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Salares y/o lagunas se presentan en las zonas bajas de las cuen
cas endorreicas a1tiplln1c"s, donde el nivel freHico se encuentra cerca
no" 1" superficie. En estas depresiones tiene lugar el proceso por el~
cual la escorrentfa, generada en su cuenca afluente, retoma a 11 "tals
fera. Esta ey"por"ciOn representa entonces 1" condición de equilibrio
del sist_. cuya t.1S<l es igual ,,1 uudoll prOllledio de rec"rq4 del "gua.
subterrlne....

DiSlllinulr la tan de evaporación desde los s"l"res, deprf.ien
do el nfvel frettlco " trav~s de 1" fntercepción del flujo de escorrentfa
antes de llegar a la zona de alta evapor"ción, podrf" constltu1rse enton
ces en las nuev... s fuentes de recursos hfdricos para el Norte Grande. -

En el presente artfculo se present.1n los resultados al",nzados
a la fecha, en los estudios de Evaporación desde Salares y de Balance Hf
drico. los cuales per.ften efectuar una cuantificación prel1.lnar de la
potencialtdold de los recursos hfdr1cos existentes en las principales cuen
CllS cerradas de 1... ZOllo) en estudio. las localizaciones de los sal"res 
analizados y la infonnación morfomftric ... de ellos, se ruestran en la Fig.
1 Y en la Tabla 1 respectivamente.
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¡¡otenc1ales grnitacional, lllatric1al, or191nado por
presiones extemu y osmStico. respectlvalllt'flte
error de cierre en la ecuaci6n del balante IIfdrico.

3. OESCRIPCION DEl PROCESO

la I!vaporacl6n del agua subterrinea a. trnl!!s del suelo, desde
un nivel (reteJeo poco profundo, puede darse en lIna de las dos fonnas si·
guientes:

cuando el suelo estl suficlentellente hÚll!edo, la I!vapor4c16n sera'
propon;ional al poder evaporante de la atalsfera. Es dl!1:lr, cnA
do el nhel freltleo estl cercano a la superficie. la evaporación
desde el suelo estar.t' gobernada por las condiciones llleteoro16gicas
externas.

11) si la velocidad a la cual el perfil de suelo puede transmitir hume
dae:! a h superficie es menor que el potencial I!vaporativo atmosH!-=
rico, ser! ésta la condición limitante y la eva¡Klrac1(ln quedar.1 de
terminada s610 por la capacidad de conducción de humedad del medio
permeable no saturado, independientemente de las condiciones Hter
nas. Este caso es representativo de superficies freHicas sufícien
temente profundas, presentando una capa superficial del suelo bas-
Unte seca.

La condición lfmite entre an'bos casos se logra cua.ndo la. hume
da.d en la superficie se encuentra aproximadamente entre 14 a. 15 bar de
sucei6n; es de<:ir, en la cercanfa del punto de marchitu pel"lll!lnente.

3.1 Eva.poraci6n desde suelos hümedos

El ca~io de estado, de l'quldo a vapor, desde un suelo con
a.hasteci.iento suficiente de agua, de tal fom.a que ésta logra. SlIturar el
suelo o bi!n esublecer un nhel de humedad mayor que el punto de marchi-
te: permanente, depender' princlPllllll'llte de las e;,)racterfsticas de la
fuente de calor y de la capacidad de la atmósfera de a.ceptar lrlIs va.por de
a.gua. klbos factores constituyen la.s condiciones meteorol6gicas circun·
dantes a.l medio poroso.

La capdcida.d de la atla6shra de aceptar IIIs va.por de a.gua. esta
representada por la. existencia. de un gradiente higrométrico; es decir,
que no esté saturada. Este gra.dlente se establece como la. diferencia en
tre 14 tensi6n saturante y la tensi6n n!al del vapor de agua..

La interrelaci6n de los procesos, entre los cuales se desarro
lla el de la evaporaci6n, se esta.blece a través del balance de energfa.
En fonna simplificada, el balance superficial puede ser expresado por la



siguiente ecuación:

RN - Q- H - ~E • O

Oe l!stl! modo, la ecuación del balance dl! enel'9fa esta" indican
do la existencia dl! una fuente de calor, representado por el balance de
los flujos radiativos. El calor cl!dido es utilizado priml!ro en ca1t'fltar
el medio (suelo-agua-aire), 10 que constituye los flujos de calor Sl!nsi
b1e. Si el suministro dl! calor continúa, se 10grar5 el canilio de estado
de 1fquido a vapor, incorpor5ndose este último a la atmósfera si las con
diciones del gradientl! higrométri<;o 10 permitt'fl. En caso contrario, se
depositará en la superficie, dando lugar a la condensación del vapor de
agua.

