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ACERCA DE MS ORIGENES DE LA 
INDUSTRIALIZACION CHILENA , 1860-1 879 

por Luis M. Ortega, Ph.D. (London). 

EL PROBLEMA 

Cuando en 1877 Benjamin Vicfia Mackenna escribib su recuento del via- 
je en ferrocarril entre Valparaiso y Santiago, la villa de Limache captur6 
su atencih: "Nada mis pintoresco.. .el Manchester chileno.. .sus altas y 
humeantes chimeneas".l Por aquellos aiios esa zona era d s  conocida por 
sus actividades agropecuarias y por las transformaciones que &stas experi- 
mentaban; ya entonces la vid y otras plantas finas habian gradualmente 
desplazado a 10s cultivos cerealeros y la industria lechera se desarrolla- 
ba con bxito en algunas haciendas.2 
gios para %us f&bricas, primeros y valerosos ensayos de la industria 
~hilena~l.3 

Sin embargo, V i c e  resew6 sus  elo- 

En realidad el autor se referia nada &s que a dos industrias, nin- 
guna. de las males podia ser sefialada como pionera en este sector de la 
economia, siendo si parte de un proceso iniciado en la dbcada anterior. 
El valor de este y otros relatos, va &s all5 de su car&ter anecd6tico o 
meramente descriptivo; unidos a otra evidencia, permiten aseverar que con 
anterioridad a la Guerra del Pacifico, Chile posey6 un sector industrial 
de dimensiones considerables y caracteristicas modernas, el que constituy6 
la primera fase del largo proceso de industrializaci6n del pais. Su desa- 
rrollo cualitativo permite descartar las referencias a la actividad indus- 
trial de pre-guerra, como a "productos del esfuerzo aislado...incapaces de 
conformar un atm6sfera ind~strial".~ 

Hasta hace algunos 6 0 s  la cronologia de la industrializaci6n chilena 
Si bien entre 1948 y 1952 media a bsta en tbrminos de unas pocas dbcadas. 

Jack B. Pfeiffer y Fred J. Rippy habian revelado la existencia de produc- 
ci6n manufacturera desde mediados del siglo pasado, su evidencia era con- 
denada a la no-existencia hist6rica 0, a lo ds, reducida a la categoria 
de "hechos interesantesIl.5 Anibal Pinto postulaba que en cuanto a indus- 
trializacihn en Chile parece haber habido hasta un retroceso antes de 
1914.6 Claudio V&liz continu6 la obra demoledora en 1963 con su tesis de 
la "mesa de tres pata~~l.7 Dos G o s  m i s  tarde Max Nolff pareci6 cornpletar- 
la a1 afirmar que la industrializaci6n era un fenbmeno posterior a1 colap 
so del sector exportador en 193.8 
en investigaciones sistem5ticas podia poner a prueba la validez de esas 
tesis. As;, la investigaci6n de Ricardo Lagos ofrecih antecedentes que 
en forma indirecta indicaban un incremento en la actividad manufacturera 
en las Gltimas tres dbcadas del siglo pasado.9 En 1968 Oscar Muiioz di6 un 
paso definitivo en el esclarecimiento del problema industrial con anterio- 
ridad a 1930. Sus datos le permitieron afirmar que 10s par6metros tempo- 
rales de la investigacibn debian ampliarse a1 period0 posterior a 1860, y 
concluia que en las Gltimas dgcadas del siglo XIX hub0 un desarrollo in- 
dustrial que muy dificilmente podia calificarse de pasivo o estancado.10 
Sin embargo, la determinaci6n del inicio del proceso, como las dimensiones 
y estructura del desarrollo industrial continuaban siendo, en las palabras 
de Lagos, una cuesti6n "prhcticamente incontestable". 
Marcello Carmagnani y a Henry W. Kirsch modificar la cronologia en una 

S6lo la aparici6n de trabajos basados 

Correspondi6 a 
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forma que pareci6 definitiva. 
ci6n chilena se inici6, como proceso consistente, durante 10s &os en 10s 
cuales ese pais estuvo en guerra con sus vecinos del norte, 1879-188411.11 
Kirsch no desconoci6 la existencia de establecimientos industriales con 
anterioridad a la guerra, s6lo que siguiendo la tesis antigua, sostuvo que 
antes del conflicto, la manufactura chilena consisti6 en un pequefio nhero 
de f&bricas aisladas y de un extenso conglomerado de artesanias.12 

Segiin el Gltimo autor, "la industrializa- 

la tesis del presente estudio es que, en cuanto a proceso, la indus- 
trializaci6n chilena se inici6 en la dbcada de 1860, acelerhdose en la 
siguiente como parte de un proceso de transformaci6n cualitativa de la 
economia, el que consisti6 en la aceleracibn del ritmo de la actividad 
econ6mica y en el inicio de la penetracibn paulatina de las relaciones de 
mercado en todos 10s niveles de la produccibn de bienes y servicios.l3 
Muchas de las industrias creadas antes de 1879 evolucionaron en forma tal, 
que su progreso se puede seguir por dbcadas; ellas constituyeron la piedra 
angular sobre la que se bas6 parte del desarrollo posterior. 
con 10s standards de la bpoca, algunas f&bricas de pre-guerra constituye- 
ron importantes muestras de progreso tecnol6gico y calidad de producci6n, 
y se distinguen de toda la producci6n anterior de manufacturas. 
bargo, comparadas con la experiencia contemporhea de Europa, Norteam6rica 
y la que se desarrollaba en Jap6n, sus dimensiones eran modestas. 

El dlisis del sector manufacturer0 modern0 anterior a la Guerra del 
Pacific0 es proble&tico. Sus dificultades se reflejan en limitaciones en 
este estudio, de alli que 6ste deba ser considerado como un paso &s en el 
context0 de un proyecto de mayor envergadura. 

De acuerdo 

Sin em- 

Ias Precondiciones 

k economia y la sociedad chilena iniciaron un importante proceso de 
cambio al iniciarse la d6cada de 1860. La intensificacih de sus vinculos 
con paises europeos se manifest6 en un considerable awnento en la demanda 
por SUB productos primarios, lo cual deriv6 en un espectacular crecimiento 
en el volumen y valor del comercio exterior, en la consolidaci6n de la 
balanza comercial, y en transformaciones de trascendencia en la formaci6n 
econ6mica y social.14 

Las demandas de que fueron objeto la agricultura y la mineria encon- 
traron la pronta respuesta de 10s productores chilenos, quienes elevaron 
las exportaciones de cobre, plata, harina y trigo hasta niveles sin pre- 
cedentes en 1866.15 El efecto de dicha expansi6n sobre el resto del pais 
fue Altiple, y se dej6 sentir especialmente en requerimientos de infra- 
estructura, 10s que forzaron un aumento sustancial en el gasto pGblico, y 
que una vez satisfechos, cambiaron la fisonomia del pais en forma conside- 
rable.16 
ferrocarriles y de instalaciones portuarias en el norte minero, en la zona 
central agdcola el Estado se convirti6 en un activo agente introductor de 
cambios. La completa remodelaci6n del puerto de Valparaiso, iniciada en 
1867, fue una de las formas en las cuales el sector pcblico respondi6 a1 
desafio presentado por el crecimiento del sector externo. 
cierto que esa obra, completada en 1874 a un costo de $4.250.000, se hizo 
imprescindible despu6s del bombardeo espaiiol de 1866, segb el Ministro de 
Hacienda, Alejandro Reyes, ella respondi6 a una "absoluta e imprescindible 
necesidad. 
posible. 

Mientras que el sector privado acometib la construcci6n de 

Si bien es 

Estamos pr6ximos" - argument6 - !'a llegar a una situaci6n im- 
Como el Honorable Senado sabe, la mala cosecha de trigo en 
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Inglaterra hace necesaria nuestra esportacibn de esta mercancia; esto ha 
de hacerse en buques que vend& con dicho objeto, 10s cuales naturalmente, 
no han de venir desocupados sino cargados de mercaderias. 
que 10s almacenes de aduana serian bastante para el dep6sito; pero vino 
de repente una gran demanda i se encontz-6 que el puerto no estaba prepara- 
do para satisfacer esta gran necesidad".l8 
necesidad, y tambi6n como parte del esfuerzo destinado a la agilizaci6n 
del comercio exterior, el gobierno invirti6 importantes sumas a travis de 
la Superintendencia de Aduanas en la construcci6n de nuevos edificios en 
diversos puertos y en la reparaci6n de antiguos pertenecientes a1 servicio. 
Estos trabajos se prolongaron con intensidad hasta 1875.l9 

Antes se creia 

Junto con responder a esta 

Con el fin de facilitar la circulaci6n de productos y su acceso a 10s 
puertos, el gobierno se embarc6 desde 1852 con el sector privado en proyec- 
tos ferroviarios en el valle central, y en forma individual en la amplia- 
ci6n y mejoramiento de la red vial. 
caminera de Chile fue extendida en forma considerable entre 1865 y 1875. 
Si en 1864 la extensi6n total de caminos era de 14.488 kilbmetros, en m y  
m a l  estado, diez aiios d s  tarde la longitud total alcanz6 a 40.657 kil6- 
metros, 22.794 principales y 17.863 secundarios.20 Desde 1868 el gobier- 
no inici6 un plan permanente de me'oramiento y mantenci6n de caminos, el 
que s610 fue interrumpido en 1877.31 

En relaci6n a lo atimo, la red 

El mayor efecto transformador se deriv; de la construcci6n ferrovia- 
En 1861 la ZOM central contaba tan s610 con 159 kil6metros de vias 

En 1878, sin embargo, la extensi6n total de la red alcanz6 950 

ria. 
ferreas que conectaban a Valparaiso con Quillota y a Santiago con Requi- 
noa.22 
kil6metros, que unian a Valparaiso con Angol en la frontera araucana, 
existiendo adem& dos ramales, uno a Los Andes y un segundo a P a h ~ l a . ~ 3  
Histbricamente la introducci6n de ferrocarriles en formaciones econ6micas 
atrasadas tuvo efectos de enorme trascendencia.24 
ci6n. 
entre San Fernando y Palmilla, evaluando el impact0 de las lineas en ope- 
racibn, Alejandro Reyes alegaba que: 

Chile no fue una excep 
Ya en 1870, al discutirse en el Congreso el proyecto del ramal 

"Antes de que se construyera el ferrocarril central, Chile 
producia bastante trigo, pero no esportaba por la mala 
calidad de 10s caminos. 
no habia precios fijos, i 10s mercados se imponian. 
ferrocarril el inconveniente ha cesado. 
precios se han normalizado...se ha conseguido mayor espor- 
taci6n i mayor importaci6n en retorno".4 

No se podia atender a 10s pedidos, 
Con el 

De all; que 10s 

Aunque sin duda exageradas, las afinnaciones de Reyes estaban respal- 
dadas por un aumento sostenido en el valor de las exportaciones agricolas 
desde 1858, aiio en que entraron en servicio las primeras lineas en la 
zona central. Julio Menadier argumentaba que como consecuencia de la in- 
auguraci6n del servicio continuo entre Santiago y Valparaiso en 1863, 
el flete de 10s productos destinados a1 embarque habia bajado a la ter- 
cera parte o mis.26 

En la misma sesi6n en que Reyes defendia el proyecto San Fernando- 
Palmilla, el Ministro de Hacienda, Melchor Concha i Toro, declaraba: 

"La industria necesita tomar incremento i creo que el ferro- 
carril debe considerarse bajo el punto de vista del impulso 
que da a la industria del pais'l.27 
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Este parece haber sido el caso, ya que una vez en operaci6n, 10s 
ferrocarriles, adem& de convertirse en una importante fuente de ingreso 
para el fisco, desencadenaron profundos cambios en las formas econ6micas 
existentes, sin que este de&s recordar que su introducci6n en cualquier 
d s  ha tenido la virtud de fomentar la industria metalhrgica.28 
este sentido, Valparaiso como cabecera del primer ferrocarril de la ZOM 
central, experiment6 un notable desarrollo de establecimientos metal6r- 
gicos desde 1860, a lo cual naturalmente tambi6n contribuyb el aumento 
en el nbero de vapores en la costa.29 Junto a esto, debe seklarse su 
importancia en la calificaci6n de mano de obra en las operaciones y man- 
tenci6n de equipo y estaciones, el estimulo a la producci6n de durmien- 
tes, postes, grava y carb6n, como 10s efectos acumulativos de estas acti- 
vidades,y de 10s servicios requeridos en las etapas de construcci6n y 
operacion. 
una demanda que abri6 nuevas oportunidades para la producci6n industrial. 

En 

Todos ellos mobilizaron ingentes sumas de dinero y crearon 

Finalmente, la construcci6n ferrocarrilera parece haber tenido un 
importante efecto sobre el ritmo del desarrollo urbano. 
Tornero, en 1872 10s habitantes de Talca esperaban con entusiasmo ver 
pronto realizado el proyecto de unir la ciudad con Curic6, hasta donde 
llegaba entonces el ferrocarril, de cuya materializaci6n se esperaba re- 
sultarian grandes ventajas para la ciudad, hasta entonces atenida a 10s 
pesados caminos carreteros.3 Dos d o s  116s tarde un reportaje sobre 10s 
efectos de la terminaci6n de la linea entre Chill& y Talcahuano en Con- 
cepcih apoyaba las esperanzas de 10s talquinos: 

Se& Recaredo 

"El ferrocarril ha producido un maravilloso cambio en la 
ciudad. Nuevos edificios se levantan en todas las direc- 
ciones y se les da una nueva cara a 10s antiguos. Una 
extraordinaria actividad, en comparaci6n a aquella de 10s 
tiempos anteriores a1 ferrocarril, se observa en todas 
.partes".31 

Naturalmente, el impact0 del ferrocarril no fue el mismo en todas 
partes; en todo caso, en las ciudades cabeceras de linea, sus efectos fue- 
ron de trascendencia. 

A 10s factores anteriores de agregarse el cambio demogrgfico que se 
experiment6 en Chile con anterioridad a 1873. 
este tip0 afectaron las posibilidades del crecimiento industrial en el si- 
glo XIX en, por lo menos, dos sentidos: el t d o  del mercado y la provi- 
si6n de fuerza de trabajo. El crecimiento de la poblaci6n urbana favore- 
cia el desarrollo de estas dos variables y hacia por tanto mis factible la 
industrializaci6n: ofrecia un mercado de trabajo II6s amplio y flexible, y 
la demanda por manufacturas tendia a crecer mgs all5 de la capacidad pro- 
ductiva de las artesanias. 
inversi6n de capital en actividades industriales en centros de poblaci6n. 
En Chile entre 1865 y 1875 la poblaci6n urbana creci6 a una tasa media 
anual de 3,l por ciento, mientras que la poblaci6n total del pais crecia 
61 I,& por ciento y la rural tan s6lo a1 0,8 por ciento. E s  &s, en esos 
diez aiios se apreci6 una Clara tendencia a la concentrdcibn de la pobla- 
ci6n urbana en Santiago, Valparaiso y Concepcibn, ciudades en las cuales, 
especialmente en el cas0 de la segunda, se desarrollaron importantes n b  
cleos de industrias. Santiago y Valparaiso concentraban en 1875 el 34,2 
por ciento de la poblaci6n aglomerada del pais, y en el puerto se desa- 
rroll6 un importante contingente de trabajadores calificados.32 

E s  sabido que cambios de 

E l l o  actuaba como un estimulo adecuado para la 
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El crecimiento industrial requeria de una fuerza de trabajo en cons- 
El dxodo del campo a la tante aumento, por lo menos en su etapa inicial. 

ciudad, que se iniciaba, contribuia a su provisibn a la vez que alentaba 
la producci6n industrial mediante la expansibn de la demanda. S e g b  Oscar 
MuEoz, el s6lo hecho de que se est& formando n6cleos urbanos de importan- 
cia supone la inminente formacih de establecimientos fabriles de mayor 
magni.tud.33 En Chile ese proceso se inici6 entre 1865 y 1875, para acele- 
rarse en las dicadas siguientes, y con ello, otra de las pre-condiciones 
para el inicio de la industrializaci6n estaba dada. 

Evidencia Secundaria 

Ya con anterioridad a la crisis de 1874-1879, la demanda por produc- 
tos manufacturados en Chile alcanz6 un volumen considerable y niveles es- 
tables. La internaci6n masiva de bienes industriales contribuy6 a produ- 
cir notables cambios en 10s hhbitos de consumo de parte de la poblacibn. 
Este cltimo fue un factor decisivo en la creacibn de un vo umen de demanda 
que estimul6 el establecimiento de industrias en el ~ais.3~ A partir de 
1870 la estadistica oficial ofrece informaci6n desagregada sobre importa- 
ciones. Un anhlisis general de las de materias primas sugiere que ellas 
experimentaban un crecimiento anterior a 1870, y que su evoluci6n guarda- 
ba una relaci6n directa con la del comercio exterior. Entre 1870 y 1874, 
aiios en que el comercio exterior experiment6 un gran incremento, la impor- 
taci6n de materias primas creci6 en forma notable; en cambio, durante 10s 
cinco aEos siguientes, afios de profunda crisis, estas importaciones expe- 
rimentaron agudas fluctuaciones anuales, a1 igual que el total de las 
importaciones, aunque sin la dramaticidad de &stas. En tdrminos absolutos 
la importaci6n de materias primas aumentb de $1.279.654 en 1870, a 
$2.227.124 en 1879, a una tasa anual de 6,4 por ciento, y su participaci6n 
relativa en el total de las importaciones pas6 de 4,5 a 9,9 por ciento. 
Durante el mismo periodo, la importaci6n de bienes de consumo declin6 en 
forma pronunciada, de $25.297.000 a $l8.410.000, del 89,6 a1 80,8 por 
ciento del total importado.35 Acerca del cambio cualitativo en la compo- 
sic& de las importaciones, ya en 1869 el Ministro de Hacienda haci.a no- 
tar que muchas mercaderias consideradas anteriormente como "materias se- 
cundarias'l y gravadas con derechos, habian pasado a ser materias primas.36 

En 1875 el representante diplomhtico brithico en Chile calculaba que 
en 10s Gltimos diez afios las importaciones de fierro se habian doblado, en 
tanto que la de maquinaria de todo tipo (especialmente para la agricultura 
y la mineria) era no menos que diez veces mayor a lo que era diez 6 0 s  
atrLs.37 Si bien una importante proporci6n del fierro internado tenia 
como destino la construccibn, parte importante era adquirido por estable- 
cimientos elaboradores de productos metglicos. 
ci6n de maquinaria, tanto el sector pcblico como el privado la adquirian 
para establecimientos manufactureros. 38 

En cuanto a la importa- 

Informaciones parciales referentes a exportaciones, tambidn contri- 
buyen con algunos antecedentes acerca de la producci6n manufacturera. 
Los datos para 10s 6 0 s  de 1871 a 1874 muestran que tanto el volumen como 
la calidad de las exportaciones con valor agregado incorporado, eran 
considerables. 
guiendo la tendencia general.59 

Despuds de 18 4 este tipo de exportaciones declin6, si- 
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CUADRO I 

VALOR DE U S  EXPORTACIONES DE CIERTOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 

1871-1874 ( ~ n  pesos) 

1874 - Productos - 1871 - 1872 - 1873 

Aceite para 
l&mpa.ras 

Alimentos 
procesados 

Calzado 

Casas de madera 
desarmadas 

Cigarros 

Carros 

Colchones 

Cerveza 

- 
108.210 

- 
102.005 

- 
- 

49.159 

15.565 
78.612 

10.054 
I -851 
- 

11 .Oh2 
3.605 

26.329 

18.728 
33.282 

5.500 
462 

- 
2.408 

15.430 
Jab& comb - - 16-935 12.347 
I a d r i l l o s  

Lanchas * 42.940 11 -950 
Maderas para 
construcci6n 584.758 787.873 427.376 197.318 

- - 13.170 Muebles 33-2P 

- - r e f r a c t a r i o s  9.563 5.070 
- - 

Maquinaria 
s u r t i d a  

d q u i n a s  para 
amalgamaci6n 

Merceria 
s u r t i d a  

Ropa hecha 

Vasijas de 
rnadera 

Velas para 
buques 

Suelas 

156 -023 111 -836 71.182 63.263 

71 -773 133.1 11 - - 
- - 6.494 3-732 

- - 17.249 11.812 

- - 20 .ooo 10.900 
214.890 416.264 202.819 358.309 

R e n t e :  E 1873, pp. 146-147; 1875, pp. 128-129. Ia informaciCln no 
consti tuye se r i e .  
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Ia importancia de estos datos va m& all; de su valor en cuanto a 
exportaciones con valor agregado incorporado en si, ya que si bien no cabe 
duda de que una importante proporci6n de 6stas eran de origen artesanal, 
otras corresponden a un nivel t6cnico de producci6n superior, diferenciado 
de la pequeiia producci6n. 

