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Condiciones actuales de la Mineria i la 
Metahlljia en Chile 

El territorio de Chile se estiende en larga faja de 4,500 klms. de 
largo por 200 klms. de ancho medio, en direccion N. S., i está natu
ralmente limitado por el mar hácia el Oeste i por la cordillera nevada 
de Los Andes hácia el Este. Es un pais de montañas mas apto para 
el desarrollo de la vida industrial que para cualquiera otra. Sus in
dustrias principales son las estractivas i entre ellas descuella, como 
la primera, la minería en sus distintas ramas. El pais debe su riqueza 
actual a la esplotacion de sus minas. El salitre, el cobr~ i el carbon 
son los principales productos de esta industria. La produce ion del 
oro, de la plata i del plomo es escasa o nula. La elaboracion del fierro 
i de los aceros acaba de iniciarse en un gran establecimiento erijido 
en Corral con capitales franceses. 

Las condiciones económicas del trabajo industrial en Chile son 
diversas de las de Europa i Estados Unidos. El pequeño desarrollo 
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de la industria en jeneral ha mantenido el valor de los salarios de 
105 operarios en cifras bajas; actualmente los mineros reciben como 
sueldo diario en la mayoría de los distritos de minas del pais, desde 
S 2.50 hasta $ 6 (de ro peniques); el r.os t.o del ali mento osc ila entre 
S 40 i S 60. A pesar del relat ivamente escaso salario del natu.·yal del 
pais, la eficiencia de su t.rabajo es grande i puede considerarse igualo 
superior a la ·del operario anglo-sajan. 

El carbon de piedra i el cake, los combustibles casi imprescin
<dibles de · la industria minera, son caros, contrariamen te a lo que 
acontece en numerosos distritos de Estados Unidos i Europa. El car
bon de piedra vale alrededor de $ 30 a S 40 i el cake S 60 a $ 70. 
Este último se importa; en el pais no se fabrica. 

Con salarios bajos i precios altos de combustibles, muchas veces 
es mas económ ico el trabajo manual que el trabajo de las máquinas, 
i no pueden 2plicarse estas últimas de igual modo que en los Estados 
Unidos i Ellropa. 

Chile, como hemos dicho, es un pais de montañas nevadas, i es
tá surcado por rios trasversales en toda su estension al Sur de la 
provincia de Atacama, que limita el desierto del Norte, lecho del sa· 
litre. Sus rios, con crecidas de verano i de invierno, ti enen gran abun
dancia de agua i se despeñan desde grandes altitudes, presentando 
de es ta manera , potentes, los dos fadores para la jeneracion de la 
fuerza hidráulica. Basta mirar el mapa del pais para comprender 
que es escepcionalmente rico en saltos de 'lgua. La hulla blanca es, 
pues, mui barata i se encuentra profusamente distribuida. Hasta 
el presente su aprovechamiento ha sido escaso, i el consumo de car
bon, tanto nacional como estranjero, es inmenso; pero comienza hoi a 
jeneralizarse con enerjías la aplicacion de la potencia hidro -e léc
trica . Aun en el desierto sal itrero existe la posibilidad de emplear 
las fu er7.as hi dráulicas i hoi dia hai varias instalaciones de esta clase. 
En casos efectivos el cos to ele instalacion por H.P. para potencias de 
500 a r,500 H.P. ha sido de r,ooo a 2,000 peniques. 

El trabajo industrial es en cierto modo dificil por la escasez de 
algunos recursos. Las máquinas se importan de Europa i Estados 
Unidos porque en el pais no hai fábricas, i a veCes se requiere mucho 
tiempo para sa tisfacer es tas necesidades . 

En jeneral, t enemos en Chile condi.ciones distintas a las de aque
lIos paise<. i es un grave error tratar de trasladar los métodos de tra
bajo de aquelIos a éste, sin modificacion. 

La minería reclama imperiosamente las construcciones de ferro-
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carriles . Los medios de trasporte mas comnn€s en las minas son los 
andariveles, las carretas (de 3 tonelad as) arrastradas por mulas o 
bueyes, i las mulas i burros de carga. 

La esplotacion de las minas se ha desarrollado en Chile dentro 
de una faz poco industrial , i son relativamente escasas las que con 
un trabajo ordenado han llegado a profundizarse o es tenderse con
siderablemente. La mayor parte de los yacimientos metalíferos se 
han trabaj ado sin sistema, labrándose en sus partes mas ricas i aban
donándose los minerales mas pobres, susceptibles de una esplotacion 
económica solamente por métodos mode.nos en escala mayor. Son 
numerosas las minas que como máquinas de est raccion emplean los 
malacates, las poleas' i los apires, adecuados a la pobre i pequeña in
dus tria. La falta de capitales, por una parte, para llevar a cabo em
presas mineras de gran magnitud con base de minerales abundantes 
i de baja lei, i el mayor interes , por otra, que rinde al pequeño ca
pital 'el trabajo sencillo i sin inj enio de los yacimientos mas ricos, han 
sido causas conspicuas del peq ueño desarrollo industrial de la mine
ría en Chile. 

El escaso ~apital chileno está acostumbrado i exije ganar inte
reses mas elevados que el capital norte americano i europeo, i por 
esta razon, ha dejado en tregados al abandono campos de trabajos mi
neros que podrian satisfacer ámpliamente al esfu erzo i al capital de 
estos últimos paises . 

Los chilenos tambien mui frecnentemente, i con razon, esperi
mentan cierto temor en invertir el dinero en las minas por la inse
guridad en que esta industria se encuentra ante la mirada equivo
cada tanto del público como de muchos mineros que no van detras 
de los yacimientos industriales de minerales sino de los depósitos de 
fortuna. En efecto, el trabajo de las minas- con falta absoluta dc buen 
sistema, sin reconocimiento de los yacimientos de la manera mas 
conveniente, i limitándose únicamente a la estraccion del mineral a 
medida que se descubre, haciendo nulas las reservas de minerales en 
que poder basar una empresa-el trabajo de las minas, decimos, 
queda colocado dentro de los que no tienen otra base que la suerte o 
el j \lego. 

No obstante el débil grado de desenvolvimiento de la industria 
minera en Chile, est e pais es conocido como un productor notable de 
minerales de cobre, i en un tiempo pasado figuró a la cabeza de los 
productores de este metal. Toda la produccion se ha hecho de yaci
mientos metalíferos ricos con elementos i sistema de trabajo senci-
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llos, en escala moderada. Recien comienzan a radicarse en el pais 
grandes compañías industriales como la Braden Copper Co., conocida 
en la U nion N o;·te-Americana .. Las grandes empresas cupríferas del 
pais, por ejemplo, no producefl mas de 2,000 toneladas de cobre en 
eje o en barra por año, i estas no figuran en número mayor de diez. 
Como escepciones se citan las dos grandes compañía" de Collahuasi, 
que espartan su produccion <le minprales de 20 % a Europa; i las com
p'lñías chilenas de funclicion <le Guayacan i de Lota, qne se ocupan 
de la compra de ejes i de minerales i que en conjunto producen cerca 
de 15,000 tonelanas de cobre en barra al año. 

Las minas del pais todavía están poco esplotadas industrial
mente, i hai grandes zonas que aun no están bien caleadas o esplo
radas. 

Entre éstas pueden citarse la cordillera de Los Andes en su par
te central i austral, desde Aconcagua hácia el Sur. Las provincias 
del pais son en es ta parte esencialmente agricolas i el t erreno monta
ñoso cubierto de vejetacion dificulta el hallazgo de los yacimientos 
metalíferos. Se puede nota r , sin embargo, que la industria avanza 
hácia el Sur; las provincias centra les de Aconcagua, Santiago i 
O'Higgins descuellan entre las primeras productoras de cobre del 
país . Esta zona está mas dotada de toda clase de recursos i vías de 
trasporte i el trabajo es mas fácil i barato. La Braden Copper Co. 
posee sus minas en una de estas provincias-la de O'Higgins . 

La principal indus tria min era del pais es la del salitre o nitrato 
de sodio. Sus yac imientos se encuentran en las provincias setentrio
nales de Ta rapacá i ,\ntofagasta, que cubren el desierto. Este rlistrito 
sin aguas corrientes ni lluvias, encierra enormes estensiones de pam 
pas ca!icilems (salitra les) que const.ituyen la fuente principal del ni
tratoq ue consume el mundo. Los capitales invertidos en esta in
dustria son principalmente chilenos, ingleses i alemanes. Es digno 
de notarse la ausencia de los capitales f,-anceses i norte americanos, 
pero actualmente una compal1ía de fabricacion de csplosivos de Ca
lifornia e.~tá tratando de adq uirir propiedades salitrales, a fin de pro
ducir el nitrato para su propio consu1110. 

La produccion de salitre es superior al consumo; las oficinas tra
bajan moderadamente para no aumentar demasiado los stock.~ en el 
mercado i mantener un precio de venta mejor. Las pampas del 
salitre contienen inmensas cantidades de nitra to i los cálcu los mas 
pesimistas nsignan a esta industria una duracion de una centena de 
años. El consumo del salitre en 1909 fué de 2.040,000 toneladas 
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métricas (de 1 ,000 kilógramos), superior en mas de 250,000 toneladas 
al de 1908 . El precio del salitre es tle 8 a 9 chelines por quintal de 
46 kilógramos. 

IRdustria accesoria a la del salitre es la del yodo, sustancia que 
se estrae en grandes cantidades de las aguas viejas de la cristalizacion 
del salitre. Como el consumo del metaloide es pequeño, su produc
cion se restrinje fuertemente. 

La minería de mas importancia en Chile, despues de la del sa
litre, es la del cobre. La produccion en 1909 ha alcanzado a 42,796 
toneladas mui aproximativamente, casi igual a la de 1908. El fuer te 
increm~nto de esta produccion en los dos últimos años, respecto de 
los anteriores, en que llegó a 30,000 toneladas, se debe en gran 
parte a la esplotacion del nuevo mineral de Collahuasi, cuyos mine· 
rales oxidados con lei de 2S % se espartan a Europa. La lei media en 
cobre de los minerales producidos en el pais flllctúaentre 9 i la %; los 
minerales de ménos de 4% son raramente esplotados, no obstante 
que su abundancia puede ser motivo de grandes empresas industria
les. La mayor parte de los yacimientos de cobre en trabajo son en 
vetas de fractura i de contacto, que son mas ricas. Los mantos de 
impregnacion, los yacimientos de segresion magnática , las brechas 
metalizadas qne suelen ser mas pobres aunque mas abundantes , no 
han recibido tanta atencion. Abundan los minerales oxidados porque 
las minas son en jeneral poco profundas i en el desierto del Norte, 
donde la denudacion es escasa i la accion de los ajentes atmosféricos, 
mui intensa, la zona de oxidacion suele llegar a 300 metros de hon
dura . La mayor parte de la produccion tratada metalúrjicamente 
en el pais, lo es por sistemas de fundicion. Los establecimientos 
ele concentracion por el agua son sin importancia, salvo el de la gran 
empresa yanqui, Braden Copper Ca., tan conocida. En las minas 
se ven con frecuencia, ayudando al escojido a mano, para enriquecer 
los minerales, las maritatas i los ñecles, como aparatos rudimenta
rios de concentracion (equivalentes a las mesas i a las cribas) . Los 
métodos de lixiviacion se han desenvuelto lentamente i actualmente 
el pais no cuenta con mas de tres, de no -gran magnitud; todos ellos 
emplean el ácido sulfúrico, preparado por los métodos de contacto 
(catalíticos) en Guayacan, (Coquimbo), i usan la pl'ccipitacion por el 
fi erro. El acido sulfúrico se vende en la fábrica a 1 ,800 peniques la 
tonelada métrica. La precipitacion electrolítica, sin duda, es aplica
ble en muchos casos en que abunda la fuerza hidromotriz. La fun
dicion del cobre se efectúa principalmente en hornos de manga que 
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han sustituido en los útimos años a los hornos de reverbero; los h or
nos de manga mas grandes funden hasta 200 toneladas por dia; los de 
reverbero ' se emplean ahora en algunos d istritos en que abunda la 
leña i en las zonas carboníferas del sur del pais son hornos chicos pa
ra 20 toneladas diarias. Hai actualmente nueve establecimientos 
que tienen conve rtidores para cobre, i dos establecimientos, Lota 
i Guayacan, que refinan el ej e en hornos de reverbero con el propio 
cm'bon de su- minas. Existe un establecimiento de func1icion semi
piríti c,l, en Carri zaJ. La !undicion en los planteles grandes que pro
ducen 2,000 toneladas por año, cuesta entre 100 i 200 peniques por 
tonelada. La conversion cue,;ta de 350 a 1 ,000 peniques por tonelada 
de cobre en barra . Las compañias cupríferas del pais son pocas rela
tivamente; las minas en grandísimo número (mas de 7,000 de las 
cuales so lo el 10% se trabajan) se esplotan muchas por particulares, 
que venden sus productos a las empresas de fundicion . Las compañías 
es tranj eras son en prinler lugar inglesas; en los últimos a ños se han 
forlll ado tres compaJ'iías fran cesas con capital aproxi mado de 30 mi
llones de fr ancos. El capital yanqüi es escaso, i la úni ca empresa 
de im por tancia en es te respecto es la Bradcn Copper Co., formada 
en I 904. Está en vías de llevarse a efecto la adquisicion, por capi
tales norte-americanos, del gran minera l de Los Bronces, provincia 
de Santiago, que produce bronces amarillos (calcopiri tas) de 24% 
i que puede avaluarse en varios millones de pesos chileno,;. El capi
tal estranjero puede encontrar en la minería del cobre de Chile ám
plio campo para ' u ínversion, en especial de los depósitos pobres J e 
2 a -'No, que todavía ca,; i no han sido tocaelos. En el último año el 
va lor del combustible internado ha alcanzado a la suma de unos 45 
]nillones de pesos ele I8 peniques. 

