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ANALES. JULIO DE 1867.
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Febrero. 11 29 54 14 calma sol sin nubes.

12 29 58 12 id. nublado.

13 29 39 12 id. id.
!

14 ! 29 29 12 N. fuerte id.

15 .

21 29 77 12 calma nublado^

22 29 80 12 id. sol.

23 29 75 13 sur flojo id.

24 29 64 15 calma sol claro .

2"> 29 62 12 id. nublado.

26 29 50 12 N. reg. id.

27 29 30 12 sur chubascos..
28 29 72 12 calina nublado.

Marzo. 1 29 74 11 calma id.
"> 29 82 13 id. Sol. !

) 29 74 11 id. id.

! 4 56 11 SO fuerte niebla.

o 29 52 12 0 fuerte nublado ^

HIDROGRAFA. Descripcin de la costa de Arauco por el te

niente ele 1. ele la Escuadra Nacional don Francisco Vidal

Gormaz, mandada practicar por arelen del Supremo Gobierno.

Seor Comandante ent .iefe de la ocupacioxde la costa de Aral'-

;o. Santiago, abril 30 ele 1867. -Estrado del Diario En virtud

de los instrucciones que US. se sirvi impartirme con fecha 30 de

noviembre del ao prximo pasado, de pasajero en el vapor de la

carrera que sali de Valparaso el 1. de diciembre llegu al puerto
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le Corral el dia cinco del mismo mes. Inmediatamente me dirij a la

ciudad de Valdivia con el objeto-de solicitar del seor Intendente de

la provincia los recursos necesarios para internarme con seguridad

en la Reduccin indijena de Tolten

Mientras el seor Intendente daba las rdenes de proveerme de un

prctico i de cuatro remeros que debian servirme para dotar una em

barcacin, me ocup en hacer las observaciones astronmicas corres

pondientes a la determinacin de las coordenadas jeogrficas de la

ciudad de Valdivia con relacin al primer patio del Hotel Chile, pues

creia alcanzar a estender mis trabajos hidrogrficos hasta el importan

te rio del mismo nombre, recipiente jeneral donde vacia sus aguas la

gran red de canales navegables que riegan esta frtil prov

incia.

El dia 8, provisto ya de los recursos indicados i de un lenguaraz,
me dirij al puerto del Corral para esperar el arribo del vaporcito Fs-

fora que US. habia puesto a mis rdenes para el desempeo de mi

comisin. En este puerto hice las mismas observaciones astronmicas

que en Valdivia.

El dia 10 lleg el vapor Fsforo i el 11 al amanecer sal del Corral

con destino a la caleta de Queule (1), haciendo escala en la baha de

Mayquillahue (alias de Chanchan), situada a cuatro i media millas

al sur de Queule, para tomar algunos hombres que me eran necesa

rios i que se hallaban en este punto. Reconoc a la lijera la baha i

susurjidero, dirijindome en seguida a Queule, i no a Tolten como

me lo ordenaba US. en las instrucciones citadas. Al desviarme de

sus rdenes tuve p-resente el mal estado del vaporcito Fsforo i su

poca marcha, circunstancias que no me permitan aventurarlo sobre la

barra de un rio que me era desconocido. Por otra parte, no habin

dome sido posible disponer del bote salva-vida por haber sido remili-

do desde el Departamento sin sus tiles, no me quedaba otro arbitrio

que dar principio al reconocimiento transportando por tierra, desde el

Queule hacia el Tolten. el bote que me habia facilitado el seor In

tendente, como se haba practicado en la espedicion de 1855.

El mismo dia 11 desembarqu en Queule, i, despus de haber comu

nicado con el Teniente Comisario de Indios i convenido con l en la

fl) El lio i caleta de este nombre son llamarlos indistintamente Queule i Queu
i. Nosotros ;,1 adoptar la primera denominacin liemos obeilcciilo a razones qu
uo es del caso manifestar.
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necesidad de reunir en Junta a los indjenas de Tolten para hacerles

saber el objeto de imviaje, di las instrucciones convenientes al Capitn
del Fsforo para que en la maana del dia 13 se presentara con su

buque frente a la barra del rio Tolten, al cual debera entraren caso

que as se lo indicara por medio de seales convenidas.

Una vez libre de cuanto me detenia en Queule sal por el rio de

este nombre hasta el punto denominado Los Boldos, distante cerca de

18 millas de la caleta, siguiendo las ondulaciones del rk>.

En la maana del dia 12, i despus de haber dejado en via de eje
cucin la operacin de arrastar el bote hacia el Tolten, me dirij a la

misin de este nombre tanto para imponerme del estado de los indios

como para asistir a la junta i hablarle al cacique Millapi, jefe de la

Reduccin, sobre el objeto de mi viaje i de la proteccin que les man

daba el Supremo Gobierno para defenderlos de todo enemigo esterior.

Concedido que me fu el permiso que solicitaba de pasar el bote i de

reconocer la barra del Tolten, me dirij ala boca del rio; pero una vez

colocado en ella comprend que la embarcacin de que dispona no era

adecuada para aventurarme sobre la tasca i fuertes rompientes que

quebran sin cesar sobre toda su embocadura.

El dia 13, desde la maana hasta la tarde, lo pas en la boca del

rio procurando aprovechar un momento en que sin inminente riesgo

pudiera salir a sondar la barra ; pero desesperando de poder hacerlo,

me dediqu a formar el plano de la embocadura para marcar en l la

direccin de la canal, que en ocaciones so dejaba notar de un modo

claro, demorando al S. 36 O. del comps. El vapor Fsjoro que se

h.ibia mantenido cerca de la barra, recibi orden de retirarse a la ca

leta de Queule. Despus de terminados mis trabajos en la boca del

rio procurando aprovechar un momento en que sin inminente risgo

pudiera salir a sondar la barra: pero desesperando de poderlo hacer,

m dediqu a formar el plano de la embocadura para marcar en l la

direccin de la canal, que en ocasiones se dejaba notar de un modo

claro, demorando al S. 36 O. del comps. El vapor Fsforo que se

habia mantenido cerca da la barra, recibi orden de retirarse ala ca

leta de Queule. Despus de terminados mis trabajos en la boca del

rio i en la noche del mismo dia dispuse lo conviniente para volver a

conducir el bote por lierra hasta el rio Queule.

El 14 a medio dia baj por el Queule ala misin de su nombre, si

tuada a una media milla al oriente de la caleta, i una vez on ella avi-
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s al Teniente comisario de Indios, lenguaraces i capitanes de amigos,

que habia cesado su comisin.

El dia 15 en la noche dej el suljidero de Queule i me dirijal del

Corral con el objeto de entregar el bote que habia traido de ese puer

to i embarcar los instrumentos para dar principio a mis trabajos
i a la formacin del plano de la caleta de Queule i rio del mismo nom

bre; pues habia comprendido que este rio debia ser la base de opera

ciones i la puerta por donde debia entrarla Divisin espedicionariaso-

brelabaja frontera araucana.

El dia 16 entregu en el Corral el bote referido i el 17 volv a Queu

le. Me hallaba en el campo de operaciones sin tener un solo compa

ero para el trabajo: ninguno de los dos oficiales mencionados por US.

en sus instrucciones habia llegado a Queule; el seor Valdez habia

quedado en el Depaltamento i el Capitn Jimenes Valgas se encontra

ba mui enfermo en Valdivia. Tuve, pues, que dar principio a mis tra

bajos sin un solo ayudante, colocado sobre terrenos ya boscosos, ya

pantanosos, con pocos puntos accesibles i dominantes, i por fin, sobre

las aguas del Queule cuyas riberas son comunmente inabordables.

El dia 17 al drijirme a la misin de Queule, observ .a necesidad

de avalizar los bajos del rio a fin de facilitar su navegacin alas lan

chas i botes que debian conducir mas tarde al punto de Los Boldos

los pertrechos i carga necesarios a la Divisin militar que debia ocu

par a Tolten, en cuva virtud proced a li:u n- cortar vens i clavarla -

en seguida en todos los puntos convenientes, salvando as el tropiezo

de los bajos principales. l'Xl.i operacin se la confi al prctico don

Diego Baraona, mientras me ocupaba por tierra en la formacin del

plano de la caleta do Queule i embocadura del rio, no alejndome de

la misin a fin de practicar en este punto las observaciones astronmi

cas conducentes a la fijacin de las coordenadas jeogrficas del cam

panario de la Iglesia, como el objeto mas visible i claro de la loca

lidad.

El dia 23 del mismo mes de diciembre paralic mis trabajos con el

objeto de poder acompaar a US. en su primer viaje a la Reduccin

de Tolten; i a fin de aprovechar este viaje llev conmigo un cronme

tro i los instrumentos necesarios para poder averiguar la situacin

jeogrfica de la misin, elijiendo por punto de observacin el pi del

campanario, por las mismas razones que en Queule. Me ocup en es

te trabajo los dias 252G.
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El 27 seguia el Queule en busca de su orjen, pero habindolo en-*

contrado obstruido por algunos robles derribados intencionalmente

por los indios para impedir el paso alas embarcaciones, i no teniendo

hachas para salvar tales obstculos, regres a la misin de Queule.

El dia 2S recib orden de US. para reconocer la costa deINigue i la

playa de la punta del mismo nombre, con el propsito de averiguar si

seria practicable un camino carretero por la ribera de la referida punta.

Como tuve ocasin de informar verbalmente a US. el camino por la

playa es impracticable o por lo menos tan costoso a causa de los cor

tes de piedra que se tendran que ejecutar, que no vale la pena de

volverse a ocupar de l. Continu con el reconocimiento del Queule

hasta el dia 5 de enero de este ao.

Desde el dia 5 hasta el dia 9 fui ocupado por US. en ayudar a la

Divisin militar en sus transportes de pertrechos i de vveres hacia el

Tolten; i aprovechndome de los momentos oportunos determin la

situacin jeogrfica de Los Boldos i esplor los terrenos circunvecinos.

El 10 a la madrugada, pudiendo ya disponer de un bote, sal por

el Queule rio arriba formando su plano hasta 5 millas mas all de Los

Boldos, desde donde no me fu posible continuar por la multitud de

palos que imposibilitaban su navegacin. En la tarde volv atrs i con

tinu mi reconocimiento hasta el Yoroa, afluente principal del Queule.

El dia 11 esplor el Yoroa i form su plano hasta el punto donde

me fu posible remontarlo con el bote, esto es, por 7 millas de es

tension, volviendo en seguida atrs porque se habia declarado un mal

tiempo de viento i de agua i podia comprometer los instrumentos que

llevaba, llegando, por fin, a la misin de Queule en la noche del mis

mo dia.

El 15 volv a Tolten para ocuparme de. su reconocimiento i formar

el plano, trabajo que ejecut ayudndome con el Teniente 2." don

Santiago Rugg que se encontraba entonces en ese punto, sobretodo

en la sonda del rio, para cuya operacin no contaba yo con recurso

alguno. En estos trabajos tomaron tambin alguna parte el Capitn
del Fsforo que se hallaba surto en el rio i el Guardia Marina Exa

minado don Luis Castillo, prestndome servicios importantes.
El dia 22 en la maana sal para el rio Imperial con el teniente

Rugg i acompaando al Sarjento Mayor Graduado don Gregorio
T'i'rutia que iba a presidir un parlamento en aquella Reduccin .

El dia 23, en compaa dil l~3v e.reevlo padre Gabriel, misionero



HIDROGRiFIA DE LA COSTA DE ARVfCO. 179

del Imperial, fui a la boca del rio i emple todo el dia en reconocer

su embocadura i observar las rompientes de su barra desde el Morro

Cholgi.
El 21 a medioda dejrnosla misin del Imperial i volvimos a Tol

ten.

