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(Continuaci6n)

Dejando a un Jade 10 relative al ori

gen de esa arena, que no es conocido to

davfa, pero que un estudio detenido

de la costa dada a conccer, yo creo

desde luego que Ia piedra de la Iglesia
no impide en nada el paso de la arena

hacia el Norte, porque se encuentra en
.

paca hondura para hacerlc: en efecto, la

curva de nivel de (-4 metros) pasa par

fuera de ella y hemos vista que a esa

hondura la arena fina es removida en

todo tiempo . par las alas y puede ser

arrastrada por Ia corriente marina hacia

el Norte, aunque sea con pequefia velo
cidad. El oleaje de verano, relativa
mente suave, produce el embancamiento
de Ia playa y los cambios bruscos de

direccion en la roca del balneano Y la

desembocadura del rio, produciendo el

mismo efecto que un obstaculo saliente,
originan las dos punt.illas de que tantas

veces hernos hablado. La cantidad de

arena transportada tiene que sec muy

grande, porque aSI 10 exige Ia formaclon
de esos bancos y porque no se pueden
admitir las explicaciones que, se han

buscado para suponer que la arena vuel
va al Sur y describa un circuito cerrado.

En efecto, .la observaci6n de las alas

ha indicado que Ia direccion media de

su propagaci6n es sensiblemente del

Oeste, oscilando en unos 6", cuando mas.
hacia el Norte a hacia el Sur, segun sea

la direccicny la intensidad ' del viento

que sople: por otra parte, Ia forma ge

neral de las curves de nivel indica cla

ramente que la direccion en que se pro

pagan las alas, desde que el efecto del

fondo se hace sentir. no puede ser otra ;

de manera que los matertales que ha

yan pasado de la piedra de Las Ven
tanas para el Norte no pueden ser re

movidos sino por las corrientes hacia el
Norte 0 par las olas hacia el Oeste; esos
matertales, par consiguiente, ya sea que

provengan de Ia costa y que avancen

del Sur, ya sea que provengan del rio,
no pueden llegar a

. La Caleta. A este

respecto se he citado muchas veees el

caso de cuerpos fiotantes. que han lle

gado del rio a La Caleta, y' se han ob

servado algunos f1otadores que, echados

al ague en el rio, han avanzado hacia el

Sur; eso se debe a .la revesa formada

par la propia corriente del rio detras de

las grandee rocas, y se refiere a cuerpos
flotantes que no han salido al mar cuan

do son arrastrados par Ia corrtente: pero
no puede aplicarse a la arena deposita
da mas lejos.
Todos los hechos observados se enca

denan y se explican perfectamente, si la
cantidad de arena que viene del Sur es

,considerable, contra Ia opinion de casi

todos los ingenieros que se han ocupado
de este asunto. La arena de la costa,
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que es bastante fina, se mantiene cons

tanternente en suspension en el agua

por efecto del oleaje ordinario y es arras

trada Ientamente bacia el Xorte por la

corriente costanera ; de ahi cl color obs

curo del agua del mar en una ancha raja
a 10 largo de Ia orilla : en el verano,
cuando el mar es relativamentc tran

quilo. Is arena se acumula en la playa
y, caminando hacia el Oeste, da lugar a

Ia formacton de las puntillas arenosas

que hemos indicado ; la con'Iente del rio

en esre t.iernpo es muy moderada y no

impide que 1a arena llegue en abundan

cia al lago de Quivolgo y que por Ja

forma de la orilla derecha del rio, el

oleaje Is impulse hacia el Sur, formando
la puntilJa de Quivolgo.
Durante el invierno, cuando scbrcvre

nen las crecidas del rio Y su corricnre es

mas fuerre ,
Ia arena que avanza del Sur

no puede scguir su marcha hacia cl

Oeste de Ia desernbocadura y se acumula

al Estc de ella, formando el ballco B de

la fig, 51, que no se eleva mas alia de

los 5 metros de hondura, porque las alas

irnpiden que la arena se mantcnga mas

arriba; tan pronto como disminuye la

corrlentc del rio, el oleajc principia a

atacar este banco y a moverlo hecla ('1

Oeste.

