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Or-iseri de los ahrviones de la
barra del Maule

EN
unos apuntes intitulados

«Constuucion sin puerto», que
se publicaron en estos ANALES

(1933, pag. 209), he lIamado la
atencion hacia el error de creer que los
aluviones que forman la barra y el banco

que ocupan la desembocadura del rio

Maule provienen en su mayoria de la
costa que yace al Sur de Constituci6n.

Voy a tratar este punto con mas de

talles.
Para comenaar, conviene dejar cons

tancia de una cuesticn previa, que estl

mo heber sido resuelta hace muchos

afios, y que esta relaeionada con la que

voy a estudiar ahara. Me refiero al pro
blema de la marcha de los aluviones a 10

largo de la costa de Chile.
De un estudic publicado en el ana

1898 (pag. 510) de estos ANALES, en el
cual pase rev ista a numerosos puntos
diseminados en una extensi6n de dos mil

kil6metros, que record durante cinco

afios. se puede saear Ia siguiente con

clusion: las arenas de la costa de Chile
son de origen enteramente local y no ex

perimentan un transporte general en una

direcci6n determinada y constante.

No volvere, pues, a tratar este asunto ;

pero de los numerosos ejemplos probate
rios que entonces cite, voy a recordar
uno solo, par ser caracterfstico. En la
vecindad de Coronel, dentro de una mis-

rna escotadura del litoral, se hallan las
Ilamadas «Playa Negra» y «Playa Bian
ca». Est.an formadas par arenas de los
eolores lndtcados par sus nombres, las
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Fig. l-La Iahia de Coronel

que no se mezclan a pesar de su proxi
midad. Distan apenas algunos hect6me
tros (fig. 1).
Esta inmovilidad relative .de los alu

viones se debe a la peculiaridad que tie-
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nen las olas de amoldarse a la forma de
la costa, tendiendo siempre a romper

cast segun la perpendicular a ella. Las

arenas, que ponen en suspension, reco
rren entonces alternativamente las Iineas
de mayor pendiente, sin avanzar a 10

largo del litoral, 0 avanzando con mucha

lentitud, a causa de la poca velocidad
de la corriente costanera.

Par 10 demas, cualquiera que sea la

cantidad de los aluviones que provienen
de los acantilados maritimes, su cuantia

aparente tiene que ser minima. En efec

to, el feldespato que compone gran parte
de la Cordillera de laCosta, se transforms
en arc illa que, por su tenuidad, va a

deposirarse en los abismos tranquilos del
mar. Queda a la vista 5610 el cuarzo, el

topacio y uno que otro componente que,

por su gran dureza. resiste a Ia aceion

pulverizadora incesante de las alas.
En el continente las fuerzas que ac

tuan san muchc mas. numerosas y de

gran eficacia. Tenemas: los vientos,
las lluvias, los torrentes, los cambios de

temperatura que, al eongelar el agua,
revientan las rocas mas duras ; Ia grave
dad que provoca avalanehas y rodados;
los trabajos humanos con sus rtegos,
canales, cortes, terraplenes, etc.
La ace ion de estas fuerzas se hace sen

tir, no eual las alas, s610 sabre una su

perficie reducida casi a una linea, como
es la costa, sino sabre la hoya hidrogra
fica de cada rio chilena que, en el correr
de los siglos, ha Iogrado rebanar Ia Cor
dillera de la Costa.
Estudiernos comparat.ivamente 1a cuan

tia de las erosiones. No hay como los
numeros para precisar las ideas. En es

tos ANALES (1924, pag. 616), hemos di
cho:

«En tiempos normales, el rio Maule
tiene una barra que deja un canal an

gosto con, mas 0 menos, metros 1,50 de
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profundidad. Por efeeto de una de las

grandes avenidas, el canal adquiere lOa
12 y mas metros de hondura, desembo
cando entonces la rfa en tcda su anchu

ra de 700 metros aproximadamente. Ha
ciendo Ja cubicacion de s610 e1 ultimo
kilometre de la masa de aluviones re

movidos, resultan en numeros redondos,
3.500.000 metros cubtcos». Como ese ca

nal de 1 km. no puede estar limitado a

monte y a valle por planes verticales,
redondearemos el volumen total en una

cifra que no puede bajar de 5 millones
de metros cubicos de aluviones.

zDe d6nde proviene ese volumen res

petable, para reconstituir la barra des

pues de eada avenida? lViene totalmente

o en gran parte de la costa que sigue al
Sur de Constitucion?

