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CHILE

I

La republica meridional de las rejiones andinas
ocupa en la costa del Pacifico una zona prolongada
en lmea recta por 4.900 kms. sin tomar en cuenta
las inflexiones: el largo de esta faja abarca mas de
la mitad del litoral sud-americano estendido entre

el golfo de Panama i el cabo de Hornos. La anchu-
ra del territorio no corresponde absolutamente a ese
enorme desarrollo en el sentido de los meridianos
Chile antiguo, antes de las recientes anexiones de
las provincias peruanas i boliviana, estaba encerra-
do entre las crestas de los Andes i las costas vecinas
del Pacifico; i hacia el estremo del continente, entre
los archipielagos costaneros i las llanuras de la Pa-
tagonia, se encontraba reducido a los escarpes in-
habitados de algunos cerros. Estado tan largo i es-
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trecho no podria subsistir i pronto se habria des-
membrkdo en la Europa, dende la Italia, a pesarde
ser un pais maritimp como Chile i de no carecer de
una perfecta unidad jeografica, se fracciono en una
multitud de principados autonomos i gran parte de
su territorio estuvo dominado por potencias estra-
ilas.

A pesar de su desmesurada prolongacion de nor-
te a sur, Chile es un estado mas unidp que las de-
mas entidades politicas de la America del Sur, lo
que indudablemente debe al mar que bana sus cos-
tas. Las aguas del oceano, movidas sin cesar desde
el polo al ecuador, por la corriente antartica, a lo
largo del litoral chileno, forman el mas fuerte lazo
de union entre las diferentes secciones de este pais.

La navegacion pone en frecuentes relaciones a
todos los puertos, sirviendo como principal emporio
el de Valparaiso, situado en la mediania de la costa.
De una manera semejante la dominacion en el mar
permitio a la antigua Fenicia, i mas tarde a la Gre-
cia, ensancharsu poder colonial en las rejiones me-
diterraneas. Igual ejemplo siguieron Venecia du-
rante la edad media en el Adriatico i la Gran Bre-

tana, duena de los mares i de innumerables colonias
diseminadas en toda la tierra i destinadas a durar
tanto como la supremacla de la madre patria.

Constituido solidamente como pais unitario, Chi-
Ie tiende a ensanchar su territorio i hasta hoi dia
la suerte le ha favorecido en los conflictos con sus

\
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vecinos del norte. En 1878, viendo el Peru que se
agotaban las guaneras i tratando de procurarse re
cursos financieros con el establecimiento de fuertes
derechos sobre el salitre, aconsejo a Bolivia que hi-
ciera lo mismo i vejo los intereses de comerciantes
chilenos que esplotaban los depositos de nitrato.

Tomandoporlema «Porla rcizon o lafuerza» Chile
se hizo cargo de la defensa de sus nacionales, jente
rica i perteneciente a la aristocracia.

Meses despues de k Beclaracion de la guerra, la
escuadra chilena aniquilo a la peruana i desembar-
co tropas en el territorio enemigo, entre Iquique i
Arica. En su marcha el ejercito chileno gano nu-
merosos triunfos, costandole caras sus victorias, so-
bre todo delante de Tacna i en el asalto de las 11-
neas de Chorrillos i Miraflores que defendian a
Lima.

En virtud del tratado dictado por el vencedor,
este quedo dueno del departamento boliviano de
Cobija i del peruano de Tarapaca en que se encuen-
tran los depositos de salitre que habian dado oca-
sion a la guerra; tambien se reservo durante diez
afios los territorios de Tacna i Arica. De este modo
cruzo Chile como conquistador aquellos desiertos
del norte que antes consideraba providencialmente
destinados para defenderlo de las agresiones de los
vecinos (1) de aquel lado.

(1) P£rez Rosales, Essai sur le Chili.



La snperfieie de Chile se acrecento con mas o
menos 275,000 quilometros cuadrados, duplicando
de un golpe su estension que llego a ser vez i me-
dia mayor que la de Francia (1).

Si en 1894 devuelve el departamento de Tacna
mediante el reseate de diez millones de pesos o si,
como lo esperan los boliviauos (2), lo entrega desin-
teresadamente para cimentar una alianza duradera,
podra tenerse por mas poderoso, i agregara a sus
victorias la fama de jenerosidad.

Como potencia maritime, ha ensanchado Chile
sus adquisieiones territoriales en el oceano. Las is-

(1) La estension del territorio adquirido por Chile des-
pues de la guerra a que lo provocaron Peru i Bolivia, no al-
canzani de lejos laeantidad apuntada por el autor. La unica
rejion que entonces ingreso definitivaniente a la Republica
chilena era Tarapaca cuya superficie, segun la Jeografi'a de
Tarapaca del escritor peruano don G. E. Billinghurst, llega
a IB,789 millas cuadradas (43,700 kms. c.) La Sinopsis esta-
distica i jeografica de Chile estima la superficie de Tacna i
Arica reunidas en 23,958 kms. c. La parte boliviana estendi-
da entre el paralelo de 23° i el curso del Loa esta solo tran-
sitoriamente bajo la administracion del gobierno chileno
conforme al pacto de tregua de 1884 i mide unos 42,000 qui-
lometros cuadrados. En conjunto los territorios peruanos i
bolivianos que estan actualmente en poder de Chile abarcan
un area de 109,658 kms. c.

Debe tenerse presente que no son mui exactos los datos
de que se vale Mr. Reclus para presentar a Chile con pre-
tensiones de conquistas i deseoso de ensanchar su territorio
a costa de sus vecinos.—N. del T.

(2) Los bolivianos no deben esperar la devolucion del te-
rritorio de Tacna que nunca ban poseido. Seguramente el
autor cometib un error de pluma i ha querido referirse a los
peruanos.—N. del T.



las <le San Ambrosio i San Felix, as! como el grupo
de Juan Fernandez, situados a menos de un miliar
de quilometros del eontinente, le pertenecen por
encontrarse cercanos a sus costas. Mas tarde se ha

apoderado, en pleno oceano, de la gran isla de Pas-
cua i del islote de Sala-i-Gomez. Antes que la oeu-
pase definitivamente un buque chileno, la isla de
Pascua o Waihu era considerada como francesa,,
era trances el colono que, hacia varios anos se ha-
bia establecido en medio de los taitianos.

Aunque Chile aventaja a las demas naciones sud-
americanas por su poder militar, corre gran peligro
por parte de su vecino del oriente, la Republica Ar-
jentina, de la cual la separa solo una linea ideal no
demarcada definitivamente en las cartas oficiales.
En una frontera de no menos de 5,000 kilometros,
los motivos de discordia son frecuentes i como falta
el espiritu de fraternidad, debe hacerlos desaparecer
una diplomacia prudente. Una de las principales
causas de la discordia, el reparto de la Tierra del
Fuego se ha allanado. Estuvieron indivisos hasta
1881 el territorio de Magallanes i los arehipielagos
de la estremidad meridional del eontinente, que
eran pretendidos por las dos naciones. Segun el tra-
tado negociado en Buenos Aires, la llnea limltrofe
no sigue la divisoria de las aguas entre las vertien-
tes del Paclfico i del Atlantico, sino al norte de los
52° de latitud. En este paralelo la frontera corre al
este hasta la interseccion con el meridiano de 70°
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0. Greenwich (72° 20' 21 Paris); desde alri comienza
un trazado natural que continua por la arista do eo-
linas hasta la punta Dungelgess, que forma el pilar
setentrional de la entrada atlantica del estrecho de

Magallanes. En la Tierra del Fuego propiamente
dicha la frontera comienza en el cabo del Espfritu
Santo; se prolonga direqtamente al sur hasta el canal
Beagle, eonfundiendo.se con los 68° 34' 0. Green-
wich (7t)° 54' 21 0. Paris). Todo el archipielago
estendido al sur del canal Beagle pertenecera a Chi-
le; el penon meridional del Nuevo Mundo, el cabo de
Hornos, i los islotes Diego Ramirez, forman parte
del territorio chileno; mientras que el archipielago
de los Estados—Staaten-Jjland,—situada no al sur
de Tierra del Fuego, sino en su estremo oriental,
hail quedado en dependencia de la Argentina i es
el ultimo indicio de los Andes. E11 lo tocante al es-.

trecho de Magallanes, se considera como neutral i
libre para las embarcaciones de todas las naciones,
habiendose comprometido ambas Republicas a no
levantar obras militares que contrarlen la navega-
cion en este gran canal interoceanico.

El testo del tratado de 1881, en lo referente al li-
mite en los Andes que separan del norte al sur a
los dos estados, da lugar a interpretaciones d'iversas,
porque se estipula que la frontera correra por las
mas altas cumbres que dividen las aguas. Pero el
trazado salta de cima en cima i no se confunde de
ninguna manera con la ltnea que separa las dos ver-



tientes opuestas. No se sabe, por ejemplo, a cual de
las clos republicas ha de pertenecer el Aconcagua,
el jigante de los cerros amcricanos. Si la llnea Iron-
teriza sigue las mas altas crestas, pasara por la cima
de esta montana que habria de servir de limite inter-
nacional. Si el limite coincide con la arista de sepa-
racion de las vertientes, todo el macizo del Aconca-
gua quedara en territorio arjeiicino. Han de hacer la
demarcacion tres delegados, dos de los cuales. seran
representantes especiales de cada uno de los Esta
dos, i el tercero designado de comim acuerdo para
decidir en caso de un empate de votos. En caso de
disentimiento grave, se estipula el arbitrage de una
potencia amiga. A pesar de esas precauciones, diver-
sas veces ban estado a punto de estallar las liostili-
dades i las dos naciones han hecho preparativos gue-
rreros, alianzas secretas i proyectos de anexiones
futuras (1).

(1) Todos saben que la larga cuestion de lhnites chileno-
arjentina ha encontrado recientemente una solucion pacifi-
ca. Sometida al arbitraje del gobierno brit&nico, este pro-
nuncio su fallo en noviembre de 1902 adjudicando a Chile
aproximadamente 54,000 kms. cuadrados i a la Arjentina
40,000 kms. c. La frontera sigue la divisoria de las aguas del
continente en toda la estension comprendida entre los pasos
de San Francisco i Perez Rosales, menos en la cuenca del
lago Lacar que hidrograficamente pertenece a la hoya del
rio chileno Callecalle i ha sido concedida por el arbitro a la
Arjentina. Al sur del paso Perez Rosales i del monte Trona-
dor el limite cruza casi todos los rios patagdnicos que des-
embocan en el Pacified, dejando las partes inferiores de sus
cuencas a Chile i las superiores a la Arjentina; de modo que
al rio Manso lo corta en la lonjitud de 71° 52'; al Puelo en



12 -

* *

Por el numero dehabitantes el territorio de Chile,
menos poblado que el Brasil, la Arjentina i Colom-
bia, no ocupa sino el cuarto lugar entre las naciones
sud-americanas; pero sus progresos son rapidos. La

un punto entre los lagos Puelo Superior i Puelo Inferior; al
Futaleufu en la lonjitud de 71° 48'; al Palena en 71° 47' 0.;
al lago Jeneral Paz en 71 41' 30 0.; i al rio Pico en 71° 49'
0. Toda la hoya del rio Cisnes es chilena lo inismo que la
del Aisen, con escepcionde una pequena parte cercana a las
fuentes de este ultimo rio.

Las cuencas de los grandes lagos Buenos Aires, Cochrane
i San Martin que desaguan al Pacific© respectivamente por
los rios Baker, Cochrane i Pascua, han sido tambien repar-
tidas por mitad entre las dos naciones. Bpr fin, en la rejion
tributaria al estuario Ultima Esperanza el fallo britanico ha
dejado a la Arjentina las partes superiores de los rios Gui-
llermo i Viscachas, siguiendo el limite hacia el norte por el
arroyo Zanja Honda.

Ya dntes que emitiese su fallo S. M. B., una comision de-
marcadora reunida en Buenos Aires, con la asistencia de de-
legados de las dos naciones i del ministro diplomatic© nor-
te americano acreditado ante el gobierno arjentino ©stable
cio en marzo de 1899 el limite comprendido entre el paso
de San Francisco i el paralelo de 23°. Esta frontera en el in-
terior de la Puna de Atacama se fijo por cuatro rectas que
principian i terminan respectivamente en el Paso de San
Francisco, la cima de los cerros Sierra Nevada, Lagunas
Bravas, Colorados i Aguas Blancas; mas al norte continua
la linea divisoria por las Cordilleras en que estdn los cerros
Agua de la Falda i Bayo, i los volcanes Lastarria, Llullailla-
co i Socompa; finalmente, forman el limite dos rectas que,
partiendo de la cima del cerro del Rincon, se dirijen una al
volcan Socompa i otra al punto en que se cruzan los 67° 0.
..con los 23° S;—N. del Tr.:
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poblacion seacrecienta entodas las provincias, sobre
todo en las del centre, al rededor de la capital i de
su puerto Valparaiso, i en las comarcas agricolas. La
seccion meridional, entre Chiloe i el cabo de Hornos
esta casi deshabitada del todo. La rejion del norte,
quitada al Peru i Bolivia, es proporcionalmente diez
voces menos poblada que las provincias primiti-
yas (1).

Las esploraciones jeogralicasenelterritorio chile-
no ban avanzado mucho mas que en las otras rejio-
nes andinasi secontinuancon regularidad.El recoilo-
cimientode sus costas se hizo despues del estudiodel
litoral atlantico de la America del Sur i solo conien-

zo con el descubrimiento cfipital del sinuoso estrecho
que corta la parte meridional del continente. Su des-
cubridor Magallanes en 1520 no pudo detenerse en
el reconocimiento prolijo de las orillas de este canal
i tuvo que continuar su viaje de circuimavegacion
al traves de las inmensas soledades del oceano. La
escuadrilla de Loaisa que penetro en el estrecho
cinco anos mas tarde, no llevo a cabo nuevos descu-
brimientos en aquellos parajes, a pesar de su per-
manencia de varios meses obligado por las nieves,
las nieblas i las tempestades; solo uno de sus navios,
arrojado por las tormentas fuera de la boca oriental
del estrecho, vago hacia el sur hasta un lugar que

(1) Poblacion probable de Chile en 1892: superficie, 776
mil 122 kins, c.; poblacion, 3.300,000 habitantes; densidad,
4,3 por km. c.
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le parecio ser «el acabamiento de las tierras» i que
sin duda era una de las islas meridionales del archi-

pielago fueguino. A1 entrar al Pacifico, otro navio
a las ordenes de Guevara, se dirijio liacia el norte,
yendo a parar a la Nueva Espana, sin haber avista-
do las costas de la America meridional. Por fin,
cuando Alonso de Camargo en 1540 tuvo exito en
su empresa de reconocimiento de la costa compren-
dida entre el estrecho de Magallanes i el puerto de
Arequipa, ya habian comenzado las espediciones
por tierra en las comareas ehilenas.

El ailo 1534 una real cedula del monarca espanol
concedia a Almagro, en calidad de feudo, la rejion
de Nueva Toledo, estendida al sur del Peru, autori-
zandolo para la eonquista i la colonizacion. Los que-
chuas designaban a este pais, entonces desconocido
de los europeos, con el nombre de Chile, denomina-
cion que ha prevalecido i cuyo signilicado probable
es el de Frio. Comparadas con las costas del Peru,
las de Chile o Chili, tienen una temperatura menos
elevada i aun fria en algunos meses. En 1535 (1)
Almagro comenzo su espedicion al traves de las
mesetas, i en seguida mareho hacia el este para ven- -

gar la muerte de algunos de los suyos que se habian
adelantado. Cruzo los Andes en una de las partes
mas alta de esta montaha i penetro en el vasto pais

(1) En el testo, seguramente por un error tipografico apa-
rece el ano 1545.—N. del Tr.
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que ambicionaba someter. Como Copayapu, llamado
Copiapo por los espafioles, era una dependencia del
imperio incasico, no hizo resistencia i aeatando Ian
ordenes del hermano del Inca, que acompanaba a
Almagro, entrego docilmente sits tesoros. El con-

quistador continuo mas alia de Coquimbo i despues
envio como avaiizada a su lugarteniente Gomez de
Alvarado. Este adelanto la esploracion hacia el sur,
sin apartarse del litoral, hasta «las ccrcamas del fin
del mundo,» hasta un pais en que los habitantes
vestian pieles de focas i las lluvias eran copiosas.
Es un problema no resuelto fijar el Ifmite de esta
ospedicion, pudiendo ser el rio Maule porque mas
alia seguian rejiones cubiertas de selvas i habitadas
por indijenas que, no sometidos a la dorninacion
quechua, habian resistido valerosamente a los intra-
sos estranjeros. Sin Ixaber encontrado oro, los inva-
sores regresaron al Peru por el camino del litoral,
al traves de las aridas i desiertas rejiones de Ataca-
ma i Tarapaca. Estos dos itinerarios de Almagro, el
de ida i el de vuelta, fueron en seguida preferidos
por las demas espediciones de conquista i coloniza-
cion de Chile.

En 1540, Pedro de Valdivia tomo a su cargo la
empresa comenzada por Almagro, i avanzando mas
al sur, fundo la ciudad de Santiago que ha sido la
capital de la colonia espanola i de la Republica de
Chile. En las orillas del Biobio, limite del territorio
araucano, los espanoles se encontraron con guerre-
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ros resueltos. Pronto lograron establecer algunos
fortines militares i colonias; pero una guerra de in-
cesantes sorpresas i de batallas a campo abierto obli-
go a los europeos al abandono de sus ciudades que
volvieron a ser ocupadas por las selvas. Durante
tres siglos el interior de la Araucania fue inaccesi-
hie para los esploradores. Los araucanos quedaron
duefios de su independencia, i solo al sur de estas
rejiones pudo continuarse la eonquista de los costas
chilena|. Despues que perecio Valdivia, de resultas
de un mazaso que le dio un araueano, su sucesor,
Garcia Hurt-ado de Mendoza, penetro en la isla de
Chiloe acompanado del poeta Alonso de Ercilla,
que grabo sus lieroicos versos en la corteza de los
arboles.

En ese mismo ailo el marino Ladrillero esplora-
ba nuevamente el estreeho de Magallanes para es-
tudiar la naturaleza de las corrientes que, segun
decian entonces, se movian como un rio desde la
boca oriental a la occidental. Ladrillero constats lo
eontrario del vulgo, que las aguas se mantenian en
el mas perfecto equilibrio, pues habia navegado en
todos sentidos desde el Mar del Sur al del Norte (1).
Pero la colonizacion propiamente dicha no pas6
mas alia de Chiioe donde se fundo en 1566 la colo-
nia de Castro, la cual durante dos siglos largos los
documentos espanoles citan como el fin de la cris-

(1) J. G. Kohl, Geschichte der Magellan's Strasse.
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tiandad. La espedicion maritima dirijida por el pi-
loto Fernando Gallego naufrago en una isla del ar-

chipielago magallanico. Mas feliz fue Juan Fernan-
dez quien, durante un viaje de Callao a Valparaiso,
se alejo del litoral para evitar los vientos costaheros
del sur i descubrio las islas llamadas con su nom-

bre que llegaron a ser un importante punto de es-
cala para refrescar la tripulacion.

Mientras que los descubrimientos de los espanoles
quedaban iguorados fuera de la peninsula iberica,
las espediciones liechas en estos parajes por los pi-
ratas ingleses tuvieron una resonancia diversa. En
esta epoca, el recuerdo del memorable viaje de cir-
cunnavegacion realizado por Magallanes i Elcano se
habia borrado de la memoria de los mismos espano-
les; el autor de la Araucanasi firmaba que una isla
arrojada por las tempestades del mar i un viento im-
petuoso habian obstruido el acceso al estrecho. El
gobierno espanol fomentaba esta creencia absurda i
creia ocultar el camino a las demas naciones euro-

peas, prohibiendo estrictamente a todo capitan de bu-
que que navegase en la mar del sur admitir en la tri-
pulacion a marineros de orljen estranjero. En ese
momento Francisco Drake se preparaba para saquear
las colonias que Espana tenia en la costa pacifica
del Nuevo Mundo. En 1578 atraveso con toda fell—
cidad el estrecho de Magallanes i despues, arrojado
hacia el sur, descubrio la costa del archipielago fue-
guino ya reconocido por Hoces en lado oriental. Ja-

3
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mas otro eorsario ha obtenido mejores resultados en
sus empresas de saqueo. Con su navegacion en e!
mar de las Molucas i el cabo de Buena Esperanza
completo su viaje al rededor del mundo, habiendo
.conquistado riquezas i glorias.

No tan famoso pero mas litil fue el viaje de esplo-
racion de Sarmiento de Gamboa, realizado el alio si-
guiente. Dotado de un espiritu de observacion cien-
tifica, este piloto hizo excelentes estudios en las co-
marcas qus visito. Tomo tierra en el archipielago
de Magallanes, en la estensa isla de Madre de Dios,
reconocio prolijamente todas las demas que se inter-
ponen entre esa isla i el estrecho, estudiando las
bahlas i caletas, determinando posiciones astrono-
micas, sondando el mar, midiendo las montanas, i
observando la marcha de las corrientes atmosfericas
i marinas. Cuando navegaba en el estrecho vio en
suenos levantarse una grande i populosa ciudad,eon
torres i cupulas i se creyo el predestinado a llevar
a cabo esta vision. Alios mas tarde, en 1584, zarpo
con una escuadra del puerto de Cadiz i fundo suce-
sivamente las ciudades de Nombre de Jesus, cerca
de la boca oriental del estrecho, i otra en el centro
del canal, en la costa de la larga peninsula que ter-
mina con el cabo Froward o promontorio Porfiado.
Esta ultima se denomino San Felipe o Filipolis i
tuvo como primitivos pobladores cuatrocientos colo-
nos, de los cuales treinta eran mujeres. Estaba con-
vencido de tener en estos establecimientos la Have
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del estreel id i de poder impedir el paso hacia el ocea-
no Pacifico a los enemigos de la Espana. Por des-
graeia, Sarmiento no tuvo exito, a pesar de los pro-
dijios de su enerjia i perseverancia. Como los gra-
nqs que se llevaron de Espana se agotaron, los infe-
lices colonos 110 tuvieron en su aillamiento otro re-

curso que la pesca, porque los patagones pusieron
sitio a la ciudad. A1 tercer ano, todos los pobladores
de San Felipe habian perecido de hambre o de es-
tenuacion. El pirata Cavendish, que siguio las hue-
lias de Drake, no encontro en las ruinas sino cada-
veres convertidos en momias por el frio. Acertada-
mente llaman Puerto del Hambre al sitio fatal de
esa ciudad. El nombre de Sarmiento sirvid para de-
signar la magnifica montafia nevada que sobresale
al sur del estrecho, en una peninsula occidental (1)
de Tierra del Fuego.

Despues de los ingleses, los marinos holandeses
Maliu, Cordes, Sebastian de Weert, Oliverio van

Noort, se aventuraron en estos parajes de las tierras
magallanicas en calidad de corsarios, sin que con-
tribuyesen con muchos conocimientos a la jeogra-
fla. Un siglo despues del descubrimiento de Maga-
llanes, se creia en la existencia de un gran conti-
nente antartico, no obstante que Hoces i Drake ha-
bian avistado el termino de las tierras americanas

(1) Seguramente es un error tipogr&fico el del testo fran-
ces, que dice oriental en vez de occidental.—N. del Tr.
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hacia el sur. Un mercader de Amsterdam, Isaac Le
Maire, jebgrafo estudioso i comereiante atrevido,
conocedor de la absurda opinion entonees corriente
i seguro de la existencia de un mar libre, no vacilo
en lanzarse en su busca. En 1615 partio la espedi-
cion a las ordenes de su hijo .Jacobo Le Maire i de
Cornelio Schouten. Liegaron en la unica nave que
les quedaba a un paraje azotado por las olas i fre-
cuentado por multitud de ballenas. Los marinos
holandeses opinaron que era el paso deseado, el
punto de reunion de los dos oceanos. Hacia el este
tenian la isla cle los Estados que consideraban como

parte del supuesto continente austral; en seguida
alcanzaron el Pacifico hasta el estrecho de Magalla-
lies, antes que eraprendiesen el viaje de regreso di-
rijiendose a las Molucas. A causa del rejimen res-
trictivo o de monopolio que imperaba en las colo-
nias asiaticas de la Holanda, Le Maire i Schouten,
al llegar a Java, quedaron prisioneros de sus com-
patriotas i privados de su embarcacion por haber
violado los privilejios adquiridos por la Compama
de las Indias para esplorar los mares del sur.

Los espanoles se propusieron constatar si era

probable cerrar ese camino que dejaba espuestas a
los enemigos las colonias del Pacifico. Despacharon
a Nodal con el encargo de hacer un estudio prolijo
de la nueva via maritima. En efecto, este marino
hizo una navegacion en torno del archipielago i dio
su dictamen contrario a la posibilidad de levantar for-
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tificaciones en defensa de las colonias. Era imposi-
ble rechazar por esos medics la escuadra holandesa
del almirante L'Hermite que en 1624 se liizo a la
mar con una escuadra armada, esperanzado en con-
quistar a Chile i el Peru. Los resultados jeograficos
de su empresa tuvicron mas importancia que sus
proyec-tos belicos: descubrio el golfo de Nassau i
reconocio que el cabo de Hornos pertenecia a un

grupo de tierras insulares distinto, designado hoy
con el nombre del almirante L'Hermite, que los es-
pailoles ban transformado en Ermitas. Otro mari-
no holandes, Hendrik Brower hizo un descubri-
miento analogo en lo referente a la isla de los Esta-
dos: comprobo su caracter insular, i dio a conocer
a los marines, pescadores i bucaneros que corrian
aventuras por aquellos mares, que los oceanos Pa-
cifico i Atlantico mezclaban sus aguas en una am-

plia estension. El unico navegante frances que par-
ticipo en estas esploraciones, Marcant, atraveso en
1713 el estrecho magallanico para alcanzar la costa
occidental de la America; pero en vez de tomar ca-
mino por el Long Reache se estravio en un canal
lateral del estrecho, conocido actualmente con la de-
nominacion de Barbara, llam^do asi segun su buque.

Mientras tanto, misioneros jesuitas habian recorri-
do en diversos sentidos el territorio chileno i ha-
bian elaborado cartas jeograficas mas exactas que
la de los primeros navegantes. El ano 1646 el mi-
sionero Ovale hizo imprimir en Roma un mapa de
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Chile mui superior a los existentes, mapa que re-
produjo diez afios mas tarde Sanson d'Abbeville.
Otros misioueros habian salvado los Andes con el

proposito de fundar centros relijiosos entre los pa-
tagones de la vertiente oriental de esta montana. En
1782 Basilio Villarino, esplorador del rio Negro,
encontro las ruinas de esos establecimientos en las
orillas del lago Nahuelguapi. Espulsados de Chile,
los jesuitas llevaron consigo valiosos documentos
jeograficos. Entre otros, Ignacio Molina publico en
en Bolonia, acerca de Chile, obras que reunian los
conocimientos existentes sobre este pais a fines del
siglo XVIII, antes que se verificase aquella trans-
formacion politica i social que produjo la indepen-
dencia. Un sacerdote trances, el padre Feuiilee, en
ios comienzos del siglo XVIII, determind la lonji-
tud aproximada de las costas de Chile. Solo los
niarinos de diferentes nacionalidades han rectifica-
do sus observaciones en el curso del siglo XIX.

Despues de la formacion de la Republica chilena,
la Gran Bretana, deseosa de acrecentar sus relacio-
nes mercantiles con los paises antes cerrados para
sus comerciantes, organizo la memorable espedicion
de King i Fitz Roy, clue acompanaba como
naturalista Darwin, entonces jbven i desconocido.
Este viaje de un decenio (1826-1836) inicid una
nueva era jeografica para las rejiones recorridas:
fue para la Arjentina i Chile, lo que habian sido
los itineraries de Humboldt i Bompland para la es-
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tremidad norte del continente. Los tripulantes de la
Adventure i del Beagle liicieron levajitamientos pro-
lijos de las tierras magallanicas. En el sur de Tierra
del Fuego, descubrieron el notable fjord del canal
Beagle, el cual, semejante a un ancho rio encajona-
do entre ventisqueros, se prolongs entre la Tierra
del Fuego i los archipielagos ({ue siguen al sur; es-
ploraron ademas los pasos obstruidos que existen a
los lados del estrecho de Magallanes: Otway Water,
Skvring Water; continuaron por los canales Smyth
i Messier i otros fjords infmitamente ramiticados
por entre el iaberinto de islas ya visitadas por Sar-
miento de Gamboa. Al norte de Chiloe i del golfo
de Reloncavi no tuvieron casi que modificar el tra-
zado de las costas, ya bien conocidas; pero las ob-
servaciones de Fitz Roj^ i Darwin echaron las bases
de la jeolojla del litoral, las oscilaciones del suelo,
la meteorolojia, la fauna i demas fenomenos de la
vida planetaria.

Los continuadores de la obra de estos viajeros se
ban servido de esas bases i ban sido numerosos.

