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Laguna de Jachucoposa en el salar de 
Coposa.  Al fondo, volcán Irruputuncu, 
en el límite Chile-Bolivia. Págs. 2-3.

 
 

 
Bosquete de queñoa en los cerros circun-
dantes del salar de Surire. Págs. 4-5. 
 

Portezuelo entre Cancosa y los llanos de 
Cariquima. Págs. 10-11. 
 
 

Alturas entre el salar del Huasco y el 
salar de Cancosa. Págs. 18-19. 

El crecimiento de la queñoa presenta 
distintos tipos y formas de follaje.  
Págs. 24-25.

 
 

Bosquete de queñoas. Al fondo salar de 
Cancosa. Págs. 34-35. 

 

Termas de Polloquere en el salar de 
Surire. Págs. 42-43. 
 

 

Capilla de Villacollo en la pampa 
Parajalla. Págs. 46-47. 

 
Caserío cerca del salar de Cancosa.  
Págs. 50-51. 

 
 

Volcán Isluga visto desde las cercanías de 
Enquelga. Págs. 54-55. 

 

Queñoa añosa en ladera a 4400 metros 
de altura. Al fondo salar de Cancosa. 
Págs. 60-61.

 
 

 
Pequeño bosque de queñoa en la entrada 
de la pampa de Parajalla. Págs. 66-67.

IMáGENES

108



 
Invernadero con cultivo de plantas del 
proyecto de reforestación de queñoas.  
Págs. 76-77.

 
 

 
Queñoa con tronco torcido por las 
dificultades que presentan el viento y el 
relieve. Págs. 82-83.

 
 

Bosques de queñoa cercanos al límite 
internacional con Bolivia. Págs. 86-87.

 
 
 

Plantación en las laderas del volcán 
Irruputuncu, en el límite Chile-Bolivia. 
Págs. 92-93. 

Plantación de queñoas, al fondo el salar 
de Coposa. Págs. 98-99. 

 
 

Los habitantes originarios del altiplano 
han compartido por siglos su entorno con 
los árboles de queñoa. Págs. 102-103. 
 

Cerro Cariquima, de 4600 metros de 
altura. Págs. 110-111. 

 

Las vicuñas, hasta hace poco amenaza-
das, hoy son abundantes en la zona 
altiplánica. Págs. 114-115.
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