Al rnismo tiempo que las crcctdas del

rlo dan lugar a 18 formacion del banco

B, arrastran los materiales que formaban

fa barre y las puntillas C y 0, que,

junto con el acarreo propio del rio, van
a formar el banco E frente a 13 desem

bccedure. Los matertales fines que arras

tra el ria y una gran parte de la arena

tina del mar son Ilevados muy lejos y se

depositan, cubriendo una enorme super

flcie, 10 que produce e1 embancamiento

general, mlry lento, de todo e! litoral si

[uada al Norte de la desembocadufn:

los materiales mas gruesos. en gran parte

gl,lijarros. -se depositan ll1CgO y forman

e1 banco E. Pasado el invierno se reanuda
.

el avance de 1a serena del Sur y la des

trucci6n de esce banco por las alas y se

reproduccn los fen6menos que hemos in

dicado.
Examinendo en sus grandes Jineas los

obstaculos que se van a presentar para

Ia ccnservacicn de las profundidades en

cl puerto que se construya y sus inme

diaciones, vemos que en el rio hay que
Iuchar contra la fcrmacion de las pun
t illas C y 0 y el banco E, y en la Ca

leta principal y cast exclusivamente con

tra el banco A; en cl pr-imero intervie

nen los materiales acarreados por el mar

y los arrascrados par el rio, en eJ segun
do s610 interviencn aquellos. Ftnalmente,
considerando que Ia curva de 10 metros

se cncucntra a I700 metros de la onlla

de Qutvolgo y a 650 metros de la orilla

de Ia Caleta, 10 que da pendientes me

dias para cl fondo de arena de 1: 170

para el primer caso y 1: 65 en el se

gundo, podernos clasificar la primcra
como pla.va lend ida y la segunda casi

como pla}o escoroado Esta considers

cion t.iene mucha importancia, segun se

desprendc de los parrafos siguientcs, co

pieties del estudio sabre la ....Construe

ci6n de Puertos en Playas de Arena»,

presentado al Congreso lnternactonal de

Navcgacion de 1908 por el senor 1..0

Gatto, ya citado:

«En l talia se distinguen las playas en

<d: playas de pendienie SHave y playas de

pendiente fuene, sccun que la Incline

"cion del fonda del mar sea monos a

<:: mas grande.
«/\SI son constdcradas como de pen

«diente suave las playas de Ferrara

, (I 270 1 :500), Ravena (I :420 a 1 :650),
,Pisa (I :100 a ! :2RO), y como playas
(, de t)encitenle fuerte las de Ancona, cer
, ca de Monte Cancro (I :100), Chiava
qj (! :40), Cornigliano (I :15), Pegli
,(1:40), etc.
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«En general, como fa observacion !o

% dcmuest.rn, mientras las playas de pen
{( diente fuertc son corrofdes nalulG1-
{( nlen(,', y sin que sea nccesaria Ia aceion

-<: de obras nuevas, las playas de pen-

': obras de que tracarernos mas lejos. las
c playas de pendicnte suave no son ap

« t3S para la creac ion de puertos».
En el cesc de Constituc.ion los efectos

de que se t rata no son tan acentuados

�� �"I�,�,ii,����({lj
�

I: ,"0.".9

<diente suave estrin en avance cons- como los que se han. constatado en los

e tante, naturabnenle y en [as mismas puertos itahanos que sc han citadc, por
_, condiciones antedichas. que la pendiente suave de Quivolgo no

(1' 7- ,.)

«A causa solamente de esta circuns

e: tancia, y aunque se realicen las modi
e: ficeciones que podrfen prcducu- Ies

es tan suave como las otras, ni tampoco
cs tan foerte 1a de la Caleta; perc en

todo ceso esta ultima ubicaci6n sera.
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menos des favorable que la desemboca
dura del rio.
En 18 figtrra 53 se Yen lac; ifneas ge

nerales del proyccto cornpleto, cuya jus
t.ificacion hemos - visto mas arras y del

cual se contrataron s610 los dos molas

de abrigo, agregandoles 200 m. de ma

leconesen
'i.
Ia Caleta. El molo Sur ten

drfa 650 m. y eI Norte. 540 m.

