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ZONA AUSTRAL O PATAGONIA CHILENA 
RESE~A GEOGRAFICA 

El nombre de Patagonia comprende el cono del extremo austral de Sud

américa, desde una lÍnea norte que sigue aproximadamente entre los paralelos 41° y 

42° Lat. S. que va desde el Canal de Chacao y el Golfo de Reloncaví, en Chile, y 

el río Limay en La Argentina, hasta el Cabo de Hornos por el sur (56° Lat. S). Com 

prende una extensión longitudinal de aproximadamente 1550 km. Algunos autores, sin 

embargo, excluyen del concepto de Patagonia al Archipiélago de Tierra del Fuego, y 

así se considerará en esta reseña. 

Dos sectores longitudinales profundamente diferenciados, se pueden es 

tablecer en ella. El sector occidental constituye la Patagonia Chilena, vertebrada 

en torno a la cordillera de Los Andes, la que ha sido bisectada por ríos y glaci~ 

res, y penetrada por profundos fiordos labrados por los hielos de otra época. Des

tacan en ella algunas cumbres de cerros y volcanes, y aún conserva entre Aysén y 

Magallanes una amplia zona cubierta por gl2.ciares llamados Campos de. Hielo. Al occi

dente de la cordillera andina se encuentra una faja deprimida de tierras desmerr~r~ 

das en archipiélagos, penínsulas, golfos y canales que es la continuación hacia el 

sur del Valle Central de Chile. Vestigios de la cordillera ne la Costa sólo reapa

recen en la Isla Grande de Chiloé y en la Península de Taitélo. 

El sector oriental de Patagonia, que constituye actualmente la Pata

gonia Argentina, se caracteriza en cambio por ser una meseta de suave pendiente h~ 

cia la ribera atlántica, surcada de ríos muy largos que nacen en la región subandi 

na oriental, en lagos de origen glacial o en cañadones profundos. Estos se sit~an 

en una faja longitudinal de transición entre ambos sectores llamada Subandina Ocien 

tal, de condiciones climáticas similares a las del "Desierto Patagónico", de la cuaJ. 

también participa Chile. Es en esta franja donde se hace necesario el riego arti-. 

ficial sea para cultivos o para fomentar empastadas. Hasta ella se extienden a ve~ 

ces los bosques de fagáceas (lengas y ñirres) propios de la franja occidental. En 

ella sobresalen mesetas más altas constituidas por grandes coladas de lavas. Buen 

ejemplo de ellas es la meseta Buenos Aires y otras de más al sur. 

Queda así en claro que una de las características geográficas más re 

levantes de esta región es el contraste entre sus vertientes pacífica y atlántica, 

y los estudios indican que dicha oposición geográfica no es reciente, manifestán

dose también en los yacimientos. arqueológicos que muestran pocos puntos comunes 

entre sí. 
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Clima y Vegetaci6n. El Cuadro N° permite visualizar algunos de los principales 

parámetros del clima patag6nico con valores promedios mensuales de una estadís-· 
tica de 30 años. 

En Patagonia Chilena, especialmente en su franja archipielágica, 

las precipitaciones alcanzan hasta cuatro mil o más milímetros anuales, las que 

alimentan ríos caudalosos y de fuerte pendiente, el mayor de los cuales es el 

Baker. Permiten también el crecimiento de una vegetaci6n exuberante de bosques 

fríos con fagáceas, quilantales (Chusguea) y helechos, pero también prosperan 

Drimys winteri (canelo); Maytenus magallanica (leña dura); Austrocedrus chilensis 

(ciprés de la cordillera), arrayán (Myrceugenella apiculata) y arbustos del gén~ 

ro Berberis, la chaura (Pernettya mucronata), etc. 

El sector oriental, al contrario, goza de un clima semiárido deba

jas precipitaciones, que da lugar a una estepa arbustiva xer6fila donde prima el 

calafate (Berberis buxifolia), el neneo (Mulinum spinosum), el duraznillo (Colli

guaya odorífera) ,la paramelá..,(Adesmia boronioides), etc, y pastos duros o coirona

les (ishus). Otras gramíneas de importancia en el sustento de la fauna se desarro 

llan en vegas o "mallines". , 
Entre ambos sectores se intercala la franja longitudinal Subandina 

Oriental con condiciones climáticas semejantes a la del desierto patag6nico, 

aunque morigeradas por la proximidad de la cordillera andina y por las masas de 

agua de los grandes lagos patag6nicos situados justamente en dicha franja. Es 

en ella donde se requiere del riego artificial para mejorar el rendimiento de 

las praderas y permitir el desarrollo de cultivos en algunas áreas, Un buen 

ejemplo de lo primero sería el riego de zonas aledañas a Punta Axenas y en el 

norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego; del segundo caso, la zona fronteri 

za de Chile Chico, en la ribera sur del Lago General Carrera, donde se riega 

desde hace más de treinta años. 

La pluviosidad alcanza su tasa máxima en las islas de la franja 

archipielágica con valores entre 3 000 y 4 000 mm anuales. En Puerto Aisén (45º 

24 1 L.S.), al interior del fiordo de ese nombre, la tasa es cercana a los 3000 

mmm. En cambio en Punta Arenas, situada al oriente de la cordillera, es de só

lo 440 mm. Otros puntos de situaci6n análoga cuentan aún con menores precipi

taciones. 
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En la franja lluviosa de la Patagcnia Chilena se advierte un 

incremento paulatino de las precipitaciones con el aumento de la latitud, y 

desde luego, no hay estación sin lluvia. 

Una característica climática de la Patagonia es la presencia de 

vientos permanentes y de gran intensidad, sobre todo en los meses de verano. 

Los vientos reinantes provienen del sur y del suroeste, y las velocidades son 

de 50 o más km/hora. 

Las temperaturas en Patagonia son bajas a lo largo de todo el 

año. En Puerto Aisén, situado en Patagonia Central, la temperatura media anual 

es de 9ºC; en el mes más frío, en pleno invierno, la media es de 4,SºC y en 

Febrero la media del mes alcanza a 13,SºC. En Punta Arenas, la media anual es 

de sólo 6,7ºC; en el mes de Julio la media es de 2,2ºC y en Enero, el mes más 

caluroso, la media sube a 11,2°C. 

Fauna. En la región de los canales prima la fauna marina, con mamíferos de la irn
de río 

~ortancia del lobo de mar (del género Otaria), la nutria¡
1
(Lutra provocax) y el 

chungungo (Lutra fe~-i:_na) ; una a vi fauna representada por gaviotas· (Larus) , albat.ros 

(Diomedea), distintos petreles; diferentes s de cormoranes, cisnes,entre 

otros. El mar es rico en peces, moluscos y crustáceos. El bosque frío en cambio, 

no es un buen habitat para la fauna, y es a veces tan impenetrable que sóJo el 

chucao (Scelorchilus rubecula rubecula) lo habita. 

El sector subandino oriental está poblado por una fauna mucho más 

rica y variada: el guanaco (Lama auanicoe); el huemul (Hippocamelus bisulcus), en 

las mayores alturas; el zorro colorado o culpeo (Dusicvon culpaeus)y la chilla 

(Dusicyon griseus); el puma (Pelis concolor); el piche o peludo (Chactophractus 

villosus); el chingue o zorrino (Conepatus chinga); el gato de los pajonales 

lis colocolo); diversos roedores. La avifauna está representada especialmente por 

el avestruz chico o choike (Pterocnemia pennata pennata}; el flamenco (Phoenicop

terus chilensis) habitando en lagunas y mallines;la avutarqa o caiquén (Chloephaoa 

picta picta); la roartineta o perdiz austral (Tinanotis ingoufi); rapaces y vultú

ridos; etc. 
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En Patagonia Chilena - y excluyendo el archipiélago de Tierra del 

Fuego que tendrá tratamiento aparte - es posible distinguir dos subáreas, de 

acuerdo a la hidrografía y sobre todo a la intensidad y carácter de la glaciación, 

subáreas que se designarán Patagonia Septentrional y Patagonia Meridional. 

A) PATAGONIA SEPTENTRIONAL. Se extiende desde el límite norte definido anterior

mente para la Patagonia hasta la latitud de la base de la península de Taitao, al

rededor del paralelo 46°30 1 , es decir, toma una longitud aproximada a 540 km e 

incluye la Isla Grande de Chlloé. 

De acuerdo a la división tripartita longitudinal, se distingue ,en 

ella, como se dijo, una porción continental de una archipie o insular. De se 

paración entre ellas corre una faja marítima que en la mitad norte se inicia en el 

Golfo de Reloncaví y continúa ñacia el sur en los Golfos de Ancud y Corcovado,que 

establecen la separación ee la isla de Ctiiloé con Chiloé continental; se prolonga 

hacia el sur en los canales Moraleda, Costa y el estuario de los Elefantes, hasta 

casi el istmo de Ofqui. 

Toda la faja insular está sometida a una alta tasa de precipitación 

que debido a su altura deprimida, se manifiesta sólo en forma de lluvias ;prácti

camente no cae nieve ni se encuentran en ella área englaciadas. Los únicos ríos 

de mayor importancia son los de la isla Grande de Chiloé, como los ríos Pudeto, 

Botalcura, Notué, Cñadmo, y los de la península de Taitao: el río Negro, formati

vo del San Tadeo, y el emisario del lago Presidente Juan Antonio Ríos que es aquí 

el cuerpo de agua más extenso. Otros lagos menores se encuentran en Chiloé insular, 

en la isla Victoria y en la propia península de Taitao. 

En la faja continental, donde el relieve ha sido configurado por el 

levantamiento de la cordillera de los Andes, por acción del hielo y por la acti

vidad volcánica más reciente, existen grandes FÍos que se generan al oriente de 

la línea de altas cumbres, en la región subandina patagónica, atraviesan en desfi

laderos la cordillera andina y van a vaciarse en el fondo de saco de fiordos o es

tuarios '.IIIOdelados profundamente por las glaciaciones pasadas y que paulatinamente 

se van rellenando de sedimentos. Pero también hay ríos más breves que descienden 

con gran pendiente desde la línea de altas curnbies. Al primer grupo pertenecen los 

ríos Puelo, Yelcho, Falena, Cisnes y Aysén, que son los más caudalosos. Al segun

do grupo, los ríos Cochamó, Vodudahue, Reñihué, Corcovado, Palvitad, Rodríguez, 

Tictac y Queulat. Al sur de la cuenca del Aysén, se encuentran otros ríos de es

te últilUo carácter: Huemules, Sorpresa y Exploradores. Por lo general, los ríos 
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presentan además de pendientes fuertes, frecuentes rápidos y saltos que impiden 

la navegaci6n én ellos, salvo en algunos tramos próximo a la desembocadura. En 

otras ocasiones los sedimentos de acarreo y las palizadas con serios obstáculos 

para ello. 

El hielo ocupa las altas cumbres y desde ellos se desprenden ventis

queros colgantes y algunos glaciares de valles que dan 'nac1rniento a los formati

vos de los grandes ríos nordpatagónicos. Los neveros se manifiestan en forma ais

lada y los de mayor importancia corresponden a los centros orográficos más altos 

corno El Tronador (3460 rn), en el extremo más boreal del área; el Michinmahuida 

(2470 rn); el Yali; el Yanteles (2042 rn); el Melimoyu (2400 m) y el volcán Hud~on, 

en el extremo sur del sector en estudio. Hay naturalmente otros centros englacia

dos que corresponden a otros tantos cerros o volcanes antepuestos a la cordillera, 

como el Yate, el Cuatro Pirámides, el Corcovado, el Macá, etc. Notable en la faja 

continental es la sucesi6n de estos volcanes que siguen un lineamiento norte sur 

que viene a ser corno la continuaci6n de la línea de volcanes del centro-sur de 

Chile. Entre ellos el Hornopirén, el Michinmahuida, el Corcovado, el Cay, el Macá 

y el Vn. Hudson que constituyen una característica del paisaje continental nordpa

tagónico, al mismo tiempo que un rasgo diferenciador del sector meridional, donde 

el único volcán reconocido como tal es el Burney. De los nwnerosos volcanes situa

dos al norte del paralelo 47°L.S. han emergido coladas de lavas y piroclásticos 

que han cubierto extensas áreas del territorio patagónico chileno continental. 

En el aspecto litológico existe también una diferencia fundamental 

entre la faja archipielágica y la continental. En el norte y en el oriente de la 

isla Grande de Chiloé dominan grandes masas de materiales glaciofluviales del Cua 
~ . ~ ternario, en tanto que el centro y sur de ella esta dominado por el Basamento Meta 

m6rfico del Paleozoico formado por gneises, pizarras, cuarcitas y otras. Tan sólo 

en una faja angosta suroccidental se encuentran sedimentos marinos del Terciario 

Medio. Hacia el sur, en la mayor parte de las islas y en toda el área central de 

la península de Taitao dominan análogas metamorfitas del paleozoico, y sólo en el

gunas islas, especialmente riberanas del canal Moraleda, afloran los granitos del 

Cretácico. 

En la faja continental existe una masa importante de rocas intrusivas 

graníticas ligadas a la faja central de la cordiellra patagónica. Al oriente de ella 

en la zona subandina oriental hay un dominio masivo de rocas estratificadas que en 

proporción muy alta, corresponden a volcanitas de carácter intermedio de edad liási

ca y cretácica, y también volcanitas terciarias y cuaternarias. 
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B) PATAGONIA MERIDIONAL. Al sur de la península de Taitao, del Golfo de Elefan-

tes y del Lago General Carrera hasta el Estrecho de Magallanes se extiende esta 

subzona que llamarnos la Patagonia Austral. La tónica fundamental en ella es como 

más al norte, el desaparecimiento de la cordillera de la Costa y de la Depresión 

Intermedia restando sólo la cordillera Andina prácticamente sepultada por dos enor

mes campos de hielos continentales que la cubren y de los cuales sobresalen numero

sos cordones de montañas y macizos tales como el monte San Valentín (4058 m), el más 

alto de la Patagoniaf el macizo 0 1Higgins; los cordones Gorra Blanca, Marconi, Cº 

Torre y Cº Fitz-Roy. De estos campos de hielo se desprenden no menos de trescien

tos glaciares de valle, algunos en franco retroceso; otros, en cambio, en situación 

de avance. En el campo de Hielo Norte, se desprenden hacia occidente abri~ndose ca 

mino hasta el mar numerosos glaciares como los de San Rafael, San Quintín, Benito, 

Steffen que tienen salida a través de los fiordos marinos. Pero también hacia el 

oriente, se generan ventisqueros de valle que van a alimentar a los tributarios oc

cidentales del río Baker, como los ventisqueros Soler, Nef, Colonia, Pared Norte y 

Pared Sur, que forman el río Ventisquero (del Baker). Un complejo sistema de canales 

y fiordos, del cual forman parte los canales Martínez y Baker y los fiordos Steffen 

y Michell, unido al propio curso inferior del río Baker y los fiordos marinos Calen 

y Steel, separan el Campo de Hielo Norte del Campo de Hielo Sur, que le sigue hacia 

el sur y que es mayor que aquél con una superficie de unos 14 000 km2 y altura pro

medio de 1500 m. Del Campo de Hielo Sur son también numerosos los ventisqueros que 

se desprenden hacia el occidente y alcanzan al mar en las cabeceras de los fiordos 

Bernardo, Ana María, Exmouth, Falcan, Ringdove, Penquin, Calvo, Pee! y Amalia. 

Hacia el oriente, los hielos labraron los brazos norte occidental, 

oeste y sur del lago O'Higgins-San Martín, así como los lagos Viedma y Argentino 

que desaguan hacia el Atlántico pero que se alimentan desde occidente. También de 

este Campo de Hielo Sur se desprenden glaciares como el Dickson y el Grey que van 

a alimentar a los afluentes occidentales de la hoya del río Serrano que se vacía 

hacia el Seno de Ultima Esperanza, drenando así la vertiente oriental de la cordi

llera andina. En el Campo de Hielo Sur se discrimina entre una cordillera Darwin 

y su continuación la Cordillera Sarmiento. 
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Hacia el oriente del área se incorporan territorios de carácter 

trasandino patagónico, que muestran un paisaje llano y suave de pampa, con la 

típica vegetación xerófila correspondiente a un clima de baja pluviosidad. 

La faja occidental archipielágica está, como se dijo, fracturada 

y desmembrada en una multitud de canales, fiordos, islas, etc., pero felizmente 

dejan, al sur del Golfo de Penas, un continuo navegable hasta el Estrecho de Ma

gallanes, con ramales de comunicación hacia el Golfo Almirante Montt y el Seno 

de Ultima Esperanza. 

La hidrografía de la subzona se centra en unas pocas pero grandes 

hoyas que tienen origen en la faja subandina oriental de la Patagonia, e incorpo

ran grandes lagos de esa área, de origen glacial. Se vacían hacia el Pacífico 

después de abrirse camino a través de la cordillera andina. Los sistemas más 

importantes son el Baker, el Bravo, el Pascua y el Serrano. Este Último incorpo 

ra una serie de lagos en cadena, de gran belleza~ situados a los pies de la 

cordillera del Paine. 

A estos ríos trasandinos debe agregarse ríos costeros, algunos de 

cierta importancia como el San Tadeo, en la península de Taitao y el San Juan 

de la Península de Brunswick. 

Por otra parte, dos ríos de la vertiente del Atlántico tienen 

sus cabeceras formativas en territorio nacional. Son los ríos Gallegos y Chico 

o Ciaike, los que atraviesan la pampa patagónica en busca de su base de equi

librio. 

En cuanto a la litología del área meridional, puede decirse en lí

neas generales que una faja al oeste, bañada por el Pacífico, está constituida 

por el gran batolito patag6nico de granito y granodiorita del Cretácico Medio a 

Superior que se extiende en el área en estudio, desde el 

el Cabo de Hornos. La cordillera andina principal, que le 

Golfo de Penas hasta 

sigue al este está 

compuesta por rocas metamórficas del Paleozoico, como pizarras, gneises, filitas 

cuarzosas; rocas mormóreas. La tercera faja es la preandina oriental está cons

tituida por espesos mantos de pórfidos cuarcíferos, alternados con tobas y 

brechas. 
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En Magallanes, en la cuenca del río Serrano afloran rocas del 

Cretácico inferior. Hacia el este se yuxtaponen una cantidad de formaciones 

que van disminuyendo en edad desde el Cretácico Superior al Paleoceno-oligo

ceno, y finalmente al Cuaternario. Emergen en ellas algunas intrusiones gra

níticas del Terciario Inferior (V. gr. el macizo de Paine y del Cº Balmaceda, 

en el Seno de Ultima Esperanza}. 

Los sedimentos más recientes corresponden en su mayoría a las 

grandes morrenas de los ventisqueros en retroceso; a materiales glacio lacus

tres y glac~ofluviales y fluviales y a lavas y cenizas cuaternarias. 
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HCVA DEL RIG FALENA 

La hoya del río Palena es otra de l3s grundes cuencas 

de le Patagonia Boreal que · se desarrolla en dos países ,recinos, Chile y 

Ar,,gentiria. En efecto, de su superficie total ascendente a 12887 
' - 2 

km2, al país hermano le corresponden5606 km, equivalentB al 43 1 5%º A 

Chile por tanto, le queda el 56,5% restante con un ~rea de 7281 km~. 

S~ desarrolla en la zona andina y subandina oriental 

de la Cordillera de los Andes entre los paralelos S 43Q14 1 y 44Q35 1 y 

los meridianos oeste 71Q07 1 y 72D58 1 • Limita al norte con la hoya del 

río Velcho; al este, con las hoyas de los ríos Tecke y Stinguerr afluen 

tes del río Chubut,de la vertiente Atlántica; por el sur con la hoya 

de los ríos Cisnes y Queulet. Por el oeste limita con una serie de ho

yas menores que desaguan independientes en el golfo CorcovadoYque se 

sitúan en el interfluvio Yelcho-Palena, tales como los rf..os Corcovado j 

Tictac, Rodríguez. Asimismo, al oeste limita con hoyas pequeñas situa

das entre el Palena y el Cisnes y que desayuan a los canslE:s y so11□s 

situados al oriente del canal Moraleda~ 

El Palena nace dél extremo orient2l del gran lapo 

llamado Palena en Chile y General Paz o Wintter en Argentina. Se diri

ge al NE en sus primeros 24 km donde alcanza el punto mús orie1,tal de 

su trayectoria; dobla lentamente hacia el norte por otros 10 km y torna 

luego rumbo hacia el Nordoeste, que conservar§ hasta 75 km de su r8co

rrido. A partir de dicho punto se encorva lentumentE h8cia el audoeste,. 

ingresando al territorio chileno después de un recorrido de 90 km, en 

coordenadas 43g35, L.S. y 71º45 1 L,0., y a 230 m s.~ª 

Conserva dicha dirección hasta la junta del río El Salto 

que le cae desde el sur a 106 km de su origen. En este trar,¡o se sitúa el 

pueblo Alto Palena, 8 G km de la frcntera. El río sigug luer;o rumbo rec-

to al OF!S te por otros 14 km para tomar nuevar.,ente orientación al cudoestP. 
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A"los pies del cerro Serrano se produce un codo y el río dobla violen

tamente al norte por 8 km hasta la cohfluencia con el río Frío que vi~ 

ne directamente del norte. El río Falena, así engrosado con las aguas 

de este importante tributario corre en dirección el sur por espacio de 

32 km girando hacia el sudoeste en el punto de conflu8ncia de otro im

portante afluente cual es el r!o Claro o Rosselot,que le cae por su ri 

bera izquierda en el km 184. Conserva dicha dirección por 20 km parad.E!_ 

blar en seguida hacia el NO, dirección que conservar~ hasta su desembo

cadura en la Rada Palena, situada en la costa sucoriental del golfu Cor

covado. Su recorrido desde el origen en el lago General Paz hasta el ex 

tremo sur de la isla Los Leones considerado su término, asciende a 240 

km aproximodemente, y como se ha visto ofrece numerosos cambios de direc 

ci6n e~ su recorridoe En el curso argentino toma los hombres de Carren-,..; 
leufú o Carreleufú y Corcovado~ además del de Palena. Corre en terrenos 

ondulados situados al oriente de la cordillera andina, en zona de transi 

ci6n hacia el paisaje de pampa patagónica. 

El lago Palena, General Paz o Wintter, nacimiento del río 

Poléna, queda bisectado por la línea de frontera; tiene la forma alarg~· 

da de un fiordo interior, con un eje mayor orientado en direcci6n E-O de 

35 km, y un ancho variable de 2 hasta 7 km. En su extremo poniente pre

senta dos pequeñas islas· y un brazo o se110 arqueado que Se interna e11 el 

territorio montañoso chileno por 12 km. Situado a cota 922 rn s.m •• pre-
? 

senta un espejo de agua de 144 km~. La mayor c.:limantación la recibe e11 

el sector chileno a trav~s del arroyo Siberia que viene del norte y le 

cae e11 su ribera norte. Recibe en la cabecere los er:;is2rios de varios la 

guitos cordilleranos. En la parte argentina recibe unos tres o cuatro a-· 

rroyos menores por su ribera norte,provenientes de la f~lda del CQ Llano 

(1776). 

w Nota: El nombre ~orcovado proviene de la confusi6n que se produjo en 
las primeras exploraciones de ese territorio por el lado ergen
tino al creer el Coronel Fontana que el río qua irrumpía en la 
cor di llera era el rr.ismo río Ccrcovado rec□r1oci do En la coste chi 
lena. Los colonas galenses del valle 16 ce Cctubre lo siguieron
llamando así. A su vera se levanta el pueblo argentino Corcovado. 
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En su curso argentino, el río Falena tiene pocos aflue!:!_ 

tes y son de limitado caudal. A poco de su desagüe, le cae por el nor

te el emisario del pequeño lago Huacho. Después, y siempre por su ribe 

ra izquierda, recibe algunos arroyos menores que descienden desde las 

primeras estribaciones orienteles de la cordillera tales como el Tucu

tucu, el Comisario y tres o cuatro máse Por su riber□ derecha, en su 

primer sector le caen loo arroyos Loro, ~2rgarita, el emisario de la 

laguna Williams y otros menores QUA drenan por el occidente el cord6n 

divi~ori □ interoceánico. 

En el arco que describe al norte recibe afluentes de ma 

yor importancia como el río Huemul que recoge aguas del cord6n diviso

rio, con una longitud de 35 km. Muy cerca de su junta, cae al P□ lena el 

río EJ. Carb6n. 

En el punto de alcance más boreal, E unos 3 km aguas aba 

jo del pueblo de Coraovado, la cae desde el norte el trib'utario más im

portante del área argentina, el río Hielo. Se genera éste al pie sur del 

CQ Redondo (191 □), sobre el cord6n limítrofe¡ se dirige hacia el SSE. 

Después de 18 km de recorrido, dobls bruscamente hecia el noreste para 

recorrer otros 13 km, punto en el cual recibe desde el sur el emisario 

del lago Campamento y desde el norte la junta de los ríos Fríogy Grecia. 

A~uí toma direcci6n franca al sur hasta su vaciamiento en la ribera nor 

te del Palena, tras un recorrido total de 43 km. El río Greda nace tam 

bién en el cord6n limítrofe y baja hacia el sureste en 17 km hasta su 

junta con el rfo Frío. El río Greda recibe el emisario de un lsg □ alar

gado que se desarrolla al pia occidental del cr Greda (2000). El río 

Frío proviene del noreste, de la divisoria de aguas entre la hoya del 

Falena y la del Futaleufú, con un desarrollo de 28 km. El río Greda re

cibe antes de juntarse al R. Hielo ei emisaria dgl pequ~ño lago Huemul. 

fl'!ota: Este río Frío es un subafluente argentino que m;da tiene c¡ue ver 
con el tributa~io chileno. Se le conocía con el nombre incÍg?na 
de Chaviñique-pallá y los galenses le pusiEr□n Frío. 
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En el punto de cruce de la frontera política el Falena 
~ 

recibe desde el sur el río Encuentro~ de mediano caudal; sirve de fr□~ 

tera política entre Chile y Argentina en la mayor parte de su desarro

llo, el que alcanza a 25 km. Recibe arroyos tanto del lado argentino CE 

rno del chileno; estos 6ltimos son los arroyos El Geto, L6pez y Mallires. 

En las ir.mediaciones del pueblo Alta Falena llegan al río 

principal los arroyos Blanco y Pedregoso, por la ribera derecha, y Culg 

bra por la izquierda. 

A 107 km de su □rigen cae al Palena d8sde el sur el río 

Salto o Tigre, que es como se dijo, un tributario de importancia. El ri □ 

El Salto corre por un estrecho desfiladero con fuertes pendientes que d! 
termina bulliciosos rápidos y caídas; desemboca en el río principal con 

12 rn de ancho. Nace con el nombre de El Engaño de un grupo de cuatro la

gunas conocidas con ese mismo nombre, en territorio ergentino, situ2das 

inmediatamente al norte del lago General PBZs A partir de la cuarta lagu

na, se desarrolla en direcci6n general al NO por 40 km. En territorio ar

gentino recibe varios arroyos, siendo el de Las HorquetaB el mayor. En el· 

lado chileno también le caen varios afluentes; entre ellQs el río El Azul 

es el más importante por su red de drenaje. Se genera éste en la diviso

ria de aguas con el extremo occidental del lago· ~Pelena:· y a Al aflu

yen los arroyos El Mora, por su izquierda, y Las Matreras, por eu dere

cha. Se junta al río Tigre después de un recorrido de 20 krn en la locali 

dad El Azul, donde se forma un pequeño l2go. 

En el pr6ximo tramo, entre las embocaduras de los ríos Sal 

to y Frío, el río Palana corre por unos 15 km en un velle-desfil2d~ro ro 

coso donde destaca la llamada Segunda Angosturc, de unos 8 km de longitud. 

Recibe en él varios arroyos-torrenteras, especialm2nt~ dGsde el sur, los 

cuales han formado con sus aportes bancos de sedimentos, islas y r~pidos. 

k Deno~inado así por~ue en il se produjo el encuentro dG las dos frac
ciones en que Steffen dividi6 la expedición de reconocimiento del Pe
lena en 1897. 

13 



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

De ellos los más notables son el río del Torrente de 12 km de deserr□ 

llo al ND,y el río Tranquilo que le cae algo más abajo de aquél. El 

Tranquilo drena una porción importante de la cordillera andina al sur 

y al este del Palena dominado por los macizos Serrano (2073), Maldon~ 

do y Barros Arana (2286). Se genera en una pequeña laguna en el faldao 

oriente del Monte Barros Arana y desarrolla su curso en dirección al ~D 

en una longitud aproximaja de 26 km.fMás adelante, desde la salida de 
da · del Falena~ 

la 2 Angosturat el valle, se abre y el río discurre en una llanura alu 
1 ' 

vial de 3 a 4 km de ancho, dejando espaciases playas erenosas y "Redis". 

El río Frío le cae al Palen3 e 152 km del nacimiento por 

su ribera derecha, en un punto singular donde el río ~rincipal cambia 

violentamente de dirccci6n tomando la N-S que trae el valle del río Frío 

El río Frío desciende por une abra de varios kilómetros 

de ancho y la temperatura de sus aguas es varios grndos inferior a la 

del Palena, de allí su nombre. Nace en rnontaAas fuertemente englazadas 

~~ la divisoria de aguas con el río Corcovado, y de allí recibe también 

sus principales tributarios que le llegan por su ribera derecha o ponie~ 

te. Algunos CLJl'SOs rr.anorss recibe también por su ribera izquierda provs_ 

nientes de la divisoria de agua con la hoya beja del Futaleufú. 

El cauce mismo del río Frío llega con unes 30 m dE ancho 

y en la junta al Palana, a cota 85 m s.m., ha formedo c□n sus sedimentos 

una lengua de tierras bajas y pedregosa • 

Debe recordarse aquí que los primeros exploradores de es 

ta zona, Serrano Kontaner y Hans Steffen, consideraron ~ue el río Palana 

se formaba en este punto de conflu0ncia dEl río Frío con el río princi

pal que llar.iaron Carri 1eufú ( 11 rÍo verdett en araucano) de 2cuerdo c□ n le 

información reco~ida por Serrano de unos ~borígenes que ancontr6 e~ ~u 

viaje de 1894. 
En el pr6ximo tramo entre el río Frío y el río ¡Claro, 

de curso franco norte a sur, el río es enc3jonarlo y plegado de rápic~s 

y saltos. Aquí nsufrag6 una de las ewbarcacion~s de Gteffan en 1894. 
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El río Cl3ra~se viarte desde el E3é. Es d2 c □nsider2bles 

dimensiones y desciende con rápida corriente por un abra mayor. Fue ex

plorado por primera vez en 1893 por don El!as Roas8l□ t, primer adminis

trador de la Colonia Bajo Palena. El río Clero se origina e11 al extremo 

sur del pequeño lago Claro S□lar;#situad□ entre loG macizos andino2 Ba

rros Arana par el oriente y Gacitúa (1280) por el poniente. A pocos ki

lómetros de recorrer en direcci6n al sur dobla al occidente para juntar

se t;-=-•,___;._. ---=-) con el' ~:.: . .:-;__.:::,:;.) río Rasselot, tras un recorrido de unos 13 a 

14 km. En el codo en que cambia de dirección recibe un importante afluen 

te quP- proviene desde el oriente con un largo recorrida de 48 km desde 

el cord6n limitáneo. El río Rosselot es el tributario más importante del 

Claro. Se origina en el extrema norte del la~ □ homónimo y tras un breve 

recorrido de sólo 6 km al NO se junta por la ribera izquierda al río Cl8 
. Rosaelot -

ro. El lago;\ tiene típica forma de un fiordo de origen glacial con un eje 

longitudinal orientado de sur a norte de 22 km y un ancho bastante cons

tant8 de 1 a 2 km. Tiene uno superficie aproximada a 34 km2. Recibe ali

mentación desde cumbres englazadas desde el sur, o través del río 8□rda

li, y varios esteros de brava curso le caen tanto por la ribara occiden

tal como por la oriental. Tal vez el principal por la ribera poniente es 

el estero Rosado, emi~ario de un pequeño lago. Por el oriente, el más im 

portante tributario es el río Figueroa. Se genera ~ste en el extremo nord 

oriental del lago Verde, dirigi~ndose hacia el □NO por 24 km para luego 

doblar hacia el NNO por otros 22 km y vaciarse sn el tercio norte del la 
2 go Rosselot. El lago Verde es de cierta extensión, cercana a 23 km, de 

forma alargada y contarnos irregulares, con eje mayor de orientación SO

NE de 14 km. La principal alimentación la recibe por su extremo SO a tra 

v~s del río Turbio. Este as de corto caudal y sa genero en amplia zona 

# A1gunos autores consideran al tributnri□ principal con el nombre de 
río Rosselot. Aquí se ha preferido seguir la naminaci6n de los prime
ros exploradores,quienes ló designan Claros 

J# El nombre lo puso E. Rosselot quien lo descubrió, en homenaje al en
tonces subsecretario del Kinisterio del Interior dan Luis Claro Solar. 
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englazada de la divisoria de aguas con el río Queulat y también de la 

divisoria de agua del río Cisnes. Su efluente principal 8S el río P.e

dregoso que le viene desde más al norte. La longitud del Turbio es de 

unos 40 km y su rumbo general es de SO a NE. 

' Pero tombi~n el lago Verde recibe alimentación desde el 

sur a trav~s del río Jorobad□ que drena un área de la divisoria en el 
y 

río Cisnes; del río Cacique □lancoAdel arroyo Pan de Azúcar. 

Pero sin duda el principal tributerio del río Figueroa 

es el río Pica! Este viene directamente desde el oriente, des~e la fal-

da occidental del cordón divisorio interoceánico argentino. Atraviesa 

en dirección este-oeste un paisaje de colinas y pampas pare luego for-

mar un valle ancho de unos 3 km, que ingresa a territorio chileno a co-

ta 330 m s.me Drene un área cercana a 2270 km2 de la región subandina 

oriental. Se genera en una mallinada can el nombre de arroyo del Base□ 

que luego se junta con el arroyo Temenguao, emisario de la laguna hom6-

nima, y fiste a su vez con el arroyo La Mula. Tomando el tributario m§s 

lejano, la longitud del río Pico asciende. a 86 km, desarrollando sus ú.!_ 

timos 14 km en ~hile. En su curso medio, en territorio argentino, reci-

be por su ribera sur o izquierda el arroyo Campamento que nace con el nom 

bre de Arroyo de los ~aguales en la divisoria de aguas con la hoya del 

río Cisnes. M,s al oeste, recibe por el norte el río Pempas que se orig! 

na en el norte,en la divisoria de aguas con el lago Palena; mantiene un 

rumbo al SS□ con una longitud total de 35 km; y recibe aguas de los lagos 

Pico Nº4, Pico NQS y de otro innominado. Tarnbi~n e~ el curso medio, el río 

Pico recibe los emisarios de los lagos Pico NQ1, Pico NQ2 y Fico NQ3 1 

siendo directamente interceptado por este último, En territorio chileno 

recibe por su ribera derecha el río de los NevadoE que proviene de la fal 

de sur del Cº Tres Hermanos, con un desarrollo ds 25 km. 

" r·ot_,,;; 
\ ü..,. - Así nominado ~n homenaje al perito argentino en la cuesti6n de lí 

mltes con Chile, señor Dctavio Pie□• 
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A partir de la junta del río ClRro, el río Palana se 

ensancha y discurre hasta su vaciamiento an el mar por un valle amplio 

aluvial, donde deja anchas y abiertas playas en sus riberas. A 3C km 

de su desembocadura, se forman el llamado Primer R6pido, donde las aguas 

del río se dividen en varios canales por una serie de iflas form2das por 

la acumulación de piedras y bancos de arena en medio d8 su lecho. Las ri 

beras son de por.os metros de elevación. 

En este tramo, aguas abajo de la junta cel río Clar~,que 

se puede considerar el curso inferior del P2.lena, éste recibe todavía va 

rias tributarios de cierta categoría. Por su ribsra sur y a 2CO k~ de su 

origen, le cae el emisario del lago Risopatr6n, que sa origina en el ex

tremo norte de 61. Mantiene un rumbo al norte por 20 krn pare luego dcbiar 

al oeste y vaciarse al Palena despufis ~e otros 12 km. El lago Risopatr6n 

es un fiordo continental que aparece como la prolon;eci6n hacia el norte 

del seno Ventisquero del canal Puyuhuapi, con un ejn mayor de direcci6n 

SSO-NNE de 8 km de longitud. 

Aguas abajo del Primer Rápido le Cé8 por el mismo flanco 

sur el río Melimoyu. Nace 6ste de un ventisquero situado en la falda NE 
del Monte Meliffioyu (2400) y corre por 12 km en esa misma direcci6n, in

tercalando en su curso inferior una laguna menor desde el Sudeste. A su 

vez a esta laguna llega el emisario de otro lago mayor. 

En su desembocadura, el río Palene se transforme en dos 

brazos que dejan e,~tre ellos la isla Los Leones donds se estableció la 

1ra colonia de la costa del Golfo Corcovado. El del sur rue llüm8do Vuta

Palena (P2leno Grande) y el del norte Pichi-Palen3 o Piti Falena (Palena 

Chico) 
El río Palena tiene r,nimen típico pluviel, y es muy sar1~ 

~ \\ 
sihle en su escurriwiento e las lluvies y chub~scos, pu~iend□ sufrir sus~-

aguas vcriaciones de nivel hasta de 7 m. 
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Los caudales del Palena o Carrenleufú medido por A y E 

~a Argentina en el punto denominado La Elana, a unos 25 km aguas abajo 

úel desagüe del lago Palena, tienen un promedio anual de 34 m3/s. En 

la estación de Alto Palana, el caudal medio alcanza a 130 m3/s. El río 
El Salto tendría un gasto medio de 50 m3/s. Al Palena en su curso infe

rior se le supone un caudal medio de?□□ m3/s. 

Cubierto litológica. En la cuenca alta vecina a la frantera política pr~ 

dominan rocas volcánicas riolíticas a basálticas con intercalaciones de 

rocas sedimentarias continentales del Cret,cic□ Superior. M~s ~leste se 

agrupan conil□merados y bancos de caliza jur&sica o cret6cica. La mayor 

parte de la cuenca en territorio chileno se desarrolla e~ rocas graníti 

cas del Cretácico, las que también se las encuentra en partes de la zona 

argentina. 

Cubierta vegetal. En la parte alta de la cuenca domina el cipr~s de la 

cordillera, aunque se encuentran manchas de fagáceas y raulíee. Pero 

tambi~n ·se encuentra le flora de transición entre el bosque y la pampa, 

de la cual forman parte el calafate, el neneo, la paramela, el pasto c□! 

rón y otros arbustos y hierbas de hábitos más xerófilos. Acompañan al río 

grandes quilantales. En el curso medio e inferior, la cubierta boscosa 

de la cuenca es notable. Priman les fagsceas como el coihue y el c □ ihue 

de Chile~; lengas y ñirres; laureles, maitén de ~~agallanes, lingue, ci

prés de las Guaitecas, mañ!os; canelos, arrayanes, avc.llanos, luma, ci

ruelillos y tepuales. El sotobosque está pobledo de quilas y coligÜas¡ 

musgos, lí~uanes, helechos y enredaderas; el maqui, lss chilcas, las fu_s 

sias. Por las riberas se ve abundantemente el pangue y la cola de zorro; 

pajonales y canutillares e11 las rnallines y terrenos bajos. El alerce es 

tá reducido a escasos yacimientos en las montcñas. 
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Calidad dei , agua • Es blanda y no ofrece. contaminación alguna 

por sales, de modo que ea apta para cualquier uso. 

Uso □el recurso. El río Palena es navegable en sus Últimos 4r km por 

embarcaciones de cierto calado co~a es un escaw.pavía de la Armada y 

par bote a motor unos 12 a 13 km más arriba de ese punta. A remo se 

puede remontar el río bastante más arriba, hasta la cota 200 aunque· 

con molestia y peripecies debido a los rápidos. 

Hasta la fecha no se han hecho estudios acabados para 

un plan de desarrollo hidroel,ctric□• En un bosq~ejo muy preliminar, 

la Endesa ha visualizado la posibilidad de generar una potencia total 

de 1 000 00□ kW con una seriaci6n de centrales emplazadas en el río 

principal. Además existiría un gran potencial adicional en los princi

pales tributarios, quizás del orden de 400 000 kW~. 
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HOYA DEL RIO QUEULAT O QUENLAT 

La hoya hidrográfica del río Queulet se sitúa en la 

porción centro continental de la Patagonia Chilena, e .. la franja de 

"selva húmeda", entre las cuencas mayores de los r!os Palena y Cisnes. 

El río Queulat nace de un gran glaciar que se encuentra 

en el punto de encuentro de las líneas divisorias de aguas de las cuen 

cas Palena, Cisnes y del propio Queulat. Lo origina la lengua ~ás □ce! 

dental de dicho campo de hielo. Dirige su curso superior hacia el SO 

por espacio de 6 km, para doblar luego hacia el ENE por 10 km hasta qua 

se vacia al Seno Queulat, una de'las ensenadas o fiordos secundarios de 

la costa oriental del Seno Ventisquero, prolongación del canal Puyugu~ 

pi. Este último es el que circunda por el oriente a la gran Isla Magda

lena. 

Sus coordenadas geográficas extremas son los paralelos 

sur 44Q29 1 y 44Q38 1 y los meridianos oeste ?2Ql8 1 y 72Q36 1 , y la exten 

sión de la haya asciende a 180 km2. 

Deslinda al norte con otra cuenca similar en desarrollo 

que cae al mismo canal de Puyuguapi, v con 1~ po~ción sudoccidental de 

la hoya del río Palena; al este y al sur, con la hoye del río Cisnes y 

con otras pequeAas cuencas independientes que tienen la misma base de 

equilibrio, el canal Puyuguapie 

El río Queulat corre en un cajón angosto confinad□ por 

altas y escarpadas serranías. En su desembocadura forma una especie de 

delta con múltiples brazos, que con la alta marea se inundan y aparecen 

como una sola corriente, Los terrenos adyacentes son pantanosos y el 

río na es navegable ni por embarcaciones menaras. 

f\lo se cuenta con antecedentes de caudales. 

A lo menos seis chorrillos le caen por la ribera dere

cha y cuatro por la izquierda a sur. De estos últimos, el río Fiedras 

es el más importante y se junta en el codo donoe se produce el cs~bio 
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en la ·dirección del río. Nace en la falda norte del CQ Redonda y desa · 

rrolla un curso de 5 km en dirección NO. 

Cubierta lital6gica. La hoya del rfa Queulat se desarrolla íntegramen

te e .. el Batolita Patagónico de rocas granitaides. 