Aceptando como buena la posicin jeogrfica de la embocadura

del rio Imperial, dado por el Almirante Fitz Roy, i usando de un Pe

dmetro de Payne etc. C. nm. 5794, del reloj i de una brjula de

bolsillo, he obtenido las posiciones relativas de las embocaduras de

los ros Budi o Colem, Chille, Ruca-Cura i Yenellenchic, como as

mismo las posiciones de los accidentes principales del terreno recono

cido en este viaje. Como 110 dispona de un cronmetro porttil, no

me fu posible practicar observaciones astronmicas de ningn jne
ro. Un cronmetro de bolsillo habra salvado todas las dificultades.

El dia 29 de enero, no teniendo ya nada que hacer en la reduc

cin de Tolten, recib orden de US. para marchar a la caleta de Queu

le i de ayudarlo en los tr abajos que all se ejecutaban,mientras se p.c-

dentara ocasin de darme un ayudante para terminar la esploracion

se la parte del rio Queule que no se habia concluido. Desde ese dia

hasta el 22 de marzo lo pas ocupado de esta manera, salvo algunas

salidas hechas por el Queule i otro3 puntos a fin de llenar los vacos

que notaba en mis trabajos a imdida que iba p onindolos en limpio,

e de avanzar en los que todava no se babian ejecutado, porque de

sesperaba de aguardar al ayudante que necesitaba.

Las notas siguientes son el resultado de mis trabajos, i, si es que

Alias no alcanzan a llenar los justos deseos de US., espero los reci

bir con benevolencia en atencin a haber carecido del personal indis

pensable i de los medios de mobilidad necesarios sobre un campo tan

tasto i tan sembrado de dificultades.

Rio Queule.

De los numerosos ros que riegan el Sur de Chile i que tienen su

orjen en la Cordillera de la Costa, el Queule es, sin disputa, el mas

caudaloso i digno de atencin, por la importancia que est llamado a

dar a la caleta de su nombre i a las vastas llanuras que riegan sus

mansas aguas. Entra al mar.

f Latitud Sur :>!) 2 -Y ;o''

lipr { Lonjitud O. de G. 7?, 16 57,
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situacin que corresponde a la parte Sur de su desembocadura^

La punta Ronca llamada Queule en algunos planos, que forma la

caleta por el Sur, abriga tambin la embocadura del rio contra la ola

del SO., permitiendo fcil acceso a las embarcaciones menores de

los buques, i aun a las de 4 i 5 pies de calado, a marea llena. Solo

los temporales del cuarto cuadrante embravecen la barra del ro has

ta el punto de hacerla intransitable.

La barra, es fomada por dos bancos de arena que se estienden,

desde la ribera Sur o izquierda el uno, i el otro desde la puntilla del

Xorte. Este ltimo sigue un cordn de piedras que se prolonga hacia

el saco de la caleta aproximndose al primero dejando entre los dos

un angosto canal de 40 a 50 metros de ancho i con solo un pi es

caso de agua a marea baja.

El establecimiento del puerto en la boca del rio, se ejecuta a las

10 h. 26 m. A. M., tiempo medio, i la elevacin de lasaguas vara

entre 4 i 5 pies ingleses. De consiguiente, la profundidad de la canal

alcanza a 6 pies con la mar llena en los novilunios i plenilunios, hon

dura que, por no tener sus aguas oleaje ni tumbos, puede permitir su

acceso a toda embarcacin cuyo calado no pase de 5 pies.

Pasada la barra, se cae en una hondura de 6 a 9 pies continuando

de esta manera hasta propasar la punta de arena que forma la em

bocadura del ro por el Xorte. En este punto se deja notar una roca

aislada, siempre visible, que est situada un poco al Sur del centro

del canal. Desde este punto hacia el Oriente, el rio se ensancha has

ta 300 metros; pero llena su centro un banco de arena que se descubre

con principios de vaciante i divide las aguas del ro en dos brazos:

ambos ofrecen paso a las embarcaciones i tienen partes bien bajas que

proporcionan excelente vado para cabalgaduras desde los momentos

de marea baja hasta un tercio de la creciente. De los dos canales, el

del Sur es el mas recto i al mismo tiempo el mas bajo: pues en algu

nos puntos solo tiene un pi de agua en la baja de mareas vivas:

Corre en direccin a una puntilla rocallosa i que se mira a media mi

lla al Oriente de la boca del rio. El segundo canal costea la ribera

derecha del rio i su mayor profundidad se encuentra mui inmediata a

esa ribera, de tal manera que para seguirlo con marea baja hai ne

cesidad de bogar casi tocando con los remos la playa del Norte; pero

una vez propasada la parte Oriental del banco, se comenzar a gober
nar a medio freo, cargando poco a poco sob/e la puntilla de piedra
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ya referida. El menor fondo de este canal es de uno i medio pies en

los momentos de marea baja. Desde la puntilla antedicha para ade

lante mejora la canal del rio i basta seguir a medio freo para ir son

dando en 6, 7 i mas pies de agua, hasta enfrentar la boca de un ria

chuelo llamado Cutrehue, afluente del Queule, que le tributa sus po

bres aguas sobre la ribera izquierda i a poco mas de una milla de la

caleta. En seguida es preciso gobernar algo mas cerca de la ribera

derecha o del Norte, salvando as los bajos que salen de la ribera

opuesta i que se estienden hasta el centro del rio.

A 400 metros de la confluencia del Cutrehue con el Queule, se en

cuentra una isla baja i pequea, que divide al rio en dos brazos que

ofrecen acceso a las embarcaciones, aunque, como en el banco antes

descrito, se disminuye la hondura, sobre todo en el brazo del Sur

que solo ofrece un pi escaso de agua con marea baja. El otro brazo,

el del Norte, es mucho mas largo pero tiene una hondura de dos pies

en iguales circunstancias.

Pasada La Isla, la canal se carga al Sur o ribera izquierda hasta

llegar a la confluencia del rio Piren, que tributa sus aguas al Queu

le sobre la misma ribera que el Cutrehue i a 3 kilmetros de la ca

leta. Desde aqu debe seguirse la canal en direccin a una punta ro

callosa que se mira al Norte, i sobre la ribera derecha a fin de des

viar un bajo de arena i algunas piedras que tienen por el Occidente

la Isla del Laurel, situada a lo largo de la ribera izquierda del rio.

Una vez a la altura del estremo Norte de la Isla del Laurel, se go ,

bernar atravezando a la ribera opuesta i en direccin a una isla con

cantiles terrosos que se ve inmediatamente al Norte de la anterior:

se la rodear casi tocando sus pequeos barrancos, para desviar un

banco que sale de un islotito situado sobre 1 a ribera derecha i que se

estiende hacia el Norte por 400 metros e invade casi todo el cauce

del rio. Colocado ya al Norte de la isla, se seguir cerca de la ribera

izquierda por 300 metros de estension o hasta llegar a la punta del

totoral i, una vez en este lugar, se gobernar a la ribera opuesta o

derecha del ro i con rumbo a un pequeo pajonal. Se continuar, en

seguida, por este lado praa po varar sobre un estenso banco que sa

liendo de la ribera izquierda domina las tres cuartas partes del lecho

el rio i por una estension que no baja de 500 metros. Pasado este

banco, el rio sigue mas o menos limpio i con una hondura, variable

entre 4 i 12 pies, bastando solo seguir medio canal para no encon

trar obstculo alguno.
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A 7 kilmetros de la caleta de Queule, siguiendo el curso del rio,

la ribera derecha se hace arenosa i formada de mdanos a que han

contribuido las arenas del mar arrastradas por los vientos del SO.,

que ganan siempre terreno estrechando as el cauce del rio i que con

cluirn, con el tiempo, por obligar a sus aguas a abandonar su lecho

para buscarse otra salida. El ro, por otra parte, no tiene aqui una

corriente tal que pueda arrastrar las arenas ni aun con las aluviones

del invierno Cayulfu.
Medio kilmetro antes de llegar al casero llamado que dista de

la boca del Queule 9 i msdio kilmetros, el fondo del rio se hace

mui irregular i la pa va arenosa del Occidente envia hacia la ri

bera izquierda algunos bancos bien odiosos de salvar cuando se va

en una embarcacin de 3 pies de calado [l). El mejor paso es si

guiendo la orilla del pajonal que recorre la ribera Oriental; tiene,

sin embargo, muchas irregularidades, con fondo de arena i de fongo-

Pasado el casero de Cayalfu ya el rio no ofrece trabajo para su

navegacin. El fondo se hace uniforme entre 8 i 18 pies de profun

didad i la corriente de sus aguas apenas sensible hasta llegar al pun

to denominado Los Boldos, 17 i media millas distante de la caleta de

Queule.

En Los Boldos, llamado tambin El Puerto, hai excelente atraca

dero paralas lanchas, lo que facilita la operacin de la carga i descar

ga. Los Boldos distan del pueblo de Tolten poco mas de 5 kilmetros

por buen camino carretero i cerca de 6 kilmetros de la misin.

De Los Boldos para arriba el rio contina profundo i navegable; pe

ro a los 6 kilmetros de, distancia se hace odiosa la navegacin por

causa del sin nmero de palos cados en su lecho; sin embargo, puede

subirse por l despus de vencer algunas dificultades, por cerca de

11 kilmetros. Despejan lo al rio de los palos que lo obstruyen podra

subirse mucho mas, corriendo casi paralelamente con el rio Tolten i

doblando enseguida al E. Segn opinin de algunas personas co

nocedoras de stos lugares, se cree que el rio Dongil es el mismo

Queule i no un afluente del Tolten, como lo pintan los planos que co

nocemos hasta ahora. El Dongil lo suponen remanso i profundo, do

manera que, a ser el mismo Queule no hai duda alguna que seria na

vegable hasta los llanos, esto es, hasta cerca de su orjen en la parte

oriental de la cordillera de la costa.

(1) se ha preferido el pie infles pira la clasiic.icin del fondo por ser e=U medida

laque se emplea para designare! calado de las embarcaciones.
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Las distancias navegadas por el rio Queule han sido las siguientes:

Por el Queule 32.5 kilmetros,

l Por el Yoroa 8.0

Afluentes del Queule. { Por el Maytinco 0.8

Por el Piren 2.0

[ Por el Catrehue 0.2

Ivstcn.sion navegada 43.5 kilmetros.

Afluentes del rio Queule.

Rio Voroa. De los afluentes del Queule, el Yoroa es el mas im

portante i confluye,con aquel,

fLat. Sur 39 10' 10"

Pr|Lonj. O. 73 11 28,

i sobre la ribera izquierda. Tiene su orjen en la cordillera de la costa.

Recorre una ancha abra de terrenos bajos, pa ntanosos i cubiertos de

bosques nuevos. Parece que su verdadero orjen son algunos panta

nos o lagunas situadas al pi de los cerro?, a juzgar por lo bajo del

bosque en esaparte, i por los claros que deja ver desde el ltimo pun

to que fu reconocido. Lo fangoso del terreno no me permiti cercior-

arme de su orjen.

El rio tiene de curso algo mas de 8 kil.n^tros i la anchura de su

cauce vara entre 22 metros que tiene en su confluencia con el Queu_

!e i 10 metros que mide en su estremidad. La corriente de sus aguas

es apenas sensible i la profundidad es siempre mayor de 5 pies. La

marea hace sentir su influencia hasta mas arriba del punto donde fu

esplorado, hinchando sus aguas con la creciente, un pi o algo mas.

