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INTRODUCCIÓN. 

La Oficina de Hidrografía y Navegación cumple con el deber de 

publicar el tomo N.* 32 del Ayuarto HinrocrÁrICOo. 
Por dificultades relacionadas con la gran guerra europea, no ha podi- 

do disponerge de las escampavías y buques apropiados para continuar los 

trabajos ludrográficos, por lo cual aparece en el presente ÁNUARIO, CcOmo 

única labor desarrollada, la que figura en el tercer parte de! Comandante 

de la Baquedano, sobre levantamiento de ¡ruerto Shght, el cual se hizo 

en carácter definitivo y de acuerdo con el último reglamento de la oficina: 

Esperanios dar en el próximo número, el*plano de puerto Slight con los 

estudios de sus mareas, efectuado por medio del análisis armónico, y 

también los trabajos iniciales de la nueva comisión hidrográfica que ha 

peas esta Dirección. - 
En el volumen que entregamos a la publicidad aparece, en primer 

lugar, el nuevo Derrotero de las Costas de Chile, desde Sama. hasta la isla 

de Guafo, cuya nueva edición se hacía sentir notablemente, pues las ante- 
riores, confeccionádas por el contraalmirante, D: Federido Chaigneau y 

capitán de navío D, Francisco Vidal Gormaz, fueron elaboradas en Jos 

años 1894 y 1882 respectivamente, durante cuyo intervalo de tiempo se 
ha mejorado considerallemente el conocimiento de.la h idrogratía en 

nuestro litoral 
Vienen a continuación tres parleg de viaje de la corbeta General 

Baquedano al mando del capitán de fragata D. José Toribio Merino, redac- 

tados en forma técnica e incluyendo el derrotero correspondiente, los 
cuales pueden ¡ilustrar a muestros Jectores sobre la manera de apreciar la 

posición del buque con respecto a las zonas donde se tienen los centros de 

alta o baja,presión, deduciendo, en consecuencia, los vientos que han de 

dominar para la determinación de la ruta a que debe gobernarse. 

El comandante. Merino señala algunas buenas indicaciones para la 

navegación a la vela hacia la isla de Pascua, cualquiera que sea el lugar 
de nuestra costa de donde zarpe. 

Para los marinos que navegan por los canales d8l Sur, interesa la 

"información que hace el comaudante Merino, sobre la ruta que siguen los  
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" vapores de la casa Braun y Blánchard para navegar los archipiélagos 

Guaitecas y Chonos. Esta ruta necesita perfeccionarse con el levantamiento 

y sondaje de algunos tramos de corta extensión, cómo los canales Minua- 

“laco, Pichiruca, Vallenar y Tenquehuen, loz cuales aparecen más lim- 

pios y claros de lo que señala la carta chilena levantada por la Chacabuco, 

el año 1873, y que tiene presente esta Dirección para cuando haya mejor 

oportunidad, pues en la actualidad cuenta con una ruta segura, solo 23 

millas más larga, como es la indicada en la carta provisoria clrilena N.* y 

publicada por esta Oficina el año 1916. 
Sigue una interesante carta al Director, del capitán de fragata reti- 

rado, Don Ramón Serrano Montaner, en la que informa cómo se hizo el 

levantamiento de las cartas del archipiélago de Chonos, publicadas en el 

primer tomo del Ayuarto HiDrROGRÁFICO, 

- Este documento es muy valioso, porque en el archivo de la Oficine, 

" con las pérdidas.ocasionadas por ol ierremoto, no existía ningún antece- 

dente oficial para apreciar el mérito del trabajo y los métodos y elementos 

que se emplearon en esa larga y fructifera cumpaña hidrográfica. , 

Termina el Ásvasto con las instrucciones complementarias para el 

empleo de la rastra de alambre, traducción muy interesante y que servirá 

en tiempo más o menos próximo para los oficiales que hayan de trabajar 

eo las comisiones hidrográficas. 

Al final hemos agregado las tartis que se > han confeccionado por la 

Oficina durante el año 1918, y un trabajo del Jefe del Servicio Meteuro- 

lógico del Litoral, Sr. Ciro Aruya Pérez, titulado «Valores Meteorológicos 

de Valparaiso.» . 

ARTURO ACE VEDO*L. j 
Capitán de Navío. 

Director: * 

 



  

  

  

  
  

ADVERTENCIAS: 

1.—Los "rumbos. son verdáderos, salvo indicación contraria. Las: 

derrotas y demoras son generalmente magnéticas, y cuando es necesario 

se da la declinación. 

” 2.—Las longitudes se refieren al meridiano de Greenwich, reducción 

para el de París, 2220 15”, aditiva al Este y substractiva al Oeste. 

3.—Las distancias en la mar se expresab en millas náuticas de 60 por 

grado, o en cables. La milla esigual a 1852 metros, y el cable es la décima 
parte de una milla. La unidad de medida en tierra « cs el kilómetro. 

4¿—Lars sondas $e expresan en metros, eon fracción hasta 10 metros 

y en números enteros desde 10 adelante. 

 



  
  

FÉ DE ERRATAS 

Pág. Línea Dice " Debe decir 

VI -3 Minualaco Ninualaca 
» 4 + Picbiruca Pichirupa. 

En las advertencias debe decir: o 
1. Los rumbos y demoras son verdaderos, salvo indicación contraria. 
Las derrotas son generalmente magnéticas y cuando es necesario se 

da la declinación. o 
- YIL Tomé _ Coquimbo 
XInL Curiñanso Curiñanco 

5 Patillas -— «Patillos 
12 e distintos distantes 
47 : . agregar y 167. 
48. 14 — Hay en construcción Existe. ] 

- 49 % 19 Agregar: Un buque que se vea sorprendido por 
un temporal de NW. podrá encontrar refugio por el S. de la costá y.en su. 
medianía, en 70 metros fondo de roca, debiendo estar listo para aban- 
doner el tenedero tan pronto como el viento ronde al SW. por lo que se 
estará atento al barómetro. 7 

53 6 rivéra , ribera 
56 29 internedia intermedia 
58 3. haya "halla 
60 : 35 Tongoy Tongoi 

última uidadosa cuidadosa 
primera * ancha angosta 

35 naciente saliente 
go agregar y 167, ” 

12 Lincay 'Eincal 

Í  
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d se encuentran a sé encuentran 

93 : 3 -  Lacal La Cal 

96 25 " Curiñanso. — Curiñanco 

106 30y31 . Planóchileno 154 Debe+igregarse después 

del puerto de Lebu. 

107 19 dais días 

109 .18 Yama - Yana 

112 -8 elevanción " elevación 

113 28 agregar, hoy abandonado 

115 co 3 auxilo .  - - auxilio 

115 “22 Tate. 45 a 7 mts. 

116 18 dogs tres ] : 

¡16 18 - deTa 9 mts. ete. 4, 5, 7 y 9 mls. eto. 

, 117 15 AgregarRoca Hoemor—Esta roca des- 

cubierta en un sondeo reciente por la escampavía Hucmal, se encuentra 

hacia el 184246 tairóca Meteoro. Sesonda sobre +eB45,8 més..em bajamar 

toudo de roca. La mar en muy raras ocasiones revienta sobre ella. 

119€ % última - + Qúeno ha podido ser encontrada en 

los trabajos"recientes” por lo querse'debe figurar"como E Dig D hasta * 

poder allegar más datos, o 

Co AB, 104. caletasie > “cañas” : 

121% 6 “280 agregar lós': Jrornós» de <fúnditión=hoy 

- apugados, 

1820. +4 foco faro o 

127 > A  —Agregár: Taro GuaLren.—Haácia el 

" extremo W. de daspurita Gualpen se'hárerigido un faro de 4.2 orden sobre 

una columna desferrowpintada de:blaneo con eúpula. verde. o : 

Las caracteristicasidel faro'tson: Luz de destellos cada 3si destellos 

0.53, eclipse 25.1: * A 

> «En tiempo: de “neblina funcióna/unasirena que emite un sonido de 

decada gos". o 

Bs co 17 SO0yO02 —.. SWiy Wr. 

eo Bag 349% 09% 00787 34%" 07% d8%4a 

. 72 01. 00:W= 72% 00» 58:"21W: 

174 9. Pichidagui Pichidangui 

193 >: - - Obscuro . Oscuro”. 

240 j  Tuawno Fawn 

253 os 13 T 

B0 0 4 + Espórades Esporádicas 

294 o ) Beecheg Beechey + ' 

321 cn 48 Marotivi Marotiri. * 

- 321 Ba zOnY: OMA 

340 2 Hoynpener l Hoppner e  
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento. del artículo 5.%, inciso 9.9, del Regla: 
mento de la Oficina de Hidrografía Y Navegación, O 
por Decreto Supremo N.? 1295, de 23 de julio de 1917, 
publica el presente DERROTERO DE LA COSTA DE CHILE. 

Este trabajo ha sido confeccionado por el ex-Subdirector 
. de esta Oficina, capitán de fragata señor Emilio Ghinther U., y - 

- revisado por el Director de la misma, capitán de navío señor” 
Arturo Acevedo L. 

  

NOTA. —£Se ruepa a los navy egantes dar aviso al Director de la Oficina de Hidrografía 
y Navegación, Valparaiso, sobre cualquiera noticia que signifique una - 
corrección o ampliatión de algunas de las noticias dadas en el presente 
DERROTE RO. -  



    
  

  

  

ÍNDICE GENERAL. 

Vapores que arriban a los puertos durante las horas de clausura. 
. Reglamento General de Prácticos 

: Muelle Fiscal de Valparaíso 
Deslastre de buques 

Estaciones meteorológicas de la costa de Chile 
Estaciones pluviométricas de la costa de Chile, en 19:7 
Faros y luces en la costa de Chile, canales interiores y estrecho de 

Magallanes... ceden anar aan anar nrra narran 
* Sistema de abalizamiento. vigente e en a Chile. . , 
Nómina de las estaciones radiotelegráficas costeras de la Armada... 
Plan general de señales para las barras de los ríos de la costa de 

Chile. 
Capitulo F.—-IsLa DE Guaro. (Cartas chilenas 69 y 159 A) 
Capítulo II—Costas OESTE Y due DE CuiLoÉ. (Cartas chilenas 

69, 159 y 167) 
Capítulo T11-—Dy Cuimoé a Varnnivia 

Capítulo  TV.—DeE Corra, a Tomí.. e. 
Capítulo V.—Dz Tomé a Vanparaiso. . (Cuartorón chileno N: o 

149)..: banner 
Capítulo VI—De Vanparal Íso A Tomé. (Cuarterón v. Carta. No 

Capítulo VILI—De vunra TEATINOS A Caxorna. (Carta chilena 
. N.* 170) / 

Capitulo VIIT—De CALDERA A ANTOFAGASTA... e 

Capítulo 1 X.—De ANTOFAGASTA A lopiqur, (Cuarterón IL Canta 
" N. 10) :  



"ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

Página 

Capítulo X.—Dn Iquique a Saxa. (Cuarterón IL. Carta N.* 30)... 268 

Capitulo XI.-—HoJa DE ISLAS ESPÓRADES CHILENAS N.: 53 280 

Islas de Juan Fernández 
Islas San Félix y San Ambrosio.: 

Isla Sala y Gómez 

Isla de Pascua.. - 
Apéndice.—Dique flotante de Mejillones, perteneciente : a la Empresa 

del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.. 

Boyas balizas y luminosas, en servicio en 1917 

-Índice de cartas y planos publicados por la Oficina de 
Hidrografía y Navegación. (Lámina.) 

 



  

  

  

  

  

ÍNDICE ALFABÉTICO. 

E Álmanso, punta 
“Alta, DajO.ccocococonioicars 175 ¡| Alto, Cert. oo... l ON 

» . caleta : .Alto de Junín, población... 
no 47 » del Perú, banco 

Achira, punta 42 ' | ' Altos del Rapel, cerros.. ... 
Achurra, punta 228 ; | Amargos, ensenada......;.... 
Adelaida, laguna 2 PMA o oncoccoo 
Agua Amarilla; playa.. como 178 2 |, Amelia, bajo 
Aguada, punta.. "¡  Aumortajado, morro 
Aguada del Inglés, caletón.. 87 | Ampa, plnta Ll oococccccoccod 
A eun de la Negra, quebrada. | ' Ánacachi, roca 

Dulce, caleta... 236 "¡ Anual, río 

» Dulce, punta 253 |. Anakena, caleta 
> Salada, caleta............ 236 .| Ancla, punta... 

o ono 222 | Ancud, bahía. 

Aguja, dslote...........m...... P07 > “»... eludail 

Ahogada, :roca: cen 4: 2. PUBIÍO donacion coros 
- Ahuenco, punta Led >» surgidero” 
A | Andalién, LanCO....o..o coco. 

E A a í 
»  surgidero... 

Alacrán, ÍaTO .ooooonnocconconoo . 2 
O anna 2 

Alcalde, punta .c.nnnnnan.o.. 210 * A o 
Aldea, puerto To Angeles, taro. de punta 
Alegre, cerro 
Ala, TOC... : Ánimas punta las 
Algarrobo, rada, farallones, ca- . Antofagasta, 1ada coco... 2 

Añañuca, caleta ./ 
Algodonales, bahía y punta. 253 Apolillado, caleta...    
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Aquiles, bajo 

- Arauco, bahía 
» E 

» 

Arenal, playa del..oooomnmc...: 

Aréna, punta dl.iioocooo- 
Arenas, punta 

ATeQuipa, TObA o cononoconarnoo 

Arica, ciudad 

» 

Arrayán, Caleta....o.ococcconoooo 

, Ártesas, pÚldll..ooomnocoooooos 

—ATVejas, PUDÍA ..coocoocnccnonos 
Asasao, bahia 

> 

_ Atreal, roca.-.....-. 

Aulén, bajo 
+ playa 

' Aurora, quebrada.....omooooo..: 

- Avanzada, pulbl..oooooomcmmes. 

> AYa8, PUMA cocoornccccco nano 
Ayantema, caleta ..ooooonopoon 

Po, MlOccoconarocnnrnnnno 

OS ¿PUDO coco 

A A 

B 

Bacalao, punta... Lon 

Baja; ¡punta 
». » 

»o TOCAÍA....ioooloncccccoooo 

Balandra, islote 

Balcacura, pub... ..oteccoco do 

» surgidero 
Ballena, caleta 

» calela de lá 

y 

Balienita, bahía 
> 

Banderas, Tada...... o .omoo.oc 

» 2 

3, monte 

Baquedano, DajO....o.moooo-o0- 

». quebrada 

' Barco, culeta 

Barnes, bahía 

+ morro 

Barranca, pubia 
Barrancas, alturas... -..ooo... 

» 

- Barranco, . caleta 

Barrancones, punta 

Barranquilla, caleta...........- 

Barro, ensenada del............ 
», Nuevo, punta del 
a 

. Bascuñán, cabo 

Bass, farallón 

Batchelor, isleta.. 

> 

Bellavista, embarcadero 

* Bernard, PASO cocomcorcnonne e 
3 

“Beta, farallón 
>. 

Bío Bio, TlO....oomoocoorornaooo-     

Bandurria, caleta..o...o....... 2 

» PUMA cocaoarinnoo 

Barrancos Blancos, cerros... 

» tetas del.o.o..o.oooo.o.... 

Blanca, caleta. ..to...lcoo..o. 

dela coccion
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Blanca punta... ... rs 
» 

>» 

Blanco Encalada, caleta...... 

Boca Chica, canal... 

Boca del Barco, caleta 

Boca Grande, canal............ 

Boca Maule, rota... 

Bocarripe, MOTO... oo... 

Bogotá, TOCA. ..oooooococconcco cos 

Bolfín, caleta 

» 

1 MO O cocine 
no» 

Bonita, punta 
Borra, Pido ooo rcoronccanc cnn 

Botija, caleta... 

Beyeruca, ensenada 

2 BBÁATO cocoa 

Bryson, punta 
Bucalemu, ensenada, ......m... 

» ., .estero.. 

»o punta y MOYrO... 

Buchúnchen, punta. .....o.oo... 

Buchupureo, punta 
o 

: » o. 

Budi, laguna 

" Bueno, río.... . 

Buey, placer de roca el 

> 

- Capitanes, punta.....-   

Cabezo de San Antonio, fron- 
dÓD oocooconcncnnnancnrn ranas 155 

Cabo de. Hornos, farallón... 151 
Cachinas, monticulo........... 175 

Cachos, PUMA ..ocoóonoccoococos 216 

Caduguapi, rocas 51 
Cahbuil, aldea 149 

E 

Caicué, isla...................... 69 

Caja Chica, TOCAS cosmo... 218 

Caja Grande, rocas........... 218" 

Calán, punta 143 

Calbú, cerros......... 155 

|' Caldera, faro........: 223 
poo, e 222 

» 223 

Caldereta, punta... 221 

Calderilla, caleta ) : 221 
Calera, caleta de la..............102 

Caleta, fondeadero la, e 247 

Caleta, punta mommacnn E 

Caleta, punta.. ...... Plarrnanrcnro DE 

Caleta Buena, caleta :.. 268 

Caletón, desembarcadero el. 292 

Calfuco, punta 96 
- Calvario, punta - 89 
Camarones, quebrada.... 274 

- Campana, bajo.. 14 
Campana, islotes..... 74 

A POB legos, 13 
Campiche, rocas..... 2... 170 

Cancura, estero ] 99 

Cansado, morro, e. 117 
«Capilla, cerro la........c.. gar 

- Caramavidamo, caleta 

Carampangue, río 

Caramucho, caleta 

Carbonera, roca 

* Carboneros;, punta 

«Cardonal, punta  
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Carelmapu, farallones.. ..... o 

Carnero, bahía l 
> morro y 

Carranza, CaD0.....oocccc co 

E DATO cocotocnncccaninon, 

 CArraseo, IMOOtO o .locccoco carl 

Carrizal, baliía.................. 

y Bajo, puerto 

Cartagena, playa 

Carteret, fondeadero............ 

Casualidad, TOCM..o.ooocooccnoo.o. 7 

Sn 

Catiao, punta 

Catrileufu, río 

Caucaguapi, punta 

Cautén, morro.....: 
Cautín, río 

Cavancha, caleta............... 
Po PUMA crac ro 

Cebollín, roca 

Centinela, alto............... o. 

EN » 

, 

> - » . 

Cerro Verde, morro 

Ciluncho, Caleta ...ooooioicinncn. 25 
- Cima Cuadrada, isla... 

Claro, pudta coocooicnccccctón € 

Cobija, ciudad a...oocoocoocoo oo. 

> 

Cobre, caleta. ooo oooocorcccrocos 235 
» » co. 22 
SO ea 

Cocotué, alturas 

on DAMA cocino   

Cocotué, ensenada ] 
Cochinos, DajO ...cooooocootosoo- 

> Ali cono 
, PUMÉA cono ronoccc 
» o 

Cochrane, bajó... 
COgoMO, PUMA ..ooconicrcccnnns 

Coicol, punta.. 

Coleura, caleta oo 

» riachuelo 

"Cole-Cole, riachuelo 

| > Coliumo, balla... ... 
* , Morro 

Collén, estero... 

Cololué, islotes............. ... 

Colonia, rada de la 

Colorada, caleta 

» . punta y caleta 

Colorado, playa del............ 

Coloso, .caleta....... banlann oe 

Colún, punta 83 

Compás, morro del 79 

Concepción, bahía... 128 
133 

126 

133 

Concón, caleta 20. 167 

>. punta 167 
o» T . 161 

Conchalí, bahía. 177 
y A NE 

Conchas, punta : 179 
- punta las. ............ 181. 

Condell, bajo... 278 
Cóndor, caleta : 78 
oa : . 18 

Conoitad,- rOCaS........ mt Dl 

Constitución, caleta............ 245 
ro Al 245 
» puerto ....m.. 240 
» 

n 3%»  
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Consuelo, islote 

Cook, bahía 

Cooke, roca 

Copaca, caleta y punta... ... 

Gopiapó, bahía... 
» morro . 

> PÍO concno encon 
Coquimbo, peninsula 

» 

Corcovado, islote 

¡TT 

> 

> 

» 

Coronilla, roca 

Corral, puerto 
> Alto, caserio... ...... 

» Bajo, caserío 

Corrales, bajo los 

» surgidero los 

Corto, río : 

Covadonga, roca.. 

Coyehue, isla... . 
Cruz de la Ballena, púnta 

Cruz Grande, caleta............ 

Cucao, bahía 

+» 

oy 

Cuco, playa del... 

Cuidado, punta..... 
Cullín, punta 

Cullinto, pudta...ooooooocoocio.. 

"Cuervos, islote de los 

Cumbre Norte, cerro... 

Cumming, bajo   

Cumming, cabo 

Curaco, caletón. 

Curanipe, rada. 
. riachuelo ; 

Curauma, morro 

Curáumilla, faro 

Carito, cerro.. 

Cutter, roca... 

"Cuya, caleta.ocoocoonnoniosso 

Ch 

Chacabuco, bajo : 

"Chacaya, punta 

Chacua, Punta ...coocoooccccnc.. 
Chaiguaco, punta 
Chaihuín, aldea 

- Chales, punta 

Chalguaco, río 

Chambique, caleta 
Chanabaya, caleta 

Ghanco, bahía 

Chanchán, punta 

. Chandler, rota... coo... 

Chango, roca 
Changos, punta 

Chañaral, aldea... 
» 

» LAO .ooococonacconocas 

dl cnc 

» .  
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Uhasco; ensenada.. 
—Chatúa, MONTO o o.ocooorncnonos 

Chaular, esterO....oooooomomocoo.- 

> 1EÉDO roccocccccnn 

- Chauman, playa...io.ta..... 

Checo, punta 

Cheops, roca... 

Chepú, al oooccocccnnncononn 
y 

Cheyre, il... 

Chica, caleta.....ooooococnncccn.. 2 

Chigualoco, aldea............... 
, . 

caleta. 

»o. LAA ccoo 
+ 

Chileno, PUMA ococccochcnonos z 
Chiloé, costas 

Chimba, bajo..o.ioncez ccoo... 
» caleta 

Chimpel, puntilla: 

Chipana, .farallones........ ... 
> 

Chiquinata, bahía 

Chivilingo, caleta... 

Choapa, rio 

Chocoy, MOTO .ooocccoccoconooo 

> punta... 

Cholehol, río.. Lenniañs 

Chomoche, farallones.. 
» PUObA cio. -20 

Cholñi, morro 
Choroicalhuén, rada............ 

Choros, bahía 
lla. 2   

Dehui, 

Choros punta 
D > 

Chorrocamayo, punta 
Chucumata, caleta 

Chungos, punta 
Chungungo, isla......omoo.oo. 

» 

> punta .. 
» > 

D 

Damas, islote...... nan 

Dallas, punta 

ensenada 

> 

- Delicada, punta 
Delta, roca 
Derrumbe, caleta del 

o. 

Desaguadero, Tld...omocmosm--- 

Desempeño, escollo............ 

Desengaño, canal! 
- Dichato, aldea... 
Dique, surgidero el............ 

Doble Pico, cerro......o...too. 

Doca, roca 

—Docas, 18la8 -..oiommmm.co. 

"Doce de Febrero, cabo 
Dolores, islote 

> 

"Doña Sebastiana, 

Dorsetshire, roca 

Dos Reyes, pUldtA ooo miooo 
Duao, punta....... 
Dubata0, pUltl o... coo. 

Duendes, caleta 

» roca. 

Du razno, roca.  
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Elena, caletón................. 

Emily, roca 

Ensenada, caleta de la......:... 
Errázuriz, caleta...... 

% 

Esmeralda, caleta............... 

3 

Estaquillas, punta. 

Este, bahía del... 

Ester, roca 

Estrellas, rocas......... 

F 

Falsa Chipana, punta. 
» Galera, punta 
» 

Falso Cutter, TOCAS......omoo... 

» Godoy, PUB ......o..m.s 
» Maule, playa.......... 

Falucho, punta........ manana o 

Farallón, islote el............... 
Faro, caleta del... . 

Flamenco, puerto .....ocoommoss. 
Fragata, caletón -de la 

Fraile, punta 

» roca el 
» roca del 

» roca delo... 

Francés, puerto... 

Frontón, PUNtA..ieooccococcocoo 

EI dr 

» faro de punta 

Gallo, pUDbA...coocoiocccnocncono 

Gama, POCOoroagannn nan nor ae. 

CO 

Gaviotas, farallones...:........ 

Goabil, playa.. 
" Gobernador, cerro.. 

* Godoy, puerto....... 
> 

Goigol, islote 

González, islote 

Gonzalo, Morro. 

Gorda, PO ote 

Gordo, inonte ... 

Grande, bajo... arras 

Grande de Chiloé, jsla 

» isla .......... : 

> 

Gruesa, punta 

GTULESO, CIDO oo coocotcnocnnanonos 

» Caleta ooo co 

> 

Guadras, punta 

Gualto, faro 

» 

neón cerros   > peninsula ...   

2 lslote.....oo.o......... 

Gemelos, roca l0S.......oo.oo co. 

Guabún, Cabo....oto.cic.nn.... 

Guaday, caleta. ...oo.o.......o. * 

Gualagúala, punta y caleta... 

E URBTTO cocoa
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Guanaquero PUlbA. .oooocococoos Herradura de Mejillones, 

: Hall, 

» lslotes. -...io.... 

. Guanillo, caleta. 

» 

> punta 

a. del Norte, caleta... 

a del Sur, caleta 

Guanosa del Oeste, isla 

a _Guapacho, bahía... 
> 

3 

Guapi, rodal.... 
Guapilacui, península. cocanea 

Guapi-Quilán, isla. 

Guagqui, - punta 

- “Guasilla, punta 

Guayacán, 

Guayusca, 

Guinevere, 

Hacienda, caleta de la. 

Po payo de la... 

roca.. canes 

. Hanga- Roa, “rada. 
Hanga-Piko, dársena. 

- Hanga-Tea, caleta 
Hassler, Daneo ....oormomom.o.. 

Havarmah, 
Héctor, roca.. 

Herradura, bahía, : 

playa... 

roca 

o 

Chica, caleta..... ' 

caleta....oooooo.. o. 

>. pueblo.:........... 
CMA ccoo 

102 
189 

co 116 
.. 295 

296 
299 
101 : 
195 

. 116 
173- 
169 

192 

213 

. 246. 

de Carrizal, bahía 168 

Herradura de Guayacán, 

- Herradura de Quintero, bahía. 168 

- “Huechucucui, 

  

= bahía. 

Honda, quebrada 

TT 

Hormiguita, farallón la 

Hornilla, caleta... nrirnna nana 

Hornillos, caleta 

o 

Hornos, Caleta... ooocomomo.-- 

punta... cana 

Hueicolla, caleta 

Ad Hueihuen, punta..... 

- Huentelauquén, caleta,..... .. 

Huentemó, pUMta,...ooomocome. 

Huenu-Coihué, punta......... 
Hueso Ballena, punta........ 

> Parado, caleta 

Huevos, isla 

Hueyelhue, rio: 
Huezhui, caleta 

Huique, MOTO ...oocooconcnnos» 

. Humos, CaDO..occooccocnoononess . 

Hutuiti, caleta 
pr 

iglesia. de Piedra, piedra.......  
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Tloca, puta. 

Mimaní, rota. o 

IMÁN, punta. 
Imperial. rio oo 

Infieles, punta Los............ 

Infiernillo, farallón............ 

Imglés, banCO...oooo oo... 
> PUErEO oo 

Inglesa, babla ooo 
» caleta 

IA 

YO anciano 

Inocentes, CerTO. ooo... 
Intermedio, bajo... 

Inútil, caleta... 
Iquique, babla. ooo... 

oa dudado. 

Isla, peñón la... o... 

o 

Blanca, babíac......... 

Huevos, ÉarO. oc 

Huevos, islote... 

Negra, islote... 
Verde, islote 

Islas, punta de das oo... 
» Blancas, lslotes........... 

Islita, caletil ocio... 

Mata, MO cc 

J 

JANMequeo, TOA... 219 

| 

2 MOTO irc 20 

Jorge, bal... 243 

» dlote ooo 281 

» Punta o... benaannnoa 243 

Jorgino, Monte... 248 
». PUMÉA rc 24   

DOE, CTO 
Juan Díaz, alturas... 
Juan Díaz, río 
Juan Fernández, islas......... 
Juanita, bajo 
Juan Latorre, PUMA o 
Juan Soldado, cerro... 
Fulepe, Pata oo 
Junin, caleta, 

K 

Katikt, volcán. 
Knowsley, roca 

Lacal, PUMA o 
Lacal, península 

Lagirto, puta ooo... 
Lagartos, hanco 

> la 

» punta 

- Laguera, Calella 0... 
Laguna, bahía. 

Lagunillas, estero... to. 
» PUB ocios 

» quebrada 
Laldar, puerto ooo... 

Lambda, farallón....ooooo. 

Lamegusnpi, caleta 

» PODÍA 
y 

Lances, desembarcadero los... 

Lar Dal... 
Laraquete, puerto 

Larga, playa. ccoo 
» »> 

punta  
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Laura, quebrada... 
Laurel, pantano... 

Lautaro, caleta 

Lavapié, caleta ooo... 
po AO crocnncncccncn 

> punta 

DLavata, balla. coo.ononcc. 

» punta .: 

Le:ndros, punta 
Lebu, ciudad 

» puerto 
- s 

Lechagua, COSbf ...oconocoocos- 
Lefcaihme, caleta ooo... 
Leguas, islote 
Lengua de Vaca, Íaro......... 

» » » 

a » » » 

punta....... 

Pár. 

284 

35 
256 

115 

116 
115 
230 
230 

. 292 
107 

106 

107 
61 

Leoncito, aguada... 2 

Leones, Cabo. 

Ligate, caleta. ocn 
Ligua la, puntilla... 

ya MAA cc cio 

» AMO occ o 

Liguadero, caleta.......oo.o.... 

Lilén, PUMA ocn conan] 

Lilenes, isla 
Liles, islote...... e 

o PUMA ooo rcccrncrnn cn 

» 

> 

Limarj, rio 

Lincay, punta comico oc 
Lincoyen, POMta. o... co. 

Lingue, río l 

Lingueral, punta... ...... 
Lipimávida, enserio............ 

Lirquero, puerto... 
» ¡TN 

Lynch, Dijo occiso 

A AAA cc 

blo
 

ma
 

o
 

py
 

pu
 

“
1
0
 

-=
1 

bo
 

-1
 

55
3 

6h
 

142 

148 

132 
132 

115 
204   

¡PT 

Loberín, caleta... 

farallón ooo... 

farallones. ......oo.o... 
> 

morro 

punta 

97 
84 

243 
128 
98 

. 181 

Lobo, TOM ccoo 

Lobos, CaldO...oooooocccoorocoooo 

—farallón 

farallón 

farallones 

farallodeS..........o.o... 

¡nedra 

PUMA Lccoccnnannnnnos 

Loch Bread, TOCA..0oo..o....... 

Loco, PUMA .oooconnocnncin o 

Locos, 18lA.....oooooooocoooooc.ooo. 

Loncura, POCAS ....oroccciocao os. 

» punta. 

Lora, punta 

Loreura, puntilla... 
EI 

Longo, islote Cl... 
Lota, TarO.....oooocoocorooncnooo 

2 0 Lutrín, punta 

Lotilla, caleta ooo. . 

Loyola y Mendoza, baneo..... 

246 

284 
115 - 

131 
275 
151 
158 
80 

-146 

172 

170 

127 

-121 

127 

149 

115 

212 

258 

93 
115 
254 
246 
274 

169 
169 

149 

106 
157 

14 

. 121 

123 

93  
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Llano, rio 1og.. 

Llesquelne, punta. 
» 

Lléullen, ri... 
Llico, ensenada 

PU coccccccncrccnans 

TÍO cococicccccccccn  T 

Madrid, punta... 
Maipo, río.. 

Maiquillahue, bahía. 
> punta .. 

Maiteneilla, caletón............ 15 

Maltencillo, caleta.......:....... 17 
» ensenada: 

» 

Mala. caleta... , 

Malenas, DO conc. 

Malpaso, pub ..ocioooccnooco 

: » PUMA coo .. 

Maumilla, garganta 

Mancera, Tell... 
Manuel, pUDtd...ooc.ccocccooo 
Manzano, caleta 

, pa de rocas... 
» rada.. 

Mañío, estero 

Maquis, pUNtA. ..occoaocco 
Mar Brava, punta... 2 

Mar Gruesa, ensenada ........ 

María, isla.. ÓN 

Marinao, rompeolas. Los 

Martinez, rocu 

—Manllin, 

  

Marullo, roca y bajo. 0... 

Mas Afuera, Isla... 2 

Mas a Dierra, isla............... 2 

Matamoros, puerto., 

Matanza; caleta... 

Mataquito, TÍO Loco | 

Mateo, quebrada... o.omoomocco. 
Matu-Pautara, 

E 
, . 

¡E 
» DOY cc 

y PO o ooccccrncco tac 

Mayor, dalote..ooooooommoos 
MechiÚd, 1Í0....oocoocccciccolcns 

Medanultos, Punta... o... 

Medina, bala... 

Medina, Tíd.ooonocociniococcc 

Medio, caleta del... 

ÓN 

Mejillones, islotes............... 
» MOB. corran 

> del Norte, caleta...... 

2 del Sur, bahía. ...... 

Metalqui, cabo....oocoocacco.. 

» isleta 

» 

Meteoro, roca 

Miami, roca 

Michilla, punta y caleta 

Miedo, punta... 

Miguel Diaz, aguada... 
» » punta 

Milagro, caleta., 
» punta 

Millaneco, 

Millonhuo, puta. ...o..oto... 
» . o 

Mirador, punta: 
» peñón el   

islotes... 2 

A:
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Pág. N 

Miramar, POCAS ....oocooccccc ooo. 148 

Misión, pudta. oo... 96 Nahuelbuta, cordillera 

Moto, islote el. 0.0... 74 Navidad, bald. ooo... 

Mocha, isla... 101 Navahué, babía..... 
Molino, caleta... 86 Necoche, morro... 

» e A A 

Molle, caleta.......o.o....ooo..... 262 Negra, punia 

Molles, caleta............5...... 173 > Dn 

“> . península los 169 A 

o» punta de los......... 173 Negro, DAjO..ocoocccicccooo 
Moncal, estero... 99 E A 

Monitor, 1islote................ DD 2 riachuelo 
Monte del Zorro, punta. 142 Nena, punta 

Mora, ensenada 224 Nido, caleta... 

Moreno, aguad: 245 Niebla, ÉarO0...oo.o....o..oc.o.. 

» «hi 243 > punta y morro 

MOrro 243 Nightingale, roca. 

» punta 235 |: Nigue, punta : 
Morgan, roca 189 Norte, Cab0...connmmccon.- 288 

Morguilla, punta............. 105 » 294 

Morrillos, punta. .......o.oooo... 190 A MM TO orcos 203 

“Morritos, caleta 184 E 287 
Morro, PUMA ci 281 Notable, monte... ... 187 

punta del... 264 Nuestra Señora, babía........ 232 
, Amarillo, cabo......... 291 A ES 

Chico, islote... 112 Núdeza, DOY ococccicc  B0 

Grande, cerro... 187 Po PUMA pc 2 

Grande, islole.......... 112 

Viudo, rot... 287 |. Ñ 
Moscardón, puntilla... ... 234 _ 

«Mostacilla, punta............... 201 Nagué, Cal ocio 
Mostaza, caleta... 0... 181 Numpalll, punta coo 

Muerto, isladel ............... 104 

Muicolpué, caleta... 79. 0 

- » punta 79 : 

Mula Muerta, punta de la... 181 Obispito, caleta ooo. 2 
Mutrice, publ... ooo. TO Olrispo, culeta 
UI O E Obscuro, puerto... cs 
Mutua Nui, dslote............... 297 " Oecciola, desembarcadero 

Mutu-Rau-Kau, islote... Zo. 297 Oeste, bahía del... 2 
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Ueste faro del 
ro punta 

O'Higgins, bajo 
». 

Oliva, caleta ooo. 

Olleta, punta... 

Ovalié, atracadero. ooo... : 

e 

Oval, playa ooo 
Oyarvide, alinra occ... 
Oyarvide, monte 

P 

Pabellón, punta 

Pabellón de Pica, .bahía...... 

» » > 

Padre, balla... 

Paicaví, Oi 
Paita, roca 

Pájaros, faro 

lSlObe ooo 

. » ON 

elotes... 
punta. 

TOCA as 

de Afnera, islotes... 

Niños, farallonez... 

» islotes... 

> VOGAB 

Pajonal, caleta... 

» estero del 

Palitos, caletón oo 

Palo Muerto, punta... o... 

Pan de Azúcar, caleti......... 

» o» > isla............ 22 

» o» > MOMO. ........ 

» 3 

*   

Pág. 

Panulcillo, punta......0.0....... 171 
Pupagayos, caleta............... 167 

Paposo, rada 

Papudo, bahía 
» 

> 

Pargua, estelO...o.oooocommm... 

Parra, DajO. ..ooocociocciacs 

» CN 

Parva, certo la... 

" Pascua, isla 

Pastor, quebrada delo... 

Patache, punta...iom.o.cocoo.o. 
Patillos, caleta... ... 

» islotes 

Pechoños, pub... 

Pelados, montes.........oo...... 

Pelícano, punta 

Peligrosa, punta 

Pealú, puta. ocacion 
Pellahue, ensenada... 

Penco, TarO.o.tcoo narcos 

» PURO occ 

Peninsula, dela. ooo... 

Penitentes, faro 

> islote ooo... 
> punta. 

Peña Blanca, caleta... 

a > caleta 

>. 0 00» punta o... 

> » punta 

Peña de Lobos, farallón.. ... 

Peña del Conde, roca 

Peña Sola, roca 

Peñón, roca da a 

Perales, lugarejo 

Perouse, rada La. oo... 

Perro, PUMA ooo 

Pesca, Pub ocios  
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Pesca, quebrada de... 

Pescadores, caleta 
, 
o 

Peumo, punta . 
Pico Negro, eerTO , 0.omiocom... 

Pichalo, punta 

Pichieui, caleta 

Pichicui, punta 
Pichicui; punta 

Pichidangui, bahía............. 

Pichilemu, caleta... 

» PUMA ccoo 

- Piedra Agujereada, quebrada, 

» Blanca, punta 
». » > 

D 

2 

2 

- Piedras, puta oo... 

Pilar, POCA. oo cocinan 

Pilcachos, rocas 

Pilcomayo, TOCA. ..commocoo .. 

Pilol, punta 
Pinales, cordillera... 

Piojo, caleta. .oooonoonociono 
Pique, punta 

Pirámide, islote 

Pirulil, punta 
Pisagua, ciudad 

» puerto 

> punta y quebrada. o 

» Viejo, caleta......... 

DPite, put .oooooroccccccnnnnnoss 
Piures, caleta... mo. 

» 

Pág. 

284 

159 

259 

221 

170 

211 

271 

172 

119 

172 

173 

112 

149 

149 

284 

226 

233 
115 

185 

226 

268 

119 

195 

185 

51 

100 

259 

123 

104 

58 

212 
271 

273 
213 

171 

114 
115 
149 

. 115 

Plata, punta... 
Playa Blanca, playa............ 

231 

124   

Playa: Blanca roca 2. 

» de Carbón, 'ensenada.. 
» Negra, Playa... oo. 

puntilla 
» Tentado, caleta... ..... í 

Podestá, islote... 

Polocué, alto... 
a roda cc o 

Poroto, punta 

Portada, farallón la............ 

Posallaves, pulida... 
Postigo, PODÍA... ..ooorcnoanonos 

Poza, caleta la.c............... 

»  fondeadero la 

Pozo, pull cocina 

> » 

. Pozos, caleta de los............ 
A 

Percatribue, punta 

Puchepo, PUMA Coooooociooo 

Puchoco, DijOccooiiocioccoocos 
2 

Puerto Inglés, puerto......... 

> Nuevo, puerto... 

» Viejo, bahía 

>». Saavedra, puerto 

Puha, cerro 

Pulibue, alto. ooo... oo... 

Pulpo, roca 

Pumillahue, rinconada.. ..... 
Punta Ángeles, faro 

» Arenas, caleta... 
punta o... 

punta... 

» — surgidero..... 
» — Lobos, fondeadero.... 

» — Negra, punta.. 

» »o 

>» . » 

Puntilla, costa la... 
Puñihuil, caleta 

> punta 

Pupuya, ensenada. ooo... o. 151 

» istoteS. ooo +. 151  
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Puquén, puta... soc... 

Purgatorio, punta 

Q 

Quebrada Honda, bahía...... 

(huechal, bajo... o... 
> 

Guedal, cabo 

Quelén, punta 

Qhuepe, TÍO o..ococcoccccóo 

(Quereo, ensenada .........o...... 

Querubín, cabo 

Guetalmahmne, golfo..... ...... 
Quetralquén, punta... 
Quente, promontorio 

» ¡A A 

Quiaca, Cab0.... ocio coo 

Quidico, caleta... 
(Quebra Ollas, roca 

Quilád, Cb o 
> caleta 

> canal: 

> islas 

Quilanlar, ensenada............ 
» 10 

Quilimarí, aldea......... mono 

(Quilquiao, ealeta............... 

(Quillén, esterd...oooo..o.o.... 

Quintay, Caleb. ooo... 

Quintero, bahía 

Quintil, caleta 

Quiriquina, faro 

» 

» paso de la 

Quivolgo, playa 

Rahue, lugarejo 
Railmenco, caleta...   

» Roraca, volcán 

» Roi, volcán 

Range Peak, peninsula 

Ranu, rada 

Ranú, rio 

Rapel, bajoB...o. coo... 
AN 

Raqui, lO ncocconnonnccnioncóns 

Rauquilco, estero... co... 

Redonda, isla 

Redondo, islote 

Refugio, islote... coo... 
> punta 

» TÍO anno cnn 

Remiendo, caleta. ............ 

Remo, caleta del... 
Rere, ensenada 

Resbaloso, arrecife 

Retoque, playa..oooccooconcccoco 
>» 

Reyes, bajo de los... 

, Isla delos............... 

Rica, caleta 

> punta 

Rimicón, caserio el 
» punta del 

. Rio Seco, caleta 

A 
Roble, punta del 
Roca Negra, punta 

Rocura, punta 

- Rodado del Sándalo, roca 

—Roggeween, Cabo... 

Ronca, punta 

 Roncura, pb. ...oocanicccnoss 
Rosalía, punta... 

Rucacura, río 

Diimena, bajo ooo... 

» CMD ci  
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Saco, punta del 

- Sala y Gómez, isla... 

Salado, babli..ocoo.u.oo.o... 

» A 

Sallente, pudta...coooooccoocc. 
» ! » 

a o: 

Salinitas, arroyo. ooo... 
Salort, islote... 

Salma, DOT O ...ico rrcoccncrn ns 

2 punta 

Saimuel, caleta 

San Ambrosio, isla 

San Antonio, banco........... 

boya N 

puerto 

PUMA oo 

de las Bodegás, 
LPUBTÍO coococconan rrnnnnnnnoo 

San Carlos, punta 
» » » 

2.» de Ancud, puerto 

Sánchez, quebrada... 
» — fondeadero 

San Francisco, cabo 

San Félix, cabo 

Sl Loco 

SUPBIdBIO. ooo... 

y San Ambrosio, 
Il cc, 

San Juan, ensenada... 
2 punta 

A 

> Bautista, bahía 

». » faro... 

. Luciano, cerro 

Pedro, bahla....o....o......   

San Pedro, farallonez.......... 
» » punta 

»- > » : 

Santa Ana, puta... 

» Clara, endo... 

» » . 

2» María, ÍarO. ooo 

3 > Alo 

» 

» 

Santos del Mar, punta 
San Vicente, bahía... 

Sarco, Dalla... 

2 BOSCORAdA oc 

Scott, bajo 

Seíton, arrarifea ccoo 

Semátoro, cerro del 0... 

Serena, cudad. coo. coo... 

Serrano, Ta. 

IS 

Shecp, caleta 

Sierra, caleta 

Silla de Santa Inés, colina ... 

Simón Reyes, baneo.. o... 

SIMSON, LOCAS ooo 
Singular, piCO.....o........ 

Sirena, -punta 

Bol, DajO.ococooccccoccccicnnoooo 

SOdO, CETTO .orootonnaccnccnccnnno 

Spinsters, cerro 

. Sueño, ensenada el 

Sumergible, roca... 

Sul, Caco 

2 MOTTO-. 

Surgidero, canal 

>. islote 0.00... 

T 

Pág. 
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17 

230 
145 
55 

281 

117 
117. 
118 
150 

154 
- 154 

145 

127 

207 

208 

293 

290 

196 

198 

263 

263 

40 

184 

173 

Tablaruca, punta...  
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Tablas, 
> 

Tacón, arredife .o.ionnnnnnna 

Talca, caleta 

“Tálinay, cerro 
Taltal, puerto. 

> 

- Tames, puuta y caleta 

"Tanque, río del 

'Tapada, roca 

- Tarapacá, inorro.. 
Tascas, islotes las... 

Teatinos, punta 

Teguaco, tetas de 

" Temblador, caleta. 
'lemui, punta..... 

Teniente, caleta. 
» ensenada 

Tere-vaka, cerro 

Tetas, punta 

Vigo, isla 
Tinaja, puta loco clooccnan 

Vinajas, caleta..o.oononinc..m... 
Tiques, punta 

"lirúa, cabo 

a 
» 

: “loa-toa, CerTO ....oooooomocco oo 

“Tocopilla, puerto ....ooo..m... 
3 

Toltén, ciudad... 
, .- 

Tomé, puerto 

Tongoy, bahía 
» a   

. Torpederas, caleta de las:..../ 
Torrecillas, far0............. 

» , morro de las... 
Tórtola, islote y punta 

Tortuga, fa. ...........imor 
E AN 

> - 

» 

> Bajo, caleta... 
-Totoral de Lengua de Vaca, - 

caleta 

<p A nr nn 

Trabajo, isla del............... , 

Trahuilco, farallones........... -81 
» TÍO oo... anne - 81 

Trana, caleta 115 
—Tranallaquín, estero...0....... 80... 

Tranca, caleta...........ocoommm.. 119 
Trara0, PUdba.ococmoccccocas 144. 

Tres Cruces, punta,........... 155 
"res Hermanas, banco . 92 

61 

99 
A A E 
Tueapel, faro  
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má 

'Eucapel, punta ..- 

Tumán, rada... 

Tumbes, faro 

a peninsula : 

Vaca,..roca 
Vaihú, desembarcadero 
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DERROTERO DE LA COSTA DE CHILE 

DESDE LA 

ISLAEGUAFO A PUNTA SAMA, 

GENERALIDADES. 

Este derrotero comprende la costa de Chile, que abarca la extremidad 
sudoeste y más austral del continente de la América del Sar, que está 
bañada por el Océano Pacífico. Corre entre los paralelos 17% 57 y 56? de 

latitud Sur, incluyendo las islas Diego Ramirez, Tierra del Fuego, las que 

se encuentran al sur de el estrecho. de Magallanes, y, además, los grupos 
de islas de Juan Fernández, San Félix y San Ambrosio, Pascua y demás 

islas adyacentes. 
La costa corre de N. a $S., comprendiendo 38* de latitud, y su longi- 

tud varía 5% hacia el W., desde Arica hasta el cabo de Tres Montes, y 8% 
hacia el oriente, entre éste y el cabo de Hornos. 

Chile no es sino la ladera occidental de la gran cordillera de los 
Andes, ofreciendo su fisionomía, los. relieves característicos de esta mon- 

taña que lo domina por el este, con sus altas cimas y sus numerosos con- 

trafuertes, mientras que por el oeste, o sea, tocando la orilla del mar, se 

extiende, en línea de igual dirección, la cordillera de la Costa, de Nahuel- 

buta o Marítima. : 

La forma del ter ritorio nacional es la de una larga y angosta faja de 

tierra, tendida al pié de los Andes, cuyo ancho varía entre 85 y 210 millas, 
estando cortada por Jos ramales de esta gran cordillera y por algunos 

eslabonés transversales o paralelos a los Andes. 
La isla de Chiloé, con sus ondulaciones, es la única que forma con- 

traste con el resto de la costa, que está formada casi. constantemente por 
altos escarpes y que continúan hasta el continente que se encuentra al 

norte de Chiloé. Sin embargo, ciertos puntos de la costa de Árauco, y 

otros al norte de Valparaiso, presentan dunas y costas: bajas de arena.  
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Por otra parto, es fácil convencerse de que las tierras graníticas y y eleva- 

das que descienden de los Andes, no están distantes de estos lugares. 

Entre los Andes y la cordillera de la Costa se extiende el valle central, 

que se prolonga sin interrupción desde los 33% hasta los 419 30' de lati- 

tud, y que se caracteriza por contener los principales centros poblados y 

desarrollarse en él espléndidos cultivos, 

En el sur, las costas son generalmente boscosas; pero a medida que 

se va avanzando hacia el norte son más desnudas de vegetación, más 

áridas y más secas. En esta parte, la superficie no está formada, como en 

el norte, por mesetas que llegan desde la cordillera hasta el mar, sino que 

es una expansión de los montañosos Andes, que reparten sus ramificacio- 

ves del cordón central hacia la costa, disminuyendo continua y regular- 

mente hasta alcanzar al Océano, En esta parte desaparece el valle central, 

y la cordillera de la Costa se transforma en un sinnúmero de islas, cana- 

les, golfos, senos, ete., que forman los archipiélagos de Chiloé, Guaitecas, 

Chonos; Guayaneco, Patagónicos y Tierra del Fuego, en los que existen 

«sólo pequeños valles adecuados para la: ganaderia, y siendo las islas y 

senos abundantés en mariscos, peces y focas. Estas últimas han casi desa- 

parecido, a causa de la manera despiadada como son cazadas. 

La cordillera de Jos Andes, que imprime su carácter a las condicio- 

nes físicas del país, arranca desde el cabo de Hornos, siendo su elevación 

más austral el volcán Sarmiento (2.236 metros]. : 

La cordillera, siguiendo una línea aproximada N.-S., se inicia en 

seguida, realmente, en el cabo Froward, la parte más austral del conti- 

neute sudamericano. 

Las nevadas cumbres de los Andes se divisan del mar desde una gran 

distancia; sin embargo, rara vez sirven de guía al navegante, tanto. por 

las. brumas que las cubren, como por lo difícil que es distinguirlas, a 

causa de la poca diferencia en alturas de los grupos que suelen avistarse, 

Las principales -eminencias son: el Sarmiento (2.236 metr os), el 

monte Burnes (1.769 metros), el San Valentin (3.870 metros), el Corco- 

vado, el Calbuco, el Osorno, el Puntiagudo, el Y ates, el Villarrica, el 

Llaima, el Antuco, el Chillán, el Tupungáto, el Aconcagua y muchos 

otros. El Aconcagua es el más alto de los montes de la cordillera chilena; 

pero' queda en territorio actualmente argentino. 

La mayoría de los nombrados son volcanes de más o menos actividad. 

Como se ve, por la gran altura de la cordillera, es dificil el tránsito 

a través de ella, para la comunicación con la República Argentina. Á 

medida que se va acercando al sur, los boquetes son, más amplios y menos 

elevados. Hay algunos, como el de Pucón o Villa Rica, en que el tránsito 

se hace durante todo el ario. Por el paso de Uspallata hay tránsito ferro-  



DERROTERO DE LA COSTA" 

viario entre Santiago y Buenos Aires, empleándose en la tr avesía más o 
menos 72 horas. 

Hay en proyecto varias obras vías férreas, como, por ejemplo, la de 
Bahía Blanca a Valdivia, que acortará el viaje en 500 kilómetros, más o 
menos, y que posiblemente, en lo porvenir, tenga utilidad como vía de 
tránsito. : 

Las aguas que provienen de los Andes y del derretimiento de las 
nieves alimentan, sobre todo en el sur, a un gran número de ríos, los 
cuales, en atención a su rápida pendiente y a la poca distancia que tie- 
nen que recorrer hasta el mar, son, en general, de poca importancia 
como vías maritimas. . 

Los principales son: el Aysen, el Río Bueno, el Valdivia con sus 
numerosos afluentes, el Toltén, el Imperial, el Bio-Bío y el Maule. De 
éstos, el Bio-Bio, a pesar de ser el mayor, es navegable sólo por lanchas 
y botes planos, por encontrarse su enrso casi completamente obstruido 
por arenas. Los otros son navegables por hugues basta de 4 metros de 
calado, y la mayoría se caracterizan por una barra a la entrada, debiendo 

esperarse las condiciones favorables para franquearla, de acuerdo cón las 
indicaciones de los prácticos en tierra, que emplean un servicio especial 
de señales para el gobierno del buque.- , 

A medida que se va avanzando al norte, los ríos van perdiendo su 

importancia y haciéndose más escasos. Sus aguas son, principalmente, 
empleadas en el riego de los Campos. 

La longitud de la costa de Chile es de 2,282 millas marinas, inclusa 
la costa de la provincia de Facna. 

Lixrres.—Limita al norte por el rio Sama (17% 57" lat.) que lo 
separa de la República del Perú, desde su nacimiento en las cordilleras 
limitrofes con Bolivia, hasta su desembocadura en el Pacífico; al este, 
primero con la República de Bolivia, por los antiguos límites en esta 

parte entre ella y el Perú, desde el nacimiento del río Sama, siguiendo . 

hasta el volcán Túa, en los Andes, a los 20% 46' de latitud y los 68% 27" 

de longitud W. de Greenwich; de aquí se dirige al sur, pasando por el 

lago Ascotán y la cima de los volcunes Cabana y Licancaur, a los 222 50 
de latitud y 67% 52” de longitud, siguiendo al este hasta el abra de los 

Mojones, pasando por el cerro Zapaleri; baja en seguida, al sur, hasta el 
cerro Incaguasi, punto desde el cual vuelve al oeste por el paralelo 232, 
hasta su intersección -con el meridiano 67% segundo, con la República 
Argentina, partiendo desde la intersección del paralelo 23% con el 'meri- 
diano 67%, a la cima del cerro Rincón, para seguir en línea.recta a la 
cima del volcán Sotompa, continuando en una línea” hasta el Jugar lla- 
mado Aguas Blancas, pasando por los puntos siguientes: Cima del volcán 
Socompa, cerro del mismo nombre, Caipis, cerro Tecar (punto principal  
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del cordón de cerros entre Tecar y cerro Inca), cerro Inca, cerro Zorras 
Viejas, cerro Llullaillaco, Portezuelo Llullaillaco, Corrida de Cori, vólcán 

Azutre o Lastarria, cerro Bayo (punta sur), cerro del Agua de la Falda, 
hasta liegar al cerro de Aguas Blancas, sigue el límite en línea recta 
desde la cumbre de este cerro a la cima de los cerros Colorados, siguiendo 

desde este punto a la cima de los cerros de Laguna Brava, hasta la cima 

de la llamada Sierra Nevada de Laguna Brava, y de aquí, en.línea recta, 
hasta el hito de San Francisco, en los 26% 52-457 de latitud. 

Desde el hito-de San Francisco, el límite sigue la línea “divisoria de 

las aguas del continente sudamericano, hasta el cerro Piriguaico: a los 

407 2 de latitud corta el río Guabun poco más abajo de su salida del 
lago Lacar, sube a la sierra de Lilpela y sigue por ésta y su prolongación, 

hasta juntarse nuevamente con el divortguwn aequerim continental en 

40” 19” de latitud, y sigue por él, hasta el monte Tronador, a los 419 9. 
de latitud. : 

Al sur del Tronador, la línea fronteriza sigue divisiones locales de 

agua, cortando el río Manso en los 71? 50" de longitud W., próximamente, 

el Pinto, a los 719 45”, y llegando hasta el cerro Tres Picos, en los 42? 23" 

de latitud. 

Desde ahí sigue la división local de las aguas entre los y ríos que cuen 
- directamente al Pacífico y la hoya superior del río Futaleufo, cortando 4 

este último hácia los 719 47' de longitud, y al rio Palena casi en el mismo 

meridiano. Corta al lago General Paz por mitad, y al río Pico hácia los 

112 45" W,, para reunirse nuevamente con la división continental de las 

aguas en la línea Baguales, en los 44” 22 de latitud sur y 71? 24” de 

longitud W. 

El límite sigue por el divortíum continental, hasta el cerro Mayo o 
Galera, en los 45% 44” de latitud sur y 717 40” de loogitud W; sigue el 

brazo principal del río Simpson o Aysen, basta su origen; sube a la cúum- 

bre del cerro Ap-Iwan; corta al lago Buenos Aires en la tercera parte de 

- su: longitud, desde el oriente, al Jago Cocbrane, en el meridiano 722, y 

sube al monte Cochrane o San Lorenzo, para seguir una división local 
de aguas hasta cortar el rio Máyer, en los 48% 12 de latitud sur; sigue 
por el medio del'brazo NE. del lago San Martía; pasa a la orilla sur de 

este lago, y sigue la división local de las aguas que pasa por el monie 
Chalten o Fitz Roy, para tomar nuevamente, la división continental de 

las aguas, próximamente al sur, hasta los 50? 50" de latitud sur, y des- 

pués hácia el nordeste y éste, hasta los 50% 40” de latitud; pasa cerca de 
las cumbres más altas de los cerros Baguales; corta el río Wizcachas en 

los 722 22” de longitud W., pasa por el monte Cazador; icorta el arroyo 
Guillermo, y se reune, finalmente, con la división de aguas continentales 

en los 519 17' de latitud sur, para seguir hasta el paralelo e de latitud  
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sur en los 7119 55 W. Desde este punto seguirá al oriente el límite por . 
ese paralelo, y, siguiendo en dirección al sudeste, hasta los montes de 
Aymond y Dinero, rematando en la punta Dungeness o de Miera, en la 
boca oriental del estrecho de Magallanes, parte la línea divisoria del cabo 
Espiritu Santo, en los 529 40* de latitud sur, coincidiendo con el meri- 
diano 68? 37" W., hasta tocar en el canal Beagle; siguiendo por el mismo 
canal hácia el éste, hasta subir al Atlántico, dejando a, la República 
Argentina la sección oriente de la Tierra del Fuego y las islas e islotes 
de los Estados y a Chile, la parte occidental y la austral de la Tierra del 
Fuego, con el cabo de Hornos. Al sur y al oeste, está limitada Ja Repú- 
blica. por el Oceáno Pacífico. ! 

DivisióxN TERRITORIAL Y PoBLación.—Chile está dividido. en 23 

- provincias y un territorio (que es Magallanes), las que, pringipiando por 
el norte, son: Tacna, Tarapaca, Antofagasta, Atacania, Coquimbo, Acon- 
cagua, Valparaíso, Santiago, O Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Lina 
res, Maule, Ñuble, Concepción, Arauco, Bío Bío, Malleco, Cautín, Valdi- 
vía, Llanquibue y Chiloé. Territorio, el de Magallanes. 

Las provincias se dividen en departamentos; los departamentos, en 
subdelegaciones, y éstas, en distritos. 

La población de Chile, según el censo de 1907, era de 3. 114,7 155 habi" 
tantes, entre ellos 134,524 extranjeros. o 

División rísica.—El territorio de Chile se divide de norte a. sur en 
cuatro zonas o regiones bien definidas por las producciones e industrias a. 
que se prestan, y son: 

32 Zona mineral. —Coniprendida. entre los paralelos 18% y 272, que. 
abarca las provincias de Tacna, Tarapacá, Antofagasta y parte norte de - 
Atacama, con valles estrechos 8 la parte boreal, agua .corriente escas: 

lluvias aún más escasas, vegetación nula 6 muy raquítica, pero más abu. 

dunte y robusta entre las abras de los Andes: extensos depósitos de guano, 
en la.costa, y de salitre, bórax y yodo en el centro; minas de cobre y 
plata abundantes en el sul; estaciones climatológicas rígidas, pero sanas 
comparativamente. oo 

2.4 Zona mineral y agrícola.—Entre los 27 y 30 grados de latitud S., 
comprendiendo la otra parte de la provincia de Atacama, desde el depar- 
damento de Copiapó al sur, y las provincias de Coquimbo y Aconcagua,” 
zona con caracteres de una y otra, pero participando de las condiciones 
de la primera por su abundancia en minas de cobre y pa es de 

fierro, manganeso, plomo, cinabrio, cuarzo, lapizlázuli, - «contiene 
medianos valles feraces y mejor provistos de agua que la zona a aatetior. 

3.2 Zona agrícola —Entre los paralelos 32% y 412 30' S., abarcando 
las provinicias de V 'alparaíso, Santiago, O' Higgins, * Colchagua, Curicó, 
Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepción, Bío Bio, Arauco, Cautín, Val- 

A, 
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divia y Llanquihue. Por todas ellas se extiende el gran valle central; el 

suelo es bien regado y de clima benigno; lluvioso, sobre todo a medida 

que se avanza hacia el sur; tierras cultivables, ricas y jugosas; bosques 

abundantes en la cordillera de la costa y en los vulles de los Andes y pla- 

nicies subandinas; vegetación enérgica a medida que aumenta la latitud. 

“En toda esta zona se producen en abundancia excelentes cercales, 

leguiñibres, hortalizas, frutás y muy buen vino; además carbón de piedra, 

del cial se encuentran muy huenos mantos en las provincias de Arauco Y 

Concepción. 

42 Zona de maderas y pesquería.—Desde los 419 30 hacia el 5., abarca 

la provincia de Clriloé, los archipiélagos de Guaytecas, Chonos, Patagó- 

nico y Tierra del Fuego. Jn esta zona hay sólo pequeños valles apropia: 

dos a las ganaderia; las islas contienen exuberante vegetación arbórea, de 

donde se extrae buena madera para construcciones [ciprés, (Ebocedrus, 

dtetr agora), sir uelillo, etc.] y buena madera para calefacción: hay abunidan- 

cia de marisco y peces, congrios, calrrillas, centolÍas, Jaivas, istras, choros, 

quilmaues, etc. Las focas, en otra época abundantes, han sido extingui- 

das por la caza inconsiderada. : 

Divistós martrora.—El territorio marítimo de Chile comprende un 

«solo Departamento Marítimo, cuya capital es el puertó de Valparaíso, 

asiento de la Dirección General de la Armada, y depeudiente del Minis: 

terio de Mariva. El Director General tiene a su cargo todo lo concerniente 

a la marina nacional de guerra y a la marina mercante. El departamento 

se divide en 15 gobernaciones marítimas, subdivididas en subdelega- 

ciones. o 

Las gobernaciones marítimas son: Arica, desde la québrada del río 

Sama hasta la quebrada de Camarones; no tiene subdeiegaciones. Tara: 

pacá, desde la quebrada de Camarones hasta la desembocadura “del "rio 

Loa; comprende las subdelegaciones de Junín, Pisagua, Caleta Buena, 

“Mejillones del Norte, Iquique, Pabellón de Pica, Guanillos, Patillas y 

Punta de Lohos; su capital es el puerto de Iquique. —, 

Antofagasta, desde la desembocadura del río Los hasta el paralelo 

24? $.; abarca las subdelegaciones de Tocopilla, Cobija, Gatico y Antofa- 

gasta; su capital es Antofagasta. 

Atacama, desde el paralelo 24% hasta -el paralelo de la ensénada «le 

Chañaral; se divide en las subdelegaciones de Taltal, Chañaral, Caldéra, 

Carrizal Bajo, Huasco, Peña Blanca, Sarco, Faposo, Blanco Encalada y 

Pan de Azúcar; su capital es Caldera. os 

Coquimbo, desde el paralelo de la ensenada de Chañaral hasta la 

desemibocadurá del río Choapa; comprende las subdelegaciones de “Poto- 

ralillo, Coquítubo, Guayacán, Tongoy F Puerto Obgcuro; su capital es 

Coquimbo.  
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Aconcagua, desde el paralelo de la boca del río Choapa hasta el para- 

lelo de la extremidad norte de la bahía Horcón; se divide en las subdele- 

gaciones de Los Vilos, Zapallar y Papudo; su capital. es Los Vilos. 

Valparaiso, desde el paralelo de la bahía Horcón hasta la desembo- 

cadura del río Rapel; abarca las subdelegaciones de Valparaíso, San 

Antonio de las Bodegas e Tala de Pascua; capital Valparaíso. 
Juan Fernández, que comprende la istas de su denominación; capital 

San Juan Bautista. 

Colchaguá, desde la boca del río” Rapel hasta el paralelo de la boca 

del río Mataquito; comprende las subdelegaciones de Matanzas, Pichilemu 

y “Llico, capital Úlico. 

Maule, desde la desembocadura del río Mataquito hasta la del rio 

Tata; comprende las s5ubdelegaciones de Constitución, Curanipe y Buehu- 

pureo; capital. Constitución. 

Concepción, desde la” desembocadura del rio Itata hasta la. dels río 

Imperial; comprende las subdelegaciones de Tomé, Penco, T alcahuano, 

Carampangue, Coronel, Lota, Lebu, San Vicente, Río Imperial y Dichato: 

capital Talcahuano. : . 

Valdivia, desde la desembocadura del -rio Imperial hasta la caleta 

Hueyusca; comprende las subdelégaciones de Corral, Valdivia y Carahme, 

enpital Corral. 

Dlanquihue, desde la. caleta Hueyusca hasta el seno de Reloncavi, 

abarcando las islas adyacentes; comprende las subdelegaciones de Maullín, 

Calbuco, Tres Montes y Puerto Montt; su capital es Puerto Montt. 

Chiloé, que comprende. las islas del archipiélago de su nombre y los 

archipiélagos de Guaytecas y Chonos hasta la extremidad meridional de - 

la península de Tres Montes; consta..de las subdelegaciones de Ancud, 

Quemehi, Quicaví, Castro, Quellón, Melinea, ' Puerto Low y Puerto Grille; 

capital Ancud. 

Magallanes abarca desde el paralelo meridional de la península de 

Tres Montes hasta el.extremo sur de la República, con sus islas adyacen- 

tes; se divide en las subdefegaciones de Porvenir y Punta Arenas; capital 

esta última. : 

Comercio general—Los puertos habilitados se e dividen en mayores y 

menores; los primeros son los únicos por donde se permite el comercio 

internacional; los últimos se dividen en marítimos y secos, siendo estos 

últimos los situados en la cordillera de los Andes, que sirven para la vigl- 

lancia del movimiento de tránsito terrestre y que no se comprenden en 

el presente trabajo. - . 

Los puertos. mayores-de Chile de mayor comercio están en comuni- 

cación directa con el extr anjero. hasta Panamá, ,por, medio de cables tele- 

'gráficos submarinos, los que llegan desde el norte hasta Talcahuano.  
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Estos mismos cables están en combinación con, los cables tendidos a través 

del Atlántico, para la comunicación con Edr topa, - 
Un ferrocarril central corre a lo largo del valle central, que va' de 

Santiago al sur hasta Puerto Montt, y por el norie hasta Iquique. Este 

ferrocarril tiene algunos ramales de importancia, unos ya en explotación, 
como los de Santiago a Melipilla y de Melipilla a San 'Antonio; el de Con- 
Huencia á Tomé y Penco, que permitirá una-imás fácil exportación de sus 
productos a los riquisimos valles de Ñuble y Concepción, y el de Antilhue 

a Valdivia que, serpenteando las riberas del río Calle: Calle, deja a Valdi- 

via én comunicación directa con la capital de la República. 
Hay, además, en el norte, para el trabajo en las industrias del salitre 

varios: ferrocarriles particulares én explotación. Desde. Arica parte el 

ferrocarril internacional a la Paz, el que ha convertido a Árica en un 

importante centro de tránsito para el comercio exterior de Bolivia. 

Los ferrocarriles abarcaban una exteusión de 8,215,5 Km. en 1915. 

Hay, además, varias otras vías, en construcción y en estudio, todas 
delineadas, a fin de servir necesidades comerciales de determinada región, * 

Climatología.—La gran extensión del país en latitud, imprime'a cada 
zona su carácter metcor ológico. Los elementos más variados son el calor 

y la humedad. : 

ln la parte continental del país, la diferencia de temperatura entre 

los puntos extremos que distan 24? entre sí es de 8 a 9 grados centígrados, 
proximamente, tomados al nivel del mas; y se ha calculado que la dimi- 
nución de temperatura, con el aumento de latitud, es de 09,4 proxima- : 

ménte, haciendo abstracción de algúnas irregularidades locales. 
La higrometría del aire ofrece en Chile úna particularidad notable: a 

causa de:la:aridez de la parte norte y de la exuberante vegetación en la 
parté austral, la cantidad de vapor de agua contenida en-la atmósfera es 
inversa de la que debiera producir la latitud Ps 

Por,.eso es.que. al contrario de lo que sucede eu cualquiera otro lugar 

del mundo, la precipitación .acuosa va aumentando con-la distancia «l 

ecuador. -De- fracciones de milímetro en la costa de Darapacá, la lluvia 

aumenta en cantidad y en frecuencia, a medida que se va al sur, siendo 

de unos 500 milímetros en Valparaíso, y de más de 2,50-m:en Valdivia. 
Más al sur deseste punto, la cantidad deragua caída anualmente va . 

haciéndose mehor,: a medida que se va avajizando hacia el sur, teniendo 

ún pequeño. aumento ala altura del cabo de Hornos. . a 

.Sea.debido- este, fenómeno a la presencia:de vegetación en una parte - 
y a la carencia absoluta de ella en otra, o sea esto“úftiivo consecuencia de 
la: mayor o menór precipitación acuosa, ello constituye un hecho curioso, 
por ocurrir-en orden absolutamente invérso a lo:que:sucede en 1 cualquiera, 
otra región de la tierra. - a :  
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Si a las consideraciones anteriores se agrega la de que el clima de 
cada parte del territorio. cambia con la: latitud; vatiación” que ocurre con 
bastante rapidez, a causa de la gran pendiente del terreno y de ser la 
mayor parte de su superficie montuosa, se: comprenderá que el país dis- 
fruta de temperamentos extremadamente variados, 

Con todo, su carácter peculiar es la benignidad del clima, sobre todo 
en la parte central del país; las temperaturas extremas son poto opuestas; 
ningún elemento elimatológico presenta cambios bruscos y perjudiciales, 
como en tuntas otras partes. Allí las estaciones ¿on muy marcadas, 
pudiendo reducirse a dos, verano e.invierno, predominando los caracteres 
y duración del primero en la parte norte, y la «tel segundo en la parte 
sur. 

Las tormentas eléctricas son muy escasas; el rayo casi desconocido 
más aun al porte que al sur, y el granizo, de pequeñas dimensiones, no 

cuusa los perjuicios que ocasiona el pedrisco en otras regiones. Los vien- 

tos giratorios en pequeñas áreas, como ser trombas y tornados, sor tanm- 

bién muy raros. 

El único flagelo terrestre que suele azotar sl país son los terromotos 
o temblores de tierra, que son tanto más frecuentes mientras menor es la 
latitad. o . ] 

Viriiros: —El-régiien: de los viéntos en la costa de Chile está regu- 
'larizado por las estaciones; así en verano los más dominantes son los del 

sur, y en invierno soplan, con niás o-menos fuerza, los el norte al nor- 
borceste, que val” disminuyeudo de intensidad a-medida que-va avan- 
«¿ando la estación respectiva. 

Al sur de Valdivia los vientos se inclinan más al oeste, soplando, en 
general, del sudoeste y noroeste, 

Los vientos del norte son húmedos y precursores de los malos tieni-. 
pos, en tanto que los del sur y este traen el buen tieimpo. No sen muy 

duros, no obstante ser-de corta duración. Hay veces que han soplado con 

considerable violencia. 
Desde. el pr incipio de la y primavera, esto es, de septiembre A BLALZO, 

predominan los vientos del sudoeste; soplan a veces con fuerza pero con 
cielo claro y buen tiempo. Cuando el viento sopla del sur y sudeste, la 

 itmiósfera refresca” y*se 'aceñtúa- el buen tiempo; si ronda más al este, 

- disminuye de fuerza, y: después de una calina se levanta uba ligera brisa 
del nordeste; entonces se principia a nublar, y a veces llueve un eorto : 

tiempo, hasta que el tiempo, ronda en. sentido * inverso - a:los punteros “de 

un reloj, al sur del oeste, después de lo'cual el “tiempo. se asienta nueva- 

mente. o. . Ñ 4 po? 

2 Tos relimpagos, durante la primavera y el verano, indican fuertes 
vientos, y £ menudo están precedidos de un cambio repentino en la  
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dirección. Durante el invierno los relámpagos son también comunes, € 

indican cambios de viento. 

Los truenos rara vez se oy en en alta mar, pero son frecuentes en los 

bosques de Chiloé y en el continente. 

Desde el comienzo del invierno, esto es, de marzo a septiembre, los 

vientos soplan del norte con poca fuerza al principio, pero refrescan a 

medida que rondan al oeste; y aumentan de fuerza, hasta convertirse en 

temporales, especialmente cuando cambian rápidamente al noroeste; la 

atmósfera se pone húmeda y desagradable. A veces estos vientos oscilan 

'al principio entre el norte y nordeste. Del noroeste los vientos rondan 

“algunas veces gradualmente hacia el sudoeste, y otras por un contraste 

repentino, y retroceden al norte por varios días; pero en tales casos no 

* vuelven más al este del norte, Cuando rondan del sudoeste y oessudoeste 

al nordeste, debe esperarse mal tiempo. -En este caso, generalmente vuel- 

ven a soplar del «sudoeste:a, la. puesta del sol, y el cambio es tan violento 

e inesperado que, si no se toman precauciones, sufre la arboladura de los 

buques que los experimentan. En estos cambios repentinos se ha obser- 

vado que el cielo aclara, un poco antes de los chubascos, entre el oeste y 

sudoeste, cuando vaa saltar del noroeste al sudoeste. Una simple rasga- 

dura de las nubes hacia el sudoeste es signo seguro de sentejantes con- 

trastes, y los marinos deben -precaverse para recibirlos, sobre todo en la 

parte austral de Chile. Este fenómeno se asemeja muclio al ojo de buey: 

en-los-ciclones, y -los-españioles lo-denominan ojo de toro. 

Cuando el viento del noroeste es muy fresco, y llueve u la vez con 

eran intensidad, debe esperarse un cambio repentino del oeste al sudoeste, 

lo cual sucede a menudo en la puesta del sol. Sucede, también, que este 

cambio se verifica inmediatamente después de una fuerte lluvia, o su 

anuncio es tan rápido que no da tiempo para prepararse, pero esto es raro. 

Del SW. el viento pasa al S. sin diminución de fuerza; en seguida, . SE., 

-donde a menudo se mantiene, especialmente cerca de la costa. En los 

meses de junio, julio y "agosto, disminuye: de fuerza. hasta elias eñitre 

el SE. y E., para soplar nuevamente del NE,, después de una: calina de 

inás o menos duración. Durante estos cambios el barómetro permanece 

alto, 
Los vientos del NE, rara vez'son frescos, . y po aumentan mucho 

sino después de rondar al N. o NNW. 
Ciertos fenómenos físicos, termométricos y barométricos acompañan 

a los cambios de viento; * : .,. 
Después de. calmas de corta duración, que están acompañadas por 

- barómetro alio y cielo despejado, la atmósfera se-pone-muy clata entre el 
E. y-el N;, y se obsérva en esa dirección nu tinté' azuléjo en el cielo; o de 

un color celeste verdoso claro; el barómetro principia a descender lenta-  
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mente, y la temperatura aumenta un poco, según la estación. Estos fenó- 
menos reunidos son una indicación segura de que en pocas horas comen- 

zará a soplar del N. o del W. 
Si se levanta al N, una banda obscura y el cielo se cubre de mubes, y 

refresca la brisa del NÉ., a medida que ronda al N., el viento alcanzará 

el máximum de intensidad, y aumentará sólo un poco cuando ronde al 

-NW. Generalmente se mantiene variable entre WNW. y el NW. por poco 

tiempo, antes de rondar- gradual o repentinamente al W., WSW. o SW. 
Durante la mavor fuerza de los chubascos no llueve sino en las lati- 

tudes más australes, y algunas veces graniza ligeramente. La atmósfera -- 

se encapota, y las nubes pasan con ligereza de norte a sur. Tan luego 

como llueve, se hace necesario vigilar el horizonte hacia el W, y S., para 

no ser sorprendidos por los cambios repentinos del viento. 

A medida que el barómetro desciende y el viento permanece firme 

del NW., no hay.esperanza. de que el mal tiempo termine; y si el baró- 

metro permanece fijo mientras el viento conserva su mayor fuerza, hay 

que estar atento, porque se acerca el cambio, lo cual se anuncia a veces 
por uua subida brusca del barómetro; pero esto, por lo general, ocurre 

“simultáneamente con el cambio de viento. 
Con viento del NE. y del NW., a veces el barómetro llega hasta 718 * 

milímetros (287,27) durante la mayor fuerza del temporal.En un temporal 

ordinario el barómetro uo bajá de 731 mm. (28”,78). 

En caso de que el.cambio.de viento sea sólo momentáneo, el baró- 
metro sube ¡:0c0, 0 permanece fijo por. corto tiempo, y después que haya 

saltado al NW., desciende nuevamente con rapidez. 

Eutre Talcahuano y Caldera, durante la primavera, los vientos gene- 
ralmente varian entre el SSE. y el WSW., alternados a veces con vientos 
del NW. y del W. En el verano las brisas son del S. al Sw, ., Van acom- 

pañadas 1 por buen tiempo y temperatura seca. 

En el invierno, desde fines de mayo a septiembre, las lluvias y los tem: 

porales del: W. son frecuéntes; pero cuando se establecen los vientos del 
-8.-el tiempo se compone. : > 

Se puede establecer, como se ha:dicho, que hay dos series de vientos 

en la costa de Chile; ambas están! bien definidas, pero su duración es 
desigual. 

Los vientos del N. al NE. sou frecuentes en invierno, desde fines de 

mayo a septiembre; en los meses restantes predominan los vientos del 
sur, y a menudo soplan con gran violencia. Estos vientos soplan, a yeces, 

inclinándose un poco más al E. del S. Durante los meses de la. mala esta- 

ción se experimentan frecuentes calmas y brisas variables del W..al SW., 
alternándose con temporales, que traen fuertes lluvias, no sólo en la costa 

¿Sino a considerable distancia en alta mar.  
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Durante la buena estación, mientras reinan los vientos del sur, el 

cielo está generalmente despejado y elaro, y mui rara vez llueve; sin 
embargo, -suelen-soplar vientos del «norte, de alguna. fuerza, y caer algu- 

nas lluvias que duran dos a tres días. Estas excepciones son muy raras 
al norte de Coquimbo. o 

Durante esta estación del año, los vientos del sur se establecen gene- 

ralmente a las Jl a. m., a veces más tarde; refrescan rápidamerite, en 

términos que se hace difícil pari los buques de vela tomar su fondea- 

dero. Porlo regular, calman a la puesta de sol, aunque a veces soplan 

hasta mediá noche, Se ha observado que, a medida que se aproxima a la 

costa, la brisa es más fuerte durante el día y más suave durantela noche, 

y que, cuando se esti muy nerca de tierra, calma en la noche, y se esta- 
blece una ligera brisa de tierra, que dura pocas horas. 

Cuando soplan estos vientos.y se mubla, es signo seguro de que cal 

man, y que en alta mar son moderados; también es indicación dé lluvias. 

El cielo nublado en' invierno es signo de aproximación de viento, 
acompañado de lluvias, 

Los cambios de vientos se efectúan, generalmente, en sentido con- 

trar lo a los punteros de un, reloj; como en la porción sur de la costa los 

más violentos vienen de. un punto del. horizonte- situado entre el N. y el 

W.; conviene que los buques busquen abrigo detrás de' las tierras res 
guardadas, hácia el W. 

Durante la estación invernal .suele-Ser común en la“zóna del' "morte 

presentaise súbitamente violentos temporales del NE.; los "que, a causa 

de las deficiencias de las amarras, suelen causar grandes perjuicios, prin- 

cipalmente entre las lauchas y embarcaciones menores. En general, son 

de muy corta duración; pero pueden ser conocidos en lugares distintos, 
por las arenas rojas finas en suspensión en el aire atmosférico. 

Neblinas. —Las neblinas en'la costa de Chile son poco comunes; sin 

embargo, se presentan con relativa frecuencia.en los meses de abril y 

noviembre. En inviernó suelen presentarse, también, algunas de bastante 

intensidad, que dificultan Jas recaladas; además, a la salida del 5ol, suele 

cubrirse la costa de una espesa calima, que impide reconocerla a distancia. . 
- Conviene, cuando esto sucede, que los buques que vienen en demanda 

de la costa. se aguanten hasta que desaparezca este inconveniente, que 

puede ser de fatales consecuencias, sobre todo.cuando-no se tiene un punto 
observado; inmediato, O no se toma. la; precaución de hacer uso del -escan- 
dallo., E : > ! 

Corrientes: :—La corriente a'lo largo de la costa' de Chile es la cono- 

cida con el nombre de Huntboldt o Peruviana: Las;aguas del Pacífica,. 

arrastradas por los vientos del oeste, en una zona cuya latitud media es 

50%, se dirigen en una dirección oblicua ult NE. Este poderosó rio trío  
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corre.a lo largo de la costa occidental de la América, desde Chiloé hasta. 
las islas Galápagos, mientras que otro ramo se desprende a la altura del 
golfo de Penas, para dirigirse al sur y rodear el cabo de Hornos. 

La zona norte de esta corriente es la llamada propiamente de Hum- 
holdt, y se extiende a cierta profundidad, 

Esta corriente, que arrastra las aguas frías de las regiones untárticas, 
corre, como se ha dicho, al NE., hasta cerca de la altura de la Mocha, y 

continúa, en seguida, al morte. Esta dirección NE., que trata de acon- 

clar a los buques sobre la costa, deberá tenerse en cuenta cuando se ale- 

jen o acerquen a tierra, pues ella ha causado muchos naufragios. Se puede 
decir que el cambio de dirección de la corriente, del NE. al-N., tiene lugar 

a 150 o 180 millas de la costa. o 

A partir de la isla Mocha, la corriente sigue más o menos la dirección 
de la costa, es decir el N, y NNE., y varía un poco según que los vien" 

* tos vengan. del SW. o del SE. Su diámetro parece ser de 120 millas 
frente a V alparaíso y aumenta poco a poco. Ella es la que arrastra, ayu- 

dada por los vientos, enormes masas de arena que van a depositarse 
«detrás de los puntos salientes al-oeste, en las babías y ensenadas entrantes 
al este, principalmente a lo largo de la costa de Arauco, y.en el puerto de 
San Antonio. * 

La temperatura de las aguas es de 4” en los 47? de latitud y aumenta 

rápidamente a medida que remonta al norte, A la altura de Valparaiso se 
ha obtenido 14% 4; en el paralelo de Coquimbo, 139.9; en el de Cobija, 

179.8; y enel de Arica, 18%]. Estas medias son las observadas por el 

Comandante Du Petit-Thuars, y además ás, se probó que la corriente sigúe 

las variaciones de la superficie. : 

La velocidad de la corriente varía mucho en las costas de Chile; gene- 
ralmente es mayor cerca de tierra que distante de ella, Entre Valparaíso 
y Cobija se lun observado velocidades de 26 millas por singladura, y se - 

puede establecer que la velocidad media es de 15 millas. Según Moraleda, 

citado por Humboldt, el muvimiento en la superficie es muy lento, de 0,3 
a 0.5 millas, pero aumenta con la profundidad. 

Esta corriente tiene, sin embargo, sus detenciones y contra corrien- 

tes. Lartigue, y después Fitz-Roy, han observado en latitudes diversas, 

corrientes al sur, después de haber soplado vientos dél norte, sin que sea 
posible establecer reglas precisas al respecto. Otros marinos no han com- 
probado estas corrientes al sur, o las han experimentado muy débiles. 

Resulta, en todo caso, que las corrientes al sur son raras, las al norte mu- 

cho más frecuentes, y que éstas tiran alternativamente al este y al oeste, 

como igualmente que en vera:o las corrientes del oeste son más frecuen- 
tes ty de más fuerza: ce - A  
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Margzas.—En la costa de Chile, de Chiloé al norte, las mareas alcan- 

zan de 0,15 a 2 metros de amplitud, más o ménos, según las fases de la 

lana. Las del día y de la noche son desiguales, especialmente en verano, 
en que las nocturnas son mayores que las diurnas. 

La onda de marca se propaga de norte a sur, siendo el establecimiento 

vulgar en Árica de 8 h. 50 mi, y en Chiloé, de 12 horas. Estos estableci- 

mientos vulgares necesitan una rectificación, y se mencionan sólo como. 

una demostración de la propagación de la onda de marea. 
Se ha podido establecer, por observaciones llevadas a cabo en Coquim- 

bo, Valparaiso, Corral y Puerto Montt, que la edad de la marea * fluctúa 

entre 20 y 23 horas. o 

Las corrientes de marea, en general, son de poca intensidad; pero en 
los canales son bien sensibles, y su velocidad alcanza, por ejemplo en el 

canal de Chacao, a 9 miilas en las sicigias equinocciales. La amplitud de 
la marea es de consideración en el sur de Chile; alcanza 4 6,18 m. en 
Puerto Montt, y a 12 m. en Punta Delgada del -estrecho de Magallanes, 

lo que. es debido, sin duda, a la situación entre canales -de los lugares 

mencionados y a las conjunciones de las diferentes ondas derivadas, las 
que producen la inflación correspondiente de la protuberancia acuosa. 

VIAJES COSTANEROS.—Para los buques a vapor, la navegación a vapor 

en general, no es de -gran cuidado, tomando las debidas precauciones,' 

tanto en la navegación común como en los casos de malos tiempos, los 

que se anuncian, generalmente por una baja lenta del barómetro, que se 

inicia, eu general, unas 24 horas antes del arribo del meteoro. 
Los viajes de los buques de vela, que son los más difíciles, tienen que 

tener muy en cuenta las condiciones generales de los vientos. 

Jos vientos del sur al norte que pasan porel oeste, y que son los 

más frecuentes, determinan las reglas que presiden a todos los viajes cos- 
taneros. 

Los buques que, después de doblar el Cabo de Hornos, se dirijan a 

Valparaiso o a algún puerto del norte, deberán tomar altura hacia el oeste, 

sin temor de aumentar demasiado su longitud; deben ceñir el viento hasta 

alcanzar por lo menos el meridiano de 80%, y no pasar mucho de 859, 

Cuando los viento="del noroeste saltan al sudoeste; es necesario que pue- 
dan granjear francamente al norte, sin que los estorbe la tierra, Esta tra- 

vesía, en general, es corta, y no es raro hacer el viaje del cabo de Hornos 
a Valparaiso en 8 días. : 

Los vapores que“ hagan los viajes por los canales de la Patagonia, 

tendrán varias rutas, según sea su porte. Los vapores con un desplaza- 
miento hasta de 10.006 toneladas y de doble hélice, podrán efectuar sus 

viajes por la ruta completa de los canales patagónicos, canales de Smyth, 

paso Gray, canales Wide, Concepción, Sarmiento, - Messier, etc. Se deben  
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elegir las jornadas en tal forma que se Megue a tomar el puerto en las 
horas del anochecer, para zarpar al amanecer del día siguiente. 

Para buques de un andar de 15 millas se podrá recomendar el 

“siguiente itinerario: . 

Hay que tener presente que todos los fondeaderos en losscanales, 
aunque tienen la profundidad necesaria para los mayores buques que 

puedan construirse, son, en cambio, de dimensiones reducidas, excepto 

algunos muy contados. Es, pues, preciso elegir cuidadosamente la caya- 

cidad de los diferentes puertos, si se desea pernoctar con la nave, 
Hay que dar a la navegación en los.canales un prudente resguardo, 

tomando en consideración la inclemencia del clima en todo tiempo, pues, 

para capitanes que naveguen Jos canales por primera, vez, habrá siempre 

ciertas dificultades, como la de reconocér los fondeaderos por entre las 
cerrazones que producen, casi de continuo, los malos tiempos caracteris- 
ticos de los canales. : 

En general, para buques de gran tamaño, no puede recomendarse 

la derrota por los canales, debiendo preferirse hacer el viaje desde el 
Estrecho por el Océano, y corriéndose a lo largo de] meridiano de 76?, 

Conviene tener presente las condiciones de viento, y dar ul rumbo 

por seguir un prudente resguardo por la corriente al este, que suele 

alcanzar una intensidad de más de 70 millas en 24 horas, y que ha sido 

la causa de algunos naufragios en la costa oceidentul de la Patagonia 
chilena. 

Cualquier buque que tuviese lamala suerte de naufragar en estos 

parajes, deberá, para salvar a los tripulantes, hacer rumbo al canal más 

próximo, y navegar en demanda del estrecho de Magallanes. Los escasos . 
indios que aun pueblan los canales han dejado de ser el peligro que se . 
suponía, y algunos hablan castellano. : . 

Un caso digno de mención es el de la barca alemana Persímon, que .- 

naufragó a la entrada del canal Fallos. El capitán, convencido de la 
ferocidad de los indios, hizo abandonar el buque por da tripulación, en el- 

bote salvavidas, dirigiéndola a alta mar, y nunca se tuvo noticias de la 

suerte corrida por este bote: 

El capitán, con el primer oficial y otro de la tripulación, se embar- 

caron en el sereni del buque, y, aúnque hicier on un viaje algo largo, 
arribaron sanos y salvos a Panta Arenas. 

Este bote iba constantemente seguido por los indios; sin embargo, 

los europeos, en su trayecto, jamás lo vieron, como pudo comprobarse, 
una vez que uná de las escampavias de la Armada salió en rebusca: del 
resto de la tripilación, en dirección al lugar del naufragio. -. - 

o sr  
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REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA MARÍTIMA. 

J urisdicción. 

Artículo 1, Corresponde a la autoridad marítima la policía del mar 
territorial (esto es, el mar adyacente hasta la, distancia de una legua 

marina, medida desde la línea de más bajamar, en mar territorial y 

de dominio nacional; pero el derecho de policía, para objetos concer- 

nientes a la seguridad del país y a la observancia de las leyes fiscales,. se 
extiende hasta la distancia de cuatro leguas marinas, medidas de la. 

misma manera) de los puertos, bahías, canales, mares interiores y ríos 

navegables, La policía de los muelles y 'embarcaderos también corres- 

-ponde a la autoridad marítima, la cual deberá prestar auxilio. al Res- 

guardo de Aduanas, para la consecución de los fines a que éste sirve, 
siempre que sea requerida por él. 

El resguardo, a su vez, y la policía local podrán ser requeridos 3 por 

Ja autoridad maritima, para auxiliarla en el mantenimiento del orden y 

aprehensión de delincuentes. 

Art. 2.2 Tódo individuo perteneciente a la tripulación de un buque, 
“sea nacional o extranjero, o el que accidentalmente se encuentre a hordo, 

debe comparecer al llamamiento de la autoridad marítima, so pena de 

«diez a cincuenta pesos de multa. — 

Distintivo de las embarcaciones de la autoridad maritima 

y del Resguardo. 

Art. 3.2 Las embarcaciones de las autoridades marítimas usarán, en 
actos del servicio, un gallardetón blanco con órillas rojas, con una letra 

C al centro, del mismo color. Las de los resguardos, un gallardetón 

- semejante; pero de orillas azules y una letra R de este mismo color. 

Lugares en que pueden fondear los buques y condiciones 

a que deben sujetarse. 

Art, 4” Ninguña nave podrá tocar o acercarse a paraje alguno de 

la playa que no sea puerto habilitado para el comercio, a menos que un 
peligro inminente de naufragio o de apresamiento u otra necesidad seme- 

jante, la fuerce a ello. La nave que contravenga a este precepto cacrá en 
“comiso, conforme al artículo 83 de la Ordenanza de Aduanas. 

Art. 5.2 A la llegada de un buque a un puerto, la autoridad marí- 

tima le señalará el fondeadero que debe ocupar. No será lícito cambiar 

de fondeadero sin permiso de la expresada autoridad, a no ser que esto. 

ocurra por fuerza mayor, o que así lo reclame la pronta -seguridad del  
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buque. Entonces, el capitán deberá dar parte, en primera oportunidad, a 
dicho" funcionario. 

Art. 6.2 Después de sclañado su fondeadero, la autoridad marítima 
determinará el número de amarras, su dirección y la cantidad de brazas 
de cadena con que debe fondearse el buque, según la estación del año 
y el conocimiento que dicho funcionario debe tener de los vientos y 

corrientes que prevalezcan en ella. 

Es prohibido a los capitanes tender sus anclas en otra dirección que 
la determinada. 

Art, 7.2 El buque que carezca de dotación suficiente de anclas, 
cadenas o cables, o que las tenga en mal estado, no podrá amarrarse en 
parajes en que por esta causa pueda ocasionar perjuicio a tercero. Si Jo 
hiciese, será intimado a surtirse en el mismo día, de los artículos que le 
falten, y, en caso de no verificarlo, será removido y amarrado a su costa 
en otro paraje que juzgue conveniente la autoridad maritima. 

Art. 8.2 Si sobre el ancla o cadena de un buque debidamente fon- 
deado echase otro su ancla o cadena, el capitán de este último deberá, 
inmediatamente o tan pronto sea avisado de elló por la parte perjudi- 
cada, hacer levar y aclarar dicha ancla o cadena. 

Ningún buque se considerará debidamente fondeado cuando tenga 
más de una vuelta en sus cadenas v'cables, y el que tenga más de dos 
vueltas será anclado nuevamente, a expensas del buque, por la autoridad 
marítima. 

Art. 9. Ningún buque podrá fondearse á menos de cincuenta bra- 
zas distantes de otro, El que estreche esta” distancia, y no la enmiende 
tan Juego como se le exija, estará obligado a pagar los gastos: que haga 

la autoridad marítima para enmendarla. 
Art. 10. En los, puertos en que, por gran concurrencia de naves, 

estrechez de surgidero u otras circunstancias, sea necesario acoderar los 
buques, la autoridad marítima podrá estrechar la distancia de que habla 
él artículo anterior, determinando lo que fuese conveniente, 

Art, 11, Ningún buque podrá hacer movimiento para transladarse 
de un paraje a otro, atracar a mueile ni desatracar de éstos, sin permiso 
de la autoridad marítima. El que sin licencia cambiase de situación, sin 
necesidad absoluta, pagará una multa de veinticineo pesos. 

Art. 12. Todo. buque de vela'o a vapor que se encuentre fondeado 
exhibirá de noche, desde donde sea mejor vista; pero a una altura que 
no sea mayor de seis metros sobre el casco, una luz. blanca visible a la 
distancia de una milla a lo menos, colocada en un farol globular de un 
diámetro no.menor de 20 em. y construído para alumbrar todo el hori- 
zonte de un modo uniforme y no interrampido.  
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Practicaje. 

Art. 13. En los puertos en que el Gobierno haya establecido prác- 

ticos, sólo éstos pueden pilotear, amarrar o desamarrar los buques, con 

tal que sus servicios sean solicitados por los capitanes respectivos. El 

capitán del propio buque podrá hacerlo por sí solo, siendo responsable en 

todo tiempo de las averías que causare. Cualquiera individuo, que no 

sea el capitán de la nave o que no pertenezca al cuerpo de prácticos, que 

ejecute las óperaciones determinadas en el inciso anterior, tendrá que 

pagar una multa de cincuenta pesos, siendo, además, responsable de los 

daños que causare. o 

Carga y descarga. 

Art. 14, Ningún capitán podrá principiar a. descargar o cargar su 

buque sin estar fondeado conforme a lo prevenido en el artículo 6.%, so 

pena de cincuenta pesos de multa y de obligársele a suspender su carga 

o descarga hasta quedar debidamente amarrado. 

Art. 15. Todo buque que atraque a un muelle, para cargar o descar- 

gar; deberá, a la puesta del sol, desatracarse de él « una distancia igual a 

la longitud de su eslora por lo meros, só pena de: veinticinco pesos de 

multa, a menos que los reglamentos del muelle fijen otra distancia. 

Art. 16. Cuando un buque tenga que cargar o descargar una.canti- 

dad considerable de mercaderías, se le asignará un fondeadero tan cer- 

cano al lugar del embarque o desembarque como lo permitan la seguridad 

del buque y demás cireunstancias. . 

Art. 17. Cuando un buque fondeado en un lugar: conveniente para 

cargar o descargar haya concluído su faena, cambiará su fondeadero, en 

el caso de ser necesario y de ordenársele, al lugar que le indique la auto- 

ridad maritimá. 

El que desatienda estas órdenes incurrirá en una multa de veinticinco 

pesos, sin perjuicio de ser, además, temevido a su costa. 

Art. 18. Cargada que sea una nave, será obligación de la tripulación 

permanecer a.bordo día y noche, 

Espias. 

Art. 19. Se prohibe tener espias permanentes amarradas a buques, 

boyas o muelles, siempre que con “ellas se perjudique .el libre tránsito, 

bajo la multa de diez pesos al contrayentor. El que, - pára ejecutar alguna 

operación, necesite tender una o más esplas cuidará ide largarlas inmedia- 

tamente después que la termine.  
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Maniobras con luces. 

Art. 20. Es prohibido a cualquier embarcación hacer, durante “lá 
noche, maniobras de estiba, carga o descarga que requierán Jueces extra- 

ordinarias, sin el conocimiento y licencia, anticipada de la autoridad mari- 
tima, bajo pena de treinta pesos de multa, exceptuándose los casos de 

urgencia repentina o de seguridad de sus amarras, j 

Pertrechos de guerra. 

Art, 21. 'Podo buque mercante que contenga a su bordo pertrechos 
de guerra en cantidad mayor que la indispensable para el servicio de la 

misma nave, no podrá permanecer en los puertos nacionales más que el 
tiempo que le permita la antoridad maritima, la cual pedirá, sin demora, 

las instrucciones del caso al intendente de la provincia respectiva. 

Materias inflamables. 

Art. 22. Todo buque que arribe con pólvora u otras materias infla- 

mables o explosivas dará, al ltegar, aviso de ello a las autoridades mariti- 

mas, y na podrá lticer transbordo ni embarque de dicho artículo sin per- 

miso del citado funcionario, bajo la pena de cincuenta pesos de multa. 

(Decreto supremo 4,565 de octubre 7 de 1888.—El embarque de la 

pólvora y demás artículos explosivos tendrá lugar sólo de 7 A. M. hasta 
las 9 A. M., en los meses de abril a agosto, y de 5 A.M. hasta las 9 A. M., 

en los meses restantes, y podrá efectuarse únicamente por Jos puntos 

denominados Playa Ancha y Caleta Abarca, en el puerto de Valparaíso). 
Art. 23, Todo buque que interne, embarque o transborde pólvora u 

otras substancias inflamables, mantendrá en el tope del trinquete una 
bandera roja, mientras permanezca en el fonddeadero que se le haya desig- 

nado por la autoridad marítima. Asimismo, toda embarcación menor que 
transite con materias inflamables en la balría, deberá llevar la misma ban- 

dera, en un asta de elevación suficiente para que se haga bastante visi- 

ble. Los contraventores incurrirán en la misma, multa que señala el 

artículo anterjor. 

Reparaciones. 

Art. 24, Ninguna embarcación podrá entrar en grandes reparaciones, 
como dar quilla, fuego a sus fondos, ni menos dar humazo, sin licencia 

de la autoridad marítima, y sin las precauciones que ésta diera, bajo la 

pena de cincuenta pesos de multa. 

Art. 25. Se prohibe a todo buque calentar brea, «alquitrán o sebo en 

sus propios fogones, bajo la multa de cincuenta pesos al contraventor.  
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Art. 26. Al buque que necesitara carenarse o hacer alguna otra repa- 

- ración en sus costados o arboladura, se le designará por la autoridad marí- 
tima un lugar aparente para recibir la maestranza y materiales, Si no 

necesitase tunibar sobre chatas o atracar a ellas, deberá estar acoderado. 

Art. 27, Cuando un buque situado en un lugar destinado para dar 

quilla o carenarse haya concluido sus reparaciones, cambiará su fondea- 
dero, si fuere necesario, al lugar que le indique la autoridad marítima, y 

si no lo hiciese incurrirá en una multa de veinticinco pesos, y será remo- 

vido a su costa. 

Comunicación con embarcaciones menores. 

Art: 28. Ninguna embarcación menor podrá abordar buque alguno. 

que entre al puerto, antes que se haya practicado la visita de la capitamia 

y la del resguardo, so pena de veinte a cien pesos de multa. 

En todo caso, se practicará primero la visita de la autoridad marí- 
tima, y, después que ésta haya puesto el buque en libre plática, la del 

resguardo. . o, 

Jól capitán de un buque que se dejare abordar antes de la visita del 

resguardo, y no diese parte inmediatamente a la autoridad marítima, 

diciendo el número y señales de la embarcación o embarcaciones y de 

sus tripulantes; sufrirá la pena de veinte a ciucuenta pesos de multa, 
según la gravedad del caso. 

Entredicho. 

- Art. 29, Toda embarcación que haya de quedar en entredicho, por 
¿£ualquiera causa, mantendrá su bandera en el tope del trinquete, mien- 

tras permanezca en el amarradero general; pero si aquélla fuera por epi- 

demia que la obligue a quedar en cuarentena, izará al mismo tope una ' 

bandera amarilla, y tomará el fondeadero que le designe la autoridad 

marítima. En uno y otro caso, esta señal indicará que nadie debe comu- 

nicarse con ella, so pena de multa de veinte a cien pesos, según los sasos. 

Conducción de enfermos de males epidémicos. 

Art. 30. El capitán quecconduzca a su bordo enfermos de epidemias 

contagiosas, y mó diere parte en el acto de la visita a la autoridad inarí- 
tima, o procurare ocultarlos para que se le ponga eu librer comunicación, 
incurrirá en la pena prescrita en-el artículo-318 del Código Penal. (Reclu- 

sión menor en su grado minimo á medio, o multa de cien a mil pesos).  
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Disparo y lanzamiento de materias explosivas. 

-Árt, 31, Se probibe que de los buques, tanto de guerra como mer- 
cantes, surtos en el puerto, se hagan disparos con proyectiles, de cual- 
quiera clase que sean, y también que se arrojen al mar materias explo 
sivas. 

Las naves mercantes no podrán disparar armas de fuego de ninguna. 
especie, ni aún sin proyectiles. ! 

Si el buque fuera de guerra, se dará cuenta del suceso a la Comandan- 
cia General de Marina (Dirección General de la Armada), en el departamento, 
y a la-autoridad administrativa, si el buque fuese extranjero, en los demás 
puertos. En los otros casos será responsable del suceso, ante la autoridad 
marítima, el capitán o la persona que haga sus veces al tiempo del hecho, 
si no pudiese averiguar quién es el antor. 

Señiales del Código Internacional, 

Art. 32. Todo buque nacional que, al entrar en puerto, no traiga 
¡zada las señales del número que le corresponde en el Código de Señales 
en la marina mercante, o que mostrase número distinto del que le está 
asignado, incurrirá en una multa de diez pesos. 

Mal tiempo. 

Art. 33. Siempre que haga mal tiempo, las naves surtas en el puerto 
deberán fondear su segunda ancla, izar sus hotes, meter sus botalones 
rastreros al costado, calar sus masteleros de juanete y sobre y botalón de 
petifoque, y bracear sus bergas al filo. 

Art. 34. Cuando haya amenaza de temporal los capitanes y demás 
individuos de los buques deben permanecer a sus bordos, constituyéndose 
responsables los capitanes por las averías que causaren en caso de omi-- 
sión. 

La autoridad marítima izará una señal en el asta respectiva, siempre 
que el barómetro anuncie mal tiempo. 

ro 

Naufragio, varamiento y auxilio. 

Art. 35. Las autoridades marítimas son las llamadas pr eferentemente 
a prestar los auxilios. necesarios, én caso de naufragio y varamiento, y 
serán responsables de cualquier descuido o negligencia. 

- A falta del capitán, de los agentes de seguros o del sobrecargo, 
incúmbe a la autoridad marítima dirigir las operaciones de salvamento, y 

en todo caso dictar las medidas necesarias para la seguridad de las perso- 
nas y objetos salvados.  
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En estas funciones, las autoridades marítimas procederán con arre- 

glo a lo prescrito en los artículos 130 y siguientes de la Ley de Navegación. 

Art. 36, En caso de temporal, pérdida, varada, incendio u: otro 

cualquier peligro, es deber de todas las naves surtas en el puerto, así 

como de los vapores remolcadores-y embarcaciones fleteras, prestar al que 

lo necesite todos los auxilios posibles de remolque, cadenas, espiás, anclas, 

gente de que puedan disponer a requisición de la autor idad marítima, so 

pena de veiíte a cien pozos de multa, que se impondrá al que no lo haga 

o dosobedeciere, 

La autoridad marítima determinará las: indemnizaciones que los 

socorridos deben abonar por los servicios "prestados, y por el deterioro o. 

pérdida de los artículos que se hubiesen facilitado, 

Art. 37. Toda embarcación surta en el puerto, que necesile auxilio 

por encontrarse en peligro inminente, empleará lás señales de auxilio que 

indica el reglumento para evitar choques y abor dajes, o tocará repetidos 

golpes de campana, tanto de día como de noche, izando, al mismo tiempo, 

de día la bandera de su nación, y de noche, dos o más faroles en los Juga- 

res más visibles de su cásco O aparejo. 

 Lastre. Piedras, etc. 

Art. 42, No será lícito a embarcación alguna lastrar ni deslastrar, 

sin permiso previo de la autoridad marítima y en el sitio que se le seña- 

lare. Las faenas de lastrar y deslastrar se harán con las precauciones 
marineras de encerados o velas, desde la borda del buque liasta el fondo 

. de la lancha, para impedir la caída de piedras o arenas'al nar. 

os infractores a este artículo incúrrirán en las penas siguientes: 

1.2 Por cualquier cantidad de lastre sin licencia, diez pesos. 

2.0 Por tomarlo o descargarlo fuera del paraje señalado, quince pesos. 

3.2 Por defectos de precaución prevenidos per la ordenanza al recibo 

o descarga de lastre, veinte pesos. 
4.2 Por cada tonelada de lastre que se lance al agua.en el fondea- 

dero, veinticinco pesos. 

- 5.2 Por cada vez que se arrojen 1 escombro os.o basuras desde la embar- 

cación, diez pesos, : 
6.2 Por depositar los escombros fuera del paraje señalado, cien pesos. 

Si un misino neto compr ende la infracción de dos o más de los puntos 

que indica! la prese: ¡te , tarifa, le corresponderá támbién la multa aplicada 

a cada uno de ellos. : 
UN Are. 43. En iguales Pónas incuitirán las lanchas del tránsito" que 

conduzcan piedras, ladrillos u otras especies sueltas sunitergibles que pue: 
dan perjudicar la profundidad, sino usan pára sú carga, transpórte o  
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descarga, de las precauciones que ordene la autoridad marítima, senie- 

jantes « las expresadas de lastre y de deslastre, Jin los casos extraordina- 

rios de alijo violento en el agua, por golpe de viento u otro fracaso, debe- 

rán justificar la urgente necesidad de haberlo hecho así para 10 perecer. 

Art. 44. Ningún buque nacional podrá salir del puerto sin que su 

capitán o «gente haya presentado a la autoridad marítima: 

1.2 La licencia de salida firmada por la autoridad local, en que se 

exprese la cluse, nacionalidad, nombre, destino, cargamento y el «sin cargo» 

de la aduana. ] l o 

2.2 Dos roles firmados por él, en enyo encabezamiento se exprese la 

clase, nacionalidad, nombre, toneladas y destino de la nave, y a continua- 

ción los nombres, nacionalidad de sus tripulantes, edad, estado, domici- 

lo, empleo a bordo, sueldo “y socorro recibido, como también Jos nombres, 

nacionalidad y lugar a que se-difigen los pasajeros, silos hubiere. 

3.2 La contrata celebrada ante quien corresponda con su tripulación, 

para el viaje que está haciendo o va a emprender, en que deberán estar 

-especificados con toda claridad y sin dejar tugara dudas, el socorro recibido 

o el sueldo que gana y la ración diaria a que tendrá derecho cada tripu- 

lante. Uno de los roles quedará archivado en la oficina, y el otro, junta- 

mente con la licencia y la contrata, le será devuelto al capitán con el visto 

bueno de la autoridad maritima. o 

Si la nave fuera extranjera, el capitán presentara, además de la licen- 

cia de estilo, uu rol que ha de quedar archivado, firmado porel agente 

consular de su nación, o en su defecto por la autoridad marítima. 

Apertura y clausura de los puertos. 

Art. 45. Los puertos de la República se abrirán a las 5 a. m. desde 

el 15 de abril hasta el 14 de octubre, y a las 4'a. m. desde el 15 de octu- 

-bre hasta el 14 de abril inclusive, y se cerrarán en todo tiempo a las 

9 p. m., a menos «qúe ocurra el: caso de urgencia repentina o SOCOrTO, O 

que preceda, la correspondiente, licencia de la autoridad. “En el territorio 

de Mugallanes, durante los meses de noviembre, diciembre y enero, cerra- 

rán a las 19 p. m. > : 

Apostadero de embarcaciones menores. 

Art. 46. Tanto de día como de noche, ninguna de lás embarcaciones 

menores pertenecientes a los buques, sean de guerra o mercantes, ni tam- 

poco fleteras, deberán permanecer amarradas ni atracadas a los muelles, 

y todas las que se dirijan a ellos deberán estar atracadas. sólo el tiempo 

preciso. para embargar o desembarcar los individuos o efectos que conduz- 

can; las que tengan-que esperar lo harán a distancia conveniente, a fin 
ceras 

i  
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de no estorbar el libre tránsito. Los contraventores a este artículo paga- 

rán dos pesos por cada vez, siempre que ellos,no sean de guerra, pues en 

este caso la autoridad marítima procederá según convenga. 
Á los muelles de pasajeros no podrá atracar ninguna embarcación, 

sea a vapor o remo, que mida más de 11 metros de eslora, bajo multa de 

diez pesos. 

Art. 47, Después de puesto el sol, todas las embarcaciones del trán- 
sito deberán tomar el fondeadero que de antemano les haya: sido desig- 

nado por la autoridad maritima. : 
Art. 49. Ninguna de las embarcaciones menores del tránsito ni de 

«buques mercantes podrán salir de los límites de la bahía, sin un permiso 

escrito de la autoridad maritima y del jefe del Resguardo. 

Los infractores incurrirán en una multa de-veinte a cien pesos. 

Art. 51. Las embarcaciones inenores no podrán pescar entre los 

“buques surtos en la bahía, ni menos comerciar con ellos, sin permiso 

eserito de la autoridad marítima y del jefe del Resguardo. 

Art, 92. La pesca ron dinamita u otras substancias explosivas es 

estrictamente prohibida, tanto en los puertos como en las costas de la 
República. 

Art. 53. En el mar territorial sólo podrán pescar los chilenos y-los 
extranjeros domiciliados. Pero en los mares y en, lis tíos de uso público 

se polrá pescar libremente. ] - 

Las autoridades marítimas velarán por el - «cumplimiento de los regla- 

mentos sobre pesca que dicte el Departamento de Obras Públicas. —: 

Boyas y muertós. 

Art. 54. Nose fondearán muertos ni se establecerán hoyas en la 

babía sin el permiso de la Dirección de la Armada, previo informe de la 
autoridad marítima. En tal caso se hará el trabajo bajo la vigilancia de 

de ésta, a fin de que se cumplan las disposiciones que se dictaren sobre la 

materia, 

Anclas, cadenas o especies abandonadas: *- 

Art 357. Cuando por precipitación : en la salida, o por cualquiera otra 

" causa, un buque dejare en el fondeadero alggna de sus anclas o cadenas, 
su dueño o consignatario tendrá que hacerla Tv antar antes de las veinti- 

cuatro horas subsiguientes, so pena de pagar urmisamalta:de veinticinco 
pesos y a más los gastos que se hicieten para verificarlo. 

Art, 58.-Si en el casu del artículo precedente la «autoridad maritima 
tuviere que hacer. levantas Jas anclas o cadenas, 'dará cuenta a la autori- 

'  
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dad administrativa para quese proceda como está mandado en los artículos 
629 y siguientes del Código Civil. 

Si aparece el dueño antes de subastarse la especie, le será restituída Lo 
pagando las expensas, la multa y la prima de aviso que haya fijado la 
autoridad marítima, o en caso de contestación, el Juzgado de Comercio. 

Art. 59. Toda «uncla, cadena, embarcación o cualquier objeto que se 
hallase en el fondo o flotando sóbre las aguas del puerto o del litoral, debe 
ser puesto inmediatamente a disposición de la autoridad marítima, la que 
comunicará el hecho a la autoridad administrativa para los efectos del 
artículo anterior. El infractor de este artículo quedará sometido a las 
penas que establece el artículo 631 del Código Penal. 

Armas prohibidas pára el desembarco. 

Art. 60. Se'prohibe:a los tripulantes de los buques, tanto nacionales 
como extranjeros, bajar a tierra con cuchillo de punta, daga, estoque 0 
armas de fuego. Los infractores incurritán en la: pena que establece el 
artículo 494 del Código Penal, 

Marineros desertores, 

Art. 61. El capitán de un buque, sea naéional o extranjero, o el 
patrón de una embarcación menor, que.admita a su bordo a algún mari. 
nero desertor, sufrirá la pena de veinticinco a cien pesos de nulta. 

Faltas sin penas expresas... 

Art. 62, Toda infracción a los artículos de este reglamento en que 
no se especifique pena, y toda desobediencia a la autoridad marítima en 
el desempeño de sus funciones, sujetarán al contraventor.a una multa 
discrecional que le aplicará el expresado funcionario, la cual no podrá 
exceder de cien pesos, 

"Multas. 

Art. 63.. La tercera parte de.las multas que se obtengan .por intrae- - 
ción del presente reglamento, será pára el denunciante, debiendo hacerse 
la denuncia a la autoridad - civil y a la autoridad marítima. Nó obstante, 
las multas pueden conmutarse en prisión, a fazón de un día por cada un 
peso y cincuentí centavos, - ? 

Art 64. Los consignatarios serán responsables del pago ininediaio : 
de las multas en que, por infracciones de esté reglamento, iicurran las 
navés a su salida de los ptertos. |  
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Art. 65. A.excepción de las multas señaladas en los artículos 41, 42 

y 62, que ingresarán a arcas nacionales, todas las demás que se cobren 

“por infracción del presente reglamento sérán dedicadas, por la autoridad 

local, a beneficio del Hospital de Marina, y a falta de éste se aplicarán al 

de Caridad. 

VAPORES QUE ARRIBAN A LOS PUERTOS DURANTE LAS 

EORBAS DE CLAUSURA 

1.2 Las autoridades marítimas de la República procederán a recibir 

a todo vapor que arribe a los puertos durante las horas de clausura desig- 

nadas en el artículo 45 del Reglamento general de policía marítima, única-" 

mente cuando así lo dispusiere la autoridad local, 

2.2 Cuando ocurriere el caso de que el resguardo, en contravención a 

los reglamentos vigentes, abordare.una nave antes que la autoridad marí- 

tima, el capitán del puerto pondrá el hecho en conocimiento de la autori- 

- dad civil correspondiente, dando al mismo tiempo cuenta a la Dirección 

General, 

REGLAMENTO GENERAL DE PRÁCTICOS 

Artículo 1.+ En cada uno de los puertos capitales de gobernaciones 

y subdelegaciones marítimas, en que a juicio del Director General de la 

Armada lo demanden las necesidades del servicio, habrá uno o más pilo- 

tos prácticos, elegidos entre los buenos hombres de mar que hayan nave- 

gadó como capitanes o pilotos, por lo menos cinco años, y que posean, 

además del castellano, otro idioma vivo. 

Art, 2.2 Todo marino que pretenda ejercerel destino de práctico de 

un puerto presentará a la autoridad marítima la patente o despacho, si lo 

tuviere, y en su defecto, una declaración escrita de personas autorizadas, 

sobre sus aptitudes marinas, y un informe de su buena conducta y cono- 

cimiento del querto, i 

Art. 3.2 Para proveer las plazas de prácticos, formará el capitán del 

puerto propuesta de tres sujetos, las que, «con un informe particular en 

que se expresen las condiciones y demás circunstancias que hagan acree- 

dores a los propuestos para obtener el destino de práctico, someterá al 

Director General de la Armada, 'quien expedirá el nombramiento a favor 

del que considere más apto, en bien del servicio público. : 

Art. 4. Todo práctico, al tomar posesión de su empleo, rendirá una 

fianza de quinientos pesos, para. responder" por las averías que en el 

ejercicio de sus funciones causare por su. culpa. 
Art. 5.2 Una vez que el práctico haya. obtenido su a hombramiento y 

rendido la fanza de que habla el artículo anterior, será dado a reconocer,  
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por el capitán del puerto, ante los celadores de bahía y demás gente mar, 
pues sin este indispensable requisito no podrá ejercer las funciones de su 

cargo, so pena de una multa de cincuenta pesos a favor del hospital, o una 

prisión de veinticinco días, siendo, además, condenado en los daños que 

causare pór su impericia. * * 

Art. 6.2 Los prácticos estarán subordinados al capitán del puerto, sin 

dependencia de otra jurisdicción; en lo relativo a su cargo. En consecuen- 
cia, el expresado funcionario tendrá facultad de corregirlos en sus faltas, 

y aún de suspenderlos del ejercicio de sus funciones, dando cuenta al. 

Director General de la Armada. 
Art, 7.2 El capitán del puerto, en el acto de dar a reconocer al nuevo 

práctico, ha de prevenirle que, en las averias o descalabros que causere 

por su culpa, será castigado conforme a la ley, sin perjuicio de las indem- 
nizaciones correspondientes, y en las originadas por jgnorancia, descuido 

o temeridad, será responsable en la forma quese indicará. 

Art. 82 Cuando hubiere más de un práctico en un puerto, ni de 

noche ni de día, podrá faltar uno de ellos de guardia, 'en la oficina del - 

capitán del puerto, a fin de acompañar a éste u al ayudante en las visitas 

que se practiqueñ a los buques mercantes, como asimismo para desempe- 
ñar todas las comisiones ordinarias de mar que tenga a bien ordenarle 

dicho jefe. 
Art, 9.2 El práctico que faltare a su guardia sufrirá un arresto que 

no exceda de 8 días; pero si reincidiese podrá extenderse este arresto hasta 

un mes, exceptuándose los casos de enfermedad lepgitinmamente compro- 

bada. 

Art. 10, En días de temporal serán obligados todos los prácticos, 
durante el día, a dar sus vueltas por el muelle y oficina del capitán del 

puerto, para acudir con prontitud donde fueren necesarios sus servicios, 

y en la noche quedará sólo el de guardia, sin que pueda, por ningún pre- 
texto, separarse de su puesto. 

Art. 11. Los prácticos se presentarán diariamente al capitán del 
puerto, con el objeto de que éste les indique las faenas que han de ejecu- 

tar, según requerimiento escrito de quienes voluntariamente soliciten sus 

servicios, concluídos los cuales lo pondrán en conocimiento del expresado 

funcionario. - 
Art 12, El capitán del puerto formará una escala de alternativas 

para las funciones ordinarias de los prácticos, en orden de amarrar y desa- 
marrar los buques en el fondeadero, y de sus observaciones se hará masa 

común, sentándolas, partida por partida, con expresión del motivo, según 
se fuere causando, en el libro que han de tener a este fin, y en el que han 
de firmar su cobrowada mes, por iguales partes. , i 

2  
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Art 13, La administración ds esti masa común, con arreglo a lo pres- 

erito en este reglamento, corresponderá 4 una comisión compuesta del 

capitan del puerto y un práctico, .que-será elegido a. votación, siempre que 

su número pasare de dos individuos. 

Art. 14, Por amarrar o desamarrar un + buque, en cualquiera parte 

del fondeadero, se sujetarán los prácticos al siguiente arancel: 

Por un buque de 100 toneladas o menos... $ 7.00 

» 101 a 200 toneladas.. : » 9.00 

» 201 a 300 » eo...» 11,00 
> 301 a 400 » * >.13.00 

» 401 a 500 » cmo 2 15,00 

Y por un buque de más de 500 toneladas s se cobrarán tres centavos 

por cada una de ellas. 

La anterior tarifa rige también para las naves que reciben dicho ser- 

vicio, ul atravesar las barras de los rios Imperial y rív Bueno (decreto 

supremo de 28 de marzo de 1898). 
Art. 15. Serán obligados los prácticos a dejar un cinco por ciento 

mensual de sus emolumentos, hasta formar una cantidad iguaka ta que 
representa.el total de la fianza de que habla el articulo 4.2. 

Art. 16. El fondo formado de la manera que se indica en el articulo 

anterior será destinado al pago de las averías causadas por cualquiera de 

los prácticos, 
Art. 17. El descuento ordenado en el ar wtículo 15 se depositará, 

mensualmente, en un banco, y, 1 fulta le éste, en la tesorería del depar- 

tamento o tenencia de ministros que corresponda; y los intereses que 

produzca en el primer caso acrecerán el capital, sin que, por ningún pre- 

lexto, se haga de él otro uso que el determinado en el artículo anterior; 

Art. 18, Cuando, por cualquiera circunstancia, deje un práctico el 

servicio se le abonará la parte que le corresponda de los fondos de reserva 
que existan al tiempo de la separación. 

* Art. 19, En caso de «verías causadas por los prácticos se nombrará 

inmediatamente, por el capitán del puerto, una comisión compuesta por 
cuatro capitanes mercantes, bajo su presidencia, la que, oyendo el testi- 

monio de los buques más cercanos al lugar del accidente, decidirá de la 

culpabilidad o inculpabilidad del práctico, En el primer caso se proce- 

derá <a valorar los daños causados a la nave, cubriéndose su importe 

con el fondo de reserva y. en la forma prevenida en los artículos anterio- 
res, én.el segundo, se-extenderá al práctico el juicio de absolución de lá 

comisión, para que le sirva de resguardo, si fuere demandado. 

Art. 20. Siempre que un eapitán necesitare o pidiere los servicios 
de un práctico, los solicitará del capitán del puerto; bien entendido, y  
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bajo severas penas, que no podrán imponerse los servicios de práctico 
a quien voluntariamente no los pida. 

Art. 21. El capitán del puerto señalará el sitio y prescribirá el modo 
y la forma en que los prácticos hayan de amarrar los buques en el fon- 
deadero, según las órdenes dictadas y que se dicten por autoridad com- 
petente, ya sea respecto a desembarazo de sitios, a situación de amarra- 

dero, ya al debido cumplimiento de disposiciones de aduanas resguardo- 
o sanidad. o 

Art. 22. Para entrar un práctico a un buque que arribe a un puerto 

se informará del capitán si hay motivo de entredicho o cuarentena, y 

habiéndolo, piloteará al buque desde su embarcación, si fuese posible, 
y lo dirigirá al sitio correspondiente, donde le dejará fondeado, dando 
cuenta inmediatamente al capitán del puerto. 

Art. 23, Alllegar un práctico a bordo de un buque que entra al 
puerto, preguutará al capitán si necesita sus servicios, caso en el cual los 

prestará, procediendo desde luego a tomar la dirección del buque, hasta. 

delarlo amarrado en el sitio conveniente. 

Art. 24. El capitán cuyo buque haya sido amarrado por un práctico” 
queda, de hecho, irresponsable de las averías que causare la nave, mien- 
tras permanezca en el mismo fondeadero, pues en este caso debe proce- 
derse en la misma forma prescrita en el artículo 19. 

Art. 25. Fondeado un buque, ningún práctico podrá amarrarlo o 
desamarrarlo, sin haber sido nombrado previamente por el capitán del 

puerto; el que lo hiciere faltando a lo prevenido en este artículo, pagará 
una multa de veinte pesos a favor del hospital. , 

Art. 26. El práctico, antes de mover el bugue y llevarlo al fondea- 

dero general, examinará por sí mismo el estado de las amarras con que 

cuente, y sl hallase que no corresponden al porte del buque, por su poco 
peso o mal estado, no hará movimiento alguno; procediendo, sin dilación, 

a dar parte al capitán del puerto, quien dictará las medidas que juzgue 

oportunas en este caso, 

Art. 27. El práctico que no amarre un buque confor mea lo preve- 

nido en este reglamento será obligado a amarrarlo nuevamente, a su 

costa, y si reineidiese pagará veinte pesos de multa, a Javor del: hospital, 

sin perjuicio de amarrarlo porsu cuenta, o 

Art. 28. Si, al levantar las anclas de un buque, salieran enredadas 

en ellas anclas o cadenas perdidas en el fondeadero, el práctico que se 
hallare a bordo: dará parte “al «capitán del puerto! inmedistamente que 
baje a tierra; el contraventor ¡mgará una multa de veinticinco “pesos, 

destinados al mismo establecimiento de que seta hecho mención en los 

artículos anterlores. ! pro toos o : 
al  
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Art 29. Por cualquiera faena extraordinaria que se ejecute por los 

prácticos, se hará previamente un convenio entre ellos y los interesados, 

ante el capitán del puerto. En caso contrario, las partes se someterán a 

las decisiones del mencionado jefe. 
Art. 30 Todo buque que necesite práctico ixará, en el tope del trin- 

quete, un gallardetón azul, y en las embarcaciones menores en que se 

“embarquen los prácticos, para ejercer sus funciones, llevarán en el usta 

de popa una bandera del mismo color, con un metro de vuelo por sesenta 

centímetros de ancho. : 

Art. 31. Los prácticos usarán el botón de ancla, y por todo distin- 

tivo llevarán en la parte superior de la gorra el esendo que usa el cuerpo 

general de ha Armada. , 
Art. 32. En la oficina de la capitanía del puerto se fijará, en su res- 

pectiva tablilla, um copia del presente reglamento, y, una vez a la 

semana, el capitán de puerto dispondrá que se saque a la parte exterior; 

a un lugar visible, para que pueda leerlo el público. 

Art. 33. Se deroga el rerlamento dictado con fecha 11 de agosto de 

1858, para los prácticos del puerio de Valparaiso, debiendo el presente 

regir tanto en éste como en todos aquellos puertos donde no existen 

reglamentos especiales. 

Tómese razón, comunfguese y publíquese. 

(Fdo).—Pársz. 
(Fdo).—Feo. Echánrren. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
AL REGLAMENTO GENERAL DE PRÁCTICOS. 

Santiago, 18 de agosto de 1899. 

Artículo 1. El servicio de comunicaciones por señales a las naves 
mercantes deberá solicitarse, ¡por escrito, por los interesados, expresando 

el nombre del buque, fecha probable de la llegada. cerca del faro en el 
cual deban practicarse las señales, .nacionalidad, tonelaje de “registro, 

aparejo, calidad de la nave, si es a vapor o a vela, y de cuántos caballos 
en el primer caso. : : 

Art. 2.5 En la petición para hacer las comunicaciones deben expre- 
sarse una 0 las dos elrcunstancias siguientes: ' 

1.2 Si sólo.se hace la señal. 

2.2 Si además se manda la carta ordey para entregar al capitán.  
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Art. 3.2 La petición se“hará en los formularios impresos, que se 

entregarán por la autoridad marítima a quien deba hacerse la petición 

la que hará anotar en el registro de entrada. expresándose la hora del recibo. 

de dicha orden, y la pasará consu sello al práctico, para que la haga 

- ejecutar. - 
árt, 4.2 La autoridad marítima no aceptará responsabilidad oficial 

en ningún caso, por órdenes que se soliciten por el comercio, sobre comu- 
nicaciones por señales o en otra forma, con aparatos -o con personal 

dependiente de la oficina. y de esto quedará constancia en los formularios. 

- Art. 5, Los empleados del semáforo están obligados a contestar las 

señales, previa comunicación telefónica con la oficina del capitán del 
puerto, debiendo los prácticos y los ayudantes, o el mismo capitán del 

puerto, ordenar la conibinación de señales que debe hacerse por semáforo, 

en contestación a la que- hiciese el buque. 
Art. 6.7 Los prácticos están obligados a salir a la mar, para la entrega 

de la carta orden y otras comunicaciones, cunndo, por circunstancias aje- 
nas del servicio del semáforo, la señal no haya sido vista o comprendida 
por el buque, y éste entrare al puerto a pedir órdenes, 

Art. 7.2 A los buques qúe deben entregarse las órdenes se les dele 

evitar que fondeen en el puerto, procediendo el práctico a constituirse a 

bordo con la mayor diligencia que pueda dbtener de los elementos dispo- 

nibles, 
Art. 8.2 Para las comunicaciones con tierra se hará al buque la señal 

especial «acercarse para recibir órdenes (corservarse a ) millas del 

semáforo». 
Esta distancia será señalada por la autoridad marítima, quien estará 

obligada a comunicarla por escrito al práctico, en el libro general de órde- 

nes, y su fijación dependerá de la hidrografía y cireunstancias de vientos 

y corrientes reinantes y de lag que se refieren a las variantes de cada 

estación. : 

Art. 9.2 Una copia de estas órdenes se remitirá al Director del Terri- 

torio Marítimo, y se llevará una carta hidrográfica del servicio de comu- 

nicaciones, en la que se marcarán los radios. De todas estas circunstan- 

cias se- darán noticias al comercio universal, por medio de la oficina de * 

Hidrografía y Navegación. 

Art: 10, Anualmente se hará mención especial, por cada capitanla, 

e los pormenores del servicio semafórico, y se formarán, por la Dirección 

del Territorio Marítimo, los correspondientes cuadros generales estudisti- 

cos que se refieran a este ramo. r 

Art. 11. Los servicios que se org ranizan en conformidad a estas dis- 

posiciones no serán obligatorios para el comercio y consignatarios, y se 

prestarán únicamente cuando ellos lo soliciten, y, en tal caso, mediante la  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

remuneración que se estipule entre el consignalario'o comerciante que lo 
pide y el práctico. 

De ese convenio se dejará constancia escrita y fir mada en el libro de 
órdenes del ser vicio, con expresión de la remuneración convenida. 

Art, 12. La decisión del capitán del puerto a que se refiere el artículo * 
29 del reglamento de 4 de julio de 1870, en los casos de entregarse carlas 
órdenes por los prácticos fuera del puerto, será fijada con anterioridad en 
una tablilla, a tanto por milla recorrida, las enales cifras serán autorizadas 
por el Director General de la Armada para cada puerto de la República, 
y en concepto a las cireunstancias propias de cada región o estación. 

Art. 13, El producto de este servicio será depositado en la caja de 
prácticos, al tiempo de darse la orden en el libro respectivo. 

Árt, 14. Corresponderá la mitad de este valor a los empleados en el 
semáforo, distribuyéndose en proporción al sueldo de que disfrutan. 

Art. 15. La otra mitad restante en la caja de prácticos se dividirá 
en tres partes: 

La primera parte quedará en la caja, como fondo de reserva para 
renovar el material de banderas y de drizas, cuando se inutilicen en el 
servicio, y será administrada por el capitán del puerto, quien será respon- 
sable de que el material del semáforo esté siempre en buen servicio, 
dejándose constancia, en el libro o. caja de los prácticos, de los pagos 
efectuados por reparaciones o confecciones del material. 

Las otras dos partes serán distribuidas en la forma ordinaria, como 
emolumentos correspondientes a la caja de prácticos. 

Tómese razón, comuniquése F publíquese. 

(Fdo.).—Errázurrz. 

(Fdo.).—J. 4. Figueroa. 

MUELLE FISCAL DE VALPARAISO 

Santiago, 17 de enero de 1884 

Artículo 1.0 La descarga y reembarque de mercaderías extrenjeras 
en el puerto de V alparaiso se hará por. el muelle de la Aduana. 

Se exceptúan las materias ex plosivas y las mercaderías que designe 
el Presidente de la República. 

En casos especiales, podrá autorizarse la descarga por otros puntos, 
pagúndose el derecho de muelle.  



berRotERO DE Li cosiA  - 33 

  

Podrán, también, desembarcarse por -el mnelle los artículos excep- 
tuados, no siendo materias explosi y as, siempre que los elementos de 
explotación lo permitan. 

+. Art 2.1 El consignatario de todo buque que atraque al muelle pagar á, 

por la descarga o reembarque, una cuota de sesenta pesos por cada día 

“que permanezca atracado, entendiéndose por día completo el día princi- 
piado. 

Este derecho se pagará duplicado después del cuarto día, para los 

vapores, y del sexto, para los buques de vela, extendiéndose este plazo a 

ocho días para los buques de vela que midan más de 1,000 toneladas de 

registro. No se computarán los días de fiesta ni de feriado wo habilitados, 

ni aquellos en que el estado de la mar o lluvia impidan descargar. ' 

Si, por causa de los medios de movilización del muelle, no se hubie- 

ran podido recibir ciento treinta toneladas de carga por día, se hará por 

el jefe del departamento Ja deducción de tiempo que corresponda. 

Art, 5.4 El embarque de las mercaderías nacionales y nacionalizadas 

se permitirá por el muelle, siempre que dé.Jogar el movimiento de mer- 

caderías extranjeras, pagando los mismos derechos que las descareas 
o reembarques. 

Art. 7% Los derechos de muelle serán pagados conforme a las pres- 

cripciones de los artículos 35 y 38 de la Ordenanza de Aduanas. 
Art. 8. Los buques que soliciten atracar al muelle lo harán por. 

orden de turno, dándose preferencia a los vapores de carrera establecida, 
con itinerario fijo. 

Las naves'del listado y las fletádas por él tendrán preferencia sobre 

todas las demás; no pagarán derecho de muelle. 

Art. 9* La administración «del muelle correrá a cargo del departa- 
. mento de la Alcaidía de la Ad uana de Y alparaíso, la que tendrá el personal 
que requiera. 

Art. 11. El derecho de almacenaje establecido en nel artículo 47 de 
la Ordenanza de Aduanas se pagará a razón de uno por ciento sobre el 

avalúo de las mercaderías, cualquiera que sea el tiempo del depósito com- 

comprendido dentro de un año determinado en el artículo 35 de la Orde- 
Nanza. 

Son libres de este derecho los reembarques para. ol extranjero, por 
los tres primeros años de depósito que determina la Ordenanza. 

Art. 13. No se adeuda almacenaje por menos de 30 días.. 

Art. 14. Desde la vigencia de esta ley, -queda derogada 'en todas sus 

partes la de 20 de enero de 1883, sobre el servicio de.muelles de Valpa- - 
raso.  
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DESILASTRE DE-BUQUES. 

(Detreto Supremo de 10 de abril de 1886.) | 

dol deslastre de los buques en los div ersos puertos de la República, 

se hará en los sitios y en la forma que a continuación se expresa: 

Arica.—lón' 45 metros de agua, al W: del fondeadero, 

Pisagua. —En 70 metros de agua, al W. del fondeadero, o en el mismo 

Tondeadero, si el lastre es de arena o piedra menuda. 

Junín.—En 55 metros de: agua, al NW. del muelle, o en n el mismo 
fondeadero, si el lastre es de avena o piedra menuda. 

Caleta Buena.—En 55 metros de agua, frente a la punta norte del 
Rabo de Ballena, o en el fondeadero, si el: lastre es de arena o piedra : 
menuda. 

Iquique.—3Se deslastrará por medio delanchas, sobre Playa Colorada; 
o al SW. de-Punta Piedras, sobre 40 metros de agua. 

Pabellón de-Pica.—En 60 nietros - de agua, al W. del fondeadero; 
pero: si el lastre es de arena o piedra menuda puede hacerse sóbre el 
mismo fondeadero, , 

Guanillos.—En 70 metros de agua, al W. del fondeadero, o en este 
. mismo, si el lastrefuera de arena o piedra menuda. 

Tocopilla.—En 53 metros de Agua, al W. del fondeadero o-en el: 
mismo fondeadero. 

- Cobija. —En 60 metros de agua, frente al fondeadero o en el mismo 
fondeadero. 

-Antofagasta.—-Debe deslastrarse por medio de lanchas, al N. de las 
rocas de la Poza.- 

Paposo.—Debe arrojarse el lastre al W. del surgidero y en no menos 
de 60 metros de profundidad, 

Esmeralda.-—Al W. "de la isla y en 70 metros de profundidad. 
Oliva; =A1 W. del surgidero y en 40 o 50' metros de profundidad. 
Taltal. —En 60 nietros de agua, al N. de la punta sur de Hueso. 

Parado. 
-—— ParydéAzúcar.—Al N, del fondeadero' y sobre una punta de rocas 
que termina el puerto por ese lado. 

Chañaral de las Ánimas.—Vebeé hacerse por medio de lanchas, al 
$. de Peña Blanca, lo más a la ensenada posible. 

Caldera.—Al S. de punta Chango. 
Carrizal-Bajo.—Debe hacerse por medió de lanchas, al N. del fon- 

deaderó y lo más próximo posible de tierra; 
Huasco.—Por medio de lanchas, inmediato a la ista «El Artilleros. 
Pefia Blanca.—Pór medio de lanchas, en la punta sur de la caleta 

«La. Peñitas.  
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«FotoraliMo. —Al NW. de la. caleta «Tembtador». : 

Coquimbo.—Por medio de. lanchas, al sur del establecimiento de 

- Edwards, 
Guayacán. —En el punto en que se arrojan las escorias. de la furndi- 

ción: de Guayatán. 
Tongoy.—AÁ una y media milla al W. del fondeadero. 

Los Vilos.—Por medio de lanchas, en la punta del Toro, , 
Pichidangui.—Por medio de lanchas, «al N. Je la .desembocadura del 

río Quilimarí. 

- Papudo.-—Por medio de lanchas, entre Panta Pites y Punta: Blanca. 
Valparaíso. —En 70 metros de agua, al N. de Punta Gruesa. 
San-Antonio de las Bodegas.—Frente a: la punta: del- Toro, y si el 

lastre es de arena, entre el banco y la tierra, frente a los muelles, 
Matanza.-—Debe:arrojarse media: milla al W. del fondeadero. 

Pichilemu:—Sobre 55 metros de agua, al NW, del fóndeadero.. 

Dlico.—-Media milla «l NW. del fondeadero. 

Constitución.—Sobre la playa de Quivolgo. 
Curanipe.—Media milla al N. del fondeadero. 
Buchupureo.—Media milla al N. del fondeadero. 
'Tomé,—Por medio de lanchas, frente a la playa del medio, “al S. de . 

las piedras «Los Estados». 
Penco.—Al norte de la punta «Cerro Verdes y lo más inmediato 

posible a tierra. 

Talcahuano.—Por medio de lanchas, una milla al E. del Morro. 

Boca Maule.—Por medio de lanchas, por frente al pique: N.* 2 de la 

mina Schwager y a las inmediaciones de la playa. 

Coronel.—Por medio de lanchas, a 650 metros cutre el muelle fiscal 

y Playa Negra, lo más cerca posible de tierra. 

Lota.-—Por medio de lanchas, entre los islotes «Los Lobos» y la punta 

que divide a Lota de Coleura. 
Laraquete.—Por medio de lanchas, a una múla al W. del fondeadero. 

Carampangue.—Los buques del tránsito del río deben deslastrarse 

en tierra, y los mayores, a una milla a fuera del. surgidero, 

Lebu.—Por medio de lanchas, a media milla al N. y a las ¡inmedia- 

ciones-de la punta «La Cueva». 

Corral.—Por medio de lanchas, entre Punta Laurel y San Carlos. 

Valdivia. —El lastrg se ,botará en tierra y en el punto que señale la 

autoridad administrativa. 

Boca del río Bueno:—Se botará en tierra o en el punto llamadó «El 

- Cascajal». 

'Trumao.—El lastre debe arrojarse en tierra. 

Calbuco.—Por medio de lanchas, en la ensenada San Rafael.  
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Puerto i 

Avicud.—Por medio de lanchas, a la playa de Lechagua. 
Quemchi.- En el fondo de la ensenada, frente al río Lilicura y por 

- medio de lanchas. 

Castro.-—Por medio de lanchas y frente ala punta Quentu, inme-- 
diato a tierra, : 

Chuellón, —En la ensenada de Cheteo. 

Hueihue, —Sobre la .costa comprendida entre Piedra Cholehi y la 
punta Chilen, 

- Huito.,L En el fondo de la ensenada, inmediato a la embocadura del * 
rio Cruces. 

Quicavi.—Sobre la costa comprendida entre los establecimientos 

Antones.' 