Cubierta vegetal. La cubierta vegetal de la hoya del Queulat es la tí
pica de la faja húmeda costera de la Patagonia occidental, donde prima 

el busque de fagáceas con matorrales de helechos, quilas y caligÜes; ci 

preses y mañíos. El pangue es una planta muy conspicua de las áreas ba

jas y húmedas. En los faldeos más altos casi e .. el límite de la vegeta

ción crece el ñirre. 

Uso del recurso. Hasta ahora no hay·un usa definido de este recurso. 
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HOVA DEL RIO CISNES 

Le hoya del río Cisnes se desarrolla en el extremo nor

oriente de la XI 8 Región de Chile, en la franja continental de la Pat!! 

genia Occidental, en la cual ocupa una situación céntrica. Queda com

prendida entre los paralelos sur 44023 1 y 45Q06• y los meridianos aes-. - una 
te 71Q06 1 y ?2051~-- :R:Js~Aextensión de 5512 km2. 

Limita al norte con la hoya del río Palena¡ al oriente 

con la cuenca alta del río Senguerr, de la Reoública Argentina, de la 

cual lá separa el cord6n limítrofe; par el sur limita con la cuenca 

del río Aysén y con los lagos La Plata y Fontana que origina al Sen

guerr; por el poniente, limita con el Canal Puyuguapi y con varias cuen 
;l• 

cas independientes que desaguan a dicho canal como el río Queu~pt, más 

al norte, el río Marte y la cuenca cerrada del lago Vulton, m,s ai sur. 

El río Cisnes# se forma de la reunión de varios arroyos 

que nacen al pie del cordón limítrofe (uno de ellos es el estero Perdi

dos) que corre en este sector Bi• dirección Este-Oeste y est~ constitui

do principalmente par los cerros Cu~bre Negra (1982), Mineral (2014) y 

Mogote (1809); constituye la divisoria de aguasº Una vez configurado el 

Cisnes, se dirige al noreste por unos 14 km para luego describir un gran 

arco hacia el noroeste de unos 12 km de longitud y tomar finalmente rum

bo general al OSO que conservará prácticamente hasta su desembocadura 

en la bahía de Puerto Cisnas, sobre la ribera oriente del can2l Puyu

guapiª Su recorrido total asciende a 160 km en un l8cho interrumpido 

por mGltiples accidentes: gargantas, rápidos, saltes, marmitas gigantes, 

rocas provenientes de derrumbes, etc. in sus Gltimos 12 km es navegable 

# El cficial de la ~arina Chilena Enrique S!rnpson bautiz6 al río Cisnes 
en 18?3 al reconocer el canal Puyuhuapi, en atención a la auundancia 
de estas aves en su desembocadura. La comisión de límitas Argentina, 
de finas del siglo pasado lo identificaba co~o río Frías desde el orie!! 
te. 
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por pequeñas embarcaciones~ Un rasgo dominante en el valle medio del 

Cisnes es la sucesi6n regular de an~osturas y ensanchamientos de cie~ 

ta extensi6n. En las angosturas los escombros provenientes de derrum

bes dificultan el tránsito • 

El río Cisnes recibe numerosos v caudalosos tributarlos 

por ambas bandas y también numerosos arroyos torrenteras que bajan de 

las abruptas laderas de las montañasº En su curso superior, a 18 km pe 

su formaci6n, recibe por la ribera norte el estera Los Patos, que con 

un recorrido de 17 km proviene del este recogiendo aguas de la vertien

te occidental de la divisoria continental de las aguas, al desaguar una 

media docena de lagunas pequeRas. M,s adelante, por la misma ribera, le 

cae el estero La Turbina que también drena un sector amplio del cord6n 

limítrofe situado al norte del curso superior. En el curso medio, a 50 

km de su nacimiento recibe el Cisnes por su ribera norte el río Cáceres, 

que es uno de los principales tributarios dado su caudalº Drena una área 

importante el norte del Cisnes y al sur del cordón limítrofe con una red 

dendrítica muy ramificada,de orientaci6n norte-sur1 en una zona monta"osa 1 

compuesta en lo principal por las rios Mallín Chileno, N.all!n del Panta

no, Neptuno, Magdalena, Las Golondrinas y Lagunn de la Loma Baja. Próxi

mo a la conjunci6n,a mo más de 2 km aguas abajo, le llega al :isnes por 

el sur el estero Sal!s, emisario del lago homónimo, de breve recorrido 

y caudal; y a unas 15 km aguas abajo del mismo punto de referencia reci-

be por el mismo lado el rf □ Moro proveniente del área sur. En el sector 

superior del curso inferior, y a 90 km de su formación, el Cisnes recibe 

desde el norte el río de Las Torres, que tiene desarrollo cercan□ a 20 km. 

No debe confundirse con el emisario de la Laguna de las Torres, gue le 

cae al Cisnes por su banda sur, seis kilómetros agues abajo del pri~ero. 

Le Laguna de las Torres está situada al pie noroccidental de los Cerros 

de las Torres; tiene forma oblonga con un eje mayor de 3 km y difmetro 

menor de 2 km. Se estima su profundidad sobre 10 m. Recibe su alimenta

ci6n por un r! □ caudaloso que drena las montaAas al aur de ella, y se 

desagua por su extre~o norte e través de un río escondido por el monte, 

tupido y poblado de ñadia. 
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En sus Últimos 50 km recibe tanto por la ribera surco

mo por la norte varios otros arroyos; y a 5 km antes de su desembocadu

ra le llega por el sur quiz~s el principal tributario, cual es el río 

Picacho. Nace en serranías que deslindan con los tributarios del río 

Aysén, drenando el área sur de la cuencae Tiene un desarrollo hacia el 

NO de 50 km de longitud, incluidos dos lagos que se intercalan en su cu,x_ 

so medio.Recibe por el sur el emisario del lago Presidente Roosvelt que 

a su vez es alimentado por el río d6l mismo nombre que le cae desde.el 

oeste por la ribera poniente. Este lago, como casi todos los de la Pata

gonia Occidental, tiene la forma alargada de un fiordo interior con 

un eje mayor orientado de sur a norte de 11 km. De los dos lagos del CU!, 

so inferior dispuestos en cadena, el lago Copa es el de m~s aguas arribaª 

Es muy angosto y largo, con un eje mayor de unos 9 km y ancho de 500 m 

en promedio. Su emisario cae a la laguna Escondida, de longitud menor p~ 

ro de mayor ancho que el anterior. En ef8cto, el eje mayor, sensiblemen

te orientado S-N, tiene s6lo 6 km, Y El ancho medí o puede es ti mar se en 
J\ 

1,5 km. 

El régimen del río Cisnes est~ condicionado fundamentsl

mente por las lluvias en sus cursos medio e inferior. En el curso supe

rior, en cambio, posee un régimen mixto. En la dese~bocadura los gastos 

m~ximos se producen en mayo y junio, con valores cercanos a 700 m3/sa 

Cubierta litol6gica. La mayor parte de la hoya queda comprendida en un 

extenso batolit□ granítico del Cretécico. S~lo en la cuenca rnás alta,.de 

paisaje de tipo pampeano subandinop se encuentran rocas volcánicas enda

sítices, en su mayor parte continentales pertenecientes al Lías Superi□ro 

f·'.ás al oriente, siempre en la cuenca al ta, se encua,,tran rocas volcáni

cas riolíticas a basálticas del Cret~cico SupEri □ r y ciel Terciario Medio, 

~parte de gruesos sedimentos fluviales, lacustres y glaciales del Cuate!. 

nario. De esta época también se encuentran terrazas aluviales que acom

pañen a los costados del valle, extendiÉndose sin grandes interrupciones 

a través de las angosturas y ensanchamientos hasta la regi6n de nacimien

to del río Cisnesª 
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En la desembocadura misma, el valle corta rocas del 

Paleozoico consistentes en gneises, filitas, cuarcitas y pizarras. 

Cubierta ve2etal. En la cuenca alta, hacia la zona subandina, en el 

curso superior franco del río Cisnes, surgen en el fondo del valle 

bosquecillos de fagáceas constituyendo islas en medio de amplias lla

nuras y lomajes pastosos con coirón y ñadis, y aún más al este, pre

domina una flora francamente xerófila en ,la qve abunda el neneo, la 
. el coirón, 

p~j'.amela, el poroto pampero, el calafate,¡\etc. Algo más al oeste, siem 

pre en el curso superior, en la entrada a la zona subandina, forMan 

una maraña impenetrable los matorrales de calafate, chaura y zarzales. 

Ya entre 1300 y 1400 m s.m. se encuentra el límite del raulí, cuya gran 

abundancia en el curso medio había llamado pode~osamente la atención al 

Dr. Hans Steffen, el primer explorador del río Cisnes, que lo siguió en 

189? desde su boca hasta su nacimiento. Junto al raulí se halla en el 

curso medio formando el espeso bosque, el mañío macho y el m2ñío hembra, 

el uiprés de las Guaitecas, el coihue, la lenga y variedades de chusquea. 

El bosque h6medo del curso inferior y medio est, dominado por les dos 

fagáceas de hojas perennes, el coihue y el coihue de Chilo~ junto con 

el canelo, el laurel, el arrayAn o temo, el ulmo, la luma, etc; varias 

especies de enredaderas y helechos, la fucsia, etc; las dos especies de 

mañío que alcanzan dimensiones gigantescas, junto con tineo, tepa, el 

cipr~s de las Guaitecas y el cipr~s de la cordillera. En varios secto

res dmminan fagáceas de hojas caedizas como el ñirre y la lenga. 

Calidad del. _ agua ., No presenta problema alguno de contaminación ni 

limitación para su uso. 

Uso del recurso. Navegabilidad en el curso inferior, por espacio de 12 kn. 

Proba!:Jl es usos esporádicos en acequias de regadío e,1 la cuenca al ta. 
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HOYA DEL RIO USPALLANTE 

Se trata de una hoya pequeña que se desarrolla en la ri

bera sur del canal Puyuguapi 1 en el centro de la Patagonia Chilena cont! 

nental, en la XI Reg16n de Chile. Tiene una ~xtensi6n de 138 km2 y sus 

coordenadas geográficas extremas son 44056 1 y 45Q06 1 L.s., y 7JQ04' y 730 

14 1 L. □. Limita al norte con el propio canal Fuyuguapi que es su base 

de equilibrio,y con otras cuencas muy pequeñas que caen al mismo canal. 

Al oriente, con la cuenca del río Marta; al sur, con la cuenca al ta del río 

Macé, tributario del r!o Cuervo, y al oeste, con pequeñas hoyas de desa-
-gues independientes. 

El r!o Uspallante se genera en la falda norte del volc~n 

Macá y corre e11 dirección al norte, inclinándose más adelante al NNE. Su 

longitud es de aproximadamente 20 km. El caudal es variable con las dife

rentes épocas del año, pero no se dispone de una cuantificación de él. 

Por su ribera derecha el r!o principal recibe hasta cua-• 

tro tributarios que llevan cursos casi paralelos al del río principal. Uno 

cae en el curso superior y es muy breve. El segundo nace muy cerca de 

aquél y desarrolla un curso de 6 km hacia el norte. El tercer tributario 

nace pr6ximo al nacimiento de los otros dos, y desarrolla un curso de 10 

km hasta su junta can el ría principal. Finalmente el cuarto tributario, 

que es el m§s importante, se une al cauce principal en su cursa inferior, 

faltando s6lo 2 o 3 km para su desembocadura. Este nace en la divisoria 

con las cabeceras del río Mac, que se dirige al sur. Dos ramas se unen 

para formar este tributario, el cual corre hacia el norte con longitud 

de algo más de 10 kmo 

Cubierta li tol6gica. La hoya del río Us'pallante comprenda sobre todo r2, 

cas volcánicas cuaternarias de carácter andesítico y basáltico y sedimen 

tos fluviales y glaciales de la misma edad, o recientes. 
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Cubierta vegetal. La vegetaci6n de esta cuenca corresponde a la de 

selva húmeda de la XI Regi6n, donde hay predominio de fagáceas de hojas 

perennes especialmente el coigÜe y, a mayores alturas, el ñirre. filn el 

sotobosque, abundan la quila, varias enredaderas, y especies de helechos, 

etc. Otras especies arb6reas eon el mañío, el tepú, el huahuán, el arra

yán, etc y el ciprés e11 partes pantanosas. 

Uso del recurso. No tiene uso destacado~ 
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HOYA DEL LAGíl VULTON O DEL RID CUERVO 

La cuenca del río Cuervo o del lago Vulton, nombre de 

su principal cuerpo de agua, queda situada al norte del fiordo Aisén 

y al sur del canal Puyuguapi, en la Patagonia Chilena Central y cent,!_ 

ner.tal, en la XI Región de Chile. Est~ dominada por dos rasgos oragr! 

fices: en el extremo oeste de la cuenca se levanta el volcán Macá 

(2960 m), de laderas escarpadas y cubierto de ventisqueros colgantes. 

En la divisoria de aguas, al norte del lago Vulton, emerge el CD Cay. 

(2200 m). La hoya presenta una extensión de 688 km2 entre los parale

los 4SQ01 1 y 45Q22' L.S. y t ·· : los meridianos extremos 72043' y 73Q 

11'. Limita al norte con las hoyas de los ríos Uspallante y Marta, am

bos de desagüe independiente en la costa sur del cAnal Puyuguapi, y en 
pequeAa pr□porci6n con tributarios del sur de la cuenca inferior del 

río Cisnes. Al oriente limita con la subcuenca del ria de Los Palos, 

afluente del río Ais~n¡ y al sur, con pequeños riachos que se vuelcan 

sobre la orilla norte del fiordo Aisén. Al oeste, can riachuelos que 

desaguan al canal Devia. 

El río Cuervo, emisaria de la cuenca, se yene::ra en el 

a11telago Meillín o Mallín que se antepone por el sur al lego Vulton., El 

río Cuervo desarrolla su curso de 20 km en direcci6n norte-sur hasta va 

ciarse en la ribera norte del fiordo Aisén, cerca de la isla Tortuga. 

El río desliza en un valle Bí1gosto, de paredes escarpadas y tapizadas 

de bosques., 

El lago Mallín es m~s bien una laguna de aguas bajas que 

está unida prácticamente con el lag□ Vulton. En el extremo noroeste de

sagua el río Macá, que es.el principal tri~utario de la cuenca. Se ge

nera en una aors profunda entre los cerros f·'.acá y Cay P e11 una psquaña 

laouna. Desciende en direcci6n al SSE con un d2sarrollo de 18 km sobre 

una pl~nicie amplia, en partes pantanosa , cubierta de bosques. Las a

guas del río son lechosas debido a su origen glacial. Tiene a lo menos 

cuatro tributarios que descienden del oeste, de la falda del vclc~n ~ac&. 
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Uno de ellas, el m~s importante se genera en un ventisquero colgante. 

Muy pr6ximo a su desembocadura, llega a la orilla norte del lago Mall!n, 

otro tributario que procede del oeste con longitud de 10 km. Práctica-

mente junta sus aguas a las del Macá en la llanura pantanosa y cubier-

ta de juncos de la ribera norte. 

El lago Vulton que desagua a través del a11telaga dicho 

y del río Cuervo, ocupa casi toda la porci6n nororiental de la cuenca. 

En su ribera noroeste se alza bruscamente el co Cay y desde su falda .el 

lago recibe buena parte ée su alimentoci6n. Otros dos ríos de cursos p~ 

ralelos y longitudes similares, de 10 km, le cae11 desde el NE. Otro a

fluente le cae al Vulton por su extrema sureste, en el fondo de una pr~ 

funda ensenada que se interoa en esa dirección. Este tributario nace en

tre la falda este delco Vulton y la norte del Morro, de la laguna de 

Los Palos. Lo forman dos ramales que se generan en sendas lagunas. 

El lago Vulton fue descubierto desde el aire, y las avia 

dores le dieron el nombre. Está a 500 m sun.m. y tiene forma irregular, 

con un espejo de agua de 63 km2 según la carta (sin considerar el lago 

Mallín). Sus riberas son altas y escarpadas, e11 partes cortadas a pique. 

561□ al pie del Cay se divisan planicies boscosas. El acceso al lago 

se logra mejor remontando desde el sur el río de Los Pal □E y su atluen

te el río Tau□ de la hoya del Aisén. El portezuelo e11 la divisoria de 

aguas tiene cota de 600 m s.m. y est~ ocupado por pantanos boscosos. 

Otro acceso es posible desde el norte, remontando el r!o Marta desde el 

canal Puyuguapi., 

Cubierta litolóoica. La mitad oriental de la cuenca se desarrolla en 

el macizo granodiorítico del Bat□ lito Patag6nico, en tanto que en la 

mitad occidental prim~n los espesos sedimentos cuaternarios continenta

les y, sobre toc:!o, rocas volcánicas ligadas a la actividad del volc~n 

t' , •¡ar;a, 
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Cubierta vegetal. En las proximidades del lago Vulton priman quilan

tales y una flora propia de terrenos pantanosos y mallines con abun

dancia de juncos y de gramíneas. Los campas abiertos y faldeos est§n 

poblados de bosques de nothafagus, especialmente de coigÜe, lenga y 

en partes más altas de ñirres. También hay arrayán, mañío, tepúes y 

cipresales, etc. La línea de límite de la vegetaci6n se encuentra a

proximadamente a 1000 m de altitud. 
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HOYA DEL RI □ AVSEN 

La hoya del río Ays~n se desarrolla en el centro de 

la Patagonia Chilena, en la parte contina,tal inmediatamente al norte 

de loe campas de hielos que son caracterfsticos de la cordillera and!, 

ne de m~s al sur. S6lo una mínima parte situada al sudeste - las cabe

ceras de algunos arroyos secundarios - se origina al este de la fronte 

re política Chile-Argentina. 

Limita al norte can la hoya del río Cisnes, con la 

hoya del lago Vultan y con las cuencas de los lagos La Plata y Fontana, 

que dan origen afría, fSenguerr, ele la vertiente atlántica; el este, con 
nacientes de las cuencas argentino patag6nicas de los ríos Senguarr y 

Deseado; al sur con los tributarios norte del lego General Carrera,prin_ 

cipal cuerpo de aguas da la cuenca al ta del río Baker; y tambj.én con la 

cuenca independiente del río de Loe Huemules. Al oeste, con la pequeña 

cuenca del r!o Lagunillas. Se extiende con una superficie total de 11674 

km2 entre las coordenadas extremas 44g53, y 46Q08'L~Se y 71919 1 y 72CS9• 

L.W. De este superficie, 438 km2 se encuentran en territorio argentincr 

(3,75%) y 11 236 km2 en Chile (96,25%)0 

Todo el siste~a desagua en el fiordo Aisén que se i!!, 

terna en el continente por 60 km y conecta los canales de cureoa longit~ 

dinalas Mcraleda y Costa a través del llamado Paso del Medio..,, 

El r!o Ays~n se forma de la unión, a 20 km aguas arri

ba de la ciudad de Aysén, del r!o Mañigualea, que es el afluente que ds

eagua le porción norte de la hoya. y del río Simpsan que drena une por

ción sur de la misma. Otro afluente de primera importancia de la red óe 
drenaje es el río Blanco qua descarga una cadena de varias legos en su 

ribera izquierda a sur del río Aisén, a 6 o 7 km da puerto Aisén, ciudad 

que est, en la desem~acadura del r!o principal. 
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El río Mañiguales - bautizada as{ por Hans Steffen en 

1897 par la gran cantidad de mañ!as que encontró en el valle - nace de 

la confluencia del río Picaflor que baja desde el norte, y del río Ñir_!! 

guaa que procede del oriente. A partir de esa junta se dirige hacia el 

suroeste, rumbo que prácticamente conserva hasta su uni6n al río S1mpson, 

después de un recorrido de 40 km. A 14 km de su origen recibe por su ri

bera este o izquierda su principal tributario, el río Emperador Guiller

mo,; algo más arriba le afluye por la ribera derecha el r!o Cañónº 

El caudal medio anual de este río alcanza a 193 m3/s, en 

un breve período de observaci6n que va de 1963 a 1969. En igual período 

el gasto medio máximo asciende a 405 m3/s, y el medio mínimo a 112 m3/s. 

El río Picaflor nace de la falda sur del cerro Peñón 

que es el vértice al cual concurren la divisoria de aguas de la cuenca 

del Aysén con le del r!o Cisnes y con la del lago La Plata, y la diviso-

ria entre estas dos últimas cuencas~ El Picaflor dirige eu curso hacia 

el 550 por espacio de 12 km para luego doblar al oeste por 6 km, punto 

en el cual toma franca direcci6n al sur por 18 km has~a su junta al Ñire

guao. En su cursa superior recibe varios tributarios innominados en la 

carta, y en su curso media y por la ribera izquierda le cae el emisario· 

del pequeño lago Pedro Aguirre Cerda. Este lago recibe su alimentación 

desde la falda norte del llamado cordón Transversal. A menos de 6 km de 

la junta El Picaflor recibe par la ribera derecha el río Turbia, y a 

menos de □ ,5 km más al sur se le junta por su izquierda el estero Pedre

gosa. El r!o Turbio tiene nacientes en la divisoria de aguas con los 

tributarios del lago Ro□sevelt, de la cuenca del río Cisnes, en una pe

queña laguna. Dirige su cauce hacia el ESE y tras un recorrido de unos· 

26 a 27 km cae al Picaflor. Tiene.varios afluentes: el estero La Gloria,· 

que baja desde el norte y los esteros Oyarzo, San Antonio y El Salto 

desde el sur. El ester□ Pedregoso es de corto curso, de 8 km, y de direc 

ci6n E-De 

32 



1 
1 
1 
1 
1 

,1 
"-

1 
1 
·I 
1 
1 

(1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El río Ñireguao. llamado tamb!~n río Goichel en su 

cursa superior, tiene su origen muy el norte; en le divisoria de aguas 

con la cuenca del lago Fontana, en la falda sur del Cg Matterfeld (1855 m). 

Corre hacia el eur y sureste paralelamente a la frontera política intern~ 

c1onal por 40 km; luego dobla hacia SO por otros 18 km, siguiendo de ce~ 

ca la línea fronterizae Frente al cerro Mina hace un agudo codo de cam-

bio de dirección tomando rumbo franco al NO por 45 kme A partir de eae 

punto y hasta eu encuentro con el ria Picaflorp y por espacio de 25 km, 

El Ñireguao mantiene una dirección franca al oeste. En toda su largo 'r! 

corrido de más de 130 km el río serpentea en múltiples meandros por te

rrenos llanos que alternan con cruces de montañas en angosturas rocosas. 

La red de drenaje del río Ñireguao ea muy frondosa, de tipo dendr!tic~º 

En su curso superior recibe pequenos afluentes que nacen en la divisoria 

de aguas continental y caett por lo tanto por su ribera izquierda& Entre 

ellas el principal parece ser el emisario del lago Pampa Alta. En este 

fragmentogpor su ribera derecha o pon1ente,recibe el emisario de un lago 

innominado en la carta y varios otros arroyos que desaguan pequeñas lagu -
naee Es Btt su curso medio donde recibe sus afluentes principales. En afee -
to, en este tramo, por su ribera derecha le caa el estero del Cinco qua 

nace en el co Loma Quemada y el río Norte, su tributario m~s importante, 

que como su nombre indica viene directamente desde el norte. Nace ~ste 

también en le divisoria de eguas con la cuenca de los lagos La Plata-fo!!. 

tana y desarrolla un curso paralelo al superior del río Ñireguao, con lo~ 

gitud aproximada a loa 40 km. Su red de drenaje es muy ramificada o ex

tensa. Llegan a él a lo largo de.todo su desarrollo los emisarios de· 

una serie grande de lagunas de variados tamaños. Par la ribera izqu1er-
el K:ireouao da re~ibe. los es~eros Colchón, Negro Juan y Richards, siendo este Últi
l\ 

mo el principal. 
A unos 3 km ayuas arriba de la junta del r!o Emperador 

Guillermo, el Mañigualea recibe por su ribera derecha el r!o Cañ6n, da 

curso sensiblernante paralelo al del r!o Turbio. 1~ace también de la divi

soria de aguas can las cabeceras del lega Roose~elt. Dirige su curso al 
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SE par espacio de 25 km. En su curso media recibe desde el sur el este
ra Gatilla. 

El río Emperador Guillermo - cuyo nombre fue puesto 

en 1897 por Steffen en recuerdo del emperador de Alemauia Guillermo I -

es un arluente principal que proviene desde el orienta. Se origina al 

oeste de la llamada Meseta Boscosa y de la falda norte de loa cerros"'!! 

no Negra (1850 m) y Coloradoº Toma inicialmente rumbo al NO y luego de 
en ese rumbo 

recorrer 10 km gira al DNO, manteni~ndose1haata su junta al r!o Mañ~gu~ 

les. La longitud total de este tributario ea de 46 km. La hoya del Emp.! 

redor Guillermo es relativamente angosta y larga con escasos tributarias. 

El principal es el estero Mana 1vegra que le cae por su ribera izquierda. 

Proviene del faldeo norte del cg Colmillc (870 mJ y tiene curso al NO Be 

unos 15 km de longitud. Por la ribera norte le caen al Emperador Guiller

mo una decená da arroyas de escaso desarrollo; y por la ribera sur, apar

te del Mano Negra ya citado, le cae~ otra decena dsarroyose El r!o pri,!l 

clpal lleva un lecha de unas 50 m de ancho y ofrece vestigios de que con 

las crecidas aumenta 4 o 5 m su prafundidado Es da aguas claras. 

Finalmente en el curso inferior, a no m~s de 8 km de 

la junta al Simp~on recibe el MaMiguales por su ribera derecha al estero 

Viviana. Proviene en su mayor extensi6n del área norte, aunque el Cº Mi

nero (1690 m)lo obliga a describir una curva de manera que en su curso 

inferior toma rumbo al este. Su longitud es de 25 km. 

La hoya hidrográfica del Mañiguales compromete un §rea 

de 4 122 km2, de meda que constituye al 35% de la superficie total del Ay
sAn. 

El r!o Simpson# se origina de la reuni6n de varios cu! 

sos menores en la región subendina oriental, en la línea limítrofe Chile~ 

Argentina que en este eector se sitúa a occidente de la linea divisoria 

# Fue bautizado por H. Steffen en 1897 en homenaje el capitán de Fragata 
Enrique Me S1mpoon quien lo reconoci6 en 18710 
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de egua continental, ds modo qua la mayoría de los r!os formativos~ en

tre loa cuales el Huemules es el principal, tienen sus cabeceras en Ar

gentina~ Deslinda con las nacientes del ríe Guenguel y de otras afluen

tes del río Mayo, de la vertiente Atlánticae El río Huemules hace de lí

nea fronteriza en este sector, y al juntarse con el río Oscuro que viene 

del sur, en territorio chileno, y con el arroyo Le Galera que viene del 

norte haciende tambiAn da línea fronteriza, nace en ella el río Simpson. 

El Simpsan desarrolla un curso general en direcc16n' 

al NO, drenando una superficie da 3 712 km2 con su extensa red de trib,!;!_ 

tarios y subtributarios, lo que correspondo al 32% del total de la cuen -
ca. En ella hay numerosos lagos,muchos de ellos de formas elongadas o 

de fiordos interiores. El valle, donde el r!o serpentea en numerosos m! 

andras, es ancho y más o menas plana o de superficie ondulada en suma

yor pa~te. En sus comienzos atraviesa extensas pampas con vegetac16n de 

pradera y mallines. Como a 6 km de su origen se encajona y ya la ladares 

de los altos cerros aparecen cubiertas de un espeso bosque da fag,ceas. 

Osapués de ess estrechamiento el valle se abre y ofrece ancho variable 

de 1 a 4 a 5 km; especialmente desde la confluencia del río Coihaique 

qua ee donde se levanta la ciudad de Coihaiqua, capital da la XI Región 

de Chile. Hasta dicha confluencia el desarrollo del río es de aproxim! 

damante 65 km y en él hace continuos cambios de diracci6n pese a que con -
serva, como se ha dicho, un rumbo general. A partir de la confluencia del 

r!a Coihaique, el rumbo as m~s definido, claramente orientado al ONO. Ea 
ta tramo hasta la junta con el río Mañiguales tiene un desarrollo de al

go de 45 km. Sin embargo a1 se considera el nacimiento del formativo m~s 

alejado, que viene a ser el río Oscuro, la longitud de esta arteria flu

vial ascendería a 145 km. 

En su curso superior el Simpson recibe por su ribera 

izquierda algunos tributarios, arroyos de poca monta. Los principales e~ 

tre ellos parecen ser los r!cs Oscuro y Blanco, que drenan con una red 

muy ramificBda el extremo SE de la hoya y tienen cabeceras colindantes 

con tributarios del norte del lago General Carrera, de la hoya del río 

Baker" El río Oscura nace al pie norte del C0 Roca Negra y dirige su cu! 

35 



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

so su direccián NNE por espacio de 35 km hasta caer al Simpson. A su 

orilla, en su cursa inferior se levanta el pueblo de Balmaceda. El 

ria Oscuro, entre Balmaceda y su desembocadura, recibe por su ribera 

izquierda un afluente llamado ría Blanco Chico que se forma a su vez 

de dos ramas: una nace al pie ori~ntal del ca Pico Negro (1740 m) y 

dirige su curso por 20 km hacia al NE; la otra rama se origina al pie 

oriental del c0 Bandera (204□ m) y desarrolla un curso al NNE de 20 km 
hasta juntarse can la rama más occidental y tributar el río Oscuroº 

El r!o Blanco tiene nacientes también en la falda 

norte de la divisoria con el lago Seneral Carrera. Lleva rumbo general 

NNE, aunque experimanta varios cambios de direcci6n, forzado a pasar 
por un estrechamiento entra los cerros mayores Aislado (1915 m) y Pica 

Blanco (1660 m). Su desarrollo alcanza a cerca de 50 km. Uno de sus a

fluentes del curso inferior drena tierras pantanosas. 

En su curso mediop el r!o Simpson recibe sua dos a

fluentes principales, ambos por la ribera derecha. A unos 5 km aguas 
a Polux 

arriba de la ciudad de Co1ha1que, le cae el río Pdlu>r\que desagua une 

serie de cuatro lagos mayores y varios menores. Se trata de lagos de 

aguas bajas situados en una llanada, pantanosa y boscasap cercana a le 

linea de frontera. Son loe lagos Castor, Pollux, Thomson# y Fría¡ eeta 

6ltimo intercepta el curso del río principal. 

El ría Pollux nace en la costa occidental del lago 

hom6n1mo. Este emisaria se junta con otro río qua viene del NE, de la 
falda sur de la meseta Alto Los Lagos para caer juntos al lago Frío. 

Oel extremo sur de éste vuelve a emerger el r!o principal para conti
nuar con el mismo rumoB¡~eÍ1eje longitudinal de! lago Frío, por 10 km. 

\ 
Finalizado este tramo el cauce dobla en 900 primero,para tor..ar finalman , -
te d1recc16n al norte e ir a caer a la ribera derecha del Simpson. Desde 

# Lleva el nombre del demarcador de límites británico W.M. Tho~3on. 
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la salida del lego Fría hasta su desembocadura tiene una longitud de 

unos 30 km. 

El lago fr!c tiene una forma relativamente regular y 

equidimensiana1 9 con un eje mayor da 3,5 km y un ancho de 2 km~ El r!o 

que proviene de la meseta Alto Loa Legos tiene una longitud de 16 a 17 

km y corre e~ d1recci6n SOe 

El lago Pollux o Polux es lcngiforma, al igual que 

los legos Castor y Thomscn, con un eje mayor de 9 km y un ancho me-

dio de 1 km. Recibe por su extremo norte el emisaria del lago Castor al 

cual se le reúna por su izquierda el emissrio del lago Thomson que tie-

ne su cuenca adyacentes la línea de frontera, y paralela a ella dessrrg 

lla su eje longitudinal de 2,5 km. El lago Castor presenta un codo da 

cambia de dirección de su eje el que tiene una longitud total de 6 km. 

Recibe e,¡ su extremo sur y por su ribera derecha el emiserio de una pe

queRa laguna llemada laguna tría. 

Al pie mismo de la ciudad de Coihaique se junta al 

Simpson por la ribera izquierda, el río Claro que tiene formativos el 

pie sur del ce Cono Negro (1650 m) y al norte del ca Cuatro Puntas(l89O m). 

Estas dos ramas se juntan· para constituir un cauce de rumbo al SEo A u~ 

nea de 10 km de ~sa junta cambia de rumbo hacia el E, con alguna inclin! 

ci6n el N., en un tramo de otros 10 km. 

Sin duda el río Coihaique es el más importante tribu

taria del Simpsan. Se le reúne aguas abajo de la ciudad de Coihaique. 

Tiene en sus orígenes una ramificada red dendrítica de drenaje con cabe

cer~s al pie eur de la Meseta Boscosa, en la línea divisoria de aguas 

con las nacientes del río Emperador Guillermo, y al oeste de la diviso 0 

ria continental intaroceánicac Su curso superior sigue por 20 km parale

lo a la línea de frontera con una direcci6n general al sur. Aquí dobla 

casi aa1 900 pare tomar un rumbo ONO con ligeras variantes hasta su reu

ni6n al Simpson. La faja que drena no ea muy e~cha y por eso qua sus 

tributarlos son breves. El valle corta una serie de terrazas de aca

rreo y lomajes con vegetación arb6rea alternando con mallinales y baña-
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dos. Más edelanteeel bosque de fagáceas se espese y los cerros rocosos 

se hacen abruptos y escarpadosa 

El arroyo Pedregosa le cae al r!o Coihaique por su ri

bera norte a derecha, aparte de otros varios arroyos que bajan a la mi~ 

ma ribera. 
el río Coibaique 

En su curso medio recibe¡fºr su flanco aur loa emisa-
rios de varias pequeñas lagunas, entre ellas El Zorro~ Escondida y El 

Tora. 

En au 6ltimo tramo, entre Coiheique y la junte con el 

Man1guales, recibe el Simpson das afluentes de cierta categoría por su 

ribera derecha. El primero es el ría Sagualee. Nace_ éste de la falda nor 

te del cerra Cinchao (1380 m); se dirige en breve curso al norte y luego 

gira en forma brusca hacia· el sudoeste. Su recorrido total alcanza e 

15 km paco más o menos. unos 10 km m§s abajo de esa junta, cae por la 

· misma ribera el río Correntoso, el cual tiene un desarrollo de 15 a 16 

km. 
Por la ribera izquierda recibe el Sirnpson en este tr! 

ma una decena de arroyes m~nores que no aparecen nominados sn le_carta~ __ 

El gasto medio anual del río Simpson en un período de 

registro que va de 1963 a 1969 asciende e 116 m3/se El gasto medio m~x! 

me a 203 m3/a y el medio mínimo, a 65 m3/sc 

La tercera gran porción de la hoya del Aisén ae la 

que drena el río Blanco, le que incorpora una cadena formada por loe l~ 

ges más grandes de la cuenca. Salvo exc~pciones, todos estos lagos, m&s 

de una decena, tienen formas elongadas de fiordos interiores, aeguremen 

ta decido a su indiscut~ble origen glacialº Se origina la cadena en el 

lago Azul, cuyo emisario de corto curso cae al extrema oriental del la

go Le Paloma. A su vez su breve emisario de no m~s de 800 m, cae a la 

laguna Desierta. Aqu! se genera el río La Paloma propia~anta que lleva 

un curso dirigido exactamente al NO con una longitud de 20 km. Se junta 

aqu! con el emisario de otro lago grande que ea el Elizalde.# Este emi

sario llem9do río Desagüe, tiene un curso sinuosa de 5 a 6 km, y cae en 

el extre~o oriente del lago Caro, de cuyo extreme occidental sale, al 

~~,,~ 

# Nombre decido effi estadista argentino Rufirio Elizalde ~1.;o participó 
en las disputes de límites de fines del siglo pasado. 
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fin, el r!o Blanco. Este r!a llevar, hasta su deaagÜs en la ribera eu:r 

del r!o Aie,n, una ruta 9enerel orientada al norte, aunque cambia cons

tantemente de rumba can una multitud de vueltas y ru~androe, qua De ha

cen m&s frecuentes en su curso superior. En el curso medio recibe sl r!a 

Blanco por su ribera derecha u orienta las aguas provenientes de otra 

cadena de importantes lagos entre loe cuales ae cuentan el Rengifo, el 

Zenteno y el PartalBs. El emisaria final de esta cadena es el r!o Gau

queee Pace ma ebejo de esa junta, cae el Blanco por su ribera izquier

da el r!o Riesco, emisario del lago hom6nimo. En su curso inferior rec! 
be pequeñas arroyos que desaguan lagunas. 

La hoya del río Blanco comprende una superficie de 

3 034 km2, constituyendo por lo tanto el 26% de la hoya del Ayséno 

El lago Azul es pequeño, de 3 km de largo por unan

cho promedio algo menor de 1 km. Su alimentación principal proviene de 

la falda sur del cg Colorado (13B8 m), aunque tambi~n recibe un arroyo 

desde el sur, desde la falda del ce Aislado (1915 m). El lago La Palor.~, 

qua an realidad se compone da dos cuerpos de agua sepamdoa por un cc~

tísimo río~ Tiene como todos estos lagos de la cuenca una forma marcad!· 

menta longiforme con un eje mayor da 16,5 km y un ancho promedio de 800 

a 1000 m. Tanto por su ribera norte como por la sur recibe varios arroyos, 

aparte del emisario del lago Azul. 

El lago Elizalde, tiene un eje mayor orientado de este 

a oeste de 22,5 km de longitud y un ancho rnedio de 1 km. Su espejo de 

egua queda a 240 m sQm. e~cajonado por altas montañas entre las cuales. 

al norte descuella el ce Elizalda (1230 m) y hacia el flanco sur los CE_ 

rroa Iglesia (1750 m) y Mortaja (800 m). Aparte da algunos arroyos, de5!_. 

gua en su ribera norte, sector central, al lego Atravesado, que viene 

directamente del norte. Este lago, drena una porci6n importante de la 

hoya desde la divisoria da aguas con la cuenca del río Coihaique que s! 

gua al norte. A su través desaguan otros legos menor~s. Tiene una cabe
cera ensa •. chada y un bra20 largo de orie1·,taci6n norte sur que es el c¡u2 

desagua al Elizalde • 
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El lago Caro#t cuyo espejo de agua se encuentra a 

170 m s.m. est~ flanqueado al norte por el ca Pan de Azúcar (1900 m) 

y por el aur,par el Cumbre Negra; tiene una eje mayor orieutado E-D, 

de 9 km y un ancho medio superior a 1 km. 

El lago Zenteno ea lcngifcrma, con un eje mayar orien 

tado da aproximadamente S s N de 8 km de longitud; el a11cho medio es de 

~üüS 70D a 800 m. Eetl enclavada &tttre montaMasa El afluente principal 

c-~~ lago Zenteno es el emisario de una laguna que le cae por su extremo 

6~~. Se vacia el Zenteno al lago Portalesª Este desarrolla un eje lon

gitR1dinal de dirección SE-NO de 7 km de longitud; el ancho as paulatin!, 
mente variableg desde algo de menos de 2 km hasta estrecharse a menos 

de 200 m. El lago Portales tiene otra afluente de importancia. Se trata 
del río Quetro que le cae en el extremo sudcriental& Este rio nace en el 
lago Rengifo; desarrolla su cursó en dirección al norte para luego, en 
su curso medio, doblar al narponianta con un desarrollo total de 10 km. 
El lago Rengifo, a su vez drena un área de cierta importancia situada al 
norte de los cerros Huemules (1870 m) y Gemelas, con una red bien ramifi
cada. 

El lago Rieaco es el 6ltimo de primera importancia que 
cae al Blanco. Su emisario, el r!o Risaco,se vacia a menos de 3 km eguas 

abajo de la junta del Gauquea. El lago Riesca se compone de dos brazos 
qua forman entre ei un codo casi a 900m El brazo sur tiene orientación 

longitudinal de SO ar:::, con un lsrgo de 9 km y ancho medio de 1 km. El 

brazo norte, tiene un eje longitudinal de dirección N□-SE 1 con una long!• 

tud de 6 km de ancho semeja11te al anterior. Es el brazo sur el que posee 

la alimentaci6n más importante. En afecto, en su extreme sur recibe el 

r!o Cóndor que drena un área extensa situada al sur. 

I Debe su nombra al ingeniero de la Comisión de Limite don v!ctór Caro 
T. quien explor6 estas regiones en 1902. 
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El r!o Cóndor se genera en una laguna de unos 4 km de 

longitud por 1 km de ancho que posea afluentes con cabeceras englazedas. 

Corre e,1 direcci6n general al norte con un desarrollo cerceno e los 25 

km. Su principal tributario es el estero San Sebasti~n, que se origina 

~• un nevado situado sobre la divisoria da aguas con la cuenca del río 

Lagunillas, situado al poniente. Dicho estero tiene tambi~n curso al nor 

te y su desarrollo alcanza a unas 16 km. Otro afluente del lago Riesco 

es el estero Niebla. Le cae al brazo sur e(\ su ribera poniente y provie

ne de un pequeña ventisquero. 

Otras arterias de cierta 1mportenc1a e~ la hoya del 

Blanco son el estero Balboa, que se origina en las faldas del ca Campa

nas (1900 m), sobre le divisoria de aguas con la hoya del río IbáRez 

(de la hoya del Baker). Se vacia e11 la ribera izquierda del ríe La Palo

ma tras un recorrido de 20 km en direcci6n al NE. Paralelo a eate curso 

corre el estero Mogote, que se origina Bi1 un glaciar de la misma divisE 

ria. Su junta al río Paloma se produce muy cerca de la del ~alboa;traa 

un recorrido da 20 km. Otro atluente de curso y longitud parecida a los 

anteriores cae al Paloma en su curea inferiorº 

El río Blanco recibe por su ribera izquierda, entre 

el lago Caro y el lago Portales, afluentes que nacen en áreas de engla

zamiento ~, las cordilleras de separaci6n con la cuenca del río C6ndor, 

tributario del lago Riesco. De ellos quiz,s el m§s importante ea el r!o 

Cajón Bravo½que se origina en dos o tres lenguas de ventisqueros que se 

desprenden del nevado Hudson hacia el orie .. teG En 

te cauce por 25 km. Un arluenta que le cae por su 

viene da un ventisquero. A unos 10 km más abajo 

esa d1rscci6n corre es -
izquierda tamb16n pro

de la junta del Cej6n 

Bravo, se une por el mismo lado el río B3llavista cuyo origen se encuen

tra en un ventisquero colgante pequeño; aún rn~s absjo, le caen el Bla~ 

co sucesivamente, siempre por la ribera izquierda, los ríos Songo y al 

estero Perdido. El primero de ellos desagua una laguna pequeMa enclavada 

en la monteRa y tiene un desarrollo al oriente de unos 10 km. El Perdido 
nace da la falda norte del cg Cumbre Partida(1370 m) y as dirige por 10 

km al norte hasta su junta el Blanco. 
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Un tributario de primera t1agnitud que proviene del 

norte y desemboca en el río Ays~n inmediatamente al norte de Puerto 

Ays¡n es el río de Loe Palos, que viene a ser el emisario de la lagu

na hom6n1ma de cuyo extremo sur nace. Desde aqu! a su desembocadura 

tiene 8 km de longitud y su direcci6n prácticamente es la norte-sur. 

