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INTRODUCCION

Ubicaci6n del Area

El área estudiada está ubicada en la Regi6n de Loe Lagos. COr~&~

ponde a una franja Este - OestQ ~e 168 Km de largo y 20 Km de an-

cho, entre los paralelos 40°34' y 40°44', oubriendo una superfi

2cie total de aproximadamente 3.360 Km. La mayor parte está si-

tuada dentro de la provincia de Osorno. El límite con la provin-

cia de Valdivia pasa por el río Pilmaiquén, la parte media del l~

go Puyehue y el río Golgol hasta el límite con Argentina.

Se escogi6 esta área por ser representativa de la regi6n, presen-

tando dos rasgos tipiooe sobresalientes: un gran lago y un gran

volcán.

Método de Trebajo

El mste~ial fotográfioo utilizado fue fotografías aéreas vertica

les a esoala í:50.000 del Prcyecto Aerofotogramétrico OE~/CHILE

tomadas en 1961.

Después de una primera inspeooión estereosc6pica se hizo un reoo-

rrido en terreno con duraoi6n de dos días, desde Bahía Mansa hae-
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ta el nuevo cami.no :i.ntornG.r.-i.ol'Q.1 (1), Q;Jr0xim.adp.rnente 20 Km al

Este del Hotel Termas de Puyehue. Esta visita permil;i6 un>; fami

'1!dr~ot6n con las formas observadas previamente pr- las fotos,

para una interpretación final.

La información obtenida de esta nueva interpretación fue vaciada

a mosaicos controlados a escala 1:100.000 del Proyecto Aarofoto-

gramétrico OEA/CHILE que cubran el área, ex~eptuando un pequeño

sector costero y un sector andino donde hubo que recurrir a mo-

soicos no controlados de las mismas fotos a escala 1:50.000 que

posteriormente fuaron reducidos fotográficamente a la escala del

trabajo.

Estudios Anteriores

Refiriéndose a la depresión inter¡¡¡edi'!. ~'k la Reg!.ón de Los Lagos,

Brügge;; (1950) hizo observaciones sobre formas y dep6sitos elaci~

les. Este fue el punto de partida para estudios posteriOl'es de

(1) El trazado del oamino que figura en el mapa corresponde A Di
ciembre 1961 ouando fueron tomadas las fotos. Actualmente
une Chile con Argentina.
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Weischet (1964) quien distingui6 dep6sitos glaciales correspon 

dientes a cuatro glaciaciones. Weischet tambifn raliz6 estudios

en el sector andino y costero (1963, 1965) referentes a los efe~

tos del sismo de Mayo 1960 y en el sector costero (1966) en cuan

to a los depósitos de solifluxi6n periglacial.

Aguirre y Levi (1964) realizaron estudios geo16gicos en el sector

andino y Katz (1964) confeccionó un mapa geo16gico del área, a es

cala 1:500.000.

Valenzuela, García y Valdivia (1962, 1965) efectuaron estudios de

los depósitos terciarios en el sector occidental de la depresión

intermedia.

El Proyecto Aerofotogramétrico OEA/CHILE hizo estudios que cubren

el sector central del área; informaci6n topográfica, geo16gica,

geomorfo16gica y pedo16gica aparece en mosaicos a escala 1:20,000.

·El mismo Proyecto preparó mapas a escala 1:100.000 de foto-geolo

gía, de drenaje y tectolineal para la Empresa Nacional del Petró

leo.
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EL MARCO REGIONAL

Dentro del área estudiada se distingu@D, de Este a Oeste, los tres

grandes rasgos que cara~~or~2aD al relieve de gran parte del terri

torio chileno: :a oordillera andina, la depresi6n intermedia y la

cordillera de la costa.

Clima

El clima de la regi6n es templado lluvioso de costa occidental.

A pesar de que la cordillera de la costa raramente sobrepasa la

cota de 600 m, _actúa como biombo climático, disminuyendo el e

f;pto de los vientos portadores de lluviae provenientes del Oeste.

Aeí, se registran precipitaciones de sobre 2.000 mm a barlovento

y de s6lo 1.300 mm a sotavento, en .el sector occidental de la de

presi6n intermedia. Hacia el Este los vientos encuentran el obs 

téculo que representa la cordillera andina y se registra un ascen

so &n las precipitaciones, anotándose promedios anuales de cerca

de 2.000 mm.

