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DESCRIPCION DE HOYAS HIDROGRAFICAS 

INTRODUCCION GEHSRAL 

Mediante la presente publicación se hace una descriE 

ci6n, con cierto nivel detal ~e, de las Hoyas Hidrográficas de 

Chile, aue comnrende diversos asnectos considerados de importan 

cia crue conciernen a ellas, entre los cuales cabe citar, además 

de sus rasgos generales, los relacionados con la oroqrafía, hi 

drografía, litoloaía y cubierta vegetal, calidad del agua y uso 

del recurso. 

La idea y orop6sito de esta publicación, es dar a co 

nacer a los usuarios de la misma, sus características más sobre 

salientes, de modo aue debi~ndose abordar problemas de diversa 

ínñole, se disponga de elementos de juicio funaamen~ales. 

Así por ejemplo, en materia de hidrología, se sabe 

que los rendimientos de las Hoyas Hidrográficas están determina 

dos en parte por asnectos litológicos y florísticos, siendo un 

factor importante además, la orografía y orientación de los ca 

ñones cordilleranos y de los valles respecto a los vientos rei

nantes como asimismo el tipo red de drenaje existente, etc. 

De lí que en la descripción, siendo lo más sintético posible, 

se ha atendido fundamentalmente a dichos aspectos, además de dar 

una caracterización de los escurrimientos del río principal yde 

sus afluentes más importantes a través de su módulo (gasto de re 

currencia 50% en el período de observación), y del régimen. El 

módulo se ha obtenido del análisis de la estadística publicada 

en el libro "Caudales Medios Mensuales de los ríos de Chiler y 

la información disponible obtenida y procesada por la D.G.A. 

Otras informaciones, sobre todo para los ríos patagónicos, se -

han obtenido e.e Endesa. Sin embargo, muchos datos faltan porque 

no se dispone ae antecedentes. 
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La descripci6n hidroar§fica ha tenido por base la car 

ta funcemental oficial 1:250.000 del Instituto Geográfico Milita4 

y el conocimiento oersonal de ellas, a través de numerosas excur 

siones. 

hoyas 

De la misma carta se han obtenido las superficies de las 

és de un ajustado áise~o de sus delinitaciones. C~an:ío 

la exceriencia oersonal en el conocimiento de una hoya ha sido de 

mayor profundic.ad, también su descripci6n ha podido hacerse con -

mayores detalles. En el cas~ de hoyas peoueRas, especialmente -

costeras del centro y sur del país, se ha recurrido a las cartas 

of:ciales 1: 50.000 para complementar detalles descripctivos. El 

ecceso a todas las cartas imoresas a esta escala no ha sido sieM 

pre posible, y por otra parte, no existen cartas impresas al sur 

del río Reñihue, a la latitud 43º sur. 

Los aspectos geológicos o más bien litológicos, oue 

en ningún caso pretenaen ser exhaustivos, se han obtenido de los 

cu~2~~ngulos del Instituto de Investigaciones Geol6gicas; de la 

carta 1~ 1.000.000 de la misma institución y de textos de sínte

sis e informes locales. 

Abordar el aspecto de la flora imperante en la cuenca 

ha sido materia ardua puesto que no existe hasta la fecha un es 

tudio exhaustivo a la vez oue sintético de la distribución esp~ 

cial en el territorio nacional de las especies vegetales princi

pales. Tampoco, un estudio de la distribución en altura salvo en 

sectores muy limitados. Además de la experiencia personal en e~ 

ta materia, se ha tenido a.ue recurrir a relatos de diversos via

jeros naturalistas, y exploradores. 

En la descripción de las hoyas se hara referencia a -

las especies florales en sus nombres vernacula:res y no específicos. 

Sin erobargo, al final del capítulo se da una lista de referencia 

a.ue orientará al lector. 
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Se han omitido por chora las cuencas muy pequeñas oue 

no tiene pr2cticarrente escurrirrientos superficiales. Generalmen

te son esteros costeros aue se cener~n en los interfluvios de 

los ríos incipales y aue carecen de elementos de hidromensura. 

Otras veces son pequePas cuencas cerradas de alta cordillera aue 

tienen por bases de eouilibrio depresiones sin salida, por lo ge 

neral salares o lagunas remane~tes. La mayor parte, sin ernbarqo, 

se han consicerado aauí. 

No debe extra~ar al lector encontrar en la relación -

ases o párrafos cue puedan haber sido leído en otra parte, en-

12 mayoría de tftulo de un estudiante e incluso en alguna publi

cación. Es aue fueron tomados, sin colocar comillas, de los pr~ 

pios textos e informes originales c.actilografiados y mimeoqrafia 

dos. 

La calidad 0uímica del agua se ha definido a trav€s -

de sus ín8ices más importantes cuales son el ph, la conductividaf 

total, el índice SAR y el contenido de boro. En caso de detectar 

se presencia de As tarobién se ha señalado su cuantificación. 

Los <latos básicos fueron elaborados como promedios a -

partir de la información original directa de los ensayos practica 

dos por el Laboratorio de Hidrología de la DGA., por lo general -

entre los años 1967 a 1977, pero también los hay en escasa canti

dao anteriores a 1967, y algunos posteriores a 1977. 

A fin de no recargar inútilmente el texto, apa:rtir de 

la cuenca del río Valdivia hacia el sur se ha omitido hacer refe

rencias a la calidad química del agua debido a la carencia de aná 

lisis. Se sabe, por la experiencia, gue son aguas blandas, sin -

contaminación de sales, salvo cuando la alta marea mezcla agua sa 

lada del mar con la aulce del río. 

Con el objeto <le no entorpecer la fluidez de la lectura 

del texto, se ha omitiao intercalar la cita bibliográfica.específi 

ca de un tema, salvo que se haya hecho una cita textual entre corni 

llas, sin embargo, se da al final una referencia bibliográfica, de 

toda la literatura que de una u otra manera fue consultada para la 

redacci6n de esta obra. 

3 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Al tratar sobre los límites de las hoyas se ha o~it! 

co por lo general el límite oeste de las cuencas exorreicas de 

la vertiente oacífica, ya aue es casi siempre el propio Océano 

Facífico o l•!ar Chileno. Hay sin embargo, excepciones que en ca 

ca caso se anotan. 

En las princioales hoyas descritas se ha considerado 

un Párrafo final en el cual se alude al uso actual del recurso 

tídrico, con menci6n más detenida cuando se trata del aprovech~ 

~jento en el rega<lío artificial. Tampoco en esta materia se ha 

oretendido ser exhaustivo. Una publicación reciente de la D.G. 

A. titulada "Recursos de Agua en Chile", 1978, de la cual es 

autor el Inaeniero Civil Eugenio Lobo Parga aborda este tema en 

rravor profundidad, además de listar y dar las características de 

las obras en proyecto, en estudio o en etapa de simple reconocí 

miento. 

En hoyas menores, se carece de uso del recurso o de 

información al respecto. También en la mayoría de los ríos p~ 

tag6nicos es escasa la información actualizada de aue se dispo

ne. 

La obra presenta las hoyas ordenadas en sucesión de 

norte a sur y agrupadas en zonas geográficas, en las cuales las 

características e hidrológicas logran cierta homogeneidad. En -

las tres primeras regiones, se ha dado prioridad en la ordenación 

a las cuenccs aue desaguan al Pacífico dejando en segunda ordena 

ción las cuencas endorreicas del interior. 

Cada aqrupación por zona va precedida de una reserade 

ella aue considera sus principales características geográficas. 

Se usan términos geográficos que para el lector no fa 

miliarizado con la geografía del país podrían ser equívocos. De 

allí aue se presenta al final un glosario de designaciones de 

accioentes geográficos aue han sido de más frecuente empleo en -

las descripciones. 
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PRIMERP, REGION DE CHILE J)f. ÍA i<'\ ?A C..A 

filJIEÑA GEOGRAFICA 

La I 8 Regi6n de Chile se extiende desde la Línea 

de la Concordia por el norte, que la separa de la República del Perú, 

hasta el paralelo correspondiente a la desembocadura del ríe Loa por 

el sur. Coincide con el territorio de la ex provincia de Tarapacá, e~ 

tre aproximadamente los paralelos aur 17Q31 1 y 21U27•. Por el este l! 

mita can la República da Bolivia y por el oeste es bañada por el Oc6! 

no Pacífico e Mar Chileno. 

Fisiograf!a. a En la I Regi6n es posible distinguir en un perfil lati• 

tudinal cuatro rasgas fisiogr~ficos fundamentales, da orientaci6n a

proximadamente norte-sur. 

a) Una plataforma costera a nivel del mar de ancho variable, adyacen

te al PaGlfico e tar Chileno, qua a veces queda interrumpida. En la cos -
ta de la provincia de Arica es pr~cticamente inexistente. Sin embargo, 

desde !quique hasta la desembocadura del río Loa tiene un desarrollo a

preciable con algunas ensanchamientos notables, como es el de Chucumata. 

b) La cordillera de la Costa que se levanta abruptamente desde el bar~ 

de interior de la plataforma anterior hasta alcanzar elevaciones con 
cumbres cercanas a 1500 m s.m., y portezuelos relativamente bajos en

tre ellas. Tiene un ancho medio de 40 km y deja en su interior numero

sos bolsones, ocupados muchas veces por salares y pampas interiores. La 

escarpa de falla en su vertiente oeste ea muy empinada, de 500 m de al

tura media, y pareja, dejando visibles fallas transversales y pequeñas 

quebradas suspendidas. La vertiente oriental hacia la Pampa del Temaru

gal ea menos abrupta, baja y dispareja. 
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e) una depresión longitudinal, o depresi6n intermedia, elevada alrede

dor de 1000 m a.m., llamada, en general, le pampa; tiP-na un ancha me

dio de 30 a 40 km. Desde Tam:1 hasta el Loa se llama Pampa del Tamaru

gal. Hacia el norte toma el nombre del curso da agua vecino. As!, en

tre la qda. da Tana y l~ de Camarones, se extiende la pampa de Tana. En -
tre qda. Chiza y qda. Camaronea, la pampa de Chiza; entre qda. Camaro-

nea v qda. Chaca, la pampa de Camarones; y, finalmente al norte de qda. 

Chaca hasta el valla de Azapa se denomina pampa Chaca. 

d) La cuarta faja la constituye el macizo andino, compuesto da una por

ción occidental o pracordillera, v una oriental o altiplano, con ~s da 

4000 m s.n.m. La precordillera o sierra, que une la pampa al altiplano, 

se presenta como una falda abrupta v áspera, escindida por numerosas qu! 

bradas¡ en la parte sur de la Iª Región, sin embargo, sa transforma en 

un plana inclinado de cierta regularidad que muere suavemente~• la pam

pa con un ángulo de incidencia de 5C a lOQ 1 tambi,n es cortado por pro

fundas quebradas de gran pendiente. 

Es en la prscordillera donde se enclavan una serie 

de pequeños valles agrícolas u oasis como son Putre, Socoroma, Chapiqui

ña, Belén, Jaiña, Chiapa, Pica y Matilla, Guatacondc, etc. y donde tie

nen sus cabeceras los tributarios de los ríos de la región que desaguan 

al Pacífica. 

El Altiplano o Puna es una extensa meseta sobre la 

cual emergen los conos de los volcanes cuaternarios con cumbres entre 

5000 a 6000 m s.m. Es regado por r!os que drenan hacia cuencas endarre! 

casque tienen por base de e4uilibrio grandes Balares. Tales son el Ca

quena, el Lauca, el Ialuga, el Cariquima, el Collacayua, etc. 

En la provincia de Arica, este esquema del macizo a~ 

dino es más complejo. A la Precordillara se antepone el rasgo orogr~ficc 

llamada Sierra de Guailillas, que es un cordón longitudinal asociado a 

una notable flexura. Se origina por el norte en el cerro Lampallaree 

(4250 m) y termina por el sur en el CQ Marqu~s (4960 m) alcanzando as! 

unQ longitud de km. 
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A dicha aterra sigue al este la falda abrupta que 

culmina en la llamada Cordillera Central. Se origina por el norte en 

el volc~n apagado Carac::arani ( 5190 m-) y se extiende 011 d1recci6n a

proximada al SSE por más de 100 km hasta rematar en el cg Guaiguasi 

(5390 m) por el sur. Comprende numerosas cumbres de importancia, y d! 

versos portezuelas que permiten el acceso al Altiplano desde el Oeste. 

En una secuencia ordenada de norte a sur que empieza en el citado co 
Caracarani, 58 destacan los cerras Ndo. Chuquiananta (5468 m), Cosapl, 

lla (5370 m), Ndos. de Putre o Taapac::a (5500 m), Chapiquiña (5040 m), 

Bel~n (6260 m); Anoraba (5090 m), Orcotunco (5000 m); Anocarire(5050 m)i 

Chulluncullani (4648 m)¡ Chuquiananta#(5590 m) y, finalmente, el Guaigu.:! 

sio 

Al borde oriental de la altiplanicie ee encuFntra al 

cordón fronterizo m~s elevado, y formado casi exclusivamente por gran

des aparatos volcánicos, algunos actualmente activos. Descuellan Los Pa

yachata (sabre 6000 m) Ndos. Quisiquisina (5480 m); Quim!sachata (alre

dedor de 6000 m), el Guallatire (6060 m), Salla (5036 m), Puquintic,t' 
(5760 m), etc. 

Entre ambas cordilleras se desarrolla el altiplano 

chileno ocupado por las cuencos al tas de las ríos Caquena y Lauca I y por 

la depresi6n del Salar de Sutire. 

Hidrografía. En atención a la hidrografía, la 1ª Región puede dividirse 

en una porción boreal y una porci6n austral. En la primera cirfuo cuen

cas exorreicas transversales fraccionan su continuidad longLtudinal,da~ 

do origen a los cauces profundos de los ríos Lluta, Azapa o SLn Jos~, 

Codpa o vítor, Camaronea y, finalmente, la qda. de Tana o Camiña. Dre

nan al Pacífico v dejan, como se dijo, extensas pampas entre ellos. Son 

de regímenes pluviales, aunque súlo los ríos Lluta y camaronas son da 

escurrimientos permanentes en tanto que los atros son corrientes aspar! 

dicas. En al oriente se desarrollan cuencas endorreicas con base da e

quilibrio en salares o en lagunas. 

fi Repetición qel topónimo 
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La parc16n austral se caracteriza por cuencas ando~ 

rrsicaa que tienen por base de equilibrio la zona deprimida intermedie 

llamada Pampa del Tamarugal, rJ bien cuencas el tiplánicas que drenan ha

cia depresiones sin salida dul altiplano, como se explic6. Se extiende 

desde las cajas sur de la qda. de Tana y de Tiliviche por el norte has

ta sl Loa por el sura 

Reseña Geol6gica. Las rocas m~s antiguas de la Iª Regi6n, de edades 

paleozoica y mesozoica, abarcan una gran extensi6n en la cordillera da 

la Costa. Hacia la cordillera andina afloran estas rocas en ,reas aés 
res tringidaa en forma de cerros isl,H:i que ,'JGbrepaaan las formaciones mAs 

nuevas o en los profundos cañones recortados por ríos y quebradasº Dichas 

rocas corresponden al antiguo concepto de "formaci6n Porfir!tica" de Jo 
BrÜggen. Hov se prefiere llamarla Complejo Basal. Consiste esta formaci6n 

en varios miles de metros de espesor de lavas porf!ricas y de tobas que 

alternen con capas de conglomerados, areniscas y sedimentos marinos. Las 

masa □ eruptivas emergieran durante el Jur~aico y Cretáceo Inferior. El l! 

mite oriental ds las rocas mesozoicas sepultadas sigue aproximadamente 

la línea ds Frontera chileno-boliviana. El plegamiento de estas capas t~ 

va lugar An nl Cret~ceo Superior y se observan en toda le extansi6n del 

Norta de Chile. Se formó en aq11ella ~poca una ancha serranla que se ex

tendi6 desde la cordillera de Los Andes hasta mucho más al poniente de 

la costa actual. 

El macizo andino prese11t.a una gran cubierta de rocas 

volc~nlcas a la que se le atribuya edad miocénica. BrÜggen (1918) 1~ lla 

m6 Form~ci6n Riolítica en atenci6n a su principal carácter litol6gico, 

e11 tanto que más recientemente Carlos Calli y Roberto Dingman (1957) han 

prefErido designarla "Formación Altos de Pica" por el sitio tipo donde se 

estudió. Consiste en capas alternadas de efusiones de lavas, ignimbritas 

soldadas y cineritas de car~cter riol!tico alternando con conglomerados, 

areniscas v arcillas continentales. Alcanza p,spesares superiores e 1000 m 

y cubri6 en el terciario completamente la antigua serran!a que se encon• 

traba en un ~stado avanzado de denudaci6n. Como se dijo, de esta cubier

ta sobresalen las cumbres m~s altas de la formación mesozoica (V. gro el 

ce Longacho, los cerros de Juan de Morales, ds Tarapacá, etc). 
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~n el macizo andino y en otros puntos más coreanos 
e la coste, la erosi6n ha puesto al descubierto afloramientos de dio

rita andina, que se prese11tan en forma da lacolitcs y apófisis. Tr~t! 

se da una 1ntrusi6n ocurrida simultáneamente can el plegamiento cretá -cica. Su importancia radica en la mineralizaci6n que ha ocasionado en 

las zonas de contacto. Un buen ejemplo de intrus16n lo proporciona el 
co Columtucea. 

La formaci6n terciaria desaparece bajo los escombros 
moder11os de la Pampa del Tamarugal. 

Los Andes, as{ como el resto del continente, han al

canzado su actual elevación debido a una importante fase crogen~tica oc~ 

rrida en el Plioceno. La cordillera ascandi6 con una flexura que dio ori -
gen al actual plano inclinado da la Formaci6n Altos de Pica, Al mis1110 

tiempo, se hundi6 una gran parte de la costa en el mar, el que por vez 

primara alcanz6 la actual l!nea costera. Se produjo as! la escarpa da 

falla de m§s do 500 m de elevaci6n que se conserva fresca y rectilínea, 

y en cuyo borde superior aparecen a gran altura algunas quebradas en far 
ma d~ pequen□ s valles suspendidas y fallas transversales recientes. 

En cua11ta a la depreñ16n intermedia, debemos di9tin

guir rm ella dos grandes zonas. Desde el río Loa por el sur hasta la qu~ 

brada rte Tana por el norte, se trata de una gran fosa tect6nica que ha 

sido rellenada por los sedimentos recientes acarreadas por las grandes 

quebradas que descienden de la cordillara andina, dP.sde Guatacondo hasta 

Aroma. Hacia el norte de Tana, la pampa ha sido dinactada por valles 

transversales profundos (Tana, CamaronR6, Chaca, Azapa, etc) que desem

bocan directamente en al mar y que, por la tanto, no depositan suo sed!, 

mentas en el valla longitudinal. La superficie de ~sta constituye, pues, 
al fonda original del valla terciario, el que entra sin dislocaciones en 

la cordillera de la Costa atravesándola hasta el mar en los cercanías de 

Arica, donde cae junto c~11 al abrupta acantilado (Morro de Arica). Hacie 

el borde accidental de la pampa se encuentran cepas de arcillas claras 

asociadas con tierras de kinelgur, que corresponden a sedimentos depoai• 

tadas en lagos estancados par la cordillera de le Costa. 
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Después del solevantamiento ne la cordillera en el 

Terciario Superior. sobrevino una nueve ,pocs de gran actividad volc6 

nica que as la responsable de la formaci6n de los numerosos conos vol 

cánicos que emergen en la Alta Puna, con elevaciones entre 5000 a 6000 m 

(V. gr. Tacara, los Payachata, Guallatire, Ialuga, Tatajachura, Chuquia

nñnta, Porqueaa, etc). Se sitúan por lo general al borde de la altipla

nicie boliviana y muchos de ellos prese11tan en sus cumbres depósitos da 

azufre. De estos volcanes, cuatro son activos. El Isluga ha tenido seie 
erupciones de importancia en el siglo pasado. 

La región que nos ocupa ha sido de gran actividad B1! 

mica, aunque las estadísticas son muy imperfectas. De Arica a lquique, 

se han producido siete cat~strofea sísmicas en la segunda mitad del si• 

glo pasado y haca pocos años atr,s (1976) un sismo da ciertas proporciE 

nes produjo cuantiosos destrozos an laa poblaciones de la pampa y de las 

quebradas interiores de ella. 

Clima. El clima de la 1ª Rag16n de Chile se califica da "das~rtico nor 

mal" e11 sus partes bajas, en atenci6n a su extrema sec:¡uedad, y de "esta

par1.a de altura" 011 las zonas elevadas de la Puna. Naturalmente existe 

un~ zona de transici6n entre ambas que se manifiesta en el crecimiento 

paulatino de la vegetación natural a medida que se asciende a11 el faldeo 

andino on relación can el aumento de la precipitación. 

Bajo los 2000 m de altitud, las precipitaciones son 

pr~cticamente nulas y sólo en contadas años, dentro del período hist6r! 

ca, han podido registrarse lluvias superiores a 1,0 mm. Algunas lluvias 

excepcionales sobre la Pampa se cuentan con los dedos de las manos desde 

el inicio de la RRpÚtJlica. En cambio, fln la Alta Puna, entre las 4000 y 

5000 m de altitud, las precipitaciones son relativamente elevadas, del 

arden de 200 a 250 mm anuales y aún más en ciertos puntos, y se concen

tran e11 los meses da verana, de diciembre a marzo. En plsn□ invierno aue 

len caer fuertes nevazones. La importancia de estas precipitaciones de 

altura es ahviH en relación con las recargas en el desierto. De este CO,!! 

trasto en les precipitaciones resulta que a la aridez absoluta de las pam 

pas bajas se opone una vegetaci6n abundante y lozana en el faldee andino 

aobre los 3000 m y, e,1 cierto moda, en plano al tipla110 • 
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Les 

debido a la influencia 

me tlclJ.,(, M J J /J(;l/uj~ 
temperr1turas del litoral san r~ 

~ del rrar. A medida que se interna tie-

rra adentro, al misma tiempo que se gana en altura, las oposiciones t~r 
micas se acentúan. Es.así como en al coraz6n de la Pampa del Tamarugal 

in!~.,., 
suelen presentarse .~ heladas en los d!as de invier110, subiendo 

la temperatura a la sombra en las horas de pleno sol>frecuentemente a 
m~s de 300C, y alcanzan aún a 40CJC,-i tn -'V'll~, 

h1 
En la fierra, ya a 3500 m, se presentan heladas dia-

rias, y en el Altiplano el frío es extremadamente riguroso durante las 

horas sin sol. Con frecuencia se tienen en las noches, aún en pleno ve

rano, temperaturas de -10 a -1soc. En invierno suelen ocurrir mínimas 

de -3□CC. En el verano, cuando llueve, las temperaturas nocturnas no son 

tan rigurosas. 

Un fan6meno muy ceracter!stico en la costa del norte 

de Chile es el da la 11camanchaca 11 e espesa neblina que cubre casi a dia

ria el litoral. Avanza desde el mar hacia tierra por la noche y se disi

pa antes del medio d{a siguiente. Muchas veces penetra hacia la pampa iU 
terior a trav~s de los bolsones de la cordillera de la Casta o de loa V! 
11 es to; /;-a rvJ ,r'.:.1,,.)0. I ¿,!) -

Los vientos son por la general moderados, aunque aue-

1?.n observarse en la pampa trombas y a veces tormentas da arena qua o~c~ 

recen al cielo. Una cifra representativa de este fenómeno es una veloci

dad de 20 a 30 km/h. 
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HUYAS HIDRDGRAFICAS DE LA 1
8 

REGION 

Las cuencos da larª Región son de das tipos: a) ex□rrei
cas, las que tienen por base de equilibrio el Mar Chileno del Oc~ano 

Pacífico; y b) endorreicas, las que tienen por base de equilibrio ya 

sea fosas tectónicas rellenadas con acarreos, en la zona de pampa, o 

bien, tienen por base salares o lagunas en la alta puna. Algunas cue~ 

cas cerradas, situadas e11 el interior de la cordillera de la costa, 

son consideradas arreicas o inactivas. Tal es el caso de la cuenca del 

Salar Grande y tambi~n del Salar de Soronal y otros bolsones o "pampas". 

A) Cuencas exorreicas 

Las principales cuencas transversales que desaouan al Pací

fico son las de los ríos Lluta, Azapa o San José, Vítor o Codpa; Camar~ 

nes y quebrada de Camiña o Tana. Todas tienen car6cter de preandinas 

puesto que asientan sus cabeceras e11 la precordillera sin alcanzar con 

ellas la cadena principal andina. 

Otras cuencas prácticamente secas son las de Escritos o de 

La Concordia, en el límite con el Perú, y más al sur y en la costa, se 

encuentran cursos de agua esporádicos en los interfluvios de los ríos 

mayores y e,, la costa del interfluvio CamiAa-Loa • 
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HOVA DE U\ _qUEBRADA DE ESCRITOS 

A pssar de tener aus cabeceras y su desembocadura 

en territorio chileno, la mayor parte de su h□ ya¿se desarrolla en t~ 

rritoric peruano, inmediatamente al norte de la t!nea de Le Concordia, 

lo cual le confiere el car~cter de "cuenca de recursos hldrol6gicos 

compartidos 11
• Abarca una superficie cercana a 415 km2, 1.1ntre las coor 

denadas geográficas extremas 18005 1 y 1m120 1 de latitud sur, v, 69Q46 1 

y 70024' longi tt,d aes te. Limita al norte con las hoya a del río Capli

na y de la quebrada Hospicio 1 ambas peruanas¡ al oriente, con la cuen

ca alta del río Lluta; al sur. con la cuenca de la quebrada de La Con

cordia. 

Nace en la falda occidental de la Sierra de Guail! 

llas, e11 la falda occidental delco Lampallares (4258 m), y desarrolle 

su curso en dlrección al 50 por 71 km hasta vaciarse en el Oc~ano P~ci 

fico, inmediatamente al sur da la línea de frontera internacional, a 

9 km al norte de ChAcalluta. En el llano inmediato al mar produce, ca~ 

mola de La Concordia, un cauce encajonado y profundo. 

La quebrada Escritos tiene por principal afluente 

la quPbrada Olivar que se origina tambiln en la Sierra Guailillaa y c2_ 
rre paralelamente al curso principal por 22 km has~a vaciarse a ~len -

el sector medioo 

El sistema es de escurrimiento esporádico, s6lo con 

lluvias sobre la Sierra de Guailillas, lo qua ocurre rara vez. En tal 

caso se trate de escurrimientos muy breves. 

Cubierta litol6gica. Las rocas en esta hoya corresponden sobre todo a 

rocas volc~nicas de carácter riolítico, en forma de tobas e ignimbri

tas soldadas. Pertenecen a la llamada regionalmente Formación Oxayao 

El curso inferior corta arenas cuaternarias que provienen de la deatru~ 

ci6n de las rocas terciariasº 

12 
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Cubierta vegetal. En su mayor parte la hoya de Escritos corresponde 

a territorio donde impera el desierto absoluto, de modo que su vegR

tacián es muy pobre. Sin embargo, en sus nacientes, se encuentren ar-
•'r•·,, 

busta~ccimo diferentes eapeci~s da tolas, gramíneas como la paja bra-

va y cact~ceas del tipa candelabro. En la costa misma hay une zona de 

descarga del agua subterránea que alimenta cierta vegetaci6~ de tipo 

hal6fito. 

Calidad del agua. Na se ha analizado el agua de escurrimiento super

ficial en las crecidas, de modo que no hay referencias. 

Uso del recurso. La carencia de escurrimientos superficiales hace in

necesaria esta referencia. Sin embarga, se piensa que en ~pocas de a

bundantes lluvias en la sierra del interior, la quebrada Escritos con 

tribuye a la recarga del embalsa subterránea que se explota inmediat~ 

mente al norte de la desembocadura del río Lluta, eacciado a lQs sedi

mentos que rellenan la zona de La Concordia. 

13 
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HOYA DE LA _q,UEBHADA DE U~ CONCORDIA 

La quebrada da La Concordia se desarrolla en le lla .. 
macia zona de La Concardis, espacio territorial chileno de unos 700 km2 

situado entra la línaa da este nombre que constituye la frontera entre 

Chile y Perú y la hoya del río Lluta, que es la primera de los grandes 

valles transversales del extremo norte de Chile. Conjuntame11te con la 

quebrada Escritos, vienen a ser los cauces más boreales de Chile con 

salidA al Pacifico. 5us cabecera□ se encuentran en la faldñ occidente! 

de la Sierra de Gua1lillae, entre los cerros Lampa llares ( 4250 m) v A,! 

ta de Puquias (3750 m). El hecho que su· principal tributario del norte 

desarrolle su curso al norte da la l!nea lim!trofe, le ponfiere e esta 

pequeña cuenca de La Concordia carácter de cuenca...._.de Tecuvsos hidrol6-

gicos internacionalmepte comparti~os. 
1 

si6n de 710 km2 v 
con 

La hoya de la quebrada La Concordia tiena una sxten 

limita al norte con la hoya del ríu Gaplina en s~ CU! 

so superior, y~la de la quebrada Escritos, seca coma ella, en su curso 

medio y bajo; por límites sor y oriente, con la hoya del río Lluta. Su 

base de equilibrio es el Oc~ano Pacífico o Mar Ghileno, quedando su pu~ 

to de desembocadura inmediatamente al norte da la desembocadura del río 

Lluta en Chacallut~. Queda comprendida aproximadamente entre los parale -lo& S 18007 1 y 18024 1 y las meridianos o. 69045 1 y 7□021 1 • 

El cauce actual en los llamados llanos de Chacalluta, 

se presenta coma un profundo taja da unas 3 m de altura abierta en las 

arenas del dP.sierto absoluto, en la llanura que se extiende antre el Ll~ 

ta y El Capllna. Su curso general lleva ~umbo al SO. 

Por el norte recibe un afluente quo tambi~n nace en 

Chile ~ª11 la falda occidental de la Sierra do Guailillas, a los pies dP.l 

ce Intermedio (3594 m), y desarrolla, como sP. dijo, su largo cauce en 

territorio peruano paralelo al de la quebrada La Concordia. Su longitud 

eo de 48 km y se junta a la quebrsdá principalt en· el cúrso infsriar,a 

15 km dul mar. 

14 
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Por le ribera sur o izquierda le cae el afluente 

principal cual es la quebrada de Gallinazos, cuyas nacientes ee encuaE 

tran cerca de Puquios en la Pampa Colorada. Desarrolla su curso casi P! 

ralela al prdncipal en una extens16n da aproximadamente 46 km, hasta su 

junta a 22 km del mar. La quebrada Gallinazos tiene a lo menos dos que

bradas tributarias por su ribera norte y otras das por su ribera sur. 

De estas ~ltimas la quebrada Honda es la de mayar significaci6n. Nace 

tambi~n en las alrededores de Puquios con el nombre de quebrada Quiroz 

y desarrolla un curso sensiblemente paralelo al de la quebrada a la cual 

tributa, con longitud de 45 km. Todos estos afluentes y subafluentes son 

normalmente secos. 

El escurrimiento superficial es muy espor~dico y efí

mero, C8usado por las lluvias estivales de le alta cordillera en anos, ex -
cepcionalmente lluviosos. 