El exceso de vejetacion, los palos cados en su lecho i los rboles

que se cruzan de una ribera a otra, no permiten paso a las embarca

ciones sino a esfuerzos estraordinarios i con mucha prdida de tiem

po. Despojado de estos obstculos creo no habra inconveniente para

que permitiera la navegacin por mas trecho.

Numerosos arroyos entregan sus aguas al Voroa despus de recor

rer las quebradas de los cerros vecinos, pero ninguno de todos ellos

merece una mencin particular; pues solo son hilos de agua apenas

notables desde el rio.

El Voroa tiene un banco de piedra tosca situado a 11 kilmetros

de la confluencia con el Queule. Nace de la ribera derecha de ste {

estrecha tanto el paso que apena , deja 6 metros de canal con la or-
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la opuesta o del sur, i tiene una hondura de 4 a 5 pies. La pro

fundidad sobre el banco es variable i en alaguuos puntos no alcanza a

tener un pi de agua sobre las piedras.

La navegacin del Voroa es mui sencilla hasta el punto donde ha

sido reconocido. Vaporcitos i embarcaciones de remos pueden remon

tarlo siempre i con mayor comodidad que lo que permite el Queule

en su estremidad. Tiene menos corriente que ste ltimo i menor n

mero de palos caidos, aunque la estrechez de su cauce demanda em

barcaciones chicas i armadas con remos cortos. A una chalupa or

dinaria le seria algo odioso subir por el rio Voroa.

Los aluviones del invierno han dejado en el rio pruebas fidedignas

para demostrar que el nivel del agua sube hasta 3 metros mas arriba

del nivel ordinario i a dos metros mas o menos sobre el terreno de

ambas riberas. Estas pruebas son: l.8 las malezas enganchadas so

bre las ramas de los rboles, colocadas algunas a tres metros largos

sobre el nivel ordinario del rio; i 2.a la costra de sedimentos que se

encuentra sobre el terreno demostrando que todo l ha estado, bajo el

nivel de las aguas pocos meses antes de la poca en que fue recono

cido. Segun sto, los terrenos vecinos al Voroa, salvo los que estn

inmediatos a su confluencia, no son adecuados para la agricultura por

estar espuestos a frecuentes inundaciones en los meses lluviosos del

ao; ni mucho menos para potreros de invierno por carecer de pastos,

quilantares o coligualles.

Rio pirev. El rio Piren es el segundo de los afluentes del Queule,

en orden a su caudal. Le entra sobre su ribera izquierda i a 3 kil

metros de la caleta. Tiene de 10 a 12 metros de ancho: es mui ser

penteado, de profundidad variable i recorre magnficos terrenos que

se encuentran cultivados en gran parte. Sus riberas son comunmente

altas i acantiladas.

El Piren puede ser navegado por 2 kilmetros de estension, pero

en seguida ofrece su lecho tantos palos caidos i rboles vivos, que lo

hacen inaccesible aun para pequeas canoas. Despejndolo de las

palizadas se podra subir algo mas. En seguida se hace correntoso,

ofrece rpidos i otros obstculos no fciles de superar.

El orjen del Piren es la cordillera de la costa; recorre el ancha

abra que se mira al oriente de su confluencia, i tiene de curso, segun

las jentes del pais, mas de 15 millas. Los terrenos vecinos son planos,

enjutos, algo poblados de indios i fronterizos que cultivan la tierra
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Con mui buen xito. Los pastos son tambin buenos i abudantes i las

faldas de los cerros vecinos son empleados como potreros en todas las

estaciones del ao.

El Piren recibe tambin algunos arroyos que le tributan sus aguas.

Ro maytinco. El estero llamado Maytinco es bastante menor

que los afluentes anteriores: es profundo i mui serpenteado; pero su

estrechez solo permite paso a embarcaciones mui pequeas i movidos

por canaletes. Puede penetrarse por l algo mas de un kilmetro i

en seguida lo envuelve la vejetacion hacindolo inaccesible. Afluye
con el Queule,

f Lat. S. 39 24' 12"
P01' { Lonj O. 73 13 25.

i sobre la ribera izquierda.

El Maytinco corre en direccin al E. serpenteando caprichosamente

al travs de una abra que forman los cerros de la costa, regando terre

nos excelentes para la agricultura, aunque mui boscosos. Se presen

tan' algunos retasos desboscados i con algn cultivo hecho por las in

djenas que habitan cerca de su confluencia con el Queule. Los bos

ques de Maytinco abundan en excelentes maderas de construccin.

Estero cutrehue. El riachuelo de Cutrehue entra al Queule a

poco mas de unamilla de la caleta. Es ancho i profundo en su boca,

pero a 2,000 metros de su confluencia se estrecha hasta quedar re

ducido a un sanjon de 3 a 4 metros de ancho. Rodea la misin de

Queule por el norte i a 138 metros distante dlas casas de ella, tuerce

en seguida al SE. i se pierde entre el bosque i terrenos pantanosos

situados al pi de los cerros de Queule.

Rio Tolten.

El rio Tolten, uno de los de primer orden que riega el territorio

Araucano, tiene su orjen en la laguna de Villa-Rica situada al pi

de la rejion subandina de los Andes, i le sirve de atalaya el activo

volcan del mismo nombre. La laguna es llamada Lauquen [mar) por

los indios, a causa de su grande estension que mide cerca de 40 mi

llas de circuito; i tiene en su centro una herniosa isla cnica, de la

cual se cuentan mil ancdotas por el superticioso indijena.

De la parte occidental de la laguna nace el Tolten, recojido i cauda

loso, i conservando su mismo nombre hasta que entrega sus aguasal

Ocano embravecido por la ola constante de SO. Inmediatamente al

OS
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sur del desage de la laguna se encuentran todava las ruinas de la

antigua ciudad de Villa-Rica, destruida cuando el levantamiento je
neral de los araucanos en el ao 1602

Desde que nace el Tolten se dirije al occidente, mui serpenteado

mientras recorre el valle central del territorio llamado Los Llanos.

Su raudo caudal, sus cantilosns riberas en parte rocallosas i batidas

por fuertes corren tadas, dan a conocer lo impracticable de su nave

gacin. El rio ofrece pocos vados; pero de trecho en trecho se dejan

notar grandes canoa2 manejadas por diestros remeros que le sirven a

los indios i a los viajeros para atravezar el rio en los trechos remansos

que llaman balseos (1\

En los llanos, i al atravezar la cordillera de la costa, el rio Tolten,

incrementan sus aguas algunos esteros i afluentes de poca considera

cin, siendo los principales el Allipcn que merece el nombre de rio i

le afluye por el N., i el Dongil que lo forman los esteros Lligin i

Quechaltu. El Dongil le entra por el S. i al atravezar la cordillera

de la costa 3 En e3e trecho el Tolten forma gran nmero de islas

de todos tamaos i desde que propasa los cerros torna sus serpenteos

alSSO. hasta desembocar en el mar,

j Lat, S. 3-' 10' IV

por{ Lon. O. 73 15 47.

Esta ltima parte ha sido la nica esplorada i solo por poco mas de

9 millas de su curso a partir desde su entrada en el mar. No fu po

sible continuar mas adelante por haber carecido de una embarcacin

esquifada convenientemente i del personal indispensable parala for

macin del plano. Por otra parte, ae.n cuando hubiera podido dispo
ner de todos los elementos necesarios para realizar un viaje con pro

vecho, solo habra conseguido alarmar a los indjenas ya bastante in

quietos con la presencia de las tropas en La Isla.

El Tolten al entrar al mar se estrecha hasta reducir su lecho a una

angostura de 80 a 90 metros en la poca seca del verano, que lo es

desde enero hasta abril. Tiene una corriente mayor de 7 millas por

hora a media vaciante, fuerza que se debilita algn tanto con la ma

rea creciente, pero sin morir jamas, ni mucho menos el tornarse ha

cia adentro con el flujo del mar.

Cuando el bote Salva-vida se encontr provisto de todos sus tilesi

11 Datos que me. han sido suministrados por el capitn Jimnez Vargas.
b Mernoii.i- -obre la pr-vincia de Valdivia, por el seor don S. banfuente.v
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*n estado de uso, se confi el reconocimiento de la barra del Tolten

al Teniente2 don Santiago Rugg; de consiguiente debera abste

nerme ds entrar a su descripcin; pero como por las instrucciones da

US. su reconocimiento era el objeto principal de mi comisin, debo

al menos emitir el juicio que de ella he podido formarme en los re

petidos viajes que hice a la boca durante los cuatro meses de mi per
manencia en aquellos lugares.
La barra del Tolten debe existir siempre i solo los grandes alu

viones del invierno podrn hacerla desaparecer por corto tiempo.
El rio desagua sobre una costa enteramente desabrigada, baja i

arenosa: es correntoso i sus aguas contrauidas por la ola constante

del SO. i la? corrientes dsl mir que vienen tambin de aquella di

reccin, equilibrando en parte la fuerza de sus aguas, son obligadas a

depositar las arenas que arrastran consigo, formando de esta manera

un estenso banco en el centro de la desembocadura del rio.

Los dos canales que ste banco deja rompen constantemente; cir

cunstancia que solo permite su acceso a las embarcaciones como el bote

Salva-vida, i a las ehalupas en pocas que supongo no frecuentes.

Vapores de poco menos de 6 pies de calado podrn entrar siempre;

pero el atravieso de la barra ser indudablemente espuesto a muchas

continjeneias. Las bravezas en esa costa sin abrigo alguno son tan

comunes como es fija la periodicidad dlas brisas del tercer cuadrante

en el verano i en el otoo, o las travesas i vientos del cuarto cua

drante en la primavera i en el invierno. Estas causas juntas con mis

propias observaciones me inducen a opinar que el Tolten solo ser

navegable con facilidad i sin el riesgo de frecuentes siniestros, cuan

do se empleen embarcaciones de construccin especial para salvar

las rompientes de la barra T).

Si la barra del Tolten fuese ta.n buena i profunda como se la ba

solido juzgar de ordinario, por personas cuyas opiniones respeto

?cul habr podido ser la causa de que no la hayan frecuentado?

El Tolten es conocido desde la poca de la conquista i si l hubiera

sido fcil de navegar, sin duda alguna que los atrevidos conquista

dores del siglo NVI lof habran frecuentado cuando se encontraban

en posesin de la Araucana, i con tanta mas razn cuanto que las

(1) La embarcacin a"<$ue hago mrito debera reunir las condiciones siguientes-

no calar mas de 7 pies e'stando cargada; ser de ruedas; tener mucho arrufo; an

dar mas de 8 millas por hora,
i por fin, tener unu manga algo grande con rela

cin a su eslora. Las lineas del bote. Sulva-vula podran servir de modelo paral*

ronstruccion de los vapores que se destma-cn a la navegacin de! rio Tolten
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costas de! ten torio Araucano carecen de puertos adecuados para la

seguridad de las embarcaciones costaneras. Tampoco hai tradicin

alguna fidedigna deque los antiguos espaoles lo hubieran navegado,

no sucediendo as con el rio Maule en el que han penetrado embar

caciones de vela desde los primeros tiempos de la conquista (1).