Otras fuentes brindan valiosos datos sobre actividad industrial. En 
1862 una guia de Valparaiso para individuos de habla inglesa, informaba que 
la ciudad poseia Un amplio nhero de f&bricas de articulos de consumo, ade- 
m;s de otras con 10s elementos necesarios para la construcci6n de maquina- 
ria, y agregaba que en diversos sectores de la ciudad se empleaba fuerza 
motriz a vapor en la proiswci6n de jab&, velas y hielo, en la elaboraci6n 
de madera, de cfierias de plomo, en el accionar de fuelles para hornos y 
otros USOS. 
modelaban y terminaban piezas de fierro de dimensiones considerables, e in- 
cluia numerosos avisos de dichas industrias.40 
Hacienda inform6 a1 Congreso que en el pais habian "valiosos capitales com- 
prometidos en industrias. ..cotno la fabricaci6n de sacos, p6lvora, etc.", 
al paso que alegaba por un tratamiento favorable para las importaciones de 
materias primas. 
creciente actividad industrial, manifestada en: 

Especial referencia hacia a tres fundiciones en las que se 

En 1869 el Ministro de 

.I 
Seis afios mis tarde Ram& Barros Luco se refiri6 a la 

"el aumento notable que se nota en la importaci6n de materias 
primas para la industria, i la disminucibn en la de 10s ar- 
ticulos de lujo, sintomas mui favorables para el estableci- 
miento de una prosperidad fundada sobre bases s6lidas".41 

La promulgaci6n en 1874 de la ley sobre Marcas Industriales result6 en que 
muchos empresarios industriales: 

"(habian) concurrido tambi6n a registrar sus respectivas mar- 
cas de fkbrica i de industrias a fin de impedir las falsifi- 
caciones tan comunes en 10s titulos adoptados por 10s fabri- 
cantes o industriales de repptaci6n acreditada".@ 

Los registros, que estuvieron a cargo de la Sociedad de Agricultura, con- 
tienen 10s nombres y lineas de producci6n de diversos establecimientos, 
ubicados preferentemente en las provincias de Concepcihn, Santiago y 
Valparaiso.43 Por su parte, el Ministerio del Interior enfrentaba prob- 
lemas propios, 10s cuales tenian como origen las nuevas actividades manu- 
factureras. En 1872 esa secretaria de Estado hizo especial referencia a 
las "enfermedades industriales", las cuales junto con manifestarse en la 
mineria del carb6n, eran ocurrencia com6n en las fkbricas de jab& y velas, 
curtiembres y fundiciones.44 
nir en 10s problemas causados por 10s establecimientos fabriles ubicados 
en el Departamento de la Victoria (actual San Bernado); como resultado de 
ello, se expidi6 un decreto por el cual se fijaban 10s limites dentro de 
10s cuales debian situarse las curtiembres, jabonerias, velerias y otros 
establecimientos en dicho Departament0.~5 Disposiciones similares a esta 
para otras areas, continuaron publicbdose hasta el final de la d6cada.46 

F'inalmente, en 1879 la Intendencia de Valparaiso introdujo una nueva 
SegGn bsta, en la ciu- 

En 1874 el ministerio fue llamado a interve- 

variable en el registro del Impuesto de Patentss. 
dad habian 55 establecimientos manufactureros modernos, 10s que fueron 
clasificados como "f&bricas" diferencihdolos de 120 linidades artesanales, 
las que fueron agrupadas bajo la denominaci6n "talleres".47 
reconocimiento y distincibn oficial que faltaba, la cual nos lleva a1 

Este era el 
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problema de la cuantificaci6n del sector industrial chileno temprano. 

Dimensiones 

La mensura del ncmero total de industria5 modernas existentes en Chi- 
le con anterioridad a 1879 plantea problemas derivados de las caracteris- 
ticas de las fuentes. Estas, por su discontinuidad y la poca confiabili- 
dad que inspira la estadistica, hacen imposible la elaboraci6n de series 
de producci6n, empleo, salarios y otras variables, o un seguimiento regular 
de la evoluci6n de cada establecimiento. El10 hace inevitable el us0 de 
informacii,n fragmentaria, de origen cualitativo y cuantitativo, esencial- 
mente dispersa. Con ella, sin embargo, una reconstrucci6n del sector in- 
dustrial entre 1860 y 18'79 ofrece resultados que modifican las visiones 
existentes. 

En I895 el censo realizado por la Sociedad de Fomento Fabril estable- 
ci6 que en el pais habian 2.419 establecimientos industriales. I)e ellos, 
570 o 23,6 por ciento, habian sido inaugurados con anterioridad a 1879, y 
de &os, 240 o 10 por ciento del total, habian sido organizados antes de 
1870.48 
tos muy pequeaos fueran considerados como plantas industriales, lo cual 
explica lo abultado de las cifras finales. 

La metodologia empleada en este censo perrnitia que establecimien- 

El presente estudio requiere para 10s efectos de clasificaci6n como 
planta industrial que un establecimiento cumpla con tres reqassitos: em- 
pleo de m& de die2 personas, us0 de maquinaria a vapor como €uente prin- 
cipal de energia y la existencia de relaciones de producci6n expresadas 
en el pago de un salario en dinero. 
se ha hecho considerando que estos tres elementos distinguen a empresas de 
dimensiones y nivel t6cnico superiores, organizadas sobre bases que las 
tipificafi como capitalistas. El ncmero minim0 de personas empleadas se 
determini, tomando en cuenta que el Censo Industrial de 1957 fij6 el nbmero 
de cinco, como el minim0 de empleados requeridos para la clasificaci6n de 
un establecimiento manufacturer0 bajo la categoria de industrial.49 
estimarse esta cifra un tanto baja, se dobl6 el requerirniento, para lo 
cual se tom6 tambibn en cuenta el nivel medio de empleo por establecimien- 
to que se registr6 en aquellos paises que iniciaron su  proceso de indus- 
trializaci6n en forma tardia. Hacia 1850 en Bblgica el establecimiento 
industrial medio, fAbrica o fragua, era mss bien reducido; el nbero pro- 
medio en 10s establecimientos textiles era de w, 35 o 43 trabajadores. 
En Suecia el promedio por "f&brica" textil era nada &s que de 6 o 7.5O 
En cuanto al us0 de maquinaria a vapor, se sigui6 el criterio de John 
Hicks, en el sentido de que lo que realmente distingue a la industria 
manufacturera moderna de las forms anteriores a la Revoluci6n Industrial, 
no es tanto el nhnero de personas empleadas o el volwnen de capital acumu- 
lado requerido, sino m&i bien "el incremento en el rango y la variedad de 
10s bienes de capital en 10s cuales dicho capital es invertido".>I Final- 
mente, la aparici6n del salario como la relaci6n de producci6n dominante, 
junto con la mecanizac&, marc6 el inicio definitivo de la Revoluci6n 
Industrial, disasociando la producci6n de manufacturas de las forms pre- 
capitalistas de organizaci6n del trabajo. 
estos tres elementos marc6 el inicio de una nueva hpoca en la producci6n 
material, el nacimiento de un nuevo t i p  de actividad organizada sobre 
bases modernas y competitivas y el inicio de una nueva fase en la historia 
econ6aica del pais. 

La introducci6n de estos requisitos 

Por 

En Chile la combinaci6n de 
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Las industrias que se enurneran a continuaci6n son entonces el resul- 
tado de una rnetodologia pragmbtica, y en si mismas lo m&s representativo 
en cuanto a industria manufacturera. 

CUADRO I1 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES MODERNOS EN CHILE 
HACIA 1878. GRUPOS 20 A 3 DE LA CLASIFICACION 

INDUSTRIAL INTERNACIONAL STANDARD 

Grupo 

20 Alimentos 
21 Bebidas 
22 Tabacos 
23 Textiles 
24 Confecciones 

y calzado 
25-26 Maderas y 

muebles 
27-28 Papel e 

2 9 - 9  Productos del 

31-32 Productos 

33 Productos de 

imprentas 

cuero y la goma 

quimicos 

minerales no- 
rnetglicos 

34-38 Productos metb- 
licos, incluida 
maquinaria 

Total 

Nhnero de Empleo 
Industrias (grupo) 

35 
9 
1 

8 

2 

11 

11 

6 

7 

3 

31 

124 

1 .I12 

229 
26 

448 

55 

430 

451 

293 

182 

159 

2.596 ( 3  7 
5.981 

Fbente: Como se indican en el texto. 

El nhnero de unidades productivas incluidas en el cuadro 11, repre- 
senta s6lo un 21,7 por ciento del total de establecimientos seklados por 
el censo de la SO. FO. FA. como organizados antes de 1879. Muchos de 10s 
446 establecimientos no considerados en esta clasificacibn fueron descar- 
tados por no cuinplir con 5610 uno de 10s requisitos establecidos, espe- 
cialmente el us0 de fuerza motriz a vapor. Pero en otros aspectos, espe- 
cialmente en t&rminos de empleo, algunos de ellos eran muy significativos. 

La cifra del cuadro I1 es tambiin considerablemente inferior e a  de 
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establecimientos manufactureros que proporciona el registro del impuesto 
de patentes para 1876. 
2.175 empresas de diferentes tamaEos dedicadas a la producci6n de manu- 
facturas, constituyendo ellas el 43,l por ciento de 10s contribuyentes 
bajo este rubro. 
p p o s  disefiados para el cuadro 11, muestra una intensa actividad manu- 
facturera al nivel de pequefia produccih. 
617 unidades, mientras que bebidas estaba compuesto de 126, y textiles 
&lo incluia 5. 
imprentas 84, productos del cuero y la goma 157, quimicos 104, productos 
de minerales no-met6licos 353 y, finalmente productos metilicos y materia- 
les de transporte 178. Los registros comprendian adeds 255 tonelerias.52 

En efecto, dicho listado muestra un total de 

La clasificaci6n de esta informacih de acuerdo con 10s 

El gr~po alimentos contaba con 

Maderas y muebles comprendia 296 unidades, papeles e 

Fuede apreciarse que la reduccibn efectuada en la elaboraci6n del 
cuadro I1 es considerable, per0 ella hace 10s resultados m6s representa- 
tivos. 

U S  FABRICAS 

Grupo Alimentos 

El grupo alimentos creci6 en forma considerable entre 1860 y 1879. 
Con anterioridad a 1860 existian seis molinos harineros en 10s cuales era 
empleada maquinaria a vapor, 10s que constituyeron la vanguardia en Chile 
en el empleo de este tipo de fuerza motriz en la industria manufacturera. 
Ya en 1862, sin embargo, la estadistica indicaba que motores a vapor eran 
empleados en 7 molinos, dos f6bricas de galletas, una de aceite y una de 
chocolate.53 wince 6 0 s  m& tarde el panorama era el siguiente: 

CUADRO I11 

ESTABliKDlIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS 

gbrica 
Refineria de 
azilcar 
Molinos 
harineros 
Chocolate 
Galletas y 
chocolate 
Fanaderias 
Aceite 
Fideos 
Molino y tos- 
taduria de 
caf6 

Total 

Nhmero de 
Establecimientos 

1 

15 
1 

1 

35 

Empleo 

27 3 

5 34 
23 

59 
115 
69 
81 

18 

1.112 
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La composici6n de este grupo indica que a mediados de la d6cada de 
1870, el control hist6rico ejercido por la pequeiia producci6n sobre la 
elaboraci6n de alimentos, se rompia por varios frentes. Los esfuerzos 
realizados por diversos empresarios, en su mayoria de origen extranjero, 
se dirigian a la conquista de mercados sobre 10s cuales el peso de 10s 
productores artesanales era inmenso. 
tabiliz6 4.272 "panaderos", 10s cuales naturalmente debian cubrir una 
parte importante de la demanda por el product0 b&co en la dieta nacio- 
nal. 
Sin embargo, fue en esas dos ciudades donde panaderias mecanizadas se 
instalaron en esos aEos, y no s6lo en ese rubro de la elaboraci6n de ali- 
mentos se registrh un avance notable.% 

En 1875, el censo de poblaci6n con- 

M&s ahn, 1.699 de ellos se concentraban en Santiago y Valparaiso. 

Sin duda la industria i s  importante en este grupo era la !!Refineria 
de Azhcar" de Vi& del Mar. 
inici6 en 1870, bajo la direcci6n de su duefio, el ciudadano ale& Julio 
Bernstein quikn, cuando completados 10s trabajos habia invertido UM 
swna ligeramente superior a 10s $400.000 en capital fijo.55 
recurrib a1 Congreso durante el proceso de construcci6n, a1 cual solicit6 
se le liberase de 10s derechos de exportaci6n a1 or0 o plata amonedada o 
en pasta que enviaria a1 extranjero para la adquisici6n de iquinas para 
la fabricaci6n de azccar, hasta la swna de $60.000 y de 10s derechos de 
internacibn a las m&quinas para la f&brica de refinaci6n y sus accesorios 
"hasta la concurrencia de un valor equivalente a las 60.000 pesos que pide 
se le permita exportar libre de derecho". Esta solicitud fue favorable- 
mente acogida y a mediados de 1871 se promulg6 la ley correspondiente.56 

Una vez completada su planta fisica, la refineria cubria una super- 

La construcci6n de este establecimiento se 

Bernstein 

ficie de 48.000 metros cuadrados, siendo uno de sus costados colindante 
con el estero de Viiia del Mar.57 Constituia en si un pequeEo complejo 
junto a las %asas habitaci6n de sus empleados".58 La inauguraci6n de la 
refineria, ocurrida en febrero de 1873, constituy6 un acontecimiento que 
trascendi6 la esfera de lo econ6mico para convertirse en un evento social 
que cont6 con la presencia del Presidente Err&zuriz, "algunos de 10s mi- 
nistros y un gran nhero de invitados".59 

En 1875 esta industria produjo alrededor de 4.800 toneladas de a&- 
car fina, y un S o  m& tarde V i c G  Mackenna anotaba un volumen de pro- 
ducci6n superior a 5.100 toneladas.60 
agregado a su linea de producci6n el aguardiente.61 El establecimiento 
trabajaba en forma continuada durante las 24 horas, estando la fuerza de 
trabajo organizada en cuadrillas de 75 operarios cada una. "Todos ellos 
son chilenos - indicaba VicuEa - per0 visten &s o menos como 10s negros 
de Cuba, un pedazo de sac0 en la cintura: tal es el calor tropical del 
recinto". 
ensamblaje de barriles, y en funciones administrativas. Los salarios 
pagados en el establecimiento fluctuaban entre 10s 30 centavos que se 
pagaban a 10s nifios que empaquetaban el azhcar en panes, hasta 1 peso que 
obtenian 10s espwnadores de 10s fondos de cocimiento. 
jornales alcanzaba en 1876 a 10s $1.100. 
primas estaba a cargo de la firma importadora de Kendall & Cia (ex Alsop 
& Cia), la cual entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 1875 pap6 al 
fisco por concept0 de derechos de importacibn la suma de $97.518 por 
48.902 bultos que contenian 95.790 kilos de %hancacaTt, 12.773 kilos de 
azhcar denominada mascabada y 4.288.662 kilos de azhcar sin refinar del 
~erii.62 

Por entonces la refineria habia 

El resto del personal se ocupaba en faenas de carga y descarga, 

El gasto semanal en 
El abastecimiento de materias 



Los benef ic ios  derivados de la  ac t iv idad  de la  r e f i n e r i a  s e  extendian 
Su demanda de envases r e su l t6  en l a  creaci6n de 

En San Felipe l a  r e f i n e r i a  cont ra t6  pa r t e  
&is all; de l  plano loca l .  
nuevas ac t iv idades  productivas. 
de 10s 50.000 b a r r i l e s  en 10s cuales  envasaba su producci6n anual;  en esa  
ciudad un empresario manufacturaba 3.000 b a r r i l e s  por mes: 

"a1 precio de 45 centavos l a  pieza desarmados. 
( r e f i n e r i a )  t i ene  una extensa tone le r i a  en que 10s ade- 
rezan ( s i c )  a raz6n de 300 b a r r i l e s  diarios".  

E l  ingenio 

A un n i v e l  &s general ,  e l  establecimiento "montado en un pi6 completamen- 
t e  europeo", hacia una notable contribucibn a1 desar ro l lo  general  de l  
pais, ya que: 

"del m i l l &  i medio (pesos) que importa su producci6n 
(anual), sb lo  s a l e  de l  pais l a  mitad de esa  sum en 
busca de materias primas i la  o t r a  mitad queda en Chi- 
l e  en l a  forma de jo rna le s ,  combustible, f l e t e s ,  envase 
i ~ t i l i d a d e s " . ~ 3  

En o t r a s  a reas  de l  procesamiento de alimentos la  manufactura moderna 
tambi6n comenzaba a dar sus primeros, pero decisivos pasos. 
ci6n de a c e i t e  t r e s  establecimientos s e  destacaban de l  t o t a l  de nueve que 
en 1876 pagaban e l  impuesto de Patente.  Santiago contaba con l a  f i b r i c a  
de a c e i t e  comestible de Manuel Delpiano, que habiendo s ido  es tab lec ida  en 
1851, fue modernizada en 1869, dot&dosele con un motor a vapor de 2 H.P. 
Hacia 1876 e s t a  i ndus t r i a  contaba con un c a p i t a l  operacional de 825.500, 
empleaba a 33 
lones  por a30.84 

Eh la  produc- 

ersonas y r eg i s t r aba  un volumen de producci6n de 25.000 ga- 

En Valparaiso estaban ubicadas l a  " d b r i c a  de Aceite de Cocos", en la  
esquina. de las c a l l e s  Be l l av i s t a  y San Juan de Dios, y l a  de propiedad de 
l a  casa comercial b r i t&ica  Williamson, Balfour & Co. El  primer0 de e s tos  
e r a  una pequeEa f i  r i c a  que empleaba a 16 personas y contaba con un peque- 
Eo motor de 2 H.P.%5' La segunda e r a  de mayores dimensiones y habia comen- 
zado a producir en 1870. 
de 6xi to  moderado, eran,  s i n  embargo, motivo de sa t i s f acc i6n  para sus due- 
Eos, uno de 10s cuales  comentaba quince aiios despubs de l a  i n a u g u r a c i h  
que, "esta fLbbrica, que produce a c e i t e  de l i naza ,  de nab0 y de o t ros  t i pos  
nos ha etornado ganancias pequeEas pero regulares  durante todos e s tos  
a50sl l .~~ En efec to ,  desde sus primeros aiios la  f&br ica  habia logrado con- 
s o l i d a r  su posicibn sobre bases &l idas ,  a1 punto que en 1874 una c a r t a  de 
Stephen Williamson a uno de sus asociados en Valparaiso decia que: 

"La f&br ica  de a c e i t e  nos ha brindado una s incera  satis- 
faccibn, y debemos congratular a Ud. por e l  6x i to  lo- 
grado en l a  d i recc i6n  de e s t a  empresa que en e l  a50 pa- 
sado ha tenido un muy buen resultado. Estamos muy com- 
p lac idos  de que la  manufactura de a c e i t e  haya continua- 
do normalmente durante todo e l  a50 y a l eg ra  e l  que Ud. 
mantuviese tan buen cont ro l  sobre l a  provisihn de abas- 
tecimientos".67 

Sus resu l tados ,  que pueden s e r  ca l i f i cados  como 

A pesar  de l  de te r ioro  en l a  s i tuac i6n  econ6mica de Chile desde 1874, 
en 1876 Stephen Williamson nuevamente e sc r ib i6  a Valparaiso diciendo que 
aprobaba la  forma en que l a  empresa habia s ido  conducida, y que e s t a r i a  
siempre dispuesto a estimular a su administrador,  Mr Meldrum, a tomar de- 
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c i s iones  destinadas a desa r ro l l a r  la  indus t r i a ,  que por entonces operaba 
con un c a p i t a l  de $37.734.68 Ese aEo la  f&br ica  emple6 32 personas, las 
que desempeaaban sus funciones en un e d i f i c i o  ubicado en e l  pasaje Quillo- 
ta, con maquinaria de p-ocedencia b r i t i n i c a  que e r a  movida por un motor a 
vapor de I 
40 l i b r a ~ . ~ 9  T a l  ves como resultado de las medidas para enf ren tar  la  c r i -  
sis econ6mica general  que a fec taba  a1 pa is ,  e l  establecimiento elevh nota- 
blemente sus rendimientos: si en 1877 s e  obtenian 3,9 galones de a c e i t e  
por qu in t a l  (46 k i l o s )  de materia prima procesada, a1 aiio s igu ien te  e l  
producto fue de 4,5 galones. 
mercado en 1878, la  f&br ica  mantuvo s u  n ive l  de ac t iv idad ,  l o  cua l  UM vez 
superada l a  c r i s i s ,  l e  permiti6 c recer ,  siendo enajenada por sus  dueiios 
en lg05.70 