Correan un valle espacioso, cubierto de bosques y pantanose Debe eu 

nombre a la acumulación de troncos que forma en su desembocadura cusn 
do crece. Recibe en su curso medio doa arluentes. Por su ribera dere

cha u occidental la cae un arroye que Bit le carta esté innominado y 
qua desarrolla su curso en direcc16n al SE por 20 km rodeando por el 

sur el Ndo. Los Palos. Casi en el mismo punto, pero por su ribera or1en -
tal la cae el río Pangal que es el de mayor envergaduraw Nace este tr! 
butario en la divisoria de aguas con los tributarios del lago Pta. Roo! 
velt y dirige su curso hacia el sur. S6lo al final, faltando 6 km para 

su desembocadura dobla decididamente al oeste. En este codo le cae des

de el oriente el río Claro, da corto desarrollo, menos a 10 km. 

El río Pangal tiene un desarrollo de aproximadamente 
40 km y tambi~n en su curso superior como en su curso medio recibe arra 
yos tributarios, especialmente por la ribera derecha, que emplazan sus 

cabeceras en la divisoria de eguas con el lago Vulton. 

La laguna que da origen al río se sitóa al pie del n~ 

vado de Los Palos (1640 m) y tiene una forma irregular arriñonada, cou 

superficie ~oroximada de su espeja da egua de unos 8 km2. Su principal 

alimentación proviene directamente da la falda oriente del nevado, y del 

río Tabo que le cae en su orilla m5s occidental. El río Taoo nace en la 

falda poniente del CQ Yulton, situado en la divisoria de aguas con el l_! 

ge de ~se nombre. Dirige su curso hacia el oeste por corto trecho y lua

go mantiene la direcci6n al sudeste. La longitud total ascienda a 25 km. 

El río Tauo es media •• o; serpentea por un valle angos

to entre cerros abruptos y altos. A 4 km río arriba el r!o Taoo recibe 

un afluente que viene de un ceñadón angosto. Por este valla se acceda 

con cierta facilidad al lago Vulton, después de trasponer un portezuelo 

pantanoso a 600 m s.n.m. 
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La hoya que drena el río de Los Palos tiene una supe! 

f1c1e de casi 800 km2. constituyendo por lo tanto el 7% de le hoya del 

Ays6n. 

Cubierta litológica. Desde su nacimiento hasta la ciudad de Coihaique, 

al r!o Simpson atraviesa sucesivamente diferentes terrenos sedimentarios 

y valc,nicoa cenozoicos y mesozoicos, que se disponen en franjas parale

las de orientaci6n norte-sur, loa más recientes al E y los más antiguos 

dl º· 
En su nacimiento, cerca del pueblo de Balmaceda, el r!o 

Simpaon atraviesa dep6sitos cuaternarios da origen glacial, los cuales se 

disponen en discordancia sobre basaltos alcalinos de edad terciaria cua

ternaria. Más el oeste atraviesa los conglomerados y araniscas continen

tales de la Formac16n Galera (Mioceuo), en los alrededores da eu locali

dad tipa. Desde la localidad de Casas Vald,a hasta poco antes del codo 

que lo desv!s hacia el Norte, el curso del r!o Simpson atraviesa las 

Formaciones 0iviaadero (rocas volcánicas dscíticas con algunas interca

laciones de areniscas continentales; Cretácico inferior); y una Estre

cha franja de eedimentitas marinea, que constituyen la Formaci6n Rinc6n 

del Zorra (Cretácico inferior). Esta Última formación es conocida tam

bi6n, cl,sicamente con el no~bre informal de "lutites y areniscas da 

Coyhaique". 

Entre Coyhaique y su confluencia con el r!o Correr.tg 
so, atraviesa las rocas ,volcánicas riolíticas, dacíticas y a11desíticas 

de la For~acién Elizalde (Jurésico medio a superior), conocida tambi~n 

con el nombre de wcomplejo El Quemado•, de amplia distribuci6n en el 

flanco oriental de la Cordillera Andina. 

Hacia el W y hasta su desembocadura e11 el fiordo Ay

sén~ el r!o Simpson y m3s adelante el río Ays~n cortan granitoides del 
Complejo intrusivo patagónico o Batolito Patagónica, que en este sec
tor ha dado una edad cretácica media-superior. 
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En el curso inferior del río Mañiguales eat, labrado 

eu rocas del Complejo intrusivo patagónico y corre subparalelamente a 

su contacto con la Formac16n Elizalde. 

Los afluentes que le caen por el oriente (ríos ~ire

guao y Emperador Guillermo) atraviesan las mismas formaciones que el 

r!o Simpsan. S6lo habría que agregar que en este sector septentrional 

de la cuenca del río Ays~n, se presentan frecuentes afloramientos de P! 

queños stocks intrusivos da rocas b~sicaa e intermedias {Terciario). 

Rio La Paloma. Escurre por una cubeta glacial labrada en rocas vol

c~nicas pertenecientes e la Formación Elizalde, para al~anzar los gra

nitoidea del Batolito andino poco antas de su desembocadura en el la

go Caro. 1 
El r!o Blanca a partir del lago Caro hacia abajo, de 

_._L_ __ -'--ª-ª_r_r_.º_1_1_a_s_u_c_u_e_n_c_ª_ª_"_e_1t_e_a_t_o_li to Patag6nico"' 
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Cubierta veoetal. La gran extensión da esta cuenca permite que en ella 

se encuentren diferentes tipos de climas que condicionan distintas cu

biertas florísticas. Se puede reconocer una faja occidental que coinci

de con la costa y la vertiente occidental de la cordillera principal, 

donde las precipitaciones son abundantes, sobre._.,pasando con mucho los 

2000 mm de lluvia anual. En elle prosperan el "bosque magalláni~o ::lem

pre verde" propio de la selva húmeda y fr!a. Priman en ella, el caigÜe 

de Magallanes y otras especies de ~hofagus; el canelo, algunas espe-,. 
cies de arrayanes; el notro, el mañío; el cipres de las Guaitecas; etc. 

Entre la flora arbustiva, varias especies de helechos, de los cuales el 

má~ espectaaular es el Blechnum maaallanicum; la chelia, el calafate, la 

fucsia □ chilco, la quila y el caligÜe; la zarzaparrilla. Adem~s, abundan

cia de musgos y líquenes. En la llanura aluvial, la chaura (especie del 

género Pernetty!!)• 
~~sal oriente, hay una faja longitudinal con cli~a y 

flora de transici6n a la estepa fría y serniárida patagónica. En ella i~

pera el "bosque magall~nico caducifolio" con lenga y ñire, mezclad□ can 
~ N 

especies si~pre verdes como el cipres de las Guaitecas, el coigue 92 Ka-

44gallanes, el canelo, el mañío. Hay ade~~s, en el sotobosque quila, cale-
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Cerca de la línea de frontera internacio~~ly--~~-;,--el 

este de ella, la cubierta vegetal adquiere todos los caracteres de le 

flora xerom6rfica arbustiva, con duraznillo, calafate, paramela neneo 
d , • 

mata verde, brecillo, zarcilla, y, adem~s, varias especies 8gramíneas de 
las cuales lei principal es el pasto coirón

0 
A 

Uso del recurso. La navegaci6n en el r!o Ays~n se reduce a la de embar

caciones menores (botes) e11 su curso inferior y en algunos de los la~os 
_que forman parte de la hoya. El regadío artificial prácticamente no se 

practica. La zona de los lagos se encuentra en desarrollo con fines tu

rísticos. 
Como en el caso de las otras cuences patag6nices, el 

recurso hídrico deberá en el futuro ser usado principalmente en la gene

raci6n de energ!a hidroel~ctrica. ENOESA ha podido identificar en una pr! 

mera estimación hasta seis futuras centrales hidroel~ctricas; 

Lego Riesco con potencia instalada 12 000 kW; río Claro, con 1 200 kW; 
51mpson, con 16 200 kW; La Paloma, de 2 100 kW; Emperador Guillermo, de 

2 500 kW; lago Cóndor, con 20 000 kW. En resumen tiene ENOESA en progra

msc16n la instalación de 64 000 kW de potenciaº 

Además, tiene actualmente en operación la Central Pue.::, 

to Aysén, da 3 000 kW de potencia. 
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HOYA DEL RID LAGUNILLAS 

La hoya del río Lagunillas se extiende al sur oeste de 

la cuenca del r!o Aisén, en posición y dirección marcadamente sur a 

norte. Es pequeña en relación a las grandes cuencas petag6nicas, de 

solo 460 km2 de extensión. Las coordenadas geográficas extremas de es 

ta cuenca son 45º28' y 45C53 1 L.S.; 72C53 1 y 73Q08' L.0 0 

Desagua a través de una cadena de lagos longiformes,las 

aguas de algunos glaciares situados en el Jivortium acuaru~ con la cuen 

ca del Aisén, y tiene por base de equilibrio el fiordo Aisén, en la ba

h!a Lagunillas; ésta está situada a unos 12 km al oeste de Puerto Chaca 

buco. Al oriente limita con la porción sudoccidental de la hoya del ría 

Aisén; al sur, con la cuenca del río de Los Huemules, el que desagua al 

fiordo Elefantes. Al oeste deslinda con cue11css menores que caen al fiar 

do Quitralco de los cuales la principal es el río Mallín, y otros al 
fiordo Ais~n. 

El r!o Lagunillas nace del extremo norte del lago C6n

dor y desarrolla hasta su desagüe en bahía Lagunilla una longitud de 

12 km. Los últimos 3 km son de aguas tranquilas y navegables con la el

ta marea. M,s al interior el valle se angosta y el r!o corre entre ro

cas formando rápidos y caídas que impiden toda navegación. Va a los 5 km 

al interior el valle sigue angostando y se flaquea de farellones abrup

tos y su curso es irregular. 

El sistema de drenaje es el siguiente. El más alto tri-· 

butario, con cabecera englazada, es el río Desplayado, que con un desa 

rr~llo de 15 km en direcci6n al N~O cae a la lacuna Ellis la prirnBra 

en importancia en la cadena de lagos. Esta laguna tiene unos 4 km da eje 

y se vacia por su extreQ□ norte a la leguna Clara a través de un corto 

emisario de 1 km de longitud, recibiendo en este punto al tributario el 

río Aguas Blancas, que tambi~n tiene cabecera englazadap Este r{o, dEsde 

su nacimiento an el glaciar hasta ~u desem~ocadura, tisne una longitud 

de 7 km y su curso se dirige hacia el NO; le tributa par su ribera derE

cha el emisario de la pe~uefia laguna del Peso. 

46 



,, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

La laguna Clara tiene un eje longitudinal de 5 km y un 

ancho máximo de 500 a 600 m. Le tributan por su ribera oeste varios a

rroyos que desaguan una zona poblada de lagunites. De su extremo norte 

sale su desagüe e .. direcci611 al norte y después .:..e un recorrido de 5 km 

cae Bi1 el extremo sur del lago C6ndor que es el más importante de estas 

cuerpos de agua. El terreno entre ambos lagos es plano y pantanos□, po

blano de mallines, quilantales y cipreses. El lago Cóndor, que como su 

precedente tiene la forma elongada de un fiordo interior, posee un eje 

longitudinal de unos 12 km de largo, un ancho m~ximo de 1,5 km y uno m~ 

dio de 600 a 700 m. De su extremo norte nacP., como se ha dicho, el río 

Lagunillas~ En el extremo sur, en cambia, se encuentran extensas playas 

y algunas islas pequeñas. 

Se estaolece una comunicación fácil entre la cuenca del 

río Huemules y la del río Lagunillas a travÉs de un portezuelo de 150 m 

s.n.m., ancho y pantanoso. 

No se dispone de antecedentes de caudales en este siste

ma hidrogr&fico. 

Cubierta litol6gica. Toda la cuenca queda comprendida en el bat□lito p~ 

tag6nico, constituido por rocas granitoidcs de edad cret,cica y/o tercia 

ria. 

Cubierta veaetal. La flora más característica en esta cuenca está const!, 

tuida por mallines poblados de juncos y gramíneas; por quilantales, y 

también hay fag5ceas, especialmente bosques ralos de ñires, que curiosa 

mente se encuentran aquí a baja altura. Entre los lagos Clara y C6ndor 

hay cipresales. 

Uso del recurso. En el valle bajo hay cierta colonización de explotacig 

nas agropecuarias. 
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HOYA DEL RID DE LCS HUEMUL6S 

La hoya del río de Los Huemules# se desarrolla en 

la faja costera continental de la XI Regi6n, en una posición central 

da ella, en el límite entre las provincias de AiE~n y General Carrera. 

El río Huemules, emiss~io de la cuenca, desembo

ca en el golfo interior Tres Cruces donde el c2ncl Costa termina y 

luego continúa hacia el sur el Fiordo Elefantes, no lejos de la entra 

da del fiordo Quitralco. 

La hoya tiene una extensión de aproximadamente 

605 km2 entre las coordenadas geográficas extremas, los paralelos sur 

45Q43 1 y 45Q59 1 , y los meridianos oeste 72Q5G 1 y 73Q34 1 • Deslinda al 

norte con las hoyas costeras de los ríos Pelú y Fistelli, que desemb~ 

can en el fiordo quitralco y con la del río Lagunillas que desagua en 

el fiordo Aysén. 

ca dal río Cajón 

las cabeceras del 

Al oriente, deslinda con las cabeceras de la subcuen 

Bravo, tributario del río Blanco, del Aysén 1 y con 

río Jb6ñez, .tributario del Uigo General Carrero. 

La divisoria con los dos primeros la establece la 

llamada cordillera de Huemules que corre aproximadamente del NE a SO 

y ostenta cumbres hasta de 1 560 a 1 500 m, B11 tanto que la divisoria 

CDn la cuencE alta del río Lagunillas no son bien cefinidas. El nudo 

orográfico m§s impor-tante de esta divisoria es el carro Hudson que PE 
see alrededor de su cumbre un §rea engleciadG de mucha extensi6n y es 

pes□ r desde la cual se desprenden v2ntis~u8ros e11 todas direcciones. 

La hoya del Huemules li~ita ~1 sur con la haya de 

un pequeño río costero, con la hoya del río Cu~qu2lán ½ue desagua en 

Bahía Er2s~o, en el fondo del estu2rio Son Frun~isco; y, con la hcya 

del río Sorpresa que ti~ne la mi~m~ base ce equili~rio an~erior . 

., 
~ota~ El ríe Huer.iules y su ventis~wsro d8~en su no~tra a Enri~ue Simp 

· 1r'72 · t' · · · 1 1 so;i quien e.. J v10 y r,n o o v2r:;_os rJe cs~o~ an1r.i::: ss en e_ 
v2lle. 
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El río de Los Huemules se forma al norte del corro 

Hudson por la reuni6n de varias rumas de una red de drenaje paralela, 

en las proximidades de la divisoria de aguas ori2ntal. Corre hacia el 

oeste pcir unos 14 km, al t~rmino de los cuales se le reGne por su rib! 
.Jl 

ra derecha el río Ciervo" que proviene d2l nordeste. El río principcl 

dobla hacia el SO por 3 km, hasta la junta de un afluente importante que 

nace del extrBhlO del gran ventisquero de valle de Los Huemules que es la 

mayor lengua helada que desciende del cerro Hudson. 

Del mismo ventisquero se generan otros cursos que 

con sus ayuas lechosas van a engrosar al río principal, el que continúa 

e11 dirección al SO por no mer,os de otros 10 km. El río, mejor e1,cauzado, 

toma dirección al oeste para recorrer 25 km más y vaciarse en el golfo 

Tres Cruces dividido en varios brazos. La longitud total del río desde 

su formativo más lejano resulta de 52 km. La desembocadura es un delta 

de gran extensión donde los sedimentos han formado extensos bajíos que 

impiden la navegación en los diferentes brezos y el acceso al interior 

de la playa. Sólo en los extremos n □ rie y sur se consigue acceder al 

do con alta marea, puro para puerto destinado a fondeadero de lar.chas 

s61 □ se presta el extremo norte del delta. 

En el cu:rso su;:rerior, el val le del río de Los Huer.:.!d 

las est~ cubierto de pantanos de cerro a cerro y el río corre dividido 

en varios brazod er1 una caja que pueda tener un!Js 5::Ju m de ancho. 

En el curso madi □ c□ntin62 la ~isma fisono~!a, con 

un cauce plagado da islas, playas y bajíos que impiden la nav2g~ci6n. 

El valle aquí, a unos 15 km al interior de su d2se~jocedura 1 ofrEce un 

ancho de 2 km. En esta parte puede ser óccedido el río de Los Hue~ules 

21 rsm□nt2r el río Cupquel~n desde su boca en b~ ~ Erasmo, en 81 fondo 

de saco del ~stuario Són Francisco. 

G El río Ciervo fue bautizado por A. Grosse en 1949, a quien se debe la 
exµlorQción de~enida del Vélla □ e Los Hue~ules. 
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Tombi6n, el curso superior puede ser alcanzedo a 

trav~s de las cabeceras de lo cuenca del río Lügunillas o a través 

del lago Riese□, desde el estu□ rio Aisén. 

El río Ciervo es el mejor oefinido de los tribu 

tarics del río de Los Huemules. ~ □ ce en la fald~ sur de la línea di 

visoria de aguas con la cuenca del río Lagunilles, especialmente con 

los tributarios de la laguna Ellis, y se dirige al suroeste por esp~ 

cio de 15 km hasta caer a la ribera derecha del río Huemules, en su 

km 1~. Una de las ramas del río Ciervo incorpora una pequeña laguna 

da forma elongada. 

La fuente principal del río de Los Huemules pro

viene sin duda del ventisquero hom6nimo, el cual ya se ha ~encionado. 

Se desprende de la falda norte del cerro Hudson y se dirige en forma 

de un glaciar de valle hacia el ~O con un desarrollo, seg6n la carta, 

de 16 km a partir de la cumbre del nevado. 

Cubierta litol6gica. La cuenca del río de Los Huemules queda tntalrne~ 

te inserta en el batolito patagónico de rocas gr□ n:ticu.s de edad Cre

tácica a Terciaria, que caracteriza a la parte oscidental de la pro

vincia de Aisén. El valle misrno est~ relleno con m8terial2s de acarreo 

cuaternarios, de origen glacial y fluvial. Sin 2~2dr , 13 parte alta 

partici de los estratos volcánicos del Vn. Hudson. 

Cubierta vegetal. El valle de Las H~ernules parece que es relativarnQn

te nuevo en el sentido que habría sstado ocupado por el hiélo hasta 

tie~po~ no muy lejanos. Así lo revel~ la vegetaciSn que, co~trario E 

lo que sucede en otros valles patag6nicos, aquí no es demasiado abun 

dar.te. Se encuentran bosques poco extensos de coigÜes y Aires da ese~ 

so desarrollo, en tanto que en l~s lr~as ~ant~ncs~s crt~en c!~r2s2s 

baj~s, Aires y quilantales. Sobre una nes2t2 seca, ~jundan ~usgos,cha~ 

ra, coigues y ñires enanos. En el curso inferior llG~~ lo btención la 
, ., ,, d .·· ~· Y, b' l . escesez de _a ve~etac1on eruurea G co1guus y n1r~s~m□ s 1en a exis-

tencia p~rEce de ccrta Bd~d, c2n troncos delgad□ s. Abunda 1~ ch~ura, 

el c2laf2te y otros arbustos, paro no se sncue11tra la quila. 
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HOVA DEL RIO SORPRESA 

la hoya del río Sorpresa# se desarrolla entre el siste

ma de canales y fiordos orientales de la costa pacífica patag6nica y la 

cordillera andina patag6nica, a occidente de las grandes hoyas de los 

ríos Ays€in y Baker, e11 una latitud central de la Patagonia Chilena. Su 

base de equilibrio es la Bahía Erasmo, en el fondo de saco del Estuario 

San Francisco o Cupquelán, donde al desembocar forma un delta pantanoso 

con aporte de muchos sedimentos. 

La hoya comprende une superficie de 550 km2 de extensión 

entre las coordenadas geográficas extremas 45g54, y 46Q11' L.S. y 72Q57• 

y 73Q2D 1 l.W. 

La hoya del Sorpresa limita al norte con la del río Hue

mules y con la del ría Lagunillas en menor grado; al este con las gran

des cuencas de los ríos Aysén y Baker; al sur, con la cuenca del río Ex

ploradores, y con las de cursos menores que desaguan al Estuario San Fran 

cisco. 

El río Sorpresa propiamente se forma de la uni6n, a unos 

12 km de su desembocadura en Bahía Erasmo de un tributario que viEne del 

norte llamado precisamente río Sorpresa Norte y otro que viene del sur

este, llamado río Sorpresa Sur. El primero tiene sus nacientes en ventis 

queras desprendidos hacia el sureste del Nevado Hudson (2500 m), nudo 

orográfico glaciado que alimenta a un gran número de ventisqu2ros que 

originan otros tantos ríos en todas direcciones. El Sorpr8sa Norte tiene 

un desarrollo hacia el sureste de unos 15 km. Dos ramales contribuyen a . 

su formeción. El río Sorpresa Sur se origina a occidente de la línea di

visoria de agua con las cabeceras del r! □ Murta y del r!o Ib~Aez, ambos 

de la cuenca del Baker. Esos orígeres tienen relación con ~reas inten

same.ite e11glezadas. Tiens su curso orientado al Noroeste con una longi

tud cercana a 18 km. 

# El río Sorpresa fue remontado por el explorador patagónico Augusto 
Grosso en 1947 quien demostró la posibilic2d de comunicación con la 
zona poblada del río Murta, afluente norte del l0go GenEral Carrera, 
sin interposiciones de cempos de hielos. 
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El ría es de mediano caudal aunque está sometido a ere 

cidas muy violentas y repentinas. En sus últimos 10 km conserva curso 

marcadamente al oeste y escurre en un valle m,cho, pleno y bajo donde 

describe muchos meandros y deja extensas pl~vas. El ancho ser~ de unos 

1500 m en promedio. M~s arriba al cortar la montaña, corra entre ribe

ras altas y cortadas a pique y el río adquiere alta velocidad en una an 

gostura de 4 o 5 m de ancho. 

En su curso inferior el río Sorpresa recibe por su ribe

ra sur o izquierda, a 3,5 km de su desembocadura, un afluente torrentoso 

y caudaloso que proviene directamente del sur desde una gran lengua de 

ventisquero, y que deja desplayes extensas llenas de palizadas. Su cur

sa es breve, de ahí su nombre de río Corto. Otro arroyo tributario del 

sur es el Porfiado. 

Cubierta litol6gica. la parte alta de la cuenca participe de estratos 

volcánicos ligados al volcán Hudson¡ el resta se desarrolla en el Batolito 

Patagónico compuesto de rocas graníticas del Cretácico o del Terciario. 

Cubierta vegetal.. Prirnan en la flora arbórea las fagáceas, especialmen

te el coigüe, y extensos cipresales. En el sotobosque abundan los quila~ 

tales, los helechos y algunas enredaderas. En las llanuras sin bosques, 

abunda la chaura y en ciertos lugares, el pangue. Mis arriba el calafa

te,lá-::zarzaparrillª- yypastcsnaturales de la familia de las gramíneas. 

Uso del recurso. No tiene un uso definido. 
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HOYA DEL Rl □ EXPLORADORES 

La hoya del r!o Exploradores ocupa una poaici6n cen

tral en el sector continental de la Patagonia Chilena, en la XI Regi6n 

de Chile. Se desarrolla entre el Golfo Elefantes y el lago General Ca

rrera (de la cuenca del río Baker), inmediatamente el norte de los ca~ 

pea de hielos continentales. Llegan casi hasta la ribera sur grandes 
glaciares descendidos desde el monte San Valentín (o San Clemente),. el 

más alto de la Patagon1a, con sus 4058 m. Otros tributarios se originan 

en ventisqueros menores desprendidos de otros grandes nevadosº La hoya 

tiene una orientaci6n general SE al NW y una extensi6n de 1730 km2 sien 

do sus coordenadas geográficas extremas 46910 1 y 46C40 1 L.S~, y ?2C47' y 

73039, L. □• 

El rio Exploradores nace del extremo poniente del ls

go Bayo, en el punto de intarsecci6n con el extremo de un gran ventis

quero que llega hasta allí, donde interpone una gran morrena. Este gla

ciar desciende desde la falda noreste del cg San Valentín. El r!o Explo 

radares dirige su curso al NO por 15 km en un valle cenagoso, hasta la 
junta con el emisario de la laguna Aislada que la cae desde el norte. En 

este tramo recibe por su ribera sur el río Arco, que se forma en el pun

to de derretimiento de un enorme ventisquero. Contin6a el río par otros 

cinco kilómetros en igual dirección hasta el encuentro con el río Teresa 

que baja desde el norte. Antes ha recibido por su ribera sur al río Ver

de. Aquí el río Exploradores describe un gran arco abierto hacia el sur, 

hasta que recupera su direcci6n original. 

En el curso inferior recibe por su ribera izquierca el río Sur· 

(que proviene tambi~n de un gran glaciar que se desprende de la ~zsa en

glazada del San Valent!n). 

El río Norte, que viene a ser el curso superior del 

río Exploradores, nace en la línea divisoria de aouas entr~ la hoya en 

estudio y la subcuenca del lego General Carrera~~---~ ~ace al 

pie de un cerro englazado de 1645 m y corre hacia el sur por 8 km para 
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doblar bruscamente hacia el NO y recorrer otros 25 km hasta verterse 

en el extremo oriental del lago Bayo. Su valle es relativamente ancho 

pero encajonado por serranías altas donde se presentan numerosos ven

tisqueros colgantes desde los cuales descienden otros tantos arroyos, 

casi una decena, que alimenten elrío Norte por su ribera izquierdaº Ta.!!! 

bi~n por el flanco derecho le cae otra decena de arroyos, algunos con 
origen en ventisq4eros colgantes. Estos a veces descienden casi hasta 

el piso del valle. El portezuelo qua permite una fácil comunicación ~n

tre les cabeceras del río Norte y las del r!o Tranquilo, de la vertien

te del lago General Carrera, tiene sólo 330 m de altitud. 

El lago Bayo tiene una forma elongada, pero arqueada 

hacia el norte. Su eje longitudinal es de 8 km aproximadamente y elª!! 
cho promedio ea de 1 km. En au extremo poniente se encuentra la gran mo

rrena terminal que form6 el ventisquero Bayo, el cual desciende desde el 

San Valentín y que sin dude es la que origin6 el lago. Las aguas del la

go Bayo son de color lechoso, debido a la al1mentaci6n glacial. 

A partir del lago Bayo, el valle del río Explqradores 

es muy plano y está ocupado por meandros, brazos del río, ciénagas y la

gunas, aunque presenta también rápidos y palizadas. Se piensa que este 

valle carresponder!a a un brazo o estuario de mar que fue rellenándose 

con sedimentos, especialmente de origen glacial. En la desembocadura es

te rasgo se acentúa con la divisi6n en brazos numerosos y pantanos. 

Tributario de importancia es el r!o Circo, da breve 

curso. Se genera p □r el derretimiento del frente del Ventisquero Cule

bra, de wás de 25 km de largo, el cual se origina en el nudo orográfico 

del San Valentín. En su curso medio, el ventisquero está acompañado de 

un lago de cierta extensi6n, de m,s de 3 km de longitud llawado tambi~n 
r 

Culebra'!,)El r!o Verde nace en el pequeño lago que forr.~ el frente del veE 

tisquero Verde. A contar del lago de origen, el río Verde tiene una lon

gitud de 12 km y dirección al NNE. 
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El ria Sur, Gltimo tributaria de la ribera izquier
da, nace del extremo de un lago elongada qua genera una lengua de ven
tisquera. Este ventisquero llamado Guata ,L:.---7 desciende en di-

el ~ recci6n al NO deadeAaonte San Valent!n, con una longitud algo superior 
a 20 km. En su extremo occidental se bifurca can un ramal hacia el nor

te, que ea el que da origen al r~o Sur,~ otra hacia el aur que llega 
al mar en al fondo de la Caleta Guata. 

El río Sur ocupa un ancho valle. A partir del frente 
de derretimiento del ventisquero, desarrolla un curso de 20 km hasta 
confundirse con los pantanos del r!o Exploradores, casi en su boca de 
desagüe. 

Por la ribera derecha el río Exploradores recibe dos 
afluentes importantes. El primero es el r!o Oscuro que con una extensa 
red dendrítica drena la falda occidental de la divisoria de aguas con 
el río y el estuario Murta, del lago General Carrera. A lo menas trea 
tributarias contribuyen a su formaci6n~ Uno del SE, que recorre 15 km 
hasta su junta al río oscuro¡ al río principal qua viene del oriente 
con un desarrollo da 15 km. A partir de ese punto de confluencia 3 k! 
16metroa mAa abajo se reooe la tercera rama que drena la porc16n norte 
de la subcuence y tiene desde el punto m6a alejado un desarrollo de ce! 
ca de 25 km. El río Oscuro se vacia an la laguna Aislada que tiene for
ma elongada de valle glacial, con un eje mayor de 4 km y un ancho re
preseutativo de 800 m. Un corto emisario la desagua al río Explorado

res. 

M~s abajo y antes que el río describa un arco, cae 

al Exploradores el río Teresa que drena la porción noroccidental de la 

cuenca. Se genera en tres ventisqueros colgantes de la divisoria de 
aguas y dEeciende en d1recc16n al 5D por 20 km para luego cambiar sen
siblemente da rum.bo al sur hasta caer en ~na zona cenagosa de la ribe
ra norte del Exploradores. En su curso medio, el Teresa recibe desde el 
oriente el emisario de una laguna más o menos grande, de 4 km de ejem~ 
yor y 1 km de ancho, a ~uyo extremo oriente llega a su vez el emisario 
de otra pequeRi laguna. 
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El caudal del ria Exploradores es muy variable. Cre

ce con la 1ntens1ficac16n de la lluvia produciendo grandes inundaciones, 

y con el derretimiento de los hielos en el verano. 

Cubierta litológicae El río Norte desarrolla su hoya en el Basamento 

Metam6rfico del Paleozoico Superior compuesto principalmente por esqui! 

tas, filitas, cuarcitas y m~rmoles. El río Exploradores, en cambio, vale 

decir desde el lago Bayo hacia el oeste, corta el Batolito Patag6nico com 

puesto de rocas granitoides del Cretácico. 

Cubierta veoetal. Según Grosse, el valle del Exploradores prese •• taba bos

ques relativamente nuevos en la época de su exploraci6ne Había fagáceas, 

(lengas y ñires, especialmente), mañío, quilantales 1 QCupando parte de 

la cuenca. 

Uso del recurso. No hay planea para ocupar el recur~o hÍdricoe 
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HOYA DEL RIO SAN TADEO 

La hoya del r!o San Tadeo se desarrolla en la base de 

la Península de Taitao y vierte las aguas en la bahía Expedición que 

se abre en la ribera norte del golfo de San Esteban, el que a su vez 

se abre en el rincón NE del Golfo de Penase Tiene por cuencas vecinas, 

al norte, el río y la laguna San Rafael; al occidente la cuenca del 1~ 
go Presidente Ríos y la del río Mañihuales que desemboca en la misma ba 

hía¡y al sur oriente, la del ventisquero San Quintín cuya base de equi

librio es el mismo Golfo San Esteban. 

La superficie de la hoya alcanza a 760 km2n Se desa

rrolla en la porción central y occidental de la XI Región de Chile, en

tre los paralelos extremos 46Q31 1 y 46Q53 1 L.5. y los meridianos ?3Q42• 

y ?4C21 1 L. □• 

El r!o San Tadeo se forma de ~a reunión de los r!os Ne

gro y Lucac. A partir da esa junta se dirige con rumbo constante hacia el 

50 por espacio de 10 km. Tiene en su curso superior en promedio unos 30 m 

de ancho y presenta velocidades da 2 e 3[m:sJ• Corre entre riberas bajes 

y pantanosas c~biertas de enmarañados bosques. En su desembocadura pre

senta una barra óe arena y piedras y cerca de ella se extiende una man-

cha de cipreses muertos con les raíces sumergidas.# ~ 

El río Negro es el afluente occidental de la cuenca. Se 

genere en el extremo oriental de un lago pequeño que tiene la forma de 

un fiordo interior. Dirige su curso hacia el SE por espacio de 18 kmc Al 

alcanzar el istmo de Ofqui dobla bruscamente al S hasta su junta con el 

río Lucac, recorriendo otros 6 km. En el curso superior, .la cuenca se 

presenta muy ramificada en una red de tipo paralelo. El lego de origen 

# En 1829 el teniente de marina Skyring remont6 el río San ladeo hasta 
donde fue posible la navegaci6n con botes, pero no encontró el camino 
que las indígenas practicaban para sortear el obstáculo y pasar desde 
le laguna Sah Rafael al río San Tadeo. 
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recibe su alimentaci6n desde otras pequenas lagunas situadas sobre la 

divisoria de aguas can el lego Pre6idente Ríos. Dicho lago tiene un 

eje longitudinal de dirección NO-SE, de 4 km de largo, siendo el an

cho medio de 400 a 500 me Entre su origen y el istmo de Ofqui, el río 

Negro recibe por su ribera derechat un tributario pequeño, y más abajo, 

uno de mayor importancia que desarrolla curso paralelo al principalº Se 

genera como éste en un lago pequeRo de forma irregular y recorre hasta 

su junta 19 km. Recibe a su vez otro par de afluentes. 

Por la ribera derecha el río Negro recibe, a unos 5 Rm 

de su nacimiento, un tributario que procede también del displuvio occi

dental. En el curso media se la reúnen por la misma ribera otros tres 

arroyos y en el inferior, poco antes de su junta al Lucac, le cae el emi 

sario de tres o cuatro lagunas pequeñas. 

El río Lucac se genera de dos derrames del hielo entre 

loe ventisqueros San Rafael y San Quintín. Corre en direcci6n al oeste 

por espacio de 28 km hasta su junta con el Negra. En su curso inferior 

se divide en múltiples brazos que corren en un terreno. cenagosa, al cual 

concurren otros arroyos generadas en la margen norte del ventlsquero San 

Quintín. En la cuenca alta contribuyen a la formaci6n del Lucac varios 

tri~utarios que nácen en sendas lenguas de ventisqueros desprendidos de 

San Quintínº Algunos incorporan pequeñas lagunas o nacen de las lagunas 

en los frentes de derretimiento da los hielos. 

Cubierta litol6gica. La mayor parte da la cuenca está rellenada con se 

dimantos glaciales y fluvioglaciales, de edad Cuaternaria. 

~ubierta vegetal. En la hpya del río San Tadea dada la posici6n de ella, 

impera la flora propia del bosque magallánico siempre verde, propia de 

la selva húmeda y fría, can gran abundancia de musgos y líquenes. Entre 

los árboles, imperan los del género nothofagus, como el coigÜe de Chilot. 

Uso del recurso. Un proyecto gestado el siglo pasado o quiz§s en la épo

ca colonia~, ha sido el de comunicar la laguna San Rafael con el Golfa de 

Penas abriendo un canal en el istmo de Ofqui y aprovechando el r!o San T~ 

deo como vía de comunicaci6n. Aunque la obra fue empezada y en otras oc~ 

sienes reanudada, nunca se ha terminado por razones especialm8nte técni

cas y económicas. 
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HOYA DEL RID BAKER 

La hoya del río Baker se desarrolla al oriente de la cor

dillera andina patagónica en una extensi6n de 26 726 km2, entre los pa

ralelos S 45055 1 y 48QOO• y los meridianos O 70052 1 y 73Q35 1 e 

Aproximadamente un 22% 

de - ella queda comprendida en la Patagonia Argentina. La línea de fron 

tera bisecta los dos lagos más importantes que junta con otros de menor 

envergadura integran la hoya, división política que las hace cambiar de 

nombre. Par su extensión y por las caudales comprornetiaos constituye la 

cuenca :más importante de Chile. 

El río Baker nace en el extremo sur del lago Bertrand, el 

que a su vez es la prolongación en esa dirección del extremo poniente 

del lago General Carrera. Sale en forma de un torrente angosto que en se 

guida 9e ensancha para bañar un valle más amplio. El río toma dirección 

al SSE ,bar 18 km hasta su junta con el río Nef que pro·•iene directamente 

del oeste; el río principal sigue dicha dirección par 14 km, en un valle 

transversal , hasta la confluencia del río Chacabuco que proviene de 13 

dirección opuesta, desde el E. A partir de esa junta, el Baker se diri 

ge al SS□ en un nuevo tramo de 20 km hasta recibir desde SE el río Del 

Saltoe Experimenta un nuevo cambio de dirección hacia el OSO por espacio 

de~, ~m en una llanura entre playas abiertas y nadis, hasta la confluen

cia d3l río La Colonia, donde de nuevo cambia bruscamente de rumbo diri

gi~ndose par 24 km al 550 en un cauce bien definid□ y li~pi□ de paliza

das, en un valle de 400 a 500 m de ancho, hasta el encu2ntro con el río 

Los Ñadis que viene del sureste. 

A partir de ese punto, el río principal se encorva ligara

mente al sudoeste hasta la confluancia dal río Ventisquero que le cae 

por su ribera derecha, a 17 km de la junta anterior. En este tramo pre

s211ta un salto de 5 m de altura en una estrecha g:'irganta de 20 m de an

cho después del cual el valle se dilata hasta recibir al río Vargas, emi 

sario de la laguna hom6nima. En los últimos 40 km el valle del 8sker lle 

va un ancho de 2 a 3 km. Toma rumbo al sur para luego doblar lentamente 

al SO y, finalmente, al oeste, dese~bocando en el mar en una especie de 

delta de tres brazos. El de más al norte es navegable y en él se empleza 

el puerto 83ja Pisegua. 
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En el ~ltimo tramo, desde la junta del río Ventisquero a 

Puerto Baja Pisagua recorre 62 km más. Así, desde su origen en el lago 

Bertrand hasta su desembocadura en el mar el recorrida del río Baker es 

de aproximadamente 170 km. Sin embargo, si se toma e11 cuenta el recorri 

do de la partícula más alejada, que proviene del origen del río Fénix 

Chico, tributario de la cabecera oriental del lago Buenos Aires, la lo~ 

gitud de éste y del lago Bettrand, resulta que el viaje de aquella par

tícula es de 370 km. 

El lago General Carrera, llamado Buenas Aires en la parte 

argentina, es en extensi6n el segunda lag □ de Sudamérica después del Ti

ticaca.· Posee una superficie de 1848 km2 con su espeja de agua a cata cercana 

a 350 m sm. y una profundidad máxima hasta ahora no conocida. Tiene una 

longitud vecina a 142 km y un ancho muy variable. 

Un rasgo geomorfológico interesante de destacar en relación 

al lago General Carrera y que muestra su evolución en el Holoceno, es 

la existencia de terrazas fluvi □ lacustres escalonad~s cada 50 m. Se 

aprecia este fenómana muy notoriamente en Chile Chico, en relación con 

el río Geinimeni y en el desagüe de otros tributarios. Además, por de

bajo de sedimentos modernos, a espalda del pueblo de Chile Chico se ha 

podido detectar una sedimentación en delgadas capas de limo glacial. 

Este lago consta de dos porciones de distintas caracte

rísticas morfológicas, separadas prácticamente por la línea irnagin~ 

ria de la frontera política. La porción oriental que se desarrolla 

en Argentina con extensión de 878 km2, es de forma elíptica, con un 

eje mayor de unes 47 km de orientación ESE-DN□, y un eje transver

sal de aproximadamente 20 km. Entre los pueblos argentinos fronterizos 

Palavicini de la ribera norte y Los Antiguos, en la ribera sur, se halla 

la mayor anchura, cercana a 25 km. La porción occidental tiene más bien 

la configuración de un fiordo interior con una mayor dimensión de 95 km 

de direcci6n ENE-OSO, y un ancho mucho menor, variable desde 2 1 5 km a 

un máximo de 12 km. 
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La costa norte ofrece algunos accidentes notables. 

Entre ellos la bahía de ~alavicini en Argentina, junto a la fronterar 

y la bahía Ibáñez vecina a aquélla en Chile. Más al interior, m~s al 

oeste, se abre hacia el norte un brazo profundo en forma de fiordo lla 

mado Bahía Murta. Otras radas de la casta norte son Puerta Avellanos, 

Puerto Cristal y Puerto Tranquilo. La cesta sur es menos provista de 

buenas ensenadas. Las más notables son las de Chile Chico, Bah!a Jara, 

Fachinal y Puerto Guadal. 

Asociadas a las ensenadas se encuentran algunas penÍ!!, 

sulas pronmnciadas. En la costa norte la península Palavicini cierra la 

bahía Lago Buenos Aires; la península Levicán cierra por el sur la bahía 

Ib~ñez; en la desembocadura del río Avellanos se ha formado una promine_!! 

cia notable que contribuye al estrechamiento del lago en ese sector. Cap! 

lla de Mármol conforma una punta a la entrada de bahía Murta. Asimismo, 

a la entrada del L. 8ertrand se encuentran pequeñas penínsulas. 

Por la ribera sur, las localidades de Mallín Grande y 

de Fachinal están ligadas a saliencias de la cesta. Asimismo, Bahía Jara 

est~ cerrada por un prominente cabo por occidente. 

Varias islas se encuentran en este lago. En el lado 

argentino hay una isla hacia el extremo oriental y un par de islas alar

gadas como una prolongaci6n de la punta Palavicini y que cierran la Bahía 

Lago Buenos Airas. Entre la boca de la bahía Ibáñez y Bahía Jara, junto 

a la línea fronteriza, por el lado chileno, se encuentra el grupo de las 

islas Levicén, inrr.ediatsmente al sur de la península de ese no:nbre, com

puesto de tres islas mayores y tres o cuatro islotes. En la bahía de Chi

le Chico así como en Bahía Jara, en la costa sur, tambi~n sendos grupos 

de pequeñas islas. Otra agrupaci6n se encuentra en la parte ,~ás angosta 

del lago, e11tre Puerto Avellanos y Puerto fachinal, llar::ado Las Chivas. 

