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A D  V E R T E N C I A  

Los capftulos contenidos en la primcra parte de est0 obra, guc sc 
rcfieren a1 estudio de 10s Facbres Naturales, y que ocupan todo d prrmer 
vohtmcn y una fracdh del segundo, fuerwr impfcsos 6n el aiio 1948. 
Por lo tanto, la informacibn que contknen expresa d cskzdo de los wno- 
cimkntos que, sobre cada materia, existlan o cstuvicrMl al akance de 10s 
autores hast0 csa fccha. 

Por difercntcs raaones, la rcdaccidn de la segundo y tercera partes, 
que sc refieren a los Factwes Humanos y a la fitructura de nuestra Eco- 
nom&, &mor6 m h  de lo calculado, y la impresidn de 10s capftulos corrcs- 
pondientes s610 pudo cfcctuarse a fines del afio 1950, retardando. por 
consiguknte, hasta el presentc, la publicacibn de ambos vollmenes, que 
hemos preferid0 que fuwa simultdnca a fin de dark mayor unidad a 
la obra. 
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P R I M B R A  P A R T E  

LOS FACTORES NATURALES 

(cONTINUACI6N) 

C A P f T U L O  V I 1 1  

EL MAR Y SUS RECURSOS 

I. I n t r o d u c c i d n  

Co n s i  d e r a c i  o n e s p r e I i m i  n a r e  s.-El desarroUo 
materia que comprende este capftulo deberla ser el resultado 

de 
de 

afiw de estudios 0ce~n0gr&ficos y biol6gicos de nuestms mares, dnico 
mdio de determinar en que consiste realmente su riqueza, d m o  
diststribulda y cudes son sus posibilidades de explotacib racional. H O ~  

El conocimiento de nuestro mar y de la vida que enderra ea bas- 
te precario, y est8 disperso en 1% mhs variadas publicaciones den- 

mente de Europa y Norte- 
ca. La raz6n de ello est& en que la mayor parte de Btas informa- 
s se deben a naturalistas y exploradores extranjems que han pa- 
por nuestras costas, haciendo observaciones y recolectando mate- 

rial cientlfico, que luego han llwado a su pals de origen, publicando 
all1 10s resultadm. 

Los naturalistas rhilenoa han trabajado tambien con teg6n y en- 
tuaiasmo, pwo su labor ha quedado reducida, en la mayorla de 10s 
cas% a IO poco que ellos individualmente pudieron hacer en un medio 
que todavfa c a r e  de tradici6n cientffica. Aislados, cwi simpre, no 

y su tenacidad, trabajaron 

Iieuaiendo 10s snds importantea datosexistentes sobre nuestro 
mar Y hmkduvh los  en forma coherente, ea posible preaentar un 
cuadro P ~ ~ & m i m  de nueetros recursos ecanbicos marinos, de inne- 

ta investigacibn sistemktica se est& iniciando apenas. 

1 
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La existencia de ish chilenas, alejadas centenam de U h e t m m  
del continente, tales como Juan Fernbdez. $an hths i0 ,  S a  F&& 
Y Paacua, extiende considerablemente la ebfera de acci6n que nos eorrek 
p d e  en el Paclfico austral, y que siempre ha sido ejereida por Chile. 

el sigJo pasado 10s barcos de nueatra armada exploraron sistedti- 
camente el mar comprendido entre Pascua y el cantinente, buscan& 
islas y arrecifea de posici6n incierta o dudosa, y nuestros buques mer- 
caotes recorrieron el Pacffico entero. 

La importancia de esta tradici6n marinera ha sido plenamente 
reconocida, y George J. Renner, profesor de Geograffa de la Wniversi- 
&l de Columbia, en un estudio de geografla polltica sobre una futura 

si6n del mundo, tendwnte a evitar conflictos y a permitk una Cis- 
uci6n mas equitativa de los recursos naturales, sostiene que el Pa- 

id-, Australia y Nueva Zelandia, y Chile. La zona chilena se ex- 
erla desde el ecuador ai sur, entre el continente y el meridian0 

ia a la libertad de los mares, y representarla una divisi6n natural, 

ffico, e s t h  asociados desd 
todos los pafses que tienei 

aunque Chiie y Per6 s 
matima en el III Congreac 
0, en noviembre de 1926 
Pacffico se organice el tra 



u - 0  de la htgrtide, mmprendido entre loe; JSD I QDD W, de 
& 4 pardel0 del Canal de Beagle hasta el 

Tomado en cuenta todo lo anterior, entenderema Por * ah 
e1 l i t a d o  al nwte por el paralelo de Arica, 1 8 O  29' de ut- & 

J me por 4 meridian0 de Pascua, 1100 W, haeta la latitud del cmal 
de Beagle, 550 LO' S., en que el Ifmite W eigw por el meridieno MOD w 
8-q las tierras anthticaa. AI sur del canal de Be&, el mar chileno 
se extiende hasta 10s 530 W. Salvo modificaciones que se h t m d ~ e c a ~  
ulteriormente en la regi6n antbtica, la extenaa zona madtima que 

de delihitar, corresponde, a lo menos desde el punto de 
~ s t a  oceanogrAfico, a nuestm pak, pw BU extensi6n, por BUS tradlicio- 
nee marinera, y pos su desarrollo cientlfico. 

3. SobsranCa c h i l e n o  s o b r s  e l  r6ca lo  c o n t i n s + t a L  
-En atenci6n a las razones dadas en los phrrafos anterimes, el &- 
Memo de Chile p r o d 4  con fecha 23 de Jmio de 1947, por medio de 
una declaracibn p d d e n a a l ,  a fijar loa llmites de au soberads en el 

' 

por la costa, con una paralela matemhtica proyectda en el 
200 millas marinas de distancia de lae cmtinentalee ~ 

En  la^ b b  esta demarcacih se medirh paralelmente a 
200 millas de distancia, por todo su contorno. 

4. La w i d o  e n  $ J  fncrr.-Parahacercamprmmbb 
variacibnes 

pamdwirir un cdterio que permita formar juicia 

, 

%, 

4 
m r  tanto en SU. ~ W O ,  como ea 



Cllo~r  es indispdsable d& a corneer, aunqme BWI ds tat ma¶@ dame, 
10s r a s p  fisime esencialea que wndidonao Ls &&&h& de vtda 
en loa ocbanos. 

LOS organismos marinas requieren, para vi&, condlciones &- 
tales, algunas veces ikjas, otraa variables. Ad, b y  organiemm ~ u r y -  
termos, que toleran grandee variacionea de la temperatura del *a, o 
stenotermos, que viven dentro de &gena reducidos. Del mism 
modo, hay organismos euryhalinos y stenohalinoe, segtin si tolerar 
fuertes variacionee de la salinidad, o pequeiiaa. Todos 10s organism 
necesitan cierto volumen de oxlgeno y riqueza de element- nutritivos, 
ya sea en forma de plancton o ea forma de sales minerales aaimilablee. 
La formaci6n de 10s microorganismos que forman el plancton vegetal. 
requiere abundante luz solar, de tal manera que su distribuci6n w loe 
espacios ocehicos tambi6n concurre para explicar la riqueza o pobreza 
de 10s mares. 

De esta manera, e8 indispensable hacer un recuento de 10s r a s p  
icos del mar chileno, para poder abordar, maS tarde, el problema de 
vida que encierra. 

I I .  O c c a n o g r a j / a  j t s i c a  

1. C o n f i g z r r a b i b n  dcJ f o n d o  sumrrgido.-Las cart= 
batimbtricas, cuyo objeto es darnos una imagen del relieve submarino. 
mrecen una confianza muy variable, mg6n sea la &nsi&d de sondms, 
ea decir, la relacan entre el ndmero de sondeos y la superfiae marina 
considerada y de la mayor o menor irregularidad del fondo. Desde 
este punto de vista, la zona del Pacifico que nos corresponde ea una 
de las menos sondeadas. Hacia 1930, [en un &reZ de m h  o menos 
2.000.000 de millaa cuadradas hacia el suroeste de Chile, a610 8 son- 
deos de profundidad habfan sido tomados, fecha en lacud el *Carnegie. 
redujo el tamafio de esta terra incognilow. .Par esta misma fecha, s610 
una docena de eetaciones, localizadas frente a la costa de Chile, daban 
10s dnicos datos exactos respecto de la salinidad del fondo del Padfico 
Sur frente a1 continente suramericanos (Bigelow, 1931, p. 23 y 6.5). 
s610 en la vecindad ipmediata de nuestras costas, el ndmero de son- 
deos sobrepasa la proporcidn de 1 por 10.000 kil61netros cuadrados. 
&to es natural. puee la mayorfa de l a  sondeoe se hacen en fond- 
8omem8, con miran a la navegaci6n, y lm sondeos profundos-diffclles 
Y laborioaom6lo se hacen mn 6nea aentlficc~~ o para tender  cable^ 
submarina que deben r e p a r  sobre el fond0 en toda 9u extensibn. 

La mayor p m e  de loa sondeoa que han servidm para eatablewr el 
relieve del fond0 de nucmtro mar han SiFio hehboe por loa barcms de las 
expediciones cientf&aa que Iqe ban c@, y tembiln p a q u e h  
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do en el extremo termipal de ella, hacia el ocean0 Atl&&ica, .y, *a en 
la parte m8e septentrional, orientado hacia el interior del Ocean0 
paclfico. Brliggen 10s describe ad: .La Cordillera de loa Andes no ter- 
&a en la Tierra del Fuego, ni en la isla de loa Eatados, eituada m& 

FIG 53. - Configuraci6n del fondo sumergido del mar c b h ~ o  (principnhente 
WgIh  Groll). 

al este, aino que eigue, como cordbn suFergido de 1.200 h e .  de IOU- 
btud, que se distingue dar-ente hasta la linea de 3.000 m. de pro- 
fundidad. De e& cordb se lwanta el Bapco de Burdwood, p 
fundidadee menoree de 200 m. y con una langitud de 400 Irms. En son- 

I I 



daja han encontrado rocas VolchiCCaa; PO' est0 Se supme que el 
banco correepmde a las mesetas b d t i c a s  de Patagonia, a t e P u e a a  
a la Cordillera.. (Brllggen, 1929). 
a o b  rsw, a t e  mismo autor lo describe de la siguiente manera: 

co&jn s ~ h a r h o  muy interesante se hdla antepuesto a 18 
m a  cbiena, del cual salen las islas Juan Fernhdez, AmbrodO Y 
sm ~gi .  &te c d 6 n  se desprende de la costa del sur de Chile, e s w  
d&ente de la reg& de Arauco, donde existen varias anomalias mor- 
fol6gicas: es uno de 10s pocos puntos donde se halla una meseta ante- 
puesta a la Cordillera de la Costa; ademb, en la costa noroeste de ~ 

kaucv tas capas terciarias tienen rumbos muy excepcionales: p re~a-  
lece rumbo SW en MZ de rumbo NS, como si en esta parte se hubiera 
desprendido una serrania que maS tarde ha desaparecido. Ademb, l a  
h e a s  de 1.000 a 2.000 m. de profundidad se hallan a dietancias tan 
-des de la costa, como en ninguna otra parte del pals. Las islas que 
se Ievantan del cord6n submarino son exclusivamente volchicas; el 
cord6n faismo tiene, en la parte septentrional, hasta 290 15', profun- 
did& infenores a 700 m. pero, mAs a1 sur, las honduras bajan hasta 
1.8W m. Para Ya historia geol6gica de Juan Fernhdez, es interesante 
mencionar que en su flora actual, existen doe plantas que se conocem 
ptrificadacr en el terciario carbonffero de Arauco: est0 puede significar 

ario ha existido una comunkacibn terrestre entre ambos 

Cat-acteres muy distintos tiene la costa chilena dede  Constitu- 
a6n al w e ;  en esta parte, el rasgo fundamental lo dan las form 
negativas, que son las predominantes. 

En efecto, desde esa localidad hacia el norte, el fondo cae abrup 
tamente a una fosa de 5.000 m. de profundidad y de m h  de 50 b, & 
ancho, que se extiende ininterrumpidamente a unos 100 b. de la 
&a, hasta Pisagna. Entre Zapallar y Mejillones, la profundidad 98 de 
6.000 m. y sobrepasa EOS 7.000 m. entre Caldera y Paposo. 

Br[lgga la describe ad: .La Fosa de Atacama consiste en dm de- 
pmiones parciales; si consideramos como tal la fosa limitada gor l~ 
-a de 5.000 m. de profundidad, ee extenderla deade la regih de ~ 4 -  , 
p a r a h  hasta la de Pisagua, es decir, tendrfa un largo de norbe a m u  
de 15 Padog Wgrhfias, y un ancho medio de 120 b. La d e p m i h  
pmdd m8s grande est6 situada frente a1 puerto de Taltal, con 
Prorundidsd de 7.635; otra, situada m b  d norte, fmnte a Iqcliqup, 
tiene sokunente 6.500 m. . 

pUntOS*. 



fosa Atacama, a le cud siguen otras, que antepuar. 
t a  a la costa peruana, forma una parte de una V- 
&undidades, que podemos llamar la depresrbn chileno-peruana, la 
mal presents, en to& su extensib, honduras ~ ~ p e r i o m  a 10s 4.000 
metros.. 

H e m  dicho que la transicih entre el conthente y el mar, coma 
general, es brusco. Sin embargo, el declive con que la costa chi- 

iena desciende hacia el fondo del mar abierto ea muy variable. sgdn 
sea la re& en donde lo observemos. La Fig. N.0 54, tomada de 
Bregen, presenta varios perfiles transVerSdeS para ihetrar eSte t r h  
sito. Fste autor dice: 

.En el perfil IV, trazado pol la coeta de Chile Central, hay US 
&live muy suave: la Ifnea de 2.000 m. de profundidad se halla a una 
&&ancia much0 m b  grande de la costa que en el norte, las honduras 
.de m b  de 7.000 m. En el norte, se nota claramente el declive muy 
fwrte con que desciende el fondo del mar y que este declive es igua). 
y aun mayor, que el Angulo con que el continente se levanta a SUB al- 
t u n s  medias de 4.000 m. En realidad, los desniveles mas grandes que 
se conwen en la tierra entre puntos vecinos existen en Chile: en TaL 
t a l  la profundidad maxima de la fosa es de 7.635 m. y, en la tierra. a 
m a  distancia apenas de 200 kma de lacosta, se levantael Llullaillaco 
a 6.750 m., habiendo un desnivel de 14.385 m. En vista de estas &as, 

puede sorprender la inestabilidad de esta parte de la costra terrestre, 
que se manifiesta en los numerosos temblores y terremotoe, que SOP 

especialmente frecuentes en el norten. 
Hacia el peste de la fosa, el nivel del fondo asciende lentamente, 

para originar el cordbn sumergido, de menos de 2.000 m. de profundc- 
dad, en que e s t h  asentadas las i s h  Juan Fernhdez, San A m b d o  y 
San F&ix, y del cual ya nos hemos ocupado. Rodeando a este umbrd 
por el norte, se extiende la Cuenca de Buchan o chileno-peruana 

M b  all& de la Cuenca de Buchan, la ancha raja de relieves que ne 
desprende de la parte sur del continente suramericano, se desarrob 
en amplitud, y ee conoce con el nombre de Meseta del Albatroe. Sus 
rasgos superficiales nos son prkticamente desconocidos; puede dedr- 
8% sin embargo, que su profundidad media es del ordende 10s 3.000 
an. Las eminencias que se destacan en esta parte del ocean0 Padfim. 
5 0 0  algunas formas volchicas, de las cualea la isla de Pascua y l a  de 

Y G6mez logran aobresalir por enama del nivel del mar. Al pa- 
r a r ~  ellm no e a t h  contenidas por ningdn relieve prolongado, dno 

de 

. 





f. M a s a s  d6 a g u a . - D ~ t r o d e l a ~ n e i 6 f f d e l ' ~ ~ F ~ ~ e k  
que hemm Wnsitado como8de inter& ~8 Chile. se preeentan 
de camctarleticas muy variables en lo que se refiere a sua temperkturae, 
salinidad, contenido de Oxrgeno y de sales nutriticiae minerales. Eatas 
distintas caractehticas corresponden a difemtes masas de agna, y 
ea conveniente hacer un Botudio d e  ellas, para compmnder en su esencia 
las aguas del mar chileno. 