H.P., cuyas ca lderas  hor izonta les  levantaban una presi6n de 

E s  &s, a pesar de l a  depresi6n g loba l  d e l  

Ias fLbricas de g a l l e t a s  y chocolates de Valparaiso combinaban un em- 
pleo t o t a l  de 82 personas y una fuerza  motriz de 28 H.P. 
mientos eran la  "Fsbrica de Chocolates de l a  &ma", de Juan Dellapiane, 
fundado en 1868 y ubicado en la  c a l l e  Victoria;  l a  "F&brica de Galletas",  
de f i e l d ,  Stocker & Co., de c a l l e  Yungay; la  " d b r i c a  de Gal le tas  i Choco- 
lates", de Federico Hucke, en l a  c a l l e  Chacabuco, y e l  establecimiento 
llamado 'Ta Pat r ia" ,  de l a  c a l l e  Independencia, e l  que combinaba la  pro- 
ducci6n de g a l l e t a s  con la  de fideos.71 

Los es tab lec i -  

Las panaderias mecanizadas cons t i tu ian  por su par te ,  una falange de 
empresas que son evidencia de importantes experimentos en l a  producci6n a 
e sca l a  de un aliment0 b&ico en l a  d i e t a  chilena,  e l  cua l  es taba  controla- 
do en forma t r ad ic iona l  por la  pequeiia producci6n. S in  embargo, desde me- 
diados de 1865 en Valparaiso t r e s  establecimientos in i c i a ron  la  producci6n 
masiva de pan, empleando maquinaria a vapor.72 Once aiios &s t a rde  e l  pa- 
norama no habia variado sustancialmente, y cua t ro  panaderias cubrian parte 
importante de l a  demanda de l a  ciudad. 
Crichton, de c a l l e  Vic tor ia ,  que es taba  equipada con un motor v e r t i c a l  de 
6 H.P., y ca lderas  hor izonta les  de 40 l i b r a s  de pres&; l a  "Bodega i Pa- 
naderia de Le6n Hermanos i C i a "  de c a l l e  Chacabuco, que contaba con un mo- 
t o r  hor izonta l  de 3 H.P. y ca lderas  c i l i n d r i c a s  hor izonta les  de 20 l i b r a s  
de pres&; l a  "Panaderia i Ga l l e t e r i a  San Luis", de Santiago Monck, de la 
avenida Delicias,  que operaba con un motor de 8 H.P., y 1: "Comflia de 
Fabricaci6n de Pan i Galletas de Valparako",  sociedad anonima incorporada 
en diciembre de 1873 con un c a p i t a l  nominal de $100.000, dividido en 500 
acciones de $200 cada una.73 

E l l a s  eran l a  de Patrickson & 

En Santiago dos sociedades an6nimas fueron creadas con e l  ob je to  de 
producir pan a esca la ,  por medios mecanizados. La primera de ellas, "Pa- 
naderia Vienis", s e  form6 en noviembre de 1871, sobre la  base de l  es tab le-  
cimiento de propiedad de Alejandro D'Huique, de c a l l e  Moneda. Ekta so- 
ciedad an6nima fue  incorporada con un c a p i t a l  nominal de $100.000, y en t r e  
sus  acc ion i s t a s  s e  destacaban importantes f igu ras  de l a  v ida  phblica como 
Miguel C 
Vide1a-7' En 1876 e s t e  establecimiento continuaba sus  ac t iv idades  en for- 
m a  exitosa.75 No fue  f r u c t i f e r a ,  s i n  embargo, la  creaci6n de o t r a  compa- 
i i ia con e l  mismo prop6sito en 1876. La sociedad an6nima de "Consumidores 
de Pan", 
~ i e m b r e . 7 ~  Ciertamente e l  d i f i c i l  clima econ6mico de l  momento y la exis- 
t enc ia  de un establecimiento similar en la  ciudad contribuyeron a su f ra -  
caso; aun as;, e l  5610 i n t en to  de creaci6n de esta empresa es una prueba 
ad ic iona l  de una tendencia favorable a1 desar ro l lo  de la  i n d u s t r i a  moderna 

chaga, Marcia1 Martinez, Francisco Gandaril las y Pedro Nolasco 

e organiz6 en enero de ese afio, siendo d i sue l t a  en e l  mes de di- 



en Chile. 

La misma tendencia a la expansi6n se aprecia en la producci6n de pas- 
tas alimenticias en la forma de fideos. 
el establecimiento de Sivori & Cia, empleaba maquinaria a vapor en la 
elaboracikn de estos productos: seis G o s  mis tarde, seis fibricas equipa- 
das con motores de este tipo se dedicaban a la fabricacibn de fideos. En 
conjunto la "gbrica de Fideos a Vapor La Rosa", de calle Victoria; la de 
Daneri Hermanos, de avenida Delicias, la de Luis Ftwgone de calle Cochrane, 
la de Santiago Frugone del cerro Cordillera, las de Colombo y Zanetti de 
las calles Yungay y Chacabuco, y la de Sivori p1 Cia, de calle Victoria, 
tenian una fuerza de trabajo de 83 operarios y una motriz de 32 H.P.77 

En 1870 en Valparaiso, tan s& 

En 1874 la inauguracibn de la "Tostaduria i Molineria de Caf;", de 
James Amnet en la calle Chacabuco, llam6 la atencibn de la prensa de Val- 
paraiso, la cual asoci; el acontecimiento a1 progreso que en todos 10s ni- 
veles experimentaba la economia del pais. 
describi6 con cierto grado de detalle: 

Un peribdico de la ciudad la 

"Los primeros molinos a vapor para la molienda y tostaduria 
de caf; del pais fueron puestos en movimiento el martes 
Gltimo en el edificio especialmente constmido con ese ob- 
jeto en el nfimero 201 de la calle Chacabuco. Todas las 
dquinas son movidas por motores y calderas verticales del 
tip0 Davey-Paxman, y emplea 18 personas~~.78 

Los molinos harineros constituyeron la vanguardia de la industria 
procesadora de alimenl:a,s en Chile. 
blecimientos incluidos en el Registro de Patentes de 1876 se incorporan en 
este esturlio. 

S6l.o quince de un total de 596 esta- 

En .Valparaiso operaban dos molinos equipados con &quinas de alta ca- 
pacidad; el "Molino de la Fb", de David Foley de la calle Yungay poseia un 
sistema de mgquinas horizontal doble de 30 H.P., y calderas cilindricas 
que levantaban una presib de 50 libras. 
a Vapor", de Rodulfo Montan; contaba con Gquinas verticales de 10 H.P., y 
calderas "bullidoras" que levantaban una presib de 40 libras; estos dos 
establecimientos empleaban un total de 77 personas.79 En Curic6 el molino 
de Exequiel Rivadeneira y Sabino Mufioz empleaba a 3lt personas y contaba 
con un motor a vapor de 12 H.P., mientras que en Talcahuano y Constituci6n 
otros dos establecimientos, de propietarios no identi lcados, reunian una 

En la calle Victoria el "Molino 

fuerza motriz de 22 H.P., y un total de 81 operarios. i50 

Talca era un centro molinero cuyos establecimientos &s modernos o- 
frecian ejemplos del grado de desarrollo alcanzado por la industria me&- 
nica del pais con anterioridad a la Guerra del Pacifico, el cual le per- 
mitia responder a la demanda por bienes de capital. En 1876 cuatro de 10s 
diez molinos mecanizados de esa ciudad poseian motores y turbinas entera- 
mente fabricados en Chile; dichos equipos permitian a 10s establecimientos 
"Williams", "San Custodiol', "Carmen", y %an Vicente" moler 330, 180, 100 
y 50 quintales de trigo diario, respectivamente. El molino "Conico", que 
molia 600 quintales por dia, combinaba motores ingleses y turbinas fabri- 
cadas en Chile, mientras que 10s de %an Juan", "San Rafael" y "Corintol!, 
que molian 175, 150 y 400 quintales diarios respectivamente, empleaban 
motores fabricados en Estados Unidos y turbinas chilenas. Finalmente, 10s 
molinos "Talca" y t%auqu6n" contaban con equipos enteramente norteamerica- 
nos, 10s que les permitian moler 1.500 y 250 quintales por dia respectiva- 
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mente. Aun 
cuando no e s  pos ib le  determinar con exac t i tud  su contribucibn a1 t o t a l  de 
har ina  producida en e l  pais, su capacidad t6cnica debib ponerlos en t r e  
10s m & s  productivos. 

Los molinos enumerados empleaban un t o t a l  de 342 personas.81 

E l  grupo alimentos s e  desar ro l lb  en forma considerable has ta  1878, 
tendencia que se  mantuvo has ta  1920.82 
desc r i to s  a r r i b a ,  o t r a  i n i c i a t i v a  debe s e r  mencionada, por c o n s t i t u i r  o t ro  
indicador de l  crecimiento de e s t a s  actividades,  las cua les  no fueron a je -  
nas a1 "boom" econ6mico de 10s primeros aiios de la  dbcada de 1870, e l  que 
s e  asoc ia  a la  creacibn de numerosas sociedades anhimas.83 
panaderias ya mencionadas organizadas en e s t a  forma, en junio de 1874 s e  
organizb en Santiago l a  "CompaEia Sud-Americana Conservadora de Carnes A- 
l imen t i c i a s  y Materias Orgkicas" ,  sobre l a  base de la  emisi6n de 1.000 
acciones de $1.000 cada una, con tbdose  en t r e  10s adquirentes conspicuos 
miembros de l a  c l a se  d i r igente  como J O S ~  Tocornal, Jos; Clemente f i b r e s  y 
Pedro F e r k d e z  Concha.84 El los  como propie ta r ios  y exportadores e s t a r i a n  
debili tando una de las !%res patas" de l a  Ynesall de VGliz. 

Aden& de 10s establecimientos 

Junto con las 

Grupo Bebidas 

En tbrminos de sus dimensiones y de l  volumen f i s i c o  de su producc ib ,  
e l  ffGrupo Bebidas", correspondia a diversos f ac to res  que l imi ta ron  su 
desar ro l lo .  Uno de e l l o s  e ra  l a  ex is tenc ia  de numerosos establecimientos 
de pequeea producci6n que of rec ian  una amplia gama de bebidas alcohbli-  
cas.85 En 1876, c ien to  v e i n t ' s e i s  establecimientos de e s t e  t i p 0  pagaron 
l a  Contribucibn de Patentes.8i Junto a e s t e  f a c t o r  debe considerarse l a  
abundante producci6n i l e g a l ,  especialmente de chicha, bebida de gran popu- 
l a r idad  en 10s e s t r a t o s  bajos de la  poblacibn, l a  que a1 mismo tiempo que 
s a t i s f a c i a  pa r t e  importante de l a  demanda, causaba agudos problemas socia- 
les.87 Finalmente, l a  importacibn de bebidas y l i c o r e s  r e g i s t r 6  un nota- 
b l e  aumento en t r e  1870 y 1876, de $581.000 a $1.620.000.88 
s i n  duda debib desa len tar  la  creacibn de fAbricas en e s t e  rubro. S in  
embargo, l a  in te rnac ibn  tuvo importantes consecuencias, especialmente en 
la  creacibn de demanda, l o  que a la  l a rga  favoreci6 a 10s productores de l  
pais; en e fec to ,  la  importaci6n de vino y cerveza estimul; l a  producci6n 
de ambas bebidas en e l  pais, y si bien l a  dicada de 1870 marc6 s6 lo  e l  
comienzo de la i n d u s t r i a  v in ico la ,  en e l  cas0 de l a  cerveza, 10s e fec tos  
fueron &s inmediatos. En 1875 en su importante informe sobre e l  estado 
general  de l  pa i s ,  Horace Rwnbold asever6: "La cerveza toma m 6 s  y m&s e l  
l uga r  de 10s l i c o r e s  en e l  consumo d ia r io  de l  pais", y agregaba que como 
consecuencia "numerosas cervecer ias  han s ido  in s t a l adas  en Santiago y 
o t ros  lugaresll.89 

Este f a c t o r  

Andrbs Blest y Carlos Andwanter fueron 10s pioneros en la  produccibn 

En 1875 l a  f&br ica  de Andwanter repre- 
a esca la  de cerveza en Chile, e l  primer0 en Valparaiso, en 1827, y e l  
segundo en Valdivia desde 1850.90 
sentaba una invers ibn  de c a p i t a l  de $200.000 y producia alrededor de 
1.440.000 l i t r o s  por S o ,  con k q u i n a s  a vapor cuya fuerza alcanzaba a 
20 H.P., y un personal de 54 trabajadores.91 No sblo e l  volumen de su 
producci6n hacia notable a e s t e  establecimiento; se&n Runbold: 

"la saludable malta de Andwanter Hermanos e s  insuperable 
y ha pasado a s e r  una formidable competidora de la  cer- 
veza embotellada que s e  imparta en grandes cantidades de 



Ing la t e r r a  (por va lor  de $200.000 en 1874), l a  cua l  
raramente l l e g a  a1 f i n a l  de su v i a j e  en buenas con- 
diciones".92 

En 1875, con ocasi6n de l a  Exposicikn In te rnac iona l ,  e s t a  fAbrica s e  hizo 
no ta r  mediante la  exhibici6n de un 'Itonel monstruosofl fabricado especial-  
mente para e l l a  por un establecimiento metalcrgico de Santiago.93 

Muchos o t ros  s igu ieron  e l  ejemplo de 10s Andwanter; en Valparaiso 
cua t ro  establecimientos cubrian las demandas de una poblaci6n siempre dis- 
puesta a la  inges t& de bebidas a lcoh&l icas ,  en t r e  las ::uales 1% cerveza 
avanzaba en t6rminos de popcllaridad. 
cerveceriaS ~ 'ZiLler rue lo"  de P.S. YcKellar, l a  de Mauricio Mena, la  de 
Haer te l  y C i a ,  y l a  de Plageman y Cia, las que contaban con motores a va- 
por de 4 y 3 H.P. en e l  cas0 de las dos primeras y de 2 H.P. cad3 una de 
las G l t i m a s  y empleaban un  t o t a l  de 82 personas. En 1876 las cervecer ias  
de McKellar y Mens contaban con dos loca le s ,  la  p.rirnera con un anexo en 
e l  ce r ro  Pol?nco y l a  s e p n d a  con amplias ins ta lac iones  en e l  cer ro  F lor i -  
da desde 1874.94 
queEo, de propiedad de l a  seHora Ramirez de Sturnper, e l  cual en 1876 em- 
pleaba 15 personas, posela un motor de 2 ~ . ~ . 8 9  

La cal.le Chac&.'sllco ret in ia a l w  

En Santiago por su par te ,  un establecimiento m& pe- 

En t6rminos de tamaiio y p r o d u c c i b  Chill& contaba con l a  segunda 
cervecer ia  de l  pais. 
miento, de propiedad de Juan Schleyer, como: 

En 1872 Recaredo Tornern describi6 e s t e  es tab lec i -  

"tal vez la  primera que e x i s t e  en l a  Repcblica, por su  
buena maquinaria i sus grandes bodegas subterraneas i 
l a  excelencia de sus  productosV1.96 

En 1874 e l  Anuario Es t ad i s t i co  informaba que su fuerza  motriz e r a  genera- 
da por un motor a vapor de 2 H.P., y una "rueda hidr&ulica",  y descr ib ia  
l a  fgb r i ca  como: 

llacaso l a  &s importante de la  Repfiblica, con excepci6n 
de la  de Valdivia. 
e d i f i c i o  de c a l  i l a d r i l l o  de dos p isos ,  i va r i a s  o t r a s  
o f i c inas  separadas de l  pr inc ipa l .  
s e  vende dentro de l  Departamento, i muchas veces no pue- 
den 10s fabr icantes  atender a todos 10s pedidos. Los 
mayores consumidores de e s t e  ram0 son 10s ar tesanos  y 
gaiianes" . 

La f s b r i c a  aludida comprende un 

Todo l o  producido 

En 1874 e s t a  cervecer ia  produjo jo4.500 l i t r o s  de a 8 centavos y 87.200 
de a 12 centavos cada uno.97 

Dos d e s t i l e r i a s  completan e l  grupo bebidas. La primera de ellas e r a  
la  de Meeks & Brown de Valparaiso que empleaba 21 personas y operaba con 
un motor de 4 H.P. en su e d i f i c i o  de la  avenida Delicias.  
miento combinaba la  produccibn de aguardiente con l a  de e s p i r i t u  de vino, 
las cua les  sumaban una produccibn f i s i c a  anual de cerca de 400.000 li- 
tros.98 E l  hltimo de e s t o s  establecimientos e r a  l a  d e s t i l e r i a  de 
Federico Oelckers, de Melipulli ,  l a  cua l  empleaba a 18 personas y contaba 
con un motor a vapor de 3 H.P.99 

Este es tab lec i -  
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Grupo Tabacos 

& l o  un establecimiento integraba e s t e  grupo. La "&brica de l  
Cdndor", de la  c a l l e  Independencia en Valparaiso empleaba en jun io  de 1870 
a 26 personas y contaba con dos motores de 4 H.P. cada uno, 10s que habian 
s ido  in s t a l ados  a comienzos de 1869.100 
Sivor i  & C i a ,  vendieron e l  establecimiento a John A. Ph i l ips ,  quien l o  
continu; desarrollando. En 1889, UM p i a  general  de Chile incluy6 un a- 
v i s0  de una fAbrica de "toda c lase  de tabacos y c igar ros  puros!!, acciona- 
da por maquinaria a vapor. 
Merced y Chacabuco de Valparaiso, y se&n l a  publicaci6n habia s ido  fun- 
dada en 1864.701 

A mediados de 1874 sus duefios, 

E l l a  ocupaba dos loca le s ,  en las c a l l e s  

No s e  han encontrado datos r e fe ren te s  a e s t a  indus t r ia .  

Grupo Text i les  

En e s t e  grupo s e  han inc lu ido  dos f i b r i c a s  de t e l n s  de algod&, una 
de lanas ,  una de cuerdas y cordeles y cua t ro  de sacos. Ias di ferenc ias  
ex i s t en te s  en re lac ibn  a l a  calidad de su produccibn s e  desprende de l a  
descripci6n de e l l a s .  

L a  m6s destacada de estas indus t r i a s  e ra  la  "&brica de PaEos 
Bellavista",  de Tomb. 
no tuvo un comienzo f e l i z ,  per0 poco a poco consolid; su exis tenc ia  y am- 
p l i ;  e l  rango de su ac t iv idad .  
gran impulsor de ac t iv idades  mineras e i ndus t r i a l e s  en e l  Area de Goncep 
cibn, las  que tuvieron diversos resultados.  Anibal P in to  hizo re ferenc ia  
a e l l o  en 1870, a1 d i scu t i r se  en e l  Senado e l  proyecto de l e y  por e l  cua l  
se l ibe raba  de l  pago de derechos de importaci6n a "10s ingredien tes  i ar- 
t e fac tos  i l a  lana cardada i s i n  cardar destinadas a1 consumo de la  f6- 
b r i ca  de pafios". 

Esta empresa, que i n i c i 6  sus  operaciones en 1868, 

Su propie ta r io ,  Guillermo Dilano, fue un 

Sobre las ac t iv idades  de Dblano, P in to  d i j o  que: 

"No hace mucho que t r a t b  de es tab lecer  una f6br ica  de 
botellas.. .i  despuis de haber i nve r t ido  en e s t a  mala 
especulaci6n unos cincuenta o sesenta m i l  pesos, tu- 
vo que abandonar e l  negocio. 
quizo p lan tear  una f i b r i c a  de pa5os en e l  Tom; en la  
que ha inve r t ido  un c a p i t a l  que no ba ja  de $200.000, 
siempre con poco resultado. Per0 l a  constancia i la- 
boriosidad d e l  Sr. DQlano hacen, s i n  duda, que a1 f i n  
e l  pais aproveche de sus esfuerzos". 