A la entrada de la bah!a Murta se encuentra un archipiélago con una 1.!!, 

la mayor central, conocido con el nombre de islas r-~al vi nas. La isla f<a

cías, que es tal vez la rr,35 extensa del lago, se elza adyacente a la ri

bera sur de él ·, al oeste de Mallín Grande. En el centro de bah!a l-'urta 
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también háy una pequefta iele. Finalmente, poco a11tes del paso del lago 

General Carrera al lago Bertrand, se encuentra otra isla de apreciable 

tamaño. 

En la zona que corresponda a La Argentina, desarro

llada en un paisaje casi de plena pampa patag6nica de clima semi§ridop 

los afluentes al lago Buenos Aires son escesos y de débiles caudales 9 

En el extremo oriental, le cae el r!o Fénix Chico que pasa pr6ximo el 

pueblo Perito ~~reno y que como todos los cursas de la ribera sur en·Ar

gentine sitGsn sus nacientes en la Meseta Lago Buenos Aires. Este nace 

con el nombre de arroyo Las Hormigas; dirige su curso hacia el NE para 

doblar a la altura de la ciudad Perito Moreno violentamente al oeste, de~ 

pu&s da un recorrido de 56 km. Por la ribera sur le cae~ arroyos de bre

ve desarrollo, cerno se dijo, con nombres de Pedregosot Las Chilcas, Pie

rrestegui; y, al m~s importante, el río Los Antiguos pr6ximo a la fron

tera con Chile, que corre en un valle bien desarrollado por espacio de 

60 km en direcci6n S a N. Se practican en él cultivos de alfalfa y fruta

les que se riegan con sus aguas en predios llamados chacras. Su desembo

cadura e1l el la~o se confunde con el delta que forma el. río vecino fron

terizo, el Je1nimeni. 

Por la ribera norte, siempre en el área argentina, só

lo recibe arroyos mayores en la bahía Lago Buenos Aires. Son los arroyos 

Victoria y Palavicini, de unos 15 km de desarrollo cada curso. 

Sin duda que la alimentación importante, la recibe el 

lago General Carrera en el lado chilenoª Por la ribera norte los r!os · 

IbiAez, Avellanos, Murta, Tranquilo y Delta, son los m,s caudalosos. Por 

la ribera sur, e~ una sucesi6n de oriente a poniente, le caen al lag □ el 

río Jeinerneni, que es el rn5s caudaloso de este lado; varios arroyos y 

otros ríos rr.enores. 

El r!o lbáñez se origina en un ventisquero desprenoido 
t, 

hacia el SE desde el ~acizo englazado d~ñ ce Hudson, situado en el cc~c-

zón endino, en la divisoria de aguas con la goya del r!o Huemules. Corre 

primero e, dirección constante al SE por 30 km; luego toma dirección al 
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este por otros 30 km. Forma aquí un coda poca pronunciado para desa

rrollar su curso inferior nuevamente en direcci6n al SE por 28 km, de 

modo que la longitud total desde la salida del ventisquero es de 88 km. 

En sus cabeceras,contribuyen a su formaci6n una serie 

de cursos de aguas hasta ahora innominados que provienen de montañas en 

glazadas, situadas en especial en la divisoria de aguas con la hoya del 

r!o Blanco, aflueute del río Aysán. En el curso medio los aportes le caen 

de las montañas que forman la divisoria da aguas con la hoya del río Mu!. 

ta. El principal afluente es el E. Manso que desagua el lago Lapparent 

y otros menores situados en cadena con ~l. Dicha lago tiene la forma elon -
gada de un fiordo, cuyo eje mayor se orienta E-□, en 18 km de longitud 

y 28 km2 de superficieª Está rodeado de montañas sobre 2000 rn de eleva

ci6n. 

Por la ribera norte o izquierda le caen los cursos me

nores Riecillos, Nieve, Paradaº En el curso inferior, recibe no menos de 

seis arroyos por banda, algunos de ellos con nombres: estero del Bosque, 

estero Limpio, Chorrillo, Peñascos. Estos por su flanco izquierdo. Por el 

derecho, el estero Claro~ En la desembocadura del río en Bahía Ib~Aez s~ 

encuentra el puerto lacustre y la población de Puerto Ingeniero Ibáñez 0 

El río Avellanos que es el que sigue al oeste del Ibá

ñez, es de considerable menor desarrollo. Nace también de cumbres engla

zades, pero m~s modestas. T1ene un desarrollo de 38 km de dirección ESE 

hasta vaciarse en el lago forrr.ando una especie de delta en una llanura 

pedregosa de baja altura, inmsdiatamante al norte de la rada Pvella~os. 

Entre río Avella11cs y la entrada al ~~urts cae el río 

Blanco, también con orígenes en pequeñas vEntisqueros. Se desarrolla con 

rumoo al sur con longitud de 20 km. 

El río Nurta es sin duda de los ffifs importantes tribu

tarios del lego General Carrera, por su caudal y largo desarrolloº r:ac~ 
en el coraz6n de la cordil18ra andina en cu~~res cubiertas de hielos que 

emiten glaciares tanto hacia el Estuario franciscoJhacia el Pac!fico, co

mo hacia el oriente. Todos esas glaciares Últim~s se vacían a través de 

cursos cortos el río Murta, el que finalmente desagua en un estuario en 
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el fondo del fiordo- Bahía Murta. En sus primeros 18 km desarrolla su 

curso superior entre montañas, con rumbo al ESE. En su curso medio,por 

~e km toma rumbo al sur, siempre flanqueado por altas montañas. Recibe 

en este tramo el m~s importante de sus tributarios, el río Huiña, par 

su ribera derechaº Muy pr6ximo a esta junta le cae desde el oriente ta~ 

hién un importante tributario. En el curso inferiqr, por otros 18 km, el 
valle divaga por una llanura aluvial en numerosos meandros~ 

En el mismo extremo del·fondo de saco de la Bahia Mur

ta, desembocan otros dos ríos de cierta magnitud. Al oriente de la boca 

del Mu~ta cae el río Resbalón alimentado por ventisqueros de las monta

ñas de más al norte. Tiene rumbe general NE-SE y longitud aproximada de 

22 km. Al poniente de la boca del Murta desagua el ríe Enga~o, con cab~ 

ceras englazadas en le divisoria de aguas con la hoya del río Explorado

res. Nace de una pequeña lagunita sobre dicha línea. Tiene un desarrollo 

general hacia el SE de 28 km. 

A la salida del fiordo Murta, en la ribera poniente de 

este accidente, d~sagua en Puerto Tranquilo, el ría T-ranquilo, emisario 

de breve curso del lago hom6nim□• Nace en el extremo oriente de ese lago 

y dirige su curso de? km al oriente. 

En el extremo occidental del lago General Carrera, d~ 

~sagua en él el emisaria de tres lagos alimentados por ventisqueros, 

el río Leones o Delta. Nace en el extremo oriental del lago Leones (con 

22 km2 de superficie) y se dirige al este por 28 km. El nombre Delta pr2 

viene de la forma de desembocar en el lag □ constituyendo un delta de va

rias brazas. 

El drenaje de las rn2setes y sistemas montañosos al sur 

del lago General Carrera se efectúa en óos direcciones: ríos que en gen! 

ral se dirigen al norte y tienen por base de equilibrio el lago Ger.eral 

Carrera y ríos que se dirigen al sur y desaguan a lo largo del río Cha=a 

buco y van a engrosar finalmente el cau~al del río Saker. 
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De los r!os de la banda sur del lego General Carrera, 

el Jeinimeni o Jeinemen1 tal vez sea el más importante. Nace de la la

guna del mism□ nombre, situada más o menos a 50 km al sur de la desem

bocadura del río, la que se encuentra a 4 km al oriente del pueblo de 

Chile Chico. Pr~cticamente en todo su desarrollo desempeña el papel de 

línea limítrofe internacional. A su vez la laguna Jeinimeni recibe el 

corto emisario da la laguna Verde que le sigue en cadena; ésta tiene su 

alimentaci6n desde la falda norte del cerra Jeinimeni que con sus 2600 

m s.m. es el de mayor elevaci6n Bi• esa r~gi6n. Los principales apartes 

provienen de los ríos que nacen de los glaciares situados en la reg'i6n 

montaffiosa de los alrededores del lago Jeinemeni, corno son los ríos Les 

Vacas, Amarillo y Nieves por la ribere izquierda; el Giosca par la dere

cha. Aguas abajo de esta primera ~rea de alimentaci6n caen desde el la

do chileno una serie de esteros ds regímenes muy variables y sensibles 

e las. lluvias y a los deshielos. En una secci6n de sur e norte son los 

esteros Sucio, Pedregosou quebrada Honda y qda. La Horqueta. Por la ri

bera oriente, desde el lado argentino los aportes se reducen al río Ze

ballos y al arroyo del Mallín que bajan desde el flanco occidental de la 

Meseta Buenos Aires. 

Los caudales del río Jein~rneni son muy variables a lo 

largo del año, pero se reconoce un período de fuertes crecidas con los 

derretimientos del verana, especialmente en los meses de diciembre y ene 

Cerca del pueblo de Chile Chico desaguan los arroyos 

Liborio ~árquez y Burgas, y en Bahía Jara el arroyo El Baño, de escaso 

caudal y con crecidas de deshielo. 

Hacia el sector cential de la frec~i6n chilena del la 

go, desa9ua otro ir.portante río, cual es el Avilés que drena una imp~r

tante ~rea del maciza mcntaMcso centrel y la mayoría de sus tributarios 

nacen en gleciares notables. El principal de estos glaciares es d2l ti

po de valle, con una longitud de 3500 m. Tiene un desarrollo de unos 25 

km en direcci6n sur a norte. 
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El ríe Las Horquetas se sitúa más a occidente que el 

anterior; drena en parte el flanco occidental del macizo montañoso cen

tral desde donde recibe su ~ayor caudal de ríos que se originan en gla

ciares. Tales son los ríos Pedregoso y Blanco que le caen por su ribera 

derecha. Se desarrolla en dirEcci6n al NO con una longitud de 28 km. 

Los r!os San Martín y Los ~aquis son de curso breve. 

Tienen su nacimiento en la Meseta Guadal. Se alimentan de la nevizca in -
vernal y de las lluvias de le regi6ri que ya en esta longitud m,s occiden 

tal empiezan a ser importantes. 

La pralongaci6n hacia el sur del lago General ~arrera 

es el lago Bertrand, comunicados entre ambos a través de un breve canal 

de unos 300 m de ancho. Del extremo sur de este lago nace, como quedad! 

ch□, el río Baker. El lago Bertrand# tiene forma cuadrangular con un eje 

mayor orientado aproximadamente N-S de 18 km y un ancho de 3 a 4 km~ La 

superficie alcanza a 70 km2. Ofrece algunas irregularidades notables en 

su contorno. En el flanco oriental, se abre una profunda ensenada donde 

se sitúa puerto Seguel y recibe el emisario de un pequeño lago elongado 

en su extremo norte. En el extremo sur-oeste el Bertrand recibe el emi

sario del lago Plomo. Aparte de este importante aporte, el lago Bertrand 

llegan cursos breves por su ribera poniente que descienden de las altas 

serranías can cumbres englBzadas que flanquean al lago, como son el Car

dón Contreras y el cerro Campamento (180□). 

El lago Plomo tiene la forma elongada de un fiero□ in

terior con un eje semi arqueado de direcci6n ganeral E-□ de 10 km de len 

gitud y superficie de 15 km2. Recibe alimentación por su extre~□ oeste a 

través del río Soler, el que nace de una laguna pequeña al pie del CQ 

Hyades (3078) y tiene afluentes originados en c~~ramas crie,1tales ce les 

hieles continentales de la cordillera andina. La longitud cel río Soler 

es de 20 km y su ruGbo general es al sureste. 

# C8n□minado as! en ho~enaje al Ing. Plejéndra Bertr2nd, jefe de la Co~i 
sfón de Líh,ites a fines del siglo p3s~do. 
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El primer afluente de importancia del río Baker es el 

rio Nef#. 5e origina en el lago que forma el frente de un gran ventis

quero de la vertiente oriental de la Cordillera Andina y desarrolla su 

curso al oeste por 35 km de longitud. Este r!o recibe par su ribera no~ 

te una oecena de tributarios que se originan en pequeñas lagunitas al 

pie da ventisqueros. Por su ribera sur le caen también varios tributa

rios. En el curso superior recibe un río qua nace al pie del CQ Nevado 

(195□) y desagua varios laguitos; y en su curso inferior, casi en su ju.!1 

ta al Baker, el río Mait~n, el cual se origina en un lago alargado s'itu!!_ 

do entre los cerras Chueca (2060) y Cabeza de Le6n (1250) .. El Mait~n de

sarrolla un curso dirigido al NE por 26 km. 

El pr6ximo tributario mayor del Baker es el rfo Chaca 

buco. Este río se origina al oeste de la línea de frontera internacional 

qua es al mismo tiempo la divisoria de aguas entre la cuenca cerrada del 

lago Gh!o, en Argentina, y del río Chacabucoc Nace, pues, en una abra en 
tre los cerros Lucas Briget##(2500) y Baker (223D)a Corra por unos 10 km 

al sur hasta el pie occidental del paso Rodolfo Roballos, desde donde se 

dirige primero al □NO y luego al OSO deacribiendo un amplio arco en su 

cursa medio. Hasta su junta al Baker, recorre 76 km aproximadamente. En 

su ribera derecha o norte le caen una serie de ríos que drenan las fal

das sur del sector mEsetoso y de serranías comprendido entre este río y 

la ribera sur del lago General Carrera9 En una enumBracián de oriente e 

poniente los principales ríos son el Claudio Vicuña o Cañadán i de La 

Leona, que drena un sector limítrofe y recibe aportes de una gran canti

dad de arroyos originados en Eendos circos glaciales¡ el Cañad6n Avilés 

cuyos mayores aportes los recibe de arroyos que bajan dal sector occiden 

tal de su cuenca media y superior, y tienen nacimiento en glaciares rela

tivar.isnte importantes; el Aserradero Quemado; el Furioso que drena el 

# El nombre recuerda al cepit~n de fragata F.R. Nef que comandaba la 
Magellanee, encargada de hacer trabajos hidrográficos en la región de 
fior.dos donde desaguan los ríos Saker, Bravo y Pascua. 

## En la carta geogrlfica eparece escrito 8riget, pero seguramente debe 
ser Lucas Bridges, por el gran colonizador de esa región. 
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flanco SO del macizo montañoso central yAalimentedo desde pequeños gl!_ 

ciares. Los r!os Avil~s, Cañad6n de La Leona, Cañad6n Avilés y Furioso 

se encuentran controlados por un sistema de falles de direcci6n N-S, en 

tanto que los r!os que drenan la meseta Guadal, también de orientaci6n 

N-S se encuentran controlados por las estructuras anticlinales y sincli
nales de los terrenoster.:iarlos que constituyen el subsuelo del sector. 

Por la ribera sur recibe cursos breves provenientes 

de las faldas norte del cord6n de Chacabuco que es el divisorio con la 

cuenca del lago Cachrane que sigue al sur. Uno de estos es el emisario 

del pequeña lago Gutiérrez, de 3,5 km de eje mayor. Otro es el río El 

Baño que desagua una serie de pequeñas lagunas en cadena y recibe afluen 

tes desde el cerro Tamanguitoº 

El valle superior del Chacabuco es una llanura aluvial 

relativamente ancha pero que se va estrechando hacia el curso medio e in 

feriar donde el r!o va m~s encajonado por laderas abruptas. 

A lo largo del valle Chacabuco corre el camino inter

nacional por el Paso Roballos, que conduce a la ciudad de C□chrane des 

de La Argentina. 

El río Cochrane le llega al Baker desde el oriente,a 

44 km de su nacimiento,y constituye el emisario del lago internacional

mente compartido Cochrane-Pueyrredón. Ocupa éste una gran depresión que 

comienza en las mesetas patagónicas argentinas para internarse entre dos 

cord~nes montañosos en el lado chileno, cuales son el cord6n Chacabu~o 

por el norte y el cordón Esmeralda por el sur. La línea de frontera de

ja la porción chilena con 175 km2, e11 tanto que la ergentina tiene 150 

km2. Es cierto que en su cabecera oriental se sitúa el lsgo Posadas, de 

58 km2 de superficie, que viene a ~er realmente parte del lago rnay □r ya 

que queca separado del cuerpo principal p□r una muy a11gosta y baja lsn

gua de tierra y la c□~unicación entre ellos es muy breve. 
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El lago Posadas, en la cabecera del sistema recibe 

su principal elimentaci6n desde el sur e través de los ríos Tarde y F,!: 

riosa. El primero nace e,. una meseta que divide la cuenca con la del 

río Bravo. Tiene cer~cter de torrente con un curso cambia11te hasta que 
finalmente eu sus Últimos 10 km se endereza hacia el 1\10 para vaciarse 

en la casta más orie,,tal del lago. El desarrollo de este río es de 46 

kilómetros. El río Furioso es similar al anterior. Corre más al oeste 

para vaciarse en la costa sudoccidental del lago Posadas tras un reco

rrido de 26 km en : un lecho fangoso que se muda con las crecidas. 

El lago Posadas tiene en eje mayor de 11,5 km y unan, 

cho máximo de 9 km. Tiene pocos accidentes costeros y ningún embarcade

ro. 

El lago Pueyrred6n. nombre del sector argentino, tie
ne forma elongada con un eje mayor de 28 km orientado de SE a l\lO y unan 

cho medio bastante constante, de aproximadamente 5 km. La ribera nororie.!,! 

tal es bastante pareja y tiene adyacente un conjunto de tres pequeñas is

las. La ribera sudoccidental preseota dos ensenadas cerradas desde occi

dente por sendas penínsulas. La porción chilena o lago Cochrane es muy 

irregular en su forma@ Tiene forma elongada de fiordo interior con un eje 

mayor de 43 km de dos distintas direcciones. Una oriental de 18 km de lon 

gitud orientadq_,de SE a NO y otra occidental de 25 km de longitud orien

tada al ONO. El quiebre se produce en la punta más boreal de la llamada 

Península, accidente de la costa sur del lago. Los contornos de esta Pº!:. 

c16n con muy irregulares y las laderas pronunciaéGs. Sobre todo la cos

ta sur ofrece numerosos accidentes en forma de ensenadas, cabos y psn!n

sules. También en esta po~ción abundan las islas. No lejos de la fr □nts

ra política se alza la isla Wilma y algo más a occidente la isla r~_aría . 
Saf!a~ Cerca de la Península se encuentra la isla v!ctor. Un gruprr innomi-

nado de pequeñas islas se encuentra junto a la costa sur, a la entrada 
de una de les ensenadas. Finalmente en el extremo occidental del lago se 

levanta el archipillago Carlos Campo, cam~uasta de una isla ~ayor central 

rodeada de islotes. En el desagüe, en el extremo occidental del lago, se 

encuentra el puerto Herraduras. 
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El principal afluente en el lado argentino, aparte 

del emisario del lago Posadas, es el r!o Oro o Platten que se vacia en 

la ribera sudoccidental. Nace de un lago pequeño que genera una lengua 

de ventisquero desprendido del cerro San Lorenzo. Corre 6 km en direc

c16n al norte hasta caer a otro lago de forma irreguler,del extremo del 

cual reaparece el río Platten para dirigirse al norestee Recorre en to

tal 32 km en un valle flanqueado por altas montañas rocosas y posee es

caso caudal. Por la otra ribera recibe aportes insignificantes. En la 

porci6n chilena tambi~n los principales aportes le caen por la ribera 

sur, siendo muy breves cursos los que le caen desde el cordón Chacabuco 

por su ribera norte. En efecto, por el sur1 no lejos de la línea de fra.!! 

tera, recibe el río Brown, emisario del lago h□mónimo, en cuyo extremo 

11orte se origina. Tiene curso al NNE y una longitud de 10 km. Par su iz

quierda se la reune el emisario de un conjunto de pequeños cuerpos de 

agua conocidos por lagunas Collaradas. El lago Brown tiene forma de fi □E 

do interior con un eje mayor de 12 km orientado de SO a NE, y una super
ficie de 22,5 km2. Desde su ribera occidental se levanta el CQ Redondo 

(189□). Otras alimentaciones le caen desde la falda norte del cord6n Es

meralda. El arroyo El Diablo es la principal, emisario de la laguna del 

Diablo~JE1 río Cochrans e§ ancho y profundo y su corriente impetuosa. Pr!:, 

santa una hermosa cascada-desfiladero a pocos kil6rnetros de su junta al 

Baker. Lleva dirección general al oeste y tiene longitud vecina a 16 kmª 

Por ambas riberas recibe algunos arroyos. Por la norte le caen cursos de 

agua generados en la falda sur de los cerros Tamanguito y Tam3ngo, en tan 

to que de la ribera sur le caen afluentes generados en la falda norte del 

cordón Escalonado y del cerro Ataúd. El Baker en la junta del r!a C□ch

rane presenta un ancho de unos 400 m. 

A 52 km de su nacimiento el río B2ker reciba otro tri

butario mayor, el río Del Salto. Proviene de muy al sur, de cu;-:,'.:lres en

glazadas al oeste del límite internacional. El origen está en un paque

ño lago formado por un ventisquero que desciende de la falda oeste del 

cerro Tres Hermanos (1860). Desarrolla un curso recto al m:o, con una 1 □!!., 

gitud de 65 km. En su curso superior recibe numerosos tributarios que ~e 

originan en otros tantos ventisqueros de la C~dana Cochrane y ce la divi

soria de aguas con el río [adis. Uno de Estos ríos es Fl ~edr2goso que le 
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cae por la derecha y tiene un desarrollo paralele al río Del Salto de 

unos 14 km, vaci~ndose a un pequeño lago interceptada por el r!o prin

cipal. 
·del río del Salto 

El curso medioiés serpenteante en una serie de mean-

dros en un valle de orillas baj~s con numerosos ñadis - semejantes a la 

vaguada del río Ñadis - y cortas terrazas fluvioglaciales y rocas aborre

gadase En la cabecera de este sector medio recibe por su ribera derecha 

su principal tributario cual es el río Tranquilo. Este río nace de un P! 

quefto lago de aguas turbias en el cual derrite su frente un ventisquero 

que desciende desde le falda occidente~ del cerro San Lorenzo (370□). Co

rre en un valle angosto hacia el norte pcr 16 km para luego doblar en di 

recci6n al sudoeste por otros 16 km hasta vaciarse en el río Del Sal

to. En el curso superior, el Tranquilo recibe el est9ro San Lorenzo que 

también proviene de un ventisquero generad□ en el cerro San Lorenzow En 

el codo que forma al cambiar de dirección le cae el estero Rivas que se 

genera en la falda sur del cord6n Esmeralda y proviene directamente del 

norte. Por la misma ribera y provenientss también del mismo cord6n le cae 

el estero Pumas y varios otros arroyos menores. Casi en su junta con el 

río principal, 1~ cae desde el sur el emisario de la laguna Confluenciaª 

En su curso medio el ría Del Salto ~ecibe por su rib! 

ra izquierda dos o tres esteros, entre elles La Cañads y El Bosque. En 

su curso inferior le ese por la izquierda y proveniente del suroeste el 

emisario de tres lagos en serie llamado río Desaguade~o: la lag~na Larga, 

el lego Checabucq y el lago Juncal. El primara fue ba~tizado así por Sts

ffen en virtud de su longitud de 4 km exagerEdo_respe:to a su a~choc El 

lago Chacebuco es de formas m~s equidim~nsicneles, con una longitud cer

cana a 5 km y una su~erficie de 10 k~2. El ría ~ue lo ~esagua c~sée su 

extremo norte cae al lago Juncal que tiene una supsrf:cie de sólo 5 k~2c 

Vecino a la transición entre el curso media e inferio~, en el costado 

oriente~ del río Del Salto y al pie del cerro Ataúd (c95), se encuentra 

e~~laza~a la laguna Esmeralda, da for~ss equidimensio~ales con ura sup~r

ficie de 7,5 km2. Dicha laguna desagua hacia el río Del Salto s~la con 
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intensas lluvias. 

El río Del Salto ingresa al valle del Baker par sobre 

un alto umbral rocoso donde se origina una gran catarata que lo hace 

acreedor a su nombreº 

En el extremo de su trayectoria al oeste, a 66 kil6me

tros de su nacimiento se junta al Baker el río Colonia o da la Colonia. 

Se origina en el lago Colonia, el que a su vez se forma del derretimie~ 

to de un gran ventisquero de ese mismo nombre que desciende de la ver

tiente oriental de la cordillera andina como uno de los tantos derramRs 

del Campo de Hielo Norte. El río Colonia divaga en un valle ancho divi

dido en varios brazos en su curso medio. lleva rumbo permanente al ENE 

y su desarrollo alcanza a 20 km a partir del punto de desagüe en el lago 

origen. 

Una característica muy especial de este río es que 

anualmente sufre repentina crecida de 24 horas de duración en el mes de 

febrero a causa del rompimiento repentino de una lengua de ventisque
ro que interrumpa en invierno el desagüe del lago Arco (Sup. : 8 km2) en 

el Colonia. Son inundaciones desastrosas que ponen en peligro las hacie~ 

das de los pobladores y llegan a represar el r! □ Baker en la junta hasta 

en 4 m de altura e inunda unas 10 000 há de terreno llano. A veces esta 

crecida se repite e .. menor grado an el mes de mayo .. 

El lago Colonia tiene todas las características de un 

alveolo glacial, con un eje ~ayor dirigido al SE, de 11 km de longitud 

y un ancho bcstante constante de unos 2 km. La superficie madida en la 

carta alcanza e 21 km2. El lego tiene ade~ás alimentación laterales dss

de sendos glaci2res ~ue bajan desde el CQ Colonia (2170) por la ribera 

suroeste, y ~esde el Cº FaAa (1980) por el flanco noreste. 

El río, con ser de tanta importancia;tiene ascesa ali

ffiDntaci6n ei1 su recorrida. Por su ribera norte recibe cinco arroyos que 

bajan del cordón divisorio c□n la cuenca del río Nef, en el cual destacan 

les cerros Tres Picos (19GO), Chueco (2060) y C3beza de Ls6n (1250). Por 

su margen sur recibe un arroyo innominado, que se origina en ventisqueros 
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colgantes. La longitud total del río Colonia desde el frente del ven

tisquero que origina el lago es de 32 km. 

A 24 km aguas abajo de la junta del Colonia cae al 

Baker el río de los Ñadis de curso sensiblemente paralelo al río Del 

Salto. Su curso medio e inferior discurre can un gran número de mean

dros en extensas llanuras pantanosas que justifican su denominación, 

en un valle de 2 km de ancha. 

Desde el punto en que recibe el Baker las agues del 

río Los Ñadis vuelve a ocupar un valle transversal por espacio de 12,5 

km hasta llegar al 5alt6n, hasta donde es posible navegar el río por e.!!! 

barcaciones hasta de 1,5 m de calado, a 65 km de la desembocadurae El 

salto tiene una altura de 5 m y se perfecciona en una angostura de 20 m 

de ancho, en circunstancias que eguas arriba de ~l el valle tiene anchu

ra de 400 m. 

A 107 km de su nacimiento se junta al Baker por su ri

bera derecha, el rlo Ventisquero. Nace en un lago originado al pie del 

ventisquero Pared Norte. El río tiene un desarrollo de 17 km con rumbo. 

al ESE. Tiene un considerable caudal de aguas turbias y correntosas. 

Se vacia dividido en tres brazos formando bancos e islas de arena y gra

va en la marge:. del río principal .. El lago que le da origen tiene una 

superficie de 3 a 4 km2 y recibe por su extremo oeste un afluente de im

portancia que tiene cabeceras en grandes ventisquerose 

A 24 km aguas abaja de la junta cel Ventisquero, lle

ga a la ribera izquierda del Baker el río Vargas, emisario del lago dél 

mismo nombre, del cual nace en su extremo sur pura desarrollar un curso 

de 16 km paralelo al Baker en este tramo, o sea, de direcci6n al se. El 

lego Vargas tiene forma alargada entre riberes bajas y ps~tanosas~ Su 

eje mayor tiene 6 km.de longitud y la superficie de su espejo de agua al 

canza a 5 km2. Tiene alimentación en su cabecera a trav,s del arroyo 

León y de otro tributario del SEa Casi en su nacimiento el río Var~Ds re 

cibe desde el sur un río que desagua hacia él una cadena de cuatro lsgcs 
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cuyos nombres no aparecen en el mapa. Más abajo, por la misma ribera 

recibe el estero El Encuentro, y casi en su desembocadura, en un gran 

ensanchamiento del valle Baker, el río El Paso, originado,en un vsnti? 

quera junto a la divisoria de aguas con la cuenca del Bravo. Este río 

desarrolla un curso al NND por espacio de 20 km~ 

En su Gltimo tramo el Baker tiene pequeños afluentes 

por ambas riberas. Desemboca, como se dijo, en tres brazos en el mar, 

siendo navegable el brazo norte que es el más profundo y limpio. 
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Cubi&.d~a vegetal. En la cuenca del Baker se tipifican las tres fran

jas longitudinales de vegetaci6n, controladas fuertemente por el régi

men de precipitaciones y temperaturas en un sentido transversal E· o. 

La franja m~s occidental, coincidente con la vertien

te oriental de la cordillera andina principal, se caracteriza por fue.r 

tes precipitaciones y en ella impera el bosque magallánico siempre ve!. 

de donde dominan las asociaciones de:coihue de Magallanes, el canelo, 

el cipr~s de la cordillera alternando con el calafate, la chaura, la 

xarzaparrilla y grandes quilantalea, al lado de helechos gigantes, y 

enredaderasº La franja central, que ea en la cual se desarrolla lama

yor extensi6n de la hoya del Baker comprende el bosque magallánico 

caducifolio (de hojas caducas anuales) en el cual dominan fagáceas como 

la langa y el ñire, pero aún en mucha medida coexiste el coihue magall! 

nico, el calafate como arbusto y quilantales menos espesos. La tercera 

franja longitudinal comprende la vegetaci6n esteparia de la pampa pata~ 

g6nica dende dominan gram!nees de las cuales la más importante es el Pª! 
to coir6n (rastuca aracilina), y una flora xer6eila denominada por el 

duraznillo, el neneop le paramela, el molle y el calafate, entre otros • 

Calidad del. _ agua· .. Aparte de la turbidez del agua. de algunos de 

los tributarios que se originan en.ventisqueros, la calidad del ~-
- aparentemente. , 

guas de la hoya del Baker e~·excelente~Po orrece < c□nteminacion por 
aunque ' · 

salinidad ni sanitaria A no hay antecedentes en cuanto a análisis pra:::-
• 

ticados. 

Uso del recurso. En la hoya del ría Baker se encuentren algunos par.es 

de terrenos cultivados agríc□lamente sobre la base del riego artificial 

en los meses de más altes temperaturas, en el VErano. Así, en la zona 

de Chile Chico se rieJan desde el r!o Jeinemeni y ccn aguas de algunos 

arroyos vecinos hasta 700 há de terreno agrícola. Asi~ismo, se riega en 

Puerto Ibé11ez hasta 500 hÓ. Adem~s, en ~ah!a Jara con el arroyo El Bañe; 

75 



.,. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
el 
1 
1 
1 
1 

en Laguna Verde; en El Avellano, en Fachinal, etc. En el valle del Ba

ker, propiamente en el valle del Colonia, y en Cochrane tambi~n se cul

tivan pequeñas ~reas con trigo y hortalizas. El ~rea de explotaci6n agr2 

pecuaria en la cuenca del Baker alcanza a unos 500 km2e 

Las poblaciones riberanas toman agua potable directa

mente de las fuentes superficiales. Ejemplo t!pico es el agua potable 

de Chile Chico, que se eleva directamente desde la orilla del lago Gene

ral Carrera. 

Los grandes lagos de la hoya, el General Carrera y el 

Cochrane-Pueyrred6n son navegados por embarcaciones de mediana enverga

dura al servicio de los pobladores riberanos y de las explotaciones mi

neras en el sector chileno del primeroD 

El curso inferior del río 8aker, es navegable como se 

dijoJpor unos 65 km desde Puerto Pisagua por embarcaciones hasta de 

1,5 m de calado premunidas de motor potentee También es navegable el Ba 

ker en otros sectores de su curso medio. 

Pera sin duda que el mayor aprovechamiento de los re

cursos h!dricos provendrán en el futuro del desarrollo de un plan hidro

el,ctrico que ENDESA tiene estudiado en forma muy preliminar. En efect□, 

esta institución ha programad□ en principio el emplazamiento de cinco 

centrales hidroeléctricas. Una estaría en el río Ibáñez con potenciali

dad de 50 000 kW; otra estaría en el curso superior del Baker entre las 

desembocaduras de los rfos Nef y Chacebuco con potenciali~ad ~e 400 000 

kW; dos centrales irían en el río Oel Salto, para gEnerar en conjunto 

15 000 kW. Finalrm:mte la quinta central se emplazaría en el curso rr:edio 

del río ker, en El Salt6n, con potencialidad de 850 00□ kW. ~a ti2ne, 

pues, estiw3do un patancial eléctrico da 1 315 000 kW en Este desarro

llo. 
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HOYA DEL RIO BRAVO 

Al sur de los campos de hielo que se extienden al sur 

dol -~~izo del San Valent!n cubriendo los relieves andinos y contri

büy~ndo a su modelación, y cuya vertiente oriental drenan los tribu

tRrtos occidentales del r! □ Baker, y al sureste del Golfo de Penas, 

se interna hacia el continente una serie de canales y fiordos prin

cipales que terminan ramificándose en otros tantos fiordos secunda-
.u 

rios. Uno de estos Últimos es el estero o r'iordo Michellr:- en cuyo ex-. 

tremo oriental desagua la hoya del r!o Bravoº## Otro es el propio c~ 

nal Baker, eje central del complicado sistema de fiordos y ca11ales, en 

cuya t~rmino or~ental cae al mar el río P3scua, emisario de una gran 

cuenca que capta el importante sistema lacustre del lago San Mart!n-

01Higgins y una buena porci6n dAl hinterland subandino oriental que 

drena hacia el Pacífico. Este sistema de fiordos y los ríos que en 

ellos desaguan, separa los dos grandiosos campos de hielo cEntro pat~ 

génicos. 

La hoya del río Bravo tiene una extensión de 1920 km2 

y se desarrolle entre las paralelos sur extremos 45Q00 1 y 48Q17 1 y en 

tre los meridianos oeste extremos 72Q23 1 y 73º15 1 • Limita al norte 

con la hoya del río Baker¡ al oriente, al sur y al oeste con la cuen

ca del río Pascua, en su cursa medio e inferior. 

El río Bravo se genera en grandes glaciares, al sur del 

cerro Cochrane a San Lorenzo y lleva aguas turbias muy carrEntosas.Di

rige su curso hacia el sur por 24 km y luego por otros 22 km se dirige 

al SO para describir un arco y tomar. rum~□ genDral NO. En este direc

ci6n recorre otros 45 km hasta desembocar en el fondo del fiordo Miche!l, 

# Lleva el nombre dal ingeniero de la Co~isi6n de LÍffiites Ricerdo 2Q 
Michell quien explor6 le zona en 1899-1900. 

## H. Steffen bautiza el río en consid2ración "a su Cér~ctEr bravío y 
torrento::.0 11 .. 
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En su curso superior prese!!. 

ta rápidos producidos por bancos de arena y barricadas de troncos muer 

tas, alternando con angostos pesfiladeros. En su curso medio presenta 

ensanchamientos y pampas situadas a 30 o 40 m de altura sobre el fon
da del río. 

En su desembocadura tiene unos 200 m de ancho y es nav!:. 

gable en chalupas por unos 18 km, aunque presenta una barra fatigosa de 

pasar. La longitud total del río asciende a unos 91 km v su gasto me

dio se ha calculado en 30 m3/s, aunque no se dispone de antecedGntes 

ciertas sobre caudales. El régimen del río Bravo es marcadamente nivel. 

En su curso superior, el río Bravo recibe varios impor

tantes tributarios. Los más le caen del oeste y tienen origen en gran

des glaciares, o bien en lagunas pequeñas concatenadas. A algo más de 

20 km de su nacimiento recibe por la ribera oriente o izquierda el emi 

sario del lago Alegre, de no más de 4 km de longitud. El lago Alegre es 

un típico fiordo interior de origen glacial. Tiene su eje mayor de di

recci6n sur-norte de 14 km de longitud por un ancho medio inferior a 

1 km; y su espejo de agua se encuentra a 375 m de altitud. Recibe ali

mentaci6n p□ r su extremo sur desde una pequeña laguna situada sobre la 

divisoria de aguas y por el centro de su ribera oriental, d~sde el emi

sario de otro lago longiforme, que tiene su eje paralelo al del lego Ale 

gre, de~ km de longitud y ancho también de 1 km. 

M~s al sur, el 9revo recibe por su rihera izquierda el 

río Bastan. Nace éste de la falda sur del cerro Vista Alegre (1620 m); 

se dirige al SS□ desaguando de paso varias lagunas que interceptan su 

cursoe Tras unos 8 km en la direcci6n anotada dicha río dobla hacia el 

CNO en un curso sinuoso. Poca m6s abajo, a menos de 1 km, cee al Bravo 

por la ribera derecha el río D.?splayi:zs, que se origina sn ún::i lengua de 

un ventisqu&ro. Dirige su cursa hacia el SE e~ una longitud total de 

8 km. A 4 km mfis abajo, por le misma ribera, cae al Bravo el río del No! 

te originado como el ,rnterior del extrer.:o da un ventisquero; tiene cu_t 

so de 4 km al SE. 
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A menos de 2 km de su desagüe el río Bravo se ensanche 

en ·1na suerte de lago alargado de 6 km de longitud, el que por su rib! 

ra derecha recibe el río Ventisquero, de breve curso, de na m~s de 3 km 
es 

el cualÁemisaria, coma los anteriores, de una lengua glaciada. 

Poco antes de que el r!a Bravo doble hacia el oeste, le 

cae par su ribera izquierda el río Pililos. Nace de ventisqueros sobre 

la linea de displuvi □ oriental. Primero dirige su curso al sur para lue 

go doblar y tomar rumba al □NO, recorriendo en total 12 k~. Dos km a

guas abaja de esa junta el Brava vuelve a sufrir un ensanchamiento con

siderable de 4 km de longitud, en cuyo extremo poniente recibe el emis~ 

ria de un campo de hielo generado en el CQ Gorra de Nieve (1970 rn). De 

~1 nacen dos ríos que corren hacia el sur paralelamente por unos 10 km 

hasta encontrarse y juntas formar el tributario del Bravo can otras 6 

km de recorrido. Estas das ramas principales a su vez reciben tributa

rias menores tambi~n generados en pequeños ventisqueros colgantesª A 

partir de esa junta, hasta su ensanchamiento en el estuario que antece

de al Fiordo Michell, caen al río Bravo por su ribera izquierda seis tri 

buterios, de los cuales cinco llevan nombres. El primer□ de ellos es el 

ría Resbal6n que recibe alimentación de un cord6n nevado sobre la línea 

divisoria de aguas sur. Tiene un breve curso dirigido al norte, de sólo 

5 km. El río que sigue lleva el nombre de Resbale; tiene curso norte-sur 

de s6lo 3 km. El río Tranque es sin düda el m§s importante. Nace de la 

junta de varias ramales con cabeceras en ventisqueros que se dssp~enden 

de un card6n del displuvio,de cumbres totalmente englazadas; a la menas 

6 de estas brazos contribuyen a formar el río Tranque que una vez forme-. 

do se dirige al norte por algo más de 11 km. Se trata de un río cnudalo

so difícil, sin□ imposible,de vadear. Paralelo a él, un po~o rnáE al □ E~ 

te, corre el río Sordo, generada también en lensuas de vsntiequeros c2s

prendidos del cord6n divisorio de aguas. Se dirige 81 norte por 16 km 
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hasta afluir al r!o Bravo e11 forma tranquila, en un cauce de 20 m de 

ancho. En su curso superior, sin embargo, es bastante torrentoso. Fi

nalmente, el río Arco se vacia en un recodo del río Bravo a corta dis

tancia al oeste de 12 confluencia del río Año Nuevo que viene del nor

te. Se origina e,, la divisoria de aguas y como su nombre lo indica, di 

sarrolla un amplio arco al orientet cambiando continuamente de rumbo. 

Su longitud total asciende a 10 km. 

Por su ribera dereche y e,, su curso inferior, el r!o 

Bravo recibe dos importantes tributarios. El ría Año Nuevo# eser pri!2 

cipal. Nace muy al norte en la divisoria de aguas con las cabeceras de 

los ríos Los Ñadis y Vargas, de la cuenca del Baker inferior. Tiene un 

curso de marcada direcci6n norte-sur, salvo en sus 3 km terminales en 

que dobla al oeste. El río tiene un desarrollo aproximado de 38 km y 

en todo su recorrido recibe numerosos afluentes generados en ventisqug 

ros o en lagos pequeños. Es formado en su curso superior por varios bra 

zas que corren por profundos zanjones y más adelante escurre entre ce

rros acantilados. De los afluentes, nueve cae11 al río principal por 

su ribera derecha y tienen curso general dA. oeste a oriente. Por la ri 

bera izquierda recibe seis tributarios de los cuales el rn~s importan

te, innominado en la carta, nace de ventisqueros de la falda norte del 

ca Gorra de Nieve; se dirige al noroeste y finalmente dobla al oeste 

tras un recorrido total de unas 15 km. En el curso inferior, donde el 

cauce principal sufre un ensa11chamiento considerable, le cee el río 

Llanada, de breve curso al NO; nace en la falda del CQ Cumbrera, de c1 
ma englazade. 

Finelmente, el río Bravo recibe por su flanco norte o 

derecho al río del Camino que baja dirccte~ente del norte. Nace de un 

venti~quero de la falda sur de la divisoria ée aguas núrte. Se dirige 

al ESE hasta captér el emisario de un lago de ciertzs proporciones si

tuado en la cuenca superior. A partir de 8sB conflu2ncie se dirige al 

sur por 10 km has~a arluir a la ribera norte del Br8vo. En su curso me 

dio el ria Camino rPcibe un tributario dG~de el 02ste que se orioina 

en el frente de ccshielo de un ventisquero. 

C Eichell lo bautiz6 debido a que su dcscu~ri~iento se hizo el 1D de 
enero de 19□□• 
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Cubierta litológica. Toda la cuenca del r!o Brava se desarrolla en las· 

roces metamórficas del Paleozaico 1,integractas por esquistos, gneises, fili 

ta~, cuarcitas y pizarras. En su desembocadura toca tangencielmente a ro 

cas graníticas del Cretácicoº Aparte de ello, la glaciación de los reli~ 

ves descollantes ocupa una porción importante de la superficie, junto a 

los sedimentos fluvioglaciales y fluviales de los valles y faldeos. 

