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Sabido es que en la Estadística de la produccion total de 
plata, del mundo entero, Bolivia ha ocnpado siempre uno de 
Jos primeros lugares, sobre todo·en estos últimos años. Así, 
por ejemplo, en el afio de 1895 de la pl'od uccion total del mun
do, que fl1é dP. 5.652,000 kiiógramos de plata fina con un valol' 
total de 1 18.7 48,000 pesos, Bolivia ocupa el tercer lugar con 
una produccion de 6{2,857 kil6gramos i con un valor aproxi
mado de 13.500,000 pesos do 11uestrn moneda actual. 
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De esta pt'oduccion de Bolivia. la. mayor parte corresponde a 
la Compañia Hnanchaca de Bolivia, que en el mismo año indi
cado, representa una produccion de 620.(i84 marcos de plata 
con un VC).Ior aproximado de 7.891,000 pesos bol]vianos • mas 
de la mitad de la produccion total de Bolivia en el cit.ado año. 

El cuadro siguiente da la. produccion de plata de la Compa
ñia Huanchaca en el periodo comprendido entre su fundacion, 
en el año 1873, hasta fines de 1896. 

Cuadro de produccion de la Compañía Huanohaoa 

DESDE 1873 HASTA FINES DE 1896 

Años Produccioo CtiUdad 11 Años Produccion Utilidad 1 
bruta bruta 

-- --
1873 Bs¡ 231 ,238 .. . 1885 4.858,989 1.343,091 

~ 1874 267,276 ... 1886 6.258.321 3.168,803 
1875 164,607 .. . 1887 5.183,341 1.563,404 
1876 870,872 356.914 1888 5.549,398 2.028,140 
1877 1.565,784 470,059 1889 6.977,005 3.050.076 

1 
1878 2.189,7·19 989,814 1890 7.698,326 3.791,829 
1879 2.215.882 742,191 1891 7.440,085 3.434.330 
1880 2.489.143 851,972 1892 7.453,935 3.388.226 
1881 3.191.630 742,440 1893 10.750,008 4.542,022 
1882 6.034,282 3.146.789 1894 12.512,064 5.094,379 
1883 5.136,788 2 564.522 1895 7.89 1,100 929,205 Bs/ 
1884 4.934:440,2.17-!,67711896 4.387,321 pérdida 833,492 

) En el sistema monetario de Bolivia es adoptado el padron ónico de pla· 
ta i por lo tanto el cambio ioteruacioonl está sujeto :1.! valor de este metal. Un bo· 
liviano es una monerh ,¡e plata de 25 gr;\mos de peso con lei de 0.9 décimos do 
fino; por lo tauto un peso boliviano tiene 22.5 gramos de plat.'\ fina Cotizáodoae la 
plata, pot· ejemplo, a 25 peniques la. onza troy ingles3=31.1032 gramos, un bolivia· 
no valdrá 1::13- peniques i el cambio internacional ae cotizaria. a 17t aproximad11· 
mente, puesto que el comercio para sus jiros se reserva un 6 a 7% para contin· 
jeocias i utilidades. 



HUANCRACA DB BOLlVIA 169 

Lo que da u~ total de 116.098,863 pesos, en moneda boli 
viana. 

De esta enorme produccion la utilidad líq uida que ha obte
nido la Compañia en los 24 años que tiene dP.sde s u fundaci on, 
ha sido de 42.659,000 bolivianos i de Jos cuales se ha rep<l.rti
do en dividend os a sus accionistas la suma de $ 34.693,815 o 
sea mui cerea de seis veces el capital primitivo con que se fnn
dó la Compañía, que fué de 6.000,000 de bolivianos. 

El resto, o sea 81.405,048 representa lo gastado en esplota
cion, beneficios, mejoras i lo iuvertido en las importantes obras 
llevadas a cabo por la compañía Huanchaca de Bol ivia. 

Por el cuadro anterior se puede ver el progreso g radual que · 
fu é alcanzando esta Empl'esa, aumentando su produccion sen
sibiemente i sin interrupcion de año en año; l leg~ndo a alcan
zar su mayor producr.ion, en 1894, a 12.512.063 bolivianos 
dando una. utilidad neta de $ 5.094,378. Desde eotóuces se 
vé que la produccion baja rápidamente hasta llegar a ser el 
año pasado solo de B/4.387 ,321 obteniéndose una pérdida de 
B/833,492 i cuyas causas c.\nalizaremos mas adelnote. 

Tan importantes resultados obtenidos en un número de años 
relativamente cortos, son debidos a la mina de Pulacayo, i aun
que la companía de Huanchaca es dueña en Bolivia de varios 
otros centros mineros, como ser Ubi na, El Asiento, Paca i al
gunos otros de menor importancia, en cuyos reconocimientos 
se invirtieron algunos capitales, nunca fueron trabajados con 
empeño i no dieron jamas utilidades a la Compañía. De modo 
que la produccio n apuntada se debe e~clusivamente al mineral 
de Pulacayo. 

o 
* o 

Pulacayo es k'Í situado en el Departamento de Potosí, de ia 
Re.públ ica de Bolivia; a los 69° de lonji tud al oeste del Meri
diano de Paris i a los 20°-26' de lati tud sur . Los cerros que 
han dado oríj en a la formacion de este mineral, tienen una 
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altura entre 4400 i 4500 metros sobre el nivel del mar, i son 
los últimos contra-fuertes de la estremidad sur de la cordillera 
de los Fruiles, la cual va. disminuyendo de altura basta per
derse por este lado eu las pampas que forman la Gran Altipla
nicie Boliviana. 

El clima de esta rejion es sumamente frio i su suelo com
pletamente improductivo. Su distancia a !a cos~a del Pacífico 
es mas de 400 kilómetros en línea t·ecta i su salida por este 
lado se hace hoi día por el pnel'to de Aotofagasta, con el cual 
está unido por un Ferrocarril de 644 kilómetros de largo. 

Las vet.as de Pulacayo fueron conocidas i trabajadas desde 
el tiempo de la colonia por los espa.uoles i a juzgar por la can· 
tidad de desmontes, el laboreo de las vetas debe de haber sido 
bastante considerable i ::;us aftvmmientos muí raros i abun · 
dantes en minerales de fAcil beneficio. Abandonadas después 
estas minas por varios motivos i en distintas épocas i princi
palmente a principios de este siglo con motivo de las guerras 
de la Independencia, quedar•m desde ent6nces completamente 
abandonadas; hasta. q ne en 1830 fue ron sacadas del olvido 
mediante el enérjico i constante trabajo de un minem bolivia
no, que fnndó la realizacion do su~ sueños de fortuna, en ~a 
continuacion de los primit1 vos i tortuosos laboreos de esta 
mm a. 

Mariano Ramírez, minero o.ntig-uo i conocedor de la mayor 
parte ele los minerales de la árida rejion de la Altiplanicie, 
trabajaba vetas de pluta en el cet' ro de Cosuño situado a algu
nas leguas al Norte de Pulacayo; habiendo tenido noticias d~ 
la existencia de este mir.eral por una india boliviana que le 
llevó muestras de las vetas, visitó a Pulacayo, i supo apreciar 
desde luego su importancia. Aban.douó entónccs todos sus tra
b~jos emprendidos en Oosuño i en otros puntos para. dedicar 
todo su esfuerzo, toda su iutelij encia i los escasos recursos con 
que cont.aba, al reconocimiento de este mineral. 

Inició desde luego trabajos de grande aliento, pues a medi-



HUANCHACA DE BOLIVIA 171 

~a que seguia Ia esp1otaciou de las labores antiguas, principió 
el socavan San Leon con el objeto de reconocer el mineral en 
hondura, consiguiendo cortar la. veta principal a los 800 me· 
t.ros. Este socavon es el que sirve aun hoi dia para la esplota
cion de la mina i ha conservado el nombre que le di6 Ra
mirez. 

Desgraciadamente los t·esultados obtenidos no correspondie. 
ron a las esperanzas de Ramirez, pues cortó las vetas en mal 
estado, i aunque sigu ió reconociéndo las h asta 40 metros mas de 
hondura no consiguió buenos resnlt.ados. Formó entónces vatias 
empresas o sociedades con el objeto de conseguir los recursos 
necesarios para la continuacion de los trabajos. Las dificulta -
des con que se tropezaba. a cada paso, la escaRez de recursos 
de eRa r~jion , donde falt~?a.n aun los elementos mas indispensa
bles para la vida.; principalmente por la naturaleza de los me
tales que se encontraban ya en hondura, que aunque mui ricos 
el'an sulfurosos, no podían ser beneficiados por am!i!.lgamacion, 
i cuya aplicacioo al tratamiento de esta clase de minemles no 
era aun conocido en Bolivia, hicieron que estas sociedades 
constituidas con un capital reducido fracasasen · varias veces. 

No por esto se desalentó Ramirez, el cual preveía ya el futu
ro engrandecimiento de Pulacayo i al cual dedicó los últimos 
años de su vida. Debido a su entusiasta prédica i propaganda 
este mineral era ya conocido e.n Bolivia, i bien pronto 1 la.mó la 
atencion de algunos capitalistas i hombres pudientes que con
veuciclos de la importancia de Pulacayo fundaron en 1873 la 
a:Empresa. Huancbaca de Bolivia» con el objeto de proporcio
nar los capitales necesarios para la. esplotacion de la mina en 
grande escala. 

Constituida esta empresa se .continuaron de nuevo los traba
jos; pero comprendiendo sus accionistas que para obtener un 
buen resultado era necesario t~n gran capital, iniciaron con 
este objeto negociaciones en Chile, consiguiendo interesar al
gunos capitalistas, con cuyo concurso se formó la actual« Com-
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pañía Huauchaca de Bolivia» constituida en 1877 con un ca· . 
pital de Bj 6.000,000. 

Antes de terminar este pánafo no está demas una observa
cien sobre Ramirez que, puede decirse, fué el nuevo descubri
dor de Pulacayo. Este hombre, de una gt·an intclijencia, teuaz i 
constante en el ·trabajo, habia dedicado toda su vida al tt·ab~jo 
de las minas de plata de la Altiplanicie Bolivian:\ de las cuales 
en\ gran conocedor, adquiriendo conocimientos prácticos i pro
fundos en su laboreo i en el beneficio de sus metales, por el 
procedimiento de amalgamacion, ent0nces conocido i en uso en 
Bolivi:\; teuiendo como principal escuela los trabajo·s empren
didos en toda la altiplanicie por los españoles en tiempo de la 
Colonia, cuyos socavones se veu aún hoi di a i se conservan co
mo monumentos en recuerdo de lo que pudo la pujanza de .los 
conquistadores de la América, los que en Bolivi':l. no dejaron 
mineral que no trabajaron ni veta que no esplotaron. 

A Ramirez debe, pues, la Compañía de Hl1anchaca la joya 
que posée i debía, por lo tauto, dedicarle un recuerdo imperece
dero; i así como a J nan Godoy, descubridor de Chailarcillo, el 
pueblo de Copiap6 agradecido le levantó una eslátua en su 
plaza principal, Ramirez debia tambien tener la suya en el 
pueblo de Pulacayo. Sin embargo, entre Juan Godoy i Mariano 
Ramirez la diferen cia es bastante notable; el primero era un 
pobre arriero sin 1ntelijeocia ni inst.ruccion, que descubri6 el 
mineral de Chañarcillo debido solo a la casualidad, i que me
diante la riqueza de sus afloramientos hizo la fortuna de sus 
poseedores, sin afan ni trabajo desde los primeros barretazos, 
pagando a Godoy su descubrimiento con un puñado de oro que 
aseguró la tranq nilidad del resto de su vida. Ramirez, por el 
contrario, era hombre intelijeut~ e instruido, para el tiempo 
j el medio en que vi vi a; dedicado constantemente a la minería, 
sacrificó los últimos años de su vida i sus escasos recursos, per
siguiendo el fin qub se habia propuesto, sin perder ni un solo 
momento la fé en el porvenir de Pulacayo, su mina predilecta, 
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i sin alcanzar aun a recoj er el fruto de sus t rabajos. Como úni
co recuerdo suyo se ha dado su nombre a uno de los primeros 
piques de la mina, i su retrato, pintado sobre la muralla i debi
do al burdo pincel de un artista nacional, es el principal adorno 
de la oficina de injenieros de Pulacayo. 

o 
• * 

Fundada la Oom pañía de Hnanchaca con un capital suficien
te para hacer una instalacion bastante completa, pudo esp\otar 
la mina en grande escahl, de tal modo i con tau bnen resultado, 
que apesar de las dificultades con que se tropezaba, alcanzó en 
1878, un año despnes de su fundacion, a obtener una utilidad 
líquida de cerca de B/ l.OOO,OOO repartiendo a sus accionistas 
840,000 bolivianos en dividendos. 

El porvenir de la mina se presentaba cada vez mas segnro, 
i su problema en hondura estando hasta cierto punto resuelto, 
se pensó como era natural en aprovechar cuanto fuera posible de 
las ventajas que una esplotacion activa pudiem dar, em¡;leánd o
se con este objeto una gran parte de los beneficios obt.enidos en 
mejorar las condiciones del trabajo. Bu jo el punto de vista de 
la esplotacion se colocaron m,\quinas de m~yor poder, se abrie
ron nuevos cuadros para la estraccion de metales i se apresuró 
el rect'llocimiento de la veta, tanto en hondura como en esten
sion. En el beneficio de los minerales se mejoraron los esta
blecimientos de amalgamacion de H ua.nchaca i c;lel A siento 
introduciendo las mejoras necesarias para poder tratar los me
tales sulfurosos. I sin embargo, a pesar de la atencion que el 
Directorio prestaba a las mejoras de que eran susceptibles los 
distintos trabaj m~, en todos los ramos ligados con la mina i a. 

pesar de la importancia cada vez mas creciente que tomaba la 
esplotacion, por la potencia de la veta i lei snperior de los 
metales, la. compañía no obteuia de ellos todo el resultad0 de 
que eran susceptibles, debido a los inconvenientes con que se 
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tropezaba a cada paso i principalmente a la distancia del mi
neral a la costa. 

Los establecimientos de amalgamacioo de Buancbaca i del 
Asiento no podian beneficiar con provecho s ino metales de lei 
superior a 50 márcos por cajon (*)quedando, por lo tanto, una 
gran cantidad de minerales de leyes inferiores en los desmon
tes que la Compañia n o podia aprovechar, debido a que el 
beneficio eu los establecimientos citndos era mni costoso, lle
gando a veces a pasar de 250 bolivianos por c~jon de 50 q nin
tales. Por otra pal'te, el combustible necesario para dar movi~ 
miento n las máquinas de la mina para las necesidades del be 
neficio, que eran la ya.ret.a, In. leña, la turba i lancha le h acian 
cad~t vez mas escasos i ya se podía preveer la época de su 
completo agotamiento, teniendo, por lo tanto, que ser forzosa
mente reemp lazado por el carbon de piedra que tenia q ne lle
varse de la costa en carretas, cuyo costo alcanzaba en los pri
meros tiempos hasta 150 bolivianos por tonelada. 

La esportacion de minerales ricos de leí superior a 150 mát·
cos por cajon de que era bastante abundante la mina, era mas 
conveniente que su tratamiento en Huanchaca i constituía u¡;1a 
de las principales fuentes de entrada d e la Compañía; para este 
servi cio contaba cou carretas propias qne hacinn e l tráfico a la 
costa Jlevaudo minerales 1 trayendo de reto rno maqumar1as, 
materiales i mercaderías para la mina. 

Este servicio era sumamente costoso por las grandes dis
tancias que había que recorrer, e u su mayor parte sin recursos 
propios i por caminos que en la antiplanicie se hacían casi in
tr ansitables en la época de las lluvias. Estas dificultades de 
traspot· tes recargaban considerablemeute los gastos de la Com· 
pañía, pa ralizalldo el desarrollo progresivo de los trabajos de 
la mina , cuyas maquinarias de esplotacion i beneficio tenían 
q ue reducirse a ]as dimensione~ que un t rasporte de esta na-

\• ) En Pulac~tyo el cajun de miner~l consta de 60 quintllles de 46 kilos c/u. 
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turaleza perrnitia. Así, por ejemplo, en el año 1887 se espar
taron como 89,000 quintaleR de mint3rales, costando este solo 
trasporte la enorme suma de B/800,000, o sea cerca de B/10 
por quintal; si a esta cifra se agrega lo pagado por flete de 
materiales i merc&.derías internados a Pulacayo en el mismo 
añú, se ve la gran economía que la Empresa podrí:l realizar 
mediante un sistema. de trasportes rápido i barato. 