El régimen térmico es uniforme, registrándose promedios anuales de

alrededor de 11°, exceptuando las partes más elevadas de la cordi

llera andina donde el límite de las nieves eternas está debajo de

los 2.000 m.
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Vesetaci6n

De las características pluviométrioas ya señaladas se desprende

que la vegetaci6n encuentra una alta disponibilidad de agua. La

selva valdiviana cubre los cerros costeros y andinos, lo que di-

ficulta la fotointerpretaci6n. S610 en las altas cumbres andinas

desaparece el bosque, permitiendo una mayor visi6n de las formas. '

En la depresi6n intermedia se han practicado desmontes en forma

intensiva desde mediados del siglo pasado, época en que adquiri6

importancia la colonizaci6n del área; ~e esta manera, actualmente

quedan pocos vestigios de la vegetación natural y la erosi6n en

las laderas es fuerte.

Los lechos mayores que no son aproveehables agríeolamente concen-

tran vegetac·i6n a lo largo de sus cursos. Lo mismo se apre.eia en
'.

las numerosas pequeñas depresiones pantanosas dond. se pres'enta

una formaci6n vegetacional típica de ambientes pantanosos denomi-

nada ñadi.

Hidrog;,afía

El área estudiada, exceptuando el sector costero, corresponde a

la hoya del río Bueno.



El río Pilmaiqu6n, afluente del Bueno, desagua al lago Puyehue,

Su caudal medio es de 190 m3/seg" registrándose el mayor gasto

en Junio y el menor en Febrero, En este río se encuentra la pla~

ta hidrodéctriea de tI~i S,l~ó" que proporciona energía a Valdi -

via y Osorno.

otro afluente importante del Bueno es el río ~ahue que desagua al

lago Rupanco, al Sur del área estudiada, Recibe las aguas del

río Negro antes de Osorno e inmed~atamente después de esta ciudad

recibe las aguas del Damas.

/1 10s principales ríos del ámbito and~no sOn el Golgol y el 1ioan.

Ambos desembocan en el lago Puyehue, formando deltas.

10s ríos de la cordillera de la eosta son de esoasa importancia,

Dentro del área, 10& sistemas del Tranallagu!n, Maioolpue y Hue~

yelhue drenan las eerrOS costeros para Taeiarse al ma~.

"
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LA CORDILLERA ANDINA

El volcán Puyehue con sus 2,240 m de alt~ra domina el paisaje an

dino.. En el :;lector próximo al l{mi te internacional destacan va.,.

rias altas oumbres de las cuales el Cerro Campana representa la

al tura máxima con 1.921 m•.

Apar·te de un peq,ueño sector granftieo en el Este •. las r·o.cas co.rr.eE.

ponden. a la "serie efusiva máfica" descrita por Aguirre y Le'[1

(1964) como "rocas volcánicas cenozoicas q,ue ~orrespon.den a la,v.as

andesfticas y basálticas, brechas, tobas y ceni~as de ig~al comP2

sic16n y lahares",

Numerosas fallas y fracturas se observan en e~ se~tor oriental

donde son claramente visibles en ~as partes a~tas de los cerros

graníticos, desprovistos de vegetaci6n, N~ presentan ~na orient~

ci6n preferencial.

En el Este del lago Constancia se presentan dos fallas para±ela~

~ue ~ruzan el lago en direcci6n. NE~SW, Al parecert hay ~n graben

entre amba¡¡ q,ue fue ocupado por ·hielo. C"rredores de avalancha

son indicios de fracturas; el más importante se observa en el ex
. . -

tremo ~reste de una falla al Norte del Lago Constan.ia.

Grandes derrumbes se concentran en las laderas del volcán Puyehue



)

y en el macizo 1Tolc:l:nioo i.nmediat"m..nt .. al Sur. Més allá de este

sector su intensidad y frecuencia disminuye en forma notoria.

Weischet (1963) observ6 este fenómeno a lo largo de cientos de ki

16metros de la cordillera andina dentro de una angosta fr~nja de

direcci6n N-S, lo que lo llev6 a pensar en la existencia de un

gran graben que habría presentado manifestaciones de movimientos

durante el terremoto de Mayo, 1960. En el área de estudio, el

seotor de deslizamientos coincide con la agrupaci6n de numerosos

edificios volcéniooe pequeños.