Cubierta vegetal. Cubierta abundante en bosques de fagáceas y arbustivas. 
quila~_ 

Dsscuellan el calafate, chaura.\coligue, pangue, helechos, etc. 

Uso del recurso. No se consulta por ahora aprovechamiento hidroel~ctri

ca ni otro uso. 
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HOVA DEL RIO PASCUA 

La hoya del río Pascua#, deoido a su gran sxtensi6n 

de 14 760 km2, y caudales que compromete, es una de las m&s importan

tes del pa!s, ocupando el 7g lugar en el orden de magnitud. Es una hoya, 

:Y cuyo principal 

cuerpo da agua, el lago O1 Higgins-San Martín, queda dividido por la lí

nea de frontera entre Chile y Argentina. Da acuerdo con la línea limí

trofe actual en estudio, el &rea argentina de la hoya ascienda a 8□50 

km2 y en consecuencia corresponder!e al 54,5% de la hoya totalo 

La secci6n chilla-na de la hoya se sitúa e.-, el extremo 

sur de la XI Regi6n, en la provincia Capitán Prat, en el límite con la 

XII Región. 

La hoya del Pascua se extiende entre los pareleloa sur 
extremos 47g35 1 y 49022 8 , y los meridianos oeste 71C37 1 y 72002• L.O. L,1 

mita el norte con la hoya del r!o Bravo y con los tributarios del lago 

Cochrane de la hoya hidrográfica del río Baker; al este con la cuenca ce 

rrada del lago Cardi~l y con los afluentes del norte de la cuenca del r!o 

Santa Cruz en La Argentina; al sur, con la subcuenca dal lago Vicdma, de 

la hoya del r!o Santa Cruz,de la vertiente atlántica; y con los campos 

de hielos que llevan el nombre del Dr. Juan BrÜggen; al oeste con estos 

mismos campos de hielos. 

El río Pascua nace del extrema nordoeste del b=szo N□!, 

te Occidente del lago O' Higgins, en farrr.a de un torrente, y dirige su CU!, 

so hacia el norte. La zona de nacimiento se encuentra rodeada de carros 
de elevaci.6n .. 

de más de 1000 rnatros~°Entre-ros cerros hay angostos y profundos cañada-

nas ocupados por ventiequeros que llegan al lago y algunos al propio río 

P~scua. En sua primaras kil6mstrcs, entre el lego O1 Higgins y lago Chico 

que se le interpone, el río corre con gran velocidad forrrandc nu~srGsos 

U El no~bre la fue puaste por H. Steffen parque fue descubierto en días 
cercenes a la Navided de 1898. 
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r~pidos hasta terminar en una gran catarata al caer el L. Chica. Este 

tiene unos 5 km de longitud y en su desagüe al Pascua forma una nueva 

... · ,;atara ta. Siempre el r!c continCia correntoso y no permite la navega

Gi6n. Poco más abajo, a ese de un kilómetro de esta segunda catarata, 

el Pascua recibe por su ribera izquierda el río Quiroz# que se origi

na en el gran glaciar del mismo nombre. A partir de esa confluencia 0 el 

r!o Pascua se amplía en unos 10 km y forma meandros con grandes curvse 

h~sta unos 20 km de su nacimiento, presentando en este tramo a ambos 

costados terrenos planas y pantanosos, donde abundan los pastos natur,!'. 

les. Desde este punto, llamado El Balseo, el río nuevamente vuelve a 

presentar rápidos y saltos entre paredes cortadas a pique; corre en lm 

dirección general sur a norte hasta unos 36 km de su nacimiento donde 

describe un pronunciado arco abierto al norte, para tomar luego direc

ci6n al suroeste por otros 10 km. Finalmente dirige su curso inferior 

al oeste por otras 16 km. Desemboca en el fondo del fiordo Celen donde 

se junta con el fiordo Steele mediante un amplio delta formado por un 

sin número de brazos qua en conjunto pueden sumar un gasto de 300 m3/sa 

Presenta un cordón litoral en su deaembocadura 0 

El curso inferior bafla un espacioso valle de 1 a 3 km 

de ancho cubierto de bosques, que a msnud~ se inunda con las lluvias pr2 

longadas. 

El primer afluente de importancia del Pascua ea el río 

Quiroz que le cae por su ribera izquierda a poco de salir del lago Chico. 

Nace ca~~ se dijo da una laguna del extrema norte del gran ventisquero 

Gabriel Quiroz. Este r!o corre de 50 a NE en un valle plano de 1 km de 

ancho y 2 km de largo. En él crece sobre los sedimentos fluvio glaciales 

escasa vegetación. 

# Debe su nombre a don Gabriel Quiroz, ingeniero Director del Dap2rta
manto de Ferrocsrriles del Ministerio de Obras PGblicas, quien fu~ un 
gren impulsadar del canal da Ofqui. 

83 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
1 

A unos 3 km el norte de le desembocadura del río Qui

roz cae al Pascua un arroyo que forma un cañad6n dirigido al oeste y 

que se genera al pie dsl co Manar (1100 m). 

En el curso superior recibe además siete otros arro

.yos de breve curso que bajan del cord6n de~ flanco oeste y no menos de 

ocho que bajan desde el este y caen a la ribera derecha. Estos son de 

curso breve y provienen de cimas englazedas sobre la divisoria de aguss 

con el rio Bravo. 

En el v~rtice del cambio violento de dirección le cae 

desde el norte el emisario del lago Quetru cuya fosa aparece como la pr.e, 

longaci6n hacia el norte del propio valle del Pascua. Este lago es largo 

y angosta, como un fiordo interior. Su eje longitudinal, de orientación 

norte-sur tiene 12 km de largo; recibe alimentaci6n desde múltiplas arro

yos que bajan de las líneas displuviales. En la ~poca de su descubrimie.!!, 

ta presentaba un bosque sumergidoe 

En el curso inferior, en el ensa11chamiento de un codo 

pronunciado, el ría Pascua recibe un caudaloso r!o por su ribera sura Es

te nace dAl extremo norte del ventisquero Lucía, que es otro importante 

derrame del campo da Hielo Sur. Tiene primero dirección al NNO y luego 

dobla hacia el NE; su desarrollo se acerca a 8 o 10 kmo 

El lago 0 1 H1ggins-San Mart!n que da origen al r!o Pas

cua, tiene una forma muy irregular con un cuerpo central de orientGci6n 

general ESE a DNO, del cual se desprenden dos grandes brazos hacia el"ª! 

te, uno al Brazo Norte Oriente donde recibe la principal alimentaciCn a 

través del ría Mayer, y otro, el Norte Occidente donde tiene nacimiento 

su emisario,el río Pascua. Hacia el sur emite tambi~n importantes csnales. 

y brazos, algunos de los cuales se ensanchan hasta fcrmar grandss cúerpos 

de sgua interiores como el que se aore al sur del canal Chacabuco, en te• 

rritorio argentina. Del lago chileno se desprende hacia el occidente el 
Brazo Geste y hacia el sur, el Brazo Sur. 
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En el lado argentino, se desprende hacia el sur el 

Fiordo MaipG, el canal Chacabuco y la bahía Lancha. Todos estos fior

dos interiores est6n rodeados de altas cordilleras cubiertas de nieve 

y de hielo, dejando pocos y estrechos valles que penetran el interior. 

La superficie del espejo de agua del lago alcanza a 

1071 km2, que se reparte entre las dos naciones vecinas en un 48,2% 

(517 km2) para Argentina y 51,8% (554 km2) para Chileº 

El Brezo Norte Occidente tiene un eje sensiblemente 

paralelo al del Brazo Norte Oriente, salvo en su extremo norte donde 
dobla al ONO por espacio de 16 km. Contado desde el nacimiento del r!o 

Pascua, el eje del brazo tiene 54 km de longitud y el ancho 'es bastan

te constante, de unos 3 a 4 km. Las costas son abruptas, aunque parajes, 

salvo en su base del sur donds emergen pequeRas penínsulas que altern~n 

con ensenadas tambi~n pequeñas. En su extremo norte se auren hacia el na,;: 
te dos ensenadas profundas y amplias; eo una, la más occidental nace el 

r!o Pascua; en la otra desagua el río Ventisqueroº El río Ventisquero 

nace de un gran glaciar situado en la línea divisoria de aguas norte, en 
tre el ca Puntas (1670 m) y el ce Bella Vista. Dirige su curso en d1rec

ci6n permanente hacia el SSO en una longitud aproximada a los 20 km, has

ta vaciarse en su base de equili□rio. En su curso inferior sufre un en

sanchamiento y el fondo del valle aparece poblado de mallinas y turbalea. 

La red de su cuenca superior es dendrítica y recibe elimentaci6n a tra

v~a de Media docena de tributarios qua se originan en pequeños ventisqu!!_ 

ros colgantes, la mayor!a de los cuales se hallen en la falda dsl cardón 

Nevado y mantienen direcci6n norte-sur; otro est§ asociado al co Puntes~· 

En su recodo nortep el Brazo Norte Dccidenta recibe 

tres climentaciones de cierta importancia p□r genererse en ventisqua~os 

de envergadu.:-a .. De ellos el qua ap::.rece r;,encionado e .. la carta es el rfo• 

Engaño, de curso NE-SE y longitud de 7 km. Entre los dos brazos principa

les hay un terreno montañoso con cumbres pobladas por ventisqueros; des

de ellos bajan a la ribera occident~l del Brazo Norte OriGnte y a la o-
r, 
ri~1tal del Brazo Norte Occidsnte, gran cantidad de arroyos y chorrillos. 
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Uno de ellos, tributario del Brazo Orie,1te, desagua un lago de alimenta -c16n glacial. Los afluentes de este Brazo tienen mucha mayor desarrolla 

que los de la vertiente opuesta. 

Del lago 0 1 H1gg1ns, se desprende hacia occidente el 

Brazo Oeste que se interna por 18 km en esa direcci6n y en cuya cabece

ra llegan dos ríos caudalosos que son emisarios de un &rea intensamente 

englazade en relación con cerros altos como el Cóndor (2690 m), ce o• 
Higgine (2910 m), otro de mfis al norte, de 2~70 m; y el ce Indeterminado. 

Del mismo lago arranca hacia el sur el llamado Brazo Sur, el cual tiene 

una es~rechísima entrada., cerrada por una península. Este brazo tiene un 

eje longitudinal da 10 km orieutado al 5S0. En su cabecera descarga di

rectamente un gran ventisquero desprendido de los campos de glaciares Dr. 
Juan ~rÜggen. 

En el lago 0 1Higg1ns, a •• el cuerpo principal, descar

ga tambi~n directamente el gran Ventisquero □ 'Higgins que en parte reci

be alime~taci6n de hielos desde la cumbre delco 0 1 Higgins y del Cg Cón

dor, aunque la mayor masa de hielo tiene relaci6n con los campos de gla~ 

ciares Dr. BrÜggen. 

Tanto el BrGZO Oeste como el Brazo Sur tienen otras a

limentaciones laterales~ De éstas la más importante es un río que llega 

a la ribera norte del Brazo Oeste. Se trata de un río que desagua un la

go originado en el ventisquero oriental, en la falda del cerro Mall1zos 

Sur. ~icho r!o sale del extremo oriente del lego, dirige su curso al SE 

para luego tomar rumbo al sur; su longitud alcanza a los 16 km, en tanto 

que el lago de origen tiena largo de 3 kmc 

Por el cestodo occidental, el Brazo Dccidents recibe 

hasta diecisiete chorrillos, algunos con nQcimiento en ventisqueros. En 

la ram3 que dobla al oeste, dicho Brazo reciba por la ladera sur dos tri

butarios de cierta envergadura. Uno, el nSs oriental., desagua un largo 

cañadón de orientación sur a norte, ocupado p□r una serie de cinco logos 

elongodos en la misma dirección. Esta fosa tiene longitud total de 20 km. 
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H5a al occidente corre otra r!o en id~ntica dirección, el que se genera 

en une lagunita al pie del ce Mellizo Norte (3000 m). 

El brazo Norte Oriente tiene una dirección general NoI, 

te-Sur. Sólo en su extremo sur, se divide, emitiendo hacia el sureste el 

brazo Cancha Rayada. El eje del brazo principal sirve de línea de front! 

ra internacional y tiene una longitud de 44 km. El ancho del brazo es va

riable, desde 1 km a un mfix!mo de 5 km. Por su extremo norte cae la prin

cipal al1mentac16n al sistema. Sus costas son parejas y s6lo en su ex

tremo sudoriental se desmenbra dando origen al brazo Cancha Rayada qúe se 
interna hacia el sudeste en 14 km, estando su entrada protegida por una 

En efecto, 
pen!nsula.AEl brazo quede cerrado desde el sur por legran península de 

Cancha Rayada cuya costa sur es muy accidentada, no así la que da al bra

zo. 

El lago San ~art!n tiene una estructura más compleja y 

costas mis accidentadas que las del Brazo Norte 0ccidentea En su extremo 

orie11tal se levanta la península Chacabuco; por el norte dicha península 

protege la Bahía de la La~cha que es una entrada que hace el lago hacia 

el suroriente bastante profunda, despuis de un pasaje estrecho. La lon

gitud de su eje mayor es de 9 km y su a11cho, bastante parejo, de 1,8 a 

2,0 km. En la boca da esta bahía, cea desde el norte el río de los Fósi
les en un delta extenso cubierto de piedras y pantanos. Se genera al pie 

del portezuelo de ese nombra y towa rumbo al sur con un desarrollo de 22 

km. Al aur de la pen!nsulm Chacabuco y unido al cuerpo de agua principal 

par el canal Chacabuco se encu3ntra un gran ensanchaJ71iento del lago s~n 
Martín, de costas bajas y parejas, aunque al norte de este gren bols5n 

junto al extremo sur de la pen!nsulm se interna la bahía Depósito. En el 

extre~o m~s oriental de este bols6n cae al lago principal el río Tar, em.!, 

sQric del lago de esa nombre. Este lego tiene un aspejo de agua muy irr~

gular con una superficie de 55 km2 y un eje rnenor orientado de SE a NO de 

16 km de longitud. Este lego patagónico es alimentado por el río Tar cuyo 

origen está al sur del portezuelo de ese nowbre, en la divisoria int2r
continentale Corre al suroeste por espacio da 28 km y se vacia en la ri-
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bera nororiental del lago. Otro tributario le cae al lago Taren su extr.! 

m0 sudoriente desde el eur. Se trata del arroyo La Meseta. Tiene un de

sarrollo de 2J km. 

El emisario del lago Tar desagua tambifin otras das la

gos pequeños y tiene un desarrollo da 12 km, incluyendo ambos laguitos 

en serie. A dicho emisario cae por su ribera derecha el arroyo Calafate 

que también se origina en las cercanías del portezuelo Tar. Desarrolla 

su curso en direcci6n suroeste con una longitud de 25 kmº Por la ribera 

izquierda el emisario recibe el arroyo Pastoso que proviene del SO con 

longitud da 21 km y nace en la divisoria de aguas con el lago Viedma,que 

es al mismo tiempo divisoria interoceánica. 

Aparte del desagüe del lego Tar, al bols6n del lago 

San Hart!n reciba et1 su ribera sur los ríos de la Tarre y de los Saltos. 

Encerrado por la pen!nsula MaipÚ y le peninaule Macke

nna, se abre hacia el sur del lago San Martín el fiordo Maip~ cuya bo

ca es tapaneada por la isla Doble. A partir de ella, el eje longitudinal 

se desarrolla en direcci6n Norte-Sur por espacio de 12 kme Su anchura es 

bastante constante y e~ promedio alcanZB a 2 kmº En la costa occidental 

de este fiordo desembocan dos importantes tributarlos que en redes bien 

ramificadas drenan una porción de la falda norte de la l!nea de displu

vio sura El más oriental de ellos desarrolla curso al norte por 20 km. 

El m,s occidental, lleva curso casi paralelo al anterior, aunque en su 

curso medio e inferior sa inclina sensiblemente al este. Su longitud es 

de 23 km. 

El lago O'Higgins-San Martín presenta varias islas. La 

mayor de Estas es la :isla Central, sitL.ada en la base del Brazo Norte 

cidcnte y en la repartición de los dos brazos, O~ste y Sure Tie~e una 

perficie cercana a 11 5 km2 y una forma triangular. 

Oc -
su-

La sigue en tamafto la isla Doble, lla~ada así por su 

forma tan particular de presentar dos cuerpos extensos unidas por un bra

ve y engasto istmo. Se encuentra a la entreda del Fiordo ~~ipú, en el le

do argentino. A la e .. trada del canal Chacabuco y de la bahía de la Lancha 
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sa encuentre otro pequeffo archipiélago formado de cuatro islas, dos mAs 

grandes y dos muy pequeñas. Finalmente frente al punto donde se vierte 

el Ventisquero O'Higgine hay dos islas elonfadas, una mayor y otras mu

cho más pequeña. 

El r!o Mayar# constituye sin duda la alimentación pri!!, 

c1pal del sistema lacustre San Martín-0 1 Higgins como ya se ha expresado. 

Se genera en la República Argentina, a 15 km al oriente de la ribera del 

Brazo Norte Oriente del lago San Martín en una pequeña lagunita. Corre 

hacia el NE por espacio de 24 km para doblar al norte y ~tcauzarse en· 
un cañad6n ancho que se dirige al norte por 40 km hasta cruzar la línea 

de frontera internacional, donde describe un codo abrupto y cambia de 

direcci6n tomando en territorio chileno rumbo al sur. A 8 km de pasada 

la frontera el río Mayer describe una pronunciada curva acierta sl sur 
que cambia la direcci6n sur qua llevaba por le dirección al norte qua 

conserva por 2 km hasta tomar rumoo al oeste y luego de varios km, tal 

vez B, adquiere rumbo definitivo al SO hasta vaciarse en el extremo norte 

dal Brazo Norte Orie~te, siempre en territorio chileno~ La longitud to

tal del r!o asciende a 110 km. El curso inferior ~l r!o Mayer es muy 

caudaloso y su alv~olo es estrecho, attlerto en roca etJrupta cubierta con 

una delgada capa vegetal. 

En territorio argentino, vale decir, - en su curso au 

perior y parte del medio - el r!o Mayer recibe varios tributarios de im

portemcia. 

En su seg~ento superior de curso al NE, le cae por la 

ribera izquierda el río Santa María el cual se genera en un□ de los ven 

tisqueros de una área englazada. Este río desarrolla su curso directams!!. 

te el este con u a longitud de 14 km. 

# No~.1bre puesto par su dBscubridor e11 homenaje al Go!::ernad □r de la pro
vincia de Santa Cruz del momanto. 
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En la curva donde el Mayar dobla hacia el ncrta, re

cibe por su ribera derecha el río Carb6n que nace en al borde de la lla 

made Meseta de la Muerte., y desarrolla curso el norte de 16 km. Más aba

jo, por la misma ribera dereche se le junta el r!o Tucu Tucu que se for

ma del arroyo Les Potrancas y del arroyo Los Corrales. El primero nace 

del borde de la meseta nombrada y dirige curso al norte de 14 km; el ee 

gundo proviene de una red dendrítica con cabecera eu la divisoria da a

guascontinental; pesa por una zona anegadiza para juntarse al arroya Po 

trences en otra zona de rrsllines. El arroyo Los Corrales tiene curse al 

norte y luego al oeste, enterando 16 km. El Tucu Tucu a partir de le jUJ! 

te da sus formativos desarrolla cursa al oeste y luego al noroeste hasta 

juntarse al Mayer a 32 km de su erigen, y desarrolla longitud de 14 km. 

T 
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Paralelamente al ríe Tucu Tucu, algo m~s abajo, sed! 

eerrolle la importante cuenca del río Ñires que le cae al Mayer también 

por le ribera derecha. Este ría desagua una serie de lagos concatenados 

que se inicia con cuatro lagunas en la divisoria continental de las a

guas. En el curso medie intercala tres otras lagunas, dos de las cuales 

son de mayores proporciones (2 1 5 y 4 km de ejes longitudinales reepecti -
vamente). Al salir de la tercera laguna, el río Ñires toma direcci6n al 

oeste por 10 km para luego doblar hacia el norte por otros 9 km y firyal

mente en sus das Gltimos kil6metros tuerca al oeste hasta desembocar en 

el _Mayer. La longitud total de este río, incluyendo los lagos que 1ncor

porm, asciende a 48 tm. A lo largo de su recorrido recibe una media do

cena de afluentes en forma da arroyos, algunos de los cuales se vacian 

a los lagos; otros, directamente al r!o, espacialmente por la ribera no~ 

te. 
Entre las desembocaduras de las ríos Tucu Tucu y Ñi

res, el río Mayer recibe por su ribera izquierda o poniente dos ríos de 

importancia que confluyen en el mismo punto. El de más al eur es el r!o 
1varv,ez que se origina en una lengua de ventisquero que avanza hacia el 

oriente a partir de un ~rea intensamente e~glazada. Este río se dirige 

al NE por 5 km y luego rumbea el norte por 6 o 7 km hasta su junta al 

•~yer. El otro es el r!o Col6n que tambi~n se genera en un ventisquero 
pequeño de la falda sur delco Payer (1780 m). Dirige su curso de longi

tud de 8 km hacia el ESE. A dos km antes de caer al Msyer, ss le junta 

p~r su ribera derecha un importante efluente que proviene de una lengua 

de vsnt1squero del srea englazada; tiene ruwbo general al este y una 

longitud de 10 km apr□ximada~ente. 

A 10 km entes de cruzEr la frontera caa al ~ayer por 

su rib~ra derecha el río B~llo, de poco caudal y breve curso, da no ~Is 

de 12 km. Proviene de une ~esata situada al oriente. 

A sólo dos kiló~etros de ese punto de referencia de 

la frontera internacionel, se une al río ~~ayer t6ü:biÉn pwr su ribera 

derecha u oriente el emisario de la porción m1s boreal de la hoya que es 
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la que se extiende el oriente da la cuenca superior del r!o Bravo y al 

sur de le subcuenca del río Oro o Platten, efluente del lago Cochrane

Pueyred6n (de la hoya del Baker). La conforman una serie de ríos que con -figuran una ramificada red dendrítica de drenaje hacia el sur y de lagos 

concatenados e .. serie, en territorio que hoy aparece argentino, aunque 

en este sector el límite internacional no está bien definido. 

En la falda sur de la divisoria de aguas norte, nace 

el r!o L~cteo de la reuni6n de cuatro brazos que desaguan sendas lagunas 

que a su vez se originan en los frentes de derretimiento de ventisqueros. 

Este río corre en dirección general al sur por longitud de 25 km, hasta 

desaguar en el extremo oriental del lago Volc~np el primero de la cadena 

de lagos. En su curso superior recibe tributarios por ambas riberasº Loa 

de la ribera derecha se generan en una zona intensamente englazada en ta!! 

ta que los de la ribera izquierda san m§e modestos aunque de considera 

ble desarrollo. 

El lago Volc,n es de forms elongada con un eje orient,!_ 

do de oeste a estee Pr~cticamente forma un solo cuerpo de agua con la lg 

guna Península; considerando ambos, el eje suma 15 km, con un aucho de 

11 5 km para el lago Volcán y considerablemente menor para la laguna. Es

te lago recibe su principal alimenteción desde el norte, de cu~~res en

glazaéae como el cerro Cono (2240 m)~ El río San Lorenzo que proviene de 

la divisoria de aguas, recibe aportes de un gran ventiequero relacionado 

al cerro homónimo. La longitud del río San Lorenzo ea de 12 km y su cur

so tiene direcci6n general al SSE. 

Del extremo oeste dal lago VolcSn nace su emiGario de 

dirección SE y longitud de 4 km, el cual se vacia en la ribera norte del 

lago Eelgrano for1r.~ndo un delta de v2rios brazos. El lago Ealgrano tiene 

una forma muy irregular dejando en el centro una isla casi circular de 

grandes pro~orciones. El espejo de agua tiene GU?erficie de 5,62 km2. 

Lanza hacia el sudoeste un brezo elargado de 7 km de eje ~3yor, de cuyo 
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extremo sale un corte emisario que ve a dar an el extrerno norte de la 

laguna Azara, que es como la prolongaci6n de aquel brazou Esta laguna 

recibe inmediata al1mentaci6n desde otra alargada cuyo eje mayor es 
perpendicular al eje de la Azaraa Mientras ~sta mide casi 5 km de lar

go, el de la atravesada tiene 7 km de longitud por 1 km de ancho y se 

desarrolla al pie del ca Aridoe 

Del extremo sur de la laguna Azara se genera su emi

sario que va a dar al extremo norte de uno.de los brazos del lago Nan

sen, el más importante cuerpo de agua de este sector. Tiene una superf! 

cie mojaca de _4.4. km2 a 819 i;, a.m. y recibe alimentación desde áreas 

englazadas de la divisoria de aguas con el ria Bravee El lago tiene una 

forma muy irregular. Hacia el norte presenta dos brazos y hacia el sur 
se prolonga en une cubeta angosta y alargada, presentando un codo y un 

brazo hacia occidente. En él recibe otro importante tributario. Lama-

yar longitud del lago alcanza e 28 km e Uel extremo eur del br! 

zo sur nace el r!o Carnera que constituya un tributario de importancia 

del río Mayar afluyendo a ~la su ribera derecha un poco aguas arriba del 

punto en que éste cambia de dirección bruscaraante, de la norte que tr6!a 

para tornar al s~r. La longitud de este ría Carnera, que d~scurre en un 

caRadón llano. asciende a 20 km. El r!o Carnera ss dirige prirr.aro al ewr 

y luego al SO. 

En el punto fronterizo, el M=1yer recibe desde el norte 

un tributario que nsce de un venti~qusra situado en la falda crient.~lde 

la cordillera de la Concepción. Este tributaria, innominada en la carta, 

desarrolla curso directame,,te al sur por espacio de 10 km. En ese misr.:::i 

punto fronterizo pero en el lado chilena, cae el Mayer por su ribera de

recha el río Pérez, emisario del lago Christie en cuyo extremo sur se 

origina. Desarrolla su curso en dirección SE por espacio de 6 kme El !E

go Christie, con superficie deJ2,5 km2, tiEne forma elongada eunq~e bes

tente irregular con un eje may~r de 12 km. Su altitud es de 520 m Bum• 
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Presenta un ensanchamiento norte y otro sur separadas ambas porciones 

par una notable angostura. Por su ribera oriental recibe el corto emi

sario del lago Rift6n que a su vez ea alimentado por ríos que drenan l~ 
falda occidental de la cordillera de la Concepci6n. En su cabecera nor 

te, el lago Christie recibe dos ríos que se originan en glaciares de 

altura. Asimismo, por la ribera occidental recibe otro importante tri

butario que proviene de ventisquero. Al río Pérez le cae en su curso 

medio por su ribera izquierda un afluente que drena la falda occidental 

de la cordillera de la Concep=i6n. Dicho afluente desarrolle un curso 

al SSE por espacio de 16 km. No lleva nombre en la carta. 

En su curso inferior, el río Mayar recibe varios nue
vos aportes, algunos provenientes de lagos como el Claro y_el Bricsño 

y otros en ventisqueros de altura. El laga Claro es elongado y su eje 

mayor, de 8 km de longitud, es paralelo al cauce del río Mayar; se si

túa al oriente de éste. 

Otro lago importante es el Briceño, con una superficie 

de 21 km2. Recibe alimentaci6n de la falda sur de la misma área engla

zada que alimenta el lago Christie, a través de un río formado por cua

tro ramas nacidas en glaciares; este río mantiene direcci6n al sur por 

más de 10 km y en su curso medio recibe el emisario de una cadena de le 

ges menores situados el pie sur del Co Pilares (1620 m). El lago Briceño 

llega e la ribera derecha del Kayer a travls de otro cuerpo de agua pe

queño e irregularª 

El río Vargas# es otra fuente de alimentaci6n del lGgo 

□ •Higgins-San Martín. Cae en el extremo norte del Brazo Nororientep ca

si en un punto com6n con la desembocadura del río Payer. Constituye un 

importante sistema hidrográfico que incluye verjas cuencas lacustres en 

cedenadas en serie y en paralelo. 

# Del nombre del ingeniero de la Comisi6n de Lín1tes deon Ismael Vargas s. 
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El r!o Vargas tiene su nacimiento en la divisoria de 

aguas del norte, donde desagua dos lagunas en paralelo; dirige su cur-
50 ..1J. SSE hasta una zona pantanosa con un lago de aguas bajas, donde 
e~,~ ; .. l,: "1 de rumbo tomando direcci6n franca al sur hasta vaciarse en la 

rema ~ncidental de un lago de forma de U cuyo nombre no aparece e11 la 

carta. Del extremo sur de ese lago emerge el río Vargas que va a vaciar 

se en un delta anegadizo en el antelago del 0 1 Higgins-San Martín. En el 

extremo norte de la rama oriental de la U se vierte el emisario de una 

cadena de lagos de ciertas proporciones. En efecto, en un sentido norte

sur s9 orientan y suceden na menos de cuatro lagos de formas elongadas 

en esa direcci6n, dos de las cuales son mayores y dos menores. A su vez, 

los mayores reciben tributación desde otros lagos pequeMos laterales. 

Cubierta litol6gic~. Pr~cticamente toda el sector chileno de la hoya 
del río Pascua se desarrolla~¡ rocas del Paleozoico donde se encuen

tran rocas metam6rficas como gneises, pizarras, esquistos y cuarcitas. 

Sólo en la faja limítrofe atloran volcenitas del Lías Superior, especia! 

mente de carácter básico de origen continental. M~s al oriente, en la pam 

pa argentina, prosiguen las mesetas de lavas m~s recientes y los sedi
mentos elásticas propios de la Patagonia Argentinae Las §reas cubiertas 

de hielo son de consideraci6n en esta cuenca, sobre todo al occidente y 

al norte de ella. 

Cubierta vegetal. En el irea eubandina oriental, priman las espacies 

propias de la vegetación xer6fila patag6nica, en la cual destacan el 

calafate ; el neneo; el duraznillo; la paramela; el pasto cairón. En 

partes con aguas bajas crecen las hierbas propias de los rnallines, e~ 

pecialmente gram!nees. A occidente, la vegetación se hace más lozana 

presentando bosques da fag~ceas: la lenga, el fiire a media fald3; el 

coigÜev En llanos de occidente, crece abundante la chaura, ñires y cal~ 

fate. Hay algunos cipresales hacia su nacimiento. 

En el curso inferior se encue11tran espeses basqL1t::s 

de coigÜes, raulíes, cipreses y tepúes y aounda el michai, el cslafcte, 

la chaura, el romero y el coligÜe, aunque los faldeos de los cerros Es

t~n casi dEspravistos de vegetación. 
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Uso del recurso. El lago O'Higgins-San Martín, así como el curso infe

rior del Pascua son navegables. Endesa ha identificado en el río Pascua 

dos posibles centrales hidroeléctricas: una, en el nacimiento del río 
llamada Huemul y otra algo más abajo llamada Quiroz. Las potencias esti

madas serían de 200 000 kW y 185 0□0 kW respectivamente. 
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HOYA DEL RI □ SERRANO 

La hoya del río Serrano se éssarrolla en la XIIª Región 

de Chile, en la provincia de Ultima Esperanza, entre latitudes sur 

50036' y 51C33 1 y longitudes oeste ?2002 1 y 73QJ1 1 • 

Le mayor parte se sitúa en territorio chileno, y s6lo una 

pequeña parte correspondiente a subafluentes en territorio argentino • 

Comprende una serie de grandes lagos que se sitúan tanto en serie co

mo en paralelo. El río Serrano viene a ser la Gltima resultante del 
drenaje que efectúan estos cuerpos de agua a los pies de la cordillera 

del Peine y al norte de la cordillera Señ□ret. 

Le hoya limita al norte con la hoya alta del río Santa Cruz 

(Rep. argentina); al este con la cuenca alta del río C□yle y del río 

Gallegos; al sur con hayas pequeñas de desagües independientes en lar! 

bera norte del seno Ultima Esperanza; y al □este con masas de hielos 

continentales de la cordillera Barros Arana y con los puntos más altos 

de la cadena de nevados que generan el campo de Hielo Sur, que la sepa

ran de la zona archipielágica de la Patagonia Chilena. La hoya tiene 

una extensión de 7347 km2. 

El r! □ Serrana se genera coma desagüe del lago Toro, impor

tante cuerpo de agua de la ratagonia austral. Recorre serp~nteando una 

extensa llanura aluvial cubierta en partes por verdaderas turberas y ma

llines, ccn rumbo primero al oeste y luego al sur hasta vaciarse en la 

ribera norte del seno Ultima Esperanza, a los pies orientales del carro 

89lmaceda (2035), tras un recortido aproxim3d□ a 38 km. En este trayec

to entre el lago Taro y el fiordo, recibe por su ribera derecha uno de 

los más importantes de sus tributarios, cual es el río Grey, emisario 

del lago homónimo. Tiene este río un desarrolla de 20 km en dirección 

al sudeste. r~ace en el ex tremo sur del lag □ Grey, que constituye por su 
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forma y longitud un fiordo interior con un eje mayor de 15 km de longi

tud orientado como su emisario, y un ancho medio de 2 km. Es alimenta

do desde un gran ventisquero que con un frente de derretimiento de m~s 

de 20 m de altura, le cae en la cabecera norte, constituyendo un □ de 

los tantos derrames de los hielos continentales del campo de Hielo Sur. 

La euparficie de este lago es de alrededor de 32 1 5 km2 y sus aguas son 

turbias a causa del limo glacial. Su ribera noreste coincide con el pie 

del CQ Paine Grande (2400) y su mitad sureste quada separada por un CCL 

dán de baja altura del lago Pehoe que sigue al oriente. En su extremo 

sur recibe por el oriente el río Avutardas, el que desagua un pequeño 

lago tambi~n alimentado por ventisquero, y se intercalan en su curso 

otros lagos menores. 

Más al suroeste, justamente en el codo del cambio de direc

c16n, el Serrano recibe el emisaria del lag□ Tyndall, casi conjuntamen

te con el río Geikie,que intercala un par de lagos. Siempre por su rib.e. 

ra derecha, ya en su curso inferior recibe otro tributaria que tiene a

fluentes que descisnden desde los ventisqueros colg~ntea de la falda 

norte del cerro Balmaceda. En suma, puede decirse que todos los tribu

tarios de la ribera derecha se originan en derrames de los hielos del 

borde oriental del Campo de Hielo Sur.JEn su curso superior el Serrano 

recibe por su ribera izquierda no menos de cinco tributarios menores, en 

tre ellos el desagüe de la laguna Sruch, de mediano temaílo. Los □ tras 

tcrabién desaguan pequeñas lagunas. 

El gran lago Torct con sus contornes irregul2.res, posee va

rios cabos, penínsulas y ensenadas. En una de estas últimas, la ~ts no~ 

occidental, recibe el más impo~tante aflu2nte, cual es el río Painee El 

lago tiene una extensi6n de 202 km2. LB isla m,s grande que interr~mpe 

su es~ejo de egua es la Lincoln, de for~as ~uy irregul6res. Se lev6nta 

hacia el extremo oriente! del lag□; y el m2s notable eccidEnte cestero 

es la gran seliEnte de tierra de la riter8 swr, llarn3da con toda rezón 
~a Fanínsula. El lago es navagad□ por b~rcos de m2die11 □ tonelaje awnqu2 
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la navegaci6n se ve seriamente dificultada por el gran oleaje que prcv.2 

ca en loa meses de verano el fuerte viento que azota a toda la regi6n. 

El río Paine nace en el extremo sur del lago Oickson. Dicho 

lago de tamaño mediano, c□P un eje mayor de 7 km y un ancho medio de 

1 km es alimentado en su cabecera norte par el gran ventisquero Dickson, 

pr6ximo al límite internacional, pero tambi~n recibe afluentes desde el 

occidente generados en el cerro Ohnet y desde la falda norte de la cordi 

llera de Peine. El río Paine lleva rumbo al este por 9 km desde el lago 

Oickson hasta caer al lago Paine, que tiene orientado su eje mayor de 

4 km en dirección al NE. Vuelve a emerger en el extremo nororiental de 

este lago para llevar rumbo al SE por espacio de 15 km y describir un 

gran arco hacia el SO hasta caer al extremo norte del lago Nordenskjold. 

En este tramo recibe por su ribera izquierda el emisario de la laguna 

Azul. El lago Nardenskjold de aguas muy claras tiene una forma alargada 

en sentido NE-SO, con un eje mayor de 15 km y una superficie aproximada 

de 28 km2. El r!o Peine sale de este lago y en un breve recorrido y un 

espectacular salto de 12 m cae al lago Pehoe que le sigue al sur. El 

'lago Pehoe, de contornos irregulares tiene aguas claras y una superficie. 

de 22 km2. Este lago recibe a su vez el emisario del pequeño lago Skott! 

berg situado entre el Nordenskjold y el Grey, al norte del Pehoe• de 

2,5 km de eje mayor. 

El río Paine resurge en el extreme sur del lag□ Pehoe y a 
otro 

su salida da { gran salto de m~s de 50 m de altura; despu~s de un reco-

rrido óe 6 km, en un lecho ancho y profunda, bien definido entre rocgs, 

se vacia en la ensenada noroeste del lago Toro~ 

La laguna Sarmiento que parecería formar parte activa en es

ta cadena de lagos del Paine, está situada al ncrte del Lago Toro, s2p9-

reda de ,1 por la llamada Sierra del Toro. (c□n cumbre de 1390 m), y en 

su extremo occidental, a corta distancia de los lagos ~crdenskjold y 

Pehoe; sir. e~~argo, no tiene d~scgÜe visible. Con un eje ~ayer de 25 km 

orientado en direcci6n este-oeste y una superficie de 90 km2, recite no 

menos de ocho 2rroyos que descienden a su ribera sur dEsée la Sierra cel 
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Toro; uno de ellos es el emisario del pequeñm lago Lazo, y otros desa

guan en gran número pequeñas lagunas, todos situados a los pies norte 

de die: , sierra. 

Otro afluente del lago Toro de cierta importancia por su 
largo ¿wcorrido, es el río de Las Chinas, algunos de cuyos tributarios 

tienen nacimiento en La Argentina, dándole al agua ~ el carácter de 
ttRecursc hi_d_rol6gi_co compartido". 