A este respecto debemos distinguir en el OCeano Padfico doe por- 
ciones francamente distintas: una vecina al continente suramericano, 
y otra que corresponde a1 ocean0 abierto, m& all& de las 600 millas 
del litoral. Mientras en esta dltima puede recooocerse una Clara zona- 
cih de aguas superficiales, si nos desplazamos en el sentido de 10s me- 
ridian-n contrastes bruscos, tanto oceanogr&ficos como climate: 
dcos-, que forma un esquema de fh i l  comprensi6n, en las partes 
vecinas a1 continente, todas las zonas se estompan, se mezclan y se 
confunden, en un cuerpo variado de aguas, cuya individualidad debe 
hscarse en hechos de orden &iAmico: la corriente de Humboldt. 

Trataremos de fijar primer0 10s distintde dominios o zonas de 
aguas superficiales que corresponden al mar abierto, para poder vex 
a& tarde, con ciexta claridad, Ios hechoe atingentes a la mrriente de 
Humboldt, los cuales nos interesan poderosamente, por cuanto ella 
bafia nuestraa costas y condiciona dimctamente la vida de 10s espa- 
cios marinos inmediatos a nuestro litoral. 

Como en la atmbfera, podemos distinguir en 109 ocbanos la luchi 
entre las aguas frlas y calientes, correspondiendo las primeras, a la 
espacios situados por debajo de loa 370 S, y las segundas. a las quc 
quedan entre esa katitud y el ecuador. Para comprender la trascenden 
cia de esta distinci6n. sfrvannoa las siguientes expreaiones tomadas de 
Murphy: *Las aguas oceanicas de baja temperatura favorecen un alto 
mntenido gaseoso y son, adem&, m h  ricas en compuestos nitrogendm 
lhinerales (amonio, nitritos y nitratos) que las aguas templadas o in- 
Wrtropirales. Las aguas de la Antwida, por ejemplo, contienen un 
promedio de 0,s por mill6n de nitrbgeno en las formas mencionadas, 
wmparado con 0,15 por mill6n en el Atlhtico norte y 0,lO en 10s 
d a n o e  intertropicales. El plancton, y eepecialmente el fitoplancton, 
ea, en consecuencia, mucho mAa abundante en loa &ana  polares que 
en 1- 0~6anoe ecuatorialea y, qpecidmente, en las aguas poco profun- 
dae costeras de salinidad relativamente bajas, (Murphy, 1936). 

Can 10s datw que procuran Murphy y Sverdrup, es posible ca- 
racterizar las eiguientea mnaa de wacr superdcialee en el OCeano 
Peclfim: BlBLlOTECA N A C l o W  
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phy, 1'936). 
La zona de armas subantsrtieae. hacia el nocte en la Unea _ -  " 

deno&nada Convergemia Sub-tropical, que se encueutra m b  o ~ n w ~ s  
a 10s 350 de Lat. S. 

c) Zorca d c  a g u a s  s r b t r o p i c a l e s . - E n  estaaona,laa aguas 
son much0 m& c&daa y m b  s d i a ~  que en la anterior. Inmediata- 
mente a1 norte de la coavergencia, la temperatura en vermo ea de 

' 18,50 y en invierno de 15,50. Hacia la Convergencia Tropical, la tempe- 
ratura llega a BOT de 23O. eomo pmmedio anual. Eatas elwadas tmmjte- 
raturas se ven acompaaadas de d i d a d e a  fuertes, que en el norte 
lkga a ser de 36 por mil. Tdos entoa hechos trabajan para dificultar 
la vida: Las sales nutritivas mn escwaa. el mntenido en oxfgeno baja 
de un 80% en la regi6n vecina a la Convergencia Subanthrtica, a un 
40% de la saturaci6n en la Convergenda Tropical. No hay condiciones 
favorables para el desarrollo de las diatomeas. S6l0 en aquelloe sitioe 
en donde las condiciones favorecea las augendas, mmo en lae coatas 
de Africa y de Chile y el Ped, &taa encuentran un medio favorable. 

La Convergenda Tropical limita e~tas aguas por el norte. Como 
fa anterior, es menos definida que laa que se han encontrado en lati- 
tudes maS elevadaa. En el hemisferio sur se encuentra entre 10 y 150. 

d) Z o n a 1 Y o p i c a I.-La temperatura del agua en la superfide 
fluctda entre 23 y 29'. La linea de mGma temperatura se encuentra 
a1 norte del ecuador, y altl la salinidad e8 de s610 35,595, a causa de las 
abundantes precipitaciones. El agua superficial ligera nota &re aguaa . 
de mayor densidad, que se encuentran apenaa a 50 m. de hondura. La 
dinidad aumenta hacia 10s 15" 6, hasta un vdor de 37%' debido a 
ta acci6e de 10s vientos alisios, que favorecen la evaporaci6n. 

Est= aguaa son las que presentan mndidones menos adecuadaa 
Para la vida: pobreza de sales minerales asimilables, y escasez de plhc- 
ton vegetal. 

Si en el o e h o  abierto se presentan zonas de aguas tan dekidas 
Y de facil compFenri6n, en las part= vecinaa a la coeta suramericana, 
el esquema se esfuma de tal manera, Q U ~  l a  aguaa subtrapides son 
praeticamente supri@dm, paia hcupiocurr las eubmt&ticas haeta las 

1 I 
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gnismas vecindadea del ecuaclor. Sverdrup, para no eatabl- cmh- 
siones, ni compromisoa, ha den regi6n del Pablia, afe- 
tada por 10s movimientoa de la w corriente de Wumboldt, con eLnernbre 
de regi6n de transici6n. (Sverdrup, 1942). En ella do&= condieio- 
nea tbnicas y de saliidad muy variables, segdn sean 10s moVimienroB 
superficiales de las aguas o la existencia de surgenuas de profundidadee 
moderadas. En general, la saliinidad es baja, de tal manera que la im- 
halina de 343 por mil s6lo entra en contact0 con el continen& en el 
extremo norte de nuestro pals. , 

Como es imposible caracterizar estas aguaa correctamente debido 
a las fuertes variacionea y a Ias wmplicaciones dinhicas, es preferi- 
ble entrar inmediatamente al eskudio de la corriente de Humboldt, en 
el curso del cual, poco a poco, se i r h  formando 10s conceptos neeesarios 
para la comprensibn de Ia regi6n de transici6n. 

e) L a  c o r r i e n t e  d e  Rumboldt . - -En el capitdo de climato- 
lo@a (p. 189) se han dado ya algunas ideas respecto de la corriente que 
M a  las costas de Chile, aunque sin entrar en detalles. Nos corresponde 
&osa preocuparnos m&s Intimamente de este fen6meao. 

En primer lugar, debe decirse que 10s diferentes autores no e s t h  
de acuerdo en lo que debe entenderse por corriente de Humboldt o 
del Per& Eo efecto, parece ella ser un movimiento complejo de aguaa 
marinas, en el cual se pFsentan caractems variables, s e g h  sea el 
sector longitudinal que deseemoa considerar. Mientras el aeetar ve- 
&no a la wsta est& marcado por la presencia de aguas excepcionalmeate 

1) La wrrieutc ou6hca &l Perti, que colnprende todae lae wae , 
entre el mntinente y la zona de transicih hacia la parte oriental & 
ta regi6n suroriental del Fadfico; y 

2) La cowhte costera &l P e d ,  que ea BU porci6n &a a p 
costa de1 mntinente suramericano. 

Antes, ZoreSl (laZ8) habla eoetenido que la qorriente & H w  
bok& <debe miram como una oorriente oceenica re1ativ-e freecirg f 

Y afirmaba que las temperaturm excepdonalmente b$ao re: . 
cuentran a lo largo de la cwta tropical del Ped, y, a WQOI, a;lul a& 

, 



m d m ,  son *a610 m hudemt%?.daa+r6&@~ fen 
un amplio y prdmdo $-de alplias+. 
Murphy (1897) prapone tlsllat co&ea* de H n m W t  5 lo  qde 

a n t h e r  denorhint3 d e n t e  &del F d .  *%beinas 
que la corriente que corm junto a fa casta y bajo la influends cont5nua 
de 10s surgidentos, tiene poco de cornfin, ranto ffSica., como qsfmira 
y bi16gicsmente, con el o&o abierto inmediato,. &mo Beta fu6 la 
Wrriente que obsewB Humboldt, cme que debe llevar su dombre y 
diferenciarse de la eorriente ocehica. 

Respecto de esta 6ltima, no se ve bien clam lo que opina Merphy, 
aunque en su libro de 1936, invocando una oita de Vallaux (1933), deja 
entender que debiera llamarse corriente del Mentor. *Movi&ndow 
hacia el norte a lo largo del n6cle.o de aka preaibn del Padfico, pew 
siempre lejos de la costa, hay una corriente de aguas azules moderad& 
mente cPlida, la cual debe 8er mirada, tal vez, simplemente, como la 
parte externa de la comente fresca costera, per0 a la cual Kerhallet. 
en 1853, denomin6 con el nombre de corriente del Mentor. El d w u -  
bridor comput6 su veloadad hack 10s 260 S como de 18 a 21 millas 
marinas por dfa. 0, aproximadamente, 1,s Lil6metroe por horar. 

Las ideas de GUnther sobre la comente estan fuertemente in- 
fluenciadas por las opiniones de Schott. quien, en su trabajo de 1910. 
babfa ya resendo el noxbbre de corriente de Humboldt, para el 
vimiento de aguas que se observa en Ian inmediaciones de la coeta. 
Seg6n este autor, la corriente de Humboldt comenda ,  por el sur. 
solamente en donde por primera vez se observaran 10s fen6menas de 
surgencia, que, con BUS aportes, determinan las bajas temperaturas 
dominantes en ellas. Presents all$ el siguiente cuadro, en el cual se 
dan sus dhersocr anchor, con relacibn a las diversas latitudes, de 10 
en 10 grad-. 

Lhni& o&td su~uesto de lo ConisntS ds Humboldt 

[%fin Schott y Schu (19101, tomadohe Taf. XXI, GPnther (1931)l 

' 

- 

' 

1 I 

0 

10 
ze 
ao 
40 

La miente wrtM del Per6 se deflecta hacia el W. 
wmo w&te ecuatorial del sur. 
95 a 11s 1.000 

900 
IS 100 

0 .  
I I 

I I 





de m m  RIeacl ae ban vletm mn&ma&a ti&? ai asdo niw 
table por 10s resultad@ de la q d i c i 6 n  del *-gb, durante el 
aiio 1929, d padfim sur. Dandr, aumh de los mul- obte~daa  
en esa campaa, .Sverdrup, Re-g, Sode y Ennie d b e n  lo ai- 
guiente, que, por su .alto inter& para - loa ptablemae w e  nos 
preoeupam, trascribimoa in extenso: cLa mayor park de las dgaeaa de 
agua que son arrastradas hacia el wte, no giran hacia el ecuador eino 
cuando alcanzan la costa auramericana; luego slguen esta a#ta hacia 
el norte como corriente del Perk Esta mnriente debe d i b u j e  a pro- 
fundidad- inferiores a 500 m. Hem- puesto de manifieato que aguas 
frfas se encuentran a poca distancia de la superficie frente a la costa 
del Perd y que las temperaturas son muy bajas en estas region=. No 
pede caber duda respecto de que la causa de estas bajas temperatwas 
superficiales son movimientos verticales, que traen agua frfa a ia su- 
perficie, pero la acumulaci6n de estas aguas con bajas temperaturas 
frente a la costa, debe explicarse sin tomar en cuenta posibles movi- 
mientos verticales. Hay que tener presente que el agua es llevada ha- 
cia la costa suramericana por la corriente ptedominante hacia el este. 
Esta agua ea fonada a cambiar su curso y correr hacia el ecuador. La 
corriente del Perd, de este modo, ea una corriente *forzada*, que debe 
existir a causa de 10s llmites terreatres del ocbano. En una corriente de 
esta naturaleza, debemos encontrar una distribuoibn normal de la 
densidad, lo que quiere decir que efl el hemisferio sur debemos en- 
contrar aguas de alta densidad a la demha de la cofriente y aguas 
C baja densidad a la izquierda. En consecuencia, la densidad debe 
sumentar haeia la costa, 0, si la salinidad 89 aproximadamente cons- 
tante, aguas de baja temperatura deben acumularse a lo largo de la 
costa. La acumulaci6n de aguas de baja temperatura a lo largo del 
continente suramericano, en consecuencia, no procura una demostra- 
d6n de movimientos de surgencia que alcanzdan grandes profundi- 
dades, sin0 simplemente que una corriente come por la costa haqia el 
ecuador. (cf. Helland-Hansen, 1912). Por otra parte, es evidente, a 
causa de las amas de temperatura tan baja superficial, que aguas de 
moderada profundidad vienen a la superficie cerca de la costa. Este 
a m m o  de was de moderada profundidad, es mantenido probable- 
mente por 10s vientos dominantes, y ea un efecto secundario, con rela- 
ci6n a la acumulaci6n de aguas de baja temperatura a considerables 
profundidades. La d e n t e  superficial efectiva, que representa un 
efecto combinado de la dietribuciQn de la densidad y de 10s vientos, 
probablemente es deflectads lejos de la costa, por cuya raz6n la con- 
tinuidad nmwitwfa un abastecimiento de aguas de abajo, est0 es, 
una swgende, 

*Con d&60 a la dileocidn de loa vieatan que mantienen lae 

* 

. 
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6 e n t e . s  que e de ja  de la w t a ,  &be ten&& en le rnaDme W& S 
cmmeuwtia de la rotmi6n de la zierra, el trmsp* dpl egua 
vkama se realiEa a Angulo recto (sic), Eon relaci6n de la lliRBehdn 
vi-, hacia la derecha en el hemisferio nom y hacia 18 k @ d ,  m~ 
el del Bur. Eos vientos, en consecuencia, que mmn parsleles a la &* 
rooCi6n de la costa hacia el muador, dan lug= a un trm8- 6 
aguas ~ u e  tiene componente mar adentro. 

&e sate que las regiones de surgencia re presentan d e ~ p r e  el 
wste de 10s continentes, en donde 10s vientos alejan el agua de Ise e 
tas. La aurgenua ha sida atribufda, de este modo, al efecto de IOS den- 
60s. La inteqmtacib actual de las condiciones obsewadas no dihre  
de la aceptada explicaci6n de la surgencia, pero, ahora, se da 6nfaeis 
a que el agua de surgencia proviene de pequeiias profundidades y que 
la acumulaci6n a mayores profundidades no es un resultado de la sur- 
genua, sin0 que est& asociado con la preencia de una comente .tor- 
zada. a lo larg~ de la costa.. 

~ 

j )  A r e a  y c a r o c t c r / s t i c a s  d e  l a  c o r r i e n t e  d e  Hum- 
b o  1 dt.-Seglin Murphy, la corriente de Humboldt, en rntido est&- 
to, empieza a obsenrarse a lo largo & la costa chilena en la htitud de 
Ya isla Mocha (38" 30' S), y por el norte llegada hasta el cab0 Blanw, 
Per& a 10s 4" 27' S. Alli come hacia el oeste, baiia ambos Iados de laa 
islag Galipagos, y se pierde, hacia los 1000 de Long., en la CorrienSe 
h a t o r i a l  del Sur. Segdn Giinther, ella se presentaria un poco mh 
al sur, entre los 40 y 10s 41' de Lat. S. 

En ambos cas08 se trata de la raja costera que hemos distinguido, 
de acuerdo ron este dltimo autor, y que se encuentra caraoterida 
por 10s fedmenos de surgencia. Por ser la m&s V&M a la meta y por 
las caractedsticas de sus aguas, es la que tiene mayor inter&, tanto 
del punto de vista geoflsico, como desde el biolbgico. En toda CBBO, 
e6 muy diflcil diferenciar los movimirntos de progresih hacia d nom 
de Csta, con 10s de la comente ocehica, y desde el punto de vieta d& 
namico no se advierte diferentia entre una y otra. 