Queilen.—Al E. de la punta Detico, inmediato a tierra. 

Compu.-—Al W. de la ensenada de Chadmo, inmediato a tierra. 
Melinca,—Debe deslastrarse en la medianía del canal, al BE, de la 

isla Westofí. > 

* Punta Árenas ( Magallanes), —Por medio de lanchas, al W. del río de 
la Mano. 

- ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA COSTA DE CHILE. 

Ática 

Iquique 

Antofagasta 

Caldera 

Coquimbo, 

Valparaiso 

- Jsla Juan Fernández... 

Constitución 

Valcahuano 

Bala. de Arauco 

Isla Mocha... 

Corrado. 

o 

“Isla Cancahue (Chiloé). 
Ísla Guato.oco..... 

Tslotes Evangelistas... 
«Cabo San 1sidro 

Punta Dungeness... 

a 

Gobernación Marítima, 

Isla Serrano. 

Gobernación Maritima. 

Faro. - 

Faro de Punta “Portuga. 

Paro de Punta Ángeles. 

Bahía San Juan Bautista. 

Faro de Cabo Carranza. 

Taro de Punta Tumbes, 

* Faro de Lavapié. 

Faro de Torreeillas. 

Faro de Punta Galera, 

Faro de Punta Corona, 

Faro Morro Lobos. 

Faro de 

Paro de 

Faro de 

- Paro de 
Jsla PascUB ocioso > Hanga Roa.  
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ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS: DE LA COSTA DE CHILE : 

EN 1917. . 

Punta Curaumilla... H."85m. Lat, 332 6' 8. Lon 

Isia Quiriquina... 50 36 36 

Punta Puchoco. 13 231 015. 

Isla Sauta María 78 -36 59 
Isla Mocha Este 40 38 22 
"Punta Niebla 40 39 52 

Punta Ahul ¿ 41: 50 

Tres Cruces A 49 

Cabo Raper.......... ? -.49 $8. 
Bahía Félix........... 0052-57: 
Isla Magdalena 50 

Punta Delgada (27 8. 

Cabo Posesión . 18 So 
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FAROS. Y..LUCES .EN..LA COSTA. DE CHILE,-CANALES- INTERIORES 

Y ESTRECHO.DE ¡MAGALLANES 
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_Cerro Dirección........... 

Punta :Dungenezs........... 

Xd. Hi 

Cabo Posesión .....oo.oo..ocoo 

Punta Delgada...............] 69 32 90 

7 52:32 42 Punta Satélite... 

Punta Méndez... 

Tela Magdalena... 

COITO COMO ccoccnolcncccnanas 

Muelle de Punta Arenas. 

Islote Test. 

Cabo San Isidro ............ 

Puerto Famine (extremo]| 5 
del muelle... 7 

Tela Ruperto... 

Isla Cohorn, 

Cabo Cooper Ker 

599 99 55 

683 25 10 

152 17:54 
6857 10 
52 21-50 

469 29 4h 

52.27.55 

69 39 50 

52 32 15 
69 34 40 

52 05 10 
70 34 28 

40 20 
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Punta MortióL......... 

Isla Centinela 1 (Cabo 53. 
Upright)... 

Bahía San Félix.     

o dest, eclip. 
Luz dest. cada min. Cs ES 

Luz fija (35 Mtrs. al. E. del Faro).| 
dest. eclip, 

63. Zás 

. . dest; ecli 
Luz dest. cada 108 a — 5.6. 

Luz fija con un sector blanto en- 
tre dos sectores rojos, 

me Most: ecli 
Luz dest. cada 155 > a 

Luz dest. cada 308 

56, 

dest. 
Tuz grapo' dest. cada 68 $ 

eelip. Gest, eclip. s.6 

09 03 43 

Luz grupo dest. cada 305 

eclip. dest, eclip, 
Ta ]* 21: 

e 

dest. ectip da Luz dest. cada 3* 

Luz roja ja. 

dest. eclip. 

15  lás 
5,6. Luz dest. cada 158 

. dest, eclip. 
Luz dest. cada 5 ma 

Luz fija. 

dest. ecli 
Luz dest. cada 20s <= 7 ES 

deste e 

ls 

5,6, 

5.6, 

est 

05,3 

Luz desk. cada 108 

Luz grupo dest. cada 65 

eclip. dest. colip. 

a 05,3 a D 3. 6. 

dest. eclipi. 

065 416 5. 6 

dest, 

01 

Luz dest, cada 55 

Luz grupo dest:-cada 155 

eelip. Test. exlip. 

3 0 5 
pa edxlip. g ' Luz des b. cada 10 ET   
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Isla Falsa (Melinka) 

  

Islote Evangelistas: 

Cabo Ráper. conc 46 

isla Gucci ls 

Jsla Laitec 

Farol Puerto Quellón 4 
(muelle)... . 

Farol Puerto € astro (Hue 
lle Ferrocarril... o 

Farol Puerto Quemehi.... 

Morro Lobos (1. Caucah ué) 

Bajo Corvio (Paso Quihua)] - 

Farol Puerto Montt 

Yarol Puerto Calbuco 
(muelle) 

Corral Chacao (Punta Tres] 4 
(A 

Punta COTO .ocuocccaooos 

Puñta Ahuí 

Farol Muelle de Ancud... 

Punta (Galera... 

Punta Niebla. 

Farol Puerto Córral(3 
(muelle) 

isla Mocha Y. aL 0 de las|/ 
Torrecillas).. 

5 | Luz grupo dest. cada 308% 77 

7 Luz dest. cada 158 

, Luz roja fija 

30 taz dest. cada 158 

| Luz fija. 

Luz roja fija.     

Luz fija variada por un dest. de 
mayor intensidad cada 308 
dest. eclip. 
“Os Ye. 

dest. * 

eclip. dest. celip. Gest. eelip. 

dest. erlip. 

058 1482. 

Luz fija. 
dest. eclip. 

Luz dest. cada 38 $3 Y + 25,7 

Luz roja fija 

Luz roja fija. * 

dest. eclip. 

155 18% 

Luz dest. cada 75 e a $. 

Luz roja fija eléctrica. 

Luz roja fija. 

Luz grupo det. cada 308: 
dest. echip. “est, eclip. dest. eclip. 

] Liz roja fija eléctrica, 

Luz úja variada por un destello 
mo ecli 

de mayor intensidad -— as 

dest. 
Luz. grupo: dest. cada. 68 . de, 

eclip. dest. eclip. 

059 073 5 

Luz dest. cada los dest, eclip. .   El] py 
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=
 Isla Mocha E. (Punta|38 20 21] Luz grupo dest. cada 30s 

AÁnegadiza) 13 55 98 dest. «clip, dest. eclip. 

3s 75 3s 17s 

Isla Mocha (Farol Cta. de 38 23 08; AN 
la Hacienda) (muelle)... 73 59 39 Luz roja fija. 

Punta Tucapel 27 37 00. . his 
- 173 49 05 | Luz fija eléctrica. 

Rio Lebu (2 -faroles de Luz roja fija. 
enfilación .oooccooncnccnns 

o, ".  Mest eclip. 
Punta Lavapié............. 19 Luz dest. cada 5s E 

PEA 

Isla Santa María............[36 Luz fija variada por un. destello 
7 dest. eclip.| 4. 78,50 

lós 458 : 

Punta Lutrin € dest. eclip $01 
Luz dest. cada 1ós Eo 13 

de mayor intensidad 

Farol Puerto de Lota Luz verde fija. 

Luz roja fija y varias blancas 
Muelle Carbonero (Lota). fijas, eléctrica. 

. 37 01 20 , : dest. ecilp. . Punta PachotO oo... 73 11 40 Juz dest, cada % 7.7358 5.6, 60 

Farol Muelle de pasajeros| 37 00 10 | Luz roja fija eléctrica. 6,0 
(Coronel 713 10 05: : 

5 Gest. eclíy. , 
Punta Grualpen (1) Pe ea E Luz dest. cada 38 Al 7 4.0 

: A A. - dest. eclip. 
Punta Tumbes (2) 58 de 53 Luz dest. cada 108 37 =y do 

: o 36 36 23 | Luz grupo de tres dest. 2 blanco 
Isla Quiriquina ()......... 78 04 | 1 rojo cada 308. Ser 

36 41 30| Luz dest. cada % Pg q co 
Banco Bel. ....ocooconnnrnr os 73 05 08 : 0,2 158 

, - 36 43 89 | Luz fija con un sector blanco -y|. 
Cerro Verde 73 00 40] un sector. rojo a cada lado. 6.0 

Farol Muelle de Tomé... a 27 14 Ta roja fija eléctrica. $.             
sonido sileneio 

(1) En este faro funciona una sirena de niebla, que emite un sonido cada 308 — 6 

: ; : s : : 2. Sonido silenci 
(2) En este faro funciona una sirena de niebla, que emite un sonido cada minuto e 2 o 

=> : : . . Las » . sonido 
(3) En este faro funciona una sirena de niebla, que emite 2 sonidos cada minuto — 

silencio sonido silencio 

1 3 40  



dinbofuto -DE LA 

  

    

  

UBICACIÓN 

N
ú
m
e
r
o
 

de
 
o
r
d
e
n
 

| 

ab, $8, 

Long: W. 

CHILE 
CARACTERES DE TA LUZ 

Vi
si

bi
li

da
d 

en
 
mi

ll
as

 

en
 
me
tr
os
. 

  

Farol Muelle Tomé al $ 
iwuelle pasajeros,........ 

Panta Curaimilla (1) 

P unta Angeles E d.. 

(Isla Juan Fernández). 

Punta Lengua de Vaca... 

Punta Tortuga... 

Muelle de Coquimbo 

Isla Chañaral 

Punta Caldera o... 

A Pa   
(1) En este faro funciona una sirena de niebla, que emite un 

(2) En este faro funeiona una sirena de niebla, que emite un sonido cada minuto 

Los Vilos (muelle).........| 
7 

Los Vilos (RA Penitente).|: 

1esla Dájaros. ooo... : 

Muelle de Huascoa......... > 

. Y 
Carrizal Bajo (muelis)... 

Muelle de Caldera...   

Cabo Carranza coco llo ye 

Bahia San Juan Bautista 35 37 

Tos Vilos A Hueros)... 94 5: a 

Ex-Blaneo Encalada (Cal 21 

| Luz dest. cada 23 

Loz dest. cada” 208 

  

Luz verde fija. 

mes gclip. 
laz dest.. cada 30s 

dest. eclip. 
Luz dést, cadamintto — 

. Bs ES 

Luz fija cada 30% variada por, 
tres grupos de dest. de mayor 

== eelip. dest. eelip. 
intensidad = 

test cglip. 

> 15 1ís 

la EN 

Liz fija. 

Luz fija roja. 

¿8 est. . ¿ or . £ q 9 . Luz dest. cada 2 iz 5.6 

Luz grupo de dos dest. cada 68 
Test. eclip. des. oclip. 

Os, 3 EE 03,3 05,9 

Luz geupo de dos dest, cada 308]. 
dest. eclip, úest. eclip. 

180 38 Tia Te 
det. eclip: 

. 18,8 * 

“Pres inces fijas, 2 rojas 1 blanco 
Dos luces fijas. a 

dlest, eclip. 
as 9D 

j i, Cdest. eclip. 
Luz dest. cada (ls 050 Lg q 

. o 0,5 38,0... 

Sl roja fija. 

Luz roja fija. 

. sclip. , 208 Luz dest, enla 208 EA 

Luz roja fija. 

Luz destelloz verdes cada Pal 
dest. eclipr 

032 15,8 
5.6 

«   
sonido cada 308 
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Muelle Chañaral | (Las 
Ánimas.. 

Muelle Taltal 

Muelle-de Antofagasta... 

Punta Tetas (Antofagasta) £ 

Punta Angamos... 

Muelle Sur (Gatico) 

AS (Muelle Ferro: 

Roca Paviligunje: Ya qui 
MU 

| Muelle de Iquique... ; 

Tesla Serrano 

Caleta Buena Muelle de 
y. sajeros .. . 

Hhunín (fuelle de pasa 
jeros)... Dann nana 

3 | Muelle de Pisagua 

Muelle de Arica... 

Isla Alacrán (Arica) 

21 
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Luz roja fija. 

Enz roja fija eléctrica. . 

Luces rojas fijas eléctricas. 

Luz con dos destellos cada bal - 
dest. enlip. dest. ectip. 5.6 

03 0,9 0,8 45 

dlest. eclip. 5, e. 
Luz dest. cada € 

05, 28,7 

Luz roja tija. 

Luz fija: de sectores verde y 
rojo. 

«est. eelip. 
Luz dest. cada Ba 7 

0,3 E 

Juz roja fija eléctrica. 

dest, 
Luz dest. cada 128 =ip 

-Luz fija. 

Luz roja fija eléctrica... 

Luz roja fija.* 

laz roja fija. 

dess. eclip. 5.6 
Luz dent. 05,3 aa carla 39 
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. SISTEMA DE ABALIZAMIENTO VIGENTE EN CHILE 

Boya de babor. : Boya del medio. - Bora de estribor. 

Con el nombre del bajo señalado en letsas blangas en el cuerpo de: 

la boya. : o : o 

Baliza de babor. Baliza del medio. Baliza de estribor. 

Llevan o no distintivo, y pueden tener color distiuto del reglamen- 

tario, salvo la del medio. La baliza de babor podrá ser también cilíndrica 

plana, o una pirámide con otra invertida. 

Otra forma de balizas para rocas superficiales, o balizas terrestres a 

corta distancia; poste con distintivo y color reglamentarios. En sitios 

correntosos, el sostén es un tripode. 

Boya de cuarentena. Boya de naufragio. Bova de explosivos. 

La forma de estas boyas puede variar. Generalmente son boyas de 

amarra cilindricas, de los colores indicados. La boya de naufragio -puede 

llevar un canastillo esférico, 
-  
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_ Explicación" del sistemade:abalizamiento. vigente, en. Chile.. 

Según el sistema internacional de abalizamiento, tal como “se há 

implantado cn Chile, las boyas y balizas que sirven de guía a los nave- 
gantes pr esentan los caracteres sigiiéntes. Ñ 

Las marcas que se dejan a babor, el entrar a un puerto, canal o rio, 

son cilíndricas, planas o de forma párecida y y de color- negro > 

Lus marcas que se dejan 'a 'estiibor, en las mismá circunstancias, 
“son cónicas o-piramidales y de color rojo. ON 

Las marcas que quedan a medio' canal, y que se pueden pasara 
cualquier lado, son esféricas y de fajas negras y blancas 

Las boyas, y generalmente las balizas, sobrellevan un distintivo 
(canastillo o mira) de la misma forma y color que ellas, 

En el cuerpo de la hoya eslá siempre pintado, en letras blancas.. el 
nombre del peligro que señala, sb, 

Las balivas destinadas a sñalár *YOCAS sopor 2 las balizas 

situadas en; Sierra y que no neceditimy erse a gran distáriéia? son postes 

o rieles coronádos por los dis stintiyos expresados, el todo braele color regla- - 

mentario, QC ES 

En los «parajes de grandes ceorrieutes o mareas, las" halizas sobre 
rocas son trípodes. o 

Las balizas de dirección y de enfilación tienen, generalmente, la 

forma y el color que corresponde a su situación. - 

Los cascos a pique, peligrosos para la navegación, se señalan com 

una boya periforme o, en su defecto, esférica, pintadasde verde, con 

distintivo o sin él, con la palabra NAUFRAGEO en el cuerpáide la boya, * 

Las Lloyas de amiurra para edarentena son amarillas, y las para 
buques con explosivos, rojas. Generalmente hay una sóla para ambos 
usos, y de este último tolar. 

ADVERTENCIAS. 

-La expresión entrar, al tratarse de un-canal con, dos entradas,” debe 

entenderse siguiendo la dirección de la corriente del flujo o marea ere- 
ciente, 

* Como en los canales australes esto obligaria a cambios frecuentes 
en la forma.de las marcas, se ha adoptado la regla siguiente: 

En el esirécho de Magallanés' y "en los canales de Patagonia, las 
palabras babor ¡ "estribor se aplica un buque procedente del Atlántico 
o con rumbo al norte. o UN 

Por cousiguiente, las marcas de babor se dejarán al sur, .en. el estre- 
cho, y al oeste, en los canales, y las de- estribor, respectivamente, al 
norte y al este, :  
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» 

Esto se refiere solamente al canal principal, siguiendo la derrota: o 
track. lo los canales laterales se sigue, en el abalizamiento, la regla 
general. : 

: En el canal Beagle, desde la bahía Moat hasta el canal Cogkbur n, se 

sigue la misma regla que en el estrecho. > 

La forma de, la señal tiene inás importancia que su color. En las 

balizas, éste podrá variar, según el fondo o terreno sobre el cual: tendrá 
que destacarse, 

La forma del. distintivo prevalece sobre la de la boya o baliza que - 
lo sostiene, las cuales, accidentalmente, podrán diferir de las reglamen.'| 

turias, : 
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CAPÍTULO 1. 

ISLA DE GUAFO. 

Cartas chilenas 69 y 159 A. 

La isla Guafo se encuentra situada hacia el SW, del extremo sudoc-* 

cidental de la isla de Chiloé, de la que dista unas 20 millas. Está com- 

prendida entre las latitudes 43? 32 y 43% 40' S., y las longitudes 74% 39” y 

714951 W. de Greenwich, y alcanzacen la meseta del W., que la domina, 240 

metros de altura, estando sus cimas pobladas de espeso bosque. La isla 

tiene una forma triangular alargada con el vértice del NW. algo irregu- 

lar. Su largo de E.a W. es. de más o menos diez y media millas, y su 

ancho máximo, entre las puntas Ñ. y $., es de casi ocho y media millas. 

—Hácia el vértice NW. de la isla, la costa forma una ensonada notable, 

de unas 31 millas de bócana por 1¿ de saco. La punta occidental de esta * 

ensenada, que es al mismo tiempo el extremo NW. de la isin. se llama 

«Punta Weather» o «Rica». Esta punta es escarpada y avanza hacia el 

NW. en forma de. una lengiieta de tierra formando en sus' extremos 

- escarpes abruptos. En dirección del NW. avanzan, hasta 8 cables del 

- extremo de la punta, una serie de islotes roqueños de dimensiones varia- 

das, y que hacen cuidadosa la aproximación para un buque grande, | 

- Canera Rica.—Se encuentra inmediatamente hacia el NE. de la 

punta Weather o Rica. Esta punta es constituida por. una lengúcta de 

tierra escarpada, con dos pequeñas eminencias dirigidas al NW; hacia 

el interior, la punta baja hasta el nivel del mar, aproximadamente, for- 

mando una hondonada, en la que se alza un monte característico llamado 

- «Pan. de Azúcar», hacia el NE. del cual se encuentra el desembarcadero, 

cuando no soplan vientos del'4.? cuadrante, que levantan aquí mucha mar 

y vo permiten la estada de un buque al ancla. . 

Un buque grande podrá fondear.en 21 a 24 m. de fondo de arena, 

demorando el Pan de Azúcar al 1989 y distante dos cables; y un buque 

menor lo: podrá hacer demorando el mismo Pan de Azúcar al 225%, a la 

-« inisma distancia y sobre profundidades de 20. m., fondo de arena, 

y  
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Fuera de los parajes designados como fondeadero, el fondo es de 

roca y va aumentando hacia el N. | 
Caleta Rica es de buenas condiciones, eon vientos del W. al E. 

pasando por el 5.; los de los rumbos opuestos levantan gran mar, y, fuera 

de Lacer imposible el desembarcadero, invitan a no tomar fondeadero. 

Faxo pe Guaro.—Hacia el SE. de Pun de Azúcar se ha erigido un 
faro de 2.% ordena, cuyas características son: luz blanca, de destellos cada 

15%, destello de 0,8s, eclipse 145,2; es visible desdo el cero (N. verdadero) 

hasta el 223%, pasando por el este, hasta una distancia de 30 millas, La 

altura de la luz es de ¿43 m. La Juz se exhibe desde una torre blanca de 

albañileria, sobre un edificio de dos pisos del mismo color. 

Lat. 43% 33 317 5, 

Long. 74% 49 307 W. 

- Estación radiotelegráfica— May en construcción, en las cercanías del 

faro, una estación radiotelegráfica, 
Costa.-—Desde la punta Weather o Rica hacia el E., la costa forma 

una ensenada de unas 34 millas de bocana por 14 de fondo. La punta N. 

extremo oriental de esta ensenada, dista de la punta Weailier 34 millas, 

y queda al 60? de ella. 

La punta Norte destaca hacia el norte una restinga roqueña que 

'avabza 4 de milla, Excepto el rincón NW, que contiene el tenedero y 
desembarcadero de que ya hablamos, el resto de la costa es inabordable, 

rompiendo la mar desde media milla de distancia a ella, hasta la punta 

Norte inclusive. Hacia el SE. de la punta Norte las tierras altean basta 

alcanzar 195 m. de altura. : 
Á partir de la punta Norte, la costa corre con ligeras inflexiones en 

dirección al 118%, en un trecho de tres millas escasas, donde se preseuta 
una pequeña inflexión de la costa, conocida con el siombre desembarca: 

dero Occiola, por haber naufragado el velero de este nombre en esta costa 

y haber salvado parte de la tripulación por esta caleta, que es un regular 

atracadero, aun con viento norte. 

Hacia el este del desembarcadero Occiola se avanza una puntilla 
escarpada, que despide hácia el norte una roqueda de piedras abogadas y 

afloradas, que se avanzan medita milla; pero en el redoso de esta restinga 

el agua es profunda, alcanzando a 74 m. Desde esta puntilla la costa sigue, 

más o menos, al SE., con ligeras inflexiones, hasta caleta Samuel, la que 

queda a unas 3 millas de distancia. 

CALETA SamurL.—( Small cone de los ingleses). Es el mejor descm- 

barcadero en la isla; ofrece en todo tiempo abrigo a buques menores. Los 

buques grandes deberán fondear por la medianía de la boca, un poco 
fuera de la enfilación de las puntas de entrada; pero tomarán este fon-  
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deadero sólo enando soplen vientos del SW. al W., nunca con NW.,' por- 

que la capa de urena que cubre el fondo es delgada, y queda sobre el 

verdadero tondo de tosca, que constituye toda la formación geológica de 

la isla, y que no constituye un tenedero digno de ser recomendado. 

Cartera Siexr.—Situada a una milla más o Menos hacia el SE, de 

caleta Samuel; ofrece también desembarcadero. “Tiene foudeadero. en 

unos 18 m. y fondo de piedra, a 14 de milla de la punta que limita a esta 

inflexión de la costa, al sur de la cual, y entre punta Caleta, extremo 

oriental de la isla, se presenta otra inflexión más s pronunciada, pero de 

ningún valor para la nuvegación. 

Hacia el sur de punta Caleta se avanza, como media milla, un Tara- 

llón de rocas, que destaca varias rocas abogadas en su redoso hacia el 

NE. y SW. 

Desde punta Caleta la costa burta hacia el 251%, por unas 9,5 millas, 

que presentan una concavidad póco pronunciada y con ligeras inflexio- 

nes, terminando en la punta sur. 'Podo este tramo de costa no ofrece inte- 

rés para la pavegación. Es bravío en toda su extensión y caracterizado 

por rompientes; sin embargo, en bote bien marinerado se puede encon- 

trar varadero. 

Desde la punta sur de la costa va tornando hacia el NW., para, en 

seguida, por la medinnía de la costa occidental, ir torciendo al norte, hasta 

llegar a la punta Ruca. 

Todo este tramo de costas es constituido por altos escarpes, y su pié 

está rodeado de rocas, que forman rompientes muy violentas en todo él, 

y que hacen muy ditícil el desembarque. ] 

Como por la medianía de esta cósta convexa se avanzan hacia el W,, 

ya una milla de distancia, una serie de islotes roquelios, guaridas de 

lobos marinos, en que los pescadores de Chiloé suelen ejercitar la caza de 

estos animales. 

Como a unu milla más o menos hacia el sur de la punta Rica se'abre 

una pequeña caleta, denominada Caleta Toro, y que sólo es útil para 

embarcacionés menores o bugues pequeños. 

Canta Toro.—Como surgidero de ocasión, Caleta "Loro puede reco- 

_mendarse para embarcaciones pequeñas. lista caleta es una inflexión pro- 

punciada de la costa, que tiene una hoca de un cable más 6 Menos, por 

cuatro de suco aproximadamente, y queda expuesta a los vientos y mar 

del W. Sin embargo, en el fondo de caleta, a sotavento de la punta del 

NW., un buque pequeño puede guarecerse con relativa seguridad. 

Viniendo por el. W. se:reconocerá la caleta por un islote escarpado, 

de unos 90 metros de largo, a cuyo extremo NE., y como a medio cable, 

. se divisa otro islote más pequeño, orientado per pendicularmente con res- 

pecto al anterior. ñ  
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'Se percibirá, entonces, el abra que forma la caleta que está radeada 

en ambos costados por altós escarpes. Se notará, al mismo tiempo, la 

rompiente de una roca ahogada como a medio canal, y que queda 

próximamente en la enfilación de las puntas de entrada, 
Se gobernará a dejar por: estribor la rocasa medio canal; colocando 

la proa sobre la roca escarpada que se divisará hacia el SE. de la caleta, 

y que se encuentra bordeada de un placer de rocas de formas variadas y 

de diferentes dimensiones, a cuyo fondo arranea una playa de arena que 

constituye el caletón Elena, útil tan sólo para embarcaciones menores y 

botes, con tiempos bonancibles. 
Habiendo escapulado la punta ya mencionada, se gobernará a aproxi- 

marla por el sudeste de ella, y se encontrará fondo de 6 mts. de agua, 

sobre fondo de piedra. Hay que tener cuidado de no aproximar a la costa 

del sur y del este de esta poza, pues el fondo es muy somero en esas 

direcciones, notándose hacia el sur un, gran sargazal que constituye el 

bajo Amelia, con -profundidades de sólo 2 mts. Hacia el extremo sudeste 

de la caleta, y frente al tercio norte de la playa de arena de esa región, 
existe una roca ahogada con 0,5 mts. de agua, distante de tierra unos 

cineventa metros, llamada Roca Fraile, abalizada también por sargazos. 

En el fondo de costa caleta, y al amparo de la punta NW. de la poza, 
se estará en relativa tranquilidad, porque la mar no llega hasta el fondo, 

aunque el viento sople del Y. 

CAPÍTULO IL. 

COSTAS OESTE Y SUR DE CHILOE. 

Cartas chilenas 69, 159 y 107, 

Pura Coconó.—Es la extremidad SE. de la isla Grande de Chiloé, 

situada por los 439 25' de latitud S. y 73% 48' 30" de longitud W. Es baja, 

de color obscuro y notable desde el mar; su altura no pasa de 25 mts., y, 

aunque es roqueña a su pie, sin playa alguna, ofrece, no obstante, acceso 

para recorrerla, saltando por sobre las rocas. Esta punta sirve para reco- 
nocer el caletón Laguera, que se encuentra inmediato hacia el N. de ella, 

y al W. se abre el caletón Ayentema. 

CALETA Lacurra.—Abierta al SE. y Je, abrigada alos demás rum- 

bos; pero la mar del tercer cuadrante le introduce mucha resaca, hasta tal 

punto que, cuando soplan esos vientos, el desembarcar se hacé imposible, 
Este ealetón es ma ligera inflexión de la costa de más o menos media 

milla de boca, porun cuarto de saco; ofrece desembare cadero para las 

embarcaciones menores en su extremidad 5, sorteando el sargazo que  
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abaliza algunas rocas, para dar en una pequeña playa de guijarros. Con 
tiempo del SW. el desembarque es impracticable, Ofrece fondeadero sólo 
para buques de reducido porte. 

La comarca no cuenta con población permanente, pero los payanos 
la visitan en toda época del año para ejercer su oficio de pescadores. 

Canera Ayesrewa. —Se abre inmediatamente al W. de punta 
Cozgomó; corre de NW. a SE, por una milla, y tiene unas bocaná de 
S00 mts. próximamente. El río de su nombre se vacía en el extremo NW. 
sobre una playa de arena; las costas son roqueñas y ofrecen pequeñas 
infiexiones, abordables para lanchas chicas y botes, 

El caletón es somero, con fondos de d. aóom.,, por lo que sólo es útil 

para embarcaciohes menores. 

Sobre ambas costas se dejan ver algunos ranchos construídos por los 

pescadores, que la frecuentan todo el año. Con marea crecida pueden 
penetrar botes en el río Ayentema, donde encuentran buen abrigo. 

Recursos —Se encuentran en la pesca. que es abundante, habiendo 
también toda clase de mariscos. . 

Al 25929 de punta Cogomó, y a poco nxis de tres millas, se alza la punta 

Olleta, interponiéndose la de Ayentema, que cierra por el W. la caleta de 

este nombre, La punta Olleta se eleva como 20 mts., es barrancosa y su 
pie está formado por rocas esquistosas. Despide arrecifes hasta más de 

una milla al S., abogados unos y visibles otros. Los más avanzados son 
las rocaz Caduguapi, de las cuales la mayor se encuentra al 1532 de la punta 
Olleta, rodeada de otras cuatro irregularmente situadas, dos al W., como a 

media milla, aproximadamente, en la línea norte sur, y dos al NE, a un 

cuarto de milla, y situados uno con respecto al otr o en dirección aproxi- 
mada NW. o 

Al 1235” de punta Olleta, y a una distancia entre 5 y 6 millas, se 

encuentran. las rocas Conoitad, caracterizadas por un mogote obscuro de 
12 mts. de altura, y que es el más noroeste del: grupo; hacia el SE. de 

este Islote existe una serie de rocas abogadas, que se apartan poco más de 
media milla de él. 

Desde punta Olleta la costa torna al NW., aproximadamente, for- 
mando una concavidad entre ella y la punta Chacún, la que dista de 
aquélla muy cerca de 7 millas. 

La punta Chacúa es escarpada y de costas esquistosas, pero «accesible 

para los que transitan por ella con buen tiempo. Las tierras nltean de 20 
a 40 mis., y son muy boscosas. 

El tramo de costa cóncava que media entre estas dos puntas está 
bordeada de arreciles e interrumpida por sa centro por la punta Locos, 
un tanto barrancosa y con playas de arena por el NW. Esta eusta es sólo 
accesible por chalupas bien marineradas, con tiempo del N.; pero eom  
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vientos del cuarto cuadrante se hace inaccesible, 4 causa de las rompien- 

les de mar que la azotan desde una milla de distancia de la costa. 
Bamía y río Asasav.—Ántes de que la concavidad entre punta 

Olleta y punta Chacúa termine en esta última, la costa tuerce casi per- 

pendicularmente en dirección al 191%. -por poco más de una milla, dando 

lugar a la ensenada de Asasao: Está abrigada sólo de los vientos del pri- 

mero y cuarto cuadrante y abierta a los demás, formándose una fuerte 

resaca que la hace inaccesible. En su parte norte se vacia en la ensenada 

el río Ásasao, precisamente en el empalme de la parte roqueña del W. 

con la arenosa al E, La desembocadura del río es de 100 mts. en bajamar 

y de 300 mts con marea llena. Este momento es el que se debe aprove- 
char para remontar el río y alcanzar los ranchos que se encuentran en 

sus 1iberas, como a 600 mis. adentro: 

Exsesana Y rio Quizas ar —De punta Chacúa hacia el W. y hasta * 

punta e isla Yencouma, la eosta constituye una concavidad muy exage- 

tada, en forma de gancho, cual es la ensenada Quilanlar, que, desde el 

extremo sur de la isla Yencouma' hasta aquella punta, * tiene una bocana 

de 24 millas y una profundidad de 12 millas. Es desabrigada para los 
vientos del tercer cuadrante. En el rincón noroeste de esta ensenada 

desemboca el río Quilanlar, que mide de ancho, en su desembocadura, 

unos 300 mts., y que presenta una barra muy somera, cuyas rompientes 

son muy cuidadosas si se quiere franquearla, lo que debe intentarse, por: 

regla general por las mañanas, hora en que la resaca de la costa se ha apa 

ciguado algó, ÓN 

Post La YEN —A o más de tres millas de punta 
Chacúa, y al 266% de ésta, se alza la punta. Yencouma. Es escarpada, sin 

riberas y de una altura de unos 35 mts, 
IsLa Yexcovma,—Se destaca hacia el sur de la parte oriental de la 

- punta de sa nombre, dejando un canalizo de unos 40 mis. de anchura, 

en el cual se sondan poco más de 4mís. de agua, fondo de piedra. En 

este canalizo la intensidad de la corriente de marea alcanza hasta 2 millas 
en el fujo y reflujo. 1. 

La isla es escarpada en su redoso y con 20 1. de altura; tiene una 

longitud aproximada de una milla de norte a sur, por poco más de:media 

milla de ancho. Las costas por el norte y sur son aproximadamente cur 

vas semicirculares; la oriental convexa, y la occidental cóncava. El cana- 

lizo entre la isla y punta Yencouma : ¡és franqueablé por botes bien -ma- 
rineradogf con buen tiempo. - 

La .región “suele “ser frecuentada por los payano , pescadores de 
Chiloé, que ejércen' en ella su oficio. : - 

Pusta isio.— Continuando los escarpes de la punta Yencouma hacia 

el W., y como a J£ millas de ella, la costa tuerce rápidamente más o  
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menos al NE, formando una punta escarpada, redondeada, denominada 
punta Tufo, que viene á constituir el límite sudoriental de la babía de 
Nayahué, . 

El escarpe y barranco de punta Tnío continúa, como ya lo hemos dlicho, 
más o menos en dirección NÉE., y, como a una milla deseniboca el río 

Inío, cuya rivera la forma el mismo escarpe, per otra milla de extensión, 

continuando, en seguida, por lomajes suaves. Al frente del punto que 

marcamos como desembocadura del.río Tnío, por su parte sur y hacin el 

norte, se encuentra una punta de arena que forma la punta norte de la 

desembocadura, y lacia el este, la ribera norte del río, y al oeste de él la 

costa está constituida por una playa arenosa, que alcanza husta punta 

Tiques, distante de punta Inio'tres millas y con aruinbamiento al 290". 
Río Iwío.—No ofrece dificultad para embocarlo desde el mar, por 

medio de embarcaciones menores, pues la punta del mismo nombre la 

abriga contra las mares del tercer cnadrante. No ofrece barra, y es acce- 

sible en todo tiempo. “Embarcaciones menores de vela pueden encontrar 

seguro abrigo dentro del río, que es bastante frecuentado por fos pesca- 
dores chilotes. 

Isna Renosna.—Se destaca al S. de la punta Tiques y a poco más 

de media milla de ella, dejando un cañnalizo con fondo variable, entre 14 

y 3 m., accesible sólo pura embarcaciones menores. Se eleva como 20 m. 

sobre el nivel del mar y ofrece a trechos, lugares abordables para loberos. 
Por el N. de isla Redonda hay dos islotitos roqueños orientados al 

NE., que angostan el canalizo entre punta Piques a la mitad. 

Hacia el 690 del extremo NE. de ista Redonda, a:14 milla,de ésta. y 

frente a la costa arenosa de bahía Nayahué, se encuentra un tercer islote 

roqueño. | 

Hacia el W. de isla Redonda, y a distancia de un poco ménos de 

media milla, hay un cuarto islote roqueño. 

Dosde punta Tiques, la costa tuerce en dirección media de 343%, y 

sigue siendo arenosa por poco más de 1,50 millas; en seguida vuelve 1 

ser roqueña con algunos arrecifes a su ple. 
Punta TPiques ofrece atracadero ocasional para embarcaciones meno- 

res, por el abrigo que le prestan la isla Redonda y los islotes roqueños 

que hemos mencionado, . 

Al 290? de punta Tiques, y a 7,50 millas easi exactas, se alza el cabo 

Doce de Febrero, promontorio que se avanza hacia el mar; es escarpado, 

sin plavas a su pie y de una altura de unos 60 m. sobre el nivel del mar. 

La costa entre ambas” puntas es cóncava y dividida en dos tramos carac- 
teristicos; el oriental es bajo y cubierto de bloques erráticos, mientras que 

el occidental es nuy escarpado y sin paso a su pie, donde el mar rompe 

con gran 1 violencia, haciéndolo inaccesible,  
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Exras Quina y —Plano chileno N.* 65).—lLs un grupo de islas con 
custas roqueñas, cuya extremidad N. queda un poco al S, de casi la 

medianía entre la punta SW. de la isia Redonda y el cabo Doce de Febrero, 

del cual demora al 125? y a 4 millas escasas. Constituyen este grupo Una 
isla grande, llamada propiamente Quilán o GuapiQuilán (la dicción indí 

gena (Gruas, significa ela), cuya mavor longitud queda en dirección del 
209, redeándola otras islitas roqueñas por el NW, el S. y el SE. Las del 
Sl. forman otro grupo notable de islotes y roquedas, y en este grupo, 
llamado «Esmeralda». la isla principal es el islote Mayor, que es el más 

austral. Al 1259 del extremo SW. de la isla Mavor del grupo «Esmeralda». 

va Y millas escasas, se encuentra tna roca aislada, llamada roca Ballena. 

La isla Quilán tiene una longitud de 4 millas por 2 de uncho máximo. 
ls muy boscosa y se eleva por su centro a 65 in. La forman lomajes 

suaves y sombrios por do espeso de la vegotución; pero ésta es un tanto 

enana. por los vientos del occidente que la azotin constantemente. La 
formiueción geológica de sus costas es de esquistos cristalizados, y ofrece 

en algunos puntos de su superficie fajas de carbonato de cal puro, qne le 
dan un aspecto singular, 

Todo el redoso de la isla es de malas condiciones como atracadero. y 

sólo en la parte oriental es abordable para lotes, en la plava de arena 
que existe en esé lado, 

No hay fondeadero para buques, porque la mar se levanta mucho 

con los vientos del 3.2 y 4.* cuadrantes, siendo la costa somera, con pro- 

fundidades de 1] a 13 m., de arena y piedras. 

CaLeza Quiiás.—La isla Quilán destaca por el 5. cltto islotes; el 

más occidental, llamado Salort, forma con los más orientales, Dolores, 
Leguas, Surgidero y. Refugio, un canalizo obstruído al S. por arrecifes y 
roquedas, que cun buen tiempo permiten paso a los botes bien marinerados, 
Al norte del canalizo se encuentra la caleta Quilán, por los 43% 25 107 S, 

142 16 40% VW. coordenadas que corresponden al rincón NW. dela cale- 
bita que queda ul NW. del islote Refugio. 

La caleta es sólo accesible por embarcaciones menores o huques de 
reducidas dimensiones, pues los fondos en el canalizo de acceso varian 
entre 44 y 6 m. en su medianía, siendo su navernción, adenrás. cuidadosa, 
porque hay que darle cl debido resguardo'a los arrecifes y rucas que de 
sus costas orientales destacan lracia 6l las islas Refugio y Surgidero. 

Él canal de acteso (llamado Surgidero) no se reconoce hasta tanto no 
se esté a media milla de él; pero se hace notar por dos rompientes: una 
que destaca la isla R tefugio, y la otra que se desprende por el este de la 
ista Surgidero. Se debe embocar el canal pasando a medio treo, 

1 canal del norte, llamado Desengaño, no debe intentarse jamás, 
porque es muy. somero, y aún los botes no hallarán acceso por él sino a  
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. media marca, "Todos los isloles mencionados son bajos, escarpados en su 

redoso y muy boscosos. o NN 
Greuro Esueranba.—Lo forma una isleta grande por el SW. y otras 

menores hacia el norte de la primera. El islote del N., llamado Monitor, se . 

presta para reconocer la caleta Quilán, pues forma el extremo del grupo 

Esmeralda, y es muy característico. 1 redoso del grupo es muy sucio y 
cuidadoso, destacándose hacia el SE., y a cercu de dos millas, un rodal 

sobre el cual el mar rompe con violencia, y euva extremidad la forma da 
. roca. Ballena, ya mencionada. 

Caxar Quiváan.—Es el canal que separa la isla del mismo nombre 

de la isla de Chiloé; hay un espacio de agun de isla u isla, como de 24 

millas; pero, en realidad, el canal franqueable por buques pequeños es 

sólo de 4 milla de ancho, debiéndose emplenr, para pasarlo, los servicios 
de algún práctico local. Las rompientes que destaca la isla Quilán hacia 

el NW, y N., v las que envia al SE, el cabo Doce de Febrero, se cruzan 
con los malos tiempos del 3. y 4. cuadrantes, estrechando mucho el 

canalizo. Por otra parte, la extremidad norte de la ista despide algunos 
rodales de piedra, como asimismo la costa sur de Chiloé. 

Porra ben Rore.—Se encuentra situada a 3 millas y al 3062 del 

cabo Doce de Febrero; entre ambas media una ensenada de poco saco, 
con playa arenosa, un tanto blanquecina, y €n que la mar es excesiva 

mente bravía.- Las rompientes avanzan cosa de úna milla en buen tiempo. 
La ¡mnta es escarpada, de 40 me. de altura y córonada por usa 

espesa vegetación. Ofrece a su pie una playa muy estrecha y cubierta de 
bloques de arenisea terciaria, en la cual abundan conglomerados fosi-. 

líteros. 

Caño QuiLás.—Es el extremo sudoccidental de la isla Grande de 

Chiloé; mirado desde el SW. u W. afecta una forma escalonáda y ascen- 

dente muy característica, Es escarpade y de un color amarillento, ele- 

vándose a más de 80 mis.«de altura. Su cima es poco arbalada, aumen- 

tendo la vegetación hacia el interior. La costa es muy estrecha a su pie, 

y está sembrada de grándes rodados que se desprenden de sus escarpes, 

por la acción combinada de los vientos y de las lluvias. Cabo Quilán 
queda al 315% de punta del Roble y a 3 millas éscusas, siguiendo un. 

escarpe continuado y abrupto. La mar rompe con mucha violencia frente 
al cabo, alcanzando las rompientes hasta una milla afuera. Por el dur se 
sondan 28 mts. a 34 millas de distancia, y por el W. 54 mts. a 24 millas; 

ambas sondas acusan fondo de arena fina: La. mar es muy arbolada por 
frente a cabo Quilán, «un con tiempo bonancible, 

Este caba fué denominado Santa Clara! por su primer descubridor, 

Cortés Hojeda, ent1955.  
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Costa occivexran DE Cuinos.—Esta costa corre en dirección aproxi- 

mada del N. 79 E. al 8. 72 W., eutre las cabos Quilán y Guabun, mediando 

entre ellos unas 90 millas. El aspecto general de la costa es escarpado y 

agreste, interrampido a trechos por pequeñas playas de arena, de color blan- 

quecino, notándose por su mediania la extensa playa de Cucao; al norte 

de ésta vuelven a aparecer los escarpes, pero de más suave pendiente que 

los anteriores. : : 

Los relieves u ondulaciones de las tierras de la isla de Chiloé son 

suaves y de alturas que varian entre 100 y 160 mis., notándose algunos 

mayores, que se elevan a 700 y 800 mts., y ofreciendo así las mayores 

alturas de la cordillera de la costa. Ésta se inicia en las alturas de cabo 

Quilán, de 340 mts., y corriendo al norte, termina en la hoya de Cucao y 

.de Huillinco; pasadas las cuales vuelven a ascender, formando las alturas 

de Cucao, que se elevan entre 610 y 921 mis, y constituyen las tierras 

más características del.contorno de la isla de Chiloé. Desde estas alturas, la 

cordillera de la costa sigue menos elevada, pero a. espaldas del cabo 

Metalqui alcanza a una altura de 870 mts. Estas alturas, llamadas Tetas 

de Metalqui, por la forma que afectan, aun cuando constituyen tres pro- 

minencias, son muy notables desde el mar y se prestan para el reconoci- 

miento de la costa, Desde aquí las alturas descienden paulatinamente 

hasta el abra del río Chepú, para dar salida a sus aguas y a las de la hoya 

interior de esta región. . : 

Pasada el abra de Chepa, vuelven a aparecer las altoras, para termi- 

nar en la ensenada de Cocotué, haciéndose notar las mturas de Cocotué, * 

que se alzan a 304 més. 7 

Casi al norte del cabo Quilán, y a 2,5 millas, se encuentra la punta 

Pabellón, escarpada y afectando la forma de un morro, 0, más propia- 

mente, de una tienda de campaña circular y cónica. 

La costa internedia es tamlién escarpada, de color claro y de forma- 

ción terciaria, abundante en fósiles. Como cabo Quilán, esde playa estrecha 

y muy brava. " 

Pusra Barraxuo.—Se destaca desde la anterior al 202 y a Y millas 

de distancia; la costa intermediaria es escarpada y de color amarillento. 

La caleta Zorra se abro inmediatamente al sur de la punta; ofrece playa 

arenosa, pero carece de toda impdriancia. El río del mismo nombre se 

vacia al sur de ella, y su desembocidura ofrece un mediocre abrigo; pero 

la punta de la ensenada la protege, con tiempos bonancibles, y aun podría 

abordarse en caso de extrema netesidad...Los loberos y. mariscadures de 

Chiloé fiécuentan esta desembocaduia, pero siempre con buen tiempo y 

con grandes precanciones marineras. 

Los escarpes no dejan paso a su'pie y sus cimas arboladas.  
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Deede punta Barranco la costa sigue recta y escarpada hacia el 209, 

aproximadamente, en una extensión de 3 millas; terminando en punta 
o Mirador. Desde esta última los escarpes tuercen hácia el 909, por más o 

menos 1,25 millas, en que se abre una pequeña caletita con playa arenosa 

sin nioguona importancia, de una media milla de bocana por otro tanto 
de fondo. Desde la punta NE. de esta caleta la costa sigue escarpada en 

dirección al 38%, con iamerosos arrecifes a su pie, y termina en la punta 

Huenu-Coihue, que limita por el S. la ensenada de este mismo nombre, y 

que carece de importancia por ser muy somera y romper el mar y sobre 

ella desde muy afuera. 
Al 335% de punta Huenu- Coilwuo, y a 2,66 millas, se alza punta Chai- 

guaco, que seencuentra en los 439 00” latitud 5. y los 749 15” longitud W. 

La punta Chajguaco, sin salir de la dirección general de la costa, es 

prominente y avanza al mar en dirección aproximada al W., destacándose 
1,5 millas de la línea de costa imediata; es de color obscuro, escarpada 

y notable desde el mar por el N, y poreLS,; la caracterizan varios peño- 

nes que se destacan como un tercio de milla. : 

La punta Chaiguaco puede ser abordada por su costa sur con botes 

bien amarinerados, aunque la operación es un tanto arriesgada. 

Pusra Pañuaroca.—Queda al. 15% de punta Chaiguaco y a 5 millas, 

Entre ambas, la costa hurta al oriente, formando úna eran ensenada 

somera y mala. : 

En la querte SI. ofrece una playa de arena y por su mediania se 

vucia el rio Medina; “éste buja del oriente, y proviene de la laguna de 

Chaiguaco, que se halla en el centro de la isla Chiloé. La barra-del Medina 

es inaccesible desde el mar, en todo tiempo; pero el río, en su interior, es 

naveguble por embarcaciones menores. 

Punta Tablaruca, como la de Chaiguaco, es promijuente con relación 

a la costa inmediata, apariándose cosa de 1,5 millas; es escarpada en 

parte, may abrupta por el N. y cubierta de espesa vegetación. 

Según los loberos, en la costa N. hay localidades abordables con muy 

buen tiempo, que utilizan para las labores de su oficio. 

Desde esta punta, que sobresale con respecto a la costa que sigue al 

al norte en dirección general al 39 la punta más notable que se percibe 

es la punta Pirulil; la que dista de aquélla 12 millas al 16%. La punta 

Pirulil es algo entrante; interrumpida a trechos por las puntas barranco- 

sas, y de color blanquecino amadas sucesivamente Ayao, Catino, Checo, 

Bonita y Pilol. , 

Entre todas éstas se encuentran ensenadas con play: 28 AYENOSAS, cuyas 

arenas trepan a los cerros impulsadas por los vientos, e imprimen a toda 

esta costa el-aspecilo curacteristico de las dunas;, toda, ella es bastante  
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brava hasta muuy afuera. Sin embargo, los loberos han podido abordarla 

al N. de la punta Checo, con tiempo bonancible. : 
Puxra Prev. —Se haya por los 42% 44” tatitud 5. y longitud 742 

117 VW, de Greenwich; tiene la forma de un morro, con escarpes pronun- 

ciados, que varían entre los colores rojizo y amarillo; es muy notable por 

esta circunstancia, y especialmente por destacar a su pe dos islotes roque- 

ños algo blanquecinos. 
La tierra que espaldea a la punta por ell, afecta la forma de un 

morro, que se eleva a 150 1m. de altura y es muy característico, mirado 

" desde el mar. 
Los loberos de Chiloé, con tiempos muy bunancibles, suelen hallar 

atracadero en la parte N. de la punta; pero esto no es recomendable, Se 

hallan bastantes recursos en tierra en el lugarejo de Rahue, cuyo caserio 

seve desde el mar. Alli mismo se pueden obtener cabalgaduras, " 

Barria: pe Cucao. —Inmediatamente después de punta Piralil, 

costa tuerce Cusl perpendicularmente al E., en un trecho de más o menos 
una milla, constituyendo el límite $. de la ensenada de Cucao. Ofrece 

esta ensenada una extensa playa de arena blanca, a cuya espalda se ele- 

van cerros de altura moderada. La costa es muy brava, porque siempre 
rompe sobre ella con fuerza la mar, desde una media milla de distancia, 

y muclio más afuera aun, con tiempos duros del 3.2 y 4.7 cuadrantes. 

La ensenada mide, entre las puntas Pieulil, que la limita por el $ 
y la punia Huentemó, que la limita por el.N., 12,5 mhlas, siendo su saco 

muy escaso y contituyendo sólo una ligera concavidad de la costa. 

Á 4 mulas escasas 4d 319 de punta Pirulil, se encuentra la desemiso- 

codura del río Cueso, llamado Desaguadero en el lugar, y que nuce en la 

luguna de Cucao y de Hulllinco. 

EL río no es accesible desde el mar en ningún tiempo. 

El lugarejo de COncao se balla ubicado en la margen Izquierda del 

«río de su nombre, y en él pueden obtenerse algunos de los pocos recursos 
propios de la región 

- Pusta Huentenó. — Queda, como se ha dicho, al 3519 30' de punta 

Pirulil y a 12,5 millas de distancia; los lugareños la llaman morro Chatúa. 

Huentemó es proplamente toda la región del sar. La costa es roqueña y 
elevada. . 

La punta afecta la forma de un pan. de azúcar, y cuando se la mira 

por el N. o $, semeja una isla próxima a tierra, debido a la garganta 
baja que « sus espaldas la une a la isla Chiloé. Se eleva 55 m. sobre el 

nivel del anar; no está cubierta de bosque sino de bromelia (los chupones 

de la provincia de Valdivia), que en Chiloé llaman poe. Esta punta es la 
más avanzada hacia el W. de la isla de Chiloé, y desde su cima se divisa 

por el N, hasta cabo Metalqui, y por el S. hasta más allá de Piruhil  
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Carra Quin. —(Vénse plano chileno No 102).—Inmédiatamente 
al Ñ. de punta Huentemó se abre la caleta Quiutil, que tiene media milla. 

de bocana por otra de saco, y se halla medianamente abrigada al SW. por 

la panta Huentemó, el morro Chatúa y los pequeños farallones que des- 

taca hacia el W. Los vientos del 4* cuadrante le dan de lleno. El fondo 

de la caleta disminuye suavemente hacia la costa, y es constituido por 

arena fina, cascajo y rocas. Está abierto al W., y con tiempo bueno puedo 

dar abrigo a pequeñas embarcaciones, aunqne no puede ser recomendable 
por la costa brava de sotavento, en caso de vientos del 3." o 4. cuadran- 

tes, que son Jos comunes au la región Las tierras que espaldean la costa 

son alsruptas por el N. y bien arboladas; las del E. altean suavemente, y 

las del S. son igualmente abruptas y escarpadas, siendo notable el morro 

Huentenió o Chatúa. que es muy caráeterístico, y por el cual puede ser 

facilmente reconocida la caleta. ' 
El desembarcadero de Quiutil, con buen tiempo, es muy fácil en el 

ángulo SE. de la ensenada, en el puuto de ensamble de la playa arenosa 

del E. con la costa roqueña que corre hacia el W. 
El punto de observación, que se encuentra inmediato a la desembo- 

cadura de un pequeño arroyo de agua dulce, en el yineón del SE. de la 

eusenada, esta situado por los 42% 30' 45” S, y longitud 74% 12 44% W, 

de Greenwich. El establecimiento vulgar del puérto es de 12 h. La altura 
de la marea en sicigias ordinarias es de 1,80. La declinación magnética 

en 1415 era de 177 45" E, 
Recursos. —Hay los naturales de la comarca, principalmente MuJTIScOSs 

«de las diferentes clases peculiares al litoral, La aguada es buena, y puede 

obtenerse del arroyo del SE, de la ensenada y del riachuelo de Cole-Cole, 

situado en el NE. Desde Quiutil puede comunicarse en cabalgaduras con 

Cucao. o 

Posta Santienre.—Al 6% de punta Huentemó y a 5,5 millas de dis: 
"tancia; es barrancosa y algo saliente hacia el W., como lo indica su non- 

bre. La costa intermedia es algo escarpada, excepto en las cercanías de la 

desembocadura del río Anai, en el que se presenta, por el N. de la boca, 

una plava pequeña de arena; ésta queda a 3 millas escasas de punta 
Huentemó. NN 

" Caño Mur ALQUI. —Queda al 39 de punta Saliente, a unas 9,5 millas, 

y, por lo tanto, punta Huentemó, Sahente y cabo Metalqui están muy 

proximamente enfilados. o - . 

+ Está situado en 429 16 30 latitud S. y 74% 12 00” longitud We. de 

Greenwich. Este cabo, mirado desde el mar, parece dividido en-3 chas, 

que se elevan a-610 m. de altura, y se les denomina indistirtamente altu- 

ras y tetas de Metalqui. Son de forma de mamelas, y constituyen la mejor  
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marca para el reconocimiento de la tierra, cuando se recala en Chiloé 

vendo del W, o del SW, Acercada la costa, y hallándose cubierta de 

“ nubes o de nieblas las álturas, se-puede reconocer cabo Metalqui, por un 

islote alwo saliente de color amarillo, llamado islote Corcovado, y que es 

de forma cónica. Mirado el cabo de N. a $, se le ve ascender en forma 

escalonada, con escarpes abruptos y de un color obscuro, 

“Las tierras del interior son elevadas y boscosas. 
Morro Mrranqui.—Al 25% de cabo Metalqui, y a una distancia de 

4,5 millas, se alza el morro Metalqui. Es tajado a pique y sin arbolado, 

con playa estrecha a su ple y sembrada de bloques areniscos y esquitosos 
alternados, desprendidos de las alturas por efecto de la erosión producida - 

por las lluvias y los vientos del W. 

El morro destaca hacia el W. un farallón, que, mirado desde .el ÑN. 

semeja una halatlra, con su vela mayor orientada, por io que ha sido 

fenominado islote «Bulandraz. 

Media milla más al W. se encuentra la isleta Metalqui, cuya parte 

vecidental es la más elevada. Viene otras alturas roqueñas, que la hacen 
aparecér como un grupo de Jarallones. La isleta se halla cubierta, en su 

parte superior, por algunos arbustos y espesos quilantaves. 
Corre de NW, a SÍ. por ocho-cables, y afecta lacforma de una $ con 

un farallón al S. de su extremo sudoriental, Es muy visituda por los tobe- 
ros de Chiloé, que emplean chalupas y lanchas en el desempeño de su 
oficio. : 

-Las chalupas, mientras prevalecen los -vientos del SW., pueden 

varwrse en el caletón del ÑN.; pero cuando predominan los del 4.7 cuadrante 

lo liacen por el caletón del S. o, 

“La dslita Metilqui ofrece ugua, leña y alguna pesca.- 

Puxra Rervcio.—aAl 482 de morro Metalqui, y a un poco más de 2 

y media millas de distancia, se encuentra la punta Refugio. Es escarpada 

y hoscosa en su cima, Da costa intérmedia es asimismo escarpada y sin 

- Feceso por su pie; vero al S. de la punta, y como a una milla de distancia, 
desemboca el rio del mismo nonibre, dejando'al S. de la desembocadura 

una playa de «arena, como de unos dos cables de extensión. Esta playa 
puede ser abordada en tienpos muy. bonancibles. 

Pusra Amuvesco.—Situada a 43 millas al 319 80" de punta Refugio, 
queda caracterizada por un furallón obscuro, de escasa vegetación en su 

cima. La costa intermedia hurta un tanto al. este, formando una concavi- 

dad llamada bahía Tongoy, que presenta una playa arenosa eu su media- 

nía, respaldada por cerros boscosos que altean suavemente, haciéndose 

característica, por cuanto, dominan las arenas en las faldas de los cerros 

y son blancas. Toda la plava es muy brava,  
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Bazo Lar.—Lo constituye un rodal de piedras visibles y ahogadas 

otras. Tiene una extensión de media milla, Queda aproximadamente 

“ala mitad de la distancia que media entre las puntas Refugio y Ahuenco 

y en la enfilación entre ambas. No es insidioso. pues se halla fuera del 

camino de las naves costeras y no uvanza hacia el W. de la eufilición 

general de la costa. . 

Pusta Cnoros.—AÁl 16? y a póco más de 34 millas de punta Ahuen- 

co: es barraneosa y de altura inediana. La. costa intermedia es ligeramente 

arqueada hacia el J., está interrumpida por algunas puntas escarpadas, 

val 5. de punta Choros queda una playa de arena denominada Goahil, 

sin importancia alguna. 

Ríu Cuerv.—Inmediatámente al N. de punta Choros fluye al mar 

el río Chepú, correspondiendo su desembocadura a los 42? 0310” de lati- 

tud S. y 74% 03 307 longitud W. Es el más caudaloso delos ríos que 

desembocan en la costa occidental de Chiloé. Ofrece en su desembocadura 

barramuy somera y brava, porlo que no es accesible ni para embarcaciones 

menores, aun con tiempos bonancibles; pero -suele suceder que alguna 

embarcación afortunada logré franquearla. 

Faranión Trowmacmo.—Hs un peñón gero y de forma cónica, 

con manchones rojizos, que se halla al 3170 y a 3 de milla de punta 

Choros. Desde él empieza a ampollar la mar, que rompe en la barra del río 

Chepu. 

Bajo Avrés. —Media milla al KN, del anterior farallón se encuen- 

ira el rodal de rocas Aulén, subre el cual rompe la mar con violencia. 

Prara ve Aunén. —Hacia el norte del río Chepula costa es ligeramente 

curva hacia el este, formando la playa de Anlén, a la que fluye por su 

medianía un riacho sin importancia. Esta playa es de poco más de 14 

milla de extensión. 

sta costa, a causa de -los arrecifes y bajos que se avanzan al mar, 

es muy cuidadosa de abordar, por ser toda ella muy brava. E 

Puyra Domarao.—Queda al 353% y apoco más de tres millas de 

punta Chóros. La costa intermediaria; en su primera mitad austral, es are 

nosa, y constituye la playa de Aulén, de que yu hemos hablado, 4 cuyas 

espaldas los cerrosestán algo retirados hacia el este, y de los cuales el más 

notable es el cerro Hui-Manaao, de 320 m. de -altura, que constituve una 

excelente marca de reconocimiento de la costa, viniendo del W. y que se 

luce caracteristica por coronarlo-an casquete estérico, de colo? blaquecino 

debido a su constitución silicoss Fe 

inmediata a punta Duhatao; se abre una calotita de boca muy estre- 

cha, en que puede abordarse la tosta por embarcucione menvres; pera es 

uidadosa la entrada, por la estrechez de la bocana y las rompientes que  
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bordean las costas vecinas. Salvada la buen, se llega a aguas branquilas, 

orilladas de playa de arena en que es fácil atracar. 

Pusyta Anmarxao.—Gueda al 354% y a poco más de 4 4 millas de la, 

punta Dubatao; es algo saliente, escarpada. y-rodeada de rocas que avanzan 

algo al mar. La costa intermedia en bastante escarpada y sucia; quedan 
asu espalda cerros altos y boscosos. Inmediatamente al SE. de punta 

Almanao se encuentra uba rinconada lurrancosa llamada Pumillalme, 

lugar frecuentado por los naturales para layar las arenas auríferas de su 

playa. Próximamente en la medianía de la costa se nota ala punta Tildaco, 

muy escarpada: y sucia, célebre por los numernsos naufragios ocurridos en 

ella y en sus inmediaciones. : ] 

Barra Cocorué.—Se abre al NE. de punta Almanao; mide de bocana 

unas 54 millas por24 de saco. Es completamente desabrigada como surgi- 
dero, aleo somera y con dos rodules en su punta N. llamados Polocué y 

'Tatcahué, Por Jo demás, toda la costes muy brava, Por el SE. ge dejan 

ver las tetas de Peguaco, muy características y enbiertas de vegetación. La 

parte arenosa de la playa está cubierta de dunas blanquecinas. No obstante 

que la bahía de Cocotué es del todo inútil y brava, ofrece a los pescadores 

dela comarca dos caletones, tan sólo para ellos y la práctica de suindastria. 

Uno se encuentra al sur de. ella e inmediatamente al oriente de la punta 
Puñihuil, lamada caleta Pañihmil, que es constituida por una rinconada 
con playa arenosa. Es un tanto sucia, pero con buen tiempo puede ser 

abordada en botes en su parte occidental, llevando como práctico a los 

pescadores, 

El otro caletón queda al NE, delos farallones de Talcahué, v ofrece 

una pequeña playa de arena. Con tiempos bonancibles, es dable abordarla, 
y los pescadores de la localidad la utilizan en tales condiciones, para salir 

al mar y mariscar en los farallones de Taleahué y Polocué. Este culetón 

se denomina Curahueldo. AUN. de él queda el alto de Pulihué llamado en 
los antiguos planos Centinela, de 96 m. de altura, y por el SE. el de 
Polocué, que es un tanto más bajo. 

 Pusta Caucagvari.—Queda al 358% y a sejs millas escasas de punta 

Almanao. Es escarpada hasta el mar y sucia. Está respaldada por cerros 

boscosos y de moderada altura. La costa que media entre Caucaguapi y 
Curahueldo, es también barrancosa y sucia, 

Posta Guapun.—Al 9% de punta A cagaen: va d¿millas, siguien- 
do escarpes sinuosos de más o menos 50 m. de altara. Guabun afecta 
ta forma de un morro: escarpado, teniendo en su cima una vegetación de 
bromeliáceas. 

Al 45 de punta Guabun, ya 2) milla, se encuentra la punta de 
Huechucucas, Esta punta es muy escarpada en su pic, sin costá, accesi-  
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bie, alteando en seguida rápidimente hasta alcanzar una altura de 240 

metros, Es muy boscosa y obscura. 

Entre puntas Huechucúcuj y Guaban se abre la caleta de Guabun, de 
bastante saco, econ playa de arena en su parte SE., pero del todo inútil. 

Sin embargo, en épocas de bonanzus puede ser abordada. 
Punta Hercuucocur.—Destaca hacia el N. algunas rocas poco salien- 

tes; pero no ofrece peligros insidiosos, Á una milla al N. de ella se sondan 
24 més, de agua, arena fina, y a Jgual distancia al E. se sondan 1% mts, 

AE. de la punta Muesvhueueui se abre la hahía de Gurpacho, que 
nde 4,8 millas de bocana por poco más de una de fondo, Al 1209 de 
punta Huechucueui, y a dos millas escasas, se alza "la punta Barranca, 

(ue es escarpada, desprovista de vegetación, y se eleva a más de 50 mis. 

sobre el nivel del mar. Entre ambas puntas se abre la caleta de Quilquiao, * 

con playa arenosa y abordable por botes, con tiempos bonancibles del SW. 

Al E. de punta Barranca continúa una linea de playa arenosa llamada 

playa Chauman, cuyo extremo orienfáil continúa con la costa roqueña de 

la punta Guapacho. La playa Chauman es brava, somera y sólo abordable 

con mar abonanzado o en caso de extrema necesidad. 
Puwsta GuaPacro.—GQueda ul 85% de punta Huecliucncul y a 4,8 

millas de distancia, Es oscarpada, de color" amarillo claro, de 53 mis. de 

altura, roqueña a su: pie y desprovista de bosque en su cima. El extremo 

del contorno W. se llama punta Temui, y es probable que haya avanzado 

más hacia el mar en otras épocas, y que la erosión de la mar del W. haya 
ido desfigurando su forma primitiva. “Piene en su inmediato redoso algu- 

nas rocas que hacen cuidadosa su aproximación, por tirar las corrientes 
de marea del Hujo y reflujo con fuerza sobre ella. 

Ronaz Guaracuo.—Este banco de rocas se extiende por mas de 5 

cables de NNJ. a SSW., y es de forma elíptica. La parte austral del banco 

queda casi en la enfilación de las puntas Huechucucui y Guapacho, Se 
encuentra el centro del bajo al 819 de punta Huechuencui y a 3,4 iullas 

de distancia, y de Guapacho queda el mismo punto al 2679 y a 1,3 millas, 
El rodal queda abalizado por romplentes; durante las calmas suele romper 

el mar sobre él ocasionalmente; por lo que hay que acercarlo con cuidado. 
Hay poca agua sobre el roda), «y en los momentos de bajamar asoman, 

por corto tiempo, algunos picachos de las rocas. 
Entre el roda] Guapacho y la costa arenosa del sur se encuentran 

fondos de 20 a 30 mts., con buen tenedero, y del mismo moda, entre él y 

la punta Temui. En el contorno del rodal se sonrlan 4 y. 6 mis. de agua, 

fondo de arena, fango y piedra. Este banco o rodal es de cuidado al aproxi- 

marse un buque que viene a tomar el canal de Ghacao o el puerto de 

Ancud, en tiempo de cerrazones o de neblinas, y en épocas anteriores ha 

sido enusa de muchos naufragios.  
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Toca Osorro.—Queda entre el rodal de Guapacho y la punta de este 

mismo nombre. Es ahogada y con 4,6 mts. de agua sobre ella en bajamar. 

Cuando hay bravezas, el mar rompe sobre ella. Se encuentra ] medió 

freo, al 3502 de punta Temui y a media milla de distancia. Esta roca es 

mucho más cuidadosa que el rodal Guapacho para los buques de vela, y 

aun para los de vapor de poco poder de máquinas, que salgan los prime- 

ros con brisas Ánjas y los segundos con vientos duros del 4 cundrante, 

con marea. vaciante, que tira con fuerza sobre ella, 
Punta Coroxya.—Queda a 1,7 willas al 128? de punta Guapacho; la 

costa entre ambas puntas es quebrada : y cortada a pique por escarpes de 

un color amarillo claro. La costa propiamente tal, está bordada por arre- 

"cifes, que se avanzan hasta 2 de milla de la línea de costa. Punta Corona 

en su pie destaca, igualmente, arrecifes que cubren y descubren, y que 

avanzan hasta 1 de milla y al 1329 de ella; a media milla de distancia se 

encuentra una roca que aflora en bajamar, y en cuyo redoso exterior se 

sondan 15 mis. de agua hacia el 5. 

Las tierras entre Guapacho y Corona forman un macizo de 56 mis. 

de altura, escarpado hacia el mar, con suaves inflexiones hacia el SW. 

hasta miorir en médanos bajos que constituyen el istmo arenoso de 

Chaular. 
GUAPILACUI O PENÍNSULA DE Lacur.—Es la formada por los terreños 

altos de Corona y Guapacho y por los pantanos que contornan el estero 

de Chaular, y limita por cl 8. con la garganta que forma el oriente de la 

bahia Cocotué con el extreino occidental del golfo de Quetalmahue, bahía — 

de Áncud. 
"Faro de Pusta Corosa.—-En la purte más elevada de la pinta de 

este nombre se haJla el faro, porlos 41% 46' 07” latitud S. 1 739 58" 17” 

de longitud W. Su luz es compuesta por grupos de tres destellos cada 30 

segundos. El aparato es catadióptrico de 4." orden. La «altura de la Juz 

- es de 65 mts. sobre el nivel del mar, y de 9,7 sobre el terreno en que des- 

cansa. La torre del faro es redouda, construída de ladrillos, pintada de 

blanco y su cúpula es verde. Ocupa el ángulo NW. de la casa lubitación 

de los guardianes, que es de madera y pintada también de biauco. Hay 

otra casa de ladrillos, anexa a la anterior y en su parte occidental. 

Latitad 41% 46" 077 5, 

Longitud 73% 53 17% W, 

El alcance medio de la luz es de 12 millos; pero con atimóstera clara 

puede verse hasta 20 millas. El faro no tiene servicio semafórico. 

Observaciones. —Es necesario tener presente que el arrunibamiento a 

punta Huechucucoj pasa por sobre la de Guapacho, por lo cual todo 
buque que venga del sur se encuentra en la necesidad de abrirse un poco  
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al norte, hasta tener el faro en dirección $, 26% E. magnético, para gober- 

nar en seguida según convenga 0 aconseje la prudencia, el viento que 

rlomine y el. estado de la marea, 

Canta DEL Farko:—Es tan sólo un simple desembarcadero, que se, 

halla inmediatamente al $. de la punta Corona, destinado al servicio de 

los guardianes y personas que deseen comunicar con el faro. 

Powta ve Anvi.—Queda al 154% de punta Corona y a poco más de, 

3. millas. La constituye un morrito-escarpudo, de unos 33 mts. de altura, 

unido a Lacui portuna garganta baja. Sobre esta punta existe un fuerte . 

en ruinas, construído en los tiempos coloniales españoles, en el siglo. 

XVII El nivel de la costa por el oriente es profundo, pues se sondan 

10 mts. de agua a 80 mus. de ella,.y además su redoso es limpio, 

Farora De Amui.—Sobre la punta existe un trípode de madera, 

sobre el cual-se enciende un farol de Juz-blanca fija. La altura sobre el. 

nivel del mar es de 48 més., y la visibilidad de la luz alcanza a $ millas. 

Hay en este lugar una estación semafórica que comunica con Aneud. 

Puerro pe Ascun.—(Carta chilena N. 64).—Lo babía de Ancud, 

llamada también San Carlos de Ancud antiguamente, se abre al SE. de 

la península de Lacui. Mide algo más de dos millas de boca, entre punta 

Ahuí eisla Cochinos, por unas tres de saco, que corre de N. a S,, con un 

colfete que la continúa hacia el W. y que se prolonga por unas cinco 

millas. Jíste golfete. es el de Quetalmahue, y * limita por el S. la península: 

de Lacui. 

La bahía, no obstante sus aparentes proporciones, se encuentra muy 

vestringida, y se ha embancado considerablemente en los últimos tiempos. 

El fondeadero de la mayor profundidad dela bahía, para las naves 

de mayor calado, queda al W. de las boyas de San Antonio norte y sur, y, 

y entre éstas y la boya Núñez. La parte comprendida entre las boyas 

X. y 8. y el puerto tiene una profundidad media de:5 a 7 mts, sólo acce- 

sible para embarcaciones de menor calado. 

En el puerto sólo hay prácticos particulares, que pilotean a los buques 

extranjeros de gran calado, a Puerto Montt o a los puertos de los eauales 

de Chiloé. Los honorarios que perciben son convencionales. 

En la bahía de Ancud, a pesar de sus reducidas dimensiones, existen, 

- sin embargo, cuatro surgideros, 

Sursinero be Amuí—Queda a dos y medio cables al SSI. de la- 

* punta de Ahuí v a la misma distancia de la costa occidental, sobre 8 1 9 

metros de agua y fondo de arena. El tenedero es bueno y algo abrigado 

contra la.mar y el viento del cuarto cuadrante. Esta localidad es el mejor 

punto de espera para los buques de vela que, por algúna circunstancia, 

tengan que tomar la bahía de Ancud, yendo en viaje hacia el interior del 

6  
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archipiélago de Chiloé o a Puerto Monti, ya sea por falta de marea, prác- 

tico u otra cosa. o 
La población se encuentra diseminada, y sus moradores son pobres, 

por lo cual el lugar es dé pocos recursos para las naves. Hay agua, leña y 

algunas verduras y papas. 
SURGIDERO DE Bar CACURA. —A dos millas al SE. 48. magnético de 

punta Ahuf se encuentra la punta de Balcacura, que se senta como un 
morro barrancoso y de color claro, debido a los derrumbes que se hicieron. 

para erigir en su ladera oriental la batería de su nombre, en la actualidad 

destruida. En su lugar se distingue una iglesia, construída de madera, ca- 

racterizada por una torre de figura singular, de color eris. Desde la punta 

se destaca una restinga, que se prolonga hasta 2 cables al E. Un tercio de 
milla hacia el SE. se encuentra el mejor surgidero ¡rara toda clase de lmu- 

ques, quedando al abrigo de la mar y viento del 4." cuadrante, sobre fondos 

de 10 a 14 m. de agua, arena y lama. : 
Reewrsos—La aguada se conduce a bordo por medio de lanchas cis- 

ternas, es de buena calidad y vale un peso la tonelada, precio sujeto a 

fluctuaciones. Los buques se surten del mercado de Ancud, y los precios. 

son moderados. Los víveres secos son escasos, o 
Punta Arewas.—Se halla a 7 cables al 229% de punta Balcacura, 

siguiendo una costa algo roqueña, en que se encuentran algunas vertientes 
e excelente aguada, hasta terminar en una puntilla baja de arena, a la 

que debe su nombre, El redoso de la punta es limpio y algo acantilado, y 

puede atracarse con facilidad por botes o lanchas. La intensidad de la co- 

rriente de marea en este paraje es de 4 21 milla por hora, siendo un poco 

mayor en el redoso de la punta. La mar del N. alcanza hasta la altura de 

esta punta, y los vientos del W. te dan. de lleno, viniendo por el golfete de 
ifustalmahue, pero sin levantar mar. 

SURGIDEBO DE PunTa ÁRENAS. 

con frecuencia los buques de comercio, largando el ancla sobre 11 a 17 

metros de profundidad, arena fina, a 5 cables de la punta. En Punta Are- 

nas existe un galpón de madera, en quela Armada inantiene en depósito- 

cierta cantidad de carbón para el uso de las naves del Estado. + - 

El Dique —Inmediatamente al W. de Punta Arenas se halla una pun- 
tilla escarpada roqueña, de mediana altura y de fondos somero» en sus 

inmediaciones. Hacia el S. 849 W. de ella, y a una distancia de una milla, 
se encuentra el surgidero llamado El Dique, que es el punto más abrigado 

dela bahía de Ancud, sienpre que se fondée al abrigo de las. alturas de 
NW. y sobre 6a 9 m. de agua, fondo de arena y fango. El saco del estua- 

rio que se dilata hacia el N. es muy somero, y su hondura disminuy e 
rápidamente, o  
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GoLrerE DE Querararanoe.—Hacia el W, de Punta Arenas el mar 

forma un estuario de 5 millas de saco por una de ancho medio. La profun- 

didad entre Punta Arenas y la costa sur o de Lechagua es de 16 a 18 nm, 
- profundidad que va disminuyendo gradualmente, a medida que se va” 

avanzando hacia el W. Las riberas del estuario són aplaceradas y fangosas, 

y muy someras al tres millas al W., por lo que el golfete se hacefinaccesible, 

aun para lanchas, en el fondo de su saco. El extremo del estugrio de Que- 

talmalue se une a la bahía de Cocotué por medio de un itsmo bajo y 

ATenos., o . 

Antiguamente las ostras eran muy abundantes en el golfote de (Que- 

talmabue; pero la pesca inmoderada que se bizo del molusco en la región 

agotó, casi por completo, los bancos naturales; al presente se pueden obte- 

ner en imonor cantidad, y se las extrae en el Dique, en la playa de Yuste 

y en Puerto Inglés. También hay ostras en los placeres roqueños al SÉ, 
de punta Balcacura; pero las que abastecen a los mercados de las provin- 

cias centrales de la República provienen «del interior de Chiloé, Llanquibue 

y de las Guaytecas, 
Á un poco más de dos millas, v al 989 de punta Balcacura, se encuen- 

tra la punta San Antonio (llamada antiguamente Hueibuen o Huihuen); 

constituye el extremo N. de la costa oriental de la hubía de Ancud, es bas- 

tante notable y muy caracteristica por los ribazos que ostenta por el N. La 

punta se eleva unos 109 m., en su parte más culminante, Y se encnentr an. 

al NW. de elia las ruinas del fuerte San Antonio. 
Cruvan pe Avcu»-—(Plano chileno No. 64.) Es la capital del archipié- 

lago de Chiloé, y se halla ubicada en las laderas del $. y occidental de la 

punta San Antonio, por los 41952 12” de latitud $. y por los 13% 50" 20" 
de longitud W., coordenadas que: corresponden al costado NW. del edi- 

fielo de la Aduana. os : 

La ciudad ocupa un área extensa, en relación a eu población. El cuse- 

río, en general, es «de aspecto pobre; las casas son de madera pintáda en. 

colores más o menos vivos, y están diseminadas irregularmente, Áncud; 

como sede del obispado de la iglesia católica, posee una inmensa catedral, 

el cual edificio, situado un poco al $. de la plaza de Armas, llama la aten- 

ción desde lejos, aproximando al puerto. Existea, además, algunas etras 

iglesias, También hay una escuela agrícola, nbicada al oriente de la ciudad. 
Hacia el SSW. de la ciudad se alza, en las laderas óccidentales de esas 

alturas, un monumento blanto, muy visible desde a bordo, que es un mo- 
nolito. con la figura de Nuestra Señora la Virgen, y que constituye una 

marca notable como punto de referencia. 
Ancud es asiento del Intendente dela provincia de C Ghilos, quien: es, 

ala vez, Comandante General de Ármas.  
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De Ancud parte un ferrocarril de trocha ancha hacia Castro, que 

pone en comunicación el puerto con el interior del archipiélago y que 

tal vez vuelva a dar auge a la un tanto decaída actividad comercial e in- 

dustrial de la región. 
Hay una oficina de correos y una de telégrafos, que la ponen. en co- 

municación con el resto de la República, y que en la provincia alcanza * 
hasta Quellón por el S 

En la ciudad hay un hospital y un Jazareto para variolosos. El lhos- 

pital presta sus servicios gratuitamente, 

Lineas de vapores. —Con itinerario fijo, 10 hay sino la compañía 

«Braun € Blanchard», con gerencia en Punta Arenas, que recala al puerto 

quincenalmente, en conformidad al itinerario de esta compañía, fijado 

entre Punta Arenas y Valparaiso. Además, recalan ul puerto los vapores 

de la compañía nacional «Compañía Sudamericana de Vapores»; pero en 

los últimos años sólo dedica a este tránsito los pequeños vapores «Lircay» 
y «Cautín», que alcanzan hasta el río Aysen y cuyo servicio también es 

bisemanal. ] 

La compañía de vapores alemanes «Kosmos», que había iniciado su 

servicio recalando a Áncud mensualmente, no ha pasado del ensayo 

Bien puede que una vez normalizada la situación mundial, " contan- 

do con el ferrocarril de Ancud a Castro, de reciente explotación, vuelva 

el puerto a adquirir un poco mayor importancia. 
Maestranza —En Ancud se encuentran carpinteros de ribera, -cala- 

«fates y algunas naderas de construcción. Los urtículos de Terretería son, 

en general, caros. Los artículos navales no son abundantes, ni variados, 

y su precio es subido. 
SURGIDERO 06 Áncun.—lste sur sidero es formado por una pequeña 

escotadura del banco San Antonio, que ofrece 5,55 a 6 m. de agua en 

profundidad, a baja mar, en fondo de arena dura urcillosa, El tenedero se 

halla a 4 cables al NW. del muelle, y para tomarlo con un buque, que cale 

de 3,5 u 4 m. es necesario entrar por el NNE,, hasta que la punta San 

Antonio o extremo N. de la ciudad de Ancud muerda ligeramente la punta 
SE. de la isla Cochinos. l 

Buques que calen menos de 4 m. pueden tomar el surgidero de 
Ancud, siguiendo la línea que va de Balcacura al edificio de la Aduana, 

largando el ancla tan pronto enfile punta San Antonio:con el SE. de Co- 

chinos. Este surgidero"continúa embancándose paulatinamente, y no es 
conveniente para los buques de vela, sino para cortas s estadías y combuen 
tiempo. z : 

'AlNNW. del extremo 'del- muelle de Ancud, y a-1,5 cables de distan- 

cia, hay una- roca que:cubre:y descubre; sobre la que elomar rompe; tan 

pronto como sé agita un poco. En las bajamares descubre un poco, y está  
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abalizada por sargazos, como lo está toda la costa alrededor de San Antó- 
nio, tanto hacia el sur, como hacia el este, 

Banco San Awros1o. —La bahía de Aucud se halla invadida, en su 

parte, oriental, por un banco de arena, cuyo extremo septentrional se de- 
nomina San Antonio, y que se halla aproximadamente en la» intersección 

de las enfilaciones de Balencura con el norte de la isla Cochinos, y de punta 
Ahui con el extremo W. del muelle de Aneud. En este punto se encuen- 

tran 5,5 m. de agua, con fondo de arena y cascajo. Desde qui, se ensan- 

cha el banen, corriendo hacia el SSE. hasta unirse a la costa sur de la 

bahía de Ancud, con algunas escotaduras de poca importancia, y se. une 
también a la punta de su nombre, dejando un puso de 6 «a 7 om. de pro- 
fundidad, que conduce al surgidero de Áneud. - 

Se ha podido establecer, por los trabajos llevados a cabo en épocas 

sucesivas, un movimiento bien marcado, que acusa un embancamiento 
creciente, fenómeno que se atribuye al deslastre de los buques, en épocas 
pasadas, sin las precauciones debidas. 

Bora N. pez Banco Sas Axtonio.—Esta baliza se encuentra fondea- 

da bajo los arrumbamientos signientes: 

X, de Cochinos al 459 507. 

Muelle de Áncud extremo W. al.1542. 

Punta Ahuí al 3429 307. 

Boya S. Der Banco San "ANTONIO. —Esta baliza se encuentra fon- 
deada hajo los arrumbamientos siguientes: 

NX, de Cochinos al 662. 

Muelle de Ancud extremo W. al 115% 307. 

Punta Alhmí al $ 
Boya Núxez.— 

N. de Cochinos al 86", 
Muelle de Áncud extremo W. al 150% 302 

Punta Abui al 353% 304 

Un buque grande, que se vea precisado a recalar a Ancud y a tomar 

el puerto, gobernará en conformidad a las instrueciones ya dadas, hasta 

la altura de la farola y punta de Abui, desde donde gobernará en diree- 

ción ala boya del bajo San Antonio N., boya negra, cilíndrica, hasta divi- 
sar la boya cónica roja del banco Núñez, tomando entre ambas un rumbo 

SW.. magnético, que llevará al buque sobre fondos entre 12 y 8 m., y 
quedando el buque en situación de escoger uno de los surgideros que ya 
hemos deserito, en confor midad al tiempo de estadía que empleará, YA 

las condiciones de mar y viento reinantes. 
Tsra Cocursos.—-A 1,5 millas de punta San Antonio, ay al 410 de 

ella, se encuentra la pequeña isla Cochinos, llamada antiguamente Caicué 

0 Cay ehme. Está poblada de bosque, y presenta costas encarpadas y  
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roqueñas en su redoso, menos cn. su extremidad SÍ., en que ofrece una 

playa de afena gruesa, accesible para las embarcaciones menntes en buen 
tiempo. La isla corre de N. 4 W. a 8,4, por unos 600 metros de longitud. 

Tiene. por su centro de E. aW. una hondonada que deprime el terreno, 

y lo hace terminar en dos cimas boscosas que le imprimen un aspecto 

bien característico. La cima del N. se eleva a 43 m. 
Bazo Gocmiyos.—La isla de este nombre despide por el E. un banco 

somero de drena, con 3 a dom. de agua sobre él y con6ad en su veril, 

Este bajo; que se aleja de la punta SE. de kuisia a una milla hacia el E. 

tiene ana forma ligeramente encorvada, y abarca toda la costa de la isla, 

alejándose' a poco más de + + de milla en la costa occidental, y compren- 
diendo dentro de su veril una roca que añora, llamada roca Cochinos. 

que queda al NW. de la punta Ñ. y a nnos 2 cables de ella, y que es 

preciso evitar al escapular la isla. e e 

El mar rompe de tiempo en tiempo sobre ella, y en su redoso se 
sondan 6 a S hm. de ugua, fondo de arena. . : 

Banco Ixanís. —Este banco es uno de los peligros más cuidadosos 
para la navegación. Su cabeza occidental, por enfilaciones, se halla entre 
el faro de punta Corona eon li punta de -Carelmapu, y entre el canto 

oriental de la isla Doña Sebastiana con el occidental de punta San AÁnio- 
nio, Eu este puñto se sondan 6,5 m. de agua, fondo de cascajo, exten- 
diéndose el bajo en dirección al 1309, por un trecho como de una milla, en 
forina de un Tomo de poco menos de 7 ] de milla, siendo el mener fondo 
de 4,5 m. 

Otro banco se encuentra al Se del anterior, teniendo su extremo occl- 

dental sobre las enfilaciones siguientes: faro de punta Corona con púnta 
Quetrelquen y punta Mutrice con el extremo SÍ. de Doña Sebastian. 
Sobre el cabezo oriental se sondan 4 m. de. agua. Ambos bajos están sepa- 
rados por un angosto canalizo, en que se ban encontrado 20 m. de pro: 
fundidad, pero que no puede aconsejarse como canal de navegación. 

Estos bancos, probablemente a causa de su constitución: geológica, 
cancagua, o tosca, se van desgastando paulatinamente, pues en 1835 Fitz- 
Roy halló en ellos 1.80 m., y en los levantamientos más modernos no se 
han encontrado menos de 4 metros, Entre Banco Inglés y punta Corona 
medía un paso de tresmillas de amplitud, y sondas que no baj jan de 11m. 
_cerca de su cubezo, que aumentan hasta 24 m. en la medianía del canal, 
siendo la pr ofundidad un poco mayor cerca de la punta Corona. 

Las cer canías del Banco Inglés deben evitarse principalmente, ¿Para 
los buques de vela, pues la córriente' tira sobre ellos con una fuer 7 de 4 
a 5 millas por hora. Con tiempos del 4.* cuadrante, Ja mar rompe pesada. 
monte sobre el banco, en especial con a mar ca, vaciante. , 

ha 
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Recanapa a Axcun.—Todo buque de vela que, viniendo desde cual- 

«quier punto del Pacífico, trate de tomar la bahía de'Ancud, debe recalar 

-por los 419 45" 0 419 50” latitud sur, y hacer de inanera que al avistar la 

costa pueda recobocer las puntas de Palocué, Guabun, Huechucucul y 

:Guapacho, que forman porel NW, la península de Lacui, y, no. hallún- 

_dose muy aterrado, se tendrá a la vista los farallones de Carelmapu, si el 

tiempo está claro, y tal vez la isla Doña Sebastiana, reconociendo, luego, 

que la costa de Chiloé corre al S. 4 W. costa que es de mediana elevación, 

con algunos farallones y morritos. cerca de ella. - De Huechucucui a Gua- 

pacho para el N. y NE. no verá costa alguna, sinoa larga distancia, pues 

toda la costa al E: de los farallones de Carelmapu e isla Doña, Sebastiana 
es la más baja de vaquellas inmediaciones. 

Recalando por-los 410 50' de latitud, se verá, cusi al E, la punta Po- 
locué, la que'se: reconocerá porque desde ella hacia el 5. empieza la gran 

playa de arena de Cucolué y su ensenada, que no puede ser confundida 

con otra alguna de lus inmediaciones, por ser muy pequeña. Reconocida 

la punta, se barajará a unas 3r millas de distancia hasta estar un tanto 

avante de punta Hueehucucui, momento en que se avista por el 1. la de 

- Girapacho. 
Desde esta “situación se cambiará el rambo al o ENE , para res- 

guardarse del rodal Gúapacho, y cuando la punta de este nombre demore 

al ESE. se enmendará rumbo hacia ella, pero dejándola siempre abierta 
por estribor. En seguida, se irá cambiando el rumbo hacia-la punta Cu- 
rona o del faro, dándole un resguardo de 5 cables a la de Ahuí, 

_ Montado que se haya la punta Corona, se verá la de Almí, a poco 

más de tres millas de distancia; la que se reconocerá por tener un morrito 

como desprendido de la punta occidental. Montada ésta, se estará dentro 

_de la bahía, y, gobernando al SW., como ya lo hemos dicho, se pasará 

. entre las boyas San Antonio ÑN. y B Núñez, para tomar el surgidero que se 

- hayarelegido. 
Si, al entrar a lx babia con brisas escasas del tercer cuudrante, se 

tratase de tomar cualquiera de los surgideros que ella ofrece, habrá nece- 

sidad de tener presente el estado de la marea y la intensidad de la corriente 
que va de E. a W., y viceversa con el flujo y reflujo. , 

Si la marea es naciente "y la brisa contraria, será necesario esperar 
. afuera el cambio de niurea; pero si fuese entrante se tendrá cuidado de no 

. prolongar mucho .tis bordadas sobre la isla Doña Sebastiana, para no 
exponerse a ser llevado por, la corriente que se dirige hacia el interior por 

“el canal de Chacao, más no así con las bordadas muras a babor que se 

dan en dirección a punta Corona, a la (que puede acercarse hasta 2 de 
milla. Fuera.ya de la influencia de la corriente del canal, se continuará a 

bordadas cortas, hasta tomar el surgidero ul S. de Ahuí, pues si se pro-  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

longan las bordadas muras a estribor se correrá el riesgo 'de:encallar en 

el banco San Antonio. -Las boyas que abalizan el:cabezo N. del banco y. 

el extremo sudoccidental, servirán de guía:para las maniobras. Si la reca- 

lada'a Ancud se verificase en el invierno, temporada durante la cual pre- 
valecen los- vientos del 4.9 cuadrante, -acompañados de Huvia'y cerrazo; 

nes, se reconocerá la costa sobre el paralelo de 41% 40” y nunca más al S 

Reconocida aquella, siempre se podrá tomar+=el puerto .con -viento- largo, 

-porque siempre giran del N. al W. Recalaren esta época al 5, de punta 

Huechucucui sería imprudente, y bien podría ocasionar un empeño sobre 
la costa y sufrir una pérdida total, como ha ocurrido muchas veces al. 
aterrar con impetuosos vientos del W, Por otra parte, al sur de punta 
Huechucucui, y en todo el tramo de la costa occidental de Clriloé, no hay 

un lugar eu que puedan guarecerse los buques ni embarcaciones menores; 

toda la costa es inaccesible, eserrpada ordinariamente y batida por un 

fuerte oleaje del W. 

De ¡Áncup 41 océaxo.-—Todo buque surto en la bahía de Ancud que 
_trate de salir al Océano, debe prestar atención al estado del tiempo y al 

de la marea, pues muchas veces sucede que, habiendo viento del SW. al 

SE. dentro de la bahía, al llegar a la boca del puerto se nota que los vien- 

-tós de fuera son del W. al N. y opuestos a la salida. Para-ovitar:tales:con- 
tririedades, se hace indispensable atender al barómetro: si éste¡sée.encuen- 

tra alto y sin tendencia a bajar, mientras soplan vientos del SE. ul SW,, 

se podrá emprender la salida; pero si, porel contrario, las brisas son del 

E. al Y, porel N., con barómetro: variable y aspecto brumoso, se ilehe 
«esperar que pase el mal tiempo, para dejar el puerto, 

in 

Hay también que-atender al estado- de la marea antes de levar: el 

amela. Estas vbservaciones se- refieren únicamente a los buques de vela 

que por sí solos se lracen a la mar o toman el puerto. La. salida, pues, 

debe efeclnarse a media marea creciente, y, aunque la fuerza del viento 

fuesé poca, alcanzaría el buque a quedar claro de puntas, antes del cam- 
hito de la marea. Si al: principiar la vaciante hubiese calmado el viento, y 

el buque se encontrase cerca de punta Guapacho, habrá que atender a 

pasar elaro-de los bajos del nismo nombre y de la roca Osorio, pues las 
corrientes tiran con fuerza sobre estos peligros. 

Cambio de murea en la boca de Ancud. ¿El-encuentro de la vaciante 
con repunte de la creciente forma, sobre el Bajo Aquiles y sus"inmedia- 

ciones, una marejada corta y arbolada, muy molesta: paras: las naves, y si 
- ayesto'sevacompañael viento, el oleaje: y las romientes: se hacé muy 

gr o hasta el punto de hacer peligrar las embarcaciones. 
n las 'sicigins este fenómeno es mucho más; marcado, y conviene: 

cen cs tener muy en cuénta-las advertencias anteriores.  
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CAPULLO DI. 

DE CHILOÉ A VALDIVIA: 

Variación en 1916, en Corral, 162 NE, dism. anual 24 apr. 

Variación en Ancud en 1917, 172 10 > NE dism. anual 3' apr. 

Cuarterón VIII. Cartas 169, 148 y 69, 
APROXIMACIÓN A LOs FARALLONES DE CarEnmaPU.—Continuando a 

lo largo de la costa de Chiloé hacia el norte, debe evitarse la aproximación 

a los islotes de Doña Sebastiana y Carelmapu, porque la corriente lira a 

veces con fuerza cerca de ellos, y, cuando hay marejada de afuera con ma- 

rea vaciante, la mar corta y arbolada que se forma al NW, de estos islotes, 
y en su vecindad, es muy peligrosa para los buques. 

Conviene, pues, que todo buque que recale al puerto de Ancud se 
aproxime más bien a la punta Corona, evitando acercarse a dichos islotes. 

Entre la punta Choco y Doña Sebastiana hay, sin embargo, bastante agua; 

pero la marejada del W. es tan continua y la corriente tan fuerte, que se 
aconseja no intentar estos pasos por ningún buque, a no serque se vaya 

con algún práctico de la localid: ud, o que se tenga una. buena brisa y marea 

- favoráble, 0 ' po 
Los furnllones de Carelmapu pueden ser aproximados sin cuidado, 

pues los peligros supuestos anteriormente, como el Baneo Alto del Perú, 

al NE, de . Doña Sebastiana,: tiene una profundidad mínima de 64 metros 
en su extremo sudoriental, de manera que con un vapor pequeño se puede, 

en todo tiempo; intentar el paso de Chocol, evitándose las gruesas Mares 

. que se forman al W, de Doña Sebastiana, dando el resguardo suficiente al 

bajo Campana, en el paso Chocol. 

Gorro CoroxaDos Y BAHIA Maunnin—--Á 15 millas casi exactas de 
punta Huechucucui, extremo noroccidental de la isla de Chiloé, y al 409, se 

encuentra la punta Godoy o Quillagua. Entre las dos puntas nombradas la. 

costa es cóncava, y forma el golfo Coronados, que comprende la babia 
Maullín, cuyos puntos más notables de recalada, v que pueden servir de guía 
para tomar a Ancud, son la isla Doña Sebastiana y los furallones de Carel- 

mapu. 
La isla Doña Sebastiana, situada al 572 yv aceuatro millas de punta 

Guapacho, es una isla de forma triangular, con.su base al W. y su vértice 

alSE. siendo la longitud de muy cerca de una milla. Tiene: pequeñas 
concavidades en sus costados NE. y SW. inadecuadas para buque. Su 

extremo occidental es escarpado, constituido por barrancas de tosca o can- 
cagua; el extremo oriental afecta, tambien, la misma forma.y constitución. 

Las cumbres y laderas de ku isla están cubiertas de vegetación.  
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Baso Aquiies.— Ál 296” de la extremidad sudoeste de la isla Sebas: 

tiana, y aproximadamente a 1 5 de milla se encuentra el bajo Aquiles, en 

el que se han sondado 7 m. deagua. Á todala región comprendida entre el 

bajo Aquiles y la isla Doña Sebustiana har que darle suficiente resguardo; 

porque parece que el bajo se une con li isla por un alto Fondo, pues en 

todo tiempo, y aun en condiciones de calma, la mar rompe en todo el 

paraje con gran fuerza; es, además, un lugar de escarceos casi contínuos, 

Baro Campaxa.—Al 98% de la punta sur de Doña Sebastiana, vr a 

media milla de distancia, se encuentra el bajo Campana, que queda en 

seco en bajamar. 

Banco ÁLro DeL Perú.—Hacia el lado nordeste de la Doña Sebastiana, 
se extiende el banco Alto del Perú, en el que se encuentran profundidades 

que varian entre 64 y 10m. El menor fondo, o sean, -6 4 m. se encuentra 

al 80? de la punta N. de Doña Sebastiana, y a poco menos de dos millas 

de la misma punta. El banco Alto del Perú, comprendiéndose el veril de 
10 m., seextiende irregularmente al nordeste de la isla, alcanzando hasta 

. tres millas en total. Su situación hace inadecuado el paso Ghocoi para 
buques grandes que intenten tomar el canal de Chacao. 

Los vapores costeros de 400 a 500 toneladas que hacen el tránsito 

local lo prefieren, a fin de escapar las mares gruesas al W. del bajo Aquiles. 

FaraLLONES DE CARRINaP0,— Al norte preciso de la isla Doña Se- 
bastiana. y a dos y cuarto millas de distancia, se encuentra situado el fa- 

rallón de Carelmapu lhlunado Horcones. 

Es el inás sur oriental del grupo de este nombre. 

El grupo de farallones Carelmapu lo constituven un cordón de islotes 
roqueños, quese extienden desde el llamado Horeones, en dirección al 3147, 

siendo el mayor y más grande, con una altura de 42 metros, el del NWY., 

llamado farallón Grande, que por el oeste tiene otro peñón, dejando entre 

ambos un canalizo que corre de nortea sur. Sigue el llamado Goigot; el 

tercero lo forma El Moco, y el cuarto El Longo. Los farallones pueden 

ser acercados por naves de cualquier tamaño hasta corta distancia, pues 

no presentan peligros avanzados en su contorno. 

Powra Crocor.— Al 82? de la punta sur oriental de Doña Sebastiana, 
y a dos millas escasas, se alza el morro Chocol, escarpado y de color amar 

rillento, que forma la punta Cliocol, caracterizada pordos islotes roqueños, 

uno al norte y dos desiguales a] sur, llamados islotes Campana, de los 
cuales el más grande está más cerca de tierra, Además, la atraviesa una 

galería o ¡únel abierto por las aguas y bien visible desde a bordo. 
SukGI HERO LOS CORRALES. — Coro a una milla al este.de punta Clio-. 

coi, hay una ensenada con plava de pedregullo y arena, que ofrece regular 
surgidero de espera para las balandras y goletas que frecuentan la región, 

que pueden encontrarse faltos de vientos o contrartados por la corriente  
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para proseguir su derrota. El surgidero se llama Los Corrales, y es abrigado 

alos vientos del NW. en las inmediaciones de la. costa. 

La punta Chocai forma eli extremo occidental norte'o continent: a del 

canal de Chacao. 

Desde la punta de Chocol, la costa norte del canal de Chacao, «ue 
corre aproximadamente de este a peste, tuerce casi perpendicularmente al 
norte. " 

La punta Chocol afecta la. forma de una lengua de tierra, escarpada 

por sus dos costados; el escarpe norte corre casi-de este u oeste durante 
una milla; en este punto lrurta la costa al 222 y, en una extensión de casi 
5, 9 millas, forma la playa. de La Yegua, que termina en su parte. norte 

en un pequeño escarpe llamado panta Lincay. Desde aquí la costa «sigue 

escarpada en dirección al 349%, o sea, hasta punta Pebú, la que conabituve 

el extremo lateral del morro Amortajado, punta caracteristica de 78 me- 

tros de elevación, que afecta una forma de acuerdo con.su denominación. 

Desde su parte más culminante, la punta va decreciendo en suave declive 

hasta su extremo norte, que cae abruptamente al mar y que despide algu 

nos arrecifes hasta un cuurto de milla de distancia. Ñ o 

Al 20 del extremo norte del Morro Amortajado, y a 13 millas, se 

halla la punta Falso Godoy. Entre ambas forman la desembocadura del. 
rio Maullin. La punta Falso Godoy es limpia « en su redoso por el W. 

aplacerada hacia el E. 
A 3 cables y al 274" de punta also Godoy. se. halla la roca Invier 

Igor, peñón cleyado y de color amarillo, con Y a 11 metros de agua en 

sus contornos. Al pié de la ¡unta Palso Godoy, se sondan 7 metros de agua, 

fondo de arena. Al 879 de punta Falso Godoy, * hasta media milla de 
distancia, se avanza una restinga de piedras, desde donde se inician, los 

¿bajos arenosos de la entrada del rio proplamente tal. 

Bora MauLLíx.—En el extremo de la restinga sur oriental de la 
punta Falso Godoy hay fondeada una boya cilíndrica, negra, coronada 
por un canastillo de la misma forma y-color, con el nombre de Falso Go 

doy. Se encuentra fondeada en 6,80 m., con fondo de piedra. - 

, Desde punta Falso Godoy la costa se inclina hacia. el 283% por una 
distancia de 5,5 millas, hasta llegar a la punta Godoy o Quillagua. Inme- 

.diata a Falso Godoy tiene una inflexión semicircular, escarpada, que con- 

tinúa hasta llegar a un peñón roqueño, llamado El Mirador, el que dista 

de aquella casi una milla al 309 siguiendo la costa esta dirección general, 
por.otras 24 millas, y presentando escarpes en esta extensión. Alí cim- 
Dia en playa de arena y afecta una gran concavidad abierta al sur, siendo 
limitada por el oeste por el Morro Varillasmó, formando el puerto ( Godoy, 

mal _protegido contra los vientos del sur, pero accesible con, buen tiempo. 

El desembarcadero está en el rincón N W. de la bahía. El fondeadero se  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

encuentra demorando Mórro Varillasmó al 258% en unos 2 metros de 
agua, fondo de arena, no debiendo pasarse de la demarcación hucia el 

interior, púes el fondo dismitiuye' con rapidez: 
A1 344% y a 94 millas de punta Godoy (Quillagua), está la de Esta- 

quillas, escarpada y notable por los islotes y rocas que despida a su pié. 
Una'milla al nordeste de esta punta está la ensenada del mismo nombre, 

sembrada de farallones y rocas. que se elevan “como columnas desde el 
fóndo, la que, además de estar expuesta a los vientos reinantes, no tiene 

ningún abrigo para los buques, —* 
Canera Parca.—a 1,5 millas al sudeste de punta Estaquillas está 

situada la calota Parga, la que es de poca importancia por su, pequeña 

“extensión y por su entrada sucia, que ho tiene más de 60 metros de ancho, 

y su saco no pasa de 300'metros. Según opinión de los practicos, es abri- 
gada a todos los vientos; pero, a causa de ser poco visible desde: nar 
afuera, no se puede entrar a ella sin práctico local, el cual podrá conse- 

 guirse en puerto Godoy. * o 

En las inmediaciones de esta caleta hay úalganos imntos de carbón, 
que no han merecido explotación, 

Al sur de caleta Parga existe una pequeña ensenada, con pluya de 

- arena; llamada Playa delCárbón,+en la * “Cual *s6- puede desembarcar con 

vientos moderaulos del sur; pero hay que tener cuidado a la entrada, que 
está cubierta de rocás ahogadas: 

. ALNSENADA DE Íiico.—Á tres millas de la punta Estaquillas se 

encuentra la enseríada de Llico, que lona el nombre del rio que desagua en 

ella; está expuesta á una gruesa marejada y carece de abrigo. Se dice que 

el río es navegable hasta una distancia de 20 a 22 millas, y que contiene 

peces en abundancia. En la barra, el mar rompe cor violencia, siendo 

inabordable para toda clase de embarcaciones, El sondeo en el centro de 

la ensenada varía entre 18 y 22 metros, fondo de piedra, con varias rocas 

que velan en su costa sur. 

 Puxra Caritaxes.—A 18 millas al 348" de la punta Jóstaquillas se: 
haila la punta Capitanes, cuya extremidad es una pequeña península. Sus 

escarpes son de un amarillo rojizo; es poco saliente y de una altura mo- 
derada. y tiene la apariencia de una.isla cuando se avista por el sur. Es 

la punta más notable al sur del cubo Quedal, y-los que navegan estas 
costas la recomiendan como el mejor punto de recalada, cuando soplan 

v ientos: del "W., para dirigirse a Ancud. * 
Desde la punta Capitanes la vosta':tiene uti": aspecto" más escabroso 

* haciala parte del-sur qué al norte de. ella, continuando ,al 155% hasta” da 

roca Parga, que está a 54 millas al sur, roca desde la cual la costa corre 

al:178%, por 144 millas, hasta la: puntá “Estaquillas, T oda este tramo de 
costa es muy quebrado, raontañoso y respaldado por elevados cerros ca  
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biertos de bosques, en que abunda el alerce y otras maderas.de construe- 

ción. Hay varios riachuelos a lo largo de esta parte de la costa. A una! 

miila de distancia se cojen fondos de 25 a 45 metros, pero de una manera 
irregular, : 

Caño QUEDA. —Desde la punta Capitanes la costa corre por 9 millas 

al 3589, con una ligera curva hasta Cabo Quedal. Este es de regular altu- 
ra; aunque escarpado, su descenso al mar es muebo menos violento que 

el de Punta Capitanes. La costa comprendida entre estos dos puntos 

es quebrada; pero sin ningún peligro en su redosó. Los -loberos de 

Chiloé, que frecuentan esta costa, aseguran que existe uma pequeña caleta * 

- que les sirve de abrigo, y que se denomina San Luis, a 5 millas al sur del 

cabo; pero que su entrada se halla sembrada de rocas, obstáculos que sólo 
se pueden vencer por la gente práctica de aquella localidad. 

El cabo Quedal es la punta más-prominente de la costa de. Llangqui- 
hue. Á un cuarto de milla de distancia, la profundidad varía entre 32 y 
56 metros, : 

Al nordeste del cabo hay una pequeña caleta con playa de, arena, 

donde desaguan dos arroyos pequeños. Esta playa es inabordable y muy 

expuesta, en razón de la gruesa resaca que la bate. - 

Puya Sas Peoro.—Al 390 de cabo Quedal, y a tres y media millas ' 

de distancia, está la punta San Pedro, de altura moderada y con varias 

rocas ahogudas abalizadas por sargazos. Á media milla al oeste de la punta, - 

- se encnentran los farallones de Sau Pedro, que forman un canal limpio 
entre ellos y la costa, con fondo que varía entre 12 y 24 mebros de agua. 

Bania Sas Penro.—(Véase cuarterón VID o carta N. 169 nuevos. 

El plano 213 antiguo está anulado). o 
Esta bahía está comprendida entre los cabos Quédal y * San Antonio. 

Se abre al NE. de los farallones del mismo: nombre; tiene 6 millas de 
norte a sur, y dos millas de saco al E. El fondo de ella: es moderado, pero 

queda expuesto a la marejada del NW. El río Lliuco desemboca en el. 
rincón NE, de la buhía. Comprende, además, en su. costa sur, a las cule- 

tas Manzano y Guayusca. En esta última desemboca el río de su nombre: 
Cazera Marzano.—Esta pequeña caleta está inmediataniente al E. 

de Punta San Pedro. Su reducida capacidad la hate sólo adecuada para 

embarcaciones menores, con, vientos del tercer cuadrante. Su costa está 
orillada por rocas y sargazos, siendo su desembarcadero regular en las 

inmediaciones de un arroyo que flaye en el fondo del saco. La parte del 

-AW.Idestaca rocas «hasta un cable de distancia, .Al T.: de esta caleta está la. 

«de Guayusca, que? tofrece buen desembarcadero. A.su entrada, existe-una 

roca y un banco pequeño. La. pequeña caleta que: sigue al E. de Gua- 

“wusca es inabordable, a causa«de. la. constante resaca y mar. gruesa que 

penetra a ella. , -  
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Caño Say Áxroxi0.—Este cabo dista 8 millas al 9% del cabo Quedal> 

y es una prominencia elevada, poto saliente y cubierta de vegetación. Las 

rocas que lo rodean tienen un color plomizo, y los cerros que lo respaldan 

alcanzan alturas entre 350 y 670 metros. Una 1testinga de rocas se 

extiende por la costa del SE., avanzándose hasta cerca de media milla, 

con algunas rocas ahogadas en su extremidad. A lo largo de Ja costa, por 

2 milias al norte, existen numerosas rocas, que aparecen sobre el agua, 

algunas de las cuales se esparceri hasta dos cables afuera, 
'Pusra Y caera CósoR.—Desde el cabo San Antonio la costa corre 

próximamente al 4%, por cuatro millas, con pequeñas ondulaciones hasta 

la panta Cóndor, que es elevada, escarpada y «in peligros en las inmedia- 

ciones. lá su redoso se sondan hasta 30 metros de agua, a 24 cables, 

Inmediatamente al nordeste de esta punta se lalla la caleta del mismo 

nombre, que ofrece abrigo para los vientos del sur; pero está expuesta a 

los del W, El mejor fondeadero para los buques a vapor está en 16418 

metros de agua; pero los buques de vela deben fondear un poco más, 

afuera, para estar listos a dar la vela al menor vestigio de mul tiempo» 

pues los vientos del 4, cuadrante, que son los que prevalecen, son 

muy duros durante la inayor parte del año, y sería imprudente mante- 

nerse en ella, por .la mar gruesa y arbolada que penetra a su interior, 

especialmente en la estación «le invierno. Aunque el tenedero es hueno, 

-1o se aconseja aguantar en él los malos tiempos, confiados sólo en las 

amarras del buque, porque hace tiempo dos buques fueron sorprendidos 

pot vientos durosdel NW. y arrojados a la plava, con pérdida total, en 

la estición dé verano. 

Las costas norbe y sur de la caleta son roqueñas, escarpadas y cubier- 

tas de espeso bosque; son inabordables por la fuerte resaca que las azota. 

“En el extremo norte de la playa hay un buen desembarcadero para botes, 

inmediatamente al sur de una roca redonda y negra que existe en ese 
lugar. 

Esta caleta se conocía con el nombre de Caramavidamo, nombre que 
Hleva también el, río Chalguaco, designación que no se ha conservado. 

La caleta Cóndor no ofrece ningún recurso, a no ser agua, leña y da 
excelente madera, que se puede obtener de los bosques vecinos. 

. Rio Crarovaco.—Desemnboca en el mar, a una milla al norte de la 

caleta Cóndor. Al E. de la caleta hay una laguna formada. por el río, a la 

cual puedén entrar sin dificultad tos botes a media marea. Este río parece 
- quedesembocaba primitivamente en la caleta Cóndor, a juzgar por el estro» 

cho istmo de arena gruesa, que mide sólo 7) metros de ancho y que separa 
a la laguna de la referida caleta. Este río puede remontarse en botes hasta, 
8 kilómetros de distancia,  
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-Las colinas y los cerros que respaldan al río son muy boscosos y ahun. 

dantes encalerce de buena calidad, o 
Morro DeL Comrás.—Al 180 de punta Cóndor y a 34 millas, y es la 

punta más prominente entre el cabo Quedal y la punta Gulera. Es escar- 

pado, roqueño y cubierto de vegetación hasta cerca de su combre. 

A un tercio de milla «fuera de este morro hay profundidades de 22 a. 
30 mis., fondo de arena. 

Rava ve Raxu —AL E. del morro Conipás, la costa hace uña entr ada 

repentina, donde está situada esta rada; evejerrá en su centro bres farallo- 

nes que velan. En el centro oriental de la rada se destaca una punta alta 

y escarpada, en cuya parte norte existe una pequeña plava arenosa, donde 
fluye el río Hueyelbue, y otra semejante. al sur, donde désemboca el río: 

“Ranu. La parte norte de la rada. es sucia, extendiéndose las rompientes 

hasta un tercio de milla de la playa; pero la parte sur ofrece abíigo a los 
buques, contra los vientos del sur, en 18 a 20 mts. de agún, demorando 

el morro Compás al 220% o el extremo E. de la costa roqueña al 1232 

magnéticoz. l o o 

El río Hueyelbue tiene en la desembocadura un ancho de 50 mts.. * 

pero se ensancha al interior hasta 150 mts. Su origen está en la cordillera 
de la costa, y el rio es formado por.la confluencia de los ester 08 Hueyellme 

y Pargua. 
Puwra Lirsqueñur.—De la rada de Rauu la costa corre hacia el 

358%, en una extensión de unas tres inillas hasta punta Tlesquehue, y 

desde aquí al 35% por otras 6 millas, donde se alza la punta Muicolpué. 
Esta última es una punta roqneña y muy escarpada, conrocas que velan 

en su redoso todo el tiempo. 

— Caneta MurconPuÉE —(Cuarterón VIII, carta 169). —Inmediatimente 
al E. de punta Muicolpué está la caleta. lel mismo nombre, distante Y 

millas de la de Ranu; ofrece algún abrigo a los buques de cierto calado 
durante los vientos del. sur; pero está completamente expuesta a los del 

oeste, que levantan gruesas marejadas. El fondeadero, que es limpio y 

de buen tenedero para. las anclas, está en 20 mis, de profundidad, a 405 

cables de la playa. El mejor desembarcadero-se encuentra en el extremo 
W. de la playa de arena que está a sur, «en el cual desemboca el riaclo 

del mismo nombre, que es inaccesible para botes: Los cerros que respal. 

dan a esta caleta son de altura moderada y muy boscosos. En los últimos 
se divisa un gran manchión blanco que puede servir para reconocerla. 

Los recursos que pueden obtenerse'en Muico]pué se reducen a leña, 
agua y algunos mariscos y peces. 

Rana Maxzaxo.—Esta rada, que se abre al norte de la caleta ante- 

rior, se extiende desde la punta. Muicolpué hasta la punta Pucatrihue, 

mediandó entre ambas una distancia de 8 millas. La costa en este tramo  
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es quebrada, roqueña y con farallones notables. Las plavas del E. son de 

arena amarillenta, interrumpida al centro por una pequeña punta elevada 

y barrancosa, que hasta una: milla destaca algunas-rocás de color NEgro, 
Mamadas farallones Los Lobos. En la playa del norte desemboca un rio 

algo caudaloso, llamado río Tlesquehue, y en la del sur, un arroyo Jlamádo 

estero Tranallaquin; pero sunbos son inaccesibles para botes, .a causa de 

la fuerte resaca que produce la mar del SW. 

El fondo en el fondeadero varía entre 13 y 27 mts. de profundidad, 

cou buen tenedero de arena. ] 

La rada es mal abrigada, y el desembarcadero peligroso, razón por la 

cual puede ser usada en calmas, lo que muy raras veces sucede; sin 
embargo, al nordeste de ella, y tras el grupo de rocas llamadas faraliones 

Los Lobos, se halla un caletón muy tranquilo cuando soplan vientos del 

3e. cuadrante, en el cual desemboca el estero Tranallaquin, y en el que 

puede desembarcarse con toda comodidad y hacer aguada o leña, recursos 

que alli pueden obtenerse. o 
Puerta Pocarrrnor.—Esta punta, que como ya dijimos, . dista pró- 

-“ximamente 8 millas de punta Muicolpué, es gruesa, alta y escarpada, y 

destaca algunas rocas poco salientes, 
Roca Covanonea.—Esta ruca, en que la mar rompe a veces, está a 24, 

millas al 1989 de punta Pucatrihue, a cuyo rededor se sondan cerca de 50 
metros de agua, fondo de piedra. 

Rana Baxneras.—Al N. de la punta Pucatr ihue: la costa dobla brus- 

camente al E., y en el recodo que hace esta inflexión de la pubta se halla 

la rada Banderas, que es llamada Choroicalhuen por los indígenas. Esta * 

rada es abierta completamente a los vientos del W., y el fondeadero está, 
expuesto a la marejada del océano, aun con buen tiempo. El fondo varía, 

de 32 metros en el centro, a. 13 metros cerca de la playa; fondo de arena, 

blanca fina, con grandes piedras, particularmente en la parte sur de la rada, . 

que es la que ofrece mayor abrigo. 

El desembarcadero es peligroso, en razón de la fuerte resaca. 

La costa sur es escarpada y orillada por grandes piedras, algunas de, 
las cuales se avanzan hacia la bahía, en dirección al N E. de punta P Pueatri- 

hue, alcanzando a unos 5 cables. 

Los cerros vecinos están cubiertos de bosques, y toman mayor ele- 

vación a medida que se internan al E. 

Esta rada carece de importancia. . 

Canera Minacro.—(Cuarterón VIH, N.* 169.—A unas 7 millas es- 

- casas al N. de punta Pueatrihue, se encuentra la punta Milagro, que destaca 
hacia el W. unos. islotes roqueños de los cuales el más avauzado y mayor, 

llamado El Farallón, dista 6 cables de tierra. Inmediato a la punta hay un 

rodal pequeño con algunas rocas ahogadas, que se avanzan un poco más  
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de 1 cable hacia el W., El canalizo entre. estos farallones es frauqueable. 
por buques, pues se cogen en él fondos comprendidos entré 13 y 29 métros. 

- Por:el este hay una: pequeña inflexión de la costa; que constituye la 
caleta Milagro. Es abrigada contra los vientos del sur; pero el forideadero, 
no es bueno. El río Zehuilauquen desaguá.en su costa oriental, en el tér 
mino de tma playa arenosa, donde, por el norte, se avanzan dos puntillas 
roquefías con algunas rotas abogadas destacadas hacia el W.; pero .que 
«sobresalen muy poco, encontrándose el nivel de 10 metros comoá un cable 
de ellas. El río Zehuilauquen es de corriente moderada, y su desembo: 
cadura, de unos cincuenta metros de ancho; no es navegable para botes, a 
pesar de que su ancho aumenta considerablemente hacia el interior, «í- 
causa de la fuerte resaca y gruesa marejada que se forma: en la barra, cuyo 
fondo, además, es MUY somero. 

El desembarcadero no es muy seguro, por las misnias razones, estali- 
do las embarcaciones expuestas á vararse y a ser golpeadas contra la: 
pleya, por la resaca. 

El mejor fondeadero para buques pequeños éstá.en 15 metros de 

agua, con la punta S. demorando ál S., y la: punta extremo. oriental de: la 

playa arenosa al 132% (magnético). 
“En la parte NE. de lá caleta, detrás de un grupo de rocas lamádas 

farallones de Trahuilco, desemboca el- río de este misino nombre; en un 

caletón muy abrigado a los vientos del SW., donde puede obtenerse agua y 

leña con toda: comodidad. 
Tres millas al 168 de punta Milagro se presenta la. pequeña. caleta de 

Lefcaibue, que no ha sido reconocida; pero que parece ofrecer abrigo a los 

pequeños buques costeros. - 
Rio Buexo.—Al norte de caleta Milagro la-costa avanza a Egorainente. 

en sentidó convexo, hacia el mar, cuya parte más saliente constituye la 

punta Dehui, que corresponde más o. menos a. la medianía de este tramo 
de costa de unas 64 millas. El río Bueno se reconoce por la profunda que: 
brada en que tiene su lecho, y en la parte sur forma una ensenada deno- 
minada ensenada Dehui. Es esta ensénada completamente desabrigada a 

los vientos reinantes, y queda expuesta a una fuerte resaca; el fondo, en 

- la parte afuera de la barra, varía entre: 17 y 14 metros, de mal tenedero 
para las anclas. 

“El río Bueno tiene su origen en el lago Ranco, al pie do Jos Andes, y 

ez notable por la profundidad de las aguas. la punta N. de la entrada es 

roqueña, cor'algunas rocas diseminadás, que se avanzan hasta medio cable 
con respecto a aquélla, lo que angosta la boca del río. La entrada está obs- 

truída por una barra cuyos bancos varian constantemente, como jgual- 

mente la profundidad de sus aguas, que cambia según la estación. La 
3  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

mayor profundidad sobre la barra es de 2,5 metros.en verano; pero en la: 

estación de las lluvias aleanza a 4,0 metros. Hay ocasiones en que la 

barra sé pone infranqueable, a consecuencia de la fuerte marejada que se 

forma. Con buen tiempo, los pequeños vapores cruzan la barra, y llegan 

hasta Trumao, a 50 millas de distancia; pero los buques de vela no deben 

intentar la entrada sin pleno conocimiento del estado de los bancos, o 

bien, empleando los prácticos locales, pues la corriente tira tr ecuentemente 

a razón de 3 a 5 millas por hora. 

Señales para entrar al vio Bueno. —Ningún buque dehe intentar pasar: 

la barra sin esperar las señales del práctico. Éstas.son: ' 

Una bandera blanca, izada al tope del palo, indica que la barra está 

buena, y que se puede dirigir a ejla. 

Una baudera blanca, sostenida en la playa por un hombre y en posi- 

ción vertical; indica que'el canal se encuentra al centro della barra; si la 

inclina a su der ccha, que el canal está al Ñ,, y sia la izquierda, que está; 

al S, 

Una bandera roja, izada ál palo o sostenida verticalmente en la playa, 

indica que la barra está mala, y que no debe intentarse su paso por ningún 

motivo. Si las señales se lricieran desde una embarcación menor situada 

en el río, el buque que trate de pasár la burra guiará su rumbo. por ella, la 

cual estará en la dirección de la barra. 

Una bandera ázul con diagonales blancas, izada al asta de bandera, 

previene al buque que debe esperar afuera, hasta la pleamar, y aguardar 

la señal de entrada. Si al recalar un buque.no viese ninguna señal, deberá 

- entender que no ha sido avistado; disparard un cañonazo' y esperará la 

señal. 

- Una bandera blanca o roja servirá a los buques-como señal de inte- 

ligencia, para contestar a las indicaciones del semáforo: Ningún buque: 

debe entrar al río sin esperar las señales de tierra. (Véase plan. general de 

señales para las barras de los rios de Chile). o 

Posra Lasreovarr.—Desde la desembocadura del río Bueno, lu costa 

corre próximamente al 19 por 24 millas, compuesta de- cerros altos, escar- 

pados y 'boscosos, que respaldan a la punta Lameguapi. A.una milla de ésta | 
hacia afuera se sondan de 30,5 a 36 metros de agua, fondo de arena 

negr uUzca. 

CALETA Lawrcvar1.—(Cuarterón VIH, carta 169).—Al norte de la 

punta Lameguapi, la costa hace un recodo inclinándose aproximadamente 

alE., donde se halla la caleta del mismo nombre como a una milla de la 

punta. Esta caleta está “bien abrigada a los vientos del sur; pero entera- 

mente abierta a los del W. Es espaciosa, tiene un fondo uniforme y buen, 

fondeadero para varios buques en 11 a 16.metros de agua, arena negra: > 

Al oriente de un mogote cónico hey excelente desembarcadero, cn una pe-  
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queña playa que se divisa entre la.costa roqueña y una gran playa del este. 

lr el centro de la ensenada. desemboca el pequeño rio Lameguapi, de corto 

curso y de poco caudal, En el desembarcadero hay buena aguada y abun- 

dantes: maderas de construcción. 

La caleta puede reconocerse por un notable edificio de madera que 

hay en la playa. o ! : 
Pusra Hurrcorna.—A 3 millas próximamente al norte:de la caleta 

Lameguapi se halla la punta Hueicolla, la que despide, a 3 cábles de dis. 

tancia, una roca ahogada y aislada, sobre la cual rompe constantemente 

el mar. Entre estos dos puntos, la costa se interna, formando una ensenada. 

Canera Huerconra.—Al norte de la punta Hueicolla, y como a una 

milla de ella, se halla la caleta del mismo nombre, de fondo moderado, 

que. varia entre 11 y 13 metros, arena. Es de poca importancia, a causa 

de estar completamente expuesta a los vientos del W. La punta ofrece 

algún abrigo contra jos vientos dei S. El desembarcadero tampoco es 
bueno. Al éste del fondeadero está la desembocadura del río Hueicolla, 

que no es navegable, y a dos millas hacia el norte hay una pequeña punta 

roqueña. y escarpada, llamada punta Colun, inaccesible para botes, a 

causa de su poca profundidad. Este pequeño río nace en la cordillera de 

la costa y es de un curso muy sinuoso. 
Pusra Ganera.—Al 3482 de punta. Hueicolla, y a unas 82 millas, 

se alza la punta Galera, cuya denominación indigena era Buchunchen. 

- Es la punta más prominente del litoral de Valdivia, de escarpes relativa- 

mente bajos, cubierta de bosque, de ondulación suave hacia el l., y a su 

ple proyecta rocas que no se destacan a más de un cable de la costa. 
Las tierras al norte de la punta descienden sensiblemente, y hacia el. 

sur forman una ligera inflexión, con una playa que se dirige por cuatro 

millas hacia el 1519. 
En la extremidad más sobresaliente de la punta Calera, y por el lado 

sur, se ha erigido un Jaro que funciona. yá desde 1876. Cousiste en una 

torre cilíndrica pintada de blanco, son las casas de los enardianes, en sus 

inmediaciones, pintadas también de blanco, con techos colorados. El faro 

constituye, tanto de día como de noche, una excelente marca de recalada». 

El aparato es catadióptrico, de 2.2 orden, y la luz es fija, blanca, variada 
por destellos de minuto en minuto, siendo su alcance de 20 millas con 

tiempo elaro. 

Carta Guapatr.—La parte norte de la punta Galera se recoge hacia 

el este, y a dos millas de ella se halla esta pequeña caleta, quesólo tiene 4 
cables de saco, y a su entrada fondos de 18 y 21 metros, disminuyendo 

gradualmente hacia la playa. Dentro de la caleta hay varias rocas en que 

la mar revienta con fuerza.  
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Esta caleta se balla siempre batida por una mar boba del SW, lo 

que hace molesta la estada en ella. El mejor fondeadero se encuentra en 

la parte sur de: la caleta, entre dos puntillas salientes, y lo más cerca 
posible de un desplaye que hay por ese lado. En este mismo caletón es 

por donde se hace el tránsito de los guardianes del faro, y que es alen- 

dido mensualmente por un remolcador del puerto de Valdivia; además, 

hay senda en dirección a Corral, con cuya gobernación marítima está en 

comunicación telefónica el personal del faro, que atiende, además, las 

señales semafóricas que hayan menester enviar las naves que vengan de 

arribada. 
En Guadai hay buena aguada y leña en abundancia, y tampoco 

escasea la pesca. : 
c+ + Pusta Fansa Ganera.—De la punta Galera la costa presenta, al 

282 y a tres millas de distancia, la punta Falsa Galera, que forma la pro- 

yección occidental de las alturas o cerros de Valdiyia. Esta punta se ase- 

 meja tanto a la verdadera que no puede distinguirse de ella sino por el 

faro: sin embargo, las tierras próximas a esta punta son altas pór el norte. 
y por el sur, y las de aquélla, como se ha dicho, descienden sensiblemente 

al norte, lo que puede servir como regla al navegante, para reconocerla a 

la distancia. En el redoso de esta punta no hay ningún peligro oculto, 

sondándose 710 metros a menos de media milla de ella y presenta en su 

extremo un banco roqueño que se extiende sobre el agua a medio cable 

hacia afuera. Jn el canalizo oriental de este islote roqueño puede desem- . 

barcarse con vientos del tercer cuadrante o en calma. 

Canera Crarmuin,—De la punta Falsa Galera la costa tuerce hacia 
el E. aproximado, en 'una extensión de 33 millas. Todo.este tramo es 
roqueño, y presenta pequeñas inflexiones sin importancia, Al término de 

este trecho roqueño, la costa se inclina al norte nuevamente, y por-13 

millas es formado de playa de arena, encontrándose allí la desembocadura 

del río Chaibuin, donde la costa forma una pequeña rinconada, llamada 

caleta Chaibuin, que tiene una milla de saco per otra de hoca. La costa 

oriental, como ya hemos visto, se compone de una playa de arena, y las 

del norte y oeste son roqueñas, en las cuales avanzan unos farallones 

llamados farállones Lobería. La punta NW. de la caleta Chaibuin tiene 
el nombre de punta Chaibuin. Esta punta avanza hacia el W. varios 

peligros ocultos, en que el mar rompe con fuerza, y que están abalizados 

por sargazos hasta 13 imilla de distancia de la punta. : 

«El fondeadero queda enla margen NW, del rio Chaibuin. y detrás de 
la púnta del mismo nombre en 18 metros de agua. El punto más remar- 

cable es un cerró cónico, con muchas piedras blancas en sus faldeos, que 
enfila con la quebrada por la que corre cl: río.  
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Frente al fondeadero hay uná casa, la mayor del caserío, que sirvió 

- Anteriormente de almacén al establecimiento maderero. y que actualmente. 
está aún habitada. 

En la costa oriental de la punta Chaihuin se ha exigido la. pequeña 

población de-Chaihuin, que consta de unos 100 a:150 habitantes, todos 

nacionales. Al pie de esta costa hay un muclis varadero, en que los botes 

bien manejados pueden atracar con facilidad. 

Se proyecta unir este villorrio con Corral por medio de, una línea 
telefónica. : 

Como tenedero no ofrece comodidad alguna, pues es batido cons- 

tantemente por una fuerte resaca que aumenta con los vientos del tercer” 

y cuarto cuadrantes, caso en el cual la estada se hace peligrosa, pues el 

fondo es de arena y las anclas suelen fallar en los: malos tiempos. Por otra 
parte, está tán cerca el puerto de Corral, que no puede aconsejarse tomar 

esta caleta sino en un caso de extrema necesidad.. Con tiempos chubas- 

cosos, la barra. del río puede franquearse con botes en su: parte más 

angosta; pero no debe hacerse sino estudiando antes el estado. Una vez 

pasada la barra, puede remontarse el río hasta 15 millas .con la marea 

del Aujo. : 

El lecho del rio servía para el acarreo de las balsas de madera, que 
se exportaban antes porla caleta Chaihuin, industria que había. decaido 

en los últimos años; pero parece que-volverá a resucitar una vez que se 
normalice el funcionamiento del establecimiento siderúrgico de Corral. 

(Altos Hornos, Sucursal de Schneider, Creusot). . 

Posta Crarmorix. —Esta punta está inmediatamente al. N.. de la 

caleta del mismo nombre. Es una proyección roqueña, .alta y ar bolada; 

despide un placer de rocas .ahogadas en todo su redoso, hasta 13 milla de 
distancia, abalizadas-por sargazos. : a. 

En esta caleta pueden obtenerse recursos de: ganado. mayor, leche, 

peces:en abundancia, etc. La mayoría de las provisiones que se pueden 

obtener vienen de Corral, del que dista unas 10 millas en línea recta, .y 

con eb.cual está unida por un camino carretero; pero-que en invierno es 

poco menos que intransitable. o 
Sondas. —Desde Ancud hasta Valdivia las profandidades, en  gene- 

ral, son moderadas, en relación con otros, tramos, de la costa. . Puede 
decirse que como a unas dos millas de ella se cogen, comunmente, unos 
70 metros; a 3 millas, -cerca de 108, y a cinco millas, hasta 160, 1. se 

un fondo de arena y fango.. 
Hace excepción la zona: “al wW. y al Xx de púnta Galera, esto, 28, Ja 

parte occidental de las hocas del puerto de Corral... . Za 
Vientos. — Poda la costa comprendida entre los dos puertos mencio- 

nados en el encabezamiento del presente capítulo cs desabrigada; gran  
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parte es escarpada y cubierta de bajos, y los fondeaderos ofrecen poca 

seguridad, por reinar en toda la-zona, duranle casi todo el año, vientos 

del N; al WSW., luracanados, tempestuosos y casi siempre acompañados - 

de lluvia y cerrazón. Conviene no aproximarla demasiado ni en verano, 

en que a un buque sorprendido é calma, a poca distanciá,. puede serle 

de fatales consecuencias las marés gruesas y constantés del” sw. 

Recalalas. —La estación. sola debe decidir del paraje de recalada: 

de mayo q $ctubre, en que reiuan los vientos del 4.” cuadrante, parece 

prudente atracar la costa « barlovento de ellas, para réconocer el morro 

Bonifacio y las tres quebradas que presenta al sur, dirigiéndose a la del 

medio, que es én la que se encuentra el puerto de Corral. Conservando 

la proa un poco abierta por estribor con el morro Goxizalo, hasta estar un 

tanto avante de él, ó que demore al suí a una milla de distancia, en esta 
situación: va tendrá a lá vista el pequeño fuerte de San Carlos, que se 

mantendrá por la mura de estribor, hasta que demore al 5. 509 W, mag- 

nético, costeándolo a corta distancia, dos cables más o menos, hasta pasar 

la eusenada del Barro y la de Amargos a la misma distancia, y siguiendo - 

-a la que viene después, o sea, a la de Corral, dondé puede largar el ancla 

en 61m. de agua, enfilando la punta Latrel con el extremo occidental del 

castillu de Corral. (Estanques de aceite del establecimiento bállenero con 

el castillo de Corral). 

Pusra Pano Murrro.—Es una puntilla insignificante, que se halla 

en la médianía entre punta Chaibúin y morro Gonzalo, distante 4,5 mi 

las de cada una de estas puntas, casi al centro de la gran ensenada que 

la costa hace entro las referidas puritas. Es tiotable tan sólo por el cerrillo 
o promontorio que la corona, de 83 m. de altura. La tierra que la res: 
paldá es alta y muy montiiosa: JN : 

Mono Gowzaio.—ls la punta SW. de: la eutrada del puerto” de 

Valdivia. Este notable morro 'se encuentra a poto más de ocho millas al 

48% de la punta Cháaihuin' cs escarpado y un “Poco rojizo, cubierto de 

bosque hasta sú cima y de uná altura de 168 m. A 3) cables al 69? del 
morro se encuéntra la roca denominada Peña Sola, redonda, aislada, 

negruzca y sin peligro alguno por su parte exterioi; pero se halla unida 

a la costa por un fondo algo somero y alguñas rotas altogadas y aisladas, 

abalizadas ' por sargazo en cor ta cantidad. Al este del morro, y a 9 cables 
“de él, se encuentra uba pequeña púnta baja y roqueña, llamada también 

Palo Muerto, la: cual destaca hacia el NW. un placer de rócas muy somero 

y sobre el cual revienta el mar hasta 12 cables distante de la costa, donde 
se sondan 3, 5 m. “de agua, fondo de piedra, Entre esta-puntá y.el morro 

existen tres pequeñals caletas, qué se denominan Ballena, Molino y Lobería; 

todas son estrechas y roqueñas, con rompientes que se 'extieriden a medio  
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able de la costa, pudiéndose desembarcar, en ellas sólo « con caluoía 6 cón 

viento del SW. o 

PuyTaA T.FUERTE ÑaN Garros. —Como a dos millas al E del INOITo 

Gonzalo se halla la pequeña península de San Carlos, sobre la cual estí 

el fuerte del mismo nombre, La península es roqueña y escabrosa, y $u 

altura es de 13 metros;.el istmo que la une deja al'E. un pequeño atraca- 

“dero para embarcaciones menores, con buen;tiempo. NS 

AÁGUADA DEL INGLÉS. —Entre la punta Palo Muerto y la:de San Cat- 

los, la costa forma una había roqueña con 3,5 a 5,0 metros de agua en el 

centro, la cua" aun tercio de milla al SW. de la punta San Carlos, tiene 

una playa arenosa, que en 'circunstabcias favófables ofrece desembarca 

dero. o 3% . os 

En el fondo -de la cala de San Carlos existe un pequeño: enletón, 

donde se puede atracar perfectamente a un muelle, con viertos del tercer 

cuadrante, y-:en sus inmediaciones se encuentra un varadero páta las 

ballenas cazádas que se benefician en el establecimiento que allí se ha 

levantado, y que se reconocerá por sus chimeneas. 

Puyrá Juan Larorre.—Esta punta, que forma la entrada norté del 

puerto de Corral, dista de morro Gonzalo tres millas próximamente al 69. 

Es algo escarpada y con su cima plana y baja, simulando un espolón y des- 

iacando una restinga de rocas, que avanzd hasia poco más de un cable de . 

la costa, El veril de 10 metros se encuentra a unos 23 cables de distanciá. 

_Más o menos a6 cables, val 1729 de punta” Juan Latorre, se.alza la 

punta Ñumpulli, doride se inicia una punta gruesa, de un ancho más o 

menos de unos dos cables, y cuya “punta austral se Hama punta Ancla, 

Esta la punta, «como la de Juan Latorre, permite desembarcar por su. parte 

«sur, o bien por su frente occidental al socaire de la restinga roqueña, en 

cireunstancias. de tiempo bonancible. Entre ambas puntas la costa hurta 

hacia el este, y forma ' una playa que cotre casi de norte « sur, en la que 

.puede desembarcarse en-buen tiempo. La meseta que hordea esta playa 

se llama Guadras. , 

Desde punta Ancla la costa toma una dirección media hacia-el SE. 

El primer tramo, que corre 'más o menos:en dirección «1 106% unos 43 

cables, es roquefio, presentando en sus inmediaciones algunos Earallones 

e islotes roqueños, alternados con rocas ahogádas. En estos canalizos es 

posible desembarcar en tiempos bonancibles, teniendo las precauciones 

de rigor. : _ 

Al pié de esta costa se Hnicia ya algún caserío, cuyos “habitantes. s 

ocupan en la labranza de das tierras y en la pesca; al mismo. tiempo: fabri 

can tegidos de Jana, que son muy buscados y que, posiblemente, puedan 

transformarse en una industria de porvenir. Después del' tramo roqueño 

se inicia una playa de arena, de forma arqueada que corre más O Menos  
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al 1532 por unos 5 cables, donde se presentan únas dos puntillas roque- 

ñas poco prominentes, de las cuales la austral se llama.punta Molino. 

Desde la punta Molino la costa se inclina ligéramente al SW., -y es cons- 
tituida'por.una playa brava de arena, que se denomina playa del Pollero. 
Lsta playa. .es-de una longitud de unos 64 cables, y. presenta: ligerísimas 

:prominencias.: Todo el'tramo de costa ¿de punta Ancla hacia el sur es: de 

aproximación cuidadosa, pues el fondo es muy somero, alejándose el veril 
de los 5.metros hasta 4. cables cn algunas. partes; el fondo varía entre 1 y 

euatro:metros, con fondo de arena. Al final de la playa del Pollero la costa 

vuelve a ser roqueña, para formar la punta o morro de Niebla, 

Pusra.o MORRO vE Nrepra, —Esta punta es notable por sus escarpes 
a pique, de un color rojizo, y por el fuerte y el faro que se encuentran en 

el ángulo NW. de la cima del morro, en cuyas inmediaciones. se'alza tam- 

bién. la casa habitación del guardián del faro. 

«Varo DE NremLa.—Se encuentra en el extremo NW. de la punta: de - 
Niebla sobre la cima del barranco-e inmediato a él, Es una torre cuadrada 

pintada de blanco, alcanzando su altura focal a 46,50 metros sobre el nivel 

medio del mar. La. luz es blanca de grupo de destellos cada- 6 "segundos. 

:Muestra dos destellos de tres. décimos de segundo.cada uno; el ecli pse 

entre, los destellos es de nueve décimos de segundo, y, entre los grupos, 
- de enatro segundos y medio. Allado NE. del faro está.el asta de señales 
«del semáforo; que principalmente sirve para indicar, al lado opuesto -o a 
Gorral, la aproximación de alguña nave. El faro de Niebla está unido a 
Valdivia por medio de alambre telefónico; pero no hay seguridad en el 

Huncionamiento, : o : 

"PUNTA ÁMARGOS. Como: 2 una. milla hacia. el 159% de. Punta - San 
Carlos se halla la «le Amargos; que es' baja” y: roqueña, con un pequeño 
Tuerte.enruinas en su cima. Entré ambas puntas se. presenta: una. costa 
sucia: y roqueña, cow dós puntillas, nombradas Barro y Postigo, las cuales 
intérceptan la vista; de manera que'la de Amargos'no puede verse desde 
la de San Carlos. La punta que queda inmediata al N. de puntá Amargos 
destaca ¿una roca plana, denominada Peña dell Conde, a la que puede 
aproximarse sin peligro,-pues muy cerca tiene:hasta 9 metros de agua. 
En su.redoso inmediato 'se sondan 5 metros, fondo.de arena; 1. 0. 
22 Puxrs AvászaDa. o. Onorrocamayo.-<Dos cables al sur de punta 
Amargos se¡preseñta la punta Avanzada o Chorrocamayo. Js roqueña y 
escarpada, y en la"parte superior, que es pliaa, se encuentran los vesti- 
gios. de'ana «batería de tiempos pasados, que es difícil. deseubrir. Entre 
ambás puntás serencúentra la bahíavde. Amargos, que: enla actualidad -es 
un paraje sin. impor tancia avarítima, pues por su escaso'fondo no presenta 
abrigo alguno ni alín paja Buques pequéños.* E 
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La costa de la bahía de Amargos es constituida por una playa de muy 
suave inclinación, y en el centro de-la bahía, que queda aproximádamente 
algo hacia el NE. del muelle de atraque para las embarcaciones fluviales, 
se encuentran a 24 metros de profundidad, fondo de arena en bajamar. 