El carbon de piedra ocupa el tercer lugar entre los productos 
minerales del pa i ~. Su produccion en I909, a lcanzó a 77,513 tone
lada,; que se consum en práct icamente dentro de Chile, no siendo su
ficiente para sus necesidades, razon por la cual se importan grandes 
cantidades de carbon de piedra, co ke i petróleo crudo del Perú. La 
hulla importada en I909 alcanzó a I. 302,520 toneladas i el coke, a 
30,129 toneladas. En años futuros, la mayor produccion de carbon 
nacional i la apli cac ion de la lur rza hidroeléctrica , t an abundante, 
contribuirán a restrinjir notablemente la proporcion de combustible 
estranjpro consumido. 

La produccion de pla ta puede decirse que casi ha desaparecido en 
el pais. Las minas trabajadas en ot.ros tiempos ('n su gran mayoría 
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han constituido . hallazgos de riquezas, i su esplotacion i el beneficio 
de sus minerales se hicieron sin necesidad de grandes inversiones. 
Los ricos minerales de plata, ahora abandonados , encierran depósi
tos, desmontes i relaves que permitirian un trabajo remunerativo con 
el empleo de los métodos de cianuracion, hasta el presente descono
cidos en el pais. Es comun encontrar depósitos de relaves, por ejem
plo, con 500 gramos i mas de plata por tonelada. La metalurjia de 
la plata en Chile se redujo principalmente a la amalgamacion por el 
método del patio, previa calcinacion en los casos de minerales refrac
tarios. La molienda se hacia en trapiches (molinos chilenos); usáron
se despues tinas de amalgamacion con ejes rotatorios, despues barri
les i el sistema de Kriihnke, la lixiviacion con hiposulfito de sodio i la 
fundicion con minerales de plomo i de cobre. 

Una gran parte de la plata i del oro, producidos en el pais, lo 
es conjuntamente con los minerales de cobre i esta parte no se con
sidera de valor, porque las fundiciones chilenas no pagan el valor del 
oro i de la plata conteni dos en los minerales , salvo el caso que la can
tidad de los metales preciosos en el cobre sea escepcionalmente alta. 
El cobre arjentífero i aurífero se vende, pues, en el estranj ero. 

La industria del oro se encuentra en Chile en sus principios i la 
produccion, desde la época de la Conquista en el siglo XVI, no ha 
superado en promedio a 2 toneladas por año; actualmente se puede 
es timar en I,500 a 2,000 kilógramos anualmente. No que.la incluido 
en esta cifra el oro del eje i del cohre en barra que no tiene valor co
mercial i que asciende a unos 500 kilógramos. El oro producido pro
viene de minerales de cobre muí ricos en oro esportados en crudo a 
Europa, i en menor proporcion de los lavaderos i minas de oro puro. 
La metalurjia del oro está -poco desarrollada i los establecimientos de 
cianuracian i amalgamacion son escasos í pequeños i apénas merecen 
mencian; las compai'íías de dragado de arenas aur.íferas de :\!Iagalla
nes no han tenido. el éxito esperado. El oro ha sido producido en 
el pais con ménos industria que cualquiera otro de sus productos 
metálicos; i hasta hoi no ha sido abordada en su mediana in ten si dad 
la industria que es susceptible de orijinar. 

El plomo figura entre los productos que han atraido la menor 
atencion de los capitales i fué producido en la elaboracion de la plata 
de minerales plumbíferos. Actualmente el pais no produce plomo. Las 
minas de este metal no abundan como las de cobre, pero dado el con
sumo que hoi dia está haciendo el pais, se puede esperar el nacimiento 
de esta industria para la cual hai base en algunos depósitos' metalíferos. 
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Chile encierra inmensos yacimientos de boratos, que se esplotan 
moderadalnente. 

Solfataras mui es tensas producen el azufre que se consume en 
el pais . 

La siderurji a, por fin, figura como la mas nueva de las indus
trias metalíferas de Chile. La com pañía siderúrjica francesa ha ins 
talado sus hornos en la rejion de los bosques de Chile-Corral-pro
vincia de Valdivia , donde aprovechará la hulla verde, la madera, que 
es mui abundant e, en la fabricacion del fierro . del acero i de los arte
factos para construccion. Como esta com pañía es la única en Sud 
América, podrá encontrar fácil mercado para sus productos, tanto 
en Chile como en los paises vecinos. 

Chile es un pais cuya industri a minera está todavía muy poco 
desarrollada, i si fu era mejor conocido en los paises ricos de Europa 
i Norte América, ya podrian haber sonado para él las horas de Mon
tana, de Méjico i del Transvaal. 

F.A.SUNDT 
InjE'niero de minas. 

Profesor Extmordinario de 
Metalurj ia 

M(>todoi' I'ápidos de Análisis Técuicos 

En junio de 1892, publiró el autor en el «Scientific Quarterl y') de 
la Uni versidad de Minas del Estado de Colorado E E . UU. algunos 
métodos rápidos de ensayes, los cuales se practicaban en muchas de 
las fun rl iciones de la reji on occidental de dicho pais. 

Desde esa época muchos métodos nuevos han sido inventados 
o desarrollados i muchos de los métodos antiguos, mejorados gracias 
al trabajo armonioso i entusiasta de los químicos, de los ensayado
res, de las sociedades i de los periódicos científicos, con el propósito 
de desarrollar métodos de sencillez, rapi dez, i exactitud, i al mismo 
tiempo de evitar el uso de los aparatos complicados i costosos i reac
ti vos pern iciosos. 

Baj o el rótulo de «Métodos Rápidos de Análisis Técnicos~ se tra
ta de compilar aquí los métodos mas modernos, actualmente en uso, 
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para la determi nacion de los constituyentes principales en los mine
rales i productos de los e,tablecimientos metalúrjicos. 

El autor se ha esforzado en acreditar los varios métodos en sus 
oríjenes de informacion, t anto sean individuos o publicaciones; pero 
si hubiera omisiones al respecto, el autor agradeceria se llamara su 
atencion a la falta. 

Si la publicacion de estos métodos fuese capaz de contribuir en 
pequeña parte siquiera al progreso de las' Industrias de Minería 
Metalurjia , el trabajo del autor quedará bien recompensado. 

METODOS , 

En los establecimientos beneficiadores de cobre, de plata, de oro 
i de plomo se encuentran muchos elementos químicos que se deben 
tomar en consideracion en las operaciones. Adernas de los cuatro 
arriba mencionados, basta agregar .el Estaño, el Bismuto, el Antimo
nio, el Arsénico, el Silicio, el Hierro, el Aluminio, el Calcio, el Mag· 
nesio, el Manganeso, el Bario, el Azufre, el Níquel, el Cobalto, el 
Tungsteno i el Zinc. 

De suma importancia en la determinacion de la Sílice en la cual 
la primera operacion es la descol1l posicion del mineral u otra sus
tancia en exámen i la separacion de las sustancias solubles del <,Re
siduo Insoluble,). 

RESIDUO_INSOLUBLE 

l. Se determina el _Residuo Insoluble,) de la siguiente ma nera : 
Se pesa t gramo de la muestra pulverizada, se coloca en un vaso o 
cápsula chica de capacidad mas o ménos de 250 c.c . i se procede a la 
descomposicion con ácidos. Si la sustancia es sulfurosa, es decir, si 
contiene piritas, se añaden 5 c.c. de agua, 10 c.c. de ácido nítrico i 
mas o ménos 1 gramo de Clorato de Potasio, se calienta sin hervirla, 
hasta que queden descompuestas las piritas; en seguida se añaden 
5 c . c. de ácido clorhídrico i se le evapora hasta la sequedad. 

2. Si la sustancia eS oxidada o una mezcla de varias clases, o de 
óxidos con súlfuros, se descompone primeramente por medio del áci
do clorhídrico, agregando 10 c.c. de dicho ácido, calentándola sin mu
cha ebull icion hasta que el Oxido de Hierro esté disuelto, en seguida 
se agregan 3 c.c. de ácido Nítrico i si fuese necesario, un poco de Clo
rato de Potasio, para disolver cualqu ier partícula de Azufre que ,e 
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forme. Una vez que quede el residuo insoluble bi en blanco, se le eva
pora hasta la completa sequedad. 

3. Una vez secado el ensayo, se le enfria, se agregan r o c.c. de 
ácido clorhídrico, se calienta hasta la pbullicion dejándolo hervir sua 
vemente duran le pocos minutos, hasta que quede bien disuelto , se 
agregan 50 c.c. de agua calien te, se hace hervir í se pasa a la filt racion, 
decantando sobre el filtro tan lo como sea posible el licor claro, deján
dolo pasar por el Gltro áJ1tes de transferir a l fi ltro el resid uo; se 
lava el liltro i residuo varias veces con agua ca.li ente, esperando que 
cada lavado pase pur el fi lt,·o ántes de agregar el siguiente lavado. 

-+- Se tapa el vaso que está debaj o del fi l tro, el que contiene ahora 
las sustancias solubles, i se le guarda para la determinaeion de la 
Alumina (Véase el parrafo nÚlIlero 16.) 

5. El I~ l'siduo Inso lubl e actualmente en el fi ltro puede contener, 
ad mas de to la la Síl ice, las s iguientes sustancias: Cloruro de Plomo 
el que es soluble en Acetato de Amonio, Cloruro <le Plata i Acido 
Tungstico ios que son so lubles en· el Amoníaco , Sulfato de Bario i 
Oxido de Estaito los cuales son insolnbl es en aeido Fluorhídrico i la 
parle de la Alúmina que l's tá en la forllla de Silicato; esta última es 
soluble en ácido F luorhídri co. Ah ura se coloca ot ro vaso deba jo del 
filtro i se lava cun agua caliente, conteniendo Acetato de "monio 
para (lisolv r el Cloruro de Plomo í t n seguida se le lava con agua 
ca liente conteniendo .-\moníaco para disolver el Cloruro de Plata i el 
Tungsteno. 

6. Ahora se co loca el filtro en una ca psnlita de Platino o de Por
celana; se le -era, se le coloca en una muOa o sobre una lámpara so
plante blanca la ceni za se enfrí a la capsulita i se trasfiere el conte
nido al platillo le la balanza para pesarlo. Como se t011lÓ para el 
aná li sis 1/2 granJa de iJ. muest ra, se multiplica por 0,2 el número de 
miligramos que se obticne en la pesada de la ceniza, p'lra saber el por
centaje del (,Hesiduo Insolubl e,). 

SILICE (SI 0 ,) 

7. Se coloca en un pla to de Pla tino el (,Hesiduo Insoluble» i se 
t 011la el peso del plato COIl el contenido, se ataca el (,Residuo Inso lu
ble,> dentro del mismo plato, con 5 c.c. de. ácido fluorhídrico i 3 c .c. 
de ácido clorhídrico i se evapora lentamente casi hasta la sequedad, 
se repite el ataque con los mismos ácidos i se le evapora hasta la 
completa seq uedad, se le ca lienta sobre una lámpara soplante, se le 
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enfria i se le pesa, se repite por t ercera vez el ataque i la evaporacion, 
se pesa otra vez; si el peso ha disminuido, se repite la misma serie de 
operaciones hasta obtener un peso constante, comprobado e, esta 
mane;a que toda la Sílice ha sido volatilizada; la disminucion total 
del peso del plato con contenido representa Sílice pura, i multipli
cando por 0,2 el número milígramos de la disminucion de peso, se 
obtendrá el porcentaje del Sílice. 

El ácido Fluorhídrico empleado no debe dejar residuo alguno al 
evaporar un tanto en un plato de platino. Ahora, al tratar el Resi
duo que queda todavía, en el método de Sílice, en el plato de Pla
tino con acido Clorhídrico el Sulfato de Barrio i el Oxido de Estaño 
quedan siempre insolubles, pero se disuelven la Aluminia (Al '03 ) el 
Oxido de Hierro (Fe '03 ) i la Cal (Ca O) : Se reserva este residuo para 
la determinacion de la Alumina, uniéndole con la solucion mencio
nada en el párrafo cuatro. 

8. Muchos Químicos prefieren ~I método por fusion con el carbo
nato de Sodio. Se coloca el (,Residuo Insoluble., obtenido segun lo 
descrito en el párrafo seis, en una capsulita de Platino de capacidad 
de m /m 15 c.c. mezclandolo con mlm 3 gramos de Carbonato de So
dio puro; se tapa i se funde la mezCla en una mufla o sobre una lám
para soplan te, se enfria el fondo de capsulita en agua agregando 
5 c.c. adentro i se le calienta cuidadosamente para aflojar o despegar 
lo fundido, en seguida se saca el contenido trasfir iéndolo con el 
agua despegadora a un vaso o cápsula de porcelana de capacidad de 
mlm 250 c c's usando en el traspaso i el lavado de la capsulita la 
mínima cantidad posible de agua; se hace hervir hasta que la mezcla 
quede desintegrada i el volúmen del agua reducido por evaporacion . 

9. Se neutraliza con ácido Clorhídrico añadiendo unos 3 c. c. 
en exceso; se evapora hasta la sequedad, se enfria, se agregan 3 c.c· 
mas del ácido, se evapora por segunda vez hasta completa sequedad, 
se en fria, se agregan 5 c.c. mas de Clorhídrico i 50 c.c . de agua; se 
hierve, se filtra, se lava, se quema i se pesa para obtener el porcen
taje de la Síiice. 