Los hermanos Phillippi especialmente ban becho
importantes investigaciones acerca de la jeolojla i
la historia natural del desierto de Atacama i las re-

jiones meridionales de la Republica. Claudio Gay
estudid la historia flsica i polltica de Chile i acu-
mulo las observaciones hechas por los jeografos en
una obra notable que puede considerarse como una

enciclopedia cbilena. El jeologo Domeyko, los as-
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tronomos Moesta i Gillis tambien ban contribuido
con sus monografias al conocimiento del territorio
ehileno. Chile es el pais sud-americano que posee
cartas jeograficas mas detalladas i exactas. En 1848
Aime Pissis did principio a sus triangulaciones que
demoraron diez i seis anos i le permitieron la cons-
truccion de una carta en escala de 250,000, com-

prendiendo mas de diez grados de latitud, desde
Caldera en la antigua frontera boliviana (1) hasta el
rio Cautin o Imperial, al sur de la Araucama, o sea
la parte mas poblada de Chile, en que se encuen-
tran los mas importantes centros comerciales, mi-
neros i ferroviarios. Este ensayo primitivo i defec-
tuoso ha sido mejorado notablemente con levanta-
mientos en la rejion central i completado de ano
en ano con otros hechos en las provincias conquis-
tadas a Bolivia i al Peru i en los archipielagos ma-
gallanicos. En 1875 la Oficina Hidrografica de Chi-
le comenzo la publicacion de las cartas del literal,
cooperando asi los marines chilenos con los de las
naciones europeas i los norte-americanos en la obra
grandiosa de dar a conocer las costas de los conti-
nentes. En 1882 el buque hidrografo Eomcmche
condujo a la balila de Orange, cercana al cabo de
Hornos, a diversos sabios i'ranceses encargados de

(1) Haremos notar que el autor coloca en partes mui <li-
versas la antigua frontera chileno-boliviana. En esta ocasion
indica como llmite a Caldera. Al tratar de los rios chilenos,
en el parrafo III fija ese llmite en Paposo.—N. del Tr.
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observar el paso de Venus. Los oficiales franceses
utilizaron sus ratos de ocio para haeer un levanta-
miento exacto del laberinto de canales i fjords i pa-
ra estudiar la historia natural i la jeolojia de aque-
lias comarcas.

Ti

El largufsimo espacio ocupado por el territorio
chileno, desde la frontera peruana hasta el termino
meridional del continente o, mejor dicho, hasta la
aislada montana del cabo de Hornos, esta todo el
levantado por los diversos estribos de los Andes, sin
otra interrupcion en tan desmesurada lonjitud que
los estrechos fjords que le cortan en el sur.

Levantase la Cordillera sobre las campirlas ribere-
nas a unos cien kilometros del litoral, i al norte de
Tacna hace una curva para acomodarse a la direc-
cion de la costa. Las rocas volcanicas del Peru en-
tran en Chile, dominando el ancho lomo formado
por el borde de la meseta diversos volcanes. Del
Candarave o Totupaca (4,800 in.) por cuyas lade-
ras corre de un lado un torrente que baja hdcia el
Pacifico, i del opuesto otro que va a morir al rio
Mauri de Bolivia, sale humo i tiene solfataras que
dejan en el crater inmensos depositos de azufre.
Despues vienen otros blancos picos cenidos cada
uno de su collar de nieve que cubre los contornos
de la cumbre i alimenta las t'uentes del rio Tacna i

4
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del Mauri, principal afhiente del Desaguadero, sien-
do la mas alta el Tacora (6,017 m.) con la que com-
pite el cerro Cliipieani, tambien nevado, i con ella
guarda de la parte del norte el paso de Guailillas
(4,495 m.) mui seguido por los viajeros i desde el
que, en vez del mar, descubre la vista las desnudas
cimas de las montanas, seniejantes a las olas, salpi-
caclas de la blancura de la nieve i en algunos sitios
coronadas de pequenos penachos de humo escapado
de las grietas de las pefias (1). Unos 300 metros
mas abajo i haciael oriente se encuentra la divisoria
de las aguas. Desde ella, mirando al suroeste, se ven
levantarse ya en tierra de Bolivia, el solitario i hu-
meante pico de Sahama o Sajama, de 6,415 metros
de altura, i dentro de Chile, en el verdadero cuerpo
de la cordillera, el Pomarape (6,250 m.) osteutando
tambien un penacho de vapores. Al sur esta el Pari-
nacota (6,376 m.) al que separa el lago Ghungara de
la cadena que sustenta el Guallatieri, montafia
de 6,000 metros, colocada corao al norte del Sahama
i al sur el Isluga o Isluya (5,200 m.), algo a espaldas
de la cordillera que sirve de horde a lameseta. Los
indios dicen que de debajo del Isluga salen gran-
des ruidos.

Al llegar a este sitio partense los Andes en dos
ordenes de montes, entre los cuales se escouden
unas hoyas de suelo llano que fueron quizas lagos

(1) E. G. Squier, Peru.
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en otro tiempo, i a los que ahora llamamos pampas,
siendo una de ellas la de Guasco i otra la de Cha-
carilla, ambas a una altura de 3,850 i 3,860 metros
sobre el mar. El ovalo de las montanas que las ro-
dea se levanta mas que por ninguna otra parte por
la del oriente, donde dominan los nevados de Iqui-
ma (6,175 m.) i de Toroni (6,500 m.). La cadena
occidental llega a su mayor altura en el Tata Ya-

. cliura (5,182 m.) i el Yabricoya que son casiigua-
les, i baja al este de Iquique, de unos 4,160 metros,
estendiendose para formar una meseta. Esta es el
primer tramo esterior de la cadena oriental, deno-
minada en esta parte cordillera Sililica, i en la que
se encuentran los picos mas altos i los volcanes cu-

yos crdteres siguen arrojando fuego, como son el
Tua, el Chalo o Chela, el Olea, el Mifio, cerros de
5,000 a 5,300 metros de alto, el Ollagua (5,590 m.)
Ademas de estos respiraderos de las lavas i vapo-
res que hierven bajo la cadena oriental, existe el
volcan San Pedro, situado en un estribo de la parte
occidental de esta (1), el cual, as! como los demas
antes citados, no se levanta sobre el lomo de la
misma cordillera, sino a derecha o a izquierda de
ella, mui desordenadamente. El mas alto de todos
los de esta parte de los Andes es el Aucasquilucha
o Ancauquilcha (6,170 m.), cerro solitario del terri-

(1) Hugo Reek, Petermanns Mittheilungen, 1865, Helft
VEEL
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torio boliviano que domina la rejion de las salinas.
Los dilatados i los desiertos llanos i los aridos ba-

rrancos que circundan a estos nevados i volcanes,
ban tenido apartados de ellos a machos viajeros, i
por eso unicamente de lejos i de los pasos que a sus
pibs se abren le han visto, contentandose con ave-

riguar sus nombres i calcular su altura, pero sin
atreverse a subir a las cumbres. No bai mas escep-
cion que la del Ollagua (5,885 metros) el cual debe
este privilejio a la circunstancia de pasar a sus pies
el ferrocarril de Antofagasta a Huanchaca. Un in-
jeniero de esta line#, llamado Hans Berger, tuvo la
curiosidad de intentar la empresa en 1888. Hasta
la altura de 4,7l)0 metros pudo subir en mula, pero
la cuesta se fue baciendo tan escarpada que se vio
obligado a apearse i a caminar a pi^ con sumo tra-
bajo por arenales i pedregales, cruzando despues
unos barrancos llenos de nieve hasta el borde del
crater, que en su parte mas baja esta a 350 metros
de los picachos culminantes de la montana. Estos
son cinco i en ninguuo de ellos se ve agujero para
la salida del bumo i de las lavas. Tampoco tiene el
crater la forma de copa a que deben el nombre es-
tas bocas de los volcanes, habiendose formado del
cruce de muchasgrietas i agujeros en que por todas
partes se abre el suelo i de los que salen con gran-
des ruidos i silbidos chorros de vapor de agua i de
azufre. Amontonanse en torno de estas bocas unos

cristales amarillos, pero mas adelante, cuando dejen
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de arrojar azufre, se cubriran de nieves cristalinas,
como ha sucedido a los azufrales que hai en la la-
dera de la montafia. Mas abajo se ven otras grietas
ya cerradas, entre ellas las de Porunna, que estan en
un cerrillo levantado solo a 350 metros sobre la
pampa. En derredor del monte se advierten senales
de antiguos ventisqueros, cuyos canchales estan
bien visibles, pregonando que el clima de aquella
parte de America fue en otro tiempo mas lluvioso
que ahora.

La cadena principal, en la que estan todos los
respiraderos volcanicos, corre al sur del volcan de
Ollagua, primero de norte a sur i luego al suroeste,
para ligarse en la latitud de Copiapo a la otra cor-
dillera de los Andes, uniendo los estribos que en
direccion converjente cortan el desierto de Atacama
desde las mesetas al oceano. Sirve de pedestal esta
cordillera a mas de treinta volcanes estinguidos,
todos los cuales tienen mas de cinco mil metros de
altura, siendo los de mas fama los volcanes de Ata-
cama, Licaneaur, Toconado, Ilascar, Tumisa i So-
caire, por este cordon dispuestos a mui corta dis-
taucia unos de otros. A dereclia i a izquierda de la
cordillera hai otros montes de orljen igneo, levan-
tandose entre las salinas del este, a 6,370 metros
sobre el mar, el pico culminante del volcan Antofa-
11a i del lado del oeste aparecen, cubiertos de nieve
sobre uno de los tramos esteriores de la meseta, el
Soeompa, el Guanaquero i el Llullaillaco (6,600 me-
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tros) (1). A pesar de la grande altura a que llegan
estos monies, pues uno o clos de ellos aventajan al
Chimborazo, son poco conocidos i solo por suposi-
ciones se sabe que no tienen grandes escabrosida-
des i que, por tan to, los viajeros podrian caminar
por ellos sin mucha dificultad. El unic-o obstaculo
serio seria la falta de agua. pues aquel suelo es tan
poroso que toda la que en el vierten las nubes se
tiltra en seguida. Al Licancaur subio hasta la altura
de 5,400 metros, quedando a 400 de la cuspide, el
viajero Steinmann, quien hallo a aquellas elevacio-
lies restos de viviendas humanas, i creyo ver vesti-
jios de un sendero que continuaba ascendiendo
hasta la cumbre (2). Toda la rejion de Atacama
hasta el mar esta cortada por montanas dispuestas
paralelamente de norte a sur, i de las que arrancan
nudos i estrihos caprichosos i de mucha altura, lie-
gando aun los que se acercan al Pacifico a mas de
2,000 metros, de los que son ejemplo el Trigo (2,673
metros) i el cerro Negro, mas al interior, junto a
Antofagasta (3). Los cerros de Caracoles pasan de
3,000 metros.

Adelantandose a la linea de la costa se destaca

galiardamente la sierra de Mejillones que acaba al

(1) Phillippi, Carta a Mr. Alfred Candolle, Globe, tomo V,
Nov. 1885 a Enero 1886.

(2) Petermann s Mittheilungen, 1883.
(3) J. Harding, Journal of the Geographical Society, 1876-

1877.
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sur en un cerro de 1.246 metros, i que, al prender-
se al continente forma con este la balu'a de Mejillo-
nes de la parte del norte, i de la opuesta la bahia
de Jorjc o de Chimba. El llano que se estiende a la
espalda de la cadena esterior, de una a otra bahia,
es sin duda alguna fondo de un mar que no ha
mucho quedo en seco. Las capas mas hondas que
descansan sobre la roca dura contienen otra mui

gruesa de silice, especie cfe tripoli formado casi todo
de restos de infusorios, esquinos i corales. Sobre
este silice hai una caliza de conchas, yeso i monto-
nes de sal jema, i encima de todo arenas cubiertas
<le conchas de almejos i otros animales semejantes
a los que se encuentran en los mares vecinos (1).

Los primeros cerros de notable altura que hai en
los Andes, dentro de los antiguos llmi'tes de Chile,
son el Juncal (5,642 m.) i el de dona Ines (5,560
m.), al suroeste del anterior. Mui cerca de ambos
i al sur de ellos se encuentra el nudo de montanas

donde vienen a juntarse los varios ramos en que
se dividiera la cordillera anteriormente, unos del la-
do de Atacama i otros del de Bolivia i la Argentina,
dejando entre si dilatados llanos que son fondos
de otros tantos antiguos lagos. Como la humedad
del clima es mayor en estos parajes, las montanas
i mesetas estan mas corroidas por las aguas, las
cuales, han abierto canadas, circos, i en la ver-

(1) Phillippi, memoria citada.
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tiente oriental tramos que bajan hacia las llanuras
arjentinas i sobre las que se levantan otras tantas
sierras. En las aridas mesetas del norte, los mon-
tes apenas sobresalen de ellas lo bastante para me-
recer este nombre, mientras que al sur, merced a
esa labor de las aguas, se destacan notablemente
el cerro Azul, el cerro Peinado, el cerro Bravo,

La faja de tierra ocupada por Chile (110 contan-
do las comarcas conquistadas liace poco)est;i corta-
da, a pesar de su estrechez, por dos grandes cor-
dilleras que son: la de los Andes i la de la costa, i
por un largo valle que entre ambas se interpone i
que en su parte norte cruzan algunos estribos tras-
versales. En el sur este valle se estrecha mucho
liasta quedar reducido a una Canada o callejon tor-
tuoso pero llano, que va bajando poco a poco h&-
cia el mar. Primero lo cubren muchos lagos peque-
nos i luego, acercandose al Paci'fico, entra en este
cambiandose en una especie de seno que mas ade-
lante viene a ser larguisimo estrecho abierto entre
las islas del estrecho de Magallanes, continuador de
la cordillera de la costa, i la Cordillera de los Andes,
cuyos pies bana. La cordillera de la costa es mucho
menos alta que aquella, i en muchos sitios no llega
a serlo tanto como los estribos trasversales; pero se
nota que las mayores elevaciones de la una corres-

ponden a las de la otra, viendose que frente a los
puntos culminantes de los Andes que estan entre
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los grados 32 i 34 de latitud meridional, se levantau
los de la cordillera del litoral.

De las dos, la mas vieja es la menor, siendo sus
redondeadas colinas en las provincias del norte i
centro, de granitos i otras rocas cristalinas En las
del sur sus cimientos son de micaesquitas i de es-
tratas terciarias, a que llaman cancagua los chile-
nos(l), i que del lado del mar descansan sobreaque-
lias. Las islas que por el sur son prolongaeion de
esta cordillera pertenecen tambien a los tiempos
primitivos o paleozoicos. Las rocas que forman la
cordillera de los Andes son mas recientes, apare-
ciendo como las principales los profidos metamorfi-
cos del perfodo secundario, representado en algn-
nas partes por margas, calizas i areniscas. En otros
salen a la superficie rompiendo las capas que las
cubren, las rocas volcanicas como son las traquitas
i las lavas modernas. El suelo del valle que se es-
tiende entre las dos cadenas de montes, le forman
capas lacustres de la edad terciaria, semejantes a las
que riega el Desaguadero en Bolivia i a las del de-
sierto de Atacama, es decir, areniscos i arcillas cu-
biertas por las penas i casquijos arrancados a los
Andes por las avalanchas i torrentes. Es terreno
en que se hallan pocos fosiles, pero si huellasde anti-
guos vejetales, i entre el lodo de que estan llenos
los huecos de las piedras de la superficie se han en-

(1) Diego Barros Arana, Elementos de jeografia fisica.
5
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eontrado haesos del mastodonte andino (1). En la re-
jion setentrional apenas se conoce la existencia de
este gran surco que separa las doS Cordilleras, pero
se han encontrado sus huellas entre los cordones
trasyersales.

El nudo de montes en que se juntan los de Ata-
cama, Bolivia i Argentina, esta dominalo por el ee-
rro de Copiapo (6,000 m.), llamado volcan, i en re-
dedor del cual liai efectivamente grandes depositos
de azufre. Mas al sur la Cordillera se estiende en

forma de meseta, sobre la que se levan tan mui po-
eo las montanas, i estd cruzada por pasos euya tra-
vesia es mui peligrosa, porque, por su mucha esten-
sion esponen largo tiempo al viajero al rigor de las
tempestades. El que va de la comarca de Famatima
(Republica Arjentina), rica por sus minas, a Copia-
po, en Chile, llamase el portezuelo de Come-Caba-
llos (4,426 m.). Le eruzan multitud de viajeros.
Hai tambien senderos que salvan la cordillera mas
al sur por Pulido i Pircas Negras i estos se diferen-
cian de los caminos principales en que estan mas

pendientes i alargan mas el viaje. La vista goza de
pocos eneantos, no teniendo otra cosa en que fijar-
se que los amontonamientos de piedras caidas de
lo alto, los negruzcos picachos conicos, rayados por
la blancura de la nieve i que solo aventajan algu-

(1) A. Pissis, Memoire sur la constitution geologique de la
chaine des Andes.
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nos cientos de metros al lomo de la cordillera. So-
lo en lo mas Hondo de algunas canadas crece la
hierba entre lagunas salitrosas cuya supertieie, des-
pues de endurecida, parece blanea como la nieve,
como la del cerro del Potro i el del Cobre. A lo largo
de los caminos encuentranse esqueletos de anima-
les i cruces de madera que senalan el sitio donde
perecieron los viajeros, senales de lo peligroso que es
la travesia de las pampas de la cordillera en invierno,
es decir, de mayo a noviembre, i mas aun al ter-
miliar las estaciones, porque entonces descargan
fortisimas tormentas tras las que viene luego un in-
tenso frio del cual no puede guarecerse el viajero
en parte alguna, faltandole a veces una pefia en
que abrigarse. Durante el verano los cruzan sin
mucho dafio los arrieros de Catamarca i Rioja, lie-
vando grandes reeuas de caballos i mulas que ven-
den a los mineros de esa Republica (1).

Pasado el cerro del Cobre, la cordillera no cam-
bia gran cosa si no es en la disposicion i magnitud
de sus estribos, pues los del lado oriental o arjenti-
no, que hasta aqul eran los mas estehsos, comien-
zan a ser mas cortos, mientras los del lado opuesto
se levantan a mayor altura. Uno de estos arranca
del nudo de las Tres Cruces (4,669 metros), se en-
camina hacia el mar con el nombre de Dona Ana i

(1) Martin de Moussy, Description de la Confederation Ar-
gentine.
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inuere en la costa entre las euencas del Guasco i
del Coquimbo con el monte Pajonal (2,048 metros).
Los cordones que cruzan el valle tendido de una a

otra cordillera, entre los otros rios que corren mas
al sur, no llegan a esta altura, i los mismos Andes
se abajan considerablemente, pues en olios se abre
a 3,645 metros el paso del Azufre, mucho mas bajo
que los otros de la cordillera, a pesar de lo cual es
de mui poco trafico por ser oblicuos a este los va-
lies en que empieza. Tambien en ningun otro si-
tio es tan corta la distancia de los Andes al mar,
pues al sur del portillo del Azufre no pasa de 107
kilometros en linea recta, i queda reducida a 38
si la contamos solo hasta las llanuras de acarreo

por donde serpentea el rio Illapel (1). Del lado
opuesto siguen el mismo rumbo de la cordillera, tri-
plicando la anchura de la rejion montanosa, otros
cordones menores.

De alb a poco vuelvense los Andes al sureste i
crecen hasta sobreponerse a los mayores montes
que, viniendo del norte, se encuentran en toda aque-
11a cordillera, pues el Mercedario, por cuya cumbre
pasa la front-era chileno-arjentina (2), alcanza, segun
Pissis, la considerable altura de 6,798 metros, aven-

tajando al Chimborazo, al Huascan, al Illimani i al

(1) Martin de Moussy, obra citada.
(2) El cerro Mercedario no se encuentra en la linea del li-

mite, segun los mapas mas recientes, sino unos once quilo-
metros al oriente de la divisoria de las aguas.—N. del Tr.
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Sahama, pero siendo a su vez aventajado por otro
gran cerro vecino, que es el Aconcagua, el mas alto
de America (1). A1 sureste del Mercedario hai otros
montes, llamados por Gussfeldt Nudo de la Ramada,
que pasan tambien de 6,000 metros.

Aunque el Aconcagua levanta sus dos jigantes-
cas cuinbres a 150 kilometros de la costa, se le ve
desde el Parifico, i a veces aparece destacandose en
lo azul del firmamento sin nubes que lo encubran.
Rodeanle otros muchos montes cortados de tortuo-
sas canadas, sobre todos los cuales se yergue unos
2,000 metros. Hasta llegar a la base de este gran
cono, que hace de cabeza de la montana, la subida
es trabajosa; luego encuentranse un ventisquero de
bastante anchura cortado de grandes grietas que a
modo de banda atraviesan las faldas del este i del

noroeste, pero no mui dificil de cruzar, i mas arri-
ba, escarpadas laderas, casi limpias de nieve, en las
que las principales diticultades que se oponen a la
subida son la sutileza del aire i la brevedad con que
se forman las tormentas. Gussfeldt in ten to en 1883
dos veces llegar a la cuspide, pero tuvo que dete-
nerse a 6,560 metros, es decir, cuatroeientos antes
de llegar a ella. Los chilenos creen que el Aconca-
gua es volcan, pero no tienen ninguna razon para

(1) Altura del Aconcagua, segun A. Pissis: 6,834 metros;
segun Pablo Gussfeldt, 6,970.
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pensarlo, porque es toclo de rocas porlidicas sin se-
rial algiina de crater ni lavas.

Entre el nudo delaRamada i el Aconcagua abre-
se el boquete de Valle Hermoso (3,565 metyos), de-
nominado tambien de los Patos, del nombre del rio
a que bajan las aguas de sus laderas. Pocos viajeros
se atreven a cruzar la moutana por tan apartado
camino, pero en 1817 le paso San Martin eon su
ejereito, tomando de reves a las tropas espanolas
que mas al sur, junto al paso de la Cumbre, le es-
peraban, a cuya marcha se debib la primera victo-
ria que poco despues lograron los partidarios de la
independenc-ia sobre los realistas. El paso ordinaria-
mente seguido por los viajeros i en el que pronto
se construira una linea ferrea conocese del lado de
Chile con el nombre de la Cumbre, i del de la Ar-
jentina, con el de paso de Uspallata, de una pobla-
cion cercana. Algunos lo denominan tambien de
Cumbre Iglesia para no confundirlo con otro de 150
metros mas alto que mas al sur traspasa la monta-
na i que en invierno prefieren los arrieros porque
suele tener menos nieve. Segun Giissfeldt, dicho
paso de Cumbre Iglesia, por bajo del cual se abrira
el tunel del ferrocarril, se encuentra a 3,670 metros
sobre el nivel del mar. El camino es comodo, pues
va subiendo por tramos i a lo largo de el encuen-
transe casuchas donde los peones camineros guar-
dan sus herramientas i los viajeros se guareeen de
las tempestades. Cuando se llega a lo alto despues

♦



cle haber caminado sobre tierra suelta, se encuentra
eerrado el horizonte por desnudas laderas de moil-
tanas, menos en el sur, por donde se descubren los
ventisqaeros. La liora preferida para esta jornada
es la manana, antes de las diez, porqne en ese mo-
mento comienza a soplar 1111 viento mui fuerte. En
la vertiente chilena, eseondida entre negras pefias
de porfido, esta la laguna del Inea, de verdosas
aguas, que al parecer 110 tienen salida alguna; pero
de ella provienen probablemente los herniosos ma
nantiales que brotan mas abajo cerca de las prime-
ras viviendas, despues de haber cruzado bajo los
restos de canchales que se encuentran junto a la
orilla sur de la laguna i en la negra garganta 11a-
mada Salto del Soldado.

Uno de los montes mas i'amosos de Chile es ei
Juncal que se levanta sobre la misma linea diviso-
ria, entre aquella Republica i la eomarca de Cuyo,
a la que podriamos llarnar el Piamonte arjentino.
No llega a los 6,000 metros pero es de importancia
porque de el se desprende el estribo que encaminan-
dose al oeste i al noroeste viene a formar la loma
de Chacabuco (1,286 nn), la cualcierra por el norte
la llanura del centro de Chile; donde se halla San-
tiago. Tras el Juncal viene el Tupungato que tie-
ne 6,178 metros i la cumbre cubierta de nieve. A
sus pies, por la parte del sur, cruza la cadena el
portillo de Piuquenes, as! llamado de una especie de
gramlnea que cubre las laderas de las montanas ve-
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cinas i las orillas de una lagunita situada en la ver-
tiente chilena; otros le llaman portezuelo de San Jo-
se, del nombre del volcan apagado que hai al sur.
Este volcan tiene un crater medio desmoronado que
se abre hacia el oecidente (6,096 m.), en el cual cier-
to terremoto, ocurrido en 1843, abrio gran brecha,
derribando una de sus paredes i sembrando de es-
combros un espacio «de mas de tres leguas» (1). De
las nieves del crater mana un arroyuelo que va a
juntarse, saltando muchas cascadas, al rio Maipo,
el cual baja de otro volcan, al que debe el nombre.
Este volcan esta tan apagado corao el de San Jose,
pues no se guarda tradicion alguna de que haya
arrojado fuego o cenizas. Es un cono de 5,384 me-
tros de alto i suaves laderas, que aparece casi soli-
tario sobre el anclio lomo de la Cordillera, acabando
en dos picos. La circunferencia del crater llega a
tres kilometros. Esta lleno de nieve i se inclina ha-
cia el oriente, dominando unos 2,000 raetros el lago
Diamante de cuyas verdes aguas se forma princi-
palmeute el rio arjentino as! llamado. En 1883 as-
cendio Giissfeldt a la cumbre i por el sabemos que
desde alii estiendese la vista sobre cerros cenicien-
tos de la parte de Chile i negruzcos del lado arjen-
tino, cortando unos i otros en varios sitios pequenos
i descubriendose en la inmensidad del horizonte el
verdor de algunos trozos de vejetacion. Al este co-

(1) Diego Barros Arana, obra citada.
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rre de norte a sur una sierra de 1,5(J0 metros mas

baja i al sur del volcan pasa el portillo del Maipo
(3,473 metros) por el que se cruza la Cordillera al
traves de una eminencia casi insensible, mientras
que algo mas al sur no hai otro camino que el 11a-
mado, segun Gussfeldt, Travesi'a de las Leilas, bas-
tan to mas alto que el de Maipo, pues sube a 4,110
metros. Pasa sobre una cuchilla de cortadas pen-
dientes desde la cual se descubre el volcan Overo

(4,740 metros), situado al sur, fuera del territorio
chileno, i cubierto de negras lavas i pardas cenizas,
sin otra blancura que la del ventisquero que, como
una b'anda, baja de la cumbre.

En los nevados de esta rejion suele tomar la nie-
ve una forma estrana a que dan el nombre de nie-
ve penitente, i consiste en quedar una parte de ella,
despues de derretida la otra por el viento i el sol,
formando figura de encapuchados que de lejos se-
mejan frailes. Las partes cristalinas del hielo no se
derriten ni evaporan, sino que se estienden de mil
estranos modos descubriendo en muchos sitios en-

tre sus picachos, tan altos a veces como un hombre,
el negro suelo(l). Gussfeldt ha dado completa noti-
cia de un notable ventisquero que hai en la misma
latitud del volcan Overo, pero dentro del territorio
de Chile, en un valle lateral cenido por dos monta-
fias paralelas a la Cordillera baja hasta la rejion cul-

(1) P. Gussfeldt, obra citada.
6
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tivada, i en sus nieves tiene orijenel torrente cle Ion
Cipreces, pues ellas le clan las aguas cle las fnentes
cle la Yida i de la Muerte, que principalmente le
engruesan. Este torrente se une mas adelante a!
Cachapoal, i en 1882 salia de los hielos a 1,910 me-
tros cle altura. Pero, los naturales ensenan un pe-
fiasco a 1,730 metros i refieren que 30 afios antes
llegaba a aquel sitio la punta del ventisquero, he-
cho que confirma Pissis diciendo que en 1860 baja-
ba a aquel a 1,785 metros (1). En el verano de
1848 se desmorono buena parte de el, con lo cual
quedaron en libertad las aguas de un lago que te-
nia sujeto; e hicieron salir de madre al Cachapoal i
anegar los carnpos vecinos (2). En las penas de las
montanas que dominan el ventisquero se ven algu-
110s letreros.

En la Cordillera principal abrense muchos crate-
res, comenzaudo por el Tinguiririca (4,478 metros)
cuya redondeada boca 110 ha dado senales de vida
en los tiempos historicos, i al que sigue el de Pete-
roa (3,635 metros), el que, al decir de algunos, arro-
jo lavas o cenizas en 1792 i en 1837. El vecino
paso de las Damas llamase asi desde que el astrbno-
mo Souillac, que anduvo por aquellos parajes en
1805, dijo ponderando la comodidad del portillo
que hasta para damas era la cosa mas facil ascen-

(1) Anales de la UniversidaU de Chile, 1860.—Petermann's
Mittheilungen, 1867, Heft. IX.

(2) Plagemann, Petermann's Mittheilungen, 1867, Heft. V.
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derlo. Nunca mueren en el todas las plantas i su
altura no pasara probablemente de 3,000 metros (1).
Junto al volcan de Peteroa pasael portillo del Plan-
ebon (3,023 metros), por el que muchas veces en-
traban los indios de Chile, trayendo a esa nacion
para venderlo, el ganado robado a los arjentinos.
Seguramente sera de grande importaucia para el
comercio el dia en que esten poblados los llanos ar-
jentinos de San Rafael o si, como opinan muchos
injenieros, atendiendo a que se hallan en la misma
latitud que Buenos Aires, se hace pasar por el una
earretera i un ferrocarril.

En torno del Descabezado (3,888 metros), volcan
que esta mas al sur que los anteriores, hai otros
volcanes hoi apagados, pero con senales de lo que
en otros tiempos fueron, todos los cuales haccn un
mas que regular nudo de montanas, situado en te-
rritorio chileno, dentro de la cuenca del Maule, cuyo
caudal en mucha parte se nutre dentro de sus ven-
tisqueros i nieves i de las lagunas de sus canadas
mas altas.

Tambien esta apagado desde tiempo inmemorial
un cerro solitario a que llaman volcan de las Ye-
guas (3,457 metros) i que ahora en vez de arrojar
fuego esta cubierto de nieve, como otros que se ven
al oriente i suroeste de el i que llevan los nombres
de cerro Campanario (3,672 metros) el primero i

/

(1) Martin de Mousey, obra citada„
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Nevado de Longavi (3,207 metros) el segundo. Co-
mo en estos parajes el clima es mui diverso que en
los que acabamos de recorrer, pues liace muebo
mas frio, notandose una temperatura media mas
baja, i ademas la humedad de la atmosfera es mu-

cho mayor, encuentrase mas nieve en las montanas.
Por las faldas meridional i 'oriental del Nevado de
Chilian, eerro que talvez no llfegue a 3,000 ms. (1)
i que esta entre los grades 36 i 37 de latitud, baja
un dilatado ventisquero que ninguna erupcion ha
podido derretir, segun se advierte en el orden que
guardan las capas de hielo i cenizas que en su inte-
rior se encuentran mezcladas. Yese alb que a la ce-
niza caida sobre la nieve ha venido a sobreponerse
en invierno otra capa de aquella, i en las muchas
escavaciones que se ban hecho se ha hallado siem-
pre el mismo orden. El volcan tiene cuatro picos,
el Viejo, el Colorado, el Blanco i el Negro, de los
que ban bajado rios de lava hasta cuarenta kilome-
tros de distancia i en sus laderas manan fuentes
termales de mui diversas aguas, sulfurosas, etc., etc.
En los cuatro anos comprendidos entre 1861 a 1865
el Nevado de Chilian estuvo arrojando constante-
mente bombas de escorias, i un alud de cieno que
tambien echo hacia aba jo, detuvo las aguas del rio
Chilian i mato con sus acidos casi todos los peces
que en este habia (2).