Antes de la guerra del Pacífico, la mayor p::1.rte del tr..l6co de 
B uanchaca se hacía por Cobija, puerto en e1 Pacífico que fué 
habilitado por la aotigua ca!:ia de Artola: e8te camino pasab::1. 
por Amachuma, Púquios, Rio Grande, Alota, Viscachillas, 
Ascotan, Polapi, Calama, Miscanti i Cobija i tenia una lonji
tud de 520 kilómetrOij1 el tráfico se hacía en carretas tiradas 
por m u las i como forraje se contaba entre Huanchaca i Asco· 
tan con la cebada en rama que producen algunos lugares de 
la Altiplanicie, de la cual se hacían grandes depósitos en las 
distintas postas del camino; i entre Ascotan i Cobija, c•)n el 
pasto que producen en abundancia las vegas de Oabma. Las 
carretas demoraban como 18 din.s para ir de Huanchaca a Co
bija, i el flete por quintal español era cerca de 8 bolivianos en 
]a mejor temporada. 

En tiempo de la guerra i ocupado Bolivia por las tropas chi
lenas se suspendió este tráfico, i Huanchacn se vil> en la nece
sidad de buscar salida por el Atlántico, haciendo su tráfico por 
e1 puerto del Rosario, de la República Arjentina. Con est~ ob
jeto se estableció una compañía de trasportes teniendo como 
base el carguío de Huanchaca; e interesado el gobierno arjen
tino en atraer todo el tráfico del sur de Bolivia por sus puertos, 
hizo concesiones importantes a esa compañía, tanto en los 
derechos de im portaciou como en los fletes por los ferrocarri
les arjentinos, que alcanzaba hasta un 50 por ciento de rebaja 
sobre las tarifas vijentes. 

Este tráfico resultaba a Huanchaca tan costoso como e1 de 
Cobija, i aunqne los recursos en forrajes con que se contaba en 
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el trayecto al Rosario eran mas abundantes i baratos, la mayor . 
distancia que habi8. que recorrer, hacia que el costo de tras por· 
te por quintal fuese mas · o ménol.i el mismo en ámbos casos., 
teniendo este último la desventaja del mayor tiempo empleado 
en cada viaje. _ 

Una vez concluida la parte activa de la goerra, arreglado con 
Bolivia el tratado de tregua, i abiertos de nuevo al comercio 
de e~a república los puertos del Pacífico, Huanchaca restable
ció otra vez su tráfico por esta costa, aprovechando ent6nces el 
puerto de Aotofagasta que contaba ya con un ramal de ferroca- · 
rril al interior. 

En este tiempo el resultado de la esplot.acion del mineral de 
Pulacayo había alcanzado una gran importancia, i e1 Directorio, 
en vista de los magníficos resultados obtenidos en los años an
teriores, del porvenir asegurado del miueral i del crédito con 
que contaba la Compañía, debido a su intelijente i laboriosa nd· 
ministracion, pensó en el proyecto de unir a Pulacayo con el 
puerto de Antofagasta por un ferrocarril, como único medio de 
mejorar su situaciou económica, t·ealizando mediante él una no
table economía en el ramo de trasportes i aprovechando de su~ 
ventajas para aumentar la produccion de la mina, llevando ma· 
quinarias de gran podet· i cuya necesidad se hacia ya sentir a 
medida que se profundizaba. su laboreo. 

La empresa era larga i atrevida: se trataba de construir mas 
de 500 kilómetros de línea fénea, por rejiones completamente 
estériles i desprovistag de recursos propios, atravesando 1~ cor
dillera de los Andes en el Portezuelo de Ascotan a una altura 
de 3962 metros sobre el nivel del mar para. penetrar en las 
pampas de la Altiplanicie boliviana, donde está situado el mi
neral; siendo su obra mas importante el viaducto constt"Uido 
para pasar el Rio Loa, i cuya a.ltnra sobre el nivel del agua e~ 
de 108 metros, ocupando el octavo Jugar entre los puentes mas 
altos del mundo. 

El Ferrocarril de Antofagasta habia sido ya principiado por 
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]a "Companía de Salitres de Antofu.gasta" i concluido hasta la 
Estacion de Pampa Al t.a en una lonjitud de cerca de 100 kiló
metros: esta línea atravesaba las pe1·t.enencias salitreras de es
ta Compañía i estaba destinada esclusi vamente al acarreo a la 
costa de los ca.liches para ser beneficiados en sus máquin C:~.s de 
Antofagasta. 

En 1884 la Compañía de Huaucbaca, en conjunto con la de 
Salitres obtuvieron del gobie rno de Chile la concesion para la 
prolongacion del Ferrocarril de Pampa. Alta hasta Ascotan con 
una pequeña garantía i los trabaj os de pt·olongacion fueron 
principiados inmediatamente. 

Dific ultades sobrevenidas entre árnbas Compafiías, que en· 
to t·pecian la marcha de los trabajos 1 dado el carácter de par· 
ti cular importancia que para la de H uanchaca tenia el acelerar 
cuauto fue ra posible la terminacion de 1a línea i realizar lo mas 
lnego el objeto deseado, t rajo por consecuencia la compra de 
los derechos de la Compañía de Sali tres a la parte construida 
i a la concesion de prolongacion; avaluad~ en $ 3.000,000; cu
ya suma deberia pagarse en el plazo de cuatro añ(ls con mas 
el in te res del 7 _%. Por es te contrato efectuado a principios de 
1887, la Compaiib de H ua.uchaca se hacia único dueño del 
ferrocarril hasta Ascot.an , obteniendo despues la conoesion 
para la prolongacion de est.a línea hasta la frontera de Bolivia. 
i de aquí hasta Uyuni i Pulacayo. 

Unificada de este modo la par te directiva de los trabajos c11 
una sola mano, pudieron cont.inuarse con mayor actividad; de 
tal modo, que, a pesar de las dificultades con qu e se tropezaba, 
el fenocarril est.aba concluido hasta U y u ni a pl'inci píos de 
1890 en una lonjitud de 610 k il6metros, construyéndose un 
término med io ele 100 ki 16metros por año. Poco des pues, e u 
Abril de.\ mismo añ o, se terminaba tambien el Ramal de Uyuni 
a Pulacayo con un largo de 38 ki lóme tros; llegando con los 
rieles hasta la entrada del socaven San Leen por donde se ha
cia la estraccioc. de los metales de la mina, 
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Mediante las f:.1.cilidades que trajo por consecuencia la con
clusion de este importante . traba;jo, pudo la ComplñÍa mejorar 
las condiciones de la esplotaciou i beneficio, llevando a Pula
cayo i Huanchaca maquinal'ias de gran poder, que a la vez 
que hacían mas económicos estos servicios la ponía en situacion 
de obtener de sus metales el ma.yor provecho de qne e ran sus
ceptibles i aumentando su produccion como puede verse en el 
cuadro que hemos dado al principio, donde se nota el aumento 
habido de 1890 a 1894. 

La economía realizada en fletes, mediante el ferrocarril, en 
los minerales de esportacion, int roduccion de maquinarias, ma
teriales i mercaderías a Huanchaca, representaba por sí sola 
un importante beneficio. En el solo ramo de esportacion de 
minerales, qu e como hemos dicho era una de las principales 
fuentes de entradas de la Compafiía, la economia era notable, 
permitiendo ademas remitir mayor cantidad de quintales con 
una lei mas inferior. Así, por ejemplo, en 1886 cuando el fe
rrocarril no estaba entregado al td.fico si no hasta Ca lama, la 
lei media d~ los me tales de esportacioo era de 200 marcos por 
cajon de 50 quintales, i el flete de Pulacayo a Calama por las 
carretas de la Empresa, valía término medio 6 bolivianos por 
quintal español, sin COlltar los gastos indirectos ocasionados 
por la compostura del material, renovacion de mulas i conser
vacion de lo:s caminos, lo que representaba una suma anual no 
despreciable ; miéntras que en 1890 con el ferrocarril entrega
do hasta Pulacn.yo, la lei media de los metales que se esparta
ron fué de 80 marcos por cajon, siendo el flete hasta Calama 
pot· la línea, de mas o ménos un boliviano por quintal¡ es deci1·, 
5 bolivianos de diferencia. La cantidad es portada el año cita
do tué de 312,6 i1 quintales, de modo que la. mayor utilidad 
obtenida en el prodncto de esta cueuta, debido a la economía. 
en los flet.es1 fué de B¡ 1.250,684 en un solo año. 

Conseguido por la Compañía de Htlanchaca su principal ob
jeto llevando el ferrocarril a Pulacayo, faltaba por asegurar a 
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los capitales invertidos en tan vasta Empresa, un rendimi ento 
seguro i constante que no estnvise sujeto a las eventualidadel::> 
que toda empresa miuera tiene por sí misma. Las entradas que 
Huanchaca podía dar al ferrocarri l, aunque bastante grandes, 
eran insnticientes por sí solas para asegn1·ar un interes acep
table al capital invertido i no habria jnt:>tificado por sí solo Ja 
construccion de la línea; t pero al emprender este negocio se 
contaba ademas con el tráfico probable qne daría el comercio 
de todo el sur de Bolivia, que en aquel tiempo se hacia por 
el puerto de A rica en condiciones su m amente desventajosas, 
p01: caminos largos i escabrosos aseqnibles solo a los llamas 
i mulas, 1 que tendría forzosamente que hacerse por el puerto 
de Antofagasta para aprovechar de las ventajas del tráfico por 
el ferrocarril. 

Con la línea concluida hasta U yuni no se conseguía sino en 
parte este objeto, habia por lo tanto que prolongarla i ponerla 
en comuuicacion con los centros poblados i comerciales de la 
altiplanicie basta la ciudad de Oruro i si era posible hasta la 
Paz, capital de Bolivia. 

El comercio de esta parte de Bolivia era bastante importan
te, i ya desde mucho tiempo ántes se habian hecho tentativas 
para llevar un ferrocarril a la altiplanicie boliviana que fra
casaron a causa de los grandes capitales que había que inver
tir en su construccion, i por la fcllta de protecc:nn que el go
bierno podia darl es mediante una garantia perfectamente se 
gura i saneada; ademas del proyecto que partía del puerto de 
Mejillones i cuyos terraplenes se concluyeron en una estension 
de mas de 50 kilómetros, que era el que presentaba ménos 
dificultades, se hicieron jmportantes estudios para unir la ciu
dad de Tacna con La Paz i con Oruro, pasando por el Desa
guadero, i otro de Iguique a Oruro, cnyo principal inconve
niente eran las fu ertes pendientes que tenia que adoptarse 
para poder pasar la cordillera de los Andes i llegar a la alti
planicie. 
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Estaba, pues, reservado a la Compañía de Huanchact'l. llevar 
a cábo t.an importante obra, med iante sus recursos i su crédito. 
E l gobierno de Bolivia, por su parte, comprendiendo los bene
ficios que traería. al pais la proLonga.cion de ]a Hnca de U y nui 
hastu Oruro, concedió a la Compañía el pe1·rniso para ejecutn.r 
esta obra garantizando un pequeño interes a los capitales que 
se invirtiesen. La prolongacion a 01nro fué principiada a fines 
de 1889 i los 312 k ilómetros que tiene de largo fueron t ermi
nados a mediados de 1892. 

'l'erminada la linea a Oruro, la empresa del ferrocarril ase
g nraba sn porvenir, puesto que siendo el {mico q ue penetraba 
en Boliv ia, su zona de at,raccion se estendia a gran distancia 
abarcando todo el sur i cen tro que comprende tuda Ja A ltipla
nicie boliviana que se es tiende entre la cordillera de los Andes 
i la cordillera Real i mtu:; al orieute hasta las ciudades de Su
ere, Potosí i Oochabamba, teuienclo por única competidora la 
línea de Molleudo a Puno q~te atraia el comercio de la P a% i 
del norte de Bolivia. 

La rejiou beneficiada. por el ferrocarri 1 era de las mas ric:1s 
e importaut es bajo el puul:o dú vista minero, pues en su tra
y ect.o de sur a nor te abarcaba una série no interrumpida de 
minerales ; así al sur-este de Uyuni se encuentran las sen·a
nias de Ohichas i cordillera de Olwcayci, donde están s ituados 
los minerales de plata de Lipez, Guadalupe, Esmoraca, Santa 
Isabel, Por tugal ete, Ohorolque, Ubiua i otros de ménos impor
tancia, aluorte de Uyuui eu direcciona Oruro i siguiendo b 
Gran Cordillera Real, rica eu minerales de plata, se encuentran 
Sevaruyo, Antequera, Poopo i Oruro; i por último abarcaba 
la estensa rej ion estafiífora que se e::;tiende al or iente do Oru
ro, hasta sus límites con la provincia de O hayan ta, donde se 
encuentran las importantes esplotaoioues de Avicaya, Guano
ni, Negro-Pabellon, Morococala i OhalJapata i que pllede con
.siderarse comt> la rejion mas rica en estaño del mundo. 

El ferrocan il llevaba ademas \ma poderosa i b enéfica in-
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fluenci::L al progreso de una nacion entera que por sus desfa. 
vorables condiciones topográficas, sepa rada del Pacífico por Ja 
cordillera de los Andes i Jos desiertos de Atacamu i Tarapacá, 
luchaba por tenel' una salida fácil a la costa, adonde la atraía su 
comercio e iudustria minera que et·a la llave de su futura pros· 
l'eridad. Su comunicacion con el puerto de Antofagasta hizo 
sus transacciones mas rápidas i sobre todo fué mas asequi. 
ble a los industriales i viajeros, dando así lt1gar a un mejor 
conocimiento de esas rejiones llamadas a ser de mucho porve
nir por I::L abundancia i riqueza de su zona minera muí poco 
conocida aun. 

De estas facilidades de comunicacion nació, como era nat.u· 
l'al, una corriente comercial por el puerto de Antofagasta entre 
Chile i Bolivia, a cuyos intereses comunes se debe la aproxi· 
macion entre sus hombres dirijentes, el olvido de los rencores 
pasados, i como consecuencia de ellos preparar al pais para 
las transacciones llevadas a cabo que dieron por resultado 
los protocolos de paz i de comercio concluidos recientemente 
con Bolivia. 

* • o 

Pero no solo la Compañía de Huanchaca atendió a la cons
truccion del ferrocarril, sino que, con el o~jeto de facilitar sus 
comunicaciones con los puntos que por la naturaleza de sus 
negocios lo necesitaban, tendió líneas telegráficas a distintas 
ciudades de Bolivia. Así, a esta Compañía se debe esclusiva
mente la colocacion de los telégrafos de Ascotau a Potosí i 
Sucre, en una Ion ji lud de 531 kilómetros, que pouia uua de las 
ciudades mas importantes de Bolivia en comunicacion con la 
costa por intermedio del telégrafo de Ascotan a Antofagasta de 
propiedad de la Compañía; i el de Pulacayo a Tu piza con un 
largo de 250 kilómetros, cowpleta.ndo así una red, que ademas 
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de la Hnea obligada. para el set·vicio del ferrocarril, contaba 
con 881 kil6metros de líneas telegráficas. 

a 
• o 

Como consecuencia de la construccion del ferrocarril, ln. 
Compañía de Huanchaca éoncluyó otra obra de gran impor
tancia, de absoluta necesidad para el servicio del ferrocarril i 
que a su vez benefició el puerto de Antofaga.sta. Esta obra es 
la construccion de la cañería de agua potable .. 