Este río nace en aj,_ cordón limítrofe, al norte de la hqya 

y al pl~ del portezuelo de Las Chinas (1185), para desarrollarse en di

rección·general el sur hasta dóblar al sur de la Sierra B~!~s hacia 

el oeste y vaciarse en_ ~,':_~_~b,:e1:_é3 □}'iente del lago Tor?. en una zona pan

tanosa, tras un recorrido de 105 km. En su curso superior corre en un 
~ ·~--~---~----- ..... ~- . 

caj6n muy estrechot formado por altos barrancos de piedras; sus aguas 

son barrosas. En su curso super-ior se le re e.in e por su ba11.da _J:h:_J:'eQlia el -~.~-~,--------------~ -- - "' -..,,---•-•-------·-·----

río Zamora que también drena un área import,~m.te de)_ s__e~tor __ nort1¡3 _ pe --~-~=-~~~ - - -·----- -----·-- , -
la hov_¡:¿, ~e_sde el_Eor~ón lim!~rofe. f:,ste rJo t~e'l~_LJna long_!_~!Lt:l_e 36 km 

V=2!Jª):ltc3c:ión general el ~u~,-~lJ_ t~_1..1:t_ª.I't.Q_!fl_?S imi:;ia_rtantt:t~-el ____ _rícLBa.-
rranco proviene desde la falda del cerrg_ Qierrte_(l3.J8_). 
~~~-·~~ ··=,-.::- - . -------~--- -·-~.,,..,-,, 

El ~ío las Chinas recibe en su curso media por la ribera iz-

quierda el r!o 8aguales que proviene tambi~n dEl norte, de la sierra Ba------------------ -------------,--------~----- --- --~---- ---
guale:s en el cordón limítrofe. Tiene un curso norte a sur mu_y:_13_em~,jªriJe 
~--•--=----"-"'--·-·--------·-,~ -- ~ ... -.--._-..., 1' ... - - ·--· - -~--

!:!_:~.::!-_J~r~p~o rio de Las Chinas en su curso sup~~!-□~; tiene más de 45 km 

de la!:.9.º y re_Ei~e d~s afl_uen!es _ _t=J __ e~p-~~ª:_ta r.:::gni tud. El río _83ndurris_ en 
su cu:rso superior y el r!o Vi zcacha en su curs_o inf=.ri~F_, __ p□cQ aJ1;s!3 c1e 
caer aÍdel;-~-Chinas. El río Vizcacha tier;e -su nacimiento en 11:1__ Rep. Ar,-
...._.. .• .,,--=r--- - ---

gen ti na ~!J__..J;JJ~Q--Í:~J:·ri torio tiene un largo dasal'_rollo d~13de el gstg y_ E?n 
--=---·· 

cierta perte de su curso sirve de línea limítrof~. 

En su curso inferior y justamEnte al_doblar h;w_;ael,Raste, 
el río Les Chines recibe ta~bién ppr su ribera izquierda el río GuillEr-
----------- ,- ~ ~----'""'--ª-'""·-'--··- ... _ -- ----- _.,._,,,,._,_ ___ - . -"'~--~··--··-- . --- --• 

rro, cuyEs cabec~re~--~ª encuentran ti=rnb~ién e!"!,__lc Pata~.fiJ'_ger,tJns. Es-

te río tiene desarrollo al NO con longitud de 35 km. 
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Hacia el extremo sur, el lago Toro recibe dos Qtrp~_j.:r,ibu-
~-=.::::-- .. _ .. .,.----,,.~•- --.··•~ -..-~..,...-~- = -= 

tariasJ Un□ es el río Tres Pasos que corre al poniente de la Sierra Jcr---~---~--~-~~--~ .---- -
_ge Mo~tt e-n_:::1_11 recorrido de 30 km. Es de aguas claras y· serpEnt.ea por una 

llanura pastosa cu~ierta en parte por ñadis y rnallines. El otro río es 

el emisario del lago Porteño casi inmediato al lago Toro, el que a su 

vez es alimentado por corrientes generadas al oriente de la Sierra Artu

ro Prat. Este lago tiene un eje mayor de 12 km en dirección el NNO. 

El régimen del río Serrano es pluvial con crecidas de in-
"'"""""··-v,'.L- ~·.---- ----- • 

vierno. Antes de la junta del río Grey, lleva un gasto medio de unos ........__-~-----· -- ,_ - -- . - -- - - - -~ -- - --- ·- -- ----~~ --- - ~·- . 

J_~"'~bf-éia;ª a~~~:r~~~I'~Í~~t~ del lado occidental, si~_~mbargo_,. tiene cre
cioas ce veraiio(dé los ven~~~q_i:_ero!:3-_g_tJe alimentan los lagos y ríos, como 

ocurre con el propio Grey, de marcado régimen nivel. 
--•- ---~~~--J;....,..........-~._,j-_.x;1>,...c __ .,,,_~ ~- - 4"-

Cubierta litol6gica. En su mayor parte la hoya del Serrano se desarro

lla sobre rocas del Cretácica Superior correspondientes a volcanitas 

riolíticas a basálticas, can intercalaciones de roces sedimentarias con

tinentales, y también del Cretácico Inferior identificables como sedi

mentitas marinas. Los cerros del Paine y el cerro Balmaceda corresponden 

a plutones graníticos del Terciario. Sólo en el borde oriental de la 

cuenca, espacialmente en las cabeceras del río Baguales se encuentran 

rocas del Terciario Inferior. Correspondan a se~imantos ~arinos con in

tercalaciones de ranas sedim8ntarias continentales¡ ta~bién se concen

tran en esta ~rea rocas volcánicas cuaternarias de carácter andesítico

basáltico. En la llanura aluvial se han depositado ~ateriales fluviola

custres y en otras ~reas reduci~es, pequeRas rn□ rrar.aEe 

Cubierta vepet~. La hoya éel Ser~ano se sitúa en ur.2 posíci6n swbsrdi

na or!e11tal carsctsrizada por un clima frío estepario, es allí e;:..:a en 

12 cubierta v2gatal priG~n los past=s duros co~a el coir6n y a=t~stos 
1::tc., 

xe~ófilos come el calafate, el nene □, Sin e~~argc, hacia les rincones 

~ás occidentales se reconocen p2qucñss a9rupacic~es de fcgÉcses Especial 

rr.2:nt.2 de cóigÜe· magall~nico, leng3 y ñirre. En la lh:nura aluvial r.~s 

hGreda, donde s~rpentea el SErrEn□, hay turberas, chaura, O haleches en 

les rinconEs rn&s húmedos. 

101 



( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
el 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Calidad del aoua ,. No ofrece. ningún tipo de contaminación, aunque 
se caraca de información analítica. 

Uso del recurso. Aparte de la navegaci6n en el lago Toro por un barco de 

mediano tonelaje, el recurso hídrico ne tiene por ahora otro aprovecha-

. miento. Sin embargo, Endesa realiz6 en 1945 una prospecci6n de la poten

cialidad hidroeléctrica, llegando a la conclusi6n que se podía generar 

una potencia total de500 000 kWa 
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HOYA DEL RID HOLLENBERG 

La hoya del río Hollenberg se desarrolla en la XII 
Región de Chile, al oriente del Golfo Almirante Montt, el cual consti

tuye sú-ba~e de equilibrio. La cuenca tiene una extensión de 1 01 □ km2 
' 

y queda comprendida entre los paralelos extremes 51038' y 52Q07 1 L.S. 

y los meridianos oeste 71º15 1 y 72Q27 1 • 

Limita al norte con otras cuencas independientes que 

desaguan en el mismo golfo y con el curso ~uperior del río Turbio, uno 

de los formativos del río Gallegos¡ al □riente deslinda con la cuenca 

superio~ del río Gallegos; al sur, con la subcuenca del río Rubens (del 

Gallegos) y con la cuenca del ria Golondrina que es el que desagua el 

lag□ Aníbal Pinto. Al oeste, con el propio colfo Almirante Montt. Sin 

duda el cuerpo de agua principal de la cuenca es el lago Balmaceda que 

tie11e por emisario al río Hollenberg el cual desagua en la bahía Desen

gaño de la ribera oriente del golfo. Dicho lago, de forma equidimensio

nal, tiene un espejo de agua de 71 km2, es de aguas poco profundas y es

té rodeado de grandes pantanos. _La alimentaci6n principal la recibe a 

través del río Tranquilo cuyas nacientes se encuentran muy .al norte, en 

la falda de la Sierra Dorotea. En su curso superior es conocido con el 

noffibre de río dg Las Casas Viejas.# Se forma ~ste de la conjunci6n de 

dos ramales y dirige un largo curso hacia el SE por no menos de B km en 

un valle ancho, pastoso y de poca pendiente pera despu,s doblar casi en 

dirección al sur donde incorpora dos lagunas: el lago Diana, de forms 

casi circular y de 6 km2 de superficie, y la laguna Escondida que as al

go ~ás pequeña. De su extremo poniente surge el río Tranquilo, el cual 

EB dirige al occidente para caer en la ribera oriental del lago Salma~ 

coda. El río Cesas Viejas incluidos los dos legos tiene una longitud de 

40 km y el río Trenquilo entre los dos leg~s, de 6 km. 

# En sus m~rgenes hizo ~us pri~eras C8sas el colono Ebarhsrd en 1893. 
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El río Casas Viejas recibe en su curso medio y por 

su ribera izquierda al emisario del lago Chico, que es un pequeño cue~ 

pode agua situado en la línea de frontera, en el lpdo chileno. Su emi

sario tiene longitud de 5 km. 

El río Tranquilo tiene dos tributarios por su ribere 

sur a izquierda. Uno es el Chorrillo de los Alambres que viene desde la 

línea de frontera. En efecto nace cerca al Hito NQ87 y se dirige al ces 

te en un cwrso meándrico de 18 km, punto en el cual dobla en 90º hacia 

el norte para recorrer otros 6 km hasta su junta al Tranquilo. Tiene.dos 

afluentes que vienen paralelamente y directamente del sur, desde la cor 

dillera Aníbal Pinto. Tiene cada uno un desarrollo de unos 14 km. Cer

ca de su desembocadura en el lago Balmaceda, le cae al Tranquilo el se

gundo tributario desde el sur. Tiene curso sensiblemente paralelo al an 

terior, con un desarrollo de 26 km. 

Finalmente, el lago Balmaceda recibe por su ribera 

norte tres chorrillos de escasa significaci6n que drenan la llamada 

Llanura de Diana, situada al norte de él¡ y un afluente por la ribera 

sur de 12 km de desarrollo., No se dispone de antecedentes de caudales 

del río Hollenberg. 

Cubierta litológica. Pese a la escasa extensión de esta hoya, ella cor.~ 

prende varias formaciones geológicas del Cretáceo y Terciario. (n efec

to, el río Hdllenberg y toda la faja comprendida entre la ribera occiden

tal del lago Balmaceda y la costa del golfo Almirante Montt pertenece a 

la formación Rocallona, que está constituida por areniscas ercill □sce 

y lim□litas arenosas, del Cretáceo Superior. Una faja longitudinal ce~ 

tral en la cual se inserta la mayor parte de la hoya 1 ofrece sedimentos 

del Terciario correspondientes a las f□r~aciones R6 ncho Vieja y Bóncu

rrias. La primara constituida por areniscas gruEses y arcillolita, Qel 

Eoceno. La formaci6n Bandurrias, por areniscas arciil □sas can9lo~er~ti

cas y arcillolites con zonas carbonosas, del Terciario ~edia. xgs al c

rie,.te la ,hoya comprende sedimentos de la formación Loreto forrr,ada por 

arEniscs5 marinas que llevan facies costanera~ que incluyen r.Ent□s de 

caro6n; su edad es tambiin del Tercia~io ~edio. 
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Cubierta vegetal. En las partes altas aun persisten manchas de ñires 

y de otras fagáceas, como sucede en las cabeceras, en la Sierra Doro 

tea. En las partes bajas predomina¡{ la vegetación de estepa fría con 

profusión de hierbas y arbustos de hábitos xer6filos, como es el cala 

fete. 

Uso del recurso. No se utiliza el recurso hÍdrico de esta hoya en forma 

específica. 
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y que tiene 

HOYA DEL RIO GALLEGOS 

Se trata de una cuenca patag6nica de gran extensión, 

desarrolla entre las repúblicas de Chile y Argentina, 

por base de equilibrio la Bahía Gallegos en el Océano Atlánti-

ca, .Se desarrolla al norte del Estrecho de Magallanes. Su extensi6n al 

canza a 10 120 km2 y la mayor parte corresponde a La Argentina (80%) y 

s6lo 20% a Chile, en la XII Regi6n.# 

Se extiende entre los paralelas sur extremos 51Q18 1 y 

52C29 1 y los meridianos oeste extremos 72Q28 1 y 69Q33'. Limita al norte 

con la haya del río Coig, que es enteramente argentina,, can otras de

presiones cerradas pequeñas; al este, con el Oc~ano Atlántico; al sur, 

con la cuenca del río Chico que también tiene carácter internacional; 

con la cuenca cerrada de Laguna Blanca y con otras menores que desaguan 

en la costa norte del Seno Skyring. Al oeste deslinda con las cuencas-

del lagm An!bal Pinto(:-----:, con la del río Hollenberg; y 
en cierto grado menor, con la del r!o Serranoc 

El r!o Gallegos se forma en Argentina de la confluencia 

de los rías Turbia que viene del NO, y del río Penit2nte que provisne 

del sur. Dirige su curso directamente al oeste atravesando la meseta pa

tag6nica en todo su ancho después de un recorrida aproximado de 172 km. 

Desemboca finalmente en un estuario en el fonda de la Bahía Gallegos. No 

lejos, y en la misma bahía, desemboca el r!a Chica o Ciaike. 

El río Turbio, el formativo del norte del.río Galle~os, 

nace en la falda oriental de la línea de f::.'r;ntera muy carca del Hito 

~Q78 de esa demarcaci6n. Corre directamente hacia el sur por es~acio de 

30 km y luego al SSE por 10 km más. Dasde este punto dascrrolla curso el 

SE hasta su junta con el río Penitente. La longitud totel es de E~roxir.s

damente 98 km. Hasta la estancia Dorotaa. vale decir,h2sta 30 km dsl ori

gen, el río Turbia recibe 8 afluentes por su ribera dErecha que se gcns~an 

C Esta informaci6n es de escasa precisión por c~2nta es difícil ajustar 
el diseño de la cuenca e" la carta, en el 58ctcr de pa¡:-,pa patagénice. 
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al oriente de la l!nea de frontera. Son en su mayor!e de muy breve rece 

rrido, excepto el que se junta en le estancia misma que tiene 18 km de 

naserrollo, siendo uno de los principales efluentesº En este primer tra -
mo recibe,además,por su ribera izquierda u oriental otros cuatro tribut_! 

rios, el más desarrollado de los cuales es el que baja desde la cordille

ra Latorre v se dirige a occidente con una red muy ramificada y longitud 

del cauce principal de 14 km. En el curso medio, v más o menos e 44 km 

del origen, cae al Turbio por la ribera derecha un afluente importante 

que se genera en la falda oriental de la Sierra Dorotea, en Chile; diri

ge su cursa al oriente por espacio de 17 km hasta encontrar un afluente 

que viene del norte; juntos recorren otros 6 km hasta juntarse al Turbioi 

A 12 km de su origen cruza la línea de frontera internacional. También 

por la ribera derecha en este segmento, recibe el Turbio el emisario del 

lago Huergo, el cual es cortado por la línea de frontera, y más al sur, 

a 20 km de su junta con el Penitente, recibe el emisario de la Laguna Lar

ga, que no tiene más de 2 km. La laguna misma, tiene un eje de 4 km y es 

alimentada por el chorrillo Calder6no Este proviene del sur, corre para

lelo a la línea de frontera y drena un cañad6n ~oblada de mallines y pe

queñas lagunas. Su desarrollo alcanza a 18 km. 

En el curso medio, por la ribera izquierda afluyen al Tur

bio no menos de cinco chorrillos de cursos paralelas entre si y li~sdoa 

en su origen al borde occidental de la meseta Let□rre. 

Después de un largo recorrida por la pampa y B menos de 

5 km de su t¡rmino 1 el río Turbio recibe por su ribera izquierda el río 

Cóndor, emisario del lago hom6nimo. El lago C6ndor, con un espejo de e

gua de forma suboval y 15 km2 de superficie, tiene ali~entación e tra

vés ce un largo cauce que se gsnera muy al norte, en la línea displuvial 

con el río Caig. Su curso alcanza a 26 km y mantiene dirección al SE. Un 

afluente casi tan largo como él le c~e por su izquierda. El río Cóndor 

nace del extrema sur del lago y tom3 direcci6n directa al sur, con un da

sarrollo de 8 km. 
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Tanto en el curso superior como en el medio, el cauce 

del río Turbio es muy meándrico. S6lo cuando abandona el paisaje m~s 

montuoso y sale a la pampa amplia el cauce es más parejo. 

El río Gallegos en su lento escurrir por la pampa pata

g6nica prácticamente no recibe alimentación desde el norte. Sólo a m~s 

de 100 km de su origen le cae por la ribera norte el río Mack Aike, de 

curso NO-SE. Tiene 26 km de desarrollo y ningún afluente. En cambio, ca

si todo su caudal lo forma en su curso superior y medio con aportes que 

provienen del sur, del territorio chileno. En afecto, los sistemas m~s 

importantes, aparte del Pe~itente, son los ríos Zurdo, ~llegas Chico y 

el estero Carlota. 

A 15 km del origen, se.junta al r!o Gallegos un afluen

te innominado en la carta que viene directamente del sur con un desarro

llo de 22 km. Se trata sólo de un "chorrillo". A 19 km de su origen aflu

ye a la ribera derecha el río Zurdo, que es de mayor importancia. Este 

cauce nace de una zona pantanosa poblada de una multitud de pequeñas la

gunas muy al sur, en territorio chileno. Dirige su curso el norte para 

ir cambiando paulatinamente hacia el NNO y tras un recorrido de cerca de 

80 km vaciarse al río Gallegos. En su curso media recibe sus principales 

tributarios. Uno de ellos, que le afluye par su ribera izquierda, drena 

un área pantanosa y lagunar situada al norte de la cuenca de Laguna 81a~ 

ca. Por el flanco derecho se le junta otro afluente al cual desemboca 

el emisario de la laguna Larga que como su nom~re lo dice, es un cuerpo 

de agua que ocupa un cañadón profundo, con un eje mayor de 4 km de □rí8n 

taci6n norte-sur. El río mismo nace más al oriente y desarrolla curso de 

12 km hacia el oeste. Todos los otros tributarios del río Zurdo son meno 

res, de escaso desarrollo y escaso caudal. 

Mucho rn5s al oriente, a 80 km de su origen, el río Galle 

gos recibe al río Gallegos Chico que tiBne sus fuentes al sur de la lí

nea limítrofe, en territorio chileno. Se origina en la falda del cerrito 

La Pelecha, dirige su curso al SE por breve espacio y luego dobla al ~E, 

conservando esta dirección por 30 k~. En los próximos 20 km to~a ru~bo 
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al norte para luego doblar al ENE par otros 14. En su curso inferior, 

con longitud de 15 km, conserva rumbo al norte. El recorrida total de 

este afluente resulta ser de ?O km aproximadamente. El Gallegos Chico 

recibe no menos de nueve tributarios de escaso caudal por su ribera 1! 
quierda y otras tantos por su ribera derecha. El mayor de estos Últi

mos provie11e de bien al sur y tiene un recorrido de más de 30 km., En el 

tramo comprendido entre las desembocaduras de los rías Zurdo y Gallegos 

Chico, el río Gallegos recibe cinca tributarias por su ribera derecha, 

que corren en cañadones labrados en la meseta patag6nica; son de escesa 

-::audal. 
Más al oriente, a distancia de 92 km cae al río Galle

gos el 6ltimo afluente del sur. Se trata del río Carlota. Tiene dirac

ci6n muy constante sur a norte, y recorre hasta su junta 38 km, de los 

cuales 15 transcurren en Chile y el resta en Argentina. 

No se dispone de antecedentes de caudales de este gran 

río patagónico. 

El río Penitente se ~rigi~1ª!1,l:,.bile, ::1 la _f_~lda ~ 
cerro del mismo nombre, donde se desarrolla la mayor pa'.!'J;_e-de_ su hoya. 

-'""'"'---~=-·-- - . --,-,,-,,.~"'- ~~-- ------·--"- ~-:.. - "' ·-:;:_:;; 

~!?Ce de la reuni6n de una _muy __ profusa red den_9:ríti_ca situada ~_11_trJ:LJ·-ª 
cordillera Vidal -y la cordillera Chilena, V sobre todo en la falda del ---------------.. -- ----· ---~--- . - ·- -- ---~----
cerro Penitente. LJ.!la___r~111_a principal proviene de ti:3~-Y otra rm 

menas importante de ls falda sur de la segunda, Su curso superior está _ _:_____________ - -~ -------"---- ~..,, 

dirigido hacia el este en un valle sumamente pantancso pera al llegar a 

la meseta Penitente dobla e¡. _90Q hacJa __ Jj:l1_DMte, di recci6n ql!e __ ma12.ti~~ 
---- -··--------- ------~-,.-------..._,,.~---- -= 

par 32 km hasta que gira paulatinamente al NO y se junta con su tributa-
--~--~-~-~---::-----------·-- -

ria principa el río Rubens. Desde dicha junta ~~_pirige al norte h2s~~ --·,----~~ ;·•·- __ , _,.. 

juntarse al río Fría. 
Cansidnrand□ el ramal ~ás austral, la longitud total de 

este río es de aprcximadsmante 110 km, ------ ___ ___;.---- ---
En su curso superior el 1:~º-~~eri~ tE::ite re_cib~ por an-,:,~as 

riberas vari1Js ch□r.rillcs. Sin duda el tributario pr·incJ_pal c:n este tra----=~-"""'·- """"'"- --·---:;::, --~~ ........ ..__, _____ ."'' ~,--~- ,. -rS-~ -----,,._-~----,:-- - .:.~. 

me es el río del ~~edio cuyo origen si.a encuentra al ple __ rior_te del Cº La 
,:;=-::..-...-~--- - ____ " ___ - -- .. - -- ------= -- _- - ______ __,.__ .s,C,:...,____ .,.-,...,,e,·.~~--·-~-'!111•:,l-~"'--

Campana (595 M). Este erlusnte, cuya longitud es cerc2na a 40 km, recibe ~-=-- --~ ~--. - ' __ , -_.:,_,J;,~;-_ -- • -~ 
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por su ribera derf.cha el chorrillo del Castillo al cual se le ha unido - . 

el chorrillo Hondo. En el curso inferior, y esta vez por su ribera iz-
__,,_ ~------,-~-= -----~-· --
qui erda le cae al ríe Del Medio el río Vegas Malas. 

.....,",.... --~-C.--=--'«- -·"?0/ - -· -~-" 

En su curso inferior por su ribera 1 erda al río 
~~~~•~•~~~,·-=-~·••"•=•-•=••rd ·'-~·-r=-===••==--=~=•='·=~:=·ec•· -~-----------~ 

Penitente se le junta el Rubens ___ ,9_L1l:!~ es __ s_'-,LPtJJ'.'lc_ip<:3l_J:;,r._tg!-Jt.§tif!,.,_Jf~-
~i e~~;diiler; Áníbal Pinto y desarrolla en territorio chileno su 

curso al NE entre cerros cubiertoo de bosques de fag~ceas para luego --trasponer la línea de frontera interna~ional=vyontinuar al E por 14 km; 
-__...:----~-""'~' - =---"" ' - . ·--,,.,-=-,.____ . . ,,.;.~=c=:,,---~-

dobla aquí al N hasta su afluencia al río Penitente, tras un recorri~o ____ .;._ __ =---------•......,,-.. , .. ~ .... ---"""'-'.~~-= - ~ - -----..,~~--~~,_,:.,,_,_ ,;.. .::< 

total superior e 75 km. En sus cabeceras, en el coraz6n de le cordille-
~~=-=--=;;..:.-=--..::,V-=------~-·-~------ ---- ___ _,, ___ ~-~- - ~ - . - -~~,,,_,. 

~-C3 Aníbal. J:int9_, tiene ur:ia red de_ ... ~ren~Je de paEI'Ófl para.lelp._y _ desagua 

~':!~ñ~}_e~,,.rlyr,~; en el cursa medio, recibe EE'.!:~~u-~ibere __ ~!.~-'?.b~~~E:}-
chox:,ri)!o El_.,Cachim..ba ¡ y más abaja, el mismo lado se le une el Arra-
- - . .-,- ... ~=""'--::..--,----~- -- -" -c. - -;---:-·----.,-________ _ 

yo Esperanza que Jl.~[!viene del sur desp.1,tés_.,Q.ª_ J:.E:!C_□1'1'1ªI'_ m~~L de_ l~. kn;t.0 EQI:~ 
~--___..,.___ _____ __._;,.._..::;.. . ..-- - - - ~- - -- ' - .. 

la ribera norte, el río Rubens pr6cticamente no recibe apartes. 
"-;-e --- ~--:--:¡::~...:.~. ~.,-;;, ....... ,...--.~-- -- -·- ..• - ". - -- ..... ~--

Na se cuenta con antecedentes de escurrimientos en es 

ta cuenca, aunque estos obedecen a un ~~¼~me~l~. 

Cubierta lital6~ica. La mayor parte de la hoya, que como se dijo perte

nece a La Argentina, está cubierta por sedimentos cuaternarios propios 

de las pampas patagónicas y posiblemente intercepta algunes rocas efusi

vas básicas. En cambia, la hoya superior, vale decir, sus ríos tributE

rios interceptan formaciones más var~adas, de edades más Bntiguas. 

El río Penitente, en su sector chileno, desarrolla su 

red en terrenos del Mioceno de la F□r~aci6n Palomares, constituida p□r 

sedimentos continentales, principalmente areniscas, conglo~erad□s y ta

bes. 
El río Rubens, afluente del Penitente, atraviesa en 

su curso superior fornaciones del Terciario. En efecto, en sus raci~nt~s 

intercepta rocas de la Formaci6n Leñe Dura, con arcillolitas que inter

calan capas delgadas de calizas.., del Eoce110. t'.ás adelante, las farr..acio

nes Agua Freeca, Tres Brazos y Loreto dal Terciario Inferior al Media 0 
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L 
La primera está constituida por una secuencia de arcillolitas con con-

creciones calizas; la segunda, por areniscas finas a medianas que inter-

- ~alan limolitas y concreciones calcáreas. La Formación Loreto correspon

de a areniscas marinas que incluyen facies costeras con mantos de car

b6n en el miembre superior, de edad Oligoceno-Mioceno. 

Los afluentes más occidentales del río Turbio, en el 

sector m~s alto de la subcuenca, participantambi~n de estas formaciones 

terciarias o de otras semejantes. Los otros afluentes del sur del río. 

Gallegos, que provienen del territorio chileno interceptan sedimentos cua 

.ternarios. 

Cubierta vegetal. La cuenca alta, en relación con la cordillera Aníbal 

Pinto, con la Sierra Dorotea, ate. participa de bosques de fag~ceas en 

que primanel coig~e y el ñirre. Hacia el oriente, la vegetación cambia a 

una de hábitos xerófilos con primac!a del pasto coir6n y sobre todo de 

arbustos espinosos, como el calafate, el neneo y otros característicos de 

la estepa semiárida patagónica. 

Uso del recurso. Aparte del riego natural en el fondo de los cañadonea 

no se conoce otro uso del recurso. 
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HOVA DE LA LAGUNA BLANCA 

La hoya de la Laguna Blanca se encuentra situada en sl 

extremo sur de la Patagonia Chilena, en la XII Región de Chile, entre 

los paralelos sur extremos 52Q15 1 y 52Q40 1 y meridianos oeste ?OQ59• v 
?1Q22'. Se trata de una cuenca cerrada que deslinda al norte con los fer 

mativos del sur de la hoya del río Gallegos; al este, con la cuenca an

terior, con formativas de la cuenca del río Chico y con otras pequeñas 

cuencas que se pierden en mallines o son tributarios independientes del 

Estrecho de Magallanes; por el sur, con pequeños tributarios del Seno D! 

way y del canal Fitz Rey. Finalmente por el oeste, con formativos del sur 
del río Gallegos y con pequeñas cuencas tributarias de la ribera norte 

del Seno Skyring. 

Se trata de una cueuca cerrada de 850 km2 de extensión 

que tiene por base de equilibrio la laguna Blanaa. Esta ocupa una depre

si6n de aproximadamente 160 km2 de superficie mojada, de forme suboval, 

con un eje mayor de 22 km de dirección N-5 y uno menor de 10 km. Sus a

guas son blanquecinas y muy poco profundas. Sus orillas son arenosas y 

anegadizas, sobre todo la orilla occidental. Su costa oriental es más pa

reja. La principal alimentaci6n le afluye en el extrema sur, a trav~s del 

Chorrillo El Manzano. Nace éste en la falda norte del CQ Divisadero(365 m) 

dirige su curso en forma constante al NNE, con una longitud de 20 km. Re

cibe en su trayectoria tanto par su izquierda como por su derecha algunos 

arroyos menores. 

En su ribera occidental, y e~ posición central recibe los 

Chorrillos Bellavista, ~ateo y Wagner, los cuales en su desembocadura con 
TP.Cibe 

figuran un §rea extensa pantanosa. Por la ribera orientalhel emisario de 

Laguna Chica¡ el Chorrillo La Leona¡ el Chorrillo Pinto y una media doc.![. 

na de otros chorrillos inn □~inados. 

Cu~ierta litol6gica. El sector sur de la cuenca participa de la Forma

~i6n Palomercs, da ed3d del ~ioce,10 Superior, constituyendo la unid2d Es

tratigráficamente más elta de la secuen=ia terciaria da la regi6n austr2l. 

Está for~ada por sedimentos continentales como areniscos ~rises, conglome

rados y tabes. El re~to ce la cuenca se inserta en seci~entos del cuater

nario propias ce las pampas patag6nices. 
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Cubierta vegetal. La vegetaci6n de la orilla es propia de ~reas pant~ 

nosas, donde predominan las juncáceas y otras gramíneas. En las faldas 

de la depresión, la vegetación es la propia de las pampas patag6nicas 

del sur, donde hay predominio de coironales y arbustos espinosos como 

el calafate, el neneo, etc. 

Uso del recurso. Ninguno de alguna importancia. 
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HOYA DEL RIO CHICO O CIAIKE 

E1 r!o Chico o Ciaike es otro río del extrema sur pat~ 

g6nico, de la XIIª Regi6n de Chile, que se vierte ha.cía el Atlán

tico. é-------> En efecto, toda su cuenca alta y medie, que es 

de donde obtiene sus principales recursos, se desarrolla en territorio 

chileno, y su curso inferior en territorio argentino 211 cuya costa atlán 

tica desemboca. Su hoya deslinda al poniente con la hoya del río Galle

gos y, en menor proporción con la del río Susana. Al norte, con la ~aya 

del río Gallegos; al sur, con la hoya del Chorrillo de los Frailes (en 

Argentina) y con una serie larga de chorrillos que desaguan independie~ 

temente en la costa norte del Estrecho de Magallanes, aunque también co

linda con la hoya de mayores dimensiones del ría Susana. 

La hoya del río Chico se extiende entre las coordenadas 

geográficas extremas los paralelos 51Q43 1 y 52Q32 1 L,S. y los meridianos 

69Q15 1 y 70Q44 1 L~ □• y comprende una superficie total de 3 475 km2.# De 

ella, 2 430 km2 ee desarrollan en Chile (70%) y 1 035 km2 en Argentina 

(30%). 

El ria Chico nace de un sistema de pequeñas lagunas en 

un terreno vegoso y llano, y dirige su largo curso de escasa caudal en 

una dirección general 50 al NE, aunque su desarrollo as meándrico y va 

cambiando localmente y continuamente de direcci6n. Corre primero en un 

valle a11cho y pastoso hasta cortar las mesetas basálticas y estrechar 

EU cauce. La sinuosidad de su curso es más marcada en su sector superior 

y madio, en el territorio chileno, y es más parejo en el inferior, en te 

rrit□rio argentino. La longitud en el lado chilena alcanza a 80 km mien

tras que en el argentino es de 60 km. 

La red de drenaje en territorio chileno es muy profusa, 

de tipa paralelo con múltiples ramificaciones, siendo más nur.:arcscs l::;s 

tributarios de le ribera derecha que los de la izquierda. En ca~bio en 

territorio argentino la red es muy mon6tona, algo parecido a lo que ocu 

rre en el río Gallegos. 

# El disefio de la hoya en la carta 1:250 000 es i~preciso, sobre todo 
e .. la pampa pctag6nica argentina. 

114 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.I 
1 
1 

Los afluentes de la ribera norte o izquierda san, seg6n 

la carta que sirve de referencia, nueve. Una de ellos, el tercero en el 

orden desde aguas arriba, es el r!o de Los Pozuelos. Nace en la falda 

norte del cardón de cerros Cumbres de San Gregario. Dirige no menos de 

tres ramas paralelas hacia el norte que se unen finalmente para formar 

el río principal¡ recorre as! cerca de 35 km. El 5º tributario del mis

mo lado cae varios kil6metros máe abajo; se origina como el anterior en 

la falda norte del mismo cord6n y corre hacia el norte en una longitud 

superior a 2 km. Se forma de varios cauces paralelos entre sí y de lar

go recorrido. 

A poco de traspasar la línea de frontera cae al r!o Chi

co par la misma ribera derecha, el 6ltimo tributario de cierta importan

cia. Se trata del llamado Cañad6n Seco, de muy largo recorrido y ramifi

cada red de drenaje. Todos sus formativos nacen de la falda norte del mis 

mo cordón Cumbres de San Gregario y se dirigen hacia el norte. El cauce 

principal lleva en sus primeros 40 km rumbo al NE y s6lo e~ su curso me

dio dobla al norte. El desarrolla total alcanza a 65 km. 

Ne hay antecede11tes respecto a caudales del río Chico n~ 

de sus tributarios. 

Cubierta litológica. ~a mayor parte de le hoya corra en terrenos sedi

mentarios de la pampa patag6nica, excepto aquellos sectores donde pene

tran los campos de lavas basálticas de edad terciaria y/o cuaternaria. 

Cubierta vegetal. La vegetación es la típica pampeana, de sstepa fria, 

constituida por arbustos espinosos de hábitos xer6filos, como al calafa

te, el nene□, la paramela, etc. En los cañad□nes y áreas pantanosas, cre

cen gra~ínsas variadas. El pasto coirón es una de las varied~des de ~a

yar valor alimenticio para el ganado. 

Uso del recurso. ~o se le conoce uso del recurso en territorio chilena. 
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HOYA DEL RIO SAN JUAN 

El río San Juan de la Posesi6n# es el más importante de 
----,......,....,.,...., --- _._,~-,-•'s<-C-"' ------ c,w , __ 

~os ,,;!-.:!: e d~- -~ª, een!nsu1,~ de"J3~!,J!:'5W!ck, 
pa una posici6n central __ en ella y tiene -===-~-,, ~~~'-

la extens,;ón de la hoya. ~ 

por base de equilibrio el Estre -~--
cho de Mª-,Q~llal"le~, a unos §5 km al sur de la ciudad de Punta Arenas y 

5 km al sur de Fuerte Bulnes. 

La hoy~ comp;:.~~ _,un~..EJ'J~_cA~. ~!3, x~§LkJ!!g~ en,t_r.f:ª,_ ~JJ~§-~I?~, 
ralelas sur extremos 53C1~~~Y-2~'?-~' y meridianos oeste 7og55, y ?1º3? 1 • ----=~~-~--------~ . -·-·- ~ -___ ,, ~ = ;;::;.::.;www t:=--- = 
Limita al norte con las hoyas de los ríos La= C!:.le.ta, El Cajlaj.o y río_~~!'ª!!. 
• =-== .. --· -

de que vac~n sus _agu~s~!!~~ la_!'ib~ra ..9:i:bmt&llllli~'lQ.__Ot~}!• ~• 

con las cuencas de los ~!~~,I!~~~-ª!:~2-'?ª, Agua F..!,!;s~a 'l AITI~l't~, q~ 

vierten sus uas como ~l en la ribera ºccidental del Estrecho de Maga _______ .._._ ~---· --~ .. -. ---=--= ··-----.. .. JO-•---~""'-==--=---,_ 

llenes G Al sur, con las hoyas de los ríos Voces, Gern1es y del Oro, y con 
---------,~--- ------ .·\--=::::t't:G-~~----~-➔--~-------- • -. -.--..- • ..,,--.-.-.---..---,,,-------..---------·---

otras más ¡:11::?queñas_, todas las cuales desaguan ~l ~.~trecho de Mega!lanes. 
------~-......... _=...,_.,_..,.....~--.. .. ~ ... __ -'"~""-- .. ,._._,¿ -----

Finalmente, al o_e_ste limi t 9 cgn Yllª hoya mu_y importante ,innominad3 en la --=--~-- --~--~- ·"' . . ---- ~---- ~~--~. ------ -..... , ........ -... ---e:--------.,,-_-~---~--~ 

~~ª!que se_ ~a~Jª~~ªL_f2-flcl'_~l:l_ S!lv~~~ecª1m~-~,-=º'f1!L s~~i:!Y. 

El río San Juan se forma de la reunión de das tributarios ------< ::.= ··=--~--"=-~-~;:¿~➔-=--==~=-~---; ---=-=~-=:e-_.;;-- --~-

formativos, uno_Q!!§. p;:-oviene del norte y otro~del~,!!.9!º~E:t~- Además, ~ 

curren vaz:-ios chorrillos y fil tracicme~tiela9,l.m~~J.tuadas lda 

de los cerros., El río def!arrollª su curso con rumbo general 1\10-SE que 
~-- - --,...._~ . -- -·-=--=';;.·c;_==----______;;_~--=---·..r:::c__:-=-,,--:::__-:_- __ _,,_~,- -0..-- ·-~-=--=..--:.;-.--:-·------,-- -- --.J 

es la misma orientaci6n de su hoya, en un cauce de 10 a 20 m de ancho en 
- ---· , --- ----- "* , ~ ----~------.... _,_ • ., """""1e-= +v-~yy;r;~• -~-~--~ ____ ___,. .;_------;:--· ·? 

un valle de no menos de 1~ de anchura, cubierto }:;e~ en. partes por el 

bosque~}Lleva aguas cristalinas que corren suaves erttre riberas cubie!. 

tas de robles, en~re dos cordones de cerros elevados. A partir de la jun 

ta de los formativos, la 1 tud del río es c2rcana a 60 km; si se con-

sidera el tributario más alejado, ~sta sube de 70 km. 

En su curso superior y medio caen al río principal pcr su 
______ _..;,_=~~~' ,_~,•~••~-~=-=•--•--"~~,e•~- _,,--•' • 

ribera derecha no menos de diecisiete chorrrillos de brEv~ r;::ursa, 2-r:.:si 
·--~~~~---- -~~,-----"--~~--~· ~ --~~,v--~ .. __.,.,,.,..""-.- _____ ....._ __ ~---.-~ 

~~ t:!~-E.r_t~i:iJ;_c3c;I.ón hacia el noreste. En el cur!9 ,i~n=~'=~ior, por el r:iis 

# · Cono::::ido a .. tiguar.iente como río 5f2dger 
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mo flanco, le cae un afluente de may_er en~'ªrg91t!f:ra re!!3..!iV,§_ gue __ fill !tl~,s 

cabeceras ofrece una red dentr!tica. Tiene orientaci6n como los otros, 
~-~~~~•'"-"·•=--,,-.-_ - _, • ------~~-~- =-=~-""'--~~ 

de sudoE?s t_1:_~l:.,.!l2l'J~S te, y una . l~u~=~!Y-1=--~E~jo -·Y_J2QL,,.Ja=m.t~ 
ma ribera le caen tres otros chorrillq~~- Por la ribera izquierda caen al 
~,;;..,.--~~-----"v--'-á,.-"-'"'--' '-"c.""'7 __ .,_,,,,.,..,-_ •-• - • -••- ="O,. •• - - - - • -c._¡:-, -

San Juan no menos de nueve chorrillos, de los cuales el más importante 
- ~~·-- --- , ~~,._-51:....,-r,--:.;~;-""--~~~,....,,-=c-:,r,·· - --

~S el emisario del lago El ParrillE'lr. ~ste cuerpo de aguas más b_ien_ ba-

j"-as ,.tiene alim9.ntaci6n desde el Cº Los Tres. Morros (~
0

15 m) a través de 

un tributario de 10 km de langi tud y orientaci6n r1orte~sur. Tambi~n al 
· n~h r 

lago cae por la riberaAotra alimentación que viene de la falda sur del 

cerro Osario. La superficie del espejo de agL1a de}-lªgo Parrillar ascien 
de a 12 km2. Ac· partir del desagüe dicha laguna, el río p~i~~i~;l =ª~~~~-.-
ta de ancho y presenta grandes palizadas de robles secos. Corre entre ar 

boledas cada vez más tupidas a medida que se acerca al mar. 

A 10 km de éste lleva corriente muy fuerte y va encajen!!. 

do e11tre paredes rocosas. A 1 km de su desembocadura las paredes son pl!!, 

nas y pantanosas. La desembocadura está obstruida por una barra que se 

hace visible en bajamar, pero con alta marea se puede remontar el río en 

botes hasta 15 km al interior. 

De este río existe una corta estadística de gastos medios 

mensuales, que abarca desde 1964 hasta los primeros meses de 197□• Acusa 

un promedio anual del periodo de observaci6n de 19,4 m3/s, con un m5ximo 

promedio de 29,9 m3/s y un□ mínimo de 10,6. Los caudales instent~neos han 

llegado a cerca de 140 m3/s. y mínimos medio diarios de 1,81 m3/s. 

Cubierta litológica, La cuenca del río San Juan se dssarrolla casi por 

completo en la F□rmaci6n fuentes. del Cret,ceo Medio. Dicha for~aci6n in 

cluye lutitas grises algo limosas c□n co~crecionea de caliza. 
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Cubierta vegetal. Propia de la estepa fría magallánica, con abundantes 

''Tobles"magallánicos, 

Uso del recurso. Con los recursos del río San Juan se están solucionan

do los problemas del abastecimiento de agua de la ciudad de Punta Are

nas. Para ello se regulará el desagüe del lago Parrillar. Se bombearé 

1,38 m3/s hasta cota conveniente para su conducción gravitacional en un 

dueto de 48 km. Las obras se encuentran e~ construcci6nº 

ComplementariamBnte a dicha conducción se tiene en estu

dio un desarrollo hidroeléctrica mediante tres centrales en serie con 

gas~o de diseño de 5,2 m3/s cada una y caídas ·de BD, 45 y 75 m respec

tivamente. Las aguas se captarían en el lago Parrillar y se vaciarian al 

río Agua Fresca. 
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TIERRA DEL FUEGO 

RESE~ GEOGRAFICA 

El archipifilago de Tierra del Fuego se extiende al 

sur, al suroeste y al oriente del Estrecho de Magallanes, en el extr! 

mo sur del continente americano. La mayor parte de ~l queda comprendi

da en la XII Región de Chile. Su costa occidental est~ bañada por el 

Oc~ano Pac!fico y la oriental por al Atlántico. Lo componen muchas i! 

las, unas grandes y otras m,s pequeños. Entre las islas mayores figura 

en primer lugar la Isla Grande de Tierra del Fuego que desde el punto 

de vista hidrogr6fico presenta el mayor inter,a en este estudio. Otras 

islas mayores son: Desolaci6n 1 Santa In~s, Clarence y Capit6n Aracena, 

situadas hacia el sudoeste del archipiélago; las islas Dawson y Wickham 

en el centro, y las islas Gilbert, 0 1 8rien, Londonderry, Darwin, Gar

don, Hoste y Navarino al sur del canal Beagle, el cual escinde de este 

a oeste el archipiélago y limita al mismo tiempo por el sur a la isla 

Grande 0 A la salida oriental de dicho canal se encuentran las islas PiE 

ton, lenox y Nueva, y en la posici6n más austral de Chile continental y 

del continente, el archipiélago Cabo de Hornos con las islas Wallaston, 

L1Ermite, Oeceit y Hornos. El extremo m§s oriental del archipi6lago de 
Tierra del Fuego y de la Isla Grande corresponde a la península de Mi

tre, en Argentina, y el m,a occidental,a la isla Desolaci6n. Forman pa~ 

te del archipi~lago algunas decenas o quiz~s centenas de islas pequeñas 

e islotes. 

Como al norte del Estrecho de Magallanes, debe di~ 

tinguiree aquí, en líneas generales, una porci6n occidental en que apa

rece el relieve dominado por la cordillera de Los Andes con algunas cum 
brea que sobrepasan los 2000 m, y un relieve oriental mesetoso y bajo 

correspondiente al de pampa patagónica. En la porci6n sur y occidental de la 

cordillera andina se presenta muy desmembrada por fiordos y canales que de

jan islas entre ellos, y sus alturas son m&s modestas-con respecto a la 

de m,s al norte. Les alturas m6s notables con elevaciones sobre los 2000 

m son el monte Sarmiento, con 2300 m, la cordillera Oarwin con su cumbre 

mayor el Dalla Vedova, ambos al audoccidente de la isla Grandeo En el 
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sector occidental el clima es m,s riguroso en lo que se refiere a prec! 

pitaciones en forma de lluvia y de nieve, en oposici6n al clima estepa
rio fr{o de la parte orientalº A la parte occidental pertenecen la mayg 

ria de las islas del archipi~lego donde los ríos tienen escaso desarro• 
llo y las ~reas englaciadas. ocupan buena parta de las montalias 0 Concomi

tantemente la vegetaci6n es de selva húmeda y fr!a, con primac!a de bos
ques de fagáceas caducifolias 0 

A la porci6n oriental corresponde la mayor parte de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego, la isla Navarino y otras de menor 

extensi6n. Desde el punto de vista hidrogr~fico 1 la isla Grande preaen• 
COJTIO se dij Q 

ta,AeJ. mayor a1;ractivo puesto que en ella se generan las m§s importantes 
arterias fluviales del archipi~lago. La isla Grande políticamente perta 

nace a Chile y a La Argentina, siendo el meridiano 68936' L. □ .·el que 
sirve de l!nea de frontera internacional. Posee una extensión de aproxi

madamente 48000 km2. 

Los puntas extremas de la isla Grande son la Punta 

Anegada en el norte, el Cabo San Diego por el este, en el extremo de la 

península de Mitre; la península Brecknock en el oeste, donde los cana

les Magdalena y Cockburn establecen la separación con otras islas; y el 

cabo San Pío por el sur. Las costas septentrional y occidental est~n be

Radas por el Estrecho de Magallanes y en ella se dan grandes bah!as, fio!_ 

dos y ensenadasº As{ las bahías Lomas y San Felipe se sitúan al norte; a 

occideRte, las bahías Lee, Gente Grande, InOtil, y el fiordo Almirantazga 1 

que penetra profundamente a la isla. La costa oriental es muy pareja y s2 
lo es interrumpida por la amplia bahía de San Sebasti,n y el estuario que 

forma la desembocadura del r!o Grande. 