Poco tiempo despuis 

La empresa importaba materias primas de Europa y Estados Unidos, y 
debido a l a  pobre ca l idad  de l a  lana  ch i lena ,  adqui r ia  en Argentina algu- 
nas pequefias cantidades de lana  merino para 10s t e j i d o s  mss delicados.lO2 

T a l  como l o  previ6 Pinto,  a1 poco tiempo 10s esfuerzos de &lano co- 
En la d e s c r i p c i b  de l a  loca l idad  de menzaron a dar 10s f r u t o s  deseados. 

Tom;, contenida en e l  Anuario Es tad is t ico  1871-1872, s e  anotaban 10s e- 
f ec tos  de l a  f&br ica  en e l  a rea ;  la  poblacion tomaba: 

'kada d i a  mayor desar ro l lo  a consecuencia de haberse 
es tab lec ido  en e l l a  una gran fhbr ica  de paiios, movida 
por una tu rv ina  ( s i c )  de fuerza de 50 cabal los  i que 
contiene 24 t e l a r e s ,  5 Gquinas  para h i l a r ,  igual nh- 
mer0 para cardar i va r i a s  o t r a s  para d iversas  opera- 
ciones. Ea ocupacibn a 137 operarios,  52 hombres i 
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record de $9.279.300 en 1876. Es &s, estas importaciones declinaron a un 
ritmo notablemente inferior a1 resto de la importaci6n de bienes de consu- 
mo durante 10s &os criticos de 1877 y 1878.115 Sin embargo, y como lo a- 
severaba Rumbold, establecimientos como el de Tomi, podian ofrecer cierta 
cornpetencia. 
una realidad que era comb para una parte importante del sector industrial 
chileno de esa ipoca, especialmente para las fsbricas de mayores dimensio- 
nes: esto es que 10s empresarios en su bhsqueda de nuevas ticnicas, ma- 
quinaria y equipo, ticnicos y trabajadores calificados recurrieron a 10s 
paises &s desarrollados industrialmente e incorporaron dichos factores de 
producci6n a una estructura econ6mica atrasada, la que naturalmente se be- 
nefici6 de ello. En ciertos casos algunos establecimientos se convirtie- 
ron en centro de entrenamiento de mano de obra, la cual eventualmente se- 
ria reclutada por industrias en expansi6n. 

Por otra parte, la %brica de PaKos Bellavista!' reflejaba 

Los restantes establecimientos en este grupo no eran productores de 
Cuatro de ellos estaban dedicados a la fabricaci6n de sacos para telas. 

el envase de cereales, y el quinto a la producci6n de cuerdas y cordeles. 
De las cuatro productoras de sacos, la "&brica de Sacos con P&quinall, de 
Laffrentz & Cia, y la V&brica de Sacos a Vapor", del callej6n Casablanca 
de Valparaiso, estaban fa orablemente ubicadas para obtener una ripida 
venta de su producci6n.llZ En efecto, todavia por 10s S o s  setenta la ma- 
yor parte del trigo y la harina eran exportados via Valparaiso, y la de- 
manda por sacos para empacar era considerable.ll7 la f&brica de Iaffrentz 
producia alrededor de 1.3000 sacos por dfa en 1871, volumen que la hacia 
figurar entre las &s productivas de su tipo en el pais. 
que poseia un motor de 6 H.P., y empleaba 31 trabajadores seis dias a la 
semana, enfrent6 algunos problemas a1 comienzo de la dkcada de 1870, 10s 
cuales eran el resultado del impuesto de.15 por ciento aplicado a1 valor 
de sus importaciones de "tho de la India", el cual junto con el nativo 
constituia la principal materia prima conswnida por la fgbrica. En octu- 
bre 1871, dicho impuesto fue elimimdo, lo cual constituy6 un importante 
estimulo para ista y las de&s productoras de sac08 del pais.118 

Esta industria, 

La fgbrica del callejh Casablanca era &s pequek que la anterior, y 
en 1876 contaba con un motor a vapor de 2 H.P., y una fuerza de trabajo de 
19 personas.ll9 Talcahuano contaba con una fsbrica de sacos que se bene- 
ficiaba de la creciente exportaci6n de trigo que se realizaba a travis de 
ese puerto; esta industria poseia un motor a vapor de 4 H.P., y empleaba 
22 individuos en 1876.120 
f&brica de mayores dimensiones; originalmente organizada, "a gran escala", 
por J.M. Ramirez, un empresario minero, tambiin este establecimiento de- 
bi6 sortear serios obst6culos en sus afios formativos. En 1878 el peri6di- 
co The Chilean Times recapitul6 sus primeros diez 6 0 s  de vida, anotando 
que en 1871 su fundador se habia desprendido de ella. Un ciudadano brit&- 
nico la adquiri6 y dot6 con maquinaria a vapor; segh esta publicaci6n, 
Hugh Parry "gast6 hasta el Cltimo centavo de 10s $80.000 que constituian 
su fortuna, en la esplhndida fsbrica". Ese G o  la industria empleaba a 38 
obreros, y colocaba sus productos entre 10s exportadores de trigo y en 10s 
centros carboniferos de Lota y Coronel.121 

No lejos de all;, en Torn&, se encontraba una 

El Cltimo de 10s componentes de este grupo era la "gbrica de Jarcia" 
de Limache, de propiedad de Luis Osthaus, un comerciante en objetos nava- 
les de Valparaiso. Ya en 1867 funcionarios pGblicos se preocupaban de 10s 
efectos de la creaci6n de industrias en la localidad, indicando que iste y 
otros establecimientos transformaban a la villa; segb el Gobernador, all; 
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s e  observ6 !'en e l  Gltimo aEo, acudi r  a1 pueblo un crecido n h e r o  de pobla- 
dores i cons t ru i r se  en 61 doce casas  y &s de cincuenta p e q u e s s  habita- 
ciones de t e j a  i paja". Sobre la fhbr ica  m i s m a ,  decia que ocupaba llun 

gran n b e r o  de operar ios  i d& origen a1 cu l t ivo  de l  c%mo en grandes pro- 
porciones".l22 A comienzos de 10s s o s  70 e s t a  empresa contaba con e d i f i -  
c i o s  que cubrian una supe r f i c i e  de 25.000 metros cuadrados y es taba  dotada 
de dos motores a vapor de 10 H.P. cada uno, que accionaban 12  &quinas: 

"para l a  fabr icac i6n  de f i l i s t i c a ,  3 para la  fabr icac i6n  
de h i l o s ,  1 para mover 10s 1.500 tornos  que guardan l a  
f i G s t i c a ,  1 para rastrillar c&amo, 1 para escarmenar 
e s t o p  i 1 para p u l i r  10s cabos de j a r c i a ,  10s cordeles 
i e l  hilo". 

La produccibn anual cons i s t i a  de 5.000 quin ta les  m6tricos de j a r c i a  de %- 
n i l a ,  j a r c i a  de c&mo comh y a lqui t ranada ,  ade&s de 12.000 galones de 
a c e i t e  para l o  que contaba con "dos magnificas prensas h id r iu l i cas ,  pie- 
dras  para  moler l a  semi l la  i todos 10s demds u t ens i l i o s  necesarios". 
s en ta  personas, ve in t e  de e l l a s  mujeres, laboraban en la  f&br ica  que re -  
presentaba una inversi6n de c a p i t a l  calculada en $lOO.OOO.l23 

Se- 

En 1876 la  indus t r i a  ocupaba 72 personas y producia "todo j&nero de 

Su producci6n habia l legado 
t e j i d o s  de c & m o ,  desde cuerda que s i r v e  para l a  pesca o l a  cincha de 
caba l los  has ta  10s m i s  gruesos calabrotes". 
a 6.000 qu in ta l e s  m&tricos anuales,  pero podia "producir e l  triple".124 
A pesar  de sus logros,  r e f l e j ados  en su par t ic ipac i6n  en l a  Ekposici6n In- 
te rnac iona l  de 1875, en donde exhibi6 61 productos d i f e ren te s ,  b a t e r i a s  
primas o manufacturados",l25 Vicufia opinaba que "esta importante indus t r i a  
languidece t r i s temente  en Chile,  porque n i  e l  gobierno, n i  10s hacendados, 
n i  10s consumidores se cuidan de ella".126 

Grupo Confecciones y Calzado 

Este grupo no experiment6 un gran desar ro l lo  con an te r io r idad  a 1879. 
Diversas razones explican e s t a  s i tuac i6n ,  siendo nuevamente una de las &s 
importantes e l  volumen de importaci6n de e s tos  productos, s i t uac i6n  que en 
c i e r t a s  gpocas deriv6 en la  sa turac i6n  de l  mercado y e l  con-iguiente co- 
lapso  de 10s precios.127 Por o t r a  par te ,  tambign en e s t a  l i n e a  de p r o e x -  
ci6n e l  t a m s o  de l a  ac t iv idad  a r t e sana l  y de pequeiia producci6n e r a  con- 
s iderable ;  se& 10s datos de l  censo de 1875, ese  aiio habian en Chile 
2.602 bordadores, 197 modistas, 116.446 s a s t r e s  y cos tureras ,  1.233 som- 
brereros  y 14.333 fabr icantes  de zapatos y botas,  quienes s i n  duda debie- 
ron cubr i r  una pa r t e  importante de la demanda por e s tos  productos de pa r t e  
de una poblaci6n que, a medida de sus  pos ib i l idades ,  mostraba una f u e r t e  
inc l inac i6n  a v e s t i r  y ca l za r  a la  medida.128 En e s t e  sen t ido ,  cabe re- 
cordar que, l legado a Santiago Martin Rivas encontr; una amplia o f e r t a  de 
calzado de pa r t e  de 10s ar tesanos  que concurrian a vender sus productos a 
l a  Plaza de Armas, y que f r e n t e  a sus d i f i cu l t ades ,  e l  elegante h i j o  de su 
hu6sped l e  o f r ec i6  prontamente 10s se rv ic ios  de su s a s t r e  y botero.129 

U n a  de Es te  grupo s e  reducia a dos pequefks fAbricas de calzado. 
e l l a s  era l a  "&brica de Calzado" de Octavio Benedetti ,  fundada en 1862 en 
Santiago. En 1869 e s t a  i n d u s t r i a  r ec ib i6  un importante estimulo, a1 s e r l e  
concedido "p r iv i l e  j i o  esclusivo" para in t e rna r  miquinas, proceso que fue 
completado en octubre de l  aiio siguiente.130 
j o  ascendia a $25.000, producia en 1872 alrededor de 330 pares de zapatos 

Es ta  fhbr ica ,  cuyo c a p i t a l  f i -  
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y botas por d ia ,  para l o  cua l  empleaba 34 personas y un pequeao motor de 2 
H.P.I3l 
productos en l a  Exposici6n Internacional. l32 
grupo fue fundada en Valdivia en 1875, por la  fami l ia  Rudloff. 
si& de c a p i t a l  en e s t a  empresa fue de $50.000, y a1 i n i c i a r  sus operacio- 
nes contaba con 21 trabajadores.l33 

Tres aEos m& t a rde  l a  empresa expuso con buenos resu l tados  sus 
Ia segunda fAbrica en e s t e  

La inver- 

Grupo Maderas y Muebles 

Este grupo es taba  formado por ocho "aserraderos a vapor con taller de 
carp in te r ia" ,  una fgbr ica  de muebles, una de b a r r i l e s ,  tone les  y vas i j a s ,  
y una ~ a r p i n t e r i a . I 3 ~  
&os, l a  Y6br i ca  de Aserrar Maderas", de W.C. Biggs de c a l l e  Chacabuco, 
es taba  dotada de un motor de 15 H.P., y ocupaba 53 personas.135 Seg& sus 
avisos  en la  prensa l o c a l ,  e s t e  establecimiento estaba en condiciones de 
s a t i s f a c e r  6rdenes por madera elaborad 
y navios en un plazo de cua t ro  dias.l3? En las m i s m a s  condiciones de ser- 
v i c io  y en l a  m i s m a  c a l l e  operaba l a  " d b r i c a  de Aserrar Valparaiso", de 
Ernst  Schmidt, la que poseia un m6tor de 12 H.P., y empleaba a 44 perso- 
nas,  quince de las cua les  eran carpinteros.137 

S e i s  de e l l o s  estaban ubicados en Valparaiso; de 

para l a  construcci6n de e d i f i c i o s  

Los o t r o s  cua t ro  aser raderos  porteflos, que tambiin e jecutaban traba- 
j o s  de ca rp in t e r i a ,  eran 10s de Edgson & Co., de la  c a l l e  Vic tor ia ,  que 
empleaba 28 personas y es taba  equipado con un motor de 10 H.P.; e l  "Ase- 
r radero  UmazAbal" de l a  m i s m a  c a l l e ,  e l  cua l  empleaba 23 personas y poseia 
un motor de 8 H.P.; e l  "Aserradero a Vapor" de Peckham & Co., de la  c a l l e  
Independencia que empleaba a 27 y t en ia  un motor de 10 H.P., y l a  "Carpin- 
t e r i a  a Vapor" de J. Moreno, ubicada en e l  e s t e ro  y c a l l e  "de Jaime" (ac- 
t u a l  avenida Francia) 
motor a vapor de H.P.i33 

ue empleaba a 32 personas y estaba dotada con un 

TambiGn en Valparaiso, en l a  c a l l e  Yungay, es taba  l a  "&brica a Vapor 
de Carpinteria", de Arnold & Hale, que en 1876 desar ro l laba  ac t iv idades  
con una p lan ta  de 34 empleados y un "locom6vil" de 10 H.P., de ca lderas  
" p o r t i t i l e s "  que levantaban una presi6n de 60 libras.139 Ia producci6n de 
e s t o s  establecimientos e r a  variada e i n c l u i a  casas pre-fabricadas, corni- 
zas,  molduras, puertas,  ventanas, t a b l a s  para p isos ,  madera para navios, 
k q u i n a s  para l a v a r  ropa y prensas para uva.140 
ci6n, la remodelaci6n de las ins t a l ac iones  por tuar ias ,  l a  reparaci6n de 
ve le ros  y la  construcci6n de embarcaciones menores, y en general  e l  desa- 
r r o l l o  de l a  ciudad en t r e  1866 y 1875, debieron i n c i d i r  de manera dec is iva  
en e l  crecimiento y consolidaci6n de e s t a s  empresas.141 

E l  %boom" de l a  construc- 

Valdivia e r a  e l  a s i en to  de un importante aser radero ,  e l  que fue orga- 
nizado originalmente como empresa de propiedad ind iv idua l  por Alvaro Alva- 
rado. 
c o r t a  de &boles y c i en  en l a  elaboraci6n de madera; contaba con dos moto- 
r e s  a vapor con una fuerza  t o t a l  de 20 H.P., y su producci6n d i a r i a  e r a  de 
cerca de 1.000 piezas.142 En 1872 e s t a  empresa fue transformada en socie- 
dad anhnima, la  que con e l  nombre de "Compaiiia de la  Indus t r i a  Chilena", 
fue es tab lec ida  con un c a p i t a l  nominal de $600.000, divididos en 600 ac- 
ciones de $1.000 cada una; de e l l a s ,  150 fueron re ten idas  por Alvarado.143 

h 1875 e s t e  establecimiento empleaba 220 individuos,  120 en la  

Un segundo aserradero de l a  ZOM s u r  es taba  ubicado en las cercanias 
A mediados de 1875 laboraban al l i  72 personas, siendo l a  de Ancud. 
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capacidad t o t a l  de sus cuatro motores a vapor de 24 H.P. La invers i6n  de 
c a p i t a l  en esta empresa e r a  de $15.000, y su producci6n para ese  aiio fue 
estimada en 877.000 piezas.144 &be hacer no tar  que en diciembre de 1873 
s e  e s t ab lec i6  en Valparaiso la  sociedad an6nima "Esplotadora de Madera de 
Magallanes", cuyo obje to  e r a  l a  ins t a l ac i6n  de un aserradero,  e l  procesa- 
miento y la  venta de madera para construcciones en Magallanes. Es ta  so- 
ciedad s e  consti tuy6 con un c a p i t a l  nominal de $6.000 dividido en 60 ac- 
ciones de $100 cada una, siendo sus  subscr ip tores  principalmente personas 
de origen b r i t b i c o  o ale&n.I% 
permitan segui r  su desar ro l lo .  

No ex is ten ,  s i n  embargo, datos que 

En junio de 1873 s e  organiz6 en Santiago l a  sociedad an6nima "Mueble- 
ria i Tapiceria".l46 
s i n  embargo, en  medio de l a  crisis, l a  empresa operaba con un c a p i t a l  pa- 
gad0 de $31.125, un motor de 2 H.P., y 27 operarios.l47 La h i c a  f&br ica  
mecanizada de b a r r i l e s  de l  pais pertenecia a 10s hermanos Luflade de 
Chill&. En 1872 e s t a  f&br ica  producia una gran cantidad de v a s i j a s  des- 
tinadas a 10s t r aba jos  v in i co la s  de las provincias de Muble y Concepci6n, 
siendo l a  &s e f i c i e n t e  de l a  ciudad.148 
que ganaron un jo rna l  d i a r i o  medio de 70 centavos; su h i c o  motor genera- 
ba una fuerza  de 6 H.P.149 

Las no t i c i a s  de su evoluci6n son escasas;  en 1877, 

En 1875 emple6 a 34 personas, 

Grupo Papeles e Imprentas 

Este grupo es taba  formado por una fgbr ica  de papel y diez es tab lec i -  
L a  primera e r a  l a  "&brica Nacio- mientos de impresi6n y encuadernaci6n. 

nal de Papel" de Limache, una indus t r i a  de grandes dimensiones, en t6r- 
minos de l  tam60 de 10s den& establecimientos manufactureros de l  pais.  
Desde su creaci6n en 1869 e s t a  i ndus t r i a  enf ren tb  s e r i a s  d i f icu l tades .  
E l l a s ,  en c i e r t o  modo, e r a  comunes para cua lquier  i ndus t r i a  que s e  ins ta -  
lase en esos aEos en e l  pais.  
Recaredo Tornero, datan de mayo de 1869; entonces Tornero s o l i c i t 6  a1 Con- 
greso s e  l e  au tor izase  para i n t e r n a r  Gqu inas  y equipos para la  indus t r i a ,  
l i b r e  de l  pago de derechos, l o  que l e  fue  concedido en diciembre.l50 En 
1870 Tornero form6 una sociedad an6nima la  cua l  debia contar con aproba- 
ci6n min i s t e r i a l  an t e s  de que sus acciones s e  of rec ie ran  en la  bolsa de 
Valparaiso; mientras l l egaba  dicha autorizaci&n,.  e s t e  empreoario v i a jb  a 
Europa con e l  obje to  de adqu i r i r  10s equipos necesarios para la  indus t r i a ,  
l o  que h izo  en BGlgica, p is  en que tambi6n cont ra tb  a cua t ro  obreros 
espec ia l izados  en e s t e  mbro de l a  producci6n.l51 
t e r i a l  fue finalmente otorgada en diciembre de 1871, y a1 comienzo de l  
G o  s igu ien te  se lanzaron las acciones a l a  venta por l a  suma nominal de 
$150.000. 
a1 f i n a l  de l  cua l  10s resu l tados  no fueron 10s deseados; en septiembre de 
1874 %e inauguraron 10s t r aba jos  para ce r ra r los  a1 d ia  s igu ien te ;  la f&- 
b r i c a  es taba  en quiebra i su en tus i a s t a  empresario habia perdido l a  mayor 
parte de su fortuna".l52 
empresa, no son de l  todo c l a ra s .  Existen,  s i n  embargo, razones para pen- 
sar que l a  f a l t a  de i n t e r &  de pa r t e  de 10s i nve r s ion i s t a s  jug6 un r o l  i m -  
por tan te  en esta f a l s a  par t ida :  la  suma de $1~.000 f i j a d a  por e l  Ministe- 
r i o  de Hacienda como e l  minim0 requerido en t k n i n o s  de venta de acciones 
para que l a  indus t r i a  fuese legalmente in s t a l ada ,  no fue nunca completa- 
da.I53 
Bernadino Bravo, un pr6spero empresario de Valparaiso. 
$50.000, representaba s6lo una cuar ta  pa r t e  de l a  invers i6n  r ea l i zada  por 

Los primeros pasos dados por su duefio, 

La au tor izac i6n  minis- 

Dichos documentos fueron of rec idos  durante dos Gas, period0 

Las razones de t an  desventurado comienzo de la  

En mayo de 1875 l a  f&r ica  fue subastada, siendo adqui r ida  por 
Su postura de 

24 



Tornero .I54 
ron d i r ig idos  a obtener "la i s  pequeza cooperaci6n ( la  que) evitar;  de 
seguro su segundo y de f in i t i vo  na~frag io~I .155  En agosto de l  mismo azo, 
Bravo "en representacihn de Bravo i Cia, propie ta r ios  de la  fAbrica de pa- 
pel", s o l i c i t ;  de l  Congreso %e declaren l i b r e s  de derechos de in te rnac i6n  
c i e r t a s  materias primas e ingredien tes  necesarios 

Los primeros pasos de Bravo como nuevo propie ta r io ,  estuvie- 

ra la  fabricacibn de 
papel", so l i c i tud  que fue aprobada en diciembre.15 i? 