Cubierta 11tol6gica. Dcminon en la cuenca ampliamente las rocas valc~ni 

cas del Ml □ceno-Plioceno, de carácter riolítico que forman parte de la 

llamada localmBnte Formaci6n oxaya. Hacia la costa la hoya est~ cubierta 

de arenas y otros detritus provenientes de la destrucci6n de las rocas 

terciarias, los que rellenan una gran fosa tectónica asociada a la desem 

bacadura • 

Cubierta vegeta~. Es muy pobre. s5lo en las cabeceras puedan encontrar

se algunas especies flor!sticas como tola~, pastas duros y cact&ceas ca~ 

delabroso En las proximtdadea de la desembocadura en el mar, se encuen

tra vegetaci~n hal6fita, especialmente de grama salada, debida probable

mente a descargas del agua subterr&nea en ~a vecindad de la castaº 

Calidad del agua. La calidad del agua del escurrimiento espcr~dico es 

rtesconocida. En cambio se sabe a través de análisis practicados, que ss 

encuentran tres tipas de agua ~1 el embalse subterráneo de la zona de 

la Concordia: 1) Agua de contenido salina variable entre 600 y 800 p.pom1 

15 
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y que proceden dal noreste. 2) Agua con contenido salino cercano a 2600 

p.p.m. proveniente de la rec=rga del r!o Lluta. 3) Agua con un conteni

do intermedio entre los das tipos auterioree. 

Uso del recurso. Como no tienen estas quebradas escurrimiento superfi

cial sino ocasional, no hay una utilización directa del recurso espor&

dico. Sin embargo, en la zona costera de La Concordia, Corfo ha practica -
do hasta 17 sondajes con un total de 3400 m perforados, de algunos de lo~ 

cuales alumbra aguas subterráneas cuya alimentación principal prcvendr!r 

del r!o Caplina que corre al norte y del r!o Llute que corre 11 sur, y dE 

las infiltraciones da escurrimientos superficiales de las quebradas Escrj 

toe y Concordia. Dichos aportes estarían alimentando una napa de 20 m da 

potencia ,entre 120 a 130 m de profundidad. se extraen en total unos 150 

1/s. 
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t-l□Vf, ~EL RIO LLUTA --------
La hoya del rf.c: Llute as desarrolla en el extremo ncr• 

te de Chile siendo sl m~s borra! da les grandes rice transversales 
de la Jª Ragi6n, que naciendo an la cordillera andina viertan eus 
ngues al o. Pac!f1ca. Abarca una superficie total de 3400 km2 y pre
santa escurrimiento permanente a lo larga del anc. 

Loa límites naturales de la hoya eatAn constituidos ha• 
cia el norte por la hoya del r!o Caplina y el cord~n de la Concordia, 

c,ue la sepa1a de las quebradas habitualmente saces de Escritos y Canear -

.Por ~1 oriente, la hoya limita con la Cordillera Cen• 
tral que la sopara de las cuencas altipl,nicae de los ~{os Caquen1 y Le.!:! 

e,:!, relieve andina importante formado por una serie de volcanes pla1sto
c1n1cos con cumbres (!ntre 4000 a 5000 m a.m. Por el sur, la limita la di -visoria de Aguas con el rfo San Jos~ a Azapa. Las 

de la hova aon los paralelos 17038• y 10Q30' L.S. 

coordenadas sxtramss 

y los meridianos 69Q22 1 

y 70Q20 1 L.De 
El r!o lluta se forma de la confluencie en Humapalca, a 

3900 1,1 s. m. • da loa ríos Garacarane y Azufra, aisnda sl primero el cc.m

ponente más !~portante. El r!o ~uracarene se origina a los pias dml par

tezualo de Laguna ~lenca y reciba aportes casi desde la l!nea fronteriza 

con ~l Perú, d2l faldeo oriento del volc~n Tacara (5966 m), del nevaüo · 

d:1 Chupiquiñs (5767 m) 8 v dal fuldeo poniente del cerro Garac~rane(5190 m) 

Ll gasto del Caracarane as muy variable y oigua los cambies de tempe

ratura ambiente, con un prcmsd1o de 400 l/a. las variacicnas en loa 

aforos arrojan caudales desde 255 a 640 1/ae El r!o Azufra se forma 

de la reunión de varias vertientes termales - da laa cuales el ria
chuelo Tecora es el principal - al pie sudponienta del valc~n Taccra. 

Su cguco natural recorre aproximadamente 20 km en direcc16n SE. Hcy 

al r!o se encuentra desviada por medio da un canal artificial 
!·1asta hasta unos aetanquea da evaporaci6n construidas oobre la pampa 

17 
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T1tire, para evitar la contaminaci6n del Lluta. En r6gimen natural, 

los aforos practicadas arrojan valores da 30 l/a a 50 1/s como repr,2 
sentativos del caudal da este r!o. 

De Humapalca a Allane, al recorrida es de unos 26 km 
en direcci6n al SE ven dicho trayecto recibe al Lluta desde al nororie.!! 
te las quebradas da Chuquiananta y Guancarane que nacen a los pies da 

los nevados da esas nombras~ Son de escasa aign1ficac16n. 

Unas 10 km aguas arriba del punto llamada Allane en 
que confluye la quebrada de ese nombre, el r!o Lluta empieza a profundi -
zar su cauce, - que venía más arriba a nivel da la altiplanicie-, para 

constituir un grandioso caft6n labrado en las tobas riolíticas y en otros 
sedimentos poco cohesivos que le siguen hacia abajo. Asi es que frente a 

la estación Coronel Alcárreca puede apreciarse una altura da na menos da 

300 m entre la ceja de la meseta y el fondo del río. 

La quebrada da Allane le cae al Lluta desde el orien
te; au principal tributario ea el río Colpitas. Este último nace al pis 

occidental del portezuelo da las Siete Vueltas. sito entra los cerros Lu 

xane y Pacocagua. El r!a Allane aparta al lluta en el año 50%, 0,53 m3/s 

en tanto que el Lluta en dicha punto para el mismo tipa de afta, lleva 
0,86 m3/s. 

A partir de Allane, el río Lluta continúa en un cafl6n 

cada uez más estrecho can rumbo norte-sur. En el pr6ximo ensanche, lla

mado Jamiraya, se le junta por la izquierda la quebrada de Putre, que"! 
ce de la reuni6n da varias aguadas originadas en bafedales al pie ce .los 

Nevados de Putre o Taapaca. Las dos principales formativas son las que

bradas Taipicagua y Ghilcacagua. Más abajo tri~utan las quebradas Asiru-
i 

n1 y Ancach~º En los alrededores de Putre hay nueve vertientes principa-
les con cuyas aguas se riegan distintas saetares del oasis cordillerano. 
Par orden da importancia son: Cubr1man1; Pagc Lluscuma; Paga Llancoma; 

Pago de Ancachi; Pago Achuncagua; Pago Sajata; Pago Surunchi; Paga Toja

ni; Pago Asiruni. El aforo practicada en el ría Putre en Julio de 1968 
arrojó un caudal de 324 l/s para dicho cauce. Poco antes de la junta del 
Putre, le afluye al Lluta la quebrada de Ancalacaya, paralela a aquél, 

! 

con un aporte muy reducidfl, estimado ren menos de 30 1/e. 

De Jemiraya a Dos Hermanos, par espacio de 10 km, el 

río Lluta desciende con direcci6n franca al casta en un caft6n de pan-.,, 
' 1" 11iolent~ ~.-1 .. i ;,ndn ron pequeños sal toa en un lecha cubierto da 
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gr.:1ndes balones. En este trm,o se le junta, siempre pcr al lada 1zqu1er -
do, la quebrada de Socorcma 0 último aporta de aguas superficiales que 

recibe el Lluta., Nace ~sta m· el ccrd6n sin nieva que divide por el sur 

la hoya del lluta da la del zío Seca, afluente dsl San JasA. En Coca, 

Gl timo lugsr de cultiva, ml ciasto excedente de derrames y •fil traa 8 to

taliza 25 1/a. 

A partir de Des Hermanos, a 77 km del mar, el valla va 
disminuyendo su pendiente y ensanchAndose. Se inicia en Chironta, a 73 

km de Chscalluta, sl cursa m~dio e inferior del rfo con "Agricultura de 

valle". 

Entre Chironta y Boca Negra 8 caen al Lluta varias QU!, 

brodas h1:1ti tu·:ilr::ente secas, pero qua suelen crecer con las lluvias al t!, 
plfinicas est1valee. Las principales por la derecha son las da Chlronte, 
en al sector de ese nombres Palmani en el sector de Vilacalloe M~s aba -
jo, por el ledo sur, recibe el Lluta las quebradas de Chaquire an Chapie -
ca. v a~n ~a abajo da Molinos, la de Boca Negra. Ambas nacen an la Si!, 

rrR de Huaylillos. Desde dicho punto hacia abajo, el Llute es 1ncr~mmn• 

ta con aguas de vertientes. A partir de moca Negra el valle es enesncha 

y la pendiente disminuye hasta un valor cercano a un 2%. 

En resumen. dasde la confluencia, sn Humap~lea, de los 

r!a~ Caracarnne y Azufre, la longitud del ria Lluta es de 147 km. 51 sa 
le suma la longitud del r!o ~nracarane, que es su principal afluente, la 

l□ r.yitud totnl del Lluta desde su nacimiento h~sta al □• Pacifica al•· 
canza a 167 km. 

El r~gimcm r'.nl río Lluta 1~ueda ctJructerizado en la 

estnci::in fluviornétrica de Tcc □ntas1, diut□nte unu:.1 ~6 k:n Lle la desemboca• 

dura rm el mar y a 1000 m s .m. El módulo dC?l :río en ol poríodo 1946-1958 

Hscier1de a 2,38 mJ/s y ~n el pDr!ado 1962-197□, u 2,29 m3/e. ~or otru 

pnrtc, el c:1U1.i:.il en el ti:1¡¡ de t.ña B!JY., es dEi 1.38 mJ/s. Le alimentación 

~Jl'ü11L.:1e uxt.:.1 w,i v, .. H:,i:n t..:: ~io l.:.1 .L•:ma c:l ti,ilj, d.t~,1 , 1nrn!o f-'t-:! i::d tÚt!rt sus cal.laca

rus ...;uu n1LiLli.!P :.,;gu .. w df!l rhirretimir?nto de ni~·vtn,, du vurtientes V de llu-
J ' 

viu;; ,;stivall.u. T icnu ur: 1 fgirm:m mixto, ,.rnnt,U!.: d!.! ir,uyPr influr:mcia pluvial 

19 
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La estadística en Alc,rreca, a 3248 m a.m., arroja 
para el breve periodo 1961-1970 un gasto promedio anual de 1,56 mJ/s • 
Finalmente, el gaste del ano 50% en Jamlraya (a 2380 m a.m.) arroja la 
cifra 1,61 mJ/a en el par!odo 1966-1970. 

. ' 
En al r!a Lluta as han controlada algunas crsc1daa im

portante& entre los anos 1962 v 1978 en tres estaciones fluvlomAtricaa, 
sobra la base de rned1c1anem aisladas, aes madianta limn!metra, limníora
fo a aforo directo. El Cuadro NQ permite resumir esa 1nFarmaci6n. 

CUADRO N!J 2 

EST ncT [l[\!F:S FUJ VI r ME TRI e ,QS 

· Tocontasi Alcérrsca en Panamericana 
Afta ~ 

;., Qm./e F'~cha Qm3/s F'echa QmJ/s 

1962 5 fab. 12 

1963 7 feb. 18 

1964 17 mar. 10 

1965 23 nav. 11 

1966 l marz. 5 
1967 

1968 10 ene. 41+ 

1369 - -
1970 6 marz. 1.3 l+ ene. 12 

1971 26 ene. 23 26 ene. 14 
19?2 27 mar .. 26 26 feb., 46 l mar. 10 

1973 - 5 febe 56 JO .ene .. 16 

1974 27 ene. 62 18 mar. 29 · 6 mar. 12 
1975 - - JO ana. )5 17 mar. 16 

1976 24 ene. 48 23 f'ab. si. 27 ane .. 21 

19?7 28 fab. 46 18 feb. 42 "' 
1978 30 ene. 20 - -

20 
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f!21:..L:.!.~ª Htolfi.glc2.º En la alta cuenca del Lluta, en su parte altipl! 
n1.r.:0 1 l::1s rm::rrn prPc□nimmtrm fion les ignimbri tas y tobas de car~cter 

riulítico junto q volcanitas ~ndea!tices cuaternarias ligadas a la acm 

tivid~d de los volc~nes plaistcc~nicos. 

En el curso medio afloran roces mesozoicas mAtam6rfi

ca~ interrutnnijas por intrusivoa de granodiorlta. Los rali&ves labrados 

mi las form::icicmie m□sozoicae san cubiertos en el Terciario y/o en el 

Cuaternario por onorrnes masas de efusivos piracl~sticos ricl!ticcs que 

lea rellenen can□ tituyendo con otros materiales sedimentarios la forma

ci~n Riolítica o Altns de Pica. Sus estratos tienen poaic16n horizontal 
n su~harizontnl; cubren la mayor parte del ~rea. Loc~lmenta ae la llama 
Fm•¡i-,ar::1.Ón !' z ··;,21 • 

~n el valln misn~, la caj8 ~nl rfo est~ r 118nB con 

s,icim811t□s cu··tcrn::i:d.or.; qu!:' h:1c10 12 costa m:tual ~lc::-:nza un gran :-~spc.,, 

so~, de 300 3 40~ m. f~yores detalles sobre la Geolo~!a del ~rea r2 dan 

Pn h df!:::cripci6n rle lA hoya del río AzapiJ • qur::1 es b que le aigua inme~ 

rji::1tnmcnts al fiur. 

;uti,!er.~ V8rJE.!.E.!• La ve:geteci6n natural on la hayH del Lluta se eni:uen• 

b•.] astr2tific:c-d2 conforme n ln elevac16n sot1 re el rnAr y e las cnracte

rfsUc~~ r::U.r:':Hr::rir:, condic~onr•d2s en grnn parte por ar:¡u1Ul'J. Csto P.e 

v1lldo r-r- leo cinco· vallee tr~nsvareeleo del 8xtr~mo ncrte de Cnile. 

h~!, en 120 estepas frías de la puno prosperan p~e

trL duros conocillon ¡, □ r el nombre vernnculru.~ de pajonal, ptijil brava o 

~1uulllu (_fofum, Sti¡~ r::p.). lm1 bofedolss o vegas son formacioneo veg!L 

tr1lr1 s hertl'ír:m,s 'WR cu11ri,:m las d2r,rc:mionen rE?gacJas \J las cuja:., dF.l los 
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ríos y arroyos en le alta puna. Están constituidos por elfcmbras da gr!!, 
m{neas pequenas, junc6ceas y pequenaa campusetas. 

para la zona 
Importante combust1blsAee la l.Jareta., qua se presenta 

como una l\ 
A formación compacta de umbelíferms :rssJ.nosaeº n,:Crace~e:, en laa faldea 

a v~ces . de los carros altos, sobre loe 3800 m s.m.,¡\Junto e grendea piedras.· 

la tola, arbusto resinoso que abunda an las pampea y 

faldeos suaves de la puna y tambi,n en le precordillera. ,:p.a·iitenece· a;;.¡ 

la familia de las compuestas con los g§neroe Bacchar1s. y Parastrephia. 

La Onica especie arb6raa que prospera en la alta puna 

ea la queMoa a quañua. Crece en los faldeos rn6s protegidos de los cerras, 

sobre 4000 m, y en las cabeceras altas de las quebradas da preccrdille

ra. 
En una franja rn4s baja. cor:-espondienta a la pracordi -

llera entre 2800 v 3000 m, crecen innumerables espacies da hierbas y ar-
bustos, además de la tola y cact~ceae. Entre las primerEs cabe citar: 

Tsjtaja, una corr;pueeta; Lleullinca; la y1:1Jra; ls puputi{e; le chirchiccma; 

el toma tilla/, la chilr.e (Baccliaris ep.) • .da. 
e/ I 

El CbCtJJ& de tipo columnar conocido ragiunalmente can 
al nombre vernacular ce c~rdón ~rece sobre las !adoras 6speras da loa C!, 

rros, a alturau entre 2300 a 2700 m s.m. 

Desde Jam1raya hacia río abajo, en el pisa del valla 

crecen especies arb6reas de cierta imµortancia. Talaa sen el huacana; 

la chalp-sa y el ch1.:1ri, portador de laa flore~ fernon1naa de esta espacie., 

Abundante en los cursas de aguo es la cortadara o cela de zorro. 

Más abajo, tal vaz desda el campamento Oca Hermanos, 

se hacen presentes en el valla del Lluta: el pimienta boliviano; el sau
ce amargo; y hierbas que cracen en lugares húmedos, como la tetare, la 
yerba del platero que alcanza aquí dimensiones gtgantescas; la brea, la 

cortadEra y varias junc,aeas. 

Finalmente, en sl valle bajo prospere la grama salada, 

que invade las campos húmedos y salinos. 
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Calidad del ague. Numerosas son los ensayas qu{m1cos que aa han prac

ticedo de lae aguam del r!c Lluta v eue principales afluentes en dira
rentes ,pacas. Tal preccupec16n deriva dal hecha qua dicha calidad ea 

~na 11m1tente en loa cultivos v un factor importante de contam1nac16n 
de los suelos agrícolas~ Ademfis, se han producido en el valla par!aaos 
de aguda crisis derivadas de la ccntaminac16n producida por explciacio

nes mineras en la alta cuenca, tales como las de las azufrares del Taca

ra, las de magnesio en Lsrancagua y otras, que ea han unido a las dafi

cienciae naturales · del agua de algunos tributarlos. Sin embargDe loa 

muestreos sistem&ticas en corridas completas sen escasos. En 1968 ae 

practicó une de sstos muestrees que reflejen la situsci6n de eas maman

te, en circunstancias que el río Azufre estaba desviado. Se muestrearon 
en tal ocas16n también les afluentes menores del Lluta. que es la ~nica 

ccasi6n en que se ha hecho. El Cuadro N01 siguiente resume los rasulta
doo obtenidos en las invest1gecionem de ese eRo ordenados de oriente a 
occidente. El Cuadro NQ, da loe promedloa obtenidos en loa aftas siguisn 
tes. 

Na cabe dudas que la desvtaci6n éel r!o Azufra y otras 
paralizaciones de explotaciones m1neraa determinaron hacia fines ds la 
década del 60 un resurgimiento da le agricultura del valle del Lluta. 

Los índices de conductividad, SAR y boro descsnd1arcn nctablemanta ras• 
pecto a los conocidcs con anterioridad a 1962. El pH que es mantenía ex
traordinariamente Acida a lo menos hasta Rosario, se conserva ahora muy 

parejo y próximo a la neutraliáad. En le corrida de 1968 la praaanc1a de 
ars~riico no parecía tr.1portsnte. Da toéos modos las eguas, en ganarel. m_! 

ret:ían una claei ficacién severa por concepto de ccmductividad total, C!, 

yEmdo siernprr.: en el x·ango d~ C3 y C4. En combio por !ndice SAR, eren ac&J 

tables, selvr; algur.C1:.1 sflué!ntes menores que pressritE1t;en aguas muy conta

minectao po:r r.n como la Qda. Allana y su efluente I el r!o Colp1 tas., 

Tambi6n e partir éa P□conchile hecia abajo ae notaba 

en eate aspecto un claro deterio~a. 
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11 CUADRO NQ' 4 

"""" CALIDAD ' OEL 1
·.: AGU.íl." El\! Ln HOYA DEL .. 1U0 LLUTA 

Sagún muestreos da junio, Julia y nov. Ge 1968 _, 
~ pH Cond. &AR a As 

mehs· 
,. '\ {'ppm) m ;,.ppm..: -

,....., 

._. 
R. Azufre en Establee. Aguaa Calientas 2,4 5 270 4,9 38 1,8 .., 
R .. Azufre en bocatoma canal derivado 1,9 20 000 4 .4 44 3,05 

~'¡ti 

R. Azufre en junta R. Caracarane 3,0 ,. 000 2,6 a o, 17 , Caracaren9 en junta R. Azufre 7,4 1 190 2,0 1 º"ºs 
,.__, Qda. Allane antes junta R. Lluta 6,9 2 310 7 ,I+ 15 D,JD 
~ Qda. Putre en Jamiraya 6,9 2 130 ,.,, 13 0,46 - Qda. Socoroma en Coca 6,8 1 Ce.SO O,? 2 O,JO 

R. Colpitas en Colpitas 7,J 2 230 7,7 13 0,46 
~ 

Qda. Allane antes junta CClpitas 7,7 2 930 lt,4 9 0,38 

R. Cclpitas antes junta R. i\llane 7,0 1 900 4,6 15 o, 17 
i-1 R. t:luta dssp.junta R. Azufra y Cara carene 7,3 1 510 2,3 2 0,17 
._, 

R. Lluta despu,a de la junta Q. Allane 7 ,§ 1 480 2,9 7,0 0,12 

R. Lluta en :iainiraya untes Qda. Put.re 7 ,2. 1 59□ 2,7 9,0 o,oo - R. Llute sn Patap&.í::ene 7,9 1 670 l+,4 9,□ o,os . "" R. Lluta en Dos Hermanas ?,B 1 620 J,.3 9,0 0,17 
-...,.,,,,.,. ~ 

\ R. 
1 

Lluta en Chironta 7,1 1 46□ 1,5 - º·ªº 
~ 

R. Llutc. en angnstura Iquscta-Vilacollo 7,2 1 540 1 11a 8 o,os 
R .. Lluta en Sora 6,9 1 '750 3,1 11 0,1? ......, 
R. lluta nn Tocan tasi 7,9 1 640 3,9 a 0,21 

"' 
n. Llute en Mal Paso 7,0 1 830 2,7 10 o,oe 
Ro Lluta en Poconchile ?,5 2 03(1 4,4 10 o,oa 

~ R. Lluta en H□S'3l'iD 7,4 2 600 5,1 13 o,os 
R,. Lluta en 1er Fuente ?,4 3 070 i.. 4 14 o,oo 

/""'s. R. Lluta en Pu~nte Chacalluta 7,5 3 360 5,1 15 o,oo 
l...,J 
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CUADRO NP <, .,. ___ _ 
C~L!DflD ,PJL .: ALiU/l: EM LA H□VA DEL RIO LLUTA 

Según análisis de los años 1969 al 1976 

pH Cond. SAR B Aa 
m lnoha :ppm'. ,~·ppm~ 

Azufre antes R. Caracarane 2,1s 9810 4,78 18,57 1,09 

Gar&carane antes R. Azufra 7,65 1490 J,74 2,59 o,□3 

Lluta entes Q. Allane 5.BJ 1361 2,98 3,48 0,11 

Allane entes R. Lluta 7,57 2461 a s2 • 18,81 a,2a 
Lluta d1:iapu1fa da Q. Alli.me G,52 1767 4,7□ 7 ,6.3 0,1a 
Lluta en Tccontasi 6,8 1820 4,76 ll,10 0,23 

Lluta en Mol3;nos 7,06 2000 '• ,35 1:?,06 0,02 ,,,_ 

Lluta en Poconc:hile 6,71 1920 4,□7 17,23 0,17 

Lluta en Puente: Ché.icalluta 7,27 347:5 5,l!i 6,67 0,16 

Ni,/ t,., ),) c. .::).--;;:. )'-t.< 
j/¿ L·1>t l, tl """ ;/j ";,,,}1ivt1,d: t ,-¡,¡ ;. L } ~ ) . 

- 1 -
• 1--, t. k'. ¿ "~ , { h ,L.( / lj t Ó~ Í 1-C -/~ IÍ,1, t/1-1. .t,/,,.; ,¡.,7..,~1 /¡,t 1¡/1,c, 

JYYI F..,...,...fc,,¡jff; 
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Uuo del r!.!cursu. Can P 1 agun ral r!.J Lluta t3e riagan deude Sora al mar· 

unaG 2 G~O tm can 60¼ de seguridad de 1-lugo, según un astudio realizado 

2n l9t:i8 par la Diruc:ci6n ds FliegL1, mmquu l¡:,; nuµerf ic11;;: afactivumante r_!! 

gí1da aacinndB a 1 ?On ha con segurldmJ curcuno a 100%. Sa aatudi6 an esa 

oportunidad la posil.lilidact do conntruir un emtrnlu~ en lu garganta lul.Jre

d~ cm gr,1nodiori ta, on Chirantu,, 5a estihlÚ 4ua con un e..i!Jalsu do 131 5 mi

llon13s de m.3 de capacidad total y ñ3 m de al turH rn~>~ima sa padrio llegar 

l3 :r~::1c>r .3 190 ha con ílíl'.r~ de segurirlad. El mia,,10 entudio cantompl6 como a,! 

turn'1t1vu la dcrnvh1ción. huela la cuunca dE?l 1.luw, rlnl r!o Ca4uono y lle

g6 a la conclusi6n dR ~uc ora c□nvanionte dicha cR¡1tRci6n sin el roquer1-

mi8ntc d9 le ~cnstru~ci6n do un embalsa an ol Lluto. ~u con□ iyue regar 

con ;:wilms rí□s ( □ i.n ~ -r:1.J,ilsa) unc1 su¡,p,rficie dr, ll .3!l0 h~1 r:□n □0% de aeyu

rid~d. Rosult3 ser ~~t~ la anluci6n ~e mgnor casto y d~ menor riaego. Di• 

cha ,:u;,~1rrt~iE2 coinrid•~ nn lÍnt'.:!::iA g:?.nnrel;-:s con b~ d!sponillil!Llades da 

sualos agr{col~o. 

ln 81 valle buJo, a p~rt1r Je Tocontas1,ul riego sa 

ejRrcc por 51 cnn8les, can lon~itud tot~l de 1~0 km de los cuales ?5 km 

son revG1stidos. f n Jo:: t::rranoa qua p1:!rtcr:ccl c!rnn e lu GcirµoraciGn ue la 

Heforms Aoraril7 m<istgn nxtani::inR r;,,ct?a rm rjrEr,-1j;.2n currados qua en lus ú,! 
timos años ht::in presrmtmJo prctllnmHtl de olwtrucción. 

PRrn no de~en olvidarse lnA oJaia ~s ~ltura. En Putra 
se cultiv;_2n um19 fon h,1 dn rüfr:lf.:1, ffr~gano, r,1~1!z, µap,1~1, etc., can aguas 

de vurti~ntea y do otras funnt~s supArflcl~lus yunoru~ae al pie dal Tea• 

pci.:u. Socororn¡-. 8S n,'b p['quoílo v r.:,uhr.i::! dí; bLmmm diop,mitliliundes Lle uguas 

r.10 r:ul Uvc1 111~~ de un:;~. fin he: a lo lm·yo ch? uno::; 5 1<1:1 de:' la quebrada. Ade-

ambm.; vm:ds tionr.:r1 criur :z.c Llfl 1:mi111olE1s (vucunos, ovinos, porcinos 11 
corntilidos v nvm.1 C.:e corral). 

ütro aprovuclmmiento pot!mci;üll a úr:,mrrollar en al 

futuro, m.J el m1FJryÚtico. Cnc!usa pou.,,:{a yum.1rur uin n1Jlle!ao an al Ll1Jta 

unu f.mcrgí¿j Anual de 110 mil ltJilflfl tic kLl-hr con urm pn-t.nr,c:1a 1nstaléídH da 

30 0U0 kh!. L..1 introducción dr.l río L.ariurma rcdunrlf1r!11 f"' un incremonta 

de 90 millon1;s de k!:l-h:r f! □brr: ln hmH! r\nt1Jriar. :.ir, ticmt:n 1,Jmitificados 
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HDV~ DEL Rlf SAN JOSE O AZAPA 

La hoya del río San Jos~ o Azapa se desarrolle en la 

1
8 

Regi6n de Chile paralelamente a su vecina del norte, la del r!o Lluta 1 ~.s. 
entreL.l¿is paralelos sur 18Q18 1 y 18Q46'j\Y los meridianos oeste 69!J16• y 

70Q2DA. Drena una extensi6n de 3060 km2 • 

Limita al norte con la hoya ael ría.Lluta; al sur, con 

la de la quebrada Codpa o Vítor; y al oriente con la hoya del do Lauca, de 

la cual queda separada por la Cordillera Central. 

El río San Jos~ se forma de la confluencia de las dos 

tribut2rios principales, el río Seco, que viene del norte, y el ria Tigna

mar que viene del sur, e, 1 un punto situad □ a 70 km al oriente de la ciudad 

de Arica. El recorrido por el cauce viene a ser de 83 km. 

En su curso superior el río corre por un cauce muv an

gosto, en un cañón de más de 1000 m de altura labrado en la Formación ror

firítica. A partir de Ausipar, después de 32 km de haberse formada, la ~aja 

~Lll rf □ se ensdncha gradualmente hasta alcanzar un ancho de unos 2 km en 

su desembocadura e Tambi~n en Ausipar la altura dB las paredes se ha r_Ju

cido a unos 600 m, y en Las Riberas, a 30 km del mar, la altura es de ,ólo 

JO □ m. La pendiente del valle es muy uniforme, d~l orden del 2%. 

La corriente del río San José tiene carácter permanen

te sólo hasta Livilcar(a 10 km de su nacimiento), y efímero de allí al már, 

ya que habitualmente no prese1 ita escurrimiento superficial en su curso infe 

ri □r y medio. Sólo con las lluvias estivales del 11 invier .. o altiplánica 11 su~ 

le crp,cer hasta llegar al mar. Este escurrimiento suele durar 20 a 30 uf.as,. 

Dicho r~gimen se explica porque la hoya na tiene alimentaci6n de nieves, si

no que se sitúan sus CGbeceras en la precordillera, en la falda occidental 

UP. 1~ Cordillera ~entralº 

El río que viene del norte llamado son toda razón río 

:.ieco, n:.ice s6lo en las pro~imidades de Zapahuira, a 3500 m, en el fal-

deo norte del CQ Vilasamani ~--- _______ -------~ 
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(4428m)~iens longitud aproximada de 25 km. Su cauce corre primero al 

nivel de la pampa, para luego profundizar un cañ6n labrado en roca ria 

lítica, al final del cual es abre dando origen al pequeño valle de C□-
-11 ,.,.,. ;1 

paquilla, el que~ unos tres ~ilómetros de longitud. En su extre-

mo de aguas abajo el cauce entra nuevamente en una garganta-desfiladero 

de ancha no superior a 15 rn, labrado en roca ri □lítica al término de la 

cual se junta con el ría Tignamar. En el valle de Copaquilla se culti

van alfalfa, maíz, tunas, duraznos e higueras en unas pocas "eras" pe~ 

tenecientes a algunos habitantes del pueblo de Chapiquifla, superficie 

que contrasta por lo reducido con un gran n6mero de "eras" abandonadas 

a todo su largo, de data precolombina. Los cultivos actuales se riegan 

con aguas que brotan en la 1ª angostura y que se junta por la noch~ en 

una pequeña "cocha" o represa. 