En la isla Grande puede diferenciarse, a su vez, dos 
zonas que se distinguen tanto por su fisiograf!a como por el clima, la 

flora y la geología. En efecto, en la porci6n norte de la isla, situada 
al norte del paralelo 54Q10 1 que es el que aproximadamente pasa por es" 
tanela Vicuña y ce Prieto, puntos que sirven de referencia, predomina una 
llanura ligeramente ondulada constituida por materiales del Terciario y 
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acarreos del Cuaternario, con una cubierta herb~cea de pas~os duros o 

coironales y arbustos bajos xer6filos, con predominio del calafate y 

atrase Abundan en ella lagos y lagunas de escasa profundidad y es dren~ 

da hacia el Atlfintica y hacia el Estrecha de Magallanes par rías da cie.i:. 

ta importancia y par otras cuencas costeras de escasa desarrollo con cu~ 

sos de pequeRos caudales, las que regionalmente se conocen como "Charr! 

llas"º 
Al sur del paralela 54Q10 1 predomina un relieve mon-

tañoso que es la prolongaci6n de la cordillera andina patagónica, donde 

se suceden cadenas de cerros latitudinales separadas por fosas profundas 
de la misma arientaci6n, la 61tima de las cuales es el propio canal Be~ 

gle. Este paisaje ha sida modelado par movimientos tectónicos muy activos, 
y posteriormente por la acci6n de las hielas. Estas hielos en la actuali
dad ae manifiestan como glaciares colgantes desde las cumbres de los ce 

rros o desde los portezuelos, o como campa de hielo desde el cual se des
prenden glaciares de valle en varias direcciones. Las faldas de estas 

montañas se encuentran cubiertas hasta cierta altura por bosques de fag~
ceas, y sobre dicha linea se presentan desnudas·o can la típica farmaci6n 
vegetal de tundra. Las relieves más sobresalientes da la· ,porci6n sur son, 

en el lada chileno, los montes Sarmiento (2400 m), el Dalla Vedova (2000 
m), el C9 Stoppani (1920 m), el CQ Italia (2350 m), el Pica fra~cés(2160 

m), relacionados a la cordillera Darwin o a las estribaciones que de ella 

se desprendenº En el lado argentino, sobra la Sierra Alvear descuellan 

el CQ Carvajal; el Cº Alvear (1400 m); el Monte Olivia (1370 m); el Dien 
tes de Tiburón (1126 m); y el CQ Vinciguerra (1450 m) en la Sierra Valdi

vieso. 

Hidrografía. En la parte norte y centro de la isla Grande de Tierra del 

fuego alcanza,cierto desarrolla varias arterias fluviales mayares que 

drenan el ,rea hacia el Atlántico. Tales son los ríos Cullin, Chica, 

Evans y Grande. Este Último con una red dendrítica muy desarrollada y e~ 

tensa. Pero, cama se dijo, también hay ríos importantes que la drenan ha" 

cia el Estrecha da Magallanes coma las ríos Calafate, Pantano, Side, Osear 

y del Oro. Al lada de ellos contribuyen al drenaje numerosos ríos menores 
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y chorrillos de escasa desarrollo que llevan agua hacia el Estrecho, 

entre ellos los ríos o arroyos Marazzi, Riquelme, Bautista, Mac Klelland, 

Nogueira, Green, Blanco, Woodaend, La Paciencia, paralelo, etc. Para la 

parte que hemos considerado norte en la isla Grande deban mencionarse la 

existencia de numerosos lagos de diferentes tamaños y profundidades, aun

que la mayoría se supone de aguas poco profundas. Así, hacia la costa oc

cidental, entra la bah!a Gente Grande y la bah!a Porvenir se encuentra 

una cadena de cuatro cuerpos lagunares: laguna Deseada ( 19 km2)~ la-

go Serrano ( 8 km2), laguna Verde ( 19 km2) y lago Los Cisnes 

( 30 km2). En el centro de la isla, entre bahía Inútil y la bah!a de 

San Sebasti,n, los lagos Bellos ( 17 km2) y Vergara ( 12 km2) o En 

la cuenca del río Chico, en territorio argentino adyacente al Atl,ntico, 

se encuentran las lagos Amalia ( 9 km2) y Almirante o•connor (8 km2), y 

las lagunas Grande (14 km2) y de la Suerte ( 14 km2). 

En el tercio sur y a accidente de la isla, en los fo~ 

mativos chilenos del río Grande se encuentram los lagos Lynch (52 km2), 

Chico (26 km2) y el wayor de todos el Blanca (148 km2). Hacia el oriente 

y al norte del lago fagnano, aparecen en la carta dos grandes lagos como 

· depresiones sin salida" aunque ligadas e·ntre si. Son los lagos Vel tuin 
el 

( 46 km2) y Chepelmut ( 42 km2), siendo el primero \que alimenta a 

este liltimo. 
En la zona norte hay,además, una gran proliferaci6n 

de lagunas menores y sobre todo, terrenos anegadizos que acompañan los 

cursos inferiores de la mayoria de los r!os constituyendo una caracter!s

tica regional muy marcada, derivada de la escasa pendiente de la llanuraº 

Al sur de E8 Vicuña, se encuentra parte del cursa su

perior del río Grande cuyo lugar de origen es el lago Deseado que ocupa 

la mis boreal de las depresiones latitudinales. Al sur de ~ate, se sit6a 

la gran cuenca del lago Camio fagnano cuyo emisaria es el río Azop~rdo 

que va a desembocar en el fondo de saco del Fiordo Almirantazgo. Muy pr2 
ximo desemboca · el r!o Fontaine que es otro río importante de la regi6n. 
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Al sur de la cuenca latitudinal del Azopardo se encuentra el r!o Lapatala 

ocupando una depresi6n paralela a la anterior, elaborada por los hielos. 

Finalmente, el glaciar Stoppani da origen al ria Vendegaia que tras de 
correr en una llanura aluvial en un valle de origen glacial paralelo a 

se vacja en la bahía Yendegaia, del Canal Beagle. 
las anterioresA·LDs r1os Fontaine, Lapataia y Yendegaia tienen un marca-
do carácter nival, a diferencia con los otros que son m~s bien de r6gi

men pluvial. 

La descripción detallada de cada red fluvial va con 

cada hoya. 

Geología. Desde el punto de vista geol6gico, la cordillera fueguina con~ 

tituye el más antiguo terreno de la Isla Grande. Corresponde en buena par 

te al basamento metam6rfico del Paleozoico y se presenta, como se ha di

cho profundamente tectonizada. Esquistos y pizarras mic6ceas son las ro" 

ces fundamentales de dicho basamento, al lado de intrusiones gran!ticas. 

A medida que se avanza hacia el norte, los terrenos son cada vez m~s re

cientes, los que terminan en las pampas en los acarreos glaciofluviales 

del Cuaternario. La transición est& constituida por rocas del Cret,cico 

y del Jur,sico, seguidas de rocas Terciarias. 

La Empresa Nacional del Petr6lea ha estudiado exhaus" 
tivamente el área y ha definido una serie de formaciones geol6gicas en 
ella. En la ruta que penetra al sur de la estancia VicuMa, el contraste 

topogr~fico entre el paisaje de pampa que se extiende hacia el norte y 

el sistema monta"ºªº que sigue al sur es coincidente con un cambio fund~ 
mental litol6gico y geocronol6gico. El terreno plano o ligeramente ond~ 

lado de la primera parte de esa ruta corr~sponde a la Formación Ballena, 

del Paleoceno. A partir de Eª VicuRa hacia el sur se inician con una gran 
falla inversa las series mesozoicas que se suceden hasta la ribera aus

tral del lago Fagnano, desde el Cretácico Superior el Jur,sico. En dicha 

ribera se produce un hiato o discordancia, ya que desde esa latitud has

ta la margen norte del canal Beagle el espacia está ocupado por el Basa

mento Metam6rfico compuesto principalmente de esquistos con venas de cuar 
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zo y pizarras micáceas. Se presenta instruido por granitos o tonalitas, 

de edad no bien definida. Estos plutones afloran en el Monte Verde, en 

el monte Svea y en la Cordillera de Darwin. 

Las formaciones mesozoicas m~s importantes en esa S.,!! 

cesión norte-sur serían: Fe Vicuña del Cret~cico Superior; F. Matrero, 

observable muy bien en la margen del río Rasmunssen entre el Chorrillo 

de los Perros y los corrales de Marcou. de edad del Cretácico Superiof a 

Medio. FG La Paciencia, de edad Cret~cica Inferior a Jurásico Inferior; 
comprende 6sta una amplia faja de afloramientos en la sierra de ese nom

bre, entre el lago Deseado y el valle de la Paciencia por el norte, y el 

lago Fagnano por el sur~ hacia el este se prolonga en la Sierra Beauvoir, 

en Argentina, y hacia el oeste en la costa norte del Seno Almirantazgoº 

La Fe Río Jackaon, corresponde a una serie sedimentaria situada por daba, 

jo da la F. La Paciencia y tiene afloramiento en la isla de los Tres Mog~ 

tes, situada en el Seno Almirantazgo. 

La F. Tobífera ocupa la cuenca del río Azopardo y B,! 

ta1 formada por una secuencia volcánica ~cida, de edad Juri!sica. 

En cuanto a estructura, la zona montañosa que se ex

tiende al sur de la Ea Vicuña es, como se dij□, fuertemente tectonizada 

y s!smicamente muy inestable. Se presenta un cuadra estructural comple

jo en toda la zona, con dislocaciones considerables de las estratos y fa

llas m§s recientes en variadas direcciones. Se suceden una serie de cor

dones latitudinales E-□ can fuertes escarpas de fallas, que alternan con 

fosas tect6nicas que posteriormente fueron remadeladas par las hielas de 

fines del Pleistoceno y que siguieran los lineamientos orográficos pre

existentes. En la actualidad el hielo se conserva en forma masiva y ex

tensa principalmente en la cordillera Darwin y alrededor del monte SarQ 

miente. De los primeros se desprenden algunos glaciares de valles, como 

par ejemplo el ventisquero Stoppani. 

Al norte de la Formaci6n Ballena siguen ·1as Forma

ciones Bruak Lake y R!o del Oro del Mioceno, pero ya en el espacio com

prendido entre Bahía In6til y la bah!a San Sebastifin, en el Atlántico se 

extienden rellenos glaciofluviales y glaciolacustres del Cuaternario, lo 

que ocupan la mayar parte del norte de la isla Grande. Es cierta que en 
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~ medio de ellos aGn subsisten afloramientos terciarios de las formaciones 

Filar~t y Palomares. La F, Filaret consiste en areniscas, areniscas con

glomer~dicas y arcillolitas del Mioceno Medio a Superior. la F. Palo

mares, es la ~ltima exponente del Terciario, la m~s reciente del Mioceno 

Superior, y consiste en sedimentos continentales compuea~os de arenis

cas grises, conglomerados y tobasº Esta formación ocupa gran parte de su& 

patagonia argentina donde se la conoce con el nombre de Santacrucense. 

En la zona que se extiende al sur del canal del Bea

gle y el Cabo de Hornos afloran rocas cuyas edades varían entre el Jurá

sico Medio v el Terciario que incluyen sedimentitas y volcanitas, v una 

secuencia de rocas granitoides del Batalito Patagónico. Esta última far-
en 

maci6n afloraAcasi todas las islas fueguinas más accidentales, y en pe-

quena escala, en la isla Navarino y en el archipi~laga de Cabe de Hornosº 

Clima. La informaci6n clim~tica de la Tierra del Fuego es muy precaria, 

v casi ninguno de loa exP,loradores del ~rea al sur de la Eª Vicuña regi! 

traran datos meteorológicos. Los antecedentes m§s accesibles son los que 

proporciona la Estación Meteorol6gica Navarino, situada en 55Q10' L.S 0 y 

67CJOt L.o., a 8 m s.m., con pocos años de observaci6n. A trav~s de ella, 
se dispone de los siguientes promedios. 

1~ Temperaturas Medias de las máximas 9,og e 
{en 14 años de observaci6n) Medias s,9g e 

Medias de las mínimas 2,7g e 

2) Humedad relativa: 84% 
3) Precipitación, en 22 años de observación: 450 mm 

El ,rea situada al sur de la a 
ob-E Vicuña carece de 

servaciones, excepto las registradas por el Ing 0 Hans Niemeyer en la ex
pedici6n de febrera-marzo de 1978 en la que reconaci6 la ruta de un posi

ble camino de salida a Yendegaia, en el canal Beagle. Registr6 temperatu-
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ras mínimas nocturnas entre el 25 da febrero al 16 de marzo, fluctuando 

ellas entre una mínima de -sgc a +BºC• De los 23 d!as que dur6 la expe

dici6n. seis fueron de franco mal tiempo, con cerraz6n y lluvias. Otros 

dos o tres días estuvo nublado y amenazante. El resta, can buen tiempo, 
sol y temperaturas altas en el día 0 

Según opiniones de los poquísimos habitantes de esa 

Area la nieve del invierno dura en los cerros a los menos hasta noviem

bre y a veces hasta m~s adentrado el verano, y el buen tiempo, salvo de_!! 

composturas pasajeras, dura hasta mediados de abril. En este mes empieza 

a manifestarse la escarcha y el mal tiempo con fuertes nevazones. 

Biota. Sin duda que en el sector al norte de Eª Vicuña, o más precisa

mente -1 norte del cord6n transversal que separa la llanura de la cuen

ca del lago Deseado el mamífero m~s frecuenta da ver es el guanaco, más 

ahora que goza de protecci6n oficial. El resto de la fauna en esa zona 

es similar a la de la región subandina oriental patag6nica. Abundantes 

tambi,n son los roedores é:----------7 como cururos o tucutucos; 
zorros de la variedad Ducicyon culpaeus lycoides; etc. La avifauna tiene 

en la llanura una rica representaci6n con la bandurria común (Theristicua 

eaudatus melanopis); la perdicita austral (Tinamotis ingoufii) avutardas 

y caiquenes (Chloephaga spp.). Estos gansos abundan también en los valles 
de Lapataia y del Vendegaia. En la costa del canal Beagle,m6s precisamen

te en la bahía Vendegaia,se encuentra en parejas el caiquén de mar o ca

ranca (Chloephaga hybrida hybrida) que presenta un notable dimorfismo 

sexual; y el pidén austral ( □rtygonax rytirhynchos luridas). 

En los lagos Deseado y Fagnano y en los valles aus

trales se encuentra el castor (Castor canadensis) que fue introducidm 

a esta zona desde la Argentina en 1956 y que ha represado los arroyos y 

cursos de aguas menores modificando notablemente el paisaje. 

Otras aves del sector sur es la huela (Podicees sp.) 

el pato cortacorrientes (Marganetta armata armata) ; el cóndor (Vultur 

gryphus); el jote o gallinazo (Cathartes sp.) ; el tiuque austral 
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(Phalcoboenus australis). En Vendegaia se observan caturras o catites 

<Micrasittace ferruginea ferruginea) v tordos (Curaeus sp 0 ) • 

En cuanta a la flora, al sur de E8 Vicuña impera sin 
contrapeso el bosque hómedo de fag~ceas que ocupa los valles y trepa en 

las faldas de los cerros hasta una altura no superior a 600-700 m s.m0 

Los ,rboles se hacen cada vez m~s pequeños con la altura. Se encuentran 

asociadas tres espacies del g~nero Nathofagus: la langa (N. pumilio) lla
mada regionalmente "roble" y que ea de hojas caducas y proporciona buena , 

madera. El coigÜa (N. betuloides) de hojas perennes,y el ftire o ñirre (Na 

antarctica). Suele asociarse a este bosque el canelo (Drimys winteri) ; el 

~alafate y el michay (Berberis microphylla y B. ilicifolia);la chaura 

(Pernettya mucronata). 

En los sitios m,s h6medbe pero con algo de luz, suele 

encontrarse una alfombra herb~cea blenda, en la que se asocian la fruti

lla de Magallanes (Rubus geoides) y el Geum magellanicum. ER otros pisos 

parecidos se encuent~a la frutilla del diablo (Gunnera magellanica); un 

helecho pequeflo (Blechnum penmi-marina) ven lugares algo m~s secos, el 

cadillo (Uncinia spp.). Se encuentra en esta zona sur el lamparón (Senecio 
~ 

smithii), el ciruelillo o notro Embothrium coccineum), la fucsia (Fucsia 

msgallanica) º 

Sobre los 500 a 700 m, las fag,ceas desaparecen y los 

cordones adquieren la vegetaci6n de tundra. Hay una especie de llareta 

(Azorella sp.) y un liquen identificado como Usnea igniaria. 

Importante farmaci6n vegetal es la denominada turba 
qua corresponde a un terreno pantanoso y fofo formado por la putrefacc16n 

de vegetales en un ambiente h6medo. Entre los vegetales abundan los juncos 
y algunas cript6gamaa. 
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HílVA DEL RID GRA~JDE 

La hoya del· r~o Gr~r:!Pe# es la m~~~-_E:!?Ct1:ms~ ~·J=tr:;Lf1E?_J~t~•! 
neje de Tierra ~l:!}_f~eg□, ' ~~-... ,.--~ de~_él_rr.9_ll~ ,c--------,-----

_____ 7 e~ .. J-~.~- ,RepÚblic~s de Chile_j~l,c3 __ AX:g!=)ntina., Se vierte 

~n sentido .,,ggog~l d_G occidente a oriente en una posición_ centra]. -~efe 
U:s.¡;.:JZ 

la i'sla Grande de Tierra del Fuego. Cubre un área_ d_e aproximí3damente 

4885_)~.fü~.cELl~L.r::~a~ 2766 km2 _corr~;;~~-~D.3!-Chil~;:·=~~~ ;~~orbe ~~ 
prin~ipales _ nac:ient?_S sl tas de la cuenca; representa 56% del total., A 

º" -~~~-~~~ ;:_-.· ___ - ,_..., 

la Argent i r:i.a J?Jll' :re sp_gnd.e_.p a r.tJ:i_d e_ ). ª-~.C.I.IJ!n c:.~LJllBJ;ti §_.lJ __ l;:JJ3~i;i_c_o.n 16 50 km2 • 

Los mayores recursos Hidrol.ógicos¡ · provienen del lado chilenao. 
e:;._........,,. .,- =· - ---· - ~ t; ~ • "' -- e------ - • 

Se extiende entre los paralelos sur 53Q32 1 y 54!],31~ y~ 
1 . .. . . . .. - .. ' .. ···-· -

ridiBiiDS CL67Q 41. y 6_9Q56 1 ,. Limita al norte c::m la cuenca del r!o Chico, 
' -~---------~-"> -· 

tgmbi~n de recursos hÍdricos internacionalmente compartidos y que con 

un curso sensiblemente paralelo al del río Grande se vacia independie~ 

te en el Atl~ntico al norte de aqu~l; al este limita con el Atl,ntico y 

más al sur, con otros ríos fueguinos, como el ~ío Fuego y el rí □ Ewan. 

Al sur limita con la cuenca del río Azopardo y con las cuencas de ríos 

que desaguan independientes en la costa norte del Seno AlrnirentEp:g□• E~ 

tre ellos los más importantes son los ríos La Paciencia, Paralelo y JacY. 

son con su afluente el río de Veer. 

Finalmente al oeste deja las cabeceras del rf □ C6nd□r 

que des~gua en el Csnal Whitaside y qua es quizás el ~3S inportcnta por 

eu caudal en esta costa, y otra serie da pequaños curses que ven a da

sembocar e Bahía Inútil. En una numeraci6n norte a sur, se puecen nor.~ 

brar las ríos (o arrovos) Varazzi, Riouel~e, Bautista, ~ac Klelland, 

~ La de6a~to~adura del rf □ Grande fue descubierta por la ~xpedici6n el 
m~nQ□ de Ra~5n Lista en 1885, y su relevamiento fue h2cho por el Cs
pit~n de FragEta Eduardo 0 1 :onncr y el teniente Vicente ~onte~ da la 
m8rina ar~entina. 
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Nogueira, Green, Blanco, Waodsend y otros aún menores. 

El r!o Grande desaLroJJa¿u_).~~!?
2

Y_ ~JnugpJ;LcurE>o. ge -m,s de 190 k.m d~ __ _igngi tud, contado su formativo m~s extenso, en un pa.!, 
~·= 
saje de precordillera primero y lu2go de franca morfología pampaneana 

carente de cubierta forEstel. Su curso superior participa a través de 

sus tributarios del sur de éreas englazadas y boscosas, con lagos y tu,:: 

beras. Desagua en el Atl~ntico em una especie de estuario que constitu

ye el fondeadero mas seguro da ese costa. Allí se concentra la mayor po 
ae Teirra del Fuego, -

blaci6n del flanco Atlántic□A,c□n le ciudad Río Grande. La marea se ha-

ce sentir 9 a 10 km en el interior, ya que éstas alcanzan amplitudes de 

4 a 5 m.JRecibe una cantidad de tributar;os que le caen por embas 

riberas. ~n su curso superior v por le ribera sur reci!J?_ lt:1s_" emjsarios 
__;;.;'"'·-·-. .-.e-·._.,_ - • ,__ --~ • ~,.;a.. .....'::...,-•.:;..,.,,.. c. - -· • -- - • - · · ·· ·· 

de una serie de grandes y pequeEi□s lp_gos situados en la precordillera, -------~·==··=~·=--·•-· ~--=·· •.- -• •u•w · , .e~·•.• • -- .. -· • · ---·•-~ .. - ... -~--

al pie del cardón_ º!:?_.~c:;-~1:-.tQS c.QU.§=.!=tg~ra su c!:'e_nca de ls costa norte del ~-~--·· - -~"'-=~--~- .. ~=- ;:,,.a.e-:. - :-":'·=- •o , __ • ~ •• --• 

seno Al2!!.il.'ªntazgo. Así, a unoz 8 km de su origen le cae el emisario de 
- ---,~-~---· 

la laguna Escondida, que tiene un dasarrollo de 8 km. La laguna es de 

form~~~lJptica~~~~~:~_L~~or ~d~J!_ ktit~_U!]!3 _;~_te!1siÓ~ 9e ~~:,20 
l;._m del origen, recibe e~ río Riveras 9.!-1~~.!::~_e_!_ emi~!.,o_ d~_l ~o LYJ],ct!, 

uno de los princ~_g_ªl.E?.E3 _cuerg□s,E!e agua _de la ho~.ª• El río Riveras tiene 
.., ==~-e - - ·--- ------ --- ·---- .. -i ----=="'"'=,----_____::...::-= 
rumbo general al NE y una longitud cercana e 18 km. El le ch tiene ---=------·~~ --~ --=-~-~--~ ~ .. 
forma eguidimensional, con un brazo que se extiende hacia orí ent!h en cu 

~ ,:::;:;;> - ,,,-~•~•~"';C~~~==~-='~--:'C,~•,.;¡c:r-,.-,r,,,,;.b~=,;~ •---- ~ 

yo extreme está su dgª~~~• El espejo de e_g!,J~- pos_c_e_ una .~.><t~sión de 
"""-"=- - ·-::::tt=-=: --e,;; .. - -~--- . --· ---· -~_......,..,._ _________ "·--~-- ----------.,•-· -"',·-----'-'"'·'-"--," -.-

~ km2 y su princ!pal· al_imantaci6n l~WE~~i.~!,.EºE-5,1¿ rttJ~I~~,s-~!',-'3.=-trªv~s, 
del río _J~2yer. Este sus cabecgras rami ficad3s en la falda norte 
~-" """"""""""-===•=<=======-~=~==~==--=-~.------ -----s-..,,~ -

del cord6n divisorio de eg_uij c□Jl. __ ei r!o, Far2lelo del Seno Almirantazgo, 
___..-.---'""'"-'-~......_W:::....,_" - ----,- -•-- - •• • •• .•o• • ~•,<_• 

y un . recorrido. suQgrior JL.~~~11!• 

El mis~□ flanco, el río Bl~n=o q~e d2E2 ua al 
--·----~,---~-~~==~~=~,~~·•·"=~••-~~,--· - - -n---= - -·· 
le cae al río 

1;ás im2□rtante cuerpo de agua de toda la cusncs, aLJ~ILJ3h:~nco. El río 

Blenco es de br2v0 curso, con 7 k~_ dE?_loí!_gJ. t!J_d en dirscctQfJ_~:!l~".Dº:r:.t,1:3_., ----------=~--•~~...;_==-~=• =•=- ,a_-='-.-'---C-•'•••""'-r"'~--~---=-==w=•-•-• ... ,~-•.,-,:c~,"•-~,<ecc.,_-_~=~--;;.=•••••••- -- •• • 

Tiene caudal considerable. El 1 Blénco ee uns exte.nsi6~ de eproxi ,-
mademente 46 krn2. Su eje ~ayor s2 encuentra dirigicla al 11::JE y posee 

~-=-"" :--~ _..,._,_.,,:;;,,,,,,_,._,;,,~~-- 31,;r~~'l"-+"'l:~-- -.-.-·~..,_,_.,,~,-~~~•- -··---=--,...--.-• 

una longitud de 25 km. El r..2. ancha se encuentra en su tercio norte y 
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alcanza a 10,5 km. El contorno es bastante quebrado, sobre todo en su 
~-·--

ribera occidental donde proliferan islotes vecinos a elle, cabos y en 

senadas. Una isla mayor se encuentra en su tercio central, vecina a le 

ribera oriental. Sus aguas son lechosas y son aportsdes por cinc~ rA~~ 

mayores q~_J,§.~j¡~e!.tLPº.r. s_lJ~.-~~Jremo sur. Y .. ~i.gera ot:iente, toda_!? con . n9-

~=~E3~_1'3n,g!azadas scbrLlBJ:.> cer~O§ al tos _q!!B .diYj,1i..eJ1"'J1aci.a~l 
sur su cuenca con la del río La ~aciencia (del Seno Almirantazgo)\/ so --~~" -~-...,_-=--~ - -· - . == ~---.-·- ·--=----==-..,,-·=--- ----· " - . -- - ·='---···------ ·-----,_.,.,:___ <t<"'y ~ 

bre un cord6n cerros de direcci6n aproximada norte-sur oue la deslin 
:-s:;:___-.:r •. :.r..;:~· -~ -.~- -.- . - - . . . . . . •:::-. ·. . --:.·-- - -

da ds la hoya del río Rasmuss~, otro importante aflue~te del r!o Grende. 
-=---~-·"----·-··---· 11 . Q 

Por la ribera occ.idental cee al Blanco el emisario del Lago Chico llama 
-~~--- ~-:,¡_;;;.,. • ..=-----.a.-.-. .. -,------ -·--- -""--- -·-- ~---,-· ' -=~ --- .,~- _,.,. -- ,-

do río Cochran~, que contrario e lo que dice su nombre, es de cierta en 
~·-- --•-~-:- ·--~ • 2 -
ve.rgadura, con 26 km de superficie. Es de forma eqL1idimen5>J.c;i3113_J. _¡;_9.11 __ una ------·=•==-=·-.~-.==-.:....=-·:., ~---::-__ ,;; .,. __ ... -- _. ' .. - ------------, 

gran península de su ribera oriente que se interna hasta el centro 1 
• - - ___ ·~ .......... 1..:....--- ~-.- :--,-:; __ - __ : _; ""c::T•-.~.,:::---::c:_-~--;·---:7.: 

~o. Tiene~al~'!1ª_':'!tación~JJ~_E~lelC3 .!3 ... ;i.~ del JC3g9J;l:lj:u1c_o_ y prD.\'t~r:i-~_ ... QeJ 

cord6n divisorio con e~_~rJ.°- Paralelo_. 

Los r!os más importantes de la ribera oriente son el G3r 
--- ... 

cía y el San Carlos. 

Al emisario d~Lago~ico, ~ río Cochra._ne, q~-~ ti ene una 

!□ngi tud cercana=ª 10 ~se une tl río o~ dest:igua otro ~egueño lagg=s,! 

t~~dº algo m~s al norte que aqu~l. 

En este largo trayecto de su_ curso sure~!.9!:.1...§L río Gran - ....,..,.__,..,.....~--- . . - . ·--"-~--~__,___ ---

de se le reune por su ribera izquierda, a unos 35 km da ~u_ origEn_, el 
~~-=----~---· ~--~~·-----~---- - . --·· 
.::,~o ~::e§r1_gue~fiJ'_e9_a ~-~E.§1=3 plana y turbosa si tuf; a~ _n~:p:tJ~• Int:::rc~.2. 

-.~«ft"l ... --=.,, 

t~ algunas lagunas y tiene un curso orientado al SE de 36 km. Su princ! 
~----•• •-- • _,T= •- -•--•-• < ~ •-• •-•-••~ -=------ ---~ ,_,,..,,..___ -•---~• 
ral at"luente es el :río Rusphen o Rusfin, formado a su vez por los ric:.s -------~~=••·~•,._'"" _ _..u.<-"---,. 

