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Co idernmo l~ es rr do t ner e 
n dete ini o g ogr fico categ6 

rico e imp rativo. L condici6n na= 
tur 1 olo ofreca una ba~ , e o sí 
in ispon ble p r 1 vid~. Los as
p ctos eo¡r flc 6lo re resent n 
potencias 1 tontea pero nin u a - -
f erz activ . 1 ho bre puede apro 
vechar e t b se m t ri 1 y conver= 
ttrla en poder si capaz de hacer 
lo, lo que dopende d su grado ~ul= 
tural alcanzado. 1 e acto geocr4-
f~co es lat nte y nunca actd por -

t s6lo, no es destino. No hay a4s 
destino ob~e la tierra ue aqu 1 = 
u el h bre 1 o se d • 

jt A 
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6rica del Sur, o m jor Am.rice 
L tina, nec sita independizar ca 
dn dt 4s su polttic de las iñ 
flu nciaa tanto de loa atados U 
nidos de Norteam rica, como del
COtaunia.o. Para ello debe luch r 
en un esfuerzo universal, con el 
-'xi de integrae16n .y con pro
gramas J si te as, no copiados -
de ln influencia yanqui, rusa, o 
de cualquier otro pata, sino a--
aptadas y apropiadas a sus cir

cunstancias, a fin de organizar 
las estructuras mfs adecuadas pa 
ra 1 archa hacia el desarrollo. 
Solo asf. podr4 tener v rdadera -
influencia en los destinos del -
mundo y lograr 1 verdadero bie
nest r de sus pueblosr 



C A P I T U L O 1 

L ü L O N 

1 • - G · ~KA IA HE P ~C'l'O iUJN;)O. 

a. Longitud y latitud de su ext 

L~ Am6rica d 1 Sur se extiende, si sa tien en -

cuenta sola.ente la ·ole continental, desdo Punta 

Galli.n s en la Península de 1 Ou jira, (12°3o• -

de latitud nort ) basta el Cabo de Hornos (560 la 

titud sur); y con r laci6n al meridiano de Gre n

N1cl entre los 35°5' oe t • en el puerto costero 

de Pernambuco, Brasil y los 81°03' Oeste en la -

Mllente costanera d Punta Parifias, cerca de la_ 

oblación de Negrito en la provincia de Puira,re . 
pdblica del Perd. Desde luego esta demarcaoi6n su 

pone que 1 s tierra ubicadas a partir de las Is~ 

lA Oreadas hacen parte de la Ant4rtida, que ya -

no se considt)ra territorio de Sud 4riea . a pe--

sar <le qu haya n llas p se iones de Chil y A!, 

R&ntina. 

b. Ubicación con I~laci6n al -misf rio. 

{ ) Sud Aa&rica y los tr6p1cos. 

La .mayor Rarte de la América del sur se halla 

dentro del h~mi ter1o austral y en la Zona T6 

rrida. Como puede verse en el mapa No. 1 su -

extr ao ~eridi~nal que es Cabo de Horno no ~ 
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avan~ hacia el olo Sur aia de 58°. Bata s1tuaci6n_ 

el continente contrasta con la a1tuaci6n de Europa_ 

y Norte Aalrica, situadas casi e letaaente al N --

1 trópico ~ C'ncer y que avanzan hacia el Artico, 

mucho de qu la frica del Sur hacia el Ant4rt1co, 

hasta el punto de ue ai trazlraaos el aralelo S6 -

Nort , quivalente a la a1tuac16n del Cabo de Hornos 

hacia el Sur, encontrartamos que es aeridiano atra

vesarla al Reino Unido de la Gran Bretaft& por el Ca

nal del Norte, dejando hacia el polo caai toda Baco~ 

cta, 1 -'• al este a Dinaaarca caai coapleta, loa -

Paises B jos J una aran porci6n de la Buaia del or

te, incluyendo loa antiguos eetadoa de atonta, Let~ 

nia 1 Lituan1a (ho» de la URSS); de aan•ra que uro-

' caat toda el Asia J la inaeJUI& ... ,.orta de Norte 

Aa6rica quedaD al Norte del Tr4p1co de Ciocer . 

En cambio en ud Am6rica encontraaoa dentro de la zo 

na T6rrida a Colo•bia, Yeaezuela, laa Gaayanaa, Ecua -
dor, la tnaensa aayor1a del Braall, el Per4, Bolivia , 

una porc16n considerable del Nort de Cbile y la mi

tad del territorio P&ra1uayo. El reato del Continen

te est4 en la Zona Te lada del Sur y coaprende, el_ 

Uru¡uay, la aayor parte de Chile , la aitad del terr! 

torio del Para¡uay y una baata zona de la Arcentina . 

a auy arande la influencia que esta ub1cacl6n ejer

ce sobre ud Aa4rtca en relaci&n con su cllaa, ue -



a vez influye en sus habitantes tipificando sus • 

recursos humanos y su agricultura, sanaderla, fauna_ 

y otros r curaos naturales y su explotacl6n, como se 

ver' en capftuloa sucesivos. 

(2)Sud Aalrica 7 el ealsferio occidental. 

Sud Aafrlca at4 al oeste de Greeawicb, junto con -

rica .del Norte, A.,rtca Central y Groelandia. 

E ta situac16n tiene influenci en el clima por las_ 

corrientes d 1 aire y si se tiene en cuenta la dis-

tribución general de los mares y continentes, PU!. 

de a reci r la .influencia d esta ubicación a travfs 

de los literales e y d de este capitulo. 

c. 1tuaci4n con relaci6n a otros continentea. 

(1} La Am4r1ca del sur y su Continente. 

1 continente americano se e noce en la fisiograffa_ 

co o el conjunto formado por dos enlnaulas mur ara~ 

des unida por. el !tao de ana•'· in eabargo, la -

p labra "unidas" ea en este caao aur relativa poro -

cuanto, aunque au contoraaei6n flsiea auestra la fa

ja de tierra estrecha y alargada que conforma la Am4 

rica Central, la naturaleza de las .. lvaa chocoanas, 

el llaaado tap6n del Darlfn y otras circUDatancias -

d 1 orden a•olr4fico , huano, ba.n hecho c¡ue clesde -

los tieapo• del de cubrlaiento, la coaun1cac16n o u-
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nl6n entre Norte y ud Am4rica baya ~ido hecha -

por la ruta de naveaacl6n d 1 Mar de 1 s Anti-

llas, que han ofr cido en sus islas ade 4s de - -

puerto co edor • y pintor eo , lu are de rea

ba t c1a1eoto d la eabarcacion e, sitio de tu

ri o J materia primas para el comercio. Se pu -

de d e1r con prop1 d d · ntonc , que la uai eo

tr Norte y Sud Amir ca ee lo ra a trav•s de lae -
Antilla y qu a 1 

lu tros · 4 hasta qu 

r4 por lo 

baya vencido el -

tapcSn 1 arl n y la eelva hd.ed que circunda -

el lo Atrato ara ue l carret r Panaaericana_ 

sea una re lid d. 

s61 ent , la un16n in ed1ata entre_ 

los extreaos que e tocan d 1 s dos enlneulas • 

porqu entre orte Amfric , las Rep4bllea Centr2_ 

a erieanas y Sud Aafrica e~isten auctias otra fo~ 

de un16n. Asf pod s hablar rutas urft1-

s que ueven personas y hacen coaercto; del en-

6reas qu unen los prlucipales -

centros urb nos e indUstrial a d Sud Aafrtca con 

los S t portante p rtos ••reos de D. uu. ' ca-
nad4, lfxico y Centro e lo• muy 1 or-

tante de 1 t cnica al• rica (cable• .. rtnoa) y 

de los sistema de coaun1caci6n inal,abrlcoe, 1n

cluy ndo los servie1 a de radlo y la comuntcaci6n 



por TV, ue eráit16 loarar en ud Amlrica la ia4 -
en tratda ~~ loa u. uu. basta Huato desde la:... 

superficie lunar. 

Esta proximidad entre las Aadricaa en un mundo -

ue al decir de Toynbee ea "cada vez -'• pequelo", 

constituye la redenoi6n de Allfrica del Sur, por .... 

os razonas tundaaentales: la proxt.idad a loa B! 

tados Unidos., in lscutlbleaenta, el pata COD -

jor estructura y fortaleza econ&.ica 1 el • d•...: 

alto grado de a•ance t'cnlco cientttloo y por ue_ 

son Centro y Morte Aalrlca loa dntcoa veclnoa cer 
~-

canos para la Am4rlca del Sur. 

Conviene aqu!, deteniaar un aspecto de separa- -

c16n utro las A•4r1cas, contrario al acerca•len

to ffsico geoar4:ti.co. Se refiere este a la separa -
e14n antropogaocr,fica, que a juicio del ee6arafo 

alem4n OSCAR SCBMIBDER, divide a Alalrica, no en -

tre cciones, sino en doa, cuyo lfalta difiere_ 

considerablemente del que separ a Norte de Cen-

tro Aalrica por el ItB11l0 de Tehuantepec y a Cen-

tro de Sud A• rica por lo lfaites entre Colo.bia 

1 Panamd. Al efecto el autor cltado dice textual

mente: " ••.•. considero ca.o froatera aerldioaal-

Norte Aa6rlca, a la ¡rda llnea divisoria oultR 

ral-seoar4f1ca que hoy separa al Norte Aualosaj6n 

de la Aadr1ea Latina del con iueute, pu& este lf 
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mite epara dos undos diferentes•• (1). atoa un 
/ -

dos di erente eattn parados por raza, costua--

bre , lengua, caract res humano y en aucho por -

creencia 1 re11i16n. 

'La Am4r1ca C ntral y la del ur -coatinda CHMIB -
DER-, fueron colonizada todavla •n el eeplritu -

del medi~vo ardfo por e ropeos del sur, y en ·~ 

abas reatones ctualmaDte los lndf¡enas al lado -

de los mestizos forman la aaaa de la pobl&c16n.Lá 

europeizaci6n de Amfrica del Nol'te fui m.ucbo Ida_ 

radical, re lizada por pueblo~ ger.«Dicos. lni 

c16 m4 tarde la colonizaci6n de la Aa6rica Cen-

tral y del ur, y principalaente e llev6 a cabo_ 

en la 6poea d 1 indUstrialismo, con todos los e

dloa auxiliares do la t'cnica moderna'' (2). SOn ... 

auodos diferente , organtzados, conquistados, co

lonizados, poblados y orientados por naciones eu

ropeas de car4cter y cultura dlterent s y que por 

lo tanto evolucionaron de aera taabiln dlferen-

te con la intluenclas y resultados que conocere

mo en suc sivo capltulow del presente trabajo. 

(2) La Am'rica del Sur y otr .a Continentes. 

Si obeerv oa un .apa uncli encontrareaoa que: 

(a) Uua lu enaa extens16u de aaQa aepara a Sud A• 

a4r1ca del continente Asi,tico y Australia. 

(b) lurop , queda mucho a4a pr6x1aa de cualquier-
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otro continente exce tuando Australia, que de 

Sud Am•rlca. 

(e) El Af rtc est4 considerablemente separada de_ 

Sud Au6r1ca, aunque enos que de Horte Am,ri

ca y Australia, pero esta proxiald d es la -

QUe eno favorece a· un continente P9r cuanto 

lo$ jores tnd1ces de desarrollo y cultura -

st4n en el eontinente europeo y en Norte Aa~ 

rica, que felizmente tiene una distancia r••! 

mente pr6xima, especialmente con la parte tr! 

p1cal del cont1nent sudamericano. 

Estas con ideraciones de ituaci~n. continua

r4n t niendo viaencia por aucboe aftos todavta, 

porque, aunque loa aiateaaa de comunicaci6n ! 

nalbbricoa, la radio, la telev1e16n , la nav!. 

gaci6n y la viaci6n hacen cada vez aa)'ores -

prodigios, estos medios tienen por delante t~ 

dav1a auchas etapas de evoluci6n y lo que es_ 

ús de éonsiderar, aunque poneD. a Sud All'rtca 

al alcance de los centros culturales avanza-

dos, 1 todavfa 11 1tado desarrollo de nueatro 

contin nte hace que esos centros culturales -

ot4n adu lejos de nuestro alcance cuando la 

iniciativa p ra buscar comunicacl6n sal&a de 

nuestra parte. 

d. La Am4rlea d 1 Sur en relaci6n con loa oceanos (Mapa 
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n4aero 3-Rutas aar1timaa del aundo). 

{1) Oe~ano Atl4nt1co. 

El lo d Su All6ric ue apunta por 1 orlen -
t h ia el Africn di i Gran Ocfano en dos 

cuen aa deti 1 as a la cuales tributa el eontl" 

ent • l pu to de iv1ai6n odr!a aelalarae en -
1 Cabo e ao Ro(lue ( raall). 

(a) La éuenc ptentrtonal. 

ituada de de San Roque hasta Panaú, tiene_ 

tres consideraciones de i•portancta: una es_ 

1 ventaj d su proximidad al Canal de Pana -
~ que le permtt llegar a lo puertos nort! 

a ericanos del Oceano Paclflco r4pidasente ; 

u cercanla a la costa oriental -

de Norte..,rtca, Ceatroaa&rica 1 Buropa, ea -
ralac16n co otro puertoa del ontinente y_ 

la tercera el cbo de ue sobre ella de .... 

boca el Rlo Aaazot •· Xs e rlo, cuyo caudal -
de a¡ua , oxtensi6n inmen cueac une tan 

r nde p r 6 sur, 

tts ~ t 1 magnitud que sf. u.iraaos con Yi:s 6D 

veruiaua 1 tuturo do in1o por parte del b~ 

e de u e ene~ 1 la explotaoi6n de su ri-

queza. &iJ1 como .$U condición co1110 vCa de na

ve ac16o y de salida a los dos oe•auos, no -

.. podrf. calcular la r nde del paisaje -
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cultural que dar4 lugar, qut•n sabe cuan--

to a floa de u•• de hoy. 

ato bace peusa:r en el B aail con su creclen -
te de rrollo y la ft&gnttud de us recursos_ 

eaforz4ndos por continuar 1 pol{tica expa_ 

. ioniatn del Bar~n de Br~nco , asta alcanzar 

en su territorio polftieo, costas obre el -

Pacttlco unidas desde luego 

arteria del Amazona • desd 

or la lmaenaa. -

cuyos tlltiJloa tra -
o nav gabl , que ueden sor inore ntados, 

hasta el oc ano tranqQ{lo que asoab,ar4 a -

Bal oa e61o quedan e casos ail 11 l011.etros e 

di.stanc.ia. 

{b) La vertiente meridional. 

Situada de d San Roque hasta el Cabo de Bo!_ 

oos, ~a parte de un de 1 s v! s de aayor -

trfttco marttimo en el undo. Nos referlmoa_ 

a 1 que un Europa con lo puertos d Argen -
tina, Brasil y Peraguay. Pero tiene esta -e

cu nca la desventaja de qu d sde el Brasil_ 

es largo 1 e ~ino a se ~ir ara navegar en_ 

el Pacifico y cualquiera de los puertos d 

sta vertiente est4n mds lejoa de loa uer-

tos de uro a y E .uu. qu~ los de la vertie~ 

te norte. 

rece especial consider e16n n esta cuenca. 
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el tributo d Mar u Plata, a1n duda la cue~ 

ca jor desar1·ollada de udadrica y arte-

ria b d 1 desarrollo de la Araentina, Pa

~ g ay y Uru¡uay. 

(e) 1 M r d as Anti as. 

Llam~tdo el mediterrttneo de Am,rica, es el 1_ 

zo d un16n inmediata entre las Aá&r1cas y -

pueoe r, por sf mi , un paisaje cultural 

de r n 1m ortancia con id rado co.o un todo 

con los palees que tlenon costas sob~e 41. 

A este r eto dice 1 General JULIO LONDO-
• 

o~ " or lo gen ral, todo r interior ba si -
do ba•e de una o varlaa civillzaclones. Doce 

de ellas naci ron e el mediterr,aeo, pero -

no ba auratdo a4n la c1viltzaci6n del Caribe. 

'' •.•• ( Se tr ta de un ~ttar de 2' 5 4.570 laata. 

cuadrados con una ten 16n atmostfrica de las 

4s not ble que dan en el mundo, con sus 

'poca lluvl y de sequía perfectamente -

determinadas y eon un rlgimen de vl.entos qu 

se uc den peri6dica nte in alteracl6n. La 

fauna la flora m•rlnas son extraordinaria-

ment abundant R". '' i se observan loa con--

tornos de este mar se nota que la arulrnalda_ 

d isla que forman el limite septentrional_ 

arranc de la Aalrica Central y, trazando un 
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inaanao arco va a morir a Trinidad, a solo -

10 illa de las coataa ve ezolanaa . La se 

,jam~a y co plemontaci6u de los productos , laa 

ca1acterlati~as raci los, a forma de vida y 

4 trabaj , parecen indicar ue todos lo& --

paiaes (,4U ord4an ese ..ar deberían :formar u -
.na uniúad, pu4s po1· s lo est hecho alcanza-

r1a un fu rza y una ortaneia inaensas , 

fueren cuales tueren, los ramos que e to a

ran como vinculo fundamental para hacer la -

uni6n ' (..>) • 

Y s qu su poaici6n entre las dos Amdricas_ 

ba ligado a 1 Antilla , las Baltana y la -

Veninsula de Elorida r las costas de M&xico , 

Col bia 7 Venezu•la, a la historia del de--

&envolvimiento da rica. In 1• &poca prec!!_ 

loabina los nabi~autes e laa AD~illaa lle¡~ 

ron de de Florida. (Cibonay .. a) y AaArica del_ 

r (Arauco~) , y confo~ ron el tipo racial_ 

de los Caribe encontrado por los descubri

dor s que iniciaron por e ·te mar 1 conoc1--

1ento del ~uevo Mundo. De pu4s del descubri 

iento el compleJo del Caribe a1rvi6 de tra!. 

polln para la conquista de tierra firae. Bn 

la colooia iuf 'el paso obligado de todas la 

rutas de naveaae16n entre Europa y el conti-
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t aaer1 ano tanto ara 'las nuevas ed! 

e n s de con uiata, coao para el traDaporte 

d los prodUctos a la Metr6pol1, Y Actual••!!. 

t igue al ndo una de lae 11neaa Aafrica-Bu 

ropa de e erc1o internacional aarftiao aaa_ 

laportante y ruta de Aalrica para su coauni• 

cacl&n y transporte con el aundo. 

Final nte anotamos 1 eran importancia 11! 

tar de este mar, scenarlo de las luchas aa

rftbuls entre In¡laterra r apafta en la 4po• 

ca d la Colon1 1 en dond desde 1. o ba ~ 

ta 1.700 loa filibuateroa, bucaneros y cor-

sarios :forjaron episodios leaeadarloa en sus 

islas y costas. Luchas sobre su mar fueron -

ostenidaa por franca es y e~aftoles contra_ 

Inglaterra y Holanda, al punto de que los -

uertoa en tierra firme y las lslaa Antilla

nas caabüban d duetlo con ds rapidez de lo 

ue en aquel tieapo corrfan laa noticias . 

Bn 1.783 loa ln¡lesea ocuparon la Habana que 

lueao canjearon a loa Borbonea por la Flori

da 1 -'• tarde, en el afto de 1.898 apafta -

perdi6 una batalla naval contra u. uu. a P!!, 

coa k116Metros el r de Cuba, por la 1Dde-

ndenc1a de este paSs, aunque fuer la ver-
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era tntenct6a ortea r1cana det der el pr~ 

d 1Do e tr t4gtco del tfo aa sobre el Cart-

be. Y e la 1 Cart ba eldo testigo de 

doa e !sodios de cona! r c16n relativos a -

su iaportancia strat ¡rica, el pria ro el -

protasontzado por un ¡rupo de cub nos tlu 

rta ente re ldados por Eennedy que a la --

postre reault6 vacilante y responsable de 

que los aue oa de recou ulata de la tala se 

hubieran tornado en la cat,atrote de "Coobt-

noatt; y la otra cuando el •1 pr al n e , 

esta vez ecldtdo y " r de al al•o, re-

ao1v16 una cri la undtal bl ueando a Cuba_ 

frente a la aMn de ba .. a •!litares rusas, 

(1. ) sin nin ~ int rv nc16 polfttca 

1 eatado e bano, dueft del territorio. 

(d) Otras consideraciones importantes. 

n relaci6 con el oceano Atl.nttoo en con-

junto .w. hanaha , ge6grafo 1nsl4s, doctor_ 

en ciencia de la econo•fa y hombre de reco

nocida solvencia cientffica oo afirma: .. Adn 

cuando o desaguar casi por completo en el -
Atl,ntico, Aa'rtca del Sur aerfa tributarla -
d este oc4ano de bien que del Paclf1co, ya 

que su costa NI foraa el bord aeridional -

del Atl4ntico d 1 Norte que bafta Europa Occt -
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dental y Norteaa,rica oriental, ientr s u_ 

costa oriental del Atl4ntico ridional es -

ent alea z da de de la parte cciden-

tal viejo aun o" (4). 

n 1 apa o. 3, al que ya nos bemo refer! 

do, queda esta verdad manifiesta. 

(2) ceaao aoftico. 

L coat occi ea a de Suda rica eatl baftada --

or el a ra oceano del aundo y al parecer, 

el oeeano que tiene un aayor orvenir en el des~ 

rrollo d la civlliz c16n universal. n efecto -

la prolon¡ac16n de 1 soberanla de EI.UO. hacia 

1 occidente, haat alcanzar osesiones sobre el 

esaisferio oriental, alladido a la potencia y vel! 

cidad de la eabarcacione modernas, la riqueza_ 

pesquera y sub rln d 1 aar, el flor cla1 nto -

del Jap6n, el cr cimiento de loa puertos de Norte 

y Sudaa,rica en este oceano y la extensa red de_ 

vfas artt1.as que lo cruzan, bacan d 1 Pacifico 

no ya un ele ento 

la cual, dado los 

si o el ttrea hacia 

las posesiones aa-

rit1aas J la necesidad de expans:lcSn de los pue-

blo , han vu lto la mirada los nac1on s. 1 seftor 

Gen ral Jullo Landofto, concept4a lo 1¡u1ente 

bre este te•a: ' ••• las agrupaciones huaanas si-

tuadas en las orillas de este mar adquirieron d 
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re ente cifras f bulos s hasta venir a constituir 

laa dos terceras partes de la poblact6n mundial. 

Lo .uu. con su ct antezca otencia industrial 

y con6aica dejaron . ser la nact6n del Atl,n--

tico y empezaron a desplazar aue ~as hacia -

el Pactftco: Rusia es cada d1a d.a, una pot neta 

oriental y su influjo poderoeo 1 aterrador ae --

aueve en dtrecci~n a ea aar: lo 

ricano , c¡u e renden que est4 por lle ar l -

era d 1 Paotfico, toaan toda la medida para -

dts r su futur ¡r ndez ·• (5). 

Como u de verse en el aapa, el Canal de Panaa4_ 

deja sa ida libre hacia el pacif co al tr,fico -

aarttimo de uropa, Africa y Am'rica Oriental 
' 

que uede d splazar e d sde las co ta eafrenta

daa n 1 Atl4ntico y permite el movimiento m4 

r4pido de e baroaciones adn desd las costas del 

Sur del Asta y desde las costas del Africa hacia 

loa uerto sobre 1 Pacifico de Am rica del No~ 

te y d 1 Sur. Por raz6n de anam4, prlcticamente 

toda las A ricas tienen t4cil aec so al Paotti 

co 1 e proyectan aejor s y m4s p:Jioa canale _ 

sobre la f ja ¡o ta d la •ric Central, que 

llenen las aspiraciones de crecimiento en los me -
dios de la nave¡aci6n del futuro. 

Ti nen costas propias J puertos sobre el Pac!t1-
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co varios paises de la Am4rica del Sur; llos 

son: Col bia, cu dor, Perd y Chile. Las aspir~ 

cio es polftte s d otros paises tales como:Bol! 

via y B~astl bac n preveer que buscar n posesio

nes costeras sobre este oceano y Argentina ti ne 

f4cil acceso 11 por el Cabo de Horno • PUede -

verse entonces c6 o el desarrollo general de to

dos estos pai s est4 rlentado o influenciado -

or este oceano con la sola excepci6n de Colom•• 

Bia, qu ba descuidado sus puertos sobro el Pac1 

f1co. 

Se prevee un futuro prodigioso para este mar que 

el seftor Gen ral Londofto denomina "El desperta- 

dor del Pac1f1co" . 

ud Aa4rica y los centros cultural s e industria 

les del mundo. 

Sudaa,rica no ha visto todav1a florecer en su - 

continente una civilizaci6n cuya cultura influya 

de un maner determinante en los destinos del -

undo. Actual ente y como podr4 apreciarse al f1 

nal de este capltulo, sus paises ás adelantados 

st4n adn en vla de desarrollo y dependen en mu

chos aspectos: econ6mico , científico, cultural e 

industrial, de culturas m4 avanzad s. El senti 

do exp nsionista de los Estado Unidos, unidos a 

sus relaciones internacional s basad en asp cto 
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eon6 icos y cient1f1cos, hacen que todos loa --

al de Sudam6r1c , dependan para su desarrollo 

de 61. El procelitis o adelantado por las ideas_ 

sociali tas y especialmente por los comunistas , 

dlr cta ente apoyados desde Cuba n los "dltimos 

a os, no han ej rcido a juicio nuestro, una in-

flu neta definitiva en la d1recc16n polltica , e

co 6 tea y cultural de los paises de Sud Am6rica, 

1 bi n han intluldo al¡o mis n el orden de a¡! 

tac16n social, ~racias a la beligeranci de sus

llder . Al par cer, la e usa principal del fra 

caso oci list en Latino Am6ric es que su ideo 

logia no ha logrado adentrar en la conci ncia_ 

de ningdn grupo diri¡ente e importanci • 1 triu~ 

fo de lo partidos •ocial-dem6erat -cristianos d 

V nezu la y Chile, se parece mucho m4s a un cam

bio de expresiones polfticas y deaocr4t1ca del 

pod r, a un cambio substancial hacia sistemas so 

ciali taa. 

En el aspecto cultural. los centros europ os e-

j rolaron un gran poder dn despu6s de 1 s gue--

rras de lndepend n~ia 

in ebargo hoy 

n los Estados Sudaaerica 

n dla s6la ent algunas s 

f ~ superiores el p nsamiento univ rs 1 lle-

gan basta nosotros a trav4s d las universidad s 

y las clases cultae. La civilizaci6 nglosa.jona 
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e h venido d Norteaa,riaa con mayor tu rza, _ 

cOJDpaft ndo las inv rsiones y a los pr sta os -

de aa ' 1tales, gracias a nuestra ubioac16n con re 

lac16n a Washington que hemos explicado anterio~ 

ente y a la potencia con6 ica de EE.UU. 

e 1 ub1cac16n, de arrollo comparativ i or-

tanci de loa centros culturales e tndu tr1ales 

de Sudam6r1ca se bablarl en d t lle en el Caplt! 

lo VIII, d 1 2a. arte de este estudio. 

f. Ub1caci6n d Atnfrica del ur con r lac16n las 

line a reas. 

Si ti n en cuenta la importancia del aov1--

a1 to de aat rias pri a, u los paiaea indu -

tri liz do ae n trans ortar d los 1u¡ar d 

próduco16n, el movimiento de e~1graci6n inai--

graet6n de loa pueblos y 1 aspecto turístico, -

llegamos a la conclusión d que el trans rt te 

rr tre y 1 transporte or a u representad 

or 1 nave act6n fluvial y aarltiaa, deben aer -
coaplem nt dos necesari mente por el trans orte_ 

a6~eo, el cual, hoy en dla peralte el doatnio a~ 

aoluto d 1 espacio. 

Ante d d terminar cual e la posici6n de Sud -

A ~ric a este r speeto, pe itasenos b cer alg~ 
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na con ider ci n s relacion da con 1 tran po~ 

te aéreo. n priaer lug r, ha ta el o.ento los 

costo de transporte a6reo sobr pasan a pr1 rtt 

vi ta a lo de cu 1 uier otro edio, d ido que 

a n die s se pa el echo d qu l volu en que_ 

puede tran portar una n v , e u y 1 ferior, por 

je plo: al d un buque mercante o 1 d un fe--

rrocarrtl. factor sin b-rgo u e de r sul--

tar engafio o ., qu deb pes rse, cu ndo e pla-

ne miento d tr nsport se trate, el factor tiem 

po qu e ta tavorabl n 1 transporte a4reo y 

1 enor rle o d d fto qu sufr la ercancta • 

Cu ndo trat de transporte de bo br••• ya sea 

por necesidad s ilitarea, de ov1 lento denogr! 

f1co, d 1 nto e rct 1 y por r zones tu- -

rt tic o d otr f.ndol , es induda le que 1 

¡ara.ntla d rapidez y co odidad pesa. aucbo en f 

vor d 1 tr nsporte •'reo. Se pued decir enton--

e a que en el tra port d viajero , correo y -

m rcanctas d lev do valor, el tran porte a6r o 

ocu a hoy el prt er puesto ntre los edios del 

un o. Por otra rt no h y obstAculos infran- -

ueable ar el av16n, qu pu d cruzarlos sin 

el costo de ni guna obra de arte, distint de la 

e pos de ate rrizaje¡ ade 4s u de el av16n -

autr 1 e ino corto, lo que ha erait tdo 

lograr rut reas por obre el Arttco d sd E . 
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uu. y Canadá hnstn Rusia jalon ndo el olo de es 

t clones uxiliar de vuelo, tales e Port 

Dickso en iberi y Tbule en Groelandi • 

L A 6rica del Sur tiene una cantid d apreci 

bl de aeropuertos int rnactonales ara todo ti

po de naves ••reaa y o hay ningdn pats que no -

pu da comunicar con cualquier p rte del mundo_ 

2.- PAIS 

n donde e h ya con truido un aeropuerto. No ob~ 

tant d be conocerse que la industria de cons- -

trucci6n de aviones no existe en ninguno de los_ 

p ises y por lo t nto tenemos que conformarnos -

con co prar las aeronaves a costos elevados a - 

los patees europeos o Am4rica del Norte, o so 

tener en territorios del continente f4bricae en-

mbladoraa ara a ronav s de ale nc liaitado. 

Se xce tt\a de esta laguna industrial la R pdbl! 

ca de Argentin , que produce aviones de tipo 

diano y alcanc limitado. 

El movtmi nto a6reo en Sud Am6rica s de alguna_ 

consideración. El cuadro Anexo A adjunto, nos -

uministra unn idea muy cercana 1 real.idad . 

QUE CONFORMAN BL CONTINENTE Y SU DESARROLLO. 

a. Concepto obre el desarrollo bist6rico olttico -

de Ud Aa4r1ca. 
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Toda oru nlzac16n polttica es el resultado de la 

·Voluci6n social del hombre sobre un espacio ge~ 

rlfieo que poco a poco se va orsanizaodo hasta_ 

convertirse en Estado. Al efecto vale la peoa -

transcribir del articulo t'Las Fuerzas M111t res. 

elem ntoa de producci6n n el desarrollo de loa 

paises" (6), el siguiente concepto: "Bl b0111bre , 

como objeto del unlver o en su inter6s de aupe--

rar e l 1 , busc~ e da vez con 4s af4u el 

acere iento bacia un est do ideal e bienost r. 

En e t b4squed ha creido necesario reunirse en 

octadad formando agrupaciones bumanas que por -

u identidad b1at6rtca, 6tnie , ntropol6¡1ca, ! 

diom4tiea o religiosa y haciendo u o de su auto-

det rmlnaci6n. se orsaniza e un eetado y se -

vincula a uo dio ge gr4tico, cuyo habitat lo -

arraiga tnttm.-ent constituy ndo ast el todo -

(Babitat bombre) un ente polttico univera 1 ente 

influyen.t lla ado nnci6n''. 

En aúrloa del sur, confluyen en la actual orga

n1zac16n polltica del contiDente loa eetu rzos -

re lizados por el hoabre en las distintas 6 oc e 

de su desarrollo hiat6r1eo. Ellas son: 

- La 6poca precolombina. 

1 descubriml nto, conquista y colon1zaci6n eu -
ropeas, como cultur s de ultr mar activas que_ 

bsorvleron 1 s culturas aut6ctonas precoloab! 
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na • 

- L lucha d lo gr pos criollos, fusiona--

do .e n lo por buscar u inde en 

d neta política. 

- La voluci6n de la naci es re re entadas 

r 1 e tado n busc e su estabilidad , 

co o ele ntoa pol!tieos 1 depeodleotea. 

Pro nt s de referirno n particular a ca- . 

da na d estas épocas cabe recordar ara un 

or entendi iento de 1 evolución política 

de Sud América el icu1ent conc pto expre-

sado por el ge6gr fo rn st Guhl (7). nLo 

cierto (ts que ni la ubio c16n geogralfica. ni 

1 s cio n f, ni la e truetura económica 

de un tado son geopolfticos de por s1 ... Co_ 

e pto e cond na el determ1niSilO geo r4f1co 

e lo hace a trav4a d tod ¡e~ 

rato, en ho enaje 1 valor del hombr como 

s r pensant , actuante y creador, 1 coao ba

neral de su epf raf filos6fico "No hay 

d stino bre la tierra que aquel ue el 

h bre mi o S dA n • 

Con este crit rio• va o a h cer un recuento 

uy general d la forma como Sud América al

canz6 au or iz c16n ol{tica actual, tra--
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tando de razonar so r las causa y eon cuen- -

eia de cada cambio y det rminando cu 1 s fueron 

1 s fu rz s que los det rmin ron. No ob tant ,na 

da dire os sobre el futuro por cuanto sabemo 

que el des rrollo polftieo det rminado por leyes 

naturalo no puede exiatir y ''Pron6stieos sobre 

u11 futuro desarrollo son muy arrl scados, porque 

no se sabe 1 actitud ue v4 a tomar el hombre n 

(8). 

b. El pa,isaje cultural y org niz c16n olftlca pre

colombinos. 

Agrupando los poblador americ nos en la 6poca_ 

prehist6rica en tr aspectos b4s1cos, la len- -

gua. las e ract rísticas antropol6¡icas y su 

,formas cenerales do vida, citaremos algunas de -

e tas agrupaciones, refir16ndonos s6laaent a a

quella qu hayn dado muestras de ejor nivel 

cultural o poder expansivo: 

Los ARAW~COS avanzaron del NE hacia los llanos -

d Ma or6. 

Los TUPI GUARANI tenian su asiento en el curso -

superior del Rfo araguay, a lo largo de la cos

ta Atl ntiea hasta 1 Amazonas y por este rfo -

h st las sierras arginales d los Andes. Fue-

ron una tribu activa adn en la oea de la colo-



1-24 

Di • 

Ha ta la con u1 ta ismn, lo CBUAS fu roD 

lo du tios de lo nde d sde el Ecuador hasta -

1 des1 rto d 1 At cama. ueron stos los con- -

qui tadores, viniendo d sde 1 ltlpl no, de los 

st dos indios de la 4rida co ta occidental, an

t s de la apario16n de lo espaftoles. La con uta 

t inici6 por INCA ROCA 1 arecer entre --

1.321 y 1.348; au len ua fu fomentada orlos

propios e paftole 1 hoy en d{a, 5 millones de e

llo on la 4nio i la ltn {atica en el ••paft.ol 

portugu6s qu habla la Am rica L tina, jubo con 

el ai r y el araucano que con an todavta 

d 1 a trib~s Araucanas que a ntaron en la -

costa d Chil central y mer1d1on 1. En todas -

las tribu ab1a gr n variedad de di lec--

os d lo cuale se conservan formas degener --

das h bl da por pe ueftoa rupoa. 

Es curioso anotar que lo s lto niveles de e 

cultura aparecieron preeisament n ectores en_ 

que 1 p isaje n tur 1 no ára 1 m4s proptcto ~ 

ra 1 vid del bombr , como en los oasis eoat 

ro d 1 Pactfico en donde habla que valerse de -

corrient fluviales ara lego. Lo cultivos in -
tensivo , el altiplano de Boaotat, has 

t 1 Puna en el S, con rande obras de riego y 
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aovi•lento de tierras; y en loa llanos del Bra -

sil lo hubo adelantados por Cbibchaa o Incas. -

era de ellos loa Tu i Gu&ran1 , Arawacoa, C -

ri s y otr s rupos nor raD cultivadores 

p ro e uy pe~tueila ese 1 , a los sectores del_ 

etu~l Brasil, Ven zuola, Para¡uay y las Aati- -

11 s; n el resta d A rica del Sur loa indios -
vtvt n d 1 caza y de la pezca, y llaaa aucbo -

1 atención ue en el centro del raa11, en la -

pampa y a orlllae del rlo la Plata ae viviera . 

e 1 p zca v de la c~za u guanacos y veoadoa • 

iendo est territorio pec al nte apto para -

\A ~gricultura. Una prueoa a de que el deterai 

ni o eogrttflc no existe. Ln ubicac16a aeoenl 

d s tribus lndlgenas prehist6rica• puede ob--

rvare en el opa No. 2. 

Loe ejorea cultivos indio se desarrollaron en -
los Andes, tu• en eatn cordill ra en donde, con_ 

excepción d 1 rato d l cottin nte se toraaron

grupos cultura. B oe con 1 raci6n, tales como -

ei Iqp rio lLe y seuala~u. ~' a4n antes la del 

astá o de d~ c~p ta Chon Chon cerca de 

la Ci..Uda estado que .. cooal 

dera como oraanizado entre los aftos 200 y 660 d. 

dj y s11lult4n o cou el florectaiento de la cultu 

tura N zca en 1 S de la costa del Perd y la Ti-
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h anaco a d 1 La o de Tlticaca. 

En lo andes d P rd y l!vi , exiat16 el ru o 

d lo yllu, qu a oaentaron al XE el la o 

1 ic ca el all d 1 Cuzo • 

Esta fu6 1 ba de 1 cultura Incaica, for~•u

n los i&lo XI en dond la fa tlia de lo INCA 

e convirtió en 1 el irigent uo conformó 

un imperio dirigido por el Inca 1neb1 Roca ar 

ce que entr los fios 1.105 y 1.140. Bac1 1.300 

•u t r 1tor1o ab re b un extens16n de 3 0.000 

t . cu drado e incluta el ctual Orueo, La --

Paz y 1 1 Titi.cac • u yor floreci •n-

t eo el iglo XV v16 el llmlt sur en la tierra 

d lo Dia uttos a n d la re ntt a y er n due 

fio d los stado lncor o o 1 costa 1 

Cajamarc . 1 in 10 AC YUPAIGUI lo 

r6 1 con ut t de Cbll a ta 1 rlo M ull y -

el 1 perlo extendl6 h blando en coordenada& -

o rfflcas desde 2° de 1 titud haeta loa 5° 

de latitud s r. 

Desd 1 unto d vi ta 111 ar, e i~ortante y 

curios anotor que el 1 perlo Inca habla organi

zado fortific clone en los 11 ltee a4 p 11 ro

o de su iaporlo el sector NE, liaitado por el 

bosqu d 1 sclv . L f osa de eaas torti-
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ficacione• era llaaada la nchu lchu. 

Con ceutros n cuzco los 1.nc s p naaron en la ne 

p sllad d Uh red e ca ~noti con dos troncal • 

h c1 l , una vta andi a d uito a Huaca, o--

tt' a lo lar o rl 1 Costr. Cban-Chan-Twnbes, o--

S has n D guitos y la uecidental 

c1 1 iftrto d . At st ol rlo Maulce, cnn 

os da pnra al rga nooturno que ellos lla 

on "1'nm t>R" · 

En 1 Nor de ta ~rá•o. otra cultura de carfcter 

euo e1e: auaioni tn 1 auela~to inferior al 1m 

~ to incaico p ro qu notJ inter •• esencial n-

te p~r bab r flor cido n uestro t rritorio;no 

r(f r1 o • lo CHI CHA ue s aposentaron en -

la e tn y va .les de los Anaes hdmedos tropi

cale y que fueron os ble ente ori¡inarloa de -

Centro AM rica. Divididos en vari s faallias .. -
ru de encionar 1 de loa Cuiquer•• en la hoya -

del Guiz , tributario del Mira, Los Kofanea, del 

»ltn Put ayo. los Guambiro en la hoya de Pten~ 

do~~, los P ec en Tierrad~ntro adn subsisten--

t~~ e . ndmero do 30.000 proxtaadamento, los Su-

.a el su ap z, los Chibchas en los alti--

1 nos de Bo~o· ~' lo u ebos en el Sarare y los 

reJ~C~~ fl la 'ier a Nevad , ade «s de otras fa 

n tP.s 1 el\ 
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Los Chibchas eran a~r1cultore , 1 ros e in us-

tr1ales. su iner!a consisti en explotac16n de_ 

lina y erald y u 1Rdustria e 1 t jido 

e a nta • S consid ra como ori n1zac16n pollt! 

e por u di ron for a social a su grupos, cona 

tituy ron un gobierno y no braron sacerdote a -

los que daban educ ci6n s=erada. 