Desde la estrechura de la boca del rio hacia el occidente, las aguas

del Tolten se derraman por sobre los bancos de la costa i ofreciendo

comunmente dos canales, uno al SO A S. i el otro al ONO. El pri

mero se present durante el mes de diciembre i principios de enero,

como el mas ancho i profundo i con una hondura de 9 a 10 pies in

gleses, i el del ONO. era mas estrecho i tortuoso; pero en el mes de

marzo se habiaobs tiuido el de SO., unindose el banco del centro

con los bancos que airoja la cotia del sur, i abrindose el canal de]

ONO. hasta quedar con una profundidad de 10 pies escasos, segun

prolijos sondeos practicados por el capitn del vapor Fsforo en re-

repetidas ocasiones. A fines del mes de enero la canal del ONO.

solo tenia de 6 a 7 pies de . hondura i la del SO., sondaba 6 pies

solamente, segn reconocimientos del Teniente Pugg.

La costa sobre que desagua el Tolten no ofrece puntos caracters

ticos ni mucho menos objetos que puedan servir de marcas a los bu

ques que se dirijan a salvar su barra. Para subsanar esta falta natu

ral podran ponerse algunas artificiales que, a la vez que ofrezcan

puntos de direccin, se prestaran para que el prtico hiciera las se

ales convenientes para indicar las circunstancias de la barra i diri-

jir a los buques en su entrada al rio.

Segun los planos ingleses de. navegacin, que son los de mas cr

dito que ahora poseemos,
la embocadura del Tolten se halla 9 millas

mas al Norte de la que le dan mis clculos. Tan notable error provie

ne indudablemente de que por falta de prctico solo pudieran notar

los esploradores ingleses el abra i barrancas del ro Ruca-Cura, i co

mo esperasen
la presencia de aquel, bautizaron el Ruca-Cura con el

nombre de Tolten. Por otra parte, siempre que se corra la costa de

S a N. no se presentan la vista ningn objeto que induzca a sos

pechar la presencia del Tolten hasta que se llegue a la altura del rio

Ruca-Cura. Este se hace notable por su hondo cauce, un islote cerca

de su ribera Sur i algunos pajonales o lagunas, si se observa la costa

desde la arboladura del buque.

{2) Instrucciones de redro de Yuldi\ ia a Juan Baush.-la Tastene; Gy, T. l.de

dueuuientos, p. 11.
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El vapor de la Repblica Ancuel andando en demanda de la boca

del Tolten i teniendo a la vista el plano ingles ya mencionado, como

as mismo las indicaciones de los diversos planos posteriores, que
como aquel incurren en el mismo error, recal a la boca del P.oca-

Cura. Esto mismo sucedi al vapor Fsforo en su primer viaje i su

cedera a cualquiera otra embarcacin que, siguiendo los antiguos

planos, tratara de arribar a la boca del Tolten.

Cuando una embarcacin haya salvado la barra del Tolten i antes

de llegar a la estruchura de la boea, se hace necesario desviar un pe

queo bajo de guijos situado en su centro i que solo tiene G pies
de profundidad. Pasado este bajo se cae en 15, 20 i 30 i hasta 3G

pies de agua siempre que se sgala canal, cuyas direcciones son mui

sencillas.

Pasado el referido bajo, se gobernar a medio freo del rio hasta

enfrentar a una puntilla rocalloza que se mira sbrela ribera izquier
da. Desde aqu se gobernar a no separarse mucho de la costa sur a

fin de salvar los bancos de arena que envia hacia el centro del rio la

costa opuesta. Se scgui costeando la misma ribera hasta que se

haya cerrado la boca del rio por la primera puntilla de la ribera dere

cha. Colocados en esta posicin quedan algunos bancos de arena por

el Oeste que salen hasta mas de medio rio i secan en parte durante

la baja marea . L na vez pasados estos bancos, que los supongo mo

vedizos por su naturaleza i posicin, se continuar gobernando Lacia

el medio freo del rio i en seguida se buscar la canal que se car

ga sobre la ribera derecha u occidental. Continuando de esta ma

nera se ver por el oriente una costa cuntilosa que envia hacia el

centro del rio un estenso banco de arena abalizado por palos i troncos

de rboles.

Cuando ya se est a la altura de la punta cantilosa de la ribera iz

quierda, la canal del rio se carga a ste ludo hasta enfrentar la boca

del estero Catrileuvu i poblncicn de Tolten. En este punto, a medio rio

i con marea baja, se encuentran de 17 a 22 pies de agua con buen

tenedero para las anclas.

De la poblacin para anila Instala con seguir la ribera derecha,

aproximando se mucho a ella, antes de enfrentar un pequeo banco de

arena siempre seco, al cambiar el rio su curso hacia el oriente. Des

de este punto ya el canal ofrece muchos bancos i fuertes corrientes

que
alteran la forma i posicin de les bajos en corto tiempo, como as

mismo numerosos troncos i palos clavados en el fondo que lineen pe

ligrosa la navegacin.
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Siempre que se trate de subir mas arriba^del pueblo de Tollerr,

usando e una embarcacin de calado, sera conveniente practicar

antes un reconocimiento previo para imponerse de la sonda i direc

cin de les canales, a fin de no aventurar la embarcacin, prefiriendo-

un prctico si lo hubiera.

El rio suele experimentar en ios' meses lluviosos del invierno hasta

des o mas avenidas que arrastran consigo terribles palizadas i arbole

enteros arrancados de sus pobladas riveras i de la rejion suvandi-

aade los Andes, per su raudo caudal. Pruebas de estos alu\ io

nes son las roundes palizadas que se ven en ambas riberas del

ro i con especialidad en la playa sur de su embocadura en el mar.

Estos aluviones levantan el nivel del rio cerca de tres metros.

Misin de Tolten, pueLlo del mismo nombre i terrenos vecinos a las ri-.

beras del rio.

La misin de Tolten se halla situada al sur del rio i sobre una her

niosa pradera. Dista del Tolten 550m i su campanario se encuentra

situado

l Latitud S. 39 1-T -533 I

por
\ Lonjitud O. 73 16 06, O

Est separada de la poblacin de su nombre por el estero Catri-

euvu,

El Catrileuvu es hondo- i de 13 a 14 de ancho i con riberas cant-

adas. Sirve de desage a la laguna de Tolten i tiene mas de un

kilmetro de curso. Su comunicacin con la laguna no es accesible

por ninguna clase de embarcaciones a causa de servirle de barrera

ur.es estensos totorales que circundan la misma laguna i algunos pun

tos de su interior.

El nuevo pueblo de Tolten, ocupado el da 7 de enero de este ao,

se encuentra encerrado en una isla que est limitada al NO. por el

rio Tolten, al SO. por el estero Catrileuvu, al SE. por la laguna i al

NE. por la misma laguna i un f>;o que comunica a sta con el rio

Tolten. Ei foso tiene 500 Je largo, 5 de ancho i de 2 a 3 de pro-

fundida,

Ei terreno de la isla es enjuto i frtil; mide de largo cerca de 1300o1

i de ancho cerno -lOO7-3. En su centro i ocupando la parte mas

elevada se ha delineado La planta dla poblacin que contiene 16 man

zanas. Las calles son rectas i miden 20m de ancho i las man-
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zanas 80 por cara. La estremided NO. ocupan los cuarteles.

La isla de Tolten como plaza militar no tiene un solopunto dbilo

accesible para losindjenas, circunstancia que garantizndola seguri
dad del pueblo le ofrece crecida inmig racin i rpida prosperidad. Por

otra parte, la bondad de los terrenos que avecinan la poblacin i las

riberas del Tolten, contribuirn por mucho a llamar pobladores que

afianzarn en corto tiempo la real ocupacin de este importante pun
to de la baja frontera Araucana.

Los terrenos que avecinan la embocadura del Tolten son arenosos

al sur i de mdanos al norte; pero una milla al interior cambian de

aspecto los que se encuentran al sur i algo mas hacia dentro los del

norte. En seguida son uniformemente buenos, pastosos i planos, i si

en algunos puntos se notan hmedos estn solo por faltarles la mano

del hombre civilizado.

Las maderas de construccin son mui abundantes i de clses superio

res a la vez que fciles de adquirir, conducindolas por los ros hasta

el pueblo i por el Queule hasta la caleta del mismo nombre, si hubie

ran de ser esportadas. Las maderas principales son: el roble, el ma-

iu o pino, el hulmo, el lingue, el avellano, el laurel, la luma i mu

chas otras.

Costa comprendida entre el rio Tolten i el rio Imperial.

La costa comprendida entre el rio Tolten i el rio Imperial es baja i

de playa de arena, resguardada por la espalda con barrancos cantilosos

o tajados a pique. La cordillera de la cosa se retira de ella 5 a 10

millas, salvo en el punto denominado Puancho donde la cordillera en

via hacia el mar un estribo que presenta barrancas de 10 a 80m de

altitud. En estaestencion de costa desaguan los ros Yenellenchic,

Ruca-Cura, Chille i Rudi, de los cuales tratar ala lijera por

serme mui poco conocidos.

Ro Yenellenchic. El rio Yenellenchic desagua en el mar 5,5

millas al norte del Tolten,

f Latitud S. :if>" ]0' 27"

por \ Lonjitud O. 73 17 56

Tiene su orjen en algunos pajonales o lagunas situados al pi de

unas colinas bajas que solo distan de la costa como tres millas. Las

riberas de la embocadura son tajadas i notables desde el mar. El cau

dal de sus aguas en el verano es bien reducido i sin mas aspecto que
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el de un arroyo; pero en el invierno se hace mui caudaloso i rpido.
Los terrenos vecinos no son del todo buenos a causa de ser arenosos

i de tener algunos mdanos formados por las arenas que vuelan arras

tradas por los vientos al SO. Entre las colinas indicadas i la cordi

llera dla costa, los terrenos son excelentes i bastante cultivados por

los indjenas de la Reduccin de Tolten.

Ro RrcA-CrRA. El Ruca-Cura entra al mar,

f Latitud S. 39o 07' 50"

pm'( Lonjitud O. 73 18 30

i dista del Yenellenchicj3,5 millas. Sus costas adyacentes son taja
das hacia el mar i tienen un mogote en la playa, inmediatamente al

sur dla embocadura del rio, tal como marcan los planos ingleses la

embocadura del rio Tolten.

El nombre Ruca-Cura [casa ele piedra) le viene sin duda de los

barrancos i tajos rocallosos que tiene en su cauce cerca del mar.

El Ruca-Cura tiene su orjen en la cordillera de la costa i en ci

nagas situados al pi de ella. Corre de E. a O. por entre terrenos

pantanosos que contienen tambin algunas lagunas pequeas. No

tiene importancia por lo pobre de su caudal.

Al interior i al pi de los cerros hai poblacin indijena bastante

numerosa
, que ocupa terrenos feraces i desboscados.

Ro Chille. El rio Chille, que tambin suelen llamarlo Chelle i

Chile, es mas caudaloso que los dos anteriores i entrega sus aguas al

mar,

5 Latitud S. 39o t)(>/ 00"
pm

Lonjitud O. 73 19 31

Dista de Tolten 16\ millas i 12| del rio Imperial. La playa sobre

que entrega sus aguas es baja i arenosa, ofreciendo en partes lijeros
cantiles. El Chille, as como el Ruca-Cura i el Yenellenchic, tiene

su orjen en las vertientes de la cordillera de la costa i en alsrunas lasru-
J DO

as i cinagas situadas al pi de los cerros. El ro es remanso i de

algn caudal. En el verano ofrece vado en su embocadura, pero no

en el invierno i durante el cual hai necesidad de usar canoas para atra-

vczarlo.

Recorre una ancha abra, frtil i mui cultivada por los numerosos

indjenas establecidos en ella i en las colinas circunvecinas.

El ro Chille es la lnea de separacin entre la Reduccin indijena
de Tolten i la Reduccin de Puancho.
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RioBldi El rio Budi es mas bien el desage de la laguna salada

que se encuentra entre la cordillera de la costa i las riberas del mar.

