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ZONA CENTRAL DE CHILE 

RESERA GEOGRAFICA 

a 

La Zona Central de Chile se extiende desde el cordón de Chacabuco 

por el Norte · hasta la costa norte del canal de Chacao y del Golfo Reloncaví por 

el sur. Abarca desde el paralelo aproximado 33°Lat. s. y el paralelo 42° Long. w, 
es decir una distancia aproximada a los 1100 km y una extensión de 161 ooo km2. 

Limita al norte con la cuenca del río Aconcagua de la cual queda separada por el 

cordón transversal de Chacabuco; por el sur, con la Patagonia Septentrional. 

La·~ orográfía se caracteriza por la existencia de cuatro rasgos esen

ciales, de orientación longitudinal Norte-Sur; las terrazas o planicies litorales 

asociadas muchas veces a playas más o menos extensas; la cordillera de la Costa; 

el Valle Central o Depresión Intermedia y la cordillera,Jde Los Andes. 

La cordillera de Los Andes presenta su variante occidental sumamen

te abrupta en oposición a la vertiente oriental que tiene una pendiente mucho más 

suave. Alcanza sus mayores alturas entre el Aconcagua y Rancagua, donde ofrece con 

frecuencia cumbres elevadas sobre 5500 m s.m., y declina en altura hacia el sur, al 

lnismo tiempo que se multiplican los pasos o boquetes que permiten la comunicación 

entre ambas vertientes. Es en la falda occidental de esta cordillera donde empla

zan sus cabeceras los principales ríos y donde se genera los mayores recursos hidro 

lógicos que los alimentan. En contraste con Los Andes que siguen al norte, frente 

a Santiago y a partir del Tupungato comienza a emerger una serie de aparatos vol

cánicos situados en la línea de más altas cumbreso desplazados ligeramente hacia 

el oeste de ella, en localización antepuesta. Muchos de ellos se conservan acti

vos o han ehtrado en actividad en épocas históricas. Conjuntamente, la glaciación 

de la cordillera se hace más intensa a partir del cerro Juncal en la divisoria de 

aguas entre el Aconcagua y el Maipo, y proliferan las cumbres englaciadas, los ven 

tisqueros colgantes y algunos ventisqueros de valles que dan origen a cursos de 

agua (v. gr. el río Olivares). Hacia el sur del río BÍobío los efectos de la gla

ciación cuaternaria están manifiestos en forma de cuencas lacustres antepuestas a 

la cordillera, cerradas por morrenas terminales. Estos grandes cuerpos de agua,que 

constituyen una tónica típica del paisaje, condicionan un régimen diferente de es

currimiento para los ríos que originan, lo que justifica desde el punto de vista 

hidrográfico una división del área en estudio en una porción septentrional y otra 
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meridional, que tienen por límite algo arbitrario el río Bíobío. La flora junto 

con los principales factores de clima van paulatina.mente cambiando de una zona 

a otra. 

El Valle Central o Depresión Intermedia, o Valle Longitudinal de 

Chile, es una faja más o menos plana y ancha que se inicia al pie sur del cor

dón de Chacabuco y que con .anchos variables, pero siempre apreciables de 50 a 

70 km llega hasta el Golfo de Reloncaví prolongándose en forma sumergida hacia el 

sur, en los golfos y canales chilotes. Contrasta su fisiografía fuertemente con 

las dos c0rdilleras que lo confinan. Su extensión es interrumpida en la angostu 

ra de Peine donde la cordillera de la Costa casi se une a la primera estribación 

de la cordillera andina, separando la cuenca de Santiago de la de Rancagua. Si

tuaci.ón parecida se advierte al sur de Pelequen, entre este pueblo y San Fern~ 

do. Asimismo la continuidad del valle central es'interrumpida por el cordón de 

cerros de Choshuenche, entre Lastarria y Loncoche. 

El Valle Central posee una cubierta general de materiales aluviales 

aportados por los grandes ríos, sobre los cuales se ha creado una capa de suelo 

·agrícola que proporciona los más extensos campos de cultivo del país. Hay sin em

barg0 algunas discontinuidades en este cuadro. Por ejemplo, en las proximidades 

del.rto Tena los llamados Cerrillos de Tena corresponden a una formación relati

vamente reciente, de hace unos 7000 años, de grandes lahares o corrientes deba

rro que han provocado un notable cambio de la llanura aluvial sobre la cual se 

depositó, produciendo un paisaje típico • .Más al sur, entre Itahue y el Maule, se 

depositó sobre la llanura aluvial, una gran camada de cineritas derivadas de la 

actividad de los volcanes cordilleranos al interior de Talca. Los suelos mauli

nos son por ello pobres desde el punto de vista agrícola. Fenómeno similar se ob

serva en los aledaños de Parral. 

En la X Región la llanura se ve interrumpida hacia su parte orien

tal por morrenas terminales. 

La cordillera de la Costa es un macizo montañoso ancho, semejante 

en edad geológica a la andina. Tiene un ancho variable de unos 40 a 60 km. Las 

mayores alturas las alcanza en el sector norte con cumbres sobre 2 000 m frente 

a Santiago y Rancagua. A medida que se prosigue al sur, va disminuyendo en altu

ra y es fácilmente franqueable. 
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Sin embargo, al sur del Bíobío, emerge nuevamente con el nombre de 

Cordillera de Nahuelbuta y conserva alturas cercanas a 2 000 m, hasta Tirúa. Más 

al sur la cordillera de la Costa se estrecha y presenta'su falda occidental abru,E_ 

ta, la que cae directamente al mar. 

El macizo costero es profundamente escindido por los grandés ríos 

con orígenes andinos que buscan camino al mar, pero también por valles de origen 

tectónico que se generan en ella, como sucede con el estero de Nilahue. 

Las terrazas litorales es un rasgo orográfico que alcanza extraordi

nario desarrollo entre la boca del río Maipo por el norte y la desembocadura del 

río Maule por el sur. Son terrenos planos cubiertos por Acacia caven y se emplean 

en la crianza de ganado lanar. 

Estas terrazas suelen engranar con extensas playas. Al sur del Mau 

le la cordillera de la Costa se acerca al mar y presenta su falda más acantilada, 

haciendo desaparecer prácticamente las terrazas costeras. Hace excepción la provi!!_ 

cia de Arauco, al sur de la boca del Bíobío, donde 0.la plataforma alcanza nota

bles proporciones entre el pie occidental de la cordillera de Nahuelbuta y la lí

nea de costa. 

Clima. El clima, solire todo en lo que respecta a la cantidad de agua caída en el 

año, ha sido determinante para que se estañlezcan rasgos diferenciales entre una sub 

zona Central Norte y una SUD zona Central Sur. Del mismo factor han derivado en eda

des pasadas algunas diferencias en los caracteres geomorfol6gicos, en el comporta

miento de los rfos y ta.mnién en la vegetaci6n. El límite o irea de transición que 

separa amo:as suo zonas lo constituye la provincia de Bfonío en la VIIIª Región. 

Sub Zona centro,.-Norte. 

El clima de la s-tili-zona Norte, al norte del r!o Bfobio, responde al 

concepto de tipo meéiiterrru1eo de estaci6n seca prolongada. Presenta lluvias de in

vierno y un largo verano carente practicamente de precipitación. La lluvia se conp 

amtra en más de un 80% en los meses de junio, julio y agosto, La agricultura re

quiere del riego artificial. 

Desde Santiago al sur, la precipitación sufre aumento con la lati

tud, pero tamoiÉm en una transecta de -mar a cordillera se advierten cambios impar-

tan.tes, (Véase el Cuadro Nº que resume los principales parametros de clima 
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de la zona Central de Chile en varias estaciones meteorológicas, distribuidas a su 

largo y a su ancho). Considerado el Valle Longitudinal, que ~s donde se encuentra 

la mayor área de cultivo bajo riego, las estaciones de Santiago, Talca y Traiguén 

permiten visualizar esa variación latitudinal, con valores normales de 30 años de 

observación, de 367, 735 y 1 208 mm respectivamente. En estaciones de la costa, ocu

rre un fenómeno semejante. Así, en Valparaíso la lluvia anual es de 444 mm, en tan

to que en Punta Carranza (35°36' L.S.) alcanza a 824 II01'I y en Punta Tumbes (36°37' 

L.S.), a 907 mm. En un perfil transversal, las mayores precipitaciones ocurren en la 

costa y en la cordillera, en desmedro del Valle Longitudinal. Es explicable porque 

la cordillera de la Costa actúa como pantalla respecto a los vientos húmedos del Pa

cífico. En efecto, y a modo de ejemplo, en Punta Carranza la precipitación es cerca

na a 824 mm; en San Fernando, en el Valle Central, es de 791 mm y en El Teniente, en 

la cordillera andina, sube a 1 073 mm. 

En cuanto a las temperaturas de la subárea boreal que se está consi

derando, se advierte un decrecimiento general de norte a sur. En la costa, sin embar

go, son bastante parejas con medias anuales de 14,4°C en Valparaíso y 12,1ºC en la 

Península de Tumbes. En el Valle Central las o~cilaciones térmicas en las estaciones 

del año son más contrastadas, especialmente ~ntre el invierno y el verano: los estíos 

son en general calurosos y secos y los inviernos, fríos y lluviosos. En Santiago, 

por ejemplo, la temperatura media de Enero es de 20,7ºC en tanto que en Julio, que 

es el mes más frío, la media desciende a 7,9ºC • La. ciudad de Talca, situada también 

en el Valle Central, tiene una media anual de l4,7ºC, con una media en Julio de 8,3ºC 

y una media en Enero de 21,9°C. 

Hidrografía. Desde el punto de vista hidrográfico, y como consecuencia de las carac

terísticas climáticas, nuevamente el Bíobio pasa a jugar un papel de transición entre 

los ríos de la porci5n norte y los que siguen al sur. 

Los grandes ríos de origen andino son el Maipo, el Rapel, el Mata-
/!., 

quito, el Maule y el Itata. Se caracterizanp::,r tener escurrimientos torrenciales y 

regímenes mixtos, con crecidas pluviales en invierno y nivales en primavera y comien

zos del verano. Por lo general, cada uno de estos rfos se forma de la confluencia 

de dos o mgs tributarios cuyo punto de encuentro se realiza a occidente del Valle Cen 

tral o en un punto adentrado en la cordillera de la Costa. 
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Las aguas de estos ríos no presentan concentraciones importantes de 

sales como para ser consideradas inaptas para la agricultura o la bebida, salvo 

aquéllas que tienen relación con explotaciones mineras, como sucede con el río 

Cachapoal. 

Las lagunas son escasas, y se las encuentra a bastante altura en la 

cordillera de los Andes, algunas veces ligadas a fenómenos de glaciación (V. gr. 

Laguan del Maule y Laguna del Dial}, y otras, como ocurre con la Laguna del Laja, 

a actividad volcánica. 

Flora. La vegetación de esta ~ea es propia del clima mediterráneo y queda, defi

nida con cierto grado de detalle al describir la cuenca del Maipo y la cuenca del 

Maule. Se trata de una cubierta floral mesomórfica, en que prima la formación este

paria de Acacia caven y el bosque escler~fi!o con especies como el quillay, el bo.!_ 

do, el peumo, el litre, el maitén, entre otros. En el norte de esta área en estudio 

el algarrobo alcanza grados importantes de desarrollo. Por otra parte, en la costa, 

pequeños valles de la cuenca del Maule, se conservan manchas relictus de la palma 

chilena. 

En las laderas asoleadas de las montañas alcanzan alta densidad 

especies colutnnares de cactáceas como son ~l Trichocereus chilensis,el ·rrichocereus 

litoralis entre otros. 

A la flora arborescente sigue la arbustiva representada por el pal

qui, el maqui, el colliguay, el corontillo, el huañil, el tevo, el mayo, el natri, 

el matico, el quilo, y a mayores alturas, el pingo pingo, el palo de yegua, la lengua 

de gallina, etc • 

. En los valles y faldeos suaves crecen numerosas hierbas, la mayoría 

autóctonas, pero también muchas introducidas, que sería largo de enumerar, Remiti

mos al lector a lo dicho para las cuencas del Maipo y del Maule, y también a las in

termedias. 

Al sur de Santiago, en los cajones cordilleranos andinos prospera 

el ciprés de la cordillera; el coigÜe, el lingue, y más al sur, en las cabeceras 

del Maule, el roble y el hualo, el coigiie, También el l!lañfo 1 el canelo, el lingue, 

el raulí, el avellano, el temo, etc, En los bosques de fagáceas se encuentran la 

coguilera, el voquiblanco y otras enredaderas y lianas. 
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Fauna. Los mamíferos de tierra en esta área centro-norte no difieren mayormente 

de la del Norte Chico. En la cordillera andina alta aun se suele ver una que otra 

tropilla reducida de guanacos (Lama guanicoe). Habita la misma área el puma (Felis 

concolor), el gato montés (Felis colo colo). Entre los riscos cordilleranos habita 

la vizcacha (Lagidium viscacia ) y en faldeos más suaves de la cordillera otros 

roedores como el cururo (Spalacopus cyanus); el tunduco (Aconaemys fuscus) al sur 

del Mataquito, y, entre el Maule y Valdivia, el tuco-tuco del Maule (Ctenomys mau

linus). En la precordillera y en los valles de la Zona Central habitan varias es

pecies de ratones de los géneros Akodon .Y Octodon (de éstos el más frecuente es 

el o. degus, el degú común). 

En áreas más bajas, entre los matorrales es visible de vez en cuando 

el quique (Galictis cuja); el chingue (Conepatus chinga); la chilla (Dusicyon _s_;:_i

seus) y en variados ambientes, altitudes y latitudes, el zorro culpeo (Dusicyon 

culpaeus). El huemul (Hippocamelus bisulcus) aparentemente habitó también la alta 

cordillera andina central a juzgar por algunos topónimos, pero se extinguió en es

ta área y 'sólo se le encuentra en Aisén. 

En los ríos del Choapa hasta los ríos magallánicos se suele encon

trar el coipo (~castor coypus) poco frecuente en las provincias centrales. 

En los roqueríos de la costa, en las alguerías, vive el chungungo 6 

chinchimen (Lutra felina), distribuido a lo largo de toda la costa pacífica de Chi 

le. Asimismo es común en ella el lobo de mar (Otaria jubatal. En mar abierto, los 

mamíferos corresponden a cetáceos como la ballena azul (Balaenoptera musculus}; el 

cachalote comGn (Physeter catodonl; delfines y tuninas, etc. 

La avifauna más característica de la zona central es el solitario 

cóndor (Vultur gryphus); el águila (Geranoaftus melanoleucusl; el aguilucho (Buteo 

polyosoma polyosoma); el tiuque comGn (Milvago chimango chimango)¡ el traro o taro 

(Polyborus plancus plancus); el huairavo común (Nycticorax nycticorax obscurus); 

la bandurria común (Theristicus caudatus melanopis}, habitante desde Copiapó a 

Tierra del Fuego; la garza blanca (Carmerodius albus egrettal que habita todo el 

país; y la garza chica (Leucophoyx thula thulal; el queltehue común (Belonopterus 

chilensis chilensisl; el jote (Cora9YEs atratus), el peuco y el cernícalo (Falco 

sparverius cinnamominus}; la gallina ciega o plasta. 
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VALPARAISD PUNTA CARRANZA PUNT~ TUMBES CDNTULMD PU\lTA GALERA 
3.31:101• S .35g.351 S .360.37 1 s . . . .38002 1 S 40001 1 s 
710.381 O 12t13a 1 a 7.300; 1 o 7.301.3 1 O 73c44, o 
Alt: 41 m Alt: 30 m Alt: · 20 m Alt: 30 m Alt: 40 m 

r ¡:¡ Ñ R ;: H Ñ P. T H Ñ n 'f H Ñ R 'r ¡:¡ Ñ Ji 

Ene. 17 1 8 65 .3,8 2,9 15,l 77 2,7 a,1 15,1 75 2,6 10,6 17,4 58 2 1 8 42,7 13,7 82 4 1 8 65,1 
Feb. 17,6 67 4,1 2,6 15,l 78 .3,4 a,a 15,0 76 ::,,5 12,0 16,7 60 3,3 47,6 13,6 84 5,1 62,1 
Mar. 16,4 66 3,6 4,7 .:i.!1 .. 5 79 . .3,5 2 □ ,2 14,l 76 : .s 34,2 :15,0 64 3,8 92,7 12.9 84 5,3 116,3 
Abr. 14,5 69 5,1 17,6 12,B 8.3 5,a 40,9 12,6 81 !,, .3 63,6 12,0 70 5,2 147,7 11,a as 6,2 164,5 
May. 1.3,2 74 6,4 91,0 111 0 84 6,4 144,2 11,4 83 E>,.3 139,2 10,5 80 6,6 283,4' ·1□ ,6 86 7,2 249 1 0 
Jun. 12,0 74 6,2 134,l 10,a B5 6,..7 192,.3 10,1 85 E 1 9 182,7 9,□ 8.3 7,1 34□ ,2 9,6 86 7,6 298,J 
Jul. 11,4 72 6,3 ea,3 101 3 8.3 6,4 16□ ,7 9,6 83 E ,s 161,□ 8 06 81 6,7 .316,9 9,0 85 7,5 270,7 
Ago. 11 1 6 72 5,9 7.3,8 10,4 82 5"9 111,6 91 5 82 E,3 13.3 18 9,1 77 6,5 259,2 B,9 84 6,9 248,0 

¡ .:>et. 12,s 70 5,4 29,.3 11,0 ªº 5,1 68,9 10,3 a□ ? ,3 72,6 10,4 72 5,9 1S7,4 9,4 84 6,4 160,5 
1 Oct. 1.3,7 67 5,0 16,5 11,9 80 4,7 33,0 11,2 78 L,B 40,8 12,2 69 5,6 101,7 10,4 83 6,1 10511 

Nov. 15,6 63 4,3 6,5 13 11 80 4,0 20,7 12,6 78 L 1D 32116 14,2 66 4,7 1D.3,3 11,5 83 s,0 97,.3 
Dic. 17,0 62 3,6 2,9 14,4 78 3,5 13,5 14,1 78 ~ ,7 23,5 16,0 64 4,3 68,2 12,9 82 5,9 95,9 

-..1 
1 
' ANUAL 14,4 68 5,0 462,6 12,6 81 4,8 823,5 12,1 80 ,. ,9 9□6,6 1216 70 5,2 1 961,0 11,2 84 6,2 l 932,a 

¡ 
¡ 
' 
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PUNTA CORONA SANTIAGO StN FERÑANOO TAL CA TRAIG.UEN 
41047• S 330271 S 3.:c 55 1 s 3502b' S 380151 S 
73052 1 O 70Q42 1 ti 7]Q )01 O 71040 1 O 72040• O 
Alt: 56 m Alt: 520 m Ah: 350 m Alt: 97 m Alt: 17? m 

r H Ñ R 'f 'R Ñ - r 1 Ñ - 'f ¡:¡ Ñ 
.. 

'f ¡:¡ Ñ § R R 11 

Ene. 13,8 79 5,9 78,4 20,,7 41 1,1 3,3 19,9 4,3 1,,s 6,8 21,9 38 1,1 '·º · 1e,o 42 2,e 23 08 

Feb. 13,6 81 6 01 101,5 19,7 44 1,9 5,D 19,l 5J 1,9 8,0 20,9 39 1,7 7 ,4 17,6 46 3,2 31 11 

Mar. 12,6 81 6,6 146,6 17,3 44 1,9 3,8 16,7 53 2,0 121a 1a,1 43 1,9 13,8 1512 52 3,7 56,5 
1 Abr. 11,0 85 1,1 192,2 14,o 49 3,5 12,, 13,1 6t 3,7 30,7 14,1 51 3,9 37,0 12,2 63 5,0 86,9 

May. 9,5 85 7,6 249,8 10,7 61 6,0 65,8 10,0 7,; 6,4 1391 1 10,a 68 6,3 128,5 9,5 ·76 6,7 189,3 

Jun. 8,s 85 7,8 :,01,a e,3 67 6,5 93,5 7,8 81) 6,9 209,0 e,5 75 6,7 1891116 7,9 82 7,7 213,3 

Jul. 7,9 85 7,9 277,5 7,9 66 5,9 67,7 ,,,. 77 6,0 152,0 B,3 73 6,6 132,6 7r,4 80 7,4 181,5 
00 

Ago. a,o 83 7,5 240,4 9,2 64 6,0 57,6 a,s 7.1 6,0 11a,1 9,2 66 5,9 97,6 7,9 75 6,7 162,5 

Set. 0,s 82 7,1 175,4 11,5 57 s,1 30,9 10,4 6'' 5,6 .59,6 11,7 55 5,2 59,9 9,6 67 s,a 95,4 

Oct. 9,7 81 6,8 121,1 14,3 52 4,9 16,0 13,3 6" .. 5;1 26,6 14,6 50 4,4 28,9 11,6 61 5,5 62,0 

Nov. 11,0 79 6,6 130,4 17, □ 45 3,7 6,7 15,9 5; 3,8 21,a 17,6 40 3,4 20,9 13,8 55 4,7 64,7 

Dic. 12,4 79 6,6 121,s 19,7 41 2,) '·ª 18,6 4'1 2,1+ 6,5 20,6 39 2,1· 11,a 16,l 49 ,. ,2 41,2 

ANUAL 10,5 82 7,0 2 147,8 14,2 53 4, 1 366,8 13,4 6] 4,3 791,2 14,7 53 4,1 735,0 12,2 62 5,3 1 2ae 1 2 

.. 



TE MUCO V A L O I V l A p l E R T O MOl'J'TT EL TENIENTE L O N Q U l MAW 

38045• S 39048' S . 4~.Cl28' S 3400611 S 38026 1 S 
72035 1 O 73014' O . 7:!G 56' O 70022 1 O 71015 1 D 
Alt: 114 ID ·Alt: 5 m Alt: 13 m Alt: 2 134 m 

T H Ñ T ¡:¡ Ñ R T H Ñ R 'f ¡:¡ fJ ff T ii Ñ 11 

Ene. 17,2 52 4,2 28,6 17,2 59 3,3 64,6 15,4 ?5 5,7 94,0 15,5 41 21 5 16,9 15,5 45 3,2 37,~ 
F:eb. 16,9 55 4,5 4391 16,7 62 307 68,9 15,0 75 5,7 1□3 0 5 14,6 43 2,9 18,2 14,1 47 3,a 51,., 

Mar. 14,8 58 5,2 65,2 14,5 65 4,0 120,3 13,3 78 6,lt. 15596 13,2 41 210 1a,, 11,6 51 4,4 94,.J 

Abr. 12,0 67 6,3 97,4 11,9 73 5,l 205,3 11,3 !32 6,7 180,D 11,5 41 314 3612 8,4 57 s,1 11511 1 
1 May. 9,4 76 7,8 172,B 9,7 82 6,4 343,? 9,4 83 7,1 23□ ,o 7,5 55 6,o 192,7 s,a 67 7,2 275,Cl 
1 Jun. a,i ªº 8,1 184,,4- 8 11 84 1,1 415,9 ª•ª Bit 7,6 251,D li1 l 63 6,3 2501 1 2,1 78 8 11 3259C! 

Jul. 7,6 80 0,0 165,5 7,& B3 7,1 368,2 7.,4 B3 7,6 210,a 4,3 60 5,4 193,2 1,5 78 7,6 '295,C 

Ago. e,1 75 7,5 144-,9 e,1 78 6,2 320,5 1,a Bl 7,2 19790 4,3 61 s,0 162,2 2,9 70 6,B 2431 Cl 
te 

Set. 9,7 69 60 8 92,3 9,4 70 5~3 213,3 8,9 77 6,6 165,0 6,2 50 s,o 88,7 5,9 58 5,e 153,9 
Oct. 11,6 64 6,6 7□ ,7 11,5 67 4,8 129,2 10,6 ?7 6,5 138.,5 e,6 lt,9 5,3 50,2 8 17 50 5,4 89,~ 

Nov. 13,5 61 6,1 68,5 13•5 64 4,3 124,8 12,3 76 6,6 1311 0 11,1 44 4-,8 36,6 11,3 48 s,1 1041 5 

Dic. 15,6 58 5,9 56,6 15,5 62 4,5 115,□ 14,0 76 6,3 14010 ·14,D i.o 3i,5 9,2 1315 48 4,8 66,6 

ANUAL 12,0 66 6,4 1 190,0 12,0 71 511 1 2 489,7 11,1 79. 6,7 1 995.6 906 49 4,4 1 □72,9 8 1 4 58 516 1 85□ ,6 
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Las avecillas son muy numerosas y sería largo detallarlas. Entre ellas 

las más comunes son la loica chilena; el tordo común; la diuca común; el chincol co

mún; el yal; el fringilo chanchito y el fringilo de la cordillera; el jilguero co-
... ch' . " ,. mun; el irigue; la tenca común; el bailarin chico común; el zorzal común; el chu-

rrete; la dormilona; el minero común y, en la cordillera, el minero cordillerano. 

Entre las aves ·de hábitos acuáticos, en las lagunas, y vegas de alta 

cordillera habita el piuquén {Chloephaga melanoptera), con distribución hasta el 

Maule, y desde el Mataquito al sur, el caiquén (Chloephaga picta picta); varias espe

cies de patos y taguas. 

La familia de las columbiformes tiene en la actualidad numerosa repre

sentación en especies de tortolitas habitantes de los valles, de la precordillera y 

también de cordillera alta, hasta 4500 m. La torcaza (Columba araucana} se encuen

tra prácticamente extinta. Otra familia de aves que tiene buena representación en 

Chile Central es la Psittacidae, con ejemplares como el loro tricagÜe (Cyianoliseus 

patagonus Byroni) que vive desde el Elqui a Valdivia;el choroy (Enicognathus lepto

rhynchus), muy común en todo el centro y sur de Chile; la catita chilena (Microsi

ttace ferruginoea minor}. En los bosques del sur es característico el carpintero ne

gro (Ipocranto~ magellanicus} y en terrenos despejados, el pitigÜe común (Colaptes 

pitius ). 

La avifauna marina no difiere mayormente de la enunciada para más al 

norte: el ping8.ino, los cormoranes como el pato cuervo, el pato lilevy el pato gua

nay;dos especies de pilpilenes, uno habitante de las playas y otro de los roqueríos 

costeros; la gaviota dominicana; la garuma; el chirro o golondrina de mar; el ca

gtiil residente entre el Aconcagua y Tierra del Fuego. 

Los herpetozoos tienen representación en varios géneros de lagartos, 

dos especies de culebras y varios batracios. 

En fin, el mar de la zona es rico en peces, moluscos comestibles, crus

táceos y equinoideos. 

Sub Zona Centro-Sur 

1 Íob . 1 a 1 a a . 1 A sur del B 10, en parte de a XIII, en a IX y X Regiones e 

clima es templado pero lluvioso. Las temperaturas son más bien bajas y uniformes. 

Así, en Temuco la media anual es de l2ºC y en Puerto Montt, de 11,1°C. Las preci

pitaciones anuales aumentan considerablemente (Yéase Cuadro Nº L Para Temuco 

(39º45' L.S. l, la lluvia normal es de :J .::19.0 'Jlll'Dl e.n Valdivia (39°48 1 L,S. l que es una 
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de las localidades de la zona con más alta tasa de pluviosidad, alcanza a 2 490 mm; 

y en Puerto Montt (41°28 1 L.S.) es de aproximadamente 2 000 mm. La lluvia aquí se 

reparte mejor a lo largo del año y sie~pre se cuenta con precipitaciones estiva

les, aunque también la mayor concentración de agua caída se da en el invierno. Pue 

de, sin embargo, que en pleno verano, se produzca hasta un mes sin lluvia. 

Hidrografía. Los ríos al sur del Bíobio, debido a que se generan en grandes la-
Puyehue 

gos (Villarrica:, Panguipulli y Reñihue·, Ranco,ALlanquinuel, presentan caudales ma-

yores y escurrimientos tranquilos, {salvo excepciones como el Petrohuél, lo que pe.,;. 

mite en algunas ocasiones su navegación. Los lagos son, casi sin excepciones, de 

origen glacial, y a veces se disponen en serie. Así ocurre en las cabeceras del río 

Valdivia, el primero de cuyos lagos en serie queda emplazado allende la frontera 

política, en Argentina. 

Las cuencas andinas principales en sucesión norte a sur son las de 

los ríos Imperial, Toltén, Valdivia, Bueno, Maullín y Petrohué. Los ríos costeros 

hacia el sur también alcanzan caudales importantes: el Carampangue, Lebu, Paicaví, 

Queule, Llico, etc. 

Entre las dos series de cuencas - las del sector norte y ¡~s del sec 

tor sur - se encuentra, como se dijo, el río Biobío que posee una de las hoyas hidro

gráficas de mayor desarrollo del país, con 24 029 km2 de superficie. Es un río de 

régimen preferentemente pluvial que con su curso superior drena de sur a norte el 

corazón de la cordillera andina. A él está ligada una zona altamente industrializada. 

Flora. La flora de la subzona Centro Sur debido al clima lluvioso, queda compren

dida en la zona higromórfica de Chile, definida por Fuenzalida y Pisano desde el 

río Laja a Tierra del Fuego, y que· como se ha dicho se caracteriza por no presen

tar una estación seca, salvo en un período muy breve en que podría ser que no llo

viera. 

La formación florística más importante de esta sub zona es la llama

da"selva valdiviana andina", que es una formación mixta de clima templado frío de 

temperaturas parejas y lluvias aqllfft!antes, que queda caracterizada por un conjunto 

de plantas arborescentes, arbustivas y herbáceas. De acuerdo a la composición espe

cífica del bosque se puede subdividir en tipos, que tiene~ una marcada relación 

con la altura. Así, Mélica Muñoz en el estudio del Parque Nacional Puyehue encuen

tra una zona baja, desde el nive~ del mar hasta unos 750 m, el tipo forestal val-
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diviano cuyas especies más conspicuas son: la tepa, el coigÜe; el mañío hembra; 

el lingue; el ulmo; la luma; el canelo, el olivillo1 el tenía; el notro; la tia

ca; arrayán; tepú; avellano; huayún; radal. Los arbustos más comunes asociados 

es el chilco o fucsia; matico; palpalén o palpal; aromo; maqui; quila y colihÜe; 

zarzaparrilla. Abundan las lianas tales como el voqui-paulun; la botellita; el 

copihue (hacia la costa). Varias especies de helechos, entre ellos costilla de 

vaca y palmilla. 

A mayor altura aparece chaura, michay y calafate, junto a las otras 

plantas nombradas. Muchos de los arbustos son parasitados por el quintral. 

Sobre los 750 m se desarrolla el tipo forestal llamado coigÜe, por el 

predominio en abundancia de las fagáceas Nothofagus betuloides y N. dombeyi. Desa

parece la botellita y la fucsia, pero abunda el taique; en las partes más húmedas 

el helecho Blechnum magellanicum, de amplia distribución desde Colchagua a Magalla-

nes. 

b • n El osque de coigue se diferencia del valdiviano en que es más ralo 

y por lo tánto más asoleado, y carece de lianas. 

A los 900 a 1000 m, comienza un nuevo nivel forestal, llamaño tipo 

tenga, por el predominio de esta fagácea (Nothofagus pumilio) ; este bosque posee 

árboles de menor altura que los anteriores (12 a 15 m) y es más asoleado. Los 

principales COil'!Ponentes, aparte de la lenga, es el ñirre, (N. antarctica)~ fagá• 

cea también de hojas caedizas como aquélla. En el sotobosque crece el notro, la 

chaura, el canelo enano; el calafate; zarzaparrilla (R. cucullatuml; ñipa (E. al-

pina) ; el michay (B. linearifolia) y palo amarillo (B. montana). Las hierbas del 

piso están constituidas por cadillo, frutilla;Ranunculus peduncularis; violeta. 

A la altura de unos 1300 ~ desaparece el bosque con los últimos ejem

plares de ñirres, achaparrados, tortuosos y esmirrados;traro-voqui (Ovidiu andina); 

chaura y calafate. 

Sobre el bosque se encuentra la pradera alto andina con gramíneas 

(Festuca monticola), chaura, calafate, traro-voqui, frutilla, zarzaparrilla, viole

ta, maitencito;uvilla de perdicita o brecillo; Erigeron rubrum, valeriana y mu

chas otras hierbas largo de enumerar. 

El más alto nivel vegetacional corresponde a musgos y líquenes. 
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En el río Puelo el límite del bosque de fagáceas se alcanza entre 

1500 a 1600 m de altura, según la célebre expedición de 1944 a cargo del Prof. Hum

berto Fuenzalida Villegas, y de la cual formó parte el autor de esta obra. En su 

· informe, el Prof. Fuenzalida consigna un estudio en el que resume los informes 

parciales de los botánicos que integraban la expedición. 

Deben agregarse a la lista de especies enumeradas: la araucaria, 

que crece en la cordillera de Nahuel.buta y en la de los Andes en la misma latitud, 

o sea desde la cuenca alta del Biobío hasta el Cautín; el lleuque hasta la cuenca 

del r!o Bueno; el ciprés de la cordillera que crece desde las provincias centrales 

hasta Llanquihue; el ciprés de las Guaitecas, desde la Cordillera Pelada en Valdi

via hasta Magallanes; el alerce, desde la bahía de Corral hasta el norte de la re

gión de Aisén. 

En las barrancas de los ríos crece, a veces muy abundante,la nal-

ca o pangue. 

Fauna. No es necesario repetir los nombres de los animales que integran la fau-

na de la subzona austral, del Biobío a Puerto Montt, puesto que es prácticamente la 

misma .. SSlo se liariln algunos 1nfni1nos ajustes- a lo estalilecido para la subzona septen...

trional. 

(Py.du pudu) 
Entre los mamfferos, deBe agregarse el puduique habita con escasa 

frecuencia el liosqoe -valdiviano, aparte de la Isla de Chiloé; el huillín o nutria 

da r!o q.~tra provocaxl, el zorro chilote (Dlisicyon fulvipes), en Valdivia. Por 

otra parte, parece que al sur de la cordillera del Maipo, no vive actualmente el 

guanaco, el que reaparece sólo en el área subandina oriental de Aisén, no adaptándo 

se a las condiciones del bosque húmedo. Algunos roedores también desaparecen del 

paisaje al sur de Valdivia o del río Bueno. Así sucede con el cururo y el tunduco. 

La vizcacha llega hasta Valdivia. 

Entre las aves, desaparecen al sur de Valdivia la garza chica, la 

tenca común; el fringilo platero; el jilguero cordillerano; el tordo argentino; el 

tiuque común. Aparece, en cambio el aguilucho cola rojiza (Buteo ventrates}; el 

tiuque del sur (Milvago chimango temucoensis)1 el hued-hued del sur (Pteroptochos 

tamii); el carpintero chico (Dyctiopicus lignarius}. En la selva valdiviana, a 

veces impenetrable, s6lo habita el chucao (Scelorchilus rebecula rebecula}. 
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HOYAS HIDROGRAFICAS DE LA VIIIª - IXª y xª 

REGIONES 

La presentación de las hoyas hidrográficas por regiones, al mismo 

tiempo que la necesidad de obtener volúmenes que sean de un tamaño manejable, 

produce trastornos con la identidad física de la zona geográfica en la cual ellas 

se insertan. De allí la necesidad que para referir las hoyas que nos ocupan en es 

te volumen, debamos recurrir a repetir la RESE8A GEOGRAFICA del tomo anterior. 

Por otra parte, la mitad de la Xª Región queda comprendida bajo el concepto de 

Patagonia Chilena boreal de modo que ha habido necesidad de incluir también en 

este volumen la Reseña Geográfica que se ha preparado para Patagonia Chilena. 

El río Itata, por su posición en el área Centro-Norte debió haber 

quedado en el volumen anterior pero ha debido incluirse en el presente por tratar 

se de un r!o de la VIIIª Región. También otros ríos costeros menores. Aparte de 

los anteriormente citados, se presentan en este torno 21 cuencas hidrográficas de 

la Sub Zona Centro-Sur incluido el Biobío, más 11 cuencas correspondientes a Chi

loé Continental, hasta el río Rodríguez que se encuentra en el límite de la xª y 

x1ª regiones. Expresamente se ha omitido la hidrografía de la Isla de Chiloé que 

quedará para una próxima ocasión. 

Las cuencas de los ríos Valdivia y Puelo tienen nacimiento en Argen

tina por ello son de carácter trasandino, Muchas de las cuencas son costeras o 

preandina, como ocurre con la del río Imperial. Los ríos Toltén, Bueno, Maullín, 

Petrohué, Vodudabue, Reñihu@; pertenecen a cuencas andinas. No hay en estas áreas 

cuencas endorreicas. 
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HOVA DEL RIO RELOCA 

La hoya del río Reloca se desarrolla en la costa de 

la VII Regi6n de Chile al sur del río Maule. Tiene una extensi6n da 585 
km2 comprendida por las coordenadas geográficas extremas, los paralelos 
sur 350341 y 35D48 1 y los meridianos oeste 72007' y 72037•. 

Limita al norte con la pequana cuenca costera del r!o 
Loanco o Pinotalca; al este con la subcuenca del río Purapel, del Maule; 
al sur con la subcuenca del río Cauquenes, tambi~n del Maule,y con hoyas 

costeras pequeñas como las de los esteros Chanco y Rahue. 

El r!o Reloca. se forma de la confluencia del estero 

Venegas que baja del noreste y de¡ estero Quebrada Honda que proviene 

del sureste. Una vez aaí formado dirige su curso por breve espacio de 

3,5 km al SO para tomar luego paulatinamente dirección al noroeste en un 

largo tramo de 28 km. Al tármino de él dobla bruscamente al suroeste para 

c~mplir un recorrido de cuatro kil6metros entre riberas medanosas y va-
, 

ciarse finalmente e" una suerte de laguna litor~nea,construida por dunas 

costeras., 
Hasta la localidad de Batuco el curso del r!o Raloca 

es bastante rectilíneo y su cauce estrecho. Sobrepasada éste. el cauce 

describe numerosas vueltas hasta salir a campo abierto donde corre entre 

riberas bajas y feraces. 

El Reloca recibe por su ribera norte.o derecha tres 

arluentes da los cuales el primero, el del curso superior,es el más 1mpO!_ 

tante. Se trata del río Rari. Tiene su nacimiento en la confluencia de 
los esteros Chuponal y Tapar. El Rari toma rumbo el SSO en su curso su
perior y luego dobla de modo de tomar rumbo al 50 en sus 6ltimos 3 km. La 
longitud total de su recorrido alcanza a a km. El estera Chuponal nace 
en las inmediaciones del cerra Lea Canoas (489 m) y lleva una direcci6n 
general primero al oeste y luego al sur, para cumplir un recorrido total 
de aproximadamente? km. Su principal afluente es el estero Carrizo que 

proviene desde el oriente con un desarrollo de m~s de 15 km. 
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El otro formativo del r!o Rari, el de m~e al sur, es 

el estero Tapar que lleva curso casi paralelo al del estero Carrizo. Na-
ce el Tapar en las inmediaciones da la localidad Los Manzanos y se diri-

ge al oeste en longitud de 15 km. 

El segundo afluente del río Relace por su flanco nor

te es el estero Empedrado. Nace muy al oriente, al pie occidental del C,! 

rro El Aparejo (670 m) con el nombre de estero Ranalillo que luego cam

bia a estero Rana. Por espacio de 6 km dirige su curso al OSO hasta el 

pueblo de Empedrado donde toma su nom1nac16n definitiva. A partir de este 

punto y por 9 km se dirige al oeste, al cabo de los cuales cambia nueva

mente de rumbo y toma,en sus 6ltimos 14 km, hacia el so. 

El tercer afluente del flanco norte del Reloca es el 

estere El Sauce que baja directamente del norte y s6lo en su curso infe

rior cambia de dirección hacia el oeste, cumpliendo un recorrido total 

de 6 km. 
El r!c Reloca recibe en su curso superior y por lar!, 

bera sur o izquierda las quebradas Derrumbes y El Canastero, ambas de 

cursos paralelos sur-norte,y de escaso desarrollo. Más importante es el 

estero Batuco que con su curso orientado al NNO desemboca al Reloca en 
la localidad de Batuco, tras un recorrido de 8,5 km. Máe abajo corre el 

estere Santa Rosa que es vacia al Reloca 7 km aguas abajo de Batuco por 

la misma ribera izquierdaº Cae directamente desde el sur tras un recorri

da de 8 km. El Santa Rosa nace da la falda occidental del ce Peduco (281 m) 

y en sus dos primeros kil6metros se dirige al oeste y luego toma rumbo 

al norte. 
En cuanto a los formativos del r!o Relace, el río ve

negas nace de la falda occidental del cerro Los Chivatos (443 m), ·dirige 

su curso al suroeste por espacio da 7 km, y no posea afluentes dignos de 

mención. 
El estero Quebrada Honda nace del extremo norocciden

tal de la laguna El Ciénaga o El Totoral. El emisario se dirige al nor

oeste por espacio de 8 km, punto en el cual recibe a su único afluente 
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el estero Name, y toma direcciones sucesivas al oeste y al noroeste de 

nuevo. La longitud total de la Qda. Honda es de 14 km. El estero Name 

nace en la línea de displuvio oriental de la cuenca; dirige curso por 

2,5 km al sur y luego al oeste y el sur, hasta afluir a la ribera dere

cha de la Qda. Honda despu6s de cumplido una trayectoria total de 10 km. 

La laguna El C16nago es de forma irregular en planta y poco profunda. Ti,! 

ne una máxima dimensi6n longitudinal norte-sur de 2,6 km par un ancho ID!, 

dio de 1 km. Tiene la particularidad de disponer de otro emisario en su 

extremo sur que desagua la laguna hacia el río Perquilauqufin a trav§s del 

estero Belco. 

El ,régimen del río Relace es estrictamente pluvial, 

pero no se cuenta con antecedentes cuantitativos de caudales. 

Cubierta litol6gica. Exceptuando los terrenas de relleno reciente de 

la cuenca baja constituidos por materiales aluviales y, sobre todo, are

nes e6licas, el resto de la cuenca del río Reloca se desarrolla en sedi

mentos del Paleozoico constituidos sobre todo por gneises, cuarcitas y 

pizarras mic~ceas. 

Cubierta vegetal. Puede aplicarse aquí lo que se dijo al respecto en el 

sector de cordillera costera del Maulee 

uso del recurso. Se riegan cultivos agrícolas pero no se dispone de da

tos cuantitativos. 
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HOYA DEL ESTERO CHANCO 

Se trata de una pequeña hoya costera de la VII Re

gi6n de Chile, en el interfluv.io Maule~Itata. Tiene apenas una exten

s16n de 35 km2 entre los paralelos eur extremos 35g42, y 35045, y los 

meridianos oeste 72027 1 y 72034 1 • Limita al norte con la hoya del r!o 

Reloca; al este, con la del río Cauquenes, subafluente del Maule, al 

sur cmn la del estero Rahue. 