Las aguas empleadas por las locomotoras en el trayecto 
comprendido entre Antofagasta i San Pedro, kilómetro 314, 
primera estacion drmde se encontraba agua abundante i buena, 
era de muí mala calidad; entre Oa. lama i San Pedro se usaba el 
agua de pozos en la estaciou de Oéres i la del río Loa en Ca
lama; estas aguas son mu1 cargadas de sust.ancias calizas que 
deterioraban rápidamente los tubos de las locomotoras. Entre 
Ca lama i Antofagasta., en todo el Desierto de A tacama, la Com
pañía no tenia agua propia en un trayecto de 245 ki16metros,· 
teniendo que comprar este artículo a la Compañía de Salitres, 
que tenia pozos abiertos en las estaciones de Salar, Oá.nnen 
Alto i Salinas; en Antofag-a.sta se usaba la que producían las 
máqnioas resacadoras i que era t.ambien la que se usaba para 
el consumo de Jos habitantes de la poblacion. 

La nattH<lleza de todas estas agllas, de mala calidad i dis
tintas procedencias, conten ía sustancias mui diversas, que ade
mas de costar mui caro a la Compai1ia prodncia incrustaciones 
en los tubos i calderos de las locomotoras, ocasionando repa· 
raciones frecuentes i costosas. 

El consumo de agua de las locomotoras en el servicio de la 
linea comprendida entre Autofagasta i Calama ocasionaba 
fuertes gastos a la Compañia, que tenia que pagar rnui cerca. 
de $ 3 el metro cúbico. Así en 1889, el con.surno fué de 63 
mil 194m 3 en el trayecto indjcado, costando $ l 87,907, o sea 
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un término medio de $ 2.97 e'l metro cúbico; en 1890 el con
sumo fué uo poco menor, alcanzando a 56,260 ~con un costo 
de $ 167,066 o sea 2.97 ~; si a esto se agrega las pérdidas 
indirectas ocasionadas por las contínuas reparaciones t=~n los 
calderos i renovacion de sus tubos, se ve con cuánta. t·azon la 
Compañía se preocupó de mejorar este servicio, tratando de 
obtener una dotacion de agua abundante, de buena calidad i 
a. precio mas 1·educido. 

De ahí nació el importante proyecto para lle var el agua del 
rio San Pedro, tributario del Loa, desde una altura de 3,500 
metros sobre el nivel del mar, por medio de una cañería de 
fierro hasta el puerto de Antofagasta, colocada paralelamente 
a la línea del ferrocarril i que debia, por lo tanto, tener una lon
jitud de 314 kilómetros. 

Las aguas del Rio San Pedm provienen de la~ ve•·tientes 
que brotan en las faldas del volean San Pedro; i aunque no 
pueden conside rarse como una agua potable de primera calidad, 
pues contienen una peq neña cantidad de sustanc ias calizas en 
disolucion, eran bastante buenas para el objeto deseado, sobre 
todo por ser ias úui cas bastante puras que se encont.raban en 
todo el trayecto comprendido entre Antofagasta í San Pedro, 
puesto que las aguas del Río Loa que podían tomarse cerca de 
Calama en el kilómetro 245, eran muí salobres e impropias para 
el objeto, a cau&a de que estas aguas, qne e u su oríjen son bas
tante buenas se mezclan con las del Rio Salado como a 40 
kilómetros ma~ arriba de Ualama. 

La cúncesiou para surtir de agua potable a Antofagasta, i 
de mas 1 ugares por donde pasase la cañería, fué cedida por 
el gobierno a la Compañía de Huanchaca a prioci pi os de 1888, 
fijándose como valor del metro cúbico $ 1.40 como máximo, en 
la poblacion de Antofagasta, i cediEmdo gratuítamente el agua 
para loa usos públicos de la ciudad. 

La cañería fué calculada pa•·a un gasto diario de 1,500 :::2 i 
pat'a cuyo consumo se contaba, ademas del empleado para el 
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servicio del fet·rocanil, el de las poblaciones i estaciones del 
t.rayecto de la línea, con1o ser Calama, Sierra Gorda, Cent.ra.l, 
Salinas i Cármen Alt.o; el consumo de la poblacion de Antofa
g·asta, que podi~ estimarse en 10,000 habitantes i que consumía 
por la bebida i d~ma.s usos domésticos el agua resacada en 
máquinas especiales i cuyo precio fluctuaba entre $ 3.60 i $ 6 
el metro cúbico, i por último con el consumo de los estableci
mientos industriales de este puerto, como ser la Fundicion 
Bellavista, Compañía de Salitres, Beneficiadora de Metales i 
post.eriormente el establecimiento de Playa Bl:lllca, los cuales 
tenian que usar pat'a Rus calderos el agna d6l mar, que ademas 
de ocasional'les un fuer Le gasto para st, birla por medio de boro. 
bas, deterioraba el material rápidamente. 

Esta importante obra, de proporciones tan considerables, 
fué concluida i puesta en servicio en 1892, gastándose en ella 
$ 2 .350,000, sin contar el costo de la. red de cañerías que ha
bia. que tender en la poblaciou para las necesidades del serví 
cio público i particular. 

Los beneficios i la economia que de la. realizacion de esta 
empresa esperaba la Compañía de Huanchaca no fueron ilu
sorios, pues desde su conclusion el cons·umo de agua en la po
blacion fué aumentando de año en año, produciendo muí bue~ 
nas utilidades, i la economia realizada en la esplotacion del 
ferrocarril bastante considerable. Así, por ejemplo, en 1892, 
cuando se terminó la prolongacion de la línea hasta Ornro i 
aumentado el número de trenes por las necesidades del tráfico 
de un a línea tan larga, el consumo de agua de las locomotoras, 
en el trayecto de Antofaga.sta a San Pedro creció en proporcion 
a ese aumento, pudiendo estimarse el consumo de agua en uo 
término medio de 120,000 ~ al año i cuyo costo mediante el 
servicio de la cañería, fué solo de $ 24,000; miéntras que sin la 
cañería, habia tenido que pagar, como hemos dicho mas arriba, 
$2.97 por metro cúbico, o sea la cantidad de $ .~56,400, realizan
do, por lo tanto, una economia en la esplotacion de $ 332,400, i 
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si a esto se agrega IRa utilidades líquidas obtenida de 1:! venta 
de agua en Antofaga.s ta, q ne iban aumentando de año en año, 
ll egando a ser en 1896 de $ 93,004, se ve que el capital inver
tido en esta obra estaba perfectamente garantido. 

o 
'f • 

Otra de las obras que llev6 a cabo la Compañía de Huan
cha.ca, como complemento al plan que su Directorio se habia 
p ropuesto, fué la con8truccion en Antofagasta de un gran es
tablecimiento metalúrjico conforme a los adelantos moder· 
nos i con capacidad sulicient.e para beneficiar no solo los mine 
rales producidos por la mina de Pulncayo, sino tambien los que 
pudieran obtenerse por compra de los minerales del interior i 
cuyos trabajos se esperaba towarnn importancia debido a los 
servicios q ne le prestaría el f~::rrocarril. 

Seria lat·go entra¡· en pormenores sobre el establecimiento 
de Playa Blanca, lo cn:.il seria motivo de un at'tÍculo aparte; me 
concretaré únic:amente a pasar en revista las razones que tuvo 
el Dil'ectorio para construir este establecimie nto que puede 
considerarse en su ramo el mas grande i mas completo en la 
América del Sur. 

Playa Blanca respondía a la necesidad que tenia la Compa
ñia de beneficiar por sí mismo los metales, sin escepcioo, que 
producía la mina, aprovechando la menor lei posible, i supri
miendo de este modo la esportacion de minerales ricos, consi
guiendo al mismo tiempo hacer mas económico el be neficio. 
Hemo·s dicho mas adelante que los minerales d e Pulacayo se 
beneficiaban por amalgamacíon en los establecimientos de 
Huanchaca i del Asiento i que por las condiciones de su insta· 
Iacion no podían beneficiarse con provecho sino minerales de 
lei de 40 márcos para arriba, teniendo que abandonar los de 
menor lei en los desmontes, en los cuales babia una gran re-
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serva suceptible de ser tratados en el nuevo establecimiento 
un·a vez instalado. 

Por ott·a· parte, el poder productor de estos establ~cimientos 
no bastaba para tratar todos los minerales que pod1an esplo
tarse en la mina, i c11ya produccion iría aumentando de año en 
año a medida que se fuesen aprovechando de las ventajas del 
ferrocarril a Pulacayo. 

El cuadro siguie~t.e demuestra la proporcion de estos bene· 
ficios en ám bos establL·cimientos i su comparacion con la can
tidad esplotada en los años de 1886 a 1890 en que se clausu • 
r6 el del Asiento. 

I!:SPLOT.A· en lluo.ocbaca en el Asiento 
Año ClON 

1 

1 BE~"EFICIADO 

TOTAL 
beneficiad. 

ESPLOTADO 

quintales quintales le! cn.jon quintale.! quintales ¡ lei cajou quintales lei cajou 
---¡ ___ , __ __ ---

1886 707.398 
1 

234 139 69.75 51.8!)8 71.02 256.037 89.065 203.18 

1887 560.549 222 17 4 57.53 56.150 61 4 7 278.324 94·682 154 75 

1888 576.731 227.289 56.92 67.800 4586 296089 98057 145.691 
1889 4 7 3.243 1 208.387 49.52 92.650 1 38 95 301.037 157.500 1122.78 

~----~~~--------~-----~-----~~ 
Se ve, pues, que los dos establecimientos juntos, apénas al

canzaban a beneficiar un poco mas de la mitad de la pl'Oduccion 
do la mina, en épocas en que la esplo~acion no era mui activa; 
ademas se ve que la lei de los metales tratados no bajaba de 
39 m~hcos por cnjoo. 

El costo del beneficio por cajon i por marco de plata erabas
tante subiélo i ln.s pérdidas de plata en los relaves, debido a la 
na tu raleza bastante compleja de los minerales, era muí fuerte. 

Así en el Estableci miento del Asiento situado como a 15 le
guas al Norte de Pulacayo i adonde se llevaba el mi u eral por 
carretas de la Compañía, el costo del beneficio, tomando en 
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cuenta los fletes, alcanzaba basta B¡ 7.25 por marco; el costo 
pot· cajon de 50 quint.ales era de B¡ 280, correspondiendo al 
flete de acarreo como B¡ 75, los relaves alcanzaban a quedar 
con una lei de 6.6 marcos i a veces mas. Si a estos gastos se 
agrega los del co~to de esplotacion que podían estimarse en 
aquel tiempo en término medio de B¡ 120, cajon, vemos 
que el beneficio por cajon costaba al rededor de B/ 400 i por 
lo tanto los minerales de lei de 40 márcos apénas costeaban 
sus gastos. Por otra parte, si se toma en cuenta que el flete 
por cajon de Pulacayo a la costa por el ferrocarril costaba 
solamente$/ 70 es decir, B/ 5 ménos que el costo al Asiento; se 
ve que la clausura de este Establecimiento era necesaria, lo cual 
se hizo en 1890 concretando el beneficio a Huanchaca, mién
tras se termjnaba el de Playa Blanca. 

El Establecimiento de H uanchaca es taba situado uomo a 
1 O kilómetros de Pulacayo, con el rual estaba unido por una 
línea férrea que pasaba el cerro de Pulacayo por el socavan 
San Lean hasta salir a Pacasmayo i de aqu í hasta Huanchaca, 
de modo que el acarreo de los metales se hacía con bastante 
economía por esta línea. El beoeficio por amalgamacion que se 
hacía en este Establecimiento i que en los primeros tiempos 
era bastante costoso, se fué perfeccionando de· año en año, de
bido a las importa~tes m~joras que se le hicieron, puesto que 
el Directorio tenia el pt·op6sito de mantener el beneficio en 
Huanchaca aun despues d e concluido Playa Blanca, para po
det· en él beneficiar los metales que por su baja lei no conve
nía trasportar a la costa, de los cuales había una gran reserva 
en la mina. 

En los últimos años el costo de beneficio pot· cajon de mi .. 
neral t ratado se redujo a B/ 139.0 l i por marco de pl:1ta pro
ducido a 2.4093 que, como se ve, era bastante satisfactorio; el 
podet· productor del EstablecimientG se había aumentado t am
bien en los dos últimos añ.os en que funcionó, que fueron 1894 
i 1895: en 1894 se beneficiaron 401,807 quintales, con una. leí 
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media de 53.33 márcos queoando los relaves con una lei media 
de 4.mog i en J 895 se beneficiaron 414,654 quintales con lei de 
35.m5 i los rélaves quedaron con 3.m62. Si a los gastos de be· 
oeficio por cajon, que eran de B! 139.01 se agrega los de ea· 
plotacion que subieron hasta B/ 130 resulta que el gal:lto total 
ascendía a B/ 269, i que los minerales de 27 márcos costeaban 
sus gastos. , 

La mina Pulacayo podia producir al a.ño sin forzar la esplo· 
tacion mas de 800,000 quintales de metales aprovechables, i 
como se ve, Huanchaca solo no pocHa beneficiar sino la mitad. 

Ademas la composicion de los metales estraídos de la mina, 
siendo en gran parte galenosos, su beneficio por amalgama.cion 
producía, por esta cansa, grandes pérdidas de plata; teniendo, 
por lo tanto, que conc retarse el beneficio a aquellos minerales 
que no contenían una gran proporcion de galenas, los cuales 
era mas conveniente trata rlos por fundi cion, cuyo procedí mien
to no habria con venido establecer en Huanchaca por el grnn 
costo del combustible llevado de la costa. 

El Establecimiento de Playa Blanca estaba destinado a ll e
nar estos vacíos i el Directorio lo espresaba así a los señores 
accionistas, en la memoria que les fué presentada correspon
die nte al año de 1890, de la cual es~racta.mos los párrafos si
guientes. 

«O n mineral como Pulacayo exije como condicion pa.1·a sn 
desarrollo, facilitar los tt·abajos reduciendo, por lo tanto, su cos
to, mejorar i abaratar los trabajos i la. produccion de la mion i 
aumentar, mejorando tambien, los procedimientos de benefici o. 
Lo primero está conseguido con el ferrocarril, lo segundo pron
to estar<.\ alcanzado una vez que priuci pie a funcionar 1a ma.
quinat·ia que se está instalando. Quedaba por t·esolver el tercor 
problema. 

«N u estro primer peusamiento fué ensanchar el Estableci · 
miento de Huanchaca para realizar en él todos los minerales; 
pero la.s condiciones del clima, la escasez gradualmen te mayor 
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del combustible, los costos con que por la distancia a la costa 
se recargan los trabajos del interior, convencieron al Directo
rio que lo que convenía era conservar i mejorar en todo lo po· 
sible el Establecimiento de Hnanchaca, para beneficiar ahí las 
grandes cantidades de minerales de ba.ja lei, los que se recar
garían demasiado con Jos fletes, i llevar a la costa los de mejor 
lei que puedan soportar los fletes del ferrocarril. 

«Juzga, pues, el Directorio, que la resolucion adoptada era 
impuesta por las exijencias mismas de la Empresa, i que una 
mina como Pulaca!Jo tiene derecho, puede decirse, a que se 
destine una parte de sus rendimientos a proporcionar los me
dios adecuados para el beneficio de su produccion. 

«En Playa Blanca se aplicarán los procedimientos empleados 
hasta hoi para el tratamiento de los minerales, mejorattdo la. 
part.e mecánica. de las operaciones, a fin de dismnnir el costo i 
aumentar la produccion. Al t.ratarniento por amalgamacion se 
ha agreg ado una seccion de fundicion para los miuerales ade
cuados a este procedimiento. 

I mas adelante agrega, refirié~dose al porvenir de la Empre· 
Ha: «Juzgamos que una. vez que funcione con regularidad Pla
ya Blanca, será una nueva fuente de entrada. para la Compafiía 
i que llegará el di a. en que por sí solo tenga vi.da propia i cons
tituya la base de nn negocio indm~trial, en que conforme a la.A 
ideas espuestas por uno de los acci onistas, se pueda separar de 
nuestra empresa para hacer de Playa Blanca una negociacion 
ind ependiente, llegando a la simplificacion de nuestros traba-. . 
¡os mmerofl.ll 

El Establecimie 11to de Playa Blanca está situado como a 3 
kilómetros al sur de Autofaga.sta, i sn construccion se princi· 
pió en 18891 fué concluido a fines de 1892 i las primeras ba
rras de pinta se fundieron en 1893. Su costo ascendió a la suma 
de $ 6.2l6,672 moneda chilena. 

