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INFORME SOBRE EL SISTEMA VOLCANICO DEL LASCAR4
Por

Lorenzo Casertano·· y Rolando Barozzi"··

ABSTRACT

The volcanic system of Lascar. situated in the Antofagasta province -Chile- is described

according to its morphology. composition of vulcanites and its activity in the past and in the

present. It is a twinsystem composed of two volcanoes one of which is active. I is believed
that hoth volcanoes of the system have been nourished by ramifications of a same volcanic

chimney and that those ramifications have been getting closer and closer with time. It may
he deduced, by what is known in relation to the activity of the active volcano. what can be
considered as its eruptive behaviour. Some petrographic determinations make it possible to

conclude that with the passing years. the emitted material have changed to a greater basicity.

RESUMEN

Se describe el sistema vclcanico del Lascar. ubicado en la provincia de Antofagasta -Chi·
le_, can relerencias a su morfologia. composicien de las vulcanitas y actividad en el pasado y
en la actualldad. El sistema es gemelo y se compone de dos volcanes de los cualea solamente uno

se encuentra activo. Se estima que los dos volcanes del sistema han side alimentados por rami

Iicaclones de una misma chimenea volcanica y que estas. en el tranecurso del tiempo, ban ido

acercandose. De las noticias obtenidas acerca de la actividad del vclcan activo se deduce 10 que
puede ser su comportamiento eruprivo. Algunas determtnaciones petrograficas permitirian esta

bleccr que, a 10 largo del tiempo. los matertales emitidos han evolucionado hacia una mayor
basicidad.

INTRODUCCION

Historia del trabajo.

En un informe anterior se hizo notar, CASERTANO (1959), e1 interes que
presenta para los estudios vulcanol6gicos la zona norte de Chile donde se forma
ron numerosos volcanes modernos algunos de los cuales se encuentran todavfa,
pese al avanzado estado de extinci6n del vulcanismo, en plena actividad.

Entre estos volcanes actives, el Lascar es el mas representative por su actio
vidad casi continua. Por esta razon se realize, en la ultima semana de noviembre
de 1959, un viaje de estudios a la region y se practicaron reconocimientos, desde
el 22 al 27 del mismo mes, a partir de un campamento instalado en I. base del
volcano Estes reconocimientos fueron complementados con las observaciones obte
nidas en vuelos aereos efectuados, durante los dias 19 y 2 de diciembre de 1960,
sobre el sistema volcanico del Lascar .

•a.ecibido para IU publication en julio de 1961.
••Vulcan6Iogo del Instiruto de Geologia de la Universidad de Chile .

•••Estudiante de Geolog(a. Escuela de Geolog(a. U. de Chile.
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En est.t nola se entreguu algullos autcredetucs histru-iros del volcan Lascar,
los resultados de las ob-ervucione, rcah/ad.rs y tamhicu las detcrminaciones petro
gr,-ificas de muevtr:is del IUg-;11" hec ha-, en el In-i ituto de (�eol()g:ia de la L'niversi

d;1(1 de Chile .

.Agrudccimientos.

Deseamos ngradercr aqui a todav las pefson:Js que rontr ibuyeron al ex ito de

('.,[a comi-iou. Entre elias: al "l'l�l()r I){'( ;1110 de la Far nltnd de <:il:IH ias Ftsicas y
.\LttClll;itila'), don Carlos :\fori (;.; al prole-or Pierre Saint Amend: al Rev. Pa
dre Gustave Ie Paige; a la Chile Exploration Company: al Director del Centro

Universuario de la Zona Norte. don Luciano Cruz Coke, y al Comando de la
Fucrva .-\01'('01 de Chih-. partie ulartueute al (;rllpo 8 de Cerro Moreno, que hi/o

posible 100; vuclos sobre los vok anvs actives.

Cabe agradecer t.unbieu 1;:, rnlabor:u ion del �("I-Ior Jaime Silva Garin, del
Invi it uto tie Geologia de la Univervidad de Chile. quien efectuo las determinacio
ucs pctrognlfk a , su pct visudu por el Director del mismo Inst ituto, sefior Jorge
�luil()1 (:ri�li.

DESCRIPCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

Dc la zona.

El sistema volcanico del Lascar se encuentra unos 80 km al sureste de San

Pedro de Atacama. provinc iu de l\ntofaga�ta, entre un conjunto de volcunes los

cuale ... , a prirnera vista, parcecn distribuirse irregularmente, Sin embargo, un

analisis nuis cuidadoso permite situar estos vok-anes sobre cuatro Ilneas sin ron

siderar el alineamiento nl1..1Y evidcnte. de direccion norte-sur, Iormado por los
volcanes comprcndidos crure el Putana )' el Licancaur: croquis de ubicacion,
ligura I.

Dos de las ruatro lineas nnmbradas parecen corresponder a bilurcaciones del
alinearniento con dircccion norte-cur ya cit:ulo y elias estan represeruadas por los
volcanes Licanc.rur, Jurique�, Tor II, Pur iro, Putas, Yalquis, P()tOT, Colachi y Pili

)' por los volcancs Licaru aur. Macon. Hccar, Laguna Verde, Aguas Calientes,
L ..lscar y Rio Xegro. Un tercer alineamicnto comprendc los volcunes Abra, Chili

ques, Puntas Negra«, Ovcro y Laro, mientrns el cuarto engloba los volcanes Tu

miva, Lejia, Miscanti. Mifiiqucs. Tuvajto e Incaguusi.
Dcbido a la (lbpo-:.i�i()n anterior, podna dcducirse que los volcanes enumera

do') est.in sobre dos Iracturas, ambas conrinuacion de 1a Iractura del grupo Putana,

que Iueron postcriormerue uasladatlas por una tercera con direccion mas 0 menos

perpendicular y representada pOT la "grieta de erupcion", individualizada por
BRUGGEN (1950, p:'g. 271;) , ,egilll cl alineamiento de los volcanes Pili, Aguas
Calientes, Lascar, Abril Y Tumisa. Esta ultima Iracturacion puede enconrrar otra

confirrnacion en el hecho de que el sistema del Lascar esta alargado justarnente
en ese senrido.

Touos 105 volcanes indi(ados ue.\cansan subre la potcnle FOTtnaci6n Lipari
lie. 0 Riolitica, BRUGGEN (1950, p. IIH), la cu.1 sube desde la cota de los
2.500 m .proximau.menle en el Sabr <Ie Atacama hasta alc.nzar, con pendiente
algo inferior al 10%, la cota de los 4.000 m s.n.m., donde queda sepultada, en

gran parte, bajo los materiales de los volcanes modernos. (Fotografia I, I;i·
mina I).
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Del sistema del Lascar.

£1 sistema volcanico en estudio es gernelo y se compone de des volcanes cuya
Iormacion y actividad es mas 0 menus conternporanea y de los cuales uno solo
cst.i activo en la actualidad. Ambos son del tipo mixto y. aunque constituyen un

misrno conjunto, purecen haberse desarrollado independientemente y cad a uno

sin una contribucion importante del material del otro.

El sistema volcunico del Lascar ticne forma alargada en semido ENE-WSW,
(on una pequena curvatura concave hacia el ESE. £1 volcan activo esta situado
en la parle oriental y Sou crater, de aspecto similar a un ocho horizontal, tiene
una orientacion casi perfecta hacia el este; el eje mayor mide unos 1.500 m, co

i respondiendo uno, 850 m para el ojo grande y mas 0 menos 650 m para el ojo
chico del ocho,

EI ojo grande representa el antiguo crater del volcan dentro del mal se

notan los restos de, por 10 rnenos, otros <los crateres Iorrnados en epocas posterio
res. Estos restos dejan la irnpresion de que, en el interior del crater mas antiguo,
se Iormo un conetto donde se desarrollo la actividad por cierto espacio de

tiempo,
En 1a actual idad, la actividad se produce en el crater representado por el ojo

chico del oeho, al fonda de un hundimiento de mas 0 menos cien metros. Por la

conlormaci6n de este crater puede deducirse que su eje eruptive se ha ido des

pl.uandc regularmente del centro del ojo grande hacia el pequefio: esto es, del
cste al oeste.