El estero Chanca es de muy breva curso. Se forma de 
la confluencia de dos ramales de cursos casi paralelos en las proximi

dades del cerro Los Copihues. Se dirige al oeste sudoeste hasta el pu.2, 

ble de Chanca, con longitud de 7,5 km para este pri~er tramo, conside

rado el formativo mayor. Aquí, en Chance, dobla al SO para recorrer 

otros 6 km entre riberas medanosas y vaciarse en el mar en la bahía de 

Chanca, me.na espacie de laguna costera separada por dunas de la linea de 

rompiente. Casi en el mismo punto tiene su desagüe la cuenca del estero 

Rahue que le sigue inmediatamente al sur. 

El único afluente del estero Chanca de mayor interés 

es el estero El Molino. Nace cerca de la localidad de Quirim~vida y to
ma rumbo directo al oeste, para afluir a la ribera izquierda del cauce 

principal tras un recorrido de 4p5 km. 

El estero Chanca d~ja a su costado norte al pueblo 

de Chanca, y al sur, otro sector nuevo de pcblaci6n. 

El régimen del estero es rigurosamente pluvial y no 

se cuanta con relaci6n de gastos. 

Cubierta lito16gica. La mayor parte de la hoya queda comprendida dentro 

de la formación del Paleozoico constituida por metamorfitas como gneises, 
pizarras micáceas y cuarcitas. Hacia la costa dominan loa terrenos re
cientes especialmente grandes masas de arenas eólicas qua hacen famosas 

y conocidas las inmediaciones de Chance precisamente por la espectacu

laridad de sus dunas. 
Cubierta vegetal. véase al respecto lo establecido para la hoya inferior 

del río Maule. 

Uso del recurso. Riego artificial en pequeña escala. 
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HOYA DEL RIO CDBQUECURA 

La hoya del r!o Cobquecura ocupa una pequefia porci6n 

costera de la VIII Región de Chile, entre loa paralelos extremos 360051 

y 36Dl0' L.S. y los meridianos 72D35 1 y 72Q48 1 L.O. Su extensión alcan

za a 70 km2. 

Limita al norte con la cuenca costera del río Buchu

pureo; al oriente, con la cuenca t!el río Cauquenes, subafluente del Ma~ 

le. Al sur deslinda con la misma cuenca del río Cauquenes y con la de 

otro río costero, la del río Tauc6. 

El río Cobquecura nace al poniente de la línea de 

displuvio oriental de la hoyaº Dirige curso al oeste entre los cerros 

de la cordillera de la Costa. por 16 km, aunque describe numerosos vi

rajes cambiando constantemente de rumbo en forma local. Al cabo de ese 

primer tramo, cuando ya ha salido a valle acierto en la llanura castora, 

dobla en 900 para tomar orientaci6n al sur hasta vaciarse en la bah!a 

Cobquecura eu el Pacífico. Este 6ltimo sector tiene 3 km de longitud y 

deja a su vera oriental el pueblo-balneario de Cobquecura. 

El estero principal recibe por ambas riberas algunas 

quebradas de insignificante desarrollo, que no aparecen nominadas en la 

carta 1:50 000. 

Se carece de información respecto al comportamiento 

de este río en cuanto a caudales. Posee r~gimen pluvial con crecidas en 

los meses de invierno. 

Cubierta litol6gica. La mayor extensión de la hoya del río Cobquecura se 

desarrolla en metamorfitas sedimentarias del Paleozoico, que son caracte

rísticas de la franja costera del centro-sur del pa!s. Se componen de 

gneises, pizarras mic§ceas y cuarcitas. En mínima parte la hoya intercep

ta tanto en sus nacientes como en la desembocadura al batolito Paleozoico 

constituido por rocas graníticas. En la costa misma se encuentran terre

nos del Cuaternario. 
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Cubierta vegetal. Casi toda la hoya est~ cubierta de bosques y mato-

rralea tupidos con especies similares a las descritas para la cue11ca b! 

ja del r!o Itata, aunque aquí le destrucción antrópica ha sido notable

mente menar. 
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HDVA DEL RIO ITATA 

La hoya del r!o Itata se extiende en la mitad septen

trional de la VIIIª Regi6n de Chile, entre las coordenadas geogr~ficas 

36013 1 y 37018 1 L.s. y 71go2• y 72g49, L.O. Comprende un ~rea de 11 ~90 

km2, la que limita al norte con la hoya del río Maule; al oriente con 

la cuenca alta del río Neuqu~n, de la República Argentina y de la cual 

queda separada par el cord6n limítrofe; por el sur, deslinda con la cuen 

ca del r!o Bío-Bío y, en la coste, con pequeñas cuencas costeras que in

dependientemente se vacian al Pacífico, como la del río Rafael y la del 

R. Andalién, que ocupan los interfluvios Maule-Itata e Itata-B!o-Bío, res 

' pectivamente. 
El río Itata nace cerca de la estación Cholguán a pocos 

kilómetros al norte de la ribera norte.del río Laja, afluente principal 

del Bí □-Bío, de la junta de los ríos Cholgu~n, que provie11e del oriente, 

y del Huépil que proviene del sur. Dirige su curso hacia el NNO por espa 

cio de 82 km. Luego de recibir los tributarios más importantes, las ríos 

Oiguill!n, Larqui y finalmente el río ;uble que le caen desde el oriente, 

dobla el río Itata sensiblemente al noroeste, orieotsci6n que conservar~ 

pr~cticamente hasta su desembocadura en el Pacifico, inmediatamente al 

sur de punta Coicoi, tras un desarrollo longitudinal de 130 km. A 18 km 

de su nacimiento, poco más arriba de la junta del río Oanicalqui presen

ta un hermoso salto de 20 a 25 m de altura. El !tata transcurre en el va

lle Central entre riberas bajas y cultivables. En el curso inferior los 

bancos de arena le obligan a extenderse considerablemente en vegas y dis

minuyen su profundidad, todo lo cual dificulta la navegación. 

El ancho de boca del r!o Itata varía según la estaci6n., 
En verano alcanza de 100 a 200 1T) en tanto que en el invierno puede lle-
gar a más de 300 m y en ella presenta una barra. No obstante, embarcacio 
nes menores pueden remontarlo por unos 30 km. 
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El r!o Cholgu~n se origina en la precordillera en le 

falda poniente del cerro Calas (2190), el que separa su cabecera de 

los formativos del r!o Polcura, afluente del Laja. Se desarrolla con 

rumbo general al oeste y longitud de 50 km. Por su ribera norte red.

be los esteros Infiernillo, Mulas, Avellanos y Chillancito, y por la 

sur, los esteros Peruco, Villagr~n, Barrán, Burriquetes, Pichachén y 

Ralbún?v el r!o Reñico. El río Huepil es el formativo de m~s al sur 

del Itata; su caudal es escaso. Nace en los primeros contrafuertes an

dinos y dirige su curso hacia el oeste por 28 km para luego tomar di

recci6n al noroeste por otros 10 km y juntarse con el R. Cholgu~n. Ti! 

ne una red de drenaje constituida por pequeñas esteros que le caen 

por ambas riberas. Por la norte los principales son Las Astas y Las Nie 

ves; por el sur recibe el estero Itatita. Algunos autores llaman Itati

ta tambi~n al curso inferior del Huepil, por lo que postulan al Itata 

como formado por la confluencia del Cholgu~n y del Itatita. 

En su curso superior y medio, se le juntan al Itata una 

serie de tributarios mayores y menores, especialmente por el flanco de

recho, formando una red de drenaje de cursos sensiblemente paralelos de 

direcci6n este-poniente y cuyas cabeceras se encuentran en la precordi

llera, en la regi6n llamada "La Montaña". As!, en el cursa superior, se 

le reúnen desde el oriente los rías Dañicalqui, Coihue y Ateuco. En el 

curso medio, los ríos Diguillín, Clara y Larqui, desde el oriente; y des 

de el poniente los esteros Eanquilco, Coyanco, San Ram6n, Quitrica y Be

lenunque. Sin duda el más importante de ellos es el río Diguillín que"!:! 

ce en la falda sureste del Volc~n Chillán¡ después de un corto trayecto 

hacia el sudoeste, toma direcci6n al noroeste y 1uego al oeste hasta ju!!_· 

tarse en Lincurs al Itata, tras un recorrido de 102·km, casi todo a 
través del Valle Central de Chile. El·principal afluente del Digúillín 
es el río Renegado cuyo origen se encuentra tambi6n en los Nevados de 

Chillán, en el portezuelo de los Baños; sabre él quedan les afamadas Ter 

mas de Chillán. Aparte de este principal afluente cordillerano caen al 
Diguillín una serie de ríos y esteros generados en el borde oriental del 

Valle Central: el río Pemuco, el r!oPalpal, el río Relbún, todos de la 

ribera izquierda. 
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El río Larqui se origina en el Valle Central de la reu

nión de una nutrida red de drenaje de cursos paralelos que corren hacia 

el oeste, entre ellos los esteros Cotrauco, Colton, Pití y Gallipavo. 

con una hoy~ldt!%o~~ot~2 es la arteria más importante de todo el si! 
temaA.Nace en el cordón limitáneo al pie del paso cordillerano Buraleo 

(1819m)~l oriente de las Nevados de Chillán.· Desarrolla su-curso supe

rior en dirección al NNO hasta su junta con su principal afluente el r!o 

de Los Sauces que le cae del·n□rte, a 40 km de su origen. A partir de 

este punto toma lentamente rumbo más al NO hasta el pueblo de San Fabián 

de Alico, a partir del cual toma decidido rumbo al oeste y aún se incli

na algo al OSO hasta tributar al ltata, en el borde oriental de la cordi 

llera de la Costa, e~ el·punto llamado Confluencia. La longitud total del 

Ñuble es de 155 km. En·su primer-tramo, hasta la junta del río de Los Sau 

ces corre el Ñuble en un cajón muy estrecho de márgenes quebradas, carag 

ter!sticas que más o menos va a conservar hasta salir al Valle Central; 

recibe en este tramo varios ríos menores por ambos flancos. Por la ribe

ra izquierda le caen desde las faldas n□roriente de los Nevados de Chi

ll~n los ríos Las Minas y Gato. Por la ribera derecha le cae el r!o Chur

co que proviene.del cord6n limitáneo y que tiene por-principal tributa

rio el río Las Truchas el cual se origina en una pequeña laguna del mis

mo nombre. Se engruesa con varios otros esteros con cabeceras en el cor

dón limítrofe, entre ellas el R?bones y el Le6n. 

El r!o de los Sauces tiene dirección norte-sur, y un desa

rrolla de 32 km. Corre por una ancha abra y su principal afluente es el 

Cajón de González o Caj6n Pincheira originado muy al sur al pie del paso 

Pincheira; este tributario de rumbo siempre cambiante, tiene 27 km de lon

gitud. 
Sobrepasada la junta del río de·Los Sauces, el Ñuble reci

be en su curso medio s6lo esteros de escaso caudal, entre los cuales se 

cuenten la qda. Oscura y los esteros Lora, Bullileo y Ranco por la ribe

ra norte¡ Las Corrientes; Las Damas, Los Guindos, Pangue por la ribera 

sur. Tan solo casi al cruzar la Carretera Panamericana le cae por el sur 
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procedente de "La Montaña", desde el oriente, el río Cato. Nace éste 

en unas cerrilladas antepuestas a las Nevados de Chillán y corre con 

mediano caudal por el Valle Central en direcci6n al oeste, en una lon

gitud aproximada de 40 km. Este río tiene por principal afluente al 

río Niblinto que se origina aún más al oriente que el río principal, 

de la falda oeste de los Nevados de Chillán. Adern~s de este tributaria 

caen al Cato los esteros Bustamante por el norte y Coihueco y Culenar 

por el sur. 

· A s6lo 10 km de su junta al !tata, recibe el Ñuble, tam 

bi~n por el sur, otro importante afiuente, cual es el río Chilláns Co

mo los anteriores, tambi~n se origina en la falda poniente de los Neva

dos de Chill~n, importante nudo orográfico que domina el paisaje cordi

llerano de la regi6n. Se desarrolla en--direcci6n general al NO, y e su 

paso bafia el pueblo de Pinto y la ciudad de Chill6n. El recorrido de su 

curso·es extraordinariamente largo, alcanzando a poco menos de 60 km. 

Tien~ por afluentes varios esteros que corren paralelo5 a su cauce y se 

le van juntando en su larga trayectoria a travAs del Valle Central;~os 

esterosPeladillas, Las Toscas, Cadacada, Quilma, el río Boyén, etc. 

Después de la junte del Ñuble 1 el !tata desarrolla su cur 

so inferior en el c□raz6n de la cordillera de la Costa, y no recibe tri

butarios de gran importancia. La mayoría son esteros de escaso caudal. 

Por la ribera norte le caen los esteros Traigu6n, Chudal, Quilpolemu, Ra

pú y el río Lonquén que es el principal. Este Último drena un área. de 

cierta importancia de alrededor de 1075 km2 de los cerros costeros, al 

sur y al este de la ciudad de Quirihue, con una red de diseño extraordi~ 

nariamente complejo. El Lonquén se origina a 5 km al sudeste del pueblo 

de NingÜe, de la concurrencia de los esteros Chipaneo e Itriuque. En su 

largo y cambiante recorrido de unos 60 km recibe numerosos esteras tribu

tarios, entre los cuales cabe mencionar el Vamuco, el Reloca y el Santa 

Rosa por su ribera norte o derecha; los esteros Giampuli; Tauco y Leuque 

por la izquierda_ 
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La ribera izquierda del Itata en su curso inferior reci

be no menos de una decena de esteros que bajan de la falda norte del 

cordón divisorio de aguas con la hoya del río Rafael, los que en una 

ardenaci6n de eguas arriba hacia eguas abajo se llaman: Uvas Blancas, 

Pirguin, Mes6n, Batuca, Majuelo, Coelemu, Curaca, Quilteo, Buehuncahue, 

Baleo y Meipo. 

---o--~ 
El régimen del r!o !tata es mixto. Los tributarios de 

cordillera, -sobre todo el río Ñuble tiene marcado carácter nivel, en 

tanto que el !tata propiamente tal y, sobre todo, su curso inferior tia 

nen indudable régimen pluvial. 

De acuerdo a la estadística hasta hoy disponible, se pu~ 

den caracterizar los siguientes ríos de la hoya del !tata en las esta

ciones fluviométricas que se indican, a través del m6dulo. 

Río Ñuble en San Fabi~n 

Río Chillán en Esperanza 

Río Renegado.en Invernada 

R!o Diguillín en San Lorenzo 

Río Itata en Chólgu~n 

M6dulo 
(m3/s) 

106 

14,6 

3,76 

16,7 

52,0 

Período de observación 

1946 - 1970 

1939 - 1970 

1940 - 1970 

1946 - 1970 

1938-- 19?0 

Se estima, sin embargo, _que el caudal medio del río Ita

ta hacia su desembocadura ascendería a 140 m3/s. 

Cubierta litol6nica. La hoya media del !tata, en toda la extensión de 

la depresión Intermedia e Valle Central está dominada por sedimentos 

cuaternarios e terciarios fluvio-lacustres y glaciarios que rellenan la 

gran fosa tectónica. En la alta cuenca del·río ~uble, dentro del ámbito 

andino, hay un innegable dominio en la cubterta litológica de rocas del 

Cret6cico, especialmente de rocas volcánicas andesíticas, basilticas Y 
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queratofÍricas, e intercalaci6n de rocas sedimentarias continentales 1 

pero tambi~n hay importantes afloramientos plutónicos de la misma edad, 

correspondientes a granodiaritas. Hay además afloramientos de rocas se

dimentarias marinas del Neocamiano y en cierta extensión rocas volcáni

cas y terciarias andesíticas e basálticas. 

En el macizo costero, aparte del valle mismo labrada por 

el río portador de sedimentos cuaternarios, existe un predominio de ro

cas de edad Paleozoica. La mayor extensi6n corresponde a un plutón gra

nítico, y en la costa misma tanto hacia el norte como al sur de la dese_!! 

bocadura, se manifiestan rocas metamórficas de m~s edad correspondientes 

e gneises, cuarcitas y sobre todo e pizarras micáceas. 

Cubierta veoetal. En el Valle Centra~, sobre todo en las áreas regadas 

ertificialmente,la vegetación autóctona ha sido reemplazada por vegete

ci6n cultivada y grandes extensiones han sido reforestadas con pinos. En 

zonas de secano predominan la estepa del espino. En los cajones cordille 

ranos andinos permanece una flora rica en especies arbóreas tales como 
, el , 

el olivillo, el avellano,·el arrayan o·tema,Acanelo, el cipres de la co!. 
dillera, el coihue, el laurel, el lingue,-el lleuque,. el maitén, el ms

ñ!o, al raulí, la patagua, el radal, la luma, el ro~le, entre otro~. 

A esta flora arborescente-se asocia una flora arbustiva 

y herbácea, en la cual se encuentra la quila y el coligÜe; diferentes es 

pecies de helechos y enredaderas; el maqui; el llaque, el colliguay, el 

retama, el maya, el pichep etc. A medida que se gana en altura al remon

tar-los valles, la vegetación arbórea va desapareciendo para dar pasa a 

arbustos achaparrados y espinosos entre los cuales cabe mencionar el m1-
chay, el té de burro, el ~hacay, el espinillo, la cepacaballo¡ el ñanco
lahu~n y gramíneas de tanta importancia en las veranadas como el pasto 

coirón. En la franja de la montaña, así como en la cordillera de la Cos

ta abundan los boldos y los litres, aparte de otras muchas especies~lsr

go de enumerar. 
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Calidad del , · agua .. El Cuadro NC · a1,ota los resultados de los pro

medios de los principales Índices que definan la calidad del ~ agua en 

la hoya del Itata. Se han obtenido del número de ensayes que en él se 

indica, practicados entre los a~os 1969 a 1973. Como se puede apreciar, 

los índices sen bajos y las aguas no ofrecen problema alguno en cuar,to 

a contaminaci6n y a su empleo en la agricultura; han merecido siempre la 

clasificación c1~s1 , según el sistema Wilcox. 

CUADRO NC 

CALIDAD oa· AGUA' EN LA HOYA DEL RIO ITATA 

(1969-1973) 

pH O□nduc. SAR Clasif. 8 Ntl de aná 
.ppm lisis 

R. Los Sauces antes junta 
ruuble 7,13 73 27 

.,n., ·tt::.1ble en Longitudinal 6,97 81 0,26 C1-S1 o,oo 33 
R. Niblinto en B.T. antes 
Emb. C□ihueco 7,03 57 0,14 C1-S1 □,24 28 

R. Cato en puente Cato 7,08 81 □ ,32 C1-S1 o,oo 37 

R. Chillán en Longitudinal 7, 10 1.34 □ ,76 C1-S1 .32 

R. Renegado en Invernada 7,19 175 □ .,25 C1-S1 o,oo .35 

R. Diguillín en Longitud. 7, 12 91 30 

R. Itata en Nueva Aldea 7,11 104 □ ,39 C1-S1 o,oo 29 

Uso del recurso. El principal aprovechamiento del recurso proviene de 

su empleo e,1 el riego artificial de unas 108 000 há de suelo agrícola. 

Las obras corresponden esencialmente e canales directos .• Hay muy po

cas obras de regulaci6n •. Una de ellas es el Embalsa Coihuec□, so

bre el estero de ese nombre y alimentada además a través de un canal de~ 

de el río Niblinto. La capacidad asciende a 30 millones de m3 y fue con

c~bida para regar 6000 ha. Otra obra importante construida por el Esta

do es el canal Qt.ill6n. 
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En sus orígenes, el río Itata, se incrementa con aguas 

del río Laja para dotar el canal Colicheo, cuyo sistema comprende alred!_ 

dor de 90 km de desarrollo en canales con capacidad para distribuir 45 

m3/s y regar 22 600 ha situadas entre el Itata y el Lajaª 

Se han hecho estudios para regular el r!o Ñuble a tra
vés de un embalse en La Punilla, y tambi~n para regular el río Diguillín 

en las inmediaciones de Atacalco, a los pies del volcán Chillán. Sin em

bargo, los estudios no han dado resultados enteramente satisfactorios pa

ra estas obras, sobre todo en lo que se refiere a sus fundaciones. 

Otro proyecto importante es el del Canal Laja-Digui[lín, 

destinado a mejorar la seguridad del riego al área actualmente regada por 

el río Diguill!n que asciende a 28 □DO.ha, e incorpora al riego artificial 

otras 36 000 ha. 

En la actualidad se conocen 60 canales de riego deriva

dos del río Ñuble; 89 en el río Chill~n; 44 en el río Diguillín y otros 
158 en el resto de la hoya. 

El agua subterránea se aprovecha mediante 63 pozos en 

uso, y el gasto total ex.treido alcanza a 1,57 m3/s. 
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HOYA DEL RIO RAFAEL 

La haya del ría Rafael ~(----~#es costera de 

la VIII Regi6n y tiene orientación SE a N0 0 Su emisaria desemboca e~ 

la bah!a Coliumo, al sur de la punta Pingueral. 

Cuenta con una superficie tributaria de 282 km2 
comprendida entre las coordenadas geogr6ficas extremas, las paralelos 

eur 36QJ1 1 y 36043 1 y loa meridianos oeste ?2036' y 72056•. En su CU!, 

so superior se encuentra el puebla Rafael. 

· El r!o Rafael se forma e •• la vertiente occidental 

da la cordillera de la Costa, al sur del pueolo del mismo nombre, de 

la uni6n de los esteros Conudo y Las Taguas,ambos procedentes del SE. 

As! formado dirige su cursa al noroeste, rumbo que salvo meandros y 

giros locales mantiene hasta su desembocadura en el Pacífico, despu§s 

de recorrer 32 km. 

En su curso superior, el r!o Rafael 

fás o menas ramificada da drenaje, de tipo dendrítico, 

m~s de los esteros formativos Conudo y Las Taguas, por 

posee una red 

constituida ade -
los esteros ;El 

rondo, Los Crisoles, Las Raíces. En el curso medio recibe par su ribera 

derecha sv principal arluente, el estero La Cascada, de rumbo general 
al oeste y desarrollo de 7 km. Casi en su desembocadura recibe tambi~n 

por el flanco derecho, el estera El Molino cuyo rumbo general es al oes-

te y cue11ta can una longitud total da 4 km. •• 

El ría Rafael tiene r~glmen estrictamente pluvial 

con crecidas de inuie~•º• No se dispone de antecedentes sobre cauda
les ni sobre la calidad del agua, aunque se la supone sin contamina

ciones qu!micas. 

Cubierta litológica. La mayor parte de la hoya del río Rafael queda com 

prendida por el batolito de rocas granítica~ del Paleozoico. 

Cubierta vegetal. V~pee la establecido para el curso bajo del ría 

Itatao 
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HOYA DEL ESTERO LIRQUEN 

Se trata de una pequeña cuenca costera del inter

fluvio Itata-Bíobía, de la VIII Región de Chile. Limita al norte con 

la pequeña hoya, también costera, de Quebrada Honda y con parte de la 

hoya del estero Bellavista; al oriente con la hoya superior del estero 

Bellavista, de la cual queda separada por lomajes de la cordillera de 

la Costa¡ al sur deslinda con la hoya del estero Penco. Tiene una ex

tensi6n de sólo 20 km2 entre las coordenadas extremas, los paralelos 

sur 36Q42 1 y 36º44 1 y los meridianos oeste 72º56 1 y 72QS8 1 • 

El emisario de esta hoya es el estero Lirquén, el 

cual tiene por base de equilibrio la caleta del mismo nombre, en la cos 

ta este de la bahía Concepci6n. El estero Lirquén se forma en las estri 

baciones occidentales de la cordillera de la Costa, en la falda occiden 

tal del cerro Loma Verde (426 m) y dirige su curso con orie11taci6n al 

oeste por espacio de s6lo 8 km. Su principal afluente le cae por su ri

bera sur o izquierda; es el estero Cabrito cuyo desarrollo alcanza a 4 km0 

Cubierta litol6gic~. Si bien las cabeceras de la red de drenaje queden 

insertas en el batolito granítico costero de edad Paleozoica, la m~yor 

parte de ella queda comprendida en las metamorfitas costeras de edad si

milar. 

Cubierta vegetal. Es similar a la descrita para el bajo BÍobío, aunque 

muchos de los faldeos han sido reforestados con pinos. 

Uso del recurso. En la margen sur del estero 1 junto a su desembocadura, 

se levanta la pequeña ciudad y puerto i~dustrial de Lirquénº El recurso 

hidrico sirve a dicha ciudad y fertiliza un pequeño valle riberano. 
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HDVA DEL RID ANDALIEN 

la hoya del río Andali~n se desarrolle en la costa de 

la Región del Bíobío - VIIIª Región de Chile. Tiene una extensión de 780 

km2 entre los paralelos extremos 36°,4~• y _.35g57t L.S. y los meridianos 

ext;.emos 72Q35 1 y 73º02 1 L. □• Limita al norte con la hoya costera del 

río San Rafael o Pingueral y con otras pequeñas que tienen la bahía de 

Concepci6n también como base de equilibrio; al norte y al oriente des

linda can tributarios del río Itata; al sur, con la cuenca baja del río 

8:Íobío. 

El río Andali~n nace de la uni6n de los esteros Poñén 

que viene de la línea de displuvio del norte y del estero Curapalihue que 

viene del sur. En sus primeras 5 km se dirige al SO punto en el cual do~ 

bla hacia el oeste y mantiene esa dirécci6n general por 10 a 12 km, 

aunque describe numerosas vueltas entre las cerrilladas de la cordillera 

costera. Sube luego al NO por 4 km, donde vuelve a cambiar de rumbo para 

dirigirse hacia el oeste por otros 4 km. Describe un arco abierto al sur 

con el cual bordea la ciudad de Concepción por su flanco norte~ por el 

barrio Puchacay. Aquí en Concepci6n, ya en plena llanura aluvial donde e 

veces se divide en dos o más brazos, toma rumbo al norte hasta vaciarse 

en un gran ensanchamiento en la costa sur de la bah!a de Concepci6nu 

La longitud del río Andali~n asciende a unos 36 km y 

su gasto es muy variable y sensible a las lluvias sobre la cordillera de 

la costa. Tiene pues régimen estrictamente pluvial, con crecidas de in

vier¡,o. El rn6dulo de este río es de 10 m3/s. 

El formativo del norte, el estero Póñén nace en la lí

nea de displuvio oriente y drena la porción noreste de la hoya. Tiene un 

curso muy sinuoso de rumbo general al oeste por 4 a 5 km y luego dobla 

hacia el sur por otros 6 a 7 km hasta su junta con el estero Curapalihue. 

Tiene dos afluentes en su curso medio: el estero Chosme que le cae desde 

el sur por su ribera izquierda, y posee 5 km de longitud, y el estero Roa 

que le cae por su derecha dos kilómetros m~s abajo que el anterior. Viene 

del norte con un desarrollo de 5 km y tiene por principal tributario al 
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estero Juan Chica que se junta por su ribera cerecha. 

El estero Curapalihue, tambi~n conocido con el nombre 

de estero Dadi en su curso superior, nace en la línea divisoria de aguas 

del sur, al pie norte del cerro Caipo (517 m). Se dirige al norte por 10 

km y luego dobla algo al sur para tomar en definitiva rumba el NO por 

8 km. Realiza otro giro para tomar rumbo definitiva al norte por 5 km m§s. 

En este punto de cambio recibe por su ribera iz~uierda desde el sur el es 

tero Cangrejillo cuyo curso tiene un desarrollo de 10 km, contado su for

mativo el estero Puchacay. A su vera se encuentra el pueblo de Copiulemu. 

M~s adelante y por su ribera derecha afluye el estero Paso Ancho que nace 

en la línea de displuvio oriental y tiene un largo recorrido al oeste y al 
noeoeste de 18 km. 

El río Andalién, en su curso medio se refuerza con tres 

tributarios, todos de la ribera sur. El primero es el estero Chaimávida 

que tiene rumbo general al NO por? km y luego al norte y NNO por 5 km 

más. Tiene por afluentes a las esteros Pichaca y Membrillo, ambos de su 

ribera izquierda. El otro afluente es el estero Queule que viene directo 

del sur con una longitud de 7 km. El tercer tributario afluye al Andalién 

casi a la entrada de la ciudad. Tiene rumbo general al NO y un desarro

llo de unos 12 km. Posee varios esteras afluentes de escasa significaci6n. 

Cubierta lit□ 16gica. La parte alta de la haya del Andalién se desarrolla 

e,1 las rocas graníticas del Paleozoico que son características de la cor

dillera de la costa de ese sector. El resto se desarrolla en rocas sedi

mentarias del Eoce110 y en dep6sitos aluviales del Cuaternario. 

Cubierta vegetal. vfiase a este Fespecto lo establecido en la cuenca baja 

del río Itata o del río BÍobío. En esta cuenca se han hecho esfuerzos de 

refcrestaci6n con coníferas para paliar en parte las depredaciones entró

picas. 

Uso del recurso. Se sabe que en la cuenca del río Andalién se extrae 

agua subterr~nea de siete pozos profundas con fines de bebida, con un 

gasto de unos 40 1/s. Na se cueí1ta can otros antecedentes de uso del re

curso hÍdrica. 
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HOYA DEL RIO BID 810 

La hoya del río SÍo Bío, con una extensión de 24029 

km2 es por su magnitud la segunda de Chile después de la del río Baker. 

Se desarrolla con orie11tación general del SE al NO entre la Cordillera 

de Los Andes y el Oc6ano Pacífico, en la VIIIª Regi6n de Chile, entre 

los paralelos sur 36046 1 y 38050' y los meridianos oeste 71Q00' y 730 

10 1 • Limita al Norte con la hoya del río Itata y, en su curso inferior, 

can la del río Andalién; al Este, sus cabeceras quedan separadas por la 

cordillera andina de la cuenca alta del río Neuqu,n de la Rep6blica Ar

gentina; por el Sur limite con la hoya del río Imperial. Por el Oeste, 

queda separada, en buena parte, por la cordillera de Nahuelbuta de las 

9ábeceras de una serie de ríos costeros tales como el Carampangue y el 

Lebu. El contacto al Pacífico sólo lo logra en la de5embocadura del río 

Bío Bío. 

El río 0Ía Sía# tiene su nacimiento e,, la laguna Gua

lletué, en el corazón de la cordillera andina, donde desarrolla el cur

so superior en un valle intermontano; atraviesa la llanura del Valle Cen 
en San Pedro 

·tral y luego vacia sus aguasA e11 la parte norte del Gran Golfo de Arau-

co, inmediatamente al sur de la bahía de San Vicente, después de un reco

rrido cercano a los 380 km. 8r6ximo B su desembocadura se levanta la ciu 
dad de Concepci6nº 

La laguna Galletué tiene una superficie aproximada de 

9 km2 a la cota 1160 m s .m. En sus márgenes p □GiEnte, norte y sur está 

rodeada de montañas con elevaciones entre 1200 a 1900 m. No parece ser 

muy profunda., 

El BÍ □-Bío nace en la ribera oriental de dicha laguna 

y comienza a deslizarse suave y lentamente hacia el sureste gEneranda 

numerosos meandros a través de un paisaje est~pario en el que abundan 

los caironales y matorrales bajos. A unos 10 km de su nacimiento recibe 

desde el sur por su ribera derecha el río Rucanuco que desagua la lagu-
-----·-
# Los aborígenes lo llamaban Ribimbi, Oiu-biu, Buibui, Huihuy y Butanleuvt 
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na de Icalma. Esta tiene extensión semejante a la de Galletué, a 

cota un poco más baja (1140 m). Luego de ls cesembocadura del río R~ 

canuca, el Bío Bío, siempre serpenteante, comienza a cambiar lentamen 

te de rumbo hasta tomar franca dirección norte, tras describir una cu!. 

va de varios kilómetros. En todo este tramo confluyen ríos de pequeño 

caudal, salvo los ríos Liucura y Pehuenco que le caen desde el orien

te, desde el cord6n limítrofe. M~s aguas abajo, le aportan los ríos 

Pedregoso desde el oeste¡ el río Mitranquén desde el oriente; sl ría 

Lolén por su ribera izquierda y el río Lanquimay del mismo lado. Este 

Último tiene un caudal considerable y hace su entrada por un valle ªm-
~ 

plio y profundo; drena las laderas orientales del cord6n montañoso ex-

terno occidental ayudada por los ríos El Naranjo y Punta Negra; éste 

Óltimo recoge las aguas de la Sierra Nevada y le cae al Lonquimay por 

la ribera izquierda, en tanto el río El Naranjo fluye desde el norte 

y se junta al Lonquimay un poco al oriente del pueblo de este nombra. 

En su ava11ce hacia el norte, el Bío Bío recibe luego 

del Lonquimay, al río Rahue que viene desde el □riente y que no tiene un 
! -

ca~dal importante. En su confluencia el río B! □ Bío, que en todo su cur 

so superior había ocupado un valle muy amplia, y escurrido con veloci

dad lenta, con ancho promedio de un kil6metro, empieza a encajonarse y 

su velocidad aumenta. El valle, a medida que avanza hacia el norte, se 

estrecha progresivamente, tanto así que en muchas partes las montañas 

caen abruptamente sobre las márgenes mismas del río. El paisaje se hace 

m,s boscoso y de relieves más accidentados. De esta forma,· el Sía Bío, 

siempre en direcci6n al NND se abre camino a trav~s de las montaAas des 

de las cuales recibe diversos aportes de diferente importancia. El pri~ 

cipal es el río Ranquil que proviene desde el NE a trev6s de un valle 

bastante profundo. 
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En su largo recorrido a través del Valle Central, 

el río B!o Bío recibe muy importantes tributarios. Por la ribera nor 

ta se le junta el río Queuco, todavía en ambiente precordi~lerano. El r!o 

.Queuco náce. a los pies del paso fronterizo Copahue con el nombre de qu~ 

brada Copahue, dirigida al norte~ Luego describe un gran arco hacia 

el oeste para dirigir. finalmente, su curso inferior hacia el SO, pero 

faltando sólo 7 km de su desembocadura vuelve a cambiar su recorrido 

violentamente hacia el NO. Posee un desarrollo aproximado a 75 km y un 

caudal medio anual de 61,8 m3/s e,1 una estadística de 35 años en la es 

tación fluviométrica Puente Queuco. El Queuco es sin duda el río más 

importante que tributa al Bío Bío en su curso superior. Tiene numero

sos afluentes, e .. tre los que cabe ~encionar el Pilunchaya, el río Llay, 

el río Ñiremetún, y varios otros cauces que por su magnitud se llaman 

esteros. 

Ya fuera del ámbito cordillerano se le jur.ta al Sía 

Bío por el norte, a 2,5 km agues arriba de Santa a,rbara, el río Mini~ 

ca, que nace a los pies el cerro El Jote (1377) y tiene un recorrido 

de 25 km Bí, direcci6n aproximada al SO. Su principal afluente es la 

qda. Los Manzanos. 

En pleno Valle Central, a 7 1 5 km de Negrete, le cae 
Este río 

tambi~n por la ribera norte y desde NE, el río Duqueco.~~ace de la ver 

tiente poniente de la Sierra Velluda y corre hacia el oeste unos 50 km 

entre cerros muy abruptos. Luego entra al Valle Central donde escurre 

e11tre márgenes planas y bajas, con un ancho de 60 a 120 m. Tiene inter 

calado en su curso varios rápidos en roca. Su longitud es cercana a 

los 120 km y el caudal medio anual, obtenido como promedio de 30 años 

de observación e11 la estación de Villucura, asciende a 60 m3/s. El ma

yor número de tributarios le caen por su ribera norte en forme de este 

ros tales como Llerquenco, Renegado, El Soqui, Rocacura, La Castellana, 
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Los Padres, Cañlcura 1 Agua Grande, Quillaco, Pichicholguahue, Chol

guahue1 ate. Pero, sin duda el principal afluente es el río Coreo, 

que le cae desde el NE en su curso inferior. Tione un largo desarro 

llo, superior a 40 km, y se origina en una pequeña laguna de la pre

cordillera. 

Casi frente a la desembocadura del río Duqueco, tam 

bién cerca de Negrete, el Bfo BÍo recibe por la ribera sur al río Bu-
El Bureo 

reo, que es otro de los principales tributarios·/\ nace e1i la f□ lda po-

niente de la cordillera Pemehue, desde donde se dirige al NO. Hasta la 

ciudad de Mulchén, corre por un lecho serpenteante rocoso y de fuerte 

pendiente, con rápidos intercalados, con unos 40 m de ancho, Sobrepa

sada la ciudad de Mulchén, donde se le reúne sy principal tributario 

el río Mulchén, El Bureo discurre tranquilo en la llanura baja hasta 

su desembocadura e.-1 el 8Ío Bío. En este Ól timo sector el río es nave

gable en bote. La longitud del río es superior a 90 km y su caudal me

dio anual er1 Mulch6n de 50,1 m3/s, deducido de 32 anos de observacionesº 

El curso general de este río es mAs o menos parelel □ al curso medio 

del BÍo Bío. Uno de sus principales afluentes es el río Pichibureo y le 

cae por su ribera derecha; su nacimiento no está lejos del río princi

pal y su curso es más o menos paralelo a aquél. 

En Mulch~n se le junta al Bureo por su ribera sur el 

río Mulchén que se desarrolla en pleno Valle Ce,,tral con una longitud 

de 50 km. Nu~erosos esteros concurren para formar su caudal, cuyo pro

medio anual asciende a 23 1 5 m3/s, deducido de una larga estadística 

de 35 años. 
. , 

r~s abajo y cerca de la ciudad de Nacimiento, el □Ío
Bío recibe su tributario más importante del sur. el río Vergara. Se ori

gina e pocos kilómetros al norte de la ciudad dE Angol de la confluencia 

de los ríos ~~lleco y Rehue. Su curso general se orienta sensiblemente 

al Norte Y su nombre proviene de don Gaspar de Vergara, compaAero de ar

mas de don Pedro de Valdivia y poblador de la antigua ciudad de Los Con

fines (Angel). Desde dicho punto de confluencia hasta su vaciamiento al 

Bío-Bío la longitud dr:d Vergara es de 40 krr. sienrfn ~11 ,..,.,..,..._ , -
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El río R2hue, en cambio 1 recoge las aguas de la ver

tiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta, pasando por el pueblo 

da Los Sauces. Se origina, sin embargo, más al oriente en la vertien

te occidental de un cordón de baja altura conocida con el nombre del 

cord6n de Quechereguas y tiene un desarrollo cercano a 7~ km. 

El río Vergara tiene por principal tributario al río 

Renaico, al cual se junta sobrepasado en? km la ciudad de Renaico. El 

Renaico nace en el faldeo noroccidental de la cordillera de Pemehue, ac~ 

cidante orográfico que lo separa de la cuenca del alto 8Ío-Bío. Cruza 

con direcci6n NO al Valle Central, con un desarrollo cercano a 130 km. 

El río Laja o de La Laja constituye, sin duda el afluen 

te más importante del Bío-Bío por su ribera norte. La confluencia se 

halla e11 las proximidades de la estaci6n de San Rosando y del pueblo in

dustrie! de Laja, a los pies orientales de la cordillera costera. 

El río Laja nace en el lago Laja, situado a una cota 

de 1360 m s.m., el que fue confinado por erupciones de los volcanes La

ja y Antuco 1 cuyas lavas dieron origen a una barrera natural que repre

s6 las aguas del río Laja. Este lago cuenta con una haya hidrográfica 

de aproximadamente 1000 km2 y almacena un volumen vecino a 8000 millo

nes de m3 de agua. El gasto medio afluente al lago es de 61 m3/s y se lo 

proporcionan varios esteros o cajones cordilleranos: por la ribera orfen 

te recibe el Caj6n Colorado¡ el Cajón El Fuerte y el estero Los Rucos; 

Cajón Pablo; el estero de Los Timones; el Cajón de Los Bueyes¡ el río 

del Pino. Por la ribera occidental, el Cajón de los Lavanderos, el Cajón 

Las Mar,chas; el Cajón Chorrillos; y los ríos Volcán y Fetronquines. Es

tos últimos se generan en la falda oriental de la Sierra Velluda. 
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La laguna tiene un eje mayor da 32 1 5 km orientado 

norte-sur y un ancho muy variable, entre unos 9 km hasta 1,5 km. La 

superficie del espejo de agua en su candici6n natural es de 132 km2, 

con costas muy accidentadas, con bahías y penínsulas pronunciadas. 

El río Laja sele al Valle Central para correr en 

un lecho ancho y arenoso, e11 una llanura formada por grandes arena-

les de los propios sedimentos aportados por él. Tiene direéci6n gene

ral al oeste y en su curso media tiene un tramo paralela el río Itata 

distanciado a no más de 4 km entre sí. En el cruce de la Carretera 

Panamericana, inmediatamente al oriente de esta vía, se encuentra el fa 

mase Salto del Laja dividido por una isla en dos brazos, con una caída 

vertical sobre 20 m. La longitud total del río Laja alcanza a 140 km. 

Y su ho a a 4040 kT2º Y' E principal afluente del río Laja en el ámbito cor-

dillerano es el ríe Polcura □ de La P□lcura, el que nace en el cord6n 

fronterizo can la R~p6blica Argentina, al norte del lago Laja; escurre 

en su curso superior Hacia el oeste para luego cambiar hacia el sur y 

caer al Laja por su ribera norte después de un recorrida de 60 km. Su 

valle se encuentra separado del lago Laja por una cadena de cerros de 
del río P.olcur 

cierta importancia llamada Cordillera de Polcura. El m6dulo¡es de 4b 
\ 

m3/s. Otros tributarios del Laja Superior son ios esteros Trubunleo, 

Cipreses, El Toro, El Pichipolcura y el Malalcura. 

En pleno Valle Central y s6lo a 10 km.de su desembo

cadura cerca de la estaci6n Turquía, recibe el ríe Lajn por su ribera 

norte el río Claro que se origina a la latitud de Cabrero, al norte de 

Vumbel, en la laguna Maquegua. Tiene curso orientado al SSO, \1 una 1 □_!1 

gitud de 25 km. Por la ribera sur el Laja recibe aguas abajo del Salto 

el río Caliboro, cuya hoya se gensra en el Valle Central en una zona 

pantanosa¡ tiene orientaci6n este-oeste. 

El Bío-Bío, a unos 13 km aguas arriba de la desembE_ 

cadura del Laja, recibe por su ribera derecha el río Huaqui, cerca de 

la estaci6n hom6nima. Dicho río sa forma de la reuni6n de numerosos 
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cursos de agua generados en vegas del flanco oriente del Valle Central. 