Otro pueblos indiaenas que alcanzaron un d aa-

rrollo cultural inferior, eran en au mayor parte 
.. 

nomados y vivi4n de la e za y de la pesca habi n 

do ido tal vez por llo ' d gu rreros, pero -

sin que ninguno merezca una con iderac16n espe--

cial desde el punto de vist 

pol.ttica. 

c. La pos i6n europea. 

de su organlzac16n -

6la nt los Paises Bajos y Franela tienen a4n 
~ 

poseaion a n la Am'rica del Sur en calidad de -

coloniaa, el resto del continente estd formado -

por stados independientes. 

Exceptu nd las Gu yan a , todo 1 continent d 

A 4r1ca del Sur perteneci6 

independene1a dnica•ent 

e1 aomento d su -

dos potencia euro- -

pen : Espafta y Portugal; aunque Alemania por co_ 

ces16n d C rlos V and6 tres exp diciones al -

ando de lfinger, Spira y Feder-' . Loe eonqui~ 
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tado tudescos fueron audaces y activos, p ro_ 

a la postre y aunque tuvieron la posesi6n de la 

Colonia de Coro n la atual r p4bltea de Vena--

zuela, sus conquistas no dejaron a Al manta n -

oder de t rrltorios en Aa'rlca. 

e. volucl6n olltica de las oaealonea de Portucal. 

(1 ) Brasil. 

Lla do por ALVAREZ CABRAL tierra de Vera 

Cruz, 1 ser divisada or prtaera vez en 

1.500, tu4 luego a4a coau nte denoatnada -

t 1 rra do Brasil , vocablo usado en uropa a -
ra designar las .. de ras de tintura, que fue

ran inc~ ttvo econ6alco del raatl hasta 

1. 5 en que se encontraron loa yactaientoa_ 

petroltteroa de tnas Garata. 

Cu ndo llegaron los uropeoa ataba ocupada_ 

r tribus de indios auy afines entre al y -

ue toaaron la denoa1naci6n general de Tu la. 

ueron estos lndtoa la principal lia1tae16n_ 

para la conquista del pala, que no pudo ser_ 

def1n1ttv ... nte actftcado sino basta la co-

lonia, hecho que tten una influencia pre n 

te y explica la diversidad de carfcteres y -

d cultivos, aal coao al¡unaa diferencias en 

la forma de vida de las distintas regione 
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del Brasil. 

Algunos in•iarante franceses lograron atraer 

a lo Indios a4s qu loa ortugueses y hasta 

e zclaron con ellos, produciendo los lla-

aado •• elucos, pero fueron d aterrado a -

fines d 1 eialo XVI y or derecho ropio or 

los ortuaueses. Por lo ded , los franceaes 

no fundaron ningdn pueblo, y qu u int re -
a fueron pura nte aercantile . 

n 1.531 la corona portu esa dividi6 las p~ 

siaio es en Ca itantas que entre 6 a ea re--

aar.io articulares de co ceptos econ icoa 

t. ltoa q 1 nea ranstor.aron el ais je.Au~ 

que d ras a1 uier n ex ort'n ose, tu• •••-

1 ortant ara loa ortugueaea la planta- -

ci6n de ca a de az4car; co.o conaecueocla se 

11 pi6 la selva, se trajeron esclavos ne¡ros 

1 obli a loa indio a trabajos en los -

plantlo de cafta, exter.l andO a quienes se_ 

egaron ello. A fines del siglo XVI, ya ~ 

la en la capttanla de P rnaabuco de 4 a 5 -

ail esclavo e indios trabajando en el cult! 

vo de cafta n 50 grande haciendas. Para or

eanizar las e pitanlas y la haciendas d 

cultivo ra necesario or an1zar primero cen-
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tros urbano y quien s tenl n als16n venían 

ri ro qu tOdo a buscar un lu ar apropiado de_ 

d s abarco, raz6n por la cual los uebloa prlnc! 

pal s se ubicaron en 1 costa, cuadyuvando el he 

eho de que c011o casi todos .los indios eran hos-

tiles, el poblado no podla atar sin ries o muy_ 

1 interior del continente. Sao alvador por e-

jeaplo, se fun46 co.o capital de la Capttanta de 

ahl , p ro los indios tuplnanmba pusieron si-

tio a la ciudad y sus pobladores estu•teron du-

rant uchO end endo d los abastect- -

atentos por aar, h ata 1.549 en que lleearon 450 

colono y 60 soldado a fundar una "vila vethatt 

con carAct r de e 

el jefe de la e 

ral. A partir d 

ital del Brasil, por cua to -

uf noabr do Ca it'n Gene-

ate a. nto lo indios fueron 

sistem4t1caaent exterainados para ser reeaplaz! 

dos por n gro , no sin nte ha er tenido que a

frontar , por ext rainio de los tuptnaab4a el 

suraimtento d su ene taos lo• ai or6a, caz do

res de fina punterl que ayudaro exteratnar -

los prl. eros, y m taron cerc d 5.000 negros y 

varios ci ntos de portugu s. 

Con la ocu aet6n holandesa d 1.629 a 1.654 del 

N de la llanura costera se orlgin6 la rutna de -

la economla bnsilefla, debido a la deetrucc16n -
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e Ollnda, capital e Pernaab~co y la tundaci~n_ 
-

e cite en dond loa ortuguese or antzaron -

u cuart 1 eneral; boy Becife tiene 800.000 ba

b1 nte y e el entro tel"'llnal de todaa las C!. 

rr t r 

E ta pri er or anizac16n el conqulata, trajo -

co o con cueneia el predo inio de la cla al-

ta de t rratenie te du no e las plantaciones. 

n la 6 oca colonial la poblacl~n e aezcl~ y -

le¡6 er uy ua ros , pero la eatructura so-

e t. al e bi6 ba t qu en 1. 89 lle 6 1 n-

cipaci n de lo esclavos, hec o de aucb&e reper

cusiones porque loa cultivos, ~ u se aantenlan -

con 1 trabajo de lo• ne¡~os disminuyeron ea aran 

e cala la producci6a. 

U capitulo ap rt n est voluci6n es 1 aiaa -
je natural al S d Bahla. sector o colonizado -

porque loa almor•s habfan expulsado eaolavoa y -

ortugueses; ban~onada por loe indios para sos

te r luchas en otros fr nt , volv16 a .. r un -

al aje natural u est4 si do ranetoraado ca

da vez ... por inaigrantes que eentaron au pro

iedada eep cia •nte en Eaptritu Santo. Estas_ 

inaigracione se han eh cno: en 1.813 de portu-

gu sea que a6n debieron luchar contra los aiao--
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r s; en 1.847 de colonos al .. a ea y n 1.855 con 

i Lo 1 ran a le dieron a la re¡i6n la 

a saje cultural a rlc a d trascen -
d neta u yud 1 cul ivo 1 e ort ei6n de ca-

f ntr t. 77 1. • Po riorelt'- i.nai r oto--

S 1t 11 ocu aron nuevas ti rraa 

y lle¡aron a nuaer aaa u 1 a pri eraa pero -

o rajeron innovaciones en loa aieteaaa de cul-

tivo. al N entre 1 Doce y 1 J riquirioa --

11 a ron le • n los aAoa de 1.818 a 1.847,

sroa y aest izoa qu1 nes de --

tra _ jaron en sta re n el cu tivo de cacao , 

aporta hoy n d1a el 9 la eoH ba ra 

1 ra con 4rbol a ue produce 20. 30 y hasta 50 

a os eonse utiva nte. 

La dlv1ai6n territorial epafta 1 Portugal_ 

ellas de 1.-6 4. tu4 tij da por 

Segdn '•te al 

s aftolas 1 

e tos 1! ite 

el paral lo 49 las ti rras ran 

d d tnio portucufs. ero -

o fueron resp ta o y ropio -

tratado fui abolido n 1.570, d bido a que Port! 

gal ataba sobre xt ndido. Lo lfaitea quedaron_ 

d flnl lv nt trazado en 1.777 eo bas en un 

tr tado de 1.761 qu loa fijaba con a4a o aenoa 

exaetit d. 

D de la conquista y 1 colonia, las dos aetr6p~ 
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11s consideraron sus po eaione caao tierras --

de explotacl6n roa rdialaente, increaentandO el 

e ercio ono olt ta y aboliendo to o int nto --

de 1 dU triali aci6 • De n--

den la en la que no hubo guerra. taple • te la 

fa llla r al ue habla venido Al Brasil en 1.807 

huy ndo del Ejlrcito d Napol 6n, abri6 los pue~ 

tos, uit6 el aonopolio, re• ald6 la actividad -

art nal y dej6 libre ca~~ercio. esta libertad 

eco 6 tea s aua6 la peraanencla del rey JOAO VI 

qu ui , recu erad u o río en Lisboa, -

volver su t la y qu d6 n Rlo de Janeiro. 

Cu ndo o volver qu d6 con virrey re-

ente 1 princt e DOI PEDRO, pero DO hubo enten

diai nto entre europeo y braall ros y deapu' 

d giro olftlco en ue los aut6ctonoa querlan 

libertad y los europeo obedecian a Lisboa 

procla 6 la independencia en 1.822 declarando em 

perador a DO P RO. En 1.8 9, 1 Iaper1o 

traaform6 e la repdbllc de Estados Unidos do -

Sra 11. Qu1z4 

xist neta d u 

e esta la mejor exp11caci6n a 1 
2 Brasil de 8'500. 00 kas. , la -

4s grande organiz c16n política d Aafrica del 

Sur. 

(3 ) L e Guay nas. 

( ) • G\iayana Franc aa : 
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1rvi6 ura c0111o colonia de 

re 1d1 rio • 6lo . 44 r re aro 2. 00 

raonaa eaadas a Franelas y en 1.94 , la -

olonla se or departa e t d la 

4bl1ca Francesa. Su extenatan de 0.000 -
2 

KMS. DO U r bien por a 

a a p blae16n aetu 1. En 1.949 y con faMi-

lias cuestr das d Checoslovaquia, Hungr1a 

y Polonia se fund6 el pu blo d S int J a 

orillas del r1o RONI. Actual ente al¡ue 

i ndo un Dep rta.ento Fr ne••· 

Guay n Holand sa. 

Con una extens16n de 2 s61o 140.000 Kms , y --

con una oblac16n de 35 .o o habitantes. lle -
g6 a er la colonia ds rica n 1 iglo 

XVIII; pero en 1.863 la emancipact6n de eec~ 

vo produjo escasez de aano e obra y el al

godón, caf6 ~ucar y cacao dejaron de produ-

oirse al aisao nivel. La apertur del canal -
1.86 lapuls6 sus colonos y su e~ 

ital a Java y al unos antiguos onee traba 

j n sus parcelas hoy en dt para el aanten1-

mi nto interno de la colonia. Cuenta con yar 

cta1entoa d Bauxtta muy iaportant a explota -
dos or la Alualniua Co pany of Aa•rica. La 

acrlcultura est4 n aanos de a 1't1cos que -
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roducen arroz en buena antid d. su capl 1 

P ra Aribo 

indonesios 

de ara 

tl atiborrada d negros i ntraa 

inddes tra aJan 1 s oa pos. Dis 

rese v~ de tlerr s y se ad-

stra ct al nt eoao par d los Pat--

sea Baj a, siendo bolande es todos us habi-

tant •· 

(e) GUayan (Antt&Ua Gu&yaua Inglesa). 

Tiene una xtensi6n de 215.000 k•ts. cuadra-

dos y una blaci6n que pas d 00.000 babl -
tantes tora da n uno 4?% por inddes. 

1 art do ular progreai t cos ueat d 

1nd es logr6 au an 1pac16n • dia te su ia-

o 1c16n sobre el congreso nacional. respal

dado por negros y tras vtol nta lucha en el_ 

afto d 1. 66. La constituet6n nacional dtepu -
so una org niz c16n republica a 

lo. de nero de 1. 69. 

p rtir el 

(e) 1 te~ritorio h redero d Esp fia, desde la -

conqu1 ta hasta su Inde ndencia. 

(1) La conquista. 

Durante el descubrimiento, se necesita--

ron auc os os ara ontormar a roxi.ada -
men e todo el litoral uda er e n • n --

1 • 5 O PED O ALVAREZ CABRAL • e noabre 
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la corona de Portugal, por cuanto se di6 cuen -
d d vio al d 1 ltnea dispuesta -

n 1 trat do de Tordeaillas de que ya ba 

bl6, to 6 osesi6n de laa tierra de Bahl 

1 ici4ndo asf el scubri 1 o de B~sll. 

ntlllas sirvieron de trampolln para 1 _ 

con~uist por tierra y por ma~ el Centro y_ 

Orient h sta que Ka 11 n s n 1.520 dobl& 

el tr cho que hoy lleva su no br . P ro 1 

co ta occidental oonttnuab 1nc6gn1t• y no -

emp•z6 conocer sino 32 a o• despu a del 

deecub 1 nto entre lo • 1-62 y 

1.521 • u FBANCI CO PIZAR O atraído por -

el 1aper1 tnca a atrev16 b cia el s. de Pa 

•-'· En 1.5 5 AL AGRO un16 a VALDIVIA con-

MAGALLANES n la Pata onia occidental. D 1 -

interior a ocuparon SEBASTIAN D BELALCA-

ZAR, epr ndido de PIZARRO ue por el Ecua

dor pas6 a encontrarse con GONZALO JIMENEZ -

DE QUESADA, el osado escoltn. del cause del -

Ma dal n y con FEDERMANN el tudeaco repre--

nt nte de la casa de LSER, que v nta 

de la coloni en Coro, colon1zaci6n alemana_ 

con qu e t casa eo ercial se cobraba d 1 -

tro o do afta el pr,ataao con que se traz6 

la. corona aleaana en las sienes de CARLOS I. 

FRANCISCO DE ORELLANA er4 ' 1 mortal por haber 
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r ndido la na e c16n el azonaa sal n 

o te or el o sd el E e do , par_ 

e qu or 1 Rio e r y 1 razo e quio-

re ra llegar 1 Orilloco. 

En rlo de la Plata la conquista fu6 d 1 la 

rior, despu6s d u JUAN DIAZ D 

SOLIS descubrier la deee•bocadura del ¡r'n -

rf.o. 

En 1 ort y la A tillas ALON O D 0-

JEDA, JU DE LA COSA • AMERICO VESPUC 10 y RO-

D IGO D A TIDA conoct roa n noabre de la_ 

ctv111zac16n urope a costa desd Pana-' --

at el limite ori t 1 

1 . 

1 actual V nezu 

L regi6 cultural de lo Chibch a rec1b16 ae 
QUESADA 1 no bre d uevo eino d Granda 

con capit 1 en 8 nta F d Bogot4, fundada en 

1.538. Venezuela se :fund ron las ciudad s_ 

de M6r1da 1.539, Valencia del R y 1.555, San

ti o de León de Caraca 1.561• Pana.- y Car-

taee t ro au e nto ces, la pria a 

paso obligad para alcanzar el Paclttco y la 

egunda co o puer.to de entrada y salida 1 i~ 

rior d 1 Nueva Gran da. n el 1 rio in-

caico , entr los a os d 1.531 y 1.534 se _ 
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tableei6 1 primera ciudad europea, San Migu 1_ 

de Piura, uerto de lo barcos qu v ntan Pa 

4. PIZARRO eneontr6 luego 4s apropiado el -

v lle d Ri e e o e ntro de expedicion s de -

con uist y allf fund6 la Ciud d los eyes -

(hoy Lta bautizando us conquistas con el noa 

br d Nueva Castilla del Perd. Lisa absorv16 -

otr poblacione coa Arequlp , Pueblo Viejo,

Triglllo y el propio S n Kiguel de Piura, si 

do 4 t rde 1 r s1denc1a del Virrey, 1 rzo

bispo y otras autoridades e paftolas de la 4 oca 

e la colonl . En 1.586 y por orden de la coro-

na, el p 1 aje del Per4 fr16 un e abio radical, 

e an o d pu&s d ucha lucha contra lo in~-

di s, e rden6 la G NERAL por re 1 -

ereto que utorizaba ara llo al ' uy en ra! 

co .. virr y FR CI CO D TOLEDO. Loa indios fue-

la fo or a i~al' vlvleD a, h blen~o si-

o destrufdos loa ant1 uo oblados incaicos. 

El imperio Incaico y el de los Chibchas , dieron . 
origen a loe ''nucleo ds mportante del gran_ 

blperio colonial ndtno spaftol'' ( ) • 

B afta ivid16 ollttca•eote el territorio an

dino a l: 
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GOBE NACl NUEVA CASTILLA e .ALONSO D OJ:&DA. 

RN CI N D NUEVA T LEDO t rritor1o d DIEGO 

DE AL.~AGRO. 

GOBERNACIO" DE LA PLATA d P DRO DE IIENDOZ • 

GOBERNACION DE I ON DE ALCAZARA de FRANCI CO P! 

ZARRO. 

Pero las lucha entre los conquistadores dleron -

lugar a ulvoco y amblclonea ue tranzaron a -

LM.AGB.O y PIZARRO en tre 

(1.5 8 • bi ndo sido 4 

nd lucba por el CUZCO 

1 ri r conflicto 

de llattes en el nuevo territorio colonial andi

no. 

(2) La Colonia. 

Las luchas entr conquist dor s arr ciaron con -

la u.ert d ALMAGRO y el asesinato de PIZ.ARRO,

por lo cu 1 Espafia e 6 en 1.542 el Virreinato -

del Perd con e pit 1 en Lima y jurl d1cci6o so-

bre todo 1 contioent uda arte no, excepto V -

n zuela qu d sde el principio ocup6 una posi- -

cl6n polltica dife~ nt , pert n cie do a 1 au-

diencia de S~nto Domingo. M's t rde con la crea

c16n d 1 V1rrein to d Nuev Espafta, al cual ue 

d6 erteneclendo Santo Do in o, qu d6 bajo la j! 

rladlcct6n t rri or al d 'st Vlrreintao (hoy -

México). Luego 1 virr intao d 1 P r4 fu' div1dl 

do en udie cia ue coincid n en uc o con la -
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actual d1vls16n los estado . audiencias fue 

ron la s: 

AUDI CIA DE PANA A: Pan 114 la e ata occidental de 

Col bia asta el rto san Ju4n. 

1 el G 1 o de Urab4. 

AUDIENCIA DE SANTA FE DE NUEVA GRANADA~ Capital Bo

got4. Ocu a la actual Colo•bla 

nos 1 costa d 1 Pacifico, 

rab4 y Buen v ntura. 

AUDIENCIA DE AN FRANCISCO D QUITO. Ineluta el Sur 

d 1 ctual Coloabla hasta -

Buenaventura, cuya juriadlc- -

c16n tb basta 1 s bocas del -

San Ju n. 

AUDIE CIA DE LOS REtE , n jurl te 16n casi iggual

al ctual Perd. 

AUDIENCIA DE LAS CHARCAS O DE LA PLATA: La parte -

central del actual estado de -

Bolivt y lo t rr1tor1os de -

Tucumdn NE de la Argentina y -

Santiago Estero. 

AUDIENCIA D S TIAOO D CHILE. Abarca el actual e~ 

tado d Chile y territorio 

grand s 1 Orla te llaaados .. C!!_ 
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yo" ue er en en de de t. '176 a la Ar-

se»tl a OCcidental. 

Poro el V1rreint o del Pord era de siado exten -
so para ser gobern do desd 

te ta sus propio proble 

Lima y cada re 16n -
, que, cuando ran -

con ult dos li , h b1an per ido vi¡encia.Por 

e o 1 audiencia ran pr«ct 1 ment aut6no s, 

e pecial ente las uy rtcae d Nueva Granada y_ 

Quito. 

En 1. 46, 1 repre tante del r y n liaa Vi--

rrey NUÑEZ VELA u6 ase inado• GONZALO PIZARR , 

de cen ient d conqul tadores t el ¡obi rno 

1 pion n cr ar un st do indep ndlente ~ue -

n obedezca a Esp fta (Pri r conat de indepen

d 1a nA érlc ) . ntonce p ra ... di 1d1r y--

reinar.. 1 y cr 6 el Vir ein o d la ueva -

Gr nada, , con 1 ud1enc1 s de Santa ' de Bo 

got 1 an Fr ncisco de Quito. Ven ~uela, auy -

de cuid da p r p rte 

falta d min ral • 
1 corona debido a la -

u 'rea, si ul6 depen ie~ 

do de la audiencl d Santo Do ingo, h st que 

n 1.773 tu conv rtida en e p tant General con 

e pit 1 n e ra 

Co o la 11 nur d L Pl t lgui ran su cami 

no 1ndepend1 nt de Li • or erteuecer a un -
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di tinto paisaje n tural, se cr 6 el Virreinado 

e Rio de 1 Pl t en 1.776 con Bue os ir eo 

o e pit .1. 

audi nci de Churcas y la Gob rn ci6n d Tu

cu 4n que conforma n el Alto P rd, fueron tam

bi'n separadas de Li a, y el ltlplano de Boli

via a xado al Virrein to d La Plata, con 1 s 

consecuencias graves qu ás t rde se proyecta

ron por dejar t re i6n de li ada de la cost • 

Al tncorporars · las provincia e Cuyo al Vi-

rreinato de La Plata , la audienci d AC Chile 

fu' ta ui n sep rada d 1 Virr intao del P rd , -

que desde antes e habta librado de 1 influen

cia cultural d Lima con 1 creac16n d su pro

pia univ r idad y un e de Moneda en antia-

o.(Ver paNo. 4 , Or nizaci n Coloni )de 1 

rica d 1 Sur). 

Co o puede apr ei rse , el inter s espaftol esta

ba en lo An es. Desde 1.574 JUNA LOP Z DE VE-

LASCO en su Geografía y descrtpci6n de los In-

dios di6 especi.l i portancia las reaiones n_ 

tural s form das por la ancb faja que hoy con_ 

ituyen los p ises ndino • Su caracterl atica -

e dn e o pais je eonsi t n la divi 16n n t 

tres grandes y iferente regiones comp rti en-
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tado en sentido longitudinal: la costa, l& on 

afta y la llanura. 

P ro la esbelta cordiller no puede con iderarse 

e o de una conto ac16n geogr tic homog&n a -

ni por su suelo, ni por su ubicac16n con rela-

ción a los tr6pico•, n.i por au temperatura, pu

bliosida y otras circunstanc as clidtieas. Es 

ta s la primera influencia d 1 territorio en -

la act 1 or aniz e16n ol!tica de loa estados -
andinos, uesto que esa división· coincide e au 

cho con la divis16n geodim tica, suelos y ~orea 

de las aontaftae. 

Desd el momento en que el 1nter6s español est!. 

ba en los Andes, poc iaportanci daba la coro

na al A azonas y al Orinoco que entre 6 a la$ -

•isiones, lo cuales e eoron los · .. estados misio 

neros'', C\\apllendo no solo objetivos religiosos 

sino. especialaente políticos. Los nueve estados 

a1a1oneroa •«• importantes ·fueron: (se anotan -

la jur1sdicci6n ACTUAL de su t•rritorio J la co 

• nidad rel1 tosa que lo administraba). 

1 • ARAUCANOS 

2. PARAGUAY 

3. CHIQUITOS 

4. MOJOS 

JESUITAS 

JESUITAS 

JESUITAS 

JE UITAS 

CHILE 

PARAGUAY 

BOLIVIA 

BOLIVIA 



5. APOLOMBAJIBA 

6. 11AYNAS 

7. CASANARE 

8. ORINOCO 

• CURUIII 
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FRANCISCANOS 

NCI CANOS 

JESUITAS 

CAPUCUI OS 

CAPUC INOS 

RU 

ECUADOR 

COL IA 

NEZURL 

VENEZUELA 

sto t rritorios tienen mucho n coa4n y de 

gran igni:tic c16n. Anotaaoa por eje•plo que a

parecen en los mapas de la fpoca como nterrito

rio POL TICOS especiP-lcs 'tque se explot6 el --

8 nti iento religioso de los miaioneroa, d'ndo

les los sectore en que no h bta oro (recuérde

se la dirocci6n filos6fica uy eapirttuAl de la 

isle ia de entonces) por lo eual debieron orga

nizarse agr{eulamente y por dlttao que todas -

perten een a territorios ubicados en las llanu

ras bajas tropicales, la mayor(a en la frontera 

con los territorios portugueses. 

Se puede decir entonces que el 1.perio sudamer1 

o no de E pafia fu~ senci laente ndino y ed1f! 

e do sobre las organiz clones ol!ttca ut6c-

tona e lo ndes, aprovechan o en part el -

eamblo 1 pa1 je natural que llaa hablan !a-

puesto o destruy,ndolo en otra parte ara con-

formarlo a 1 manera urope • Hasta principios_ 

1 iglo IX ah{ estaban lo epicentros de la_ 

eiv111zac16n, de la cultura 7 de la econoata de 
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ud rica y 

ncia 1 

abt surgi r n con la inde en-

atado An lnos e V n ue-

1 , Colo bia, cu dor, Chil , Perd y Bolivia. -

Estos st do ti en pu 

dieron. con un oc o 

un solo S do, e o 

EGAÑA. 

Si no lo son, no hay 

Geo r f1 , ino a lo 

p1o d tino. 1 dete 

d 

lo 

qu 

s un asa<to coa~ n y u-

sfu :zo co stitutr en 

s6 ar IVAR y JUAN -

h e rl la cul a la 

s qu hacen su pro

ogrdfico y polt-

tico no 1 t y 1 cla s obernante , 1 a --

el e d1ri¡ ntes, ea decir, la :xima r prese!!_ 

taci6n d 1 hombre mismo en las naciones ha hecho 

de stos pai 

ta d ci ion 

organizaciones olttlc s distin 

de los bo br s la aa ao-

br el no d los pu blo . La humanidad e -

tart n segundo plano e objeto d 1 univ r 

en el o ento qu. la 11 tural iapu ier u 

de tino y fuer la dir ctora de 1 hi tori • 

Lo and s ha sido r otra arte 1 tlvo d 

to o lo conflicto front rizo d la A rlc 

1 exce tu os 1 del Chaco y la Guerra de la -

tripl ali nz . 

C6 o no hab r cnsado, dice h en dla, e la 

1 portancia de mantener u~idos or una conf de-



ci~n o u siat olit1co a ropiado, cualquie 

ra qu •1 s a, todos lo patees rica el 

ur, y adn d A értca Latina, t n 11 ad por -

trad1c16n, por 1 1 • por r 11 16n y Qr &eo--

r fta?. (El Braail e difez·ent sola ente en -

alguno co t bre tr dic1onalment portu u sas 

y n 1 id1oma,de otro lado aauy eOIIlprensiblo P!. 

el de habla hispana, como s para la lengua_ 

ortu usa, uy afln el idioma spaftol). 

(3 ) La Independenci • 

No se extiende e te trabajo a d tallar los gue-

rras de 1 independencia por no considerarlo ne 

cesario d de el punto d vista pur men e polt-

tico, al .cual basta eonocer 1 hecho d que la 

distintas regiones a ericanas fueron independi

zdndo e por etapas para conformar estados ac- -

tu 1 nte diferentes. En 1.819 , la batall de Bo -
yac! libe~6 Colombia, la de Carabobo aVene-

zu lo en 1.821, 1 de Picbinca al Ecuador en 

1.822, y Juntn y Ayacucho en 1.824 al Perd y 80 

ltvia. 

Estos esta,do se llaman comumnente Bolivarianos, 

por haber unido sus e fuerzos de emancipact6n -

1 dedor de la figura egregia del genio ailt--

tar gran de Am r .iea, Don Stm6n B011var;su 
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pen 1 t futurista de verdadero visionario co 

1 br la 1aport nci mantener la un1 n y 1~ 

ch6 .ba t. dlti o momcato por<u lo e tadoa d 

Colo bi , Ecu dor y Ve zuel , unidos n 1 - -

Gr n Col bia, no s desintegr ran. Pero 

t inter s ocial s, polltico y conó ico , 

1 1 adur z de los cau illos d ntone • u -

falta d vi i6n ol1tic y 1 b jo nivel de u 

cultura, n lac16n con su 1 i6n hist6rica b1 

cioron f e zar este intento y en 1.830 cada u

no d los est do t su e ino difer nt . 

Par u y s 1 fruto de una r be116n contr r -

belde , al rechazar uuir la revoluci6n de -

1o de la Pl ta, derrotan o 1 Gen a LGRADO 

qu uizo s et rlo no br 1 entina i 

en 1 nt • Lue o 1 izo su pro i r vuloc 6n p _ 

r 1 poder paftol n 1.811. Jo 

Jos Gerv cio A tiga fuf el hdroe de la lnde-

P ndencia del Uruguay qu ade s debi6 r con- -

quist r con ay•.1d de Argenti p rtir de 1. 16 

u territorio invadido por 1 Bra 11. La o 

repdblic n 1. 28, in vencedora , ni v nci-

dos, reconoci ron la lnd p n encia del Uruguay. 

Chile y r ntin d bon 

r ndeza de JO E DE 5~ 

u i d pendenci 1 

~TlN (Argentino) B.ER-
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NARDO O'HIGGINS fu6 el m4s pr claro general cb! 

leno y quien de e barc6 en el Perd peraltiendo_ 

a e te p !s declarar su independencia, lue¡o S!_ 

llad por Bolivar. 

Argentina t 6 conciencia de u propio valer 

de pu s de r .haz r 1 1nvaai6n 1 lesa a Bue-

nos Aires en 1. 06 y t. 07. El Congreso Nac1 -

nal reunido en Tueu 4n procla 6 despu6s de oei 

afio de lucha la independencia de las prov1n- -

cia r oplat nses y luego contribuy6 a la libe

raoi6n d Chile con las victorias de Ch e buco 

(1.817 ' y Mi d (l.Rl8). 

t. Aconteeimi ntos ol!ticoa, guerra y conflictos de 

A 4rica d 1 Sur espués de la i de 

T rmina a 1 e ncipaci6n rei 6 equilibrio pol!tico 

en Sudamérica h st 1.838 n qu fu6 roto por el Y 

quez de SANTA CRUZ, hijo de una princesa Inc ica 

qui n tuvo la qu1 er del restablec1 1ento del 1 P! 

rio. El pens mi nto de una uni6n entre Perd y Boli-

via lo 11 v6 ocupar Lima y hast lle&6 ser reco -
nocido con su uevo estado por In laterra, Franelas 

y • t dos Unidos, pero Bra 11 y Argentina prot sta-

ron aun qu sin ser oldo , 1 ntras qu Chile 
S --

práctico, 1 v nt6 ara s contra SANTACRUZ venc14ndo

lo (1.839). Otros connatos de ampli ci6n de t rrito 
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rio por 1 fuerz no tuvi ron e pecial repereu-

ci6n. cuador trat6 d incorporar a la provln 

cia de P ay4n, pero fu dorrotado por trop s -

colo bi na . Chile, Bolivia y Ecuador ayudaron_ 

1 Perd en u conflicto econ6 ico deud con 

Espafia in yo res cons e u e i • unque hubo -

decl r ci6n de &nerr y b b rdeo de Valparai o 

y Callao. 

Bolivia q po fa una taja de eoata sobr el -

P c!fico ntr lo 1 itu .5 y2e0 ruco-

m o reder d 1 a u ci Ch reo y d a--

e u rdo con 1 UTI PO !DETlS eatabl ctd 

1. 10" (O), podfn e tn Ja S o enos tran u:lla 

en rel c16 e su a id al r, h ata qu el 

natur 11 t 1 ~n HANK. u allf y el- -

1 lt y t11 pa la agri ult_ 

ra. E 1.859 pre en e i nes e n Chi-

1 , por 1 inv rsi6n e les d este dlti-

mo pal en 1 explot ci6 1 nitr to e tierr 

co ide da bo ivi n , p ro s 11 6 u r 

lo en 1. 
' 

conoc n el par lelo 24 S e o 

frontera y explotando en coa4n el t rritorio 

los paralelos 23 a 25. Per4 que nc ntr6 s li-

tre en la zon li•!trofe con Bolivia, fi 6 un 

convenio secreto con estn t\ltim en 1 . 876 a eg!!_ 

r4ndole ayuda n e so o tr si6n por part d 
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terc ro pa1 • Loa hil o h b1an aetiv do -

ucho nte 1 e 

rá e t b af ctado por es des rrollo hasta que 

p1d16 a Bolivia aumento de impue tos sobre el -

nitrato prov niente del Ataca a. No hubo r 

¡lo entre Chile y Bol1vi y el pri ero de loa -

paises ocup6 ilitaraente A tofaga ta. Se d el! 

ro 1 guerr y en cu pli :ento del convenio, P_ 

rd lucho u f vor de Bolivia con uy la fortu

na. La victoria d Chile su t jo la provincia_ 

e T r4pacf 1 Perd y todo su litoral Bolivia. 

l~as rovtnclas de Toct.~ y Arica quedaron n po

der de C ile en esperA de un plebiscito que no 

e cu. pli6 nunca ha taque en 1.929 y con inter 

venci6n de EE.UU. fueron r 1 Perd, Tacna y_ 

6 aillonen de esos chileno y Chile se quedo -

con Arica. Otros encuentros nrm dos sin trasce~ 

denci entre Ecuador, Colo bi y Per4, han fij!_ 

do los limites front rizo• d los tres stado 

en 1. cuenc del Amazonas, ahora estiticos pero 

de ningd tinitivos. 

El p quefto atado d Paraguay por su parte, bu! 

e~ su s lid al mar exigt4ndola a sus vecinos • 

La fuerz s 11 da de la Arg ntina, Brasil y -

Uruguay necesitaron siete largos fios . e guerra 

p ra vencerlo. noy en dia tiene consec1ones d 
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Puerto Libre sobr el Atl4nt1co n Paraguan y_ 

un ferrocarril que lo conect sde u e pital. 

La eauts fronter s han sido obr d tratado !. 

latosos on donde la jor diplo acta o la 4s 

fuerte pollttca de disuac16o han conformado la_ 

d1~ls16n polltica ctual que mu atra en el -

pa No. 6. M a adelante d e t estudio tendre -· 
aos oportunidad de conocer cuales on los actua -
lee puntos de tens16n front riza entre loa esta -
dos Sud ertc nos. 
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C A P 1 T U L O II 

T A A O Y FORMA 

1.- RELACION ENTRE LA EXTENSION DEL CONTINENTE Y SU PO

BLACION, RECURSOS Y VARIED D DEL CLIMA 

NOTA: Las estadisticas que se citan en este capitulo 

corresponden al fto de 1.965, por ser ~ate el 

afio de datos .c011pletos m4s pr6xl110 . 

. Extensión y habitantes. 

Los 42'682.834 Kmts. cuadrados que tiene el con-

tinente americano lo hacen li~eraaente menor que 

Asia y mayor que el resto de los continentes; de 

esa extensión 17'935.000 ~ .. 2 corre ponden a .Am~

rica del Sur. 

La dlstr1buci6n de esta supertici por paises es 

1 siguiente: 

(Fuente: Estadísticas de CEPAL. Datos en k•2 con 

proximac16n por exceso). 

Araentlna :2'808.000 

Bollvla 1'098.0 o 

Brasil 8'533.000 

Coloabia 1'17 .000 

Chile "142.000 

Ecuador 290.000 

Paraguay 406.000 

Perd 1'331.000 
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Uruguay 187 .ooo 

V nezuela 912.000 

Guy na 215.000 

Guayana Hol nd sa 143. 00 

Guay na Fr nces 91.000 

A esta su rticie corre ponde una poblaci6n cuyo 

lndice de crecimiento es el a4 1 to del mundo -

(2.8$ nual).Veaaos la poblaci6n or palea pro-

y ctade, con bas enlata a de crecimiento veg~ 

tativo hasta 1.980. 

1.965 1.970 1.980 
,• 

r entina 22'352.000 24'050.000 27'580.000 

Bolivia 4.136.000 4'65 .ooo 6'008.000 
' 

Br sil 81'450.001) 93.752.00 123'566.000 

Colo bla 17'787.000 20'514.000 27'691.000 

e lle 8'525.000 9'969.000 12'.12.000 

Ecu dor 5'013.000 5.909.000 '080.000 

Par au y 1'952.000 2'2 6.000 3.065.000 

Per4 11 '611.000 13.5 6.000 18'527.000 

Uru u y 2'647.000 2•802.000 3'126.000 

V nezu la 8'75 .ooo 10'39 .ooo 14'627.000 

NOTA: Aproxiuc ion s en millar por exceso. 

L CEPAL no suainlstra datos sobre Guyana y las 

Gu yan s Bol nde a y Fr ncesa. 

L comparaciones d tasas es co o igu : 

/ 
."/ 

/ 
/ 

, .. 

' .r 

/ 



(Es 

a u 1). 

A.rgent ina 

Boltvta 

Brasil 

Col<'mbl 

Ch!l 

Ecuador 

Par 

Perd 

Uruguay 

y 

Venezuela 
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la CEPAL, d to en ' de au.ento 

1.8 

1.4 

3.1 

2.6 

3.0 

2.6 

2.0 

]..3 

3.5 

Del cuadro anterior deducimos qu las tasas de -

cr clmi nto 4s bajas son par Uru u y, Argentina 

y ol1v1 . Los dos pr~eros stados, la deben a 

su yor rado de cultura, Bolivia en ca bto, se 

encuentra en el primer cielo de evoluci6n v get_ 

'tlva, o que su poco u ebt o debe no la 

estab111zaci6n del ereci iento e o con ecuencia 

do un aayor grado de cultura, sino a un ayor l!, 

dice de mortalidad. Comprob,moslo estadtsticaaen 

te. (Var cuadro de aovtm1entos y mortalidad en -

a siguiente p'gtna). 

En los de 4s paises loe más •ltoa lnd1ces de ere -
ei 1 oto ve .etattvo son para Colombia y Venezue-
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1 qu ti n n ta s de nr.ci 1entoe s o menos 1 

gu le e. los deús pala s, pero a4s bajos indi-

c .s d ~rtalidad infantil y de defunciones. Ea

te dato, nos indica que el mayor crecillllento de_ 

1 población e en estas dos nacion s una auestra 

de su aejor aneaaiento ambiental, por ue obede-

e al menor n4mero de defuncion s, m1 ntras en -

Argentina y Uru¡uay es al bolo de cultur , por-

que obedece a enor ndaero de nactaleotos. Es cu 

rloso el caso de Chile que tiene un n ro de na 

cimientos rel tlva nte b jo, pero un Alto lndi

c de ortalldad nfantil y un lndice de .ort 11 

d d gen ral 1 ual al de Colombia y Venezuela. 

Veamos el cuadro completo: 

l 

Araent1nn 

Bol ivia 

nr sil 

,olo bia 

hile 

cuador 

P8ragu y 

Pr4 

Venezuela 

aet ientos Defunciones ort lidad 
x 1.000 hts. x 1.000 hts. Infantil x 

23.3 

45 

3 

43 .4 

3 .5 

46.8 

43.2 

38.2 

45.4 

8.5 

23.0 

20.6 

11.4 

1 .7 

15 

10.2 

10.0 

7.1 

·1 .ooo nac t
ientos vivos 

59 

102 

1'11 

11-4 

111 

94 

80.3 

95 

52 
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De esta poblaci6n t 1 nen el 11 jor porcentaje de_ 

poblaci6n econ6aicamente activa Coloabia r Boli

via con 53 y 50% respoct ivaPente, a boa con pi

rámide de poblaci6n quo de estra un ¡rupo huma

no joven en vin de crecimiento. Le siguen Uru- -

guay 48%, Ecuador 46%, Araentina 3~, Brasil y -

Pat- guay ambos con 33$, Chile y Venezuela con --

32$ y Perd con 30' • 

En cuanto su grado cultural, el porcentLje de_ 

1! betoa, entre la poblac16n yor d 15 anos -

n orden decreciente es el iguiente: Argentina_ 

., , Urugu y f'l% (otra prueba d 1 ejor nivel -

cultu~al de esto dos paise ) Chile S4%, Veoezu!. 

1 <>% , Ecuador y Parnguay con 68%, Colombia con 

62%. rasil y Perd con Sl , y Bolivia cnn 33%. 

b. Relación de los fae1:ores exteusi6n y poblaci6n. 

NOTA: Nos referire.os a la den idad ieapre en -

términos de habitante por Km2 . 

