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A S T I A

For the first tie, Qolivia will have a "Oieorphological ~0p
on a 1:100.000 seale, thanks to the resption of th* ;iBAge.
Due to this, the rmearoher and the stWent will be abl# now on to
compare the distribution of the e4stent shaps of the coaMnry,

which have been modelled by diverse proensaes, faetors and ageats.

In the Introduatory chapter is euphasied the fact that the Ieonorphjt
logicl infrmation is very useful in its application to mining, spoeil

1y aluvial beds, engineering work and other geological studies.

This geoxorphologic8l mwp is divided in ten geonirphological unities

which coincide with the geo-structursl unities of the .wetern region

of the courtry.
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PROGRAMA DEL SATELITE TECNOLOGICO DE

RECURSOS NATURALES ERTS' - BOLIVIA

SUB - PROGRAMA GEOYORFOLOGIA

BOSQUEJO GEOMORFOLOGICO DE LA REGION OCCIDENTAL
DE BOLIVIA, UTILIZANDO IMAGENES ERTS.

INTRODUCCION Por: Ing. Milton Surez M.

La utillzacion de las imdgenes del satilite tecnol6gico de recursos na-

turales ERTS, reportard incontables beneficios en la investigacikn cien-

tifica, en la exploraci 6n minera y petrolera, en la Geologaa y la agri-

cultura, especialmente en la seleccion de Sreas de prioridad.

En el campo de la Geomorfologa, como disciplina ligada a la Geologia,

serS por primera vez, desde que las investigaciones de la ciencia de 
la

tierra se iniciaron en Bolivia, que se pueda contar con una "Carta Geo-

morfol6gica de Bolivia" escala 1: 1,000.000, donde el investigador y el

estudiuso comparen la distribuci
6n de las formas existentes, teniendo

en cuenta la diversidad de procesos, factures y agentes que las modela-

ren,

Hasta la fecha la Geomorfologia ha sido vista aqui en Bolivia como una

ciencia meramente especulativa, sin embargu el cariz que se le quiere

dar hoy en la actualidad, sera la de valorar su aplicabilidad inmediata

a la minerla, esencialmente en yacimientus de aluvi
6n relaciunados cn

formas preexistentes, y de su inmediata aplicaci
6n en obras de ingenie-

ria civil, donde se ha olvidado el papel decisivu que juegan las furmas,

especialmente las dinamicas en el desarrollo vial del pals.

En el presente bosquejo se trata de delinear las grandes unidades 
morfo-

lugicas de la zona occidental del pais, limitrofe con Chile y 
Perd, apo-

yados en trabajos geol
6gicos realizadis con anterioridad (mapas e infor-

mes) como base para una correcta interpretaciln.

El area investigada se ajusta aproximadamente a las siguientes 
coordena-

das geogr6ficas: 700 001 y 680 00 t de longitud al Jeste del Meridiano

principal, y 170 00' y 200 3 0 t de latitud Sud.

METODO DE TRABAJO

En la confecci 6 n de la leyenda del mapa, se tuvo que recurrir a la
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leyenda del "Mapa Geomorfol6gico de la Uni6n Sovi6tica" en ausencia

de una nomenclatura internacional.

Las unidades morfol6gicas observadas son las siguientes:

Unidad A.- Se trata de una llanura acumulativa con sedimentos 
prove-

nientes de las partes elevadas de la cordillera de los Andes Bolivia-

nos, que en la actualidad se encuentran inconsolidado, constituyendo

el encape cuaternario, coincidiend exactamente con la porci 6 n central de

,la !depresi&6r altipl6nica y el antiguo lagi Minchin. Esta ilanura

est drenada esencialmente por el rio Desagaadero en las proximidades

de La Joya y luego se dirige hasta el Lago Poop6 (fuera del grea). mE

rio Lauca que tiene su naciente al pie del Volcin Huallatiri, recibe

el caudal del rio Copasa originado en las inmediaciones del Volc'n Sa-

jama. Hacia el IEte li hace el rio Turco y finalmente vierten sus

aguas al lago de Coipasa.

Eh forma de cerros islas emergen de la llanura dos edificios volc6nicos,

a cuyos pi6s se hallan las poblaciones de Ebcara y Huachacalla.

Unidad B.- Con una longitud de 100 Km. aproximadamente y de rumbo

NW-SE, se levanta de la llanura la serrania de Huayllamarca cin pronun-

ciamiento claro en el relieve y d6bilmente disectada.

Unidad C.- Eta unidad est6 constituda por mantos de ricas efusivas

(lavas y tobas) y se extiende de norte a sur con 
colinas dispersas de

cuerpos diapfricos e intrusivas, d6ndole un aspecto ondulado.

Segin datos conocidos, gran parte de esta unidad estuvo ocupada durante

el Pleistoceno por u lago antiguo denominado por Bowman (1916) Lago

Ballivian, que talvez se extendi6 hasta Ayoayo-Patacamaya.

Eh esta misma zona,.en la localidad de Calacoto, el Desaguadero recibe

del Oeste su ainico afluente importante, el I.auri, que nace en la cor-

dillera occidental peruana.