Su curso se orienta de este a oeste y sus dos principales afluentes son 

los ríos Rarinco y Quilpu~~ 

Un río de cierta importancia, el río Tabaleo, reúne 

las aguas que se generan en un extenso sector de la falda oriente de 

la cordillera ~ahuelbuta, para vaciarse en la margen izquierda u occi

dental del río Bío-0ío, a no más de 7 km aguas abajo de la ciudad de 

Nacimiento. Su d1recci6n es hacia NE y en sus Gltimos 10 km tiene un 

lecho de unos 30 m de ancho en arena gruesa, entre campos agrícolas 

y bosques. 

Finalmente, el lecho en el curso inferior del río 

Bío-Bío es muy ancho, de mas de 2 km frente a San Pedro y de 2300 en Qu! 

lacaya. Su lecho está embancado con arena gruesa, de manera que se fo! 

ma une barra en su desembocadura que impide la navegaci6n aun de pequ~ 

ñas embarcaciones desda el oc~ano. 

El r~gimen de la hoya alta del río Bío-Bío es más bien 

nival, pero ya en el curso medio al recibir aportes pluviales, pasa a 

régimen mixto. Finalmente, en su curso inferior tiene r6gimen franco 

pluvial. Alcanza en la desembocadura crecidas máximas diarias de más 

de 8000 m3/s siendo su promedio anual en dicho punto de 900 a 1000 m3/s. 

El número de años de observaci6n es breve. 

Cubierta litol6oica. El curso medio de la cuenca del Bío-Bío, como to

dos los ríos de la zona ~entro sur de Chile, atraviesa el potente sedi

mento cuaternario del Valle Ce,1tral de origen glaciolacustre y fluvial 

y rocas volc~nicas andesíticas o basálticas, muchas con franco desarro

llo de suelos. En la cuenca alta, en la parte ori8ntal de la hoya pri

man rocas mesozoicas representadas por rocas graníticas del Cret~cico 

y/o rerciario ,Inferior y por rocas del Lías Inferior a ~Elm, con cali

zas, lutitas y areniscas marinas fosilíferas. No son agenos conglomera

dos y brechas volcánicas andesíticas. Una amplia zona intermedia orien

tal está constituida por rocas volcánicas riolíticas a basálticas del 
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Cretáclco Superior a Terciario Inferior. 

En la vertiente oriental de la cordillera de Nahuel 

buta priman rocas graníticas del Paleozoico y otras rocas de la mis

ma edad (gneises, filitas, esquistos, etc), que pr8cticamente acampa-

• ñan al Bío-B!o hasta su desembocadura. Sólo algunos sectores del cur

so inferior tienen formaciones del Triásico Medio a Superior, represe.!.!. 

tados por rocas continentales sedimentarias. 

-

Cubierta vegetal. La parte alta de la hoya d8l Gío-Bío entra los 900 y 

1100 m está cubierta por una vegetación esteparia xer6fila donde sobre 

sale el pasto coir6n y □ tras gramíneas de 0 mallines", el espinillo o 

neneo, el chacai, la Discaria serratifolia, el calafate junto a langas, 

ñirres y de vez en cuando manchones de araucaria, la que participa e11 

diversas formaciones vegetales, El valle de Lonquimay viene a ser el lí 

mlte norte de la distribuc16n de lengas y ñirres. 

La gradiente altitudinal de la vertiente andina occi

dental, dentro de la cuenca alta del Bío-Bío señala niveles definidos 

para los bosques de roble, raulí y coigÜe. Así, entre 1000 a 1300 m s. 

m. presenta una notable cubierta herbácea de gramíneas y predomina el ro 

ble¡ el arbusto más común es el Berberis trigona. Entre 1000 y 1600 m 

prosperan las comunidades de lengas y araucarias. Aquí los arbustos es

tán representados por ~accharis magellanic~, Ecallinia visga ta y Ribes cu

cullatum. 

Entre los 1500 y 1800 m, en determinados parajes pros

peran comunidades rupícolas de Araucaria, junto a varias hierbas: Arme

nis chilensis; Cheilanthes glauca (helecho), ~oa vulca~ica. 

Fuera del ,mbit□ cordilleran□ ,~obre ~odo en el Valle 

Central, la flora aut6ctona ha sido seriamente alterada por el uso de 

los suelos en la agricultura y grandes extensiones han sido reforesta

das con pino insigne. 

42 



-

Sin embargo, e11 los faldeos de la costa prosperan 

especies arb6reas como el boldo, el mitique, el maitén, el espino, el 

litre, el laurel, etc. Arbustos como el chacay, el huañil, maqui, el 

lleuque, etc. 

La falda oriente de la cordillera de Nahuelbuta está 

poblada de comunidades de araucaria, coigÜe, arr2yanes, canelo, chagua

les, etc, y enredadera y helechos. Aparte de quilas y c□ ligÜes, una cae 

t~cea endémica tanto de la región andina como costera (cerca de Talca

huan□) es 11 el maihuen 11 o "caca de guanaco". 

Calidad del agua. El Cuadro NC nos da una idea de la calidad 

del agua del Bío-Bío y de sus principales tributarios. Se han muestrea 

do y ensayado m~s de una veintena de veces entre los años 1959 a 1974. 

Demuestran que las aguas son extraordinariamente neutras y purasº 

CUADRO- NO·· - -."" 

Calidad 
I 

en la ho~a del 
, 

BÍo-BÍo d.§l a~ua r10 

1969 - 197Li: 

Estac16n pH Cond. NQ de ,,. 
m mhos a;-;f3li.si~ 

Río Duqueca en Cerrillos 7,09 69 26 

Río Bureo e11 Mulch§n 7, □ 51 23 

Ría Malleco 811 Collipulli 7,0 65 17 

Río Mininco en Longitudinal 7, □ 54 23 

Río Vergara en Tijeral 7,0 68 25 

Río Mulch€in en t,t,ulchén · 5,98 59 24 

Río Laja en Puente Perales 7,12 87 31 

8Ío-8Ío en Longitudinal 7,09 73 25 

Bío-Bío en Desembocadura 7,26 113 10 
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Uso del recurso. En la hoya del Bío-Bío se emplazan tres importantes ce~ 

trales hidroel~ctricas que sacan partido del río Laja. La Central Aba

nico, situada a unos 65 km al este de la ciudad de Los Angeles, tiene una 

capacidad instalada de 136 000 kW y toma sus aguas del río Laja mismo. 

Otra Central es El Toro situada e11 el río Polcura¡ capta su caudal direc

tamente del lago Laja en la bahía los Machos. Las aguas cruzan la cordi

lleia de Polcura mediante un t6nel de 9 km y utiliza una caída de 610 m. 

La toma es tal que permite una regulación de 4000 millones de m3 1 y la 

potencia que genera es de 400 000 kW. 

La tercera central es Antuco que capta el agua del río 

Polcura en descarga de El Toro y del ría Laja en la descarga de la central 

Abanico. Tiene una potencia instalada de 300 □ DO kW. 

Grandes canales usa,. el agua de la cuenca para el rie

go artificial en el Valle Central. De la ribera sur del río Laja nace el 

canal matriz de Laja can capacidad de 42 m3/s destinado a regar 40 000 ha 

de la zona comprendida entre los ríos Laja, Duqueco y Bío-Bío. Para ello 

cc-~re de norte a sur y alimenta a una serie de afluentes y subafluentes de 

la hoya que lo cruzan y que corren de este a oeste y de los cuales toman 

sus aguas una nutrida red de canales derivados. Del Laja tambiBn deriva 

hacia el norte, en una especie de trasvasijo de aguas hacia el valle del 

Itata, el canal Coliche□ o de La Montana, con bocatoma un poco arriba del 

pueblo de Antuco y destinad □ a regar 22 600 ha. 

Del ría Bío-Bío mismo, sale de su ribera norte al ca

nal Sío-Bí □ norte, y las aguas se destinan al riego de los terrenos com

prendidos entre los ríos BÍo-Bío y Duquec□, y los pueblos de Santa Bárba

ra y San Carlos de Purén. Tiene capacidad de 10 m3/s. 

Un importante canal es el Bío-Gío Sur, en construcci6n 

desde 1945 y con un gasto inicial de ~5 rn3/s. Está destinado a regar, una 

vez terminad□ ec1 sus tres etapas, una superficie de 44 000 ha, de las cua

les 36 000 ha tienen por centro de gravedad la ciudad de Mulch~n y 8 000 

ha se distribuyen en las comunas de REn□ ic□ y Angol. 
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También en la ribera sur sale el canal 8ío-Bío-Ne

grete, de más modestas proporciones, y varios otros menores hacia la 

costao 

Se conocen e,1 la hoya 314 canales de riego en. uso. 

Adem~s, se explotan con fines de abastecimiento de agua potabl~e indus

trial ~ 72 pozos profundos con un caudal máximo extraído de 3,1 m3/sc 
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HOYA DEL RIO CARA~PANGUE 

La hoya del r!o Carampangue se desarrolla en la cos

ta de la provincia de Arauco, inmediatamente al sur ~el B!ob!o y a oc

cidente de la cordillera de Nahuelbuta, en la VIII Regi6n de Chile. Tie 
ne una extensi6n de 1237 km2 y queda comprendida entre los paralelos 37Q 

06 1 y 37C4□• L.S. y los meridianos 72Q58 1 y 73C27 1 L.D. 

Tiene por vecina del norte la cuenca del río Laraqu~ 

te y la del curso inferior del río BÍobío. Por el este, delimita tam

bi~n con la cuenca del BÍ □ bío, de la cual queda separada por la cordille 

ra de Nahuelbuta; al sur limita con la hoya del río Lebu; y al oeste con 

la cuenca,del río Raqui que desagua también en el golfo de Arauco. 

El río Carampangue se llamaba en su sección superior 

Raghleuvu y todo el río fue llamado Raghco durante los primeros años de 

la Conquista. 

El río Carampangue se forma en la falda occidental de 

la cordillera de Nahuelbuts, de la confluencia del río Nahue que provie

ne del este y del río Rajillas que proviene del sur. A partir de dicha 

junta toma rumbo al NO por espacio de 20 kmº Luego cambia de dirección al 

DND par espacio de 10 km, al cabo de los cuales describe un arco y se di

rige al NNE por otros 10 km. Finalmente en sus últimos 10 km toma rumbo 

directo al norte y s6lo al final varía ligeramente al nordponiente hasta 

terminar en una laguna litoránea, cerca del pueblo de Arauco. As!, la lon 

gitud tcital del río, considerado su formativo el río Nahua asciende a apr~ 

ximadamente 70 km~ 

En su curso superior, el río Carampangue se precipita 

como un torrente entre angosturas y laderas abruptas tapizadas de bos

ques en la falda occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Va en el cu! 

so medio sale a terreno· más plano y escurre más pausada~ente en un 

valle fértil y aaierto hasta vaciarse en el golfo de Arauco, que es suba 

se de equilibrio. Forma aquí, como se dijo, una laguna litoránea alargada, 
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paralele a la línea de costa, y una barra que da paso sin embargo a em

barcaciones menores a través de un canal que permite la navegación por 

botes hasta 15 km del curso inferior del río. 

El río Rajillas nace en Alto Tres Pinos y dirige su 

curso de 8 km hacia el norte, tiene como afluente principal la Q. de Nei

ra que le cae por su ribera poniente. 

El río Nahue es m~s complejo en su desarrolla. Nace 

de la falda norte del cerro Piedra del Aguila (1341 m), una de las cum

bres prominentes de la cordillera Nahuelbuta, de la reunión de dos rama

les. Dirige su curso al norte por espacio de 16 km al cabo de los cuales 

dobla al oeste hasta su junta con el Rajillas, en un recorrido de 3 km 

m~s. A lo menos cinco arroyos le tributan por su ribera derecha, genera

dos todos en la falda occidental de la cordillera de la costa. 

El ría Carampangue, en su curso superior siSlo recibe 

afluentes de mayor significación por su ribera derecha, provenientes de 

la falda occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Despu§s de su nacimien 

, to recibe el estero Cifuentes que se forma de los esteros Maipo y Sirena, 

cerca de la cima de la cordillera; corre al NO por 10 km y luego dobla ha

cia el oeste recorriendo otros 6 kmº Recibe par su ribera izquierda tres 

arroyos que nacen de la falda del CQ Caballo de Palo, y poco antes de ju~ 

tarse al río principal recibe por su derecha el río Animas cuya curso su

perior se llama Calabozos. Considerando el formativo mayor, ~a longitud 

total del estero Cifuentes asciende a unos 25 km. 
, · el Carampangue 

Algo m§s ebaj□){ecibe el estero l\lecesidades, de breve 

curso de s6lo 5 km de longitud. 

En el curso medio tributa al río Carampangue el r!o Ca 

brera, que posee una frondosa red de drenaje desarrollada en la falda oes

te de la cordillera de la costa. El río Cabrera nace casi e11 la cumbre de 

ella con el nombre de estero Caorera. Lleva rumbo general al noroeste y 
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despu~s de juntarse con el estero Las Quemas, pasa a tomar rumbo al oes

te can el nombre de río Cabrera. 5610 al final, en sus últimos 2 km do

bla el sur. El estero Las Quemas se forma con la concurrencia de varios 

esteros, entre los cuales los principales son Las Chicharras que efluye 

al estero Lucanay y el estero Polcura. En su curso medio al río Cabrera 

le cae el estero Longaniza por su ribera derecha. 

Otro afluente de la ribera derecha del Carampangue es 

el río Conumo que también posee una frondosa red de drenaje. Nace en la 

falda occidental de la cordillera Nahuelbuta de la junta de los esteros. 

Manzanita que baja desde el norte con desarrolla de 12 km, y del estero 

Ortiz qu~ proviene del sur can desarrollo de 14 km. Corre hacia el oeste 

en un terreno accidentado hasta vaciarse al río principal un poco al sur , 

de la ciudad de Llarampangue. Tiene por principal afluente al río L!a,nom-

bre con el cual tambi~n se designa al r!o Conumo, al que le cae por su rl 

bera norte o derecha. Sin embargo, la mayor cantidad de afluentes los recl 

be el río Conumo desde el sur: los esteros Los Quiques, El Molino, Las Chil 

ces,_ Pichil□• El desarrollo total de esta arteria, el río Conu~o, consi

derado el formativo más alejado asciende aproximadamente a 38 km. 
-----------~-------

Por la ribera izquierda, el río Carampangue recibe só

lo : .. i su curso medio e inferior afluentes de alguna significaci6n. El pr,! 

mero en una ordenación ~esde aguas arriba, es el estero Nahuel~n que nace 

en la línea de displuvio sur. Corre paralelo a ella por 7 km hacia occi

dente, para tomar luego direcci6n al NE por otros 5 km. Algo m~s abajo, 

afluye a dicha ribera del Carampangue el río Colorado que nace con el no!:! 

bre de estero Calic □ también en la divisoria sur de aguas. Tiene un desa

rrollo de 10 km, y un afluente que le cae desde el norte es el emisario 

de la pequeña laguna El Salto. 
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Un afluente de la misma ribera, pero m~s abajo es el 

estero Albarrada que se genera en la línea de displuvio sur, cerca del 

caserío Santa Rufina, y corre hacia el norte y el nar noroeste por espa

cio de 17 km al t~rmino de las cuales dobla al SE por 4 km y luego por 

otros 5 km al este, hasta su desembocadura. Su Único afluente digno de 

mención es el estero El Guacho que le cae por su ribera izquierda en su 
el Albarrada, 

curso medio proveniente del norte. Este ester~~n su curso inferior se 

llama Los Pa"C□s. 

El gasto medio estimado del ria Carampangue es de un~s 

15 m3/s en los meses críticos del verano, y el gasto medio anual, deriva

do de atoros aislados, alcanza e unos 45 m3/s. 

Cubierta lito16gica. La porci6n suroriental de la hoya, la m~s alta, se 

inserta en un macizo intrusivo de rocas graníticas del ·Paleozoico; ia hoy e 

media, en rocas metamórficas del Paleozoico como 9néises, cuarcitas y pi

zarras micáceas. La cuenca baja corta sedimentos marinos ael Cret~cico, y 

sobre todo, rocas sedimentarias marinas del Terciario.·Al alvéolo del río 

mismo y en toda el ~rea costera lo acompañan sedimentos fluviales y mari

nos de edad m~s reciente, del Cuaternario o del Terciario Superior. 

Cubierta vegetal. La parte alta de la hoya, en la ladera occidental de la 

cordillera de la costa, está poblada de una rica flora arbórea, donde pri

man los coigÜes y otras fag~ceas, el lingue, el canelo, arrayanes y otros 

~rboles de selva húmeda y fría. También perdura la araucaria que alcanza 

aquí su límite norte de dispersi6n. En el sotobosque crecen colihues y qui 

las; enredaderas diversas como el copihue y la coguilera, variadas espe

cies de helechos, musgos y líquenes; la fucsia o chile□, etc. En el lla

no bajo, m~s abierto, hay primacía de arbustos como el lleuque, el mayo, 

el calafate, el chacay, etc y, desde luego, en primavera una rica cubier

ta herbácea, sobre todo, de gramíneas. 

Uso del recurso. Navegación en sus Últimos 15 km por embarcaciones meno

res y práctica de regadío artificial en pequeña escala, no definida cuan

titativamente. 
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HOVA DEL RIO LEBU 

La cuenca del río Lebu es otra de varias que se de

sarrollan en el espacio geográfico entre la cordillera de Nahuelbuta 

y el Oc~ano Pacífico, en la --VIII Regi6n de Chileº Tiene una extensi6n 

de 813 km2, comprendida entre las coordenadas extremas, los paralelos 

37C23 1 y 37Q4O 1 L,S. y los meridianos ?3QOB 1 y 73040 1 L. □• La hoya de.:!, 

linda~ .. al.-.-no~ con pequeñas cuencas costeras de desagües independientes 

en el Pacifico como los esteros El Manzano y Ranguil y con la hoya ma

yor del río Carampangue; al oriente,con el curso superior de este últ! 

me río y con tributarios del sur del ría Bíabío, donde la cordillera 

de Nahuelbuta establece la separación. Al sur limita con la hoya del 

r!o Paicaví y con las cabeceras de una serie de esteros menores indepen, 

dientes de cursos paralelos hacia el sur. Tales son las esteres Chimpel, 

Curaco, Catribolit Yeneco, Ruca Raqui, Quinahue y Liceuquert. 

El río Lebu se forma de la reunión de los ríos Curani

lahue, que baja desde el norte, y del río Pilpilco que proviene del 

oriente. Toma rumbo general al 050 1 aunque describe una serie de vuel

tas y revueltas que lo hacen cambiar constantemente de curso, ora al NO, 

ora al súr, etca En su curso inferior, tras describir un gran arco hacia 

el sur, toma dirección franca al NO hasta vaciarse en el Pacífica, donde 

deja eu su ribera sur al pueblo de Lebu. Su recorrido total comprende 

unos 35 km. En dicho recorrido recibe aportes desde el norte, en forma 

de dos esteros de cursos paralelos de direcci6n NNE a SSO y que son los 

principales, y cinco desde el sur, también de cursas paralelos entre sí 
pero m~s breves en desarrolla y caudal. 

De los primeros~ el más importante es el estero Curic6 

o Lumere, cuyo origen se encuentra en la línea divisoria de aguas norte 

desde donde desciende con rumbo al SS□ en longitud aproximada a? km .. El 

otro se llama estero El Rosal¡ es muy similar al ac,terior en rumbo y de

sarrollo y cae a poco más de 1 km más abajo que aquéle 

Los esteros tributarios del sur en una ordenaci6n desde 

aguas arriba son El Cardal, el Pedregoso, el Gorgalén, el Trancalco y 

Los Cuervos. 
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El río Curanilahue ee origina da la junta de los rías 

Negro y Descabezado, ambos can cabeceras en la falda occidental de la 

cordillera de Nahuelbuta. Se dirige el NO dejando a su vera izquierda 

la ciudad de Curanilahue, a los 45 km de su origen. En 10 km más dobla 

bruscamente al SSO por unos 18 km hasta su junta al Pilpilcaa Numerosos 

son loa afluentes que van engrosando las eguas del Curanilahue. En la 

ciudad de este nombre se junta por eu ribera derecha el r!o Ranas que 
tree rumbo 

viene del oriente aunque en su curso superior/\ oel norte,con desarrollo 

total de m,s de 12 km. En la misma ciudad se junta por la izquierda el. 

estero Plegarias que proviene directamente del sur. 

En eu punto de alcance más boreal, donde cambia de di

recci6n, cae al Curanilahue desde el norte el estero Chupalla que pro

viene de la línea de displuvio norte, con un recorrido casi paralelo a 

ellac 

M~s abajo, por la ribera derecha, recibe el estero Agu~ 

das, de dirección al SE, y casi en su confluencia, el río Curihuillín. 

Por la ribera izquierda, en su curso inferior, recibe desde el oriente 

los esteros Paso Honda y Pichiarauco, y a pocos kilómetros de su junta, 

el afluente más importante, el río Trongol. Se genera éste en la falda 
'I 

noroccidental del/éC Piedra del Aguila, una de las cumbres m~s promine_n 
i/ 

tea de la Cordillera ~e Nahuelbuta. Corre algo al NO y luego toma direc-

ción franca al oeste recorriendo eu total 35 km, entre colinas selvosas. 

Por eu ribera derecha le caen el estera de Las Flores y el río Los Pi

nos, ambos de cursos sensiblemente paralelos al Trongol. 

Los dos formativos del Curenilahue llevan rumbo muy p~ 

recido al ONO y se generan muy cerca uno del otro. El Descabezado nace en 

la falda del ce Alto Los C6ndéres (853 m), al oeste de la línea de dis

pluvio con la cuenca alta del río Carampangue, que le sigue al norte. 

Su longitud es de 15 km. El río Negro es sólo un poco más corto en dese-
/ rrollo que el anterior. 

El río Pilpilco nace también al noroeste del CQ Piedra 

del Aguila. Se dirige al ONO hasta eu junta al Curanilahue, tras un re

corrido ap~oximado de 35 km. Son afluentes de su curso medio los esteros 

Fortuna y Las Lajas que le llegan por su ribera izquierda. 
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Se cuenta con escasos antecedentes de caudales del 

río Lebu. Se lleva un registro limnimétrico en la estaci6n "Lebu en Las 

Corrientes" desde 1963, mas se carece de la informaci6n numérica. El río 
, 

es de estricto regimen pluvial con crecidas en el invierno. 

Cubierta 11tol6gica. La cuenca alta del rfo Lebu corta rocas metam6rfi -
cas del Paleozoico, entre las cuales destacan gneises, esquistos, cuarc.!_ 

tas y pizarras. Adem~s, una angosta faja del Cretácico Superior can ro

cas sedimentarias marinas. El resto da la hoya intercepta una variedad 

grande de rocas sedimentarias del Terciario, especialmente de origen ma
rino, algunas con intercalaci6n de mantos de carbón y pizarras bitumino

sas. Tambi~n una parte de la hoya, la suroccidental, est~ cubierta de se

dimentos cuaternarios correspondientes a terrazas marinas y materiales 

e61icos. 

Cubierta vegetal. Véase al respecto la cuenca del río Carampangue. 

Uaa del recursoº El recurso se emplea en algunos sectores para el rega

dío artificial, pero no hay cuantificación de ese uso. 
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HOYA DEL RID PAICAVI 

La hoya del Paicaví es una de las más importantes qua 

se desarrollan e11 la VIII Reg16n de Chile, Provincia de Arauco, entra la 

cordillera de Nahuelbuta y el Océano Pacífico. En efecto, su axtenai6n 

alcanza a 1 133 km2 entre las coordenadas extremas, los paralelos 37036' 

y 38003 1 L.S. y los meridianos 73C01' y ?3029' L.O. Deslinda al norte 

con la hoya del río Lebu; el oriente, con tributarios del sur del Bío Bfo, 
de los cuales queda separada por la cordillera de Nahuelbuta~ al sur,?º" 

la cuenca del río Lleu Lleu; y al cesta, con una serie de hoyas pequaftas 

ind~pendientes, las principales de los cuales son las r!oa Llsncao y Li

cauqu~n. 

El emisaria da la cuenca, el ría Paicav!Dnace de la 

rauni6n del río Pelee□ que es el que drena toda la porci6n norte de la 

hoya y del estero Puyehue qua es el emisario de la laguna Lanalhua y de 

la pequeña laguna Puyehue. Corre en d1recci6n al aur por 3 1 5 km, y lue

go de describir una revuelta al nortm toma rumbo directo al oeste par 

5 .km, para doblar finalmunte hacia el sur y correr paralelamente a la 

línea de costa por otros 2 km hasta vaciarse al ocsana. 

En su cursa medio cae al río Paicavf por su ribera iz 

quierda el estsro Batros qua incorpora en su recorrido la pequeRa lag~ 

na de ese nombre. El estero ea forma en la línea de diapluvio sur; co

rre hacia el oeste hasta vaciarse en la laguna, da cuyo extremo ponien

te vuelva a emerger para recorrer otros 2 km y afluir al r!o principal. 

La laguna que es reniforrne en plante, también recibe alimentaci6n de un 

arroyo que viene del este, de la falda del Cº Lanalhue (518 rn). 

Aguas abajo de la confluencia, el Paicav! recibe por 

eu ribera derecha, el emisaria de la laguna Trancalco, de unos 3 km de 

recorrido llamado estero Las Islas. La laguna misma es longiforme con un 

eje da 1 km de largo. 

El r!o Paicav! es de aguas tranquilas y poco profundas, 

a tal punto que en el verano sa seca en la baca. Corre entre laderas qu! 

bradas y algo boscosas. Es sensible a los cambios de marea, aunque siem 

pre en el interior es navegable por embarcaciones me11ores. 
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La laguna Lanalhue es de forma alargada en una direc

ci6n general NO-SE y su eje mayor mide 20 km de longitud y tiene un 

ancho.muy variable, puesta qua sus costes son muy irregulares can entra 

des y salientes. La profundidad m&xima de la laguna alcanza a 16 m0 

La mayor alimentaci6n le lle~a al río Paicav! desda el 

norte e través de una frondosa red que drena toda el área norte y nor

oeste de la cuenca. El estero Neicura que nace en la linea divisoria de 

aguas con la cuenca del ria Labu y baja hacia el sur, se junta con el 

r!a ~aramávida que proviene del este para constituir el río Tucapel q~e 

ea el que pasa a espaldas de la ciudad de Cañete. En esa junta se reú

ne también el río Pichicaramávida que proviene del SE~ M~s abaja y hasta 

Cañete, se junta al río principal por su ribera izquierda una serie de 

esteros de cursos paralelos y de direcci6n E-□, come son los esteros Na

huelco, Yavanes, Chupalla, Qualanquelén, Huillinco y Callín. Son todos 

de cursos breves. El río Caram~vida es el que más caudal aporta. Se gen~ 

re en la falda occidental de la cumbre conocida con el nombra de la Pie

dra del Aguila (1341 m); y dirige su curso con rumbo constante al oeste 

con un desarrollo de 24 km. Tiene pocos y breves tributarias. 

Algo al sur de Caflete, se junta al río principal, tam

bi~n por su ribera izquierda, el río Leiva. Se forma en una pequeña la

guna de la reuni6n del río Caicupil que baja desde el NE y del estero 

Cabrería o Butamalal que baja desda el orienteª El río Caicupil nace en 

la divisoria de aguas y se dirige hacia el SO en forma constante, logran 

de un desarrolla da 24 km. El estero Cabrería# nace en la falda sudocci-

dental del cerro Nahuelbuta (1440 m); se dirige con dos chorrillos inde

pendientes en direcci6n al SO hasta que ellos se juntan y el río as! fo~ 

mado toma direcc16n al oeste¡ hace un recorrido total de 22 km. Ambas de 

# Hay otro estero Cabrería que baja por la vertiente oriental da la cor
dillera de Nahuelbuta. 
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estos formativos reciben pequeflos arroyos tributarios por los dos flan

cos. De la lagunita dicho, situada en la junta, emerge al r!o Leiva que 

también aqu!, en su primer tramo, tiene al nombre da Butamalal. En este 

trayectoria, hasta reunirse al ría Tucapel tras un recorrido de 13 km, 

recibe pequeños triblrlarioe. Por su ribera sur o izquierda el principal 

es el estero Reputo que drena el saetar de ese nombre~ 

El río Tucapel, paraado Cañeta, sigue en direcci6n al 

sur, con ligeros cambice locales de direcciones, con el nombre dm río P.~ 

leca. En este trayecto reciba como afluente al emisario de la pequena la 

guna de Trilacoe 

Le longitud total del río Tucapal-Pelecc, a. partir de 

la junta del Ceramávida es de unos 30 km hasta el origen del río Paicav!e 

Por la ribera nororiental, la laguna Lanelhue recibe 

alguna alimentación. En el tercio norte le cae desde el noreste el este

ro Tramen, que tiene un desarrollo de unos 6 a 7 km. En el tercio sur, 

recibe también desde el NE el estera Ranquilmo que tiene unos 15 km de 

desarrollo. Alga más al sur le cae otro estero innominado en la carta. 

· Finalmente por la costa suroeste, le cae a la laguna 

el estero Bandurrias, que baja desda la falda noreste del cerro lanal

hue (518 m). 

Tres afluentes de le hoya del ria Paicaví tienen esta

dísticas de gastos medios mensuales prolongadas. 

El río Caramávida en caramávida tiene un gasta medio 

anual de 7,34 m3/s en 18 eMos de observaci6n; un gasto medio máxima de 

19,1 m3/e y uno medio mínimo de 2,56 m3/a. 

El r!o Tucapel en Cañete tiene un promedio anual de 

12,7 m3/a en 17 aílos de obsarvaci6n.4-J 

e:_ El promedio ·~~-~i~o anual es de 27 1 ? m3/a y el prome

die mínima a11ual, de 5,24 m3/s. 
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El río Caicupil en la estaci6n de Caicupil presenta 

doa períodos de observaci6n. ~,o de 9 ª"ºª en el cual el gasto promedio 

anual asciende a l □ ,6 m3/a y un segundo período de 6 anos en el cual 

ase Índice baja a 9,12e El promedio m§ximo anual para el período m~s pro 

longada ea de 2□ ,2 m3/s y el mínimo, de 4,47 m3/s. 

Cubierta litol6gic~. En la cuenca del río Paicevi se encue,.tran aflora

mientos diversos de distintas épocas. Así, el sector noreste eat~ inser

to en rocas graníticas del Paleozoico. Una faja central que toma todo el 

río Tucapal-Peleco y la mayor parte de la laguna Lanalhue y al oriente 

de ella, corresponde a rocas metamórficas del Paleozoico, tales com~ gne! 

ses, esquistost pizarras y cuarcitas. Finalmente la faja costera corres

ponde a sedimentos marinos del Terciario y a sedimentos fluviales y e6li 

coa del cuaternario. 

Cubierta vegetal. V~asa lo dicho al respecto en la cuenca que le sigue 

el sur, la del río Lleulleu. 
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HOVA DEL RIO LLEU LLEU 

La hoya del río Lleu Lleu y de su principal cuerpo 

de agua, el lago del mismo nombre, ea desarrolla al occidente de la 

cordillera de Nahuelbuta, en lm VIII Regi6n de Chile, provincia de 

Arsuco. Tiene una extensi6n de 670 km2 entre loa paralelos extremos 

38002 1 y 38018' L.S. y los meridianos 7JQ05 1 y 7JQ28 1 L.0 0 Limite al 

norte con hoyas costeras como la del estero Curanilahue y la del este

ro Machilhue; al oriente• queda separada de la aubcuenca del r!o Chol

cn~l, del Imperial, por la cordillera de Nahuelbuta; al aur deslinde 

con las hoyas de los ríos Imperial, Tirúa y Quidico; al oeste, eu par
te, con la pequeMa cuenca de la laguna Tranaquepe. 

El r!o Lleulleu nace del extremo noroccidental del la

go Lleulleu; se dirige al oeste primera y luego hacia el norte paralel_! 

mente e la línea de coste por 2 km, quedando separado de ella por un 

cordón de dunas. Es de aguas tranquilas y de régimen estrictamente pl,!;! 
vial con fuertes estiajes en verano y crecidas en los meses de invierno. 

En su curso medio recibe por su ribera derecha el es

tero rayan o Pichiquilaco que proviene del no~este can un desarrolle ds 

10 km. 
Casi en su desembocadura en el Pacífico se le junta 

también por su derecha el estero Huilm6 que drena la zona de Antiquinac 

Dicho estero tiene direcci6n general al SO, con un desarrollo de unos 

1□ km. 
El lago Lleulleu (o Ranquilhue como antiguamente sed! 

signaba) ocupa con su extensi6n de 43 km2 el 6,4% de la hoya hidrográfi

ca. Tiene una planta muy irregular. Se compone de un cuerpo alargado de 

direcci6n NNE a 5S0 con longitud axial de 14 km y ancho de 1 km en pro

medio. En su ribera cen.tro-oriental emite un brazo angosto hacia el sug 

este de 7 km en cuyo fondo de saco se vecia el estero Mahuilque. 

En el extremo norte, el lago se expande emitiendo un 

ramal al oriente y otro a occidente, produciéndose un cuerpo da egua de 
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crientaci6n E-Ov con un eje longitudin~l de algo m,a de 10 km. A su vez, 

de este cuerpo se abren tres ensenadas hacia el norte en el fondo de 

las cuales se vacian sendos esteros. La alimentaci6n principal del lago 

proviene de la falda occidental de la cordillera de Nahuelbuta. El sec

tor nororiental de la hoya es drenado por el río Huillinco. Se origina 

de una red de carácter dendrítico en la cual participan los esteros Cha

cras Buenas, quebrada Melinchique y el estero Licauquén, todos ellos pr,2. 

venientea de la falda occidental de la cordillera de Nahuelbuta. El río 
Huillinco ea de escaso caudal y se vacia en el seno nororiental del la

go. Considerado al afluente m~s alejado que es el estero Melinchique, la 

longitud asciende a unos 21 km. En el curso media, este r!o recibe por 

su ribera izquierda el estero Chanquín que proviene del sur. 

En la misma ensenada que cae el río Huillinco, algo m6s 

al norte, descienden las esteros Pichihuillinco y Junquillo. En la ribera 

norte del lago, en la ensenada mis occidentalw llega el E. Chapaleo, y en 

la m~s orieotal, el E. Caihueco, siendo ~ate el de mayor envergaduree Pr_!! 

viene del oriente, pero a menos de 2 km del lago dobla con un gran arco 

y toma rumbo el SSE hasta su desagüe en el lago. El área suroriental da 

le hoya esti drenada por el estero Mahuilque. Desde su origen en la. cor

dillera de Nahualbuta toma dirección al SO por espacio de 10 km, para lu~ 

go doblar al NO en ,ngulo recto y recorrer otros 2 km hasta vaciarse en 

el brazo oriental del lago. En el extremo sur el lago Lleulleu recibe al 

estero Medihuico. Se origina en le falda noroeste del cerro Charrucura 

(623 m) de la línea de displuvio. Se dirige al noroeste para efectuar un 

recorrido de 10 k~ antes de alcanzar su base de equiliorio. En el brazo 

nordoccidental caen el lago dos esteros de cierta importancia, ambos de 

rumbo sur a norte. El principal es el Chalama qua nace a los pies del 
cerro Renovales y desarrolla una longitud de 8 km. Más al oriente, corre 

el estero Huinihueco de curso m~s breve, de s6lo 4,5 km. Frente a él, por 

la ribera norto del brazo desagua al ·lago el estero Chapaleo que provie

ne del nortee Tn~os estos ríos y esteros son habitualmente de escaso cau

dal, salvo en ~Dulerno que crecen considerablemente con las lluvias. 
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Cubierta litcl6yica. El lago Lleulleu y el área de la haya al oriente 

de ,1, comparten formaciones metam6rficas del Paleozoico constituidas 

por gneises, esquistos, cuarcitas y pizarras. En cambio la llanura co~ 

tere al occidente del lego, est, constituida por sedimentos lacustres 

y marinos, de probable edad Terciaria y Cuaternaria. 

Cubierta vegetal. En la parte m,a alta de la hoya, en el coraz5n de le 

cordillera de Nahuelbuta, alternan la er~ucaria, el roble, el coigÜe y 

otras fagáceas (lengas, ñirres, etc); array~n, boldo, mait~n, lingue, 

canelo. En el sotobosque prosperan helechos, lianas, enredaderas diver
sas como el copihue; colihues y quilas, musgos y líquenes. 

La flora arb6raa se ha visto reforzada en la ladera 

m,s baja y en el llano por forestaci6n artificial, especialmente de pi

no. 

Los arbustos m,a frecuentes son la fucsia, el maqui~ el 

calafate, el maye, la puya o chagual, el chacay, el huaRil, el llaque, 

el retama. Las llanuras do la hoya son feraces, cubiertas de gramíneas, 

y otros pastos naturales y artificiales. 

Uso del recurso. La zona del lago Lleulleu es frecuentada con fines 

turísticos dada la belleza del paisajeª 
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HDVA DEL RID QUIDICO 

Se trata de una hoya costera, muy pequeña, situada en 

la VIII Regi6n de Chile, provincia de Arauco. Tiene una extensi6n de 

s6lo 58 km2, entre las coordenadas extremas, los paralelos 38Q16 1 y 380 

32 1 L.S. y los meridianos 73C17 1 y 73Q30 1 L.O. Limita al norte con la 

hoya costera de la laguna Tranequepe y can la del r!o Lleulleu; al orie!l 

te, con tributarios-de este última y con tributarios de la del río Ti

rúa. Al sur, con la hoya del Tirúa y con las de otros pequeños esteros 

costeros independientes. 

El río Quidico nace Btt el extremo norte de la laguna 

del mismo nombre. Dirige su curso al NO por espacia de 3 km y luego to

ma rumbo al norte por otros 2 km hasta vaciarse en le Caleta Quidico, en 

el Pacífico .. 

La laguna Quidico es elongada, con un eje mayor de ru~ 

be general SE-NO, de aproximadamente 3 km. Su ancho medio es de menos 

de 200 m. Le cae por su ribera nordeste, el ría Grande o Principal que 

.;.-h,:1J"~· de le línea de displuvio con la hoya del Lleulleu, con longitud de 

8 km. 

En su extremo sur le caen casi juntos los esteros El Ca 

racol que proviene del oriente y el RucatGa, del sur. 

El r!o Quidico al vaciarse sl mar se divide en dos brA 

zos haciéndose vadeable, mas al internarse en ~l, se hace m,s hondo y na 

vegable. 

Cubierta lit616gic~º La hoya del Quidico ee desarrolla íntegramente en 

las formaciones del Paleozoico caracterizada por pizarras micáceas, es

quistos y cuarcitasº 

Cubierta vegetal. Pueblan la hoya bosques de nothofagus; lingues, arra

yanes; boldos, maitenes; etc, en cuanto a flora arb6rea, pero en el set.E 

bosque hay helechos, lianas, quilas y colihues; etc. En laderas m§s li

bres de ~rboles, priman e! mayo, el lleuqua, canelo, el chacay, el maqui, 

el calafate; el huañil, la chilca¡a orillas de los cursas de agua, ñanco 
lahuén, culenes, el pangue, chagual, etc. 
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HOVA DEL RIO TIRUA 

La hoya del río Tirúa se encuentra situada entre el 

Oc6ano Pacífico y la cordillera de Nahuelbute, en la costa de la Re

g16n del B!obío, VIII Regi6n de Chilep provincia de Arauco. Tiene une 

extansi6n de 400 km2 y queda comprendida entre los paralelos extremos 

38016 1 y 38032 1 L~Su y les meridianos 73013 1 y 73CJQt L.Ow Limita al 

norte con las hoyas de loa ríoa Quidico y Lleulleu; al oriente con le 

aubcuenca del r!o Cholchol, da la hoya del Imperial, de la cual queda 

separada por un sector de la cordillera de Nahuelbuta; al sur, con la 

cuenca baja del río Imperial. 

El río Tirúa nace de la conjunci6n del astero Palo 

Santo y del estero Poduco. El primero viene del sudeste y el segundo 

casi directamente del este. El r!o as! formado se dirige_ casi sin va

riaci6n al NO hasta vaciarse en el Pacífico, en la saleta Tir6a, tras 

un recorrida cercano e 25 km. En su curso superior y medio se abre ca

mino entre m§rgenea quebradas y tapizadas del llamado bosque valdivia

no, hasta que se ensanch~ y permite su navegación por botes en sus~.!.

timos kil6metrosQ 

En su curso superior y medio y por su ribera izquier -
da a sur, el río Tirúa reciba varios esteros que previenen del sur y 

son de breve curso: esteros Santa Ana, Blanco, Macha, Cuyel y otros m~ 

nares, pero sin duda el m~s importante es el Loncotripai. ivaca ~ste 

muy al sur de la reuni6n de una serie de esteros que farma11 una rami

ficada red de drenaje. Corre en dirección general al norte en una lon

gitud da 17 km hasta su junta ~l ca~ce principalª En su curso inferior, 
Bl Tlrua 

por la misma ribera se le juntaAel esterD Qu1lquilci, qua proviene di-

rectamente del sur, en un recorrido de unos 6 km. 

También par su ribera derecha recibe el río TirGe al 
gunoa tributarios me11ores, como los esteritos Guapi, Los Maquis y Ma

tranquil. Este 6ltimo ea de mayor desarrollos Se genera en la falda sur 

del ce Charrucuba {629 m), en la línea de displuvio norte; toma rumbo 

casi canstan1e hacia el SO hasta afluir el Tirúa tras un curso de 16 km. 
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El setero Matranquil tiene como arluente principal al astero Huillinco 

que nace de la misma divisoria y desarrolla curso al sur. 

No se cuenta can antecedentes de caudales para el r!o 
Tir6a, pero sin duda obedece a un r,gimen estrictamente pluvial, con 

crecidas de invierno. 

Cubierta litol6gica. La hoya del rio Tir~a se desarrolla íntegramente 
en los esquistos, cuarcitas y pizarras micáceas del Paleozoico que ca

racterizan·unamplio sector de la costa centro-sur de Chile. Naturalmen
te que en la caja del río y de sus afluentes se encuentran sedimentos 
cuaternarios, y en la coata,sedimentos marinos en terrazas de esta mis

ma edad. 