A f i n e s  de 1876 l a  f&brica s e  encontraba en "plena actividad. 

Per0 t i ene  capacidad para e laborar  e l  doble".157 

Traba- 
jando s6lo de d ia ,  por ahorrar  combustible, produce hoi a r a z b  de 75.000 
metros de papel. En l a  
segunda fase de su exis tenc ia ,  la  indus t r i a  empleaba 68 obreros, en t r e  
e l l o s  dos de 10s belgas contratados originalmente por Tornero, "i e l  res -  
t o ,  con una docena de escepciones, mujeres i niiios". h forma ind i r ec t a  
l a  indus t r i a  cre6 empleo para un nhmero mayor de personas; en primer lugar  
"en e l  acopio de trapos,  de 10s cuales  puede comprar, a raz6n de un peso 
e l  qu in t a l ,  has ta  ~ 0 . 0 0 0  kil6gramos por aiio". Lino e r a  expresamente cul- 
t ivado para l a  empresa en b i n ,  y e s t o s  dos elementos m&: 

"la paja comhn i en pas ta ,  e s t a  G l t i m a  importada de Eu- 
ropa, son ].as materias que consume la  fAbrica, junto con 
la  soda c a k t i c a ,  que deshilacha y reduce a pulpa e l  
t rapo ,  y e l  c loruro  de ca l ,  que l o  l impia i blanquea".l58 

Es ta  i n d u s t r i a  e r a  motivo de espec ia l  a t racc i6n  en $le1 Manchester 
chileno", en primer luga r  por l o  moderno de sus ins ta lac iones  que cubrian 
una supe r f i c i e  de 9.000 metros cuadrados, y porque "la chiminea de sus  
ca lderas  es l a  6 s  a l t a  de Chile; mide &&a 33 metros". 
i n d u s t r i a  e r a  un importante fuente de ingreso para la  hacienda Tiimache", 
a l a  cua l  pagaba en a r r iendo $50 mensuales por e l  us0 de una bomba de 
agua.159 

Tambien l a  

A pesar de l  r i g o r  de l a  c r i s i s  econ6mica que a fec taba  a1 pais a co- 
mienzos de 1877, l a  fAbrica experimentaba por entonces una recuperaci-h, 
a1 parecer,  en su e f i c i enc ia .  
resu l tados  por importantes 6rdenes y contratos.  
producir mensualmente 1.800 resmas de "papel rayado para las escuelas", 
f a c t o r  que, s e g b  VicuEa, unido a :  

Esto i l t i m o  l e  permitia competir con buenos 
Uno de e s tos  l e  hacia 

l ' l a  hltima resoluci6n d e l  Congreso ( l iberac i6n  de derechos 
de importacihn sobre sus  materias primas) son un buen 
sintoma de vida para esta indus t r i a ,  que nos pone a cu- 
b i e r to ,  por l o  menos, de las contingencias y e l  despotism0 
de l  mercado e s t r a n j e r o ~ ~ . l 6 0  

Ias imprentas equipadas con Gqu inas  accionadas por vapor s e  concen- 
En Santiago dos imprentas y encuaderna- traban en Santiago y Valparaiso. 

ciones s e  destacaban de un t o t a l  de ocho; e s t a s  eran la  %nprenta  Nacio- 
nal", de propiedad de l  estado, y l a  de l  "Ft?rrocarril".161 
empleaba 52 personas en sus periodos de mayor ac t iv idad  y poseia un motor 
de 4 H.P., mientras que l a  segunda fundada en 1858, de propiedad de Juan 
Pablo Urzha, em leaba 36 personas. 
motor a vapor.182 

Ia primera 

Desde 1870 e s t a  empresa operaba con un 

h Valparaiso, en la c a l l e  de l a  Aduana ( ac tua l  B a t )  estaban ubica- 
das l a  "Imprenta de l  Mercurio" de Recaredo Tornero, que poseia un motor de 
4 H.P., la  "Universo" de Guillermo Helfman (motor "por t&t i l "  de 2 H.P.) 
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y la "Germhica", la cual poseia un motor vertical de 2 H.P. 
da de San Agustin (actual subida To&s Famos) se encontraban las instala- 
ciones de la "Imprenta del Deber", la cual contaba con un motor de 3 H.P:, 
siendo las restantes las de Gillet y Muss0 (2 H.P.), la "Imprenta Tipogra- 
fical' de A. Manfredi (2 H.P.), "La Patria" de Isidoro Errizuriz (2 H.P.), 
la "Europea" (2 H.P.) y la "Albion" (2 H.P.).163 Estos establecimientos, 
10s &s representativos de un total de 83 afectos al impuesto de Patentes, 
eran lo suficientemente eficientes como para dejar ganancias moderadas pero 
estables para sus duefios, siendo la mayor parte de ellas p e ~ p e E a s . ~ ~ ~  

En la quebra- 

Tambi6n en este grupo se registr6 un intento de organizar una empresa 
en la forma de sociedad an6nima con el objeto de establecer *luna imprenta, 
impresibn de toda clase de trabajos i venta de papel". 
prenta And& Bello", oficialmente establecida el 9 de marzo de 1873, sobre 
la base de un capital nominal de $25.000, dividido en 50 acciones de $500 
cada una. 
a la composicibn de su cuerpo de accionistas, entre 10s cuales figuraban 
politicos de la talla de Adolfo Ib&ez y Carlos Walker, junto a hombre 
negocios como Juan Arlegui, Francisco A. Subercaseaux y Macario O~sa."~5 

Esta fue la Tm- 

Esta empresa constituy6 otro caso de especial inter& en cuanto 

de . 

Grupo Productos del Cuero y de la Goma 

Este grupo consistia enteramente de curtiembres. Una de grandes di- 
mensiones estaba ubicada en la calle de la Tivoli (actual Fawson) en Valpa- 
raiso, siendo su propietario Juan Byers. Este establecimiento estaba dota- 
do con dos motores a vapor que generaban una fuerza total de 12 H.P., y em- 
pleaba 3 personas. En las cercanias, entre las calles Victoria e Indepen- 
dencia, se encontraba la "Bodega i Curtiembre" de Marcia1 Nicart, un esta- 
blecimiento de importantes dimensioneslEy daba empleo a 43 personas y con- 
taba con.un motor "vertical" de 8 H.P. La curtiembre de Tiffou Hermanos 
era uno de 10s establecimientos pioneros en el pais en el procesamiento de 
cueros a escala; establecida en 1841, treinta afios &s tarde contaba con un 
motor de 8 H.P., siendo el valor anual de su produccibn estimado en 
$100.000, y la calidad de sus productos excelente. Esto hltimo le permiti6 
participar con singular ;xito en la Exposicibn Internacional de 1875, aiio 
en que emple6 un total de 35 personas, quienes percibieron un salario dia- 
rio que fluctuaba entre 55 y 70 centavos.167 ' 

En la ciudad de Curic6, Exequiel Bravo y Rupert0 Vergara poseian una 
curtiembre de considerables dimensiones. Esta estaba ubicada en la calle 
Estado y poseia un motor a vapor de '12 H.P.l parte de una inversibn de ca- 
pital ascendente a $102.000. Con una fuerza de trabajo que en 1876 prome- 
dib las 36 personas, esta empresa estaba a la vanguardia entre las de su 
tipo en la provincia, mientras que en el puerto de Tom;, la de D.A. Wolle 
operaba con el respaldo de su reputaci6n adquirida de sus exitosas expor- 
taciones a Europa.168 
propietarios de una curtiembre de vastas proporciones, la que re resentaba 
una inversi6n de capital de $300.000 y empleaba a 102 personas.lE9 Organi- 
zada originalmente como un establecimiento de propiedad familiar, en 1872 
esta empresa fue transformada en sociedad anbnima, la que se flotb con un 
capital nominal de $300.000, dividido en 300 acciones de $1.000 cada una. 
La familia Schulke reservb para si un paquete de 130 acciones, mientras que 
el resto de ellas fue adquirido por miembros de la comunidad alemana de la 
provincia.170 

Por hltimo, en Valdivia "Schulke i Cia", eran 10s 

' 
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Las 157 curtiembres con que el pais contaba en 1876 gozaban de una 
existencia si no p&spera, al menos estable, gracias a la fuerte demanda 
internacional por sus productos. Las seis incluidas en este estudio em- 
pleaban un total de 295 personas y acumulaban una fuerza motriz de 42 
H.P.171 

G ~ p o  Productos Quimicos 

Este grupo estaba compuesto por establecimientos pequeiios, lo cual, 
sin embargo, no fue obst&culo para que pudiesen competir exitosamente en 
el mercado local. 
tiago, que habia sido fundada en 1866 y operaba con 36 trabajadores y un 
motor a vapor de 2 H.P.; la "dbrica de Cola" de la calle Chacabuco en 
Valparaiso que, habiendo sido organizada en 1874, tres f i o s  &s tarde em- 
pleaba 24 trabajadores y un motor a vapor de 3 H.P., y la "FAbrica de Pin- 
tura" de Hermann Klages en Melipulli, la que empleaba 28 personas, poseia 
un motor de 2 H.P., y habia sido fundada en 1870. Fh Viiia del Mar, en las 
cercanias de la refineria de azkar, estaba ubicada la "fibrica de P6lvo- 
ra" de Gevelot y Cia.; en ella se fabricaban "mixtos pirothcnicos, cohe- 
tes, p6lvora, etc", para lo cual empleaba en 1877 a 31 personas y disponla 
de un motor de 2 H.P. Esta industria proveia con explosivos a las activi- 
dades mineras de la regi6n y a alpnas de la ZOM norte.172 

Incluia la "dbrica de Cera" de Antonio Orrego en San- 

Fh 1872 se form6 en Valparaiso una sociedad anhima con el nombre de 
"gbrica Nacional de P6lvora", cuyo capital nominal era de $20.000, divi- 
dido en 40 acciones de $500 cada una. El propkito de la empresa era "ia 
producci6n i comercializaci6n de p6lvora para la mineria". Entre sus ac- 
cionistas se contaban Bemardino Bravo, dueiio de una de las fibricas de 
gas de la ciudad y futuro dueiio de la fhbrica de papel de Limache, y Luis 
Osthaus, propietario de la fAbrica de jarcia de esa localidad.173 
sido posible seguir la evoluci6n de esta compaiiia, y las primeras noticias 
de un establecimiento con ese nombre se encuentran en 1881; ese aiio, en 
San Agustin de Tango, a 9 kil6metros de San Bernardo, funcionaba una em- 
press con el mismo nombre; sin embargo, sus dueiios, H. y A. Jones y Cia., 
no se encuentran entre lo primeros accionistas de la sociedad organizada 
con ese titulo en 1872.17f 

No ha 

El grupo esti completado por tres productoras de jab& y velas. Dos 
de ellas se ubicaban en Valparaiso; la "Veleria i Jaboneria" de brtolom6 
Labatut, de la calle kip6 (actual avenida Pedro Montt), que empleaba a 19 
personas y poseia un motor de 2 H.P., y la "Jaboneria i Perfumeria" de 
D. Livingston que disponia de un motor de 2 H.P. y empleaba 21 personas. 
Por atimo, la fhbrica de Guillermo Kayser de Tom;, empleaba 23 operarios 
y contaba con un motor de 3 H.P.I75 

Grupo Productos de Minerales No-methicos 

La "&brica de Cal Hidrhulica de Coquimbo", producia cal de piedra 
calcarea de "la mejor clase", lo que hacia posible "la gran esportaci6n 
que hay de este articulo, pues diariamente se trabajan de 500 a 800 quin- 
tales espaiioles". 
su producci6n diaria alcanzaba 10s 600 kilos, en lo que intervenian 32 
trabajadores auxiliados por un motor de 4 ~.~.176 

En 1876 enta empresa tambi6n producia cloruro de cal, y 

h s  establecimientos restantes eran fundamentalmente productores de 
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l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s ,  a r t i c u l o  de gran us0 e n l a s  f'uadiciones de cobre, 
pero ya hac ia  187.5 empezaban a producir caiierias conductoras para agua po- 
t a b l e  y para e l  se rv ic io  6ani ta r io .  Es t a s  eran las fgb r i cas  de Vuchoco" 
y %ta". 

Ia primera, fundada en 1865, producia en 1872 baldosas y las ya men- 
cionadas c d e r i a s .  h 1876 e s t a  i n d u s t r i a  produjo 700.000 unidades, para 
l o  c u a l  emple6 una fuerza  de t r aba jo  de 35 personas quienes rec ib ian  jor -  
n a l e s  que fluctuaban en t r e  50 centavos y 1 peso, por una jornada de 10 
horas. 
zu r i z ,  es taba  equipada con un motor a vapor de I O  H.P., e l  que, jun to  con 
s e i s  hornos, consumi6 1.200 toneladas de carb6n durante 1876.177 

Esta fhb r i ca ,  pa r t e  de l  complejo carboni fero  de Urmeneta y Err&- 

Tambiin l a  "&brica de Ladr i l l o s  Refrac ta r ios"  3e Lota e r a  pa r t e  de 
un complejo mayor, en e s t e  cas0 de l a  Yanpania Esplotadora de Lota i 
Coronel". A l l :  l a  producci6n de l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  s e  habia in i c i ado  
en 1864, d e s t i n b d o s e  una pa r t e  de e l l a  a s a t i s f a c e r  las necesidades de la  
fundici6n de cobre adyacente. A comienzos de la dicada de 1870 10s l a d r i -  
110s de e s t a  f l b r i c a  competian en forma venta josa  con 10s importados de 
Ing la t e r r a ,  l o  cua l  se lograba t an to  por su ca l idad  y la  f a c i l i d a d  con que 
e r a  pos ib le  a d q u i r i r l o s ,  como por e l  ahorro que s ign i f i caba  su compra, que 
e r a  estimado e n t r e  20 y 3 por ciento.178 Los datos  d isponib les  para 1876 
indican  que e se  G o  con una fherza  de t r aba jo  de 97 obreros,  cuyos =la- 
r i o s  por jornada d i a r i a  de 11 horas oscilaban en t r e  50 centavos y $2, y 
dos motores a vapor que to ta l izaban  una fuerza  motriz de H.P., la  fa- 
b r i c a  produjo 1.830.323 unidades. 
de 10s d iez  hornos en e se  aiio alcanz6 a las 2 . 9 9  toneladas.l79 

E l  consumo de carbbn de sus ca lderas  y 

A pesa r  de la  os t ens ib l e  declinacibn de l a  mineria y fundicibn de ba- 
rras de cobre en Chile a p a r t i r  de 1880, e s t a s  dos fgb r i cas  continuaron en 
plena ac t iv idad  hasta 10s primeros 6'10s de e s t e  s ig lo ,  cuando las tbcnicas  
de fundicibn empleadas en e l  pais empezaron a v a r i a r  en forma funda- 
mentd.180 

CUADRO I V  

GRUPO PRODUCTOS METALICOS. INCLUIDA MAQUINARIA 

Y MATERIAL DE TRANSWRTE. 

Fundiciones y 
fkb r i cas  de 
productos met&-  
l i c o s  - Die50 =. %plea UbicaciAn Fundaci6n 

"Fundi ci6n" A. Orchards 10 39 Copiap6 ? 

"Fundici6n" P. Tomkins 8 31 ? II 

Compai i ia  Urmeneta y 15 350 Guayachn 856 
Chilena de Er r i zu r i z  
Fundiciones 

I I  11 8 93 Tongoy I 860 
WntinGa.. . . 



(Continuaci6n) 

8 102 

8 142 

10 183 

CUADRO I V  

J. Edwards 

C. Lambert 

compaiiia 
B r i t h i c a  

R. Garcia- 
Huidobro 

R. Ovalle 

T. Borrowman 

J. Burgos 

C. Crosier & 
co . 
R. Lever & Co. 

Costa e h i j o  

Balfour & Lyon 

E l  Estado 

Coquimbo 

Ovalle 
II 

"El Ar t i f i c io"  4 47 1874 Calera 

Wabildo 

"Caledonia" 

"Herreria" 

"National" 

4 59 
15 61 

22 23 
10 .32 

1869 
1862 
1869 
1868 

Cabildo 

valparaiso 
11 

I I  

Ta RepGblica" 

"La Pat r ia"  

"La Victoria" 

Vasa de Mo- 
neda" 

"Libertad" 

10 76 
22 89 
30 123 
6 37 

11 

11  

I I  

Santiago 

1864 
1868 
1864 

? 

S t r i c k l e r  & 
Kupfer 

F. Nurken 

Aninat & Co. 

R. Reid 

C. Cousifio 

12 22 Santiago 1876 

. 8  31 
2 26 

6 43 
30 450 

11 

11 

Talca 

Lota 

1876 
1872 
1869 
1862 

"Nurken" 

"Aninat 

"Talca" 

"Lota" 

Maestranzas 

Fe r roca r r i l  
Caldera a Co- 
piap6 

Fe r roca r r i l  
Central  

Fe r roca r r i l  
Urban0 

Waestranza" 

Material  de 
Transporte 

"Carroceria" 

"l6brica de 
Carruajes" 

"Carroceria" 

W a r m  jesll 

~a compaiiia 24 180 Caldera ? 

E l  Estado 30 88 

6 32 

6 28 

valparaiso 1864 

1866 11 

Santiago ? 

~a compaiiia 

C. Monery 

10 46 
6 22 

valparaiso 1870 
1871 I t  

Brower & Co. 

0. Baesler 

E. Steinmeyer 

H. Kunemann 
8 34 
8 3 

I I  1870 

Continfia.. . . 
11 ? 



CUADRO IV (Continuaci6n) 

Wacs t ranza W. hvidson 12 48 chill& 1865 
Victoria" 
"Carrua jest' B. Soto 6 29 I1  1867 

Total 

Faentes: 

31 362 2.596 

AE 1861 a 1878. 
Contribuci6n de Patentes, Registros de 1871 a 1876. 
Libro de Matricula de Nkquinas a Vapor de Valparaiso, 
MI 1861 a 1881. 
@into Censo Jeneral de Poblaci6n, 1875. 
Sinopsis Estadistica i Geografica de Chile, 1883. 
British Parliamentary Papers, 1861-1881. 

- 

- 
1870-76. 

Las dimensiones del grupo Productos MetAlicos y Material de Transpor- 
te eran considerables, como variadas eran las lheas de producci6n de sus 
componentes. Entre ellos se distinguian, de acuerdo a las caracteristicas 
de su producciLn, dos segmentos: a) establecimientos dedicados principal- 
mente a la refinacibn de metales, especialmente de cobre y, b) productores 
de equipo. 

En el primer segment0 las grandes fundiciones de tvPanulcillor~ y Itla 
Compaiiial' contaban con un apreciable nhero de obreros y supervisores ex- 
tranjeros; el primero empleaba 42 brit&nicos y 5 alemanes, en una fuerza 
de trabajo que en 1872 alcanzb un nivel record de 897 personas. 
parte, I t L a  Compaiiia" empleaba a 25 britbicos en un total de 799 operarios 
contratados ese aii0.181 
si especiales en el conjunto de las fundiciones. 