El río Tignamar aporta el mayor caudal. Nace al ~ie 

del Cº Drcutunco (5000~)ytres un recorrido de 45 km en dirección al 

NO se junta con el río Seco. huy cerca del pueblo de Tignamar recL .. e por 

su lada izquierdo la quebrada de Oxa y poco más abajo le cae por la ri

bera derecha la quebrada Saxamar cuy□ nacimiento se encuentra en el por 

tezuel□ de Tignarnar (4665m).Al río Tignamar, en su curso inferior, 1n 

el lugar denoffiinado Caragua, se le juntan tres quebradas l~ J importan

tes del flanco occidental de la Cordillera Central cuyas aguas reuni

das han labrado una profunda garganta o 11 cañ6n 11 011 una meseta riolíti.

ca, similar a la que más abajo labr6 el río Seco en Copaquille. 4 -

- Se trata de las quebradas de Pachama, Belén y Lupica. 

-~4!!4~~~11Jdmtt&.iw&llii4t)~ .!:. 
~ if1iiiiiBmii'ilid.'8ft • 

Finalmente, muy cerca de la ciudad de Arica~ a ur.os 

5 km aguas arriba de la desemi 1ocadura de 1 río en el mar, el San José 

recibe la quebrada de Acha o La HigueraD habitualmente seca. Es de cau

ce muy profundo y se genera de varias quebradillas en la falda occiderr 

tal de la Sierra de Huaylillas, en la pampa Oxava, para recorrer 95 km 

en forma casi paralela al río principal hasta su junta con aquél. En su 

curso medio afloran dos o tres aguadas pequeñas. 
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D1f!ci1Acaracter1zar el r6g1man da escurrimiento del 

río San Joa~ trat~ndose de una corriente efímera. En Livilcar, el gas
to habitual ea del orden da 100 1/s. 

En el período 1963 a 197□, el caudal medio anual del 
acueducto Azapa en Bocatoma arroja la cifra de 0,34 m3/s y el río San 

Jea~ en Auaipar entre loa anos 1967 al 1970 (ambos inclusives), un gas
to promedio da 0,66 m3/a. 

Crecidas notables del San Joa§ con aguas hasta el mar 
ae registraron en febrero de 1943 9 con 30 días de duración; en enero da 

1955 la crecida dur6 dos mease¡ en febrero de 1959, con duración hasta 

el 12 de marzo, corrió un caudal estimado de 3 m3/s en su parte baja; en 
enero de 1960 la crecida duró 20 días, paro el agua lleg~ sólo al cur-

~ so medio del valle • . ~- --~~-. 

Entre 
. gunt11a crecidas del r!o 

registros: 

AMc 

1972 
1973 
1974 

1975 

19?6 

1977 

los años 1972 y'l9?7 ea ha conseguido aforar al

San Jaa~ en Puente Saucache, con loa siguientes 

Fecha Gasto de crecida 
m3/a 

17 feb. 7 
10 feb. 25 

2~ ene. 16 
5 mar. 20 

2 feb. 7 
14 mar. 24 

• :,•·,, j 

Una característica del curso inferior del valla de · ~.. .; l 
Azapa es la existencia de vertientes naturales, algunas de las cuales 

han sido intervenidas por el hombre en el sentido de ser ampliadas en 

lumbreras,!, - • Tienen relaci6n con el grueso espesor da material de r!!, 

lleno cuaternario y al gasto de ellas va desde~ 1/s a 25 1/s. La diva! 

eidad en el gasto se explica por la discontinuidad en sentido longitud1 

nal y en el transversal de esa relleno. Son sin duda afl□ramientoe de 
agua subterr&naa qua escurre en al relleno aluvial y qua se originan en 

inf1ltrac1onee directas del r{c San Jea~, sabre todo en las más inten
eas que ocurren en ~os períodos da crecidas. La profundidad del nivel 
freático varía a lo largo del valla. As!, en Cabuza a 26 km del mar di

cha profundidad ea de - 39 m en tanto que más abajo, a 2□ km del mar la 

profundidad ea ds ~17 m. 

Las vertientes principales se encuentran en las zonas 

de Las Riberas, Pago da Gómez, Las Maytas y a lo largo de la línea cos

tera en Arica hasta unas 3 km al norte de la ciudad. Entra las princip! 

les cabe mencionar San Miguel (cerca de Sam Miguel de Azapa), Albarra

cinee9 Mita Chica, La Concepci6n, Media Luna y El Gallito. Laa m~s cons

tantes han sida Albarracinae y El Gallito. Para la primera se aforaron 
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7,5 v 4,4 1/s en febrero v abril de 1960 respectivamente. Para El Ga

llito, 4 y 0 1 5 1/s en las mismas fechas. 

En los sectores de 

Gómez hay concentración de pozos que 

so del nivel freático. Eran sondajes 

los mejores era de 40 l/s)y el de la 

Las Riberas, Las Maltas y Pago da 
(~:t, (,t.,_ 1..,. ihJ.f,w,>v,.t,.t,. u,,.,:,, 4~) 

provocabanAun permanente deseen-

de 40 a 60 m y al rendimiento da 

mayoría)de alrededor de 2D 1/s. 

El informe de Kleiman y Torres de 1960 cancluy6 qua 

el gasta continuo que se extraía del acuífero de Azapa era de 400 1/s. 

La introducción de las aguas transvasijadas del Lau

ca Superior en el valle de Azapa ha venida a alterar toda esta situa

ción preexistente en relación con el agua subterránea. 

Cubierta li tol6gica. Se trata este tema con cierta profundidad para que 

tipifique en cierto modo lo que ocurre en la provincia de Arica y tam

bié~ás al sur. Las rocas generalizadas más antiguas en la hoya son 
'\ 

de edad mesozoica, y quedan englobadas en el concepto general de 11 Form~ 

ción Porfirítican; incluyen estratos marinos de calizas, pizarras y ar~ 

niscas intercaladas con lavas y tobas andesíticas. Afloran a lo largo 

de la costa y en algunos puntos al interior andino, donde constituyen 

la llamada Formación Chapiquiña. El ca~6n del río San José al cruzar la 

Sierra de Huaylillas permite el afloramiento de rocas mesozoicas m~~a

mórficas interrumpidas por intrusivos de granodiorita. Por excepción 

e11 el cerro Belén se presa11tan rocas de edad Paleozoica en área reduci

da. 

La formación predominante en la hoya es sin duda, la 

"Sorrnación Liparítica" tambi~n llamada 11 Altos de Pica", de edad terci~ 

ria, que cubre las rocas más antiguas en una enorme extensión. E.stá C□!,!l 

puesta por masas de efusivos y flujos piroclásticos de car~cter ri□ lítl 

co, estratificados con materiales sedimentarios. Estos Últimos compren-,, 
den gravas bien redondeadas de origen fluvial consolidada;en conglomera 

dos, areniscas, limolitaa y arcillolitas. Específica~ente, e11 la hoya 

del San José se confunde con la llamada Formación Azapa. 
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Las rocas cuaternarias dentro de la cuenca incluyen 

depósitos fluviales, lacustres, de corrientes de barro y evaporitas; 

en la zona costera se encuentran depósitos de playas marinas. 

Los dep6sitas fluviales cuaternarios en el curse in 
feriar del valle de Azapa alcanzan a grandes profundidades, entre 300 

y 400 m, v aparecen compuestos da gravas, arenas, limas y arcillas, i~ 

tercaladog a veces con capas de cenizas rialíticas. 

Cubierta veqetal. En las cabeceras de la hoya, en la precordillera an

dina crece una cantidad apreciable de plantas, sobre todo herbáceas y 

arbustivas. Entre estas Últimas destacan varias especies de tolas; pupu

ñía, chirchic□ma, chilcas, romerillo, etc. También aquí, alrededor de 

los 2300 a 2700 m s.ma es abundante el cactus calumnar Cereus atacamen

sis. En Copaquilla y otros vallecitos de precordillera crece la única 

espacie arb6rea de estas altitudes intermedias, cual es la chalcaa. 

En el valle bajo, junto a las muchas especies de ~r

boles V plantas cultivadas como el olivo, el plátano, etc se desarrollan 
-~f[a,,,,.,o 1 

árboles aut6ctonas como es el pimienta boliviEÍllo;v1ft-'sauce amargo, el 

chañar~ cañavereles, etc. 'tn~ ~ ¿;,,,,·~ iXM._,~
11~~ ~~ 

Le,.,, wlA. ¡(., (4.,~/la (! IV1:v-,J,,"' d.A.I j>1tuth/J,. ~ I '-4. i ~ ~ 'v (/ r ; u -
;; ~m~ r1r,.,4.4 . 
Calidad qel - agua~ • Antes de la introducción en el valle de Azapa 

de las aguas desviadas del río Lauca Superior, se hah!an muestreado la~ 

aguas de las vertientes principalsa 0 Son r8sultados espor,dicos que 

demostraban que las aguas eran de buena calidad, aunque un tanto car

gadas de sales. 

En un muestreo antes de la influencia del Lauca (en 

1950) se advierte que: el pH es neutro o ligeramente alcalino; el agua 

de sondajes v vertientes tie11en dureza similar; el agua de pozo parece 

ser poco más dura. También se observa cierto incremento de los cloru~os 

y de la dureza total hacia aguas abajo., paro aún junta al mar el 

agua es de buena calidadº 
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pH C□nduc. Dureza total expr~ 
sada c□m□_Caco3 

ppm. 

R. ~an Jos~ en Paradero 7,4 1104 475 
Pozo D. Riego 8i1 Las Riberas 7,1 584 274 
Vertiente Albarracines 7,2 633 300 
Pozo Wong en Las Maltas 7,3 804 355 
Pozo en Saucache 7,3 922 368 

Pozo en Zona Industrial 7,5 831 304 

En el período 1968 a 1977 las aguas actuales del río 
San Jos~ y sus afluentes han sido muestreadas y ensayadas con cierta 

frecuencia y sistematización. En la estaci6n más alta del río los índ! 

ces principales se han conseguido de promediar 56 muestras; y el acue

ducto que toma las aguas desviadas del lauca y que las distribuye~., 
J 

el valle, 19 veces. En Saucache también ha,,sido ensaya~más de 50 va-

ces, y en Las Maitas, alrededor de 20. Las aguas superficiales demues

tran un moderado contenido salino, y un Índice SAR tambi~n moderado. 

Los tributarios de la precordillera exhiben mejores índices que el San 

José. Las vertientes, sin embargo, demuestran tener una conductividad 

total alta, aunque sus respectivos índices SAR se conservan discretos. 

El contenido de boro y de arsAnico est,n por debajo de los valores peli• 

grosos. 

El Cuadro NC 4 proporciona los prom~dios de los ín

dices más importantes de este último período de muestreos y las clasifi

cacicnes según el sistema del u.s. 5alinity Lao. de USA. 
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Cl\LIDAD DF.k J i\GUA [l.• LP. HOYA D':L RIO SAN JOSE O AZAPA 

(1968-1977) 

SAR 8 As Nº da Río San José a Azapa Cand. 
m mohs análisis Clasif, -------------------------------

R. Tignamar en Tignamar 7,28 303 □ ,61 3,50 D, □035 

R. Belén en Misaña o en 
Fundición 7,12 223 D,55 □ ,so 0,024 

R. S□ n Jas€> en Ausipar 7,99 824 1,86 0,74 o, □53 

R. San José en bocatoma 
acueducto 8,06 786 1,62 1,22 □ ,04 

Acueducto Azapa en boca 
toma 7,8□ 780 1,65 1,01 o, □6 

San José en Puente Las 
Maitas a Plla. Ca □ uza 7,79 733 1,52 1,41 0,02s 21 c2-s1 
San Jos~ en Saucache 7,42 648 1,31 1,45 □ ,069 55 ~~-31 
Vertiente San Miguel 
en IJacimiento 7,B7 1000 1,58 1,29 o,o□s 

Vertiente Albarracines 7,78 980 1,79 □ ,90 □ ,DO 

~extie~taxkasx~ax~as 
vertiente La Mita Chica 7,56 134? 1,6□ 1,91 0,01 

Jsrtiente La Nedia Luna 7,66 1254 1,92 1,57 o,ooa 

Uso del recurso. Corno se dijo a11tes, el agua: superficial· · del río 

Azapa se usaba en forma estable en las alrededores de Livilcar en el 

riego de chacras, y en el valle baja se explotaba, 1~ napa, subterr6nea 

de la cual se extra mediante sondajes unos 400 1/s. En este valür de

ben incluirse las vertientes naturales, algunas intervenidas por el hom-

bre para mejorar su rendimiento. La introducción del 

ca e11 1962, modific6 toda el sistema de expl□ taci6n, 

dono de muchos de los ~os y sondajes debido al alto 
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En la actuclidad se riega con el agua introducida 

y conducida par un largo acueducto a lo largo del valle, unas 2000 has 

de cultivos diversas y de gran valor, gracias al excelente clima y 

bondad de las suelos y del agua. Las gastos medias anuales trasvasados 

desde el Lauca en los años consecutivas 19?0, 19?1 v 1972 ascendieron 

a D,52 ; 0,61 y 0,64 m3/s • 
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HOY~ D~L ~JO CODPA O WDA. VITOR 

La haya del río C□dpa se desarrolla en el sector 

GBntral de la provincia de Arica, en la 1ª Región de Chile, entra los 

par~lslns S 18Q40 1 y 18053 1 y entre los meridianas □. 69Q17• y ?OQ22•, 

comprendiendo uno superficie de 1660 km2. Limita al norte con la haya 

del río San J□s~ o Azapa; al sur con la hoya del río Camarones, de la 

cual queda separada principalmente por la pampu Camarones; al oriente 

li~ita con la hoya alta del río Quiburcanca, afluente del lauca y, en 

cierto sector, can J~ dBpresi6n sin dHsagÜe del Salar dR Surire. 

El río Codpa, quebracia Vítor o quebrada de Chaca~ 
tiene . quP. con los trr.s nmnbr8s se le conoce, /\ 1ong1 tud de 1rt0 km Y nace de 

la reunión de varios esteros que se originan en los faldeos ponientes 

de los vo nes apagados Orcutunco (5000) y Anacarire (5050), que for

man parte de lu cordillera Central, y desde el faldeo sureste del CQ 

Marqu,s (4960)e De todas estos cauces el principal es el estero Umirpa. 
-r·orma 

Este drena har.h.i la ge1ro::::nt¡::1 dr-'! Umi rp2 una hay,~da gueA una al ti planicie 
la cual está 7 \ 

elrvada sotJrP. 37UfJ m s. m. ,A, confinad,J por varias macizos con cumbres en-

trt 4000 y 5000 m de elevución. El CoUGR princip~l nace 6 los pies del 

p□ rtozuelo Crcutunco (4470), sito entre el cerro de ase nombra y el ma

cizo da Anocarircº A partir de Umirpa (3920), la quebrada Vítor (can es 

til nombre se la conoce en este sector) desciende con gran pendiente ~ur 

un estrecho cuj6n c □ rdillsrano labrado en la Formaci6n Riolítica hasba 

alcanzar al rueolo de Codpa 9 8n la prec □rdillero. Sobrepasado este ~un

to0 la qunbr2da atrsvi8sa la altiplc11icie formada por las pampas de Che

ca y Cam¡.::¡rones, en un profundo cajón, hasta vaciarse en Hl mar e11 Cale

ta 1./Ítoro 

Un importantL tributario, uun~ue permanentement~ se

co, cae a la :1uebrada de Chaco por la ribera norte poco m~s abajo dP-1 

caserío de est~ nombre. S8 tr~ta do 1~ quebrcda de Carza o Garza que na

ce del bo~de suroeste de la Fampa OxayH, pr6xi~R a 13 localidad dR Timar, 
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donde se riegan unos cuarte]itos de elfalfa y frutalss con una vertien 

toº La quebrud□ tiene, en partes, un cauce profundo, y un desarrollo de 

38 km. 

Otros tritutarios casi secos d8 qda. Codpa son: la 

quebrada de Apanza que se origina en el Cº Vulupalca y cae cerca de Ca

chicoca; la quebrada del Diablo que se junta por la ribera sur a 2 o 3 

km ayuas arriba de la localidBd de Pintatane y nace a,, los altos de Cho
caya. 

Los Ascurrimientos permanentes de superficie son muy 

VHriubles,desde unos 3Uíl 1/s en ~poca lluviosa a no mis de 40 1/s en es

tinje. Llegan sólo hasta Codpa, □ tal vez algo m~s abajo hasta el sector 

de Ofrajía. Una secuencia observada por Sergio □jeda en 1946, establec!a 

la siguiente variación de gostos del r!q Codpa en Cadpa. 

enero a a □ril 

mayn a agosto 

septiembre a octubre 

noviembre 

diciembre 

: 300 1/s 

250 a 200 1/s 

baja a 130 1/s 

baja de 130 R 40 1/~ 

baja de 40 a 2íl 1/s 

Cubiurta lit □ l6gica. Deben considerarse aquí dos Rectores de la hoya 9 

Uno Hlto con las caracter!sticas del paisaje da puna, donde imperan ~1-· 

neritas, ignimbritas soldadas de constituci6n riolítica y volcanitas an

desíticas y basálticas salidas de los volcanes pleist□clnicos. Otro sec

tor ~orrosponde al curEu medio e inferior. En el cursa medio priman rocaa 

tBrciarian especialm8nte areniscas, limalitas, conglomeradas y cineritas 

riol!ticas. Fonalm~nts, a11 el curso inferiur 1 desde unos 40 km al orisn

te d~ la línea de costa, afloran rocas mesozoicas compuestas de calizas, 

lutitas y areniscas marinas can intercalaciones de rocas volc~nicas an

d8sÍticas. 
El fondo del valle está relleno con sedimentos cuater -

narios, especialmente gravas y arena, sobre todo en el curso medio e in

ferior. 
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Cubiarta vegetal. Vele la mi3ma divisi6n bipartita Anterior. En la par

te alta la vegeteci6n es la caractarística del paisaje de alta puna, ya 

conocida 0 

En el curso medio e inferior, las pampas qua flanquean 

el cauce son pr~cticsrnente des~rticas. En el faldeo de la precordillern, 

entre dos a tres mil doscirn1tos metros, prosperan varias espacies de caE 

t1ce::m e11tre las cual8s destacan el Arambo, jala-jala, el card6n grande 

(. ); el leoncito (Opuntia tar □ pacana) y arbustos, espe-

cialmente tolas, senecios y mutisias, y numerosas hier□ds. 

En el curso inferior, cerca de la Ce6embocadura, en 

el piso del□ caja del río crece la grama salada, la brea o s□ rona, la 

cola de caballa, etc, y tamtJiin se encuentran dispersos matorrales de a,! 

g□ clón, aparte de t:hilcas IJ cachiyuyo., M.§s al interior, siempre en e.] va

lla mismo, crece el chañar, el pimiento o molle, la carza, P.l varo, la 

chiles, el chari 0 el huacano. 

C8l irfod del HQ':!:;!,• En el ordenamiento de cordillera alta hoci 4 el mar, se 

adviP.rte que laR ~rirneras aQU□ s son rle excPlF~te cali □ad, con una 'ac

ci5n liger~mcnte ~cirla e Índices, conductividad total y SAR, muy bajos. 

En Cadps, situado en 1n pr8c □rdillera,los Índices crecen lev~mente, perc 

se ~antienen aptas para toda cultivo merecienco en este punto la c:~sifi 

caci~n C3-61. En ChRca, dandA l~s aguas superficiales raramente escur~~n 1 

laA Indices s □ m8ntienen parecidos a los observados m~s arriba y t~mbi~n 

aqu{ prosperñn cultivos variados, sobre toda citrus y, en general, fruta

lssº Los muestreos se inici □ ron el año 1968 y se persiguieron en algunas 

de las est□ciones husta 19?5. 

E~ Cuadro Nº :f' comiigna los resul tauos de los bnsayes 

renliz~dos en el período 1968 a 1975. En cadn ca9 □ se indica el n6mera 

de ens~yes qus ha servido de base para estaolecer los promedios de las 

!ncicse principales. 
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l~U 1\DRO Nº) 

CHLIDC\D DEL AGU~ DE L/1 HOVf\ DEL ílHl CODPA 

(1968-1975) 

Estaci6n pH Condur:o SAR 8 As NO de anlHi-
m m□hs (ppm) (ppm) sis 

R., Umlrpn en U111irpa 5,82 41A □ ,79 □ ,35 □, □□ 12 

Re Codpa en Umirpr1 6,15 375 □,48 0 1 35 o,oa 15 

R., CQdpa en GuañacaguiJ 6,57 401 1,09 o o 3 

R., Codpa en Codpn 6,84 555 1934 □ ,6□ 0,014 37 

R. Codpa an Cfrajía 1,6□ 1240 5,5 ·1,0 □ ,os 1 

Ro Codpa en Chi ti ta 6,69 358 □ ,95 □ ,77 Tr. 13 

R. Chaca en Chaca 7,51 5é38 1,31 □ ,79 D,016 12 

Uso del recurso,. Gon la escaso y vari..ible dotaci6n de agua de cordille

ra, se riegan sn ul curso medio de la quebrada pequeA □s pafios de terre

noa d~stincld□s a frutales, citrus, viñas, hortalizas y alfalfa, situados 

en las localidades, order.adañ en una secuencia de este a oeste, de Guaña• 

cagua, Codpa, Ufraj!a, Ca~hic□ca, Pintatane, (cuyos vinos dulces san de 
a 

fam□ e,, la I H8QiÓn), Bodega y Calaunsa. Reúnen entre todos unas Sl □ hii 

efectivam8nte cultivadas. En Ch8ca se riega con agua de poza y de ver• 

tientes 15 a 20 h□ permanentes, per □ hay años en qua asciende la auper

ficiB e 120 h~ (año 1968). nara V82 llega hasta aquí el agua superficial, 

Existe la idea de construir un embalse en la Bi11JOSt1.J

ra de Umirpa r¡un juntaría unos 12,6 millones de m3 de agua al año. Tam

bi§n un anteproyecto nara llevar aquas del río Guallatire,, tributarici de 
la cuenca superior del río Lauca, a increme,,tar los recursos de Codpa. 

En Chaca SR pcrf□rdr □n tres sondaje~ hasta de 100 m 

du pFofundidad sin resultados pcsitivos. En lA misma localidad ha~ 11 no· 

riHs 4ue apr□vHchan al agua dn filtraciones, con gasto medio entr~? y 

4 1/s wuu bC agot~ 31 bombsarl □ sobre 3~ minutos. 

En caleta Vítor sxisten tre3 nori~s que dan un gasto 

insignificante. 
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HOYA l)EL RI □ cM~AR□N.ES 

La hoya del río Camarones se desarrolla en el lím! 

te sur de la proviQcia de Arica, en la Iª Región de Chile, constitu

yendo uno de los ~inca valles transversales del extremo norte del 
, / , 

pa1sº Tiene regimen permanente, aunque en sequias prolongadas suelen 

sumirse sus aguas sn las arenas de su curso inferior, sin llegar al 

mar. Comprende una superficie de 4760 km2, entre los paralelos 18C46• 
L. □• 

y 1 18 1 L.S. y las meiidianos 69C07 1 y 70916 1 ~.Limita al norte con la 

cuenca de la quebrada de Codpa o Vítor, de la cual queda separada en 

su mayor parte por la Pampa Camarones; al sur limita con la cuenca de 

la quebrada de Tana o Camiña S8parada por la Pampa de Tana; al orien

te limita en parte con la cuenca cerrada del Salar de Surire, interp~ 

niéndose entre ambas un cordón elevado de cerros del cual sabresa-

len las cumbres del Achechamayo (431Dm);Chulluncallani (4648~)~1 ~do. 

de Chuquiananta ( 559□ :m) ;Surire ( 5000 m); y, Mullu ri ( 5265 in.). Dejan algunus 

portezuelos entre ellos que permiten el acceso al salar desde el occi 

dente. 

El río Camarones se origina en Arepunta, a 2900 m 

s.m.1 de la reunión de los ríos AjatQma, afluente norte, y Caritaya, 

tributario sur. Desarrolla su cursa en dirección aproximada SO can 97 

km de longitude 

¿1 río Aj~tama se genera de varios arroyos al pie 

del faldeo poniente del apagado volcán Chuquiananta,de los cuales al 

Taruguire, el P8rcoalla y el Chuquiananta son los principales. Otro 

arroyo con el nombre de Estero Veco contribuye tam;:iién a la formación 

del río Ajatama¡ proviene desde el norte, desde el faldeo oriente del 

cerro Talapacheta. Desarrolla un cursa en dirección SO hasta su junta 

con el AjatEJma. 
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El río Caritaya nace actualmente del Embalse Carita

ya, parte de cuya área de inundación estaba ocupada por la antigua la

guna Pareacota, pero se forma en realidad más arriba de la confluen

cia del arroyo Vece# con la qdav Guaiguasi que a su vez recibe apor

tes del arroyo Mulluri. 

El valle del río Camarones es muy estrecho y enca

jonado entre altos paredones naturales, con sectores intransitables, 

tal como ocurre entre Arepunta y Cundumayoe A partir de este Último 

punto se suceden hacia aguas abaja una serie de ensanchamientos que 

dejan algún espacio donde se puede desarrollar la agricultura, separ~ 

dos por otras tantas angosturas, la mayoría en roca mesozoica. Tal su

cede en los sectores Condumayo e Illapata, Esquiña, Cochiza, Huancara

ne; ex Hacienda Camarones## y ex Hacienda Cuya##. Entre Huancarane y 

Camarones se interpone la Angostura de Taltape, constituida por roca 

mesozoica; entre Camarones y Cuya~ el largo desfiladero conocido co

mo angostura de Conanoxa, de origen epigenético, labrado también en ro 

ca mesozoica. 

Aparte de los dos ríos formativos, el río Camarones 

no recibe prácticamente en tiempos normales aportes más abajo de Are

punta, salvo algunas vertientes. En época de lluvias intensas en la al

ta cordillera suelen crecer algunas quebradas tributarias habitualmen

te secas, proporcionando aportes adicionales. 

En su curso medio cae a la ribera derecha del valle• 

la quebrada de Saguara, de agua muy buena. Nace en una vertiente y con 

ella se riegan algunas "eras" de cultivo en la localidad de 5aguara; 

descarga en la localidad de Pachica donde también riega cultivos, espe

cialmente frutales, con sus recuperaciones y nueva vertiente. Aguas a

bajo de la Angostura de Taltape cae al valle, tambié11 por el lado nor-

# Es distinto del nombrado más arriba 

## En la actualidad son asentamientos organizados por Cara. 

40 



~ 
j 

J 
j 

J 
J 

'-

J 

) 

'""' 

J 

te, el profundo cañón de la quebrada Umayani la que más arriba sella

ma Chocaya. Es formada por las queuradas de Aico y de Sucuna, y corre 

hacia el 50. En su interior existen algunas vertientes de poca impor

tancia con aguas salobres. Sólo e11 Choca ya, en el camino Codpa-Esquiña, 

se encuentra un pequeño sector de cultivas. 

Por la ribera sur o izquierda, bajan unos pocos caü

ces secos que quedan colgados e11 la pared del cañ6n. Uno de ellos, el 

más importante, es la quebrada Pampanune que cae al valle e11 la cabece

ra del sector Huancarane. En Cuya, a 10 km del mar, se junta por el mi~ 

mo flanco la quebrada de Chiza~ también habitualmente seca. Chiza tiene 

una importante hoya hidrográfica con cabeceras en la precordillera, y 

con un profundo cauce en forma de cañón semejante al del Camarones mis

mo, o al de Umayani. En épocas de lluvias estivales altiplánicas la que 

brada de Chiza suele tener crecidas de importancia. Se forma cerca del 

caserío de Chiza de la junta de las quebradas de Miñimiñi, afluente nor 

te, con la qda. de Suca. De ambas, la quebrada de Suca o de Nama es la 

más larga e importante por tener cabeceras en faldeos más elevadas en 

una~, cerros con cumbres sabre 4000 m. Es árida y prese1 ,ta a retazos ra

quíticos pajonales y algunos pequeños ensanchamientos donde se practi

can reducidos cultivos con aguas de vertientes, que suman un gasto no 

superior a 10 1/s de agua de buena a regular calidad. 

La quebrada de Miñimiñi es estrecha y encajonada. Tie 

ne dos lugares con agricultura en sendos ensanchamientos regados por 

sus respectivas vertientes: Miñita y Miñimiñi, con un caudal canjunt~ db 

12 1/s de agua de buEna calidad. 

El caudal del río camarones sólo se mide a la entra

da de la Angostura Conan □xa, y por lo tanta, aguas abajo de las princi

pales ~reas regadas, de modo que ese registro no representa el verdade

ro comportamiento natural del río. El módulo medido en Conanoxa en 22 

años de observación asciende a □ ,36 m3/s. Otro factor ue distorsi6n lo 

produce la regulación del río Caritaya mediante el embalse de ese nom

bre. Esta obra construida por la Direcci6n de Riego entre los años 1930-

1935, cuenta con una capacidad reguladora potencial de 42 millones de 

m3 para su hoya de 450 km2, pero jamás ésa ha sida copada. 
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Se dispone sin embargo, de algunos aforos practi

c2dos en el río Camarones en un punto cercan□ a Taltape, en la ex Hacie~ 

da Camarones, con anterioridad a la construcción del embalse Caritaya. 

Se copian a continuación sus resultados por ser interés histórica. 

20 

26 

22 

24 

26 

28 

29 

15 

Aforos del río Camarones en la ex-Hacienda 
Camarones 

Fecha Gasto 
m3/s 

Oct. 1928 □ ,251 

Oct. 1928 0,378 

Dic. 1928 D,272 

Feb. 1929 0,888 

Oct. 1929 □ ,364 

Aga. 1930 0,896 

Ago. 1930 0,820 

Abr. 1931 1~ □50 
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Mediante el limnígrafo se han controlado crecidas 

Ca~arones en la estación de C□nanoxa, informacián/~ue seco~ 
continuación: 1 

Año Fecha Gasto Año Fecha Gasto 
m3/s m3/s 

1959 11 mar. 3 1970 19 feb. 2 

1961 29 ene. 25 1971 19 feb. 2 

1962 6 feb. 21 1972 15 feb. 3 

1963 7 feb. 14 1973 1 mar. 3 
1964 9 feb. 3 1974 21 ene. 3 

1965 21 feu. 4 1975 27 febº 4 

1969 3 mar. 2 1976 23 ene. 4 

Cubierta litológica. En la cuenca alta del río Camarones imperan ro

cas volcánicas a11desítico-basálticas de edad cuaternaria. Jienen en es 

ta hoya relativa escasa difusión., Más abajo, e11 el curso superior y me 

dio del río mismo, impera con mucho la Formación Liparítica can sus ig 
nimbritas v cineritas soldadas de carácter rialítico, v potentes mantos 

de sedimentos continentales que alcanzan particular espectacularidau en 

el sector de Huancarane. La Formación Terciaria engrana con evidente 

discontinuidad e,1 la Angostura de Cananaxa con las rocas mesozoicas que 

acompañan el curso inferior del valle de Camarones, al cortar la cordi

llera costeraº Aquí corresponde11 a calizas, lutitas y areniscas marinas 

con auundantes intercalaciones de rocas volcánicas, predominantemente 

andesíticas, y brechas del Lías Inferior a Malm. Los afloramientos de 

granitos del :retácico son esporádicos y de escasa significación. 