Si consideramos a esta faja costera como una porci6n sub- 
de la ocehica, debemos reconocer que el complrjo de la corrienb * 
Humboldt se origina en la deriva de las aguas haria el e 
da por 10s wientoa bravos del oeste~,  entre loe 80 y 90 
titud. 

Lobell, en su informe (1947). da cuenta de estos h 
guiente manera: Y -  

.El origen de la corriente de Humboldt eet.6 Intim-menu ml-, 
nado con 10s rientos del ocbano Paclfico sur. un mticicl 
k. o Area de alta presibn, 8e encuentra al norte de la 
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sub&opid, entre la i6la de Paacna y el coathaate. El eje -*re para- 
le10 a1 Tr6picsa de CaprScornio, y el Area .se muwe hacia el node o ha- 
&a el sur, wg6n la eataci6n del afio. AI sur del h a  anticiclonal -Ian 
1~ vjentos Borninantes del oeate; hacia el no*, l a  alisios del sureste; 

a1 este, vientos costeros que, cerca de la costa, muestran la tipica 
dternancia de brisas de tierra y de mar, per0 siempre con una d i m -  
d& sur. De este modo, el regimen de 10s vientos es en el sentido con- 
tr&o a 10s punteroa del reloj. AI sur del anticicltm, bajo la infJuencia 
de los vientos dominant- del oeste, un arrastre oce&nico, denominado 
e1 arrastre sub-antbtico de 10s vientos del oeste, tiene lugar. Eate 
anastre, a1 acercarse a1 conkente, se parte. Una rama fluye hacia el 

formar una parte de la corriente del Cab0 de Homos, y la 
6n fluye hacia el norte. De esta manera, las aguas de la corrien- 
mboldt se originan, no en la Anthica, como se ha supuesto 

udo, sin0 m h  bien en la zona de 10s vientos del oeste, much0 
acia el nortes. 
gbn Sverdrup (1942), .el llmite occidental de la corriente parece 
, y no puede ser bien establecido sobre la base de 10s datos dis- 

iblew, pero es probable que se extiende hasta unos 900 kms. de 
oata, a 10s 350 S. Debido a1 ancho de la corriente, su velocidad ea 

pequeiia. Segln 10s datos dieponibles, ella serfa de 1,s millas por 
en la parte ocehica (Vallaux, 1933) y de 0,3 a 0,6 millas por 

la parte costera (Murphy, 1936). En et ocCano abierto, des- 
viarse hacia el oeste en la costa peruana, aumenta su velo- 

es de 1 a 2 millas por hora. 
nte no es un factor constante 

por la campaiia citada del 
be dibujarse a ln  a profun- 

superficiales de la corriente 
e bajas en las wcindades de 
elevadas hacia el mar abierto 



a lo 4- d(! lfneas habitualmente m d k u l m  E Is dire&& Be k 
wh; y segundo, temperaturas extraordh&Qm* uniform= a 
isgo de tada la extensibn de la corriegte, dfar&hd que se %e agio 
d€bhente afectada, ya sea por la latitud o faor la eetasi6n del &Q*. 

.La corriente tiene salinidada relativamente alba y se p m n t e  
m b  marcada durante 10s mea invernales del bemisferio am*. {Mur- 
phy. 1936). 

L&eU (194t), resuntido, en parte, a Wther, IE d a d b e  de 
la siguiente manera: 4.a corrknte de Humboldt, =tide =t&- 
gido, tiene aguas verdes soniblas. lo cual estA  asio ion ado par un  GO 
fitoplancton. lugunas veces, &reas dentro de la mmente pueden apa- 
recer mloreadas de amarilo. go+, patdo o de otros d ~ r e s ,  a causa de 

, el color de las aguaa y la 

expkar sua peculiaridades. 

a la surgencia de aguaa fres 
d transporte haciaetnorte 
timas debieran, aatnraime 

hacia Loe trbpicoa, y 
h 
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mas n o t 9 b l w *  d a  dtau desur a tior&, lo qne na Behs de amdo  
con 10s bW*. 

,para explicar 108 fenbmenos de surgencia, se ha % M a  ntmo a 
10s vientos dominuates. 

& efecto, a lo largo de la costa se presentan vie- que cmmn 
paralelos a ella y mya fricci6n sobre la superficie del agua, deb pro- 
ducir un arraetre. %grin Ia ley de EckmaSIn, la eorriente rewltante 
de la fricci611, debido a la rotacibn de la tierra, dewfa eo hada la 
izquierda en el hemisferio sur y, en conmencia, las aguas deben mo- 
verse hacia el mar abierto. Para reemplazar estas mas, deben acu- 
dir a la superficie aguas provenientes de abajo, con temperatmadn- 
feriores. Ea la costa chiena esta accibn la ejercedan loa vientos del 
sur, en tanto que en la costa peruana sedan loa vientos alisioa (SE). 

Respecto de la costa chilena, Almbyda Arroyo (1946) ha hecho 
ta crltica de estas obsdrvaciones y ha reconocido la existencia de un 
viento ordenado de S a N, a breve distancia de la costa sobre el mar. 
Existen, p e s ,  condiciones meteorolbgicas que explicarfan 10s feM- 
rnenos de surgencia..i 

Sin embargo, es muy posible que loa fenbmenos de surgencia no 
se deban s610 a la acci6n del viento, sin0 dependan, en parte, de Los 
rasgos del fondo sumergido y de variaciones en el contorno del con- 
then te suramericano4 S i a r l e w a l o r  sistemRIco, Murphy acepta 
westag dos poaibilidad%cuando dice: d.m aumentos de la anchura 

, de la plataforga contiwntd, especidmente, favorece las surgencias:~ 
Al norte del Callao, por ejemplo, la plataforma continental ea relativa- 

te ancha, mientras a lo largo de la costa chilena del norte, profun- 
ades inferiores a 200 m. s610 se encuentran dentro de la k e a  de 2 
las de la costa, (Schott, 1931). 

ecurvaturas bruscas en el contorno del continente, como en Ari- 
ea, avecientan y complican estos fenbmenos (surgencia) hasta td ex- 
tremo, que las aguas costeras del norte son frecuentemente m&s frias 
que las del sur.. . Los promedios de la costa de Mollendo a Pim, 
por ejemplo, son inferiores a 10s de Chile, mientras que durante la 
primaVera y terano del hemisferio sur, las aguas de Antofagasta son 
aproximadamente 3" C. m h  calidas que las de CaUao, situado m&s de 
1.000 kms. a1 norte. (Murphy, 1936). 

La mayorfa de 10s autom estiman que las aguas que vienen a 
la superficie mediinte d m e d s m o  resew0 anteriormente, corres- 
ponden a aguas de modesta profundidad. Las regionee en que a- 
ce" f o m  de surgencia, se encuentran establecidae de prefen?ncia en 
Ciertoe punt- del litoral, hecho que aboga tambih en fa- &Pa icka 
de W e  aka time que haeer, a este mpecto, e&&aefio del fon& smer-  
fide o 1~ hriacionea en fa direeeidn de la lfnedde la costa, puesta que. 

.-lr 



za GSOGRAP~A ECON~MICA 

en cam mntrario, y si s610 depndieran de la d b  de 18s vhW#i 
debieran ser sitios fuga-, o bien pmntarse el fen6meao m e r d k d a  
a lo lgsgo de toda la costa. Se puede invacar la idea de que el fmdo 
sumergido se encuentra a pandes profundidadgl y que, etl con-& 
cia. no hay oportunidad de que 4 se manifieste toll fen6mmoa de SU- 
perfiue. A este respecto conviene recordar que la mrriente circu@npdar 
antMca sufre infledones sistedticas con relaci6n a 10s umbrdea y 
dinteles que atraviesa, a pesar de que ellos quedan a profnndidda 
del orden de los 3.000 m. Tendremos maS adelante ocasibn de h s b b  
de este fenbmeno. 

Sverdrup, (1947), sintetizando las ideas de Schott y Cunther d 
resraecto, escribe lo siguiente: C L a s  surgencias d a  activas se producen - 
en uertas regiones separadas por otras en las cuales las sugencias SDR 
maos  xtivas. Ambos autores rewnocen cuatro de estas region- entre 
10s 3- s y 330 S, pero no e s t b  de acuerdo en la extensibn de tales di- 
ferentes regiones, probablemente a causa de que las region- no est& 
fijadas absolutamente o a causa de que las localidades adscritas a l a  
diversas regiones pueden d e p e d r  de 10s datos disponibles. Gtinther 
ha examinado particularmente las dos regiones m6s septentrionales en 
Las que se presentan las surgencias mb intensas, a 10s 50 S y 15" S. 
respectivamente, y ha demostrado que las temperaturas superficiales, 
en el invierno de 1931 Uunio a Agosto), indicaban la existencia de dm 
lenguas de q u a  caliente que se aproximaban a la costa por el sur de 
las regiones de intensa surgencia. Las aguas Was emergidas, por otra 
parte, abandonan la costa en forma de lenguas de agua frla, y de este 
modo la distribuci6n de las temperataras superficiales muestra lenguaa 
alternadas de agua caliente y fria. La anaisis de Schott y otras obeer- 

estas lenguas debe ser perma- 
stas lenguas como demostran- 
lejos de la costa, suponiendo 
agua surgida, se mueve ha& 

aflnra y que en la otra rama, aguas ocehicas avanzan hacia la -tar 
Gracias a estcs remohos formados por aguas frtas y cdien- 

las kotermas, que en regla general deben disponerse pardelas a 14 
costa, toman formas caprichosas y se orientan a611 con direcci6n de 
este a oebte. 

R. O b s c r n a c i o n c s  r e c i c n t e s  s o b r c  l a  c o r r i c n t s  
de H u m b o l d l  un l a  c o s l a  chi leno. -Por  inicigtiPa & 
la Misibn Pequera Norteamericana que trabajb en Chile d u r a t e  ei 
aiio 1944, se empezaron a hacer observaciones de tempRBtuFa & ler 
amas superticialea por 10s barcos de la marina mereante y guerrr, err las regiones en que navegaban. Est= obeervacianes re h a  p"b 





En e l b  ee ad~erte que 10s miamos hwhw develadw por..Sdd& 
y Ganther para la costa peruana, ~e - 1 ~  tambiAa en l a  costa chi- 
h a .  El principal cenm de s m d a  de aguw Mae 8e encuentm ha- 
bitualmente en las inmediacionee de Coq&mbo, en circunatancie~ qfae 

hacia el nOrte, durante Iwc rn-s wrrwpondientw a la estacibn vesa- 
niega, domina las incunsionee de una lengua de agua caliente, la cud, 
en el otoiro de 1945, llegaba haah la latitud de Caldera, con tpmpora$ll- 

I 



EL YAP Y sus PECum as 
superiorea a Joe 20 grados. Durmte este mismo lapo, se o h a b a  

un activo fom de surgenua de agwae friae a1 norte de Tdduano, 
en el centro del mal dominaban temperaturas infedores a 120 C. I5 
b mesea de Junio, Julio y Agosto de ese aiio, las aguas surgidae ae 

, 
I 
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&G. 59.- Isot man del agua superficial 
~Difie~re,~~;laoyFebrerode19r15-46. 

F l G .  6O.-Isotermas del agua superficial 
en Mano, Abril y Maya de 1!346. 

&Ian movido a lo largo del litoral y apardan formando una iengaa 
agua frla, a breve dietancia de la m t a ,  entre Valparafso y Caldera. 
El rwgo que llama m8e la atencibn, con relaci6n a estas lenguas de 

ffias Y calientes en fa costa &ma, ps que ellas se propagan espe- 

% 
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siguimdo la di”wcddn de lo costa y que el -10 a n  
apartan de ella es muy mdeato. 

JQ, loa g r & 6 ~  que se h a  rpproducido en lan Fi. N.’* 55-601s ad* 

e m 0  no* de Chile y que, s e g h  l a  temperatwas obaervadas, eetru 
penetraciones cornponden a-aguas tropioelw tbicas. El avat~ce 4 
h w  de norte a snr, y corresponde a la incursidn de was supsrfiddq 
tiviaas, que posibtemente no amprometa’ profundidades S U & ~  
a 10s 50 m.; por debajo debe encontrarse el movimiento de l a  agpar 

te de Humboldt aparece como un cum- 
plejo de aguas heterogheas. en las wales condiciones de vida muy va- 
riadas se presentan para tos. oganismos marinae.-h incursionea da 
aguas dientes tsqhsks haeia el sur ocasionan grandea mortanddw 
de peces en Eos bitorales chilenos y peruanos, en cuyas faunas eoaterar 
predaminan organismos &e a p a ~  frlas. Estas mortandades son parti- 
c-ente severas en el kitoral peruano, en donde la acumulaci6n de 
materia orglica en deecomposia6n en el puerto de Callao, da ori- 

o &I eCalEao painter., tan conocido de 10s naveganW4. 

el valor que tiene la penehaci6n de irre eslientm 811 

saprnte que. por desgracia, las observaaonea se hi- 
en que se han presentado condiciones excepcionalmente 



O&ntal(l) end FdficO sw y que bz ve ab!%& a mrr~ree ha& el 
euador a lo Im del contineate, im put& eomrglm, &bid0 a su 
baja densidad, y debe It&= el mste come ana corriemte de su- 
perficie, dentro de la cual, loe vienm del este arrastran laa zguas li- 
geras hacia el sur. La Corriente Tropical Occidental se ve ahl man- 
tenida par lae mismb fuerzaa que m d e n e  la Cortiente Oriental en 
las partes mC australes del o d n o  y. en parte, por 10s vientos domi- 
nantes. En el hmisferio sur encontramoe aguas de baja densidad at 
iado kquierdo de la corriente y aguas de alta densidad ai lado derechu; 
eat0 ea, acumulaci6n de aguas pesadas bajo el ecuador y acumulaci6. 
de aguae livianas al sur de la curriente occidental del tr6piCo. 

Esta distribuci6n debe considerame Como forzada, debido a los 
itmites del m h o  en d i d d n  este-oeste. y como efecto de 10s vientas 
dominantess (Carnegie, 1944). 

3) d c 1 0 c L a n o  A n t d I 1 i c 0.-Independiente 
de la deriva superficiJ del agua ocasionada por 10s wientoe bravos del 
w t e ,  (Westerlies), existe en el O&no Antktico una corriente que 
mueve aguas en torno del continente polar. Esta Corriente se conoce 

En las regiones australes nos interesa la corriente que se mantiwe 
debajo de 10s 600, la que, s610 en 10s 90 de Long. W trepa hacis 
udes menores, para luego desviarse a1 sur. Las aguas se mue- 
del oeste hacia el este. Su IImite no* es de dificil demarcacih, 
cuanto ella se halla en contact0 con la corriente de arrastre creada 
los vientos del oeste en el ockno Paclfico, pero mientras laa aguas 
sta Wtima sufren inflecci6njhacia el norte y forman el circuit0 del 

Padfico sur, las aguas de la circumpolar sufren inflecci6n hacia el sur 
frente al continente suramericano, y se mantienen en torno de la An- 
thtica. El volumen de agua yasportada ea del orden de 10s 90 millones 

Las siguientes observaciones de Sverdrup (1942) tienen mucho 
inter48 para nosotros: 

.En la medida en que la corriente pasa en torno del continente 
mthtico, se observa que cuando se avecina a una cadena submarina, 
la corriente se desvfa hacia la izqtrierda, y,  despueg de haberla pasado. 
se curva a la derecha. Algunas de estas curvas se pueden observar ea 
la carta de las comentes superficiales. 

.Junto con laa curvaturam que sa encuentran asociadas Con Lw 
rag- del rondo, loa efectoe de la distribucidn de tierras y mares y de 

mrk.ntes de loe ocbnoe adyacentes, son tambien evidentes. La 

Co I I i c R t e s 

mi el nombre general de c w i m t e  circut?@olur. 





de l a  
daa en b de hg e, se p60dUUSl fucrter &- E. 
ciertaa part- del Eetrecho, y en ciertas bpocae, se tienen velocidades de 
5 a 8 n u b .  