Cubierta vegetal. V~ase lo dicho para el ria Imperialº 

Uso del recurso. En eu curso inferior, al río Tirúa es navegable por bo

tesº 
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HOVA DEL RIO IMPERIAL 

La hoya del río Imperial se desarro\1a en el centro de la 

IXª Regi6n de Chile y al occide~te de la cuenca alta del río B!o-Bía, 

de la regi6n del Lonquimay; de ella queda separada por una serie de 

cordones da cerros o cordilleras, de las cuales la de Pemehue en el nor 

te del área, y la de Las Raíces algo m~s al sur, son las principales. 

De esta manera, la red de drenaje no compromete el cord6n limítrofe que 

es el que ostenta las m~s altas cumbres. Sin embargo, en la puenqa alta 

se encuentren cumbres nevadas importantes correspondientes &los principa. 

ies conos volcánicos como son los volcanes __ Tolhuaca y Llaima y serra

nías como la cordillera Nevada.,, La hoya queda comprendida e11tre las 

coordenadas extremas 37046 1 y 38C59 1 L.S. y 71º27' y 73º28', L. □• y 

abarca una extensión de 12 054 kmf• 

El r!o Imperial se forma cerca de la ciudad de Nueva Im

perial de la reuni6n de dos importantes arterias: el río Cautín que 

proviene del oriente y el río Chalchol que viene del nortee Desde su 

origen hasta el mar tiene una longitud aproximada de 55 km y rumbo ge

neral al oeste, salvo en su Último sector, en Nahuentúe, donde dobla 

bruscamente hacia e&·sur. En su ribera norte se levanta la ciudad de 

Carahue, y en su ribera· sur, pr6ximo a su desembocadura, Puerto Saave

dta. Justamente en el tramo de 30 km entre ambas ciudades el río es na

vegable por embarcaciones menores1 de 1,5 m de calad~con ayuda de las 

mareas que suben hasta Carahue. 

La mayor limitante para la navegación la constituye el 

banca de arena y piedra de Rucadiuca, situado inmediatamente aguas aba

jo de Carahue. 

Algo m§s al sur de su desembocadura se encuentra el desa .. 
gue del lago Budi que es la cuenca costera que ocupa el interfluvio Im-

perial-Toltén. 
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Entre Nueva Imperial y Carahue el río Imperial serpen

tea entre colinas de escasa elevación v llanuras pantanosas con pro

fundidades bajas. Sobrepasado el banco de Rucadiuca, las profundidades 

aumentan de J a 15 m y el ancho sobrepasa los 300 m. Aquí el río corre 

entre lomajes boscosos y escarpados por el norte, los que constituyen 

las estribaciones más australes de la cordillera Nahuelbuta, y llanuras 
bajas por el sur. 

Los principales tributarias los recibe en el tramo Nueva 

Imperial-Carahue y provienen eo su mayoría desde el sur. Así, caen en 
una sucesi6n este-oeste y por la ribera sur el estero Llancahue, el es

tero Mañ!o, el estero Trentren. Son de breve curso y reducido caudal. 

Por la ribera norte baja el estero Lolcura, e inmediatamente eguas aba

jo de Carahue le cae.el río Damas que procede de un cañad6n del extre

mo sur.de la cordillera Nahuelbuta; tiene un desarrollo cercano a 20 kma 

Ya pr6ximo a su llegada al mar, cae al Imperial desde el norte el río 

Moncul, cuyo urigen también está en estribaciones del extremo sur de le 

cordillera Nahuelbuta, en la laguna de Trovolhue, y. se dirige al SO por 

13 km, siendo navegable en su cursm inferior sólo par botes. A su vez 

la laguna Trovalhue es alime11tada por las esteros Chanca proveniente del 

norte, El Peral y Cochicahuin que vienen del oriente. 

El río Cautín tiene su nacimiento e:-; la falda occidental 

de la cordillera de Las Raíces. Recorre de marte a sur unos 14 km, an

tes de tomar dirección al oeste, que conserve por otros 75 km, para do

blar luego hacia el sur y sudoeste hasta la ciudad de Temuco que se le-
. Último . 

vanta e;, su margen norte. Este,, 'tramo tiene 45 km de longitud. Finalmente~ 

el Cautín a partir de Temuco toma rumbo franca al oeste y recorre otros 

40 km hasta su junta en el Chalchol. Atraviesa así toda la llanura cen

tral con un desarrollo· de 174 km. Unida a la longitud del río Impertal. 

resulta una longitud global de 230 km para el curso más importante de 

la hoya. 
En el primer tramo, recibe el Cautín ·por su ribera dere

cha u oeste s6lo el estero Colorado que desciende de la falda sudeste 

del volcán Lonquimay (2822). 
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I 
A, 

el río Cautín 
En el segundo tramo, siempre en el curso superior, reci-

1. 

be numerosos tributarios. Por la ribera norte, le caen una serie de 

ríes y esteros que se originan en la vertiente poniente de la cordill§ 

re de Pemehue, entre ellos el estero Manzanillo; el río El Indio que dg 

sagua la laguna Blanca; el estero Collico; el estero Loncocapira; los 

esteros Nihuinco, Las Tablas y Ñirreco. El estero Loncacapira se junta 

con el río Blanc~ y riega el pueblo de Curacautín, y tiene por afluente 

los esteros Pichi·, Montiglio y Coihueco. 

Por la ribera sur recibe los esteros Pehuenco, Vergara, 

Collicura, Ñanco, Huefiivali, etc. Pero indudablemente que el principal 

tributario de este lado es el río Captrén que desagua la laguna homóni

ma-, y el lago Comillfo, si to al pie sur de la Sierra Nevada .. Este río 

tiene un desarrollo de 25 km en direcci6n SE-NDe 

~ En el tramo siguiente, entre las ciudades de Lautaro y Te
el río Cautin 

muco,A!e cae par su ribera derecha u occidental el esjero Pumalal, y por 

su izquierda u oriente, el estero Quiñaco, el estero~ereco~ el río Muco, 

Pusulhuín, el estero Curichapase En el sector Temuco-Nueva Imperial va

rios estaros ,dij br.evf:_ desarrollo y caudal se le juntan desde el norta. 
• el Cautin 

V desde el sur,irecibe en Almagro el. más importante de los tributarios, 
~. Este 

cual es el ria Quepe.tnace en la laguna Quepe, en la falda occidental 

del volcán Llaima; allí tiensn sus cabeceras los tributarios formativos.,, 
-· Quepe tiene 

1 
• El río(\Un curso sensiblemente orientada al oeste •. y .un &fesarrallo de 112 

• de este rio 
km a través del Valle Centralº En las márgenesAse sitúan varias poblaci.!!_ 

nea, entre elles Cherquenco, San Patricio y Vilcún. Lo integran una gran 

cantidad da esteros que van engrosando sus aguasº Los principales los 

recibe por su ribera aur:el estero Pichilleuque; el estero Sollinco; e~ 

tero Puello; el río Huichahue, estero Huilquilco; el estero Boroa, etc. 

El río Cholchol se desarrolla principalmente al pie de la 

vertiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta, con ·su curso general 

orientado de norte a sur; pero tambi~n recoge las aguas que se generan 

en el Valle Central y en precordillera en una amplia 6rea situada al 

norte de la 

butario del 

toria de la 

cuenca. Uno de. estos. cqlectores es el río Traigu~n, subtri
el Traiguen 

Cholchol,. Nace,i1a .unos 20 km al oriente de la ciudad de Vic::-

uni6n de los esteros Callahue y Pichiñanco. Pasa inmediata-
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mente al norte de Victmria y tras otros 38 km de recorrido al cesta 

baña la ciudad de Treigu~n, a partir de la cual toma rumbo al sur por 

10 km. En dicho punto se le reúne el río Quino que proviene del orien

te.Juntos forman el r!o Colpi o Panqueco que es uno de los dos r!os pri~ 

cipales que van a constituir el Cholchol. El otro es el río Lumaco que 

viene directamente del norte por el pie oriental de la cordill~a Nahua! 

buta, en un lecho accidentado en el cual se intercalan extensos panta-

nos. Contribuyan a la formaci6n deJ Lumaco los esteros Guadaba y Cahue!!_ Y 
tu~ que tributan al río Purén. Este al juntarse en el estero Curanila-

hue generan el r!o principal, que nace del extremo sudeste de una gran 

ci~naga. Considerado su tributario m~s boreal, la longitud del ría luma• 

co resulta sobrepasar de 80 km. Varios esteros bajan de la falda de la 

cordillera Nahuelbuta para engrosar sua aguas, entre ellos el Pichilu

macoe 

El régimen del río Imperial es fundamentalmente pluvial 

con crecidas de invierno. No se dispone de estadística de este río, pero 

se suele afirmar que su gF.sto medio anual asciende a 600 m3/s. El módulo 

del río Ceut!n, principal tributario de la cuenca, es de 150 m3/s en la 

estaci6n de Cajón, y se obtiene de promediar 22 años de observaci6n; en 

Rariruca, a 42B m s.mo, el m6dulo es de 121 m3/s obtenido de 45 años de 

observación. El r!o Quepe en Quepa cuenta con un m6dulo de 86 m3/s para 

un breve período QB estadística _de sólo Baños; el río Quino en Carrete

ra Longitudinal. tiene ~ un m6dulo de 6,7 m3/s en 12 años de estadísti

ca. 

El río Caut!n presenta grandes variaciones de caudal entre 

el invierno y el verano. En junio, julio y agosto los gastos medios má
ximos superan los 450 m3/s, e,1 tanto que en los estiajes estivales de 

diciembre, enero, febrero y marzo, los gastos medios máximas fluctúan 

alrededor de 120 m3/s 0 la superficie comprometida por la subh□ya del Cau

tín asciende a 3100 km2. 
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Cubierta litológicaº El r!o Cautín, principal formativa del Imperial, 

tiene sua cabeceras en precordillera donde las formaciones geol6gicas 

dominantes corresponden a rocas volcánicas andesítico ~basálticas~ En 

el llano central estas rocas han desarrollad□ verdaderos suelos. Al po 

niente de Temuco, el Cautín atraviesa una ancha faja de rocas sedimen 
1 

tarias marinas del Terciario (Eoceno-Mioceno)a Al oeste de ella, form~ 

do ya el Imperial, el río corta las rocas paleozoicas y/o precámbricas 

compuestas de gneises, anfibolitas, esquistos y pizarras. Las rocas in

trusivas dentro de esta cuenca tienen escasísima repres~1taci6ne 

Cubierta vegetal. Impera en la cuenca del Im¡:a-ial la llamada "flora 

valdiviana", cuyas características se darán en la descripción de la 

haya del río Valdivia. Bástenos decir aquí que la selva fría se compo

ne de abundantes fagáceas, arrayanes, canelo, etc, y un matorral don

de abundan las quilantales. Al oriente de la hoya, en su parte alta 

aún quedan-después de la destrucci6n antr6pica -, bosques de arauca

ria, aislados o asociados a fagáceas. 

Calidad .del a~~- • 'El'agua-, como la de ~odas ,los ríos del sur 

de Chil~~ea excelente en cuanto a sus condiciones químicas, segGn 

se manifiesta en el cuadro que sigue que consigna los índices princi

pales obtenidos como promedios de una veintena de ensayes practicados 

en muestreos tomados entre los años 1969 a 1974. 
CUADRO NQ 

CALIDAD DEi· AGU~- DE LA HOYA DEL RIO IMPERIAL 
'1969 a 197~' 

Estaci6n pH Conduc~ Nº de anAlisia 

Río Quepa en Quepe 7,02 62 23 

R!o Caut!n en Ruriruca 7,29 83 9 

R!o Imperial en N. Imperial ?,O? 6? 19 
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Uso del recurso. Aparte de la navegabilidad del curso inferior del río 

Imperial por botes de poco calado, el ma~or aprovechamiento del recurso 

h!drico de esta hoya está e11 el regadío artificial. Los principales ca

nales actualmente en uso, que toman aguas del río Cautín con propósito 

de riego artificial son: el canal Chufqu§n con capacidad de 12 1 5 m3/s 

can el cual 5e riegan 8000 ha; el canal Imperial que riega 3000 ha entre 

la5 ciudades de Temuco y Nueva Imperial¡ el canal Pillanlelbún que riege 

3000 ha entre Lautaro y Temucoº Otro canal de breve curso y de cierta im

portancia es el canal Gibbs, de prop6sitos m~ltiples, sabre todo para el 

agua potable y alumbrado de Temuco. 

Existe el proyecto de incorporar el canal Chufquén al 

sistema "Regad!□ Traigu&n-Victoria-Lautar□", conceoido para regar 62 000 

ha. 

En los ríos Cautín e Imperial se conocen 41 canales, 

et, el río Chmlch□l, 26 y en el río quepe s6lo 4. 

Pozos profundos perforados en el valle del Traiguén 

no dieron buenos resultados debido el relleno impermeable del valle cen

tral. 
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HOYA DEL RIO BUDI 

La hoya del río Budi se desarrolla inmediatamente al 
sur de la cuenca inferior del río Imperial, en la costa de la Regi6n de 

la Araucanía - IX Región de Chile. Tiene una extensión de 400 km2, de 

la cual una parte (13%) la ocupe el lago Budi; ~ste es el origen del 

río Budi. La cuenca limita el norte y al eats con la del bajo Imperial; 

al sur con la hoye costera del estero Challa y dal estero Malalhue. Al 

oeste, con pequeñas cuencas costeras. Las coordenadas extremas limitan

tes son los paralelos 35g44, y J8Q59' L.S. y los meridianos 73ga7, y 730 

24 1 L.D. 
El río Budi nace del extremo noroccidental del lago 

Budi y desarrolla su curso directamente al oeste para vaciarse al Pací

fico a menas de 1 km al sur de le desembocadura del río Imperial, tras 

un recorrido de 7 kms Su cauce es ancho y sus aguas tranquilas, muy in

fluenciables por las mareas. 

El lago que le da origen queda separado del mar por 

unao colinas bajas v por cordones de dunase Tiene una plante muy irreg~ 

'.lar, con costas for~das por una aucesi6n de penínsulas y entrantesº Su 

espejo de agua alcanza a 51 km2 coma ya se insinuó y sus aguas son salo

bres a causa de la contaminación que produce el mar con la alta maree 

que remonta el r!o. 

Par todo su contorno oriental, norte y sur recibe al,!. 

mentaci6n por arroyos, especialmente las que descienden desde el cordón 

divisorio de aguas del este. 

Por la ribera norte recibe loe esteros Llicasa, Pulol 

y Champillo, todos de cortos desarrollos y direcci6n norte-sur. En el 

Angulo nororiental, le cae el estero Paguilcha que tiene un mayor desa

rrolla, de 14 km. En su curso medio y por su ribera derecha le afluya 

el estero Cur1lebu. 

Por la casta oriental, cae al lago Budi el principal 

tributario en las proximidades de Puerto Domínguez, poblado situado a 

orillas de lago. Se trata del estero Comoe. Este nace al occidente de la 
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línea da displuvio oriental, de la unión de tres arroyos, uno de los 

cuales, el del norte ae llama Paifú. Dirige eu curso al SO que pr~ct! 

cemente mantiene constante en su recorrido de 10 km. En su curso medio 

recibe por su ribera derecha los esteros Lliuco y Llellehue que tienen 

cauces m~e o menos paralelos y bajan desde el norte. Casi al llegar e 

Puerto Dom!nguez se le junte por su izquierda el estero Ballico. Nace 

de la confluencia de varios esteros que forman una red nutrida de drena

je, y se dirige al oeste por 8 kme 

finalmente en el extremo aur afluyen los esteros All! 

pén y Budi, ambos de cursos muy breves y paralelos que provienen del sur. 

Aparte de algunos islotes, dos islas mayores interru.!!! 

pan le continuidad del espejo de agua del lago. En el sector norte se le -
vanta la isla Nahuelhuapi y en el sector central, cerca de la ribera oc-

cidental, la isla Pilar. 

LB cuenca es de r~gimen estrictamente pluvial, con ere 

cidas mayores en pleno invierno. 

-~~ubierta litol6gic~. La m~yor parte de esta cuenca está inserta en form.! 

clones del Paleozoico, es~ecialmente en pizarr~mic6cees y gnsises, es

quistos y cuarcitas. Entre la costa occidental del lago Budi y el oc~ano, 

se encuentran formaciones cuaternarias y en parte terciarias, como sedi

mentos fluviales y terrazas marinas. 

Cubierta vegetal. Véase lo establecido a este respecto para la cuenca 

baja del r!o Imperial. 

Uso del recurso. Tanto el lago como el r!o Budi se navegan por embarca

ciones menores de poco calado. 
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HOYA DEL RIO TOLTEN 

La hoya del r!o Toltén se desarrolla 011 el extremo 
~ 

sur de la IX8 Regi6n de C~ile, con una extensi6n de 7886 km2, entre la-

titudes sur 38037' y 39038', y longitudes □ este 71Q33 1 y 73º15 1 • Limita 

al norte con la hoya del río Imperial¡ al este, con la cuenca del rio 

Limay, en la República Argentina, de la cual queda separada por el cor

d6n limítrofe; al sur limita con la hoya del río Valdivia y con lo del 

r!o Queule, que ocupa parte del interfluvio costero Toltén-Valdivíá. 

El río Tolt~n nace en el extremo poniente del lago 

Villárrica, donde asienta la ciudad de ese nombre, una de les m~s an

tiguas fundadas en Chile. Se dirige con aguas tranquilas a veces yace

leradas otras, en dirección al NO. Al atravesar el llano central se a

bren sus riberas que son moderadamente bajas. 

En Pitrufquén, a 45 km de su origen, dobla decidi 

demente al oeste, direcci6n que más o menos conserva por otros 4D km 

para luego doblar al sur en las inmepiaciones del pueblo Teodoro Schmidt, 

hasta su desembocadura en el mar al norte de la Punta Nilhue. Esta úl

timo tramo tiene unos 38 km de longitude A partir de Pitrufquén donde 

es cruzado tanto por la Carretera Longitudinal Sur como por le Ferro

carril Central , el lecho es ancho de poca pendiente, tortuoso, y el 

río, ya engrosado con las aguas del río Allipén, se divide en numero

sos brazos que vuelven a juntarse dejando otras tantas islas entre sf~l 
final presenta un ancho superior a 500 rn~ El terremoto de 1960 produjo 

cambios notables en el comportamiento del bajo Toltén, quedando inunda 

dos por el mar los terrenos aledaños, lo que obligó a cambiar el pueblo 

de Tolt~n más arriba. La longitud del río Toltén resulta así de 123 kma 

72 



-

Por su ribera norte, en este largo tramo hasta el 

mar, recibe muy escasos tributarios en forma de esteros de curso bre

ve: .Lol~n, Antuco, llollelhue, Pucol6n. Por la margen sur, sin embar 

go, los tributarios son de mayor importancia. Así, a unos 18 ~m aguas 

abajo de Pitrufquén, en Quechuco, descarga el principal de este trayeE 

to, el río Donguil, en cuya margen se levantó la ciudad de Garbea. Es
te r!o tiene una amplia red de drenaje desde el límite sur de toda la 

hoya a trav~s del estero Puyehue y con cabeceras del este que casi caE 

tan el curso superior del río Toltén. Su curso inferior es navegable 

por embarcaciones menores. 

En Cumuy se le junta el río Mahuidanchi reunido con 

el R. Quinque9 Finalmente en la isla Sicen, cerca de Teodoro Schmidt, 

le cae por la misma ribera sur el río Caipue. 

En el interfluvia Toltén-Valdivia, se genera en la 

cordillera de la costa dos importantes ríos, el Queule que desemboca en 

la rada de este nombre protegida par la punta Ronca, y el río Lingue en 

cuya rpargen se levanta la villa de Mehuín. 

El régimen del Toltén es decididamente pluvial, sal

va en sus formativos de cordillera donde el régimen es mixto, y su gasto 

sufre marcadas variaciones .estacionales. 

El Tal t~n e11 la estaci6n fluviométrica de Villarri

ca cuenta con un prolongado período de observación de 35 años. Conside

rando s6lo el período 1935-19?□, el gasto media anual en el desagüe es 

de 292 m3/s, en tanto que el medio máximo del período alcanza a 429 m3/s 9 

y el medio mínimot a 175 m3/s. Los mayores caudales se registran en invie 

no en los meses de junio, julio y agosto y los menores en febrero, mar

zo y abril. 

El mismo r!o Tolt&n eo la estaci6n de Coipue, situa

da también en su curso superior, presenta en 10 años de estadística un 

promedio anual de 298 m3/s. 
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El lago Villarrica, - conocido por los indígenas como 
Mallalafqu~n o Mallolavquen - es un□ de los más important~del sur de 

Chile, con 173 km2 de extensión. Es de forma aproximadamente elípti

ca con un eje mayor este-oeste de 22 km y uno menor de 11 km. El espe

jo de agua se encuentra a 230 m., Sus riberas son llanas y apropiadas 

para le agricultura. Su agua .. ha. sido represada , como en la mayoría 

de los lagos del sur, por una morrena terminal de la última glaciación. 

Su principal alimentación la recibe a través del río Pucón o Minetúe 

que se vacia en el extremo orie,,te de.;L lago y recoge las aguas de un 
. El r-í □ Pucfin 

extenso sector cordillerano.AFroviene del oriente, y sus formativos 

asientan sus cabeceras en la vertiente occidental del cordón limitáneo. 

El principal tributario formativo es el río Maichín que se origina de 

la uni6n, casi en la frontera con La Argentina, del río Sahuenco, de 
fuerte pendiente y paredes escarpadas, desagüe de un pequeño lago fro~ 

terizo, y del río Curimeno que con desarrollo superior a 35 km viene 

directamente del norte con un curso paralelo al cordón de la frontera. 

Varios arroyos tanto del este como del oeste, caen a este ríoc 

El río Maichín, desp~és de un,recorrido al oeste de unos 

8 km se junta con el río Trancura cerca del caería de Curarrehue. Este 

cauce, el río Trancura, proviene del sur con largo recorrida sur a 

norte de 35 km contados desde el origen del río Momalluco, que ea el 

nombre del principal tributario que lo genera. El otro río formativo 

es el Puesco que le cae del oeste, en pleno coraz6n andino. En este 

primer tramo, a lo menos hasta su afluente el río Pocolpén, el Trancura 

tiene un ancho de 20 m a 30 m y un lecha de 4,5% de pendiente, la que 

m~s adelante se suaviza, abriéndose. A partir de Curarrehue el r!o Tran 

cura corre al oeste con un ancho considerable y abundante caudalc En 

el tramo entre los caseríos Curarrehue y Minetúe, de 18 km de longi

tud, el Trancura recibe por su ribera norte el río Relicura, al que a 

su vez alimenta el río Pangui. Por el sur, y ya en Minetúe le cae el 
río Cavisañi, que viene del sur-peste, desde las faldas noreste del Vn. 

Quetrupillán con un desarrollo de ia km. Desde Minetúe a su desemboca

dura en el lago, el río principal pasa a llamarse Pucón o Minetúe. Es-

te recorrido final de dirección ONO tiene 25 km y en ~1 e11tran varios 
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, . 
recibe 

tributarios. Por le ribera sur A el río Llafenco que tiene cabeceras 

entre los volcanes Villarrica y Quetrupill~n; el río Turbio con na

cientes en el faldeo norte del Vn. Villarrice, y casi en su desembo

cadura, el r!c Claro. Por la ribera norte recibe frente a Matrinle

hue el río Carrileurup que constituye el emisario del lago Caburgua. 

Este r!o tiene por principal tributario al r!o Liucura que se origi

na en la falda sur de los Nevados de Caburgua, cadena de cerros que 

confinan par al oriente al lago de ese nombre. Otro afluente del Ca

rrileufu proviene del norte, del sector al poniente del lago Cabur

gua y al pie del cerro La Teta. 

El lago C~burgua presenta forma alargada de norte 
a sur con un aja may1□r da 16 km y un di~metro menar de 4 km en pro

medio; la extensi6n del espeja de agua ee de 57 km2. Recibe su prin

cipal alimentac16n por su cabecera norte a trav&s del·r!o Blanco y da 

· los esteros Malalhue y Cuneo. 

Sumados las diferentes sectores, el r!o Pucén resul

ta : -· tener una long! tud aproximada de 78 km a partir de la cabece

ra de su m§s lejano formativoc 

Aparte del río Pucón, el lago Villarrica recibe por 

su ribera aur numerosos cursos de agua de breve recorrido que ea gene

ran en la falda noroeste del Volc~n Villarrica, los que en un listado 

de este e oeste llevan los nombres de estero Chircoa; Ro Cuico; RG Lle -
fu§n, R. Grande; estero Pichilef~n. Por la ribera norte le caen pocos 

y breves cursos de eguaª Entre ellos-los ríos Quilque, Quslhue y Trai

leufu. 

En el tramo de 43 km que media entre Villarrica y la 

confluencia del r!o Allipén, tributario principal, el curso superior 
del r!o Tolt~n reciba algunas efluentes: por su ribera iz~uierda le 
ese el río Voipire que se origina en la falda oeste del volcán Villa

rrica y tiene un largo recorrido de más de 40 km al NO, con aguas ele 
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ras y lecho pedregoso caracterizada en su primera eecc16n par enormes 

planchones de lavas, con continuos saltos y r~pidos. A medio camino 

le cae por la ribera derecha al r!o Pectregosoe Desagua el lego Hu111-
p1lun y recibe desde el este el estera Totoral que se genera y desa

rrolla entre los lagos Villarrica y Calico. 

El r!o Allip§n drena la hoyada que ss desarrolle en

tra la cordillera ds Mela por el noroeste, loa nevados de Sollipulli 

por el sur,. el volc~n Llaima (3124) por el norte y el cord6n diviso

rio con la cuenca del alta B!o-Bio por el esta. Sa forma cerca del case
río de Melipeuco de la confluencia del río Trurultruful qua viene di
rectamente del norte y del río Zahuelhue que proviene del orienta. ~1 
primero de ~stos, se origina de la confluencia del río Quetraleufu o 
Quetroleufu, que as el emisario del pequeflo lago Quililo (el que a su 
vez recibe alimentaci6n de la falda sur de la Sierra ~evada), y del 
río Rilpe con orígenes en el portezuelo de Sanueco, que separa sus 
cabeceras de las del río Sanueca, afluente da la laguna Gualletu~ 

alta · 
de la cuence1idsl BÍo-BÍno Contado desde el punto de desagüe del lago 
Qu111lo, la longitud del río J.rufultruful es de 18 km. 

El r!o Zahue1hue o Dahuelhue nace en el coraz6n andi

no da la reuni6n da varios otros ríos con cabeceras en el cordón limí
trofe, como el Malalcahuell,, el Curilafqu~n, al Caren, o bien, en le 
falda oeste del cord6n da separaci6n con la hoya da la laguna 1calma, 

,u 

como el r!a rracuraºCaai en el punta de confluencia con al Trufultru-
ful, le cae por su ribera izquierda al r!o Guallerupe que nace da las 
faldas norte de los nevados de Sollipulli. Como ss ve, aparte del pe

qusfio lago Quililo, el río Allip~n no tiene regulaci6n lacustre, de 

ah! au r~gimen irregular pronunciado,con estiajes de verano y período 
de llena con gasto m§ximo en junio y julio. El m6dulo del Allipén en 

Los Laureles, a 190 m Somo, es de 152 m3/s para un período de obser
vación de 25 alias. El gasto m~ximo pI'omedio asciende e 416 m3/s y el 
mínimo e 23 m3/a 0 para igual período 1946-1970. 
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Se dispone, adem§s, de estadística hasta el año 

1970 de dos afluentes del río Allip~n: Curaco Bi1 La Balsa, con un 

m6dulo de 46,1 m3/s, promedio se 24 años, y Donguil en Garbea, s6-

lo con siete años de □bservaci6n, la que arroja un m6dul□ de 33 9 4 

m3/s para este tributario. 

A partir de Melipeuco el río Allipén corre ha

cia el oeste y luego hacia el SO hasta juntarse al Toltén tras un 

recorrido cercano a 90 km. Por su ribera norte recibe varios tribu 

tarlos me11ores. Son los esteros El Membrillo, Los Canelos, río Ne

gro y Nahuelcura que se originan en la falda oriental de la cordill~ 

ra de Mela; esteros Tapelco y Choroico m§s abajo. Por la ribera sur 

o izquierda, los afluentes son de mayor consideraci6n: el río Llaima 

que nace en la ladera norte de los nevadas de Sollipulli y lo inte

gran otros esteros de poca importancia tales cama Folilco, Malulco y 

Quenuco y llega a tener m~s de 25 km de desarrollo~ El río Curacal

pu, de breve curso y escaso caudalf nace también de la falda oeste 

de los nevados de Sollipulli; el estero Quechereguas también con□ci 

do como Loncoche. El río Curaco es tal vez el m~s importante de la 

banda sur, ya que recibe el emisario del lago Colico, llamado tam

bi§n río Colica. Este cuerpo de agua que antiguamente se llamaba Qu~ 

churehue, es el más boreal de los grandes lagos del sur de Chileº Ti!:, 

ne una extensión cercana a 60 km2 y se orienta con un eje mayor este• 

oeste de 19 km y un ancho variable de 5 a 2 km. El desarrollo del r!o 

entre dicho lago y su desembocadura e~ la margen izquierda del Alli 

pén es de aproximadamente 15 kmm Más abajo recibe el río Trailauqui, 

el río Longlong 0 que tiene un largo recorrido de unos 40 km desde el 

oriente, can cabeceras en los cerros al norte de la laguna Huilipilun. 

finalmente, antes de su junta al Toltén, le cae por 

la misma ribera sur el río Lumaco, de breve curso y caudal, orienta

do como los a~teriores hacia el oeste. 
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Cubierta litol6gica. La cuenca alta del río Toltén, al oriente del 

lago Villarrica, est~ dominada por rocas volcánicas a~desíticas a 

bas~lticas cuaternarias, derivadas de la actividad de los volcanes 

Llaima, Villarrica, Lanin, Quetrupillán, etcº Más al oriente, aflo

ran rocas volc~nicas del Cret~cico, con car~cter riolítico a bas~l 

tico, y no son ajenas, junto el límite i'nternecional y al norte 

del río Pucán y alrededores del lago Coburgu, les intrusiones gra

níticas. Asimismo las nacientes del río Allipén se labran en exten

siones grandes de rocas int»usivas. En pleno Valle Central, los re

llenos que corta el río son principalmente cuaternarios, compuestos 

por materiales fluviales, lacustres y glaciales; pero en la margen 

oeste de él, se encuentran rocas sedimentarias marinas y continen

tales con intercalaci6n de carbón y pizarras bituminosas, de edad 

miocena. En escasos sectores de le hoya afloran rocas del Paleozoi

co. Se trata de gneises, anfibolitas, filitas, cuarcitas y pizarras 0 

Cubierta vegetalº Impera en la cuenca del Tolt~n la llamada "flora 

valdiviana", cuyas características se darán en la descripci6n · de 

la hoya del ría- Valdivia. Bástenos decir aquí que la selva fría se 

compone de abundantes fagáceas, arrayanes, canelo, etc, y un mato

rral donde abundan los quilantaleso Al □riente áe la hoya, en su pa! 

te alta aún quedan ~despu~a de la destrucci6n antr6pica -, bosques de 

araucaria, aislados o asociados a fagáceas. 
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Calidad del agua. Es excelente 0 No presenta problema alguno de contami

naci6n. El cuadro siguiente da los promedios obtenidos a trav§s de una 

veintena de an~lisis practicados entre los años 1969 a 19750 

CUADRO NO 

CALIDAD DEL AGUA EN LA HOYA DEL RIO TDLTEN 

(1969-1975) 

Estaci6n 

Ria Allip~n sn Los Laureles 

Río Trancure antes R. Llafenco 

Río Toltén e11 Villarrica 

pH 

?,22 

7,06 

7,07 

Conduce SAR 
m mhos 

86 

69 

65 

NC! de an~ 
lisie 

17 

8 

19 

Uso del recursoº Las aguas de esta hoya son navegadas por embarcaciones 

menores y eo esta cuenca se encuentran importantes centros turísticos 

que aprovechan la belleza del paisajeª Hasta la fecha no se han hecho en 

ella desarrollos hidroeléctricos. 

En cuanto al riego artificial, un canal de verdadera 

importancia as el canal Allipfn. Toma en la ribera norte del río Allipfin 

aguas arriba de Los Laureles. Con una capacidad inicial de 22 m3/s est~ 

destinado a regar un §rea de 25 0D0 ha en los alrededores de la ciudad de 

Freire. 

Hay otros pocos canales menores destinados al riego ar

tificial y al uso industrial. 
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HOYA DEL RIO QUEULE 

La hoya del río Queule se desarrolla en el extreme 

sudoeste de la IX Regi6n de Chile, inmediatamente al sur del curso in

ferior del río Toltén. Se trata de una cuenca costera que posee una ex

tensión de 670 km2 comprendida entre las coordenadas extremas las lati* 

tudas sur 39005' y 39Q24• y las longitudes oeste 72Q51 1 y 73Cl4 1 • 

La hoya limita al norte y al oeste con la hoya infe

rior del r!o Toltén; al este con la hoya del río Toltén. Al sur deslin

da con la hoya del rto Cruces, del Valdivia y con la de otro río coste

ro, el río Lingue. 

El río Queule nace entre los cerros de la cordillera 

de la Costa y toma rumbo al norte y al noroeste en un cauce estrecho y 

profundo que más adelante atraviesa terrenos anegadizos conocidos como 

las Vegas de Mahuidenchio Recorre así 30 km al cabo de los cuales gira 

en 900 para tomar rumba definitivo al SSO con un curso de muy escasa 

pendiente, en gran parte paralelo al inferior del río Tolt~n, fe 35 kmº 

Se vacia finalmente en el extrema sur de la bahía Queule, próximo a Pun

ta Roca, en la caleta de pescadores de Queule. 

En su curso superior muestra une red de drenaje profu

sa de tipo dendrítico. Su principal afluente formativo asienta sus nume

rosas cabeceras en la falda norte y nororiental del cord6n costero lla

mado Cordillera de Mahuidanchi. Corre hacia el nordoriente por unos 15 

km hasta caer a la ribera izquierda del río Queule. 

En el curso medio recibe tanta por su ribera izquier

da como por la derecha varios arroyos que van a alimentar las ciinagas 

características de este s~ctar. En el curso inferior, al sur del pueblo 

Los Baldos recibe el Queule por su ribera izquierda u oriental, primero 

el río Boros 'generado de varios cauces con cabeceras en la falda occi

dental de la cordillera Mahuidanchi. Este ría Boroa desarrolla cur

so al noroeste y en la última parte, al oeste.; contando su formativo de 

más al sur, alcanza a una longitud de 18 km. M~s abajo el Queule recibe 
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el estero Guindos de breve curso, y luego el río ~~ilencor. generado 

en le falda de los cerros costeros de Puralaco; tiene curso al oeste 

de 6 km. finalmente desde la falda del ce Puralaco {792 m) corre hacia 

el poniente el estero Pir~n que se vacia al río principal a s6lo Ct.Jatro 

kiló~etros de au desembocaduraº 

El régimen del río Queule es estrictamente pluvial, 

con crecidas de invierno. El curso inferior es sensible a las fluctua

ciones de las mareas~º 

Cubierta litológica. Exceptuando la llanura aluvial reciente del curso 

inferior, la mayor parta de la hoya del río Queule quede comprendida 

por las rocas sedimentarias metamórficas del Paleozoico que son caracte

r!stlcasde la cordillera de la Costa en el centro sur chileno. Está f□!, 

mada principalmente por pizarras micáceas; gneises y cuarcitas. 

pubierta vegeta~. Impera en la cuenca la selva húmeda y fría valdivia

na; se la defini6 ampliamente al tratar este tema en la cuenca del río 
Valdivia .. 

Usa del recurso. El tramo final puede navegarse por embarcaciones de 

poco calado, hasta Cayulfu. 
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HOYA DEL RJD LINGUE O MEHUIN 

La hoya del río Lingue o ~ehuin se desarrolla en 

la costa de la xª Reg16n de Chile, ru, la porci6n norte de ella, en 

el interfluvio entre los ríos mayores Tolt~n y Valdivia. Tiene una 

extensi6n de 512 km2 co~prendida entre los paralelas sur extremos 39C 

17' y 39032 1 y los meridianos oeste 72050 1 y ?JQ14 1 • 

Deslinda al norte con la hoya del río Queule de la 

cual queda separada en buena medida por le cordillera de Mahuidanche; 

el este, con la cuenca baja del río Toltén y con la del río Cruces 

afluente del Valdi via; p·or el sur deslinda con la cuenca inferior del 

r!o Valdivia. 

El río Lingue nBce ·e,1 la línec1 divisoria de aguas 

del norte de su cuenca y se dirige entre serranías costeras hacia el 

SS□ par espacio de 16 km, al cabo de los cuales dobla al oeste para 

recorrer 7 km y tomar rumbo al sur cumpliendo un tramo de 8 km e11 di

cha direcci6n. A partir de este punto toma franca □rientaci6n al ONO en 

un recorrido final de 23 km e,;tre laderas selvosas. Se vacia finalr.Jen

te en el sector sur de la bahía ~8iquillahue. Su longitud total se apro-
est~ 

xima a los 52 km. Hay autorBs que llaman Mehuir. a:..'Ar10 y consideran que 

el r!o principal nace en las montañas al norte del pu~blo de San José 

de la Mariquina y se dirige al NO por 6 km hasta su encUEnho con el río 

Lingue. Este vendría a ser un arluente del Lingu, según el critero que 
aquí ce adopta. 

El río Lingue recibe e11 su curso superior al estero 

Picnilingue que le cae por su ribera derecha y cuyo origen se encuentra 

tambi~n eí, la cordi.llera ~~ahuidanche., Desarrolla curso de 17 km CC)n rum 

bo al sureste. A unos 8 km de esa junta, el r!o Lingue recibe por la mis

ma ribera al estero Chacayalo Nace en la línea de displuvio norte y desa

rrolla su curso de 10 km hacia el SE, en forma paralela al del afluente 

anterior., 

En el curso ~edio cae al r!a Lingue por su flanco iz

quierda el estero Lliuco, can origen en la divisoria del este. Tiene cur

so de: 13 km de orie11taci6n al oeste. Poco antes del pt:eblo de Lin

gue, que se levanta en la margen derech9 del río, cae a él el entero Anis 1 

de breve curso hacia el norteo 
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En el cursa inferior recibe el río Lingue o Mehuin 

por su ribera norte o derecha dos esteros de direcci6n norte-sur y de 

8 km de desarrollo~ El primero es el Dallico, y el segundo, el Lle-

co. Ambos se generan 011 la falda sur de la cordillera de Queuleº Por la 
orilla sur o izquierda, caen al Lingue cuatro esteros, de los cuales Los 

Venados y Traiguén son de mayor importancia. Ambos nacen en la línea divi

soria del sur de la cúenca. El primero tiene 11 km de longitud y su rum

bo varía de este a noreste y, finalmente, al norte. Su junta se produce 

e11 la localidad de Lleco. El estero Traigu~n llega al río Lingue a dos 

kil6metros de su desembocadura, tras un recorrido de 7 km en sentido nord

oestec 

El r!o Lingue a Mehuin es de régimen pluvial;· ca

rece de informaci6n fluvi □métrica~ En su curso inferior es afectado por 

las mareasº 

Cubierta litol6gica. El valle del río Lingue se ~bre camino en rocas 

metamórficas del Paleozoico, constituid.:sprincipalmsnte por gneises,piza

rras ~lc~ceas y cuarcitas. El r!o mismo discurre por un valle ancha relle

no con materiales aluviales recientes. 

Cubierta vegetal. Corresponde a la vegetación de selva fría y húmeda val

diviana. 

Uso del recurso. Se explota este valle corno luger turístico; el río 

es navegable en su curso inferior, a lo menes hesta el pueblo-balneErio 

de Mehuinc 

83 



30' 15' 73º 

39º 

15' 

30' 

45' 

40º 

15' 

30' L__ 

45' 30' 15' 72º 45' 

HOY A DEL RIO V ALDIVIA 

SUP. 9. 902 Kn:~ 
ESCALA 1 1.000.000 

lll Jn 

30' 15' 

~ ..... 
ca 
::, 
a.. 
LU 
Ce: 

71 o 

RIO VALDIVIA 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

1 LAGO CALAFQUEN EN DESAGÜE 

LLANCAHUE EN DESEMBOCADURA 

GUANEHUE EN DGÚE. LAGO CALAFQUEN 

4 FUI ANTES JUNTA NELTUME 

5 GUANEHUE EN DESEMB. LAGO PANGUIPUlll 

6 LAGO PANGUIPULL/ EN PANGUIPULLI 

7 LAGO NEL TUME 

NELTUME EN DGÚE LAGO NELTUME 

9 ESTERO LLALLALCA EN PTE. VERDE 

1 O L/PINZA EN SALERAS 

¡ 1 HUA-HUM EN LA FRONTERA 

12 HUA-HUM EN DESEMBOCADURA 

13 LAGO PIRIHUEICO EN PTO. FUI 

1 4 FUI EN DESAGÜE LAGO PIRIHUEICO 

1 5 FUI ARRIBA El SAL TO 

16 CHAN-CHAN EN DESEMBOCADURA 

1 7 ENCO EN CHAN-CHAN 

18 LAGO RIÑIHUE EN DESAGÜE 

19 SAN PEDRO EN DGÜE LAGO RIÑIHUf 

20 ll/ZAN El llOUIÑE 

2 1 FUI BAJO TRUFUL 

22 SAN PEDRO EN MALIHUE 

23 TRUFUL EN EL PUENTE 

24 TRUFUL EN JTA CON FUI 

25 LAGO PULLINQUE 

26 FUI BAJO EL SAL TO 

27 CRUCES EN RUCACO 

28 PANGUIPULLI EN PANGUIPULLI 
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HOYA DEL RIO VALDIVIA 

La hoya del río Valdivia tiene el car~cter de "cuenca 

de recursos hidrológicos compartidos". Queda comprendida er,tre los paral.§_ 

los sur 39020 1 y 40Ql8 1 , y meridianos oeste ?1Ql3 1 y 73Q23'. Ocupa en 

Chile un sec~ norte de la X8 Región. Se caracteriza fundamentalmente 

por comprender en su curso alto una cadena de grandes lagos dispuestos 

en serie. La extensión total de la cuenca es de 9902 km2. 

La hoya limita al norte con la cuenca del río Tolt~n 

y, en La Argentina, con la del lago Lolog y la del río Quilquihue que 

nace en ~l; al sur con la hoya del río Bueno; al □riente, con las cabe

ceras de los tributarios orientales del C□ llancur~, afluente importante 

del norte del río Limay, en La Argentina. 