Los más b jos ind1cee de densidad est4n en el Pa -
raguay (4.7 y en Bolivia (3.4) . Las mayores eD

el Ecuador y Colo bia (18.3 y 15.6 res eetivamen 

te). 

La iguientes deducciones son de i~rtancia p~ 

r los fines que eate trabajo ersigue: 
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(2) Load alto porc ntaje de actlvld d huma-

na ntre la blael n ee le aente activa 

e ud AHrica 110 ra la A rlcultura. V 4-

lo: 

p la Poblae16n Agrlcul Kanufac- Servi 
econ6mlca tur . tu ras cioa-
mente ac:: 
tiva (%) 

Ar nt1na 5 1 21 21 

7 5 

Sr 11 3 59 1 

Col bla 53 53 12 16 

Chile 32 27 26 23 

cuador 46 57 14 13 

p ra uay 33 54 15 16 

t1 o 5 13 1S 

Uruguay 48 22 25 20 

Ven zu 1 32 32 12 24 

Fuen e: u .• Ioforaa.tton Ageocy. Uo16n Pana-

urt.cana. 

NOTA: La a t r s dl t U&aa coluuas ee han toaa-

d bre el 100'l de 1 poblac16n ecoo! 

alea nte activa. 

(3 ) El orcent je de la blacl6n de atudlantes 

o lla en re el 13 y el 19% ale do V nezuela 

la f vorecid con est dltiao guari y Br!. 
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sil el de •4s bajo porcentaje. 

(f) El sane · iento a biental es de un nivel cee 

tabl par el sector urb no pero muy bajo p~ 

r 1 poblac.i6n rural. El pramedio de perao

n a eon agu en el sector x·bano es de 55$ , 

pero en el r ural ola eutc Jel 12,. La sol 

exc pci6n 4t-llt n Venezu~::ln en donde el 65%_ 

de la ooblaci6n tiene gua potable en el see . -
tor ur ano, y el 70% en ~1 rural. Las cifras 

ara alc&nt rillado son a~n . ~e bajas. Los -

pa!. es n la mayorl de lo ~asos no tienen_ 

alcantarillado solamente en el esctor urbano, 

ccn índiccn muy p'Jquefios do este servicio pa 

rn el sector rural, que en la mayor parte de 

los p isca es da cero . 

(5) La áistribuei6n y loa rec r o • 

Dentro de la relac16n ue venoaos tratando , 

entro el terr to1~1o y los habitantes, cabo -

ahcra pre untar c6mo es lu diatr1buc16n de • 

le. población · u la rico. dul Sur, y que 1m 

portanci puede t ncr en el ~ pecto polltico, 

íl"t re acJ.ÓD . 

.ra~~a tr. tar de resp nde.r ·~te 1nt6rrogante -

dcj · .!OS cstabl e ido ~ue l'ara e u.e una d1trtrt

ouc16n nee adecuada ebo ' i,t .... r tres defec--
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to , de loa q hablaresoa afs adelante. 

Antes qul ,a a conveniente aclarar que 

la palabr '' randes" cuando .. aplica a 

loe pa1 en este trabajo, tlene una si¡ 

nlft.caci6n auy implta, porque indica, no_ 

aolaaent el presente on un pala, a1oo •! 

pecialaente la 1nfluenc1 que para el por -
venir uede. e jere r en el consorcio de n_ 

ctono del stste reglonal a que perten! 

e . 

Con b se en lo anterior ua reaos la clns! 

f1cac16n de Ellsworth H.untinton quien SO!, 

tiene que una ext ne16n de 800.000 2 •• 

el uari o base para deteralnar ue b cin. 

arriba loe paise se conaideran ·•¡rancies .. 

y tiaela ab jo "peque as•• de•de el punto -

d t1ata e.apacial . Pero con relao16n a su 

poblac16n, no es eu rado declarar que -

por 1 calidad de los habitantes, tenien

do en cuenta sobre todo nivel eultural y_ 

t6cntco obtenido, ntngun de laa naciones_ 

Aa6ric• del Sur se puede considerar -· 

r.ande en rel ct6n con otras civ111zaoto-

nes uropeas y con 1 clv111zaci6n norte!. 

ricana. tgutendo sin e b rao el pensa

•teftto del General Julio Londofto en su 1! 

bro MBRlCA o LA GEOGRAFIA COUO DESTI-
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O, y 861o con el objeto de establecer dtterencias 

u sirvan c011o base de coaparac16n, aceptaaos que 

1 densidad tiene en Sudam6rica influencia deciai

v para d terminar cuales de sus p taes son ... -

" andes1 por cu nto 1 s n clones tienen un tipo -

cultur 1 aedio m4s o nos igual con pocas excep-

ciones y en tnguna d ellas e present el fen6 

no de 1 auperpoblaci6n. 

c. Influencia. de la d1atr1buci6n eo la. esplotac16n de -
los recuraoa, en el desarrollo y en la polltlca d _ 

los paises de la Amt'lr.1ca del Sur. 

Dentro ele la relación de que venlao tratando. entre 

1 terrt.torlo y loa habitantes, cabe ahora preauntar 

st la distr1buet.6n détl ecuaen de loa die lntoa pal

ses de la Am'rtca del Sur ea el m4a adecuado para. -

su desarrollo ara6nico y qu tnfluenc1a tiene en el -
aepecto polltico del continente. 

Nuevamente la d1recci6n d nuestra expoaic16n, repe

t1re os que todo pala p ra se ¡rande debe evitar 

tres d f cto , l d albergar habitantes en ndaero -

yor la e pacidad ns1 tencial de su suelo, el de 

estar intr pobl do y el de contar con una poblac16n 

iapreparada pra aanejrar sus recursos . 

Aquellos pa1se 

es clr, que 

que saean vcnt j 

tienen un n45ero 

en estos aspectos, 

d habitan -
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te equllibr do con la ca cldad reaistenci 1 -

del u lo , asl co o t cnlcaa y el ntlflcaaente_ 

pr parados para explot r us r cursoe, logran un 

alto gr do d rrol lo y se consideran co 

arand s " en el consorcio las naciones, si 

pr que hay n agregado la condiciones anterlo 

re un exten i6n geogr flca conside able y una_ 

xcelent organizac16n eat tal . Su h gemonla in-

ci6n d e itale y la n nza dUstrial, la 

con ic , or di r jun o co 1 s -

rlda y 1 r 1 ta o. 

Para bae r con ideraci nes en la Amfrica -

del Sur, podrlaao n relac16n con la exten 16n 

val rnoa de la clasif1cacl6n de Ellswortb Buntlna 

on 1 n t e .:t e 2 
S 1 u ris-

110 ln en 1 aarcae16 dos "g e". 

ero en laci6n eon la oblacl no ea 

d d el ar qu DA rlc d 1 ur, por 1 cali-

d d de sus habitante , teniendo n cuent obre -
todo 1 nivel cultural y t nico obt nido, nln~ 

na d ua n cione pu de considerar "gr nde" 

en co~arac 6n con otras e vilizaciones d uro

Y Norte A 4ric • 

Siguiendo abargo, 1 p n lento d 1 Gene--

ral JULIO LONJlON-0 en libro SUR AMERICA o LA -

U\ól.l.~·l e o DESTINO, y a6lo con 1 objeto de_ 
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e tabl eer di ferenc1 a q e si rv n como baso par 

n idad t l! ne in-

u ncin P.D S u~ , .. P~r e p ro te e in r eu les -

palse on e!J", ya ( e 1 e: nacion a--

exc !)Ci n s tienen un lpo cult ra,l 

edio si ilar y en nin una de ellas so presenta_ 

el lenpmono de 1~ suporpoblac16n. 

n n ... '"0 (111 o n .. r·tuy preciso 

p e t. e o f e () ~ ro \l o 1 -'<lfJ ayudarnos a 

f 3 • U!! o ln r~l 1~ n ... (~l· itorio , hom--

b G, n•nduccili '( nd~ e r pollttca de los pa! 

El si(I'Uiente e odro nos utl unn ide lobal: 

(Fuentes: Pro reao 66-67, Sep ts..tn de laR vist 

V1s16n nnCJ de 1 . 96R, Fondo ·''id u e i nri o de Progre

so Soeiftl, Un16n Panameric nn y C .PAL). 

Pa1 

A. nttn .. 

Bolivia 3 . 4 

B 1!11 !) • 6 

Colomh ~ 1 r. . G 

Cbil "1. 5 

Tt• ea do c:r PrOducto Na l. Exten 
ci 1 ,nlo v;; p, l' ""apita en otón-
rrctat vo( . - dole.r.es en Km2 

;-lttual ) 

l . 830 2' 08.000 

1. 2 1'098.0 o 
.. :--- 3~1 6'533.000 . ' 

.., • ....... , "' 1 '179.000 ...., . ... ~ Jl • l-

!1.6 &!7[1 742.000 
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cu dor 1 .3 3.0 2 6 290.00 

ra ay 4.1 2. 19 <l06.0 o 

er4 9.1 3.0 6 1'331.000 

ay 14.5 1.3 597 187.0 

V ene~ la 9.7 3.5 73. o 

Antea continu r e n 1 a eo lu iones qu ---

est cuadro darla lu ar recor os que.tlo de --
qu nN d 1t eerba tanto 1 o er d 1 cio eo 

o el spaeio mi o. lo lt it a que circundan -

la ¡ran • xt n ton s adqui r un fuer a cen-

trtfuea que crece edid sup rfict au-

aent (12). E t te 1 tata ve a ratificada-

or la historia a tr v s de tod las dadea re-

quiere r su cu 1 i lento qu se hay logr&do _ 

or part del e tado que 1 aplica la condlc16n 

d gr nd 

grad sl 

exige del 

superior:del 

qu xist ya un bien lo--

bo b 

ro un n 

gundo, 

rritorio, n donde 

ro apropi do 1 calidad 

no 1 porta te p ro in--

dudablem nte influyente, los recurso necesario 

ra qu el h bre b sque desarrollo y luego ex

P nsi6n. Asf planteado el problema, vea s cua--

le so las t n netas olfti a Sud rica_ 

y a u6 e ados de os lla r desde eate unto_ 

de vt t ., 

Nos permit1 o D te punto di ntlr 1 t is 
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d 1 flor 1 JULIO LOND -0, cuando toJla so-

1 nt la e eenct6n y un roaedlo glob 1 de ha-

bltan e e o factores para teralnar loa esta-

oa " rand ", que luego pa a nalizar aecdn -

• t 

le 1 

tenal 

e 

nuestro j cio deben e-

'' randes" loa atad que r au ! 

- ... ·"'-n loa 00.000 a 2 exigidos por_ 

UDtiD on, p ra n caer en el defecto de una ea -
tena16a- or q e trae e nel noraal .. nte pobre-

za de u lta • e lo vit 1 ara el -
s r lue deben d nsidadea apro-

ia •• ln lvidar u en 1 A rica del ur no 

b 1 a erpobla 16n por la buen calidad real ten 

c1al el suelo en caai todo el contlDente 1 por_ 

dltl los estados ele 1 os, de n sobresalir en 

a u llos lnidice que acredite la e lid d uaa-

D h bltantes talos co o 1 lv 1 cultu-

ral y ducacional y el pr duet o per c4p1ta, ind! 

eador de la ca cidad de producc16n de aua h 

bre y p r lo ta to de a e lida , ain que a s 

••ca en r e lo, lo a e t o uedea hacer-

un t nt ativo este t ctor. 

De la eo ración de atoa cu droa saoaaoa 1 si 

guiente conclu i6n: no la nt Brasil, Ar entl 

conaider r pa!se gran--y Col 

en la n con lo d a de la Aafrica 1 



ur. Si heaoa de hacer una eliainac16n juata tene 

.ca que por extens16n y poblaot6n elloa serian -

r entlna, Bolivia, Brasil, Coloabia, Perd y Ve

nezuel . De •stos, por tener una densidad y un -

ingreso per c4.1t muy 1~1tado, (lo que indica_ 

que ni la cantidad , ni la calidad da las eates 

le sirven para aer catalogado entre los grandes) 

dese rt BJDoa Bollvta y t 1 vez al Per6 con vas-

c1laci6nes, ro n e abio Chile, aunque por su 

extensi6n no alcanza los 800.000 ka2, eat' .uy -

cerca de eaa cifra y mnestra un bu•n adelanto eu! 

tural, un buen ingreso per capita. y una den8idad 

superior a la de Ar ntina y Brasil. Uruguay ee_ 

descarta, a6lo por su extens16n; a Paraguay por 

xtenst6n , ingreso per el ita y densidad; y al_ 

Ecuador por extensi6n e ingresos. En conaeeuenc

cta coneid•raaoa que Araentina (cuya densidad •• 

!bit da, p ro que ha loar do el ~~aejor inareao -

r eapita y nivel cultural en ud A_.ric•, con -· 
ventaja considerable sobre loa d8JI4• pa1aea) qu!. 

da como nac16n grande frente a Brasil, que lo •!. 

rece por u extensión, y el considerable deaa~ 

llo de sus eentt'oa urbanos y su pol1t1ca exterior 

considerando ade s en el grupo a Colombia, Chi

le y Venezuela, un poco rezqados. 

D estos estados a61 ente Brasil ha heebo una -
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pollttca expanslonista estructurada; en electo,_ 

un 11 ero vistazo a su bl torta nos •ueatra la -

desobedieocia port ueza al tr do arbitrado 

por INOCENCIO VI lla•ado de 70RDBCILLAS, sobrepa 

fijados, b t que en 1.1 o E! 

de sus conquistas -

original. En --

1.?77 el tratado d San lld tonao cede 4u úe -

tierra lo territorios de dODinio jesuita es-

pnftol a ta lo actuales l!a1 e d 1 Sur sobre -

el Rlo Chut y la 1 guna de Iliria. Para 1 .810 

~UAN VI de Portugal ayu a a la ~orona e~aftola -

a dominar la rebel16 del r del Contlnent y -

recibe au rec~n : la ban r ental del rto -
de 1 Plata , ya eOliO estado i de~ ndiente, el -

Brasil pierde una guerra pqr e tas posesiones --

co rg tiD d spu de la 

4 tl , pero aqut eapieza eu f inal polltloa in--

ter acional y constgu con decl raei6 de in-

depend neta 1 Uruguay, lo que se babia perdido 

n el campo de b t lla. 

1.864. Vence al Paraauay y le arrabata buena par 

te de u t rritorio. 

1.903. Caabi Bollvla el t rritorio del Acre -

(140. 0 k~ ) por d~ illones de libras sterli-

nas . 
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1.812. En un trat do lleno de tacto dlplom4tico_ 

hace que el erd ft su propio despojo que de-

f el contorno 1 m p en f vor del Brasil.-

a u rcha ti ele 1 pacifico. 

1.928. Quita Colombi con pretextos d1plom4t1-

cos la extens16n entr~ la desembocadura del Putu 

yo y el Caqueta en 1 

porta Tabttlnga. 

-
zonas y la línea Apa-

Y n est fo boy ale nza u territorio la ci

frad 8~511.189 • 2 , casi todo conseguido SIN

GUERRA. Todo lndlc que el r. sil continuarA ba..

cia el occidente, en dond est4n loa pueblos ~ds 

débiles: Coloabia, Ecuador y el Perd. Lo preferl 

rl porque necesita el Pacifico prtmordialaen.te J 

porque ad 4s hacia el Norte aparecen intereses_ 

d naciones europe s y hacia 1 Sur tiene al .Ca 

t ert enemigo: La Ar ntlna. 

Aunque ucbo da pequeflo queel Brasil, el estado 

ArgeDtino puede quipanrse con '1 en recursos ... 

naturales y le lleva una gran ventaja en aspec-

to• decisivos tales c01110: calidad cu.ltural , ore!. 

nizacl6n y aejor ca.,.cldad de producc16n de su -

ndeleo hu no. Su sentlalento !~erial tiene un_ 

ntido de up.ana16n econ6 lea mds que territo-

rial, que las cifras de su producto bruto y de -
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$U lngre o per c4plta est«n indicando. Por eso ,_ 

ereed a la circunstancia de su f4ctl coaercio -

ntre los vecinos pequefioa eu expansi6n coastate 

n du ftarse de las divisas los aisea liat--

trof con exportaciones auperto~ s. Cbile que -

eat• cerca, es vlctlaaa en ci. rto do de ... PI'~ 

cedimtento, ero loe e llenos son ailttaristae 7 

uy ctivoa, con lo cual eat'n consigUiendo ven

cer lae ctrcUDatanciaa des avorables de su posi

et6n y su foraa. Las cifras deauestrao que Cbile 

o 1 porta u ll•itada exten t6n, tlen un ln r_ 

so per cAplta superado eolam nte por su rival Ar 

genttna y por Ven zuel • No obstante, no podemos 

decir que Chile es expansionista. De su guerra -

con el Perd, sac6 una tnuusta anexión de tierras 

auy productiv s que hoy 1 limitan (ver Capitulo 

1) para mejor 11uatrac16nsbtst6rica al respecto) 

d jando a Bollvt condenada a su attuac16n de -

pata alego; pero nada a4s s puede arguir en t -

vor de su entido expansionlsta. Venezuela no lo 

ha sido tampoco aunque u exten i6n y denatdad -

le alcanzan par er contada ntr los grandes -

d Sud Am'rtca. su mayor ingreso lo consiaue po! 

que au riqu za petrollf r y la importancia de -

ste •iner 1 en el desarrollo del mundo la hacen 

duefta de divisa sobrante • La 1nvers16n en 11W-

cho ac rtada de es s divisn par educación, o--
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)r.\S 1mlu t r!. 1 y ojo~a ieuto de 1~ ~ricul-

t ur a o ce orvoni r efio 

uc ha dcc i <. "se r~ 1· ul pela•Oleo·· . Fi alae -

te , Col o bia a la ~enos oxpan ionist~ de lo --

pa!ee 

dcfectuo 

ero su no axpansion1 o es ya -

cuando adem s, ba &ido desac rtada - -

v r. u r 1 cio es dipl 4t1ca firman o trataf.ios 

desf vora le y on nosc bo de sus dereobo 

b i en ue en el campo b6lico h i pedido q;ue el -

c ua or .e udill do p o r JUAN JO E FLO S le qui-

tnra 1 pr vinci de Popayé't r. y u~ ol Pord (1932) 

r spet n us de:- cbo~ s obr al azonna. 

Por otra part otro f ctor ha ayud do a sus p6r

d1das territori les: su e r4cter roafnttco que -

pon f ciea en el derecho internaeion 1 al ~ue 

conff todo sus proyectos. 

d. Recu sotJ y vnriodad do c li ·11. en relación cun la 

:t ns16n del cont inonto. 

Bl Capitulo III dant una ide el ra aobre el cli 

a de- la ~rica del Sur, no e6lamente en rela-

c16n a su extenai6n sino taabi n por su posic16n 

eon relac16n a loe tr6picoe, a las corrientes de 

ire y a su oro rafia. Se a o~an en esta parte -

como f ctores ue tafien al el por r•z6o de -

1 ~ ext n t6n de ~ ~rico del Sur, los sigulentos: 
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(1 ) ~ gran xten 16n Andina ate~era la influe~ 

e1a de 1 Z na 6rrld~ aran nera. pi_ 

za esa extens16n n 1 Sierra Nevada d San

ta Marta 1 1 cordillera de Ven ~uela en el_ 

xt r mo superior nor d 1 con~ tn nte ¡ por - ~ 

1 e or oc dent 1 d j u a f ja ngoat 

cote 

cidente 

AJn zona 

e no re 

pro 1 

ti 8 

perten 

el P el ico d lu¡ar en 1 oc 

las formaciones de las ouencas d 1 

, Or1noco, Rlo de la Plata y otr S -

• Hacia el ur, prolonga basta la 

Patagonia el! que encuentran las 41 

str1bactnne b j altura que a4n -
e en 1 siste a oro r flco do 1 s An--

d (Ver apa No. • Est circunstancia, u-

nid a 1 posic16n d 1 c1ntinente y a la di 

fe~entos regione de lluvi { pa 2-5) han_ 

dado lu ar a 1 s difer nci s d clt.a n los 

ftnd s, h4 dos al N y co 1 S. 

(2) Lo extenso de su •ol central llaaa,cubierta 

a veces lv x aa, 4 da o aealh4ae--

da y en otras parte de pasto (Map e 5-1 y -

5-2' ban dado lugar 

( ) En 1 cuenoa del 

lo i uiente: 

zonas: la exten 16n 

su 

va d gran publi sidad vuelv daedo el_ 

n tur 1 clt a troptc 1 ~ 1 cuadro de Ka-



p s o. · dej vor .ó o en o s ct re 

m's pluviosos la cuenc del • azonas es -

lv t ~ , dmedu ~apa 2-5 y 3-5). Como_

.ooosecueucta la región asta completa onto 

de poolnda debi o a ~a r s t ncia qu 1 

naturalez ofrece al esfuerzo del ho bro ..... 

( pa á-4). Lo 1smo ucede n la. soba-

na~ ndmed s del ra il (Campo Mapa 5-2). 

(b) En la región d la cuenca del Rio de la_- . 

Plata, el ctor lluvio.o ea lv,tlco -

p9ro las raderas de clima templado por -

raz6n d su ub1cac16n al S del trópico de 

Capricornio y los pastos semitropicales , 

at eoao 1 e lluvias m nos &buadant s en 

el ~~aco y en 1 Pampa han dado cabida 

las ayores densidades de o rfficaa {Ma-

pa 5-9, 5-3 y -4). 

(3 ) Jlinalmeote 1 eseta de la Guayanu y la. Alt1-

planic1 del ~rasil { pa 5-l) ofrec n los si 

uientes climas en .relaci6n con la. distribu-· 

c16n c~nic 

(a) La eset de 1 a Guaya na , et ida en la zo

na t6rrid ~ercana al Ecundol' y cubierta 

indistiut.a ente ue lv o pnstoa h611edos 

h dauo p~ca e bida de~ogr4fie~, a p sar -
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de QU las lturas atemperan el cliraa. . .. 

Tal v z el haber pertenoc1do a organiza-

lo e pol{tlc s coloni les, de las cua

les ola ente 1 Quy na e b .r un p t 

lndependi nto. h ya influido en este f -

n6 no. 

ndo ta del Bras 1 parte • s_ 

alt uy cero al tr6p1co de Capricornio 

y por lo t nto benev61a nte ubicad con 

relaci6n con 1 zona 

ai6n f vorece dn 

6rr1d , su dimen--

1 cll a, a -

ue 1 sud ste ti ne un r stae de 

vero. Su v getaci n, e binada 

entre bosque sub-tro ic 1, saban y pa! 

lvfttic s n neral favor ble y -

ha rmltido en 1 ctor e rca o a 1 

co ta, 1 to ci6n de e ntro poblado_ 

d gran 1 portancia en el rasil. Al NE 

1 s e casas lluvias han dado lugar a la_ 

e foraaci6o d 1 de ierto d Caatlngas ; 

ero 1 S d e te 1 rto. un ejor rf-

n pluvi 1 ha pe 1 ido la organtza-

c16n co tera de centros poblados impor-

tant a. 

En res en tene o u e fo PWY en r 1 
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1 g 1.'1C i ..; divide o:ro 

,u r u_ "entrnle a y __ 

u id ~~: · ·· ,, 
la ... u es 

una 1.nfluc ncia climátic ~ (¡Ue il ui.::~t,r1 ou1c\o 

j u t o ~u los f ct.:ore de · los , recurso, -

t 

de ...,u •t•ico1 de l · nn ra q mues-

uir : 

,.toros tuuy poblado con deneid d e 11tre -

1 y "'00 1 b. por r . 2 , en e , V~ne--

zuo n; nl or iente de l D s il; ~1 S del Ca 

bo S n Ro uo en don o sob s nlen Recite y_ 

Bt,h!n ; 1 SE de l bra stl n la co tas e -

Sao Paulo y Rlo de J n iro; en las regio-

ne~ ~ledafia u ln des bocadura d 1 rlo de 

l a Plata en donde s obres"la n ontevtdeo y_ 

Bu nos Air y co o dn1co ector sobre 1 

P c t f 1co en Lim~ (Perd} y sus alrededores. 

~ ctorea pobl dos con densidad ntre 2 y -

10) habitantes r m2 , n los alrededor s 

d loa sitios e 1 dos n 1 numeral ant -
ior, algunos sector de los Ande bdae--
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dos de Bcu dor y Coloa la 1 el sector coste-

ro central tle. 

- S e ores despoblados entr 1 y 25 hAbitantes 

por 2 en la p rt s altas d la co~dillera 

de loa Andes • la cuenc d 1 Amazonas • el - -

Gran Ch co , el re 'to d la P a y una. ex--

tensa faja 1 sector oriental de la altipla 

nicle del Brasil. 

Los detall a ata 1at1cos rece en el u-

pa 5-4, junto ~on la llneaa divisorias exac 

taa t ado• del Atlas undial de Jboa • Cl! 

te, edicl6n de 1.968, pag. 22. 

e. e o las diaenaiooes continentales afectan la --

d1ape:rai6o de 1 lnduatrla y 4e loa eentros adai -
aiatratlvo• y culturales. 

(1) Jntrodueet6u. 

1 concepto d dimen 16n de un continente ba 

ce pensar 1 diat nte en dos aspectos que 

ae le relac lonan f.nt amente para su procre-

so y bien atar. La comun1eac1onea oxlaten--

tea hacia 1 xterior y en 1 interior del -

coBtinente y la distrlbuc14n del ecuaen de -

su a l a, ¡dn su d nsidad y el contacto 

que tengan entre al. 

Ea vident n cona1derac16n d la diaens16n 
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con relaci6 a estas dos variantes, ue toda 1 -

duatrla debe desarrollarse en dlo de una soc1~ 

dad, de 1 1saa aanera que ea de la soetedad de 

. donde brot la cultur y la or an ac16n de loa_ 

st dos, ej cutorea d la ad 1n1atrac16n de las_ 

naoton •· Sl la sociedades en cuyo seno ae for

man lo centros aW.1n1strat1vos, la lndu ~ trla y_ 

la cultura pueden e uniearse entr a1, el inte!_ 

cambio a~ortar4 su perfeccionamiento y adelanto; 

si e~ co unieuc16n n existe , se formarán e n-

tros uult ~les, indust rial s y admi 1s rativo _ 

isla os, que tendr«n que uplic r esfuerzos pa

ra lograr adelun o. 

Ya hemos hablado cuando trata o sobre la poe1-

c16n d frica del u de u e unieacione 

con el r sto del mundo. A este re•pecto a.ftadire-

ue pc¡ae a que hoy en día es úa -

po 1ble el cercaalento entre continentes a tra

vds de loa adelantos ci ntlfleos de laa eo.untca 

clones, A.Jalrie del Sur no puede adn ~"Ctelbir de_ 

E ta o Unido• y Euro a, toda la influencia be~ 

fica ue el adelanto cultural e 1nduetrtal d e

llos "presenta, po.rque otros faetoree, tales C_! 

ao la pobreza econ6.1ca relativa de loa palees -

de rica del Sur y 1 11m1t do y auy condicio

nado eafuorzo de los centros avanzados por deste 
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rr r d 1 auado el ubdesarrollo y 1 al erta, 

fren n el tnt rca bio. 

n cuanto al cootacto de aua ndcleoa buaanos, 

transcribltao el &1KU1e-nte concepto del Gene ..... 
ral JULIO LONDOÑO: ·~e laa 52 fronteras qu 

t l oe Aalriea del Sur, s6lo enttr partes -

se tocan ndcleos humanos de relativa iaportan -
cia: en el Puente Internacional de 1& front!. 

ra Colombo-Ven•zoluna; n la 1! lpiales--

Tute n de la frontera entre Colo bla J Ecua

dor, y en la frontera entre el Pel'\1 y Boli-

via en el territorio aledafto en el la¡o de -

Tiquieaca tt. A este fen6aeno ae allad.e el he-

cho de que en Amltrica. del Sur las c011unica -

cionea intern a son inferiorea a la de paf--

s a dea;uorollados. Por ana parte sucede que_ 

no producimos los veh!culoe D41Cesarioa y por 

otra no exiSten los recursos pura construir_ 

loa aisteaas. Aaf , pe-se que s eetf reeur-

ctendo en materia de comunicaciones. tOdavt 

no te~a loa recursos suficientes coao pa

ra logr r una coaunlcac16n e interca blo e-

fectivo de nuestros centros eultural a,. adal1 

nistrativoa e industriales. 

Los cuadros eatadlsttcos lguiente , nos dan 

un idea de nuestr cond1cion s de comunica 
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c16n tanto interior e o bac1 1 exterior. 

PAIS 

A1· e t in 

11 ta 

Br sil 

Colo b1 

e ile 

.Ecuador 

Uru y 

CAR.itKTERAS 
(Ka\t • ) EXTENS lO TOTAL• 

1 5.1 8 

24.2 1 

54 .510 

38.005 

58.620 

16.72 

12.S30 

41.500 

4 . • 35 

48.1 8 

* Feder ct6n "und1al de Carret ra.a, ashin ton,D.c. 

OTAS RC ~TES 

mil e do ton 1 da de porte b.t.~to) 

1.965 

Total Carcuero ques-t n u 

Ar tina 1.464 736 728 

Bra il 1.684 1.037 647 

Col bi 201 163 38 

Chil 353 251 102 

.. cu or · 43 39 " 
ra ay a o 17 3 

rd 222 1 8 64 

'Uru y 153 88 65 

Venezuela S 1 351 

Fuent : CEPAL. 



TRAFICO FERROVIARIO 
( illone de pasajeros/kil6 tro y carga/ 116 tro) 

r ntl A 

Solivia A 

A 
B 11 

D 

Colo bt A 

Cbll 

A 

Pru A 

Uruguay A 

Pa ajeros 

5.202 

•• 
205 

7.837 

8.G4 

510 

2.350 

5t .9 

263 

560 

A: General, B:Suburb no. 

nt : CEPAL 

1 clonea obre dato ?arclalea. 

TRAi'ICO ABREO 

1.9 5 

(aillon s de toneladas/kilómetro) 

Arg ntina 

Boltvia 

B:r 11 

Colombia 

Chile 

1.964•• 

88.1 

•••• 

260.1 

114.8 

41.3 

298 

16.'781 

794 

2.624 

103.3 

593 

434 



Ecuador 

Paraauay 

Perd 

Urugu y 

Venezuela 

2-2 

•• Pnsnjeros y carg~. 

FUent s: C PAL; :rac1o os Unid 

TELEFONOS 

( 

Argontioa l . 

olív1 

...... 

6.4 

41l.l 

tlee) 

71.1 

20.0 

P-or centenar de 
habitantes 

6.6 

0.5 

Brasil 1.253.1 l . • 6 

Colo bi '09.} 2.6 

Chile 2 .. 2.9 

Ecu..'\dor 43. 0.9 

P raguay 13.6 0.1 

Per\1 132.4 1.2 

Uru y 18~>.5 1.0 

V n zuela 260.2 3 .1 

Fuent : A er1can Telepbona · Telegrapb Co. 1966. 

IO y TELEVISION 

Est~cio Námero x 11le Estacio Na-ero x Miles 
nes ( 11es}llab1t . nes ( 1les)Bab1tants. 

Argentin 70 7 . 000 322 22 1 . 305 60 
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11 t 5 600 167 . . . . . . 
r 11 750 .653 108 39 2.040 2 

Colo bta 1.7 4 .o}() 260 24 320 21 

e 11111 106 2.000 338 S 31 4 

·cuador 182 630 133 2 6.5 1 

Pa.-agu y 12 160 84 . . . .. . . . . . 
Perd 110 1.200 106 22 175 15 

Uruguay 61 660 25 4 130 51 

V nezueln 92 2.400 386 lR 401 48 

De los d tos nt rto a pod os ded c1r las condicione 

ar procurar 1 interc bto industrial y comercial, -

dentro d cada uno d los paises. 

&n e ~ to ni ncercnmiento de lon g~tp( humanos de las 

acicm s, este no pnr <'!e faet ible n un futuro pr6x1 o. 

Ln distrtbuc16n d 1~ poblac16n ( p No. 5-4) nos mue~ 

tr las fronteras vact s y el aisla lento de loe grupo 

humano 1 portantes, ue se puden catalogar aat: 

l ) F.l d lo nde h4m dos, correspondiente a Venezue-

la, Colo biil y Ecuaoor, uno lo yores por eua!! 

to un tres p41 es n un x ensi6n coneideruble. 

(2 •,1 de los Andes secos, que forma grupos separados -

!\S{: 

( ) El ~e PerO y Rol1vin que se junt n en el lago -

de Tlqulc e • 
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(b ) El de Ch.tle, a lo largo de la coste. so-

br e el Pacifico y parte de las montaftas. 

(3) 1 pe 1U fio ndeloo tSe ln costa de las Gun.yanas 

(41 El grAn ndcleo de las coste.• del Braa11 des

de Del hasta ao Paulo. 

(5) El ndcleo del Paraguay, el Unlgu&f 1 el o--

riente · rgentino, qu a sar de lo o.:finudo 

por el Sr. General LONDOÑO en la cita ante-

rior, creemos que eatá lntiwa ente lipdo por 

el t1o rana.. 

Acorde con sta d1Qt ribuc16n ecumAnlca, enoontr~ 

mos ubicados lo ce1tros indu•tr1alea, cultura-

les y dt~inistrot1vos sf: 

(1) Centro Culturales. 

A nas se eat4 estructurando una c:.ultura au-

t6ctona, en AauSrtca del ur • forjada tra--

vea de nuestra ltteratur • nuestr historia -
y nuestro folclor con una uquitectur ta -

bidn propia o.unque insp:tra d nuestro pafJ!. 

do de influen~i europe , especialmente en -

lo residencial y obras de arte con aot1voa -

nu atroo to ados del paisaje cultural de di~ 

tintas regiones sudwn.eri.canas. Lo incipiente 

d nu stra cultura nos iudtca a priaera v1ata 

que no tiene traace dencia un:Lversal de gran 
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le neo, n u lgun••s d r o ras cultu-

ralea h y n le nzado lugar li V st en cen- -

tres cultnr 1 S avanzados. 

G r4f1c n e blando, d re o lo centros cu! 

turale qu nu tro JUicio roe n consid ra--

c16n: 

(a) El yor e ntro pnrece er el ublca.do en la_ 

p rt oriental de ln Arg ntina y el Uruguay. 

Ciudad 

d ( ao 

ri elpale$ u no• iree y lfoutevi

ulo- lo d J n iro y Recife. 

(b , Da e ntro n el Brasil, p rados entre al 

por unn di tancia corta. 

(e) El centr e e lle, tJ r de S ntln o. 

{d) Ltm , 1 ciud d de los r yo . 

(e) ito, de "!On rvada cultu a hi t6riaa. 

(fl gotd, tonns sudo.meric n · . 

(g) C r e s, centro de c1vilizac16n tfcnica y hu 

1 t1ca. 

Cada unn de t~s regiones, t ione su propio aen-

tido d 1 cultura que se ba dii'undido, con la -

influencia los libros y la yud d 1 corr o 

Oreo, al r to d ~ric y a Euro a. 



Serta prolijo l r e na de el as eu pa!_ 

ticular r s ue no es e e 1 objetivo 

del pr se t dio, por lo tanto, diremos de -

estos e•ntro cultur 1 a n conjunto, qua exis-

ten tsl dos, ~or f lt~ de desarrollo de acorc -

mien~o entr los pai e~ y que en se aialamt•nto 

intervicn la eo rai:ta y la exten i6n en forma_ 

directa pero ni iJ1ve ble, y qu por lo t nto , 

la intc r ci611 ult\u'al d rica del Sur d n -
de ds d 1 R uerzo e sus bre ara vencer -

1 di ~n 1 n tU de la i posiciones que 4sta -

puo o hnc rl . 

Observamo tnmpi'D qu ~1 G arrollo de estas cu! 

tura t1en ya untos de uni6 intermedios que -

van rec1 o ciu~a s •enor~s ubic da en --

los sec eres poblados de lo Ande , la pampa a.r-

g atina y la costa brastlera, do tal ue 

la oivillz ci6n y 1 delanto el nt!t1co eueuen-

tran no pocss ciu dos on nivele qu acer--

can ucno los de los e utr ¡aenciouaaos. 

(2) Centros Industriales. 

La indu tria d Sud 6ri.ca de nd n ucbo de_ 

1 industria d lo paises desarrollados, clrcuns 

tancin Qil o conf s r u pesar e nuestro a 

fdn por libe¡"t r nue tro desarrollo. 

in e bar¡o existen centros industrial s aunqu _ 
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tambi y 1saas razon s ot dA --

para 1 ltu1· , disp rsoa. Sobre los 

iveles de p oducci6n h blnr 

dn parte del · studio de Amt.ric del Sur, es-

peci lr· nt n el Capitulo VIII. Aquf: dtre--

61aa&nto caalea son llo y qu.S distan

cia los sopu.l'a hneiendo not r r1u los e n- -

tros l d~s~rial~- dQ Sud ~6rica coinciden €0 

u.b.t.c ot6u co los cent roJil cul. r alea y por -

lo t xto estrtu igual ente influenciados por 

1 ex llsi6n. 

Refiriéndonos lo centros d influ ncia ad -
•1n1strat1vs, pode e decir que son laa clu-

dadea n don e reside el Oobier o e da u-

DO los estaoos d rica del ur. D ·-
te ntl o, s6la las e pitales de Boli-

via. Y P r gu y y sctualmcDte Brasilia, cede 

del Clob1e lO 1 Braail, est'n ub1.,adae ba--

ci el <te t .t'o d€'1 cntin cte. La demls est4n 

so r los o n la eost lito~al el 

coutin nte . ~n resumen, s 1 ZOD 8 

m rcadas en el pa o. S, como los centros 

industriales culturales y d 

a4s 1 ¡port ntss • y le agre 

dm1nietraci6n 

a Aaune16n , 

la Paz y Bra ilia coso centros de control a~ 

1ni t tivo de i portanc1a e 1nf1u ncia cu! 



nl y po "' len. 

El orden o i port neta, lo ~a el gr do de desa

r~ollo p lítico, industrial y cultural de e da -

p f.s, ~ ~6n por 1 CUál pode fl r u se 

raail y_ disput n 1 supr~ c!a lo e u~ro 

r entin , cons rv ndo lo n n v 1 auy 

e rcano, e ptuando Boll i • Paraguay y ¡jCua-

óor cuyo desarrollo tiene un D ve 1 fertor con 

l"el c16n a lo de s paises. 

h e n re aei6n --

con 1 ro111 la in luenci 

d la xt n 16 d 1 contine t obre llo . 

{ 1) Todos o~ cout.ros 1(; tcí • UJi:a<los $ 1 !JOri-

1c:r . 'Y IJ ~ 1 an·o .1.t:. 1 p ~o .. 1 ci6n por_ ... 

ar, 1 uno cuuos ;t::; 1 ju ua, p ro siem-

r la a~!1 ... dcil porq e xi ton r~ttJ ~ r1--

ti i ~ ¡ue nou p i.trtt' o a e ce O J..«Cil desd 

toüc:t. 1 S ( :C l'O;J • 

(2) La ruta t"ea 11 va -.¡ nt j ue puede_ 

tr ve ·ar o t'c los,d 

tro los · s 

aleado estos e n 

, cuentan con los 

jores a , 1os ar la nnv gac16n aérea y de 

que o!rcc 1aycr rapidez y cu. inos ds cor--

tos. P rt tiene una desventaja yor: la na-

~egac16n aérea une punto uy 1 Janos, pero_ 



no coloniz' , n1 desarrolla el terreao 1ntormedto. 

Hay qu constder r ta bién en su cottra, para -

los atses n vta de desnrrollo. 1~ falta de ne

ronavos y lo olcvu.do de los e sto~ de n vegaci6n. 

(3) Los e ntroa d~ Venezuela, Ecuador, Colombia y P! 

rd e t~n unido ontre s1 por carretera, pero a -

t1•t1v4 de larc .. iornadAs. Entre Venezuela, Co-

lo bia y :ecu dor hay lgdn int rcauabio, pero a do 

uy ltmitodo. 

(4) 1:ol iut·r · bio por mar entr Chlle y Per\1 o re-

1 tiv ente corto y fácil por . u Li a y Santiago 

est4n cerc n s . lG~~ costt•. ~ro los dos ee tros 

s m ancestral¡¡ ent opuestos e¡¡ re st y 

don JUtuos recelos pollticos . 

guar--

(5) El intox·ca.mbio e11trc los con ros de Braail, Ar-

gent iua y Uru runy es fftcil por r;;ar, ya que los -

e ntroa tete. n ol litoral obre 1 mismat cost 

del lánt1co. 