En la re- de Chi&, debiddo a la configtrracibn de 10s golros de 
h c u d  y C o ~ a d o ,  y al hedro de que La mares entra 
del ocean0 a W#48 del cmal de Chasao por el norte y px la Boca de 
H u h ,  por el sur, la difarenda entre pleamar y bajamar es tambi& 
muy grande. La &wade mat'ea allf ee de 23 pies (7 m.). Fuertea cmrien- 
tes se produoen a consemencia de lo anterior, y en el canal de Chacao 
ne registrm velddades de 5 a 8 nudoa por hora. 

El sitio en que se observan las corrientes de mareaa maS fuerter 
de Chile ea tail vez en loa canales de acce-so a Puerto Natales. All& por 
dos conductas wtrechos, el paso Kirk y el canal Santa Marfa, debe 
entrar toda la ota de marea producibndose velocidades en la entrante y 
an la vaciante, del orden de las 18 millas por hora. 

Fuera de Is ngidn recortada del Bur, la8 mareaa en el rest0 de Chile 
eo presentan exageraciones notables, domiamdo por el contrario, M- 
tores comparables a 10s que se observan en el ocbano abierto. 

En el cuadro siguiente seresumen 10s datos relatives a distZntos 
puntos del litoral. 

es de 3,9 Q ~ E  (tJ8 m.), Debido a estaD 

R. DaL p, PROMEDXO DE U R E A  I TOTAL 
PUERTO 

1 1 
'Cab0 Vlrgenea ....................... 7 h. 58 m. 
Punta Arenas.. ..................... 11 h. 20 m. 
1. Evangelistam ...................... 0 h. 50 m. 
Qudi6n ............................. 0 h. 35 m. 
Castro 0 h. 01 m. 
Puerto Montt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 h. 31 m. 
Maullfn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 h. 20 m. 
Inla Mo cha... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 h. IM) m. 
Lota .............................. 9 h. 05 m. 
Talcahuano ........ . . . . . . . . . . . . . . .  10h. 15m. 
Conatitueibn.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 h. 
Valparalso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 h. 37 m. 
caquimbo. . . . . . . . .  . . . .  9 h. 08 m. 
Chafialal. ......... . . . . . . . .  9h. 10m. 
htofalllsta ....... ........ 9 h. 16 m. 
Tocapilln ....... . . . . . . . . .  9 h. on m. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 b. 02 m. 
8 h. 29 m. 

15,3 iea cp 
3 P  ' 
3,9 . 
12.5 . 
15,4 n 
15,8 s 

6,l = 
4.6 L) 

3,8 * 
3.8 s 

3.8 - 
3.0 
2.7 . 
2.8 8 

3.6 
3.1 
3,O s 

1 

2,s 
I I 



DE LA lectura de Ias $&a@ anteriores, se puede hferir que en 10s mg- 
es bajo el alcance jurisdictional chileno, de las lathden kopkales 
has- la A n W d a ,  existen condiciones erol6giicas muy d i m .  Con- 
riene, pues, mantener la distinci6n que hemos hecho entre la porci6h 
&ental de estos mares, caracterieados por una zonaeidn d m  de sur 
a no*, y la regi6n vecina al continente bajo la influencia de le corrien- 
te de Humboldt, que, siguiendo a Sverdrup (1942) hem- designdo 
con e1 nombre de Regi6n de Transici6n. En el primer0 de stoa grm- 
des Bmbitos marinos encontraremos una vida pelhgka en la que loa 
organismos stenotermos pod& erigirse COW fndices biol6gicos. hf, 
el dorado de alta mar (Cory&mu) se encuentra solamente en agw 
Oceanicas tropkales. 

En la segunda regi6n, en cambio, segln sean las cambiantescazw- 
tedsticas del agua, observaremos la presencia de faunas heter6clitas 
en Ias Ieaguaa de agua caliente o en las de agua frla que ee forman rn 
d 6 n  de 10s torbeIlinos descritos por Giinther. Por otra parte, 
bdo d mecanismo de la surgenda, un aporte de agua de 10s esQatoa 

’ 

cbiIeaa es tamb 



1. R E C U T S O S  v e g e t a l c s  

a) P l a n c t o n  mari%o.-La bssede todalavidaenel  marla 
constituyen lae plantas marinas que fbtan en toda sa extenaibn, CUM- 
tituyendo el plancton vegetal matino o fitoplancton, y que dtw & 
dimento durante toda la vida, o parte de ella, a la mayorfa de loa mi- 

/males del mar, directa o indirectamente.. 
El plancton vegetal marina ha sido ccmparado a las praderaa de 

\ continentes (Murphy, 1936); est& compuesto por algas rnicrddpi- 
cas con substancia colorante amarilla, que reciben el nombre de diato- 
meas. Estas tienen neceaidad de la luz solar para hacer la asimilaci6n 
del anhldrido carb6nico disuelto en el agua, mediante la ciorofila o 
substancias afines. Por eso, ellas estln limitadas a la zona S6tica de 1% 
oceanos, es decir a la parte superficial hasta donde penetra la luz solar. 
La abundancia de diatomeas en el mar depende tambien de la dispo- 
nibilidad de sales nutritivas, entre las cuales las mbs importantes son 
10s campuestos nitrogenados y 10s Sosfatos.,La riqueza en plancton ve- 
getal es la primera condicidn con que debe cumplir un ocbno, y sin la 
cual el desarrollo del resto de la vida ea imposibleqEn el esquema de 
Harvey que se copia a continuaci6n, se ve el circuit0 de intercambio 
alimenticio de 10s distintos organiemos del mar, y en 61 se advierte la 

. 

sici6n clave que ocupam las algas: 



&te esquema m u m a  que la fertilidad de un o&no depend- 
en lo esencial, de dos factores, & saber: el tiempo tomedo por loa cuer- 
p de 10s organismos marinas y excrementos en descomponeree, y d 
tiempo necesario para que loa nitratos y losfatos formados a sus expen- 
sas. vuelvan a wtar al alcance del credmiento de las algas. Ail1 donde 
los cuerpos caen en aguas profundas, francamente por debajo de la 
intensidad de lv .  n e d a  para la fotoslntesis, y en donde no existe 
mwla vertical de aguas, o corrientes profundas que traigan loa foe. 
fatos y nitratos a menores profundidades, ellos deben permanecer per- 
didos p r  mvchas afios para el dclo de la vi&, debido a1 largo tiempe 
que transcurre despub que las sales se reforman a expenses de loa or- 
ganism~~ muertos y antes de que ellas alcancen 10s lechos asoleadon 
superfi&b. Los procesos de descomposici6n s e r h  mAs lent- ed el 

, 
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P etc. A prineipios de f&brero el zooplancton ea pobre, p%ra pr& 
un n w o  rnaXiinum a fines de Marzo y principios de Abrit. De May6 
a prinaipia de Jonio hay pobreakmqml, a la que sncede la breve 
aumento a principios de Junio d &&I oantidad de larvas de bala- 
nidos, cOpepoder, etc. y ctenbforos y sinofon6fora. 

Eatae vasiaciones del plancton en la bahla de Valparafm no s* 
b m o s  afin a au6 causas se deben. Como el Derfodo de observacionea 

muy corto (1945-1947), no sabemos si corresponden a ritmoa anua- 
o a lenguas de q u a  caliente o frfa que penetra hasta el sitio del 

treo, mediante el mecanismo eatudiado anteriormente. 
Fuera de la zona de la corriente de Humboldt, donde no existen 
imienta de surgencia, faltan las d e s  nutritivas y, en consecuen- 
DO se encuentra un plancton abundante. Las aguas del mar, de- 

id0 a ello, son azules y transparentes. * 
6) A l g a s  d s  l a  p l a t a f o r m a  cont inenta l . -Fuerade las  
algas microsc6picas que forman el fitoplancton de 10s oc6anos, existen 
&bas que viven en contacto con el fonda y que s610 se desarmllan en 
la meseta continental (1). Desde hace muchos aiios, algunas de eatas 
algas macroadpicas han aid0 utilizadas por el hombre como aliment0 
o como abono de sua tierras. Pew es &lo de algunoa afios a esta parte, 
nile ellas hm empezado a tener Ierportencia induskid. 

Desde hace algdn tiempo ae extrae de algunas especies de oriente, 

a eo rlca en algas de todos lea mpoa,"y 





' L a s  e s g o n j o s  y sor~Zss.--Estas no tieaen hit~?r& para 
pues no &ten en nwtros mares especies de valor wmer- 

cuanto a las espaniae, tsl MZ podrh estudiaree laa 
una de Juan Fernhdez, spongier avebrds ,  de ta- 
grande y eequeleto de color amarillo daro, blando, 

a especie, del orden Cwatosa y de la familia S#o&i?a#, ea mu); 
ngia ofj%nah), empleada en USOB do- 

lcos y euya explotacibn constituye una importante industria en 
editerrheo y en Norteamkrica (Florida, Bahamas y Cuba). 

o s m o 1 u s c o s.-Son, en su gran mayoda, acuAticos, 

como wr caaafeoa, mangos de cuchillos, de paragaas, i 
en madem, botones, etc. 

conc'haadegdu, entre lae cualee se deataea is madreperla y '  





& 10s bW&!Wd V m  b ' oblehega y %?gs atem M a  eO&m. de kgo. A&&u#@ym eel%&#&& 
ma-, que we mamwa de ~ a ~ p a m ~ s a  a1 nott9, p dc remota su 
concha de h&es festoneadbs y rayas de mlm psrdw-rojb. y.. 

i 

de lae chaps  por au eonla  &nit%, Caei circular y d e a p d s t a  de OlG 
ficio en el vertioe. EBta especie, cuya concha parda con rayos h m s  

c tiene uno8 5 cm. de &&metro, es consumida &lo por 10s mcuillcadare, 
que tambid suelen litilizar otra lapa de coneha amarilla, ebnica y de 
vbrtice incliiado hacia adelante, " e b ( S c i & w & z  smwa), que vi% 

h&&.mlao a Child, y no p~ de 

especie muy cornfin, carwterfstica por su concha negra, conaber- 
blanca y nacarada, y Turbo nigw, el lilihuh, parecido al anterior 

op6rculo (1)' que en &ate es calc&reo y en el otro cbrneo. 
En Chilo& se consumen doa especiea de caracoles comunes en el 

iquilhue (Adclonulon'mag&ninu), y el palupalu 

Fuera del valor que tienen 10s gastr6podos como aliment0 para 
mbre, merecen mencionarse por su eiecto perjudicial sobre 10s 

anismoci marinon. En efecto, varioa gaattdpodos at- a las ostras 
troa moluewe, perforhddea la concha y comiendo las partes blan- 

Los pelecfwdor, son loa m8a importantes de 10s moluscos desde el 
punto de viata alimmtido; su aspect0 es completamente diferente de 
b s  otros grupoa, polwen una ansa doble, porjoque E&E dKngg&w 
a menudo khlm, y respiran mdiante branquiaa laminares, de donde 
*ne el -e lsmelibranquios, que tambidn se lea apliea. 

stir del p d ~ :  el 
1RUiWTatk+ 

as. Los dafioa occteionador, por e l la  alcanzan altas cifras. 
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.io), espgcie bastante apreoiada, de u n a  9 0111. de I -  y wlkwxdeada 
por 8u cmcha en forma de c a a  tripngular, a m  el lado p m e a  
y d o .  opuesto al v6rtice redondeade. La ooncbrr e8 blm- y tiene un 
reveathiento exterior de color amdl0 .  

TambiC son a p r e c i a d a s " l w & h ) ,  de scmcha subci. 
llndrica, que, por el tamaiio y la form, FgEUerdan la Gackr de un corta. 
plumas. De Val arah hasta Child se ~mMtrB S o b  madm (l), la 
especie A+e,Te-uiz 11 cm. de iqo ,  uamatia k p o  en el eur 
y de Vdparafso hasta Coquimbo, S o h  g- ', la mitad m h  pe- 
qu&a Ambas viwn enterradas verticalmente, a beatante profundidad, 
en la arena de la zona de las mareas, y se las extrae durante la baja, 
excavando en los puntos en que un orificio caracterietico denuncia su 
presencia 

Tambih se da el nombre de navajuela ~l-@dTug* rknnbCyii), 
parecido a las especies anterior-, pero su concha, de color Caetaiio y 
de mas 10 cms. de largo, es ligeramente encorvada y de extmmos re- 
dondeados. Se le encuentra desde el Ee9-a Chilob 

Fiaimente citaremos el comes (Phokrs CTGGSS), que- 
la red611 de ChiloC, en donde es muy apreciadoa-xdesomd ' emuno 
de 10s mejores mariscosT Vbe  en toda la costa hasta Panami, per0 ea 
escaso y M) se consume in& que en Chilob. Su concha es oblonga, larga 
de unos 10 cm., con un extremo lis0 y otro ornado de estrlas radiadas y 

, escamosas. Es notable porqw, como todas las especies de su genero, 

t '  

\ 
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cos que excava en Ia roca, en la madera o en la arcilla. 

d )  -Lo s c r u s t 6 c e o s.--&nstituyen una clase dentro del gran tipo 
de los ~tp5podos, Gimales de cuerpo y~emmFios articuladoa, cubier- 
tos exteriormente por un esqueleto quitinoso, que, en 10s crusthos es 
muy resistente, porque esti impregnado de sales calckeas. Los crus- 
t&ceos son animaies marinos o de agua dulce, que desempefian, en el 
medioacuitico, un papel semejante a 10s insectos en tierra. Su abundan- 
aa imp-- 
tes@mpmentes del plancton animal, tanto marino comade agua d u e .  

La CY* de 10s crustbos comprende dos eubclaaee, 10s _en-! 
:rams, de organizaci6n sencilla y ordinariamente muy pequ&aa, y 
bs-malacostracas, que son las formas superim~, en mu- WON de 
considerable tamaiio. 1 

A la primera subclase per 
 le^ m& o menos transparentea 
integcantes de1 zooplancton y 
dena dimenticia de la vida ac 

grade, y w s  larvas y formas inferiores, son 10s 



r 

A eeta subclase pertenecen tambib 10s cirripedios, que v i v a  fijw 
en las rocas y cuerpos sumergidos o flotanter, modalidad de vida qoe 
10s ha deformado de tal manera, que su aspect0 no recuerda el de 10s 
crustkern, sin0 m& bien el de loa moluscos. 

. 

en el sur de_c&&~prn€mdi&&d~ g I ~ d ~ d o ~ d e f 0 ~ .  El animai 
et6 encerrado en un tubo calcareo, m& o menos cilfndrico, formado 
pm seis placae soldadas, y alcanza, en pleno desarrollo, hasta 30 cm. 
de largo y 8 cm. de diametro en su parte m h  ancha. Este tubo de color 
Umco o ligeramente rosado, termina en su parte superior en un ampPo 
qllficio hexagonal o cuadrangular, en el que se ven, cuando el animal 
est& retrafdo, las placas operculares, que recuerdan el pic0 de un 10r0 
y dan origen al nombre vulgar de la espede. 

do, $ipf! dC-CTE&Ia repidn abdominal ea variado. y ello Dermite la divieibn de ton  deaiuoda ea 

to m ~ & & ~ I ~ m ; b d o m c n  deaarrollado. spopiado m Is natecdn. Y cum 6Uma r e m e m -  

,e&&yfFzUJIM: tleDen abdomen poco spropiado car8 Is natadbn. Y MI alcts cdudd a~ m n m  

do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - , ~ u ~ o  sMomen reducido y aln alem caudal atl.btp- 



a 
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cubierto de eepln9s, mi cum0 por em Iacga8 patas. Vive en agwm wvp 
~laras, ae acerca a la costa en 1.8 &oca de la reproduccicibn, y dqp&a 

retira a mayor profundidad. En C a t e l m a p u ~ ~ ~  eaptnra mediante 
ganchos de hiem pueatoa en varae de 6 o 7 metros de re-5 &iiXK 
galT&ea, nu gran abundancia permite pesearlas con redes, partieuhr- 
mente en lae vecindadea de Pofieejr. 

a p d a  e8 
ia jaiba mota o mor a Elotnaluapis piano). Ea wmdn en las playas __ arenoam, 3 esde Ecuador al golf0 de Penas, alcanza gran tamaiio, y 
su caparaz6n de bodes lisos llega a tener comentemente LO em. de 
targo y 15 de ancho. El color ea row, wn manchas amarillas dispersas 
en el capardn ,  en cuyo centro ee relnen, formando una espede 
de H. 