El vulcan actualrnente en reposo del sistema esta en la vertiente S\V. Su

crater tiene dimensiones mils 0 rnenos iguales a las del activo, aunque su forma
es algo dif'erente: en su interior se encuentra un conetto, localizado hacia la par
te central, cuya cumbre representa el punto mas elevado del conjunto (on altura
de 5.640 III s.n.m.

Mientras el vulcan acrivo est.l cubierto de piroclasticos, el apagado rnuestra

pequefias corrientes de lavas que desbordaron desde su crater,

Es probable que el cese de la actividad no date de una epoca muy amigua
)' tarnbien que las manifestaciones eruptivas, de ambos volcanes, se sobrepusie
ron; eS. decir, con toda probabilidad ellos Iueron alimcntadcs por ramificaciones
de una misrna chimenca vclcanica y actuaron en forma conternporanea e inde

pendiente. A 10 anterior puede itgregarse que las rarnificaciones, con el tiempo, se

f ueron acercando.

Segun SA� ROl\IA� (IH96. p. 241). el nombre del sistema deriva de su

forma alargada y angosta, ya que Ia palabrn Lasker, en atacarnefio, sjgnilicarta
"Iengua". En realidad, lengua en atacarncno equivale a lassi segun VAlSSE

(1895) y. posiblernente, el nombre Lascar deriva de cliche vocable siempre en

relacion con la forma del sistema.

DESCRIPCION DE CORRIENTES DE LAVA Y PIROCLASTICOS

En la parte superior del volcan apagado se encucntran algunas corrientes

de lava, de pequeiia extension, las cualcs aparecen en lugares de diffcil acceso y
no fueron reconocidas ni rnuestreadas en detalle. Sin embargo, haria la zona N'V
del sistema del Lascar es posible identificar, mas 0 menos claramente, las siguien
tes corrientes ordenadas desde n1:IS antiguo a mas reciente )' de aruerdo con el

croquis de ligura 2:
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A. Frente de una corriente de lava que apenas alcanzo la cota de 105 4.500
m s.n.m, y que, en el terreno, no se distingue mucho de las que la recubrieron
casi totalmente.

B. Corriente de material piroclastico respecto de cuyo origen no se puede
precisar si corresponde a una nube ardiente 0 a una corriente de barro. Se ex

uende con direccion aproximadamente EW y termina, segun un £rente lobu
lado de mas 0 menos 5 km de anchura, a la cota de los 4.000 m s.n.m. Alrededor
de la cota de los 4.800 m se estrecha a un ancho no superior a 250 m y, a partir
de este lugar, se esparce bacia el (rente terminal.

C. Solamente puede observarse la parte terminal de esta corriente ya que,
haria vulcan arriba, se muestra totalmente cubierta por la siguiente (D). Su as

pecto corresponde al de una brecha volcanica de color cafe ceniciento, con bl...

ques angulosos que alcanzan hasta Y2 m", Los clastos son de andesitas y andesitas
basah icas de colores grises a cafe rojizos, porftricas y con fenocristales blancos de

Ieklespatos. negros de piroxenas y verdes amarillentos de minerales de alteraci6n
indeterrninados. La matriz de la brecha corresponde a ceniza volcanica de color
blanco grisaceo, De acuerdo can )0 observado en terreno, no puede excluirse la

probabilidad de que esta brecha corresponda a la misma Formacion Liparltica
y no a una corriente aislada: en este caso, seria anterior a todas las aqui enu

meradas,

n. Esta corriente aparece limitada por las corrientes mas nuevas E y F Y su

parte inicial no se distingue claramente debidc al recuhrimiento de materiales

piroclasticos posteriores. Cantiene un leucobasalto de color gris ceniciento, porfl
rico. ligeramente vesicular. can fenocristales blancos turbios de feldespatos y ne

gros de piroxenas. La masa fundamental pilotaxitica est.. compuesta por tablitas
de labradorita, Anss- en gran parte maclada segun la ley de Albita y entre ellas
se entreponen granos xenomorfos de magnet ita.