era mucho mas des favorable que las pre
visiones, pues le proporcion de enrocados

de gran camano era tan deficiente que
las piedras de primera categorta. cuyo

peso era superior a 2 tone ladas, alcanza
ban apenas al 5%. habfendose contado

con una proporcion de ellas superior al
20%. Esta circunstancia oblige a modi
(leaf los tipos de las obras de abrigo,

4- '0. �
tot 4.00)

Bt oq ... 1(:11

At'tlf-,cial�s y
Q." -c e eeee

Fig 55

EI tipo de Jos moles contratados es

el que se indica en Ia fig. 54·, formadc

par un nucleo de enrocados prategidos
por piedras de gran tamafio y por una

capa de bloques de 30 a 40 toneladas,
cclocados pele-mele. En la primera parte
de la obra, en una Iongitud de 65 me

tros, donde [a hondura no liegaba a 3

metros y que pronto quedarfa embanca

da. se habla previsto un tipo de obra
mas debil y protegido unicamente por
enrocados de gran tamano.

redvciendo el volumen de la parte hecha
con enroeados solos y reernplazandc las

grandes piedras por blopues art.ificiales,
hechos con un hormig6n un poco mas

pobre que el que se empleaba en la eapa
de defensa. Despues de experimentar en
ese senndo durante parte del afio 1926

y todo el 1927, se Heg6 a prtncipics de
1928 el tipo que represents la figura 55,
en el cual Ia infrastructura de enrocados
solos, euyo peso superior se limite a 800

kilos, se eleva hasta Ia cota (-3.50),
(+-r.so'

( ... 5. 'SO)

6,:'3�,..t� .T. _ __"
t.+ .... -00 \

:.3/� Bloqve'So
.a r t I fie i a I e 5"'����=='�-==:'�::'���'=-��

�����>-__ �rc_4�n�r�o�<�.�d�o�5:c.__��0S,OO'
(-S.10)

>

Desde que sc inicio la construccion de

los molos se pudo constatar que el re

sultado de la explotaci6n de las canteras

..::. 2001(,.

..

�o
o

construyendose toda la parte sttuada
mas arriba can bloques art.ificiales de
1 5 a 40 toneladas de peso y rellenando
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con piedras de peso mayor que 800 kilos
los huecos que quedaron entre ellos. es
timados en el 50% de perfil teortco: en
el malo Norte, que recibe las olas bajo
un angulo mucho mas agudo, se adopto
el perfil de Ia figura 56, que es un poco
menos fuerte. Naturalmente esta modi
ficacion del tipo de obras significo un

aumento en el costo de elIas, del que
nos ocuparemos mas adelantc.
La falta de material de cantera de

gran tamafio, que oblige a modificar las

disposiciones de construccion de los mo

los, cosa que par 10 demas ocurre can

tanta frecuencia en esta elase de obras,
que es rara la que puede terminarse tal

como fue proyectada, presento en el caso
de Constitucion inconvenientes bien se

rios, aparte del aumento de costa. En

efeeto, en Ia parte situada eneima de Ia
cota (-3.50) solo pueden mantenerse

los matertales de gran peso, pues la agi
tacion del mar es siempre fuerte y en

todo tiempo sobrevienen bravezas de
mar lTIUy' violcntas ; como consecuencia

de esto cada braveza, atacando el extre
mo de los molos en construccion, remo

via los matet-iales de 13 parte superior,
arrojandolos en parte hacia tierra y en

terrandolos en parte en Ia arena, como

consecuencia de 10 cual se perdia una

pore ion de trabajo heeho, que era nece

saric rehacer inmediatamente despues.
En cl cuadro aigu iente se indican los

datos mas interesantes relacionadcs con

el desarrollo de la construcci6n de estos

molos, a saber cl avance hecho en cada

mes, el avance perdido por efecto de los

temporales 0 de las bravezas de mar, cl

avance neto y la longitud total a que

llegaba cada molo al fin del mes corres

pondiente.

MOLO SUR MOLO NORTE

m.