(6) La camunicacl6n por tierra entre los centros de_ 

loa Andes es diff<::ll y la carretera Panaaerlcana 

que debía 

tr o d 

nl zarlos no est~ adn concluida en -

Colombia, Per4 y Bolivi . 

{7) La comunicación por tierra entre los centros de 

la vert lente Sur del Atl nt 1eo dn no se han lo-
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rado. 

(8)L ca unte c16n or tierr ntre los centros --

del rastl, Uru¡uay y Ar entioa, con los centros 

de lo Andes est adn y 1 jo pue xlste la -
aepa.rac16n de randes dist neiaa, selvae no 

netrada , y 

resent u d 

otros obst4culos natur les qu 

nsi6n. Se except4a la Uni6o - -

Tran ndf.na ontr Argentina 7 Chile. 

2.- C NSIIJ ACIOlW:.S DE UNA DEVENSA EN PROFUNDIDAD FRENTE 

A UNA ACCION DILATORl EN AM RICA DEL SUR • 

• Post 111d des e uno. ag.resi6n xtraeontiaental,_ 

o de n res14n t ntre st~ o 

ur. 

sde qu lo.s • UU. aco ieron coao uno d.e los -

rlnctpt s u oltt te exterior la doctrina ... 

MO ·, compl aentada con el ·•corolario Roo velt'* .. 

n 1 ano de 1. 3 , cualquier iot nto de una po-

t nc;t urope par apoderarse por la fuerz de 

territorio mericano, ata e ir ctamente a loa -

tados Unidos, 

pio Presidente en 

11 15 d fe rer 

g4n p labr tJ textuales del pr~ 

n j al n do de (S -

1 no ctt do, cuyo part P8! 

tinente dlc : "Lo ·Es ados Unidos se eon-.:J.erten_ 

n-.:~nc s en part interesada 'se refiere al caao 
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d bl · ueo, rdoo o d d t rr torio 

cual u er p • D d.rtc rt dep isee e u 

r o e n ro lo 1 trin onroe 

no u ntir, in unn potencia europe 

: pode 1 e r t orio d un e e •• rep4bl! 

e s y lo oc e u ner en •• y. st 

e .lo d 1)r t cci ni qu los orte 1 .. ica--

no 1 o f n a tr v e tri • no esta-

a, d 1ue o, rovi to d odo 1nter4a. La 

'Aalrlca para_ r p tic16 conttnur e la 

lo A 

vel , al 

ignitic ba p r 1 6poca de Roo! 

nos n la int rpr t c16n d lo pai--

e 1 . inos y 1 ir d 1 1 t r ei. n lt~ata I 

CAST IJ.-LA. , q ic r{ a nt rv i y -

p t j 1 onfo de lo Unidos. 

1 o au or <R cuenta d 1 e tuerzo d lo pai 

Centro y .Sr te en contra esa he-

ge nt con 1 s siguiente fr ses: ns nvol-

vtó entone s, n 1 seno 1 p na e 1can1 o, 1 

uah ton z d los 1 es 1 tinos por obtonar el 

roco ocl 1 nt o e la no tnt rv nci6n. El o ento 

crJcial d 

r ncia 

latlno 

vor , t i 

st lucn n l•1 VI conf -

1 f ab na n 1 . 2 . . llf loa deleg· do 

ricanos x u i e o co locuoncia, ter-

z a y d i nid s orie nt ci6n, y aun--

qu. , por l o ento, el xtt o no eoron6 s s no-
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tablea f rzo , ea lo el rto u u d6 e 1 -
a 1 nt la co lu i6 de olo el arre lo d 

cicbo roble podr a r.it r 1 ub 1st nci d 

la a ocia.:iln" ( ) • 

1 lo ro definitivo de e te obj tivo, nece rlo . -
p ra r ntlzar el derecho d lib rtad oborana_ 

de todos lo e t do pana ertc no , se obtuvo en 

1 conferencia de ontevtdeo, 1 . . 33, en que no-

ubo opo iei6 de arte d lo .uu. a la propo 

icióu 'el tndo quo con arrn la no interven--

c .... 6n, n rob· o lue)o n In coui' rencia. sobre la 

consol. ci~u t e lu Paz, tu do en Bueno Ai-

re en el ao u 1. 3 • 

a Cart d no otft, sur .. rt t & h ? . ~6, cot;. moti ·· 

va de 1 'Nov ua C nfero ei· !n ramericam.t, con-

dena n l Ar íeulo 1 5 te in rv i6n de un -

· t -o co. t,r .. J. libertad p l!tic otro con -

po OP, Esta. o i.:rne .e .e n 1 terYeatr, dtrec-

t o in-' r ctn. te, en lo o• internos o -

e ter os d cu lquier tr • 1 rlncl io aat 

rior excluy no so ment 1 tuerza sino cual- -

quier otx·a t'or.n de 1nserencilt o de teud neta a

entatort do 1 person lid d d 1 atado, 

elemen os político , econ6 ico y culturales ue 

1 con tltuye " 
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El Art. 1? de la isma carta, por otra parte, --

n a d recbo todo tad pJra intervenir -

e . .,n r~';a nrr.w. · to~ar il!Od id~ut qu i pliq,uea u 

u de lP fuer_a y e ctuar ·n~ ocupnc16n ilitar 

el:. cn.<>tl .~.u ior otrc. · a sconoce la ad uisición o -

cou i sta de territorio efcctund por la fu•rz•· 

Deb! not::c:osc que ninJ.,."lln d 1 s dos rttculos ae 

ra-f1 re en r ticul nr a los e tados n •ricauos • 

eG ec r. ue la Corta de Bogot~ con &r 1 pri~ 

cll~io e no 1nter'Jenci6n en formn. univet•&nl, tr!_ 

tose da intervención por pnrt d un pa1s conti

nental o e.ctracont tnent 1. 

•'1uab u te, el Tratado Inter merlcaraa de Asiste! 

cla ~clproca, fir ado en Rto de ~aneiro en 1U47 

y ratificado por 21 repdblic americanas, busca 

elir"'in:;~r la ag 1!s 16n contra la Am rica. 

n e! cto, ol Art . 1 con$a · ~ 1 renuncia al uao 

de 1 f\te ;!:o c01no f •rmuln. par obt ner objetivos 

polt ico , Ar • 1 s paises contratantes_ 

s oblignJ omoter sus conflictos a -'todos de 

saluc1~n pncf.ficz~ y el rt .. 3. esencia y raz.Su -

e sar del t t do det 1na que: 

- .El ... tn~ue armudo pot• ¡n r hl e .a CUALQU um ESTADO, 

'"'Or.tr" ·n ~stndo _meric.ano, .., d considerado -

e o o • :- t ;1uc ccnt re. t a<! o 1 Jos e tados meri-
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e no • 

u los firmantes qu n comproaaett.doa a ayudar_ 

en favor del st do agredido. 

- Quo o nyu ~ e pnrta dol er e le it1.-.:a d 

Ion ~.-

- Que sollc1tud del Estado o .Estado nt ca os ca -
d parte odr4 le ir las idas de yud que • 

cr nt:~ce \"'1 

.. Qu el Or-.vano de con ult (co:apu sto por los c:1n 

eill r s lo ~stauo firmante·) e r unirá--

ita dil c16n p ra ex minar 1 s m~c.U.da tou.adt.t.s -

por los .... r;tado ;¡uc ya h-yau octuado 

1~ cjecuc1.6n de 1 ·s o o;.t · :Jos do o:~ ráctor coleoti ·4 

o ' !U0 connirler conv uio:nte · clo: tnr, li.ZD ;todos -

lns casnA de n7r~ · iOn. 

o pr t na o con 1 s considorzwiooe antorlores 

otr co ostr r a la lu~ ol dorecho int ~ 

n cional, ~ue & euso d agresión, oxiston nor-

s objotiv s u ooligan mor~l~nte no solam n-

te a AmArte todo 1 co.n.t in ente_ 

a· re no a dcfeuáftr su ~obcr.nL~ y d1¡nidad¡ y_ 

q_ue n \'>l e so e conflicto ... ent1•e .Estados d 1 -

vol: .tad .... - odos clli)C por busc rl-.::s una solu--

ción p c1fic . rsta.J con ide:rnciones no eliu:,¡1nan 
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desd luego a po ibi11dnd de quo ee present~ u-

JJ(} y otro c:tso d Pgre.,. 6n, p ro si alejan el pe 

igro de u., el ns f!JeAn _re e tontea -, f4cilee. 

na\¡ lau: do d A(.r i6n ntrc pai es a rica no --
iú p o cu.b prob btlidnd de que sea necesa--

1 o o mcdit>a bélicos mu~a dirimir un -
conflicto tmtr n clonet~. Ello iJapone a los pe.i

s s el manteniniento de Fu rzas Militares en con -
1c1on , al r nos de i ueldad con las fuerzas .. 

de otros cont1 .. a los que e &'\larden reo los pol!

ticoe. A oad!~ eacapa el quo por eficientes que_ 

s an los or¡ani os i.nternacionales, '1 n este -

ca6o esp clftc 1 la or,a.niz c16n de Estados Ame

ricanos y 1 Ore nl2:ac1~n de " clones UntdAa, la 

1n1c1at:t.va. ste pre dejft en o icl6n de terr1to-

r1os que 1ue¡o diftetlaente se reatltuy n y me-

no e ando son la r~ ult nte de una vtetorla ai-

lita nt o 1" t • at mismo, en caao de -

tl!l p (:t '1 1 ien o d ::.~cto a so-
rn.nt , o l. e i'li.z o e tenido 

y rregl d~ p r m 

() e ti e ~en& 1 torno.cto al; por lo tanto po11 -
t Dt muy rt nte r UD stado aallr al -
s-o de odoe U8 probl a b lleoa. 

El caso de una a.gresi6n xtraconttneptal, iendo 



aucbo m4a li¡roso qu un conflicto interno s 

•ucbo m4a remoto en la érlc del Sur. Las razo 

nea ue t neao p ra hacer esta a irmac 16n se b!, 

san en la esca z d objetivo strat4¡icoa de -

ortancia par potenciaa externas en el conti

nente Sud ricano, y que aolo una potencla,p2 

drla e render una campafta d a¡reai6n contra el 

coatinent ,
1 

ue por otr parte, y coao lo h o 

visto en lae no a de derecho expu atas, estd -

obligad moral nte a unir sus tuerzas contra el 

agresor, y consideres ue n Aat1rica eatf la ra 

~6n •' podero a del undo. 

b. Probables objetivo eatr t6j1coa en 6r1ca del 

ur, para potencia extracontinentalea. 

Aun ue s 1apoaible pred c1r con certeza sobre -

los motivos que una potencia tendr1a para hacer_ 

uoa aarea16n en la Aa6ric d 1 ur, no aos pare

ce deeac rtado afirmar qu lo objetivos estrat' 

¡leos en uestro continente on limitado y de -

poc.a conaiderac16n para loa intereses econ6micoa 

y pollticos d potencia extern a. xceptua os -

desde lue¡o el uy importante objetivo estrat6gi 

co de la Zon d 1 Ca.Jlal de anaa4, cuyo alcance_ 

para la ¡uridad occidental s de t 1 magnitud_ 

ue su r dto de acci6n (V,ase aapa 7) abarcarla_ 

por lo enos, tQdo el ar de 1 s Antillas, las -
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Islas Antillanas y las Dahaa , todo el Golto -

de 'xi o, con no menos 100 sts. de pro· u -

didad a partir sus costa , to o entro ri

ca, el litoral d la esta l!tl nttca de Colombi 

y Venezuela y 1 p t·te d 1 Oc no Pacifico a.e -

va desde las lsl s gallpa o hasta el lltor 1. 

Pero este 1 enso objetivo, no es un proble de 

la All6rica del Sur, sino en general del mundo Oc 

ccidental y su custodia y defensa incUMbe en pr! 

mer t6raino a los 

lu go todos los paises con ideradoa a conjun-

to afectado en caso de a¡r si6n eneai&a, par 

la cont¡uista de PanaDuí. 

No nos parece sin mbarao, que 1 eneatao e ple_ 

rla armas ató icas de aag 1tud extrat6;tc en la 

captura del Canal. La deatrucci6n de sua obras -

de rte n todo o en paJ"te, neutralizarlan el f

xito do 1 conquista. El en 1 s rl dtll al en! 

aiao para otros prop6sitoa de d lalo en 1 .un

do y buscarla capturarlo n condiciones de pres

tar esa utllid d. Las p labras del Alalrante AL-

BBDO THAYER UAHAN est n vigentes "Una cosa es -

ciert : en el aar Carl encuentra la llave -

estrat4eica de los dos ¡randes oceauos, el AtlA! 

tico y el Pacf.fico; nuestras propl a fronteras -

marf.tial s". Boten emos esta tra e, ccmo la nega-



ci6 de la posib111d d p r adelant r una ca pa

fia exitQsa contra el Can 1 a travfs del Oceaao -

d cidente. Toa os de una edición de LIJ.i"B,(F!,. 

brero d 1. S ) •1 concepto siauionte: ''Para los 

no res a 1 rma a Americaaa es estimulante aa -
er que un '-ta¡,¡, contra ~1 canal desde los la--

dos del c .tfico rta una aventura deacabellada; 

las aproxi acioues tan amplias dol Pacttico no -

proporcioiUln puntos adecuado del lan amiento -

del Ataque" . Vei!2tinueve aflos despu'• y ante la_ 

inconveniencia ae emplear ann s t6 tea , eata -

af1t~aci6n sigue siendo verdadera. 

e sa~ muy bt n 4Ue la defensa y aeaurt.dad de -

Pan m4 ha sido preocu ac16n constante de loa B -

tados Unidos, nao16n ue ha jalonado el aar Cart -
be de Bases Navales. Tales son la de la Babfa de 

Guant oa110, la GUynna , Puerto Rico y las de las 

Islas Vlrgenes, Antigua, rbados, y Trinidad. -

De la facilidad s e instalaciones blllcaa de e-

se paf.s sobre el Caribe para protecclcSn del Ca-

nal habla muy elocuentemente el mapa No. 7, que_ 

la seftala detalladaaonte, incluyendo aeropuer-

tos, rutas de aproxtmaci6n y objetivos potencia

le • 

T rainaremos nu etras consideraciones sobra Paaa 

A, firmando u para u de tensa arece la a ce 16n 
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dilatori t ra.vé d 1 t r 1 ... Anttll s . le 11--

no d cc16n e s t t t e ~ e 1n ' l e dn. L m gn1tu: 

d 111 p rac16n ser! la ca p .. abare rt 

el e •J•leo de f uerza d ire ar y t terra, con 'n--

fa 1. e n de e ~~ Anti 6ro y a v , e incluyendo 

1 ~1 o <t e b te y ul « e a te 8 d 

gurl.dad y -scnl d1 . No d~d o del detalle, 

f1c~c1a con que el Pent4gono habr4 elaborado los -

pl n s de d f n d 1 e nal. 

Los d m4s obj tivos t uur!an un i ort neta uc o 

nor que 1 yn consi r udo y 1t tc 1 ente rta 

lndispen-abl pa r el lotr ú 1 olfttca UD 

poto c i nundi 1, e ntro Je lo pr1no1p1os d lo -

lla d guerr cl4sica. Sin e bargo, v~ os a hacer 

una descripción de ello anotando su impor anci re 

1 tiv p ra un ne igo pot Acial q i ntentara u -

captura. (Ver Yapa No. 8 Ob~otivo e trat4ciooe de 

Sud Am'riea). 

(l) De d el punto de vi•ta polltico, todos lo• --

centro adainlstratlvoa de loa paises puedea --

llegar tener un inter6e e tratéeico J por l o 

t nto convertir n objetivos. n e ao de coo-

flicto entre uno de los estados so r noe de 

ér1ca del Sur y un ls extraconttuental, con_ 

poder suficiente co o P r bac runa ocupaci6n_ 

ft ic ' 1 8 capit 1 S d los patee t que en el_ 

e so qu no ocup t son si pre centros de con-



t~ 1 .t tnistra ·ivo ollt ico, ... ort n o --

recisos -para t el a.dversario co!!. 

it: 1 r .. el contl'Ol del pnlt1 on conflicto. 

(2} Bl eector petrolero venezalaAo, pged ser -

un excelent objetivo 1 se busca controlar 

la roducci6n de petr61 o auDdtal o 1 

noa deteriorar su co reio y eonsu~ ~n lo 

E .uu. du no del capital de explotaei6n del 

ac it y principal con$umidor de la produc

ci6u ven zolaaa. 

(3) El control de la producct6n petrolel"a colO!! 

bl n , que lograrla ocupando el centro • 

d 1 p 1s y los accesos, MUY 11mita4os, al -

ca po . tro ero de Orito en el Put\IJU\yo,s -
rt• otro objetivo 0116 leo que llennrtn --

lo ismo propósitos del anterior p ro con 

una 1 portanc1 mucho aenor. 

(4) El control de la 30Da alnera de Per4, Boli

via y Chile, serta el control de un coasid~ 

rable porcentaje de la producc16n de cobre, 

ploao, ziac , salitre 1 antiaonio del .undo. 

(r) El control de la tierra d fuego, como 1u1ar 

do cruce dosde el Atl~ntico hacia el Pacif1 

eo on caso d destrucc16n obloqueo del Ca-

nal e1e p na 4, puede tener mucha 1mport n--



ci e ci.nl y militar. 

(6) L org&n!znci n pol!tica, e~ n6 tea y co e~ 

cial d la cuenca del Rfo Paran lo hacen -

objetivo clav para controlar la polftlca y 

movi i nto econ6mico, cultur 1 1 comerci 1 

d Urugu y, Par guay y Argentina. 

(7J 1 e rtl"ol dol lito 1 br si ero ue tarea 

r lt) 11 u n Porto Alo r , Sao au ot Rlo -

d J: 1 ir; y C~l"po , . la llave d le ec -

n fo, cultu , admini tr ci6n y comercio-

1 rastl. 

c. 1b1liUaucY de unn a teDs en profundi<!ad o de 

~ci6n dilatoria pnr ln defensa de &&tos objet! 

YOU. 

1 1\lrKJ d loe objetivo propuoato se presta P!. 

ra cambiar e acio por tiempo en una ca.pafta i-

11 tar. Los sectores encerrados en circulo e11 el 

pa No .. 8 y ue con ti.tuyen el 'r erltica de 

objetivos estratl leos, aertan tamb14n la Ban -

de er clones de l»s organizac1oues a111taree -

que lo defendieran. A priaera vista M descarta 

la au~ctón dilatarla pnr la def n ' n los obje

tivos de racaibo, Chile Central, 1 Tierra do 

Fuego, del Bajo Rfo de la Plata, o en el centro 

vit 1 del obj tivo brasilero, e. tre Sao Pnulo y_ 
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lUo. Son objetivos en que ni la propia def•n•a. -

podrla tener ran profund1dQd desdo el punto de_ 

vistu i t rat6¡.tco por encont ro.rs.t• pr et 1cnmente _ 

en 1 litoral. Pero para 1 eneal o poteactal • 
tampoco cabria otra actitud en la auerra c14s1c ,

que el atQqu po . medio de granda operaoionea-

do de bnrco unfibio, cou la dosveataja adicto-

nPl de quo no tien n los objetivos. exceptuando_ 

la t1er~ d fuego, islas de con iderac16n, -

d1st uetes propicias que las hagan aprovechables 

co o bases de O{)oraciones o centros admtniatratt. 

vo para el apoyo y conducci6n de la ¡uerra. 

Sin m~f'rc.;u, e . litorr.l vcne~olRno J el colombia -
no, cornu pr.rte del _eeto:r costero dtil para la -

del'eos¡¡, del canal e Paaam4, o pllrll el cont.rol -

del compl jo petrolero de Venezue a, puede ser -

leanzado, on un des ~bDrco n el Pacltteo J su 

r re o ha~t el litoral trav6s de Call, Boa~ 

d y lo Sn ander s. En ste caso, se podría o~ 

nizar una defensa profunda del pn1s apoyada en 

la cordillera de los Andas, o cnmbi r tiempo por 

spác1o a trav6 de cerca de cil 116netros que_ 

tten n los r ulcC' tic nnta cordillera, en t rri

torio eol _ .bi no . 

Los c•nt ros minero de Boll vi a , Per4 y Cblle pue -
eu per itir t b1 ·n una efensa profunda apora-



da eu la cordillera de loa Andes, pero el eaa--

bio d t 1 po or Rpae io, aunqu contarla con. -

terreto pro i do p ra este ti de operac16D,no 

alca•arla un -,rofundtdlld yor de los 500 kil! 

metros. 

Otra con · idernci()n rl b1port ne1n., e que, por -

raz6n de 1 dimensiones del continente, loa ob~ 

t culo' 1 .tur le ue one la ubieaci6a perif! 

rica :t lo u· ti.VOS y 1!4. '-~tltv. de vfas do COWl!!_ 

nioaci6n. el env•lvtmi nto e tr~ ~gleo ser( muy 

d1flc11 para un gresor, sal ~o pare. la conquista 

de 1 Tierrn de Fuogo. Esto onllev la circuu -

t .ocia p ra los pai e de deíender1111e aieapre por 

llne ext r or salvo qu 

objetivos 5 y 6 tVer ~~r~ o. 

1 en el caao de loa 

) en Arcentlna 7_ 

Chile, os cuales es posible llegar a trav4a -

de la cor 11 era aunque con aucn!staa dtflculta4 

Acc:: ta . s la postbil idad, en todos los caaoa, del 

ea•volvi:atento vertical. 

Sl paso por pnrte de ~n ngresor potencial de uo_ 

objetivo a otro, por tterr , s6lo s rtn posible_ 

con grande dtftcultnd t:t y entre l~s objetivos 3, 

4, 6 y 7. est caso, la d fensa en profundidad 

resultarA tan efecttv como lo serfa el eaab1o -

de tiempo ~or ea~acto, y el agreso~ encoatrarla_ 

graades corredores transver alea muy deefa•ora--
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bles y ltl taos obat4culoe de aontaftas, cuaudo_ 

tratara de haeer sus movimientos eo sentido horl -
zontal con rela~tcSu al map , pero buenas aveni-

das d.... apl' ~i~ae 6n, co carr dores aprovecha- -

bles para sus mov11111 Dtos, en la dlrecct6n de -

los ridlanos. 

Entra l os (J j Gt 1 ·o~ l y 2, ha1 t ambién poslblli-

dad de movi miento c on 1~ IDismas circunstancias_ 

d. La A 6r1ca del Sur eomo objetivo Político en la 

~terr fríA y n la guerrn 1~ gular. 

La &D rica del Sur eoDsideradA como un todo ••· -

un objetivo 'UY lucrativo pr..ra. la perra tria R2, 

so-Ame'"i f\a. e da unn de lns do potenclaa uni

vers les tiene a su alrederlor un n4aero de esta-

os sfttélitee que dependen d· ellas y deben por_ 

lo tanto servir sus inteAses. Los pocos estados 

neutrales de todas manerae se sienten lufluencl!. 

dos por 1 s · .uo. y la URSS, desd el aoaento -

ue lü on ría, la polltica y 1 poder ~litar_ 

de estos e ta os tienen tan are d influencia -

univur 1. (~n estas premisas pensemos eo el pa

J:tel de la América Latina en esta disputa. 

Diremos par empezar que ni el ca pi tal1SISO demo-

c rátic o, ni el soc i l i smo coluni ta, quisieran-
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ue part () t o 1 terce uod entrara di --
utar Ci) • los .u re tn universal. Todos -

snb9 ., ér e l.tati 1\ ttX" ptuando Cub ti -
no n r4 'baen p l.! t ico de t ipo ca 1 tal 1.-ta deláO ... 

o con inuait a trecu acta -

po 1 xt. re na, u • vece e tor.a de -

part tdos, Ol.:J." s or iDt rVt~DCiÓ la a 

u~rza ·111 re . Pe o u'tro st• a1steaa , 

el e un1aao luc.: cou g an ueliaeraocla en bus-

:lr!l ello, t ntn cont a lo gobi rnos estable-

el« s tratn do d l1 pone 1 guorra de subvera14n. 

Po¡:- su 1> n"te 1 t ·'uot:¿·j. ~ (i l i t art:t9 de los n.S:sos 

de A ·1rie dt.¡l Sur lue 1a 1 contra ln guerrilla, -
que e l mani:l4 tac i6n · a en la ubversi.Sn, 

con e o e nos c.1xito. Las ·s peri110ntada en 

ello son !'IS ColoJuL'1.a, Venazuela., Perd, olí-

vi llev n o la supre~aefa el pri r pats nombr~ 

do. Sin e b argo. las l"Uerzas 141 ita.res no an e-

v lucio ad n A ·.éric d 1 ~ r o suflc lente en-

e o ar ,~f nd r 1 coc nc t contra en m! 

atraconti 

p • ~ acci6n, b lim~t 

1 s u ntngd cam 

1 112ar. eD efecti--

o~ ) úledi s ou paise vecinos e pretenclonea_ 

oliticaa xp D~ioüistas, u la lucaa contra la -

.rrilla y upervt¡ila e ierno cuya d1--
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rece 16o e e en • no frecuente nte, una --

vec a por amb1cl6o jefes allltarea, otras po~ 

qu la in ptltud o anar ula que conduce 1 tal -
ta de r aracl6D política de loa c1v11-,•lae 2 

bll& n a ello. Laa nuevaa proaoclonea alllt res_ 

tensan CODa tino y buscan ad m4 involucrar -
1 ot nclal vivo d8 la fuerz a allltarea en la 

roducclc5n no sola ente co UD rvlclo nece .. 

ri para el nten1a1 nto del orden o so~ra l 

el ata o, eino t ab1'n co eleaentoa que vtn-

culen zo a aar¡in daa de loa alees, colaboren_ 

en e o a rlcola y eo la au rv1¡11anc1a y •-

jecuc16n e actlvldadea de producci6n, t le co

o 1 aantenl lento d la faun , l a flor y los 

cauc d los manantial pero tienen qu lu---

char contra el con rv ti o de qu1 oes adn enee 

ftan, en pleno 1¡lo XX uo la 4n1c act1vid d --

qu 1ncu be la u rzas Militar a • la e trlc 

t nt llitar. 

uiz• ya no sea el rto o 

ra lo j rcitos d 6rica L tina, pero val _ 

la pena p ra conocer e o le sobre noso--

tro• en ciertos clrculos unlveraltarlos de .uu. 
t~necrlblr del libro Gen rala, VS President a, de 

d in I.tleuw n el elgulent ap rte (4) 'P ral el - ' 

nte con la lltlc civil n cr6nlca e t4 la -



organlzac16 fuera de t1e o de laai fuerza Mi-

litares. Estas e~4n adn coman das por viejo -

aodelos de enerales entrenados dentro de los -~ 

cuartel a, ¡eneralea ln4tilea, con aelltalidadea_ 

burocritlcas, desprovistos de un e.rtterio obre_ 

1 entren miento, e uipo ., sueldos 1 pJ"Ceociooea 

nece rtaa n un ejfrclto 110derno. ata sltua- -

ct6n frustra en particular a lo• •ayore y co~-

les. llo son producto de acadeala ailitares 

nlev e ••. elos son oflei les con conctenci pol1-

tic y soci 1, ue sient n 1 m1si6n de alv r -

sus naciones de l a irresponsabllldad de los vie

jo modelo de comandantes". 

Ca hora la pre~Unta : cu 1 as la pos1et6n es--

trat,gica ideal de América L tina?. 

1 grupo a este respecto a ume una sola posic16n: 

Aílfric del Sur, o mejor 4r1ca Lattn , nece it 

independizar cada di m4s su polttic de las 1n

fluenctas tanto de los Estados Unidos de Nortea-

rica, coao del coauni - o. Para ello debe luchar 
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n un afQerzo univer 1, con 1 m4ximo de lnte-

r ci6n y con progra y ist mas, no copiados_ 

d 1 ln~luencla y nqul, ru a o de cualquter otro 

p la, sino adaptadas y apropi~da a us-eircuna

tanciaa a fin de or¡onizar las estructuras 6s -

ad cuadaa para 1 marcha bacta el d sarrollo. S6 

lo as! podr4 tener verdadera intlueocla en los -

destinos del mundo y lograr el verd dero blenes

t r e sus pueblos. 

Afianzamo nuestro concepto n criterios utori-

z dos d loa cuale vamos transcribir alcunos. 

du rdo ret, u su articulo LA 1 TEGRACION DE A -
RICA LATINA (5) dtce; Un entoque de la reali--

da lat lnoam ·ricana, por enciaa de 1 v1sl6n 11-

lt nte que crean us frontera , ostrarl.a c6mo, 

n uchos e sos, 1 interés nacional de corto 

1 zo e solo una aparl nci eQga osa, y c6110 el 

avance eerl m4s fActl, rtpldo y eo leto, si u

nido en un afuerzo com'Gn, a guramos 1 progr!. 

o de e da pals .ediante el d arrollo de la 1-

s16n co o en todo". xpres16n a alto nivel d --

nue .tro concept : Axi integrac16n en busc d 

des rrollo independencia. 

lberto Ll ras en di curso pronunciado en New 

y0 lt ante 1 National Industrial Confereuce Boad 

(6) dijo: 'Y e que en 1 pugna ideológica pura 
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ntre capitali o y comuni o, na b b1do una eo_ 

enetrac16n reciproca, uy prov1. iblc p m lo 

rxistas. ..s de te er a.uo 1 1os1s h y pr_2 

ducldo un lntesis no monos poltaroan qu ol e_ 

pttali o t roz de lo primero dl s d 1 rovo

luci6n industrial o el e uni o d 1~ anta-

ble ra stalintana''. ~x r si6n de que la tntlue.!!. 

cia del e ita.li d 1 norte, puede ser t ta.l -

t nto como la del comunismo o como 1 si bloa1s_ 

d las dos influencias. 

1 1 nt Sir ORGE OLTO , presidente d 1 nk 

of London nd South Am,rl.ca, babl ndo de 1 1 

port.aucia e trat4gica de Sud 6ricn :fir. a! "El 

fallecido residente Kcnn dy ijo en una oc si6n 

qu~ 1 A rica Latin era 1 parte 4s 1mportan

t d 1 undo. ~xpre 6 esta opini6n en un nto 

en quu lo contecimientos de Cub hablan hecho_ 

compr n er a los · .uu. 1 conaecuenc1 de su 

prolonead 

lo 1 tln 

lndifer nci p r 1 suceptibilldnd d 

aer1c nos, fr nte a 1 n z u 

lgnifie ba Ja r senc1 aeo sovl t1eae d 

cohetes 160 116 etros do u costas"4 xpro

si6n de u nortea~erieanos y rusos se disputan_ 

su lnflu nci obr Latino Am'rlca como objetivo 

estr t6 ico de gran 1 port ncl , pero no par s2 

terlo edlante una ¡uerr cld lea, siDo edl n 
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te una guerra clá&tca, &ino diante la conqui -

ta d la volunt d, el cor z6n y la mente de los_ 

pue•lo de Am4ric Latina. · s claro ntonces que 

ientras no sa lo r una indopen enc1a al e nos -
relativ de ¡, iníluencia ext rna, Am4rica Lati

na no to drá una in luencia defin1tiv~ en la po

llttc del undv; lue¡o b y que unir esfuerzo ~ 

en busca do la independencia c""on6 ica, social y 

cultural de A~ric Latina para losrar taab16n 

con ello, su independencia pol1tica absoluta. 

e. A érica del Sur vista por dentro. ( ~ ' 1 

Aunque ya bemos analizado las probabilidades de_ 

conflicto dentro d la Am,rien del Sur, aftadire

os un li.sta de las front<'r s que pued r dar -

lupr a conflictos, naciendo alg-ttnas considera--

clones relacionadas con el t r.. 

(1) Sector front rizo entre Colombia y Venezu la. 

Disputas de carácter diplomdttco que en oca-

s:lones hltU llegado & sor ena& ntes, e&is--

tentes entre Colom.b y V~nezuela. Est~s die -
putas han surgido con di~ersos otivos, tan 

conocidos, ~ue s6lo e ncionan rApidn ente. 

Son llos la disputa por los islotes de LOS 

ONJts, las divergenoi s por el limite on el 

ctor do 1 Goajira 1 la tensi.Sn permanente 
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or el tnterc rnbto llu no y d ereancla en -
el sector en 4 uc lo ecumenes d . uno y otro 

pa f.s se tocan. n todo 'ato, el int rf ven e -
zolono r dica en mantener el control de la • 

zona del lago de rae ibo y del Golfo de V!_ 

nezu.ela, en donde e po iblo la explotaci6D __ 

del petr61eo. e discute e p cialmente, so-

bre coml) trazar la ltne de soberanía marltl 

n en el sector fronterizo. 

n caso d con licto o guerra, ntre estos -

dos paises, la cordillera occidental, uno de 

lo ra alea on que so divida la de los Andes 

1 entrar, a Colombia, ofrecerla buenas pos! 

c iones tanto p~ro un1 1ef ns~ en profundt~ed, 

Ct> o p· ra unn cc16n dl!lator1 , si. se t.iene_ 

n caentn el poder d cOMbate ll~itado de--

las fu rzas de mbos est dos. 

Tiene nezuela ad d posibilidades e con-

flicto en su limita con Guy~n • Co o pats 1~ 

de ndi~nte, GuyQn ya nc pu de contar p ra_ 

su defens~ con el poder!o brit4n1eo en forma 

absoluta. Lo ricos yacimientos auríferos --

del paisaje de las Guayanas pueden provocar_ 

la cod1c1n de Venezuela, que siempre ba t n1 

do pretenciones sobre esos territorios y ha 

desencadenado intensa acc16n s1eo16gica su 
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avor. 

(2) Ll• ites ont1o Colo bj. 

(3) 

Los paru uos b n prc'tendido • ior .. ¡n·e qu' a - -· 

Col rn.>i ~e e uutr r n n :}. t1·at do · JlLQ 

t 1 ·1~~U$ U\.: O 1 lJ l:'l. L<YL.. 

1 clan. u 1. 932 huuo u co 1 cto ¡:a · do so 

b · e te tro de aw op r cion u por Colom-

b a, r quu ceBó, no e n basu eu nin una -

victoria, a ' no por la vla diplo tica. Pcrd · 

10 es p sar de ello un pa!s satisfecho. 

~s e e nflict j rt poc· po ibilidad s -

a la ~ ~nsa profu da por tratarse e au ec 

tor salv,tico. Qu14n e la iniciativa en -

u v , ten {a u ¡¡pl r 1 rpr-

para av nzat· bac1a o a o 'Je i•os e tr t6-

leo bic os en el een ro e a bosp 1s s. 

n tipo u r1·a \l utili • u prof _ 

cci6n i · ~tori t ndi·i 'l Q a.lir do -
1 y mp zar n l cord 11 r de los -
no 

ronter uador y P rd. 

cuador es otro descont nto. Su pala ha si--

do sle pre vlcti lo vecinos 1 desde --

lu o no quiere resiwnarse. l col o de la -

inju ici Celntr su sobar nla tud el proto-
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colo de Rlo, u 1 

que el Perd demandab 

licto. 

quit6 s tierras de las 

como vencedor del con-

Gr n parte de la frontera colo bo-peruana, 2 

free facilidades o re la en profun

d da..<t y 1 ~tcct6n dilatnri , i se tiene ea_ 

cuenta as fuerzas cont ndtentes y sus, recu! 

. on con rel ci6n terrnn . 

(4) aolfvia y Perd. 

U y un .. nt gonismo late nte ontre estos dos -

p?.tscs. El '· fuerte de lo dos es desd 

1 ego el Por ro Solivia est4 ante 1 ne-

ce td~ d d ~ llr 1 ln r 1 p rece que la vla 

'1St ..,or ti rr .. ti p r .n" ··, '• este pata es 

m no fuerte que 6 U otro vecino con costas -

pr6x1mas,que e Chile. De otro 1 do las in-

inun~tone del Perd para formar una sola n~ 

c16n, tiene más el car,cter e una anex16n -

de tierras. Entre e te temor y ln amblc16n -

e recuperar las ti rr s perdidas en la gue-

rr del Chaco, est frontera tiene eu propia 

n i6n nente. L cord1 1 ra, ofrecerla 

1 ~acio ecesari p ra defensa profun-

da y la acc16n dilatoria. 
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Cblle arrebat6 al Per4 la salitreras de Ta-

rapac en 1 guerr del Paclftco. Desde en-

tonce eru o sient n un rencor pro u~ 

do bncia los ch11 nos que e trasmite de ¡e

n r ..-16n n gen r nci6n . L ¡ananci.a de Chile 

.f .: d·• t 1 ··11 ni.tud :.¿ne ,.::;pira s6lo a no re-

ov.er auto:~ r i , >S ·t,audo la vfn iplodtica. 

La lucha. al estallnr seria por 1re , tie

rra y r, co facilidades para una acc16n -

ilatorta y una def~naa n profundidad en la 

rdiller• . 

(6) Bolivia y P r guay. 

Dos palses df iles y pequeftos ~e buscarlan_ 

1 ltne de nor re istencia ra aumentar_ 

su esp cio. 

La doien~a y l ncci6n di 'oria aon ~. dl

íicile u osta pnrt r 1 tivaaente plan 

u0 en ln e.ordill ra. Cubo sin embarao la p~ 

sib1li d. 

(7) Cbil y Argonttnn. 

on ta uién viejos riv les • . La teotac16n de 

ten r cost u a oos oc~ano pued llevar a 

la A genti a en busca oo las costas de Cbile. 

Chile st' lerta. L lucha se definirla so

br lo oJea n 1 ten en profun-



2-61 

didad es po ihle, e lo ea el cambio de --

espacio por tlempo en menores proporclon s . 

Este erta 1 dnico tentro de operaciones en 

que loa cont ndiflntea encuentran corredores -
transv~r les mayores ue los longitudinales, 

peT'o 1 s~~tor cordillera es anaoato y en 

pollas in ie~o dif1cilmente sostenible. 

(8) Ar¡entina y Brasil. 

Hace mucho tie po que se oaluerzan por tn- -

flnenc1 r 1 punta de crecimiento que foraa_ 

la 1 ~ de tierra ar ntln que se incrus-

t~ en el r 11. Dosde 1 orra por el dOII! 

nio d l Uru un y, .. ~uo perdiera Brasil sobre -

el co ro e msrtc, pero sólo para obtener su 

objetivo po ltico a tr vés de su fina diplo

ncia, 1 tons16n ntre stos paises aumentó. 

l .n 1 gu rra fr1 , a~oo t dos di cuten el 

pred~1n1o de A 6rica d 1 Sur en general. 

Con poca yuua d 1 terreno en la front ra la 

intci tiva f vorece ~ 1 atacante, pero la 

defensa •• posible sobre montafias bajas y 

h y terreno suttciente para la acci6o dilato 

ria. 

!. Las lln as d comunlc ciones • 

• Par e so de •tB ue o &grea16n externa. 

Lo 1 pone la operación sobre lineas que d1t1-
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enden un solo frente, porque los objetivos son p~ 

rif6r1eo y el envolvimiento s difícil, adn el -

es v rtte 1. 

Pero cbre 1 pesibilid2d de <t e con un gran os

fuerzo el agresor pase de uu objetivo a otro.. n 

este cuso, las b ses de operaciones continuarían 

iendo los centros administrutivos y ante amena

za en direcciones mdlti 1 s, se def ndertan los_ 

objetivos operan o sobre lin a 1nte.riores. 

b. Para caso de at que o gres16n entre paise de A 

rica del Sur. 

En oAte ca o, s61o la situac16n de guerra y ls -

planes de gu r:ra de los paises, pueden determi-

nar la direeei6n y control de los lineas de comu 

nicaci6n. 
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C A P l T U L O 111 

CLIMA Y CONDICIONES ATIIOSF.IRICAS 

1.- GENERALIDADE • 

a. 1 Hombre 1 el Cl1 • 

•Aunque el hombre es un producto del aedlo aabie~ 

te en que vive, cada esta es menos esclavo de •1" . 

Cuando la te p ratura es d uuos 1 °, y el aire· 

no e aUJ bdaedo, la gent ncuentra a gusto ; 

pero s1 aquella sube unos pocos arados y 1 atm6s 

fera se aatur de bumed d, resulta aolesto para -

todos. L t mperatura afecta tanto al bo br como 

a 1 animales y las plantas. B un elemento 1 -

portante del 11edio ambiente. 

1 estado del tleapo puede influir sobre los sen

tlalentos, la actividades y hasta sobre la propia 

vida. 

s qu' es el c11 a: e pudiese definir -

como "1 a condiciones at110st•rtcas que prevalecen 

en detel"'linada rec16n a trav•• d los aft.oa''. 