El procedimiento de beneficio em pleado comprende los dos 
sistemas conocidos; el de amaJgamacion por tinas, que se usa-
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ba tambien en Huanchaca, al cual se le hicieron todas las 
mejoras de que era susceptible; i el de fundicion por el sistema 
de Freiberg con la modificacion qne la naturaleza de los meta
les de Pulacayo hacia necesaria. La capacidad del Estableci
miento estaba calculada para beneficiar 60 cnjones diarios, 
funcionando las dos secciones; i se esperaba conseguir que el 
costo de beneficio no pasase de $ 55 por cajon. 

Desde 1893 los dos EstablecimiAntos de Playa Blanca i 
Huanchaca funcionaron conjuntamente, aumentando la produc
cion de plata considerablemente. 

Así en 1893 la produccion de plata barra corresponde a 
Huanchaca ............ 315,518.05 márcos i a 
Playa Blanca ......... 310,897.25 » 

lo que da un total de... . . . 626,415.30 márcos plata barrra 

En 1894 la produccion se descompone como sigue: 
Huanchaca ........... . 457,011.89 márcos i a 
P laya Blanca ......... 533,198.28 D 

ToTAL............. 990,210.17 márcos 

1 en 1895 a 
Huanchaca ............ 303,758.00 márcos i a 
Playa Blanca ........ . 3~5,772.00 » 

ToTAL ............. 629,530 m á reos 

Los minerales tratados en ámbos establecimientos i que die
ron esta produccion de plata en los afios citados fueron los 
siguientes: 

cajones m. 
En 1893 S en Huanchar.n (por amalgamacion) 7,278.28 leí media 45.84 

1 en Playa Blanca ( ,, , ) 9,991.13 , 38·70 

'roTAL • •• ••••• •• 17,269.41 cajones 
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{

en Hunncb.acn ( por arnalgamacion) 8,036.15 lei media 53.33 
En 1894 en PI Bl J por id. ) 10,040.9-! ,, ., 3-!.06 

aya anca ~ por fundictoo ) 1, 782.4.0 , 30 05 

ToTAL- ..... .. .. 25,859.4-9 cajones 

{

en Huacchaca ( por nmalgamo.cjoo) 8,293.08 lei media 35·49 
En 1895 PI Bl { por arnalga.macion) 11,400 00 { 27.0- 3 en aya anca por fundicion ) 5,597 00 ,, H 

ToTAL . . .. . . . . . 25,290.08 cajones 

.Ademas de estos mineraJes mandados para el beneficio a es
tos dos Establecimientos, continuaba al mismo tiempo la es
portacion de minera_les ricos. 

Así en 1893 se E-spartaron 3601538 quintales con lei media 
de 78.817 por cajon. 

En 1894 se espartaron 77,586 quintales con lei media de 
80.01. 

La esportacion se suspendió en 1895. 
Estos dos aüos fueron los que d ieron mas utilidades a ]a 

Compañi~: así en 

1893 la utilidad bruta fué de B/ 10,750.009 i la utilidad líquida 4,542.022 
1894 JI " " " " 12,512.064 11 " . 5,094.379 

En 1895 disminuyó, siendo la utilidad bruta de 7,891.100 i 
la utilidad líquida B¡ 929, ~05 . 00 

Para hacer frente a las necesidades del beneficio i esporta
cion de minerales se coutaba en ·Jos primeros tiempos de 
Playa ~!anca, ademas de la produccion ordinaria de la mi
na Pulacayo, con la r~aliza.cion de las grandes existencias 
en caucha de metales no beneficia bies en Huanchaca, que se 
habian ido acumulando desde años atras, de un a cantidad no 
despreciable de Ch1ñis, que era el residuo de·la molienda, cons
tituido por la parte piritosa i mui dura del mineral, que resis
tía _a esta operacion, i cuya lei média variaba entre 30 i 50 
rná.rcos; se contaba adem,ls con los relaves, lo que produci ria una 
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palla cuidadosa de loa desmontes donde se había dejado en 
los primeros tiempos metales de mui buenas leyes. ' 

Pero una vez concluida esta gran reserva, se tuvo que contar 
solo con el minera.! qne se esplotaba i que desgraciadamente 
dismint1yó de una manera considerable a causa de la inundacion 
de los labores superiores de la mina, acaecida a principios 
de 1895. 

No pudiendo mediante este estado de cosas esplotarse el 
mineral suficiente para trabajar en los dos Establecimientos a 
la vez con todo el poder de que eran capaces, la Compañía. de
cidi6 cerrar temporalmente H uanchaca, lo que se hizo a fines 
de 1895, i suspender al mismo tiempo la esportacion de mine
rales, para poder mantener así en actividad las dos secciones 
del beneficio en Playa Blanca. Ademas, con el prop6sito de 
llevar a este establecimiento todos los minerales que podian be
neficiarse en Huanchaca, la Compañía perseguia otro objeto, 
que tenia particular importancia, i era que, teniendo el Ferro
carril como principal fuente de entradas,· el producido por el 
acarreo de los metales de Pulacayo a la costa., en cuyo resulta
do estaba la Compafiía directamente interesada, por ser arren
dataria del ferrocarril a la Compañía inglesa, su interes estaba 
en no disminuir estas entradas, aumentando, por el contrario, 
cuanto fuera posible la remision de metales a la costa. 

Sin temor de equivocarme, creo que estas fueron las causas 
que indujeron a la Compañía a suspender el beneficio de Huan· 
chaca, mas bien que razones de economía en e1 tratamiento; 
pues si es cierto que los resultados del beneficio por amalga· 
macion en Playa Blanca se hacian con mas economía que en 
Huanchaca, segun aparece en las memorias respecti vas, esta 
economía no era sino nominal, pues al costo del beneficio en 
el primero de los Estableci míen tos habia que agregar los gas· 
tos de traspo1·tes por ferrocarril. 

Así, por ejemplo, comparando los resultados obtenidos por 
ámbos Establecimientos en el a.ño de mayor produccion que 
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fué en 1894, resulta que el beneficio en Huanchaca se hizo con 
un costo de B¡ 139.0F por cajon i B¡ 2.409 por marco de pla
ta producido, miéntras que eu Playa Blanca el costo por amal
gamacion fué de B/ 68.36 por cajon i B/ 2.26' por marco de 
plata; pero si a estos valores se agregan los pagados por fletes 
al ferrocarril, de los minerales tratados, como gastos suple
mentarios debidos a la situacion de Playa Blanca i que ascien
den a B/ 56.118 por cajon, resulta que el costo efectivo en es
te Establecimiento es de B/ 124.478 por cajon i B/ 4.129 por 
marco de plata producido; lo que da una diferencia a favor del 
tratamiento en Huancbaca de B/ 1.72 por marco de plata; i 
aunque es verdad que en el flete pagado la Compañía de Huan
chaca obtiene su provecho, esto no es sino mementáneo, pues
to que siendo la Compañía de Huanchaoa arrendataria del ~e
rrocanil, esa utilidad desaparece una vez que case el anen· 
damiento. 

(1 

o o 

Esta es, pues, la laLor llevada a cabo por la Compañía de 
Huanchaca, que en un lapso de tiempo de un poco mas de 10 
años concluia 912 kilómetros de líneas férreas, tendia telégra
fos a distintas ciudades de Bolivia, beneficiando así un estenso 
territ.orio, cuyo comercio se hallaba estancado, debido princi
palmente a su si tuacion topogrfifica con relacion a las costas 
del Pacífico i del Atlánticot encerrado entre dos grandes cot·di
lleras, que al levantarse, en su potente empuje, elevaron a 4,000 
metros grandes lagos, estensas llanuras oponiendo con sus 
crestas plutónicas una barrera difícil de salvar, háci'a el Pacífi· 
co, por la Cordillera Andina. i los desiertos; hácia el Atlántico 
por la Cordillera Real i los territorios sin fin que se estienden 
hácia el oriente. 

Dotó al puerto de Antofagasta con agua abundante i pura, 
mejorando así la salubridad de una pobtacion que iba aumen· 
tando cada vez mas; i poi' último, construyó un gran establecí-
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miento metalú1jico, donde se habían consultado toda~ las 
mejoras modernas, teodente:.J a abaratar el costo de produccior~, 
disminuyendo la mano de ohm, i dando trabajo a un gran nú
mero de operarios. 

Estos importantes trabajos, resultado de un vasto plan estu~ 
diado i combinado de antemano, fué llevado a cabo con infati
gable actividad, i sus resultados habrían correspondido á rnplia
mente a las esperanzas que en ellos se fundaban si no hubiese 
sido, principalmente, por la inesperada baja de la plata, que en 
un trascurso de diez añ.os ha bajado hasta llegar a ser, en el 
momento en que esto escribimos, de 24.P· por onza i sin que 
haya esperanza de una reaecion favorable que venga a dar un 
nuevo aliento a tan importante empresa. 

Al mistno tiempo q ne la Compañía llevaba a cabo tan impor
tantes trabajos, atendía tambien con marcada preferencia el 
mejoramiento de la esplotacion i servicios anexos a la mina 
Pulacayo, gas tando fnertes sumas en m~jorar los cuadros de 
estraccion i abriendo otros nuevos ; introduciendo mejoras en 
las maquinarias, mejorando el servicio de traccion i de alum
brado, ensanchando 1 rectificando el socavan San Leen i do
t .. índolo de luz eléctrica . 

Para hacer frente a ]os gastos que demandaban tan múlti pies 
trabajos emprendidos casi simultáneamente, la Compañia no 
tenia mas recursos que los que obtenia de la esplotacion de la 
mina, que aunque bastante grandes, eran insuficientes por sí 
solos para cumplir con ellos i al mismo tiempo atender a 1os 
intereses de los accionistas, o. los cnales no era posible privar 
de dividendos por un tiempo tan lat·go. Para salvar esta situa
cion la Compañía hizo uso de su crédito7 consiguiendo los c~pi
tales necesarios para pi'Oseguir con actividad la ejecucion del 
plan que se habia propuesto. 

Para real i ~r.ar la compra de los derechos que la Compañia de 
Salitres de Antofagasta tenia sobre el ferrocarril i que fueron 
avaluados, corno hemos dicho ántes, en$ 3.000,000, la Compa-
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ñ!a de Huanchaca levantó un empréstito de!, 660,000 con la casa 
de J. Henry Schroder i Ca., banqueros de Lóodres. Este emprés
tito fu é contratado en Junio de 1887, con un descuento de 
10 _%', 1 la deuda estaba representada por una emision d e bonos 
al portador ganando el in te res de 5 J( i 4,% de amortizacion 
acumulativa. 

En garantía de este empréstito, la Compañía. hipotecó el ferro
carril coostruído i por construir desde Antofaga.sta a la Fron
tera boliviana, cediendo a favor de los tenedores de bonos la 
garantía acordada por el Gobierno de Chile a la seccion de 
Pampa-Alta a la Frontera. 

En los prime ros años de la construccion del ferrocarril, la 
Compañía hizo frente a lo ::~ gastos que estos trabajos deman
daban, con sus propios recursos, los cuales ascendían como a 
$ 2.500 ,000 por año, i l0· mismo pasaba con la cañería de agua 
potable pura An tofagasta. En 1888, aun ántes d e concluirse 
los trabajos hasta U y u ni, la Compañía negoció la venta de este 
ferrocarril a una Compañía Ing lesa qne se formó con el ob 
jeto de adquirir esta empresa i que lleva el nombre «The 
A11tofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company, Limited», 
la cual compraba e l ferrocarr il hasta Uyuni i la empresa del 
agua potable por la suma de .:92.150,000; al mismo tiempo la 
Compañía de Huanchaca se comprometía a e nt regar concluida 
la línea ae Uyuni a Oruro con la cesion del Gobierno bolivia· 
no, de su garantía de l 6% acordada a esta. línea por la suma de 
!, 790,000. Estas sumas fneron entregadas a la Compañía 
Huanchnca a medida que la necesidad de los trabajos lo 
eXJ.]la. 

Los capitales entregados por la Compañía Ing lesa. ganaban 
un inte res de 6%, garantizados pol' In. Oompaoía Huanchaca, la 
cual celebró un contra to de arrendamiento del ferl'Ocarril para 
esplotar por su cuent.a esta em presa por 15 años, debiendo 
entregar a la Compañía Ing lesa durante los 5 primeros afios 
el 40°/0 de las eulradas brulas i en los olrus 10 años el 45 °/o de 
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estas mismas entradas del ferrocarril; i en caso de que el 40 
o el 45 °/o respectivo, no cubrieran el interes del 6°/a sobre el 
capital importe de esa compmventa, la Compañía Huanchaca 
integraba el servicio de los in te reses con sus propios fondos 
jenerales, i si excedian del importe del in t.eres, la diferencia se 
partía entre ámbas compafíías por partes iguales. 

Hemos dicho que la Compañía de Huanchaca se formó pri
mitivamPnte con un capital de B/ 6.000,000, el cu al fué divi
dido ea 6,000 acciones de mi l bolivianos cada una. En 1889 
se reformó los Estatutos de la Sociedad, en lo que se refiere 
al capital social, elevando el capital i subdividiendo al mismo 
tiempo las acciones primitivas, con el objeto de procurar la 
cotizacioo de ellas en el mercado europeo. Esta r eforma fué 
llevada a cabo en 1890, i por la cual el capital social se elevaba 
a la suma de ;t L.600,000, subdividido en 320,000 acciones de 
valor de ;t 5 cada una. A cada uno de los tenedores de las pri
mitivas acciones se Jes repartieron 40 acciones por cada una i 
se reservaron 80,000 para. ser vendidas en el mercado europeo, 
cuyo producto debía repartirse como dividendos a Jos primiti ~ 

vos accionista~. Estas acciones fueron vendidas con un gran pre
mio a razon de f/ 248.75 i su producto djó un poco inénos de 
f.. 800,000. 

\ 
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CAPI'l' OLO II 

EL MINERAL O~ PULACAYO 

SUMARrü.-Las \•etas de Pulacayo.- -Mejoraa progresÍ\•as.-Sistema de eeplota· 
cion. - -Produccion hasta 18%.-Reservas.--A.fiuencia de agua a la uúna.-Ori · 
jen de las aguas.- ERtado de Jos labores.-I..a baja de la plnta.-Proyecto de 
eocavon.-Economías que pueden l'enliza.rse.-Conclosion. 

La serranía que contiene el filon metalífero de Pulacayo, he
mos dicho que forma parte de los últimos contrafuertes de la 
Oordillera de los Frailes, la que, a su vez, forma las últimas ra· 
mificaciones de la Gran Cordillera Real. 

La Cordillera de los Frailes tiene su direccion de Norte a 
Snr; i las serranías de Pulacayo no son en su conjunto sino 
una ramificacion del macizo il e Cosuño, volean apagado, que 
se eleva a una. altura de 5230 metros i que junto con el macizo 
del Cuzco, con una altura de 5307 metros, han sido, puede de
cirse, el centro en que se ha vel'ificado con mas fuerza el sole
vantamiento de esta parte de la Cordillera Real. 

La roca consti tu ti va que ha. dado oríjen a la formacion del 
filon de Pulacayo, es una roca eruptiva traquítica, de base de 
felspato de varias clase~, cooteuiendo mucha sílice i cristales 
de hornblenda. Esta roca, de formacion relativamente moder
na, post- terciaria, se ha abierto camino a traves de formacio
nes sedimentarias que por el Este son constituidas por con
glomerados r oj os de cemento arcit1oso, i por el Oeste por las 
esquitas probablemente de 1n. época jurásica. 