- Además, molesta a la aproximación a la bahía la roca Atreal, que se 
encuentra casi a] medio de su bocana, y que, aunque abalizada por sarga- 
zos, es de cuidádo al tomar la caleta en la noche, En las épocas de sicigias, 
la. roca descubre unos 0,30 a 0,40 metros. En la roca debe haber una baliza 
constituida por un poste de fierro,coronado por un cilindro pintado de 
rojo; pero que muchas veces se derrumba, debido a los malos Hempos que 
suelen azotar a la región. : 

Posta Laurel (Calvario).—A tres cables hacia el sur de punta Clio" 
rrocamayo se encuentra punta Laurel. El trecho entre ambas es una eósta 
roqueña; pero completamente limpia en su redoso. En la punta* Laúrel 
(antigua) se encuentra ex la actualidad un malecón de madera, para atra-' 
que para naves hasta de 5 metros de calado, y en la” cual se notan los 
estaiques circulares de aceite y el caserio tojo del establecimiento” balte- 
nero, cuyas primeras materias son elaboradas en San Carlos, 

Puerro vr Corkra1.—Este puerto puedo recomendarse por su exce- 
lente abrigo, cerrado por la punta Laurel hacia el NW., y por el SSE. por 
la punta de Corral, que-está Nacia'el SE. del castilló de Corral. Su capa- 
cidad es reducida, por lo que los buques que lo frecuentan deben acode- 
rarse, pues además, con Jas corrientes de: flujo y reflujo de la marea, hay 

otras pasajerás, y cuando sopla los vientos del morte se produce una fuer- 
te marejada, que originaria colisiones entre ellos. En Corral pueden fon- 
dear buques de todo tamaño en lugares protegidós, fondeando con un 

ancla al N. y un anelote al 5. Lá primera debé largárse lo más cerca posi- 

ble de la costa del N. por 100 12 metros de agúa, fondo de fango negro. 
Al sur del puerto se divisa una playa de arena, en que el desembareo 

es molesto, por ser la playa muy tendida, y por el sur de ella se éncuentra 
el caserío de Corral Bajo. Al estedél caserío la costa vuelve a ser roqueña' 
y escurpada, y a sus espaldas se encuentra la población de Corral Alto. 

La población de Corral es de unos 2,000 habitantes, en su mayoría 
nacionales, contándose unos pocos alemanes y noruegos. 

"Entrada al puerto.—Habiendo legado avante. de la punta Sañ Car- 
loz, tal como hentos. “dicho: en el párrafo Recalada, se “seguirá: contor- 

_neando la costa a distancia prudencial, y se avistará por la altura de la 

punta Chorrocame ayo hacia el SÉ. de lá babía de Amargos, la boya baliza 
luminosa que indica el veni NW, del banco de las Tres Hermanas, y qué 

está fondeada en 64 metros de agua. Esta baya laminosa muestra án des? 
tello blanco cada tres segundos. Destello 0,3 de segundo * y eclipso o 21 

segundos. o 2  
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El mejor fondeadero ahora, para buques mayores, varía de l12a 13 

metros de profundidad, entre las puntas Chorrocamayo y Laurel. - 

-Hay en la actualidad un proy écto para ubicar boyas de amarra pará 

las naves que frecuéntan el puerto, y las diversas compañías navieras se 

empeñan en que pronto sea una realidad. 

. El puerto de Corral es puerto mayor de la República, y el principal 

dela provincia de Y aldivi: t, de la cual cindad dista unas 11 millas náuti- 

cas rio arriba, Los buques que necesitan abastecerse de viveres u otros 

artículos deberán hacerlo en Valdivia, donde hay recursos de toda clase; 

sin embargo, en Corral puede obtenerse-carne fresca, papas, legumbres y 

cerveza a precios módicos. El agua potable és abundante y de buena cali- 

dad, pudiendo hacerse hasta mil toneladas en 24 horas, que son llevadas 

a bordo en lanchas cisternas con bombas a vapor. El carbón es escaso; en 

cambio, puede obtenerse leña de buena calidad-y en eualquiera cantidad. 

La comunicación:entre Corral y Valdivia'se hace por vapores fluvia- 

les, de tránsito diario y a itinerario fijo. Los días domingos y festivos, y 

los días sábados en verano, hay tres servicios por día. Además, hay cons- 

tantemente en movimiento remolcadores para toda clase de servicio. 

La comunicación entre Corral y V aldivia puede hacerse por dos vias 

Huviales: por el río Corto o Valdivia propiamente tal, que demora un poco 

menos de una hora, o por el río largo o Torna Galeones, en el que es 

como de tres horas. 

Movimiento maritimo.—En 1915 entraron al puer to de Corral 44 

buques con 116.715 toneladas, y salieron 10 con 23.219. (Oficina Ceniral 

de Estadistica.) 

Desde Valdivia existe ferrocarril para comunicar con el resto de la 

República, y hay tránsito diario, tanto hacia el N. como hacia el S. En la 

época de verano, los trenes que llegan del norte están en combinación 

con los vapercitos fuviales que llegan a Corral, Amargo, Niebla, etc., todos 

lugarés en que hay una intensa afluencia de paseantes, que son atraídos 

«por las naturales hermosuras de las comarcas boscosas, y que reciben 

atención esmerada en los diversos lioteles que existen en los lugares nom- 

brados. 

Todo el comercio de exportación ) y.de importación, se hace cn Valdi- 

via, siendo Corral sólo puerto de tránsito. Así, la carga es entregada en 

lanchas, que una. vez cargadas son llevadas a aquella ciudad. 

Las industrias valdivianas prosperan constantemente. lÉxisten en » Val. 

“divia granrles fábricas de alcohol industrial, refinerías deazúcar, fábricas de 

cerveza, de artículos alimenticios, ete. En San Carlos funciona un estable- 

cimiento que se ocupa en utilizar el Cuerpo de las ballenas. Esta caza de 

cetáceos ha podido utilizaf unos 200 ejemplares por año en los últimos 

tiempos, y los productos tienen mucha aceptación, tanto para la exporta-  
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ción como para usos agrícolas, pues el guano. preparado de los huesos, 
sangre y demás desperdicios es muy apetecido por los agricultores de la 
región austral, y probablemente también pueda sérvir para ser exportado. 

: En Corral hay prácticos que se encargan-de amarrar y desamarrar 

los buques que solicitan:sus servicios, como también: pata conducirlos a 
Valdivia. o : 

El deslastre se efectúa en Ja playa dei E. del fuerte de Corral, cuando 

hay mal tiempo; pero en verano se ejecuta én la enseñada de Amargos. 

Esta operación, conjuntamente con el arrastre de las arenas porlas corrien- 

tes del río, han contribuido grandemente al embancamieto del puerto. 
Marcas de Corral.— El establecimiento vulgar del-puerto de Corral, 

osea el H. W. F. £. CH inglés, es de 10h. 32 m. enel puerto de Corral, 

frente al castiilo del puerto. El flujo de la marea establece una corriente, 

que alcanza a una milla de velocidad por hora en la medianía del puerto. 

y alcaiza a más de dos millas frente a Niebla y Peña del Conde. La influen- 

cia de la corriente se siente hasta más allá de morro Gonzalo, Durante 

la estación invernal; o sea en la estación lluviosa, con vientos del W. la 

- corriente del flujo apenas se nota; pero la corriente del reflujo, reforzada 

por las aguas del rio, adquiere una velocidad de unas 3 a 4 millas por hora, 

que aumenta cerca del morro Gonzalo a unas 5 0 6 millas, disminuy endo 

a medida que avanza al sur, aunque se siente su influencia algo frente a 

Galera. 
En g-aneral, las' corrientes en las iimediaciones de Valdivia y costas 

adyacentes son un tanto irregulares y dependen del viento reinante, de 

las mareas -y de la estación. 
Balizas.— Además de la boya luminosa a la entrada del puerto de 

Cotral, existen, enfiladas con ésta, otras dos fijas, en el veril occidental del 

banco de las res Hermanas, y, hacia el NW, de estas balizas fijas, dos 
boyas cilíndricas negras que marcan el veril occidental de 5 mts. del 

banco. 
Antiguamente este.banco estaba abalizado por. cuatro balizas; dos por - 

el W. y dos por el E. Como en la- actualidad no existe casi canal-entre 
él banco y la punta de Niebla, en él cúal se encuentran sólo 3 mts., y el 

haúufragio abaliza el banco por el NE,, no hay necesidad de las marcas 

en el veril oriental. : | o 
Baliza telegráfica-—Eú el fortin de la punta Chotrocamayo'se ha 

erigido una baliza telegráfica, que-indica la dirección y púnto de recalada 

del cable stibmarino, fondeado a través de la bahía. 
Consiste en un tablero de 7 m. de largo por 6 decímetros de ancho, 

pintado de blanéo y ton la inscripción «Telegraph cable to Niebla» en 

letras negras; el todo sostenido pot cinco postes de dos metros-de altura.  
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Está orientado dando E frente-al NE,, y se halla a 60 m. sobre el nivel del 

mar. > : 
 Ad0 m. cal W. de esta baliza, y: a 5 metros de altitud sobre ella, está 

situada la casita del cable, cuadrada, de-2,50 m. por lado y 3,50 am. de 

altura, forrada en zine, visible, lo «mismo que la baliza, desde «unas 

dos millas, 
Este bajo, cuya aproximación es peligrosa, tiene en y el redoso occi- 

«dental, donde se encuentran: las. boyas halizas, 5 m. de profundidad, fondo 

de arena. o 
En el extremo NE. del banco de las “Pres Hermanas, se encuentran, 

también, los restos del buque náufrago, noruego Ingard, que constituye, 

una buena marca. No hay que aproximar la costa de Niebla, porque en 

sus. inmediaciones el fondo diminuye sensiblemente hasta 3 m., sino apro; 
ximar el lado de Amargos, Peña del Conde, Chorrocamayo, Laurel, que 0s 

costá limpia 3 y en cuyo redoso se sondan comunmente más de, 10m. 
—Baxco. Las Tres Hera yas.—Este extenso barco ocupa próxima- 

mente el centro de la bahía de Corral, frente a la desembocadura del rio 

Valdivia; su veril occidental queda como a dos y medio cables de la 

punta Laurel y de la.costa frente al castillo de Corral..La profundidad 

de. agua sobre el banco es variable, teniendo algunas partes que asoman 
sobre la, superficie, en las grandes bajamares, y que alcanzan a quedar en 

seco cerca de medio metro. La profundidad sobre el. banco es variable, 

alcanzando ados metros en su extremo N.. . disminuyendo hacia el centro, 

en las partes que no descubren, hasta medio metro, para, en seguida, por 

su parte austral, volver a tener 1,5 m. En el veril occidental la profun- 

didad es uniforme, de 5, tn., y este .veril es muy acantilado. No sucede lo 

mismo por la parte orienta), donde el «embancamiento» ha seguido.con 

mayor intensidad y donde la profundidad es casi pareja alcanzando « 

.3 m.1l banco de las Tres Hermanas sirve, al mismo tiempo, como amotr- 

tiguador de la mar del norte, que entra de lleno a la bahía en los malos 

tiempos en que el viento sopla: de esa dirección, pues algunos de--los 

vapores alemanes que han quedado en la bahía, a causa de la guerra 
europea, se hallan fondeados en la zona hacia el E. de punta Malpaso, y 

se han manteuido en buenas condiciones, fondeados con dos anclas por la 

proa y una.rejera por la popa; sin sufrir en exceso, aun por las corrientes 
invemales.que aumentan considerablemente-la:corriente del reflujo; pero 

en este paraje se encuentran protegidos porla ista Mancera, que evita que 
la corriente los tome.de lleno. . 

 Vsia Mancera —Esta isla, situada frente: a frente de la desemboca- 

dura del río Torna Galeones y en cuyo centro se eleva tur cerro de 90. m: 
de altura, queda hacia el E. de punta Malpaso. El cerro cae suavemente 

hacia el SE., y su lado N. es más inclinado y termina en un barranco de  
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regular altura, que bordea a la isla por el lado N, y W., siendo las laderas 
del E. y S. más suaves. 

En el extremo NE. de la isla llamada punta Lacal hay un pequeño 
muelle de madera, que sirve de punto de atraque a los vapores que hacen 
el tránsito ñuvial. 

Hacia el S. de esta parte se micia la población de la isla, compuesta 

en su mayoría de pescadores y uno que otro.agricultor; al mismo tiempo 

se disemina la población «hacia la falda NW. del cerro principal y único * 

de lu isla, y que se divisa desde la entrada a la bahía. 

lia costa del N. de la isla es roqueña y limpia, pudiendo acercarse 

hasta medio cable, distancia a. la cual hay profundidades un poco mavo- - 

res de 3 metros, y que corresponden al canal de acceso al rio Torna Galco- 
nes. Aqui hay una profundidad superior a las de las inmediaciones, en 

que el fondo general no pasa de 3 metros. 

La costa del W, es de atracadero molesto para los botes: pues ly 
muchas rocas alogadas en su redoso, y al mismo tiempo existe una 

pequeña meseta submarina, que hace muy molesto el atracar. Conti- 

nuando al sur, por la costa, se observará hacia el SW. de ella una roqueda 

que se avanza hacia medio canal, en dirección a la punta Rama de la 

ensenada de San Juan, de las cuales la más próxima a la isla Mancera se 

llama Roca Lobos, y constituye un conjunto de islotes roqueños muy irro- 

gular. Entre estos islotes puede pasarse con botes; pero aun con úna lan- 
cha a vapor el pasaje es peligroso, por serel fondo muy somero. 

Baco Lovona y Menpnoza.—Hacia el sur de la isla Mancera se 

extiende, por umos ocho cables, el banco Loyola, y por el este de la isla, 

el banco Mendoza. El primero reduce enormemente el canal franqueable, 
angostándolo hasta medio cable más o menos, por lo que los vapores que 

frecuentan el río Porna Galeones, y que calen “unos 15 pies, prefieren el. 

canal por el norte y-este de la isla Mancera. 
Hemos adoptado este nombre por ser don Martín Loy ola y Mendoza 

el primer castellano del castillo de la isla Muncera. : 
ExsexaDa DE San -Juas.—lósta ensenada, que constituye el fondo 

de la bahía de Corral, es de poca importancia para la navegación, por el 

reducido fondo que presenta, y que va disminuyendo desde unos 5 
metros, en línea este-oeste con la punta Mal Paso, hasta. unos dos a tres 

metros en su medianja, para alcanzar a un metro de fondo de fango un 

poco más al sur. El fondo de la ensenada queda cubierto en las grandes 
bajamares por un gran desplaye de fango, por lo que es difícil el desem- 

barco en ella. 

Los propietarios de la hacienda: de la Ensenada. hun constr uido en 
la costa este, un poco al sur de la punta El Barro Nuevo, un muelle unido 

.- : - . . - E 
i  
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con ferrocarril” Decauville, de tracción de s sangre, , para las necesidades de 

la movilización. 

En general, las costas de la ensenada de San Juan son roqueñas, 

excepto en los parajes en que desembocan los ríos que fluyen a ella, y 
que son: por el Y. el río San Juan; por el S. hacia el W., el río Catri- 

leufu, y por el S, y E., el río delos Llanos, todos navegables para botos 

cuando la marea está de creciente. . 

Pusrta Frontón. —Está u 4 cables al E. de punta Castillito, punta 

SE. de la isla Mancera. La punta Frontón es escarpada y cubierta de 

vegetación. El canal entre esta punta y Ja isla Mancera está hoy -casi obs- 

—truído para la navegación de buques que calen más de 2,50 metros. 
Boca bei Río Torwa Gatroses.—La punta Claro, que está al N. 

de la entrada de este rió, forma con la Frontón la desembocadura, y dis- 

tan entre sí casi 6 cables, y más o menos a la misma distancia queda la 

isla Mancera. 

Puxra Craro.— La punta Claro es una punta baja, de escarpes de 

tosca, y su parte superior es plana y sin vegetación. La espaldean unos 
barrancos no muy altos, cubiertos de vegetación. Hacia el norte de punta 

Claro, y a cuatro cables, se encuentra la punta Carboneros. 

Pusra Carroxreros.—Esta punta es también baja, de una tosca de 

un color negruzco, y a su espaldas se alza uu alto barraneo cun vegetación. 

Basco Suróx Revas.—Entre las puntas Claro y Carboncros avanza 

hacia el W. el banco Simón Reyes, cuyo extremo occidental llega a cable 

y medio hacia el NX, de la punta N. de la isla Mancera. Una pequeña 

prominencia de este banco, situado como a 24 cables al W. de punta 
Claro, descubre cerca de medio metro en las grandes bajamaros. 

Los buques que no calen más de 3 metros pueden remontar el río 

_Torna Galeones sin inconveniente, a pesar de que en algunas partes ha 

“habido «embaucamiento», y en otras lay que hacer viradas bruscas con el 

buque, las cuales son entorpecidas por la corriente del río, que llega a una 

y media millas por hora. La mayoría de los vapores de cabotaje que fre- 

cuentan el río, lo hacen por el rió Corto o Valdivia, que, aunque -«emban-* 

cado» considerablemente, acorta notablemente el viaje, y es de curso 
relativamente recto. - o 

Ciupa» DE Vanpivia.—Como a 11 millas rio arriba se encuentra 
ubicada la'ciudad de este nombre, y que es una de las ciudades más pro- 

gresivas e mdustriales de la República. Las inmediaciones de Valdivia son 

constituidas por colinas de unos 300 metros de elevación, cubiertas de 
bosques; pero que con la tala despiadada va desapareciendo paulatina- 

mente, contribuyendo esta ausencia de árboles en la ribera a. que las aguas 
del rio puedan, con mayor facilidad, arrastrar partículas de sus orillas,  
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contribuyendo grandemente al «cmbancamiento» del ro así como al de 

la bahía de Corral. 

La ciudad de Valdivia, cuya población alcanza alr ededor de 25 000 

habitantes, se balla unida por ferrocarril con la red central de la Repú- 

blica, estando en comunicación, por este medio, con ebnorte, y más al sur, 

hasta Puerto Montt, 
ls uno de dos centros más industriales rlel país, y su exportación . 

consiste en cereales, como ser, trigo, avena, etc; además artículos de cur- 

tiduría, cueros, suelas, etc. Hay, además, gran producción de cerveza, de 

alcoholes industriales, y del interior le llegan miel y cera, que tienen mu- 

cha aceptación en el extranjero. 
Aunque Valdivia es el asiento de una gran colonia alemana, se han 

establecido en los últimos tiempos sucursales de las principales casas ingle- 

sas y norteamericanas, que prosperan a igual que aquéllas, 
Cónsules de Alemania, Argentina, Austria Hungría, Ecuador, Pran- 

cia, Gran Bretaña, Holanda y Uruguay, residen en Valdivia. 
Los buques que arriban a Corral descargan en este puerto, en lan- 

chas de 60'a 100 toneladas, que provienen de Valdivia. 
En Valdivia es posible llevar a cabo reparaciones de cualquier mag- 

nitud, a las naves que lo necesiten, pues en los astilleros de la localidad 

se construyen naves hasta de 650 toneladas. 
Hay en el río un pequeño dique Hotante, capaz de levantar 30 to- 

neladas. 
Hay buenos muelles de carga y descarga, provistos, para ello, de 

aparatos a vapor.” . 

También hay comunicación telegráfica direcía, vía San Mar tín de 

Los Andes, con da red telegráfica de la República Argentina. 

Mareas: —El establecimiento del puertoen la ciudad de Valdivia es 

de 11h. 35m., y la amplitud de la márea de 1,20 m. en condiciones nor- 

males. Este número está sujeto a fluctuaciones, por las avenidas invernales 

de la hoya hidrográfica del río con sus afluentes. 

Tn la ciudad de Valdivia hay un buen hospital de caridad, atendido 

con todó esmero. 
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CAPÍTULO IV. 

DE CORRAL A TOME. 

- Warjación: Corral, 169 42 NE.; Talcahu: ano, 169 00 NE. en 1917. 
Cuarterón VIL carta 150, 

. MorroO Boy:racio.—Este morro está situado próximamente a 8 mi- 
las al 17? del morro Gonzalo; es escarpado y limpio en sus inmediaciones, 
sondándose de 20 a 24 metros a un cuarto de milla de distancia, y aumen- 

tando la profundidad hasta 40 metros de agua a dos millas afuera de él. 
Es bastante notable, por estar su parte más alta muy cubierta de bosque 
y por encontrarse apoyado sobre un cordón de cerros de bastante eleva- 

ción hacia el oriente; de éstos el de Oncol mide 609 metros de altitud. 
—— Entrela punta Ancla y el morro Bonifacio, la costa forma una ligera - 

entrada al este, con tres puntillas que se proyectan sobre playas arenosas. 
La punta Lincoyen es escarpada y roqueña, con algunas rocas al norte de 
ella, donde, existe un mal desembarcadero, que lleva el mismo nombre de 
la punta. .: 

A continuación de ésta sigue la punta Misión, escarpada y roqueña, 
que se reconoce por un montículo cónico muy característico que hay en 
sus inmediaciones, y que sifve para tómar el desembarcadero. Debe su 

- nombre a una misión que bubo establecida allí, llamada Misión de Jesu-- 
cristo Crucificado. Al norte de éste existe otro desembarcadero, bastante 
bueno, con vientos del SW..al W. 

Entre la punta Misión y el morro Bonifacio, la costa forma, hacia el 
“este, una entrada semicircular con pequeñas puntas roqueñas, de las cua- 
les la más notable es la llamada Calfuco. 

Desde Calfuco hacia el norte espaldea a la playa de arena que cons- * 
titaye a la costa una meseta de-unos 30 a 40 metros de elevación, sobre la 
que se levanta el caserío de Curiñanso. Al pie del morro Bonifacio, por: 
su parte sur, hay t un pequeño caletón, en que se puede atracar con faci- 
lidad, con vientos del norte o en calma, siendo peligroso con vientos del 
sur al oeste. El extremo N. del morro Bonifacio se llama punta Rocura. 

Posta Cuuxeunco.—Está a 3 niillas al NE. próximamente del morro 
Bonifacio; es poco saliente Y, Como la costa adyacente, alta, roqueña y 
boscosa. 

Carnera Bowrracio.—Se halla al norte de la punta Rocura, o sea 
doblando el morro Bonifacio por la parte del norte. En la medianía de la 
caleta existe una puntilla de piedra, que la divide en dos. La del norte 
tiene una playa de arena, donde desagua un pequeño arroyo; es comple- 
tamente desabrigada, y su fondo de piedra varía de 30 a 39 metros, lo que 
la hace inadecuada para cualquier uso, estando además, batida por la mar 

” 
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gruesa que viene del SW. La caleta de más al sar, que es la que lleva 

propiumente el nombre de Bonifacio, aunque de capacidad más reducida 

que la anterior, es algo más abrigada contra cl mar y los vientos del SW., 
que son los dominantes en el verano; el mejor fondeadero está en 25 0 30) 
metros, fondo de arena. El desembarco puede efectuarse en ella con pre- 

cauciones, sobre un desplayo de piedras gruesas y redondeadas que se 

encuentra en su parte sur, advirtiendo que una. vez en tierra es difícil 

comunicarse con otro punto de la costa, en atención a que todos los cerros 

que la bordean son cortados a pique y de cierta altura, También la resaca 

bate toda esta costa. 
Puxra Cuancuan.—De la punta Chungungo la costa corre por 10 

millas al 279, hasta la punta Cbanchan. En este tramo, la costa hace varias 
inflexiones, con pequeñas proyecciones más o menos salientes, distih- 

guiéndose entre ellas la punta Julepe, la caleta Curin y la de Huezhni, 

que no tienen importancia alguna para la navegación, por ser completa- 

mente desabrigadas y expuestas a la marejada y vientos reinantes; sin 

embargo, el desembarcadero en esta última es el mejor de cuantos hay 

al N, del morro Bonifacio, hallándose éste al foudo de la caleta, sobre una 

playa arenosa. Los buques pequeños pueden fondear-en la enfilación de 

sus dos puntas, en 12 a 15 metros de agua. 
Puta Marquina nu E.— Ls la punta sur dela caleta del mismo nom- 

bre. Es baja, fácil de reconocer por varios farallones que se extienden al 
NW. basta una milla de distancia de la punta, el más grande de los cuales 

se llama Loberia. Las rocas y las rompientes que rodean a esta punta 

hacen que su aproximación sea peligrosa. 
Bainia MarquILEAHTE.—5e eucuentra inmediatamente al NE. de la 

punta anterior. Es expuesta a los vientos del tercer y cuarto cuadrante, 
y a la gruesa marejada que éstos levantan. Sus sondas son regulares entre 

14,5 y 18 metros de agua, sobre un fondo de arena muy fina. 
IA mejor fondeadero para un buque graude es en 14.5 metros, con 

la punta Ronca demoraudo al N, 17% W., y el islote de más afuera, al $. 
349 Y. (magnéticos). : . 

Los buques del cabotaje usan esta caleía como refugio, en la época 
de los vientos huracanados del sur que reinan en verano: Al norte de esta 

caleta desemboca el pequeño río Mechuín o Lingue, cuyo origen está en 
la cordillera de la costa; es navegable por butes en una extensión de unas 

siete millas; pero su cauce está obstruido en parte por troncos de árboles, 

y, además, a la entrada bay unas cuantas rocas «hogadas, con sólo tres 
metros de agua sobre ellas. Pasada la barra, las embarcáciones pequeñas 
pueden remontar basta el primer rápido, con profundidades de 1,54 2 1.  
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Pusra Rosca o DE Queue. Está a 4 millas al N. de la punta Mai- 

quillahue; es escarpada y barrancosa, formando la extremidad del promon- 

torio de Queule, y cuando se divisa del N. o S. aparece como una isla. La 

parte del sur se llama punta Lobería, y la del norte Choros. La roca Mar- 
tínez está a 250 m. al 3379, y sólo tiene 3,6 m. de agua sobre ella. 

- Baria Queune.—(Plano chileno N* 217). Al este de la punta Ronca 

se halla la babía de Qneule, que ofrece un excelente tenedero, sobre fondo 

de arena, excepción hecha cuando soplan vientos del 4.9 cuadrante. En la 

calota Queule, que está en el recodo que hace la punta, desemboca el rio 

del mismo nombre. Su barra es frecuentada sólo por goletas y lanchas de 
1,3 1m. de calado; pero para esto es preciso esperar la pleamar, en la que se 

sondan sobre ella 2 m. 
El canal tiene 30 m. de ancho por unos 300 de largo, y su forma es 

variable, a veces curva y otras veces rectilínea, Con calma, se puede fran- 

quear esta barra, sin cuidado, con vaporcitos de 1 metro de calado; pero 
con vientos del N. al NW. se hace muy peligrosa. En los meses de junio 

y julio es cuando tiene mayor cantidad de agua el canal. 

Salvada la barra del rio, se entra en un canal cuya profandidad varía 
entre 2 y 3m., hasta la punta de arena que forma la desembocadura por 

el lado norte. Después se divide el tío en dos brazos, a causa de un banco. 
de arena que descubre desde el principio de la marea vaciante. Estos bra- 
zos sólo ofrecen paso a las embarcaciones menores que van hasta los Bol- 
dos, distante 17 millas de la desembocadura del río (ueule. La bahia de 

- Queule tiene 32 millas de ancho por una de sacó; su fondo es moderado, 

de arena fina dura; pero en la caleta se sondan de 5,5 a 9 metros, donde 

esiá el mejor fondeadero para los buques, Los vientos del norte hacen 

imposible el tenedero, pues no se podrá permanecer en él, porque ja mar 

rompe en toda la balía hasta en trece metros de profundidad, y se hace 

forzoso abandonarla en tales casos, para dirigirse al puerto del Corral, que 
dista 32 millas al sur. 

Posra Nraos.—Esta punta cierra por el norte a la bahía de Queule; 

es alta, gruesa y cubierta de espeso bosque. Despide rocas a flor de agua 

por el oeste, hasta una milla de distancia, por lo cual debe dársele un buen 
resguardo. 

En punta Niguela costa cambia de carácter, tornándose en baja y are- 

nosa, eon barrancos de trecho en trecho. Las tierras altas que al súr de 
esta punta bordea el océano. aquí se retirau 150 6 millas, dejando un 

terreno a nivel, y en apariencia fértil, hasta la altura della isla Mocha, 
Esta costa, más o menos de 60 millas, tiene en toda su extensión, 

hacia afuera, profundidades relativamente someras: 18 m, a 2 millas de 
distancia, 36 m. a 4 millas, sobre fondos de arena. En todas partes rompe 

una fuerte resaca, aun con buen tiempo.  
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Las cumbres de los Andes son visibles a gran distancia al norte o al 

sur, cuando el tiempo está claro, y el volcán Viila Rica, al E. de Toltén, es 

visible a más de 60 millas de distancia, . " 

Río Tovréx ua entrada de este rio apenas se distingue, estando a 

2 millas afuera de la costa; desemboca por los 39% -14' de latitud y 73% 14" 
307 de longitad W. de Greenwich. Nace del lago de Villa Ricá, situado al 

pie del volcán de este nombre. El río al desembocar al océano, se reduce 

mucho en su ancho, alcanzando a 80 0 90 m, en la época de verano. 

El canal de labarra de Toltén es casi recto, con un ancho de 80 m. y 

una longitud de 300 m.; cambia poco de dirección, y puede recomendarse 

a buques que calen 2,5 mm. y siempre que sean piloteados por el práctico 

de la tocalidad. 

En el cunal de la barra la profundidad llega a3 om. pero las rom- 

pientes son casi constantes, asi es que sólo los buques que cales 2,5 1m. 

pueden entrar al río. Después que se cruza la barra, la profundidad 
aumenta gradualmente basta 7,5 m. En la estación seca, desde enero hasta 

abril; la corriente de la vaciante corre a razón de 3 millas por hora, y dis- 
minuye algo con el flujo. : , 

. Los bancos del río están cubiertos de árboles Trutales y de maderas de 

construcción. 

La ciudad de Toltén está a dos millas rio arriba, y fué fundada 

en 1867. : 

Del río Toltén hacia el N. la costa es arenosa, ondulada y de altura 

moderada, ierminando en el morro Cholñi; 3 millas al sur de este monte 

hay uua pequeña bahia, donde a veces se abre una pequeña laguna Nama- . 

da Budi, la que generalmente está cerrada. 

A 5 millas al 346? 30 de la desembocadura del río se vacia al mar el 
pequeño río llamado Venellenchicó, que tiene su origen al pie de unas 

colinas bajas, que distan sólo 3 millas de la costa, y que no tiene ninguna 

importancia; y unas 24 millas más al N. hay otro más, denominado Ruca- 
- cura, que tampoco tiene importancia, a pesar de que ambos aumentan de 

caudal en invierno. 
Rio Dirertan.—A 27 millas y al 345? de la desembocadura del rio 

'Poltén desemboca el río Imperial. El Imperial es formado por la con- 

fluencia de loz ríos Cautín y Cholehol, y además recibe por el 5. el río 

Borra y el Quepe y por el N. otros varios esteros, de los cuales lus prinei- 

pales son, el Moncal, Cancura, el Mañio, el fuillén, el Rauquilco, ete. 
Y] rio Imperial desemboca por los 389 48 de latitud $. y por los 139 

24 de longitud W. de Greenwich. 
Desde el morro Prayué, que mira al mar, hasta la confluencia del 

. Imperial con el Moneal, el curso del río es de norte a sur, por 9,5 millas, y 

tiene a su lzquierda la pequeña población de Puerto Saavedra, y a su  
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derecha, una península arenosa que lo separá del océano. En esta parte 

lay un banco dearena sumergible, que estrecha el canal casi basta su eje. 
El canal de la barra varía constantemente con la estación; en el 

verano se establece al norte, y en el-inverno al sur. Se recuerdan casos de 

haber cambiado de forma y de dirección en un solo día. La longitud de la 
barra alcanza a 900 m.; su ancho, a 150 m. en el invierno, y 1.30 1m. en el 

verano, 
Desde que se perdió el Lumaco, en 1907, el canal ha quedado 

establecido al sur. Su forma es muy caprichosa; a veces adopta la forma 

de un ángulo recto; otras de doble curvatura, y -por fin recta, en invierno 

según la cantidad de agua que trae el río y el viento y mar relnantes, 

Con viento del norte o del sur, la barra se pone muy mala, y con los 

del este muy tranquila, al extremo de no distinguirse la barra del canal, 

lo que ocurre a fines de invierno. Es en esta circunstancia cuando. se-puede 

sondar cómodamente, y súbre todo en los meses de agosto y -septiembre. 

La profundidad también varía con la estación: de febrero a mayo 
tiene el canal 4,5 m., por término medio, y en los demás meses 2,5 m. 

La, corriente suele tener en invierno hasta 9 millas en esta parte, y 

las olas contínuas que se forman, en número de tres O cuatro; alcanzan 

hasta tres metros de altura, por lo cual ninguna embarcación sin cubierta, 
deberá intentarla, sino en las circunstancias muy exepejonales que se han 

indicado. En invierno no es prudente sondar la barra, si no se cuenta con 
un vapor de 12 millas de andar, a tin de vencer la corriente. 

Por todas estas consideraciones, la barra del río Imperial es muy cui- 
dadosa; pero puede vencerse con un buen servicio «de prácticos y con 

vapores de doble poder evolutivo, tomando, como un factor absoluto, que 

el calado del buque nunca sea igual ni superior al indicado anteriormente: 

El establecimiento del puerto en la desembocadura del Imperial es 
de X h-40', y la elevación de las aguas llega a 1,52 m. 

Morro Cauréx:—A 9,5 millas, y al 3389 de la boca del Imperial; se * 

halla este promontorio de 90 m. de-altura, desnudo y escarpado, desde el 

cual se extienden, hasta punta Manuel, barrancos más o menos quebrados, 
Pusra MaxveELñ.—Se encuentra a 9 millas al 3472 del morro anterior. 

La costa intermedia es escarpada, formando la base de un alto cordón de | 

cerros que se eleva hacia el E, denominado cordillera de los Pinales o de 

Nahuelbuta 
Cano Tira. -—Es la punta del continente que se aproxima más a la 

isla Mocha, y queda 49 millas al 399 de punta Manuel. El cabo Tirán 

tiene un islote y al N. una pequéña caleta, donde desagua el río del 
mismo nombre. El canal entre el continente y la isla Mocha es de 15 millas 

de ancho y libre de todo peligro, variando regularmente las profundidades 

entre 18 y 50 m.,, sobre fondo de arena.  
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Daxco Hássuer.-—En 187 2, el buque norteamericano Húseler 
encoutró una sonda de 23 m., a 28,5 millas al 338? de la punta N. de la 
isla Mocha. 

Isza Mocua.—(Plano chileno N*. 49).——La isla Mucha, situada hacia 
el W. del cabo Tirúa y como a unas 15 millas de distancia, es una isla alta, 

de costas roqueñas en su perímetro, es muy escar pada por el Wo, y las 
alturas bajan en declives más suaves hacia el-E. 

Tiene 7 millas de largo del NW. al SW., y su ancho mayor es casi de 
cuatro millas. Está separada de la costa por un canal de -15-millas, en el 
que se sondan unos 30 1. 

A] W. de la isla la profundidad aumenta. Á esta isla hay-que aproxi- 
marse con cuidado, pues las costas del W. y del S, son sucias, despidiendo 

algunos arrecifes hasta una distancia de tres millas. En la actualidad el 

navegante está en condiciones de poderse situar, con respecto a la isla 

por medio de dos faros que han sido ubicados en ella: uno en la costa 

oriental, eu punta Anegadiza, que sirve para tomar el canal entre la ista y 

el continente, y otro en la punta occidental, en el morro de las Torrecillas, 

Estación radiotelegráfica.—Iomediato ul faro de punta Anegadiza se 
encuentra ubicada una estación radiotelegráfica, sistema Marconi, con un 

alcance de unas 360 millas. Su señal de llamamiento Cc. C. M., de servicio 
per inanente. a 

Datos y recursos —lsta isla está arrendada por el gobierno a una socie- 

dad que se dedica a se cultivo y explotación; se encuentra en ella toda 

clase de animales, tanto vacunos como caballares (remonta del ejército 

nacional), lanares y porcinos; abundan estos últimos, y también hay 

cabras. Para obtener provisiones hay que dirigirse al administrador de la 
hacienda, pues los inquilinos no venden sus productos independiente- 
mente sino ala sociedad. Pueden obtenerse aves y huevos; pero las legum- . 
bres son escasas, La isla produce trigo y papas. 5e encuentran también pes- 

eados como corbinas, lenguados, pescadas, etc. Entre las rocas de la isla 
se encuentran buenos erizos, y en las plavas, abundante y variado marisco. 

Para los buques que frecuentan la isla, y que arriben a ella médiando 
calmas, buen tiempo o vientos del S. al W., el mejor fondeadero se 

encuentra en la caleta de la Hacienda, desde donde las casas de la hacienda 

demoran al 196%, o sea, S. (magnético), en 12 a 15 mis. de profundidad, 

fondo de arena, a 42 cables de tierra, aproximadamente. Buques menores 
podrán acercarse más aun, pata largar el ancla en unos 10 mts. Además, 
hay fondeada una' boya en esta caleta que indica el veril de 7,30 mte., y 

ala cual pueden acoderarse los buques que hagan el bránsito en la isla. 
El clima de la. isla es muy saludable y benigno, aunque es un poco 

más severo que en el continente a la misma latitud.  
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Puxta Arvrsas.—Es la extremidad NW. de la isla. Es baja y are- 

nosa, de color amarillento, que la hace aparecer mas chica cuando se la 

mira del norte, porque sé proyecta sobre la montaña. Despide arrecifes y 
y bajos a su alrededor, y ee le deberá dar un resguardo no menor a una 

milla, distancia a la cual se sondán unos 27 mis. 

Desde la punta Arvejas, la costa del lado oriental sigue más o menos 

en dirección 135%, por una distancia de 6 millas, con ligeras inflexiones, 

y en este tramo se encuentran el caletón de la Fragata, la ensenada de la 
Hacienda y la de la Calera, terminando en punta Anegadiza, donde la 

costa forma una curva, para en ella tomar hacia el sur. 

Toda esta eosta es sucia y roqueña hasta un cuarto de milla; pero 

puede ser recorrida a distancia de media milla sin peligro: 
Cabrrós vr La Fracata.—idamado asi por hallarse en él los restos 

de una fragata que nanfragó alí. Dista un poco más de una milla de la 

punta anterior, v afecta la forma de una herradura, de unos 200 mts, de 

boca por otros tantos de saco. Es el mejor lugar para varar los botes 

cuando no hay braveza, porque es la que tiene mayor profundidad. Un 

buque puede fondear enfilando el morro de los Chinos con el seno del 

caletón, a una distancia que no baje de media milla, en 12 a 15 mts, de 

agua; fondo de arena. 

Canera De La Hacienva.—A 1,3 anillas de distancia hacia el SL. 

del caletón anterior se presenta una pequeña hondonada -de la costa, 

que constituve la culeta de la Hacienda. El desembarcadero entre los 

extremos de dos puntas roqueñas que dejan un pequeño canalizo, y 

en el cual se ha construído un pequefio auelle de emergencia, para faci- 

litar los embarques y desembarques en épocas de tiempos buenos, o sea, 

de vientos del S..al W. - > 

Los buques deberán fondear demorando las casas al sur (magnético! 
-196% verdadero, y a distancia, conveniente según el calado, Desde el fondo 

«de 10 mts. la mar rompe en las bravezas. Para indicar el fondeadero hay 

fondeado en el mivel de 4 brazas (7,30 mts.) una boya de referencia, que 

puede servir de amarra a buques menores para acoderarse. 
El tenedero es malo, de arena fina y de piedra cerca de la playa. 

Las anclas, en general, agarran mal. Cuando el desembarcadero está 

malo izan un barril rojo en una asta de baudera cerca de las casas de la 
«Hacienda, por lo cual es mejor, antes de procedér a: desembarcar desde a 

bordo, esperar la visita de tierra, cuyas embarcaciones están tripuladas 

«por gente práctica, conocedora de las condiciones del desembarcadero, 
En esta caleta puede hacerse aguada de buena calidad empleando 

"barriles. o 

CALEYA DE La CALERa.—Á poco menos de una milla de la anterior 

hay otro desembarcadero, frente al cual fondean las goletas y vapores  
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pequeños que cargan cal, de la fabricada econ los depósitos de conclia de 

la playa, que se encuentr an en abundancia en esa parte de la isla. 
Posta Anecabiza, — Es redonda, baja y “arenosa, con poco fondo en 

en su contorno y que se «embanea» más y más por las arenas que depo- 
sita la mar. En sus inmediaciones se produce la raya originada por el 

choque de los mares del norte con la mar, del sur, peligrosa para embar- 

caciones Menores, 
Faro DE PUNTA ÁNEGADIZA.— 

Lat. 38 23 03 5, 
Long. 13% 53-39 W. 

En punta Anegadiza se ha erigido un faro de 4.2 Grden, giratorio, 

montado sobre una torre de albañilería blanca. Sus caracteristicas son: 

Luz blanca, con grupos. de destellos dobles cada 30 seg.; destello 3 seg, 

eclipse 1 sep, destello 3 seg. eclipse 17 seg. 
Altura de la luz sobre el nivel del mar, 39,70 mts. 

Altura aproximada de la torre, hasta el plano focal, 8,70 mts. 

Visibilidad de la luz, 18'millas. 

Estación radiotelegráfica. A unos 60 mts. hacia el NW. del faro se 

encuentra ubicada una estación radiotelegráfica, sistema Marconi, cuya 

señal de llamada es C. €, M., que trabaja con un largo de onda de. 600 

'metros, y su alcance es de unas 360 millas. 
Pusra CuaLes.—Se encuentra a 2,2 millas al 200% de punta Anega- 

diza. Es baja y roqueña, formando el estremo"SE. de la isla. Un poco al 

norte se destaca un farallón JNamado roca Doca, muy característico, que 

afecta la forma de un penacho inclinado hacia el mar. A media milla al 

“norte de punta Chales se presenta una pequeña ensenada, ' con unas rona- 

pientes como a 600 mts. de la playa, llamada caleta del Der rumbe, y por 

donde antiguamente se embarcaban animales en los buques menores del 

tránsito; pero, habiéndose «embancadó» esa parte «a causa del derruriha- 

miento de cierta parte de los. cerros que espuldean la costa alli, fué aban- 

donada. s 
Cón temporales de porte puede encontrarse tenedero a unós tres 

“cuartos de milla frente a ella, en. una- profundidad de unos 18 mts. 

Puxra ven Saco.—Es la parte más saliente de la isla por el sur. Ys 

baja y poco pronunciada, y despide arrecifes hasta 400 metros de la costa. 

Isra QuscnoL.—Tiene 500 mts. de E. a W. y 200 de N.a $,, aproxi- 

'madamente. Se eleva múy muy poco del nivel del mar. Está a 2,800 mis. 

de la punta anterior, y es muy frecuentada por lobos comunes. Se halla 

rodéada de bajos, ciendo. lós principales el Quechol, hacia el nordeste, el 

Grande hacia el sudeste, y el Negro al oeste, a unos 1,400 mis, de dis- 

tancia, o  
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IsLoTE CONSUELO. —Pequeño islote de unos 100 mts. de diámetro. 
Es bajo y casi redondo, con rompientes á su alrédedor. Dista 700 mis, de 
la. isla anterior, Entre este islote yla costa de la isla Grande hay una. 

serie de bajos y peligrosos arrecifes, que sólo con muy buen tiempo pueden 

ser cruzados por los botes, pues con la menor marejada se forman escar- 
ceos y choques de corrientes, difíciles de salvar. 

Roca IiLmmani.— En esta roca se perdió, el 18 de julio de 1879, el 

vapor inglés Illimani, de la P.S, N..C., viniendo del estrecho de Maga- 
llanes a Valparaíso, Sobre ella la mar rompe constantemente y con violen- 

cia. Se encuentra al 180? de punta Chales y a tres y media millas de 

distancia. 

Roca Añosava.—Situada al 279% de la roca Tllimani, y a unos 3,000 

metros. Esta roca. como la anterior, se distingue siempre por rompientes * 

constantes, . 

ÍsLa DEL Munro. —Es una isla pequeña, de forma cuadrangular, 

proyectándose en forma de puntilla el ángulo del sudeste, Es de color 

blanquecino en su parte céntrica, por el guano de Jas aves que la frecuen- 

tao. Es de un largo de 12 cables por £ de ancho, Se encuentra al 358? de 

la roca anterior, aproximadamente, a 14 milla. 

: Porta vz ras lenas.—Forma el extremo SW. de la isla la Mocha. 

—Fstá constituida por una faja arenosa, que disminuye de ancho a medida 

que se avanza al mar. Termina al sur por la isla de las Docas, de eleva- 

ción apreciable y cubierta de vegetación, sobresaliendo la planta llamada 

. doca (nusembryantemam), de la cual toma el nombre; al NW., por la isla 

del Trabajo, de pequeña extensión y aproximadamente jgual en elevación 

- ala anterior. Ambas islas en mareas vivas, quedan en comunicación con 

la “isla grande, y los isleños se aprovechan para ir a mariscar a ellas, 

Esta última isla destaca, hacia el SSW., un arrecife que avanza en esa 

dlirección unos 400-metros, 

Costa OESTE DE La 18La.—La costa occidental de la isla Mocha, entre 

punta de:las Islas y. Arvejas, -presenta innumerables farallones, rocas, 
arrecifes y rompientes, que se apartan de su contor no hasta una milla 

más 0 Menos. 

Entre los islotes dignos de mención figuran: isla Blanca, hacia el W. de 
la isla del 'Prabajo; islote Pirámide, próximo al anterior; islote Redondo, al 

N. del último mencionado. Jl arrecife Resbaloso'al NE. del islote Redondo, 

merece mencionarse por su extensión. Tiene una figura triangular, ¿on 

su base hacia el norte y su «vértice al sur. Ys de :tuios200, metros .en la 
base, por una-altura más o menos igual. . 

Morro DE Las Torreciiias.—Situado en la mediania de la costa 

vecidental de la isla; es un pequeño promohtorio de - unos 15 metros de 

altura, roqueño, de color obscuro, Es caracteristico mirado desde el norte  
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o desde el sur; pero, visto de frente, se confunde con las tierras vecinas, 
formadas de dunas de arena. 

Fano DEL OR 

Lat. 38%21'22" 8, 
l Long. 73%58'06 W. aprox.. 
lu el morro de las Torrecillas se ha erigido un faro de 4.0 orden, 

giratorio, montado sobre una torre de albañilería, blanca, cuyas caracte- 
terísticas son: luz blanca, de destellos sencillos, cada 15 segundos. 

Destello, 35; eclipse, 125. 
Altura de Ja luz sobre el nivel del mar, 21,70 m., 
Altura aproximada de la torre, hasta el plano focal, 8, 10 m. 
Visibilidad de la luz, 15 millas. 
Canera 'Prrúa.—Esta caleta está inmediatamente al este del cabo 

del mismo nombre; la costa hurta hacia el SE. para formarla, El tenedero 
es reducido y el fondo muy somero, sondándose unos 4,5 m, en su media- 
nía, por lo que el fondeadero es expuesto y malo, y se tendrán que tomar 
muchas precauciones al pretender tomarlo. 

Desemboca en el rincón SE. de esta caleta el río Tirúa, de caudal 
escaso y con muy poca profundidad a su entrada: (0.90 m. a 11m.) 

Pura Nexa. —A «Poco más de 8 millas al'119 de punta Tirúa se 
halla la punta Nena, que és alta, ¿escarpada y y arbolada en su cima. En 
dirección al norte de ella, y por 4 de milla, se avanza una restinga roque- - 
ña, sobre la cual rompe la mar. 

Canera GQuivico.-—(Plano chileno N.* 154).—Al este de la punta Nena 
se abre una ensenada con 1,1 millas de bocana por una de saco, llamada 
fQuidico, nou1bre de un pequeño río que vacia sus aguas en la parte sur 
de ella. ls ubierta al N., pero abrigada a los vientos del SW. por las tie: 
eras altas de la punta Nena. El mejor surgidero para buques a” vapor esti 
al este de la punta en.6 m. de agua, sobre fondos de arena y conchuela. 
Jos buques de vela deberán fondear claros de la restinga N. de la punta 

Nena para quedar listos para zarpar en cuanto se declare algún viento 
norte, que hace insostenible la permanencia en ella. 

Las sondas que figuran en el plano chileno son exageradas: Corres» 
ponden a la realidad la sondas de la carta inglesa N." 1374, cambiando la 

palabra fathoms por metros; .en. consecuencia en el. plano chileno habría 

que reducir las sondas a la mitad, para que correspondan a la realidad. 

Puxra MorcuinLa. —Esta punta está a 30 millas al 346% de punta 
Nena; tiene una forma-de:una pequeña- península “casi” circular: devuna 

milla escasa de diámetro, unida a la costa por un istmo de arena; su parte 
superior está arbolada. Por sus contornos N. y $. tiene dos rocas pequeñas, 
en las que áburidan los lobos; al E. dela roca N. la costa hace una pequeña  
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inflexión, formando un caletón llamado Curacao, que sólo es abordable 

"con calma. UN o 

De la punta Nena basta la punta Morguilla, la costa'sée compone de 

una playa arenosa, inadecuada para desembarcar, por estar batida por 

una fuerte resaca que se extiendo hasta 2 millas hacia afuera. 

En este tramo de costa desaguan dos pequeños ríos: el del sur, llama- 

“do Tleullen, v el del N., Paicaví, en la actualidad inaccesibles para 

“embarcaciones. : 
Pusra Ticarsi.—Esta punta se halla a 9 millas a] N, de punta ? Mor- 

guilla; se le conoce también con el nombre de morro de Lebu, y tiene la 

forma de un promontorio de 190 metros de altura, con escarpes hacia el 

N. y W. La costa entre ambas puntas proyecta las puntillas . de Chimpel 

y de Lorcura y el morro Bocarripe, repartidos en una playa de argna, 

cubierta de rocas a pota distancia, sobre las que:la mar rompe constante- 

mente, La punta Chimpel despide una roca que se avanza hacia afuera 

2 de milla. Las tierras hacia el interior presentan un aspecto de fertilidad - 

y de hermosura, cubiertas de vegetación y regadas en todas partes por 

—numerosos tiáchuelos. Se notan, “además. los establecimientos carhoneros 

que explotan los yacimientos de carbón de esaregión. 

Corrientes —Las corrientes qué prevalecen en toda la costa compren- 

"dida entre-Chiloé y la punta Tucapel son del E., “y con una velocidad de 

“ana milla por hora. Su dirección es influida por los vientos que hayan 

"soplado en días anteriores, variando entre el nordeste al sudeste, ya sea 

que haya soplado del W. o del 5,, pero su dirección siempre es hacia tierra. 

Muchos buques han estado en peligro, a caúsa de su proximidad a tierra. 

En punta Tucapel se observa que, despues de soplar vientos del NW., la 

corriente tira hacia el ESTI. 
Advertencia.-——Los buques que se aproximen a estas costas no -debc- 

rán correr el riesgo de acercarse a ella eon tiempo cerrado, porque el banco 

de neblina rara vez se extiende a más de 4 a 5 millas de tierra. (Plano 

chileno 154) - 
Puerro De Lerv.—Al 319 de la punta anterior, y a dos millas de 

distancia, se proyecta la punta Millonhue, mediando entre ambas una 

ensenada que contiene eu su parte sur el puerto de Lebu, en cuyo fondea- 

dero se sondan 13 metros de agua, fondo de arena, que va disminuyendo 

hacia la playa. La punta 'Pucapel destaca hacia el norte un gran rodal de 

piedras entre las cuales sobresale una que tiene unos cuudtro metros de 

altura sobre la pleamar, la que tiene el nombre de Guapi, denominación 

extensiva también a todo el:rodal. Al abrigo de este rodal se encuentra el 

puerto de Lebu; sin reparo alguno por el lado del norte, que queda. enterar 

mente abierto a los vientos del cuarto cuadrante. :  
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Desemboca en la bahía del río del mismo nombre, formado por 

diversos afluentes y tributarios, siendo el principal el río Curanilalme. 
El deficiente plano chileno de 1862, que no tiene marcadas las sondas 

tomadas en la bahía ni en la boca del rio, no ha permitido determinar si 

los acarreos de éste hán disminuido el fondo de la barra o dentro del rio 

mismo, o si se han extendido en el fondeadero. Por las noticias tomadas 

de los antiguos moradores, se deduce que, en efecto, el rio ha arrastrado 

arenas en cantidad bastante para producir bancos en muchos puntos, 

que antes eran accesibles para embarcaciones de 2.40 metros de calado. 

La bahia de Lebu tiene más de una milla de boca y poco más de 
media de saco. Á esto se debe que la marejada que levantan los vientos 

dominantes del tercer cuadrante penetre en el fondeadero imprimiendo 
continuos y molestos balances a los buques que no se acoderen con la 

proa al W. Sólo así pueden evitarse los balances; pero no es recomen- 

dable amarrarse de popa, porque el viento del sur, combinado con, la 

corriente de vaciante, hace trabajar mueho las rejeras, y generalmente 
garrean éstas o la boya de codera, según el caso, desde que, para barajar- 

los balances, el buque necesita hallarse enteramente atravesado al viento 

yv ala corriente. Solamente en daís de calmá y para facilitar la faena de 

embarque de carbón u otra carga, puede el buque acoderarse con un 

buen anclote, . 
El río Lebu no es útil para la navegación. Actualmente pueden 

“entrar embarcaciones hasta de 14 metros de calado, aguardando la marea 

alta; y no pueden ir más allá de la población, pues hay un puente de 
madera, de 390 metros de largo, que no permilitía pasar a un buque 
con palos o chimenea alta. Por lo demás, la profundidad del rio, más 

arriba del puente, sólo permite navegarlo con lanchas o vaporcitos de 

'infimo calado. 
La ciudad de Lebu, edificada a orillas del río en su margen sur, es 

la capital del departamento: del mismo nombre, y, a la vez, de la pro- 

“vincia de Arauco. Su población actual no alcanza a 6,000 habitantes; es 

la residencia del Intendente, primera autoridad civil y militar de la pro- 

“vincia. : 

Las industrias principales” de Lebu consisten en la explotación de 

“grandes yacimientos de carbón, que existen diseminados y abundantes en 

toda ésa región. Frente a la desembocadura del río se halla el estableci- 

iniento de Boca-Lebu, perteneciente a la familia Errázuriz Urmeneta; su 
planta es extensa, llegando -su exportación a cerca de 5,000 toneladas 

“mensuales. Existe, también, en explotación “otro mineral situado en el” 

sitio Hanado Millaneco, detrás de la punta del mismo nombre; éste tra- 
bájá en menor escala, no pasando de 1,500 toneladas su "exportación  
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mensual, cuyo carbón, según opinión de: personas competentes, cs de 

imuy buena calidad, cuando se entrega lavado. 
Tay, además, en Lebu una fábrica de calzado ordimario, que parece 

está muy distante de adquirir la nombradía que han alcanzado las simi- 

lares de la ciudad de Valdivia. , 

El comercio de Lebu tiene un desarrollo bastante considerable, si se 

toma en cuenta la escasa población de la. ciudad. Esto es debido a que 
por.este puerto se. proveen varias poblaciones y haciendas del interior, 

que se comunican con Lebu por medio de la carretera que va hasta los 

Alamos, bifurcándose para seguir a Cañete por el SE. y a Curanilahue, 

que es la-puuta de rieles del ferrocarril de Arauco, por el NE. 
Lebu es un puerto menor, eon tenencia de aduana depeniiente del 

puerto mayor de Taleahuano. Su movimiento de exportación anual se 

estima en más de 2.500,000 pesos. Por este puerto tienen salida los pro- 
ductos agricolas de la provincia, consistentes, principalmente, en trigo, 

cebada y otros cerealos. ' o 

Fnstrucciones. No hay dificultad alguna para tomar el puerto en 
circunstancias normales. Ellalto cerro que forma la punta Tucapel, es: 

visible desde mucha distancia, y sienpre será fácil reconocerlo desde el 

X. o del-S.;»por la forma característica del morro Bocarripe, situado dos 

millas más al S. Viniendo del N., al mismo tiempo que se avista la 

punta “Pucapel, se divisa el abra del rio, sobre la cual debe gobernarze, 

dundo. un resguardo*de una milla, al rodal de Millonbue. Se encontrará 

buen fondeadero en 14 a 16 metros, fondo de arena, más o menos a un 

tercio de la distancia de, la punta Tucapel a la de Millaneco, enfiludas 
ambas. - - 

"Viniendo del S. tampoco será difícil reconocer al puerto de Lebu, 

¿por los distintos puntos lan conocidos que se encuentran en el trayecto, 

como. son: la isla Mocha, la punta Morguilla y el morro Bocarripe ya 
mencionado. .Á un buque de vela no le será fácil tomarlo con viento -S,, 

si la corriente está vaciando; pero, en todo caso, tnientras recibe la ayuda 
de los vaporcitos remolcadores, puede dar fondo en la entrada del puerto, 

en profundidades que no exceden de 36 metros. | 
El fondo-de la. bahúa de Lebu es moderado, y no hay cambios brus- 

os. Su calidad es de arena; pero; en las líneas trazadas con el buque, 

se notó que el.lecho submarino es de piedra, en la parte coanprendida 

entre el rodal de Guapi y el de Millonhue, y eso explica por qué arbola 
tanto la mar en*días.de N., aun cuando el viento sople-con poca fuerza. 

El fondo es mayor a medida que sevacercacal rodal de Guapi; pero, 

en caso de mal tiempo del X., es escaso el espacio que un buque tendria 
para gobernar en este sitio, de manera que no debe preferirse ese punto, 
sobre el indicado, para fonicar.  
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Los días de N. son frecuentes durante la temporada de invierno; 

pero rara vez se presentan sin anuncio previo del barómetro y del 

asperto del cielo, Durante el verano suele soplar norte fuerte, y aun de 

duración, precedido de un día de calma, fnerte calor y enrarecimiento 

del aire. El Condell tuvo que soportar una de esas tempestades de verano, 

en los últimos días de diciembre de 1903. Fondeado a dos anclas, con 

100 brazas de cadena en sólo 11 metros de fondo, el buque soportó 

valientemente el tiempo, mientras soplaba al N. franco; pero, una vez 

que hubo rondado al NW., levantó tam fuerte marejada que se cortó la 

. cadena de babor y garreó la otra ancla. Fué preciso salir del puerto a 

capear afuera, durabte ocho horas. 
En caso de mul tiempo, recomiendan los prácticos de la localidad 

asilarse en la caleta Yama, situada 15 millas más al N., al abrigo de la 

punta Carnero. De manera, pues, que en días de N. no deben los buques 

pretender tomar el fondendero de Lebu, enteramente desabrigados «a 

estos vientos. 

Fano Vucarer. 
Lat 37937007 5. 

Long. 73%42'05 W. 
Durante la noche cuenta Lebu con el auxilio del faro de 4 orden, de 

luz blanca fija, visible a 14 millas, que está nbicado en la falda N. de la 

punta Pucapel. La columna de fierro que porta la luz está pintada de 

blanco, destacándose sobre el fondo verde de la vegetación del cerro. lista 
luz es muy buena guía para tomar el fondeadero durante la noche, por 

medio de demarcaciones que lleven zafo de los rodales de Millonhue y 

Guapi, únicos peligros que bordan la entrada del puerto. Las caracteristi- 

cas del faro son: luz blanca fija, eléctrica; altura sobre el nivel del mar, 

21 m.; es visible desde el 86% al 2669, pasando por el oeste. 

Además del faro de la-punta Tucapel, se enciende una Juz roja en el 
muelle de carga del Establecimiento Errázuriz, que puede servir de punto 

de dirección para tomar el fondeadero durante la noche: Se cuidará de 10 
confundirla con otra luz roja que se enciende más al interior del río y que, 

con la precedente, sirve para tomar el canal de la barra, enfilando ambas 
luces. Estas dos luces tienen un sector de luz blanca, que aparece cuando 

se está fuera de la enfiliación para tomar el canal de la barra, o bien cuando 

se viene saliendo del río. En consecuencia, para pasar por la mayor profun- 

didad que hay en la barra, se cuidará durante la noche, de enfilar ambas 

luces rojas, y pasar muy cerca del extremo del muelle del establecimiento 

Errázuriz. No debe recomendarse, sin embargo, a las embarcaciones meno- 
res, que son las únicas que pueden entrar al río, hacerlo dutante la noche, 
sin conocimiento previo de la"localidad, pues el rumbo para gobernar está 

sujeto a varlos cambios, hasta Negar al muélle de pasajeros: Aún ¡los Lotes  
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más pequeños a remo pueden yararse en los bancos del rio, si no se toma 

el canal exacto. l 

Para navegar el tío durante el día, hasta el punto donde está tendido 
el puente, bastará tomar el canal, gobernando, desde el frente al faro de la 

punta Tucapel, sobre la enfilación de los dos postes de las luces rojas, que 
son bastante ultos para ser visibles desde. 500 m. de distancia; se pasa . 

cerca del muelle Errázuriz, y se gobierna sobre el faro interior; desde este 

punto, y ya inuy cerca de la playa; se atraviesa el rio, hasta acercarse a la 

puntilla de arena del lado opuesto; se sigue paralelo-a élla, hasta dar frente 

a una baliza hecha de un trozo de fierro encorvado, que hay sobre la misma 
playa de arena; llegado a este punto se eruza diagonalmente el río, bara- 

jando las tres balizas (postes de madera) que hay en el banco de la isla 
María, a unos 40 0 50 m., y, gobernando sobre la ribera opuesta donde 
está el muelle de pasajeros, que dista 1,300 m. desde la entrada del rio, o 

sea, del extremo del muelle Errázuriz, se irá zafo de todos los bancos. 

Lia corriente adquiere, ordinariamente, ana fuérza de 3 a 4 millas en 
la vaciante, y de 2 a 5 en la creciente; la estou es apenas sensible, v no se 

prolonga más de algunos minutos; lus aguas alcanzan ordinariamente una 

elevación de ],30 mm., peto llegan hasta 2.25 m. en las mareas más altas 
del año, como se ha podido observar, : - 

11 régimen de la corriente del rio en la bahía, durante el período de 

observación, fué invariablemente hacia el NE. en la vaciante, lo que se 
explica perfectamente, pues, aunque la desembocadura del rio mira «dl Ñ,, 
las aguas se encuentran, a su salida, con la corriente transversal del rodal 
Guapi, que es perfectamente sensible y conocida por los pescadores que 

se acercan al canalizo que divide al rodal, dando paso a la mar de afuera 

y originando esc movimiento perpetuo de las aguas. La resultante de ambas 

corrientes, la: del río y la de Guapi, se dirige al NE., que es el sentido en 

que se hace sensible en el seno de la bahía. Por eso se ha dicho antes que 
esta corriente se combina con el viento del SW., y hace trabujar excesiva- 
mente las rejeras de los buques. 

La mayor fuerza de la corriente se experimenta en el espacio compren- 

dido entre el muelle Errázuriz y el varadoro que tiene el establecimiento, 
anios 300 m. imás++dentro, cómo que es la parte en que el rio se encauza 

más, La barra no ofrece peligro alguno para pasarla con embarcaciones 

menores, o pequeñas naves, cuyo calado nu exceda de dos metros; pero 

entendido que no sople viento del N., pues la más ligera brisa de esa direc- 
ción levanta marejada, y comienza a romperda mar cr dos bancos de la 

barra, cerrándose completamente. En este caso, y siempre que el viento 

no sea muy. fuerte, es prudente no atravesar la burra sino en botes de 

buenas condiciones marineras, Se mirarán con más recelo los barcos que 

¿Quedan a babor al entrar, que los bajos de piedra que se dejan por estri-  
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bor, pues éstos se hacen visibles al reventar el mar en ellos, y son acanti- 

lados, pudiendo acercárseles como se quiera, al paso que los bancos 
disimulan su presencia en días de buen tiempo, y sólo de cuando en 

¿uando arbola la mar. . , 
Los pequeños buques que transitan entre Lebu y los puertos vecinos 

de la costa esperan en la bahía la hora de pleamar, para entrar al río, y 
aun se dirigen a varar sobre el banco de la isla María, donde comienzan 

su descarga por medio de lanchas, a fin de aligerarse y continuar hasta su 

lugar de atraque que-£s el malecón de madera que corre desde el muelle 

de pasajeros hasta el [éter del Sr. Guillermo Hanne, unos 200 m. antes 

de llegar al puente. : : 

iidementos de car gl poro sos. —Para la movilización de la carga, cuenta 

el puerto de Lebu con bus ón número de lanchas, de 25 ua 30 toneladas, 

hay, además, cuatró o é 404, vaporcitos remolcadores, para Vevarlas a dera 
oa bordo. A pesar de 1 larejada que se siente en la bala, un buque 

puede recibir, en las horWé hábiles del día, de 500 a 700 toneladas "de 

carbón, u otra carga de fácil estiba como éste: A las horas en que la marea 

está muy baja, suele ser efe el principal inconveniente para apresurar la” 

carga, pues las lanchas selen vararse en la barra, o bien en el sitio en 

que sé carga el carbón de Millaneco, cuya ubicación inconveniente no per- 

mite trabajar con expedición sino en las horas de pleamar. 
La carga de cereales, mercaderías geuerales y maquinaria se recibe y. 

se entrega por el malecón de madera “mencionado, cuya altura permite 

hacer la carga y descarga sin el auxilio de pescantes, 

o Enel puerto de Lebu abunda el pescado y no falta algún marisco; 
pero la escasa demanda de éste artículo ::0 exige a la sente de mar que se 

dedique a recogerlo. Los artículos de alimentación se encuentran fácil- 

mente, aunque en época de invierno se carece de verduras y legumbres. 
El agua se recibe en una lancha cisterna perteneciente al establecimiento 

- carbonero Errázuriz, de la cual la achica y entrega al buque uno de los 

remolcadores que está provisto de bomba a vapor. 
Para las reparaciones de poca importancia podría un buque encon- 

trar auxilios en la maestranza del establecimiento citado, y para obra de 

madera, en los astilleros de Hanne y de Proessel, que construyen lanchas 
de carga de cualquier tamaño. El primero de éstos posée un varadero para 
buques pequeños que puede poner en seco un casco de 50 toneladas y 

aun más, si pudiera entrar al río. 
Lebu éstá en comunicación telegráfica con el resto de la República; 

pero no existe línea de ferrocarril que lo una a la red general del Estado. 
Hay en estudio el trazado del ferrocarril para unirlo. con la estación de 

Los Sauces, que pertenece al Ferrocarril del Estado, o bien-con la de 
Curanilahue, del ferrocarril de la Compañía de Árauco, (limitada). En la  
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actualidad, la correspondencia se transporta a lomo de caballo desde Lebu 
a Curanilahue, y de allí por ferrocarril al resto de la República; a” pesar 

del mal estado en que se ponen los caminos en la temporada de invierno, 
la correspondencia se recibe diariamente, después de 6 a 8 horas de viaje, 

desde Curanilahue; esie camino puede hacerse, también, en carruaje, pero 

sálo en verano. 

Marcas. —El establecimiento del puerto E. W. F. £ Ch. en el puerto 

de Lebu es igual a Xb 11%, 3, y la elevanción de las aguas alcanza a 

2.20 m. > 

Pura MitLosAUE.— Esta punta, rodead: aderg cas, forma el extremo 
Ñ. de la ensenada de Lebu, y queda a 2 millas ¿ al 3, ajo de punta “Pucapel. 

Entre las rocas de esta punta existe una pequeñí caleta, en la cual se 

sondan. 11 m. de agua; ofrece buen desembarcades, abrigado a la mar del 

SW. Esta caleta se denomina Viel, * . Foo 

Baria Carvero.— De la punta. Millon “hacia el N. la costa se 

interna, y forma la espaciosa bahía Carnero, esifesabr igada e inadecuada 
para que tondeen en ella buques de vela, y tien 13 millas de boca por 4 

de gaco. Al Ñ. de la bahía se halla la caleta o páerto Yana; al sur, la rada 
de Ranquil, y por el centro, rompientes arbolídas, cuando bay- mar de 

leva. ; 

Canera Raxquim.-—Se encuentra emodilanene a al NE. de la puntá 

MiMonhue, entre esta punta y la de Huenteguapi, que la limita también 
por el NE, El fondo en todo ella es muy somero “y sembrado de rocas 

aisladas, hasta media milla de la costa, por lo cual los buques que fondean 

alli deben hacerle muy afuera, y en completo desabrigo respecto a los 

vientos del '5W. Con vientos del 4.* cuadrante, esta rada es insoportable. . 
En las alturas vecinas se encuentran mantos de carbón de piedra, 

que no han merecido explotación. En el centro de la rada  desagua un 
“riachuelo sin importancia. : 

CaLera y puerto Yaya, (Plano chileno 154).—EL puerto Yana, im- 

propiamente denominado Yáñez en las cartas' inglesas, se abre al ESE,, 

del morro Carnero, y se reconoce ficilmente por dos islotes alineados de 

X. a $, de 79 y 47 metros de altura, respectivamente. Al más alto lo'deno- 
minan dos lugareños Uchaguapi, o Morro Grande, y Pichiguapi, o Morro 

Chico, al menor y más saliente. Son escarpados por el lado del $. y del 1, 

y accesibles por el N, Están cubiertos de vegetación, especialmente el 
Uchaguapi. El más chico es limpio por el $. y oriente, y puede barajarse 
a un cable de distancia del rodal que despide al SW.; el más grande es 

limpio al E. y parte 5. del fondeadero, pudiendo acercarse a medio cable, 
sobre fondo de arena, variable entre 10 y 15 metros, hasta un cable de 

distancia. Están enfilados en dirección N.-S. magnéticos, y sobrepasada 

- esa enfilación se puede navegar paralelo a ellos, a medio cable de distancia.  
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El más grande, Uchaguapi, se tnié « Ja costa por medio de una restinga 

«de arena, que queda en séto en Bajamar, y que ha sido formada por el 

movimiento de las arenas, h causa:de la marejada del $, que uzota la 
playa sin cesar, durante -los meses de verano. 

El puerto se halla al oriente de los islotes, abtigado contra los vien- 

tos y marejada de los cuadrantes primero y cuarto; pero enteraniente 

expuesto a los del segúiido. El tenedero es bueno, de arena fina, fondo 

miodetado, y Agarrán bien lás ánelas. El destructor Orella, fondeado con 

un ancla con tlos grilletes, en fondo de 10 metros, ha aguantado muy bien 
fuette viento y marejáda del S. El mejór desembarcadero se halla en la 
restinga de arena al N. del islote Uchaguapi; pero el atracadero es peli- 

groso, por la fuerte resaca que azota la playa cuando el mar está agitádo 

por el viento sur. l 

Yana ofrece excelente abrigó durante los malos tiempos del N, al W., 

y es frecuentado pol algunas embarcaciónes costaneras, que hacen el 

tránsito entre Lota, Léebiú, Arauco y la Moclia; Coronel y Talcahuano, Y1 

Orella no experimentó vientos del SW. y W.;- pero es casi seguro que 
estos vientos no entorpezcan el fondeadero, porque, estando los islotes 

orientados de N, a8S., y con uh raudal de rocas a continuación, hagan 

éstas morir la mar del sw. , nd sintiéndose en el fondeadero. 

Los terrenos vecinos son adecuados para la agricultura, y en ellosse 
encuentran mantos carboníferos que aun no han sido reconocidos con 

proligidad. 

Yana, con 500 a 600 habitattes, podrá adquirir.cierta importancia, 

porque sirve ya para la importación de los laboreos de carbón de piedra 

que abúndañ en el territorio vécino, tomo los de Huerna Piden, que están 

a 18 kilómetros, y de los productos agrícolas de los contornos. Está unido 

a Huena Piden por un ferrocarril deuna extensión de 15 kilómetros. 
Morro CarxEro-—Ls una prominéiiciá escarpada, que presenta al 

mar un delgado espinazo destacado de los cerros de la costa. Tiene 79 
metios de altura: Su redoso es limpio, sin peligros insidiosos, aparte del 
roda! que destáca la punta. La ensenada formada entre el morro y log 

islotes Uchaguapi es inuy somera y llena de rocas, y nodebe intentatse 
- su aproximación; con viéntos del súr se observan fuertes rompientes. 

Pura Lines.—Destaca hacia el S.; a un cable de distaricia, un rodal 

. de piedras y una roca exterior fuera de él. Se ha sondado esta parte liasta 

dos cables de distancia, y se halló fondos de 14 Inetros; no debe, pues, 
. atratarse más. 

" Instricciones para tomar el puerto.-—Viniendo del N., después de 
salvada la roca Hall, se navegará el tramo de costa entre la punta Lavapié 

. y el morro Carnero, a dos millas de distancia. Estando LE. W. con el morro 

$  
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Carnero, se gobernará sobre el islote Pichiguapl, o sea, el más al sur, de 

“modo a barajarlo a vinos dos cables; al estar N. S. de los dos, y sobrepa- 

sala esta enfilación; se podrá atracarlo a medio cable, tomando el fondea- 

dero en la enfilación del muellecito Ujclhaguapi con el. mogote notable del 

morro Carnero (S. 367 W. magnéticos) a la distancia que se desce, en 

profundidad de 10 a 15 metros de agua, fondo de arena, 

* Un buque que venga del S: salvará el bajo Maule, peligro que no ha 

sido situado y sondado aún con proligidad. Aunque los prácticos locales 

aseguran que es posible pasar sin peligro por encima del bajo, no debe 

un buque aventurarse a cruzarlo, siendo preferible rodearlo a prudente 

distancia por el W. Claro del bajo Maule, se gobernará sobre el islote 

Pichiguapi, barajándolo a medio cable por el este; siguiendo paralelo a. 

ellos hasta tomar el fondeadero, como se ha indicado. * > 

—— Baliza.—Ha quedado erigida en la parte más alta del islote Ucha- 

guapi una baliza triangular, coronada por un barril pintado de blanco, y 

a Jajas rojas y blancas el tripode correspondiente. La baliza tiene 5 metros 

de'altura sobre el terreno, y es visible a unas 5 millas de distancia. Sus 

. coordenadas geográficas son las siguientes: 

> Lat. 37% 22 37" 5 

Long. 73% 41 30 W. . o, ) 

En los alrededores de Yana habrá una población de unos '500 

habitantes. 

Recursos. —Se pueden oblener viveres frescos, aves de corral y. pesca- 

do: variado. Ein las costas roqueñas, reinando calma, se pueden cojer eu 

bajamar erizos, lapas, locos, piures y jalvas. o 

Productos. —Papas, arvejas, trigo, echada, frejoles, y las siguientes 

maderas en la montaña: tique, avellano, lingue, laurel, laurela, canelo, 

avellanillo, palo santo, luma y yeuque (muy estimada para embarcacionses), 

mañío, coihue, pino y roble pellín. : 

Finalmente, el surgidero es bueno contra los vientos del primero, 

tercero y cuario cuadrantes, quedando enteramente expuesto a los del se- 

gundo, que levantan mucha mar y "soplan a. veces con violencia, sin que 

haya reparo alguno que impida que la mar eutre al fondeadero. 

- Baso MaurE.—Se encuentra situado al 165 de morro Carnero, y a 

5/5 millas de distancia. Parece extenderse en dirección a la punta Lacobe, 

de la cual dista cerca de tres millas, en forma de restinga, con algunas 

rocas aisladas, sobre las cuales la mar rompe con fuerza cuando hay bra- 

—vezas. Entre este banco y la tierra firme, hay bastante. agua para el paso 

de un buque; pero conviene recomendar-pasar por el W, del bajo. 

Canera Prores.—Desde morro Carnero la costa sigue en dirección al 

9?, con ligeras inflexiones hasta cabo Rumena, en un trecho de un poco 

más de 9 millas. A 24 millas al norte del morro Carnero se presenta un 

s 
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faralión llamado Piures, y,'al norte de éste, una: pequeña caleta del mismo 
nombre, donde es posible "encontrar abrigo para embarcaciones menores; 
pero no es conveniente fondear en ella sin el auxilo de un práctico local, 

por las roquedas de la entrada. A] sur de Piures y al norte del morro Car- 

nero hay otras dos caletas reducidas. que no ofrecen abrigo, por estar 
expuestas a la marejada y, a la resaca que bate esta parte de la, costa. 

Caro Rusrexa o PUNTA Prurks.—Queda al 9 de morro ¿Carnero, y 
a 9% millas de distancia de el. Es poco saliente, escarpado y roqueño, 

y de un color amarillento, con algunas rocas en su redoso. Las tierras 

que lo espaldean son elevadas y cubiertas de bosques, y se han encon- 

trado en ellas mantos carboniferos, que no lhian tenido explotación. 

A If millas al SW. del cabo Rumena, y a una de tierra, existe un 

islote roqueño, llamado Piedra de los Vientos. A medio camino entre 

ésta y el cabo. Rumena, existe una roca que aflora, Humada roca Lobería, 

Cauera Rarmesco.—Desde el cabo Rúmena la costa se dirige hacia 

el 32% próximamente, y, a Unas tres millas de él, se encuentra una 

pequeña punta roqueña, que. deja por el este una reducida caleta, que 

ofrece abrigo a los vientos del sur; pero ninguno a los vientos del norte, 
Hay dos baneos roqueños visibles en su parte occidental. Esta caleta está 

rodeada de cerros altos, que presentan mantos carboniferos. 

Este tramo de costa es cuidadoso, pues al 339% de cabo Rumena, y a 

una y media milla de distancia, se encuentra la roca Fall, con 7'metros 
de agua, Cuando la mar está arbolada, rompe sobre ella. o 

Al 20* del mismo cabo, y 14% millas, se encuentran las bajos Ru mena, 

que son dos pequeñas prominencias situadas de SW. a NE., una “respecto 

de la: otra, a corta distancia, relativamente, en que se sondan 41 metros 
de agua. En consecuencia, esta costa merecerá un resguardo de unas dos 
millas como minimum, para pasar claro de ella. 

Punta Lavariz.—Esta punta se encuentra a poco más de 4 “millas 

al 44? de cabo Rumena; es baja y roqueña. Por el W., NW. y NE,, está 
rodeada de arrecifes roqueños, que se avauzan al mar hasta 14 milla, 

entre las cuales sobresale una roca que está al norte de la punta y a la 
distancia expresada, siendo éste, como la punta, siempre batidos por el 

oleaje. 

La punta Lavapié es una punta poco avanzada, en forma de len- 
gleta con respecto a la costa principal, y al este de ella se forma la caleta 

Lavapié, como de media milla de bocana y de saco muy reducido, y que 
no presenta importancia. Á media milla más o menos de punta Lavapié, 
y al 135% de ella, se encuentra una punta roqueña, que destaca unos 

cuantos jslotes roqueños, a una distapicia de 300 metros en dirección al 

NE. Esta punta cierra porel norte a la caleta Trana.  
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Faro Lavarré— 

Lat. 37% 08' 007 8. 

] Long.. 739 36 40 W. 
En la púnta Lavapié se ha erigido un faro de 6.* orden, giratorio, 

montado sobre una torre cilíndrica, de-fierto, pintada de blanco. Sus 
características som: Luz blunen, de destellos cada 5 segundos; destello 4 

de seguudo; visible desde el 55%, pasando por el este, hasta el 272%. Está 
en comunicación telefónica con Arauco y Lota, y constituye una estución 

semafórica. La altura de la Juz sobre el nivel del mar es de 56,50 metros. 

Altura de la torre hasta el plano focal, 4,50 metros. Visibilidad de la luz, 
.12millas. 

Al pie de la torre hay una casa para los guardianes, pintada de 
blanco con lechúmbre roja. 

Ánexas al faro hay una estación semafórita y otra meteorológica de 

2:” orden. Hay también comunitación telefónica con Arauco y Lota. 

Roca Hart.—Denunciada por el capitán Hall, del vapor higlés 
- Cloda, de la compañía del Pacífico, situada al 3397 de cabo Rumena y a 

13 millas de distancia. Se compoñe de dos pequeños bajofondos, de 7 y 

Y metros de profundidad, y cuya existencia se manifiesta por las rom- 
- pientes que se forman con las mares gruesas. ] 

Roca 'Hécror.—Esta roca fué consignada en el derrotero de Sud 

América, del almirante Fitz Roy, después ei el levantamiento hecho por 

el buque hidrográfico inglés Beagle, em 1833. En smbos documentos 
aparecía como situada en la medianía de la boca- chica, próximainente a 
media distancia entre las puntas Lavapié y Cochinos. 

Esta roca fué buscáda inútilmente por los” bugués ingleses Alert y 

Shearwater, en 1864, y borrada de las cartas de navegación. Sin embargo, 
en 1871, el capitán Nugent Sims, del vapor - Araucanía, aseguró haber 
tocado fondo pasarido próximamente a 2 millas al norte de Ja punta 
Lavapié. Al año siguiente volvió a ser hustado este peligro, por el buque 
inglés Seylla, tan infractuosamente como en las ocasiónes amteriores, y 

- también por la Magallanes, en 1886. Durante la exploración del FEgerza, 
en 1897, mientras se sondaba al norte de la punta Lavapié, se .encontió 
repentinamente un fondo de 11 metros, demorando dicha punta 1,9 
millas al S, 139 E, Aunque inmediatamente el lugár fué - cuidadosamente 
examinado, no. se pudo encontrar fondó de inenos de 27 m., habiendo 
completa seguridad de existir la sonda de 11m. Es probable que -esta 
sonda corresponda a la.roca en que chocó el vapor Araucanía, y si fuera 
así tendría la forma de.un mogote agudo, en que no aleánza a tomiper la 
mar, y sobre el cual hay un picacho más somero, que ha escapado a las 
investigaciones. 7 CN  
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Mientras la existencia de la roca Héctor y su verdadera profundidad 
no sean debidamente comprobadas, deberá considerarse tal como en las 
cartas inglesas, con la advertencia de un fondo menor. 

- En conformidad con un levantamiento del golfo de Arauco, del año 
1899, por el capitán de navio.don Luis Pomar, la roca Héctor se encuen- 
tra al 356% 30' de punta Lavapié, a 1,8 millas de «distancia. Desde aquí 
se tienen los siguientes arrumbamientos: 

Jixtremo W. del morro Dolores] fal 3549. 
Extreño E. de punta Delicada]| Isla Santa María: tal 50730" 

habiéndose entontrado una profundidad minima de 1 m.; pero, en aten- 

ción alos considerandos anteriores, es presumible la existencia de un pira- 
cho muy agudo, con un fondo menor, anotación que se deberá lancer en” 

"las cartas. 

Roca Metsoro.—Se encuentra al sur de la punta Cochinos y a 8 

cables de distancia; y el menor fondo que se ha encontrado sobre ella es de 

6 m. Esta roca es peligrosa, porque no siempre revienta la mar sobre ella. 

ista Santa Mixia.—Esta isla está situada a 3,95 millas al 15% de 

punta Lavapié, y cierra pór el W. la bahía de Arauco; es relativamente 
baja y de aproximación un tanto peligrosa, por las múchas rócas de que 

está rodeada. ' 

Al norte de la isla existen muchos arrecifes, siendo los principales los 

Dor midos de adentro y de afuera, situados al 347% y 3369 y al 14 y 21 de 
milla, respectivamente, de-la punta Pesca, extremo NW. del morro Cansado, 

que constituye la parte septentrional de la isla, La costa occidental de la 

isla es, salvo una muy pequeña parte cerca de la meálanía, constituida 

"por dos pequeñísimas playas de arena, escarpada; las corrientes a su derre- 

“dor un tanto irregulares. Algunos de los bajos no están señalados por” 
rompientes, y no se puede aconsejar el paso entre ellos y la isla, a cuya 

- costa occidental es conveniente dar un resguardo de unas tres millas. 
Faro De La 1814 SanTa MARÍA.— . 

Lat. 36% 57 40% 8. 
Long. 73 33 30 W. 

En el morro Cansado, cabezo norte de la isla, se halla instalado un aro: 
de primer orden, cuyas características son: luz blanca fija, «variada por un 

destello de mayor intensidad, siendo.el destello de 15 segundos y el eclipse 
de 45 segundos, es visible a 22. millas desde todos los puntos del: hori- 

zonte, excepto en un sector comprendido entre el 344? al 6%, pasando por 

el norte; la torre es de fierro, de forma cilíndrica, afianzada por un trípode: 

también de fierro; y se eleva desde el centro del edificio destinado a servir: 

de alojamiento a los guardianes; la altura total es de 78,6 metros sobre el 
nivel del mar, y de 15 metros sobre el terreno.  
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Rana de Sasta Maria.—Al SE. de la punta Cochinos se encuentra 
la rada de Santa María, llamada también puerto del SE. Es somera, y el 

fondo disminuye gradualmente hacia tierra, razón por la cual el surgidero 
10 es apropiado para buques grandes, aunque el tenedero es bueno. El 

único punto abrigado está precisamente al E. de la punta Cochinos, la cual 

no debe aproximarse a menos de 2 millas, nj pasar al norte de esta linea, 
dando un buen resguardo a los bajos que destaca la punta indicada hacia 
el SE., donde hay sólo poco más de 7 metros de profundidad. 

Al nordeste de la isla también hay tondeadero para la época en que 

los vientos soplan del sur. . 

El agua es de buena calidad, y se puede obtener en la isla legumbres 

y obras provisiones frescas, como corderos, aves, huevos, etc. 

Al socaire de la isla hay pesca abundante, productos que son -envia- 

dos.a las poblaciones del norte y del interior del pais. 
| El mejor desembarcadero para botes se encuentra en el rincón del 

norte de la punta Aguada, que es constituida por la continuación de la 

parto escarpuda de la costa oriental de la isla. En este rincón de la ense- 

nada del sudeste bay excelente aguada, y un poco al interior se encuen- 

tran las casas de da hacienda establecida en la 18la. 
Banía pe Arsuco.—La punta Lavapié dobla al sur cómo 3 millas, 

y en seguida la costa tuerce hacia el ). por unas 15 millas, formando la - 

eran bahía de Arauco, con una extensión de 18 millas de N. a $, Está 
expuesta a los vientos y a la mar del N, Con vientos del S. hay fondea- 

dero en cási todas partes, pues la profundidad es moderada, exccptuán- 

dose la bocá N. Se tienen cerca de 4, metros de agua ecrca de las romplien- 

tes de la costa; pero ordinariamente es batida por una fuerte resaca, que 

hace dificil su acceso a las embarcaciones menores, excepto .en uno que 

otro punte donde puede aprovecharse lá calma para desembarcar. 
Lu bahía de Arauco contiene las caletas de Llico, Arauco, Laraquete, 

Chivilingo, Coleura, Lota, Lotilla y Coronel. La ciudad de Arauco, en otra 
época muy nombrada, ha decaído. mucho en importancia. Es la capital del 

departamento del mismo nombre, y tiene de tres a cuatro mil habitantes. 

Se encuentra situada a 2 kilómetros al SW. de la desembocadura del río 

Carampangne. 
* Las malas condiciones del surgidero de la costa, que queda frente a 

la ciudad, contribuyen en gran parte a su detención. 

Arauco tiene comunicación por ferrocarril con Concepción, por me- 

dio de un ramal de 8 kilónietros que empalma en lá estación de Caram- 

. pangue. . - 

Rara De Lrico.—Se encuentra immediamente al SSF, de la punta 

Lavapiés, en el recodo que hace esta punta, y ofrece un fondeadero media- 

namente tolerable, en 9 metros de agua. En las inmediaciones de la misma  
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punta, por la parte del E., un tanto abrigadas al N. por la isla Santa María, 

se encuentran las caletas de Pranas y Franco, abrigadas «l $. por'las tierras 

altas de cabo Rumena. La costa del W..es escarpada y roqueña, y la del 

S. y SE. es de arena, interrumpida a trechos por puntillas roqueñas que 

despiden algunos peligros a corta distancia. . 

En la playa en que está el surgidero de Llico, y a un tercio de milla 

al N,, existe un arrecife de un tercio de milla de longitud, del cual aftoran 

«dos picachos, sondándose en su redoso, por el W. y E, 3) y 4 metros a 

corta distancia por el N. - : 

Recursos y datos. -—Llico, con el tiempo, podrá adquirir cierta impor: 

tancia, a pesar de lo mediocre del fondeadero, por el hecho de existir en 

sus contornos gran abundancia. de. mantos 'carboniferos. 

En la playa de Lilico desemboca por el W. el estero del nismo nom:-: 

-bre, y, como ? milla al E, el estero del Pajonal. 

La roca Vaca, con 3,5 metros de agua, está a media milla al N. de 

¿punta Lengua de Vaca, quedando en la medianía de la bocana de la caleta 

_Tranco. La misma punta lanza arrecifes que afloran en bajamar Lasta + 

de milla. . e 

Hay. varias rocas abogadas, que se avanzan entre, iv 4 milla de la 

playa de la bahía. Una, situada más o menos hacia el NW. de la punta 

Fraile, descubre casi 1 metro en hajamar. 

En Llico puede obtenerse carne de vacuno de buena calidad. Ade- 

más, papas y legumbres. " . o e 

Puyta Prarie.—Queda a 34 millas al E, proximamente del eódo 

que forma la playa del puerto de Llico, o 

La punta tiene una altura de 61 metros. Se le reconoce por sus rocas 

amarillentas, que la distinguen de Jas demás de la costa sur de la “bahía 

de Arauco. La playa al W. de la punta, Fraile se llama playa del Cuco. 

Hay una roca en forma de columna, de unos 10 metros de alto, inune- 

diata al norte de la punta, llamada roca Pilar. 

Pusra Prenicui.—Es otra punta notable, s situada a 14 milla UE. de 

punta Fraile, distinguiéndose de esta por el color blanquecino, de l: AS roOciS 

* que la forman. Las puntas )* raile y Pichicui son proyecciones ¿roqueñas 

_de la costa, y entro ambas córre una playa de arena. 

Desde la punta Pichieni la costa Jurta hacia el SE., por una distancia 

de 14 millas, y es alta, constityida por rocas. blanquizcas,. que , alcanzán a a 

- 70 metros de. altura. 

» ¿AlN. de punta Pichiexi, y a una. > media millas, hay una roca, aho- 

. gada, con 4 metros de agua, sobre la que siempre rompe ] la mar, a no ser 

que esté muy tranquila, Esta roca se llama roca Fraile, AN 

- Hacia el 79 de punta Pichicul, y y a 2% millas, hay Un há ijo fondo de 

3 metro, que no ha sido reconocido suficientemente. ! AS  
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Ni punta Fraile ni la de Pichicui, «deberán aproximarse a menos de 

3 millas. 

Macia el SE. de punta Pichicui y como a 14 milla, se alza" una 

puata roqueña, llamada punta Liles, a partir de la cual la costa roqueña 

corre casi N. a S., por un trecho como 3 de milla, siendo la parte septen- 

trional roqueña, y playa de arena el resto, donde viene a desembocar el 

rio Tubul, conjuntamente con el río Raqui. 

El río Tubul era antiguamente navegable por embarcaciones de cierto 

calado; pero, con el terremoto dé 1835, la profundidad bajó - tanto a la 

entrada que sólo permite ahora la entrada de botes y embarcationes peque- 

ñas. Con viento norte, el acceso es peligroso. Con-el reflujo las aguas adya- 

centes son coloreadas hasta alguna distancia, 

Casi a 5 millas al este de la desembocadura de los rios Tubul y Raqui 
corre una playa ligeramente cóncava, en cuyo término oriental se encuen- 

tra la desembocadura del rio Carampangue, hacia el SW. de la cual se 

encuentra la ciudad de Arauco, El río no es navegable en su desemboca- 

dura, por estar obstruída su barra por bancos de arena: pero hacia el inte-- 

rior es profundo y más ancho. 

' Desde la desembocadura del río Carampangue la costa sigue una 
dirección media hacia el 509, por unas 7 millas, y en esta parte se encuen- 

tra el puerto de Laraquete, 

¿Puzeto be Laxaquerr.—El ténedero es de buena calidad, en 12 a 

18 metros de agua: pero está expuesto a los vientos del W, 

El desembarcadero está dentro de la boca del río Laraquete, y está 
constituido por un muelle frente al pueblo, que sirve a las necesidades de 

los diversos céntros mineros, como los de San José de Colico, Curanila- 
hue, Maquegua, Peumo, (nilachanquín y otros. 

El ferrocarril de Curanilahue comunica a esta bahía: con el resto de 

la República. , 
UNSINADA O CALETA DE ÓHIVILINGO. —Deedo la bahía Laraquete la 

costa hurta hacia el N, y es roqueña, en una extensión de unos 2 de milla, 

hiasta la ensenada de Chivilingo, de una milla de boca por media de saco, 

bordeada por una playa arenosa y suáve, en cuya: parte N. desemboca el 

estero del mismo nombre, accesible para botes, en un corto: trecho, ton 
pleamar. . 

Las sondas en la ensenada varían de 9 a 13 metros de profundidad. El 
«Aesembarcadero con buen tiempo es fácil; pero, cuando soplan vientos del 4.- 
cuadrante, penetra gran matejáda y se interfuinpela comuificación.con tierra 

En Jos cerros altos y boscosos que bordean esta ensenada, existe car 

bón, que se explota con mty buen éxito. ' 

Canera Concura.—Por una y media milla hacia el N. de la ensenada 
Chivilingo la costa: vuelve a ser roqueña, hasta la punta Villagrán, el  
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extremo sur de la caleta Coleura. Es fácil de reconocer por un islote blan- 

quizco, amogotado, que despide por el W. la punta N., llamado piedra 

Blanca o Lobos, y por una hermosa playa que existe en su fonda, en la 

<ual desaguar varios riachuelos de buena agua, siendo el Coleura, que. 

desagua en la parte N, de la playa, accesible en pleamar para botes. 

El sorgidoro de Colcura presta pegular abrigo a las lanchas y embar- 

caciones menores que transitan en la bahia de Arauco, fondeando en el 

rincón NW. de la caleta, en Y a 11 metras de agua, fondo de arena, donde 

también se encuentra el mejor fondeadero, En el valle, y un poco al inte- 

rior, se hallan las caletas de la hacienda de Colcura, donde se puede obte- 

ner algunos víveres frescos. 
PrzerTo De Lora.—Sigue inmediatamente al N. de la caleta Coleura, 

y su boca, comprendida entre la piedra Blanca vla punta de Lota o Lutrin, 

alcanza a 2 de milla por 3 milla de saco. 1l fordeadera para toda clase de 

buques se halla en 14 metros de agua, fondo de fango negro, casi al cen- 

tro de la bahía, un poco adentro de la enfilación de sus dos puntas, y acer- 

cándose más a la costa del norte. El surgiero se encuentra casi siempre 

ocupado por los muchos buques y vapores que vienen a cargar carbón, 

por lo cual no pueden darse reglas fijas para su elección. 
El puerto se reconoce fácilmente por el fara y los edificias del parque 

que bay sobre la punta de Lota, y por las altas chimeneas del estalleci- 
miento de fundición que existe al pie de las colinas que dominan la caleta, 

por el NM. y cuyos hornos'se divisan con tiempos claros, tan prouto como 

se dobla la punta Lavapié. De noche los fuegos de los hornos constituyen 

una buena marca para tomar el fondeadero. Otra de los puntas de más 

fácil reconocimiento desde el mar es la casa o palacio Cousiño, una gran 

construcción blanca, en media de un parque yerde muy arbolado. 

Faro nz Lora.—En la punta Lutrin o Lota se ha erigido un faro de 

4." orden, giratorio, sin guardián, sobre una torre cilíndrica blanca. Sus 

características son: Luz blanca, de destellos cada 15 segundos; eclipse, 13,5 

segundos, destello 1,5 segundos; altura de la luz sobre el nivel del mar, 

48,75 metros; altura aproximada hasta el plano focal, 13,90 metros; visi- 

bilidad de la laz, 14 millas, 

Hay un gran muelle de fierro en la ensenada al E. de la punta Lota, 

en cuyo cabezo hay de 6 a 7 metros de profundidad; pero las buques de 

gran calada deberán completar su carga por medio de lanchas. En el 

extremo de este muelle se encienden dos luces rajas fijas, elevadas a 11,90 

metros y visibles a 2 millas. 

Con las escorias de los establecimientos industriales se ha formado un 

molo, que actualmente está semidestruido, y que queda como a media 

bahía y en dirección casi norte a £ur.  
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Por el sur dé este molo hay una boya baliza, que. hay que dejar por 

babor entrando al-puerto interior, en que la pr rotundidad es s bastante escasa, 

. ne pasando de unos 6 metros. 

Viniendo del norte, la marcá más notable es el- mismo foco que se 

proyecta en blanco.entre el fondo verde "del. parque de la punta: de Lota, 

Para un buque que venga por Lavapié se verá mejor la casa Cousiño que 

el faro, pues éste se proyecta a menos altura. 

A causa de la marejada casi persistente, y que por lo ceneral os s de 

dirección distinta a la del viento, hay necesidad de acoderarse para embar- 

car carbón. Las boyas que hay con este objeto, para los buques de tránsito, 

son dos, fondeadas entre el molo de escoria y. el muelle de fierro de la 

Compañía. Las demás boyas las usan los vapores de la Compañía que 

atracan al muelle, 

En la ensenada hacia el este del molo tondean sólo los veleros y vape- 

res de escaso calado que aquí descargan minerales. Ln ella hay un pequeño 

muelle, en cuyo extremo se enciende un farol de-luz.verde, a 4,90 metros 

“de altura, visible a 4 millas. - 

Los establecimientos carboneros entregan. diariamente más O Menos 

1,500 toneladas de carbón de piedra. El costo del carbón, en tiempos nor- 

males , es de $ 10,50 la tonelada, moneda corriente: 

La población se compone de unos 10,000 habitantes, de los cuales el 

-50 2% trabajan en las minas de carbón, o en las fundiciones de cobre. 

"Mareas. —El establecimiento del puerto en la bahía de Arauco es de 

Xh.10m,v la amplitud de la marea de 1,50 metro. . 

Datos y recursos. —La población de Lota está dividida en dos seccio- 

.nes, llamadás Lota Alto y Lota Bajo; cuya separación corresponde más o 

menos a uña línea norte sur magnética, que arranca del malecón de esco- 

“rias en la medianía de la ensenada. Frente a la población de Lota Bajo se 

“encuentra un muelle de madera, por one se hace el servicio con tierra, 

«¿Cuando soplan vientos del NW. al W. se levanta mucha mar, y 

-hay veces qué se tiene que suspender la carga del carbón. “En tales casos: 

“conviene acoderarse a una de las boyas del- fondeadero,. para evitar los 

grandes balances que se producen después que calma el viente. 

Además de la industria del carbón, que es la que ha dado la vida al 

puerto de Lota, hay otras anexas, como fábricas de ladrillos a fuego, 

botellas, cañerías de arcilla, ete., que han dado gran desarrollo al comer- 

cio de este puerto, el que está en comunicación por ferrocarril y por telé- 

grato con ol resto del país. o 

Las compañias de vapores “extranjeras hacen. tocar, con reg ularidad, 

á sus vapores en este puerto. .  - ] , 

- La Compañía Explotadora de Lota: y Coronel" tiene sus- vapores pro. 

pios, que hacen viajes periódicos, llevando carbón a los puertos del norte, 

, 
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de donde retornan minerales de cobre que se” benefician en el estableci- 

“miento, y se expor tan en seguida a Europa convertidas en barras: 
Las provisiones frescás son abundantes y de buena calidad. El agua 

potable es llevada a bordo por imedio de lanchas cisternas, y el precio es 
- módico. : o 

Hay ún hospital particular de la Compañía de Lota y Coronel: 
Canera Crambpique.—Gueda inmediatamente al NE. de la punta de 

Lota. Su fondeadero *es reducido: en extremo, y considerado peligroso 
porque los vientos -del W. introducen una:gruesa marejada, Se sondan 

10 mts. de agua en su centro, y es bastante raro que algún buque la tome, 

pues todo hay -que traerlo de Lota, fondeadero que es el indicado. 

Canera De Lorin1a.—La costa hacia el N. de Chambique es roqueña, 

escarpada y cubierta de farallones y rocas que no! Avanzan gran cosa, 

entre los cuales se distingue uno de mayores dimensiones, que lleva el 

-nombre de islote de los Cuervos, un. poco más al norte de la punta Pique, 

-que. cierra a la caleta Chambique por. ese lado. Hacia la parte sur del 

islote considerado, se encuentra la calota Lotilla, fácil de reconocer por el 

nombrado islote; pero por ser esta caleta, como la de. Chambique, batida 

por la resaca, y por haber una roca ahogada afuera, y a 4 cables de su 

boca, no es frecuentada por los buques, pues el carbón que se extrae de 

las minas de la vecindad es llevado por-ferrocarril a Lota. 
Sin embargo, si alguna vez hubiera de hacerse: uso de alguna de 

estas caletas, se recomienda hacerlo: acoderándose- con: cda proa hacia' 

afuera. : : 
Bania y Puerro DÉ Coron»L.—De Lotilla al norte, da costa es 

.constituída por una playa arenosa, y se interna:al NE.; ev seguida. corre 
al N., y, finalmente, hacia el W., hasta la: punta Puchocó, formaudo una > 

semiclipse, en cuya parte NE. se encuéntra el puerto:de Coronel. "Tiene 

-poco menos de tres millas del islote delos Cuervos hasta la-punta Puchoco, 
por una y media milla de saco. La parte- del SE. está Invitada: por una 

-playa arenosa, llamada Vlaya Blanca, después de la cual se elevan unas 

colinas cuyas vertientes vienen a morir a la: costa, En-este lugar se: 

encuentran las minas de Playa Negra. La bahía de Coronel tiene varios 
«surgideros, y-se usan según la mina adonde van a cargar los buques; 

pero el más comodo. y más abrigado en invierno es el que da frente al 
pueblo de Coronel, largando el ancla sobre 10 a 12 metros de agua, en. 

fondo de arena fina. o 
Pava Nucra.—Esta playa, de un color négruzco, de donde deriva 

su nombre, se extiende a una- millá al sur del pueblo de Coronel, hasta 

una puntilla que contiene un pequeño caserío y las minas de carbón del 
-mismo nombre. La puntilla de Playa Negra destaca una: restinga de pie- 

«dras, quese avanzan 34 cables: Afuera de la costá y tiene várias rocas  
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que velan y otras ahogadas, sobre las cuales rompe el mar, ordinaria- 
mente. A uy tercio de milla hacia el norte hay un pequeño bajo roqueño; - 
con-3,5 metros de.agua sobre.ély.del. cual. hay que resguardarse cuando 
se bordea en la bahía. Pl laya Negra es la única parte de la bahía de Coro- 
nel que ofrece algunos escarpes, por lo que es fácil reconocerla, como - 
támbién por ser el punto de tr ansición en el calor de las arenas que siguen. 
al sur, 

Prara Brassnca.—La Playa Blanca sigue al sur de la Negra, y está 
compuesta de arenas finas, de un color amarillento claro, que se prolon- 
gan hasta las escarpes- de Lotilla, frente al islote de los Cuer vos. Foda 
esta playa es algo baja, y la-mar fornia una fuerte resaca, por lo que el 
abordarle es algo dificil. 

Boga Prara Brasca.—Esta roca, que se oncuentia on el camino 
de los bugies que traten de tomar el fondeadero de este nombre, está 
situada al 119delextremo N. del islote de los Cuervos y a 0,83 de milla de 
él, como igualmente de la playa misma. Es un placer roqueño, con 4,8 
metros de agua sobre el. 

Fondeadero de Coronel, —El mejor surgidoro está en 16 metros de 
agua, con la punta Puchoco, -extremo- NW. de la bahía de Coronel, 
demorando al $, 782 W,, y el' muelle Puchoco al N. 182 W., ambos mag- 
néticos. Declinación maghética, 169 55' NE, 

Como no existen muelles para que atraquen los buques, el embarque 
- de carbón sehace por medio de lanchas; pero suele suceder que cuando 

el viento sopla con alguna fuerza, se. levanta tal marejada que impide la 
faena. 

Carbán.—Hay varios muelles para el embarque de este combustible, 
provistos de ferrocarriles para el objeto, y en caso necesario pueden 
enrbarcarse hasta 4.000 toneladas diarias. : 

La existencia diaria de los” diversos establecimientos” carboneros 
alcanza, coma minimum, a 30.000 toneladas. . 

La calidad del carhón es considerada buena, la de las minas Schwa- 
ger y Arauco, y regular, la de la Buen Retiro. 

Pugrto be CoroNEL.—El puerto propiamente dicho está en el semi- 
cireglo que forma hacia el SE. la punta Puchoco, que lo abriga de los 
vientos del N, y NW. Las tierras qué lo respaldean son de mediana 
altura. : 

Faro.— 

Lat. - 37% 01" 207 8,. 
Long. 139 11 40% W. 

En punta Puchoco sé ha erigido un faro de 6.* or den, de luz blanca 
fija, montado sobre una columna de fierro piutada de verde, cuyas carac- 
teristicas son: luz-blanea de destellos - «cada dos segundos; destello 0,2 de  
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segundo, eclipse 1,8 segundos; altuta de la luz sobre el nivei del mat, 18 
metros; altura aproximada de la torre, hasta el plano focal, 6 metros; 
visibilidad de la luz, $ millás. o 

Frente al pueblo de Coronel, y como en su medianía, se ha construido 
un muelle fiscal para carga y pasajeros, frente a la Aduana, con dos pes- 
cantes a vapor en el cabezo, de 2 a 4 toneladas de potencia. En el cabexo. 
de este muelle se enciende uiia luz roja fija, elevada a 5,5 metros sobre el 
nivel de la pleamar, y de un álcance de 8 millas, 

La población alcanza a unos 10.000 habitántes. 
May en el pueblo un hospital de caridad. También hay comunica- 

- ción telegráfica por table subinarino y por telégrafo del Estado. 
Comercio.—Ei movimiento inarítimo en el puerto, durante el año 

1915, fué eomo sigue: Entraron 200 buques con 657.635 toneladas, y 
salieron 205 con 647.189 toneladas. : 

Abarca principalmente la exportación de carbón, y como impottación, 
productos gefieráles, especialmente maquinarias. 

Datos y recursos. —Como en Lota, los alrededores de Coronel están 

llenos de minas de carbón, que han dado a este puerto la importancia 
que actualmente posee. Las tierrás hucia el E, de Coronel son de altura 
moderada, con escarpes de un color negro debajo de las partes más altas, 
que disininiven gradualmente de elevación, liasta terminar en una punta 

baja. La puuta Coronel puede distinguirse por una casa pequeña que 
bay en el extremo, y un poco más al sur ún antiguo pique con su marco 

de fierro, los cúales pueden servir de guís para indicar la posición de 

Coronel a los buques que vienen del NW., porque la punta Puchoco y los . 

buques que se encuentran en el fondeadero no se divisan antes que 
aquella demore hacia el S. 292 E. (magnético), y esto a muy cobtá dlistan- 
cia; además, en esta' demarcación, el extremo de la tierra al W. de Lota 

se encuentra enfilada con punta Puchoco, y el bumo de los establecimien- 
tos mineros hace confundirse y desorientarse a tóda persotla extraña que 
se dirija a Coronel. De todas maneras, la casa y el pique va descrito son 
buenas marcas para reconocer la punta Coronel y cuando se estú a la 
cuadra de ella, y algo distante de las rompientes de la costa, se verán dos 
chimeneas en la punta Puehoco y algunas casas al N. de ella, con unos 
cuantos árboles, y ya se principiarán'a vér los buques al ancla, o que 
están fuera de la punta en demanda del puerto, lo que támbién nidicará 
las cercanías de la babíá y puerto de Coronel. l 7 

Al doblar la punta Puehoco noes conveniente aconclurse á menos 
de 18 metros de agua. cuando se gobierne al fondeadero de Puchoco o al 

súrgidero afítera” de Coronel; pero, hacia el E. de punta Púehoco, los hajos 
fondos se extienden en uúnos'3 cables, y los buques que tayal, rodeándola 
deberán dátle un resguardo correspondiente.  
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Baso Puenoco.—Como a 540 metros hacia el E, de punta Puchoco; 

se extiende un bajo fondo, en que la mar revienta con buen tiempo. 
Se ha fondeado en 10 metros de agua, al 139% y a 500 metros del 

faro de punta Puchoco, una bova cilíndrica con un canastillo similar, el 

todo pintado de negro, con el nombre Puchoco en letras blancas. 

Los buques qué deban permanecer largo tiempo en el fondeadero 

deberán aproximarse cuanto puedan al muelle de Coronel, en donde esta- 
rán bien abrigados, a los vientos del N., NW. y W., y. no se expondrán a 

los grandes. balances producidos por la marejada que se interna en la 

-<babía, cuando soplan con fuerza dichos vientos. Los que solo vayan por 

carbón, deberán fondear afuera del nuevo muelle de Puchoco, en 16 o 17 

metros dé agua, con el muelle demorando al N, 239 W., y la púnta Pu- 

choco al N. 782 W, En esta situación, el embarque del combustible se hace 

con gran rapidez, 
Mientrás se está. en el foideadero, bay que prestar mucha atención 

al escandalo, porque la linea de las aguas profundas sólo ¡lega hasta las 
sendas de Y metros, disminuyendo, en seguida, el fondo, muy rapidamente. sa 

El desembarcadero de la playa es a veces peligroso, porque el mar 

rompe con violencia en ella, y debe préferirse siempre el muelle que tisne 

las escalas para efectuarlo. , : 
Los viveres frescos y las provisiones navales son abundantes. También 

los vapores hallarán recursos para efectuar toda clase de reparaciones en : 

sus máquinas. La única fundición que no se hace es la de acero. 
“Roca Boca Maunr.—Esta roca está entre la punta de Coronel y la de 

Puchoco, a media milla de tierra; su extensión es de cerca de 500 metros, 

y tiene 7 metros de agua sobre ella. l 
Rio Bío Bio.—La desembocadura de este rio, j untamente con la situa- 

tión de las bahías de San Vicente y Concepción, puede fácilmente reco- 
nocerse por los notables cerros de Gualpen, conocidos con el: nombre de 

las Tetas del Bío Bío, a 13 millas al N. de la punta de Coronel; a ens hime- 

diaciones no hay peligros conocidos, excepto unas enantas 1 rocas a corta 
distancia de tierra. l 

11 río Bio Bio no es accesible por mar, á causa de los báncos de arena 

que obstruyen su bora: 
Coxcarción.—Esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre 

está situada a 6 millas de la boca del Bio Bío, en la ribera derecha. Su im- 

portaneia, cómo centro del comercio del sur de Chile, es cada día mayor. 
La población, en 1907, era de más o menos 35.000 habitantes, 

Pusra Cunurixro.—Es la punta en que terminan por-el sur los cerros . 

de Gualpen o Jletas del Bío Bio; es baja, roqueña y respaldada por las 

alturas citadas, de 252 metros la teta norte y de 242 la teta sur. Esta punta  
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despide hacia el SW., y a corta distancia, unos islotes roqueños, despro- 

vistos de vegetación, llamados islotes los Lobos, 

Pusra Guasres.—Desde punta Cullinto la costa corre en dirección 

aproximada al 33%, por unas dos millas, formando la punta Gualpen, que 

limita por el suroeste a la bahía de San Vicente; despide por el N. algu- 

nas rocas a coria distancia, de las cuales la más notable es una que aflora 

en las inmediaciones de la párte N. de ella. o 

Banía pu San VicENT L.—Se encuentra osta bala inmediatamente 

hacia cl NE. de punta Gualpen; es abierta a los vientos del NW, ya la 

marejada producida por los vientos de esé cuadrante; pero hay fondeadero 

resguardado a los vientos del WSW., en el rincón $. de ella, entre 7 y 

12 m. de agua, donde también hay 'desembarcadero y puede obtenerse 

agua potable de buena calidad, 

Esta bahía printipia a tener cierto movimiento marítimo, debido « a 

que el pueblo, ubicado en el rincón NE. de la ensenada, ha sido uvido al 

ferrocarril central de la República, y a que arranca de un malecón de 

arrime para buques de gran calado, construído para dar facilidades al 

comercio de la región. 

San Vicente dista 23 kilómetros de Talcahuano, pueblo del cual 

puede considerarsé como uno de los arrabales, y con el ¿ue está unido por 

tranvías de sangre. 

Roca y Baxco Marurnzo.— En la parte Ni. de la bahía de San Vi- 

cente se halla situado este banco, extendiéndose como a media milla de 

tierra; una roca que aflora. como a esa distancia constituye el peligro más 

visible de ese rincón de la bahía. 

Roca Vina ve Burbeos.—Es un placer de rocas ahogadas, que de-. 

mora de la roca anterior hacia el 263? y auna distancia de unos 22 cables; 

en la parte más somera se sondan 5 m. de agua en bajamar. Sin embargo, 

entre ambos bajos hay profundidades hasta de 11 m. En las inmediaciones 

de esta roca se encuentra a pique el casco del. vapor francés Ville de Bo»- 

deauw que chocó en ella, Con los vientos del N. al SW. el mar rompe 

sobre este bajo. Aproximándose el buque a estos peligros se oculta el ser- 

tor luminoso del faro Gualpen. 

Períssuia De Tombes.—Se estiende desde punta de Lobos hasta la 

punta de Pumbes, con ligeras inflexiones en direccion al 229 30”, por poco 

más de 6 millas; a corta distancia de esta costa existen varias rocas, aho- 

gadas algunas, y otras a Hor de agua de las cuales la más promiiente es la 

llamada Pan de Azúcar, de unos 42 m. de altura, que está como a $ de 

milla de tierra y a dos millas hacia el S. de Tumbes.- La costa es alta y 

escarpada, elevándose hasta 136 m. las tierras que las respaldan.  
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Loca Quiebra Onnas.-Se encuentra hacia el 299*del faro de punta 

Tumbes, ya 0.9 milla de distancia. Es úna roca áislada, de forma redon- 

deúda, de unos 5 m. de altura, de color negruzco; de poro diámetro. 

Hacia el 348 de la rocá Quiebra Ollas, y a una distiincia de 2 cables, 

se ha obteitido una sondá de 6 m, en vista del peligro que presenta la 

-escollera que arrazita hacia el NW. dela punta T umbes, conviene > darle 

un resguardo de media imilla a la roca expresada. 

En ningún caso debe intentaree el paso entre elli y la costa, porque 

el canal que deja está sembrado de varias rocas áhogadas. 

En general, a la península de Fuinbes no deberá ácercársele a menos 

de 14 milla de distancia. 
Fáto px Dumnrs.—Jn punta Pambes se ha erigido un furo de 42 

orden, de luz blanca, de destellos de período de 10 segundos; destello, un 

segúndo; eclipse, Y segundos. Bl faro és una columna de fierro, pintada 

de blanco, ¿on tna cúpula verde. 
liat. 36% 36" 517 S 
Long. 73% 06' 33 W. 

En tiempos cerrados o de neblina, se hace oir una sirena de neblina, 

"operada por medio de aire comprimido, qe emite un sonido de diez 

segundos cada minuto. 

El edificio para el personal y maquinaria para la señal de niebla 

queda casi en la cumbre del cerro, más o menos 500 m. al 1352 de la torre 

del fáro. Desde el faro hay comunicación telefónica con Talcahuano. 

Banía be Conterción. (Plano chileno No. 46).— Entre la punta Tum- 

bes, extremo NW, de la peninsula de Tumbes, y el morro Lobería, se. 

eucuentrai las entradas á la bahía de Concepción, una delas mas hermo-. 

-sas que ofrete el extenso litoral de la costa de Chile. El morro Lobería se 
encuentra hacia el 702 de punta Tumbes, siendo éste poco más o Menos 

el añého de Já baliía, por unas 9 millas de saco de N. aS: El fondo en 
toda la baliíía es moderado, de 18 a 36 m. con bueh tenedero, pues la cali- 
dad del fondo es fango; es -además abrigada a.todos los vientos, excep- 

tuando los dei N, al NW, que introduten alguna marejada; pero sin que 

ello sea peligroso para los buques debidamente fondeados. El monte Nenu- 
que, a 44 millas hacia el E. de morro Lobería, es la tierra más alta de la 
vecindad y fácil de reconocer desde distancia. 

La bahía de Concepción ofrece varios surgideros accesibles pata toda 

clase de buques, y los principales son: Talcahuano, Penco, Lirquén, Tomé 
y el de la Quiriquina; no obstante, se puede fondeár en cualquiera parte 
del golfo. : : 

Isma Qutrrquisa.—Esta isla, cuya nltora alcanza a 119 m. se en- 

cuentra a la entrada de la bahía de Concepción; tiene 3 millas de largo  
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por una de ancho máximo, y su costa occidental corre casi paralela a la 

eriental de la península de 'Pumbes. o : 
La situación que ocupa la isla en la boca de la buhía de Concepción 

disminuye grandemente en ella el efecto de la marejada del N. Sin embargo 

se siente, aunque un tanto aminorado, el efecto de la olá de esa dirección, 

aun detrás de las obras de protección del puerto mismo de Talcahuano. 
Faro DE LA QuirIQUINA,—Be encuentra colocado hacia el extremo Ñ. 

de la isla..El aparato es de 3*%, orden, giratorio, montado sobre una torré 

de fierro de color blanco y cúpula de cobre, cuyas caracteristicas son: Luz, 

etupo de tres destellos; dosdestellos blancos seguidos de uno rojo, cada 

treinta segundos; altura de la duz sobre el nivel do mar, 60m. altura 

aproximada de la torre hasta el plano focal; 6 m.; visibilidad de la luz ' 

20 millas. 

Lat. 369 36 23" S 
- Long. 739 04 21 W, l 

En este faro funciona una sirena de niebla, en tiempos cerrados 0 
brumosos, que emite dos sonidos cada minuto: sonido 5%, silencio 10* 

sonido 8, silencio 40". 

Aproximación de la bahía de Concepción. —El morro Lobería puede 

reconocerse fácilmente, aun con noches obscuras, por ser un alto escarpe 

obscuro, con varias rocas en su redoso, contra los cuales revienta el mar 

con furia, durante los temporales del N, Las rompientes producidas. por 

las rocas Pájaros Niños, generalmente son luminosas en las noches obscn- - 

ras (fosforescencia), y, combinadas con el ruido del mar, indican al nave: 
gante su aproximación.. o 

Con los faros de (uiriquina y de Tumbes a la. vista; la recalada se. 

ha hecho muy fácil de noche. Se tendrá presente que el faro de Quiriquina 

queda 4 de milla a! sur de las rocas Pájaros Niños. Se gobernará sobre el. 
faro, manteniéndolo al $. 107 E. (magnético), hasta una distancia pruden- 

cial, decidiéndose por cual de las bocas se quiera tomar. o 

Hacia el E. de la Quiriquina se abre el canal Mlumado loca y grande, 

y, decidiéndose por ésta, se alterará el rumbo, al ostar. el morro Lobería 

"demorando al NX, 714? E. (magnético), cuando se cambiará la proa al 8. 369 E. 

(magbético) hasta obtener sondas de 30 a 34 metros, 0 que-el faro demore 

al WNW. (magnético). Si el viento fuese del NW., deberá gobernarse hacia 
el SW., y fondear en cualquiera parte bajo la isla Quiriquina, temiendo 

cuidado, si es de noche, de no acercarla demasiado. Con vientos del NW, 
el mar está generalmente fosforescente y es difícil reconocer el faro. 

Los. buques que se dirijan a-la babía de Concepción, viniendo del sur 

o del oeste con tiempos cerrados, no deberán reducir sus sondas a menos 

de 80 metros, ni aproximarse de noche al-faro.de la Quiriquina: más al S. 

10.  
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de la demaicación S. 732 E. (magnético), caso en el cual se gobernará en 
demanda de la punta Lobería, y se entrará a la báhia por la boca grande. 

Se puede entrar a la búbía de Concepción por cualquiera de los cana- 

les que foriúa la isla Quiriquiria; pero el más seguro es el del E., para los 

navegantes que no están habituados a da localidad, sondándose, en él, de 

30 a 40 metros de agia. 
Si, a colhsetuenecia del viento N,, un buque no pudiese doblar la punta 

del faro, o Pájaros Niños, o fuese sotaventado sobre la costa NW. de Trm- 

bes, deberá intebtar el paso entre la isla y esta peninstla: 
Boca ÓmICA O FASO DE LA Quiriquisa.= El canal del W., llamado 

canal de la Quiriquiva, nó es considerado á propósito para que pasen por 

él buques de grab tamaño, por énanto las corrientes y las marcas son un 
tanto irregulares en su dirección, y et las sicigias tiran con gran initensi- 

dad en la parte más estrecha. Esté cafial tiene sólo una milla de ancho, 

“entre la costa NE. de la peninsulá de Púmbes y la isla, siendo las aguas 

más profundas del lado de esta última; pero el placer de rocas llamadas 

«¿Ei Buey», que despide la punta Garzo, eh esa parte Tumbes, angosta el 

cawal navegable a unos 4 cables; sin embargo, en lá parte más angósta 

del canal se sondan entré 10 y 18 metros de agua. 

Bora Buer.—En el extremo oriental de la restinga formada. por el 

placer de rocas El Buey, hay fondeada una roca luminosa; que muestra 

una luz de destellos cada 3 seguidos; ási: destello, 0,3 segundos; eclipse, 

2,1 ségundos. La profundidad £ que se encuentra la boya es de 9,1 metros, 

- al súb y al nottelaumentá la profándidad progresivamente, de una manera 

uniforme, ensanchándose también el canal navegable. 

ece peligros, pasando a ula dis- 
táncia prudencial de los islotes roqueños Pájaros Niños; pero al morro 
Lobería deberá dársele un resguardo a lo menos de una milla, para librarse 

de la roca Coticepción que dista de motro Loberia poco más de 4 cables, 

teniendo una profundidad de 6 metros de agua. Con malos tiempos, el 
mar rompe Sobre ella y, en consecuencia, es fácil evitárla; pero en tiempos 

dr linarios de reshca no es fácil distinguirla, y entohtes se hace peligrósa. 

Milla medida.—En el canal del la boca grande podria los buques 
deterntinar st: error de corredetas, o resbulamiento de Jas hélices, teniendo 

en cuenta las señales que matcat la milla medida en la isla Quiriquina, 

constituidas por dos pirámides pintadas de blanto, de enfilación, de las 

cuáles la, inferior quéda cerca de la costa, y las interiores son elevadas. 

La distantia entre las exfilationes cs de 1.852 metros, y el rumbo a seguir 

es al 360 30 (216% 30") verdadero, o, sed, 5, 20% W.. o N. 20" E magné- 
ticos, 

Morro" Huiquz, —Del 1 _motro Lobería havia el interioj de la bahía de 

Concepción, la costa hace ina inflexión hacia el 1509, con una concavidad.  
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hacia el E., y a 2,1 millas del morro Lobería se alza el ntorro Huique, que 

forma el límite NW. del puerto del Tomé. El morfo Huiqte es redondeado, 

coronado por un montíctilo de poca altura y sucio en su redoso. 

Roca Lobo.—«(SeaM).—Hs tin farallón pequeño, de color negruzto, 

que está casi ex la enfilación de los morros Lobería y Huique, avanzando 

un poco hacia el W. de la etifilación. Está a 54 cables de toro Loberia, 

y forma el extremo SW. de iba restinga toqueña qiie se avanga hacia ES 

desde la costa, de la que dista casi 4 cables. 

Róca Zmatovs.—Es uh rodál roqueño que avanza hasta 2 cables 

hacia el 8., constituído por várias rotas, afloradas unás y ahogadas otras. 

Eh si redoso por el $. se encuentra el veril de 5 inetros, y casi contiguo 

se encuentra el de 10. - 

Bora Zeaous.-—Hacia el S. de la: restinga' de piedras anterior se 

encuentra forideada una bora hegra, cilíndrica, con canastillo de la misma 

forma, que indica el extremo del vetil insidioso, y que está fondeada en 

17 metros de agua. 
Es, pues, necesario dar un resguardo conveniente « este rodal, al 

tomar el puerto del Tomé, barajando la punta a unos 3 cables a lo menos. 

Puerro DEL Towé.—Este puerto se encuentra en la parte NIE. de la 

bahía de Concepción, hacia el 148? del morro Huique y distante como 

una milla de él, se halla el surgidero, en únos 20 a 22 metros de agud. 

Para tener el mejor fondeadero deberá largárse el ancla én la enfilación 

de la iglesia (única en Tónté), coi el extrenio del inuelle, y se mantendrá. 

esta enfilación hasta que el extremo del morro Huique esté en linea con 

las tocas del morro Lobería. Se estará siempre expuesto a la mar del sur; 

pero el pequeño morro Tomé, que queda ál N., resguarda un tanto al 

foudeadero de los vientos de esa dirección, a pesar de qtie las mares que 

tráen ésa dirección se dejan sentir y agitañ a la bahíá, por lo que sé 

aconseja que, cuando principis 4 soplar del NW, se largue una segunda 

ancla. 

Datos y recursos. —El puerto del "Tomé, clasificado entre los menores 

de la República, es la capital del departamento de Coeleimu; tiene 8,000 

habitantes. La población de este puerto está ubicada eh un declive súave 

que hacen, hacia el mar, los cerfos que la rodean, con stis variadas que-. 

bradas. Un pequeño estero llamado Collén, divide al pueblo en dos partes, 
quedando al sir la principal. 

Esta población está llamada a gran progreso, debido a la construcción 

del ferrocarril desde aquí basta Confluencia, o sea, con la red central del 

país, que la coñivertirá eh un iinportabte centro de exportación de las pro- 

ducciones agrícolas de las provincias de Ñuble y Maule, y de parte de la 

. de Coricepción. Cuenta con extengas Y numerosas borlegas, que sirven  



ANUARIO HIDROGRKRÁFICO DE CHILE 

  

para depositar los vinos y cereales que se embarcan pará surtir los demás 

puertos de la. República y la gran cantidad que va a Europa. 

Existen también algunos molinos y una fábrica de paños en Bella- 

vista, caserío al sur del Tomé. Hay un muelle con pescantes, capaz de 
ley atar hasta dos toneladas de peso, y en enyo extremo se enciende una 

luz roja, fija, de 6.2 orden, montada sobre una columna blanca. La altura 

de esta Júz, sobre el nivel del mar, es de 8 metros, y su visibilidad de 6 

millas. , 
Pusta Panra.—Se encuentra al 1840 de. punta Huique, y a 32 millas 

de distancia. Es elevada y-cubierta de vegetación. La costa comprendida 

entre esta punta vel Tomé se compone, alternativamente, de playas areno- 

sas y puntillas roqueñas, que se desprenden del pie de Jos altos barrancos 

que la: respaldan y rodean, a unos. 200 metros del mar. 

Bao Parra —Desde punta Parra se avanzan al W. algunas rocas. 
Hacia ol sur de punta Parra la profundidad de las aguas es somera, for- 

mando un bajo fondo, que se avanza hacia el mar cosa de media milla 
tomo máxinium, y que se prolonga hasta Lirquén, donde se aéerca a la 

costa... o 

El'bajo 0s muy acantilado, sobre todo en su parte norte, pues, 1nime- 

diatamente al lado del veril de 6 metros, se sondan 14 metros, en arena, y 
20 y más metros en fango, un poco más' afuera. En la parte sur es 

menos brusco el dambio de fondo. 

Boya — a boya que señala “el bajo Parra /6S cilindrica, negra, con 

canastillo de la misma forma y color, con el nombre de Parra, en letras 
blancas. "Se halla en 18 metros de agua inmediato al veril de 5 metros del 
bajo, y a 3 cables al 240" de punta Parra, 

Punta Lirquéx.—Se encuentra a 24 millas hacia cl 5, de punta 

Parra. Es poco saliente, y despide hacia el NW: un ar recife, con algunas 

rocas que afloran y que avanza hasta 2 cables. 

Puerro Lirquéx —Hacia el NE. de la punta anterior, y como a unos 

4 cables de ella. El surgidero queda al NW. del caserío, en 1% metros de 

profundidad, fondo de fango,-y expuesto a la mar y a los vientos del NW. 
Hacia el W. de la poblacion, y. un poco al NE. de punta Jarguén, hay un 

. muelle de atraque para lanchas, orientado hacia el NW, 
La aldea tiene poco más de 500 habitantes, y su caserío está tendido 

a lo largo de la playa, en un pequeño valle regado por un arroyo: con 

agua de buena cualidad, Se pueden obtener algunos recursos de víveres 
pe COS. o : Fo Le 

"¡Desde punta Lirquén la costa va , inclinándóse RT A 2120, 
en un extensión de 0,8 de milla/ donde se alza rel morro Hamado Cerro 

Verde, sigijendo de'aquí casi alS., para formar la ensenada donde se . 
" : io  



'" DERROTERO DE da COSTA 

  

encuentra' el puer to de Penco. La punta que forma el Cerro Y erde es .0n 

poco saliente, 

Pano DE Pexco.— 

Lat, 36% 43 32% 5 

Long. 73% 00” 407 wW. 
Se ha construido en la cumbre del Cerro. Verde, a 4 de milla al norte 

del puerto dé Penco, un faro de 6. orden, fijo, montado ) sobre una casita 

rectangular pintada de blanco, cuyas características son: .Luz blanca fija, 

en un sector de 76%, y un sector rojo a cada dado; altura de la luz sobre el 
nivel del mar, 20 metros; altura aproximada -de la torre. hasta el plano. 

focal, 6,5 metros; visibilidad de la luz, $ millas, oo 
El sector blaneo, con una amplitud 76%, está: comprendido entre las 

demarcaciones del faro al 969 y 172%; la primera corresponde a una línea 

que pasa. por la luz del muelle de Taleahuano por un lado, y la segunda 
pasa por el W. del bajo Parra y roca Concepción (Boca grande), 

Al sur de la primera línea, la luz se ve rója, como también hacia el 
E. de la segunda, y evita la caproximación de los bajos Reyes, Parra: y 

Concepción. os 

Ponrro ve Pexco.—Está situado en el ángulo SE. de la, bahía. de 

¿oncepción, y se extiende desde la desembocadura del rio'Andalién hasta 

la punta Lirquén. - - - 
En tiempos pasados, era este puerto la ciudad capital del la provincia 

de Concepción; pero, devastada en dos deasiones por violentos terremo- 
tos, se trasladó la capital al lugar en que ahora está edificada, enla. mar- 

gen norte del río Bio Bio, reduciéndose, desde entonces, las condiciones 

“de Peneo a lo que es abóra. -- o IN 

La planta de la ciudad es bastante extensa y bien trazada, y cuenta 

actualmente alrededor de 5,000 habitantes: Jintre otras: industrias de 
Penco, descuellan, en primer logar, la refinería de azúcar, Anexa a..ella 

está la fábrica de alcohol industrial y la-de betún pará calzado. Luego 
viene la mina de carbón de Cerro Verde, que ba pasado.por numerosas 
dificultades én su explotación; pero sus actuales administradores esperan 
obtener dentro de poco carbón de buena calidad, en cantidad que estiman 

en 400 toneladas diarias. Hay también una fábrica de articulos de loza y 
alfarería en genéral; varios hornos de cal de conchu, recogida en las 

playas de la isla de los Reyes, y algunos molinos de trigo. “Pero lo que 

indudablemente da mavor importancia a este puerto; y que es.el princi- 

- pal factor del movimiento marítimo, es el embarque de harina y cereales 

“que efectúa la casa Duncan, Fox y Cía, poseeñora de depósitoz eon, capa- 

cidad para 50.000 toneladas, y un muelle de carga de más de 300 metros 

de largo, Esta misma casa es la accionista principal del ferrocarril entro 

la ciudad de Concepción y la ciudad de Penco, y recientemente la obte- 

a 
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nido concesión para llegar basta Lirquén. con la idea de continuarlo 

hasta Tomé, 

La refinería de azúcar posee, también, un muelle de embarque, que 

atraviesa por un rodal de piedras situado hacia el ángulo SW. de la po- 

blación. 

Hay, además, an pequeño muelle para baños, perteneciente al hotel 

Coddou, y las minas de Cerro Verde tienen otro, donde atracan las lan- 

chas a hacer carbón. 

Las condiciones climatológicas y meteorológicas de Penco no difieren 

mucho de las de Talcahuano; puede, sin embargo, observarse que los 

fuertes vientos del sur que soplan en Talcahuano, no adquieren tanta 

fuerza en Penco, al reparo, como queda, de los cordones de cerro que hay 

entre aquel puerto y Concepción. 

El puerto de Penco está abrigado de los vientos reinantes en la bahía 

de Concepción, con excepción de los del 4.2 cuadrante, que penetran con 

fuerza y mucha mar por la boca Grande, lo que produce los temporales 

que se sienten en el puerto durante el invierno. Estos adquieren mucha 

fuerza en los meses de junio, julio y agosto, hasta hacer garrcar las 

lancbas, las cuales son arrojudas a la playa. Cuanto a Jos buques grandes, 

la bondad del tenedero, de favgo viscoso, hace num dificil que un buque 

fondeado u dos anclas, en 10 a 12 metros de agua, con uns 60 brazas de 

cadena, pueda garrear, ni aún con los más fueries vientos, Hay casos de 

vapores que hin soportado fuertes temporales durante tres y cuatro dias, 

sin garrear absolutamente. 

Lo que conviene recomendar a los buques grandes, principalmente a 

los de vela, es no tomar forideadero, durante el invierno, más al occidente 

de la prolongación del muelle de la refinería de azúcar, a fin de que, en 

el caso de garrear, no se comprometan en los bajos del río Andalién. 

Tampoco deben pretender los buques, ni aun de vapor, fondear a menos 

de un kilómetro del cabezo de los muelles, porque en esta bahía de Con- 

cepción los temporales no se anuncian con la anticipación que en otros 

puertos, en que hay signos característicos para la previsión del tiempo. 

Durante el mes de noviembre sorprendió al Condell un norte, que apenas 

dió tiempo para fondear inmediatamente la segunda aucla y hacer regre- 

sar los botes que sondaban, pues el buque va estaba garreando, media 

hora después de haber estado en relativa calma. Fetizmente, tanto en 

Penco como en Falcahnano, el peligro está conjurado por la bondad del 

tenedero, donde, como se ha dicho, bastará dar fondo a la segunda ancla 

para aguantar cualquier tiempo. Los vientos del Jó. y SÍ., que rari vez 

soplan en esta gran bahía, levantan una mar muy fatigosa; pero, por lo 
ue respecta a Penco, se encuentra libre de ellos.  
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Pura tómar el puerto de Penco con vientos del 4.“ cuadrante, no-ne- 
cesita un buque de velas más precauciones que las indicadas; pero teridrá 
siempre presente que, de repetidas observaciones, se la deducido que estos 
vientos producen fuerte corriente, que tira al S,, pudiendo arrastrar el 
buque hacia el banco de los Reves. Para iomarlo con viento del $. se 
encontrará con circunstancias favorables de la vuelta de tierra, a causa 
de que la brisa siempre se inclina hacia el SW., lo que permitirá tomar el 
puerto con' viento largo. 

Los buques de vapor no tienen otro peligro, para , tomar el foudea- 
dero de Penco, que el acercarse demasiado al banco del Andalién; por 
esto convendrá siempre abandonar el puerto por el lado N., o soa gober- 
nando hacia el mineral del Cerro Verde; cuando ya se haya acercado al : 

fondeadero, puede largarse el ancla en 11 metros, equidistante de los ca- 
bezos de los muelles de Duncan, Fox y de la refinería. 

No puede recomendarse el acoderar los buques, aun cuando deban 
permanecer mucho tiempo al ancla, por lo frecuentes que son los cambios 
de viento, que así se sentirán del N. al SO., pasando por el O.; esa faena 
podría efectuarse si se contara con una buena boya de codera, toudeada 
convenientemente, - 

Filementos de carga. Recursos. —El ferrocarril de Concepción a Peuco 
ticne desvíos que le permiten llegar eon sus líneas hasta la entrada de los 
muelles, así es que se puede transhordar la carga de los carros grandes a 

los pequeños con que cuentan los muelles. De aquí se embarcan en lan- 

chas, para lo cual hay pescantes a vapor y canales para cereales. El nú- 
mero de lanchas existente satisface las actuales necesidades del puerto, + 

la casa ya citada posee, además, un vaporcito remoleador, que luce más 

fácil la faena. o ” 
Los jornaleros ocupados en el embarque reciben su salario en relación 

a la cantidad de carga que movilizan; así, por cada quintal de harina toz 

mado del carro del ferrocarril y estibaulo en bodega, reciben un tanto, por 

llevarlo de la bodega a lá canal de embarque, un segundo pago, y final. 
mente, por estibarlo en la lancha y conducirla a bordo hasta la bodega del 

buque, nueva cuota. Un vapor qué disponga de fáciles medios de carga 
puede recibir, diariamente, en Penco, de 5U0 a 700 toneladas, y “un más, 
en casos urgentes, aumentando el personal de jornaleros. 

La aguada es escusa, y, si 10 fuera por la cercanía de Talcahuano, un 

buque necesitado de agua tendría grandes dificultades para obtenerla en 

Penco. 7 os 
Lcs víveres frescos son abundantes aquí; como en toda ésta región, 

las aves, huevos y verduras, así como el pescado, son muy baratos. A pe- 
sar de esta abundancia, no será fácil obtenerlos, si o se encáu gu a una 

persona de la localidad. que gestione su adquisición. "  
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Combustible no puede encontrarse en Penco, porque el que se extrae 

. de las minas del Cerro Verde sólo es útil para cocinas y fraguas; es: un 

carbón. blando, que no alcanza a quemarse bien en las calderas de los 

bnques; pero, estando tan cerca de Talcahuano, donde hay siempre depó- 

sitos de carbón del país y extranjero, no le faltarian a un vapor los medios 

de abastecerse de combustible. 

Igual cosa puede decirse con respecto a recursos PAra reparar averias, 

o hacer cuulquier trabajo en fierro o eu madera: no se encontrarán los 

medios en Peneo; pero en Talcahuano y Concepción hay todo género de 

- + recursos para ese fin. 
El puerto de Penco depende del de' YT alcahuano, según Jas disposi- 

. ciones aduaneras vigentes, y por consiguiente, los trámites de embarque 

y desembarque-deben gestionarse ante la administración de aduana del 

último. 
En la división política del territorio, Penco es una comuna autónoma; 

dependiente del departamento de Concepción. 

Desde Penco hacia el W., y como a una distancia de poco más de + 

milla, se encuentra la desembocadura del río. Audalién, sin importancia 
para la navegación, Desde aquí la costa sigue baja, en dirección al 2792, 

constituyendo la costa norte de un terreno pantanoso, cubierto de - pastos 

hacia el interior, con una angosta playa de arena por el lado norte. 
Hacia el norte de la isla de los Reyes se avanza un banco de arena, 

que alcanza hasta Penco por el este, y por el oeste hasta frente al puerto 

de Taleahnano. ¿ste ano. queda abalizado por una boya cónica, roja, 

situada al 2780 del faro. de Cerro Verde y-a 3,9 millas de distancia. 

¿ Indicaciones, — Aunque el tránsito cerca del banco de los Reyes está 

limitado. a las embarcaciones menores, conviene que los vapores que .se 
: dirigen de Palcabuano a Penco, y vice-versa, no se acerquen u él, por 

ahorrar un poco de camino, ni hay razón tampoco, para alojarse dema. 
siado, como lo hacen ¿ aleunos que describen un gran arco hasta el centro 
de la bahía. 