Dos grandes ríos concurren a formar el río Valdivia 

en la importante ciudad de este nombre, en latitud S 39g49t y longitud O 

?3Ql4 1 : El Callecalle, que es el m~s importante, proviene del orie~te y 

se alimenta en parte mediante el Hua - Hum de Argentina, y el Cruces que 

se genera eótersmente en territorio nacional y proviene del norte 0 

El r!o Callecalle se origina de la reunión de los 

ríos San Pedro y Quinchilca, ocho kilómetros aguas arriba de la ciudad 

de Los Lagos. El primero de estos ríos constituye el desagüe del lego Ri

ñihue que es el 6ltim□ de la cadena de grandes lagos que generan dicho 

rÍoa Esta cadena tiene le siguiente trayectoria. Se origina en el extre

mo poniente del lag□ Lacar con el nombre de río Hua-Hum. Cruza la fronte

ra política en el paso de Hua-Hum dirigiéndose al noroeste por 12p5 km pa 

ra caer en el extremo sur del lago Pirihueico. Con el nombre de río Fui, 

de dirección aproximada al oeste y 7 1 5 km de longitud, escurre a partir 

de dicho lago para juntarse con el desagüe del lago Nelturne, situado 
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paco más al norte, formando el río Llanquihue que cae en el extremo 

sureste del lago Panguipulli. Este río tiene dirección al oeste y 

longitud de 8 km. En la ribera opuesta, dentro de la misma zona donde 

llega el ría Llanquihue está el desagüe del lago Penguipulli a través 

del río Enco, que toma direcci6n al SS□ y longitud de 10 km.El ria Eoco 
entre al 

✓extremosudeste del lago Riñihue que tiene un eje mayor orientado al 

NO, y de cuyo extremo m~s occidental nace, finalmente, el río San Pe

dro. 

El ría San Pedro describe desde su origen un pequeAo 

arco hacia el norte para luego dirigirse al sur al encuentro del otro 

tributario. Se forma así el ría Callecalle que se dirige hacia el oes

te en un desarrollo me~ndrico y de escasa pendiente,de aproximadamente 

55 km. A su término rodea a la ciudad de Valdivia por sus costados este 

y norte, y la ribera sudeste de la isla Teja. El otro costado de esta 

isla frente e Valdivia lo baña el río Crucesº A partir de la junta de 

ambas se genera el ria Valdivia para desembocar en la bahía de Corral, 

después de 15 km. Un brazo hacia el sur rodea por el sur y el oeste la 

gran isla del Rey y se junta al brazo principal en la misma bahía. 

tste brazo, llamado río Tornagaleones recibe por su 

ribera este dos ríos de cursos paralelos y breve desarrollo. Son los 

ríos Angachilla y Futa. 

El lago Lacar, el más alto de los grandes lagos de 

la cuenca, se encuentra a cota 630 m s.m. y posee una superficie de 

60 km2. Tiene forma alargada con un ej8 rrayor orientado de este-oeste, 

de 20 km de longitud y un ancho variable entre 2 a 3 km, aunque en el 

tercio oeste presenta un notable estrechamiento. Constituye, como casi 

todos estos lagos andinos, un verdadero fiordo interior de origen gla

cial. La principal alimentaci6n la recibe en su extremo oriental, junto 

a la ciudad de San Martín de Los Andes, a través del arroyo Vegas 

de Maip6, pero recibe en forma de arroyos-torrenteras varios tributa

rios laterales que bajan de los cerros que confinan el lago. Por el 
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flanco norte recibe el arroyo Quechunquina, y por el sur, eJrfo Non

thuié que desagua al pequeño lago de montaña llemado Venados; a él 

tributa el río Pucar~. También por la ribera sur, pero más al este, 

el lago recibe el Arroyo Grande que proviene del CQ Pirámide, con l □n 

gitud de 20 km. Un tributario suyo desagua al lag□ Escandido. 

El río Hua-Hum, en su breve recorrido recibe coma 

tributario desde el oeste, al ester□ Maiqu~n. 

El lago Pirihuico, con espejo 
' 

extensi6n a cota aproximada de 600 m s.m., tiene 

en direcci6n al NO. Su eje mayor mide 15 km en 

dio es 1,5 km. El principal tributario lateral 

de agua 

también 

tanto que 

es el río 

de 40 km2 de 

forma alargada 

su ancho me-

Lipinza que 

se le junta en el extremo sudeste. Otros esteros de corto desarrollo 

le caen desde el este. Aparentemente el lago Lacar y el Pirihuico fue

ron un sol □ gran valle glacial. 

El río Fui, a 15 km de su nacimiento en el lag□ Piil

huico~ recibe por el norte el río Neltume de 1 km de longitud, que es 

el emisario del lago de'ese nombre, para formar el río Llanquihue.:JEl 

lago Neltume con unos 6 km de longitud y 2 km de ancho se sit6a al pie 

oriental del CQ Pallahuinto (1510). Recibe alimentaci6n desde el norte 

a trav~s del río Cuacua, que a su vez es alimentado por el río Lliz~n 

que recoge las aguas de un amplio sector del faldeo occidental del c□r

d6n limitáneo, y por el río Calquinco. El río Llizán tiene por tributa 

rios a los ríos Epulaquén y Carranca, y desde el norte, el río Reye-

hueico. ~ 

Otros dos afluentes recibe el Neltume del este: el 

estero Huechulafquén y el río Chanchan. Su cota es de 193 m s.m. 

El lago Panguipulli con una longitud de 28 km, tie

ne su cabecera norte ensanchada y en tierras bajas, en tanto que sus 

otros dos tercios más orientales tienen la misma forma de fiordo inte

rior. Su extensión es de 94 km2 y su cota medie alcanza a l~O m. Desa

gua hacia el lago Riñihue por el río Enea. Otra alimentación de mucha 
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importancia recibe el Panguipulli en su ensenada más boreal a través 

del río Guanehue o Huanehue, que constituye el emisario del lago Pu

llinque, situado a 8 km más al norte. Este pequeño lago viene a ser 

el punto de desagüe del lago Galafquén al cual está unido por un ca

nal de 100 m de ancho y 1 km de longitud. El río Guanehue recibe des

de el oriente el río Nalcahue que es el que desagua el pequeño lago 

Hualafquén. 

El lago Calafquén es uno de los más importantes de 

estos cuerpos de agua del sur de Chile. Tiene una extensi6n de 120 km2 

a cota 240 m s.m. Orientado con un eje mayor de este a oeste oe 23 km, 

tiene anchos muy variables. Es más ancho en su extremo poniente con 8 

km de diámetro máximo y llega a poco más de 2 km en su extremo oriente. 

En este último punto recibe la alimentaci6n del lago Pellaifa a través 

de su emisario el río Coñaripe, de unos 5 km de longitud, cuyo princi

pal afluente es el río Llencahue. ¿ste nace en la f~lda oeste del vol

cá~ Quetrupillán {2360) y se vacia en el punto de desagüe del L. Pellai

fe formando un delta. De la falda sur del volcán Villarrica (2840) des

cienden numerosos cursas de agua que se vacian en la ribera norte del 

Calafquén. A lo menos ocho islas aparecen en su sector occidental sien

do la isla Trailafquén la más importante. 

El lago Riñihue tiane una superficie de 82,5 km2 a 

117 m a.m. y un eje mayor de 28 km. Aparte del ría Enco, caen tanta por 

su ribera norte coma por la sur al Riñihue varios arroyos manares, sie.!J. 

do m~s importantes los del sur, tales coma los esteros Pamponleufu, Ru

canahuel, Remehue, Canica y Paquee□• En el desagüe de este lago se~for

mó en 1960, a raíz de un fuerte sismo que azotó la región, un enorme 

taco derivado de un derrumbe de las abruptas laderas vecinas, que pro

voc6 peligrosamente el peralte del lago en varias decenas de metros. 

Faenas de emergencia permitieron finalmente realizar un desagüe tran

quilo y conjurar el peligro. 
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Antes de abandonar el sector andino conviene dscir 

que el gran arco que forma el lago Pirihueic□, las extremas de las 

lagos Penguipulli y Riílihue y los ríos qwe los ligaQ, van bordeando 

el faldeo norte del volcán Choshuenco (2360), que es el rasgo direc

tor del paisaje en el sector y quizás el determinante de su actual 

fisonomía. 

El río San Pedro recibe por su ribera norte: el río 

Mañío que se origina entre los lagos Panguipulli y Riñihue, más aba

jo el río Cusileufu. 

El río Quinchilca, a su vez, nace muy al este con su 

tributario principal formativo el río Remehue. El Pichico es un afluen 

te importante que procede del sur. Contando desde sw origen, el río 

Quinchilca tiene una longitud de 55 km y anchos de su lecho que llegan 

a 800 y 1000 m en su parte inferior. 

El río Callecalle, no tiene tributarias importantes 

de la ribera norte. Por el sur, recibe sin embargo varios cauces mayo

res, aunque de c□rta desarrollo. En Las Lagos se le junta el río Colli

leufu, que a su vez tiene una red de captación amplia en cerros montuo

sas al sur de la ciudad; el estero Laureño; el río Cuicuileufu¡ ·estera 

del Choco y otros menares. 

El río Cruces tiene un largo desarrolla de noreste 

a suroeste entre riberas acantiladas con numerosas vueltas y meandros 

dejando islas y pantanos. Nace con el nombre de San Jos~ o Copihuelpi 

de la reuni6n de varios esteras que se originan en la vertiente occi

dental de las cerros situados entre los lagos Villarrica y Calafquán 

(esteros Luma y Colico; Lliuco y Copihuelpi). Se dirige hacia el oes

te por espacio de 25 km, h8sta la ciudad de Loncoche, punta en el cual 

dobla hacia el suroeste y recibe otros das esteras desde el norte: el 

Cahuinhue y el Niguen. Hasta la ciudad de Lenco recorre otras 20 km y 
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recibe en este tramo por su ribera oriente el río Quilquil, y por la 

ribera oeste los esteros Coihue y Curanilahue. En Lance mismo se le 

junta desde el SE el río Leufucade. Al sur de Lanco serpentea entre 

riberas acantiladas y tras otros 30 km baña la ciudad de San Jos~ de 

6 

la Mariquine, sin recibir aportes importantes. Sigue al sur de este 

pueblo siempre en dirección al SO, tomando el nombre de Cruces 1 al pa

sar por el caserío homónimo. Hasta juntarse con el Callecalle reco

rre otros 50 k~. En este Último tramo recibe por su ribera oeste o de

recha los esteros Bellavista, Tambillo y Rehue; por su ribera izquier

da u oriente recibe dos apmrtes importantesf el rio Nanihue y el río 

Pichoy. Este Último nace muy al este y drena un área impbrtante del Va

lle Central recogiendo las aguas de los ríos Mafil, !ñaque y Rucapichin. 

El río Cruces es navegable por embarcaciones menores 

hasta el punto denominado Panul, o sea, hasta unos 15 km río arriba des 

de su desembocadura. 

Las aguas del río Valdivia son salobres en la última 

mitad de su- curso a causa de las marea~ que alcanzan en sus afluantes 

hasta 49 km del mar. El ria Valdivia fue descubierto en septiembre de 

1544 por el cap~lfn~v/c?stene quien lo bautizó con· el nombre del Goberna-
le 

dar Pedro de Valdivia, cambiándole el nombre original Cunilebo que daban 
ti 

los indígenas., 

El régimen del río Valdivia y de sus tributarios es 

estrictamente de carácter pluvial. Los módulos de los principales 

efluentes son los siguientes: 
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Eeteci6n 

L1ancahue en desembocadura 

Huanehue en desagua lego Calafquén 

Hue-Hum en desembocadura lega Pirihueico 

Fui en desagüe lago Pirihueico 

Lliz,n en Liquifte 

Enea en Chan-Chan 

San Pedro en desagüe lago Riftihue 
n n Q Q n 

M6dulo 
m3/a· 

22,7 
68,7 

6?,4 

89,1 

46,5 

370,0 

424,0 

343,0 

NO afias 
observaci6n 

7 

30 

30 

3□ 

6 

30 

8 (1963-70) 

4 (1929-32) 

Cubierta litol6gica. En la cuenca alta del río Valdivia, en la regi6n 

endina junto a la frontera, priman rocas graníticas del Cretácico, y 

volcánicas cuaternarias derivadas de le actividad de los centros volc&

nicos del Villarrica, Choahuenco, Quetrupill~n y Mochoo Sin embargo, 

en la ribera sur del lago Riftihue y entre·los lagos Riñihue, Penguipu

lli y_Neltume afloran rocas del Paleozoico que incluyen filitas, piza

rras, cuarcitas y areniscas. En el Valle Central y a todo lo largo 

de los tributarios priman las sedimentos cuaternarios y recientes. Sin 

embargo, en una gran extensi6n del curso inferior de la hoya priman otra 

vez.las rocas del Paleozoico y/o del Precámbrico, que incluyen gneises, 

ani)ibolitas, esquistos, filitas, cuarcitas y pizarras. s610 espor~dice

menta afloran rocas terciarias, tepresentadas por sedimentos marinos a 

continentales que intercalan mantos de carbón y pizarras bituminosas. 

Cubierta vegetal. 

la llamada "Flora 

se extiende desda 

En la cuenca del río Valdivia se ha podido tipificar 
Valdivianatt, propia de ·un clima lluvioso y frío, que 

el sur de la hoya del Bío-S!o, hasta la costa de los 

golfos de Ancud y Reloncav! por el sur. tia caracteriza fundamentalmente 

por la existencia de un bosque alto y tupida, muy húmedo, con un seto 

bosque rico en enredadera, helechos y bambúceae. 
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Es oportuno caracterizar aquí, en esta cuenca, en 

forma m~s extensa le "flora valdiviana", evitando as! una repstici6n 

inoficiosa para las cuencas vecinas hasta donde ella difundeº El Cate

drático de Botánica da la Universidad de Chile, Profº Hugo Gunckel Lo 

ha prestado su valiosa colaborac16n al proporcionar uns lista de lea 

especies nras relevantes de ella. 

El bosque valdiviano 

pecies arb6reas: Araucaria, que crece en 

en la de los Andes, desde la alta cuenca 

se compone de las siguientes es

la cordillera de Nahuelbuta y 

del B!o-Bío hasta el Cautín; el 

Lleuque crece desde m~s al norte, quizás desde la provinciaLde Talca, has 
... "i. mas al sur __ .::::._ 

ta la cuenca del Río Bueno y aún más al sur; Mañíu, difiJfíae hasta Chlloé;~ 

cipr6s de la cordillera, crece desde las provincias centrales hasts Llan

quihue; el arrayán o palo colorado, que prospera en el centro y sur de 

Chile; el avellano. desde la cordil~era de linares al sur; el radali axi_l! 

te desde AconcagQa a Chiloé; el canelo, es común desde el Maule hasta Ma
gallanes y Tierra del Fuego; el avellanillo o piñal, desde Colchagua hasta 

LJ.anquihue; el ciruelillo o notro, desde Concepci6n hasta Tierra del fue

go; el sauce chileno, desde el norte de Chile hasta Llanquihua; el cip~és 

de loa Guaitecesp habita desde la regi6n costera de Valdivia (Cordillera 

Pelada) hasta Magmllanes; el alerce, crece desde el río Valdivia (bahía 

de Corral) hasta el norte de la regi6n de Aysén; la luma, desde el Ñuble 

al sur; el meli, desde Cautín al aur, ; el maitén, desde el Norte Chico 

hasta Tierra del Fuego; el ulmo o Muermo, desde Malleco hasta Chiloé; el 

lingue, desde Coquimbo hasta Aysén y Chiloé; laureles como el huahnan que 

crece desde Cautín al sur, y la tepa, difundida entre ~alleco al sur; el 

pelJ, desde B!o-Bío al sur.,rero, los árboles quizás más característicos 

de la selva fria sean las fagáceas, representadas aquí por el roble o 

pell!n, de fuerte desarrollo desde Valdivia hasta Chilcé y el norte de 

Ays,n; el coihue, común desde Ñuble al sur; el raulí, desde los Andes de 
Talca hasta usorno; el ñirre en la cordillera andina. 

En el sotobosque o en las praderas crecen numerosas 

especies de helechos, de los cuales los más característicos pertenecen 

al g~nero Blechnum, coma el quilquil; costilla de vaca; palmilla; punque, 

o a otros g6neros y familias como el "helecho de Valdivia, a~R~GR ampu o 

palmita; la doradilla o culantrillo; el helecho del monte; la hierba del 
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lagarto o calahuala; hierba loza o hueldahue; hierba del azufre, ate. 

Enredaderas como el capihue¡ el coral o azahar del monte; el voqui blan-
. la botellita 

ce o pilpilvoqui; la zarzamora; la coguilereA.Gramíneas bambúceaa como 

la quila y el col1hue e culeu. Otras plantas: nalca o pangue, par lo gene

ral tapizando lea laderas de los ríos; la murta; el chilco o fucsia¡ el 
matico chileno o pañil¡ el chapico o michai blanco; el cartucho o dedalera 

el quilmay o poroto del campo; la medallita o ahuas-ahuas; la hualtata; 

el bot6n de oro; le frutilla del campo; el calle-calle o trique, 1a·mosque
ta, ; el queule. 

Calidad del . , aoue ,. El ague de la cuenca es : muy pura · 1, exenta de to-

da contam1naci6n, salvo en el río Valdivia mismo y en el curso inferior 

de los tributarios que se mezclan con aguas del mar, sobre todo en la alta 

marea, para producir agua francamente salobre p Doce ensayes practicados 

entrs los aftas 1970 al 73 en el río Cruces en Rucaco arrojaron un pH prome 

dio de ? 1 05 y una conductividad eléctrica promedio de 48 m mhos. 

Uso del recursu. Actualmente el uso de mayor provecho del recurso h!drico 

de este cuenca es la navegabilidad del río Valdivia y de sus afluentes 

inmediatos, y de los grandes lagos. Cmbina esta navegación con la explota

ci6n de recursos naturales y con el desarrollo turístico, por el gran 

atractivo que tiene el área en este sentido. Riego artificial en la agri

cultura no se requiere. 

Sin embargo, potencialmente tiene un alto valor como fuente 

de energía hidroel~ctrica. En efecto, Endesa tiene en estudio la Central· 

Neltume, que saca partido de la diferencia de cota (qua asciende a 400 m) 

entre dicho lago y el lago Pirihueico. Se generarían desviando las aguas 

del Pirihueico a trav~s de un túnel de 15 km 1 unos 450 000 kW en dicha 

centralº 
Otros posibles desarrollos contemplan la Central Choshuencc, 

de 100 000 kW; una central Enea y otra e,1 el r!o San Pedro, juntando otros 

200 000 kW de potencia. Hay, además, otras combinaciones posibles en el 

mismo sentido. 

Endesa ha ·aprovééhado y¡3 perte de este potencial al construir 

hace algunos años la Central Pullinque sobre el río Guanehue con una 

potencia de 48 000 kW. 
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HOYA DEL RIO BUENO 

La hoya hidrogr~fica del río Buen□ se desarrolla en 

la X8 Regi6n de Chile, entre latitudes S 39!J53 1 y 41Q23', y longitu-

des oeste 71043 1 y 73Q15'. Comprende una extensión de 17 210 km2. En 

su tercio oriental existe una densidad grande de lagos de variados t~ 

mafjos, quiz~a la más profusa en estos cuerpos de agua en todo el terri 

torio nacional. Destacan por su superficie los lagos Renco, Puyehue y 

Rupanco. Por el norte, limita con la hoya del río Vsldivia, de la cual 

queda separada por colinas de baja altura; por el sur deslinda con la 

hoya del río Maull!n. Hacia el oriente queda separada de la cuenca al

ta del r!o Limay, República Argentina, por el cord6n limítrofe, que en 

este sector del país no sobrepasa los 1400 m a.m.; por el oeste limita 

con las cabeceras de un gran número de hoyas qua: desaguan independientes 

en el oc~ano y cuya divisoria de aguas es la cordillera de la Costa, que 
ofrece elevaciones cercanas a 1000 m s.m. Este límite es válido t~nto al 
norte como al sur del río principal. 

El r!o Bueno - cuyo nombre original en idioma mapuche 
·era Huenuleuvu o Llinquileuvu - nace en el extremo ponie~te del lago .. 
Ranco, en un punto de coordenadas 40Q15 1 L.S. y 72Q37 1 L. □. Tras un re-

corrido aproximado a 130 km en direcci6n general este-oeste,-desemboca 
en el o. Pacífico al norte de la punta Dehui, despu6s de trasponer una 

barra arenosa que impide en la actualidad su navegación desde su boca. 
En su curso superior, la pendiente es fuerte y la caja es angosta y prE_ 

funda, entre barrancos de 50 y m~s metros de altura~ Antes de Panqueco 

posee una angostura hasta de 12 m de ancho, después de la cual se ensa!! 

cha a 40 o 50 m don corriente moderada. Varios rápidos se intercalan 

en este primer trama. Ya~• su curso medio, la corriente es m&s lente 

v las riberas menos escarpadas. El curso inferior es navegable por pe

queñas embarcaciones siendo lento y caudaloso. El río Buen□ recibe sus 

m~s importantes tributarios desde el sur, donde la hoya alcanza suma

yor desarrollo. 

93 



., 
.• 

.. ..-....... 

El lago Ranco pasee una superficie cercana a las 

410 km2 a cata 70 m s.m., y una profundidad superior a 80 m. En su 

flanco oriental se encuentra rodeado de altasmantañas y su superficie 

interrumpida por verías islas, de las cuales la isla Guepi es la m~s 

importante; le sigue en m2gnitud la isla Colcuma, y hacia el NE, la i~ 

la Llilleipen. Mientras la coste sur y occidental de este lag□ es bas

tante regular, el flanco oriente es accidentado, ven ~l destacan va
rias penínsulas y senos a golfos: Punta Caique, Punta Mariquina y Pun

ta Riñinahue son las principales. Esta Óltima se encuentre flanqueada 

por los senas Llifén por el norte y Riñinahue por el sur. El lago Ren

co es alimentado desde la cordillera andina a través de importantee tr! 

butarios. El principal es sin duda el río Calcurrupe que vacia hacia 

el Ranco el lago Maihue, situado más al oriente de aquél. Dicho lago a 

su vez recibe alimentaci6n desde los ríos Hueinahue proveniente direc

tamente desde el este, incrementado por las aguas del ría Rupumeica. El 

río Pillenleufu, de eguas bastante turbias y fuerte pendiente, le cae 

al Maihue del marte ves quiz~s el segundo tributaria en importancia. 

Otros afluentes de cierta c□n~ideraci6n del laoo Ranco son las ríos Coi 
~ -

gÜa, Quiman y Caunahue que se vacia en la ensenada de Huequecura, por 

su ribera norte; el rí □ Nilahue; las ríos Riñinahue¡ Pichipichone e 

Iculpe, par su ribera este y sur. 

Quince kilómetros aguas abajo de la principal ciudad 

a orillas del Buena, que es 

las proximidades de Trumao, 

gÜe del lago Puyehue. Tiene 

El río Pilmaiqu~n ofrecia 

R!□ Bueno, le cae al ría desde el sur, en 

el río Pilmaiquén que constituye el desa

un recorrida de unos 68 km en dirección NO. 

un salto en roca a menos de 10 km 

de su nacimiento, de 17 m de altura, aprovechada sctualmente por la Cen 

tral Hidroel~ctrica Pilmaiquén. Su principal afluente es el río Chirra, 

a cuya forrnaci6n contribuyen una serie de tributarios que provienen del 

oriente y tienen sus cabeceras en la Cordillera Nevada. Entre ellos el 

Currileufu, el Quilihue, el Muticao y el Pichi-Chirte san los principe

las. 

... • ' .. . .... 
'",., ,·,. 

• .. '.,,_• ... /., 
• • • ~.,._, ~r 
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El lago Puyehue posee un espejo de agua de 157 km2 
a 212 m sem. La profundidad máxima hasta ahora medida es de 135 m. En 

su tercio oriental y bien centrada se encuentra la isla Fresia, de cier 

ta c□naideraci6n por su extensión y bastante boscosa. Al sudorienta de 

ella se halla un grupo de islas m~s peque"as conocidas con el nombre de 

Cuicui. Las costas del lago, en general, son muy regulares y la Única 

ensenada can carácter de rada es la bahía Futacullén, que se abre en el 

centro de la costa sur. Como en los otros grandes lagos sureños de le 

vertiente pacífica de Los Andes, la principal alimentácián le viene del 

oriente. El río más importante es el Golgol, cuyo nacimiento se encuen

tra a los pies ael .. cerro del mismo nombre, de 1730 m s.m., y al cual tri 

bute, siempre en el corazón a11dino', el río Pajarito. Este a su vez dssa 

gua el lago Const~ncia, cuya ribera arie11tal casi coincide con la línea 

limítrofe internacional. La ruta trasandina por el paso Puyehue sigue 

la rute del Golgol. El río G□lgol recibe varios ríos pequeños por su ri

bera norte, los que se generan en las faldas sur del volcán Puyehue(2240) 

y dP.l CQ Cauye (1430)D 

Otro r!o que drena el sector oriente y que vacia sus 

aguas en el lago Puyehue es el Chanleufu, que tiene sus nacientes en el 

volc~n Casablanca (1990). Este río tiene por afluente norte al Pichicha~ 

leufu. Por la ribera norte caen al lago los ríos Licán y Ma11tilhue, y por 

la ribera sur, una serie de esteros de escaso desarrollo que provienen 

del cord6n de cerros de baja altura que separa el Pueyehue del lago Ru

panco, que le sigue inmediatamente al sur. 

Otro gran tributario del río Bueno es el río Rahue, 

que le cae también por la ribera sur, a 40 km de su desembocadura en el 

mar y a 14 km al oeste de Trumao. El Rahue nace en el extremo poniente 

del lago Rupanco, y en sus márgenes del curso medio se levanto la ciudad 

de □sorno, en plena Valle Central. Hasta su junta con el río Negro, su 

principal tributario, tiene una dirección general al □NO, mas a pertir 

de dicho punto toma franca dirección general al norte, aunque ofrece va 

rías curvas en todo su recorrido. En su curso superior corre rápido y 
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encajonado; en su curso inferior, e,, cambio, es lento y navegaole por 

embarcaciones menores. En este sector hay un punto donde se separa en 

dos brazosª La longitud aproximada del Rahue, bautizada también como 

ría de las Canoas por don García Hurtado de Mendoza en 1558, es de 120 

km. El río Negro proviene directamente del sur y se le junta al Rahue 

unos 8 km aguaE arriba de la ciudad de Dsorno. Su hoya hidrogr~fica es 

muy extensa la que prácticamente drena el Valle Central desde la lati

tud 41Q25', y la vertiente oriental de la cordillera de la costa en más 
de 80 km de longitud meridional. La longitud del ría Negro es cercana a 

11 □ kme 

En °sorno se le junta al Rshue el río Damas o río de 

las Damas, proveniente del oriente, y cuyas cabeceras se sitúan entre 

los extremos occidentales de los lagos Puyehue v Rupanco. Un afluente 

de importancia del curso superior del río Rahus es el río C□ihueco, que 
desarrolla su hoya entre los lagos Rupenco y Llanquihue, con curso gene 

ral ONO. Se origina en las faldas oeste del cerro Puntiagudo. La junta 

se encuentra a 3 km al E del pueblo de Cancuras después de un recorrido 

superior a 80 km. 

El lago Rupanco, conocido antiguamente como Llanqui

hue1 tiene la forma de un fiordo interior, con una dimensión longitudi

nal orientada de E-O cercana e 43 km, y un ancho máximo de 10 km~ La su

perficie del espejo de agua alcanza a 230 km2, a cota 141. La profundi-
.. -

dad sobrepasa los 150 m. Su costo centro-sur es la más irregular¡ cerca
na a ella se levantan algunas islas y sobresale la Península del Islote, 

que es el accidente más notable, unida a la costa sólo por un estrecho 

istmo. En ·su costa oriental presenta riberas casi verticales con más de 

10□ m de altura, dejando escas!simas y pequeñas playasG En el rincón NE, 
en un ligero desplaye, se encuentra un grupo de vertientes termales que 

revientan en la orilla misma con olor sulfuroso y temperatura de 67C a 
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La alimentaci6n principal la recibe el lngo desde el 

oriente a trav~s del río Gaviotas, de breve recorrido. Dicho río tie

ne sus cabeceras en un cord6n de cerros que separa su cuenca de la del 

río Negro, et'luente norte del lago Todos Los bantos, y cuya m~o promi

nente altura es el cerro Cenizaa (1700). Su principal afluente le cee 

del orie11te, por su ribera norte. 

Tributan tambi~n al lago Rupanco por su ribera norte 

una serie de esteros de breve curso: los esteros Cesablanca, los Baños, 

Caique, Calzoncillo, El Salto, La Cascada, El Encanto, Pescadero. Por 

la ribera sur caen al Rupanco los pequeños ríos Pescado, Blanco, Nalcas, 

Callao, r!o Bonito, que desciende desde la falda noroeste del CQ Puntle_ 
gudo (2490), y río Negro que desagua la laguna Bonita. 

El río Bueno por su ribera norte no recibe afluentes 

de gran importancia sino m~s bien san esteros de escaso desarrollo. El 

más importante por su largo recorrido y hoya, aunque su caudal es bajo, 

es el río Llollelhue, cuyo nacimiento se encuentra en les inmediaciones 

de rutrono, al norte del lago Ranco. Tiene un recorrida general en dire.s. 

ci6n al SW, con una longitud de 95 km. En su curso inferior asienta la 

ciudad de La Unión, y su junta al ría Bueno se produce poco más de 2 km 

al oriente de la junta del Pilmaiquén. 

Otros afluentes del norte, en una numeración de orien

te a poniente serían Panqueco, Palitrán, Traiguén, Treguatraigu~n. Lil

copulli, Los Patos, Las Animas y Cartmehuida. 

El r!o Bueno posee r6gimen típicnmente pluvial, y so

lamente las torrenteras de alta cordillera manifiestan régimen nival. 

Los m6dulos del ría principal y de sus afluentes se anotan a continue

ci6n: 

. ',, :··.· .. · .. '.· -, . 
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Río Bueno en Puerto Lapi . 372 m3/s, obtenido de 23 años de observaci6n . 
h Pilmaiquén Bajo El Salto: 122 tt " "28 " " " 

Río Pilmaiqu~n en San Pablo . 185 n " "41 " " " . 

Cubierta litológica. En la cuenca alta, al oriente del lago Renco se e!! 

cuentra un gran batolit□ de rocas graníticas del cretácica superior o 

del Terciario, aunque en Ínfima proporción se encuentram rocas volcáni

cas riolíticas a basálticas de la misma edad. En la ribera norte del 

mismo lago y en toda la zona comprendida entre ella y la ribera sur del 

lago Riñihue aflora una extensa ~rea de rocas Paleozoicas formada por 

filitas, pizarras, cuarcitas, pedernal y areniscas. 

Al sur del lago Ranco y e11 toda la región al oriente 

de los lagos Puyehue y Rupanco prima una cubierta de rocas cuaternarias 

de uar~cter volcánico con andesitas y basaltos. El curso medio entre La 

Uni6n y la ribera oeste del lago Ranco está rellene con sedimentos cua

ternarios fluviales, lacustres y glaciales. En la región costera nueva

mente afloran,ocupando un ,rea extensa, rocas del Paleozoico y/o del 

Precámbrico constituidas por gneises, anfibolitas, filitas y piz~rras. 

Entre ella y el- &rea central se encuentra una faja, que se extieride ha~ 

ta muy al sur, por unos 120 km de largo
1

una formación terciaria del E~ 

ceno-Mioceno constituida por rocas sedimentarias marinas y/o continen

tales que cóntienen mantos de carbón y pizarras bituminosas. 

Calidad del agua. El agua, de la hoya es muy pura~ y n□ requiere 

de análisis sistem&tico. 

Uso del recurso. Los lagos grandes de la hoya son navegables por em

barcaciones medianas y el curso inferior de ella, por embarcaciones me

nores. Va en la zona donde se desarrolla la cuenca no se requiere de ri!:_ 

g□ artificial en la agricultura. 

Un aprovechamiento importante lo constituye la Central 

Hidroeléctrica de Pilmaiquén, con una potencia instalada de 35000 kW. 
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Cubierta vegetal. Está constituida cama en la haya del ría Valdivie 

ya descrita, principalmente par la llamada Flora Valdiviana, selva fría 

donde abundan los árboles del gfnero Nothofagus asociadas e otras mu

chas especies arbóreas, a quilantales, helechos y enredaderas. 

En el Valle Cei'1tral, la flora autóctona ha sido reem

plazada por empastadas y otros cultivos, conservándose s6la relictus del 
bosque primitiva. La mayor abundancia de vegetaci6n original hay en 

la vertiente andina o en lomajes de la costa. 
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HOYA DEL RID HUEYELHUE 

Se trata de una hoya costera en el interfluvio en

tre los ríos Bueno y Maullín, en la xª Reg16n de Chileº Comprende una 

superficie de 385 km2 entre los paralelos sur 4OQ37 1 y 4OQ49 1 y los me 

ridianos oeste 73027 1 y 7305□'~ 

La hoya deslinda al norte con otra cuenca costera se 

mejante, la del río Tranallaquín o Contaco¡ al este, con la subcuenca 

del río Rahue, del río Bueno. Al surt con la hoya costera del río Chol

guaco. 

El río Hueyelhue se forma en el corazón de la cordi 

llera de la Costa, en la línea de displuvio sur de su cuenca, con cabe

ceras en alturas de alrededor de 900 m s.mo, al oriente de un cord6n de 

cerros conocido con el nombre de Cordillera de Los Espejos. Corre al nor 

este por 9 km y luego dirige su curso el 

cuentro con el estero Panqueco que viene 

el Hueyelhua oobla al oeste y dsspu~s al 

de que es otro tributario de importancia 

harte por 7 km m§s hasta el en-

del oriente, punto en el cual 

□NO hasta la junta del río Ver 

que le cae desde el norte. En 

este tramo el río principal cumple un recorrido de 17 kmo Desde la junta 

citada dobla al 50 por 5 km para luego describir un arco dirigiéndose al 

norte por otros 5 km. Aquí ya toma ruffib□ directo al oeste y tras un rec,2 

rrido de 8 km en un valle ancho y meándrico entre tupidos bosques se v~ 

cia en el mar, en Caleta Hueyelhue, donde forma una especie de estuarios 

Si se suman los tramas descritos la longitud total del río asciende a 51 

kmJEl río Hueyelhue recibe e~ su curso superior algunos tributarios, e~ 

pecialmente por su ribera izquierdaº El río Verde tributa su curso medio 

por su ribera norte. Este río nace e11 la línea de displuvio norte y óe~~ 

rrolla curso al SS□ de 10 km. También por esa margen derecha y c2si en 

su desembocadura en el mar, cae al Hueyelhue el estero Pitril cuyo ori

gen Ge encuentra en los contrafuertes m§s occidentales de la cordillera 

de la Costa. Dicho ester□ dirige su cauce al OSO por 9 km, siendo en su 
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cursa inferior extraordinariamente me~ndrico. 

Por la ribera izquierda el ría Hueyelhue recibe en 

su curso medio e inferior unos. pocos esteros de escasa desarrolloe 

De ellos quiz~s la Quebrada Honda sea el m§s larga. Nace en el nudo oro 

gr~fico conocido coma El Cruce, de su falda occidental. Tom3 rumbo al 

oeste por 4 km y luego al norte por 7 km. Otras esteros del mismo flan

co en el curso media, llevan por nombres El Tiuque y El Pangue. 

El régimen del ría es estrictamente pluvial, con ere 

cidas m~s importantes en invierno, aunque se pueden p.raducir crecidas 

en cualquiera otra época dada la latitud de la hoya. 

Cubierta litol6gica. Las cabeceras de los formativos del oriente quedan 

comprendidas en unas formaciones mtocénicas constituidas par rocas sedi

mentarias de origen marino. Pero la mayor parte de la hoya se desarrolla 

en rocas del Paleozoico constituidas por metamorfitas entre les cuales 

destacan pizarras micáceas, gneises y cuarcitas. S61 □ el río actual es

tá rodeado de terrenos fluviales del Cuaternario. 

Cu~ierta vegetal~ Corresponde a la de selva fria y húmeda valpiviana 

que se definió a propósito de la descripci6n de la cuenca del río Valdi 

via. 
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HOYA DEL RIO CHOLGUACO 

Inmediatamente al sur de la hoya del río Hueyelhue 

se desarrolla la cuenca del río Cholguaco, en la costa de la X Región 

de Chile. Posee una extensión de 200 km2, y queda comprendida por las 

coordenadas geogr~ficas extremas, los paralelos sur 4DQ42• y 40054' y 

los merldianos oeste 73038• y 73C52 1 • 

La hoya limita al norte y al este con la hoya del 

r!c Hueyelhue; al sur, con la hoya del r!o Lliuco o Manquemapu. 

El río Ch□lguaco nace en •los cerros de la cardille 

rada la Costa, en su falda occidental en altura de 900 m. Toma curso 

al SO por 7 km al cabo de loe cuales se di~igen al o en 3 km para lue

go torcer al nordoeste por 14 km; finalmente, en su curso inferior toma 

rumbo al oeste y en un recorrido me~ndrico de 12 km, se vacia en la 

Caleta C6ndor, en el Pacífico. La longitud asciende a unos 31 km. De los 

aerros vecinos recibe varios tributarios. No me110s de doce arroyos le · 

caen por su ribera derecha en el curso superior y medio qu~ lleva~ direc 

ci6n al 50,y otros tantos por la ribera sur, generados en la falda occi

dental de la cordillera de Los Espejos y de la falda norte de la cordi• 

llera La Azucena. 

Próximo al km 24 recibe por la derecha la quebrada 

Lumand que proviefte del oriente; ,ata dirige su curso por 6 km al NO y 

luego cumple otro recorrido de otros 4 km antes de su vaciamiento al cur 

so inferior del r!o Cholguaco. 

El r~gimen del río Gholguaco ea estrictamente pluvial 

y con crecidas mayores en invierno •. 

Cubierta litológica. Las cabeceras de los1 formativos m~s oria,tales se 

insertan eu rocas sedimentarias marinas det Mioceno. Sin embargo, la m,e 

yor parte de la cuenca comprende metamarfitas del Paleozoico, especial

mente pizarras- micáceas, gneises y cuarcitas. El lecho del río, en su 

curso medio e inferior, serpentea en una llanura aluvial del Cuaterna

rio. 
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Cubierta vegetal. Corresponde a la de selva fría y húmeda valdiviana 

que se defin16 e11 la descripcilSn de la cuenca del río Valdivia. 

Uso del recurso. Pr&cticamente ninguno; a no ser la nevegaci6n en su 

boca. 
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HOYA DEL RIO LLICO 

La hoya del río Llico se desarrolla en la costa Pa

cífica de la X
8 

Regi6n de Chile, en el interfluvio entre los ríos Bue 

no y Maullín. Compromete con su red de drenaje de tipo dendrítico la 

cordillera de la costa y un importante sector occidental sel Valle Cen 

tral entre las estaciones ferroviarias fresia y Los Muermos. La hoya 

misma tiene una mayor amplitud en sentido norte-sur, aunque el emisa

rio principal de ella, el río Llico, posee un desarrollo latitudinal. 

La hoya posee una extensión de 1400 km2 y queda co~ 

prendida por los paralelos extremos 40051 1 y 41Q24 1 L.S. y los meridia 

nos extremos 73Q19 1 y 73052 1 L. □• 

Limita al norte con parte de la hoya del río Chal

guaco y con parte de la hoya del río Negro, del río Bueno; al oriente, 

con esta Última subcuenca y con la del río Maullín. Al sur, con la ho

ya del río Maullín y con las de otros ríos pequeños costeros. Finalmen 

te, al oeste limita con cuencas costeras pequeñas que desaguan indepe~ 

dientes en el Pacífica, como la de los ríos San Juan, San Luis,· San P~ 

dro, Capitanes, Lliuco y Cholguaco, situados hacia el norte de su boca, 

y la del río Chagu6p o Chaquiguán, situada al sur de ella. 

El río Llico tiene su nacimiento en el extremo nor

te del cord6n de cerras costeros llamado cordillera de Zara □ (328 a 

379 m), en la divisoria de aguas sur de la hoya que la separa de la del 

río Quenuir, del Maullín. Tiene un extraño y largo recorri'do. Primero 

recorre con numerosas serpentinas en dirección al E un tramo de 1~ km, 

donde dobla al noreste por 3 km y luego al norte siguiendo paralelame~ 

te la línea del ferrocarril Longitudinal Sur. en plena Depresión InteK 

media, por 8 km, línea que cruza en la estación de Parga. A partir de 

este punta, que corresponde al km 3~, teniendo como origen su nacimien 

to, toma direcci6n al nordoeste hasta alcanzar su latitud más boreal 

después de cumplir otros 18 km. Aquí, en la junta del Pario dobla hacia 

el SO, dirección que conserva hasta vaciarse en el mar en la ensenada 
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Llico, donde forma una barra inabordable por embarcaciones. Este úl

timo tramo de 28 km transcurre entre riberas boscosas entre los cerros 

costeros. El r!o Llico recorre en total 80 km en variadas y opuestas d! 

recciones. En el ensanchamiento que sufre su cauce pocos kilómetros a

guas arriba de la boca, deja en medio la isla Boca Chica. 

En su curso superior el río Llico recibe escasos y 

exiguos tributarios. Al salir al Valle Central le cae por su ribera de 

recha el río Esperanza que tiene curso de 6 km en dirección al nord

orienteo 

En el Valle Central, pr6ximo a la estaci6n ferrovi~ 

ria de río Frío recibe el Llico por la misma ribera sur al río ~adi que 

tiene su mayor curso dirigido al norte con longitud de 11 km en total y 

al cual contribuyen los esteros Coipo y Del Toro. El primera le tributa 

por su derecha y el segundo por su ribera izquierda. 

En su cursa medio le tributa, siempre por la margen 

derecha o este, el ría Amancay el cual tiene su nacimiento en el Valle 

~e11tral. Atraviesa ~ste con rumbo general al oeste y longitud de 15 km, 

h:sta su junta al río principal. A mitad de camino entre los pueblos Ca

ñitas (est. río Fría) y Parga. En este Último pueblo, donde el río Llico 

describe una pronunciada revuelta, lei llega por su ribera derecha el río 

Parga, cuya origen se encue~tra en el Valle Central. Recorre 11 km en dl 
rección ~l noroeste y luego de recibir a su principal tributario, el río 

de Las Caulles, gira por tres kilómetros al suroeste hasta su junta al 

vía principal. El río de Las Caulles nace a unes 6 km al narte de Fre

sia¡ desciende can rumba al SE par seis kilómetros para luego recorrer 

en durecci6n 550 otras 6 km hasta su junta al Parga; tiene por principal 

tributario de su ribera derecha el estero El Bosque que le cae desde el 

peste. 
El río Parga tiene como tributarias en su cursa supe-

rior las esteros Poza de Oro y m~s abaja, El Molino, ambos de cursos pa

ralelos de este a oeste y longitudes similares de unos 4 km. 