Ha,- varios tipos de c11saa.s , cerca del Bcuador pr!. 

dominan te peratura c411daa, con aran cantidad -

de lluvias y aire bdaedo; ext•ten adea4e, exbube

rantes selvasJ pero , para la a&JOr1a de la ¡ente, 

el calor y la bumedad de loa tr6p1eoa no oon•tit~ 

yen las eondicio ea tdealea para vivir . 
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M'• distantes d8 esas zonas ee encuentran las regio

es teapladas donde los cambios de eatacl6n eon un -

estfaulo , 1 donde en general las condiciones de vida 

n aaradables. Alej.ndose adn ds del Bcuadro ya e•!. 

ca de los polos , se ncuentra un cliaa frto casi to

o el a • Muy ocas especie de anlaalea J plantas 

perduran en este g&lido ambiente. 

b. Cambios de c l ili& . 

1 cll ea r latlva•ente estable coa• rado con la 

t er tura , la cual puede var i r d un d!a a otro y 

basta en el cur o de unas hora • A t r av4s de lo si-

los sin e•barao , se bao reaenta do alcunoa cambios_ 

climlt1cos notables: algunos de ello • tales como -

las aparlcton s pertodicas de las Bdades de Hielo , -

han ido lentos 1 no han influido en la historia de 

la humanidad, la cu 1 s6lo d t de bace cinco o seis 

mil aflos . 

Ya dentro de la blatorla del hombre, cambios cltaitl 

coa menos severos han contribuido al desarrollo o de 

cadencia d civ111zac1onea; probableaente loa de im 

portantes han sido de climas secos "1 c411dos a bdae

dos y frfos o viceversa. Algunas de las da auttpas 

civilizaciones del bo br &e desarrollaron en el Cer 

cano Oriente , n el «rea que incluta a Palestina y • 

1 Norte de Arabia , y extend(a por el Golfo Mrsi 

co. Est zona fu 1 e otro de la cultura aesopotd ! 
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mica y d las si¡ui ntes vinculadas con 6sta . i 

ra es en su .. yor parte , un de ierto desol do y ar-

dient , los veatiJ1os de las civ111zactopes que alll 

se desarrollaron in lean sin duda l¡un , que esta -

tierra ra f rtil n aquel tieapo , cuya techa talve 

no •• re-ante a m«s de cinco o a 1 mil aftoa . 

Otro eje plo es la civ11izaci6n Nasca , en el Perd, -

que a deaarro116 en un clima diferente del que en -

la actualid d tiene la co ta americana del Pacifico . 

n PaJdat•n en una poblac16n llaaacla llobenjo-Daro , -

en el valle del r4n rlo Indo , pu d verse un nuevo -
ejemplo de caabio clia tico . Hac cerca de cinco ail 

aftos , los babit ntea d sa rect4n produclan obras -

de arte que 1nd1cab n 1 xistencta de animales como 

elefantes , tiares 7 rinoceronte , ea decir , antaalea 

que viv n en luaare b edos , genera1aente selv s; -

ero ahora esa parte del v lle del Indo ea 4rida y -

sin ve¡etac16n . 

c. La influencia del ha.bre sobre el cltaa. 

n algunas ocasiones los ca bio cli.Aticoa on el -

result do de causas natur les, pero en otras son pr2 

vocadoa por la intervenc14n del hoabre . Mucbe• arqu~ 

61oco creen que el Cercano Oriente dej6 de ser la -

btblica "tierra de leche y aiel" , eonvirti,ndoae en 

el actual desi rto a causa de loe deficientes •'todos 



de cultivo y de coneerv cl6n d 1 suelo. En 6pocas r! 

atentes, las actividades d 1 ombre han causado va-

riant s en 1 cltaa. Gran parte d Europa estaba cu

bi rta r bOsques que, gradualmente, fueron derr1b!_ 

s; lo alsao ocurri6 en 1 rte orle tal de los E 

tádos Unido•, y e ta tala trajo como oonaecuencia u

na levaoi6n de la teaperatura y cambios en los s1a• 

tem s pluvial a. n cambio otras raciones que antes_ 

fueron des,rticas se han convertido en eapl,ndidos -

vergeles grnctas a extensas r des de canales de 1rr1 

gaci6n. 

d. Habitantes de dlfer nte o11aas. 

Si se viaja de un zona cliii,tica a otra, M notar,_ 

ue 1 s anta le y lanta propios de alertas regio

nes e n frecuencia no se encuentran en otras. Loa o

sos polares por ejemplo no viven en 4reas c411das, -

ni los monos en las regiones polares. 

Hay ca sas bloldclcaa para la exlstenci de ciertos -
or an1 a e diferentes climas: por lo tanto, algu• 

nas lantas pueüen vivir en unas z nas y no en tras 

., lo ai o ocurre con las especies antaales. n gen! 

ral tanto los animales como las plantas poseen las -

caracter{sttcas que convienen a ln r giones que ha

bit n y que han ido desarroll4ndoso en ellas a tra-

vfs de los siglos, en un largo proceso de adaptactcSn. 
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e. Influencia del clima sobre el boabre. 

Similarmente hay ligeras variantes b1o14gicaa entre -
los erupos hwaanos que h n ~1Vido durante larco tie!! 

po en dif rentes reslones. Un cuerpo bajo y grueso -

estf aaa capacitado par conservar el calor que uno_ 

alto y delgado. En clima caliente, una gran cantidad 

de calor se el~ina por las anos y los brazos; por_ 

lo tavto individuos con brazos 1 r19s y dedoa afila

dos pueden vivi~ en climas de46rt1cos ejor que los_ 

de const 1 t uc i6n m e iza. Un cuerpo bajo 7. pesado u -

una ventaja en cliaaa extre• damente frios. 

En forma an4losa, en las regiones donde loa habttan-

1 tea están expuestos constanteaente a recibir un sol_ 

uy int nso, la piel obscura resulta una ventaja, ya 

que prote .. contra los p rjudlclales rayoa ultravio

letas del sol. 

La personas que posean o desarrollen al.cunas carac

teristicaa que realmente ayuden a sobrevi)'lr en un -

cli a deteftlinado 1 tienden a ser ds n\llleroaaa en e

sa rec16n que otros tipos de individuos que carezcan 

de ellas. 

P ro el probleu es CQaplejo porque loa hombres son_ 

n6aadas por aaturaleaa; a trav6a de la blatoria de -

la humanidad, aieapre ha habido m11rac1oaes . Por lo 

tanto au~e un grupo pueda desarrollar ciertos ras--
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gos coro r sultado e un st ncia prolongada en oler 

to lugar , don tales car ctert tic sean un venta-

ja , 6stas no t ndr4n valor lguno 1 e ¡rupo emigra 

a4s tardo otra ti rras , dond dicha caracter1 ti-

ca carezc n de tllidnd. 

t. Adapt ci~n por tegnologl • 

Pero el hombre e sin uda 1 s ad ptabl e todos -
los anim 1 s e usa de Si DO --

contar con rop s , alber s y ist ma de cal fac- -

el n y refrlgerac16n, no podrta vivir , como lo hac • 
n cualquier part d la tierra , desde reglones extr_ 

madamente tria ha ta los caluro os 1 'ridos desier-

to • 

Sin e bar o , 1 ho br no e adapta con lgual taoili-

da en todo los el s , en re iones donde el aliaen-

to esca a , necesita tanto tleapo para procurarM lo_ 

necesario para u subsletencla , que dispon de auy P! 

co par dedicare al desarrollo de 1 a artes , la 11t! 

ratura , 1 c1 cla y la t cnolo la; tal a el caso d 

los esquimales. En lo tropico , los mecanismo que -

hacen que 1 cuerpo bumano eons~rv denos el e lor ~

no iempr son mu1 fectivos , a causo do 1 hu d d y 

levad temperatura del ire , por ~sto , las actividn-

d s flsica 1 mentales suelen er reducidas . 1 -

coDtlnuo c~lor de loe tr6pieo predispone m4s bien a 
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la molicie Y. no constituye, en general , un estlmqlo_ 

a la actividad mental, al menos aparent ente. 

g. L influencia del clima en 1 cultura del boabre. 

A edida que se p aa de un cll a otro , se notar4n_ 

cambio , no s6la ent en 1 e plantas y anlmale , sino 

también en las artes y las industrias. Los esquima-

les han aprovechado intelig nte ente 1 nieve y el -

hielo, que tienen en nbund nci ~ntre su pocos re-7 

cursos nr.tur le par hacer bi lttes. En las zonas -

templn a del nort 1 del sur, lo arquitectos han -

aprendido, a t r Yfs de los t teapos , a conat ru lr edi

ficios m4 grandes 7 resistentes que los 1¡14es, ••

planada una variedad grande de teriales . 

Por u' ba avanzado mucho m4s la arquitectura en las 

zonas templadas r¡ue en las reglones polares? . 

El trem ndo desarrollo del arte , las ut .. 4t1caa y la 

fts1ca, todas ellas que los arquitectos aplican en -

su rofcsi6n , ha sido de suma laportancla , pero taa

bifn los adelantos en arquitectura se debeD a la - -

gran abundancia de materiales de construcc16n de que 

e dispone en zonas templadas , 1 a laa t6cnicas que 

en ellas se desarrollan para la fabrioaci6n de l adrl 

llos , cristal, aetale y pl4sttcoa apropiados para -

levantar edificios . Asl aiamo , bar que considerar --

ue 1 a zoua templadas pueden sustentar a arandea -
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oblaciones que, a su vez, requieren toda clase de -

oonlltruccionaa. 

Esta d1fer nci on 1 desarrollo de 1 arquitectura_ 

ea s61o un j emplo de los auchos que existen en cuan 

t o a cultura entre lo zon s clim~ticas. Pueden no-

tarse otros contrastes en 1 rte, en 1 ropa, 1 a

gricultura y los otros m dios para procurarse alíme!! 

tos. Por lo g ner 1 1 origen de todos estos contr s 

tes, resid n la e acidad productiva de al~entos 

y art lcu1os de uso y consumo en la reg16n, lo que "'! 

ent.a o posibilidades d sustentar gru os huaanos_ 

numel'l so , que ued disponer de ds tleapo para -

pertecolonar las t .cntcas J en que ástas , a au wez , 

para descanso y pnr p rf ccionnr nu v a ide s. Ta -

bi~n e elemento valioso la habilidad del bo br pa

ra desplegar su enercla en su · edio aablente. 

Al aenos, en la biatorl de varios pueblos de la an

tigüedad la abundante producei6n de ali entoa parece 

haber ido un factor e encial ara el desarrollo de -
elvllizaeiones ad lantadas. Siempre ha eido de suma 

1m ort ncla un clima favorable para el cultivo de --

lo alimentos pr4mordiales que proporcionen a la po

bl. citSn 1 sustento adecuado. El trigo se cultiva en 

el Cercano Oriente, en las p meras etapas de au cl

v111z _ e1~n. En lo que abore se conoce coao Latinoam! 

1 cultivo del malZ er la base del progreso de 
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"s cultur s indina, ucho antes de que los euro

peo vinieran a stablecer sus colonia en la 

tierras am ricanas. 

b. Teenologt y cl1m • 

A medida que 1 civilizaciones adquieren más ad~ 

lanto t~cnlco, el clima v p rdiendo lmportnncia_ 

p r determinar la importancía par determinar la 

n turaleza y !canee de las actividades del hom-

bre , a e us de la habilidad de &ste para contro• 

lar 1 medio ambiente. En un su lo rldo puede t_ 

n rae rede de canales d 1rrigaci6n, o, en una -

reg16n cdllda , instalar on los edificios sistemas 

de aire acondicionndo. En general, es de iuporta!!_ 

cin disponer de buenos edios de transporte: una_ 

tierra en donde o se produzcan álimentos puede , 

sin emb~rgo, sustentar a una numerosa poblac16n , 

siemp1·o que aquellos puedan traerse de otros lUJ!:_ 

res. 

n la actualidad , los edios p ra controlar el 

clima ha11 delantado a tal grado que se est& con-

idexando la posibilidad de establ e r colonia 

en 1 luna; i 4sto fuera r lmente factible , el_ 

hombre d bL ser e p4z , ast lamo , de establecer_ 

colonia b tanta progresistas en e~lquier parte 

d 1 ti rra . Ning4n lugar d 1 undo tiene cambios 

tan extr mados del edto ambient como los puede -
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tener la luna. 

2 . - REG I NES CLI MATICAS DEL CONTINENTE Y SU EFECTO SOBRE 

LA POBI,ACION CIVIL Y MILITAR • 

• Regiones cltmñticas. 

Son bien conocidas las dificultades que ofrece el 

estudio del clima de cualquier lúgar, tanto por -

r z6n de la co plejidad de los diversos fen6aenos 

que los constituyen, como por los a4ltiplea tacto -
res c6 icos unos y de lndole geoar4f1ca otros, • 

que intervienen en su caracter1zac16n y variacio

nes. Tampoco la diatrltiuci6n de loa clt .. s puede_ 

anot rae, como no sea a grand s ras¡oa, en un aa

pa de escala muy reducida. Para extensa• recionea 

faltarlan las observaciones meteorolAgicaa de mu

chos ftos, y si quisieramos juzgar el clima por -

la veg•tac16n se correrla el riesgo de llegar a -

conclusione err6neas por no abar basta quf sra

do la capa v getal ha sido influida por la aano -

del hombre. Lo tmportante es que el continente --

tiene su mayor anchur dentro de los confines de -
lo climas tropic les y que dis inuye grandemente 

n 1 titudes mayores, de odo que la regl6n de 

los climas templados resulta considerablemente 

mis pequefta. El extremo sur del continente no se 

exti nde hasta la reg16n de los cltmas boreales. 
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la cadena de 110ntaft s de los :Andes divide el continen 

te en dos principales zonas cl1aato16gicas, auy deai

gu les en cuanto a extensi6n y car4cter, siendo ea mu 

chos lugares auy llamativo ol contraste de loa cl~as 

al o te y 1 este de dichas ontaftas. Frent al de-

sierto de la costa del Pacifico del Perd tenemos la~ 

e denas de serranlns con copiosas lluvias de las .aon

taftas d 1 este; en cambio, eQ P tagonio es el oe te -

el que recibe altas precipitaciones atmosf111rieas,m.ie!_ 

tras la Patagonia orlental muestra un climA mercada-

mente seco. llacia el noroeste el clim seco tepario 

de Patagonia, sube hasta 1 s lturas de los Andes e n 

tr 1 , y á s ~114 conecta dircctament con l~s regl~ 

nes árida do l a s costas del norte de Chile 1 del Pe

n1. 

De igual manera que los climas ridoa de los lados -

del At14nt leo y Pac1f1c.o estfn colocados a diferentes 

¡rndos de latitud, as! tambi n l a s otra zonas cltmd

ticha se modifica n rec1procnment , 6sto es, del l ado_ 

occide.ntel hacia. el Ecuador, y d 1 lado ori~tttal ha-

cia 1 polo, d auc rte q e el clima tropical lluvioso 

b ja e la costa Atlinti.ca hacia el sur hasta el tr6-

ico de Capricornio, mientras el mismo tipo de clima_ 

solo imp r~ n lu costa el Pacifico al norte del E-

cuador.. 

No son y l• condiciones natur~los las que rigen ex-
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clus1vamente la d1st~ibuci6n y car4cter de la foraas 

de la vegetae16n de Suram&rlca. La selva tropical 11~ 

viosa es la que mejor ha podido r sist 11· la influen-

cia el hombr • onda hab! y perdido terreno en tiem 

pos prehispánicos, como en la regi6r do Cuzco, ha lo

grado reconquistarlo r(tpid~Jnente tnn pronto co o se -

d tuvo la costumbre de los ind i os de rCY¿ar el monte ... 

a partir de los pri ros ftos de la colonia. 

Es de notar qu n ate estudio segu1reaoe a Koeppen 

en u clasific et6n de loa territorios clta,ticoa, -

t nto des e ol punto de vist oumfrico coao alfabltt

co. En estas condiciones podemos decir que Amdrica ·

del Sur est' situada ntre los climf!s ' 'A '' y "C'' o sea 

dentro de lo confines d los clim s tropicales llu·

viosos y los templados hdmedos. 

Pero 1 quera os h cer an estudio d: las reaionee el! 

mátleas del continente y sus efectos sobre la pobla-

ci6n civil 1 ailttar, deb os ten~r muy en cuenta c6-

o la cordillera d los Andes divide a la Amlrica del 

sur determinando tres regiones características y com

pletamente difer ntes entre st. 

As1 podemos ob erv r en cualt¡tder mapa como la cordi

llera de los Andes atravie;:;a de eur a norte , eapezan

do e la regione meridionales, basta llegar a Col~ 

bia, todo 1 contin nte sur, eric4no, donde parece --
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.• apnr cier~ r ramtfiear s e r tert -

tico r· est r. n e r 1ller es ,au e to~o u reco

x·riclo s or e plato n.l occidente, carg ndos _ 

n 1t co.:·t~ d 1 Pacífico. 

Esta e r ctert tica hne ct los nde con ti 

una 1v1 ort d en la e 1 los rfoa que van 

1 occidente, son d recorrido uy reducido, Do en 

tran profunda ente n 1 continent , y sus caudales 

y longitud no son propicios p rn una n vegac16n qu _ 

ea di n de un considerac16n. sto pueden consi-• 

dorarse como rlos que nyudan n la vid local de alK! 

nas -rc&s co tcfer~ d los p !se • 

or el contr rio, la vertiente oriental estd compue~ 

t r un norm cantidad e rlos que forman 1 re

gión nav gab m s extens del undo. Allf las co--

rrientes no s6lo p netran en el e ntin nte y lo atra 

vias~n nino qu e nstituyen a vida isrua de t ~ n el':; 

t n n [ ·s terr str • 

Al ste de los Ande , Sudam4rica cuenta con otros 

dos sistemas ontaftosos colocados el uno hacia el 

noreste que comprende el sistema ~~ay n's y el otro 

ol m~cizo del Brasil colocado al sureste , los dos -

eorcanos al Atl4ntico. Batos dos sisteaas conjunta--

ont- con los Ande • forman un ampl o tri4ngulo por_ 

cuyo v6rtic corren los treo r1os gigA tescos de la 
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AMrica Latina: 1 Orinoco , el Allazonaa y el Para

nl , oada uno de ellos con gran nda ro de afluentes 

quo bnrc n ·r ndes r iones de eBte eontlnent • 

n e•ta forma , el Orlnoco recibe las a¡uas proce

dentes de la r g16n andina hacia el centro del -

continente , 1 tiempo que las de la vertien 

te oriental andina 1 de la occident 1 del siate 

brasilefto. 

El si tem central, o del A zona s , acoge las a-

guas de 1 s t s vertientes interiores de los tr s 

slst mas , raz6n por 1 cual t la hoya hidro-

grdfica qu tiene co o j e e l r1o m's caudaloso -

del mundn, al 1Fmo tiempo que us afluentes pen!!_ 

tran dlrecta•onte en el norte , el ur y el oeste_ 

uramericanos . ata distribuci6n e tres sistemas 

orogrdticos dispuestos como terioraente ee óea

crib y las tres hoyas hidrCJgr tices ue las en-

causan , form n 1a estructura e la Aafrica d 1 --

ur , la cual por consiguiente , contribuye a .ada

lar toaos sus eleaentos fundamental s , como la -

historia, la poblaci6n , la polltica y la cultura 

de sus diferentes paises. Las divisiones que de -

e t n distribuci6n resultan , on verdaderas entld!. 

de geo r ficus estructural que agrapan nacio-

nes y s diferencian notableaaente n·cre s i. Sin -

' en r en cu nta los limite nacionale , se constt 
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t yon 1 r cde üS entidAdes ~uG ti nc or sf ~1 ns u 

Dl vid que le da u pertectn tnidnd. Qu1zfo debtdo 

a vst nifico 16n se les ha deno inado Contederac1o

ne,, coincidi cdo n ' o con el nombr u ~olfva 

ere! que co .~-•espo 1r. a las ivisionoe que '1 forran

bn, di se ando un s a u ser'! j nt • 

n eet tormn se puede obs rvar co o la Aft rtcR dol -

ur, pr e.nta una gran variedad de r g1on s clim~ti-

cas, yendo como yn sobaba dicho dond. los cli as n~ 

ta ent tropicales, h st los clt R e lidos situado 

y fs d cincu nt gr9dos de lntitud ur. co pren-

dido ,n los 21 s d Chile y Are tin . • 

b. f cto sobre 1• poblaci6n. 

(1) Gener lidades. 

B cbas estas considernctones sobre las r gionc 

cli~~ticas del continente Sudnmortcano, trat remos 

de d tar tn r . o efectos SC'Jbre la pohlac16n ci-

vil y r·111t1lr, p nto itnport1mt de ate terr.tt y n 

el o:ual 1 oe cli tropical. er'- t nido -

en e ent con a r tenci n. 

Ea necesario bncer algu ns considerRcionoa bdsicas 

parn poder det r innr el efe to del clt•n sobre -

1 $alud y ef1c1 ncin del ho~br • Asl e como ob-

rv os qu ln po ibilidndes d etftlcas en en··-

to cli a n fr cu . te nte eno1· . que la ne-
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cesld d , 1 lm nte que compcment tan iaportantes 

e o las proteína , ncuentran en un d~ficit toda

vi . ayor s . ~tt induda 1 y e}ti,¡ten pruc~ns del grndo 

que px·cv l ec e 11 l uchos p .P ises lc,t 1--

c 1 , 'ebe -- sperarse ue -

1 fi ·ioncia u~l l o a :; v .. ~c,r 1-- ti"nt afectada -

y "i s 1nu!c.ia. Por otr pr. rte e l in r csc ''per cr.pit '' 

de t r ba jador udamoric no e s gou r ;-1 ()nte bajo . L 

1- tribuc16n econ6 lica d un t rnbaj dor y por cons1- -

ui nt el v lor d u producci6u so como consecuen-

cia jos. 

La lud es otro tndic de efici neta humana . Uno de 

los e jores fndXces d 1 efecto econ~ ico de l a mala -

alud , es l a esperanza do vida , porqu indica de una 

maner baetnnte direct la oportunid d que t i ene cada 

individuo d p gar a la e unidad e l costo de su nact 

mi nto y de su duoac16n . La p4rdida eeon6aica adicto -
n 1 qua resulta do l a incapacidad cercana a la muerte , 

pued co siderarse coro bastantes ej nte a la pro•~ 

cada por l D a u l~e l i . Algun s estadísticas sobre 

l a espe r anza d vida 1 n:acit i ento en lo eliJa s tro-

pie 1 · or 

t e pl ,.~ s 1 son 

co par d s con la~ de los p 1ses 

a dornz. Pero puede v ~ 

if rs ~i ~ o siguen un 

or en e i m. t 1co riguroso, l o e 1 1 s •t i ·e en ves de -

1 el l o , la ~ i t il flu 11 • .1.t ( • ot · .. · factor 
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que ued n ser dscrlto ese acervo aeneral de la 

coatuabre Que llama.o cultura. 

s el rto por cons1gu1 nte, que 1 bienestar humano 

n e to p tses se encu ntr en un nivel auy bajo,p~ 

ro e cierto taabl'n que ese niv 1 DO est4 estricta• 

nte relacionado con el clt.a. se hace por consi~ -

~1 nte necesario tratar de aeparar los efectos clt

mfticos de los no cll!dttcos antes de evaluar los -

primeros para la poblaci4n. 

Antes del coaienzo de ste sialo, las diver s inca

pacidades que pesaban sobre el habitante de los tr6-

plco eran atributdas aeneralmente a la influencia _ 

vaga, pero responsabl de todo, del clima. Esa ten-

dencia n realidad s r cord da con el noabre •lamo_ 

de 1 • larl , o aire nocivo. Pero conforae fu4 acee, 

tad 1 teorta tcrobiana d las enfe~dades cuando 

se conocieron las complicadas historia de 1 vida de 

muchos agentes 1ntecc1osos y se establecieron las ba 

ses de la ediclna cientiflc , el concepto camb16.P~ 

ra aucho!J, el efecto del cliaa tropical lle¡6, a ser_ 

casi nteramente indirecto funcionando por ~dio de_ 

u tnflueucla sobre los aaentee infecciosos y sus ·

v ctor • En aftos recientes, sin eabarco, los cono-

ctaientos cada vez .ayores sobre las enfe~edades 

infecciosas han revelado otros modos de actuaci6n 
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del clill • Los efecto dtr tos, or aedlo de 1 dea 

nutrtc16n, st coao los directo sobre 1 • personas_ 

tndlvt u le , han adquirido una yor 1m ort neta, -

aunque se aprecia a4n aucha confu 16n n el pensa- -

atento del p4bl1co. Todavía pueden encontrarse ras-

tres de la actitud del siglo XIX en el sentido de 

que la incapacid des tropicales son co»secuene1a i

nevitable del clima. La importancia da las activida

des d 1 boabr o de su cultur para favorecer o con

trarr atar los efectos nociYos del cltaa ea pasada -

por alto trecu nteaente. La gran dificultad que ex~ -
riaent el habitante de las zonas templadas para es

tablecerae en los tr6pocis y adaptar sus anttguos •! 
todos al aedio a•blente depende especialaente del ·~ 

todo de vida llevado y r41aillen da allaentac16n aspa

el lmente. L6stcament el habitante de un clima t a

plado que tenga qu actuar en un clima tropical ca-

racterizado eapecialaente por su alta teaperatura y_ 

auchaa veces .sran bUiledad, sin una aclbtatact6n pre

via, requi re toaar ciertas precausione para no d1! 

minufr su rendimiento ftalco 1 mental ea forma noto-

rla. Esto ea iaportante tenerlo en cuenta en elite 8 -
crito en donde eatamoa eon lderando loa efectos del_ 

clima en la poblac16n ilitar 1 taab14n c~o pueden_ 

afectar las operaciones terrestre•• ••reas 1 aartti

maa al continente Sudamericano. 
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En raz6n de lo anterior, ea conveniente que conatde

remos alcunoe de loa efectos tte1o16aicoa ue puede_ 

rodUclr UD cllaa t"'J)lcal D un habitante d• UD el! 

aa t lado: 

(a) L s personas qu no est'n acostwabradas a un cli -
aa tropical, experilaentan aucbos efectos f1s1o14 -
¡leos directos que at ectan eficienciu a veces 

hasta el punto d acusar trastornos elfuicos. 

(b) Coo la ex:ptriencla continua (aclllaatac16a) loa -

tr atornos prl ctpalea tienden a desaparecer en 

aproxlaadaaente diez dl s. aun~ue pueden ser ne-

cesarlos periodos 

c16n C«*pleta. 

a largos p ra una aclia~ta--

(e) waque la e pacidad del bollbn ara el trabajo -

tlslco cuabla Pf!"SO cuando la aclla taa16n ee CO!_ 

pleta, ea pud• ob .. nar UD deeaaoo cada Yn u

ror para la ctlvtdad fl•tca. lo ~ tleDde a r~ 

ducir .a readtalento aoraal. 

(d) Loa lncentlvoa apropiados pueden mejorar su ren

dimiento caractertstico en unn Eona templada,por 

lo nos de manera temporal. 

(e) Apart de u .D deeeo redllCido de aetlv1dad 1 no pa

rece babar efectos clta,tico• directos en 1 s --

pel'sonae q viven ea laa condl.clouea naturales_ 

de lo tr6p1cos. 
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(f) Las condicione de vida art1flc1 1. como las_ 

que laperan en las 1ndu trias que tr bajan a_ 

elev das temperatura o en 1 s casas mal diee 

fiadas, pueden continuar produciendo trastorno 

f1s1ol6g1co en 1 a personas acliaat das. 

(2) Efecto psicol6 icoa dir otos. 

81 se han considerado al¡unos efectos flsio16aioos -

que n al¡dn momento pueden ser controlados, es con

veniente igualmente que se tengan en cuenta los efec 

tos psicol6cico los cuales asumen una importancia -

cad vez mayor. 

La mayor parte de los recten 11 aados de climas tem

plados experiaentan una inclinaci6n contraria al tra 

bajo, tanto mental como tlsicamente. Esto, puede te

ner una. base fisiol6gica J desaparecer hasta cierto_ 

punto, con la adaptac16n. Pero hay derecho a dud r -

de que el nivel acostuabrado de actividad e 1nic1at! 

va sea restaurado alcun v z, o d qu los nacidos y 

criados en climas tropicales aspiren alguna vez al -

grado de actividad qu es caracterfstico de los ell-

a m4 frlos. 

Desde luego, el ritmo general de la vida es mas pau

s do en los climas tropicales y aenos productivos de 

art1culos ¡enerales que el que prevalece en la mayor 
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arte de los latitudes teapl•das, y es de creer que_ 

1 clima ejerce al menos cierta influencia a aste -

respecto. 1 hoabre, en las zonas templadas, ha crea 

do su clvilizaci6n en torno a las exiaenciae impor-

tantes creadas por el cliaa frto par obtener aliae! 

tos y vivienda con anticl aci6n. Al hacerlo aai, ha_ 

acumulado una e ltura en la que la actividad y las -

provisiones para el futuro, tienen un gran válor o

cial. Estos reflejos soelales pueden ser forzados -

por reflejos fisiol6g1cos condicionados en loa hom--

brea que e t n acostumbrados a dichas cond1c1ones.Bn 

las poblaciones tropicales el cllm no proporciona -

el iapulso aoclal ni fia~ol6aicos para la actividad -
m4s a114 de las necesidades de un futuro lnaedlato o 

mAs o ano tna diato. ata diferencl en la ~ctlvi-

dad "espontinea" , aarca uno de los conflictos •'s 1!. 

portantes, al nivel personal, entre los aodos de co~ 

portaalento en las zonas teapladas y en los tr6picoa. 

Hay una tendencia general a responder a laa pregun-

tas sobre loa grados de activid d en los trópico de 

una manera sombría y a clt r re ultados antiguos en 

apoyo de esas opiniones. Pero lo ue ha sucedido no 

es necesariaaente lo que va a uceder: un soldado r2 

ano de cuarnic16n en la Gran Bretafta ae bubiera mo~ 

trado sin duda c6tico en cuanto a la futura produc

tividad de loa habitantes b4rbaros de un cltaa tan -
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pooQ acradable; y muchos ¡obern ores coloniales han 

dejado registrada su desa robac16n enf tica de clt-

aas que ao actual v nturo a realidad. De -

anera inversa , ha habido 1ap rio florecientes n -

regiones qu on ver ad ra ent tropic 1 s coao el -

ude te de Asi y en 1 actu lidad pu de encontrarse 

una intensa actividad en region tropicales como Ve 

nezuela. 

Loa tra tornos ps1col6ctcoa que pueden surctr en los 

cliaas tropicales o cliaas c'lidos , p eden Mr resu

atdos , aa1: 

(a) Ci rta p6rdidad d iniciativ mental es , proba-

ble ente el resultado dir cto a~s importante de 

la exposici6n al dio ambiente tropical . 

(b) La presici6n puedo ser notableaente afect da n 

las rson con aotivaci6n deficiente , pero re-

1 tivamente no alterada en 1 s personas bien 

dapt d11s, xcepto en condiciones extrem s o desa 

cost umbrada • 

(e) Una persona puede sentir que la real i zación de ~ 

na tarea dada le exige aayor concentr ac16a ea -

tiempo caluroso, sin ostrar ninguna deteriora-

ción en el rendtaleuto real . 

(d) Aunqu loa climas tropicale pueden proporcionar 
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la oportunidad o 1 ' excusa · para cambi.os de personal! 

da.d, no hay raz6n para creer que esos climas son m4s 

poderosos parit. provoc r tu. les oamb ios (1ue otras mucbs 

itu ciones de la vid 

(3) La Deanutrlci6n . 

Babia.o anotado ant riorment qu uno de los facto

res que •'• contribuyen con el cliaa para el baj 

rendlalento del boabre en loa cli.Jiaa tropicales era_ 

la desnutrición pudier os decir cr6nlca iaperant ._ 

Recordaaoa igualaente que el ingreso per c'pita oca

sionado por loa bajos s 1 rlos era una de las causas 

de desnutrlcl6n , pero es necesario tener en cuenta , 

tras conalderaclone no menos 1aportantes que moti

van este f a6aeno en nuestra Amfrica. 

1 tomn os como base la producctl1n agrtcala y ¡anad!. 

ra. s evid nte qu pocos paises tropicales producen 

sufici nte• alimentos p ra roporelonar un provt- -

ai6n adecuad de calorías, prote1na o eleaentoa nu• 

tritlvoa suplementarios para a s que un pequefta 

fracci6n privilegikda de su poblador s. Se de8Pren

de claramente del t4rmino mismo "aubdes rrollo'' que_ 

estos paises con pocas excepciones , tienen escasa -

probabilidades de producir suficientes artloulos para 

coapr nder y co pens r, por medio del intercambio , -

las deficiencias de la producc16n alimenticia . Puede 

lleg rse a la conclua16n, bastante exacta de que una 
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parte 1mport nte d los pueblo~ tropicales estd su a 

limentad • 

'1 grado en que st estado de cosas puede ser atri

buido al clima no s puede definir xactamente. La -

gran prec1p1tac16n pluvio étrica y las temperaturas_ 

cdltda& que prevalecen foaentan la p'rdidad d ele-

mentos nutritivos mlneralo y nitrogenados del ciclo 

di inuyen 1 crect.iento y el r ndimiento de los a

nimales que dep nden del suelo y de su cultivos , y_ 

dificultan el trabajo de recolecci6n , transport y -

al aeenoaiento. Por otr part , numerosos factores -

sociales y econ6mieos so unen con el cltma para red~ 

cir todavta 4s la existenci y 1 ut111zac16n de ma 

terial limenticio. Ciertwm nte, la personas cr6n1-

ca ent mal alimentadas o ubali ntad s ae encuen-

tran n una s1tu ci6n desventajosa p ra soportar 1 s 

ten iones clim4tica directas o lo fectos indirec

tos, las enfermedades. 

En realidad, serfa sorprendente que adopt ran actit~ 

des din!micas y ro1Jreslsta.s hacia su medio aablente 

y su futuro. 

En resu en , el efecto del clima t mplado en la pobl~ 

ci6n civil o iltar, es desde todo punto de vista p~ 

ltlvo; permite un conttn actividad , eran dinamis

mo , generalmente una muy buena produccidn agrlcola y 
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gnnnder , elementos éatos que vionon a incidir dire~ 

ta ente en los rendi ientos, salud y desarrollo de -

loe pueblos. Todo lo contrar io podemo oba rvar en • 

los climn trop1c~l s y especia ente tropicales h4-

edos en donde las te peraturas mod radamente eleva

da , los alt s lndlces de humedad , las grandes prec! 

plt clones pluviales, 1 inundacione frecuentes , la 

luz solar bastante intensa distrlbufda unifo~ente 

durant 1 afio, y vcc un fuerte viento los carao 

t rizan. Al acelerar la putrefacción de loa aate•ia

les ora4nicoa , las ltas te peraturas y humedades f~ 

mentan la rotac16n del capital nutritivo disponible , 

pero exponen t¡u laente al suelo deprea1aci6n , a 

causa de la dapresiaci6n y de la lixiviaci6n . Las -

fuertes lluvias aumentan n ¡ran manera la tendencia 

al derrubio de los utrient•• 1 a una eroai6n perjq

dicial. 1 creeimiento y la multiplicaei6n de las -

plantas son, n general, mu7 favorecidos por las al

tas temperaturas y humed des, especialmente si se 

preserva el e~ plejo de las formas acol~aicauente in 

ter ependieutes. Este c011.plejo representa ain embar

go, un equilibrio delicado en una 4 oca especinlaen

te precaria, y numerosos gente reales o potencia-

les, int.;~vien"n n el complejo. M.dltiples uspecies_ 

de lantas, c~d una de l:~s cu les tiene diferentes_ 

n~cesidndcs, contribuyen a mnntener ol 0quilibrio.Las 

plantas tropieale acostumbran tener rel tlvaaente -
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bajas concentraciones de 1nerales y protelnas. 

En los Bere humanos lo ef ctos ~1 io16gtcos -

directos d 1 e 1 a que feetan a la ef1c1enc1a -

ya se hn considerGdo. La capacidad real par el 

trab jo puede tr tar d ejorarse ro persist 1-

rd c1 rto d3s r do por el trab jo. Cierta. reduc 

ci6n de le 1n1oi tiv mental es probablemente,el 

result do dir eto ~s important de los amb1en--

tos tr~icnle , pero en realida hay pocas prue

bas para poder atributr cambios de personalidad_ 

al clima. Lo mi que par las pl ntas y los 

ntmales, el cuadro cltm tleo favorece la apar1--

ci6n y transm1st6n d o1ertas n... rmedades inf.cc -
otoaae. Los or s u pululan llbremente,e~ 

ao los vlb~los d•l c6lera 1 las larvas de la~ ~

loabrlc s lnieetlnalea; los vectorea coao las mo~ 

cae, loe aosquitos J las polillas; 7 los reserv~ 

rlos de eafenaedadee, tanto buaanoa COBIO aul--

les, son animados por lae condicione• uottoraea. 

L ten 16n del calor ~ede a veces aumentar la 9 

euoeptlbilidad humana a laa inf4Cciooes. 

La d snutrlc16n puede ser facilitada por el coo

tenido 1-eductdo de minerales y protelnae de los_ 

alimento veeetales o por la e•cacez relativa de 

altmentos ani alea, pero el cltma, como tal, es 



un c"to1• me¡lO.t• "u con · .~·lbuyo u ex"teude¡• la de_ 

nutrici6n. 

3.- COMO AF.ECTAIUA EL CLIMA LAS OP'JRAClOt-l S TERUSTRES? , 

ARREAS Y MABITIMAS ILlTARNS. 

a. lntroducci6n. 

Para poder hacer este estudio, en una for.aa a~s o 

menos acertada, es necesario efectuar un recorri-

do clia~tico a todo lo largo del Continente Lati-

noaaerican a fin de conocerlo y poder anallzar -

cada una de sus caracter1sticas y en eata foraa -

poder aplicar sus resultados a nueatros pro 6si-

toll5. 

b . L Costa Occidental. 

Es la principal caract.ertst lea de esta zona , la -

que~ad . Varios autores eoincideu en afirmar que 

el aau fria de la costa del Pacifico impide que_ 

lo vientos aarlnos cedas su humedad , porque so

bre 1 re¡i6n colindante dol oct1ano la precipita.-

ci6n no ea aucho a4s eopios que en la propia cos -
ta, e ~erte que la se~uedad debe ser una carac

terf.st ica de los v 1entos lisioe, tan :fuer,temente 

d s 1•rollu.Jit. que sola ~ntl'! se producen lluvias e!_ 

clóDic s o cenitales baJo co.odic1ones muy excep-

cionales. De esta ~nero se explica que sea extr! 

ordinariamente exiguo el promedio de la preclpit! 
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c16n anual en todo el desiertn de !~ coBt~ •1 ~clfi 

o. 

A pes r de lo muy e rca qu queda el ar, abay a ve

ces aúos enteros s1n lluvia lguna. La sequedad se -

sienta a4s en las zonas centrales del p isaje: en A! 
tof gasta dé 1891 a 1.911 catorce &e quedaron atn u

na sola got de lluvia. En el sur, las invernales 1"!. 

gulares, poco ccpdoaas por demás. lleg n s61o hasta 

allendar, mientras que en el norte de la tsla Puna, 

n el golfo de Guayaquil, recib gradu lmente d'bl--

1 a lluvias de ~erano. El limite oriental del desier 

to costero corre en 1 Per4 a lo largo de los decli

ves occidentales de la cordillera. A la latitud de -

acasmayo llueve re laraente en verano en laa l•de

r s de la cordillera, altitudes de 1.000 a 1.200 • 

etros; en oamb~.o al e te de J..~ima s6lo entre lo19 - -

1.600 y. 1.800 ts., y cerca de Arequ1pa, a altitud& 

de N.zoo metros. Todavía m's al sur, la rec16n 4rlda 

extiende desde la costa del Pac ftco basta las -

cumbres d los Andes 7 de al.l1, incluyendo el sur de 

la PUna., hasta el noroeste de Argent 1na. Al sur e -

los 8° de latitud se presentan frecuentemente eD una 

ao ta faja costera , nieblas invernales y rtmave-

rales lla. adaa coaunaente ''aarda" por los peruanos y 

1'caaanc aca · por loa chilenos , que se forman sobre -

1 agua fria · l u costa y que el viento lleva tie--



de la ~t·&sfer y humedecen el suelo lo suficiente-

para dar orl en a u~ta vogetaci6n especinl. 