Por su 

Los establecimientos de Guayach y Iota eran en 

El primero de ellos estaha situado en la bahia de Coquimbo, y contaba 
con un total de 35 hornos de reverbero, adem& de Aquinas y equipo que le 
permitian fundir y elaborar bronce y fierro. 
este establecimiento, a un promedio de 920 toneladas m6tricas por mes en 
1872, eran de excelente calidad y casi la totalidad de ellas eran exporta- 
das a Gran BretGa en 10s vapores de la Pacific'Steam Navigation Company, 
10s que recalaban en el puerto dos veces por mes.lG3 Desde 1869 la fun- 
dicibn contaba con un modern0 laboratorio, un taller mecbico, UM herre- 
ria, una carpinteria y una pequeEa f&brica de ladrillos refra~tarios.18~ 
Se& The Times las instalaciones de GuayacAn en nada tenian que envidiar 
a las de Swansea, y agregaba que la empresa empleaba a 55 obreros brit&- 
nicos; la mayor parte de ellos procedia de Gales o eran nacidos de padres 
galeses. La pequeiia colonia formada por 10s trabajadores y sus familias 
establecidas en Coquimbo consistia de noventa a cien personas de todas las 
edades; ellas, finalizaba el reportaje: 

Ias barras producidas por 

"gozan en general de excepcionales ventajas; est& alo 'ados 
en excelentes casas y reciben de 512 a SYl ($60 a 1503 por 
mes de acuerdo con sus calificaciones, &s carbbn, agua y 
atencibn m6dica gratuita".l85 

Dos aiios despu6s de escrito dicho reportaje e1 nivel de produccibn de la 
fundic& decay6 notablemente a 575 toneladas m6tricas por mes, registrh- 
dose un consumo mensual de 2.583,5 toneladas m6tricas de carbbn, dos 
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tercios de las cuales tenian como procedencia la zona de ~oronel.186 

En 1876 el "Establecimiento de Iota', empleaba a 450 individuos, un 
cuarto menos que el aiio anterior, lo que representaba un 25 por ciento del 
empleo total de la compaAia. 
75 centavos a $2 por una jornada de 10 horas. 
consumi6 44.368 toneladas de carb&n y sus 40 hornos produjeron 9.47692 to- 
neladas m6trica.s de cobre en barra de una ley media de 17,5 por ciento.187 
Estas cifras representaban un aumento de 7.968 toneladas en el consumo de 
carb6n, de 3.252,2 toneladas en el volumen de barras producidas, y de 1 5 
por ciento en la ley media de estas iltimas respecto del aiio anterior.188 
Lo mismo que en el cas0 de Guayach, esta fundici6n estaba dividida en 
varias secciones y: 

Este personal recibia un salario diario de 
En 1876 esta fundici6n 

"todos estos trabajos, acumulados en un solo punto, i un 
punto distante de 10s grandes centros de poblaci6n, han 
exi jido la instalaci6n de una maestranza perfectamente 
montada i con kquinas excelentes, capaces de fabricar 
cuanto pueda ocurrirse en las diferentes faenas de que 
consta el establecimiento. 189 

Los  restantes establecimientos incluidos en el Cuadro IV, tenian un 
rango mayor en t6rminos de la diversidad de su producci&n, la calidad de 
la cual 10s ponh en un lugar de vanguardia en la produccibn industrial 
chilena anterior a la Guerra del Pacifico. Ik norte a sur estos estable- 
cimientos prove& con equi po a fAbricas procesadoras de productos prima- 
r i o s ,  a las empresas de ferrocarril, a las de tranvias, a la construccibn 
de edificios, a1 transporte y tambi6n a las oficinas salitreras de Tarapa- 
c& y Antofagasta. Los motores y turbinas de fabricacih chilenas que em- 
pleaban algunos de 10s molinos de Taka constituyen una muestra de ello, 
aun cuando no sea posible determinar con exactitud s u s  fabricantes. Per0 
en el norte era sabido que las f&bricas de Orchards y Tomkins en Copiap6, 
elaboraban "todas las mLquinas necesarias para la esplotacihn de las mi- 
nas". En ello eran complementadas por otros dos establecimientos no tan 
bien equipados como ellas.190 

Por su parte, las fundiciones y maestranzas de Santiago y especial- 
mente las de Valparaiso, elaboraban una amplia variedad de productos me- 
tal:cos y material de transporte: motores a vapor, repuestos y partes para 
navios a vapor, equipos y maquinaria para la agricultura, prensas, herra- 
mientas, equipos para la mineria, calderas, estanques para el almacena- 
miento de agua, e incluso material rodante para 10s ferrocarriles. 

Ya en 1862 un grupo de fundiciones de Valparaiso ofrecia mAquinas pa- 
ra molinos harineros, para navios a vapor, la mineria, cGerias y partes y 
piezas de repuesto.l91 En 1869 Cowan Balfour inform6 a sus clientes de 
estar en condiciones de producir un aparato, aplicable a toda clase de 
calderas, para la combusti& de aceite meeclado con carb6n o madera.192 
La fkbyica de William Davidson de Chill&, era descrita como una gran ca- 
rroceria a vapor, la que producia 10s carruajes necesarios para el servi- 
cio a Curie&, Tom& y Concepci6n. 
transporte, carruajes, carros de trabajo, carretones y ruedas metAlicas 
por un valor total de $51.500. Eh la misma ciudad, la fLbrica de B. Soto 
elabor6 ese G o  ruedas y carretones grandes y medianos por un valor total 
de $22.522.l93 

En 1874 esta fAbrica produjo material de 

Eh 1875, con ocasi6n de la Exposici6n Internacional, se registr6 un 
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incidente que, hasta cierto punto, reflej6 la existencia de UM "atm6sfe- 
ra industrial", o a1 menos, el comienzo de ella en Chile. Segh el 
Valparaiso and West Coast Mail, en respuesta a la invitaci6n del gobierno 
para que participasen en el evento: 

"10s fundidores de Santiago y Valparaiso (decidieron) no 
tomar parte en la ExposiciAn, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: imposibilidad de competir con 10s pro- 
ductores extranjeros quienes se pueden procurar capital a 
tams de interis &s bajas y que ade&s de eso tienen un 
mercado siempre listo y trabajadores calificados. 
As,  la produccih de 10s fabricantes extranjeros es inter- 
nads libre de derechos, mientras que 10s productores nacio- 
nales (home producers) tienen que pagar derechos sobre las 
materias primas que emplean. A esas razones debe agregarse 
el insatisfactorio estado del comercio y las dificultades 
que se encuentran en la obtenci6n de un mercado para 10s 
productores elaborados en el pais".194 

A h  

Los productores metalfirgicos apuntahan especialmente a1 hecho de que las 
miquinas, motores y material rodante, se importaban libres de impuestos, 
mientras que la generalidad de las materias primas estaba gravada con 
15 por ciento. 

Sin embargo, a pesar del acuerdo y del period0 critic0 porque atrave- 
saban sus negocios y 10s subidos gastos que represent; su concurrencia, 
"Balfour, Lyon & Co." exhibi; varias Gquinas construidas en sus talleres 
de Valparaiso. Se incluian: un motor a vapor, molinos mecbicos, prensas 
para diversos objetos, un elevador de agua, carros de carga para ferro- 
carril y dos m&quinas trilladoras. 
Lyon & Co., constituyeron, segh la prensa, una de las grandes atracciones 
naciondtes.195 

Los productos expuestos por Balfour, 

A pesar de las dificultades econ6mica.s que el pais comenz6 a experi- 
mentar desde 1875, la mayor parte de estos establecimientos sobrevivieron 
hasta la iniciaci6n de la guerra. En 1877, la fWmdici& Libertad" anun- 
ciaba en la prensa que aceptaba 6rdenes para cunlquier clase de trabajos 
mecbicos, instalaci6n de fihricas, la fabricaci6n de maquinaria o su 
compra en el extranjero.196 Aiios d s  tarde algunos de ellos iniciaron 
proyectos que les llevaron a fabricar locomotoras, puentes metilicos, 0, 
como en el cas0 de Brower & Co., carros para el servicio tranviario de 
Valparaiso y para aquel que habria de servir a Quillota.197 

El sector productos metilicos no fue ajeno a la bonanza econ6mica de 
comienzos de 10s aiios setenta, como tampoco al gran auge de las sociedades 
anbnimas. En junio de 1873, Carlos Monery vendi6 su fundici6n de la calle 
Nueva de San Diego (actual Prat) de Santiago, junto con sus "privilejios 
esclusivos", todo avaluado en $50.000, a una compaiiia organizada con el 
nombre de "Ferreria Nacional", cuyo capital nominal era de $100.000, divi- 
dido en cien acciones de $1.000 cada una. Dos tercios del capital nominal 
fue pagado a1 constituirse la sociedad y, de esa suma, $25.000 fueron des- 
tinados a1 pago de deudas contraidas por Monery. El prop6sito de la nueva 
empresa era continuar con el negocio de compra y fundicibn de fierro y la 
venta de manufacturas, y entre sus accionistas nuevamente se contaban des- 
tacados personajes de la politica chi1 na: 
rre, Jorge Huneeus y Claudio Vic~iia.l9~ 

Julio Cuadra, Ram6n Eyzagui- 



La importancia de algvnos establecimientos fiscales era considerable; 
la maestranza del ferrocarril Valparaiso-Santiago contaba con el equipo y 
la fuerza de trabajo necesarios para acometer la mantenci6n y reparaci6n 
de locomotoras y carros, de 10s puentes y la via, y para producir partes y 
piezas de repuesto.199 Estas eran funciones importantisimas para un ser- 
vicio sometido a un us0 intenso y que, se&n observadores, ya en I873 era 
inadecuado para las necesidades del tr&fico.200 A lo l a rgo  de la dicada 
la capacidad productiva de esta maestranza fue aumentada mediante la in- 
corporaci6n de maquinaria de otras empresas pfiblicas y compra de equipo en 
el extranjero, y en 1877 fundi6 43.953 kilos de fierro sin forjar, 
164.573 kilos de fierro fundido y 19.173 kilos de piezas de bronce.201 El 
proceso de expansib no s6lo se reflej6 en el buen cumplimiento de sus 
funciones propias, sino tambiin en una importante diversificaci6n de su 
capacidad productiva, lo que habria de ser de gran importancia a1 final de 
la dicada. 
fico, la maestranza fue l l a m a d a  a producir material b&lico, lo que hizo 
con entera eficiencia. 
titud a1 Congreso que: 

En efecto, a1 momento de la iniciaci6n de la Guerra del Pad- 

Eh 1880, el Ministro del Interior declar6 con gra- 

"La maestranza de la empresa del ferrocarril ha prestado 
en esta 6poca mui notables servicios, ocup&dose en la 
construcci6n de objetos destinados a 10s buques de la 
armada racional i 10s fuertes de Valparaiso i otras pla- 
zas". 

CaEones, cureiias, blindajes, pernos, herramientas y balas de cG6n se con- 
taban entre 10s bienes elaborados, 10s cuales tambiin fueron producidos 
por establecimientos del sector privado.202 De esto filtimo daba cuenta en 
1880 el Vice-C6nsul brithico en Caldera: 

Copiap6 Railway Company tiene aqui una gran maestranza 
que emplea cerca de 190 personas que, junto con mantener 
el material rodante, las locomotoras y la linea en buen 
orden, ejecuta importantes 6rdenes de maquinaria y repa- 
raciones para las minas de esta provincia y de otros pun- 
tos de la costa. Durante la presente guerra ha ejecutado 
muchos trabajos para el gobierno, en la forma de repara- 
ciones a 10s barcos de guerra, fortificaciones, et~~l.203 

Esta evidencia apunta a un grupo de empresas capaces de producir bie- 
nes de capital que, en algunos casos, requerian tecnologias avanzadas para 
la ipoca. 
sultados felices; sin embargo, las diferentes industrias se adaptaron a 
las posibilidades que su propia capacidad les ofrecia y, de acuerdo con 
ellas, respondieron a 10s requerimientos del mercado. 

La introduccibn de estas atimas en Chile no siempre tuvo re- 

Parado jalmente, el establecimiento que m&s antecedentes brinda sobre 
la capacidad productiva del grupo Productos Metaicos, no est; incluido en 
el Cuadro IV, debido a su abrupto final. 

La "Fundici6n Nacional", de propiedad estatal, fue "fundada en 1865 
con el objeto de proporcionar armamento a1 ejircito y marina" en la emer- 
gencia de la guerra contra Espaiia.204 Segb Tornero, para el efecto se 
construyeron edificios adecuados, a gran costo, y se dot6 a1 estableci- 
miento de "parte de las Gquinas, herramientas, fitiles i empleados nece- 
sarios para la fabricaci6n de armas, proyectiles i muchos otros objetos de 
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Materias primas 15.138 pesos 
Existencias varias 
(material y modelos) 18.480 

Total 164.423 pesos 

El G o  1869 fue fructifero para el establecimiento, y a1 final de 61 
comenzaron a llegar las miquinas y equipos adquiridos a prop6sito en Euro- 
pa dos G o s  antes. 
ci6n de Agricultura de Santiago con s u  "contingente de dquinas, herra- 
mientas, etc, i a juicio de 10s inteligentes (sic), 10s trabajos de las o- 
bras espuestas est& ejecutados con perfeccibn". Los productos expuestos, 
como la mayoria de las manufacturas chilems de la 6poca no eran origina- 
les, sino copias de modelos facilitados "por algunos vecinos interesados 
en la introducci6n a1 pais de &quinas i herramientas &tiles a la agricul- 
tural!. Entre 10s productos expuestos se contaban sof& de fierro, rejas 
para portadas de casas de campo, arados, cultivadores, una &quina para 
sembrar trigo, bancos para aserrar maderas, miquinas para triturar uva y 
ejes para carretas. La participacibn de la empresa en ese evento le esti- 
mul6, y fue fuente de dificultades ya que, segh su director, en conse- 
quencia, la demanda era considerable, "hasta el punto de no poder dar cum- 
plimiento a 10s pedidos, principalmente de arados i cultivadores". En 
agosto de ese G o  la instituci6n tenia brdenes que le aseguraban su acti- 
vidad por ocho meses, por lo cual se recomendaba se destinase una secci6n 
de operarios exclusivamente a la producci6n de equipo agricola, a fin de 
que el pGblico pudiese ser atendido con prontitud I 5  que dichos obreros se 
hagan industriales competentes en esta especialidad". Tambibn se conside- 
raba imprescindible aumentar el nGmero de empleados, Gnica forma de "dar 
abasto a todos 10s pedidos que diariamente se hacen a la f&brica ... (y) ... 
para evitar las quejas por las demoras que sufren las obras que se cons- 
truyenl,.209 

Por otra parte, la fundicibn particip6 en la Exposi- 

Ia llegada de 10s nuevos equipos y miquinas requiri; que en 1870 la 
planta fisica del establecimiento fuese ampliada en forma considerable, 
como tambi6n la fuerza de trabajo hasta completar 81 obreros. Planes de 
ampliaci6n corrian paralelos a 10s de "construir toda clase de miquinas, 
ya Sean hidrkulicas o a vapor, como tambibn locomotivas i wagones de car- 
ga para ferrocarriles11.210 
1870 ofrecen una visi6n del rango de productos que elaboraba el estableci- 
miento: 

Los trabajos en ejecuci6n a1 9 de abril de 

CUADRO V 

VALOR DE LOS TRAEAJOS EN EJECUCIbN EN LA 
FUNDICIbN NACIONAL, 30 ABRIL 1870. 

a) 1 bateria de csones 

b) 2 miquinas pulidoras 
c) 1 bote a vapor. 

monta je . 
de metal. 102 1, 

740 $1 

Contin&. . . . 
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CUADRO V (Continuaci6n) 

d) 1 &quina para e l  an te r io r .  

f )  2 &quinas para hacer herraduras. 

250 pesos 
e )  300 ba la s  para cG6n de montaiia. 100 I' 

g )  1 &quina para t ransplan tar  &boles ( s i c ) .  100 . 1' 

h)  1 sierra para mknoles.  150 11 

i )  3 e j e s  de car re tas .  
j )  100 arados,  25 s o b s ,  1 s i e r r a ,  1 turb ina  

i va r i a s  p iezas  de f i e r r o  fundido. 2.000 11 

k) 4 calderas.  400 Ir  

1 )  4 apara tos  t e l e g r h i c o s .  200 I t  

1 .325 

120 

Tota l  8.457 pesos 

R e n t e :  MDML 1870, Anexo IV, p. 8. -- 
Algunos de 10s bienes en ejecuci6n consti tuyen testimonio de l  avance 

En 1847, Manuel Carvallo, quien ne- de la  capacidad productiva de l  pais. 
gociaba con Samuel Morse l a  in s t a l ac i6n  de un se rv ic io  te legr&fico  en Chi- 
l e ,  indicaba a Bste que s e r i a  necesario importar alambres, Scidos,  bate- 
rias, apara tos  t e l eg r6 f i cos  y s, ya que en e l  pa i s  no habian f i b r i c a s  
que e l a b o r a s e n q l  

Los ingresos  de la  indus t r i a  para e l  a50 f i s c a l  1 de mayo 1869 - 30'de 
a b r i l  1870, alcanzaron a $57.017 correspondiendo e l  39,2 por c ien to  a or- 
denes d e l  Ministerio de Guerra, 25,9 a o t r a s  ramas de l a  administraci6n 
pcbl ica  y 34,9 por c ien to  a 6rdenes de par t icu lares .  
$51.009, de 10s cuales  9.464 (18,5 por c i en to )  correspondib a gasto co- 
r r i e n t e ,  $28.004 (55 por c ien to)  a s a l a r i o s  y $13.540 (26,5 por c i en to )  a 
compra de materiales. 
"despu6s .de deducido e l  va lo r  de l  presupuesto ( subs id io  e s t a t a l )  i las 
cantidades entregados como (contribuciones) e s t r ao rd ina r i a s  de guerra... 
resu l tado  mui l i s o n j e r o  en un aiio que puede l lamarse est6rilr1.212 
ventario-avalho para ese  afio d i6  10s s igu ien te s  resultados: 

Los gas tos  sumaron 

E l  balance anual a r r o j 6  una u t i l i d a d  de $8.573 

E l  in- 

Ed i f i c ios  93.201 pesos 
Maquinaria 122 A61 

Modelos i va r ios  10.104 

Total  247.721 pesos 

Materias primas 21.955 

Fuente: E 1871-1872, p. 320. 

Tambi6n en 1870 se efec tu6  una reforma en la  administracidn de la ins-  
t i t u c i h ,  de acuerdo con la  cua l  se crearon cinco secciones: medelaci6n, 
fundici6n, mecinica y ajustaciAn, he r re r i a  y ca lderer ia .  
10s nuevos equipos permitieron a1 establecimiento desa r ro l l a r  una mayor 
ac t iv idad  y p a r t i c i p a r  plenamente de la prosperidad econ6mica que s e  pro- 
long6 has ta  1874. En su informe anual a l  Congreso, e l  Ministro de Guerra 
expres; en 1871 que sobre l o  ya logrado, l a  "Fbndici6n National" o f rec i a  
r r l i son je ra s  espec ta t ivas  de &pido progreso en el porvenirl ' ,  l o  que s e  
expresaba en la  fabr icac ibn  de apara tos  e instrumentos para la  ag r i cu l tu ra l  
motores a vaporr Calderas e instrumentos de guerra,  por un valor  t o t a l  de 
$'jl.O81, de 10s cuales  e l  49,6 por c ien to  e r a  product0 de cont ra tos  con 
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par t i cu la re s ,  debi6ndose adem& contar obras por $22.310 a h  en ejecucibn 
a1 3 de a b r i l  de ese  aiio.213 

Por su par te ,  e l  d i r ec to r  de l  establecimiento,  Benjamin V i e l ,  in for -  
maba de l  d e t a l l e  de 10s t r aba jos  completados en e l  &io an te r io r ,  en t r e  10s 
que destacaba un bote a vapor de casco de f i e r r o  y &quina de 4 H.P., una 
&quina y ca ldera  para un bote de la  corbeta "Chacabuco" de 6 H.P., dos 
miquinas de 4 H.P. cada :ma., una caldera para locomotora de 35 H.P., una 
ba t e r i a  de caiiones de rnontaiia con su montaje y ca jas ,  t r e s  &quinas para 
hacer herraduras "inventadas en e l  pais", y un rnolino cornpleto para l a  fa- 
br icac i6n  de a c e i t e ;  las obras en ejecucihn eran las s iguien tes :  

ClJADRO V I  

VALOR DE LOS TRABAJOS EN EJECUCI6N EN LA 
RJNDICIbN NACIONAL, 30 ABRIL 1871. 