Une intensa actividad volcénica ee ha desarrollado desde el ~er

ciario hasta la ~otualidad.

Dentro del matarial 701cánico se puede distinguir entre aq~ellas

formas ¡ dep6sitos que han sido visiblemente afectados por glaci~

ciones y 1~3 post-glaciales que no presentan huellas de erosi6n

glacial.

El volcán Puyehue constituye le manifestaoi6n más import~nte de

la actividad volcánica, habiendo tenido erupciones dentro de tie~

pos históricos. Su gran cráter do más de 2 Km de diámetro se en

clava en el cono que aJ.canza un diámetro máximo de 35 Km dentro

del área de estudio. Profundas artesas glaciales han disectado

este cono, por lo que se le puede atribuír una edad preglecial.

Capas horizontales dwectadas son claramente visibles en el curso
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inferior del río Golgol; en la pared norte del valle quedan expue~

tas hasta cuatro de ellas. El mismo fenómeno se observa en el cu~

so inferior del río Lican. otra evidencia de la edad preglacial

del Puyehue la constituye una gran lengua en su ladera que también

fue disectada por una artesa. Al parecer, se trata de una gran c~

lada de lava.

Tanto este volcán como el cerro Mirador constituyen centros disper

sores de agua¡ sus conos originan redes de drenaje radiales.

Dos rasgos del Cerro Mirador indican que se trata de un antiguo

volcán; la cumbre con aspecto de neck y la evidencia de la disec

ci6n de su ladera oriental por una artesa que habría pasado por un

contacto litológico granítico-volcánico, atravesando roca graníti

ca por su flanco oriental. Hoy día s610 vemos huellas de la arte

sa en la roca granítica y la pared volcánica habría sido borrada

por la erosi6n fluvial.

Las mesas constituyen otro rasgo volcánico antiguo. Corresponde

ríán a remanentes de capas horizontales que fueron disectadas no

sólo por la acción glacial sino también fluvial. Los profundos va

lles encajonados en las laderas volcánicas y la planeze que se ob

serva en el flanco sud-occidental del volcán Puyehue, constituyen

indicios de la importancia de la erosión fluvial.
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La actividad ~o~cán;.~a ~ogt-glacial esté representada por pequeños

voJ.~enpa, coladas y material piroolástico.

Dentro del área se observan once edificios volcánicos de dimensio

nes muy inferiores a las del Puyehue. El diámetro de sus cráteree

no excede 0,5 Km y de sus conos 1,5 Km. Se les puede atribuír una

edad post-glacial por la frescura de sus formas y, en el caso de

algunos, por su ubicación en lugares que anteriormente fueron ocu

pados por hielo. El ejemplo más notorio de esto lo constituyen

los tres conos que cruzan la arteea del Golgol.

Dos de los pequeños volcanes presentan ,;~ladas cubiertas de vege

taci6n. Una lengua que parece ser una gran colada ocupa el fondo

de la artesa del Golgol. Se le puede atribuír una edad post-gla

cial porque su forma no habría sobrevivido al paso del hielo.

Gran oantidad de material pirocléstico ha borrado rasgos de erosi6n

glacial. Así, en algunas partes se discierne s610 un reborde de a~

tesa o existen antiguos circos sin huellas aparentes de artesas que

habrían sido sepultadas por materiales piroclésticos. En estos se~

tores las redes de drenaje son generalmente mal jerarquizadas y

existen numerosos lagos pequeños, algunos rellenados. Este eería

otro indicio de la depositaci6n reciente de este material.
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Por su alture, latitud y clima lluvioso. In cordillera andina

~ri6 intensa glaciaci6n y sus huellas hoy día son visibles no

/~~
,~,,~~
" ~: .. ¡ .~., ,', ~ ~,. , .. :: ~ :

lo dentro del ámbito andino sino que a distancias superiores a

130 Km dentro de la depresi6n inter~edia.

Las huellas glaoiales son más notorias dentro de la rooa graníti-

ca en el sector oriental. Los circos son las formas más importan

tes, presentando una orientaci6n preferencial S~, S y E, lo que

coincide oon las laderas que reciben menor insolaci6n, permitien-

do mayor ~ormaci6n de hielo. Han originado lineas de cresta altas

y cumbres agudas. La mayoría presenta una cuenca actualmente re

llenada de sedimentos; la laguna Campana constituye el único ejeaO

plo de cuenca adn ocupada por agua.