La velocidad con qUl! Sl! desarrollar5 l!1 proceso de evaporación.
es decir la tasa de evaporación, depender5 entonces de la intensidad de
los otros procesos. En el caso de superficies con agua libre, se haCl!n
más importantl!S los flujos radiativos y los flujos turbull!ntos. La impor
tancia relativa de anbos flujos l!sU asociada a las condiciones c1imáti-
cas de cada zona.

Natura1lT1l!nte que el balance de energfa no Sl! pu¡;de plantear
fáCilmente efI base a las mediciones convencionall!S que constituyen las
estadfsticas tfpicas de las estaciones meteorológicas que conforman re
des de medición. Por 10 que, para el cálculo o estimacionl!S de la evapo
raci6n en las condiciones de humedad planteadas en l!stl! punto, se recurre
a mediciones indirectas o f6rmu1as empfricas, o bien a metodo10gfas que
aseguren resultados más confiables. No obstante 10 anterior, la ap1ica
ci6n de uno u otro procedimiento esu sujeto a los objetivos dl!l estudio
ya su escala l!spacial y temporal.

Las mediciones indirectas se realizan fundaml!ntalmente efI ba
se al evaporflT1l!tro tipo A del W.6. Para 11l!var la evaporación medida en
el tanque a la producida realmente desde una superficie natural húmeda,
es necesario aplicar coeficientes de reducción que han sido determinados
experimentalmente bajo ciertas condiciones locales, como geográficos,
climáticos y caracterfsticas ffsico-qufmica de las aguas.

Las fónTlllas empfricas son expresiones matemáticas, que entre
las variables independientes prl!sentan uno o más dl! los factores meteoro
lógicos que inciden en la evaporación y los cua1l!s son m¡;didos en forma
estandar en una estaci6n meteorológica, tall!s como: radiación solar gl2.
ba1, temperaturas, humedad y viento. Estas fÓnTlllas, al igual que los
coeficil!ntes de reducción mencionados anteriormente, han sido detennina+
dos para condiciones locales de alguna región l!n l!1 mundo. Por 10 gene
ral, el resultado que entrl:'9an l!stas f6rmu1as corresponden a la evapora
ción potencial.

Las metodologfas qUl! conllevan a resultados más confiables
las constituyt'fl los balances de masa y los balances de energfa. Ambos



son aplicaciones de la ecuación de continuidad. El uso de estas aplica
ciones está limitado por la disponibilidad de antecedentes meteorológi~

cos de mayor detalle y también de otros, como por ejemplo; caudales a
fluentes y efluentes, variaciones de almacenamiento, etc.

3.2 Evaporaci6n desde suelos suficientemente secos

El flujo de humedad en un suelo no saturado es función del po
tencidl total de agua y de los gradientes térmicos existentes, inducien:"
do el movimiento en fase lfquida y/o gaseosa.

Bajo condiciones isotermales, el potencial de humedad (~agua)
puede estar integrado por los siguientes componentes:

~agua • ~p + ~m + ~g + ~s

donde las energfas pO~'i!nciales son originadas por los solutos ( ~ s),
presiones externas ( lf p), por la matriz de suelo ('+1m) y por la fuerza
gravitacional ( l¡J g). En casi todos los casos prácticos el término ~P
es pequeño y pue~e por ende ser despreciado.

Descripciones del movimiento de humedad bajo condiciones no
isoterma les han sido" efectuadas por Philip y de Vries (1957), quienes d~

sarrollaron las ecuaciones de flujo desde un punto de vista macrosc6pico
mecanicista, y por Taylor y Carey (1964), quienes utilizaron la teoría
de los procesos termodinámicos irreversibles. Sin embargo ambos enfoques
son esencialmente idénticos, relacionando por coeficientes fenomeno16gi
cos los flujos de calor y humedad con los gradientes térmicos y del 00-
tencial de humedad.

Se9ún Philip Y de Vries (1957), incluyendo las observaciones
efectuadas por de Vries (l958), el flujo de humedad (1fquida m.is gaseosa)
es representado por la ecuaci6n siguiente:

de - K Z
di

d ~ s
dI

donde el primer témino del lado derecho representa el movimiento de hu
medad debido a la succi6n matricial. El segundo término es la contribu
ci6n de la gravedad. El tercero se origina en el gradiente de presi6n
osm6tica y el cuarto representa el efecto del gradiente de temperatura.