En las sedimentos terciarios aguas arriba de la Anga~ 

tura Cananoxa, destaca un manto continua de calcedonia, qua prap□rcionó 

excelente materia prima a las habitantes prehistóricos del valle para 

la fabricaci6n de su instrumental lí tic □ tallada. 
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Cubierta vegetal. A excepción de sus cabeceras, que gozan de un cli-
Camarones 

ma de estepa fría, la hoya d,!l río"e11 su mayor parte se ca~acteriza 

por la vigencia del desierto. Entre ambas zonas, la puna y la des,rti

ca, se intercala una de transición que corresponde al concepto de pre

cordillera. En cuanto a vegetación, una diferencia básica debe estable 

cerse entre la caja del río propiamente y las mesetas altas en pampas 

que flanquean el curso medio e inferior. 

En efecto, e, 1 el curso medio e inferior la única ve

get~ción posible crece en la caja del rlo. Entre Cuya y el mar, impera 

el matorral espeso de grandes chilcas, cachiyuyos, cortaderas y cola 

de caballo. La brea o callacazo alcanza gran desarrollo; asimismo en el 

piso del valle, en lugares salinos y húmedos, prospera la gra;~a salada • 

En zonas de puntan□ crece la totora (tipha) y juncáceas. De casualidad 

se observa algún pimiento raquítico en este tramo del valle. 

M~s arriba de Cuya, siempre en la caja del río, al m~ 

torral a11terior se agregan otras especies arb6reas tales como el sauce 

amargo, la carza, uno que otra tara; prolifera el pimiento boliviano, el 

llar□, el chaAar. M~s arriba, el huacano y el chari. En la precordillera 

la flora es similar a la descrita para la cabecera del río Codpa. Pr8do

minan senesi □ s, talares, paja y cactáceas y otras especies perennes re

sistentes a las sequías, aparte de hierbas anuales. 

Calidad del agua. La calidad del agua es conocida a través de una corri 

da de muestreo realizada por Hans Niemeyer en 1967 y de otros muestreos 

aislados posteriores. En general, puede decirse que las aguas del rlo Aj~ 

tama son de mejor calidad que las del R. Caritaya, y que desde Esqui~a 

al mar las aguas del río Camarones se deterioran paulatiname11te. Así los 

Índices más representativas varían como sigue: 
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CALIDHD DEL AGUA EN LA HOYA DEL RIO CAMARONES 

Tributarios 

R. Ajatama en Ajatama 

R. Caritaya en Tr. Caritaya 

R. Caritaya en Chetune 

Vertiente Esquiña 

Vertiente Saguara 

Vertiente Quiguatama 

R. Camarones en Condumayo 

R. Camarones en Esquiña 

R. Camarones en Chilpe 

R. Camarones en Huancarane 

R. Camarones en Taltape 

R. Camarones en ex-Hacienda 
Camarones 

R. Camarones e,, Cona noxa 

R. Camarones e,, desembocadura 

R. Camarones en Huancarane 
q. Saguara 

Vert., Chocaya 

(1967-1977) 

pH Conduc. 

7,07 

7,30 

7, □o 

7,15 

7,05 

7,25 

7,53 

7,34 

7,6□ 

7,23 

7,70 

7,55 

7,80 

8,27 

7,37 
7,78 

7,33 

i'Jl mohs 

1725 

2950 

2450 

2565 

400 

1680 

1975 

1717 

2120 

2180 

2948 

2914 

3671 

4073 

2037 
353 

3900 

SAR 

6,75 

14,8 

7,07 

7,71 

1,24 

3,50 

7,67 

6,33 

6,5 

7,1 

9,01 

8 
ppm 

As NQ de 
ppm análisis 

9,0 □ ,36 

2,2 o, □3 

□ ,7 □ ,03 

1,7 o,oo 
7,77 □ ,61 

7,00 

8 1 97 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

10 

7,66 11,12 o,43 62 

9,83 17 0,63 3Q 

8,92 25 □ ,08 1 

7,15 19,5 □ ,64 1 
1, 06 __ o, Cl!L .. _lh!J02 __ 1 

6,71 19,0 0,006 1 

El ~ltimo análisis de Huancarane fue hecho sobre una mue! 

tra reciente, de fecha 29 de agosta de 1978 y los de Saguara y Chocaya sobr, 

muestras colectadas en agosto de 1979. 

Uso del recurso. Con el agua del r!o Camarones se-riegan en su cursa supe

rior, en Ajatama y desde Condumayo a Huancarane, unas 100 ha de terrenos 

cultivados algunos de los cuales están 1organizados en "eras" y sus propie

tarios son los naturales del valle. El principal cultivo as la alfalfa des

tinada a la crianza de ganado lanar. ial vez 500 ha de terrenas se 

45 



-
--..,__, 

,....., 

-
~ .,,.., -
~ 

-
,-, 

w 

~ 

.J 

,..,, 
_, 

Jj 

I,,.._ 
~·~ 

, 
'-' 

~ 

~ 

w 

~ 

1 

1"'' 
1 

riegan en su curso media-inferior, las que pertenecen a las Ase,1tamien

tas Camarones, Manuel Radrígunz y otra (ex-haciendas de Camaronas y Cu

ya), constituidas e11 cooperativas agrícolas. La mala calidad del: agua 

es.una limitante de las cultivos. Se produce el maíz en paca cantidad 

y la alfalfa, que es can mucho el más importa11te cultivo, ya que las 

asentamientos están dedicados a la producción lechera que tiene su mer

cada segur□ en Arica. En la ex-Hacienda Cuya las cultivos son en la ac

tualidad muy precarias debido a la contaminación de las suelas par la 

alta salinidad del agua, que ya en Canan□xa alcanza Índices inadmisi

bles. 

El cursa superior del ría Caritaya está regulada des

de 1936, como se dijo, mediante un embalse del mismo nambre,de tipa rack

fill,de 42 millones de m3 de capacidad. 
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H□ Yri DL LA [JUE8R11DA DE CAMIÑA 

La quebr□ da de Camiña es la más austr"3l de las cue!:_ 
B cos exorrnicas de la I Regióri de Chile. Se desarrolla en d1recc16n ge-

neral NE al SO, desde la cordi.llera andina al Océa110 Pacífico, entre 

los paralAl□ s extremos 19Q02 1 y 19Q39 1 S. y los meridianos 69Q01• 

y ?□c14u □ .Comprende un ~rea do 2720 km2, situada inmediatamente al nor

te de la Pampa del Tamarugal. 

Limita al norte con los arluentes de la hoya del río 

Camarones, y m~s ul oeste, con la Pampa de Tana que la separa del curso 

inferior de dicha río, v con pequeñas quebradoa costeras que desaguan i!:_ 

d8pendientes e11 el Pnc!Fico en el interfluvio Camarones-Camiña. Por el 

este, limita con las cabeceras del r!o Todos Santos, cuya mayor exten 

sián de hoya se desarrolla e .. Bolivia, y con la cue11ca superior del río 

Isluga a Sitaniv Al sur limita con los tributarios del norte de la Pampa 

del Temarugal, especial~ente con las quebradas de Saga y Aroma y de otra 

cauces menores qus tienen por basa de equiliori □ la porción m~s boreal de 

la PGmpa del Tamarugal. En el sector costero deslinda con un pequeño cau

ce 3eco que baj~ del flanco occidental de la cordillera de la Costa a la 

Caleta Jun!n., 

/íl_ ·: ·, . ..:, ,, , · El r!o Camiña nace al pie occidental del cerro Llan-

quipa (5210 m) en la región dor,de suele llover e;, la ~poca estival. Co

rre en un cauce estrecho dlrectamente hacia el oeste por 10 km; describe 

luego un arco al norte por ntros 14 km. A partir de est~ curva, donde al

canza su pwnt□ más septentrional, dirige su curso en ~irecci6n gen8ral el 

SO, con ligeras variantes, hasta su desagüe en el Dcáa11□ Pacífico, e11 la 

Caleta Pisagua Viejo. la lonoitud total aproximad□ del r!o Camiña resultt 

dP. 150 km. En guneral transcurre en forma da un cañÓ11 confinado primero 

por altos cerras y más abajo por los taludes de la pampa. Al llegar al 

rna.r franquea el elevado acentilada costero. Deja sin embargo ansancha

mientos separados por estrechao gargantas que san aprovechados en cuarte• 

les de cultivos, muy ordenados y cuidadoso En el cursa superior se llama 
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Camiña V m~s Dbajo se la conoce tambi~n con el nombre de quebrBda de 

Tena, deoido a que riega otro c3ser! □ de ese nombre. 

Los at'luent.es son escasos, da insignificante o nula 

caudal v de breve desarrollo. En su curso superior se le junta cerca de 
la localidad de Palea por la ribera norte .el estero Caico con cabece-
ra muv pr6xima a las de la propia quebrada de Camiña, al pie del por-

tezuelo de Huinchutn. 

M~s abajo, por su ribera izquierda se le reúne al ca~ 

ca principal la qds. Maimaja,originada en los faldeos del ce Cotase 

(4110 m) con el nombre de estero Cotase. Algo m~s abajo se juntan dos o 

tres quebradas, de lus cualss la de Chiña llevn nombre en la cartaº Desa

rrolla cursa al oeste de unos 14 ~m. 

En las amplias faldas al sur de la sierra Tolompa 

{4580 m), se generan una serie de cursos de agua de precordillera, que se 

juntan en lo quebrada de Berenguela o Retamilla cuyo largo desarrollo co

rre pr~cticamBnte paralelo al de la quebrada Camiña hasta juntarse a elle 

muy abajo, a s61□ 18 km de su desembocadura en el mar, pr6ximo a le loca

lidad de Quiuña B~jo. En su curso inferior, sobrepasada la ch~cra de Til1 

viche, pasa a llamarse quebrada Tilivicha. El desarrollo total desde su 

nacimiento es de 125 km. Nace can el nombre de quebrada Berenguela al e1 
te del cerro Cotase. Se dirige primero al osste y luego al SO para deecr¿ 

bir un arca hacia el sur v nuevamente tomar direcci6n al oeste. Finalm~n• 

te hHsta Tiliviche corre en direcci6n al sudoente. A partir de esta loca• 

lidad v por espacio de 16 km tome direcci6n al NO. En su curso superior 

se emplazan los bañas de Berenguela, formados por dos vertientes termal e: 

Abajo de Turiza, a 40 km del mar, se le junta a la q~ 

brada de Tana por su ribera norte otras quebradas secas que descienden 

de la pampa de Tana. 

En Zapigñ, en el borde occidental de la Pampa del Tar. 

rugal, se genera la quebrada seca de Jazpampa; pasa por la localidad sal 

trera de este nombre y desemboca en la quebrada principal a s6lo 6 km de 
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su desagüe en el Pacífico. Desarrolla su cauce de 26 km en direcci6n 

al ONO. Este pequen□ afluente de la ribera izquierda baja de los ce

rros San Antonio ( 1476) y Catalina (1615), de la cordillera de la 

Costa. 

La quebrada de Camiña tiene régimen intermitente y 

el escurrimiento no llega al mar. Normalmente alcanza s6lo hasta la 

localidad de Moquella. El agua de las vertientes que la originan se 

consumen íntegramente e,1 el regadío artificial de las diferentes pa

ños de terrenos cultivados. Numerosas vertientes afloran también en 

las paredes del valle medio y superior, alga parecido a lo que ocurre 

en el valle de Camarones, también en asociaci6n al contacto entre dos 

paquetes geológicos terciarios estratificados. 

En los veranos de 1963 y 1964 la Direcci6n de Rie-

go rastreó las respectivas crecidas provocadas por las lluvias estiva

les mediante aforos sistemáticos en la sección fluviométrica Umiña. Los 

aforos fueron hechos a distintas horas del día. Se practicaron con flot~ 

dores; la velocidad media se obtuvo multiplicando la velocidad super

ficial por un factor cercano a □ ,8□. 

~ada la escasez de información en materia de creci

das en los ríos fiel Norte de Chile, ha parecido de interés consignar 

los resultados de esa investigación. 

CU.QDRO Ng t 
Crecida de 1963 

Fecha Hora Gasto Fecha Hora Gasto 
m3/a m3/s 

22 Ene. 15:15 □ ,?? 25 Ene., 20:50 6,59 

23 Ene. 1:10 3,16 26 Ene~ 8:55 3,14 

23 Ene. 9:00 1,97 26 Ene. 22:20 2,75 

24 Ene. 21:50 4,23 l Feb. 12:00 □ ,81 

25 Ene. 0;45 1,98 5 Feb. 10:50 1,46 

' , ' - ·~ '. 
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r CUADRO NQ1(cont.) 
"-V 

~ 
Fecha Hora Gasto Fecha Hora Gasto 

m3/s m3/s 

,,,,, 
6 Feb. 10:45 1,5□ 3 Mar. 2:30 7,55 

6 Feb. 20:00 6,42 4 Mae. 19:00 7,08 
,...., 7 Feb. 8:00 4,83 5 Mar. 9:20 11,22 ... 9 Feb. 8:15 2, 13 6 Mar. 9:40 5,67 

~ 10 Feb,, 12:15 1,95 8 Mar. 1:00 13,28 .. , .., 
14 Feb. 9:00 1,36 9 Mar . 21:10 14,80 -

-, 17 Feb. 11:00 D,98 10 Mar. 9: 15 6,51 r 17 Feb. 18:00 1,39 12 Mar • 13:00 5,88 ..._, 

18 Feo. 8:05 2,95 12 Mar. 21:00 15,16 - 18 Feb. 13:45 4,04 13 Mar • 20:16 13,45 .. 
19 Feb. 20:30 5,74 19 14:00 2,85 Mar. 

~ 20 Feb • 0:20 7,80 11 Abra 14:00 □ ,5□ 

• 20 Feb. 8:30 9,05 18 Abr. 15:00 0,52 

I""\ 20 Feb. 20:50 6,06 

1,....1 22 faba 13:45 4,97 

22 Feo. 17:55 4,78 

- 23 Feo. 18:45 4,10 

(~ 
25 Feb. 19:10 2,61 

~-- \ 25 Feb. 23:35 1,23 
-h 

2? Feb. D:00 6,17 \ 

r 27 Feb. l□ ,59 - 27 Feb. 11:00 7,04 

-
~ 

.i 
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~ CUADRO N!J 8 

Cre::ida de 1964 
"""' 

Fecha Hora Gasto Fecha Hora Gasto ...... m3/s m3/s 

,,,-

• 5 Ene. 11:50 □ ,35 1 Mar. 12:00 □ ,33 - 7 Ene. 13:30 1,98 3 Mar. 17:15 □ ,38 

12 Ene,, 12:00 □ ,59 8 Mar. 12:00 0,36 

Á 
17 Ene. 15:27 0,21 11 Mar. 11:3□ 0,49 

19 Enee ,_, 12:00 □ ,29 14 Mar. 0:50 □ ,73 

26 Ene. 12:10 □ ,27 14 Mar. 7:50 □ ,46 
~ 2 Feb. 12:00 □ ,3□ 15 Mar • 12: □□ □ ,40 • r-- 5 Feb. 10:30 □ ,47 15 Mar • 22:05 □ ,78 .-.. 
...... 6 Feo. 16:10 0,87 16 Mar. 21:00 1,61 
L 7 Feb., 8:45 □ ,6□ 17 Mar. 2:40 2,71 
,....., 8 Feb. 10:10 0,38 17 Mar. 7:25 2, 14 - 9 Feo. 12:00 0,33 17 Mar. 12:05 1,25 

~ 
12 Feb. 12:0□ 1,05 17 Mar e 16:50 0,76 

~j 12 Feb. 20:00 o,65 18 Mar. 4:00 □ ,56 

13 Feo. 10:00 0,82 22 Mar, 12:00 □ ,32 - 14 Feo. 8:30 □ ,18 29 Mar . 12:0□ □ ,30 
......, 

14 Feb. 17:30 1,12 3 Abr. 16:20 □ ,29 
,-._ 

16 Feb. 12:00 1,00 5 Abr. 12:00 □ ,29 - 18 Feb • 15:55 □ ,47 10 Abr. 12:1□ □ ,?B . ( "' 23 Feb,, 12:10 0,41 12 Abr. 10:30 1,10 
-1 

_..J í' 12 Abr. 12:00 □ ,66 1 

,.., 
,._,, Los Gráficos NCS 1 y 2 permitan mejor visuali-
,,.._ zar el desarrollo de las crecidas. -.., 
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Cubierta litológica. La hoya alta de la quebrada de Camina comprende 

rocas volcánicas de dos categorías 11tol6gicas. Por una parte, andesi~ 

tas y basaltos asociados a la actividad de los volcanes pleistocénicos 

de la Puna, y por otra, la cubierta de tobas e ignimbritas de carácter 

riol!tico originadas en el Terciario Medio a Superior. Más abajo, 011 el 

plano inclinado qua une la Pampa con los cordones de cerros más altos, 

se encuentran sedimentos gruesos continentales que constituyen los miem

bros inferiores de la Formación Altas de Pica. Estos materiales consti

tuyen la cubierta de la Pampa de Tana y la inmediata al sur de la que

brada. En la cordillera de la Costa la quebrada de Tana separa dos for

maciones geológicamente antiguas de diferente composici6n litol6gica • 

Hacia el norte se extiende un maciza de rocas sedimentarias del Lías In -
feriar a Malm que comprende calizas, lutitas y areniscas marinas con 

intercalaciones de rocas volcánicas, predominantemente andes!ticas. Ha

cia el sur, se extiende un macizo plut6nico de rocas graníticas del Ju

rásico~ del Cretácico. Otros ap6fisis plutónicos de muy pequefla ex

tensión se encuentran en el nacimiento de la quebrada de Camiña. 

Los depósitos del Pleistoceno y recientes son delga

dos y discontinuos. 

/ 
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Cubierta vegstnl. En lci cuenca alta prospera la vegetaci6n propia de la 

estepa fr!a d8 altura, con abundancia de tolas y pajonales. A menores al -.. ~ ..,..,,, .. -
turas, en los faldeos de le prccordillera, crecen varias especies de cae 

táceas colummires, "yatitas o leancitos", ~} sandill6n, etc, y una buena 

cantidad de arbustos, muchas de los cuales en los meses de abr~l y mayo 

ofrecen vistosas flores de variado colorido. En el fondo del valle, en 

asociaci6n a terrenos húmedas, en afloramientos de agua crecen l!:Jn~os .. y 

~if~ceas (totora), ia brea a caílamazo, la cola de caballo, la cortadera 

o cola de zorro,etc. Especies arb6reas como el p_imiento boliviano, el lla 

ro, e~ huar.eno, etc. 

C□ lidad riel Hgua 0 El laboratorio químico del Departamento de Hidr□logla 

de la Dirección General de Aguas ha procesado once muestras de aguas pr2 

cadentes de hoya de CamiAa entre los anos 19?0 y 1975. La estaci6n c□n 

mayor nC11n1;;;ro de an~lisis (siete), es c.;_ 11 Camiña en Al tuza, y los Índices 

rromedios se c □nsign8n 8n el Cuadro Nº , como asimismo los resultados dh 

los otros an1lisis aislados. El agua es bastante aceptable para la dgri~ 

cultura, de acuerdo con estos resultados, aunque se advierte un claro de

terior□ hacia valle abajoª Los resultados de las tras 6lt1mas estacione~ 

corresponden a an,lisis de 1962., 

CU.c\DRO Nºq 
t.;{,L I o::m DEL ,'.;iiLJíl EN LA HOYA DE ~DA. CAMIÑA 

(1970-1975) 

Estaci6n pH CondUC1,1 SAR 8 Clasif. NQ de an§li 
rn mohs sis 

,, Camiña sn Altuza 7,07 1070 3,87 5,88 C3-S1 7 ;¿. 

L:" " en Yala-Vala 7,60 628 2,09 □, □□ C2-S1 1 

qº 11 en Se:m S<irt□ lo 6,75 946 3,49 5,_95 c3;..s1 1 

[1. !Y en Apamilcñ 7,8□ 710 2,33 6,3□ C2-S1 1 

Q. li en Moquella 8,08 1188 3,51 C3-31 1 

Q., 11 en Guajada 6,7 1860 1,9 C3-S1 1 

Q. " en Cabrane 6,9 246IJ 2,8 C4-S1 1 

Q. 11 en Cala tambo 7,9 4330 5,6 C4-52 1 
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Uso del recurso. La adecuada calidad del agua en el valla de Cami~a 

permite el desarrollo de todo tipo de cultivos bajo riego artificial, 

que se practican en muy bien ordenados cuartales o neras 0 , especial

mente de hortalizas y flores, aparte de loa tradicionales de_!lf_!l.fa, 

maíz, etc. La superficie baja cultive permanente asciende a poco me

nos de 300 ha que se distribuyen en tres sectores. El primero, el más 

alto, está constituido por los paños cultivados de Peña Blanca, Jutu

re, Altuza, Apamilca, Vala-Vala, Chapiquilta, Camiña y Quisama. Una se 

gunda zona está formada por Deo, Laupara, Jasjara, Quistagama, Moque

lla, Campe, Chillaiza, ValaRueco y Guajaciae Un sector bajo, que suele 

sufrir por escasez de agua, está formado por les paños de Francia, Es 
pidza, Valamanta, Pacagua, Cabrane, Calatambo y Saguacsa. El Cuadro NC 
especifica la superficie exacta qua se cultiva en cada localidad, de 

acuerdo con una comunicaci6n personal del Constructor Civil don Tulio 

Cabezas l. La Dirección de Riego mejor6 notablemente la distr1buci6n 

del agua de riego hacia los años 70, mediante la construcción de un ca-
km 

nal de 9 km de longitud, de los cuales aproximadamente 3¡\SOn revestidos 

con losetas y el resto consiste en una canaleta de rocalit an forma de 

media caña., 

En las localidades bajas de Tana, Tilivicha y Quiu

ña se practican algunos cultivos con el agua de vertientes que afloran 

eu ellas. 

Un viejo proyecto para aumentar el gasto en la que

brada de Camiña consultaba tomar el río Isluga en sus nacimientos y 

trasvasijarlc a Camiña mediante un túnel. 
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r QUEBRADA DE CAMIÑA 

SECTORES SUPERFICIES CULTIVADAS V REGADAS 
r hA ......., Saguacsa 2,0 

Cala tambo 10,93 UI 

~ Cab:rane 14,74 n 

Pacagua 8,7 " 

r Valamanta 7,05 " ,-
Espidza 3,5 11 

r Francia Chica l, □4 " - Francia 2,67 " 

C 
Guajacia 6,4□ lf 

Valañueco 2,90 " 
Chilla y za 9,0 n 

r Campe 14,8 " 
Maquella B,66 " 

[ Sayña 15,50 " 
Quistagama 16,97 11 

Jasjara 6.35 " - Laupara 2,04 " 

[ ~n □co 0,25 lt 

\ Quisama 34.3 " l 

Camiña 61,75 " 
[ Chapiquilta 34,72 11 

Vala-Vala 8,19 " 
F Apamilca 6,18 11 

l!!I 
13,44 Altuza ID 

~ Jutura 6,48 111 

l, Peña Blanca 0!42 111 

[ 'L..,' 300, □ hti 

r 
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8) Cuencas endorreicas 

Las cuencas endorreicas de la Iª Regi6n son de dos tipos: 
' .• . ,, ·-~-~-. · .. 

cuencas bajas que se desarrollan en el seno de la cordillera de la 

Costa a contigua a ellas y cuenc~s interandinas de la zona altipl~ni

caft A las primeras pertenecen, además de algunas muy pequeñas, no ca~ 

sideredas, las cuencas del Salar Grande, la del Salar de Soronal y la 
-principal de todas, la Pampa del Tamarugal. Al seg,undo tipo, pertene-

ce~ las cuencas intermontanas de los ríos Uchusuma con su afluente el 

río Caquena; el sistema del río Lauca, los ríos Isluga, Cariquima y 

Cancosa, todos de recursos hÍdricos internacionalmente compartidos, y 

las de los salares Surire, Huasca y Coposa que se desarrollan íntegra

mente en territorio chileno. 
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HOYA DEL SALAR GRANDE 

El Salar Grande constituye una importante reserva de el~ 

rura de sodio de Chile en tierra firme. Se trata de una cuenca arreica 

enclavada en un balsón de la cordillera de la casta, e11 la 1ra Región de 

Chile, al sur de Iquique. El acceso más frecuente se hace por puerto de 

Patillas, del cual dista 5 km al este. La cuenca limita al norte con le 

depresión ocupada por el Salar del Saronal; al este, can bolsones que c2 

nectAn can la Pampa del Tamarugal; al sur con la cuenca del L□a Inferior, 

y al oeste con las cabeceras de quebradas que descienden por el flanco 

poniente de la cordillera costera y cae11 al Pacífico. Una de ellas ea la 

de Pica. La extensión de la hoya alcanza a 1140 km2 y sus coordena

das geográficas extremas san: 20046 1 y 21018 1 L.S., y 69Q48 1 y 70003' LJJ8 

El salar tiene un eje de orientación norte-sur de cerca 

de 90 km de longitud v un ancho media de 10 km. La profundidad del dep6s! 

ta de halita no se conoce con exactitud. Un sondaje practicado hace Alg~ 

nos años alcanzó a m~s de 100 m sin llegar al fondo. La ley en cloruro de 

Na varía de 98 a 100%, siendo el promedio de 99,1%. Esta ocurre en Bl de

pósito situado por debajo do una costra salina mezclada con arcilla, da 

□ ,5 a 1, □ m de espesor. 

Cubierta litalóqica. Aparte de la cubierta hialina que abarca la mayar 

extensi6n de la cuenca, ésta está rodeada da cerros pertenecientes lit~-

16gicamente al mesozoica, más precisamente al Lías, c□mpuast□ s de estra

tos calizas, lutitas y areniscas marinas con intercalaciones de rocas vol 

cánicas, especialmente andesíticas. 

Cubierta vegetal. La vegetación en la cuenca es muy pobre. A orillas del 

salar prosperan plantas hal6fitas como grama salada y juncos. Alga m~s 

retirada de la orilla se encuentra cachiyuyo o pillalla y otros matorra

les resistentes a la sequedad. 

Uso del recurso. La c~mpafiía dnera que tenía la concesión extraía hasta 

40 000 tan. msnsuales de sal y los embarcaba a Japón y □ tras países a tra 

vés 9el puerto mecanizado de Patillas. 
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HOVA DE Li~ PAMPA DEL TAMARUGAL 

La hoya hidrográfica de la Pampa del Tamarugal 

es una de las m~s extensas cuencas endorreicas de Chile. Comprende lo!! 

gltudinalmente una extensión aproximada a los 220 km desde un poca más 

al sur de la quebrada de TiJhtiche o Retamilla (tributaria de la de Tana); 

por el norte~hasta poco al norte del río Loa por el sur, e11tre las lati

tudes aproximadas 19C16 1 y 21Q45 1 S. Por el este, compromete con sus tr! 

butarios la vertiente occidental de la cordillera ahdina, cuyos cordones 

antepuestas separan su hoya de las cabeceras de las subcuencas endorrei-
4,.,.,,:,, 

cas de la Al ta Puna "son las de los ríos Isluga, Cariquima, Canease y de 

la cuenca del río Collacaguae Su límite más oriental es al meridiano 680 

42' L. □• Por el oeste compromete la vertiente oriental de la cordillera 

de la Costa cuyas cumbres la separan de cuencas pequeftas que vacien en 

esta latitud al Pacífico, o de cuencas arrelcaa interiores, la principal 

de las cuales es la del Salar Grande. El punto más occidental coincide 

con el meridiano ?OQ18 1 L. □• La axtensi6n de aste cuenca es del844□ km2. 

Comprende una altiplanicie central de 1000 m s.m.; quebradas que descen

diendo de alturas andinas aportan recursos hÍdricos variables que ven~ 

alimentar 7 a la larga,el embalse subterráneo del subsuelo de la pampa, v 
quebradas secas de la cordillera de la Costa que s6lo en situaciones ex

cepcionales logran escurrir. Pare su estudio se separará en dos unidad~s. 

La Pampa del Tamarugal 

La Pampa del Tamarugal se identifica con el rasgo 

fisiográfico denominado Depresión Intermedia. Se extiende, como se dijo, 

de la quebrada Tillviche o Retamilla· por el norte hasta el río Loa por 
el sur. Tiene longitud aproximada de 220 km en sentido norte-sur y un au 

cho variable de 30 a 40 km. La cota general es de 1000 m s.m. Morfol6gi

camente se presenta como una meseta de muy suave declive en sentido"º! 
te-sur, de aproximadamente 4%~ de gradiente media, y de pendiente trans

versal de este a oeste del orden del ?%~,medida a la latitud de la dese~ 

bocadura de la qda. Juan de Moralesª La pampa, como base de equilibrio 
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del sistema, en realidad se ganara al norte en una loma casi impercep

tible frente a Negreiros, la que actúa como línea divisoria de aguas 

superficiales entre una vertiente hacia el norte, hacia la cuei.ca. t1e 

Tana, y otra hacia el sur. Se identifica con el cana da deyecci6n de 

las quebradas Soga y Aromae Asimismo, e11 el sur la divisoria de aguas 
ei,tre esta cuenca y la del Loa no está bien definida y hay autores que 

piensan que la quebrada de Guatacondo y algunas quebradas menores que 

le siguen al sur ya pertenecen a la cuenca del Loae 

Geol6gicamente, la Pampa corresponde a una gran 
fosa tect6nica del complejo basal de edad más antigua (paleozoica y mesg 

zoica) producida por fallas longitudinales antiguas y rellena e11 parte 

en au piso por las rocas terciarias da la formaci6n Altos de Pica y Pº! 

teriormente con materiales del Cuaternario provenientes de la deetruc-
a, 

ción de las rocas de la cordillera Andina • 

En efecto las grandes avenidas de las quebradas 

m~s importantes proveen casi anualmente de sedimentos, que de acuerde 

can los caudales comprometidos en dichas crecidas, se van depositanáo 

con distintas gradaciones a la a11cho de la pampa. Para caudales altos, 

los clastos m~s grandes se depositarán casi en la cúspide de los conos 

de deyecci6n de dic~a quebrada en tanto que los más finos se deposita

rán hacia el borde occidental de la pampa. Repetido este fenómeno du

rante miles de años, no pudo dar por resultado en tan grande extensi6n 

una estratificación regular, con sucesión de capas horizontales de dis

tintas granulometrías y permeabilidad, que definirían acuíferos exten

sós. Par el contrarie, se ha originado una depositaci6n ca6tica, con sec 

tares de granulometría diferentes, imbricados entre sí; a veces, cuerpos 
de materiales de granulometría gruesa quedan confinados por capas de ma

teriales arcillosos impermeables. En fin, se puede pensar en un sistema 

laberíntico de canales y bolsones de distintas granulometrías y, por ta!!, 

to, de distintas características para los parámetros que definen el com

portamiento de los acuíferas. 
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Se trata, pues, de un embalse subterráneo de 

proporciones gigantescas constituidos por los clastos cuaternarios 

que rellenan la fosa y por intersticios que ellos dejan entre sí • 

Un rasgo morfol6gico característico de la Pam-

pa es la presencia da algunas afloramientos del basamento fundamental 

en forma de cerros □ de cordones islas. En latitud central se encuen

tra el cordón del CQ Longacho, cuya cumbre tiene 1627 m. Se prolonga 

hacia el sur, al parecer, como un cord6n sepultado para aflorar leve

mente en la loma de Puquio NÚñez y aún m6s al sur en el CQ Challacollo, 

en la desembocadura de la quebrada de Guatacondo. Hacia el norte del 

CQ Langacho, en el borde oriental de la pampa, se levantan los cordonee 

de cerros Juan de Morales y Tarapac~. Hacia el centra·•sur de la pampa 

se encuentran los cerros Cachango (1205 m) y Gordo (1170 m), tambi6n de 

roca fundamental; forman un umbral que delimita por el sur el embalse 

subterráneo de la fosa. 