Algunos circos están a la oabecera de artesas, otros s~ ubican en

sus paredes, colganto sobre los profundos fondos. La más importan

te de las artesas es la del río Golgol que recibe numerosas tribu-

tarias. Al parecer, la del río Lican desapare~e en el curso infe-

rior del río, lo que eataría indicando que el glaciar no alcanz6

hasta tan abajo.

Extensiones planas caracteriznn los fondos de las artesas. Podrían

corresponder a dep6sitos de lecho mayor de los ríos proglaciarios

que han podido formar llanuras fluviales dentro del fondo plano por

~l cual esourren. Tambi~n podría tratarse de antiguos lagos de om-

tt •



bligo que fueron ,',?1J. ..uncio8 por ,l0" s,"limen""" de r:fo9 prog.lsc:la-

rios que actualmente l,s atraviesan. En este caso, los cerrojos

habrían sido borrados o estarían cubiertos por el denso manto ve-

getacíonal. La presencia 'de este manto sería el motivo por el
"

cual no se distinguen ~orrenas deposítadas durante el último re-
,-'

troceso de los hielos.
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LA DEPRESION INTERMEDIA

Er lago puyehue marca ,,1 contaoto entre la cordillera andina y la

depresión intermedia.

A juzgar por la amplitud de la artesa del río Golgol, es compren-

sible que el glaciar haya tenido suficiente potencia para excavar

la parte oriental de la cuenca lacustre.

El material morrénico que rodea el lago corresponde a la morrena

frontal de la última glaciación (Weischet 1964, Borgel información

verbal 1967) que retuvo el agua proveniente del derretimiento de

1<'" ",Jd~i4>"''' O",JOOJ .:r .t..iO<lfl pr:incipallllBllte. Esta morrena presen-

ta un aspecto de colinas irregulares y está profundamente erosion~

da por los cursos de agua que la atraviesan anárquicamente.

I

,
1

Los ríos Golgol y Lican han construído deltas cuyas formas indican

que en el caso del Golgol está constituído por materiales finos y

l'
i!
I
1,
I

!

en el del Lican, materi~les gruesos, hecho que se explicaría por

las diferentes grsdientes de estos ríos. El Licsn, con una mayor

\

gradiente por escurrir por el cono del Puyehue, sería capaz de

Iel

/

transportar material más grueso que el Golgol, que esc\lrre:,po
.' ~....----...:..

fondo de la artesa que llegó hasta el mismo lago.1 ¡/
(, \
\ \

\,
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1?

En la ribera norte del Lago se nota claramente el contacto entre

roca volcánica y material morrénico. Del nítido abrupto de la r~

ca volcánica se pasa a las terrazas algo borradas labradas dentro

del material morrénico. Aquí, al igual que en el extremo occide~

tal del lago, existe un largo y angosto cordón litoral ubicado e~

tre una estrecha playa y una terraza lacustre de alrededor de 1,5

Km de ancho que se identifica como tal por la regularidad de su

superficie plana. El escaso escurrimiento superficial indicaría

que se trata de una superficie recientemente expuesta a la acci6n

subaérea.

El cord6n litoral existe sólo en aquellas partes en que la costa

lacustre es más baja. Sobre la amplia terraza se observan dos ni

veles más de antiguos estacionamientos del lago; en la ribera

sur donde la costa es más alta hay sólo una terraza sobre una pla

ya estrecha.

La explicaci6n del cordón litoral sería la siguiente: al presen

tarse una costa baja, las olas rompen antes de alcanzar la orilla

del lago, construyendo un cordón de material arrastrado desde el

fondo del lago. Entre este cordón y el material morrénico que

presenta mayores elevaciones, se forma una laguna baja que corre~

pondería a la amplia terraza actual que fue expuesta al bajar el

nivel del lago.

..



_16

El J.°fa PJllrJll:Jql1.6'Jl. d.~('J1l6U.A '11 )·.rq;c.~ o~"H~~jnl.lálh.h}oe p~·ofund9.mente..

A lo largo de su curso ha for~ado importantes terraZRs que en al

gunas parates ooupan un ancho superior a 2- Km.

A la morrena frontal l~ sigue un cono de transici6n que se ha~ría

construido durante el derretimiento de los hielos de la última

glaciaci6n. El contacto es, en algunas partes, muy nítido,_noté~

dose un pequeño desnivel.