Mientras la bora se mantenga en su lugar, los buques grandes deben 

dejarla por el 5. a uno o dos cables de distancia, y así encontrarán siempre 

más de 10 metros de agua en bajamar; y, para hacer la travesía de Talca- 
huano a Penco, les bastará mantenerse en la enfilación de la casa del Co- 

¿mandante en. Jefé del Apostadero con la mina de carbón del Cerro Verde, 

visible desde muy lejos, por las tres altas chimeneas de albañilería que se 
- destacan en su vecindad. El rumbo para gobernar ez N, 86%, y A. 86 W. 

Imagnéticos). + : : 0 o 
Fistación radiotelegr dica: ¡— Hacia el 259 del ¿faro «del Cerro Verde, 

y a 9,500 metros de distancia, se alza la antena de la 'estación radiotele- 

gráfica de Talcalmano, sistema Telefunken, que se ay ista desde larga dis- 

5  
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tanela, por encontrarse sobre terreno bajo, viéndosela proyectada sobre 

el cielo, entrando por la boca-de la Quiriquina, y constituyendo una buena 

marca para tomar el puerto de Talcahuano. 

La enfilación de la boya luminosa -del Buey .con la “columna de Ja 
“antena de la estación radiotelegráfica, lleva a un buque claro de peligro, 

hasta el puerto de Talcahuano, pasando cerca. de la boya a luminos sa por el 

veril de los 10 metros. 

“La señal de Mamamiento de la “estación radiotelegráfica es C. CT, 

y trabaja con un largo de onda entre 600 y 2,200 metros. - 

Morro bE TaLcaHvaNno.—(Queda 4-54 millas de distancia, yal 2719 

del faro de Cerro Verde. Es cortado a ¡Mque, y á su pie se encuentra la 

entrada a un pequeño canal marítimo, llamado puerto: del Morro, en el 

que las casas importadoras y exportadoras al por mayor han establecido 

bodegas y malecones con pescantes, para la movilización de su CUrga, 

contando para ello con un ramal del ferrocarril central, El morro de Tal- 

cahuano es una buena marca para dirigirse al puerto, pues es la Única 

tierra más o ménos elevada que aparece entre Talcahuano y Penco, y, ' 

cuando se vé la población por su frente, el morro queda * a: su-3zquierda, 
dominándola completamente, 

Puerro DE TaLcanU«NO0.—Se “encuentra dentro de la bahía de Con- 

cepción, en el ángulo-SW. desella, Y es sin lugar a' duda, el mejor fon- 

¿deadero que presenta la bahia para buques de gran porte, protegido, como. 

se encuentra, a todos los vientos. 

Para tomar el puerto de Palcalmano el navegante considerará, primero, 

el acceso a la bahía de Concepción, que ya hemos descrito, y según que 

haya tomado Ja boca del:canal de la Quiriquina, o la boca Chica o la boca 

Grunde, tomará, en el primer caso, la enfilación de la boya del urrecife 
Buey, con la antena de la estación radiotelegráfica, teniendo debida con- 
sideración a la corriente, para ir a medio canal. entre el extremo -del 

rompeolas Marinao, extremo oriental de las obras marítimas del puerto 

militar, y el veril occidental del bajo Belén. 2. 

Se recomienda; al llegar a este paso, dismivuir la velocidad del bu- 
que aunas 7 millas, para evitar Jos efectos desastrosos: dela ola de dles- 
lazamiento del buque en movimiento sobre las amarras de los buques 

que se encuentran éb los canales de acceso a los diques de-carena. 
'., Bora Marinao.—Es una -boya cónica con canastillo de igual forma, 

situadical 76? del farol del extremo del rompeolas Marinao, y a 125 ie: 

tros de distancia. : - o oo, os fort 
¿Boya Brués —Es una boya cilíndrica, negía, | con canastillo de la 

misma forma, que'abaliza el veril occidental «del bajo Belén. Se encuentra 

situada al 2919 del faro del bajo Belén; y a 380:metros. 
i  
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Faro Berón. — 

Lat, 36% 41” 30" $. 
Long. 13% 09 087 W, 

Con el objeto de facilitar la entrada al puerto de Talcaluano, de no- 

che, se ha establecido en el extremo SE, del bajo Belén, un faro de 6.* 
orden, $, G., de luz blanca, de destellos cada 2 segundos, cuyos destellos 
evitan que se les confunda con las luces fijas del puerto, sobre las» que se 

«proyecta. Este faro queda al 919 del farol del extremo del rompeolas Ma- 

rinao, y a 950 metros de distancia, : 

El canal. que queda entre las boyas Marinao y Belén es de unos 490 

metros de ancho, presentando una profundidad mínima de unos 13 metros. 

Bao Berúx.—Querda:hacia el E, de las obras marítimas del dique 

del puerto militar. Se extiende desde el - faro Helén, en dirección al NW- 

por unos 2 cables, por poco menos de un cable de ancho, sondándose 

sobre él unos 44 metros como mínimo. Hacia el N. del faro, y como a dos. 

cables; hay un segundo bajo, con una profundidad igual y que se extiende 

del SW. al 2 NE., en una extensión aproximada de un cable. El bajo es 

franqueable ] para buques pequeños, en toda su extensión, debiendo los 
“búques grandes dejarlos por el este u oéste, y seguir las instrucciones 
que se dan. 

¿Baro La Viuna.—Es un placer de rocas que “descubre ew las baja- 
mares, y queda como a medio cable hacia el NNE. del extremo del muelle 
fiscal. 

Queda marcado por una percha de madera en su extremo norte y por 
otra en su centro, - 

No es de tomar en consideración para los buques, pues en su redoso 
sólo hay tránsito para embarcaciones menores. 

Un buque que venga a tomar el puerto de Talcahuano, desde la boca - 
Grande o desde el puerto de: Tome, gobernará en dirección al faro de 
Belén, enfilándolo con el -extremo oriental del morro Talcahuano, teniendo 
cuidado de no pasar hiácia el W. de esta enfilación, que llevaría al buque 
sobre el pequeño bajo situado hacia el N. del faro. 

Un buque que tome el puerto de "Talcahuano de noche deberá man- 
- tenerse sobre la demarcación 211%, S.15% W. magnético, del faro Belén, 
siguiendo las instrucciones que se dan para tomar el fondeadero de día. 

A distancia conveniente del faro, gobernará para dejar por el W. el 
_Faro Belén a medio cable, dirigiéndose al lugar que se haya elegido para 
fondeadero. de acuerdo con el calado del buque. SS osa 

Hay en el puerto un práctico para las faenas de amarre de los buques 
que entran al puerto; pera este sebvieió nó es obligatorio, 

Mureas.—El_ establecimiento. del puerto es de X hs-15 mts., y la 
amplitud de la marea en sicigias equinocciales, es de 1,95 metros,  
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Datas y recursos. —La población de Talcahuano es compuesta de 
unos 22,000 habitantes, y ha progresado de una manera considerable, de- 

bido a que es asiento de las más importantes obras marítimas y de mnes- 

tranza de la Ármada Nacional. 

Obras maritimas.—Hasta la fecha se encuentra construído un dique 

de carena, de las siguientes dimensiones: 

Largo, 120 m.; ancho, 25,30 m,; profundidad, 10 m. 

La entrada queda por el lado sur de las obras, empleándose para en- 

trar a él los remolcadores que la Armada tiene en el puerto. Anexo al 

dique existe una maestranza de mecánica y fundición, talleres de carpin- 

teria, electricidad; siendo aquélla capaz de ejecutar trabajos de toda 

especie, y pudiendo fundir piezas hasta de 1.500 kilogramos en fierro 0 

bronce. 

Anexo al dique seco funciona un dique flotante, de capacidad de 

1000 toneladas, y que se encuentra hacia el SW del dique seco. 
Estas obras marítimas fiscales, en caso de necesidad insubsanable, 

pueden ser utilizadas por buques de empresas privadas. 
En el puerto de “Talcahuano existen dos astilleros, con varaderos para 

reparaciones de lanchas, de propiedad de particulares. 

Hay un canal dragado, que permite el acceso al dique seco, en el 

cual hay varios bloques de concreto con bitas, que permiten hacer firmes 

las amarras del buque, y por el W.. el malecón es corrido con bitas para 

el mismo objeto. 
Hay que tener grandes. precauciones al tomar el canal del dique. 

pues el viento del norte constituye una gran resaca en todo su contorno y 

en su interior, y los vientos del 5, al SW. forman una fuerte corriente de 

través al.canal, que requiere especial cuidado con las amarras que se han 

dado a tierra. 

£n el puerto existen dos muelles fiscales, con pescantes a vapor, para 

la movilización de la carga. 
Obras en proyecto —Se encuentra en construcción un dique de carena, 

de dimensiones considerables, para acomodo de los mayores buques, hacia 

el este del ya construido y mencionado. 

Hay dos proyectos para formar el puerto comercial; el uno, que sería 

utilizando el islote roqueño de la Viuda, uniéndolo a tierra por un gran 

molo, en cuyos contornos las naves estarían en 10 metros de agua en las 

bajamares; y el otro proyecto, que consistiría en habilitar un puerto en el 

canalizo que queda hacia el E. del morro Taleabuano,, que lo separa de 

la isla de los Reyes, proyecto que abarca la construcción de una gran 

dérsena, y en el interior del cual encontrarían las naves profundidad sub- 

ciente a cualquier marea, dragando el canal de acceso a la dársena a la 

profundidad necesaria.  
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CAPÍTULO Y. 

DE TOME A VALPARAISO. 

Charterón chileno No 149, 

Lat. 36% 41 23" 8. 
Long. 139 06” 09% W, 

Talcahuano: Declinación ma gnética en LY : 169 NE., decrece anual- 
mente 3 minutos. 

Valparaíso. P. de O. Escuela Naval.” 

Talcahuano. P. de O. Fuerte 1 pr 

) Lat. 33% 01” 48" S 

j Long. 711 39 00 W. 

Valparaiso. Declinación magnética en 1913: 149 02" NE., decrece 
anualmente 3 minutos. f 

Pusta Taca .—Queda al 209 del morro Loberia yA 13 millas de 

distancia, es una punta roqueña de mediana altura, 
Punta Cuiiiy.—AÁ partir de la punta anterior, la costa harta hácia 

el 71%, y a unos $ cables de distancia se encuentra una punta sucia en 

su redoso y con un farallón a 5 cables de distancia de! la parte occidental, 

que se llama Punta Cullín. 
Morxo Co.1uwo.—Constituye la entrada W. de la bahía del mismo 

nombre, y es notable porque-aparece eomo un islote. viniendo del N., y 

por despedir hácia el NNW. un farallón llamado «La Hormiguitas fuera” 

del cual se sondan:20 mts. de agua. Po, 
Baría Comtumo.—Desde el morro Coliumo-la costa se interna 

hácia. el sur, para formar la hermosa, pero reducida bahía. de Coliumo, 

cuva abertura entre el citado morro y la punta Lingueral tiene 1 milla 

por 1,5 de saco, para terminar en un ancón largo y angosto, de 1 milla de 

profundidad, en que se sondan 3 y 4 més. con. fondo de arena negra 

fina en toda la bahía. Los buques costaneros pueden fondear con toda 

comodidad en esta balría, pero los de gran calado .no quedan abrigados 
alos vientos del N, El mejor fondeadero Para Jos “primeros está en 

la ensenada de Rere, inmediatamente al S. -del morro Necockhe donde, 

además de tener un excelente desembarcadero, existe buena Y abundante 

Agua. 
Los buques erandes deben fondenr sobre u mis. e agua a 600 mts. 

de la punta Falucho, con-fundo de arena, a 
La aldea de Dichuto.. con unos 200 Habitantes. está situada en el 

rincón SE. de la bahía de Coliumo. Está unida por- ferrocarril con Tomé. 

En sus alrededores hay mentos carboaiferos, .que han sido .recono- 

cidos como de buena calidad.  
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“Los recursos propios de la aldea son linssignificantes. 
Pusta LineurraL.—Se encuentra al 819%, y a: 1 milla de distancia 

del'extremo X. del tmotro Coliúnio: es de mediana altura y roguéña; al 
5. de ella se encuentra una pequeña caleta, en que desemboca un estero, 

ambos del mismo nombre. 
Pusra y caneva Buxca—Desde punta Lingueral, la costa corre 

hácia el 189 307 con ligeras inflexiones, en un trecho de unas 2 millas 4. 

* formando áhí una punta un tanto prominente y escarpada, Jlamada 

punta Burca, que se desprende de los cerros elevados que siguen al E. 
-: Alhorte de éstá púta se hilla la caleta del mismo noínbre, cuya 

entrada está sembrada de rocas y rompientes, que sólo la hacei accesible 

para embarcidcioñes menotes, 
Powra Coreor.—Al 22% de punta Burca, y a 63 milla de distancia, 

se encuentii la punta de éste nombre, que es escúfipada, voqueñti y con 

ún arrecife que se avanza hasta 6 cables hácia el oéste de ella, sobre el 

cual el inar tompe constantemente; inmedidtamente al S. de está purta 
se encuentra la desembiotádurá del tío Itata, qíie ho és haVegable: 

Puta MoNTE DEL Ló0rxo.—Al 159 de la pinta anterior, y a 7 millas 

de distáticia, sé halla la ¿1tiñitá Moiite del Zorro; es limpia y'poto proini: 
nebte. Lá costa comprendida entre estos dos últimos puntos es quebráda, 

con pequeñas inflexiones y un tanto arenosa. 
Entre las puntas Coicoi y del Zotro quedan las puntillas Mela y 

Boguita, a 3 y 8 millas, respectivainelite, hácia el nórte de la pinta 

Coitdi. , 

Pura Acuira.—Partiendo de la punta Monte del Zorro, la costa cs 
ligeirmente córicava, hásta lá puiita Achirá, la que dista de la anterior 
54 millas, quedaiido haciá el vurté: Esti punta despide hacia el morte, y 
a dd millás, on placer de rocas llamádis Miramar, eoustituido por ún 
fodál de poto más dé Y millú de lavgo por unos 600 metros de aticho. 

o + Exsiñina Cóbquecika==A]l nórne, Y a uñas 5 millas 4 de punta 

Achirá, hay úna peqieña púntá conh úñá notibble piedra fuera de élla, 

Damada Iglesia de Piedra; entre estas dos puntas se encuentra und eñgo: 
náda Hániidi Cobquecura, cuyás pluvás están bordádas' por un cordón 
de rocas ue se-avinzan 3 milla focra de lh costa. Toda esta. ensenada . 

es completamente inabordable y desabrigada, salvo en el resguardo qúé 
hace punta Achira, sulvando las rocas que la rodean, donde puede deséin: 

bárcar3e coñ ima buelt tiempo, En stis inmédiacionés éstá la pintoresca 
villa del misma nombre, con unos 1,000 habituntes, con calles tifidas a 

cordel, Y dondé se poza de Un agradable élimaj un camiivo pára coches 
lá une con Quifihúe, distante 36 kilómetttos al este, donde se excuéntran 
técilfgos de todo géñéro.  
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Pista Maquis:—Desde Iglesia de Piédra la costa es escarpada, 
roqueñá Y últá, tomiándo direetión al 219 y a las 2 millas se hálla Ja 

punta Maquis, que tiene los misinos cávacteres que lá costa que le sigue 
háciá el sur. 

Raná be Bucfurvitzo. (Plata chileno N. 146), 54 encuentra etitie 
punta añteñrior y la de Buechúptireo; está última, pol ser biija, ño es 

muy visible. Sé encúentra al 209 de la priniera, y a 24 willlis de distan- 
- ciá, El tenedero que ofrece tio es Segúto, por lo tual los bugiiés qué 

tondeni1 en ella deberán estár listos paña dar la vela y abandonarla, en 

cuanto haya indicios de mal tignipo b vientos fuertes. Se recómote facil- 
mente esta rada, pot el farallón Iglesia de Piedra; por utiñ playa an jjoco 
cóncavá que hay al este, bordada de rocas, dondé revienta lá imár cons: 
taitéeiiente, y taímbién por mi camitio tolorado, gue se divisa desde 

punta 'Maquis. El mejor fondeadero Se encuentra a 4 de milla al LW. de 

e Y al tondo de la enseñado, al 138% y > eñ 27 mis, de agiza. i 
Al ñorte de la punta destgua el riachuelo Buchtúptreo, que folia 

- uña barra extensa, lá cual es Suniámente peligrosa para las embarencio: 
nes que se divigen a lá orilla. Lá operación de atracar y desatracar a la 
pláya sé ha fúeilitado algo, por medio de una espia amúrráda a tiera a 
úna boya fondéada itiinediatiniente dentio de la barta, y por la cual 

pueden halarse las embarcaciones de carga, únicas que pueden salvar la 

barrá tando el niar está imálo, El tenedero está sembrado de fierro, 

aviclas y cidetias, por lo cuál, a veces, se liteé dificil levar la propia. El 

caserio es muy y pobre y y -cuenta con unos 200 ) hubitantés: las : provisiones 

bat viles. Dxisten. también, algunos 1 mañitos carboniferos y abundantes 

maderas. Este” puerto es visitado añualmente por álguños biqúes qué 

vienen a cargar trigo. * 

PunTrá CALAN O Nuauntr.—Esta punta, situada al 109 de. punta 
Maquis f a 44 millas de distívicia, es la más ivañzadá entré Buchuputreo 
y Curimipe, fácil de-reconocefsé por iii Mmofiticulo en que termiia por el 

SW., Y Beparado de ella por ui corte o bajo -bastaite notable; tabto del * 
sur coño del rorté, El verdadero nrolmbre de está puuta es Calan; así es 

coliótida por los costaiterós y gente de lá comarca: Nugutue es el hombié 

de las tierras que Quiedali «ll este. a 
Puxta Puctieró:-Desde la punta anterior la costa córie ál 399, por 

únas15 millas, hasta formar uña puiita baja y árenosa, respaldada por 
los inoñtes Pelados,- que Se dlevan boscosús a cerca de 400 metros subre 

el nivel del mar, la:cúal.-se lamá pata Prehepo. NE po  
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Puwra Trarso.—A 44 cables escasos hacia el -50% de la punta ante- 
rior se halla-esta pequeña punta, determinada por un farallón situado al 
borde de la playa, y por algunas rocas por su parte exterior, 

Rapa De Curaxtre.—Inmediatámente al N. y al E. de la punta 
'Prarao, la costa hace una pequeña inflexión arenosa, sobre la,cual se halla 

la aldea de Curanipe, con unos 700 habitantes. La rada es completamente 

* abierta al N. y de mal surgidero, pues no ofrece abrigo alguno a los fuer- 

tes vientos del S., que introducen una fuerte resaca. El mejor forideadero. 

está en 300 34 metros de agua, fondo de' arena, a ¿ de milla, demorando 

punta Trarao al 173%. El tenedero es malo, por lo. que los buques debe- 

rán tener las mismas precauciones que en Buchupureo, En invierno es 

peligroso permanecer allí. El desembarcadero es, algunas veces, peli 

groso, por la bárra que forma el riachuelo Curanipe, que desemboca en 

el fondo del S. del caletón que forma punta 'rarao. En una bodega 

situada en el.centro dela ensenada existe un.palo de señales, que sirve 
para indicar el estado de la barra por medio del Código [mternacional. La 

barra es muy variable, por lo cual no debe intentarse desembarcar. mien- 

tras no-anuncien de tierra su estado. Esta barra es visitada por algunos 
buques que van a cargar ceronles y maderas de Constitución que se expor- 

tan por ella, siendo este último articulo muy abundante y de muy buena 
calidad en las montañas vecinas; también se construyen lanchas en esta. 

rada. 
Los viveres frescos no son muy abundantes, sólo pueden obtenerse 

corderos, huevos, ete., a precios reducidos. El agua hay que emmbarcarla 

en barriles del río Curañipe. 
Esta rada se reconoce viniendo del W.-por log montes Pelados, por 

el color plomizo de sus cimas que miran al mar, desprovistas de vegeta- 

ción. Cerca de-tierra las rocas, el caserio-y la torre de la iglesia indican 

el surgidero. 
Bamia Cirawco—Es la ensenada que forma Ja costa entre la puta, 

Puchepo y cabo Carranza. Una playa de arena corre a toda su extensión, 

sin ningona punta que la resguarde, expuesta a los vientos reinantes y 

* por lo tanto “inahordable. La villa de Chanco está cerca de la playa, ubi- 
cada en una planicie vecina. Por su costado.sut corre un arroyo que 

surte de agua a sus campos, los cuales son muy pastosos y.dan origen a 
una afamada crianza de vacunos, que producen, los famosos quesos de 

Chaneo. El pueblo cuenta con unos 2.200 habitantes. En la parte sur de 
esta bahía está la pequofía ensenada de Pelluhue, que carece de impor- 

tancia, Se puede desembarcar ocasionalmente en el rincón SE. de la rara, 
al amparo de das rocas "que bordan la playa. Ei mejor surgidero queda 
en Ll y 17 metros, fondo «de arena, a 3 y 5 cables, respectivamente, de 

a costa que queda hacia el NW. del pueblo, el cual consiste en unas  
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pocas causas y chózas, que aparentan un pueblecito mayor, lo que puedo 

dar lugar a confundirlo con Curanipe. 
Caño Carranza.—A 13 millas de punta Puchepo, y al 3569 de ella, 

se encuentra esta notable proyección de la costa, rodeada de rocas. Jste 

cabo es una lengua avanzada y muy baja en esé punto, y por ambos 

lados se extienden playas inhospitalarias como de unas 10 millas de largo. 
respecto a los peligros que bordan el cabo Carranza hay que hacer - 

la siguiente advertencia: Al 3422 de la punta La Vieja, y a 14 milla de 

ella, existe una roca «bogada, de reducida extensión, de color blanque- 

cino, sobre la cual quedan solamente 33 metros de agua en bajamar. Su 
situación debe considerarse como aproximada. En circunstancias ordi- 
narias de viento y mar no la señala indicio alguno, y el mar rompe sobre 

ella sólo ocasionalmente. Por lo tanto, mientras no se efectúe un recono- 

cimiento completo de esos peligrosos parajes, convendrá no olvidar lo 

dicho anteriormente, al pasar frente al cabo, el cual en ningún caso 

deberá acerearse a menos de 3 millas. . 

El cabo Carranza, en los dias de braveza, “que son frecuentes, está 

cubierto por una especie de neblina, que lo hace casi invisible, lo que ha 

dudo lugar a numerosos naufragios en. su redoso. 

Paro cabo Carranza) Lat. 35" 38 30" 5. 
| Long. 722 42 30% W, 

En la punta Santa Ana, conocida en el lugar con el nombre de San- 
tos del Mar, se ha erigido un faro de tercer orden, giratorio, montado en 

una torre cilíndrica de albañilería blanca. Las caracteristicas son: luz” 

“blanca, de destellos cada 307; destello 6”; eclipse, 24%; altura de la luz 

«sobre el nivel del mar, 52 metros; altura próxima de la torre, hasta el plano 

focal, 19,50, metros; visibilidad dé la lnz, 18 millas. 
Semáforo —Hay anexa al faro una estación semafórica, unida por 

teléfono con Constitución. : 
Caño Huxros, —Al 30? de cabo Carranza, y a 17 millas; es un pro- 

montorio notable, avanzado hacia cl W. más elevado que todo-el resto de 

las costas vecinas, escarpado y sini peligros en sus inmediaciones, “pues 

sólo despide unas cuantas rocas ahogadas a 100 metros de distancia. ste 
cabo sirva de redalada para los buques que van a Constitución. 

En la región coraprendida alrededor del cabo Carranza y de cabo 
Humos suele experimentarse corrientes de alguna intensidad hacia el E. 

Uno de los casos, fuera de otros muchos vapores que se han encon- 

tralo aconchados contra la costa, es el del cuzalorpedero nacional Abmi- 

runte Lynch, que chocó en el cabo Humos, yendo en viaje de Valparaiso 
a Taleabuano, con neblina, causándose grandes averías en la proa; pero, 

zotando a las pocas horas, pudo seguir viaje. Conviene, pues, toniar en 

cuenta esta corriente, al trazar los rumbos a lo largo de Carranza, 

" 31  
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Roca lenesta. —Esta roca, que se halla unida a la costa, sé encuen- 

trala ¿millas al 472 de cabo Humos y al 244? y a poco más de una milla de 

la entrada del río Maule.. Es notable por su forma escarpada, horadada al 

centro, que a la distancia le dá una forma de capilla, de donde viene su 

su nombre, sirviendo .de buena marca para, reconocer la entrada del rio 

Maule. l 
Entrada al río Maule. —La entrada a este río no puede confundir $e, 

porque por el sur de él la costa es alta y roqueña, sobre tedo el cerro 

Mutrub, y hacia el norte se extiende una play a baja y arenosa, llamada 

, playa de Quivolgo, 
No lejos de la roca Iglesia, en la ver tiente de una colina que da al 

már, se divisa, también, un espacio desnudo, cubierto de arena gris que 

hace contraste con las alturas que sé divisan entre esa roca y el cabo 

Humos, generalmente cubiertos.de vegetación y hoscosos en parte. Jl 

cerro Mutrun, que forma la entrada sur del río Maule, tiene hacia el W. 
una playa de arena llamada el Arenal, que alcanza a rodearlo por el N., 

“parte en la cual existe una piedrá notable, llamada la Ventana, por varias 

aberturas que-la atraviesan, unida al pie del cerro porla misma playa 

que no alcanza a cubrir el mar, A corta distancia hacia el NW. de esta. 
roca, y aflorde agua, existen otros dos farallones blanquizcos, denominados 

Gaviotas el de adentro, y de Los Lobos el de más afuera, sondándose 1,60 

mt. de aguá pegado a ellos y-.en el espacio que queda entre éstos y roca Ven- 

tana, y de 5a $8 fuera de ellos. Sobre el cerro Mutrun está el semáforo 

para comunicar el estado de la barra a los buques que entran al río. 

Barra del río Maule—VDe los estudios científicos que ha hecho de 
esta barra el ingeniero señor Cordemoy, resulta que el origen de ella se 

debe 'a la acción de las olas que empujan las arenas hacia el paso que 
queda entra las rocas Las Ventanas y Los Lobos, determinando, así, una. 

playa submarina al W., sobre la cual rompe el mar, rechazando'las aguas 
del río, y la arena fina que éste trac hasta la playa de Quivolgo, quedando 

sólo un depósito de cascajo y piedras. 
De estos estudios resulta, como dice el citado ingeniero, que la barra 

esiá formada con la arena que mantienen-las olas del. mar a un nivel 
constante, en las condiciones normales del Maule, y que desaparece con 

los grandes aluviones; cuando estas avenidas som muy considerables, 

arrastran al mar las arenas, y sólo queda en la desembócadura el cascajo, 

llevándose además, parte del gancho que se forma en el extremo de la 
playa de Quivolgo. ? . 

“La avenida, al abrirse paso, rechaza Jas arénas acumuladas perpen- 

dicularmente a la ribera, efecto notado por la dirección de las eurvas de 

nivel que se ha tomado. Entre el banco y las playas submarinas creadas 
asi se establecen dos canales, uno se dirige al N. y el otro al S.  
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ón la barra bay, desde mayo a octubre, de 4,80 a 6 metros de pro-* 
fundidad, que disminuye de octubre a marzo, a 3 y a veces hasta 2,70 

metros. 

Cuando se aproxima el río, una bandera blanca izada al tope del asta 

sematórica, indica que la barra está buena, y el práctico dirigirá el buque 

por medio de banderas, desde el lado interior de la barra. Una bandera 

roja en la misma asta indica que la barra está mala, y que ha dy que espe- 

rar que se componga. (Véase plan general de señales para lás barras de 

los ríos de Chile, confeccionado por el piloto 1.% de Ja Armada don J. 
Manuel Campbell, y aprobado por decreto supremo N.* 1,368, de 14, de 
mayo de 1901). 

Foxbeanero ve Cossmrución.—El fondeadero está inmediataniente 

ál S, del cerro Mutran, en el lugar denominado La Poza, casi nl frente de 

la población, en 9 a 10 mts, de agua. Cuando la barra está mala puede 

esperarse afuera, o bien fondeando en la caleta de afuera. 

"Datos y recursos del puerto de Constitución —La pohlación de Consti- 

tución se compone de unos 6,000 habitantes. Es. la capital del departa- 

mento del mismo nonbre de la provincia de Maule. La ciudad está ubicada 
en un pequeño valle, en la ribera sur del río, a 2 kilómetros de su desem- 

bocadura; es el centro comercial de las provincias de Talca y Manle, que, 

por carecer de puertos, exportan sus productos sirviéndose de este río: 

Hay un ferrocarril a vapor, de trocha de 1 metro, que une el puerto 
con la ciudad de Talca. 

Las calles son rectas, y tienen algunos edificios públicos y particula- 

res bastante hermosos. , . 

En Constitución hay un cuerpo de prácticos subvencionados por el 
gobierno, cuyos servicios son de'imprescindible necesidad para jasar la 

barra. 

Hay una oficina de Telégrato del Estado y otra del Pelégr afo Comer-. 

cial, que están en comunicación con las redes telegráficas de la-Repú- 
blica. 

Existen varios astilleros, que se ocupan en la conste ucción de lanchas 
y buques menores, hasta de unas cien' toneladas. Las maderas de eons- 

trucción son abundantes, buenas y baratas. Los víveres frescos y de cam 
paña no escasean, y sus precios son equitativos, los artículos navales io 

mismo, pero sus precios son recargados con respecto a Valparaiso. 
Mareas. —El establecimiento del puerto en Constitución es de X 

horas 10 minutos, y la amplitud de la merea alcanza a 1,50 mis..en las 
«sicigias, notándose una pequeña diferencia entre las mareas del día y las 

de la noche. o  
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Movimiento maritimo —Existen dos pequeños vapores, uno de S) y 

otro de 69 toneladas dle registro, sin itinerario fijo, pero que generalmente 

mantienen la comunicación con el puerto de Valparaiso. 
Faso Maune.—A partir del río Maule, 3 millas bácia el M., se 

extiende una plava de arena, terminando en la entrada de un notable 
valle llamado Falso Muule, por dar lugar a equivocaciones y tomar éste 

por la verdadera entrada del río. . 
Esta playa es dominada por tierras altas, de.393 mts. de altura. 
¿Pura lroca.—Esta punta, baja y con escarpes, es la más saliente 

¿al X. de la ensenada que forma la desembocadura del Maule; se encuen- 

tra a 33 millas al 280 del cabo Humos, dirección que sigue la costa en 
“este tramo, no habiendo en toda esta costa, desde que se salé de Consti- 
tución, foudeadero alguno donde un buque pueda permanecer sin peligro. 

Á sus inmediaciones se nota el pequeño caserio. de la aldea del mismo 
nombre, que constituye una "estación de baños de mar de las comarcas 

circunvecinas, y que cuenta con unos 400 habitantes. 
Al 169 y a 5 millas se encuentra punta Roncura, notable por la gran 

roca el Peñón, que queda acorta distancia y hacia el NW. de la punta, 

en cuyos contornos desemboca el río Mataquito. 
Pusra Duso.—lísta, aunque alta y ¿Acarpada, es poco notable y sa- 

liente para ser reconocida desde afuera. Se halla a 4 millas al 92 de la de 

Toca, teniendo algunas rocas en su base, que la hacen insidiosa. 

Rava pr Lurco.—De la punta anterior la costa corre al 30% alta y os- 

carpada, con pequeñas inflexiowes, de las cuales la principal es la punta 

Cardonal por el sur, de la cual queda el caserío de Lipimávida, hasta la 

punta Llicó, que viene quedando a 8 millas de punta Duao. La punta Lli- 

co queda inmediatamente al W. de la rada del mismo nombre, que puede 

reconocerse desde el mar por los cerros altos y arenosos de color obscuro 

sque se divisan al E. de la ensenada. El fondendero se encuentra en 29 

metros de agua, fondo de fango y conchuela, más o menos a6 cables al 

322% del desagúe de la laguna de Vichuquén. manteniendo a punta Caz- 

donal abierta de la línea de la costa; sin embargo, el tenedero queda ex- - 

puesto a los vientos del 3.? y 4.? cuadrantes, por lo cual conviene aban- 

donarlo cuando éstos soplan, sobre todo los del-N. 

Como esta rada no es más que una inflexión poco profunda de la 
costa, está su playa casi siempre batida por las rompientes que Jevanta 

la resaca que se forma en Jos baneos que hay en la desembocadura del 
desagúie de la laguna de Vichuquén, que queda en su inmediación, y 
las arenas que allí se depositan hacen un verdadero peligro para las em- 

barcaciones de los buques, a los cuales no conviene enviarlos antes de 

comunicar con las lanchas que se emplean con este objeto,.de lo contrário 

se exponen a zozobra, cómo ha ocurrido muehas veces. Posee Llico un  
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buen muelle de fierro, bastante largo: pero con braveza el desembarcadero 
es enteramente inaceesible. 

En Llico se pueden obtener algunos recursos, de víveres Trescos, co- 
no bueyes, corderos, chanchos, aves, ete. 

El canal que une a Llico con la laguna de Vichuquén es estrecho, y 
de una longitud de 4 millas. 

La laguna de Vichuquén es de una longitud de 43 de millas, en 

dirección SSE. a NNW., de ancho irregular y de contornos caprichosos, 
debido a dos puntas salientes que se sobrepasan una a otra. La parte del 
norte es la más ancha, alcanzando a poco más de una milla, y la parte 

más angosta es constituida por el canal entre las dos puntas contra- 

Puestas, y que tiene 3 cables de ancho. Las profundidades son moderadas, 
no excediendo de 36 metros. 

Marcas.-—El establecimiento del puerto de L lico e es de X horas, y la 
«elevación de las aguas es de 1,30 metros, 

Puxra Lora. (Sirena). —Situada al 142 y a 12 millas de distancia de 
punta Llico; en este tramo de costa se encuentran diversas ensenadus de 

poca importancia, amadas Boyeruca, Bucalenu, ete, que no son más 
que pequeñas marismas formadas por los esteros del mismo nombre, al 

desembocar tras las puntas que no ofrecen abrigo alguno, y cuyas desen- 

bocardluras son siempro peligrosas. . 

En todo este tramo se encuentra fondo de arena en 18 metros de 

agua, va media milla de tierra. Punta Lora o Sirena es escalbrosa y ro- 
'«queña; pero sin peligros en su redoso. 

Poxra Lornos.—Se encuentra al 142 30" y a 8 millas de punta Lora 

o Sirena, es poco elevada y roqueña en su extremo. Al NE. de esta punia 
“se extiende una playa arenosa, un tanto cóneava, llamada de los Piures, 
en la cual es posible desembarcar cuando el mur está tranquilo y hay cal- 

ma. Entre estas dos últimas puntas queda la rada de Cahmil, en cuyo 

centro desemboca la albúfera de su nombre; en la parte norte está la áldea 
de Cahuil, en donde sus pobladores van a explotar las abundantes salinas 

del estuario. - o o 
Pusra y cirera Prominemu.—A 3 millas escasus y al 28% de la 

¿púnta anterior se halla la de Pichilema, haja, roqueña y sucia en su re- 

doso; doblaniló esta punta hacia el E., se encuentra la rada de Pichilema, 

que ofrece mediano abrigo y contingente desembarcadero, Íá aldea se 
encuentra al S. Los campos vecinos són ventajosamente aptos para el 

«cultivo.de ceréales,-como trigo, cebada, garbanzos, ete. 
Posee Pichilemu un buen muelle de fierro, bastante” largo; pero con 

bravéza el desembarcadero se hace enteramente inaccesible. * 

Pichilemu sólo puede considerarse como lúgar de embar que 'utilizalle 
ev determinados dias del año, de tal suerte que un buque Hletado para  
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traer aquí un cargamento deberá temer la emergencia de largas estadías, 

- originadas pór días inlábiles. Por lo demás su tenedero, aunque molesto 

por los balances, es seguro y «brigado por los vientos del S., no así de los 

del 4." eurrranio. - 

Para recunocer a Pichilema por el sur, hay una buena marca, que es 

una gran construcción, eu forma de bodega cuadrangular, en la parte alta 

de dicha púnta, ” que es visible, en tiempo claro, desde 2 milias de 

distancia. * : 

Pichilemu es la estación de término del ferrocarril de Alcones a Pi- 

chilemu, que empalme en la red central en San F ernando. 

Posa Torocama -—Se halla hacia el 354% y a 16 millas de dis- 

dancia de la punta Pichilemu; es prominente, elevándose en forma del 

mogote hacia el mar, con 124 metros de elevación, y unida a la costa por 

una angosta garganta baja, que le da una forma muy caracteristica, siendo 

la más prominente de toda esta parte de la costa; al lado N, esta punta. 

tiene algunos escarpes, con varias rocas en síl alrededor; al 8. está Peña 

de Lobos, farallón «ito, cerca de tierra. o 

F% aro en proyecto — 

Lat. 342 09 007 S. 

Long. 72% 01% 007 
o 

Se proyecta construir en punta Topocalma un faro de 2." orden, de 

luz blanca, de destellos cada 10 segundos, visible 20 millas. 
Rana Torocarma. (Plano chileno N.» 222). —Esta rada es consti- 

tuida por una pequeña inflexión de la costa, eutre la punta del mismo 

nombre y los farallones de la parte del N., frente a los cuales desemboca 

el estero Popotalma; su caudal es pequeno en verano; pero aumenta en, 

Invierno. 
El surgidero se halla a 4 milla al X. de la punta, siendo muy poro 

abrigado a los vientos del sur; su fondo es de arena fina, aumentando rápi- 

damente la profundidad hacia afuera; es de poca extensión, y ofrece regu- 

lar abrigo a los vientos del N. El desembarco se puede efectuar, gene- 
ralmente, con vientos del sur; con vientos del norte es: ws dificil, 

porque sus efectos son más sensibles en todo el' largo de la playa, que 

- además está sembrada de rocas y de un banco ¡le arena, que apenas pue- 

den franquear las embarcaciones a media marea. 

La rada se reconoce fácilmente desde alta mar, por los cerros de un 
color amarillento, al $, de la punta Santo Domingo, Y las tierras clevadas, 

al E,, cubiertas de árboles. - : 7 
En vista de la poca extensión de la rada y su poco abrigo, sólo es 

' accesible para buques pequeños y con tiempos bonancibles, 
Pusta -Sasro Doxmsco.— Ls la punta N. de la rada de Topocalnia 

y 8, de la rada de Tumán; es escarpada, de 116 metros de altura, sin des-  
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tacar peligros a sus alrededores. Se encuentra'a 33 dé millas hacia el 369 

de punta Topocalma. : 
Rava Tuxrás.—(Plano chileno. N. 222) —Es una inflexión de la 

«costa inmediatamente al NE. de la punta Santo Domingo; está bordeada 
en toda su'extensión por una pluva de' arena, cubierta de bancos que 

distan de ella de 80 a 100 metros, y que dejan un canálizo profundo cerca 

de la playa, interrumpido de trecho en trecho; en este canal se establece 

una corriente costanera, que tiene una velocidad que suele llegar lmsta'3 
millas por hora. El mejor surgidero de osta rada está cerca de 4 milla al 

15 de punta Santo Domingo, con unos 26 metros de profundidad, fondo 

de arena. En invierno, la.mar y el viento acumulan las arenas de lá playa, ' 

y forman los bancos y las dunas que se forman en la ribera, los cuales 

dificultan su acceso a las embarcaciones; sin embargo, al abrigo de la parte 

S., que está cortada a pique y no muy obstruída por las rocas, se puede 

«desembarcar con más o menos facilidad Los recursos s0n escasos, y atm. 
el agna es difícil obtenerlá, por los tropiezos que ofrece el desembarcá- 

dero. En esta caleta no hay vestigio de población. El surgidero reune Jas 

mismas condiciones generales delos de la costa; entrada fácil y limpia, 

tondo moderado y seguro, Para reconocerlo, servirá de guía una gruta o: 
cneva que hay al bordear la punta Santo Domingo, distante, como se ha 

dicho, 34 de millas de punta T opocalma. 
Pusta Barrancas O FaRarniÓN IsrieesNtLnO. Al 38% y cusi a 3 

millas de la punta Santo Domingo, se halla la punta Barrancas, escarpada. 

y sembrada de rocas en su redoso; las tierras que la respaldan som muy 
altas. El faralión del Infiernillo, de forma piramidal y de color obscuro, 

está 4 milla al N. de esta punta, fácil de reconocer cuando se está cerca 
de punta Topocalma, sirviendo de buen punto de recalada de los buques 

que se dirigen a Tumin. - : 
Exsexaba Purura.—Completamente abier ta al N.; está a 7 millas al 

36% de punta Topocalma, inmediatamente después del farallón Infiernillo. 
A 34 millas, al 199 del farallón Infiernillo, está el grupo de islotes 

Pupuva, de los cuales el más grande tiene 3 cables de extensión, y puede 

abordarse generalmente en todo tiempo; abriga un poco la ensenada de 
los vientos del S., en la cual suelen fondear algunos costaneros, ya sea por, 

la parte N. o $. de los islotes, según la época o necesidad. 
 Caveta Matanza —(Plano chileno N.* 9).-—A 1 milla al 419 de los 

" islotes precedentes; tiene varios farallones y rocas en su vecindad, denomi- . 

nados Cabo de Hornos, Tos Lobos y Pájaros, que la hacen más abrigada 

para los vientos del S. Puede reconocerse esta caleta - por una quebrada 

con un eadetón llamado Maiteneilla, donde desagua un riachuelo, en cuyo 

lado existe una bodega pintada de blanco, y el techo color rojo. Leu"caleta  
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es poco espaciosa; sólo puede contener un buque. El fondeadero está en 

11 a 16 metros de agua, fondo de arena y fango. 
Barnía Naviban.—Esta bahía, que está a 2 2 millas al 40% de los islo- 

tes Pupuya, es de mal tenedero, muy expuesta a los vientos variables 
remantes allí; no ofrece desembarcadero en su eosta, por estar completa- 

meute sembrada de rocas. Los vientos del S., que son los más dominantes, 

levantan mucha mar, y, como hay poco fondo, las rompientes principian 
desde muy lejos. Con viento N. es aun más peligrosa, por lo cual esta 

caleta no tiene importancia alguna. La punta Barrancas cierra dicha ense- 

nada por el N. 
Río RareL—De la punta Barrancas, la costa sigue hacia el Ñ., con 

un cordón de cerros que terminan en un pequefñio morro y en la punta 

Perro, distante de la precedente 1 milla, la que sirve de límiteS. « la ense- 

nada en que desagua el rio.Rapel, que tiene 58. metros de ancho en su 
hoca y cuya barra es mala y constantemente cambia de posición, lo 

mismo que su desagúe, 
Condiciones hidrográficas del río Rapel. —La profundidad del rio varía 

de 50 centímetros a 6 metros, encontrándose el mayor fondo próximo ala 

orilla occidental y S., eomo a 1 milla de la boca. Acercándose al mar, el 

fondo disminuye y la boca se estrecha, hasta convertirse en un canalizo 
de unos S0 metros de ancho, con profundidad de | a 2 metros; más afuera 

se forma ama ancha barra, donde el mar rompe con gran violencia. Jón 
esa parte Ja costa es corrida sin protección alguna, y en las cercanías de 

la boca, sólo existe una pequeña inflexión completamente abierta. 

Bara.—La harra puede cruzarse en condiciones excepcionales de 
buen tiempo, con embarcaciones apropiadas y personal de da localidad. 

Su profundidad varía de 1 a 3 metros, cerrando por completo la boca del 

río econ su línea de rompientes. A causa de la configuración de la costa, 

sin protección ni abrigo, basta cualquier brisa para levantar una gruesa 

marejada en el fondeadero exterior. 

El cunal de la. boca, al internarse lucia el mar, se hace sinuoso, y 
desaparece entre los bancos de la barra. : 

Lia situación de la desembocadura, según informaciones locales, ha 

cambiado en estos últimos años; antiguamente se encontraba cargada hacia 
los cetros del lado N., donde existe actualmente la ensenada que indica el 

plano, y las profundidades alcanzaban hasta 6 metros. 
Dunas. —Las dunas son las características de este tramo de costa desde 

el puerto de Algarrobo hacia el S. No existen, precisamente, -en la* boca” 

misma del río, por defenderla los altos barrancos de la punta Perro, que 

la domina por el S,; pero, desde la punta Barrancas hacia Matanza y 
"Popocalma, bay un cordón de dunas, euyas arenas son arrastradas por  
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los fuertes vientos domim: antes del S., y producen es03 grandes emban: 
camitentos. 

Embimcamientos. -—En la mayoría de los rios de Chile, la barra y 

embancamientos de la desembocadura no son producidos por los arrastres; 

sino por los depósitos del mar. Pero en el caso del Rapel, las sequias en 
los últimos años han disnrinuído considerablemente el caudal del río, y 

con ello la intensidad de la corriente, facilitándose la acción del mar y 

produciéndose los grandes embancamientos actuales, 

El dragado de la barra es casi imposible; la. violencia de las olas no 

permitiría la aproximación de ninguna embarcación, y cualquier trabajo 
será muy difícil en esta zona, en donde los.fuertes vientos hacen que la 

mar rompa en fondos de 12 metros. 

Corrientes. -—El régimen es muy anormal, y su intensidad depende 
de la cantidad de agua que traiga el río. Durunte el tiempo que ha durado 

el levantamiento, la velocidad de la corriente variaba de 4 a 13 iuilla 

por hóra, no acusándola el hidrotaquímetro que se tehía en observación. 
En la época de las grandes Huvias y de las creces consiguientes, su 

inténsidad alcanza hasta 6 millas, y, según informaciones locales, es peli- 

groso eruzar el río, por la gran cantidad de troncos y objetos que urrastia. 

Pusta y morro Bucanemv.—A 34 millas al 19% de punta Burrancas 
está este escarpe de la costa, de 61 metros de'altura, que va ascendiendo 

«suavemente desde la desembocádura del río; a los cerros que respaldan a 

esté cabo se les denomina Altos del Rapel, distinguiéndose el primero de 

los dos morrillos con el nombre de Buealemu. 
: Basos ve Rare — Tienen más de uba miila de extensión, y velan: 

sobre el agua tres cabezas de rocas, sole las cuales rompe el mar en todo 
tiempo; están situados a 2 millas afuera del morro Bucalemu. El agua: 
ez profunda en su redoso, aumentando de 18 4:90 m. el fondo. Los buques 
no deben, bajo: ningún pretexto, aproximarse a la costa en su vecindad, 

porque la marejada del SW.. y la corriente que suele tener hasta 1 milla 

de velocidad por hora, -los arrastra en dirección 'a los bajos, al doblar la 

punta Popocalma. l . 
Pusra Toro.—Se encuentra a 5 4 millas al 219 de morro Bucalemu; 

es baja y arenosa; en su redoso, y hacia el N. y NE. de ella, yacen varias 

rocas. El agua e ar es más somerá que hacia.el 5. de.la costa, siendo sólo 

de 22 metros a 2 millas de ella. Un morrillo cónico, de 40'mts: de altura, 
que: se divisa un poco al interior. y en la medianía de la costa compren- 

dida entre morro Bucalemo y punta Tóro, se denomina cerro Centinéla, 7 
Baso Toro.—liste bajo está situado a 13 millas al N. del extremo 

occidental de punta Poro; es un rodal roqueño, que se extietide unos 
500 mts. en dirección E.-W., sobre el cual rompe el mar con violencia; 

- existe un canalizo entre este banco y la costa, de 8 cables de aticho,  
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variando el fondo entre 16 y 23 mts. de agua en su medianía, y de lóa 

37 mts. a 3 cables a] W. de él. Otro rodal pequeño existe a 64 cables al 
120 del bajo Toro, y a la misma distancia de la parte N. de la punta del 

mismo nombre, El mar siempre rompe sobre él. Este pequeño bajo se 

denomina bajo Intermedio. 

Roca Corona. —No debe ponerse en duda su existencia a unas 4 

millas hacia el N. de punta Toro. El mar rompe muy rara.vez sobre ella, 
con buen tiempo. Tiene una profundidad de 1,20 mts. en bajamar. Su 

existencia queda, además, demostrada. en la relación del viaje del coman- 

dante Fuentes (Anuario XX VIT, página 241). Su posición será anotada 

como posición dudosa en las cartas. P. PD. 
El contraalmirante, don Agustin Fontaine, comandante - en jele de la * 

escuadra de evoluciones, en noticia reciente, ha confirmado la existencia 

de la mencionada roca 
PusTa Sayiro Doxrseo. —Desde la. punta Toro la. costa se interna 

formando un arco de circulo bastante extenso, y a 13 millas hacia el 38% 

de punta “Poro se destaca la punta Santo Domingo, baja, roqueña y poco 

prominente, cuya base tiene un color negruzco, con algunas rocas a su 

po que distan de'la eosta póco menos de un cable. Entre ambas puntas, 

la playa se denómina playa Santo. Domingo. 
Río Marro —Inmediatamente al NE, de punta Santo Domingo desa- 

gua al mar el río Maipo, en cuya boca atraviesan extensos bancos de arena, 

que lo hacen inaccesible desde el mar, estrechándolo hacia el N., y hacién- 
dolo que su curso siga paralelo a la costa por 2 millas de extensión. Un 

poco al N, de su desembocadura existe una pequeña aldea de pescadores, 
donde hay algunas bodegas ¡ara los cereales, que se producen en abun- 

—dancia en las haciendas y que son. transportados ' por ferrocarril a San 

Antonio para su exportación. 
Puerro San Anroni0.—(Plano chileno anexo al quartérón N.* 149) 

-—Está situado a 24 millas al norte de la desembocadura del rio "Maipo, 

bajo el abrigo de un cerro puntiagudo llamado el Centinela, en cuva 

cima se ha construído una baliza. 

En San Antonio, cuyas condiciones de surgidero eran muy mediocres, 
se han construido obras de puerto que permitirán una fácil exporlación de 

todas las producciones del fértil valle del rio Maipo y de la provincia de 

'Suntiago. o o i 

A pesar de las construcciones llevadas u cabo, hasta el presente, no 

se ha podido evitar la fuerte resaca en el fondeádero, que lo hace incó- 

modo y peligroso, por lo cual. se requirirán obras complementarias, para 
que pueda merecer el nombre de puerto. 

En la entrada al puerto se sondan 60 mts. de profundidad; una vez 

terminadas las obras, el ancho dle la boca será de 600 mts. En el interior  
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del puerto hay profundidades variables, de 5 a lósmts., y en el ante- 
puerio, de l5'a 50 mís.* 

Hay construido un gran rompeolas de 1 500 mis; de largo, con terra- 

plenes y malecones que tendrán 10,5 mts. de agua a su pie. Se drag 
además, el fondeadero, para facilitar el acceso a naves de gran calado. En 

ol extremo NE-del puerto ban sido construídos tres molos de atraque, 

pero la gran resaca impide a los buques amarrarse a ellos.- 
La población del puerto es: de unos 5,000 habitantes, contándose 

. entre ellos la población de las obras del puerto. 
Existe oficina del Telégrafo del Estado y del Telégrafo Comercial. 

Desde San Antonio arranca una línea férrea, que sirve el movimiento 
comercial de la provincia de Sántiago, llegando el ferrocarril a Melipilla, 

distante 49 kilómetros, y unido a la red central. 

Se exporta por el puerto de San Antonio trigo, lana y cebada, lo que 

se hace, principalmente, por buques sin itinerario fijo... 
Al aproximarse al puerto de San Antonio, como también a la entrada, 

hay que darle el debido resguardo «l arrecife Toro, situado hacia el W, 

de la punta San Antonio, y que queda como a unos 200 mts. de ella, en - 

atención a la corriente que se forma, soplando viento fresco-del 5., y que 

adquiere una intensidad hasta de 2 millas por hora en dirección al NX. 

Sobre el cerro Centinela existe una pirámide de fajas horizontales, 
blancas y rojas. que termina en una esfera, y que sirve para abalizar y 

reconacer el puerto desde lejos. : 
Canrzo Dr Sas Anrosio.—El Irontón : «que separa a San Ántonio de. 

puerto Nuevo, presenta dos eminencias bastante notables: la del “S., lla- 
mada el Centinela, con 152 metros de elevación, que proyecta la punta 

más avanzada por el W. y denominada Panul, y la del N., que alcanza a 
136 metros de altura. La costa que comprende foste tramo es roqueñe- y 

escarpada, con numerosas rocis a su pie, montas unas y alloradas 

las otras. 
Sax Axrosto De Las Bovevas o Puerro Nunro. —Doblando Punta 

Vera, extremo N. del trontón ya descrito, se encuentra el surgidero de este 
puerto, el cual, aunque de fondo moderado de arena y con buen tenedero 

“para las anclas, 0s poco abrigado y expuesto a los vientos y mar del N, 
El mejor fondeadero se halla demorando punta Vera, al247* (5. 510 W. 

mag.) en 16 a 24 metros de agua. La bahía está rodeada de elevadas pia- 
yas de arenas, de diferentes colores, y a unas 15 willas al E. se elevan 

unos cerros de 1.100 metros de altura, llamados cerros de Calbú. 

La playa de Cartagena, hacia el NE: de San Antonio de las Bodegas, 

es completamente desabrigada in los vientos del SW, y termina en punta 

Tres Cruces, que es Laja y negruzca;  
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Punta Tres Cruces, queda al 346? de: punta: Vera: y a 34 millas de 
distancia. 

Hay dos desembare aderos para botes y un muelle para carga. Juas 

provisiones y el agua son escasas. 
Puryra. Tarca. —LEs un notable hacinamiento de rocas, de 34 metros 

de altura, ton «pariencias coino de un castillo, cuyas superficies se ven 

lustrosás miradas desde el N;; pero vistas desde el S. tieñen un color 

obscuro. Esta punta no debe confundirse' con la Peña Blanca; situada 

¿4 millas más al N. Inmediatamente al N. de la punta Palca está la caleta 

del mismo nombre, adecuada solamente para embarcaciones pequeñas. 

La caleta Quisco, semejante a la de Talca, está situada al N: de la 

punta del mismo nombre, que queda al N: -y a 2 millas de distancia de la 

punta Talca. 
Peligro denunciado. —Se presume la existencia de vna roca ahogada, 

ado 5 millas afuera de punta Y valca, y como a 25 millas al S. de punta 
Curaumilla, 

Rana A usarrono.—Desde punta Peña Blanca la costa se interna al 

E... y forma la ruda nombrada, expuesta a la marejada y viento del 3.2 y 

4.2 cuadrantes. donde puede obtenerse fondeadero en 13 y 30 metros de 
agua, distante 1 milla, y demorando hu aldea al 150% (SE. mag.), y viene a 

P 
quedar la isla Pájaros Niños enfilada con la partemás saliente de punta 

Peña Blanca. 
Cuando hay necesidad de permanecer largo tiempo al ancla en esta 

rada, conviene acoderarse con la proa al SW., y en todo caso estar listo 

para dar la vela, tan luego como se anuncia mal tiempo o viento del N. 

Hay un desembarcadero seguro en todo tiempo, llamado Los Lanees, 

sobre una playa de arena; para tomarlo se sale del luque gobernando so- 
bre la isla Pájaros Niños; hasta aproximarse u 14 cables de ella, desde 

- donde se pondrá la proa al ESE., para recibir la mar en popa; librando, 

en seguida, los sarguzos, se abordará la playa indicada. : 

E desembarcadero del Algarrobo es dificultoso en días de marejada, 

y conveandrá siempre tomar datos de la gente de playa, para dirigirse al 

punto más apropiado, según el estado del tiempo. 

El caserío, compuesto de una sola calle, corre en dirección apro- 
ximada SW., a NE,, y desde él arranca ún camino público a Valparaiso. 
Es regularmente conearrido en la época de verano, por su clima frésco y 

por la comodidad de la playa para baños de mar. 

Las provisiones frescas.són muy. abudantes, y. el. agua, de excelente 

calidad, se obtiene de vertientes. 
IPARALLONES DE ALGARRBOBO.—Es un grupo de rocas situadas al N 

aproximadamente 1 milla de la punta Peña Banca, con Ya 30 metros - de 
agua en su redoso, y con 13 a 25 entre elios > la tierra A ¿ de milla,  
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próximamente, al este del extremo N de los farallones, existe un bajo con 

84 metros de agua, sobre el cual rompe la. mar.con los temporales del W. 

igual observación cabe a otro bajo situado hacia el SE. del extremo 
S. de loz mismos farallones; en que se cogen 63 metros de profundidad, Y 

que queda a 3 milla; o sea, a 500 metros al N. del islote Pájaros Ninos. 

Pusra GaLLo.-—Es un frontón negro, escarpado, de 70 metros de 
altura, situado a.6 millas £ al 1% de punta Peña- Blanca; entre ambas 

puntas hay «dos ensenadas con playas arenosas, divididas por puntillas 

“roqueñas. En el rincón de la más al N., llamada Tunquén, se puede eu- 

contrar abrigo para embarcaciones pequeñas, con vientos del N.; pero su 

capacidad no admite buques de gran tamaño. 

Pura Loxos.—Esta punta, de 50 metros de altura, se halla a 3 mi- 

llas al 3479 de la punta anterior; es roqueña, escarpada y sin peligros in- 

sidiosos. Entre ella y la punta Galo, la costa se interna un tanto hacia el 

E., formando la caleta Barco, con playa reducida, frecuentada sólo por los 

pescadores del lugar. 

Hacia el NE. de punta Loros, hay un islote, que defiende un caletón. 

de pescadores, de los vientos y de la mar reinante, eon un buén atraca 

dero para botes. 

Caseta Quistaz. (Plano chileno N. 0 9. —La costa, desde punta Loros» 

sigue en dirección aproximada al NE., y es barrancosa como en und ex- 
- tensión de 2 de milla; formando la costa SE. de la vada de Quintal, con 

fondeaderos en diversos puntos de ella, en 25 metros de agúa. Existe un 
pequeño estero, casi al centro de la playa, gue la bordea por el E., y que 

puede proporcionar buena aguada. Esta playa es, a menudo, inabordable, 
por la resaca que se forma en ella. 

No cuenta esta rada con recurso de ninguna especie, cn materia de 

provisiones. 
La roca del Praile, que está sobre agua, se halla a y edilla escasa da 

330% de la punta Loros. o 

Morro Curauma.—De Ja rada Quintai la costa sigue al N., alta y 

muy escarpada, hasta el cerro de Curauma, promontorio, notable y que 

requiere especial mención, porque generalmente es la primera tierra que 

se wwista distintamente, por los buques que.se dirigen a Valparaiso desde 

“el 5. Este morro-es igualmente un alto escarpe, levantándose sobre él los 

dos elevados cordones de Curauma; alcanzando el más alto 550 metros, 
próximamente, sobre el nivel del mar, y como a 2 millas de la costa al 

NE. del cabezo. Comunmente, cumndo se recala sobre la costa, la parte. 

más alta del cerro de Curauma.aparece “directamente “sobre el. cabezo, y” 
en seguida, si hay un tiempo claro, se ve a da distancia. la Campana del 

Quillota. o - o, -  
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Si los Andes son visibles, aparecerá a la distancia el voleán AÁcon- 

cagua, que se distinguirá de una ojeada, por su altura, superior a los 

cerros de la costa. 
Pusra Curavarriza.—Esta punta se proyecta sobre las alturas de 

(/arauma, y se halla 6 millas al $429 de la punta Loros. 

fsta punta termina en un frontón escarpado y couv un morrdlo en su 

parte superior, de 87,5 metros de elevación, sobre el cual se halla el furo 

de Cumumnilla. Despide esta punta varias rocas, distinguiéndosé entre ella 

un farallón de un color blanco amarillento, muy notable a la distancia, - 

denominado de Los Lobos. Estas rocas sólo se apartan 2,5 cables al occi- 

dente de la punta, y se encuentran unidas a la ensta por una restinga de 

piedras, que está fuera de la ruta que hacen los buques que se dirigen a 

Valparaíso. Esta punta puede harajarse a 3 cables de distancia. A 4 milla 

de ella se sondan 97 mts. de agua, fondo de arena. 

Lat. 332 05 50" S, 
Long. 719 45! 00% W, Faro Curaumilla | 

En el último y más alto montículo de la punta de este nombre se ha 

“coustruído an faro de primer orden, giratorio, montado sobre una torre 

baja, unida a una casa blanca con techo rojo. Las características son: luz 
blanca, de destellos cada minuto; desteilo, 8 segundos; eclipse, 52 segun 

dos; altura de la luz sobre el nivel del mar, 83 metros; altura aproximada 

de la torre hasta el plano focal, 2,5 metros; visibilidad de la luz, 24 millas. 

Junto al faro se ha instalado una señal de neblina, que emite un sonido 

cada 30 segundos; sonido, 15 segundos; silencio, 15 segundos; alcance del 

sonido, 5 millas, y se pierde cuando el faro demora al sor magnético. Jón 

el faro también existe estación semafórica, comunicada por teléfono con 

Valparalso, 
Baría Lacuna. (Plano chileno N.* 222) —Es el nombre que se le du 

a la gran babía comprendida entre punta Curaumilla y la de Angeles. La 

costa Ge la ensenada es limpia y profunda, sondándose 50 metros, arena 
a 2,5 cables de tierra, aumentando la profundidad rápidamente a 80 y 

100 metros « | miila de la costa, Hay buen desembarcadero, con calma o 

vientos regulares del S.; en la caleta grande, situada 1 milla al NE. de la 

punta Curaumilla. 
Esta bahía está bordeada por barraneos, y es Fibre de todo peligro 

insidioso. Afuera de la misma caleta, un buque puede hallar abrigo 

contra los sures, siempre que venga inmediato a la costa, en 50 a 70 
metros de agua. . 

Pura Áscrnes.— Esta punta forma ebextreno W. de la bahía de 

Valparaiso; cs elevada y roqueña, y se halla a 7 millas al 442 de punta 

¿araumilla,.  
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Lat. 339 01% 09 8. 
Long. 719 38 10% Vr. 

En punta Angeles se exhibe una luz de 4.” orden, giratoria, sobre 

una torre de albañilería blanca. Las características son: Lúz blauca. fija, 

variada por grupos de tres destellos de mayor intensidad cada :30 según- 

dos; destello, 1 segundo, eclipse, 5 segundos; destello, 1 segundo; eclipse, 

5 segundos; destello, 1 segundo; eclipse, 17 segundos; altura de la: luz 

sobre el nivel del mar, 56 metros; altura aproximada de la torre hasta el * 

plano focal, 15 metros; visibilidad de la luz, 15 millas. En este faro fun- 

ciona una señal de niebla, que emite un sonido cada minuto; sonido, 5 

segundos; silencio, 55 ségundos. Está en comunicación con Valparaíso, 

y hay estación meteorológica de pimer orden. 

Cuando se recuda a Valparaiso por el S., debe precaverse el marino, 

porque este faro queda interceptado por el de Curanmilla, hasta que de- 
more al E, del NE. El sector Jumivoso de este faro queda limitado por el 

60* viniendo del S. Hacia el. S. de esta demarcación, queda oculto. 
A] SW. de punia Angeles, y a distancia de unos 4 cables, se abre 

una pequeña caleta, útil para embarcaciones menores, llamada caleta de 

los Pescadores o de Lis Torpederas, en cuyo fondo se divisarán algunos 

galpones de pertenencia de la Armada, como también hacia el rincón NE, 

el establecimiento de los baños, en los cuales, en la época de verano' hay 

siempre gran afluencia de gente, : 
Hacia el S, de la caleta de Las Torpederas, llamará la atención del 

navegante el cementerio general, por los vistosos mausoleos pintados de 
blanco que se destacan entre los árboles verdes del cementerio, y las plan- 

taciones hacia el S. de la punta Angeles, que constituyen el parque de 
Playa Ancha, lugar de recreo y de solaz de la población de Valparaiso. 

Roca Bury. —Rompe ocasionalmente durante los temporales; es un 

bajo que se compone de un rodal, pequeño, que se desprende de punta 
Ángeles y que se avanza 14 cable de la costa más cercana, en dirección 
NW. Desde el bajo, la torre del faro de punta Ángeles demora al 1352 y 
a un tercio de milla. Este rodal está formado por dos rocas ahogadas, 
distante 50 mte. una de otra, y econ sólo 34 mts. de agua sobre ellas y 9 

metros en su redoso, hacia el NW. Por la parte de tierra del rodal existen 
varias rocas destacadas, que velan en bajamar y-que se extienden en un : 

tramo de:nnos 200 mts. en dirección al NW,, entre la punta Ángeles > y la 
caleta de Las Torpederas o Pescadores. 

Boya —Hacia el N. del rodal de rocas del Buey hay fondeada en 40 
metros de agua, una boya cónica, Y oja, de silbato automático. 

Estación radiotelegráfica.—Macia el NE. de la caleta Las Torpederas, y 

como a 13 cable de, distancia, se halla instalada la estación radiotelegrá- 

fica costera, cuya señal de llamada es €. €, V., y quees una estación 

Faro punta Án gelos| 

 



ARNTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

doble, combinada de loz sistema Marconi y Telefunken. Esta estación es 

de servicio permanente, y está en comunicación con la red telepráfica de 
la República” 

Advertencia —1,08 buques que vengan « tomar el puerto de Valpa- 

raíso, desde el S., no deberán aproximar «a la punta Ángeles a menos de 
4 cables, ni barajarla con sondas menores de 45'mts,, hasta que el faro 

demore al-1629 (8, 472 magnético). Además, punta Curaumilla, abierta de 

la tierra al W. de la caleta de Las. Torpederas, llevará a pasar elaro hacia 

el NW. de la roca Buey. 

La Basas.—Es una roca pequeña, de color obscuro, con bastante 

fondo en su redoso hacia el E., sondándose 5,5 mts. de ella en su parte 
exterior; se halla al 106% de punta Ángeles y a 34 cables de distancia; se 

puede pasar a 200 mts. hacia el-E. de ella, y en seguida, gobernar a la 

bahía. . 
Bania be Vanraraiso.—(Plano chileno N,* 140). —Al SE. de punta 

Ángeles se abre esta espaciosa bahía en forma semicircular, capaz de 

cóntener numerosos buques. ls bien abrigada, excépto para los vientos 

del norte, que suelen soplar con furia en la época del invierno, levan- 
“tando mucha marejada, y que es causa de siniestros en los buques que no 

están bien amarrados. 

Jl fondo de esta balría varía, desde 4 mts. que hay cerca de tierra, 

hasta SO mts. que se sondan en su centro, aumentando progresivamente 

hacia afuera. £l mejor fondeadero se balla hacia el E. de los almacenes 
fiscales, como a 2 cables de la costa; pero como actualmente hay en cons- 

trueción obras marítimas en este tramo de la costa, deberá elegirse el que 

se considere más apropiado, debiendo tenerse presente, además, que en 
la babía hay distribuidas un gran número de boyas de amarra, siendo las 

primeras tres lineas occidentales para los buques de guerra de la Armada 
nacional, y siguiendo hacia el E. las líneas de boyas de las diferentes 

compañías navieras que tienen un tráfico intenso en el puerto, como la” 
Sudamericana de Vapores, Compañía Inglesa de Navegación. en el Paci- 

fico, Compañía Alemana Kosmos, Compañía Alemana Roland y otras 
amuehas compañías de menor importancia. 

La ciudad de Valparaiso, con nnos 200,000 habitantes, se halla ubi- 

cada en las faldas y al pie de las colinas que bordau la ribera. Su pobla- 

" ción se divide actualinente en cuatra secciones, que son: el Puerto, el 
Almendral, los Cerros y el Barón. Fl puerto comprende la parte occiden- 

tal más vecina al movimiento comercial más intenso de la balía; el 

Almendral abarca la parte oriental, es mucho más extensa que el Puerto 

y con calles bastante espaciosas, que han progresado mucho desde el 
terremoto del 16 de agosto de 1906, que destruyó este barrio casi por 

completo. Los cerros comprenden la población diseminada en las alturas  
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formando barrios irregulares, pero, pintorescos en cada uno de sus colla- 
dos, y por último, el Barón, hacia la parte NE., forma una población 

numerosa, sobre las colinas vecinas del mar en esa región. 
La hahía ha sufrido notables transformaciones: a fines del siglo - 

pasado, el desembarcadero se encontraba donde hoy se elevan los Tribu- 

ñales de Justicia; treinta años más tarde, en el sitio que ocupa actual- 

mente el Correo Central; en 1864, en el lugar que ocupa en la actualidad 

el monumento a la Marina, (monumento Prat, plaza Sotomayor o de la 

Intendencia). Debido a estos cambios topográficos, la profundidad del 
surgndero ha ido aumentando naturalmente. 

Boca Esrer.—Esta roca, con 6,40 metros de agua y de 18 a.2] en 

su redoso, está situada al 2522 de punta Gruesa y a 5 cables $ de dis- 
tancia. . - 

Boya. —Esta roca está abalizada con una boyu esférica, pintada a 

fajas horizontales negras y blancas, , Con canastillo dela misma forma y 

colores y econ el nombre de Ester en letras blancas. 

Boya de explosivos. —-En la parte oriental de la bahía hay una boya 

de amarra, para el empleo de los buques que conduzcan explosivos. La 

boya está fondeada en .61 metros de agua, demorando punta Gruesa 

desde ella al 205? y a 9 cables de distancia. Los buques ocupados _en la 

descarga o carga de explosivos deberán mostrar la bandera roja de pól- 

vora en el palo trinquete. 
Direcciones. — Todo buque que se dirija a v alparaíso debe tratar de 

recalar a las inmediaciones de punta Curaumilla. Los buques de vela no 

deben aproximarse, bajo ningún pretexto, a los bajos del Rapel, porque 

la fuerte marejada del SW., como la corriente costanera, liran hacia esta 

peligrosa parte de la costa; a veces, esta corriente tira más de 1 US por. 

hora, pasada la punta Topocalma, hacia los bajos. 
Con tiempos cerrados o de noche deberá ponerse Ja mayor atención 

al escandallo, al acercarse a tierra, porque puede cogerse fondo desde 2 a 

«6 millas, y aun en algunos lugares hasta a 12 millas.de tierra. Se pre- 

sume la existencia de una roca como a 25 millas al S. de Curaumilla, y 
de 4 a 5 afuera de punta Talca; pero su existencia es: muy dudosa. 
Durante los meses de invierno (junio, julio y agosto) se experimentan 

vientos del N., y se suelen producir corrientes hacia el S., de intensidad 

hastá de 1 milla por hora. Aproximando el puerto de noche, desde el $,, 

deberá tenerse"presente que no se verá la luz del faro de punta Ángeles 

hasta que demore al 62% (N. 47? mag.) : 

Una vez escapulada punta Curáumilla, deberá darse el debido res- 

guardo a la corriente hacia tierra que se e experimenta fiente a la babía 

de la Laguna. 
19  
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Durante las mañanas, aunque un buque pueda tener una buena * 

brisa afuera del puerto, generalmente calma al embocar a Valparaiso; -en . 
este caso, el mejor rumbo que puede-adoptarse es aprovechar cuanto se 

pueda la: brisa, para pasar a 200 metros de la Baja, y gobernar, en 
seguida, al fondeadero, cargando las velas a medida que se orza y con- 
fiando en la viada para tomar el fondeadero. En la tarde, con viento 5., 

debe tenerse cuidado de tomar rizos a tiempo, pues, aunque afuera sea 

el viento moderado y firme, se siente a rachas al aproximarse: a tierra, 
aleunas de las cuales se _descuelgan de las quebradas vecinas, con bas- 

tante violencia. Si, estaudo fuera del puerto, ciñendo con viento 8., sólo 

se requiere un rizo en las gayias, problamente las gavias con los tres 

rizos y el trinquete bastarán para entrar al ¡merto; y si el viento S. fuera 
muy duro afuera, se arriarán las guvias 0 se entrará al puerto sólo con 

- el trinquete arrizado, lo que se juzga como vela suficiénte para tomar el 

tondeadero; pero, en. el caso que el viento sea fan duro que se crea peli- 

groso entrar a la bahía, cs preferible aguantarse con poca. vela a la altura * 

de punta Ángeles, hasta que calme un tanto, lo que sucederá, general. 

mente, al cabo de unas pocas horas. 
Los buques de vela que vengan del SW., no deberán acercarse. 

demasiado a punta Ángeles durante la noche. y porqte el viento calma y 

hay una corriente que a menudo trata de aconeharlos a la costa. 

" En el caso de un buque recalando eon viento N., y que éste tenga 

apariencias de refrescar, debe preferirse quedar afuera, hasta que rende 
al W, del NW, lo que 4 menudo acontece después de haber soplado 

algunas horas los temporales del N. 

En la bahía de Valparaíso la brisa del mar se inicia entre 9 y 10 
4. m., el viento alcanza su máximum de fuerza, generalmente, a las 

4 p. m., y en seguida disminuye.con rapidez, de tal manera que a las 

8 p. 1. está casi en calma. 
De noche se producen aires del E. o N., o reina calma. . 
Advertencia.—lios buques que recalen al 5. de Valparaíso, con 

vientos del W., deberán usar gran precaución, ya sea que corran al N.o. 

ya sea ciñendo porque el abatimiento, la grucsa maréjada y la corriente. 

producida por el viento tienden a arrojar el buque sobre Ja costa. Los 
buques que vengan del N., en tiempos cerrados, deberán estar preve- 

«nidos, porque seguramente serán aconchados a tierra , al aproximarse a 
Valparaiso. : 

Fondeadero.—El mejor fondoadero en la bahía de Valparaiso es Pr 

ximo a la costa del W., cerca de los almacenes de la Aduuna, en 27 a 36- 
metros de agua, o en el rincón SW, de la bahía; pero el tenédero de 

- arena y cascajo no es tan bueno en tan poca profundidad. Además, como. 

este puerto, por lo general, está ocupado, conviene elegir otro más cer-  
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cano a aquellos para fondear, A los buques mercantes se les designa 

fondeadero por la autoridad marítima, de acuerdo con los lugares de 
amarra que les correspondan, y en vista de la existencia de algunos cas- 

cos a pique en el fondeadero; se recomienda tomar uno de los prácticos. 
dlel puerto. 

Un buque mercante que venga en lastre o descargado deberá infor- 
mar a la autoridad maritima por escrito. : 

A los buques de vela; generalmente, se les amarra udoderados al 

N.-5., en la parto oriental de la bahía, con una o dos anclas en cada diree- 

ción, de acuerdo con la estación y el porte del buque, eon proa al N, en 
invierno y proa al S, en verano. 

Los hugues que fondeen entre las líneas de boyas deberán tender 

una espía, desde la amura opuesta al ancla fondeada, > + desde cada aleta 
tenderán una espía a las boyas de esa dirección, 

La manera general de fondear es largar el ancla, a un cumplido de 
buque de la boya de amarra de proa y hacia el NW. de ella; virar en 

seguida el buque sobre el ancla, flando cadena hasta poder asegurar la 

popa. En seguida se corre el buque avante, engrilletando al arganceo de 

la boya la cadena de estribor; luego se acomoda el buque de manera que 

la cadena del ancla llame directamente bacia proa, y que la popa quede 

lo más cerea posible de la boya de popa. El seno do la cadena de estribor 

dada a la boya se recoge adentro. 

Durante el verano, mientras más cerca de tierra se pueda fondear, tan- 

to mejor; pero durante el invierno, lo más afuera de los demás buques 

cuanto seá posible; para no quedar expuesto a los que vengan garrean- 

do en un temporal de norte, que forman una mar considerable, y que 

han solido causar algunos siniestros marítimos bastante sensibles. Uno 
de los más tristes. ha sido el hundimiento del vapor inglés Arequipa, 

el 1.9 de junio de 1903, en su propio fondeadero, pereciendo casi todos 
los que liabía a bordo. 

La situación de este naufragio corresponde al 67? del muelle de pa- 

sajeros, y a 6 cables de distancia, latitud 33% 01 54% 4 y longitud 71% 371 

59% W. 

Obras marítimas.—Arrancando desde la punta Duprat se está cons- 
truyendo un molo de abrigo, de una longitud provisional de unos 300 
metros, que corre en dirección hacia el E., con uba pequeña inclinación 

hacia el ÑN. Desde este mismo malecón, arrancando también de la punta 

Duprat, corre otro malecón de 630 metros de largo, que empalmaria cou 
el cabezo del antiguo Muelle Tiscal de fierro, que se encuentra hucia el 

E. de los almacenes de la Aduana. 

Continuando hacia el S. dei Muelle Fiscal, sigue otra sección de ma- 
lecón, que formará una dársena en el rincón SW. de la bahía, de forma  
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triangular, de “STO<210>250 metros, limitado por el E. por un espigón 

de atraque proyectado, cuyos lados serán de 250 metros, y el cabezo NE. 

: de 150 metros. 

Desde el espigón se proyecta también Ja construcción de un molo de 

alraque, con 5 metrós de profundidad, que será reservado a la nave- 

gación de cabotaje. Las naves del tráfico interuacional harán sus servi- 

“cios por las obras ya mencionadas, alrededor: de los almacenes de la 

Aduana, : 

Prácticos. — Existe un cuerpo de prácticos 5, cuya ocupación principal 

es amarrar y desamarrar los buques; sus honorarios se pagan conforme. 

alas tarifas vigentes, 

Temporales del norte.—Los nortes, como se les lama, pasan a menu 

do sin producir daños en la bahía; pero, a inter valos, sus efectos son muy 

- desastrosos, y todos los buques que no están bien amarrados o que se en- 

cuentran en malas posiciones, son arrastrados a tierra, Para aguantar un 

“norte conviene fondear una ancla con toda su cadena, y tener lista otra 

de repuesto, y el buque listo con vapor para hacerse a la mar cuando con- 

" venga. Algunos prefieren acoderarse cerca de tierra, a cansa de la corrien- 

te submárina; pero, en tal posición, hay mucho más riesgo de ser arras- 

trado por los buques que garrean, además de. que se rc mucho 

más marejada. En verano soplan temporales furiosos del S. El tiempo 

«claro con barómetro: alto es presagio de viento fuerte del S. con tiempo 

nublado y barómetro bajo, y las sierras lejanas notablemente visibles, ta- 

tes como el cerro que hay sobre el puerto de Papudo, llamado La Silla 

del Gobernador y las alturas de la babía de Pichidangni, son indicaciones 

seguras de viento N. Estos temporales se experimentan, comunmente, en 

unio, julio y agosto, aunque se han experimentado en otros meses, octu: 

bre, noviembre y mayo, especialmente, : 
Señales del tiempo. me er cuadro respectivo. 

Diques fotantes —Hay en la actualidad un dique flotante; capaz de 

recibir buques hasta de 4,000 toneladas. El dique actual tiene las siguien- 

tes dimensiones: 90 metros de. eslora; 27 de manga, por 4, 7 sobre la bati- 

porta de la enivada. El antiguo dique Valparaíso se hundió en el sitio de 

su fondeadero, a causa de un temporal de N. 
Remolcadores. —Hay varias compañías de rermolcadores, con verlos 

. vaporcitos que se ocupan en la halría en remolcar, amarrar y desamarrar 

los buques y levantar las anclas; también rastrean las anclas perdidas, y 

pripveen de agua a los buques, para lo cual cuentan con los elementos ne- 

césarios. 
Movimiento murítimo.—Lioz vapores qué llevan las malas salen dos 

vecés por semana de Valparaiso, a los puertos de los "paises del norte: 

Perú, Ecnador hasta Pananiá (Colón). La duración de estos viajes, inclu-  
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yendo las escalas en los puertos de tránsito, es de poco más de 14- días 

Además, la Compañía inglesa de Vapores al Pacífico hace servicio quin- 

cenal de sus vapores correos, vía Magallanes y vía Panamá, con escala 

los primeros, en Burdeos, Vigo, Leixoes, Lisboa, San Vicente, Pernam- 

buco, Bahía, Rio.de Janeiro, Montevideo, Punta Arenas, Coronel, Talca- 

huano y Valparaiso. Los segundos: Coquimbo, Antofagasta, Callao, .Pana- 

má y Colón, 
Los vapores de la a Compañía Alemana Kosmos tenían establecido un 

servicio de vapores, correos, también quincenal, y además" vapores de 

servicio semanal para carga, que se ocupaba principalmente del trans-* 

porte del salitre (nitrato. de sodio) desde los puertos del norte. 

Hay también servicio costero semanal a los puertos del sur, hasta 
Puerto Montt, y otro quincenal a los puertos de Chiloé y canales auistra- 

les hasta Puerto Montt, servido por la casa armadora de Panta Arenas 

de los señores Braun y Blanchard. 

Además hay varias otras lineas de vapores internacionales, como la 

Peruana, West Coast, ete... que tocan eu Valparalso. 

Existen también varias casas armadoras nacionales, de las cuales la 

principal es la Compañía Sudamericana de Vapores, que efectúa viajes: 

hasta Panamá, y otros que dedica al cabotaje de la costa. 

Estación botes salvavidas —Dependiente de la Gobernación Marítima 

y de la Sociedad llamada «Cuerpo de Salvavidas», hay dos botes salvavi- 
das. La señal H. W. €. del Código Internacional, de día, o una luz de 

Bengala verde y un cohete rojo, de noche, indica que se ha hecho a 

la mar un bote salvavidas. : 

Señal horaria—En el mástil del techo del frontís de la Escuela Na- 

val, hacia el SW. de la bahía de Valparaiso, se da la señal «horaria», con- 

sistente en una esfera negra, que es izada 5 minutos antes de la hora 

hasta media asta, 2 minutos antes dela hora al tope y se deja caer a las 4 

horas 42 minutos, 46 segundos 3 décimos, hora media de Greenwich, o 

sea, a las 12 horas meridianas, tiempo medio de Santiago, dado por el 

meridiano que pasa por el observatorio de esa localidad. Conjuntamente 

"con la bola horaria, se dispara un tiro de cañón, desde el fuerte Bueras. 

En caso de que fallase la señal horaria, se volverá a izar ia bola, para 

caer a los 5 minutos exactos después; pero el cañón no volverá a ser dis- 

parado, Cuando la señal falla completamente, es decir, cuando por algún 

accidente o entorpecimiento, no cae la bola, ésta se arría después con len- 

tibud. 
La Oficina de Hidrografía y Nav egación, que está a cargo del servicio 

«de la hora y cuya ubicación en Playa Ancha, barrio W. de Valparaiso, es 

. Avenida Errázuriz N.* 68, da al navegante cuanto dato necesite, como 

igualmente, comparación para los er ronómetros, cuando se solicite. Ade- 
-  
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más, diariamente, a das 12 horas 55 minutos a 13h. de Greenwich, se da 

lá hora por la Estación Radiotelegráfica de Valparaíso, en la siguiente 

: forma: - o 

Principin a las 12h. bóm. 00s,, batiendo cada segundo hasta las 12). 
Dom. 285. Se salta el 29% segundo, y principia nuevamente a las, 12h, 

om. 30s., hasta las-12h. 50m. 508; siguiendo alas 12h. 56m., y continúa 

en la mismi forma como el minuto anterior. Así hasta las 12h. Sdm. DOS. 

e indicando las 13h. 00m. 00s., con un punto que indica también el fin 

de. la señal Joraria, que coincide eon las 13h. 001. 00s., hora media de 

Greenwich. a o, , 

Provisiones.—Valparalso es el mejor puerto de la costa del Pacifico 
austral para proveerse de todu clase de artículos, tanto navales cono de 

provisión, contando eon casas especiales de primer orden que se dedi- 

cin al vumo de proveedores de la marina, y que cuentan con todos los 

artículos en abundancia. También hay fábricas y maestranzas para eje- 

cutar toda clase de reparaciones en las máquinas, calderas, o en el casco 

de los lhuques de fierro o de madera. El carbón de piedra puede ubtener- 

se siempre, tanto el inglés o australiano como el nacional. Los buques se 
proveen del combustible que necesitan, por medio de lanchas. 

Generalidades, —Existen en Valparaíso, además de los hospitales de 

caridad, que son públicos, otres particulares o sanatorios, donde puede 
medicinarso la gente de mar de cualquiera nacionalidad; existen varias 

casas de enganche para marineros, que proporcionan la gente de mar que 
necesitan los buques. , 

Los cónsules 0 agentes consulares de casi todas las ni ciones residen” 

en V alparaíso, o en sus alrededores. 

Hay comunicación por ferrocarril con Santiago y, por lo tanto, con 

el ferrocarril central de la República; también por el ferrocarril Trans- 
andino, con Buenos Aires, que dista cerca de 50 horas. 

— Welparalso está eu comunicación telegráfica con todo el mundo: ' por 

cable, hasta Panamá, con estaciones intermediarias, y por alambre Aéreo, 
con Buenos Aires. 

Por medio de la estación radiotelegráfica está en comunicación con 

el resto del mundo, pues la estación está unida a la red telegráfica de la 
República. 

Hay cables telegráficos tendidos entre y alpe araíso y Talcahuano, Co- 
' quimbo, Antofagasta e Iquique.”  
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CAPÍTULO VI 

DE VALPARAÍSO A COQUIMBO. 

Cuarterón Y. Carta No 171 , o 

Pusra y canEra Concós.—Se halla esta punta a 7 millas y a 430 
de la punta Ángeles, e inmediatamente al este de ella se abre la caleta del 

mismo nombre, que tiene dos millas de boca por media milla de saco; y 

dividida al centro por punta Blanca. El mejor fondeadero está en 20 

metros de agua, fondo de «arena, en la medianía de la bala que une 

punta Blanca a la de Concón; es expuesta a los vientos del NW. y W; 
pero el ienedero es de buena calidad, . o 

Rocas Concón. —Estas rocas se hallan al 394? y a 34 millas de punta . 

Concón, son bajas y se extienden de N. a $. por 14 cables, siendo el 

peñón occidental el mayor, y, amique siempre velan, conviene darles un 
buen resguardo, cuando soplan vientos flojos, porque la corriente y mare- 

jada tiran gradualmente hacia ellas, desde el $. 
Hay un paso de 1 milla 4 entrelas rocas y un peñón, llamado la Isla, * 

situado al E. de estas rocas y cerca de tierra, con 18 metros de agua 4 

medio freo. A 

Al norte de la isla, la costa corre cusi al N., imelinada un poco al VW. 

— por 4 millas, constituida por una playa arenosa Mamada de Retoque, son-- 
dándose de 11 a 15 metros de agua, a 1 milla de distancia. Esta playa 

está respaldada por médanos y lomas arenosas, de color blanquizco. 
A su término norte, la costa vuelve a ser escarpada y roqueña,'ini- 

ciándose por punta Retoque, y “siguiendo aproximadamente al N., con 

una pequeña inclinación hacia el E., hasta punta Liles, que queda a 34 

* millas de punta Negra. 
Pusra Arresas.—Es la proyección de tierra a 1 milla al 5. de punta 

Diles. Afuera de esta punta el fondo es-algo sucio y bajo; el mar rompe 

a menudo, cuando la ola-es arbolada,:por lo cual conviene darle un buen 

resguardo. “Como a 1 milla al-W. de ella se cogen 56 metros de fondo de 
arena y cascajo. o: , 

Cavera Paragavos.—La costa al N; de Concón es, en general, alta 

-y escabrosa, de un aspecto estéril y batida por los malos tiémpos del 

invierno; sólo durante la primavera y parte del verano se divisa cerca del 

mar alguna vegetación, y de trecho en trecho algunos árboles. 
Cerca de 1 milla hacia el 189. de punta Artesas se halla la: de Liles, 

punta occidental de la bi alía de: Quintero; entre ambas puntas lu costa se 

interna un tanto al E, formando la caleta Papagayos, que escasamente  
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tiene 4 milla de boca por otro tanto de saco. Esta caleta es muy somera, 

sembrada de rocas tanto por el 8. como por la costa del. N.; pero que dejan 

un angosto canalizo para embarcaciones menores, que conduce aun sur- 
_ gidero regular, abrigado del S. Cuando hay bravezas, este canalizo es 

infranqueable, Jl desembarcadero es cómodo; pero no hay agua en sus 

inmediaciones. o : 
Posta Liers. al E. de la cual se abre la bala de 

Cuintero, es roqueña y + aceldentada, destacando por su parte NW. varias 

rocas y un favallón adherido'a ella, La punta asciende suavemente desde 

el mar hasta la altura de 79 metros, 
Baso Maznrwas.—El fondo hacia el W. de lá punta es irregular, son- 

dándose 11 metros hacia el 2762 de ella, y a 6-cables de distancia, lo que 

constituye el bajo Malenas, siendo ésta la menor cantidad de agua encon- 
trada sobre ek, sin embargo, se le ha visto reventar de una manera nota- 

ble, por loque se presume que existe en él algún cabezo de.roca, con 

nienos fondo, que ha escapado probablemente a toda rebusca. También 

se ha observado en sus inmediaciones una corriente que arrastra al NE, 

“con una velocidad que varía de 1 a 2 millas por hora. 

Barco ZeNTENO.—Hacia el 200% del bajo Malenas, y a 3 cables de 

" distancia, se balla ubicado el banco Zenteno, sobre el cual se han.encon- 

trado .14 metros de agua. 

Baría Quixrero.—(Plano chileno anexo al cuarterón y. o 171). Esta 

hermosa y espaciosa babía, llamada también Herradura de fhuintero, se 

«abre. hacia el SI. de punta Liles; es ubrigada contra los vieritos del S.;' 
pero expuesta a los del N., aunque en el ángulo NE. de ella, y resguarda- 

dos por la punta Ventanilla, los buques menores podrán eucontrar algún 

abrigo contra estos vientos, como igualmente aguada. El mejor fundea- 
dero se halla a 4 milla al E. de punta Liles, en-23 a 25 metros de agua, 

fondo de fango y arena. ln esta bahía no se experimentan, como en 

Valparaíso, las violentas ráfagas de viento del SE., tun frecuentes cn el * 

verano, en ese puerto. El fondeadero es de un fondo más conveniente y 
moderado; sin embargo, hay que tener en cuenta varios peligros, visibles 

unos y ocultos otros, que restringen el surgidero considerablemente. 
loca Torruca.-—Esta peligrosa roca se halla como a 1 cable de la. 

costa SW, de la bahía, es escar paa | y aflora en bajamar; alrededor de ella 
se sondan Tu 9 metros de agua. 

Pahiza.—%e ha erigido en la roca Tortuga una baliza, formada por 

un tripode coronado por un canastillo cónico, el todo pintado de rojo y 
de 5 metros de altura en la pleamar. : 

- Roca Durazvo.—Es una roca que sobresale 1,80 m. sobre el aguá; 
se encuentra” al 3959 de la roca Tortuga y a 3 cables de ella; hacia el A. 

le esta roca, hay en la costa un desembarcadero mediocre. 
,  
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Rocas EstrenLas.—Es un rodal roqueño, compuesto de tres rocas, 
una con 52m. de agua, queda al 5% y a 268 m. de lacroca Durazno; otra, 

con 2 m., a 165 nt. al 60% de la anterior, y entre ambas está -la tercera, 

con 4,80 m. de agua. | o 
Estas tres rocas, con las rocas Prat .vy Cochrane, se encuentran más 

o menos en la enfilación que parte tangente hacia el SE., desde punta 

Liles a la roca blanca de Loncura. : . 

Los Corraes.—(Roca Prat) Este bajo se compone de dos rocas 

con 7 m. de agua y a distancia de 12 m. una de otra; queda á 3,5 cables 
de la roca Durazno y al 104%. Se recomienda a los buques que calen más 
de 8 m. no fondear hacia el sur de la enfilación, de la roca Durazno con 

la quebrada del rio Bato. 
Baso Cocnraxr.—Este bajo se extiende en dirección SSW. a NNE., 

formando “un lomo roqueño de 3,5 cables de longitud, por uno de ancho 

máximo, con fondos variables:entre 2 y 5 m. La menor profundidad de 
2 m. queda a 5 cables y al 84% de la roca Tortuga. En el extremo sur de 

este rodal se ha fondeado una bova cónica, roja, con canastillo igual, y 

con el nombre Cochrane en Tetras blancas. 

Rócas Loxcuka.—Í orman una restinga .como de dos cables de 

exteasión, rodeando la punta del mismo nonibre, situada en el rincón SE. 

de la bahía. 7 
Al fondo de la balifa de Quintero bay una playa de arena, desde la 

cual la costa forma una curva circular, que es la que leva propiamente 
el nombre de la Herradura; está bordeada por colinas de pequeña altura, 
en medio de las cuales hay algunas lagunas, y en las que se encuentra 

buena aguada, cuando la estación no es muy seca. 
“Recursos.—En Quintero sólo es posible obtener algunos víveres [res- 

cos, como aves y corderos, el agua es escasa, y la que puede obtener se so 

saca de un pozo abierto ón la ribera de la caleta. 
El caserío, está deseminado en el ángulo SW, de la bahía, sobre la 

peninsula que se denomiria Los Molles. “La población es de poco más de 
300 habitantes. | o 

Pusra Vesraninia Y CarETa Vesnrana.—Lba punta Ventanilla es 

la que cierra por el No ala bahía de Quintero, y se encuentra a 2,25 

millas hacia el 57% de puuta Liles; consiste en un pequeño morro escar- 

pado, que destaca, por su parte sur, un furallón- y varias rocas a Hor de 

agua, hasta 2 cables de distancia, sobre las cuales revienta. el mar, y que 

es necesario burajar a distancia conveniente, al entrar o salir de la caleta, 

La caleta Ventana se encuentra inmediatamente lhiacia el SE. de la 

punta, y en ella se sondan de 5.1 10 metros de agua; fondo de arena. Ll 

desembarcaderó; que no siempre es accesible, por impedirlo las bravezas 
+ -  
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del SW., se halla en el fondo de la caleta, por el. frente a una bodega y en 

el punto en que desagua al mar un pequeño arroyo 

: Puxra Horcóx.—De la punta Ventanilla, la costa corre hacia el 349? 
por 2 millas, hasta la punta Horcón, dividiendo este tramo de costa 1 

las bahías de Quintero y Horcón. 
La punta Horcón es barrancosa, de un color obscuro y de 30 metros 

de elevación; es notable por un agujeró que atraviesa su parte más 

saliente, 7 

La tierra que respalda a a esta punta es mucho 1 más alta y plana en su 

parte superior, o 

Al interior de ella se ven alturas considerables, ya la distancia, la 

cordillera de los Andes.. 
FaRALLONES DE QUINTERO. ls un placer roqueño, situado a 3,5 mi- 

llas hacia el N, de punta Liles y a 1,5 millas de punta Horcón; son bajas, 

muy diseminadas y peligrosas, de color obscuro y de 4 milla de extensión, 

más o ménos.. Despiden rocas abogadas hasta 3 cables alrededor de los 

E 

islotes roqueños, de los cuales el mayor, que ocupa la medianía del extremo 

occidental, se llama Lobos, y los menores, dirigidos hacia el SI. de aquel, 

se denominan Las Pascas. Estas rocas son conocidas por la gente; de la 

localidad bajo la denominación de isla «Campiche». . 

El paso entre.los fárallones de Quintero y punta Horcón tiene un 
ancho de 2 de milla, y cuenta con 12 a20 metros de agua, sobre fondo 

roqueño; un buque que intente el paso deberá mantenerse a medio canal. 

Roca CHaxDbtÍr.—Se encuentra al 218" a 61 cables del islote Lobos. 
Tiene 3,98 metros de agua encima, y en mal tiempo rompe la: mar so- 

bre ella. 

Catera Horcón —Esta caleta se abre inmediatamente al E. de la 

punta del mismo nombre. Es abrigada a los vientos del 5.; pero, como la 

bahía de Quintero, no ofrece abrigo a los vientos del 4.* cuadrante, 
A una milla al $22 de la punta, hay un regular desembarcadero, en- 

tre las rocas que se proyectan en esa parte de la énsenada, «y que consti- * 

tuyen la punta Ventana; existe en ella agua dulce en abundancia, buen 
pescado, leña y algunos víveres frescos en pequeña cantidad, únicos re- 

cursos que pueden ser adquiridos en esta bahía. 
El fondeadero sé halla en 18 a 27 metros de agua, a media milla al: 

norte del punto que sirve de desembarcadero, con fondo de arena fina. 

— Pusra y cabrera Mairencroio.—Al 35% de punta Horcón, y a 4 

millas de ella, se halla la punta Maitencillo, de altura moderada, un. tanto 
escarpada y roqueña en su báse, destacando algunas rocas a flor de agua, 
hasta 14 cables de ella; la caleta se alre inmediatamente al N. de ésta 

punta, es sucia y sólo sirve de abrigo para: las lanchas y embarcaciones 

menores que transitan en la costa.  
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Todo buque que se vea obligado a fondear en esta caleta deberá ha- 

cerlo por fuera de ellas, en 16 a 18 metros de agua, fondo de arena; pero 

quedará expuesto u la mar del SW. Con vientos del 3." y 4.* cuadrantes, . 
que levantan mucha marejada, se hace imposible permanecer en ella, co- 

mo igualmente lo es el desembarque para toda clase de embarcaciones, 

siendo por otra: parte el tenedero de mala calidad. 
Puxrí y porrto Zaprartar. (Plano chileno anexo carta N.* 17 1— 

De la punta Maitencillo la costa sigue más o menos hacia el N, por unas 
4 millas, constituyendo una playa arenosa, hasta la- punta Peumo, desde. 

donde sigue al ÑN. roqueña y brava, hasta punta Zapallar, que dista 7 mi-. 

ilas 113509 de punta Maitencillo, y entcuyo extremo se halla un islote, 

unido a ella por una playa de arena, de 31 metros de altura, llamado Li- 

, que forma la extremidad SW. del puerto Zapallar, es baja y respal- 
dada por cerros de mediana altura. Tia caleta Zapallar es de tnediana ca- 

pacidad, y sus costas son roqueñas y están ovilladas por fuertes rom- 

-pientes, excepto en la playa de la parte oriental. El desembarcadero se 
encuentra en la medianía de la costa S., en un ealotón en que están las 

casas del pueblo, Cerca de la plava de su fondo hay una pequeña bova 
de amarra, útil para acoderarse, y cerca del desembarcadero, dos andari- 

veles de alambre para faenas de carga y descarga. 

. Agua potable bay en abundancia y de buena calidad, distribuida por 
medio de cañerias. Los recursos son abundantes, principalmente en ve- 

rabo. La población de este puerto. balneario, que se desarrolla rápida- 
- « mente, llega a medio millar en la época de verano, y se encuentra disemi- 

nada en un hermoso caserío. 
El mejor fondeadero se encuentya por la medianía de la “caleta, en 

22 metros de agua, fondo de arena, en cuyo punto un hugue puede hor - 

near libremente, sobre fondos que no bajan de 13 metros, reguardado de - 

la marejada del SW. por el islote Liles, 

Puerro Paruno. (Plano chilenó anexo a la carta 1 71).—Como a 3 de 
milla y a1:3490 de la caleta Zapallar, se halla la punta Panulcillo, siendo 

la costa intermedia roqueña;. en segnida, ésta corre por 14 milla: hacia 

el 20%, hasta: punta Pite, la cual destaca algunos islotes: y rocas: en 

dirección NW., que resguardan por el W. la bahía de Papudo, Este puerto 

está a 13 millas al 7? de punta Horcón; la costa es escarpada - y libre de 

peligros insidiosos. 
Para reconocer Ja bahía, el cerro denominado dl Gobernador, de 311 

metros de altura: y terminado en punta, que.la: domina, es una: : buena 

marca, 1l fondeadero, como todos.los de las calétas vecinas a Y 'alvarajío, - 
está expuesto a los vientos del 4.2 cuadrante, que son los dominantes”. eñ 
los meses de invierno; el mejor surgidero se halla en 22 metros, al N.15?. w.  
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(magnético), del muelle, y como a 3 cables de tierra, lugar en que un 

buque quedará algo resguardado de la marejada del SW. 

Por este puerto se interna carbón de piedra, que consumen 10s esta- 

blecimientos mineros que benefician los metales de plata y cobre que 

exisien en la comarca. La punta NE, de la bahía llamada Lilén, tiene 

algunas rocas en su parte de afuera, que se extienden hasta 1 cable de 

ella, quedaudo entre éstas un paso que conduce a un buen desembarca- 

dero; media milla al NW. de la punta Lilén está la isla Lobos, que es 

baja y roqueña, sin dejar paso adecuado para buques, entre ella y la costa. 

La punta Pite es necesario barajarla, al entrar o salir del puerto, a 

ua distancia de 4 uwilla. : 
Papudo cuenta con 168 habitantes, y los recursos de víveres son es- 

cusos; la aguada es igualmente poco abundante y de calidad mediocre. 

Los peces y mariscos; que abundan'en el puerto, son de excelente calidad. 

Desde Papudo arranca un ferrocarril, que empalma en La Ligua con 

el ferrocarril central de la República, llamado Longitudinal, hacia el N, 

de Valparaiso. 

Marcas.—YEl establecimiento del puerto en Papudo es a las IX horas 

25 minutos, y la amplitud de la marea alcanza « 1,52 m. 

Alto fondo denunciado.—El buque francés Dayot, en 1884, obtuvo 

una sonda de 51 metros, a más o menos 40 millas de la costa hacia el W: 

de Papudo, en latitud 32% 25 5, y longitud 122 19 W, 
Rapa DE ua Lreva.—A 5 millas al 212 de Papudo y al E. de la 

punta baja y roqueña, se abre ta rada de La Ligua, en la cual desagua al 

mar el río del mismo nombre; no ofrece fondeadero sino para buques 
pequeños; principalmente por estar batida por una constente resaca; esta 

puntilla, que lleva igualmente el nombre de La Ligua, destaca al NW. rle 
ella, y como a 2 cables de distancia, una peligrosa roca ahogada, sobre 

la cual sóla revienta el mar con mal tiempo, o cuando hay marejada 

gruesa. 

A 2 millas al 3459 de la punta La Ligua se halla la punta Gua- 

llavuco, en cuya parte oriental se encuentra la caleta del mismo nombre, 

donde hay buena aguada y desembarcadero; en seguida, la costa corre al 

317% por 2 millas, hasta la punta Pielúeui, escarpada y roqueña, con una 

playa arenosa entre ambas, y cuya veciodad dele evitarse, para librarse 

de la roca Bogoti. 
Canera Prcrioor.—Es un surgidero de ocasión para buques hasta 

de 600 toneladas, abierto al 3. cuadrante y poco abrigado al 4. ofrece * 

regular fondeadero en 14 metros de agua, fondo de arena, a 2 cables al 

SE. de un gran galpón o bodega que hay en el fondo de la caleta, y a 
igual distancia al S, de un pequeño caserío situado en la playa. La mure- 

jada y la resaca son muy molestas, y dificultan grandemente las operacio-  
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nes de carga. Jl desembarcadero, al parecer poco cómodo, está cerca del 

galpón, en la parte más abrigada de la caleta. 

La punta Pjebievi, que abriga al W. la caleta, es roqueña, y sucia 

hasta 1 cable de la orilla En ella hay uva cruz blanca, pintada en la roca, 

sobre un fondo verde, visible sólo al llegar al fondeadero. o 

Roca Bocorá. á roca, que sólo tiene 3,60 meitos de agua encima 

y en su redoso 13 a 30 metros, se halla a 8 cables próximamente al 241% 
de la punta Piehieni; entre ella y. tierra queda un canal limpio, sondán- 

- dose en él de 34 a 44 metros de agua, l 
Punta Cruz ve za Banieva.—Esta punta se encuentra como a 2 

millas al 4% de la punta Pielicui; tiene un islote muy notable al SW, 

como a 300 metros de ella. A 4 millas al 348? de esta punta se halla la 

punta Puquen, alta y escarpada, con una altitud de 10 mebros, y con la 

particularidad de hallarse perforada por una especie de galería, cuya base 

inferior queda bajo el nivel del anar, de modo que, al estrellarse las olas: 

contra ella, suben con una fuerza increible por la caberna, hasta desfo- 

garse por el boquete superior, en forma de vapor>o lluvia fina, produ- 

ciendo un ruido sordo y extraño. : : 
Canera Mosnrs.—Se encuentra a 4 de milla al E. de ¿a punta 

Puguen, siguiendo una costa baja y escarpada, que destaca numerosos 

islotes y farallones. Esta caleta ofrece abrigo regular para -embarcaciones 

menores, y buen desembarcadero para las mismas, buena aguada y abrn- 

dantes mariscos; pero no hay otra clase de recursos. En la caleta extste 

un pequeño caserío de pescadores. - 

Sóló en caso do urgente necesidad podría aprovecharse esta caleta 

pura los bupues. menores del cabotaje, puesla. punta que la abriga por el 

W., llamada, de Los Molles, es sucia hasta 4 cables al 5. de ella; es, 

además, baja, roqueña de un color obscuro y respaldada como toda esta 

costa por tierras altas. 

De la punta de Los Molles hasta la punta Salinas, extremidad $. de 

la babía Pichidangui o Hertadura, la costa es dentada, roqueña y de un 

color también obscuro, corriendo próximamente al N. por $ millas. 

La punta Salinas despide a 24 cables afuera dos rocas, que velan en 

todo tiempo; vistas del S, estas rocas aparecen como muy distantes de 

tierra, y se sondan a muy corta distancia de ellas de 45 a 64 metros de 

agua, de manera que pueden acercarse sin el menor peligro. 

Bania Premivancuz. (Plano chileno anexo a la carta N.* 171):—Esta 

bahía se abre en forma de herradura, iumediatamente al E, de la punta 

Salinas, siendo uno de los surgideros más abrigados, por hallarse*comple- 

amente a resguardo delos vientos del 3.? cuadrante, aunque algo expuesta 

a la merejadaque se mtroduce a ella:con los del 4.9. Es fácil de reconocerla 

por la notable colina cónica, en forma de silla, llamada la Silla de Santa  
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Tnés, que tiene 695 metros de altura, y que sólo está a 2 millas al 1989 de la * 
otra. Manteniendo esta colina al 136? (8. 582 E. ma S.), se.gobernará direc- 

tamente a la entrada, la cual se distinguirá perfectamente acercándose a 

tierra. "El lagar mejor para fondear se lralla acercándose prudencial 

"mente al E. de la isla Locos, que abriga a da bahía, por el W.,en9ad1l 

metros dé agua. 

"La isla Locos dista de la parte N. de la punta Salinas 160 metros, y 
el canal que queda entre ésta y la punta es limpio, sondándose de bd a 13 

metros de fonrio. Esta isla sólo tiene 30 metros de altura, 

Roca CasuaniDap.—Esta peligrosa roca se halla a lu entrada de la 
bahía Pichidangui, a:320. metros y al 54? de la extremidad N. de la isla 

Locos, tiene 2,74 mis. de agua en bajamar, y no tiene sino 18 metros 

de largo por 54 poco más o' menos de ancho. Es preciso sumo cuidado 

con este escoilo; con buen tiempo, no lo marcan nt remolinos ni'sargazos; 
pero rompe cuando hay marejada. 

Boya. —Nsta roca está abalizada por una boya esférica, pintada a 

fajas horizontales blancas y negras, con canastillo de la misma forma y 

colores y con el nombre de «Casualidad» en letras blancas; está fondeada 

en 11 metros al oriente de la roca, 

Recursos.—Pichidangi produce en abundancia cereales” y frutas; se 

encuentra agua, pero con clería dificultad. Los corderos y el ganado 

abundan igualmente; en el pueblo de Quilimarí, que sólo dista 6 kilóme- 
tros, se consiguen víveres Irescos en abundancia. La pesca también aban- 

da, y en la playa se consiguen algunos mariscos. 

La aldea de Quilimari, de 480 habitantes, se encuentra al SE. del 
puerto de Pichidangui y al S.:del riachuelo de su nombre, 

Pret ención -—Cuando se navega a lo largo de esta parte de la costa 

debe cuidarse de evitar algunas rocas que sobresalen más y que pueden 

verse de día, próximas a la punta Salinas, o sen, hacia. el SW. de la isla 
Locos. 

Koca Tarava.—Es una roca que se descubre “desde media marea; 

está a 2 millas al 3419 de punta Quelén, punta N, de la bahía de Pichi. 
dangui, y a ¿ de milla de la costa; el canal que deja esta roca con la costa 

filme es sucio, pero a distancia-de medio cable hacia el N.;al-W. y hacia 
el S,, hay profundidades que varian de 42 a 51 metros de agua. 

Pusta Cuaxcos.—Está próximamente a 6 millas. al 5% de la punta 

Quelen; desde esta punta demora Ja de Lobos, que sigue más al N, al 4%, 
distancia de 3 millas; es baja, roqueña y rodeada de farallones. 

Cavírra Neoro.—Entre la punta Changos y la «de Lobos, la costa se 
interna bacia el E., formando una espaciosa bala, con fondo disparejo 

y costas roqueñas. Su nombre se deriva. de un viachuelo que se vacia 
en eila. . :  
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A1S. del riachuelo hay una roca escarpada, cerca de tierra; inmedia- 

tamente al 8. de esta roca existe una pequéña ensenada, donde puede 

desembarcarse, AL N. del mismo río sigue la-punta Purgatorio, y al NW. 

de ésta, otra pequeña ensenada, con atracadero para botes. Entre la punta 
-Purgatorio y Lobos, la costa está orillada por innumerables rocas y rom- 

pientes, que están expuestus a la constante marejada del SW., lo que hace 

muy peligrosa su aproximación; en tiempos calurosos, se puede, también, 

desembarcar al E. de un pequeño montículo, llamido Cachina, usado tre-. 

cuentemente por los pescadores del lugar. 
Pusra Loros. —Está próximamente al 4%, ya 3 millas de distancia de - 

la punta Changos; es un pequeño morro de 23 metros de altura. A 2 cables 
al 2622 existe la roca peligrosa del mismo nombre, y como a 4 cables al 

2929 de la punta hay un bajo, sobre la cual rompe la mar en los «malos 
tiempos, y otro bajo roqueño, al 337% y a poco más ae 2 cables de la - 

misma punta. . 

Casi a'6 cables al 1772 de la punta Lobos huy un islote pequeño, 

Namado isla Negra, que destaca algunos peligros ocultos en sus inmediacio-. 
nes, tanto al W. y S, como hacia el 12. 

A 24 cables al 3322 de la isla Negra hay una roca que descubre, por 

lo que el canal que queda entre ella y punta Lobos queda muy estrecluido, 

aunque es profundo entre la restinga de la- punta y la isla. Esta punta, 

en consecuencia, no debe acercarse a menos de 1 milla. 

Pusta nos ViLos.—Esta punta se halla a 24 millas al 10% de 

punta Lobos, y su nombre se deriva de la aldea que existe en sus inme- 
diaciones; es baja y orillada por rocas, 

A media milla de distancia, entre las puntas Lobos y “Vilos, la costa 

hace hacia el E. una infiexión, que forma la ensenada de Quereo, sem- 

brada de rócas e inabordable; el maf rompe en ella hasta -una distancia 

de dos cables. 
A un cable al N. de la punta Vilos existe un escollo llamado Desempeño, 

unido a la punta por una restinga roqueña; algunas de estas rocas velan 

ex la bajamar. y con la pleamar quedan señaladas por lu resaca de la, 

ola; a 44 cables al 74? de este escollo. se encuentra un bajo- denominado 
Abtao, que se extiende por un cable en dirección aproximada al N.-S., con + 

una profundidad de 5 metros, -y marcado por sargazos. No es pradente 

fondear sobre este bajo, aunque el fondo es de arena, 
A 150 metros al 325% del escollo Desempeño bay otro bajo fondo, 

con 2 4 3 metros de agua, que se denomina bajo Lynch. El bajo O'Big- 

gins, con fondo de 10 metros, está más o menos a 3 cables hacia el NE. 
de la isia Huevos. “ 

El bajo Chacabuco, con una profundidad mínima de 101 metros, está. 

« 109 del faro de Jw isla Huevos, y casi a 6 cables de distancia.  
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El bajo Baquedano, con 4 metros, se encuentra al 6? del” faro de la 

isla Huevos, y a 2 cables; a media distancia entre el bajo Baquedano y el. 

faro de la isla, se encuentra otro bajo fondo de 6 metros. 

En el plano inglés N.* 1300 figura al2* del faro de ja isla Huevos 

y a 6,5 cables, otro bajo fondo de 3,5 brazas (6 m. de P. D), que 106 

figura en los planos chilenos, y cuya posición dudosa hace pensar que 

«quizás haya sido confundido con el bajo Chacabuco, que revienta con los 

temporales; mayor razón habría, pues, para que lo hiciera en este bajo 

fondo, que ha cscapado al trabajo efectuado en 1911 por la corbeta Ba: 

quedano, o bien.en el bajo fondo que queda entre ol bazo Baquedano” e 

isla Huevos. : 

TsLa Muzvos. —ÑN 2902 de la punta Los Vilos, y a 750 metros -de 

distancia, se encuentra el islote llamado «Isla Huevos». ls roqueño, ári- 

do y de un color amarillento; su extremidad N. es abordable con mar 

tranquila, Protege el tondeadero de Los Vilos por el WSW, Yl .canal que 

queda entre él y la costa es angosto y sembrado de rocas, sobre las cuales 

el mar rompe casi siempre; no debe intentarse el paso por él, por ningún 

buque, ni aún por embarcaciones menores. 

Al 240%, y como a un cable próximamente del extremo SW. de la 

isla, hay un islote roqueño, en cuyo redoso por el W. hay bastante fondo; 

hacia el E., y como a 1 cable, hay un bajo fondo, con 3,5 metros de 

agua. os 

Faro DE La sha Hurvos.— . 

Latitad 319% 54% 50% $. 

: Longitud 711% 32% 40% W. 
En el extremo N. de la isla Huevos se ha erigido un faro de 6.* orden, 

9. G., sobre una torre cilíndrica, blanca, eon cúpula verde, cuyas caracte- 

risticasson: Luz a destellos cada 2 segundos; destello, duración 0, 2'segundos, 

Está a 18 metros de altura, y es visible a 10 millas en tiempos claros, en” 

tre las demarcaciones hácia el E. del 65% y hacia adentro del fondeadero. 

En el muelle más occidental, que queda frente a la población, se en- 

cuentra en el exiremo un farol de Jaz roja, fija, elevado Y m. sobre el: ni- 

vel del mar, y visible a distancia de 1 milla. : 
- Además se exhiben dos luces cléctricas' blancas, poderosas, en la es- 

tación del ferrocarril, hacia el este de la población; no son luces de nave: 
gación; pero se divisan desde 12 millas de distancia per todo el horizonte. 

Al acercarse a Los Vilos, por el sur, se verá primero una de estas luces, 

- antes que seat avistadas ambas. 
Vinna DE Los Vinos.—LEl cuserío es regular, y cuenta con una po- 

blación de unos 1000 habitantes, Está unido por ferrocarril con lltapel, 

de la que dista 136 Km.  
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Tiene una oficina del telégrafo del Estado, que la pone en comuni- 
cación con toda la República. 

Recursos. ——Los víveres frescos y de campaña se obticnen con facil 

dad. Las verdurás abundai en verano, pero escastan en invierno. Sirve 
de punto de exportación a toda la zona atravesada por el ferrocarril. 

Mas eas——El establecimiento del puerto esde IX h. 19m. y la ampli- 
tud de la marea es de 1,82 m. en siciglas or dinarias. o. 

Banía Cowcmsui.—(Plano chíleno N.* 151).—Entre la punta Los 
Vilos y el cabo Tablas, la costa se interna bacia el E., y forma la espaciosa 
bahía de Conchalí, de 4 millas de boca por? de saco, con dos fondea- 
deros diferentes, que se usan según los vientos. reinantes y la estación. 

En el centro de la bala hay dos grupos de islotes escarpados, llama- 

dos, el más central, islas Blancas, y el otro, situado hacia el NW. de £ste 

y a 6,5 cables de distancia, isla Verde. 
Esta isla Verde, de unos 2 cables de diámetro, es oscarpada, de unos 

20 m. de altara; en su redoso hay gran número de rocis que se avanzan 
unos 100 m. de la costa. . 

Hacia el SSW. de la isla Verde, se encuentran las, rocas Verdes, de 

las cuales una es un islote roqueño; están casi a tres calles de aquélla y 

dejan un canal de 43 m, de fondo; pero de sólo 2 cables escasos entre, 
ellas. 

Entre las rocas Verdes e islas Blancas se sondan desde 24 m. de fon- 

do de piedra, a 58 m., fondo de arena, y-el canal es de media milla de 

ancho, 7 - 

Rana vz Los ViLos.—Hacia el 22% grados de punta Vilos, ya 1,6 

anillas de distancia, se extiénde la punta Chungos, arenosa, blanquizca en 

su parte más alta y sucia en su extremo; se prolonga hacia afuera como 
2,5 cables, y es notable por la gruesa marejada que revienta en ella con 
los vientos del sur. 

Entre esta punta 3 y la isla Huevos se encuentra la rada de Los Vilos, 

con fondeadero a un ancla para varios"bnuques, en profundidades de 25 a 

2% m., que decrecen hacia la costa paulatinamente: La marejada del SW. 

alcanza al fondeadero, por lo que se producen grandes balances en los 

buques al ancla; pero el tenedero es bueno. Los buques de pequeño 

calado, fondean más cerca de tierra; pero el fondo es arenoso e irregular, 

con grandes piedras. . 
Yi desembarcadero se hice por cualquier lugar de la caleta; pero 

existe un pequeño muelle para pasajeros y equipaje. Cuando hay viento 

del SW. no conviene intentar el desembarco por la ribera, sin el auxilio 
de persona de la localidad, porque las embarcaciones se exponen a estre- 

llarse contra las piedras. : 
18  
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Peligros.—Los diferentes peligros y bajos fondos los hemos mencio- 

nado ya previamente. 
Advertencia.—Durante el invierno, con vientos del W., la marejada 

que se produce en el fondeadero de Los Vilos es muy violenta, y el mar 

rompe entre la isla Huevos y las islas Blancas, en los bajos fondos que ya 

hemos descrito: Baquedano, Chacabuco, O'Higgins, y para evitar Jas pér- 

didas de las anclas o'ser arrastradoz a tierra, los buques de vela deberán 

estar listos para hacerse a la mar, cuando se anuncien estos malos tiem- 

pos. Los buques a vapor encontrarán abrigo durante los vientos del NW. 

en la caleta Ñagué. 

Ál acercarse a Los Vilos desde el S. no se debe aproximar a punta 
Lobos a meuos de 1 milla; pásese a 4 milla al W. de la isla Huevos, y, 

cuando ln cima de islas Blancas demore al 209, cáigase sobre este rambo, 

hasta que el cementerio, situado al ENE. de Los Vilos, demore al 1142, 
momento en el cual ¿e gobernará sobre el nuevo rumbo, y se dará fondo 

al estar el islote Chungungo, enfilado con la roca Lobos, o cuando el bu- 

que esté en la prolongación del muelle oriental, más o menos 349%. 

Desde el N., gobiérnese sobre el islote Penitentes, manteniéndolo al 
E. del 1809, lo que lleva a pasar a 7 cables al W. de cabo Tablas, y, al. 

avistarse el cementerio, trátese de que la proa sobre él, quede al 114%, lo 

que leva al fondeadero que se ha dicho ya, 
Naufragios —Hacia el 73% del rmuelle occidental, y a 22 cables de 

distancia, se encuentra el casco náufrago del velero chileno Lsdertad, 
como en 8 metros de agua. Hacia el NE. de este naufragio existe el del 
Araucanía, destruído y cubierto por el agua actualmente, y que queda 

dentro del veril de los 5 metros. 

Playa de Agua Amearilla.—A 14 milla y al 3822 de la punta Chun- 

gos se halla la punta Penitentes, de 35 metros de altura, roqueña y escar- 
pada, en cuyo extremo existe una roca notable; está respaldada esta punta 

por cerros de 130 metros de altura. 

Entro las puntas Chungos y Penitentes hay una pequeña bahía, con 

una playa de arena suelta y de color amarillo, llamada Playa de Agua 

Amarilla, en cuya ribera rompe el mar con furia, y cerca de su extremo 
S. está el caletón denominado la Ballena, sembrado de rocas e inútil para 

cualquier servicio de embarque. 

Dotrás de la playa se halla un cordón de dunas, que detienen las es- 
casas aguas del rio Conchalí, y que forman una pequeña laguna. El valle 

que sigue al E. es fértil y regado, cuyo aspecto contrasta grandemente 

con los áridos cerros de la vecindad. 
Punta Penitentes es escarpada y barrancosa, con un montículo de 35 

metros que la corona, y hacia el NE. las tierras altean hasta 130 metros. 

Tiene en su extremo una roca notable, la que le da el nombre.  
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Canera ÑNacué.—Se halla al NW. de la punta Penitentes. Tiene un 
poco más de 6 cables de boca por otros tantos de saco, con fondos de 
unos 21 metros en su boca y unos 7 metros en el tercio del norte. La ca- 
leta es muy reducida para los buques de vela, y completamente expuesta 
a los vientos del SW, El desembarcadero se encuentra hacia el N. de la 
punta Conchas, en el lado occidental de la cnleta, próximo a las rocas; 
pero no debe intentarse con malos tiempos. Esta caleta tiené su impor- 
tancia, por ser la única donde Jos buques a vapor pueden gúarecerse de 
los vientos del NW., en los meses de invierno. En esta caleta se encuentra 
agua buena; el pescado y los mariscos son abundantes; se puede obtener 
aves, huevos y algunas legumbres; también abundan las perdices. 

Pusra Coscuras.—Es la punta occidental de la caleta Ñagué, for- 

mada por una colina arenosa, de 32 metros de altura y con riberas 
roqueñas, fonmando un cordón de arrecifes peligrosos, que se extienden en 

dirección a la isla Verde y que dejan paso para hotes solamente, Hacia el 
5. de esta punta hay un pequeño caletón del mismo nombre, y a corta 

distancia, hacia el W., un segundo, llamado Palitos; ambos son frecuen- 

tados por los pescadores, en tiempos de calma, y no pueden ser recomen- 
dados como desembarcaderos. 

istore DPesiteNres.— Este islote, constituido por “una roca, con 

algunas otras destacadas eñ sus inmediaciones hacia el NW. y SW., se 
encuentra hacia el 3099 desde el faro de la isla Huevos, y a distancia de 3 * 
millas escasas. Entre este islote, y el cabo Tablas queda un canal ancho y 

profundo, tranqueable por cualquier buque, con profundidades que 
varian entre 24 y 64 metros. A un cable hacia el NW. del islote hay pro- 

tundidades de 46 metros, y otro tanto hacia el SW.; hacia el E, y NE., ala 
misma distancia, $e soudan 92 metros, 

El canal que deja con la isla Huevos presenta profundidades hasta: 
de 86 metros; esta ]y ofundidad va disminuyendo paulatimamente, al jrse : 

aproximando a laTrada. 

Faro. — . 
Lat, 319 54% 257 $, 

Long. 71% 34 15% W, 

En el islote Penitentes se ha erigido un faro de 4.9 orden, sin gu 

dián, cuyas características son: luz blanen, con grupos de doz «destellos 
cada 6 segundos, así: destello 0 segundo 3; eclipse, 0 segundo 9; destello, 
0 segundos 3; eclipse, d segundos 5. La luz se encuentra a 16,5 metros 

sobre el nivel del mar, y es visible a 14 millas en tiempo claro; la cons- 
trucción es una torre blanca con cúpula verde. 

Caño Tannas.—De la punta Conchaz, la costa corre casi al W., for- 
mando la parte S. de una proyección peligrosa de tierra, denominada 

cabo Tablas, de 85 metros de altura. Los barrancos a pique de este cabo,  
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están rodeados por rompiénles. A un tercio de _miila al SW. del cabo 

existe un islote roqueño, Hamado roca Tablas, y otros peligros a corta dis- 

tancia de su exbremo. 

Rana Tanas.—Al NE. del cabo Tablas la costa, forma una ense- 

nada de bastante extensión, en la cual se encuentra el mejor fondeadero 

en 22 metros de agua, foudo de arena, demorando el extremo orientai del 

islote Lilenes al 139, y el morrito de afuera del cabo Tablas al 257%. 1 
fondo de estu rada varia, desde 36 metros que hay a la entrada de ella, 

hasta 7 metros de agua, cerca de las rompientes que orillau a sus playas. 

El fondeadero es bueno, bien abrigado y de aguas tranquilas con viento 

sur; pero expuesto con los vientos del 4, cuadrante, por la mucha mare- 

«jada que sé levanta con ellos. 
El desembarcadero está al 164? del fondeadero, en la parte oriental 

de una puntilla roqueña, que tiene una roca blanca en su extremidad; 

pero no se puede recomendar, por las muchas rocas y la resaca que lo 

bate constantemente. o 

No hay nj provisiones, ni aguada, habiendo necesidad de obtenerlas 

en la caleta Nagué, que queda como a 0,5 milla de distancia; pero la caza 

s abundante, especialmente perdices. 

Puxra Pecnosos.—Es la punta que cierra por el N. a la rada “Pa- 

blas;'es escarpada y roqueña, de 78 metros de altura, A distancia de 2 

cables de tierra se extienden las rompientes que revientan en esta punta. 

sia Lines. —Esta isla es de forma casi circular, elevada y de un 

color verdoso; tiene próximamente 300 metros de diámetro. Entre ella y 

ta punta Pechoños queda un canalizo, de cerca de $U0 metros de ancho, 
y en el cual se sondan de 14,5 a 20 metros de agua, sobre fondos de arena 

y piedras. La costa de la isla es limpia, y la de la punta Pechoños es 

sucia y brava. : 
Media milla al 3U22 de esta.isla se halla la roca Cebollín, sobre la 

cual rompe la mar en pleamar; pero vela en bajamar. En su redoso, y a 

menos de 200 metros de distanela a ella, se sondan 29 metros, fondo de 

“piedra. Entre esta roca y la isla Lilenes se sondan 43 m., foudo de roca. 
hana Catevanoco.—Esta rada se abré entre el cabo Tablas y la pun- 

ta Lobería; su fondeardlero es malo, por estar expuesto a los vientos rei- 

nantes del SW. al W,, y por estar toda su costa orillada de rompientes 

que se extienden «hasta 300 metros afuera, excepto la caleta Boca del 

Barco, que se halla 4 44 millas hacia el 358 de cabo Tablas y a 32 millas 

de punta Lobería. 

La caleta es útil para lanchas y botes, y ofrece un' buen desembar- 

cadero al SW. de la pluva; en el centro de esta calota existe una roca, 

que vela, y tres más, entre aguas, hacia el NW. La profundidad varía 

entre 15 a 27 mis, fondo de fango. UN  
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Al oriente de la caleta se divisan algunas chozas, a la distancia, y en 
la quebrada que ileva su nombre, donde pueden obtenerse algunos recur- 

sos y agua. La caza es abundante en la quebrada y campos vecinos. 

Carngra Curevarnoco.—Entre la caleta. Boca del Barco y la parte 
alta de la punta Lobería, existe una restinga roqueña, que se denomina 

bajos de Chigualoco, a media milla fuera de la costa, y que se halla 
unida a tierra por un arrecife sumergido, que se avanza en dirección NE. 

Hacia el este de esta restinga se encuentra la caleta del misino nombre; 

pero como ya se ha dielo, es casi inútil y peligroso ' aproximarse a ella, 
en atención a las fuertes rompientes. 

El fondcadero está en 13 a 22 mts. de foido de arena, completa- 
mente expuesto :a los vientos del sur; pero se asegura que es reluliva-, 

mente abrigado a los del N., por los bajos va mencionados, . 

El mejor fondeadero está sobre da enfilación del grupo de islotes 
llamados bajos de Chigualoco y un manehón verde, que hay en la costa 

opuesta de la caleta, en dirección casi Ll. a W., y demorando el monolito 
peñasco aislado, próximo a la orilla, al N. verdadero. Jl desembarcadero, 

practicable en circunstancias excepcionales de bonalza, está hacia el N, 
del surgidero, en la unión de la costa roqueña con la plava de urena, al 

lado de un pequeño malecón; pero ni éste ni el desembarcadero son abor- 

dables en las condiciones de mar habituales, y huy mejor desembarcadero 
en la caleta Boca del Barco, situada 3,5 millas más..ul sur, sin fondeadero, 

pero más accesible para las embarcaciones. 

La aldea de Chigualoco está situada en la parte NI. de la caleta. 

La costa es baja, roqueña y con declives hacia la playa. Del extremo 
de loz bajos de Chigualoeo, y media milla al N,, queda la punta de la 

Mula Muerta. Entre esta punta y la de Lobería, hay dos caletas separa 

das por una pequeña punta llamada las Conchas; la primera, Hamada 

caleta Mostaza, tiene desembarcadero con buen tiempo; pero se necesita 

hacerlo con un práctico del lugar, porque hay rompientes desde ella, en 
dirección al 2007, hasta nicdia milla de distancia. 

La otra caleta, que sigue hacia el NW. de la caleta Mostaza, es ima- 

hordable y de ninguna importancia. 

Pusr Ri +8 altura moderada, roqueña y rodeada de 
rompientes, que se extiende próximamente a 300 mts, afuera. En su 

extremo tiene un pequeño mogote circular cónico. 

Desde punta Lobería la costa es escarpada y tuerce hacia el N,, 

hasta juntarse con la caleta Huentelauquen, distante como 6 millas. 

A 3 miilas hacia el interior, las alturas ascienden hasta 800 mts, en 

“el ecrro Soto, notándose otras varias que corren al norte,  
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Á anedia-milla de la costa, las profundidades varian de 27 a 35 mis. 

arena y piedras; y a 1,5 millas de 54 a 65 mts. y a distancia de 3 millas, 

“alcanzan de 100 a 125 més., fondo de fango. 
Carnera HuentrLnaUQUen.—(Plano chileno N.* 51). Es una pequeña 

* caleta de forma semicircular de media: milla de boca por ún cuarto 

milla de e saco, próximamente. Ofrece mediano abrigo para embarcaciones 

pequeñas. 2 súrgidero se halla a 2 cables próximamente al ANNE. de la 

puntilla roqueña que abriga a la caleta por la parte SW. Al centro de la 
boca se sondan 14 mis. de agua, fondo de arena, profundidad que dismi- 

nuye suavemente hacia la costa, alcanzando a 5,5 mts, cerca de las rom-' 
pientes de la ribera. 

Un bajo fondo 204 2,5 mts, de agua. queda a 4 milla al 308” del 

“extremo N, de la roca más saliente de la punta SW. de la caleta; entre. 

este bajo fondo y la restinga de la punta hay varios. peligros ahogados. 

con 9 a 10 mis. de agua; sobre los cuales rompe la mar en los malos 

tiempos. Estos bajós quedan como en la: mediana de la distancia; pró- 

ximos a la restinga roqueña hay otros bajos fondos,' con profundidades ' 

de 3 45 mts. 
Hacia el lado' NE. de la caleta, y hacia el SW. de dla punta Pozo, se 

destacan varios islotes roqueños, hasta una distancia de poco más de 3 
cables. Hacia el SE. de estos islotes, vw a Lo cábles, se encuentra Otro 

bajo fondo, con 7,5 mts. de agua. 

La parte sur de la caleta es abordable con tiempos nor males; pero 

cuando hay bravez 13 de mar el desembarcadero llega a ser peligroso. 

La caleta Hur stelauquen está completamente abierta a los vientos y 

a la mar del 4.9 cuadrante, y aun a los del WSW. En ella no se encuentra 

recursos dé ningún género, ni aun el agua, que es necesario procurársela 
" del río Choapa, a una milla al norte. 

Pura Pozo.—Dista de la caleta Huentelauquen una milla hacia el 
norte; es muy accidentada y a pique. Su parte superior es plana y árida, 

destacando su pie algunos arrecifes, que se avanzan "basta: 3 cables. En 

una pequeña ensenada, situada al SE. de la puntas se puede desembarcar 
con buen tienipo. 

Kio Cuoara.— Al N. de la punia Pozo, la costa se interna un poco 

al este, para formar una ensénada sin importancia, en la parte sur de la 
cual desemboca el río Choapa, que forma-el límite entré las provincias de 
Aconcagua-y Coquimbo. Las playas que bordean esta ensenada son are- 
nosas, bajas y batidas por rompientes y fuerte resaca. El río desagua al 

' mar inmediatamente al sur de esta playa, bañando una costa: barrancosa 
y roqueña. En verano, los canales regadores disminuyen. mucho el yolu- 
men de sus aguas, que sirven para lá irrigación de uno de los valles: más: 
fértiles y ricos en' productos del puás.  
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Porra Vuntana.— Se halla al 341% y casi a 1, 

Pozo; es baja, saliente y peligrosa, a causa de las rodys rue ANC * 
el SW. hasta mediamilla de distancia, y las cuales soMNsieriprig ns 
La costa comprendida entre el río Choapa ; y punta Ventana est 

por altas dunas, las que, siguiendo una dirección NE., vana juntarie “on 
los cerros de más al interior. : 

o Purero Orscuro.—( Plano chileno, anexo carta N. 171)1—Esta 

caleta es un' pequeño saco, que corre de SW. a NE. por 4 cables de 

extensión, con un ancho variable; su fondo es.arenoso, y la profundidad 
es irregular y disminuye gradualmente. Sus costas:son roqueñas, excépto 

en el fondo de la caleta, en que existe una pequeña, playa que puede 

abordarse con buen tiempo, y los Cerros que la rodena se elevan gradual. 
mente hacia el interior. 

De la punta Burro, punta N. de entrada de la' caleta, se desprenden: 

dos rocas ahogadas, sobre las cuáles el mar rompe con fuerza. 

Casi en el centro de la caleta los buques pequeños puedén fondear 
ex 20 nm. de agua, fondo de arena; la entrada es fácil, a posar de la estre- 

chez de la boca, con los vientos frescos; pero para salir hay que aprove- 

char las calmas de las mañanas, para espiarse o remolcarse al abando- 

narla, : 

Para los buques que frecuenten esta cálotase han fondeado dos boyas 

de amarra; la más oriental se encuentra al 223? del muelle, en el fondo . 

NE. de la caleta, y « 1,33 cables de distancia, en unos 15 im. agua; y la 

niás occidental en unos 25m. de agua, al 221 y a 2 cables del anismo 

muelle. 

Es preferible, sin embargo, en vez a de amarrarse alas boyas, acode-* 
rarse a dos grandes cáncamos colocados a las rocas, a ambos lados de la 

costa. 
El fondo de la caleta es moderado, de arena y guijos, de buen tene- 

dero, y es abrigada a los vientos del 4,2 cuadrante en invierno y no es 
muy influida por los del 3.2 cuadrante, en verano. Hay exi ella algunas. 

lanchas para carga, que trabajan en el pequeño muelle, sin equipo en el 

rincón NI. de la caleta. ' . 

El desembarcadero se halla en el riucón SE. de la caleta. 

Los alrededores de puerto Obscuro son desolados y sin recursos de 
ningún género; pero a 1 milla al oriente se hallan las casas de la hacienda 

Totoral, en las cuales sería fácil obtener los artículos más indispensables, 

como igualmente aguada, e en una quebrada que está como a 100 mm. de lu 

playa. 

Marcas El establecimiento del puerto es de xa, y la amplitud de 

la marea de 1/50 mu. o 2  
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Cabrera Mara —Vsta pequeña caleta está situada como a 1,5 millas, 

y hacia el 337% de puerto Obscuro; es menor que éste, completamente - 
abierta a los vientos del W.; muy reducida y no' ofrece desembarcadero 
de ninguna especie. : l o 

Ussewada Marwrrermio.—Esta caleta, situada al 349? de la anterior 
y 9 millas, también es muy reducida, siendo de un ancho de 1,33 cables: 
por unos 3 de saco; pero las riberas están cubiertas de rocas ahogadas, 
que dejan un canal de 4 de cable de ancho, con una profundidad de 7 ma, 
que lo hacen útil tan sólo para embarcaciones planas o halsas. 

Su situación queda señalada por uná mancha triangular de arena 
blanca, que existe en la pendiente del lado N. de la ensenada. 

A' media milla de la puntilla que está a una milla al sur de la caleta, 
se extiende un bajo roqueño, que tiene cerca de una milla de largo de N. 
a 5. 

Canera Derrumee. —ls una Jigora inflexión de la costa, con playa : 
de arena; se encuentra a 3,5 millas al 344? de la caleta precedente. Tósta 
caleta no tiene importancia, y se le puede reconocer por un manechón 
blanquecino en su parte sur, que parece ser un derrunibe de cerro, 

—Canera Sierra —A] 3507, y 4,5 millas de distancia de la anterior. 

Debe su nombre a la punta característica que la abriga por el SW., formada 

de una larga serte de picachos agudos, y es la más saliente de todo este 

«tramo de costa. Esta caleta es utilizada por buques pequeños,.con huen 

fondeadero en 20 m. y playa siempre abordable. 

Lia costa que media entre las caletas “Derrumbe y Sierra es de ribazo' 

y sucia hasta 2 cables afuera; pero a media milla de ella se sondan de 36 
a 46 m. de profundidad, fondo de piedra. 

Carra Morxrros.—Se encuentra a 1,5 millas plóximamente al Y. 

Qe la caleta Sierra, y es menor que las anteriores, del todo abierta y. con 

playas bastante bravas. Sin embargo, tanto éstas como las anteriores, las 
frecuentan los pescadores, cenando hay bonanza de ma : 

Observación —Las caletas Derrambe, Morritos y Teniente son entera- 
mente abiertas, sin fondeadero y de plavas siempre inabordables, sin 
utilidad para la navegación Joeal. e 

La que llaman caleta Hornillos algunos navegantes costeros porece 
sor la misma caleta Sierra, a la cual dun ese nombre por dos agujeros 
que hay en los cerros del sur de la caleta, y que seméjan. aberturas de 
fogónes. . 

Pusras Vaxa.—lstas dos puntas, que se encuentran como a 254 
millas al 3460 de caleta Derrumbe, tienen varias rocas" en su parte de 
afuera, y toda la costa comprendida entre estas puntas y la ensenada de 
Maintecillo está compuesta de escarpes de roca azul, de cerca de 45 m de. 
altura,  
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Al interior, y como a 3onillas, la cadona m añoga plcanz: 1d alta 
comprendidas entre 914 y 1.524 2metros de elevación: IL 

A 13 millas al N. de las puntas Vana se abre el profundo valle del 

Arcnal, que termina cerca del mar, en el lado N., por una colina de arena; 
a su entrada se distingue una pequeña playa arenosa, donde se encuentra 

Ja ensenada llamada bahía del Teniente, : . 

Cerro Tarivar.—El cerro Dalinai es una colina notable, de 750 m. 
de altura, que se encuentra como a 3 millas hacia el interior, por los 30% 53' 

latitud sur y 719 37 longitud W. Su cúspide es muy hostosa: pero las - 

vertientes son enteramente desnudas. l 

Roca Pricomayo.—Estu roca a flor de agua está como a ¿ de milla 

de la costa, en Jutitud 30% 53 S. y longitud 71% 42,5 W. (aprex.) 

Posra Prenra Lonos.— Á escasas 3 millas, al 3499 de la roca Pilco- 

mayo, hiene un arrecife que avanza al 2109 de ella, a distancia de una milla, 

-Hamada Piedra Lobos. . 
Río Limarí —Partiendo desde enleta Mai tencillo, se puede decir que 

Ja costa sigue una línea contívua en dirección al 3542, hasta el río Limarí, 

euya desémbocadura parece ancha vista desde el mar; pero que es inacco- 
sible. 

La costa cerca del río Limarí es escarpada y-roqueña. La punta N. 

del abra, que queda como a una milla de la" desembocadura, despide un 

peligroso arrecife, que se avanza hacia el W. próximamente 0.75. millas. 

A 2 millas al N. de la desembocadura existe una punta baja, de rocas, 

con una pequeña playa, donde los botes pueden, a veces, atracar, a pesar 

de una fuerte resaca. La tierra se eleva de repente, formando una cadena 
de montañas de cerca de 305 m. de altura, que corre paralelamente a la 

costa, y se extiende de 2 a 3 millas al N. y S. del rio; las cumbres de las 
montañas del N, están cubiertas de bosque. 

La punta N. de la entrada del río es baja y roqueña; la punta S., 

sobre la cual se ve muy distintamente una mancha de arena blanca, está 
en pendiente rápida, El río tiene cerca de 0,25 millas de ancho en su. 
desembocadura; pero el mar rompe aHí con violencia. lón el interior, tuerce 

un poco hacia el NI,; después vuelvo al lí, en una garganta profunda 

formada por las montañas de que se ha hablado más arriba. 