Otra factor de importancia en la Pampa es la pr! 

sencia de grandes salares hacia el borde occidental, llegando al pie de 

la vertiente oriental de la cordillera da la Costa. En el extrema norte, 

se encuentra el Salar de Zapiga, que no tiene demasiada extenai6n, y en 

el sector sudoeste de menor elevaci6n, se encuentran los extensos sala

res de Pintados y de Bellavista, que en el fondo prácticamente forman 

una unidad. M~s al sur del umbral ce Cachango - co Gordo se encuentra 

el pequeño salar Sur Viejo y eón m,a al sur la Pampa Soledad o Salar de 

Llamaraª No existe una cartografía adecuada con delimitaciones precisas 

de estos salares, que, por otra parte, no ea una línea neta sino m&a 

bien una zona transicional muy difícil de dilucidar. 

Finalmente, como accidente, morfol6gico hay que 

destacar una especie de piedemonte al borde oriental de la pampa, cons

tituido por los materiales de acarreo de las quebradas principales, cu

yos conos de deyección alcanzan a veces a traslaparse o a tocarse tange~ 

cialmente. 
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yuebradas andinas que drenan hacia la Pampa del Tamarugal 

Numerosas quebradas andinas escinden el plano in

clinado que une la pampa con el altiplano, alimentando con aguas de di! 

tintas calidades les acuíferos del subsuele de la pampa. En una sucesi6n 

norte a sur dichos cauces son los siguientes: 

Quebrada da Soga. Es la primera por el norte. Nace e11 el plano inclina

do de ~nipn de la pampa a la cordillera andina y rara vez escurre agua 

e11 su lecho. Este tiene longitud de 35 km y muere en la pampa,frenta a 

Negreiraa. 

quebrada Aroma. De las quebradas de importancia que drenan h~~ia la pam

pa, la de Aroma es la más boreale Posee una hoya hidrogr~fica de 1810 km2 

de la cual una superficie de 970 km2 queda sobre los 3000 m de elevaci6n~ 

La quebrada Aroma tiene su cabecera en vertientes 

que nacen al pie norte del CQ Guain,a Potas1 (4?30), como un arroyo con un 

gasto no superior a 10 1/s,y desarrolla luego un largo curso circunvalan

do por el este v el norte el gran maciza de Tatajachura (5240 m), valcAn 

apagado con cumbre sobre 5250 m que constituye sin duda el rasgo director 

del paisaje e11 una amplia zona cordillerana. Al rodear al cerro Callamani 

(3915 m) el cauce principal gira al sur para tomar en definitiva rumbo al 

SO y desembocar a la Pampa del Tamarugal algo más allá de la localidad ae 
Curaña. Este largo recorrido abarca alrededor de 110 km. A 35 km de su na• 

cimiento recibe el aporte de la quebrada de Puchultisa o Pucr1uldiza que 

nace al pie del cerro del mismo nombre y recorre 15 km a11tes da su con

fluencia al cauce principal. En el fondo de ella surgen geyseres natura

les con aguas cargadas de sales. 

En este trayecto se le juntan a la qda. Aroma tam

bi~n las quebradas de Challuvire y Ch1chura1de regímenes efímeros. 

Poco m~s abajo del caserío y de las aembríos de Aro• 

ma recibe par el norte la quebrada Sapte habitualmente seca, adem§s de 

otras menores. Ml§s arriba, y e unos 30 km aguas abajo de la junta de Pu

chuldiza·, a cotq 2250 m1se le reúne por su ribera izquierda la quebrada 
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de Chismiza. TambiÉm ésta nac 1 ? a los pies del T□ tajachura, pera en su 

neo sur. Es ostrEcha y ll~vFl un gasto medio de unos 15 1/s de ua 

best8nte salobre con la ~ue ~l riegan algunos sembríos de alfalfa y 

m3Íz, tuodos e11 lo conflueri:.:ia. Cerca de este punto se encuentran 

los baA □ s Chismiza, de ci2rta fama regional como fuente terapéuti-

ca antireumática. Las aguds de Armma se desmejoran aún más con este a

porte. En el curso inferior de la Qdo. Aroma se encuer1tran prácticamen

tB abandonadGs uluuno□ antiguos sombríos, como los de Misticsa y Ariqui! 

• Finalmente algo m6s all'~ 3 o 4 km de ~uraíl~, la qu~brada de Aroma 

empieza a porder su c □ uce para divagar en l □ s cr8cidas por un cono d~ de

yección do méJtt?ricJle:-; gruesos 811 los cuu el cJgua se infiltra. Es cier

to que antes ha rGcibido como afluente sur 1~ quebrada de Sotoca, en 

loc2lidad ds Failca. Hwuitualmante Sotoca no tiene agua y unas misé~ri

m;Js vertientes ¡¡ue brotan en su nacimiento con un güsto total de 6 1/s 

son ocupudas e, 1 lss 11 eras II de siembras e11 el puebli to de :::iotoca, a ..:>120 

m s.n.m. 

□ tras vertientes pequeñ8s dentro ~s la hoya dE qrg 

ma tienen niJci ento y aprovRch,JmiPnto t□ tcJl 811 sembdoG en ... cordille

rcJ. Tc1 1 os son J3iña que con ü 1/s de exc8lentR calidarl r.P. agua rie1;,, has 

tR 5[! ha con l,1 élyuda de un C,Jndl dGSd8 Chiopcl' y la d~, Rumachic8lr' 1 Em 

Chispa, que con un G~sta de 49 1/s ri 

r ulé:1r calid2d. 

hosta 70 h~s. Sus acuas son de 

Si bien lA quebr2da de Aroma orain3riamBnte no ap□! 

ta escurrioi2ntos su iciales a la Pampa del Tamarug2l, sus crecidas 

ofun frecuGntes y de importancia porque a6n con c□ udales altos las aguas 

son salobres y .rí □ n sn parte ser las responsables de la mala calidad 

del 2gua en al ssctor do BaquRd□ no, por ejemplo en lB p~mpa. Es sa □ido 

quB bs uas de crRcid~s extrd □rdinarias SLI8l8n describir un amplio arco 

h3ci~ el sur llsyunc~ cercad~ Huaru y aún m~s bl sur. Ln junio de 1970 

é.iÚn m,mtEmfr: escurrir;ücnto suµt.2rficial o 

cuencia de lus lluvicls dul vcrcn □ 1977 • 
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guebrada larapacá. Tanto por la extensi6n de la hoya hidrogrfifica, que 

alcanza a los 1??0 km2, como por la profundidad de sus nacientes en la 

alta cordillera, la qda. de Tsrapacá es el más importante tributario de 

la Pampa del Tamarugal. La superficie de la hoya sobre 3000 m alcanza a 
1230 km2. 

Puede decirse que la qda. de Tarapacá nace de la 

reuni6n de varias quebradas en las proximidades da la localidad de Col

chane#, a 4050 m s.m. Par el sur recibe como afluentes formativos las qu~ 

bradas de tastilluma y Colchane, y por el norte, la de Sallire. Cerca da 

un km aguas arriba da Colchane se juntan las quebradas de Aroma,## desde 

el norte y la de Cotacahue desde el sur, para formar la qdae de Tarapac6 

propiamente tal. La primera aporta unos 120 1/s y la segunda, unos 100 

1/ss A su vez la qda. de Cotacahue, en el lugar denominado Pucapucone 

(4190 m), situado 5 km más arriba de su junta, recibe un aporte de unos 

?O 1/s de la qda. de Maceta, la que proviene de 10 14nm6s arriba, de la 

hoyada donde se encuentran las lagunas de Chuncara. Estas, de mayor a me

nor, reciben los nombras de Petronia, Santa Rosa y San Lorenzo. Dicha hO\f! 

da,que no tiene mayor extensi6n que unas 100 há,se alimenta de filtracio

nes desde el cerro Chuncara,y el punto más bajo de la divisoria de aguas 

con la hoya m~s oriental del río Canease ea el portezuelo de Chuncara, cor 

cota 4860 m s. m. 

Desde Colchane a Sibaya, donde se encuentran los· 

primeros sembr{os, que en 1918 alcanzaban a unas 50 hás regados con unos 

290 1/s, hay una distancia aproximada de 25 kmº En este tramo se conser

van coma curiosidad dos puentes de tierra naturales elevados 16 m sobre 

el fonda de la quebrada y a cata 38?0 m. 

# Para la dp,scripci6n de la cuenca alta de la qda. Tarapacá se ha hecho 
usa del viaje del ingeniera Luis Armijo (1919), que fue muy detallado. 

## La designaci6n 11 Aroma 11 para una quebrada de aguas salobres es muy !Hre
cuente en el Norte Grande, Proviene del aymará y significa "agua amar
ga o salada" (No debe extraftar su repetici6n aun en una misma cuenceo) 
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A unos 2 km aguas arriba de Sibaya se junta por 

el sur la quebrada de Siyajualla ( o Jellajella) habitualmente seca, 

pero que aporta apreciable caudal en las crecidas. En Sibaya mismo hay 

un estrechamiento c.onaiderable de la quebrada. 

,unos 4 km m§s abajo de Sibaya, y a cota 2580 m 

se encuentran los cultivos de Licmaciña y 5 km más abajo, los de Gua

vifta (2300 m). Siguiendo par la quebrada ~baja, y a no m~s de 6 km del 

6ltima caserío se entra en el impresionante desfiladero de Macha con m~s 

de 4 km de longitud, 4 m de ancha y paredes· ~casi verticales muy altas 

labradas en la formación Altas de Pica, con el lecho lleno de piedras¡al 

punto que aparece obstruida. A la salida de esa garganta la quebrada 

nuevamente ae ensancha para dar lugar a los campos cultivados de Mocha. 

Oe allí en adelante la quebrada riega varias enaan• 

chamientas can cuarteles de alfalfa y ma!z, especialmente, ya que la ca

lidad deficie11te de sus aguas no permiten cultivos más delicadas, como 

la vid, citrus y otros frutalese Tales caseríos y sembr!os son Laonaana 

(1730 m)#; Pachica, a 1550 m
1
y a 14 km del pueblo de Tarapacá; Carora, 

Caigua, San Lorenzo de Tarapac~ y finalmente Huarasiña, filtima lugar de 

cultivo permanente antes de desembocar en ·1a pampa. 

La quebrada de Tarapac, en este trayecto recios 

varias quebradas tributarias por ambas riberas, habitualmente secas o 

de curaos efímeros. Por el norte la más importante esGla da Oaharaza o· 

de Chusmiza, donde se encuentran baños termales y se ha industrializado 

el agua de vertiente, de consume habitual en todo el extremo Norte de 

Chileª Este afluente nace a los pies del CC Casiri y se une al cauce pri~ 

cipal inmediatamente aguas arriba de Mochae Afluente de la qda. Ohusmiza 

es la quebrada Chapire que le cae par su izquierda a cota 3280 m. Nace a 

los pies del cerra del misma nombre y es en su flanco sur donde en reali 

dad aurge la vertiente termal, 

# La avenida del verana de 1977 hizo desaparecer los terrenos de culti
vos de Laansana. 
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Por el mismo lado y cerca de Pachica le llega 

a la de Tarapacá la quebrada Infiernillo, con escasísimos recursos. 

Indudablemente que el afluente principal de la 

qda. Tarapacá es la qda. Coscaya que le entra por el sur aguas abajo 

de Mocha y posee cabeceras enraizadas en la alta cordillera. En efec

to, sus nacientes se encuentran deslindando can la hoya del río Oca

cucho1 en las cerros de Quimsachata,de donde viene su formativo prin

cipal, la quebrada de Tucuruma, con un aporte de 90 1/s, que se junta 

con la qda. Andr~s Quiguata. Drena e,1 su recorrida la Pampa Lirima1 am

plia meseta situada sabre 40□□ m da elevación, con varias aguadas de 

cierta importancia que provienen principalmente del lado norte, tales 

como Chaivlri, Pacapoco, Chancahuano con nacimiento en el CQ Lirima. 

Las aguas de todas estas quebradas se sumen en los terrenos arenosos 

de la pampa de modo que al formarse en definitiva la qda. Coscaya lle

va un gasto de unos 150 1/s. En la localidad de Poroma se riegan unas 

70 há de chacras can 80 1/s de agua de calidad aceptableº La longitud 

de este afluente sur as de aproximadamente 62 km. 

La qda. de Tarapacá recibe finalmente por el sur, 

en Pachica, la quebrada de Linga, habitualmente seca. 

La longitud total de la quebrada de Tarapacá des

de su nacimiento hasta su salida a la pampa es de 95 km. 

No se dispone de una estadística regular de cau

dales de este valle ni de an~lisis de aguas simult~neoa. Tampoco se han 

rastreado avenidas salva un registro de aforos diarios durante 69 d!as, 

del escurrimiento de febrero y marzo y parte de abril de 1933 que llevó 

la Direcci6n de Riego en la estaci6n Mulli-Mulli, cerca de Pachica, don

de a la saz6n se constru(a un embalse. Los respectivos hidrogramas sir

vieron de base a Campillo y Hojas (1975) para estudiar un coeficiente 

de escorrentía en comb1naci6n can isoyetas trazadas con escasísimos da~ 

tos • 
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[n un l:i.: todo de c,rndules de la Direcci6n de Rie

go es marzo dB 1975, lri c¡du. e:,! Tar □ pucá ap¡:irece con un gasto de 250 

1/s bn SibAya, y con ~l ser !qnban 210 ha de las loc~lidades de Sibaya, 

lil,m~iciñ:,, HucJvifíc1, ~'ocha ¡ Pu .::hurca y Laonsana, y las aguas son cal 1 fi 

Cd~as de regularss sn calidad. ~~s abajo se re~istraban 48 1/s para el 

rieoo de 105 ha sn lLls loculidades de Fachica, Carora, Caigua, pueblo 

Tar .p21cá y HLlcJTé.,siña. Las aguas eran e ali ficadas de malas. 

A raíz de las lluvias del verano do 1977, la que

rapi::CLl tuvo escurrimientos que alcanz,:ban hasta la Pumpa del T!;:. 

m2ruoal, los ~ua per □urabun hasta junio de 1978 y h~n permitido cul~ivos 

accici2ntales de ch5cras en plena parnp2. 

Entre la~ quebradas Aroma y Tarapacó bajJn da oriEn 

ta 3 poniunts y en orden de norte a sur, los ~u2brad □ s JuasquiAa y ~ecu. 

~J;::1c,.m rm el pLJn□ inc2.inado que conforma lu vertiente occidental d( la 

cardiller8 andina, siendo l□ primera de mayor internaci6n eri ~sta. Ambas 

carucen n □ rm~lmente da escurrimientos. En GuEsquiAa, sin emb~rgo, ss cu! 

tiv~ con muy ~uena agua de vertiente toda clase de frutas, hortaliZdS y 

flores. El agua tiune caracturísticas termales. 

Cnlidad del agua sn qda. de T~rapac~. Entre loe aRos 1970 al 77 se praf 

ticdr□n muestreos siatem6ticos en tres estuciones de la quebrada de Tar 

pac6: Mocha, Pachica v Mulli-Mulli y entre 1975 a 1977, en la quabra~u 

de Coscaya y en varias vertiEntes atluentes • 

El Cuadro rJQ de los promedios de lus principaleE 

Írnhces obt,midos r!Hl número de an61isis que se indicr1. 

C:omo ele puede aprecic:ir, el i.lgua cm la QuebradcJ de 

Tarapac5 tiBne alto contenido total de sales y b~jo a mediano Índice SAR 

En r:ocha lé:i ccili ficaci6n más frecuP.,,tc es C3-S1 y C3-5?. En Pachica lle

ga a C3-S2 v C'i-S:J, lo qur.? indica Ljue entre ambos puntos se acentúa el 

deterioro del agua • 
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Para la qdao de Coscaya se han seleccionado algu• 

nas estaciones. Indican calidad aceptable del agua. 51 bien el contenido 

salino es mediana el !ndice SAR es bastante bajo en todos los casos ana
lizados. 

CALIDAD DEL AGUA El\! LA QUEBRADA DE TARAPACA 

(1970-1977) 

Estac16n pH Conduc. SAR 8 
m mohs ppm 

Q. Tarapacé en MdJcha 7,63 1875 6,08 4,77 

q. Tarapacá en Mulli-Mulli 7,?7 1581 4,14 ?,83 

Q. Tarapacá sn Pachica 7,86 2273 5,6□ 9,63 

Q. Tucuruma 7,21 495 1,10 0,78 

Coscaya en Pe Lirima 7,40 613 1,95 1,34 

Coscaya en la junta ?,64 687 2,0.3 1,11 

Coscaya 811 Mosquito da □ro 7,51 1058 3,45 2,96 

Vart. A. Quiguata 7,38 8.39 2830 1,86 

Coecaya en Coscaya 7,15 1032 J,29 2,88 

As Ng da ané-
ppm lisis 

o, □4 19 

0,016 19 

0,058 1~ 

o,□9 2 

□ ,15 3 

0,22 J 

0,218 3 

0,201 1 

0,083 1 

quebrada de quipisca. Inmediatamente al sur del sistema de Tarapac6 si

gue la cuenca,de cierta 1mportanc1a,de Quipisca. También se la suele lla

mar Dupliza, por un lugarejo que se encuentra casi en su desembocadura~ 
ea. 

la Pampas Tiene~~ pequeña extensi6n,Áque no sobrepasa da 950 

l<m2, de la , u ... .a. 35□ km2 se sitúan sobre les 3000 m. 

Los nombres de Qu1p1sca y Dupliza son loe Oltimos 

que toma la quebrada pr11 .L..ipa:i. antes de desembocar en la Pampa del Tama

rugal. M~s arriba se llama qda. Parca, y nace con el nombre da qda. Noa

aa. Esto ocurre de acuerdo con los lugares que fertiliza. Se origina en 
un anfiteatro situado algo al norte del Cg Varbicoya formado por los ce~ 

rros Alantaya (4890)p Saitoco (4440) y Cauquima (4860). Riega en primeras 
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aguas los sembr!os de Noasa que se extienden por dos y medio kil6metras 

a la largo del valle, con producc16n de abundante alfalfa, trigo, horta

lizas y flores. Sus habitantes tienen un patr6n de asentamiento disperso, 

con cada vivienda frente a sus cultivas. Sin embargo, la mayoría de los 

propietarios viven en Parca, qua as un poblado compacto situado 10 km rn4a 

abaja, donde tambifin hay cultives. En el cursa superior recibe la qoa. 

Naasa desde el sur la quebrada de Gualchagua qua nace al pie de un porte-
situado 

zuela (4680 m s.n.m.)1entre las cerros San Ffilix y Varbicoya. Desde el NE 

recibe la quebrada de Canquima. Otro tributario considerable que se le 

junta al cauce principal desde el norte es la qda. de Chcja, que con un 

recorrida de 45 km proviene del faldeo norte del Cg Choja (3855 m). Es 

seca ta profunda. 

La longitud total de la qda. Quipisca desde su na

cimiento hasta la desembocadura en la Pampa del Tamarugal es de aproxima

damente 55 km. Esta quebrada es muy escasa en agua y la poca que producen 

sus vertientes, siendo de buena calidad, se consumen en el riego d& los 

sembr!oso Sin embargo, se piensa que sus crecidas estivales pueden ser 

responsables de la recarga del sector de sondajes "Ingeniero eaniel Pine 

da" o "Dupliza", de donde se extrae excelente agua potable en la actuali

dad. 

quebrada Juan de Morales-tambilla. La qda. Juan de Morales se junta con 

la de Tambillo casi a la salida e.., la pampa, de ahí que algunos llaman. ta," 
bi~n Tambillo al cauce reunido. Posee una hoya hidragr~fica de 1035 km2 

de extensi6n, can cabeceras principales en la falda poniente del CC Varbi 

coya o Columtucsa (5180 m) en un anfiteatro antepuesta a aqu~l formado 

por varios cerros sobre las 4000 m y en el sector norte y oeste del cor

d6n Altos de Pica. La extenai6n de hoya sobre 3000 m asciende a 434 km2. 

Concurren a formar este sistema varias quebradas 

de gran profundidad y pequeña anchura. En una sucesión norte-sur, las mée 

importantes de citar san: a la qdae Grande se le junta la de Mamiña y a 

~sta la de Imagua para formar la quebrada Juan de Morales. La qda. de Sa• 

gasea, formada de la reunión de las quebradas Zavalca, Chunchuja, l"lacaya, 
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Viscaya, Ventana e Infiernillo, se le junte por la ribera izquierdee F! 
nalmente, la quebrada de Tambillo nace en Alca; es la de más al sur, al 

mismo tiempo qua la más larga. Se junte en el lugarejo de Tambillo con 

la de Sagasca para tributar juntas a la de Juan de Morales. Tributar1e 

principal de la quebrada Tambillo es la de Tasma que a su vez reúne las 

aguadas m~s importantes del sistema, cuales son las vertientes de Calum

tucsa y Picunticsa. 

Em 1959 H. Niemayer hizo un reconocimiento de a~o-

ro de la mayoría de las vertientes y cursos de ague del sistema, con el : . 
siguiente resultado, el que va resumida en Cuadro NQ .. 

a) Sacav6n de Devescovi. Abierto en la pared norte de la quebrada de 

Sagasca a 2,5 km aguas arriba del establecimiento minero de Sagascae F! 

cilita el alumbramiento de una vertiente qua se origina en una gruta de 

la roca terciaria, la que a su vez tiene relaci6n con una flexura de la 

Formación Riolitica. Es agua de buena calidad, en cantidad de 2,9 1/se 

Hay otros dos socavones abandonados e inconclusos que dan una fracci6n 

de 1 lis,, 

b) Vertiente de Macaya. En las inmediaciones del pueblo de Macaya existen 

algunas vertientes, de las cuales la principal se llama El Baño, con un 

gasto de 1,45 lis. En total las vertientes da Macaya que se usan para re-
gar algunas "eras" suman 2,53 lis., 

e) Rinc6n de Taca~a. Se trata de un anfiteatro de precordillera al pie 

del cerro Tacaya, de altura superior a 4000 m. Entre la aguada de lacaya 

y Nlever!aa (otra quebrada) se reúne un gasto cercano a 2 lis. 

d) Qda. de Ve11tana. Esta quebrada se junta con la de Macaya para tributar 

a la qdao de Sagasca. Sobre la huella trapera de Macaya a Tasma hay un 

lugarejo cultivado con aguas de la vertiente de Ventana. Nace e11 los es

combros de falda sobre la roca porf!rica. Se afor6 un gasto de □ ,6? lis. 
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e) Qda. de Tasma. Se genera en un anfiteatro de alta cordillera al pie 

occidental del Cg Columtucsa, de la reuni6n de dos corrientes de cierta 

importancia~ Columtucaa 9 Varbicoya y Picunticsa. El punta de reuni6n 

de ambas se llama El Ingenio. La quebrada desciende por un caj6n abierto 

de laderas escarpadas, y las aguas escurren casi siempre sobre un lecho 

rocoso. Casi al llegar a los Huertos da Tasma, el piso de acarreo deter

mina que las aguas casi desaparezcan por infiltración, para volver a afl, 

rar m!s abajoe La quebrada de Tasma a la altura de los huertos, es la má1 

profunda del sistema, de modo que aquí la cota es baja. 

En un lecho rocoso, en un punto llamado La Huaca 

situada en la quebrada de Tasma, a 1 1/2 hora de camino aguas arriba de 

las huertos, se hizo un aforo que arrol6 un gasto de 23 lis~ Sin embar

go, se supo que sufría fuertes variaciones estacionales • 

gdas. de Columtucsa y de Picunticse. En la junta de estas quebradas, en 

El Ingenio, a 4100 m s.n. se aforó un gasto de 28,2 1/s. La qda. Picun

ticsa independientemente, dio un gasto de 12,8 1/s. El agua conjunta es 

d.e excelente calidadº 

El 24 de septiembre de 1949 la Direcci6n de Riego 

prectic6 un aroro en El Ingenio que arroj6 un gasto de 50 1/s para la e~ 

ma da las das vertientesº 

f) gda. de Mamiña. En el valle de MamiRa existen dos vertientes princi• 

palea de gastes constantes. La de la\qda. Tamba se aprovecha en prime~ 

ras aguas para agua potable del pueblo y de establecimientos termales y 

despu~s en el riega. Produce 18,5 1/s y nace en las capas inferiores del 

horizonte de conglomerados basales. Se tratad~ una fuente de agua sulf

h!drica de elevada temperaturae Se atribuyen a estas aguas propiedades 

medicinales., 
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Las aguas de Ipla se aprovechan en bafios popula

res y despu~s, en el riego. En el fondo del valla principal nacen cua

tro vertientes de agua caliente y una veintena de otras muy pequeRas de 

agua frfa o tibia, con lo que la producc16n total de agua de Mamiña se 

puede estimar en 30 1/se 

CUADRO NC! /'-, 

CAUDALES DE LA HOYA DE JUAN DE MORALES 

Cauce y localidad 

1., QDA. MAMIÑA 

Vert. da Tambo 
lpla y otras 

2. QDA. SAGASCA 

a) Saaav6n Devescovi 
b) Otros socavones 

3., MACAVA 
a) Vertiente El Baño 
b) Baños chinos 
e) Otras aguadas 

4. RINCON DE TACAVA 
a) Tacaya y Niever!as 
b) Tacaya 

5. QDA. VIZCAYA 

6. QDA. TASMA 
a) la Huaca 

?., QDA. VENTANA 

8ª ANFITEATRO VARBICOVA 
a) v. Columtucsa 
b) Vert. Picunticsa 
c) Q. San Félix 

Gasto 

1/s 

18,5 
11,s 

2,9 
o,Ga 

1,45 
0 1 43 
o,67 

1,93 
o,63 

23, □ 

□ ,67 

Gasto 
Conjunto 

1/s 

.3,58 

2,55 

1,93 

27,63 

Altitud 

m s.m. 

2700 

1600 

2900 

3800 

2900 

3100 

29□□ 

4100 
4100 
4200 

Sin considerar las aguas de Tasma, que son las 

mismas que provienen de las vertientes Columtucsa y Picunticsa, la suma 

de todas estas aguas que se consumen prácticamente por completo en el 

regadío (excepto la de ~agasca usada en bebida), ascienden a 67 lis. 
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Calidad del agua en Juan de Morales. Se dispone de dos an,llsls practi-
~ cadas en 1965 y 1966, que arrojan Índicas muy semejantes que acusan agua 

de buena calidad. Los valores promedios de dichos Índices son los si~ 

guientes: pH = 7,83; conductividad total: 1100 m mohs; SAR = 2,45; Boro= 
4,85 ppm. 

Quebrada de Quisma y el agua de Pica. El cordón de cerros que sigue al 

sur del ce Varbicoya o Columtucsa, hasta los cerros de Empexa, llamado 

Altos de Pica o tambi~n la Mesada, por el aspecto parejo y horizontal que 

ofrece a la distancia, se drena e11 cierta medida hacia el norte a trav~s 

del sistema Juan de Morales - Tambillo, como hemos visto, pero indudable

mente que la quebrada de Quisma, que remata en el valle de Chintaguay y 

finalmente en la Pampa del Tamarugal, es su principal linea de'avenamien

to. 

Nace en La MUsada a m~s de 420□ m a.m., en el divo~ 

tium acuarum e11tre la depresi6n del Salar del Huasca y la vertiente hacia 

la pampa, e11 latitud aproximada 20C15 1 L.S. Desarrolla su cursa en dirac

ci6n 50 para finalmente tomar rumba franca al O hasta desembocar dos o 

tres kilómetros al sur del pueblo de Matilla, en la pampa, Las prec1pit~ 

cienes en La ~e.sacia se infiltran a través de los miembros más pe~meables 
~ 

de la farmaci6n Altos de Pica y gracias a las flexuras de que se citaron 

aparecen en forma de vertientes tanto en el valle de Chintaguay coma e~ 

Pica. La superficie comprometida que recibe precipitaciones sobre 3000 m 

abarca en este sector 40 km2. La longitud total de esta quebrada ascien

de a 62 kmº 
Antiguamente, antes que se distrajeran aguas para 

el abastecimiento de lquique,hab!a das zonas regadas. Una era el valle de 

Chintaguav donde afloraban vertientes que sumaban unos 50 1/s de buena 

calidade De ellas se desvi6 la mitad para el agua potable de !quique y 

el resto se acup6 en Matilla y en el valle misma. Posteriormente un son

daje surgente contribuy6 a secar Al valle y después Matilla, ocup~ndoae 

prácticamente toda el agua disponible en lquique. La otra ~rea importante 
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de riego es el aasis de Pica donde existen vertientes naturales inter

venidas por el hombre, y varios kil6metroe de galerías o socavones ar

tificiales por debajo y e11 los alrededores del pueblo. Las aguas de to

do el sector son excelentes en calidad. Por otra parte, el clima de ex

cepci6n,en cuanto a temperaturas muy benignas y parejas
3

permiten en es

tos oasis cultivos intensivos de frutales subtropicales y citrus. La im

portancia de Pica como lugar de alta densidad de población en el Desier

to de Atacama ya era manifiesta en la Prehistoria, antes que los descu

brieran las tropas rezagadas de Almagro que regresaban al Per6 en 1536a 

En efecto, en sus inmediaciones se han encontrado numerosos cementerios 

indígenas, sobre todo en el llamado Período Tardío, vale decir del año 

100□ de la era hasta la conquista incásica. La máxima población indígena 

coincide con los siglos XII y XIII, que fue al parecer una ~poca da mayo

res recursos hÍdricos an toda la cordillera del Norte Grande. Se ha com

probado en el valle de Camarones a trav~s de numerosos poblados que vi

vían de aguas de vertientes hoy inexistentesº 

las vertientes de Pica. Pica es un oasis de precordillera de aproximada

mente 84 h~ de cultivosn Se riega con aguas de tres vertientes principa

les - Las Animas, Resbaladero y Concova - y con filtraciones recogidas 

en muchos metros de ocho socavones o galeríasº Antes de las captaciones 

del agua potable para !quique existían otras dos vertientes cerca de Ma

tilla, la de Santa Cruz v / la Comiñita. 