Navarro y Chegneaux~ 
<tri; ... :e .. ,pft. _.....=~===-

'En el km J35, se.junta. al rfo_..,Gr_c;J"H:::le .. 20=- su di:::::-echa el río 
t- ..:._-":'. ;::-·--::-::;-tC,.- ' • J..:;, .. :tt;;.__-~ 

~~~!tlir~ que con un la y r.iE€indrico recorrido de 34 km al i:l{E cr2na 

una cuenca intermadia entre la del lag□ Blanco y la -del río Rc:$r.:1:sssn .. 
~,.-- ~--~=~;:;:,,,..;.•-"-'•7?- ,- •' -•• T ><•---~.Si'::"~~~~~--~••:•;::_ 
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Este 6ltimo río, conocido también con el nombre de Bella -----------:__= ~·"'~'·-~---- r•r··- -_,.,._ __ c--,J=----~-· =-~--c.--~--cc,....c;· .,-.~~--·--

~~ t se genera en l~!i:!]da no.;-te d
0
el .J~E!'_dÓn __ d~--º-ªrJ'□S que divide j:lCJ_r 

el sur su cuenca con la del lago Oeseago. En sus comienzos escurre en un 
~;:;-~--- ___ ,.;,.,.::t:•·---'-,..Z:.-~--- . --- -·-- -z•.~--~ ,----

lecho labrado en roca viva, relativamente encajonado por laderas suaves. 

A menos de 20 km de su nacimiento, el velle se aore en una gran ll~nu=a 

aluvial pastosa y a veces turbosa, en la cual el ríe describe numerosos 

meandros. 

~S~!~º tiene¡como casi todos los tributarios del área 

sur del río Grande, direcci6n SSO a NNE. El caudal es bajo, y no pesa de 
tormo:: :c:::--=-::-z=x:-=4:::::x-""--_.,.~~..:_.¡ 

unos 3 a 5 m3/s y su desarrollo sobrepasa da 60 km. Los tributaricsen 
~~,-_;;.--;- - --:---~~ .. ..-..,..,_, _-:, =~=--~--

su mayoría, corresponden al concepto regional de "chorrillos" por la p_e, 
ca importancia de sus aportes. Así, lg_.s ~rír:ipip~es son los C~QJ'..Li!lg~ 

Marcou y de les Perros, que le caen por su ribera i zg9ii:;¡rd.-ª. Otro pasa 
~-=-~·- ~,.. -u::==-.,. ' . . . . . - - ~"'~-- . . . "1 

por la estancia Vicuña que el Rasmusaen riega en su curso medio. El a--fluente principal, sin embargo, lo recibe por su derecha, a menos ~e 8 km 
~~ ....._~,-~_,7;...::.__~,.,_:;:__,¡ ..... "" ~--~~~----=- ~------,.-...,·-~~~,~ --------~._--:----------- - - - -

de su junte al Grande. Es el río Año í\luevo I de curso sensible ... ente pera-
----- ----- -- -----~::..::::; --------- ~ 

lelo al del Rasmussen, y superior a 20 km en longitud. ---~~---..____,,..¡;¡~~~ ---=c:-··;;;:::;r=~ ::=:,....----:::;:..==---'.""-~.---;:;;.~--~- '":~--".", 

~fo ~ m_~Xºl'~Jon9iturL._gue . tri~uta _al Gr2nde ~ 

dp L~=!-~~~E§, -~Mf~º _dej.~Jago _ Q~fü:1dp~,?[!~_cuyo_.~_Ktr_emo_o.rim1-t_a.l~i_ene 

su origep. ~an2.483 km E~ ~xtensiÓ!:'• Su cursa Euperior 1 □ desarrolle en
cajonado entre montañas cubiertas de la floresta de fag~ceas, pero ya a 

20 km de su nacimiento, serpentea en una ~2sEta pastosa y plagada de tu~ 

bales. En ~-~CJ:1!!i~_su.~rjc-or yLlil~dio lle:va ru;:-:bo gsneral E3_ ri:r\1E, y s 65 __ ~rn 
~~ _,§U_ori~n,_ ha'?~ un coc:l □_ EE~~LJ.~r::jada pc.ra tor.,::r en el curso inferior ru;.1 
bo al Eí;E, p3ralelo a_l de.l río principal al cual ::::be:r-da e., El km 125., El .. ~,:·--- ---··---- ·- .. - - ~-----------'"--~- -- ---~- , 

curso inferior toma el nombre d~ río de la Turba o n,méndez. 
< --~ 

ti::ne la 
-=- ..;• --4 

fo;-r:ie !?lon5ada _dJL_.L~ILfJ_c:Jrdo in~erior,, cor, u¡¡ eje ~:- 1~~ ~m crier.tedo C-E 

un a;,cho v2riable dr::sda 500 m a 150:J m. La su;:,c::rficie ciel faSpej □ c!s 

agua alcan~~--_i:3 __ !0 kr.12. le.: línza lirr,í trofe intcrrecion2l cc.rta su extr~

mo orie!::ta_! • Queja confir.1::do por lederas rcguls::-· .. ante abruptes desda E'~ii-
;¡=,~--º 

dos cordones latitudinales. 
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La temperatura del agua en febrero era de +12DC.JPrece

de el lego Deseado al oeste, un valle ancho y plano, tapizado de turb~ 

les, juncos y lagunas hechas por los castores, en el cual asienta la 1~ 

guna Arata. Según la carta geográfica 1:250 000, dicha laguna desa~ua

r!a hacia el lago Deseado, situándose la divis□ris de agues e11tre ella 

y el valle de la Paciencia que sigue al oeste, bastante a occidente de 

.ella. Según el gu!a Oyarzún de la expedici6n de febrero de 1978 conduci 

da por ~iemeyer, la laguna Arata desagua hacia el valle La Paciencia. Sa 

confirma este aserto si se considera que salvo un par de chorrillos in

signifi~antas1 en el extremo oeste del lago no llega ning6n r!o. 

~~fl t~r;J qn=JJ,:r1oJ~iPª'L~!;!~J.=J-ª'9-R-R'ª1 ~~J=tQJL-+f- _t;,_l;!E1_J,m f CJ,!: 
de varios riechuelos de breve curso po.r s_u _ _r_iber~ norte/ a lo menos 

,._____,_. - -- - - - -~--- ---- , .. - """""'.zr ~ SS ,.J . .LZ-'l.21-P -

tres C;:!:~E._~~~~ua su ribera sur. El pring,QaJ 1 . sin dyd~~~_eJ 1½! 
mado río del Ej~rcito que desciende desde el sur en un profundo cañedÓn 
~.:.-,..;;::;..:::e.::--._::::::- --- __ 2 ~ 

que se genera en una lagunita de la vertiente norte del cordón de La 

Paciencia. 

ll El río de las Turbas I desde su mismo na.cimiento va in era 
'7 ..-:u= --=m .. ==------~~ ~.-. ---·,, __ . 

llos que le caen por, _ambas ribe.ri':'ls desde 19 ~. lq_d?~ª~-- suaves que forr.;an 
____ ,.,_. -----------~--:.:..:..~-----~-------=··-..;_,......::__ ."..·-=-----=----- -- ___ -:.__ - ----- - ----- ---- ;--- ----

:!_L!, estrecha hoya hidrom-§f~pg;___n~i:i_guno _c:l~_es_tp§_ctlo_I'r:_t:pqs ~li3v2 _t1om:ire 

en la carta ge.9.9.ráfica. El principal ,yapeJt:Lla vertiení,e norte __ dJL_._ta 
~-~~--- - ....-oc:: ~~-- -··· 

Sierra Beauv□ir y desa:rroJJa su curj?.o .haci.a el no~t!;LJ::J:;uJ.PQU.P.rr.JF!~ti.-~c,~ 
~==·""-';c__.;._,-.--,,,,~-,-".,,=-,:S., _ _é·__:'·.c;,· - - -=---::....-- -- -- --- ... - .• --~ ---

paralelos. Cont3d::i el n~s alejado, la longitud Ge este .rLo_ de_ 28 krr.. 
~=-~-~ 

El río Grand 

de i8portancis por su flenco ;!g~;erd~ ~-~□rte. A la altura del kil6~e
tro 110, lE llega el río H9rminita que n5ce muy el norta ccn el n~mtre 
~------~--- . 
de r!o i•::.;niz~ga, en las ¡:;r □ xi¡¡1idedcs del t· ::mte :~zuele. Desórrolla su 
~- -

curso el S~ p□r 14 km para luego cc~biar al E~E. Su lon;itud total 21-
~-=-•··-

canza a 70 km y a lo largo de ella tributa un bu~n n6~ero ds esteros. 
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En su cur1:1.E,2Tiedip ~L __ j:)Clr lp3 ribera izquierda le cae primero .el estero 

Evans, a la altura del km_21. Viene del norte con una longitud de 16 
• • •--"~~-e~~=~-=-•"'=-=::='•=·""•"-=-""-~'-- ~• ""== •,--~,.-.t--C-"'-'~~---= •.-;.~ -•,:-~----~-•---•••, 

km. En el km 37, recibe tambi~n desde el nor~e eJ g¡,;::t~rq WiJ,.floo_ ~uy_o -~-~· .. ···-· . . . ·--~~ 
desarrollo alcanza a 17 k~. ?icho cauce tienep□r_atluente el_estero 

Huliscar que le cae en su curso medio P.or _su ribera derec __ ha. u occid§!! ---tal. El resto de los esteros son breves cursos de escaso caudal • . 
El otro tributario importc1n_t.e_ ____ E?s el río l""l!?r:ietl:l que se 

une al río Grande a la al tura de su k~-- .J~O. Este río dreri.9 la~ ____ pE!mpas 

E.e~ecto~r-~t _ __i¿_a_do ,~} norte del. !Ío _§r~i:!.c:le; numerosos chorrillos i~ 

crementan su caudal e intercepta algunas pequeñas lagunas. f:.!1 sus pr.!_ 

meros 20 km lleva .. !'_Limbo al SE; luego, su cursa c_□-.r_~e s2r1§.!J~_ler-!_ente pa-
-.. l'álfQ:?'E'!'~i.;:- J,C0 -~J"-= ·---,---,":",,,--~,"'¡;'<""~rt¡r".. ~~-~~~=-- ·---~=~~·~"'·-~---- -·-- - -·~-~ ---_J 

ral __ e.lo al del río princip~l en dirección_ f_r_~n_ca. a! ori~!,!~,.';: p□ :r:. ~~¡:ia_cio 

de otros 32 km. 

En el km 130, ~Ele__& l'{SJ~ºra~g§! __ P1JI,..§!-L}'iber?1 derechª 

el r!o ~"ac Lena!!, de largo recorrido,. superia~ a __ 82 _ km. ~-!!1~,~I.J ori

gen en la vertiente norte de la Sierra Beauvoir y deS.§J'I' □ lla su curso 
IIC':::;:::;::.:.:.:- ·--=-

Turbas, qu~ __ le ~~,.:.r'l.8-cc.C:ilJo A3--c:pi::ci_ctente. Posee va_rios ~fo~matJyo~ 
~----- - ~' - -~,......._"" ... ,___,_!J 

pera su princiflal afluente le cae por su ribera izrmierda ___ a .. 48 km de su .:..-----=--~-· ~·- --·=·~ ·=··-=----- .. . .. .. ... . . . . . .··· . . .............. . 

9r_iggri. Es el_r.Ío .. ~erl:L~~Jjeserrol..lo4s~2r;;¡J,elo a _la del_ río - . , - . ~----~- ~ . - ' 

princigal. y alcanza una longi tud~ __ de. 2.'.LkJD. 
•• - .... __ ~~~,<, • .;·_=--2---~- -

Fina¡r;ian:t.!:?.,_ ~l_úl tirr.o afluente digna de msnc.L□Qarse del ~:.~---·--·--é.---~ ----- -- -~ . - . - _,.... ··--= 

río Grande, es el río C2nc!ela!iB, que se des5rrolla en típicos pa;-;.;::iz::e 

del sector oriental de Tie.rra del Fuego. r,.;o ti.;.ne cono los cít,tEriores 

afluentes del sur con cabeceras en terrencs rcnt~~oscs, Ei~o 21 bw~=e 

de uns msEeta baja. Dirige su C[-!_rso de 48 kn a:i -~irc:cc:ió_r, __ i~-í2.~~t'? ___ jw:i 
- :.:ac...:;.c::.~·- ,,.._..~. Ull[7; ••• - •• • "'~~~--".-,;.-~=. ·==·· = ~;""-~ - • ---,. -- .•• -- . - - - ' , -

terse al río principal inmediatamente aguas □=riba del ruent2 col~~nte 
~,.S.~...!.0--"'------- • ., ..:;;:-, ___ -~;-- •• :..-. 

con que atreviesa el r!o ls Ruta ílecionel ~=g2ntina r:c3. El G~ico afluen 

izquierda en su curso inferior. 

133 



1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

No se dispone de aforos ni de une estadística que per

mita caracterizar el caudal del r!o Grande ni a ninguno de sus aflue!! 

tes. Su régimen es~~iX.PE.,_~y~_.41.!g_,.p~l'K~~n!Ei _El:!=tt::iqas por, l.)yy.i:a._~ _y tc:m

bi,n con el --~=!=~imi_'=:nto de la nieve. dfé!l Jriviei:nq. 
~ ~ """. 

Cubierta litol6gica. La mayor parte de la hoya se extiende en tarrenos 

del Terciario y del Cuaternario. Sin embargo, las cuencas altas de los 

formativos del sur participan de formaciones mesozoicas, del Cretáceo 

y Jurásico. Una falla transversal en Vicuña deslinda las formaciones 

mesozoicas Vicuña, Río García y Ct.' Matrero de las de la Formación Ter

ciaria Boquer6n. La fisiograf!a del ~rea acusa muy bien este cambio. La 

formación más conspicua de les nacientes del sur es la llamada Forma

ci6n La Paciencia que caracteriza al cord6n divisorio entre los lagos 

Deseado y Fagnano y también la Sierra Beauvoir que le sigue al este. 

Los afloramientos corresponden e oizarras oscuras con alternancia deban 

cos de calizas. Los terrenos cuaternarios dominantes al norte dH río 

Grande y en el área orierntal de la cuenca son derrubias fluvioglaciales. 

Cubierta vegetal. La naciente del sur participa de una cubierta forestal 

tupida de fagáceas, como la lenga y el ñirre. En el sotobosque crecen mu~ 

gos, líquenes, algunos helechos pequeños, frutillas, ate. □ tras plsntas 

tienen msnor representatividad, como el ciruelillo o notro, el canelo, 

un ssnecio, la fucsia, juncos y gramíneas. Las árecs despejadas de la 

precordillera son pastosas y turoosas, en cambio en la pampa franca d□!J, 

de transcurre la m3yor parte de la hoya y sl clima es semifrido, las 

es~ecies dominentes son gramíneas duras, c □~o el ~oirón. En t□d3s par-. 

t2s estfn presentes el calafate. 

C3lid2d del 2Qua. El scua n~ ha sido on2lizads, p~ro r.l ~~~ecer no ~r~ 

se11ta problema de c□ ntar..inación c:¡uím:.ca ni s:=::11itari2. 

Uso del recurso. S6lc pEre bebida en agrupaciones h3~ita=icn2les aisls

dGs. El l6go Deseado cfrEce entra sus recursos ura gren centidad de sel 

monea o truchas asal~□ns~as. 
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HOYA- DEL RIO AZOPARDO -----------
La hoya del r!o Azoperdo# es quiz~s la rr.ás importente 

de la isla Grande de Tierra del Fuego en atención a su caudal. Se de

sarrolla en el extremo sur de ella, en dirección general E-O, en far 

ma paralela al canal del Beagle, entre los paralelos 5 54t!21' y 54Q 

29 1 y los meridianos 67C06 1 y 6BQ58' L.O. Ocupa una extensión de 2910 

km2, de la cual la mayor parte se sitúa en territorio argentino (64%) 

y s6lo 4~9 km2 (16%) pertenece a Chile. Una gran parte de esta hove es 

tá ocupada por la depresi6n latitudinal del lago Fagnano o Cami. 

La cuenca del Azopardo limita al norte con la cuenca al

ta del río GrandeJ 
_____________ _,;.. ___ > al este, con las cabeceras de cur-

sos de Bgua que vacian al Atl~ntico; al sur con una serie de ríos que 

desaguan independientes en la costa norte del Canal Beagle. Entre ellos 

el r!o Varela; el Lasifashai u Oeste; los ríos Encejonado y Olivia, y el 

gran valle de lapataia. Al oeste, aparte del Fiordo Alminantazgo, limi

ta con la cuenca independiente del r!o F□ntaine cuyo desagüe_ en el 'fiar, 

do queda en Caleta ~ar!a 1 no muy distante del desagüe del ~zopardo; y 

con la cuenca del rí.o de Veer o Jackson, que cae al r.iar efl la ribe:re nor, 

te de la bahía. 

El río Azop8rdo nace en el extremo occidental del lego 
o Cami 

Fc:igmmoA y tras un recorrido casi recto de 11 km 8n cirecci6n al Dr,'.C se 

vacia en el fondo de saco del Fiordo Al~irantezgo. Corre en un c2jón ~~~ 

fin~d□ pnr sltes montañas esculpidas po~ los hi2los y la erosién, l2s 

~ue dejsn c2ñadones dssde los cuales bajen err □yos En fc~mn da tcrr2ntss. 

La lectsra norte es rr1s p2r2ja y rocosa, ccn u~a pen~iente t=ansver$El da 

30-40%; corresponde a la ladera -1.';:::.i que culr..ina en el CE:rra Ho;:,e ( E:.O:J). , 
De este lado solo caan algunos chorrillos rr.2noras. entre ellos el Erroyo 

# Seguramente el no~bre recuerda el del transporte ergEntino "Azo~~=~ □" 
que junto con el ªGolon~rina" psrticiparon en diverses c □ misicncs ds 
reconocir:1iento en los fiordos y eu el litoral entre el Estrecho da l·'..:
g3l]enis y el G~lfo de Penes, en el período 1e97-93, ccn o~aEifn je la 
fijaci6n del l!~ite internacional. 
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Colorado. La ladera sur es de relieve m§s aplenado y bajo y se encuen

tra cubierta da turbalee y monte raleado. Por ella el tr,nsito acaba

llo es difícil, a diferencia de la ladera norte. 

Del lado sur los mayores afluentes s□n los ríos Masca

rello que nace de ventisqueros colgantes que coronan cumbres erosiona

das, y otro río innominado de similar envergadura que cae en el curso 

medio.J En el desagüe del lago Fagnano, el río tiene un a11cho de unos 

50 m con un gasto estimado a comienzos de marzo de 1978 en 15□ m3/s. La 

desembocadura la tiene en el borde norte de una gran llanura aluvial 

donde se encuentra la Caleta María. La alta maree aeja sentir su in

fluencia hasta unos tres kilómetros aguas arriba donde existe un puen

te de madera en regular estado de conservaci6n. En su curso medio, el 

Azopardo posee un rápido) □ especie de.salto
1

de unos 3 m de altura. 

En el borde sur de la bahía, que tendrá unos 1500 metros 

de ancho, desemboca independientemente del Azopardo el r!o Fontaine que 

viene del SE; es de cierta envergadura y tiene nacimiento en cumbres en 

glazadas, por le que sus agues son turbias. 

En idioma indígena Selknam el lago fegnano se llamaba 

Kahin-cuen que significa "lago larg□ 1 y también Katkei-cuen = lago varia 

ble .. 

El eje longitudinal del lEgo Fagnano, da direcci6n prác

ticamente E-O, mide unos 98 km, de los cuales a Chile le corresponde~ 

13,5 km. También el lado argentino es más ancho, con una mayor anchu;a 

de 15 km y u~a Qedia de unos 6 km. En el lado chilano, el ancho Qedio 

es de 3 km. La superficie com~romatida por el espejo cis agua as~isnde _· 

a 645 km2, y de ella s61 □ 39 km2 se desErr□llan en territcrio chile110. 

Seg6n Risjpetr6n (1924) la profundidad sería ds 200 m. Este autor da p~

ra él la cota de superficie de 140 m y la expedici6n, alredacor de 100; 

sufre flucttaciones de alrededor de 1,0 m. Los contornos dul lago son 

parejos, poco accidentados, y s6lo ofrec~n pequeñ2s ensenadas y elgunas 

pen!nsu~as menores. Las islas 6on esc2sas; junto a la ribera sur, en el 
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lado chileno, hay un grupo de islotes, y en el a,rgentino, tambi6n 

m~s cerca del lado sur, a unos 12 km al oriente del hito limítrofe, se 

encuentra una isla algo más grande. En el sector chileno y parte delª!. 

gentino, la ribera sur es mis escarpada que le norte, en la cual se ex 

tiende un pie de monte bastante ancho y plano;en ~l se reconocen a lo m~ 

noa dos niveles de terrazas del lago. Hacia el tercio oriental, en terri 

torio argentino, las riberas son más planas y menos boscosas. Sin embar

go, en el área central las montañas que confinan al lago son escarpapas. 
,ji. 

En la margen norte se alza la Sierra Beauvoir con cumbres cercanas a 

1000 m s.m.
1 

y en la margen sur, la cordillera del CQ Castillo, en el se.s, 
• • tor chileno, y la Sierra Alvear en Argentina. Este cord6n ostenta cum-

bres entre 1200 y 1400 m s.m. Los afluentes del lago Fagnano son en ge

neral de curso breve. Los del lado norte tienen cabeceras en un cordón 

transversal E-□ que separa la cuenca de la del lago Deseado que le sigue 

al norte y en la mencionada Sierra Beauvoir. En el lado argentino, le 

caen en el extremo oriental el arroyo Leguizam□n, emisario de una laguna, 

y más al occidente, el río Claro o Jofré que viene~ ser el más importa!:!, 

te por la extensión de su hoya hidrográfica. Tiene cateceras en la ver

tiente norte de la Sierra Beauv□ir, y desarrolla un curso general al orie!!. 

te eu longitud aproximada a 44 km. El resto de los afluente.s norte son s.é, 

lo innumerables chorrillos. En el sector chileno le cae el río Alonso que 

arena tres abres del cordón transversal y llega al lago a unos 5 km al 

oriente del desagüe. Su caudal es muy sensible a la lluvia, y puede esti-

marse en unos 5 m3/s. Su longitud d3sde ls cabecera 

kr.1. 

, 
mas al_ejade es de 16 

En el sEctor argEntino, por le ricsra sur, el río princi

pal que le cae es el H2nenalhikil ~ue le viEne desde el SSE con longitud 

de 16 km. Otro río de curso brEve es el emissrio ~n la laguna E~condide. 

Otros uerios chorrillos y arroyes dEs~guan otras tent2s peque"es lagunEs 

en~astaéas en las cordilleras del flanco sur, En el saetar c~i!eno le cee~ 

desde el sur dos ríos. Uno innominado aue des~gua cinco lagunas en serie 

de!:de el Cº t..astillo, v el río eetbeder. Este irr,part.unte tritutr.rio ti E:ie 

El no~bre Beauvcir de la sierra recue=da al ~isicnE=□ selecian□ Jcsl ~~ 
r!e Pcauvcir (lESC-1930), quiEn fue un~ ~e les picneros salecienos en 
Petn~c~ie. De16 un valioso diccionario de la lengua Ona. 

- w 

1~ 7La si erra AlvcET 1 lsva su r,or-:t-re En hor.r.:naje 
19~2), ~al!tico y diµl □ m~tico argentina, que 
,~ n~rPnt.ina en el nerícdo 1922-1928. 

a Marcelo T. Alvear(le6e
llegó a ser Fresic~nte de 
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cabeceras en un cord6n transversal fuertemente englazado y en su de

sembocadura forma una especie de delta en el cual asienta un gran tur

bal. Desde su· cabecera más lejana tiene un desarrollo superior a 20 km. 

Lo forman tres afluentes principales de caudales semejantes, pero el br~ 

zo más largo nace de ventisqueros sobre el monte Svea. El Betbeder tie

ne un claro régimen nival. 

Cubierta litológica. AparenteffiEnte la cuenca del ría Azopardo corres

ponde a una gran fosa tect6nica que se prolonga hacia occidente an el 

fiordo del Almirantazgo. Al norte, las rocas que afloran son del Cret~

cico Superior y corresponden a sedimentarias marinas con VBtas de cuar

zo, especialmente pizarras. Las más del sur corresponden al Lías y abu~ 

dan volcanitas andesíticas. Sin embargo, en la cabecera de uno de los 

ríos formativos del Betbeder se encuentra un ap5fisis intrusivo de cier

ta magnitud. 

Cubierta vegetal. Desde cierta altura hasta el nivel de base se encuen

tran fag~ceas, unas de ~ojasF~ducas, especialMente la lenga, y otros 

siempreverde como el ñirre (llaman 11 roble" y 11 coigÜe 11 localmente a est~s 

especies); asociada a orillas del lago se encuentra esporádicamente el 

ciruelillo o notro; el canelo, el infaltable calafate y el michiJ• En el 

sotobosque, la mata negra, la chaura, la murtilla, la_ frut!.lla V/lrwtil la 

del diablee En la ladera, pastos de gremíne8s y una hualtata, llam2da 
, 

0 1ampar6n°. Sobre la línea de vegetaci6n, se encuentra en la ladera de 

los cerros y en los portezuelos,adherida a las rocas,una especie de lle 

reta y líquenes. 

Calidad del egua. El egua no presenta problema alguno de c□ntamineci6n, 

ap2rte de la turbidez ds algunos de los afluentes que se g2n2ran en ds-

rr8tir:-:i sntos de los hielos, Especialmente el río ~atb8C:E:r e11 crBci • 

Uso del recurso. El lago Fagnano es indiscutiblernent, n9vegable, p2ro 

en Chile no hay, en la ectualidéd, em~srcaciones. Une lancha que se us6 

antiguemante se encuentra atlendonada a11 la playa. H3ce algunos añc.s, una 

empresa r:1aderera (C:::mpos, f·'.arcou y Cíe.) establecida cm Caleta r•:5rÍa, 
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extraía desde los alrededores del lago "vigas" de "coig~en y "roblen 

que se echaban al río y se recogían en su desembocadura. Es decir, el 

r!a Azopardo era el vehículo de tras11parte de los palos rollizos o 

"vigas" que se maderaban en la caleta. 

• 
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HOYA OEL RIO FONTAINE 

su~ de la 
La hoya del río Fontaine se desarrolla en el tercio 

Isla Grande de Tierra del fuego, co~ una extensión de 70 km2 

er-~~e los paralelos sur 54029' y 54g35, y los meridianos oeste 68056 1 y 

69005'. Pertenece a la XII Regi6n de Chile. 

Esta pequeRa cuenca fueguina cuya base de equilibrio 

es el fondo de saco. del fiordo Almirantazgo, en Caleta María, limita 
. 

al norte can dicho fiordo; al este con las subcuencas de los ríos B~tbe-

der y ~~scarello, ambas afluentes del sistema del r!o Azopardo; al sur, 

con la cuenca del río Lapataia; y al oeste deslinda con cabeceras de pe

queños arroyos que se vacian en la ribera oriental de Bahía Blanca o ba

hía Parry. 

El río Fontaine, emisario de la cuenca, nace de la reu

ni6n de varios arroyos con cabeceras en otros tantos ventisqueros colgan

tes que culminan un importante nudo orogr~fico formado por el monte Svea 
{1500 m) y el monte Dalla Vedova (2000 m). Tiene cursa directo al norte 

con un recorrido de 12 km hasta el mar. Su desembocadura est, e corta 

distancia al sur del Azopardo, en la llanura aluvial de ~ste. Tanto por 

su ribera izquierda u oeste como por la derecha recibe atluentes tribu

tarios que se generan en lenguas de ventisqueros de un ~rea fuertemante 

englazada. De ahí que el r~gimen del r!o Fontaine sea predominante~ente 

nivel y sus aguas lechosas,cargadas de limo glacial. El gasto es muy va

riable, pero la cifra de 15 rn3/s podría represa,,tar un prc~adio de vera

no. 

Cubierta litológica. Las cabeceras del r!o Fontaine tienen relación con 

un afloramiento de roca granítica dsl Cretácico, del cual forma parte el 

Monte Svea. Sin e~bargo, la mayor parte de su hoya se d~sa:rolla sn sEdi

rnentas del Paleozoico formaéos por gneises, es~u1stcs y pizarras rr.icá~Eas. 

5610 el curso inferior toca volcanitas andesíticas del L!as Superior, y la 

llanura aluvial que ha formado el r!o Azopardo y a la cual ha contribuido 

el propio r!o Fonteine con sus sedimentos. 

Cubierta vegetal. Véase a este respecto lo est6blecido pera el río kZCpardc 

Uso del recurso. ~inguno destacado. 
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HOVA DEL RIO LAPATAIA 

La cuenca de.l río Lepataia o Roca, se extiende en el 

extremo austral de la isla Grande de Tierra del Fuego, ocupando una 

posición central de ella, y al oriente de la Cordillera Darwin. 

Posee una extensión de 540 km2, y su curso inferior es

tá constituido por el lago Roca (a Acigami) cuyo eje mayor tiene la inis 

ma dira~ción NO-SE del valle principal. El extremo oriental de este la

go es cortado por el límite internacional Chile-Argentina, lo que con

fiere a la haya su carácter de cuenca de recursos hÍdricos internacio

nalmente compartidos, pese a que prácticamente todcs los aportes hfdri

cas provienen de Chile. 

Se extiende entre los paralelos 54Q38 1 y 54C51 1 y entre 

los meridianos 68Q34 1 y é9C04 1 • Limita al norte principalmente con la 

hoya del río Azopardo y con la hoya del río Fontaine, de la cual queca 

separada por un cordón de ~~os cerros de dirección este-oeste; al sur 1 

con la cuenca del río Vendegaie, de la cual la separa el cordón de los 
~ 

cerros Pirámide; al este con las cabeceras de los ríos Oliva, Grande y 
~ 

Ajej que desaguan independiEntEmente en la coste norte del csnal 2~2gle, 

en Argentina; y, al □este con el Cernp□ de Hielo ce la Cordillera Dar~in 

y con algunos ventis~ueros que de él nacen, como el de La Vi~ca·~ue C8-

sern~oca en el fondo de la b8hÍa Ferry, del Seno Al~!ranteZG □, y el Sto

ppani que da origen al río Vendegaie. 

141 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El río Lapataia o Roca nace de ventisqueros colgantes 

situados en los alrededores del cg Dalla Vedova#(2300) y corre con múl 
tiples meandros en un ancho valle relleno de sedimentos fluvio glacia

les hasta vaciarse en el extremo NO del lago Roca, tra~ un recorrido 

superior a 30 km. En este recorrido se le juntan por ambas riberas nu

merosos esteros que se generan en otros tantos ventisqueros colgantes, 

y loe ríos Pirámide ·y Rojas. El río Pirámide nace de la reunión de 

dos brezos que se originan en las faldas del cordón Cerros Pirámides. . 
Se vacia en la ribera derecha o sur del curso medio del río Lap2taia, 

tras un recorrido estimado en l □ km. Es de escaso caudal. 

El río Rojas es el emisario de la laguna Lovsnborg o 

Lowenborg##, la que a su vez es alimentada desde la falda sur del cor

dón de cerros que separa su cuenca de la del lago Fagnano. El río corre 

hacia el sur en un valle tapizado de turbales y bosques de fagáceas, ha~ 

ta vaciarse en el curso inferior del río Lapataia, por su ribera izquie! 

da, a menos de 4 km aguas arriba de la desembocadura Bf, el lago Roca. Su · 

longitud es de unos 15 km. Por su izquierda recibe el Rojas el emisario 
fi'r:J de otro pequeñu lago • el De Gasperi: situado al interior y al occiden-

te de la Sierra ValdiviesoJDel paso Las Lagunas y de pequeños ventisq::-~ 

ros de la vertiente sur del cord6n divisorio con el lago Fagnano, nacen 

otros das ríos de cierta importancia que se vacian independientes en el 
('fl f-1. :';a i 

curso medio del río Lapataia. Son de cursos paralelos de franca dirección 
1-.. 

C ~: El nombre recuerda al ge6grafl□ italiano José Dalla Vedova (183~-
1919) quien introdujo e~ su patria los principios y m6todos cien 
tíficos de la investigación geográfica. 

f# r;ombre irn;:uesto por c. Skottsberg a raíz de la e:xcursión que r;ici.:ra 
en 1908 de:sde el seno Almiran..._.tazgo y d8sda su c;,;rr.pErr.e11to 2b la cril la 
del lago Fagneno, en c□mpaA!a da los g~Ólo;as ~~Ensel y Halle. (2. 
Skottsberg "The Wilds of Patag □nia" Lond□n 1911. 

#~ No~bre irnpuest □ por la expedición de A. ~gcstini da 19 @3ra czr~e
tuar la m2~□ria de su c□ mpaílero de ex~&dici6n Juan G. Da 'asperi 
(1692-1916). 
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al sur. El más oriental de ellas fue seguido par la expedición al mando 

de Niemeyer, de febrero y:~arzo de 1978, y bautizada por 61 como río del 

Medio en virtud de su situaci6n intermedia entre el río Rojas y el otro 

más occidental, a.un innominado. ~l valle del río del Medio es ancho y 
• ·c1e pendiente relativamente suave 

pastoso en su curso superior,~flanqueado por manchas de bosques "aparra-

gadas" de fag~ceas. Casi no ofrece turbales en su piso. M~s adelant~el 

río penetra en el espeso bosque de fagáceas y la Única ruta posible para 

salir el valle principal corre por su ladera derecha. 

El lago Roca (antiguamente llamado Acigami) tiene la fo~ 

ma alargada de un fiordo 1 con un eje mayar de 12 km y un ancho máximo de 

2 km·. La superficie de su espejo de agua asciende aproximadamente a 22 

km2. Se vacia a la bahía Lapataia, e,-, la costa norte del canal Beagl e, a 

t.i:avés de un río de 2 km de· 1argc. 

El río Lapataia es de r~gimen glacial y su caudal en marzo 

de 1978, con aguas deprimidas, fue estimado en 50 m3/s en el punta de va

do frente el Puesto de Lata de la estancia Vende ia. 

Cubierta li tol6gica. Los cursos que conforma la Euenca es tan cansti tui

dos por rocas cristalinas del Paleozoico, fuertemente metamorfoseadas, en 

forma de esquistos y pizarra, micáceas que intercala muchas veces vetas 

de cuarzo. El fondo de la gran depresi6n de Lapataia está relleno con r.::

terieles fluvio-gleciales aportadas por el propio ría. 

Cubierta vegetal. La vegetaci6n se encuentra, como es natural, estrati

ficada con la altura. En las cumbres y portezuelos librEs de nieve ats1-

na, en elturas sobre 600 m, se encuentran una espacie de llareta¡ edhEri

d~s a las rocas, lfqu6nes y mwsgos. El fondo de los valles tri~utarios, 

en sus cursos superiores se aprecia una cubierta dE hierbes, especial~2n

te grem!nEas y rnusgos for~ando una espesie de blanca alfombra ~ue a v~cFs 

adquiere carácter de una verdadera turba. Es-1-e-for;,~ec:ión. ve~etal tí pi ca 

d~_la ;"'tundra. Algo rnás abajo, d:::imin2 sin cc:;ntrapsa e¡ bosque de f2gácess 
I 

for~er.é principalmente por la asociación de lenges y ñirres, ~al Jlar.?.dcs 

regionalmente caihue y ro~le rGspectivamente. ~e une a veces el canelo, 

el ciruelillo o notro, la fucsia, le zarzaparrilla, la leña...,.cure y 1 cor;o 

el ~és representativo artust~, varias especies d8 calsfate✓ y le ch~wra. 
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En el piso mismo del bosque y de lugares húmedos, crece la frutilla del 

diabla asociada a un pequeño helecho; la llamada frutilla o fresa, de 

excelente sabor; el cadillo y varias especies de gra~íneas. 

ealidad del agua. Se supone que dado su origen carece de contamin 8 cio

nes de sales. Sin embargo, la turbidez es muy alta debido a su elevado 

contenido de limo glacial. Esto hace difícil, al momento de vadearse, cal 

cular la profundidad del río. 

Usa del recurso. El río no tiene aplicación práctica. 
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HOVP. DEL RIG VEf\JDEGAIA 

La hoya del río Vendegaia ocupa una posición muy simi

lar a la del río Lapatñia, en el extremo sur de la isla Grande de Ti! 

rra del Fuego. Pertenece íntegramente a Chile. Se desarrolla en direc 

cián general NO a SE paralelamente a la de tapataia, al oriente de la 

cordillera Darwin, entre latitudes S 54039 1 y 54Q53 1 y longitudes 680 

47 1 y 69Q13 •. Vacia sus aguas en la bahía ve.,degaia I que se abre e11 la 

ribera norte del canal Baagle. 

Su hoya limita al norte con la hoya del río Lapataie, 

de la cual queda separada por el cordón llamado Cerros Pirámides, de 

bajas a medianas.alturas; al sur, con las cabeceras da una serie de p~ 

queños arroyos que nacen en áreas englazadas y se vacian ind~pendien

tes en la ribera norte del Baagle. El cordón de separaci6n tiene cum

bres mayores como el cerro Pico Franc~s (2180)¡ al este, limita en pa.r_ 

te con el curso inferior del río Lepataia y con el mar¡ al occidente se 

sit6a el Campo de Hielo de la Cordillera Darwin del cual se desprenden 

varios ventisqueros que llegan el mar. La hoya tiene una exten~ión de 

660 km2 y pr~cticaQsnte,no incorpcra lagos, salvo pequeñas lagunas sin 

mayor significación. El río Yende~aia se gEnera Bn el frente de d2rret~ 

miento del ventisquero Stoppani# que arranca hacia oriente d~sde el cam 

pode hielo de la Cordillera Darwin, mfis precis3mentE del monte Stoppani 

(2300), enteramente cubierta de hielo. Desarrolla su cursa en direcci6n 

NO-SE por espacio de algo m§s de 10 km, serpenteando 8n un a~plio vclle 

plano, de muy escasa pendiente. 

El mayor Btluante, inno:-:inarlo h::::r::t~ c::':o:re, le ese en su 

c~rso naciio por la ribera dsrecha. Proviene ce un s~ra Q~i~rta h3cia Bl 

suroeste y recibe su ali~entaci6n ~ssde d~s i~~ort~~tes glEciaras. El 

resto de l9s tribut6rics son erroycs rnanorEs o "chorrillcs", cerno se 11 □ 

man er, la zo:,e., 

# ~ominado p~r A. Agostin en hn~en~je =l 9eól~~u y escritor it2li:nc don 
¡'.:¡11 ton io 5 topp:ni, abad en Cor.o, Ita 1i a. 
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El r!a Vendegaia es sensible a las marees, a tal punto 

que na da vado con la marea alta. Em marzo de 1978 se apreci6 su cau

dal en 60 m3/s, escurriendo en un ancho de unos 60 m. Posee régimen es 

trictamente nival. 

Cubierta litoló~ics. Las rocas que afloran en la cuenca corresponden 

a esquistos y pizerras micáceas del Peleozoicoe El fondo del ancho va

lle tiene un importante relleno de materiales fluvioglaciales. 

Cubierta vegetal. Es ars~loga a la de la hoya del r!o Lapataia. Hay aqu{ 

sin embargo, mayores espacios libres de vegetaci6n arbustiva y s6lo cu

biertas con empastadas destinadas a la crianza de ovinos 9 

Uso del recurso. Na existe un aprovechamiento del recurso hÍdrico •. 

Calidad del agua. Es pura en cuanto a sales se refiere, pero posee une 

gren turbidez que dificulta su vado 1 debido al arrastre de limo glacial 

y arena plorniza 0 
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NOMBRES DE PLANTAS CITADOS EN LOS TEXTOS XI Y XII REGIONES Y EN 

IAS RESERAS GEOGRAFICAS 

Nombre vernacular 

Alerce 

Arrayán o temo 

Avellano 

Brecillo 

B.te.chnum ma.ge.U.a.nicum 

Cadillo 

Calafate 

Canelo 

Canutillo 

Ciprés de la cordillera 

Ciprés de las Guaitecas 

. " Coigue o coihue 

Coiglle (Roble) de Chiloé 

. " Coigue de Magallanes 

Coirón 

Cola de zorro 

ColigÜe 

Chaura 

Chelia 

Chilco o fucsia 

Duraznillo 

Fagáceas 

Nombre científico 

FilzMya cup~U.4oidu. 
My~ceugene.Ua. sp. 

Gevt.LÓUl ave.le.a.na. 

Empebu.un Jw.b~ 

Helecho gigante de Maga
llanes 

Une,,ln,i.a. sp • 
Ac.ae.na o vaLl6o.lla 

Bvrbe,,,,,U sp. ; Be.~be,,,,,U 
buufio.lla 

1)/Úmy4 Wi.Yti:J¿Jr.,,l 

Eq u.l6 etum sp • 

AuJd:JW ce,cVu.l,6 chi.le.n.61.4 

P.lt.ge.Mde.ndlwn uvi6Vt.a 
Notho6agw dombe.y¡ 
Noi:ho6agu.A nl:tlda. 

No.tho6agu.A betuloidu 
Glta.múte.tU 

Página en que se 
encuentra citado 

18 

2-18-25-27-30-44 

18 

45-138 

44 

327-144 

2-18-25-44-45-50-75-81-95-
101-105-111-113-115-127-134-
138-143 

18-25-44-75-127-134-138-143 

18 

2-18-21-25-27-30-47-52-75-95, 

18-2l-25-30-44-95 

18-25-30-50-52-111 

18-25-58 

44-75-95-101-127 

2-18-25-45-75-95-101-111-
113-134 

HoJide.um sp. 18 

Chu.Aque.a e.o.te.u rn-21-44-81-95 

PVtY1,,e.ttya mu.cJWnata.; 2-25-44-50-52-75-81-95-101-
PVU'l,,e.t;tya poe.p¡gU; P. 127-138-143 

~~ ilicl6o.lla 44 

Fuc.k6id magell.anlc.a 18-21-25-44-127-134 

Colliguaya odou6e11.a; 2-45-75-95 
Coll.),iJuaya sp. 

Arboles cel género Noi:ho- 2-18-21-25-27-47-52-56-81-
óagu.6 (~igÜe, lenga,ñirre) 95-101-105-111-127-138 
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Nombre vernacular 

Fucsia o chilco 

Frutilla 

Frutilla del diablo 

Helechos 

Juncos 

Lamparon 

Laurel 

Lenga 

Leña dura 

Liquen 

Lingue 

Luma 

Maitén de Magallanes 
o leña dura 

~ío macho 
Mañío hent>ra 

Maqui 

Mata negra o meki 

Michai 

Molle 

Murtilla de Magallanes= 
brecillo 

Nalca o pangue 

Neneo 

Notro o ciruelillo 

lUrre 

Pajonales 

Pangue o nalca 

Pararnela 

Nombre científico 

Fuchf..,ia ma.gell.a.Yúc.a. 

Rubu.6 ge.o-ldu 

GunneJta. ma.gell.a.Yúc.a.· 

\ B.te.c.hnwn ~P. ; B.te.c.hnum 
l pe.nna.-ma1t,UU1 

J unc.U,6 spp. 

Una ciperácea. Senee,,lo 
..6rn.Ukli 
La.wr.e.t,la ..6 e.mpVLvilte.n.6 

No:tho i(a.gu.6 pwnlU.o 

Ma.yten.u.6 ma.gel.la.n.,ic.a. 

LJ.6nea. -lgYIÍ..O.JÚa.. 

Peít6ea. Un.gue 

Amomyll.:tu.6 luma. 

Ma.yte.n.u.6 ma.ge.Uan.i.c.a. 

PodoCM.pU6 n.ub,igen.a. } 
Sa.xegotha.c.a. con...6p,lc.ua. 

MiAto te.t,ia chil.eni>.U 

E..6 c.al.ton.,ia v..úr,9ata. 
Bvr.be.Jc,Ú mü.,w phyUa. 

Página en que se 
encuentra citado 

18-21-25-44-127-134 

127 

127-138-144 

2-18-21-27-52-81-101-127 

30-47-1]3-134 

]27 

18-25 

18-25-30-44-56-75-95-101-
127-134-138-143 

2-143 

127 

18 

18-25 

2-18-143 

18-21-25-27-44-56 

18 

138 

95-127-138 

Arbusto espinoso no deter- 75 
minado (de Chile Chico) 

Empetlr.um ILt.JbJtwn 

Gunn.VLa. chil.en..6.U 

MuU.n.ú.m ..6p,in.o..6wn 

Embothlúwn coc.c.i.newn 

· Not:ho óa.guA a.n.:ta.Jtetlc.a. 

Co,l,wn.al.v., 

Gunn.VLa. chil.en.ó-l6 

Adv., mla. boM n.,io,ide,.s 
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18-21-52-81 

2-18-25-45-75-95-103-113-115 

18-44-127-134-138-143 

18-21-25-27-30-44-47-50-56-
75-95-101-lll-127-134-143 

18 

18-21-52-81 

2-18-25-45-75-95-115 



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

Nombre vemacular 

Poroto pampero 

Quila 

Raulí 

Tepa o hualiuan 

Tepu 

Tineo, teníu 

Tu:roales 

Ulmo 

Zarzamora 

Zarzaparrilla 

Nombre científico 

Sin determinación 

( ChUAquea. qu,i.i.a.; 
1 ChuAquea. sp. 

No:thoñagUA a.lp.lna 
LauJteLi.a. phil.ipp,la.na 
T e.pua.U.a. .6Upuf.tvtl6 

We..lnmanvúa. :búc.h0.6 peJuna 
Formación de turbas. Te
rreno pantanoso y fofo 
por putrefacción de vege
tales 

EuCJLypfúa. c.o~dlnoUa 
RubUA ulmlnoUU..6 

Í 1Ubu c.uc.uUat.um; 
11Ubu mage.Ua.ru.c.um 
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Página en que se 
encuentra citado 

25 

2-18-21-25-27-30-44-47-
52-56-75-81 

18-25-95 

25-27 

18-27-30-95 

25 

127 

25 

25 

44-75-143 
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA GENERAL 
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BRCfGGEN, JUAN 
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BROGGEN, JUAN 
1950 

CASTRI, F. di y E. HAJEK 
1976 

CASTILLA, JUAN CARLOS, 
BERNABE SANTELICES G. y 
RAUL 'AECERRA H • 

. ~976 

CEI, JOSE M. 
1962 

CUNILL G., PEDRO 
1977 

DIRECCION DE RIEGO 
. 1968 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 
1976 

DONOSO, JAIME 
1968 

DONOSO-BARROS, ROBERTO 
1966 

ENDESA 
1973 

FINLAY, SAMUEL 
1943 

: Tex,to de Geolo9í.a.. Geología General. Primera 
Parte. Imprenta "El Globo" - Santiago. 

: 1 n6011.me 9eol69,foo .&o lme el.. agua .&ubt:eJrll.á.nea de 
l.a. 1Le9i.in de Cala.m.1. Anales del Instituto de 
Ingenieros de Chile. 18 pp. 

: Fundamen:to.6 del.a. Geologfu de Chite. Editado 
por el Instituto Geográfico Militar. Santiago, 
Chile. 1950. 

: B.i.oclima.:tologla. de Ch.a.e, Vicerrectoría Académi 
ca~ Universidad Católica de Chile. 

Gu1a. paJUL la. oblimva.ci.in e i.deM.i:6i.c,a.c.i:.i11 de. 
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ción _a Chile 19'-76 Fase. 20, 21 y 22. Editora 
Nacional Gabriela Mistral. Santiago. 

: Ba.tli.aci.o.6 de Chlte, Ediciones de la universi
dad de Chile. 128 pp. 

. 
: Geog1ta.il.a. de Cfiil.e •. Editorial Universitaria. 

'\' 

: Obli.tu de ILe.ga.cllo c.on.&:tJuwia.6 polL el. 'E6t.ado, 
Informe dactilógrafiado. 

Ca.udal.e.5 Medio!. Men.&ua.le.& de. lo.& IÚ0-6 de. Cha.e.., 
Vol. I. Santiago, 1976. Editor H. Nierneyer F, 

: Lot, IL&u/L.60.6 liidltá.ilic.o.6 de. CfC2~e.', COR'.FO. San 
tiago, Chile. 

a Rep.tit..u de Cha.e. Ediciones de la Universidad 
de Chile. Santiago, l966. 

Ca.:taAtlw de. 1Le.c.UIL60.6 lii.dJwel..l.ctluc.o,s de. Ch.tte., 
Oficina de Evaluación de proyectos hidroeléctri 
cos. 

: OblLa..6 de 11.e.ga.d1o c.olt.6:tJ¡_u.iJiLi.5 poli. d. El:it.ado, 
D,G,O,P, Depto¡ de Riego, 
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FUENZALIDA V. , HUMBERTO 
19-65 

FUENZALIDA V. , HUMBERTO 
1965 

FUENZALIDA V. , HUMBERTO 
1965 

GOODALL J.D., A.W. JOHNSON y 
Dr. R.A. PHILIPPI 

1951-57 

LOBO PARGA, EUGENIO 
1978 

MURÓZ PIZARRO, CARLOS 
1959 

NIEMEYER F. , HANS 
1980 

NIEMEYER F. , HANS 
1980 

OFICINA METEOROLOGICA DE CHILE 
(FACH) 

1965 

ROTTMANN, JURGEN y HERNAN TORRES 
1976 

RISO PATRON, LUIS 
19.24 

Hic:vwg~aó.la., En Geografía Económica de Chile. 
Ed. Universitaria pp. 153-199. 

C.linu.t.En Geografía Económica de Chile. CORFO. 
pp. 98-152. 

OJW91U1.6.la., En Geografía Económica de Chile. 
CORFO. 7-73. 

: La..6 a.vu de Cka.e, Su c.onaCÁ..m<.e.nta y ~uh e.o~ -
.tu.mb~u. T-1 y T-2. Platt Establecimientos Grá 

. ficos S.A. Buenos Aires 1951-1957. 

: Rec.U/t.60~ de. agua. en Cki.le.. Estudio presentado 
en multilith a la Dirección General de Aguas 
del M.O.P. Departamento de Hidrología. 

S.útap.6h, de. la M,fJIUJ.. cki.le.na., Edic. de la Uni 
versidad de Chile, 1959. Santiago, Chile. 

: La..6 HoyM Hidlt.ogll.áóic.a..6 de. Chle.e.. Manuscrito 
para la Dirección General de Aguas del M.O.P. 

JU.ego tj V~e.na.je. en Cki.le.. Informe de la Direcciói 
de Riego para ICID. 70·pp. 

Pluviome..t.Júa de. Chle.e., Fase. II. (Mimiografia
dol. 

Gtúa. pa.lUl el ~e.c.onoci..mle.n..to de. mamlóeJL.O~ de. 
Ch.le.e. Expedición a Chile 1976- Fase. 32, 33 
y 34. Editora Nacional Gabriela Mistral. San
tiago. 

: V.i..c.uona.JÚO Ge.og!f.áóic.o de. Ckle.e.¡mprenta Uni
versitaria. Santiago. 1924. 
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BIBLIOGRAFIA XI Y XII REGIONES 

BRIDGES, LUCAS E. 
1952 

CALDENIUS, C. 
1932 

CECIONE, G. 
1970 

CORTES, RAUL y HE:RNAN 
VALENZUELA 

1960 

DE AGOSTINI, ALBERTO M. 
1945 

DE AGOSTIN:Ji, ALBERTO M. 
1956 

DELFIN, FEDERICO 
190,2 

DONOSO, ALVARO 
1906 

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO -
ENAP 

1977 

ENAP, 
1977 

FUENZALIDA V. , HUMBERTO 
1935 

: El aLtúno eon6-ln de la T ,i.CWE.a.. EMECE EDITORES. 
S.A., Buenos Aires, Rep. Argentina. 

La.& gla.ua.ci.one.& cf.J.lLt~ en la. Pai:ago
n,i.a. y T,i.CWE.a. del. Fuego. Geografiska Annalen 
T.14, Stockholm. Dirección de Minas y Geolo
gía. Publ. 95. Buenos Aires. 

Et,qu.ema. de pa..leogeogJta.61.a. cW.ena.. Editorial 
Universitaria. Santiago, Chile. 144 pp. 

1n601tme Geol6g,i.co del. áJLea. La.go Bla.nco. H.lto 
XIX- Monte Hope (Ponci.6n t,Wt-cewtJz.al. de T,i.e
Mo. del Fuego. (Mimiografiado). 

Ande.& Pai:ag6n,i.co.6. V,i.a.j e.& de exploJta.ci.6n a. la. 
co1td,,llleJLa. pai:ag6n,i.ca. a.U-6:bl.a.l. 445 pp. Bue
nos Aires, 1945. 

: T1te.l.n;tct año-6 en T ,i.CWE.a. del Fuego. Ediciones 
Peuser. Buenos Aires, Argentina. 

El EJ.iteJW Ríiíihue. Apunte.& pMa. -6 u h,i.t,to.!Üa. · ,,. 
na.tWta..l. Rev. Chilena de Historia Natural. -
Tomo VI - pp. 36-51. Santiago, Chile. 

Ve.ma.1tc.a.ci.6n de la ltnea. de 6nonteJta en la. pa.Jt 
te .6Wt del. tetrJu.to)t,lo. Santiago. -

: Mapa. Geol6g,i.co de la X11 Reg,i.6n de Ma.ga..lla.ne.&. 
Ese. 1:500 000. 

Folleto con la deM..r1,lci.6n y de.&c)l,,i.pci.6n de 
la.-6 un,i.da.du e.&:tM.:tlgltá.6,lc,a.t, de la. cuenca. de 
Maga..llanu. Facilitado gentilmente antes de 
su publicación oficial por el geólog de Enap. 
don Eduardo Gonzalez. 

Obt,ell.va.ci.one.& geol6g,lc,a.t, en el. teMi.to)t,lo de 
Ay-6€.n. Boletín del Museo Nacional de Historia 
Natural T. XIV. pp. 1-15 Santiago, Chile. 
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IRARRAZABAL L. , JOSE M. 
1966 

IREN 
1967 
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MASKHAM, BRENT J. 
1971 
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: Ev.ldencf.tu de m,lgJLac..l6n volc.án.ic..a 4ec.lente eju 
de la. Une.a. de volc..anu de la. Pa.ta.gon.ia. elu.i..ena. 
Trapananda - Año III. N°4. Abril 1981-Abril 1982. 
Aisén. 

: V~.l6n de ~én. Talleres de la Editora Gabriela 
Mistral. Santiago de Chile. 

: La Pa:ta.gon.ia.. E~4U geog4~6.leo-0 y dlplomt.f.:tleo6. 
Edit. Andrés Bello. Santiago, Chile. 

Pnov.lnc.i.a de ~én. 1nvent.alúo de lo-0 ReeU/l.60-0 
Na.t.Wl.a.l.u de Chile. Instituto de Investigacio
nes de Recursos Naturales. CORFO Informe 20. t-1. 
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: La. Reg.l6n de Ch.a.e Chico. Diario La Hora. Santia 
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cla.Jr.u. En Actas del Segundo Congreso Geológico 
Chileno. Instituto de Investigaciones Geológicas. 
Arica, 1979. 
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I N D I C E 

HOYAS HIDROGRAFICAS DE LA XIª y XIIª REGIONES 

RESEgA GEOGRAFICA DE LA ZONA AUSTRAL O PATAGONIA 
CHILENA 

HOYAS DE LA XIª REGION DEL GENERAL CARLOS IB.fil\IBZ DEL c. 

Hoya del río Palena 
Hoya del río Queulat o Quenlat 
Hoya de 1 río Cisnes 
Hoya del río Uspallante 
Hoya del Lago Yulton o del río Cuervo 
Hoya del río Aysén 
Hoya del río Lagunillas 
Hoya del río Huemules 
Hoya del río Sorpresa 
Hoya del río Exploradores 
Hoya del río San Tadeo 
Hoya del río Baker 
Hoya del río Bravo 
Hoya del río Pascua 

HOYAS DE LA XI:ra, REGION DE MAGALLANES 

Hoya del río Serrano 
Hoya del río HollenBerg 
Hoya del río Gallegos 
Hoya de Laguna Blanca 
Hoya del Río Chico o Ciaike 
Hoya del río San Juan 

R.ESE!NA GEOGRAFICA DE TIERRA DEL FUEGO 

Hoya del r!o Grande 
Hoya del río Azopardo 
Hoya del río Fontaine 
Hoya del r!o Lapataia 
Hoya del río Yendegaia 

Lista de plantas citadas en los textos XIª y XIIª Regiones 
y en Reseñas Geográficas 

Bibliografía de CONSULTA GENERAL 

Bibliografía de las XI y XII Regiones 
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