E. Se distingue bien en todo su recorrido y, con toda probabilidad, salio
del coneuo todavia entero del volcan apagado siendo, posiblernente, 1a ultima
manifestacion eruptiva de este volcan, La corriente tiene un ancho media de
unos 300 m y alcanza, a 10 largo de un recorrido de mas 0 menos 5 km, la cota

de los 4.150 m s.n.m, Es de una andesita de color gris claro, porffrica, can masa

fundamental microgranular, hialopilitica, de aspecto vitreo y en la cual se des
tacan confusamente cristales de Ieldespatos y piroxenas negras.

F. Esta corriente de lava es muy nitida y, con toda probabilidad, correspon
de a la ultima manifestaci6n efusiva tanto del volcan activo que la ernitio como

de todo el sistema. Tiene un largo total de 8 km y muestra nn ancho de unos

500 m en su parte inicial can direction aproximadamente NW mientras, hacia
su parte terminal, tiene un ancho medio de 800 m y direccion casi EW. Se com

pone de andesita basaltica, de color gris pardo, porfirica, algo vesicular, con Ie
noeristales blancos de feldespatos y cafe negruzcos de rninerales maficos y de ma

sa fundamental vitrea con Indice de refraccion aproximadamente 1,52.
En Ia misma figura 2 se sefialan otras dos corrientes de lava. G y H, de unos

4 y 3 km de largo, respecrivamente, Ambas fueron emitidas por el volcan actual

mente apagado y no se puede indicar, con seguridad, la ubicacion de elias dentro

de la sucesi6n anterior; en tado caso, son mas antiguas que la corriente E y. con

mayor razon, que la F.
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ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA

En relacion (on Ia individu.ili/acion del sistema volc.inico del Lascar. han

exisrido en el pasado algunas confusiones que pueden d ificuhar I�\ correcta resc-

11a histor ica de su acrividad.
PHILIPPI (1860, lamina 11), indica como volcau Lascar aquel que actual

mente se denomina Aguas Calientes y al cual dicho autor represenra [OIl una

columna de humo, segun expresa haber lc observado el 30 de enero de IH54;
agrega, adernas. referencias a una eruption proclucida en 1848 y de la cual no

pudo lograr pormenores malores: PHILIPPI (1856, 1860) _ Parcce evidcrue que
en el dibujo de PI-IILIPPI hay un error de ubicacion y ello sc dernuestra a l (om

parar este (on una fotografi�l actual del mismo pai ...aje (Iotograf ia 2, figura 2<1;
lamina II). Por otra parte, no se tienen noricias ciertas de actividad del vole.in

Aguas Calientcs y en el m�ipa de DOLL, que acompana la misma obru de PI-II·
LIPPI (1860), el Lascar estti dibujado (On la forma alargada que Ie cs carer

ter istica.

SV:-':DT (190Y, p. 146) afirrna '1"e durante la cxploracion ,lei devicrto de
Atacama, efectuada entre los afios ]883 y IRH5, obvervo actividad volcanica sola

mente en el volcan Aguas Calientes y lam bien en una zona situada al �'E de
San Pedro de Atacama, Pero, es cas! cierto que al indicar el volcan Aguas Ca1ien
tes se e ... taba rcfir ierulo al Lascar actual y clio por runnto el jefe de la romis ion

cxploradora expresa haber visto el L •Iscar ron una columna de hurno en l.r

cumbre: SAN RO;\IAN (IR96, p. 161). De esto se deduce '1ue el Lascar de SAN
RO�I.\:X Y el Aguas Calientes de SUr\'I1T correcponden ambos al Lascar ac tual

y mas aun por el hecho de que SAN ROMAN indica su forma ttpica. SUNDT
en ninguna ocasion menciona al Lascar; sin embargo, es muy poco probable que
en la mism a epoca uno de los autores viera hurnear un volcan que el otro vic
sin Irumo.