10. En el método de fusion, el Sulfato de Bario queda junto con 
la Sílice i en tal caso es preciso deducir su cantidad, una vez deter
minada segun método que se dará mas abajo; pero es mejor determi
nar la Sílice segun (7). 
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HIERRO (Fe) 

Ir. Un método mui conveni ente para determinar el Hierro es 
una modificacion del acreditado al Señor Peeny. Para él se necesitan 
las disoluciones siguientes: Dicromato de Potasio que se hace disol
viendo 4,385 gramos de la sal en poca agua caliente i diluyéndola con 
agua fria hasta exactamente un litro. 1 c.c. equivale a 5 milígramos 
de Hierro mas o ménos. 

Prusiato Roio (Ferricianuro de Potasio) 100 milígramos de sal 
en 50 c.c. de agua. La sal debe estar exenta del Ferrocianuro. 

12. Para titular el Dicromato se pesan 200 milígramos de alam
bre de Hierro, por supu esto químicamente puro, i se le disuelve en 
10 C.C. de ácido Clorhídrico i un poco de agua; despues de efectuar 
la solucion se agregan 5 gramos de Plomo puro granulado i 50 c.c. 
de agua i se la hace hervir suavemente durante s ;minutos; SI" decanta 
despucs, lavando el Plomo tres veces con agua caliente, se deja en
friar i se pasa a dosificar el Hierro con la disolucion de Dicromato 
agregando esta última por medio de una bureta, usando como indi
cador el Prusiato Rojo, que se emplea en gotas sobre una pl aca de 
porcelana, probando, dcspucs de cada adicion de Dicromato, con 
una gota del ensaye sacarla con una varilla de vidro; las dos gotas 
unidas deben dar un color azul i el ensaye ha terminado cuando la 
~o lu cion indicadora apénas produce dicho color; los 200 milígramos 
de Hierro di vididos por el número de c.c del Dicromato consumidos 
darán el valor de cada c.c. Por ejemplo, si se consumieran 39,2 c.c. 
del Dicromato, <'ntónces 200-7-39,2 = 5.1, valor en Hierro de 1 C.C. 

del Dicroma lo, i si se agrega 1 c .c. de agua a cada. 50 c.c. de la diso
lucion de Dicromato, el valor de cada c.c. será 5 miJígramos de Hie
rro o 1 C.C . valdrá 1 % si se efectúa un ensaye sobre medio gramo 
de la muestra . 

13. Para el análisis se pesa medio gramo de la muestra i se le 
descompone segun párrafo (2). E n caso de que se encuentre necesario 
emplear so lamente el Acido Clorhídrico, nO será preciso de evaporar 
la solucion hasta la sequedad; pero si se emplea el ácido Ní trico, 

se debe en seguida espelcrlo completamente por medio de la evapo
racion; despues de la primera evaporacion se le enfria , se agregan 
5 c.c. de ácido Clorhídrico, se evapora otra vez hasta la sequedad, 
se enfria, se agregan ro c.c. mas ele Clorhídrico , 50 c.c. de agua i 
m/m 20 gramos de Plomo granulado; se le hace hervir suavemente 

I 
I 
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hasta que quede completamense descolorada la solucion; en seguida 
se enfria, se decanta, lavando el Plomo tres veces, por deeantaeion, 
con agua caliente, se .la deja enfriar i se la dosifica con el Dicromato 
de Potasio, multiplicando el número de C.e. consumidos por el factor 
que representa el valor de cada e.c., para obtener el porcentaje 
de Fe. 

14. Para obtener la mayor exactitud es preciso hacer un ensaye 
sobre todos los reactivos que se emplean en el verdadero ensaye 
usando las mismas cantidades pero nada de la muestra. Este pro
cedimiento es de los mas sencillos para determinar si los reactivos 
contienen Hierro o sustancias que tienen valor como Hierro. El en_ 
saye en blanco se hace una vez por todas i el.resultado se conserva 
para sustraerlo de cada ensaye que se hace en seguida, i tambien 
en la titulacion de la ,olucion de Dicromato de Potasio. Tambien 
se aconseja hacer igual cosa al respecto de todos los métodos si
guientes. 

15. En el . método descrito, el Cobre, el Arsénico i el Anti
monio quedaran precipitados sobre el Plomo i así eliminados como 
factores perturbantes. El Cromio i el Ti tanio son elementos perturba
dores pero se les encuentran raras veces en los minerales de Cobre, 
Plata, Oro i Plomo. 

ALUMINA (A12 03 ) 

16. Al Residuo mencionado en la última línea del párrafo nú
mero (7), se agregan 5 e. c. de ácido Clorhídrico, se le hierve para di
solver el residuo i se le mezcla con la solucion mencionada en el pá
rrafo (4); se agrega el Amoníaco hasta la neutralizacion, i m lm 5 c c. 
en exceso, se hace hervir, se diluye con agua caliente i se 'deja asen
tarse, en seguida se decanta el licor claro sobre un filtro i última
mente se trasfiere el precipitado al filtro lavándolo varias veces con 
agua caliente con teniendo un poco de Amoníaco. Se guarda la solu
cion que pasa por el filtro para la determinadon de la Cal i de la 
Magnesia. 

17. Ahora se trasfiere el precipitado a un va.'o por medio de un 
chorrito de agua caliente i sin remover el filtro del embudo; se co
loca el vaso debaj o del filtro i en un vaso aparte se mezcla 5 c. c. de 
ácido Súlfurico con 25 de agua fria para en seguida hervirlo; despues 
se le vierte sobre el filtro para disolver el precipitado que todavía 
adhiere al papel, permitiendo la solucion entrar el vaso que contiene 
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el precipitado; se lava el filt ro dos veces, se coloca el vaso sobre el 
fu ego para hacer di solver el precipitado; des pues de hace rlo hervir 
durante cinco minutos se examina el cúntenido del vaso i si se en
cont rara algun precipitado, por ejemplo el Sulfato de Plomo, es pre
ciso filtrarla para eliminar dicho precipitado. A la solucion clara se 
reprecipita la Alúmina i el Hierro como sigue: 

18. Se agregan 5 c.c. de ácido Clorhídrico i se hace hervir la 50-

lucÍon pocos minutos, en seguida se agrega Am oníaco COn 5 cc de 
exceso, se la hierve , se la fil tra lavándola con agua caliente i Amo
níaco como ántes. 

19. E l contenido del vaso se agrega al vaso mencionado en la 
última línea del párrafo (r6). 

20 . Abora se co loca el filtro con su precipitado en una cápsula 
grande de porcelana para en seguida secarlo sin carbonizar el papel; 
una vez secado se separa el preci pi tado del papel para quemar el 
último en una capsulita de Platino cuyo peso se dete rmina previa
mente. Una vez reducido" cenizas el papel se agrega una gota de 
ácido Nítrico para oxidarlas, se le evapora lentamente hasta seque
dad i se ag rega a la capsul ila el precipitado que se dejó en la cápsula 
grande para en seguida calentar la capsulita sobre una lámpara sin 
soplete, se la enfria i se la pesa; el aumento en milígramos de la cap
sulita con su contenido multi pli cado por dos décimos representa el 
porcentaje de AI ,O] mas Fe,OJ. 

21. Se agregan 10 c. c. de ácido Clorhídrico a la capsulita para 
disolve r el preci pitado, se trans fiere la solucion a un vaso i se deter
mina el Hierro exactamente como ya se ha desc rito en el párrafo (r2) . 
Obtenido el porcentaje del Hierro se multiplica por 1.43 para obte
ner su equivalente de Fe,O" el cual sustraido del porcentaj e de la 
AI ,O, ma. F e,O" mencionado en el último párrafo, dará el porcentaje 
de la Alumina, (por diferencia). 

2 2. l'Jementos perturban tes son el Fósforo, el Cromio , el Titanio 
el Antimonio i el Arsénico. Se encuentran raras veces los cuatro pri· 
meros pero el Arsénico es encontrado en las Piritas , blancas o Mispi
quel. Será preciso emplear métodos especiales para eliminarlos pero 
ahora bastará describir uno para la separacion del Arsénico. Se des · 
compone la muestra con los ácidos mas a propósito i ántes de evapo
rar a la sequedad se agregan 5 c. c. de ácido Sulfúrico i se hierve la 50-

lucÍon fuertemente hasta humos blancos· densos; se enfria , se agregan 
10 c. c. de agua, ro c. c. de Clorhídrico i medio gramo m/m de Sulfito de 
Amonio o Bisulfito de Sodio; se vuelve a hervir la mezcla fuertemente 
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hasta humos blancos densos. En esta operacion será eliminado por 
volatilizacion todo el Arsénico i la mayor parte del Antimonio si 
acaso lo con tenia la muestra. . . 

23. Ahora se agregan 5 c.c. de ácido Clorhídrico i50 c. c. de Agua 
para en seguida hervirlo i filtrarlo como se ha descrito en .el pá
rrafo (3). 

MAGNESIA (MgOJ 

24. Al vaso mencionado en el párrafo (19) se hace pasar una co
riente de gas de I1idrójeno Sulfurado, (el que se prepara con Súlfuro 
de Hierro i ácido Clorhídrico en un frasco aparte), para precipitar el 
Plomo, el Cobre etc; se calienta un poco i se deja ir al fondo el preci
hitado negro para en seguida decantarlo i filtrarlo; allieor de la fil
tr!lcion se hace hervir para espeler el exceso del gas, se agregan m/m 
3 gramos de Oxalato de Amonio i se le hace hervir durante 20 minu
tos m/m i se procede a efectuar la filtracion del Oxalato de Calcio 
Con las precauciones de estilo, lavando el precipitado con agua ea
liente i Amoníaco i últimamente con agua solo . . 

25. Al vaso conteniendo la solucion se agregan mlm 3 gramos 
de Fosfato doble de Sodio i Amonio; se la transfiere a un vaso grande 
dem/m 700 c.c. de capacidad i se agregan 100 c.c. de Amoniaco con
é~ntrado; se toma otro vaso de igual porte i se efectúa la mezcla vir
tiendo la solucion varias veces de uno a otro 'vaso; (Si se usa para 
la mezcla un ajitador de vidrio, el precipitado se pegará al lado del 
vaso). Se deja la solucion en uno de los vasos llenándolo con agua 
fria pura se tapa el vaso i se le deja durante una noche en un lugar 
fresco o si es posible se deja durante un par de horas en hielo. En 
seguida se decanta la solucion i se transfiere el precipitado al filtro la
vándolo muchas veces con agua fria i Amoníaco frio diluido; (De 
ningun modo debe emplearse agua tibia, caliente ménos) se saca el 
filtro i se le quema sobre una lámpara soplante para despues pesarlo. 
La fórmula del precipitado es Mg, P , 0 7 i para obtener el porcentaje 
de la Magnesia (MgO) se multiplican los milígramos dl'l peso por el 
factor 0.725. 
. (Una parte de Mg. P, 0 7 es equivalente a 0.3624 del MgO). 

CAL (CaO) 

26. Se determina.la Cal por tih.,lacion con permanganato de po
tasio. La disolucion se prepara disolviendo 5.88 gramos de la sal en 
m/m 200 c.c.'s de agua caliente i diluyendo hasta un litro con agua 

B. DE "tlll:ERIA-2 
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fría. Un C. c. vale m/m cinco milígramos de cal. (Si se emplease la 
misma disolucion en los análisis para el manganeso i el hierro, el va
lor de un c. c. seria m/m 2.95 milígramos de Mn . i lO milígramos 
de Fe). 

27. Para titular la disolucion se limpia con papel esmeril a un 
alambre de hierro puro, para en seguida pesar 200 milígramos; se 
disuelve 10 pesado en 50 c. c's de agua i 10 C. c's de ácido sulfúrico en 
un matraz tapado con un corcho el cual tiene una perforacion pe
queña para permitir la salida del vapor sin que entre el aire. Una 
vez disuelto se vierte en un vaso o al mismo matraz se agregan 150 
c. c.'s de agua caliente i se titula hasta que una gota del permanganato 
en exceso deje un color rosáceo debi\. 

28. Tambien se puede titularla con ácido oxálico recientemente 
secado, pesando 225 milígramos que son equivalente a 200 de hierro 
o a 100 de calo a 59 milígramos de manganeso; se disuelve eloxali
co en agua caliente se agregan ISO c.c's de agua fria i rO c. c's de ácido 
sulfúrico, se le calienta i se le titula como ántes. 

29. Para el análisis directo de la cal se pesa medio gramo disol
viéndolo en ácidos clorhídrico o nítrico, segun la naturaleza del mi
neral, des pues de evaporar casi hasta la sequedad se agregan 10 c. c's 
de clorhídrico i IOOC. c's de agua caliente. En seguida se agrega amo
níaco poco a poco ajitáneJolo hasta que el color principie a cambiarse 
en rojo, se agregan pocas gotas mas para precipitar un poquito de 
hierro. El objeto es neutralizar todo el ácido libre sin precipitar mu
cho eJel hierro. En seguida se añaden m /m tres gramos de oxalato 
de amonio i se le hace hervir fu ertemen te para redisolver el hierro 
i ajitar el precipitado de oxalato de calcio a un estado granular. El 
color se cambia en verde manzana. Ahora se llena el vaso con agua 
caliente, se le deja asentar i se pasa en seguida a la fi!tracion, previa , 
decantacion, lavando el precipitado varias veces con agua caliente, 
en seguida con agua caliente con amoníaco, terminando el lavado con 
agua caliente sola. Al recibir el último lavado en un vaso aparte con
teniendo agua i pocas gotas de ácido sulfúrico, no debe descolorizar 
una gota del permanganato; en caso de que se la descolorizara, se
ria preciso lavar otra vez el precipitado para eliminar todo exceso 
del oxalato de amonio. 