LatJ lluvi que cnen de vez en cuando dentro del de-

sterto coote1·o, son lluvias de invt rno y ciclcSnicas 

del aur, y lluvias de verano tropicales en el norte. 

Ciedto qUG eat s dltimus se presentan en el nort 

del lJerd 156lo rouy raras veces , pero entonces son ca-

1 siempr muy violentas causando grandes dafios por~ 

las crecidas impetuosas que tr en COt..tO aonsec encia. 

Por la regullll" vi n n acOIIlpnf'\vda por vientos del -

norte con loa ue 1· corriente marina de ''El Nifio' , 

que tiene este nombre porqu se hace sentir en las -

coStas peru nas alrededor de 1 oehe Buen , avanza 

stMult,neamente hacia el sur , d~sal~jaudo la Corrie~ 

t de Buboldt , que es frla y QUe vien del sur. La -

influuncia d esta contracorriente e 11 nte puede a_ 

veces hacerse perceptible lo 1 reo de la costa ha -
t Valpar iso , por medio de la levaci6n de la tempe -
ratur de las aguas costera• , las que son coaunaente 

miSs frescas de lo que corresponde a su latitud , deb! 

do a 1 s aguas profund a ascendent a . Ea curioso ano -
tar , que tales ca bios bruscos de la temperatura de 

las aguas suelen producir wa recto etecto sobre la -

t una arina , ue es extraordiaari~• nte abundante -

en contraste con la ese cez de animale en el desie! 
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to . La corrient trta da Humboldt es excepcionalme~ 

t rica en icroor¡ niamoa , de los que se aliaen-

t u enorme bancos de p ces, que a su vez sirven 

J · limento a las aves , d las que cantidades •-

no s pueblan 1 co ta. Los excrementos de astas 

v s nc ul n n este clia fa to de lluvt , -

coni'onnnnóo los andes yaci 1 nto• de ¡uano que_ 

s ene entran principalment las ialaa carca -

de la cost , p ra t mbi6n en 1;~ ti rra firae . 

Sie~pr qu~ 1 corri nt s de 1 Niao avanzan ha-

ci el sur 1ume1tando In ten er~tur de las aguas 

costera~, llay un enorme ortnndad entre los sen

sibles raicroorgani!Ji'!loe, y se produuen gn.ses de á

cido bidl"oaulf(b•ico que cort•ompen el apa; los P!. 

e s mueren y 'sto caus~ a su vez la muerte de in

finidad de aves . 

En un zona de un sequedad tan ml'.rcada , la bidr.2_ 

gr fta reault de suma impo,tanei • Debido a que_ 

el desierto cost ro no ti ne un "hint rland " con 

ll~~las abundantes que pueda envi r rtos caudalo

~os, la red fluvi 1 e uy pobre, y si feto se 

agrega u todns 1 s corriente son aprovechadas -
par el riego de los campos, y que la plrdida ar-

tificial d gua es aumontada por la 1nflltrac16n 

y 1~ vaporación , se concluye que la aayoria de -

los .~.·lo uy r r vez pueden llegar al ar. 
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En aftos normales , 1 vegetac16n del desierto costero 

es extrflordina.riamente eace a. La mayor parte del t!. 

rren sin veget~c16n o muv escl\sa. De preferenci~ 

en los v.lles de lo_ rtos se formRn estepas de arbu! 

tillos o nlgunns v ces ftont~s ralos. Esta vegetac16n 

u través de ln af'SoE.~ ha tenido que f'bastece~ a los -

coste os d le~c. no ouP-de reoonoc8r su extensi6n 

ni su e rácter originnlon. 86lo en la reg16n de las_ 

ni~blas costeras ap rece a final del invierno la ve• 

getaci6n d la Sierra, de co or verde subido la cual 

desaparece cuando entre el verano y desaparecen las 

niebla. • st vegotaci6n nunca nasa de loa 8° de la

titud sur. 

c. ndes Sflptentrlonales. 

Para poder bnoer una diferenciaci6n cliMdtica de los 

Andes optentrionales, es importante tener en cuenta 

dos cosas: lns alturos, lns cUflieA determinan espe-

cinlmente las ter.per turae, y le distribuci6n de 1 

preci.pitaci6n atmosf6rictt. L difer ncia de alturas , 

ha dado unn costwnbre de distingu r entr tierra ca

liente conpr ndida entre 1 nivel del ar J los 1 . 000 

getros. tierra templada entre los 1. .000 y los 2.000_ 

metros , tierra fria entro los ~.ooo y 3 . 000 aetros y 

las re¡iones de más de 3.000 etros llaaadas piramos. 

Le distribucl~n t{picamente ecuatorial de las lluvias , 
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en <lOs te por da¡¡, Sólo ee pre~~entan entre loa 2 y -

los 8° e 1 tlt d norte. Todo el territorio al norte 

e los 8° d 1 tit d nort pertenecen ya a la reg16n 

1 vial orhe s é te ~ubtro icn\ 1 n la que s6lo -

n v l" no ee res ntan lluvi.nn de convección. Sin em 

rgo, 

lo en 

de lluvia n ver~no se presenta s6 

planicies del norto de Coltmlbia. en lns 

tierl'" s llamaa lrede or del lago de Maracaibo, en -

las penlncusl e d lf\ Got~. j ira y ParaguanA , en el oe! 

te de 1 s montanas do Coro y en las cordilleras me-

ridiono.l y oriental de V ezu ita. · u 1 pentnsula de 

la Goajiru., la temporada de lluvins es de solo dos -

mes•.Js de modo qu el cliua llegr u. tut er un car4.cter 

m~rcldamente catepnrio (BS) o ~ea varor c16n supe-

rior a la prec1pitaci6n y estep~. Pero en los luga-

res donde los vieutos 11sios invernales del noreste 

de por st secos, so encuentran con altas montafias de 

lP.deras eaca11J das, se presen't n tamb118n lluvias lo-

<!eles rellev , de uerte que la Sierra Nevada d 

. ~rta, las .endientos ept ntrtonales de la--

i rra Mfrida y de los Ande ven zolanos , reciben 

~recipit ct6n en todns las 6pocas del nf~ . 

Como oonclu 16n odemos decir que los Andes Septen-

trionales d t rminan tre& cordilleras car cter1st t-

eas, las cuole dan e a gran varied d de cliaas, y -

que el hecho de que se encuentre entre los 2 r los 8° 
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e latitud norte, deteraina una dtstr1buc16n de 1 •

lluvias en forma tal, u establece re iones tfptea

aente de11ntdas en donde va s a ncontrar selvas hd 

aedaa tropicales, sabana, este a de aonte ti jo de 

arzales y loa p' s. 

d. Andes Centrales. 

1 cllaa de una re¡i6n como los Andes se extiende so -
bre 25° de latitud, mostrando d1terenc1as de altura_ 

de cerca de 8.000 at ., tiene que preeentar forzosa

ente ~r ndes diferencias, pero por lo pronto es di

ficil poder estudiar lRB ¡randes VariaCiOD88 locales 

por falta de datos. Las e taciones aeteoro16¡icas 0-

con observaciones llevad s a e bo durante lar~os a-

fio , ea tan reducido en proporci6n a la rea16n y lo 

qu br do de su reli ve que apenas pueden deterainar

ae los arand a rasco• de las condtc·tonea clialt teas. 

Las lluvias caen, bien como lluvias de relieve en 

declives expueStos , o coao lluYlaa d convecc16n 

tropic lea. Las lluvias de relieve son importantes ... 

obre todo, en los declives y cadenas aaratnales del 

este, trente a cuyas laderas escarpad s los vi ntos_ 

atlatntlcos elevan a gran altura, pero tamb16n se 

presentan frente a las altas cordilleras 1nterandi-

nas, unque disminuyen naturalmente de este a oeste. 

Solamente al extre o norte s acerca la d1stribuc16n 
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de las lluvias tropic les con dos perlados de lluvias 

y dos perf.odos secos. n casi toda la re¡i6n de los_ 

Andes Centrales una teaporada de lluvias de verano -

contrasta con una teaporad seca de invierno. Las -

lluvias tr leales no sólo se concentran al sur en 

na estaci6n 1 aao, sino ue tambi•n disainuy n de_ 

int naidad y cantidad. · Pero esta d1aalnuc16n d la -

cantidad de lluvia no es s61aaente un fenómeno r gi~ 

nal, función de la creciente latitud, sino que se 

presenta tambi'n localmente a ayores alturas. Ya 

que nlng4n punto de los Andes Centrales caen lluvias 

cicl6nieas, es obvio que se sencuentra la mayor ari

dez en la zona suroccidental de la re¡i6n. Los vien

tos del este sólo entran en la a~ida puna despu~s de 

haber perdido su huaedad. Adem4 no se forman llu- -

vias de convección debido a que las corrientes ataos 

t.!rica • que eon pr dominante ente horizontales, so

plan con d1recc16n al Ecuador, y adn en el caso de -

que lleguen a formarse ocasionalmente, resultan de -

poco provecho debido a la poc humedad ataosf,rica -

de las alturas. 

Las teaperaturaa de loa Andes centralea dependen en_ 

pr~r lugar de la altitud. A los 4.000 ats. de alt~ 

ra ae presentan por lo recular heladas incluso en v _ 

rano• de aodo que la acrieultura se hace iapostble; 

la ltura • xiaa par re1adfoe es probableaente de -
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4.200 1 nivel d 1 r. ayorea altu

ra el pastoreo es to vt posible, habilndose visto 

a rico e n nt ha t .20 et r o • Puesto qu 

la altur de 4.000 tro lcanza no s61a ente ¡ran• 

d zonas de la cordillera contraandina, ino taa- -

bi'n aucbos d los altiplanos interc 1 dos, la asri-

cultur v eatorb d de igu 1 an ra por la t 

p r turaa bajas que por 1 qul • 

La ve .. tacl6n de loa Andes Centrales, con excepci6n_ 

de las lluvias y reaiones aarainales orientales y --

noroccid ntales, at coao las elevacionea a4a al-

taa, ya no •• dnlca e te el producto de la naturale

za. Los Andes Centrales eran en tteapoa preblsp,nl-

coa el 1r'n pala je a«s densa ent poblado de la Aa! 
ric del ur. A loa ndes Centrales les falta por -

coapl to loa aontea aea6fttoa, por haber quedado la

toa 1 it doa las reaionea aarclnalea de este y --

el noreste. 6lo el bosque seco o aonte que en 1 -

1 terior de la Araentlna toraa la aeociac16n predo-

inante veaetal, crece en loa valles controandlnoa -

e aayor protUDdtdad J en aqu llo altiplanos cuyo -

pieo queda a una altura inferior de 3.000 a 3.200 

ata. En altitudes ayores 1 nte seco ae couvierte 

en 1 'tolar" o sea, un estepa seca de arbuatillos. 

Debido a la gran escasez d lefta, los 1nd1aenas a--

rrancan todos loa arbustos que han alcanzado un ta-
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lla un oco lt rlo y n e as condiciones, 

nada de est veg tac16n se lva d 1 le nce del bo 

br • 

e. Los Llano d 1 Orinoco. 

Los llanos del rinoco quedan sep radoa del oc~ano -

por las estr1b.aciones de los Andes Septentrionales -

6la ent de unn nera imperfecta, porque tanto en_ 

1 norte como en 1 ste se extiend n ha ta 1 costa. 

LOs Llanos del Orlnoco son s•banaa qu constituyen -

1 continuac16 de la selva lluviosa tropical entre_ 

lo Andes Septentrional a y las serraalas de la Gua

yana. Sin e bar o, loe limites d 1 paisaje no corre~ 

ponden exacta ente a las zonas de veptacicSa. Lae 8!. 

bnn s t ropic les d los Llanos s extienden no a6la-

ente ha t el orde de la me eta de are laca, que -

lle a en el Ecuador y en 1 sur d Coloabla al pie -

de os declives orientales de los /~dee , sino ue en 

a b14n h st uy d ntro de 1 s rranla de -

la GUayana. r otro lado, los estratos que constitu 

yen el subsuelo d las tierras b ja• de los Llanos -

entre las aerran(as de la Guayan y loa Andes Septe! 

trlonales, lletan basta aucho lds alli del Orlnoeo , 

donde se p1 rden auy poco a poco, J el lia1te de los 

11 no hasta 1 OUayana, reeu1ta un poco 1apreciso. 

1 norte que rtenece a Ven zuel 1 que lleca hasta 

la costa, di on de ejores edlo de tran ort p~ 
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ra sus productos, tiene una poblaci6n -'• deasa r u

na vida eoon6aica • s activa. 1 SQr \le pertenece -

Colo•bia, eat4 Nparado del altiplano de Bo¡ot•,au 

natural ercado, por los oaques serranos de los de

clives oriental•• d 1 Cor lllera Oriental , que aon 

auy difloilea de atravesar. 

El clima de los llanos (AW) o sea el mds frlo por -

encla d 18° con st ci6n seca en invierno, presen

ta todavía temperaturas ent raaente tropicales. Las_ 

aedia mensuales son altas, por lo recular mayores • 

de 24°C, con una oac11 c16n anual exigua. Sólo en el 

sur, las precipitaciones atmosffricas pasan de 2.000 

.a, mientras que en el resto sólo se presentan de --

1.000 a 1.500 mm. en 1 ayor parte del paisaje. Unl 

caaente en las reaione• d 1 delta, las lluvias caen_ 

4urante todos los se del no; en cambio en los -

llano ais os, ea la concentración de la precip1ta-

ci6n n el verano la qu deteraina su car,cter. 1 -

lapso de noviembre a marzo no a6la ente carece de -- · 

lluvias, sino que se caracteriza adea s por 1 hume

dad at sf4r1ca relativa, especialmente baja con - -

vientos predo 1nantes del noreste. Adn en el ouavia

re, la temporada de sequfa se prolonga todavta por -

cerca de tres meses, y es s61o m4s al sur sobre el -

v up4s donde se desarrolla el tipo ecuatorial de di.! 

tribuci6n de lluvias. 1 profundo contra.t entre la 
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te orada de lluvias y la tempor da seca da ttvo a 

1 cambios auy are dos '1 ert6dtcamenta alternant • en 

la tieonoat del alsaje. Durante la temporada de 

lluvias, el nivel de las aguas fluvi les su~ norme 

ente y 1 s corrientes aalen d su e uce. Vasta re

ion a uedan inun adas y s6lo las su erticlea de su 

eset uedan aobre el nivel a ximo de las aauas 

crecidas. Taabi•n la vid ant•al n todas sus aani--

stacionea sufre las consecuenct s del caabio de --

1 a dos estacion s del afto. n ti o de sequl los 

eces u ven rfo ab jo, porqu las corrientes pe-

queftas se secan totalmente, mientras ue el tiempo -

do desove coincide con la temporada de lluvia•~ Los -
anl alea terrestres tienen que refugiarse en las al-

turas de la aedida que sub n las a¡uas,en 

e 11bio en 1 de e u1 ven obli¡ados a 

lr n busc de un poco de agua. Donde el suelo no 

ueda totala nte seco en el invierno, se ven montes 

ue ae extienden principalmente a lo 1 r¡o de los 

r1o en forma de boa u s de lerla. atoa .ontea d 

gal rl consisten con frecuencia nieamente en pal--

aas de uritla• los llaaadoa morichal a, n loa que 

tllllbi'n durante 1 tempor <U de seqd crecen graat-

neas verdes. En dlrecei6n hacia los Pn~es, la red --

fluvial hace '"-s nsa, ra o que se tocan 

lo o que d 1 rfa, conStituy ndo un gran selva 

lluviosa u e un con los bos uee serranos andinos. 



3-3 

Hacia las. tierra bajas se extien~e , entre los bosques 

1 xer6filo o :fa oso ''chaparral ' , 

y especialmente laa sabanas de gra f t~icalea 

ue alcanzan su d sarrollo tipieo princi al•ente en_ 

1 cuenca el Apure y del et • Taabi n dentro de -

las latas sab nas tropicales se pr sentaD todavia ex -
por dicamente islas arbóreas, hecho quo vuelve a sus 

citar 1 problema e si la sabana repr senta una ve-

g•tae16n primaria , o si h lle¡ado ener su actual 

xtenai6n s61o bido a las actividades del boabre , 

como inc ndio , etc . 

En consecuencia, los Llanos del Orinoco s61o son - -

transitables en su total extens16n durante la Apoca_ 

de ver no , inclusive en auto otorea de cualquier el! 

s • Pero n el invierno pr cticamente el 4nico veht

culo factible en ata re¡16n es el av16n. 

t. Lo boa ue dol Este. 

El limit superior las selvn hdmedas de los An--

des Centrales or1entnles c,nt1tituye si ultAneamente 

un iaport nte lt 1te cultura. En el este Bolivi 

1 contraste qu 1 s combres d los Andes Occidenta

les hacen con las cadenas arg:lnales del este, dens!. 

• nt cubierta des lva , se hace . 4n s vigoroso_ 

por 1 hecho d qu 1 limite fitog OJr•flco coinci-

de con una linea divisoria orfol6gica perfectamente 

definida. 
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n las tierras montaAosas del e te de Boli~tn, igual 

que en 1 pun vecin y en ol Chaco, las lluvias -

caen principalmente en cerano y con aucbo a~s abun-

dantes que en las tierras bajas del Chaco, donde fal 

tan las lluvias de reliev , e igualmente m4s abunda~ 

tes que en ln puna oriental, a la que los vientos -

del este llegan ya uy escasos de humedad. Hasta abo 

ra noso ha. medido la altura anual de la lluvia, pero 

ésta debe ser elev da, aunqu sujeta a funrtea varia -
clones irregulures; ta~bifn es muy irregular el pri! 

clpio de la tempor da d lluvia • que en aftos norma

lea es en nov1 abre Afio tras afio los habitantes es-

peran con fnsla la lle Ada de 1 s aguas que a ·veces_ 

tardan tanto qu se hace imposibl lo siembra del -

malz. Los inviernos son uy benigno • especialmente_ 

on las e eneas ept ntrlonales. La estac16n cflida -

resulta mol sta debido a la ar n bu 4ad relativ de 

la at 6 tera. El clima d toda la reg16n es tlpica--

ente templ do 1 seco en invierno (CW) o sea m4s - -

frlo, inferior a 18° 7 des4rtlco. 

Taabien en cuf\nto veg t ci~n 1 tierna monta· 

ftosa d 1 este de Boltvta difieren de las cordille--

r s, la preclplt c16n bunda te 1 la temperatura al

ta son lo factores princi alea que determinan el C!. 

r~cter d su vegetac16n. Exhuberantes selvas verdes 

en verano cubren ladera y valles en toda la reci6n_ 
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que extienden de oest a ste n unos 100 ki16ae-

tro • 11 car4cter d las selvas d 1 este de Bolivia 
' -

no es todavia lluvioso-tropical , porquo las oscila-

ciones est cional s de la te puratura on de siado_ 

grandes y la teaperatu1 de invierno muy msrcada y -

con frecuencia tan prolon dn ue llegan a secarse 

stas xtenslon s de bosques y los incendios causan 

normes devastacione • n e• bio durante la tempora-

da de lluvias el mismo bo3qu ofrece un aspecto ente -
raaente tropical d bido a la abundancia de epifitas. 

altitudes a yores e 1. 00 

a lo largo del 11 ite de la puna , cambia la composi

ci6n de los bosqu~a termi undo on praderas de car4c

ter alp1 o. 

~1 transporte a lo largo de esta re¡16n resulta exc! 

aivamente diffcil porque todas las expc>rtacione.s se_ 

dirigen nl altiplano teniendo que salvar desfilade-

ros de mAs de 4 . 500 metros sobre el nivel del mar . El 

ferrocarril de las yungas desde La Paz que ba sido -

construido solo hasta el borde e las yn¡as , ea el -

prtmer 1ntento par comunicar ste paisaje con el -

resto del pafs y pnra aprovechar sus grandes recur-

sos naturales en 1nterls de la pobl ci6n del altlpl!. 

no . 

g. Chile Central. 
1 cliaa q,ue car eteriza a Chile v•ntral •• el tipo_ 
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editerr n o con lluyias d invierno. Cerca de Vall! 

nar en el norte, empiezan a presentarse ya en loa ·~ 

meses tnv rnales de cada afio, las precipitaciones e! 

cllnicas. Cierto que su altura es todavia exigua (80 

m ) y que se resentan en forma de unos cuantos a¡u!. 

ce~os violontos que fluctdan oonsidernbleaente de 

fto en aftO, pero por lo menos resultnn suficientes p~ 

ra la inatalac14n de ext•nsos sistemas de rieso. El_ 

valle de Huusco eB el primer oasis de riego de aayor 

extens16 en el camino del norte al centro de Chile, 

porque ya no forma parte del norte extreaadaaente d 

rldo, ino qUe pert nece al llamado pequefto norte 

chileno. En este pe¡uefio norte , la ltura anual de -

lluvias es por lo regultr todavta tan exigua que el_ 

clima no puede ser cttli.ft.cado de niuauna manera como 

o dit rrdneo. El clima estepario con lluvias in-

vernales en 1 depresicSu interior quD yaee en la SO!. 

bra pluvial de la cordillera coste1.,.a, lle¡a haat el 

sur tu . s allá de a nt 1ago de Chil , mientras que Val

parai so que estlt ~:~itua\lo en, la misma lat ltud, pero -

en ls costa, coza ya de un oltma ti ica.ente medite

rrfn o. 

En todo el paisaje las temperaturas resultan marcada 

ente uniformes, especialm.ente en lltS regiones coste 

r s que están bajo 1 influencia de las temperaturas 

normalmente bajas óe la" aguas del Pacifico . S6lo -
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en l a depreciaciones longitudinales del interior 

h sta donde las intluenc1as ooe4n1ca no uaden -

llegar aino auy d6bilaent debido a las cordille-

r s de ln costa, el ella tom un e r4cter 1 o .. 

mis contin ntal. n Cbile central la nigv ca 

por lo regular solam nt a ayores altura , y en_ 

los Andes oolindant s existen grandes regione 

glaciale , donde nevada son tan copiosas que 

cada afio paraliz n por algdn tiempo todo el tráf! 

co d 1 ferrocarril y la carretera trasandina quEl_ 

comunica Santiago-V lp rai o con Buenos Airas. 

La particularidad cl~~«ttca de Chile central taa-

bi4n deteraina loa detalles 

saje. La resipttac16n que 

rfo16 leo del pat

presenta en la ••t! 

c16n frfa, n ca sa •• que una d'bil alteración 

quf lea de las rocas, ero en caabio forma la ero 
. -

ci6n, por caer en el tiempo en que es aenor la -

protección ve etal. 

La hidrogratta d p nde de la eaut1da de la prec! 

p1tact6n que va en auaento hacia el wr. Mientras 

que las a¡uas del nort bajan a61o de vez en cua~ 

do, hacia el sur se encuentran r1os con avenidas_ 

p rfodicas o aguas permaneatea. aunque el volumen 

de las aguas varta segdn la e•taci6n del afio. Ch! 

le Central no tiene rfo nav ables, pero sus a-

gt s son auficlentee para el riego dé vastas ex--
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u atra una 1ndep nde c1a muy llnmat1v en relac16n_ 

con las gr ndos fo as del paisaje y s int resante_ 

anotar u no hay ningdn r!o que si¡a la d1recc16n -

de la gran depresión longitudinal. 

Mientras que la veget ci6n d 1 pequefto norte total--

ment rido, todavía de carácter de 6rt1co, se 

convierte ~«s haci 1 sur, en el Chile central en -

el sentido estricto de la pRl br , en una vegotac16n 

tfpic tent editerr,nea. En 1 actualidad predomi-

nan los montes de arbusto 1 las estepas de eact4- -

ceas , mientras que los montes de hojas durae han •! 
do destruidos n au mayor parte, siendo sustituidos_ 

en gran scal por el ucaliptus de orlaen extranje

ro. Debido a la concentr c16n de la lluvia en la ea

taci6n fria, &sta llega a ser le. etapa del aayor de

sarrollo de la ve etaci6n, que se acaba pr4cticaa n

te n verano y otofto. 

Como caract r!sticaa sobresaliente tiene entonce :_ 

lluvia. n 1 estac16n de invi rno, forraac16.n de nie

ve especlalm nte en esta ~poca lo que dificulta la -

e unloaci6n eon la repdblica Ar entlna a todo lo 

lar o de la Cordillera Andina. Es dee4rt1co 1 sus 

ríos en esta parte no son navegables~ Sus tres ciu-

dades ts import nt s antiago. V l ~raiso y Concep

c16n tienen comunicaci6n normal en todas las fpocas_ 
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del afio, especial ente por ferrocarril s y carreteras, 

aunqu la yor arte d 1 tr4ftco entre las poblacio

ne rur 1 s s lleva a cabo ror e rr te as de menor -

import ncia y capacidad. Se puede npreciar~ue la 1!

nea terrovi ri q,ue corre a lo largo del sran valle -

ea uiza.s la ta de mayor iDJportancia. Sin embargo,la 

cordillar do ln cost , es un ob6t "'culo píu·a la comu

nic ci6n dir cta. con 1 parte eeon6- ica nte áa im-

pol~ant o se , 1 gran valle el inte i r. 

h. Chile Meridional. 

Hacia el sur, Chile central no tiene limites natura-

les perfecta~ente marcados, porqua la triple divls16n 

de la morfolog!a en cord:Dlera costera, zona de las -

depresiones centrales y Andes continda hasta la pata

gonia occidental y, s6lo al sur de los 42° de latitud 

sur el valle longitudinal chileno s hunde bajo el D! 
vel del mar. 1 contraste del clima de Chile meridio

nal con Chile central es muy marcado, pero la transl

c16n se realiza tan paulatinamente. que no es posible 

establecer ex4ctamente en donde come~arta el uno o -

el otro. 

Todo el ter~itorio d Chile eridional recibe genera! 

mente mayor cantidad de precip1tac16n que el territo

rio que colind con 41 en el nort • A4n en las partes 

ás secas quo yac n en la sombra pluvial de la Cordi

llera de Nahuelvuta, la altura anual de las lluvias -
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no a.,ja loa 1.500 mm. En la costa del Atl4nt1co 

las lluvia son 4s undant s (Corral: 3.101 m), 

y 11 g a 4.00 l en 1 s confines de los Andes. 

Ta bi'n n 1 int rior d~ Chil 1 prom dió a ual 

de recipltaei n ascien a los 3.000 • La a-

bun ncia lluvias distribuci6n unifo e n 

to o l ano, repercute en el caud 1 de las oorri ~ 

t n t 1 ente, si ndo navegaul s todos lo río 

1 n xteu idn des e el río Biobio haei el -

cu nto a 1 di trib e16n Ue la pr cipita--

c16n admo fériea, l ort uestra. todavía, y u 

eu o1al ent en la depresión lon ltud nal condl--

oiones centro-cbil n , or ser adn muy marcada la 

temporada seca de verano. Pero hacia el aur esta -

te orada e b e ralpidAilente .ts corta, basta que 

l verano ya distingu su p-reci-

pit ci6n un oco m4 corta. o e asa. En las costas 

r d in ti o oce4n1co d 1 clima aesot6rmico , 

JU.entra qu bac a el 1nt rior u entan la oscila -
cione anuales d la to.p ratura h ta el punto de 

que se px"esentan ocaei.on l ent heladas nocturnas 

en invi rno. 

L vegetac16n consta de prader s y ll'lOnt s ralos. -

to ontes n su composición se ajustan todavía -
a la quía de verano, son los quo ~a han sufrido 

por la i&afluencia del hombre, y donde no tuvieron -
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que o d r su lugar campos do cultivo, han quedado_ 

r duc1dos a simple ~ontes de rbustos, fon6meno que 

pudo observarse on fo parecida e los paises medi 

terrd.neos de Europa, donde prodUjo .finalmente la pr2_ 

pagaci6n general de ln i'orn.tación do chaparr.nl ear o

ter! tico de 1 s regiones meditorráneaa. En 1 resto 

de Chile oridioll 1 predominan mon es n1too ebido a 

la mayor nu edad. En altitudes mayores o 700 cetros 

on la cordillera Nahu lvuta se encu ntran n for· 

a islada, •ontes de araucarias que vuelven a. npar2_ 

cer también en los Andes ue la Fron .era, sede donde_ 

se extienden hacia vl N uqu'n ucl ado de Argentin • 

La almendra de stos árbole-, con~tituye un alimento 

uy preciado por los arauca os, que se d dican u 

recolección con t nt acuciosiJad que llegan a im e

dir su propagaci6u natural. 1n suelo cstd cub1.erto -

de gramíneas, helechos, ~usgos y l!quenes. De Vald1-

via hacia el sur bosques h~medos 4s exUuberantes, • 

con mucho monte b jo, cubren la cordillera de la co~ 

ta, faldeando tambi n ol golfo de 1: neavt hasta co 

municarse con los bO$qUes hduedos e lo declives e 

cidentales de los Andes. En esto$ bosques, sé encuo!!. 

tn el ''alel"ce · qi.le alcanz una talla de 50 met::-os -

es el árbol que sumtniat1·a la r.1ndera sntt a recia a -

para construcciones. 

1. Patagonia Occidental. 
En un sentido netnmente topogr fico, 1 cordillera pa -
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tag6nica parece s r la conti uaci6n directa ·e la 

cordiller principal pero ·1 exu ic rsa ~s d 

cerca, la do~ reeevtan ~if rancias escenciales. 

A la Patagonia occidental, la atr viesan conttnu~ 

monte cielonas con direcc16n este. En consecuen-

cia es en primer lugar la zona costera la que re

C1b una preci itación p rticularmente alta que -

n disminuye sino en el lado oriental de la sie-

rr . En el puerto de elinoa, en las isla d la_ 

Ascenci6n, han podido observarse precipitaciones_ 

anu les do · .347 wn; en 1 peut11sula de Taitao -

5.~1.6 'lun. Esta cantidad d precipit ci6n es un ca 

o cnt rnmente norm 1 para la costa occidental de 

la Patagonia. Haoia el interior de la cordillera. 

lao lluvias iguen adn aumentando considerableme!!. 

te, lleg ndo quiz s a los 6.000 • Cierto que e! 

tn oluviosidad •xcesivamente alta parece disminufr 

rlpida ente en el lado oriental de los Ande·& y c2 

mo ejomplo Be observa que Punta Arenas ya no rec1 

b si~o 391 mm. Al disminuir la p~ecip1tac16n , el 

car~ct r del cli1a se vuelve generalm nte m4s con 

tinentnl. Las oscilaciones anuales de la tempera

tttrli! son considerableiliente nu~s altas en el lado -

ori.ental d la cordillera QUC ""n la cost , sólo -

n el extremo sur, vuelven a co pensarse loa con

trnstcP cl1mat4ricoa. 
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n to a u xten i6n, 1 costa de la P ta on1 oecl--

nt31 est ex u ta los v nto qu lan desde_ 

1 cttic • Donde quiera ue ban odido realiz r 

ob rv tone por ejemplo, en el f ro d la isla 

v n eli tas la ntrad d~l estr cho de gallane 

la inten idnd y fr cu neiP del v:Jent resultan muy -

ltas. Alred dor d 1 islas ~ue 11 v.n el ignifi-

cativo no bre do La Furia 1 olea,1e suele ser tan 

lto ue ni lo pescadores d ocas se atreven a a--

e re r e. ast la dtlima décad d 1 iglo p sado,la 

rut d lo vapo~ s tore1 d 1 de Jlagalla--

n s a través del canal da taith a a el nort p ra_ 

aprovechar 1 abrigo de las islas. Desp11ls los bu- -

ues de ayor tonelaje u hac!an 1 ervloio d la_ 

e t occident 1 se vieron oblig do al r 1 oc a -
no y frent E>l Cabo Piler. hl estrE:cbo d l'ofaKalla-·-

ncs nunc a fu4 i portkncia p r los b~que de vel , 

ol".:. u , esde tiempos oolonial~a, los capitan s pre-

f r{ n ar la vuelta alrede or el Caho d Bornos,ya 

que es r de la te pe stade y peligros , est ru

ta por lo menos era abierta . En lo tie pos que la -

nav gac16n a vela había llegado al 1! ite de su desa 

rrollo, calculaba que a6lo n las islas de Staten , 

naufrag b n anual ente n pro d o de ocho barcos. 

LoA Andes putag6nicos ti n n una v etaci6n bo cosa 

que ae oxtiende en dirección ur sin int rrupci6n en 
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una xtens16n o 2.ono kil6metroR. Eu el este, la ri 

doz de la PA.t •ot•in ol."iental, deto , in<~ el lí itf~ de 

los bo u~a. J .. o. bo""' ues de la nt 01 ·a accidental 

SOl tt_ Jieat~nte lluviosos o h11mc,.1oos y consisten - -

princtp~thnaut e de hay~s. 

j. Argentina . 

El noro st ara ntino tiene un cli estepario seco_ 

(BS) o s a , d evaporación superior a la precipita-

ción -¡ \3Stap rio. lJ sde 1 clim templndo y seco del 

borde occi eutal , la lluvi v~ di ~1n yendo a e nos -
do 250 un-.:a . · st ea~asa pracip1 ta.c i6n se presenta ge

nerala nte d .&:'a.t~t ln estaci6n c.:tlida en lona" de--

viol ntos aguacoros acompafiados po g ani~aJas. Su -

ve¡etaci6n est4 repr sentada por o t lto y bajo 

el anterio ba sufrido gran s astroz s por la mano 

del .o br , 

tiena Q 

transport 

ue en la rg ntina el carb6n mineral 

r importado. in ~pocas coloniales el - -

e ef ctu6 special mente por vehleulo ca-

ballar 6poca n que floreei~ 1 coche ra coe1unicar 

se es~ecial~eate por vehtculo caballar entre Buenos_ 

Aires, C6rdob , Tucum4n y ~endoza . n la actualidad, 

el m.e o tr nsporte mis importante es el ferroca-

rril , aun ue osta red no cubre la mis as e tensiones 

que ~n la a pa pero ue st o ~ lm~n con lo terroca 

rril a bolivianos. Ot rn líe a · ue parte de Salta. , e!_ 

tablece coMunicaci6n con los distritos mineros del -

nort~ de Chile. 
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La Paapa v' diaainuyendo en sus montaftas gradualmen

te en direcci6n al rlo de la Plata en extensi6n y •! 
tura, mientras que las tierras bajas van aanando ca

da vez •'• terreno. 

El clima de la Pa.pa cambia desde la costa en d1rec

ci6n al interior, pero por lo 1eneral es templado h4 

aedo, con verano c'lido e invierno beniano. Las ose! 

lactones diarias de temperatura son altas a4n en las 

inm diaciones d la costa. Frecuenteaente 1 frente_ 

polar avanza de 11\lr a norte, provocando descensos -

bruscos de temperatura, como taabl'n formac16n de n~ 

bes y lluvias. atoa fuertes cambios de temperatura, 

determinan las condiciones aetereol6sicas del paisa

je. Una de sus caractertsticas son los fuertes vien

tos ''pamperos" que en momentos son violentos. Hacia_ 

el interior el clima se torna cada vez mis de un ca

r4cter continental, los veranos son mis c4lidos, la_ 

pr cipitaci6n disminuye de 1.000 ma en 1 Plata a --

o aa en el interior de le. Paapa . Lá precipitación_ 

ya dlsatnu!da, siempre ee concentra •'• en la esta-

ci6n c!llda, aleatraa que era üuenoa lres por ejea-

plo, laa llU'Ylas ae distribuJeD unlf,:trmeaente en to

dos los aeses, en C4rdoba cae en el ••• de diciembre 

que es el ••• lluvioeo. 

Su vegetac16n ae puede considerar como pradera , es u

na reg16n abierta sin 4rboles destinada especialmente 



a la agricultura 7 canaderla . 

Las comuntcacion s n la Pampa son de las mds desarro 

lladaa, est4 cubierta por extensas redes de f rroca

rriles y carreteras y cuenta con ciudades como Bue-

nos Aires, Rosario, Bab(a, Blanca. 

1 Gran Chaco. Desde lo primeros tieapos coloniales 

e llam6 Gran Chaco a la regi6n de tierras bajas si

tuadas entre el rlo Paraguay y los Andes. Al norte .

del r(o Pllcoaayo 1 Chaco Boreal se eitiende hasta 

la serranlas de Chiquitos; entr 1 ilco ayo y el 

rfo Bermejo , eat4 situado el Chaco Central y m4s ha

ola el sur hasta los limites de la Pampa 1 territo

rio recibe el no bre de Cbaco Austral. Su e liaa, ve

aetactcSn y las eondtclonea hidroar,ficaa , lo bacen _ 

na de las raciones mda diflotlea de penetrar para el 

europeo , y efectlvaaente hasta hoy, nlngdn lnveattg~ 

dor ha logrado oner el pie en el Chaco Boreal . 

Mientras que durante la corta teaporada de lluvias,-

vastae extenaionea ee tranaforaan en pantanos. 1 se -
qufa e baca absoluta durante la larga temporada se

ca y entonces, adn de los grandes rloa como el Pilc! 

mayo, a61o queda un pequefto riachuelo . Entonces. no_ 

hay rtos navegables coao loe que tanto facilitan la 

exploraci.Sn y el tf4ns1to en los colindantes Llanos_ 

del Ma or•. Tambt•n la vegetaci6n 7 especialmente --
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los zarzales lapenetrables que cubren grandes exten

iones del territorio, se oponen al avance del hoa-

re. Para loa indios el Chaco sigue siendo un refu-

gio seguro, lentras u para el blanco s6lo la p•r

a lte instalarse en su periferia. 

1 clima del Obaco no puede precisarse exactamente • 

e nota s1 , un contraste treaendo entre las teapora

das de lluvias del verano y la &eQU1a del invierno._ 

En Verano el cllaa •• c•ltdo , pero en invierno avan:.. 

san trecuenteaente aasas de aire frfo de la Pampa ~ 

ola el norte , lleaando a veces a teaperaturaa bajo -

cero . 

Las fuentes de los r!os que entran en el Chaco, eat'n 

situadas en la.s reglones andinas del oeste, marcando 

cada uno de ellos un cambio notoriamente perl6dico -

en el nivel de sus aguas. Los arroyos y riachuelos -

no a6lo se secan en invl rno, sino que taapoco en V!_ 

rano logran atravesar el Chaco en toda su anehura,d! 

bido a la fuerte evaporac16n y numerosos sumideros • 

En verano lo rtos se desbordan y en invierno care-

cen de agua. Solo tres r1os grandes: &1 Pilcoaayo ,el 

Bermejo y el Salado llesan al Paracuay-Paran4 , dea-

pu.ts de haber perdido una ¡ran parte aua apas en el 

largo caalno a trav'• del Chaco. Otra caracter1stica 

de los alsaoa ee que en cada crecida , caabian cene-
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ral nte oause, de modo que cada crecida altera 

u aspecto. Bntoneea enorme• ext naiones d la plan~ 

cie se conviert n en pantanos. 

Las llanuras del Paran,-Paraguay. En el est del 

Gr n Chaco y en el e ntro de Amdrica del Sur, se exm 

tiende una depresldn meridional de mis de 1.600 km • 

de longitud , cuya anchura fluct4a entre 100 y 300 k! 

16metros de longitud. Bsta llanura cuya superficie -

queda a una altura 100 a 200 metros sobre el ni-

vel del aar, const ituy una zona de trans1ci6n entre 

1 ran Chaco n 1 oeste y las aerranlas brasileftas 

en el norte y este, aat como de la Pampa hacia el --

ur. Bata llanura ae podrta dividir en dos zonas ca

r ctert tiea : na p rt septentrional y otr meri-

dional. Bn 1 zona pt ntrloual, la cr cida de loa 

rfo a cau•dO la 1nundac16n de grandes xtenslones 

de superficie, la cual va disminuyendo a edida qu _ 

avanza hacia el sur. Jds t•ctl serla dividirlo en u

na llanura brasile~a y otra paraguaya de acuerdo a -

sus earacter1sttcas predo.minant • 

El Paraguay septentrional , tiene un oar«cter eoaple

tamente tropical debido a aua teaperatur altas 1 -

constante dura t tOdO el a o, la precipitac16n es 

abundante ero acuaula especialmente durante la -

eatact6n c'liüa al igual qu en las zonas colindan-

tes del Mato Gros • Al deficient desagUe de esta -
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arte septentrional se debe sea un poco pantanoso 

lo que proporciona autici nte hu dad a la veu:e--

tacl6n. n consecuencia la f rmaci6n predoainan-

te ea un bosqu pantanoso que suele equipararse • 

al • 1Qap6 n la Aáazonta. In cuanto a la depre• 

s16n eridional o loaerfoa del Paracuay y corrie~ 

tes qu,e ea la zona d la depres16n que correspon

de araguay ya su pre~ipitac16n se reduc mucho 

9 ( d 1.800 a 1.232 ) . 
k. rasil. 