Tres son las vetas que existen en Pulacayo, con afloramien
tos superficiales i que fueron trabajadas primitivamente; cono
cidas con los nombres de Santa Rosa, Santo Tomas i Córpus. 
La veta Santa Rosa, que aparece al Este de Pulacayo ,no tiene 
gran importancia, por lo que no nos ocu paremos de ella; las dos 
principales son Santo Tomas i 06rpus, con corridas paralelas i 
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de Este a Oeste, con inclinacion al Sur, es decir, a flaqueza, 
de8de sus afloramientos hasta cierta h ondura, desde donde 
mantea al Norte, o a cuerpo de cerro, con inclinaciones eon
ve¡jentes. El principal trabajo llevado a cabo por Mariano Ra
mirez fué el socavon San Leon, sensiblemente perpendicular 
a la direccion de las vetas. Ambas vetas fueron cortadas por 
el socavan a una distancia de 50 metros una de otra. A una 
hondura de 120 metros contados desde el nivel del socaYon, las 
dos vetas empalman formando una sola de gran pot.encia, que 
es conocida con el nombre de Tajo, que es donde se ha locali
zado Ja esplotacion i la que ha dado tan espléndidos resultados 
a la Compañia de Huanchaca. 

La veta Tajo tiene por lo jeoeral una potencia superior a 1 
metro, llegando a veces hasta 3 i 4 metros, i la lei de sus me
tales bastante buena. Las sustancias que contienen la plata son 
de distintas naturaleza, apareciepdo las piritas de fierro, ln 
bleoda, cob1·es grises antimoniales i galenas jeneralmente mez
cladas con cuarzo. 

Las piritas de fierro se encuentran amorfas i cristalizadas en 
dodecaedros pentagonales, i son jeneralmente pobres en plata. 

La blenda, es de color pardo oscuro i a veces r~jo; . se pre
senta amorfa i a veces cristalizada i siempre acompañada con 
et cobre gris. La lei de plata de las bleudas es variable, llegan
do a veces a tener hasta 300 márcos i aun mas en hondura.. 

Los cobres g rises, jeneralmente antimoniales, se presentan 
amorfos i tambien cristalizados en forma de tetraedros; su lei 
en plata es mui subida., llegando a veces hasta 1000 marcos por 
caJOn. 

La g:1lena acompaña casi siempre a la blenda i se presenta 
tanto granuda como hojosa 1 con lei de plata basta de lOO 
marcos i lei de plomo hasta 10%. 

Fuera de estas sustancias, que son bastante abundantes, 
aparecen ta.mbien súlfuros de antimonio, i como metales, ada
mas de la plata, se encuentran el estaño i el bismuto. 
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Como se ve, la natut·aleza de los minerales es bastante com
pleja, lo Cllal ha sido cansa de dificultades en el tratamiento, 
sobre todo por la presencia de la blenda, que en hondura au
menta. considerablemente, i cuya mezcla con los minerales es 
pe1jndicial para el beneficio por fuudicion en Playa Blanca; lo 
cual se puede evitar fácilmente mediante un tratamiento hi
drf\Ulico, por el que se obt.endria una separacion bastante per
fecta entre la blenda i la galena, cuyas densidades difieren no
tablemente. 

* * * 
Para la· esplotacion de la veta Tajo se abri6 el socaven 

San Leon, el cual corta las vetas CúmO a 800 metros; este so

cavon se prolongó posteriormente basta salir a ]uz por el lado 
de Pacasmayo, cuyo lugar estn a su vez comunicado con Huan
chaca. 

Al nivel del socavan se hizo una galería lateral siguiendo 
la direccion de la veta. D esde este nivel se practicó el reconoci
miento i esplotacion por medio de galerias horizontales, si· 
guiando siempre la veta i espaciadas de 30 en 30 metros, co
municadas entre sí por medio de piques vert.ic:ales o inclinados, 
dividiendo así la veta en macizos mas o ménos grandes de 
fácil esplutacion. 

Desde el nivel de la galería lateral se abrieron, sucesivamen
te, para las necesidades de la estracci0n, 4 cuadros cuyos nom · 
bres son: Rothschild , Ramirez, San Leon i Monte Cristo, i 
ademas el pique Napoleon Peró, que sale a la superficie; pos
teriormente, 1 con el objeto de facilitar cuanto fuera posib le el 
servicio inte1·ior i aumentar la esplot.acion, se abrió no nuevo 
pique vertical que se llama Cuadro Central, cuyas dimensio
nes fu eron cousnltadas para las necesidades futuras i al oual 
se le dot6 de maquinarias de estraccion de gran poder, 

Al mismo tiempo i en vista de que la importancia i riqueza 
de la veta se declaraba hácia el oeste, se abrió uu nuevo pique 
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en esta direccion, El Porvenir, actualmente en ejecucion i que 
prestará grandes servicios para la esplotacion de su respectivo 
departamento. . 

Mediante la situacion de los piques se ha dividido así la 
veta en 5 secciones, cada una con su piq ne respectivo i cuyos 
nombt·es de este a oeste son: Departamento Pulacayo Viejo, 
Monte Cristo, San Leon , Rothschild i Porvenir. De todas esta.s 
secciones las mas importantes i que han sido las que han dado 
los grandes beneficios, son San Leon i Rothschild, donde se 
encontraron los clavos Delfina i U yuni, siendo el segundo 
el que actualmente se sigue hasta planes i cuya riqueza no ha 
disminuido en hondura. 

Las profundidades que tienen los piques hasta la fecha son 
las siguientes: 

N apoleon Per6, desde la superficie ....... . . . ...... . . . 
Monte Cristo, desde el nivel del socaven lateral .. . 
San Lean ,, ., ,, 

11 ,, 
Cuadro Central ,, , ,, ,, 

, 
" 

, , Ramirez 
Rothschild 

,, " 11 , " 

Porvenir, desde la superficie . .. .. ................. . 

Metros 

335.00 
206.00 
293.10 
391.07 
4;37.65 
394.70 
420.04 

T o TAL de trabajo en pique .. . ......... 2477.56 

Ademas, hai otro pique que sirve de chimenea, que es el 
Candelaria, qt1e va de~de la superficie hasta. el nivel del socavan. 
i donde se han hecho las instalaciones de calderos para las má· 
quinas de cuadro central. 

Las galerías han sido designadas con números que indican 
a su vez la hondura a que se encuentra la gale ría respectiva 
contada desde el nivel del socavon San Leon; se ha llegado 
hasta la fecha a la galería 44.6. 
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La lonjitud de las galerías contado desde la 116 para abajo, 
que son las de interes actual, es la siguiente: 

Lonjitud al este Lon jitud al oeste 

del del 
Lonjitud 

Galerias 
Cuadro Central Cuadro Central total 

M. M. M. 

116 284.77 473.78 '758.55 
146 694.37 509.00 1203.37 
176 780.10 754.94 1535.04 
206 70(J.00 591.60 1291.60 
236 600.54 434.84 1035.38 
266 173.00 407.35 581.51 
296 434.79 434.79 
326 438.38 438.38 
356 369.40 369.40 
386 279.23 279.23 
416 191.36 191.36 
446 29.06 

2~ 
ToTAL de galerías .. ........ ... -. - ,8147.31-

Debido al ancho de la veta i a la riqueza delminera.l es traído, 
que casi todo era aprovechable, resultaba que siendo mui poco 
lo que quedaba de parte inútil que podía destinarse para relle
nos, hubo necesidad, para protejer bs galerías, de abovedarlas 
lo mismo que los piques, donde la blandura del cerro lo 
exijía; la piedra de buena calidad era escasa, así que ha habido 
necesidad de emplear la madera, usándose con este objeto 
el roble chileno i el pino, principalmente en los piques. Casi 
todas las galerías estan enmaderadas, lo cual ha aumentado con-
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siderablemente el costo de esplotacion, a causa de lo mucho 
que costaba llevar la madera de la costa. 

Para la estraccion i servicjo de la mina los piques estan do
tados de maquinarias de gran poder, instaladas una vez que 
se tuvo el ferrocarril en Pulacayo, i cuyo trasporte habría sido, 
si no imposible, al ménos sumamente costoso, sin él. 

Cada uno de los piques tiene su máquina de estraccion para 
los metales, servicio de desa.giie i tráfico para la jente; siendo la 
principal instalacion la del Cuadro Centml, que ademas cuent.a 
hoi dia con la instalacion de una gran bomba Uornish actual
mente por funcio11ar, destinada a desaguar los planes de la 
mina i calculada para una estraccion de 4,000 metros cúbicos 
diarios. En Pulacayo hai ademas instaladas dos máquinas 
Oompound con sus respectivas compresoras de aire, para 
hacer la perforacioo en las partes duras i ayudar a la ven ti la
ciou de los frontones, i que hoi día estan esclusivamente desti
nadas para dar el aire comprimido a los eyectores con el obje
to de elevar el agua de las galerías inferiores a los distintos 
cuadros, para de ahí ser sacada~ por las jaulas, miéntras se 
concluye la inst.alacion de las bombas Cornish. 

La ventilacion de la mina es basbante perfecta, se hace por los 
cua.d ros Central i N apoleon Peró, que sirven de entrada al aire, 
sirviendo para la salida el cuadro Candelaria i los chiflones de 
la. Cruz i Flores que salen a la superficie a un nivel mui supe
rior al del cuadro Cent.rnl i Per6; ademas se espera con la con
tinuacion del cuadro Porvenir mejorar mucho la ventilacion 
natural. En los laboreos de prolongacion eH que los frontones 
están escasos de aire, ~e usn. a menudo ventiladores a mano con, 
buen resultado. 

Por lo rlemas, el plano que se acompaña a esta Memoria in
dica el estado de los trabajos de la mina en la actualidad, por 
el cual se podrá juzgar de la. estension a que han alcanzado 
las labores. 
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La esplotacion de minerales ha sido bastante activa en todo 
tiempo. El cuadro siguiente dala esplotacion en los últimos 10 
años, que han sido los mas importantes, i en el cual se da el 
costo por cajon i el valor total de esplotacion: 

CUADRO DE L.! PRODUC:CION DESDE 1886 A 1896 

,, Produccioo Costo Costo 

¡_::_ de por 
total de esplotacion 

cajones de 50 qs. ca.jou 
- -- ---- - -

B/ B¡ 
1886 14,147.48 63.947 904:,725.90 
1887 11 ,2 10.49 94.52 1.059,612.16 
1888 ll,fi34.31 107.89 1.244,450.46 
1889 9,464.86 137.72 J .303,515.38 
1890 12,109.39 122.46 1.482,975.69 
1891 12,986.47 115.821 1.504)61. \9 
1892 13,376.54 119.70 1.601,164.96 
1893 15,996.50 114.70 1.834,838.06 
1894 16,539.20 129.23 2.137,400.06 
1895 17,922.00 130.29 2.335,214.88 
1896 ~0,535.00 130.47 2.679.387.36 

Oomo se ve, la produccion ha sido mayor de año en año¡ lo 
mismo qu e los gastos de esplotacioú por cajon han ido progt·e
sivarnente aumentando a medida que la hondura de la mina 
ha sido mayor. 

Sin entrar a especificar l<l. reparticion do estos gastos que, 
bajo el punto de vista de la esplotacion futura, no son de inte · 
res sino los del último año, d e lo cual nos ocuparemos despues, 
no está dernas observar que, en el costo total In. estraccion rle 
minerales i el combu s tible empleado en las distintas maquina
rias, representa el mayor valor: así, por ejemplo, en lus dos 



204 LA COMPAÑÍA 

últimos años la estraccion está representada por un valor de 
B/ 484,970.90 i 417,755.54, i el combustible por B/ 530,884 i 
744,918 respectivamente , o sea com0 el 45 por ciento del valor 
total de la esplotn.cion. 

Damos a contianacion un cuadro en que está. especificada 
la esplotacion anual, lo beneficiado, cantidad espartada i gas
tos de esplotacion i beneficio en los últimos 10 años. 



E'plotacion 

--

1=-
Costo 

Cajones pO~ 

oajon 

- -

14147.48 63.ü5 1886 

1887 11210.49 94.52 

1888 11534.31 107.89, 

188~1 9-±64.86, 137.721 

1890 12109.39 122.46 

1891 12986.47 115.82 

18$)2 1337G.34 llü.70 

1893 1599G.50 114.7011 
I8D4 16539.20 129.23 

18D5 17922.00 130.29 

1896 20535.00 130.47 

-

Beneficio Esportacton 

Lol modla Co"o 1 Lol modio 
Cajones r or por Cajones por 

csjon c ajon o ajon 

581U.35 -:42 1G2.8ü 178L31 203. 17~ 
5566.48 50.00 189.80 1891.6 154. 7f> 

5881.78 48.04 209.33 1961.31 145.69 
6020.74 39.92 207.48 3150.01 122.78 
4996.76 41 .00 157.61 6254.4 83.13 

5956.05 42.67 140.77 6582.4 . 82.00 

6702.48 42.86 129.83 9310.0 63.70 

17713.00 37.00 128.20117927.8 78.81 

24077.09 45.92 131.79111551.7 80.01 

25290.00 32.00 175.86 ......... .. ~ ... . ... ... 
21326 so 28·32 ... .. ... .. 110.0 61.53 

do 1 espor&ado i Benctlol" '"" bonoOolo- CMio ""'' do .. plotoolo~ 

Cajones Por cajon Tolllles 

- ----

760G.Gf> 226.84 1852638 .58 

7458.08 284.32 2117237.04 

7e4s.o8 317.22 2476697 .3< 

9170.74 345.20 2552750.17 

11251.16 380 07 2270508.69 

12538.45 256.59 23-±2608.82 

16016.48 2-W.52 2471314.66 

24930.00 242.00 4112398.97 

25628.79 261.02 5251358.58 

25290.00 306.15 4574370.08 
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En este cuadro se nota que la suma total del mineral bene
ficiado i espartado desde 1892 pa1·a adelante, es mayor que la 
cantidad esplotada, lo que es debido a que en los años jndica
dos se aprovechó una g ran cantidad de metales en reser va de 
buenas leyes i que se remitieron a Playa Blanca tan luego 
principió su beneficio. 

Este mismo cuadro demuestra la buena lei constante de los 
metales de la veta Tajo que producia en grandes cantidades 
un comnn jeneral, cuyo tratamiento era provechoso. 

En el C'uadro siguiente damos un resúmen de la produccion 
eo marcos que corresponde a la esportacion de minerales i de 
Ja produccion de pastas del beneficio, como tambien el precio 
medio que tenia la plata durante los años de 1886 a 1896. 

CUADRO DE LA PRODUCCION DE PASTAS Y ESPúRTACION DE 

MINERALES DESDE 1886 a 1896. 

Esportacion de mlnerales P roduccion de Totales Precio 
A !íos pastn.s - de lo. pla to. 

Cajonea Mnrcos Marco~ .MarCO$ por onza ~roy 

--
1886 1781.35 361,920.45 363,288.87 725,209.32 45-! 

1 

1887 1891.06 292,739.60 278,147.75 570,887.35 4411
/ I G 

1888 1961.30 285,830.11 280,095.56 565,925.67 4215/15 
1889 3150.00 354,276.80 238,37 3.81 592,650.61 42 11

/ 18 

l890 6254.40 519,870.80 216,568.25 736,439.05 48i 
1891 6582.40 539,632.42 252,647.06 792,279.48 45 6

/16 

1892 9310.00 616,274.59 2~4,595.50 900,870.07 39~ 
1893 7922.84 595,353.94 621},415.30 1221,769 24! 35~ 
L894 1551.70 124,156.16 990,210.18 1114)366.34 281!)/ IG 
1895 620,684.S8 ()20,684.38 29 1s/ ,o 
l 896 110.00 6,769 00 517,5~5.40 424,294.40 30! 

-
La abundaucia. de meto.les en la mina e ra tanta, que no solo 

se pudo esplotal' las cantidades indicadas, sino que se dejaban 
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siempre en reserva macizos mas o méoo~ ricos, que se fneron 
aumentando de año en año i qu e aseguraban a la Compaíiia al
gunos ailos de esplotacion en caso de una paralizacion de sue 
trabajos d_e reconocimiento. 