De acuerdo a de Vries (1958), el flujo de calor (Q) puede ser
expresado por medio de la si9uiente expresión:

Q. -,\*+ Lo qv + Cp (T - To) Qv + Cl (T-To) Ql



El primer término del lado derecho representa la contribución
de la conducción pura de calor, sin movimiento de humedad. El segundo
término representa la transferencia de calor latente por el movimiento
de la humedad gaseosa. El tercer y cuarto términos representan la trans
ferencia del calor sensible, en el vapor y lfquido, respectivamente. -

Los flujos de humedad y calor descritos por las ecuaciones an
teriores, son dependientes adelNl's de las condiciones de borde impuestas
por la atmósfera, en la superficie del suelo, y por el agua subterránea,
en la profundidad a la cual alcanza el nivel saturado.

El proceso dinámico de la evaporación puede ser visualizado
INl's claramente a partir de las mediciones efectuadas por la Dirección Ge
neral de Aguas en el Salar de Bellavista-Pampa del Tamarugal. En la 
Fig. 2 se presentan los datos registrados en un perfil de suelo con el ni
vel estático del agua subterránea a 2 metros.

Lo primero que interesa destacar son las altas presiones nega
tivas que se manifiestdn en una gran parte del perfil, presentándose gra
dientes que inducen el movimiento de humedad en fonma ascendente. Desde
el nivel freHicod:l agua subterránea hasta aproxilT0damente 50 cm. bajo
la superficie del suelo, este flujo se observa prácticamente en régimen
permanente. Sin embargo, en esos primeros 50 cm se aprecian flujos varia
b1es a 10 largo del dfa, tanto en magnitud como en dirección, debido a
que es la zona de influencia del ciclo atmosférico diario.

Los flujos radiativos atmosféricos djarios, que afectan princ..!
palmente los aproximadamente 20 primeros centfmetros superficiales del
suelo, determinan a que la humedad - que asciende desde el agua subterrá
nea - escape hacia la atmósfera en dete~inadas horas preferenciales, aT
macenándose una parte de ella en las capas superiores del suelo en las
horas restantes. De acuerdo a la Fig. 2 (cl, la humedad gaseosa escapa
deSde el suelo hacia la atmósfera entre las 20 y las 7 A.M. horas, apre
ciándose en ese perfodo las mayores humedades del dfa en el aire que es
tá en contacto con el suelo (ver Fig. 2 (b) ).

En las horas posteriores se forma en el suelo una capa que 1m
pide el escape del vapor, comenzando aproximadamente a las 7 A.M. horas
(salida del sol) como una pelfcula muy delgada, superficial, cuyo espesor
aumenta progresivamente a medida que los flujos radiativos atmosféricos
van penetrando en el suelo. Aproximadamente a las 11 horas ese espesor
alcanza los 20 cm.

Mientras que en la zona superior del suelo se va formando esa
capa impermeabilizante al vapor, en la ZOOd inferior el flujo ascendente
continúa, aumentando la humedad en las capas superficiales del suelo. En
la fig. 2 (d) se aprecia que ese aumento de humedad conduce a que el esca
pe de humedad hacia la atmósfera, entre aproximadamente las O y las 16 ho
ras, dependa directamente del poder evaporante de la atmósfera. Entonces,
entre las O y las 7 A.M. horas escapa hacia la atmósfera el flujo de hum~
dad gaseosa que asciende por el suelo y ad~s la humedad almacenada en
las capas superiores, con una tasa igual a la capacidad de la atmósfera



de aceptar ITliÍs vapor de agua. El hecho que se continúe almaceflando hu
medad en este lapso de tiempo (ver Fig. 2 (d)) est6 relacionado con una
tasa de flujo gaseoso ascendente por el perfil de suelo mayor que la ve
locidad a la cual la atm6sfera puede difundir esa humedad. Esta condi
ción se mantiene hasta aproximadamente las 13 horas, roomento a partir
del cual el viento se manifiesta en forma significativa, aumefltando con
siderablemente la tasa de evaporación de la humedad almacenada, secando
progresivamente el suelo superficial y retomando a la condici6n crftica
de evaporaci6n en función de las propiedades hidril"ul icas y térmicas del
medio poroso.

Desde aproximadamente las 16 hasta las 20 horas se produce so
10 un peque~o flujo de vapor desde las capas mas superficiales del suelo
hacia la atm6sfera, y el secamiento del suelo superficial se debe princi
palmente a un movimiento descendente del vapor, en direcci6n a la zona 
de menores temperaturas.