A pocos kilómetros aguas abajo de Parga, recibe el 

río Llico por su margen izquierda el ría Pato que se genera en la diviso 

ria entre el cursa superior del río Llica (el que va al oriente) y el 
curso medio, que va a accidenter El río Pato desarrolla cu~so de 10 k~ 
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en dirección general al norte, sin que posea afluentes dignos de menci6n. 

Entre Parga y la junta del río Pato ha recibido el llico por la misma 

ribera izquierda el estero Piuchén, también de curso norte-sur, de 10 km. 

En el curso medio, el Llico recibe dos importantes 

afluentes. El primero es el río Pario, formado al norte del caserío de 
' , 

ese nombre de los esteros Huempalen que viene directamente del norte 

con un desarrolla de 6 km, y el estero El Jardín que proviene del sur

este y desarrolla curso al nordoeste de unos 10 km. El río Pario tiene 

un recorrido muy meándrico e1, su curso superior y medio, con direcci6n 

al sur y al oeste respectivamente. Sólo en sus dos últimos kilómetros 

lleva cauce recta en dirección al SSO. la longitud total del río al

canza a ~nos 8 a 9 km. El otro tributario importante es el río· Hu~yusca, 

que drena una parte extensa de la hoya norte del Llico. A pocos kil6me

tros de su desembocadura y cerca de su margen oriental se sitúa la lagu

na Las Ortigas, de forma elongada con un eje mayor cercano a 3 km. 

El ría Hueyusca se forma e1l la falda sur del cerro 

El Chivato (231 m) de la uni6n del estero El Chivato que proviene del 

norte, del estera Gloria y de otro río situado en el medio que no tiene 

nombre en la cartaD Estos formativos nacen de la falda oriental de la 

cordillera Los Espejos. El Chivato desarrolla curso al sudeste por 6,5 

km donde dobla al sur para cumplir un recorrido de 1,5 km más, enterando 

así 8 km. El otro formativo que podría considerarse el antecedente del 

Hueyusca, nace también en la cordillera Los Espejos y recorre 6 km en 

dirección al oriente hasta rodear por el oeste y por el sur el cerro 

Chivato. 

El r!o Hueyusca toma rumba al sur y desarrolla curso 

de 5 km hasta su junta con el río Puquitrahue. Sigue mfis o menos con es

te misma rumbo general al sur por 12 km en un recorrido muy serpenteante 

hat~, su junta al río de La Plata. En este trayecto recibe por su ribera 

der~•;ha varios afluentes que tienen invariablemente curso al SE y se 

genHrdn en la falda oriental de los cerros de la cordillera de la Costa. 

Ellos san el estero Raulí, que es el de menar desarrollo, con sólo 7 km; 

el e~tera Chingue, de 12 km de longitud. Indudablemente el río de La Ple

ta es el m6s importante afluente del Hueyusca de su ribera derecha. Nace 

al or~ente de la divisoria de aguas con el río Lliudo o Manque~a~u; se 
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dirige al ESE por 9 km para luego tomar direcci6n general al SE en un 

nuevo recorrido de 8 km. Su curso inferior es sumamente meándrico, di

vidiéndose a veces en dos brazos. El principal afluente del río de La 

Plata es el estero Hueñi que le cae por su ribera derecha proveniente 

del nordoeste con desarrollo de 11 a 12 km. 

A 5 km de su origen, como se dijo~ el estero Hueyusca 

recibe por su ribera izquierda el río Puquitrahue. Este tributario nace 

en la divisoria de aguas norte de la hoya, la que separa su cabecera de 

la del río Blanco, afluente del río Negro (del Bueno). Dirige su curso 

por 9 km hacia el oriente y SE para luego doblar al sur y suroeste por 

espacio da unos 10 km hasta juntarse a la ribera izquierda del río Hue

yusca. El curso medio y el inferior del río Puquitrahue son muy meándri

cos y corre confinado entre los cerros· de la costa. 

A partir de la desembocadura del río de la Pl~ta, el 

Hueyusca da varias vueltas y revueltas recorriendo en dirección al oeste 

unos 14 km¡ desde ese punto, el más occidental de su accidentado curso, 

toma rumbo al SE por 10 km hasta la junta del estero Collihuinco. A par

tir de esa junta recorre el Hueyusca hacia el sur otras 14 km hasta la 

junta del río La Esperanza. 

En su curso inferior, el río Hueyws~a recibe, como 

se dijo, por su margen izquierda al estero Collihuinco que deja a su verc 

el caserío de ese nombre. iste ester□ nace en el Valle Central, dirige 

primero curso al NND por 4 km y luego gira hacia el oeste por espacio de 

B km¡ aquí se le junta su afluente desde el norte, el este~□ da La Laguna 1 

y gira al suroeste para recorrer otros 3,5 km hasta vaciarse al Hueyusc, 

Más ~bajo se junta al Hueyusca por la misma ribera el estero ~apee□, de 

breve curso este-oeste (3 km), y 1,5 km m¡s abajo cae al río Hueyusca por 

su margen derecha el río La Esperanza que proviene del interior de la 

cordillera de la Costa con rumbo al SE, de la línea de displuvio con la 

cuenca del río Capitanes, de desagüe independiente e~ el Pacífico. El ru~ 

bo del río La Esperanxa es muy constante, en dirección al sudeste y desa

rrolla 16 km de longitud. Tiene por afluente del norte el estar□ Repil, y 
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por la ribera derecha o sur, los esteros El Mirador y Llagualco. El 

primero tiene curso de norte a sur de 4 km; el Mirador, de oeste a e:! 

te, de 7 km y el 6ltimo, de suroeste a nordeste, de 8 km. El 6ltimo 

tramo del Hueyusca es de 10 km, y tiene un cauce más parejo y rectil! 

neo. La longitud total que cumple el Hueyusca asciende a 73 km, inclui 

da la longitud de 9 km de su formativo el estero El Chivatoº 

En su curso inferior, el río Llico tiene como afluen 

te principal al río Marilán, cuyo origen se encuentra en los cerros de 

la costa, también en la línea de displuvio can la hoya del Capitanes. 

Tiene un rumbo bastante sostenido al sur y un desarrollo de unos 18 km 

entre cerros selvosos. Tiene este río s6lo tribu~arios insignificantes§ 

Por la ribera sur le cae al río Llico el río Traigu~ne 

Este desarrolla curso al noroeste con ·una longitud de B km¡ tiene por 

afluente principal el estero La Olla. Finalmente por la ribera sur caen 

al Llico los esteros Marilancito y Yerbas Buenas, de cursos paralelos con 

rumbo al NO y desarrollo de 4 a 6 km respectivamente. 

El r~gimen del río Llico es estrictamente pluvial y 

presenta sus mayores crecidas en el 1nviernp0 ~::::No se dispone de estad1sti-; 

ca de caudales y se ha estimado en 35 m3/s el gasto medio sn su curso in

:'eriar .. 

C~bierta litol6gica. La hoya hidrogr,fica del río Llico participa de for 

maciones geol6gicas de muy distintas edades. El curso superior nace en 

roca del Paleozoico can metamorfitas tales como pizarras micáceas, gneises 

y cuarcitas¡ el curso medio intercepta los sedimentas del Cuaternario que 

rellenan la Depresi6n Intermedia y rocas del Terciaria Medió de origen s~ 

dimentario marino y continentales. Estas rocas suelen aflorar en peque-. 
Ma escala en el curso inferior. En el curso inferior, sin embargo, impe-

ran nuevamente rocas metam6rficas del Paleozoico en forma de gneises, e~ 

quistas y pizarras~ El lecho mismo escurre en materiales aluviales del 

Cuaternario'° 

Cubierta vegetal. V~ase al respecto la correspondiente a la ce la cuen

ca baja del río Valdivia. 

Uso del recurso. No se hace uso planificado del recurso hÍdrica de esta 

hoya 0 
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HDVA DEL RIQ MAULLIN 

La hoya del río Maullín se desarrolla en la Xª Re~ 

gi6n de Chile entre los paralelos 40055' y 41Q45 1 L.G. y los meridi~ 

nos 72030 1 y ?3Q48 1 L. □., can una extensi6n de 4300 km2. Limita al 
norte con los tributarios del sur de la hoya del río Bueno; al sur, 

can las cabeceras de pequeños esteros independientes que vacían sus 

eguas a las golfos de Relancaví y Ancud, y también, con la cuenca del 

ria Chamiza de la cual queda separada por el volcán Calbuco (2015). Al 
oriente, limita can la cuenca del ría Petrahué, de la cual queda sepa

rada principalmente por el volcán □sorno (2661), majestuoso accidente 

orogr~fico que domina can su cona nevado toda la regi6na 

El río Maullín tiene su nacimiento en el lago Llanqu! 

hue, e11 un punto central de su costa accidental denominado Desagüe, pró 

ximo a la estaci6n ferroviaria de Llanquihue. Toma dirección al SO que 

conserva hasta vaciarse en la casta Pacífica donde forma una especie de 

gran estuario, en cuya costa sur se encuentra la ciudad de Maullín. Re

corre as! el Valle Central de Chile en una longitud superior de 85 kmo 

El lago llanquihue es el segundo en extensión ds Ch,! 

le después del lago General Carrera. Tiene forma esencialmente equidi

mensianal y costas bajas o de lomajes suaves, y relativamente regulares, 

aunque pasee bahías abrigadas como la de Frutillar y Puerto Varas en la 

costa accidental; Ensenada en la sudoriente y Puerto Octay y Puerto Marw 

tin en la ribera norte.:::, 

C La elevaci6n d~l espejo de agua es de 51 m s.m. y su 

extensión alcanza a 860 km2. La profundidad del lago no se ha medida 
can acuciosidad suficiente, pero algunas sondas de cordel han arrojado 

profundidades superiores a 350 m hacia el centra. Sus aguas son puras, 

de 11,SCC de temperatura media en verana. Recibe cortos tributarios. Los 

de la ribera □·riente se generan como torrenteras en la falda occidental 

del volcán □sorno. San los esteros Blanca, el Zanjón, La Cascada. Los 
tributarios de la ribera sur descienden en su mayoría de la falda norte 



' del v □ lc¿n Calbuco. Son los ríos Tepu, Colorado, Hl~nco, Fiedre, y el río 

Pescado. r:.nte es el más importante y dP.semboca entrF. LE Foza y la pur,ta de 

Las Ingleses. En La Foze r.isma llegcn c□s esteros ds ciPrta imp□rtan=ia: 

La Poza y Fuentes. 

El ríe ~·aullín en su trayectoria r2cibe varios afluentes 

menares. Del norte le cae el río CLJlabozo, el ~ue a través de su tributa

rio formativo, el estero Colegual recoge u2s desde Frutillar, con un r~ 

corrido de 40 km. Uesde el sur, y algo m6s arriba qu8 el anterior, la cae 

el río rJegro que proviene del orie11te, de la re::gión v1:::im:r a la estnci6n 

Alerce. Otro río tambi~n denominado Negro le cae ~6s nbajo por su ribora 

norte y proviene de la divisoria de aguas con la cuencú del río Bue11□• Sie~ 

pre por el norte recibe cauces menaras, corno el río Oscuro del S8lto, el 

río Ostiones, el río Chelles. Igualmente por el sur le caen el estero La 

Tranca, el río Gato, el río Chaqueihua, el río Gómez, el río del Cebadal, 

el ría del PeAol. Pr6ximo en su desembocadura llega al kaullín desde el 

sur, el río Cariquilda, Es de poco caudal y su nacimiento se encue11tra en 

las laderas del cerro Las Tres Cumbres y ss vacia al Maullín junto a la ciu

dad de este nombre. Es navegable en bote sn 12 km pero sólo con el flujo de 

la al tti m<Jrea. Tiene un cauce muy embancado, p:::::ntancso y ar,torpecido por pa

lizadas. 

Asimismo, muy cFrca del oc~ano, cae al ~~ullín, dBsde el 

norte, el río ~uenuir, el cual nace en llanuras ~oscósas s11 la región cos

tera al nortA ~e ~2ullín, con un aflu~nte, el río Surgidero, cue proviende 

de la falda occidental da la cordill2ra da Zara. El río QuGnuir corre hacia 

el sur serpenteante en grandes m2andros que fornan pantenos extensos. Su cur

so inferior,hasta unos 2C km de su dese~~oc2dura es nav~ga□ le por em=2rcaci □ 

nes menores en la 'marea alta. For su riber2 izquierda se le junta el río li

hu~, alcanzando aquí un ancho de 10□ m, con profun~idades de 2 a 3 m. Su cur

so se ve entorpecido par numerosos islotes pGjizos y púnt2nosos. En su 

curso inferior las t~erras que flanqueBn IDas riberas pantanosas, se 
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levantan co~ fuertes escarpas a elevaciones de 15 a 20 m. Al final se 

divide en dos brazos, dejando la Isla Nutria entre ellos. 

El cursa medio del río Maullín, a 45 km de su naci

miento, se ve interrumpido por un salto de 3,5 m de caída que obstacu

liza la navegaci6n. Resulta así, que el río Maullín es navegable por 

botes hasta Puerto Toledo (o de Pantaleón Toledo), caserío situado en 

la ribera sur junto a la confluencia del río Gómez, que también es in

fluenciado m, su curso inferior por las mareas y es navegable en esas 

circunstancias por botes en 1,5 km. 

El curso superior del río Maullín es tortuoso y co

rre en terreno algo plan□, en un lecho pendiente y profundo de 60 a 100 

m de ancho. Al salto sigue un cauce muy uniforme, de 50 a 60 m de ancho 

por unas 25 km entre campos planos y boscosas. Hacia abajo el cauce se 

ensancha a 2□□, 300 y 600 m¡tros, conservando una profundidad de 3,0 m. 

El río puede navegarse hasta El Salto, o sea, hasta 

Puerto Toledo, situado a unos 35 km desde su boca. 

El Maullín gcza de un régimen típico pluvial, con un 

caudal medio del orden de 100 m3/sp 

Cubierta litológica. A lo largo de toda la cuenca dominan las formacio

nes cuaternarias constituidas por materiales glaciarios, lacustres y 
. . 

fluviales. En la cuenca alta, sin embargo, dominan andesitas y basaltos 

y otros materiales volcánicos. Sólo en la desembocadura se encuentran 

rocas sedimentarias marinas del E□ce11a-Mioce110, con intercalaciones de 

carbón y pizarras bituminosas. Por excepción, en la ribera sur del lago 

Llanquihue se encuentra w, afloramiento da roca intrusiva de edad cret~

cica. 

Cubierta vegetal. En la región oriental, prima la selva valdiviana con 

asociaciones de nothofagus, canelo) arrayanes, etc, mezclado con coli

guales y quilantales. Aun puede encontrarse manchas de alerces en luga

res de difícil acceso. En el llano bajo priman junc~ceas, ciperáceas y 

gramíneas, al lado de helechos en lugares de mayor humedad. 
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Uso del recurso y calidad del aaua • El agua de la cuenca, como 

todas las del sur de Chile, es muy pura1 y no ofrece, problema algu

no de contaminaci6n. Aparte de la navegación regular de embarcaciones 

de escaso tonelaje por el lago Llenquihue y de embarcaciones menores, 

de menos de 1 m de calado, por el curso inferior del Maullín, no exis

te en esta cuenca otro aprovechamiento de iMp□rtenciaº 
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HOYA DEL RIO CHAMIZA 

La cuenca del río Chamiza se encuentra rodeada da gran
des cuerpos de agua y comprende una extens16n de 725 km2. Ocupa una 
pos1c16n central en la X8 Reg16n 11 er.t:re los paralelos sur 41020 1 y 

41g35, y meridianos oeste 72022 6 y 72C5J 1 o Limita al norte y al oes
te con la hoya del ~~ull!n; al orienta con la hoya del río PetroquA 
y con el Estuario de Raloncaví. Al sur, con las cabeceras de cuencas 
menores que se vaciari independientes al estuario val golfo de Relon
cav!., 

El r!o Chamiza, tambi6n llamado Caihuín, nace en al ex
trema poniente del lega Chapo y tres un breve y serpenteado recorrido 
da unoe 30 km en direcc16n general al oeste, se vac1a en la costa 
norte del golfa de Relancaví, a 10 km al oriente de la ciudad de Pue!: 
to Montto Su lecho abierto en la llanura presenta numerosos obstácu
los de palos y un embanque en su desembocaduraº 

A corta distancia de au origen, reciba por su derecha el 
ria Correntoso, generado an la falda sur del volc~n Calbuco (2015) qua 
as aquí el rasgo más distintivo de la cragrafiao En el curso media se 
la reúne por el sur el estero Pangal qua desagua la laguna Sargazo. En 
el curso inferior as le junta.el río Coihue qua proviene directamente 
del norte, originada también en la falda sudoeste del Calbuso. Esta r!a 
viene a ser el principal tributaria. 

El lago Chapa tiene forma irregular, con un eje mayor da 
16 km orientado da sudeste a noroeste. El diámetro menor ea de 2 a J km 
en promedio. La superficie de este lago alcanza a 55 km2 y se encuentra 

a 220 m da altitud. Recibe alimentaci6n a trav~s de varios arroyos que 
descienden de la falda sur del Celbuco y desde la falda poniente de los 
cerros Rollizos, especialmente al río Negro. Por la ribera sur le llegan 
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arroyos que desaguan un firea de pequefias lagunas. 

El r,giman del río Chamiza es netamente de carácter plu
vial, y posee un m6dulo del orden de 50 m3/s. 

Cubierta litol6gica. El tercio sudorienta! de la cuenca está ocupado 

por grandes mases de rocas graníticas del Cretácico; en el tercia nor
te imperan rocas volcánicas endesíticas y bas§lticas recientes relacio

nadas con la actividad del Calbuco. La porción occidental, más llana, 
est, en cambio ocupada por sedimentos cuaternarios de origen fluvial y 

glacial. 

·.' 

Cubierta vegetal. Todavía en esta hoya subsiste la característica flo~ 
ra vald1viana 11 • Sin embarga hay espacios abiertos con flora esteparia 

coma es el pasto c□irán. En los rincones montañosos aún se encuentra 
el alerce., 

Calidad del agua. f;t3 muy pura , na presentando problema alguno. de con
tarninaci6n,. 

Mao del recurso. S6lo le Endesa ha hecho algunos reconocimientos para 
el aprovechamiento del recurso en desarrollo hidroeléctrico. 
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HOYA DEL RIO PETROHUE 

La hoya del r!o Petrohu~ se desarrolla en la porci6n 

centro-oriente da la X8 Regi6n de Chile, entre latitudes sur 40Q44 1 y 

41022 1 y longitudes oeste ?1C50' y 72Q36 1 • Su extensión es cercana a 

2644 km2. Limita al norte con los formativas m~s orientales del río 

Bueno; al este, con la cuenca alta del r!o Limay y la cuenca alta del 

r{o Puelo, de las cuales queda separada por el cord6n limítrofe Chile

Argentina; al sur, con las hayas de los ríos Cocham6 y Chamizaº Al oes

te, finalmente, con la cuenca del r!o Maull!n, de la cual queda separa

da por el volc~n □sorno y por detritus morrénicos de la Última glacia

ci6n. La emergencia del volcán □sorno fue determinante para que se inde

pendizaran ambas cuencas, antaño unidasº Se compone esta hoye fundamen

talmente del lago Todos Loe Santos y de su emisario el rfo Petrohu~. Es
te nace en el extremo más occidental del lago y tras un curso de 36 km 

dirigido al sur, se vacia en el extremo norte del Estuario de Reloncav!, 
en le ensenada da Ralún, formando un amplio delta. El lecho de este río 

a poco de su nacimiento es tranquilo, pero luego transcurre a saltos y 

rápidos entra escombros de lavas, lo que le confiere especial inter,s tu 

r!stico, y además, un alto potencial hidroeléctrico. 

El lago Todas Loa Santas, conocido tambi~n antiguamente 

con el nombre de·Eemeralda, es un típico fiordo interior, aunque sus co~ 

tornos san tal vez los más irregulares entre los lagos del sur de Chile, 

con profundas ensenadas,entre las cuales destaca en la ribera sur la de 

Calbutúe, y pronunciadas pen!nsulaso El eje mayor orientado en direcci6n 

este-oeste, entre los puertos de Petrohué v Peulla tiene una longitud 

de 32 km en línea recta. 

Su espejo de agua tiene une extensi6n de 189 km2 a la co

ta 184 m a.m. y se encue11tra rodeado de altas montañas, entre las cuales 

destacam el volc~n Osorno (2661) al oeste; la Sierra de Santo Domingo,al 

sudoeste; el CQ Derrumbe en la ribera sur (1650); los cerros Puntiagudo 

(2490) y Techado (1880) al norte; y, el cerro Mirador al oriente (1?70). 
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La mayor profundidad de este lago alcanza alrededor de 200 m en la ense

nada Calbutu~. Una isla de cierta magnitud, boscosa y de contornos irre

gulares ocupa el centro de la parte más ancha del lagoe Es conocida con 
el nombre de isla de Las Cabras de constituci6n granítica. Su nombre de

riva da unas parejas de estos animales dejadas allí en 1850 por el Capi

tán Muñoz Gamero para su propagación. 

La alimentación la recibe desde varios ríos que se gene

ran en las faldas de esas mo;,taf'ias. El principal es el río Negro qua le 

e11tra al lago en su extremo nororiental., Se genera este río de la concu

rrencia de dos afluentes, uno que viene del NE, de le falda occidental 

del cord6n limítrofe, y del otro que es el m~s importante por su caudal~ 
que proviene directamente del norte, de la falda sur del cerro Frutillar 

(1540). El río Negro con longitud aproximada a loa 35 km desde su cabe
cera más remota, corre en un valle estrechado por cerros graníticos, pe

ro en su curso inferior se ensancha hasta un kil6metro con agua profun

da; lo que permite la navegaci6n por botes hasta 12 km aguas arriba de 
su boca. 

Por su ribera norte le caen al lago otros cereos de agua. 
El río Techado que proviene de la falda norte del cerro de ese nombre y 

corre en ~n curso orientada hacia el sudoeste; el río Puntiagudo nace en 
la falda sur del Cerro Puntiagudo y se dirige al sudeste con escurrimien
to torrentoso sobre una meseta de material volcánicoº El río Peulla cae 

-
al lago desde el oriente. Tiene su nacimiento en un gran ventisquero de 
la falda norte del cerro Tronador (3460)Q Desarrolla curso al norte por 

unos? km hasta la junta de un afluente que proviene del oriente, del pa
sa P,rez Rosales, y dobla hacia el oeste hasta desembocar en la bahía de 

Peulla con ancho de 500 m a través de una extensa vega. Sus aguas son ba= 

rrosas. En el extremo sur de una profunda ensenada que se abre en la ri

bera sudorienta del lago, cae el río Blanco cuyo nacimiento ea encuentra 

en la falda occidental del ce Tronador. Corre hacia el oeste por unos 

25 km. Tiene una amplia red de drenaje que se desarrolla inmediatamente 

al poniente del cord6n limítrofe. Por su ribera norte recibe los ríos Pe 

quefio y del Norte, aparta de otros arroyos. Por la ribera sur recibe el 
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'r!o Esperanza que nace al pie del portezuelo Valverde (1070) y tiene 

manifiesta direcci6n al norte. Se junta con el río La Cimbra. En el CU!, 

so inferior se le une al Blanco, el río Vuriloche que desciende de la 

falda sudeste del cerro Bonete (1640). En la desembocadura del río Blan

co se hallan los afamados baños termales sulfurosos de Vuriloche. 

En el extrema sur de la ensenada Calbutué, llega al lago 

Todos Los Santos el emisario del lago Calbutué, que sigue al sur, el que 
a su vez es alimentado grincipqlmente por el río Concha, desde el sudes-

81 GRlbutul 
te. Este mediano lagoies profundo y de orillas acantiladas, con un espe-

jo de agua a cota 221 m a.m. Otra alimentaci6n se la proporciona el río 

Cachim6 por su ribera oeste; nace este al pie del portezuelo Cabeza de 

Vaca. 

El r!o Petrohu~ tiene algunos afluentes menores y otros 

de importancia. Uno de estos Últimos es el río El Salto. Nace en la fal
da oeste da la Sierra Santo Domingo y cae al Petrohu~ por su ribera iz

quierda en su curso medio. Por la misma ribera a corta distancia más el 

sur, recibe otro río que desagua la pequeña laguna San Antonio. 

Por la ribera derecha o poniente cae al Petrohu~ el r!o 

Hueñu-Hueílu de escaso caudal, y cuyo nacimiento se encuentra en la falda 

nororiente del volcán Calbuco, desde la cual se dirige al noreste para 

bordear el cerro Téllsz por el norte. Tiene coma tributarios el río 

Blanco y al río Los Patos que desagua el pequeño lago homónimo. 

E1 régimen del río Patrohué es pluvial y es regulado en 
forma natural por el lago Todos Los SantasQ Los caudales de 

tes, sin embargo, dependen directamente de nieves. El gasto 
orden de 100 m3/s. 

algunos afluen 

medio es del 

Cubierta litológica. Prácticamente teda la cuenca se desarrolla en ro

cas graníticas del Cretácica, y en lavas andes!tico-bas~lticas del Holo

ceno. 
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Cubierta ~oetal. Tiene todas las características de la 11 flora valdi
viana n_, :Joff°biai't~t cubierta boscosa siempre verde donde priman las fagá

ceas, el lingue, el canelo, el arrayán, el ulmo, etc. En lugares apar

tados de la cordillera se encuentra todavía en pequeña cantidad el aler

ce. En el sotobosque priman la quila y el coligÜe; helechos diversos; 
enredaderas, la chaura, etc. 

_C_a_l_i_d_a_d_d_e_l ____ a_g_u_a_ .• Es excelent~ y carece .. da problema alguno de 

contaminaci6n. 

Uso del recurso. Por ahora, el mayor provecho de esta cuenca está en le 

navegabilidad del lago Todos Los Santos que permite una fácil comunica

ci6n hacia la Argentina por el Paso P~rez Rosales, y en el alto inter~s 

turístico por sus bellezas naturales. Sin embargo, Endeaa está haciendo 

estudios para aprovechar el potencial hidroeléctrica del río Petrohufi 

y generar unos 200 000 kWe 
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HOYA DEL RID RALUN o RIO DEL ESTE 

El Ralún e5 un pequeño río de la Patagonia boreal que 

tiene por base de equilibrio la bahía de Ralún, en el fondo de saco del 

Estuario de Reloncav!. No lejos se encuentra la desembocadura del río 

Petrohué hacia el oeste, y la del río Cocham6 al sur. La cuenca compren_ 

deüna extensión de 48 km2 de la parte oriental de la provincia de Llan_ 

quihue, en la X Región de Chile o Región de los Lagos. Se desarrolla e~ 

tre los paralelos extremas 41º22 1 y 41027' L~S. y los meridianos extre

mas 72Q10' y 72017 1 L. □• Limita al norte con los tributarios del sur de 

la cuenca del r!□ Petrohué (tributarios de la ribera sur del lag□ Todos 

los Santos) y con la pequefia cuenca del río Reloncaví cuyo desagüe se 

sitúa muy pr6xima al del Ralún, en la misma bahía. Al □riente limita con 

la cuenca del río Cochamó; y al sur, con pequeños ríos de desagüe inde

pendiente en el estuario de Reloncav! como el río Cululir. Al sur da su 

desembocadura se levanta el caserío de Ralún, sabre un llano cenagoso. 

" La bahía misma es abrigada, con excelente fondeadero 

para todo tipo de embarcación y está rodeada de altas montañas. Las ma

reas en este fondo de saca del Estuario Reloncaví fluct6an en 6 m, entra 

la pleamar y la bajamarº 

El río Ralún, conocido también con el nombre de r!o 

del Este, es de breve curso y nace e.n el cerra denominado del Este, de 

la reunión de dos brazos: un□ vi~ne del norte con 4 km de longitud y d! 
sagua una laguna situada.sobre un subtributarioº El segundo, que es el 

principal, viene del este y también tiene un tributario que desagua un 

conjunto de tres pequeñas lagunas. El río, a partir de la confluencia 

se dirige al oeste con longitud de seis kil6metros, de modo que el rí □ 

principal y su formativo del este reúnen un recorrido de 10 kmº 

Sobre el gasta normal de este río no hay antecedentes. 

Cubierta litológica. La cuenca se deGarr□lla en roca intrusiva de carác

ter granítico del Cret~cic□ y/o Terciario. 

Cubierta veget3l. Véase las cuencas de las ríos Petrohué y Puelo. 

Uso del recurso. No tiene U30 del recurso destacad□~ 

119 



• 

HOYA DEL RIO RELONCAVI 

Se trata de una pequeña cuenca costanera que se vacia en la 

bahía Ralún situada en el extremo norte del Estero Reloncaví, en la X Región 

de Los lagos. Con una superficie de 26 lan2 queda comprendida entre los para

lelos extremos 41°51' y 41°23' L.S. y los meridianos extremos 72°14' y 72°18 1 

L.O. Deslinda al norte con la cuenca del río Petrohué, más específicamente 

con la subcuenca de la laguna y río Cayutué de dicha hoya; al oriente con la 

cuenca del río Del Este y con la subcuenca del río Conchas, del Petrohué; al 

sur con la bahía Ralún y en parte también con la pequeña cuenca costera del 

río del Este. Finalmente al oeste con la subcuenca del río San Antonio de la 

cuenca del río Petrohué y con la cuenca costera, paralela a la del Reloncaví, 

llamada río Los Cuarteles. 

El río principal nace en la línea de displuvio norte y corre 

netamente con rumbo al sur hasta vaciarse casi jun~os en la misma rada con el 

río del Este. CUmple un mayor recorrido de 8 Jan. Por su flanco derecho u oes

te recibe en su curso superior a dos afluentes que nacen de la falda del cor

dón del Cº .Juliet, y por el flanco izquierdo u occidental cinco peqv.eños tri

butarios. 

De este río, de régimen pluvial, no se dispone de estadísti~ 

ca de caudales. 

Cubierta litológica. La pequeña cuenca del Reloncaví queda inserta en el 

gran batolito andino, de granodiorita. 

cubierta vegetal. Toda el área está cubierta con la flora típica valdiviana 

que se ha descrito con más detalle en hoyas mayores. Como es sabido priman bos 

ques de fagáceas, mañíos, cipresales, canelo, arrayanes, etc, etc, y en el so-

" to bosque abunda la quila y el coligue. En los campos limpios se encuentran pr~ 

deras pastosas. 

Calidad del agua. No se cuenta con análisis, pero dadas la latitud; se piensa 

que el agua no tiene problema alguno de contaminación. 
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ZONA AUSTRAL O PATAGONIA CHILENA 
RESENA GEOGRAFICA 

El nombre de Patagonia comprende el cono del extremo austral de Sud

américa, desde una J.ínea norte que sigue aproximadamente entre los paralelos 41º y 

42° Lat. S. que va desde el Canal de Chacao y el Golfo de Reloncaví, en Chile, y 

el río Limay en La Argentina, hasta el Cabo de Hornos por el sur (56° Lat. S). Com 

prende una extensión longitudinal de aproximadamente 1550 km. Algunos autores, sin 

embargo, excluyen del concepto de Patagonia al Archipiélago de Tierra del Fuego, y 

así se considerará en esta reseña. 

Dos sectores longitudinales profundamente diferenciados, se pueden e~ 

tablecer en ella. El sector occidental constituye la Patagonia Chilena, vertebrada 

en torno a la cordillera de Los Andes, la que ha sido bisectada por ríos y glaci~ 

res, y penetrada por profundos fiordos labrados por los hielos de otra época. Des

tacan en ella algunas cumbres de cerros y volcanes, y aún conserva entre Aysén y 

Magallanes una amplia zona cubierta por glaciares llamados Campos de Hielo: Al occi

dente de la cordillera andina se encuentra una faja deprimida de tierras desmembr~ 

das en archipiélagos, penínsulas, golfos y canales que es la continuación hacia el 

sur del Valle Central de Chile. Vestigios de la cordillera de la Costa sólo reapa

recen en la Isla Grande de Chiloé y en la Península de Taitao. 

El sector oriental de Patagonia, que constituye actualmente la Pata

gonia Argentina, se caracteriza en cambio por ser una meseta de suave pendiente ha 

cia la ribera atlántica, surcada de ríos muy largos que nacen en la región subandi 

na oriental, en lagos de origen glacial o en cañadones profundos. Estos se sitúan 

en una faja longitudinal de transición entre ambos sectores llamada SUbandina Ocien 

tal, de condiciones climáticas similares a las del "Desierto Patagónico", de la cual 

también participa Chile. Es en esta franja donde se hace necesario el riego arti

ficial sea para cultivos o para fomentar empastadas. Hasta ella se extienden a ve

ces los bosques de fagáceas (lengas y ñirres} propios de la franja occidental. En 

ella sobresalen mesetas más altas constituidas por grandes coladas de lavas. Buen 

ejemplo de ellas es la meseta Buenos Aires y otras de más al sur. 

Queda así en claro que una de las características geográficas más re 

levantes de esta región es el contraste entre sus vertientes pacífica y atlántica, 

y los estudios indican que dicha oposición geográfica no es reciente, manifestán

dose también en los yacimientos. a~queológicos que muestran pocos puntos comunes 

entre sí. 
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Clima y Vegetación. El Cuadro Nº permite visualizar algunos de los principa:~s 

~aYámetros del clima patagónico con valores promedios mensuales de una estadís
tica de 30 años. 

En Patagonia Chilena, especialmente en su franja archipielágica, 

las precipitaciones alcanzan hasta cuatro mil o más milímetros anuales, las que 

alimentan ríos caudalosos y de fuerte pendiente, el mayor de los cuales es el 

Baker. Permiten también el crecimiento de una vegetación exuberante de bosques 

fríos con fagáceas, quilantales (Chusquea) y helechos, pero también prosperan 

Drimys winteri (canelo); Maytenus magallanica (leña dura); Austrocedrus chilensis 

(ciprés de la cordillera), arrayán (Myrceugenella apiculata) y arbustos del gén~ 

ro Berberis, la chaura lPernettya mucronata), etc. 

El sector oriental, al contrario, goza de un clima serniárido deba

jas precipitaciones, que da lugar a una estepa arbustiva xerófila donde prima el 

calafate (Berberis buxifolia), el neneo (Mulinurn spinosum), el duraznillo (Colli

guaya odorífera), la pararneL(Adesmia boronioides), etc, y pastos duros o coirona

les (ishus). Otras gramíneas de importancia en el sustento de la fauna se desarro 

llan en vegas o "mallines". ~~---.;..;;,;;;="--"--~ , 
Entre ambos sectores se intercala la franja longitudinal Subandina 

Oriental con condiciones climáticas semejantes a la del desierto patagónico, 

aunque morigeradas por la proximidad de la cordillera andina y por las masas de 

agua de los grandes lagos patagónicos situados justamente en dicha franja. Es 

en ella donde se requiere del riego artificial para mejorar el rendimiento de 

las praderas y permitir el desarrollo de cultivos en algunas áreas. Un buen 

ejemplo de lo primero sería el riego de zonas aledañas a Punta Arenas y en el 

norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego; del segundo caso, la zona fronteri 

za de Chile Chico, en la ribera sur del Lago General Carrera, donde se riega 

desde hace más de treinta años. 

La pluviosidad alcanza su tasa máxima en las islas de la franja 

archipielágica con valores entre 3 000 y 4 000 mm anuales. En Puerto Aisén (45º 

24 1 L.S.}, al interior del fiordo de ese nombre, la tasa es cercana a los 3000 

mrnm. En cambio en Punta Arenas, situada al oriente de la cordillera, es de só

lo 440 mm. Otros puntos de situación análoga cuentan aún con menores precipi

taciones. 
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En la franja lluviosa de la Patagonia Chilena se advierte Jr, 

incremento paulatino de las precipitaciones con el aumento de la latitud, y 

desde luego, no hay estación sin lluvia. 

una característica climática de la Patagonia es la presencia de 

vientos permanentes y de gran intensidad, sobre todo en los meses de verano. 

Los vientos reinantes provienen del sur y del suroeste, y las velocidades son 

de 50 o más km/hora. 

Las temperaturas en Patagonia son bajas a lo largo de todo el 

año. En Puerto Aisén, situado en Patagonia Central, la temperátura media anual 

es de 9ºC; en el mes más frío, en pleno invierno, la-media es de 4,5ºC y en 

Fe~rero la media del mes alcanza a 13,SºC. En Punta Arenas, la media anual es 

de sólo 6,7ºC; en el mes de Julio la media es de 2,2ºC y en Enero, el mes más 

caluroso, la media sube a 11,2ºC. 

Fauna. En la región de los ·canales prima la fauna marina, con mamíferos de la im-
. ~do 

portancia del lobo de mar (del género Otaria), la nutriaA(Lutra provocax) y el 

chungungo (Lutra felina); una avifauna representada por gaviotas (Larus), albatros 

(Diomedea), distintos petreles; diferentes especies de cormoranes, cisnes,entre 

otros. El mar es rico en peces, moluscos y crustáceos. El bosque frío en cambio, 

no es un buen habitat para la fauna, y es a veces tan impenetrable que sólo el 

chucao (Scelorchilus rubecula rubecula) lo habita. 

El sector subandino oriental está poblado por una fauna mucho más 

rica y variada: el guanaco (Lama guanicoe); el huemul (Hippocamelus bisulcus), en 

las mayores alturas; el zorro colorado o culpeo lDusicyon culpaeus)y la chilla 

(Dusicyon griseus}; el.pmna CFelis concolor}; el piche o peludo (Chactophractus 

villosus); el chingue o zorrino (Conepatus chinga}; el gato de los pajonales (Fe

lis colocolo}; diversos roedores. La avifauna está representada especialmente por 

el avestruz chico o choike (l>terocnemi.a pennata pennatal; el flamenco (Phoenicop

terus chilensis} habitando en lagunas y mallines;la avutarda o caiquén (Chloephaga 

picta picta); la martineta o perdiz austral (Tinanotis ingoufi); rapaces y vultú

ridos; etc. 
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CUADRO 

PRJNCIPALES PARAMETROS OE CLlAA EN LA PATAGONIA CHILENA - Per!odo 1916 • 194~ 

PUERlD t'DNTl PU',TA CORONA Jlil,A GUAfD PUHllO AYS[.f, 

410281 L.S. 411lliT• L.s. 430)4 1 L.s. 45024 1 L.s. 
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[ne. 
feb. 
Mar, 

Abr, 

May. 

Jun. 
Jul. 
AgD, 

Set, 
Dct, 
l\lDV, 

Dlc, 

ARo 

Ene. 
f"eb. 

Plllr. 
Abr. 

·Hay. 

Bun. 
Jul. 
Ago. 
Set. 

Dct. 

Nov. 

Dic. 

ARo 
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En Patagonia Chilena - y excluyendo el archipiélago de Tierra del 

Fueg~ que tendrá tratamiento aparte es posible· distinguir dos subáreas, de 

acuerdo a la hidrografía y sobre todo a la intensidad y carácter de la glaciación, 

subáreas que se designarán Patagonia Septentrional y Patagonia Meridional. 

A) PATAGONIA SEPTENTRIONAL. Se extiende desde el límite norte definido anterior

mente para la Patagonia hasta la latitud de la base de la península de Taitao, al

rededor del paralelo 46°30 1 , es decir, toma una longitud aproximada a 540 km e 

incluye la Isla Grande de Cñiloé. 

De acuerdo a la división tripartita longitudinal, se distingue en 

ella, como se dijo, una porción continental de una archipielágica o insular. De se 

paración entre ellas corre 1JI1a faja -marítima que en la -mitad norte se inicia en el 

Golfo de Reloncaví y continíia ñacia el sur en los Golfos de Ancud y Corcovado,que 

establecen la separación ae la isla de Cñi.loé con Chiloé continental; se prolonga 

hacia el sur en los canales Moraleda, Costa y el estuario de los Elefantes, hasta 

casi el istmo de Ofqui. 

Toda la faja insular está sometida a una alta tasa de precipitación 

que debido a su altura depri-rnida, se manifiesta sólo en forma de lluvias ;prácti

camente no cae nieve ni se encuentran en ella área englaciadas. Los únicos ríos 

de mayor importancia son los de la isla Grande de Clüloé, como los ríos Pudeto, 

Botalcura, Notué, Cñadmo, y los de la pen!nsula de Taitao: el río Negro, formati

vo del San Tadeo, y el emisario del lago Presidente Juan Antonio Ríos que es aquí 

el cuerpo de agua más extenso. Otros lagos menores se encuentran en Chiloé insular, 

en la isla Victoria y en la propia península de Taitao. 

En la faja continental, donde el relieve ha sido configurado por el 

levantamiento de la cordillera de los Andes, por acción del hielo y por la acti

vidad volcánica más reciente, existen grandes ríos que se generan al oriente de 

la línea de altas cumbres, en la región subandina patagónica, atraviesan en desfi

laderos la cordillera andina y van a vaciarse en el fondo de saco de fiordos o es

tuarios lllOdelados profundamente por las glaciaciones pasadas y que paulatinamente 

se van rellenando de sedimentos. Pero ta:moién hay ríos más breves que descienden 

con gran pendiente desde la línea de altas cumbres. Al primer grupo pertenecen los 

ríos Puelo, Yelcho, Palena, Cisnes y Aysén, que son los más caudalosos. Al segun

do grupo, los ríos Cochamó, Vodudahue, Reñihué, Corcovado, Palvitad, Rodríguez, 

Tictoc y Queulat. Al sur de la cuenca del Aysén, se encuentran otros ríos de es

te último carácter: Huemules, Sorpresa y Exploradores. Por lo general, los ríos 
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presentan de pendientes fuertes, frecuentes rápidos y sal tos que impirJ•..:r, 

la navegación en ellos, salvo en algunos tramos próximo a la desembocadura. En 

otras ocasiones los sedimentos de acarreo y las palizadas con serios obstáculos 

para ello. 