I
I--··�·---·-----·--

I
1---
I !
I hecho [pcrdtdc nero

________

I
__ :�._-I-��--- _"_�_I _

,

1926 I

Junia. I 6 6 l3 l

Julio. 6 6 137

Agosto. I 2\ 10 II 148..

,

Septiembre . 25 7 l8 166
Octubro .. 25 25 191
Novicmbre .. 25 25 216

Diciembre .. 28 28 244

1927
Enero 32 3 29 273 23 13 10 68
Febrero. 28 4 24 297 30 6 24 92....

'i
Marzo. "1 23 9 l4 Jll J2 20 l2 l04

£���_:�_=�l 2� I_J�-,__h_li_-,,--_I�_'-_:_"i---,(8-,:)---"-_:_!_:_

Avance

Largo Largo
total

II
Heche \celdiC'O 'I netc

m. m. 1Tl.

I
---

!
I

I

total
m.

32
15
21

l7 15
15
21

39
58
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Julio. 26 26 34b 12 12 118
Agosto. 52 }-'j (--2) 344 26 20 6 l24
Septiembre 44 2L! 20 364 K 2 6 130
Octubre 24 24 388 130
Novtembre " 20 20 408 130
Diciembre. 28 6 "" 430 32 6 26 156"1

""

I

1928 I
Enero.

I
26 26 456 30 3() ISh

Febrero . 16 6 10 466 18 -� 14 2(10
Marzo ..

I
16 16 32481 12 20 220

Abril . , 18 ;(-.7) 475 220"

Mayo. ......... )) 2 J I 5G6 14 8 6 226
Junia. 8 6 2 ')08 22 22 248
Julio .. 18 18 526 14 14 262

Agosto. 20 12 8 534 22 6 16 278
Septiembre. 22 22 556 22 22 )00
Occubre. 34 34 590 J8 18 318
Noviembre .. )2 32 622 12 12 310
Dtciembre. 26 6 16 642 18 2 16 346

192q
Enero . 22 22 664 14 4 10 356
Febrero .. 28 28 384
Marzo 21 22 406
Abril. :'6 4 22 42k
Mayo 20 10 10 438
Junio. ...... _ .. o. 17 6 11 449
Julio. 22 22 471
Agosto. 16 8 c' 479u

Septiembre .. 18 18 497
Occubre. .. 20 20 517

;
Noviembre .. 18 18 535
Diciembre ...

En estc cuadro puede verse que el
avance media mensual, en rode cl tiem

po, (ue de 17.70 metros en el ITlO]O Sur y
13.20 metros en el mole Norte, In que se

explica facilrnente. pcrque habiendose

trabajado en ambas faenas can elemen
tos equivalences el malo Sur avanzo

siempre en profundidcdes mucho meno-

res que las previstus, por cl embanca
micntc que el mismo provocaba, mien

tras cl 111010 Korte. se construla en pro
fund idades mucho mayores que las pre
vistas, por la socavacton debide al hecho
de que la arena que las olas rnantienen
en movimiento se detuviera en el mole
Sur, Por ocra parte la .construccion del
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mole Sur fue mucho mas accidentada,
como lo indican las d.Ierencias en cl avan
ce neto mensual, que para el mole Sur
osctlaron entre 3';!' y (-7) metros Y para
el molo Norte entre 30 y 6 metros

Perc la simple ccmprobacion de lo�
avances netos obtenidos no perrnitc for
marse una idea cabal de 1<1 impcrtanc ia
encrmc que tU\'O Ia mala calidad de las

cantcras : rri efecto ai se co-opera el [I\'<1n
cc perdido Y c! avancc neco en el total
del ticmpo, se vc que se pcrdiercn en

ccnjunto J25 metros de aV.9.!1CC y se ob
tuvieron 1057 metros, es dccir que sc

perdio cl �2, 5% del avarice neto. Po
cierto que csto no quiere dectr que sc

111

del avarice neto, que fue de 457 metros,
mientras en el segundo perfodc esa mis

n18 razon representa el 19%. Estas ci

[ras tiencn n-ucha irnportancia pOT 10

Clue se refiere al embencamiento de Ia

playa, pues la dcmora en Ia construe

cion fue ITIaS del doble mayor en los pri
meres afios, cs decir cuendo el mole Sur
avanzuba en mcnores profundidades, ha
cienda mas acentuado su cfecto eobre ese

ern bancam iento.