(1) Segun Pissis, 2,735 metros; 2,879 metres.
(2) R. A. Philippi, Petermaun s Mittheilungen, 1863, Heft.

VII.
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Casi la misma altura que este volcan tiene el de
Antuco (2,735 metros), que a unos diez kilometros
adelante se alza dentro de Chile, pero separado de
la frontera solo por un valle largo i estreeho, casi
todo ocupado por las aguas del lago de la Laja,
uno de los que contribuyen al Biobio. Siempre ha
dado el Antuco algunas seriales de actividad, tales
como azuladas humaredas, que se desvanecian en
el firmamento, pero no liai noticia de que haya he-
cho dafio, lo cual aun con mayor razon puede ase-
gurarse de los que siguen que son el Trilope, el
Callaqui, el Lonquimai i el Llaima o Imperial
(3,010 metros), porque estos aparecen apagados del
todo. Ninguno, fuera del Imperial, llega a 3,000
metros. Los pasos de esta parte de la Cordillera son
bastante comodos. El de Antuco que sigue al pie
meridional del volcan, tiene, segun Domeyko, solo
2,100 metros de alto, i como las cuestas no son gran-
des, ni la nieve dura todo el aiio, la travesia es tan

facilque los indios le pasaban en cualquier estacion.
En opinion de muclios, este paso seria preferible a
cualquier otro para abrir comunicaeion por ferroca-
rril entre Bahia Blanca en la Arjentina i el sur de
Chile; pero algunos prelieren el portillo que pasa al
sur del Llaima, al que Hainan paso de los Andes,
como si fuese sin disputa el mejor i principal de
todos.

La cordillera sigue sosteniendose a la misma al-
tura de 2,500 a 3,000 metros al oriente de las pro-
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vineias del sur de Chile, siendo uno de los montes
mas notables el volcan de Villa Rica, que desde
1640 ha tenido varias erupciones i que aun arroja
unos vapores que de noche son rojizos. Este volcan
llega a 2,840 metros. El Rinihue i el Puyehue o el
Puntiagudo, que le siguen, tambien pasan del limi-
te de las nieves perpetuus, que en estos parajes va
a 1,500 metros; i el Osorno, cono perfecto que ha
dado algunas muestras de vida en 1839 i 1869,
no pasa de 2,300 metros. Despues del lago Llanqui-
hue hai otro cerro a que llaman volcan Calbuco pero
no ha tenido nunca crater (1). De todaslas montanas
de esta comarca que separa la parte continental de
Chile de la de los rios i fjords de las tierras maga-
llanieas, la mas alta es el Tronador (2,984 metros),
asi llamado por los grandes ruidos que hacen los
abides de nieve i de hielo que ruedan por sus lade-
ras liasta el fondo de los valles (2). Unos colonos
alemanes establecidos en el sur de Chile liallan
en 1856 el paso que corta la cadena conduciendo
al gran lago del Tigre o Nahuelhuapi, de cuyas
aguas se forma uno de los rios que son el orijen del
Negro. Llamanle boquete de Perez Rosales, esta a

(1) R. A. Philippi, obra citada.
El Calbuco con 1,691 metros, se consideraba como volcan

apagado desde que lo ascendio el Dr. Juliet en 1872. En 1893
dio pruebas de su actividad arrojando grandes cantidades
de ceniza. Vease Anales de la Universidad, 1893, pajina 197.
—iY. del Tr.

(2) Martin de Moussy, obra citada.
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838 metres <le altura i, sin duda, le c-onoeieron,
con 10 a otros cercanos al Tronador, los jesuitas,
plies tuvieron misiones en una isla del Nahuelliua-
pi. Al sur de esta cortadura encuentrase la que vie-
ne a ser continuacion del estrechisimo fjord de Re-
loncavi, primero de los que eortan el suelo chileno;
paso no menus angosto que un fjord i al que el os-
euro verdor de las plantas que cubren las laderas
de los montes dan sombria i terrible apariencia (1).

Despues del Tronador todavia liace la Cordillera
una dilatadisima curva de 12 grados, pero ni en
ella ni en ninguno de sus estribos se vuelven a ver
montes que por la altura puedan compararse a los
del norte i centro. Los nias altos son el volcan Yate
o Llebcan (2,124 metros) que domina el menci'ona-
do fjord de Reloncavi; el Homopiren al cual subio
en 1872 el naturalista Dawntown i que solo llega a
1,610; el Minchimavida o Challapiren que tiene
2,420 metros; i tras este, caminando liacia el sur,
el Ghana, el Corcovado i el 'Millimoia (Melimoyu)
que con poca diferencia alcanza la misma altura.
Sobre la isla de la Magdalena se levanta el Motalab
o Mentalat (1,660 metros), de que no es uquella otra
cosa que la base, rodeandola un foso circular en
todo semejante al de un gran castillo. Estas monta-
fias de la costa, mas que verdadera cordillera son

(1) R. A. Philippi, Petermcvnn's MittJieilungen, 1860, Heft.
IV.



— 48 —

una cadena de montes apenas eslabonados unos a
otros i que con solo que el continente bajase unos
cientos de metres quedarian transformados en islas
como la de Magdalena.

Estan mal estudiados i se dicen que son volcanes
pero no hai noticias de que hayan arrojado fuego,
humo o cenizas, ni se guarda tradicion alguna que
liable de ello. Unicamente del Minchimavida ha di-
cho Darwin que en 1835 despidio llamas. La mas
alta montana de esta parte del sistema andino hasta
ahora medida es el San Valentin, situado junto al
istmo de la peninsula de Taitao, tiene-3,876 metros,
pero en las cartas marinas apenas se encuentra se-
nalada alguna otra que llegue a los 2,500. En com-
pensacion de la altura que les falta ha dado con
mano prodiga la naturaleza a estas serranias escar-

padlsimas laderas, variedad de transparentes lagos,
en que se miran las peilas de los montes, poblados
de selvas tupidas, siempre verdes; i blancas i abun-
dantes nieves que, al bajar por las canadas i las
gargantas, forman dilatados ventisqueros. A cada
pico daban los patagones o tehuelches un nombre
en su lengua, pero en la mayor parte han quedado
ignorados, sustituyendolos los europeos con otros
tornados de marinos famosos que navegaron en
aquellas aguas, tales como Fitz Roy, Stokes, Payne,
Burney, Ladrillero i otros semejantes, hasta el fin
de la parte continental de la Cordillera, que es el
cabo Froward a cuyos pies se une con el Pacifico el
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brazo del estrecho de Magallanes que viene del
Atlantico.

*
* *

Hasta el sur de la cuesta de Chacabuco, entre
Santiago i Valparaiso, no se aparta por completo
de los Andes la Cordillera de la costa. Esta cadena
consta de rocas mui duras, escarpadas i asperas;
por sus numerosos pasos derramaron en el oceano
las aguas de los antiguos lagos que se disemiuaban
en el llano central de Chile. A1 sureste de Valparai-
so se encrespa tanto que uno de sus picos, el cerro
Colliguai, llega a 2,230 metros, pero despues baja
mucho i ya no hai en toda ella ningun cerro de esa
elevacion; i las mismas montafias graniticas de Na-
huelbuta o Gran Tigre que corren a lo largo del li-
toral de la Araucama no alcanzan a 1,500 metros;
mas al sur el cordon Pelado i otras eminencias cos-

taneras, compuestas de micasquitas i cancagua o
areniscos terciarios, que contienen lignitas (1) no se
elevan en termino medio a mas de 600 metros, es-

ceptuando una cima de 860 metros. En la vertiente
maritima estas colinas, con pendientes desnudas, i
crestas redondeadas, presentan un aspecto triste i
monotono; i en muchas de sus mesetas ban creido
encontrar Poepfrig, Darwin i otros sabios, senales

(1) Dr. R. A. Philippi, obra citada.
7
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visibles de la accion del oceano; segunellos, luibrian
sido modeladas por la actividad de las olas. A ios
ojos de esos naturalistas ba Uegado el mar en otro
tiempo a una altum muclio mayor de la que hoi
tiene; de modo que posteriqrmente se ha verificado
uii solevantamiento de la eosta o un descenso de
las aguas del oceano. Tambien consideran como
testimonios de esos cambios jeolojicos los bancos de
conchas modernas, iguales a las del mar veeino, i
que cubreu algunos trechos de terrenos emerji-
dos (1); pero los grados sucesivos que se observan
en las laderas de las montanas, en la salida de los
valles, no perteneceu a la formacion maritima sino
parecen ser el efecto de la erosion debida a la ac-
cion de los rios que desde el interior trataban de
abrirse paso al traves de las colinas que se oponian
como una barrera separandolos del mar (2). En
cuanto a los buncos de conchas recientes no sou tal-
vez mas que kjokenmoddinger o desperdicios de
cocina; los indijenas de Arauco, Chiloe i Chonos,
tenian la costumbre de eseavar fosos a lo largo de
las playas i de rellenarlos con marisco que cubren
de piedras calentadas, hierbas i tierra. En todas
partes se encuentran restos de esas cocinas primiti-
vas a que daban el nombre de curantos. De todas
maneras, el levantamiento no parece haber sido je-

(1) Charles Darwin, obra citada.
(2) Ed. Suess, Antlitz der Erde.
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ueral: en una de los Chonos, Philibert Germain re-
<»

Here haber constatado un hundimiento local, como

lo comprueba una selva ribereiia, cubierta partial-
mente por las aguas (1).

Otro problema mui discutido por los jeologos es
el de las repentinas oscilaciones del nivel de esta
parte de la costa chilena. Los mas recios temblorel
que ban sacudido el suelo de Chile, se efectuaron
en 1822, 1835 i 1837, sintiendose en la balua de
Concfepeion que esta en una latitud igual a la de los

, voleanes de Chilian i Antuco. Maria Graham afir-
ma que el sacudimiento de 1822 tuvo por resultado
solevantar la costa de Valparaiso o de alejar el
oceano en una estension aproximada decien millas.
En 1835 Fitz Roy i Darwin conrprobaron un sole-
vantamiento en la bahia de Conception, notando
que la diferencia de niveles en la ciudad era de me-
tro i medio, i en la isla de Santa Maria, dos i medio
metres en su punta sur i tres metros en su estremo
norte; estimaban la inasa que habia quedado libre
de las aguas en un peso igual al de 363 millones de
Pir&mides de Kheops (2). Gradualmente se restable-
cio el antiguo nivel; bastaron cuatro meses para que
desapareciesen las senales del levantamiento.

Al sur de la peninsula meridional de Llanquihue
se continiia la isla de Chiloe—Chili-hue, es decir:

(1) Philibert Germain, Fonck, Zeitschrift fur Ethnologie,
vol. IV, 1870.

(2) Fitz Iloy, Darwin, SyelL
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distrito de Chile—que esta separada del continente
por el canal de Chacao i algunos golfos interiores.
Su configuracion es analoga a la de las tierras vecinas
i presenta en su litoral del oeste colinas escarpadas
de 600 a 700 metros de altura; que son la prolonga-
cion de la Cordillera de la costa; la mas alta cima
sobresale con 975 metros en la parte meridional de
la isla. El terrene) desciende gradualmente liacia la
costa oriental, es decir, a la continuacion de la 11a-
nura intermediaria de Chile; algunas islas e islotes
se diseminan en los golfos, como los cerrillos aisla-
dos del valle de Santiago. Se cuentan mas o menos
ciento veinte islas en el archipielago de Chiloe; pero
mucho mas numerosas son las que presenta mas al
sur el grupo de los Chonos, subdivididas en seccio-
nes secundarias por intrincados canales. Las cartas
hacen figurar en esta enorme aglomeracion mas de
un miliar entre grandes i pequefias; pero reuniendo
los contornos jenerales de esas tierras no sumerji-
das, se reconoce que en conjunto los Chonos con la
peninsula de Taitao, constituyen una gran penlnsu-
la separada del litoral patagonico por el largo fjord
del canal Moraleda. Puede compararsele a un gran
dique a medio destruir, de 350 kilometros de largo
i ciento de anchura. El ultimo, estrechado entre dos
golfos, contiene en su centro un lago circular i cons-
ta solo de dos angostas lenguas de terreno de aca-
rreo. En medio del mas elevado macizo peninsular
se levanta el monte Encinas con 1,200 metros.



El mencionado lago de San Rafael, situado en el
istmo que une la peninsula de Taitao a los estribos
del monte San Valentin, se presenta como uno de
los fenomenos mas notables de la costa chilena.
Hasta el centro del lago se interna un ventisquero
de cien metros de altura, que desciende por un ca-
llejon de rocas sombrias, formando estos el eontras-
te mas resaltante con las blancas agujas de hielo.
El ventisquero se desliza por el fondo del lago a
200 metros de profundidad, hasta que por ser me-
nos pesado que el agua que lo rodea se levanta i se
divide en fragmentos de hielos flotantes. De lo alto
i con gran estrepito caen gruesos tempanos, de mas
de 30 metros, que quedan suspendidos en las aguas
del lago, hasta que el rio delos Tempanos los arras-
tra al golfo de Elefantes donde el agua dulce se
mezcla con las del mar. Los guijarros i el fango
arrastrados por los ventisqueros rellenan el fondo
del lago, al que ya han separado del mar, pues de
aquellos materiales se forma el istmo de Ofqui que
es una faja de tierra mui baja, situada al sur del
lago i compuesto de las rocas acarreadas de los ce-
rros vecinos del continente. Otro ventisquero de
mayores proporciones que el de San Rafael descien-
de de la misma montana i termina en la parte me-
ridional del istmo. En 1766 el misionero Garcia (1)

(1) Enrique Simpson, Anuario Hidrograjico de la Marina
de Chile, vol. I, 1875.
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deseubrio esta interesante laguna e hizo la travesia
de este istrao que facilmente podria tnuisfon nurse
en un gran canal navegable.

Al sur de la peninsula de Taitao, que al doblar
hacia el suroeste toma la forma de la pata de un
cangrejo, el mar esta libre de islas en un espacio de
cien kilometros; pero en seguida se hallan nuevos
archipelagos inmedlatos a las costas, bautizados
por los marines ingleses con los nombres de sus go-
bernantes. Primeramente se encuentran las islas

Wellington, separada por la costa continental de
Magallanes por el estrecho de Messier que es un ea-
nal angosto i sinuoso como un rio; en algunos des-
filaderos, sobre todo en English Narrows, donde el
canal se estrecba hasta 100 metros, i en el recodo
de la isla Saumalez, las montanas con sus paredes
de granito i sus escarpes de esquitos presentan un
aspecto grandioso. El inmenso penasco de 1,170
metros, en que terminan hacia el sur los arcliipiela-
gos, ha recibido el nonibre de Catedral, por sus cu-
pulas i campanarios, labrados por el tiempo i coro-
nados de blancas cornizas de nieve. Recientes esplo-
raciones de los marinos alemanes de la Albatross i
del hidrografo cbileno Serrano ban descubierto que
ungrupo de tierras considerado anteriormente como
una sola isla, esta compuesto de diversos archipie-
lagos secundarios, separados por un canal navega-
ble, menos peligroso que el Messier. El mismo re-
sultado ban tenido algunas esploraciones mas al sur,



en Mad re cle Dios, Duque de York, Hannover, Rei-
na Adelaida que son mui numerosas i quedan ais-
ladas por los brazos de fjords que perietran en las
montanas. Es desuponer que muclias tierras consi-
deradas hoi como peninsulas,.sean islas por hallarse
cortado el istmo que las une. Estos fjords tienen
una profundidad considerable, mayor que las del
oceano abierto de las inmediaciones; i esta hondura
forma un peligro para las naves azotadas por las
tempestades, que con gran trabajo enclientran fon-
deadero en esas costas. E11 el canal de Moraleda

Simpson encontro fondo a 140 i 320 metros.
El archipielago de la Tierra del Fuego comienza

011 la entrada occidental del estrecho de Magallanes
con el cabo Pilar (535 metros). La isla alargada de
que forma parte es la Tierra de Desolacion que re-
cuerda en el estremo sur del continente la otra Tie-
rra Desolada que se encuentra en el estremo seten-
trional de la America. En seguida continuan acorn-

pafiados de un sequifco de islotes, Santa Ines, Deso-
lacion i la masa triangular de cincuenta mil kilo-
metros cuadrados de que consta la Tierra del Fuego,
denomination que hace pensar en volcanes i rocas
calcinadas El nombre de Tierra de los Humos que
Magallanes dio a la isla grande recien descubierta,
es preferible a Tierra del Fuego, ideado por Carlos
V quien esclamb que no hai liumo sin fuego. Aque-
lias humaredas que el ilustre marino veia arrastrar-

,se por los campos eran quizas senates de las tribus
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indijenas para anunciar el arribo de hombres des-
conocidos que navegaban eu embarcaciones mui
gra rides.

Las mismas zonas que se encuentran eu el conti-
nente americano cuafado se camina de oriente a oc-

cidente, se hallan en la Tierra del Fuego, aunque
en menor proporcion. Las costasdel oeste i sur son
continuacion de los Andes, i por eso tienen montes
Iscarpados i nevados, de donde bajan ventisqueros
a los valles, i largas peninsulas de reeortado litoral,
separadas por estrechas balnas i profundlsimos
fjords. De las montanas, una de las priraeras vi-
niendo del norte, es el monte Sarmiento (2,020 me-
tros), el Cervino de aquellas tierras, cubierto de es-
peso i oscuro bosque hasta la oetava parte de su al-
turf, i de all! para arriba, de inmensa masa de nie-
ye que baja por sus canadas convertida en tortuo-
sos ventisqueros (1). En sus altas i verticales laderas
no se encuentran sefiales de fuego volcdnico (2).
Por una orilla del canal Beagle corre una sierra bau-
tizada con el nombre de otro fanioso esplorador de
estos parajes, el ingles Darwin, la cual, junto a la
frontera arjentina, se levanta en el monte Frances
hasta 2,150 metros, bajando despues a 1,318 metros
en otro monte i a 500 en los Tres Hermanos, donde
termina la isla. En la isla de los Estados los Andes

(1) Darwin, A Naturalist's Voyage Round the World.
(2) John Ball, Notes of a naturalist in South America.



hacen su postrer esfuerzo, irguiendo a mayor altu-
ra sus ultimos i bruscos pefiascos (1).

Detras de estas montanas formadas de rocas cris-

talinas, se estienden los campos i colinas de la par-
te central de la Tierra del Fuego, cubiertos de una
continuada selva, siempre verde, la que va aclaran-
do hacia el norte i el este hacia el Atlantico, hasta
aparecer los arboles espaciados como en un parque.
Todo el resto del pais hacia el estrecho de Magalla-
nes i las riberas orientales de la isla se presenta
como una vasta llanura de formacion terciaria, es-

peeie de pequena Patagonia, en que no se divisa ni
un arbusto; en las orillas del mar las dominan Hon-
dos barrancos, que las olas minan por la base, arran-
cando escombros con que rellenan los huecos de las
costas. No puede ser mayor la oposicion entre el
Paclfico i esta, pues al fraccionamiento de la una,
tan grandes que la linea que sigue todas sus vuel-
tas es diez veces mayor que la del literal, se opone
del otro lado una lijera curva que sin ninguna inte-
rrupcion va del estrecho de Magallanes al canal de
Le Maire. Las islas e islotes separados de Tierra
del Fuego por el angosto canal de Beagle, tales
como Hoste, Navarino, el archipielago de Wollast-
ton, i el cabo de Hornos, son los mas altos de las
mesetas i cerros que por debajo del agua del oceano
i a una gran profundidad se enlazan al ultimo tro-

(1) Martial, Mission franQaise du Cap Horn.
8



— 58 —

zo de los Andes, cuyo termino puede ponerse en el
negro risco del cabo de Hornos que sobre las olas
descuella a 150 metros.

Tiene Chile en el Pacifico algunas islas pero tan
apartadas del continente quenopueden considerar
se en dependencia de Sud-America. El mas seten-
trional es el grupo de San Ambrosio, descubierto
por .Juan Fernandez que las llamo Desventuradas;
es un archipielago compuesto de rocas inaccesibles.
La punta mas alta de San Ambrosio se eleva a 254
metros; la de San Felix o Morro Amarillo alcanza
183 metros; un penasco de 53 metros debe el nom-
bre de Catedral de Peterborough a sus columnas
basalticas i a sus porticos, nombre dado por un ma-
rino ingles en recuerdo de su patria.

El grupo de Juan Fernandez es conocido, como
las islas de San Ambrosio, desde 1574, ano durante
el cual el marino espanol Fernandez, al navegar
desde el Peru a Chile, tuvo la feliz idea de internar-
se en el oceano para evitar la corriente polar que
sigue a lo largo de la costa.

Dos islas i un islote constituyen ese archipielago.
Al este se encuentra la isla Mas a Tierra, prolonga-
da al sur por el cerro insular de Santa Clara. Cien-
to sesenta kilometros mas al oeste sobresale Mas a
Fuera, completamente aislada. La mas estensa, Mas
a Tierra, designada tambien solo con el nombre de
Juan Fernandez, consta en realidad de dos partes
diversas: una baja en el sur; i otra mucho mas ele-
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vada en el noreste. En el centro se levanta la cima

piramidal de El Yunque con 983 metros, que sobre-
puja en altura a la rejion de las selvas, i en su par-
te mas elevada esta cubierto de matorrales. Mas a

Fuera, aunque menor, es mas alta, ostentando un
ihagnffico monte de 1,850 metros. Rodeadas de un
vasto oceano i azotadas por vientos impetuosos, las
islas de Juan Fernandez reciben abundantes llu-
vias. La estacion lluviosa, de abril a setiembre, estd
caracterizada por los vientos del norte i del noreste
que llevan copiosos chubascos; pero, durante el ve-
rano, desde octubre hasta marzo, llueve tanto en la
noche como en la manana, dispersandose las lluvias
al mediodia.

La isla de Pascua 1 i Sala-i-Gomez, pertenecen a
los archipielagos de Oceania.

Ill

Los rios chilenos pertenecen a las pendientes oc-
cidentales de los Andes i no pueden tomar un desa-
rrollo considerable en un territorio tan estrecho;
por otra parte, casi todos los valles se inclinan hacia
el Pacifico por la via mas rapida, perpendicular al
eje de la Cordillera; bajo el clima seco de las rejio-
nes del norte, los rios no son mas que wadis que
pierden su caudal en cuanto salen de las montanas,
mas al sur son torrentes interrumpidos por rapidos
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i cascadas, i solo corren con lentitud en las cerca-

mas del mar.

Las quebradas del norte deben el tltulo de rios a

la poca humedad que en sus arenosos cauces deja
de vez en cuando el agua producida por el derreti-
miento de las nieves; pero solo sirven de linderos
entre los dii'erentes distritos politicos o administra-
tivos. Tales son, por ejemplo, elrio Sama quesepa-
ra a Chile del Peru (1892); el Camarones que recla-
ma esta nacion; el Loa antigua frontera entre el
Peru i Bolivia; i el Paposo que hasta 1883 limito
por el sur el territorio boliviano. En el territorio
propiamente chileno encontramos el Copiapb, que
se pierde en las arenas sin alcanzar el oceano. El
Huasco que le sigue, como perteneciente a una re-

jion mas humeda, tiene mayor caudal i de ordina-
rio llega al Pacific#, del que queda a veces separa-
do por un cordon de arenas. El rio Elqui o Coquini-
bo, sangrado por canales de riego, i el Limarl, ape-
nas con sumo trabajo llega a la desembocadura; los
dos primeros rios chilenos de corriente continua son
el Choapa i el Aconcagua, que se alimentan de las
nieves de las montanas mas altas de America.

Adelantando hacia el sur el clima mas lluvioso,
aumenta mas i mas el caudal de los rios; i el prime-
ro de alguna importancia es el Maipo, en el que
muere el riachuelo que pasa por Santiago. El Rapel
i el Mataquito, aunque cortos, llevan mucha agua,
i el segundo solo en barcas puede atravesarse. El
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Maule, antiguo IImite del imperio incasico, lleva al
mar un caudal diez feces mayor que el Maipo. El
Itata le es igual en lo caudaloso; i el Biobio cuya
hoya abarca una parte considerable de la llanura
central comprendida eritre los Andes i la Cordillera
de la costa, es dos veces mas abundante que el Mau
le. En el desemboca el torrente del Laja, nacido en
el lago que yace a los pies del volcan Antuco, del
que bajan las aguas despenadas por cascadas her-
mosisimas, sin rival en Chile. La cuenca del Cautin
o Imperial que sigue a la del Biobio es mucho mas

pequefia que la de este i tiene un caudal proporcio-
nado; pero a veces parece mayor de lo que es por-
que la marea lo empuja i detiene hasta la distancia
de 24 kilometres tierra adentro. Por el Tolten de-
rrama el sobrante de sus aguas el lago Villa Rica.
El Valdivia nace tambien en otra hoya lacustre i
ensancha mucho su boca, de modo que ofrece a las
embarcaciones una magnifies. red de corrientes na-

vegables. Lo centrario le sucede al Bueno que esta
obstruido por una barra detestable en su entrada;
dentro de su hoya se encueutran tres de los princi-
pales lagos de Chile: el Ranco, de forma oval i lie-
no de islas, i el Puyehue i el Rupanco que estan
encerrados entre estreehos valles; aunque otros rios
chilenos sobrepujan al Bueno por la estension de
su hoya, este es el mas poderoso i lleva mas agua
que el Sena, el Somme i el Charente. El mas meri-
dional es el Maullin que corre en medio de panta-



nos o fladis i solo sirve de emisario al gran lago
Llanquihue, el mas vasto del territorio chileno. To-
dos los rios de Chile crecen i menguan regularmen-
te segun las estac-iones, sucediendo lo primero du-
rante las lluvias de los mess's de Junio, Julio i Agos-
to, i lo segundo en la primera parte del verano;
vuelven a crecer con el derretimiento de las nieves
en Diciembre i Enero.

En las tierras magallanicas algunos rios saltan de
los ventisqueros que hai en lo alto de las montafias
i mueren a poco de haber nacido, sin que en esto
haya talvez otra escepcion que el Palena, cuvas
t'uentes estan en la vertiente oriental de los Andes,
i cruzandoias por las hondas gargantas abiertas al
sur del Corcovado desemboc-a en los fjords que es-
tan enfrente de la punta meridional de Chiloe.
La tierra que riega es mui fertil, i en ella ponia la
leyenda aquella ciudad de los Cesares o c-iudad En-
cantada, que fue FA Dorado de las rejiones meri-
dionales del continente (1). Su curso ha sido reco-
nocido hasta regular distancia del mar, pero no ban
cesado en el los raisterios, porque ciertos ruidos que
se oyen en algunas de sus gargantas i que deben
producirse con ocasion de la caida de los aludes,
dicen los indios que son cosas del diablo. Otros dos
nos, aun mas caudalosos, bajan de la cordillera, su-

(1) Serrano, Anuario hidrogrdfico de la Marina de Chilef
1886, vol. XI.
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poniendose tambien orijinados en las pampas, en
territorio arjentino. Estos son el Aisen i el Huemu-
les, el segundo de los cuales ha sido esplorado has-
ta un ventisquero que baja por un lecho de piedra
pomez que el hielo con su gran t'uerza i peso des-
liace i muele mui a prisa; de modo que todas las
grietas de aquel se llenan de polvo de la piedra i
dan orijen a un arroyo de cieno negruzco (1).

Como la evaporacion ha dejado completamente
secos todos los lagos del norte de Chile, hoi no pa-
sail estos de salinas o pantanos, pero quedan mui
manifiestas sus senales de lo que fueron, i en oca-
siones el miraje los restaura i pone a los ojos del
viajero tales como eran liace siglos. De los Andes
han bajado tambien gruesas capas de acarreo, que
han cegado no pocos de ellos, entre otros el Asco-
tan, el Atacama i unos laguillos cercanos. En el
Salar del Carmen, al este de Antofagasta, la sonda
ha llegado liasta una profundidad de 88 metros sin
tocar las rocas duras del fondo. Verdaderos lagos
llenos de agua 110 los hai sino en el sur de Chile,
junto a los ventisqueros que probablemente en otro
tiempo los llenaban de nieves. La laguna Negra,
que esta cerca de las fuentes del Maipo, tiene 270
metros de hondura; i de ahl en adelante los lagos
son mas estensos i numerosos hasta el de Llanqui-

(1) Enrique Simpson, Anuario liidrografieo de la Marina
de Chilej tomo I, 1875.
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hue i el golfo de Reloncavi, el cual tambien parece
haber sido un lago. Todos son mui hondos, habien-
do llegado la sonda en el Llanquihue a 180 metros
a no inucha distancia de la orilla. Estan separados

• unos de otros en muchas partes por pequenas lomas
de guijarros,. restos quiza de antiguos canchales que
con suma facilidad van deshaciendo i arrastrando
Ios arroyos. De estos lagos hai uno, el de Rupanco,
llamado tambien Llauquihue—nombre que frecuen-
temente se confunde con otro mas estenso que esta
al sur—cuvas aguas se a® men tan en parte de unas
fuentes termales (1).

(1) Rios chilenos segun el Anuario Hidrografico i otros
documentos:

Superflcie de la
1

Caudal esti-
Nombre del rio cuenca Lonjitud mado en me-

kilms. cuads. en kms. tros cubicos

por segundo

Copiapo....
■v—\

Huasco....