El origen de las vertientes hay que buscarlo en la 

estructura de la planicie de Pica, que se ha producido par una disloca

ci6n tectónica en forma de fosa limitada por fallas de la roca basal, fa

llas que han arrastrado a las capas cobertizas m~s nuevas en dos flexu

ras. En la flexura oriental llamada anticlinal .del Salto, el arrastre 

de las capas superiores es hacia el oeste en tanto que en la flexura oc

cidental (Cordón Longacho, Matilla y Puquio Núñez), el arrastre es al es

te. A la primera flexura est~n asociadas las tres primeras vertientes y 

con la segunda, probablemente las vertientes menores (BrÜggen, J. 1918). 
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Respectn al origen de las aguas ds Pica, las opi

niones de los hidrólogos no :iun del todo concordes. Hay quienes sostie

nen que las precipitaciones ar.tuales en los Altos de Pica, infiltradas 

en los estratos permeables da la Formación Altos de Pica son las respon

sables de las vertientes. Otros aut□rP.s creen que pueden ser filtracio

nes desde lñ Depresión del Huasca, lo que sería contrario a la existe11-

cia misma del Salar (J. Felsch, 1920). Ricardo Fenner (1954), par su Pª! 

te, sustenta la teoría de que el agua actualmente aprovechada en Pica es 

agua f6sil calda durante el postglacial, de mayores precipitaciones en 

los Altos de Pica. En todo caso serían aguas fre~ticas y no de origen ju

venil,, 

Lñs tres vertientes altas m~s el agua de los ocho 

socavones proporcionan un gasto de alrededor de 70 1/s para el riegu. El 

resto de las aguas de Pica, equivalente a 28 1/s era captado para el agua 

potable de I~uique. Estas cifras proporcionadas por la Direcci6n de Riego 

hac □ ya alqunos aílos ca~nciden e,, líneas generales con los aforos Qüa re! 

lizó BrÜggen en 1918 y con los datos entregados por la D.LI.Se Hay alQunas 

difErencia~unas veces positivas y otras negativas, las qua en general se 

c□mpErnsan. 

ActualmenteD sin embargoD el aguu potable en Pica 

mismo se impulsa en cantidad aproximada a 30 1/s desde el sondaje arte

siano de Chintaguay. Adem~s, el Gltima sismo (Nov. 1976) alter6 algo la 

producción ue algunas galerías., 

Según los aforos practicadas por la D1recci6n de 

Riego antes de 1958, les gastas medios de estas fuentes y las respecti

vas temperaturas son las indicadas en el Cuadro NO , lo que da una bue

na represe,,tatividad de lo que ocurre globalmente en Pica. Sin embargo, 

despu~s de los sismos de fines del año 1976, disminuy6 el caudal de las 

galerías por derrumbes en ellas, estim!ndose que actualmente apenas pro

ducen 2Ll 1/s. 
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CU!\DRO NQ / ~ 

AGUAS DE VERTIENTES V SOCAVONES DE PIUA 

/1111 
AGUílS DESTINADAS AL RIEGO Gasto Temp. 

(1/B) (QC) 

Vertientes: Resbaladero 32,7 33 ,.. 
Conc□va 9,0 34,5 

~ 

Las Animas 5,7 31 

,r -
l-_,.. Socavones Mira floras 8,6 3J 

Jesús María 1,6 28 ... 
• Santa Elena 1,3 25 

Comiña 1, O 28 
,-, .. Bellavista 7,5 24 

üe Greg□rv 1,4 

·~ 
Buena Esperanza □ ,9 25 

Loreto □ ,15 

,._ 
70, □5 

-
,......, ,'.\GLJgs DESTINílD~3 AL AGUA POTABLE -
111111!1 JI 

1 • \ 
\ 

Socavones : El Carmen 3,04 27 

San Isidro 4,03 

Sta., Cruz y Sta. Rosita 15,60 

• G,.rnque 4,50 

• Agua Potable Pica □ ,50 

Cumiñita □ .32 

2?,99 
-!)¡ 28 

L 
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Calidad del agua en Pica. El Cuadro N0 , construido sobre la base 

de los promedios obtenidos en análisis practicados en muestras de las 

vertientes y socavones de Pica, permite visualizar que el egua en este 

oasis es en general, de excelente calidad. Resume resultados obtenidos 

desde 19?0 a 19?2 más rna corrida de 19??. 

CUADRO NC J l/> 

CALIDAD DEL AGUA Et\! EL OASIS DE PICA 

pH Conduc. SAR B N0 de análisis 
m mohs rtm 

Vertientes: 

Resbaladero 7,57 344 2,79 1,13 12 
Concova 7,63 333 2,83 □ ,7? 11 
Las Animas 7,68 414 3,04 1, □□ 10 

Socavones: 

Mira flores 7,6B 328 2,76 □ ,99 1k 

JesGs María 7,85 1090 4,05 2, 10 12 

Santa Elena -
Ccmiña 7,7□ 536 3,72 □ ,49 9 

Buena Esperanza 7,7□ 730 3,58 1,3□ 1 

El Carmen 7,80 1075 3,62 2, □7 B 

Entre las quebradas Juan de Morales y Quisma, se 

generan en el plano inclinado con cabeceras an los Altos de Pica, las 

quebradas intermedies Seca y Sa~oca cuyos terminales interfieren con 

el Cº Longacho. b-ar1-Úu(,(l 
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quebrada Chacarilla o El Salada. Es una de las más profundas da la re

gi6n de las cuencas endorreicas que tienen la Pampa del Tamarugal por 

base de equilibrio. Tiene cabeceras en la alta cordillera, casi sobre 

el cordón limítrofe internacional. Posee una hoya hidrográfica de 1543 

km2, de la cual 1166 km2 sobrepasan la curva de nivel 3000 m. Sa forma 

de!ª reuni6n en Alana de las quebradas de Caya, como rama meridional y 

de Chara, cama afluente norte~ Recibe Bistintos nombres según las loca

lidades por las cuales pasa: Alana, El Salado y Chacarilla. En su desem 

bocadura en le Pampa escurra normalmente un caudal de agua salobre esti

mado en 10 a 15 1/s que se infiltra en los acarreos recientes. La ver

tiente de agua dulce más importante es la que riega los cultivos de Cha-
' 

carillae Brota de la falda norte a 2315 m s.n.m. y a unos 200 m sobre 

el fondo del valle. El gasto as de 1,6 1/s (según J. felsch, 1918)e En 
Alana, en la desembocadura de ambos tributarios se encuentran vertien

tes de agua salada. Asimismo, del anfiteatro de barrancos casi vertica

les de unos 120 m de altura, aparecen cuatro vertientes de agua salRda; 

una de ellas fue aforada por J. Felsch en 1918 e11 10,5 1/s. La vertien

te de la desembocadura de Chara según el misma autor arroj6 43,3 1/s. 

Desde Alana a su desembocadura, la quebrada de 

Chacarilla tiene un desarrolla de 40 km, pero si se toma en considara

ci6n el nacimiento de su mayor tributario, la longitud total resulta ce! 

ca de 70 kmº 

En resumen, en la qda. de Chacarilla la mayor par

te del agua es salobre y debe significar una descarga total de unos 60 

1/s en la a::tualidad. 

Cerca de Puquio Núñez,ya en la pampa)se le junta 

a la quebrada Chacarilla por su derecha la quebrada habitualmente seca de 

Infiernillo~ Entre las quebradas Chacarilla y la de Guatacondo de m~s al 

aur, escindsn el plano inclinada las quebradas de La Ramada, la de Cahui 0 

saque sa junta con la de Chipisca por su ribera derecha. Todas mueren 

en las sedimentos de la pampa. 
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Quebrada de Guatacondo. La quebrada de Guatacando, con una hoya hidro

gráfica relativamente pequeíla de 565 km2, se origina en el punto deno

minado Establecimiento Copaquire, de la reuni6n da varioas quebradas que 

nacen en las líneas divleoriae con la depresi6n del Salar de Coposa y 

de la quebrada de Caya1afluente sur de la qda. Chacarilla. Tales quabr! 

das formativas son Copaqu1ra la de más al norte, qda. Petentecaya del 
' 

este, y las quebradas de Huiquintipa y Ornajuno que provienen del sur • 
mayor 

Si se toma en cuenta el tributario , .d~ l\11ternación 
,t 

en la alta cordillera, la longitud total de la qda. de Guatacando ascien-

de a 75 km. Sin embargo, el caudal actual aforado por la Direcci6n de Ri~ 

go en Guatacondo alcanza apenas a 4 1/s. Es cierto que en algunos puntos 

m§s abajo, como en Tamentica, una a11gostura en roca granodior!tica,hace 

aflorar un gasto insignificante qua apen~s alcanza para un cuartel de 

pasto. ~sta situaci6n contrasta abiertamente con lo que la Arqueolog!a 

ha podido comprobar. En efecto en otra época floreci6 un pueblo da no m~ 

nos de 8□ habitaciones casi a la salida de la quebrada a la pampa, conde 

quedan restos de innumerables terrazas da cultivos. Además sobre una te

rraza vecina a dicho poblado prehisp,nico (de comienzos d~ la era) perm! 

necen los troncos al ras del suelo de un extenso bosque de Prosopis, pro

bablemente algarrobos y tamarugos. 

La quebrada Guatacondo suele crecer en forma inusi-¡~ 
taaa conAexcesivas lluvias estivales. En el verano de 1977 creci6 tanto. 

qua destruyó un sector importante da la Carretera Panamericana. 

Calidad del agua en Guatacondo. Respecto a la calidad del agua se dispo

ne de loa antecedentes recogidos en s6lo dos corridas de muestras prac

ticadas en Guatacondo en 197?. Los resultados de los correspondientes an! 

lisis indic~n que el agua sufre deterioro por contaminaci6n de sales a 

partir de Copaquire hacia aguas abajo. El Cuadro NO siguiente consig-

na los promedios de esos análisis. 
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CUADRO NO JS 

CALiüAD DEL AGUI~ EN gUEBRADA GUATACONDO 

(1977) 

Estaci6n pH 

Qdao Guatacondo en Copaquira 7,66 
11 

11 

" 
IIJ 

" en Guataconda ? 98? 

n en Tamentica 7,46 

Conduc:o 
m mohs 

8?8 

2372 

3?20 

SAR B Clasif1-
caci6n 

1,17 01 ?1 C3•51 

31 37 21 18 C4-S1 
4 1 64 41 15 C4-S1 

Al sur de la quebrada de Guatacondo existen otras 

quebradas que naciendo en la precordillera, en el cord6n divisorio de a
guas con la cuenca alta del río Loa, tienen por base de equilibrio el Sa

lar de llamara, al sur de le pampa del Tamarugal. Tales son las quebradas 

de Pintados, Ma1d, Piscala, Sipilca, Tambillo y otras me11ores. 

CUADRO NQJt 

CAUDAL DE LAS DIFERENTES QUEBRADAS PRINCIPALES guE DRENAN HACIA LA PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

RESUMEN 

Fuente q = 1/a Calidad del agua 

Quebrada Aroma 100 Mala 
Quebrada Ta-,apac~ variable Malas y regulares 

Quebrada Qui pisca escasa Buena 

Quebrada Juan de Morales 9□ ,o Buena 

Quebrada Quisma y oasis de Pica ?□ ,o Buena 

Quebrada Chacarilla G□ ,o Mala 

Quebrada Gua tacando 4,0 --
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Cubierta litológica. La gran ~xtensián de la cuenca Pgmpa del Tam! 
/..4,n.a._ 

rugal determina que en ella se encuentra~gran variedad de rocas y 

Formaciones ge□ ll'igicns, aunm1e algunas son manifiestamente mayori ta

ries y ocupan grandes extensi □nes 0 

En 1~ cordillera andina predominan abiertamen

te las volcanitas 9 adscritas B dos formaciones de edades diferentes. 

La Formaci6n Altos de Pica ocupa una gran extensi6n areal de la cor

dillera a11dina. Se compone fundamentalmente de ignimbritas y cineri

tas riolíticas que alternen con sedimentos continentales. Se atribuye c:t. 

e-s=m edad Terciaria a esta formaci6n, má~ exactamente del Mioceno-Plio 

ceno., 

Más ol ori0nta de la cuenca, en ~reas profund~ 

me11tn penetradas par las cabeceras ce las quebradas andinas tributa

rias del Tam□rugol, ocupan un lugar importante y sobreyacen en parta 

a las rocas terciarias, las volcanitas del Pleistoceno y del Haloceno 

de carªcter a11desític□-basáltico producidss por la activiclad de una se 

rie de aparatos v□ lc~nicos alineados de norte a sur 0 Los detritus ue 
ambas formaci□nEs rellenon los valles actuales. 

-

La fosa tect6nica bajo la pampa propiamente tal 

est~ rellena en sus mayares profundidades con miembros de la FormaLi6n 

Hltos de Pica y hacia arriba, por las acarreos cuaternarios da las qu! 

bradas andinas, fen6meno que perdura hasta hoy. Estos materiales de r! 
lleno ~ienen una variada granulometría, variando de arcilla y limas~ 

arer □s y gr2v::is .. 

Hay, e~Rm~a, extensian2s considurables hacia el 

borde occirlental de la pampa ocupadas por grandes salaras. 

Sin embargo, en el macizo andino, suelen encon 

trarse e11 el interior de algunus quebradas profundas o en cordones de 

cerrus antepuestos, formaciones mesozoicas t!picas que constituyen el 

C:,, ;<¡ 1 '1, !' zócalo 1:i'é.ísolo Hdem6s, afloran en la cordillera andina en forma de ap6-

fisis o d8 lucolitos rocas intrusivas, como granitos y granodioritas. 
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En la cordillera de la Costa, cuya vertiente 

oriental portenece al□ cuenca, hay un predominio indiscutible de r~ 

cao mesozoicas estratificadas, principalmente del Li~sico y mínimos 

aflor~mientos de intrusivos del Paleozoico v del Cret5cico. 

Cubierta VBgetal. En atenci6n a la vegetación, e11 la hoya de la Pampa 

del Tamarugol puede diferenciarse tumbi~n un sector de pampa baja (1000 

m som~), can vegetación que le es propia, y un sector alto~ sobre 3000m, 

donde lao precipitaciones sostienen una vegetación arbustiva m~s abwn

dante, propia de la prBcordillerao 

En la Par11po del Tarnorugal prima como especie ª!. 

bórea 1
• que le ha dado su nombre: el tamarugo (Prusopi □ tam□rugo), pero 

hay vari □s □ tras aspeciss del miGm□ género como P. dulcis (algarrobo)~ 

Po fructlcosa, etc, La superficie cubierta por estos Prosopis alcanzan 

a 25000 h~, de las r·ucles 400 há serÍíJn naturales; 5000 há se f□rl:lE> ta

ran al norte de la pampa, en el sector de Zapiga, y ~1 resta, al su~ de 

Paza Almanta. Por ~ntece□entes arqueol6gicos y tambi6n hist6ricas pare

ce que la Pampa cü,l Íamarugal estuvo antaño más poblada de. t::imarugc •• En 

terrazas de la qda. Guatacondo, por ej. queda~ rAlictos sepultado~ de ex

tensos booques 0 

Otra planta frecuente e11 la p1::1mpa es la llama

da regionalmente pillalla, m~s conocida coma cachiyuyo (Atriolex s~.) • 

En algur.os □8sis al borde de Jo pampa crece en pequeña escala el chañar 

y otras esp~cias r8sistente~ a la sequía 0 

Sobre los salares suele prosperar la grama sal~ 

da, grarn!n00 que justam8nte se caracteriza par Bu extrema adaptación a 

los suelos salinos, y en sectores vcgasos, en d.etP.rminados lugares a la 

salida de las queuradan, se encuentra abundantemente la brea o s□rona. 
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En la cordillera andina comprometida por las 

cabeceras de las quebradas pr□Eperan e11 las partes m~s altas. vagas e 

bofedales, apretadas formaciones de gramíneas, juncos, etc.; la paja 

brava (ishus y Stipa); le qu □ Aoa, ~nico ~rbol dal altiplano. Algo m~s 

abajo, en el plano inclinado o en las faldas de las quebradas prospa• 

ran varias especies de □accharis e11glabadas baja al concepto de tolas; 

senecios como l□ chachacoma 1 v muchos arbustos v hierbas. Entre ellos 

lo añacagua; el lamµayo; pinagua; quipa; guariñuño; porisa, tomatillo, 
/ 

pupunia v muchas otras m!s 0 Hay tambiftn varias especies da cact~ceaa 

tanto de tipo candel~bro como da suculenta 0 Entre estas ~ltimas el san 

dillón v el gatito o leoncito. 
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Uso del recurso. N □ existe ~nd informaci6n suficientemente fidedigna 

del hectare□j~ cor,1prometida l:!11 cultivos e11 la haya hidragr§fica de la 

Parnpa del Tamarugülo Algunos de los oasis san mejor conocidos que otros 0 

En las quebradas andinas tributarias de la Pampa 

del Tamarugal se practican cultivos ea, ciertas ensanchamientos de ellas 

a pequeños valles. Se han mencionad□ al referirse a cada uno da ell8B 

en particular. quiz~s el oasis m~s grande sea el do Pica, con unas 85 h~ 

cultivadas de citrus y otros frutales. En la quebrada de Tarapac~ y sus 

afluRntes se cultivan unas 500 hás. En la hoya de la quebrada Juan de 

Morales deben cultivarse·no m~R de 100 a 120 há. En Chacar,lla y Guat~ 

cando la superficie cultivada no asciBnde a m~s de 20 há~ 

El recurso h!dric□ contenido e11 el embalse sub

tBrránF.?o de la pampa prupinmer,te tal es explotad□ en tras formas. Por 

una parte existen grandes extBnsiones compramatidas con bosques de Pro

sopis, especialmente de tamarugos y de algarrobos, algunos naturalHs y 

otros plantados bajo un proyecto rdci□nalizado por CORFO. El recurGo h!-

dric□ es principalm~nte extraido como "bon~eo" desde nivel fre,tico. 

El área forastoda se estima en 25 000 há 0 

Otra forma de explotación P.S mcdia11te pazos pro

fun~os destinüdos a cultivos en lA pampa. Los mej□rüs ejemplos son el 

~rea cultivaca de Pintados, antigu:J CC!lonia agrícola expFlrimental furma

da por 12 üirocci6n ds Riego; la estación experimenta) de Esmeralda, CB,! 

ca de Pic8, de la misma procedencia; y, la estación experimental de Can

chones, de Corfua La suparficiu cornr;rornetida .:::on cultivos regados por P.:! 

zas profundos as~iende en tot~l a h6. 

L□ te~cara forma d8 ~xplotaci6n es la que extr~e 

a1Jur: 1jel cn;b.::ilso subtorr5ne□ con finss de bebida e industrial. Principa! 

mente se alumbra agua con fines de bebida en lo5 sectores de Dolorrs; 

Iny □niero ünniel Pineda; Canchones-Cumifialla. Can fines industrialeo, el 

estuhlecimiento minero de Sagasca explota un par de sondajes que enfren

tan a la desembocadura de la qdao Juan de Moralesº 

84 



,-., 

'-' 

~ 

ll!!!JI 

/111! -
__, 

,....., 

-., 
.._ 

i-i 

....., 

,....., 

-.1_ 
• \ ,__ 
,,.,,,., 

...., 

,....., 

llo.t,/ 

.. 

El Mlurnbramiento más intensivo es ~l qua se 

practica en el sector Canchanes-CumiAalla para el abastecimiento de 

UA potable de !quique y de algunas poblnciones de 1~ pampa. El gasta 

bombeado alcanza a aproximaddmente 350 1/s y se piensa que incrementan

do la axplotaci6n de esta fu._,nts pueda abastecerne 85.:i ciudad hasta el 

aA □ 2000 cu8ndo se requerir§ hasta 900 1/s aproximadamenteº 

El cuadro siguiente consigna los gastos bom

beados en los diferentes sectores con sondajes en explotaci6n: 

Uso del embalse subterr~neo de la Pampa del Tamarugal 

Sector 

Dolores 

Dupliza 

Canchones-Cumiñalla (DOS) 

Pintados 

Esmeralda 

Este Exp. Canch□nes 

Oficina Victoria 

Desembocadura Juan de Morales 

Chintaguoy 

La ColerR 

Norias Vdri1:1s 

Gasto continuo 
promedio 
(1/s) 

10 

30 

350 

10 

10 

10 

50 

30 

60 

5 

5 

Total: 570 

Usa 

Bebida 

" 
11 

Agr!col□ 

" 
tt 

Industrial y bebida 

Industrial 

Betiida 

Agrícola 

Finalmente, se c□nsígm:i un resumen del t□ tl:ll de 

las descnrgas del smbalse subterr~neo de la pampa, pura llegar al cual 

se han hecha estimaciones muy tentativas do la evap□raci6n directa des

de z□m.:Js de nivel fre~tlco al tu, en especial e11 los salares Zapiga, Fi,!! 

dos y BHllavista (se ha aupuesto una tasa da evap □raci6n de 2 a 3 mm 

diarios) y de le evaaotranspiración de las 5reas arboladas, de las male

zas y de los semuríoso 

85 



-

,..._, 
1 ~-
-, 

....., 

,...., 

-
l 
111111 

..., 

,...., --.\..., 
í 

• ' -\, 

.-. 
...., 

,, 
.á .. 

Resumen de lns descargas en 1~ hoya de la Pampa del Tamarugal 

Vertientes y aguas superficiales 

Ev~poraci6n directa 

Evapotranspiraci6n 

Escurrimiento a otras cuencas 

Sondajes en explotaci6n 

Total de descargas: 

86 

□ ,675 m3/s 
2,000 " 
5,600 " 
□ ,oso n 

01570 ff 

8,895 m3/s 
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HOVA DEL RIO UCHUSUMA 

El río Uchusuma forma parte de un sistema hidrográ

fico muy grande y complejo que tiene por base de equilibrio el granª! 

lar de Ccipasa del cual participan las repúblicas Perú, Bolivia y en 

menor parte Chile, en su Iª Región. En efecto,el r!o Uchuauma nace en 

el Perú. Atraviesa territorio chileno y va a vaciarse a la ribera dere 

cha del río Mauri, tributario a su vez del río Desaguadero que es el 

qua desagua al lago Titicaca al altiplano boliviano. Aquí sólo se abo!:, 
dará esta subcuenca que es la que tiene relación con Chile.La mayor par 

te de la subcuenca se desarrolla al sureste del Perú$ 

la subcuenca tiene una extensi6n de 1415 km2, exclu.!, 

da la de su tributario el río Gaquena o Casapilla que se trata indepen

dientemente en otra parte. Queda comprendida entre las coordenadas ge2 

gráficas extremas, los paralelos 17Q21' y 17046 1 L.S. y les meridianos 

69013 1 y 69052 1 L. □• 

El río Uchusuma se genera de la reunión de las que

bradas Murmuntane, Carinta, Jurimani y Tulipiña, en la falda oriental 

de la cordillera del Barroso, en el sudeste peruano. La primera quebra

da nombrada puede considerarse el verdadero antecedente del río y tiene 

su □rigen en la falda del ce Casiri. (5700 m). Este formativo como el rio 

Uchusuma mism□ ,que es su continuaci6n,dirige su curso por 20 km hacia el 

sureste; aquí empieza a girar hacia al este por 10 km para luego apuntar 

al noreste por otros 8 km. Describe un arco aoierto al norte, toma en_áe

guida y sucesivamente al sudeste, al este y al nordeste hasta juntarse 

al ría CaRo que viene del noroeste, en el km 68. Juntos loa rías Caffa y 
Uchusuma recorren 10 km para vaciarse a la margan dere,ch~ del río Mauri. 

En este largo recorrido de 78 km, los primeros 4u km 

transcurren en territorio perua110; menos de 8 km en territorio chile110, 

y el resto, en Bolivia. 
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Aparte de las quebradas formativas nombradas, el río 

Uchusuma en su curso superior recibe por su flanco derecha la Qda. Vil! 

que que tiene su nacimiento al pie del cerro Huancune (5540 m); dirige 

curso al norte con longitud de seis k116metros. Casi en el mismo punto 

recibe por la ribera opuesta otro afluente que viene del norte, sin nom 
""" 

bra en la carta. 

Aproximadamente en el km 28, recibe por su flanco de

recho el breve emisario de la laguna Blanca, importante cuerpo de agua 

que queda bisectado por la linea limítrofe entre Chile y Perú. El emisa

rio de ella nace de su extremo norte y recorre sólo 3 km en direcci6n al 

nordeste al encuentro del Uchusuma. 

de extensión 

La laguna Blanca tiene un espejo de agua de 13 km2 

a 4200 m som.,y la hoya propia tiene 125 km2. las aguas 

son de escasa profundidad, que na sobrepasa los 4 m, ya que ocupa una de -
presión muy planae Esta depresión queda separada de las cabeceras del 

ría Caracarani, afluente formativo del Lluta, por un portezuelo elevado 

s6lo 13 m sobre su fondo y, además, queda separada del río Colpas aflue~ 

te del Uchusuma, por otro portezuelo ancho de menos elevaci6n relativa • 

La laguna Blanca tiene alimentaci6n débil desde el Pe

rú, a través de varios arroyos que le caen por sus riberas norte y ponien, 

te, El más notable es al arroyo Quiñuta que se origina en la falda orien

tal del nevado Huancune (5540 m) y corre hacia el oriente en una tra

yectoria de 17 km hasta su vaciamiento en la laguna .. Otro tributario· 

nace en el faldeo oriental del cerro Chislluma (5310 m) y cuenta con un 

desarrollo de 12 km; su orientación general es al sur. Actualmente 

la laguna tiene un régimen alterado por la alimentaci6n que recibe ael río 

Uchusuma. 
A pocos kilómetros al oriente de Charaña, en Bolivia 

se junta al Uchusuma por su ribera derecha el estero Colpas que proviene 

de Chile. Este cauce nace de una altura que separa su cabecera de la lagu 

na Blanca y se dirige al NE con una longitud de 20 km. Buena parte de su 

depresi6n es aprovechada por el ferrocarril de Arica a La Paz en las cer

canías del límite internacional. En su curso inferior recibe el E. Cclpas 
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por su derecha su Único afluente, el río Putani que nace e .. la línea de 

displuvio sur, divisoria con afluentes del río Caracarani, del Lluta. Di
rige curso al norte por espacio de 20 km; sólo su terminaci6n pertenece 

a Bolivia en tanto que la mayor parte da su desarrollo a Chile. 

Aproximadamente en el km 64 recibe el Uchusuma proce

dente del sur el río Caquena o Cosapillae Este río nace en Chile entre 

los dos conos volcánicos que forman los Nevados de Payachata en su ver~ 

tiente ponienteº Recorre en territorio chileno unos 25 km en direcci6n 

sur a norte, bañando un valle ancho cubierto de bofedales. El cauce hBCB 

en seguida de línea fronteriza entre Chile y Bolivia por espacio de otros 

25 km, para internarse en el país vecino y recorrer an el altiplano boli

viano 20 km más antes de su junta al río Uchusuma. En el sector chileno 

tiene por Único afluente el río Colpacagua que le cae por su ribera iz

quierda, a unos 6 km aguas abajo de Caquena. En el sector fronterizo reci

be desde Chile el río Cosapilla que hace cambiar de nombre al río princi

pal. 

Algunos autores consideran que a partir de la junta 

con el r!o CaRo, el río Uchusuma pasa a integrarlo y desaparece como idene 

tidad. Aquí, sin embargo, se considerará el río Cafto un afluente del Uchu

suma v que es éste el que se engruesa con aquél y llega al Mauri. 

El río Caño se genera en la divisoria de aguas con la 

cuenca del río Mauri, en Chiluyo Grande. Dirige su curso con una orient~

ción al SE que mantendrá constante durante su largo recorrido de 50 km· 

hasta su junta con el Uchusuma. Todos los afluentes del río Caño le lle

gan por su ribera derecha proveniente del occidente. Así, en su curso su
perior y medio e11 forma sucesiva recibe por dicho flanco las · que

bradas de Huallapucho, Tolapata y Huacaipata y otras que no aparecen no-
se 

minadas e11 la carta queAemplea de guía .. Por la ribera izquierda en cam-

bio recibe prácticamente ningún afluente de importancia. 

No se cuenta con antecedentes de caudales del r!o Uchu

suma. Se supone que su r~gimen es pluvial y que las mayores crecidas se 

producen con las lluvias estivales de alturac 
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Cubierta litológica. Dominan en la cuenca ·1as volcanitas del Tercia

rio Medio correspondientes a ignimbritas riolíticas, aunque tambi6n se 

encuentran volcanitas riolíticas a basálticas del Cretácico Superior con 

intercalaciones de rocas sedimentarias continentales. A estas rocas se 

sobreponen muchas veces lavas andesítico-basálticas del Pleistoceno y 

del Holoceno. 

Cubierta vegetalº La cubierta vegetal corresponde a la estepa fría ds 

altura, donde sobresalen los talares y pajonalas. El Gnico Srbol,reduci

do a faldeos abrigados, es la queñoa. Tambi6n se encue11tran formaciones 

de umbelíferas resinosas, como la llareta y formaciones de vegas o 

bofedales, con gramíneas y junc6ceas. 

Calidad del agua. El único río de la hoya del Uchusuma cuya calidad del 

agua se ha controlado media11te análisis químicos es el río Caquena en su 

estación de afora. Los detalles se dan al describir su cuenca m,s 3delan

te. Por otra parte, se sabe que la laguna Blanca debe su nombre a aflo

ramiento de sales sódicas en sus orillase Del resto de los componentes 

de la hoya se carece de antecedentes • 

Uso del recurso. En el último tercio del suglo XIX fue ,onstruido un ca

nal de 20□ 1/s de capacidad que derivaba aguas del río Uchusuma hacia las 

cabeceras del ría Caplina para regar el valle de Tacna, pasando en parte 

por territorio chile110.Consultaba un túnel de 73□ m de longitud bajo ~l 

portezuelo de Guailillas norte y el canal tenía un desarrollo de alrede

dor de 46 km. Posteriormente, en la primera década del siglo XX, se cona 

truyeron otras obras hidráulicas destinadas a mejorar el riego en el.vall 

del Caplina, dejando en desuso la primera. Las nuevas obras consistieron 

en un peralte del portezuelo Colpasy del desagüe hacia el Uchusuma de la 

laguna Blanca, al mismo tiempo que se abrió un canal a través del porte

zuelo Laguna Blanca-Caracarani. Dicho canal cruza en sifón el río Azufre 

y en túnel de 1250 m la Sierra de Huaylillas. Con una longitud pr6xima a 

31 km va a verter sus aguas a la quebrada Palcota del sistema hidrogr,fi

co del río Caplina. La obra construida se complementaría con otras capta

ciones como una en el río Putani y otra en el río Mauriu mas estesúltimae 

no se realizaron. 
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HUY: (J~L RI0 CA[,UENA 

El rf □ Caouena forma parte de un exte11so sistema 

hidrográficu que tiene por base de equilibrio el gran Salar da Coi

pasa, en el altiplano de Bolivia. 