30. Ahora se toma un vaso contEmiendo 100 c. c's de agua iro c. c's 
de ácido sulfúrico, se le calienta i se agrega el permanganato gota 
a gota hasta que quede permanente un color rosáceo débil. Ahora 
al vaso se agrega el precipitado de oxalato de calcio, abriendo el fil-



NACIONAL DE MINERIA 19 

tra i transfiriendo el precipitado con el chorrito de agua, se calienta 
el vaso para disolver el precipitado, se titula en caliente i al obte
ner el color persistente se transfiere al vaso el papel del filtro para di
solver el poco del precipitado que aun retiene en sus poros i se con
cluye la titulacion rápidamente. El papel no actúa sobre el per
manganato sino despues de muchos minutos, de modo que es posi
ble terminar el ensaye ántes de que aquél haga sentir su efecto. 

3I. Tambien se puede determinar la cal usando los filtrados men
cionados en los párrafos 16, 18 i 19, agregando 3 gramos de oxalato 
de amonio i siguiendo de la manera ya descrita en el párrafo 30. 

32. El demento disturbante mas comun es el plomo. Para 
eliminarlo se disuelve el precipitado de oxalato de calcio en 5 c. c's 
de clorhídrico, se diluye con IDO c. c's de agua fria i se satura la 50-

lucion con hidrójeno sulfurado para precipitar el plomo, se calienta 
un poquito i se filtra. Ahora en el licor de filtracion se agregan 
amoniaco en exceso i los tres gramos de oxalato de amonio para pre
cipitar nuevamente el oxalato de calcio, terminando el ensaye segun 
lo descrito en el párrafo 30. El fósforo i el espato de fiuor son sus· 
tancias disturban tes en el método segun el párrafo 32, pero quedan 
eliminados en el método directo descrito en el párrafo 30. 

MANGANESO (Mn) 

33. (Método modificado del señor Volhard). Medio gramo se co
loca en un vaso de capacidad de m/m 400 c. c's; se disuelve con 10 

c. c's de agua i 10 de clorhídrico a un calor suave: se agrega medio 
gramo de clorato de potasio i se hierve para espulsar el cloro libre 
evaporándolo casi hasta sequedad, se agregan otras 5 c. c's de clorhí
drico lavando los lados del vaso con un poco de agua, se hace hervir 
pocos minutos sin evaporarlo mucho i se agregan 200 cc 's de agua 
caliente i m/m 30 gramos de óxido de zinc previamente humedecido 
Con m/m 50 c. c's de agua caliente. En seguida se le hierve i se pro
cede a la titulacion con permanganato de potasio durante el hervor; 
despues de cada adicion del permanganato se revuelve vigorosa
mente la solucion con un ajitador de vidrio, en seguida, dejando 
asentarse el precipitado para observar si el licor claro tiene el color 
rosáceo débil persistente que indicará la terminacion del ensaye. Si 
el título del permanganato aió un valor a cada c. c's de 10 miligramos 
de hierro entónces cada c. c. multiplicado por 59 dará el porcentaje 
del manganeso (Mn). En este método no hai elementos disturban tes, 
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pero hai que tomar las precauciones de peroxidar el hi"'ITo i de es
peler todo el cloro libre. 

¡, SULFATO DE BARIO (BaS04) 

34. Sobre medio gramo se determina el .Residuo Insoluble» se
gun lo descrito en párrafo 1; este se funde con carbonato de sodio se
gun párrafo 8, se le disuelve en agua caliente i se filtra lavándolo con 
agua caliente para remover el sulfato de sodio. Ahora el bario que
da en elliltro en estado de carbonato, el que se procede a disolver en 
ácido clorhídrico i agua caliente, filtrándolo en caso que quedara al
gun residuo. A la solucion se agrega la c. c. de ácido sulfúrico para 
precipitar el bario en estado de sulfato, se le hierve algunos minu
tos, se le filtra lavándolo con agua caliente, se seca, se quema i se 
pesa como BaSO •. 

35. Para determinar el óxido de bario (BaO) en las escorias, se 
pesa medio gramo, se añaden 50 c. c's de agua caliente i miéntras de 
revolverlo con un ajitador se añaden ro c. c's de ácido cl orhídrico, se 
le hierve i se le filtra lavando el filtro con agua caliente'. Al licor claro 
se agrega 1 c. c. de ácido sulfúrico para precipitar el sulfato de bario 
i se le determina como para sulfato ele bario ya descrito arriba. El 
peso del sulfato ele bario multiplicado por el factor 0,657 dará el peso 
de BaO. 

El análisis de escorias para otros elementos se encontrará en ca
pítulo especial. 

F. D. ALLER. 

(Contim~ará). 

En la Compañía :Minera "Braden Copper. C.'''' 

GRANEROS 

CONDICIONES I COSTO DEL TRABAJO 

COMUNICACJON HECHA AL INSTITUTO AMERICANO n E I:SJENlEROS DE MINAS 
(MEETING DE SPOKANE, EN SETIEMBRE I908) 

• 
Este estudio se presenta con el deseo de que sea de interes 

instructivo ya que todos estamos presenciando la gran espansion 
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ue la industria minera en los paises de la costa occidental de Sud
América. 

Existe en jeneralla idea de que el trabajador sud-americano es 
mui inferior al de América del Norte; despues de varios años de es
periencia dudo yo mucho de la veracidad de esta idea. Tomando en 
consicleracion todas las facilidades que tienden a dar mayor eficien
cia al trabajo, se ha establecido que en Chile la mano de obra del 
pais, debidamente dirijida, rinde, hombre por hombre, tanto como 
en los Estados occidentales de la Uníon i aun mas si se considera co
mO unidad de comparacion el jornal del operario en lugar del ope
rario mismo. 

Si el Jerente de una faena acepta Si)l reserva alguna las cos
tumbres del pais, sin combatir intelijente i pacientemente aque
lJas que conducen a la ociosidad i beneficencia, no puede ménos que 
esperar los resultados desastrosos que merece. 

Debe de tratar ser justo i equitativo; esc\uir las bebidas alcohó
licas del lugar del trabajo; proveer a los trabajadores con viviendas 
cómodas e hijiénicas i cuidar que se respeten las sanas costumbres 
del pais; naturalmente insistirá en que dichas costumbres se ajusten 
en lo que sea posible a las exij encias del trabajo i, por último, debe 
elejir los hombres mas competentes para que pacientemente dirijan i 
enseñen a los naturales del pais en los varios departamentos de la 
faena i para que, por medio de su ejemplo, fomenten el respeto i la 
decencia . 

Las minas de «Braden» no operan todavía en lo que moderna
mente se considera ('grande escala,); es sin embargo interesante to
mar nota de lo que se ha hecho. Una descripcion ilustrativa de las 
minas i establecimiento apareció ya en el Engineering and Mining 
Journal (New York, diciembre 7-07); con todo, para darle mas valor 
a los cálculos que vamos a insertar, darf>mos una lij era idea de estas 
propiedades. 

El depósito cuprífero es una zona de diorita fracturada i mine
ralizada de 50 metros de potencia i que se encuentra cubierta por 
una «caja de cielo» compuesta de tovas fracturadas que tienen una 
incJinacion de 65°. La mina es bastante seca i no exije drenaje o de
sagüe de alguna importancia. 

E l sistema de esplotacion en práctica se puede clasificar como 
el de un (<trabajo de arranque al cielo ejecutado en mineral ya quebrado»; 
el mineral se fractura en los macizos que se arrancan i que miden 10 

metros de ancho; se dejan pilares de sost~n de 7 metros de ancho, 
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los que se arrancarán al final de la esplotacion por medio del sistema 
de hundimiento. El mineral es moderadamente duro i compacto, los 
techos o cielos de los macizos de 10 metros de ancho por 50 metros 
de largo se mantienen perfectamente bien sin necesidad de enmade
racion alguna. La única enmaderacion efectuada es la de las chime
neas que sirven para trasportar el mineral de los macizos a las gale
rías de estraccioll . 

Las perforadoras de aire comprimido profusamente usadas son 
manejadas cuidadosa e intelij entemente por los mineros chilenos i 
los res ultados obtenidos son tan favorables que la perforacion a ma
no, eventualmente usada, fu é complet.amente eliminada en poco 
tiempo. 

El esplosivo usado mas comunmente es la Rack a rock; sin em
bargo, se usa, aunque limitadamente la dinamita i la pólvora chi
lenas. El mineral es estraido de la mina por un túnel de es traccion 
en carros de capacidad d" una tonelada, movidos eléctricamente por 
medio de una corri ente. trifásica de 220 volts. 

De aquí es trasportado al es tableci miento, sobrando 2.630 me 
tros de di stancia i 550 de desnive l de bajada, por medio de un an
darivel de doble via, sistema Riblet. 

El agua necesaria para la estacion de fuerza hidro-eléctrica se 
conduce por medio de una via de 30 pulgadas de ancho i 20 pul
gadas de alto i cerca de 6.000 pies de largo i por medio de una ca
ñería ele 22 a 18 pulgadas de diámetro que conduce el agua a tres 
ruedas hidráulicas que operan: dos con una caida de 820 piés i la t er
cera con una caida de 840 piés; estas ruedas es tán directamente aco
pIadas a un jcnerador ele 200 K . W. a 2.200 volts. corri ente alterna
tiva. 

La corri ente se distribuye a un motor situado milla i media de 
distancia i que trabaja con el mismo voltaje i que mueve las compre
soras de aire i los diversos trasformadores que suministran fuerza a 
las diversas secciones del establecimiento. 

Inser tamos en seguida el cos to de las operaciones de esta mina 
durante el año 1908. 

Se fracturaron en la mina 16.185 toneladas de mineral, pero so
lamente se estrajeron i concentraron en el establecimiento 7.304 to
neladas; el costo de las diversas operaciones se calcula sobre las 7.304 
toneladas estraidas i concentradas. 
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COSTOS 

Quebrantamiento i arranque ...... . .. . ........ '.' .. . 
Gastos jenerales de mina .. . ......... . ............. . 
Trabajo de esploracion ............................. . 
Acarreo subterráneo ....... . ........ . ............. . 
Acarreo superficial .......... . '" . . ............. . .. . 
Operaciones de concentracion .. . . . : ................ . 
Reparaciones .......... " .................. .. ..... . 
Gastos jenerales del establecimiento ..........•..... .. 
Fuerza motriz ................ .. .................. . 
Muestreo i ensaye ............ . ................... . 
Gastos jenerales .. . . . ........................... . . . 
Patente, seguros e intereses ......... . ........ . ..... . 

23 

Por tonelada 

$ 1.55 m/c 
0.30 ,) 
0.60 • 

0.12 » 
0.30 » 
I.35 • 
0 .5 0 • 

0.25 ,) 

0.05 » 

0.25 » 

I.IS » 
0.20 • 

Gasto total por tonelada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 6.62 m/c. 

El ítem de quebramiento de la roca O arranque incluye trabajos 
de bastante estension encaminados a preparar la mina. Mas de la 
mitad del trabajo fué ejecutado por contratos; los contratos en los 
macizos tienen por base el número de piés perforados en los tiros; 
el costo del trabajo durante un mes fué el siguiente: 

164 faenas o jornadas (1) de 9 horas diarias cada una, con per
foradoras (,N ew Ingersolh <:le 2.3/4 pulgadas se perforaron 5.082 piés a 
un costo de IO.I25 centavos por pié, el término medio del trabajo 
de un hombre al dia es de 31 pié,. 

El costo de la perforacion efectuada a mano es de 41 cen tavos 
por pie, es decir, 4 veces mas caro que el trabajo con perforadoras; 
el término medio del trabajo diario de un bombre es, trabajando a 
mano, de 13.8 piés. 

Ultimamente se ha puesto en vijencia un sistema de pago basado 
tn la cantidad de mineral arrancado i que se ha traducido por una 
economía bastante considerable en el costo total. 

El trabajo de esploracion hecho era de la naturaleza de galerias, 
chiflones, etc., de una seccion de 4.53 metros cuadrados; el costo .de 
este trabajo , incluyendo todo gasto, fué de $ 3.90 por metro cúbico. 

Para dar una idea concreta del trabajo realizado por los mineros 
chilenos, me permitiré citar el caso de un contrato de una galería de 

(l) La palabra faena o jornada se la usa en la traduccion de la palabra inglesa 
(man.,lai). 
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seccion de 6 metros cuadrados, a un costo de $ 15.70 por pié corrido 
(escluyendo sólo el gasto de reparaciones de la herramienta i arreglo 
de los barrenos). Se corrieron 132.25 piés de ella en treinta dias de 
trabajo. 

Los pagos de los mineros se efectua tres veces al año, en enero, 
mayo i setiembre: 105 trabajadores pueden, sin embargo, percibir el 
80 % del valor de su trabajo en cualquier tiempo; es ésta una costum
bre del pais que ti ende a fomentar la constancia en el trabajo. 

Creemos que la informacion suministrada en este es tudio indica 
de una manera conclusiva la eficiencia del operario chil~no. 

WILLIAM BRADEN. 

New York, se tiembre 1909. 