Elqui

Limarl

Choapa

Aconcagua

Maipo

10,800 250 0

10,510 220 2

8,800 150 2

6,500 160 3

9,567 160 5

8,900 260 10

13,150 250 27
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IV

Siendo el territorio chileno una dilatada faja ten-
dida de norte a sur, es natural que se encuentren
en ella todos los eambios del clima, desde los mas

Nombre del rio
Superficle de la

cuenca

kilms. cuads.

-

Lonjitud
en kms.

Caudal esti-
mado en me-

tros cubicos
por segundo

Rapel 16,430 220 261

Mataquito 6,700 270 100

Maule 20,000 225 277

Itata 11,000 177 180

Biobio 18,590 356 450

Cautin 12,670 320 175

Tolten 5,200 250 100

Valdivia 15,000 135 375

Bueno 18,000 245 500

Maullin 3,990 118 250

Palena (?) (?) 200 (?)

Aisen (?) (?) 300 (?)

Huemules (?) (?) 300 (?)
9
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calurosos a los mas t'rios i descle los mas secos a los
mas lluviosos. Asi sucede, en efeeto, pues se ha ob-
servado que la temperatura media del ano baja me-
dio grado por cada paralelo que se adelanta del
ecuador al polo; pero ademas de esta causa de la
variation del clima, hai otra no nienos important-^
que es la altura sobre el nivel del mar, pudiendo
decirse que cada porciou de tierra de Chile tiene su
clima propio. El de toda ella en conjunto es mas
fria que el de la opuesta costa del Atlantico unos
tres grados i medio, eu terminos de que para en-
contrarle tan caluroso como el de Buenos Aires hai

que subir hasta el desierto de Atacama o sea nueve
grados mas al norte (1).

La parte mas poblada de Chile hallase en la zona
templada, al sur del tropico meridional, cruzandola
entre Santiago i Valparaiso el grado 33, en cuyos
parajes se siente bien la diferencia que hai entre
las opuestas estaciones del verano i el invierno, i
que suele ser bastante grande. En Valparaiso la tem-
peratura media veraniega es seis grados mas alta
que la invernal, i en la parte sur de Chile aun au-
menta la distancia entre la una i la otra, llegando a
ser en Valdivia, por ejemplo, como la que se ve en
el occidente de Europa. Con el cambio de estaciones
coincide el de los vientos, pues los alisios no se sien-
ten en Chile por oponerse a ello la cordillera de los

(1) Diego Barros Arana, Elementos de jeografia fisiccL
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Andes, la cual, como esta tendida de norte a sur,
liace marchar a los vientos en la misma direction,
anas veces del polo al ecuador, otras del ecuador al
polo, dominando aquellos en primavera i verano, i
estos en invier.no. Si los vientos jenerales 110 soplan
con gran fuerza, las corrientes atmosfericas descom-
ponense en brisas, que de dia van de mar a tierra,
refrescando la atmosfera de los campos, i de noche
de la tierra al mar. Algunas veces sueede que los te-
rrales soplan desde las pampas arjentinas, juntan-
dose a la corriente constante del alisio, i entonces
los llaman puelches, que es el nombre que dan a las
tribus patagonicas, siendo en efecto semejantes a
los del autan de los Pirineos, del vaudaire ofoehn
de los Alpes del Valais i de los Grisones. Son alter-
nativamente calurosos i frios. A fines del verano,
cuando descienden de los Andes a los campos me-
ridionales despues de haber atravesado las aridas
llanuras de la pampa, llevan un aire sofocante i ele-
van 8 a 10 grados la temperatura normal del pais.
En cambio, a tines del invierno i en los comienzos
de la primavera hacen el efecto contrario porque,
habiendose enfriado al pasar por vastas estensiones
nevadas, enfrlan a su vez el clima en la misma pro-
porcion que en verano le calentaron.

En el^porte de Chile escasea o falta agua, i mas
que en ninguna otra rejion, en las provincias que
fueron de Bolivia i del Peru, no viendose en mil
kilometros de costa otra fuente que una en Pisa-



gua (1). En Atacama no llueve casi nunca, i por el
testimonio cle mineros alii residentes largo tiempo,
se sabe que ban pasado mucln'simos anos seguidos
sin que se viera caer una sola gota de agua. Es tal
la seguridad de que no llovera que para la construe-
cion de los ferrocarriles se ha aprovechado el fondo
de los barrancos por donde corria el agua en otros
siglos. Asi la linea ferrea del puerto de Chafiaral a
las minas del Salado sube por el lecho de un rio hoi
seco, hasta unos cincuenta kilometros de distancia
del mar. En estas comarcas tan aridas no son el agua
i la nieve los factores que alteran el relieve del suel-
lo, rompiendo rocas i haciendo otros cambios pro-
pios del papel que tienen en la naturaleza, pues esta
obra esta a cargo de las alzas i bajas de la tempera-
tura, que son mui grandes dentro de las veinte i
cuatro boras del dia. El sol calienta mucho las ro-

cas, i estas, luego de puesto aquel, pierden todo el
calor que de el ban recibido, hasta quedar 40 o 50
grados mas frias, i con tales dilataciones i contrac-
ciones se rajan i rompen de mil modos, segun la
composicion de cada una, tras lo cual viene al poco
tiempo el desmenuzarse i deshacerse. Unas abren-
se en laminas como las hojas de un libro; otras se
dividen en capas concentricas como escamas, que
se separan de la propia manera que la corteza del
platano; el aire cambia en caolina los cristales de

(1) John Ball, Notes of a naturalist in South America.
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feldespato, i todas estas ruinas quedan amontona-
das a los pies de las alturas de donde eayeron. Los
cerros mas duros defiendense niejor de las influen-
cias atmosfericas, dominando con sus estranas cum-

bres, labrados en forma de torres i obeliscos, las 11a-
nuras vecinas, sembradas de innumerables cantida-
des de trozos de cuarzo, calcedonias i otros cristales.

En opinion! de Pissis, es probable que las gran-
des capas de salitre dehdesierto de Atacama i de la
pampa del Tamarugal, que se estiende al norte de
aquel, son tambien obra del clima (1). Se han propues-
to diversas teorias para esplicar su orijen. Al prin-
cipio pensaron algunos que las diclias capas 110 eran
sino guano, cuya composicion quimica se habia al-
terado, pero como faltaban algunas sustancias que
en este caso debian encontrarse con el salitre, pron-
to se descubrio el poco fundamento de esa idea.
Tampoco provienen de la descomposicion de las
aguas marinas, arrojadas por el Pacifico a la costa,
porque en ellas no se ha visto hasta hoi la menor
concha, ni se han formado en el fondo de antiguos
rios, hoi secos por la evaporation, pues los muchos
guijarros que se encuentran en el salitre no estan
redondeados por el acarreo, como sucede si hubie-
sen sido traidos i llevados por las aguas. Por ulti-
mo, nunca se encuentra el salitre en hondonadas o

cerca de capas calizas i de rocas estratificadas, como

(1) Pissis, Salpetres et guanos die desert d'Atacama.
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rle seguro hubiera sueedido si i'uese mavitirao su

orijen, pues jeneralmente se estiende junto a la cum-
bre de la sierra de la costa i por sus faldas orienta-
les. Queda la duda de si habran mudado los vapo-
res volcanicos la composicion quimica de las sales
contenidas en las hoyas lacustres de la meseta; pero,
en opinion de Pissis, el salitre se formo por la com-
posicion de las rocas feldespaticas que el aire i los
cambios brusc-os de temperatura desmenuzan redu-
ciendola a una tierra de caolina, oxido de hierro,
saies de cal i de soda, cuyas sustancias se cambian
luego en nitratos o salitres i en cloruro de sodio.
C'omo estas lentas transfermaciones quimicas no
pueden ocurrir sino en terrenos enteramente secos,

porque aili donde llueve o se deslizan arroyos se des-
hace el salitre en formacion, solo ha podi< lo surjir este
en la vertiente de la sierra opuesta a aquella por
donde corren las aguas. En la pampa del Tamaru-
gal o de los Tamarugos las capas de nitrato cubreD
una superficie estimada aproximadamente en 1,250
kilometres cuadrados, i con espesor variable de
tres metres en ciertos lugares; segun caleulos del
injeniero Smith, la cantidad de salitre existente en
las capas superhciales de la pampa se elevaba en
1860 a 63 millon.es de toneladas. Tambien ban re-

conocido la existencia de salitre subterraneo en nu-

merosas grietas c^ue se manifiestan en la superlicie
del suelo i lo cruzan en todos sentidos, formando
una infinidad de polfgonos rellenos de piedresillas i



analogos a un pavimentl de mosaico. Corresponden
estas grietas a las que hai debajo de las capas de
salitre contrairlas por la cristalizacion i divididas eni.

prismas semejantes a las columnas basalticas. Pero
estos depositos, aunque tan estensos, son bien poca
eosa comparados con los que ban dejado las aguas
en el fondo de los lagos que antiguamente hubo en
estas comarcas lioi tan aridas.

Por todas partes han quedado huellas mui claras
de esas aguas, viendose aun los hondos cauces por
donde antes corrian rios i arroyos, i senales de la
vejetacion que cubria sus orillas. En la quebrada
rejion que va de Iquique a Guantajaya se ha en-
contrado una gran selva medio enterrada, de la cual
aun existen los corpulentos troucos, habiendo pere-
cido las ramas al poder incontrastable del tiempo.
Segun lo que ha podido verse, los arboles de aque-
11a selva eran de una especie de que ya no hai ejem-
plares en la flora de la costa ni en la de la meseta.
i los indios esplicaban la existencia de ella contan-
do que el dios Pachacamac los habia mudado en

piedras para castigar los crimenes de la nacion que
a su sombra habia vivido. Hai indicios de que de
la conquista aca, ha aumentado la sequedad del cli-
ma i uno de ellos es el gran numero de ruinas de
antiguos edificios que se ven en ciertas soledades
del desierto de Atacama, donde hoi no se atreveria
a vivir nadie por no haber ni una gota de agua.
Los espanoles llamaron a Copiapo San Francisco de
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la Selva, lo que con toda claridad indica que en los
alrededores de la ciudad habia alguna que despues
el rigor de la sequla agoto completamente. Tambien
sb sahe que el rio Copiapo, cuyo cauce esta entera-
mente seco en toda la parte baja de su curso, llega-
ba en otro tiempo con sus aguas al mar, i uno de
los barrancos cercanos a el, lleva el nombre de Que-
brada Seca, con el que tal vez se hacia diferencia
entre el i las otras por dondecorrian las aguas. Tam-
bien el nombre de la poblac-ion del Totoral guarda
el recuerdo de un pantano que alb habia en los ul-
timos tiempos del gobierno espanol (1).

El viento del sur que sopla a lo largo de la costa
obilena, se calienta conforme se acerca al eeuador
i, por tanto se hace mas seco, pues con el calor po-
dria contener mayor cantidad de vapores, i estos le
faltan. Al contrario, los vientos del norte, que vie-
nen mui calientes, se eni'rian conforme adelantan
hacia el polo i el vapor de agua que llevan se con-
densa. Por eso segun se sube en latitud, aumenta
la lluvia en Chile propiamente dicho. En Copiapb
cae solo algun chubasco al ano; tres o cuatro en
Coquimbo; en Santiago llueve veinte i un dias en
el mismo espacio i en Valdivia ciento cincuenta (2),
mereciendoel rio Maullin el nombre indio que quie-
re decir rio de las lluvias.

(1) Plisson, La Plata s Monatsschrift, 1876.
(2) Diego Barros Arana, obra citada.



En los archipielagos magaMnicos llueve todo el
ano i tan copiosamente que, navegando King en los
can ales Smyth i Messier, midio en solo 41 dias una

capa de agua de mas detres metros de altura. Cam-
biada en nieve en lo alto de las montanas, esa en or-
me cantidad de agua baja en grandes ventisqueros
que lleganalmar, a pesar de que, por la latitud, co-
rresponden esas comarcas a las del hemisferio se-
tentrional en que apenas nieva en invierno. Asi,
por ejemplo, el ventisquero de San Rafael, que aca-
ba en un lago, esta por los 46° 30' S., es decir a la
misma distancia del ecuador que la desembocadura
del Garona, i en aquellos parajes el limite mas bajo
de las nieves persistentes se halla a 1,200 metros
sobre el mar. En cambio, el Aconcagua, que se ha-
11a a 1,550 kilometros de distancia mas al norte, ha
tenido algunas veces limpias de nieves sus laderas
liasta 6,000 metros de altura.

Tambien son mui abundantes las lluvias que
caen en Chiloe, sobre todo en invierno, estacion en
la cual los chubascos apenas dejan espacio unos a
otros. Hai alii un proverbio que dice: En cada se-
mana, seis dias de lluvias i uno de nubes. En vera-

no suele aclarar con mas frecuencia, pero rara vez
permanece despejado el cielo algunos dias seguidos,
viendosele casi siempre cubierto de pardas nubes
que ocultan los cerros i bosques del interior de la
isla. La capa de lluvia anual llega a tener de dos a
dos metros i medio de alto; la tierra esta siempre

10
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encharcada sobre todo la de los bosques; los roza-
dores de monte rara vez consiguen ponerle fuego; i
los arboles se pudren de pie hasta que c-ualquier
rafaga los derriba. Son muchas las plantas que no
jerminan en aquel mojado suelo, principalraeute los
cereales cuyo grano corrompe la humedad (1). No
solo se parece la tierra de Magallanes a la peninsu-
la de Alaska en lo quebrado del litoral, por el que
se abren paso mil canales maritimos, si no en las
continuas i fuertes lluvias i en crecer sus bosques
en suelo siempre mojado. Pocas veces hai huraca-
nes propiamente dichos, pero son violentos los tem-
porales: a las gargantas laterales del estrecho de
Magallanes azotan a veces bruscas rachas o tvilli-
waws de los marinos ingleses, quienes las comparan
a las avalanchas. Segun los naturales, los terremo-
tos coinciden siempre con los mas copiosos agua-
ceros (2).

Las nieves i los hielos sobrepuestos en las cimas
de las cordilleras, con el llmite inferior a que llegan
en las pendientes, indican la temperatura media
del pais, i con los poderosos ventisqueros que des-
cienden por los valles senalan la abundancia de la
humedad en las diferentes comarcas del territorio.

La Tierra del Fuego, conjunto triangular de tie-

(1) Jos£ de Moraleda, Esploraciones jeograficas e hidrogra-
Jicas.

(2) Darwin, Domeyko, A, Plagemann, Petermanns Mit-
theilungen, 1887, Heft, III.
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rra colocada entre el Atlantico i el Pacifico, presen-
ta su clima particular. La corriente antartica que
arrastra enormes tempanos arrancados de las liela-
das rejiones glaciales, i que avanza con una tempe-
ratura aproximada de 4° centecimales, se fracciona
en ramas al estrellarse con una serie de islillas. La

mayor parte de esta masa liquida, de una anchura
media de quinientos kilometros, sigue la direction
que le imprime el litoral, ya del SE. al NO. o hacia
el norte. Camina unos 45 kilometros diarios, menos
en algunos sitios en que solo adelanta 20 en igual
tiempo i en aquellos otros en que el viento del norte
parecedetenerla. Con el nombre de Humboldt, toma-
do del gran flsico que revelb su existencia, continua
por el litoral de Chile i el Peru, hasta que, doblando
del este al oeste, se confunde con la corriente ecua-

torial. Al chocar con las montanas sumerjidas de la
meseta oceanica del Pacifico del sur, la corriente
antartica lanza a la derecha una rama secundaria

que, en vez de seguir por las playas del Atlantico a
lo largo de la Patagonia i la Argentina, tomarumbo
al este empujada por una corriente de aguas tem-
pladas que arranca de la ecuatorial atlantica, i corre
de noroeste a sureste hasta encontrarse con la polar,
a la cual rechaza haciendola cruzar el Atlantico
hasta el cabo de Buena Esperanza. Su fuerza es
grande, pues, segun Popper, adelanta unos 33 kilo-
metros diarios, i su temperatura de 10 grados sobre
cero. De las opuestas corrientes que banan las cos-
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tas orientales i occidentales cle las tierras magalla-
nicas, se orijinan tambien dos diimasmui diversos i
aun opuestos. A su propia frialdad reune la costa
occidental la de las nieves de las montanas i la de
los wentos que bajan del polo sur, i como el calor
levanta las capas bajas de la atmosfera de la orien-
tal, acuden de aquella a esta a llenar el vacio, ra-
chas de viento, a veces fortisimos, que barren los
llanos del este de la Tierra del Fuego, no dejando
prosperar un solo arbol all! donde algunos cerros
no los defienden. Donde esto sucede vense intrinca-
dos i frondosos bosques. El viento del suroeste so-

pla casi todo el ano, menos en los contados casos
en que domina el del este, el cual solo en invierno
suele tener alguna constancia. Con el suroeste lie-
gan los trios i las lluvias, en tal proporcion que,
siendo lluviosos en la costa suroeste trescientos dias

por lo menos en el ano, segun Popper, en Paramo,
orillas de la balna de San Sebastian en el Atlantico,
apenas llueve trescientas horas en igual tiempo (1).
Esplican los contrastes del clima la disposicion de
las montanas i de las costas, las condiciones termo-
metricas de las corrientes, de lo que al mismo tiem-
po se orijinan las correspondientes diferencias en

(1) Temperatura de El Paramo, latitud: 53 V 30 (segun
Popper).
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la flora, la fauna i las costumbres i ocupaciones de
los habitantes (1).

V

La flora depende del suelo i de la accion del cli-
ma. En casi todos los pafses la variedad i vigor de
la vejetacion aumentan en direccion de los polos al
ecuador; pero, en Chile se presenta un fenomeno
contrario, porque si la temperatura disminuye nor-
malmente del norte al sur, la humedad se acrecien-

(1) Condiciones meteorolojicas de algunas ciudades de
Chile:

Local i dad es

Latitud Altura Temperatura delverano Temperatura delinvierno Temperatura media Cantidadanual delluvias
Iquique 20° 23' m 10 24o 15o 19o 0,003

Copiapo (5 anos) CMCMoo-CM 396 19o5 llol 1503 0,025

Valparaiso (5 anos) 33° V 46 17oi II06 1401 0,34

Santiago (5 anos) 33° 27' 555 18o6 706 12o9 0,42

Valdivia (27 anos) 39° 49' 13 16o 707 II07 2,69

Ancud (2 anos) 41° 46' 33 13oi 000 >-1 00 2,33

Punta Arenas (1 ano) 53° 10' 10 90 7 2o2 604 0,56



ta en el mismo sentido i su aecion compensa el en-
friamiento del elima. La frondosidad de las selvas
i la variedad de las especies alcanzan su maximo
entre los 39° i 40° de latitud sur; pero mas alia de
estas rejiones, donde las selvas chilenas se presen-
tan en todo su esplendor eon iufinita diversidad de
lianas i plantas parasitas, la flora se hace mas po-
bre. La vejetacion arborescente de que carecen las
rejiones setentrionales de Chile, prospera hasta en
el cabo de Hornos. Casi todos los arboles de este

pais tienen hojas permanentes: con el cambio de
las estaciones las ramas no se despojan de sus ho-
jas ni durante el invierno como ocurre en el hemis-
ferio norte, donde solo las conl'feras conservan su
verdor. Otra particularidad notable en la flora chi-
lena es que sus selvas no son formadas por arboles
de una sola especie, tal como sucede en los piuales
de las Landas o con las hayasdela Normandfa (1).

En las cordilleras i mesetas desiertas de la parte
boliviana de Chile, en los llanos salitrosos de Ata-
cama no hai arboles ni hierbas; las mulas que de-
jan atadas junto a una casa roen las empalizadas
pintadas de verde, cont'undiendolas quizas con el
pasto del monte (2). A1 sur de estas aridas comar-
cas, se encuentran los cactos; las primeras plantas
que interrumpen a veces la monotonia de las pen-

(1) A. Pissis, Jeografia fisica de la Republica de Chile.
(2) John Ball, obra citada.
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dientes cubiertas de quiscos, son arbustos de escasas
hojas, espinosos o resinosos, que 110 ofrecen al aire
sino una debil resistencia a la evaporacion. En Co-
piapo, comienza la vejetacion arboreseente pero la
llanura interandina (1) se muestra aun enteramente
desprovista de plantas; arboles no crecen sino en las
dos Cordilleras, manteniendose de los roclos i las ne-
blinas en la cordillera de la costa, i delas lluvias, las
tempestades i el derretimiento de las nieves en los
Andes, en cuyos valles se acumula la huniedad ne-
cesaria para el desarrollo de las especies lenosas en-
tremezcladas con los cactos i las bromeliaceas. Con-
tinuando al sur, se va ensanchando la zona de los
arboles dispersos; en el llano mismo se ven algunos
arboles, i por ultimo, eruzando el Aconcagua que
sirve de Hmite climaterico a las dos mitades de Chi-

le, se encuentra una rejion de bosques espontaneos
en las partes no cultivadas. El arbol mas caracte-
ristico de la llanura es el peumo (cryptocarya peu-
mus), de hoja siempre verde e impenetrable por el
sol i del que se coje una fruta roja i de gusto resi-
noso. Cerca de Santiago hai uno de estos peumos,
a cuya sombra es fama que estuvo sentado Valdi-
via i hablo con los jefes de los naturales antes de
la fundacion de la ciudad (2). La unica especie de

(1) Seguramente el autor ha querido referirse a la llanura
intermediaria o llano de la Travesla que representa en esta
parte al valle lonjitudinal de mas al sur.—N. del Tr.

(2) John Ball, obra citada.
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palmera que se cria en Chile crece ante todo en la
rejion de la costa, del grado 32 al 35 sur o sea en
un espacio de 350 kilometros; pero tiende a desa-
parecer i no existira en adelante sino en los jardi-
nes i parques reservados junto con plantas exoticas;
es mui estimada por los agricultores que la cortan
sin replantar los retonos. En Chile no existen barn-
hues, pero si otras plantas parecidas.

Al sur del Cachapoal se encuentran en los bos-
ques rauchas hayas i eipreces, distintos de los en-
ropeos. En las pehdientes de las mon tanas de la
Araucania se ve el piiion (araucciria- imbricata),
uno de los pocos arboles frutales que poseia Chile
antes del arribo de los europeos. La vejetacion an-
tartica comienza con el fitzroya patagonica, llamado
impropiamente alerce, que aparece va en las selvas
de Valdivia i| sin salir de la parte continental de
Chile, no atraviesa los estrechos para penetrar en
los arehipielagos (1). Al contrario, el cipres de Chi-
loe (libocedurs tetragona) se ha propagado en las
Guaitecas; pero corao su madera es excelente para
las construccioues, los taladores lo han devastado
casi completamente. El supuesto roble o encina
(fcigus dombeyi) i diversos especies de hayas forman
la parte mas considerable de la vejetacion arborea
de Chile, representada por 69 especies. Hai tambien

(1) Ordinariamente se cree que el alerce solo crece en tie-
rra lirme; pero se le ha encontrado en la isla San Pedro i en
el interior de la isla grande de Chiloe.—N. del Tr.
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alamos blancos, un arbol aromatico (drimys winte-
ri), de hojas mui parecidas a las del laurel; este i
algunos de los anteriores constituven la selva ma-
gallanica; fuxsias arborescentes de tres a cuatro me-
tros (fuchsia macrostema) i cicadeas se ven hasta
en las vecindades del estrecho (1). Pero 110 solo de
bosques esta cubierta la tierra en estas comarcas
frias i humedas, sino que en muclia parte de ella
hai grandes turbreas i pantanos; i a mediados del
corriente siglo, aun ocupaba casi toda la rejion la-
custre de la parte meridional de Chile hasta el golfo
de Reloncavi una intrincada red de quilas (chus-
quea), especie de cana con muchas ramas que crece
en los bosques, llenando todos loshuecos que dejan
entre si los arboles. La quila del sur de Chile equi-
vale al quisco de las comarcas del norte, i entre am-
lias zonas esta otra en que, en las laderas vueltas al
sol, crecen los cardones, i en los de la sombra los
caflaverales (2). En 1851 se aplico fuego a un qui-
lanto (espesura de quilas), i las llamas corrieron de
norte a sur en un espacio de ochenta kilometros,
apresurandose los colonos a sembrar la tierra que
habia dejado libre el incendio (3).

Segun parece, es la Araucania la parte de Chile

(1) Lucien N. B. Wyse, Bulletin de la Societe de Geographie
de Lyon, Janvier 1877.

(2) R. A. Philippi, Petermann s Mittheilunqen, 1860, Heft.
IV.

(3) Ch. Darwin, J. Ball, obra citada.
11
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de aspeeto mas ugreste, donde hai mavor cantidad
de selvas, llaxmras i sabanas, dispuestas de modo
que t'orman un hermoso paisaje, pero sin los belli-
simos prados de los Alpes suizos. Por las faldas de
la montana trepan los arboles liasta cerca de las
nieves, con algun cambio en su eshuetura i modo
de vida* segun la altura, sustentandose sobre largas
raicesi enlazandosesu ramajei troncocomo aquellas,
retorcidos i enredados. Las hojas son discos duros i
coriaceos, que crecen en el estremo de las ramas en
grande abundancia, i juntandose i mezclandose, ha-
cen un grueso toldo, que proteje de las mtemperies
a las plantas que crecen debajo. En las mesetas de
los Andes del norte de Chile, senala la cercania de
las nieves permanentes cierta planta llamada llare-
ta, ombelifera leilosa de raiz conica mui penetran-
te, que se introduce entre las resquebrajaduras de
las penas, i pegandose a estas, estiende por ellas la
ombela, cubriendola como de una capa de musgo.
De estas llaretas se encuentran liasta 5,000 metros,
siendo su escondido tronco la unica lena que los
viajeros suelen hallar en aquellas rigorosas alturas.

La corta de los arboles ha cambiado en muchos
sitios el aspeeto de los campos, hoi despejados del
bosque que antes los cubria, aprovechandose prin-
cipalmente las maderas cercanas a las costas i a los
rios navegables, i tambien a las carreteras i ferro-
carriles en construction. Las coniferas, las cupuli-
feras i otras especies de arboles de buena madera
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ban disminuido macho i hasta podria temerse su de-
saparicion, como se teme la de la palma azucarera;
pero van repoblandose de arbolado los alrededores
de las ciudades de alguna importancia, sobre todo
con robles, los cuales al principio se llevaron para
adorno, pero ahora son mui estimados porque crecen
mas aprisa i alcanzan mayor corpulehcia que en
Europa, viendose en las provincias de Santiago i
Colchagua verdaderos bosques de ellos. No se re-
duce al roble la flora exotica de Chile, pues tarn-
bien se ha introducido el alamo, mui buscado para
los arbolados de los paseos; el alianto, el eucaliptus,
el castailo, el sauce, el manzano el cual se ha hecho
silvestre en la Araucaiha, i da tan copioso fruto
que solo las manzanas arrastradas por la corriente
del Biobio ban bastado a los habitantes de la costa

para hacer buena provision de sidra. El primer
alamo plantado en Chile le llevaron de Mendoza,
i aun existe en el jardin de un convento de Santia-
go (1). En las provincias del norte, como estan a
no mucha distancia del ecuador, se han podido
eultivar algunas plantas tropicales, pero solo en los
huertos en donde hai riego abundante. En plan-
tas alimenticias han hecho Europa i Chile un lu-
crativo cambio: Europa dio el trigo i la vid, i Chile
pago el regalo con la patata. Lldmanla papa i to-
davia se encuentra silvestre en las provincias meri-

(1) John Ball, obra citada.
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dionales i en Chiloe; pero en ese Istado es mui in-
ferior a las cultivadas en los huertos, pues tiene la
parte comestible niucho mas pequena, i en cambiu,
mayor el tallo, i gran cantidad de hojas. En la men-
eionada isla de Chiloe hai una variedad de este tu-

berculo que tiene capas coneentricas blancas i vio-
letas alternadaniente.

Los colonos de Juan Fernandez, asi los libres eo-

mo los prisioneros, ban llevado a estas islas casi
todas las plahtas cultivadas de tierra firine i con
ellas las malas hierbas i otros vejetales cuya vida fa-
vorece el clima, igual en todo al de Chile. Pero an-
tes de la llegada de pobladores a la isla de Mas a
Fuera, la flora de esta era mui diversa a la del con-
tinente, pareciendose en cambio a la de Nueva Ze-
landa. Tenia ciertas especies vejetales que le eran
esclusivas, entre ellas la palmera denominada chon-
ta, nombre que en lengua quechua quiere decir ni
mas ni menos palma. Casi todas las especies arbo-
reas de la isla son aromaticas, encontrandose toda-
via entre ellas el sandalo, que algun tiempo se ere-
yo estirpado, pero del que aun quedan arboles en
ciertos apartados lugares, poco accesibles a los lena-
dores (1).

La fauna chilena es relativamente pobre i no
comprende sino un pequeno numero de mamiferos:

(1) Juan E. Lopez, Anuario liidrografico de la Marina de
Chile, vol. II, 1876.



no se conocen monos ni jaguares; las vicunas figu-
ran en corto numero, salvo en las provincias anexa-
das del norte, mientras que se ven grandes rebanos
de guanacos en las rejiones del sur. El huemul (1)
(cervus ehilensis) cuya imajen pone en su escudo
Chile, conio Inglaterra en el suyo el unicornio, no
solo vive en aquella Republica, sino en los Andes
peruanos, donde los naturalistas lo Hainan cervus
antinensis. El desierto de Atacama divide en dos

partes la zona habitada por este animal, pero se le
encuentra en escaso numero de ejemplares en Chi-
le propiamente dicho. Donde verdaderamente hai
muchos ciervos es en la tierra magallanica i las islas
vecinas, i no solo de la especie ehilensis, sino tarn-
bien de la llamada pudu, que es la mas pequeha de
todas. La chinchilla, animal de piel mui estimada,
teme mucho al frio por lo que se guarda mui bien
de subir a lo mas alto de los Andes ni pasa al sur
del grado 32 de latitud, encontr&ndosela en los mon-
tes de la costa i en el terreno que va de estos a los
primeros estribos de la Cordillera. Tambien hai en
Chile un roedor que vive en las orillas de los rios,
al cual llaman coipo (myopotamus coypus), equivalen-
te al castor de la America setentrional.