Valor - I. Para e l  i'isco: 

a )  Caldera6 para e l  vapor 'Independencia'. 14.000 pesos 
b )  Reparacihn de s u s  cafiones. 1.560 
c )  Proyec t i les  para una ba te r i a  de caiiones 

de montaiia. 700 11 

T I .  Para par t icu lares :  

a )  1 mAquina para hacer herraduras. 900 
b) 1 rnolino para fabr icac ibn  de ace i t e .  1.600 
c )  1 motor a vapor de 8 H.P. con caldera. 1 -200 11 

d)  1 motor a vapor de 3 H.P. con caldera.  700 11 

e )  1 ca ldera  para bote, 8 H.P. 800 11 

f) 1 ca ldera  de 4 0 5 B.P. 350 11 

g) 2 prensas para orujo. 500 1 1  

Tota l  22.310 pesos 

Y a  entonces e l  establecimiento empez6 a en f ren ta r  problems de c rec i -  
miento, aun cuando su d i rec to r  aseguraba a1 gobierno que podia s a t i s f a c e r  
todos 10s pedidos que se  l e  h ic ie ran  y ,  que en l e  cas0 de s e r  provisto con 
nuevas k q u i n a s ,  estaria en condiciones d e  e j ecu ta r  algunas obras de l  Es- 
tado que s e  encargaban a o t r o s  establecimientos. 
obra ca l i f i cada ,  que obligaba a en t renar  a 10s aprendices,  e r a  uno de 10s 
p r i n c i p l e s  obstkculos a la  expansi6n; e s t o  s e  hacia notar  especialmente 
en e l  diseiio y fabr icac i6n  de ca lderas  y motores a vapor, a r eas  de pro- 
duccihn en l a  que se  estimaba se  abr ian  buenas oportunidades de crecimien- 
t o  como resu l tado  del:  

La escasez de mano de 

Ilwran desar ro l lo  q%e d ia  a d i a  adquieren en el pais las 
empresas indus t r i a l e s  i las Gqu inas  serv idas  por e l  
vapor, que hacen necesar ia  la  ex is tenc ia  de un es tab le-  
cimiento que pueda proveerlos de ca lderas  de buena 
ca l idad  que 10s ponga a cubier to  de las esplociones que 
t a n  frecuentemente son en todos aquel los  que no se 
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construyen a l a  v i s t a  de 10s interesados".214 

De acuerdo con la  reforma adminis t ra t iva  de l  aiio an te r io r ,  en 1871 l a  
jornada de t r aba jo  en e l  establecimiento era de 12 horas, con l a  excepci6n 
de 10s meses de invierno, en que s e  reducia a 11. 
dos horas  l i b r e s  durante las cua les  tomaba su almuerzo y comida. 

E l  personal gozaba de 
Los o- 

breros  ca l i f i cados  eran reclutados "por l o  regular ,  en Valparafso, en 10s 
establecimientos fabriles.. .", siendo ... e l  s a l a r i o  que s e  e s t ipu la  siem- 
pre  mui subido por l a  c a r e s t i a  de la v i &  en e s t e  lugarar". Dos o t r e s  o- 
b re ros  ca l i f i cados  formaban l a  cabeza de cada secci&, siendo e l  r e s t o  a- 
prendices. Tambien aquf e l  personal ca l i f icado  e r a  de procedencia extran- 
j e r a ,  siendo de e spec ia l  importancia en e l  departamento de ca lde re r i a ,  en 
e l  que: 

"10s obreros ch i lenos  que 10s ayudan s i rven  para rema- 
chadores simplemente, pues carecen de l  conocimiento de l  
dibujo l i n e a l  i t razados  que 10s hace incapaces para 
poder e j ecu ta r  por si s6los una obra cualquiera". 

Para superar e s t e  obst&ulo, Viel  suger ia  a1 gobierno se contratasen cua- 
t r o  o s e i s  obreros espec ia l ieados  en e l  ex t ran jero ,  10s que s e  in t regra-  
r i a n  como jefes de t a l l e r e s .  
dad de trasladar l a  p lan ta  a Valparaiso, a1 sec to r  de "Ias Habas", ya que 
en l a  medida que aumentaba e l  volwnen de 10s t r aba jos  ejecutados,  s e  en- 
frentaban s e r i a s  d i f i cu l t ades  en e l  t r a s l ado  de e s t o s  a t r aves  de 10s t6- 
ne le s  f e r rov ia r ios ,  10s que por sus dimensiones no permitian e l  paso de 
grandes ca lderas  o grhas. Adem&, s e  estimaba que e l  t r a s l ado  s igni f ica-  
ria un importante ahorro en cos tos  de t ranspor tes ,  a l o  cua l  deberia agre- 
garse una mayor demanda. 
t r aba jo ,  Valparaiso o f r ec i a  mejores pos ib i l idades  para la  ejecuci6n de un 
plan de expansi6n.215 

Tambihn s e  suger ia  se es tudiase  la  pos ib i l i -  

Pox- Gltimo, s e  entendia que, como mercado de 

b ac t iv idad  de l  aiio f i s c a l  1871-1872 fue  muy favorable para l a  in- 
dus t r ia .  
afirmaba que e l  avance obtenido, "de gran importancia para la  prosperidad 
e indus t r i a  de l  
de productos "delicados i de t a l e s  dimensiones que no podrian s e r  conclui- 
dos en Chile si no e x i s t i e r a  l a  maestranza de Limache". Los resu l tados  
f inanc ie ros  fueron tambiin s a t i s f a c t o r i o s :  e l  va lor  de las obras  entrega- 
das a1 33 de a b r i l  de 1872 l l e g 6  a $81.337, l o  que representaba un aumento 
de 59,2 por c ien to  respecto de l  aEo a n t e r i o r ;  de e m  c i f r a  74,l por c i en to  
correspondia a cont ra tos  ejecutados para pa r t i cu la re s .  S e g h  Viel, e l  
establecimiento s e  preparaba a da r  un paso de importancia con la in i c i a -  
ci6n de ensayos en l a  producci6n de acero. 
vidad de la empresa empez6 a s e r  considerada como de primera importancia 
para la  economia de l  p a i s  en general ,  per0 especialmente para e l  desarro- 
110 de l a  i n d u s t r i a  manufacturera, s i n  que l a  i n d u s t r i a  h ic iese :  

E l  n h e r o  de personas empleadas s e  dobl6 respecto a 1869-70 y s e  

permitia pensar en i n i c i a r  la  producci6n a e sca l a  

Todo e s to  l l ev6  a que l a  a c t i -  

"competencia pe r jud ic i a l  a 10s establecimientos pa r t i -  
cu la res ,  pues e s  una cosa probada, que siempre ha i  pe- 
didos de mayor n b e r o  de obras que las pueden e jecutar -  
s e  con comodidad".216 

m t r e  10s t r aba jos  ejecutados en e l  aiio 1871-72 s e  destacaba una he- 
l i c e  de 240 qu in ta l e s  elaborada para e l  vapor 'qLusitania" de la  Pac i f i c  
Steam Navigation Companz, cuya ca l idad  habia motivado 10s elogios  de 10s 
c l i en te s .  S in  embargo, 10s problemas creados por las dimensiones de 10s 
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t h e l e s  f e r rov ia r ios  habian impedido la  fabr icac i6n  de va r i a s  ca lderas  de 
grandes dimensiones, cuyos diseiios s e  habian rea l izado  .217 

CUADRO VI1 

PRINCIPALES TRABAJOS EJECUTADOS EN LA FCTNDICION NACIONAL 

EN EL Am0 FISCAL 1871-1872 

Obras para e l  f i sco :  

1 d q u i n a  con ca ldera  de 8 H.P. 
1 &quina con ca ldera  de 15 H.P. 
1 ca ldera  para locornotora de 40 H.P. 
2 ca lderas  para locornotora de 20 H.P. cada una. 
2 boyas. 
5 estanques de f i e r r o  para provisi6n de agua. 
100 proyec t i les  para l a  marina. 

p royec t i l e s  para e l  e j6 rc i to .  

Obras para par t icu lares :  

3 tubulares  para d e s t i l a c i h .  
24 estanques para s a l i t r e r a s .  
2 fondos para cerveceria con enfriador.  
2 bombas a vapor con calderas.  
4 boyas. 
2 molinos de har ina  con motor hidrAu1ico. 
3 t rap iches  para metales. 
1 h6l ice  para e l  vapor "Lusitania". 
Una s e r i e  de columnas de f i e r r o  fundido. 
10 campanas. 
1 s i e r r a  ve r t i ca l .  - 
8 prensas de palanca para pasto. 
2 prensas de t o r n i l l o  para uva. 

Obras concluidas a la  venta en e l  almac&n: 

1 prensa de t o r n i l l o  para uva. 
2 Gqu inas  para t r i t u r a r  uva. 
1 motor con su caldera,  3 H.P. 
1 ca ldera  v e r t i c a l ,  3 H.P. 
1 bomba a vapor. 
2 campanas. 
25 arados. 
6 cult ivadoras.  
1 cabr ia  o pescante. 

Precio 

300 pesos 
120 1,  

700 11 

y o  
400 11 

350 I t  

200 1, 

120 11 

1.000 I t  

Valor de 10s productos a la venta en almac&n 

men te :  MDML 1872, Anexos 1, 2 y 3,  pp. 6, 7 y 8. 

3.490 pesos 

-- 
A pesar  d e l  &x i to  de l  aiio f i s c a l  1871-1872, ganancia l i qu ida  de 

$32.342, razones econ&cas, derivadas de l  a l z a  en e l  precio de las mate- 
rias primas y combustibles en alrededor de 100 por c ien to ,  h ic ie ron  s u r g i r  
d i f i c u l t a d e s  para l a  insti tuci6n.218 Por o t r a  par te ,  e l  cambio de gobier- 
no y l a  l legada  de Anibal Pinto a1 Ministerio de Guerra en 1871, s e  
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reflej6 en una nueva actitud oficial respecto del establecimiento. 
apoyo irrestricto recibido durante la administraci6n P6rez, se pas6 a una 
actitud m&s esc&ptica, que se expres; en la Memoria de 1877. En ella el 
ministro afirm6 que: 

De 

"La Maestranza de Limache por ia fuerza sola de las cosas 
ha ido convirti6ndose de establecimiento militar, en un 
establecimiento industrial. Si por circunstancias espe- 
ciales puede convenir a un gohierno sostener un estabie- 
cimiento militar, que lo provea de las armas que necesi- 
ta, es fuera de duda que no le conviene sostener un es- 
tablecimiento industrial. La Maestranza de Limache es 
un establecimiento notable en su jinero, per0 sus arts- 
factos son 10s rnismos que se elahoran en las fundicio- 
nes i maestranzas particulares, haciendo a la industria 
privada una competencia inmotivada. El gohierno Cree 
Uegado el cas0 de tomar respecto de est: establecimien- 
to, una resoluci6n definiti~a~l.219 

Aun cuando el Director del establecimiento aseveraba que 6ste y las 
empresas del sector privado pod& co-existir sin causarse miituo daKo, I n  
resolucihn definitiva del gobierno signific6 que en 1874 se ordenb el cie- 
rre definitivo de la fundici6n. Esta decisi6n fue fundamentada de la si- 
guiente manera: 

"Las causas que obraron en el &nho del Gobiernv para 
clausurar la maestranza de Limache, fueron el que su 
actividad no correspondia a1 objeto de su fundaci6n. ..I1 

agreg&ndose que se habia conservado la maquinaria para la fabricacibn de 
piezas de artilleria, habiendo sido el resto transferida a La Escuela de 
Artes y'oficios, a la Armada y a la maestranza del ferrocarril central. 
La osibilidad de vender1.a o arrendarla al sector privado fue deshecha- 
da.320 

La trayectoria de esta empresa es doblernente ilustrativa. En primer 
lugar, ofrece una evidencia definitiva del nivel alcanzado por la indus- 
tria fabril chilena con anterioridad a 1879. 
crecimiento de la economia hasta 1874 permiti6 la diversificaci6n de la 
base productiva y la consolidaci6n de muchos establecimientos industriales. 
Finalmente, quiz& e'ste sea un cas0 de oportunidad perdida, especialmente si 
se considera en un context0 m& general. 
desde 1865, la dinastia Meiji de Jap6n, cuyos lideres respondieron a1 desa- 
fio de la penetracibn occidental tratando de vencerla con sus propias ar- 
mas, esto es adoptando las t6cnicas y las formas de organizacihn de 10s 
"invasores", tornaba un camino distinto. En ese pais el Estado se convirti6 
en activo creador de industrias, las que una vez completadas eran ofrecidas 
a la venta, en favorables condiciones, a1 sector privado.221 
que el cas0 de una planta en Chile, la "Fundicibn NacionalT1, no hubiese 
constituido por si s b l o  el punto de partida de una revoluci6n industrial 
authctona, pero sin duda su permanencia habria sido un factor importante en 
el fortalecimiento de la base industrial del pais. 

TambiGn demuestra que el 

En efecto, en la misma Gpoca, 

Ciertamente 
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CONCLUSION 

La indus t r i a  manufacturera moderna en Chile a n t e r i o r  a la  Guerra de l  
Pac i f ic0  cons i s t i6  de un n h e r o  relativamente reducido de fLbricas,  cuya 
importancia productiva y tecnol6gica e ra ,  s i n  embargo, notable. E l  es ta -  
do ac tua l  de la  inves t igac ibn  no permite cuan t i f i ca r  e l  va lor  agregado de 
su producci&, como tmpoco determinar las c a r a c t e r i s t i c a s  de sus meca- 
nismos de acumulaci6n y reproducci6n de l  cap i t a l .  Sin embargo, e s  evi-  
dente que sus origenes estuvieron vinculados a un proceso global de tran- 
s i c i6n  de l a  economia y l a  sociedad chilena hacia formas c a p i t a l i s t a s ,  que 
se  i n i c i 6  con l a  incorporaci6n paula t ina  de l  pa i s  a l a  economia m n d i a l  
desde comienzos de la d&ada de 1860.222 Veinte aiios mss t a rde ,  al i n i -  
c i a r se  l a  guerra,  e l  pa i s  e r a  mug d i fe ren te  en l o  mater ia l  y en cuanto a 
10s valores  soc ia l e s  y econ6micos, a aquel de 10s hltimos aEos de la  pre- 
s idenc ia  de Manuel Montt. La introducci6n de medios de t ranspor te  moder- 
nos, e l  i n i c i o  de la  concentracibn de l a  poblaci6n y l a  d i f u s i h  de las 
re lac iones  monetarias en l a  economia, resu l ta ron  en i a  ace le rac i6n  de l  
desar ro l lo  de l  pa i s  y en l a  creaci6n de condiciones obje t ivas  para e l  
i n i c i o  de su indus t r ia l izac ibn .  

Los resu l tados  de l a  primera fase  de l  crecimiento i n d u s t r i a l  de Chile 
mostraban algunos de 10s rasgos que habrian de ca rac t e r i za r  a l a  indus t r i a  
manufactiirera a comienzos de e s t e  s ig lo :  amplia diversificaciAn, al ta par- 
t i c ipac ibn  ex t ran jera  a n ive l  empresarial y en cuanto a fuerza de t'rabajo 
ca l i f i cada  y no de l  todo ajena a 10s i n t e re ses  de 10s exportadores a&- 
colas  y mineros y a 10s comerciantes exportadores-importadores. 
t o r  i n d u s t r i a l  consti tuy6 l a  base de l a  indus t r i a l i zac i6n  pos t e r io r  a la  
giierra; sus i ndus t r i a s  s e  vieron estimuladas en medio de l  conf l i c to ,  no 
tan to  por l a  disminuci6n de l  volumen de l a  importaciAn, l o  que pudo poner- 
las a cubier to  de la  competencia externa,  s ino  m& bien por l a  extraordi-  
na r i a  demanda r e su l t an te  de la  necesidad de armar, v e s t i r ,  al imentar y 
movilizar un e j k i t o  que en un momento cont6 con cerca de 25.000 hombres. 
E l  awnento de la  producci6n i n d u s t r i a l  durante l a  guerra e s t& re f l e j ado  en 
e l  crecimiento en la  importaci6n de materias primas, k q u i n a s  y herramien- 
tas. h s  primeras aumentaron de $2.192.000 en 1879 a $6.189.000 en 1883, 
mientras que las segundas pasaron de $1.260.000 a $3.502.000 durante e l  
mismo periodo, a una tasa media anual de 29,6 y 29,l  por c ien to  respec t i -  
vamente, mientras que e l  t o t a l  de las importaciones c rec i6  a1 16,3 por 
ciento.223 
rra consolid6 l a  primera fase  de ese  proceso en Chile;  despu& de todo 
las ins t a l ac iones  comenzadas una vez in ic iado  e l  conf l i c to  habrian in i -  
ciado su producci6n s6lo en 1881. f i e ron  entonces 10s establecimientos 
ex i s t en te s  10s que abas tec ie ron  a las fuerzas  armadas con pa r t e  de 10s 
bienes necesar ios  para l l e v a r  a cab0 las acciones dec is ivas  de 1879, 1880 
y 1881. 

Este sec- 

&s que e l  punto de pa r t ida  de l a  indus t r ia l izac ibn ,  la  gue- 

En 1878 e l  s ec to r  i n d u s t r i a l  habia recibido dos importantes estimulos 
derivados de medidas de p o l f t i c a  f i s ca l .  
de eliminar s e r i o s  problemas de balanza de pagos y d & f i c i t ,  e l  gobierno 
in t rodujo  cambios de importancia en l a  t a r i f a  de importaci6n. Un conside- 
rab le  n b e r o  de productos que has ta  entonces pagaban e l  impuesto de 25 por 
c ien to  "ad valorem", pasaron a formar par te  de la  nueva ca tegor ia  de 35 
por c ien to ,  y un impuesto ad ic iona l  de 10 por c ien to  fue aplicado por  im 
plazo de 10 meses a las ca tegor ias  25 y 35 por c ien to ,  e l  que a l a  l a rga ,  
s e  mantuvo hasta 1885. Los equipos de t ranspor te ,  motores a vapor, maqui- 
na r i a s  y o t r o s  bienes de cap i t a l ,  ya producidos en e l  pa i s ,  que hasta en- 
tonces s e  importaban l i b r e s  de derechos, pasaron a pagar I5 por c ien to ,  en 

En j u l i o  de ese aiio con e l  f i n  
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t an to  que las materias primas fueron declaradas a r t f cu los  de l i b r e  impor- 
taci6n. 
pagar dercchos especfficos.224 En general  e s t a s  reformas a len taron  a 10s 
i n d u s t r i a l e s ,  quienes desde 1875, a t raves  de l a  r e v i s t a  La Indus t r i a  
Chilena, empezaron a presionar por ese  t i po  de medidas.22) 
G o  10s i n d u s t r i a l e s  tomaron o t r a  i n i c i a t i v a  a1 respecto; s e g h  e l  diputa- 
do Carrasco Albano, a mediados de noviembre: 

Otros productos, como la  cerveza, e l  vino y 10s l i c o r e s  pasaron a 

E s  m & s ,  ese 

llse elev6 a1 Ministro de Hacienda una s o l i c i t u d  s u s c r i t a  
por 300 i ndus t r i a l e s  de Santiago, Valparaiso i Talca 
pidiendo l a  reforma de l a  t a r i f a  de Aduanas en un sen- 
t i d o  m& conforme con e l  desar ro l lo  de 1.a indus t r i a  de l  
pais i mls en armonfa con 10s verdadcros pr inc ip ios  de 
l a  l i b e r t a d  econ6micaff.226 

La pe t ic i6n  aludida se r e f e r i a  especfficamente a l a  exenci6n de derechos a 
a las materias primas. 

S i  l a  reforma t a r i f a r i a  benef ic i6  a l a  i ndus t r i a  manufacturera, tam- 
bien debi6 hacerlo l a  declaraci6n de " inconver t ib i l idad  de l  b i l l e t e  de 
banco" de j u l i o  de 1878, que i n i c i 6  una fue r t e  devaluaci6n de l  peso. E l l o  
encarecib las manufacturas importadas, pero s u  importancia "protectors" se  
v i6  en pa r t e  disminuida por e l  encarecimiento que caus6 en e l  costo de l a s  
materias primas ex t r an je ra s ,  de las cuales l a  indus t r i a  c r i o l l a  dependfa 
fuertemente. 