Los métodos modernos de iuvestigacioJ1 técnica 
e illd ustl'ial 

(Confin'llacio n) 

APARATOS DE ABSORClON 

Los aparatos de absorcion son mas importantes que los descri
tos en el primer grupo (aparatos gravimétricos); en el comercio existe 
un gran número de tipos que utili zan todos ellos el mismo princi
pio: medir exactamente un volúmcn determinado-roo metros cú
bicos del gas por examinar , ponerlo des pues en contacto con un reac
tivo apropiado que absorba uno de los componentes del gas, el 
anhidrido carbónico, por ejelllplo- i medir despues el volúmen res
tante, la di [erencia entre ámbos volúmenes corresponde al volúmen 
de gas absorbido. 

E n los laboratorios químicos se utilizan como aparatos usuales 
para hacer estos análisis de gases la bureta de Bunte, el aparato de 
Orsat u otros análogos; pero todos ellos no son aparatos industriales, 
su manejo es complicado i los aparatos son por construccion mui 
frájiles. 

El laboratorio de salitre posee, fuera de los aparatos Bunte 
i Orsat· Lunge, dos dispositivos industriales, el analizador Baillet i 

el económctro inscriptor Ados. 
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ANALIZADOR BAILLET.-Los diversos elementos de que consta 
este aparato se encuentran reunidos en una caja cuyo peso es de dos 
kilos i medio; está dedicado este analizador a los injenieros que de
ben informar sobre la marcha de una fábrica, los que pueden se
guir así la manera como se quema el carbono 

En términos jencrales, el analizador Baillet, es un aparato de 
Orsat simplificado i mas robusto, pues determina sólo la cantidad de 
anhidrido carbónico de un gas,i se le construye enteramente metálico 
i desmontable. Se compone de dos elementos: el aparato destinado a 
tomar la muestra del gas i el destinado a analizarla. 

El aparato aspirador del gas, consta de un par de frascos; lleno 
el superior con agua, por medio de un sifon se saca el agua i se aspi
ra dentro de él el gas de la chimenea; para efectuar la operacion sólo 
es necesario un simple cambio de llaves. Fig. V. 

El analizador se compone: de un recipiente P redondo, en' caucho, 
que se puede compri mir o ensanchar por medio de un tornillo V con 
fin de empujar el agua hácia E o de dejarla en P; de una probeta 
graduada, el cero en la parte inferior i el punto 100 en la mas alta, 
destinada a medir el volúmen gaseoso, el gas se aspira por A; de un 
tubo T, destinado a absorber el e02 lleno espresamente de perlas 
de vidrio humedecidas COn una disolucion concentrada de potasa 
cáustica; de una campana O sumerjida en el vaso F i provista de un 
tubo 1 graduado, llamado tubo de menisco; dividido en diez divi
siones, el cero en la parte superior; las uniones se hacen por tubos de 
cobre casi capilares E-T i T-O. 

El análisis de gas de chimenea se puede prac ticar por medio de 
este aparato en un minuto i se divide en las sigu ientes partes: 

1) Se llena el aparato aspirador con el gas i se agrega agua en 
la probeta e graduada hasta llenarla, estando la bolsa de goma P 
comprimida. Se tiene cuidado que salga todo el aire i abriendo las 
!la ves B i e se pone todo el aparato a la presion atmosférica. El 
agua debe subir en la campana i el menisco estar en el cero; se cie
rran las llaves. 

2) Por medio del tornillo V se hace pasar el agua del tubo men
surador E a la bolsa P, i abriendo la llave A se aspira el gas del 
frasco aspirador a la probeta; se cierra la llave A. 

3) Se cierra la llave A, se abre B í por medio del tornillo V, 
comprimiendo la bolsa, se obtiene el volúmen requerido (100) a la 
presion atmosférica; se cierra la llave B. 

4) Se abre la llave e i por medio del tornilio V se comprime la 
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bolsa P hasta que el agua haya llegado a la graduacion 100 que se 
encuentra en la parte superior de la probeta graduada, el gas pasa 
al tubo T i el aire que contenia éste pasa a la campana haciendo des
cender el menisco en el tubo especial. 

5) Se espera unos dos minutos, i por medio del tornillo V se 
hace vol ver el agua a la bolsa, el gas pasa al tubo mensurador hasta 
que o el menisco vuelve al cero o la posicion primitiva. 

6) Se hace entóncesla lectura i por diferencia con la primera se 
obtiene la cantidad de CO, con una precision de 1/ 1000. 

ECONOMETRO REJISTRADOR «ADOS·) 

Este aparato permite conocer, sin necesidad de operacion al
guna, el rendimiento de la calefaccion; se le construye en varios 
tipos, uno de los cuales- el tipo F -posee el Laboratorio del Sali
tre. lig. VI. 

El modelo F se compone de tres partes: 
11) El aparato de absorcion, fig. VII. 
b) El motor accionado por el agua, lig. VIII. 
e) El filtro del gas, ligo IX. 
El aparato de absorcion, se compone del recipiente de absorcion 

A que se encuentra unido por un lado al vaso B i por su parte inf~ 
rior por medio de nn tubo de goma al vaso embudo I , que sirve para 
introducir dentro del aparato la lejía alcalina destinada a la absor
cion. En el tubo ascenclente B hai una marca que inclica la altura 
que se encuentra la di solucion alcalina en el vaso A. La pieza o par
te es férica del vaso B tiene una profundidad de 80 cm. J , contados 
desde la marca hasta el sitio en que empieza la parte tubtilar, sir
viendo ámbas partes- la esférica i tubular- para dar cabida a la 
potasa desalojada de A; la capacidad total de ámbas partes es mas 
de roo cm J • Rodeando esta parte descrita, se encuentra sobre la 

forma esférica un cilindro que sirve para contener la glicerina, en cu
yo líquido se sumerje la campana N, mi6ntras que el tubo abductor 
de ella penetra en el tubo interior que comunica con la parte esfé
rica i que es cerrada su estremirlad por la potasa cáustica ascendente. 

La campana N está en cO¡l".unicacion por un tornillo i un hilo de 
seda con la palanca i la pluma de la pieza M; en sitio conveniente 
se encuentra un mecanismo de relojería Q que sirve para que la plu
ma pueda escribir en un tam bor i sobre una tira de papel animada 
de un movimiento p'rogresivo. 
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El tubito delgado del vaso A se comunica con el recipiente e 
por medio de un tubo flexible de 2 milímetros de diámetro. El vaso 
e está unido lateralmente por dos enchufes con dos tubos E i D, el 
primero sirve para la salida del gas i el D para la en trada del mismo 
i está, por lo tanto, en relacion con la cañería de captacion que va 
hasta la chimenea. 'La parte central del vaso e se une al tubo P el 
que a su vez está unido a una bolsa de goma. El recipien te e está 
provisto de una escala graduada de o a 20 cm.'; la capacidad total 
de este recipiente desde el cero de graduacion hasta la marca que se 
encuentra en el tubo delgado i flexible que lo une con A, es de 1 00 

cm.' exactamente. La rama prolongada P comienza al mismo nivel 
que el cero de la graduacion; las ramas prolongadas del recipiente 
medidor e, se reunen en la parte inferior en un solo enchufe . lateral 
que queda en direccion del mecanismo hidráulico K. 

En la parte superior, entre el tubo de_entrada de los gases D 
i el tubo 'de salida E, se encuentra unida a ámbas , el vaso de seguri
dad F , que se llena de glicerina hasta un nivd fijo. Los gases de la 
chimenea son aspirados de continuamente, pero cuando se ha. tomado 
la cantidad necesaria para un análisis, no pueden pasar a e i pa
sando directamente por F al tubo de sali da u aspiracion E. 

Fuera de la caja que contiene los dispositivos descritos, se en
cuentra un soporte Tsobre el cual descansa una trompa de agua Q, 
cuyo tubo de aspiracion ,;e une al tubo E; la trompa Q se une por 
su parte superior a una cañería de distribucion de agua i por su 
parte inferior a un tubo bifurcado. La rama anterior de est e tubo s(~ 

une a la caja <le escape Lila posterior al tubo de escurrimiento que' 
atraviesa la caj a L. 

De la caja L el agua pasa al tubo abductor H que debajo de la 
caja posee una Jlave, destinada a regular el escurrimiento de L a K, 
de la velocidad del agua en el tubo H depende el número de análisis 
que el aparato hace por hora (ro a 1 2). Para tener una altura cons
tante de caida un tubo de escurrimiento, dispuesto en el interior de 
L, hace caer el agua por R al fondo de caj a T. 

El aparato motor que se encuentra dispuesto a un lado de la 
caja en K, fig. VII, i que se detalla en la fig. VIII , se compone de un 
depósito cerrado K, lleno en parte con glicerina i unido por su parte 
inferior con el vaso mensurador C. En el líquido obturador e inte
riormente flota otro depósito B, en el cual entran el tubo del sifon 
G i el tubo abductor H . El agua cae de la caja,de escurrimiento por 
H, hasta el depósito flotante B i cierra las aberturas de los dos tu-
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bos H i G, el depósito B mui pesado entónces, baja, comprime la 
glicerina de K, que se escurre hácia el tubo mensurador C. El aire 
de B, que el agua ha echado fuera, comprime asimismo el líquido 
en K i e1líqllido no puede de nuevo subir en el depósito. El agua 
llena entónces los conductos G i H hasta llegar al ,ifon H, se vacía 
B por medio del sifon i vuelve de nuevo a ocupar la posicion pri
mitiva. 

El filtro de gas, fig. IX se coloca en la parte mas alta de la ca
ñería de captacion del gas, de manera que los gases vayan descen
diendo del filtro al aparato de absorcion. El filtro se llena con vi
rutas de madera i con aserrin grueso, segun indica la figura: como 
líquido obturador se usa la glicerina. 

Es conveniente colocar entre el filtro i el aparato de absorcion, 
un separador de agua, alnrato que puede verse en la figura X; ya 
habíamos hablado de estos separadores basta, la figura para darse 
cuenta de su funcionamiento. 

BELlSARIO DIAZ OSSA . 

(C01~tit!lIará) . 

Algunas fases de la electriticacion de ferrocarriles 
en EstadoF; Unidos 

Todo el mundo conoce bien el hecho de que el poder del vapor 
habia sido estudiado mas de diecinueve siglos ántes que Watt idease 
un modo práctico de aplicarlo a la locomocion i a la inductria, i na
die ignora tampoco que las locomotoras i máquinas a vapor han 
alcanzado en nuestros dias la mayor perfeccion en su sistema. 

Curtis, Parson i Rateau han ideado su turbina a vapor, basán
dose en diseños que datan de 2 ,000 años atras o El mundo comercial 
delibera mucho ántes de adoptar una reforma que se aparte radical
mente de los sistemas o métodos en prácti ca; esta inercia industrial 
queda claramente demostrada por lo que se acaba de citar. Tan pron
to como esta inercia es vencida, el sistema o proceso que se intro· 
duce, si es realmente ventajoso, toma un desarrollo maravilloso. To
do esto ha pasado en los E stados Unidos , en el desarrollo que ha al
canzado la electrificacion de los ferrocarriles urbanos, tal como se 
puede ver en los datos que se reproducen al pié: 

\ 

r 
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LÍNEAS URBANAS 

Traccion animal ....... .. ... '. ' . ... . 
Traccion por cable . ......... .. . . . 
TraccÍon a vapor ................ . 
TraccÍon a gasolina ... . . .. ....... . 
Traccion eléctrica ... . . .. .... . .. . ' .' 

Total. .................... . 

Porcentaj e del millaje eléctrico ..... 
Porcentaje de aumento sobre el año 

1890 .•••.• ; .••••. . ..... : •..•.. 

Porcentaje de aumento anual. ..... . 

1890 

Milla!' 

5,662 
488 
7rI 

1,262 

8,123 

15·5 % 

39 

AÑOS 

19 02 I907 

Millas Millas 

259 136 
241 62 
170 roS 

41 
21,907 34,060 

22,577 34,{04 

97% 99 % 

1636 % 2546.8 % 
136.3 % 149.8 % 

Es realmente interesante tomar nota de que el pdrcentaje de 
aumento a partir del año 1890 i hasta el año 1907 ha sido de 149.8% 
o sea, en números redondos ISO % anual. -

Con la electrificaci'on de los ferrocarriles ha venido la prolon
gacion indefinida de los suburbios o alrededores de las ciudades, por 
las comodidades que la traccíon eléctrica ofrece para trasladarse rá
pidamente de un lugar de campo al centro de una ciudad, los espa
cios o estension de terreno entre ciudad -i ciudad han sido rápida
mente poblados, dando así lugar a otra clase de líneas o sea líneas 
interurbanas o rurales que van de un lugar poblado a otro, atrave
sando una zona de campo mas o ménos estensa i poblada lij eramente. 

Las diferentes fases de· la electrificacion de los ferrocarriles se 
pueden clasificar en tres, a saber; 

a) Ferrocarriles urbanos que operan dentro de las ciudades; 
b) F errocarriles rurales o sean aquellos que unen los suburbios de 

la ciudad CMI la ciudad misma; i 
c) Ferrocarriles de largas distancias. 
Los dos prmeros tipos han alcanzado un desarrollo máximo; el 

tercero se encuentra en su estado de desenvolvimiento. Ejemplos de 
estos últimos tenemos en los ferrocarriles de las líneas de N ew York, 
New Raven i Rartford que electrifican sus líneas entre Boston i 
New York. 

Si es que se pueden derivar conclusiones respecto al crecimiento 
de la electrificacion de ferrocarriles a grandes distancias basadas en 
el progreso alcanzado por las otTas fases de la electrificacion, es 
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decir ' si la electrificacion de los ferrocarriles de New Yurk, New 
Haven i Hartford guarda con la electrificacion total de ferrocarriles 
a vapor, la misma relacion que guardó la electrificacion del ferro
carril de Richmond respecto a la electrificacion total de los ferro
carriles 'urbanos, si esto sucede, entónces se puede, sin duda alguna 
asegurar, un rápido desarrollo de este sistema. 