Las especies de aves son en mucho mayor mime-
ro que la de los manhferos; i mas singulares i no
vistas en otros paises. Algunas no tienen igual ni

(!) Huelmul, guelmul, giiermul.
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en la Argentina, eon estar esta separada del territo-
rio chileno solo por la cordillera de los Andes, i otros
tienen diferentes costumbres como sucede al condor,
que en los Andes ecuatoriales vuela solo a grandes
alturas i en los chilenos baja a los valles. Tambien
vive en la Patagonia. En torno de las flores de los cam-
pos revolotean colibries de tres o cuatro especies; i
tambien viven hasta en los enmaranados bosques del
estrec-ho de Magallanes algunos papagayos que por
su brillante plumaje parecen creados para reflejar
la luz deslumbradora de las tierras tropicales, pero
que ya se ban acostumbrado a las nieblas, lluvias i
cielo ceniciento de las montanas patagonicas. Sar-
miento dio noticias de estos pajaros en 1580. En los
archipielagos meridionales, doude tanto llueve, hai
poca variedad de aves, si no es de las marinas que
abundan bastante. De la parte seca a la lluviosa
cambia mucho la naturaleza de los reptiles, si bien
en ambas hai regular numerode ellos. En el desier-
to de Atacama i las rejiones de Copiapo i Coquim-
bo dominan los lagartos, pero en los terrenos hume-
dos i turbosos del sur prevalecen los sapos i las ra-
nas. En Chile no existen chelonias aunque se les
eucuentra en la Argentina. No posee ningun ani-
mal venenoso, salvo una arana que suele esconder-
se en los trigales i cuya mordedurapmede ser peligro
sa en tiempos de coseehas cuando reinan los mayo-
res ealores. En las hrimedas islas meridionales no vi-
yen reptiles. En el archipielago magallanicoi la Tie-

\
s.
V
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rra del Fuego los insectos son mui parecidos a los de
la Enropa del norte, en terminos de ser mas estre-
eho el parentesco con estos que con los del estremo
opuesto del continente americano.

Los rios chilenos carecen casi completamente de
peces i menos aun los lagos andinos en los que no
se bulla ninguno (1); pero, en cambio, hai mucha
cantidad de esos animales en los mares vecinos.
Inrriensos bancos de almejos (mytilus chorus) rodean
las islas de los Chonos, i las algas jigantescas (macro-
cystis pyrifera). que a lo largo de las costas maga-
llanicas, crecen a 50 metros de profundidad, hasta
llegar a 100 i 120 metros de fonjitud alrededor de
los promontorios i arrecifes, son morada de millares
de serpulas, conchas i otra infinidad de seres gran-
des i pequefios. Reunidas unas a otras, estas algas
forman selvas marinas, que flotan en torno de los
penascos, dando abrigo a innumerables peces, i
pueden detener la marcha de un buque, aunque
navegue a todo vapor, oponiendole la invencible
fuerza de la elasticidad de sus hojas.

As! como el archipielago de Juan Fernandez tie-
ne flora especial, asi tambien su fauna es diferente
de la de tierra firme. En sus aguas pescan una
clase de bacalao, diferente al de Terranova, i una

langosta (palinurus frontalis) de gran tamano, que
llevan a Valparaiso; i bai tambien gran variedad

(1) Aim£ Pissis, obra citada.



ile focas de varias espeeies. En la isla principal veil-
se dos castas de colibrles; una que vive solo en ella,
i otra que tambien se c-ria en Chile. En Mas a Fue-
ra existe una tercera casta esclusivamente propia de
aquella reducida tierra. Las tres son del jenero
eustephanus, cuya gran variedad asombra a los na-
turalistas (1).

VI

Cuando los espaholes entraron en Chile con Al-
tnagro i Valdivia, los quic-huas eran los duefios de
la parte setentrional de este pais cuya dominacion
llegaba hasta el rio Maule, sin que probablemente
hubiese echado raices la colonizacion del iniperio
de los incas. Estos reducian sus esfuerzos solamen-
te a las tareas de gobierno i a imponer sus leyes.
Habian conseguido sus propositos en algunos dis-
tritos, porque, segun la tradicion lejendaria, hacia
un siglo que duraba la bejemonia poh'tica de los
incas i estos siempre se mostraban resueltos a con-
tinuar la empresa conquistadora. A pesar de todo,
la lejam'a del Peru i las dificultades que les opusie-
ron montanas tan altas e inhospitalarias, les obliga-
ron a mandar solo tropas poco numerosas. Salvo
algunos jerogbficos, entre otros el de la Piedra Pin-

(1) Alfred Russel Wallace, Humming Birdes, Fortmighthy
Revietv, Dec. 1877.



— 89 —

tada en Ataeama, nada recuerda la antigua perma-
nencia de los quichuas en este pais. La Piedra Pin-
tada prueba que los indios civilizados del norte no
solo se eneaminaban hacia Chile por los valles ar-
jentinos de los Andes, sino tambien seguian vias
directas al traves de las mesetas desiertas del li-
toral.

En cambio de senales de la dominacion quichua
que faltan en el norte de Chile, encuentranse muchos
de los de sus rivales los aimaraes, de cuya raza eran
los ataeamefios i los indijenas de Lipez, que han
dejado sus nombres a una parte de la raeseta i del
desierto del litoral. Tambien son aimardes de pura
raza los changos, jente que vive en los alrededores
de Cobija, principalmente dada a la pesca, para la
cual se sirven de unas pieles de foca llenas de ai-
re (1). En los oasis del desierto i en las comarcas
que estan al sur de este, en las cuales la agrieultu-
ra, la industria i la mineria dan ocupacion a mucha
jente blanca, el tipo indio se confunde con el del
chileno que habla lengua espanola, i se supone que
los mas de aquellos eran calchaquies, naturales de
los valles situados al otro lado de los Andes. En el
valle del Guasco, donde se encuentran las poblacio-
nes de Vallenar i Freirina, habitan indios mas pu-
ros que todavia poseen facciones mui diferentes al
de la poblacion orijinaria de Europa: tienen piel

(1) Alcide d'Orbigny, L homme amzricam.
12
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oscurja, grandes fuerzas i andar desenvuelto, en
todo lo cual aventajan a los demas pobladores de
Chile.

En el momento del arribo de Almagro, el territo-
rio chileno era habitado por una poderosa nacion
que habia tornado el nombre de mola-che o jente de
guerra. De los espanoles recibieron la denoniiua-
cion de araucanos, palabra que parece derivada del
quichua que suena aueaes o los rebeldes, que se

pronunciaba guturalmente (1). Habian resistido a
los quichuas i con .igual enerjla se opusieron a la
invasion de los europeos. Estaba dividido en nu-
merosas tribus i faniilias que jamas se habian
puesto bajo la dependehcia de un jefe comun. Cada
familia vivia en una c-hoza aislada, sombreada por
algun jigantesco arbol i construida al lado de uii
arroyo. En tienipos de paz no obedecian a los ea-
ciques, ni tenian esclavos; el padre carecia dela au-
toridad de castigar a los hijos. No estaban sujetos
a leyes, ni se conocia la sancion social que alcan-
za al crimen:, la vindicta era asunto privado que
se resolvia entre las familias i los individuos. A pe-
sar de esta falta de cohesion polltica i jurldica, los
araucanos se encontraron estrechamente unidos

(1) El senor Guevara, en su Historia de la civilization de la
Arancania, da una interpretacion distinta a la palabra Arau-
co. La forma «ragco» fue transformada por los espanoles en
«rauco,» i despues en Arauco que significa agua de greda.—
Nl del Tr.
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cuando su Jibertad estuvo en peligro, levantandose
en masa para elejir sus toquis o jefes militares o
para quitarles el mando cuando los veian sin la ne-
cesaria actividad en sus incesantes luchas. Decian
que sus mayores los'observaban desde el .cielo, por
el que andaban en forma de estrellas recorriendo
la via lactea (1).

En 1550 comenzo la guerra. Los espafioles que
querian establecerse en el pais liabian vencido en
numerosas victorias i estaban habituados a pisotear
hombres con las patas de sus caballos. Despues de
las primeras sorpresas causadas por ignorar los
recursos de los enemigos, los araucanos tomaron
nuevamente la agresiva, arrasando las ciudades i
las fortalezas espanolas, quitandoles de las manos
las armas, el ganado i los caballos, i aun aprendien-
do a organizar cuerpos de jinetes para atacar donde
menos los esperaba el enemigo. Para defender las
colonias del norte de estas correrias e intentar la

reconquista de las poblaciones abandonadas en la
Araucanla, se hizo necesario mandar tropas de Es-
paiia, a la cual costo mas vidas esta guerra que ha-
bia gastado en la conquista de Mejico i el Peru, a

pesar de que todos los soldados araucanos reunidos
no llegaban a ser tantos corno los que llevaba Ata-
hualpa cuando Pizarro lo prendio, arrancandole de
su trono en la plaza de Cajamarca. Tambien los es-

(1) Elie Reclus, Revue d'Anthropologies 1884.
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parioles, que habian eomprobado su valor, supieron
hacer justieia a sus enemigos, i Alonso de Ercilla,
en su poema epico La Araucana, el niejor de los
que el descubrimiento i la conquista de America
ban inspirado, al cantar los peligros i grandezas de
aquella guerra, no olvida las alabanzas que ebvalor
de los araucanos merece.

Tres jejieraciones sucumbieron en el constante
batallar, basta queal cabo de un siglo de pelea que-
daron vencedores los indios, reconociendo los espa-
noles solemnemente la independencia de estos en
el tratado de 1641, confirmado en 1655, sin otra
obligacion que la de no consentir que desembarca-
sen enemigos en su territorio, lo cual cumplieron,
mas por la desconfianza de los estranjeros que por
otras causas; i as! cuando vieron llegar a sus playas
[)iratas ingleses i holandeses, nunca les ayudaron
contra los espanoles. El territorio que primeramen-
te se les dejo era mui dilatado, estendiendose desde
el mar hasta los Andes, desde el rio Callecalle i el
Valdivia basta el golfo de Arauco, cuyo espacio no
era menor de 70,000 kilometros cuadrados, todo el
mui a proposito para la coloniz&cion, por la suavi-
dad del clima i fertilidad de la tierra. A la conquis-
ta por las armas siguio la invasion pacltica, la que
ha acabado por quitar a los araucanos la independen-
cia politica, sin que hayan podido evitarlo algunos
intentos hechos en este siglo, entre los que se cuen-
ta el de un abogado frances, que pretendid fundar
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un reino en aquel territorio. El ascendiente que so-
bre ellos ha tornado Chile es ya mui grande. Los
barcos de esta nacion guardan las costas, en las que
hai muchos puertoscon bastante comercio, i desem-
barcan tropas en todo tiempo; buen niimero de ca-
minos cruzan los bosques, i el ferrocarril que ade-
lanta desde la cordillera costanera hasta los Andes,
eorta ya en dos partes la Araucania. Los naturales
110 han podido conservar la sangre pura de mezcla
estranjera, pues robaban cuantas mujeres espanolas
podian, en las cuales tenian hijos que se parecian
mas a las madres que a los padres. Hoi son muchos
los chilenos que se casan con mujeres araucanas,
con lo que se acaban de mezclar las dos razas.

Los nombres que tenian las diversas partes del
pueblo araucano eran tornados de la situacion jeo-
gratica de cada uuo de ellos. Los del norte del Mau-
le llamabanse picunches; los del centro eran los pe-
huenches o jentes de la tierra de los pehuen, es de-
cir, de las araucarias, aventajadas a los demas en

numero, i antepasados de los araucanos actuales;
los huilliches moraban al sur, ocupando el resto de
la parte continental de Chile; los puelches residian
allende las montanas.

Tambien en Chiloe habia araucanos, a los que
llamaban cuncos i payos, nombres que sus descen-
dientes, despues de mezclada la raza con la de es-

pafioles, han cambiado por el de chilotes. Los arau-
canos moradores de las orillas de los rios i los lagos



se llamaban levuches. lo que quiere decir jente del
agua. El archipielago <le los Chonos guarda ami ei
nombre del pueblo araucano que lo habitaba, i del
que como unico restoha llegado hasta nosotros una
familia que en 1871 vivia en una de las Guaitecas.
Momias eucontradas en un promontorio de aquellos
mares demuestran que los chonos enterraban los
muertos lo mismo que los quecbuas.

Es probable que el pueblo araucano llegase a
contar unas 100,000 almas; pero, las guerras 1 el
enlace con los chilenos, mas lo segundo que lo prime-
ro, lo han reducido a unos 40,000 que es el niimero
actual. Aunque viven a su modocon toda libertad i
son duefios de la tierra que habitan i de mucho ga-
nado, la disminucion contimia. Resisten a las epi-
demias mucho menos que los europeos, haciendo
en ellos grandes estragos la viruela i la disenteria,
i mas todavia el alcohol con que los envenenan sus
vecinos los colonos (1). Son los araucanos jeneral-
mente rechonchos, pero de miisculos poco aparen-
tes, no tan altos como los patagones, a pesar del
parentesco que con estos tienen, mui aficionados al
caballo i, por tanto, excelentes jinetes. Cuando jove-
nes tienen el rostro tan redondo que parecen muje-
res; pero despues se les acentiian las facciones, sa-
libndoles bastante i haciendose mas prominente la

(1) R. A. Philippi, Petermann s Mittheilungen, 1861, Heft
IV.



ancha nariz con la edad, con lo que el rostro toma
cierta gravedad i nobleza i en algunos liasta dul-
zura.

El color de la piel es amarillento pero mas claro
que el de los quichuas. Estiman en nciucho la elo-
cuencia, a la que se presta mui bien la sonoridad i
cadencia de la lengua que hablan. Hai en ella pa-
labras de orijen quichua que prueban liaber tenido
tratos la nacion araucana con la de los incas, i que,
sin perder su libertad, aprendieron de aquella,
entre otras cosas, el arte de contar i algunas indus-
trias, en lo cual no debieron tener mucha dificul-
tad porque aprenden mui bien i pronto cuanto se
les ensena, no haciendoles grandes ventajas los chi-
lenos en la labranza i la cria de ganados. Tienen
un juego llamado chueca o linao, mui semejante al
cricket de los ingleses.

Los araucanos que vivefi retirados en los valles
de los Andes, son mui temerosos del Quecubu o es-

piritu maligno, i procuran conjurar su colera i per-
versidad por medio de los hechiceros. Como no
creen en la muerte definitiva, entierran con el ca-

daver los objetos mas preeiados del difumto, i algun
tiempo tuvieron la costumbre de sacriticar caballos
sobre las tumbas; pero ahora lo usual es recibir los
herederos lo que antes se enterraba o mataba en ho-
menaje del muerto.

El cuerpo le colocaban del mismo modo que los
quichuas, es decir, sentado i con las piernas dobla-
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das, viniendo a quedar las rodillas sobre el pecho.
A las mujeres las trataban bien, semejandose en
esto a los demas indijenas, los que nunca maltrata-
ban a los suyos, pero eran poligamos, pudiendo los
ricos tener muchas esposas. Sucedia a veces (|ue los
pobres no podian casarse; siendo esta una de las
causas de la rapida disminucion de los araucanos.

*
* *

%

Los onas, yacanas o jente grande, que se en-
cuentran mui diseminados en la parte oriental de
las tierras magallauicas, es decir, en la isla grande
de Tierra del Fuego, son, sin duda alguna, patago-
ues, como los de la Republica Argentina; pero ban
debido emigrar del continente en una epoca lejana,
anterior al arribo de los europeos, porque carecen
de caballos; los ingleses los bautizaron con el nom-
bre de foot indians o indios de a pie; hace poco
que se estimaba su numero en mil o dos mil indi-
viduos; pero deben quedar pocos, si bien no se sabe
cuantos. Como son grandes cazadores, lo mismo
hacian presa en los animales silvestres que en los
dom^sticos, i no comprendiendo que media docena
de pastores necesiten miles de carneros para su sus-
tento, cojen el ganado que pueden sin escrupulo
alguno, pero si con mucho peligro, porque los blan-
cos los persiguen a caballo i los matan a tiros, po-
niendo en esta nueva caza el empeno que se deja
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considerar sabiendo que les pagan una libra ester-
lina por cada cabeza do indio 011a que presentan.
Dentro de poco solo quedaran de este pueblo los
ninos i algunas muchachas que se cruzaran con la
va cruzada raza de los colonos arjentinos. En la es-
tatura, aspecto i vida que hacian eran los onas igua-
les a los tehuelches de allende el estrecho, susten-
tandose, como estos, de la carne de los guanacos que
mataban a liechazos. Tambien hablan un idioma
tan parecido que pueden entenderse unos con otros;
pero es tal la aspereza del de los onas que, segun
Bridges, cuando hablan parece que estan haciendo
trabajosas gargaras.

Solo los naturales que viven en la parte occiden-
tal i meridional de la Tierra del Fuego pneden eon-
siderarse con razon verdaderos aborijenes de ella,
Los del oeste llamanse alacalufes, i los del sur ya-

haganes o tequinicas, segun autores antiguos, indi-
jenas que probablemente descienden de una anti-
quisima raza americana que habitaba la parte me-
ridional del continente estendida al sur del Ama-
zonas (1). Asi en la estatura como en la forma de la
cabeza i en las faceiones son mui diferentes de los

onas, los cuales tienen una estatura mas elevada,
como los patagones, mientras ellos no pasan de
1,37 a 1,38 metros, por termino medio. Tienen la

(1) Hyades et Deniker, Mission du Cap Horn; Deniker,
Nouvelles Geographiqnes, 2 Jui). 1892.

18
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cabeza grande, pareciendolo aun mas en compare-
cidn a la pequenez del cuerpo, pues la de los euro-
peos equivale a 12 o 13 eentesiinos del tamaflo de
este, i la de los yahaganes llega a 14. El rostro pa-
rec-e anguloso i a veces easi cuadrado; la frente es

estrecha, los ojos pequenos pero rasgados; los par-
pados Oblicuos, aunque no siempre; la nariz mui
aplastada en su arranque, chata i mui abierta, i la
boca mui grande, con labios gruesos i salientes.
Hablan una lengua mui bella i sonora, en la que
hai cuarenta i cuatro sonidos diversos i cuvo voca-

bulario, segun Bridges, no cuenta menos de 30,000
palabras.

Fitz Roy i Darwin escribieron que los yahaganes
eran antropofagos i que se comian a los enemigos i
los aneianos de su misma nacion (1); pero no
cierto que hoi tengan tal costumbre, i si <jue sesus-
tentan de moluscos, de los que pretieren las alme-
jas, conociendose sus eampamentos en los grandes
montones de conchas de estos mariscos. La sola

ropa que visten es una piel de cualquier animal, la
cual se ponen a la espalda, mudandola de sitio
segun la direccion del viento. De sus orijenes i
emigraciones, asi como de ceremonias por las que
se descubra que conocen la existencia de un ser su-
perior a los mortales, nada han podido averiguar
los viajeros que con ellos han vivido algun tiempo,

(1) Hyades, Tour du Monde, Juin 1885, livr. 1276,
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si bien se sabe que creen en la vida futura i que
tienen grandfsimo temor a lo desconoc-ido, princi-
palmente a las fantasmas, de las que dicen que vie-
nen algunas veees a comerse a ios vivos. Queman
los muertos o los entierran bajo los montones de
conchas; pero tan to estas como las demas costum-
bres de sus antepasados van dejando de guardarlas
al ver como se acaba su nacion, descuido mui con-
veniente a los mozos, porque les ahorra las terri-
bles pruebas que en otro tiempo hubiesen sufrido
para que les i'uese permitido llamarse hombres. No
usan los vahagaties nombres propios, designandose
unos a otros por el sitio que ocupan en el momen-
to de la conversacion o por alguna otra circunstan-
cia. Entonan cantos repitiendo siempre la misma
palabra o la misma silaba, pero no bailan, sin duda
porque viviendo solitarios no tienen costumbre de
celebrar tiestas ni otras diversiones en que se estre-
chan las amistades i se despierta la aficion a la mu-
sica (1). Desde la llegada de los misioneros ingleses
al archipielago la mortandad ha sido espantosa: de
resultas de la tifoidea, las viruelas i la tisis que han
diezmadola poblacion. En 1884 Bridges cont-6949 ya-
haganes, pero seis afios mas tarde, en 1870 solo que-
daban 300. En 1881 aparecio la ti'sis, de la que pocos
enfermos se salvan, sino huyen de las misiones i

(1) Hyades, Revue de lEcole &Anthropologic de Paris, 15
Nov. 1892.
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vuelven a la vida barbara de los bosques, espues-
tos ai frio, al viento i a las tormentas, porque los
que esto haeen tienen algunas probabilidades de
escapar (1).

Los alacalut'es, aun menos numerosos que los
yahaganes, alcanzan segun calculos de Bridges, a
150 individuos. En otro tiempo raoraban en una
dilatada comarca riberena del estreeho de Magalla-
nes, donde los eonocieron Bougainville, King i Fitz
Roy con el nombre de pecberais. Vivian de la pes-
ca i sabian hacer grandes piraguas, con las que se
engolfaban en el mar hasta lejanos islotes en que
encontraban focas i aves marinas. Aunque conocian
el uso del arco i de las flechas, con los que cazaban
guanacos, sustentabanse de moluscos i peces. Su
lenguaje en nada se parecia al de los yahaganes o
los «hombres» mas meridionales de los pueblos
americanos, pero ten ian las mismas costumbres i es
mui probable que pertenezcan al mismo grupo et-
nico. Muchos autores ban esei'ito de los alacalufes,
considerandolos los mas barbaros de los hombres, i
no han faltado algunos que ni como seres humanos
los querian contar, poniendolos por mui poco enci-
ma del mono i asegurando que eran tan incapaces
de aprender i educar como dicho animal (2). Los
trabajos de Bridges i de otros misioneros ban pro-

(1) Hyades et Deniker, obra citada.
(2) C. Darwin, obra citada.



bado la falsedad de esa opinion i puesto fuera de
duda que aquellos barbaros son verdaderos hom-
bres, por lo eual el esterminarlos seria un crimen
tan grande corao lo ha sido la destruccion de los
tasmanios i de tantos otros pueblos que ban pere-
cido en manos de los blancos.

Los onas, los yahaganes i los alacalufes no ban
tenido parte alguna en la formation de la naciona-
lidad chilena, en la dual hai, en cambio, mucha san-

gre araucana i moluche, por haberse casado los pri-
meros espano!esr llegados a la comarca con mujeres
indijenas.

Hasta 1541 110 11 ego a ese pais la primera espa-
nola, llamada lues Suarez. Los chilenos son mas

reposados i de jenio menos vivo que sus vecinos
del norte, los que pueblan los Andes centrales i se-

tentrionales, a los cuales aventajan en aplomo i
constancia. Segun algunos, as! corao los peruanos
son los franeeses del nuevo mundo, estos son los
ingleses. Pasan por retraidos, duros i hasta crueles,
siendo mui cierto que en la ultima guerra con el
Peru no se ban mostrado piadosos con los vencidos.
La sangre de los chilenos es araucana i el idioma
no puede decirse que sea el castellano, pues ha
cambiado en labios de aquella mas que en los de
los demas pueblos espanoles de America. El penin-
sular que llega a Valparaiso no suele entender al
principio a los nacionales, pues sobre ser corriente
entre ellos el uso de algunas voces araucanas, tieuen
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la costumbre de hablar de modo que dejan de pro-
nunciar las ultimas letras de eada palabra (1).

VII

La mas setentrional de las ciudades chilenas es

Tacna que fue peruana i se halla a 1,720 kilome-
tros de Santiago. Estiendese en el fondo de un va-
lie, a 560 o 580 metres de altura, a lo largo de un
rio casi siempre seco por las muehas sangn'as que,
mas arriba, hacen en el los canales de riego de los
campos inmediatos. Como estos no producen lo bas-
tante para el consumo de la poblacion de Tacna,
llevan la mayor parte de lo demas que hace falta
del valle del Sama que separa a Chile del Peru. An-
tes de la construccion del ferrocarril de Mollendo a

Puno, casi todos los metales i demas mercaderlas
de la Paz i Oruro, que buscaban salida por el Paci-
lico, bajaban a Tacna por el paso del Tacora, junto
a cuya salida esta la ciudad; pero hoi serla necesa-
rio para que esta recobrase su importancia comer-
cial, que la llnea ferrea que sube hasta la capital de
la provincia, traspusiese los montes. La mayor par-
te de los vecinos de Tacna son bolivianos.

Cerca del sitio donde el seco cauce del Lluta des-
emboca en el mar, esta Arica, ciudad situada en
un paraje de la mayor importancia en la cortextu-

(1) Pruner, Bulletin de la Societe d'Anthopologie, t. IV, 1863.



ra de! continente, porque se cruzan en el las direc-
ciones que traen 16s Andes peruanos i chilenos i
son rauchos los temblores de tierra producidos por
la presion que hacen unas sobre otras las capas
subterraneas. Ademas mui frecuentes son tambien
en algunas ocasiones estos temblores fortisimos
como ocurrio con el de 1605, que destruyo la po-
blacion. Repitiose a mediados del siglo siguiente i
luego, con mayor fuerza aun, en 1868 i 1877. Las
perdidas en estos liltimos afios fueron aun mayores •
que en los anteriores, por ser tambien de mayor
consideration el comercio, viendose en ambos terre-
motos que el eentro del sacudimiento era la ciudad
misma. Hacen las casas mui bajas, de planchas de
hierro i con anchos cimientos, de modo que pade-
cen poco, i 110 serlan de grande importancia los estra-
gos si el mar no anadiese su furia a las fuerzas
subterraneas; pero sucede que se retira a inucha
distaneia, dejando los barcos en seco, i luego vuel-
ve con increible fuerza, formando una inmensa ola
que destruve cuanto encuentra en la costa. En
1868 las aguas del oceano arrancaron del fondeade-
ro una fragata i la arrojaron a mas de dos kilo-
metros tierra adentro, i en 1877 otra oleada seme-

jante la arrastro hacfa el mar cosa de 800 metros,
sin que se ahogara ninguna persona de las familias
de Arica que en el casco se habian acomodado (1).

(1) Charles Wienner, Perou et Bolivie.
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Si despues de todas estas desgracias ha vuelto a le-
v&ntarse la ciudad, debelo a su situacion a orillas
del mar, frente a la salida del puerto seco de Taco-
ra, i a los pies de un morro de 268 metres de alto,
blanqueado por el guano que la cubre, i que al sur
del caserio se levanta conio para niostrar a los na-
vegantes la rata del puerto, el cual 1'ue la principal
escala entre Valparaiso i Callao antes que se cons-
truyeran los ferrocarriles de Arequipa i Antofagas-
ta. Todavla salen por el muchos metales i lanas de
Bolivia (1). Todo el llano que rodea a Arica es un
desierto de piedra i arena; pero junto a la aldea de
Lluta, situada al noreste, encuentrase en el cauce
del rio del misrao nombre bastante agua para cose-
char un poco de maiz i alfalfa. Toda esta comarca
fue en otro tiempo mas poblada que hoi, segun se
ve en las ruinas de edificios que en ella se encuen-
tran i en los muchos sepulcros de que se ban saca-

(1) Movimiento coxnercial de Arica en 1889:

Iinportacion $ 3.049,747

Esportacion..
Mercaderias peruanas $ 16,198

» bolivianas 6.585,517

Total 6.601,715
O

Xavegacion en 1889, sin el eabotaje:

Entrados.. 585 buques, casi todos de vapor con 536,593 tns
Salidos.... 569 » » » » » 523,064 ^

Total... 1,154 1.059,657 »
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do momias con ojos amarillos i mui grandes que
antes de ser de ellas fueron de los calamares que se

pescan en los mares vecinos (1).
De norte a sur encuentranse a lo largo de la costa

las poblaciones rle Pisagua, Junin i Mejillones del
norte, Caleta Buena, Iquique i Patillos, en los
que es raro que vivan familias completas, siendo
los mas de sus vecinos aventureros i comerciantes,
atraidos por la esplotacion de los nitratos i otras
sustancias qulmicas que se estraen en la pampa del
Tamarugal, al este de la cadena costanera. La mas
poblada es Iquique, que debe esta ventaja al abri-
go de su fondeadero defendido por tres rocas, en
otro tiempo cubiertas de guano. Sin embargo, los
buques no pueden atracar a tierra, haciendose la
carga i descarga por medio de gabarras. Tan raras
son las lluvias en esta comarca, que las pocas cho-
zas de barro que a mediado del corriente siglo eran
todo el caserio de Iquique, no tenian tejado. Afios
despues llevaron viviendas de madera o de hierro,
hechas unas en la America del Norte i las otras en

Inglaterra, en las cuales habia hasta azoteas i gran-
des espacios abiertos en las paredes para dejar li-
bre paso a la brisa. El terreno es tan propenso a
terremotos como el de Arica, pero todavla mas seco
i no se- encuentra en esos contornos fuente alguna,
ni la menor huerta, viendose obligados los habitan-

(1) J. J. Ischudi, obra citada.
14
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tes a traer de fuera el agua, las legumbres i las fru-
tas hasta que suplieron la falta de la primera eon
grand.es maquinas destiladoras que la sacaban del
mar. Despues ban heeho un aeuedueto que la lie-
va de Pica, tomada de una quebrada alta de los
Andes. En el riegode las calles emplean el agua del
oceano, quedando aquella sembrada de miles de
cristales que reproducen la luz del sol, muitiplican-
dola como si ei suelo estuviese sembrado de dia-
mantes. Tambien se ha conseguido a fuerza de rie-
go sembrar i dar vida a a'lgunos drboles, ios mas de
ellos pinos de Norfolk, que crecen en la plaza p'in-
cipal i en el paseo situado a lo largo do la playa, al

^sur de fella. Pero este riego cuesta mui caro i no

puede Iquique permitirse el lujo de plantar en los
alrededores aigunos arboles mas que quiten la 1110-
notonia a aquel arido desierto de arcillas compactas,
movedizos medanos, rojizas i cenicientas penas, te-
flidas de violaceos matices por el sol poniente.