Estas reservas, apreciadas en marcos, son las siguientes: 

1886 Existencia en marcos .. ....... 2,005.021 
1887 Id id ... ...... 2,061.10-1 
1888 Id id ......... 3,388.180 
1889 Id id o •••• •••• 2,G06.371 
1890 Id id ... . .... 3,562.570 
1891 Id id ......... 3¡777.145 
1892 Id id . . . . ... 4,009.699 
1893 Id id ......... 4,033.280 
189! Id id ... ..... . 4,018.455 
1895 Id id ... ...... .. . . ... .... 
1896 Id id ......... 1,346.505 fuera del agua 

Como se ve, el estado de la mina era bast.ante satisfactorio 
hasta 1894, en que, a causa del agna, tuvo que pararse el aYan
ce de las labores, viéndose la Compañía en la necesidad de ha
cer nso de los macizos en reserva.) los que fu eron disminuyendo 
hasta qnedar, a fines de l 896, reducidos a 1.346 505 m:1rcos, a 
los cuales hai que agreg:1 r los macizos existentes b~j0 el agua 
i que segun datos anteriores, arrojan una suma de /2_8,506 
marcos, los que solo se pod rán esplotar cuando se consiga de
saguar los planes de la mina. 

Esta situaciones debida principalmente a la inundacion de 
la mina i a los temores de aumento de la cnutidad de agua, qu e 
trajo por consecuencia la pnralizacion de lus avauces de Jns 
gal0rÍas háciu. el o~ste, precisamente en la direccion en que la 
riqueza de le1 veta aument.aba 1 donde la esplotacion tomaba 
mas importancia. 

Inundadas las labores inferiores i paralizados los trabajos 
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al Oeste, por temor a nuevas irrupciones del agua, la Compañía 
ha tenido que hacer uso de los macizos en reserva, cuyo ago
tamiento no está lejano, si se toma en cuenta que para hacer 
frente a sus gastos se tiene que producir un término medio de 
80,000 marcos mensuales. 

La cantidad de agua en la mina fué, como era natura1, 
aumentando gradualmente a medida que se estendió el laboreo; 
pero sus inconvenientes no se hicieron sentir sino en el tras
curso del año de 1895, en que habia aumentado de 1,172 tone
ladas diarias a 2,200. En Setiembre del mismo año, en ]a 
prolongacion de la galería 386 hácia el oeste se cortó un nueva · 
fuente de agua, cuya produccion era de mas de 600 toneladas, 
inundando por completo las galerías inferiores basta el nivel 
220. Se trabajó con todos los elementos de que se .pudo dispo
ner para efectuar el desagüe, consigniendo mantener en des· 
cubie rto hasta la galería 356. En 1896 las aguas aumentaron 
aun mas, alcanzando a estraerse a fi nes de año hasta 3,300 to
neladas en 24 horas. Este aume11to fué debido principa.lmeute 
a una nueva fuente que se cortó en la galería 233 al 8eguir el 
fronton del oeste. 

Esta cantidad de agna, relativa mente pequeña en compara
cion con la que se saca de otra:4 minas, habria sido dominada 
i no habría traido las consecuencias apuntadas, si se hubiera 
podido disponer para su desagüe de todos los elementos con que 
se deb1a contar en los distintos piques de estraccion; pero des
graciadamente, estos piques, como puede verse por el plano 
adjunto, no alco.nz;m a las galerias inferiores, pnes el Ítn ico de 
mas hondura i que llega a.luive) de la galerín. 416 , es el Rami
rez, el cual se halla on mui mc\bs condiciones a cansa de los 
derrumbes constantes que sufre por estar n.l)ierto siguiendo b 
inclinacion de la veta coo todas sus irregularidades, lo qno lo 
hace inadecuado para el desagüe. 

Debido a esta circunstancia i a pesar de los esfuel'zos que se 
han hecho, solo se ha podido b~jnr el nivel del agua hasta des-

• J 
~ 



IIUt.NCHAC~ DE BOLIVIA 209 

cubrir la galer·ía 386, sin embargo de estraerse como 3.300, to
neladas de agua. 

Para el servicio del desagCi.e se usan los piques Oent,ral, 
Roth~child, San Leo o i N apoleou Per·{~; los dos primews reci
ben el agua que viene di rectamente por la galería 326 de las 
galerías superiores i los que recibe de las galerías inferiores 
por intermeclio de los eyectores movidos por e l aire comprimi
do. Los eyectores que ejercen dir·ectamente su accion sobre las 
aguas de los planes i que sor• los que realmente mantieneu el 
nivel d~l agua, est{m escalonados en la distiutas galerías; en la 
386 hai instalados 11 que elevan las aguas a los estanques de 
la galería 356; en esta hai 10, la elevan a su vez a In. 326, de 
donde se reparten a los cuadros Rothschi!d i Central para ser 
sacadas afuera por medio de bnldes de fierro. 

Ademas de éstos hai 9 eyectores r·epartidos en distintas ga
lerías que tienen por objeto elevar el agua de la 326 a Ja 296 
i 266, i de aquí a la represa de San Leon para ser sncadas por 
este cuadro, i por último 2 eyectores para elevar agua de la 
represa San Leoo al pique Napoleon Peró. 

Vemos, pues, que el desagüe de los planes de la mina está 
sujeto al poder de los eyectores, cuyo número depende del es
fuerzo de los compresores, los cuales para poder accionar los 
32 eyectores en servicio, tien·en que hacer un trabajo forzado, 
i a pesar de esto, solo pueden mantener el nivel bajo la. ga
lería 386. 

Este estado de cosas permanecerá así zniéntras no funcionen 
las bombas Cornish, que se instalan en el cuadro Central al 
nivel de la gah~ría lateral, que astan calcul ados para una es· 
t taccion de 4,000 toneladas de agua en 24 horas, i que pudien· 
do mantener en seco el CLtadro Central, fuc i lit.arán sn prolonga
cion en hond ura i sn corn unicacion con las g::derías inferiores, 
trayendo por consecuencia el desagüe completo de la mina. 

La calidad de las aguas qne afluyen a la mina es en jene
ral mui mala, i su temperatu ra mui variable, llegando a veces 
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a 42° centígrados, como sucedió en el recorte que se dió a la 
veta del cuadro central al nivel de la galería 386. Las aguas 
que vienen del oeste son muí ácidas i cargadas de sulfato de 
fien-o, cobre i zinc, que corroen rápidame11te toda pieza de fi e
rro, oh ligando a constantes reparaciones, sobre todo eu las pie
zas de 1os eyectores. 

Al mismo tiempo 1ue el agua, apareció en la miua el anhidrido 
carbónico, que in vadi6 algunas galerb.s del oeste, donde la ven
tilacion no e ra mui activa. La aparicion del ga.s 110 ha ~ido 
espon b\uea, dc~bido a acumulaciones mas o méuos grandes en 
la masa de le\ veta, si no que se ha ido formando !entamen te en 
hs mismas galerias, por la aceiou de lot~ sulfatos ácidos sobre 
el calcáreo de las salvandas descubiertas en la veta, produ
ciendo, por unn. reaccion qujmica bastante conocida, el des
prendimiento del nnhidriclo carbónico que se hn. ido acumu
lando en los p~rajes poco venti lados i que, a causa. de su densi
dad, ocupa los lugares n1as b<~j os, encontní.ndose siempre sobt·e 
el agua. de las galerías inundadas. Este gas en la mina no es 
peligroso i su presencia es conocida por los mi u eros en la luz de 
su lámpara, que se apaga tan luego penetra er1 la capa de ácido 
carbónico. Una sola desgracill ha tenido que lamentarse en 
Pulncayo: la muerte de 26 hombres por la asfixia ocasionada 
por este gns. Estn lameutable catástrofe fu é debida al derrum
be. de una de las labores inferiores reblandecida. por las :1gnas, 
i donde se habia acnmnlado el gas con cierta presion, que al 
escapar invadió la galeria 35G, donde se encontraban tra.bajau
do estos 26 hombres. 

U na vez que se rebaj en las agnas i q ne el desagüe se haga 
rá.pid ... mente, sin permitir acumulaciones de agua en las gale
rías, el gas dejará de ser un inconveniente ; i aunque siempre 
hab rá. forrnacion de gas, su presencia no se notará en la atmós
fera de la mina. 
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Vemos, pues, que desde 1895 la compañía Huauchaca lucha 
teuazmente por dominar la afluencia de agua, poder recupe
rar los planes de la mina, que son los mas ricos i continuar 
tambien sus reconoci mientas al oeste, en cuya direccion se pre
senta la veta Tajo con espectat.ivas mas i mas favorables. 

La instalacion de las bombas Oornish veudrá a producir estos 
efectos, i no hai duda q ut~ u na vez que funcioneu i se hagan 
las comunicaciones necesarias, se con~eguirá el objeto deseado; 
pero es natural suponer que la afluencia de agu<l e u la. mina 
aumentará a medida que se profundicen las labores i se aumen
te su lonjitud, i que bieo pudiet·a suceder que las instalacio
nes actuales fuera u insuficientes para efectuar el desagüe en 
condiciones ta les, que permitiera este avance sin peligro. En 
prevision, i para pode r asegurar la futura esp1otacion, es de 
necesidad la instalac io u de una nueva bomba en el c uadro 
Porvenir, cuya acci·Jt} se ejercería en las galerías que sucesiva· 
mente se fneran abrieudo en esta tlireccion. 

El conocimiento del oríjen de estas aguas puede dar algunas 
indicaciones útil es para conocer la importancia que pueden te
ner estas corrientes interiores 1 los elementos con que de 
berá. contarse pal·a poder luchar contra ellas ventajosamente. 

Tres son, en su orijen, la.s aguas que se notan eu la mina. 
Unas que provienen de las filtraciones naturales del terreno, 
debidas a las aguas de lluv ia. que son inherentes a todo trabajo 
de minas en rejiones donde llueve¡ en Pulacayo estas aguas no 
son abundantes i hao aparecido en todas las galerías desde el 
principio de los tn:tbajos . Otras que viénen de los planes que 
sou ascendentes i cuya temperatura es j en~t·almente subida 
(hasta 42°); no son tampoco mui abundantes i no constituyen 
por sí so las un peligro para la mina, a~ rnén0s por ahora: por 
su elevada tempe ratura podría suponerse que estas aguas vie
nen de g ran houdLlra, donde adquiel'en su temperatura por e l 
contacto con los terrenos que atraviesan i cuyo grado de calor 
es proporcional a su hondura bajo el suelo, a razon de un grado 
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centígrado por cada 30 metros de hondura. sobre la tempera
tura media del lugar, que en Pula.cayo se puede estimar en 8 
grados; pero tambien puede suponerse, i est(J es lo mas probn
ble,que estas agm\s, mlli cargadas de compuestos minerales, sin 
venir d e gran honclllra, han adqui rido sn mayor temperatura 
a. causa. d e ciertas rea.c~ioues químicas mas o ménos poderosas 
a qne hau est.ado so1ndidas eu el inte rior de la tierra. L as ter· 
ceras, que son las mas abundantes, son relat iv<lmente frias i 
vieueo jene ralmente del oeste a traves de la ve ta; en casi to· 
dos los frontones del oes te aparecen estas agnas e n mayor o 
menor cantidad i a ellas se debe la inundacion de los planes de 
la mina: son s uceptibles de aumentar a rneclida. que se avan 
cen las labores en esa di reccion. 

Se ha atribuido di verso 01·~jeo a estas a.~uas, i muchos han 
creído qne e llas provienen de las filtraciones de las pampas de 
Uyu ni, que no son otra cosa que la continuacion de l gran lago 
de sal, cubie rto de agua una g ran parte de l n.fi •1; basta una sim
ple comparacion de al turas para ver el error de esta aprecia
cion. La galería 446, última de la mina, corresponde a una 
altura de 3,67 5.50 melt·os sobre el nivel del mar (*) i en las 
pampas de Uyuni el uivel del agua permaoent.e corresponde a 
3,658 metros, de manera qne estan a 17.50 metros mas bajas 
que la. galería 4-!6: R.un se puede tener la confianza de que a un
que se aumentara la profundidad de las labores pasando del 
nivel de la pampa, éstas no afluir1ao a la mina; b asta vet·ltL 
fonnaciou jeolójica de la serranía que las separa del mineral, 
constituida por el lado de U yu ni por esquita.s perfectamente 
formadas, i cuya estratificacio u, corriendo de norte a sur, tiene 
las inclinaciones háciu el oeste; por ott·a parte, las pampas que se 
estienden al poniente de U yuni í que cont ienen estensas lagunas 

(•1 Hemos dicho que las galerías ae cuentan por su altura sobre el nivel rle h\ 
entrll.da del socavoo; Mí la galeria 446 está a 446 metros bajo esta entrada. 

La entrada del socavan tiene uoa altura de 4,121.50 roetr<Js sobre el nivel del 
mar, de modo que la galería 446 est.'\rá a (4,12Ui0-446)= 3,675.50 metros. 
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en la época de las lluvias, son mui poco permeables, como lo 
demuestra la existencia de grandes i gTuesos depósitos super
ficiales de sal, que se han ido acumulando con el tiempo; depó
sitos que, como se comprende, no se formn.ria.n si las aguas que 
los constit.uyen se eliminasen por filtracion i no por evaporacion, 
que es lo que sucede. 

Las pampas que rodean al mineral de Oruro, por ejemplo, 
son idénticas a las de Uyuni, a pesar de que este mineral está 
en peores condiciones que Pulacayo, pues está situado en 
cenos aislados, de poca estension i rodeado de las pampas, que 
contienen tambien ~uchas lagunas en épocas de lluvias; la 
cantidad de agua que afluy~ a la mina. es relativamente peque· 
ña en comparacion con la de Pulacayo, a pesar de que sus la
bores alcanzan a mas de 180 metros bajo el nivel de las pampas, 
i a pesn.r, tambien , de que las rocas que constituyen sn serrania 
no son tan compactas corno las traquitas de Pnlacayo. Ademas 
en la roca constitutiva del mineral de Oruro se encuentran 
grandes diques de pizarra que la atraviesan de parte a part.e, 
por cuyas fallas penetraría a la mina fácilmente i en cantidad, 
el agua de las filtr·aciones de las pampas, si ellas fueran b~stan
te abundantes. 

Hai que it· a buscar el odjen de las aguas que afluyen a la 
mi na Pulacayo en la misma cordillera de que forma parte; en 
t-fecto, el nivel hidrostático en la mina puede consider·arse al 
nivel 220 bajo elsocn.vun, lo que colTesponde a 3,901.50 metros 
sobre el nivel del mar. Natural es, pues, suponer qne ellas vie
nen de lugares a lo ménos situados a la misma altura. Ahora 
bien, estos puntos corresponden precisamente a la misma Cor
dillera de los Frailes, que se eleva insensiblemente a medida 
que avanza al norte, 1 que a 25 kilómetros de Pulacayo alcanza 
en e1 ceno de Cosuño a una altura de 5,223 metros. 

Hemos dicho que la Cordiller·a de los Frailes en esta parte 
laa sido formada por la traquita, cuyo ~jede Sl)levautamiento 
corre de norte n snl', hasta el mismo Oosuno, fnrmando a uno i 
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otro 1ado contrafuertes de muí poca esteosion, i que por· el 
oeste los terrenos solevantados pertenecen a las esquitas, cuyas 
estratificaciones, aunque discot·dantes en algunas partes, t ie
nen su direccion de norte a s ur. 

El cerro de Cosuño es un macizo bastante estenso, en cuyas 
faldas se encuentran numerosas i abundantes vertientes que 
indican la existencia de grandes corri e ntes interiores, una par
te de las cuales se filtra al traves del terreno mui descompues
to de esta serranía i cuya tendencia es a segnir la estratifica
cien natural de los terrenos esq uitosos solevantados por el 
oeste; est.a filtracion eR facilitada por una estrata mas o ménos 
gruesa de terreno metamórfico i descompuesto, debido a la 
accion de la roca volcánica que existe entro la traquita i la es
quita, dando lugar a una corriente mas o ménos abundante 
que corre de Norte a Sur. E :ta corriente encuentra en su ca
mino la rajadura que ha dado lugar a la formacion de la veta 
Tajo, a una distancio. comprendida entre 1500 a 2000 metros 
de los frontones actuales del Oeste, dando paso a una parte de 
sus aguas por las sn.lvandas de la veta i que son las que se han 
ido encontrando en el avance de las labores al Oeste de la mi· 
na. Es natural suponer que a causa de la. gravedad, est a co~ 
rriente secundaria que .filtra a traves de la veta, t.enga una línea 
de pendiente mas o ménos inclinada, seguu sea la facilidad con 
<lue hace su camino, i que puede definí rse por una línea que 
pasase próximamente por los estremos de las galerías inferio
res del o es te. 