N ew York i Chicago son los grandes centros ferrocarrileros de 
los Estados Unidos; un estudio comparativo de la avaluacion de los 
ferrocarriles a vapor, de la poblacion i superficie contigua a estos 
dos grandes centros nos revela datos numéricos, instructivos i de 
mucha significacion de los cuales podemos nosotros deducir la impor
tancia futura de los centros nombrados. 

Un círculo que tenga un radio de 400 millas i la Ciudad de New 
York como centro, incluye 13 estados en su mayor parte o en su to
talidad; un -círculo idéntico con la ciudad de Chicago como centro 
incluye 9 estados en su mayor parte o totalidad. Estos 22 estados 
forman casi la mitad de los Estados de la Unioll, pero solamente un 
cuarto de la superficie del territorio norte-americano, esc1uyendo las 
posesiones tales como Alaska, que quedan fuera del núcleo del con
tinente. 

TABLA NÚM. 1 

Valor comercial de la proPiedad de tos ferro carriles que operan dentro 
del área comprendida. por las circ1tnfere1lcias qne tienen a N ew 
York i Chicago respectivamente como centros. 

GRUPO l.-Estados que quedan totalmente, o en su mayor par
te, dentro de la circunferencia de 400 millas de radio, teniendo co
mo centro a New York. 

GRuPO n.-Estad"s que quedan totalmente, o en su mayor par
te, dentro de la circunferencia de 400 millas como radio i que tiene 
como centro a Chicago. 

Valor comparativo Rango 
Valor comercial en porcentaje d.l 

GRUPO 1 de la propiedad sobre .1 total de Estado 
los EE. UV. 

Pensylvania .... ... ' ... . . $ 1 -{20,608:000 12.63 1 

New york .............. 898.222 ,000 7·99 2 
New Jersey .... ........... 333.568,000 2·97 10 

Massachusetts . . . , , ... ... 250.052,000 2.22 15 
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GRUPO 1 

Virjinia . '" ............ . 
West Virjinia ........... . 
Maryland ........ .. ... . . 
Connecticut .' .......... . 
Maine ...... . .......... . . 
New Hampshire ... . . .... . 
Vermont ............... . 
Rhode Island ........... . 
Delaware ........ ....... . 

Total de 13 Estados ..... . 

GRUPO II 

Valor comercial 
de la propiedad 

2II·315,000 
201.799,000 
132.342,000 
105.369,000 
80.146,000 
79.786,000 
37·3II,000 
25.719,000 
17.285,000 

$ 3·793·522,000 

Illinois. . . . . . . . . . . . ... . . . $ 8°5.057.000 
689.797,000 
466.734,000 
375.541,000 
344.847.000 

3°9'768,000 
284.510.000 
277· 597,000 
155.772,000 

Ohio ............ ...... . 
Minnesota ..... '" ...... . 
Indiana .............. .. . 
lowa ........... . ...... . 
Missouri .............. . . 
Wisconsin .... .. .. ....... . 
Michigan. ' " ..... . .... . . 
Kentucky .............. . 

Total de 9 Estados.. . ... . $ 3.7°9.623,000 

Total de 22 Estados..... $ 7.503.145,000 
Total de los Estados Uni-

dos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . S II .244.852,000 

TABLA NÚM. 2 

Valor compa.rativo 
en porcentaje 

sobre el total de 
los EE. UU. 

1.88 
1.80 
1.18 

94 
71 
71 

33 
23 
15 

33·74 

7.16 
6.13 
4.15 
3·34 
3·°7 
2.76 
2·53 
2-47 
1.39 

33·00 

66.74 

100.00 

31 

Rango 
del 

Estado 

17 
18 
25 
32 
38 

39 
47 
48 

49 

3 
4 
5 
6 

9 
II 

12 
13 
23 

M illaje de las líneas de ferrocarril a vapor de los grupos de Chicago 
i N ew York (1904) 

GRUPO l.-Estados gue quedan totalmente, o en su mayor par
te, dentro de la circunferencia de 400 millas de radio, teniendo 
como centro a New York. 



32 BOLETIN DE LA SOCIEDAD 

GRUPO Il.-Estados que quedan totalmente, o en su mayor par
te dentro de la circunferencia de 400 millas como radio i que tiene 
como c.entro a Chicago. 

GRUPO ( 

Pensylvania ........... ' . 
New York .............. . 
VlrJlnIa .. . ..... ........ . 
West Virjinia .. . ........ . 
New J ersey ............. . 
Massachusetts ........... . 
Maine ................. . 
Maryland ............... . 
New Hampshire ......... . 
Vermont. .............. . 
Connecticut ..... ........ . 
Delaware ............... . 
Rhode Island ... . ..... . .. . 

Total de 13 Estados ..... .. 

GRUPO;1l 

II1inois .' . .. .... . . . . . ' . ' . 
Iowa ... .. ... . ... _ . ..... . 
Ohio ... ....... '" . ..... . 
Michigan ..... , .. . ... ... . 
Minessota . '" ... ..... . . . 
Missouri . ........ . '" ... . 
Wisconsin ... ........... . 
Indiana ... , . ..... . ..... . 
Kentucky .............. . 

Total de 9 Estados ...... . 
Total de 22 Estados .. . . . . 
Total de los Estados Uni-

dos .................. . 

Millas 

1I.023 
8.297 
3.932 
2.837 
2.278 
2.II9 
2.022 
1.421 
1.276 
1.063 
1.018 

336 
212 

Porcentaje 
sobre 

el tota l 

5.15 
3.88 
1.84 
1·33 
1.06 

99 
95 
66 
60 
50 
48 
16 
01 

Rango 
del E$tado 

3 
1< 

19 
30 

34 
35 
36 
40 
42 
44 
45 
47 
48 

---- - ------- --- ---, 
37 834 

n.623 
9.8;9 
9. 197 
8.660 
7.8II 

7·7II 
7.0 49 
6.918 
3.253 

72 .081 
1 0 9.915 

213.932 

17.61 

5.43 
4.61 
4.30 
4.05 
3.65 
3·60 
3.29 
3·2.1 
1.52 

33.68 
51.39 

100.00 

2 
4 
5 
7 
9 

10 
II 

12 
26 
._-
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TABLA N.o 111 

POBLACION DE LOS GRUPOS DE ESTADOS CONTIGUOS A NUEVA YORK 

(1) 1 CHICAGO (n) .-CENSO DE I900 

GRUPO 1 

, 

New york. · ............ . 
Pennsylvania ............ . 
Massachusetts .......... . 
New Jersey ............. . 
Virjinia ........... '.' .. . 
Maryland .............. .. 
West Virjinia. · ... ....... . 
Connecticut ......... .. .. . 
Maine ........ ..... . . ... . 
Rhode Island ........... . 
New Hampshire ... , .... . 
Vermont ....... . ........ . 
Delaware ............ . . . . 

Total de I 3 Estados ..... . 

GRUPO II 

Illinois .......... '.' .. . .. 
Ohio .... ...... . ......... 
Missouri ..... . ........... 
Indiana ...... . .... : ..... 
Michigan .' .... . .... . .... 
Iowa ...... . ....... .... ... 
Kentucky ............... 
Wisconsin . ........... ... 
Minnesota ............... 

Total de 9 Estados ...... 
Total de 22 Estados ...... 
Total dE los Estados Uni-

dos ................... 
B. DE M1NF.R1.\.-3 

Pol.Jlacion 

7.268 :894 
6·302 .II:; 
2.805.346 
I.883·669 
I.854·I84 
I.I88.044 

958.800 
908.420 
694-466 
428.556 
4II .588 
343·64I 
I84·735 

4.82I.550 
4·I 57 ·545 
3· I06.665 
2·5I6,462 
2,420·982 
2.23 I .853 
2,I47· I 74 
2.069'°42 
1.75I .394 

25.222.667 
50.455 .125 

76.103.387 

.. 

Porcentaje 
sohre 

el total 

9·53 
8.26 
3.68 

2-47 
2,43 
r.s6 
I.26 
1.19 

9I 
56 
.54 

. 45 
24 · 

330.8 

6.32 

5·45 
4·07 
3·30 
3. I7 
2.92 
2.8I 
2·7J. 
2.30 

33.05 
66.13 

. 100.00 

Rango 
del Estado 

r 
2 
7 

I6 
I7 
26 
28 
29 
30 
34 
36 

38 
42 

3 
4 
5 
8 

9 
10 
I2 
14 
r9. 
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TABLA IV 

SUPERFICIE ABARCADA POR LOS GRUPOS DE ESTADOS CONTIGUOS A 
NUEVA YORK (1) I A CHICAGO (11) 

GRUPO 1. - Estados que quedan totalmente o en su mayor f 
parte dentro de la circunferencia de 400 millas de radio, teniendo 
como centro a New York. 

GRUPO 11. - Estados que quedan totalmente o en su mayor 
parte dentro de la circunferencia de 400 millas como radio i que tiene 
como centro a Chicago. 

GRUPO I 

New york ..... . . ....... . 
Pennsyl vania .. .......... . 
Virjinia .... . .. '.' ...... . 
Maine .................. . 
West Virjinia ............ . 
Maryland . . . ... . ... . .. . . . 
Vermont .. ...... . ....... . 
New Hampshire ......... . 
Massachusetts ... . ' . .. ... . 
New J ersey ......... . ... . 
Connecticut . . ...... ' . . . . . 
Delaware .... . .......... . 
Rhode lsland ... . ....... . 

Total de 13 Estados ..... . 

GRUPO 11 

Minnesota .... . ......... . 
Missouri ................ . 
Michigan ............... . 
IlIinois ., ........ . . ' .... . 
Iowa ..... . ............ . 
Wisconsin ..... '.' . ..... . 
Ohio ................ . .. . 
Kentucky ...... '.' . . .... . 
Indiana. '" ............ . 

Total de 9 Estados ..... . . 
Total de 22 Estados ..... . 
Total de los Estados U ni-

dos ................... . 

Porcentaje 
sob,'p. Rango 

Milla..:; cuadradas el terreno de E. 'U. del Estado 

47.620 
44.985 
40.125 
29.895 
24.645 
9.860 
9.135 
9.005 
8.040 
7.525 
4.845 
1.960 
I.°53 

238.693 

79·205 
68'735 
57-430 
56.000 
55·475 
54.450 
40.760 
4°·000 
35.910 

487.965 
726.658 

2.970.038 

1.60 
I.5 I 

I.35 
LOO 

83 
33 
31 
30 
27 
25 
16 
07 
04 

8.02 

2.67 
2·31 
1·93 
1.89 
1.87 
I.83 
1·37 
1.35 
J .21 

16·43 
24·45 

100.00 

28 
31 
34 
40 

41 

42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

13 
17 
20 
21 
22 
23 
33 
35 
37 

I 
¡ , 
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TABLA V 

TABLA DE COMPARACIONES 

-

I 
, - .. 

GRUPO 1 GRUPO JI I TOTAL 'fOTAL 

I I 
de 

New York Chicago los dos grupos de los E.E. U.U. 

. 

\ 'alo(Lie la propierlad 
j.709.6:i3.000 S (1 904) . . . . . . . . . . . S 3.793.5 22.000 $ '7·50 J.145·000 • 1I. 2 44· 8 5 2 .000 

M iIlaje (1904) ... . . . .. 37.834 72 .08 1 [09 .9 15 21 3.93 2 

Poblacion (1900) . .... 25. 232.45 8 25 .222.667 SO.455· 125 76.3°3.387 

uperficie en millas

l 
cuadradas .. .. ... . 238.1593 487.965 7 26.658 2.970.038 

s 

COlllPARAC ION EN PORCENTAJES DEL TOTAL DEL PAIS 

Valor., ...... .. .. . . 33 74 33·00 66. 74 '00 

Kilometraje .. .. .. .. 17.61 33.68 5 1.39 '00 

Poblacion .... .. _ ... 33 ·08 33 ·05 66·! 3 '00 

Superficie . . .... . .. . . 8 ,02 16·43 24· 45 'DO 

Aunque el área comprendida por 22 estados es de poca magni· 
tud, sin embargo ellos forman la parte mas bien desarrollada i po
blada del pais i los centros de New York i Chicago son los puntos 
donde realmente converjen la gran mayoría de los ferrocarriles a va
por de Norte-América. 

Las tablas de I a IV inclusive dan los valores comerciales de 
la propiedad ferrocarrilera, el millaje de líneas a vapor, la poblacion 
i la superficie de estos dos grupos de estados; tambien se espresa en 
dichas tablas el total de cada grupo. 

La tabla V es una comparacion de los grupos totales de estas 
cuatro tablas, tambien contiene algunos otros datos de gran interes, 
como los siguientes: valor comparado de la propiedad ferrocarrilera 
de cada uno de estos grupos con relacion a la de todo el pais, kilo
metraje, poblacion i superficie de los grupos igualmente comparados 
en porcentaj es. 

Se observa que el valor de la propiedad de cada uno de estos 
grupos es alrededor de un 33% del total; el kilometraj e o millaje 
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del grupo de Chicago es equivalente a un 33% del total; miéntras 
que el del grupo de Nueva York es equivalente al 17 % del total; la 
poblacion de ámbos grupos es equivalente cada una al 33% de la 
poblacion total del pais, miéntras que la superficie de los grupos es: 
la del grupo deChicago equivalente a un 16 % i la del grupo de Nue
va York a un 8 %. 