En la misma proporcion que el comercio prospe-
ra en Iquique la industria metalurjica, estendiendo-
se al sur de la ciudad una larga serie de fabricas,
taileres i fundiciones donde constantemente silba el

vapor. La mayor parte pertenecen a ingleses, i lo
propio sueede con los barcos, los malecones i mue-
lies del puerto, de modo que en Iquique domina en
todo la Gran Bretana, cuyos hijos ban construido
tambien los ferrocarriles de 400 kilometros de Ion-

jitud total que van de diclia poblacion a laaldea de
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Noria i a los yacirnientqs de salitre de aquellos aire-
dldores: Desde este pun to salen muchas otras vias
(jue apartandose unas de otras tocan en todos los
demas depositoi escalonados en la vertiente orien-
trtl de la Cordillera de la costa, para bajar luego
dando rapidos rodeos al puerto de Pisagua (1). En

(1) Movimiento maritime en Iquique i Pisagua durante el
ano 1889:

IQUIQUE

Entrados 270 buques eon 319,345 toneladas '
Salidos 394 » » 445,355 »

Total 664 » » 764,700 »

Cabotaje 2,092 » » 15,324 »

Valor del comercio:

Iinportacion $ 5.575^520
Esportaeion 18.454,674

Total 24.030,194

PISAGUA

Entrados 154 buques con 181,222 toneladas
Salidos 365 » » 375,403 »

Total 319
Cabotaje 1,307

Valor del comercio:

» 556,625
» 865,779 »

Importacion $ 1.155,566
Esportaeion 15.266,224

Total 16.421,790

*
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esta provincia, llamada cle Tarapaea, del nombre de
una modesta aldea situada en el este de la meseta
salada de Tamarugal, a la salida de un valle de los
Andes, se beneficiaba anteribrniente la plata con
preferencia a los demas metales, hallandose los
principales criaderos cerca del pueblo de Guantaja-
ya, a unos quince kilometros de Iquique hacia al
este i a 1,000 metros de altura. Rodeanle cerros ri-
cos en valiosos veneros arjentiferos, i desde el ano
1566 en que se descubrieron las minas, se ha saca-
do de ellas mineral por valor 1,750 millones cle fran-
cos, es decir, mui poco menos que del cerro de Pas-
co. Pero ahora estan casi del todo abandonadas be-
neficiandose en lugar de ellas el salitre, conocido
desde antiguo pero despreciado. El primer guano
que se esporto, fue el de la isla de Iquique, del que
a principio del siglo pasado, cuando estuvo Frezier
en aquella poblacion, se enviaba a los agricultores
del Peru diez o doce goletas cargadas (1). En 1827
quedaron completamente limpios (2).

Al oeste de la pampa del Tamarugal, acompafla
la linea ferrea una larga serie de fabricas provistas
de los mas perfectos aparatos i de las mejores md-
quinas. Trabajase en ellas dia i noche, supliendo la
luz del sol con la elbctrica, i as! se saca tanto nitra-
to que solo el ano 1889 llego lo estraido a 921,400

(1) Frezier, Relation du voyage de la mer du Sud.
(2) E. de Riveros, Memorias cientijicas.
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toneladas que valieron 150.000,000 de francos. Ase-
guran los injenieros que hai bastante salitre para
producir anualmente igual cantidad medio siglo mas,
en cuyo tiempo las ganancias seran a medias del
gobierno chileno i los industriales ingleses; aunque
es probable que suceda lo que con el guano, que se
acabo mucho antes de lo que calcularon los que lo
beneficiaban. Hero mientras dura, tienen estas ari-
das rejiones, que pareeian condenadas a perpetua
soledad, mayor comercio que ninguna otra de las
mas ricas de Chile en minas o en agricultura, i dan
materia al comercio de Iquique i de Pisagua i ade-
mas al de los puertos que entre ambos se hallan.
Uno de ellos es el de Caleta Buena, al que bajan las
mercancias en un ferrocarril automotor por un pla-
no inclinado que comienza a la altura de 800 me-
tros. Una poblacion obrera de cerca de treinta mil
individuos, incluyendo en esta cifra las mujeres i
los nifios, se agrupan en las oficinas i los almacenes
de las compafiias estractoras de salitre (1), acudiendo
tambien muchos bolivianos, hombres i mujeres, que

(1) Operarios en las salitreras de Tamarugal en Enero de
1890;

Chilenos 8,267
Bolivianos 2,729
Peruanos 1,282

Total 12,278

•Child, Les Republiqaes Hispcino Americaines.
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hacen el oficio de cargadores i revendedores. El
pueblo de Pica, situado en mi valle de los Andes,
al sur de Tarapaca, da el agua i alganos productos
agricolas a estas poblaciones, tales eorao hortalizas,
algunas raiceg i alfalfa, pero ademas trabajan los
mjenieros por sacar provecho a las tierras de las
pampas, para lo cual le quitan la eapa salobre hasta
llegar a la arena humeda, donde plantan alfalfa
mientras la salinidad del suelo no lo impide. A estos
pedazos de terreno, de algunos de los cuales se

eonsigue sacar algun buen partido, se Hainan can-
chones.

El puerto de Patillos, denominado por sus tres
islotes, que parecen patitos nadando en las aguas,
participa tambien en el comercio del salitre, pero
mucho menos que Iquique, por no hallarse aun ter-
minada la red de ferrocarriles que lo ha de coniuni-
ear con las salitreras del interior, las cuales no son
menos ricas que las del norte i podran sustituirlas
cuando estas se agoten.

Junto al promontorio de Pabellon de Pica, al
pie norte del monte Carrasco, habia ricos depositos
de guano que se beneficiaron antes que los de
Chmchas, quedandose hoi Patillos sin esta riqueza.
El terremoto de 1877 que destruyo a Iquique i
Arica(l), lanzando sobre estas poblaciones las aguas

(1) Wauvermann's, Bulletin de la Societe de Geographie
d Anvers, 1884.
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del mar, arraso tambien a Pabellon, no dejando en

pie ni dos casas de las 400 que tenia.
A1 sur siguen otros puertos como son Huanillos,

Tocopilla, quo tierfe fundieiones de cobre, i Cobija
o La Mar, linico que posoia Bolivia en el Pacffico,
pero que nada pudo aprovechar del monopolio del
comercio boliviano, por ser malo, hallarse tan <lis-
tante de las ciudades principals de esa nacion i
oarecer de caminos. Aun esta peor colocada la po-
blacion de Tocopilla, encerrada en una estrecha pla-
ya, entre una sombrla cortadura i una costa brava.
A pesar de estos inconvenientes, tocan en ella los
barcos, atraidos por las aguadas que hai en el inte-
rior, en el sendero seguido por las recuas que van
a las minas de Caracoles (1). Condiciones mui supe-
riores reune el puerto de Mejillones del sur que,
coma el del norte, se halla en la playa meridional
de una bahla, en la que hai inhnidad de conchas, a

cuya abundancia deben elnombre. Aventaja al otro
Mejillones en lo abrigado del iondeadero, al cual
resguarda el alto cerro denominado Morro de Meji-
Hones (870 metros), que estuvo cubierto de guano.
Tan buena defensa le hace del viento sureste, que
el mar siempre es tranquilo i 110 hai oleaje alguno,

(1) Movimiento medio del comercio anual de Cobija i To-
copilla:

550 embarcaciones con 5.200,000 toneladas por cada uno
de los puertos.

Valor del comercio en los dos puertos: 6.000,000 de pesos.
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no estando all! menos seguros los barcos que en
una darsena, a cuyas favorables circunstancias se
anade la de no haber ni una sola pefla ni escollo,
en que puedan peligrar (1). Parece que a Mejillones
del sur nada le falta para ser puerto de las mesetas
meridionales de Bolivia, i pudo creerse que sin fal-
ta alguna lo seria cuando se descubrieron en los
cerros de la cordillera occidental los magm'ficos ve-
neros arjentiferos de Caracoles en 1870, viendose
en poco tiempo poblado de una multitud de espe-
euladores i provisto de muelles i aun de an ferroca-
rril que quiso prolongarse hasta la meseta interior.
Pero del lado opuesto de la cordillera de la costa
a que sirve de avanzada el morro de Mejillones ua-
cio una ciudad rival, que si bien no tenia buen puer-
to, tuvo mejor fortuna, pues acudio a ella mas dine-
ro, la cual en poco tiempo sobrepujo a su vecina.
Un terremoto acabo la destruction de Mejillones
en 1877, i ocho alios despues, en 1885, hallandose
casi desierto, quedo reducido su vecindario a 53 per-
sonas; sin embargo una via ferrea la pone en rela-
cion con las minas de Cerro Gordo.

Antofagasta es analoga a Tquique por su aspec-
to, su historia i el rapido desarrollo de su prosperi-
dad i engrandecimiento. Si la una debe su esplen-
dor a los nitratos, la otra lo ha fundado en el mine-
ral de plata, pero sin gozar de toda la ganancia de

(1) Andre Bresson, Boliiie.
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este comercio, ni llega por lo tanto a la riqueza de
aquella (1), a pesar de que el ferroearril que sube
desde Antofagasta a las mesetas tiene sobre el de
Iquique la notable ventaja de penetrar mucho mas
al interior del continente dejando atras a todos los
otros de la parte oriental de los Andes, pues llega a
900 kilometros del mar. El viaje dura en esta llnea
tres dias, acabando la primera jornada en el mine-
ral de Caracoles, asi llamado de los fosiles que los
mares jurasicos dejaron sobre el porfido al retirarse.
En una hondonada del desierto de Atacama, a 2,980
metros sobre el mar i a los pies de una sierra volca-
nica que se levanta del lado del oriente, se halla la
aldea de Placilla que es la mas alta de la rejion mi-
nera i esta unida a un ferroearril por un ramal que
comenzo a bajar el benefieio de las minas que en
anos buenos llego a 50 millones de francos (1). A
esta arida comarca, a la que hai que llevar las cosas
mas necesarias a la vida, incluso vlveres, comesti-
bles i hasta agua, han preferido los constructores
de ferrocarriles para entrar a Bolivia, la menos in-
grata en que estan las minas de Huanchaca, aun
mas ricas que las de Caracoles i donde ofrecen al-

(1) Comercio de Antofagasta en 1889:

Importation $ 1.378,041
Esportacion 2.533,347

Total 3.911,388

(1) Andre Bresson, obra citada,
15
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gun descanso a los que suben la cuenca del Loa,
en la que uno tras otro se eneuentrau el pequefio oa-
sis c!e Otdama, la «Reina del desierto» i el de Chin-
cliiu, de donde mandan a Antofagasta frutas i le-
gumbres. A esta altura, que pasa de 2,000 metres,
aun lleva aquel riq algua caudal, proveniente del
derretimiento de la nieve, cruzandole el ferrocarril
per un viaducto de 357 metros de lonjitud i 129 de
altura.

La costa c-orre al sur de Antofagasta arida i pe-
nascosa, desnuda de arboles i dorainada por altos
cerros. Junto a las caletas mejor guardadas del
viento i del oleaje, hai varios pueblecillos i alguna
poblacion, nacidos todos del comercio de minerales
de plata, cobre, oroj salitre, sal comun. De estos lu-
gares es Blanco Encalada, asi denominado de uno

de los heroes de la independencia; Paposo, junto a
los territories del antiguo territorio boliviano, puer
to por donde salen los cobres del Rebenton; Taltal,
uno de los buenos puertos de comercio que hai en
Chile, sobre todo para la salida de mercaderias i en

cuyos alrededores, coino en los de Iquiquei Antofa-
gasta, hai fabricas i fundiciones importantes (1),

(1) Comercio de Taltal en 1889:
3.096,204 pesos, de los cuales 2.522,538 para la esportacion.
Nayegacion en 1891, sin el cabotaje: 175 buques con 192

mil 827 toneladas.
Navegacion en 1891, con el cabotaje: 725 buques con 749

mil 496 toneladas.
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partiendo tambien de el an ferrocarril hasta los de-
positos de salitre de Cachinal (2,270 metros) a los
pies de los Andes; Pan de Azucar, que toma el
nombre del picacho de cierto islote vecino i al que
vienen por ferrocarril los cobres de Carrizalillo; i
por ultimo, Chanaral, llamado de las Animas para
distinguirlo de otros Chanarales, puerto de donde
se saca mineral de plata i de cobre i el borax que
llevan de Chanaral Alto i de algunos valles de los
Andes i parajes de la llanura que se estiende hasta
esta cordillera.

La ciudad de Copiapo, importante por sus minas,
aventaja a ciertas poblaciones de la costa en que
tiene historia. Esta tierra adentro a 375 metros de

altura, i en la orilla derecha de un rio, ahora seco,
i al que vienen a juntarse infinitos cauces, que cor-
tan los campos de arriba. Vivian en Copiapo los
indios copayapus, i fue la primera que poblaron los
espanoles en Chile. Era la puerta por donde entra-
ban en esta provincia los que venian de cruzar el
desierto de Atacama; pero no alcanzo prosperidad
hasta que Juan Godoi descubrio, en el afio 1832, a
unos SOkilometros de ella, en Chanarcillo, las ricas
minas de plata, de donde tantos tesoros se han es-
traido (1).

El puerto de Copiapo es Caldera, que estd al NO.

(1) La plata que anualmente se saca del distrito de Copia-
po vale unos 30 millones de francos.



a 82 kilometros de distancia, i entre ambas eorre

una via ferrea, de la cual parten otras parair a mo-
vir en lbs diferentes criaderos minerales de la co-

marca; esta linea se construyo en 1851, antes que
ninguna de la vertiente del Paci'fieo, i es la segun-
da de la America del Sur, donde solo la de Deme-
rara, en la Guayana Britanica, la vence en antigiie-
dad (1). Copiapo mantiene mucho eomercio con

Famatima, poblacion arjentina con la que comuni-
ca por el puerto seco de Come Caballos i otros igual-
mente elevados. Mui en breve habra entre ambas
un ferrocarril que evitara a los viajeros las fatigas
i trabajos de la travesxa de la cordillera. En el ca-
mino hai un lugar llamado Imilac, en el que ban
caido muchas piedras metebricys (2).

Sigue al sur de Copiapo la zona minera i con ella
poblaciones que se ocupan de la minerla i el comer-
cio de metales. Al pie del cerro de la Plata kallase
Yerbabuena, la que comunica con Carrizal Bajo,
siendo esta, con su vecina Carrizal Alto, uno de los
sitios de donde se saca mayor cantidad de cobre. El
valle de Guasco, que se abre al sur de ellos, es tie-
rra diferente de la que liasta ahora hemos descrito,

(1) Valor del comercio anual de Caldera: 60 a 80 millones
de francos.

Visitan el puerto mas de mil barcos con mas de un millon
de toneladas.

(2) Imilac esta a mas de 300 kilometros al norte de Copia-
po.—N. del Tr.



porque hai en su parte alta bastante agua para el
riego de un regular canipo, como lo es el de Valle-
nar, ciudad situada junto al sitio en que se encuen-
trail dos rios, i en cuyos contornos se cojen, entre
otras cosas, mui buen vino. En el mismo valle,
pero mas abajo, esta Freirina, poblada de mestizos
i tambien con buena huerta. En la desembocadura
del rio Guasco, hai un puerto de ese nombre, en el
que se embarca uvas i otras frutas.

Viene despues de Guasco la cuenca del Elqui,
donde no es inferior la riqueza de los campos que
la de las minas i donde llega a ser grande el nume-
ro de pobladores, viendose muchas mas ciudades i
villas que en las comarcas del norte. En la mitad
del valle de Elqui esta Vicuna, rodeada de fertiles
campos que dan abundantes cosechas de legumbres
i frutas, entre estas higos i uvas. La aventaja por
ser capital de la provincia, La Serena de Coquimbo,
cuyas casas de ladrillos se levantan a la sornbra de
altos alamos, junto a la orilla sur del rio. Era la pri-
mera colonia espanola de la comarca i cabeza del
comercio de toda ella; pero, aunque la edificaron
junto al mar no tiene hoi puerto, bien porque las
fuerzas subterraneas hayan levantado el fondo del
Pacifico, bien porque le cegaron las arenas arras-
tradas por las corrientes, viendose los barcos obli-
gados a fondear en la rada de Coquimbo, a ocho
kilbmetros al suroeste de la ciudad, paraje en que
pueden estar seguros, abrigandolos del oleaje una



punta de la costa. En pasados tiempos solo se saoa-
ha cobre por el puerto de Coquimho (1), pero aliora
es uno de los principales de la Republica i mantie-
ne un activo coraercio de toda clase de mercaderias.
De ella salen en diversas direcciones varias h'neas
ferreas, de las cuales una sube por el Elqui, hacia
el este; otra marcha al sur hacia Ovalle, ciudad de
importancia en los campos del Limari; i otra hacia
el suroeste a los puertos inmediatos de Rivadavia i
Tongoi, que son como dependencias del suyo (2).
Con las mercaderias que viajan por estos ferroca-
rriles se incrementa el coraercio de Coquimbo, pero
aun sera mayor el aumento cuando se acabe la li-
nea que ira hasta Santiago, pasando por el llano
interpuesto entre los Andes i la cordillera de la cos-

ta, i la cual tendra estaciones en Combarbald, Ilia-
pel i Petorca. Illapel tiene comunicaciones con el
mar por el puerto de Vilos, i Petorca por la parte
baja de la cuenca del Ligua, unida por un ferroca-
rril a la del Aconcagua. En esta poblacion de la
costa hai algunos puertos pequenos, como son Pa-

(1) En 1889 Coquimbo es porto 11,761 toneladas de col)re.
(2) Comercio de Coquimbo en 1889:

Importacion
Esportacion

9.948,575 francos
14.876,450 »

Total 24.825,025

Movimiento de la navegacion: 454 buques, con 468,339 to-
neladas.
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pudo i la bahi'a de Quintero, mejor situada j mas
segura que lo era la de Valparaiso antes que esta
tuviese ios muelles i malecones que la abrigan, i
que ocupa al norte del rio Aconcagua analoga posi
cion que la de esta al sur del mismo. En ella desem-
barco el pirata ingles Cavendish.

El rio Aconcagua puede decirse que corta en dos
partes exactamente iguales el largo territorio chile-
no. Por el pasa el ferrocarril que une la capital de
la Republica al principal de sus puertos, i a el vie-
ne a parar el camino mas importante de los que
cruzan la cordillera de los Andes, desembocando en

Santa Rosa de los Andes, estacion chilena que del
lado occidental de aquella gran cadena, correspon-
de a la arjentina de Uspallata. Santa Rosa de los
Andes esta a 830 metros sobre el nivel del mar, en
la hoya, hoi seca, de un antiguo lago, entre frondo-
sas alamedas que dan sombra a los caminos i es-
conden el caserlo, haciendola parecer de lejos, mas

que poblacion, grupo de casas esparcidas en un
bosque. Algo mas abajo encuentrase San Felipe de
Aconcagua, en una hoya de orijen lacustre por la
que cruza el rio Putaendo que bana la ciudad de
San Antonio de la Union o de Putaendo. A orilla
del rio siguen otros poblados hasta Quillota, en
busca de euyos feracisimos campos ha dado la via
ferrea de Valparaiso a Santiago un largo rodeo hd-
cia el norte. Al sur de Quillota, levantase sobre
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una de las lomas de los montes que separan aque-
llasdos eiudades, la poblaeinn de Limache.

Los indios llamaban Quintil a Valparaiso, a la
que dio este nombre el conquistador Saavedra en
ineinoria de Valparaiso de Castilla la Vieja, su pa-
tria (1), a pesar de merecerlo tan poeo aquel terre-
no de colinas rojizas unas i cenicientas otras, con
pocos, achaparrados i raqmticos arbustos que solo
podian agradar a la vista de los que la traian can-
sada de la triste costa del Peru, abrasadas i areno-
sas. Este puerto, hoi tan importante, fue muehos
anos pobre aldea a merced de los piratas, i en 1578,
teniendo solo 250 habitantes, le entrego a saco el
famoso Drake, al que siguio dieziseis anos despues
Ricardo Hawkins, socio de la reina Isabel de Ingla-
terra en aquellas empresas. Pero la situacion de
Valparaiso en la parte de la costa mas cercana a la
capital i a los campos chilenos de mayor feracidad,
aseguro su existencia i prosperidad, hermanandola
con la de aquella antigua colonia; de modo que des-
de entbnces ban crecido juntas, a pesar de que el
puerto no es bueno, faltandole abrigo, sobre todo
contra los vientos del norte, que soplan en el sin
que se oponga a su paso algun obstaculo. Al oes-
te le da algun resguardo una punta que entra un
poco en el mar, aunque no lo bastante, lo que se ha

(1) Vicuna Mackenna, Historia de Valparaiso.



procurado remedial con diques i darsenas que la
adelanten i completer!.

La ciudad se estiende a lo largo del mar, entre el
cual i los cerros, corre un largo muelle i luego tres
calles paralelas cortadas por otras trasversales, es-
tando construido los dos primeros sobre una playa
de varios centenares de metros de anchura, forma-
da, no se sabe si por haberse levantado el fondo del
oceano, movido por algun terremoto, o si por el tra-
bajo de las olas (1). Suspensos de las laderas de los
cerros dil&tanse largos arrabales a los que se sube
de la parte baja de la ciudad en ascensor, siendo
unos barrios de jente pobre, i otros lujosas casas de
eampo con kioscos i jardines, desde los que se goza
la vista de la ciudad, los cerros i el mar.

No hai en Valparaiso grandes monumentos, pero
si editicios vastos e importantes, entre ellos arsena-
les, astilleros, fabricas i la Escuela Naval. En la
rada entran i salen numerosos barcos, calculandose
que en 1890 tendrian en total 2.400,000 toneladas,
i que en el siguiente a pesar de la guerra civil, lie-
garon a mui cerca de 1.900,000 (2). La mayor parte

(1) Claudio Gay, obra citada.
(2) Movimiento del puerto de Valparaiso en 1890 i 1891:

1890

Entrados... 1,267 buques con 1.204,145 toneladas
Salidos 1,270 » » 1.203,077

Total 2,537 » » 2.407,222
16
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del comercio es con la Gran Bretaiia, i tan grande
es el predominio que tiene alb esa nation, que liai
barrios en que se habla tanto ingles como espanol.

Estrechada entre los cerros i el mar, Valparaiso
se ha ensanchado desmontando un promontorio i
arrojando los escombros al oceauo para arrebatar a
este el espacio que necesitaba en tierra; pero como
110 le basta ese desahogo. ni el que ha podido con-
seguir encaramandose por las laderas que la opri-
men, se ha ido estirando a los pies de ella hasta
juntarse a Vina del Mar, risuefia poblacion de la
costa donde estan los establecimientos balnearios,
hoteles i quintas de la jente rica.

En el ferrocarril de Valparaiso a la capital por
Quillota i la cuenca del Aconcagua, no hai mas es-
taciones que dicho pueblo de Vina del Mar i Salto,
i en el camino que va por los cerros, unicamente se
encuentra el pueblo de Casablanca, cuyo nombre
viene de la primitiva posada que alii bubo. Queda
un tercer camino por San Antonio i la cuenca del
Maipo por el eual pronto se podra ir en ferrocarril.

Hace tres siglos i medios que Pedro de Valdivia
fundo la capital de Chile, a la que, en recuerdo de
su patria, dio el nombre de Santiago del Nuevo Es-

1891

Entrados... 1,048 buques con . 945,523 toneladas
Salidos. 1,029 » » 940,260 »

Total 2,077 » » 1.885,783
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tremo, denomination que ha quedado en olvido i
reemplazada por la de Santiago de Chile. Sobre el
cerro de Santa Lucia levantase la estatua del fun-

dador, toda de marmol bianco, i en la que se lee
que en 1541 la poblo con 150 hombres el capitan i
primer gobernador de Chile. Es la mejor ciudad
americana de la vertiente del Pacffico despues de
San Francisco de California, i se estiende desmesu-
radamente en proporcion alnumero de sushabitan-
tes, porque estos, por a minora r el riesgo de los te-
rremotos, hacen las casas bajas, incluso en los ba-
rrios mas ricos; i como ademas las hai que tienen
dos o tres grandes patios i jardines con frondosas
arboledas, es mui estenso el sitio que cada una ocu-
pa. Tambien son mui anchas las calles i plazas, i
no pocas las avenidas o paseos que en todos senti-
dos la cortan i dan sombra con las eopas de sus cor-
pulentos drboles pareciendo Santiago cuando se la
contempla de alguna de las colinas de sus alrede-
dores, mas que ciudad, un dilatado i frondoso bos-
que. Las aguas del canal de Maipor construido des-
pues de un cuarto de siglo de trabajosr de 1817 a
1844, ban transformado los campos pobres de sus
alrededores en un verdadero jardin.

El ancho llano cenido por ambas Cordilleras, en
que se alza Santiago alcanza en aquella parte una
altura de 555 metros, i se estiende en un espacio de
muchos kilbmetros por la orilla izquierda del Mapo-
cho, tributario del Maipo, i sangrado por tantos ca-
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nales que casi siernpre esta seco. Del lado derecho
estan los populosos arrabales, a los que se pasa por
varios puentes. La calle principal de la ciudad es
mui espaciosa i bella, dandole sombra cuatro bile-
ras de alamos i estando adornada de estatuas i fuen-
tes que la embellecen i alegran. Todas las calles i
paseos tienen vistas de cerros por cualquiera de sus
estremos; pues del lado del oeste se descubren las
cumbres, unas rojizas i otras cenicieutas de los mon-
tes de la costa, i del opuesto los priraeros estribos de
la cordillera de los Andes i el cajon del Mapoeho
superior, cuya risuena cuenca asciende hasta las ci-
mas nevadas. Segun se adelanta hacia la plaza cen-
tral, se ven crecer i apiftarse las casas, i llegando a
ella se descubre la Catedral, la Municipalidad, las ofi-
cinas de Correos i debajo de los portales, los al-
macenes comerciales mas ricos i concurridos, don-
de como en las otras calles prineipales, hai el con-
curso de jente que podria esperarse en una verda-
dera capital, el Paris de los Andes.

La colina volcanica de Santa Lucia, que a 70
metros de altura se levanta en la parte oriental de
Santiago, se ha urbanizado del todo, pero no con
grandiosos edificios como los de la Acrdpolis de
Atenas o el Capitolio de Roma, sino cubriendose de
jardines, plantaciones de flores estranjeras, fuentes
de marmol, kioscos, teatro i otras construcciones
que la embellecen. Desde su cumbre se descubre
una hermoslsima vista de la ciudad, con sus paseos,
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su llanura cultivada i el semi-circulo de las monta-

nas que cierran el horizonte. Los astronomos Gillis,
Moesta i Obrecht ban constatado, con la ayuda de

•aparatos micrometricps, que este montecillo se bin-
cba todos los dias con el calor de los rayos solares.

Como capital de la Republica i centro de la ad-
ministracion, Santiago posee monumentos publicos
de cierta elegancia arquitectonica, entre ellos la
Universidad con sus diferentes facultades, el Insti-
tuto National, las escuelas de agricultura, de minas,
de artes i oficios, de injenieria, de pintura i escul-
tura, el conservatorio de musica, i la academia mi-
litar que tiene grande importancia eu esta nacion
que tau aficionada se ha mostrado a las empresas
belicas. Fuera de la ciudad esta el observatorio as-

tronbmico que no es solo una obra de arquitectura
como los de Bogota i Quito, sino tambieu un lugar
de trabajos cientificos. La biblioteca publica, que
contiene 70,000 volumenes i 40,000 manuscritos, es
la mas importante de las rejiones andinas de Ame-
rica; fuera de esta cada escuela posee su biblioteca
particular. Tambien cuenta Santiago con un museo
de bellas artes, i anualmente hacen los artistas de
esta capital una esposicion de sus obras como en
las ciudades populosas de la Europa. El museo de
historia natural tiene una coleccion completa de
animales sud-americanos i un herbario de muchos
miles de plantas cuidadosamente clasificadas. Para
el estudio de los vejetales vivos hai un jardin bota-
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nico en e] que se cuidan mas de 2,400 especies de
las jeneralmente c-ultivadas, i una quinta normal que
sirve de paseo, aprovechandose tamhien 'los par-
ques i jardines de la ciudad i sus arrabales. No son
los vecinos de Santiago tan dados a) comerc-io corao
los de Valparaiso, pero en cambio tienen cincuenta
sociedades cientifieas, literarias i artisticas. Entre
ambas ciudades hai esta notable diferencia: el puer-
to es mercantil i cosmopolita; i el pueblo es chileno
i consagra mucha parte del tiempo a la political los
estudios i las diversiones.

En la guerra de la Independencia i en la lucha en-
tre los comtitucionales del congreso i el dictador Bal-
maceda la suerte de las annas se desidio en las cer-

canlas de ambas ciudades. El campo de batalla de
Chacabuco, donde San Martin con sus tres mil sol-
dados vencio a los veteranos espanoles en IS 17 des-
pues de haber pasado los Andes por el indet'enso
portillo de los Patos, esta al norte de la capital i al
pie de Pa cuesta de Chacabuco que separa la cuenca
del Aconcagua del llano lonjitudinal de Chile. Poco
despues se repitieron los combates, no siendo defi-
nitivo el triunfo de los republicanos rebeldes, sino
al afio siguiente, en la batalla de Maipu, proximo
al rio Maipo, al sur de Santiago. En la reciente gue-
rra civil, la fortuna del dictador fracaso en las for-
tificaciones improvisadas de Valparaiso. Los cons-
titucionales, apoyados por las provincias del norte,
contaban con la riqueza minera de esas rejiones i



— 127 —

disponian de las rentas de sus aduanas. El presi-
dente era duefio de las provincias del sur, contraia
dendas e imponia contribuciones, obedeciendole to-
da la jerarquia militar, con escepcion de la marina,
pero le faltaba la fuerza de la opinion publica. La
batalla de Vina del Mar desidio la contienda de ma-

nera desfavorable a Balmaceda, <Je modo que los
corigresistas pudieron entrar triunfantes en Valpa-
raiso i Santiago.