La cuenca del río Caquena se desarrolla en el ex

tremo nororiental de larª Región de Chile y e11 parte en el oeste b,2_ 

liviano, constituyendo por tanto una cue1,ca con recurso hidrológico 

compartido. Es un típico valle de alta puna que se desarrolla a los 

4200 m0 entre latitudes s 17Q35' y 1füll0 1 y longitudes O 69005 1 y 69Q 

20 1 • Limita □ l sur con la cuenca superior del río Lauca, de la cual 

~ueda separada por un cordón transversal de dirección E-O que va des

de los Nevados de Putre (5500 m) a los de Payachata sobre el cordón 

limitáneo, pasando por los cerros de Larancagua (532 □ m) y Guane-Gu~ 

ne, situados e, 1tre ambos. En el faldeo norte de dicho cordón tienen 

sus nacimientos numerosos tributarios menores del Caquena en su cur-

so superior. Por el oriente, el curso superior del Caquena queda se

parado de Bolivia por el cordón limitáneo o Cordillera Uriental. Comien 

za esta cadena con el más alto de los Nevados de Payachata, el apa~~do 

volcán Parinacota (6330 m) y va disminuyendo paulatinamente de altura 

hacia el norte para dar lugar a la altiplanicie abierta. Dos portezue-.. 
los, el de Achuta y el de Casiri, permiten el paso a Bolivia. Del lédO 

oriente se desarrollan las subcuencas de los ríos Saj0ma y Ac~uta, tri~ 

butarios del mismo sistema que el Gaquena. Por el oeste, la Cardilléra 

C811tral la separa de los rías formativos del río Lluta. Dicho cardó., 

se extiende desde los cerros de Caracarane (5190 m) en el extremo nor

te, hasta el macizo de Orcutung□ (SOLIO m), un centenar de kilómetros 

más al surº Por el norte, limita con la cuenca alta del río Uchusuma, 

al cual tributa por el sur, y'r:J en territorio boli via110. 
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El río Caquena nace al poniente de los I\Jevados de 

Payachata, entre los das conos volcánicos que forman dicho grupo~ el 

Pomerape (6240) y el ~arinacota (6330). Recorra en territorio 

·chilena unos 25 km en direcci6n sur a norte, bañando un ancho valle 

cubierta de bafedales o vegas. Bn este valle pasta numeroso ganado de 

camélidas y en las terrazas o en promontorios se alzan las casas de las 

"estancias". El cauce sirve, en seguida, de línea fronteriza entre ~ni

le y Bolivia por espacio da otras 25 km, para internarse en el país V! 
cin □ y recorrer e11 el al ti plana 20 km m~a antes de su junta al río 

Uchusuma. Es ~ste un tributaria importante del río Mauri y ambos nacen 

en la vertiente oriental de las cordilleras del Alta Perú, dirigifinda

se hacia Bolivia. El Mauri tributa al ría Desaguadero, que es el r!□ que 

desagua el lAgo Titic8ca al lago Poopó. Este 6ltima finalmente se vacia 

a la cuenca cerrada del Salar de Coipasa. 

En el sector chileno, el río principal recibe s6lo un 

afluente de cierta importancia. Es el río Colpacagua que le cae por su 

izquierda, unos seis kilómetros aguas abajo del pueblo de Caquena. Dre

na ~ste con innumerables quebradillas la vertiente nororiental de la la 

dera transversal que se mencionó. En el sector en que el río hace de 

frontera, recibe por el lado chilena el importante aparte del río Cosa

pilla que es el que drena la vertiente oriental de la cordillera del 

mismo nombre. Produce un cambio e11 el nombre del ría principal, el que. 

pasa a llamarse Cosapilla. Los otros tributarios del curso superior, és 

decir, en territorio chileno, son pequeños cursas de agua que le caen 

por el lado derecho. A la corriente principal que proviene de los Paya

chata se le junta primeramente el estero Vilque que baja del cerro Cas! 

ri; más abaja del puebla de Caquena se unen las aguadas de Aroma, Anti

lla, Ancovjlque, Carani y Angostura. Antes del Cosapilla, en el sector 

fronterizo, bajan desde el portezuelo entre los cerros Luxone y Pacuca 

gua los aportes insignificantes da Chapa y Chayuma. 
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El gasto mrnJio a11ual, deducido de ataras directas 

y por correlaci6n con la hay~ del ría Lauca es de 1,05 m3/s. Esta as 

en la sección de aforo situada a 6 km aguas abaja del pueblo de Caqwa

na, e11 la estancia de Ungallire@ 

En dicha estación se han registrado can limnígrafo, 

cuya vigencia data de diciembre de 1969, les siguientes gastas de 

crecidas pura el río Caquena • 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Fecha 

9 mar. 

15 feb. 

19 feb. 

15 feb. 

23 feb. 

Q 
m3/s 

3 

5 

6 

8 

8 

Calidad del 3gua. La calidad del agua del ría Caquena se conoce a tra

vés de 97 análisis químicos de otras tantas muestras, la mayoría de las 

cuales corresponden al período julio 1961 - agosto 1962. En años poste

riores - 1968, 1970 y 1975 - se practicaran unas 15 análisis más. Permi

ten clasificar las aguas en general de c3-s1 , es decir de riesgo relati

vamente alto por concepta de conductividad total y bajo riesgo par con

cepto de sodio. El boro es bajo, alrededor de 2-3 ppm, y el arsénico no 

se detecta o se acusa muy levemente. 

Los Índices promedios, se anotan a continuación: 

Sonductividad (m mohs) 

Indic8 SAR 

pH 

93 

1100 

2,0 

7,5 

Boro (ppm) 2 1 28 

Arsénica (ppm) □ ,05 
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Cubierta litol6gica. El valli~ del Ca~uena discurre sobre sedimentos 

cuaternarios que produce la destrucci6n de las rocas a11desíticas, pr.9. 

venientes de los cerros y volcanes confinantes, y de las tobas a ig

nimbritas riolíticas del Terciario. 

Cubierta vegetal. La flora de la hoya del Caquena es la típica de la 

estepa fría de altura. En los altos faldeos sobre los 4500 m se encuen

tran la llareta y la única especie arbórea de la puna, la quiñaa o que

ñoaº En los faldeos más bajos y en las pampas se encuentran abundantes 

pastos duros conocidos con el nombre vernacular de "paja brava" o guai

lla (ishus y stipa sp.). En el fondo del valle o en las inmediaciones 

de vertientes se encuentran formaciones compactas de gramíneas v juncos, 

conocidos con el nombre de bofedales. En las pampas y faldeas suaves 

crecen distintas especies de tola v el lampaya. 

Uso del recurso. Los naturales del valle fomentan los bofedales media~ 

te el riego artificial con innumerables desviaciones del LUrsa de agua 

principal y de las vertientes aledañas. 

Existe un proyecto para desviar el ría e11 su curso su

perior hacia la hoya del río Lluta a fin de incrementar el gasta de és

te a la vez que mejorar la calidad de sus aguas. 
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HOYA DEL RIO LAUCA 

La h·'Vª del río Lauca es subsidiaria de la gran cuan 

ca del Salar de Coipasa, cuya mayor extensi6n se desarrolla an el alti 

plano boliviano en forma de una cuenca cerrada o endorraica. 

la hoya superior del Lauca, sita entre los paralelos 

18Ql0' y 18Q45 1 L.S. y los meridianos 69Q00 1 y 69Q30' L. □., ocupa el 

altiplano chileno al oriente de la provincia de Arica, en la I 8 Regi6n 

de Chile, perteneciendo sus cursos medio e inferior al altiplano boli

viano. la hoya superior limita al norte con la hoya del ría Caquena de 

la cual queda separada por un cordón transversal que une los nevados de 

Putre o Taapaca (5500) con los nevados de Payachata. Los cerros da Laran 

cagua (5320) y Guane: GtJanet:: ' · forman parte intermedia de dicho cordón. 

Al oeste limita con las nc1cier:1):es di¡? lps río.s_ San José y Lluta; la di-
Vi .'-; c rrc1... /2 o corádterA de Ch4:J;qttt,,u,, 
D@a~i,~ de agua es lB Cordillera Centralr, éordón de cerros y volcanes 

apagados que se inicia por el norte e11 los volcanes :f:aracamni y Chupiquif'ia 

y termina mucho rn~s al sur en el co Guaiguasi1 (5390- 'm).Por el sur.> la hoya 

superior queda separada por un cordón de baja altura relativa de la cuen 

ca c8rrada del Salar de Surire. Al oriente,la hoya del Lauca Superior 

queda confinada por parte de lo cordillera Oriental, la que sirve e11 es

te sector de frontera internacional y cuyas cumbres más destacadas son. 

los Nevados de Payachata, grupo de volcanes constituido por el Parinaco

ta (6330) y el Pomerape (6240 m s.m.); el viejo cono volcánico de QLisi

quisine y los nevados de Quimsachata. Es frecuente que la laguna Chunga

rá y el río del mismo nombre que la alimenta sea considerada una cuenca 

independiente a la del Lauca, por carecer de desagüe superficial. AbÍ se 

prese11ta en el mapa que acompaña este volumen. Pero no cabe duda que la 

laguna Chungará es la principal fue11te de elimentaci6n de la laguna 

Cotacotani y, ésta,a su vez, del río Lauca, de modo que aquí, para los 

efectos de la descripción, 1,a pres,entamos como parte ~e u~a mism9 cuenca. 
La- /u;;ftL, foft:t,L del h-to l~ .e-? f~fon.o e.J.,teno, 

t" n ~ e,lp._ ¼,.. '-4-t n, l4.- elt ¼-J ~ ti-., ti"/) ~ , vo -rn f rcr. cL.. ~ 
.vx f ~ h. ~. Z <- 3 8 km 

1 
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La laguna Chungará, situada a cota 4517 m s.m, con un 

espeja de agua de 21 km2, cuenta con un área de alimentaci6n de 280 km2, 

siendo el río Chungará su prircipal tributario ya que le aporta más del 

70% del caudal en época de lluvias y sobre el 90% en estiaje. El río Chu~ 

gará nace a los pies occidentales de los Nevados de Quimsachata y a los 

pies orientales del Vn .. Guallatire y fluye por unos 15 km e11 un valle de 

pendiente suave tapizado de bofedales hasta desembocar en el vértice sud

oriental de la laguna. El gasto promedio en estiaje es del orden de 300 

1/s, en tanto que en verano sube a 460 1/s. Otros tributarios menores 

caen a la laguna desde los cerros que la confinan por el sur y suroeste. 

Ellos son, de oriente a poniente, el estero Sopoc□ lane, con apartes s6lo 

en época de lluvias que varían de 30 a 160 1/s; la vertiente Mal Paso qua 

aporta un gasto promedio de 15 1/s; y, la vertiente Ajata, de caracterís

ticas análogas a la anterior, lleva un gasto promedio de 20 1/se La cali

dad del agua de todos los tributarios de la laguna Chungará es aceptable 

puesto que los índices se mantienen dentro de límites discretos. Las con 

ductividades no sobrepasan de 300 m mohs; el contenido de boro par rara 

excepci6n llega a 3 ppm, manteniéndose ordinariamente entre 1 y 2 ppm. El 

pH es cercano al neutro. 

La laguna Chungar~ tiene una profundidad máxima de 

32,5□ m. La curva de capacidad permite deducir que en condiciones norma 

les almacena un volumen de 400 millones de m3. Su descarga se ejerce por 

evaporación y por fi 1 traciones a través de materiales volcánicos permea-

bles hacia puntos de menor cota, como es la laguna Cotacotani de la cual 

queda separada por un portezuelo de 4 km de ancho constituido por m& te-

riales volcánicos. La conductividad total de las aguas de la laguna osci 

la entre 1200 a 1600 m mohs. La reacción pH toma valor1:rn cercanos a 8, □ 

y el contenido de boro normalmente queda por debajo de 2 ppm. 

La laguna de Cotacotani, de la cual propiamente nace 

el río Lauca con el nombre de río Desaguadero, está situada al noroeste 
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de la de Chungará. La superficie es de aproximadamente 6 km2 y su pro

fundidad media de sólo 10 m. La cota del espejo de agua es de 4499,50, 

con lo que resulta un desnivel de 17,SOmcon respecto a la de Chungará. 

La característica fundamental de ella que la distingue de cualquier 
' otro lago chileno es el elevado número de islas e islotes que interru~ 

pen la continuidad de su espejo de agua, morfología debida a que ocupa 

un inmenso campa de lava descendida del Parinacota. La profundidad máxi 
ma e .. una fosa c~ntrica es de 20 me La calidad de sus aguas es buena. 

puesto que la conductividad na supera 900 m ltlohs; reacción ligeramente 

alcalina con pH 011tre 7 y B. Las Índices da boro, porcentaje de sodio y 

iones de carbonato y potasio se mantienen muy bajos. Das ríos de super 

ficie concurren a alimentar la laguna de Catacotani. El río Benedicta 

Morales le cae e .. el extremo nororie11tal. El caudal de estiaje es de 

90 1/s y el de crecida asciende a 110 1/s. El estero El Encuentro e~ de 

gasto muy inferior, dRl orden ds 20 1/s. Cae por la ribera oriente de 

la laguna y sin duda se genera de filtraciones. Ambos tributarios ofre

cen condicionEs químicas de sus aguas muy constantes y los índices se 

mantienen 011 valores aceotabl:.13. La conductividad total se mantiene e11-

tre 700 a 800 m mahs, con reacción ligeramente alcalina. La laguna 

Cotacotani, como se ha dicho, tiene un desagüe superficial hacia la Cié

naga de Parinacata a través de un umbral rocosa. Es el río D8saguadera 

que en menos de 5 km salva un desnivel de 150 m e11 un cauce nueva apenas 

discernible entre los peñascos de lava. El río al final cae con un salto 

de 5 mala Ciénaga donde escurra con insignificante pendiente, e11 forma 

melindrica. 

El gasto del río Desaguadeto, ori~en del Lauca, es variable 

con la estaci6n. El gasto medio representativo es de 260 1/s, aunque en 

estiaje llega a bajar a 100 1/s y e11 la temporada de lluvia alcanza la 

cifra de 560 1/s.# 

# Estos registros se rafieren al comportamiento natural del río, a11tes 
que la laguna Cotacotani fuera controlada por la Dirección de Riego. 
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La Ciénaga ~e Parinacota es una extensa depresi6n de 

28 km2 
de superficie cubierta de bofedalea v pequeñas lagunitas. Se ex-

tiende al poniente de la laguna eatacotani, a la cota 4350 m s~m. Que

da confinada por el norte y el oeste por los cerros de Guane-Guane, La

rancagua y Taapaca. Hacia el sur la limita una meseta de lavas y tobas 

riolíticas a través de la cual se ha acierto camino, en un verdadero ca

ñón, el río Lauca que la desagua. Una nota característica en las ci~na

gas es la presencia de pequeñas cadenas de cerrillos de materiales vol

cánicos - bloques de basalto y andesita, acumulaciones de cenizas y ar~ 

nas - similares a las de la cuenca de Catacatani. En la cabecera de la 

Ci~naga se levanta uno de los pueblos principales del altiplano arique

ño, el pueblo de Parinacota, junta a la principal vertiente de la región. 

La principal corriente que alimenta la Ci~naga es el 

río Desaguadero o Lauca Superior, ya tantas veces mencionado. El resto 

de la alimentación lo forman varias vertientes. La más importante □e 

ellas es la de Ojos de Agua a Grande de Parinacota, can un gasto medio 

de 150 1/s y calidad excelente de sus aguas, con conductividades que 

nunca sobrepasan los 400 m mahs. 

Por el lado norte se generan tres vertientes de nrime

ra magnitud a los pies del portezuelo entre los cerros Guane-Guane y La

rancagua. Son las aguadas de Chacurpuja, Capapujo y Chubire. La primera 

tiene un güsto media de 40 1/s, con aguas calificadas de excelente R bu~ 

na. La vertiente de Copapuj□, sita entre las otras das, presenta un cau

dal de 80 a 100 1/s. La conductividad de sus aguas no sobrepasa de 200 

m ~ohs 1 siendo los otros Índices muy bajos. Finalmente la vertiente de 

Chubire• ofrece un gasto promedio de 65 1/s con aguas de excelente cali

dad,. 

A las pies de los cerros que confinan la cuenca por el 

flanco sur, nacen cinco vertientes menores:, Tijldune, Pocroco, Acocucha, 

Untupuja y Chungarilla. Con caudales más o menos constantes. suman entre 
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todas unos 40 1/s. La,s de Untupujo y Chungarilla son termales. La cal.!, 

dad de las aguas de estas quebradas menores se califica de aceptable 

a dudosa. 

Todas las aguas de las Ci~nagas de Parinacota se re~ 

nen en su extremo poniente en un estrechamiento donde se origina el río 

Lauca propiamente dicho. Este se dirige al oeste, pero el encuentro con 

la Cordillera Central le provoca un cambio de rumbo hacia el sur que 

luego vuelve a cambiar para ingresar a Bolivia en dirección E-□ y morir 

en el Salar de Coipasa. Desde el faldeo oriente de la Cordillera Cen

tral, cordón que no presenta cumbres muy elevadas ni glaciadas en este 

sector, recibe el Lauca por su ribera derecha algunos cursos de exiguo 

caudal: el río Ancochalloanes, el Vlzcachani y el Quiburcanca. Este úl

timo se origina en la laguna Paquisa can una superficie aportante de 

437 km2. Por su lado oriente o izquierda el Lauca recibe cursos más im

portantes que gozan de alimentaci6n desde cumbres glaciadas. Tales son 

los ríos Chusjavida y Guallatire que desembocan juntos al Lauca. El río 

Guallatira, es el más importante; tiene una hoya hidrogr~fica de 35J km2 

y presenta un gasto promedio de 1 m3/s. Casi al abandonar el territ~rio 

nacional, el Lauca recibe otras dos aguadas a trav~s de las quebraoas de 

Ungallire y Japu • 

Los caudales del río Lauca en su nacimiento son muy va 

riables. En época de estiaje riguroso se han aforado gastos del ordP.n e~ 

300 1/s y aún menores~ en tanto que e11 el período de lluvias se produ

cen m,ximos hasta de 1 m3/s. La estadística de gastos medios mensuE!es 

de r~gimen natural reconstituida en Estancia El lago (3 km aguas abaja 

de la bocatoma del canal Lauca) permite calcular la siguiente tabla de pr.E' 

babilidad de ocurrencia de los caudales del Lauca. 
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Probabilidad de Gasto 
ocurrencia (" J m3/s 

20 1,30 

30 1,08 

40 □ ,91 

50 □ ,79 

60 □ ,68 

?O □ ,59 

80 □ ,50 

90 0,43 

95 □ ,39 

El gasto medio o módulo del río Lauca e11 la frontera 

asciende a 2, 04 m3/s, de modo que el caudal e11 el nacimiento representa 

menos del 30% del sto total. 

A partir de 1966 se lograron registrar caudales de 

crecidas mediai ,te el limnígrafo situado en la estación tanela El Lago 

que controla Endesa. 

La información es la siguie11te: 

Año Fecha Gasto Año Fecha GaS'tO 
m3/s m3/s 

1966 10 ane. 2 1973 6 feb. 5 

1967 15 feb. 2 1974 28 ene. 4 

1971 27 feb. 3 1975 28 feb. 4 

1972 27 mara 6 1976 23 ene. 7 

Calidad del agua. La calidad del agua del río Lauca 811 su nacinientlb se 

conoce a través de una treintena de análisis quÍmic□ Sa La conductividad 

total se mantiene entre 50□ a 600 m mohs., La reacción pH oscila entre 7 

v 8. es decir, tiene como todas las aguas del Lauca Superior, una lige

ra alcalinidad. El ión boro alcanza can cierta frecuencia hasta 3 ppme 

En resumen, las uas del Lauca Superior se califican de excelente a bue 

na para la agricultura, SP-gÚn el sistema Wilcox. 

El Cuadro Nº permite visualizar en forma sistemáti 

ca el comportamiento del Lauca y de sus tributarios a través de análisis 

practicados 811 los años 19GLJ c:11 1977. 
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- CUADRO NtJ /~ 

- CALIDAD , Qf;L ~ AGUA. DE LA HOYA DEL RID LAUCA 

111111 - _ .... _ ·--- -- -· 
Eataeli6n de muestreo pH (land. SAR 8 As 

a mahs ' ppm ppm ,...., -- ·-- Subcuenca Laguna ChungaJ:! 
~ _I,,..., ----- R!o ChungarA en desembocadura 7,29 241 □ ,56 □,33 

,,., Vert. Mal Paso 7,05 76 □ .4a 0,63 0,015 

'--
Vert .. Ajata ?,.,13 94 □ ,so a,as 0,01 

Est. Sopocalane 7,32 163 1,36 □ ,87 º·ºº 
Lag. Chungar~ a.J2 1397 2,83 □ ,79 º·ºº -

~ Subcue!lc!!....ha..9.,_f,otacotan!, • (1960-61-62) 
...... 

R fo Benedicto Morales 7,30 327 □ ,9□ 1,50 
J Río Encuentro a,□6 491 1,.39 

Lag. Catacotan1 8,27 81B 1,.38 □ ,87 

wÍ R!o Desaguadero 7,94 831 1,16 1,14 □ ,04 

~ 
~l.._/-1 

5ubcuenca CiA_naga de Parinacota • \-
1 

Vert. Parinacata("Ojo de agua") ?,61 378 o,a6 1,14 o,□4 
l""'I Vert,. Chacurpujo 7,37 448 □ .94 1,29 □ ,O?B 
1-,¡ 

Vert .. Chubire ?,15 200 □ ,61 0,87 o,□25 

Vert. Copapujo 6,95 107 □ ,64 1.,31 o,□58 -
~ 

_j, 

.,.., 

" 
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,- Estación de muestreo pH Cond. SAR a As 

• 'm mohs ppm l"ppm 

·-· 
r R!o Lau~ -

R. Lauca en Estancia El l-ago ?,79 474 1,77 1,i.2 0,15 ,.... 
11 lf " Ungall1re 7,95 832 1,35 □ ,77 o,□45 - " ti 11 Misitune 7,5□ Jr. □ 1,04 □ ,7□ -

~ 11! 'º il Huntume 7,65 263 1,06 □ ,67 o,□77 •. ~---- " u 11 Jspu 1.s2 723 2,48 1,96 o,os 
l""I 

L. 
r111n• TfMIU" ~-~~ del Lauca 

,._, 

Río Guallatire en Guallatire 7,61 632 □ ,91 □ ,97 □ ,017 - Est~ Paquisa en Paquisa 7,□7 549 011184 □ ,75 o,□34 

~ R. Quibúrcance antes R. leuca 7,73 840 1,1? o,s□ □,□l 
41 

-Ji 
Derivados del R •. Lauca 

Canal Lauca antes Sifón NCl 7,79 715 1,78 1,22 o,□56 
. .., 

iaRaixka~saxaMtasxlÑRat ,.(~~- Canal Lauca entrada Túnel Riego 8,45 602 1,59 1,6□ º·ªªº 
'-'\ Acueducto Azapa ~n bocatoma 1,fo 180 4 (,S- (o4 01 c;C:, . ! 1 --

~ -

.... 
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Cubierta litológica. La haya superior del r!o Lauca, como la de su 

vecina de m~s al norte, el Caquena, comprende principalmente dos ti

pas de rocas: tobas e ignimbritas soldadas de la Formaci6n Liparítica 

o Altos de Pica, de edad Terciaria Superior a Pleistocénica, y rocas 
v□ lclnicas cuaternarias, principalmente andesitas y basaltos, que pro

vienen de la actividad de los volcanes pleistocénicos y actuales que 

penetraron la anterior formaci6n. Flanquean el cauce mismo, sedimentos 

recientes provenientes de la destrucción de dichas rocas. 

Cubierta vegetal. la vegetación sabre la cuenca es la característica 

de la alta puna. Coma Única especie arb6rea se encuentra la queñoa so

bre 4500 m. En faldeos elevadas, se encuentran las formaciones de com

puestas resinosas conocidas como llareta. En faldeos más bajos y sobre 

las pampas crecen gramíneas duras y talares. En el piso del valle o en 

sus tributarios se encuentran las típicas vegas conocidas con el nom□re 

de bofedales, compuestas de gramíneas, junc§ceaa y compuestas. 

Usa del recurso. El río Lauca es aprovechado" en su nacimiento. Median 

te un canal de 2,75 m3/s de capacidad (muy superior a la disponibilidad 

del recurso) y 28,5 km de longitud desvía sus aguas hacia el valle de 

Azapa, de la vertiente pacífica, para regar en la actualidad unas 1050 

há, que gozan de excelente clima y de muy buena calidad de suelos agrí

o□ las. Está en ejecución un nuevo canal en el valle de Azapa que a~menta 

r~ el ~rea regada. A la salida del túnel de 4,5 km con que atraviesa la 

Cordillera ~entral, bajo el portezuela Chapiquiña, genera energía hidra

el~ctrica en la Central Chapiquiña con una capacidad actualmente insta

lada de 10?.00 kW. 

Se encuentra en ejecuci6n el canal Chungará destinado 

a conducir las aguas del río Chungará a la lagµna de Cotacotani evitan

do su entrada a la laguna Chungará. Asimismo, se encuentra planificada 

una planta de elevación mecánica para bajar la cota al espeja de agua 

de la laguna y evitar su pérdida por evaporaciónº Estas aguas también 

irán a las obras de captación del Lauca. 
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HOYA U[L SALAR DE SURIRE 

La cuenca del Salar de Surire se encuentra situada 

en la zona altipl3nica de la provincia de Arica, adjunta a la línea de 

frontera chileno-boliviana~ la que alcanza a interceptórla levemente en 

su sector m~s oriental. Posee una extensión de 585 km2, de la cual 550 

km2 corresponden a Cnile v sólo 35 km2 a la República de Bolivia. Se tr~ 

ta de una cuenca enaorreica cuyo fondo pr~cticamente plana est~ ocupada 

por un gran salar y por algunas lagunüs remanentes de aguas b3jas. 

los paralelas sur 

la cota media del 

La~¿,cordenadas extremas aproximadas de esta hoya son 

18~ y 19Q□ou y las meridianos oeste 66054• y 6~Q11 1 • 
,e()(l 

salar es de 4~ m s.m. Limita al norte con las na-

ci~ntes del río Quiburcanca, afluente del ría Lauca, de las cuales que

da separada por un card6n de cerros que contiene las cumhres Cº Puquint! 

Cü (5760 m) situada en la frontera internacional; Cº Arintica (5590 m); 

CQ AchechDmey□ (427G m) y los portezuelos Puquintica (4640); Achechamayo 

(1+310) \J Chaco (4303). Al estP. limita r::: □ n lí:ls cabeceras de rías afLien

tes del Salar dP- Coipesa, entre ellos un afluente del río Lauca y el río 
Todos Santos, aflue-:nta occidental de esa cuenca • .,r;,-7 -'--- La divisoria de agues se sit~a al oriente de la !ínea 

de front0ra rJe la cual forman parte la m~s al tas cumbres r:¡ue empiezan ,en 

el norte con el CQ Puquintica; sigue hacia el sur los cerros Quilhuit'o 

(5170) v Lliscaya (5580), y termina e11 el (..;Q Capitén (4750). Todas estas 

cumbres dejan portezuelos entre ellos que permiten f~cil acceso entra 

cuencas • 

Al sur limita can las nacientes del río Caritaya, a

fluente del ~amarone3, y con las nacientes de la quebrada de Camiña de 

las cuales queda separada por los cerros Tembladera (5090), Mulluri 

(525U), Guaiguasl (5390 m), Guaijata (5400 m) y Latarani (5290 m). Fi

nalmente por accidente limita con las na~ientes del r!o 
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Ajatama, afluenta formativo norte del río Camarones. La divisoria estf3 

constituida por un cord6n de cerros donde sobresalen el Chulluncallan1 

(4445 m), el Chuquiananta (5510 m) y el GQ Surire (5000 m). 

El salar ocupa alrededor del 30% de la hoya y es la 

base de 0quilibri□ de una serie de cursos pequeños de agua que nacen co

mo vertientes al pie de las carros que lo rodean. Bajan principalmente 

del lado sur, pero tsmbi~n hay varios pequefiae arroyos del norte prov~

nientes del faldeo sur del CQ Arintica, como es el r[o Blanco qua dese~1 

boca nr6xim~ al actual ret~n uR Carabineras. Unos pocas bajan desde el 

orim,te, siendo el principal el arroyo Quilhuiri c □11 11acimiento en Boli 

viao 

El principal afluente es el r! □ Surire, que desembo

ca en el salar en le pampa de ese nombre, en el costado suroeste. A sus 

orillas se sncuentra el caserío Surire, que constituye el principal cen

tro de pastoreo de camfilidos dom~sticos en toda el salar. Tiene cabece

ras entre los corros Chiguana (5280), Prieto (5íl20) y ~ulluri. No siem

pra el caudnl es suficiente para desaguar en el Salar sino que con rre
cuencia se sume en los acnrre□ s riberanos de ~ste 0 

En el án9ul □ sudoríental baja un afluente desde el 

cerro Capit6n en cuya desembocadura se encuentran las Baños de Poll □que

re. Son unos pozones y pequeños geyseres de aguas calientes. Constituye 

Asta ~rea un centro gaotérmico en v!as de exploración. 

Cubierta 11tol6gicae La litología en la cuenca est~ dominada por l~s la 

va1, andesítico-bas5lticas proveniHntes de los centros volc~nicos cuater 

narios que la rodean v los productos de su destrucc16n, como aranas y 

restas de bombas ardienta5. Una parte est6 dominada por cineritas e iil 

nimbritas riolíticas m~s antiguas, del Mioceno-Plioceno. 

El salar mismo ast~ cubierto de sales, a excepci6n 

de las aguas de las lagunas 0 Las sales comprenden especialmente cloruro 

de Na, sulfatos y boratos~ 
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Cubierta vegetal. La vegeteción es la propia de una estepa alta y fr!a, 

aunque can precipitaciones de verano. Dominan distintas especies dé to

las, senecios y gramíneas, especialmente pajonalas o paja brava~ fambi6n 

se encuentra la llareta, y en algunos faldees y quebradas m~s abrigadas, 

la Única especie arb~rea, cual es la queñoa. A orillas del salar crecen 

juncos y otras plantas hal6fites. 

Calidad del agua. Entre las años 1968 a 1977 la DGA ha analizado el agua 

de cuatro vertientes ~ue formnn el río Surire, denominadas SurirR Nº1 el 

N04, y el agua del río Surire ya formadaº Los resultados promedios de las 

an~lisis SR anotan e11 P.1 Cuadro Nt'l siguiente. Se desprende quA el agua 

es huena para la bebida y serían buenas para la agricultura si se pudiera 

llP.var a tierras más bajas y cálidas. 