Si usamos ahora valores aproximados con un signo mas o mé
nos para indicar si dichos valores o fracciones representan el dato 
en exceso o déficit sobre el total del pais, podemos llegar a construir 
la siguiente tabla: 

Grupo Nueva Grupo Ambos 
York Chicago grupos 

Valor comercial de la propiedad ....... : . . . . . . 1/3 
Kilomet raje . . ........ .. .......... . .. .. .. .. 1/6 
Poblacion (1900) ..... '. ' .. .. .. . .. . . .. . . ... .. 1/3 
Superficie....... .... ......... .. .... .... .. .. 1/12 

1/3 
1/3 
1/3 
1/6 

2/3 
1/2 
2/3 
1/4 

De estas comparaciones se ve que la poblacion de los dos grupos 
es igual e igual tambien al valor comercial de la propiedad ferrocarri
lera, miéntras que el kilometraje i la superficie del grupo de New 
York es casi la mitad de la del grupo de Chicago. La poblacion del 
grupo de Chicago se puede, por consiguiente, duplicar, para que 
guarde la misma relacion que la poblacion del grupo de New York 
guarda con la superficie ocupada. 

En la electrificacion de los ferrocarriles urbanos, Chicago se an
ticipó a Nueva York en seis años, pero ahora New York se ha anti
cipado a Chicago en la electrificacion de sus ferrocarriles a vapor; con 
todo, des pues de la acti vidad que hoi dia se!nota de parte del ferro
carril de lllinois Central, se puede asegurar que Chicago conquistará 
mui pronto su puesto de pioner en la electrificacion de ferroca
rriles . 

La palabra electrificacion suena al oido popular de URa ma
nera algo complicada , sino misteriosa; i para los jerentes ele ferroca
rriles que no la han estudiado a fondo , significa complicacion i gastos 
talvez inútiles. Costosa parece, a primera vista , la électrificacion de 
ferrocarril es, porque ella trae como consecuencia el abandono de lo
comotoras i de una gran parte del equipo existente. Sin-embargo, 
la electrificacion de los ferrocarriles es realmente simple i afecta sola
mente una pequeña parte del valor de la propiedad ferrocarrilera. 

Mas aun, se puede decir, que la parte inutilizada por el cambio 

i 
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habria sido en igual tiempo inutilizada i reemplazada por otra, sin 
que el cambio se hubiera efectuado. 

Reduciendo las cosas a su mas simple forma se puede establecer 
el hecho de que electrificacion significa la substitucion de las locomo
toras de vapor por tres elementos nuevos, a saber: un sistema de reie
neracioll, un sistema de distribucion i un sistema motriz. 

Basándose sobre un cálculo hecho acerca del número de locomo
toras exist entes en Estados Unidos en junio 30 de 1908, que era de 
55,000, i asignando a cada locomotora un valor de Il,500 dollars, 
se tenrlrá que el capital invertido en locomotoras era de 632.500,000 

dollars, miéntras que el valor total de la propiedad ferrocarrilera 
subia a 13.000.000.000 de dollars; i por consiguiente, las locomoto
ras representan el 5% (4.86%) del valor total de la propiedad ferro
carrilera. Considérese ahora que la vida, en término medio, de una lo
comotora, es de 20 años i que annalmente hai que reemplazar alrede
dor de 1.100 locomotoras, i se llegará a comprender que fácilmente 
pueden las locomotoras, que quedan fuera de servicio por la electri
ficacion de algun ferrocarril, entrar a reemplazar a las que quedan 
inutilizadas por el servicio en otras líneas. 

Una locomotora no es otra cosa que una planta portátil de fuer
za motriz que se va abasteciendo durante su camino de los dos ele
mentos que necesita, a saber: agua i carbono Las locomotoras, debido 
a su uso, no se las construye capaces de producir gran fuerza. Ahora 
bien, se ha establecido prácticamente el hecho que las grandes insta
laciones producen fuerza con mucha mayor economía, i desde que 
la electricidad puede ser trasmitida a grandes distancias, resulta que 
forzosamente los ferrocarriles tienen que llegar a producir su fuerza 
motriz en grandes instalaciones bien situadas, que trabajan económi
camente, haci endo uso de las inmensas facilidades mecánicas de hoi 
dia, para trasmitir esa fuerza así jenerada, en forma de electricidad, 
de distancias de 100 a 200 millas de distancia. 

Grandes economías se pueden aun introducir localizando las 
plantas jeneradoras, cuando sea posible, al pié o cerca de las minas 
de carbon, de bosq ues aprovechables o de caídas de aguas. 

En los ferrocarriles que actualmente se electrifican se han puesto 
a prueba dos sistemas, a saber: 

a) Corriente directa, trasmitida a los motores por medio de un 
tercer rielo conductor en trabajo; i . 

b) Corriente alternativa, trasmitida a los motores por medio de 
trolley situado en altura, conductor de alambre. 

Cada uno de estos sistemas se encuentra patrocinado por com-
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pañías que· han tenido a su cargo trabajos eléctricos de gran cOllside
racion i que son responsa bles de la mayoría de los diseños de la ma
quinaria eléc trica en uso actual dentro de los Estados Unidos. 

De las esperiencias deducidas de los ferrocarriles eléctricos «New 
York Centra]" i «New York, New Haven and Hartford" se desprende 
que cualquiera de los dos sistemas elejidos con conocimiento cabal 
de causas será próspero i dará los resultados apetecidos.-The En
gineering Magazine. 

Los Ferrocarriles Salitreros 

EL ALZA DE TARIFAS.-DETALLADO INFOR ME DEL INTENDENTE DE 

TARAPACÁ.- EsPOSICION PREVIA DE TODOS LOS ANTECE DE NTES 

Se han producido graves dificultades en la rejion salitrera, con 
motivo del alza de tarifas en los ferrocarriles de Tarapacá. 

Publicamos en seguida el informe enviado a este respecto por 
el intendente de Tarapacá al Ministerio de Hacienda i dos telegra
mas de este mismo funcionario: 

«Intendencia de Tarapacá.- Iquique, 23 de diciembre de 1909. 
-Señor Ministro: Cumpliendo con las instrucciones contenidas en 
el telegrama de V. S., de 17 del presente, paso a informar a ese Mi
nisterio ' acerca del procedimiento que, a juicio del infrascrito, de· 
beria adoptar el Supremo Gobierno en presencia del conflicto sus
citado entre las empresas ferrocarrileras de esta provincia i los in
dust ri ales salitreros , con motivo del alza de tarifas proyectada por 
las primeras. 

Para la mayor claridad de la cUf'stion que ha surjido entre las 
empresas ferroviaria!\ de Tarapacá i los salitreros en cuanto a los 
nuevos fletes o tarifas notificadas a estos últimos por aquellas em
presas, se requiere una esposicion previa de todos los antecedentes 
que han dado oríjen a las concesiones otorgadas por el Supremo Go
bierno para la construccion de estos ferrocarriles. 

CONCESIONES 

La mas antigua de las empresas que nos ocupan es la Compa
ñía de Ferrocarriles Salitreros Limitada, cuyas concesiones tienen su 

l 
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oríjen en resoluciones del Gobierno del Perú primero, i posterior
mente en decreto del Gobierno de Chile que han fijado el alcance i 
valor de dichas concesiones i han otorgado nuevos permisos para la 
prolongacion de sus líneas férreas. 

Concesion.-La primera concesion que tiene fecha II de julio de 
lB6B i que espiró el II de julio de lB94, tuvo por objeto la.construc
cían de un ferrocarril desde el puerto de Iquique a las salitreras de 
La Noria de la provincia de Tarapacá. Los concesionarios debian go
zar de privilejio escJusivo por el t érmino de 25 años. (Cláusula pri
mera). 

Durante ese término no se permitirla establecer ot ro ferrocarril 
entre el puerto de Iquique i las salitreras de La Noria. (Cláusula 
cuarta). 

Durante ese mismo término, la empresa favorecida tendrá pre
ferencia para el establecimiento de cualq llier camino de hierro en la 
provincia de Tarapacá. (Cláusula 2B ). 

Mon tero Hermanos fueron facultados para trasferir en todo o 
en parte sus derechos al camino subordinando esa transferencia a la 
aprobacion del Gobierno. (Cláusula 16) . 

Finalmente, el Gobierno quedó autorizado para declarar la ca
ducidad de la concesion en los casos a que se refieren las cláusulas 
25 i 26. 

Concesion.-La segunda concesion tiene fecha lB de mayo de 
lB69 i espiró el lB de mayo de l B95. Por ella se otorgó a Montero 
Hermanos el derecho de construir i esplotar un ferrocarril desde el 
puerto de ,Pisagua a Zapiga i Salar de Obispo i demas sali treras del 
norte de la provincia de Tarapacá hasta Pampa Negra i Negreiros en 
el sur, con las ramificaciones que fueran necesarias. Sobre ese ferro
carril gozarian los concesionarios de privilejio esclusivo. por el térmi
no de 25 años (Art . 1.0) 

La obra debia principiar seis meses despues de es tendida la escri
tura, i la línea principal debia quedar concluida treinta meses des
pues de comenzada la construccion, salvo fuerza mayor o caso for
tuito. (Art. 30). 

Los concesionarios reconocian al Gobierno el derecho de declarar 
la caducidad del contrato, siempre q'le no se comenzare la obra en 
el plazo estipulado en lacJáusula 3." o se suspendiere el trabajo duran
te un año. (Art. 20) . 

Concesion.-Por la tercera concesion, que tiene fecha 26 de oc
tubre de lB71, Montero Hermanos se comprometieron a construir 
por su cuenta i sin pedir al Gobierno cantidad alguna por garantía, 
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prés tamo, adelanto u otro título, las ramificacior. es necesarias para 
poner en comunicacion La Noria con las demas salitreras de la pro
vincia de Tarapacá i la prolongacion de la línea principal hasta el 
punto de la frontera de Boli via que mas conviniere, para que de allí 
pudiera llevarse a los departamentos del Sllr de aquella República. 
(Art . 1.0) . 

El Gobierno concedió a los empresarios, para esplotacion de los 
mencionados ferrocarriles, privilejio esclusivo por el término de 2S 
año;:, de tall11anera que durante dicho plazo no podia construirse 
ferrocarrii alguno, cualquiera que fu ese su motor o la naturaleza de 
la vía entre las salitreras a donde se dirijian las ramificaciones i cual
quier punto de la cos ta o entre ésta i la República de Bolivia, corres
pondiente a la provincia de Tarapacá . (Artículo 3.0 ) 

El Gobierno quedó facultado para declarar caducada la conce
sion , de propia autoridad i sin trámite alguno, siempre que las obras 
no se comenzasen en los plazos estipulados o que se suspendieran 
los trabaj os durante un año. El plazo para las ramificaciones era de 
un mes, i el señalado para la prolongacion de la línea a Bolivia de 
dos años. (Arts. 4° i 7.°) '. 

La concesion se redujo a escritura pública ante el escribano don 
Claudia José Suárez el dia 12 de noviembre de 187!. El 26 de abril 
del año siguiente, el Gobierno del Perú, accediendo a una solicitud de 
Montero Hermanos, prorrogó por 30 meses el plazo concedido en rI 
arto 4.° en atencion al ofrecimiento que hicieran dichos señores de 
prolongar las ramiftcaciones de las líneas principales de Zapiga i Salar 
ele Obispo i de La ~oria hasta .1os lugare, de nueva esplotacion de 
salitre. 

Esta solicitud de Montero Hermanos, a~ojida por el Gobierno 
del Perú, importaba, indudablemente, una nueva concesion sin pri
vilejio alguno. 

El 24 de diciembre de 1873 , Montero Hermanos vendieron a la 
Compañía Nacional todas las concesiones ferrocarrileras, esceptuando 
solo la relativa a la prolongacion de la línea principal a la frontera 
de Bolivia i a los muelles de Iquique i de Pisagua. Esta transferencia 
fué aprobada por el Gobierno del Perú c~n fecha 24 de octubre de 
1874. 

Posteriormente, Montero Hermanos ratificaron la transferencia 
de estas concesiones a la Compat1ía Nadonal de Ferrocarriles Sali
treros del Perú , ratificacion que fué aprobada por decreto supremo 
del Gobierno de aquel pais, de la de febrero de 1879. 

Tal era la situacion de la mas antigua empresa de ferrocarriles 
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salitreros de Tarapacá cuando sobrevino la guerra del Pacífico i · la 
ocupacion de esta provincia por el Ejército de Chile. 

Durante esa ocupacion, la Compañía Nacional de Ferrocarriles 
del Perú trasfirió, en el año 1882, todos sus derechos a la Compañía 
de Ferrocarriles Salitreros Limitada. 

Por mas que he practicado un minucioso exámen de las disposi. 
ciones i decretos supremos del Gobierno de Chile, no me ha sido po
sible encontrar ninguna resolucion que aprobara dicha trasferencia, 
motivo por el cual me inclino a. pensar que la transferencia mencio. 
nada no ha sido aprobada hasta la fecha por nuestro Gobierno, ya 
que en el año de 1882 ejercia su soberanía en este territorio. 