Cubiquemos.
He dejado establecida la premisa de

que el transporte de los aluviones en la

costa central de Chile no va mas alle de

algunos hect6metros, en ciertos pun
tas. Acepternos y extendamos esc movi

miento hasta algunos kilometres. LCuan
tos?

La costa, al Sur de Constitucion, sc
quiebra y cambia de rumbo Irancamente
en la Punta Humos, que dista del Maule

10. kilometres, en cifras redondas. T0-

memos este dato para 10. fac.ilidad del

calculo.
Cinco millones de metros cubicos se

rfan representados per una rebanada de
derrumbes costaneros de 10 kilometres

de largo, por 25 metros de alto y 20

metros de ancho.

Si estimamos que solo un 50 % de

semejante masa se transforma en arc ilia

y desaparece en las grandee profundida
des del mar, para obtener e1 volumen

total con que se reforma 1a barra nece

sitarfamos extender la faja derrumbada

hasta enterar otros 10 kil6metros al Sur
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de 18 Punta Humos, 0 bien aumentar ell
ancho 0 el alto de dicho derrurnbe.
Ahora pregunto: i.cual es el inquilino

de los alrededores de dicha. Punta que
ha vista desaparecer semejante rebanada
de la costa? i,Cuai es el' veraneante que
no ha oldo habIar de la perrnanencla de
las rccas de los Lobes, las,Gavictas; las'
Ventanas, de la Iglesia) de los Celebcet..

lies, etc." i_I\'o vienen estos ncmbres re ...

pitiendose desde los tiempos de nuestros

abuelos. quienes apellidaron ademas- «Las
Termopilas> al mismo paso por donde
desfilamos hoy?
Nadie ha observadc jamas semejante

corrosion de la costa-que yace al Sur del
Maule.

Veomos ahora c6mo pasarian. las co..

sas en el continente.
Segun A. Plssfs (Ceog. FIs. de- Chile.

pag. 240), la hoya del Maule es la mayor
de Chile. Abarca una superficie de 2D
mil kilometres cuadrados. St la canti

dad de Iluvia que cae en esa cuenca se

estima en 500 milfmetros anuales, reel

birfa 10 000 mfllones de metros cublcos
de agua en el curse de un afio, 10 que
dada 1 000000 de metros- cubicos para
la cantidad de agua que el Maule vierte

par hora en el mar; en prornedio.
Si suponemos una corrosion uniforme

de los 20 mil kms. cuadrados, el volu

men de 5 millones de metros cubicos de
aluviones que buscamcs sera represen
tado por una capa de � de milimetro
de espesor. Admitamos tambien que el
50% no queda visible. Entonces el total
de los aluviones provendrfa de una capa
de 7'2 milimetrc de grueso.
Preguntemonos tambien, "cllal es eI

inquiltno 0 el ingentero que es capaz de
percibir a ojo una diferencia. de nivel de
Yz millmetro en una gran superficie?
LConde �tan los puntos de referencia
que permitan apreciar- esa magnitud en

el terreno?

Semejante percepcion no es posible ha
ceria a' pesar de que efectivamente esa

cape sea arrastrada - hasta- la Barre deF
Maule. entre - ceda avenida- del no. Aho
ra, 51 setcma en cuenta- que la. Cordi-
llera de los- Andes es de' dlversa-com

posicion geologica, que' la-Cordtllera.de
13' Costa. y que' el' cascejc que arrastran

nuestros rfos torrenciales es sumamente

duro y no 56 rransforma en' arc ilia; se

puede afirmar- que- el espesor- verdacero
de-Ja capa desgastada se aproxirna-mfis
8'74 de milimetro que aJ'rf mm. ,Come
apreciar- el espesor de' un cebello en el
terrene, cuando el espesor de s610' las
cenizas arrojadas por una erupoiea del
volcarr Quizapf ha bastado para' com