El hielo ocupa las altas cumbres y desde ellos se desprenden ventis

queros colgantes y algunos glaciares de valles que dan nacimiento a los formati

vos de los grandes ríos nordpatagónicos. Los neveros se manifiestan en forma ais

lada y los de mayor importancia corresponden a los centros orográficos más altos 

como El Tronador (3460 m), en el extremo más boreal del área; el Michinmahuida 

(2470 m); el Yali; el Yanteles (2042 m); el Melimoyu (2400 m) y el volcán Hudson, 

en el extremo sur del sector en estudio. Hay naturalmente otros centros englacia

dos que corresponden a otros tantos cerros o volcanes antepuestos a la cordillera, 

como el Yate, el Cuatro Pirámides, el Corcovado, el Macá, etc. Notable en la faja 

continental es la sucesión de estos volcanes que siguen un lineamiento norte sur 

que viene a ser como la continuación de la línea de volcanes del centro-sur de 

Chile. Entre ellos el Hornopirén, el Michinmahuida, el Corcovado, el Cay, el Macá 

y el Vn. Hudson que constituyen una característica del paisaje continental nordpa

tagónico, al mismo tiempo que un rasgo diferenciador del sector meridional, donde 

el Único volcán reconocido como tal es el Burney. De los numerosos volcanes situa

dos al norte del paralelo 47°L.S. han emergido coladas de lavas y piroclásticos 

que han cubierto extensas áreas del territorio patagónico chileno continental. 

En el aspecto litológico existe también una diferencia fundamental 

entre la faja archipielágica y la continental. En el norte y en el oriente de la 

isla Grande de Chiloé dominan grandes masas de materiales glaciofluviales del Cua 

ternario, en tanto que el centro y sur de ella está dominado por el Basamento Meta 

mórfico del Paleozoico formado por gneises, pizarras, cuarcitas y otras. Tan sólo 

en una faja angosta suroccidental se encuentran sedimentos marinos del Terciario 

Medio. Hacia el sur, en la mayor parte de las islas y en toda el área central de 

la península de Taitao dominan análogas metamorfitas del paleozoico, y sólo en el

gunas islas, especialmente riberanas del canal Moraleda, afloran los granitos del 

Cretácico. 

En la faja continental existe una masa importante de rocas intrusivas 

graníticas ligadas a la faja central de la cordiellra patagónica. Al oriente de ella, 

en la zona subandina oriental hay un dominio masivo de rocas estratificadas que en 

proporción muy alta, corresponden a volcanitas de carácter intermedio de edad liási

ca y cretácica, y también volcanitas terciarias y cuaternarias. 
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HOYA DCL RID COCHAMD 

La hoya del río Cochamó se desarrolla el oriente de 

la,provincia de Llanquihue, su la xª Región de Chile llamada de Les Le 

gas, entre los paralelos extremos 41019 1 y 41034 1 L.S. y los meridianos 

extremos ?1Q58 1 y ?2Q17 1 L. □• Abarca una superficie de 300 km2 0 Limite 

al norte con los tributarios del sur de la cuenca del río Petrohué y con 

la pequeña cuenca del río Ralún que desaguan al Estuario de Reloncaví, 

el que constituye también la base de equiliuri□ del Cochamó; al este li

mita con la cuenca alta del r!o Puelo; y al sur, con la cuenca baja del 

mismo río y con otros pequeños arroyos de desagüe independiente en el es

tuario. Asimismo, al oeste limite con pequeñes cuencas de desagües inde

pendientes. Desagua en le bahía Cochamó, la que presenta aguas profundasg 

El río Cocham6 se origina de la reunión del río Arco 

que viene del norte con el río Botapiedras que proviene del SEc Dirige 

en sus primeros cuatro kilómetros rumbo al oeste para luego doblar el S0 0 

dirección que mantendrá constante en el resto de su desarrollo de más de 

·'16 km. 

A 1,5 km de su nacimiento, el r!o Cochamó recibe por 

su ribera norte su principal tributario, cual es el río Valverdee Nace 

al pie del portezuelo del mismo nombre, situado a 1435 m s.m. en la lí

nea de displuvi □ norte, en una área con cierto greda de englazamiento. 

Dirige su curso al sur por 10 km. El río ValvP-rde recibe no menos de nue

ve tributarios de cauces paralelos entre sí y pDralelos al suyo; y por 

el flanco izquierdo, no menos de siete con análogas características. Al

go m~s abajo de la junta del río Valverde, confluye al Cocham6 por esa 

misma ribera el río Traidor# que viene directo desde el norte, con longi

tud de 10 km. 

Algo rnfs abajo cae al Cochamó el río La Junta que es 

el Gmisari□ de una pequeña laguna¡ tiene curso al SSE y desarrollo de 

5 km., 

J No confundir con el arluente del río Puelo, ue ese mismo nombre. 
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Por la ribera opuesta, la izquierda o sur 9 el r!o Ca

chamó recibe unos nueve arroyos de escasa significación, aunque uno de 

ellos desagua una laguna. Por dicha banda el afluente principal es el 

río del Este que le afluye muy cerca de su desembocadura en el mar. El 
río del Este se genera en la falda norte de la divisoria de aguas con el 

e!o Apretura, de la hoya del río Puelo. Lleva curso SE a NO por 9 km. 

En cuanto a los formativos, el río Arco posee una ra

mificada aunque breve red dendrítica de drenaje; desagua una laguna y ll!! 

va rumbo al sur por 6 km. El río Botapiedras drena la porción sudorien

tel de la haya con una red bastante ramificada, de la cual forma parte 

el río de La Cruz. El río Botapiedras nace al pie del portezuelo Cocha

m6, que se abre a 1080 m s.me Corre al oeste con aguas r~pidas que desli 

zan entre serranías selvosas, con una longitud de aproximadamente 10 km. 

El río de La Cruz corre de sur s norte, y alcanza un desarrollo cercano 

a 6 km. 

El río Cochamó en su curso superior prese11ta una angos

tura y m~s adelante, un ancho valle conocido con el nombre de Valle C□n•

cha, nombre que también suele darse sl río Cochamó. En su desembocadura 

se agolpan grandes palizadas sobre extensos bancos de fango. 

El gasto medio del río Cochamó ha sida estimado en 20 

m3/s. 

Cubierta litológica. Aparte de los sedimentos cuaternarios de origen flu 

vial y glacial, la hoya se desarrolla en rocas de un bat □ lito intrusivo 

de car~cter grsnitoide, del Cretácico y/o del Terciario. 

Cubierta vegetal. véanse las cuencas de los rías Petrohué y Puelo. 
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ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

1 PUE!O EN CARRERA DE BASIUO 

2 MANSO EN JUNTA CON PUELO 

3 PUE!O EN JUNTA CON MANSO 

4 PUElO EN DESAGÜE LAGO TAGUATAGUA 

5 lAGO TAGUATAGUA 

6 MANSO EN lA FRONTERA 



HOYA DEL RIO PUELO 

La hoya del río Puelo se desarrolla en una extensa región fronte

riza Chile-Argentina entre las latitudes S 41°15' y 42°25' y entre longitudes o 
71ºy 72°10'. 

Los mayores aportes provienen del oriente de la línea fronteriza, 

donde sitúan sus cabeceras los principales ríos formativos, con una extensión 

de hoya cercana a 5 900 km2 • El área total de la hoya asciende a 8 817 km2 • 

La cuenca del Puelo limita al norte con las cuencas de los ... 
rl.OS 

Cochamó, Limay y Petrohué. Al este con la cuenca del río Alto Chubut de la cual 

queda separada por un cordón de cerros con cumbres cercanas a 2 000 m. Al s con 

la hoya del río Futaleufú. Al oeste, con cuencas de escaso desarrollo que dre

nan hacia el golfo de Ancud. 

El río Puelo nace en el lago Puelo Superior a 250 m s.n.m., en el 

límite mismo de la frontera internacional Chile-Argentina. Después de un breve 

recorrido de 2,5 km cae al lago Puelo Inferior, cuya forma alargada, de 20 km 

de longitud, y angosta es característica de un valle netamente glacial o fiordo 

mediterráneo. Tiene hasta 120 m de profundidad en su centro y sus laderas de 

granito son muy escarpadas, hasta de 200 m de altura. Queda semi dividido por 

una faja de tierra que produce una especie de angostura de 50 m de ancho. Del de-

" í sague de este lago vuelve a salir el ro Puelo dirigiendo su curso de unos 100 

km hacia el NO para desaguar en el Estuario de Reloncaví. En su curso inferior 

se intercala la laguna de Tagua-Tagua, con un eje de 9 km de longitud en esa mis

ma dirección, cota de 43 m y profundidad máxima de 45 m. En su curso medio, entre 

el lago Inferior y el de Tagua-Tagua, recibe el río Puelo sus tributarios prin

cipales. Por su ribera izquierda le cae el río Ventisquero, cuyas cabeceras se 

ubican en glaciares del cordón divisorio de la cuenca del Puelo con las de los 

ríos de corto desarrollo que caen al golfo de Ancud en el Pacífico, El otro río 

del mismo lado es el Traidor, de aguas más cálidas y escurrimiento más tranquilo. 

También tiene alimentación nival menos acentuada, y de lagos menores. Finalmente 

y casi en su desembocadura el Puelo recibe desde el sur el aporte del río Puelo 

Chico que drena una extensa llanura poblada con pequeños lagos, 
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Del lado derecho, el Puelo recibe los desag{ies de los lagos Las 

Rocas, Verde, Azul y Totoral. Estos lagos de aguas poco profundas, con cierto 

ordenamiento en cadena, parecen constituir el remanente de un antiguo lecho 

abandonado del río Puelo, De ellos, el lago Las Rocas es el principal; está a 

230 m de altitud y desagua hacia la laguna Verde, El lago Totoral, con no más 

de 8 m de profundidad, a cota 206, baja al Puelo a través del río Desaguadero. 

En su curso medio el Puelo debe atravesar a lo menos tres an

gosturas en forma de largos cañones rocosos. 

Poco más arriba del lago Tagua Tagua y a unos 18 km de su desembo

cadura recibe el Puelo desde el oriente el río Manso, que sin duda es el más 

importante de sus afluentes. El curso del río Manso es sumamente sinuoso y acci:_ 

dentado, intercalándose en su recorrido una serie de lagos, Nace en la falda 

oriental del cerro Tronador, dirigiéndose al suroriente hasta caer al brazo oc

cidental del gran lago Mascardi (798 ml, en territorio argentino. A poco de su 

desag{ie sufre un ensanchamiento en el pequeño lago Los Moscos dirigiéndose al 

poniente hasta caer al lago Hess. A poco de salir de este lago, esta vez en di

rección franca al sur, se le une el desagÜe del lago J. Roca o Vidal Gormaz. 

Muy cerca de esta unión, el río sufre una caída que se explota turísticamente. 

El Manso cae bastante al sur al lago Steffen (500 1, el que a su vez se alimenta 

desde el lago Martín (5101, más internado en la cordillera. Renace el Manso en 

el extremo más oriental del lago Steffen dirigiéndose nuevamente hacia el sur has

ta su junta con el río Villegas que proviene del nororiente y nace al pie del Cº 

Colorado (20601. A partir de esa junta el Manso se dirige al poniente, para 

atravesar la línea de frontera en el paso Manso, desde el cual toma dirección 

al surponiente hasta tributar al Puelo. En este tramo se intercalan las obras 

de desarrollo hidroeléctrico de la Argentina, Antes de traspasar la frontera, 

cae al Manso el río Foyel, cuyas nacientes se encuentran en la vertiente occi

dental del cordón del Serrucho que separa su hoya de la del río Alto Chubut, de 

la vertiente atlántica. Traspasada la línea de frontera, el Manso recibe desde 

el norte los ríos Morros y Steffen, y desde el sur el río Frío • 
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El lago · Puelo ocupa una depresión a cota 250 m s.m. Se alimenta 

de tres ríos principales. El más boreal es el Quemquemtreu que desagua el valle 

del Bolsón, y su tributario el estero Los Repollos. El río Epuyén desagua a su 

vez el lago del mismo nombre que ocupa el fondo de la depresión conocida con el 

nombre de Hoyo de Epuyén, por su baja cota. El río Epuyén a pocos kilómetros del 

" desague penetra en una garganta rocosa donde la institución A y EE tiene instala-

da una estación fluviométrica de control. Finalmente de los cordones fronterizos 

de más al sur confluye el río Turbio, con un aporte muy importante, de régimen de 

tipo nival. 

El régimen del río Puelo es esencialmente pluvial aunque posee afluentes 

de cierta importancia como los ríos Turbio y Ventisquero, de régimen predominante

mente nival, cuyas crecidas se regulan a través de los lagos intercalados. 

El Puelo, en Carrera Basilio, donde se sitúa la principal estación 

fluviométrica de su curso inferior, tiene 670 m3/s de caudal medio, pero sus fluc

tuaciones son fuertes, con valores que varían de 150 m3/s a 3 500 m3/s.* 

Cubierta litológica. La hoya del Puelo, en sus nacientes participa de la forma

ción granítica de la Cordillera Central, donde el Tronador representa su máximo 

exponente. La mayoría de los cerros que confinan la cuenca son de esa naturaleza. 

Pero indudablemente que también dentro de la hoya existen en forma moderada cam

pos de tobas y de lavas, especialmente de basaltos, y, sobre todo, depósitos mo-

rrénicos y fluviales. 

tos de areniscas. 

Tampoco están ausentes formaciones sedimentarias como man
/ 

~ 
Cubierta vegetal. En cuanto a las formaciones vegetacionales, cabe decir que los 

afluentes más orientales, como los ríos Villegas y Foyel participan de la vegeta

ción típica pampaneana patagónica, con predominio de especies xerófilas espinosas: 

el pasto coirón, el calafate, la paramela, el neneo, etc. En una franja intermedia 

combina esa vegetación con ñires y cipreses, pero indudablemente la vegetación ar

bórea predominante en la mayor parte de la cuenca son los extesos bosques de Notho

fagus con especies predominantes tales como el coig{le, el raulí, etc. Otros árbo

les son el Ulmo (Eucryphia cordifolia), el Avellano (Guevina avellana), el Arra

yán (Mirceugenia a~iculata), etc. En el sotobosque prosperan quilantales como 

Chusquea quila y Chusquea coleu~ helechos y enredaderas diversas, etc. 

* Según información de A. y EE. de Argentina el río Puelo en la frontera lleva un 
gasto de 220 m3/s y el Manso en la frontera, 135 m3/s. 
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En las cabeceras altas de los afluentes del Puelo en territorio chi

leno, quedan aún alerzales (V. gr. en el río Ventisquero). 

Calidad de las aguas. Las aguas de la hoya son blandas y no presen~an problemas 

de contaminación. 

Usos actuales. Pequeñas acequias de regadío en su curso bajo. Corfo y después 

ENDESA tienen estudios muy primarios sobre posibles aprovechamientos hidroeléc

tricos. 

131 



HOYA DEL RIO NEGRO 

Se trata de una pequeña cuenca costanera que se extiende al 

, sur y al oriente del volean Hornopirén y cuyo desag~e se realiza en el Canal 

Hornopirén, en la costa continental del Golfo de Reloncaví. Pertenece por lo 

tanto a Chiloé continental, en la X Región de Los Lagos. 

Queda comprendida entre las latitudes sur extremas 41°49 1 y 

41°58 1 y las longitudes oeste extremas 75 9 17' y 71 9 28' , con una superficie 

de 127 km2. Esta cuenca limita al norte con la hoya del río Puelo, o más exac

tamente, con las subcuencas de los ríos Traidor y Puelo Chico de esa hoya ma

yor, y con la pequeña hoya costera del río Blanco que desagua en el estuario 

de Reloncaví. Al este deslinda ccn las hoyas del río Traidor, del Puelo, y con 

la del río Blanco lotro diferente al antes nombrado); el desag~e de este últi

mo tiene lugar tres kilómetros al oriente que el del río Negro, en el mismo ca

nal Hornopirén, al sur, se extiende el canal Hornopirén; y, finalmente al oes

te limita con la cuenca cerrada del lago Cabrera, de la cual queda separada por 

el macizo volcánico del Hornopirén, y con la pequeña hoya costanera del río 

Cuchildeo, cuya boca es muy vecina a la del río Negro, 

El río Negro es el emisario del lago General Pinto Concha1 es~ 

curre con un rumbo general al SO, pero presenta meandros y revueltas, especial

mente en su curso medio e inferior, y también cambios de rumbo que afectan a 

sectores hasta de dos kilómetros. Su longitud total se aproxima a 20 km. En su 

trayectoria al mar recibe dos afluentes principales, Por la ribera derecha le 

afluye en su curso medio el río Pedregoso, el cual escurre en una abra ancha des 

d~ su nacimiento en un campo de hielo. Lleva rumbo sensiblemente al sur con un 

desarrollo de 8 km~ El otro afluente es el río Esperanza que le cae por su ribe

ra derecha al Negro y trae rumbo al so •. Nace en la Sierra Negra y desarrolla una 

longitud de 11 km. 

El lago General Pinto Concha tiene una hoya de alimentación muy 

reducida, y sólo recibe pequeños arroyos por todos sus flancos. Su forma es irre

gular y presenta una suerte de angostura que separa dos ensanchamientos, uno nor

te y uno sur, Su eje mayor tiene una longitud de 4,5 km en tanto que su mayor an

cho alcanza a 1,5 km, determinando una superficie de espejo de agua de unos 6 km2. 
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No se dispone de antecedentes sobre caudales del r!o Negro. 

Cubierta litológica~ F~ácticamente toda esta cuenca está cubierta por las lavas 

cuaternarias andesítico-basálticas emanadas del volcán Hornopirén. Hacia la costa 

los terrenos son aluvionales, 

Cubierta veaetal, La flora de esta cuenca corresponde en grart medida a la descri

ta para la hoya del río Puelo~ En materia de bosques, priman las fagáceas como el 

coigtie, la lenga y el ñire, con un sotobosque de quilas y coligÜes. Probablemente 

en algunos rincones aun quedan alerce, mañío y otros, Frecuente es el canelo, el 

arrayán, el ulmo, etc~ 

En mayores alturas y vecinas a los ca.mpos de hielo prospera una 

formación vegetal de tundra~ 

rarte del bosque original se ha quemado para limpiar campos 
' 

que ocupan las partes planas del valle en el curso inferior y medio donde se ha 

poblado. Esos campos constituyen empastadas. 

Calidad del agu¡:¡.. Se supone que no tiene contaminación alguna, dada la situación de 

la cuenca. 

Uso del recurso. Se supone que se ejercita algún riego artificial de verano en 

relación con ''huertas". 
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HOYA DEL RIO VOOUDAHUE# 

Se encuentra situada en la costa continental de Chilo~, 

a la latitud de Castro, en le Xª Regi6n de Chile. Tiene por base da e

quilib~io el fiordo Comau a Leptepu que se interna con direcci6n SSE en 

el continente, en la ribera oriental del Golfo de Ancud. 

La cuenca tiene una extensi6n de 885 km2 y se desarro

lla entre el cord6n limítrofe con la Repº Argentina y la costa oriente 
del Golfo de Ancud. Tiene por coordenadas extremas las latitudes sur 

42C15 1 y 42Q40 1 y 72002 1 y 72025 1 L.Oº Limita al norte con cuencas meno 

rea que desaguan en el estero Comau. Al este con la hoya superior del 
r!o Puelo y con la hoya superior del río Velcho, ambas situadas en la 
Repº Argentina.## Al surp con la cuenca del río Reñihué y con otra me-
nor que desagua al fiordo Reñihué. Al oeste con pequeñas cuencas de des~ 

gÜe independiente eo los fiordos Comau y Reñihué. La red de drenaje de 

la cuenca es de marcado carácter dendríticof aunque su sector norte tie

ne aspecto de drenaje paraleloº 

El ríe Vodudahue nace e11 la laguna Vidal, situada el 

sudeste de la cuenca, aunque algunos formativos se generan al oeste de 

los portezuelos Alerces y La Cruz, sobre la divisoria de aguasº En los 

primeros 15 km dirige su curso hacia el NO para luego describir una cur 

va pronunciada y tomar rumbo al NNE por otros 10 km hasta el punto deno

minado Correntada del Toro, en un curso serpenteante con unos 50 m de 

ancho y con frecuentes rápidosº 

# La palabra viene de varo o voru, hueso, diente, espina, y dahue, nom 
bre indígena de la qü!ñaa se'gun Fe Fonck. El río es célebre porque
fue el derrotero seguido por P. Fr. Francisca Menéndez en sus viajes 
de exploraci6n de la cordillera frente a Chiloé, de 1783 y 1786-1787. 

Hay dos boquetes o portezuelos que comunican en la divisoria de aguas 
can la cuenca alta del río Puelo. Son los boquetes Olavarrieta y Juan 
Oyarzún. 
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A partir de esa localidad toma direcc16n franca al aes 

te hasta desembocar en un recorrido de 22 km e11 el fondo de saco del 

fiordo Comau. Allí queda el c8serío de Vodudahue, eu la ribera norteG La 
boca del río Vadudahue es 200 m de ancho y de 3 a 4 m de profundidad en 

principio de la creciente. El canal ea uniforme y el fondo aumenta al P!!. 

so que avanza río arriba 0 

En el curso superior, se unen al Vodudahue por su ri
bera izquierda a lo menQe ocho pequeños tributarios que descienden desde 

la falda norte de la divisoria sur de aguas. Por su ribera derecha le cae 

el r!o Recipiente qua nace en la laguna hom6nima. A este río le entra un 

afluente que presenta cascadas de 120, 160 y 200 m de altura. En su cur 

so medio-inferior cae al Vodudahue por su ribera norte su tributario 

principal, cual es el río Barceló, que cuenta con una ramificada red de 

drenaje. En efecto,drena la mayor parte de la cuenca e~ sus sectores nor 

te y oriente. El río Barcel6 se genera en un glaciar situado pr6xima a 

la línea de frontera internacional que aqu! constituye la divisoria de a

guas con la hoya superior del Puelo. Desciende en direcci6n al sur por 

1R !~;:- .p;s.a luego cambiar violtmtamente de dirección al noroeste por esp! 

cio de otros 15 kmo Corre aquí en un ancho vallee Cambia constantemente 

de direcci6n, aunque el rumbo general es hacia el oeste. tn loa últimos 

3 km, sin embargo, toma rumbo al sur hasta vaciarse en el curso inferior 

del Vodudahuee Por la ribera norte o derecha, caen al Barceló cuatro a

fluent2s de importancia. El primero se forma de la reunión de otros dos 

ríos~~ cursos paralelas entres!, y provienen de la divisoria de aguas. 

Las dos ramas tienen dirección al sur, aunque la más oriental describe 

un amplia arco hasta su junta con la rama occidental que viene del nortee 

El r!o conjunto corre al oeste con longitud de 3 km. Las ra~as formati

vas tienen longitudes de 15 y 10 km respectivamenteº Mfis abajo, se junta 

el breve emisario de un pequeña lago. Em total la' longitud de este r!o 

es de 6 km, incluido el lago, v su dirección al SSO. El próximo tributa

rio viene directamente del norte. Se forma de dos subtributarios parale

los de dirección norte-sur. Ambos provienen de la linea de displuvio n□!. 

te. La rama m§s oriental tiene longitud de unas 12 a 13 km, a intercala 
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un lago de forma elongada con eje mayor de 2 km. La rama occidental es 

m~s larga, de 20 km. Juntas forman el río tributario que desarrolla unos 

3 km. finalmente el tributario m§e occidental del Barcel6, de curso pera -
lelo a los anteriores, ea el de mayor longitud, con un desarrollo de 25 

km; intercala Btl su curso medio una pequeña laguna. Nace en la divisoria 

de aguas del norte de la cuenca y su curso tiene rumbo al SSO. 

En el curso inferior franco, e menos de 5 km da su de

sagüe cae al ría Vadudahue por su ribera norte el r!o Seco. Se origina 

en la falda del Pie□ Amun~tegui (1623 m)#o Pillañmo, coronado de nieve y 

hielo. Desarrolla curso hacia el sur en longitud de 8 km. Sus gruesos se

dimentos forman el banco de El Mal Pasoº 

Finalmente, por el sur afluye el Vodudahue el caudaloso 

río Reremo## que se genera en elevados cerros y bordea por el orienta el 

Monte Centinela (1805 m) el cual se levanta imponente al sur de la boca 

del Vodudahue. Ea inapto para la navegación por botes. En su interior ha 

habido intensa explotación del alerceº 

Cubierta litológicaº La cuenca ea poco conocida desde el punto de vista 

geol6gico, ya que ha sido mejor explorada s6lo su petiferiea Afloran in

trusiv□s granitoides del Cretácico. Una buena parte est~ ocupcda par se

dimentos cuaternarios de □rigen fluvial y glacial. 

Cubierta vegetalº La vegetaci6n en la hoya del Vodudahue es muy lozana. 

En partes h6medas se encuentran aún manchas de alerces pese a la explot! 

c16n de que ha sido objeto, y cipresales. El bosque est~ constituido por 

fagáceas, mañíos, laureles, arrayanes, canelos, luma, etc. En el sotobo.2, 

que se encuentra en abundancia la quila y el coligÜe; enredaderas, hele

chos, chaura, etc. Una formaci6n vegetal muy propia de esta región lluvi2 

sa son los tepuales constituidos por mezclas del tepu (Myrthus stipularis) 

con helechos, a veces e□~ helecho arborescente (Lomaria magallanica). 

Uso del recurso. Navegable hasta la junta del Reremó por embarcaciones 

menores. 

# Nombre e11 honor del escritor y hombre público Miguel Luis Amun~tegui. 
Otros autores lo llaman Huanai. 

## Nombre proveniente del ave Reré, concona o carpintero de cabeza roja 
(Picus rnaoallanicus) e 
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HOYA DEL RIO REÑIHUE 

La hoya hidrogr~fica del río Reñihué# se extiende en 

Chile~ continental, a la cuadra del extremo sur del golfo de Ancud, e~ 

tre la costa oriente de ~l y el cordón limítrofe con la República Ar

gentina, entre los paralelos 42C29 1 y 42050 1 L.S. y los meridianas ?2D 

04 1 y ?2C32' L. □• Comprende una superficie de 560 km2 de laxe Región 

de Chile. La hoya tiene orientación general del SE al NO. Limita al no!. 

te con la hoya del río Vodudahue; al este con la subcuenca del ría Vel

cho, la del ria Futaleufú; al sur con la hoya del ría Yelcho; al oeste, 

con varias cuencas menores que desaguan en el fiordo Reñihué y con otras 

del canal Desertores algo mayara:• De estas últimas las principales son 

los ríos Purilauquén, Negro y lasARayas o Blanco, que se originan en lagos 

o en ventisquerosº 

Las cumbres más destacadas son los cerros Plomo, Gris y 

Serrucho, en la divisoria norte, con altitudes de 1305 y 1584 m som. pa

ra los dos primeros. Al orienta se levantan cumbres como el ce Raulíes 

con 2050 m s .m.; en la divisoria sur los cerros Cuer11□ ( 1870 m); Pirámi 

de (2010 m); Pelado (1820 m) y otro cubierto de v~ntisquerbs de 2481 m 

s.m. 

El río Reñihu~ nace en el lago más 

lagos del Reñihu~, en el lago R~ñihué propiamente. 

de 
~levadoAlos llamados 
Este desagua a trav~a 

de un curso corto, de sólo 1 km,al lago Inferior, de cuyo extremo suroes-
• suroir el 
te vuelve.e Arlo Renihué para parar a un tercer lago mP.diante otro cauce 

de 1 km de longitud (de 1.2s km2 de superficie). Al salir da ~l~ ss diri

ge con rumbo muy constante hacia el NO por 25 km hasta su desembocadura 

en el fondo del fiordo Reñ1hué. Aquí forma una playa cenagosa y extensa, 

y una especie de delta de varios brazos. 

# En 188? el Estero y el río Reñihu~ fueron explorados por Ram6n Serra
no Montaner. La patrulla penetr6 on la cordillera siguiendo los pasos 
de Felipe Navarro que ya se había internada e11 1874. A este última se 
debe el nombre del Portezuelo Navarro, en el límite oriental de la 
cuenca • 
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El lag□ Reñihu~ o Superior es el mayor de la cuenca; 

tiene una forma triangular y su espejo de agua ocupa un ~rea cercana 

a 17 km2. Tiene tres brazas. Uno, el m&s pequeño, se interna hacia el 

norte y en su extremo desemboca el río Torrentes. Nace ~ste de una la

guna a 775 m s.m. situada en las inmediaciones del portezuelo Navarro, 

y desarrolla su curso hacia el oeste en 8 km. El brazo central se in

terna hacia el este y llega a su extremo un tributario que desciende 

desde el oriente, desde la divisoria de aguas. El tercer braza va su 

dirección al SE y tambi,n en su extrema recibe un tributario pequeño. 

Otros tres arroyos bajan de le divisoria sur y se vacian en la ribera 

sur del lago. Por la ribera occidental cae al lago el río Piedras que 

proviene del SO con desarrollo de 11 km. 

El lago Inferior tiene un eje mayar de direcci6n N-5 de 

5,5 km y una anchura de 1 km promedio. La superficie es de 5 km2 •• Est~ 

rodeado de altos cerros, algunos con nieves eternas. Esta misma circuns 
tanela vale para el lago Reñihu~. 

En el extremo norte, el lago Inferior recibe su alimen 

tacién desde un tributario que proviene desde el NE, desda la diviso

ria de aguas norte. Tiene un desarrollo de 12 km. 
río 

Cae al~Reñihu~ en su curso superior un afluente por su 

ribera derecha que nace en el cerro Serrucho; desarrolla su curso de 

10 km al SS□ e incorpora casi en su junta un~ laguna. 

En el curso medio el Reñihu~ recibe tres afluentes de 

importancia. El primero es el río Casanova, de direcci6n sur a norte, 

con 10 km de longitud el cual tiene a su vez como afluente al río Rayae 

Más abajo cae el río Oiablo, muy similar en longitud y direcci6n al an-
-

terior. El río Zancazo Chica es el tercer afluente de la misma ribera. 

Primero se dirige al norte por 9 km y lusgo al NO;par 3 km m~s. Su lon

gitud alcanza a 12 km. Por fin, el 6ltim□ afluente de importancia es el 

río Cipreses que tiene curso al NO sensiblemente paralelo al río princi

pal. Justoten su punto de confluencia llega el río Blanco, onn un curso 
es e .•, 

de 12 km;¡, tiene rumbo general al N.f\10. En el cursa inferior el Reñihu§ 

recibe otros arroyos de menor importancia. 
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Las tres primeros afluentes del sur nombrados tienen 
I 

cabeceras en la falda norte del Vn. Michinmahuida (2404 m) que se le-

vanta inmediatamente al sur de la cuencap 

El régimen de este río es eminentemente pluvial, aun

que algunos afluentes presentan crecidas de deshielo. 

Cubierta litológicaª La hoya del ReMihué comprende en su mayor parte 

rocas intrusivas granitoidea, y sedimentos cuaternarios fluviales, gla

ciales y de origen volcánicoº 

Cubierta vegetal. La vegetación arbórea tiene un alto desarrollo con es 

pecies de fagáceas (coigÜe y ñire);.en el bosque de altura, el alerce; 

el ciprés, el tañ!o, el avellano, el mañío, el redal, el arrayán, el mai 
el tenía, -

t~n, la luma, el tepu, el canel□ ,Aetc. El matorral cuenta c□n los infal-

tables quilantales y coliguales; distintas especies de helechos; maqui; 

el temu5 En el sotobosque abundan las lianas y enredaderasu 

Usa del recursoº No hay planes específicos de uso de las aguas del río 

Reflihu~~ 
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ESTACIONES FlUVIOMETRICAS 

1 FUTALEUFU EN FUTALEUFU 



HOY~ DEL RIC V~LCHG 

La hoyR del río Velch□ se dssarroll2 entre latitudes S 42Cl6 1 

y 43Q40 1 y longitudes Oeste 71005 1 y 72Q45 1 , en el tercio boreal de la 

Patagonia. Tiene una extensi6n d~ 10 979 km2. Es una cusnc2 de recursos 

hidrológicos compartidos. Le pRrte nacional pert2nece a lLJ X8 Región. 

La hoya del Futaleufú-Velcho liMita al norte con la hoya del 

río Puelo y en su curso inferior con las pequeílas cuencas de los ríos 

Chaitén y Reñihué¡ por el este limita con los form8tivos del río Chubut, 

de la vertiente Atlántica; por el sur, con la haya del río Palena, y al

go más al oeste, con la del río Corc□vado.H Por el oeste limita con las 

cuencas de los ríos Vodudahue y Heñihué, oe los cuales queda separad8 por 

el c □rd6n andino de altas cumbres que sirv8 de línea fronteriza interna

cional, y se vacian indepandier1temente en la costa oriental del golfo de. 

Ancud. 

El río principal nace con el nombre de FutalGufú en el la

go Cholila, en la regi6n subandina orier,tal, en la Argentina.~Despu~s de 

recorrer el valle del Cholila, con escasa pendiente y curso ms~nLlrico de 

unos 24 km, cae al lago Rivadavia. De éste pasa a continuación y sucesiva

mente a los lagos Chico, Futalauqu~n y KrLlger, para luego dirigirse al 

sur por otros 20 ~m y pasar por el lago Situaci6n. A 9 km de la salida 

de este última lago, se' le junta el río Corintos en el fértil valle de Tre-. 

velín, que proviene del oriente. A partir de dicho punto de confluencia,g! 

ra el futoleufú hacia el oeste y penetra en Chile e~ los 43Q11 1 L.S. y 710 

45 1 L. □• A unos 8 km de traspsar ln frontera, el río recios desde 

el noroeste el río Espol6n, su principal tritutario, dirigi2ndose 

# Se refi8re al ria Corcovado chilP.n □ y no al formativo dsl río flalena, de 
análogo nombre, del sector argePtino. 
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luego por más de 40 km hacia el SO, el término de cuya trayectoria for

ma un codo, al pie del cerro Barranc□s_,para dirigirse al NO y desembo

car en el extrema sureste del lago Velcho, tras un nuevo tramo de 10 km. 

Renace del extremo noroeste de dicho lago con el nombre de rí □ Velcho 

y sigue al NO por 40 km hasta su desembocadura en la ribera oriente del 

golf□ Corcovado, inmediatamente al sur de la ensenada de Chaitén. Si to

mamos el punto de desagüe en el lago Chalila como inicio de distancias 

e incluimos los lagos en serie que atraviesa, la longitud total del río 

Futaleufú-Velcho alcanza a 246 km. Como se observa, al seguirle la tra

yectoria a las aguas del río Futaleufú-Velcho, se cumple can la que ex

presara Hv Fuenzalida v. (1965) de que 11 el sistema Velcho ofrece los cam 

bias características de curso, común a numerosas ríos chilenos", siguieD 

do la complejidad de los controles orográficas. 

En la porción nororiental de la hoya, la que corresponde 

al curso superior del río Futaleufú y se desarrolla en territorio pata

g6nic□ argentino, tributan y forman parte de ella, corno se dijo, una 

serie de lagos interiores y sus respectivos alimentadores y emisarios. 

El lago C~olila, origen del Futaleufú, tiene forma alar

gada con un eje mayor de 12 km en dirección E-O. Su superficie es de 17 

km2. Tiene una débil alimentación que proviene del norte, desde el cordón 

Cholila (2439) y llega casi en el punto en que nace el Futaleufú. La prin 

cipal alime~tac~án, sin embargo, la recibe desde el oeste, a través de 

una serie de ríos de eursos más o menas paralelos que descienden de serra 
·- - -

nías sobre el cordón limitáneo internacional, can algunas cumbres engla-

ciadassobre 2500 m de elevación. Son los ríos 1Q - 2Q - 3g y Tigre, todos.. 

los cuales se reúnen en un□ salo para alimentar al Cholila por su extre

mo poniente., 

A no.más de 10 km de su origen, se junta al Futaleufú el 

arroya Nutrias que desagua el lag □ Mosquitas, al parecer paca profunda y 

de menas de 5 km de eje mayar que recibe su alimentación desde el cordón 

Leleque, divisorio inter□ceániCP de las aguas en este sector. A su vez el 

arroyo Nutrias recibe por su ribera norte el río Blanco que praviune de 
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muy al norte, de la divisoria con la hoya al Puelo, y que se engruesa 

can aguas del lago Lezama. Este lago es alargad□ en dirección NE-SO par 

? km y tiene superficie aproximada a 9 km2. 

El lago Rivadavia tiene tambi~n la form~ de un fiordo in

terior, con un eje mayor N-5 de 11 km y una superficie de 17 km2. Aparte 

del Futaleufú, tiene alimantaci6n desde el oeste, desde el cerro Pico Ba

yo (2069) y cerros Colorados. 

Todo este valle hasta la entrada al lego Rivadavia y a 

partir del portezuelo de 560 m de elevación que sepera por el norte la 

cuenca alta del Futaleufú de la del río Puelo, es ancho, de escasa pen

diente, limpio de monte y cubierto.de empastadas. Al occidente de los 

grandes lagos que se mencionan el paisaje es montañoso, con cumbres cu

biertas de nieves o hielos y laderas cubiertas de vegetación tupida de 

árboles y matorrales en el sotobosque. 

El lago Futalauquén, quizás el más importante en. la cuen

ca alta que intercepta al río principal, tiene la forma de ~n fiordo in

terior un tanto deformada, con una superficie de 70 km2, longitud de 25 

km v ancho medio de 2,5 km. Recibe alguna alimentaci6n adicional e tra

vés de dos arroyos que le caen en su ribera norte procedentes de la Sie

rra Rivadavia. Otra arroya le cae desde el NO, en su extremo NO. En el 

extremo sureste recibe un río que des□gua el lago Terraplén y otro pe

queño que se interpone entre ambos. El lago Terraplén es de forma más 

o menos oval con una superficie de 5 km2u 

Forma parte de la cadena de lagos en serie el llama

do lago Chico, interpuesto a mitad de camino entre el Rivadavia y el 

Futalauquén. Tiene importancia porque en ~l se vacia el importante 
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lago Menéndez#, situado más a occidente incorporándose al sistema. Es

te lago t_iene una forma estrellada de tres brazos relativamente angos

tos: una dirigido al norte de 7 km de largo; otra dirige al sudoeste, 

de 12 km da longitud; y el tercero, el principal, dirigido al sudeste 

con longitud también de 12 km. En el nudo de repartici6n se sitúa la 

isla Grande. El brazo norte recibe el emisario del pequeño lago Cisne 

que recoge aguas de glaciares del cord6n limítrofe, desde occidente. 

También el brazo suroeste tiene alimentación desde el oeste, desde el 

cordón limítrofe a través especialmente del r!o Alerces, originado en el 

paso cordillerano homónimo y de 16 km de longitud. 

#·" El próximo lago de paso del Futaleufú, es el lago KrÜger;r. 

de pequeñas dimensiones transversales pero con un eje mayor de 5 km orien 

tado de E-O. Este cuerpo de egua tiene alimentación secundaria a trav~s 

de un río proveniente del noroeste ligado a una serie de lagos seriad□s 9 
entre ellos el_ lago Stange. 

Antes de caer al lago Situaci6n, el Futaleufú recibe des

de el oeste □~ro río importante par su ribera derecha que desagua una nus 

va cadena de lagos en serie denominados Lago NQ3, Lago NCc. y lago NQ1 to 

dos de formas elonQadas con un eje mayor de O a E. El ~Q1 es el más pe

queño de los tres. 

Este lag □ debe su nombre al franciscano Fr. Francisco Menéndez, 
exploró toda la región a partir de la. costa del golfo de Ancud. 
tó el río Vodudahue y atravesó el cordón andino central por el 
que hay lleva su nombre en los orígenes de ese río, en enero d2 
Posteriormente hizo otros viajes de exploración a la regi6n del 
Nahuelhuapi .. 

--... 

quien 
Reman 
pns□ 

1787. 
lago 

## Nombra en homenaje al Bxplorador de origen alemán Dr. Pablo KrÜger 
quien hizo varios reconocimientos importantes en nord patagonia y 
acompañ6 al Dr. Hans Steffen en algunos de sus viajes de fines del 
sigla teniendo a su cargo las observaciones astronómicas e hipso
métricas de ellas. 
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El lago Situac16n está flanqueada por toda su ribera 

oriental por el macizo del cerro Situación (2030). Tiene este lago 

forma oval con un eje mayor de 6 km orientado aproximadamente N-s,v 
uno menor de 2 km. La superficie de su espeja de agua alcanza a 13 

km2. 

Como se dijo antes, en el codo con el cual dobla el río 

Futaleuf~ al accidente, a 10 k~ de su salida del lago Situaci6n, reci

be por su ribera izquierda y desde el oriente, al río Corintos. Este 

nace muy al sur, en la divisoria de agua con la cuenca alta del Garren 

leufú (o Palena). Corre por 28 km hacia el NE, para luego describir un 

gran arco hacia el NO y tomar finalmente rumbo al oeste, hasta cumplir 

un recorrida de 76 km y beMar con sus aguas el amplia valle de Treve

lín. 

En el primer trama va flanqueando por occidente la divi 

soria continental de las aguas y recibe el emisario del lago Cronómetro. 

En su curso infe~iar el río Corintos recibe dos tributa

rios. El río Percey viene del norte. 8e generan sus forma·i;ivos en la fal ,, 
da occidental del cord6n Esquel, cuyas cumbres fluct6an entre 1500 a al-

go más de 2000 m conotituvendo la divisoria interoceénicA de las aguas 

en esta latitud. El arroyo T□Do es quizás el más significativo de sus 

tributarios. Considerada este tributario mÁs alejado, la longitud del 
río o 

río Percey resulta de 64 km. Otro afluente de su curso medio es el¡~rro-

yo Esqusl, con nacientes en las estribaciones mas australes del cordón 

de ese nombre. A otilla~ del Percey se encuentra el pueblo de Trevelín 
y del Esquel, le ciudad de ese nombre. 

A no más de 4 km aguas arriba de la junta del Percey al 

Corintos, le cae a este Gltim□ por su ribera izquierda el río Antefal, 

emisaria del lago Rosario, de un desarrollo cercano a los 15 km. El lago 

Rosario tiene una superficie de 9 km2 y aguas poco profundas, entre ri

beras bajas .. 
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Finalmente, antes de juntarse al Futaleufú el río Cori!! 

tos recibe por su izquierda desde el sur el arroyo Cascada, de unas 

16 km de desarrollo. 

De acuerdo a criterios fisiagráficos, en la trayecto-

ria del río Futaleufú-Velcho en territorio chileno se pueden distinguir 

tres secciones bien definidasQ El tramo superior va desde la frontera 

hasta el CQ Barrancos can dirección general al SO y una longitud de 50 

km. Es en este tramo donde el río corta al macizo andino, lo que se po

ne de manifiesto en una fisonomía de valle de montaña con rápidos y sal 

tas intermedios, angosturas estrechas que alternan con ensanchamientos, 

y riberas abruptas. Salva una diferencia de cota de 270 m, lo que se tr~ 

duce en una pendiente longitudinal media de 5,4 por mil para su lecho. 