Purra Torora1.—La punta Totoral .es baja. y roqueña, afecta la 
forma de una península, y es notable por una roca alta y aguda que se 

eleva en sa mediania. Se halla como a 23 millas al N. de la quebrada del 
rio Limarí, y como 8,5 millas al sur del Lengua de Vaca. 

ha costa del río Limarí, hacia el N,, corre en dirección aproximadd 

:a1 350%, por unas 44 millas, y en seguida se inclina al 5%en una extensión 

de 1 millas. Todo este tramo de costa os también roqueño. ofreciendo 
“algunas ensenadas y puntillas de poca importancia, como también algu- 
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nos farallones y rocas. Como en la: medianía de este tramo de costa se 
. presenta la ensenada Mar Gruesa, inútil para buques, en cuyo fondo se 

divisa un pequeño caserío de pescadores. 
Carrera Tororar.—Se halla hacia el ESE. de la punta del mismo 

nombre; es una pequeña labía, con una playa arenosa en el rincón N., 

pero de poca extensión, donde la mar rompe con violencia; esta caleta 
, puede reconocerse fácilmente por un islote puntiagudo muy notable que 

se halla al N. de ella. Se le denomina Totoral de Lengua de Vaca, para 

_distinguirio de otras caletas que llevan el mismo nombre; no tiene impor- 

tuncia para la navegación, tanto por estar obstruida su boca por farallones 
y rocas sobre las cuales rompe el mar constantemente, cuanto por no 

existir ninguna población en sus inmediaciones; sin embargo, con buen 

tiempo las embarcaciones pueden entrar a la caleta y atracar a tierra. 

Pusra Lexauva DE Vaca. -—Esta punta está próximamente a 9 millas 

al 24 de punta Totoral. Es una punta baja y roquefñía, que-se eleva 

eradualmente- hasta un montículo redondeado y apianado en su parte 

superior, de 259 metros de altura, que se halla como 24 cables al 5: de la 

punta. La roca Negra, que descubre en las'bajamares, se encuentra a 24 

cables al 324% de la punta, con fondos someros entre ambos. Jón el redoso 
de la punta, los bajos fondos se extienden hasta 4 milla más o menos en 

dirección X., sondándose hacta el NW, de ella a una milla, 156 metros; 

en dirección N., 26 m., y un poco más al N., 54 metros. 

Faro Punta Lengua de Y; O 30" 19 a 5 . 
[Long. 719 37" 15% W, 

Lu esta punta se ha erigido un faro de 4.2 orden, montado sobre una 

torre de fierro, cilíndrica, blanca. Sus caracteristicas son: luz. blanca, con 

gropos de dos destellos cada 30 segundos, destello 1 segundo: eclipse 7 , 

segundos; destello 1 segundo; eclipse 21 segundos; altura de la luz sobre” 

el nivel del mar, 41,50 m.; altura aproximada de la torre haste” el plano 

focal, 4.86 m.; visibilidad dela luz, 16 millas. Cerca del faro hay unu esta- 
ción semafórica, en comunicación telefónica con Coquimbo y Tongoy. 

Bania Toxsoy. —(Plano chileno N.” 100)—Desde punta Lengua de 

Vaca, la costa tuerce hacia el 1597, iniciándose aquí la bahía. de Tongov. 

La costa es escarpada y y roqueña por cerca de 2 millas, y se sonda a 
3 milla de ella entre 33 y 64 metros de agua. Á 4 millas aproximada- 

mente de la punta, se inicia una playa arenosa, que se extiende por todo 

el contorno de la balría, y, que después de la costa roqueña anterior, se 
prolonga en la dirección de ésta, por 2 millas, para tomar una dirección 

oriental, ligeramente inclinada al N., y que tuerce hacia el N. en las cerca- 

nias de la península de Tongov, distante de punta Lengua de Vaca 02 
millas al 97”, :  
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La bahía es, en general, de yguas profundas, “principalmente en su 

parte noroccidental; la profundidad principila a disminuir cerca de -la 

costa S, : : . 

En el contorno de la punta Lengua de Vaca hay varios desembiurca-: 

deros, en otras tantas caletas que no tienen otra importancia; hacia el N. 
y 5, de-Morro Grande, un promontorio notable, como a 4 milla de punta 

Lengua de Vaca, y bacia el SE. de ella, se encuentra desembarcadero. 

Siguiendo de N. a $, se encuentran caleta del Remo, caleta Liguadero, 

caleta Islita, caleta Añañuca, y, la mayor de todas, caleta de Los Pozos, 

-cerca de la cual hay un pozo con agua salobre: Desde la caleta de Los 

Pozos hacia el S. la costa es baja, hasta una 3 milla hacia el interior, 

pedregoza y difícil de atracar; esta región se denomina La Puntilla. Hacia 

el 5. de ésta se encuentra caleta Verde, y, a continuación, caleta Horni- 

lla. Esta última caleta, en el ángulo SW. de la bahia, es la más frecuen- 

tada por los pescadores locales, los cuales poseen algunas casas en esta 

zoba, que constituyen el caserió El Rincón. 
El ángulo SW. de la bahía se denomina puerto Aldea. En esta parte 

de la bahía se encuentran fondeaderos en unos 14 a 20 metros de agua, 

iondo de arena y fango. 
Hacia el E, del Rincón, y.como a 2 millas, desemboca el río del Tan- 

gue, que es de escaso caudal, excepto cn invierno. Cerca de la desembo- 

cadura, su curso forma un pequeño delta, con varios islotes con pastos. 
11 desembarcadero frente a la hoca es malo. Como a 2 millas al E. del rio 

del Tangue, desemboca en la bahía el arroyo de las Salinas; entre ambós 

se divisará un tupido bosque de eucaliptos, plantados hace algunos años 
para aprovechar la madera que produzcan. Hacia el -E. del arroyo de las 

Salinas, se encuentran los dos cerros Barrancos Bancos, que se distinguén, 
desde la balría, por algunos derrumbes blanquizcos, que se divisan en 
ellos Además, forma una marca conspicua el monte Notable, de- 105. 

metros de altura, que se encuentra hacia el NE. de los cerros anteriores, 

como a 4 milla, 

- A poco menos de 2 millas hacia el NE. del arroyo de las Salinas, desem- 

boca el arroyo Salinitas. 11 curso de éste va por un valle estrecho, pero muy.. 
hermoso, en el que se encuentran chácaras y plantaciones, en su desern- 

bocadura se encuentran salinas y algún caserío. 
Este último arroyo se encueulra como a 2 millas bacia el $, de Ton- 

guy. La playa, desde aquí hasta el arroyo Salinitas, se halla respaldada 
por dunas de-10 a 15 metros de altura. 

Fondeadero: :—Hay fondeadero en puerto Aldea, en la parte SW. de 

la bahía, en 14 a 20 metros de profundidad, fondo de arena y fango, a 1 

milla de tierra, demorando el extremo oriental de Morro Grande «l 3309, 

y las clrimeneas de la fundición de Tongoy, al 70%. Ademas, puede encon-  
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trarse fondeadero en 9 a 12 metros, a 4 milla de tierra; el fondo es de una 

especie de fango blando, arenoso en algunas partes; pero en otras Cs 

«luro. Con vientos del $. la bahía es tranquila, y el desembarcadero es 

bueno: pero con vientos del N. se levanta gruesa marejada. 

Los buques a vapor que salen de Coquimbo para el el S, suelen 

capear los fuertes temporales del 5. en la bahía de Tongoy, tenedero de 

puerto Aldea. 
En todo el trayecto, desde la caleta de los Pozos hasta Tongoy, hay 

tondeadero en cualquier parte de la bahía, dentro de 1 milla de la playa, 

en 10 a 20 metros de agua, fondo de arena. 

Puerto ne Toscor.—Se encuentra hacia el S. de la península de su 

nonvbre (plano chileno N.* 100), y ofrece buen fondeadero para los buques 

pequeños, durante la época de los vientos del N., al frente de la aldea que 

está en la punta con el extremo W. de la península, demorando al 3209 

en 8 metros de profundidad, sobre fondo de arena con arcilla debajo. 
El mejor fondeadero para buques grandes en el puerto de Tongoy 

está en 13 metros de agua, enfilando la torre de la jglesia, con la última 

cumbre del E. del cordón de cerros que existe en la península (Range 

Peak), demorando al 409, y la chiinenea del establecimiento de fundición 

enfilada con la roca Morgan, v sea, al 3%. 

Con vientos fuertes del SW., el fondeadero se hará molesto para cual- 

quier buque: pero podrá buscar fondeadero en la bahía Barnes, en el lado 

N. de la peninsula, que es completamente abrigado a los vientos del $5. 
Lo península de 'Tongoy aparece como una isla viniendo desde la 

punta Lengua de Vaca. La chimenea de la fundición, cerca del extremo 

W., es una buena marca para tomar el fondeadero; y el reflejo rojo que 

despide la llama, de noche, indica el fondeadero. 
El pueblo de Tongoy se encuentra extendido a lo largo de una sola 

«calle bastante larga; cuenta con unos 1,500 habitantes. Está unido por 

ferrocarril con Tamaya. El puerto de Tongoy debe su vida a los produc- 

tos que se embarcan de los minerales de Pamaya, a los cuales sirve de 
salida, así como a los productos agrícolas de la región de Ovalle, de la 

enal dista 76 kilómetros y con la «jue está unida por ferrocarril. 

Ton las escorias del establecimiento se ha formado un muelle, pro- 

visto de grúas, y al cual pueden atracar los vapores pequeños, para la carga 

y descarga. Los buques mayores cargan y descargan por medio de lanchas. 

HRecursos.—En el puerto de Tongoy pueden obtenerse provisiones de 
toda clase; existe un hotel, con regulares comodidades para los pasajeros. 
La aguada es buena, pudiendo tomarla los buques de unas cacimbas que 
están a 6 cables próximumente ul oriente del pueblo, pagando un módico 

precio por cada barril que se embarque.  
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Marcas. —El establecimiento del puerto es IX'horas 10 minutos, y la 

amplitud de la marea 1,64 metros. 

Rocas Cousifo.—Estas rocas ahopadae, con 3,6 metros .de agua sobre 

ellas y de 9 a 16 metros de agua en su redoso, están situadas al 13P y a 

145 m. de la punta Errázuriz, extremo occidental: de la península de 
Tongoy. o 

Roca Morcax.—Se cubre en pleamar; está al 185% y como a' 180 

metros de la chiminea del establecinriento de fundición. 

Bania BarNes.-—Se encuentra situada hacia el NE. de la peuínsula 

de Tongoy; tiene una bocana de 14 milla por unos 6, cables de fondo; la 

profundidad varía entre 9 y 15 metros, fondo de arena, y es abrigada a 
los vientos del 5. y SW. La bahia Barnes queda cerrada por el N. por el 

¿Mmorrito Barnes, que es constituido por una punta escarpada, redondeada, 

dominada por un cerrito cónico: Al pie de la punta se avanzan, hacia el 

W., algunas rocas ahogadas y arrecifes, que descubren hasta distancia de 

2 cables de ella; a 4 milla se sondan 83 metros de agua, fondo de fango. 

Bana Guaxaquero.—(Plano chileno N.* 7).—Al NE. de punta Gua- 

naquero se abre esta espaciosa y hermoga bubía, que tiene 34 millas de. 
ancho por 2 de saco. Es completamente.abrigada a los vientos del 5. y 

del W., pero abierta a los del N., que son raros y débiles en la localidad. 

Sin embargo, el tenedero es -bueno para las anclas; pero hay que tener. 

cuidado de fondear en fondo de fango o arena. 

Pusra Lacuyinras.—Se llama asi la punta N. de la bahía dela costa : 
oriental. Es escarpada y barrancosa, formada de' grandes piedras, sobre 

las cuales las aves marinas depositan el guano, por lo que aparecen con 
grandes manchas blancas. Mirada desde léjos, semeja un barco con las: 

velas desplegadas. De 10 metros de altura a la orilla del mar, se eleva al 
interior, hasta juntarse con un cordón de cerros que está al oriente. 

Hacia el NW. destacan dos pequeñas piedras de 10 metros de diáme- 

tro, que velan siempre en bajamar y sobre las cuales la mar rompe con 

fuerza. 

Praxa pe La Bacrenna.—Inmediatamente al S. de punta Laguni- 

llas, la costa cambia de aspecto, y existe una larga playa de arena y- con- 

clmelas hasta púnta Morrillos, que, en total, tiene 74 kilómetros. Las arenas 

de esta playa cambian constantemente, formando dunas de alguna consi- 

deoración. Toda estad playa es inabordable. La mar rompe con violencia 
desde una distancia de 400 metros. : NN , 

LAGUNA ÁDELATDA Y QUEBRADA DE LacuninLas.-—A 4 de milla al'5: 

de punta Lagunillas se abre la quebrada de este nombre, dentro dela cuai 

corre el pequeño estero de Lag unillas, que baja desde Tambillos, 

Ill estero, antes de llegar al mar, forma tia pequeña laguna amada 

Adelaida, en el centro de la cual se sondan, en las creces, hasta 5 metros.  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

* En estas circunstancias las aguas de la laguna rompen la duna. y se vacian 
al mar. : 

Hacia el lado S. de la laguna hay un pequeño hosquecito de eucalip- 

tos, 1 inniediaciones del cual se encuentran das casas de la Hacienda, visi- 

bles desde el mar. 

La Parva.-—Poco más de 1 milla al S. se alza un pequeño cerro far- 

mado de arena, denominado la Parva, sobre el cual crece una vegetación 

raquítica, que sirve de alimento «a los muchos animales cabrios de la 
región. Mirada desde el mar, la Parva semeja, por su color amarillento, 

un ancho"camino. Por su extremo Ñ., se interna al oriente el camino a 

Coquimbo, que viene desde el $. por la orilla de la playa. ALS, de la 
Parva. hay otra ancha quebrada, denominada del Pastor. 

Posra Morri10s.—Como lo indica su nombre, está formada por 

pequeños morrillos que se levantan desde la playa, hasta. juntarse con el 

cordón de.cerros al oriente. Por ella, y vecino al mar, pasa el camino 
real. Su aspecto es obscuro, debido a las piedras que la forman del lacio 

- del mar. 

Puaya Larca.—Desde punta Morrillos hasta el extremo SW. de la 
bahía se extiende otra larga playa, interrumpida sólo por tres ánchas que- 

bradas, cuyas aguas, en las lluvias, se vacian al mar. Esta playa es abor- 

dable con buen tiempo, y es preferible hacerlo en bajamar, pues la playa 
es muy tendida, y los hotes varan antes de alcanzar la orilla. 

La arena que queda en seco en bajamares dura, y se puede caminar 
sobre ella. 

PexixsULa GUANAQUERO, —Desde el extremo SW, cierra a la bahín, 
por el W., la península Guanaquero, cuyas costas son casi tortas formadas 
de-grandes peñascos o barraneos. Sin embargo, por estar resguardada su 
parte oriental de los vientos dominantes, es toda abordable. * 

- Dicha costa se dirige casi rectamente hacia el NW., formando sólo 
una pequeña caleta pasada la punta Ensenada. 

Ista calcta es sólo útil para botes; pues es muy profunda. En su 
fondo se divisa una pequeña playa de arena. 

Pasada esta caleta, hacia el N., la costa es barrancosa Y muy acami- 
lada, y, no existiendo peligros conocidos, puede acercarse lo que se quiera: 

Pusra Guaxyaquiuro.—Es el “extremo norte de la península de su 
nombre. Es alta y escarpada, y destaca, aproximadamente al NW, va 
flistancia como de un cable, una restinga de piedras, que termina en una 
roca alta en-su extremo y que. está siempre descubierta, 

En sus inmediaciones se sonda:de 40 a 50 m., fondo de piedra y 
eonchuela, :  
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La costa occidental de la península Guanaquero es toda formada por 

altos barrancos, muy acantilados, que pueden acercarse sin temor. A 30 

m. de la punta oeste se sondan 51 m., fondo de conchuela, 

La punta Barnes, con el morrito de su nombre, destacan una larga 

puntilla de piedras y rocas ahogadas, hasta cerca de dos cables, por. lo: 

cuál no deberá acercarla a menos de 0,25 milla. : 

Cerro Guanaquero. —Al centro, y hacia el sur de la península 

Guanaquero, se alza el cerrode este nombre, que constituye una excelente * 

marca para el reconocimiento de la costa. Está formado por. tres picos 
sepurados, que a lo lejos parecen uno solo. El más alto tiene 564 m. de 

elevación. : 

A media milla más al norte hay otra cumbre, que se ha denominado 

cumbre Norte, y que se eleva 404 m. l : 
Cerro Joramr:—Un cordón” de cerros hacia el este, que empieza a 

la altura de punta Morrillos, se dirige hacia el sur, y su mayor altura la 

forma el cerro Jotate, de 417 10. de elevación. 

Entre el corro Jotate y el cerro Guanaquero sólo hay colinas bajas, 

cuyas cimas forman una espaciosa mescta. s 

Desde el cordón de cerros que forma la punta Lagunillas hasta purita 

Morrillos hay un gran llano, interrumpido sólo por las quebradas y las 

bajas colinas que comprenden la Hacienda de Lagunillas, 
Muy al oriente se alza la cordillera de la costa. 

Caserío y habitantes —Los que viven alrededor de la bahín son más 

0, menos unos 50. 
En el ángulo SW. de la bahía hay algunas casitas y corrales de los 

pocos habitantes, pescadores en su mayoría. Algunos se dedican a la 

erianza de “eabros y a la fabricación de quesos, que son de producción . 

abundante y de excelente calidad. - 
Existen también algunas chozas muy deseminadas por las alturas y 

las quebradas. 
Fondeadero.—A 700 m. de la playa, y a 500 de la costa , de la penin- 

sula Guanaquero, se encuentra el mejor fondeadero, en 21 m. de agua, 
fondo de fango y arena, desde donde se demarcan la cumbre del cerro. 

“Guanaquero al 214%, y la punta Piedras al 2809. 
Puede, sin creo. avanzarse más hacia tierra, en la dirección del 

punto en que se unen la playa Larga y la costa de la península Guana- 

quero, que es un punto notable, caracterizado por grandes peñascos de 

piedra, y largar el ancla en 10 m. de agua. Aquí las anelas agarran muy bien. 
Las aguas son muy cristalinas, y, estando en calma, puede verse per- 

tectamente el fondo, aun a más de 10 m. de profundidad. 
Desembarcadero.—A 0,15 cables mús al N. del punto en que sé unen 

la playa y los peñascos hay un buen desembarcadero, abierto en las mis-  
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mas piedras por los pescadores. Para tomarlo har que navegar paralelo a 

la costa, hasta que se abra el canalizo, que sólo tiene 3 m. de ancho.” 

En la baja hay que cuidarse de la fuerte resaca, y de algunas rocas 
ahogadas que hay muy cerca de tierra. Sin embargo, conociéndolo, puede 

desembarcarse en una buena chalupa, aun en días de fuerte viento norte. 

Recursos —5e pueden. obtener, por- bajos precios, cabros, abundante 

luche y quesos. Hay también buen pescado, congrios, lenguados, pejerre- 
yes y otras especies inferiores. Picos y erizos los hay también, aunque 

algo pequeños, en las costas orientales de la península Guanaqueto, y 
principalmente cerca de la punta del mismo nombre. Jaivas pueden 

cogerse en abundancia. : o 

De la hacienda Lagunillas podría obtenerse verduras y animales 
vacunos, 

Aguada No existe sino de pozos, y sólo para “las necesidades de 
los habitantes, no siendo de buena calidad. 

Puwyra Sareye .—Se encuentra al 122 de la: punta Guanaquero, y 

camo a 9é anillas de distancia; es baja y roqueña; pero se eleva al interior, 

hasta juntarse con un cordón de cerros altos que están al oriente. A ¿ de 
milla de esta punta hay dos rocas ahogadas. sobre las quese la visto reven: 
tar el mar, por lo que conviene darles un buen resguardo. Con neblina, 

hay que tener cuidado de no confundirla con la de Tortuga, punta N. de 

Ja peninsula de Coquinibo. 

Puerro Herreapura DE Guayacin.—A 3 millas hacia el NE. de 

punta Saliente se abre este cerrado puerto, que está separado de la balría 

de Coquimbó por un istmo de cerca de 1 milla de ancho. La entrada, 

entre la punta Herradura del sur y la punta Miedo del N., es de 820 
metros; pero los buques de cualquier tamaño pueden entrar libremente a 

“ella, siempre que se tega una brisa bien entablada del 3.* o 4.2 cuadrante, 

para no exponerse a quedar en calma en la boca, en la cual hay mucha 

profundidad entre 20 y 69 metros, cuidando, a la vez, de no acercarse - 
demasiado al N., a fin de evitar una roca que existe afuera de la punta 

Miedo. Una vez adentro, puede fondearse en cualquier lugar, en fondos 
que varian entre 7 y 37 metros. El mejor surgidero se halla a 3 cables al 

SW. de la población de Guayacán, en 14 o 15 metros de agua, sitio donde 
se estará seguro contra todo tiempo. 

Roca KxowsieY —Esta roca es peligrosa, por encontrarse cerca de 
la costa norte, avanzándose hasta 160 metros en dirección al $. de ella, y 

sobre la cual existen 1,10 metros de agua en bajamar de siciglas, La roca 
se encuentra en la prolongación de la puntilla en que termina por el W. 

la caleta de Guavacán, a la quehabrá que darle un resguardo de 250  
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La roca se encuevtra al 236% y n 480 metros de la cumbre del cerro 
Alegre, colina redonda y notable, de 38 metros de altura, situada:en el 
ángulo NI, de la bahía. o | 

No deberá « aproximarse, en consecuencia, la costa N. de la bahía a 
" menos de 250 metros, y esperar hasta que el cerro Alegre demore al. 46%. 

Boya.—La roca Knowsley está marcada por una boya cilíndrica, 

fondeada en 10 métros por el sur, 
En el rincón SW. de la bahía se encontrará, por frente al antiguo 

"pueblo de la Herradura. un surgidero recomendable, abrigado a todos los 

vientos, y en el cual el mar está en calma, sondándose lrasta 5,5 11. de 

agua. o - 

Frente a Guayacán hay una boya de amarra, a la que pueden aco- 

derarse los buques que deben permanecer algún tiempo en la bahía. Esta 

boya queda como en 6 metros de agua. . > 

GuaYacáx.—Situado en el ángulo NE. de bahía, tiene una población 

de unos 2,500 liabitantes, y es asiento de un gran establecimiento de fun- 

dición de cobre; pero que, a causa de la guerra europea, ha quedado casi. 
paralizado. 

Hacia el S. de la bala se encuentra la ciudad de Herradura, cuya 

importancia ba decaído grandemente, y que está practicamente en 
ruinas, . 

Recursos.—Em Guayacán pueden adquirirse toda clase de viveres 

frescos y de campaña, de primera necesidad, a precios um.poco más subi- 
dos que en Valparaíso. El agua se obtiene de buena clase, y es puesta 
a bordo ew lanchas cisternas. Carbón puede obtenerse tanto extratjero 
como nacional, en caso necesario, del establecimiento de fundición. 

De la punta Miedo, la costa corre hacia el 350%, con ligeras inflexio- 
nes, por un trecho de 2 de milla, distancia a: lá cual se provecta la punta 
Tinaja; a cuyo pie pasa el veril de 10 metros, sondándose 29 metros a 

distancia de 4 cable; la punta “Finaja es escarpada, y en su redoso inme- 
«hiato, por su parte S., destaca unas cuantas piedras ahogadas. 

Entre la punta Miedo y la de Vinaja, la costa se interna un tanto 
hacia el E., y en esta parte se destacan de su linea general dos islotes 
roqueños de los cuales el denominado islita Guanaqueros “queda como á 

24 cables hacia el 542% de punta Miedo. 
En las inmediaciones de punta Miedo, y hacia el NW.,.se destacan 

dos pequeños islotes roqueños, y hacia el NE. de éstos uua restinga de 
rocas ahogadas, que se avanza al 3139 del extremo NW. de la misma 

- punta Miedo, hasta una distancia de 4 de cable. 

Aunque las profundidades que se obtienen u lo largo de cesta costa 

son suficientes para cualquier buque, pues el verjl de 20 metros se encuen- 

c HH  



ANUARIO HIBROGRÁFICO DE CHILE 

  

tra a distancia de un cable de ella, no conviene acercarla a menos de esta 

distancia, porgue su redoso inmediato se encuentra cubierto de rocas, 

ahogadas unas y afloradas otras. 

Desde punta Tinaja, la costa corre con ligeras inflexiones en direc- 

ción al 38%, por un trecho de 1 milla, hasta la punta Saliente, desde la 
cual sigue hacia el 60, por unos 6 cables, hasta puuta Tortuga. Entre 

ésta y la de Tinaja, la playa; bordeada de escollos y rocas a flor de agua, 

es Inabordable. , . 
Isntork Písaros.-—Los Pájaros Niños y los Pájaros de Afuera son 

dos grupos de islotes roqueños, rodeados de arrecifes, que quedan al NW. 

de la punta Tortuga y a distancia de 4 y 1 milla, respectivamente; el islote 

de más afuera tiene 10,60 metros de altura, y se encuentra al 322% de la 

punta nombrada, Al 1642, y 5 cables de distancia, se halla el islote prin- 

cipal, del cual se destaca un placer de rovas hacia el SW. Huntre los dos 
grupos de islotes hay un paso limpio, demás de 4 cables, y otro entre el 
islote Pájaros Niños grande y tierra. El fondo es de 30 metros en ambos 

canales, y pueden franquearlos buques de todo porte, con viento fresdo- 

del SSE. al SW., que son los reinantes ordinariamente; pero es conve- 

niente precaverse de intentar el paso con vientos débiles, porque las 

corrientes allí siempre son muy fuertes, y, si bubiere necesidad de fon- 
dear, habría que hacerlo en fondo de piedra mezelado con arena y con- 

chuela. El camino más seguro para entrar a la bahía de Coquimbo es 

por el occidente de los islotes, dándole” un buen resguardo a Pájaros de 

Afuera. 
Rocas Pricacmos.—Estas quedan hacia el SW. de los islotes Pájaros 

Niños; la de más afuera sobro el agua dista 3 cables al 235% del extremo 

suroccidental de las rocas Pájaros Niños; la roca del N'W., de 6 metros de 

alto, se encuentra poco más de 1 cable al 33? de la anterior, y la roca 

oriental, de 1,20 metros de altura, se encuentra al 95% de la roca NW., y 

entre ambas, a media distancia, se encuentra una roca entre aguas 

ahogada. 
Este grupo de rocas, juntamente con los islotes Pájaros Niños, lorma 

el lado norte del paso interior. : 

Casco a pique. —El casco de la barca inglesa Champion queda a 

700 metros, al 133% de la cima del islote Pájaros de Afuera. 

Paso Ixrer10r.—El paso entre los istotes Pájaros Niños y los Pája- 

ros de Afuera no se recomienda a ninguna clase de buques; pero, en 
cambio, el paso, Interior, que queda. entre aquellos y la costa, es seguro y 

conveniente para los buques a vapor. Al rodear la punta Pelicano O, se 

mantendrá la demarcación 249" (5. 56% W. mag.) sobre los islotes Pájaros, 
hasta que enfilen la iglesia de Coquimbo con la puntilla del punto de 
observación (S, 42 WE, mag)  



DERROTERO DE LA COSTA 

  

Posta Torruoa.—Esta punta, alta y escarpada, sobre todo en su 

parte Ñ., forma la parte meridional de la cutrada de la.balfa de Coquim- 

bo; es el término NX. de: La peninsula, cuva elevación es de 159 metros, 
que separa esta baba de la de (Gruayacán. Tiene tres entradas, aplicán- 

dose el nombre de Tortuga a la del medio, que es la más próxima al faro 
antiguo... : po 

me Lat. 299 55" 307 5, 
Long. 119 91 30" W, 

Faro punta Tortugn 

A 150 metros del antiguo faro, sobre rocas inmediatas a la orilla, se 

ha erigido un nuevo faro de 6.2 orden, montado sobre una colunma de 
fierro pintada de color chocolate. Las caracteristicas som: Luz blanca, 

de destellos cada 2 segundos; destello, 0,2 segundos; eslipse, 1,8 segundo; 

altura de la loz sobre el nivel del mar, 27,40 metros; altura aproximada 

de la torre hasta el plano focal, 6,10 metros; visibilidad de la luz, 10 

millas. La luz es visible en un arco de 2135, desde el 422 al 255% por el 

este. Estácen comunicación telefónica econ Coquimbo, y es estación meteo-. 

rológica de 2.2 orden. 
Señal de neblina —En este faro funciona, en tiempos cerrados 

“brumosos, una sirena de niebla, que emite un sonido cada 75 seguníos: 

sonido, 1 segundos; : silencio, 68 segundos; alcance aproximado, 5 millas. 

antiguo faro y el edificio anexo serán conservados 
con su color y aapectos originales, salvo la linterna y cúpula, que haersido 

reemplazados por un-techo de fierro pintado rajo. 
Rocas Peuicaxos.— La costa occidental de la bahía de Coquimbo es 

alta y escarpada, particularmente en el morro Pelícanos, extremo N. de 

la península de Coquiimbo, a pocos metros de la cual está la roca blanca, 

aislada, del mismo nombre, de 7,8 metros de altnra; a menos de un cum- 

plido' de bote de ella, se sondan 8 metros de agua. 

Roca Dorsersgire.—Es una roca ahogada, de picacho muy agudo, 

con 2,70 metros de agua sobre ella en las bajamares de sicigias, y enn 
bastante fondo en su parte exterior; al rodear la punta: Pelícano es con- 

veniente no aproximarla a menos de un cable, y con neblina, no bajar de 

27 metros en las sondas, hasta que se tenga enfilada la torre de la iglesia 

de Coquimbo con la puntilla del punto de observación. 
Roca Havarmam.—Al N. de la roca Dorsetshire hay un placer 

roqueño, con 11 metros de nyua, sobre el cual no se sostiene el 

escandallo. ' 
Este plucer se encuentra a 1 cable 2 al 26% de la roca Pelicanos. 

Luces —Desde el extremo del muelle de pasajeros se exhibe una luz 
eléctrica blanca; próximo al extremo bay dos luces rojas, y a lo lar; go del 

malecón del pueblo se: exhiben luces eléctricas blancas  
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Tastrucciones.—La costa es notable y fácil de reconocer, por las vistas 
de la costa. Los cerros del Vigía o del Semátoro son fáciles de' reconocer. 

desde una moderada distancia. Viniendo del S., los cerros de la punta 
Lengua de Vaca sirven admirablemente de recalada: Al aproximarse a la 

bahía, los buques deben resguardarse de ser arrastrados hacia el WN. por 

la resaca, la corriente y los vientos reinantes, que casi siempre vienen del $. 

Después de doblar” los islotes Pájaros, deberá malitenerse' todo buque 
fuera del terreno roqueño que hay entre ellos y la roca Pelícanos. Si s6 

tiene cuidado con el escandalo, ya sea que se aproxime a la costa orien- 

tal O al fondo de la bahía, la carta será más que suficiente guía para diri- 

yirse al fondeadero, porque el fondo disminuye gradualmente hacia la 

playa, que es baja y arenosa 

En la noche puede entrarse al puerto con toda facilidad, con el auuxi- 

lio del faro de punta Tortuga y de las luces de los hornos de fundición 

(cuando funcionan). Viniendo del S., se barajará: la costa a 3 millas de 

distancia de tierra, hasta que las luces de fa ciudad de la Serena demoren 

al 929 (N, 79 E); gobernando sobre ellas a este rumbo, el cual guiará a 
«pasar claro de los islotes Pájaros; y cuando las luces de los hornos queden 

abiertas con la roca Pelícanos, demorando al S, 42 W., el buque podrá 

dirigirse a la'bahía, y fondcar en 15: metros de agua. En caso de que las 

luces de la Serena estén obscurecidas por la neblina, las de los buques 

que están al ancla cn Coquimbo servirán, algunas vecés, para tomar el 

londeadero, después de haber perdido de vista el faro de punta Tortuga. 

Corrientes: —A los buques de vela que vengan del 5. se les reco- 

mienda no tomar, el puerto después de las 6 p. m. , Pues u esa hora el 

viento favorable que tienen decae, en general, llegando a calma; igual- 
mente, no deberá aproximar la costa a 3 0 4 millas, para evitar ser eclia- 

dos sobre punta Pinaja, por la corriente que se ha notado en repetidas 

ocasiones, y que lira a razón de 0,6 millas por bora hacia el El, en todo 

el tramo de costa comprendido entre punta Lengua de Vaca e dela 

Chañaral. - 

Surgidero.—LEl fondeadero para buques de gran tamaño, en los mesos 

de invierno, está en 16 metros de agua, con la roca Pelicanos demorando 

ai 3257 (8, 319 W. mag.) os 

Los buques de guerra es stacionados en esta parte de la costa, en la 

época de invierno, poseen tros boyas de amarra, fondeadas en dir ección 

más'o menos N.-S./ y quedan en unos 15 metros de agua, 
. Li pontón ADtao (Escuela de firumetes) está. fondeado ; al cable al 
NE, del muelle de. pasajeros: 

Los buques mercantes son' fondeados por el práctico; de acuerdo con 

lav autoridad marítima, frente a loz almacenes de la Aduana. La carga y 

descarga se efectúa por medio de lanchas.  
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Los buques que arriban de puertos infestados deberán fowdearse 
afuera, al este del fondeadero, hasta que sean revistados por el personal de 

sanidad. . 
Mareas —Yl establecimiento del puerto de Coquimbo es de TX horas 

8 minutos, y la elevación de las aguas 1,50 metros. : 

Las mareas, ordinariamente, no producen corrientes sensibles en el 
puerto; pero son bastante marcadas entre los tarallones de Pájaros Niños, 

donde las grandes mareas suelen producir corrientes, que llegan a 14 y 3" 

millas por hora. El Aujo corre al NE. entre estos islotes, y es más fuerte 
que el reflujo que va hacia el 8W. En los cambios de luna, principalmente 

en invierno, se nota en la bahía mucha resaca, que hace aflojar las ama- 

rras de los buques que están acoderados.* 

- Veentos.—Los vientos en Coquimbo son, en general, moderados y del 
5., principalmente afuera, durante la mayor parte del año; sólo son inte- 

rrampidos a cortos intervalos, en el invierno, por fuertes brisas del NW. 

Neblinas.—Las neblinas suelen molestar, cuaiido se presentan, a los 

botes que transitan a tierra, por lo cual, como regla general, ningún bote 

que se largue de a bordo deberá ir sin estar” provisto de un compás. Con- 

viene hacer notar que las neblinas que ocurren aquí, como en toda la 

costa N. hasta Guayaquil, sé producen particularmente en los meses de 
de invierno. Estas neblinas son frecuentes, y aveces muy densas, y uca- 

sionan gran ansiedad a los navegantes, especialmente en la costa del 

Perú, en lá cual el tiempo claro es la excepción a la regla general. 

Recursos y datos.—L.a población de Coquimbo, según el último censo, 

es de más o menos 14, 000 habitantes. . 

Hacia el N, de la ciudad, se ha prolongado el malecón que existe 

frente al pueblo. En el recinto comprendido éntre el punto de observa- 

ción y.el recinto del «chalet», marcado en el plano, se ha desinontado 

parte de las laderas de los cerros, y se han construido grandes bodegas de 
la casa Sievers y Cía. (agentes de la compañía de vapotes escandinavos), 

bordeando la costa un malecón que provisionalmente es oenpado sólo por 

las lanchas de carga. " 

La ciudad está formada, principalmente, - -por tres calles, que se ex- 

tienden a lo largo de la. costa. 
Las provisiones son «bundantes, y el agua se toma en lauchas ES 

ternas puestas al costado del buque; tantbién se puede obtener curbón de 

piedra. 
En la maestranza: de los ferrocarriles puedén hacerse reparaciónes 4 

las máquinas de los buques, cuando ho són de mucha eonsideración. 
Comercio. —Por el puerio de Coquimbo se exportan grandes cantida- 

les de:minerales, principalmente cobre, Al mismo tiempo, hay un gran 
-  
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comercio de exbotaje en verduras, legumbres y «animales vacunos, para. 

proveér la región salitrosa. 
La agr scultra florece en el rico , valle de los ríos Coquimbo, Elqui, etc. 

Los vapores de la Compañía Sudamericana, Inglesa en el Pacifico, Kos- 

mos v-Roland recalan regularmente, cada semana a este puerto, que 

además es puerto de itinerario para los vapores delas compañias navieras 

de cabotaje y de otras líneas de menor importancia. - 
La Srrura —Capital de la provincia de Coquimbo, se encuentra 

hacia el lado NE-de la bulría, y está unida a Coquimbo por medio de 
ferrocarril. La ciudad posee calles rectas y de Juen pavimento, x tiene 

unos 18,000 habitantes. N 
Frente a la ciudad de La Serenamno hay desembarcadero, debido a la 

fuerle y constante resaca; puede desembarcarse en el caso de emplearse 

balsas. 

CAPÍTULO VIL. 

DE PUNTA TEATINOS A CALDERA. 

Carta chilena No 170. 

Declinución magnética en 191 3.—Cóquimbo 119 534 NE, 
» : or 91 Caldera + 119 12 NE, 

Punva Trearixos. Esta punta forma el extremó norte de la: bahía 
de Coquimbo; es escarpada y roqueña, y se encuentra al 10% de punta 
Pelícanos y a 7 millas. La tierra que la réspalda es una tadena que se 

eleva gradualmente, a medida que se aleja de la costa, hasta el cerro” del 

Cobre, de 1,951 metros de altura. 
Después de la punta Teatinos la costa corre al N., en seguida al W., 

y está terminada pora panta de Porotos, a 4 millas y “al 333% de aquélla. 
A 3 millas al N. de punta Porotos, está-la caleta Arrayán o de Juan 

Soldado, que no merece este "nombre, porque es uma simple inflexión de 
la costa, completamente abierta al norte, situada detrás de una punta de 
rocas y donde una embarcación apenas. encuentra, abrigo contra los vien- 

tos del sur. 

CerRo Juas Sonpano.—Como 9,5 millas hacia el 17% de punta Téa- 

tinos, se encuentra este cerro, bastante notable, Hamado Juan Soldado, de 
1:190 metrós de-altara, tuya vertiente norte és estar pada.  
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Canera Horxos.—La constituye el fondo de una ancha escotadura 

«de la costa, al pie del cerro Juan Soldado, de 3 millas de bocana por un: de 

saco, abierta al W., sin+abrigo u los vientos del 4.0 cuadrante y apenas: 

resguardada « los del 3.”. 

El fondeadero más abrigado para los vientos del SW, se encuentra 

cerca de la costa sur de la caleta, a la cual se puede acercar cualquier 

buque sin cuidado, pues es profunda y limpia. Todo buque que fondee 
en ella debe acoderarse con la proa al W. verdadero. Una profunda y 

estrecha quebreda que corre en la parte sur de la caleta, hacia el interior, 
es una marca de fácil reconocimiento. La caleta: está unida por camino 

con la Serena Y la mina Higuera. 
Á media milla, más o menos al norte de la caleta Hor nos, se encuentra 

el caserio de Yerbas Buenas, sin importancia. 
Isna Tineo.—Ta pequeña isla Tilgo está un poco al norte de Yerbas. 

Buenas, separada de tierra por un canal de 1 cable de anchóo practicable * 

sólo para embarcaciones pequeñas, Esta islita, a no ser que se esté muy 

cerca de ella, aparece como una punta avanzada, notándose una roca 

«MHanca en su extremo oeste. 

Isnores Pásanos.—Son dos islotes bajos y pequeños, sepan ados: por 

qn canal de 2 millas y situados próximamente a 12 millas de la costa. 
El de mis al norte es más pequeño -que el otro, y avanzan arrecifes hasta 

4 milla en las direcciones W. y SE. El islote del sur despide un arrecife 
hucia el SW. . 4 una milla de distancia. : 

Faro del islote Pájaros. — 

Lat. 29% 34 407 $, 
Long. 71% 33 20% W, 

En el islote sur de los islotes Pájaros se ha erigido un faro 5. G,, 
constituido por una torre de fierro cilíndrica, pintada de blanco, con 

balaustrada verde, cuyas caracteristicas son: luz blanca de destellos, que 

mnestra un destello de.2 seeuhdos cada 20 segundos y es visible en todo 
el horizonte, excepto en el sector interceptado por el islote Pájaros del 
notte: y dentro de 5 millas de distancia al faro. El sector de ocultación 

está conprendido entre las demarcaciones aproximadás 158% a 162%, y a 

menos de 5 millas de distancia del faro. 
Los islotes Pájaros son roqueños y sin vegetación; no hay agua, y, 

como el islote es inabordable, existe sólo un saltadero para el personal que 

atiende la luz. a ada 

Baria vn Toroxaino.—Esta ña había está a: casi 4 millas 4] 

norte de la isla: Dilgo, y se abre al NW : tiene tres farallones «afuera de 
su punta SW., los cuales se prolong ran. poca más de media.milla al nórte. 

Entre el más meridional y la costa queda un canalizo de medio cable::de  
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ancho, con sondas de 10 a 16 metros, que €s el fondu general en la bahia. 

Este canalizo constituye la mejor entrada a: Votoralillo, para los buques 
costaneros que vengah del sur, y al tomarlo es necesario no acercarse 
demasiado a la roca exterior, que se ve sobre el agua a menos de medio 
eable, y que destaca la púnta del continente, porque á esa distancia, más 

o menos, se halla una roca ahogada, con poca agua sobre ella, Entre los 

farallones antes mencionados, o existe canal, por hallarse unidos por 

medio de un cordón de rompientes. 

Los buques a vapor deben preferir rodear por el norte los farallones, 

al entrar al puerto de Totoratillo; pero no asilos de velas, porque, al lu- 

cerlo, se verían obligados a dar bordadas para ganar el surgidero. 

Roca Zorarva.—ls un peligro del cual hay que precaverse; están 3. 

cables al 642 del extremo norte del farallón más septentrional, con un ca- 
nal limpio entre ellos y con profundidades de 204 27 metros. La menor 

cantidad de agua sobre ella es de 3 ¿65 metros, y el fondo peligroso, que es 
muy angosto, se extiende en dirección NW. por 12 cables. Hay indicios 

de que el fondo roqueño, se extiende aun más hacia el norte, en la misma 

linea; pero aun no se ha podido comprobar ésto, y se recomienda pasar 

al sur de la roca. Hacia la medianía de la playa hay una chimenea ais: 
linda. - Si se mantiene la chimenea abierta el extremo oniental del cemen- 

terio, o sea, el este de la demarcación 157, Se pasará al NW. de la roca, 

Boya—La roca Zoraida está abalizada: por una boya esférica, pin- 

tada a fajas horizontales negras y blancas, coronada por un canastillo de 
la misma forma, foudeada hacia el NW. de da roca, en 14a 18 metros de 

profundidad, con el nombre de Zoraida en letras blancas, 

Roca Sumerorsir O VALESTISE. — Esta. ¿oca, con 3,7 metros de agua 

y en la cual chocó la barca francesa Valentino, en 1848, se encuentra como 

a 300 metros al 43% de la roca Zoraida. 

Fondeadero.—El mejor fondeadero se encuentra en 17 metros de 

agua, con una éruz de madera en la cima del islote más grande al 269% y 
a 2 cables del islote; en esta situación se estará bien abrigado. El fondo 

en las cercanias del muelle Muñoz, en el rincón SE. de la bahía, es 

roqueño, en él se está expuesto a perder las anclas, 
Dentro del veril de 10 metros el fondo es muy irregular, principal 

mente en el muelle Vicuña, el más occidental. 

Lios restos de un casco máufrago se encueñtran al 540 ya 1,3 cables 
de distancia, abalizados por una boya verde de naufragio; además, hay 

«dos picachos roqueños a flor de agua, en bajamar,-a 4lecabledel extremo 
del mismo muelle, hacia el WNW_ ' 

La”babía es poco tranquila y la carga en general dificultosa Y á me- 

nudo imposible, debido a la marejada que entra del, W. y NW. Hay tres 

muelles: los de Vicuña y Zorrilla en el lado occidental, y el de Muñoz en-  
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el rincón SE, La carga se efectúa por medio de lanchas, de las que hay 
unas pocas. 

El Capitán de Puerto actúa de práctico, y salo al encuentro de los 
buques afuera. o 

Provisiones. — Las provisiones frescas som escasas; no se obtiene 

carne de vacuno, sino sólo de cabra. 

Mareas. —Yl establecimiento del puerto es de IX" On, y lá elevación 
de las aguas de 1,50 metros. 

Carra Teuntavor.—Esta caleta, pequeña y desabrigada, se encuen- 
tra al NE. de la bala de Totoralíllo, es muelo más difícil de desembar- 

car en ella que en la anterior, razón, por la cual no tiene importancia 

alguna para la navogación. : 

Cauera Uxrvz Grawne.—(Plano anexo carta N? 170). Esta caleta, 

de escasa importancia anteriormente, se encuentra hacia el N. de Totora- 
lillo y como a 2 millas. 

Su entrada; eubre púntas Mostacilla Y Medanitos, es de unos 64 

cables, teniendo un saco de la misma profundidad que disminuye su 
ancho en el fondo hasta 2 cables. Su fondeadero está bien abrigado del 

SW. La profundidad es moderada, sondándose alrededor de 40 metros 
en la medianía de la entrada, y encontrándose 20 metros a 2 cables hacta 

el SE. ] Y 
El mejor fondeadero, con vientos del SW., es al abrigo de punta 

Mostacilla, cuyo redoso es profundo. Soplando vientos del NW. se deberá 
elegir nn: fondeadero en unos 20 metros de agua, por cl centro de la 

caleta, demorando punta Mostacilla al 2472, distanio 3 cables: 

La sociedad minera Bethlehem ha construído, en el fendo de la 
caleta, obras de puerto que permitirán las faenas de carga y descarga. 

directamente a malecones, a los que podrán atracar las naves de énal- 
quier tamaño (véase plano), y que han converlido a esta caleta en un 
puerto de gran porventt, por da exportación : de minerales, especialinente 

de fierro: o 
Hay, además, fondeadas en la bahía varias bovas de wmarra, para 

buques de cualquier porte. 

Como los establecimientos consumen petróleo para sus labores, se 
han construido estanques para alavacenar este combustible, del: cual hay 
siempre en existencias algunos miles de toveladas. 

Mareas. stablecimiento del puerto os de IX"00%, y la elori ación 
de las aguas de*1150 metros, : 

Carra "Prerasas.—Se encuentra Situada a 2 millas ide csleta Cruz 
Grande, hacia el este de punta Barrancones, y, humque abierta a£l SW, 

ofrece buen teneilero en una profundidad de unos 32 metros, fondo de 

arena. ] : Ñ Bo  
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Isra Cruxcuxeo.-—ls una pequeña isla, baja y roqueña, que se 

encuentra como 5 millas al 344? de la punta W. de la bahia de Totora- 

lio, la cual es un buen punto de recalada viniendo desde el Ñ. para la 

caleta Cruz Grande; por el través se ve una punta roqueña, y, un poco 

más al interior, un cerro notable en forma de silla, con un: mogote en su 

medianía; viniendo del sur, esta silla aparece como la extremidad de la 

alta cadena de cerros que corre de allí al este de Totoralillo, y que alcanza 

de 610 a 914 metros de altura. o 
Porra Mar Brava.—So encuentra a 3 millas y al 109 del centro de 

Ja isla Chungmngo, al norte de la punta. Hacia el extremo sur de la 
“playa de Choros se nota una gran mancha de arena blanca, que se vé 
muy distintamente del W; desde aqui, la playa va torciendo hacia el 

NW., hasta el cabo Choros, de unos 31 mis, de altura, Sobre: playa Cho- 

ros ha constantemente una fuerte resaca. 

ARRECIFE Poro.—-Se oncuentra al 268? y a 9 millas de punta Mar 

Brava; es peligroso, por estar a flor de'agua; pero, en general, la mar 

revienta sobre él y estas rompientes se ven, generalmente. 

Baniía Choxos.—(Plano anexo carta N.* 170). Es formada por las 
islas Choros, que se encuentran a la altura del cabo del mismo nombre, 

y la constituyen los islotes Gaviota, Choros, Damas y el continente. 

La isla Gaviota, la más oriental de dichas islas, es sensiblemente 

plana, con uba pequeña- gradiente «desde su costa: oriental, que es for- 
¡mada de playa baja con arena, de fácil acceso a las embarcaciones meno- 

jes y que asciende hacia el occidente, para apoya arse en bmrancos y 

tarallones de 30 a 40 metros de altura. . - 

La costa occidental está rodeada de muchas rocas, sobre las cuales 
rompe el mar constantemente, aun en los días de mayor calma. Se ha 

denunciado la existencia de un arrecife hacia el SW. de la punta sur de 

lá isla, como a una milla de distancia. 

La jela Choros, la más austral y la mayor del grupo, tiene más de 

2,5 millas de lugo de N, a 8, y media milla en su mayor ancho. 
La isla es de aspecto montañoso y de perfiles muy irregulares, con 

alturas que llegan hasta 105 metros. La costa, que es escarpada y a pique, 
Do ofrece abrigo alguno, ni aun para las embarcaciones menores. El cabo 

Grueso, que forma su extremo sur, despide en esta dirección: un extenso 

roda] de rocas, sobre el cual rompe el mar pesadamente; su extremo 

* queda abalizado por la roca Alfa, de 2 metros de alto, -la que «conviene 
barajur a más de + milla de distancia. 

La punta Baja, extremo norte de la isla, es limpia, no obstante des- 
pedir sargazos hnsta 2 cablés afuera; pero, hacia el E. y al NE. de punta 

Negra, se extiende un gran bajo, de tondo roqueñe y cubierto de sar- 
gAzos. : : j-  
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Sobre este bajo, y lrasta el nivel, de los 10 metros, la mar arbola 
y rompe con fuerza, en días en que sopla viento sur o “cuando hay bra- 

VezAs. 

Conviene teuer cuidado, al acercarse en bote a esa región, porque - 

las olas se forinan de improviso, sin que den tiempo para barajarlas. 

El paso entre esta isla y la isla Gaviota, de 24 millas de ancho, 

queda restringido por el arrecite que destaca la última, y el que se forma 
con la isla Damas, de 0.5 milla, es estrechado por los bajos que se des- 

prenden de una y otra costa. 

La isla Damas, menor que las dos anteriores, es de contornos irre- 
gularos, lo que le da una forma bastante original. Caracterizan su perfil 

tres eminencias principales: los morros Norte y Sur, y el Pico Singular 

en la mediana, 
Al oriente de la isla se encuentra la caleta Lynch, abrigada a los 

vientos del 3.7 y 4.2 cuadrantes; es de regular profundidad y de buen tene- 

dero. En la costa occidental se forma la caleta Inútil, al norte de la 

península del cabo Querubín. 

El resto de la costa es roqueña y lleno de rompientes, sobresaliendo 

el gran rodal que se desprende de la punta Sur, y que se extiende 24 

cables en esa dirección. Entre el sinnúmero de rocas que afloran se dis- 

tingue la roca Cútter, que, por su forma y situación, constituye una mag- 

nifica marca. de referencia. 
El morro Sur despide, también, hacia el NE. otra restinga, que ter- 

miva en dos rocas altas, que son bastante notables, Tlainadas Falso Cútter. 
"En toda la bahía el fondeaderó es parejo, no encontrándose ninguna 

roca o peligro en fondos menores de 10 metros, por lo cual todo buque 

deberá considerarse seguro dentro de esa profundidad. ». 
Pero no sucede lo mismo al sur y al occidente de las islas Choros Y 

Damas, donde la presencia de las rocas Alfa, Granma, Delta y Beta, aun- 

que de redoso profundo, debe inspirar cuidado en sus vecindades, por la - 

posibilidad de que exista algún peligro oculto, que se haya escapado a las 

observaciones. 
Al través del canal Damas, y al sur de lar roca Cútter, existe un bajo 

sobre el cual se sondan Y y 10 metros de agua sobre fondo roqueño. 

La presencia de este bajo y de la roca Beta, que se encuentra en el 

eje del canal y el cual es de relativo ancho, no permiten recomendarlo 

como bueno y útil para la navegación, por cuanto son superiores el paso 

Choros y el del oriente de la is sla Damas. 

Surgidero—La bahia Choros comprende tres surgideros, situados 

uno al norte de la isla Gaviota; el segundo, entre ésta. vda costa del con- 

—tinente comprendido entre el. «cabo, ¿Choros y la punta Bernard, útil sólo 

para embarcaciones menores y. ¡fercero en la caleta Lyneb.  
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El surgidero del norte es apropiado para buques de cualquier calado, 

pues en él se encuentran fondos de 10 metros a 2 cables de la costa. El 

tenedero es de arena, sobre todo hacia el oriente. Está pr otegido «le los 

* vientos del sur por la isla Gaviota, sin evitarse la marejada que penetra 

por el paso Choros, y que no > produce más efecto que hacer balancear los 
buques. 

El mejor fondeadero es el que indica el plano, en 13 metros de agua, 
fondo de arena. 

El surgidero del sur, por su pequeñas dimensiones, moderada pro- 

fundidad y lecho roqueño, sólo podrá, recomendarse para goletas, vapot- 

citos y otras embarcaciones semejantes. 
En el exterior de este surgidero se encuentran profundidades de 14 

y 16 metros, formlos de conchuelas; pero queda expuesto de lleno a la mar 
y vientosdel SW. 

> Éntre ambos surgideros corre un canalizo, Hamado paso Bernard, de 

unos 2 cables de ancho, en el cual se distinguen numerosas recas ahoga- 

das, y una sobre el agua, llamada roca Cheops. El canal, franqueable 

sólo por embarcaciones inenores, tiene una profundidad mínima de 3 
metros; corre por el N. y E. de laxoca Cheops, y, desde ella en dirección 

al SE; su ancho menor es de menos de ¿ cable, 

En la costa de estos surgideros hay ddesembarcaderos para botes. 

Camera Lrscm.—Es el mejor surgidero en esta zona; aunque de 

regular tamaño; queda protegida de los. vientos del 3.* y 4.2 cuadrantes. 

La caleta es limpia y con profundidades para buques de cualquier 

tamaño: el lecho es de arena, donde las anclas agarran bien. Para tomar 

osta caleta se dará un resguardo de ? cables u Falso Cútter. Los buques 

. de gran eslora deberán tomar fondeadero más afuera del punto señalado 
enel plano, a fin de poder bornear Hbremente. .. 

Mareas.—El establecimiento del puertoos de IX5 60", y la elevación 
de las aguas de 1,80-metros. oo 

Las corrientes merecen una atención especial; se puede decir que hay 

“una ola que arrastra lás aguas de sur a norte, entrando a la bahía por 

paso Choros y paso Bernard, situado este último entre la isla Gaviota y 
el continente. La intensidad de la corriente puede estimarse de ja? 

millas por hora, velocidad mayor, que corresponde a los pasos Bernard y. 
Damas, “onde aumenta hasta 32 millas. 

. Bravezas-—El fenómeno, tan común y conocido en la «costa del norte, 

con el mombre de bravezas se hace sentir. también en la bahía Choros. 
Carta AponiLaDo.—Se encuentra a casi 6 millas hacia el 3529 de 

cabo Choros, y se abre al sur de púnta Carrizal yn ella encuentran: 
abrigo los. buques pequeños, se interna hacia el este, unos 34 cables, "y 
tiene 8 cables de norte a sur. Se halla abierta a los vientos del 3, y 47  
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- cuadrantes, así es que, una vez que principian a soplar estos vientos, el 

-. desembarcadero se hace imposible y el fondeadero inseguro. La caleta es- 
limpia, el fondo moderado y compuesto de arena fina eutre 18 y 20 metr 05 

de profundidad. 

Afuera de la punta sur de esta caleta existen dos farallones, llamados 

Beta y Lambda, el occidental y oriental; respectivamente; pero.no impi-* 

den, en manera alguna, la acción del viento y de la mar. No hay que 

intentar el paso de este canal, en cuyo centro y al este del islote Lambda 

y a 2 cables de distancia, nautragó el vapor chileno Almirante Lyneh, por 
haber chocado con una roca donde la carta marca 14,5 m., en la misma 

situación en que se encuentra a pique, Al examinar el paraje del nautfra- 

gio, se notaron muchas reventazones en el canal, cono sobre bajos fondos, * 

motivo por el cual no se pudo sondar en botes, lo que hace presumir 

existan muchos peligros ocultos y peligrosos al navegante. * 

Pusta Carnizal.—La punta Carrizal es baja y roqueña, y está. 

situada a poco más de 7 millas al 355% de cabo Choros; tiene algunos 

arrecifes, que se avanzan hasta media milia de ella. sta punta está coro- 

nada por un montículo redondo y respaldada por tierras altas. 
La costa intermedia es sucia, sondándose de 11 n 22 metros de agua, 

-a una distancia de tierra que varia de 1 a 4 cables. 

Bania Carnizat.—Se encuentra hacia al 32? de la punta del misno' 

nombre; pero no tiene importancia para la navegación, porque las gran- 
des rompientes comienzan como a media mijla de la playa, y por estar su 

costa morte formada por uba punta roqueña, rodeada de rocas y de ron:- 

pientes que avanzan hasta 14 millas hacia la bahía, de las que conviene 

resguardarse. 
Hay un lugar de desembarco en el rincón SE. de la bahia, donde la 

costa roqueña se une a la playa; pero, con mal tiempo, el mar revienta 
en este lugar. Además, en el centro de la boca de la bahín existe una 

rota que vela. - 

Bania CrañaRaL—Al este de la punta norte de la bahia de Carrizal. 

se abre la pequeña ensenada Guviota, donde, en caso de necesidad, se 
puede fondear cerca de la punta en 20 metros de agua, fondo de rocas, 

demorando la punta al 249% y a 3 cables de distancia. Su playa es ma- 
bordable, por estar batida por una fuerte resaca. 

Por el lado norte de la punta que limifa a la bahía Gav lota, se encuen- 

tra ta bahia Chañaral, que es bien abrigada de los vientos del norte y del 

sur; pero la marejada del SW. que entra a ella es muy gruesa, y produce 

una resaca que hace difícil el desembarcadero. El mejor lugar para desem- 

barcar está en una ensenadita que hay al sur de la tosta oriental, cerca 
de la playa; pero también se descompone enarido hay mar ejadí, Y sólo es 

utilizable con buen tiempo.  
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Los buques que tengan que fondear en esta" bahía lo harán en 22 

metros de agua, a media milla de la punta sur, demarcando ésta el 2422, 

Desde la punta N. de la bala de Chañar al se avanzm, cumo 4 una 

milla de tierra, dos farallones roqueños. 
Las tierras que rodean a la bahía de Chañaral son bajas, - arenosas y 

muy estériles; pequeñas colinas se elevan desde las puntas, cuyas cumbres 

son quebradas y roqueñas. Se vé, a muchas millas al interior, una cadena 

de montañas altas; peru entre ellas y la costa se encuentran muchas coli- 

nas más pequeñas, que surgen de tierras más bujas. 
La aldea de Chañaral está a cerca de 5 millas del prerto; se compone 

de unas cuantas casas, sin que se encuentre ninguna cerca de la costa. 

No hay agua en un radio de 10 millas. 
Isra vE OraSaran. —Se halla a 4) millas, proximamente, al W. de 

la bahía Chañaral. Es plana y casi a nivel, excepto en su extremo sur, 
que tiene un notable montículo coronado por un mogote. La parte sur 

despide algunas rocas, que se'extienden hasta media milla de distancia, 
y otra hacia el NW., sobre la cual rompe el mar con frecuencia. 

Al norte de la isla se encuentra una pequeña ensenada, donde pue- 
den atracar las embarcaciones cuando soplan vientos del sur, y a cuyo 

frente se puede fondear casi tocando la isla, porque el fondeadero es pro- 

fundo. Con vientos del 4.* cuadrante, la mar arbola mucho y hace peli- 

eroso el fondeadero. 

Faro. — 
Lat. 29 0307 5, 

Long. 7119 37 19” W. 

En la costa oeste de la isla de Chañaral se ha construido un faro de 

4.* orden, giratorio, St, montado sobre una torre cilíndrica, casa blanca, 

con techo rojo, 
Las caracteristicas son: luz blanca de destellos cada 6s; destello, 0.5 5, 

eclipse, 5.5 5; altura de la luz sobre elnivel del mar 54,50 metros; alturn 

aproximarla de la torre, hasta el plano focal, 7,55 metros; visibilidad de 

la luz, 14 millas. 

Caño LroxEs.—Se halla al 3279 y a poco más de 2 millas de la punta 

NW. della bahía Chañaral. La costa intermedia es baja 1l cabo Leones 

despide varios arrecifes y rocas, que se avanzan hacia el SW., W. y NW,, 

hasta media milla de él. Al SE. de este'cabo se presenta caleta Inglesa, 
con una playa de arena en su fondo, y sobre la cual es posible desembar- 

car con mar tranquila. La punta sur de esta caleta es también sucia. 

Caño Biscuñin.—| :abo Leones la costa corre, con ligeras 
ivflexiones, en dirección 29, en un trecho de 3 millas, hasta Punta Pájaros, 

y tuerce ligeramente hacia el 20%, en un trecho de 3 millas más o menos, 

hasta el cabo Bascuñán, el que, a 2 cables hacia el W., despide un islote  



DERRUTERO DE LA COSTA 

  

roqueño, La tierra se eleva gradualmente, a medida que se aleja del mar, 

para formar, a media milla, una cadena de colinas poco elevadas, y poco 
más al interior, una más elevada. : 

 Banía Sarco.—Á partir del cabo Bascuñán, la costa corre hacia el 

422 por 14 millas; en seguida al 100%; por 14 millas, y, por último, al 3358, 

en una extensión de 24 millas, formando la balúa Sarco. Winiendo desde 

el S. se reconoce ésta por la inflexión dela costa hacia el E., quedando, 
entre el fondo de ella y la punta SW. dela Quebrada Honda una especie de 

planicie suavemente inclinada hacia el E. hasta juntarse con la cordillera 

de la costa. Toda esta planicie o llanura inclinada es de un color amarillo, 
más resaltante que dos cerros a los cuales va a reunirse. 

La bahía está abrigada, relativamente, de los vientos del $S., los cuales, 

de mayo a sepbiembre, soplan con fuerza, levantando una mar rizada y 

baza en toda ella. La mar boba del SW. entra en élla fácilmente, lo que 
la hace muy poco apropiada para tener buenos desembarcaderos. 

Al entrar desde el 5. presenta dos playas de arena características; la 

primera, donde. desemboca la quebrada de más al S., y la segunda, a unos 

300 o 400 metros de la anterior, en donde viene a morir otra quebrada. 

Sigue, después, una orilia de peñascos suaves y chicos, con pequeñas 

playas de arenas intermediarias y desembocadora de algunas quebradas, 

hasta Hegar a la punta que forma la bahía Quebrada Honda. Poco antes 
de llegar a este punto hay un cerrito de unos 10'a 15 metros de altura, 
de piedra blanca amarillenta. . El islotito, en el extremo de la punta $. de 

la bala Quebrada Honda, tendrá unos 8 metros de altura, con su vér- 

tice blanco. Es'de forma un tanto cónica. 

Desembarcaderos en bahía Sarco —La bahía en sí 1ó ofrece, relati- 

vamente, buenos desembarcaderos; pero en ella pueden aprovecharse tres 

puntos para efectuarlos, siempre que las circunstancias del tiempo y mar 

no sean del todo desfavorables. Todos están en lu costa sur, y el primero 

es el más cercano a la punta W. Se encuentra frente a un manchón de 
arena, con 13 metros de fondo, a unos 180 metros de la orilla, empezando 
después a disminuir ligeramente, casi hasta 2 m. en la misma orilla. Tendrá 

un ancho máximo de 25 m. por 20 de saco, y sa entrada presenta piedras 
a uno y obro lado; no tiene relativamente plava, villas faldas del cerro 

vienen a morir al pie de ella. Con buena mar puede desembarcarse fácil- 
mente, aprovechando el recalmón que queda después de pasar las ' tres 

marejadas, y el cual alcanza a4 durar, algunas veces, unos 10 minutos, 
El segundo se halla a poco más de. 100 m. a continuación del ante- 

rior, caracterizado por un manchón blanco de piedras con totoras. 

Éste es relativamente más limpio, con fondo de arena y piedra 

redonda entre ella, con unos $ m, de ancho en la parte del fondo apro-  
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piado para desembarcadero, y unos 20 desaco. No puede maniobrar en él 

más que un bote, y hay menos resaca que en el anterior, 
El tercero es más amplio, y queda en toda: la desembocadura de la 

quebrada, Su -fondo es casi todo de arena, con 4 metros de agua, hasta 

urios 25 metros de la orilla, en que principia a disminuir. La mar boba, 
en sus bres olas, va a romper en toda la orilla, La. plava tendrá poco más 

de 12 metros de largo; se nota bastante resaca, y el hole vara ántes de 

Megar a la playa. 
liste desembar 'cadero es el más apropiado para animales, siempre que 

ellos sean lanzados al agua desde la lancha misma, sin ser ésta varada en 

la orilla. 

Esta parte de la bahía es de menos fondo, con respecto a la cosla que 
sigue para el W.; sin embargo, donde se nota el primer manchón blanco, 

en el fondo, se encuentran cerca de 9 metros. 

Fono "03 sadero de, esta balda es bastante espacioso, y 

con vientos de sur es bastante bueno, 
Un buque chico puede fondear en la dirección N.-S. del corral de pie- 

dra, y a unos 400 metros de la orilla. Este corral y la quebrada son los 

mejores puntos de referencia para reconocer la bahía y el fondeadero. 

Estando deshabitada esta bahía, no seencuentra en ella niogún medio 

de vida, como ser aguada, viveres, etc. 

(QueBraDA Howsna.—ls una bahía bastante espaciosa: y poco más 

abrigada que la anterior; pueden fondear en ella toda clase de buques, y 

los de pequeño porte, bastante cerca de la orilla, , 
Presenta en sí varias ensenadas, siendo la primera, El Sueño, «la 

segunda, las correspondientes al puerto de Sarco, viniendo inmediata- 

mente después de ésta la babía Quebrada Honda propiamente dicha. No 

hay en ella elementos de vida, ni tampoco es visitada por buques. 

Esseisana Ei Sorño.—Viene immediatanente después que se ha 

doblado la punta W. de la bahía Quebrada HMouda caracterizada por el 

islote que bay cerca de ella, Esta ensenada es bastante pequeña, y pueden 

tondear en ella, cómodamente, bastante cerca de la costa, buques hasta 

de 60 metros de largo, pues, «1 parecer, es bastante limpia y acantilada. 
Tiene un atracadero más o menos cómodo, formado con tablas sobre 

las rocas naturales, existiendo, además, un pescante en rogularestado. En 

ta pequeñita inflexión de la costa donde está este atracadero no cabe más 
de una embarcación o lanchón de descarga. 

Distante de la ensenada anterior y a unos 600 a 800 metros, siguiendo 

la configuración de la costa, se encuentra, después, la ensenada de puerto 

Sarco, que posee tres desembarcaderos. El primero es usado para el tráfico 
del caserio; tendrá unos 30 metros de anche. por unos 40 metros de fondo, 

en donde existe un muelle en forma de carreta de cuatro ruedas, que  
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Dermanece en flerra, siendo inferpado ey el agua sólo cyando hay nece- 

sidad de hacer uso de él. 
Este desembarcadero, de fondo -acantilado, se interna en el mazr.con 

una inclinación de 15 a 20 grados, y la parte, de piedra de la. £08 sta que . 
queda ad lado yw. de él puede ser usada como saltadero, en ausencia del 

muelle rodante. La mar boba se nota también aquí; pero cuando bay buen 

tiempo la resaca de ésta no es de gran importancia. : 
Los dos desembarcader os que siguen a continuación de éste son un 

poco nienos apropiados que el anterjor, y la playa del primero de ellos se 

ha formado o rellen: ado con escoria de fandición. on un tanto acantilados 

y de muy poca playa, Y Para y atracar a ellos es copveniente fondear un 

anelote para manienerse aproado a la marejada. 
Vientos —Los dominantes son los del S., y no impiden el desern- 

barco. Los del N. son mpy raros, y se dejan sentir de junio a agosto; 

enando sopla este viento la costa se hace ingbordable, 
Mareas.—La marea sube aproximadamente hasta dos Inetros, y es 

anejor desembarcar cuando se encuentra de llena. 

Aguada.—Se encuentran dos pozos pegueños: el uno distante como 

-Un kilómetro en dirección a Quebrada Honda, y el otro como a un Kiló- 
metro de la ensenada de El Sueño, y a unos 40 metros de la costa, El pri- 

mero puede dar agua para unos 500 hombres diariamente, y acondicio- 

nado un poco mejor, puede aumentar su egudal. 
El segundo da unos 200 litros de agua por día; pero con las grandes 

mareas se pone salobre. Hay un camino para peatones, entre no a otro 

POZOS. 

Medtos. Medios naturales de vida no hay. Los víveres se traen de 

Huasco o Coquimbo. : . 

Caminos. —Hay el carretero al mineral del Morado, distante 12 leguas. 

Caminos de tropa hay para Huasco, Freirina, Carrizalillo, mineral 

del Labral, Quebradita y Fragúita, sin medios de vida. 
Por la costa hay caminos a la Serena, encontrando medios de vida a 

7 leguas, en Carrizalillo. 
Fondeaderos.—Pueden fondear en la bahia cualquiera clase de 

buques, encontrándosé el fondeadero general frente al caserío, el que está 

compuesto de dos hodegas ) Y Se1s C4sas. 

En la ensenada de El Sueño hay un pequeño ; Faradero para el arreglo 

de lanchas y botes. 
Telégr afos. —Ng hay; el más cercano está en el minero) del Labral, 

distante 7 legus. 
Carta Peña Branca .—Hacia el ago del puerto : de Sarco den bubía 

Quebrada Honda), y a 7 millas, se encuentra la calefa Peña Blanca. En 

: 15  
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este tramo las alturas se acercan a la. costa; las laderas están enbiertas de 

arena amarilla; las cimas son roqueñas, y toda la costa presenta un aspecto: 

de desolación. . 
A cerca de,4 millas de la Quebrada Honda, y al piede una alta altura 

de colinas, se proyecta una punta roqueña, próxima a la extr emidad de' 

la cual se distingue un pico puntiagudo y de color negruzco. 
- Á poco más de 2 millas, y hacia el 479, se encuentra la caleta de Peña 

Blanca; para los buques que vienen del W., tiene el aspecto de una 

pequeña bahía arenosa, a causa de que, al pie de' los cerros, se halla 

cubierta de ella, sin que se vea nada notable desde la distancia. Sólo 
¿estando 'muy cerca de la caleta se ven algunas chozas y casas; pero! 

viniendo del sur no es fácil confundir esta caleta con Sarco. Cuando se va” 
del norte se reconocerá por hallarse a 7,5 millas al 1899 de punta Alcalde.. 

Pirámide balíza.—Un mástil blanco, coronido por una esfera negra, 
erigido en la. punta W. de la caleta, es una buena marca; pues no hay nada' 

de notable que distinguir, sino hasta estar muy cerca, cuando se divisarán. 

algunas casas y chozas. 

- Fondeadero.—lo mejor es fondear en unos 18 metros, fondeando el 

ancla de babor hacia el SW. y la de estribor hacia el NW., y acoderarse 

hacia el E., pues la mar entra del W. El fondo es roqueño, excepto en 
una pequeña extensión, a dos cables hacía el NE. de la baliza. 

Hay dos muelles, y los hotes atracan entre ellos; pero el desembar- 

cadero es peligroso. 

Provisiones. —Carbón puede obtenerse en caso de necesidad, en muy 
pequeñas cantidades. Los víveres y el agua son escasos; esta última no 

es'buena. 

Se exporta cok por el puerto, y un buen camino une el puerto a- 
las minas. 

Pusta ÁLcaLDx.——Se encuentra a 18 metros al 33% de cabo Bas- 
- cuñián; es un promontorio pequeño, que forma, por el lado del mar, ej' 

término de una proyección de la cádena de la costa, de 4 milla. La punta 
despide algunas rocas a distancia, hacia el NW. 

Hacia el SI. de ella se encuentra una playa pequeña, que forma la 

caleta Playa Tentado, sin importancia. Se eleva un poco hacia el interior, 

y se halla cubierta de arena; pero sobresalen algunas masas de rocas, una! 

de las cuales, vista desde el sur, es mucho mas notable que las demás, por 

ser más alta y tener la forma de un pico agudo. Un poco más al interior' 
de este pico la tierra se cleva repentinamente, y se confánde con un cor- 
dón de la cadena más alta. - - : 

Pusta Huasco.—Se encuentra a 6 millas al 26% de punta Alcalde; 

es bája, roqueña y quebrada, con algunas .isletas entre ella y la rada de 

Huasco, de la cual forma el extremo SW. Una de estas isletas, de 50m.  
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dde altura, es de consideración y se halla separada por un canalizo tan 
estrecho, que visto desde el mar, parece ser el extremo del continente. 
Viniendo del $. se la ve distintamente; pero del N. se confunde con las. 
rocas que están detrás.. Hacia el N. y W..de esta isla hay. un buen nú- 
mero de rocas e isletas, variando desde rocas ahogadas a. otras con 
cierta elevación, y todas de un color blanco muy limpio, La isleta exterior, 
situada a 5,5 cablos hacia “el 281% del extremo NW. de la isla Bát- 
chelor, es más o menos de 16 metros de altura y de aguas pr ofundas en 
su redoso. : : . 

Puerro vs Hiasco.—Desde la isla Bátchelor la costa lurta hacia 
el este, formando dos babías, de las cuales la más oriental constituye el 
puerto de Huasco, La más occidental constituye la rada exterior, de 

Huasco, en la cual no hay buen fondeadero; porque hay mucho fondo y 
en su.mayor parte de rocas. 

Curros Sernsrens.—Un pocó a tierra de la punta Huasco existe una 
pequeña cadena de colinas poco elevadas, formando 4 picos abruptos, 
que se ven distintamente del sar y-del oeste. 

La tierra desciende de nuevo detrás de estas colinas, en una corta 

distancia; en seguida se vuelve a elevar repentinamente, para formar una 

alta cadena, que corre de oeste a este directamente al sur del fondeadero. 
El punto culminante de esta cadena forma tres cumlres redondeadas, de 

las cuales la más oriental, el cerro de: Huasco, tiene una elevación de 691 

metros. ds la más alta, y, la del medio un poco más baja que la del W. 

Estas alturas constituyen ana porción del cerro de Huasco. El verda- 
dero cerro de Huasco está, como hemos dicho, al E. de la segunda punta 

interior, situada casi a 3 millas al 609, de la punta Huasco; desde esta 

punta se destacan dos grandes rocas hacia el NW. como a dos cables. Se 
fondea en unos 10 metros de agua, fondo de areña, a 3 cables al E. de la 
roca exterior. Existe un gran establecimiento de fundición, con varias 
chimeneas; éstas y la iglesia son marcas notables para reconocer el 
londeadero, : 

'A unos dos cables hacia el S, del establecimiento de fundición se 

encuentra un cerro notable, denominado Pico Negro, de 68,7 metros de 
altura. 

La torre de la iglosia, de una elevación de 38,7 metros, se encuentra 

“como a 2 de cable de la playa y a 2 cables escasos al 157? de la torre de 
la iglesia: en las laderas de las alturas se encuentra una cruz, 

El rio Huasco desemboca al mar por entre las arenas, en el lado 

oriental de la balría.. Suele tener a menudo avenidas; pero el nivel es 

mantenido bajo, por medio del gran número de canales de irrigación que 
de él arrancan.  
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Estas avenidas son causa del «embancamiento» progresivo de -la 

bahía, que se nota más frente al pueblo. El veril de 9 metros corresponde 
al de 12 metros marcado en la carta. En la parte S. de la rada la marejada 

ha aconchado gran cantidad de aluyiones cerca de los muelles. Los nave- 

gantos deberán tener presente esta circunstancia para elegir su fondendero.. 

El puerto está unido por ferrocarril con Vallenar, ciudad de imper- 

tancia al interior, distante 50 kilómetros, y así queda unido a la red ferro- 
viaria de la República. 

Existen dos muelles, uno fiscal y otro particular, en. eondiciones 

menos que regulares. 

Luees.—Jn el extremo del muelle del ferrocarril, muelle oriental, se 

exhibe una luz fija, roja, sobre una columna blanca de fierro; la altura de 

la luz es de 7,93 metros sobre el nivel del már, 

Jn.el extremo del muelle occidental.o de pasajeros se exhibe otra 

huz roja, fija; el díacen que entra el vapor correo, en vez de da luz roja, 

se muestra una luz blanca. : 

Bravezas —Buelen experimentarse en das épocas de Juna llena y de 
luna nueva 

Mareas. —El establecimiento del puerto es de IX lroras 30 minutos, 

y la amplitud de Ja marea es de 1,83 metros. - 

Ciudad.—La ciudad de Huasco, cou una población de unos 1,500 

habitantes, se encuentra en el costado. occidental de la bahia interior. Su 
importancia la debe principalmente a sus viñedos, de los que se preparan 

vinos generosos y excelentes pasas, las mejores del mundo. : 

En Huasco pueden adquirirse; toda clase provisiones, a excepción de 

came salada en barriles y de galletas. Las verduras son más baratas que 

más al sur. El agua es escasa, hay que tomarla a bordo en barriles y 10 es 

muy huena, El carbón -es igualmente escaso: lay sólo una pequeña exis- 

tencia, de propiedad de los ferrocarviles y de los armadores nacionales 

soñores AWiegand y Cía. ) 

Desembar cadero —Además del que hay en el muele del ferrocar sil, 

en el que se hacen las operaciones de carga y descarga, el mejor desem- 

barcadero es el muelle de pasajeros u occidental; pero hay que precaverse 

de algunas rocas ahogadas en sus vecindades. 

Comunicaciones.—Las hay semanalmente, por vapores sh itinerario 
fijo, y dos vecez por Semana, por ferrocarril. 

Pura Loros.—Se encuentra al 222 y al 14,9 millas de punta Huasco, 

es una punta abrupta y rugosa, con varios montículos. Al sur de ella se 
divisan algunas pequeñas play: as Arenosas, con puntas roqueñas entre 

ellas; pero. una gruesa resaca y las rompientes las baten constantemente, 
lo que, hace imposible encontrar abrigo en ellas, niaun para botes, 

.  



DERROTERO DELA COETA 

  

_Al interior de esta punta, y a corta distancia del mar, existen dos 
cer ros bajos, y en seguida la tierra se levanta repentinamente Hacia áden- 
tro; hásta unos 305 m. En la- ensenada que se forma al norte de está 
punta. hay muchas rocas pequeñas, que hacen peligroso sú detego. 

Banía Hierranura dE Carelía.—Como a 12 millas el 2 Existe 
otra punta quebrada, ancha hacia el W.; de 14 millas más menos, con 
varios picos afilados que. lá dominan de los. cuáles el más alto es de 930 
m. de elevación. Al N. de lá punta se encuentra la pequeña lalria de la 
HMeiradura de Carrizal, que apenas se reconoce desde afuera, a no ser 
que se esté yá múy próximo a ella. Haciá el N. de la púnta Herrraduta; 
la punta W. de la bahía, existe un placer roqueño, que piréte extenderse 
a través de la entrada; pero ésta se abre Hacia el NW., y se encuentra 
entre estas rocás bajas y una pequeña isléta que liay hacia el NE. de la 
bahia. 

La bahia es alrigada a los vientos del norte y del sur; pero, con 
vientos fuertes del norte, la old éñtra rodeando ol islote. Esta. bahía es 
un poco estrecha para los buqies de gran tamafio, los cunles no podrían 
bornear con una sola ancla en el interior de lá enseñada; pero hay bás- 
tante espacio para tondear al través del islotó, a un cuarto de milla de 

él, en 7 im: de'agua, fondo de arena fina. 

El desembarco es mucho más fácil que en cualquioi otro punto” 
entre él y Coquimbo; pero la falta “de agua es un serio inconveniente: 
sólo se encuentra una pequeña laguna, a una milla próximamente del 
puerto; en el vale que hay en su fóndo, tuya agúa es sulobre y de la 

cual, sin embargo, hace uso la gente que trabaja en el embarque dé los 
- minerales que se extraen de las minas de la vegindad. 

Un valle yFofundo, que se intertía del fondo de la bahíd y que 
separa a la cadená de altas mohtañias que se hiallán al 5., constituye una 
buena marta para el reconocimiento del puerto. El «cof dón de esta tordi- 

Hera que está al $. del valle mencionado, es mucho más alto cerca de la 
costa, y se le ve muy distintamente tanto del N. cono del S.: sobre su 

parte culminante se nota uf pequeño monticulo. 
Puerto Carrizal Bío, —Situado a 2 imillas al 50% de la punta. 

Herradura de Carrizal; se hall esté púerto, pequeño pero abrigado dé 

las vientos del 3; su tondeadero es buenú; con forído de uréna. Un arre- 
cife de POCAS, teiminado por una isla fisla Cartizal, de úhos 6 in. dé alto), 
se extiende én el extremo N. de la punta de entrada, el que heice el efecto 
de rompeolas y protege el embirque. 

Las Minas, que distan del ptíerto como 20 millas, se híllan en eomu- 
nicación con éste pór médio dé un fertotárril que, de la estación Canto 
del Agua, centro minero, tiene un famal al N, del mineral de Carrizal 
Álto y a Jarilla; siguiendo la expresada estación de Cantó del Agua hacia  
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el interior, hasta Yerbas Buenas, y mediando entre ambas la estación de 
Punta de Díaz. | o 

Esta línea, hasta Carrizal Alto, recorre 36 lkinm., y desde Canto del 

Agua a Yerbas Buenas, 70 km, Su caserío es reducido, y su población, 

de unos 250 habitantes, se ocupa principalmente en la mimnerla. 

El fondeadero se encuentra en 11 a 13 m., en la rada exteriór de la 
balria cou- él extremo N. de la isla Carrizal, extremo occidental de la 

bahía, demorando al 2179 distante 1,5 cables; esta situación queda sólo: a 
medio cable de una roca, econ 5,4 m. de agua sobre ella. 

El tenedero es bueno pero se aconseja no aproximar la ribera orien- 

tal a menos de 9 m. de profundidad, para evitar los bajos Fondos rocue- 
ños de la región. , 

Las chimeneas de los establecimientos de Fundición, que servian de 
wmunca de referencia, han sido demolidas. : UN 

Hay una boya de amarra para los buques de las compañías de nave- 

gución, fondeada en 6,80 m. de agua, y situada por el iravés de la isla 

Carrizal, al este de ella y a 14 cables de distancia. , : 

Roca Arequira.—Este peligro, que anteriormente tenía una exten- 

sión de 30 m. de SW. a NE., con £ m. próximamente de agua en haja- 
«mar, sondándose en sn redoso de 15 a 18m, ha sido volado, quedando 

> ¿on 14m. de água en bajamar. . 

- Boya.—La boya roja, cónica, sin canastillo, que indicaba esta roca 

"ha sido retirada, en tanto se bagan nuevos estudios sobre la necesidad de 

mantenerla o nó, 

Luz. a luz roja, tija, elevada 5,50 m. y visible a tres willas, se 

exhibe sobre un poste del muelle Olivares. 
Comercio.—Carrizal Bajo es uno de los principales puertos de expor- 

tación -de minerales de cobre y de manganeso. Este comercio está decli- 

unido, por haber disminuido la bondad de los minerales, : 

Los vapores de la €, S.A. V. v de la Compañía inglesa del Pacífico 

recalan, periódicamente, a este puerto, > 
- Datos y recursos. —Provisiones frescas es posible obteuerlas. 

Carbón.—Hay siempre en existencia de 300 a 400 toneladas. 

Agua —MHay agua para los habitantes del puerto y para las necesi- 
dades del ferrocarril; y se suministra en barriles a los buques de vela que 
Ja requieran; pero es de calidad muy dura por contener sulfato de cal. 

Hospital. — Hay uno de beneficencia, en “el que se-admite como pen- 

sionistas a los marineros de buques, previo pago de una equitativa rent 
neración. 

Costa.—Iua costa aliN. de Carrizal Bajo es escar pada > Y abrupta, con 
rocas que la bordean hasta 200 1 m. afuera de la mavor parte de las 

puntas. Próximamente a 7 millas al N. de Carvizal Bajos, hay una punta 
'  
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alta, con un moniicalo redondo sobre ella, ton otros más quebrados hacia 

el interior. Al norte de esta punta alta existe una caleta abrigada al sur, 
donde suelen fondear los buques costaneros; pero no es abrigada para los 

de mayor tamaño. Otra caleta semejante existe a dos millas al norte de 

la anterior, y al norte de esta segunda caleta termina la costa en una. 

panta alta, roqueña, deirás de la cual se encuentra el pequeño puerto de 

Matamoros. Este es bien abrigado, y su desenibarcadero es bueno. 

En su parte interior, un buque que no cale más de 3 a 3,60 m. 

puede fondear, abrigado de los vientos del norte, en 5,5'a 7,5 m. de. 

“Agua, pero con esta clase de vientos se levanía una fuerte resaca. o 

Huy, también, fondeadero un poco más afuera, bajo la punta, en 14 

a 18m. de fondo; en menos agua que esta profundidad : va ol fondo es. 
roqueño en esá parte. Durante el verano, éste sería un buen puerto para 

los bugues de comercio; pero no hay agua dulce. Por el través de Mata- 

moros, la cadena de montañas, de 144 mm: de altura, se aleja de la costa, 

que es baja; u cierta distancia al interior se ven colinas roqueñas, de 

median: v altura. : 
Canera Tororar Baso.—Casi a 2,5 niillus hacia el norte de Mata- 

moros se encuentra la punta “Totoral; que es baja y roqueña, y a dos 
millas bacia el 54 de ella se encuentra la pequeña pero profunda bala * 
de Totoral Bajo. Su surgidero es mediocre, y sólo cs frecuentado por 

algunos buques que van a cargar metales. 
En ella se encuentra un caserío con unos 400 habitantes, unido. 

-hucia el interior, por un camino carretero, que sigue por el valle hacia el 
, 

oriente, - . 

En apariencia, puede contener un buque; pero, a “causa de la gruesa 

marejada que reina eu esta caleta, y a lo malo de su desembarcadero, no 

-ha sido completamente estudiada. o 

Al norte de ella las colinas son más bajas, y desaparece la costa 

roqueña para ser reemplazada por una de arena, de. coloramarillo, excepto 

en la parte superior de los cerros. o 

Manchón de agua descolorida, —En 1906 se observó un manchón de 

aguas descoloridas, a más o menos ¿4 millas al W. de punta “Totoral; su 

posición corresponde al 227% de la punta. 

Pusra Peña Bianca —Más o vienos a 6 millas hacia el norte de 

Totoral Bajo se encuentra esta notable punta roqueña, afuera de la cual 

se encuentra una roca blanca destacada de ella, y un poco al interior se 

divisa una eminencia, con un pequeño montículo en su parte superior. . 

Canera PajoyaL.——Se encuentra esta pequeña caleta a unas 2,5 

millas hacia el 422 de la punta anterior; se le reconoce fácilmente, viniendo 

del S., por la punta Peña Blanca y por la isla de montículo de Cima Cua- 

drada, (que existe hacia el lado norte. Una cadena de colinas, más altas  
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que las tras que la rodean, se eleva diréctameñte del lado X. de la 
caleta; y en él valle, a ma milla próxiniamente de la enseñada, hay una 

cadena de colinas pequeñas, muy abrúptas, qué sobresalen de las tierras 

bajas, 

Su fondeadero és mucho más abrigado que cualquiera de los otros 
del sur, excepto Herrádura de Carrizal. 

La caleta tiene uña bote de 6 cables de ancho entre sus puntas de 
entrada, que están de N. a S, úna con respecto a otra; se dirige por una 
distancia más o menos igual en dirección al SE., teniendo un ancho de 
3,5 cables a unos dos cábles al SE. de la punta sur. 

No debe producirse áqui iínucha marejáda, porqué la punta N. o 

Uachos y la isla de Cima Cúadrada sé avanzan múcho Dacia el W. Sin 

embargo, la marejada sur se deja sentir a la entrada de la caleta; pero a 

lo largo de la custa sur el imár está ¿rmiquilo, y el desembarcadero se 

cfectúa co facilidad. 
Existé una rompiente peligrosa a 4 de milla al 246% de la punta 
de entrada; pero se manifiesta sólo cuando hay mucha marejada. 

Existen otra rompiente y dos rocas sobre el agua. como «' dos cables 

hacia el W. de la punta sur dé entrada. 

Ll mejor fondeadero está próximamente al medio de la caleta, cerca 

de la costa sur, por 9 mts, de agua, en fondo de arena fina. Fl fóndo cu 

la caleta es poco profundo. 
Por esta caleta se embarcan algunos minerales; no hay agua dulce 

sino ¿como a dos millas de distancia, y aun ésta es de malá calidad. 

Pesra Cacmos.—Esta punta se encuentra a cuatro millas más o 
ulenos al N, dé la caleta Pajónal; sé halla rodéada de una isla de algunas 

rocas y sé puedé pasar a média milla de esta isla, cómo igualmente de la 

de Cima Cuadrada; poro no hay pasaje entre ella y tiérra. 

Yamia Salano.—Desde la punta Cachos la costa dobla al éste y 

formal la espaciósa bahía Salado, que contiene varias caletas, entré las 
cuales se ve, inmediatamente después dé doblar, la gran ensénada de 

Chasto, la cual, mirada de fuéra, parece éxtensa y hermósa; pero en 
realidad cx muy somera hasta una milla de su costa, no encontrándose 

sino 5,5 mis. de fondo. Sus costas éstán ovilladas por votas, las mis, des- 
cubiertas, y las otras, alogadas; estas últimas no están sesaládas pór ron- 
piéntés, a causá de pue La bibía és úbrigata dl S. Afuéfa de la punta 

sur, y hacia el NXE, de élla, existén dos rodales de piedra, que están 
siempre déscubiértos. 

Carga nÍL Mevió.—Es otra hóndonada de la costa, a 4 millas 

hacia el este de punta Cachos, Un el ánguló sur de ésta calóta se pre- 
senta una pequeña ensénada, bien abrigaida a los vientos del sur. En 

ella se encuentra Ímeú fondeadero, por 13 mts. dé água) pero es muy  
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abierta al N.; con vientos dél sur, el mar es muy tranqúilo no pudiendo 
icner acceso a ella lá maréjada, á 110 ser que soplé del norte. 

A media milla al N. de ésta se abre otrá pequeña bahia, en la cual 
también puede fondear un buque, pero no es tan abrigada. 

En toda la báhía dél Salado no se vew rastros de habitaÑtes, ni el 
ménor indicio de agúa dulée en los vallés vecinos. 

, Las tierras que respáldan la bahía del Salado son bajas; pero hacia 

ol interior auntentan de elévación, hasta uba cadena de los cérros are- 

nosos que corren al este y que terminan por la punta del Salado. 

Punta Sarnano.—Esta punta r0q0éñá y escarpada sirve de término, 
por él norte, « la bahía del mismo nombre; destaca "por el $, un grúpo de 
islótes, también roqueños y elevados. 

At norte de esta punta, Jx costa es róqueña y dentada; en Un éspacio 

de 4 millas las rodas surgén a pequeña distancia de tierfd: Se vé entonces 
una punta abrúpta, y ur poco al interiór, Una montaña alta, con su cum- 

bre afilada, que del sur muestra un doble pico, denominado cerro Doble 

"Pico. Esta última punta se denomina Barranquilla. 

Careta Barvasquinia —Inmediatameñteal N. de osta punta abrupta 
se encuéntra una Mabía roqueña y únia pequeña énscuuda que énsi toca 

con ella, la cual es muy reducida, ofreciendo desemburcadero en su 

tondo. 13 surgidero está a medio cáble de tierra, en 9 mts. dé agua; más 

afuera el fondo és muy crecido. 
Esta bahía no parece de graddé utilidad. porqué, aunque en parte 

está abrigada de los viéntos del noíte, la marejada que éstos producen 
caúsa molestias en el fondeadero. 

Sin embargo, se han hecho pór ellá algurios emlnirques dé Mmineralés 
a pesar de que un buque fondeado allí no puedé éstar muy seguro, 
sieddo muy superior para éste objetó la caléta del Médio, en lá balría 
Salado. Los vientos del 4.5 cuadrante introduéen mucha mar, y séria 

peligroso pretender mantenerse al ancla en la caleta, con tales tiempós. 

La mar del SW. también pónétra al surgidero. 
Pusra Davnas.—Deé Barranquilla á puníá Dallas, que se encuentra 

al 3362 y a 10 millas, la costa es roquéñía y quebrada, nó sé encuentra 
en toda élla ún punto que pueda servi? de abiigo a 168 buques péquenos. 

La punta Dallas es de roca negra, y tiene un montículo én sú 

extremo, que le hace paYecer isla cuando se ve dése él S. 

"La tierra se eléva detrás de esta punta, formando' úna cádéna baja 
de colinas de areña, don combrés roqueñas, 

Baro Coxativa.-—A and milla al W. de la púñté Dallúe existé un 

rodal a flor de agua, denominado bajo Caine, sobré él éual rompe cel 

mar con ciertá. viólénidia, tondándose desdé 20 a 36 mts, én su rédoso 

inmediato. El canal que quéda! éntre este bajó.s lá púntá presenta pro:  
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fundidades de 26 a 29 mis. Con mar. tranquilo, sólo se ve la roca del 

extremo de este bajo, que lo hace parecer como una restinga de punta 
Dallas, porque las rompiesntes que sobre el bajo se producen son proyec: 

tadas a gran distancia. 

Banía Corraró.—Hacia el NW. de punta Dallas se o extiende, en 
dirección N.-S., una serie de urrecifes de diferentes tamaños, por cuya 

parte oriental se halla la bahia de Copiapó o Puerto Viejo; la rada exte- 

rior es muy mala, por estar batida por una fuerte marejada, Jól des sembar- 

cadero es dificil y peligroso para embarcaciones menores, 

Se puede. reconocer fácilmente la posición de este puerto por el 

morro de Copiapó, de 259 mts. de elevación, visible de 30.4 35 millas 
con tiempo claro, y. que se halla a 10 millas al norte. Es muy notable, 

- por ser casi plano en.su cumbre; por tener próximo a su extremidad 

oriental dos pequeños montículos; por ser su vertiente del 1%. muy escar- 

pada, y por verse en su extremo N. el término de otra cadeua de mon- 
tañas. 

AISW del morro se levanta otra colina, cuyo lado occidental tiene 
un declive a pique, y que probablemente hace parte de la misma cadena. 

Viniendo del S., con tiempo claro, se ven estas colinas antes que las 

tierras vecinas del puerto. 

Este puerto, calificado de muy malo, se halla actualmente abando- 

nado, empleándose en su lugar, el puerto de Caldera, para comunicarse y 

dar salida a los productos mineros de la provincia de Atacama: 

La costa de la bahía de Copiapó, entre la punta Dallas que la cierra 

por el'S. y la púnta Viel que es su Hmite N., consiste en una playa are: 
nosa, que a trechos se hace roqueña. constituyendo el extremo sur de esta 

playa arenosa, la punta Copiapó, roqueña 

Como por la medianía de esta playa de arena, desemboca, cuado 

sucle llegar al mar, el río Copiapó, que sólo tiene importancia como canal 
de regadio. 

Roca AvacacHt. —Los principales peligros que ez menester evitar, 

al dirigirse al fondeadero de afuera del ¡ruerto de Copiapó, son las rocas 
de Caja Grande, Caja Chica, Janequeo y Anacachi. Entre éstas y la punta 

Dallas hay otros rodales pequeños y peligrosos; pero sobre los cuales . 
rompe el mar. 

La roca Anacachi se encuentra al 3232 y a media milla próxima- 

mente de Caja Chica, y tiene solamente 3 m. sobre ella en bajamar. —* 

Casa Única —Este pequeño banco roqueño se encuentra a 2,5 millas 
al 3229 del extremo NW. de punta Dallas; tiene en su centro una roca de 

cima afilada, que siempre está descubierta. 

"Casa Grasbe.—Es el más exterior de los peligros, y el de mavor 
extensión. Se compone de dos placeres roqueños, situados uno de otro de  
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norte a sur. El de más al sur es de forma casi circular, de un radio de 
0,3 millas, y su centró se encuentra a 3 millas al 336% del extremo NW. 
«le punta Dallas. Sobre este bajo, en toda su extensión, se sondan de 14.2 
m. de agua, y su posición se hace aparente por las gruesas rompientes 
que se levantan en él, cuando la marejada entra a la »: iba. En el redoso 

rle ese bajo se sondan, por el W., entre 31 y 60m; porel 5,40 im, y 

otro torto por el E. o : - 
Elbajo de más al norte, con las mismas cantidades de agua sobre él 

y con respecto al cual caben las mismas observaciones sobre rouwpientes, 
es de forma ovalada, dirigido su eje mayor del SW. al. NE.; su centro sé. 

encuentra al 341? y a 33 millas del extremo NW. de punta Dallas. 
Ambos bajos están unidos por un lomo que corre de N. a S,; de un 

ancho de ] de milla,'con una profundidad de 6 m., fondo de roca. 

Roca "Jaxrouzo.—Esta roca se encuentra al 2870 y a 2 de milla del 
centro del bajo de más al norte de Caja Grande; tiene sobre ella 2,40 
de agua en bajamar, es muy pequeña y a pique. 

Isma Grawvu.—Esta isla se halla a media milla hacia el W. de la 

punta norte de la bahía de Copiapó, denominada punta Viel, es muy no- 
table por teneruna protuberancia en cada una de sus extremidades, siendo 
la oriental más elevada que la otra, Por su centro se eleva un pequeño 

promontorio redondo. 

El canal que deja esta isla con la costa está libre de peligros en su 
. medianía, encontrándose fondos que varían entre 12 y 30 m.; pero la ma- 
rejida que se levanta en él lo hace inadecuado para el paso de cualquier 
buque, Hacia el NE. del extremo nordeste de la isla se encuentra un ji- 

lote roqueño, que se avanza en la dirección dicha hasta 4 de milla; en su 

redoso extremo se sondan 37 m., piedra, Hacia el E, del extremo NE. de la 

isla se encuentra un arrecife ahogado; que se avanza unos 2 cables, y en 
cuyo redoso se sondan 11, 12 y 20 m. - 

Además, existe cierto número de rocas; pero muy próximas a la isla, 
tanto en su extremo sur como en su parte oriental. 

Instrucciones. —El morro de Copiapó, cerro notable, a corta distancia 

del anterior y a 10 millas al norte de la bahía de Copiapó, puede yerse, 
como se ha dicho, 30 0 40 millas afuera con tiempo claro; manteniéndolo 
abierto al W. de la Isla Grande, se evitarán todos los peligros que hay 
afuera de esta bahía, ley audo el buque bastante al W., para pasar claro de * 

ellos. > ÓN 

El paso. entre la Caja Grande v la Caja Chica es muy peligroso, 
debido-a lá roca Anacachi; a lá Caja: Chica se le deberá dar un resguardo 
de 710041 -000 m., pero, a menos que cl viento esté establecido de teme. 
no déle intentarse este paso én ningún caso. 

£  
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Tampoco deberá intént wse el paso entre punta Dallas v los bajos de 

más al S,, qué son tres, hácia el N. del bajo, Cunmming, entre éste y Caja. 

Chica, . porque, en el caso que el y iento añloje, lo cual sucede a menudo en 

la vecindad de las tierras altas, sé encontrará en situación péligroga. 

Él mejór paso para tomar el puerto es por el N. de lá roca Jánequeo 
y de la Caja Grande; y. para evitar estas rocas, vimiendo' del sur, tómese 

un rumbo 570 sobre lá Isla Grande, hasta que el extremo notte de las 

rocas areniscás, hacia el Ñ. del pueblo de Copiapó, demoren al 1249; 

gobiérniese sobre esta demoía, y, cuando las ensas demoren al 1419, cám- 

" biesé a está proa y y gobiér nése sobre ellas, tondeañdo donde convenga. 

Viniendo del Ñ . Se puede aptoximar la costa a distancia de media 

milla y a la Isla Grande a menos de esta distancia, Al aproximar la Caja 

Grande, mo debe acércarse a menos de la distancia expresada; comó diun- 

paco a ninguno de los peligros enumerados, tratando de mantener el 

extremo occidental de Íslá Grande al 359% o el morro de punta Dallas al 
1722, 

Ista Grargia, — E s una pequeña isla roqueña, sucia en su redoso, 

situada a 6 millas al N. de punta Dallas, y que no tiene importancia, 

Hacia el ÑE. de la anterior, se epcuentra la isla Cheyre, tampoco 
diená de mención. 

Fondeadero. Deberá fondearsé en la bahía de Copiapó con bastante 

cádena, y ser ía prudente hacerlo con dos anclas, porque las rompientes y . 

la marejada, se introducen a ella de una manera amenazador a, Y por ser, 
adenlás, el fondo de mal tenedero. 

- Las sondas son. regularés, desde 22 m. a 2 de milla de tierra hasta. 

5,3 m. cercá de la playa, comapoñiéndose el foudo principalmente de arena 
ámarilla, con inanchonés de roca de ar enisea del mismo color, 

Cs LETA Turrsxr.—Situada hacia el este” de la Isla Grande, entre la 

punta Viel y otra situada como a uná milla al norte, amada punta To- 

tórál; es de fácil deceso y présenta buen iondeadero un poco adentro dle la 

enfilación de las dos puntás, en L5 m., -fow lo de arena, al amparo de los 
vientos reinantes. 

Porfa Mk pio, —Está en tierra firme, al norte de la Isla Grande; es 

muy pequena, y ofrecé en su (extremid: dd SW. dos _prominentias quebra- 
«las y varias rócás e e islates cerca de tierra; pero no hay peligros insidiosos 

en sí parte dé afúera. Desde ostá púnta hasta punta Morro la costa es 

escarpada y barr: aMCOSÁ, CON ¿manchones notables de roca blancx en los 
baríálicos qúe dan. Al súr de la pinta, que es escarpada también, cóxT pro- 
minéntias quebr adas en su, cima, 

Elmorro Copiapó se levánta repentinamente uñ poco al inftérior, casi 
a media distancia entre las puntas Médio y Morro  
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Puxra Morro.—£e halla al 319 y como a 5 muíllas de la punta an- 
terior; es escarpada, roqueña y sembrada de rocas, y está formáda por el 
extremo de un cordón de cerros que destaca el MOTTO Copiapó. 

Banía IxGLEsa. —Después de doblar Ja punta Horro, se encuentra 
esta profunda bahía, que se abre al SE., y doñde se halla, en general, una 
profundidad exagerada. A 1 milla del fondo sur de la había se sondap 
38 N1., arena y piedra, motivo por el cual el tenedero es malo can vientos 
del norte, que entran de lleno a la bahía, levantando gran mar; en cambio 
es abrigada a los vientos del sur. No tiene importancia, pues no tiene 
recursos de ninguna clase, 

En el límite N. de ma larga playa arenusa, la, costa se torna roqueña 
en cierta extensión, HMegando a la punta Pescador es, y como a de "milla 
hacia el N. la punta W, y cerca de una milla, y hacia el NNE, , la punta 
Caldereta. 

Como en la medianía del tramo: de costa entre punta Oeste y la 
Caldereta se forma una ensenada que se interita al este, y frente a la cual, 
y como a 4 de milla, se pr esenta un islote roqueño, denominado islote 
Jorge, que despide hacia el W., un arrecife que “aflora, y gue queda como 
a unos 2 cables de distancia. El canal que deja can tierra firme, aunque 
angosto, presenta profundidades entre 10 y 21 metros, 

Canera ve Canneriura. (Plano chileno No 44)—La caleta de 
Calderilla se abre inmediatamente al E. de la punta Caldereta. o 

La punta Caldereta destaca al NE., a medio cable, dos rocas a flor de 
agua en pleamar, razón por la cual son siempre visibles; pasadas estas 
rocas, la costa es escarpada, pudiendo aceroerla sin peligro. 

Hay varias caletas en el puerto, en la primera de las cuales, al lado 
de estribor entrando, hay fondeadero para buques pequeños; pero el 

foudlo es roqueño y de mal tenedero, Existe mua roca baja, llamada 
Ester; hacia .el este de esta caleta, y'a media distancia entre ella y la 

punta del este se encontrará el mejor tondeadero em los vientos del sur, 

zobre fondos de 12 a 14 metros. 
Los buques pequeños pueden penetrar mucho más al interior de la 

caleta, hacia el SE, de la isla, donde hay buen desembar cadero. 
Esta caleta es muy somera para buques ; de algún calado, por lo cual 

no deben avanzar hacia el sur de la enfilación del extremo norte de la 

isla “Ester, y - de la punta roqueña situada al NE. de la punta este. El 

fondo es de: arepa dura. o 
La caleta que está en el ángulo NE. del puerto es muy albrigada para 

los vientos del N,, y la mar no penetra a ella en ningún caso; per o el 
desembarcadero no es bueno: el mejor que ge halla ahí está al socaire de 

punta Lagarto, en el extremo sur de la playa de arena del fondo. de IM 
2uleta.  
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Puerro CanvERa. (Plano chileno N.? 44) —Esta hermosa y alnigada 

bahía se encuentra por los 27% 04 6"9 de latitud sur y 70% 50' 15” de 
longitud W. de Greenwich. 

Los vientos del norte suelen soplar, a veces, y producir alguna mare- 

jada, principalmente en sa ángulo sur, pero como Caldera es aproxima- 

damente el límite N. a que éstos llegan, rara vez son de fuerza suficiente 
pará que sean peligrosos, ' 

La punta Cabeza de Vaca, situada algunas millas más al N., sirve de 

alguna protección, y el ángulo NE, de la bahia está completamente defen- 
dido contra ellos. 

La costa que ln rodea está cubierta con ena suelta, excepto algunas 

puntas roqueñas, El fondo de la bahía es bajo; pero los cerros se elevan 

un poco hacia el interior, y sus cordones se hacen más altos a medida. 

que se alejan de la costa. , 

Macia el este existe un cerro de cima afilada, cava altura es de 360 

m. sobre el mar, conocido con el nombre de cerro Agudo, cuyos lados 

están cubiertos de arena, con des montículos más bajos cerca de él. 

Muelles. ——Perteneciente a log Ferrocarriles del Estado, existe un 

molo de piedra, de 220 m. de largo con 6 m. de agua en su extremo y 

con 5 en los costados, cerca desu extremo, y al cual atracaban antes los 

buques para las faenas de carga y descarga. Actualmente el molo ha 

sufrido algunos deterioros en su base sulmarina, por lo cual el fondo ha 

disminuido a su costado; y los buques, aunque se amarren a él por su 

cabezo o costado occidental y a una boya de través, se mantienen retirados 
del molo, y efectúan sus tareas con lanchas, las que, a su vez, lo hacen 

por el molo a los carros del ferrocarril. 
Existe también un buen muelle de pasajeros, al occidente del ante- 

rior, de fierro y madera, de 70 m. de largo. 

En el ángulo SW. de la bahía existe tn pequeño muelle de fierro y 

madera, perteneciente a las carboneras de la Armada. 

Frente al establecimiento de la Sociedad Todustrial de Atacama-hay 
otros dos muelles para sus propias faenas. . 

Boyas y balizas —En la bahía existen las siguientes boyas: Bova de 
amarra de la Armada, para buques de cualquier porte, al N. 179 E, mas- 
nético del cabezo del muelle de las carboneras, y al Ñ. 68% W. del cabezo 

del malo del ferrocarril, Dicha boya está en 12 m. de agua cn bajamar, 

y « 130 m. al S. 70% W. magnético del faro de luz verde del cásco á pique 
slel ex Blanco Encalada. 

Boya de amarra de la Compañía de Lota y Coronel.—Para buqués 

hasta de 2.000 toneladas, al S. 78% LE. magnético del cabezo del muelle de 

la carbonera, y al S. 40% W. del cabezo del molo del ferrocarril. Está 
fondeada en 42 an. de agua.  
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Boyas de naufragio.— Los cascos a pique del ex Blanco Encalada y 
barca Araucana se encuentran abalizados por sus respectivas boyas 
verdes, con la palabra «naufragio». 

Boya de la roca Chango. —Al W, de la roca Chango existe una boya 
cilíndrica, negra, indicando dicho peligro. 

Baliza.—Sobre el casco al pique del ex Blanco Encalada, se ha agre- 
gado una cohunina de fierro, con una galería circular y escala de fier ro., 
Jl todo sobresale 3 1. sobre el nivel del mar. 

Faros y luces. —Ex Blanco Encalada .—Sobre la baliza anterior se ha 
colocado una linterna y los tubos de gas acetileno comprimido $. G., que 
producen una luz verde de destellos cada dos segundos; laz, 0.2 segundos; 
eclipse, 1.8 segundos; visibilidad de la luz, $ millas.” 

Muelle le pasajeros. —Sobre un poste de madera, en el extremo ocei- 
úental del cabezo del muelle de pasajer os, existe un farol de 6.* orden con 
luz roja fija. 

Altura de la luz sobre el nivel del mar, 6 m. visibilidad de la luz, 
8 milias. 

Moto del ferrocarril.—Ocasionalmente se enciende una luz roja fija 
sobre un poste de madera. La luz es visible a tres millas. Po 

Muelle de las carboneras.—Todas las noches se enciende una luz roja 
fija, visible a 4 millas, en el cabezo del muelle de las carboneras dela Armada. 

Faro Carnvera.—Lat, 27% 08 077 S, 

Long. 70? 51" 50% W, o 
Se encuentra sobre un pequeño montículo de 24 m. de altura, que 

domina la punta Caldera; su luz es blanca con destellos; luz, 2 ségundos; 

eclipse, 18 segundos. 1l aparato de iluminación es catadiópbrico, de 4.* 
orden, a gas acetileno comprimido, visible a 14 millas. 

Está colocado sobre una torre de madera, de 15 m. de altura, cua- 

drada y pintada de blanco, de cúpula circular y cuya parte superior está 

-pintada de verde. La altura de la luz sobre el nivel del mar es de 37 m 
Tay estación meteorológica de 2.* orden. 

Resplandor de luces. —El resplandor de las luees de los hornos de 

fundición puede verse a gran distancia desde el mar, como asimismo la 
escoria ardiendo, frente a Punta Peligrosa. 

Fondeadero —lz0s buques de gran tamaño fondean en Caldera en 22 

m. de agua, a media milfta de tierra y un poco al SE. de la punta Caleta. 

El fondeadero es de lbuen tenedero y de fondo moderado, bastando una 
sola uncla para estar segnro en el puerto. 

Perrocarrdes. —VExiste aquí un ferrocarril del Estado, que. une a 
Caldera con el resto dela República, pasando por Copiapó. 

También hay otro ferrrocarril de 60 centímetros de trocha, que va 
al mineral de La Viuda.  
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hiecursos.—Existe toda clase de recursos de yiveres Pagua. Est 
última, actualmente, es Ny cara, vale. 10 pesos la. tonelada. 

¿Carbón yar tículos navales, tanto nacionales gomo ext anjer os, pueden 

también adquirirse. 

La maestranza del Ferrocarril puede ejecular ixabajos. de cierta 

importancia, en reparaciones de máquinas y caldoras. 

Hospitales. —En Copiapó . hay dos hospitales, uno para enfermos y 
otro para inválidos, 

Roca Crranao. —Al 43%, y auna milla y cuatro cables «del faro dle 

punta Caldera, so balla una piedra de 5 nm. de diámetro, llamada r0cA 

Chango, sobre la cual se sonda Y m. de agua en bajamar. Sus contornos 

son muy acantilados, y con vientos duros la mar rompe con fuerza sobre 

ella, viéndose perfectamente el remanso. No tiene SANgazos. 

Roca Pyuro.—Al 260 del faro de punta Caldera, Y aproximadamente 

a 24 millas, se halla la roca Pulpo. que biene 8 m. de agua en bajamar. 
No tiene sargazos, y la mar rompe sobre ella en tiempos duros. 

Baro Nue.—Existe una roca con 6,50 m. de agua sobre ela, a ona 

milla de la costa próxima, distante 43 millas ul 299 del faro de Caldera, 

Hacia el E. del baje Nef se encuentra la ensenada | Mora. 

Puxra Cabeza DE Vasa. —Esta notablo punta se halla como a 1] 

millas al YN. de Caldera. 
"" Cerca. de su extremidad se ven dos pequeños montículos, detrás de 

los cuales, en cierta extensión, la hierra es casi plana, siguiendo después 

algunas colinas bajas, que srren de término a una larga cadena de 

montañas. : 

lla costa comprendida entre esta punta y Caldera forma varias bahías 
pequeñas, separadas por puntas roqueñas, afuera de las ¿unles y A poca 

«listancia existen rocas. 

No hay poligros. más afuera deun cuarto de milla de la punta Cabeza 

de Vaca. Al Xx. de esta punta se encuentra una pegueña babía roqueña, . 

llamada 'Potoralillo, y, afuera de la punta norte de la entr ada de ella, un 

arrecife que se extiende a un cuarto de milla de tierra Y termina por 
una roca elevada. ] 

Como a una milla de este arrecife, y hacia el N. y a igual distancia 

más 0 menos de tierra, “hay algunas rocas “ahogad: as, sobre las cuales 
suelen tormurse rompientes « cuando hay pares gr uesas. 

Peligro denunciado. — En 1913, el vapor Aríx, calaudo 10 pies 
(o, 05 m.), denunció haber chocado con una roca situada a 3 millas de 

Cubeza de Vaca, habiendo, en 1908, denunciado el vapor Sierra Morena 

haberle acontecido lo mismo en las vecindades. Se ha rebuscado esto 

peligro, sin resultados. Se hn marcado un peligro PD, al 2622 de Cabeza 
de Vaca.  
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CAPÍTULO VII 

DE CALDERA A ANTOFAGASTA. 

Declinación magnética en 1913.-—Caldera, 122 17 NE. 
» » > Antofagasta 109 apront n rad amente. 

Canera Oniserro.—Al N. dle 'Fotoralillo la costa es escarpada y 
roqueñía por un espacio de 3 y 4 millas; paralelamente a ella se extiende 
una cadena de montañas altas, notándose en seguida la pequeña ensenada 
de Obispito, en cuya punta sur existe una roca blanca; más al norte la 

«costa es baja y muy roqueña, con rompientes que se extienden hasta 4 de 
milla-desde tierra. 

El mejor fondeadero parece encontrarse en la parte. NI., a 2 cables 
de tierra, en 16 mts. de profundidad, con la casa demorando entre el 1029 
al 1132 , : 

No parece haber peligros a la entrada de la caleta Obispito; pero el 
lugar no es aparente para operaciones de carga, estando abierto al SW. 

-Canera Ontspo.—Cerca de 2 millas al N, de caleia Obispito se 
encuentra una punta que destaca una pequeña isla, llamada Isla Blanca; 
al norte de ella la cósta tuerce hacia el NE. y E., y forma la caleta Obispo, 
en la cual se encuentra una alta colina. arenosa, con una cima roqueña. 
El desembarcadero en ella es dificil, y la caleta misma no ofrece ninguna 
utilidad para un buque de tamaño regular. Afuera de la punta W. de 
entrada se encuentra una roca ahogada, con 10 m. de agua al N., y con 
14,4 a 21,8 m. hacia el E. de ella, 

Un poco adentro de la ensenada Obispo, y al N,, se ve, cerca de 
la costa, una cadena más alta de cerros pedregosos, en el espacio de 7 
millas. 

, Esta cadena termina "por pequeñós montículos abr uptos, un poco 
'más adentro de una punta de un color obscuro, cuyo extremo, visto desde 
afuera, parece manchado de blanco; esta mancha é es un Islote. 

Puerro Fiamento.—Está situado al N. de esta punta manchada. Es 
un punto abrigado de los vientos del sur, y mejor protegido aun para los. 
del nórte, porque la punta del norte avanza lo suficiente para impedir 
que entre a él la mar gruesa que ellos levantan. 

La tierra que resguarda el puerto por el lado porte es muy baja, y la 
punta que Jo cierra por el mismo lado es plana y roqueña; se ve allí una 
colina destacada, que se eleva sobre la tierra: baja, un poco al interior. Al 
norte hay otra colina que se asemeja mucho a ésta. 

: 16  
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Al fondo de la bahía la tierra es muy poco elevada, y se ve detrás 

de ella un valle profundo, que corre entre dos cordones de cerros abruptos. 

Todas estas colinas están cubiertas de arena amarilla desde las bases 

hasta media altura, próximamente, de sus vertientes, siendo sus cumbres 

pedregosas, con algunos arbustos achaparrados. 

El desembarcadero es bueno en el ángulo SE. del puerto, ya sea en 

las rocas o en la playa de una pequeña caleta, en la mediania de un 

—manchón de rocas que hay un poco más al norte. 

Este puerto sólo está habitado por unos cuantos pescadores, que. so 

ocupan en salar congrios, pescado que abunda en el puerto y que es remi- 

tido a los puertos inmediatos para su consumo. 

“Suelen frecuentar a lamenco los buques costaneros, y algunos buques 

mayores, que van a cargar metales de las minas que abundan en las vecin- 

dades de la comarca. 

Flamenco está unido por un camino con el mineral de cobre y plata 

de Tres Puntas, que se halla a 52 millas al oriente. : 

El agua puede obtenerse cerca de las chozas que existen allí. 

Los guanacos pueden cazarse en las cercanías del puerto. 

Marcas —El establecimiento del puerto es de IX h. 10 m., y la sonpli 

tud de la marea de 1,52 m. 

Pusta Las Áwimas o DE Los Isrienus.—Está situada. cerca de 10- 

millas al N. de puerto Flamenco; es baja y roqueña, y tiene un arrecile 

que se extiende como a media milla de ella hacia el NW. El fondeadero 

en esta bahia es mediocre, y está en 13 m. de agua, al centro de ella, 

media milla afuera de la playa. 

La punta N. de esta bahía está formada por una roca a escarpada: y 

por un cerro redondo que se eleva directamente desde el agua, y cuyos 

costados y partes altas están llenas de vetas negras muy notables. Inme- 

diatamente al norte de esta punta se abre la bahía de Chañaral de las Ánimas 

Banía Crafaran DE nas Ásimas.—Esta bahía, mucho más pro“ 

funda que la precedente, se halla al E. de la punta N. de aquélla; sus costas 

del N. y del E. son bajas y arenosas, y en sus playas rompe constante- 

mente una fuerte resaca; la parte del 5. es roqueña. - 

El fondeadero se halla próximo a la costa S.; enite puntas Piedra 

Negra y Piedra Blanea, en unos 10 a 14 m., arena. El tenedero es bueno; 

pero es expuesto a los vientos al N, del W: SW. Es conveniente usar un 

ancla codera. , ' 

En esta bahía no existe un lugar abrigado a donde puedan atracar las 

embarcaciones menores. 
Aunque existe un muelle, su mala construcción y la posición que 

ocupa no satisfacen las necesidades del comercio. El lastre se arroja en 

uma pequeña ensenada al W. de la punta del muelle,  
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Las minas están a 5 leguas de Chañaral. 
En Chañaral tocan regularmente los vapores de las compañías. qué 

viajan en la costa. : 

Ja punta N. de la bahía es baja y roqueña, y un poco al interior se 

ve una alta cadena de montañas. Al N. de esta punta, la costa y los cerros 

se componen de rocas obscuras y rojizas; las cumbri es de algunos de estos 

cerros están cubiertas de arbustos. : 

El aspecto arenoso que tienen las alturas al sur cesa en éste lugar, y 

la costa aparece más estéril aun, sl es ello posible. 
Puerto DE CHAÑARAL DE LAS Áwimas.—Capital del departamento, 

con una población de 4,000 habitantes. 
El caserío se extiende al SE. de la bahia. Su principal comercio con- 

siste en la exportación de metales de cobre, que se explotan en sus innie- 

diaciones, lo que da al puerto una regular actividad comercial, 
Un ferrocarril, que parte de Chañaral hacia el interior, recorre 55 

Em.; y se compoue de la línea principal de Chañaral al Salado (35,80 

Kin.) y del ramal de las Ánimas, que empalma en el 8.9 kilómetro Y Tecorre 

20 Km. 
Datos y recursos —Enm la balla de Chañaral suelen oenrrir bravezas 

de mar que interrumpen el tráfico por completo; pero éstas son de corta 

" duración. En tales casos, las lanchas y embarcaciones menores se guare- 

cen en Peña Blanca, que es lugar que ofrece mayor abrigo, 
Los viveres frescos se obtienen con facilidad y algunos de campaña; 

pero su precio es recargado, con respecto a los de Valparaiso, próxima- 

mente en un 20% : 
El agua fresca natural no existe, sl lien la resacada es abundanto. 

El carbón de piedra, tanto el del país como el inglés, no es abundante, 

Y SUS precios son muy poéo más altos que en Valparaíso; pero su embár- 

que es despacióso e incómodo. El pescado es abundante en ta bahía. 

Direcciones. —La isla de Pan de Azúcar se encuentra comoa 10 millas 

al N. dela bahía de Chañaral; tiene 183 m. de altura, y dista media milla, 

de la costa; es la marca más notable para recorrer la costa que hay en las 

vecindades. Para los buques que vengan del £., la isla Blanca, más o 

menos a 20 millas al S. de la bahía Chañaral, es otra marca útil, 

Al aproximar a la bahía, sobre la punta Bryson, se divisará un monte 

cónico, de unos 370 m. de alto, y notable visto desde el N. La punta 

próxima hacia el E. de punta Bryson es la punta Piedra Blanca, de apa- 

riencia blanquizca, con rocas y colinas amarillentas que la respaldan. La 

punta que sigue a Piedra Blanca es Piedra Negra, y un poco hacia el 

SW. de ella se encuentra un Jomo de rocas, de color obscuro, de, unos 

60 m. de alto, que se distingue perfectamente de las laderas ar enosas que  
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lo respaldan, Sobre este lomo roqueño se distingue una faja blanca, que 

desciende por su frente y forma una marca notable, 

Son; además, puntos de referencia: la iglesia, situada sobre una: emi- 

nencia del terreno, en el ángulo SE. de la bahía; la chimenea del estable- 

cimiento de fundición, en el extremo N. de la población, y la portada del 

cementerio, que se encuentra al extremo. N. de la población, separada de 

ella y consistente en dos construcciones coronadas por cruces. 

Detrás de la punta Achurra, extremo N: de la bala, hay algunas 

colinas de aspecto peculiar, que se elevan repentinamente del nivel del 

terreno, y que son notables miradas desde la bahía. La más alta tiene 
unos Sd m. 

Peligros. —La había es de fondo moder ado y claro de peligros, excep- 

tuando los puntos N. y S., que no deben aproximarse a menos de media 

milta 
Las rocas Simson. se avanzan 24 cables hacia el WNW. de la punta 

Bryson; la roca exterior tiene una. profundidad de 6 m. sobre ella y a 14 

cable de la punta hay un picacho con 3,6 m. de agua; una roca a flor de 

agua se encuentra a más de medio cable al E, de la anterior, y a un cable. 

de la puuta. Hay una roca a flor-de agua en bajamares, peligrosa para 

embarcaciones menores y botes, situada a un cable al 3119 del extremo 

de punta Piedra Negra. 
Luces —En el extremo del muelle del E. de punta Piedra Negra se 

exhibe, en una percha pintada de blanco, una luz roja, a 7,93 m. de alto 

y visible 3 millas. 
Indicaciones. —Los buques- que navegan del S. no deberán poner 

proa hacia la bahía, antes de haber Hegado a la enfilación de punta Pie- 

dra Blanca con el manchón blanco notable de la colina al SW. de punta 

Piedra Negra. 

Isma Pax mE Azúcar (Sugar Loaf). —Esta isla se halla 9 millas al N. 
próximamente de la bahía de Chañaral; tiene 183m. de altura, y dista 

media milla de la costa. Cuando se viene del $S., se ve un poco más al 5, 
de la isla, en el continente, an cerro que tiene una forma muy parecida a 

ella, y con el enal es fácil confundirla; pero hay que tener presente que la 

isla no es tan alta, y que su cumbre es más afilada. 
Al NW. de la isla, y por ceca de media milla se extiende un hanco, 

sobre el cual hay 4 0 5 rocas que.velan, sobre el agua; la de más afuera y 

la más alta tiene 4,80 m. sobre el mar, Cuando se viene del S. hay que 
rodear esta roca para aproximarse al fondeadero. 

— Carnera Pax De Azúcar. —Entre la isla Pan de Azúcar y Chañaral 
de las Ánimas Ja costa es roqueña, y vo ofrece abrigo; pero existe una 
pequeña bahía al $. de la isla, que puede prestar alguna protección contra  
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los vientos del Ñ. > ANNQUE, con los del 8, sería expuesta y el desembar- 
cadero malo. 

Existen en esta caleta dos muelles, que sirven para el' embarque de 
minerales, 

Fondeadero.—Cuando la roca exterior demora al 80% se verá una 
punta en el continente, que tiene picos dentados. Esta punta forma.el 
extremo W. de la pequeña bahía, la cual tiene una playa limpia. 

Los buqués fondean en esta bahía por frente a la aldea. Pan de. 
Azúcar; la profundidad en el fondeadero es de 20 m., y los buques tendrán 
eudado de arriar bastante cadena, o de lo contrario garrearán hacia afuera 
cuando. soplan las brisas frescas de tiorra, las cuales se levantan al salir 
el sol y duran hasta las 9 a. m. > 

También hay fondeadero en la mediania del pasaje entre la isla Pan 
de Azúcar y el continente, que tiene -un tercio de milla de ancho 
próximamente; el fondo alcanza a 9 m. de água, en la parte más somera. 
El mar es más tranquilo en el extremo N. de este paso, y un buque 
puede fondear afuera de la punta de la isla, abrigado contra los vientos 
del sur, en 110 13m, de agua; pero afuera de los 14 m. ya el fondo 

aumenta a 23 y 36 m., a media milla poco más o menos de la isla. 

Corriente.—La corriente tira generalmente hacia el N., a razón de un 

cuarto de milla por hora; pero aumenta considerablemente con los fuertes 
vientos del SW., y, a veces, tiene tendencia a tirar hacia la costa. Con 

vientos continuados del NW. la corriente se detiene, y corre en ocasiones 
al sur. 

Las provisiones son escasas y caras; sólo es abundante el pescado, el 
cual puede obtenerse ya sea con red o con anzuelos. Se puede conseguir 
carbón inglés o del país, del que se introduce para el asiento minero de 

Carrizalillo y otros del interior. o 

Caera Esuprannva.—Esta caleta, que sólo se adapta para los buques 

pequeños que se emplean en el comercio de la costa, está. situada al este 
de dos pequeñas islas que están como a 13 millas al norte de la de Pan 
de Azúcar, o'sea, próximamente, 5 millas al S. de la punta Ballena. 

Esta caleta debe aproximarse con precaución, porgue en su vecindad 
existen varias rocas; la isla debe rodearse por el N,, y se hallará tondea- 
dero en i4 m. de agua, 

Pusra BALLENA. —Próximamente a 19 millas al N. de la isla Pan de 

Azúcar, se encuentra esta punta, avauzada y rodeada de mo islotes 

róqueños. - o 
Entre esta punta y la isla mencionada la costa es roqueña y un poco 

más baja, y se interna un tanto al E.; está -orillada por una cadena de 
montañas de más de 610 m. de elevación.  
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Al norte de punta Ballena se encuentra una pequeña bahía, en la 

cual, a media milla poco más o menos al W. de su punta S., se nota un 

islote de rocas, cuya cima es blanca; esta bahía es la de Ballenita, que no 

merece el nombre de puerto. 

Se ven destacarse sobre las rocas de la costa dos o tres plavas de 

axená, sobre: las cuales rompe una violenta resaca, y los cerros, que des- 

cienden y be: acercan mucho al mar, bienen wna apariencia estéril y 
no 

salvaje. r ” 

El islote Tope Blanco no ofrece abrigo alguno. 

Roca —Se dice que existe una roca abogada, marcada p. D. en ta 

carta, a media milla al NW. del islote Pope Blanco. 

Banja LAVATA. —Se encuentra cerca de 6 millas al N. de la, bahía 

Ballenita. Su punta sur, que lleva el' mismo “nombre, tiene varios picos 

quebrados, y destaca algunas rócas ulgo salientes por fuera de su hase. 

Esta punta abriga a la bahía de los vientos del SW. 

Inmediata a la punta, y hacia el este, se halla la caleta de Cifancho, 

que ofrece buen tondearero on 145.a 16 m. de agua a 14 cables de 

tierra. ! ! 

A 2 millas al osle de punta Lavata está la bahía Cifuncho, de 14 

millas de boea por 6 cables de saco en dirección SÉ. Hay unas cuatro 

rocas próximas a tierra, en la costa SW. de la: bahía, pero el resto es 

limpio; -en el lado oriental de la parte S. de la babía hay una playa 
arenosa. La profundidad, por la medianía de la entrada, es de unos 38 1., 

disminuyendo a 5mm. al cable de tierra. 

IsLorÉ y Punta VórtonA.—A 6 millas al N. de la punta Lavata se 

encuentran los islotes Tórtola; que rodean a la punta de su nombre. La 

punta aparece, hasta muy cerca, simulando un islote; pero se halla unida. 

a tierra por una lengua baja de guijarros; su cima es muy abrupta, vién- 

dose sobre ella muchos picos muy escarpados, que le dan: un aspecto 

caracteristico. 
Inmediatamente al N. de la punta se halla una pequeña caleta, que 

suele ser visitada por buques que van a cargar metales. 

El fondeadero se encuentra en 11 1. de agua. 
La comarca vecina es abundante en veneros de.cobre. 

+ Pyuxwa Sas Peono.— Esta punta se encuentra como a 3,5 millas al 

N. de la precedente; es escarpada y notable por tener un cerro redondo, 
un poco al interior de ella. Varias rocas existen afuera de la “punta, y a 
poca distancia; al N. de la punta se destaca, como a "media milla de «is- 

tancia, un arrecife con 18 a 22m. de agua en su extremo; también se 

proyecta otro arrecife én una dirección al norte de tierra, y como a media 

milla más al este de la punta, quedando entre ambos una caleta de poca 
importancia. : ,  
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Baria DE Is1.a Braxca.—Al este-de la punta San Pedro.sé abre esta 
profunda bahía, cuyas costas son roqueñas y bravas, y no ofrecen buen 
tondeadero, quedando por el centro de la ensevada una-punta acatitilada 

y algo elevada, de la cual se desprenden un islote: blanquecino, de donde 

se deriva su nombre. 
La bahía no ofrece abrigo alguno para buques de gran tamaño; pero 

tiene dos o tres caletas econ playas arenosas apropiadas paraJoz pequeños 

y para las lanchas que transitan en la costa. 
Al fondo de la bahía existen, también, varios islotes de un color 

blanguiseo. . 

¿Poxra Tanran.—Esta punta sirve de límite, por el N., a la había 
precedente; es baja” y tiene dos mogotes conspicuos sobre ella. Como a 

media milla, y en dirección al X., se extiende un arrecife desde la punta, al 

cual debe dársele un buen resguardo, porque ¡a corriente tira hacia él, y 

cuando soplan vientos duros se ha visto que las rompientes alcanzan a 

tres cuartos de milla de la punta, 

¿Entre la punta Paltal y la punta Grande, 17 millas distante al N,, 

costa sc recoge más al este, formando la extensa bahia de esten 

Señora. 

Purero ve Tanrsi.—Inmediatamente al este de punta “Taltal s 

halla el puerto del mismo nombre. Este puerto es abrigado de los vientos 

reinantes, y ofrece fondeadero seguro a 2.0 3 cables de tierra y a través 

" de la población, en 18 a 22 m, de agua, fondo de arena fina. 

La bahía está abierta a los vientos del 4.2 cuadrante;: pero estos 

vientos jamás soplan con tal fuerza que puedan comprometer la seguridad 

de una nave al ancla. - 

El fondo en la: bahía aumenta con mucha rapidez «desde la costa 

hacia afuera; pero el tenedero es bueno, y la mar enteramente tranquila 

“eon tiempos normales. En el desembarcadero, que es muy cómodo, se 

encontrarán fondos moderados, dentro de tres cables desde tierra. 

Existen en el puerto fundiciones de cobre. exportándose este metal 

en grandes cantidades como igualmente cargamento de salitre, 

Hay seis muelles, tres pertenecientes a la compañía del Ferrocarril 

de 'Faltal, provistos de grúas a vapor, para curga y descarga de merca- * 

_—devías, para lo cual el ferrocarril llega hasta su extremo. 

El puerto de 'Paltal está unido al mineral. de Cachinal por un ferro 

* carril que recorre 148 kilómetros. 

Farol.—En el cabezo del muele nuevo se enciende una luz roja Bja, - 

visible a $ millas y.a 7 m. sobre el nivel del mar. 

Recursos. —En Taltal se pueden obtener recursos de todas clases, 

tantos en víveres qomo en articulos nay ales. :  
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En las maestranzas de los establecimientos existentes allí, también se 
pueden emprender reparaciones ur gentes en las máquinas o calderas, 

-En.el puerto abunda el pescado. 
Durante. el invierno, el agua puede obtenerse de un arroyo que 

desagua cerca de una punta que existe en la medianía del puerto; pero 
en toda época se hace uso del agua destilada, 

-CaLuta DE Hueso Parano.—Esta pequeña caleta, que tiene un 
excelente desembarcadero, está situada 214 millas al este de la punta 
Taltal. 0 

Baria ne Nugerra Señora —Bntre la punta Taltal y la punta 
Grande, que está 17 millas al N., la tierra forma una larga entrada; a la 
cual se ha dado el nombre de bahía de Nuesta Señora, que no tiene im- 
portancia alguna, después de la caleta Hueso Parado y el puerto de Taltal, 
que ocupan su extremidad austral. A 3 0 4 millas de la punta Taltal al 
otro lado de la caleta Mueso Parado, existe un islote blanco, sobre el cual 
se notan muchos montículos escarpados, y, un poco al interior, una mon- 
taña de un color más vivo que el de cualquiera otra de la vecindad. 
Esta bahía está sembrada de rocas y rompientes que se extienden hasta 
alguna distancia de la tosta. 

'Canera Ortva.—Esta caleta está casi al centro de la bahia de Nues- 
tra Señora. Su rada es completamente abierta, y le llega una violenta 
resaca; sin embargo, tocan en ell« algunos buques que van a cargar 
salitre. 

Su fondeadero puede reconocerse fácilmente por una gran ancla de 
, Madera colocada en un cerro cerca de la playa; en él pueden fondear los 
buques en 40 a 47 m. de agua, porque en menos profundidad el fondo es 
roqueño y ha dado origen a que se pierdan muchas anclas. 

Para dirigirse-al fondcadero, hay que gobernar sobre el ancla de que 
se ha hablado, hasta que demore al 999, y largar el ancla cuando se obtenga. 
el fondo indicado. 

Existe en esta caleta un muelle de fierro, de 159 m.de largo, que 
- Íacilita la carga de las lanchas. 

+ «Eisxceptuando la carne, no hay otra clase de provisiones. 
El agua es difícil de obtener, y aun la que se consigue es de mala 

calidad. 

Mareas y. corrientes, —AÁ causa de la continua —merejada en a toda esta 
costa, es sumamente difícil establecer la verdad acerca del fenómeno de 
las:mareas. La elevación de las aguas parece estar comprendida entre 1,50. 
a 1,80 m.; sin embargo, es muy difícil establecer las horas exactas de la 
plea o bajamar porque apenas se nota el moyimiento ascendente o descen- 
dente en sus cercanías, por la escasa amplitud de la marea. 

3  
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Se, dice que la corriente tira comunmente hacia el norte, con una. 
velocidad de media milla por hora. 

Pusra Graxpr.—Es la punta que cierra por el N. la babía de Nues- 
tra Señora. 

Esta punta, de 479 m. de elevación, vista del SW., es muy alta y 
redondeada; termina por un arista baja y. abrupta, sobre el cual se ven 
varios montículos, y está rodeada de rocas y rompientes hasta un cuarto 
de milla de distancia, 

Rapa nr Paroso.— A 9,5 millas al N. dé la punta precedente está 
la punta llamada del Rincón, cerca de la cual existe una gran roca blanca; 
entre estas dos puntas se halla la aldea y rada de Paposo. 

Es un lugar de pobre apariencia, situado inmediatamente al E: de 
una punta denominada Guanillo. ] 

La aldea contiene unos 619 habitantes; las chozás se ballan disemi- 
nadas, y es dificil petnsuirlas, por “tener el mismo color que los «cerros 
que las respaldan. Los buques tocan aquí de tarde en tarde, para, embar- 
car metales y pescado seco. 

La costa comprendida entre la. punta Grande y la del Rincón se 
interna un tanto al E., para formar esta rada; sus riberas son roqueñas y 
suclas, siempre batidas por una fuerte resaca. 

El fondo de la rada es muy erecido, salvo por frente a la punta Gua- 
nillo, llamada Piedra Blanca, donde el fondo es moderado. : 

Guanillo es una roca de color ceniciento, muy notable, situada por la 
medianía de la costa y unida a tierra. 

Rodeando por el N. esta piedra, se encuentra una cala con playa de 
arena, en la cúal se puede desembarcar con tiempos. ordinarios; pero lu 
resaca que penetra a ella produce casi siempre bravezas. 

El mejor surgidero en ln rada de Paposo, para buques grandes, se 
« halla a 34 cables al E: de Guanillo, y en 36 a 40 m. de fondo, arena fina, 
cónchuela y a veces piedra. 

Ta rada es completamente desabrigada y del todo expuesta á la mar 
del SW., que en ocasiones es gruesa, produciendo gran resaca en toda la 
costa. Los buques menores o de vapor pueden fondear más cerca de la 
punta Guanillo, en 27 a-30 m. de'agua, y, en caso de que la estadía hubie- 

“se de-prolongarse por algunos días, conviene fondear con dos anclas al 

SW. y una rejera al NE., a fin de mantener la proa au la mar, y : evitar atra- 
vesarsé durante las calmas. 

El buque de vela':que trate de tomar Paposo. «debé recalar” sobre 
Punta Grande o un poco más al $.. y acercar lu costa para que, debido a 
la corriente, no se sotavente en caso de calma, fenómeno que es muy 
común. La corriente arrastra de S. a N, fuera de lis puntas, a razón de 
media milla y a veces más,  
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Es fácil distinguir a Paposo por sus elevados cerros, y porque en 

ellos se nota alguna vegetación, sobre todo en los de la parte NE. de la 

rada, que se encuentran completamente cubiertos de nubes o neblina. 

Los recursos en Paposo son muy escasos, debiendo los huques que se 

dirigen allí, Hevar sus provisiones completas; sin embargo, se suele encon- 

trar, a las veces, carne fresca. 

La aguada se encuentra 53 millas distante del pueblo, en una que: 

brada de los cerros del ESE., en un lugar amado Perales; pero, además 

de ser el embarque difícil por la fuerte resaca, no es fácil obtenerla por 

la gran distancia. > 

El pescado es abundante, y los naturales del lugar lo secan paru 

' venderlo a bordo o en las minas vecinas. : 
Boya de amarra.—A fuera de la rada, en 20 m. de agua, fondo de 

arena, se ha fondeado una boya de amarra, a 14 cables al NW. de punta 

Guanillo. 

Marcas. —El establecimiento del puerto, en Paposo « es de IX h. 40m, 

y la elevación de las aguas de 1,52 m. 

Puxra Riscóy.—Es la punta N: de la rada de Paposo, y consiste en 

tres puntillas bajas, respaldadas por montañas altas. 

Un poco más de una milla al SW. de la punta, existe un islote blan- 

quizco, rodéado de otras rocas, y llamado Roca del Rincón. 

El paso entre estas rocas y tierra es claro y profundo, y la corriente 

entre ellas tira con mucha fuerza al NNW. 