La euenca del Mapocho que se continua en la del
Maipo hacia el sur de la capital, esta casi cerrada
por la Cordillera de la costa que en otro tiempo sir-
vio de asilo a las partidas de bandoleros, compues-
tas desoldados licenciados despues de la guerra de la
independencia. En esos parajes se encuentra la ciu-
dad de Melipilla, donde se trabaja en alfareria, se
hacen ponchos i coseclian productos agrlcolas, de
todo lo cual se manda en buena cantidad al puerto
de San Antonio, no sin mucho trabajo, pues en 1892
no existia el ferrocarril. De San Antonio va una via
terrea hasta la boca del Maipo, cerrada por una
barra que impide el acceso a los barcos. En medio
del valle que corre de cordillera a cordillera va el
ferrocarril, acompanado de una carretera, pasando
ambos por las ciudades de mayor importancia, la
primera de las cuales es San Bernardo, situada al
pie de una colina de doble cima. Despues siguen
estaciones de menos valor hasta que se llega a Ran-
ca'gua, pueblo rico, poco distante de la orilla dere-
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cha del Cachapoal, uno de los rios de que se forma
el Rapel, i cercano a las fueutes termales de Cau-
queues, a los que acuden mas enfermos que a los
otros de Chile. Hallanse estas aguas al sureste de la
poblacion, son yodadas- i cloruradas i salen a luz
con diversas temperaturas. De Cauquenes parteu
en todos sentidos caminos que atraviesan los An-
des.

Una tras otra vienen en la cuenca del Rapel, Ren
go i San Fernando, i despues Curico, cerca del Ma-
taquito, poblada a mediados del siglo XVIII i una
de las de mas comercio de Chile despues que se
construyb el ferrocarril. A ella conduce el camino
que va a la Arjentina pasando por el Planchon, i
ademas proyectau sus vecinos un ferrocarril que
entrando en la hoya del Llico debe ir a parar al lago
de Vichuquen, especie de albufera de 1,500 hecta-
reas de estension i 35 metros de profundidad, i en
el que podrian hallar abrigo infinites barcos, pero
es necesario abrir para ello desde el lago a la rada
de Llico un canal cuya boca habria que defender
con muelles i rompeolas (1).

Mas poblada i de mayor comercio que Curico es
Talca, ciudad de la fertil cuenca del Maule, deudo-
ra de su riqueza a la situac-ion que tiene en el cen-
tro de la hoya de ese rio i junto a un ramal del fe-
rrocarril por el cual comunica con el puerto de

(1) Anuario Hidrografico de la Marina de Cliile.
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Constitution (antes Nueva Bilbao), poblacion de la
marjen meridional de la boca del Maule, circunda-
da de ribazos, i que a pesar de los inconvenientes
de la barra i donde no hai mas de un metro de

agua en la baja mar ni se puede entrar con viento
oeste, va prosperando considerablemente. Constitu-
cion seria uno de los primeros centros comerciales
de Chile si, como proponen algunos injenieros, se
construyera un puerto en cierta caleta de la costa,
osi, como aconsejan otros, se canalizase la barra (1),
pues por el salen cuanto producen Talca i las cam-
pinas que le rodean, principalmente trigo, harinas,
lanas, vinos i maderas de construction. Los produc-
tos del departamento de Cauquenes, asi denomina-
do de la ciudad de Cauquenes (con nOmbre igual al
de los bahos citados), que es la capital, salen por el
puerto menor de Curanipe.

Tambien tienen bastante comercio Linares, Pa-
rral i San Carlos, estaciones del ferrocarril que cru-
za el valle central, i despues de las cuales viene Chi-
llan, junto al rio Nuble, tributario del Itata. Es una
de las ciudades principales i mas ricas de Chile, con
feria de ganados famosa en toda la Republica, i de
la que ha tornado el nombre uno de los principales
nevados volcanicos de la Cordillera. Tiene comuni-
cacion por el pueblo de Bulnes con el puerto de To-
m6, en la bahia de Concepcion; pero el camino prin-

(1) A; L6veque, coleccion eitada.
17
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cipal sigue hacia el sur para entrar en la cuenca del
Biobio, por la que va hasta la Araucania. Toda esta
comarca es de las mas pobladasj de Chile, i auu ha
de serlo mas porque la suavidad del clima, no me-
nos sano que templado, la fac-ilidad de comuiiicacio-
lies que ofrecen al comercio los rios navegables, la
abundancia de puertos abrigados en la costa, la i'e-
racidad del suelo i bis numerosos mantos de carbon
fosil. Estas comarcas son favorecidas por la rique-
za minera i los productos agricolas a la vez.

El punto del cual partieron los espanoles para
poblar el sur de Chile era Concepciou, una de las
ciudades historicas de este pais. Habiendo fundado
ya a Santiago en 1541, Pedro de Valdivia levanto
nn fortin miJitar cerca de la orilla derecha del Bio-

bio, proximo al sitio en que esta hoi la metropoli
meridional de este pais; pero no pudo defenderse
de los ataques de los indijenas i habiendo eaido pri-
sionero en un combate refiido, murio a consecueu-
cia de las torturas que le aplicaron aquellos. Los
demas colonos en numero mui reducido debieron
huir hacia Santiago. Anos mas tarde volvia a ins-
talarse la eiudad protejida por un fuerte. Pero nue-
vamente retardaron su desarrollo los asaltos de los
araucanos, los terremotos i las innundaciones del
mar, hasta que en 1752 se traslado al lugar que ocu-
pa hoi dia, a doce kilometros de la desembocadura
del Biobio en el Pacihco. La ancha corrierite de ese

rio bafla sus orillas, ofreciendo mui hermosa vista
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el caserlo que se levanta a lo largo de ellas; pero los
buques de regular calado no pueden subir el riopor
cerrarles el paso la barra, por lo que el comercio
maritime se hace por las caletasde la costa que son
Talcaguano i Tome al norte, i Coronel, Lota i Arau-
co al sur. Delante de Concepcion salva la corriente
del Biobio un puente magnifico, de 62 tramos i
1,864 metros de lonjitud, por el que pasa el ferro-
carril, i que aventaja al de Sizran, sobre el Vol-
ga, que es el viaducto mas largo de Europa (1,460
metros). Del otro lado de este puente est& el arra-
bal de San Pedro, a lo largo del cual marcha la li-
nea ferrea. Junto al rio estan los paseos, a los que
dan grata sombra las mejores arboledas de Chile.

Los mismos 12 kilometros que hai de Concepcion
al mar dista de la ciudad el puerto de Talcaguano,
mui clefendido del oeste por la peninsula de Turn-
bez i del norte por la isla de Quiriquina i por
una punta de la costa, cuyos resguardos cierran un
magnifico fondeadero abrigado de todos los vientos
i principalmente de los del suroeste, que son los
mas peligrosos de aquellos mares. En el rincon del
sur de la bahla ha puesto el Gobierno un arsenal i
formado un puerto militar que en marea baja tiene
oclio metros de agua (1). Es la base de operaciones
de la armada chilena en las costas meridionales de

(1) Anuario hidrogrdjico de la Marina de Chile, tomo V,
1879.
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la Republiea, i en el se juntantodas las circunstan-
cias convenientes a tales sitios, cuales son: buen
fondeadero, facil defensa i vecindad de una ciudad
importante, cle un rio eaudaloso, de minas de ear-

bon i de fundiciones. Pero al comercio saele 110 gus-
tarle la compama de los barcos de guerra, canones
i aprestos belicos i menos todavla el pesado vugo
de las leyes que en tales sitios forzosanaente se ban
de guardar, i huyendo de ellos van los barcos pad-
ticos a otras partes de la balua, como Penco, puerto
en el sitio en que primeramente estuvo Concepcion,
i Tome que esta cerca de la entrada i donde ira a
morir el ramal de Chilian. Por estos puertos sale
mucho trigo i vino, principal cosecha de la provin-
cia, llegando la navegacion de todos los de esta di-
latada bahla de Talcaguano a tres mi Hones de tone-
ladas (1).

Al sur de Talcaguano abrese la bahia de Arauco,
de parecidos contornos pero mucho mas desabriga-
da i en cuyas playas se encuentra la ciudad de
Arauco, la cual tomb el nombre que lleva de los in-
dijenas comarcanos, a quienes se ganaron aquellos
parajes, pasando luego dicho nombre a la balua, el
departamento i la provincia. Vive tranquilamente
su vecindario del regular comercio que hace, mien-

(1) Valor del comercio de Talcaguano en 1889: $ 7.898,883.
Movimiento maritime^ incluso el cabotaje:

1,310 barcos, con 1.223,800 toneladas.



tras que Coronel i Lota, poblaciones de la orilla
oriental de la bahla, llevan mas ruidosa i ajitada
existencia, per tener cerca unas grandes mirias de
carbon, de las que ban nacido muchas industries.
Los yacimientos se encuentran en los terrenos ter-
ciarios de la costa, estendiendose hasta 150 kilome-
tros al sur de Tome i siendo de facil beneficio en

los alrededores de aquellas ciudades, doiide se ban
formado compamas para la estraccion del combus-
tible. Este no es tan bueno como la bulla inglesa,
pero mui superior a la lignita ordinaria. Principio
a aparecer en el comercio el ano 1855, sin que en-
contrase muchos compradores; pero hoi dia no solo
se le utiliza en Chile, sino tambien en todos los
puertos del Pacifico, pasando la produccion de las
minas de Arauco de 400,000 toneladas anuales, o

sea, mas de dos tercios de la produccion total del
pais (1). Las capas del carbon de Lota se hunden
hacia el oeste, metiendose debajo del mar, por lo
que ciertos yacimientos son del todo submarinos,
como sucede con uno de los mayores que produce
350 toneladas por dia. El mas hondo de todos los
piques atraviesa tres mantos de carbon, el primero
de un metro de espesor, i el tercero de 1 m. 60, des-
cendiendo en total hasta 280 metros de profundi-
dad. En estas minas trabajan tres a cuatro mil ope-
rarios, que se entregan tambien a las tareas de la

(1) Theodore Child, Les Republiques Hispano Americaines.
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agriculture durante una tercera parte del ano. La
comarca en que estan Lota i Coronel constituye uno
de los primerus centros industrials de Chile, vien-
dose en ellas muchas fabricas de vidrios i ladrillos
i fundiciones de cobre. euyas chimeneas son como
un bosque opnesto a la espesura del frondoso par-
qne plantado en el proniontorio que separa ambas
poblaciones. Cerca de la boca de un arroyo, ya fue-
ra de la bahia de Arauco, esta Lebu, por donde se
estrae mucho carbon, i 110 lejos hai una serrama
abundante en cobre que no se esplota.

Ascendiendo el Biobio, al sureste de Concepcion,
se encuentra Nacimiento, pequena ciudad en que
Pedro de Valdivia fundo un fuerte que destruyeron
los araucanos; i mas arriba esta Angol, tambien asal-
tada por los araucanos. Los Anjeles, Mulchen, Co-
llipulli i Traigiien son igualmente poblaciones levan-
tadas en la tierra araucana que por la fuerza de las
armas reconquistaban los indi'jenas i que los chile-
nos ban recuperado gradualmente por medio de la
colonization i la venta de alcoholes mortfferos. Hoi
dia el punto mas avanzado de los blancos es la ciu-
dad de Traiguen, que h'ace un importante comercio
de maderas de construccion, cereales, de instrumen-
tos agrtcolas, i rodeada de inmensos trigales que se
estienden hasta perderse la vista por los campos re-
cien desboscados. Por el oriente de esa poblacion
pasa el ferrocarril cruzando el rio Malleco por un.
puente magnifico de 426 metros de lonjitud i 96 de



altura. Los labradores chilenos avanzan con muclia

prisa por las orillas del rio Cautin o Imperial, i ade-
mas de haberse establecido en Nueva Imperial, ban
penetrado hasta Teinuco., a la mi tad del camino que
atraviesa los Andes. La adquisicion de todo ese te-
rritorio no tardara mucbo porque es uno de los
mas saludable en la parte agricola de Chile. Cuan-
do en el siglo XVII los espanoles volvieron a la pri-
mitiva ciudad de Imperial hallaron que los hiiertos
de arboles frutales de Castilla alb plantad os por ellos,
eran un solo bosque, frondoso i con gran cantidad
de ciruelos, melocotones i albaricoques, que cubria
calles i plazas (1). La lei de 1883 dio a los jefes de
familias araucanas porciones de terrenos en las co-
marcas de sus antepasados; en 1889 vivian alb mas
de mil cien familias en posesion de 39,202 hecta-
reas de tierra.

La ciudad de Valdivia, que trae a la memoria los
primitivos tiempos de la conquista, oc-upa una situa-
cion analoga a la de Concepcion; tiene tambien sus
edificios inmediatos a la corriente de un gran rio, i
aunque se lialla a cierta distancia del mar, posee,
en cambio, el puerto de Corral, bien defendido de
los vientos del oeste por uir promontorio de roeas.
Cuando la comarca este mas poblada sera este puer-
to uno de los mas activos del sur de Chile (1); pues

(1) Bernabe Oobo, Historia del Nuevo Mundo.
(2) Movimiento comercial de Corral: 15.000,000 de fran-

cos. Movimiento marltimo: 300,000 toneladas.



ahora, aunque mucha parte de esa rejion apenas se
eonoce todavia i se halla c-ubierta de bosques i lagos,
da salida a los principales articulos de que hacen
comercio los eolonos: cueros, maderas, animales vi-
vos i cerveza de fabrication alemana, pues Valdi-
via tiene una poblacion medio jermanica. Los de-
mas centros i ciudades estan mui diseminados. Una
de ellas es Osorno. banada por un afluente del rio
Bueno, i ha dado su nonibpea un volcan que dista
de el la un centenar de kilometros. Poblaronla los

espafioles en el siglo XVI; destruyendola los arau-
banos; restablecida en 1788, fue un simple cam pa-
mento militar, hasta mediados del siglo corriente
cuando se establecieron en ella agricultores alema-
nes. En el sur de Chile hai algunos puertos que
con el tiempo tendran mucha importancia. Los
puertos Philippi i Domeyko, asi denominados de
los dos principales esploradores de aquellas rejiones,
tienen menos porvenir que Maullin, favorecido con
la ventaja de estar en la boca del rio de su nombre,
en las orillas de un estuario navegable i en las cer-
canias del canal de Chacao que media entre la costa
continental i la isla grande de Chiloe. Calbuco guar-
da la entrada oriental de ese estrecho. Puerto Montt,
antiguo Melipulli, tiene una admirable situacion en
el fondo del golfo de Relonc-avi i en el estremo me-
ridional del valle central de Chile. Aunque son po-
co numerosas las poblaciones chilena i alemana,
la ciudad de Puerto Montt, fundada en 1853, ha
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seguido un rapido desarrollo i esporta, fuera de sus
productos agricolas, grandes cargamentos de ma-
deras.

Por su clima, la naturaleza del suelo, el cultivo i
la poblacion, puede considerate la isla de Chilob
como parte integrarite de Chile meridional. Tambien
sus ciudades presentan aspecto analogo a las del
continente. En una lengua de tierra de la costa
oriental estd Castro, fundada en 1566, escondida
tras un peligroso archipielago del que procuran
apartarse los barcos, a cuya desfavorable cireuns-
tancia debe el no haber pasado todavla de la condi-
cion de pobre aldea. Tambien el canal de Chacao
tiene muchos escollos i fuertes corrientes, i huyen-
do de unos i otras se ha trasladado el comercio ha-
oia el oeste, donde esta Ancud, anteriormente 11a-
mada San C&rlos. De la playa al fondeadero de los
barcos hai bastante distancia, pero la bahla es gran-
de i mui resguardada. En otro tiempo la visitaban
muchos balleneros; ahora son contados los barcos
de esta clase, llegando a Ancud tan solo los de co-
mercio, que all! van en busca de productos agrlco-
las i maderas de construccion. Todos los afios pasan
mas de dos mil chilotes a los archipelagos del sur,
donde cortan maderas i cazan focas, volviendose
despues a su isla; pero la mayor parte de los que
salen de ella, en vez de encaminarse h&cia las des-
habitadas tierras meridionales, van a las ciudades
del continente.

18
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Las islas despedazadas por los fjords magallani-
cos no reciben sino escasos colouos, a causa del cli-
ma crudo, las eopiosas lluvias i nieves. Sin embar-
go, poco a poco los vapores hacen escala en algu-
nos puertos donde principiala colonizacion. En las
orillas del Palena, junto a una de las mejores i co-
modas bahlas de los Andes meridionales, hai una
hacienda para la crlade ganado, perteneciente a un
solo dueno, de doscienta mil hectareas detierra culti-
vable; un aleman ha fundado el puerto de Melinka
en una de las Guaitecas: algunos franceses se han
establecido en las Chonos para preparar conservas;
al sur de los grupos de Chonos i Wellington, los
puertos Otway i Conway sirven de refujio a las na-
ves azotadas por las tempestades. Tambien encuen-
trail los marinos un mar tranquilo, maderas, pasto
i aguadas en Puerto Eden, al sur de la Angostura
Inglesa, en Puerto Bueno, en la salida norte del ca-

nal de Smyth, en Muiloz Gamero, a la entrada sur
del mismo canal, en la Tierra del rei Guillermo.

Los frecuentes naufrajios que ocurrian en las cos-
tas del estrecho de Magallanes i de Tierra del Fue-
go, sembradas de escollos i arrecifes, habian dado
la mas siniestra fama a las rejiones del estremo me-
ridional del continente americano, de lo cual son

testigos los nombres jeograticos que se encuentran
en ellas, tales como el Puerto del Hambre, en el es-
trecho, la bahia «No Entres» en la isla Dawson, i el



puerto de las Zozobras en la Tierra del Fuego (1).
Un estrecho de quinientos sesenta kilometres de
lonjitud, como el de Magallanes, en que con fre-
cpencia se aventuraban buques de velas i que era mui
yentajoso para la navegacion a vapor, exijia indis
pensableraente un puerto de escala. Ya en el siglo
XVI el ilustre piloto Gallego habia tratado de fun-
dar una colonia en sus orillas; pero, una serie de
contratiempos impidieron que obtuviese dxito su au-
dacia i perseverancia: la ciudad de San Felipe, si-
tuada en un sitio bien elejido, merecio mas tarde el
triste calificativo de Puerto del Hambre. Siguieron
tan desiertas aquellas eostas, que la corresponden-
cia quedaba guardada en una de las puntas del cabo
Froward i confiada al cuidado de los marinos de to-
das las naciones. Una bandera senalaba el sitio en

*que estaba la caja.
Cuando en 1.843 el gobierno chileno tomo a su

cargo el proyecto de Sarmiento, establecio un pre-
sidio en el puerto del Hambre, i mas tarde elijio
otro punto situado mas al norte, en la misma costa
oriental de la peninsula de Brunswick. Asi se fundo
en 1852 la ciudad de Punta Arenas que mientras
fue colonia penal, progreso con mucha lentitud,
pero una vez ciudad libre, se incremento rapidamen-
te. Situada, como su nombre lo indica, en una pun-

(1) Julio Popper, Boletin del Instituto Geografico Arjenti-
no, 1891.



— 140 —

ta arenosa, no presenta aspecto agradable, pero ofre-
ce inapreciables recursos conio puerto de recalada
para las embarcaciones. Desde 1868 esplota lavade-
ros de oro i dispone todavia de una riqueza mayor
con el carbon que se estrae de las minas inmedia-
tas. Su industria floreciente es la cria de animales
no solo en el mismo continents, sino tambien en la
tierra de los fueguinos (1), principalmente en las
orillas de la bahi'a Jente Grande i otros puntos que
tienen por centro a Punta Arenas.

En 1882 residio en esta ciudad la mision cienti-
fica alemana encargada de observar el paso de Ve-
nus desde el estremo meridional de la America.

Las islas chilenas situadas en medio del oeeano,

pertenecen administrativameiite a la provincia de
Valparaiso i no contienen sino escasos habitantes;
algunas como San Ambrosio i San Felix, carecen
de poblacion i solo presentan como unicos recursos
diversos arbustos i montones de guano acumulados
por las iocas. En Mas a Tierra i Mas a Fuera no
habia mas pobladores que las cabras dejadas ahi
por Juan Fernandez i los gatos mouteses que se es-
capaban de las embarcaciones. Mas adelante comen-
zaron a recalar en sus costas para abastecerse de
viveres i de agua los buques filibusteros que pira-
teaban por aquellos mares, i desde entonces gozan

(1) Albert Davin, Cinquante mille milles dans Iocean Pari-
fique.
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de la relativa importaneia que hoi tienen, ante todo
la de Mas a Tierra que estaba poblada por 54 indi-
viduos en 1878. En esta isla, cuando era desierta,
por el afio 1704, abaudono uu capitan ingles al ma-
rino Alejandro Selkirk, el cual tuvo la misma suer-
te que otro, tambien abandonado en la isla de To-
bago; i las aventuras de estos dos desdichados, en

parte conocidas i en parte imajinadas, inspiraron a
Daniel de Foe su celebre novela Robinson Crusoe.
Cerca del mas concurrido i'ondeadero, existe una

cueva, en la que dicen vivid aquel marino; i toda-
via se ve en Mas a Tierra la lapida donde unos na-

vegantes ingleses esculpieron el nombre i los traba-
jos de Selkirk. Esta isla t'ue utilizada como presidio
primero por los espafioles i en seguida por Chile,
quien la ha eoncedido posteriormente a un rico ga-
nadero, as! como Mas a Fuera.

La isla de Pascua es hoi colonia penitenciaria,
donde los presos se dedican a la cria de ganados.
Mantiene algun comercio con Tahiti. Antes que se
apoderara de ella el gobierno chilenoen 1874, vivia
en esta isla un colono frances, el cual nombro una

reina que, ayudada de un concejo de mujeres rejia
aquel pequeno estado, dando leyes i ordenes a los
subditos. El sacerdote de esta isla tomo sobre si el

supremo poder eclesiastico i la direccion del culto,
ganando este cargo por haber salido vencedor en
un concurso de natacion entre la isla de Pascua i
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un islote vecino (1). Sala-i-Gomez es una simple
roca basaltica que no ofrece recursos.

VIII

Chile es el pais andino cuya poblacion ha toma-
do mayor aumento despues de terminada la epoca
colonial, aventajando asf a Colombia, si los censos
no son erroneos. Desde 1810, fecha en que conta-
ba 700,000 habitantes la poblacion se ha hecho cin-
co veces mayor, pues alcanza hoi unos 3.300,000. Si
los datos son exactos el numero de chilenos dobla
cada cuarenta anos. Sin embargo, Chile no esta ni
eon mucho tan poblado como las naciones europeas
sino en las provincial centrales, donde existen ciu-
dades como Santiago i Valparaiso, al norte. i al sur
de las cuales la poblacion es mui escasa; por donde
se advierte la desproporcion entre los habitantes ru-
rales i los urbanos, pero en realidad es mui grande
segun los datos del censo de 1885, en el que consta
que hai 1.062,554 habitantes en las ciudades i un

millon 464,776 en el campo. El numero de los pri-
meros aventaja al de los segundos no solo.en los ya
citados distritos de Santiago i Valparaiso, sino tam-
bien en los de Copiapo i las tres provincias mine-
ras de Tacna, Tarapaca i Antofagasta, quitadas al

(1) Juan E. Lopez, Anuario Hidrogrdfico de la Marina de
Chile, vol. II, 1876.



Peru i Bolivia. No hai mas ni menos hombres i mu-

jeres a pesar de que el rejistro civil cuenta 92,023
viudas i 44,961 viudos.

La inmigracion es de mediana importancia. Aun-
que tiene Chile mui feraces campos todavia incul-
tos, sou pocos los emigrantes agricultures, i muchos
los industriales, comerciantes i miiieros. De estos
los mas van al norte i a la provincia de Concepcion;
los comerciantes e industriales seestablecen jeneral-
mente en Santiago i en las ciudades de la costa.
Los agricultorqs van a las provincias del sur, i sue-
len ser suizos i alemanes a los que cede el gobierno
las tierras tomadas a los araucanos. Muchos chile-
nos pobres van en busca de fortuna a la Arjentina,
a Bolivia i al Peru.

La inmigracion es mayor de aiio en ario, por tal
manera que, incluyendo a los jperuanos i bolivianos
de las provincias anexionadas, pasan de cien mil
los estranjeros establecidos en Chile, i su numero
aumenta mas rapidamente que el de los nacionales,
si bien es cierto que la mayoria de ellos son naci-
dos en las republicas sud-americanas, i que 110 pue-
den llamarse estranjeros teniendo el mismo orijen
i las mismas costumbres, lengua i tradiciones (1).

(1) Estranjeros residentes en Chile, con esclusion de las
provincias anexadas del norte:

En 1854: 19,609; en 1865: 23,220; en 1875: 26,635; en 1885:
35,197.

Alemanes, 6,808; ingleses, 5,303; franceses, 4,198.
Estranjeros en 1885 incluso las provincias anexadas: 87

mil 77.
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Hai en Chile 6,808 alemanes; 5,303 ingleses; i 4,198
Franceses; pero los italianos son mas numerosos to-
davla i dentro de pocos anos excederan a los otros
europeos. Casi todos los alemanes son agricultores,
fabricantes rle cerveza, delineantes i buhoneros; i
los ingleses i franceses, comerciantes o mineros.
Tambien es importante la inmigracion china, que
empezo en 1875. A pesar de los datos anteriores, el
crecimiento de la poblacion no proviene de la inmi-
gracion, sino de ser mas los nacidos que los muer-
tos i es de advertir que el rejistro civil no acusa
datos exactos porque no constan en £1 por descuido
gran numero de nacimientos i matrimonios, i en
cambio los muertos constan siempre (1).

*
* *

En Ooquimbo comienza la zona agrfcola de Chi-
le, que abarca toda la rejion continental hacia el
sur i la isla de Chiloe, debiendo en gran parte la
fecundidad del suelo a las copiosas lluvias que pun-
tualmente le riegan.

La zona minera de la Republica tiene mayor co-
mercio i da mas rendimiento al Estado; pero la agri-
cola abastece a la nacion entera i todavla manda al

estranjero mayores cantidades de productos, princi-

(1) Sinopsis Estadistica i Jeografica de Chile en 1889.
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palmente harinas que ban vencido en el mercado a
las que procedian de Norte America i de las que es-
portan los chilenos mas de dos millones de hectoli-
tros al ano, vendiendolas a buen precio en el Peru,
Bolivia i el Ecuador i a lo largo de la costa oceani-
ca de la America Central, donde son tambien mas
estimadas que las de California. Los eampos chile-
nos producen los mismos frutos que los de las re-
jiones templadas de Europa. La coseclia de trigo se
estima en diez millones de hectolitros en tiempos
normales, i de los demas cereales unos tres millones.

La vid es uno de los cultivos modernos de Chile
a pesar de haberse introducido en la epoca de la
conquista espanola la cepa moscatel, ante todo en
el valle del Guasco. Las cepas francesas no se acli-
mataron sino a mediados del siglo XIX, pero pros-
pera ahora en todos los distritos viticolas, desde
Guasco a Valdivia: la superficie de los yinedos chi-
lenos alcanza aproximadamente a unas cien mil
hectareas. Producen vinos mui diferentes de los de

Francia, teniendo un gusto parecido al moscatel.
El sistema del tratamiento i las exijencias de los
consumidores que prefieren mas el oporto i el jerez
que el burdeos han contribuido a modificar el mos-
to (1). Se emplean ademas los mostos en la prepa-
racion de una hebida llamada chioha (2), semejante

(1) Th. Child, obra citada.
(2) R. A. Philippi, Petermarm s Mittheilungen, 1886,. Heft.

10.

19
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a la que tambien se haee con maiz. Tienen una es-

pecie de cidra que hacen con la fruta de infiuitos
mauzanos que por todas partes crecen casi silves-
tres. En 1888 solo esportaba Chile 5,QUO hectolitres
de vino escasos; pero el que se introducia era mui
poco por teuer que-pagar 200 francos por barrica,
comb derechos proteccionistas. Aparte de los men-
cionados, los prodiac-tos agrlcolas mas importantes
son los frejoles, la miel, las nueces i el tabaco. Chi-
le es la unica nacion de la America del Sur donde
da algunos rendimientos la sericultura, elevandose
la produccion del capullo de seda en el afio de 1890
a 5,000 kilogramos.

Siendo Chile un pais de montanas i valles estre-
chos, carece del ganado suficiente para su consume,
debiendo importarlo de las llanuras arjeatinas, si-
tuadas al otro lado de los Andes, i orijinandose de
este coniercio mucho contrabando. Cuando los in-
dios de la pampa merodeaban en territorio arjenti
no, los chilenos los inducian a que robasen ganados
para comprarlos despues i reyenderlos en la feria
de Chilian (1). La rejion mas adecuada a la gana-
derla es la Tierradel Fuego, en que existeu muchas
estancias de ganado, proximas a las orillas del es-
trecho de Magallanes; pues como aquellas tierras
solo prodbpen legumbres, patatas i fresas, los dejan
casi todos para el pastoreo. Se ha procurado cultivar

(1) A. Ebelot, Revue de Deux Monde, 13 D^cembre 1877.
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en ellos cereales, pero estos intenlos los han malo-
grado siempre los impetuosos vientos del suroeste,
i las escarchas i las heladas que impiden la madu-
rez aun durante el rigor del verano, en enero.