En la medida que el gradiente térmico en el suelo se invierte,
siendo de mayor temperatura las capas superficiales que las profundas,
una fracci6n de la humedad gaseosa retorna hacia las capas inferiores del
suelo, donde se condensa. Entonces, esa humedad liquida comienza nueva
mente a desplazarse hacia la zona de evaplJraci6n. Tal circ:ulación de hu
medad est! acompañada por un movimiento de sales hacia las capas superfT
ciales del suelo, produciendo desalinizaci6n en la zona de condensaci6n
y originando posiblemente de esta forma la acelerada formaci6n de la co
nocida costra sal ina caracteristica de los salares.

4. HETOOOLOGIAS APlICAOAS

Para estimar la evaporaci6n desde los principales salares de
la 1 Y JI Regi6n, han sido aplicadas diversas metodologfas, las que pue
den ser clasificadas en los siguientes dos grupos;

i) estimaci6n del caudal efluente desde el salar, via evaporación des
de el mi smo.

ii) estimaci6n del caudal total afluente al salar.

Si se acepta que el sistema hidro16gico de la cuenca endorre!
ca estS en equilibrio, ambas estimaciones entregaril"n idénticos resulta
dos, retomando a la atmósfera - vfa evaporación - la totalidad del cau
dal que ingresa al salar. Esta hip6tesis conlleva impUcit3mente un pe
riodo de tiempo de análisis, el cual debe considerar el número de años
necesarios para alcanzar el régimen de equilibrio deseado.



4.1 Estimaci6n de la evaporaci6n desde salares

Utilizando diversas metodologfas y en diferentes salares de
la zona, han sido efectuadas variadas mediciones puntuales:

Utilizando tanques evaporimétricos tipo A, realizados principalmente
por la Direcci6n General de Aguas.

Utilizando tanques lisimétricos: Toro (1967) en la Pampa del Tamaru
gal y Mardones (1985) en el Salar de Atacama.

Midiendo los gradientes que generan el movimiento de humedad yesti·
mando los coeficientes fenomeno16gicos: Grilli (1985; 1986 en desa
rrollo) en la Pampa del Tamarugal.

Utilizando la teorfa del fraccionamiento isot6pico en el proceso de
evaporaci6n: Gri1li y Aravena (1985) y Grilli et al (1986, en desa
rrollo), en la Pampa del Tamarugal.

Con base en esas mediciones puntuales, en el espacio yen el
tiempo, es posible plantear expresiones del siguiente tipo:

E"E(Z)

[

•

•

-a (Z-Zo), para E (Z)

cuando E (Z) J Ew

donde E (Z) representa la evaporaci6n desde el suelo cuando el nivel sa
turado se encuentra a una profundidad Z, cuyo valor rr.!"ximo est<i limitado
por el poder evaporante de la atm6sfera (~_,) y se alcanza cuando el
a9ua subterr<inea se encuentra suficientemeRte superficial. En la medida
que Z aumenta (positivo hacia abajo), se observa un descenso exponencial
de la tasa de evaporaci6n con la profundidad del nivel saturado.

Las expresiones anteriores son v<ilidas a nivel medio anual,
perfodo de tiempo en el cual pueden despreciarse las fluctuaciones de
los flujos de calor en todo el perfil de suelo, quedando la tasa de eva
poraci6n determinada por la profundidad del nivel saturado y por las pro
piedades de conducci6n de humedad del medio poroso no saturado, o bien 
por el poder evaporante de la atmósfera.

4.2 Balance Hfdrico

En términos generales, el balance hfdrico, como principo de
conservaci6n de masa, puede expresarse mediante la siguiente expresi6n:



P + R" - Re - ETR.! .JS .! '1 ~ O

P.....pIic... e5til eJlpresi6n debe definir5e previamente las
re5pectiva5 e5Cala5 e5pacio-tell1pOrales, de tal IIOdO que cadl. t~rmino re
pre5ente el valor medio referido. un determinado pe..fodo de tiempo ,
¡lara una zona geogr&fica escogida. Pa ..a un largo pe..fodo de tiempo,
para zonas 5uflclentellellte ellten5a5, la variaciOO del allllllcena.iento en
el sistema (LlS) puede de5preclarse, ya que ha alcantado el equilibrio.