Unidad D.- Eh su integridad est6 constituida por rocas neovolcnicas

plioceno-pleistocenas de los volcanes de los andes occidentales. La

unidad se extiende con rumbo NW-SE apreciandose aparatos volc6nicos

sin distribuci6n sistematica aparente, aunque se puede notar un grupo de

conos volcanicos alineados en direcci.n Este-0este, al NW del Salar
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de Coipasa.

Ehtre el meridiano 699 00' y el paralelo 189 00' se destacan nitida-

mente volcanes tales como los Payachatas y el Majestuoso Sajama

(6.520 m) la cdspide ms alta de Bolivia.

Eh general, esta unidad carece de una red de drenaje bien desarrolla-

da, excepci 6 n hecha con los afluentes del rio Mauri,

hEn esta unidad no se conocen volcanes activos, pero si fumar6licos y

solfataras, testigos de su actividad ean pocas no muy remotas.

Unidad E.- Se trata de una meseta que sobrepasa los 4.500 mts. sobre

el nivel del mar (dato conocido) con inclinaci
6n tanto al naciente

como al poniente; constituye la divisoria de aguas para la cuenca

del PacIfico y la arreica de los salares. Esta constituda por mantcs

de rocas efusivas y piroclasticas (ignimbritas) con intercalaciones

de rocas sedimentarias.

Unidad F.- Afloramientos de rocas magmdticas (intrusivos) conforman-

do serranias con pronunciamiento nitido en el relieve, en tres secto-

res diferentes aparentando discontinuidad. Como ejemplo so menciona

a la Serranfa del Cerro Violeta en territorio chileno.

Unidad G.- Se trata de extensas llanuras de rumbo casi norte sur e

inclinaci 6n Este-Oeste, compuestas de sedimentos sueltos (pie de monte,

fluviales y sedimentos de.terrazas). Numerosas quebradas con diseo

de drenaje paralelo a sub-paralelo, culminando muchas de ellas en

amplios abanicos aluviales como consecuencia de la p6rdida de gradien-

te. Cxrros aislados, conformandp las serranfas de Tarapac4 y Juan de

Morales, del basamento mesozoico.

Unidad H.- Viene a ser una franja estreoha y estrangulada en dos

gotores, que corre paralelamente a la Cordillera de la Costa, cons-

tituyendo el nivel de base local de todas las aguas corrientes que

descienden del Este. Eh la parte baja se acumulan dep6sitos de sal

y nitratos.

&htre los salares se mencionan el Salar de Pintados, Salar de Bella

Vista, Salar Sur Viejo y el Salar Grande; este iltimo enclaustrado

en la cadena orogrdfica cost:eira.



-4-

Unidad I.- La pordillera de la costa corre a lo largo del Pacifico,

con itrusivos persistentes y posiblemente sobre basamento cristali-

no. Eh cuanto a origen, historia y canstituci6n es umy distinta a

la Cordillera de los Andes Orientales que se desarrollan en Bolivia,

Unidad J.-t Ebte: paisaje sobresale de todo el conjunto cubriendo una

superficie aproximada de 11.000 Km2. de dep6sitos salinos.

La formaci6n de lagos con agua salada y de los salares, constituye la

dltima etapa del retroceso. del lago Minchin que ocup6 92.040 Km2.

E salar de Uyuni, 3.660 m. de elevaci6n, ocupa el grea mas baja del

Altiplano. Con una superficie de 9.000 Km2, es el salar mis grande

de los Andes.

E1 Salar de Coipasa de 1.976 Km2. de 6rea y elevacidn de 3.680 mts.

sobre el nivel del mar no tiene desage. Por el contrario,.recibe

el caudal del rio Lauca y otros de la cordillera occidental. Adema's

los salares de Huasco, Surire y CGopasa se hallan en los dominios chi-

lenos.

Unidad K.- Montafias plegadas y fuertemente disectadas por numerosos

rios, originando angostos profundos en rocas predominantemente paleo-

zoicas, que contnian por el Oeste con rocas mis j6venes. Los rios,

vierten su.caudal a la hoys hidrogr6fica del Amazonas.

CONCLUSIONES

Je todo lo expuesto anteriormente, se ha arribado a las siguientes con-

clusiones.

lo.- Eh primer t6rmino, la utilizaci6n de las imagenes del Sat6lite

Tecnol6gico, para los fines de realizar la "Carta Geomorfol6gica" es

de innegable ayuda; pues se pueden delimitar con exactitud las unida-

des.morfol6gicas de cada regi6n.

2o.- La red de drenaje se puede extraer, con el mis minimo de los de-

talles teniendo asl una.visi6n amplia del ensamblaje de los.rfos, pu-
di6ndose a la vez demarcar cuencas y subcuencas de drenaje,

30.- Lineamientos relacionados con zonas de debilidad o fallamientos

se pueden seguir regionalmerte con marcada claridad.
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Los aparatos volcnicos, con sus cr'teres y calderas, impactan a pri-

mera vista.

5.- De excelente visibilidad resultan formas acumulativas (abanicos

aluviales.)
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