La embocadura del Budi se halla como a milla i inedia al Sur de la

desembocadura del rio Imperial, i est situado,

l Lat. S. 38 49' 26"

por
j Log. O. 73. 21. 30

Recorre por entre dos cordones de colinas de mediana altura, una

estension de dos millas, i en seguida torna al SSE. i a dos leguas de

su curso, se encuentra con su orjen, la laguna de Budi o de Colem.

La anchura del rio en su boca, era cuando fu reconocido, como de

50 a 60 metros. Es caudaloso i profundo, i las mareas del Ocano

penetran por l hasta la misma laguna de donde nace.

En el verano ofrece vado situado en su misma unin con el mar.

A fines de enero habia en el vado, a baja marea, de 2| a 3 pies de

agua, hondura que hacia bien peligroso su atravieso, porque alcanza

ban a l las olas del Ocano.

La laguna de Budi o de Colem se encuentra inmediatamente a la

espalda de los mdanos de la ribera del mar, i alcanza por el Sur

hasta faldear los cerros de Puancho que forman la punta del mismo

nombre, i que nacen de la cordillera de la costa.

La laguna tiene cerca de 6 millas de largo de N. a S. i como 4

de ancho de E. a O. Sus aguas siempre saladas abundan en excelentes

pescados de diversas cleses. Es bien profunda i adornan su superficie

varias islas de todos tamaos que sirven de potreros a los indios

circunvecinos.

La embocadura del Budi no es accesible a ninguna clase de embar

caciones, por no manifestar canal alguno sbrelas eternas rompientes

de la costa en que desagua i que quebran hasta 600 metros de la

ribera. De la boca para adentro el rio i la laguna son navegables por

us cualidades hidrogrficas, i lo sern, sin duda, cuando la civiliza

cin i la industria penetren en estas frtiles campias, pobladas hoi

dia por los mas temibles de los indjenas, los hijos de la Reduccin

de Puancho, aleves asesinos de los desgraciados nufragos del ber-

gantin nacional doren Daniel, en el ao de 1813

Cuando la marea se encuentra a toda baja se pueden ver todava

los restos del pequeo vapor remolcador Aleude, que naufrag sobre

la parte Norte de la embocadura, el ao de 1S55.

La ola del SO. suele tapar la boca del Budi con las arenas del
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mar, en la estancia seca del verano, sucediendo a veces que perma.

nece tapada los meses de marzo i abril. Entonces las aguas de la

laguna aumentadas con las que le trilutan los diferentes arroyos que

se vacian en ella, levantan el nivel hasta inundar las frtiles vegas de

au ribera i las habitaciones dlos indios. Pero como este fenmeno

les es conocido a los habitantes, antes que tenga lugar la inundacin,

los circunvecinos se renen en junta i acuerdan el dia en que deben

practicarla sangiiadela laguna para que entregue al mar el exceso de

sus aguas.

La apertura del Budi es una fiesta pralos indios de la Reduccin,

los Imperialistas i los de Puancho, a la vez que una excelente ocasin

de proveerse de pescado que secan para el invierno. Reunidos los

indios en el punto donde deben abrir la boca al rio Budi, dan princi

pio a la faena usando del arado tirado por bueyes como quien abre

surcos en la tierra. Removidas asilas arenas, las aguas del rio co

mienzan a infiltrarse en ellas hasta que al fin se establece una co

rriente hacia el mar, que ensnchala boca con rapidez, al paso que
la

caida de las aguas aumentan su veloz carrera. Los indios entonces se

precipitan sobrelaboeai por medio de pequeas redes, chaos ^espe

cie de ritos1, sacos i otros tejidos, atajan el abundante pezcadoque

arrastra la corriente. Esta pezca singular dura comunmente un dia J

es lo bastante para proveerlos de coi-binas i de robalos por mucho

tiempo.

Hablndome sobre esta tiesta los reverendos padres capuchinos

misioneros dla Imperial, me han asegurado que habiendo sido con

vidado uno de ellos para asistir a la apertura del rio, recoji como

una carretada de pescado [6 a 8 quintales?;dlas ddivas de los

indios. >'

Rio Imperial.

El rio Imperial [paulen mwdelas cartas inglesas de navegacin)
tom este nombre por haber fundado Pedro Valdivia la ciudad

de la Imperial sobre la ribera derecha del rio Cauten o Cautin i en

el ngulo que forma con la confluencia del ro de las Damas,

veinte millas al Oriente de las riberas del mar. La ciudad fu fundada

en marzo de 1551
,
i segun aseguran algunos historiadores antiguos

la dieron el nombre de Imperial con motivo de haberse encontrado las

casas de los indios adornadas con el guila imperial de dos cabezas (1);

il Araucana de arcilla, p. 165.



HIDROGRAFA DE LA. COSTA DE ARAVCf). -V

pero e^ mucho mas verosmil que el conquistador Pedro Valdivia le

diera el nombre de Imperial en memoria del emperador Carlos V quo

reinaba a la sazn en Espaa. (1) El clebre piloto Pastene, jenovs,
al servicio del conquistador, lo reconoci por primera vez desde el mar

en setiembre de 1544 llamndolo rio Tormos por haber pasado con

tormenta frente a su boca (2).
El rio Imperial conserva ste nombre desde su embocadura en el

mar hasta la confluencia del rio Cholchol, i desde ste punto para

adelante se conoce con el nombre de Cautn.

El Imperial desemboca en el mar al Norte de un cordn de colinas

que miden como 120 de altura i se encuentra situada su embocadura-

segun el almirante Fitz-Roy,

") Latitud S. 38 17' -l"
Pr } Lonjitud O. 73 '24 O.

El rio al llegar al mar, corre de N NE. a SJ SO, bien recojido
con un lveo de 500 a 600 de anchura, pero al entrar al Ocano, se

ensancha derramando sus abundantes aguas en el mar, en direc

cin al 3er cuadrante. La playa que es mui aplacerada, se la v rom

per hasta 1500'" mar a fuera con buen tiempo i a 3000 cuando la

mar est ajilada.
Observando la embocadura el dia 23 de enero de ste ao, desde

la cima del cerro de Cholgi, estremo occidental del cordn de colinas de

que he hecho mrito, tenia a mis pies la boca del rio cuyos pormeno

res dominaba perfectamente. La marea se encontraba a media cre

ciente i se podia notar con claridad la canal de la barra. En la pri

mera parte de su curso interior demoraba al S|SO, cambiaba paula

tinamente al SO. i por fin se- confunda con el mar al Occidente, dejando

al parecer, un canal capaz de dar paso a embarcaciones de vapor que

calasen el ascenso de las mareas, esto es, 5 pies ingleses. Por ambos

lados de la canal el mar rompia de un modo no interrumpido afec

tando tambin la parte interior de la misma canal.

En la parte estrema de las rompientes se notaba en el mar un

manchn sucio, como si las aguas se hubiesen revuelto con el fondo,

demostrando asila existencia de un banco. No-, not rompientes sobre

!. pero el reverendo padre Gabriel, misionero del Imperial, que me

(1) Molina, Historia delRcitio de Chile, T. 2. p. 132.

(2) Gay, Documentosde la Historia de Chile. Viaje- a Magallanes porj. Ladri

lleros.
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acompaaba, me hizo presente que cuando el mar estaba ajitado la

ola rompia furiosamente sobre el banco i hasta mas de dos millas dis

tante de la costa.

Los bancos que forman la estensa barra del rio cambian continua

mente, sabr todo con los plenilunios i novilunios, por efecto tal vez

de la mayor intensidad de fuerza que producen en las mareas del

Ocano. Coma un ejemplo de estas alte;'aciones mi refera el padre
Gabriel que 9 o 10 dias antes del 23 de enero, salia dla punta de

Cholgi un estenso bajo de arena con"; direccin al NO. que cortaba e!

canal actual: pocos di is despus no quedaba vestijio alguno de su

existencia.

Los frecuentes cambios a que est sujeta la barra del Imperial'

junto con las dificultades de poderla observar por largo tiempo, impi

den, por ahora, el formarse un juicio cierto sobre la posibilidad de su

navegacin. Sin embargo, me atrevo a creer que cuando se pueda

colocar un prctico en la boca del rio para que observe los cambios

de la barra, se podr entrar al Imperial sin mucho riesgo de siniestros;

pero sto no podr verificarse sino cuando la ocupacin del territorio

araucano sea un hecho consumado.

El morro de Cholgi, i el de Truye situado como una milla alNT'3

de aquel, son excelentes mareas para el reeonoeimiento de la boca del

rio. Se encuentran, como he dicho, inmediatamente al Sur de la em-

bocadera i sirven de intermediarios entre el Imperial i el Budi. Al

Norte solo hai una estensa playa de arena ea el centro de la cual S3

deja notar un peauei cerro blan piecino que est casi cubierto por las

arenas que le arrojan los sures.

Subiendo el Imperial a partir desde su boca, se nota que se dirije a

Norte del campo por mas di 4 millas i en seguida va inclinndose

paulatinamente hacia el NS. i E. formando de esta manera un

estenso semicrculo cuya cuerda, que lo es el mismo cordn de colinas

que termina al Occidente por elmirro di Cholgui, no tendr menos de

12 millas de lonjitud. En seguida el rio ha?e un revuelo al Norte i se

abre en dos brazos dejanda en sa cantro una estensa isla frtil i pos-

tasa. Despus vuelve al Este i cantini serpentean lo hacia el

Oriente i admitien lo diversa? tributarios que le entregan sus aguas

en el valle central del territorio.

La superficie encerrada porel semicrculo que forma el rio consti-

tuve lo que se llama la vega le Imperial- es frtil, pasto-a i cubierta
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de habitaciones de indjenas, entre los que campean numerosos pios

de animales vacunos i caballar. Solo en mui pocos puntos i cerca de

las riberas del rio se ven algunos bosques pequeos; lo dems es pasto

del llamado ratonera. >

Como 5 millas de la boca del Imperial i sobre la ribera derecha tie

ne el rio una ensenada con 4 a 5 millas de saco: se encurva hacia el

NE. i termina en gualves o pantanos, segun me han asegurado los

los prcticos del lugar.

La marea vaciante del mar produce en la boca del rio una cor

riente poco mayor de i millas por hora, i la creciente una de 2 mi

llas hacia dentro, i se asegura que su influencia alcanza hasta mas

arriba de las ruinas de la antigua ciudad Imperial, circunstancia que

induce a suponer que la navegacin interior del rio no ofrecer incon

venientes para las embarcaciones de 5 o mas pies de calado.

Segun la descripcin que hizo en su Araucana i sus habitantes,

en 1845, don Ignacio Domeyko, el Imperial, tenia en aquella poca,

dos brazos que entraban al mar separadamente, uno se dirijia al

SO. i el segundo al NO. Hoi, como hemos visto ya, solo ofrece un

brazo, lo que puede servir para demostrar los rpidos cambios a que

est sujeta su embocadura. Esto mismo lo comprueba el dicho de los

indios, pues dicen que el Imperial entraba al mar antiguamente co

mo 4 o 5 millas mas al Norte, esto es, en la posicin que el seor

Domeyko seala al segundo brazo del rio.

Los palos depositados sobre la ribera meridional de su boca confir

man tambin que el Imperial est espuesto a esperimentar aluviones

en los meses de invierno, pero nunca tan peligrosos como los que sufre

el rioTolten. Con las avenidas suben las aguas del rio algo mas de un

metro sobre su nivel actual; mas nunca ha sido tanto que haya inundado

la vega, Segun los RR. PP. misioneros, la corriente se hace bastante

rpida i bajan por el rio grandes palizadas.