El cono es fécilmente identificable en las fotos por sus drenes

paralelos que obedecen a la forma de plano inclinado hacia el oe~

te.

En el sector sur del cono la red de drenaje més densa coincide

con la aparici6n de numerosos canales de drenaje que se han cons

truído para permitir el uso agrícola del suelo. Ambos rasgos son

indicios de un nivel freético superficial.

Hacia el oeste, este material fluvio-gl~cial limita con dep6sitoe

morrénicos. El material fluvio-glacial penetra dentro de la uni

dad morrénica a través de los ríos principales que lo encauzan, e~

granando con el material fluvial hacia aguas abajo.

La unidad morrénica constituye una superficie suavemente ondulada.

Es la típica superficie de montículos y pantanos, los que son cla

ramente discernibles por presentar manchas oscuras que indican una

concentraci6n de agua superficial. Aquí la red hidrogréfica



difiere totaloente de la que se pre$enta en el cono de transici6n.

Es anárquica, oal jerarquizada, y los cursos scn oeandrizantes, t~

dos rasgos propios de un paisaje ~orrénico. Al igual que en la ll~

rrena frontal próxiDa al lago Puyehue, los rios y esterns han rea

lizado una profunda erosi6n que se explica por la poca coherencia

del Daterial oorrénico.

Desde el punto de vista del relieve, las DisDas características se

oantienen hasta el río Negro, lo que indicaría que se trata de una

lJisDa unidad geotlorfo16gica. Sin eobargo, Weischet (1964) distin

gue aquí dos unidades: morrena basal en el sector oriental y 00

rrena frontal en el occidental. La fotointerpretaci6n no permite

hacer esta distinci6n. Podría tratarse tanto de oorrena basal que

habría sido depositada durante el rápido retroceso de l~s hielos

correspondientes ~ls penúltioa glaciación, CODO de oorrenc frontal

constituída por Daterial fino que origina formas suavemente ondul~

das de escaso relieve.

Hacia es oeste del Río Negro hay un notorio cambio en el paisaje.,
\ ~~ Se trata ahora de un colinaje suave cuyo relieve presenta Dayores

desnivelee que el del Daterisl norrénico contíguo. Otro criterio

para trazar un línite entre estas dos unidades adyacentes es la

ausencia de las pequeñas depresiones pantanosas que caracterizan

a la unidad morrénica.
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áreas de erosión particularmente intsnsa." En el norte del sec

tor se trat~ de un relieve de cárcavas y filudas líneas de cresta;

el escurrimiento provlniente de las fuertes precipitaciones se ha

concentrado en las laderas, ab~rrancándolas. En el sur la erosión

se presenta en otra forma: drenes profundamente encajonados sepa

ran interfluvios planos. Ambos casos sugieren la presencia de un

mBterial fino y poco permeable como la arcilla.

Dentro del sector hay afloramientos de roca sedimentaria marina y

continental de edad terciaria cubiertos en partes por depósitos

glaciales cuaternarios (informes i~'diios ENAP). Weischet (196J)

ha distinguido tres morrenas frontales dentro del sector, corres

pondientes a la primera, segunda y tercera glaciación. El proce

so erosivo correspondería, entonces, en partes a los estratos ter

ciarios y en otras a las morrenas antiguas. En ambos casos se tr~

ta de antiguas formaciones que han presentado una débil resisten

cia a la erosión.

Dentro de e9te sector occidental de la depresión intermedia, la

red hidrogr~fica varía. Inmediatamente al Oeste del Río Negro es

densa, disminuyendo en forma notable hacia el Oeste. Los esteros

principales escurren a través de anchos lechos mayores en forma

meandri7-·mte. Siguiendo hacia el Oeste, hay un nu.evo cambio. L1l

red hidrográfica se intensifica y varios drenes llegan a constituíl"
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el ourso'superior del río Trensl~aguín. Este ~rca el límite oon

la cordillera de la oosta, de donde reoibe numerosos afluentes.

\



LA CORDILLERA DE LA COSTA
/

I
.... ,:4. /

La forma maciza del bloque costero cubierto de selva se eleva so-

bre el paisaje ondulado a su 'Sste. Lito16gicamente corresponde

a esquistos del basamento metam6rfico, a los cuales se les at~ib~

ye una edad precámbrica.