Este embuncumicnto se produjo desde

el pr-imer memento, de acuerdo can 10

que podia prevcrsc en vista del rnovi

miento de arena de la playa, de tal rna
ncra que en Septiembre de 1928 el espa-

"tS-IX.·-I��a

r-:ig, 58

haya perdido una longitud cle molos de

325 metros, porque los perjuicios se li
mitaban en general a la parte situada

encima del cero, e:; decir de la mas baja
marea, y solo Hcguban haste mayor pro

Iunclidad antes de adopter los t.ipos re

forzados; perc 51 significa que 1a CO"i1S

t ruccion de Ia obre sc deruorc
.

roucho

mas de Io normal. Adernas si sc consi

dcra 1"1 importancia relativa de 18s per
didas de avance antes de 1928, ana en

que sc adopto el ccmbio de tipos, Y de�

de chi para 2G('16.nre, se ve que en el

primer periodo el avancc total perdido
represcnta 211 metros, cs dec1c el 46,5';1,;.

•

Fig. 5)

cia comprendido entre los molos pre
sentaba el aspecto indicado en 1a figure
57, en Ia cual se ha dibujado con seg
mentes Ia linea del cere al iniciar las

obras Y 1a parte de los molos no cons

trufdos a esa fecha. La cantidad total
de arena retenida en el interior del puer
to correspcndfa entonccs a 523000 m'.

En la figura 58 se ve el mismo aspecto
en Juiio de 1920, cas! un ana mas tarde,
y a fin de haccr mas visible cl cmbanca
miento. sc he reproducido la curva del
ccro en Sconembrc del aeo anterior. EI
embancanucnto prcducido entre las fe
chas correspondientes ;j las dos figuras
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es de 838.000 metros culucos, contados
a partir de Ia hondura de 8 metros; ese

embancamiento no fue uniforme, pues

en los meses de Septtembre de 1928 a

Febrero de 1929, buen tiempo, el total

alcanzo a 41.000 metros cubcos. es decir
5.000metros cublcos mensuales, mientras
en los cinco meses de Febrero a Julio
fve de 797.800 metros cubicos, es decir

159.000 a1 meso Esta diferenc ia tan mar

cada se explica perfectamente, pues los

ultirnos cinco meses comprenden los de

mayor agitacicn del mar.

En el verano de 1929 se prmcipio a

notar que la barra del Maule no se for

maba, como en epocas anteriores, Y la

genre de Constitucion atnbuyo esce he

cho a una consccuencia de las obras

construidas en 1a Caleta, principalmente
801 molo Norte, que, modificando cl regi
men de las corr-ientes en 1a desemboca

dura del rio. impidiria el deposito de Ia

arena. En vista de ese desaparecimiento
de 1a barra, que consideraron permanence,
por Ia causa que Ie atribuian. del emban

camiento de la Caleta y del tnt-res que

renlan en que se construyeran Iuegc
obras para el atraque de buques en el

rio, hicieron gestiones ante eI Cobierno

para que suspendiera la construccicn de

las obras de abrigo de la Caleta y em

prendiera la de malecones en el rio, que

esperaban utilizer muy factlmente, pues
el canal de la desembccadura tenia mas

de 9 metros de profundidad y permitfa
la entrada a cualquier vapor de cabotaje.
Como el extrema del malo Sur que,

dada Ia longitud que tenia csa obra, de
bra encontrarse en profundidades de 10

metros, per cfccto del ernbancamiento

provocado par el mismo, solo llegaba a

la curva de (-6 m). se imponfa la ne

cesidad de prolongar ese malo hasta lIe

gar por 10 menos a los 10 metros de hen

dura, es decir en una longitud de unos

200 metros probab!emente. 10 que signi-

ficarfa un mayor gesto de no menos de

$ 6.000.000. En vista de esto y de que
el rnovimiento comerc ial probable del

puerto no tend ria desde luego la irnpor
tancia que se Ie atribuia. 10 que no jus
ttficaba una mayor inversion y sabre

todo, teniendo presente las peticiones que
se habian hecho en el sentide de cons

truir luego obras de atraque en el rlo, el
Cobierno decidio paralizar la construe

cion de las obras de la Caleta y liquidar
el centra to correspondiente, 10 que se

hizo en los meses restantes del mismo
afio.