EI rnismo volcan Lascar actual corresponde al que BERTRAND (1885) sc

fiala siernpre como volcan Toconado y que cl represerua en forma alargada y con

dos cumbres, mientras individualiza como Lascar, senalandolo en el nlapa como

cerro Lascar, al que actualrnente es el volcan Aguas Calientes. De e-ao se despren
de que el vio signos de actividad en el Ldsc ar actual y no en el Aguas Calientcs.

\'0:-1 TSCHUDI (1859, 1860) visito Ia rcgi{m a mediados del nfio 1858 y
afirma que no era conocido el nombre de Hlascar " dado por PHILIPPI a l \"01-
c.in que, poc su parte, denomina T'oronndo, Fste au tor excluve la erupr ion indi
cada por PI-IILIPPI para el afio IH-tH y preri:..a que la nadiciou no recordaba

ninguna crupcion Iimitaudo ,c. la ac tivid.ul del volr.i n. a emivioncs espor.idicas
de un poco de humo.

De 101 apunres de SA:"\: RO�[A:,\, publicados por SU:-':DT (1�)09), ,e des

prcnde que alrededor de 1875 el Lascar hahria tenido una cri�i .. ex plosiva "arro

jando ceniza 0 piedra pomez".
De acuerdo con ASTABURUAGA (18'1'1, p. �2<j), se deduce que a fines del

siglo XIX tambicn se observaba una debil colurnna de humo sobre cI L;isr:lr, Lo

·EI nombrc del voic;in resuIra escrilo Hlascar ell la I;imina de PHILIPPI asi como cn d

mapa, k'Chado 1854, de nOLL, que particip6 c:n la cxpedid/'l1 de PIIlLIPPL como talilbii"u ell

los mapas que PETER�L"�:\' dibuj6 en base al de D()Ll. �licntra_� n:sulla IIUscar cn ('I lcx[O

de la obra dc PJ-III.IPPI (lR()O) y H];hkjr en acp'c( de la Ilel!a dc PI-{Il.IPPI y PE1·ERI\f.\:\,

(1856) .
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InisI110 vale para los primeros afios del siglo xx en base a RISOPATRON (192-1,
p. 466) .

BH.UG(;E� (19·17, p. 91) menciona una erupcion relativarnente Iuerte en

cl afio 193'3 y agrcga que en dicicmbre del mismo afio pudo ver, desde una dis tan

cia de 60 krn, una pequena columna de humo que se elevaba sobre el crater. En

carnbio, en una manana de 1940, apenas observe una debil columna de hurno
desde el pie del volcan.

De las Iotograflas aereas del Institute Geogrilfico Militar, tomadas eJ aiio

19-16, se desprende que en dicha epoca no habian indicios de actividad.
Por ultimo, RUDOLPH (1953) refiere que la erupcion del afio 1933 Cue

bastante Iuerte y que pudieron distinguirla hasta los rcsidentes de Chuquicama
ta: adem.ls. agrcga que el Lascar est�\-o en actividad iruermitente desde noviern

bre de 1951 hasta enero de 1952.

ACTIVIDAD ACTUAL

De las informaciones logradas en el rnismo lugar del volcan se desprcnde
<Iue en los ultimos alios, probablemente desde la crisis crupriva del afio ]952, el
Lascar ha manifestado mas 0 menos Ia misma actividad observada directarnente
a fines de 1959.

En el transcurso del tiempo que permanccio la comision de estudios en el

terrene, se vio salir del crater del "olean activo una nube de vapores blancos,
mas bien densa, la cual se elevaba mucho sabre el borde del crater. Con eierta

cnnrinuidad, la columna era reforzada poc pequefias emisiones correspondientes,
seguramente, a explosion de burbujas, A intervalos de 4 a 5 horas se producian
explosiones bastante fuertes, distanciadas unas de otras en unos cinco minutos,

que se prolongaban por alrededor de media hora.