CUADRO N g / {p 

Ct\LIDP.D DE:..L HGW~ ll\J Ll-1 HOVA DEL SALAR DE. SURIRE 

pH l:onduc. SAR B As NO de 
m mohs an~lisis 

Ría Surire ~n Surire 7,82 719 1,33 1,78 o,oa 14 

Ver tiente Surire f~Q 1 7,63 415 o,9s 1,19 □ ,os 19 

\lartiente Surire NQ2 7,67 684 1,22 1,49 o, □36 8 

Vertiente Surire NQ3 7,73 678 1,22 1,57 □ ,152 7 

Vertie11te Surire NQ4 7,72 728 l,13 1,37 o, □eo 8 

Uso del recurso. Si bien los rscurs□3 hldricos se emplR~n s6lo en el ri! 

g □ de bofsdales que alimentan al ganada dom~stico de camélidas, hoy toda 

la cue,,ca constituye pBrte del "Parque Nacional Lauca" donde se estfin ha

ciendo esfuerzos por conservar la vicuña, coma asimismo □tras especies en 

peligro de extinción (flamenco, por ej.). 
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En el costado norte hubo a comienzos del siglo, an 

Chilcaya, un estaolecimiento que beneficiaba el b6rax (borato cálcico) 

del salare H□ v sst6 en ruinas. Se presa11taba en capas de 8 a 30 cm de 

espesor con leyes de 7 a 35%~ 
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HCYA DEL Rlíl I~ii_llGA O SIPI\II 

La subcue~ca del río Isluga o Sitoni, tamb1~n cono

cirJo por el nombre de Arabilla en su curso superior, se desarrolla pri!:!, 

cipalmante 8n territorio chilena en el planalto andino, en al centra 

oriental dB larª Regi6n, y sólo una pP.queña parts de ella en territo

rio boliviano donde tiene su base de equilibrio en el sector occidental 

dal gran Salar da Coipasa. Se exti~nde entre latitudes extremas 19Q08 1 

y 19Q31 1 S, y longitudes extremas 68Q29 1 y 69Q07' oeste. Posee una ex

tensión de ciproximadamente 1280 km2, de la cual 1135 queda e11 Chile y 

el resto 8n Bolivia. Las altitudes de sus cabeceras sobrepasan los JODO 

m s.m. y la ~lev3cián media oscila alrededor de l□s 4000 ms 

La hoya del ría Isluga limita al norte can la cuenca 

superior del río Todos Santos, afluente boreal del Salar de Coipasa al 

cual llega con el nombre de río Sabaya y tiene como el Isluga carácter 

de cuenca de recursos hidrológicos intermacionHlmente compartidos. Al es 

te limita con el flanco poniente del Salar de Coipasa; al sur, con la 

hoy~ del río Cariquima, y en parte con las cabeceras ds la quebradL Aro

mo afluente d8 la Fampa del Tamarugal. Al oeste, y en gran medida, limi

ta con la cuenca alta de la quebrada de CamiAa, y algo m~s al sur, con 

los formativos de la quebrada Aroma. 

Hay autoras quA consideran a los ríos Isluga y Cciri~ 

quinri como p8rtenecien tes a una misma subcuenca de l □ ciel Sah1r de Coi

pasa. En este trabajo, sin e~barg□, se consideran como dos cuF.ncas inde

pendientes, Bn atenci6n E que aparentemente desaguan en puntos difnren

tes de la misma base de equilibrio. 

El r!o Arabilla, Isluga o Sitani, nombre eate Gltimo 

con que se lo conoce en sw cursa medio e inferior, nase al pis sur del 

cerro Alpajeres (5060 m) de ld reuni6n de los esteros Huinc~uta y Ch~gu~• 

neq El primero viene del norosote, desde las proximidades dol portezuela 
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HuinchutA y dHsarr□ lla un curso de 12 km de longitud. Su curso inferior 

pasa a denominarse Pasijiro antes de formar el ría Arabilla. El estero 

Chaguane cae desde el sudoeste, pera su nacimiento está alga m§s al n□L 

te. Tiene como afluente meridional un estero que viene a ssr el desagüe 

topogr~fic □ de la peque"ª laguna Parinacota. Normalmente dicha laguna 

aparece sin desague visible, p~r□ debe considerarse perteneciente a la 

hoya del Chagu□ ne. Esta laguna tiene una superficie aproximada da 2,5 km2 

a una cota de 4100 m v su fondo normalmente es pantanoso. Está cubierto 

de unQ subst□ncia salina blanquecina. Tiana dos tributarios que la ali~ 

mentan. El estero Llanquipa, vione del norte, del faldeo sur del cerra 

del mismo nornbre P Em tanta que eJ estero Ge lea le cae desde el poniente 

v ti8ne su nacimiento en l □ s cercanías del portezuelo Guariplaza (4210 m: 
El estero Chaguane propiamente tiene una longitud cercana a 12 km. 

Formado 31 río Arabilla, conserva un curso da direc

ci6n muy constante al ESE hssta vaciarse en la pequefia laguna Muc□lliri • 

inmursa en los bofodales que rodean al s8lar de Coipasa, en territorio 

bolivian□ e la longitud de su recorrido es de 54 k1n, cantados desde al 

punto de reuni6n de los esteros Huinchuta y Chaguane. 

En au curso medio el río Isluga recibe varios tribu

tarios que descienden de l □ s faldas de las carros Quimsachata, cordón deJ 

cual forman parte el propia cerro Alpajeres y el volcán Isluga. En torr! 

torio bolivia110 v□cino a hi l!nna de frontera, ss genera otra afluente· 

de ciert8 magnitud que le cae también rior el flanco lzquierdo al ría pri! 

cipal. Es el 8Ster□ Alsare que provien8 del cerro Cabaray (5860 m). 

Por su fl8nco nur c □ e al río lsluga atr□ afluente que 

nace al piP del C8rr□ Latarana (521 □ m) ~e la Sierra Uscana. Uesarr□lla 

un cursa e11 direcci6n al noreste con un recorrido cercana a los 24 km,, 

Finalmente, a su arribo a la vega rle Fisiga Choque, 

el río 5it8ni rBcibe por su ribera derecha el 8Stero Mauque. Pasee ~ste 

una red de drenaje bien ramificads. Unos ramales formativos de~ciend~n 
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de los faldeos orientales de la Sierra Uscana en tanta que otras, las 

del sur, provienen de los cerros Sojalla y Guaillane. Tiene un curso 

de dirección cambiante: primera se dirige al este; en la proximidad del 

poblada de Mauqua toma dirección al NE y finalmente se dirige de nwevo 

al oriente. Cantada el formctivo más alejado, la longitud de es~~ afluen 

te alcanza a 54 km, val □ decir» tanto como la del río principele 

El gaste del r! □ lsluga es variable de una estaci6n 

a otra. Con las lluvias altipl~nicas del verano, ésta aumenta considera 

blementeº En septiembre de 1976, tres atoros simult6ne□s arrojaron los 

siguientes resul~dos. En Ch~auane (curso superior), D,246 m3/s; en Tu

turane (curso medio), □ ,658 m3/s; y, e11 Pisigs Chiqus (curso inferior), 

D,254 m3/s. ~e puede hablar de un gasto medio representativo de □ ,JO□ 

m3/s. 

Cuhicrta lit□16gica. Sin duda las volcanitas son las rocas dominantes 

en toda la región" lavas de carácter especialmente a,,cJesíticas a b,'k,ál

ticas provienen ue la actividau del□~ numerosos aparatos vol~ánicos 

pleistoc~nicos y recientes; otras rocas valc6nicas san de car,cter ria

lítico y se presentan como tobas, cineritas e ignimbritas sald0das, de 

edad Terciaria, muchas veces subyacentes de las primeras. 

Cubierta vegetal. Ld vegetaci6n en la cuenca es la propia de la est~pa 

fría de la puna, donde priman la queñ□a y la llareta F.n las partes m~s

al t5s; a rnenorE::s elovaciones, varias espacies de tola, paja brava y otrai 

hierb~s. En los "bofedales" o "champiales" hay una gran abundancl0 de 

juncáceas y pequeñas gramíneas compu~sta~, en campos muy extensas. No fa 

t~ la RAayuaya 1 al lampay□, 31 romerillo y la chachaGoma en los faldeos 

m~s proteuidos. 

Calidad dRl agua. Los antecedentes disponibles par~ a □ardar este capi

tulo son muy escasos v se lh1i tan a una corrida de muestreo hecha en SBE, 

tiHrntre dH 1976 por la DGA va un anAlisis aislado del río Isluga an 
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Isluga de 1977. f.n el cu3ciro !,iguiente se transcriben los resultados de 

esos an~lisis en una ordenaci6n desde aguas arriba. Se advierte que el 

agua del ría Isluga sufre un ~aulatino deterioro a lo larga de su reco

rrido sin que sus Índices ll1;r:¡uen a cifras demasiada altas. El sodio 11 
br8 se mantiene siempre en cantidades discretas y la conductividad ta

tal sólo al final, en los champiales de Pisiga Choque, alcanza un valor 

peligroso., 

CUlrnR□ NQ 11 

Ci\LI Dr,D D[L f\GUí\ F.ri EL rno ISLLJGA O SITANI 

Estaci6n pH Conduc. SAR 8 As NQ de 
m mohs análisis 

Ra luga en Isluga 7,96 1185 1,87 2,02 o, □4 2 

Ra Isluga en Tuturane 7,94 1319 2,68 2,97 o, □9 1 

R .. Isluga en C□ lchane 8,.30 1466 2,67 2,40 0,13 1 

R. Isluga un Pisiga Choque 7,85 1957 3,32 6,50 o, 14 1 

Uso del rE:curso. A lo largo riel río Isluga y de sus principales tribu

tarios, se oncuentran BMplazedos numerosas puP.blit□s que viv8n del pas

toreo de cnm6lidos domfisticos en otras tantos champiales. Los princ1pa

lBc son Chaguune, Cnquelga, Colchans, Sitani, Pisiga Choque, Qusbe, y 

MAuque. El m~s grande de estos nuablos es Isluga, pera tiene car&cter ~e 

pueblo suntuario y es hahitada sólo para las fiestas ~ue suelen celebrar 

los naturales del VRllea 

AdP.más de desviar agu□ s pnra el risyo artificial de 

los bofedales o champiales, como se denominan las vega~ en 1~ z□n□ 0 se 

riegan cultivos de q~Ínoa, Gnic□ cereal que prospera en estas alturas. 

Se h~ pensada en desviar El río Isluya desde sus na

cientes h~cid la cuenca de lH qu8bradd de C3rnina para regar con sus aguas 

tiErrdS más baj~s y de mejor rendimiento agrícola, pero ningGn estuJia 

c□ncr0to ss hn hecho al respectoo 
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HOY,~ DEL RIO CARIQUIMA 

El r{ □ r.ariquima desarrolla una bien ramlficeas 

red de drenaje e11 la zcne altipl~nica a la latitud de Pisagua. Su ho-

ya comprende una extensi6n de 1160 km2 entre los paralelos sur 19g19r 

y 19R45 1 y las meridia11os □• 68035 1 y 68Q58 1 • Limita al norte con la 

haya del río Isl~~~; al oriente, can las cabeceras de arroyos afluen

tes occidentales~ salar dA Caipasa¡ al sur, con los afluentes del 

norte del río Cenc□ sa; otro tributaria del salar de Coipasa, y con los 

formativos de la quebrada de Tarapac~. Al occidente limita a:o n la cuen 

ca alta de lo quebrada Aroma. Estos dos Últimos son tributarios da la 

Pampa del Tamarugal. EH río Cariquima nace e11 la vertiente Á Puljahua, 

al pie del Cº Sojalla (4655 m)o Desarrolla su cursa superior por 38 km 

en direcci6n al EI\JE para encorvarse luego al NNE y vaciarse en los "cha.!!! 

pialas" del borda occidental del Salar de Coipasa, tras un nuevo reco

rrido ds 14 km. De modo que la longitud total del r1 □ Cbriquima es de 

52 km hasta el barde de la vega donde ea pierde. Hay autores que conai= 

deran la subcue11ca del río Carir¡uima integrada a la subcuenca del río 

Isluga. 

Por su ribera derecha, el r! □ Cariquima recibe 

los dos m~s importantBs tributarias. Cerca del caserío Ancuaque o Ancoa

que pasa el arroyo Toroni que viene desda el sur, desde los faldeos de· 

los cerras Sillajguay (5995 m) y Toroni (59~0 m), ambos situados sobre 

la l!nea de frontera chileno-boliviana. Tienp una longitud de 32 m. Es

te ~fluente suelen designarlo algunos coma arroyo Ancoaque º 

Aguas arriba del puebla de Cariquima se junta el 

arroyo Guai tani cuyas nacie1,tes tambi&n se encuentran e11 la línea Lie 

frontera, on 1a misma región d8l anterior. Lleva como aquél rumbo gen~ 

ral al norte y tiene un dasnrr□ llo de 30 km • 
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Por la ribera izquierda recibe el curso supe

rior del ría Cariquima, el arroyo Queñuvuta que proviene del oeste, 

del drenaje de varios "champiales" y tiene un desarrollo de 18 km. 

Este cauce echa a perder defjnitivamente la calidad del agua al ria 

Cariquima al aportarle aguas salobres. 

El gasto del ría Cariquima cerca del puebla de 

sste nombre era da □ ,120 m3/s en septiembre de 1976. 

Cubierta lit□ l6gica. Priman en esta cuenca las rocas volcGnicas. Las 

de edad mioc~nica-plioc~nica son ignimbritas y cineritas de car~ctar 

riolí tico, e11 tanto que las pleistodinicas y mfis recientes son de ca

rácter andes!tica-basáltico y muchas veces s0 1 reyacen a las rocas ter
ciarias. Los sedimentos modernos, fluviales y e6licos, provienen de 

la destrucción de las rocas anteriores. 

Cubierta vegetal~ La cubierta vegetal de la cuenca del r!o Cariquima 

es a11fjl □ga a la del rfa Isluga 9 anteriormente definida,. 

CslidAd del agua. El agua del rí □ Cariquima es buena para la bebida 

haGta el punto de confluencia del arrovo Queñuvuto, como se explicó. 

A partir de dicha junta el agua dol Lariquima es inapta para la bebi

ds e inservible para los cultivos de qu{noa. 

Los anÁlisis qu!micos practicadas son escasos h e.r,/,c 1 

v fueron p~c:i'ttia.s e,, 1976. Existe una confusión eh los nombres dt::: 

las estaciones de muestreo. El cuadra siguiente consigna la escasa in

f□ rmaci6n disponible. Se advierta que el arroyo Anc~aque es el de me

jor colidad del ague, con clasificaci6n C#-S2. El resto de los resul

tados califican al agua del Cariquima como G4-S4. 
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CUADrm Nº 41 
CALIDAD DEL /\GUA E1\I ruo CA~HQUIMA 

(1976) 

J Estaci6n pH Conduc. SAR B As Ng de 
m mohs ppm an'311a1e 

R. Ancoaque en Ancoaque e, □7 2276 6,33 12,5 n,149 3 - R. Cariquima en Nacimiento 8,42 3005 12,20 15,6 0,090 1 

R .. Cariquima en Cariquima 8,15 3680 13,10 21,2 □ ,740 3 

,...., 

Usa del recurso. El agua del rí □ Cariquima y de sus tributarios fomen-
·::J ' tan los "champi.\:§JBS" donde pasta el ganado de llamas y alpacas de los 

naturales de la regi6no 

""" 
.__, 

1 

-
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HOY/\ DCL RIO CANCOSA 

La haya del ría Cancosa se desarrolla al orienta del 

terete central de la 1ª Región, entre las latitudes sur 19U381 v 2□c¡50 
y los longitudes oeste 68Cl8W y 68054'. 

Es tributaria de la gran cuenca del Salar de Coipasa, 

situado en el altiplano b□livíana, lo que le confiete el carácter de 

cuenca de recursos hldrol6gic□o compartidas. 

Limita al norte con las cabeceras de la h□ ya del río 

Carir;uima y can otros afluentes occidentales del Salar da Coipasa; al sur, 

can la haya del ría Piga o Collacagua y con afluentes accidentales de la 

cuenca cerrada del salar de Empexa, al esteJcon otros tributarios da los 

salares de Coipasa y Empexa; al oeste,con la cuenca de la Pampa del Tama

rugcl, dn algunos de cuyos tributarios orientales queda separada par el 
w1t, 

corrl6n de QuimsachBta y otras cumbres que siguen al sur, y~ la hoya del 

río Callacagua., 

La hoya del Cancosa tiene una extensi6n de 1445 km2, 

de la cual se desarrolla en Chile aproximadamente 772 km2, que represe,

ta e) 54% dal total. 

El río Cancosa se Forma en las proximidades del pueblo 

de Sancosa, no lejos de la línea ds frontera chileno-boliviano, da 1~ 

reuni6n del río Oc□cucha, que viene del NO y del río Sacaya que viene di

rect~mente del surD 

Uesde el pueblo de Cancosa hacia abajo escurre el río 

entre bofedales y arenas, en laG cusles pierde por infiltraci6n m~s de un 

tercio de su caudal y va a V8ciarse a la ribera ~ur del Salar de Coipasa, 

trds un rac□rrid □ de 44 km, er1tre los cGrros Hizo (4090 m) y Camin□s(\760 

El río Ocdcucho, nace de la reunión de cuatro vertien

tes del fnldeo oriente del cordón de los cerros Quimsnchata# y recibe ap~ 

/1 rJada tiene que ver con el cordín de cerros del misrno nombre en las nasi, 
tes dal río Chungarl, del Lauca (Wuimsachata significa en Aymar~ "tres 
cerros iguales"). 
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tes en su nacimiento del faldEO occidental del cerro Sillajguay (5995). 

Trus un recorrido de 26 km do direcci6n NO-SE, se le junta el r!o Saca

ya que pro~iene del sur para formar el río Cancosa. 

El caudal del r!o □cacucho en Cueva Colorada, en su 

curso superior, a 14 km aguas ~rriba del pueblo de Cancosa, as de 100 

1/s. Redibe tres afluentes da muy poca importancia y posee una hoya de 
164 km2 0 

El r!o Sacaya tiene sus orígenes en Bolivia~ en las 

falda orie,,tal de le: Cordillera de Sillillica e., la proximidad del cerro 

Guaillaputunca (5080 m). Tras un recorrido de 24 km en direcci6n sur a 

norte 0 cruza la línea de frontera internacional para recorrer en terri

torio chileno en la rnisn@ direcci6n otros 22 km hasta su junta can el 

bcacuct1□• En su curso superior, en territorio bolivia11□ recibe par su 

flanco derecho las quebradas Pacopacani, Gueva Negra y Millumilluri, y 

por su ribera izquierda o poniente, la quebrada de Salida que nace al pie 

del portezuelo Sillillica. 

En territorio chileno, recibe por su ribera izquier

da dos atlu8ntes 1 de los cuales el arroyo Lupe Grande es el mis importa~ 

te y cuyo nacimiBnto se encuentra al pie oriental del cerra del mismo no~ 

brn,, 

Un aforo ~Ea&ttKa~s dal río Sacaya en Cancosa, el 

12oIVo76,arroj6 un gasto de 187 1/s, siendo por lo tanto el más importan

te tributarlo del río Cancosa. Su régimen es muy estable, pese a poseer 

un lecho arenos□Q 

CutiBrt3 litol6uica. El ~rea de esta cuenca, como todas las altipl~ni

c2s fronterizas, est~ cubierta de rocas volcánicas. Por una parte se e1,

cuRntran rocas riolíticas del Terciario; por otra, rocas de car~cter an

desítico-bas~l tic □ provm1iP.ntes nn 1os volcanes cuaternarios de la Puna, 

que en pnrte sobreyacen a las H11teriares. La destrucción de estas rocas 

produce dot.ritus cuaternarios 011 los valles y e,1 faldeos de las serranía 
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Cubiarta uegetul. Prospera la vegetaci6n propia de la estepa fría de 

alta Puna. Priman lAs asociaciones de talares de pastos duros de gra= 

mínaas. A mayores alturas crece la queñoa como Única especie arb6rea 

y cojines de umbelíferas rasinoaas como la llareta. En loe bofedales 

se encuentran gramíneas µequeílas y juncáceas, aparte de otras plantas 

pequeñas. 

Calidad del agua. Se advierte, a través de la Única corrida de mues

treo y an6lisis en ls hoya del Cancosa cuyos resultados se consignan 

en el CuGdro NQ , que el agua del río Ocacuch□ es buena, con Índi-

ces bastante bajos, aunqu0 sufre algún deterioro en su recorrido. El río 

s~caya tiene agua diferente con alto contenido total de sales y alto so

dio libre. Es el afluente que deteriora el agua del río principal que 

presenta también Índices elevados. 

H!o 

R!o 

rdo 

RÍ □ 

CALIDAD DEL AGUA f~ LA HOYA DEL 
RIC C!\!\:COSA 

(1976) (Solo 1 ensayo) 

Efl tación 

Sacaya 8n Cancosa 

Ocac1Jch□ en Cancasa 

Ucacucha en Cueva Colorada 

Cancosa en Gancosa 

pH 

a,23 

7,97 

7,82 

e,44 

C□nduc 0 
m mohs 

4677 

680 

243 

3775 

SAR 

16,59 

2,OB 

□ ,51 

13,65 

B As 

20,s □ ,5 

2,10 o.os 
o,so □ ,015 

14,O□ 0,518 

URO del recurso. En su recorrido el r!o Ocacucho riega considerable exten 

sión de bofedales, hasta el pueblo de Cancosa. Algo parecida ocurre con 

el valle del Sac□ yao 

El ingeniero Luis Armij□, en 1918 vislumbr6 la event,1Ja 

pns\biJidHd d8 d0sviar el río Ocacucha hacia le quobrada de Coscaya, aflu 

te de la de far~p□ cá, mBdinnte un acueducto do 25 km y un túnel de 1250 m 

baja el nnrte7ueln Guantijaº 
11.7 



-
l, 

..... 

,._, 

,. 
• 

HOY~ DEL SALAR DEL HUASCO 

La hoya del Salar del Huasca constituye una 
típica cue .. ca intermontana andina o cuenca cerrada en la alta cor

dillera. Con extenei6n de 845 km2 se desarrolla en la zona altipl! 

nica de la 18 Regi6n de Chile, al oriente da la provincia de !qui

que, e11tre los paralelos ¡9g55, y 20C28 1 L.S. y los meridianos 68Q 

41 1 y 69Q L. □• Limita al norte con las nacientes meridionales de la 

quebrada de Tarapacá y del r!o de recursos h!dricos ~-------

--:)compartidos Cancosa, de las cuales queda separada por un cardón 

de baja altura relativa; al sur, cpn la Quebrada de Chara~ afluente 
tr10utarLa de la Pampa del lamarug"l• 

boreal de la quebrada de Chacarilla 1/\La divisoria se encuentra sobre 

un amplio portezuelo también de baja altura relativa. Al oriente li

mita can afluentes meridionales de la gran cuenca del Salar de Coipa

sa y con subafluentes septentrionales del Salar de Empexa, ambos en 

territorio boliviano. Queda separada de ellos por un cord6n de cerros 

denominad□ Cordillera de Sillillica qua es al mismo tiempo la línea 

de frontera internacional. Ostenta cumbres elevadas entre 4500 a 5000 

m s.m. 

Por el oeste limita con las cabeceras de las quebr~ 

des tributarias de la Pampa del Tamarugal. la divisoria está consti

tuida por el Cº Columtucsa o Varbicoya (5180) y su prolongación hacia. 

el sur en el cord6n Altos de Pica (420□). 

El sistema hidrográfico del río Collacagua, en la 

depresi6n del Salar del Huasca, es sencillo. En el punto denominado 

El Tojo se juntan los dos principales tributarios que concurren a su 

formaci6n. Por el norte cae el río Chaquina, de muy escaso caudal y 

suave pendienteº Del oriente proviene el caudal principal aportado 

por el río Pigaº Nace éste a cota 4184 m s.m. e11 los Ojos del Piga, 

en una hoyada cubierta ds bofedales encerrada p□r los cerros Porquesa 

Chico (4600), Porquesa (5160), Challa~ollo (4903), Paza (5090), Geme

los y Piga (~022). 
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El gasto aforado en Ojos de Piga, en la angostu~a 

a la salida de la hondonada es de alrededor de 100 1/s. Entre el ca

serío de Collacagua - l'.ínico lugar de habitación humana permanente en 

la cuenca - y El Tojov se le juntan por la ribera izquierda la que

brada Batea, con un aporte de unos 10 1/s,v por la derecha, el arro

ya Porquesa de muy pequeño gasto. En este primer tramo el río tiene 

fu8rte pendiente, superior a 3%, con longitud de 18 km. 

A partir de El Tojo, el río Collacagua se desarro

lla con pequeña pendiente en direcci6n franca al sur, formando en al

gunos sectores grandes desplayes de aguas bajas cubiertas de algas. 

Despu~s de recorrer unos 15 km en dicha direcci6n, las aguas se lnfi! 

tran e11 :los acarreos modernos, poca más abajo del punto nominado Ma~ 

ca Collacagua. El lecho del río continúa seco y arenoso por otros 10 

km hasta el Salar del Huascoe En efecto, las quebradas de Sillillica 

y Manco Collacagua han formado un gran cono de deyección de materiales 

permeables que es el que ha interceptado el curso inferior del río Co 

llacagua, provocando su desaparición. 

Entre El Tojo y Manco Collacagua el río no recibe 

afluentes permanentes. Algunas quebradas laterales como la de Peña 

Blanca, la de Millumilluri, la de Sillillica, etcg aportan agua s6lo 

en ~poca de las grandes lluvias estivales. El desarrollo total del r!o· 

Collacagua desde su nacimiento hasta la orilla norte del Salar del Hua! 

co es de 30 km. 

En la orilla occidental del Salar del Huasca, sito 

e11 el punto m~s bajo y austral de la depresi6n de Collacagua, a 37fi□ m 

s,~., se generan tres vertientes principales. En la primera, situada 

e .. Salinas del Huasca, en el extremo norponiente del Salar, el agua br2_ 

ta 4 m sobre el nivel del salar, a 15,SQC. A 1 km al sur de ella, 

brota la segunda vertiente con un gasto ~enor. Mis al sur, a orillas 

mismas del Salar y junto a la huella a Pica, se encuentra la vertiente 
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más importante donde el agua brota a 15,5QC. Las aguas de estas ver

tientes son dulces y reunen un gasto da 40 a 50 1/s. 

Cubierta litológic~. El pis □ del valle de Callacagua est~ cubterto 

por fuertes espesaras de sedimentos cl~s~icoe cuaternarias¡ fo~madca 
de grava y arena provenientes de la destrucci6n de las rocas que con

finan esta depresión tectónica. En la serranía al poniente del Huasca, 

les capas basales de sedimentos marinos, intercaladas e íntimamente 

soldados con efusiones porfídicas, son instruidos por dioritas y pór
fidos cuarcíticos, a los cuales aparecen asociados yacimientos metali 

feros (v. gr. en CQ Galumtucsa). Sobre el complejo basal se apoya can 

discordancia de erosión la Formación Liparftica o Formaci6n Altos de 

Pica, donde prima la comp□sici6n riolítica de las rocas (tobas clner! 

ticas e ignimbritas soldadas). El cordón oriental está constituido por 

lavas andesíticas y basálticas de los volcanes plelstocénicos. 

Cubierta vegetal. Especies vegetales de importancia que crecen en los 

faldeos del valle son la llareta~ la queñoa y la paja brava o guailla. 

Crecen varias especies de tola (Parasprephia sp.¡ Baccharis sp.; Fabla

na sp.); la chachacoma; el romerillo; cohetillo; la camacha o araca; 
suculentas co;.,o 

la añaguaya; el lampayo, etc. Las cactáceas están represen~adas porAel 
v el sandillt5n. 1' 

leoncitó~Como en todos estas valles de altura, deben mencionarse los 

bofedales, de importancia porque constituyen la principal fuente de ~I.!. 

mentaci6n del ganado de camélidos. En astas alfombras vegetales sobre

salen las juncáceas pequeñas, compuestas y gramíneas enanas. 

Calidad del ; agua: • La consti tuci6n química del ' agua· del río 

Collacagua obedece a una conductividad aproximada de 500 m mohs y a 

un índice SAR 1,34, lo que permite decir que es buena, y tiene una cla

sificaci6n c2-S1 de acuerdo al sistema de Wilcax. Se han detectado boro 

; ars6nico en cantidades muy bajas. La reacción pH es ligeramente alca~ 

lina con un valor de 8,1. Los muestreos sistemáticos se realizaron en

tre los años 19?1 a 19?6 en la estaci6n de Collacagua y los resultados 

son los promedios de cinco an~l~sis. 
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Usa del recurso. Aparte del riego natural de las bofedales, que sos

tienen aquí unas 4000 cabezas de llamas y alpacas, las eguas del Pi

ga no tienen otro aprovechamiento por el hombre. Sin embargo, hay va

rios proyectos para su mejor usa, sobre todo en la ampliación del re

gadío de Pica y en el eventual uso como agua potable de las poblacio

nes costeras~ Asimismo, e11 el pasado no muy remoto, se hicieron est!! 

dios de un canal,= cuyo primer sector se alcanzó a construir-, para 

llevar las aguas del Piga a la qúebrada de Tarapac~. Una merced da 

aguas fue concedida hace algunas años para el abastecimiento de las mi 

nas del CQ Colorado, en Mamiña, pera na hicieran usa de ella. 

La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) ha calculado 

un potencial eléctrico de esta cuenca de 1000 kWo 
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H□V'l DEL SALAR DE COPOSA 

La hoya hidrográfica del Salar de Coposa as otra de 

las grandee cuenc11111 ci;r,dorr·eicas de la al ta Puna, situada en al rinc6n 

sudeste de lB 18 Rag16n de Chilee Posea una extanei6n da 1110km2 y se 

desarrolla integramante en territorio chileno entre loa paralelos extra -
moa 20Q281 y 20Q55 1 L.S. v loa meridianos o. 68026• y 68050'• 

Limita al norte con la porci6n sur de la hoya del 

salar del Huasca (o del r{o Collacagua) y con las cabeceras de curaos 

de agua tributarios al salar de Empexa, en Bolivia. Al este con tribu

tarias del sur del mencionado salar Empexa y tributarios nartinos del s~ 

lar Laguani o Pajancha y occidentales del salar de le Laguna, los tras 

situados en territorio boliviano. Por el sur, can tributarios de le pe

queña cuence dal sala~ de M1chlncha. Finalmente, por al oeste con las C! 
becaras de los tributarios orientales de la quebrada de Ceya, afluente ,. 
de la quebrada Chacarlllas de desagüe a la Pampa del Tamarugal,y con al~ 

gunas cabeceras de la hoya alta de Guatacondo. ~ 

El fondo de la cuenca elevada a 3715 m s •. m., astá ocy 
pada por la depresi6n del salar de Coposa y por una pequena laguna rema

nente situada en el ángulo sudoccidental, en el lugar denominado Plrcaa 

de Coposa. La extensión del salar ea de 85 km2, de modo que compromete 

el B % del 6rea de la cuenca!!! 

El salar, de forma aubelíptica con un eje mayar da 

orientaci6n aproximada N•S, recibe numerosos pequeños tributarlos en t.Q. 

do su perímetro 0 pero sin duda el 1116s importante ea el llamado Quabreda 

del Pabellón. Nace de las faldeas norte del CQ Pabellón del Inca (5110 m) 

y dirige su curso sensiblemente al NNO hasta caer sn el extremo sur del 

salar tras un recorrida de 23 km. Por su flanco izquierdo u oesta le caen 

las quebradas Chusguina, Pestillos, Le6n Un1to y Quelcocha. Esta Glti•a 
l. 4&MM) 

desciende desde el cerra Quelcochat Por su flanco derecho tambiGn raclba 
quebradas qua bajan desde el cord6n limítrofe. 
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Cubierta 11to16gica. De acuerdo a su pasici6n en l.~~= Puna
1 
partici

pa de las doa formaciones característicaa qua cubren el ,rea. Par una 
parte, lavas andesltico-basálticaa provenientes da los volcanes cuater
narios que rodean la cuencee Por otra, ignimbritas rlolít1cas de ■dad 
mloc6nica-plicénica. El fondo de la depresión lo ocupan lee salas del ea .... 
lar y los detritus provenientes da la destrucci6n de las rocas antas el• 
tedas. 

Cubierta vegetal. No difiere fundamentalmente de la descrita can cier
to detalla para la cuenca del rlo Collacagua~ que as su vecina da•• al 
norte, de moda que en mArito al ahorra da espacio, se refiera a alla~ 
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