La e ta orient 1 y to de Jane1ro. A lo largo de 

la costa del Brasil, se exti nde desde el cabo -

de · an Ro ue hacia el IIUr, una anaosta faja de 

tierras bajata a las que los rasileftoa suelen dar 

el n011bre de Beiramar, en contraste con 1 decli-

ve escarpado del 

do Alto de 8 rra. 

ltiplano del tnt rior, el llama -

A e ar d que en todo 1 paiaaje costero ntre -

el cabo de San .Roque y el Cabo Frfo impera un el! 

tropic 1 d bosques lluvloaoa, s61aaente la zo -
na central d los alrededore de Babta tiene la -

d1str1buci6n t{ icamente ecuator.ial d la prectp!_ 

tac16n atmo fdrica; tanto el norte como el sur ya 

se acercan al cli a de sabana. iD e rgo, el P! 

rfodo de reci 1taci6n •'xi casi nunc& cae en -
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el norte n ilvierno (R cif de aayo a junio) y en -

el sur n v rano (Bspiritu Santo de octubre a d1clem 

bre). Las lluvias caen tanto én forma de lluvias de 

relieve como a con cuencla d 1 ascenso lo al de loa 

nzone • La irregularidad n la preclpit ci6D anual 

ue s a caractertstica eap eial ent para el no~

reste del Brasil, s hace nttr t bfen en la zona 

septentrion 1 de la pl nicle costera. 

En la regi6n del Cabo fr!o bay una linea divisoria -

cliaato16gica auy aarca a. 1 noatire dado por loa -

portu¡ueaes de CabO Prto es uy significativo, por-

que los navegantes del oorte en esa zona alcanzaron 

por primera vez el refio de influencia de los ciclo

nes meridionales; se presentan vientos irregulare 

frecuente ente d 1 uroe8te, y los pampeiros se ha-

e n s ntir por edto de descensos repentinos de la -

temperatura. 

Brasil Meridional. Su clima es principalmente templ~ 

do c4lido y bdmedo y tiene a pesar de que cuenta con 

una eatac16n c41lda 1 otra ff!a muy bien mareadas, -

inviernos intensos. Bn cuanto a su vege~ac16n se pu ... 
de cir que es casi tropical. 

Brasil Central. n su extremo norte y oeste, ya se -

hac n pr sentea la selvas tropicales con todas sus 

caractertaticaa in embargo, hacia el centro todavía 
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puede observar la 'poca lluvto•a en el verano. Uno 

de lo puntos importantes de esta rea16n es la preae!! 

c1a del r!o n l'ranciaco el cual co.o ruta de nave&!. 

ci6n serta enorme 1 no fuera por el obst,culo qua o

frecen loa ripidoa de Paulo Alfonso, que interrumpen_ 

su curso int rior. 

Las t811pel"aturaa elevadas y lae curvas de wa oecila

cionea d ueatran el car,cter netaaente tropical del -
cll del Noreste. Loa promedio a aenaualea llepo al

rededor los 25 a 26°C. y 011cilan tan poco que no -

puede dtatin¡utrae una estaci6n fria y otra calurosa. 

A p sar de 6ato, la t Jr1P raturas tropicales que eon 

adn mis alt a en el interior que en la Aaaaoofa, no -

resultan auy aaole tas gracias a la escasa bWMJdad re

lativa del aire. El raqo caracterf.stico de la prect

pit ci6n at ~rica del nor ate en u coapleta 1rre

gularldaü. La distribución sobre cada uno de los ae-

s s d l año st4 ujet a grande oscilaciones. Ade--

4s loa intervalos en que caen las lluvias cambian •!. 

cho gdn el l¡¡gar, y ttoalment hay ue •areaar a t! 

do 4sto que las lluvia ae prosentan de una aanera -

t .n violenta que causan •'• daflo que provecbo. 

u vea; tac16 es'tl coa uesta por 

representan la zona de t1•ansici6J1 entre la JIYLA.BA de_ 

la uta y loa sq es d.edoe de la Sierra del --

llar. 
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Depres16n del Amazonas. n cuanto a su morfología, -

la 11 nura del Amazonas tiene lt ites bien definidos 

haci la serranS:a de la Guayana y del Brasil, as! C5!_ 

mo t mbi~n hacia los Andes; en cambio no es posible_ 

trazar estos l!mites hacia los llanos de Maaor4, ni_ 

hacia los llanos del Orinoco. En estos ca-a es la -

vegetaci6n la que marca esos limites porque frente a 

las sabanas en el norte y en el sur, tenemos la sel

va tropical lluviosa de 1 depres16n del Amazonas.Bl 

rasgo caracter1stico de esta regi6n es por conslguie~ 

te la combinación de tierras bajas con selvas tropi

cales lluviosas. 

El clima de la Amazonia se caracteriz por sus temp~ 

raturas uniformemente altas durante todas la.s esta-

ciones del afto , lo mismo que por sus abundantes pre 

cipitaciones. Aunque es predominantemente ecuatorial 

ouestra sin embargo numerosas variantes. Las pocas -

estaciones etereol6gicas establecidas, con a6lo al-

unos aftos de observacione cumplidas, no pueden pr~ 

orcionar suficientes datos para formarse una idea -

completa sobre el clima. Por lo general las oscila-

ciones de la temperatura son insignificantes y los -

meses de aayor precipitación suelen ser los a4s fre~ 

cos. La humedad relativa del aire suele ser general

mente muy alta, siendo el promedio de varios a6os P! 

ra Belem de 83.3~, llegando la media de los mea s de 
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febrero a 93.8%. La distribuci~n de la precipttac16n 

no es uniforme recibien o Bele en el este el mínimo 

de lluvias en los meses d septtem re, octubre y no

vie bre. 

1 clima de la Amazonia es casi por todas partes lo_ 

suficienteMente bdaedo y e4lido para el desarrollo -

de selvas lluviosas tropicales, que alcanzan su ma-

yor exsuberaneia en tierra firme. En virtud de que • 

ni periodos de sequla, ni temperaturas bajas inter~ 

pan el creciaiento de las plantas, no se produce por 

lo general ningdn cambio periódico 4el f~aje, y de

bido al creci iento continuo lo corriente son plan~

tas leñosas de tipo arbóreo hasta de cincuenta ae- -

troe de ltura. ·La extensi~n total de la Aaaz6n1a ea 

de unos 3.100.000 k116m tros cuadrado y sirve de 1! 

mite a varios paises a saber: Colombia, Brasil, Per4 

y Ecuador. 

De acuerdo con el anterior estudio, en una operación 

ilitnr, la parte m's afectada eeria la relativa a -

las op raciones terrestres por las siaulente• cone1-

dernc1ones: en cada tipo de clima, es necesario te-

ner en cuenta el personal humano con que se cuenta , 

no sln descarta%' los inconvenientes que las mismas -

pueden prestar al transporte de elementos. Si consi

deramos la parte occtdontal del continente, vemos y_ 

encont1·amoa del cuador hacia 1 norte una zona com-
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plet mente inaxcoBible pare l~Js operaciones terres

tres no s6lo por su vegetac16n sino porque compren--

de une. de las zonas a lluviosas del mundo eo o es 

1 costa ehocoana en Colo bia . n esta reg16n que es 

completament ex'trafta a 1 cci6n del hombre especial 

mente en conjunto , una operac16n militar terreste e 

podrt hac r s61o con hombres de la 18Jila reg16n o -

provenientes de zonas de les Dismas características. 

De a linea ecuatorial hacia el ur, encontramos que 

comienzan n presentarse zonas d st1rt1co.s o semides4!_ 

t ca , poro nW.s beni¡;ua.s (lUe la considerada anterior 

eute. Aunque de une grun extensi~n y de muy poco d~ 

arrollo econ6mico y culturnl. Esto, o sea el tipo -

desértico do esta p rto ~1ol continente serlo. una ba 

r1.1 era nu.t ral de tener en cuent . 

Si se¡ulaos hacia el oriente, nos encontramos con la 

gran cordiller de los Andes la cual tambi'n tiene -

sus caracterlsttcas que se deben considerar. Hacia -

la parte central , el hombre vive en sus altiplanos y 

es de constituct6n y caract rl•ticas completaaente -

diferentes a quienes viven en las estribaciones de -

la isma pero en la parte oriental. El boabre andino 

no podr{a entrar a jugar un papel definitivo en una 

acción n una zona cflida, hdmeda y lluviosa del Cha 

co, la Pa.at.pa o lll Amazonta ,, y ésto quedeS demostrado_ 

e la fnmosa guerra del Chaco en dende los paragua--
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yos se movían en su ambient y el ej,rcito boliviano 

se encontraba dominado por las inclemencias de un -

elia para 41 desconocido. 

En cuanto a la parte oriental, excluyendo la Patago

nia y hacia el norte, lo que m•s puede afectar una ~ 

peraci6n terrestre es la lluvia y el ffío hasta la -

altura del r!o Paran~-Paraguay, sitio de donde sigue 

aumentando la lluviosidad bast encontrarnos con la -
Amazon! en donde no s6lo la te peratura comienza a_ 

a r inclemente, sino que las lluvias ca n en todas -

las 4pocas del afto sin poder determinar dicho factor 

tnn i pox·tnnte P.ara las operaciones mil itares terrea 

tres. osterior.mente ya en loa llanos del Orinoco,el 

clima •61o puede afectar las operaoiones terrestres_ 

tan sólo on invierno. ya que la iltensa precipita--

c16n inunda gran parte de la sabana, dasbo1•d9 los -

ríos, pero permite determinar en unn forma m's o mQ

nos precisa las 6pocas de ayor lluvios dad . J:u esta 

parte ya se encuentran tan sólo dos estaciones bas-

tnnte bien definidas y conocida~ como estación de in 

vierno y estación de verano. 



En cuanto a las operaeion s a rea • la gran VP.riedad 

de climas y sus dif rent a caract ristic s aqui estu 

diadas, nos pe iten apreci r que r n parte de és--

ta podr(an s r afectadas por el cli máxime 1 las 

estaciones metereo16gicae que existen son nuy osca ~ 

aa y no se podr!an determinar por consiguient el -

6xito d una operación ••rea en det inado momento. 

En cuanto a las aarltiaas por a pactos climáticos s6 

lo pueden ser restringidas o afectadas en el extremo 

sur occidental, debido a 1 s gr udes tormentas que -

e presentan y las intensas .a.luvia que pnatu; <.le los 

2.000 mm al afio. La mayor p rte de 1 opex·ncione 

r1t1Jl1As pueden ser fectaci s pero por caract r1st1 

cas de las mism s cost s, motivo apr ciacián e n o 

tro capitulo de este estudio. 

n e ta forma, una operaci6n militar n ln Am,rica -

L tina, demandarla un gran variedad de equipo ~uma

no, si tenemo que considerar una situaci6n de un --

continente que tiene desde 1 clima tropical lluvio

o hasta frios , bdmedos, con· temperaturas menores -

de o0c. Igualmente, el equipo personal tondrta que -

ser motivo de una especial evaluac16n pu4s para cada 

tipo de cli el ho bre necesita una form speci 1_ 

de vestir, una clase diferente de limento y tiene !:!. 

na capacidad limitada para actuar, tanto f!sica, como 

int lectual nte. En consecuencia, pode os concluir 
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que el clima s un determinante definitivo en las 

operacion s milita1 .. es c:tn la Am4riea del Sur, de-

t rminante o dad, puede ser fnctor -

que favor ~ca cu lquier acc16n que contra un país 

latinoamericano pretenda llevar cabo una poten

e a xtr njora . 

4.- EFOCTOS DEL CLIMA SOBRE LOS SISTEMAS 1NTI:INOS DE 

T NSPORTE Y A CAMPO TRAVI SA DURANTE LAS DIFERENTES 

EPOC S DEL - O. 

11 . An41isis dG las comunicr,cic-nes. 

En lo que s refiere a las comunicacion s, Sudam4 

rica es un continente de contrastes; lugares poco 

pobla os que casi no necesitan de ellas y que ti~ 

nen escaso tráfico con el mundo, son sin eabar¡o, 

f4cilmente ascequibles desde el oc,ano,mientras -

que superficies extensas q e tr jeron a coloniza-

r a y aventurero d sde hace 4 de cuatro cien 

tos anos, todavta permanecen relativ mente in cce 

ib es y air.¡.ladas. excepc 6u d la x·e~:16n del··

Aica al fondo ' 1 r1o d a Platu qu es f'cil-

ente acce ible por vi ac t1ca, 1 ovi iento -

hacia eJ. interior presenta aificultadea en cual-

quier otra parte. s verdad que cuatro 1rande -

ríos son navegables en lua'l'ica del Sur, t niendo_ 

cea a uno e ellos uno o As arandes tributarios -
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ue hacen posible llegar navegando ha$ta el inte

rior; pero el desenvolvimiento eeon6m1eo se ha e .. 

fectuado lentamente en la cuencas superiores del 

Amazona , Pa~aguay- ran4 y Orinoco, debido a la 

exist nctu de extensos bosques tropicales en cada 

una de ellas . Los r stantes rlos del continente -

son de poco u o para la navegaoi6n, ya que se pue 

de constder como meros torrentes montaftosos o ee 

t n t:\ g o 0n s cos durante parte del afto,o ti~ 

nen u curso inferior interrumpido por .rabiones. 

Las murallas ~ontafiosas que ci rran ol paso lo 

largo de la costa occidental y Qte asf tui~mo bor-

d,an 1& costa oriental on una 1 r~ cti~t ncia. r~ 

presentan un gr n inconveniente p~r"' l clesenvol· 

viaiento dfll interior continental. Los Andes con! 

tituyen un gran obstáculo a to o camino de de Co• 

1 mbia Cent1•al a Chile Meridional , no s6lamente -

or su eno e altitud y empinada asoensi6n, sino_ 

por uo el clima a de una extraordinaria aridez -

en su yor pftrt • La fac ada ori ntal de la mese -
ta brastlefl , aunque no es tan elevada c0111o los -

nd s, es lgualm nte abrupta estando en eu mnyor_ 

parte pobl da de densa v get ci6n tropieel ' n -

1 regt6n del centro stf sujetn cop1.nsae llu--

vias, l~s cuales son e paces de producir eatragos 

en lne carreteras y f rrocarriles y dan lugar a -



desli~amientoa da rocas suporf1cinles aumentf~cndo a-

noraa ente sua costo de con.atrucci6D y mantenimien

to. 

Durante 1 e:riodo colonial, los edios principatle _ 

d tran port~ tu ro los mulos y lo caballos, 'sto 

41tt.oa ólo en las llanuras meridionales. Hasta ha

ce unos cu~ntos años i'ué notor~.a la ftusenc1a d bue

nas oarret ra. n AP.lárico. del Sur y allu ahora, gran_ 

de .t·eaorl'ido ¡.,ot· esa e rretot•as eonsta de -

enun ue oac e o oon dllicat ente t '*1 iznbles 

u la époc (j la ost ciól socu.. u!l9 clificul .ndoo de 

o i!tr cc·'ón o J.il.s · s gr:tndos y variad s~ ladcr-s 

nt&flosas lilUY e&.pin cln•~ cu los i~tHJe!l v Dr sil ori o.!! 

tal, co ioeas ¡· ltVl.as &ü c:L.O:.l ~ es <.! os.•' ¡HU.' e . o 

ltt zoua tropical , dosie;rtos arcnoson en la eont o-

ccide.ut 1, ~;;uaeuc ia o p:i.ed:-a en. lr PMp • Con el ad 

veniJAieuto del transporto motorizado no s61amento se 

h incr ent do 1 interés por la const~tcci6n de en 

rretera~:¡~, sino que al tomar mayor desarrollo el tra.n!. 

porte por tierra se atiende m4a al trazado de carr -

tet·aa que al tendido de ferrocarriles. Ha sido into

r~ de todos estos paises 1 construir carreteras -· 

que puedan ser utilizables durante todas la c!,poaae -

de lluvias , y en ¡eneral de todo el afto. ~in emb r

¡o probelu·ut.s climat,r1aos obstaculi3an este desarro

llo a todo lo largo d 1 t:J.Ont inent y as! t nemos por 
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ejem lo que en el Brasil los valles est'n ocupados -

por rfos muchos de los cual en las 4poeas de llu--

vi s se desbardan, planteando aerios problemas en el 

tr zado de los puentes. Por consiguiente las ruta 

r!timas desempea n un papel im~ortante entre as -

difer nte~ p 1; s .~t:! aq~(!llos t;a ~es cuyas poblll to-

nea est'n diae ina s a lo largo de la costa. . --
1 nras11 1 Cúile y E:rd 

pt·inciralflti. Los d pri eroe de esto Estad e ha re · 

serv d el. tl• 1co co~tel'o a. h reo · '!\ Sl 

el n lic o, e a,¡ l<J (; Al ¡•oealc .n J 1 

p1·eatan e e a;. e io de ccn:.un tea e 1 ~r. • 

pos r q 6 1 S l~u•<•peo · llegaron p). N u vo 

arocs h 11 ~ ~e~Lp .. a o u p pel imp :rtan e en lrt l'C'm 

<' ~ tW 1 \1'1 i nt ... 
1 • oen r 1 

riui. í l. 

La comunicaci6n dentro de la reg16n de la cuenca ama 

z6nica es casi enteramente fluvial . Existe alll sola 

mente un ferrocarril el deira-Mamoré, construido -

de pr1 er~ intención para procurar salida al caucho_ 

recol ct ~o en las cu ncas de lo ... rlos amortJ, Beni 

y adr~ üe Di ~. pero ahor tiene poco tr4fieo a eau -
sa d la subid d los flete y de ln decadenc ia del 

comercio del e uc.bo, p ro en si , ni siquiera el pro-

pio río es navti abl en toda su extensión. El yor_ 

proble111a que tienen los t:ransportes internom a eau a 

del clima, son las intensa lluvias 'iU en fo1 .. ma 1 -
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clemente caen en ciertas poc del afio, e usando --

derruab s on las carretera y vfas t4rreas, los rtos 

d boe & rrastr~ndo a su so pu ntes, y daftan-

do por 1 um da . a s peri i~s de la vías, lo --

qu origina un m~;nt. ni i nto uy co~t ooo. 

cuanto 1 ~e .unicnciones a camo traviesa, se 

b .:; • "ñc\:itJ~t. .. nte i pooi le todo lo largo de la -

. 3 u la costa occi de 1tal, 1 clima seco ha de 

or,iu do zo as des.Srtica como el Atacama que 1• 1-

1 t nto do cornunicaci6n permanente a -

ca o travt sa. ;n ole ntro 1 cordillera Andina,el 

yor obst~culo y divis16u natural de Am,rica y al_ 

oriente na re i6n ou su mayorta compueeta por tie-

rras b jas cuya caracteriaticaa clim4ticas hacen -

u los ríos e pecialmente acia la zona tropical --

n inva eables por sus ¡randes de ordaaientoa. La 

lva &lhaz6 tea lima. n ta n.t tropical lluvioso ,-

ue bacti u e UZCIL ve¡; acl6n caracter.tcti -
ca arb6r ~. matiz una al a umcdad, de fuertes 

lluvias aco pailadas o tot·nent ·ts c16ctrtcas y por -

a ora co.&i nexpugnub e. .1 e~.;te, lns sierras del ·

Br il u si no s~n i ual d a t s a la cordillera -
Anúina, si prcs ntan re iones escarpada a y lluviosas 

e earactor!aticas tropical s. 

naoia 1 norte, 1 s llanuras de Orinoco, cuya cuenca 

fisic ent es un r4plica caoi e~cta de la del Aa! 
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o más equ fin. Ltt. pnrt n--

feriar de la lanura lo lar o de lu. (."Uttl <;Orr n e 

r1.o princip 1 y fl nt:l>a 4s important s, e un 

modo general e uniforme y est4 suje~ a inundncio--

ne • 

En c1erto o<lo, la circulación en el int ri.or de la 

cu nca del Orinoco ~s wáa ·tti.cil qua on las tierras -

baJ&S del Am~ona , -¡a que no >daten aelvf's en la -

~nayor parte de J. ;:3 llauu··s y a argn. ostación seca 

tovo.~.ec .1aa \lO unicue ones te~A. .. eHtros . Los aspafio--

lea panetran Iácilroeuto on al iiglo X1I, ba~ta lo -

ríos v1ar 3 (.;oquett1, .3f·to e·, b st la zon .. eo-

u s sin em rgo, la circul~ció~ ~n 1 cueuefi Al Ori 

noo e mán aif!cil qu· en 1 ael J azon&s. Los tri

butar os del Orincco son de m4 peque~o volumen, al 

is=o tiempo que apropia.o par~ extend rse en nch -
ra, ae cause irupreci o, y en ~l~dn caso disminuyen -

ucho en pro:tundid d cuando lleg la estación s ca • 

Ll mismo rinoco es de aguas soro rn.;;¡ y está inte1·rll!! 

pido por rabiones en la parte mis baja de su ,ran e~ 

corvadura, iontra ue 1 región del delt no ofre-

ce un e plnzamiento apropiado para un emplazamiento_ 

oce4 ico. De hocho, n nque fuer realizable adapta--
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c1on s para la n ve ac16n, 1 natur leza a tano 

del t rr no s ecial nt tor ae or las inunda-

cion~s Ufl produo en la época d ... l uvlas, consti-

~uye un ob tdculo f 1dab e p r p rlo aprove--

charo vf.a normal ae co unicación. Por otra p !. 

te las tier u coa nen 3US llanuras, ae inun-

an en 1 erfodo o inv er i l iendo su tran•! 

ta ilidad; en ver•no, no ofrecen ningdn probleaa -

ara aprovec r-1 s e o vía de co unic e16n a to-

d lo ro y nc o incl eive con ve {culos automo -
tor s. 

L CLI OB DAS D AP I-

Debido a. la eran vari dad d elidas, el uso de una !. 

venidtl d proxi aci6n bien a a rea, 

rr tre o fluvial ebe considerars d~ acuerdo con • 

la oea d 1 atlo ell que e quiet·a utilizar. Al sur -

del Continente, en que la reci 1taci6n aucede en 

la 4poc d 1 v rn o, \ s px tiio icieabre) , pr~--

enta entonce la mayor s ói~1~ lt e~ para au tr'n 

sito , ien ~a qu cia ol e d~ro a condlc16n tro-

pical lluvio 

re.Dte 1 ny 

se r s nt& con muy poca vartaci6n d~ 

rt del afio, i ntr s que en el no!_ 

te cuando n el sur hay lluvia e st« presentando -

1 erfodo e t . En 1 s av nl daa de proxtma- -
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ci~n ~erreatre laa lluvia princi al efecto del cli-

aa tr leal, entorpecen el trinaito normal hacia el_ 

interior, ya qu como heaos visto todas laa tierras_ 

bajas se inundan, los rloa se vuelven invadeables y -- -
la bum dad hace ue en muchas reglones donde la tem

peratura es alta, ae altere el estado tlatco del he!. 

bre. Las avenidas de aproxiaaci&n ••reaa quizas no -

ean afectadas en la mtSlD& tona pero todas las av -

ntdas que se puedan considerar, es necesario establ!. · 

cer e da re t~n con aus caracterfsttcas de lluviosi

~ad, v ¡etac16n y temperatura para tener en cuenta -

el espacio 1 aspecto operacional. Las av nidas de a

prox1aac16n fluviales se pude decir que est4n sUje-

tas la poca de lluvias 1 son qutz'• las que enos 

pueden considerar si tenemos n cuenta que muchos 

d los r1os ue so~ navegables en invierno, en v ra

no se secan ca 1 por completo. Bl clia se b ce en-

tonces dlf1c11 , para que las avenidas de aproxtma-

ct6n sean determinadas para las diferentes dpocas -

d 1 afto y en cualquier aaaento una aveolda de aproxl -
mac16n puede reault r inutilizada por un caabto re--

pentlno aunqu noraal de las condiciones c11114tlcas -
del continente. 

6. - CANTIDAD Y DIST IBUCION POR BPOCAS DEL AÑO DE PDCI-

PITACIONB PLUVI RICAS BN RBLACION CON BL MOVI- -
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MIENTO Y LA AGRICULTURA. 

a. Generalidades. 

Un exAilen, aunque s a r4pido, de las caracter1 -

ticas cliaAtlcas de una región e rece de valor si 

no s tiene en cuenta la d1stribuc16n estacton 1, 

asi: como la total nua.l de cuantas precipitacio-

nes ocurran en 11. En vi ta del predoa1n1o de la_ 

¡rtcultura, bajo una forma u otra, n todos los_ 

paises de Am'rlca del Sur excepto en uao, Bolivia, 

se ba de 1ns1et1r de un modo especial sobr las -

fluctuaclon e eat cionales de 1 lluvia al discu

tir los fen enoa clta4tico del continente. Des-

de el · unto CS. vlata a rlcola son ••t s loa JUta -

importante• factores a considerar en coaex16n con 

la lluvia, bien aea que tata H produzca bajo la-

forma de unos pocos aguace roa violentos, o que -

caiga suaveaente a lo largo de la eataei&n o del 

afto, 7 adem4a, que su calda a rfpida o relativa 

aente escasa. Estos y otros factores aiailaree d -
berln ser tenldos· en cuenta en laa descrlpct&nes_ 

de las diversas partes del continente. Pero en •! 

te punto la dificultad eatrlba en la linaufioien

cia de datoe. 1 ndaero de estaciones .. tereol6&! 

e s ea escaso ec:.o ya lo beaoa d1cb.o. en relac16n 

con su vasta euperticte , 1 cierto ndaero de las -

que ctualaente existen vi nen trabajando durante 
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un plazo de tiempo demasiado corto para que puedan -

dar proaadios anuales f:ldedtcoos , y menos adn esta-

cionales . Los aapas de dlstr1buci6n de las lluvi s -

da las partes afs densamente pobladas de Amfl"lca del 

Sur deben ser revisado de tiempo en tleapo , ponien

doloa de acuerdo con loe datos publicados por lo 

servicios meteorol6cicos m4s aflciantes . Los rasaros_ 

a s caractarlsticos del clima son conocldoa no obs-

t nte de un aodo ceneral para las zonas costeras d 1 

cont lnent y a.launas d las ra&ion • a4s iaportantes 

del 1nt rtor desde el punto de vista econ&.lco . 

Bl continente entero nt;ra en el admero de las ·re&l!!, 

n s clla~ticae bien definidas , cuyos liaites estdn -

d t rminados lo lamo qu en otro continentes , pri! 

cipalmente por la po ic16n de las grandes zonas de -

vientos planetarios n conjunci6n con la aituaci6n , 

altura y direcci6n de los jes aontaftosos .As impor

tantes. Estas rerlonea cltm4ticas audaaer1canaa se -

aanifi st n por lo general con singular claridad , y_ 

los caracteres que mejor las determinaD no son del -

todo diflciles de fij r . Una de ellas sln eabar&o , -

que comprende la regi6n 4r1da del ME del Brasil , no_ 

ea t;tetl de xplicar y su el1aa presenta problemas -

cuya soluc16n coapleta est4 a4n por h llar . 

Puesto que la alta muralla se dispone traosveraalme!_ 
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te a la vez con respecto al rumbo de lo listos y -

vientos d poniente, lsto establece una marcada d1-

ferenctaci6n entre 1 cantidad de precipitaciones en 

los 1 dos opuestos de 1 caden para una latitud da-

da • Esto se obaerv n el conttnent entero desd 1 

rededor d loa 30 de latitud sur hasta la extremidad 

.. r1dional, ea decir, p ra tod a las sonas excepto -

la que se encuentra al norte del aolfo de GUayaquil. 

Por este aedio quedan de anlfiesto por lo aenoa dos 

tipos de lluvia, y como consecuencia taabtln de cli-

• una parte y otra del continente, transversal--

ente, en las dos zonas de vientos del heaisferio •• 

rtdional, y en aenor extensi6n y fato par razones e~ 

eciales, as! aia.o en a uella parte de la zona de -

oalmas u se ncuentra 1naed1ataaente 1 sur del 

cuador. 

Lo factor s funda .. ntales de la d1stribuci6n de la -
lluvia en la Aafrica del SUr se elevan a tres: en -

prt .. r -lue r las reas permanentes de altas presio-

ne sobr el atl4ntico aertdlonal y el Pacifico aeri 

dional, entr los paralelos 20 1 30°; aeaundo, la r!. 

g16n ecuatorial continental de baja pres16n del alto 

Aaazonas, ue ae desplaza con el sol y que se encue~ 

tra principalmente al norte del ecuador durante el -

verano bore 1 y sobre todo el sur del ais.o durante 

el verano austral; y tercero, las vt¡oroaas corrten-
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t s ocefnicas, las cu lea contornean las costas del_ 

continente; 1 corriente catlida ecu torial que balia 

bas costa• orientales y la corriente fria de llum--

boldt o peruana, la cu 1 va pea d lu costa en to-

do 1 trayecto desde el sur de Chile hasta el P r4 -

septentrional. 

1 prt.ero y el segundo de los factores indicados 

son princi alment r s sables de 1 s variacione en 

la direcci6n 1 tuerza de loa vientos, de acuerdo con 

la circulaci6n olanet ria. Las corrientes oc&anic 

influyen profundamente sobre la humedad relativa del 

aire que lleca la costa desde el mar, y en conec--

ci6n con el oricen de los vientos dominantes, son la 

caus• de que el ecuador t6rmico se encuentre nproxi

madaaente .a lo largo d ln linea que YA de Pana d al 

cabo de San Roque y que forma un 4ngulo de unos 15° -
con el verdadero ecuador. Al estudiar las condicio--

nes cl1m4ticas de un continente coao Aa'rlca del Sur, 

muchas de las eu les est•n sujetas a los alisJ,oa, es 

importante baeer notar que estos vientos no son nece -
s riamente portadores de buaedad. Siendo asl que •s

to se ori¡inan en las 4reas de alta prea14n que se_ 

extienden sobr aaplloa spaclo oee,nicoa en las -

proxiaidades de las costas, al llegar a tierra ser«n 

secos y tender4n a4s bien a absorver que a depositar 

humedad. Sorprendentes ejeaplos de 4sto se encuentran 
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en la Américe del Sur. Asf, n ln costa oriental d ~ 

de Bahía a cabo Frío los vientos de levante durant 

el invierno austral eet~n asociados con el buen ti~ 

po, y adeús cuando el viento de levante aumentn su 

tuerza en julio en la reg16n d 1 Bajo Amazonas y la 

zona de e lmas tropicales se retira hacia el inte- -

rlor, una e tac16n relativamento seca hace su apari

c16n en lo p rajes fectados por esto vientos . 

L di tr1buci6n est cional en .América del Sur tiene 

de peculi r que la lluvia esti confinada a los es s 

de ver no tanto al norte como al sur del ecuador . A 

sta K•nral ci6n , cuatro regiones nada anchas o-

frecen exc pelones. Una de ellas e l1<1 zona costera_ 

el Br s11 meridional 1 Pata¡onia . Ot ea una ango~ 

ta zona ecu•torial que e extiende a lo largo del a! 

to vall del zonas entre Rlo Negro y los Andes,en 

la cual la 1st1nci6n entre las estaciones ee m's o_ 

enos borrosa y en donde la lluvia cae copiosaaen~•

durante todas las estaciones del ano. Ln ot~as dos , 

la reai6n co tara meridional de Chile y la zona lito 

ral d 1 noreste del Br sil , reciben la mayor parte -

de su lluvia en invierno . De un aodo seneral , la aa~ 

cad esca z de las precipitaciones durante los ae--

s do invierno , se debe rprincipalmente a que dura~ 

te 1 invierno austral loa sistemas de ltaa preaio

n e obr el Atl•nttco m ridional , sobre el Paclfico 
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del Sureste se ens nchan considerable ente y cubren_

c~ 1 e letament 1 faja entr el ecuador y los 4o_ 

arados de latitud sur . y al mismo tiempo se extienden 

e d une de ellos hacia el otro y se unen en -una ttn·-

cha faja sobre Am'rica del Sur; mientras que en el -

invierno boreal las zonas de •ltas ptesioncs d 1 emi 

ferio septentrional se expanden de ma11er similar y -

av nzan aei el ur asta encontrar el re del Cari 

b y ~e este modo priva a ln parte 8eptentrional de -

A te del ur ae lluvia considerable dureute esta -

'poca del oflo. 

1 stableciaiento de sistemas de bajas presiones en_ 

el interior d 1 continente paree r la causa prin-

cipal el movtaiento interior de vAstas cantidades de 

humedad , las cuales aua1n1stran las copiosa..• l l uvias_ 

de v r no pner lea a todas las realones tropicales -

del continente , excepto a lo largo de la 4rida costa_ 

occi ental 1 soc ire de los nde y en la peculi~r -

re i6n del noreste . Sobre el ecu dor , sin eabar•o , u

na corriente atmosf,r1ca superlo~ careada de buaed d , 

que vi na del poniente . circula a lo lar¡o del afio so 

br 1 valle del azonas y es en lto grado respons~ 

ble de las lluvias contlnua comprobadas en la mit d_ 

superior de la cuenc • CUando el sol se d aplaza ha-

cia el sur • est viento ecuatorial est~. forzado por -

va tas cantidades de alr hua do aportado por los al! 
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eios, a la vez desd el sureste, y la extens1c1n -

uy bast9 1 territorio que 11 ga n el sur. Has 

tn el b jo Panam , es abundantemente regada por -

las precipitaciones. Cuando el sol se despla~a al 

nort del ecu dor, el margen a borde meridional -

d 1 sistema maz6nico de bajas presione se reti

rR h st los 10 grados d latitud sur; y entonces 

toda 1 part nort~ de 1~ euenc del Am zonas s

t b jo la influencia de lns e~l as ecuatoriales , 

!entras ~e la vertientes costerns septentrio-

nal est~n bien abastecidas de lluvias con la in 

fluenci de vientos alisios cargados de buaadad -

procedent del mar Caribe y 44n m«s allt del At-

1 ntico septentrional . 

Las lluvias del verano de Am~rlca del Sur muest1·an 

una eetr oha analo¡1a con el tipo onzdnlco, pero 

son i put bles a que el Continente, por t4rmino • 

medio , en su conjunto est§ lis caliente durante -

toda la staci6n qu los mare que lo circundan , 

no siendo apr el ble el flujo invern 1 como el que 

otiv 1 s nltas presiones loealiz das en el inte

rior del Asia. 

b. Regi ne pluvioa4tricas. 

Es conv niente subdividir Amlrloa del Sur en nue-

ve grandes regiones clim4ticas, de acuerdo con la 
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la cantidad y 1 d1stribuc16n e tncional de ln lluvia . 

PUod expresarse en el orden sigui nte: 

(1) .egi6n septentrional de lluvi s estiv les. 

(2) .. w i6n annzónic . 

(3) negi6n semidrida del noreste. 

(4) ¡16n 1nt•rtor e lluvias o tivales . 

(5) Región costera r·iental de lluvi~s dur nte todas 

las est oc lo es. 

(6) Re¡i6n árida peruana-chileno··patag6n1en. 

(7) Región sub-Ir da de los ndes centrnlos. 

(8) R ¡ión chilena editerranea. 

( ) R.eg16n chilen meridional de lluvias invernales . 

Algunas observaciones con ex.plicnciones razonadas -

pu den hacerse ahor sobre ciertas particularidades_ 

d 1 d1stribuc16n de l~s lluvi a en estas divers s 

reglon a. · 

n el interior del 4rea septentrional (1) , debido a_ 

la alternancia de aontaftaa 1 tierras baj a , la llu- 

via en modo alguno se diatribuye equttattv.•••nte . 11 

invierno seco que caracteriza la re1i6n en su coajun -
to es mis pronunciado en lae tierra b&jas del Orl~ 

co , desde el delta basta las colinas occidentales de 

Pie de Monte , en la allneaci6n de montaftas que cie-

rran las tierras bajas en las cu les se encuentr el 

Lago de racaibo , y en las cuencas superiores del -
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rto Branco y otras corrientes qu constituy u el de-

agUe • ridion 1 ae la lader uayana hacia el -
Ne¡ro y el Aaazonas . Por otra parte , l 1luvi~ es -

copio a y a4 igualmente distribuida en otros sitios 

en las ladera do la eseta de Güayana que miro h -

cia el aar , y d un modo especial én la ~arte orien

tal ocupadn. por la colinas uropeas. El isJU car.tc 

ter se ha observado, como era de asperárse en las al 

turaa descu iorta d loa Andes sept ntri nal s , y -

a ba1Slll0 en la faj s cost r s del Pacífico, las cun. 

les r c1ben lluvia • no s6lamento durante el -v rano 

xiste un 1 po~tante aflujo del air 

btie4o del nore te; sino tamb1.4n durant 1 invierno 

boreal , n u ol sist a continental d b jas pre-

siones inme.jiatamente 1 sur del c,tcuador , tiende a -

tr er lo viento del oriente y nore t • En otras -

abr , 1 lisio del sures e s de vi do b cta la 

costa en este punto n el mes de julio y 1 alisio -

el noreste n enero. De norte a s r, en e l 1 ter ior 

de la. s cci6n central de esta reg16n, se produce una 

transición rel tivna nte r4pid del tipo ecuatorial · 

de lluvia en ol borde meridional que igue el ecua-

dor , al tipo estacional d~ferenciado en las tierras_ 

bajas del curso uperior del Orinoeo . La eompres16n_ 

en el sentido de la latitud de las zonas pluviales -

al norte del ecuador estf en marcado contraste con -
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u t nsi6n en lat itud sur en la c uenca del Madeira. 

n Amazonia (2) existe una var1aci6n considerable de 

un tusar a otro, qu se 

ttdad de lluvia y en la 

anifiesta a la vez en la can 

anera como se distribuye a 

lo largo del afto. Durante loa restantes aesee del a

fto, la lluvl es eonsiderabl ente a4s liaera, pero_ 

raraaente transcurre un ala a1n recip1tac1onea. 

e puede eonsidcrt1r ~1ue l a reg i 6n .-.maz6nica est d co!!! 

prendida en o~ , sine en trés ·u division~s cliru!ti

Cn$ . En l extensa secc ión superior l f~ndn. con los An 

des, y on e l sur alcnnzn por detras la Leset n bra i

lof1n , en ln p rte uper ior de l a cuenca del Madeir~ . 

y en ol esto u cur so medio ; en elln l a lluvia se a

prCh~iJr.a r. 2 . 540 nnualcs, 1 cufl l , un tUe m~s e o - 

pios~ durante lo mese~ de verano austr 1, tambiln -

es suficiente r nra dar lugar a precipitaciones nada 

'floj ns en 1 l"esto d.el afto .. POr lo tanto constituye_ 

clnra ente un• r e t"l6n de tipo de lluvlP ecuatort.al -

debtd• al predominio de calmas tropicales. La tempe-

raturo e 

le pre 

Desde el 

igualmente 1 -vada y l a atm6sfera easl 

hall f uertemente cargada de humedad. 

eridiano 62 .6° de longitud oeste en que la 

r gi6n ama~6n1ea comienza a contraerse perceptible-

mente n r.nchura h eta 1 estuario, la lluvia s6lo -

de uno dos tercios de l e ue e general a l a cuen 
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Mientras dominan las cal as tropica l e como durant 

lo eses e d1c1 mbre a abril, l l ueve mucho; pero -

durant el invier'no ustr 1 s oplan fuertes de levan

te de e l ~o de ltas pr e1ones d 1 Atl.ntico •! 

ridi n 1 y el clima t1end a ser fresco y seco. 

n el di strito bajo situado en l a desembOcadura del_ 

azona y n una cort a di t a c i a partir de ella , 

en ab e direcciones , a lo largo de l a costa , en ue 

fst forma una faja r e l ativaaent e estrecha cuyo bor-

d int r no t ln fo de uno curva ~oco profunda, 

la lluvia anu 1 es asl atsmo tr ne a nte copi osa ,a--

proxim ndo a los 2 . 500 • Aqul, adem~s entre las_ 

do gtacion d 1 fto , 1 dist1nc i6n m'-a bien que -

ent re seca y bdmeda b de hac r 

moderodam nte bdmede . 

entr e auy hdaeda y 

Al!nque s reconozcan ubc.liv1sioncs en 1 rerri6n aaa-

z.6nic el nli :t en torla eRtn ea bastante uniforae • 

·4 rt d e 1 est~ s t rd& dn tnl nodo con respecto -
1 cuador qu no quedfl f :tern de ln inf luencia de - 

ln zona. de oalt:1 s t.ronionle9 m s que durante alau---
nos t eges del at\ • este ~do , 1 11 •la, por to--

d s part s nquellP , es tan abundant que puede --

comp•rnrse con ~1 promadio de l as regiones ds llu-

vio de cu lqui r otro continent e; y n ninguna o-

tr p rte concentr~t tanto como aquf n unos cua.n-

tos mes s , con exclu i~n de los dam sJ para qu pue-
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eer llaaado ropia nte estacional. 

p culiar 1 reg16n 1 rlda el noreste. Durante 

el v rano a stral, cu ndo las regiones circundantes 

r ctben coptos~a lluvt s, n esta norto-oriental --

rein la u{ ; ' qued d del v reno se conoce en 

que los drboles pierd n a hoja y su vida ve1etati 

'' h ee un p usa • Ln mayor parte de 1 lluvia ue -

n r g16n llea con el eatableotalento de 

mezcl d con v nd vales rante el la--

vi uando el r to de ud rlc tropical al •• 

. r d 1 

t ival 

OD e rela.tlvam nte seeo . 11 contr ! 

dente y n a f'-cil de ~ espltcar. 

cientes inv tig cione pon n d m nitl ato que ·~ 

t regi6n e tá estr cha onte 11 nd con el eaiaterlo 

au tral on lo ue ref oro n us l luvias. Laa pre-

ci ttnci ne en el norosto s..z! fec dnn pri.ncipalaeD• 

t bujo a rorm stador.; pro· acid e por co- -

rri .tos de~ nv cci~n ~ 1 ~ rtm ~ Jr QUe e usan 

itn ·ond .. nsrct n e r ,.¡. . .. t or lo ~e parecen 

t nar or gen en el or1 te , n ln ~a la zonta. La 

n tur ... l.oz.. exr ~t de :.;t:.~ e rricntc:. d convección DO 

~ con e~ lo ~uficient ment clar , D ro se sabe qu 

or o ~enos ~u cu n 1 sistem e b jaa preaio-... 

n el 1nta 1 r e~ oontinent a eT.c c1onal .. Dte _ 

1 ( 1 u .u .. el ~ o hocta el oeste de las_ 
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altas corrientes de aire de los .ares eouatoriales,_ 

y el mismo aire queda da a la aerced de las corrien 

tes verticales contra la resistente masa anticlc16n1 

ca que e ncuentra ás a.l sur y produce eon m4a fre -
cuencia lluvias de toraeuta hacia las resionea coste -
r a, a la vez en 1 Baja Amazontn en el noreste del

Braail. 