Cano 105 sistemas hldrog..Hicos de los salares analizados
corresponden" cuencas endorreicas, para efectos de coflculo la cuenca
total puede subdividirse en dos subcuencas:

ZOM del salar propiamente till, donde la evaporac1(ln (E) ser.! apro~i

madamente jgual a la escorrentl" total afluente (Ras) rMS la precipT
taclOO sobre el mismo (PsI. Entonces, -

Ras + Ps

Subcuenc. total drenante al salar. la escorrentfa total afluente al
salar provendrof de esta sltlcuenca y puede ser calcul.dI. PO" medio de
la ecuaci6n de balance siguiente:

P-ETR-Re+'1 ~O

donde

5. RESULTADOS

Ras • Re

los resultildos obtenidOs corresponden a valo..es medios anua
les. El pe..fodo de an.nisis seleccionado corresponde al COlllPrendido en
tre los allos hldrol6gicos (Hovll!ll'tl ..e·Octubre) 1961/62 ti 1980/81, Ii.l·
tildo bisicalllente por las esta.dfst1cas existentes. la urtograffa utili
zada corresponde ti la escala 1: 250.000 del IGH y, en algunos casos, se
recurri6 adeñs a fotograffas afros verticales del USAF

la evapo..ación desde superficies de agua libre ha sido esti~

da por Grllll, Vldl.l y Garfn ( 1986 a, 1986 b) utilizando los registros
de evaporaci6n desde tanques tipo A (ver figuras 3 y 4) Y un coeficiente
de embalse medio anual igual a 0,65. De acuerdo a las experiencias ef~

tuadl.s por Ide (l978) en el Salar de Ata.cama, las sales disueltas presen
tes en el agua actúan reduciendo la tasa de evaporacl6n. Entonces GrllTi
Vidal y Garfn 0986 al proponen un segundo coeficiente de reducción, el



,

cual es función de la conductividad eléctrica de la solución.

las mediciones puntuales de evaporación desde los salares de
Atacama, Bellavista y Pintados. se presentan en las figuras 5 y 6, gra
ficadas en función de la profundidad del nivel saturado, incluyendo ade
m.1s los ajustes logrados. Utilizando los trazados de Hneas de igual 
profundidad de la superficie del agua subterr¡[nea y las diferenciaciones
de suelos indicados por Grilli, Vidal y Garfn (1986 a, 1986 b), se obtie
nen las tasas de evaporación medias anuales indicadas en la Tabla 2, ex:"
presadas COOlO caudal continuo.

El c¡[lculo de la evaporación desde salares, utilizando el ba
lance hfdrico a nivel medio anual, es efectuado en base a los perfiles
pluviOOlétricos, térmicos y a la hipsometrfa, determinados por Grilli.
Vidal y Garfn (1986 a, 1986 b). la evapotranspiraci6n natural en las su
perficies drenantes a los salares es determinada por medio de la f6rmula
de Tun::. En los casos en que existían estaciones fluviOOlétricas en la
cuenca, la escorrentfa estimada por el balance hfdrico fué verificada
con los registros medios anuales hist6ricos. entregando diferencias o
errores (17) menores al 101 del caudal. A modo de ejemplo, la Fig. 7 pr~
senta en fonma esquematizada el c¡[lculo de la evaporaci6n desde el Salar
de At<l.cama.

Finalmente, los resultddos obtenidos se presentdn en la Tabla 2.

6. DISCUSION

los resultados obtenidos en el presente estudio corresponden
a una cuantificación preliminar de los potenciales recursos hfdricos
existentes en las cuencas endorreicas del altiplano chileno, en las re
giones 1 y 11, susceptibles de ser explotados sin alterar el equilibrio
hidro16gico de las cuencas analizadas. Cuantificaciones m!s precisas
en alguna cuenca puntual, requiere necesariamente de estudios JJ\l:s detd
11ados.

Si definimos al re<:urso hídrico total disponible en la zona
como la diferencia entre la pre<:1pitaci6n y la evapotranspiración desde
superficies naturales m,fs los consumos artificiales actuales, el caudal
total evaporado desde los salares y lagunas analizados representan un
271 en la I Regi6n y un g\1 en la 1I Regi6n. En camio, el caudal total
que escurre superficial y subterr¡[neamente fuera del territorio nacional,
corresponde a un 641 y 21 en las regiones I y 11 respectivamente. Estos
antecedentes ponen de manifiesto que el desarrollo futuro de estds regio
nes debe necesariamente considerar la utilil<J.ci6n de los recursos de 
agua contenidos en las cuencas endorreicas altip1,fnicas.