Tan apreciada como la anterior, y de su mismo tamaiio, es la 
iaiba &xiciamer p o Z y b ) ,  de color rojo-parduzco, con manchas 
amarillas, especialmente en 10s ejemplares j6venes; su caparaz6a. gra- 
a~loso y peludo, es ovalado, muy o~nvexo y con el borde anterior pro- 
+to de numerosos dientes. Lae piernas son anchas y peludas, y las 
$mas, iguales y muy gruesas, tienen 10s dedoe negros. Vive desde 

6 Ecuador a Chiloh, y se la p c a  a vecea con red. 
,* El h%kihombre 8e suele dar tambi6n a Cancer Qkbejus, de igual 

calidad, m h  pequeiia que la anterior, con pelos escasos y diseminados 
en el capardn ,  tambihn de color rojizo, pen, con lheas ~urvas blancas. 
Las patas son anchas, planas y con pocos pel-; las pinzas, iguales y 
delgadas. Se la encuentra Pesde Ecuador a Magallan-. 

En m u c h  partes se hace gran consumo de'a iaiba blanca. ((hro- 
j &pes pwctatus), de capardn  convex0 triangular y con cuatro dien- 

tes a cada lado en el borde anterior, que es el m& largo. El cobr es 
amarillo-blanqk, con manchas rajas en el capardn ,  y el dltimo 
par de patas termina en una lamina ancha y ovalada. Es algo menor 
que las anteriores, y se la encuentra _ w e  la cwta del Perl hasta Pa- 
tagonia, tanto en d lado chileno almo en el argentino. 

Citaremoa, por. dltimo, la ja iba talicuna (TaZkpus dmtalus). que 
vive entre las algas, de Panama a Tierra del Fuego. Su carapacho 
convex0 ee prolonga haeia adelante, en una especie de pic0 mediano 
que termina en do8 dientecillos. A h m a  unoa 10 cm. de longitud. es 
de color verdwliva, I ~ Q  ae la aprecia mucho, y s610 ha empezado a 
~mumirec en lor dltimoe afios. 

' 
? 

De todaa las 'aib ue ee consumen en el pafs, Is 

1. de larr Bspedee ci-, hay en nuestros marea, wmo es na- 
tural suponerlo, znuchm QWJE hyerabradoa marinos suaoeptibles de 

Utilizadoa en h dhfmtecith del hombre, y algunoa de 10s cuales 
son urnsurddoe tm por la gante de las coetas, sin que 

I '  
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amente talea ae dividen en dos 
, que son entre sf tanto o m8s 
s, y por eso muchos z06logos 10s 

n en loa fondos. Tienen costumbhes alimentfcias vadadas; 

encuentran unas do 

valor econ6mico que 
As interesantes desde 

de tamaiio m e  



&atto, color gris-plomo en el dorsa Y blan~e en el o~eianak 
mente con manchas blancas lateral= Tiene dim- Fomofi y diap~m 
tos mmo un pavimento sobre ambas mandlbuh Vive desde el Gol- 
fQ de Arauco hasta el €'era. se le encuentra durante todo d aiia, y en 
cas0 de de una sola especie, su &ea de pes= se extenderla has- 
ta Puerto Aguirre por el sur. 
4 8 u 1 e j o (PIMnatc glaucu).-Es un tibur$n que aleansa, cuando 
adulto, hasta 6 m. de larga, muy activo y vofaz. Kve c e r a  de la su- 
perficie, y se le retonoce por sus aletas dorsales que sobresalen del 
agua. Tiene color azul obscuro en el dorso y blana, en el Yientre. Su 
cab- es grande, y SIX? aletas pectorales son largas y estrechas. Vive 
de Arica a Coquimbo, pero entre Arica y Taltal es donde se presenta 
en mayor abundancia. Su came se utiliza en e1 norte para la fabrica- 
cibn de bacatao. 

rones se encuentran habitua1rnenw;en 10 



fonnda, 

vas. La PaEZeaa, e1 y laa detas e han wide, lapprHatdQ. a d b  
co que 11- en la CIW Mwbr la baa y Iae branquias y de -a Fr -  
te posterior deapffnde la cola. Entre 10s tollos y las myas hay dgu- 
*as formas intmmdks. Ad, el engelota represeata ya m a  tran&%n 
hacia las ray= verdaderas. con idhtieo car6;aer pueden mencioaarSe 
la tmnblauka (Dkopyge  tschrrdic?, el 6g& de m~ (fam.: A d o b a t b ) .  

primera de &as time la propiedad de produoir golpes el&triclos 
gracias a c6lulas especializadas de su organismo. 

Una docena de especiea de rayas viven a lo largo del litoral, y 
algunas son de considerables dimensiones, haata hoy no se 

dado ninguna aplicaci6n. Su came es comestible particuiarmente 
as aletas pectorales. Los gheros maS importantes son Psammo- 
Raja. Del primer ghero se pueden &tar las especies: P. YU&, 

udatus y P. lima. Del segundo, R. fkamrostris, R. chd-. R. 
;,vu, R. ca$ns&. y R. s tabd i fmis .  
Las rayas se encuentlzn en todas las aguas chilenas y M gran 

ndancia. Su uso wmercial es muy limitado. Se alimentan pnnci- 
ente de moluscos, y es probable que la cantidad consumida por 

s sobrepaae la aprovechada por el hombre. 
Lac pluims*as-Las quimcras son llamadas asl por la forma ex- 

deprimtdo yen-* d-&m-paserClbs-de 

nte se ve una sola 

2, 
.. b) L o s 1 c 1 c 6 s t o m o s.-Los tCle6stonros empzenden la may25 

parte de loa peces actuales. Se distinguen de 10s selaquios en que su 
esqueleto es parcia1 o totalmente 6seo y en que sus branquias tienen 
forma de peine y 8e abren at exterior por una sola hendidura. La bbca 
est& situada en el extrenm del hocico, y las escamas son c6meas en la 

Viven tanto en el mar mmo en agua dulce, y constituyen varies 
grandee grnpos, tb los que d o  esth repreaentados en Chile el de 10s 
tslebstcas, a1 me la Cpsi totelidad de loa p e w  de mayor va- 
lor ewnbrsfcq. ~ 6 n  peew que pmiominan en ~ttactualidad, y se 
c a r a c p  pot m arpycseta ammmte 158e0, sus e s c ~ l a s  cbmeas 

’ mayorla %e 10s cam. 

4 
I 



(1) dispuestas como hs tejas de un techo, y SUB brmqdm kwnm 
de peine, cubiertas por una p k a  6sea denominada o p h &  que d* 
wr desde el exterior una sola hendidura branquid. 

La estructura de las detas es tambh caracmhtioa; atb mn5 
titufdas por una membrana m i d a  por piezas wqud&ioae, d~eaa o 
drneas, denominadas rayos. Los primeros, d u m  y punam- red- 
ben el nombre de sspinos, y 10s otms, Mandos y artimkdcta a replifi- 
4 0 s  como pincel en su extremo, el de rayos b n d a r .  El y 
canrcterlsticas de 10s rayos, y las proporciones y forma del c~erpo son 
tos caracteres que m b  sirven para deterdnar las esHes de este g ~ p h  

LOs tele6steos marinos constituyen la ~ Y Q L  riaueza de nuestro 
mar, pues M &I viven en enorrnes cantidades numerosas espeues de la6 

t res familias a& important= desde el punto de vista econ6mico, 
(sardinas) , Gr&@es- (pescadasf y Esc@-rdes (&tunes), que 

Qyen la base de la alimentaci6n POPUG y demhdustr ias  ma- 
n Las grandes naciones pesqueras. 

obligarg a agntparlos siguiendo un criterio ewl6gico, 
por lo tanto, miis htil. 

a su modo de viviz, 10s peces marinos se dividen en dos 
s: o-e@cos y costeros, que, a su vez, comprenden va- . 

y Ias algas. La mayaria t h e  e1 cuerpo alargado, y algunos recaecdii 
el de las serpientes; otros lo presentan ancho y deprimido, y 
que viven en las zonas de las mareas, poseen ventosas para adhe- 
.a las rocas. Muchos de estos peces son ssdcntarios, o sea, se l a  
tra en 10s mismos lugares todo el aiio; otros realizanpequeh mipgm 

' 

(1) Alplmruaps*.  amt tam !a PbldrmudL wr n b o h  de l~ cv.~.m(y. 



I. Zona & W q u e  e Gquimbo, rim. 
2. 2-a de T0~goy a Comtitu&n, no particularmente r ia .  
3. Zona de Talcahuano a C h d 4  muy r i a  (1). 
MBs ~ v m i O n t e ,  por ooneiderar ademb el valor de las espederr 

ae se peaoen, es la divisidn de Pedro Golusda, Asesor Thico  d e  la 
&6n General de Pesca y Caza, que divide la costa en &a, set- 

f.er Sector: De Arica a Chaiiaral: Muy rico en p e w  p e k l g h ,  

2.0 S-r: De Caldera a Coquimbo: Exceknte Productor de las 
des xu& Bpreciadae de nueatro ntercado, como congrio y corvina; 

S-: De loa Viios a Cnranipe: Rlco en pecea defondo: 
tra grandes pantidades de merllrza para el mercado freeco y 

4.4 %@or: De Itata a Vddivia: Con abundantrs y variadas espb 
para el consumo fresco y para la industriahcibn. 
5.0 Seetor: De Pwrro Wontt al sur: hunque menta con abundan- 
de algunas especies valiosas, 10s mariscos constituym su mayor 

En estas diversas zoilas o sectares las e e e s  dstentes  son maS 
os'h mismas, d o  que de norte a sur van desapareciendo !os 

tropicales y apareciendo espeeies magaUbia  o antkticas; 
sk, embargo, la mayoria de ias especiea valiosM se e n m t r a n  can 
&&ancia variable a lo largo de casi toda la costa. Por tal razb,  al 

m6 anchoas, sardinas, bonito, atfin, e&. 

la indus-trialiaaci6n. 



-pas superficiales, auaque algunos, a veces, bajm -a pfi€m&&d@J 
cansiderables. Se eneuentran en mayor abundancia en Wk@ 
d e s  y sub-tropicale, y es bien salhido que emprenden grand= mimi- 
urmes, cuyas causas no se t o n o m  con exactinad, aunque se mneidm 
que tales movimientos tienen conexi6n Intima con la repredumi6ri 
la dhentaci6n. Aunque dentro de este grupo e& incluidos p e  
de gran valor econ6mico, se sabe relativamente poco respecto de eU 
diibuci6n,  su vida y su abundancia. Los atunes y el poa-espada son 
bs de mayor valor econ6mico; 10s primeros eomo materia prima para 
conserva8; y el segundo como carne fresca. Los dorados de alta mar y 
fos peces aguja y zuncho son comestibles, pero son mils aprdados 
como p m  de deporte. Los peces voladores no tienen valor alimenticio 
para el hombre, pero constituyen una fuente de nutrici6n para otras 
especies r&s valiosas 
A t ri n a E t t a Q m a r i 1 1 a (Nwthunnw macroptsrw).--5e cone = en agrras chienas desde Arica hasta Taltal, miis o menos, aunque es 
pr&Me que Ilegue, durante el verano, mas a1 sur. Como este a t h  se 
encuentra solamente en agwas datas y tibias de tip0 ocebim, su pre- 
sencia depende de Ios movimientos que traen tales aguas a1 alcance de 

. Tales movimientos Son mils pronunciados y mils difun- 
10s meses de verano, de Diciembre a Marzo. De Meji- 

llones at mrte es probakde que se encuentren atunes durante todo el 
aiio cera de be costa o en alta mar. De Mejillones a1 sur hay mils posi- 

t ? ~  de eacontrar et atdra aleta amarilla durante el verano sola- 
a t e ,  y est0 depende de Ia existencia de contra-corrientes tibias, 

jwga un rol muy importante en la distri- 
a t h .  la existencia de alimentos tambidn concurre de un 
:VU. Lo* ataaes que se encuentran en la costa chilena se 

damente. Su aliment0 de preferencia es la anchoa, per0 
ntra tambih sardinas, calamares, pecea 

muestra que la mejor pesca para 10s atunes se 
de trafisici611, donde se mezclan las aguas ver- 

las aguas azules y claras del ocbano. Muy 
wez .%e pescan atunes en aguas de temperatura mAs baja de Ibe  

16" c. b n d e  se encuentra tales temperaturas en combinacl6n G B ~  
amhoas y &dinas, hay gnndes posibilidades de h i t o  en la pes=. 

Es posible distinguir el a t h  de a 
en aguas chilenas, por ciertas caract 
jemplo, alcanza casi hasta el origen 
nzis hacia la cola, como es et cas0 en 
mracterfstica muy visible son las d e  

s coa aguas costeras frlas de surgencia. 

casnaroacitos y otros organismos. 



c a c h u g r  b t a (KMWWHWS #damk).-&sten pews detalles d* 
esta eapecie.de 4bln en mas chilenas, y 1a.produaibrS e& inclufda 

el rubro 4atfin~. Es wnocida la cachurreta desde Arica hash Huak 
~ a ,  pem BB m S  abundante en la'zona cOmpren&da entre TocopiUa y 
&Aria, EB posible pescarle durante easi toda el aiio, en aguas & ti- 
bias que el at6n de aleta amarilla. 

La qachurreta ea m b  pequefia que 10s otros atunes y, en general, 

orlgen de la anal o la sobrepasa. Se alimenta principalmente de sar- 

te abundantc en el extremo sur de esta &rea durante Ios meses de 

En la zona de Valparaiso, 10s pescadores informan que este atfin 
e p@ca desde Enero hasta Abril. 

El at6n de aleta Iarga, con 10s otros atunes rnencionados, prefiere 
guas daras y tibias, pero alcanza mucho mas a1 sur que las otras es- 

P d a .  Es posible que venga a Chile de mar afuera, en &,del norte, 
que es poco conocido en el P e d  y,  en cambio existe en ahundan- 
en Nueva Zelandia, Australia, Tapb, Hawaii Y las idas del Pa- % - _  

AQIQI~ ,ti& llegas a un peso total de 40 kdw, el tamaiio medio 
mas pequeiio: io a 15 kilos. Es muy estimado wmo came fmca Y 
conserva, y ha gmdo gren acLptaci6n entre loa consumidores en 

BlBLlOTECA NACIQNAL 
BECkldN CHILENI 



p e s - c s p a d a  ( x ~ ~ g ~ ~ ) . - - l a c a l b a e o r a , v i v e e n l a ~  
&ena desde Aria hasta Td~ahuano, pew en mayor abundamiu de 
Mca a Huasco. Se caza con arp(m haeta 50 millas de la cost% y fonma 
un articulo de consumo muy importante en el norte del pals. 

AImnza basta 5 metros de largo, y BU peso puede llegar entonces 
a m s  $00 kilos. Se le recon- por su coloraeibn u n l f e e ,  sin man- 
&as ni dibujas, por su piel s h  escamas y particulannente, por sa 
miandibula superior prolong& en un l e a  horimntal, fuerte y en 
forma de espada. Su came es de color bIanco o rojizo y de excelente 
carid&. 

de pesca del pee- 
entra durante todo 
Enem hasta Julio. 
a dtSVdparals0, y 

8” 
ea dada, el ReZ-eSRada. 

air@ milsukurii).-Aunqueno es raro a t e  per: 

ea m&i limitada ya que se conoce el pez-aguja 



EL MAE Y m lllKup8cIs 

Wmo para la meaa. Habitualmente no vi= en car&menes, ni se pre- 
eil abundanti@. Se alimenta prhupdmente de peces voledorera. 