Como hasta la fecha de la ocupacion de Tarapacá, a fines de 
1879, no estaban construidas todas las ramificaciones a que, por la 
concesion de 1871, se obligaron Montero Hermanos, ni se habia ini
ciado tampoco el trabajo de prolongacion de la línea principal a la 
frontera de Bolivia, obligacion primordial de los peticionarios, ese es
tado de cosas dió lugar a diversas solicitudes sobre construcciones de 
ferrocarriles, entre varios cantones salitreros i diferentes puntos de 
costa, solicitudes formuladas por personas que sostenian la caducidad 
de los privilejios otorgados a Montero Hermanos, i la necesidad im
prescindible de dar facilidades a la industria salitrera abaratando los 
fletes para el trasporte de SU3 productos. 
. A fin de contemplar esas necesidades el Gobierno de Chile nombró 

el 15 de mayo de 1883, nna comision que imponiéndose de los ante
cedentes, informara acerca de la<; resoluciones que convenia adoptar. 

Comprendiendo que era efectiva la conveniencia de construir 
nuevos ramales, la misma Compañía Nacional de Ferrocarriles pidió 
en aquel entónces permiso para construir ramales entre la oficina sao 
litrera denominada Ramírez i el punto estremo de la línea férrea de 
Iquiq ue denominado San Donato, como así mismo para prolongar 
hasta la oficina Esmeralda la ramificacion que parte del Alto llama· 
do dp. San Antpnio hasta las oficinas de San Juan, San Lorenzo i Es
meralda, i para construir, todavía, ramales de comunicacion entre la 
línea principal i las oficinas salitreras de propiedad de don J. H. 
Humberstone i c.a, de don J orje Brooking, de Ugarte Cevallos, de 
R. R. Trevor i c.a, de don Jorj e Zayas i del Banco Valparaiso. 

Estos permisos se otorgaron en la intelijencia de que ellos no 
importaban reconocimiento alguno respecto de los derechos o conce
siones que la empresa hacia valer para la construccion i esplotacion 
de la línea férrea en el territorio de Tarapacá, ni tenJan relacion de 
ninguna especie con la declaracion de subsistencia o caducidad de los 
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privilejios O concesiones que reclamaba. (Decreto Supremo de 15 oc
tubre de 1883). 

En noviembre i diciembre del año 1883, la comision nombrada 
por el Supremo Gobierno para informar acerca de la resolucion que 
écnviniera adoptar sobre las concesiones ferrocarrileras de Tarapacá, 
evacuó su informe, oido el cual i con el dictámen favorable del Fiscal 
de la Corte Suprema, el Gobierno dictó el decreto de 29 de enero de 
1886, hácia el cual me permito llamar la atencion de US., decreto 
que en su parte dispositiva dice así: «Se declara que ha caducado el 
permiso i privilejio concedidos a Montero Hermanos por el decreto de 
26 de octubre de 1871.» 

La Compañía de Ferrocarriles acudió a la Corte Suprema preten
diendo obtener de eUa una resolucion que dejara sin efecto ese decre
to; acudió tambien al Congreso Nacional, pero a pesar de sus esfuer
zos aquella di. posicion gubernativa quedó firme i en pleno vigor. 

Así deslindada la situacion legal i juridica con la antigua Em
presa de Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá, quedó espedito el ca
mino para que el Gobierno de Chile pidiera propuestas para la con s
truccion de nuevos ferrocarriles en esta provincia i acudiera a satis
facer de un modo eficaz las necesidades que se le habian representado 
por la mas grande industria del pais. 

En vista del enorme desarrollo alcanzado por la industria sali
trera i comprendiendo que convenia a sus intereses prolongar sus lí-

eas férreas hácia los nuevos centros de produccion del salitre, la 
Compañía de los Ferrocarriles Salitreros Limitada, (,The Nitrate 
Railways Company Limited» presentó propuestas para construir un 
ferrocarril entre la salitrera denominada San Pabl0 i las salitreras de
nominadas Buenaventura i Lagunas. 

El decreto supremo en que se pidieron estas propuestas, que tie
ne fecha r2 de abril de r890, contiene las siguientes estipulacio
nes: 

«Art. 2 .0 Los proponentes espresarán en Su propuesta: 4.° El 
tipo de tarifas de carga i pasaj eros.,. 

«Art. 6.0 El concesionario construirá el ferrocarril a sus espensas 
i deberá reconocer al Estado el derecho de adquirir en cualquier tiem
po, el ferrocarril i todos sus anexos, por el precio en que fuere tasado 
judicialmente». 

4rt. 7.0 Las tarifas se fijarán siempre de acuerdo con el Presi
dente de la República,> . 

• Art. 8.° El Gobierno ejercerá durante la construccion de la obra 
i despues de construida élla, la inspeccion i atribuciones a que se re-
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fiere la lei de 6 de agosto de 1862, cuyas prescripciones cumplirá 
tambien en todas sus partes, el concesionario». 

En la propuesta presentada por la CompaI1ía de los Ferroca
rriles Salitreros Limitada, se declara lo siguiente: 

«Para los efectos de la tarifa de fletes i pasajes, será considerada 
la nueva línea como una misma con la de Iquique a la Noria i el 
ramal de la salitrera San Pablo i rejirá respecto de ella, el decreto 
de 17 de junio de 1881, segun el cual puede cobrarse a razon de un 
centavo por quintal i por milla, siempre que la distancia no exceda 
de 45 millas; i en caso de exceso solo el flete correspondiente a di
chas 45 millas, entendiéndose que el pago será al cambio fijo de 36 
peniques por peso». 

La compañía aceptaba asimismo en todas sus partes los artícu
los 3.°, 5.°,6: 7.0 i 8.0 del supremo decreto de 12 de abril. 

La concesion del Gobierno de Chile a la Compañía de los Ferro
carriles Salitreros Limitada, para prolongar la línea de Iquique hasta 
las salitreras Lagunas, en las condiciones espuesta,;, fué otorgada 
con fecha 7 de mayo de r890. 

Estudiadas las concesiones de la Compañía de los Ferrocarriles 
Salitreros Limitada me corresponde ahora examinar las que se re
fieren a la Compañía de Salitres i Ferrocarril de Agua Santa i a la 
Compañía de Salitres i Ferrocarril de J unin. 

Ferrocarril de Agua Santa,-Con fecha 4 de diciembre de r889, 
se pidieron propuestas cerradas para la construccion de un ferrocarril 
de trocha angosta, que debia unir la salitrera Agua Santa con el 
puerto de Caleta Buena. 

Las principales condiciones establecidas en el decreto respectivo, 
son las siguientes: 

<, Art. 5.° El concesionario construirá el ferrocarril a sus espensas 
en el término de cuatro meses, contados desde la fecha del decreto el e 
concesion i lo gozará durante 25 años. Terminados los 25 atlos de la 
concesion, tanto el ferrocarril como los ramales que se hubieren cons
truido, en conformidad a lo que dispone el artículo 7.° del presente 
decreto, se entregarán al Fisco en buen estado de servicio, con su 
material rodante i demas anexos, sin gravámen ninguno para el Era
rio nacionab>. 

«Art. 6,0 Toda propuesta deberá reconocer al Estado el derecho 
de adquirir, en cualquier tiempo, el ferrocarril i ,todos sus anexos, por 
el precio en que fuere tasado judicialmente». 

«Art. 7.0 Los concesionarios construirán ramales a todas las ofi
cinas salitreras de Agua Sa~ta i del Canton de Negreiros que lo so-
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liciten, iniciando los trabajos de construccion de dichos ramales 
dentro de los seis meses siguientes al dia en que hubieren sido res
pectivamente pedidos i terminándolos en el plazo que designe el Pre
sidente de la República". 

«Art . 8.0 Las tarifas serán fijadas siempre de acuerdo con el Pre-
sidente de la República,). ' .. 

«Art. g.o El Gobierno ej ercerá, durante la construccion de la obra 
i despues de construida ella, la inspeccion i atribuciones a que se re
fiere la lei de 6 de agosto de 1862, cuyas prescripciones cumplirá 
tambien en todas sus partes al concesionario». 

(,Art. 10. Será motivo de preferencia el menor tipo de las tarifas 
de carga i pasajeros, a cuyo efecto los proponentes deberán indicar 
en su propuesta dicho tipo,>. 

Con fecha Ig de marzo de r8go i por decreto .supremo núm. 
720, se aceptó la propuesta que hizo don J oaquin Lira Errázuriz para 
construir un ferrocarril de trocha angosta que uniera la salitrera 
Agua Santa con el puerto de Caleta Buena. El artículo 3.° del de· 
creto aludido dice que se reducirá a escritura pública la concesion, 
insertándose el decreto de 4 i r4 de diciembre de r88g, espedidos por 
el Ministerio de Industria i Obras Públicas, los que deberán t enerse 
como parte integrante de la concesion . 

El Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, al dictaminar sobre 
los estatutos concertados. para la organizacion de la sociedad anó
nima formada en Valparaiso con el nombre de Compañía de Salitres 
i Ferrocarril de Agua Santa, espone Jo siguiente: 

(,La Compfuiía de Salitres i Ferrocarril de Agua Santa estable
cida con domicilio en Valparaiso i por un período de 25 aiios ti ene 
por objeto la esplotadon de la ofi cina salitrera que la sociedad com
pra a los señores Lauro Barros i Pedro M. Wessel i demas pertenen
cias i yacimientos que creyere conveniente adquirir i tambien la 
construccion i esplotacion de un ferrocarril a vapor que llegue al 
puerto de Caleta Buena con la oficina Agua Santa i otros puntos 
que en adelante se acordare. Los citados señores Barros i Wessel, en 
su carácter de vendedores i de accionistas, enaj enan a la compañía 
todas las propiedades raíces i muebles , valores i existencias que cons
tan del contrato por ellos ajustados con los serlOres Campbell , 
Outral11 i Cia., inserto junto con los estatutos; i el señor Barros por 
su parte le cede, asimismo, la concesion trasferida en su obsequio por 
la escritura de dos de mayo último, que don Joaquin Lira Errázuriz 
obtuvo del Gobierno para construir el ferrocarril a vapor que jirará 
de Agua Santa al puerto de Caleta Buena en la provincia de Tara· 
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pacá. Estos diversos contratos cuyo testo corre en los instrumentos 
agregados constituyen el.fundamento de las operaciones i negocios 
que se tienen en mira.>. 

Tenemos pues, que la concesion para construir un ferrocarril 
otorgada por el Supremo Gobierno a don J oaquin Lira Errázuriz, 
fué tras ferid a, primero, a don Lauro Barros por escritura pública de 
2 de mayo de 1890 i despues, por éste, a la Compañía de Salitres i 
Ferrocarril de Agua Santa, que es la actual concesionaria. 

Mas tarde la Compañía de Salitres i Ferrocarril de Agua Santa 
obtuvo, por lei de 4 de setiembre de 1893, permiso para construir 
un ramal de ferrocarril, que, partiendo del kilómetro 35 de la línea 
que se estiende de Agua Santa a Caleta Buena, llegase al canton 
salitrero de Huara. Igual permiso se concedió para construir desvíos 
del ramal a las diversas oficinas salitreras situadas dentro del Can
ton de Huara. 

El artículo 6." de la lei citada dispone . 
• Las tarijas de fletes i pasajeros desde el puerto de Caleta Buena 

hasta el t érmino de la línea serán sometidas anualmente a la aproba
cion del Presidente de la República, quien tendrá para este efecto la 
facultad de inspeccionar la:contabilidad de la empresID>. 

Ferrocarril de J unin. - Por decreto supremo de 1.' de abril de 
1890, se pidieron propuestas cerradas para la construccion de un fe 
rrocarril a vapor entre la salitrera Carolina i la Caleta de Junin. En
tre las principales disp03iciones del referido decreto; figuran las si
guientes: 

"ART. 6.° El concesionario construirá el ferrocarril a sus espensas 
i deberá reconocer al Estado el derecho de adquirir en cualquier tiem
po el ferrocarril i todos sus anexos, por el precio en que fuere tasado 
j udicialmen te» . 

• ART. 7.° Las tarijas se fiiarán siempre de acuerdo con el Presi
dente de la República» . 

• ART. 8.° El gobierno ejercerá durante la construccion de la obra 
i despues de construida ella, la inspección i atribuciones a que se re
fiere la lei de 6 de agosto de 1862, cuyas prescripciones cumplirá 
tambien en todas sus partes el concesionario». 

(,ART. 9.° Será motivo de preferencia el menor tipo de la tarifa 
de carga i pasaj eros i el menor plazo que se fije para la construcción 
del ferrocarrih . 

Con fecha 7 de mayo de 1890 i segun decreto núm. 1078, el Su
premo Gobierno aceptó la propuesta presentada por los señores 
Brooking, Child i C.a, para la construcción de un ferrocarril ,~ ntre la 
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Salitrera Carolina i la Caleta de Junin, debiendo insertarse en la es
critura respectiva el decreto de In de abril de 1890, del Ministerio 
de Industria i Obras Públicas, que se tendrá como parte integrante 
del contrato de concesion. 

Con anterioridad, el 29 de octubre de 1889, el Supremo Gobier
no habia concedido a los mismos señores Brooking, Child i C.3, el 
permiso que solicitaban para construir un plano inclinado con an
darivel desde el Alto de J unin a la ribera del mar. 

El Presidente de la República prestó su aprobacion a los estatu
tos de la Compañía de Salitres i Ferrocarril de Junin, actual dueña de 
las concesiones hechas a favor de Brooking, Child i c.a el 5 de noviem
bre de 1894. 

La referida sociedad que se constituyó con asiento en Iquique 
. i por un período de treinta años, tuvo por objeto la adquisicion i 

esplotacion del andarivel i ferrocarril que parte de J unin a las ofi
cinas Carolina i demas adyacentes. Esta empresa, como la de Agua 
Santa, ha ramificado sus líneas a diversos asientos salitreros proce
diendo con la correspondiente autorizacion suprema. 

(Contim.ara) 
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