Pusra Piava.—Está a 23 millas al N. de punta Grande. a la cual 

se asemeja bajo todos aspertos. Su altura es de 509 m., y afuera de ella 

existen muchas rocas pequeñas, las cnales forman al-N. una bahia redu- 

cida, cuyo-fondo, roqueño e irregular, tiene de 13 131 m. de agua. 

La costa-precedente es también roqueña, y ofrece tres puntillas, que 
se llaman, respectivamente, Posallaves, Panul y Moscardón, siendo las. 

« tierras que las respaldan elevadas y escabrosas. 
Inmediatamente al ÑN. de la punta Panul se halla la aguada de su 

- nombre, un poco distante de la costa, en una quebrada que tiene 230 m. 

-de altura. 
Carta Conorana. — Como a 3,5 millas al N. de la punta Plata se 

halla esta caleta, que es recucida y ofrece men fondeadero para buques 

pequeños, en 5,5 m. de agua, fondo de arena, casi al centro de la caleta; 

los buques de mayor tamaño pueden fondear en 18 m., comoa3o4 

cables al norte de la caleta, donde sólo estarán en parte protegidos de la 
marejada del SW. : 

Roca Burrue. —Próximamente una villa al N. de la caleta Colorada. 

se encuentra la punta Buitre, a media milla al norte de la cual se halla Ja 

roca escarpada del mismo nombre, con 1,80 m. de agua en su parte más  



DERROTERO DE LA CONTA 

  

somera; a media distancia, entre la roca y la tierra firme, se sonda de 185 
a 21,5 m. de agua, fondo roqueño. El mar rompe con fuerza sobre esta 

roca, cuando sopla una brisa cualquiera. 
Este arrecife queda por dentro de la enfilación de la punta Dos Reyes 

y Plata, por lo que no es insidioso para los buques que corren a lo dargo 

de la costa. 
Pusra Dos Reyes o MrevrrL Diaz.—Se halla como 10 millas al NX. 

de punta Plata; es baja y deja»una inflexión por su centro, en la cual se 

encuentra la aguada de Miguel Díaz, a 250 m. de altura; esta agua os de 

buena calidad, y es un recurso precioso para los viajeros terrestres que 

siguen el camino de la costa. 
Canera Borra .—Inmediatamente al N. de la punta precedente se 

abre una pequeña bahía, que contiene en su parte 5. la caleta Botija. No 

ofrece abrigo, y sus costas son bravas y orientadas por rocas que no per- 

miten su acceso a las embarcaciones menores, a no ser con tiempo 

bonancible. " . 

En el rincón SE. de la caleta hay una aguada abundante, en cacim- 

bas abiertas cerca de la playa; pero el agua es de mala calidad y salobre. 

Un poco más al N. hay otra aguada menos salobre. 

Canera Brawco Excanana. —Esta caleta, llamada primitivamente 

Remiendo, se halla cerca de 17 millas al X. de la punta Buitre. Jstá pro- 

tegida del $. por una península de forma casi circular, de media milla de 

diámetro, unida a la costa por un istmo arenoso, de un metro de altura 

sobre el mar, y de un cable de largo, próximamente. 

Por el lado N. de la peninsula se extienden varias rocas sobre el agua, 

hasta una distancia de 210 m,, próximamente, teniendo este arrecife una 

roca ahogada en su extremo, con 0,60 m. de agua sobre ella y sobre la 

cual rompe el mar frecuentemente. Los sargazos se extienden a cerca de 

un cable de la playa oriental de la caleta. 

El mejor fondeadero catá en 14,5 a 16 m. de agua, arena fina, con el 

extremo de las rocas que despide la península demorando al 2609, distante 

dos cables; las profundidades disminuyen gradualmente hacia la parte SE. 

de la caleta. : 

En el fondo de la caleta existe un buen desembarcadero, sobre la 

playa de arena. 

La culeta Blanco Bucalada Hegará a tener cierta importancia, como 

lugar de embarque del cobre y salitre, que abundan en las comarcas 

vecinas; pero no existe ni leña ni agua en ella. 

Caveta DEL Conre.—Está caleta se halla como a 6,5 millas al ÑN. de 

la anterior, y es un lugar que se usa para exportar cobre. El fondeadero 

está, en parte, abrigado contra los vientos del $. por la punta Moreno, la  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

punta del SW. de la bahía, la cual tiéne ún arrecife que se extiende como 

un cable al N. de ella. 

“Los buques de gran tamaño pueden anclar en 20 m., a tres cables al 

X. de las casas; pero los más pequeños pueden hacerlo más cerca, en 

12,5 m. 

Jixiste un m uelle muy cómodo, y también una lesacadora para el 
Agua. 

Al aproximarse al Cobre, se divisa un camino en forma de zig-%08,- 

en el cerro que' se halla inmediatamente sobre la población, y el cual 
o constituye uña buena señal paía su reconocimiento; a doz millas al N. del 

puerto hay dos islotes con sus cimas de un color blanquizco, y al N. de 

éstos una larga punta negra, con un sendero de arena obscura al norte 
de él. 

La punta arenosa que forma el puerto no sé parece, ianipoco, a nin- 

guna de las otras puntas que hay a sus inmediaciones. 

" CALETA ÁGUA SALADA. —Como a 4 millas al N. del Cobre, es fácil de 

reconocerla desde afuera, por una mancha amarilla que existe en una 
inoutaña al N, de la caleta; en esta caleta se puede fondear en 21,5 m., 
fondo de piedra y arena; pero el desembarcadero es dificultoso, 

Canera Aeua Dorncr.—A 4) millas al N, de Agua Salada, ofrece 
mediocre abrigo, con aguas “profundas y con fondo de arena; piedra y 

conchuela; las montañas se elevan ásporamente desde la misma ribera 

roqueña, a cuyo lado existe un pico destacado, llamado Agua Dulce. | 

El mejor fondeadern en esta caleta se halla en 23,5 a 36 m., econ una 

roca blanca, que existe al sur, un poco abierta de la costa; los buques 

menores pueden fondear en 23 m., más cerca de la playa. 

"El desembarcadero es difícil, y no existe agua dulce. 

Pirámide —Sobre una roca de la costa, se ha erigido una pirámide 
ile 20 m. de eleváción, visible desde el mar y situada en latitud 23% 58' 12" 

S., que puede, considerarse como una marca de tierra del paralelo 24? 8. 

Morro Jara, —lEs una prominencia escarpada y abrupta, redondeada 

al N., que se eleva desde el mar, a 22 millas del Cobre. 

La costa entre estos dos puntos tiene el mismo aspecto y y la misma 

* dirección que al sur de este último fondeadero, 
En la parte norte del morro Jara se ve una pequeña ensenada, cómoda, 

y limpia Para los buques de mediana capacidad. Los buques que pescan 
lobos marinos dejan aqui sus 'embárcaciones, para cazar en las vecinda- 

des; les dejan uma provisión de agua, y usan como combustible el sargazo 
secó, que crece en esta costa en gran abundancia. 

Nose encuentra ninguno de los recursos necesarios para la vida, a 
uña distancia considerable de este punto, eli cualquiera dirección.  
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Ll monte Jara, que se encuentra a 4 millas al este del cabo, se eleva- 
126 m. sobre el nivel del mar. 

Catera Bonrís o Nipo.—A 1,5 millas bacia el 797 del morro prece- 

dente se abre esta caleta, con capacidad suficiente para contener varios 

buques; su fondo es moderado, y el fondeadero está abrigado a los vientos 

va la mar del SW. 

El desembarcadero es bueno en todas circunstancias; pero no existen 
recursos de ningún género. 

Carera CoLoso. (Plano chileno N.* 124) —La caleta Coloso consti- 
tuye un huen surgidero, situado como a 6' millas al N, del morro Jara y a 

10 millas hacia el SSW. de Antofagasta; siendo muy preferible a este 

puerto durante la mayor parte del año. 

Mide próximamente 4 de milla de boca entre las puntas Coloso y Ma) 

Paso, por 4 de milla de saco. Es abierta al NW., y a 4 de milla de la costa, 

ofrece buen fondeadero, en 20 m., fondo de arena de buen tenedero. Hay 

dos boyas de amarra en el fondeadero, que se encuentran en 11,54 14,5 m. 
de agua. 

No ofrece más peligro que un escollo que aflora en ¡leamar, situado 
al sur del fondeadero, a 50 m. de tierra, frente a la Aduana, y una roca a 

Mor de agua, siluada a la mitad de esa distancia, al SW. de él. Esta última, 

que puede ser peligrosa para el tránsito de embarcaciones de carga, es 

fácil de evitar, teniendo a la vista el escollo vecino, que es siempre visible, 

aun cuando sólo se le distingue por las pequeñas rompientes que se for- 
mau sobre él Ánibas rocas quedan muy al este de la línea que ya del 

desembarcadero al surgidero. 

Las condiciones marítimas de Coloso son muy superiores a las de 
Antofagasta. La marejada es allí menos zuolesta para las operaciones de 

carga y las bravezas de mar mucho menos fuertes que en aquel puerto. 
Cuando sopla duro el viento sur, en la estación de verano, no causa aquí 

ninguna molestia, por el abrigo que covtra él prestan los elevados cerros, 
el más occidental de los cuales tiene 268 m. de altura. 

Esta caleta está habilitada como puerto menor, para el embarque del 

salitre que producen los establecimientos vecinos. Tiene un malecón, 
espaciosas bodegas, depósitos v algunas casas de habilación de los emplea- 
dos y trabajadores de la compañía. 

"Piena recursos de todas clases, a precios moderados, agua de buena 
calidad, traida de Antofagasta por cañería, y en los depósitos de la com- 

pañía un buque podrá proveerse de carbón, al precio corriente en costas 
costas. La caleta está unida por ferrocarril con Antofagasta. 

La comunicación por mar con el puerto nombrado es fácil y segura. 

Aunque este tramo de costa no se encuentra sondado, ¡parece no existir  
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"peligros ocultos en él, y un buque de regular calado puede hacer rumbo 

directo entre ambas puntas, ejerciendo alguna vigilancia para su seguridad. 

Mareas.—El establecimiento del puerto es de VIILh 54m. y la ele- 

vación de las aguas, 1,60 1. 

Banía Morexo.—Esta gran bahía, que comienza a 4 millas al 199 

del morro Jara ev la punta Roca Negra, se extiende hasta la punta Tetas, 

extremidad SW. del morro Moreno. 

La costa intes media, entre el morro Jara y el principio de la bahía 

Moreno, es elevada y roqueña, y no presenta de notable sino la roca 

Negra que existe afuera de ella. 
La punta SW. de la península Moreno cae gradualmente hacia el mar. 

desde la cima del morro Moreno, para terminar en dos pequeños monti- 

culos en la punta Tetas. 
La huhía Moreno contiene varios fondeaderos; principia en la playa 

Brava, costa inhospitalaria y arenosa, otillada por cerros altos, en cuya 

medianía se encuentra el puerto de Antofagasta a 12 millas próximamente 

al N. de la roca Negra. 
El monte Moreno es el punto más aotable de esta parte de la costa, 

“estando su cima inclinada hacia el S, pero la parte norte termina áspera. 

mente sobre el desolado terreno en que se eleva. Es de un color moreno 

claro, sin el menor vestigio de vegetación, y cortado por una quebrada 

profunda en su costado occidental. 

£n la medianía de la costa sur del morro se halla la roca Blanca, y, a 

trescuartos de milla alN. 469 W.al interior, existe una excelente aguada, 

llamada Moreno, el cual lugar se reconoce por las ruinas de una casa de 
piedra que hay eu las inmediaciones. 

Paya Buava.—Deede la roca Negra la costa entra ligeramente al 

oste, y corre al 322 por cerca de-11 millas, arenosa y muy poco serpenteada, 

Se denomina playa Brava, por hallarse siempre azotada por una fuerte 

resaca; es del todo inhospitalaria y respaldada por cerros altos que se 

“elevan a una milla de la costa. 
Por la medianía de esta playa se halla la quebrada de Matco, que da 

paso al ferrocarril de Antofagasta al Salar del Carmen, y un poco más al 

norte, la quebrada Agua de la Negra, de menos importancia que la 

AIHBTIOL, 

Rana DE AÁwroracasta. (Plano chileno N.” 124). —Situada en la 

bahía Moreno, es un puerto de exportación para el salitre y los minerales 

de plata que se extraen del interior. 

El foudeadero para los buques de guerra se halla demorando la torre 

de la Aduana al 1307, por 27 a:36 m, de agua, y como a 1.320 m. de la 

costa.  
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Los buques mercantes se fondean según indicaciones de la antoridad 

marítima, y lo hacen con dos anclas al SW., y otra por la popa como 

codera. o, 

La carga y descarga se liace por medio de lanchas. 

El fondeadero está descubierto y expuesto a la gruesa marej: ida del 

SW., que casi siempre se experimenta en esta parte de la costa, sobre 

todo en luna llena o novitunio, y con más frecuencia en los meses de 

mayo, junio y julio, 

Vientos. —IEl viento sopla, durante el día, casi siempre de la parte 

del mar; en las noches calma y las brisas dé tierra soplan en las mañanas, 

siendo estas últimas inciertas, pero a las veces soplan con gran violencia. 

Sin' embargo, ni la marejada, vi los vientos son de fuerza suficiente para 

que causen cuidado, respecto a la seguridad de los buques. al ancla en la 

rada. 
- Señales del tiempo.—Desdo el asta de la torre de la Aduana se indica 

ol estado del mar, por las siguientes señales: 

Bola a media asta, significa mal tiempo o braveza para la carga del 

“salitre. 

Íd. al tope íd. — inseguridad de la barra, y” que sólo los 

botes de la localidad pueden intentarla. 

Dos bolas al tope - íd. suspensión del tránsito en la bahía. 

"Marcas. —Las marcas más notables, al aproximarse a Amiofagasta 

son: Una gran apela pintada en blanco sobre las alturas, hacia el este de 

la población, en la actualidad un tanto borrada; un asta de baudera en el 

fuerte norte, como a un cable hacia el norte del cuadro del Matadero, que 

“se divisa hacia el N. de la población, y separado de ella, más hacia el S,, 

dos chimeneas, lá de más al norte de 24 m. de elevación, y la otra de 

40 m. Hacia el S, otra tercera chimenea, de 35 m. de alto, Una torre roja 

en la prolongación de la calle Bolívar, que termina en el muelle de pasa 

jeros; además, dos chimencas situndas hacia elcesur de la ciudad, en los 

establecimientos de fundición, cuyos hornos se perciben de una gran dis- 

tancia, y, por último, un molino de viento próximo al fuerte sur. listas 

construcciones son buenas marcas, A corta distancia del puerto. 

Roca Parra.—Es la más exterior de las rocas frente a la población; 

se encuentra en el extremo NW. de los arrecifes que se hallan a unos 

tres cables de la costa. 

Boya.—Hacia el SW. de la roca Paita se ha fondeado Una : boya 

cónica, roja, con un fanal luminoso, con el nombre Pajta en letras blan- 

cas, cuyas características son: Juz- blanca, de destellos cada 3s, destello, 

0.3*; eclipse, 2.75, y su alcance de visibilidad es de 8 millas. 

Los buques deberán pasar por el W. de la boya.  
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AxrucIrE Taws.—Avanzan basta 14 cables hacia afuera de la costa, 
y se extienden hacia el SE., más o menos, de la roca Paita; se componen. 
de una serie de rocas ahogadas y de otras que afloran, sobre las cuales 

la mar rompe eon violencia. Además, hacia el norte de los muelles, se 

extienden varios arrecifes ahogados, y otras rocas sobre el a agua, como A 
un cable de tierra. 

La roca dél Horno, sobre el agua, se encuentra a cable y medio de 

la costa y a 1 milla del malecón de más al norte, denominado malecón 
del Salitre, 

Peligro.— Hacia: el SW. de la roca Horno, y como a dos cables del. 

extremo sur, se encuentra un bajo fondo roqueño, con 8 mts, de agua 
sobre él, que deberán tener én cnenta los buques que vengan a descargar 
o a cargar petróleo en el surgidero del petróleo, constituido por tres 
boyas fondeadas como a un cable dela roca, una a proa, hacia el S., y dos 
a popa, y por una manguera flotante hasta la roca, desde la cual arranca 
úna cañería hasta los estanques para combustible ubicados en tierra, en- 
la pequeña ensenada al este de la roca, : 

Hacia el sur de Ja roca, y como a dos cables de élla y a 14 cables de 
tierra, existe otro grupo de arrecifes que: velan. 

* Tenedero.—Se encontrará el mejor fondeadero gobernando sobre el 
ancla, en las alturas, a un tumbo correspondiente al 101%, hasta estar a 
6 cables .de tierra, y se encontrarán fondos de 30 a 40 mis., fondo de 
arena. El tenedero no es bueno, y hay gran cantidad de anclas y cadenas 
perdidas. 

La ubicación de la callo Bolívar, no divisándose el ancla, es igual- 
mente una buena marca para tomar el fondeadero, : 

Boyas de amarra.—Hay nueve boyas de amarra pertenecientes a las 
diferentes compañías navieras, fondeadas hacia el NW. de la roca Paita, 
además de las ya mencionadas como ubicadas en el surgidero de petróleo 
al W. de la roca del Horno. - 

Cabura 14 Poza. —HEl puerto de Antofagasta debe ser aproximado. 
con grandes precauciones, teniendo en cuenta los arrecifes que bordean 
su costa y que se avanzan 3 cables de ella; dichos arrecifes forman entre 
ellos un puerto interior o caleta, con abertura hacia el NW. e internán- 
dose hacia el SE. unos tres cables, en la cual se efectúan las operaciones 
de carga del puerto. Suele servir también de surgidero para buques 
pequeños; pero su profundidad es muy escasa, variando desde 4 a 7 mis. 
y teniendo sólo 3 y aun 2 en su parte oriental, entre los muelles. 

El canal de acceso es algunas veces impracticable, a causa de la 
gruesa marejada de fondo que se forma, y que revienta en toda su boca; : 
los botes deberán ir precavidos. Para tomarlo se tendrá debido cuidado 
con las luces y marcas del Fondo de la caleta, próximas al muelle de  
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pasajeros en su extremo SE, y se aconseja no intentar el paso de noche 
por personas extrañas, pues ha habido muchos accidentes desgraciados. 

Luces interiores. —En el malecón del Salitre se encienden cuatro 

focos eléctricos, elevados 7,5 mts. sobre la pleamar, con luces blancas, 

visibles más de 8 millas. 

Luces y marcas interinas de enfilación.—En el extremo y en el arran- 
que del muelle de pasajeros se han colocado dos balizas, formadas por 

un poste coronado por un disco de 1,3 mts. de diámetro, el todo pintado 
de blanco, de una altura de 5 mts. la exterior, y de 7,8 m. a interior. De- 
noche se enciende en cada uno de ellos tres lámparas de luz roja, visibles 
a más de 2 millas. 

Enfiladas ambas marcas, guían en el canal de la barra' para ir del 

fondeadero a la Poza, libre de los peligros de aquélla teniendo cuidado 

con la corriente, que en la barra tira casi constantemente, al N. Con tem- 

poral del 5W., la barra se cierra completaménte, y no deberá intentar el 
paso ninguna embarcación, lo cual se indica por la señal réglamentaria 
en la Gobernación Maritima. 

Jl muelle de pasajeros es el más corto de todos y el más inmediato 
a la Aduana. 

Las rocas que obstruían el canal de acceso al- muelle de pasajeros, 
han sido voladas. 

Malecones.—Hiy varios muelles en la costa de la caleta la Poza. El 

muelle del ferrocarril es el más grande de ellos, y se encuentra hacia el. 
NX. e inmediato al muelle de pasajeros. 

Desde el cabezo del antiguo malecón del salitre se ha construído un 
nuevo malecón, en dirección al SE., cuyo cabezo alcanza a la roca aho. 
gada con muy. poca agua, que aun quedaba en la poza interior. 

Población. —La-ciudad tiene una hermosa planta, con calles anchas 
y rectas; tiene unos 45.000 habitantes, y está en un período de gran-pros- 
peridad, motivado por movimiento intenso salitrero, y por ser el puerto 
principal de tránsito para el comercio con Bolivia. | 

Comercio. —Jós compuesto por la exportación del salitre, minerales 
de plata y cobre y borato de cal. Las tarifas de las lanchas son elevadas. 

Antofagasta es puerto de recalada de todas las. compañias de vapo- 
res, de las cuales las de correo tocan semanalmente y en días fijos, tanto 
de$S. a N. como de N.aS, 

Comunicaciones. —La ciudad está unida por ferrocarril con el ferro. 

carril longitudinal! nacional; además, con el de Boliva a Oruro y La Paz, 
y con el de Mejillones. 

La ciudad está en comunicación telegráfica con el resto del país por 

el "Pelégrato del Estado y por el Telégrafo Comercial. Además, hay ofici- 
na del Cable Submarino, tendido éste hacia Coquimbo e Iquique: 17  
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Hay una oficina radiotelegráfica, cuyas características dimos en el 

preámbulo (pág. 46). . 

Carbón. —Existe carbón para las necesidades locales, pero no hay 

depósitos pura proveer a los buques, los que, en caso de necesidad, 

- podrían hacerse de una pequeña provisión. 

Aguada. —Agua dulce de buena calidad, que viene de la cordillera 

por medio de acueductos, surte a la población, y es llevada a bordo en 

lanchas cisternas. Esta agua potable es suministrada pór la Compañía del 

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y “proviene de los alrededores de 

Polapí, a distancia de 340 km. de la ciudad. De Polapí se lleva el agua a 

los estanques surtidores de San Pedro. 

El agua es de excelente calidad, pero insuficiente en cantidad; alcan- 

za para todos los servicios, a 15 metros cúbicos por hora. 

Reparaciones. —Las maestranzas de los ferrocarriles ejecutan peque- 

as reparaciones, en caso de necesidad absoluta. 

En Playa Blanca, distante 2 millas, existe una buena fandición de 

bronce y fierro, capaz de fundir piezas de 1,5 toneladas de bronce y de 3 

toneladas de fierro. 

Hospital —Yixiste un hospital de caridad, en el que los marineros son 

“atendidos gratultamente. 

Instrucciones —Todo buque que se dirija a Antofagasta desde el sur 

deberá reconocer el morro Jara y gobernar, en-seguida, sobre el fondo de 

la bahía Moreno, manteniéndose a 4 o 5 millas de tierra. Cuando el 

: puerto demore al 567, sc verá el ancla pintada de blanco en las alturas. 

Se continuará barajando la costa a la distancia indicada, hasta que el 

ancla demore al 1019, y echando la sonda hasta obtener fondos de 30 ma. 

Si hay buques en el fondeadero, como por lo general acontecerá, es 

preferible largar el ancla por fuera de ellos, para tener más libertad en 

sus movimientos. ! 

Si se recala del norte, el ancla se verá tan: pronto | se doble la punta 

Tetas. Al aproximarse se irán notando las marcas de referencia que se 

han indicado. Es conveniente aconsejar el no tomar el fondeadero de 
noclie, pues las luces de la población engañan mucho, y se puede correr 

el riesgo de embarrancar sobre los arrecifes que bordan la costa frente a 

la población. Estas consideraciones hacen cuidadosa la aproximación al 

puerto de -Antofagasta, pues los arrecifes se avanzan hasta distancia de 

unos 500 m. ! . 

Canera Cmimba. (Plano anexo carta chileno N.> 10]. —Como a 5 

millas al norte de Antofagasta se halla la pequeña isla Guamán, Mamada 

también Guanosa del Oeste o Bolfin, de 400 1. de largo y 71m. de altura; 

está orillada al norte por rocas que no se apartan mucho de ella. Al éste 

de esta isla. se encuentra la reducida caleta Chimba, que ofrece abrigo a  



. 

DERROTTRO DE LA COSTA Co. 2487 

  

los buques pepueños, en fondos de 13 a 15 m. de agua, fondo parejo de 

arena. fina. Buques mayores podrán fondear por fuera de. la caleta, en 22 

a 27 m. de agua. 
El canalizo que queda entre la isla y la costa es somero y roqueño, y 

sólo tiene medio cable de ancho. 
Mareas —El establecimiento del puerto es es de IX h. 30m., y la ele- 

vación de las aguas 1 m. ¡ 
La costa intermedia enire Antofagasta y Guamán es roqueña en su 

mayor parte, muy brava y respaldada por cerros altos y áridos, que . 

comienzan a elevarse como a una milla de la costa, En esta caleta. nb se 

encuentrau recursos de ningún género... 
Bania Morewvo.—Es toda la región comprendida hacia el N. de la 

caleta Chimba, y queda limitada por el W. por la punta Jorge, formando 
una ensenada abierta al S., de unaz 9 millas de boca por 5 de saco, que 

ofrece algunos surgideros mediocres. Desde la caleta precedente, la costa 

tuerce hacia el NW. algo escarpada hasta la parte NE. de la babía More- 

ho, donde se vuelve arenosa. 

A casi d millas al 3392 de la isla Guamán, y a corta distancia de la 

costa, existe un farallón denominado la Portada, y, como a 14 millas hacia 

el SE, otra serie de farallones llamados Lobería, en los. cuales abundan 

los lobos marinos. 

Por el través de los farallones Lobería, se encuentran los escarpes 

más altos de esta parte de la costa, los que : alcanzan a 20 m. de altura. 

Bamia Joror.—Esta babía forma el extremo norte de la bahía 

Moreno, y es completamente desabrigada a los vientos del 3.** cuadrante. 

Hay un desembarcadero en el rincón NW. de la bahía a sotavento de 

una puntilla de arena, y como una milla al norte de esta puntilla existe 

una laguna salada, abundante en peces. 
Canera Aptao.—El extremo SIE, de la peníns sula del morro Moreno 

es formado por la punta Jorge; inmediatamente al NE. de esta punta está 

la caleta Abtao. 

La caleta tiene una bocana de 64 cables por 24 de saco, y se abre 

hacia el E., perfectamente abrigada en todo tiempo a los vientos y mar 

reinantes, no, penetrando a élla esta última, ni aun en los tiempos de bra- 

vezas que vienen en los meses de otoño e invierno. El fondo en la caleta 

disminuye de 40 m. que hay a su entrada hasta % m. cerca de tierra, 

arena y conchuela. 
El mejor fondendero está en 22 m. de agua, en al centro de la caleta, 

como a 400 m. de la playa. 
No existen recursos, a no ser la aguada del morro, que _puede aca 

rrearse por tierra en pequeños barriles; el pescado, que es abundante, y 

algunos mariscos. -  



, 

"ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

Esta caleta sólo es frecuentada por pescadores. que surten a la plaza 
de Antofagasta. 

El gran númera de sepulturas que se han encontrado hacia el SE, | 
del desembarcadero, como en sus alrededores característicos, hace supo- 

ner que la región estuvo poblada, en una época remota, por un pueblo 
hoy extinguido. 

Mareas. —El establecimiento del puerto es de X l, 29 m.,, y la cleva- 

"ción de las aguas, de 0,80 m. : > 
. 

CAPÍTULO IX. 

DE ANTOFAGASTA A IQUIQUE. 

Cuarterón IT. Carta No. 10- 

Puntas Teras.—Es el extremo SW. de la península del morro 

Moreno; tiene dos montículos en su extremidad, colocados de SW. a NE,, 

formando una punta muy característica. 

La punta Tetas dista de la de Jorge como 5 millas al 2897; es roqueña 

y árida, de altura moderada y impío de todo' peligro en su redoso. 
Fano. — 

. Lat. 23% 31 20” 5. 
Long. 10% 38" 40” W. 

En punta Tetas ha sido erigido un faro aútomático de 4.0 orden, sin. 
guardián sobre una tórrecilla blanca con techo rojo, cuyas caracteristicas 
son: Grupo de destellos blancos cada seis segundos, a saber: destello, 0,3"; 

eclipse, 0,9*; destello, 0,35; eclipse, 4,5%; Ja altura de la luz, sobre el nivel 

del mar es de 47,2 m. y el alcance de la luz, en tiempo claro, de 14 millas. 
Canera Barranco.—Esta caleta se halla hacia el 20% y como a 2 

millas del extremo sur de la punta precedente. Ofrece un 'surgidero de 
cirscunstancias para buques costaneros; pero los bugues de mayor tamaño 
pueden fondear en 48 1. de agua, como a media milla de-la punta Tetas. 

Esta caleta presenta un desembarcadero regular en la parte oriental 
de la punta Tetas , acercándose ú las piedras. El pescado en ella es abun- 
dante y vatiado, como igualmente el marisco; las bravezas de mar echan 
a tierra ostiones y choros. Todas las costas son agrias y roqueñas, 1o 
existiendo combustible ni más agua que la del morro Moreno. 

"Canera ERRÁZURIZ. Como unas tres millas al norte de punta 
Tétiis, se encuentra esta caleta, cuyo fondo es 'móderado y varía de 12 
a 15 m.;es abrigada y y apropiada para buques” pequeños; su boca es de  
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¿ milla; su saco alcanza más o menos a + de milla, y hay buen desembar- 
cadero en la parte S. de la caleta, donde hay una playa de arena. 

Rocas sobre el agua y rocas ahogadas se avanzan hacia el N. de la 
punta occidental de la caleta hasta 1 milla. 

Hacia el N. de la caleta Errázuriz se encuentra la isla Constitución, 
que ocupa el centro del puerto de Constitución, 

Cauera Cowsrirución.—Se encuentra aproximadamente a 4 millas 
hacia el N. de caleta Errázuriz, y al NW. de morro Moreno; es un pequeño 
pero cómodo londeadero, formado por un lado por la tierra firme, y por 
el otro por la isla Constitución, que lo resguarda de los vientos del $. a] 
SW. La mejor entrada es por el lado N. de la isla, que no ofrece peligros; 
la entrada por el $. de la isla es cuidadosa aun para buques chicos, debido 
a la diminución del fondo del canal, que no pasa-de 6 m., y por los peli- 
gros que despide hacia el 8. la isla Constitución, y que estrecha conside- 
rablemente el canal de acceso a la caleta Errázuriz. 

Las caletas Constitución y Errázuriz forman el puerto de Constitución. 
Desembarcaderos.—Fuera del de caleta Errázuriz, ofrece el puerto de 

Constitución otros dos desembarcaderos: uno natural, por el través de la 
isla, y otro en un muelle de madera, en la caleta Constitución. El del 
través de la isla, queda en la playa de areng' situada al E. de la puntilla 
arenosa oriental de la isla Constitución, y que es la parte más abrigada 

* del puerto. 

Para desembarcar en la caleta Constitución, se tendrá en cuenta la 
restinga de piedras que, desde la punta W., avanza como 3 cables hacia 
el 5. Se reconoce con facilidad esta restinga porque el mar rompe cons- 
tautemente sobre ella. , 

El fondeadero mejor se encontrará al este de esta restinga, en 1i om. 
de agua, en el centro de la caleta. 

En el fondo de la caleta existe un pequeño muelle de madera, de 
unos 30 m. de Jargo por 2 de ancho, en cuyo cabezo se encuentran en 
pleamar unos 1,80 m. 

En el puerto Constitución no hay población, ni tampoco hay recursos 
de ninguna especie, y falta el agua. 

Hay camino para peatones basta Mejillones y Antofagasta. 
Mareas.—El establecimiento del puerto es de X* (05m, y la elevación 

de las aguas es de 1,20 m. : 
Banco Lacarros.—A 4,5 millas al N. de la isla Constitución se 

encuentra la punta Lagartos, frente a la cual se encuentra un banco 
roqueño del mismo nombre, del cual sobresale la isla Lagartos, de cerca 
de ¿ de milla de largo y de unos dos cables de ancho, y de una altura 
comprendida entre 4,90 a 5,80 m., que se compone de conchas blanque-  
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cinas y es visible desde una distancia de 5 millas. De la isla se avanzan 

rocas hasta alguna distancia, tanto al NW. como al SW. de ella. 

A 4) cables al 3319 del extremo NW. de la isla Lagartos hay una 

“ roca sobre el agua, con aguas someras entre ambos, en las cuales la mar 

rompe constantemente. Sobre esta restinga se encuentran las calderas del 

vapor náufrago Lima, que también asoman sobre el agua. 

Más o menos. a la medianía del tramo entre las isla Constitución y 

Lagartos sesproyecta una punta, de la que se avanza un arrecito hasta un 

tercio de milla. 

Roca EsmeRaLDA. —Se encuentra al: 300 n m.al $. del banco Lagartos, 

y está unido con tierra y señalado por arrecifes y rompientes. 

Debe darse un búen resguardo a esta roca, que se extiende más afuera 

que la isla Lagartos. 

Canrra BaxDURRIA.—Se encuentra a 50 millas al N. del. puerto de 

Constitución. Es frecuentada por pescadores y por pequeñas embar cacio- 

nes de comercio; pero el desembarcadero es malo. 

Hacia el SE. de la caleta se encuentra el monte Bandurria, de 496 

m. de elevación. 

"Puxta Y MONTE A 10,5 millas al N. de puerto Constibu- 

ción, y como a 17 miilas al N, de punta Tetas; es ancho y redondeado, 

'roqueño y limpio, y forma la base al monte del mismo nombre. Este es ele- 

vado y abrupto, y sirve de origen a un cordón de cerros planos en su 

cima, que se dirigen al SE. hasta apoyarse en el monte Bandurria. - 

Al lado N., y corriendo hacia el NE., está la babía llamada Herradura 

de Mesillonés, que nó ofrece ningún abrigo. 

- Inmediatamente al S. de la punta Jorgino se abre la caleta Herradura 

Chica, sin importancia. o . 

Puwra Loco (bajos).—Se haíla a 11 amillas al N. de la punta Jorgino; 

es baja, roqueña y rodeada de rocas ahogadas, que se avanzan hasta media 

milla de la costa. Hacia el S. de la punta Loco, y como a 1,5 milla, se 

proyecta la punta Lobería, que suele confundirse con la primera. 

Puxra Aycaxos.—Como a 5 millas bacia el 492 de punta Loco, se 

encuentra punta Ángamos, promontorio” notablé que, con el monte Meji- 

llones, situado algunas millas más al S., es una excelente marca para los 

buques que recalan en los puertos de la vecindad y en el de Cobija, a más 

de 32 niillas al N. 
El morro de la punta Angamos 1 tiene próximamente 330 m. de altura 

y da frente al N.; esta cubierto de huano, y se asemeja a un barranco de 

creta, .que pone: términoa la costa, constituyendo una marca utilísima. 

paña reconocer a la bahía de Mejillones del sur. 
4  



DERROTERO DE LA COSTA 

  

La punta destaca por el NW. un islote blanco, a media milla de dis- 

tancia, muy notable, el cual se encuentra unido a la costa por una res- 

tinga de piedra y farallones pequeños con abundantes sargazos. 

Faro — 
Lat, 23% 01” 20" 5. 
Long. 70? 32 40” W. 

En el extremo NW. de punta Angamos se ha erigido un faro «auto- 

mático, sin guardián, de 6.2 orden, de las siguientes características: luz 

blanca de destellos cada tres segundos; destello, 0,3%; eclipse, 2,75, visible 

a 18 millas; la luz se encuentra a 102,25 nm. sobre el nivel del mar, y va 

colocada sobre una torre pintada de blanco, con techo rojo. 

Roca Arrao.—Se encuentra al 332? de la punta Angamos y a 1,2 

millas; tiene 2,4 m, de agua sobre ella. No es indicada por rompientes: 

en consecuencia, debe darse a punta Angamos un resguardo de a lo menos 

1,5 millas, hasta que demore al SE, 

Boya.—Se ha fondeado hacia el NW. de la roca Abtao, y en 59 m. 

de agua, una boya cónica, roja, con canastillo de la misma forma y color, 

y con el nombre «Abtao» en letras blancas. Debido a esta roca y a la 

posibilidad de que existan otras más afuera, se recomienda darle un bucn 

resguardo, y pasar siempre por el norte de la boya. 

Moxre Mesmiowes.—Este monte, situado hacia el SW. de la bahia 

de Mejillones, tiene una altura de 755 m., y parece un cono al cual se le 

hubiera cortado el vértico, y se distingue fácilmente de las oíras alturas 

vecinas. Con tiempo claro es, sin disputa, mejor punto de reconocimiento 

que el morro de punta Angamos; pero, como en esta parte de la costa las 

cumbres de los cerros están a menudo cubiertas de nubes, este último es 

más seguro para no equivocarse, porque, además de su apariencia de 

creta, forma la extremidad norte de la península, y la tierra se interna 

repentinamente al este. 

Barría MEJILLONES DEL SUR. (Plano chileno N.* 129),—Esta espaciosa 

y bella babía se abre inmediatamente al este de punta Ángamos; tiene 

cerca de 11 millas de boca, por unas 5 de saco en su mayor extensión. 

El fondo de esta bahía, que, en general, es profundo y de mal tene- 

dero para lanchas, ofrece varios fondeaderos: Uno a 3 millas al ASE. de 

la punta Angamos, llamado La Caleta, sobre 15 a 23 m. de agua, fondo 

de arena fina, a 14 cables de tierra, y hacia el este del cual el agua aumenta 

con rapidez; otro al SE. del anterior, hacia el E. del cerro San Luciano, 

en el ángulo SW. de la bahía, entre 20 y 28 m. de agua, pues más cerca 

de tierra el fondo disminuye con rapidez; y los demás freute a la pobla- 

ción de Mejillones. Esta se ha levantado en los últimos djez años, y hu 

podido progresar gracias al ferrocarril que la une con el resto de la Repú- 

blica, y de preferencia con los establecimientos mineros y salitreros, que  
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han preferido efectuar su movi miento por el puerto de Mejillones por 
cuanto ofrece condiciones de mar muy superiores a Antofagasta, puerto 
que había hecho decaer mucho a aquél, después de la salida de mar que 
hubo en 1877 

Habilitado Mejillones como puerto menor para cargar minerales y 
salitre para el extranjero, ha tenido la localidad un gran auge en los 
últimos años, 

La bahía es de fondo muy parejo, completamente libre de peligros o 
bajos fondos y sus aguas son sienipre tranquilas, no conociéndose los 
temporales ni de mediana fuerza. La resaca que se experimenta, a veces, 
es, en general, niuny cerca de la playa, y no alcanza a afectar las opera- 
ciones de carga y descarga que se efectúan sobre 4 a 5 m. de profundidad. 

Baliza.—En la costa oriental de la bahía, como a 800 m. de la playa, 
hay una pirámide de 3 a 4 m. de altura, de color blanco, visible desd 4 a 
5 millas, que corresponde al paralelo de latitud de 23% 8. En la costa del 
rincón Si. de la bahía existe una baliza piramidal, que constituye el 
punto de observación de Mejillones, indicada con la letra A. 

Vientos. —Los que se experimentan, generalmente, son los del N. y 
del SW. Los primeros apenas son ligeras brisas, y se producen más o 
menos desde las doce de la noche hasta mediodía; los segundos se produ- 
cen desde el mediodía, y duran hasta la tarde. Aunque estos últimos 
suelen ser bastante fuertes, 10 molestar el tránsito de la bahía, 

Obras de puerto —Existe el proyecto de llevar a cabo obras marítimas 
para abrir a Mejillones como puerto mayor para el comercio, y trazar al 
mismo tiempo la planta de la futura ciudad. 

La Compañía del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia ha unido el 
puerto con el ramal ferroviario de aquel puerto a Bolivia, por medio de 
un ramal de 77 kilómetros de largo, y que promete a Mejillones un gran 
porvenir, una vez que éste sea declarado puerto mayor por decreto 
supremo, ” 

Muelles y luces.—Be han construido sobre el fondo sur de la bahía, 
hacia el SW. de la población y a.su frente, una serie de muelles, en la 
siguiente forma: 

Un muelle denominado Progreso, a 54 eables al .979 de la pirámide 
A. En el extremo de este muelle se enciende una luz roja fija. 

Dos muelles, uno a 83 cables y otro u 93 cables de la misma pirámide, 
en igual demarcación, llamados muelles Buchanan. En cada uno se 
enciende una luz verde fija. ] 

Al 94? 30' de la pirámide A. a 1 milla 31/65 cable, muelle de la 
Máquina Resacadora. 

A ] milla 34/5 y 4 cables, respectivamento, dos muelles del Werroca- 
rril, con una luz roja fija enda uno.  
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Al 929 30' de la pirámide A. 
A 1 milla 64 cable, muelle Varadero, En su extremo se enciende una 

luz blanca fija. 
Al 92? de la pirámide A., a 1 milla 6 3/5 cables, muelle del Cable. 
Al 90? de la pirámide A., a 2 millas 1,5 cables, muelle de pasajeros. 
Al 88? 30" de la pirámide A., a 2 millas 34/5 cables, y a 1 cable al E. 

del anterior, muelles Gibbs, en cuyo extremo se exhibe de noche una luz 
verde fija. 

Dique Hotante——Hacia el N. del muelle del cable, y como a 2 cables, 
se encuentra ubicado un pequeño dique flotante, cuyas dimensiones y 
demás características pueden consultarse en el Apéndice. 

De noche este dique muestra una luz blanca eléctrica en cada ángulo, 
además tiene una luz eléctrica de guardia para el lado de tierra, que fun- 
ciona como sigue: 

De Y p.m. a 10 p.m. luz verde. 

> 10p.m.o> 1 p.m. > blanca. 

> l1p.m.»12p.m. > roja. 

» 12p.m.» lpm. > verde. 
y sigue en este orden hasta las 6 a. m. 

Otro punto notable, y que es fácil de reconocer, es la torre de la 
Subdelegación Marítima, situada en el plano en latitud 232 4 28" y 
longitud 70? 26" 8". 

Mareas. —El establecimiento del puerto es de IX h. 2 m.. y la ampli- 
tud de la marea:de 1,50 m. aproximado. 

Posra Cracava.—Esta pequeña punta, que sirve de término por el 
N. a la bahía de Mejillones del Sur, está a 11 millas, al 79% de lu de 
Angamos, y se distingue fácilmente por ser la primera eminencia roqueña 

que existe después de esta bahía; es libre de todo peligro en su redoso y 
de mediana altura. ] 

Porra Y CALETA GuaLaGuaLa.—La punta Gualaguala se halla como 
a 13 millas al norte de la punta Chacaya. Es alta, roqueña, algo promi- 
nente y notable por algunos cerrillos negros y bajos que la coronan. 

Al NE. de eila se abre la caleta del mismo nombre, de regular saco 

y abrigada, con tenedero moderado, en fondo de arena de 18 m., como a 
30 4 cables de tierra. 

Tiene un muelle de madera, de 30 m. de largo próximamente, que 

facilita el embarque de los minerales de cobre de la comarca, y un 

pequeño caserio donde reside la población, que es de 30 habitantes más 0 
nienos, y que sólo se ocupa de la faena del embarque de metales. 

Los recursos son escasos y el agua poco abundante y de regular cali- 
dad, obteniéndose esta última de tres pozos que hay al oriente de la 

punta.  
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Un poco al interior de la caleta se halla una quebrada Jlamada del 

Leoncito, donde también se encuentra una. aguada. 

PoNTA Y CALEPA Micuriva.— Esta punta queda a 1, 7 millas al 289 

de la Gualaguala. Es poco saliente, roqueña y con algunos islotes cerca 

de ella. 

Inmediatamente al NE. de esta punta se halla lá caleta Michilla, con 

1 milla de boca, escasa, 4 cables de saco y buen fondeadero en 23 m. de 

- agua, fondo de arena. La costa es roqueña, y ofrece un muelle apropiado 

para el embarque de los metales que producen las minas de su nombre y 

otras de la comarca. 

En tierra hay un pequeño caserío que se surte de agua de los pozos 

de Gualaguala y otros. 

De esta calota parten varios caminos s para los minerales, siendo carre- 

tero el que va a Gualaguala. 

Los buques que frecuentan ésta caleta, como las anteriores de este 

tramo de costa, no deben esperar recurso de ningún género en la comarca, 

Pusta y caera Tames.—La punta Tames, uno de los puntos nota- * 

bles de este tramo de costa, es batrancosa, y queda a 3% de la punta 

Michilla y a 4,5 millas al norte. 

Al 10% de Michilla, y a 2,33 millas dé distancia, se encuentra la punta 

Guaque, baja, poco saliente y que destaca un islote negro a 300 m. atuera. 

Desde allí hasta punta Tames la costa es barrancosa y sin atracadero 

alguno. La putita Tames despide algunos farallones pocos salientes. 

La caleta Tames, que se abre' inmediatamente al NE. de la punta de 

Su nOmbre es abierta y de poco saco, eon buen tenedero de arena en 22 m. 

2 y 3 cables de tierra. Existe un muelle que facilita el embarque do los 

metales, y un pequeño caserío de mineros. : 

Al oriente de la ensenada se encuentra la quebrada del mismo nom- 

bre, donde existe un mineral antiguo y una vertiente de agua dulce, 

"+ Pusra Farsa o Guasinia.—Esta punta se halla 9 millas al 8? de la 

“punta "ames, quedándo entre estas dos puntas el frontón negro y esca- 

broso de la punta Chungungo, que cierra porel N. a la caleta últimamente 

nombrada, 

La punta Guasilla es notable por destacar dos islotes: a 1.000 m. dela 

costa, entre los cuales hay paso para botes, 

A 3 cables al NE. de la punta hay un var 'adero para botes, en una 

playa de arena que carece de importancia. 

La costa comprendida entre esta punta y la de Gualaguala corre casi 

directamente de norte a sur, y no ofrece más inflexiones que las puntas y 

caletas ya nombradas. : : : 

¿ . Puwra Conta, —Esta punta, "que cierra a la bupiá, del mismo nombre 

por el sur, tiene 33 1. de altura, y se encuentra como a 14 millas al 210 de  
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la anterior; tiene la forma de una pequeña peninsula roqueña, despidiendo 

al sur algunos islotes a corta distancia; en uno de sus declives hay una roca 
blanca, que es muy notable por mostrarse en relieve respaldada por las 

rocas negras del terreno que está detrás. sta punta puede barajarse a un 

cable de distancia, pues no bay peligros insidiosos en sus cercanías, 

Rapa oe Cosrsa.—Este puerto, llamado también Lamar, dista 31 mi- 

llas al 299 de la punta Angamos, y casi al E. de la punta precedente, sólo 
proporciona un mediano abrigo, debido a la punta de su nombre, que es 

poco saliente, 
El mejor fondeadero de la rada se halla al N. del yueblo, por 14 a 

26 m. de agua, arena y conchuela, y como a dos cables de distancia de la 

custa, 

Datos y recursos —Cobija cuenta con 430 habitantes; su caserío es 

de pobre aspecto. 
Se exporta por este puerto cobre, estaño, guano y lana, y se importan 

mercaderías generales, que se internan hasta Bolivia; el único medio de 

transporte hacia el interior es la acémila, medio que no permite der un 
gran desarrollo a la exportación de minerales y de otros productos de la 

industria boliviana. 
Cobija cuenta con un muelle, aduana, bodegas y otras construcciones 

y es frecuentado por naves de todas nacionalidades. 

El agua dulce ez escasa en Cobija, comunmente se emplea la resacada 
de la cual hay siempre un buen depósito; el agua de los pozos es tan 

salobre que sólo se emplea para los animales. Los víveres frescos que se 
consumen en el pueblo son traídos en los vapores del $5. y del.N.; pero 

la carne fresca se encuentra siempre. 
El desembarque se efectúa por el muellé; aunque cuando huy bra- 

vezas es menester hacerlo con cuidado, porque el mar, que rompe sobre 

las rocas que bay al lado NE. de él, ha sido causa de accidentes y aun de 

pérdida de vidas, 
Mareas.—El establecimiento del puerto en Cobija es a las X l... y la 

elevación de las aguas ue 1,20 m. 
Instrucciones. —Para tomar el puerto de Cobija, ya se venga del norte 

o del sur, la única dificultad está en reconocerlo, pues no hay ningún 
peligro en sus inmediaciones. Los cerros de la costa se levantan casi directa- 

mente desde el mar, y forman una cadena no interrumpida, de 6l0a 
914 m. de elevación, pero no ofrecen ninguna sefial notable que merezca 

citarse, para determinar la posición de la ciudad que está a su pie. La 

roca blanca y aplastada de la punta de Cobija sería una buena marca, si 

no hubiese otra semejante unas millas más al norte. 

Felizmente, las dos torres de la iglesia, pintadas de blanco y situadas 

al centro de la población, constituyen una excelente'marca para la recalada,;  
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y el mejor modo de hacerlo es acercarse a la costa, algunas millas al norte 
- 0 al sur (si en buque de vela, al sur) del puerto, y escapularla a cor ta dis- 
tancia, hasta avistar las cagas. 

Si se viene del sur, después de pasar la punta Angamos, la cual siem- 
pre se avistará, conviene gobernar a un rumbo de manera que se acerque 
a tierra como a 9 millas al sur del puerto, y seguir costeando en seguida, 
hasta que se avisten las dos isletas de cima blanca que están afuera de la 
punta Falsa, encontrándose el puerto a 14 millas al norte de ellas. 

FPondeadero.—El mejor londeadero está en 16 m. de agua, arena, con 
la punta Cobija demorando al 247? y el muelle al 179 a 2,5 cables, 

Los vapores de la Sudamericana y de la Pacific tócan aquí; tienen una 
boya fobdeada en 18 m. de agua. 

Rana De Gratico.—Esta rada, conocida también con elnombre de caleta 
Cobre, tiene 3 millas de ancho por una de saco, entre la punta Gatico al 
sur y la punta Grande al norte; es abierta, pero con buen surgidero en 
24 m., fondo de arena y conchuela, a 24 cables al WNW. del muelle. Más 
cerca de este punto o más al sur, el fondo es roqueño. 

El muelle del sur está provisto de un .pescante a vapor y carros apro- 
piados para la conducción de. la carga. El muelle del norte sirve sólo para 
hacer aguada, 

No hay provisiones de ninguna clase, y por lo tanto los buques 
tendrán que atenerse a las que llevan para su viaje. 

Faroles.—En la extremidad de cada uno de los dos muelles del 
- puerto se exhibe de noche una luz roja fija. 

En este puerto existe un gran establecimiento de fundición de cobre, 
cuyas dos altas chimeneas arden constantemente día y noche, despi- 
diendo grandes llamaradas rojas, visibles desde larga distancia. Estas 
chimeneas están situadas en el centro del puerto, cerca de la orilla del 
mar. : : 

Prevención. —Una marejada gruesa entra a esta caleta, y, con las 
brisas constantes del SW.. y calma, se hace muy difícil la salida de los 
buques de vela que van allí a cargar, lo: cual no debe intentarse sin el 
auxilio del remolque de sus botes, porque de otra manera se exponen, 
antes de estar claro de la tierra y yendo sólo a la vela, a irse probable- 
mente a la costa. 

Cavera Guasrizo.—Llamada también Guanillo del Sur, ofrece buen 
fondeadero en 31 mts. de agus, arena y conchuela, a corta distancia del 
muelle. 

Jos establecimientos mineros y los hornos de fundición están cerca 
de la playa, y los metales se conducen, por un ferrocarril, a un excelente 
muelle que está provisto de un canal, debajo del cual pueden atracar en 
todo tiempo las embarcaciones para cargar. Existe un gran aparato para  
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destilar agua, que provee «ul establecimiento y a las «personas empleadas 
en las minas, 

A dos cables, próximamente al 349” del muelle, hay una roca que 
aflora en bajamar. 

ios víveres hay que procurárselos eu Cobija, porque en esta caleta 
no existen recursos de ninguna clase. 

Puyra Áxra.—Se encuentra como a 1,5 millas al norte de punta. 
Guanillos; es baja, roqueña y despide arrecifes hasta media milla de tie- 
rra. La costa intermedia es sucia hasta la misma distancia. 

Pusra Coraca,—A 3 millas al norte de la anterior, es sucia en su 
redoso y roqueña, con unas protuberancias en su extremo. La caleta 
Copaca, al norte de la punta, tiene un buen desembarcadero en una 
playa de arena y conchuela; se puede obtener agua en las vecindades Y. 
la caleta es abundante en peces. 

Puxra Arana.-—A casi 3,5 millas al N, de la punta Copaca; es el 
extremo occidental de una cadena de montañas, terminadas por mon- 
tículos, de los cuales el más notable-es cónico, de una altura de 99 mts" 
La punta es característica, corriendo a lo largo de la costa ya sea al S. 
o al X. Afuera de ella hay rompientes, y la costa hasta punta Copaca es 
sucia. 

Canera Arana —Hacia el NE, de la punta, tiene un buen desem- 

barcadero, en una playa arenosa; en la playa existen pozos de excelente 
agua. Punta Agua Dulce, a dos millas al N., es de mediana altura; y 
hacia el NE. de ella se encuentra aguada, 

Pusra Buanca.—Desde la caleta anterior la costa va al 10% poco 
más o menos por 13 millss, hasta terminar en punta Blanca; este tramo 

de costa es muy elevado, ofreciendo, de trecho en trecho, pequeñas ense- 

nadas arenosas y reducidas con poco fondo, con puntas roqueñas y 
cerros altos, de 610 a 914 més. de elevación, 

CaLera Braxca.— Al norte de la punta anterior se encuentra esta 
pequeña caleta, la cual es visitada en ocasiones por los buques que van 

a cargar minerales de cobre. Un camino carretero comunica a la caleta 
con la quebrada Blanca, donde están los minerales. 

No hay recursos de ningún género, y el agua que se consume se 
trae de otras caletas. 

Banía ÁnconoxaLes. (Plano chileno N.* 41)—Esta pequeña ense- 

vada es abrigada al sur por la punta Algodonales, afuera de -la cual 

existe un islote blanco. El fondo en ella es bastante profundo, y a un 

cuarto de tilla de tierra hay 20 mte. de agua, fondo de arena y con- 

chuela, sobre un fondo de rocas. , 

Se puede reconocer con facilidad por una quebrada que desciende a 

ella de los cerros, y por dós montículos que están en las alturas de éstos,  
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hacia el norte de la garganta de Manilla,- rie está situada a 7 millas al 

norte de la bahía. . 
La punta Algodonales es baja, y las rocas que lá rolean son blancas 

“por el guano que contienen. 

Cuando se viene del sur los humos de los hornos de fundición apa 

recerán distintamente fuera de la, tierra, pues la punta no ses verá hasta 

estar más cerca. : 

Próximamente a una milla al sur de la, punta hay, en la costa, una 

ancha faja de color claro. 
Hay tres lugares eú esta bahía. donde « se embarcan minerales: Bella- 

-vista, Tocopilla y Duendes, y en los alrededores bay valiosas minas: en 

todas direcciones. 

Tocopilla, ubicado en el ángulo sur de la bahía, es un lugar de 

importancia creciente, Es el puerto natural de la rica región minera del 

Toco. 
Los establecimientos de fundición de Bellavista, Buenavista y Toco- 

pilla, así como las minas en explotación en el interior. dan al puerto vida 

propia para su desarrollo y comercio. 
El desembarcadero es, a veces, dificil, porque el mar suele barrer la 

parte superior del muelle, cuando hay bravezas. ] 

- 7 Los viveres frescos pueden obtenerse en.cántidad moderada para el 

consumo de los búques. Las legumbres se'traen por los vapores del sur 
y del nórie que tocan aquí semanalmente. Aunque existe una vertiente 

de buena agua dulce en la garganta de Mamilla, a 7 millas:al N. y a 14 

milla de la playa, la que generalmente se usa es la destilada, siendo ésta - 

suministrada por tres grandes establecimientos resacadores. 

Puede obtenerse carbón, manteniéndose, en general, una pur :ovisión 

de unas 10.000 toneladas. : 

20 Reparaciones.—La iaestranza del. Ferrocawil puede lievar a cabo 
- cualquier trabajo de reparaciones que no sea de gran entidad. 

Población.—La población de Tocopilla es de unos 5,500 habitantes. 
Existe un hospital de caridad, con atención gratuita _ para los marineros 

enfermos. . 

> Comunicaciones —Hay- servicio de vapores semanalmente, tanto al 
o norte como al sur. l 

Muelles — Existen sets muelles para las facnas. dé carga y descarga, 

de los-cuales el más occidental sirve para el servicio. del petróleo. 

" Pelígros. - La.roca Loch Bread o Pocopilla se encuentra al 15% y a 

14 cables del extreuro-del muelle del Ferrocarril; tiene 4,5 mts. de agua. 
Se encuentra sobre la línea que une a punta Algodonales con el cemen- 

terio. Es. el extremo NE. de un bajo que se avanza a 14 cables de tierra, 
y entre ella y-el muelle hay dos rocas que afloran. Otra roca con 6,8 mts.  
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de agua sobre élla se encuentra al 62%, -y a medio cable del extremo del 

muelle del petróleo. 
Luces Una luz fija con sectores rojos y verdes, 41 19 m, de altura y 

visible 3 millas, se exhibe de noche, desde el extremo del muelle del 

Ferrocarril. En el muelle que se encuentra al W. se exhibe una luz eléc- 

trica blanca, que no es permanente dura nte la noche. El muelle del cabo- 

taje nuestra dos luces eléctricas, blancas, pequeñas, que tampoco son per- 

manentes durante la noche, y en el muelle del salitre; otra luz con sectores - 

rojos y verdes, también en la misma forma. Cerca de la chimenea notable 

situada hacia el ENE. de la población, se-exhibe una loz blanca eléctrica. 

Fondeadero—El mejor fandeadero se encuentra a 37 cables al 325" 

del muelle del Ferrocarril;'en unos 29 ni. de agua. + o 

Boyas de amarra.—Se han fondeado dos “hoy: 1s de amarra, distantes. 

una de otra un cable y en dirección NW. a SE., por el frente del muelle 
del petróleo; la boya de más adentro se encuentra : a corta distancia de la 

roca de 0,8 m. ya mencionada. 
Naufragios.—El casco náufrago de la barca John Gaunt se encuentra 

sobre 12,6 m. de profundidad, a 14 cables hacia el NW. del muelle del 

Ferrocarril. Otro naufragio, con-su, palo de proa a la vista, se encuentr a 

a 2,5 cables al 3529 del extremo del mismo muelle. 

Boyas.—Una boya cónica roja, con marca «Naufragio» y coronada 
por una esfera, se encuentra fondeada por el NW. del primer nanfragio. 

Otra boya verde de naufragio se encuentra a 11 cable, hacia el NJ. del 

extremo del muelle del petróleo. . EN 
Carera Duevpes.—Se encuentra en la costa oriental de la babíá 

Aleodoñales, más o menos a 1,5 millas al NE. de Tocopilla. El estableci- * 
'miento de fundición que aquí existía fué destrnido por un terremoto, en 

1878. Por esta caleta se embarca salitre, que viene de los yacimientos 

salitreros del Toco, hacia el interior. Hay un muelle con 3,60 m. de agua 
en bajamar, y, aunque cn la sicigias se produce una fuerte marejada, el 

embarque y descarga por él se.efectúa por lo general en buenas condicio 
nes. Existen dos rocas peligrosas en. el fondeadero: los Duendes, con 

4,5 m. de agua sobre ella, que se encuentra aproximadamenie al 310" y 
3 de milla del extremo del muelle, y la Nightingale, con 1,80 m., coma 

a un cable al SE. de la anterior. Esta última se encuentra abalizada por 
una boya, en la que se despliega una. bandera. cuando un buque entra al 

puerto. 

El muelle se encuentra al abrigo de una gran roca blanca, al SW. del 

extremo de la cual existe otra de menores dimensiones, que apenas aflora. 

El fondeadero de los buques se encuentra al 5. de osta última roca, 
Caño San Fraxcrsco o Paquica.-—Es cun promontorio saliente, que 

tiene.en su parte norté una capa de guano; se halla como a 8,5 millas al  
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. norte de caleta Duendes, destacando hacia el W, un pequeño islote, a corta 
distancia. A una milla hacia el SSE, de dicho islote, y a 4,5 cables al SW. 

de la puntilla que se encuentra al SE. de cabo Paquica, se encuentra una 

roca ahogada, llamada roca Tortuga; entra ésta y dicha puntilla, y casi en 

la mediania entre ambas, se balla otra roca ahogada. os 

El fondeadero que existe en la parte norte, a un cable de tierra, no 
es bueno; generálmente hay allí una fuerte marejada, que produce rom-' 
-pientes en las rocas de la playa. El desembarcadero es dificultoso y a 

veces. peligroso. o 
Existe foudeadero un poco más al NE; ; pero no es apropiado para. 

los buques que van a cargar guano, el cual tiene que embarcarse en sacos, 

dejándolos caer en las lanchas, que se fondean afuera de la resaca, por 

medio de un ¿anal de madera. Los buques que suelen ira este lugar 

tieven que 'acoderarse con-+wlw proa ala mar, a un cable de las rocas; 

pódrían fomndearse más adentro; pero la carga allí es más difícil. 

Mareas —El establecimiento del puerto en gabo Paquica es de 
1X bh. 45 m. : 

Punta Arenas, baja y arenosa, bordeada de rocas, se encuentra a 16 
millas al N, de cabo Paquica; entre ambas puntas, cerca de una notable 
colina, se divisa una pequeña aldea de, pescadores. Se puede obtener fon- 
deadero en la parte N. de esta punta, en 18m, de agua, fondo de arena 
fina, en la caleta Punta Arenas. - 

Cazerra Lavraro.—Se encuentra a 5,5 millas hacia el NE. de Punia 
Arenas; es de una bocá de unos 2' cables por otro tanto de saco. En el 

' fondo existe una playa arenosa. La profundidad en la entrada es de 
12,6 a 18 m., por fuera de la cual hay fondeadero en 21,5 m. de agua, 
demorando el extremo N: de la punta Lautaro al 205% y como a 2 eables.. 

Río Loa.—La desembocadura del río Loa 'se encuentra al 20 y como 
a 12 millas de Punta Arenas. Es el río principal de esta costa; pero sus 
aguas son salobres y do mala calidad, debido, sin duda, a que pasan por 
entre medio de capas salitrosas, como por los cerros que lo rodean y que 
contienen cobre. En la orilla N., a media milla del mar, existen una capilla 
y los restos de una aldea que debió ser muy populosa en otra época. 

En Chacansi, más al interior, el agua es. más potable. En-el verano 
el río apenas trae un pequeño hilo de a agua, que se pierde antes de Hegar- 
asu desembocadura, donde se reparte y se filtra a través de la playa, 
antes de llegar al mar, sin formar canal o pasar al tr avés de los barrancos 
que obstruyen su s salida. 

La mejor marca para reconocer el Loa es la quebrada por la cual 
corre este pequeño río, y ella puede reconocerse fácilmente, por ser la. 
par te más profunda de la bahia, formada por la punta de Arena al S,, y  
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la. punta Lobos al N., como también porqué los cerros del $. están casi a 

nivel. y ser los del lado N. más. altos e irregulares. 
Hay buen fondeadero; pero casi totalnvente expuesto a-las brisas lel 

mar, con la capilla demorando al 10*, a media milla de tierra, en 14,5 a 

21,5 m. de agua, fondo Tangoso. El desembarque puede efectuarse bajo 

la punta Chileno, 3 millas al sur. 
En las avenidas que suelen producirse en este rio, arrastra gran can- 

tidad de tamarugos y algarrobos que se depositán en la costa, por lo que 
en esas épocas abunda la leña. 

Pusta Fansa Cuipana —Desde la desembocadura del: río Loa, la 

costa corre por unas 3 millas al 340% próximamente hasta la punta Falsa 

Chipana. Al NE. de ésta lray un buen surgidero, con regular punto de 

desembarque, bajo la misma punta y cerca de ella; pero en las épocas de 

sicigias hay mucha marejada, y sería muy difícil desenvbarcar efectos en 

los botes en esas condiciones. : 
Pusra Cuiparna.-—Como media milla al norte, y un poco más aden- 

tro de la punta anterior, se halla la de Chipana, que destaca varias rocás 

despar ramadas, abalizadas por las rompientes del mar. Este placer 

roqueño se ávanza media milla al NW. dé la punta, notándose un peñón 

elevado, que se halla a 3,5 cables de ella. Todo este rodal está tubierto 

de algas. Se denomina farállonés de Chbipana. 
Después de recalar a tierra en la latitud del rio Loa, se divisa una 

gran mancha doble de color blanquecino, er el lado del cerro que está 

cerca de la playa, y obra senvejante un poto más al norte; al descubrirse 

estas marcas (que son visibles de 6 a 12 millas) debe enmendarse el rumbo 

directamente a la -punta Falsa Chipana. - 

No hay ningún peligro que temer al entrar, porque, aun cuando da 

tierra es baja, puede acercarse hasta nredia milla, donde hay fondos de £ 

a 18m. de agua. Este fondeadero es mejor que el del Loa. 

El foudeadero al este del arrecife largo y cubierto de sargazos es, tal 

'vez, preferible; pero el desembarcadero no es tan bueno, por cuanto en 
los días de bravezas es algo peligroso. i 

Pusra Guasizo.—Esta punta está como a 7 millas más al norte 

que la de Chipana; es el segundo promontorio que existe después de la 

bahía del nismo nombre, y es fácil reconocerla a una distancia de 20 

millas, por un notable manchón blanco y ancho que da frente al mar. 

- Esta punta tiene una cantidad considerablé de guano sobre ella y “en sus 

vecindades de donde deriva su nombre, la punta es escarpada y con buen 

viento puede barajarse por un buque de velá, a un cuarto de milla. 

CALETA GUANILLO DEL ON, (Bandurria).—lósta caleta, que está preci- 

samente al N. de la punta anterior, tiene fondeadero a media milla de 
18  
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tierra.en 25 v.26 m. de agua, fondo roqueño;: como hay ocasiones «en que 

suele entrar a esta caleta una fuerte-resaca, mo conviene ¡fondearse más - 
cerca de tierra. Los buques quese dirijan .a vella deben-tratar de-recalar 

al sur de la punta. 2, to 
El desembarcadero está-en el ángulo noltewde la punta; ¡perolesamalo, 

a causa de algunas rocas que bay en la vecindad de la playa. 

La costa comprendida-entre las puntas Guanillo y Chomache contie- 
nen rocas y rompientes que-se extienden a-considerable. distancia de ella, 

razón por la cual deberá dársele un resguardo conveniente. , 

Puxra Cnomacumr.—Esta punta, que se halla como 4 millas más al 

norte-de la de Guanillo, tiene un gran “arrecife, denominado farallones de ' 
Chomache, que se extiende nna milla afuera de «ella, y, en el arrecife, un. 

semillero de rocas, que apenas sobresalen del agua: algunos centimetros, 

estando la parte exterior señalada por rompientes. Los buques no.deberán - 

aproximarse demasiado, de noche, a esta parte de la costa. 

En la bahía que queda al norte de punta- Chomache, en la que hay 
algunos manchones de guano. lós'buques pueden fondear cerca de tierra, 

en fondos que varían de 16 a 23 metros de agua. ) 

- Pusra Logos o Brasca.—Esta punta se halla 7 villas al porte de la 

anterior; es escarpada, se alza a 900 wm. de altura, y puede reconocerse 

por los dos islotes blancos, Pájaros, situados a 14 millas al-S. dela punta, 

y por el pico en forma de campana del .nonte' Carrasco, a 10 millas más 
o menos al norte de la punta. o 

«Los islotes Pájaros, que-son-escarpados como la punta Lobos, pueden 

barajarse a conveniente distancia; el .escandallo ho acusará fondo sino 
muy cerca del fondeadero. 

Existe en esta punta un gran depósito de guano, que está sobrecar- 

gado por una capa de piedra caliza, la cual hay que remover primero 
para sacar aquél. 

- FORDEADERO DE LA Pura Logos. Como tres cuartos de anilla al 

norte de da-punta Lobos hay algunas rocas, que sobresalen del agua unos: 
cuantos centímetros, y, a media distancia entre-ellas y la punta, hay un 

fondeadero en 32,5 a 36 m. de agua, fondo róqueño, a media milla de 

tierra; en este, surgidero los islotes Pájaros deberán quedar ocultos por la. 
punta Lobos. 

Este fondeadero es utilizable sólo para buques pequeños, los buques. 
de mayor tamaño, que por alguna circustancia tuvieran.-que recalar a 

ella; deben fondear afuera, en 55m. de agua. Jos buques pequeños cargan, 

en un surgidero próximo .o las rocas, por el norte de la punta Lobos, donde 
se encuentra un muelle, en unos 16 a 23 m. de agua. No existe el agua 

* dulcé, y los"pocós habitantes que alli hay tienen que enviar por. ellá, al 
río Loa, de donde la traen en 1 balsas,  
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La nayoría de los habitantes se han transladado a caleta Piojo, situada 

como a 14 millas más al norte. 
Canera Proso o Río Seco.—El caserio de Lóbos ha sido casi aban- 

donado, transladándose sus habitantes a la caleta Piojo o Río Seco, que es 

donde reside el Subdelegado Marítimo y están las casas de la administra- 

ción de Las Salinas; tiene dos muelles, que ofrecen buen desembarcadero, 
uno abrigado a los vientos del norte y otro a los del sur, y qué se utilizan 
según las cireunstancias. El .fondeadero para los buques queda en la 
parte norte de la caleta. Pescadores, iumeditamente al sur de los islotes 

que cierran por este lado la caleta Piojo o Rio Seco, en 33 m. de agua. 
Parerión DE Préa, —Es un promontorio muy notable, por su forma 

de tienda de campaña, cubierta de guano y cuya color hace contraste con 

los cerros de color obscuro que lo rodean, estériles y tostados por el sol. 

Este promontorio está a 8 millas al norte de la punta Lobos, directamente 
debajo del monte Carrasco; su base es semicircular, de 318 m. de altura, 

y cae en forma de precipicio hacia el mar. 
Una bahia de 5 cables de bocana por 3 de saco se abre entre el pro- - 

montorio y la punta que sigue hacia el norte, de 15 m. de altura, y tam- 

bién cubierta de guano. . 
Al este y un poco al sur, unas cuantas millas adentro, está la montaña 

en forma de campana llamada Carrasco, de 1,590 m. de altura. 
El único desembarcadero -*e halla en una suave playa de arena, 

resguardada por cuatro islotes y varias rocas, a media milla al norte de 
un cerrillo de 15'm. de altura, donde las lanchas pueden permanecer fon- 

deadas con seguridad y cargar fácilmente. 
Fondeadero.—Hay fondeadero en. la babía, en 21 y 32 m. de agua, 

fondo de roca, con manchones de arena y conchuela; pero es conveniente 

no fondear en menos de 25 m. de agua, en atención a la fuerte resaca que 

suele entrar a veces en la bahia. 
Canrera Cuanaña ra. —Esta pequeña caleta se halla un poco al norte 

de Pabellón de Pica, y era visitada por los buques que iban a cargar guano 

cuando estaban en explotación las covaderas de su vecindad; pero el 

caserío que allí existía fué destruido por el terremoto que asoló las costas 
del Perú, en 1877: Actualmente, esta caleta tiene poca importancia, y 

cuenta con muy pocos habitantes. El desembarcadero es, comunmente, 

regular. . 
Boya de amarra. —Existe una en 29 m. de: figna, que indica el fon- 

" deadero. 
Pura Paracne.—Esta punta, haja, escabrosa y bastante saliente, 

está a 7 millas al 528 de Pabellón de Pica; tiene un islote que se destaca 

de ella un cuarto de milla hacia afuera.  
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En la parte NE. de la punta, y cerca de tierra, hay fondeadero en 

125 a 18 m. de agua. 
Por la parte exterior del islote no hay peligro, pasando a una distan- 

cia prudencial. 
La costa entre la punta Juobos ; y la de Palache es un tanto cóncava y 

libre de peligros insidiosos. 
Arruras DE Orarvivr.—Desde la punta Patache hasta la punta 

Gruesa, bramo de 28 millas, la costa es baja y roqueña, sirviendo de tér- 
mino a un cordón de cerros en forma de meseta, Jlamados alturas de 

Oyarvide o Barfancas, por su apariencia escarpada, Tiene afuera nume:- 

rosos bajos y rocas, y no deberá acercarse a menos. de 3 millas, por que 

las frecuentes calmas y la marejada gruesa, tan pecaliar a esta costa, la 

hacen peligrosa para acercarla más. . - 
Al intorior de estas alturas, 28 millas al norte del monte Carrasco, 

está el monte Oyarvide, de 1.465 m. de altura, 
—— ÍSLOTES Y CALETA PaTILi.O8. —Los islotes de este nombre son tres, Y 

se hailan a 5 millas al norte de la punta Patache, a unos cuantos metros 

afuera de la costa. Son pequeños, quebrados y de un color blanquecino, 

a causa de la capa de gueno que los'cubre, y se ven a una gran distancia 

desde el mar. , 

Estos islotes abrigan por el SW. a la caleta do Patillos, la cual ofrece 
buen fondeadero sobre 12 a 18 m. de agua, a bres o cuatro cables de tierra, 

con desembarcadero cómodo y muelle apropiado, en la playa del fondo y 

hacialel sur. 

Por la caleta de Patillos se embarcan salitre y algunos minerales. 

Desde el mar se divisan unas grandes bodegas pintadas de blanco, que 

sirven de depósitos. 
En Patillos e islotes vecinos existen depósitos de guano; pero no han 

sido explotados. 
Desde el puerto parto un camino a Chucumata, que va casi recto 

por la orilla del mar; trasmontando los cerros, bay también otro camino 

que pasa por Chucimata y se prolonga hasta Iquique. Además, un ferro- 

carril la conecta con Iquique. 
Isnotes Y calera Yapes.—A 24 millas hacia el norte de los islotes 

de Paíiilos se encuentra la punta Yapes, y a corta distancia de ella está 
un grupo de islotes, Al norle de la punta y cerca de ésta se abre la peque- 

ña caleta de Yapes, que, aunque de pequeña capacidad, ofrece súrgidero, 
a sotavento de los islotes, en 17 a 18m. de agua y a 2 cables de distancia 

de los islotes. 

Se aconseja que al tomar la caleta se acerquen bastante los islotes, A 
fin de evitar algunas rocas insidiosas que se apartan 4 cables al norte de A  
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la caleta, Por este punto se embarca salitre; pero no ofrece recursos de 
Hinguna especie. 

Canera Caramucuo.—Esta caleta, con mal tenedero y expuesta a 
Jos vientos reinantés, se encuentra a 14 milla al 3577 de dos islotes ante: 

riores. La costa de esta caleta se halla, además, bordeada por arrecifes, y 

y es visitada por frecuentes brayezas de mar, que producen una fuerte 

resaca. 

CaLETa CHUCU«MATA.—Be encuentra esta caleta como a 18 millas al 

N. de la punta Patache; es ligeramente abrigada por el sur, y ofrece fou- 

«dendero en 13 a 18 m. de agua, próximo a Jas rocas de la costa. En tierra 

hubo un pequeño caserío, pero no existe al presente, ni la comarca ofrece 

recursos de ningún género. 
Por este lugar se ha embarcado en otras ocasiones, cierta cantidad de 

salitre, 

Cavera Licate.—Esta caleta es tan sólo un pequeño rincón 0 
inflexión de la costa, que se halla una milla al norte de Chucumata, sin 

abrigo ni importancia alguna. 
Pura Gruesa o Larca.- -(*) Esta punta está formuda por la pro: 

yección NW. del inorro Tarapacá; es baja, pero se eleva algo hacia el 

oriente y tiene tres mauchas blancas en su lado norte, y al NE. de ella 

existen tres rocas de color obscuro, las cuales sobresalen algo del agua, 
extendiéndose hacia afuera como 6 cables. Su redoso es, además, sucio, 

y no conviene acercarse a ella a menos de tres millas, pues las irregulari- 

dades de las corrientes, y la mar boba en dias de calma, pueden arrastrar 

a los buque de vela que recalan sobre ella al tomar el puerto de [quique, 

y empeñarlos en los bajos de que está rodeada la punta. 

Roca Los Cemenos.—Son dos rocas ahogadas, que están a 1,5 millas 

al NW. de la punta Gruesa; la del SW. tiene 4,80 m. de agua sobre ella. 

Los fondos someros se extienden desde estas rocas hasta la punta. 

Bania Cuiquivata. —Desde punta Gruesa la costa se inclina al NE. 

por 3 millas, tornando, en seguida, al N., para formar la bahía: de este 
nombre, en la cual se divisan tres montículos blancos muy notables, aun 

en noches obscuras, siempre que se acerque mucho la costa, distingiéndose 

durante el día u la distancia de 6 millas. 

Como a 4 millas de punta Gruesa existe una caletilla, que es aborda- 

ble aun para lanchas, y, un poco más al norte, otra en una rinconada, con 

plava de arena; pero para penetrar a esta última es menester pasar embre 

¿Esta punta se hizo notable en la historia nacional, por el hundimiento de la 

fragata peruana fadependencia, al estar persiguiendo u la goleta nacional Oneadonga, el 

21 de mayo de 1879, ¿Comómte de Iquique.  



"ARDARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

POCAS, Y Ser - dirigido por un práctico de la localidad o por los pescadores, 

“que son los que más la frecuentan. 

La custa de la bahía dé Cbiquinata encierra covaderas más o menos * 

importantes, que se hallan cubiertas por una capa de catiche, como sucede 

en otros ¡untos del litoral. 

Canera MotLe.—Esta caleta ocupa casi el centro de la bahía de 

Chiquinata, ¡Es fácil su reconocimiento? porel camino. en zigzag que 

desciende del cerro que respalda a la costa, así como por la playa de arena 

amarillenta” que la bordea y por las dunas altas de arena igual, que se 

destacan al norte de la caleta. 

Esta caleta es del todo desabrigada y éxpuesta constantemente a las. 
bravezas y a la mar del SW., que son tan comunes a esta costa. El mejor 

surgidero se halla sobre 16 a 37 m. de agua, cerca de tierra. 

El desembarcadero es ordinariamente incómodo, a causa dela fuérte 

resaca que penetra a la caleta, Como ésta noes frecuentada por los 

buques, los muelles se encuentran en malas condiciones, hi hay Te£ursos 
de víveres de ninguna clase. 

Roca Miami.—Jiste peligro, que está en la entrada de la caleta 

anterior, consiste en un rodal de rocas ahogadas que destaca la punta sur 

de la caleta, y que se avanza hasta un cable al NW. Se halla ubalizado 

por gran cantidad de sargazo, y la mar sólo revienta sobre él de tiempo 
en tiempo. Sobre ese bajo se sonda 5 m. de agua. * 

Paya Laraa.—La costa comprendida entre la parte. norte de la 
caleta Molle y la punta Cavancha está compuesta de una playa baja, inte- 

rrumpida por un manchón roqueño, de un cuarto de milla próximamente 
de extensión. Á esta playa se lu denomina: Larga, la cual está respaldada 

por un alto médano de arena ámarilla, cuyo cabezo norte es-muy caracte- 
rístico, y se eleva 270 m. sobre el mar. 

Posta y caera Cavanerra.—La punta de ese nombre se encuentra 

9 millas al norte de punta Gruesa, y 2 al sur de la parte occidental de la 

isla de Iquique (Serrano). Es baja y roqueña en sus redoso, elevándose 
7,5 m. por su centro. 

La caleta se abre inmediatamente al N. de la punta; es muy reducida, 

mide sólo 3,5 cables de boca y otro tanto de saco, sondándose de 15 a 18 

m3. de agua en la entrada, y,-porsu medianía, de 102.12 m,y 7 enel 

fondo de la caleta, ceréa de tierra. Ofrece algún abrigo contra la mar del 
SW., cuando se fondea én su centro. 

l norte de Cavancha, y donde comienza la costa roqueña que corre 

al NW. se abre una pequeña caleta con playa de arena en su fondo, la 
cual es accesible para las embarcaciones dé los pescadores. Lia caleta de 

Cavancha está unida por un ferrocarril urbano con la ciudad de Iquique. . j A 
e  
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Teta Serraxo.—Está isla cierra por el SW. a la bala de: Iquiqué. 

Es roqueña y se halla tendida de este a oeste próximamente; mide 675'm. 

de longitud y-375 m. de ancho medio, con una altura máxima de 9,1 im. 

sobre él nivel del mar. 0 
La isla: es de un color blanquecino, debido a los restos de guano que 

aun couserva: en “su superficie. Está rodeada de rocas visibles y anega” 
dizas, que se extiende hasta 500 m. afuera por la parte del oeste, sondán- 

dose en su redoso de 104 20 m. de aguu, fondo roqueño. Por el sur-es 

también sucia, cón fondo soméro y rompientes que se extienden a: cierta 

distancia de su costai por el norte está orillada por una restinga: pedregosa 

cuya Foca más saliente hacia la bahia vela, pur momentos, en bajamar, y 

la cual está a Y75'm. del faro, y, finalmente, por el este destaca una pro- 

longada cadena de arrecifes, que velan siempre, y eufo término oriental 
marca la entradá del canal que conduce al desembarcadero del puerto de 

Iquique. * Por'su parte de tierra deja un canalizo, que puede aprovecharse 

con buen tiempo, por las embarcaciones pequeñas y los botes que tranmsi-" 

tan en la babía.* : 

Fairo.— o 

Lat. 20% 12 05% 5, 

Long. 70% 10 39% W, 
En lavisla Serrano, más o menos en el centro, se ha erigido un faro 

de 3". orden, giratorio, montado “sobre una torre cilíndrica. blanca. Las 

- curacterísticas son: luz blanca, de destellos cada 12 segundos (destello 2; 

eclipse, 105); altura dela luz sobre el nivel del mat, 2925 1; altura 

aproximada dela torre hasta el plano: focal, 22 1m.;- visibilidad de la luz, 

14 anillas. El sector de visibilidad es desde el 132 al 193? por el este. 
Adjunta al faro, liay una estación meteorológica de 2." orden. (Véase 

lista de faros, ete.) , : 
Laces.—Desde un poste cilíndrico de fierro, coronado por un mástil 

se exhiibe una luz blanca de destellos cada 3*, siendo el destello de 05,3; 

elevada 6,50 1: sobre el nivel del mar, y visible 9 millas en tiempo claro. 
En el extremo del “muelle de pasajeros se deja ver una luz roja, fija, 

colocada o 11,17 an.; sobre el nivel del mar. Visibilidad de la luz, 3 millas. 

Desde' ún pontón situado a 3,5 cables al 279%:del extremo del muelle 

del ferrocarril, se exhibe uva duz' blauca, fija, eléctrica. 

" Del extremo del muelle del ferrocarril, se exhibe una luz verde, fija, 

eléctrica, visible a 6 inillas.* o 
" Además, 'en los, muelles se exhiben, ey sus extremos, luces de dife- 

rente color, la mayoria de las cuales son Juces verdes, fijas. o 
Panta DE Tourqux. (Plano chileno XA. e 41)— _Be abre al NE. ya 

sotarento'tle -1á isla del mismo nombre, que abriga su fondeadero en parte 
«de la mar del tercér cuadrante. El puerto puede reconocerse desde el mar, 

y  
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por un cerro en forma de cúpula que está un poco al sur del fondeadero; 

este cerro, que puede verse desde una distancia de 20 a 30 millas, tiene, 

«debajo de su parte norte, un camino en forma de zigzag, que puede verse 

desde una distancia de 12 millas. Los buques que se dirijan a Iquique 

deberán recalar bien a barlovento, porque al acercarse a tierra el viento 

suele faltar, Viniendo del norte, el ángulo que hace la línea del ferrocarril 
en el cerro es notable como marca, lo mismo que un cerro Arenoso con 

pico ugudo, situado al sur de la ciudad. 

La mejor marca es la misma ctudad de Iquique, porque las alturas 

suelen estar cubiertas de camanchaca, lo que acontece generalmente en las 

tardes y al anochecer. Son marcas notables: el hospital, pintado de color 

claro, con un asta de bandera, situado en una altura detrás de la ciudad; 

la columna blanca del faro, en la isla Serrano, y una iglesia con dos torres 

pequeñas. La catedral, coronada poruna torre cuadrada, con un domo, 

es una construcción más pequeña que la iglesia anterior, y no se distingue 

tan lácilmente. : 

Este puerto ofrece surgidero cómodo y espacioso, en profundidades 

que varían suavemente entre 14 y 40 m., con'fondo de arena; los buques 

pueden estar seguros con una ancla y la cadena suficiente, según el punto 

de la bahía en que surjan; pero, como generalmente existen en ella un buen 

número de buques a la carga, ho pueden darse reglas fijas para fondear 

No obstante, conviene largar el ancla por fuera de las hileras de los que 
están acoderados, o esperar al práctico del puerto para que designe el 
lugar que conviene tomar. 

Es prohibido fondear hacia el E. de la enfilación de las dos boyas del 

cuble, que se encuentran en el rincón NE. de la bahía. 

El mejor lugar para desembarcar en la ciudad es el imnelle de la 

Aduana. También hay un buen desembarcadero en la plava del Colorado, 
próximo a su extremo 5. 

Con bravezas o con mal tiempo el mejor lugar para el desembarque 
esíá al N. de la punta del Morro, y, como el canal es entonces peligroso, 

conviene que los botes pasen por el oeste de la isla y entren a él por el S. 
Se da el nombre de bravezas a una notable agitación del mar, que se 

verifica con frecuencia en [quique, durante los meses de mayo y agosto, 
épocas en los cuales como en las mareas de sicigias, el desembarcadero 

-es dificultoso. 
La punta del Morro, que es la que cierra por el S. la bala, se destaca 

al NNW. de la punta Cavancha, a la distancia de 11 milla próximamente 

de ésta, y casi en la misma linea con el faro de la isla Serrano; la costa 
es roqueña, lo mismo que la punta, y está batida por una constante resaca, 
que produce rompientes hasta un cable afuera de ella. Esta punta está 

muy caracterizada por una chimenea alta y pintada de rojo.  
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Naufragios.—El casco a pique de la gloriosa corbéta Esmeralda, 
comandada por el inmortal capitán Arturo Prat, hundida en el memorable * 

: combate del 21 de mayo de 1879, se encuentra abalizada por una boya 

esférica, verde, marcada «Esmeralda», coronada por. un -canastillo del: 

mismo, color y forma, a 1,35 millas hacia el 3472 del muelle del ferrocarril. 

El casco a pique del vapor Bismark, nanfragado en 1910, se encuen- 
tra a 7 cables al 343 del mismo muelle. Hay una boyá verde: al N. del 

naufragio. 

La dificultad para proporcionar abrigo al gran número de embarca- 
“ciones menores y de carga ha hecho necesaria la unión de la isla con la 
ciudad, por. medio de un molo de mampostería de 459 1. de longitud yla 

construcción de un muelle en las "rocas bajas que se desprenden de la 

punta NE. de la isla. Hay un pasaje para Jas lanchas a través del imolo; 
sin esta mejora quedarían aislados de | Los buques los muelles de carga que 

quedan al sur de él. 
El molo abriga bastante la parte norte del puer to; pero, cuando hay 

bravezas, la gran marejada barre esta parte y rompe pesadamente sobre 

las rocas, entre las cuales hay algunas peligrosas para las embarcaciones, 

situadas en las cercanias de la Aduana. 

Las rocas exteriores en las inmediaciones de: los: muelles, han- sido 

voladas hasta una profundidad de 2,70 m., y se han retirado las balizas 

que, las indicaban, 

Boyas de amarra.—Hay una boya de amarra situada a 0,5 , cables al 
norte del muelle del ferrocarril, y otra al 285%, a 3,25 cables « del nismo. 

mo 

Para los buques de guerra, exclusivamente, hay. fondeada una boya 
de amarra, en 20 m. de profundidad, al 304 del muelle del ferrocarril y a 

ñ cables. 

Instrucciones. —Los luques"que se dirijan a Iquique deberán recalar 
"sobre el paralelo de punta Gruesa, hasta que se avisten los manchones 

¿blancos que tiene esta punta; pero 1o deberán acercarse a la costa a menos 

de 3 millas, enmendando entonces el rumbo hacia el N. de los tres cerros 

grandes arenosos que ella tiene. Siguiendo este rumbo, se distinguirán las 
torres de la ciudad, luewo los buques del fondeadero y en seguida toda la 

ciudad va isla rasa que destaca por el WN'W., notable por el faro y bajo 

la cual está el fondeadero. 

Es muy común que, al recalar 21 puerto, sobrevenga calma, caso en 

el cual conviene hacer uso de los remolcadores del puerto, o bien arriar 

los botes para efectuarlo, a Ín de no ser sotaventado por la corriente. 

Cuando se recala-de noche es conveniente, si sobreviene calma, ponerse 

de lawvruelta de fnera, y no entrar al puerto hasta el día siguiente, una vez 

md  
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restablecida la brisa, pues de otra manera la fuerte corriente costanera 

arrastraría al buque muy al norte. 

Datos y recursos. —El pueblo de Iquique ocupa la planicie arenosa 

que limita por el sur a la babía; cuenta con 45.000 habitantes. la planta 

de la ciudad está regularmente trazada, habiendo sufrido contínuas trans- 

formaciones, a causa de incendios frecuentes, que han consumido nmanza- 

nas enteras, y que se propagan con rapidez por ser la generalidad de los 

edificios construidos de madera. 
Iquique está unido con el resto de la República por medio del ferro- 

carril longitudinal, y con Pisagua, por un ferrocarril y remales que se 

internan al este y pasan por las distintas oficinas salitreras que dan a este 

puerto un gran movimiento comercial, Además de la línea férrea, hay 

varios caminos que conducen de Tquique al interior y al sur. Uno de ellos 

parte de la ciudad; trasmonta los cerros altos que limitan la planicie en 

que ésta se halla, pasa por el mineral de Huantajaya, a 16 kilómetros al 

interior; se dirige a Pozo Almonte y se ramifica, para comunicar los canto- 

nes salitreros. Otro sigue por la costa hacia el sur, pasa por la caleta Molle 

y conduce a Chiquinata, Patillos y Pabellón de Pica, 
La ciudad de Iquique, los minerales de Huantajaya y Santa Rosa y 

los pueblos de la Noria y Pozo Almonte, se surten de agua potable, de 

buena calidad y en abundancia, conduciéndola por cañería desde Pica. 

Aunque en Jquique no hay vegetación, se encuentra toda clase de 

verduras y frutas, que se'traen de los pueblos vecinos. Jebido a su activo 

comercio, se halla toda clase de provisiones y pertrechos para los buques, 

aunque sus precios son subidos. 
El carbón para el consumo de los vapores se puede comprar en abun- 

duancia, a precio razonable. El carbón se provee a los buques por medio 

de lanchas. 
Hay dos fundiciones, donde se pueden efectuar reparaciones de cierta 

importaucia en las maquinarias y calderas de los vapores que las requie- 
ran. e 

Existen cónsules de casi todas las potencias extranjeras. 

Iquique se halla en comunicación telegráfica por tierra con el resto de 

la República, y por mar, por medio del cable submarino con otros palses. 

Además del muelle de pasajeros de que hemos hablado, cuenta Iqui- 

que con muchos otros destinados a la carga del salitre. 

Los vapores de casi todas las compañías que navegan en la costa 

tocan aquí regularmente, y los que tienen línea establecida lo hacen varias 
veces por semana. o : : 

- El tráfico comercial de Iquique es activo: la exportación subió eu 

1905 a:$ 76,940.413 moneda nacional, consistiendo, principalmente, en 

nitrato de sodio y yodo. * :  



DERROTERO DE LA COSTA +. 267. 
  

Entran al puerto anualmente más de 1.000 buques, con más de un 
millón de toncladas. 

El agua dulce se trae por cañerías desde Pica, que se encuentra como 

a 100 kilómetros hacia. el interior, y se suministra a los buques en n lanchas 
cisternas. 

' Un médico de bahía atiende a los buques, y la ciudad cuenta con un 
buen hospital. 

"Mareas-—El establecimiento del puerto es de VIN h. 55 m., y la ele- 

vación de las aguas fluctúa entre 1,20 a 1,50 m. 
Prácticos. —En Iquique hay prácticos que se ocupan en entrar, sacar, 

amarrar y desamarrar los buques. 

Vientos, calmas.—Los vientos que prevalecen en las costas de Tara- 

pacá son del SSW. al SSE., y soplan casi constantemente durante todo el 

año; estos vientos son de carácter bonancible, y experimentan giros muy 

uniformes, según las horas del día o de la noche. Estas brisas toman el 

nombre de terral o virazón, según que soplen de tierra o de fuera, o sea, 

"que se inclinen al este o al oeste del SSE. 

La virazón comienza, por lo general, de 10 a 12 de la mañana, y dura 
hasta la puesta del so), momento en que principia a declinar y a efectuar 

sus giros paulatinos hacia tierra, para convertirse en terral. Este es ordi- 

narlamente más flojo y húmedo, y sopla hasta el amanecer. 

. La virazón o brisa diurna es tanto más floja cuanto más tarda en 
aparecer; sopla de mar afuera y calma más temprano. Por el contrario, 

si principia a soplar más de mañana, es más fresca y más durable. 

De ordinario, el terral y la virazón se encuentran separados cerca de 
la costa, por un intervalo de calma chicha: más o menos largo. 

En los meses de invierno, 0 sea desde abril a agosto, se hacen sentir * 

en las mañanas, cerca de la costa, ventolinas del cuarto cuadrante, que 
rara vez duran largo tiempo, no pasando por lo común de 5 a 6 horas. 

Muy de tarde en tarde soplan del norte con alguna fuerza. y en tales 
vasos hay bravezas en la costa, y especialmente en el canalizo que conduce 

al desembarcadero de Iquique, lo que suele suceder en“los meses de 
invierno (junio, julio y agosto), en que, el viento llega a fuerza 304, 

molestando principalmente a las embarcaciones menores, 

Las calmas son frecuentes en la estación del verano, o sea, desde 
noviembre á marzo; pero en las mañanas se experimentan casi siempre. 

cerca de la costa, y duran hasta las 10 u 11 del día. En esta época suelen 

durar las calmas dos o tres dias consecutivos. 
Corrientes — Además de la corriente general que: . arrastra de sur a 

norte, se mota «otra, que puede llamarse costanera, y que, con velocidad 

variable de 0,5 a 3 millas. por hora, sigue las inflexiones.de la costa; la 

cual es mucho más sensible e insidiosa de Iquique al norte. Esta corriente,  
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que apenas es sensible en las inmediaciones de punta Gruesa, aconcha 

sobre la de Cayancha de una manera peligrosa, y lo mismo sobre la punta 
Piedras, al N, del puerto de Iquique. 

CAPITULO X 

DE IQUIQUE A SAMA. 

Cuarterón 1. Carta N230, 

Iquique...... declinación magnética: 991 NE. para 1913, 

Alita. > » - BS 00 NJ > » 

Puxra Pieoras.—Cierrá al norte la bahía de Tquique, y dista del 

fiwo de la isla 2,5 millas. 
Esta punta es poco saliente, roqueña y se eleva rápidamente hasta 

278 m. sobre el nivel del mar, alzándose las tierras que le respaldan como 

100 m.; destaca esta punta, hacia el mar, algunas rocas y rompientes que 

avanzan hasta 2 cables. 
Pusra Y caLeTa €ol 4 -—5e alla esta punta a 11,5 millas al 

norte de la punta precedente, y a sotavento de ella se encuentra la caleta 
del mismo nombre; es limpia) y con fondos que varian de 18 a 24 m. de 

agua muy cerca de tierra, pero es desabrigada. Está habilitada y para embar- 
car por élla salitre de ulgunas oficinas de la vecindad. 

La costa que media entre las: puntas: Piedras y Colorada es un tanto 

cóncava y respaldada por cerros altos y escarpados, con playas arenosas 

en algimros trechos; pero es limpia y puede barajarse prudencialmente. 

. Los islotes Cololue son dos, cubiertos eon una delgada capa de guano 

y están a unos cuantos cables afuera de la punta Colorada. Como a una 

milla «l NW. de estos islotes existen algunas rocas insidiosas. 

Rocas Uniów.—Estas rocas están próximamente a una milla al 3282 
del extremo NE. de los islotes precedentes, 

CaneTa Buena. (Plano chileno N.* 50)—Esta culeta se abre al pie 

de un escarpe de la costa, como a 5,5 millás al norte de la caleta Colorada 

y como 19,5 millas de Iquique. Es algo desabrigada, aunque libre de 
peligros, y con buen tenédero. 

Los caminos y los grandes edificios que existen en la parte superior 

del escarpe. sirven de excelente marca, para que la reconozcan los huques 
que se dirigen a ella a cargar salitre. Generalmente penetra a ella la 

mnarejada; pero casi nunca retarda el embarque. 

No se puede obtener en ella provisiones,  
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El fondeadero está algo protegido por el S, por una puntilla, que se 

prolonga hacia el WSW. por media milla próximamente, y el mejor lugar 
para hacerlo es a 5 cables del muelle por 27 a 32,5 1. de agua, fondo de 
arena y cascajo, acoderándoso con ancla por la popa y con proa al W. 

Existe en esta caleta un ferrocarril, que tiene 39,5 kilómetros y que 

la pone en comunicación con la salitrera de Agua Santa y con Iquique y 

Pisagua. Este ferrocarril está en la planicie de los cerros, a 726 m. de 

altura sobre-el nivel del mar, y para embarcar el salitre se hace uso de 

otro ferrocarril colgante, que lo transporta basta el muelle y de alií a las 
lanchas que lo conducen al buque. 

La población del puerto asciende a unos 1.500 habitantes, -y la pobla- 

ción alta, más o menos a 1.000. La exportación principal es la del nitrato 

de sodio, y la importación consiste en carbón. 

Comunicaciones —l:08 vapores de las compañías extranjeras tocan 

con, regularidad, así como dos de la Compañía Sudamericana. 

Hay comunicación ferroviaria con Iquique y Pisagua, y telegráfica 

con todo el mundo. 

Reparaciones. —En la ciudad. alta bay una buena instalación para 

reparar ¡maquinaria, pudiendo efectuarse fundiciones de más de 5 tone- 

ladas y tornearse ejes hasta de 23 cm. de diámetro. 

"Hay dos remolcadores, con las instalaciones necesarias para remolcar 
y amarrar los buques. 

Las provisiones son generalmente abundantes, aunque no se produ- 

cen en la localidad. “Puede obtenerse agua dulce resacada. 

Existen tres muelles para la carga; uno para pasajeros y carga gene- 

ral y dos para el salitre. Lia resaca, en general, no entorpece la carga, que 
se hace aquí con prontitud. . 

Mareas —El establecimiento del puerto es de VII h. 45 m, y la 

amplitud de la marea, 1,65 m. , 

Caneta MesiuLonrs deL NortTE. (Plano chileno N.* 50).—EÉsta caleta 
está como 4 millas más al norte de la precedente; tiene sólo media milla 

de extensión, y es fácil reconocerla por la quebrada de la Aurora, que 

está un poco más al sur, y. por un camino que va por las laderas de las 

colinas y que conduce a las minas. 
La isla Península, que forma el extremo SW. de la caleta, está carne- 

texizada por varios manchones blancos. El extremo N. del islote que huy 

inmediatamente al N. de la isla Peninsula es de color negro. Las rocas 
blancas o islotes Mejillones se encuentran como a 3,5 cables al WSW. de 

la isla Peníusula, y es un grupo de tres grandes rocas y de otras meno- 

res, de color blanquetino y de un poco más de un cable de extensión. 
Las profundidades ' en su redoso varían entre. 11 y 34m. 

v  
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Hacia el SE. de los islotes Mejillones, y como. a 5 cables, existe un 

bajo roqueño, llamado bajo Sol, que' aflora en las bajamares. Como a 

medio canal entre los islotes Mejillonés y la isla Peninsula existe otra 

roca, que también aflora en:bajamar, y que hace de cuidado su aproxi- 

mación y estrecha el canal a menos de un cable de ancho, 
Las profundidades en la caleta son moderadas, disminuyendo. de 

unos 18 a 20 m. a la entrada, a. 5 m. a 4 cable de tierra. 
La localidad, antes habitada, se encuentra ahora desierta, a causa 

de que sus pobladores demolieron sus viviendas y emigraron -a Caleta 

Buena. > o. 
Indicaciones-—Al entrar a caleta Mejillones se le dará all islote situado 

al norte de la isla Península un resguardo de a lomenos un cable, pasando 

sobre 18 m., para evitar dos rocas ahogadas, de las cuales la exterior, con 

2,70 m. de agua sobre ella, se encuentra a un cable de la. punta. 

Es prudente llayvar un ancla lista a la entrada, considerando la mare- 
jada, la corriente y las calmas. pues suele suceder que es preciso remolcar 

el buque con los botes, para tomar el fondeadero. ! : 

El fondeadero está por unos 20 m. más o menos a 1,5 cables al. 309 
del islote, al norte dela isla Península. El tenedero es un tanto restrin- 

gido para varios buques, si no se acoderan. 

Mareas.—El establecimiento del puerto es de Y (I h. 45m. y la ele- 
vación de las aguas 1,65 1. 

-Catera Juvís.—-Se encuentra a 9,5 millas al norte de caleta Mejillo- 

- nes; puede reconocerse por un camino eu zigzag y por un andarivel 

inclinado, que asciende por el frente de las eolinás arenosas y paradas 

'que.se alzan abruptas desde la playa hasta cerca de 700 m. de altura. 

La caleta es de una boca de más o menos 14 milla, por un saco de 

54 cables, con profundidades moderadas, disminuyendo de umos 37 m. en 

la mediania de su entrada, a unos 10 m. a 14 cables de tierra, hacia el 

norte del muelle; a menos profundidad, revienta la mar. : 

«Existen dos muelles: uno de fierro, el de más al norte, y el otro for- 
mado por un malecón de rocas. - : 

Luz.—Una luz eléctrica roja, fija, a 7,80 m. de elevación y visible 

a 6 millus, se exhibe desde un poste colocado en el extremo del muelle 

de fierro.. o 

Desde-el alto de- Junín se exhibe, en ocasiones, una luz eléctrica 

blanca, brillante, que corresponde a la parte superior del andarivel. 

Et fondeadero es desabrigado; pero es muy raro que se produzcan 
entorpecimientos en la carga. : 

El fondeadero se encuentra por 27 m. a 2,5 cables al:2862 del extre- 
mor del “muelle de- fierro, o en la misma profundidad a 14 0 24 cables 

miás-al norte, como asimismo a 14: cables hacia el W. por 37 m, fondo  
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de arena y conchuela, demorando el extremo del muelle al 100% y 
4 cables. . 

A los buques de vela se les fondea en bileras, con-.proa al W.. y con 

cadena por la popa, en consideración a la marejada reinante. 
Los vapores encontrarán el mejor fondeadero en el rincón SE, 

donde hay fondeada una boya de amarra para acoderarse, Hay otro fon- 

deadero en unos 97 m. de agua, demorando el extremo del muelle de 

fierro al 73% y a más o menos 3 cables de distancia. 
El único desembarcadero se encuentra en el extremo del muelle de 

fierro, pues la playa es roqueña y la marejada rompe sobre ella. 

Hay un buen número de boyas de amarra para las lanchas de curga. 

También existe un remolcador en el puerto 
Juando se suspende el tránsito en la bahía, se muestra una esfera 

negra en el asta de bandera del extremo del muelle. 
Mareas —El establecimiento del puerto es VAT h. 30 m.,, y la eleva- 

ción de las aguas de 1,22 m. ] 
Población —Hay una pequefia población, de unos 100 habitantes, en 

el puerto de Junín; pero en las alturas denominadas Alto de Junín, hay 
una población mayor, que alcanza a 1,500 habitantes. Sólo dos casas son 

visibles desde el mar, debido a las alturas y a lo escarpado de ellas. 
Reparaciones. —Hay una maestranza con una buena planta para 

reparaciones, pudiendo efectuarse fundiciones hasta de ) toneladas, y 

tornearse ejes hasta de 22,5 em. de diámetro. 
El comercio consiste principalmente en la expletación del nitrato de 

sodio (salitre); como importación figuran sobre todo el carbón y el pebró- 

leo, como combustibles, además de las mercaderías generales para la ali- 

mentación. 

Los vapores de las compañías inglesas, alemanas y Sudamericana 

tocan regularmente. 

Junín se provee de agua que viene por cañerías desde un lugar 

distante 18 millas al interior, y, como procede de gran altura, puede utili- 

zarse como fuerza motriz para movimiento de máquinas, andariveles, 

ferrocarril inclinado y pescantes hidráulicos del muelle. 
Pura PicnaLo.—Ésta punta cierra por el sur a la bahía de Pisa- 

gua, es la proyección más notable de todo este tramo de costa, y la 

constituye una lengua saliente de cordones -de cerros de mediana altura, 
que forman ángulo recto con la costa; tiene como dos millas de largo, 

presentando varios mogotes, que descienden gradualmente hasta: su 

extremo. 

La punta Pichalo queda a 4,5 millas de Junin. 

Puerro DE Prisacua.—Doblando la punta Pichalo hacia el NE, se 

abre la bahía y puerto de Pisagua. Cuando se rodea.esa punta es necesa-  
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rio tener cuidado de acortar las velas, porque, aun cuando el viento sea 

flojo, suelen soplar, ráfagas repentinas, que descienden de los cerros; y, 

además, háy que evitar una roca anegadiza que: avanzá como 100 m. de la 

costa de la punta. 
Las aguas de la babía son may tranquilas; pero al entrar la ellas es 

menester barajar-la punta muy cerca, a fin de alcanzar a tomar el fon- 

- deadero, que se encuentra en 18 m. de agua, por freute al pueblo, y a 2 

cables de distancia, demorando el extremo de la punta Pisagua al 

355%, Es necesario evitar una roca ahogada, con 1,20 m. de agua enci- 

ma, que se halla cerca de la playa, la cual está marcada con una boyá 

esférica. 
Roca.—Hay una roca alogada, llamada Carbonera, a 1,25 cables al 

314? del extremo del mueile del ferrocarril. La voca Cooke, ahogada, se 

encuentra casi a 3 cables al 250% del misimo muelle. 

7 Boya.—Esta roca se encuentra abalizada por una boya esférica, con 

canastillo de la misma forma, situada hacia el N. del bajo. 

Hay otra roca ahogada al N. de la puntilla W. de la ciudad, y a 1,5 

cables al 285" de la luz del muelle de pasajeros. Esta roca, por su situa- 

ción tan cerca de tierra, mo es de peligro para los buques. La rocá aboga-. 
da que existe como a 3 cables hacia el ENE. de la punta Pichalo parece 

estar más hacia el NW. 
Nanfrayios.—lxiste un casco a pique al 252% y a 3.25 cables del 

-extremo del muelle de pasajeros. Existe otro casco a pique, al 334%, y a 

3,25 cables del muelle del ferrocarril, al W. del cuál casco se ha fondeado . 

una boya cónica verde, con la palabra «Nautragio» en letras negras. 
Luz.—En una cobumna de fierro em el extremo del muelle de pasaje- 

ros se exhibe una luz roja, fija, elevada 6 1. 
¿Otra luz roja fija se enciende en el otro muelle que se encuentra al 

occidente del de pasajeros. 
Prácticos. —Los servicios de un práctico son convenientes, porque los 

- buques de vela son amarrados y acoderados en hileras. 
Cuarentena. —Se requiere siempre poseer certificado de sanidad del 

puerto de. salida. 

-— Remoleadores.—El remolcador de Junín atiende las faenas de Pisa- 
gua, y se pide por teléfono a aquella caleta; además, existe una lancha a 

motor, para las faenas de buques hasta de 1:500 toneladas de registro. 

Crupan DeE-Pisacia —Fué destruida por un terremoto, el 13 de 

agosto de 1868; en 1879 fué incendiada dos veces, por el honibardeo, y 

en 1903 la mayor parte de la población fué destruida por el fuego. 

Ha sido reedificado sucesivamente, y en la actualidad cuenta con 
- unos 3.000 habitantes.  
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Está situada en una pequeña: y angosta planicie, al pie de los altos 

cerros que bordean la bahía. 

Existe un hospital. 

El puerto tiene un activo tránsito, motivado por la exportación de 

nitrato de sodio (salitre) y yodo, y por Ja importación de carbón y de 

artículos generales para el uso de los establecimientos salitreros. 

Hay seis muelles de propiedad particular, para las faenas salitrera 

y la descarga del carbón, y un. Muelle fiscal para la descarga de merca- 

derla en general. 

Luz.—Desde una columna de fierro situada en el extremo del muelle 

de pasajeros se exhibe una luz roja fija, elevada 3,70 m. y visible 5 

millas. 

Datos y recussos.—El carbón puede obtenerse por pequeñas canti- 

dades. Puede.obtenerse agua dulce, ya sea resacada o traída en pipas dél 

interior, siendo su precio muy subido. Las provisiones, exceptuando las 

verduras, son abundantes y a precios equitativos. 

Reparaciones.—En la maestranza de los ferrocarriles es posible elec- 

tuar pequeñas reparaciones. 

Comunicaciones.-—Los vapores de carrera establecida tocan en el. 

puerto regularmente. Hay comunicación por medio de ferrocarril y tele- 

g rática gon el testo de la República. 
ablecimiento del puerto en Pisagua es de VIT" 42%, 

y la elevación de las aguas 1,94 m. 

Pusra Y QUEBRADA DE Prsacua.—Lá mata de este nombre queda a 

-2 millas al norte:de la bahia de Pisagua, y la cierra por este lado, Es 

roqueña y. de mediana altura, elev ándose 'ápidamento hacia el interior, 

Al norte de ella se abre la quebrada" de Pisagua, por cuyo centro 

corre en verano un escaso hilo de agua, que. se seca completamente en 

“invierno; sin embargo, en algunos veranos lluviosos suelen bajar ver da- 

deros aluviones, que inundan las quebradas en que ésta se bifurca más 

al interior, y entouces sus aguas alcanzan a llegar basta -el mar. 

Canera Pisacua ViesJo.—Esta pequeña. ensenada se abre al norte 

de la punta precedente, y se, llama también Pisagua Viejo. Ofrece. fondes- 

dero sobre 11 a 18 m. de agua, muy cerca de. tierra. 

Hay un pequeño caserío, que actualmente está en ruinas y que en 

otra época fué habitado por pescadores. o o 

Pusra Gorpa.—Esta punta se balla a 17,5 millas al N. de la de 

“Pichalo; tiene algunas rocas visibles, que se extienden cerca de media 

milla afuera de ella, y las tierras del este se elevan a gran altura, a no 

menos de 760 am. sobre el nivel del mar. 

' : : 15  
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La: costa comprendida entre esta. punta y la de Pisagua es ulgo 
cóncava, y ofrece pequeñas ensenadas cón playas arenosas y puntillas 

roqueñas, desprendiéndose de-éstas algunas rocas, a corta distancia de la 

costa. - 

Los cerros que bordean este tramo son muy elevados, de 800 a 900 

m. sobre el mar, dejando entre ellos y la costa una planicie reducida, y 

en partes se elevan casi de la misma orilla. 

Cabrera Única. (Carta chilena N.* 50).—Como su nombre lo indica, 

es esta caleta de reducidas dimensiones; pero ofrece un desembarcadero 

inmejorable en cualquiera época del año, Se encuentra a 2 millas hacia 
el SE. de punta Gorda; y tiene más o menos una milla de boca por media 
milla de saco. A unos 3 cables de la punta sur las profundidades son de 

25 a 30 m., y disminuye hacia el fondo, encontrándose, a 2 cables de la 

«orilla, unos 5m. La playa está bordada por rocas 'ahogadas; y aun cuarto 
de milla en dirección al SW., desde la punta norte -de la caleta, se avanza 
un placer de rocas abogadas y que afloran. 

Hay fondeadero en la entrada de la caleta por 24 m., de fondo de 

piedra. Los búques pequeños podrán fondear en la caleta en 9 a 10m. 

de profundidad. Hay un desembarcadero excelente, en el que no tiene 

influencia alguna la marejada, y que se encuentra en la costa sur de la 
caleta, protegiéndolo la punta SW. 

Mareas.—Xi establecimiento del puerto es de VIT" 350%, y la eleva- 
ción de las aguas 1,55 m. 

Viniendo desde el $. es dificil reconocer esta caleta; pero tiene dos 
. buenos puntos de referencia, que son: el cerrito cónico al $., y punta 
Gorda al ÑN., más caracterizada está desde el lado N. que no desde el 8, 

Próximos al cerro cónico existen otros; pero a la distancia, y bastante 

cerca a la costa, se destaca con preferencia el primero, el cual tendrá de 
unos 20 a 30 m. de altura. 

Estando a la cuadra, no $e ve claramente la ensenada, sino una vez 
que sé ha-pasado al norte de ella. La tierra en el foñdo de esta se carac- 

. teriza por su color colorado. : 
No hay que guiarse mucho por punta Gorda, pues ésta es poco 

resaltante viniendo del sur, ya que queda proyectada sobre los cerrós 
altos de su espalda; no así cuando se la mira “desde el N., en que aparece 
bajo la forma de un verdadero terraplén que se interna hacia el mar. - 

. CaLeTa DE-.CUYA Y QUEBRADA CAMARONES: (Carta chilena N.* 50).— 
La caleta de este nombre sé abre cerca de 9,5 millas al norte de la punta 
Gorda, en el lugar en que desemboca la quebrada de Camarones al mar. 
Es muy reducida, y sólo apropiada para embarcaciones menores. Su playa +" 
está batida. por la resaca, y sólo es accesible con tiempo bueno: 

a nor D  
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La quebrada de Camarones se interna desde esta caleta entre cerros 

elevados, y por su centro corre el río del mismo nombre, cuyas aguas son 

salobres y no alcanzan a llegar al mar, pues toda 'ella se aprovecha en el 
riego de las haciendas, donde se produce la alfalfa, el maiz y las Tegum- 

bres que se expenden en las oficinas salitreras de Tarapacá. 
El surgidero de la caleta de Cuya es regular, sobre 16 h 20 m. de 

agua, cerca de tierra, por el W. del islote del desembarcadero, y para 

buques grandes, como lo indica la.carta. 
El desembaurcadero queda hacia el NE. del islote, tal como lo indica 

la carta chilena. Este islote es fácil reconocerlo por su tope blanco, de 
unos 8 m. de alto; que es el punto más resaltante en el fondo de la ense- 
nada, antes de llegar a la honidonada de la quebrada. 

También se destaca, con frecuencia, a la distancia, una punta blan- 

quecina, que queda hacia el sur del isiote. A su frente hay en tierra una 

especie de cueva, con una ligera muralla de piedra, donde se inicia el. 
camino para seguir al interior. 

Recursos —Hay agua de bebida, pero salobre, que.se puede obtener 

de una laguna de regulares dimensiones, situada cerca de la punta Núñez 

que queda inmediata a la quebrada por el norte. 
Hacia el interior de la quebrada se encuentran haciendas. en que se 

engordan animales vacunos. T 'ambién allí hay verduras y algunos anima- 

les porcinos. 
Puxra Manrio.—Lleva este nombre una pegueña punta, situada 

como 8,5 millas al N. de la caleta. precedente; es limpia en sus imnedia- 

ciones, 
Cano Losos.—Como-a 14 millas al 3909, de la punta Madrid se > halla 

este cabo, alto y abrupto, cuya elevación hacia el interior alcanza « 1.030 m. 
Es muy notable, a pesar de ser poco saliente hacia el mar. Tiene una 

forma redondeada y con escalones; es de un color obscuro en su base, y 

presenta varios manchones blancos, repartidos en diferentes partes, forma- 
dos por ligeras capas de guano, 

El cabo. es limpio en su redoso, y a sus" inmediaciones se encuentra 

la caleta y quebrada de Vítor, enla cual puedeu fondear pequeños buques. 

La costa, desde: la punta Gorda al' norte, se compone "de una larga 
línea de barrancos o escarpes, con sólo dos quebradas hasta Arica, la del 

Camarones y la de Vitor, las cuales sirven de excelentes marcas para el reco 
nocimiento de este tramo' de ella. 

CALETA Y ¡QUEERaDa DE Viror.—Dezde el cabo Lobos la costa se * 

interna un tanto, para formar la caleta de Vitor, distante-2,5 millas al NNE. 

de él, y en la cual desemboca la québrada del misino nombre, muy seme- 

jante a la de Camarones.  
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La calidad del foudo de la bahía es de árena, y acantilado por el lado 

S., con unos Y 1. de agua más o menos a 25 m. de la orilla. 

Desexearcaneros.—Ofrece uno bueno, formado por dos piedras 

que se avanzan como 10 m. de la orilla, las que se han aprovechado para 

hacer una especie de muelle con rieles y tablones, con el objeto de. facili- 

tar el trárisito. En todo el cabezo de la piedra de más afuera, y a unos 3 

1. de ella, se sondan 3,5 m, de agua. 

" Este desembarcadero se encuentra d media distancia entre la cueva 

de la punta S. de la caleta y la playa arenosa. Se encuentra, también, otro 

desembarcadero en las rocas inmediatamente al N. de la cuéva; pero para 

saltar con facilidad, hay que aprovechar el recalmón de la mar, pues 

cuando quiebra ésta, se forma mucha resaca. Para desembarcar” según la 

mar, puede aprovecharse también, la parte de la playa de arena donde 

nace ésta por el 8., fondeando un. anciote, pues ahí se deja sentir más 

suavemente la mar, que quiebra en toda la ensenada de la playa arenosa. 

Más al N. revienta con mayor fuerza.. 

El sitio más apropiado para la construcción de muelles parece ser la 

parte comprendida entre el muelle de piedra y el principio de la playa 

arenosa. 

Fondeaderos.—Cuando se entra a caleta Vítor por el 5., se destaca, 

con preferencia por ese lado, un islote cónico, de unos 25 a-30 m. de altura 
y bastante pegado a la costa. Inmediatamente después de él se presenta. 

la entrada a una gran gruta, visible desde el N. a mucha distancia. 

En seguida viene una punta, con uma cueva que mira hacia el fondo 

de la ensenada. 
Un buque grande puede fondear a Ja cuadra de esta cueva. Un buque 

de unos 60 m. de largo puede hacerlo un poco antes de estar a la cuadra 

del muelle de piedra, en 11m. de agua y a unos 150 m: de la orilla. 

Recursos. —Existen unas casas abandonadas y en ruinas, como asimis- 

mo dos molinos de viento para sacar agua. Cerca de las primeras hay un 
pequeño pozo de agua un tanto potable, y con poco más de un metro 

- dle profundidad. 

Se encuentran dos camíinos: uno carretero, que vá por él valle, y otro 

a media falda del cerro, para animales. 

Pasto se encuentra en relativa abundancia en todo el valle. 

En la parte sur de la caleta hay una gran gruta natural, labrada en 

las rocas, y en la cual viven algunos pescadores. — * 
Por el centro de la playa arenosa, y como a 300 m. de su ribera, hay 

un galpón de madera, con techo de zinc, y un molino de viento, que 

«sirvió de alojamiento a la gente que se ocupaba en la explotación de algu- 

nas vetas de cobre que hay en la vecindad, y las cuales se encuentran 

actualmente sin trabájo. - CH  
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La quebrada de Vítor se interna encajonada entre cerros altos, de 600 

1700 m. de elevación, hasta. muy cerca de la cordillera, y en ella se 
encuentran varias haciendas y lugárejos, que producen la. vid, frutas y 

toda clases de legumbres y vinos, que se expenden en- Tacna y Árica y' 

en las oficinas salitreras de Tarapacá. 

El agua que trae esta quebrada en ciertos meses del año, dé povien1- 

bre a abril, es de mejor calidad que la de Camarones; pero, debido al 

consumo que se hace de ella en los lugares del: interior, no alcanza a 
llegar al mar, pues la poca que arrastra es absorbida por el terreno areno- 
so, antes de llegar a la costa; de modo que el agua que consumen los 

- pescadores y gente de la caleta la obtienen de pozos abiertos cerca de 

la playa. o 
En la caleta se encuentra fondeaderos por a 18 m. de agua cerca 

de tierra; pero no siempre puede abordarse la playa a causa de la resaca 

y de la reventazón que la azota en ciertas ocasiones. o 

La Carimia.—A 14 millas al 10% de enbo Lobos existe, en la costa, 

un pequeño cerro llamado la ( Capilla, que se halla rodeado de colinas de: 

alturas moderadas. 
La costa que sigue al N. de la quebrada de Vitor está respaldada 

por cerros y acantilados, que ostentan en su parte superior una meseta 

plana, y cuya altura varía entre 920 y 1.200 metros; casi todos estos 

cerros tienen manchas y fajas blanquizcas, que provienen del guano. | 
Rana be Ar1ica.—Los buques que se dirijan a Arica deben tratar de 

recalar sobre la quebrada de Vitor, y cuando estén a Y o 10 millas de 

ella, aparecerá a la vista el morro de Árica, como un escarpe blanquizco, 

con un cerro redondeado al interior, llamado monte Gordo, de 230 m. de 

altura. Una vez más cerca de-él, se avistará la isla baja del Alacrán, casi 

unida al morro por un arrecife de rocas. 

AUN. de esta isla está la rada, la cual tiene un buen fondeadero, 

“aunque a menudo batido por una fuerte resaca, lo que hace necesario que 

los buques se acoderen en ella con un anelote. : 

- No hay peligros en la entrada de este puerto; la isla puede barajarse: 

'a 100 m. de distancia, donde se pasa por fongos de 13 a 15m. 

Si un buque es sorprendido por la obscuridad al recalar a Arica, es 

conveniente, si encuentra fondo, largar un. anclote, Si no se toma esta 

precaución, el buque se encontrará a) día siguiente muy a sotavento del 

puerto, y probablemente no conseguirá durante todo el día ganar barlo- 

vento, para tomarlo nuevamente. o 

 Surgidero. —El mejor surgidero se halla en 145 a 16 m. de agua a 

media milla al 28? del faro de la isla Alacrán, y se recomienda no traer 

la cumbre más alta de ella al oeste del 2199, ni largar el ancla más de  
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media milla al norte del paralelo del morro, en fondos que varían de 9 

a l6m. : os 

El cable submarino pasa a través del fondeádero, y está marcado por * 

dos boyas rojas, los buques tienen que fondear claro de éstas, fondeando 

hacia el N. de ellas. 

Naufr agio. —El monitor Manco Capac está a pique en la bahía, y se 

encuentra en.12,5 m. de agua, próximamente a 1. 600 m. al 24? del muelle 

del agua de la ciudad y como a 500 im. de la costa más cercana. Sobre el 

casco de este buque hay 11,8 m, de agua, y los buques deben evitar fon- 

dear en sus ¡nmediaciones. 

Pelígros—Hay uu bajo con 4 m., como a 24 cables hacia el NI. de 

"la isla Alacrán; bacia el W, del muelle sur se avanza un arrecife roqueño, ' 

y desde abril a octubre la mar revienta entre la isla Alacrán hasta este 

muelle. Al sur de la. isla la mar rompe continuamente. .. 

Bajo Condell. —En la purte norte-de la rada se encuentra este bajo de 

arena, con 1 m. de agua en bujamar y de poco más de j de cable de diá- 

metro, siuado al 10% y a 1,05 millas de distancia del muelle del agua. Al 

73% del bajo auterior, y a media. milla de distancia, se encuentra otro bajo, 

con 9 m.de agua. , 

Bajos Chimba y Juanita. Estos + bajos, con 5 y 3 m,, respectiva- 

mente, se encuentran muy cerca uno de otro, y quedan situados dentro 

del veril de 10 m., próximos a tierra. Un baje con 3 m, de agua queda al 

3139, del muelle del agua y a 1,2 cables de distancia, pero casi se confun- 

de con el veril insidioso del puerto. 

Luces. —En la isla Alacrán se ha erigido, sobre una torre de fierro 

pintada de rojo, un faro de 4.* orden $. G., a 19 m. de altura y visible 14 

millas. Sus caracteristicas son: luz de destellos cada 3 segundos; destello, 

0,35; eclipse, 2,7 segundos. o 

Lat. 18% 28' 407 8. 
Long. 702 21 45" W. 

En el muelle de pasajeros se enciende una luz roja, ja, colocada a. 

3,701. de altura y visible a 8 millas. 

'Boyas de amarra.—Hay tres boyas de amarra en el puerio: Una, 'per- 
teneciente a la Compañía Inglesa de Vapores, se halla al 330% del extremo 

del muelle del agua y a 3,5 cables de tierra; la otra, de la Compañía. Ale- * 
mana «Kosmos», al 312%, y u 4 cables, y la tercera, perteneciente a la 

Compañía Sudamericana de Vapores, se halla al 294%, y a 3, 25 cables de 

distancia del extremo del mismo muelle, 
Arica. Fué primitivamente una” ciudad florecielite; pero ha. sido 

«destruida por terremotos sucesivos. Actualmente es un puerto de conside- 

rable impottavcia, adquirida por'la construcción del ferrocarril a La Paz 

(Bolivia), y tiene una población de 5.000 habitantes. e  
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El comercio principal consiste en la importación de artículos -para' 
Bolivia, y. en la exportación de sodio, estaño, lanas, cueros, cascarllla, 

azutre y metales. 

La ciudad de Tacna está unida con Arica por un “ferrocarril de 63 

kilómetros, que hace viajes diarios que duran 21 horas. 

Hay comunicación telefónica con Tacna; con el resto de la Repúbli- 

,, por el telégrafo, y por medio de cable submarino, con el extranjero y. 
con los puertos nacionales, con sucursal de esta empresa. o 

En tiempo despejado, "Tacna puede verse perfectamente, desde el 
mar, a una distancia de 20 millas, a causa de que el valle asciende gra- 

dualmeñta, Hacia él se elevan ulgunos picos de los más altos de los Andes. 

Pocas vistas pueden compararse en magnificencia con el panorama que se 
presenta en un día claro, en la Parte comprendida entre el morro Sama y 

el de Arica, donde la costa, que es baja, va ascendiendo gradualmente, 

hasta las estupendas alturas doude se encuentran las masas de nieve de 

los Andes, que despliega la infinita variertad - de- sus contornos y la mag- 

- nitad de sus vastas proporciones. 

Se ve, además, con frecuencia, el volcán Arequipa, a más de 90 millas. 

Provisiones. En Arica puede obtenerse toda clase de provisiones 

frescas, legumbres y frutas tropicales; pero, por,lo géneral, caras. El agua 

es buena, y se obtiene desde el pequeño muelle erigido por la Compañía. 
* de Agua Potable. : : , 

Carbón puede conseguirse a veces; pero 110 -se mantienen depósilos 
de él. > 

Clima.—La fiebre y la terciana prevalecen, según se dice, dúrante los 
meses calurosos del verano, lo que depende, probablemente, de la mala 
situación elegida para ubicar la ciudad, a causa de sus aguas detenidas, y ' 

al cordón de cerros que parte del Morro hacia el E. y que impide la cir- 
culación de las brisas del mar. 

En Arica hay hospital. % 

Travesta DE ÁRICA A LOS PUERTOS DEL Sur.—De Arica al $. la costa 

corre pr oximamente de N. a S,, y los buques con destino “al 5. no se 

alejarán de li costa a más de 45 a 60 millas (lo suficiente para mante- . 
nerse resguardado de la brisa), navegando en ese meridiano hasta el para- 

lelo del lugar de su destino; y de ningún modo, se recomienda alejarse 

más, porque, una vez cerca del límite de los vientos alisios, gradualmente 
cambia hacia el Y, y en tal caso habría gran dificultad en .encontrar aún 

“el punto de partida. * 

-La costa.—Árica está situado en a fondo de la ondulación que hay 
al oeste del continente sudamericano, desde donde Ja costa, que conserva 

una dirección general al N. 82 E. hasta la eptrada occidental del Estrecho". 
e Magallanes, hace súbitamente” una vuelta hacia el NW. Por espacio-".  
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de 20 millas, hasta el sío Juan Diaz, foriná una playá baja, con profun- 
didadés regulares a lo largó de ella. Gradualinente se hace roqueña, y 

crece en altura, hasta alcanzar en el morro de Sama, a 750 metros de ele- 

váción. Esta es la región vecina al ar más alta y notable en este tramo 

de la costa, y a la distancia parece proyectarse imás allá” de la cercana 

lí nea es costanera. 
las 

profundidades sor regulares, A 2 0 3 millas de la costa, las protandi. 

dades ¿on de 25 a 50 metros, fondo de fango. 
El ville dé Azapa, que se extiende al órisitte de la ciudad de Arica, 

se levanta gradualmente hacia el interior. El río que lo riega es dé escáso 

-catidal; sin embargo, el Vale prodtúte en abundancia frutas esquisitas, 
merecieudo especial renombre sus aceitunas. 

El valle de Chacayuta se une al de Azapa, y se extiende al norte de 
la ciudad a una altuta notable. Hacia el interior se ven las nieves eternas. 

qué cubren los montes de Tacora. La costa de los alrededores es arenósa 

y baja, y la ola quiebra muy pesadamente, por lo cúal no €s lugar 

seguto para aguantatse al palro. : 
El cabo Quiacá es una lengua de tierra baja y aremosá, con rocas 

escarpadas hacta el norte, desde donde la lengua se une ala costa, 

El imorro Satna es muy caracteristico, y visible a grán distancia por 

su altura de 1.000 metros sobre el mar. Desde su cima desciende, gradual- 

mente, al mar, en for ma convexa, y se le puéde reconocer fáciimetite, por 

ser la tierra más alta én esta parte de la costa., Las rocas que se ercuen- 

trad frente al motró están inuy próximas, y són muy visibles, 

Panta Sama es la prolongación de uno de los espolones de la mon- 
_ taña-que arranca del morro y desciende hasta el mar. 

CAPÍTULO XT. 

HOJA DE ISLAS ESPÓRADES CHILENAS No. 53. 

1 

ISLAS DE JUAN FERNANDEZ 

Establecimiento del puerto en bahía San Juan Bautista; IX h. 30 m. 
Amplitud de la marea » o 0» » ». » - y ,20 fapróx)" 

Este grupo sé compóne de dos istas principales y Y dealgunos islotes - 

destacados. Nistán situadas de E. a W., y distaú una. de “otra 90 millas. 
* La oriental se denomina fuen Fernández o Más a Tierra, y la “oceidental,  
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Más Afuera. Llevan el nombre del navegante español Juan Fernández, 
quien las descubrió en 1574, en un viaje que hizo del Callao a Valparaíso. 

Juan Fernández o Más a Tierra. 

Noticias históricas. —En aquella época, los navegantes españoles, 

que hacían frecuentes viajes entre el Perú. y Chile, acostumbraban no 
apartarse mucho de la costa, demorando meses en realizar esta travesía, 
por las contínuas bordadas que tenían que realizar para grangear al sur. 

Juan Vernández, fué el primero que lo hizo de una bordada, y tuvo que 

apartarse muy al W. para poder tomar a Valparaíso, y en la recalada a 
este puerto fué cuando descubrió las islas. 

Naturalmente, este viaje fué mucho más corto que el de sus prede- 
cesores; sin embargo del feliz éxito con que realizó esta idea, y a pesar de 

sus dos descubrimientos en beneficio de áquel tránsito, la ignorancia y la 

obstinada superstición de la época fué causa de que se atribuyera a bru- 

jería o magia tan valjoso descubrimiento. 

Este inteligente marino, con la idea de establecerse más tarde en Ja 

isla, dejó en ella algunas cabras, que se multiplicaron prodigiosamente 

y llegaron a ser más tarde uno derlos principales recursos de los piratas 

y filibusteros que asolaban los establecimientos españoles de la” costa del 

Pacífico, y que perseguían a los buques de su marina. 

Con el objeto de privar de este * recurso a los corsarios, que habian 

hecho de estas islas su guarida, en 1675, D). Antonio de Vea, desembarcó 

en ella perros de presa, a fin dé que extinguiesen las cabras, las que se 

remontaron entonces a las partes más ásperas e inaccesibles, conserván- 

dose hasta la fecha. 

Dampiérla visitó en-1681, y dejó en ellas un indio durante tres años. 

En 1704, el capitán Hárdling, comandante del buque Los Ctnco 

Puertos, abandonó allí al célebre Alejandro Selkirk, que. vivió en ella 

durante 4 años d meses, 

- Recogido, en febrero de 1709, por el capitán Wallace Rogers, sirvió 

de héroe a Daniel de Foe, en su inmortal novela Robinson Crusoe. 

Lord Anson desembarcó en la isla, en 1741, las tripulaciones de sus 

buques diezmadas-por el escorbuto. 

En 1751, los españoles fundar ón en esta isla una colonia, que fué 

destruida el mismo año por.un tembior. 

En 1761, Carteret encontró a "Juan Fernández aun desierta y, sólo en 

1819, el Ktobierno de Chile fandó en ella una penitenciaría; los prisioneros 

eran encerrados durante las noches en unas grutas que están al pie de 

un antiguo fuerte. e  
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En 1852 pasó a formar parte del departamento de Valparaíso, «conti- 
nuando como colonia penal hasta 1856, en que se abandonó, | para dejarla 
en poder de un arrendatario, 

Esta isla está arrendada a un contratista, que la explota, empleando 
algunas familias que residen en la bahía San Juan Baútista, y que se ocu- 
pan en la crianza del ganado, en la pesca de la langosta y del bacalao que 
abundan en sus aguas y en el cultivo de algunas legumbres. Este contra- 
tista suca todas las ventajas posibles de la, isla, sin dejar gran beneficio 
para el fisco, que sólo recibe un módico precio por el arriendo, 

«Aspecto general.—La isla de Juan Fernández, situada próximamente a 
360 millas al W. de Valparaíso, tiene casi 12 millas de longitud de E. a 
MW, y 4 millas de ancho máximo de N. a $., es muy montañosa y cubierta 
de bosques, La parte “NE., sobre todo, es alternativamente compuesta 

de montañas, de rocas y de valles cubiertos casi por entero de bosques. 
La parte $. es compar ativamente plana ; y baja, y-casi enteramente estéril 
La montaña más carnetererística es el Yunque, de forma notable y cubierta 
de bosque hasta su cumbre, y alcanza a-916 m. de altura. Aparece desde 
mar afuera sobre las otras cadenas volcánicas, y representa muy” bien, 
cuando se viene del NE:, la forma de un yunque de herrero. 

La vegetación de la. isla es exhuberante, aunque algo aparragada en 
los fládicos de las montañas, El aspecto es generalmente seductor, por los 
risueños valles regados por numerosos torrentes que contiene esta isla. 
Son de poca extensión en la costa nor te, que es la única frecuentada. por 
los-buques, y su fertilidad es mássaparenté que real. 

P; 'oducciones. La isla produce abundantemente el “durazno silvestre 
y la higuera, y el mirto es muy común. Se encuentra en ella madera A 
propósito para construcciones; pero está en elinterior de la isla "y es difícil 
de transportar. La chonta, especie de palma silvestre, despojada de su 
corteza, presenta venas negras, y barnizada da preciosos bastones, muy 
estimados. 

La caza principal, y tal vez la única, es la cabra salvaje, qúé es muy 
abundante. Désde abordo selas ve circular por las fragosidades de las barran- 
cas más abrruptas. Los capitanes deberán guardarse de enviar su gente.a 
cazarlas, porque, llevados por su ardor, treparán algunus veces por las 
pendientes ásperas de la isla, de donde no podrían descender sin correr 
grandes peligros de despeñarse, o bién se dis pararán mutuamente los unos 
sobre los otros, en medio de los espesos matorrales que hay en los flancos 
de las montañas. ' 

El agua es abundante, y se recoge « con > facilidad, en la babía' de”San 
Juan Bautista, enviando barriles al desembarcadero y uná bomba deinano 
armada de mangueras largas, ¿Para achicarla desde un pequeño riachuelo, 
al SE. de la bahía.  
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Se puede obtener de los habitantes de la isla algunos chanchos, aves, 
Írutas y leña, únicos recursos con que ellos cuentan. El pescado abunda, 

especialmente el bacalao, pudiendo pescarse en' la punta Bacalao, o. bien 

enla punta Lobería. 

La langosta es muy común y de excelente calidad, sobre el fondo ' 
roqueño de la isla, y se la pesca por medio de zunchos con redes o jaive-. 

ras, en los cuales se, amarran cabezas de pescado o trozos de carne. 

Los habitantes de la isla secan al sol las colas de las langostas, y las 
venden a buen precio en Valparaíso o a los buques que pasan: a la isla. 

En la época de pesca los crustáceos se envían para la vente al conti- 
nente, donde son muy apetecidos.- 

Climatologia.—El clima de Juan Fernández es paco más 06 menos 

parecido al de Valparaiso; sin embargo, es más lluvioso. Es considerado 
como muy sano; pero es húmedo, por los continuos chubascos que provie- 

nen de las nubes que detienen, durante: las.noches, las altas montañas de 

la isla, La buena estación dura de octubre a abril, y a “menudo de sep 
tiembre ; 2 mayo. Durafie esta estación, las montañas son generalmente 

cubiertas con algunas nubes cargadas de agua, pero tan Juego como se 

levanta la brisa las arrastra, y el tiempo se torna muy hermoso hacia la 

tarde. 

Principalmente durante la noche, las subes se amontonan de nuevo 

en las montañas de-las altas cumbres de la isla y envían sobre la bahía 
de San Juan Bautista, chubascos violentos de agua y viento, los cuales 

fatigan a los buques por las estrepadas bruscas que producen sobre sus 

cadenas, y que a veces son causa de que garreen y vayan mar afuera, La 

mala estación o la MNuviosa dura de mayo a septiembre, o de abril a octu-> 
bre; los días pasan, a menudo, en alternativas de lluvia, de calma o de 

vientos frescos del nórte. : 

Vientos. —De octubre a abril los vientos dominantes soplan del ssw. 
al SE. Su dirección se altera por los contornos sinuosos de los valles, o 

Los: buques que en esta estación se dirijan de Valparaiso A Juan 

Fernández deberán ceñir el viento desde su salida, a no ser que se quiera 
tomar la isla a bordadas. N : 

Entre la tierra Y las islas. los vientos “soplan con fuerza, del E 
SSW. y a veces flojos. del sw. 

Al acercarse a la isla se encuentran vientos. mejor entablados del $: 
al SE.; pero hay que precaverse de los chubascos, que suelen soplar con 

fuerza inusitada. Durante cl invierno, de abril a octubre, son flojos y mal - 

entablados; reinan, las calmas, vientos del WSW. y a veces ráfagas violen- 
tas del norte, siendo estas últimas: muy bien indicadas por :el barómetro. 

- ” 
z as , +  
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Recaladas —Jua recalada sobre la isla de Juan Mernández es muy 

fácil de cualquier lado que se venga. La costa sur no presenta ningún 

abrigo, generalmente se aborda por el norte. 

El Yunque, el cerro más notable de esta isla, es el punto mejor para 

su reconocimiento, cuando se presenta despejado de las neblinas de la 

mañana. 

Desde la punta oriental, denominada Hueso Ballena, hasta la isla 

Santa Clara, pasando por el norte, la costa es completamente limpia, y se 

la puede barajar a corta distancia. Sin embargo, será conveniente no 

aproximarse demasiado a ella, antes de llegar al fondeadero, a causa de 

los chubascos violentos que caen de las alturas, con variaciones de la 

brisa e intérvalos de calma. Viniendo del sur, se puede doblar la isla por 

uva u otra de sus extremidades; pero los buques de vela deben preferir 

el lado oriental, para eonseguir tomar con facilidad el fondeadero de San 

Juan Bautista. 

Perra Hurso Barigra.—La punta oriental es un escarpe a pique, 

al SW. del cual se encuentra un islote notable y próximo a tierra, que se 

llama El Verdugo. 

Bania DEL ESTE O PUERTO Frawcés.—£l puerto Francés es la 

primera bahía que se encuentra después de doblar la punta del este. No 

ofrece ningún abrigo, vi aun surgidero pasajero. Sin extensión suficiente, 

se halla al fondo de un valle cuya pendiente rápida, orillada por un 

pequeño riachuelo, es muy boscosa y de aspecto risueño. 

Puwyra Bacanao Y Loreria.—La punta Bacalao al NE. de la isla y 

a dos millas próximamente de puerto Francés, es limpia en su redaso. 