Y muy rMBs veta ae acerca a la costa. Aunque su pee0 m*o es 
& 30 kilos, el promedio es much0 menor, alrededor de 15 kilos. 

El dorado de alta mar ea un excelente indicador biolgioo, por- 
que vive solamente en aguas tropical- ocehicas. El hecho que suelan 
encontrarse dorados de aka mar y peas-voladores en agua~ chile 
1198, indica la presencia de tales aguas en la costa chilena. Aunque 
Re conocen solamente en la zona norte del pals, es posible que exista 
tambibn en la regi6n de Juan Fembndez, en 10s meses de verano. 
D o f a d  o d e  l a  c o s t  a (S&ola).-Pertenece a1 grupo de 10s 
jurclcs, tan comdn en la costa chilena. En las islas de Juan Fernhdez 
cs mas conocido por el nombre de ckfrwla; y en el litoral, como dora- 

de la costa. Vive desde Arica hasta Taltal; aparece de vez en cuan- 
en 10s mercados de lquique y Tocopilla. Alcanza un largo de 1.5 
tros y un peso de 20 kilos. Es un pez muy veloz, que vive de otms 

peces. El color de la parte superior es morado azulejo obscuro, lateral- 
mente amarillento-gridceo y con el vientre blanquim. 

Existe el dorado de la costa en mares tropicales y templados en 
;tad0 el mundo, y es m b  apreciado como pez para deporte que para 

mesa, a pesar de que en algunas partes se le utiliza en conserva.. . Peces muiudorcs de la costa.-En este grupo esth indufdos 
hs peces que, aunque migratorios, tienen relaciones muy estrechas con 
?as condiciones oceanogrAficas y ecol6gicas de la costa. Se caracterizan 
p su preferencia por las aguas frfas y ricas en plancton del litoral, 
en vez de las aguas tibias, claras y pobres de mar afuera. Ninguna de 
bas especies de esta categoria presenta migraciones tan amplias corn 
Cas de las especies mencionadas en la anterior. 

Ed esta categorfa se encuentran representadas numerosaa espe 
de gran importancia, tanto en el sentido comercia1 axno bioI6- 
El grupo incluye el bonito, las sardiias, las anchoas, 10s jureles, 

balla, el machuelo, l a  sierra, el pejerrey, el r6balo y la lisa. Varias 
ecies, especialmente las sardinas, las anchoas y el rnachuelo, viven 

directamente de plancton. 
Morfol6gicamente, tienen las mismas caracteristicas que 10s an- 

taiores, y muchos pertenecen a 10s mismos grupos sistem8ticos; per0 
se acercan maS a las playas y se reproducen sobre la meseta continen- 
tal, cuyaa q u a e  son m&s frfas y m b  rims en materides nutritiwx y, 
Por lo tanto, en plancton y otros alimentos. Algunos grupos llegan a 
kS vecindades de la costa en determinados periodos, constituyendo 
enormes-cqdbq- que 8on pemguidos por otraa especies que se 
alimentan de elloe Y Que 10s acomoaiianen SUB mimadones. Estos 

- .- - - _ _ _  

carddmenes constituyei tambibn la-base de la alin&taci6n de las 
1 



a m  &a~, y au p d t e ,  en el a@*, d d - m b  W*h 
pbhrcian de gwwym, qua wn h prin-b pmdwtmea de 

te, mono, es muy abundmte en la parte norta-de Itl (lo- a h h a ,  7 
aupque ‘aparoee espw4dicamente *basta en T?~c&u@sIB\ SU Baaa && 
rayor freeueneia ee preseats entre Ar ia  y Antof%-. En pen@. 
la temporada de pesm es de Septiembre a M-o. 

La carne del bonito es tnb obmra y tiene un gusto un poco nrslt 
herte que la de 10s atunes. La forma del cuerpo a p d a  a la d e  1m0 
atunes, per0 no tan robusta. Las ale- pectorales son cortm. Time 
seis a ocho pfnutas, y tambib una qdilla en cada lado de la ids h 
la ales caudal. El cuapo presenta en 10s costadas lfneas nemas ob& 
cuas u horizontales. M &or de la parte superior es verde obscure. mn 
reflejos azules, y e! vientre ea pbteado mMiar .  
h bonitos existen en la costa occidental d; las Am&icae d&e 

Oreg6n hasta Chile, y tdbi6n en las islas Hawai, en Nuwa Zelamt& 
y Australia. T d i h  viven a 10s mares europeos. No o b m ,  go 
probable grre no sea cosmopolita, sino que forme afideos de \nerias 
poblaciones s e p d a s .  
S u I 6 i w Q s (&r&m$s sagax - Sw&& sagax - Ckpea s a p = =  

nque es cierto que existen otras ape- 
tos exactos. S. sagam se m o c e  ~ n n o  la 

isa Cyer norte,, y t como qsardina espaiola~. Aunqm fa 
k Ltcngraulis g r o s d m s  es llamada asaardina del sur-, no i?s a 

eider sor) ~h@?a Bcnthki  (sard6na ds inOism0) 
(quichy). Debemos mencionar, tambih, CsupSa 
de Tierra de1 Fuego. 

b 0 I i t B (h& ddb&S).-&&.pU, lid% kamb%b 4- 

as costeras, y no aparece en hs was de mar afuera. L a  
@ dkrhci(rJ1 indican que existen sardinas en casi t d a  Irr 

Las estadkticas de lb produccibn publicadas son inampletas, porque 
no ‘kluyen a0llSideraMe-s vol6menes utilizados en las caletas cam 
carnada. Las aardinas, con las anchoas, y, hasta cierto punto,  ED^ lol 
pejerreyes, forman el alimento de las sierras, 10s bonitos, 
fa merluza. Las aves y mamfferos mahoe tambih mn 
&es cantidades de sard= las que a veoee se varw 
en les playas, huyendo de estos  ora aces enemigoe. 

Laa sard’w constituyen uno de 10s grupos de peas 
tantae en et muncfp, y se encuentran ea todm IDS ~laree --  -I_ - __ 
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&a qu& w h%mmcS;laar, k c u m b  ti- ,ma biwa grande e Mb 
rior. .& mmdibub superior de lae &mat no llega a1 bp&da, g 
tanto en las anchws caei Uega. La aardima - e a  h m  un iaqp 

A n c R Q a -w&s &ap&-Eate p.ez exiete en gran abuadanda 
en la co~@ chilens, deade Arica hasta el Golfo de Arauco. Ademes 
@el nombie comb de anchoa, se mchbeta y (en et norte) chi- 

La anchoa ea casi (exdaaiva de la COrriente de Humboldt, Vive 
las a g w  frlas, turbias y rima en, planctoq, y no se encllentra en 
aguas tibias de mar afuera. Forma, con la sardina, un importante 
mento de la cadepa entre el plancton y bs orgmismohl machos 

n 10s datos actualmente diaponibles, parece que las anchoas 
tea en ef norte de Chile, per0 aun en el sur, durane 

porada, existen. en grades cantididades. En la costa central. 10s 
menera se presentandesde rnediados delverano hasta pdapios 

La anchoa, pox lo general, alcanza una 15 cm. de largo y se re- 
qonoce f&ciLmen&e par 8u cuerpo g r w  y po~~compr*imidO, y aepe- 

lmente par sw enorme boca, que se extiende hasta much0 m8s a*& 

D c h u 6 1 o (Ehid ium mcLMIJatum).-Perteaece a la f a d k  de 
arenques, y es tambibn conocido bajo 10s nombres de &itre y ma;- 

Vive en arddmenes y se alimenta exclusivamente de plancton. 
dntros de abundancia de esta especie son: Ia zma de A r i a  a To- 

la m a  de Coquimbo y la de Talcahuano, ineluyendo el Gd€o 
co. Habkualmente viven en aguas bajas, c e r a  de la playa, y, 

mr b general, aobre fondo de arena. 
La Coca de desove en fa zona de Coquimbo es el mea de Octubre. 

&positan sua huevos sobre fond0 de arena y en aguas relativamente 
id tranquilas. Lae QVW, provistas de hilos whekvoa, #e pegan a la arena 

se adhieren a h a  algas marinas. COS pecedllos, a1 salir de  la^ ova ,  
auben a la auperficie y 8011 pel&gh~.  

. El ma&&o abma un largo de 30 cm. o mas. Laa esczumae 
grandee y plw&a~ y &mum una fib denntada ea el 'uientre. La w e  

eq de wlar obscuro. Tiene fu- Y gran 
mh&a$&Jida., preswta UII mlor m&s dam 

d .  

I 

. .  



ito. Ea de.&- 
Uneaar obscllras, wticales y onduladas Se &tinme feoilaneaw de ;IpLB 
o m s  especies de este grupo, porque sus dor ale* d d e a  aetdn nnq 
.%P-das. 

Se alimmta de peces maS pequeHos y de moplmetan. .La dpaek 
de deaove en Chile va de Septiembre a Marm; hs ovae son dgpos.3swb 
mar &era, a merwd de las mmentes 4 a s .  

La cal?aIla alcahza un largo de 50 cm., y time farrna m8a bier* 
cilrndrica. 
J u I e I e s (Trockurrrs sp.).--los jureles son peeen M- 
picales o subtropides, de hasta 70 ans. de m, que abundsn m 
nuestra costa durante el verano (Noviembre a Mayo]: sin embarge, 
la hpoca de pesm VarIa de zona a zona, seg6n 1- r&gr&onea. Ea@#, 
aE parenr, estan deterininadas por 10s cambios en hm awrSmtm y b 

temperaturas superficiales. Se ha podido deset. 

ez existe gran abudmcia de una enpecie de $p 
ue vive en carddmenea en las aguae v& & 

la isla. Nmemsos qemplares mdidos en Octubre de 1944 ea ja b e  

Octebre cerca de Coquimbo. . .  

msta chilena pertenecen a las especiea- Tr- 

y 4 '  
corrientemente son de forme wmprimida y de &r 

dorsal v e r d m  Tienen escamaa que, B q, 
~ 

forman bandas el& en 10s wet ado^. 
C o j i n o v a  (SerioWspp., Nsptwrr 
de no & de 30 cms. de largo. Recibp tamb 
no, m a  m a  y Jzadda. Yive mgesg@o 
- Fuego . . hmia -- Taqpd. --- De tar dbtintga 
e ~ b e  nom& vernacular, deben hmcion 



.&Jirun y 2%- hwuflh).-m rpdoe 6 t?sgl& 
s, el m& irnmrtante e% L%an-  a- 

* 0 ~ l w - ~ a ~ ~ *  
ne auacteriumpm FII cuerpo muy alar&b y 

plnda# y la dbpoaid6n de la lfnea lateral. Los eshtdios d e Q a b ,  
ban demostmdo que es exdusiva del hemisferio sur y que pertenem a 
la familia GenrpYEidac (Snake machrds). La primera de las dos espe- 

(Th. dun) wbrepasa el metm de largo, tiene seis pfnulas dorsetea y 
la llnea lateral d i d &  en doe sectom, uno anterior dorsal y otro 
posterior, medianos, unidos por una linea licua a1 nivel de la v3ltima 
mrci6n de la aleta dorsal anterior; la se L nda, mLs pequeiia. menas 
ahgada y no tan comprimida, tiene &lo cinco pfnulas y una Ilnea la. 
teral casi recta. 

s plateado, y Ias partes supekres son de 

.-Se incluye en eate grqm a 10s peces que no 
Qims, ni tampom de fondo o de las rocas. Aun- 

que algunos *ran en forma limitada, sus migraciones no son tan ex- 
' tensas mmo laa de 10s peem mencionados anteriormente. Algunas veqs 

ciertaa q p e & a  p e n e t q t  a laa aguaa dulces. Los hhbitos alimentida 
tienen n14m &aci& epa la playa y laa aguas someras que 10s del gmpi 
pel&gico&m p m  &mritcm en QSWI aeeci6n pueden alejarse hastaueeta 
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que advextk, sin em-, que bJo 
por lo menos ttgs o cuatro especies. 
bm de mrvinilla no carreaponda siempre a oorvhaa j&veam, mha a 
otm especie. 

La corvina ae alimenta de Sep-bze a Mayo ,prid@inersoc 
de sadinas, anchoas y pejerreyes. En Marm %e aoem an& a la p@n 
y consume pulgas de mar (Emcrila) y napes. D W J ~  de Nohmbxe B 
Febrero cerca de la playa. Prefiere 10s fondos de W@I& y a menude 
se acerca tanto a la playa, que se les puede observer en la h j a  de la6 
rompientes. 

Segh 10s d a m  proporcionados por 10s peecadom, lgs_-~@-y 
se p-penxan- d + e a - k s t a _ P _ n t a  A-mg sin que ee paeda pre- 
cisar de que especies se trata. La zona de mayor abundancia p a r e ~  SBT 
entre San Vicente y Corral. La especie que se paca aquf es de forma y 
color atrayente, alcanza un largo de rnh de un metro y un peso mhi-  
mo de 40 kilos. Tiene un color plateado y escamas grandes. La ale- 
anal y la rnitad inferior de la caudal son de color amarillo claro. 
C a b i n e a (Is& concefitwnis).-Es algo rnenor que la anterior (has- 
ta 40 an. de large) y se encuentra en las costas de Chile y del Perti a 
partir del golf0 de Arauco. Durante todo el aiio se la encuentra en su 
&ea, pero abunda mzis desde fines de fa primavera hasta principios del 
inviemo. 

La cabmza se alimenta de algas, cmstaceos y pececillos, y prefiere 
10s fondos de arena. Es un pez de playa, y penetra a las bahfas y puer- 
tas, donde constituye la mayor parte de la pesca hecha por 10s pesca- 
dores ocasionales. La &oca de desove parece ser la primavera, aunque 
no se saben mayores datos a1 respecto. 

Tiene un cuerpo relativarnente cilindrico, con ligera cornpresi6n 
Iateral. Es de cotor grb plateado. 
L i s a [Mugil ccphdus, M. curma).-Esencialrnente pez de playa, 

ere Ias aguas tranqu-+i de las bahfas y las desembocaduras de 10s 
con fond0 fangos0 o de arena. Se distingue por su cuerpo casi cilfn- 

drico y escamoso, de hash 50 an. de largo, provieto de aletas ventral- 
y abdominales, y de dos dorsales, de las cuales la anterior es espinoa 
y Ileva s610 cuatro rayos. El color es gris-azulado en las partes altm y 
plateado en las bajas, d e d e  la m i t d  de 10s costados. Vive en c a r d h e  
ne8 erca  de la playa, y penetra en los estuarios y rfos, en donde es a 
vecepi extraordinariamente abundante, sobre todo en la regi6n oentral. 
Es propio de Ias regiones templadas y sub-tropicdes. 

Vive de crust6ccaos y de algas, especialrnente de luck, y tambib 
come pececiIlos. 

En la actualidad, pareee que su abundancia ha d-ufdo nu- 
cho, y s610 en Aria  se le enmentra en cantidadee grandee. 



A.%d~&fa#j.+hb eq%!&#d6~trrfal&&Y 
uu prcblama de el&-& no b i o ~  m 

: suelm.y@wJ p r  1 lieelm de que vivemidxqpea dukes, c& 
lobree y er~ el mas, an eaei toda la parte a u m l  de Sadm&ra. A 
causa de enf% amph dbtrlbaah, 8e conocen nlUnemsaa w d a ,  eub- 
especies y variedad- Eigenmn (Carl €I. Eingenrrramn. t981, The 
Fresh Water Fish- of Chile) incluye todas las eapeeies mariOaS 6n el 
gbnero 49mm&. A. regia se encuentra deade el Per6 haata Iqui- 
que; A. btickwa, hasta la isla Mocha; A. niRrktac y A. Smirti, se ex- 
tienden, por el sur, por lo menos hasta Tierra del Fuego. 

Qeede el punto de vista pesquero, 10s pejerreyes tienen importan- 
cia k a z m i  I K S  ZGGiiY- 
choas wmo aliment0 para otros peces. Los pejerreyes jbvenes, com- 
ponentes del mofs, se encuentran en densos carddmenes en bahlaa y 

En el mar viven de plancton, crusthceos y algas. Se reproducen 
tanto en el mar como en las aguaa dulces. 