Misin del imperial. La misin del Imperial est situada cerca

de dos millas al N. 30 E. del comps, de la puntilla de Truye.

Ocupa la falda de una quebrada del cordn de colinas, que teniendo

su orjen en el morro de Cholgi se di rije al NE. hasta unirse a la

cordillera de la costa, 12 millas distante del mar. I'u fundada en

1852 i la sirven actualmente los RR. PP. capuchinos, Constancio i

Gabriel. El primero hace mas de 18 aos reside en la Araucana co

mo misionero i ha sido tambin el que mas se ha dedicado al estudio
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de la lengua chilena, logrando mediante su conU-arcion e intelijencia

poder formar una gramtica i diccionario del idiomo araucano, que

permanecen hasta hoi en borradores en poder de su autor, a causa

del excesivo trabajo de su apostolado junte con lo avanzado de su edad

que no le han permitido darles la ltima mano para dejarlos en estado

de ver la luz pblica. Por esto seria de desear se descargara al R P.

Constancio del pesado cargo de misionero a fin de que pudiera con

traerse a la terminacin de sus importantes obras.

Por otra parte, como la raza araucana est destinada a ser estin-

guida en mui corto tiempo, puest-> que la civilizacin la mata- antes

que conquistarla, desde qv."\ como sabemos, ti indio es fiel esclavo

de sus inveteradas costumbres; perdindose el fruto de la laboriosi

dad de muchos aos del R. P. Constancio perderamos tambin uno

de nuestros mejores monumentos histricas para la posteridad. Estin-

guida la raza Araucana no nos queuariau otros recuerdos de la len

gua chilena que los incompletos tratados del R. P. Fabre i el del

abate Molina, nicos que poseemos impresos hasta ahora. Si el R,

P. Superior, venciendo la modestia del R. P. Constancio., le ayuda-

raen su noble propsito exonerndolo del servicio de misionero, haria

un favor al pais ala vez que pondra en relieve los eminentes bienes

que va debemos a la tan simptica como nebl corporacin de capu

chinos, dedicada en Chile a la civilizacin del indmito araucano.

[is de notar que los indios del Imperial i ribera N. del Tolten ha

cen un verdadero contraste c-m las tribus que habitan al Sur de este

ltimo rio, -tos son de maneras suaves i de tono natural al paso que

aquellos so:i altaneros hasta el grosorismo i spero en su trato i en el

tono: parecen que tienen la conciencia de la fuerza i el derecho del li

bertinaje. Los indios de Queuie i de Me'.iuin no pisan de ser unos

mansos corderos, enervados por el ocio i de pasiones adormecidas

por la pobreza: su continuo trato con los fronterizos de Valdivia ha

refinado sus vicios, duplicado su neglijencia i los ha empobrecido por

sus cambios con ellos, i tal, en jeneral, hasta ahora, el fruto de

la civilizacin en ambas fronteras de Arauco, que no es, por cier

to lo mas alhageo, ni mue.ho menos lo que tendramos derecho a

esperar; pero
es por desgracia el de los ajenies que han obrado en

ella como ser los prfugos de nuestras crceles, los desertores del

ejrcito i por fin, las dems jentes que, huyendo de nuestras leyes, se

'nternan en el territorio indijena para salvar del justo castigo a que

son condenados por sus crimines.
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Los terrenos dla misin son buenas, pero es-asos de agua, por lo

que los cultivos son todos de rulo.

El clima del Imperial puede decirse que se eneuentra20 das o un

mes mas adelantado que el del Tolten, a juzgar por sus producciones,

i el de ste algo menos que el de Queule. Diferencias tan notables

entre localidades sitalas en un misma llano i que difieren mui poco

en latitud, solo pueden atribuirse al may>r cultivo del terreno i a los

desmontes que se encuentran en el Imperial i en Tolten, sobre todo

en aquel, donde solo se ven praderas i colinas peladas o cubiertas en

parte con bosques nuevos. V.n Queule saben lo de los mdanos de la

playa i de los pocos retaso? que se cultivan en a actualidad se cae

luego en bosques impenetrables.

La poblacin del bajo Impori.il es bien numerosa. A mas de las

casas que se ven en la ve.?-a se rct.m las colinas circunvecinas ente

ramente tapizadas de ca-as i de sementeras; pero algo mas al interior,

en el Alto Imperial i en Voroa, es donde se encuentran las grandes
ndiadas de que hacen tanta gala 1 >s indinados araucanos.

El asiento de la antigua misin del Imperial se encuentra inme

diatamente al oriente de la puntilla de Truye; pero no se nota ves-

tijio alguno de su existencia.

Caminos.

Camimo de tolten al imperial Entre la misin de Tolten i la

del Imperial hai un solo camino i lo es el que ofrece la playa del mar.

Es bueno i tiene una lonjitul de 83 kilmetros o sean 45 millas jeo-

grficas, siguiendo las ondulaciones de la senda.

Saliendo de Tolten para el Imperial, la primera dilijencia es bal

searse a la ribera N. del rio frente a la misin. En seguida se mar

cha por la ribera del rio hasta enfrentar a unos mdanos de arena; se

toma por ellos hasta caer ala playa de mar, la que constituye un ca

mino natural i suave paralas cabalgaduras.

Como dos millas al N. de la boca del Tolten la costa presenta can

tiles terrosos, de manera que el camino queda comprendido entre el

mar i los barrancos i sobre una arena enjuta o suelta segn se mar

che separado o cerca de la orilla del mar; pero como a 9 millas, los

cantiles de la costa se acercan tanto a la ribera que interrumpen el

paso i obligan al viajero a abandonar la playa para continuar sobre el

plano, aunque siempre orillando los referidos cantiles, hasta llegar al

cauce del rio Yenellenchic situado 6 i media mil'as al N. del Tolten.
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Desde la boca del Yenellenchic se vuelve a tomar la playa no

obstante de ser posible seguir por el plano. Tres millas mas alN., la

punta Sur de las embocadura del ro Ruca-Cura, vuelve a interrum

pir la playa por un corto trecho; pero inmediatamente de haber pasa

do su embocadura se vuelve a tomar la orilla del mar continuando en

seguida hasto el ro Budi.

En el invierno, silo se puedo pasar el Budi por medio de canoas

que se encuentran una milla al oriente de su desage; pero en el

verano ofrece vado situado en su m isma embocadura, transitable solo

durante la baja marea, moment en que tiene de 2a 3 pies de agua.
Sucede sin embargo, que la boca del Budi se tapa con las arenas que

arrastran las corrientes del mar i !a ola del SO., permitiendo en

tonces un paso enjuto i seco m li cmodo para el viajero; mas sto

solo tiene lugar en los meses de otoo.

Pasado el Budi se contina por la costa, pero si ha habido nece

sidad de usar canoa, hai que tomar una senda por detras de los pri
meros cerros hasta caer en la playa. En seguida se contina por ]a

ribera del mar hasta la embocadura del rio Imperial, orillando des

pus hasta llegar al morro de Truye. Desde aqu se seguir al N.

30 E., estoes, en una direccin casi tanjente a las puntillas de cer_

ros que sedirijen al Norte saliendo del cordn de las colinas del Sur.

Procediendo de sta manera i despus de salvar una distancia de dos

millas al travez de la estensa veg se divisarn los edificios de la mi

sin del Imperial.

La estension del camino del Imperial al Tolten, alcanza a 15 le

guas jeogrficas de 20 al grado, siguiendo todos los serpenteos del

camino. Puede salvarse en 6 horas con buenos caballos o en 7 u 8 a

paso regular. El camino es excelente i practicando en l algunos lije-

ros trabajos podrian rodar carruajes sin tropiezo alguno, Se asegura,

sinembargo, que en el invierno i durante los malos tiempos del cuarto

cuadrante i travesa no es practicable el camino de la playa frente a

la estensa i barrancosa punta de Puancho i que para salvar ste in

conveniente se ha ce de necesidad tomar las alturas de los cerros, tre

cho que, segun las jentes conocedoras de ese sendero, es un camino

tan spero i peligroso como el Camino de los Riscos que conduce

jel Imperial a Tira i Quidico.

Camino de tolten a los boldos. El camino que une la Isla de

Tolten o pueblo de este r.ciubie ccn el punto denominado Los Bol-

dos a orilla del rio Queule, es de 5 i medio kilmetros de lonjitud'
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siguiendo sus,sinuosidades. Los terrenos que recorre son planos i en

jutos, de manera que al llegar la divisin militar que ocup a Tol

ten pudieron correr mas de 20 carretas que se emplearon en traspor

tar los pertrechos i artculos de construccin, i sin mas trabajo previo

que el haberlo depojado de las malezas que estrechaban la senda.

Este interesante camino tan corto como bueno que separa los dos

rio de Tolten i de Queule, no necesita mas detalles para ser recono

cido; bastar solo desembarcar en Los Boldos para que se presente

a la vista con el carcter de un verdadero camino real, i siguindolo

se llegar a la parte oriental del pueblo de Tolten.

Canino de tolten a collico. El camino de Tolten a Collico es el

mas interesante a causa de ser el nico que conduce a los llanos, o

sea el valle central del territorio, partiendo desde el pueblo de Tol

ten. El camino sale por la parte NE. del pueblo i va costeando el

rio del mismo nombre; recorre los terrenos del cacique Millapi, jefe

de la Reduccin, i los del cacique Manquepil que se encuentran mui

cultivados, pero una vez andadas las dos primeras millas se convierte

en sendero al travez de bosques espessimos de robles, huimos i otras

maderas de construccin, hasta llegar a la clebre estruchura de Co

llico.

La estrechura de Collico dista de Tolte cerca de 5 millas o sean

como 8 kilmetros, siguiendo las sinuosidades de la senda i dista de

la ribera del Tolten como 100 metros. La parte inmediata al rio es

elevada, enjuta i cubierta de arbolado entretejido de voques i de co-

lio-ualles que no dan paso alguno una vez que se abandona el sendero

trazado por los indjenas; pero la parte que se acerca al rio Queule

que por aqu solo dista como 2,500 metros, el terreno se hace bajo {

mucho mas espesos sus bosques nacidos sobre un suelo pantanoso o

de gualv.DS.
La verdadera importancia de Collico consiste en el punto que,

cortando la senda una pequea elevacin del terreao, ha socabado

un hondo tajo por el trfico
de las cabalgaduras, nico accesible i

por el cual solo puede pasar un jinete de frente, que no puede volver

atrs una vez penetrado en l. Esta circunstancia constituye una ex

celente posicin militar, ya ocupada i defendida por una guarnicin

aunque mui reducida, suficiente para detener a todas las indiadas

de los llanos.

Pasado el referido sanjon que solo tiene como un hectmetro de

loniitudi en forma de S, sigue la senda al travez de hermosos bosques
J

65
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i orillando la ribera izquierda del Tolten hasta llegar al valle central

del territorio.

Cuando se haya ocupado un punto al interior del territorio arau

cano, ya sea en Villa-Rici, Voroa o en el Alto Imperial, ser mui

fcil abrir un hermoso camino en la estrechura de Collico, pero por

ahora es conveniente sostenerlo en el estado a que se halla reducido

por la indolencia de las Indias, por cuanto asegura a Tolten de toda

invasin que pudieran intentar los indios de los llanos que son los mas

numerosos i atrevidos.