En cuanto a la construccion de obras

en el rfo, se hizo un pequefio malec6n a

poca profundidad al lado de la Pore y
se postergc la construccion de malecones

para buques hasta despues de unos dos

afios, que (uc cl tiempc durante el cual

se ccnsiderc conveniente efectuar sonde

jes per iodicos en la desembocadura del

rio, pues era de suponerse que, una vez

paralizadas IJ� obras de la Caleta, ccnti
nuarfa el movimicnto de Ia arena hacia

el Norte y volveria a reproducirse Ia SI

tuacion anterior en forma mas 0 menos

parecida, formandosc la ban-a con los in

convenientes ya conocldos,

Esos sondajes se efectuaron hasta me

diados de 1932 y en Ia figura 59 pueden
verse los resultados que ellos indicaron.

El embancamiento de la Caleta, provo
cado por el molo Sur ha continuado

acentuandcse y 10 misrno puede dectrse

del avance general de la playa en esa

parte; el extrema del malo Sur ha que

dado ya dentro de Ia curve de nivel de

(�-4) metros, es decir en Ia zona en que
el movimiento de arena es muy sensible,
10 que permite supcner que en poco

tiempo mas el antepuerto se encontrara

l1eno de arena. A. pesar de que una parte
de Ia arena que viene del Sur Sf: detiene

en Ia Caleta, ya se nota claramente la io

fJuencia de esa arena en la desemboca-
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dura del do, pues pasado el estrecha
miento que produce la punt illa de QUi
volga, fa profundidad en el Canal ha
disminufdo a poco mas de 4 metros. EI

bajo que se forma en Ia prolongacion de
la isla se ha prolongado hasta eerca de
Ia puntilla, de la cual Ia separa un canal

que se mantiene con honduras de 4 me-

113

tecnico, cabe preguntarse que es 10 que
convendria hacer para utilizarlo.
Para utilizar Ia Caleta seria preciso

proceder de acuerdo can las ensefianzas
de Ia experiencia, prolongando el malo
Sur hasta que su extrema sobrepasara
la curva de los 10 metros, para 10 cual
ahara serla necesario prolongarlo tal vez

tros par la necesidad de dar salida al

braao principal del rio.
En la parte abrigada por los molos se

ve que hay tendencia a establecerse la
linea del cera cada vez mas adelante; la

punulla, que antes se fcrmaba al lado
del malo mismo, ahara se ha formada

mucho mas adentro y tiende a unirse

can el otro lado: solamente 10 ha impe
dido el juego de la marea en las vee in

dades del molo Norte.
En cuanto a la parte del mar cn que

Ia profundidad es mayor, es factl ver que
los cambios son poco sensibles: las cur
vas de 8, 10 y 12 metros acusan mcvi

mientos de muy poca consideracion, sal
vo en la region inmediata a1 malo Sur

y mas bien favorables.
Considerando e:l Puerto de Constitu

cion sclamente desde eJ punta de vista

r-ig. 59

en unos 400 0 450 metros. En efeeto,
en 1929, hace cerca de cuatro afios, se

aconsejo prolongar en unos 200 metros

ese mole. esperando pasar asi de los 10

metros, pero rnientras tanto, por efecto
del avance de la playa, cl extrema del
Inola, que en I 929 S� encontraba en mas
de 6 metros de hondura, ha quedado
dentro de In curva de (- 4), y proba
blemente ahara de (-1). Despues de
heche eso se podria dragar el interior de
Ia Caleta para obtener Ia profundidad
necesaria, que se mantendrfa par media
de dragados periodicos.
Para mejorar la desembocadura del

rio seria necesario construir los molos que
se han iridicado mas arras. Entre las