Sus dimensiones son muy variables, siendo 10s m h  grand- 10s 
del sur. En Punta Arenas es comdn encontrar pejerreyes de 30 a 40 

I cms. de largo, mientras que en Chile central s610 tienen de 12 a 20 cms. 
Su forma es cilhdrica, ligeramente comprimida lateralmente. El color 

L es plateado, y llevan una raya lateral mhs Clara. Varias de las aletas 
trenen color amarillo. 
R 6 b a 1 o s (Fam.: Notofheniidac).-Al parecer, bajo este nombre 
vulgHr se?&luyen en Chile por lo menos cuatro gheros de esta fami- 
lia. Son componentes de la fauna anthtica y subanthrtica, y no se 
encuentra fuera de las aguas del hemisferio sur Desernpeiian en &e 
un papel del todo semejante a1 del bacalao en el hemisferio norte (fam.: , Gakzdae). Los que se pesmn en el norte y centro corresponden siempre 
a regiones de surgencia del agua frfa, vecinas de la costa. 

Oliver Schneider menciona varias especies. S e g h  61, Notothmia 
kssclata recibe el nombre de rbbdo negro, frama y rbbalo de piedra. Es- 
te pez vive en carddmenes sobre fondos rocosos, y es comh durante 
todo el afio, pero predomina en el invierno. N. cornsrcola, llamado tam- 
b i h  trama o oisj, ,  tiene hbbitos semejantes, pero &lo ocasionalmente 
se obTeF+a-eiYTa r 4 6 n  de Concepcibn. Fmalmente, N. macrow@hdtz 
es abundante en esta mism regibn. 

La eapccie us 5- m & k e c m ~ - ~  cbilcllpieel nom- 
ere amk+onQ a magimps rnaclooinw, la cud tiene 30 a 
35 cm. de lagb..Vive en las vecindades de laa playas y penetra en los 
estuarips y en 10s rlos..En las regibn de Concepci6n y Araua, vive en 
cardlmoll-e4gobre fondor de r o w  o de arenas, y a b W a  en el invierno 
con corrienteu del sur, l.quein$icarla su pqlomiqio haua el sur. Pe- 

1: , . 
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y una linea lateral arntinua. Presentan dog eletas do&&, la W- 
reducida y la blanda & desarrollada y similar a la and. Lae WtW 
d e s  se caracmrkan por el borde posterior muy oblicUo. s u  e 0 1 ~  6 
padeverdoso con vientre btanquecino. 

tam&& ahumado. El centro de la in_du&a de h humaz6n Est4 en 
lYGio6 y T&o. 

? Peas de fo+-En este qapo se inchyen loa peces que he- 
bitualmente viven sobre o cem del iondo, en aguas bajas o profmda5 
Algunos se presentan en a d d m e w s  y otros como individuoa m h  o 
menos solitarios. Ordinariamente, &a especie prefiere un tip0 particu- 

Anmqu$-muy-exhado para la meSa-eR 

-- 

fondo. Estw cardfimemn llegan persiguiendo a law d i e  y a l a  
anchoas. Dwante el inviao viven en pcqu&oa ptxpos mar drrora. 



El l m p ~  de lie mRIhrwEs himbaa perece sec un porw mayer qwe 
de Ins &as. El pmmedia de esrw @timos d a  de 35 a 40 em, 
a mto ppe en lee h e m b  flu&& entre ;jg y 42. CIII. La proporcib 
entre macbw y hembras es dispar: aal loa resultados de la pares de 
a r r a m  en San Antmio, err un total d e  4.487 ejemplam examinadas, 
2.557 fuemn machos y 1.930 hembras. El estudio de lap eaeanae ha 
demostrad0 que ejemplares de 30 a 40 cm. tienen uno o dos aiios de 
dad. La mayorla de 10s pems desarrollados wmponde  a una edad 
de 2 a 3 afiOS. 

Los machos tienen mayor peso que las hembras, y la relacibn en- 
tre el peso y la longitud se desprende claramente de 10s siguientes da- 
tos: un pez de 1 kilo mide 44 m.: uno de dos kilos, 65 cm., y uno de 
3 kilos 70 cm. 

La mayor abundancia de la pwcada parece presentarse entre 
Coquimbo y la iala Santa Marla, pen, es probable que maS a1 sur se 
encuentre tambih, en grandes cantidades. 

La pwcada de Ch&5-p rnn g ~ g ~ d .  que l a  de la regi6n central, ." que-laza de otra especie: M. australis. 
L e n g w a d o s (Fam.: Botkidac, varios gbneros y especies).-En to- 

~ Aunque 10s lenguados actualmente tienen poca importancia en la 

Norman (1937) menciona 10s gheros Tfiysanopseth, Hippoglossina 

Las especies que se capturan maS comdnmente entre nosotros, 
irnilares en forma y color, son diflciles de distinguir, y 10s pescadores 
no les dan, como en otras partes, nombres especiales. La m b  cornu 
es Pa~alichbhys mkrop?, que vive desde Patago-nia a Icpique. Alcanm 
a veces un metro de largo, y se rewnoce por tener el lado izquierdo co- 
loreado, 10s ojos pequeiios separados e iguales, y la dorsal comienza 
encima de la m i a  afiterior del ojo superior. Es comdn en fondos de 
arena, hasta profundidades de SO m., y, segdn Oliver Schneider, son 
m8s abundantw durante el verano y principioe de otodo. 

H i p p o g h a d  myst-, segdn este mismo autor, es una espe- 
Cie que habita en Patagonia, y &lo ocasionalmente llega a1 golf0 de 

p ~ s c a ,  tienen came de exdente calidad. 
~ 

' y Paralichthys en aguas chilenas. 



=aiio grande, al que se la aplicade el nombre de COngFicr &t&'& Png 
b t a  la fecha no se ha0 &eetuado estudios pimi rlbermiml~. 

mda iarpor@ntea 
vrrliosa de eatm & , ue BBcwBlltw 

d d e  Tiem a Waw h t a  1as costas pmanas, y se ea-a per 
el cola rojo de 9u vieatre, garganta y hbios, y por las d a a  blw- 
cas e imgulares que se destacan sobre el pardo negruaw de laa 00- 

dos y dorm Es un pez de cuerpo a p m t e m e n p  d-do, alagadg, y 
mmprimido, cuym de- impares confluyen, f o m a d o  una sola em 
torno de la eXtremia$d posterior del cuerpo, fuestemeam camprimid&. 

I €.as aletas veatralea, seducidas a filamcntos, e s t h  si- dsbajm de 
la madbula, un p w  por det& del ment6n>Pare& *ir en 1BpFtlpea, 
se alimenta principahente de crustaaos dechpodm, y lagm teqw 
hasta metro y medb de largo. como todos loa con&w,* UQ pez kt 

i: aguas frias, que s u ~ e r c a  de las costas, de h pdundi&d..AunqOe 
se encaentra hasta lor costa del Ped, su presencia siempre eet& &ar- 
mfnada por la tempe-sa del agua. Es por eso que, en lche cnam~s sep- 
tmtrbnal y central del pais, se, prenenta en forma muy begulm.&Ir 

trar bajo laa picdaan d u r m e  la 

Nos referkemoa, a crmEinaaci6n,a las dos 
El congrio mlar;rdo, la 

' I  . - --- 

, 



de Per0 y de Chtle y ae.pr&imo pa&& dp 
m k ,  de Wuma %landia, y C d & & i b  %p.~ de 

we ojos gmtub y w  ewrpo &ondeade,que 8e adelgazs en forma 
continua haoia la cola. Posee una dnica deta  doml,  larga y con cua- 
tro espinas anteri~r~~; la anal ea tambih larga, y la caudal, grande y 
redondeada. Las vantrslee -lares son largas y sirven a1 pez para 
descansar en el fondo, El nombre vulgar dude a que el color blanc0 
oarpa la mayor parte del euerpo, pues el gris-pizarra del dore0 y de 
la parte superior de iaa costados, estA recorrido por una amplia faja 
btanca. 

Vive principdmente de austAceos, per0 tambih come, pececillos 

a l a o  d e  J u a n  F e r n d n d e s  (PoZypliono&cncios).-- 
se le encuentra en la regi6n de Juan FernAhdez y en torno a las 
Desventoradas. A pesar del nombre vulgar, esta especie no tiene 
na relaci6n con el bacalao verdadero (Gdrcs). Pertenece a la 
:a SewaMize, que constihlye un grupo muy grande de peces 

oarecidos a laa peims, propios de 10s mares tropicales del mutldo. 
El baoalso de Juan F e h d e z  a1canz.a un largo de rnk de dos 

rirGtros y un pee0 superior a 10s 15 kilos. Los individuos de gran ta- 
q o  v i m  en el fonde, en lugares rocoms, a profundidades de 390 a 

00 brazas. Los w8;s jbvenea v i v n  d s  cera de la superficia 
b s  datos propardmadm p m  10s pescadores, es un encarnizado ene- 
migo de la langroeta, Tiene color gris plomo, ee de f o m  robusta, algo 
comprhidgi .y leeabeza y la boca son relativmente grandes. 
L a b IZ E u (Gheiktbtyluus ga&.-Tiene la misma distribuci6n w e  
el bacalao de Juan Femhdez, y espedes sirnilares se encuentrao ea 
la casta stW&f&~de 3udam&ice, en la isla de Pascua, en Australia y 

otras especies marinas. 

escan hauta profuhdide- 
ai prinupslmente cam0 

*ctslyen 10s pwes 
kn la13 griema y 

. I  
1 %  



fractucsidadea de les ttxm. hedm incluime en a la pinma 
bhgai. el pejesapo, id tmmbllo, ete. Auuque nhmno time 
cia para la pesca wmercial, Jgunos tienen inter& para la ~ a a  Ide 
pi-. Las variauones de la abundancia de mes a mea son pequeiia$l 
y ee les puedeqmmr todo el aiio. 
P i t~ f a d i C I a (f3&d&yZus udgatuS).--E;s un pee amprimid@, 
con rayas de color 4 6  obscuro y escamas grand=. Alcanea haata 30 
an. de largo. Vive en regiones rocosas, y se dimenta de crust&xos J 
alpas, principalmente. Abunda de Arim hasta Coquimbo, per0 11- 
basta el Golf0 de Arauw. A pesar de su abundmeia, no time impor- 
tancia comemial por su reducido tarnaiio y sus numerow esphas. SM 
sabor insfpido lirnita el consumo. 
J e r g u i 1 1  a ( A p l o h ~ t ~ h  pucrctotus).-Alcanza unos 35 cm. de 
largo, es de wlor pardo marillento, con gran cantidad de puntos ne- 
grasws en el cuerpo y aletas. Vive entre 10s huirales que cubren las 
rocas vecinas a la playa, a probundidades no mayores de 10 m., don- 
de se fa puede pescar todo el atio. Se alimenta de algas, y vive desde 
d Golf0 de Arauco hasta d Perl. Tambikn se la encuentra en Juan 

dez. Par= que se reproduce en Diciembre, con ovas de color 
a, qm 1 ~ 6 s  tarde cambian a gris-perla. Se desarrollan en las pozas 

Ias toms. TKne came fin& y ddicada, y en 10s mercados a menudo 
1a mqrentra en grandes cantidades. 

o I o I a d o o G a b I i I 1 a (Sebastodes spp.).--Se aplica 
ecies muy semejantes del ghmo Sc- 

ocukcrus, con cuatro manchas rosadas en la base de la dor- 
10s costadas; S. Darwin& cen eapina muy desarrollada; y 

l a  rayas obsbras, que parten de la mbeza hacia atrib. 
ue tal veE nQ se trate de especieb distintas, porqm se 

10s grados de Pas variaciones intermediarias. Esta 
ya Area se extiende entre Coquimbo y Concepcibn, 

35 cm. de largo y son de cuerpo grueso, comprimi- 
or las fuertes y numerosas espinas de 
eta. Viven en las rocas y se alimentan 

fPimcJoractopon IAoc&tus).-Pertenece a la familia 
M a e  y tambien se llama perro-de-marfLos peees de este grupo 
habitan aguas templadas y subtropicales, siempre Bobre fondos row- 
60s. Mide un metro de largo, y se encuentra dwde el golf0 de Araum 
haata Iquique, siendo escaso en d sur y abundante en el nor@. Se J i -  
menta de algas, exclusivamente, y desova en primavera. Preseatu 
gran variedad en el dm, tanto de un sitio a1 otro, como de macho B 
hembra. €,os machos son d s  obscuroe y llevan una mancha de twltpr 

* 

nombre de ehanchorro o vieja colorada. 



a m d b  em1- -0% k t m e m t e  d e  d+ h e 
h e m b a  
fuert& mn&.ddm Y tiene una p m t u b e  en d rostra. A~eanza 
an largo de WI W~SQ, y p~ hmW 15 kilos. , 
c a b r i I 1  a (ParoJabraa: spp.).-Por lo menos dos espedw reeiben * 

Chile eete nambre vulgar, nmgma de la8 cwka time nada que ha- 
e r  con la vieja colorada, tiatada enterionnente, ni con un dbalo, 
que mer- el mimo nombre vulgar. Habita fondos rdwsos en aguaa 
& profundidad baja o hoderada, y se alimenta de cmstkeos y pee- 
&x. Se encuentra &kdepli_ca_ hyp-&@-A@re, per0 su m y o r  
&undancia se preaenta entre Aria y Mejlllones. Se puede pescar 
derante todo el aiio. . Alcanza haeta 35 y 40 cm. de largo, y ea de color rojizo, con por- 

f +es morenas o grises en el dorm y en los mtados. Su cuerpo es grue 
h so, comprimido y escamoso, y se distirrgue por las fuertes y numerosas 

espinas de la cabeza y aletas. . 
Se r g o ( P d a e ) . - P e ~ e n e  al grupo de 10s roncadores, y , 
posibkmente su nombre corresponda a Andsotretuns scapukrris. Habita 
la$ costas del Per6 y la parte norte de Chile hash Antofagasta. Su 
came es de excelente calidad. Su tamaiio no pasa de 40 cm. ; su cuerpo 
es Corto, alto y muy comprimido, con el dorso olivaCeo y vientre gris 
pbteado. Vive de crust&ceos y peces. Aunque se h encuentra todo el 
airo, la mejor temporada de pesca es de Septiexnbre a Febrero. 
B I .I a g a d (Ch&o&ctylus a&w&i).-Pertenece al grupo de la breca 
y b pintadiila. Vive en heas rocosas, a poca profundidad. y se ali- 
menta de pequeiios animal- marinos. Se le conoce de Antofagasta 
a San Antonio. 

j e - s a p o (Sicyogoster spp., Sicymea spp.).-Son peces que vi- 
generaltnente adheridos a las rocas de la zona de las mareas, me- 

nte una ventosa. ?e !? en-aentra a lo largo de toda la costa. Se 
alimentan de toda clase de organismoa acuAtkos. A pesar de su ta- 
maiio reducido, e! pejeiapo es muy apreciado para sopas y guisos. 
T I  o m b o 1 1  o (Fam.: Blennidoc. CWae).-En las costas chile 
nas existe un buen ndmero de generoe de esta familia, entre 10s cuales 
Se encuentran Ophkbhnius,  Scarkhthys, y Lab*isomus. Viven en 
Areas  rocosas, muehas veces aun debajo de las rocas, y en las p o w  
dnrante la baja marea. Se alimentan de pequeiios crusGcws y otros 
Qwnismos. Tienen fo- alargada y mmprimida. La coloraci6n va- 

mucho, aun dentro de una misma especie,Alcanzan un largo m h i -  
mo de 25 cm. 