Camino de Tolten a Queule por el cerro de ique. De Tolten

a Queule se ofrecen dos caminos, uno que se dirije a las Boldos para

descender en seguida por el rio Queule i el otro por la playa del mar

i atravezando la cuesta de ique. El primero demanda hacer por

tierra 5| kilmetros i por agua 17 \ millas, o sean por todo 32| kil

metros, para llegar a la caleta de Queule. Como este camino ha sido

va descrito, me ocupar solamente del segundo.

Si se sale del pueblo de Tolten se rodear la laguna por el Sur

hasta que demoren al Norte las casas de la misin. En seguida se

tomar alguno de los senderos que conducen al bosque i en direccin

al Sur, teniendo cuidado de ir tomando la senda que mas se apro

xime a la rivera del rio Tolten a fin de no estraviarse en la red de

senderos que conducen alas diseminadas habitaciones dlos indje
nas. Una vez andados como 1500 metros se cae en una vuelta del rio;

se sigue un corto trecho orillndolo para volver a subir en seguida,

pero sin separarse mucho de la ribera, dirijindose a la embocadura

del rio.

Una vez en la boca del rio se contina orillando la ribera del mar

hasta propasar por el Occidente las dos primeras puntillas de la punta

de Nigue, i siguiendo las huellas del camino se llega a la subida de

la cuesta.

Cuando la marea del Ocano est de pleamar o prxima a serlo, el

camino de la playa es mui pesado para las cabalgaduras por lo suelto

de las arenas. Entonces se tomar por detras de los mdanos que

resguardan la espalda de la plaza. A medio camino se encuentran dos

largas lagunas que corren detras de los oteros i paralelamente con la

playa. Estas lagunas formaban una sola en aos no mui remotos i se

conoca con el nombre de Llum; pero las arenas continuamente

arrastradas por los Sures la inundaron i dividieron en dos. En la

poca lluviosa del invierno se hace impracticable esta senda porque

los terreno-i que atravieza son bajos i pantanosos,
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La subida de la cuesta de Nigue es horriblemente mala, pues hai

necesidad de entrar en un tajo de cerro que ha oradado el trfico con

tinuo. Es tan estrecho que apenas cabe el caballo con su jii*ete por
entre riscos, unos algo sueltos i otros colgados sobre la senda ame

nazando a cada paso sepultar al viajero, de manera que no solo hai

necesidad de ir sosteniendo el caballo sino tambin de defender las

piernas i la cabeza siempre amenazadas por las rocas, palos i arpo

neados cardones. Una vez salvado esternal paso cuya estension es

felizmente de poco mas de 80 metros i un desfiladero mui estrecho,

que se encuentra algo mas arriba, el camino contina ascendiendo

lentamente por sobre la cresta del cerro, para entrar luego a un tu

pido bosque de la clase de los que llaman ^colgados por no tener ma

lezas en el suelo, pero que no por esto deja tambin de ser bastante

malo.

En el verano solo es odioso el atravieso del bosque por los repechos

i el continuo tropezar de las cabalgaduras; pero en el invierno es

poco menos que impracticable. La tierra que es sumamente suelta

forma inmensos lodazales que ocultan la red de raices i agujeros que

encierra el piso, por cuyo motivo las cabalgaduras pasan cayendo i

evantando portoda la estension de la cuesta.

Si se delineara una buena senda sobre la cuesta i se la desboscara

por un ancho de 20 metros para que pudieran penetrar en ella los

rayos solares i circular el viento con libertad, creo que seria una me

dida casi suficiente para hacer accesible la cuesta. El terreno enton

ces se mantendria seco, lo que no puede dener lugar ahora por lo ce

rrado del bosque que tapiza la senda en toda su estension.

Bajada la senda por el lado Sur del cerro, se continuar por
entro

los matorrales hasta salir a los mdanos de arena i luego a la ribera

del mar, en la baha de Queule. Se contina por ella hasta llegar a

la boca del rio donde siempre hai embarcaciones que se prestan para

balsear al viajero i a sus cabalgaduras. Pero si se quiere seguir el

viaje para la mision'de Queuli, habr que abandonarla playa como

una milla antes de llegar al rio i tomar a la izquierda por entre los

mdanos de arena. A poco andar se llegar a La orilla del Queule i

frente a una pequea isla plana i verdeen su superficie. 8i el rio est

de baja marea se puede vadear por
la parte Oriental dla isla, diri-

jindose en seguida a los edificios de la misin, los que se distinguen

por ser de
madera i por su campanario.

El viaje de Queule a Tolten puedo ejecutarse en tres horas de
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tiempo, a buen paso; pero cuando se usa de una embarcacin i se

hace por el ro Queule, se invierten no menos de 4 horas para llegar
a Los Boldos i 30minutos mas para trasladarse desde este punto hasta

el pueblo de Tolten omisin del mismo nombre.

Noticias hidrogrficas a cerca dla costa araucana comprendida entra
el Morro Canten i el de.Bonifaclo.

La parte de la costa araucana comprendida entre el Morro Cauten

por el Norte i el Morro Bonifacio por el Sur, forma una curva suabe

que hurta hacia el Oriente. En su seno desaguan cuatro ros navega

bles: dos de primer orden El Imperial i el Tolten, que tienen su

orjen en la Cordillera de los Andes, i los otros dos de segundo or

den El Queule i el Mehuin que se alimentan con las vertientes de

dla cordillera de la Costa. Contiene tambin otros cuatro ros de

menor importancia que son: el Budi o Colem, el Chille, el Ruca-cura

i el Yenellenchic; dos bahas que encierran otras tantas caletas con

regular abrigo Queule i Mehuin i por fin, otras caletas de menor

importancia, como Chancan, Lican i Rocura, que son mui poco co

nocidas.

Morro Cauten. El Morro Cauten es un promontorio desnudo \

barrancoso con una elevacin de 100. Desde el Morro hacia el

NNO. del comps sigue una costa tambin escarpada que se pr-o

longa por 11 millas hasta la Punta Manuel. Toda sta es resguar

dada por la espalda por un altocordon demontaas, llamada cordille

ras de los Piales, por hallarse en ella la clebre Araucaria o rbol

del pin.
Desde el Morro Cauten hasta la Punta Tira, que es una esteneion

de 20 millas, contiene el camino de los Riscos, el cual constituye la

peor parte del camino de la costas que recorre el litoral araucano.

De Morro Cauten al sur, la costa cambia al S. 40 E. La playa se

hace arenosa i lijeramente ondulada, por 9 millas de estension, basta

la punta de Cholgi, que forma por el S. la desembocadura del rio Im

perial. La costa es baja i resguardada al Oriente por mdanos de

arena de los que solo uno sobresale por su altura, i se encuentra co

locado en la mediana? de la playa
Ro Imperial. La embocadura del rio Imperial se encuentra si

tuada

f Latitud S. 38 48' 20'"
por

\ Lonjitud O. 73 34 50

Recorriendo la costa ya sea de S. a N. o vice-versa, la boca del

rio no se presenta a la vista de un modo claro; porque corriendo casi
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Norte-Sur al entrar al mar, la puntilla baja de arena de la ribera

derecha parece se uniera con la playa del sur, no vindose desde el

mar mas que una costa corrida i excesivamente brava. Para distin

guir la embocadura hai necesidad de dirijirse en demanda del cordn

de cerros cantilosos hacia el mar i despojados de vejetacion, que se

encuentran situadas inmediatamente al sur de la boca del rio.

Como el Imperial desagua sobre una costa enteramente desabriga
da i siempre batida por la ola constante del SO., su acceso aparece

como impracticable a causa de la sucesin de rompientes que cruzan

la barra en toda su estension, hasta una milla fuera de la costa, oon

buen tiempo, i hasta mas de dos millas cuando el mar est ajitado.
El rio tiene comunmente el agua necesaria pora determinar una

canal sobre su barra: sta se dirije hacia el SO. i algo curva i con la

concavidad presentada al NO. segun se manifest a fines de enero

de este ao, parece que su fondo mnimo no bajara de 10 pies ingle

ses a marea llena.

Ro Budi o Colem. Inmediatamente al sur del rio Imperial i

como a una i mediamla de distancia de l, desagua el rio Budi. Su

boca queda determinada al N. por el cordn de cerros que lo separa

del Imperial i por el sur una colina sin arbolado, seguida de mdanos

de arena. Cerca de su embocadura corre E. O. prximamente; es

caudaloso i forma el desage de una laguna salada. No es accesible

por ninguna clase de embarciones i las rompientes de su embocadura

no determinan canal sobre su barra. Entra al mar

/Latitud S. 38 49' 26"
p01 { Lonjitud O. 73 24 30

Punta de Puancho. Desde el Morro de Cholgi sigue la costa al

S. 40 E. por 6 millas hasta llegar al Mogote de Puancho situado

en la punta del mismo nombre. Pasado el Budi la costa es baja i res

guardada por la espalda con mdanos de arena por tres millas de es-

tencion; pero enseguida se hace cantilosa i comienza a elevarse for

mando as la barrancosa Pauta de Puancho. No avanza al mar, pero

se hace notar por sus elevados cantiles que suben cerca de 80 motros

A 200 metros al Occidente de la punta se deja notar el mogote

de Puancho, alto i peinado por todias partes. Esta gran roca conocida

por los indjenas con el nombre de El barco, se encuentra situada

( Latitud S. 38 54' 05"

P01'
(Lonjitud O. 73 22 10
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La Punta de Puancho tiene de estencion como 4 milla?, descen

diendo suavemente hacia el S. i prolongando sus cantiles hasta cerca

del rio Chille.

Ro Chille. El rio Chllese encuentra a|6-J- millas al S. 36 E.

del mongot El Barco. Es caudaloso en el invierno, pero no ac

cesible desde el mar por ninguna clase de embarcaciones. En el in

terior es remanso i puede ser surcado por botes.

La costa sobre que desagua el rio Chille es baja i con lijerosmda

nos de arena; pero cerca de una milla alN. i S. de su entrada al mar

se^hace cantilosa. ; Los cerros de la costa se retiran al oriente como

a 10 millas de distancia, corriendo paralelamente' a las riberas del

mar.

jtio Ruca-Cura. Desde el Chille hasto el Ruca-Cura la costa

corre al SSE. por 8 millas de estension, ofreciendo hacia el mar,

altos cantiles no interrumpidos hasta llegar al rio Ruca-Cura, situado

j Latitud S. 39" 0 71 iV'

P'
(Lonjitud O. 73 IS 15

Este rio esk llamado por las cartas inglesas de navegacin rio Tol

ten, lo quera un error de 9 millas en su situacin coi-Tel verdadero

Tolten.

Observandohlesde el mar la boca del Ruca-Cura, se presenta mu i

cantilosa i ofrece un poco al'sur un pequeo pen que la hace mu1

caracterstica. El rio no tiene importancia alguna para la navega

cin.

"A la espalda de la costa se dejan ver algunas colinas situadas a 3

o 4 millas de distancia; pero los verdaderos cerros de la costa distan

7 millas de las riveras del mar.

Ro Yenellenchic. Dos i media millas al S. 28 E. del rio

anterior i siguiendo una costa cantilosa, se llega a la boca del rio Ye

nellenchic, situado

f Latitud S. 39 101 27""

P'" (Lonjitud O. 73 17 56

Desde el mar i a dos millas de distancia solo se distingue el cauce.

El rio no tiene importancia alguna.

Ro Tolten. Al S E, } S. del Yenellenchic i a 61 millas de

distancia entra al mar el rio Tolten. Las tres primeras millas de cos

ta son cantilosas i las restantes cubiertas por la espalda con lijeros
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mdanos de arena. La parte sur de la embocadura se f ncuentia si

tuada

( Lat. S. *!9. 16.' 18"
por i

T
.