La comprobacion de ]o que hemos dicho se puede ver en la 
mina, donde se nota que las aguas brotan con abundancia úni ~ 

carnente en loa frontones o en los planes de los piques, i qne 
son casi nulas las que vienen perpendiculares a la veta i que 
pt·ovendrian de las filtraciones a traves de la traquita, lo cual 
se esplica si se toma en cuenta que esta roca en todas las par
tes en que se puede observar es perfectamente sólida i com
pacta con clivajes o fracturas muí pequeñas que no dan lugar a 
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filtraciones abundantes. El cuadro Central, por ejemplo, que 
estit labrado en la traquita tenia mui poca agua; pero tan 1 nego 
como se le hizo un recorte a la veta al nivel de la galería 386, 
se i uundó de agua. 

De todo esto se dedu ce que la corriente peligrosa ha sido 
recien tocada con las labores del oeste i que hai muchas pro
babilidades de que al prolongar los reconocimientos en esta 
direccion, aumente la cantidad de agua que hai que es traer, 
i que no estan demas todas las medidas que se tomen con el 
objeto de preparar la mina para esta eventualidad . 

• • • 
Vemos, pues, que la situacion presente de la Compañía de 

Huancbaca es bastante aflictiva i que ella es debida a dos fac
tores principales i únicos, que son, la paralizacion del campo 
de reconocimiento por inundacion de los labores inferiores 1 
la constante baja de la plata. Toda em¡n·esa. minera tiene de 
por sí alternativas mas o ménos buenas en sus resultados, i la 
Compañía de Huanchaca no ha escapado a esta lei casi jeneral: 
a 1~ época de su apojeo, que ha durado cerca de 18 años, su
cede una época de decaimiento, que felizmen te no será larga, 
1 a la cual sucederá otra tan b1·illante i duradera como la pasa· 
da; pues las dificultades actuales son fácil es de contt·arrestar 
mediante la constancia que toda mina requiere, llevando los 
trabajos con la intelijencia con que siempre han sido llevados 
i combinando un plan realizado con enetjia i sin contemplacio· 
nes de ninguna clase. 

Entre las causas que pueden producir la paralizacion de los 
tl'abajos de una empresa minera i que son de cnrc\ctet· insalva
ble, se encuentran la desaparicion del fil on rnetalífero, el ago
tamiento o empobrecimien to de los metales i la esplotacion a 
mucha. hondura. Ning una de estas causas son aplicables a Fu
lacayo; por el contrario, ni la potencia de la veta ni la riqueza 
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de sus metales han desmejorado, i su esplotacion a.pénas alcan
za a 446 metros desde el nivel del socnvon San Leen. 

Basta haber visitado a Pulacayo i reconocido la veta Tajo 
en todos sus labores, donde se manifiesta en toda su po
teucia i riqueza-, para comprender el porvenir que tiene todavía 
este mineral, constituido por una sola i real veta, donde parecf\ 
que la naturaleza, para formarla, ha concentrado en ella sola 
toda su fuerza mineralizadora. 

Antes de la paralizacion de lo~;; trabajos de reconocimiento, 
la veta se presentaba en un estado mui satisfactorio, tanto en 
hondura como hácia el oeste: es en esta direccion donde se 
presentaba mas favorable i donde las señales esteriores por la 
calidad de la roca del cen-o, que es de la metalífera, i por los 
afloramientos que se encuentran a mas de mil metros, indicaban 
la conveniencia de reconocerlo en esa direccion. 

El cuadro Porvenir, abierto a 400 metros al oeste del cuadro 
Rothschild, i que llega hoi dia al nivel de la galería 266, tiene 
por objeto preparar los reconocimientos hácia el oeste, i su es
plotacion conjuntamente con la de hond nra., constituiría el por
venir de la Compañía tan luego como puedan habilitarse los 
trabajos. 

La leí media de los metales dt:3 la veta Tajo1 como es natural, 
no es constante; pero mui raro. vez ha bajado de 25 marcos, 
i las grandes l ~yes que han dado tantas riquezas a la Compa
fíía, se encuentran concentradas en zonas mas o ménos esten
aas, formando lo que se llama clavos de metal, de los cuales 
se han esplotado tres principales i que son conocidos con los 
nombres de Pulacayo Viejo, Delfina i Uyuni. El clavo de Fu
lacayo Viejo, que fué esplotado en los primeros años, estc'Í ya 
agotado. El clavo Delfina se encuentra entre el cuadro Roths
child i el Porvenir; su esplotacion, que se hace por el primero 
de estos cuadros, ha dado muí buenos resultados i constituyó 
la gran bonanza de 1882. Este clavo se siguió hasta la galería 
206, donde se ct·eia agotado¡ pero posteriol'mente se ha vuelto 
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a encontrar en los avances de la galería 296 1 a una distancia 
del d e Uynni de 4D metros mas o ménos. El clavo de Uyuni 
está comprendido entre el cuadro RoLhschild i el Central, i con
tinuaba en hondura con inclinacion hácia el oeste, cuando la 
inuodacion de las aguas; este es el mas rico i abundante i su 
esplotacion dura mas de 8 años. 

El clavo Delfina, que se encuentra al oeste del de Uyuni, del 
cual está muí poco alejado, es vertical; miéntras que este últi
mo se inclina mucho al oeste, por lo cual se espera que ámbos 
se junten en hondura, tal vez al nivel 416, formando un solo 
clavo de igual si no de mayor potencia i riqueza. 

La importancia de ]a veta en direccion a Porvenir queda de 
manifiesto con el estado actual de los frontones d e las di versas 
galerías i la lei que hao dado los últimos macizos esplotados 
en esa direccion. Entre las galerías 146 i 176, los últimos ma
cizos al oeste dieron lei comun de 50 marcos; de 176 a 206, tam· 
bien 50 marcos; de 206 a 216, 25 a 40 marcos; de 266 a 296, 25 
marcos; de 296 a 386, metal guia con mas de 150 marcos; de 
esta última hast.a los planes, quedaron los macizos con leí de 
150 marcos. El estado de los frontones al oeste á.ntes de la 
inundaciones el siguiente: en galería 446 quedó la veta con un 
ancho de 2 metros i metales con leí de 100 marcos; en 416, 3 
metros ancho i 80 marcos; en 386, 1 ·50 de ancho i 90 marcos; 
en 356, 1.20 i 30 marcos; en 326, 1.20 i 70; en 296, desmejorado. 
Como se ve, el estado de la vota hácia el oeste no puede ser 
mejor en toda la parte reconocida; últimamente, del cuadro P or· 
venir se hizo una cortada a la veta al nivel de la galería 206, 
encontrándose meta] guía con mas de 150 marcos, i si prolongán· 
dose este cuadro se la encuentra en los distintos costados en tan 
buen estado, se puede asegurar que la riqueza e5tá al oeste i 
que hai razou para esperar de la. rejion vírjen entre Porvenir 
i Rothschild uua esplotacion rica i abundan te por muchos 

años. 
Por otra parte, las labores que han llegado ya a 446 metros 
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de hondura, son susceptibles aun, sin grandes dificultades, de 
prolongarse por 300 o 400 me tros mas, siempre que al aumento 
de temperatura i falta de aire a esa profundidad se le oponga 
una ventilacion poderosa. Temores del agotamiento del filan 
metalífero no existen por ahora, pues hemos demostrado que 
todas las tendencias de la veta soo a mejorar en hondura i en 
estension i que por lo tanto ha.i trabajo reoumerador por mu
chos afios mas, i que puede contarse con obtener en la esplo
tacion abundantes minerales con lei comun que no baje de 
25 marcos por cajon. 

Natural es suponer que a medida que aumente la hondura 
de la mioa las dific11ltades tambien aumenten en todo sent.ido 
i que pueda llegar nn momento en que el acrecimiento progre
sivo en los gastos de esplotacion, como consecuencia de ello, i 
que está en proporcion directa con la hondura de la mina, no 
sea compensado con el beneficio obtenido de los minerales 
esplotados; lo cual se puede evitar haciendo que estos gast.oa 
disminuyan, introduciendo otros métodos de esplotacion i todas 
aquellas mejoras que puedan abaratar su costo; de lo cual 
trataremos mas adelante. 

o 
o • 

Otra de las causas que hemos di cho ha venido a perturbar 
la marcha progresiva de la Compañía de Huanchaca es la 
constante baja de la plata., qne a 1a fecha en que escribimos 
este artículo se cotiza a rázon de 24 peniques por onza troy. 

Dos son los países productores de plata que pueden luchar 
ventajosamente i resistir por mas tiempo a est.a baja constn.nt.e : 
i son M~jico i Bolivia, cuyo réjimen monetario esta sujeto a 
este metal. Los Estados U nidos de América i de mas paises pro· 
ductores que estan sometidos al circulante en oro, sufrirán pl·i
mero ]as consecuencias de este estado de cosas, puesto que la 
baja del precio del metal blanco equivale para ellos a un au-
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mento en los gastos de produccion de un marco de plata, en 
todos los ramos ligados cou el trabajo de la mina i beneficio de 
sus metales, como ser materiales, herramientas, principalmen
te la mano de obra, que tienen que pagar con oro. 

En Bolivia, donde la moneda. circulante es la plata, i que tiene 
ademas la ventaja. de que su cambio internacional ~o influye 
df) una manera notable en el mayor o meuoL· bienestar de la 
clase minem; que tieue como principal alimento los escasos 
pt·oduct.os de su suelo, i que se viste con las lanns de sus lla
mas i corderos tejidas en el mismo pais, la b~ja de la plata no 
influye en el valor de la mano de ob ra, que es uno de los fac, 
tares mas importantes en el costo de producciou, haciéndose 
sentir únicameute en los artíc ulos de esportacion, como ser ma
teriales i herramientas que nnnca •·epresentan un gran valot. 

Un peso boli vianc) t.ione 25 gramos con lei de O. 9 fin o; por 
lo tanto un marco (231 grs.) valdní poco mas de 10 pesos 
bolivianos, cualquiera que sea la cotizacion de la plata; de ma
nem que el minero en Bolivia pagando con P-st.n. moneda la casi 
totalidad de su8 gastos de produccion, obtendrá hoi dia una 
ut ilidad, si no igual, mui poco menor que áotes, representada. en 
esa moneda, con la única diferencia que su utilidad líquida 
representará un menor val01·, bajo el punto de vista. de su e a m· 
bio internacional. 

Desgraciadamente la Compañía de Huauchaca, debido a la. 
manera cómo está cuustitnida i a.l inmenso desarrollo que ha 
tomado la instalacion mecánica e n Pulacayo, no puede apro
vechar de todas las ventajas de su situacion, que hem os in
dicado mas arriba. La baja. de la plata no i ntluye en los gastos 
de produccion e n Po lacayo e u lo que se refiel·e a la mano de 
obra; pero, en cambio, una. gran parte de los gastos de esp1ota
cion es tan íntimamente ligados a ciertos artículos de esporta
cion i principalmente al commmo de combustible que se id~o 
aumentando de año en año i qne en 1896 alcanzó solo en Po
lacayo a la enorme suma de 744,918.00 bolivianos: Por ot.ra 
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parte, haciendo el beneficio de sus metales en Playa Blanca, el 
flete de ellos por el ferrocarril i los gastos jenerales de este 
establecimiento tienen que pagarse en moneda de oro chilena; 
de modo que la baja de la plata equivale a un aumento en 
estos gastos. 

Ante esta situacion, le queda felizmente a la Oompailía de 
H uancha.ca el recurso de introducir t0da.s las mejoras posibles 
en la esplotaciou i reducir en cuanto se pueda estos gastos. 

Hemos dado mas a tras un cuadro en que está indicada la 
produccion i el costo de esplot.acion de 1a mina Pulacayo has
ta 1896 i en el cual se nota que fu era del año 1889, en que los 
gastos fueron recargados considera blemente a causa de que en 
ese año se llevaron a cabo grandes obras nuevas i se instala
ron las maquinarias actuales, aprovechando de las ventajas del 
ferrocarril, ha ido aumentando pz·ogresi vameote hasta llegar a 
ser en 1896 de B/ 130.4 7 por cajon. 

En el cuadro siguiente damos la especificacion de estos 
gastos. 
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COSTO DE ESPLOTACION DE LA MINA PULACAYO EN 1896 

(EBPLOTAOION: 20,535.8 CAJONES} 

ESPECIFIOACION DE LOS GASTOS Costo por cajon Costo total 

. ---
Esplotacion .. . ......... ................ ... B/ 21.26 B¡ 436563.53 
Obras de nivelacion i preparatorias .. 7.236 148586.85 
Canteras, albafiiles i pongos .......... 3.150 64705.50 
Estraccion ....... . . .. .... ... . ............. 20.300 417755.50 
y . . {Combustible. 36.270 744918.60 

aquu;uu:Ia... .. ... . .. . Jornales .. .... 2.220 45555.30 
Sostenumento .. .. .. .. . Materiales ... 0.184 3791.95 
Apireo .. . ........ . .. .. ...... .......... .. .. . 1.750 35933.05 
Palla ... ... . ... . . ...... ..... .... .. ······ ... 7.153 146895.50 
Ob d M t 1 Materiales .... 4.010 82314.00 

ras e aes ranza l Sueldos .. . _ ... 2.752 56526.40 
Maq uipuras ........... . ... .. ... . .......... 2.30 47246.40 
Administracion, injeuieros i emplea-

dos ... ................................ ·· · 2.805 57598.20 
Materiales para la mina ....... .. ... .... 8.235 168117.10 1 
Compresora de aire ........ ...... ... .... 9.828 201829.20 
Luz eléctrica .......... ... .... .. . ....... ... 1.020 21050.20 

-

1 

ToTALES ... . .. . ........ .. .. . . ..... . BJ 130.47 B/ 2679387.28 

Vemos por este cuadro que solo los gastos de estraccion i 
combustible representan el 43.2 por ciento del gasto total; al 
combustible solo corresponde el mayor costo, que es de B/ 36.27 
por cajon, alcanzando un total de B/ 744.918, sin contar lo que 
se usa en ]as locomotoras que hacen el sen·icio de trasporte por 
la línea de Pu lacayo i Uyuni, que es propiedad esclusiva. de 
la Com pai'iía. 

Desde tiempo atras la Compañía se halJia preocupado del 
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exceRivo gasto en combustible que demandaba el movimiento 
de las nistintas máquinas de Pulacayo, i con el objeto de hacer 
economías en este sentido, se pens6 en utilizar la fuerza hi
dráulica del Rio Cagnn., situado como a 45 kilómetros de Pula
cayo, para hacer ahí una instalacion eléctl'ica , i trasportar esa 
fuerza a Pulacayo. Este importante proyecto, cuyo presupuesto 
alcanzaba, segun creo, a mui cerca de B/ 2.000,000, tuvo que 
ser desechado a causa de que por estudios posteriores se reco· 
noció que la fuerza hidráulica de que se podía diHpuner en 
Oagua era insuficiente para producir el efecto total que se 
nacesíto.ba en Pu1acayo. 

Con el sistema actual, mui !~jos de podet· disminuir estos 
gastos, irán aumentándose a medida que se avance la estension 
i hondura de los laboreos; por otra parte, las necesidades de 
poner la mina en condiciones para hacer frente a las eventua
lidades de un nuevo aumento de agua, obligarán a la Compañía 
mas tarde, a instalar una nueva bomba en el cuadro Porvenir, 
de igual poder que la que actualmente se coloca en el cuadro 
Central, lo que acrecerá los gastos de combustible. Esta doble 
instalaciones necesaria, bajo el punto de vista indicado, pues 
no pasarán desapercibidos los inconvenintes de estar sujeto 
el desagüe de los planes de la mina al servicio de una sola bom
ba, que en un momento dado puede sufrir una descompostura 
o rotura de alg unas de sus piezas, el cambio de algunos de sus 
cuerpos de bomba corroídos por las aguas de idas de la mina; 
accidentes de l{:jnta compostura en Pulacayo i que, interrumpido 
el desagüe por un tiempo mas o ménos largo, traería por con
secuencia una nueva inuodacion de las labores inferiores i una 
nueva paralizacion de los trabajos de avance. 