pensar ampliamente y para. oubrir ese

desgasre en' una superficie que- va-de
Tetca a Santiago y hasta a Buenos At,
res? Sin instrumentos micrometrioos de

precision esto es materialmente Impost
ble.
La consecuencia que se puede sacar Sf:

irnpone. Los. aluviones que forman. Is
barra y el banco de Ia desembocadura
del Mauleprovlenen casi err totalidad de.
la hoya -que abastece dicho rio. La per
cion que proviene de la costa que sigue
al Sur del Maule es con seguridad casi

infinitesimal.
Queda por expl icar el origen de los

embancamientcs que han llenado La Ca
leta y- que e:n apariencia Ilegan del Sur.
EI senor de Cordemoy buscc hacia el

Sur y penso hasta en el rio Bioblo como

fuente de los sedimentos. pero se can ...

veneto de que esc no es su origen. Par
no aceptar que provienen del interior del
conuinente, se via obligado a suponer
que esos sedimentos se forman en' Ia cos

ta que sigue al Sur del Maule. Acabamos
de ver que la cuantta de esos- aluviones
es muy pequefia.
En la teOrl<,l- que publique en estos

MALES (1924, pag. 617), he dieho que
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las grandes avenldas del rio Maule arras

tran los matenales que constituyen Ia
barra y las puntillas de Quivolgo y de
Las Ventanas, materiales que pasan a

formar un banco en plene oceano. Este
banco se aconcha naturalmente sobre el

gran banco submarino que se cxtiende
hacia el Norte, hasta el rio Mataquito,
y que es el resultado de la acumulaei6n
de los aluviones rnaulinos en el trans
curse de los slglos que duraron los pe
rfodos geclogicos. Tambien he dicho que
parte de Ia arena de esos baneos es em

pujada hacia el Sur, de donde vuelve

poco a poco a La Caleta, como viniendc
de le.costa-Scr,

Voy a tratar de probar que esta rota

cion de las arenas en senttdo opuesto al
de las agujas de un reloj, tiene efectiva
mente lugar allf.
Los tratadistas que se ocupan del es

tudio de los torrentes, nos hablan de que
estes, al desembocar ernlos valles, for
man 10 que Ilaman un rona de d6yet;cion
(I). De este.. cono. tenemos un ejemplo
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Fig. 2.-E[ Q.lno de deye'ee/on del d:' A'fc!)',!n
bajD tos calie,1 de Sanhagc. Allura en metres

sobre el mar

en nuestro Mapocho. La figura 2, que
es una reducci6n de Ia lamina I de Ia

(1)' LecHaJI'!S·.-I-iYdraulique Huviale.

«Memoria sabre el alcantanllado de-San

t.iago>, par el ingenlero seficr Alejandro
Bertrand (1 908), pone de manifiesto .la
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Fig. J.-De,·;emoocadura de! rio Mmaqlliw

forma que cse cono afeeta hoy bajo las
calles de nuestra capital. Se compone de
una cape de muchas decenas de metros

de cast puro cascajo. con algunas man
chas de arena y polvillo que, por excep
cion, han quedado despues del solevan
tamiento de la Cordillera de los Andes.
Este cono de deyecclon forma el banco y
la berra del rfo Mapocho en el mar que
ocupo el actual valle central de Chile.
Un cono de deyeccion andlogo tiende

a constituirse en la desembocadura del
Maule, en el gran valle que ilamamos
Oceano Pacifico; pero dada Ia oblicuidad
con que el rio rebanoloscerrosentre elMu
trun y los de Qutvolgo, el cone se ha ex
tendido a 10 largo de Ia costa Norte
hasta el rio Mataquito, en cuya desem
bocadura se forma una puntiIla de are

na, que desvla bacia el Norte las aguas
fluvtales (fig. 3).
He buscado en los planes conocidos de

la desembocadura del' Maule, la prueba
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de los movimientos de su cono de deyec
cion. Por desgracia, es diflcil aprove

char-los, pues algunos se han publicado
sin escalas y sin orientacion, que he res

tablecido aproximadamente cornparando
los con otros pianos mas completes. El

.resultado se puede ver en la figura 4, que
contiene cuatro perfiles del fondo del

mar, tornados sobre una linea que parte
del extrema Norte de Las Ventanas ha

cia eI Oeste verdaderc (I) .