Forma parte del macizo denominado Cordillera Pelada que se extie~

de a lo largo de 80 Km al sur del Río Bueno. Llama la atenci6n

la repetici6n de superficies aplanadas Qn las partes ~ás altas qu~

generalmente no sobrepasan los 600 m. La altura máxima que figura

en la carta preliminar a escala 1:250.000 es de 822 m. La explic!

ci6n de estas formas amesetadas estaría en la peneplanizaci6n ter-

ciaria seguida por el tectonismo del Plioceno que alz6 el bloque

costero, originando la Cordillera de la Costa, Esta tect6~ica le

da al macizo un aspecto juvenil. Así, a los aplanamientos eleva-

dos se oponen prof~ndos valles que disectan al macizo costero.

La red de drenaje sufre un fuerte control tect6nico, notándose un

alineamiento preferencial SW-NE. Una importante falla con esta

direcoi6n atraviesa el área a lo largo de 17 Km.

La costa es rocosa y presenta la forma de un abrupto acantilado.

En las bah~aB más protegidas, se han formado playas. Detrás de
" .

los dep6sitos marinos actuales se observan dep6sitos fluvio-marinos

,I
I
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en las desembooaduras de los ríos. Estos oorresponderían a hue-

llas de un nivel de transgresión marina de origen glacio-eustáti~

ca, ocurrida en el flandrienss. Este nivel ha sido identificado

como tal en latitudes más bajas de esta costa (Paskoff, 1965).

Borgel (1965) también observó ~g presencia de niveles fluvio-mari-

nos dentro del área.

En este sector cos+'ero están presentes superficies aplanadas, en

algunaa partes an forma escalonada, lo que su51ere la posibiiidad

de·terrazas marinas. Nuevamenté el clima' lluVioso·dificulta.lá

observación por la ifttensÁ ero~ión fluvial qu~ .. ha borrado antiguas
• ~ 4'" " ., .

formas y par el denso marlté vegetacional que cubre todo el área

costera •.
• • ' ¡# ,; '" lo •
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CONCLUSIOH

La fotointerpretación constituye "J.n primer paso hacia el estudio

geomorfológico detallado de una área. Nuestro mapa a escala

1:100.000 es, entonces, una carta preliminar geomoriológica.

Dentro de la cordillera andina son visibles tanto formas de ero

si6n glaciaria_~omo formas y depósitos volcánicos. Ciroos yar

tesas glaciales son nítidamente visibles en el sector granítico

oriental, donde no han sido modificados por activiñad volcpnica

como sucede al oeste, en los alrededores del volcán Puyehue. En

este sector occidental se distinguen conos y coladas por las io!.

mas tlÍp;lcaa IilU& pre-een-t-&lll. J'tece. voleiniea que Glpon. resistencia

a la erosi6~ ha sido pue~t&l en relieve, constituyendo mesas.

En la depresi6~ intormedia se depositen los materiales provenien

tes de la corciillera. Al liber",rse de los límites impuestos por

las artesas andinas, los hielos se expandieron, tomando caracterí~

tices de glaciación pi&montana. Esto nos lleva a pensar que aún

recién depositados, estes materiales no habrían constituído relie

V9S importantes. La idsntificaci6n del cord6n morrénico de la úl

tina glaciación y su correspondiente cono de transición no pregen

ta mayores problemas. Sus formas son relativamente frescas. Pero

hacia el oeste, dentro del dominio de antiguos depósitos cuaterna

rios y terciarios, comprobamos que la informaoión propo=cionada



2)

por la fotointerpretaci6n fue inQuficientG con respecto a la géne

sis de las formas. Esto se debe a loe efectos combinados del cli

ma lluvioso actual y de la solifluxi6n periglacial a la cual estu

vieron eometidas estas superficies durante épocas glaciales poste

~iores a su depoiitaci6n~ Estos agentes nan provooade ~ f~rtQ

denudaci6n, suavizando las formas originales de los dep6sitos.

Una distinoi6n entre dife~entes unidades se torna espeoialmente

difícil cuando éstas han sufrido efectos similares frente a los

agentes erosivos.

Dentro del macizo costero, un r6sgo de interés identificable a

través de la fotointerpretaci6n lc constituye el trazado de fallas

y fracturas que tiene una orientaci6n preferencial SW-NE. Al i

gual que en sector andino, la vegetaci6n dificulta un estudio de

las laderas.
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