Todos los inconvenientes que hemos indicado i que gt·avan 
los gastos de produccion, pueden ser anulados totalmente los 
unos i contrarrestados los otros, mediante la ejecucion de un 
socavan que, cortando los planes de la mina, estuviese al mismo 
tiempo destinado al desagüe natnral de ellos i a la estraccion 
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de Jos minerales; haciéndose, por lo tanto, la esplotacion mucho 
mas económica, como se comprenderá fácilmente. 

Entre los distintos sistemas de esplotacion de un filan meta
lífero, el mas económico es el que consiste en el ataque por 
socavones que, saliendo ala superficie, permitan el escunimiento 
natural ele sus aguas i la esplotacion por decenso de los maci
zos pt·eparados. En Europa, donde si existen filones tan abun
dantes como el de Pnla.cn.yo, no los hai que tengan una lei 
comun tan subida, la esplotacion por socavones es preferida 
a cualquier otro sistema, siempre que la topografía del terreno 
lo permita. 

Para comprender la importancia de ellos, elejiré entre los 
muchos casos que se pueden cit.ar los mas notables i que dan 
idea de la importancia que se atribuye a este método de esplo
tacion i de desagüe. 

Un ejemplo de este último caso se encuentra en las minas 
de Selmecz-Banya, villa del impel'io de Austria-Hungría, 
donde se ha hecho una galería, que tleva el nombt·e de José n 
i que tiene 14 ki lómetros de largo. 

En Freyberg, que es donde están situadas las minas mas ricas 
del reino de Sajonia, ::se concluyó en 1876, con el objeto dP- de
saguar los planes de ]as mi u as, ]a ga !ería Rothscbonberger 
que tiene un largo de 47504 metros, cuya seccion ti ene 1.50 
metros de ancho i 3 metros de alto i con una pendiente de 
0.0005 por metro. 

Pero donde se puede ver el ej emplo mas notable del sistema 
de socavones o galerías para hacer la esplotacion i e l desagüe 
conjuntamente, es en las minas de Hartz, e n la Alemania del 
Norte, donde se han abierto sucesivamente cinco galerías á 
distintas honduras 1 que son : 
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l.C' Galería Frankenscharmer, que tiene 8,864 metros de 
largo a una hondura de 78 metros. 

2.• Galería Wildmam superior, con un largo de 9,164 me
tros a un nivel de 120 metros. 

3." Galería Wildmam inferior, largo de 9260 metros a un 
ui vel de 146 met.ros. 

4." Galería Georges, largo de 19,000 metros i a un nivel da 
298 metros; i 

5." Galería Ernesto Augusto, con un largo de 23,638 me
tros a un nivel de 408 metros. 

En este caso vemos q ne no se ha trepidado en abrir galerías 
mas o ménos largas con el objeto de colgar macizos relativa
mente cortos, quedando los gastos de sobra compensados con 
la economía realizada en la esplotacion. 

La serranía de Pulacayo se presta admirablemente para usar 
este método. La practicabilidad de un socavan quedó de mani
fiesto desde tiempo att·as, cuando se hicieron los estudios del 
ferrocarril de Uyuni a Pulacayo, por los cuales se conoció la 
djstancia en línea recta i la diferencia de nivel entre ámbos 
puntos; i es mui sensible que entónces que la Compañía de 
Huanchaca contaba con grandes recursos i que valientemente 
~jecuta.ba obras de mucho mas aliento, no hubiera. pensado en 
efectuar este trabajo que a la fecha estaria concluido i quo en la 
situacion actual pl'estaria importantes servicios. 

La serranía de Pulacayo está limitada por el Oeste por el 
Gran Lago de sal, cuyos niveles son los mas bajos de esta parte 
de la altiplu.nicie boliviana; del estudio compal'ado de todas las 
direcciones que puede tener un socavon, la mas favorable, 
bajo el doble punto de vista de obtener una menor lonjitud 
con un nivel el mas bajo posib1e, se encuentra precisamente 
há.cia este lado i en direccion a la pampa de U yuni, donde está 
situada la estacion de este nombre. 

U y u ni está como a 14 kilómetros en línea r'ecta de Pulacayo, 
i su altura. sobre el nivel del mar es de 3, 661 metros, cuatro 
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metros mas alto que el lago de sal; la pampa que se estiende 
al ~ste de U yuni es corta i se eleva poco a poco con pendien
tes m_as i mas fuertes a medida que se acerca a los cerros que 
limi tan por este lado la serranía de Pulacayo. Un socavan 
trazado al nivel de la galería 44:6, o sea la cota 367 5.50, i par
tiendo de la vertical del cuadro Porvenir, tendría, para salir a la 
superficie por el lado de U yuni , una lonjitud de 9 ki16metros. 

Vemos, pues, que este proyecto es perfectamente realizable 
i que la magnitud de este trabajo, por lo que toca a su costo i 
tiempo de ej ecucion, es aceptable en vista de los buenos resul
tados que se alcanzarían para la fu tura esplotacion de la mina 
i para el porvenir de la Compañia. 

Sin entrar en consideraciones técnicas sobre la ejecucion del 
trabajo mismo, indicaremos solamente que el costo de esta obra 
no excedería de B/ 2.000,000 i que el tiempo qpe demandaria 
seria de 20 a 22 meses, contando con que se atacara la obra por 
ocho puntos a la vez. 

Hecho el socavan con una seccion suficiente para seTvir al 
mismo tiempo al desagüe natural de la mina i a la esplotacion, 
se obtendrían varias ventajas importantes. 

En primer lugar, siendo la direccion del socavan de Este a 
Oeste, la misma de lil veta Tajo, servirá para reconocerla en 
toda su estension comprendida entre el cuadro Porvenir i su 
conclusion hácia el Oeste ; facilitando así un campo de esplo
tacion bastante estenso, como se puede ver en el plano adjunto; 
por otra parte, teniendo su puato de salida. como a dos kilóme
tros del kilómetro 8 de la línea de U y u ni a Pulacayo, se evitaria 
]a cost~sa esplotacion de esta línea trazada en condiciones mui 
desventajosa~, con un desarrollo de 32 kilómetros de largo con 
curvas de lOO metros de radio (hai una curva de 95 1Y1.) i gra
dientes hasta de rn . 4 por ci ento. 

El desagüe, ventila.cion i esplotacion de los macizos supe
riOl·es se harían de una manera mas perfecta i con una gran 
economía, i bajo el ni ve! del socavo u se tendría un nuevo cam-
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pode reconocimiento de In veta en hondnra, por 300 o 400 
metros mas, que en caso de encoutrarse en buen estado daria 
una esplotacion mas fácil 1 económica, puesto que por el sis· 
tema actual ol aume nto en hondura se traduce _por un aumento 
tambien en los gastos de esplotacion, que puede llegar a un 
50 % sobre el costo habido en 1896. 

Veamos ahom cuáles serian las economías realizadas en la 
esplot.acion de los macizos que quedari3,n sobre el socavon, to · 
mando como base el cuadro que hemos dado mas atras de los 
ga8tos de esplotacion del año 1896 i suponiendo una esplota
cion de 20,000 cajones. 

Entre estos gastos, los qt1e corresponden a las partidas de 
esplotacion, obras de investigacion, preparativos, apireo, palla, 
maquipuras, administracioo, injenie ros i empleados, siendo in
dependientes del sistema que se emplea, q uedarian los mismo8. 

La estraccion que de los macizos superiores se baria por me .. 
dio d e tolvas que irían al socavon i de aquí hasta afuera por la 
línea, quedaría reducida a lo s!.uno a B¡ 8 por ca:joo. 

La partida correspondiente al sostenimiento de la maquina
ria i que compreude combustible, jornales i materiales, quedaria 
totalmente suprimida . 

Las obras de maestranza> no habiendn tanta maquinaria. que 
atender, se reducit·ian en un 50%. 

Los materiales para la mina, i que representan principalmente 
los gastos de enma.deracion para conservar en buen estado las 
numet·osas galerías i piques, que con el socavoo se irían aban
donando a medida que se hiciera la esplotacion, se reducirian a 
una cuarta parte, tomando en cuenta los gastos de conserva
cion del socavan. 

Los gastos de las compresoras de aire i bombas de desagüe, 
quedarían suprimidos. 

La partida correspondiente a luz eléctrica aumentaría en vis
ta de la necesidari de alumbrar los 9 kilómetros de túnel i su
birían a B/ 1.50 por cajon . 
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Como por el socavan se produciria una corriente de entrada 
de aire que se repartiria interiormente pnra ventilar la mina, 
la trac.cion por locomotoras seria inadmisible, pues los humos 
viciarian el aire; habría, pues, necesidad de una instalacion eléc
trjca destinada a producir la traccion, cuyos gastos de soste
nimiento ha.bria q11e agregarlos a los ya indicados: estos gastos 
pueden es~imarse a razoo de B/ 2. 20 por cajon, com prendien • 
do C9mbustible, sueldos, materiales i amortizacion del capital 
invertido. 

Haciendo el resumen de todas estas partidas, resulta que los 
gastos totales, en el caso mas desfavorable, ascenderían a 61.64 
bolivianos, como m;íximun, en lugar de 130.47 que cost6 la 
esploLacion en 1896, o sea una diferencia a favor, de B/ 68.83 
pot· cajon, lo que en la esplotacion de 20,000 cajones representa 
un mayor beneficio de B¡ 1.376,600. 

Si a lo!3 gastos de esplotaciou en ámbos caS?B agregamos los 
del beneficio, tomando corno base el Establecimiento de Hua.n
chaca (prescindimos ele Playa BJanca, donde aun no se ha po
dido regularÍ7.ar el beneficio i donde ne se obtiene, segun 
parece, un resultado favorable) que en el último año que fun· 
cionó, 1895, ni costo por cajon fné de B/ 105.09; resuita qne 
los gastos totales de pt·oduccion ascienden a B; 166.73 i 
235.56 re~pectivamente Como un marco de plata produce en 
números redondos 10 bolivianos, esos dos valores con·esponden 
a 16.67' i 23.556 marcos. 

Para saber qué Jei deben tener los minerales cuyo tratamien
to puede ser costeado, hai que tener en cuenta las pé rdidas 
de plata ocasionadas en las distintas operaciones i que pueden 
estimarse en Huallchaca en un 9% de la plata contenida en e l 
mineral i que se reparte de 1a manera siguiente: un 7.5% por 
pérdida en la amn.lga.macion i 1.5% en la quema de piñas i fun
dicion de hnnns ; de modo que e n el caso de esplotacion por 
socavon darían utilidad los metales de lei superior a 18.30 mar-
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coa, miéntras que en el caso actual solo dan los de lei superior 
a 25.90 marcos por cajon. 

Hemos dicho anteriormente que la veta Tajo puede mante
ner una esplotaciou abundante de mu1 cerca de 20,000 cajones 
anuales con una lei media que no baje de 25 márcos¡ esta lei 
es mui inferior a la que se obtiene en realidad; pero la hemos 
rebajado a propósito para tener una completa seguridad en 
nuestras apreciaciones. En efecto, si tomamos en cuenta los 
dos ultimos años, 1895 i 1896, vemos que en 1895 se beneficia
ron en Huanchaca i Playa Blanca por todo 25,290 cajones de 
Iei media de 31,51 mc\rcos, de los cuales 17,922 corresponden a 
la esplotacion del año j el resto a lo obtenido en los desmontes 
i sobras de afios anteriores. En 1896 se mandaron a Playa 
Blanca 21,326 cajones de lei media de 28.65, de los cuales co
rresponden a la esplotacion del afio, 20,535.78 ¡ como se ve, las 
las leyes obteoid.as son superiores a las que hemos atribuido 
al comun jeneral de la veta. Hai que tomar ademas en cuenta 
otra cirounstancia que favorece la esplotacion futura, i es que, 
la que se ha hecho en los dos años citados proviene de los maci
zos dejados en reserva, que no han sido de los mej ores, pues 
los mas ricos que se encuentt·an en planes bajo la galería 356, 
no han podido ser esplotados por causa del agua. Antes de 
concluir i como corolario a la presente memoria , me voi a per
mi tir efectuar un cálculo que, po1· lo j eneral, es inaceptable en 
otras circunstancias; pero que ·. mis colegas permitirán i que 
apreciarán en lo que vale, como comparacion, en vista de las 
condiciones especiaHsima.s de riqueza. en que se encuentra el 
min eral de Pulacayo. 

Este cálculo se refiere a la probable esplotacion futura de 
la mina bajo el supuesto de la ejecucion del socavan, tomando 
como base la habida desde la fuudacion de la sociedad hasta 
fines de 1896. 

Examinando el plano adjunto, se ve que el campo de recono
cimiento hasta 1896 abarca una superficie de 31 hectáreas, 
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comprendidas entre la galería lateral i la 356, campo que ha 
sido ·en su totalidad esplotado (0

) hasta la fecha en todos aqueM 
11os macizos de leyes aprovechables. Tomando el espesor medio 
de la veta en todo lo reconocido, resulta un término medio de 

m 
0.91, lo que da un cubo de 2821,00m 3 ; la prá.cticaha demostrado 
en Pulacayo que un metro ct1bico de mineral estraido produce 
un cajon i cuarto, de modo que se tiene una cantidad de 352,625 
cajones. La produccion bruta de la Compañía ha sido, segun el 
cuadro de la 2.• páj ina, de B; 116.000,000, en números redondos, 
rebajando de est~ suma B/ 6.000,900, produccion obtenida en 
otros negocios, como ser almacenes, telégrafos i diversas cuen
tas, i que tomamos en exceso, resulta una produccíon dé 
Bj ll 0.000.000 que supondremos, para mayor seguridad, que 
han sido producidos por la esplotacion de los 352,625 cajones; 
como 10 bolivianos ec¡uivalen, poco mas o ménos, a un marco, 
resulta que la produccion en marcos ha sido de 11.000,000, lo 
que da 3l.l8 marcos por cajon, que e~ la lei comun que ha 
dado todo el campo reconocido, sin tomar en cuenta los ma!.'
cos que contienen los macizos que no se han podido esplotar 
i que hemos, sin embargo, comprendido en los 352,625 cajones. 

Hecho el socavon, la futura esptotacion al oeste puede aun 
estenderse hasta 1,000 metros mas del cuadro Porvenir en esa 
direccion; pero supondremos que solo llPgue hasta el límite da 
la quebrada del Agua de Castilla, que dista 540 metros del 
cuadro Porvenir i que es hasta donde los aflorami entos de la 
veta se muestran mas mineralizados; tendríamos así un campo 
de reconocimien to de 32.5 hectáreas, que estan comprendidos 
verticalmente entre In. galería lateral i el socaven al nivet de 
la galería 446, i en estension entl'e la quebrada del Agua de 
Castilla. i los frontones del oeste do las labores actuales: acep-

(*) No tomamos en cuenta la esplotacion desde la galería lateral hasta la. super
ficie, porque esta esplotacion estaba co.si totalmente agotada cuando se formó la 
Compllfi.Ía de Huanchaca· 
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tando que el ancho medio de la veta en esta. ostension sea el 
JD 

mismo que ántes, de 0.91, tendríamos un cubo de 295,750 lllS o 
sea 369,687 cajones que, suponiendo que no prodazcan sino me
tales con un comun de 25 marco~. d:Hian una existencia de 
9 .24~,175 marcos, o sea B! 9~.4~1,756, casi igu'\1 a la produccion · 
habida hasta la fecha, i sin tomar en cuent.a. lo que se podria 
esplota.r bajo el nivel del socavan hasta una hondura 200 o 300 
metros mas i con una esteosion de 2000 metros, lo que daría 40 
o 60 hectáreas mas, cuya esplotacion se baria. mui fácil i eco
ndmica por el socavon. 

Valpa1·az'so, Agosto de 1897. 

Eun:.N 10 BoBILLBK 
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