En este sector recibe el afluente más importante desde el NO cual es el 

r!o Espol6n emiserio del lago hom6nim□• Dicho río tiene un curse meándr.!, 

ca con unos 12 km de longitud. El lBgo Espolón, situado al pie occiden

tal del cerro Tetas (2000), tiene la forma alargada de un fiordo interior 

con un eje mayor de orientación NO-SE de 13 km y uno menor de poco menos 

de i km. Su superficie es de 13 km2. Tres ríos d~ cierta importancia lo 

alime11te desda su cabecera,. Al pie oriental del CQ Tetas, macizo que lo 

separa del lago Espolón, se desarrolla ~l río Noroeste que tributa al 

río Espol6n cerca del pueblo de FutBleufú. Este río nace en la laguna 

La Rosa y recibe afluentes desde el cardón limítrofe. 

Por su ribera izquierda el Futaleufú recibe más abajo el 

río Quila Seca, efi una especie de ensanchamiento de su lecho. Este río 

se genera en el card6n limitáneo y corre en dirección al ~O. por 11 km. 

Se caracteriza por estar cubierto por una vegetación de extrsordinaria 

espesura, sobre todo de quilantales y fag6ceas, y mucho matorral seco. 

Más abaja le cae al río principal por la ribera derecha el ría Azulada, 

también de importante caudal, en el punto llamado La Pared de Piedra. Es 

te nace en la Serranías Nevadas (1950) y lleva trayectoria al SE con 

una longitud aproximada de 20 km. Tiene por afluente el emisario del p~ 

queño lago Loncanaa. 
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En el coda que el Futaleufú hace al pie del CQ Barran

cos, y por su ribera izquierda, recibe el arroya Enredaderas. Se origi 

na éste a,, la línea de frontera en· el llamada Card6n de las Tabas y 

tiene un cursa de 27 km sensiblemente dirigida el oeste. Casi junto a 

su desembocadura llega procedente del sur el río Malito, de importante 

caudal. 

El segundo sector en territorio chileno va desde el Cº 
Barrancas hasta la desembocadura e11 el extremo sureste del lago Velcho, 

e incluye también a este importante cuerpo de agua. El ria en estos 10 

km discurre por un amplia valle de origen glacial, en el cual el río ha 

formado una especie de delta para desembocar en el lago. Su pendiente 

longitudinal es muy baja en este tramo. 

El lago Velcho se encuentra a la cota 70, y pasee un es

pejo de agua de unos 110 km2, ocupando una gran depresi6n labrada por los 

hielos, con un eje mavor de 33,5 km orientada de SE a NO. Su ancho medio 

puede ser da 3 km. Las aguas san muv profundes v sus riberas escarpadas. 

En su extrema SE se encuentra Puerto Ramírez, ven el NO, Puerto Cárde

nas; entre ambos se navega el Velchaº Aparte del río Futaleufú, tributan 

al lago varios a~r□yos-torrenteras y ríos, entre los cuales el Cascada 

y el Correntoso le caen por su ribera noreste y el Ve?cho Chico por la 

opuP.sta~ El río Correntoso nace de una sierra de unos 2000 m de eleva

ci6n y tiene un-curso de 32 km de dirección el sur. El Velcho Chico na

ce de varias brazos originados en una serranía englszada, con ventisqu~ 

ros colgantes, que divide la hoya del Yelcha de la sel río Corcovado 

que le sigue al sur. Tiene unos 18 km desde su brazo m~s alejado y un 

ancho de 100 m. Sus aguas son turbias y en su desembocadura forma una 

especie de península plana de arenaª 

Sólo dos islas vecinas a la ribera suroeste interrumpen 

la continuidad del lago. 

El curso inferior del río, desde Puerto Cárdenas a la de 

sembocadura, se desarrolla en una llanura aluvial, en un amplio valle de 
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origen glacial, de unos 2 km de a11cho y 1 a 2 por mil de pendiente me

die longitudinal. En este tramo el Yelcho lleva aguas colar lechoso y 

recibe par su ribera sur no menos de siete r,as pequeñas, y por su ri

bera norte le llegan el río Michinmávida y el río Amarillo. 

El río Michinmávida o Minchinmávida se origina en ventis 

queras del Monte Michinmávida y dirige su curso al sudoeste. El río Am~ 

rillo es caudaloso. Nace tambifin en glaciares de la falda sur del Michin 

m~vida (24?□), y corre hacia el sur en ur cauce de riberas bajas hasta 

vaciarse dividid□ en tres brazos al Yelcha. 

El Velcho es navegable, salvo en su boca a donde llega 

dividido en varias brazos por bajíos e islas. Desemboca en el golfo Cor

covado en seis brazos donde forma un espacioso delta compuesto de arenas 

volc~nicas desda 5 km de la costa. 

Debe agregarse aquí que entre el pueblo de Chaitén, en ls 

ensenada de ese nombre y Puerto C~rdenas hay un excelente camino ripiad□, 

y que entre Puerto Ramírez y Futaleufú se encuentra actualmente en cons

trucci6n una carretera. 

El río Velcho es de r,gimen netamente pluvial, con creci

das de invierr10 ª El caudal medio del río Futalufú en Futaleufú, a 31? m 

s.m., es de 363 m3/s, obtanido como promedio de una carta estadística de 

solo 6 años. 

E.l Yelcho mismo llega al mar con criudales cercenan a 

m3/s. 

Cubierta lito16gica. De acuerdo con el Mapa Geol6gico de Chile, en es

cala 1:1000 000 publicada por el Instituto de Investigaciones Geo16gicas, 

una buena parte de la Geología de la hoya del Futaleufú-Yelch□ permanece 

en blanco,, aún desconocida. En los alrededores de Futaleufú y al sur de 

este pueblo se encuentra un gran afloramiento del Jurásico consistente 

eb calizas, lutitas y areniscas marinas fosilíferss. Todo el curso infe

rior de la hoya, o a lo menos todas las montañas que rodean al lago Yel

cho y el curso. inferior C::el río oorresponden tl rocas graní tices del ere-
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t,cico. Ligado al volcanismo regional se encuentran ~1 el valle inferior 

centras ue emisi6n de rocas volcánicas andesítico-bas~ltico del Cuaterna 

ria. Las llanuras aluviales donde discurre el Futaieufú antes de caer 

al lego Velcho, como asimismo la que baAa el Velcho desde la salida 

del lago al mar, están rellenas con sedimentos cuaternarios. En la cuen

ca alta hay terrazas de guijarros y grandes masas de sedimentos tercia

rios-cuaternarios, algunos de origen morrénico. 

Cubierta veoetal. La alta cuenca riel río Futaleufú, desarrollada en te

tritorio argentino, participa de dos tipos de formaciones vegetales dife 

renciadas. En el sector oriental de ella prima El pais3je de pampa pata

gónica con arbustos xerófilos propios de un clima semiérido, con especies 

como el michai o calafate, el nenea, la paramela, etc. Abundan pastos d.!:!, 

ros como el coirón y otros; pero se presentan esporádicas m~nchas de fa

g~ceas y de cipreses en las terrazas de guijarrGs, y arbustos similares 

al retama, pero de flores blancolil~ceas~ Las valles de Cholila y Treve

lín est~n empastados para la crianza de ganado con varios tipos.de pas

tos- autóctonos e int~oducidos, y en Trevelín hay también s.iembras de tri 

ge y otros cultivos. En las montañas de más al occidente el bosque de 

grandes ~rboles Nothofagus siempre verdes llegan a alturas de 1300 - 1400 

m s.m. dando lugar a mayores alturas al bosque de árboles enanos y m~s 

arriba a6n a arbustos achaparradosº 

En el curso medio e inferior la vegetación es muy tupida 

y en ella prevalecen el coihue de Chiloé, el coihue, el roble, laureles, 

. mañí-0,~el c;iprésde les Guaitecas, el arrayán o temu, el canelo, el maitén, 

el avellano, el alerce o lahuén más al interior, el lingue, la luma y el 
el .. 

ulmo; y en el sotobosque, el maqui, la quila v1c□ ligue ·; enredad3ras (co-
1 

m□ la coguilera) y helechos; fucsia y varias especies del género Aaccharisc 
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Calidad del. agua • · El agua ---------=-- es blenda y na presenta·. problema de 

contamineci6n por salesr Algunos tributarios aportan aguas lechosas en 

el cursa inferior a causa que se originan en glaciares de montaña. 

Uso del recurso. El curso inferior del río es navegable y de hecho se 

navega el C. Velcha entre Puerta Cárdenas y Fuer to Ramírez con embarcaci6n 

de cierta envergadura. 

En la cuenca alta, la República Argentina cuenta con va

rias aprovechamientos hidroeléctricas, formando partes del ll~mad□ Com

plejo Hidraoléctrico Argentina Futaleufú. Por su parte ENDES~ ha visuali 

zado la pasible producci6n masiva de energía hidroeléctrica en el tram□ 

superior del río Futaleufú, en territorio chileno, aunque las observacio 
. -- -hidrométricas -

,.,--nss A hasta la fecha están en estado preliminar. Se piensa en seriar pre-

sas en arcos en algunas de las angosturas del río principal y también s!:. 

car partido de algunas tributarias importantes. En total habría un poten 

cial alga superior a un mill6n de kW por desarrollar • 
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HOVA DEL RIO HUEQUI 

La hoya del río ·Huequ1 se desarrolla en la penín

sula del mismo nombre, en Chiloé continental. Dicha península - de CD!, 

tas muy escarpadas y abruptas - se encuentra situada en el ~ngulo sud

este del Golfo de Ancud, rodeada por el oriente por.el fiordo Comau y 

por el suroeste por el fiordo Reñihué. 

La hoya tiene una extensión de 130 km2 y se desa

rrolla e11tre los paralelos extremos 42Cl6 1 y 42025 1 L.S. y los meridia

nos 721J33' y 72045 1 L. □., en la Xª Región de Chile .. 

Al ocupar el centro de la península, deslinda con 

pequeñas cuencas que van a dar por una parte a la costa occidental del 

fiordo Comau y con otras que desaguan en el fiordo Reñihu§ y en el Solfa 

de Ancud propiamente. 

río Buill que se vacia 

al golfa de Ancud y la 

tero Comau. 

Las hoyas m~s significativas vecinas son las del 

al astero Reñihué; la del río Caucau que ve a dar 

del estero Soledad, que · · -. desemboca: en el es-

El río Huequi nace en una laguna situada en la fa,! 

da sur del volc~n Huequi (1318 m). Corre primero en dirección al NO en 

forma muy constante. En sus primeros 5 km corre en un valle encajonada 

entre montañas selvosas y luego discurre en un valle an~ho donde deja 

grandes desplayes y a menudo se divide en varios brazos. En su curso me

dia-inferior incorpora la laguna Huequi, de 1,5 km2 de superficie, y po

co más abajo de salir de ella recibe por su ribera derecha el emisario 

de otra laguna de forma elíptica, con un eje mayor de 2 km y un ancha 

máximo de 500 m. 

El ría Huequi se vacia en el fiordo Huequ\ en el 

extremo norte de la península, en la costa del Golfo de Ancud. 

La laguna que da nacimiento al río Huequi recibe 

alimentaci6n desde una red dendrítica muy ramificada que proviene del es

te y tiene relación con el Pico Suill. 

Cubierta lito16gica. Aparte de rocas volc~nices cuaternarias y de sedi

mentos fluviales y marítimos de la misma edad, en la península de Huequi 
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se encuentran afloramientos graníticos de edad m~s antigua. Sin embargo, 

la cuenca no es conocida exhaustivamente desde el punto de vista geol6g! 

co, presentando interrogantes a este respecto. 

Cubierta vegetalº Se remite al lector a la hoya vecina del río Vodudahue. 

Uso del recurso. El r!o Huequi puede ser navegado par pequeñas embarcaci.e, 

nes durante la pleamar, hasta 4 km al interior. 
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HOYA DEL RIO CHAITEN 

La hoya del r!o Chaitén se sitúa en Chilaé continen

tal, en la costa oriental del Golfo Corcovado, en la X Regi6n de Chi

le. Tiene por base de equilibrio la ensenada Chaitén, de aguas muy pr.e, 

fundas. La montaña más destacada en ella es el volcán Chait~n (1000 m) 

sit~ado en su deslinde norte. C□n una extensi6n de 82 km2 queda compre~ 

dida entre los paralelos 420~9• y 42Q56' L.S. y los meridianos 72Q33 1 y 

72Q44 1 L. □• Colinda al norte con la hoya del río Rayas a Blanco en cuya 

línea divisoria de agues, que constituye el cordón Chaitén, destacan cu~ 

bres ~e laderas escarpadas de 1123 m y 2470 mj_ al este limita con tribu

tarios del norte de la cuenca baja del río Velcho; al sur, con el r!o 

Negro, del cual queda separada por un cordón de cerros con cumbres de 

1300 e 1400 m y cuya desembocadura queda a menos de 1 km al sur de la 

del Chait~n. Por el oeste limite con la cuenca independiente del Estero 

Fandango. 

El río Chait,n, emisario de esta cuenca, tiene una red 

de drenaje dendrítica bien ramificada. Se origina el pie occidental de 

la divisoria de aguas oriental y dirige su breve curso hecie el □NO, sólo 

con variaciones locales de direcci6n, por 10 km. En este punto dobla al 

5SO por otros 10 km, de modo que su longitud aproximada total es de 20 

km. Por la ribera norte, o derecha cae11 al río principal cuatro afluentes 

de mayor importancia. Todos tienen origen en la f 8 lda sur del Vn. Chaitén 

y aparecen innominados en la carta. Por la ribera izquierda recibe siete 

tributarios de los cuales das revisten mayor importancia; el primer□ de 

ellas viene del SE y tiene curso de 10 km. El segundo, le cae cerca del 

pueblo y baja del NE con longitud de 7 km. 

El río Chait&n atraviesa terrenos anchas y llanas don

de presenta aguas tranquilas serpentea11do por un ancho v'alle cubierto de 

hierbas y árboles. Su corriente es interrumpida por un rápido provocado 

por derrumbes de roca. 

En su margen derecha, pr6ximo a su boca de desagüe, se 

levanta el pueulo Chaitén. 
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:Cubier~a lita16gica. La cuenca alta se desarrolla en rocas graníticas 

:del ~GI'"etá_c_ico, en tanto que el valle mismo corre en llan ... ra aluvial. En 

_la :PP~cl6n norte de la hoya, dominada por el volc~n Chait6n, existen vol -
::e-ani-tas a.-.de_sftico-basál tices del Cuaternario. 

-Cubierta vegetal. V~ase lo dicho para la cuenca baja del río Yelcho., 

Uso ~el ~ecurso. El río puede navegarse en unos 5 km desde su boca. 
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HOYA DEL RIO PALVITAD 

Se trata de una haya pequeña de la costa continental 

de Chile~, que tiene por baRe de equilibrio el Estero (o Estuario) 

del Palvitad, que se abre en el costado oriente del golfo de Corco

vado. en la x8 Regi6n de Chile. 

La hoya limita al norte y al oriente con la cuanca ba
ja del r!a Velcha; al sur, con la hoya del río Corcovado; al oeste con 

las cabeceras de pequeños arroyos que desaguan independientes en la 

costa oriental del golfo Corcovado. Su extensión alcanza e 204 km2 1 en 

tre los paralelos sur 4JQ05 1 y 43g14, y las meridianos oeste 72Q36 1 y 

72049 1 • 

El río Pelvitad o Palbitad es de curso breve, de 15 km 

de lonoitud.orientado de SE a NO. Se origina de la reunión de dos a-- . 
fluentes, uno del norte y otro del sur que se generan en la falda occi 

dental de la Serranía Avalanchas. 

En sus últimos 2 km es posible su navegación por embar

caciones menores, aunque está flanqueado por cerros escarpadas de m~s 

de 500 m de altura. El tributario más importante le cae en su curso su

perior por su ribera sur. Es el emisario de una .cadena de cuatro lagos 

internontanos situados en serie al pie norte del volcán Corcovado (2300 m) 

los dos mayores tienen superficie de aproximadamente 24 km2 y 9 km2. 

En el curso medio e inferior recibe desde el sur media do 

cena de pequeños esteros, y desde el norte, desde la falda del cerro Pal 

vitad y del volcán Velcho, otros dos afluentBs. 

Cubierta lit□ l6oicae La hoya del Pdlvitad no es geológicamonte cono

cida por entero, sin embargo, parece que la mayor parte se desarrolla 

eí, rocas graníticas del cretácica, aunque hay en elle importantes cen

tros de rocas volcánicas oscuras del Cuat~rnario. 
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Cubierta vegetal. La hoya está cubierta de espesos bosques hasta la al 

tura que permite la nieve de los cerrase Priman las fagáceas como el coi 

gÜe y el ñire, pero hay rnañío, avellaoo, arrayán, etc. 

En el sotobosque, quilas y colihues, helechos, enredade

ras, fucsia, chaura, etc. 

Uso del recurso. Los Últimos 2 km como se dijo se prestan para la navegación 

de embarcaciones menores. 

155 



HOVA DEL RIO CORCOVADO 

La cuenca del río Corcovado tiene por base ae equil!. 

brio el Golfo de Corcovado, el que está situado entre el contirlente y 

el extremo sur de la isla de Chilo'º Se vacia al mar en el extremo sur 

de la Bahía del Corcovado. 

Tiene un desarrollo de 880 km2, entre las coordenadas 
geogr~ficas extremas 43011 1 y 43030 1 L.S. y 7202?~ y 72058' L~ □., en la 

xª Región de Chile. Limita al norte con la cuenca del r!o Palvitad y 
con la de otro pequeño río que baja del Vn. Corcovado y desagua indepe!! 

diente al norte de la boca del Golfo Corcovadoª Al oriente limita con 

la hoya del Velcho, más específicamente con la del lago de ese nombre; 

y con la hoya superior del r!o Frío, afluente norte del río Palena. Al 
sur, deslinda con la hoya del río Tic Toe, y al oeste, con las hoyas de 
loe ríos costeros Gil de Lemas, Salto y Mitragualay, situados al sur de 

su boca. 

El río Corcovado nace de ventisqueros situados en la 

divisoria da agua con el río Frío. Desarrolla un curso de direcci6n al 

N~O, angosto y de car&cter montanosc, de 6 a 7 km de longitud hasta la 

junta de otro r!o de cabecera que viene de la falda norte delco del Me 

dio, de la misma divisoria de aguas. A partir de ese punto, el río corre 

eu un valle ancho, con aguas tranquilas y profundas en dirección general 

al NO, aunque describe numerosos meandros y 'revueltas que constantemen

te lo hacen cambiar localmente de direcciÓne El desarrollo mismo del río 

r,cilmente supera loa 60 km. 

Aparte del tributario mencionado, que tiene unos 6 km 

de largo, por la ribera norte o derecha el Corcovado recibe el r!o Ver

de, de 13 km de largo y dirección ENE a OSO. Más abajo, y por el mismo 

lado le cae el afluente més importante cual es el río Nevado. Tiene~~ 

te cabeceras fuertemente englazadas con glaciares de considerable desa

rrollo situados en la divisoria de aguas con el lago Velcho. El cauce 

principal tiene 18 km de longitud y recibe desde el norte un afluente 

importante con origen tambi~n en un glaciar. Tiene este Gltimo un desa

rrollo de 12 km. 
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En el curso medio cae al Corcovado por la misma ribe

ra norte un afluente de primera importancia que en la carta aparece 

innominado. Es el emisario de dos lagos. Uno está situado más al norte, 

junto a la divisoria de aguas con el río Palvitad. Tiene un espejo de 

agua irregular de unos 4 km2. Da origen el tributario principal, el cual 

desarrolla su curso de 12 km en dirección al sur. El otro lago es tribu

tario lateral de ese afluente. Tiene forma elongada con un eje mayor de 

5 km de longitud y un ancho medio de 7D□-800 m. Su emisario tiene longi

tud de 4 km. Finalmente por al lada derecho le cae el Último afluente 

de esa banda que se origina en la falda sur del volc~n Corcovada y des_!! 

rrolla curso al SSO de 10 km. 

Por la ribera izquierda o sur, el Corcovado recibe en 
su curso superior un primer tributario con cabeceras englazsdas, que le 

/ 

cae desde el sur. Tiene unos 6 km de largo. En el curso medio recibe un 

segundo tributario también desde el sur, de 10 km de desarrollo. En la 

carta aparecen estos dos afluentes innominados. 

el río 

en la 

Más abaja se junta al r!o principal par su izquierda, 
cual 

Turbio, el Ase origina en una lengua de ventisquero generado 

falda norte del cerro Veli. El Turbio tiene una lo~gitud de 10 km 

y su rumbo es prácticamente al nortee Unos 5 km de esa junta, y daspu~s 

de que el ríe principal describe unas vueltas muy pronunciadas, un nuevo 

afluente del sur se la junta al Corcovad□• No lleva nombre. Otros 5 km a

guas abajo, cae a la ribera izquierda del Corcovado un atluente de· impo~ 

tanciae Se trata del ría Canela cuyas cabeceras se sitúan en la ·ralda no.::, 

oeste del cerro Veli. Dos cauces de cursos paralelas se unen en el extre

mo de un lago de 3 km de longitud que constituye el desagüe de una cade

na de pequeílos lagos que rodear, por el poniente la base del cerro Vants

les. Desde ese punto sale el ría Canelo, sigue rumbo al sur y luego es

curre entre dos lagos gemelos elongados, de ejes paralelos. Una de ellos, 

el oriental, desagua al río, cinco kilómetros aguas arriba de la desembo

cadura, y el otro, el occidental, desagua en el Corcovado casi al mismo 

tiempo que el Canelo. La cadena de pequeños lagos está constituida por 

cuatro unidades de formas irregulares. Sus ejes varían de 3 a 1,5 km de 

longitud. Los dos lagos paralelos del final tienen ejes de 3 km de largo 
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y su forma es alargada como la de fiordos interiores. 

Dos kil6metros más abajo de esa junta cae por la izquierda el 

emisario de otra cadena de cuatro pequeños lagos situadas en serie. El 

primera de ellos se sitúa al pie norte de un cerrito de 600 m de altura 

que se levanta en la línea divisoria de aguas del límite sur. Esta cade

na no lleva nombre. Finalmente,por la misma ribera sur y faltando pocos 

kil6metros para el estuario, recibe el emisario de un lago de forma tri

angular que a su vez se alimenta con otro laguito de mayor ~ata. 

Es de r~gimen pluvial, aunque no se conocen anteceden-

tes de caudales. 

Cubierta lit□lmgice. Participa esta cuenca del intrusivo granod1orít.!, 

co de edad Cretácico. Adem~s, volcan1tas w1·cuaternarío. y sedimentos 
hoya no . 

fluviales y glaciales de esta misma edad. LeAes bien conocida geológica-

mente. 

Cubierta vegetal. v~ase lo dicha a este respecta en la hoya del río Pe

lena inferior. 

Uso del recurso. Ninguno de trascendencia. 
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HOYA DEL Rl□ TICTOC 

la cuenca del rf □ Tictac se desarrolla en Chilo~ 

continental e~ la xª Regi6n de Chile, y tiene por base de equilibrio 

la Bahía Tictac en el golf□ Corcovado. Frente a su desagüe se sitúa 

un archipi~lag□ pequeño en el cual destacan las islas Colosia y Huep~n. 

La superficie de la hoya abarca 795 km2 y el carác

ter de su red de drenaje es notoriamente dendrítico, siendo el cerra 

Tictac con sus 1433 m s.rn. el rasgo □r □gr~fic□ director del paisaje. 

Queda comprendida p □r l□ s paralelos extremas 43Q28 1 y 430451 L.S. y los 

meridianos 72Q27 1 y ?2Q57 1 L. □• 

La hoya deslinda al norte con las,h□ yas de los r!os 

Corcovado y Mitragualayº Al este, con la cuenca-del río Frío, de la ho

ya del Palena; al sur, con la haya del rí □ Rodríguez y c □n □tras cuen

cas pequeñas que desaguan tambi~n al golf □ Corcovado. 

El rí □ Tictac nace del extrema poniente del lag□ ma

yar de la hoya (Lago 2) y desarrolla un curso general al □este, aunque 

describe numerosas virajes de rumbo. Desde su punto de □rigen al mar tie

ne una longitud d8 20 km apr□xinladamente. Su cauce·es profundo y confi

nado por faldas escarpadas y boscosas, y sus aguas claras. A p□c □ dB sa

lir del lag□ recibe p□r su ribera derecha procedente del norte, un aflue~ 

te de importancia cuyas cabeceras englazadas se desprenden del cerro Veli 

y del CQ Nevado, ambos de la divisoria de aguas con la haya del río Corco 

vado que sigue al norte. Se trata de una red muy ramificada que drena to

da la porci6n norte de la hoya. El curso m~s largo alcanza a 22 km de lon

gitud. 

En su curso inferior el tío Tictac recibe por su ribe

ra sur □ izquierda el emisario de un lago de forma de fiordo cuy□ eje ma

yor se orienta de sur a norte y posee longitud de 6 km y un ancha medio 

de 1 km. El emisario tendr~ 1 km de longitud. 
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El lago de origen tiene forma irregular y lanza trss 

brazos en forma de fiordos interiores, das hacia el oriente y el terc~ 

ro hacia el sudeste. El brazo central viene a ser la prolongación de 

otro lago (Lago 1) que tiene su eje mayor en análoga dirección. El la

go principal (Lago 2) tiene una extensión del espeja de agua de 24 km2 y 

est~ situado prácticamente en el centro de la cuenca. Tiene alimentaci6n 

desde el norte, en un río que baja de la f~lda de un macizo de 1250 m s. 

m. y desarrolla un curso de 12 km hasta vaciarse en la ribera norte del 

lago. Otro afluente de importancia le cae sn el extremo oriente del bra

za norte. Proviene de un pequeño lago sobre la línea divisoria de aguas 

orie11tal. De su extremo poniente sale el emisario en dirección exacta 

al oeste y recorre 14 km hasta vaciarse al lago principal. Et lago que 

le da origen tiene una forma irregular elongada, de 4 km de longitud. 

No hay Btttecedentes respecto al régimen del río Tictac 

ni a sus parámetros hidráulicos. 

gwhierta litológica. La hoya está inserta en el batolito costera patagó

nico~ compuesto de rocas granitoides de edad Cr~t,cica. P~ro tambifin par

ticipa de volcanitas andesíticas y basálticas ligadas a la actividad vol

cánica cuaternaria y reciente. 

Cubierta vegetal. La vegetación en estas cuencas de desarrolla costero, 

corresponde a la selva húmeda n□rpatagónica donde priman las fagáceas de 

hojas perennes como el coigÜe. A mayor altura prosperan los ñires. En el 

sotobosque se encuentran quilantales, enredaderas, helechos, etc. Abundan 

otras especies arb6reas como el tepú, el maAíc, el ciprfis de las Guaitecas. 

Con cierta pro~abilidad se puede encontrar el alerce en algunos puntos de 

difícil acceso. 

Uso del recurso. Ninguno especial. 
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HOYA DEL RIO RODRIGUEZ 

La hoya del río Rodríguez es tambi~n costera del Golfo 

Corcovado, de su ribera orie.ntal a continental, en el límite entre la xª 
y la XIª regiones ~e Chile. Vacia sus aguas en el estuario Piti Palena. 

La cuenca tiene un·desarrollo de 294 km2, entre lasco 

ordenadas extremas geográficas, los paralelos 43g45, y 43g55, L.S., y 

los meridianos 72028 1 y ?2Q4?• L.O. Limita al norte con la hoya del r!o 

Tic Toe y con arroyos pequeños que se vacian al mismo estuario. Al orie,!! 

te y al sur, con la cuenca baja del río Palena. 

El ría principal se origina Bi• la falda occidental del 

cordón divisorio con el Palana y tiene rumbo se11siblemente orientado de 

este a oeste, con una longitud total de 25 km. 

En su curso superior recibe par la ribera derecha un a

fluente que baja del norte. 

En el curso medio sufre el cauce una suerte de enssnch!!_ 

miento de tal modo que aparece como un larga y angosto lago glacial, de 

6,5 km de longitud. En el extremo oriental da este ensanchamiento se va~ 

cia por la ribera sur un afluente que es el emisario de un pequeño lago; 

asimismo en el centro de ~1, y por su ribera derecha le cae otro tribut~ 

ria que viene de la divisoria norte con desarrollo de 12 km. Finalmente, 

en la desembocadura del ría principal, cae por su ribera sur el Último 

tributario de cierta importancia. Este se genera en un lago situado en 

la divisoria sur con el Palena y se dirige el NO por 8 km; gira finalme_!! 

te al norte en sus últimas 5 km. Ninguno de estos tributarias aparecen 

con nombre en la carta 1:250 000 y la carta 1:50 000 no está preparada 

hasta esta latitud. Tampoco se cuenta con antecedentes de caudales. El 

río es de régimen pluvialº 

Cubierta litológicaª Es poco conocidaª Una parte de la hoya está inser

ta en el intrusiva granitoide de edad Cretácica. 

Cubierta vegetal. Véase la de la cuenca del río Vodudahue. 

Uso del recurso. Ninguno específico. 
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NOMBRES DE PLANTAS CITADOS EN LOS TEXTOS 

VIIIª axª REGIONES y EN RESE~A GEOGRAFICA 

Nombre vernacular 

Ahuas-Ahuas o medallita 

Alerce o lahuén 

Ampe o palmilla 

Araucaria o pehuén 

Algarrobo 

MmVLi.o. ckle.e nói.6 

Aromo 

Arrayán o temo 

Nombre científico 

S<Vtpi.enta. JLepenó 

F .lt.vw ya c.upJLUI.> oi.du 

Lopho.&otu.a qu.a.c/Júpi.nnata. 
AJLauc.aJfÁA. a.Jc..a.u.c.an.a. 
J> )LO .ó O pi.6 c.hlenói.6 

Gu.a,lc.u/LÚ (Familia Plum
bagináceas) 

Aza.Jc..a. la.n.eeola.-ta 

MyJLeeu.gen.et..e.a. sp. 

Página en que se 
encuentra citado 

92 

13-91-111-118-131-133-136-
139-148-160 

91 

13-43-49-58-60-78-91-42 

5 

42 

12 

5-12-28-43-49-60-61-68-78-91 
111-118-120-130-136-139-148-
155 

Avellanillo o piñal Lomati.a den.tata. 91 

Avellano o guevin Gevubta. a.vell.a.na. 5-12-28-91-130-139-148-155 

Azahar del monte o coral Lu.zu/Li.aga. JLaCÜc.anó 92 

Ba.c.~ magali.a..n..ic.a Una compuesta s/n.v. 42 

BeJtbVt.iJ., búgon.a. Una berberidácea (calafate) 42 

Btec.hn.um Genero de helechos grandes 12-91 

Boldo 'Peumu,6 boldu..& 5-28-43-60-61 

Botellita M,ltJw.Júa c.oc.cbLea. 12-61-92 

Botón de oro Ra.nu.n.c.u.lU6 Jtepen6 92 

Caca de guanaco o maihuén Mai.h.uen..ia poepi.g.ll 43 

12 Cadillo Aeaen.a. ova.Ll6oli.a \ 

Calafate 

Calahuala o yerba del 
lagarto 

Calle-Calle o trique 

Canelo 

Canelo enano 

Cartucho o dedalera 

Be1tbeJL.i,6 sp.; B. bu.xi.áoli.a 12-42-49-60-61-68-130-148 

Na..&.&a.u.vi.a n..ivo.Ll6 92 

Ub CVLti.a. e.legan.& 9 2 

VJÚmy.ó Wi.ni:elti. 5-12-28-43-49-60-61-68-78-
91-1l8-120-136-139-148 

Vlvlmy.& wi.ntelti. va.Jt. a.ndlna. 12 

V.lg.lt.a.Ll.ó pUILpuJLea 92 
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Nombre vernacular 

Cepacaballo 

Ciperáceas 

Ciprés de la cordillera 

Ciprés de las Guaitecas 

Ciruelillo o notro 
• fl Coigue o coihue 

Copihue 

Coguilera 

Coirón 
• fl Coligue o culeu 

Corontillo 

Colliguay 

Coral o azahar del 
monte 

Costilla de vaca 

Culén 
• 11 

CUleu o coligue 

Chacay o chacai 

Chagual o puya 

Chapico o michay blanco 

Ch.aura 

Chilco o fucsia 

Dedalera o cartucho 

t},tl)c.a.Júa. ,6 eM.ati. n oü.a. 
Doralilla, culantrillo 

Duraznillo 

Nombre científico 

Xan:thlu.m -6p.i.no-6u.m 
Familia del quinquin 
(Unc..út,ia phleoiduI 
Aut,.tJw c.edAuA c.hil.eru,~ 
Pil.gvwdendAon uvinVl..a 
Em6otfvúum c.oc.c.inewn 
No.thoáagU-6 dom6eyi; 
Notho 6agu.á óe;tuloidu 
Lapag eJl.,Ú:t JW .6 ea 
La1tdlzabal.a. bUeJLncúa. 

futu.c.a ac.an:to phylla 
Chu.6 quea e.oleo u 

Cotu.guaya odoh.ineJut 
Luzwua.ga Jutdlc.aru, 

Blec.hnwn c.hil.eru,e 

P-60'7.tllea glandulo-6a 
Chu.6qu.ea. coleu 

Página en que se 
encuentra citado 

28 

111 

5-13-28-120-130-136-139-148 

13-91-148-160 

5-12-28-42-43-49-60-91-118-
130-133-139-155-160 

12-49-60-92 

5-49-92-148 

28-42-130 

12-28-43-49-6-61-92-111-118-
120-130-133-136-148-155 

5 

5-28 

92 

12-91 

61 

12-28-43-49-60-61-92-111-118 
120-133 

Vuc.a.Júa. -6vuw.,;tl6olia 28-42-43-49-60-61 
Collvtia .ópino.óu.6ima 
Puya c.hil.en.ó,tl); Puya sp. 43-60-61 

Vunon.,tainea .óponoha 28 

Ga.u.lthell.,Ú¡ phyllyñeaenolia; 12-118-136-155 
P~e;ttya poepigii 
Fuehóia.. ma.gellanic.a 12-49-61-92 

Vig-lttx..lló puJLpuJLea 92 
{Introducida) 

Fam. Ramnacea-chacai 42 

Adla.n.tum c.hil.en.1:,e 91 

CoWguaya odoJt,,(,6eJut 
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Nombre vernacular 

Espinillo o neneo 

Espino 

Fagáceas 

Frutilla 

Frutilla del campo 

Fucsia o chilco 

Gltamí.ne..tU 

Helechos 

Helecho de Magallanes 

Huahuán o tepa 

Hualo 

Hualtata 

Huañil 

Hueldahue o Loza 
(hierba) 

Hierba loza 

Huayun o arrayán macho 

Juncáceas 

Laurel 

Lenga 

Lengua de gallina 

Leña dura 

Lleuqué · '.t .: ,. 

Liana 

Lingue 

Litre 

Llaque 

Luma 

Nombre científico Página en que se 
encuentra citado 

Mata negra o meki (Faro. 42 
de la ñipa) 

Mu.U.num .t, p,lno.t,um 28-130-148 

Acacia ca.ven 5-28-43-130 

Arboles del género No~ho- 12-49-60-68-78-91-118-120-
óa.gu.6 (Roble, coi~e, etc) 136-148-160 

'Rubu.6 geo,lde.t, 12 

Re:ta.nl.U.a .t,:tJúcJ:.a. 9 2 

Fuclú,,la. ma.geUa.n,i.ca. 12-49-60-92-148-155 

Fam. de la quila, del coi- 28-111 
r6n, etc. 

Blechnwn magei.!a.ni.c.um 42-61-130-136-139-148-160-
Che)1.an;the.t, g.t'.a.u.ca. 43 

Blechnwn magelldni.c.um 12 

La.u1tel,la. ph,l,U.pp,la.na. 12-91 

No~óagu.6 g.t'.a.u.ca. 5 

Senecio W~ulo.&U6 92 

PMU6:tia. bac.chaJW,lde.t, 5-43-60-61 

Glúchen,La. .t,qu.amulo.t,a 92 

V,lcJr.ano p~eJL,,{,6 .t, q u.amulo.t, a; 9 2 
Glúchmla. .t, quamulcM a 

Rhaph.lthamn.U6 ¿, p,Lno.t, U6 12 

Ju.nc.U6 sp. 111 

LaUll.e.Ua. Jempe.Jtv.llten6 28-43-136-148 

Notho6agU6 pu.rnle.,lo 12-42-60-133 

PlewwphoJz.a. pu.ngenJ 5 

Mai..te.nu.6 ma.g a.U.an.,lca. 

Pod.oc.aJc.pU6 andina 

EWL.edade.Jta. 

PVt6ea li.ngue 

uthñ.ae. C.a.u.,6Üca. 
CoUe:tia. sp. 

My~c.eu.gen,la. luma 
AmomyJLtuA luma 
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Norcibre vernacular 

Maihuén o II caca de 
guanaco" 

Maitén 

Maitencito 

Mañío 

Mañío hembra 

Maqui 

Matico chileno o pañil 

Mayo o mayu 

Medallita o ahuas-ahuas 

Meli 

Michay blanco o chapico 

Mitique 

Mosqueta 

Murta 

Nalca o pangue 

Natre o natri 

Notro o ciruelillo 

Nancolahuen 

f:lipa 

Rirre o ñire 

Olivillo 

Palma chilena 

Palo amarillo 

Palo colorado o arrayán 

Palpalén o palpal 

Palmilla (helecho} 

Pangue o nalca 

Pañil o matico chileno 

Palqui 

Paramela 

Patagua 

Nombre científico 

Malhue.nia. po e.p.i.gU 

Mayte.nU6 boo.Jú.a. 

Mayte.nu6 du.ticha. 
PodoetVLpu6 nub.i.ge.na. 

Sa.x.e.go.tha.e.a. c.on.6 p,lc.u.a. 

AILiAtoteU..a. clúle.YIL>.U 
BuddR.e.ja. globoha. 

SophoJr.a. ma.C/l.oetVLpa. 

Scvun.i.en.ta ll.e.pertl> 

AmomyJt:l:.u6 me.Ll 

Ve&óon..úúne.a. hpi.noha. 

Po dan:th.U6 o va.U tiOiÁ1.ll.i 

Ro.óa. mot.cha.ta. 

Ugni. c.a.ndoUu o 
Ugni. moUna.e 

Sola.num ga.ya.num 

Embotlvú.um c.oc.une.um 

Unum c.ha.m.u.óo ni.a. 

E.él c.a.Uo ni.a. sp • 

Nothoáa.gU6 a.nta.ll.cilc.a. 

Ka.ge.nec.k..la. a.ngu6:t.i.óo.lla. 

Ju.be.a.e chaeM.U 

Be.ll.bvúL> montana. 

MyJLc.eugeneUa. sp. 

Seneci.o c.ymo.éiat. 

Lo pho.éi o'1..i.a qu.a.cl!u.p,lnna.ta. 

Gunne.Jr.a. c.lúien.6...l.ó 
BuddR.e.ja. globot.a. 

Cu.tJw.m pa.lqu.i. 

Adumla boJWni,,o,i.du 

My1Lc.eugen,i,a e.Xl>uc.c.a. 
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Página en que se 
encuentra citado 

5-28-43-60-61-91-139-148 

l2 

5-28-91-l20-133-136-139-148-
l55-160 

l2 

5-12-28-43-60-61-139-148 

5-12-92 

5-28-49-60-61 

92 

91 

12-28 

43 

92 

92 

13-62-92 

5 

12-91 

28-61 

12 

l2-42-60-91-130-133-l39-
155-160 

12-28 

5 

12 

91 

12 

12-91 

13-61-92 

92 

5 

13-148 

28 
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Nombre vemacular 

PelÚ 

Piche 

Pilpilvoqui o voqui 
blanco 

Pingo pingo 

Poa vulcanica 

Poroto del campo o 
quilmay· 

Puya o chagual 

Pungue 

Queule 

Quila 

Quilo 

Quillay 

Quilmay o poroto 
del campo 

Quintral 

Quilquil (helecho} 

Radai 

RaulÍ 

Retamo 

1Ubu c.uc.ulla;tum 
Roble o pellín 

Sauce chileno 

Taique o michay blanco 

Té de burro 

Temo o arrayán 

Tenío o teníu 

Tepa o huahuan 

Tepu 

Tiaca 

Nombre científico 

SophoJW. mlcJWphyUa 

Fab,lana imblvé.c.ata. 
Camp.6idlum vaR..dlv,ianum 

Ephedlr.a a.nc:llna. 

Glf.llminea 
ER..ytJw pU6 c.haen.6-l6 

Puya c.hilen&,i,6 

s/ identificar 

GomoJit.ega k.eule 

Chu6quea qtúf..a. 

Muc.htenb ec.fua. haJ.i.tula:ta 
Q.ui.Ua j a .6aponalvé.a 

ER..ytJwpU6 c.hilen.6-l6 

PhJz.ygil.a.n.tfm6 

BR..ec.hnum c.hilen.6Ah 

Loma.,t.,(,a ~u;ta 

No.thoáagU-6 al.pina 
Bulnuia. c.haen.6i.6 

Zarzaparrilla (Fam. 

No.thoóagU6 obUqu.a. 
Silix c.hil.en-6 e 

Vet. óon.ta.i.ne t,pinoha 
Viviarúa JWf>ea 

My~c.eugeneUa sp. 

We.l.n.ma.nrúa .t!vé.c.hohpelr.ma 
LClUILeUa phlUpp,iana. 

Tepual..ia iiUpula.!U,6 

Catdc.R..uvia pan.le.uta.ta 
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Nombre vernacular 

Tihuén 

Traro-voqui 

Trique o calle-calle 
o tequel-tequel 

Ulmo o muermo 

Uvilla de perdicita 
o brecillo 

Valeriana 

Violeta 

Voqui blanco o pilpil
voqui 

Yaque o llaque 

Yegua (palo de) 

Yerba del lagarto o 
colahuala ' 

Yerba loza o hueldahue 

Zarzamora 

Zarzaparrilla 

No:nbre científico 

Chu&quea macJW-0~uc.hya 

Ov.ldlu. andina 

UbeJtt.ia clúleM.U 

E u.cJtyplúa. c.o1t.dlóoUA. 

Empe.vi.u.m 1t.ub1t.u.m 

Valvúana óonc.kU. 
Viola 1t.e.lc.he.l 

Boquii.a. ~óo¼~¡ 
Camp-0.lcUum valdlv.lanum 

Co.Ue,ti,a, sp. 

PMu&.tla. punge~ 

Polypodlum óeu1Ue.l 

Ver hierba de la loza 

Ru.bu& ulmióoUU6 

JU.bu c.uc.uUatum; JU.bu 
magelian.lc.u.m 
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