Un poco al este de una grieta del barranco existe una cascada, a menudo 

completamente seca al fin del invierno. 
Del puerto Francés a la bahía de San Juan Bautista, la costa, de tres 

millas, no presenta sino una sucesión uno interrumpida de escarpes a 

pique, de un color rojizo obscuro, cuya elevación llega hasta 300 m. cerca 

de la punta Lobería, los que están cortados por grandes grietas llamadas 

Quebrada de Pesca Viejas, Laura y Piedra Agujereada, por cada una de 

las cuales se desliza un arroyo de agua dulce. Por lo demás, cualquiera 

que sea el lugar que se elija para fondear, si no se tiene una gran con- 

- fianza en sus anclas, deberá llevarse lista otra por si fallare la primera, 

tanto a causa del mucho fondo eomo por la naturaleza de éste, que es 

mediocre. Si se desea fondear más cerca del caserio será conveniente 

amarrarse en dos, a la gira, fondeaudo un ancla cerca de tierra, al SW, 

por 25 0 30 m., y la otra al NE,, por 50 o 60m. de agua, dejando tesas 

las cadenas tanto conto sea posible, 
En fondos que no pasen de los expresados, se evitarán las estrepadas 

tan bruscas como las que cuusan las ráfagas en esta bahía, las cuales  
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suelen cortar las cadenas; se tendrán en cambio, las molestias de las 

vueltas, que serán numerosas; pero en el verano habrá el recurso de fon- 

dear un anclote por la parte. de afuera: 

Luces, — 

[ Lat. 33% 37' 307 $, 
| Long. 78% 49" 50" W. Juan Fernández 

lón babía San Juan Juan Bautista, por su parte W., se exbibe una 

luz fija a 27,4 m. de altura, y visible 10 millas, visible en un arco de 709, 

limitado por la punta San Carlos al N. 6% E., y la punta Lobería al. 
N. 70? E. 

Instricciones.——Cuando se viene del este, barajando la costa, se reco- 

nocerá muy fácilmente la bahía; por las casas que están en su parte W., 

y por siete gratas muy visibles situadas detrás de aquéllas y al sur las 

ruinas de un fuerte. lin el cerro Centinela, que queda por el SE. de Ja 

babía, se ápercibirán las construcciones de la Estación radiotelegráfica, 

cuyas caracteristicas son C. €. J,, como señal de llamada, y su alcance, 

360 millas, trabajando con un largo de onda de 600 y $00 m. 

May que recordar que no debe acercarse la costa a menos de una 

milla, a causa de las ráfagas furiosas que descienden de las quebradas. 

Cuando se-viene del N. o del NW. es fácil equivocar la babía del W, 

con el fondeadero de San Juan Bautista, porque la primera babía tiene 

mejor apariencia desde afnera. El terreno es más plano y la pendiente 
hacia las montañas más suave; pero consultando con cuidado la demar- 

cación del Yunque, este errór sería de corta duración. Además, la lhahía 

- de Sar Juan Bautista es la única donde esta montaña presenta su aspecto 

notable. Se buscará, entonces, el fondeadero con poca vela cuidando con 
las ráfagas, y se lanzará el ancla cerca de la aldea, por 30 o 50 metros, 

arena fina. Los foudos serán todavía grandes, cuando se cierra la parte 

oeste de la había del oeste con la punta San Carlos; pero la sonda siguiente 

dará probablemente los 50 metros: 
Hay que tener cuidado actualmente, al tomar el fondeadero, con - el 

casco a pique del crucero alemán Dresden, hundido el 14 de marzo de 

1915, en acción naval con los cruceros británicos Kent, Glasgow y Orama, 

y que se encuentran a 2 cables de la costa oeste de la babía, y a 4 cables 
al 1482 de la punta San Carlos, que la cierra por el oeste. 

Siendo la babía"San Juan Bautista completamente abierta a los 
vientos del N., no es conveniente fondear en ella en invierno, porque . 

durante los vientos de esta época, los buques están expuestos a perderse, 
aunque la gente del lugar pretende que los remolinos que se. descuelgan 

de las montañas producen una zona relativamente calma,-que permiten 

.aguantarse. Se'.puede decir, además, de los vientos del N. de esta bahía,  
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lo que se dice de Valparaíso: muchos son inofensivos y otros soplan tan 

repentinamente que arrojan los buques a la costa. 

Por otra parte, los vientos del N. al NW. levantan una ola enorme, 

que ella sola sería suficiente para abandonar el fondeadero. 

Datos y recursos. —May agua dulce por todas partes en la bahía; pero 

en ningún punto es tan fácil hacer aguada como en el desembarcadero; 

además, es menester una embarcación ligera para hacer los viajes. 
Se atraca fácilmente también en las pequeñas playas de la parte SE. 

de la bahía; pero allí no hay hada dispuesto para hacer el agua. 
A 200 metros del desembarcadero se ven las ruinas de un antiguo 

fuerte, que se compone de dos hileras de muros con parapetos. Un sen- 

dero sale del enserio (conocido con el nombre de camino del Portezuelo), 

pasa-por encima de las montañas que forman el fondo de la parte W. de 
Ja bahía, y vaca juntarse a la bahía Villagra. Este sendero salva la cadena 
montañosa a una altura de 550 metros. 

El comodoro Powell, comandante de la Topazo, hizo colocar en la 

- roca una plancha, sobre la cual está grabada, en pocas palabras, la his- 

toria de Alejandro Selkirk; era en este lugar, en efecto, en el que el pobre 

- marino se mantenía habitualmente, para poder vigilar el horizonte del 

mar, al norte y al.sur de la isla. 

Se ha establecido la industria de la conservación de la langosta. 

Mareas. —El establecimiento del puerto es de IX. horas 30 minutos, y 
la amplitud de las aguas, de 1,20 metros, 

Pusta San CarLos.—Esta punta ciérra por el W. la bahía San Juan 
Bautista, que es meños limpia que la punta Lobería. A 60 metros de ella 
se nota una roca, que en la pleamar no asoma sino su parte superior, 
Aunque esta roca esté a corta distancia de tierra, convendrá dar un res- 
guardo por lo menos de un cable a la punta San Carlos, porque las tierras 
altas bacen apreciar mal la distancia a ella, a no ser que la roca aparezca 
netamente a la vista, : 

 Bania DEL OESTE 0 PUERTO o Ixorés.—-De la punta San Carlos ala 
bahía del Oeste, la costa está formada por escarpes abruptos que caen a 
pique sobre el mar, los cuales alcanzan a 321 metros en ciertos lugares, yo 
están caprichosamente recortados en. sus érestas. La bahía no ofrece 

abrigo alguno; apenas se podría fondear en ella por algunas horas; parece 
más fértil que la bahía San Juan Bautista. Es difícil abordarla en sus 
playás, a causa de la resaca, y él único punto en que se puede desem- 
barcar es en una inflexión de la cósta, que se ve al SE. de una roca agu- 
jereada, sobre una playa de piedras grandes. En está bahía existe la gruta 
en que vivió Selkirk. Un torrente de buena agua-desemboca por la 
medianía de la playa.  



"DERROTERO DE La COSTA 

  

. El cerro Alto es una notable montaña, que queda por el NW. de: la 
bahía del Oeste. 

Tiene 600 metros de elevación, y al pio del barranco se encuentran 
dos grietas y una roca puntiaguda notable. 

Barria Vaqueria.—Esta bahía, que se “abre al W. de Ja montaña del 
mismo nombre, es un poco más profunda que la bahía del Oeste. Es 
impracticable para los buques, y sóló se aborda con dificultad, a. causa de 
la resaca. o o 

Pusra Norrx.—La punta Norte es notable por sus escarpes en forma 
de dientes de sierra; conviene no acercarse demasiado a ella de noche, 
porque a 100 metros próximamente existe una roca negra y plana, deno- 
minada Morro Viudo; pero que es limpia en sus inmediaciones. 

Puxra IsLa.—De la punta Norte a la punta Isla, en un tramo de 
7 millas aproximadamente, la costa corre en dirección general al SW, y 
no ofrece nada de notable, a excepción de ina ensenada situada como a. 
una milla de la punta Norte, la cual es muy mala. 

La mar siempre revienta en ela; en su entrada existe un islote muy 
notable y muy elevado, que tiene la forma de un pan de azúcar, deno- 
minado islote Juanango. 

sasl a 1 milla antes de llegar a la punta Isla se encuentra otra caleta 
muy abierta, llamada bahía Padre, en la cual se ven muchas rocas e 
islotes, y que parece impracticable. 

La misma punta Isla está formada de dos montículos cónicos; en ella 
hay una gruta y algunas rocas aisladas. 

lena Sawra Crara. — Esta isla, separada de la isla: de Juan Fernán- 
dez por un canal de 8 cables de ancho, tiene 374 m. de altura, y como 5 
millas de perímetro. , 

Cuando se viene del N. tiene lu ápariencia de un escarpe a pique; 
pero cuando se le acerca por el $, présenta un aspecto caprichoso, de 
montículos y de rocas cónicas cortadas de una manera extraña. Su extre- 
mo oriental desciende suavemente al mar. Esta isla es desolada, se divisan 
algunos árboles en la pendiente del E., y en la a punta NW. un arroyo corre 
al mar a lo largo del barranco. . 

El acceso a esta isla es peligroso, porque la mar rompe con fuerza 
casi en todo sn contorno, y en su extremidad W. se nota un islote roqueño. 

Lu punta 5. de la isla despide una restinga de rocas afloradas hasta 
media milla de distancia, y no hay ninguna ventaja en hacer uso del canal 
que media entre esta isla y la de Juan For nández, pues la mar es siempre 
tormentosa en este canal. 

4  
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Isla Más Afuera. 

Ésta isla se halla a 90 millas al W. de la de Juan Fernández; tiene 

próximamente 5 millas de largo de N. a 8. y 3,25 de E. a W. Su combre, 

el cerro Tnocentes, se alza a 1.650 m. sobre el nivel del mar. 

Se halla cubierta de árboles, y de las faldas de las montañas descien- 

den numerosos arroyos hasta el mar; pero en toda ella no hay. ningún 

fondeadero cómodo, pues sus costas están compuestas de agrios escarpes 

y com mucho fondo en su bojeo. 

La isla de Más Afuera tiene en su lado SW. una roca muy notable, 

con un agujero, denominada Rodado del Sándalo, que queda inmediata- 

mente al 5. de la punta SW. de la isla, denominada Vicente Porras. 

Los escarpes de la isla por el S. y por el W. de ella estan bordados 

por angostas playas arenosas. Cerca de 2 millas hacia el N. de la punta 

Vicente Porras se destaca una punta baja, de árena, que se avanza hacia 

el W. como cable y medio. Inmediatamente a] N, de esta punta arenosa 

los escarpes caen directamente al mar, en un trecho como de 1,25 millas, 

donde principia nuevamente una playa ancha, más o menos de media milla 

de ancho y de 1 4 de extensión, respaldada por escarpes. En esta playa 

corre un arroyo de agua dulce, que vierte de los faldeos de las alturas. 

El extremo norte de la playa anterior termina en punta Imán, que 

también es escarpado y tiene a su pie una playa arenosa, muy estrecha, 

continuando la playa en esta forma hasta un poco al este del cabo Norte, 

extremo septentrional de la isla. o 

- Desde el cabo Norte hacia el SE. la costa sigue escarpada en toda su 

extensión hasta Punta Negra, extremo sur oriental de la isla, De trecho 

en trecho se presentan quebradas profundas, que le dan a la isla. un aspec- 

to característico; de estas quebradas, las más notables son la quebrada 

Sánchoz y la quebrada Baquedano, que ofrecen fondeaderos de emergen- 

cia en la parte oriental de la isla. l segundo, más o menos en la media- 

nía oriental de la isla, constituye la rada de la Colonia; y en el primero, 

llamado Sánchez, a poco más de 2 millas al norte. del anterior, se encuen: 

tran profundidades de 40 a 49 m. a 1,5 cables de tierra, y puede fácil 

mente reconocerse por un manchón blanco que hay en un cerro cerca de él. 

Rana De La Conoxta.— En esta rada se abre una profunda 

quebrada, llamada quebrada Baquedano, en la cual se construyeron algu- 
nas casas para la colonia penal que, durante algunos años, mantuvo el 

Gobierno en la isla. Frente a estas casas se ha construido un varadero 

para botes, en una pequeña playa de “arena que queda entre los escarpes 

de la costa de norte y sur. 

El fondeadero queda al 60? del centro de la quebrada, a poco menos 

de 1,5 cables de distancia por 49 m. de profundidad, fondo de arena.  
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El fondeadero. Sánchez; quie parece ser más abrigado que la rada de 

la Colonia, se recomienda para toda ¿lase de buques, con viento del tercer. 
cuadrante. Con vientos del 1 * y 2.9 cuadrantes tos * surgidoros no son reco- 

mendables. 

Tomando en cuenta la diferencia que hay entre:los levantamientos 

chileno e inglés, puede aceptarse lo aseverado por los pescadores de que 
“hay fondeadero en todo el redoso de la isla, excepto en su parte + sur; 

puesto que el plano inglés indica, hacia el NW. de la isla, el fondeadero 

Carteret, y el plano chileno nos indica los fondeaderos de Sánchez y el de 

la rada de la Colonia. : 
La leña y el agua son abundantes en y la isla; pero no pueden procu- 

rarse sino con muchas dificultades: grandes masas de rocas Lan caido de 

la parte alta de la isla: al mar, y esto, y la contínua resaca, producen 

reventazones que un bote no puede acercar a menos de 200 1m., debiendo 

para saltar a tierra, liacerlo cn la rada de la Colonia. o en la quebrada 

Sánchez, donde se podrá hacer con: relativa seguridad. : 
Islas y rocas denunciadas —Vxiste. de presunción de que, hacia el oeste 

de la isla de Más Afuera, hay una gran zona aún no completamente reco: 

nocida, y se han recibido denunrios por personas dignas de fe, de islas 

descubiertas y de rocas avistadas, 

Supuesta isla descubierta-—El 25 de octubre de 1912, la barca inglesa 

Glewalón situó su punto” observado 34" 08' 8. y 82? 297 W. alas 3 p.m. 
La estima le dió 34% 00" S. y 822 10' W., y a esta hora avistó una isla 

desconocida; más o menos al 20% y a 18 millas de distancia. 

La corberta nacional Baquedano hizo una rebusca minuciosa de la 
localidad indicada, sin encontrar novedad alguna. 

Por lo ya expuesto, puede dudarse de la existencia dela isla en el 

punto indicado por el capitán, máxime,si se considera que la vista que 
de ella hizo coincide aproximadamente con la de la isla Más Afuera, por 

lo que, en este caso particular, bien puede atribuirse a un fenómeno de 

espejismo, que es frecuente en la costa de Chile. 

Sin embargo, hay denuncios sucesivos de navegántes, que dicen 

haber avistado arrecifes y rocas próximas a la región contemplada. A fin 

de establecer lo que hubiese de cierto en estos denuncios, el señor Direc- 

tor General de la Armada ordenó diversas rebuscas, en ocasiones sucesivas, 

en la región denunciada y sus inmediaciones, destacándose algunos 

buques, y volviendo a hacer la corbeta Baguedamo una rebusca que' 
abarcó una zona de 30 millas de ancho, desde el meridiano de 81% 44' 

hasta' el de 94% 20 W., y entre las latitudes 31 50 y gn 3008, sin 

obtener ningún resultado.  
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- Tomando en consideración los trabajos mencionados, efectuados por 

la Armada nacional puede arribarse a la conclusión de qué hay posibilidad: 

de que existan, en realidad, los accidentes denunciados; pero no en la 

situación indicada por los navegantes que los han notado, y de los cuales- 

damos una lista a continuación: 
l. Roca Yosemite, indicada en la carta como posición incierta más 0, 

NICNOS él e millas al NW. de la isla de Más Afuera, próximamente en: 

322 09 8. y 839 15 W, 
2. Islote Podestá, 300 millas al W. de la roca anterior, próximamente 

en 322 20' 8. y 892 00 W., suprimido hace años en las: cartas inglesas; 
pero mantenido en las norteameni ICAnAS. 

3. Piedra sobre el agua o escollo supuesto- a más de 200 millas al 

oeste del islote anterior, próximamente en 322 00' S. y 93 00 W. 

4. Roca. ahogada Emily, en 299 50 S: y 872 00 MW, suprimida hace 

años en las cartas inglesas. : 

5. Roca ahogada Guinevere, mar cada próximamente en 350 305. y 

969 e W. en las cartas de navegación de varias naciones, 
Arrecife Sefton, con picachos sobre el agua (?), próximamente en, 

37 00 5. y 832 10" W., que figura en todas las cartas de navegación. 
Las rocas mencionadas en los números 5 y 6 deberán considerarse. 

* como de existenciadudosa; las demás debe suponerse que no existen, por 

los resultados negativos de las rebuscas efectuadas. 

ISLAS SAN FÉLIX Y SAN AMBROSIO. 

Lat. 26% 14 507 8, 
Long! 80% 08" 00” W. Roca Cated ral | 

«Las islas principales son dos, y su poca importancia no Hamáría la 

atención, a no ser. por el obstáculo cuidadoso que ofrecen a los buques 

que surcan este espacio de mar. Sirven tan sólo para rectificar el punto. 
¿ 

. 

isla San Ambrosio. 

Es la isla. más oriental del grupo. Se encuentra tendida, de E. a W., 
mide. 2 millas de longitud, y aléanza un ancho máximo de' casi una milla, 

afectando una forma elipsoidal y alcanzando una elevación de 478 mm. 

Las costas son muy escarpadas y no ofrecen caleta alguna; pero por el 

centro de la costa N se halla un rincón donde puede abrigarse un bote  
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con comodidad, pudiendo, ¿demás, atracarse en muchos otros puntos al 

costado.de las rocas. 

San Ambrosio no ofrece surgidero seguro para buques; por ser múy 

profundo su redoso. La isla tiene por el W. una roca elevada y poco 

separada de tierra, y por el E, destaca tres farallones, haciéndose notar el 
que los ingleses han denominado ass, que se eleva, más o menos, 5l=m. 
y se halla horadado por su base en la parte que mira a San Aimbrosio. El 
farallón más distante se aparta casi media milla, pero no hay peligro por 
fuera de ellos, y la sonda.es muy crecida exi sis inmediaciones. 

San Ambrosio no ofrece aguada, a'no ser la que se acumula sobre las 
quebradas de las rocas, con les luvi las del invierno, y que no tarda en 

. desaparecer. : 

La isla San Ambrosio es de formación volcánica, y en sus escarpes 

ofrece una vegetación muy pobre y- por demás escasa. 

Isla San Félix. 

Esta isla se. extiende de E. a W., por 1,6 millas; su forma es alargada, 
y mide un ancho medio de poco mas de media milla. La parte W., o sea, 
el Morro Amarillo (Cabo San Félix) esuna prominencia de laderas sápidas. 
casi circular, que se eleva a 190.m. y destaca por el S. un apéndice alto y 
escarpado, Al E, del morro, la isla se altea, formando un montículo de 

forma cónica; y cuando se le mira desde el N. desciende suavemente hacia 
el NE,, para terminar en una punta rasa, que descarna gua playa de: arena 
negra, en bajamar. Por el SÉ. de San Félix se desprende el islote González, 

a 0,5 millas de distancia y unido a aquélla por medio de una restinga a 

Hor de agua, sobre la cual rompe el mar con fuerza, 
El islote González es de forma triangular-elipsoidal, de 5 cables de 

largo de N. a $. y de unos 2 cables de ancho máximo; es escarpado en 

todo su redoso, y de 173'm. de altura. La costa S. de, San Félix es tajada 

2 pique en toda su extensión; constituida en su totalidad de lava volcánica, 

y ofrece una ensenada en quese encuentra un colón de arrecifes, a 1,5 

cables de la costa, mediando un canalizo accesible para botes con 5 om. de 
profundidad. 

SURGIDERO DE San FéLIx.—-Se halla al NW. de da isla, a 3 cables 

de tierra, sobre fondo de arena.fina negra y 20 im. de profundidad, bajo 
los siguientes arrumbamientos: 

El cabo San Félix al 2020 y la punta, Leandr os de San Vétix al 1067, 

enfilada esta:punta. con el extremo N. de San Ambrosio. : 
Desembarcadero—El caletón que sirve de desembarcadero en la isla 

San Vélix se halla, precisamente, al E. del Morro Amarillo, y en el punto  
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en que se unen las lavas obscuras de los escarpes del N. con el morro. En - 

el fondo del Caletón se hace notar una gruta abovedada,' formada por 

varias corrientes de lava superpuestas, y cuya partes más saliente del cielo 

se proyecta sobre el atracadero del caletón, al canto de una meseta de rocas 

plana, que facilita el desembarco. : 
— La formación de San Félix es de una lava porfírica bastante” porosa, 

que tira a gris, Sobre su superficie se hallan bastantes fragmentos de escorias, 

de diferentes grados de porosidad y poco descompuestas, “como si recien" 

temente hubiesen sido arrojadas por el cráter de un volcán activo. 
El morro occidental de San Félix es de un amarillo orín, que parece 

una toba volcánica, medio fundida, sobre la cual se hallan algunos fragr 
mentos de esquisto gris claro, que tira a amarillo, y que podría tomarse 

por una roca sedimentaria; pero sólo es una roca aglomerada, que puede 

considerarse como una especie de fonolita. 
Roca Catenran.—l:a hermosa roca llamada Catedral se encuentr a 

al 346" y a casi 1,5 millas del cabo San Félix; se eleva a 53 m.; es de 

formación volcánica y presenta el aspecto de columnas. Mirada la roca 
desde el surgidero de San Félix aparece como horadárda por su base, y hay 
a su alrededor algunas piedras elevadas muy cerca de ella; pero que no 

ofrecen riesgo alguno. 
- La profundidad del mar en torno de la roca “varía entre 30 y 37m. 

4 muy corta distancia de ella, y el pasaje que deja con San Félix es limpio 

“y bien hondable. 

Mareas. 

y la amplitud de la re marea es de 2,12 m. : 
El flujo y reflujo de las mareas es muy regular en las inmediaciones 

de las islas, y producen una corriente de 0,6 millas por hora en dirección 

SW. a NE. y viceversa, —- 
Como'las islas son del todo áridas, no ofrecen recurso alguno; pero 

a sus inmediaciones se pueden coger bastantes peces por medio del anzuelo, 

principalmente el bacalao (perca fernandeciana) y anguilas, también se. 

suele obtener langostas semejantes a las de Juan Fernández. 
Noticias históricas.—Las islas San Félix y San-Ambrioso fueron 

descubiertas por el piloto lusitano Juan Fernández, en 1574, cuando 

ensayaba navegar contra el viento S. en las costas occidentales de la 

Ámerica del Sur; Pedro Sarmiento de Gamboa las llamaba, en 1579, San 

Félix y San Ambor, creyendo que eran las que había descubierto Maga- 

llanes en 1520, y se-cree que el capitán Davis vió a San Félix en 1687; el 

navío español San Pablo visitó las islas, en 1789, y su comandante 
denominó González al islote que destaca San Félix por el SE.  
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Pero sólo sé encuentran datos minuciosos en el diario del capuán 

inglés Colnett, que las visitó en 1793, y. que determinó sus coordenadas 
geográficas, con cl resultado siguiente: - 

Lat. 26% 14 507 8 

Long. 80% 08” 00” W, 

ISLA SALA Y GÓMEZ. 

Lab. 26% 273178, 
Long. 105 28' 00" W. Extremo N. W... | 

Establecimiento del puerto JW" 45, 

Amplitud de la marea 1,20 m. aprox. 

Se extiende de WNW. a ESE. por unos 3,5 cables, alcanzando en su 
mayor-anchúra casi 2 cables y siendo su mayor altitud 30m. * 

La isla no es otra cosa que un- hacinamiento de rocas volcánicas 

(basalto, piedra pómez), eon un poco de tierra blanquecina y arena en su. 

superficie, semeja más bien las ruinas de una isla que una porción de 

tierra digna de este nombre, 
La parte W. de la isla forma un pequeñó promontorio de: rocas acu- 

muladas, que destaca en “esa misma dirección algunos arrecifes, sobre 

los cuales rompe el mar con violentia. La parte oriental es la más elevada, 

y ofrece dos cerrillos basálticos, de 30 m..de elevación, y en la mediania 

de la isla queda una garganta angosta: y baja, por sobre la cual suele 

pasar el mar cuando hay bravezas. 
La isla no es del todó árida, hallándose en ella: tan sólo un helecho, 

del género asplenium. No hay agua dulce; pero los frecuentes chubascos 

depositan en las grietas de las rocas agora cantidad de ella, que dura 

poso. , 

No ofrece atracadero posible, a no ser en-su parte S., y : sólo € en días 

de gran bonanza de mar; por lo que esta isla apenas puede ser útil como. 

medio de rectificar el punto, cuando no un obstáculo para la navegación. 

Surgidero.—La corbeta chilena O'Higgins surgió en 55 m. de agua, 

fondo de coral, al N. de la isla y pao los arrumbamientos siguientes: La 

punta SE. al 1539 y la punta NW. al 225% punto én el que se está un 

tanto al abrigo del S., cuando domina los alisios. 

Bajo Scoyr:—Se encuentra al 45? y a 10,5 cables del extremo NE. 

de la ista. Como se la suponía a 5 millas al NNE. de: la isla.se buscó 

infructuosamente en el lugar que se le asiguaba; pero, en cambio, la 

corbeta O'Higgins. descubrió otr arrecife, situado a la distancia y demar- 

cación ya dichos.  
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Este bajo, denominado Scott, es de 100 m. de E. a W. y 50 de N. a 

S.; se sondea en su redoso de 30 a 33 m. de profundidad, hondura que se 

¿va aumentando a medida del alejamiento del bajo. Su fundo es de coral. 

al SE., y roqueño por el N. y SW de la isla. 

El bajo rompe constantemente en todo tiempo, salvo en los momen- 

tos de marea llena y de mansedumbre de mar; pero la mar hincha mucho 

en tales casos, y arbola penachos de rompientes. 

Mareas y corrientes. —Las aguas del océano, a inmediaciones del 

bajo, arrastran hacia el W. a razón de 1 milla por hora, siempre que 

soplen vientos del 1.* y 2. cuadrantes. 

Historia—La isla fué descubieria en 1798, por el marino español 

que le dió $u nombre; después de esta fecha, han visitado la isla diversos 

viajeros. El capitán Gwyn la vió en 1802, fijándola 5% más al W, que 

su verdadera posición. En 1805 la visitó un barco español; Beecleg, en 

1826, y Kotzebue, en 1848. 

Los oficialos de la corbeta chilena O'Higgins desembarcarin en ella. 

con gran trabajo, pues toda su costa se encuentra batida por una fuerte 

resaca. Sólo hallaron el helecho antes citado, y unos pocos fragmentos de 

madera llevados a la isla por las corrientes oceánicas, sin encontrar cu 

todo su bojeo vestigio alguno de naufragio. Sólo las aves del mar, muy 

variadas y abundantes, pueblan la isla Sala y Gómez, haciéndose notar 

que la gaviota, tan común en la costa chilena, no se halla en ella. 

ISLA DE PASCUA. 

La isla de Pascua es la más occidental de las espórades situadas 

frente a las costas chilenas, distando del continente americano 2.030 

millas. La isla tiene una forma triangular; un perímetro de unas.33 

millas, y mide casi 13 millas de: NE. a SW. y 6,5 millas de NW, a SE. 

entre el cabo Norte y la punta Baja. 
Las partes más elevadas son la de] NW., que alcanza a 600 metros 

sobre el nivel del mar, en el cerro Tere-vaka; la del SW., a 410 metros, 

en el volcán Rana-Kao,. y la del este, en el volcán Katiki, u 490. 

metros. Debido a estas alburas, la isla puede avistarse desde 50 millas de 
distancia. o 

La costa, en géneral; es limpia, roqueña y con sólo tres o cuatro 
pequeñas playas de arena en su bojeo; pero ofrece cinco atracaderos: uno. 

hacia el: NE. de la isla, en la bahía La Perouse; otro al N., en caleta Ana- 

kena; otro al W., en la rada Hanga-Roa, (bahia Cook), y otros dos en la 

costa SE. de la isla, en Ovahe y en Hutuiti. 
: Sin embargo; un buque. que necesite fondear lo. puede hacer a sota- 

vento de tierra, y a prudente distancia de la costa, surgiendo sobre 30 a  
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35 metros de agua, arena y laja. Los puntos freóuentados son las tadas 

de Hanga-Roá, La Perouse, Hutuiti y Ovahe, según la estación. 

Costas. —Desde el cabo Norte, que es.muy poco. característico, y que 

puede distinguirse por estar inmediatamente al W. de una "punta que 

destaca un islote pequeño, la costa sigue en dirección 210%, hasta los islo-. 

tes Matu, Tautara, roqueña y sin destacar peligros, 

, Es este tramo, la mitad hacia el sur es un' barranco alto, caractorís- 

tico; los islotes Matu-Tautara son bajos, muy característicos, y quedan muy 

“juntos a la costa, por lo que a la distancia parecen una prolongación de la 

punta próxima. 

Desde aquí, hasta el fondo de la rada de Hanga- R va, la” ditección 

general de la costa es al 2169, y su aspecto general no difiere. La punta 

Cook, límite norte del surgidero antedicho, es poco notable, de manera 

que son los islotes: Matu-Pautara los que marcan la' proximidad de la 

bahía por el lado norte. 

Haxa -Roa. - el fondeadero se recomienda gobernar 

sobre la enfilación Barril y Triámgulo, que sirven para cruzar la barra en 

botes, y que, por estar- pintados de blanco y en lugar visible, se ven desde 

“gran distancia y sirven para el reconocimiento del puerto mismo. . 

“Tomada esta enfilación, que corresponde al 144?” 8. 52 E. (magné- 

tico), se avanzará bacia el fondeadero, hasta que la punta Roa demore al 

206? S. 109 W. (magnético), tondeando en unos 25 metros de profundi: 

dad, fondo de arena. - 

No conviene fondear- al sur de la enfilación, por existir el peligro de 

'envedar el ancla con el casco y palos de la barca francesa Jean, que se: 

“encuentra en esa dirección, uno conociéndose su situación exacta, y que 

fué hundida allí por la tripulación del erucero auxiliar alemán Ettel- Fre- 

derich, después de haberlo traído a remolque ue hi asta la isla, desde la altura 

de Chiloé. o 

Desémbarcadero para botes. 

Con el objeto de poder llegar -al desembarcadero de Hanga-Roa se 

- han construído en tierra unas balizas de enfilación, para poder pasarla 

barra en condiciones de relativa seguridad: 

Primera enfilación:: —Al 144? S: 52 B. (magnético): Está formada 

por las señales “barril y triángulo. La señal barril está colocada en una 

parte alta de la costa y es una pirámide de piedras 3 y tierra, de 1,70 metros 

de alto, y cuya parte que' da'al mar :en la dirección” que se necesita está 

revestida de cemento. Sobre esta" pirámide va * ¡colocado un' barril lleno de 

"lastre, con una pequeña ista de O, 5 metros, y, en la parte delantera de 

* ella, el barril" y elvasta están pintados de blanco, lo" que-le da gran visibi-  
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lidad. La pirámide tiene 3,2 metros sobre el nivel del' suelo, y unos 20 

metros sobre el nivel del mar. 

- Al 144? de esta señal, y a unos 100 metros de distancia, se instaló al 
. lado de una pirca de piedra una señal triangular, que es constituida por 

un riel de 6 metros, con una plancha de forma triangular en su parte 

alta. El triángulo, cuyos lados tienen 1 metro, se levanta 3 m. del suelo 

y está pintado de blanco y rojo. l - 
Esta primera enfilación, además de guiar a una embarcación al punto 

conveniente entre las rocas en que debe virar para atravesar la barra, 
tíene por objeto evitar que el hote se vaya sobre las rocas que no descu- 

bren y que están al oeste del islote roqueño al norte de la barra. 
En consecuencia, una embarcación que, desde a bordo, se dirija a 

tierra, debe antes de acercarse a unos 300 m. de las rocas, tomar esta pri- 

mera enfilación, y cuidar de no pasar al norte de esta línea, hasta llegar 

al punto en que estén enfiladas las otras dos señales, y entonces Virará 

gobernando en esta nueva enfilación, para pasar la barra en buenas con- 
diciones. * . 

Segunda enflación —Al 1022 N. 860 E. (magnético). Está formada 

por la señal rombo y el asta de bandera de Hanga-Roa. La señal rombo, 

que es la más visible de todas, está colocada próxima a la costa, a unos 8 

m. sobre el nivel del mar, y, tanto en su instalación. como eu su construe- 

ción, es análoga en todo a la señal triángulo, diferenciándose de ella en 

que la plancha al extremo del riel'es un rombo de 1'metro de lado. 

El asta de bandera de Hanga-Ron es muy' visible, porque desde un 

/ bote se ve proyectada en el cielo; pero, como está algo obscura, y a fin de 

aumentar su visibilidad en las horas de poca luz, se le colocaron a altura 

conveniente, unas tablas pintadas de blanco. 

A unos 40 um. de distancia de la playa, el bote deberá salirse de la 

segunda enfilación, para vararse en la parte que se desee; pero se acon- 

seja caer a babor pura evitar algunas piedras abogadas. 
Al sur de la punta Roa, que cierra por el sur la rada de Hanga-Roa, 

sigue la dársena natural llamada Hanga-Piko, por donde efectúa sus 
operaciones de embarque el concesionario de la isla. Para entrar a esta 

darsenita, se toma un cavalizo que queda evtre dos cordones de rocas, 

que se destacan hacia el oeste, hasta tres: «cablés de la costa. Hay ciertas 

condiciones de tiempo en que, siendo practicable este canalizo, está 
cerrada la barra de Hanga- Roa, del N. y del SW.,; pero no debe. .tentarse 
mientras no se disponga de ui individuo congcedor "de la localidad... 

A 6,5 cables más al sur de Hauga- Piko, hay una pequeña, entrada de 

Ta. costa, que mira luicia el SW., por donde también se puede practicar un 

desembarco con tiempo del norte. ¿Después sigue un alto barranco, que 

“aleanza a 370 metros de altura, y que rodea al voleán Rana Kao, cuyo  



DERROTERO DE LA: COSTA. * 
  

redoso es limpio, con excepción de algunas puntillas en que los der umbes 
son visibles, Entre el. pie del volcán y el islote "Aguja, de TO: metros de 
altura, queda un canalizo limpio, que lo practicó la Baquedano. 

Hay una profundidad de 20 metros, y el ancho es de unos dos cables: 

El cabo Sur queda inmediatamente al:SE, del borde del cráter del volcán, 

y, siendo la punta: más saliente en su direccion y muy alto, es muy carac- 
terístico. Parece que en los altos barrancos que rodean el cráter, hay 

contínuos derrumbes. 
ÍstoreE Acusa o Muru-Raso-Kav.— El islote Aguja es muy caracte- 

rístico por su elevación de 70 metros, y su pequeña extensión; queda a. 

3 cables hacia el SW. del barranco suroccidental del cráter del volcán, en 

cuya cima construyeron los antiguos pobladores de la isla, las curiosas . 
casas de piedra que son la admiración de los visitantes. 

El islote Mutu-Nui, inmediatamente al S. del Aguja, es de mayor . 
extensión y más bajo, alcanzando a 53 metros de altura; la mar del SW. 
Tompe sobre sus ribazos con mucha fuerza, y se.pueden admirar curiosas 

cuevas y túneles horadadas por la mar; su redoso es limpio. Desde la punta 

este del barranco que rodea el cráter la costa hurta hacia el 13%, para for- 

mar, casi al pie del cerro Curito, la calcta Ovahe, con un desembarcadero 

de muy.-malas condiciones. Este pequeño-surgidero, que forma el: abrigo ' 
nátural-para un:buque que se vea obligado a abandonar Hanga-Roa por 
mal tiempo del N., puede reconocerse fácilmente, por quedar frente a lu 

depresión notable que queda al pie del faldeo NE, del volcán Rana-Kao, - 
y al pie SW. del cerro Curito;- quedavabierto” completamente al SW. al 
sur y al este, 

Desde Ovahe la costa sigue por 2 millas baja) y roqueña, y en direc- 
ción al E., hasta Vaihú, que es una pequeña endentadura, cerrada por 
dos cordones de rocas, que dejan /una, poza abrigada para desembarcar 
cómodamente, cuando no hay marejada del SW. o del SE. Es tácil reco- 

. nocerlo por la casa del mayordomo y por los cerros que rodean a ésta. 

Se puede largar el ancla frente a Vaihú, en fondo moderado y al: 
ábrigo de tiempos del N. 

Seis cables más al E, queda punta Baja; la mar- rompe con mucha 

fuerza desde media milla afuera, por lo que conviene darle un resguardo 

de 3 de milla. Como es muy baja, con tiempos cerrados no se divisa sul 

extremidad; sino cuando se está cerca; hacia-el E. la costa hace una entrada 

hasta'el pie.133el cerro “Loa-toa, que es; un cerrito muy regular y que se 

, déstaca! sabre. la Mantra La Barpiedano estuvo; Fóndeada cerca del fondo 

este de esta” ensenad: a, en 20 metros de' agua: “había “mal: tiempo del norte; 

pero la mar constanto del SW. rompia fuertemente sobre las puntas a 

ambas bandas.  
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Desde la punia Cuidado, la costa sigue en dirección aproximada NE. 

hasta caleta Hutuiti, y sobre todo este tramo, de 12 millas de largo, la 

mar rompe con fuerza y, en algunos puntos, desde considerable distancia, 

por lo que se recomienda darle un resguardo de media mila a lo menos. 

Canera Hurvrri—Queda al SE. del volcán Rana-Roraka y frente 

a la depresión del terreno que queda entre el susodicho y el Katiki, y que 

llega hasta la rada La Perouse. Desde su fondo, la costa baja que corre 

desde caleta Ovahe, en dirección general NE., cambia hacia el E., y se 

eleva en forma de barraneo, rodeando el volcán Katiki, a semejanza del 

barranco que rodea al volcán Rana-Kao; pero más bajo y menos abrupto. 

Desde el fondeadero se alínean exactamente 5 cerros hasta el otro 

extremo de la isla; lo mismo que se observa en otras partes de la isla con 

otros cordones, 

La caleta Hutuiti es reducida; pero constituye un magnífico abrigo 

para un mal tiempo del N, hasta el W. Hay un regular desembarcadero, al. 

pié de una piedra blanca notable que hay en el fondo, y que es uno de 

los idolos que en fila se alínean sobre una gran rambla de piedra que da 

frente al mar. La mar del W. y del SW. se experimenta aquí con menos 

fuerza que en Ovahe; hay mejor desembarcadero, y agua de mejor eali- 

dad en el cráter del volcán Rana-Roraka. El lugar recomendado para 

largar el ancla está indicado en el plano respectivo. 

El fondo es parejo y el agua muy clara, viéndose el fondo a gran pro- 

fundidad. El volcán referido ofrece una magnífica marca para tomar el 

fondeadero de noche, y la costa del norte es un barranco limpio; sólo la 

punta que lo cierra por el SW. es de cuidado, y debe dársele buen 

resguardo. o 

La península comprendida entre caleta Hutuiti y la rada La Perouse 

afecta una forma muy regular, con dos puntas características al S. y al N.: 

cabo Roggeween y cabo O'Higgins, respectivamente, quedando por la 

medianía del cabo Cumming. Como se ha dicho, es un barranco limpio y 

con diversas manchas en el terreno, que descienden hasta su borde y que 

llaman la atención. o o 

Desde la cima chata del Katiki se alínean, en dirección 15%, tres 

cerros muy característicos; el último de los cuales, que es el más bajo, 

termina exactamente al pie del mar, en el centro de una endentación del 

barranco de la costa. | 

Rana La Perovse.—Esta ¡extensa rada se extiende, desde donde 

termina el barranco que rodea al volcán Katiki, hasta la punta Rosalía, al 

NW. Toda su costa es baja y roqueña, y, fuera de la punta Rosalia que 

la cierra por el NW., sólo presenta la punta Angamos, sobre la que el 

mar rompe con fuerza. Hay, en seguida, pequeñas entrantes y salientes, 

que destacan rocas y picachos a corta distancia, de manera que en toda su  
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extensión hay muy pocos puntos que ofrezcan regular desembarcadero. 

Rodea la costa una llanura, sobre la que no hay puntos para démarcar, a 

excepción de los cerros lejanos; pero, al acercarse por el N., se reconocerá 

el cerro de Puha, que queda sobre punta Rosalía, y otro cerrito cónico, 
que queda entre éste y la caleta Anakena, también caraterística por cons- 

tibtair su.fondo una play a blanca de arena, , las única de regular extensión 

que hay en la isla. ' o o 
Correspondiendo a los desembarcaderos que hay en la rada, existeú 

dos fondeaderos, indicados por las anelas en el plano respectivo: uno al. - 

E. de punta Rosalía, para la playita de Ovahi, y otro al NW. de punta 
Angamos, para el desembar cadero que queda a 1,5 cables al W.: de esta 

punta. 
El fondo en toda la bahía es parejo, de piedra y: conchuela, y Jas 

anclas agarran regularmente, ste surgidero noes absolutamente reco- 

mendable. 

- Los vientos del E. y del SE. levantan una gruesa mar, que hace muy 
molesto el surgidero e imposibilita toda operación de embarque. Está 

abierta, además, a los vientos del N. y del NW., que soplan con toda fuer- 
za en invierno y en] toda época del año, de manera que sólo es útil cuan- 

do empiezan los N. y soplan flojos, y lo mismo sucede con el alisio. 

Como lugar de embarque es recomendable la caleta Anakena, que 

queda un poco al W. de punta Rosalía, con el buque fondeado afuera un 

poco al N.; pero el buque quedará expuesto a las mismas contingencias que 

en La Perouse, 
Desde Anakena sigue la costa por 1,50. millas al 2969, hasta punta 

San Juan, al W. de la cual se abre la caleta de Hunga- Pea, que no ha sido 

sondada. por 7 
Esta pequeña caleta queda al pie de un cráter de volcán, en forma de 

semicírculo o anfiteatro, con la parte abierta hacia el mar. "Poda esta costa 
es roqueña, y parece sin peligros, Desde Hanga-Tea hasta juntarse al cabo 

Norte, la costa se inclina al 263%, y es del mismo carácter, 

"Sobre la costa'N. de la isla que acabamos de'describir, hasta La 

Perouse, se levantan los faideos de la cadena de altos cerros que corre de 
E. a W. y que terminan al W. por el alto cerro llamado Terevaka, de 600. 

metros de elevación. En sus cercanías está el volcán Rana-Roi, cuyo crá- 

ter contiene una considerable cantidad de agua. 
Consideraciones generales sobre los surgideros de la ista.—El surgidero 

que presenta condiciones más favorables para desembarcar es la pequeña 
ensenada de Anakena; y el que ofrece mejor abrigo para tiempos del N,, 

es Hutuiti; el mejor para los vientos alisios del ENE. al SSE. es Hanga- 
Roa, y el mejor para los del $. al” WNW. es La Perouse. La "frecuencia 

relativa de éstos nos hará ver la mayor o menor utilidad de cada uno.  
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Se ve que debe preferirse Hanga-Roa para los meses de verano, con 
su puerto de refugio en casos de nortes; y en invierno es preferible Ana. 
kena, con el puerto de refugio Hutuiti para los nortes. Pero para un velero 

no es recomendable ni practicable el cambio de surgidero, que hay que 

decidir con los cambios de tiempo; para la segunda combinación hay la 

ventaja, en invierno, de que, en caso de norte, pueda seguirse el embarque 

por Hutuiti, con fácil comunicación por tierra con 'Anakena, Un velero: 

deberá abordar esta isla sólo en caso de estricta necesidad, y ha de estar 

listo para zarpar al primer indicio de cambio de tiempo. A este respecto, 
se puede indicar que es posible resistir un mal tiempo del norte aguantan. 

dose a sotavento de la isla, dando bordadas hasta que cambie el viento al. 

S., cuando se tratará de tomar Hanga- -Roa. 
Mareas. —El establecimiento del puerto en Hanga-Roa es de Vh. 

21 my la amplitud de las aguas de 1,50 més. 

 



  

  
  

  

APÉNDICE 

DIQUE FLOTANTE DE MEJILLONES, 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA DEL FERROCARRIL 

DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA. 7 

Dimensiones principales. * 

Eslora solre todo.. Lrnnnrnanane 

Manga sobre paredes laterales. Lacan nn nnr ran cnans 

Altura .. 2. Danna na emma enema rara 

Paredes laterales de sobre los pontones.. 

— Puntal del pontón en el centro.. Dennleananaa coa nans: 

"Calado demás de la embarcación que hay que varar (ermn- 

- barcación de 400 toneladas de desplazamiento) 

Altura de los bloques de la quilla. (Hay 36 de éstos) 

Bloques de sentina, 12 en número, provistos de bloques 

corredizos.. . . E 

Tiempo para lov antar embarcación, “aproximadamente... 

Descripción del dique. 

El dique consiste de 4 pontones unidos entre sí a las paredes late- 

rales. N 

- Pontones. 

Cada pontón tiene 2 mamparos que divide el pontón en tres divisio- 

nes impermeables o compartimientos estamcos, Jormando de esta manera 

12 estancos. 
Maquinarias. 

Las bombas, motores, válvulas y cañones de aspiración principal 

están colocados a babor. Los motores, llaves, nanómetros y niveles están -  
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colocadas en una casita de dos” “pisos construida le fierro y forrada con 

teca, también situada a babor sobre las paredes laterales. 

Bombas y motores. 

Las bombas sun 2 del tipo contrifugo vertical, con capacidad de 7100 
toneladas cada una. 

Los motores són dos del tipo semicer rado, corriente, vertical directo 
y derivación, de 24 caballos de fuerza; de:500 revoluciones por minuto, 

La corriente eléctrica es suministrada desde tierta a 450 voltios. 

-Cabri OS y winches. 

l dique está pr ovisto de 4 sabrias, | cada una de” lasvcuales trabaja 
por medio de un winche Bovel. , 

Defensas rotantes. 

El dique tiene 4 defensas -rotantes, una en cada esquina de cada 
pared lateral, además tiene un calrestante eléctrico con capacidad de tirar 
dos toneladas a-50 piés por "minuto, -tambiév- «situado cada uno de estos 
cabrestantes en cada esquina de pared lateral. Los" motores son de 24 
cuballos de fuerza. ce . 

El dique tiene las-bitas necesarias, cornamuzas, pasamanos, escale- 
ras, ete. y alumbrado eléctrico. - osa : 

Las paredes laterales de babot y estribor están unidas con un puente 
volante que-se pone en movimiento por medio de winches de mano. 
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BOYAS.BALIZAS Y LUMINOSAS EN, SERVICIO EN 1917. 
  

o 

. Lat. S 
Nombre de la boya 

oa . Peligro que abaliza 
y caracteristicas > : 

Long. W. 

N
ú
m
e
r
o
 

de
-o

rd
en

 

Vi
si

bi
li

da
d 

de
 

lá
 

u
z
 

en
 

mi
ll

as
. 

, 

  

Orange. Boya Jumi-3529 23 40] Parte NE. del hanco| 
nOsa. 169 08 33] Orange -. ! 

Luz dest. cada 5 sgdos.! >: 
- dest. «clip . 

Ju
d 

03 743 . . 
Orange. Boya direc-52. 23 40 | Un cable al NW. de la 

ción 69 08 35: |: boya luminosa. 
Narrow. Boya lumi-[52 20 15 Párie SW, del hanco| 

NOsa. - Co 6919 Natrow. y 

Luz roja, dest. cada 15 
dest.. eclip. 

seo 8 => segundos 15 18.5 

Tritón. Boya lumi-l52 37 45 | Parte S. del barco 
NOSA, n4 5 Tritón. 2 

Lúxz dest. cada 5 sgdos.| ' - AN 
dest, eclip. " 7 

CTS . . . 

'ritón. Boya direc-52 37. -| A y de milla alNW. del 
ción. ¿ la boya luminósa. 

Puerto Zenteno. Boyaló a6 Entrada a Pto. Zenteno 
dirección. " 

Pitcher. Boya. direc-¡Ó 46. A 6.5 cables al W. de 
cion. dó . la L Pitcher. 
Marta. Boya lumi 5 49. Parte NE. del banco 

" nosa, i Marta. a 
Luz roja dest. cada 15 

segundos > Er l 
Nuevo. Boya lumi- 2 Bl: Parte W. del baneol. 
nosa. : ) | Nuevo. o 

Luz dest: cada 20 5. 
dest. eclip. E . | | 

Magdalena. Boya lu-[52* 2 | Parte E. del. banco 
-minosa., TO 7 ; Magdalena. . 
Luz dest. cada 10 s. : 
dest. eclip. 

ATA 
Walker... 'Boya direc-9 1 Parte SW. del banco 
rección. —* Walker. 

Punta Arenas. Boyap 55 | Parte NE. del banco 

laminosa. 49 50 | Punta Arenas. : 

Luz dest, cada 5 sgdos, 
dest. eclip. : 

05 dí          
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- BOYAS BALIZAS Y LUMINOSAS EN SERVICIO EN 1917. 
N
ú
m
e
r
o
 

de
 
or

ie
n 

| 

  

- Lat. S. 

Nombre de la boya : Peligro que abaliza 
y características Lone. W 

Vi
si

bi
li

da
d 

de
 

la
 

lo
z 

en
 

mi
li

ns
, 

  

Las Minas. Boya direc-153% 10 02%) Verii del banco Las 
ción. 10 52 10 | Minas. 

Crooked. Boya direc-53 32 50 | Roca Crooked. 
ción. 72 31 10 : 

Anson. 53.32 55 | Roca Anson. 
72 24 00 

Bajo: Oratorio.-Boyal43 ,10, 04 | Extremo norte canal 
dirección. 7330 05 - Chiguao. 
Bajo: Chiguao. Boyal43 11 55 | Bajo Chiguao. 
dirección. 713 28 48 
Bajo Aituií. Boya di-42 51 00 | Bajo Áituz 
rección. 13 26 
Bajo Minna. Boya "di-42 41 Bajo Minna. 

- rección. 713 18 
Bajo Solitario. Boyal42 46 50 | Bajo Solitario. 
dirección. 13 12 

Bajo Vettor Pisani¿42 45 Bajo Vettor Pisani. 
Bova dirección. 13 28 

Bajo Johansen, Boyaid2 41. Bajo Johansen. 
dirección. (13 22 

Bajo Apabón. Boyal42 .41 Bajo Apabón. 
dirección. - 13 28 : : 

Punta Aguantao. Boya 42 32 Punta Aguantao. 
dirección. . 13 34. : . 

l Banco Caucahbué. Boya 42 11 Bajo Caucahué. 
dirección. - 713 24 1 . 

Bajo La Barra. Boyaj42 33 Bajo La Barra. 
dirección. 13 21 1 

| Bajo21 de Mayo. Boya 42 24 Bajo 21 de Mayo. 
dirección, 18 23 40 o. 

Banco Amnistía. Boya +1 57 Bajo Amnistía, 
dirección. 23 07 

' Banco San José. Boyaj41 50 Bajo San José. - 
dirección. 12 00 

Bajo Pucarí. Boya di-¡41 43 2 Bajo Pucari. 
rección. 12 54 

Paso Tantil. Boya dij41 43 Sur Isla Tautil, 
rección. 713 03 ? UN 

Punta Pinto. Boyal4l 49 : Punta Pinto(L. Quenú) 
dirección. 713 10          
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BOYAS BALIZAS Y LUMINOSAS EN SERVICIO EN 1917. 
  

N
ú
m
e
r
o
 

de
 
or
de
n 

Nombre de la boya 

y caracteristicas 

Lat.-8. 

Long Y. 

Peligro que abaliza 

Vi
si

bi
li

da
d 

de
 

la 

“J
uz
 

en
 

mi
ll
as
. 

  

Bajo Cacique... Boya 41% 50   dirección. 
Bajo AÁbtao. Boya di- 
rección. 

Bajo Capilla. 
dirección. 

Roca Esmeralda. Boya 
- dirección. 
Banco Núñez N. 
dirección. 

Banco San Antonio l 
Boya dirección. 

Banco San Antonio $. 
Boya dirección. 

Isla Dos Amigos. Boya 
de peligro. 

Roca Maullín. Boya de 
peligro. 
Banco Pres Hermanas. 
Boya luminosa. 

Luz dest. cada 3 sgdos. 
flest. eclip. 

Boya 

Boya 

005,2 257 

Banco Tres Hermanas.|: 
Boya de peligro. 

¿Banco Tres Hermanas. 
Boya de peligro. 

Puerto de Tota. 
peligro. 

Banco Puchoco. Boyal 

peligro. 
Arrecifa Buey. 
luminosa. 

Luz” dest.'-- 
. Gest. ecllp. 

03,1 28,7 

Banco Belén. 
dirección. 

Ísla Rey es. 
rección. 

Boya 

Boyaj3 

cada 3.8 

Boya 

Boya di-3   

13 18 

41 50 

13 18 

41 48 

13 4] 

41 48 
713 45 

41 50 

713. 32 

y. J4i 50 
713 bl 

al 51 

713 51 

49 35 
13 38 
42 36 
713 39 
39 2 

13 27 

    

Bajo Cacique, Paso 
Lagartija. > 

Bajo Abtao. 
Lagartija. 

Bajo Capilla. 

Paso 

Roca Es meralda. 

Banco Núñez Norte, 

Baico San Antonio N. 

Banco San Antonio $. 

Roca Dos amigos. 

Restinga Falso Godoy. 

Banco Tres Hermanas. 
Corral. 

Banco res Hermanas.| 
Corral. 

Banco Tres Hermanas. 
* Corral. 
Molo destruído. 

Bajo Puchoco. 

Arrecife Buey. Bahía 
Concepción. Boca 
Chica. * o 

Banco Belén. B*. Con- 
cepción NW. del Bco. 

Bahia Concepeión. —*    
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BOYAS BALIZAS Y LUMINOSAS EN SERVICIO EN 1917. 
  

s Lat. S. 
Nombre de la boya 

UN Peligro que abaliza 
' caracterlaticas 40 y cnracteristid a Tong. W. 

Vi
si

bi
li

da
d 

de
 

la
 

hz
 

en
 

mi
ll

as
 

N
ú
m
e
r
o
 

de
 
or
de
n 

  

Marinao. Boya  direc-367 41” 44 Bajo Marinao. Bahía 
ción. - 13 05 33] Cuncepción. 

Punta Parra. Boyaj36 40 29 | Punta Parra, 
dirección. * 13 00 539 

Roca Zealous, Boyaj36 37 11 | Roca Zealous. Tomé. 
dirección. 12 59 57 1. 

Roca Buey. Boya silj33 00 44 | Roca del Buey. Val- 
vato. 2 111 37 43 | paraíso. 

Ester... 33 01 4l | Bajo Ester. Valparaiso 
To o 41 Bd 07 

Roca Tortuga. - 1382 45 dl | Roca Tortuga. Bahía 
- 711 34 Quintero. 
Roca Casualidad. 32 07 48 | Roca Casualidad. Br, 

[11 32 Pichidangui. 
Koca Knowsly. 29 58 ( Roca Knowsly. Puerto 

11 22 : Herradura. 
Roca Zoraida, 29 28 Roca Zoraida. Puerto 

y 11 20 - Totoralillo. 
Blaneo Encalada. 27 03 ' Nuufragio Blanco En- 

10 50 3 calada. (Caldera). . 
Roca Chango. 24d 02 Roca Chango. Puerto 

70 50 Caldera. 
Bajo Paita. Co 1343 38: Bajo Paita. Antofa- 
co 70 25 - gasta. 
Bismark. 20 11 Naufragio. Iquique. - 

. 310 -10 
Esmeralda. 120 10 43 | Naufragio Esmeralda, 

o 70 10 41 |. ([quique).         

Canales de la Patagonia. 
  

Bajo Sumer.: Boyaj52” 19” 10%] Bajo Summer. Canal 
dirección. 713 39 53 | Mayne. . 

| Bajo San Juan. 52 17 00 f Bajo San Juan. Canal 
o 13 40 11 |. Mayne. 

Roca Connor. Boyal52.23 117 Roca Connor. Entrada 
dirección. 713 41 29 |. S. Canal Gray. 
Bajo Vereker $5, Boya 52 22 26 | Eanco Vereker Sur 

¡ dirección. 113 41 41: Canal Gray. 
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BOYAS BALIZAS Y LUMINOSAS EN SERVICIO EN 1917. 
  
  

N
ú
m
e
r
o
 

de
 
or
de
n 

Nombre de la ¿boya 

y caracteristicas 

lat. 5. 

Long. mM 

Peligro que abaliza 

Vi
si
bi
li
da
d 

de
 

la
 

  

Bajo Vereker Norte. 
Boya dirección. 

Boya Gray Sur. Boya 
dirección. 

Bajo Gray Norte. Boya 
"dirección. 
Bajo Theben. 
dirección. 

Bajo Labouchere Bora 
dirección. 

Bajo Guacolda... Boya 
dirección. 

Bova 

dirección, 

dirección. 

dirección, 

dirección. 
Bajo Cisne N, 
dirección. 

Baio Cisne Sur. Boya 
dirección. 

Punta Galpón. 
dirección. 

Panta Baja. 
dirección, 

Bajo Hansen. Boya 
dirección. 

Punta Choros. Bova 
dirección. 

Punta Grasería. Boya 
dirección. 

Baneo Jamón. Bova 
dirección. 

Banco Jamón "Boya 
dirección. 

Banco Herradura. 

Boya 

Boya 

  
Bajo Mallard. Boyals2 

Bajo Bordes. Boyajní 

Punta Restinga. Boval; 

Banco de Afuera. Boya]! 

Boyaj5 

929 21 
73 41 
52 22. 
13 41 
52 19 
713 42 
52 19 
713 41 
52 10 
13 36 
52 18 
713 41 

10 
036 
04 

04 

54 
46 
32 
48 
32 

  

. Gray. 

-Bajo” Labouchere 33, 

Bajo Cisne S Estrecho 

  

Bajo Vereker Norte. 
Canal Gray. 

Bajo Gray Sur. Canal 
Gray. 

Bajo Gray N. Canal 

Bajo” Theben. "Canal 
Gray... 

Isthmus. 
Bajo Guacolda. Canal 
Gray. 

Bajo Maullard. Bahíal. 
Isthimus. 

Bajo Bordes. Seno de 
la Unión. 

Punia Restinga. Paso 
Kirke. 

Bahia Easter. 
Esperanza. 

Banco Cisne N. Est. 
Última Esperanza. 

Ultima Esperanza. 
Punta Galpón. Este. 

' Última Esperanza. 

Ultima   Punta Baja. Estrecho' 
Ultima Esperanza. 

Bajo Hansen. Ultima: 
' Esperanza. | 
Punta Choros. Ultima! 
Esperanza. | 

| Punta Chosvos. Ultimas 
' Esperanza, 
Banco Jamón. 
Esperanza. 

Banco Jamón. Última 
Esperanza, 

Ultima 

«Banco Heriaádura, 
Canal Beagle.  
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BOYAS BALIZAS Y LUMINOSAS EN SERVICIO EN 1917. 
  

| 
N
ú
m
e
r
o
 

de
 
or
de
n 

Un
 

ae
 

an
 

e]
 

c
e
 

1
 

  

Nombre de la boya 

y características 

Lat. $ 

Long. W. 

Peligro que abaliza 

Vi
si
bi
li
da
d 

de
 

la
 

lu
z 

en
 

mi
ll
as
 

  

Bajo Bevan. 

Cuarenta Días. 

Corn. 

Isla Kriiger. (2 boyas) 
L negra, l roja. 

Banco San Miguel. 

Banco Fown. 

Bajo Abtao. 

Arrecife Hammond. 

Bajo Capac. 

Roca Pascua. 

Roca Memphis. 

Roca Elena. - 

Roca Florida. 

Bajo Lookout. 

Roca Mindful. 
dirección, 

Roca Zealous. 
dirección. , 

Bajo Cedar. 
dirección. 

Bajo Caution $. Boya(£i 
dirección. 

Bajo Caution. N. Boya 
dirección. 

Roca Cotopaxi. 
dirección. 

Boyajt 

Boyajá 

Boya 

Bovala a 

Ti 
52 
74 

51 
12 

  

590 41/45" 
35 45 
20 35 
46 15 

38 
40 

17 

52 
11 

50 
00 
36 
40 
00 
00 

“Roca Zealous.   

Bajo Bevan. 
Beagle. 

Puerto Cuarenta Días. 

Canal 

Escape Reach. 

Estrecho Eberhardi. 

Punta Molyneux. 

Punta Molyneux. 

Escape Reach. 

Roca Hammond Pto. 
Edén. 

Bajo Capac. -Angos- 
tura Inglesa. ] 

Roca Pascua. Ánygos-|' 
tura Inglesa. 

Roca Memphis. Ángos- 
tura Inglesa. 

Roca Elena, Puerto 
Simpson. 

Baju Florida. 
Simpson. 

Bajo Lookout. 
tura Inglesa. 
Roca Mind£ul. 
tura Inglesa. 

Puerto 

An pos- 

Ángos- 

Angos- 

tura Inglesa. 
Bajo Cedar. Angostura 
Inglesa. 

"Bajo Caution 5. Angos- 
tura Inglesa. | 

Bajo Cuution Norte. 
Angostura Inplesa. * 

| Roca Cotopaxi. Canal. 
Messler. | 
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BALIZAS EN SERVICIO EN 1917. 
  

Nombre de la baliza 

Lat. 5. 

Long. W. 

Ubicación 

Al
tu
ra
 

so
br
e 

el 
ni

ve
l 

de
l 

ma
r 

  

Punta Piedra Briena. 

Islote Entry. 

Bahía Fortescue 

Punta: Arenas 

Isla Contramaestre 

Puerto Tamar | 

Isla Piteher 

Punta Braun 

Punta Gómez 

Cerro Redondo 

Festón 

Festón 

Cabo Espíritu Santo 

Punta Baja 

Isla Shoal 

Monto Diuero 

Punta Hall 

Cabo Pusesión. 

Cabo Orange 

Punta Barranca 

152 

52 

92 

949 961 007 
67 32 30 
53 13 30 
13 20 30 
53 42 30 
72 01 05 
53 08 10 
710 50.50 

56 Bl 
20 51 
55 30 
45 00 
46 50 
45 05 
46 17 
46 50 
do 50 
46 36 
46 02 
48 05 
45 26 

51 
15 
37 
40 
10 

70 
52 
73 

70 
52 
710 
22 
70 

    

Isla Navarino, canal Beagle 

-Entr ada Puerto. Á ngosto 
(Long Reach) 

Punta SW. Bahía rértescue : 
(English Reach) ' 

-En la punta de Punta Áre- 
- nas (Estrecho Magallanes) 
En la cumbre SW. de la 
Isla (Estrecho Magallanes) 

Sobre el cerro NNE. del 
fondeadero 

Puerto Zenteno 

» 3 

Ñ + 

> 

> y 

> » 

Desembocadura del Estre- 
cho de Magallanes 

1. Angostura, Estrecho de 
Magallanes 

'Canal Smith 

“Desembocadurá del Estre- | 
cho de Mugallanes 

Entrada al'canal Fitz-Roy 

Estrecho de Magallanes 

Estrecho de Magallanes, 1.* 
Angostura 

"| Estrecho de Magallanes, 1 z 
- Angostura    
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BALIZAS EN SERVICIO EN 1917: 
  

Nombre de la baliza 
Lat. $, 

Long. W. 

Ubicación - 

Al
tu
ra
 

so
br
e 

el 

  ni
ve
l 

de
l 

ma
r 

  

Cerro Dirección 

Punta Delgada 

Punta Dungeness 

Punta Gomez (2 balizas|5 
peligro) 

.PuntaRbhoda(2 balizas)]¡52 5: 

Isla Pounds- 

Islote Clóne 

Roca Perch | 

Roca Bare 

" Puuta Baliza 

Puerto Low 

Punta Chiguao (dos 
balizas) 

Punta Dirección (dos 
balizas) 

Isla Imeley 

(dos % 
Chelequehue 
balizas) 

Bajo del Astillero 

Buñocuihue (2 balizas) 

Isla Aluo 

Roca Lilienra -* 

Bajo Pucari 

14 
45 
73 
d5 
13 
42. 
13 : 
42 2 
13.5 

la 9 
73 7 
42 2: 
13 4 

42 
13 
42 
78 
41   12 7 

  

Al NW. del Faro en la 
cumbre del cerro 

2 Pirámides enfiladas al 
2640 

35"Metros al LE. del faro. 

Puerto Zenteno 

AL W. de punta Grup». 

Puerto Bueno 

Puerto Grappler 

Indian Reach 

Puerto Melinka 

Islas Guaitecas 

Canal Chiguso 

Isla Cailin' 

Extremo Oeste: 

Canal Dalcahue 

Canal Daleahue 

Canal Dalcahue 

Golfo Corcovado 

Canal QuicavÍ 

Isla Huaur    
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BALIZAS EN SERVICIO EN 1917. ' 
  

- . Lat. $. . . 

Nombre de la Baliza' : Ubicación 
«Long. W. : 

Al
tu
ra
 

so
br

e 
el 

ni
ve
l 

de
l 

ma
r 

    

-Ciuleta Anjelmó - 41929" 07| Puerto Montt 
o 72 57 32 | - 

Boya Corvio  Lumi-¡41 50 30 | Paso Quihua. 
nosa. Luz dest. cada[13 13 15 
7.2 segundos EL Ei] . 02 7 . 

Boya Culenhué 41:51 30 | Paso Quihua 
73 11 05|-: 

Roca Pugueñún 41 47 .40 |. Canal Chacao 
15 40 50 

Roca Alreal 39 52 18 | Caleta Amargos 
13 271 53 ) o 

Banco Tres Hermanas¡39 -52 45 | Baliía de Corral 
13 27 4í 

Banco Tres Hermanas¡39 93 00 |. Bahía de Corral... 
13: 27 45 o 

Puerto Yana 37 22 37 | 1. Uchahuapi 
o : 713 40 10 

San Antonio 33 45 00 | Cerro Centinela 
71 38 

Valparaiso - 139 OL 3 Punta Gruesa 
3600 |. - 

'Bahía (Quintero —.* 192 46: 20 | Roca Tortuga 
o 11 31 

Iquique 20,12. Canal paso de botes 
: 710 10   
        

Canales de la Patagonia. 
    

Roca Alert 1522 29" 45] Canal Smith 
o 73 37 15 | 

« Roca Bradbury 52:21 05 | » Mayne 
73-39 03 

"Roca Marchant 52.19 02 | >». >» 
- BOB 
Islote Pollo - . 152 22 Gray. 

73. 41 . 
- Isla Hoskyn 132 20 a 

¡13 42  
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- BALIZAS EN SERVICIO EN 1917. 

Nombre de la Baliza 

lat. $ 

Long. W. 

Ubicación 

Al
tu
ra
 
so
br
e 

el 

ni
ve

l 
de
l 

m
a
r
 

  

Roca Cutter 

Isla Low 

Punta Self. 

“, Roca Cloyne 

Islote Huerta 

“Isla Dirección 

Isla Salustio 

Banco Los Cisnes 

Roca Errázuriz 

- Puerto Bueno 

“Puerto Grappler 

Roca Vaudreuil 

Roca Covadonga 

Arrecife Gorgón. 

— Tsla Guía 

Isla Charles 

Isla Medio Canal (dos 
- balizas) 
Isla Cavour 

Babía Gray 

Roca Talismán 

Roca Toro   

| Canal Smyth (B=. Isthnus) 

«Canal Gray 

- Canal Mayne (Bz, Fortuna) 

Paso Victoria. 

Canal White 
y , : 

» o» 

Seno Ultima Esperanza 

- > ñ : 3 

Canal Sármiento 

' Grappler Reach 

Pasó del Indio 

Pu erto Ríó Frío (Paso Indio) 

Paso del Indio 

o 
Puerto Ed én 

Angostura Inglesa 

Cerro al NW. (Bahía Gray) 

Bahía Gray 

Bahía Liberta      
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NOTA. —Para el Indice gráfico de cartas y planos, publicado por el Almirantazgo 

inglés, ver "South American Pilot,” Parte l[t y 1)  
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EXPLORACIONES Y VIAJES. 

 



    
  

  

t 

Viaje de instrucción de guardias mari- . 
nas y marinería, efectuado por la cor-" . 
beta “General Baquedano”, al mando. 
del capitán de fragata don J. T. Merino, 

en 1917. 

No 151. 

Coquimbo, 16 de agosto de 1917. 

PARTE L 

-En cumplimiento a su oficio Secc. 2.2 N.* 110, de 9 de febrern del 
“presente año, tengo el honor de dar cuenta a V. 8S., de la forma en que se 
ha desarrollado el 2.2 período del viaje de instrucción de guardias mari- 
nas y marinería, que se efectuó durante los meses de mayo, junio, julio 
y agosto, navegando hasta la isla de Pascua, para regresar a Talcahuano, 

. y después, con escala en la isla de Juan Fernández, alcanzar hasta 
Coquimbo, en donde se daría por terminado este período, y se alistaríá el 
buque para seguir en septiembre a Magallanes, a desarrollar la última 
parte de esta comisión. 

Como es del conocimiento de V. S.; porla espera de las, instruc- 
“ciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se prolongó la estadía en 
Árica hasta el 22 de mayo, contribuyendo a la conmemoración del com- 
bate de Iquique, con el-desembarco de la marinería a una misa de éam- 
paña, con una salva al medio día, y unas regatas. * 

Siguiendo sus instrucciones, al día siguiente zarpé para Tquique a a 
completar la aguada y carbón y esperar el vapor Palena que traía docu- 
mentos einstrucciones del Mivistério ya nombrado, relacionados con 
-Pascua. Recibidos éstos, el domingo 27, y embarcado el señor Vicario 
General del Ejército y Armada Obispo don Rafael Edwards, que se trans- |  
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ladaba como pasajero a la isla de Pascua, en el carácter de Administrador 

del Lazareto y Presidente de la Comisión Consultiva del Gobierno, como 

también la comisión científica sueca que estudiaba la botánica y zoología 

de las islas esporádicas chilenas, abandoné el puerto llevando además los 

pasajeros de la lista adjunta, y la carga de que dí cuenta a V. $, en oficio 

N.* 92, del 27 de mayo próximo pasado. 
Como V. $, verá en el derrotero adjunto, de acuerdo con las cartas 

de los vientos de la época y con sus instrucciones que recomendaban 

navegar por la región de los alisios, que aun debían -encontrarse bastante 

al sur, elegí una ruta que nos mantuviese dentro de esa zona, sin aban- 

donar, hasta encontrarnos bastante cerca de la isla, y en situación de 

poder navegar sobre ella con los vientos variables del noroeste y oeste, 
que soplan ocasionalmente en esa región de calmas tropicales. 

La postergación de la salida, impidió que el viaje se iniciase con el 

cambio de luna, que con su evidente influencia, dió para la última semana 

de estadía en Arica vientos frescos del sur, que se perdieron, y que signi- 

ficó que se llegase a la isla en el novilunio siguiente, que acarreó tempo- 

rales, vientos fuertes y bravezas, que impidieron el tránsito de la barra 
de Hanga-Roa y aun que el buque tomase ese fondeadero. 

A las 4 p. m. del domingo 27 de mayo, dejé Iquique, y después de 

dar una vuelta de horizonte para tomar una tabla de desvios, y colocar 

los correctores del compás, de acuerdo con los coeficientes determinados 

en Mejillones, se gobernó al cruce de los 80% W. con los 209 $5., a fin de 

alejarnos de la costa y entrar bajo la influencia de los vientos alisios. 

Se navegó a vapor hasta el 29 a medio día, en que se dió la vela 

para aprovechar una brisa SSW., que rondó por el 5, al SSE., y por con 

siderarlo el alisio, se paró la máquina y se apagaron los fuegos. 

Desde esta fecha hasta el 3 de junio, se navegó a la vela, con brisas 

del primer y segundo cuadrante, que retrescaban durante el día y calmaban 

durante la noche, dando una velocidad horaria de dos a tres millas. Del 

3 al 4, el viento roudó por el norte al noroeste y oeste, con barómetro 

bajando, nebulosidad y aspecto característico de una depresión, que sirvió 

para indicarnos que nos encontrábamos fuera de la región del alisto, que 
navegábamos por su límite inferior, y que los vientos experimentados 

hasta esta fecha, correspondían a un centro de presión que abarcaba una 

gran extensión, y que aparece dibujado en el derrotero adjunto. 

La ausencia del viento alisio de esta zoma, demostraban su poco 

estudio, y que las cartas de vientos proporcionan sólo datos teóricos. Para 

el viaje tenía eran infiuencia, porque significaba: o modificar la ruta, 

inelinándose más al norte, y aumentar así la distancia por recorrer y los 

días de travesía, o seguir el mismo camino ya adoptado, y aumentar la 

vigilancia, porque en adelante encontraríamos pequeñas depresiones que  
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determinan vientos giratorios violentos, con bruscos cambios de dirección, 

alternados con zonas de presión de vientos débiles, brisas y calmas que 

derían un avance diario muy insignificante. Dia los oficiales y guardias 

marinas una conferencia sobre este tema, a Én de imponerles de las leyes 

que rigen a estos vientos, y de las maniobras que exigen, a fin do evitar 

averías en el aparejo. Dada la circunstancia de estar el buque muy cargado, 
unido a que el cargamento de madera quitaba a la marinería parte del 

entrepuente, y con ello sus escasas comodidades, resolví navegar sobre el 

rumbo que traíamos y emplear la máquina, siempre que el andar horario 

fuese infertor a dos millas. 
Del 3 al 5 de junio se navegó a la vela, bajo la influencia de la 

depresión ya nombrada, que hasta el 5 proporcionó los vientos de su lado 

superior, correspondientes al 4. cuadrante, y el 5 en la noche, los suroes- 

tes de su lado posterior, que por soplar por Ja proa obligaron a aferrar el 

velamen, y navegar a vapor hasta el día 6, que se entabló un viento débil 

del sur correspondiente a un centro de presión, que permitió parar la 

máquina, y seguir a la vela hasta el 3 en la noche, que por aproximarnos 

al área ya nombrada que permanecía estacionaria, se cruzó a la vela y a 

vapor, tal como lo indica el derrotero, recibiendo del 8 al 12 de junio los 

vientos débiles del sur al sureste de su lado delantero, con barómetro 

subiendo, hasta alcanzar el centro mismo de calma absoluta el día 12 a 

medio día, que se atravesó sólo a vapor, para salir por su lado inferior y 

posterior el 13 en la mañana, con barómetro ahora bajando, y con vientos 

débiles del noroeste que rondando por el oeste se estableció del suroeste, 

recalando a la isla en esas condiciones el día 15 al amanecer. 

El arribo a la isla, se hizo bajo la influencia de una depresión, de 

modo que el surgidero de Hanga-Roa situado en su extremo SW., era 

costa de barvolento sin abrigo y peligrosa, y obligó que el buque fondease 

en La Perouse, defendido por la isla misma del tiempo reinante. En este 

puerto, existe un expléndido desembarcadero llamado «Hanga-Hono» por 

los naturales, formado por una caletita con playa de arena, orientada de 

norte a sur, y abrigada a la marejada y vientos dominantes. Sus buenas 

cualidades las confirma el desembarco de los 800 bultos que llevaba la 

Baquedano para la isla, muchos pesados, y de difícil estiba en las embar- 

caciones del buque, y que envolvían peligros llevarlos a tierra, sin contar 

con las aguas tranquilas de este fondeadero. 

Para quedar bien fondeado en La Perouse, se recomienda largar el 

ancla en la enfilación de punta Rosalía, con el cono más próximo al volcán 

Katiki de los tres que se destacan desde su cumbre liácia el norte, y 

cuando la playa de arena del desembarcadero abra completamente, 

quedando así en 14 brazas de agua, fondo de arena.  
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En este fondeadero se inició el desembarco de la carga, mientras el 

tiempo se compusiera y permitiese dirigirse a Hanga- -Roa a continuarla. 

Aquí se desembarcaron el Sr. Vicario General, con sus dos capuchihos, y 

* la comisión científica sueca, transladándose todos a caballo a Hanga-Roa. 

Se enviaron a tierra las siguientes tomisiones a cumplir las instrue- 

«ciones que llevaba el buque a la isla, relacionadas con el Ministerio de 

” Colonizaciób. : 

qa Comisión. —Encargada de la construeción del Lavareto; a cargo 

del Teniente 2. Sr. Juan A. Rodríguez $, 
2.2 Comisión —Destinada a medir dos mil hectáreas de terrreno para 

repartirlas alos naturales dela isla, a cargo del Teniente 2.* Sr. Alejandro 

_ Echegoyen, y también se le encomendó que efectuase observaciones para 

la determinación de la variación magnética, las s que adjunto acompaño 

aV.S, 

3,2 Comisión —Destinada a confeccionar el inventario de las cons- 
traccion e intereses fiscales existentes en la isla, a cargó del Coutador 2.2 

Sr. Alberto Barrientos A. 
42 Comisión —Destinada a situar y medir los terrenos de propiedad 

particular que existiesen en la isla, a cargo del, Teniente 2.2 Sr. Julio 

llabaca. 
52 Comisión. —Destinada a efectuar un examen médico de todos los 

habitantes de la isla e inspeccionar a los leprosos y leprosería, a cargo del 

Cirujano 2. Sr. Gerónimo Longo B. 
62 Comisión —Destinada a transportar la car ga en carretela y 

caballos desde La Perouse a Hanga: Roa, a cargo del Teniente 1.9 Sr. Luis 

E. Tello, 
. Y algún personal de maestranza y carpintero que se proporcionaron 

' al Sr. Vicario para reparaciones de la Iglesia y desembalar parte de la 

Carga. 
Estas comisiones fueron a tierra según la importancia de cada una, 

ya medida que cumplían su cometido, regresaban al buque, y sobre su 

resultado tuve el honor de dar cuenta a V. 8, por mi oficio N.* 130 de 23 

de julio ppdo., y por mi confidencial N.* 2356:de 24 del mismo mes. _ 
Me fué de gray utilidad durante la permanencia en la isla para el 

estudio del tiempo, la publicación que- hizo" el ex-Director del Instituto 
Meteorológico Profesor Sr. Walter Knoche sobre ella, que visitó dur ante 

-€l año 1911 y estableció la Oficina Meteorológica de primer órden, que, 

como.di cuenta a V. 8. por oficio N.* 130 de 23 del mes ppdo., se encuen- 

tra a la fecha com pletamente abandonada, con su instrumental inutilizado, 

quedando sólo un barógrafo en condiciones de prestar servicios, o 

El Sr. Knoche en esa obra, establece la-gran importancia que tendrá 

en esta isla una estación meteorológica,” dotada de un servicio radiotele-  
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gráfico, para el servicio del tiempo de las zonas continentales e insulares 

bañadas por el Pacífico, y especialmente para el centro de Chile, y termina 

dando a Pascua por su situación, el mismo valor de las islas Azores para 

la predicción del tiempo en Europa. 

La situación de esta isla en el centro del máximo barométrico del 

Pacífico, origina una gran irregularidad en el período anual de la presión . 

barométrica, al extremo que, comparando la media de dos intervalos del 

mismo mes correspondientes u dos años seguidos, se encuentran hasta 

ocho milimetros de diferencia, lo que hace suponer la existencia de fuértes 

cambios atmosféricos, dentro del dominio de los centros de alta presión 

.al cual pertenece la isla. Sin embargo, a la gran irregularidad del 

período anual de la presión barómétrica, se une una perfecta regularidad 

del período diario, o sea la marea barométrica que representa casi una 

-onda sinuosa. - o 
Dicha obra establece también, que la oscilación mensual de la presión 

barométrica es mui grande, y la atribuye al pasaje de las depresiones y 

presiones; en el registro de un año de escrupulosas observaciones efectua- 

das en la isla, se vé que las tres más altas y las tres más bajas presiones 

barométricas correspondieron al semestre de invierno, de modo que la. 

intranquilidad barométrica es mayor en invierno que en verano; y por 

último, como resultado de las observaciones realizadas, establece el. paso 

de depresiones o mínimas barométricas de oeste a este al sur del dominio 

de la alta presión, ocurriendo esto principalmente en invierno, y habla 

también de mínimas.o depresiones que pasan hácia el sur, * caracterizadas 

por vientos tempestuosos del norte al oeste y que experimentamos y 

clasificamos como depresiones de isobaras en forma de Y. 

Y para explicar la trayectoria irregular de estas depresiones, recuerda * 

a las depresiones . que durante el invierno, desde el oeste, alcanzan a la 

costa de Chile ceritral, para avanzar después hacia el norte, hacia la zona 

de menor resistencia. Y dice: «Comienza entónces la caída de agua en el 

sur, dirigiéndose'en el sentido del desnivel barométrico, para alcanzar el 

centro de Chile y desaparecen por fin hacia el norte. Y se presenta, 

tambien, el caso de raras depresiones que pasan inás al norte, empezando 

las lluvias en el centro de Chile, para dirigirse después hacia Coquimbo y 

Atacama; el sur queda entónces libre de agua.» 
Durante. la estadia en Pascua se siguió cuidadosamente el estudio 

meteorológico, a fin de no' ser sorprendidos por un temporal | y cambiar 

oportunamente a un fondeadero con'abrigo de costa. 

El día de la llegada « La Perouse, el barómetro se mantuvo en 

164 mu., o sea dós milimetros más abajo, que la presión experimentada 

-durante él último día de navegación. El sábado 16, el viento mudó al  
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:oeste rizandó un poco el mar, péro sin interrumpir el remolque de las 

balsas de mádera que desde temprano se enviaban, a tierra. 
El buque permaneció en La Perouse hasta el lúnes 18 de junio, en 

que por la subida del barómetro a 769 mm., calma, y aspecto de buen 
tiempo, ereimos que el forideadero de Hanga- Roa y la barra estuviesen 

transitables, para donde zarpamos y llegamos a las. 12 m,, encontrando 

gruesa la marejada del sw. que daba al buque balances hasta: de 25%, y 

la barra sumamente agitada. Pernoctamos aquí con la máquina lista y 

vigilancia. del cago, y al día siguiente regresamos a La Perouse, que elegí 

en definitiva para desembarcar toda la carga y materiales que traíamos 
para la isla. 

Parte del fondeadero de Hanga-Roa está inutilizado, por encontrarse 
en su fondo los palos y vergas de la fragata francesa Jean apresada por 

el transporte alemán Prime Estel el año 1915, quien para facilitar la 

maniobra de tomarle el carbón, le cortó. los palos con dinamita, y los 

arrojó al agúa en el mismo fondeadero, y el casco después fué echado a 

pique frente a Punta Roa. : 
Para tomar el fondeadero, se recomienda gobernar sobre la primera 

enfilación que proporcionan las balizas, barril y triángulos, que sirven 

para cruzar la barra, que por estar pintados de:blaneo y en lugar visible, 

se divisan desde grán distancia, y se utilizan para-el reconocimiento del 

puerto mismo. “Pomada esa enfilación que corresponde a la demarcación 

magnética S. 52% E., se avanzará hacia el fondeadero, hasta que la Punta 

Roa demore al $. 109 W.; fondeando en 14 brazas de profundidad. 2 No es 
conveniente fondear al sur de dicha, enfilación por existir el peligro de 

enr edar el anelá con los pálos de la Jean, que se encuentran en esa direc- 

ción, y no se conoce su situación exacta. 
El barómetro se mantuvo alto y con viento 2 NW. correspondiente al 

posterior del centro de presión, hasta el martes 19 que regresamos a La 

Perouse, día en que inició su descenso con el mismo viento, que refrescó 

durante la noche hasta fuerza 7, indicando la aproximación deun mínimo * 
barométrico, que clasificamos después como depresión en forma de Y y 

nOs obligó a abandonar ese fondeadero por el de Hutuiti, que prestaba 

abrigo de costa al temporal establecido. El viento refroscó, al extremo que 

las nueve millas que separa ambos tondeaderos, se recorrieron en cinco 
horas, y sopló con gran violencia a rachas, hasta que saltó el oeste, cuando 
el barómetro cesó en su descenso, que alcanzó a 757 mm, a las 6 p.m. y 

empezó a subir lentamente dentro de las ca acterísticas lineas de chubascos 
propias de estos minimos. Al día siguiente, con presión alta, brisa del 

SW. y aspecto de buen, tiempo, que indicaba el alejamiento. de esá tempes- 

tad, regresamos a La Perouse, que encontramos en calma completa, y 
continuamos con la descarga que terminó el sabado 23 de junio, Esta  
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depresión coincidió con el novilunio, y el eambio de declinación del sol, 

que se encontraba en el solsticio del invierno. 

El domingo 24 se envió a la tripulación, con sus respectivos oficiales, 

de paseo a tierra, a visitar el volcán Rano Rorako, tan interesante por sus 

monumentos de piedras y monolitos, y al siguiente día zarpamos para 

Hanga-Roa, con vientos del 1.? y 2.* cuadrante, del dominio de un centro 

de presión que daba a este fondeadero abrigo de costa. para el buque y 

permitía el tráfico de la barra. 
Estimo de interés dar algunas indicaciones relacionadas con el fondea- 

dero de Huituiti. 5u reconocimiento es muy fácil por el volcán Kano 

Rorako que lo domina, y presenta desde el mar la forma de unu silla de 

montar, y también por el islote Marotiri, situado al pie del alto barranco 

que rodea el volcán Katiki, y tiene la forma de una estaquilla de ¡nedra 

de 13 a 15 metros, y nó plano, como lo dibuja el plano chileno en 
confección. Se tomará el fondeadero, gobernando sobre la garganta o 

depresión del terreno comprendido entre el Rano Rorako y el Katiki, y 

que llega hasta La Perouse, y se largará el ancla, cuando la punta Jama 

del lado oeste, se encuentre enfilada con el islote Marotivi. Se recomienda 

navegar a rumbo para tomar por primera vez el fondeadero, y situarse a 

menudo, porque la costa presenta un contraste; porel este, un alto ba- 
rranco que rodea al Katiki, y por el oeste, la punta Jama, baja e insidiosa, 
de modo que es difícil promediar a-ojo la distancia, para quedar bien 
fondeado. 

Durante la semana del domingo 24 al 1.* de julio, que permanecimos 
fondeados en Hanga-Roa, los vientos soplaron del 1.* y 2? cuadrante, del 

ominio del centro de presión -ya nombrado, y como en los últimos días 
de la semana, el barómetro inició un lento descenso y el viento tendencias 

a mantenerse del norte, indicando la aproximación de un minimo, que 

daría vientos favorables para empezar el viaje de regreso, fijé la salida 

para el domingo 1.* de julio a las 4 p. m. 
Este mismo día se embarcaron todo los pasajeros: el Sr, Vicario con 

su comitiva y la comisión científica sueca; quedaudo en la isla el Sub- 
delegado Sr. Exequiel Acuña, y el colono José Elgueta con sus respectivas 

familias. 
La ruta para el viaje de regreso, se eligió de acuerdo con las cartas 

de vientos y sus instrucciones, que me recomendaban navegar el cruce de 
los 33% $. con el 100% W., a fin de salir de la zon de los vientos del 1.0 

y 2.? cuadrante, y quedar bajo la influencia de los NW. favorables al viaje, 
tratando de no pasar al sur del paralelo 408. 

Se navegó a vapor hasta el día 3, a fin de no ser arrastrado hacia el 

veste por el viento este, que soplaba del dominio del mismo centro de 

presión ya nombrado, que contorneamos por su lado delantero del 3 al 6  
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navegando a la vela, y del cual nos alejamos para entrar bajo la influencia - 

de un segundo, que barajamos por su lado posterior, experimentando sus 

vientos débiles del NW. al SW., hasta' entrar a su centro mismo el 6 en 

la mañana. Después de doce horas de calma, encendimos los fuegos y 

seguimos a. vapor para alejarnus de él, ganar en latitud y entrar al track 

de las depresiones de los vientos generales del oeste. Se navegó a vapor 

desde las 6 a. m. hasta el medio día, en que se dió la vela, por “estable- 

cerse viento del oeste, con barómetro bajando, que indicaba nuestra 

salida por el lado inferior del área, y que refrescó rondando por el oeste 

al norte, con barómetro siempre en descenso, indicando por la gradiente 

—baromuétrica, aspecto, temperatura, humedad atmosférica y nebulosidad, 

que nós encontrábamos en presencia de una depresión que se desplazaba 

hácia el oriente, por el sur de nuestra ruta. A fin de aprovechar sus 

vientos superiores favorables a nuestro viaje, a las 10 a. m. se cambió el 

rumbo al S, 86% E., acortar el meridiano 90? W. con el 38? S:, y se dió 

todo el velamen para correr. por el lado nórte de la depresión, tomándole 

"sus vientos del 4.2 cuadrante, tratando de regular la velocidad del buque 

con ella, y navegar si era posible, sobre una jsobara, manteniendo cons- 

tante la presión barométrica. En estas condiciones se navegó hasta el 11 

de julio en que los vientos del 4.9 cuadrante, del lado posterior dela misma, 

unido al descenso barométrico, indicaron su alejamiento hacia el SE. 

“Del 11 al 12 los instrumentos meteorológicos, el aspecto y el viento, 

nos indicaron que una depresión: en forma de Y con trayectoria al sur, 

nos cruzaba la ruta perpendicularmente, y como la amura por estribor que 

traíamos, correspondía a su lado manejable y dejaba el salto del viento 
-bujo vergas, es decir alargando, se corrió el tiempo con mayores y gavias y 

con viento constante del NNW., fuerze 8, que nos daba hasta 11 millas 

por hora, y proporcionó una singladura de más de 200 millas, la mayor 

_de la travesía. 

- Como oportunamente informaré a V.S,, desde poco antes de llegar a 

la isla de Páscua la hélice no pudo sacarse de paso, de modo que nos 

* quitaba bastante andar, especialmente con velocidades a la vela superiores 

a 6 millas. 
El descenso barométrico terminó a las a. m. con 151 mm. de bre- 

sión, y junto con el giro del viento al W., entramos a la línea de chu- 

bascos.tan caraterística en estos minimos. 

Del 12 al 14, se navegó bajo la influencia: de vientos del 3.4 y 4,2 

euadrántes, del dominio de un centro de presión correspondiente al árca 
anterior, y lo tomamos por su lado inferior, con rumbo sobre punta Lava- 

pió, después de haber cortado el' meridiano 90% W. con él 38% 5, 

En la tarde del 14, el barómetro subió rápidamente 5 mm. y el 

viento rondó por el sur al SE., quedando en completa calma, indicando  
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el desplazamiento del área hacia el SE. siguiendo el desnivel baroméirico, 
y que entrábamos.al centro mismo después de 12 'horás de calma; a la 

puesta del sol se encendieron los fuegos y se navegó a vapor para ale- 

jarnos de él y a medida que navegábamos hacia el este, el barómetro 

empezó a bajar y se estableció una brisa de NE. que refrescó hasta quedar 

en Ja madrugada de N. 4 E. fuerza 5; pero que no daba para orientar el 

,¿Aparejo. Á las 8 a. m. del 15 rondó al N. 2 W, con 760 mm. de presión, 

y se pudo dar la vela y apagar los fuegos, 

El viento que sopló durante la noche, unido al rápido descenso baro- 

métrico, nos indicó que junto con alejarnos de ese centro, éste también 

se desplazaba hacia el SE. y que al salir por.sulado posterior, entrábamos 

inmediatamente bajo la influencia de- una profunda depresión, que nos 

daba sus vientos NE. de lado delantero. Bajo su dominio, y con viento 

fresco, navegamos del 15 al 16, cifiendo con gavias y mayores, con pre- 

sión de 7193 mm., y muy mal aspecto. Esa noche se Hlamó por telegrafía, 
contestando Valparaiso que distaba 540 millas, y se enviaron a V/S, dos 

radiotelegramas en que solicitaba algunas instrueciones-y que son de 
su conocimiento, : 

El buque muy descargado, con sólo 40 toneladas de carbón, poca 
aguada y víveres, presentaba mucha obra muerta y muy malas cuali- 

dades para navegar ciñendo, Y experimentaba tanto abatimiento; que la 

situación del medio día del 16 dió $0 millas más al sur; casi eu el para- 
ielo de Corral, por lo cual me puse a la capa con gavias arrizadas y trin- 

queta; en espera de la depresión en cuyo lado delantero nos encontrá- 

bamos, y traería vientos del 4. cuadrante favorables a la ruta. + Esta 
situación la comuniqué a V. 8, por telegrafía: por si se "prolongaba, en 

vista de huberle anunciado la llegada a Talcahuano para el 19 de julio. 
Del 16 al 17 el viento NE. sopló con gran violencia y el barómetro 

bajó hasta 751 mm.; al amanecer calmo repentinamente, quedando ven- 

tolina del WSW., indicando que-nos alcanzaba el centro mismo de esta 
peligrosa tempestad, por lo cual entendi los fuegos y me alejé rápida- 
mente de ella, en vista de las condiciones ya nombradas, en que venía el 

buque y que no era prudente esperar el completo desarrollo de la tormenta. 
Al día siguiente se navegó a la vela y vapor, y el barómetro subió 

11 milímetros, el viento sopló en todas dirécciones y fuimos entrando a 

un centro de presión estacionaria entre la costa y el meridiano 80% WWW, 
que nos proporcionó, hasta fondear el 19 a media noche en Talcahuano, 

vientos NE. frescos, que soplaban por la proa, con Hempo cerrado y ehu- 

bascoso.: - | 
Á primera hora del 20 entramos a la dársena del puerto militar y 

atracamos al. malecón.de las carbonéras, para tomar 350 toneladas de 
carbón inglés; se completó la aguada, y se tomaron algunos consumos del 

. :  
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cargo del Ingeniero, indispensables para continuar el viaje. El domingo 

22 abandonamos la dársena y tomamos las boyas, y después que nos 

entregaron unas cañerías a vapor que nos soldaban en la maéstranza, 

quedamos listos para zarpar a Juan Fernández. 

En. Talcahuano se desembarcaron el señor Vicario General, los dos 

misioneros capuchinos y comitiva y la comisión científica sueca, y se 

embarcaron como pasajeros para Juan Fernández, otros dos misioneros y 

el ayudante de la comisión sueca, señor Kare Backstrom, de lo cual impuse 

a V. $. y solicité su autorización oportunamente. 

El tiempo nublado y lluvioso que nos acompañó en los últimos días 

de navegación, duró hasta el sábado 27, en que se estableció viento sur y 

se despejó completamente con barómetro en 765 mo. Para aprovechar 

este tiempo se fijó la fecha de la salida para el martes 24 a las 4 p. m 

El viaje a Juan Fernández liasta la llegada a Coquimbo, se hizo 

bajo el dominio de un gran centro de presión que está dibujado en el 

derrotero adjunto, y que proporcionó durante la navegación hasta la isla, 

vientos suaves.del S. al SE. com barómetro subiendo hasta 770 umm, y 

que correspondían al lado inferior y anterior del área; y para el viaje 

hasta. Coquimbo, vientos del SE. a] ESE., con barómetro bajando a 

medida que nos separábamos de la isla y del centro mismo estacionario 

de sus vecindades. Jstos vientos refrescaban a medida que nos aproxi- 

mábamos al continente, hasta soplar en la noche anterior y mañana de 

la llegada a Coquimbo con fuerza 9, que nos obligó a quedar sólo con las 

gavias. La recalada se hizo sobre punta Teatinos, por no darnos el-viento 

para ir aás al sur, y obligó a dar vapor dos -horas añtes para tomar el 

fondeadero, y se largó el anela a las 12.40 p.m. del 31 de julio. 

Creo de interés hacer una exposición sobre Jas vineulaciones que ha 

- tenido-lo armada nacional con esta isla de Pascua, a la que está ligada 
desde su incorporación a la soberanía del país, por las gestiones del Capitán 

de Fragata señor Policarpo Toro, que al mando del transporte nacional 
Angamos compró el año 1888 dos terrenos y ganados de la misión católica 

Francesa en 5:000 francos; las del señor Tati Salmón en 2000 £, y firmó 

“un contrato de arriendo por $ 1.200 anuales con-el señor Juan Brander, 

por sus propiedades, terrenos y gánados, que no adquirió por encontrarse 

en litigio. Estas últimas pertenecen -a la fecha a la compañía concesio- 
naria, y fueron medidos y ubicados por la comisión nombrada por el- 

infrascrito, y cuyo informe acompañé a Y. S. por la nota "confidencial 

o 2356 de 24 de ¡julio ppdo. :  
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La actuación de los comandantes de la Baquedano que desde el año 

1900 han visitado la isla, y que he sucado del archivo del buque, se puede! 

reasumir tomo “sigue: 

En 1901 el Capitán de Navío don Basilio. Rojas, por sérias dificul- 

tades que existían entre los naturales y la compañía explotadora de la 

isla, la organizó como las haciendas del continente, quedando aquéllos 

como inquilinos, y con su-trabajo sometido a “una «cierta tarifa, con la 

obligación de tomar parte en los rodeos y trasquilas en que cada familia 

proporcionaría un personal determinado, preyio convenio del jornal diario. 

Y para evitar que se repitiesen los desórdenes, se estableció bajo bando, 

que aquel que se resistiese a trabajar, o aconsejara, olimpidiera de palabra 

“a obras que otros concurrieran a ellos, se castigaría como cabeza ¿de 'motín. 

Y para organizarlos les nombró un Jefe o Cacique representante de sus 

reclamos, encargado del orden de la población, y bajo la inmediata depen- 

dencia del Subdelegado marítimo. 

En 1905, el Comandante don Luis Gómez Carreño, pasaba porla isla 

¿on el mismo buque, y Nevaba la comisión de informar si existían terrenos 

pertenecientes a colonos tahitianos; al dar.cueuta de su.cometido, establece 

que ninguno de ellos ha poseído terrenos; ¡que el : trabajo forzado nu existe, 

y que hay orden y tranquilidad después-de las medidas adoptadas por el 

Comandante Rojas. 

En el verano del año 1911, :el Comandante don Arturo Swett, con el 

mismo buque visitaba la isia, y dá cuenta-a la Dirección General que ha 

tratado de mensurar los terrenos fiscales que'-existen, solicitando «datos . 

sobre ¡ellos al concesionario, y dice que son muy reducidos, estando limi- 

tados a las vecindades de lla vada Hanga-Roa. 

El.año 1913, el ¡Comandante don Enrique Larenas, dá cuenta “del 

-estado lamentable en-que se encuentra la población indígena de la isla,:su 

miseria, enfermedades y manifiesta explotación por parte.de la: «compañia, 

y mueve la opinión pública le Valparaiso, y se hace mna colecta de ropas 

y herramientas que-se enviaron porel viaje siguiente, - 

En 1954, el Comandante don Almanzor Hernández, llevaba instruc- 

ciones para instruir un sumario por desórdenes -ocurridos en : la isla, y por 

él se establece que los naturales 'son víctimas de atropellos y abusos, y 

- modifica los salarios y obligaciones «de trabajo establecidos porel Coman- 

dante Rojas, y dá cuenta también de uma serie de medidas de carácter 

sospechoso tomadas por la compañía, destinadas a u1Y cambio de.s oberanía 

- de la isla. - 

El.año 1915, el Comandante don Cárlos W ard, «completó y sterminó 

.el levantamiento hidrográfico con'sus «correspondientes fondeaderos; y en 

una «largá nota; describé las condiciones morales de esta abandonada 

y desgraciada población, junto con los :horribles estragos dela lepra.  
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: El año 1916, el Comandante don Luis Stuyen,. con mayores atribu- 
. tiones e instrucciones que los anteriores, que siempre procedieron por su 

- propia iniciativa, consiguió alimentos de carne fresca para los lepirosos,. y 
estableció. las relaciones que debian existir entre los naturales y la compa- 
fía. En este viaje aparece en los asuntos de la isla el Sr. Vicário General 
del Ejército y Armada, Obispo don Rafael Edwards, que por instruecio- 
nes que la Santa Sede dió a su representante en Sud-America, a raíz de 
los sucesos de Putumayo, destinadas a aliviar en general la situación de 
los indios, se interesó por los naturales de/la isla de Pascna, y movió la 
opinión pública y la atención del Gobierno haria ella, con los' resultados 

- que se conocen, o ] o l 
- — Coino se ha visto en la exposición. anterior, todos los Comandantes 

que visitaron la isla durante los últimos veinte años, dieron cuenta a la 
Superioridad Naval y por consiguiente al Gobierno, sobre su, estado y 
condiciones de su población, UN - l l 

Como comuniqué oportunamente a V. S,, la pobláción sigue atacada 
por la lepra, y es indispensable que cambie su actual sistema de habitabi- 
lidad, y se modifique su alimentación, para:que se vigorice la raza y se 
«defienda del terrible mal. Sus viviendas, son pequeñas construcciones de 
madera, sin ventanas ni ventilación, .con solo una puerta para acceso y dar 
entrada a la luz, y duermen sobre una capa de pasto, que lo renuevan de 
tarde en tarde, y en la mas lamentable promiscuidad. 

El último informe médico,. que acompañé a V, $,, establece que la 
- lepra se propaga por los piés, por andar sieropre descalzos, y se nota que 
las heridas de las extremidades inferiores, son las primeras que toman el 
carácter y aspecio' de la enfermedad. Es indispensable proporcionarles 
calzado, y llevar para un próximo viaje, miscroscopio e instrumentos que 
permitan hacer un diagnóstico exacto sobre la naturaleza de la enferme- 
dad misma, porque existen dudas sobre su verdadera clasificación. 

Durante la estadía en laisla, con motivo de los malos tiempos que 
originaron cambiar de fondeaderos, se navegó escrupulosamente el plano 
chilena en confección, y se encontró muy exacto, y con el relieve de la 
isla muy bien situado, cortando siempre en un punto la serie de demar' 

-£aciones que se tomaban a las cumbres notables. La topografía interior 
del. terreno es deficiente, faltando muchas ondulaciones y aun algunos. 
cerros que no tienen importancia para la navegación. 

En la carta nombrada, aparece el Katiki como un cerro, y'en realidad 
es uñ volcán con su réspectivo cráter que tiene una pequeña laguna; de 

- modo que debe corregirse el dibujo. Todas las altitudes que tiene dicho 
plano son erróneas; posiblemente se tomaron con algún instrumento en 

: mal estado, de modo qué en un próximo viaje del buque, conviene obser- 
varlas, lo que ahora no se hizo por no tener un instrumento: apropiado.  
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Un punto muy importante, es la escala del plano por publicar. Tenía-, 

mos a bordo un ejemplar en ferroprusiato proporcionado por la Oficina, 

Hidrográfica; si se adopta esa escala en definitiva, sería muy sensible por- 

que es muy reducida, y poco práctica para navegar, creo que convendría: 

tomar la escala de la actual carta inglesa. 

Como V.8..verá, en el plano B; adjunto, se trazaron las rutas de los, : 

viajes efectuados por la Baguedano a la isla de Pascua durante los últi- 

mos quince años, correspondientes a distintas estaciones. Y de acuerdo 

con los vientos que se experimentaron y las cartas respectivas, se ha tra- 

tado de deducir algunas instrucciones para el camino que conviene adop- 

tar para el viaje a la vela: hasta la isla. 

Se nota una absoluta discrepancia en los vientos y “tiempos experi- 

mentados, durante los diferentes viajes de ida, y navegando con los vientos * 

alisios. Los viajes del año 1913, 1916 y 1917, se hicieron en los meses de 

julio y agosto, partiendo de Arica a Lquique, siguiendo un mismo track, 

y se vé que en el primero y último'se experimentaron vientos débiles, de 

diferentes direcciones, sin encontrar el alisio establecido. El de 1916 se 

hizo en cambio en 14 días, con viento alisio fresco durante toda la trave- 

sía, y con presión barométrica superior a 770 mm. 

Los viajes del año 1911, 1912 y 1914, se efectuaron partiendo de 

Valparaiso y Talcahuano, bajando en latitud hasta doblar por el norte del 

grupo San Félix y San Ambrosio, y seguir con el alisio hasta el meridiano 

de los 100? W. y entrar enseguida a las calmas tropicales vecinas a Pascua, 

que se han cruzado a vapor para alcanzar la isla.” . 

Se puede reasumir diciendo: Que el viaje de ida se hará, de cualquier 

puerto de la costa de Chile que se zarpe, tratando de navegar con el alisio; 

si se sale del sur, navegar a lo largo de la costa hasta doblar en San Félix; 

y aquel soplará según la estación: fresco y establecido durante el verano, 

y también en el invierno, cuando el sol se encuentra en su movimiento 

ascendente y descendente hácia el solsticio opuesto, con variación marcada 

en su declinación, y soplará débil y nulo cuando esté en el solsticio mismo. 

Con presiones superiores a 770 mm., navegando en esa región, 

soplan vientos del 1.9 y del 2.* cuadrante que serán favorables al viaje, e 

indicarán un viento establecido que permite apagar los fuegos y seguir 

a la vela. 

Estudiando las rutas de los viajes de regreso al continente, se ve que 

casi todos se han realizado con escala en Juan Fernández, y como se ha 

zarpado del puerto de Hanga-Roa, fondeadero que permite su acceso solo 

cuando soplan vientos del 1.* y 2.2 cuadrante, del dominio de las presiones, 

sucederá que durante los primeros dias «de ¡navegación se experimenten 

vientos del E: y NE., que exigen el empleo, de la máquina para no, ser  
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, 

arrastrados: hácia e ocíto, como ocurrió en el viaje del año 1905, que 

empujaron a la, Baquedano hasta. el meridiano 115% W. 

Glaro-dé la isla, se ganárá-en latitud hasta el cruce del paralelo de los 
35 8. con les 100% W., «que corresponde 4 los yéleros que désde San 

Francisco se dirigen al Callao o puertos del morte de Chile; cruce que se 

dezplaza según la estación, y que lo indicán das correspondientes cartas 

de vientos, y desde ahí se navega con wientos del 3," y 4.2 cuadrante, que 

soplarán debiles-si-se dirige a Juan Fernández, por pertenecer al dominio 

dcula alta presión que existe-en,esas islas. Del meridiano :80% W..al conti- 
nente,'se-encontrarán los vientos dominantes -en las costas de «Chile, que 

salvo algunas anomalías, siempre favorecen la ruta. No:es necesario para 

un viaje directo de Pascua a dos «puertos del sur de Chile, irse más al sur 

del 40? Sur, y con ello-se -evitará la violencia de llos 4iempos al sur de 
ese paralelo, 

“Los guardias marinas siguieron durante -este período del viaje, la 
siguiente instrucción: 

En puerto. - 

Arica e Iquique: Se visitaron las fortificaciones del Morro S lá maes- 
tranza.de los F.F.C.C..de Arica.a la Paz. Se completaron. las observaciones 

de. «absolutas de sol ¡para. «determinación de E. A. y algunos observaron y 
calcularon correspondientes. 

_En las mañanas se les hizo; «ejercicios. de boga. 

Asistían a: los ejercicios de maniobras y safarranchos , ¡en sus respec- 
tivos puestos. 

- ¿En la tela de Pascua. o 

Visitaron los voleanes-y «todos -pasarontla barra de Hanga-Roa, ciñén- 
dose allas instruciones que-existen- -para gobernar claros de:bajos- 

«Casi durante todo él tiempo- se Seuparon en.la faena de la. descarga 
á cargo delos botes. 

En Juan Fernández. 

Misitaron la isla y todos los lugares de.interés histórico que existen 
en,ella. 

En la mar. 

'En las mañanas se les hizo ejercicios-d -de-juanétes y-sobres, cargarlos, 
cazarlos-y orientarlos. 

- "Observación del punto por - -meridiana, -circunmerildiana, punto con 
Sutervalo, cálculos del desvio, para la- proa «por azimutes dessol, lima y 
estrellas,-punto por-casi.simiúltáneas de estrellas; práctica de recalada por 
'una'y-dos rectas-de altura, identificación de astros, determinación. del 
abatimiento, uso de correderas, ete. :  
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- Obsero vaciones meteorológicas y predicción del tiempo. 

En la mañana y tarde han asistido a los ejercicios y zafarranchos de 

- régimen del buque en sus puestós respectivos. 
Conferencias, 

Navegacion: Han tenido 23 conferencias, habiéndose tratado, ade- 

más de las coptínuas dudas que se presentan en la práctica, lo siguiente: 

compases, correderas, escandallos, loxodrómica, corrientes, cartas mari-' 

nas, ortodrómica, bitácoras, eronómetros, marchas, curvas, identificación 

de astro; cálculo de la decl. y ang. hor. punto Pagel, almanaque náutico, 

empleo de las rectas de altura para recalar, estudio de los errores, desvío 
semicircular, cuadrantal y constante, cómo se eorrigen; estudio de la 
derrota a Pascua y Coronel, corrección de rumbos. : 

Sobre las materias tratadas se han hecho dos certámenes. 

Hidrografía. 
Han tenido diez conferencias de este ramo, en que se han tratado de 

los siguientes puntos del programa: Idea general sobre el levantamiento 

de un plano, señales, bases y su mensura, medida . de los ángulos, trian- 

gulación, detalle, mareas. 
Es «decir los siete primeros capítulos, sobre los cuales se han hecho - 

problemas prácticos. 

Meteorología. 

Han tenido ocho conferencias, en que se han tratado los siguientes 
temas. Estudio general de los vientos y corrientes que se han experimen- 

tado durante el viaje, atmósferas, temperatura de la atmósfera, circulación 

general, vientos, caracteres generales de estos , perturbaciones a atmosféricas; 

es decir cap. TT, 1V, V, VI, VI, VIII y parte" del X del programa, estu- 
dio y empleo de las cartas de los vientos y corrientes. 

Torpedos. . ! 

Han tenido siete conferencias y se han tratado los siguientes puntos: 

Idea general sobre intalación de los torpedos en.los diferentes buques 
y su uso en ellos; historia del torpedo y acciones en que ha tomado parle; 

descripción general de un torpedo, efectos que producen estas armas y su * 

relación con las demás, descripción general del torpedo € 23, “descripción 

general del torpedo Schwartzkopff, descripción general del giroscopio, 
idea general de un torpedo modelo, 

Además, un día completo se pasó con el teniente Alviña, en la 
Escuela de * Forpedos, donde se estudió a la vista el € 23 y el Sehwart-' 

zkopff; se vió el lanzamiento de un torpedo C.13 desde el muelle. Sobre 

las materias tratadas, se han hecho certámenes. 

Maniobras. ] 

Se han hecho nueve conferencias de maniobras, en las cuales se han 

tratado lós temas siguientes: nudos, velas, motonería, palos machos y 
: 23 

A
 

d
o
 
a
d
 

o 
Bd 
a
d
 

a
e
,
 

E
 

 



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

militares, bauprés, foques, mesana, faena de anclas y cabrestante, aparatos 

de gobierno y servomotor. Sobre esto se han hecho, eróquis. * 

Ordenanzas. 
Se han hecho ocho conferencias de ordenanzas en las que se han 

" tratado los siguientes temas, comentados: Deberes y obligaciones “del 

oficial subalterno, respeto y manifestaciones, diligencia y celo en el servi-. 

cio, subordinación, deberes de los guardias marinas, comportamiento, obh- 
gaciones estando de guardia en puerto, en la Inar y de retén, obligaciones 

- del guardia marina de entrepuente; además se les ha leído artículos 

sobre gobierno y comando de la tropa y otros sobre comportamiento en 

el servicio. : : 

Además, los guardias marinas han asistido a la maniobra de fondeár 

anclotes rejera, desenredar anclas, maniobra para cambiar gavia y mayores. 

Ya han terminado el derrotero general del primer período. 
Durante la navegación a vapor siempre un trozo de 4 guardias marinas 

durante el cuarto de 8 a 12 P, M. ba hecho guardia de máquina, donde el 

ingeniero 2.2 les ha dado instrucción práctica sobre llevar fuegos, calde- 

ras, bombas, ete., esto es, adelantando algo de lo que corresponde al tercer 

periodo. 

Los cálculos de requisitos que exige el reglamento los tienen los guar- 

dias marinas ya casi completos, faltando solo algunas observaciones de 
alturas-correspondientes de sol y algunos cálculos de mar, que se comple- 

tarán en dos o tres dias más. , 

¿Como en la mar el tiempo ha sido muy escaso, no se ha podido hacer 

señales, dejándose esta instrucción para las estadías en n puerto, eu donde 

bay más tiempo disponible. 

La instrucción de la tripulación se ha llevado también en forma satis- 

factoria, dándose especial atención a la instrucción primaria y de marinería. 

Diariamente se han practicado los diferentes zafarranchos de listas de 
guardia, menos los de abandono de buque, y en la tarde de 4a 5 p.m., 
con asistencia del infrascrito, oficiales y toda. la tripulación, se efectuaba 
el ejercicio general de maniobra. 

Las conferencias ordenadas por las disposiciones vigentes para of-* 

ciales, se llevaron a efecto invariablemente, durante todo el viaje, el lunes 

de cada semana, y en ellas, los oficiales ¡dosarrollaron- interesantes temas 
” profesionales. 

Considero de mi deber, dejar constancia a V. $, la satisfacción con 

- que esta Comandancia ha podido observar durante el desarrollo de  
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período del viaje de instrucción en que está empeñada la corbeta, el celo, 

entusiasmo y actividad desplegada por el segundo Comandante y señores 

oficiales, en el cumplimiento de sus deberes, y en la instrucción y prepa- 
ración del personal. Lo mismo puedo decir a Y. $., respecto de los guar- 

dias marinas, cuyo interés por la profesión y conducta no han dejado nada 

que desear: o 
Estimo de justicia dejar constancia, de las facilidades: ¡que propor: 

cionó el administrador de la compañía don Enrique Edmonds al buque, 
facilitando los caballos y carretas de la bacienda para el acarreo de la. 

carga, desde La Perouse a Hanga-Roa, como también la desinteresada 

atención con que dió alojamiento, a las distintas comisiones de oficiales y 

marinería destacada en la isla, dándoles toda clase de facilidades para el 

mejor cumplimiento de su cometido; gracias a estas circunstancias, se 

redujo la estadía en la isla a 18 días. 

Las cualidades marineras del buque han' experimentado en los 
últimos años sensibles variaciones, con motivo de las modificaciones que 

se efectuaron en sus quillas laterales, que por construcción iban unidas al 

forro de madera, y que por desprenderse después de cada viaje, se ase- 

guraron al casco mismo, lo que presenta el grave [inconveniente de no 

poder inspeccionar su estado cada vez que el buque entra al dique, por 

- impedirlo dicho forro. 
Esta modificación ha limitado .el radio de acción del buque nave- 

gando a la vela, porque con velocidades superiores a seis millas, las 
quillas comunican al casco tan fuertes vibraciones, que exigen suprimir * 

velas, por el peligro de que se desprenda un trozo de ella con el pedazo 

de casco correspondiente, lo que acarrearía para el buque, muy malas 

consecuencias, por que esto ocurriría en un mal tiempo. Estas considera- 
ciones, unidas a la edad del buque, indican que no es prudente llevarlo 

a mares tempestuosas, y navegar en sus regiones sólo con buen tiempo. 

Debu agregar que el mecanismo para sacar la hélice de paso, por su des- 

gaste no funciona correctamente, y se apreta al extremo que no €s 

posible mover las palas. Días después de zarpar de Iquique para Pascua, 

fué imposible efectuar esa operación, de modo que hasta el presente se 

ha navegado a la vela con la hélice en paso, quitando andar, especial- 
mente en velocidades superiores a 5 millas. Es indispensable efectuarle 

la reparación que propuso el Apostadero de 'Taleahuano a fines del año 

pasado, que obligaría al buque a una permanencia en el dique de seis 
semanas.  
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Para terminar, junto con manifestar a V, $, que el buque ha nave- 

gado en este segundo período de instrucción 5,324 'millas a la vela y 

yapor, me permito hacerle presente que la forma técnica que he dado al 

presente parte, obedece a dejar establecida una base que sirya para com- 

pletar, en viajes posteriores, el. estudio meteorológico de esta parte del Pací- 

fico, tan poco frecuentada y tan interesante; y ereo de interés, salvo mejor - 

parecer de Y. $., publicar estos datos en el Áwvar10 HIDROGRÁFICO, QUE | 

es de tan grande utilidad durante esta navegación, por tener tantos datos 

de interés y estar siempre al alcance de la oficialidad y guardias marinas. 

Saluda a Y, $, 

Fdo.—J. T. Mer1sO, 

Capitán de Fragata —Comandante. 

 



PARTE, IL 

N,* 169. 

Valparaiso, 20 de septiembre de 1917. 

Señor Director General dela Armada: 

En cumplimiento a su telegrama fecha 16 del mes pasado, zarpé 

para Mejillones el sábado 13 a las 6 p. m., después de recoger la ruarine- 

ría del buque que estaba con permiso en tierra. Se navegó a vapor durante 

. esa primera noche, y al amanecer del 19, con viento entablado del sur, se 

dió lá vela, siguiendo el viaje en esas condiciones hasta el mediodía del 

21, que por encontrarnos cerca del paralelo de Antofagasta y en calma, 

se encendieron dos calderas y se continuó a vapor hasta fondear en Meji- 
Tones al siguiente día, temprano, l 

Fui informado por el Comandante del Thompson, Capitán d de Corbeta 
señor Luis Caballero que estaba a cargo de las fuerzas que resguardaban 
la ciudad, del estado de la huelga, de los desórdenes y atentados a dina- 

- mita ocurridos el 15, de la paralización de las faenas marítimas y de un 

telegrama del General de Brigada señor Nicolás Yávar, que me comuni- 

caba que de orden del Supremo Gobierno tomaba la Comandancia Giene- 

ral de Armas de la provincia de Antofagasta y que me hiciese cargo de 
las fuerzas de Mejillones. 

Inmediatamente se organizó el servicio, quedandó en tierrá para la 
vigilancia y defensa de la ciudad, la tropa de ejército y marinería del 

crucero Esmeralda y destructores, distribuídas en lá estación, maestranzas 

e instalaciones del Ferrocarril, bodegas de salitre, muelles, capitania, 

aduana, ete., y en la policía marítima de la bahía, con la lancha del res- 
guardo armada de una ámetralladora. Designé al Capitán Caballero para 

el mando militar de esas fuerzas, y su desempeño y cooperación es digna 

de recomendación especial. oo: 

La niarinería de la Baguedano se destinó exclusivamente para las. 

faenas del puerto, dirigidas por el Oficial del Detall del buque, Capitán 

de Corbeta señor Flammarión Torres. 
A nuestra llegada a Mejillones, había la siguiente tropa: 

Regimiento de Infantería O'Higgins, 25 hombres y un capitán. 
Ía. id. Esmeralda, 65 hombres y cimeco oficiales, 

con tres amétrallador as y nueve mulas, 
Troya de caballería del Granaderos, 13 hombres. 
Crucero Esmerálda, una ametralladora con 16 hombtes y un guardia 

márina; Thompson y Farpa, 20 marineros y un guardia marina.  
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Policía de Antofagasta, 18 guardianes montados y. dos oficiales. 

Se preguntó a los representantes de las casas embarcadoras, la mari- 

* nería que necesitarían para completar el personal de que disponían, a fin 

* de efectuar la movilización de la carga en condiciones normales, y tam- 

bién el valor aproximado de los intereses en bodegas, junto con sus ins- 

talaciones. + 

El pers sónal que solicitaron, fué el siguiente: 
Gibbs € Col... . 60 hombres p. movilizar diuriamente 1,000 tons. 
Buchanan, Jones £GS 24 id. íd. id. Íd. - 1,000 id. 
Baburizza - Luckinovic SN 

EEC 8 dd dd. id 800 íd. 
Bruna Sampaio € G. o 1d id.“ id. id. id. 500 id, 

Que hacen un total de 147 — íd. . . id. 3,300 dd. 

Los valores aproximados que dió cada casa con carga media en bode- 

gas, fueron: ) 
Gibbs d Cia teriacancacaaaoaa 10.000.000 

'* Buchanan, Jones 8 G.. Lohan rabanannrnnnnnnno 5.000.000 - 
Baburizza-Luckinovic de ti Lera 3.000.000 

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia 20.000.000 
Ciudad en general. ooooootonnianatccricincaa 3 2,000,000) . 

40.000.000 A 

Intereses que en condiciones normales son resguardados por cuatro 

guardianes de policia y un oficial. . 

Desde el jueves 23 el Baquedano proporcionó diariamente: 130 hon- 

bres, y los destructores 15, para la movilización de la carga, alcanzando 

un embarque de 1,500 a 2,000 toneladas; y la tranquilidad y orden de la 

ciudad se.normalizó por completo. 

El 28 de agosto comunicó el señor General Yáyar que vendría al 

día siguiente, para tomar algunos acuerdos destinados a solucionar la 

huelga, Con este fin se citó para las 10 a. m. de ese-día, a Jos represen- 

tantes de las casas comerciales y contratistas, a una conferencia con el 

Jefe nombrado, y ge les pidió al mismo tiempo una relación del personal 
en huelga que no admitirían en su trabajo. Se citó para el mismo Objeto 

a los representantes de los distintos gremios. 
En esa conferencia se toniaron los ácuerdos. que, después. se publica: - 

ron por el bando que adjunto, y esos -acuerdos, que eliminaban del puerto 
a los cabecillas del tnovimiento, unido a la: notificación que. se Jes hizo a 

las casas de que se retiráría la marinería del trabajo .si persistían en su  
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lock-out para su personal; solucionaron la huelga y empezó desde ese . 

mismo día en la tarde la inscripción de los obreros, prévia presentación 

de la fotografía, y salieron a sus trabajos desde el día siguiente, permi- 

tiendo asi el retiro de la marinería a medida que las casas completaban 

sus trabajadores. Jin los últimos días de la semana se hizo el translado a 

Antofagasta de la tropa que había venido por la huelga, dejando un 

pana de caballería de 25 hombres del. Granaderos como guarnición de 

la ciudad. 
La idea que se persiguió «l dejar establecida en esa conferencia la 

organización definitiva del puerto, obedeció a fijar el número de gente de, 

mar, para evitar futuras perturbaciones vriginadas por trabajar en la 

bahía, mayor número del que se necesita, lo que ocurre también en otros, 

puertos del norte, por lo que, con el fin de darles trabajo a todós, se 

emplea un procedimiento llamado «turnos,» wWo autcrizado por la ley ni 

reglamentos, que permite tomar parte en las faenas a individuos que no 

pertenecen'a ninguna casa, y por consiguiente no tienen un patrón defi- 

nido; de modo que no es posible aplicar la ley de accidentes en el trabajo. 

Este sistema de «turnos» se suprimió en Mejillones porque fué uno de 

los orígenes de la presente huelga, y creo, salvo mejor parecer de V. 8, 

que la Dirección del Y erritorio Marítimo podría dar instrucciones gene- 

rales al respecto, como también subsanar las deficiencias de la ley de 

accidentes del trabajo, que como V. $. está impuesto, no consulta a la: 

gente de mar, que, lógicamente, por el medio en que trabajan, tienen. 

mayores probabilidades de desgracias, y será conveniente solicitar para 

ésto un Decreto Supremo, como también indicar la tramitación que se 

seguiría en estos casos, y estallecer la intervención de la Autoridad Marí- 

tima-que la Ley no nombra y sólo menciona al Juez de Subdelegación. 

No es aventurado establecer, por ser opinión general en esta región, 

que el sistema de turno es amparado por agentes políticos, por siguificar- 

les ese exceso del personal, más votos y naturalmente mayor importancia. 

Creo, salvo mejor opinión de VS., que sería necesario después de esta 

pueva inscripción de la matrícula de gente“de mar, que la Dirección del 

Territorio Marítimo ordenase una visita de inspección a las gobernaciones" 

y subdelegaciones maritimas, para comprobar que los libros y documentos 

estén al corriente; esta visita sería una garantía para los funcionarios y 

evitaría los cargos de las autoridades civiles, que atribuian, en parte, el 

último movimiento huelguista a que la may oría de la gente que trabajaba 

j tenían libretas de matricula. 

Durante la estadía en Mejillones, se suspendió el régimen de instruc- 

ción de la marinería "para destinarla a las facnas de embarque; y a los 

guardias marinas con su oficial instructor, se les encomendó el levanta- 

miento particular del 21 puerto, basándose en dos vértices de la triangulación  
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del plano general de la bahía. Esté trabájo, que idjuñto acompaño, es de 

gran utilidad, porque el plano yá nombrado, levántado por el Cordel el 
año 1905, además de estar errónéo, no tiene la situación de la ciudad, de 

los muelles y de los puntos notables que emplean las naves para sus ope- 

raciones de fondear. Y creo, salvo mejor:opinión de V8., que convendría 
publicarlo en una escala de 1: 20,000 como un plano particular del puerto, 

En cumplimiento al télegrama del 4 del presente zárpé al amanecer 

del 5, dezpués de tomar víveres frescos para 15 días, en viaje de regreso 

al Departamento y como se efectuaría a la vela, tracé la ruta, de acuerdo 

con las cártas de vientos e instrucciones que dan los Derroteros para lá 
época, a cortar el paralelo 309 S. por los 822 Y. y después con la vuelta 

de adentro el 32% 8, por el 79? y el 322 30-S, por el 752 W, 
La primera semana de navegación se hizo con ventolinas y brisds 

suaves del S. al SE. del dominio de un área de presión cuyo centro se 

encontraba entre las islas Sari Félix y Sau Ambrosio y el paralelo 309 sur, 
y que se desplazaba lentamente al sur, 

Estas brisas persistentes del sur y las pésimas cualidades para navegar 

a ceñir de la Baquedano, qiie abaté tanto, nos arrastró hacia el norte hasta 

pasar a 4' al oriente de San Ambrosio el día 10 del présente a las 4 p.m. 

fecha er que empezanios a ganar en latitud por háber tonidado el viento 

al SE. hásta entrar en la noche del doce al ceritro mismo ya nombrado, 
quedando ér calma completa Y que se ¡cruzó a máquina en séútido Ñotte 
Sur verdadero para cortat el paralelo 309 S. por los 822 W. y entrara los 
vientos del SW. al W. del lado austral del área favorable ¡para la bordada. 
hacia la costa. 

Del 14 a1.16 se navegó á vapor y a la vela, dando bordadas para 
ganar en latitod, biásta el 16 a medio día, que con viento str, sé apagaron 
en definitiva los fuegos y sé tomó la vuelta hacia la costa, hasta fondear 
en Valparaiso el 18 del presente a las 9 a. m. 

Eb este viaje, realizado ton el buen tiempo propio de la región, se ha 
seguido un régimen continuado de iustrucción y los guardias marinas lle- 
gan al Departamento con todos los cálculos qué les exige el teglamento 
de examen. 

Los zafarranchos de lista de guar dia se han efectuado sin interrupción 
y la havegación por estos mares tranquilos y de yientos moderados, ha 
permitido efectuar los ejercicios genétales de' maniobras de virár por 
avante, hombre al agua, ete. 

Durante este viaje se presentó la oportunidad: «dé cotiproBar la mala 
situación eu longitud del grupo de San Félix y San Ambrosio, que se avis- 
taton el día 10 del presente después de 5 díis de navegación Y te pasó 
cerca de la última a 4 millas de distáncia, á pesar de qué por la ruta tra. 
zada y la obser vación de los días anteriores, deberíaniós encontrarnos  
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sesenta millas más al oriente. Comprobada ese día la posición del buque 

-por observaciones de sol y demarcaciones a ambas islas, se encontró que 

su verdadera situación está « 54 millas más al. E. de lo que Indica la carta, 

de modo que la situación rectificada del punto de observación en Peter- 

borough Cathedral Rocks, carta inglesa: 1383; es Lat. 26 14' 50" 8, 
“Long. 79% 08" W. o 

Apesaí' de que el estado absoluto y marcha adoptada para este viaje, 

se determinó de observaciones efectuadas dos días antes «le lá salida de 
Mejillones, se creyó que esta diferencia de longitudes: era originada por 

error de los cronómetros, de modo que se continuó la navegación situando 

ambos puntos, el deducido de las observaciones de Mejillones y el recti- 
ficado por las islás que se suponían bien situadas. La recalada a Curau- 

milla y las comparaciones efectuadas en éstu con la señal horaria y 

cronómetros de la Oficina Hidrográfica comprobó el buen estado de los 
cronómetros y la mála situación de las islas, que es indispensable rectifi- 

carla y dar el aviso hidrográfico correspondiente, por el peligro qué signi- 
fica para la navegación un error de esta naturaleza. Ñ 

Adjunto acompaño el plano de Mejillones levantado por el cuiso de 

- guardias motinás, y un gráfico del derrotero seguido, que arroja un total 

de 2,041 millas navegadas. Las libretas respectivas serán enviadas direc- 
tamente a la Oficina Hidrográfica. . 

Saluda a V. $. 

Fdo.—José T. MERINO, 

Capitán de Fragata, - Comandante. 
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Valparaiso, 24 de diciembre de 1917. 

En cumplimiento a las instrucciones de su oficio: No, 865, de 10 de 

octubre del presente año, zarpé de Valparaiso el 16 del mismo mes, en viaje 

a los caiales del Sur,a fin de desarrollar el último período del viaje de ins- 

trucción anual de guardias marinas de 2. clase 118 a medio día fondeé 

en Talcahuano para embarcar los aparatos radicielegr áficos destinados a 

la estación que se con3truitá en el faro de cabo Raper, y el 23 se continuó 

viaje a Lota a rellenar carboneras. ] : 

El jueves 25 zarpé de Lota y. después de dar una vuelta al horizonte 

para compensar el compás, salí por la boca chica de la bahía de Árauco, 

para seguir a la vela al golfo de Penas. - 

La derrota se efectuaría de acuerdo con la estación y las cartas de 

vientos, en la forma siguiente: 

Cortaría el paralelo 409 S, con el. meridiano 80% W., av anzaría en 

latitud cerca de este meridiano hasta alcanzar el paralelo de la isla Huam- 

blin y quedar « de 150 a 200 millas de la costa, para gobernar en seguida 

directamente sobre Tres Montes y desde ahí seguir a puerto Slight. 

Desde el 25 al 28 de octubre, se experimentaron vientos violentos del 

SW., que fueron rondando por el 5. al SE. á medida que nos alejábamos 

de tiérra, hasta quedar en calma el 28 al medio día. Estos vientos eran 

del dominio de una extensa área de presión que cubría una gran superficie 

quedando su lado delantero entre el 802 W. y el continente, y a cuyo cen- 

tro entramos ese último día y que cortamos a vapor navegando hacia el 5. 

(como lo indica el gráfico adjunto) hasta salir el día 29 por su lado austral 

y posterior, con vientos del W. al NW, y con barómetro en descenso. La 

influencia de esta área de presión nos acompañó hasta el fin del viaje, y 

soplaron junto con los vientos ya indicados, los oestes y WSW, de su lado 

austral, con aspecto relativamente despejado y caracterisiicas de buen 

tiempo. En la noche del 1.2 de noviembre se usó la máquina y a la 

1) a. m. se avistó el faro de cabo Raper, tomando al día siguiente los cana- 

les de acceso a puerto Slight, donde:se fondeó a las 2) p.m. del día 2 de 

noviembre. : 

Se Inició el desembarco de la carga y materiales que se traían para 

el faro e instalación dela estación radiotelegráfica; y se organizaron y ' 

desembarcaron las comisiones que efectuarían el levantamiento hidrográ- 

fico, enla región comprendida entre puertos Barroso y Slight. ste trabajo 

era necesario por no existirningún plano definitivo y de carácter oficial.  
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que garantizase la seguridad de esa navegación, especialmente en vista de 

la mayor importancia que va. adquiriendo, junto con el aumento de, trá- 

fico que le traerá el aprovisionamiento mensual del faro y estación radio- 

telegráfica. 

El desembarco de la carga tomó ocho días y se prolongó la estadía 

. hasta el 20 de noviembre, a fin de obtener el periodo de 15 días de obser- 

vación de escala de mareas que exige el análisis armónico del profesor 

Darwin; y Gie era interesante 'apricarlo en una región tan importante, y- 

en donde es muy sensible la diferencia de las ondas «e mareas semidiur- 

nas, y seminocturna,; predomina ando-estas últimas. 

"Como está impuesto V. 5,, nuestros procedimientos ordinarios para 

determiriar la hora y altura de la marea, se basan en las tablas francesas 

adaptables únicamente para la costa occidental de Francia (Brest), donde 

la edad de la marea es 36 horas y: la relación de las acciones de Luna y 

Sal tienen un valor 2,89. En esos parajes, las mareas son regulares y. 

predomina la onda de marea semidiurna. 

En nuestro litoral, las mareas son regulares en mn periodos, pero no en 

altura. Su edad difiere notablemente con Brest, como puede verse en los 

datos siguientes, obtenidos por el auálisis armónico por. distintos obse- 

vadores: - 

Edad de la marea en Valparaíso: 21 horas. Obtenido por: ¡Krauss en 

el estudio de las obras del puerto.. 

En Coquimbo: 20 horas, por el ingeniero de la Universidad de Chile, 

señor Concha; en Puerto Montt: 23 horas, por el mismo observador; en 

puerto Otter: 21 horas, obtenido por el capitán Whiteside. Para -puerto 

Slight: 18 horas, obtenido en el presente levantamiento. : 

Y para el factor que relaciona las acciones de la Luna y Sol, obtu- 

vimos 0,4 y en ningún caso se puede aceptar el valor único 2,89 del: 

litoral francés, por ser para nosotros un factor variable, por la mayor 

extensión de nuestras costas. 

Desde los primeros levantamientos hidrográficos efectuados en Chile, 

incluso los de la Romanche durante la comisión del cabo de Hornos, se ha | 

comprobado que la altura de la marea observada durante el trabajo, no 

corresponde con la obtenida por el cálculo, usando de la unidad de altura 

local y el céntimo para el día; lo que se origina porque el concepto unidad 

de altura y céntimo no es aplicable para la costa de Chile.y ser esos datos 

tomados de la semiamplitud en el puerto de Brest, para donde y para las 

costas vecinas la concepción es exacta. . 

Desde el levantamiento hidrográfico del archipiélago Guaytecas y 

Chonos. por la Chacabuco, durante los años 1870 a 73, se ha observado en 

nuestras costas una considerable desigualdad. entre la altura de las mareas 

diurna y nocturna; y para obtener su valor exacto en un momento dado,  
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será necesario determinar junto con el verdadero válor del céntimo para 

la localidad, y mioniento del día, el de la unidad de altura, empleando un 

procedimiento más exacto, como es el análisis armónico, de modo, señor 

Almirante, que sería oportuno que nuestra Oficina de Hidrografía y Nave- * 

gación adoptase oficialmente el análisis armónico para el estudio de las 

mareas; lo que le permitirá iniciar el estudio de las corrientes de los 

canales australes y deducir un nivel de reducción para las sondas, seme- 

ante al adoptado por el Almirantazgo Inglés para la India, Australia y 

sus posesiones exbraeuropeas muy semejantes a nuestro litoral en sus 

mareas; y abandonar definitivamente las fórmulas de Laplace, que sólo 

se aplican al Atlántico europeo, donde la desigualdad diurna es muy 
pequeña, y forman por esto una excepción al régimen de las mareas del 

resto del mundo. Esto facilitaría a la misma Oficina la publicación de un 

Anuario de mareas para nuestras costas, que cada yez se hace más nece- 

sario, y siempre sería más ventajosa, aunque se Himitase a tomar los datos 
del editado anualmente por la Oficina de W ashington, donde aparece la 

mayoría de nuestros puertos. : 
El presente levantamiento hidrográfico se bizo en carácter definitivo, 

de acuerda con el último Reglamento de la Oficina de Hidrografía y 

Navegación. Se midió una base en una playa situada frénte al tondea- 

dero en el fondo del estuario de Slight. La configuración del terreno 
obligó una base quebrada que se proyectó por el procedimiento Mae- 

Intoch. y se orientó con buenas observaciones de Sal; 'se hizo en seguida 

una triangulación que cubrió el estuario, y los senos Hoppener y Holloway 
que le sirven de acceso, hasta quedar el lado del último triángulo apoyado 

en las islas Wallev y Entrada, situadas frente a puerto Barroso. El detalle 
del estuario Slight y seno Hoppener se efectuó por los procedimientos 
corrientes y por tangente en las islas exteriores del seno Holloway. 

Se sandó con' bote—empleando escandallo común y mecánico—el 

estuario, las angosturas y el canal traficable que une los senos Holloway 
y Hoppenei; se sondó con el buque—empleando eseandallo de patente— 
los ejes y suros de esos mismos senos, que alcanzan gran profundidad. Se 
efectuaron observaciones astronómicas para determinar las coordenadas 
veográficas de puerto Slight, y del faro cabo Raper, pero las condiciones 
atmosféricas de la región sólo permitieron enzplear el Sol, siendo imposible 
obtener alturas de estrellas. Se copiaron las observaciones meteorológicas 

: efectuadas en el faro Raper durante los últimios cinco años, y se cons- 
truirán gráficos para indicar los datos que interesan al nayegante. Ele- 
varé oportunamente a V. S.'una comunicación ton los detálles de este 
trabajo hidrográfico, júnto con la géografía náutica de la región levantada. 

Durante el levantamiento se distribuyó a los guardias marinas en las 
distintas comisiones, como ayudantes de los tenientes, y a aquellos más  
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preparados, se les confió trabajos de detalle y obser vaciones  astronó: 

micas, 

Se. instaló una escala de mareas en el muelle de puerto Slight y otra 

en el seno Hoppener, donde también se levantó un campamento para las 
comisiones que trabajaron en esos parajes y que quedaban como a diez * 

millas del buque, El sondaje exigió el uso de todas las embarcaciones 

menores y significó una espléndida práctica de boga para la marinería. 

Se levantó la boya de amarra, tamaño menor, destinada al escampavía 

que estuvo deestación durante la construcción del faro; se echó a enbierta * 

junta con sus muertos, se rascaron y pintaron, y .en seguida se fondeó, 

colocándole un canastillo en su parte superior para abalizar el saliente del 

veril de 10 metros del fondeadero de Slight, e indicar el punto exacto 

donde se largará el ancla, por ser muy irregular la profundidad, que pasa 
repentinamente de 10 a 3 metros. Se abalizó con un riel y canastillo de- 

forma reglamentaria, una roca ahogada que existe en la parte occidental” 

del estuario, + millas antes de llegar al fondeadero. Aunque está fuera ** 

del tránsito, sin embargo, se hace peligrosa en tiempos cerrados. Se abalizó 

también con un doble riel, coronado por un barril, el extremo de la res- 

tinga que limita por el lado occidental la entrada al estuario, que se hace 

cuidadosa y requiere ciertas precauciones, cuando se navega con los tiem- 

pos cerrados propios de la región. Todas estas marcas quedarán situadas 

en el plano, de donde se sacarán más tarde su posición y demarcaciones. 

Los oficiales y guardias marinas visitaron el faro de cabo Raper. Se 
impusieron de la labor y desembolsos que exigió la: construcción de la 

- «linea férrea que le une al puerto-y que es su único acceso, para proveerse 

_y comunicarse con el exterior. Esta línea fué un trabajo laborioso y de 

larga duración que exigió la construcción de un verdadero viaducto, sos- | 

tenido por machonez de mampostería, de varios kilómetros y bordea las 
faldas de los cerros, desde que arranca de la tierra firme, istmo que separa 

a Slight del océano, hasta llegar al pie del faro mismo. Es sensible que 

no esté-bien conservada, y se note un evidente abandono por falta tal vez - 

de interés o de elementos. del personal del faro que debe cuidarlo. 

Existe una línea telefónica que comunica Slight con el faro y hay * 

material sobránte de la construcción de la línea férrea en completo estado 

de destrucción por Ja humedad y el clima de la región. Los tres lancho- 

nes de carga estaban inservibles e impidió embarcar la locomotora para - 

el Territorio Marítimo, que por su peso no fué posible emplear los botes 

del buque. 

El martes 20 de noviembre zárpé de puerto Slight a Barroso pará 

terminar lartriangulación de Holloway,. y el jueves zarpé para bahía 

Sab Quintín, fondeando en puerto Angamos, del seno Aldunate, esa misma 

tarde. "  
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El mal tiempo, unido a varias fallas de las calderas, prolongaron la 

estadía en puerto Angamos hasta el sábado 24, que se salió eu demanda 
de Ana Pink; pero un temporal del NW. nos obligó a pernoctar en Barro- 

so, de donde zarpamos el domingo 25. Se contorneó la península. de "Pres 

Montes con muy mal tiempo de NW, que mejoró durante la noche y 

permitió recalar en buenas condiciones a las 5 a. m. del 26 a cabo Taitao 

y seguir por la bahía Ana Pink, exnales Puluche, Uturupa y Darwin 

hasta puerto Lagunas, donde se fondeó a las 8 p. m. del mismo día. 