dos soluciones, parece sec preferible la

primers. po'gl)e represetn» 18 rercera

parte del gnsto y porque los dragados
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de conservacion de ta segunda serian
muchc mas diffciles y representarfan un

volumen mucbo mayor.
Se ha insinuado la idea de hacer algo

para mejorar la desembocadura, cons

truyendo el 01010 Sur proyectado por el
senor Leveque, que se Iimita en 103 pie
dra de los Lobos. Basta trazar esa linea
en un plano para ver que queda com

prendida dentrc de 1a curva de los 5
metros y que la arena detenida por ese

mismo molo obligarla a la que siguleru
viniendo del Sur a pasar por delante del

mole. formando 1a barra un poco mas
adelante: con una obra como esa se con

seguirfa hacer avanzar alga 1a profundi
dad de 5 metros en el rio, perc no se

obtendrfa un canal can esa profundidad
en toda su longitud. [stu solucion, como
todas las cosas fi medias, no tendria sino

e] inccnveniente de gastar algunos mi

llones en mantencr una ilusion durante
un par de afios. Se he creido que esa

obra costarla muy poco. cosa, porque se

pueden eprovechar en ella los bloques
de concreto que se encuenrran en cancha:
perc esos bloques 110 son sufictentes, ni
cosa parecida, de manera que cl gasto
serfa siempre de varios millones de pe

sos, aunque sc procediera ton la mayor
economfa.
A mi juicio, en vista de la situaci6n

de crisis en que se encuentra el pais, 10
unico aconsejable par et momenta es no

cmprender obras de aliento de ninguna
close en Constitucicn: podrfa invertirse

algo en completar las pequefias obras

iniciadas en el rio, pero sin tener la pre
tensi6n de poder recibir vapores de me

diana importancia. Eso hay que dejarlo
para tiempos mejores, que volveran sin

duda, aunque no tan pronto, Mientras
tanto se compietafa el embancamicnto
de la Caleta y "olven] a fonnarse la

barra del fio, como antes; pero e1 dfa
en que sc reconozca la neccsidad de los

servicios del Puerto de Constitucicn, se

podra prolongar el molo Sur de Ia Caleta
en una longitud de 400 0450 m., como

decia mas arras, '1, al abrigo de €:1, em
prender el dragado de la parte abrigada
que sea necesaria, para 10 cual hay ele
mentos suficientes, que permitirian ter

rninar esc trabajc en unos dos afios. En
cuanto a la prolongacion del mole Sur,
pod ria demorar unos tres afios, tomando
en cuenta 13 necesidad de restablecer
las faenas, cuyos elementos se han dis

persado en gran parte, de manera que,

pricipiando el dragado s610 cuando estu

viera terminado el molo Sur, Ia duracion
total serla de cinco afios. En cuanto a Ia

prolongacion del malo Norte, que pro
bablemcnrc serfa indispensable, pues no

se terminc siquiera la parte consultada
en cl proyecto, y Ia construccion de obras
de atraque, podrian hacerse simultanca
mente con las antcnores

Respecto a Ia cantidad invert ida en el
Puerto de Constituci6n, que alcanzo a

$ 25.800.00000 de b d., es muy inferior
a las que corresponden a Antofagasta y

Valparaiso y poco superior a la de San

Antonio, tomando en cuenca s610 las

obras de abrigo ; pero si se atiendc 3 13
inversion que corresponde a la capacidad
de movilizacion, agregandc 10 que ha
brfa que invertir tcdavfa para poder
uttlizar el Puerto, se llega a un resultado

muy dfstinto. En cfecto, mientras eI ca

pital invertido en obras de abrigo por
tonelada moviiizada anualmente, resulta
de $ 33,00 en San Antonio, $ 81,00 en

Valparaiso y $ 113,00 en Antofagasta,
en Const itucion, incluyendo la prolon
gacion necesaria del maio Sur. serla de

$ 144,00. Este resultado tan desfavara

bie se debe a la pequefia importancia
comercial del Puerto que nos acupa, la
cuarta 0 la Quinta parte de los anterio

res, qlle es 13 causa principal de que se

vaeile antes de resolver complet2rlo.