Durante el invierno austral, esta rea16n noreste yace 

n el borde externo del 4rea de altas presiones que -

s extiende esde el Atl4nt1co meridional a trav4s de 

A !rica del ~ur hasta el Pacifico meridional. La par

t oriental de esta regi6n recib~ una cierta cantidad 

d lluvia proc dente del mar, aientras que au parte -

septentrional llega a atar lgo enlazada con el 4rea 

de e lmas maz6nic s. Bs de notar que aunque eata re-

16n recibe toda su lluvia en invierno, la cantidad -

total no ea apreoiableaente aayor qme ea laa reatones 

circundantes, las cuales est4n aejor provistas de bu

aedad durante el resto del afto. Bntre las lluvias in-

vernales del noreste y las preeipltactonea relativa-

mente aseas s durante esta estac16n en laa partes co~ 

tl¡uas del continente es casi por completo ilusorio • 

. n el rea 4 ~ue recibe lluvias 'bundantes en casi to 

das part s dur¡¡nte 1 ver .. no nustr~l. est4n compren--

idos uno G. 475 .-C'JO • cu drpdos que abarcan un te~ 

cio del continent • Teniet'ldo cato- en cuenta, podeaos_ 
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decir uo Aa rica del Sur ~un e ttn~nt atortu---

nado , y ofrec un sorprendont9 contr to con Austra-

lia , cuya exten t6n n latitud eor a la de -

le mitad eridional de Sud m~ric • De hecho ningdn -

otro contin nte, eon la nic . e ce ci6n de Euro a P2 

see un r p rc1\1n ten pequefta de flsi rto y por con 

siguiente un ro dio tnn el~va o <ie f rt 1 id d. 

~Obl"$ 1 yo1.: part esta r gión d lluvias de - -

ve1· no l s pr c1p1 aci.on s d verano alcanzan COll.."' -

m1n1mc' 1 metro y cru a el Brasil ext üdl,ndose en u-

na k.DCn zona m\Jos 1 d\ls de un linea trazada des 

e al~ óe J¿n i.ro 1 Muto Grosso occidental donde se 

olev a 1 . !.0[) . Uc 1~ vertiente continental , que -

y·1ce aproxinmda nt.e a lo l~u~go de la lfnea m.encion,!_ 

da , bajan slet g tules l.~f.os, uno do los ouala , al_ 

P r n1 por s e Ut.ltal ea el tercel' t•io del r.1undo si -

acaso no es el gundo. Unicruneute en la parte suro-

este de esta :r ui6n. en la secci6n interior da la -

a rgent na y el Chaco occide t 1 , la lluvia e f. 

da deb constder~rse coao insuficiente para la agri

cultura . La estación seca ~llt s pronuncia a todos_ 

los a os , y se producen serias aequ1as cuf',ndo las -

fluetuaciones en las lluvias h1 cen ctue ~sta se.. Pt'!. 

cinbleaente inferior al promedio. 

•• 
A lo largo de l• costa oriental de América del Sur , -
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desde Bah{a en 1 norte hasta a4s 114 ele Babia -

Bl nc en 1 sur , exilfte una zona hdaed en su -

conjunto y e la cual llueve alao en todas las es 

tacionea del afto; pero en esta re¡16n la distr1-

buc16n de la lluvia a lo larco del afto varia de -

norte a sur . •n la parte septeDtrlooal , el porce!!_ 

taje del total de lluvia anual en las diferentes_ 

estaciones ea el siguiente: verano 31 . 5; otofto 

27.5: invierno 12.5 y prlaavera 22 .5 . A trav•• -

del Brasil aerldtonal, Uru,uay y Provluoia de ~ 

nos Aires , la lluvia eat4 aproaiaadaaente distri

buida por l¡ual a lo larso del afto , con tendencia 

sin elllbarao , a un aixiao primaveral en el Braall_ 

aeridlonal y dos a4x1aoa , ea prtaavera y otofto en 

la Paapa . 

Durante el invierno austral una ancba zona seca -

ae extiende dlasonalaente , cruzandO el continente 

para enlazar con la rea16n rlda pergana-cbllena~ 

patac6nica. Durante el verano austral eo caablo , 

un zona auy ancha de copiosas lluvias viene a -

cruzar el cont1Dente deade el Alto Amazonas a la_ 

parte central de la costa braallefta . Cuando se a

proxiaa el otofto , esta zona de lluvias ab\Uld&ntes 

se mueve lo larco de un frente aproxtaadaaente

par lelo hacia 1 noreste 7 al mla.o tla.po se va 

haciendo 's estrecha. A mediados del otofto atra-



vies la parte noreste de Sudaa4riea desde la dese -

boeadura del Amazonas la costa de Bahfa. La d1spo

s1c16n y la or1entac16n de estas zonas lluviosas en 

las diferentes at clones aueatran estrecha semejan

za con la de los al1stoa, y en eran parte depende d 

fatos. A au vez estos vientos eat(n modificados por_ 

la dispoalc16n y la intensidad de las freas interio

res de bajas presiones, que son la consecuencia del_ . 

calor estival; en la dtrecc14n del eje. mayor de es-

tas 4reas alaraadaa, los vientos tendr•n en all6n C!. 

o la tendencia de soplar en ftn¡ulo recto siguiendo_ 

las llne s de aayor aradlente. Las copiosas lluvl s 

estivales que son caracterf.sticae de toda Aa4r1ca 

del ur de n atribuir pr1nc1palaente a que los a

listos, despu4s d haberse careado de hu.edad por la 

corriente oc:efnlca ecuatorial, en uo aoaento dado --

encuentra con la d1aposlc16n d las 4reas 4ltti-

cas de bajas presiones estivales y siguen su trayec

toria en el interior del continente. 

La rea16n 4rida eruano-cb1leno-pataa4nlca (6) ofre

ce en cuanto a lluYla, un aaroado contraste con las_ 

re11o •• contteu••· 

La re¡i6n costera del norte de Ch11 y casi todo el -
Per4 carecen pr4cticamente de lluvia, su cltaa se a

proxima a~s estrecllaaen te al del des1ertOF· absoluto -

que el de cualquier otra parte d 1 mundo. Los v1en--
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tos pr dominante unque procedentes del r, apena 

aportan lluvia caus de ue vienen del sur y ta -

bi&n porque la corriente frta de Humboldt que contor 

nfa la costa, condens en forma jor qu la qu pue

de hacer la incipiente superficie d la tierra. La 

nieblas resultantes de la condensaei6n d la hu ed d 

n el ar aparece con aucha fr cuencia n los sea -

estlv le en la co ta y en las colinas b jas del in-

terior, pero aqu llas no bastan por sl aiaao para so.! 

tener um vida ve¡etal per.anente. Desde Valparatso -

hacia el sur lo vie to se hacen 4s f ertea cada -

vez, y 1 corrt nt a lo lar o de la cost deja de --

ser r conocid 

continu ci~n 

como un factor ue loa interprete. L _ 

1 rea16n rida de hile en el lado -

oriental de los Andes en la provincia ar ntina de San 

Juan y n la de KendoZa, debe atribuirse mis' bien a -

causas especiales • s bien ue a causas evident 

primer lu¡ar el distrito en el cu 1 e•t•n tnclufd •

las provincias aenc1onadae se encuentra en una lati

tud inte edia entre los 11•t.os ., la • loa viento 

del poniente. Loa dltlaos en e ao alpno aerfn dtiles 

cOMO fuente de precipttactones puesto que su buaedad_ 

ser' interceptada por loa Andes, pero los prtaero• -

por a r bastante a4s fuertes. tender4n traer llu--

vias esta regicSn, como ocurre en las llanuras or1e!!. 

tales; in elibargo, en este borde extremo aeridional 
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de la zona donde llegan los alisios, •stoa aon b •-

tante irregular•• y excepto rara vez, so incap ces_ 

de aportar humedad a4s allC de los dlatrltoa coste-

ros orlentale • La parte centro-occidental de Arcea

tina , eet4 situada deaaslado al sur y ~astado le-

jos del mar para ue 1 rea contiaeutal de balas -

pr alones le preste aaietencta aaterial co.o cau8&n

te dé precipitaciones. 

Los t rritortos pata¡6n1cos deade Neu u&n bDsta San

ta Cruz ufren mucho del baj{almo promedio de llu- -

vi a , gen ral ente de menos de 250 anuales. Como 

reacci6na la tuerza creciente de la tuerza d poni n 

te a .. dlda qu va.oa bacla el sur coabinado eon ol_ 

r4p1do deecenso de altitud 4e los Andes en la at•a_ 

dlrecc16n , laa laobietae que corren a oorte y aar -

por lo ••neral tienden a alejarae de loa Andes y a •• 

roxiaarae al .&t l'nt leo en cuanto se acercan al ••-

trecbo de Maaallanee. La Patacoala oclctental· recibe -
ule baetante a4a cantidad ele lluvia que la P taso

n1a orien~al, y loa distritos aer.tdtonalea bastante_ 

mAs en su conjunto que el central. Sobre ete terri

torio entero son comunes los fuertes vientos de po-

niente , •lentras en los •er1d1onales • tos alcanzan 

frecuentemente la tuerza de vendavales 1 tienen pro

pensi6n a ser tftos . 

E la reg16n subdrida de 1 Cordillera Andina Cen---
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tr 1 {7) , n P t4 y en la parte pt ntrional de Bo-

livia llueve o nieva ocasion 1 ent en las e tas , 

pero 4sto pol" lo gene.ral no es suficiente po.ra sum1-

n1str r añs h ~dad qu la requerid s por los pr -

do y las eacas s aunque rocias cementaras. Cantida

des consld rable de niev e en sobr las lt s cor~ 

dilleras , 1 otro lado de la aeset y particularment 

en el este , y las corrientes resultantes de la tus145D 

de •• ni••• de de tie s r otos fueron utili~ada 

para regar los campos situados ads abajo n el fon o 

e loa valles y 1 e las te.rraz s sus ladera . 

Desde Bolivia central haci el sur , en la puu ¿del A 

tacama , llueva aunque poco 1 nieva pero no es fr - -

cuente . n l pri ra r &16n la seta s ancb 

ue en ntnguna tra parte , y tanto allf como •'• al_ 

r eat ocupada or enorm s ·'salare '' o depre ione 

alinas , in te ndo en d f1nit1va que la eyaporact6n_ 

domina en forma def1n1ttv la preal ltac16n ue con

siste en n vadas en las altas cadenas , las cu les d 

aguan n 1 e cuencas de la meseta . 

Como consecuencia de la po ic16n de esta res16n an-

din ·l centr 1 sucede que las pr$C1pitac1ones que ella 

r cibe bajo la torma de lluvia o de nieve , deben s r 

rinci lmente d or1 en atl4nt1co. Los viento d 1 

Pac1tico s6lo de un modo ocasional remontan las ca-

pa por enei a de la corriente d Humboldt y trat 
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dos por 1 interior depositan su humedad en la car-

dillera occidental, especialmente al sur del trópico 

de Capricornio: pero loa vientos constantes quo so-

plan a lo l argo de est reg16n procedon pr1ncipalmen 

te de puntos orient les, y justamente antes do lle-

gar ella quedan s turados de vapor de agua en las_ 

tierras bajas ituadas al este. Incidentalmente es -

interesante observar que los valles lluviosos del Pe 

rd Occidental y asl mismo los pocos que se encuentran 

en Chile septentrional, e .n dltima instancia sacan -

principalmente sus aguas del Atl4ntlco cuy benefi-

ciosa influencia Sfit siente de co ta en costa en casi 

todas partes, a lo largo del continente, excepto en 

la peninsul de su ext emtdad aeridional. 

En la región chilen del sur (9) , la zona entera que 

aira al pacifico a partir de los 39° de latitud sur

posee una lluvia superiro a lof.J 2 .ooo mm al afio y u

na estrecha faja del territorio que se extiend a lo 

largo de la ladera occidental de los Andes recibe 

a4s de s.ooo m anuales. Por lo tanto , dicho de un -

JllOdo gen ral, la cantidad de lluvia s excesiva , y -

aunque 4sta es m s copiosa durante el invierno , se -

distribuye a todo lo largo de los meses del afto. 

1 clima de la reg16n chilena meridional ea por dea4s 

inhospitalario en el continente y es adn peor en la 



secci~n del a rchi ielaco del Sur; no s6lament allí 

la lluvia ea excesiva, sinoque los vi entos son impe

tuosos y frlos y l e elo ~parece easi s i empre cu- -

bierto . ·Por la a ayort_ de los e r .cteres xoepto por 

e l tipo de lluvia invernal, el clima de Chile meri-

dional ea opuesto nl del noreste del Brasil. Estas -

ro¡iones b n sidQ afligidas por ln naturaleza con t~ 

l es extre os de eq dad y humedad , de f uorte 1nsol~ 

ci6n y, do lobregufz, que est~n condenadao a desarro

llarse con aucbo mds retraso que 1 resto del conti

nent • 

La distribuct.Su de las lluvias n lo largo del conti

nent dur nte la estac16n estival boreal , y aal mis-

o durante la est .c16o estival ustral , muestran có

mo al norte del ecuador un m ximo en el ver no boreal 

corresponde a un mtni mo al sur del aismo durante di

eh stac16n, que llega hast l a l atitud del Rio de 

la Plata y vieever · a en l a est nc16n opuesta. La nat~ 

raleza de las lluvios ea Suraa,rica en relae16n con 

las neoasidades de las plantas cultivadas inclusive 

las praderas . es de importancia en consideraci6n a-

l s posibles ocup cionea del ho bre , pre3ente o futu 

ra, de lad respectivas reglones. 



C A P 1 T U L O IV 

S U P E R F I C I E 

1.- CO ARTIMENTACION DEL CONTINENTE • 

• L Naturaleza del Continente. 

Al observador que se conforma con una vista de co~ 

junto podr4 parecerle muy sencilla la morfología -

de Sudam4rica porque salta a los ojos la divisi.cSn 

de las formas terrestres en cuatro regiones princ! 

pales: 

(1) La cordillera de los Andes en el Occidente. 

(2) Las tierras montafiosas del Brasil y de la Gua-

yana en el Oriente. 

(3) Entre ambos, las tierras bajas, de los cuales , 

en el sur, emerg n ia·s mesetas escalonadas de 

la Pat gonia Oriental. 

Pero observando laa cosas m4s de cerca, se nota -

que estas regiones no r presentan, de ninauna mane 

ra, ni en cuanto a su origen , ni en cuanto a su -

forma, tipos uniformes. 

Los sistemas orogr4ficos 4s anttguos se nos pre-

sentan en las regiones montafiosas del Brasil y de_ 

la Guayana, cuyas estribaciones se extienden hasta 

Uruguay y Argentina. Aquí el elemento b4sico est4 

constituido por el macizo br-asileft.o, consiste·nte -

en rocas arcaica• con :intrusiones de granito. Las_ 

rocas arcaicas han sido ple¡adaa y metamorfizadaa_. 

en forma tan intensa que ya no puede reconocerse -
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si u origen fu' plut6nico o sedimentario. 

La superficie de esta anti¡ua ~sa de rocas ha sido ~ 

planada totalaent., durante un largo periodo de deoud!. 

ci6n que se 1n1ci6 con los plegamientos arcaicos d 

modo que dicba superficie presenta ahora el aspecto -

de una peniplanic•e ya en el alconquloo, esta auperf! 

cie de aplanamiento ued6 abierta de transgresiones -

del aar, de cuyoe sedimentos han conservado restos 

en llinas Gerais, Bahfa y Jlatto Grosso. 

Los mantos paleozoicos y esozoicos, que quedaron de

posit dos en los períodos siguientes, no sufrieron,en 

cuanto a su posicicSn, mis grandes perturbaciones, de_ 

modo que sus restos dan todavla hoy a grandes partes_ 

de las tierras mont aftosas del Brasil y la Guayana, el 

car4cter de mesetas, y esta particularidad no lleg6 a 

sufrir alteraciones por la~ enormes corrientes tri4si 

cas de lava que cubrieron grandes zonas del sur del -

Brasil y cuyas ramificaciones penetraron hasta las re 

giones colindantes de Argentina y Paraguay. Es 'evide~ 

te que estas capa superpuestas forman en el Brasil y 

la Guayana varios altiplanos que entre st, estatn sep!_ 

rados por escalones. 

Al iniciarse el plegamiento Oeste-Este de los sedimen 

tos depositados en el geo su inclinal andino, este mo 

vimiento orog,mico afeet6 al acizo brasilefto , produ-
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oiendo fracturas, plegamientos y eobre-escurrimientos 

en las regiones marginales occidentales que estaban -

expuestas al e puje de los movimientos andinos. Las -

cadenas de montaftas que ast lleg ron formarse, se -

incorporaron parcialmente al sistema ndino, por eje!!!_ 

plo, las aerrantas del este de Bolivia y la tierra Fa 

matina. Pero tambi'n se formaron sierras de fractura-

lento, que se intercalan actual ente como elevacio-

nes aisladas, entre la cordillera de los Andes n el 

O ate y las serrantas brastleras ea el Este; de modo_ 

que en estas aterras pampeanas vuelven a asomar a la 

superficie partes del antiguo actso brasilefto en tor 

ma de pilares tect6nicos y bloques cunettoraea que -

contrastan con las tierras bajas circundantes, de se

di entos continentales recientes. 

En las alturas de las sierras pa peanas, se encuentran 

a diBtintos niveles, llanos de aplanamientos. 

Los Andes septentrionales aparecen como una parte es

pecial del sistem montaAoso andino, al norte de la -

Bahía de Guayaquil, la sierra tuerce hacia el noreste; 

instantlneamente pierde su macicez, abri,ndose co•o -

los dedos de la mano, de modo que se introduce, entre 

las cadenas individuales, grandes depresiones que s 

abren hacia el norte. Este cambio de la formaci6n de 

la superficie indica. ya profundos contrastes estructu 

ralea entre los Andes Septentrionales y los Centrales. 
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b. &os ndes Sept ntrional s y las ierras bajas adyace~ 

tes. 

Desde el ferrocarril central hacia el N la cordillera 

marítima d los Andes sciende bruscamente hasta la 

llanura costera, excepto en el Ecuador Septentrional, 

dond da lugar a una serie de estribaciones que van -

dis inuyendo gradualmente una altura, derando su --

calda h ci el oc~ano. A lo largo de la co ta, a in- 

t rvalo , a hallan las secciones de un m's moderna_ 

cadena coster • especialmente al N del Golfo de Guay!_ 

quil, hao i'ndo continua desde la deae•bocadura del_ 

rlo San Juan hasta Pan d. n asta secci6n colo biana 

septentrional J de nuevo en el Ecuador la cadena cos

tera constituye una barrera al curso d los rlos en-

tre los altos montaftosos y el mar. 

En otr s part .s los valles cortan transv r almente el 

sist ma xteri.or, como si nunca hubiera existido . 

Loa Ande Orientales en el Perd, descienden brusc n 

te hacia los llanos contiguo a las montaftas cuya al• 

tura es eno de 150 sobre 1 nivel del mar. Bn es-

ta aecci6n nortela, las laderas orientales de loe An

des y la zona adyac nte intermedia entre fatos y la -

llanura situada a nivel inferior estatn cubiertas de -

bosques m4a bien que disminuyen de densidad n el la-

do montaftoso hasta uno 1.800 sobre el nivel del --

ar. eparada de la eseta y del Amazonas por obstieu 
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los naturales, esta zona de pie de monte, exceptuan-

do en el Perd, es probable que continue durante ucho 

tie~po en su actual estado de aislamiento. 

n el macizo montafto o entre Pasto y Popay4n, en el -

S de Colombia, los Andes se van estrechando, dando lu 

gar a un eje montaaoso dnico que recuerda el de la a

lineaci6n d San Gerardo en los Alpes. 

La cordillera OCcidental de Colombia conti ne varios 

pa o una altura ruoderada, pero no ocurre lo 1smo 

en 1 Ecuador, donde el Ferrocarril desde Guayaquil -

tiene que subir hasta unos 3.230 m., hasta antes de

ganar la eseta. En Colombia, por el contrario, el V~ 

lle del Cauc es accesible desd el Pacifico por va-

rias rutas cuya altitud Axim se halla eutre 900 y -

1.800 y el paso d la Cresta del Gallo, est! a poco 

m4s de 1.500 m. 

Las partes m4s pobladas del Valle del Cauca se orien

tan m4s haci el Pacifico que hacia el Bajo .Ma.gdalena 

y el Atlfnt ico. 

L rama de la cordillera Oriental de Colombia, que se 

divide hacia Venezuela contin4a como un vigoroso sis

tema de aliaeaci6n paralela t n largo como el trayec

to que sigue en dirección NE., conoc14ndose la alinea 

c16n principal ue domina los Llanos del Orinoco, con 

el nombr de Sierra de M4rida. 
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En la parte tD.eridionnl del Estado de Lara, las altas_ 

cadenas dan lugar a una suces16n de alineaciones m4s_ 

o menos paralelas, que en ning4na parte exceden de --

1.800 m de altur y que de ci nden suavement~ dhacia_ 

~1 NE. Estas alineaciones se conocen colectivamente -

con el nombre del Grupo de Coro, que ocupa as! toda -

la ancha pen!nsula entre el Lago de aracaibo y el Mar 

Caribe. 

c. Loa Andes Centrales y Meridionales y la Faja Costera 

Peruana y Chilen • 

La ancha zona de los Andes entre los 12° de latitud S 

que en la latitud de forma, y los 21° de latitud S 

que es la de Chorolque, en Bolivia, sostenta en la ac 

tualidad una poblac16n de v rios millones de habitan

tes. 

Al sur de Copiap6, loa Andes ee contraen cradualaente 

hasta dar una zona montaAosa dnica, aunque relativa-

mente ancha. 

El Valle Longitudinal de Chile, entre los Andes y la_ 

cordillera costera, tiene una anchura media de unos -

32 Nm.; en Tarapac4 se ensancha, llegando a tener en

tre 40 y 48 m., pero ya en antofagasta se contrae no 

tablemente. 

La e dena coatera a.ct4a como un muro de contenc16n , -

con sus ca as de sedimentos ap11Qdos y se eleva brus-
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ea ente a la altura de varios miles de etros por e~ 

cima de los 2.000 m. L tuert pendiente con que des 

ciende hacia el Pacifico contrasta vigorosamente con 

el perfil redondeado de las uperficies superior e -

inf rior de la cadena costera, y se deb atribuir a 

una extensa elevaci6n relativamente reciente, de la_ 

banda costera lo largo de la linea de una marcada 

falla del continente. 

La cadena costera recobra su vi¡or cómo barrera al 8 ~ 

de su ruptura en la provincia de Coquiabo J alcanza_ 

su altura m xima, de uno• 2.100 • , en varios maci-· 

zos de las provincias de Saut .iago y de Valparaiso. 

De las tres zonas longitudinales, la Andina, la in-

te~edia, y la costera, que compone la ladera paclf! 

e de Sudam6rica desde Perd central hacia el S. , la_ 

primera, 1 Andina es la a4s vigorosa. Persiste sin 

1nterrupc16n, ocupa en todas partes la mitad por lo_ 

menos de la vertiente, entre la div•I!Oria principal_ 

y el oc~auo y llena pr ct1camente por completo todo_ 

el ancho de la vertiente en Chile Central (Provincia 

de Coquimbo, Aconcagua y Valparaiso) y la larga sec

ci6n continental de Chile meridional, bordeada de i,! 

las. La cadena costet·a aunque bastante vigorosa en-

tre los 18 y 42° de latitud s, se rompo en fragmen-

tos • a lo lal"iO de la costa peruana y en la regi6n -

del archipi~lago Chileno. 
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d. Lns tierras baj s Amazónicas y ln Montafia . 

Las tier~ns bajas de ln cuenca ma,6nic~, situadas -

entre las montaaas óe la Guayana y la diviso~ia con_ 

el Orinoco, por el norte, y 1 meset a brnsil e fie y l a 

cabecera del Madeira por e l 8 Ur, comprendf:' n la m~s -

grande ext ena i 6 n de s0l vas pr~cticnmente intactns 

que ex isten en e l mundo. ~ 

Excepto en la elevada banda occidental, la región e!!_ 

tera se encuentra situnda casi por completo por deb~ 

jo de los 300 ru~tros sobre el nivel del mar, y una -

gran pa rto de ella por deba j o de los 150 m.; mien- -

tras que alr dodor del 10% del áre de las tierras -

bajas está formada por suelos aluviales en las llanu 

rns recorridas por los r1os y por su bajo nivel est~n 

sujetas a pertodica inundaci6n . 

En toda la parte media e inferior de la cuenca , de -

hecho , se observa una clara disminucl6n entre los ma 

teriales paro ialr11et1te consolidados que se enouent ran 

en ux1 nivel bastante superior del de las aguas de los 

ríos y que se conocen con el nom.bre de ''tierra firme 

y los materiales mds blandos y recientes , expuestos_ 

a las inundaciones y qu~ se llaJ an en el país ··var-

zea ·• 

Los verdadero limites de las tierras bajas de la -

cuenca a z6nica est'n marcados al norte y al surpor 
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ln tierras superiores qu e:at4n formadas por rocas, cu

ya edad se extiende del Arcuico hasta el Cretácico. 

Dentro de e ta regi6n de tierras bajas amaz6n1cas , un á

rea de 3'100.000 Km aproximada ente, la mayor parte de_

la superficie es de "tierra firme ·', ya citada , la cual se 

compone de arenas y arcillas cuya edad, a lo que parece_ 

va del mioceno al cuaternario. 

Los suelos aluviales, aunque potencialment~ ricos, su- -

freo de periodicas inundaciones y de un exceso de agua -

n ol sub-suelo. 

e. Las tidrras bajas uel Orinoco y la lla1ura colomb i ana . 

F1sicamente, la cuenca del Orinoco es nu1s réplica casi ·· 

exacta de lo. del Amazonas, p ro a escala mucho mls pe~u~ 

fta: ln parte inferior de la llanura, a lo largo de la 

cual corren el rio principal y sus afluentes más impor-

tantes, de modo gen ral es uniforme y está sujeta a inu! 

daciones; hacia los Andes, con el oeste, la. superficie -

se eleva primero suavemente, en una larga distancia, de• 

pu's se hace brupttt; hacia el sur, forma una extensa 

llanura cuyn cuenca principal es m«s o menos paralela a 

la corriente oxil y se ensancha basta muy lejos de ella, 

pues el Orinoco recibe una considerable participación e~ 

mo desague de la parte de la meseta situada al Oriente -

de su desembocadura, a igual manera que el Amazonas la -

recibe a la sección correspondiente de la meseta brasile 

fta. 
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En la superficie, las tierr s bajas o llanos ' del Q 
rinoco y su continuación en el 80 en las cuencas del 

Meta y Guaviare, consisten por completo en deforma-

ciones aluvi les y cuaternarias. 

El suelo de los llano• y de la llanura, se compone -

acrocopicaa nte de materi.ales ue ofrecen todos los 

tr4mites posibles desde el limo hasta la grava, pre

sentándose esta dltima m4s hacia el N y el NO, part! 

cularmente en las series de mesas o bajas mesetas de 

los Estados de Guarico y Anzoategui. 

t. El M cizo de Gu y na. 

El acizo de Guayana se extiende sobre 1.600 ktn. 1ll __ 

E O desde 1 linea del alto Orinoco hasta la dis~·

tancia de unos 100 km. del Atlántico y en el ingulo_ 

norte del Estado Braeilefto de Pard. 

En cuanto a su estructura geol6gica, las montaftas de 

Guapanli constan de un sistema complejo basal de anti 

guas rocas cristalinas cubiertas por espesos estrae

tos de arenisca con d l~adns caoas de pizarra. Las -

rocas cristalinas consisten principalmente de grani

to, gneis y los tipos de la eded urcaica o precámbr!_ 

ca. 

Las tierras costeras est'n formadas por depósitos -

mixtos de arcilla y arena,mucbas de las cuales han -

sido acarreadas por las corrientes desde la deseabo-
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cadurZ<. de- Atazonns en lo ;lue primitivamente fu~ un 

~ar d escasa profundid~d. 

g. La Meseta Brasilefia y el interior del Continente. 

La meseta brasilefta es una de las mfs grandes masas_ 

de tierras altas del mundo~ ocupando un 'rea que vi! 

ne a ser de unos 2'600.000 km. Los escarpados orien

tales de la meseta constituyen la dnica parte en la 

cual se han desarrollado alineaciones montal"iosas bien 

acusadas . Do% factore han contribu i do aqut a l a for 

roaci6n, 1d.$ bien ~ue en otras partes de la meseta:en 

primer lugar el alto borde oriental consiste de m1a 

faj& de rocas muy plegudas y res istentes; en seg~ndo 

l ugar, los r!os se han dedicado con actividad ul tra 

bnjo de denudaci6n de la superficie . 

La fosa tectónica actualmente ocupada por el Amazo-

nas, desde 1 confluencia con el Mad ira hasta el mar 

es conocidn como un sinclinal devónico. En ambos la

dos de la depresi6u existe el mismo s6calo de rocas 

prec§mbridas abi rtas por ~stratos devónicos. En la 

parte septentrional d la meseta brasilefta, sin em- 

bargo, esto 4lt1mos están coronados por placas de -

calizos carboníferos y pérmicas. Las tierras altas -

de »atto Grosso y Goyas en la parte occidental del -

interior de la meseta est4n generalmente cubiertas -

de sedimentos mesozoicos m4s o menos horizontal su -

superficie, por supuesto, notablemente plano on su -
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e njuxto. 

Cerca de los Andes, estas superficies planas se con

tind.an con los ''llanos" de Bolivia Oriental, los cua 

les se enlazan directamente con el pie de monte o- -

riental de los Andos. 

bu lu part central d~ la ~setv, las rocas afloran_ 

e11 la superficie en 1 a elevadas tierras tabulares y 

sierras. Un estudio de relieve de esta regi6n mueg-

tra que 4sta se co pone en su mayor arte de un 1-

ta eseta cuya altura es superior a 900 m. sobre el 

nivel.Vl)stas extensiones de la meeet~, quedan a aw-

bos lados del valle medio. 

Un rasgo sobres liente de la d1svosici6u del relieve 

en la regi6n (!ircundante del curso principal del río 

Sao Francisco, es la manera como cordilleras exter-

nns o t,mrginales se h::m fijado bastn te distanciadas 

de los eistem.s rincipales a cnu a de la erosi~ndel 

valle lateral bajo 4n~tlos diverso. eon el río p~o-

pi mente dicho, incluso s• Qon paralelos a ~1. 

Al otro lado de la llanura costera oriental hasta el 

curso medio y desde las tierras bajas costeras sep-

tentrionales hast~ los limites del Estado de Babia y 

tod~vta ~~s a114 se extiende una región que se carac 

teriza por la incertidurubre de la lluvia y por su -

parcial ariüaz. A~u1, la mdseta brasilefta comienza a 
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fragmentarse T fin .1 nt~ caba en las a.lturas que -

do in n el tl~ntico en Rto Grande . 

A pesar de la mayor o menor insuficiencia actual de 

lluvie, en la re 16n del nordeste de 1 meseta brasi 

lefta, ha sufrido en su conjunto una fuerte denuda- -

c16n . Este proceso futf ayudado por la. el_ldeble cubie!. 

ta de vegetaci6n y por la naturaleza torrencial de -

las lluvias . 

La región se compone de rocas, de serie cristalinn -

bien desarrolladaa en la reg16n centraoriental . Es-

tas estin abiertas por capas sedl11entarias en las quf' 

predominan arc4n1cas y calizas. La elevada porosidad 

de estaa rocas de la cubierta, que es grande en el -

interior del pais, es un factor adverso en la l\cc16n 

beneficiosa de la lluvia sobre la vegetac16n . 

b. La regi6n dal caf,. 

Est4 comprendida ~or los Estados de Sao Paulo, Rio -

de Janeiro, inna Geraes y Espíritu Santo, siendo e! 

ta regi6n cafetera la mayor del mundo, y se extiende 

desde la costa atl4ntica de R{o de Janeiro y de Sao 

Poulo hasta el Valle de Paran~ n el oeste. 

La regi6n se compone de los mismos elementos que se_ 

encontraron en la sección transversal de la ~ita.d o

riental de la meseta brasilelia. El zócalo de roclls -

cr:t.stnlin s y sus finea afloran en h . supez ficie de 
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las 1 d ras montaftosas orientales, pero en el inte-

rior las formaciones didb4sicas cubren grandes exte!_ 

10110 con su roji .... os produc os de descomposic16n y 

pre~:~t11n una excepcionllll fertilidad a los suelos. 

L ve etaci6n se esea.lona en cuatro pisos, con la a

ráucaria sola en el pdso superior, alcanzando una ta 

lla de 25 a 35 metros; un segundo piso de 18 o 15 me 

tros de talla; un tercer piso de 10 a 20 metros de al 

tura, y el piso interior de 3 a 10 metros de talla . 

\ tJn 1· p·t>"te meridion 1 la • ~etn n su aspecto--

~ol gico, consta de una ancha faja de rocas crista

li a : pizarc s y pi~a r s arcillosas con estratos o 

e sionales d caliz s o r oles y frecuentemente in 

tr sione de granito y rocas sirr.ilares. 

Despuc~s de h.iber analizudo el cont.inente suramerica

uo, so det~rnü ,, 1cr-a. su comp<..:.rtiuf:m ·aci6n, inclu-

yendo de11tro de au rasgos caracteri.111t 1cos de cada -

rogi6n la .uaturaleza y tipoa de sus suelos, en forma 

eneral. 

i. La 4rid costa Occidental. 

L estructura geológic del pais~je difiere mucho en 

sus distintas :regiones. I.. cordill&l•u de la. costa chi 

lena, el tuacizo coste:..~o del aci.f1co de Stelnmann , -

formando juego con el Juacizo como 11.1i•ite del brnzo -

andino hacia el oe;ite . ~n el sur de Chile , este lila-
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tema montafio o CD i enza a estrecharse y parece que e 

pi rde h cia 1 oc&ano.Pac{fico al sur de Taetal (25° 

40' e l~t l uJ · r) , pues m a al norte , llegan las-

r ocas del geosinc linal andino basta el océano. 

En una extens16n de aproximadamente 00 kms., forman 

un costa escarp da de considerable altura. 

De los 7 a los 19° de l atitud sur, los declives de -

lo Andes bajan directamente a l a c osta, o por lo m~ 

nos, a llanuras ... asteras tuuy ungostas . En oa bio en 

el norte do Cb.ile; se inicia l a formacl6n de un mon 

tafin costero con una anchura de 20 n 60 kme; y altu

ras ha t de l • 600 • que ueda sepa1~ada de los An-

des por rr•edio de d ,presi one tectónicas , l a s llama-

\las pall>\)&S, y b, Jo hacia el océano casi siempre con 

declive ese rpados . 

La pamp de Trunaru~ul l4ue so oxt:~.enu con una anchu

r a media oe Ó)IO Lt1ns . sobre 50 de la , i t ud , f or ma l a -

más septentrional de dichas d presione a ltas . 

Todas e llns f o rman ~arte del gran valle longitudinal 

chi leno , que e . tiende hac i a e l sur por tierr ti~ 

r.~e y a arca ~s c1e ;J . OüO .t. .. rus . h st e Golf o de Relon 

e ~ vi. De su la cost~ llaata las 1 turas de la puna se 

en uentran depósitos de sal {!Ue coast ituyen el piso_ 

de dcp resiOIAes q e a~·eoen de des,¡;: u~ y las que se -

forn1 n por poco tl. po, l~t~o.s oal aáos o pantanos des 
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r;u~s df-: las lluvia~ :.ua G.~: pre:sentan rar!si.ras veces. 

j. La :PJlmpa. 

En dirección al r!o de la Plata, las montañas pampea 

nas van gradunlmento disminuyendo en extensión y al-

tura, rtientras que , en cambio, las tierras ba ja& ga 

nan cada bez mds terreno, hasta llegar a constituir_ 

el eleEento cecisivo del paisaje. ~s esta la zona do! 

de t e rmina el Noroeste de Argentina y empieza la pa~ 

p& ,la palabr.;. 'p«mpa" si.:ni.f ica llanu.r·a, per o el pa.!. 

s:aj€· 'i.ue llF\ E:ste noit.lJr~ :=.6l o AUE I·Ci:f una parte de 

la plt....nicio : ú~ p~Ul~t l¿WJiente va lJaj~ndo de lt . cor

c1i "'ler~ h~icia ':J l :;•a:t ·~ gu ·- , \?.l Iift.:r·~na, el f\lata y la ·

costr~ dt•l Atlt\J'~ti~o yn dct>de loo prhadros tiempos de 

lr conquista el concepto g~ogrn:ticc de 0 pampn · quedó 

reducido a las prnderas situad~s a orillas del río -

de 1 Platn. 

k . El GrBn Chaco. 

t'.l r1-4n chac o COl•l!-' ·onoe lo.s t if:rra.~ bajas en el cen

t.t•o de Su ... r'mé:rica , al tlOxte j la paJupa, que bajan ·~ 

con declive muy ~uavc desde e 1 ié de los And~s ha-

ci~ el Pa rngu~y-Parand. Al norte al Chaco se extien

de hastn la8 aHrran!as de Chiquitos:¡ las sabauas -

del Ma .• art$. Los Ai1dos en el oet-Jta y el Paragua~Par!!. 

Dil e n el este forman l!rn i tos bien cl~ros. La exten- ·· 

s iórl t Jt <. 1 de 1 p n · s~ j~ O !'S df:) \UlOh ;_ . 200 kuu::. de nor

t e ~~u· e n ·o ancl~ ~~dio a~ 600 a 700 Kms . El Cha 



Chuco uor·ea.l s .... ~x:tiendo nl no:t"te •le"' ·· ~"> l'ilcomnyo. 

:r:nt.,:·t~ oste r{t.) y el Tic Bcl"!nejo se encue~tra í3l Clm

co ce.atral y al .au:t:· de l C!lacQ sustrae pf'l sa, ::;in cla

ra d..:llnd.tftCión a l a pallipa vec lúa . 

l.a s1perfici.a del Gran Cl:.::\.co forma una basta llanura 

con grall número de <lepresiort~s tan cll~>.ttl s y lonas -

tan bé\jas y suaves que upcuas se perciben como t ales , 

y no parecen influir en el cnr~cter de mesetas del -

psis.aje . 
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