Al amanecer del 27 zarpamos para Melinca, pero un viento fresco 

del norte que sopló con gran violencia y nos quitaba mucha velocidawi, 108 

obligó a fondear en puerto Ballena, espléndido fondeadero, muy abrigado, 

situado en la vecindad del track y muy apropiado para casos como el 
" nuestro, de ser sorprendido por una tempestad que no permita llegar a 

-Melinca. Es sensible que a pesar de las recomendaciones de los derrote- 

ros y que-sirviese de base de operaciones para el primer levantamiento de 

esta región, efectuado por el almirante don Enrique ] M. Simpson durante 

los años 1870 a 73, aun no tenga plano levantado. > > 
Durante la estadía en este puerto se completó la “aguada, y el Mmiérco- 

les 23, a primera hora, zarpamos para Melinea, siempre con viento fresco 

del norte, demorando 8 horas para recorrer las 28 millas que separan ambos 

tondeaderos. Se tomó Melinca por el canal Manzano, fondeando al medio 
día. Permanecimos en Melinca hasta el sábado 30, que el buen tiempo 

permitió eruzar el golfo Corcovado y dirigirnos a Quellón, tomándolo por 

el canal Laltec y fondeando a las 2 p.m. El día ].2 de diciembre deja- 
mos Quellón, saliendo por el canal Chiguao, encontrando fuera de su 

posición y varada en la playa la boya del bajo «Oratorio», estando en 

cambio en su sitio la "que, abaliza el extremo de la restinga de punta Chi- 

guao. "Se tomó el canal entre las islas Chaullin y Tranquí con la isla 

Grande de Chiloé, para seguir por el canal Queilén, paso Chanilao hasta 

entrar al paso Yal por el sur del banco Vettor Pisani, encontrando todas 

las boyas en su lugar. Se recorrió el canal entre Lemuy y la isla Grande 

de Chiloé, hasta fondear en Castro u las 34 p. m. Durante la noche se 

agravó el guardia marina de 2.* clase Sr. Julio Barrientos, que venia desde 

" Melinca con sus facultades mentales perturbadas, y nos obligó. a aprésu- 
rar la llegada a Puerto Montt, para donde se zarpó al día siguiente a las 

d:a. m. Por el canal Lemuy y.el canalizo entre las islas Chelín y Chehui, 

se tomó el páso Imelev cuyas balizas de enfilación estaban eh buen esta- 

do; se navegó por el oriente de la isla Chinchao y se barajó el bajo «La 
Barra» cuya boya ha desaparecido desde largo tiempo atrás. Se siguió al 

norte dejando las islas Llingua y Linlin por el occidente y los bajos «21 
de Mayo» y «Esmeralda» por el oriente, estando la boya del primero en 

su posición, basta tómar el canal Quicaví pasando entre los bancos Linlin  
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y Meulin. La baliza Lilecura ha desaparecido desde dos años atrás. En 

este punto de dió la vela aprovechando el viento sur, y se entró al golfo de 

Ancud pasando entre la ista Cancahue y el banco Pulmunmun. Ae nave- 

gó en demanda del seno Reloncaví, dejando el banco Amnistía por babor, 

cuya boya estaba en su puesto, y se entró por el paso Queullín, encon- 

trando repuesta la boya del banco «San José». Se siguó viaje a Puerto 
Montt dejando la isla Huar por babor, y se fondeó frente al muelle «u las 

6 p. m. Se desembarcó al guardia mariva enfermo de lo que dí cuenta a 

Ú. 5. por telégrafo y nota. 
El viento fresco del sur interrumpió el tráfico y hacía veligroso el 

fondeadero de Puerto Montt, por lo cual, después de cambiar las visitas 

reglamentarias con las autoridades civiles y militares de la provincia, 
zarpé el > de diciembre para Calbuco, donde se aprovechó el buen tiempo 

para pintar el buque y arreglar la tenida del personal. 

Al amanecer del viernes 7 zarpamos para Ancud, tomando el paso 

Quihua que ha quedado muy espedito con el reciente abalizamiento, y se 

navegó por el canal de Chacao hasta fondear en Áneud a las 104 a. m 

A las 12 m. del mismo día se siguió viaje a Talcahuano para aprovechar 

“el viento sur que permitió dar la vela. Durante esta navegación los guar- 

dias marinas dieron sus exámenes prácticos. El domingo 9, a las 11 a. m., 

se fondeó en Talcahuuno, quedando dentro de la fecha fijada por V. $. 

para el regreso a este puerto. 

El 13 del presente el Sr. Director del Personal efectuó la revista de 

inspección, y los días 17 y 18 los guardias marinas dieron: sus exámenes 

definitivos, de cuyo resultado se dió cuenta a la Dirección respectiva. Se 

transbordaron a la Escuela de Torpedos y el buque siguió viaje a Lota a 

rellenar carboneras, para seguir después a Valparaíso, con escala en Tal- 

cahuano, dando término al viaje de instrucción. 

El personal del curso de marinería rindió sus exámenes y se solicitó 

para los aprobados, su ascenso a la plaza inmediatamente superior. Las 

escuelas de Artillería y Torpedos seleccionaron a los que reunen los requi- 

sitos que exige el ingreso a esas especialidades y el transbordo se hizo 

oportunamente. 

Durante la estadía en puerto Slight, los capitanes de los vapores de la 

firma Braun y Blanchard, me comunicaron algunas noticias hidrográficas 

relacionadas con la mejor situación de algunas boyas que'abalizan los 

bancos del golfo Corcovado e insinuaron la colocación de otras nuevas. 

De sus pedidos tal vez lo único aceptable es el translado de la" boya del 

bajo Vettor Pisani que conviene correrla a su extremo austral para Indi- 

car el canal que deja con la isla Grande de Chiloé, que es el traficable, por 

ahorrar camino y ser de navegación más fácil para los tiempos cerrados 

propios de la región. Actualmente la boya está situada al centro del bajo,  
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de acuerdo con las instrucciones del Derrotero del capitán Pacheco que 
recomienda dejar ese peligra por el occidente al tomar el paso Yal para 
dirigirse a Castro: en la práctica, esa ruta no se sigue por encontrarse 
.entre bancos y en paraje de fuertes corrientes, sin punto de referencia 
cuando se navega con tiempos brumosos. - 

Es muy importante la ruta que siguen esos vapores para navegar 
los archipiélagos Guaytecas y Chonos, y la pongo en conocimiento de 
V. $. a fin de que la Oficina Hidrográfica se interese, y aproveche alguna 
oportunidad, para ordenar el levantamiento y sondaje de algunos tramos 
que sou de corta extensión. 

Como Y. $, verá.en la copia N.* 111 adjunta, esos vapores salen de 
Melinca por el canal de Lancayec, para entrar al Tuamapu y continuar al 
sur haste tomar el canal Moraleda, por detrás del grupo Quincheles, entre 
las islas Agúayo y Garcia. Navegan el Moraleda y Ninualaca y para no 
salir al océano toman el canal Pichirupa por entre las islas Kent y Mel- 
chor, eontornean a la: primera por el sur, y siguen por entre las islas Lemu 
y Dring para entrar por puerto Vallenar a la bahía Darwin, que eruzan 
de norte a sur. Toman después el canal entre la isla Tenquehuen y Cle- - 
mente, para caer por detrás de los islotes La Mitra y Patch a la bahía 
Ana Pink, y salir al Océano por entre Inchemó y. cabo Ta, tao. 

Recomiendan mucho esta ruta por ser elara, sin peligros, y abrigada 
de los vientos frescos del SW. , que soplan en esta región. Los tramos que 
según sus informes exigen sondaje y levantamiento, por ser muy dife- 
rentes de lo que figura en las cartas, son: Desde el canal Ninualaca hasta 
puerto Vallenar, donde no existe el grupo de islas situado frente a puerto 
María Isabel y presenta un canal ámplio;, después el canal, entre las, islas 
Tenquebuen y Clemente, basta los islotes La Mitra y Patch, también de 

- fácil navegación y sin peligros. 

Es indiscutible, señor Almirante, el beneficio que traería para la 
navegación de esta región, el levantamiento de estos canales exteriores, 
vecinos al océano y que además corresponde «a los programas de traba- 
jós por realizar, y destinados a. completar el levantamiento exterior de 
nuestro litoral austral, especialmente en esta región en que su costa oceá- 
nica, fuera de los trabajos de la isla Huambin por el Pinto, ha permane- 
cido estacionaria desdé los tiempos de Fitz- Roy. 

Adjunto, acompaño a V, S,, un gráfico de los viajes efectuados por 
el buque durante el año, dando un total de 13,925 millas navegadas, de 
las cuales 6,826 a la vela y 7,099 a vapor, 

"Considero un deber recomendar a V. $, la actuación satisfactoria del 
Oficial de Detall, capitán de corbeta señor Flammarión Torres, cuya 
perseverancia para el servicio y buenas aptitudes para el puesto que. 
desempeñó fueron evidentes. Son dignos también de una recomendación  
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especial el oficial instructor de guardias” marinas, «teniente 1.2 señor-Luis 

E. Tello y el oficial encargado de la derrota, teniente 2.2 señor Alejandro 

Echegoyen. El resto del personal de oficiales y guardias marinas, obser- 
varon siempre muy buena conducta, cooperaron con interés y entusiasmo. 
y se desempeñaron con éxito en las comisiones que se les confió. 

7 = . 1 

Saluda a V. $. 

- Fdo.—Josá T. MerIsO0, 

Capitán de Fragata. —Comandante. 
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Carta del capitán de fragata, retirado, don Ramón, Serrano 

Montaner, sobre el levantamiento del archipiélago de 
r 

Guaytecas y Chonos. 
» - Ls . 

. Santiago, enero de 1918. 

Señor Director de la Oficina Hidrográfica : 

Capitán de Navío don A. Acevedo. 

, Valparaiso. 
Muy señor mio: N 

+ En cumplimiento de lo que le prometí en una de mis anteriores, voy 

a darle ún informe acerca de cómo se hizo el levantamiento de las cartas 

del archipiélago de Chonos, publicadas en el “primer tomo del ANUARIO 

HiDroOGRÁFICO. , . 

'Fodo lo que yo diga en este informe, no podrá tomarse como una 

“verdad absoluta, pues son recuerdos de hechos que pasaron hace ya muy 

* cerca de medio siglo; pero, eh1 lo que yo pudiera errar,. talvez podría ser 

reciificado por algunos de mis colaboradores de entonces y que aun viven, 

como son los almirantes Goñi, Simpson y Rojas. 
Los trabajos-hidrográficos efectuados por la corbeta Chacabuco, bajo 

las órdenes del capitán de «fragata, -don Enrique M. Símpson, duránte 

las estaciones de verano de los años' 1870-71, 1871-72, y 1872-73, se 

extendieron desde Ja punta Chayaline, en el grupo de Guaytecas, hasta el 
istmo de Ofqui, són comprender la costa e islas oceánicas, cuyos contornos 

los tomé de las curtas inglesas, para completar ta hidrografía de la región, 
y digo así porque fui yo el encargado de la construcción de esas car tas. 

Esoz trabajos fueron de muy diversa naturaleza, según la importan- 
cia que se le daba y el tiempo de que se podía disponer para su ejecu- 

ción; y bien podían dividirse en cuatro clases diferentes, que son: 
1.2 Planos levantados con la precisión suficiente para la navegación 

por cualquiera clase de buques;  
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2.2 Planos de reconocimientos; levantamientos rápidos, en bote a la 
vela y con eompás azimutal; E 

3.2 Croquis hechos por botes a vela, en viajes de exploración, con 
arrumbamientos y apreciaciones de las distancias'a la simple vista; y 

4,2 Croquis hechos conforme a indicaciones recibidas” del práctico 
don Juan Yates u otras personas muy conocedoras de esos lugares. 

Se adoptó este procedimiento como único medio de poder diseñar 
toda la zona comprendida entre los'"goltos de Guato y de Penas; y sefía- 
lar al mismo tiempo, el derrotero que podían seguir, con alguna seguridad, 
los luques que quisieran navegar hacia el sur, al abrigo de las islas de 
esa región. . 

Para darse cuenta de la necesidad de proceder de esa manéra, cuando 
no se podía contar con cl tiempo ni los elementos suficientes para levan- 
tar planós de toda la región, es menester tener a la vista las cartas de esa 
zona, anteriores al añó de 1870, * o 

Respecto a la topografía; se resolvió representar todas las tierras por 
cerros dibujados por medio de achuras, por ser las únicas sombras que 
entonces podía hacer la única litografía; que babía-en el país. Al no pro- 
ceder así, no habria aparecido en las cartás distinción alguna entre el mar 
y la tierra. Por otra parte, toda la tierra, con pequeñas y rarisimas excep- 
ciones, estaba compuesta por una sucesión no interrumpida de cerros de 
todas formas y más o menos escarpados, y siempre cubiertos de una selva 
casi impenetrable; de modo que al proceder como queda dicho, no se 
cometía error sine en la forma y disposición de los cerros. Los únicos 
cerros cuyas cumbres han sido situadas son aquellos que aparecen ón las 
cartas con la anotación de la altura. 

Los planos levantados con precisión suficiente para la navegación 
por cualquier clase de "buques, son: el canal Moraleda, desde la punta 
Chayaline y punta Huala hasta puerto -Lagunas; el canal Darwin, el 

Canal Puluche, y todos los planos de los puertos. Los instrumentos 
empleados para los trabajos de los canales fueron: un 'teodolito con brú- 
jula, un micrómetro Rochón, un sextante com horizonte artificial de mer- 
curio, una cadena métrica y un“escandallo, Pára los planos de puerto, se 
disponía de un compás azimutal, una cadena métrica, un sextante con su 
horizonte artificial de mercurio. j 

Los planos de la segunda categoría o sea de levantamiento rápido con 
, compás azimutal, sextante y botes a la. vela, son: canal Lagrese, golfo 
Peligroso, caual Tuamapu, canal Pérez, canal Mínaluec, canales Errázu- 
riz, costa Utarupa, con excepción de la parte de este último, comprendida 

.entre la isla Matilde y la isla Luz, que debe entrar en la cuarta clase, 
canal Chacabuco, estuarios Jacaf, Puychuapi, Cay, Aysen, Quitralco. 

a.  
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Los croquis levantados por los botes con arrumbamientos y aprecia- 

ción de distancias, sob: canal Puquitín, cabal Santo Domingo, ríos 

Palena, Aysen y Huemules, estuarjos Elefantes y San Francisco, seno o 

golfo Elefantes, laguna de San Rafael, rio de los Témpanos, canales Tua 

huencayec y Lineura, estuarios Ayserr, Chasco, Puelma, Albano. Vidal, 

Silva y Verdugo; canal de la Ultima Esperanza y Carrera del Diablo, canales 

Alejandro y de los Desamparados; estuarios Walker, Goñi y Serrano; canal 

- Williams y canal Vicuña, o 

Entran en la cuarta categoría todos los demás accidentes hidrográ- 

ficos que aparecen en las cartas aludidas, y entre ellos el grupo de islas 

que se encuentran entre el canal Moraleda y el continente, desde la 

entrada al canal Cay hasta la del estuario Aysen; la Carrera de Cuelii, y - 

la de Chivato; los canales -Pichirupa; Goñi, Byon, ete. 

"Polos estos últimos accidentes” hidrográficos se estamparon en las 

cartas para señalar su existencia y facilitar los trabajos posteriores, y a 

fin de indicar que eso no debía tomarse en cuenta como'un plano, se 

señalaron sus contornos con líneas cortadas; pero estas deparecieron en la 

litografía, a.causa de que el constfuctor de las cartas no corrigió las 

pruchas. o * 

Creo innecesario entrar en mayores detalles sobre este asunto; pero 

si Ud. necesitase alguno, tendría el mayor gusto.en dárselo si estuviese a 

mi aleance. , , 

Respecto al plano de Dichatos, lamento que se haya perdido el que 

- levanté con los oficiales de la Jfagallanes, tanto más, cuanto que ese 

puerto es de gran porvenir por su importancia estratégica y porque no 

"> pasarán muchos años que se haga de él uu excelente puerto comercial, 

lo que se conseguirá con sólo cerrar parte de su entrada, lo que es obra 

de poco costo y de gran provecho, pues se tendría el puerto más económico 

para la exportación de los productos de una grande y rica zona del país. 

En cuanto a la caleta de punta Curaumilla de que le hablé en alguna 

«de mis anteriores, clla es la que aparece en el plano particular de bahia 

Lagunas con el nombre de Caleta Grande; pero segúxi mis recuerdos, 

debería tener más saco y ser el término de una gran quebrada que va 

hasta cerca del faro, de modo que el dibujo topográfico de esa parte no 

está conforme a la realidad. 

Ignoro si con lo que dejo dicho en esta larga carta habré dejado 

satisfechas sus preguntas; pero si no fuese así, cuente Ud. con mis mejo» 

" res deseos para llenar los vacios que Ud. me indique. - 

Agradeciendo a Ud. los planos que se ha servido remitirme, tiene el” 

agrado de, saludarlo su Atto. y 5. $. ? 

2 Ramón SERRANO M. 
.  



 



 



  
  

    

Instrucciones 

para operar con la rastra de alambre. 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DEL TRABAJO. | 

1. PRIMERA Y SEGUNDA PÁGINAS DEL Rrcigrrzo.—Se debe dejar en 
blanco la primera página de cada registro, para ser usada de la manera 
siguiente: En la primera columna de cada hoja, se tendrá una lista com- 
pleta, arreglada alfabéticamente, de todas las señales que se empleen, 
dando primero los nombres usados en la hoja destinada a las embarcaciones, 
y, frente a éstos, los nombres correspondientes de la triangulación, con la 
fecha o el nombre de la plancheta, usando los signos a o E). Por ejemplo: 

A. (Nombre de la señal) 

00» ) 
- 2. ABREVIATURAS.—Deben usarse conforme a los signos conven- 

cionales. o o 
3. En la página primerá de cada registro, indíquese, por medio de 

notas especiales, aquellas que deban ser éspecialmente consideradas por: 
el dibujante en la oficina. Es de importancia que todas las observaciones 
que se refieran a la reducción en la oficina, sean anotadas en esta página. 
La situación del mareógrafo y del plano de referencia de las profundi. 
dades, se anotan al pie de la página. o 

4. En la página N.* 2 de cada registro, la organización del personal 
es anotada en la misma forma. como én la hoja suelta N.* 2, Cada libro 
debe tener la organización existente del personal en el momento de la 
partida. Los cambios que se hagan con carácter de permanentes, deben ser 
anotados con su fecha al pie de la lista. IN 

5. Reorstro Drar1o.—La hoja. suelta del registro de la rastra de 
alambre, está arreglada para mostrar el principio y el final del trabajo de 
un día. Contiene los datos necesarios para la primera página del trabajo : 
de cada día, el principio y el fin de una línea, la interrupción del trabajo 

: o 45  
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por condiciones de tiempo poco favorables, y los datos necesarios al final 

del trabajo diario. 
6. Fijense las localidades, principal y secundaria, por el oficial de 

cargo, y anótense al cabezo de cada página. Anótense la fecha y el número 

" del personal, en sus lugares correspondientes. En la columna «hora» se 

anota el meridiano con las indicaciones A. M. o P. M. Las letras mayús- 

culas se usan consecutivamente'pára cada hoja. El trabajo del primer 

día en una hoja, es marcado con la letra A; el siguiente, B, y así sucesi- 

vamente, todo el alfabeto, con excepción de la letra T. Después de termitar 

el alfabeto, se principia nuevamente dando a las letras las denominacio- 

nes de primas y segundas, así, A, A”, A”. Todos los datos anteriores son 

para ser anotados en el encabezamiento de cada página. La letra del día 

. es anotada con lápiz rojo. Y odas las otras novas se hacen con Mpiz 

ner No 3 

. En la primera página de la anotación diaria, se debe anotar el 

modelo N +? 1, al lado derécho, como en la hoja suelta. La hora de partida 

para los trabajos, es la hora en que la lancha guía parte de su muelle o. 

. fondeadero. La distancia debe ser tomada por el oficial de cargo. En el 

camino hacia el terreno de. operaciones, se anota, el estado del tiempo, 

viento y mar. : : 

8. La anotación del tiempo se refiere especialmente a la visibilidad 

de lás señales, y se usan las siguientes palabras: , despejado, nublado, 

cerrado, calimoso, brumoso, niebla, neblina, chubascoso, etc. 

9. La anotación del viento se refiere a la practicabilidad de las opera- 

ciones de rastreo. Se debe dar su dirección y fuerza. .Con referencia a su 

fuerza, se usan las siguientes palabras: calma, debil, moderado, fresco, 

duro y muy duro. : 

10. La anotación del estado del mar indica si la profundidad de la 

rastra puede o no ser alterada, y si los téuders pueden hacer algunos 

cambios en ella. Las siguientes palabras son usadas para hacer las ano- 

taciones del estado del mar: llana, marejadilla, marejada y Mar gruesa... 

La resaca debe ser también anotadas, -como sigue: ligera, moderada, y 

gruesa, indieundo su dirección. 

cd La hora de llegada al campo de operaciones, es aquella en que 

la lancha ' guía llega al punto de partida y empieza a echar afuera la 

rastra. 
12. El largo de la rastra, de la sección y del remolque, los indica el 

«oficial de Cargo. 
13. En el encabezamiento de la primera página, a la izquierda, se. 

anota la organización del personal, tal como en la página 2. Los cambios.. 

momentáneos en el personal, se anotan debajo de ésto, usandó iniciales. 

y números en esta forma: A, B. C., operando como N.* 1; L. B. €.  
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ausente por enfermedad, remplazado en el N.? 6 por... (el nombre se 
emplea solamente por.el día). Los cambios durante el dia son anotados 

en la columna de observaciones. “+ : 
14. Directamente debajo se hace: la anotación del modelo N.2 11, 

modelo del levantador). Se anota la profundidad de la rastra tul como es 

dada, dejando la primera y la última columna en blanco. 

15. SITUACIONES, La RASIRA GOBERNADA DESDE LA LANCHA GUÍA. — 

Debe tenerse presente que'el registro de la lancha está dividido en espa- 
cios de seis líneas cada uno, por líneas azules más auchas. Los datos 

completos de cada posición, ocupan,seis líneas, y por consiguiente, llenan 

el espacio entre dos líneas gruesas, dejando dos líneas en blanco entre 
cada situación. 

16. El número y hora de cada situación deben quedar anotados en 

lá página de la. izquierda, en sus propias coluhmas. Las dos primeras 
columnas sólo son llenadas por el anotador en el terreno. La primera 

situación del día es numerada 1, y después siguen siendo numeradas en 

sucesión. Es costumbre tomar las situaciones a intervalos definidos, fija- 

dos por, el oficial de cargo. En este caso, el anotador da la señal de «Pre- 
pararse», quince segundos antes da la hora para una situación. Si en 

tomar un ángulo hay un atraso de un. minuto o más, se anotará esta hora 

en lugar de la hora prefijada. Cuando es necesario tener situaciones a 
intervalos irregulares, la hora en que se tomen los ángulos de situación, 

será la hora que se anote. Hay que tener presente que al anotar ángulos 

y horas, los minutos comprendidos entre 1 y 9, deben ser precedidos: de 
un cero, así: 11 hrs, 05 mnts., 116% 09”. ) 

17. En la página de la derecha, los tres objetos usados para una 

situación, deben ser anotados en las tées primeras líneas de lu columna 

de los objetos. El objeto al cual se miden los ángulos de las boyas, es 
anotado eu la cuarta línea. Estos objetos son designados por el oficial que 
hace el plano. , 

18. Hay dos columnas para ángulos. El primer ángulo es el ángulo 

de situación de la derecha, en grados y minutos. Es leído y nombrado por 
el. oficial que hace el levantamiento y anotado en la primera línea de la 

columna de la izquierda para los ángulos, El segundo ángulo es el'ángulo 

de situación izquierdo. Es anotado en la tercera línea de la misma 
columna que el anterior. 1l tercero y cuarto ángulos, son los ángulos de 

las boyas más próximo y más lejana respectivamente, que se dan en gra- 

dos. Estos ángulos son médidos generalmente, por el oficial que toma el 

ángulo de la izquierda, y dependen más.o menos, de si la boya está a la 
derecha o a'la izquierda: del objeto, Estos son” anotados- en- las líneas 

cuarta y quinta. Eu la última línea están, primero, el ángulo de distancia, 
- medido y leído. por un oficial; seguudo, el ángulo enviado por señales  
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desde la última lancha, y tercero, la distancia, computada y dada por el 
oficial que tomó el. ángulo de distancia. 

19.— Srruacrioyss. Rasrra GOBERNADA DESDE AMBAS LANCHAS.— 

Cuando la rastra es demasiado larga para usár el remolque base, las situa- 

ciones so tomadas desde ambos extremos. En este trabajo, los ángulos 

de situación y el ángulo ala boya más próxima, son los únicos que se 

toman, y se anotan en la columna de la izquierda, debiendo dejar en 

blanco las dos últimas líneas. Los ángulos de la última lancha, son copia- 

dos después én el registro, en la columna para los ángulos de la derecha 
y colocado los objetos en la última columna. 

20. CambrO DE PROFUNDIDAD EN 14 RASTRA, (Levantadores)—Los 

levantadores son indicados a un ténder por un oficial de la lancha guía, y 
entonces son indicados al anotador, El modelo N.* 2 es anotadó en la 
págiva de la izquierda, én un espacio para las situaciones, dejando 

vacante el espacio correspondiente en el lado derecho, y se hace la ano- 

tación del levantador. Las columnas para la hora se dejan vacantes, para 

ser Jlenadas posteriormente con las anotaciones del ténder. Generalmente, 

el oficial podrá dar el número de la situación desde la cual parte el levan: 

«tamiento, para que el modelo pueda ser anotado después de esta situación 
en el o 

. TÉRMINO DEL TRABAJO DIArIO.—En al lado derecho de la última 

página se anota el modelo 3, y se llena con los datos. El número de millas 
establecidas, lo dá el oficial que hace el levantamiento. El número de 
ángulos es tomado del registro, siendo seis el numero de ángulos de una 

situación completa. La hora de partida se cuenta desde que la rastra está 

arriba y la lancha guía parte para el lugar.de su fondeadero, y el tiempo 

de llegada es aquel en que dicha lancha llega a su muelle o fondeadero. 
Las situaciones rechazadas no se numeran o toman en cuenta. 

22, En el trayecto al puerto, el anotador entra la hora de todos los 

levantamientos en las columnas para la hora del modelo N.? 2. Éstas se 
obtienen de las anotaciones del ténder. También trabaja el anotador con 

el oficial del ténder en la copia de las sondas en el registro en limpio, etc. 

23. El anotador dará cuenta de todos los rechazos e irregularidades 

ocurridas durante el día o a su término, al oficial que tiene el cargo. Su 
responsabilidad por los defectos que haya en el registro, cesa entonces,. 

pues los objetos que estén mal anotados, serán descubiertos por el dibu- 
jante. 

94. —PARTIDA DE Lab LANCHAS DEL FONDKEADERO. LacHAs IMPOSIBI- : 
LITADAS PARA TRABAJAR. —Háganse las anotaciones en el modelo N.* 1. 

Llénese las columnas del estado del tiempo, viento, mar y hora de par- 

tida. Empiécese el modelo N.* 3 haciendo las anotaciones en las tres últi- 
mas líneas, Déjese una página en blanco. 

.  
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25. OBSERVACIONES GENFEA LES. —Las situaciones de prueba no se 
anotan. 

26. A veces.es necesario rechazar parte o toda una situación. Este 
sólo se hace cuando lo ordena el oficial de cargo. Para el caso en que la 
rastra se corte, el anotador pedirá siempre instrucciones con respecto al 
rechazo de situaciones. 

27. El principio y el fin de todas las líneas será anotado en la colum- 
na de observaciones... Las líneas siempre terminanan con las señales D, 
E, 6, P¿8S o V (ver el Código), y estas letras son entradas en el registro, 
tal como se sucedn. Cualesquiera acontecimientos notables durante el día, 
y especialmente entre el término y el principio de dos líneas, serán ano- 
tados en la página de la derecha. El anotador pedirá informes'al oficial 
de cargo. para hacer las anotaciónes en el registro. Los informes del regis- 
tro, teniendo én vista el paso de huques por encima de la rastra, se hafán 
conforme a las-indicaciones del oficial de cargo. 

28. Todo informe relativo a la hora, será entrado cuidadosa y exac- 
tamente, como se necesita para el libro diario. 

29. La hora en que se reciba U. C. será anotada justamente antes de 
dar principio a una linea, 

30. Déjese una página en blanco después del trabajo de cada día. 
31. El éxito del trabajo de la rastra de alambre depende directa- 

mente de la corrección y claridad de los registros; el anotador debe estar 
seguro de que oye y anota debidamente cada hecho, que el registro está - 
completo y que no debe vacilar en pedir repetición o los informes que 
crea necesarios. Repetirá todos los ángulos tal como los anota. 

. INSTRUCCIONES 

PARA LOS OFICIALES A CARGO DE LA ÚLTIMA LANCHA. 

32, Señal br ILAMADA.—La señal de llamada para la lancha de tér- 

mino, es la letra XK. En estas instrueciones todas las referencias a las 

embarcaciones, serán por su señal de llamada, en vez de sus nombres. 

33. Partipa an trapato.—AÁntes de partir, el oficial a cargo de la 

lancha de término, se asegurará de que todos los aprestos necesarios están 

a bordo de la lancha. Reservas de remolques, verticales, pesos, flotadores, 

etc., deberán siempre haber a mano, a 
34, La lancha K sale al campo de operaciones con la H, conserváh- 

dose lo suficientemente cerca para el cambio de señales.  
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30. cHar AFUERA LA KASTRA. —Háy dos métodos para efectuar esta 

operación: 
a) Este es el método generalmente usado. La lancha guía 47 echa 

afuera la rastra yendo adelante. El pequeño ténder Y, de la lancha guía, 
queda a un lado y permanece cerca del extremo del alambre. La, lancha 

K se dirige hacia Y y obtiene los datos con respecto a la longitud del ver- 

tical, rumbo'inicial, ete. y toda instrucción especial al respecto. K espera 

entonces hasta que A ponga la señal B. Entonces toma el extremo del 

alambre y parte echándola afuera. (Se recordará que la señal 1 se refiere 

solamente a la echada afuera de la rastra). Salvo instrucciones especiales 

el extremo que toma Xí, es el extremo de una sección. Por consiguiente, 

si K va a echarafuera uña sección de la rastra, debe primero echar afuera 

lubova respectiva. En otros términos, K me el'extremo que la tomado 

al extremo del alambre de su carretel, liga una boyaa esta unión y 

entonces parte dando salida al alambre. Si X va a dejar salir solamente 

* a la boya grande, el extremo tomado es el de la rastra, el que será engri- 

lletado a la. argolla del peso graude. En cada caso Á procede con'sus 

propios medios. En Al aska cada lancha lleva y echa afuera igual cantidad 

de rastra. : 
2) Este método es usado en canales estrechos y en las regiones don- 

de numerosos bajos limitan la posición inicial de la rastra dentro de lími- 

tes muy estrechos. H fondea; el extremo de la rastra es tomado por M y 

lo remolca en la dirección que se desee, al mismo tiempo que II va 

echando afuera la rastra. La lancha K viene a ponerse al habla con H * 

para recibir instrucciones, y enseguida se adelanta al punto probable 

donde llegará 1 cuando la rastra esté fuera de H, y esperará allí. Cuan- 

do H ponga la señal M al ténder M, entouces K toma el extremo del 

alambre de M y echa afuera la lastra. Este procedimiento debe ser varia- 

do por K tomando el extremño-del' alambre directamente de H, y siendo 

entonces remolcado por Men la dirección que se desee, al mismo tiempo 

que se va. echando afuera la rastra; o, en caso que'no,esté el ténder M, K 

debe remolear por si' sólo a la rastra. in este caso debe proceder con 

cuidado para evitar repentinos y extraordinarios esfuerzos en la maniobra. 
36. Al:-echar afuera la rastra hay que tener "gran cuidado en que los 

-verticales estén colocados correctamente, y que los Hotádores estén unidos 
como se ha indicado. Hay que tener cuidado al echar afuera-el remolque, 

a fin de que las-dos partes no tomen cocas exi el freno. Cuando la” rastra 

es gobernada Jesde H, hay que Asegurarse | que la bandera está debida- 

mente colocada en F. 
37. Tan pronto como K está listo para dar avante, envía a Hla señal 

By espera órdenes. :  
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38. SeñaLes.—Balvo en casos de urgente necesidad, sólo KE pone 

señales a E. : 

39. Para llamar la atención de HH, póngase la señal H hasta obtener 

contestación. Con silbato, se da la señal de contestación; con Morse, el 

llamado es contestado izando una bandera roja. Tan pronto como se hace 

el Mamado, se envía el mensaje. 
40. Una señal desde H a cualquier ténder, debe. ser precedida des 

señal de llamada. Es, sin embargo, innecesario (salvo en raros casos, para 

evitar confusión), que al enviár un mensaje a XK, sea precedido de su 
señal de llamada. En otros términos, todos los mensajes son para K, salvo 

que estén precedidos por la "señal de llamada de un ténder. Para el envío 

de un mensaje de Ha X por señales sonoras, se hace la señal, y tan 

pronto como es vista y comprendida, se contesta con la señal de inteli- 

gencia, Con el sistema Morse, la bandera roja debe ser batida lentamente 

en Hihasta ser contestada por el oficial de X, desplegando baudera roja. 
Se envía en seguida el mensaje, el.que es contestado con una O cuando 

ha sido comprendido. 
41. Rastreo.—Cuando la rastra ha sido echada, afuera y se encuen- 

tra lista para seguir avante, H pone la señal Ba K, y ésta toma el rumbo 

ordenído. 
42. Hay dos métodos para dirigir los movimientos de la rastra: 

a). Por este método, la rastra es dirigida desde H. K toma su rumbo 

y sigue las direcciones o e I, observándose que el timonel gobierne exac- 

tamente. " 

A la señal T puesta desde H, se mide el ángulo. entre H y F con 

sextante. Se anota el ángulo y la hora en el registro, y. se comunica. por. 

señales el ángulo a H. Al anotar y poner la señal, los rainutos del ángulo 

medido deben ser O en décimos de grado, reducidos al décimo 

más próximo; así, 15% 32se anotará y dará por señales, 15,5.-A la breve- 

dad posible se hace la anotación y se da por señales el ángulo, después 

de recibir la señal T. No es necesario > llamar a H antes de darle el ángulo 

medido. 
Cuando se, desea que la dirección para continuar sea invertida, H 

pone la señal RE. Con el sistema de señales sonoras, R significa alistarse 

para seguir la marcha al recibir la señal B. Gon el sistema Morse signi- 

fica «Regresar a la posición anterior». Entonces se mide el ángulo, se 

cambia los remolques y se vira. Cuando la lancha está virando, o inme- 

diatamente después, a la brevedad posible, se comunica el ángulo medido. 

Generalmente se indica uw nuevo 'rúmbo a seguir, pero en caso que esto 

no suceda, se adoptará un rumbo distinto al precédente en más o menos 

180”. Si se pone lá “señal f inmediatamente después de'R, tal'como E I, 

entonces se vuelve y se” pone: la proa a A, lo más cerca” posible, sin  
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enredar la rastra. Si se pone la señal O, como en el caso anterior, se regresa 
y se pone la proa directamente en contra de A. 

b). Este método es usado para trabajos con rastra de gran extensión. 
Las situaciones son tomadas desde ambas lanchas. Un observador adicio- 

_nal debe ir en el ténder K, provisto de uña hoja para bote La línea. 
según la cual operará Xi, se sitúa en esta hoja. 

Al recibo de la señal B, se adelanta y toma la situación y el ángulo 
de las boyas, tan pronto como esté en el rumbo, A la partida y al terminar 
la línea, toma y anota un ángulo, entre alguna señal y la boya del medio 
de la.rastra. El ángulo de la boya, es el ángulo entre F y alguna sefial 
Es anotado al grado más próximo. Es más, si acaso está a la derecha de 

-la señal, y meños, si está a la izquierda. Se anota la hora, los dos ángulos 
de situación y el ángulo de la boya, Se fijan las situaciones y se mantiene 
lo más cerca posible de la línea. Siempre se debe anotar la situación de 
partida; después, salvo que se haya recibido instrucciones especiales, se 

toma y se anota la situación a los próximos 10” os y después de 10 
en 10 minutos; la situación, a las 10 hrs. 44 mis.; 2%, a las 10 h. 50 m. 
3%, a las 1! hrs. 00 m., etc. 

Se tomará cuantas situaciones intermediarias sean necesarias. para, 
dirigir la lancha, pero no se anotarán, a menos que el rumbo sea mate: 
rialmente alterado después de la situación. 

No es costumbre volver en los trabajos con rastra de gran extensión, 
pero si fuere necesario, se pondrá la señal R y la B. En este Caso se toma 
una situación inmediatamente antes de virar. . 

43. Observaciones generales — Obsérvese si la rastra se ha cortado (señal 
P), o si está retenida en algún bajo (señal G), y comuniquesele inmediata-' 
mente a Hal presentarse cualquiera de estos casos. 

44. En cualquier momento que se ponga la señal G, páresela lancha y 
no se parta nuevamente hasta recibir nuevas órdenes. El ténder K 
done avanzar lo suficiente para mantenerse claro de la rastra, remolques, 

, pero tendrá cuidado de no hacer esfuerzo alguno sobre la rastra 
porque podría hacerla zafar del bajo en que está agarrada. 

45. Si la rastra está agarrada'en el fondo, acude Mí para ayudar a 
aclararla, en caso de que se necesite su ayuda, (Ver: instrucciones para 
aclarar la rastra, caso 6). : 

46. Si la rastra se corta, síganse las instrucciones para los encar argados 
de los ténders en el caso de erastra cortada». Recuérdese que 1 tiéne el 

-. mismo efecto en los rumbos sucesivos, que Ki, y se precisa una li : adicio- 
nal con el objeto de volver a la línea anterior. 

47. Téngase cuidado con los criaderos de langostas u otras obstruecio- 
nes, y dése aviso a A si acaso están en el camino de la rastra.  
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48. Al recibir la señal D (regresar a puerto), levantar la porción de 
rastra que que le corresponde a XK, y diríjase al puerto, si acaso es el tér-* 
mino del día. En caso contrario, espérese instrueciones de A. Si se ha 
hecho trabajo grande de rastreo, siempre debe dejarse el registro en HB. 

49. Téngase cuidado con las órdenes de H y contéstese con prontitud. 

INSTRUCCIONES PARA LOS ENCARGADOS DE LOS TÉNDERS. 

ExPLIcacióN DEN, CÓDIGO APLICADO A LOS TÉNDERS. 

- Ba M. Se usa solamente cuando 'se remolca Ja rastra, para dar 
principio al trabajo. La explicación se dará después. 

D a-M. lrse al puesto después de. entregar los registros a H, en 
caso de no haber recibido instrucciones especiales. Después de haber 
llegado, hágase todo el trabajo necesario en las máquinas o preparación 
del ténder. : 

F. Boya más lejana. Se usa para indicar cambios de longitud en los 
verticales, desde H: Ny Fsom consideradas como numerales, en otros 
casos como letras. 

6. Rastra tonada en algún bajo. Si está seguida por la letra L y un 
número, se indica la boya a la cual la rastra está tomada, 

L. Se usa en los cambios de longitud de los verticales, cuando se usa 
el sistema de señales sonoras. 

M- Letra de llamada, usada en la.maniobra de echar afuera la rastra; 
ver también en «aclarar la rastras». o 

NC. Significa quela rastra no puede ser aclarada por el ténder. 
- P, Rastra cortada. Esta señal debe ser enviada por el tender que 

. primero lo observe, 

S. Usada con:la B, al echar afuera la rastra bajo ciertas condiciones. 
V. Averías en las máquinas. Esta señal debe ser énviada en cual- 

quier momento que una avería en la máquina impila el cumplimiento 
de las órdenes que puedan ser impartidas: Si es puesta en el camino del, * 
o al puerto, indica que se necesita rernolque. 

W. Esperar, donde quiera que se encuentre el ténder, y si va 
seguida de números, se indica la boya donde se debe esperar. _ 

UB.—UR. Ver en erastra cortada». 

UC.—UCR.—UB. Ver en «aclarar la rastra». 
UD, Ver en «levantar la rastra.> 
GT.—UM. Ver en «deberes especiales de los ténders.» 
US. Ver en «sondas en los bajos.» 
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Los ténders usan banderas rojas para las letras, y blancas para los 

números. 

Las banderas rojas tienen centros blancos . y las blancas, centros 

negros.. : : : 

INSTRUCCIONES PARA LOS. ENCARGADOS DE LOS TENDERS. 

50. Los ténders.—El tender principal es designado eon la letra M, 

y su señal de llamada es M. Los dos ténders pequeños son designados 

por las letras Y y Z. Elténder Y Jependo de la lancha guía, y el 

Z de la lancha de término. : 

51. Campos de trabajo-—El ténder M se adelanta por sus máqui- 

nas, mientras los ténders Y y Z van remolcado por sus lanchas. Los 

oficiales de estos últimos prueban Jas líneas de los escandallos y los instru- 

mentos, y preparan los registros. 
52. Echar afuera la rastra.—Én operaciones con ula rastra de gran 

extensión, la lancha guía, por lo general, echa afuera el alambre yendo. 

avante. En este caso, el ténder Y es dejado solo con su ingeniero y perma- 

“ nece en el extremo del alambre hasta que la lancha. de término K llega. El 

ingeniero da a K la longitud del vertical, rumbo inicial y los demás 

datos informativos que sean necesarios, y después regresa: a H. El ofi- 

cial del ténder Y permanece a bordo de H y ayuda a la echada 

afuera de la rastra. Cuando el ténder Y regresa, las líneas de escan- 

dallo, instrumentos, etc., son colocados a bordo, y el tender queda listo 
para sondar en los bajos, cambios en longitud de los verticales, etc. 

53, En aguas someras, es a inenúdo conveniente” fondear*a H 

dar a M que remolque a la rastra. M toma, o. bien el extremo del 

alambre, o el remolque de X, según se le ordene, o conserva a H 

enfilado con algún objeto de tierra, siendo indicados sus movimientos por 

las señales B, S y M (ver el Código). En este caso, M'significa que la ras- 

tra está afuera y que K debe echar afuera su boya grande. 
>4. La máquina en el ténder. debe ser mantenida .en movimiento . 

todo el tiempo, maniobrando la válvula de admisión para partir ó parar, 

según se le ponga por señales. M emplea poca velocidad al principio, 

y va aumentándola a medida que se le pone la señal FF. Una segunda 

señal FF, indica toda fuerza. Ál poner Ja señial M, se larga el remolque, 

si es que va remolcando a K; si no es así, hay que parar y esperar a que 

llegue XK y tomarle el extremo del alambre. En el último caso, si el 

remolque ha -sido hecho en contia del viento y la mar, puede ser. nece-  
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sario mantener a A en la situación mientras echa afuera el alambre. Esto 

se hará confórme a las instrucciones del oficial de cargo de X:: - 

50. Si K echa afuera una parte de la rastra, al mismo tiempo que 

es remolcado, se desplegará, la inteligencia o-se hárá la señal de. Morse 

correspondieñte para que. pare cuando sea menester. 

56. La dirección del remolque es dirigida por las señales Oe I (ver 

el Código) enviadas a M por H. : 

57. En caso que la rastra. se corte al ser “echada afuera, debe comu- 

nicársele.a JT como es costumbre, y al recibir la señal UB, ir donde- 

está el extremo de la ruptura más cercano de K, y remolcarlo para 

conectarlo al extremo mús cercano de H. Una vez hecha la conexión, 

se pone la señal UB y regresa a su puesto. ' 

58. Cambios en la longitud del vertical (ganchos). —Estos son enviados ' 

en el siguiente orden: L 28, N 5, significando que la boya grande más 

cercana y las cinco primeras boyas chicas deben ser fijadas a 28 pies. Con 

el Morse, no se dá aL como se usan las diferentes banderas para letras y 

númer 08.. 

59, El encargado del ténder anota la a longitud del vertical y “la hora 

en que principia y concluye. Cuando la rastra es urriada, la hora de par- 

tida será aquella en que el peso alcance su profundidad máxima, sl se 

levanta, se anota la hora en que !legue a la boya. . 

60. Si los ténders Y o Z_están trabajando en dir ección - hícia 

M, o en dirección del uno al obro, cada uno está haciendo el cambio 

completo, entendiéndose que el cambio ha sido completado cuando se 

encuentran. “La razón de ésto es que, el lugar de encuentro no puede ser 

conocido y alguno de los ténders puede atrasarse, y entonces no > puede * 

hacer, su parte en el cambio de longitud del vertical; o 

61. Si Y o Z reciben :la «señal 6 mientras. están. haciendo el 

cambio, sé-detiéren iumediataménte: y se dirigen allugar donde la rastra' 

está detenida. En caso de -no darse dicha señal, complétese el cambio. 

Cuando ellos no completan el cambio, dan al ténder M la parte incom- 

pleta de él, tan prouto como llegan al bajo. Salvo que se haya ordenado. 

otra cosa, _M completará el cambio tan pronto como hayan aclarado la 

rastra, dejando caer el alambre y puesto la señal UC.: 

62. Localización y sondaje en-un bajo.—Cuando se pone la señal G, 

todos concurren de una vez al punto indicado por la convergencia de las 

líneas de las boyas. El oficial del primer:ténder en llegar, hará lo posible 

"por determinar distancias a objetos en tierra, etc., de modo que se obtenga 

una fijación aproximada del bajo: después que la rastra quede clara. Si 

esto es impracticable, deja una percha de madera a manera de boya, 

detrás de la rastra, asegurándose de que está clara de la rastra y de que 

tiene suficiente, línea para: fondearla. «+... IN  
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63. Los ténders sondan hasta encontrar igual o menor profundidad 

que la de la rastra. El. oficial a cargo del ténder Y, si está presente, es 

responsable del envío inmediato de la señal YC. Hay que:recordar que 

éste es uno de los medios de ganar tiempo y que cada minuto es apre- 
ciable. 

64, Si la rastra está tomada en más de una parte, cada ténder son-. 
dará en distintos bajos y pone la señal UC separadamente. El hecho 
de: que la rastra esté tomada en más de un lugar, y dónde esté tomada, 

deben ser comunicados a HL. 

65. Si el bajo no puede ser encontrado en un tiempo razonable, que' 

no exceda de 15 minutos, se pone la señal UH en la misma forma 
que UC. 

66. Cuando la rastra ha sido aclarada y se ha continuado operando, 

si Y o Zpermanecen en el bajo para sondar, tendrán cuidado con. 

las señales de H, pues alguno de ellos puede ser llamado a algún nuevo : 
bajo si la rastra vuelve a tomarse en el fondo. . ) 

67. Cuando los ténders están trabajando juntos, el oficial del ténder 

Y tomará los ángulos para fijar el bajo y entrar los' dutos necesarios en. 
su registro. 

68. En la columna «Situación N.?......», seanota el número. Se anota 
la hora así: 11 hrs 06/mnts, sin anotar segundos. Se anota la profundidad 

en pies, en la columna correspondiente, bajo el título de «Sondas», omi- 

tiendo las fracciones, a menos que las sondas sean en parajes críticos y 
las condiciones requieran una determinación precisa. Se anota el carácter 

* del fondo sin detallés, 

69. En la página de la derecha se auota la situación tal como,en el 

registro del capítulo «Rastra de alambre». Se toma siempre una cantidad 

de ángulos de situación, como verificación, y se anotan debajo de los otros 

ángulos con la “palabra -«<resumen». Además de esto, debe medirse un 

ángulo adicional de situación. Si el ángulo total resulta muy grande para 
ser medido, puede tomarse ángulos entre objetos intermediarios. En este 
caso, ambas partes del total deben ser anotadas, sin hacer la suma de los 
ángulos. , 

70. El encargado del ténder debe estar familiarizado con las mejores 

combinaciones para poder situarse, con el objeto de evitar ángulos que 

den en el círculo..Si se usa varias hojas en conjunto, y el. trabajo se hace 
alternativamente en diferentes hojas, el encargado del ténder tendrá una 

lista de los objetos en cada hoja. In este caso, 47 desplegará una ban- 
dera especial demostrando cuál hoja: está en uso, y, en lo más retirado 

poe sólo se usarán señales de las que están en la hoja. 

- En caso de mala visibilidad, una situación débil (incierta) será 
soplida por una fija, usando uno o más objetos en otra hoja.  
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12. Cuando se toman varias situaciones en un mismo bajo, sólo en 
la primera de ellas se toman ángulos de verificación. 

73. Después de la señal UC, por la menor profundidad encontrada 

por un ténder, se usa bandera blanca y se omite la señal US.. 

14, Descripción de los bajos.—La completa y exacta descripción de 

los bajos en la columna de las observaciones, es la más difícil, y al mismo 

tiempo, la parte más importante del trabajo de los oficiales a cargo de los 

ténders Y y Z. Esta es la razón y la justificación del empleo de ofi- 

ciales en esta clase de trabajos. o 

15. Todos los bajos deben ser descritos de acuerdo con la hoja para 

los tipos de bajos y la explicación que acompaña a esas instrucciones. 
76. El mayor o menor estudio que se haga de un bajo, variará con 

la situación de él. Si está dentro o cerca de un canal importante, puede 

-ser abalizado,.-o pasado de cerca, o rémovido. Se hará, por consiguiente, 

un cuidadoso examen, y a fin de determinar su forma exacta, se hará 
mayor número de sondas que si estuviera en. el mar, donde, por el mero 

conocimiento de la existencia de un bajo, los buques se conservarán a una 

distancia prudencial. 

77. Cuando se toma cierto número de situaciones en un bajo, éstas 

serán anotadas entre paréntesis en el registro, con la observación corres- 
pondiente. 

78, Si la rastra viene clara sin haber encontrado bajos, tómese una 

situación donde aparentemente haya tomado fondo, dése la profundidad 
y el carácter del fondo con una nota apropiada como ela rastra vino 

clara» antes de que el sondaje estuviera completo. Al aclarar la rastra, 
téngase la seguridad de que no puede enredarse con la boya marca. 

79. El tiempo que se dedique al estudio: de un bajo después que la 
rastra ha sido aclarada, depende de las condiciones especiáles del trabajo. 

La regla general, es hasta estar razonablemente seguro de que la menor 
profundidad y la extensión del bajo han sido reconocidas. 

80. Todos los ténders mantendrán su hora correcta, sea observando 

ta bola horaria de H, o comparándola con ésta por lo menos dos veces 
al día, en caso de que no haya bola horaria. Esto será anotado en el 

registro en «Tiempo compárado corregido» o «Error del reloj, más o 

menos... minutos corregidos». 
81. Las observaciones con sextante en los ténders no tienen la inme- 

diata comprobación de su exactitud en la lancha guía, y debe tomarse 
todo cuidado para asegurar su corrección. 

82. Los sextantes son constantemente sacados de sus cajas y vueltos 
a colocar en ellas, y es necesario limpiar los espejos frecuéntemente y es, 

por consiguiente, necesario que sean probados a cortos” intervalos para 
verificar sus errores 5 de indice.  
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83, Las lineas de escandalo se conservarán correctas, O SUS“ errores 

deben ser. coirocidos y, anotados. Deben ser probadas dos veces al día. 

Cuando ha sido necesario estirar una Hínea de escándallo para, áclararla 

de algún bajo, debe anotarse este-hecho en el' registro, y lá nea debe ser 

verificada al:regreso del ténder a A... a 
$4.. La corrección de:los sextantes, 'relojes y las lineas de los. escan- 

_dallos, y un buen.sentido, es todo lo que se necesita pára un trabajo satis- 
factorio. o. * 

85. delarar la rastra. -—81 la línea de la rastra: va a continuar en , la 

misma dirección, H.pone a M la -señal JU (, tan pronto. como dicha 

.señal ha sido puesta por el ténder. .Mf procede «entonces a aclarar la 
rastra por el- método que se prescribe en las condiciones que siguen: 

86...Si se pone la señal UH, .M se dirige a la boya más cercana al 

lugar donde la rastra está tomada, levanta el alambre del fondo y émpieza 

a halar, despacio, mientras los ténders chicos esperan para sondar cuando 

-el alambre.esté vertical. Cuando el alambre esté claro, el ténder pone: la 

señal B.. os 
87.81 se,pone:la señal URC, hay que aclarar de-la. misma mánera, 

: sólo que el alambre no rozará por.el bajo y. M puede por consiguiente, 

bajarlo más rápidamente. La práctica general es que M7 ponga la señal 

-B, tan pronto como .el alambre esté. claro, y después poner la señal Tf. 

cuando el alambre'sea soltado y pueda empezarse la nueve línea. 

88. A continuación se dan algunos métodos según los cuales la ras- 

tra puede ser aclarada bajo varias condiciones; ' .. 

(1). Se levanta el alambre, o bien en la boya más próxima al bajo, o 

bien cerca del bajo, por medio de un rezón, debiendo graduárse tosca- 

mente la línea, con el objeto de conocer la profundidad aproximada a la 

cual queda el rezón. Este es desplazado contra el alambre por la corriente 
o por el remolque del ténder. El alambre del fondo es traído y atrave- 

sado sobre la proa del ténder y halado rápidamente hasta que se alcance 

el punto donde esté tomado. Frecuentemente, el esfuerzo que. se hace 
para hialarlo,lo aclara.. En caso que esto no suceda, se asegura el alambre 

a la proa; y el ténder procede a:zafarlo bajo fuerza de máquinas. Halar- 
el alambre después de lá señal A, es una faena semejante, salvo que el 

alambre sea manejado cuidadosamente para no zafario. 

(2). Si el método antérior no da,resultado, el ténder. regresa al flota- 
dor más cercano y alli desconecta el alambre, fijando con una boya el 

extremo libre: Esto remueve la tensión en el alambre y la fuerza del tén- 
der puede ser usada con mayor ventaja para halarlo y aclararlo. 

(8). Si fallan los. dos métodos expuestos, se remueven los flotadores y 
se deja caer el extremo del alambre. Se va a la «boya del otro lado del 

bajo, o se toma el alambre del. fondo y se hala hasta una conexión lo *  
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más cerca posible al bajo. Se desconecta en este punto, se remueveu los 

ajustes desde la parte que está cogida y se abandona el alambre. Se colo- 

cán enseguida nuevas secciones en lugar de las que se han perdido. 
(4) Si el área del bajo es extenso, es a menudo necesario acortar los 

verticales en una o, más boyas, y es algunas veces necesario que uno de. 
los otros ténders mantenga arriba el alambre: del fondo a alguna distan- 

ciade M. Este ténder está autorizado para solicitar la ayuda de Y o 

Z sin comunicarlo a H. Si estos no están cerca, M puede llamar a 

B para que le envié a Y o Z. A llama entonces a éstos, ponién- 

doles la señal M, lo cual significa que deben ayudar a M1 tanto tiempo 

como sea necesario, y después regresara continúar su trabajo anterior. 

(5) Si la rastra está tomada en N, M generalmente levanta el peso 

del fondo acortando el: vertical, y entonces aclara el alambre. Si acaso 

hay algún gran esfuerzo desde FI, esta última desconectará hasta que 

la rastra quede clara. Si la rastra no puede quedar clara de este modo, 

H levanta una cantidad suficiente de rastra, la que es.remoleada por 

Ma aguas más profundas, antes de volverla a echar afuera. 
(6). Si F (la boya más cercana) esta. enredada, se usan los mismos 

métodos. M está .autorizado para euviar a 1 adelante o para pedirle 

que levante la rastra sin instrucciones de .H, salvo cuando se pone la 

señal UC: Tan pronto como la' rastra esté, clara, K se. detiene y espera 

instrucciones de 41. 
(1). Si una gran porción de rastra está enredada, debido a una gran 

marea o fuertes corrientes que la forzan contra el bajo, puede ser Imposi- 

ble aclararla. El único remedio en este caso, es levantar la rastra. En 

regiones de corrientes muy fuertes, ésto se hace necesario en cada bajo 

que se descubra. , . 
89. Después que la rastra ha sido aclarada por cualquiera de los 

métodos, excepto el (7), M pone la señal B, y H y K continúan. 

M mantiene arriba el. alambre por medio de una línea de escape hasta 

que haya tensión suficiente de ambas direcciones y el bajo esté aparente- 

mente pasado. Esto se determina tomando distancias o sondando. Algu- 

nas veces la rastra se desplazará lateralmente y entonces el ténder se 

mantendrá halando hacia el bajo, mientras las lanchas proceden a impe- 
dir que la rastra se sujete nuevamente enel mismo bajo. 

90. Si la rastra está enredada en varios lugares, cada uno es aclarado 

en orden, procediendo sólos H o K cuando M pone la señal B, y 

parando cuando se pone la señal $; las órdenes para K las da H 

como de costumbre. > M continúa. después con el bajo siguiente y repite 
la operación. Si el oficial que dirige la operación deséa indicar cuál bajo 

debe ser aclarado primero, pondrá la señal FC, y después el número de 
la boya más cercana al bajo.  
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91. M no usa señales Morse en los casos (4) y (6), dando sólo ins- 
trueciones verbales. 

92.81 Y o Z aclaran la rastra, ellos ponen las señales B y UC 
de la misma manera que M, Si las señales de diferentes ténders están 

en oposición, éstos esperan instrucciones de H. 
93, Cuando un ténder ha cambiado la longitud de un vertical para 

aclarar la rastra, el cambio es anotado como para el de un acortamiento 
común, pero, salvo que se le haya ordenado otra cosa, volverá a dar al 
vertical gu antigua longitud.tan pronto como la rastra esté clara, y ano- 
tará la hora en que se hace ésto. Los ténders pondrán la señal UC tan 
pronto como el alambre haya sido largado nuevamente, sin esperar a que 
las boyas tengan nuevamente su anterior profundidad. 

79 Rastra corTaDa.—La lancha o ténder que primero note la corta- 
dura, pone a H la señal P. Si el defecto es descubierto inmediatamente y 
hay sólo una corta distancia entre las boyas inmediatas a la sección cor- 
tada, se pone la señal UR, A y K vuelven convergiendo con el fin de 
regresar al punto donde ocurrió la ruptura, sin causar una mayor separa- 
ción de los extremos cortados. * 

95. M se va a la porción mayor de la rastra (si la ruptura está en 
el medio, se va al extremo de A), levanta la boya más cercana y hala 
hasta el extremo cortado, remolcándolo enseguida hacia el otro extremo, 
hastallegar a él. Las lanchas paran y M conecta la rastra removiendo 
y reemplazando la sección rota. Si esta sección no es reemplazada, por 
cualquiera razón,:se dejará constancia de ello en el registro, 

96. Si la rastra ha avanzado alguna distuncia antes de que la rup- 
tura haya sido notada Hpone la señal UR a XK. Ésta deja el remol- 
que en una boya, toma el extremo más cercano a ella, y lo remolca haciá 
el otro extremo (de la rastra). E regresa, M levanta el otro extremo 
y cuando llega a K, toma el extremo que tiene éste y conecta. K 
vuélve a su puesto, levanta el remolque y espera órdenes, : 

97. Si la ruptura es en la primera sección, y los flotadores no traen 
el alambre a la superficie, H levanta el peso grande para obtener el 

extremo cortado de la rastra. M levanta la primera boya chica para 
obtener el otro extremo y la rastra es conectada mientras K'sigue las 
órdenes UR y $. Si la ruptura está en la última sección, K sigue el 
mismo procedimiento al recibir la señal 17B, mientras M levanta la 

“última boya pequeña hasta obtener el extremo cortado, 
98. El objeto de la señal UR es, o bien para regresar al punto de 

partida, o para en caso de una fuerte marea, mantener la rastra en su 
' misma posición, y en todo caso, reducir el área perdida, 

99. Después que-.las reparaciones estén completas por K O por 
algún ténder, la embarcación que hace la reparación pone la señal B  
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para ser seguida de'la:señal UB, tan pronto como la rastra esté lista. Si 

«M» está incapacitado, se ordenará a «Y» o «Z» que lo reemplacen, sig- 

nificando la señal UB que ellos 'continuarán haciendo sus veces. 

100.—Pasar a TRAVÉS DE BOYAS DE NAVEGACIÓN O DE PESCA! CRIA- 

DEKOS DE LaNaosTañ.—Ocurre un caso especial cuando una boya de 

navegación se encuentra eu el medio de la rastra. Me Y sevana la bova 

más próxima a la boya de navegación, y, cuando E y K paran, Mlevanta 

la rastra, desconecta y lleva el estremo alrededor de la boya, mientras Y 

mantiene-el otro extremo hasta que es tomado y nuevamente conectado. 

por M. En este caso la línea termina y principia nuevamente. 

101. Para boyas de pescadores, la rastra debe pasar mientras M 

levanta el alambre y lo pasa por: encima de las boyas, Los depósitos de 

langostas son levantados y removidos a algún sitio designado por «H», o, 

si la rastra para, el alambre debe ser levantado sobre los flotadores como 

en el caso de las-boyas de pescadores. | 

102. OpLicacioNeS esreciates.—Tener vigilancia con la rastra para 

caso de ocurrencias imprevistas. Sirúna boya se desprende, comunicarlo 

a H y restablecerla. Si alguno de los pesos chicos, igualmente, sale de 

su sitio, hay que procedera la boya, parar la rastra y colocarlo nueva- 

mente. Al recibir la señal UM, medir el remolque base. Al recibir UT, 

probar la rastra en. diferentes partes, a menos que H indique que las 

pruebas sean hechas en algún lugar especial, dando el número de la boya. 

103. LevaNTaR La RagTRa.—Si se pone la señal UD, M desconecta 

la rastra en la boya que se indica, como L3, deja el registro a bordo de 

-H y ee dirige al puerto. Si la rastra está tomada o cortada, cumplir las 

instrucciones de antes de partir. 

104. Los oficiales de Y y de Z van a H y reciben instrucciones 

para preparar el registro de anotaciones. - , 

r 
o — 

DESCRIPCIÓN DE BAJOS. 

Teniendo en cuenta que deben anotarse descripciones completas y 

rápidamente, en un espacio pequeño, se usa el sistema siguiente para 

describir los bajos: o o o 

La descripción abarcará los siguientes puntos, siempre en el orden” 

que se indica: : 

1. Carácter. 

2.. Dimensiones. 

3. Dirección de la extensión, si es un lomo.  
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- Posición del menor fondo, si es un lomo o.un bajo extenso, 
. Profundidad en sus alrededores. 
. Naturaleza del fondo en los alrededores. 

1. Carácter.—De acuerdo con los caracteres reguladores, : se usa "Pl, 
T2, T3, etc. (Ver la figura). 

2. Dimensiones. —Las dimensiones se dan en metros, por lo que es 
innecesario anotar la unidad: Si es uma piedra, se da el diámetro (si es. 
que se conoce), o si no, se indica si es pequeña .o grande. En las dimen- 
siones de un lomo, se anotan el largo y el ancho. 

3. Dirección de la entensión. —Esta se usa para describir lomos, ete. 
Se da la dirección del eje mayor, usando letras mayúsculas. 

4. Situación del menor fondo.—Esto es usado para indicar la situa- 
ción de una posición con relación a las dimensiones de un lomo o de un. 
bajo extenso. Es expresado como una fracción de. la longitud total hacia 
la demora dada, como la dirección de la extensión. 

3. Pr -ofundidades en los alrededores.—Estas son siempre” expresadas 
en números que representan metros. Estos números están siempre prece-. 
cidos de la letra S. : 

. Fondo (calidad). —Se indica la clase, (v er signos convencionales). 
Además de lo anterior, debe anotarse toda indicación' necesaria y que no. 
esté indicada anteriormente. ; 

: EJEMPLOS. 

Una piedra de más o menos 3 metros de diámetro, con profuididad 
de 15 a-18 metros en su redoso y fondo de arena, se describe así: 

11, 8 S 15/18 a. 

Un lomo de 75 metros de largo y y 20 de ancho, plano y lados acanti- 
lados, que se extiende del noroeste al sureste, y su menor profundidad 
está a 25 metros del extremo surdeste, de 18 a 20 metros en su redoso, 
fondo de fango, se describe así: 

T5, 15X20, NW 2/3, 8 18/20, £.  



  

1. Piedra. 

  

nes. 

  

  

OR pa 

  

5. Lomo con superficie plana y lados acanti- 

lados. 

10. Lomo de arena. 

11. Banco de fango no situado en la carta. 

AS 
A          
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR LOS REGISTROS 

PARA LAS ANOTACIONES. 

105, Al terminar ei día, todos los registros de los ténders se dejan a 

bordo de 2, antes de que los ténders se retiren del campo de trabajo. 

Esto no es necesario cuando se pone la señal 1, 2, 3, 4, 5, (señal de emer- 

gencia). : i : 
106. Regreso al puerto.—El trabajo en los registros es hecho por el 

. oficial a cargo de Y y el anotador. Se anotan todos los cambios, de lon- 
- gitud de los verticales, en el orden de su hora (en el correspondiente 

registro en limpio para la hoja). Estos son copiados de los registros de 

M Y y Z. Para establecer la responsabilidad, se anota la letra de 

amada del ténder que ha hecho el cambio, en la columna con el número 

de la situación, opuesto a cada cambio. La hora en que principia. y se ter- 

miba. la longitud del vertical y los límites del cambio, se anotan asi: 

M8:27 ' 38 1-2 

.29 

107. La señal DC, eon la hora, es copiada del registro de cada tén- 

der. Enseguida se copia los resultados de las pruebas de la rasira durante 

el día, 
108. Después son copiadas las sondas tomadas por - todos los ténders, 

siguiendo el orden de la hora eu que fueron tomadas, y se numeran con- 

. gecutivamente. Debajo del número, en todos los casos, se coloca la letra 

de llamada del ténder que ha tomado la souda. Las sondas serán copia- 

das como se indica en las instrucciones para los encargados de los tén- 

ders. Debe tenerse cuidado que. las descripciones de los bajos sean avota- 

das exactamente cómo soú designados en el sistema adjunto (ver la figura), - 

y que el significado sea claro en todo caso. 

109, Anótese la región, el lugar del trabajo y letra del día, (letras 

mayúsculas con lápiz rojo) en el encabezamiento de cada página. Anótese 

la hora meridiana en el encabezamiento de la: página primera. 

110. El modelo siguiente se anota al final del día, iniciándose la ano- 

- tación sólo cuando ya se va en demanda del puerto: *  
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“Anotados. - Rectificaciones. 

  

Registros de M Y Z 

Reducción de la marca. 

Sondas roducidas 

Fijadas por 

Seleccionadas para la fijación por 

Comprobadas por       
111. El siguiente modelo es anotado en el registro del modelo de la 

rastra de alambre, al final del día: 

  
  

Longitud del vertical. . Comparada, + 

  

De los registros de M Y Z 

Ángulos dados por señales 

Profundidad de la rastra...... botar 

Reducciones... coocoononciocicccoccnono 

Profundidad efectiva     
  

112. La línea superior del modelo será llenada completamente con 
iniciales y las iniciales del oficial que tomó la distáneia. — 

113. Los cambios en longitud del vertical durante el día serán com- 
parados cuidadosamente para asegurarse de que han sido completa y  
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exactamente anotados en el registro. Si algunos han sido omitidos, serán 

anotados valiéndose del modelo del leyantador. Todo dato referente a las 

horas debe ser anotado en las propias columnas del modelo, sacados de 
los registros de los iénders. El registro [será examinado para estar seguro 
de que no se ha iniciado una línea, después de haber estado interrumpida, 

antes de que se haya puesto la señal TC. 

114 Revucción DE LOS REGISTROS EN La orFIcina.—Los ángulos 

dados por señales serán confrontados comparándolos con los del registro 
de la lancha de término, Si algún ángulo no concuerda con el anotado en 

el registro de dicha lancha, será marcado en cruz y el áugulo exacto ano- 

tado en sú lugar. 

115. Las distancias serán comprobadas por el cálculador. La longi- 

tud de la rastra, cuando está recta, debe ser conocida, y toda distancia cal- 

culada que exceda al máximun de esta longitud, debe dejarse anotada 

por una observación. 

116. La profundidad que hay que verificar, no es necesario que sea 

anotada, excepto para los trabajos donde la rastra está fijada al máximun 

de profundidad, Cuando la rastra es graduada a diferentes profundidades, 

la dificultad para entrar estos datos no es compensada con resultado prác- 

tico alguno. 
117. La longitud del vertical es sacada de los datos del principio del 

día y delos cambios dados en el modelo durante él día. Cadu cambio es 
anotado al lado opuesto de la situación siguiente. Cuando la rastra está 

graduada a diferentes profundidades, se anota cuida largo de vertical, 

empezando por N. Esta profundidad es anotada en N,en la primera línea, 

la siguiente en la línea debajo, y así, sucesivamente. Dichas longitudes 
son anotadas solamente al principio de cada página y en la situación que 

sigue a un cambio. La anotación de las longitudes de los verticales y las 

subsiguientes reducciones, se encuentran en la página suelta del registro 
modelo de la rastra de alambre. 

118. Para la corrección, se usa la mejor y más útil apreciación, com- 

prendiendo el estado del mar y lu resaca. 
119. La profundidad de la rastra es anotada aplicando la corrección * 

a la longitud del vertical. 
120. Sigue después la reducción de la marea. Las reducciones son 

obtenidas de una curva dibujada para cada día de trabajo, en un papel 

cuadriculado. Igualmente, si se usa una escala de marea, es mejor dibujar 

esta curva, de la cual se acompaña un ejemplo. Los puntos de cambio 
para cada decímetro, son anotados en esta curva, usando como regla que, 

para fracciones de menos de 0,5 metros, son omitidas, mientras que aque- 

llas superiores, son consideradas como del próximo metro completo. stas - 
reducciones son entradas al registro, y la profundidad efectiva, se obtiene  
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aplicándolas a la profundidad de la rastra. Serán anotadas al principio de 

cada: página y en el punto donde ocurra el cainbio de un metro en la altura. 

121. Se anotarán las iniciales en cada línea del modelo. Una misma 

¿persona no entrará y comprobará la misma operación, salvo en los casos 

de suma necesidad, y en este caso, la comprobación no se hará inmedia- 
tamente después de la anotación. 

122. Para el diagrama de la comprobación efectiva, cada faja ras- 

treada es considerada separadamente desde el principio hasta el fin de la 

línea, Considerando los espacios, sólo las boyas a las cuales comprenden 

determinadas profundidades, son las que se consideran, teniendo en vista 

que la menor profundidad se extiende a Jos verticales más profundos. 
Asi, las profundidades efectivas N-L, 30 y 2-F, 36, se anotan: 

36 

A 

* 123. La profundidad efectiva al principio de una línea, se indica 

como se ha descrito anteriormente, con el número dela situación a la 

izquierda y la letra B a la derecha; así, si la línea principia en la situación 

No 4, con las profundidades efectivas ya citadas, se indicará como sigue: 

B 

124. Los cambios en las profundidades efectivas debidos á las altera- 

ciones en los verticales, se indican en la misma forma, salvo que una 
flecha indique la dirección del cambio; y las horas, de partida y de término, 

se anotan en la izquierda, dando el número de la situación precedente en 

cada caso, con un decimal representando el tiempo transcurrido después 

dela situación, con relación al tiempo total entre las dos situaciones. Por 

ejemplo, con intervalos de 5 minutos entre las dos situaciones, los verti- 

cales 6 y FE son cambiados a 40 pies, partiendo con el número 6. El 

gaucho de acortamiento ha partido 2 minutos después de la situación 

-—N* 11, y termina 1 minuto antes-de la situación N* 13. El diagrama. es 
como sigue: : 

40 

11.4-128. 86... F 

125. Los cambios debidos a la marea, son indicados entrando las 
nuevas profundidades para toda la rastra, con la palabra «Marea» a la 

derecha. Por ejemplo, .el diagrama mostrando “el cambio debido al  
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aumento de un pie, en una rastra graduada, como se ha dicho más arriba, 

será como sigue: 

. 

126, Siempre que los cambios: hechos por los témders y los de la. . 

marea son simultáneos, o aproximadamente, se «notan las profundidades 

efectivas que resultan usando los nuevos redugtores de mareas, 

127. En los registros en limpio de las sondas, las 'reducciones se 

harán de la manera corriente, usando los reductores de la misma manera 

que en el registro de la rastra de alambre. Las reducciones son entradas 

solamente en el éncabezamiento de in página, y en los puntos donde cam- 

bian un pie. 

INSTRUCCIONES PARA LOS DIBUJANTES. 

128: Prepárese un pedazo de tela de calcar para cubrir la hoja en 

“limpio y afírmese la hoja y la tela a la mesa, con chinches, a través de la 

tela y el canto de tela de la hoja. * : 

129. Si una estación o señal queda fuera del canto de la hoja, már- - 

quese su posición en un pedazo: de papel fijado a la mesa por medio de 

" chinches, prolongando la línea en la dirección indicada en la hoja. Si la 

“señal está a una distancia considerable fuera de la hoja, la proyección 

será cuidadosamente prolongada, y el punto se fijará por coordenadas. Si 

-la señal es situada: por intersecciones, por lo menos tres líneas convergen- 

tes que pasen por el púnto, " deben ser trazadas en la hoja. Para una esta- 

“ción que sólo esté a corta distancia de la hoja, es mejor añadir un pedazo 

de papel, pegándolos a ambos, el papel y la tela, raspando bien el papel 

en la línea de unión. Al fijar estaciones en la hoja, los segundos en metros 

serán medidos'en ambas direcciones desde los paralelos y meridianos, 

para resguardo de la distorsión del papel. 

130. Fijar el dibujo. —Como regla general, sólo se fijan los registros 

<omprobados, aunque, si es necesario, Jas situaciones pueden ser fijadas, 

mientras las distancias van siendo comprobadas. * 

131: Todas las sondas tomadas durante el día, se fijan en primer 

lugar, usando el marcador de centros con el transportador de sondas. 

Todos los ángulos deben ser fijados, y si hay algunas discrepancias, debe 

hacerse anotación sobre ello. Colóquese un pequeño círeulo alrededor de 

«cada situación, cor 5u número y letra, con lápiz blando, “Donde las son-  
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das estén muy juntas se usa línea de puntos en vez de círculos, colocando 
el número a un lado y refiriéndolo a los puntos por uria flecha. Si dos o. 
más sondas están muy juntas para ser fijadas, se fija sólo aquella con 
menor profundidad, mientras que aquellas no fijadas, son marcadas en el 
registro con las letras NP, seguidas del número de la situación no ano- 
tada; si se ha encontrado en otro día una profundidad menor en alguna 
«situación, se desecha aquella que es mayor y -se-le hace la anotación 
NP, seguida del numero de la situación nó anotada; así, NP/3R significa 
no situada»; menor profundidad en la situación N.* 3R”. La mejor prác- 
tica'es fijar todas las sondas por un período de varios días. El papel de 
caleo es entonces enrollado, dejando un lado firme «e la mesa, y las situa- 
ciones de las sondas no anotadas son marcadas con puntos rojos en la hoja * 
en limpio, entrando el número con lápiz rojo debajo y a la derecha del 
punto, como (12 N), Las sondas son anotadas con lápiz suave como (2.4 
12N), siendo todas las letras y signos normales al meridiano. 

132. Las situaciones del registro de la rastra de alambre 5011 enge- 
guida fijadas con lápiz 3H. El centro abierto es usado con el transporta- 
dor de sondas, teniendo cuidado de marcar el punto centralmente. Alre- 
dedor de cada punto se coloca un pequeño circulo con el número y la 
-letra de la situación. Si el trabajo está claramente hecho, se fijan todas 
las situaciones del día, de otra manera, cada faja de ristreo, es comple- 
tada antes de fijar nuevas situaciones. 

133. De estas situaciones se obtienen Jás situaciones de N y F, usando 
el transportador fi fijador de boyas, aplicando los ángulos y distancias dados” 
en el registro. La distancia a N es dada por la longitud del remolque 
“anotada en el modelo Ñ > 1, mientras que la distancia a F es la distancia 
computada, Si no se dan las distancias a F,o aparentemente hay error, 
se le asignará un valor convencional que cor responda a las situaciones, 
anterior y posterior, haciéndose la anotación correspondiente para llamar 
la atención del jefe del trabajo. Si no se da la distancia a causa de inte- 
rrupción de la rastra, obsérvese primero cómo coinciden la dirección y el 
número de la boya (cómo se da en la columna de observaciones) con la 
posición del bajo, haciendo una anotición de las discrepancias, si son lo 
suficientemente grandes para ser tomadas en cuenta. Entonces se fija la 
situación de F por su dirección conocida, y la longitud de la rastra, usando 
el espuciador de boyas y pasando la Larva por la situación del bajo. Se 
unen las situaciones de N.y "F por Hneas longitudinales y transversales, 
usando un lápiz puntiagudo 6H, pará que las Hueas queden marcadas en 
la, hoja en limpio. Para fijar a-N y T, se' visa un punzón, para. que la 
Punta deje marca en la hoja en limpio. Al principio de una línea, -si la 
rustra está en toda su longitud, setraza una línea recta en la dirección 
dada y se fija a E aplicando la longitud de la rastra más la longitud del  
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remolque en esta línea. Al empezar una línea después de aclarar un bajo, 

la curva será trazada de acuerdo con la distancia entre N y T, en la direc- 

ción del bajo desde el cual ha sido aclarada. : 
134, Si se indica la señal UCR, significa que los botes han vuelto 

para remolcar la rastra atrás del bajo, y después han regresado, a fin de 

reasumir la dirección previa: del movimiento, pasando así sobre-el bajo e 

impidiendo una división. La curva, al principio de esta nueva línea, se 

extenderá entonces atrás, hacia el bajo, o en una dirección opuesta á la 

curva del fin de la línea anterior. 
135. Después que el trabajo de la rastra ha sido fijado en el dibujo, 

las fajas exploradas, con los números de las situaciones, son copiadas cui- 

dadosamente sobre otro pedazo de tela de calcar. o papel, siendo trazada 

separadamente cada faja, sin tener en cuenta su situación en la hoja, y 

asi no se sobrecubrirán unas con otras. Si las fajas som numerosas, es 

conveniente dibujar cada faja tan pronto como ha sido fijada. Es impor- 

tante que las curvas, al principio y al final de exda faja, sean fijadas con 

el mayor cuidado. en-este periodo de la operación. La tela de calcar es 

entonces enrollada como para las sohdas, y el trabajo de la rastra es tra- 

zado a lápiz sobre la hoja en limpio, siguiendo los trazos marcados con el 

lápiz. Los líneas cruzadas no se- marcan con el lápiz en-todo el espacio 
que atraviesan, sino una pequéña' distancia a cada lado. Las situaciones 
de la boya más.cercana, son numeradas al principio y al fin de cada línea, 
y en cada situación cuyo número termine en 5 o en 0; repitiendo la letra 

y el color de H, así 50 (en rojo). Los números de la boya más lejana 

nunca sé anotan. 

136. En trabajos de la rastra de gran extensión, la fijación se hace 

como se ha descrito anteriormente, salvo que las situaciones de F' son 
determinadas, fijando las situaciones de la última lancha con el ángulo.a 

Y y el largo del remolque. 
137, Las fajas rastreadas se dividen de acuerdo con la profundidad. 

Si es posible tener a mano a otros individuos de la partida del trabajo, se 
hace tan pronto como puedan tenerse á mano las fajas, continuando los 

dibujantes con su trabajo cuotidiano. El delineado exacto de las áreas en 

correspondencia a las profundidades, es el trabajo más difícil para el dibu- 
jante, especialmente el registro correéto de los -cambios de profundidad 

efectuados por los ténders. El espaciador de las boyas de la rastra de 
alambre, y el diagrama de la” profundidad efectiva, 8 son empleados para 

estu operación. 

138. Por ejemplo, s si el diagramá es como sigue, al principio de la línea 

B, la situación de la segunda boya se fija para 
cada situación de Ñ y F, hasta producirse una alteración, y la línea que  
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conecta estas situaciones de las boyas segundas, nos da la linea de sepa- 
ración entre las profundidades. / 

159. Los cambios de profundidad debidos a las mareas, son indica- 
dos al dibujar la curva de la rastra en el punto de la línea indicado por 
el diagrama. 

140. Los cambios de profundidad efectuados por los ténders, son 
indicados fijando la situación de la primera y última boyas afectadas por 
el cambio a la hora de partida y de término, indicadas en el diagrama de 
profundidad, y conectando estos puntos con una línea recta, si el cambio 
es por una corta distancia. Si el cambio se extiende a una distancia 

mayor, se sigue un modo uniforme para la razón de cambios y se deter- 
mina las situaciones de una o más pequeñas boyas a horas intermedias, 
uniendo todos los puntos por una curva regular. 

141. Por ejemplo, si se cambia toda la rastra a partir desde N, se 
anota la hora de partida al paso por NX, aplicando el sistema decimal 
demostrado en el diagrama del espacio, después de la situación indicada. 
Indíquese el tiempo del término, de una manera semejante al-paso por F. 
Entonces, para una rastra corta (4,000 pies y menor), márquese la boya 
del medio, empleando el espaciador a una hora mediana entre la partida 
y el in, y únase los tres puntos por medio de uva curva. Para una rastra 
de mayor extensión, pueden fijarse mayor número de puntos, teniendo 
en cuenta una razón de cambio uniforme, correspondiente a la variación 
de las demoras de la rastra, por cuartas, en tiempos equitativos. 

142. Una vez delineadas y comprobadas las áreas, son transportadas 
a la hoja en limpio, usando para su fijación, papel en el cual hayan sido 
trazadas líneas de lápiz o de tiza, de manera de poderlas borrar fácilmente. 
Las profundidades son coloradas con tinta, manteniendo el” color de las 
fajas para poder enviarlas a la oficina con la hoja. 

-143. El dibujo. —Los siguientes colores -se usan para dibujar las. 
profundidades: 

40 pies y más... hesnnancancnnncoro .-TOJO 
30 a 39 pies y MáB-.o.mconnnn. ooo... azul 
20 .u 29 pies y más naranja (1) 
LO a. 19 pies y MáBiocoocoocooccocccoccoo noo BrÍS 

9 pies y . amárillo 

144. Dibujando los contornos, la 1 mayor profundidad es la que rige, 
y las superficies de mayores profundidades que aquéilas a. las cuales estár 

  

(D). Había sido adoptado el e olor verde para las profundidades de 20 a 29 pies, 
pero se ha encontrado que este color no es conveniente, pues es poco durable, y ha. 
sido substituido por el naranja.  
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unidas, serán, por consiguiente, completamente rodeadas por líneas del 

color que le corresponde. Las superficies de menor profundidad son des- 

«pués rodeadas, en partes por líneas de sú propio color, y en parte por 

líneas que limitan las superficies de mayor profundidad. A- través de la 

porción central de cada superficie, de límite a límite, y aproximadamente 

normal a la dirección del movimiento, se trazan líneas del color corres- 

pondiente, dejando un espacio en el centro «para el número que expresa 

el último decimal de la profundidad efectiva. Estas líneas son trazadas de 

modo que no se interpongan con las Jíneus cortas que indican situaciones, 

y si la superficie es extensa, son trazadas én varios lugares, 

145. Los avances de N y F, y las curvas de límites son hechas con 

tinta del color que le corresponde. Las situaciones correspondientes de N 

y F, son anotadas con líneas cortas (con 4”), extendiéndose unas hacia las 

otras, del mismo color que la línea adyacente N y F. En cada eituación 

cuyo número termina en 5 0 0, las líneas serán de P” de largo aproxima- 

damente. Las longitudes citadas son convenientes para una rastra de” 

4,000 piés en una escala de 1/20,00€, y estarán en proporción tratándose 

de otras longitudes. No serán trazadas nial principio ni “al término de 

líneas, pues las líneas de corrección son suficientes. 

146. Cuando las observaciones indiquen que la rastra se ha tomado 

en alguna obstrucción y no se pudo obtener sondas del bajo, se anotarán 

estos hechos en la hoja. o a Ñ - : 

147. Errores y discrepancias. —El uso de situaciones inseguras ev-el 

registro de la rastra o del registro de sondas, y las omisiones para descrl- 

bir propiamete un bajo, serán anotadas por lo que diga el propio oficial. 

148. Revisando los ángulos, los errores de 5 o 10 grados en los ángu- 

los con sextante, ete., serán corregidos por el dibujante, quién anotará el * 

cambio en el registro eoú sus iniciales y después “se referirá al:Jefe de la 

Partida. Los errores'en las señales de .los ángulos serán siempre imputa- 

dos sin corrección. Donde ocurra el cambio en longitud de un vertical 

durante una vuelta muy corta de la rastra, se referirá al Jefe de la Par- 

tida antes de fijarlo. : 

149. Al rechazar situaciones, debe seguirse la norma siguiente: Las 

letras serán colocadas en espacios entre dos líneas, con lápiz rojo en el 

encabezamiento de los ángulos de situación. 

CÓDIGO PARA RECHAZOS. 
AS . 

ED. Área cubierta anteriormente 
-RA. Ángulos pobres o malos.. 

RP. Rastra cortada.  
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RG. Rastra todavía tomada. 

RB. Situación tomada antes de poner la señal UC. 

RX. Criaderos de langostas cogidos por la rastra. 

150, El siguiente modelo se anotará al final de cada día en el regis: 

tro, con las. iniciales de las personas que han observado y eomprobado * 
las varias operaciones: 

    

Dada por Verificada por 

  

Situación de la rastra fijada.:.. 

Paja del rastreo trazada 

Rechazo de situaciones 

Subdivisión del área 

'Pranslado y AIDUjO. ooo... mo 

Comparación con la carta 
“     

-151. Se preparará una mesa para cada hoja, con columnas para 
cada operación de preparar y de fijar los registros. Esta mesa será insta- 
lada cerca de la mesa de dibujo, de manera que cuando cada operación 
esté terminada, pueda anotarse este hecho colocando una marca de control 
ul otro lado de la marca del día, en la misma columna. De esta manera el 
trabajo puede verse a primera vista. j : 

1 

Graduaciones y medidas de la rastra, 

192. Alambre del fondo.—LEl alambre del fondo es hecho en unidades 

de 100 pies. Se colocan dos marcas convenientes en un espacio aparte, 
llano, exactamente de 100 pies, para una medida, Se corta el alambre del 
fondo en longitudes de 100 pies, midiendo tan exactamente como sea posi- 
ble y teniendo cuidado que los cordones del alambre no se destuerzan al 
cortarlos, Una parte de esta longitud será perdida cuando:el alambre es 

ajustado dentro de los zoquetes, pero la pérdida será compensada por la 
longitud de los zoquetes y los eslabones de conexión.  
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153. Cuando se ha cortado un número suficiente de trozos, se ajus- 

tan los zoquetes en cada extremo, nsando algún método aprobado y orde- 

nado por el oficial de cargo. Este ajuste es la parte más importante del 

trabajo y requiere un gran cuidado en todos los casos. Se ha incurrido en 

un gasto extra para aumentar la resistencia de la rastra, y una conexión 

hecha pobremente, hará, hasta cierto punto, inútil este desembolso. 

154. Después que los zoquetes han sido ajustados a todos los trozos, 

el trabajo es inspectionado por un oficial o el contramaestre, y las conexio- 

nes son soldadas para mantener el alambre en su lugar. Se adoptará un 

- método modelo para hacer y soldar las conexiones, al cual se someterá 

invariablemente en todo caso. 

155. Verticales cortos.-——Cortando los trozos de cables ¡para verticales 

determinese el número de pies requeridos para las graduaciones, el cual 

nunca es menor de 40, y añádase más o menos tres pies para separar los 

trozos. Á un extremo de cada trozo líguese un eslabón giratorio, ligando 

el cable a la parte pequeña del eslabón, si es que las dos partes son de 

desiguales dimensiones. Asegúrese el otro extremo de cada trozo con hilo 

de vela. Desde el extremo del eslabón, se mide la corrección del índice 
necesaria, marcando, su límite, poniendo hilo de vela en el cable. Esta 
corrección, que será dada por el oficial de cargo, es la distancia del punto 

de referencia en la boya sobre la superficie del agua cuando la rastra está 

operando. Para el tipo de boyas pequeñas, que lo usa actualmente la 

Marina norteamericana en las costas del Atlántico, el punto' de referencia 

es el tope del tubo central, y la corrección es de 6 pulgadas. . 

156. Desde la marca de corrección: mídase el número necesario de 

"secciones de 10 pies, marcando el extremo de -cada: una de la manera 

acostumbrada. Subdivídase cada una de estas secciones en intervalos de: 

2 pies, insertando pequeños trozos de género de color, negro, blanco, rojo 

y azul, en el orden indicado, desde el fondo. Se marca cada pie intermedio. 

157. Después que se han hecho estas graduaciones y controlado las 

medidas, se pintan las secciones. La primera sección se pinta de color 

negro, la siguiente blanca, después roja, y, por último, azul. Si hay más 

de cuatro secciones, se principia de nuevo con el color negro. No debe 

" pintarse la sección índice, mi tampoco los trozos de género de color, 

y tener cuidado al hacer las uniones de los distintos colores. Por conve- 

niencia para el desarrollo de las distintas operaciones, es mejor suspender 

los verticales desde un caballete, formado por ganchos colocadosen dos 

trozos horizontales de madera, situados a una distancia conveniente. 

158. Debe tenerse gran cuidado para graduar cada vertical exacta- 

mente, usando una cinta para medir con este fin. Todas las medidas y 

- operaciones deben ser controladas por un' oficial 0.el contramaestre.  
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159. Con el sistema de graduación anterior, la unión del negro y del 
blanco en la boya de referencia, dará una profundidad de la rastra de 10 
pies; la unión del blanco y el rojo dará 20 pies, ete. Los cambios de un 
pie, pueden ser hechos usando las marcas intermedias. Uniendo secciones” 
de 10 a 20 pies exactamente medidas, a los extremos del eslabón giratorio 
de los verticales, la profundidad máxima de la rastra debe ser aumentada” 
en una cantidad correspondiente. 

160. Verticales largos.—Para los verticales largos, “debe usarse cable" 
o cadena, y las gr aduaciones se hacen exactamente de la misma manera 
que para los cortos, salvo que las correcciones del índice son disminuidas 
en un tercio de la longitud total del peso grande. 

161. Léneas de escandallo.—Juis líneas de escandallo son graduadas 
en pies, en lagar de brazas. Se mepara la línea y se une el escandallo de 
la manera acostombrada. Cuando se esté graduando, hay que hacer ten- 
sión sobre la.línea :ensuna: cantidad igual aproximadamente, al peso del 
escandallo, y referir todas las medidas a su extremo más. bajo. Márquese 
cada 5 pies con pequeños trozos de género de colores, dela siguiente 
manera: oo 

5 pies, negro. 25 pies, rojo. 
10 pies, negro y blanco. 30 pies, rojo y azul. 
15 pies, hlanco. 35 pies, azul. 
20 pies, blanco y rojo. 40 pies, azul y negro. 

Se repite el mismo sistema después de la marca de 40 pies. Márquese 
cada pie intermedio con un pedazo de género de hilo negro. Gradúese el 
verificador de la rastra de la misma manera. 

162. Remólques de acero.—Estos son hechos en unidades de 100 pies. 
El cable será cortado en trozos de muy poco más de 100 pies. Únase un 
eslabón giratorio por medio de un guardacabo de acero, a cada extremo, 
de munera que la longitud de un eslabón a otro, núnca sea menor, y no 
más de dos o tres pulgadas más de los 100 pies. Desde dos hasta cinco de 
estas unidades se requieren para un remolque. 

163. Remolques de cabo.——Se determina la distancia necesaria desde el 
extremo del remolque de acero a la. escala de la lancha, y cortése un trozo 
de manera conveniente, poco muyor que-éste. La distancia acostumbrada 
es de 2 pies, Únase un eslabón giratorio a un extremo de este trozo, y 
hágase una costura de cerca de dos pulgadas de largo en el otro extremo, 
para que la longitud desde el eslabón giratoriv al extremo de la costura, 
sea lo más próxima posible a la distancia requerida. Córtese un trozo de 
cabo, de la misma manera, de alrededor de 35 pies de largo y falcaséese 
un extremo. Ajústese el otro extremo a la primera parte, a una distancia 

y  
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como de seis pulgadas más abajo del ojo de ajuste. Dos de estas unidades 
se necesitan para cada embarcación. 

164. Determínese el punto exacto de la embarcación donde debe 

estar la escala, y córtese un trozo de remolque de cabo, de largo suficiente 

para alcanzar y ser unida al remolque desde este punto. Colóquese un ojo * 

de ajuste en uno de .los extremos de este trozó y falcaséese el otro. La 

escala es unida al ojo por medio de un grillete. Un trozo de línea más 

pequeña, de alrededor de 5 pies de largo, se une también al grillete. Dos 
de estas unidades se necesitan también para cada embarcación. 

165. Prueba de la longitud del remolque —Esta se hate comparando 
la situación de la boya niás lejana, determinada por el uso de la base del 

remolque, con su posición, como se determinó por los ángulos de situación 

tomados simultáneamente desde la lancha de término. 

 



  

  

    

VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO. 

INTRODUCCIÓN. 
se 

Las observaciones meteorológicas que han servido para confercionar 

este trabajo, son las practicadas durante los afios comprendidos entre 1911 
a 1917, en la estación de primer orden de Punta Angeles, dependiente del 

Instituto Meteorológico de Chile. Las coordenadas geográficas de este 

ubservatorio son: Lat, 8. 339 01" 05 y Long. W. 71* 38" 10* y la altitud 

es de 41 metros sobre el nivel del mar. 

La presión barométrica está reducida al nivel del mar, es decir, se 
han efectuado las correcciones de error de índice, reducción a 0% y a 45* 

de latitud. 

Para darle una forma más práctica a los principales valores meteoro- 
lógicos de Valparaíso (Punta Angeles), hemos formado una escala de 

tiempo, sirviéndonos de base el promedio mensual de la presión atmosfé: 
rica. De esta manera se ha agregado a dicho promedio determinado 

número de milímetros y décimos para conseguir Ja escala de buen tiempo 
y sus grados y se han restado del mismo promedio, otra vez, algunos 

milímetros y décimos para obtener variable, lluvia y temporal en sus , 

diversos grados. A 
Nos hemos atrevido a determinar dicha escala de tiempo, después de 

la constante atención, que por espacio de varios años, hemos puesto a las 
fluctuaciones de la presión barométrica de este puerto, y por otra parte, 

todas las observaciones que aquí se mencionan, lan estado día a día, bajo 
la inmediata vigilancia del subserito. . 

Siendo muy necesario conocer el máximum de. la presión baromé- 
trica de cada mes, antes de la escala de tiempo, se ha puesto dicho valor, 

el cual corresponde a la presión más alta que se ha observado cn el 

periodo dé años que nos ocupa. —- A 
La oscilación minima no ha sido preciso colocarla, por cuanto con la 

indicación de temporal en tercer grado, es límite suficiente, pues en los 

siete años de observaciones mencionados, ninguna vez el barómetro ha 

descendido hasta esa cifra. - A7 
: 4 

4  
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Para facilitar la lectura de las diferentes clases de barómetros, se han 

usado los milímetros y pulgadas. 
Los datos de las temperaturas son los tomados bajo abrigo y las lec- 

turas se aprecian en grados centígrados. 
Para obtener los promedios de temperaturas se han tenido que sumar 

las medias mensuales de los siete años y su resultado ha sido dividido 

por 7. Las máximas absolutas de las temperaturas, son los valores más 
altos que se han anotado en todo el periodo de que se trata, para cada 
mes, y las mínimas de temperaturas, son las lecturas más bajas que se 

han registrado en igual tiempo. 

Son temperaturas de verano, los ldías cuyas máximas son de 25% o 
más, días helados son los de temperaturas de bajo 0? y días glaciales son 

aquellos en que la máxima es bajo 09, 
El promedio de humedad relativa del aire, es el resultado de las 

sumas de las medias mensuales.del nombre del mismo mes de los siete 

años, cantidad que dividida por 7, nos da el dato representado. 

La humedad es apreciada de 0 que significa muy seco, a 100 2, muy 

húmedo, o sea, que el aire está completamente-saturado. 

Se demuestra gráficamente la frecuencia de los vientos, por ser este 
sistema más práctico y puede formarse una idea inmediata de los vien- 

tos reinantes en cada mes. 

Se han sumado las veces que cada viento ha soplado en el mes 

durante los siete años, y su total se ha puesto directamente, conside- 

rando que la distancia entre circunsferencias equivale a diez direcciones; 

el número de calmas va al centro, con el objeto de que las circunsferen- 

cias mayorés, conserven el mismo diámetro en todos los meses. 

Se da a continuación las máximas de velocidades del viento, en 

metros, en un minuto, que han correspondido au las siguientes direccio- 

nes en los meses que se indican en el periodo mencionado. — * 
Estos datos se ban obíenido por medio del anemómetro de Fuess, el 

cual, después de cada hora de: observación, se hace funcionar por espa- 
cio de un iuinuto solamente, por consiguiente, es un valor absoluto y no 
tiene niguna relación con la velocidad horaria. : : 

s 

Direcciones del viento y velocidades por minuto, en metros. 

É 

Enero, SW. 1033 m.; WSW. 789 m. 

Febrero, SSW. 500 m.; SW, 980 m.; WSW. 695 m. 
Marzo, 3 910 m.; SW. 904 m.; WS W, 665 ma. 

Abril, S. 596 m.; Sw. 596 ma; WSW. 325 mn. 

Mayo, MX. 3549 m. SSW. 648 mo SW, 530 mo WSW, 443 m.; 
W. 437 m,  
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Junio, N. 437 m.,; este 435 na; sur 706 m.; SSW. 705 m.; SW. 489 m.; 

WSW. 3523 m. : 
Julio, NE, 404 m., sur 708 m.; SSW. 445 m, SW. 445 m.; WSw. 

485 m; NN W. 600 m. 
Agosto, S. 692 m.; SSW. 568 m.; SW. 650 m.; WSW. 633 m. 

Septiembre, N, 841 m.; SSW. 763 m.; SW. 635 m.; WSW. 748 m. 

Octubre, SSW. 817 m.; SW. 763 m.; WSW. 680 m. 

Noviembre, SSW. 926 m.; SW. 925 m.; WSW. 865 m. 

Diciembre, SSW, 945 m.; SW. 958 m.; WSW. 1.004 m. 

Los principales valores meteorológicos de Valparaíso, tendrán sólo 
una importancia local y su fin no es' otro que ayudar a formarse con 
ellos un pronóstico del tiempo, el cual está sujeto a otras influencias gene- 

rales, que es preciso también conocer y para conseguir esos resultados, es 

menester seguir adelante con estos trabajos, ya que ellos son el comienzo 

de los estudios preliminares, que más tarde su conjunto, servirán como 

parte muy principal para la previsión del tiempo en nuestro país, 

Ciro Árava PrirEz, 

Jefe del Servicio Meteorológico 

del Litoral 
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Escala de tiempo! : pulg. pela de tiempo| mm. pulg. [Escala de tiempo pulg. 

  

Oscil. máxima 166.0, 
B, Tpo. 1.* gr.| 763.6 

» 22 >[762.3 
> 3. > 761.1 

Variab. 1.*1 » |760,8| 
    

30.18) Variah. 2. er E Lluvia 3.* gr. 
30.064 > Bro, ¡omp. 1.7 > 
30.01) Lluvia 1. > (758, 20» 
29.961 » 2, 757.2) 29. a 3» 
29.95 ,   

FRECUENCIA DE LOS VIENTOS 
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| 756.0; 
155.1 
153.4 
152.1 

] 

29.76 
29.15 
29.66 
29.61 

(Fer introducción). 
  

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO- «HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
Grados, centígrados % 
  

Promedio : 

Máxima absolutA............... 

Mínima absoluta ....... 

Promedio 

" Mínima absoluta   
Máxima absoluta ...............  
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(Ver introducción). 

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
Grados centígrados ' % 

TEMPERATURA BAJO ABRIGO 

Prómedio conconcncnccnnncnno TL, Promedio .0oooocccccncnoncncannnnns TE 

Máxima, absoluta... 345 | Máxima absoluta........oo.om... 96 

Mínima absoluta............... 10.5 Mínima absoluta.....on..mm.m.mo. 15 
£    
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Escala de tiempo] mm. — pulg. JEscala de tiempo] mm. [ pulg. 'Escala de tiempo| mm. - pulg. 
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  Oscil. máximaj 766.6. 30,18 Variab, 2.2 gr.] 760,8! 29.93) Lluvia 3.7 gr.| 756.5| 29.78 
B. Tpo. 1, gr. 764.1, 30.08, a 3. 3 |759.0: 29.38: Temp. 1. » | 756.2| 29.76 

> 2,9 
> 3..T », 

Variab. 1.+*1 

> | 762.8, 30.03 Lluvia 1.7 » |758,7: 29,87] » 2% » |753,9 29,68 
761.6: 29,98* » 20 21757.T,29.88] » 3. 2» |752.6| 29.63 
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» 761,3) 29.96] ¡ ¡ | 
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(Ver introducción). 
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TEMPERATURA BAJO ABRIGO HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 

Grados centigrados 
  

Promedio o... coooonncconcc o. 15,9 Promedio 

Máxima absoluta............... 28.2 Máxima absoluta 

Mínima absoluta...........om. 85 Minima absoluta     
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CORRESPONDIENTES A ABRIL 
. 
po de 

1 

  

| : . 

Oscil. máxima] 766.8¡ 30.19 Variab. 2.2 er. 761.0] 29.961 Lluvia 3.57 gr. 

E! =- 
757.2] 29,81 

B. Tpo. 1.2 gr.[ 764.81 30.11, >» . 3.1 > 759,7 29,91 Temp E > 
2.0 >1768.51 30.06, Lluvia 1. »: 75941 29.901 » 20 
3,e1 + (762.3, 30.01% » 2% » 17584; 29.86,   Variab. 1.21 » [762.0! 30.00. | 

FRECUENCIA DE LOS VIENTOS 

  

  

( Ver introducción), 

  
TEMPERATURA BAJO ABRIGO HUMEDAD RELATIVA DEL ATRE 

Grados centígrados % ] 

A E Promedio 

Máxima absoluta............... 30.0 | Máxima absoluta 

Mínima absoluta : . 21 Mínima absoluta......ooomonoono.-  



VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO 
CORRESPONDIENTES A MAYO 
  

  T 

mm. ; : pulg. Escala de tempo! mm. | pulg. Pos de tiempo) mm. | pulg. 

! * Ú | - 
  Escala de tiempo 

: ! ' 
Oscil. rabxima 772. 8 30.42 Variab. 2.* pr. | 3 O. 00: Lluvia 3.* gr.! 758.1 29,85 
B. Tpo. 1.* gr.| 765.7! 30. 15; » 37 9. 941 y Femop. 1.0% > 1757.81 29.83 

> 2.2 3 [764,41 30,10 Lluvia 1str > » 2.2 23 175b. 5| 29.14 
> Bor 2 1763.2, 30.05 : 99,90 3.01 » | 754,21 29.70 

Variab. 1. » 762.9) 30.09| ' A 
  
  

  

FRECTENCIA DE LOS VIENTOS 

  

  
(Ver introducción), 

  

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO ': HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 

Grados centígrados 7 % 
  

Promedio ....oononcnncincinc AB PORTO cc cian. 

Máxima absoluta............... 2B.T 0 Máxima absoluta ooo... 

Mínima absoluta... 60 , Minima 'absoluta....oo..o.oo.m....  



VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO 
CORRESPONDIENTES A JUNIO 

  

Escala de tienpo min. 

X 
pulg. [Escala de tiempo mm. | pulg. 

? 

Escala de tiempo: man. | pulg. 

  

Oscih máxima 
B. Tpo. 1.* gr. 

> 20 > 
> 3 er >   Variab. 1.1 2 

712.2 
766.4 
765.1 
163.9 
763.6 

r 

  
30.40 
30.17 
30.12, 
30.09% 

  
Variah. 2.1 gr. 

se 3% >» 

Liuvia 1.* + 
> 2.0 »   30.06.   

762.6| 30.02 
761.8|'29.96 
761.0) 29.95 
760.0     29.92 

|   
Lluvia 3.*% gr. 
Temp. 1. > 

> 90 » 

» Ct 

758.8| 29,87 
758.5| 29-86 
7156 2) 29.76 
754.91 29.72   Ca 1 

  
  

FRECUENCIA DE 108 VIENTOS: 

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO 

Grados centígrados 

Promedio coocoocrncooonnccnoniono 

Máximá absoluta....... 

Mínima absoluta. ...ooc.o.cc.o.. 

11.5 

oo. 23,2 

22 

( Ver introducción). - 

HUMEDAD RELATIVA DEL ATRE 

Promedio 

Máxima absoluta. ...oc.ooronccorccnn. É 

Mínima absolata E  



VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO 

CORRESPONDIENTES A JULIO 
  

    o lo / ! 
Eacala de tiempo] num. | pulg. cis de tiempo « ¿ pule. [Escala de tiempo 

  

Oscil. máxima! 770.9 30.35] Variab. 2.* gr.¡ 762.9] 30.03| Lluvia 3.* gr. 
B. Tpo. 1. gr. 766.7/30,18, »  3.*t > |761.6| 29,98 Temp. 1.* >, 

>» 2.0% 2 (765.4| 30.13] Lluyia 1. » [761.329.961] > 20 » 
> 3% > 17642 3008 > 22 a 1T60B|99.931 > 3% > 

Varial. 1.5 > |763.9| 30.07) . 

            
FRECUENCIA DE LOS VIENTOS 

  
(Ver ntroducción). 

  “TEMPERATURA BÁJO ABRIGO HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
Grados centígrados * : 

Promedio ooo as. 11.4 Promedio 
Máxima absolut 29.9 Máxima absoluta....: 

  Mínima absollta....uo........ 3.4 Mínima absoluta... >  



- VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO  * 
- CORRESPONDIENTES A AGOSTO 

  

  

  Escala de tiempo] mm. | pulg. [Escala de tiempo] mm. | pulg. [Escala de tiempo 

  : — > y - 

Oscil. máxima 81 30.42] Varlab. 2.* gr 763.0| 30.03] Lluvia 3.% gr. 
B. 'Ppo. 1.% gr.1 767.11 30.20) » 3. > |761.7/ 29.98 Temp. 1: > 

o? 20 > 31-30,15 Lluvia 1. >4761.4| 29. 96[| * > 290 » 
Ber 764613010) .. 2% » ¡7604 29.98) > 3» 

- Variab. 1 > [764.3 30.00) ] | 

                
  

FRECUENCIA DE LOS VIENTOS 

  

  
(Ver introducción). 

  

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 

Grados centígrados A 

Promedio Lin. commons. 11,8 

" Máxima absoluta.............:. 24.9 

Mínima absoluta............... 3.9    



VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAISO 

CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 
  

  

Escala de tiempo! mm. | pulg. ¡[Escala de tiempo] mim. | pulg. Escala de tiempol «mm, 

  

Oscil. máxima 701.80.30l Variab 2.2 gr, 6; 30.02/| Lluvia 3.*" gr. 
B. Tpo. 1.% gr. 766.4, 30.17 -> 3. 3, |161.3| 29,96 Temp. 1.7 »- 

>». 2,2 >| 765.11 30.12 Lluvia 1.07 a 0129951» 22 > 
» 35» 1763893007] > 293 29.921 Ba 

  

    
Variab, 1.7 + : 7683.61 30.06,   E       
  

FRECUENCIA DE LOS VIENTOS 

  

  
(Ver imtroducción). 

  

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
Grados centígrados os 
  

Promedio .. a 12.4 . Promedio 

Máxima absoluta............... 26.3 Máxima absoluta.......oo..o..co.. 

Minima absoluta 0. Mínima absolUta.......o......n.....  



VALORES METEOROLOGICOS DE VALPARAÍSO . 

CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 
  
  

  
Escala de tiempo] mm. | pulg. [Escala de tiempo| mun. | pulg. Paca de tiempo 

Oscil. máxima! 770.31 30,331] Variab. 2.0 gr. vol Lluvia 3.* gr. 

B. Tpo. 1.57 gr.| 
peo 20 » 

> 3. » | 
Variab. 1.7 a | 

  

7165.9/380.15ll »  3.."> 95 
-764.61 30.10! Lluvia 1. > B29.94 | >» 2% » 
763.4] 30.06. > : 759.5) 29,901) Br» 
763.1| 30.05 , 

| Temp. 1,7 » 

          
ros 

  

  
(Ver introducción). 

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO. HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
Grados centígrados 7, : LC. 
  

Promedio O EX: Promedió 

Máxima absoluta 31 Máxima absolMta oocoooooooo 

  Mínima absoluta... 67 Mínima absoluta..oooocosocs. 

:  



xs we 

VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO - 
CORRESPONDIENTES 'A NOVIEMBRE 
    

Escala de tiempo . | pulg. Escala de tiempo] mm. |' pulg. |fscala de tiempo|_ 

  

Oscil, ináxima! 769.3| 30.29] Variab, 2.1 gr. 7614 29.96; Lluvia 3.* gr, 
B. Tpo. 1.% gr.; 765,2 30.18] * »- 3.*" » |760.1| 29.92% Temp. 1.% -» 

> 2.2 » |763.91,30.07% Lluvia 1. » 1759.8| 29.911 > » 2% >» 
>» 35317627 El . 2%» 158: 29.87 >» 3er y 

Variab, 1." > [762,4 30,01 . 
              
  

FRECUENCIA DE LOS VIENTOS 

  

  

  
(Ver introducción). 

  

TEMPERATURA BAJO ABRIGO NN HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
Grados centígrados - : 2 
  

Promedio : 4 1 Promedio ..... conan rrnnanrrans 56 

Máxima absoluta memmercacnao 28.1] Máxima absoluta... ... 96 
Mínima absoluta 7.2- . Mínima absoluta.................. 20  



VALORES METEOROLÓGICOS DE VALPARAÍSO 

CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 

  
Escala de tiempo pulg. Escala de tiempo Escala de tiempo] mm. | pulg. 

  

Oscil. máxima 30.18] Variab. 2.0 gr. 
B, Tpo. 1.% gr. 30.07 >» 3%» , 87 Temp. 1.7 » 156.01 29.76 

Lluvia 1. » . . » 2.2 + |153,11 2.67 » 20 30.02 | ) 
> Bom, 29.981 » 20 »]/757.5,29. >» Ba 152, 29.62 

Varlab. 1.7 » 29.931 

¡ 

Lluvia 3. gr, 106. 29.78 

            
  

FRECUENCIA DE 

  

  
(Ver introducción). 

" HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE TEMPERATURA BAJO ABRIGO 
Za Grados centígrados 

Promedio Promedio 

Máxima absoluta.....ommoco.o... Máxima absoltta....oomoommmo..o 

-Miínima absoluta.........o..... Minima absoluta......o.o.oooo emo.    



ANUAKIO TIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

ARICA ISLÁ ALACRAN 1903-1916. 
  

INSTRUMENTOS n, .¡Mar,jAbr. [May.| Fun. | Jul. | Ag. 

  

BARÓMETRO. 
Promedio mensual..' 762,11761,8 
Máxima absoluta.... 768,41767,8/7 
Mínima absoluta....[755,6/795,61753,8/7. 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual..| 21,7] 22,121, 
Máxima absoluta....| : 32,2 
Mínima absoluta..... z 14,0 

PBICRÓMETEO. 
Humedad relativa. 

Promedio mensual..|7 
PLUV, AGUA CAEDA. 
Máx. abs. mensual. ¡” 
1d. id. en 24 Goras... 

  

  

                        

  

ORDEN DE FRECUENCIA DE LOS VIRNTOS. 

Anemómetro, Dirección del Viento, 

lo . ¡5 
  

E 3 ¡9 [10 pazos lag] 17 
  

1 

Y qien ente     ! 

] | ES [wew KW | SEE NNE]WXW] ENE (NNW| ESE 

1 

Pl 
    ¡ 
  

  

IQUIQUE ISLA SERRANO 1899-1916. 
    

+ 

INSTRUMENTOS 1En. lreb. Mar, ]A br. ¡May.[Jun. 1. Ag. [¡Sep. 

  
  

BARÓMETRO. 
Promedio inensual.. 
Máxima absoluta... 
Mínima sbsoluta..... 

TERMÓMETRO, 
Promedio mensual..! : 
Máxima absoluta.... 
Minima absoluta 

PSICRÓMETEO. 
Humedad relativa, 

Promedio mensua).. [1 
PLOV. AGUA CAÍDA. 

Máx. abs. mensual. 
Id. id. en 24 Horas... 06 

D
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G0RNDEX DE FRECUENCIA DE 1.08 VIENTOS. 

Awemómetro. Dirección del viento. 

: 
9 ES nrelaja 15 E 
  

j ol ¡ . 

SW ferima| £ aw puja wW po E INNW|$8SE | ESE | WNW NNE 

  o 

i  



MISCELÁNEA 

  

ANTOFAGASTA 1903-1916, 

  

INSTRUMENTOS. | En. ¡ Feb.| Mar.| Abr.[May.| Fun.t-Jul. 

    

BARÓMETRO. : 
Promedio mensual.. 1760,8/760,5/761,2 
Máxima absoluta....:766,5/765,9/765,11765,7 
Mínima absoleta....(756,2/755,6//56,2/757, 14 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual..| 23,4 23,0 22.21 20,5 
Máxima absoluta....! 30,01 32,2| 33,2 30,2] : 
Mínima absolute... 180) 12,2] 1: 0,6 

PSICRÓMETEO, | 
Humedad relativa. y 

Promedio mepsual.. (72 |71 
PLUV. AGUA CAÍDA. - 

Máx. abs. mengual..: — 28,1 :55.0 
Id. 3d..en %4 horas. — 28.0| 45,0 0                       
  
  

ORDEN DE FRECUENCIA DE 1,08 VIENTOS. 

Anemómetro. Dirección del viento. 

  

  

XÉ [calma N [(ESW | NW / ENE ” [ESE[NNE( E 

      1 
  

  

CALDERA 1899-1916. + 
  

  

INSTRUMENTOS - | Feb. Mar.] Abr.[Mar.| Jun. | Jul | Az. 

  
  

BARÓMETRO. 
Pronedio mensaa]..|7 
Máxima absoluta.... 765 
Mínima absoluta.... 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual.. 
Máxima absolnta.... 
Mínima absoluta... 

PSICRÓMETRO. - 
Humedad relativa. 

¿Promedio mensual... 
PLUV. AGUA CAÍDA. + . 
Máx. abs. mensual. 21 113,91 20,11 28,8/ 2: 160 
Td. ió. en 24 horas... 1,5 L 20,1| 26,01 22,0] * 6] 

. 1 

                      
  

ORDEN DE PRECUENCIA DE LOS VIENTOS. 

Anemómetro. Dirección del viento. 

  

EW [calma x 3 4 : SE EW] WXW EXE ESE | AXE 

! .               
   



ANUARIO HIDEOGRÁFICO DE CHILÉ 

a 

ISLA DE PASCUA 1911-1913. 

      ; i í | | | 

INSTRUMENTOS + En. Feb. Mar, Abr.[May. Jun. Jul. | Ag. Sep” Oct; ¡Nov Dic. 

BARÓMETEO. l | y 
Promedio mensual..¡760,81759,9 759,0700,1:760,4 2596, 761,7762,0/761,0-702,0.761 6 761,1 
Máxima absoluta. ... 765,1 703,7 764.6 /782, 2:766,6 5768, 768: 4 767, 817664 70, 7,708, 8 766,2 
Mínima absoluta... 792,0;752 017527 717543174 da, 20 32,775, 754, 4/750,91756,1753,8' 751,5 

reemMómMergO. | la E ! 
Promedio mensual..: 22,9 2: 25 21,0 19,6 18,1) 17 2] 17,4 18,01 18, Ú 18,0, 20,9 
«Máxima absoluta....: 28,41, 31,01 20,51 27,0 27 5 YY 2: 28,7 23,4 24, pl 230- 20,1 97,5 
Minima absotuta....| 16,9 17,2 i 12, 187 7 109 10 8 105 122 12 7 14,3 

PSICRÓMETRO. : » : 
Humedad relativa, . 

Promedio mensual..¡ $0 30 : 82 ¿os | SU; 82 : 1 
PLUV. AGUA CAiDpa, E : 
Máx. abs. mensual., 200,5 11269,51183,3: 121,2] 05,8 01914 119 1 
1d. id. en 24 horas. 58,01 25,5, 59,+ Í d, ] El 33, + 7 6 90; 9ra 

          
ORDEN DE FRECUENCIA DE 108 VIENTOS. 

Anemómetro. Agua caida. 

5677 le | 
1 = : 

9 Jolalapaja 1 | 607 

  

lo 
h 

| | vee pelan 5 o exlrmal E | Nx | 3 S£SE me Wo INY|NE [NW SW ENE WNW NE lssw WEW 

: A y | 1   

COQUIMBO PUNTA TORTUGA 1899-1916. 
    

A ¡ 
INSERTMENTOS En. : Feb. Mar. Abr. Mar. Jun. Jul. | Ag. | Sep. | Oct. [Nov. 

1 

  

+ 

  

  

¡BARÓMETRO. | | 
Promedio mensual..(759,1-759,0 759,3[159,100760,00761.2/761,217 760,217 
Máxima absoluta... 764, 417641 7650766, al 167,8[768,7/769,1 1756,6/% 
Mínima absotuta....¡103,7 752,1 754,1 7543 T 55,0 155,1/753, 11H, (ai D, D 753,817 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual.) 17,4 17,4 16,3 14,6 13,3 12,0| 11,8 ; 19,71 14,6/+ 
Máxima absoluta....| 26,01 26,9) 24,81 23,0 23/01 22,0 21,4[ 21,1) 22,8: 22,6| 24.0| 2 
Mínima absoluta... 580 90 80] 5,0: 4 Y +0 301 28 ¡50 

. PSICRÓMETREO. : 

* Humedad relativa, " 

Promedio mensual.. : 83 |34 185 [30 [86 
PLUV, AGUA CAÍDA. | ] : 
Máx. abs. mensual. 60,01 4,21176,0 272,0/153,9 
Id. id. en 24 horas. 24,5 3,7 12141 01015 

| 

ORDEN DI FEECUENCIA DE LOs VIENTOS. 

Anemómetro Dirección del viento. 

a, 

                  
  

¡9 0 11 
Al | 

! 2 
Ss 

| 
SE WS Ww NN Wir 

pd 
  

SW calma 

  
  

   



. MISCELANEA 

  

VALPARAISO PUNTA. ANGELES 1899-1916. 

  

issTrUMENTOS | En. ] Fel.| Mar. May i Jun.) Jul. | Ag. | Sep.| Oct. 

    

BARÓMETRO. o 
Promedio mensual. ¡797,447 07585 1758,7/159, 11709, 97 760,1:759,7 " 
Máxima absoluta... 1763,476 35 7 
Minima absoluta.... 

TERMÓMETEO. 
Promedio mensual. 
Máxima absoluta.... 
Minima absoluta... 

PSICRÓMETRO 
Tiuumedad  relntivra. 

, Promedio mensual. 
PLOV. AGUA CAÍDA, 
Máx. abs. ménsual.. 

*14. id. en 24 horas... 

                        
  
  

ORDEN Di FRECUENCIA DE LOS MIENTOS: 

Anemómetro. Direéción del viento. 

  

9.301 
  

        

  

ISLAS JUAN. FERNANDEZ 1901-1916 
  

    

. INSTRUMENTOS | En: | Feb.| Mar Abr. Mar. cb
 

Ó "3
 

  

BARÓMETRO. 
Promedio mensual. (704,2 
Máxima absoluta... [771,7 
Mínima absolutas... (705,5 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensua!../ 1 
TMMáxima absoluta....| 2 
Minima absoluta... 12. 

PSICRÓMETLO. 
Humedad relativa. * 

Prómedio mensual..| 7 
PLUV, AGUA CAÍDA 
Máx. abs, mensual. 31 í 221152,6/278, 7,998,01: 

3 1d. id. en 24 horás...] 18, : 5 66,8 74,0 

783,1769,1 
TEMTTTA 
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ORDEN DE ¡FRECUENCIA DE T0S VIENTOS. 4 

Anemómetro. Dirección del viento, 

3 eel E E 

Ll 
  

, 

calma sr] e ES MN E | Ñ 

| ! *  



ANTARJO TiDKOGRÁFICO DE CHILE 

  

Fr 

CONSTITUCIÓN "PUNTA CARRANZA 1901-1916. 
    

INSTRUMENTOS | En. lo», bar. Abr. May Jun. Jul. - ¡Bep. + Oct. 

  

BARÓMETRO. - : 
Promedio mensual. 57,91758,01758,01759,2/759,61750,9/761,11760,5/760,3 
Máxima absoluta... 7% 34,0/766,4177 3770, 175,0769,11709,71 
Minima absoluta... l 50,2/748,01745,0/747,91744,50748,8/749,71148.817 

" TERMÓMETRO, : 
Promedio mensual..] 15 : ; .i A 1 13,0 
Máxinia absoluta....l 25, 28|: z z0, ¿6 2070 20, 4 
Mínima absoluta 5, t 100 312 20 a 

PSICRÓMETRO. 
Humedad relativa, , : oo 

Promedio mensua!..¡ 83 : : 5 8ñ 34 
PLOV. AGUA CAIDA. . : 
Máx, abs. mensual. / 28,0/ 2 2, 21103,9/230, 3/411,0 
Ld. id. en 24 horas... 28,0 Í 30,0/154,6| 99,7,104,07 78,3                       
  ; 

CGEDEN DE FRECUENCIA DE LOS VIENTOS. 

Ancmómetro. Divección del viento. 
  

“ls o 
6 : : 0111/12/13 114) 15 16 

| 

    

| 

Fo [calma] NW ¡| SE so £sE ho EWINNW [EXE | Wxw ]E 

| 

TALCAHUANO PUNTA TUMBES 1900-1916. 

  

    
  

INSTRUMENTOS « Feb. Mar. |Abr. ¡May (Tun. | Jul. | 88. |Sep. | Oct. Nov. 

  

  

BARÓMETKO, 

Promedio mensual. 1159,2/755 53,11733,1/754,0 TILA TO 
Máxima absoluta....(760,9/702,4/760,5/765,5/757,3/705,81766,51707 
Mínima absoluta... 742,074 311141,6/737,9/738,71736,5 

TERMÓMETRO. . 
Promedio mensual... 15,2), 413,31 12, 91,10,3 
Máxima absoluta....]| 38,2 2 : 3 23,0) 21 
Mínima absoluta 3,0 2 ; 1,0 

PSICRÓMETEO. : 
Humedad relativa. - 

Promedio mensual..| NE f 89 
PLUVY. AGUA CAÍDA. 

Máx. abs. mensual. 9 9] 78,91673,01287,01212,7/252,1/13: 
Id. id. en 24 horas... 0 40, 0 2420 720| : 20/14] 4 
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ORDEN DE FRECUENCIA DE LOS VIENTOS. 

. AMEIDÓMEtTO. Dirección del viento. 
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MISCELÁNEA 

, 

z 

LOTA.—PUNTA LAVAPIE 1899-1916. 

    

INSTRUMENTOS . |Mar.| Abr. May. Jun. ES
 Q a 

  

BARÓMETRO. 
Promedio mensual.. 
Máxima absoluta....!' 
Mínima absoluta.... 

TEEMÓMETRO. 
"Promedio mensual.. 
Máxima absoluta. ... 
Minima absoluta... 

PSICROÓMETEO. 
Humedad relativa. 

Promedio mensual. 
PLUVY. AGUA CAIDA. 
Máx. abs. mensual. 
"Yd. +d. en 24 horas...     43,0 

767.8 
TAT6 

13,8 
27,0 
50 

82 

191,0 
108,5] 44.0       

758,3/77 

174,0133 

769,6 
743,6 

11,0 
23,0 
20 

B6 

544     

2,758,617: 

293,01 
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ORDEN DE FRECUENCIA DE LOS VIENTOS. 

Anemómnetro. Dirección del viento. 
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“W. DE ISLA MOCHA 1299-1916. 
    

INSTRUMENTOS - . [Mar. ', ¡May. 

  

BARÓMETEO. 
Promedio mensual. 
Máxinta absoluta,... 
Mínima absoluta... 

TERMÓMETRO. 

Promedio mensual.. 
Máxima absoluta... 
Mínima absoluta... 

PSICRÓMETRO. 
Humedad relativa. 

Promedio mensual. 
PLUV. AGUA CAÍDA 

- Máx abs. mensual. 
1d. id. en 21 horas..:   32,0 

320   

21762,1176: 

51724,2 
770,2 
¿0 

Ty 4 
21. 

3 
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Bor 

239,31: 
66,7       

n
i
o
 

p
i
e
 

402.0 
73,7 

366,0 
85.6     

Jun. |. 

505,3|2: 
121 

. |¡Oet, Nov. 
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21769,5 
7730 
748,2 

>, 2.9 
208 
40 

  
  

CHDEX DE FEECUENCIA DE 1.08 VIENTOS. - 

Anemómetro. Dirección del viento. 
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ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

PUNTA GALERA 1899-1916, 

2 
"INSTRUMENTOS En. | Fe). Mar. Abr. [Mar. Jun, | Jul . Oct, [| Xov.] Dic. 

  

  
  

BARÓMETIEO. 
Promedio mensual. ,758,0/458,8 798,2 EY E ¿ 59, 760,61760,0 759,1 
Máxima absoluta... 767,3767,2,787, 57 : 91770,0/768,3: 768, 4 
Minima absoluta....[744,61744,3[741,7/740, 57: 30,0/7158,5/7 2,H744,8/144, 0 748, 4 

TERMÓMETRO, il 
Promedio mensual. 14,2] 14,4| 12 2, E a £ ¿61 10,5 11 7 13,0 
Máxima absoluta...., 36,01 22,4] 21, 4 2 21.0; 23,2 24,6 
Minima absoluta....| 5,2] 6/4 2,61 22 2, E 3,44 4.0 4,6 

PSICRÓMETRO í 
Humedad relativa. : 

Promedio mensual..| 88 1) ) sg t ? 87 "88 
PLUV. AGUA CAÍDA. | 

" Máx. abs, mensual... [144,7 282,2 44221011 0 550, 3 690,1/952,41307,7/172,61195,6 17 
1d. id, en 24 horas... |-37,71155,7] 57,5 902101, ops 88,11 80,5 58,0 528] 63,4 74, 

I 

                    

  

ORDEN Dr PRECUENCIA DE 108% VIENTOS. 

Anemómetro, Dirccción del viento. 
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PUERTO MONTT 1908-1916 

| ol : 
INSTRUMENTOS | En. ¡Tel.; Mar.| Abr.[Mav.!| fun. Jul. 

  
  

    
BARÓMETKO, ; 

Promedio mensual../750,4:760,0 760,8/760,6/700,5 
Máxima absoluta....(769,0/760, 773,1.773,5 773,6 
Mínima «bsoluta....[144,2/744,7/745,9,740,4/741,5740,9 

TERMÓMETRO. A . 
Promedio mensual..| 16,31 15,2 | 11,8, 10,91 86 
Máxima absoluta....| 28,0 5 243" 24,01 19,0 17,0 
Mínima absoluta....] 94] 5,01 3,9, 0,0:—0,5—2%0 

PSICRÓMETRO. : 
Humedad relativa. 

Promedio mensual..| 79 5 ; 36 185 
PLOV. AGUA CAÍDA ! 
Máx, abs. mensual../138,5222,2111,4/278,7/200,6 978,037 e 302,0'190,61209,5/148,5 
Td. 1d. en 24 horas...| 66,7| 44,5) 3,1] 94,0] 48, M 829 , “o, 1 46 % 11,2 45,8- 

            y     
  

  

ORDEN DE FRECUESCIA DE LOS VIENTOS, 

Auemómetro. Dirección del viento. 
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MISCELÁNEA 

  

PUNTA CORONA 1910-1918. 

  ; 1 

INSTRUMENTOS. ¿n. | Mar.| Abr. [May.¡ Ton. ' Jul. i Ag. | Sep. Oct. Nov. 

  

RARÓMETRO. 

Promedio mensual..,750,4/756,01750,8/754,21152,9/7 1153,5/756,0/7 

Máxima absoluta... 2170: 530176 5,3/765,8, 766,9 

Minima absoluta....|7; 44 3/7: 733,1/133,9/122,8 TAO, 77 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual. 1: 3,5] 12, 3 11,1 10 5 82 

Máxima absoluta... 2. 2: 23,0 105 5 : 1331 12,3 

Minima absoluta....| 72 501 5.3 40| 3, 4 20] 
PSICRÓMETRO. 

Humedad  relntiva. 

Promedio mensual..| 8; 5 186 187: 8 89 ¡87 

PLUV. AGUA CAÍDA. op 

Máx. nbs. mensual..(125,2/154,21155,9/393,5/498,5 490,11450,3/563,0:267,7 

1d, id. en 23 horas. 43,4 63,0 40,41 69,0] 72,0) 73,7) 60,0 5,01 5 

s   

i
c
o
 

e
 

    ]               
  
  

ORDEN DE FRECUENCIA DE 7.05 VIENTOS. 

Anemómetro. Dirección del viento. 
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MORRO LOBOS 1912-1916. 
  
  

| 
INSTRUMENTOS an. Feb. Mar.j Abr.[May./ Jun. 

  

BARÓMETRO. 1 7 . 

Promedio mensun!..1751,9/752,0 751 5 101,9 9,01751,31740,5/752,0/158,4[' 207 753,0 +51,6 

Máxima absoluta... 7602 760,9,766,0/7064 51766, 11766,0:767,2/765 ius. 5761 0 

Minima absoluta....(7 743,0 734,7/729,4[128,434 7 (1: 33,9 73% 217394,2 743,0 

TERMÓMETRO. | po ! 

Promedio mensual..: 13,2) 12,71 11,4 9, 
Máxima absoluta....j 2: 22,2| 20,61 20, 
Minima absoluta.... 21 561 5,54 3 

PSICRÓMETRO. 
Humedad relativa. 

Promedio mensual, 17 82 1286 (86 
PLUV. AGUA CAÍDA. 

Méx. abs. mensual..| 92,0| 98,7/165,11233,9/578,9/402,2/565,8/249,6/248,8/169,9 

Id. iú. en 24 horas. / 22,2) 53,2 34,3 53,1) 66 2 23,2114,0| 47,6] 42,11 19,5 

  
  

                    

  

ORDES DE FRECUENCIA DE LOS VIENTOS. 1 

Anemómetro. Dirección del viento. 
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ANTARIO EIDEOGRÁFICO DE CHILE 

  
.- 

ISLA HUAFO 1908-1916. 

  

INSTRUMENTOS . | Feb. Mar. | Abr.[May.| Jun.i Jal. 

BARÓMETRO. - 
Promedio mensual..(749,8/750,0,750,0 748,3/746,3:747 4/748,0 
Máxima absoluta....1159,9/759,8/761,4/762,1[761,0/762, 762,817 
Minima absoluta... 730,1/733, 6 733 S71R, 1/723,5/726,21726,1 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual., 124 11 3: 10,4 2,41 S1| 7, 

15,61 12,6) 16: 
+ 2 
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Máxima absoluta....| 202 22/04, 22,2 
Minima absoluta....l 6,3 5u, 42 2,8 

PSICRÓMETEO. 
Humedad relativa, 

Promedio menstal.¿83 182 : 85 [85 ¡85 
PLUV. AGUA CAIDA. 

227,8/307.0/184,8/1437,6 
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p
 

Máx. abs. mensual. [120,8/106,4 92,0,176,7 , 
14. id. en 24 horas..| 39,8) 37,7| 30,7, 33,7|:38,6| 53,8] 43.0] 64,8                       
  
  

ORDEN DE FRECUENCIA DE LOS VIENTOS, 

Anemómetro. Agun caida. - 
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MELINKA 1913-1916. 
  
    

. .. ho 7 
INSTRUMENTOS . -¿Mar.| Abr.May.f Jan. 

: 

BARÓMETEO. 
Promedio mensual. 
Máxima absoluta... 
Minjmaxabsolúta.... 

TERMÓMETRO, 
Prumedio mensnal.. 
Máxima absoluta... 
Mínima absoluta... 

PSICRÓMETEO. 
Humedad relativa. : 

Promedio mensual. : 90 84 
PLUV, AGUA CAÍDA. - 
Máx, abs. mensual. [292,4 217,5/404,5/488,8/62* 16,21367,8 406,2/338,5/: 
Td. id. en 24 horas, y 90,6; 57,8] 74,8| 69,8 ¡0,7 19,72, 78,31 73,2 

                        
  

ORDEN DE. FRECUENCIA DE LOS VIENTOS. 

Anemómetro. Dirección del viento. 
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MISCELÁNEA 

  

LOS EVANOELISTAS 1899-1916. 
  
  

TSSTRUMENTOS En. Mar. Ale. ¡May Jus. ] Jul 

  

VARÓMEFRO. 
Promedio mensual.. 
Máxima absoluta.... 
Minima absoluta... 

- TERMÓMETRO. 
Promedió mensual. 
Máxinia absoluta... 
Mínima absoluta..... 

PSTCRÓMETEO.. 
Miumedad relativa. 

Promedio mensual. 
PLUV. AGUA CAIDA. 
Máx. abs. -mensual. 
Td. id. en 24 horas... 

pa
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$9 

402,3 
65,0       

34,3/744,4 

366,9 
70,0 

761 

8,5 
15.6 
16 

89 

4520 
615     

706,0 715, 

444,0 
106,4 

425,6 
49,2     

20—3y 

74d Sl 

19 
18,2 

39 

033,7     103,2 
¡OT A TÍ 

3714,1 

478,5 390,3 
60,8| 71,0           

  

ORDEN DE FRECUENCIA PE 10S VIEXTOS. 

- Anemómetto. Ditección del vieñto. 
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. INSTRUMENTOS 

PUNTA DUNGENES 1900-1916. 

En. Feb. M ar, | Abr. 

  

BARÓMETKO. 
Promedio mensual. 
Máxima absoluta... 
Minima absolnta..... 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual. 
Máxima absoluta... 
Mínima absohuta..... 

PSICRÓMETRO. 
Humedad relativa. 

Promedio mensual. 
PLUV. AGUA CAÍDA. 
Máx. abs. mensual. 
1d. id. en 24 horas... 

749,3 

720,072 

11,9 
23,2 
3,4 

7 

134,0 
30,0   

766,0/769/2 
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    70,2 
63,6 

M aj. 

45,2 
12,6 
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290           

  
        

  

RDENX DE FRECUESCIA DE 1,08 VIENTOS. 

Anemónttro. Direccióu-del viento. 
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ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 

  

PUNTA ARENAS. 1905-1916.. 
  
  

INSTRUMENTOS —¿ln. | Fel,.| Mar. Xbr. May Ton. Jul. 

BARÓMETRO. 
Promedio mensual. (748 4007 749,417: 
Máxima absoluta... 340 3, 1774,217 
Minima absohrta.., 22,21720,4/724,31725,2 

TERMÓMETRO. 
Promedio mensual. 14,7) 11, a 1,8 
Máxima absotuta....[ 27,01 2501 21,1/ 17,9|- 
Mínima absoluta....«| 2, y ¿D-—6,00—— 1 

: PSICRÓMELRO 
Hinnedna?d relativa, 

Promedio mensual..| 6 
PLUV. AGUA CAÍDA. - A 
Máx. abs. mensual. 109,0, 65,11136,0/ 93,61238,5/128,5|110,8| 740/12 736,01 0s.olr 
ld. id. en 24 horas...| 55,01 26,0] 61,0] 3 45,01 37,5) 56,1| 32,21 42.51 35,0l 15,0] 3                       
  
  

ORDEN. DE FRECUESCIA DE LOS VIENTOS. 

Auemémetro, Dirección del viento, 
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_CABO SAN ISIDRO 1912-1916 
  
  

  

" INSTRUMENTOS En: | Feb. Mar Abr ¿May Jun. Jul. | Ag, ¡Oct | Nov. 
  

    

bo 

E 
y 

E od 
EARÓMETEO. 

Promedio mensual../746,0/745,5[147,0/747,21743,8/748,6/748;1 
Máxima absoluta....(763,21' 761,4/766,5/708,5/766,01708,5 

- Mínima absoluta....[719,2/724,7/720,6/725,51720,9/724,1[725,0 
TERMÓJ.ETRO. lo 

Promedio mensual. 4 86 38,3] 6, 38] 261 24 
Máxima absoluta... 19; 6 15,07 15,8| 13,2|- 24 
Mínima absoluta....] 44| 22 2: 23,2 

PSICRÓMETRO, 

ac
 

ea
r 

y 
m
t
 

Hurmerlad relativa. : . 
. Promedio mensual. 87. |$: 3 3 185 

PERUV. AGUA CAÍDA 
- Máx. abs. mensual.) 70,6/216,5,437,5(437,5/375,5/176,4/353,5| 74,4/736,7 137,4/122,5 
"14, id. er24- horas... 00 47,8) 73,01 60,0, 49,01 4 2 24,1] 46,81 39,4 

  

¿
G
P
 

m
n
 

                      
  

ORDEN DE FRECUENCIA DE 108 VIENTOS. 

 Amemómetro. Dirección del viento, 
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AMISCELÁNEA 
  

RIO DOUGLAS 1914-1916. 

  

1 

INSTRUMENTOS. nd. Feb. Mar. Abr.¡May.| Jun. Hal. g. | Sep. Oct. [Nov. |. 

  

  

BARÓMETRO. e Z 

Promedio mensual..|739,5/738,8/741,5/738,2|735,71740,0/740,0/140,4/739,41743,1/738,9 
Máxima absoluta....[755,0/756,0/7 56,0/757,0/760,0/760,0/762,01760,07765,0/760,0/757, 
Mínima absoluta... 713,017: 071 0[714 007170725 0/719,0/720,01720,0172 

TERMÓMETRO. - ! . 

' Promedio mensual..| 8,5 21 9,3|. 25 04] 1,00 241 00 6,1 

Máxima absoluta.... 215 21,5] 0) 1: 12,01 11,0 11; 30 1 Y 17, 

Minima absoluta... —8,5 M—5,5)—h,i 2-12,5—9,0'— 4, 203, 

PSICRÓMETRO. 
Humedad relativa. 

Promedio.mensual... 77 3 ¿ 80 : 85 
PLUV. AGUA CAÍDA. 

Máx. abs. mensual..[118,8| 7: ? 8,51194,7/113,8 

1d. id. en 24 horas. 19,6| 15, 39,1] 52,2| 49,01 30,5| *                         
  
  

ORDEN DE FRECUENCIA DE LOS VIENTOS, 

Anemómetro. Dirección del viento. - 
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Introducción. 
Advertencia. 

Derrotero de la costa de Chile, desde la isla Guafo a punta Sama.—Volu- 

men Von 

Indice general del derrotero. 

Indice alfabético del derrotero. 

EXPLORACIONES Y VIAJES. 

Viaje de instrucción de guardias marinas y marinería, efectuado por la cor. 

beta General 0 Baquedano, al mando del [capitán de fragata don J. T. Merino, 

en 1917.. 

Carta del capitán de fragata, retirado, don Ramón. Serrano Montaner, sobre 
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MiISCELÁNEA. , 

Instrucciones para operar con la rastra de alambre.. 
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Hoja de islas Esporáditas. oc... coccion. Plano No +53, 

Bahía y puerto de Dora coccion » 2 216, 

Puerto de Quellón y entradas...oiisrarsaraanorcccnccccinos » 3 121. 

Puertos en el canal Jerónimo.. Le... » » 84 

Canales: Ballena y Anita; pasos: Meteoro, “Almenas y y Go- 

londrinas.. e. near ame nr rre > 5/1. aprox. 

Golfo Coronados a islas. Guaitecas.. mo. enmaccracr Carta NO 167. 

Viaje efectuado por la Baquedano óla año 1917.. Lanas » 
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