Hasta liace mui pocos anos se hallaba la agricul-
tura tan atrasada i en estado tan rudimentario que,
segun refiere Ischudi en 1838, no encont'ro un solo
arado en la isla de Chiloe donde para sembrar va-
lianse los natural'es de dos palos puritiagudos que.
introduciendolos en el terreno separadamente i apo-
vando despues el uno en el otro para que sirviera
de palanca, volteaban los terrunos i los esparcian a
uno i otro lado de los surcos. De entonces aca han

aprendido tanto los agricultores chilenos, que no
hai adelan to que desconozcan i dejen de usar, i si
alguna vez emplean los antiguos medios, parecien-
do desdenar. los nuevos, es por la baratura del jor-
nal o por fundada esperiencia de que el antiguo sis-
tenia de cultivo tiene alguna ventaja sobre el mas
moderno. Si todavia se trilla la paja haciendola pi-
sar de los caballos, debese a que el forraje as! pro-
ducido es mas estimado. Los grandes progresos de
los sistemas de cultivo han aumentado los produc-
tos del suelo, pero 110 han mejorada la situacion del
labrador, antes bien la han empeorado, mientras
que los propietarios, algunos de los cuales poseen
estensiones de 200,000 hectareas, como la en que se
encuentran los bafios de Cauquenes, consiguen alio-



— 148 —

ra con menor gasto de jornales cosechar los frutos
de sus dilatadas tineas.

Los trabajadores del carapo, peones o guasos gas-
tan su tiempo por un jornal mezqpino, un rancho
miserable i una alimentaeion escasa i malsana, lo
que les atrae una muerte prematura. Eutre estos,
los inquilinos tienen menos jornal, pero en canibio
poseen una casita i una poreion de tierra, que la
siembran con la obligacion de defender la tinea de
rateros i merodeadores. Estando la propiedad tan
poco dividida i siendo tanta la mezquindad de los
jornales de los braceros del campo, no pueden com-
petir con elios los italianos, francesel i alemanes
que all acuden, los cuales viven jeneralmente apar-
te, cuidando las pequenas tierras que el Gobierno
les entrega para roturar en las eoniarcas incultas de
las rejiones australes, todavia mui poco pobladas;
pero estos colonos pasan grandes trabajos antes de
tener seguro el sustento, porque estan mal vistos
por la jente del pais, que les llaman gringos, los
tratan con desden los empleados publieos, aun los
mas insignificantes, suelen ser juguetes de merca-
deres e intermediaries, i corren el gran peligro de
caer en la triste condicion de peones si pierden pa-
ciencia i animo antes de conseguir una mediana
posicion. Por termino medio el Gobierno vende cada
ano 50,000 hectareas de terreno por unos seis u
ocho millones de francos; menos en las eomarcas
de Magallanes, donde, en vez de vender tierras, las
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arrienda por espacio de veinte afios, mediante un
canon anual que paga el arrendatario.

Es tanta la riqueza de las minas de Chile, que
excede en mucho a las del Peru i Bolivia, habiendo
aumentado los recursos de esta naturaleza que te-
nia, con la anexion de las provincias de aquellos dos
Estados en que habia tantos criaderos que puede
decirse de ellos que 110 son otra cosa que inmensas
minas de plata, cobre, nitratos, borax i sal jema, i
aun cuando es el oro el metal que en menor abun-
dancia se encuentra en aquel suelo, desde mediados
del siglo XA7I hasta el ano 1888 inclusive, ha pro-
ducido mui cerca de mil millones de francos (1).
Hace quince afios proximamente estaban abando-
nadas o poco menos, en Chile las minas de oro,
cuando nuevos esploradores reanimaron tan impor-
tante industria (2), Es mucho mas abundantela pla-
ta, singularmente en el distrito de Caracoles en el nor-
te de Antoi'agasta, donde se produce cada ano mas
de treinta millones de francos, i excederia segura-
mente esta suma si hoi no valiese este metal mucho

(1) Segun Ad. Soetbeer, 937.070,175 de francos.
(2) Production de oro en Chile en 1888:

2,454 kgr. con un valor de 8.558,325 francos..
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menos que antes (1). Las minas de cobre son las
que dan mayor producto de todas las de la Repu-
blica, habiendo llegado a ser esta la nacion de que
en un tiempo se sacaba mayor eantidad de este mi-
neral. De 150,000 toneffdas que en 1879 se estra-
jeron de todo el mundo, la tercera parte (50,000) sa-
lieron de los criaderos de Chile.

Posteriarmentelo ban aventajado los EstadosUni-
dos i la Espana; de suerte que hoi no ocupa sino el
tercer rango i como en 1888 llego a 260,000 tonela-
das el total, Chile solo produce la octava parte de
esa eantidad (2). Anadiendo a estos productos los
del hierro i otros metales, lo estraido anualmente
de las minas de Chile vale mas de cien millones de

francos; de modo que Chile tan poco poblado en
comparacion de Francia, representa proporcional-
mente una actividad minera cuatro o cinco veces

mas considerable.
Los nitratos estraidos de las rejiories aridas del

norte de Chile dan anualmente a los esplotadores
mayores ganancias que todos los demas minerales.
Trabajan en esos yacimientos, bajo la direceion de
injenieros estranjeros, casi todos ingleses, unos trece

(1) Produccion de plata en 1888:

197,421 kgr. con un valor de 30.600,250 francos.

(2) Produccion de cobre en Chile durante el aho 1888:

31,240 toneladas con un valor de 64.354,400 francos.



mil operarios chilenos, peruanos i bolivianos; esca-
van el suelo de las pampas saladas, estraen de 6\ el
caliche que benefician alii mismo por medio de las
oficinas situadas a lo largo de la cordillera para pre-
parar los nitratos destinados a la fabricacion de pol-
vora i sobre todo abonos artificiales. Gracias a esta
industria se ban poblado grandes estensiones del te-
rritorio que serian inhabitables al 110 tener los po-
derosos auxilios que ofrece esta esplotacion, con lo
cual aque! suelo inculto i pedregoso se ve animado
con multitud de poblaciones. Debido a esta inmen-
sa riqueza (1) a lo cual se agrega la sal jema i el
borax, i debido ademas a las minas del combustible
fosil que posee el pais sobre tqdo en las cercanias
fie Conception (2) prefieren establecer fabricas en
el mismo Chile para aprovechar en ellas las mate-
rias primas, antes que mandarlas a la Gran Breta-
na, desde donde salian bajo distintas formas para
las demas naciones del mundo.

Con un valor de 169.330,980 francos.
(2) Produccion de carbon mineral de Chile en 1890:

*
* *

(1) Produccion de salitre de Chile:

En 1830.
» 1860.
» 1874.
» 1888.

1,380 toneladas
63,020

284,420
784,250

580,000 toneladas, estimadas en 6.000^000 de francos.
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Comenen Chile la industria manufactureru por
fundieiones de eobre, amalgainacion de plata, fa-
bricacion de produ.ctos qmmicos, i altos hornos
comparables a los que en el Antiguo Mundo ban
servido de modelos. Casi no hai ramo de la activi-
dad humana que no haya hecho nacer en Chile fa-
bricas montadas a la moderna i que dan ocupacion
a numerosos obffiros. Los trigos en las proviricias
meridionales mantienen grandes molinos. Vina del
Mar, Penco i Tome, tienen refinerias de azucar.

Santiago posee fabricas de tejidos; Penco i Lota de
ceramica i alfaren'a; en Llaillai existe una fabrica
de papel; en Chilian se halla la primera fabrica de
clavos de la America del Sur. Esta prosperidad in-
dustrial ha transformado muchps labradores en obre-
ros i proletarios. A pesar de todo los rieles, wagones
i las maquinas se importan del estranjero.

El eomercio, que se mantiene con los minerals,
en segundo lugar con los productos de la agricultura
i en menores proporciones con las manufacturas,
tiene estraordinaria importancia i hace de Chile,
sobre todo si se considera el escaso numero de sus

habitantes, uno de los Estados en que hai mas acti-
vo movimiento mercantil. A pesar de las grandes
revueltas i luchas poiiticas de 1890, llego el comer-
cio a un mil millones de francos, cantidad mucho
mayor en proporcion a la del comercio frances. In-
glaterra es de todas las naciones la que mantiene
mas relaciones mercaiitiles con Chile, correspon-

i
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diendole en 1880 el 44 por ciento de la importacion
en dicha Repiiblica. La segunda es Alemania que
llegaba al 23 por ciento; Francia solo al 12; i el res-
to que es el 21 se repartia entre los demas Estados.
En lo referente a la esportacion, las tres naciones
mencionadas siguen orden analogo; pero la ventaja
que les liace Inglaterra aumenta mucho, puesto que
su comercio llega al 68 por ciento del total de las
esportaciones, o sea mas de los dos tercios. Los Es-
tados Unidos estan en cuarto lugar, seguidos mui
de cerca por el Peru. La Arjentina tendria mejor
puesto en esta estadistica si merced a la estensa
frontera que la separa de Chile, no burlasen sus
mercaderes la vijilancia de las aduanas. Introducen
numeroso contrabando, sobre todo en ganados (1)
que cruzando las escabrosas gargantas de los Andes
penetran despues en los pueblos cbilenos sin pagar
derechos. Tambien tiene Chile algunas relaciones
comerciales con Australia, China, el Indostan i
otros paises situados del lado opuesto del Pacifi-

(1) Importacion rejistrada del ganado arjentino en 1885:

co (2).

Animales de cuernos

Mulas .

Caballos

73,682
3,555
2,505

(2) Esportacion de Chile en 1890
Importacion » »

$ 96.000,000
91.000,000

Valor del comercio en 1890... $ 187.000,000
20
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Fuera del numerario i de algunos artic-ulos do
transito, las esportaciones chilenas por lo jeneral se
redUcen a las producciones mineras i agricolas. En
1888 esporto por valor de $ 73.089,935, valiendo
los minerales $ 63.206.930, es decir, los 6/7 del to-
tal. El fa litre representaba mas de la mi tad de esta
considerable esportacion. Los productos agricolas
esportadoiL alcanzaban a 8.784,363 pesos, mientras
que los objetos manufacturados no llegaban a 50
mil pesos. Las importaciones consistian en primer
lugar en articulos manufacturados, tejidos, maqui-
nas, joyas, iiistrumentos, armas; i en segundo lugar,
prov-isiones de toda clase, como vinos, licores, ta-
baco.

El puerto chileno de Punta Arenas esta libre de
eontribuciones aduaneras i gracias a su posicion en
medio del estrecho de Magallanes sirve de punto de
recalada para los vapores que van del Atlantico al
Pacifico. Existen quince puertos habilitados o abier-
tos al comercio esterior, que mencionados del norte
al sur son los de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla,
Antofagasta, Taltal, Caldera, GarrizalBajo, Coquim-
bo, Valparaiso, Talcaguano, Coronet, Corral, Puerto
Montt, Ancud. Los demas son mui numerosos i sir-1 4>

ven solo al comercio de cabotaje. Los pasos de los
Andes que permiten las relaciones comerciales en-
tre Chile, la Argentina i Bolivia, se designan como
en los Pirineos franceses, d& puertos o puertos secos,
en oposicion a los maritimos del litoral. Durante la
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dominacion espanola solo se utilizaba el de la Cum-
bre, entre Santa Rosa i Uspallata; pero hoi dia son
practicables unos quince i de ano en ano aumenta
su numero. En otro tiempo el contrabando del ga-
nado arjentino era mui frecuente por los pasos mas
dificultosos de la cordillera, pero ha disminuido
posteriormente por impedirlo las aduanas colocadas
a !o largo de la frontera.
^

En conjunto, el movimiento marftimo de Chile
se eleva anualmente a unos veinte millones de to-

neladas (1); pero bajo el pabellon nacional no se
trasportan sino las dos quintas partes de las merca-
derlas, i las restantes son conducidas por buques de
otras naciones de Europa i America. La marina
mercante, el afio 1868, se componia de 200 embar-
caeiones de todos portes, con un total de 86,400 to-
neladas. Los vapores, que constituye la quinta par-
te de esta flotilla hacen el servicio del litoral en toda
la costa desde Panama hasta Puerto Montt, abarcan-
do tambien el comercio que se hace en los rios i
iagos de la parte meridional de Chile. A este trafi-
co fluvial se dedican tambien varias companfas eu-
ropeas de navegacion, entre las cuales es la mas

importante la Pacific Steam Navigation Company,

(1) Movimiento marltimo en 1889:

Entrados 11,109 embarcaciones, con 9.723,998 tonels.
Salidos 11,286 » » 10.174,173 »

Total 22,395 » 19.898,171
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cuyas embarcaciones tienen en total 100,000 tone-
ladas.

Las vias de eomuuicacion ban aumentado tan

considerablemente, que en 1810 no existia en Chile
mas que una earretera, i hoi dia la cruzan multitud
de ellas en todas direcciones, lo mismo que vias t'e-
rreas que partiendo de Valparaiso, principal puerto
del pais, avanza por el valle de Aconcagua hasta
Santa Rosa de Los Andes, i se prolonga al sur des-
de la estaeion de Llaillai para descender hasta San-
tiagoi continuar por todo el valle central. En segui-
da penetra por la Araucania, i llegaba en los co-
mienzos de 1892 hasta Victoria, i'altando aun lie-
varlo hasta la boca del Tolten i las rejiones de Val-
divia, Osorno i Puerto Montt. La parte ya termina-
da con las ramas laterales, que se dirijen hacia el
Pacltico i los Andes, tenia a fines de 1891 un desa-
rrollo de 1,106 kilometros, estimados con un valor
de $ 56.450,000. Toda esta red de t'errocarriles per-
tenece al Estado, el que ha adquirido adeinas la li-
nea de Chanaral en la rejion minera del norte.

Con escepcion de esta lmea de Chanaral, todas
las vfas ferreas de la parte norte de Chile se deben
a la iniciativa particular, han sido construidas es-
clusivamente para la esplotacion de las minas i no
ofrecen siquiera mediocres coniodidades para el
trasporte de pasajeros. La tnas costosa es la que,
partiendo de Antofagasta, surca la meseta bolivia-
na dando infinitas vueltas i recorriendo en territorio



chileno unos 440 kilometros. Los ferrocarriles de
las salitreras acaban todos en los puertos de Pisa-
gua, Iquique i Patillos, i alcanzan una estension de
393 kilometros. Las minas de cobre del distrito de

Copiapo disponen de unos 242 kilometros. Los fe-
rrocarriles del Estado construidos en la rejion agri-
cola del sur se componen de una via central de
donde parten por uno i otro lado diferentes ramas
trasversales; pero los del norte son llneas aisladaa
que unen directamente el punto de produccion con
el puerto de embarque, i su construccion debio ser
menos costosa que la linea central, porque esta cor-
ta trasversaImente los numerosos estribos de los
Andes i suponen mucho trabajo i gastos estraordi-
narios los puentes, viaductos, como los del Biobio i
del Malleco.

Recientemente la guerra civil hizo suspender los
trabajos en la construccion de todas las lmeas; los
obreros cambiaron el pico por los fusiles; las canti-
dades votadas por el Congreso para la construccion
de vlas ferreas se gastaron en pertrechos de guerra.
Sin embargo, pronto se reanudaron las obras co-
menzadas i en 1892 pasaban de 800 kilometros los
construidos. Hoi dia se trabaja aunque despacio en
la perforacion de los Andes por las vlas de Copiapo,
Santa Rosa de los Andes i Yumbel; pero con mayor
actividad procura el gobierno chileno proseguir los
trabajos del ferrocarril que ha de unir a Buenos Ai-
res con Valparaiso, segun el proyecto de Wheel-
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wright de 1863. De esta larga via que no tiene me-
nos de 1,490 kildmetros de estension, solo quedaban
por terminar en 1892 unos 64 kilometros; pero es
lo cierto que en ellos estan las mayores dificultades
de la obra por las pend rentes que veneer i 110 me-
nor la dureza de las roeas que perforar. Por la par-
te de Chile, donde las vertientes son mas asperas,
sera preeiso perforar los Andes construyendo un
tunel de forma espiral i llegar luego a enormes al-
turas por medio de una cremallera que tendra un
ocho por ciento de pendiente. Habra cinco tuneles
seguidos en una estension de 13,080 metros, i el ul
timo de ellos tendra 5,065 metros de largo. Pasara
por debajo de la Cumbre a la altura de 3,178 metros
sobre el nivel del mar, i el menor desarrollo de las
curvas de esta via sera de 100 metros. Enormes
son los gastos que ha de ocasionar la obra; pero no
dudara Chile en hacerlos, atendiendo la gran utili-
dad que ha de producir el ferrocarril que acortara
trece dias la distancia entre esta Republica i la Eu-
ropa, i que le dara medios de aumentar muchisimo
su comercio i de facilitar los viajes i el trasporte de
mercaderias de poco peso. Hasta ahora desastres fi-
uancieros, quiebras i otras dificultades la han retar-
dado, i sin nuevos emprestitos no se terminara has-
ta 1899.

El conjunto de la industria ferrocarrilera repre-
senta una parte considerable de la riqueza nacio-
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nal (1). Fuera de los ferrocarriles jenerales hai vias
urbanas en Santiago, Valparaiso, Concepcion, Co-
piapo i otras ciudades (2).

El movimiento telegrafico i postal ha aumeritado
rapidaniente en los ultimosanos. Ademas de los te-
legrafos pertenecientes a compafn'as privadas, el
Estado poseia en 1890 una red de 11,537 kilome-
tros que trasmitieron 620,000 despachos particula-
res. Existen tambien companias teletonicas que ban
establecido aparatos en mas de cuarenta poblacio-
nes. For las administraeiones de eorreos que began
a mas de 514 pasaron en el mencionado ano 44 mi-
Hones 334 mil cartas, periodicos i otros despachos,
lo cual manifiesta que Chile es una de las Republi-
cas sud-americanas donde bai mayor movimien-
to postal, puesto que le corresponden 14 documen-
tos a cada habitante. La correspondence con el
estranjero importa en Chile mas de cuarenta mi-
Hones entre cartas i periodicos, i existe tambien

(1) Th. Child, obra citada.
(2) Extension de los ferrocarriles chilenos en 1.° de Enero

de 1892:
Lonjitud de- las lineas 2,899 kilometros
Valor de las lineas, a 120,000 francos

por kilometro 350.000,000 francos
Productos de 1,106 km. de la red del

Estado 8.482,306 pesos
Costo de la esplotacion 6.953,690 »
Numero de pasajeros 3.581,838
Carga 1.667,225 toneladas
Ked urbana de Santiago en 1891 60 kilomets.
Movimiento de viajeros. 32.386,953
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un servicio especial agregado a esas administracio-
nes, que se ocupa de la venta de obras literarias i
cientificas de orijen nacional.

En Chile no es mayor el jnumero de escuelas i de
alumnos que en Venezuela, pero en cambio aven-
taja mucho a aquella Republica en el numero de
libros que se publican.

A las escuelas de instruccion primaria asisten
cien mil ninos proximamente, los cuales represen-
tan las treinta avas partes de la poblacion total (1).

IX

La eonstitucion polftica de Chile, en diversas oca-
siones modificada por las vias legales, i reciente-
mente suspendida en sus efectos por una guerra ci-
vil, t'ue dictada en 1833 despues del periodo de die-
tadura i de disturbios que siguio al rejimen espa-
nol. La antigua colonia se eonstituyd como republi-
ca unitaria e indivisible, delegando la soberania en
los poderes lejislativo, ejecutivo i judicial. No se
ha declarado universal el derecho de sut'rajio, el

(1) Estadistica escolar de Chile en 1890:
1,201 escuelas primarias publicas.

101,954 alumnos inscritos: 53,335 ninos i 48,541 ninas.
68,097 asistentes: 35,335 ninos i 32,762 ninas.

547 escuelas primarias privadas, con 27,517 alumnos:
14,449 hombres i 13,668 ninas.

Alumnos en los liceos i colejios: 6,014.
Estudiantes universitarios: 1,199.
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que se concede solo a los varones que saben leer i
escribir. que tienen mas de veinte i un anos los ca-
sados i mas de veinte i cinco los solteros, debiendo
poseer ademas una propiedad raiz o ejercer un ofi-
cio o profesion lucrativa. De hecho queda escluido
de este derecho casi la totalidad del pueblo: si se es-
ceptuan las elecciones de 1876, el numero de vo-
tantes no pasa de cincuenta mil ec una poblacion
de 2.140,000 individuos. La acaudalada aristocra-
cia que gobierna a Chile, es mui celosa de sus pri-
vilejios i no deja en manos de los ciudadanos sino
una arma poco peligrosa para mantener su prepon-
derancia. A pesar de todo, entre el presidente que^
dispone de prerrogativas reales, i el Congreso que
se compone sobretodo de miembros de las familias
ricas i de influencia, puede estallar el antagonismov
i en tales conflictos ambos ven modo de atraerse
las simpatias de la masa de la poblacion.

El Congreso Nacional consta de las dos camaras
que forman el poder lejislativo. La camara de dipu-
tados es designada directamente por los ciudadanos
activos. elijiendo un miembro de esa corporacion
cada grupo de 30,000 habitantes; los diputados re-
presentan a los departamentos, mientras que los
senadores, tres veces menos numerosos, son nom-
brados por provincias, segun el mismo sistema de
votacion.

Las elecciones jenerales se verilican cada tres
anos i renuevan completamente la camara baja,

21 .
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que constaba de 94 miembros en 1892; pero no de-
signan a los senadores sino por mitad; de manera
que algunos de estos duran seis anos en sus funcio-
nes.

Tan to los senadores como los diputados son ree-
lejibles. En cambio, no tiene derecho a una reelec-
cion inmediata, el Presidente de la Republica, que
permanece durante cinco anos en el ejercicio de su
poder. En 1891 lodesignaron 284 electores nombra-
dos por los ciudadanos activos de los departamen-
tos en numero de tres por cada diputado. El Presi-
dente de la Republica elije sus seis ministros i cinco
de los once consejeros de Estado; nombra los altos
majistrados; la administracion civil de los departa-
mentos i las provincias estan en su dependencia
directa; tiene el mando del ejercito, i en tiempos de
guerra puede suspender todas las garantias indivi-
duales. Tambien hace uso del derecho de patronato
para proponer al papa el nombramiento de obispos
i permitir la promulgacion de bulas pontificias.

El poder judicial consta de una corte suprema de
siete miembros, de seis cortes de apelaciones con
residencia en Santiago, Concepcion, Serena, Tacna,
Talca i Valparaiso, i jueces secundarios en las capi-
tales de los departamentos i en los distritos. El co-

digo civil, copiado con algunas modificaciones por
otras republicas americanas, ha sido redactado por
el jurisconsulto venezolano Andres Bello. El siste-
ma celulario, introducido en los presidios de San-
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tiago, debe tener aplicacion tambien en otros esta
blecimientos penales.

Un artfoulo declara que «la relijion de C-hile es
la catolica, apostolica i romana, con esclusion del
ejercicio publico de todo otro culto.» Sin embargo,
una lei dictada en 1865 ha permitido de una mane-
ra espllcita ejercer privadamente otros cultos no ro-
manos. La influencia de la Iglesia, como poder po-
lltico, ha disminuido considerablemente desde el
desastre de 1863 cuando perecieron mas de dos mil
mujeres quemadas en el incendio del templo de los
jesuitas.

Diversos privilejios se les ha quitado al clero: no
ocupa un asiento en el Consejo de Estado; no goza
del fuero eclesiastico i esta sometido a la lejislacion
comun en materia civil i criminal; no cobra el diez
mo, no dirije las escuelas fiscales; no posee censos;
ni lleva los rejistros de nacimientos i defunciones;
una lei promulgada en 1884 instituyo el matrimo
nio civil. A pesar de estas restricciones a su poder,
la Iglesia es subvencionada por el Estado. El terri-
torio estd dividido en un arzobispado (el de Santia-
go), los obispados de Serena, Concepcion i Ancud,
i los vicariatos de Tarapaca i Antofagasta.

*
* *

El ej^rcito en tiempos de paz no pasa de seis mil
hombres, teniendo un personal de 959 oficiales. La



guardia nacional que comprende a todos los chile-
lies en estado de cargar annas, puede formar al pri-
mer ilamado con 78 euerpos de 51,090 hombres.
Una aeademia de guerra estableeida en Santiago« J

o

facihta Jos estudios militares a una veintena de oti-
ciales, l'uera de los jovenes que reciben su educa-
cion en una escuela de cadetes. De acuerdo con las
exijencias de las ciencias modernas i bajo la direc-
cion de un injeniero militar contratado en Europa,
se lleva a cabo la fortificacion de las costas. La ma-

rina de guerra esta tripulada por 1,665 hombres i
comprende 32 naves de diversos portes. Uno de los
blindados mide 6,902 toneladas.

*
¥ ^

La hacienda fiscal en Chile esta algo quebranta-
da a consecuencia de la guerra civil; el dictador le-
vanto prestamos forzosos que el gobierno constitu-
cional debid reconocer mas tarde a fin de que no
se restrinjiese el credito en los mercados estranje-
ros (1).

Despues del presupuesto anual de obras publicas
i de los de guerra i marina, los principales gastos

(1) Presupuesto chileno:

Entradas en 1891 $ 61.003,718
Gastos 61.247,784
Deuda publica en 31 de Diciembre de 1891... 110.162,620
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son los del ministerio de hacienda para el pago i
servicio de los emprestitos. El mas fuerte ramo de
entradas son las aduanas, figurando en primer lu-
gar Iquique i en seguida Valparaiso; despues viene
el producto de los ferrocarriles del Estado, de las
propiedades fiscales, del impuesto de estampillas i
papel sellado i la contribucion territorial.

A pesar de su gran deuda, Chile goza de un ere-
dito mui superior a Bolivia, Ecuador, Colombia i
Venezuela; i podra ocuparse en el rescate del papel
moneda que ascendia a cincuenta i un mi Hones de
pesos a fines de 1892. Como potencia acreedora del
Peru, Chile vende los guanos del litoral en lugar
del pais vencido i percibe una gran parte del precio
de la venta. Ademas, obtendra diez millones de pe-
sos si la provincia de Tacna, todavia en litijio, se
libra de la dominacion chilena por el plebiscito
acordado entre esas dos naciones.



 



DIVISION ADMINISTRATE
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El territorio chileno se divide en provincias, las
provincias en departamentos i los departamentos
en municipalidades. La mayor parte de las provin-
cias i departamentos llevan los nombres de sus ca-
pitales.

Provincias i capitales Departamentos i ca-
pitales

Poblacion
en

1901

CO

Q.

*o
c
=3

<D
"7=5

o<
z

Tacna
Tacna 20,021

8,001

75,313
23,873

2
1Tarapaca

Arica

Tarapaca
Pisagua
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Provincias i capitales

Antofagasta

Atacama (Copiapo).

Coquimbo (Serena).

Aconcagua (San Felipe)...

Valparaiso

Santiago

O'Higgins (Rancagua)..

CO

Q-

Poblacion
o

c

Departamentos i ca- en
rj

pitales
•

1901 CD
X3

z

Antofagasta 24,778 3
Toco pi 11a 10,906 2
Taltal 14,925 3

Copiapo 29,648 6
Freirina 15,408 3
Vallenar 19,257 3
Chanaral 5,079 1

Serena 38,729 5
Coquimbo 17,342 2

Elqui (Vicuna) 17,258 2
Ovalle 65,843 (

Combarbald 15,699 ■ 2

lllapel 34,247 4

San Felipe 34,539 3
Los Andes 61,570 5
Putaendo 19,554 3

Ligua 15,358 2
Petorea 30,714 5

Valparaiso 150,243 6
Casablanca 14,189 2
Limache 23,743 0

Quillota 34,337 8

Santiago 319,256 9
Victoria (San Ber-

nardo) 54,139 9

Melipilla 68,725 9

Rancagua 39,365 5

Maipo (Ruin) 30,969 7

Cachapoal (Peumo). 24,113 3
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Provincias i capitales

CO

Q_

O

c
3

Poblacion *e

Departamentos i ca- en
pitales 1901 <D

"O

Colchagua (S. Fernando)..

Curic6

Talca

Linares

Maule (Cauquenes)

\

Nuble (Chilian)

Concepcion

Arauco (Lebu)
22

San Fernando 94,871 10
Ca upolican (Rengo). 85,434 11

Curicb 75,362 9

Vichuquen 46,005 5

Talca 84,930 6

Curepto 34,287 3
Lontu£ (Molina) 25,295 3

Linares 52,902 2
Parral 31,402 2
Loncomilla (San Ja-

vier) 29,337 3

Cauquenes 52,777 3
Constitucion 35,385 3
Chanco 18,130 2
Itata (Quirihue) 48,819 5

Chilian 73,175 5
Biilnes 21,648 2
Yungai 29,067 3.
San Carlos. 46,827 4

Concepcion 62,182 3

Talcaguano 13,331 1
Lautaro (Coronel)... 39,509 3
Coelemu 29,766 3
Puchacai (Florida)... 22,517 2
Rere (Yumbel) 45,072 5

Lebu 22,006 2
Cafiete 18,586 2
Arauco 28,638 2
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Provincias i capitales

Biobio (Los Anjeles).

Malleco (Angol).

Cautin (Temuco).

Valdivia.

Llanquihue (Pto. Montt)...

Chilo£ (Ancud)

Lerritorio de Magallanes. <

CO

1 CL

Poblacion
o

c

Departamentos i ca- en 1 3

pitales 1901 1 <15
-o

£

Laja (Los Anjeles).. 62,047 6
Mule hen 22,047 2
Nacimiento 17,912 2

Angol 26,247 2
Collipulli 24,471 3
Traiguen 22,521 3
Mariluan (Victoria). 29,166 1

Temuco 43,443 2
Imperial (Nueva Im-

perial) .... 46,530 4

Valdivia 49,964 5
Union 24,670 2

Osorno 39,803 3
Llanquihue (Puerto

Montt) 25,713 3

Carelmapu (Calbu-
co) 26,911 3

Ancud 29,311 3
Castro 44,988 5
Quinchao (Achao)... 17,966 3

Punta Arenas 13,000 1

3.061,657Poblacion de la Republica
Los datos de este cuadro se han alterado, teniendo en

cuenta que el autor los tomo del censo del ano 1885, mi£n-
tras que nosotros los reemplazamos con los que aparecen en
la Sinopsis Estadisticai Jeografica de Chile de 1901.—N. del T.

o
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