Las cxplosiones nla�-OrC'i fueron notadas a Las 11 :30 horus del ella 23 y a las

]2:00 horas del ella 26 de noviembre de ]959. Durante este ultimo ciclo la nube
sc eleva un par de centenares de metros y se habria elevado mas todavla si un

viento S\V no hubiese dispersado las cenizas: junto con las substancias volatiles
dcbcn huber ... ido arrnjada, renizas y lapilli que dicron una coloracion gr isacca a

la nube.
La actividad continuo. en la misma forma deso-itu. basta cl 2R de matzo de

]960 cu ando se produjo una crisis explosiva que cluro tres 0 cua tro <lias. Esra

c r isis fue arompafiada tie movimientos stsmioe que. lueron sentidos el dia 28
de mnrvo en cl pucblo de Toconao. distarue uncs 40 km del vokan. Scgun in for

rnaciones recogidas por cl Rev. Padre LE l',-\)C;E (19fiO), las manifestuciones mas
violen tas se produjcrou el 2R y cl 31 de marzo cuaudo hubo emision tie renizas.
lapilli y pequeflas bomba-. ;\1 f inali/ar e-, ta rrisi'i. los dos tercios superiores del
cono estab.m cubiertos pOI' un manto hlanqueeino.

Durante una excursion realizarlu el 2·1 de julio de 1960, se constato que el

material caldo en el rues de marzo hahia siclo dispersado por el viento, por 10

menos en la mitad inferior del COlla; para la fecha del 24 de julio de 1960, sola
mente se no to Una dcbil columna de \""por que salta del crater y que era refer

zada, a intervalos superiores a una hora, por pequeflas explosiones ellyo humo

apenas sobrepasaba el borde del crater antes de disiparse eomp]etamente.
I)urante los "ueins efet tuados en los dos primcros dias (1e diciembre de

1960, se obscrvo acti\'idad funlar61ica di(undid41 al fonda del rr.iter activo y casi
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al centro de este, una emieiou de vapores color blanco que represenraba la
artividad principal.

CONCLUSIONES

a) Sobre Ia actividad.

Pese al desmentido de VO:-.i TSCHliDI (lR5'l. lR60) , creemos se debe dar
crcdito a las informar iones de PHIIJPPI (1860) sobre una erupcion de cierta

potencia ocurrida en la rnirad del siglo XIX. Esto podr Ia estar ronfirmado por la

corriente de lava F que no debe SeT muy antigua y esta rou)' poco meteorizada,
presentando. por otr a parte, signo'i de vegetacion solamente en una zona con

mater-ial precxistentc y que la rorr ierue de lava rodeo (Iotografia 3, lamina fir) .

. \dem;i'i, parece dudoso que e-t.i r orrien te h<l)'o\ su!o emit ida en una erupcion
posterior, de Ju cual no !)C tienen noticias.

Parecc cierto que la acrividad h ivuu-ica del Lasr ar debe ser atr ibu ida unica

mente 31 volean actu a lmente activo, ya que la corriente E, la cual cerr6 toda la
ar tividad tiel vole.in occidental. "eri:, anterior a la corriente F que, unicarnente,
cerro Ia activiclad cfusiva del vnk an oriental.

Puede establecerse, entonres que durante Ia scgunda rnitad del siglo XIX

Y en el (UI"')O del actual, el vole.in ncnvo del sistema, conocido normalmente co

Inn Lascar, tuvo una actividad de v;q)()re.., ravi continua y tam bien algunas crisis
de las cuale, se t ienen not ic ia, Cidedigna'i par;\ los alios 1933, 1951·52 Y 1960. Es

probable que sc hav a proclucido on-a (ri�i., alrededor del aiio 1875 y de la cual
S:\:\' RO\L\:\" (1911, p. H9) recogi(') datos una dct cna de afics mas tarde.

Por la conformacion del crater activo, se deduce que las ulrimas manifesta
ciune ... no produjeron conierue-, de lavas. n i viquiera intracratcr-icas. La ultima

crupcion efusiva, matcria livada en la con-icnte de lava F. represento una elapa
fundamental en la vida del vole.in por ruunto. dcspues de esta, torno un com

portamiento eruptive dilerente del <ulterior.