E s  obvio que e s t e  proceso no r e su l t6  en un cas0 ex i toso  de indus t r ia -  
l i zac i6n  plena,  y que 10s problemas que enfrent6 e l  s ec to r  i n d u s t r i a l  de 
pre-guerra fueron d l t i p l e s .  Entre o t ros ,  cabe destacar la  cr6nica  esca- 
s ez  de mano de obra ca l i f i cada ,  l o  cua l  obstaculiz6 e l  desar ro l lo  de l a  
producci6n a escala.  Tambibn fue notable l a  f a l t a  de acceso a1 sistema 
c r e d i t i c i o ,  derivada de las l i n e a s  de operaci6n de l  s i s tema bancario,  l o  
elevado de l a  tasa de i n t e r e s  y las ca rac t e r f s t i ca s  y or ien tac i6n  de las 
ins t i t uc iones  de c red i t0  hipotecario.  
pos ib le ,  para  10s empresarios l a  cont ra tac i6n  de c red i to s  para  proyectos 
de expansi6n o l a  ins t a l ac i6n  de nuevas empresas; segGn El Fer roca r r i l ,  en 
Chile e l  c r ed i t0  es taba  "abier to  solamente para l a  hipoteca (de l a  t i e r r a )  
i a l a  riqueza a bajo i n t e r e s ,  en t an to  que las pequefias for tunas  i las 
i n d u s t r i a  son empujadas a l a  ruina".227 La marginalidad de l a  ac t iv idad  
i n d u s t r i a l  respec to  de 10s i n t e re ses  f inanc ieros  e s t l  confirmada por l a  
reducida par t ic ipac i6n  de e l l a  en e l  t o t a l  de las sociedades an6nimas for- 
madas has t a  1879, s610 18 en un t o t a l  de 159.228 

Todo e l l o  hac ia  d i f f c i l ,  s i  no i m -  

Tambien e s t aba  l a  cuesti6n de l  tamaiio de l  mercado, cuya es t rechez  ha 
s ido  seEalada como e l  p r inc ipa l  impediment0 para un desar ro l lo  i n d u s t r i a l  
vigoroso. 
poblaci6n, especialmente l a  concentraci6n, empez6 a modificar 1% carac te -  
r f s t i c a s  de l  mercado a p a r t i r  de 10s aEos sesenta.229 
tambien importante considerar e l  e f ec to  que l a  importaci6n masiva de manu- 
f ac tu ra s  debi6 t ene r  sobre 10s h6bitos de consumo de un pa r t e  de l a  pobla- 
ci6n. 
gresos eran francamente europeos o europeizantes,  fen6meno que ya en 1861 
habia  s ido  apreciado por B les t  Gana. 
r e c t o r  de l a  1 ' F ~ d i c i 6 n  Nacional" aEo a GO hacfan re ferenc ia  a las d i f i -  
cu l tades  de l  establecimiento para  s a t i s f a c e r  l a  demanda por sus bienes,  
s i  bien indus t r i a s  d e l  s ec to r  privado ofertaban l a  m i s m a  gama de productos 

S in  embargo, e x i s t e  alguna evidencia de que e l  movimiento de 

En e s t e  sen t ido  e s  

S e g h  Rumbold, hac ia  1875 10s gustos de 10s sec to res  de a l t o s  in -  

Por su par t e ,  10s informes de l  D i -  
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Antecedentes de e s t e  t i p o  hacen deseables nuevos es tudios  sobre e l  tema y 
acerca de 10s esfuerzos competitivos de 10s empresarios llchilenosl' .  

En cuanto a l a  t a r i f a  de importaci6n, l a  reforma de 1864 parece no 
haber tenido 10s efec tos  ca t a s t r6 f i cos  que l e  han a t r ibu ido  algunos auto- 
res;230 e s  m&,, a p a r t i r  de esa  fecha s e  aprec ia  un importante incremento 
en e l  nlirnero de i n d u s t r i m  creadas, l o  que sugiere un c i e r t o  grado de de- 
pendencia de l a  base i n d u s t r i a l  respecto de l a  evoluci6n de l  comercio ex- 
t e r i o r  y de l a s  pos ib i l idades  de acumulaci6n derivadas de sus retornos.  
La in tegrac i6n  de l  p a i s  a l a  economia mundial desde l a  dQcada de 1860 mar- 
ch e l  i n i c i o  de l  proceso de in tegrac i6n  de l  mercado nacional y de un pro- 
ceso de acumulaci6n de c a p i t a l  que transform6 l a  formaci6n s o c i a l  ch i lena  
en forma sustancial.. En e s t e  sen t ido ,  e l  progreso econbmico de l  p a i s  y e l  
de s u  indus t r i a ,  aparecen como una funci6n de l  desar ro l lo  de s u  s e c t o r  ex- 
terno. 

forma apreciable.  E l l o  s e  r e f l e j 6  no s6l0 en 10s e s t r a t o s  a l t o s  de l a  PO- 
blaci6n; tambien aquellos cuyo sus ten to  dependia de un s a l a r i o  experimen- 
taron un mejoramiento en su ingreso, como l o  ind ica  e l  amen to  de las ren- 
tas de 10s empleados p6blicos has ta  1875.23l En las areas  ru ra l e s  l a  de- 
manda por fuerza de t r aba jo  empuj6 10s s a l a r i o s  en un sen t ido  ascendente y 
en las ciudades l a  expansi6n de 10s se rv ic ios  debi6 t ene r  un resu l tado  si- 
mil.ar.232 
bre  e l  n i v e l  de 1 o s . s a l a r i o s  ru ra l e s  en c i e r t a s  Qpocas y a reas ,  ocasionan- 
do una fue r t e  competencia en t r e  hacendados y cont ra t i s tas .  En enero de 
1874 un d i a r i o  de Valparaiso informaba que: 

L a  aper tura  de l a  dkcada de 1860 hizo crecer e l  ingreso nacional en 

La construcci6n de f e r r o c a r r i l e s  tuvo una fue r t e  repercusi6n SO- 

"Las faenas de l a  cosecha s e  han v i s t o  muy re t rasadas  de- 
bido a l a  gran escasez de trabajadores,  a pesar de l  a l t o  
n i v e l  de 10s s a l a r i o s  ofrecidos por 10s agr icu l tores .  
En algunos lugares ,  especialmente en 10s departamentos 
de Concepci6n, las mujeres e s t& siendo ocupadas en 10s 
campos".233 

E l  repor ta je  a t r i b u f a  e l  fen6meno a las faenas f e r rov ia r i a s  en l a  zona, pe- 
r o  s610 dos semanas mAs t a rde  l a  m i s m a  publicaci6n a t r i b u i a  e l  re ta rdo  en 
l a  terminaci6n de l a  l i n e a  a Talcahuano a "la cosecha, l a  que ha ex t ra ido  
un gran n6mero de peones, siendo imposible reemplazarlos, aunque e l  contra- 
t ista e s t 6  ofreciendo un jorna l  de 1 peso por diaf1.234 
cr6nica escasez de fuerza  de t r aba jo  en Chile cen t r a l  debi6 jugar un r o l  
determinante en l a  ocurrencia de e s t e  t i p o  de s i tuac iones ,  pero e6 sugeren- 
t e  que e l  f ac to r  competencia haya tambikn incidido. E l  aumento de 10s n i -  
ve les  s a l a r i a l e s  en las areas  ru ra l e s ,  que tal vez fue ~610 temporal, natu- 
ralmente no s i g n i f i c 6  que l a  masa l abora l  fuese incorporada a 10s c i r cu i to s  
comerciales, pero si apunta a l a  ex is tenc ia  de fac tores  de o f e r t a  y demanda 
en un sec to r  de l a  economia tradicionalmente desc r i to  como estbtico.235 

S i n  duda que l a  

Entre las muchas paradojas de l a  l i t e r a t u r a  sobre 10s origenes de l a  
indus t r i a  manufacturera en Chile s e  encuentra l a  afirmaci6n de Pedro Luis 
GonzAlez de que consti tuy6 una sorpresa  para e l  p6blico y 10s propios in -  
dus t r i a l e s  e l  que en l a  exposici6n de 1884, l a  indus t r i a  n a c i o n d  hubiese 
exhibido sus productos con l a  confianza derivada de s u  propia fortdLeza.236 
S in  embargo, nueve &os antes ,  con ocasi6n de l a  Exposici6n In te rnac iona i  
de Santiago, un kxi to  en si m i s m a ,  10s productores nacionales,  a pesar  de 
10s temores manifestados en e l  Senado, j u s t i f i ca ron  plenamente e l  evento. 
Habfa a l l i  calzado, azGcares refinados,  b i l l a r e s  fabricados en Santiago, 
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t i p o s  de imprenta fundidos en Chile,  papel,  impresos, l i t o g r a f i a s ,  perfu- 
mes, j a r c i a s  y o t ros  a r t i c u l o s  de fabr icac i6n  nacional.237 AEddase a 
e l l o  l o  expuesto por  "Balfour, Lyon & Co.", y s e  tendrd una muestra s ign i -  
f i ca t ivn ,  aunque pa rc i a l ,  de l  estado de l a  indus t r i a  f a b r i l  de l  p a i s  a l a  
fecha. 
que : 

E l  i i ivel  alcanzado poi- k s t a  permi t ia  a 1  gobierno en 1883 af i rmar  

"La i n d u s t r i a  f a b r i l  provee ampliamerite de manufacturas 
y a r t e fac tos  comunes. Cuenta e l  p a i s  con muchos moli- 
nos har ineros  i establec'mientos de l a  i ndus t r i a  me&- 
n i ca  i manufacturerall.23h 

Indudablemente dichas indus t r ia5  no eran ~ 6 1 0  aquel las  creadas du- 
ran te  l a  emergencia de l a  guerra,  pues e l  tiempo t ranscur r ido  en t r e  e l  
i n i c i o  de l a  construcci6n de una p l an ta  de l  tamaiio de l a  r e f i n e r i a  de az6- 
c a r  de ViEa d e l  Mar o l a  fAbrica de papel de Limache, e r a  super ior  a 10s 
dos $os; e l l o  ind ica  que una importante proporci6n de e l l a s  fueron crea- 
das antes  de l  comienzo de l a  guerra. Esos  establecimientos,  que habiendo 
s o b r m d o  l a  c r i s i s  de 1875-1879, aprovecharon l a  coyuntura creada por 
10s cambios t a r i f a r i o s  de 1878 y l a  demanda de guerra,  consti tuyeron, a 
p a r t i r  de 1880, pa r t e  de una nueva fase  de l a  i ndus t r i a l i zac i6n  de Chile. 
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REWA BIBLIOGRAFICA 

Claudio Vkliz,  Tne Cen t ra l i s t  Tradi t ion  i n  La t in  America (Princeton 
University Press, 1980), 355 p6ginas. 

Claudio Vkliz i n i c i a  su es tudio  con dos afirmaciones, ambas d i scu t i -  
b l e s ,  que determinan t an to  l a  e s t ruc tu ra  como e l  resu l tado  poco ex i to so  de 
su exploraci6n en la  t rad ic i6n  %en t ra l i s t a "  en Latinoamkrica. Su t e s i s  de 
que l a  "desilusi6n y perple jidad" que han seguido a 10s r ec i en te s  " in ten tos  
de reformar; modernizar, revolucionar,  o de transformar 10s paises  de Amk- 
r i c a  Latina", son e l  "resultado de l a  creencia equivocada de que l a  expe- 
r i enc ia  de 10s pa i ses  indus t r ia l izados  europeos y 10s modelos i n t e r p r e t a t i -  
vos derivados son ap l i cab le s  a 10s pueblos de las regiones de l  s u r  de l  
Nuevo Mundo" (p. 3 ) ,  e s  de por si parad6jica. Tal creencia,  si alguna vez 
predomin6, e s t 6  hoy desacreditada; muy,pocos in t e l ec tua l e s  latinomericanos 
l a  s u s c r i b i d a n .  Por e l  cont ra r io ,  10s mbs r ec i en te s  in t en tos  de l l e v a r  a 
cab0 las  transformaciones a que s e  r e f i e r e  Vkliz han descansado, de un modo 
exp l i c i to ,  en una versi6n u o t r a  que en fa t i za  justamente l a  f a l t a  de s i m i -  
l a r idad  en t r e  las naciones que s e  indus t r i a l i za ron  tempranamente y 10s pai- 
s e s  sudamericanos. S i  reinan l a  des i lus i6n  y l a  perp le j idad ,  e s  porque 10s 
resu l tados  ac tua les  r e f l e j an  un fracaso, s i n  que e l l o  s ign i f ique  que e l  
diagn6stico fue err6ne0, como se sugiere  a t raves  de l  texto. 

Tampoco es m 6 s  c re ib l e  l a  afirmaci6n de que l a  "pro l i fe rac i6n  de reg€- 
menes a u t o r i t a r i o s  durante 10s Gltimos &os" debe a t r i b u i r s e  a una "dispo- 
s i c i6n  secu la r  de l a  sociedad latinoamericana". E s t a  aseveraci6n reve la ,  
en primer lugar ,  e l  us0 imp l i c i t0  y enteramente in jus t i f i cado  de 10s con- 
ceptos "cen t r a l i s t a f l  y "au tor i ta r io"  como sin6nimos, recurso u t i l i zado  por 
e l  au to r  donde sea que e l l o  conviene, o ayuda a confundir 10s argumentos. 
En segundo lugar ,  y partiendo de l a  suposici6n de que aceptamos las curio- 
s a s  e infundadas premisas que subyacen a su afirmaci6n, e l  argument0 cen- 
t ra l  no responde a l a  pregunta pr inc ipa l :  i P o r  quk tal  t r ad ic i6n  secu la r  s e  
ha manifestado tan fuertemente en 10s Gltimos &os? La confusi6n general  
e s  acentuada por e l  rechazo exp l i c i to  en d e f i n i r  e l  tkrmino "cen t r a l i s t a " ,  
a l o  que s e  Swna l a  pro l i fe rac i6n  a t ravQs de l  t ex to  de o t r a s  novedades 
conceptuales como "centralismo re l ig ioso  l a t i t ud ina r io" ,  e l  "carBcter cen- 
tralista de l a  p lan i f icac i6n  urbana espaiiola", y "relaciones de producci6n 
cent ra l i s tas" .  
repentino g i r o  de una rev is i6n  so f i s t i cada  de l  fen6meno de urbanizaci6n s i n  
industrial . izaci6n a1 "temperamento esencialmente cen t r a l i s t a "  de l a  cu l tu ra  
urbana pre- indus t r ia l  de Latinoamkrica, e l  ad j e t ivo  "cen t r a l i s t a "  pierde 
todo sen t ido ,  por us0 excesivo. E l  cap i tu lo  t i ene  por 5u par t e  mkritos in-  
dependientes que l e  dan adecuada notoriedad, especialmente si prestamos a- 
tenci6n a l a  afirmaci6n de que: "Es, por ejemplo, bastante obvio para cual- 
qu iera  que haya v iv ido  en Londres y Buenos Aires, que hay mbs gente en l a  
c a p i t a l  i ng le sa  que ha acar ic iado  un caballo o una vaca en e l  curso de s u  
vida,  que 10s que hay en Buenos Aires" (pp. 222-223). 

Cuando llegamos a1 capftulo dkcimo, en e l  cua l  se hace un 

Un examen mBs profundo de la  disposici6n hacia e l  centralismo en e l  
Area nos induce a algo menos que secular.  
raria tan mal redactada que 16gicamente neces i ta  s e r  reedi tada ,  s e  argumen- 
t a  que e l  centralismo predomin6 has ta  alrededor de 1590; luego de 1700 
has ta  mediados de l  s i g l o  X I X  de un modo crec ien te ,  y de nuevo desde l a  Gran 
Depresi6n has ta  l a  Segunda Guerra Mundial, para volver a r e v i v i r  en las d6- 
cadas de 1960 y 1970. 

En l a  introducci6n, p ieza  l i t e -  

, 

Sobre e s t e  predominio discontinuo y c i rcuns tanc ia l ,  



s e  basa l a  afirmaci6n de l  ca rac t e r  s ecu la r  de dicha tradici6n. E l  t ex to  a 
continuaci6n e s  aGn mas supe r f i c i a l .  
f i n a l e s  de l  s i g l o  XVIII directamente, haciendo solamente una pausa para  
desc r ib i r ,  en un bosquejo impresionista,  l a  burocracia co lonia l ,  s i n  citar 
nada de l o  que se ha producido en re lac i6n  a1 tema en 10s dltimos d i ez  
aEos. A 1  f i n a l  quedamos con dos periodos cor tos  de ind i scu t ib l e  entusiasmo 
cent ra l izador ,  h i c o  aporte bafiado en e l  perfodo co lonia l ,  l o  cual armja 
j m t i f i c a d a s  dudas sobre l a  h ip6 te s i s  de que "e l  centralism0 de las dkcadas 
formativas de l  Imperio sobrevivi6 como un f ac to r  s i g n i f i c a t i v o  a t ravks  de l  
period0 colonial, el siglo diecinueve y e s t 6  aun hoy presente  entre noso- 
tros" (p .  71). 

V k l i s  salta desde 1540 has t a  10s f i o s  

A la introducci6n siguen capf tu los  muy m a l  concebidos a t r aves  de 10s 
cuales  hombres de pa ja ,  capaces de encenderse espontheamente,  son labor io-  
samente presentados a l a  incineraci6n r i t u a l ,  perdibndose de v i s t a  l a  idea  
p r inc ipa l .  E l  ob je t ivo  cen t r a l  es seEalar las d i fe renc ias  c ruc ia l e s  ( e  in -  
d i scu t idas )  ex i s t en te s  en t r e  Latinoamkrica y Europa noroccidental ,  revelan- 
ao en e l  camino una amplia gama de ausencias,  teniendci quiz& en mente aque- 
110 de que: "Sin duda, dec i r  que e l  rey ha sobrevivido, ayuda t an to  corn0 
d e c i r  que no ha muerto" (p. 4, nota  a p i e  de p6gina). Pero, iqui6n dispu- 
taria que las colonias espaiiolas, en general ,  d i s f ru taban  de una recupera- 
ci6n econ6mica en 10s &os previos a l a  Independencia? ;Que grupos de CO- 

merciantes s e  oponfan a l a  l i be ra l i zac i6n  de l  comercip?, O que cuando l a  
indus t r i a l i zac i6n  tom6 luga r  en Latinoambrica e l  Estado jug6 un rol mucho 
m A s  importante que en Gran BretGa.  En e s t e  dltimo punto, l a  comparaci6n 
m& i n t e re san te  y reveladora podrfa s e r  hecha en t r e  las naciones que si- 
guieron a Gran Bre'tGa en e l  proceso, primer0 en Europa y luego en o t r a s  
regiones. La supuesta a n t i t e s i s  s e  desvaneceria inmediatamente. h todo 
caso, l a  confianza d e l  l e c t o r  es igualmente puesta cont ra  la  pared por l a  
ausencia de re ferenc ias  a al& es tudio  c l&sico  de l  proceso de i n d u s t r i a l i -  
zaci6n ing lbs ,  e l  que a1  s e r  t r a t ado  de un modo escueto,  no hace m& que 
r e f l e j a r  la  mano de un a c a d h i c o  aburrido, sentado a la  mesa de un cafk 
v ic tor iano .  

En consecuencia, i cud l  ha s ido  l a  intenci6n de Vbliz? E l l o  parece 
quedar c l a ro  cuando llegamos a1 capf tu lo  f i n a l ,  "Recentralizaci6n Autorita- 
ria", en donde s e  nos llama a reconocer e l  cardc ter  ut6pico de l a  Democra- 
c i a  Libera l  o de l  Socialismo en un continente tan  arraigado a su pasado 
c e n t r a l i s t a ,  sugirie'ndose que aceptemos, de l  mejor modo que podamos, la 
Presente cosecha de gobiernos castrenses.  
za  su mdxima expresi6n cuando t r a t a  de e s t ab lece r  lazos  en t r e  e s a  t r ad ic i6n  
que define como: "Lat i tud inar ia ,  l e g a l i s t a  y sobre todo c i v i l i s t a "  (p. 3O2), 
y 10s regfmenes m i l i t a r e s  del presente. 
sentimiento de que si t a l e s  regfmenes ex is ten  hoy en Latinoamerica y deben , 
s e r  defendidos, e l l o  debe hacerse d i r ec t a  y honestamente, s i n  r e c u r r i r  a l a  
~ o n s t r u c c i b n  de una t r ad ic i6n  f a l s a ,  destinada a o f rece r l e s  una base h is t& 
r i ca .  

Aqui la  invent iva  de v&iz 

E l  l e c t o r  queda a i  f i n a l  con e l  
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