o SOD

Pig 4.-·Perfiics ton.a.ios ha:ia ei Oeste 'de Las \r'el1!QnQs

1000

Tres de estos perfiles se puede decir

que coinciden: uno fue tornado sabre cl

plano Leveque (1876); otro rcsulta del

plano de Cordemoy (1892), y eI tercero

sale de Ia figura 53 de estes ANALES

(1933,. pag 107). Parece ser de feeha

191]. EI cuarto perfil provicne de la fi

gura 59 (ANALES cit., pag. 113), que
t.iene fecha 1.0 de Marzo de 1931.

(1) La escala de las ogurns 5 y 6. p. 21·1 y
21:"1 de estes ANALFS (19)3) es erronea. Los

fotcgrabadce han qucdado reductoos a J2 escala

aproximada de 1 : 21230.

La diferencia de situacion de este (11-

timo perfil con respecto a los anteriores

pone de manifiesto un desplazamiento
indiscutible del talvd del cono de deyec
cion hasta mas alla de (-12) metros de

profundidad. El volumen de los aluvio

nes removido ha side muy considerable.
Las alas, que llegan del Oeste, vclve

ran a empujar hacia el Este, 0 sea hacia

La Caleta, gran parte de ese volumen

de arena. En Ia ex-Caleta aflorarfa, ai

quedase espacio, como st viniese del Sur.
Tal es, ami julcio, cl origen tanto del

ernbancamiento de Ia ex-Caleta, como de
una parte de los materiales que recons

tituyen Ia barra despues de las aveni

das.
De 10 expuesto se deduce que no estoy

de acuerdo can 10 dicho por un conocido

catedratico, que ha afirmado: «10 rela
tivo al origen de esa arena. .. no es co

nocido todavfa>.
Tampoco estoy de acuerdo con el

cuando sostiene que «hay en Ia playa un

transporte cuya importancia no se cono-
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etas. Para que esta frase fuese exacta

serte necesario completarla, agregandole:
par 108 ingenieros del Gobierno. Otros in

genieros conocian ese origen y esa tmpor
tancia, datos que utilizaron para predecir
que las obras que se iban a ejecutar en

La Caleta se embancarian infaliblemen
te, como sucedio.
Para tertninar, agregare algunas pala

bras acerca de Ia teorfa del ingeniero
Comaglia, sobre Ia lfnea neutra.

En las playas, segun dichc ingeniero,
una parte de las arenas serfa empujada
hacia tierra a partir de 10 que €1 llama
la linea neutra; otra parte serfa arrastra

da hacia las profundidades, desde la

misma linea. A esta teorfa se le ha hecho

la siguiente objecion: puesto que los se

dimentos deberian marchar en sentidos

opuestos desde la linea neutra, en el si
tic de dlcha lfnea, par falta de alimen

taci6n, se producirfa un f050. En Ia

practica, ningun sondeo ha sefialado

jamas Ia existencia de ese foso. Luego,
Ia teoria no concuerda can la obser
vacion.
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NOTA.-Segun el ingeniero cuyas ideas

impugno, durante las grandes avenidas
del Maule eel caudal del rfo puede est i

marse en unos 20 000 metros cubicos por
segundo, cifra que seguramente es so

brepasada> .

Se ha visto que Pissis calcula que cl

agua total recibida por la cuenca del
Maule es de 10000 millones de metros

cubtcos durante el curso de un ana.

Una pequefia operacion aritmet.ica ha

ee ver que, si el caudal de 20 000 metros

cubicos por segundo fuese exacto, una

avenida que durase s610 6 dfas agotaria
los 10 000 millones de metros cublcos.
Pasados esos seis dias el estiage se

formarfa del escurrimiento de las infil
traciones y el derretimiento de las nieves

andinas, en el resto del ana.
En vista de estas incongruencias, de

btdas a Ia falta de datos exactos y a la

deficiencia de los estudlos previos, he

recornendado que, mientras se reunen

las observaciones indispensables, se eje
cuten s610 obras provisionales y por par

cialidades, en la ria.