[I comportamicnto actual se pucdc caracterlzar como una ernision continua

de vapor que va aumentando, (on ciert a regularidad. hasta alcanzar una crisis
exploviva a 101 cual sigue una pau');\. En lo-, ulrimos tiempos, las pausas fueron

de dural ion 111;1\ bien corta y (£I'1i sin cl ce-,e total de la emision de vapor. Sin

embargo. es probable que cunndo '1C produjcron los dcsplazamientos del eje erup
rive las pau..,as hayan sido de nlayor durac irm y (on un cese pr acticamente total
de las manifestur iones exter iores.

b) Petrograficas,

De los an.llisls petrogr ..lficos senalados en el Anexo, debe concluirse que no

existe gran diferencia entre las diversas vulcanitas: pero, al intentar una varia

cion de las caracterfsticas del material emitldo a 10 largo del tiempo, pareee exis
tir una tcndencia a pasar de amlesitas a basaltos: es decir , de mas acido a mas
bdaico. Se destaca, adem.is, que el unico material anatizado correspondiente con

toda scguridad a explosives, muestra G, co; el mas basico. 'Todo esto concuerda
con 10 expresado acerca del vu lcanismo chilcno en general, CASERTANO

(1959) .



- 3i5-

REFERENCIAS

ASTABURUAGA, F. S. (1899). Diccionario geogrMico de la Republica de Chi
le, 2' ed., Santiago de Chile.

BERTRAND, A. (i885). Exploracion de las Cordilleras del Desierto de Ataca
ma. Anuario Hidr. Torno X, p. 3.

BRUGGEN, J. (i947). Geologia y Morfologia de la Puna de Atacama. Santiago
de Chile.

BRUGGEN, J. (1950). Fundamentos de la Geoiogia de Chile. Santiago de Chile.

CASERTANO, L. (i959). Sui vulcani attivi chiieni. Ann. Osserv. Ves, Serie VI.
Torno 3, p. i55.

LE PAiGE, G. (i960). Carta personal y comunicaciones orales.
PHiLIPPI, R. A. Y PETERMANN, A. (1856). Die sogennante Wiiste Atacama.

Peter. Geograph. 1\1 itth. p. 52.

PHiLIPPI, R. A. (1860). Viaje al Desierto de Aatcama. Halle en Sajonia.
RISOPATRO:\', L. (1924). Diccionario Geografico de Chile. Santiago de Chiie.
RUDOLPH, W. E. (1953). EI azufre en Chile. Rev. Chil. Hist. y Geogr. NQ i21.

Pag. 107.
SAN ROMAN. F. J. (1896). Desierto y Cordilleras de Atacama. Santiago de Chi

le. Torno I.
SAN ROMAN, F. J. (1911). Estudios jeologicos i Mineralogicos del Desierto i

Cordillera de Atacama. Santiago de Chile. (Publicado POI' L. SUNDT).
SUNDT, L. (1909). Estudios jeologicos i Topogr:lficos del Desierto i Puna de

Atacama. Santiago de Chile.
VON TSCHUDI, J. J. (1859). Uber einige elextrische Erscheinungen in del' Cor

dilleras del' Westkuste Siul-Arnerika's. Sitz. math. natur. Klasse Kais. Akad.

Wiss. Tomo 27, p. 575.

vo» TSCHUDI, J. J. (1860). Reise dutch die Andes von Sud-Amerika: von

Cordova nach Cobija im J. 1858. Erganzungsheft zu Peter. Geogr. Mitth ..

p.27.
VAISSE, F.; HOYOS, F.; ECHEVERRIA, A. (1895). Glosario de la lengua ata

carnefia. An. Univ. Chile. Torno 91, P: 527.



ANEXO

Dcscriprion de Fotografias



LAMINA 1

:�----------------------------------"--r- � -.r'------'

Fotograffa 1. Quebrada de Talabre y sistema volcanlco del Lascar. En la quebrada se notan

los afforamientos de la Fonnaci6n LiparHica.



I.A�fI:'IOA II

Fotografia 2. ViMa tomada el 24 \ II / I!lfiO.

Figura 2·a. Dibujo de PHILIPPI.
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