En la 1 Rl!9ión, su aplicaci6n m.1s inmediata podría correspO!!.
der a la utilizaci6n de los recursos renovables existentes en l<l. cuenca
del Salar del Huasca y, presumiblemente tanbién, en la del Salar de Copo
sa. como fuentes para el abastecimiento del agua potable de la ciudad 
de Iquique.



El do loa se ha constituido históricamente en la p,.incipa1
fuente de agua de la 11 Región, encont,.'¡ndose en la actualidad p,.'¡cti
camente sin recu,.sos para suplir las futuras d~ndas. Sólo las cuencas
de los salares analizados proporcionan aproximadamente 34 m3/s continuos
de caudal medio anual renovable, el cual penmitirfa suplir sobradamente
los 9 m3/s estimados en el Proyecto CHI-69/535 (1977) como demanda espe
rada en el a~o 2000.

Con base en los antecedentes expuesto, destaca la gran impor
tancia que tienen, para el Norte Grande, los recursos hfdricos existentes
en las cuencas endol"reicas del altiplano. El caudal ,.enovable de estas
cuencas pueden ser evaluados directamente y con costos asociados lT"lJY in
feriores a los requeridos por las metodologfas convencionales, midiendo
el caudal efluente desde el punto terminal de la cuenca; es decir, midien
do la evaporaci6n desde los salares. En la actualidad. y aunque se encueñ
tra en estado de investigación, puede afinnarse que estas mediciones PU!
den ser efectuadas en forma bastante confiable. empleando diversas meto
dologfas, de forma tal que sus resultados se validen mutuamente.
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TABLA N° l.

,ALA'

I REGIOH

InfonnlciOn Morf~étrica Salares Analizados

Itl
Arl'l1 de la Area del SIl
Cuenca Afluen l.Jr
te (km2) - (Km2)

Altitud del
Salar
(... s.n._.)

5. de Bellaw-isu
S. de Coposa
S. del Huasca
S. de Pi nudos
S. de Surire

11 REGION

A'1Jada del Cabo
Aguada de la Pacana
Laguna de Legia
Lagunas Miscanti y Min¡ques
Laguna Tucuito
S. de Aguas Calientes
5. de Ascot&n y Careote
5. de Atacama
S. de laca
S. de Hlchincha
S. de Punta Negra
S. de Pujsa
S. de l)Jisquiro
S. de Talar
S. de Tara

100'
021

'"

'"116
141

'"161
1027
1709

12219
167
194

4881
m
66'
'07

2496

100 (2)
85

"172 (2)
l7<

4 ,4
22.5
, ,1

19
3,1

18'
310

1548
30.6
4 ,4

10'
101
170
156
.0

1000
3700
3700
11100
4000

3600
3600
4500
4100
4000
3900
3700
1300
3900
4100
2700
4100
3900
3900
3900

QlS. (1) dltl!l'11das en carus 1: 2SO.000 del I.G.M.
(2) con profundidad del agua subterránl'l1 I"enor '" 6 111.



TA8LA N" 2. EV<l.por<l.ci(\n desde los S<l.I<J.res AMI izados

Escorrentfa Precipitaci6<1 Evaporaci6n desde
SALAR Afluente <l.1 sobre el salar el Salar (1/s~

S<l.l<l.r (1/s) (l/s) 8.H. Est.irec
(1) ta (2)

1 REGION

S• de 8el1avista ? O 100
S• de Coposa 180 360 640
S• del Huasco 43S 115 660
S. de Pintados , O 90
S. de Surire 660 H80 1840

11 REGION

Ag. del Cabo 1360 10 1370
Ag. de l<l. P<l.C<l.n<l. 1200 70 1270
L<l.g. de Legi<l. 1100 10 1120
L<l.g. MiSC<l.nti y Meniques 1000 100 1100 830
L<l.g. Tucuito 1260 10 1270
S. de Aguas Cal iefltes SIOO 800 S900
S. de Ascotán y Carcote 1400 1000 1'00 ¡900
S. de Atacama 3570 1100 4770 5000
S. de Laco 1400 130 1530
S. de Michincha 170 10 190
S. de ~nta NE!9ra 650 100 750 ,l'l (
S. de Pujsa 2800 S20 3320

I " \S. de Quisquiro 3500 700 4200 l. '"
S. de Talar 2500 640 3140 ~,l i> l ',
S. de Tara 2200 330 2530 >

08S.: (1) detenniMdo efectu<l.ndo el b<l.lance hídriCO
(2) determinado utilizando relaci(\n E ~ E (Z)

,
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