^ _., .
-

._

1

( Jjinij. U. i .j. lo. Ai .

Desde el mar i a una milla de distancia de la costa, la boca del vio

es apenas perceptible. Ei rio es de barra i tiene el agua suficiente

para determinar su canal. Pueden navegarlo vapores de 6 pies de

ca'alo aun en la poca seca del verano.

En el mes de diciembre del ao prximo pasado la canal se dirija
al SO h S. i tenia 10 pies de agua; pero en el mes de marzo de este

ao se habia cerrado sta i abierto otra al ONO., con igual fondo.

La ola rompe siempre sobre la barra a causa de que el rio desa

gua sobre una costa abierta i batida por la mar del SO. Esta circuns.

tancia obliga a que los vapores destinados a frecuentarla deben se1'

de construccin especial para que no sufran frecuentes siniestros que

contribuyan a desacreditar su navegacin.

El establecimiento del puerto en la boca del rio esa las X.n m26 i

la elevacin de las aguas alcanza a 5 pies ingleses en los novilneos

i plenilneos.
Con ocacion de haberse fundado el pueblo de Tolten a 2 ^ millas

al N. 50. E. de la embocadura del rio, tendr que ser frecuentada

su navegacin i para facilitarla colocar en la boca un prctico que es

tudie las variaciones de la barra i un telgrafo para comunicar con las

embarcaciones que se aproximen a la boca. El lugar mas adecuado.

para instalar el telgrafo son los mdanos situados |- de milla al N

E } E. de la boca. Tambin sera til colocar marcas artificiales para

indicar la direccin de la canal; pues el terreno inmediato a la boca

del rio no ofrece puntos caractersticos que puedan prestarse para este

objeto.
Punta Nigue. Al S. 15. E. de la boca del Tolten i a 4^ millas

de distancia se encuentra la Punta de Nigue, llamada de Tolten por

algunos planos i Cocale por las cartas inglesas de navegacin. Los

naturales la distinguen con el nombre que le he dado al principio i

no hai ttulo alguno que nos autorize para cambiarlo.

Entre la Punta Nigue i el rio Tolten la costa forma un semicrcu

lo de playa baja resguardada por la espalda con mdanos de arena.

La parte occidental de la punta est situada
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Lat. S. 39. 21.' 16"

por
(Lonj.O. 73. 15. 50

es de mediana altura i bien emboscada. Sus riberas son rocallosas i

con algunos mogotes cerca de ellas. Forma la punta el cerro del mis

mo nombre que se estiende por mas de una milla hacia el oriente. Lo

separa del cordn de cerros de la costa el rio Queule que pasa inme

diatamente al E. de l.

Baha de Queule. La baha de Queule la forma por el N. la pun

ta de Nigue i por el S. la punta Ronca, llamada Queule por algunos

planos. La baha tiene de boca 4 \ millas i poco mas de una de saco.

La estremidad sur de la baha contiene la caleta de su nombre que

lo debe al rio Queule que desagua en ella

< Lat. S. 39." 25." 20," 4

por
\ Lonj. O. 73. 15. 57. 7

La declinacin de la brjula era de 1S. 0 7' NE. en diciembre

de 1866.

El Establecimiento del puerto esa las X.h 26m i la elevacin de

las aguas alcanza a 5 pies ingleses con las mareas vivas. El braceaje
de la baha es moderado con fondo de arena fina dura, pero el dla

caleta vara desde 5 hasta 3 brazas. El mejor surjidero se encuentra

en 4 1 brazas, arena fina negra, demorando

El barranco pelado de los cerros del sur al S. 3. O.,

El centro del cuartel situado en la embocadura del

rio, al SSO.

La estremidad N. de la punta de barlovento, al . . SO.

Los buques menores pueden fondear algo mas cerca de tierra en 4

brazas de agua. El surjidero es bastante abrigado de la ola del SO.,

pero no as de los vientos del O. al N. que lo ponen insoportable i

obligan a los buques a abandonarl o tan pronto como se anuncian los

nortes. Seria siempre imprudente aguantar al ancla un viento norte,

sobre todo en los meses de otoo, invierno i primavera, poca en que

prevalecen los vientos del -i cuadrante i las travesias. Cuando el

tiempo es recio la mar rompe en toda la boca de la baha i desde la

Punta Ronca hasta la de Nigue, en 6 i 7 brazas de profundidad. De

consiguiente, tan pronto como se anuncie un mai tiempo, los buques

surtos en la caleta debern levar sus anclas i dirijirse al puerto del

Corral para pasar en l los vientos del*4. cuadrante. La distancia
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que media entre ambos puertos es de 31 millas de surjidero a surji
dero.

Al entrar o salir de la caleta es necesario dar un resguardo de 300

metros a la puntilla norte dla Punta Ronca, a fin de salvar un ban

co de piedras i de arena con 16 pies de agua. Este banco es pequeo
i de hondura irregular. Hai paso entre l i la costa rocallosa de la

punta, sobre 6 a 7 brazas de agua en fondo de arena fina i conchuela.

El banco fu sondado por primera vez por el vapor trasporte de la

Repblica Antonio I aras, a principios de marzo de este ao, por

cuya razn me he permitido apellidarlo en mis planos con el nombre

de su capitn, llamndolo Roca Martnez. El resto de la costa ro

callosa es profunda i no ofrece peligro alguno; mas no as el saco

mismo de la caleta que es mui aplacerado por los acarreos del rio

Queule.

Con motivo de ser la caleta la llave de los establecimientos milita

res de la baja frontera araucana, le est reservado un gran porvenir,

no obstante de que su estension i abrigo son idnticos a los de la ca

leta de Lebu i deningun modo superior a ste.

La caleta cuenta ya con exelentes bodegas para depositar las mer

caderas que se remitan a ella o para enviar a los puntos del interior,

i as mismo con un buen nmero de lanchas tanto de particulares
como del Fisco. Se encuentran tambin vveres frescos i otros recur

sos con los que pueden proveerse los buques que surjan en la caleta"

La aguada es superior en una vertiente situada al Sur de la embo

cadura del rio.

Como la barra de! Queule apenas tiene un pi de hondura baja mar,

los botes i las lanchas cargadas solo deben pasarla hasta dos horas an

tes o despus del momento de baja mar. El paso de la barra, siempre

queseobserve la prevencin indicada, no ofrece inconveniente alguno:

la barra es mansa i las estremidades de los bancos que la forman estn

siempre abalizados por medio de estacas clavadas en el fondo i que

sirven para guiar las embarcaciones en su atraviezo.

Al recalar a Queule se puede conocer la caleta mui fcilmente

cuando el tiempo es claro. La- punta Ronca se presenta como un

morro en forma de isla, pero que est unido al continente por un del

gado filn de colinas. La puntado Nigue situada 4 millas al Norte

es mas ancha i desparramada; i la del Sur que lo es la de Mayqui-

llahue tiene en su estremidad NNO. dos ilotes sin arbolado. Cuando

el tiempo es oscuro o con niebla, lo que es mui comun aun en vera-
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no, la entrada no es mui sencilla por efecto de la regularidad del

fondo hasta cerca de dos millas fuera de la costa.

Baha de mayquillahue. La baha de Mayquillahue llamada de

Chanchan por todos los planos que se conocen hasta ahora, est si

tuada inmediatamente al Sur de la Punta Ronca i la limitan por el

Sur la punta i farallones que le dan su nombre. Tiene de boca 4 mi

llas i como 2 de soco.

La estremidad Sur de la baha contiene la caleta de su nombre que

ofrece un buen surjidero con 6 a 3 brazos de profundidad, abrigado
de los vientos del 3er cuadrante. El fondo de la caleta es de arena i

conchuela con piedras grandes que hacen mui irregular su braceaje.

Se asegura por los loberos de la costa que el tenedero no es bueno;

pero suponen sto a consecuencia de haber garraedo una goleta hasta

vararse, por haber sido sorprendida por un viento norte, al cual es

enteramente abierta la caleta. Este suceso si; remonta a los aos

1837 o 1838.

La caleta de Moyquillahue es mas estensa i abrigada que la de

Queule por el resguardo que le prestan los farallones de su nombre.

Por la parte oriental de la baha desagua el rio Mehuin o Lingue

que nace de la cordillera de la costa i a poca distaba del pueblo de

San Jos. Es navegable por embarcaciones menores en una estension

de 15 a 16 millas. Su lecho contiene muchos palos caidos, i la co

rriente de sus aguas varia entre 3 i 5 millas por hora. Las ribera8

son frtiles i algo poblados por indjenas, entre los que puede obte

nerse algunos vveres, aunque su adquisicin e-t espuesta a muchas

continjencias.
La boca del Mehuin la cruza un cordn de arrecifes que salen de

la punta Sur de su embarcadura, circunstancia que hace un tanto

odiosa su entrada. La hondura, dicen, es como de 2 pies a baja mar

i de 7 con marea llena sobre su barra.

En la estremidad N. de la baha de Mayquillahue hai un caleton

con playa de arena formado por la punta Ronca. Segun opiniones

podria servir a los vapores para guarecerse de los vientos del Norte.

He visitado este caleton repetidas ocasiones, i puedo asegurar que

durante un mal tiempo del 4. cuadrante seria mas compromitente

que las mismas caletas de Queule i de Mayquillahue. La mar pene

tra en la caleta sin obstculo alguno. Por otra parte, si se tiene en

cuenta la manera de cambiar de los vientos del norte durante un

temporal, no se podr menos que convenir que cuando el viento eje-
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rute sus cambios al O. i SO. pondra en inminente riesgo a la embar

raron que hubiese surjido en el referido caleton.

Al tomar la caleta de Mayquillahue es necesario dar algn res

guardo a los farallones que envia hacia el NNO. la punta del mis

ino nombre, rodendola por el occidente a una distancia no menos

de dos tercios de milla.

Si estando surtos en la caleta se anunciara un tiempo del 4.a

cuadrante, se la abandonar sin demora retirndose al abrigado

puerto del Corral.

Caleta de chanchan-. Seis millas al S. 13 E. del farelln mas

saliente de Mayquillahue se encuentra la punta de Chanchan, baja

i poco saliente, que tiene por el norte la caleta a su nombre, s-

t uada

f Lat. S- 39 34' 20"

(Lonj.O. 73 19 00

Los prcticos de la costa dicen que ofrece abrigo a embarcaciones

de poco porte i buen atracadero para botes i lanchones. Los terrenos

vecinos estn ocupados por la reduccin indjenas de Chanchan.

Caletas lica.n i rocura.En la mitad de la distancia que media

entre Mayquillahue i morro Bonifacio se encuentra otra caleta llama

da Lican cuyas cualidades me son desconocidas.

Inmediatamente al N. del morro Bonifacio existe una pequea

caleta llamada Roctft-a, mui frecuentada por los loberos de la costa,

i los prcticos dicen que ofrece exelente atracadero para botes.

La importancia de las caletas comprendidas entre Queule i el

puerto del Corral no tienen necesidad de encarecerse, desde que

mucha parte del trfico entre ambos puntos se hace actualmente por

medio de embarcaciones menores, i necesitan conocimiento de las re

feridas caletas para guarecerse mientras pasan los tiempos contra

rios que pueden sobrevenirles durante su viaje.
Es cuanto puedo informar a l'S. en cumplimiento de la comisin

que se ha servido confiarme. Dios guarde a US. Francisco Vi

dal Gormaz, Teniente 1.3 Al seor comandante en jefe de la costa

de 2\rauco, teniente coronel de ejrcito, don Cornelio Saavedra.