Aunque en Chile no son muy considerados, en el Ped ae lea -ti- 
= como de loa mejores pocee. 
A ~ a n q u s  (Sdnn~l d&ciosa).-Deade qntofagasta aI norte se 

a ~ l ~ r  roslllfb. h e  CWIWU&+ O~CEWO.  SU -0 t?~ 

, 

. 

s 
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aprecia altameute a t e  pee, que en el Perti ea mnsiderado mmo ullg 
de los de mqor calidad. Es pequeh, de no m&s de 40 an. de lago. 
Su cuerpo eacamoeo es de color pis, con reflejos aruladoa d b e ,  y 
plateado abajo; posee aletas ventrales y yugulares y dos doreales, la 
primera con 10 espinas. 
A I g u i 1 a s (Ophicthidm).-En la costa del norte y m t r o  de Chile 
se encuentran varias especies de anguilas, peces de mares tmpicalea y 
subtropicales, cuyo cuerpo largo y allndriw, wmo el de una serpiente, 
presents pequeiias aletas pectoral. dorsal y anal, largas, que dqan 
tibre el extremo de la cola. Viven a considerable profundidad, en fond- 
generalmente fangosos, y alcanzan un largo de hasta 80 cm. Su came 
es de buena calidad, per0 se consume pow. 

C. M a  m 4 f a  r o s m a r i n Q s.-En este grupo se induyen 108 or- 
ganSmos de mayor tamaiio que habitan el mar, bs ballenas, y algunos 
de 10s & valiosos, 10s lobos de dos pelog y &s chungunxp. Todos tie 
nen sangre tibia, son<&paros y dan de mamar a sus &as. Se encuen- 
tran en todos 10s mares, desde 10s odanos tropicales hash 10s polares, 

Lo6 &ems han sido explotados durante largos afios por el 
hombre: en el cas0 de 10s cetAceos, para conseguir el d t e  y sus&q- 
bas; y en el de 10s lobos de das pel- y k  Chungungos, por BUS ri- 
pieles. 

Los mares y las costas de Chile, tan apropiados para la vida de 10s 
mamiferos acultiws, fueron en otro tiempo muy r i m  en ballenas y 
otrm animales valiosorr, pen, estas vastas poblacionea han sido agota- 
das, hasta el punto de que algunas especiea se encuentran extinguidas 
y owas en vfsperas de serlo. - En los mares chilenos hay dos grupos de gran importancia ew- 
n6mica,_los cetdceos y !os pinipcclios, a n i d e a  que, aendo, por su na- 
turaleza. terrestreg, se han adaptado a la vida acultica.,Esta adapta- 
ci4n es menor en 10s piniperlios, que, aunque pasan la mayor parte de 
su vi& en el mar, pueden d i r  a tierra, sirviQndose de sus extremidadea 
wrtas y transformadas en aletas. En 10s &ceos, la adaptafibn ea tap 
perfecta que, atendimdo a la forma del cuerpo, a la ca~encia de pelaje, 
al aspect0 de las aletas y a la irnposibilidad de vivir fuera del agua, 
se les tuvo durante mucho tiempo por pew.  

Se debe considerar aqul tambiQn a1 grupo de)? ~ul+a.q,q CpmI- 
-. voros aculticos de cuerpo alargdo y deprhido, patas c o w  y pie 
paLm-Ciwque ee aprecian mucho por su pid-provista de una bo= 
densa y fina. Viven de preferencia en tierra, donde puedsn movene 
con soltura, pero tienen wmo campo de caza el agua, en la cud mues- 
tran una agilidad y una movilidad maradlow. Esan repmmt&v 
en Chile porel5hungungo o gah &l mar (Lidra f&a),que vi?-%% -_ _ _  _ _ _  - 



a-objeto, a e a u ~  de su valioee piel. 
La phkpediw son anlmakks carnicfms, cubiertos de abundante y 

denso pelass, que da a Is piel de a b -  cSpe&S un pan valor, y que 
presentan dw aapectoe, el de 10s lob@ d ~ w  el de IecususEn esttrs 
&.iw, Irr &laptaci6n a la vide m&i& ea mayor que en loe lobos, 
apacee de levantam sobre sua extremidadea y de cammar y dtar 
mediante dla. Lsa fow aon incapaoee de d r s e  en tierrs de SI@ 
extremidades poet&orse, cuyo pie no pdede volverse hacia addante. 

a que e a t b  o b l i g e  a arraatrarse sobre el vientre, con ayu- 
anteriores y de la pelvis. A pesar de b o ,  se mueven am gran 

z, y rlgunaa especies sorprenden por su extraordinaria agilidad. 
agua, el cuerpo fusiforme y de cuello reducido de loa pini- 
permite nadar con la destreza de un pez, y SUB orificion na- 

sumergidos, les capaci- 
para perseguir o capturar sus presas bajo el agua durante profon- 
as inmersionas. 
En la msta chilena, *lobos de may e s t b  representados por doe 

apecia  que se denominankbLde un p ~ i 0 h r i a  jubata) y @&de dos 
&os (Ar@cej~hdw owha&). --Go vive desde Perti a -a a Fuego, y g e l  biw R-Habita partidarmente 

ndad de islotea y puntos de diflcil acceso por tiema, en donde se 
durante la primavera y parte del verano, para reproduhe y 

oriar 10s cachorros. Eetos sitios denominados doberias.. son numero- 
a lo largo de la costa y BUS habitantea cuentan con la antipatla de 

truyen BUS d e s  y consumen la pesm. Se 
za para poner a raya BUS desmanes y para utilizar 8u cuero y aceite. 
El kbu de dos bdos o fino, llamado asl por tener bajo el pel0 visi- 

al exterior una borra densa y suave que da a su pie1 un grm valor 
ercial, a causa de lo cual se lo ha pereegUido, hasta Cas;r&&: 

un animal m8s pequeiio que el lobo de un pelo, 
te por tener las orejae m8s lagas y visiblen y por 

8. Antes se lo encontraba a lo largo de la 
las i s h  de Juan Fernbdez y San Faix 

an Ambroeio, y fu6 tambih abundate en lea idas Shetland del 
en donde fuie totalrnente exterminado por los loberos. Hoy 8u 

rea est& d11Ud8 I dmon isllqtes de Tier- de!.Fwgo y a las isfas 
con encami- 

iento, mgtahdo empecinlmente (L lee caehorroe reeih naddoa, o 

Las diepasi&uma ddnadae rp- la -&e no tienen actual- 
! W t e  niagutm e8meh, y la expedjdones de Iqbem, que inidan sus 

ab, suaceptibles de cerrarse rnientras 

c i n a e s e a o e m s  ~ub(area en q u e b  IO 

Q?&, que pasear in pial m&s eprscieda. 



actividadea a finer, de la primavera, acthn durante meats sin que ae 
lea perturbe, en regiones que ellos conocen mejor que ride y que que- 
dan de hecho a1 margen de toda vigilancia. 

Las focas que, a d d s  de 10s caracteres ya mencionados, se dis- 
tinhen por c a m r  de orejas y por tener un cuello grueao a p a s  ma- 
nifiesto, interesan pow desde el punto de vista econbmico, pues sm 
propias de las tierras ant&ticas y no se explotan, salvo el &fa#& 
firorine (Mirormga h i n u )  prActicamente extinguido en territorio chi- 
leno, por efecto de la c e  de que fub objeto para obtener su a&te. 

Este enorme animal debe su nombre a una corta trompa dilata- 
ble que posee el macho. Ha& mediadm del siglo pasado era wmdn 
d d e  el golf0 de Arauco a1 sur y tambih en Juan FernAndez y en las 
Shetland del sur, donde hoy quedan uno8 pocos ejemplares. 

De las restantes focas chilenas, que se encuentran en regular n6- 
mer0 en et territorio ant&tico, se puede citarLa@a de We&% ( t s p -  
tbnychotis w&9, que es la m b  abundante, la four uangrejera (Lo- 
boson carcinofihaga), de pdaje blanco cremoso y el bpardo demur 

Ecptonyr). que vive solitaria, es muy &gil en tierra, posee 
erosa dentadura y puede llegar a ser pelignwra para el hombre.. 

taceos comprenden dos grande grupos, 10s p r o v ~ s  de dien- 
los f 10s provistos de barbm, en lugar de dientes. Estps 

as drnea~ de bordes internos desflecados que consti- 
capaz de retener 10s pequefios animalea planct6nicos de 
. Por poseer tales barbas, las especies de este grupo, 
as maS importantes desde el punto de vista econ6mi- 
ajo el nombre de Mistaco~s .  
tos presentan numerosos dientes dnicos e iguales, 

ener Ea presa, y comprenden un considerable ndmero de 
rea chiknos, que, en su mayorla, no tienen actual- 

signifieaci6n econ6mica. 
remos tambih aI08&@y.s o fonjnas- (Delph,itdue)). 

50 mediano y hocico en forma de pico, que re ven a 
kilmenfe en grupos alrededor de 106 buquea. 

Dos especies de odonlo&s tienen hoy cierta importancia 13~x16- 
mica. El primer0 es el cuchabte (Physder catadon), enorme m i d  
de hasta 20 metros de largo y de color negro o grie-pizarra, que se 08- 
racteriza por BU gran cabeza truncada verticalmente addanta, a causa 
de una gran bolsa de ewermaceti situada en la parte anterior del crP- 
neo. Esta eapecie es comfin frente a la costa chiiena y realiza migm- 
dona a lo largo de la costa, durante las cuales se le eaptura en &* 
cantidad.'Se alimenta casi totalmente de la jibia grande. 

dr 

- 

. 

La otra espede es la llamada por 10s balleneros, bdlsnrr 
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botcUa (Hjperoaon p&fro?u)j alcanwr hasta diez meem de laga, y 
su nombre se debe a qua loa xu&&- Ilevan, como el caehalote, en la 
parte anterior de la cabem, una bola 11-a de ., cuya baee 
anterior plana recuerda el asientd d e  una botella. Se encuentra en loa 
mares australes, y se la caza por el apemaceti y el aceite que propor- 
ciona. 

Los mistacocstos e s t h  representados en mares chilenos por &as 
especies que se rehen en dos grupos, las ballenas verdadcras y las for- 
CWZW. Las primeras tienen una enorme cabeza con la boca arqueada; 
ta piel de la garganta es lisa, y carecen de aleta dorsal. A a t e  grupo 
pwtenece la baUcna frawca o verdadera (Eubahena australis), que, por 
d color de su cuerpo y barbas, 10s pescadores Ilaman, tambien, balk- 
74 negra y, a veces, raitklrcl. Esta especie, propia de 10s mares austra- 

Las especies que hoy se cazan en mayor abundancia pertenecen ai 
grupo de las rorcualw, caracterizadas por su cuerpo esbelto, su cabeza 
pequeiia, su boca recta y la piel de la garganta plegada longitudinal- 
mente. Las aletas pectorales son largas y Ilevan, a d d s ,  una pequeiia 
alkta dorsal. En 10s mares chilenos se encuentran a menudo varias es- 

el rorcual comdn o fin- 
per 10s balleneros no- 

lor negro o sepia de su 

ambiC es comhn en 10s mares chibenos la yubarta o Ambaqui 

d e s  muy Iargas, y por ser mucho m8s pequeiia, no pasando de 15 
metros de largo. Su color negro brillante, su tamaiio y su cuerpo re- 
choncho, permiti* confundirla con la ballena franca, de la que se 
distingue por la prwencia de una aleta dorsal y por su manera de su- 
mergirse, levantando sobre el agua SP aleta caudal, de borde posterior 

Otras ballenas que se encuentran en aguas chilenas son el sui (Ba- 
~ ~ o p l w a  bor&), la b a k a  de Minks (Bahenoptera acutoroshda) 
Y el raahud m n o  (hk&&ena margilurlo). B ~ ~ L ~ O T E C A  NACIONAL 

SECCI~N CHILENA 



B) Q u e I o IS i o s .-En uertm aiiw y debido a ha condicionea oceana- 
g&iiSas dominautea, suelen aparecer en la costa del norte y del eentm 
del pals tortugas marinas de loa g6nerm ThalarsocWys y Dsrraato- 
&ys. AI parecer en el dnico &io del litoral donde se las encuentra 
con seguridad es en la costa del departamento de Arica; en todas la6 
o m  partes depende su presencia de la ingresi6n de lenguas de agua 
d e n t e .  

r/ IV. R p L n d i c e  

Los rccwsos de aEua duke 

AUNQUE en el capltulo referente a la bio-geografla se han dado dgu- 
noa datos sobre la fauna de 10s rlos y lagos del pals, hemos considerado 
conveniente ampliar estas informaciones, en forma de apbndice, en 
el presente capltulo, considerando tanto las espeues aut6ctonas como 
!as introducidas. 

En gran-wnvrte con la riqueea de la faunayAoLa del marJos 
rios Y&JOS del pafs son relativamente pobres en ~p~ci~i~~ctoaas. 
t o s  pe& mAs abundantes y difundidos son 10s ejerreyes, 10s que se 
encuentran en casi todas las aguas dulces de'esde hace 
mucho tiempo ellos han wministrado una cantfdad regular, aunque 
modesta, de p d o  fresco a 10s habitantes del interior. .Existen dos 
g6nerosdezejerreyes propios de Yas aguas dulces: Basikhthys y Cauquc. 

a chile= se -zuentra distribulda profusamente en las 
y 8ur, y es un pez de la familia de las perm, cuyo nom- 
es Pwkhthys trwha. 
existen varias especies del g6nero Gakucios, que se cono- 
ta con el pombre cleEeladiila. _. 

La anguh, una especie de pecd lo  transparente, parece ser el 
&s grande, y se pesca en cantidad- en algunos de 
muy apreciada, y por eso tiene un alto precio en 

los mercados. En el rlo AysQ, las angulas existen en gran abundancia 
desde Octubre hasta Diciembre. 

Desde fines del sigIo pasado empezaron a sembrarse en las aguas 
dulw chienas varias especies de-peces ex6tico~ Parece que algunae 
variedades de la carpa (Cyprinus carfib) prodenrea de Alemania, 
fueron las primeras Entroducidas en el pals. En 1903 ya ae habla en P 
literatura de la introducci6n de carpas, y el Congreso autorizaba le 
importscidn de eapedes salmnoldeas. 

El pcs or0 o pes dorod0 (Cwas~us awatus) y el C. vulgaris fuemn 
tambi6n introducidos, y en muy poco tiempo se difundieron en to& z. 
la uma central. En loa -6ltimos aiios del siglo pasado se sembraroef 





central. Esta q e u e  ea mueho m8s grade  que d p @ j m  8%bt&i&& 
y'ea un per. muy bwnQ paca el. dopurte de la pwroa de WIZa. 

El crust.&dceo I& importante de las egues d u b  es 4 niWta#da 
de rJ0 camasntcuius p..aicrrro&), que dcmm W o  
y tiene m e  muy apreaada. El cam& de do habita 1m rios y cam- 
les d d e  el Perii hasta Chile central. Debido a su gran popularidad, laa 
poblacbnes se encuentran bastante agotadas, radm pot la cual la 
pesca est& actudmente prohibida en Chile, 

Se encuentra tambi6n en las mas dulcee una espeoie de dun- 
gungo (Luha plouocm), particularmente en la regi6n de Chilob y Ma- 
gallaaes, donde alcanza cierta abunwcia. 

Otro madfero de agua dulce es&&JMyocasta). G a t e n  dad 
espdea: Myomstor coypus coypus,-exclusivo. del m a  4qloe, y Myo- 
mtor coypus mdunops, que vive tanto en 10s esterps corn en el mar. - Los dos son roedores de gran tamaiio, con pelaje grue!%=-fG 
don&-y lhas giGaa ocrca del cuerpo que en el extremo. Myomstor 
corpus coyprcs se encuentra en 10s rios y lagos de la parte central (Co- 
quimbo a Bfo-Bfo). L. forma mslanops habita de Valdivia al J&gr&o 
,d" MagaUanes. La pie1 tiene buena aceptaci6n. y en el aiio 1944 se ven- 
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R E S U M E N  

dido wma mar chileno, el limitado a1 
meridiano de h Isla de Paacua (110~). 
1 Umite oeste sigue por el meridiano 90 
el eatremo sur delcontinente, LT ha .eb- 

53. de loogitud W. Por medm de una 
de fecha 23 de Junio de 1947, el Gobiffno de Chile ha 6jado 

u noberanfa en el Padfrco. Eata ne eatiende a todo e l  z6ealo Wntiwm- 
quiera que e a  la profundidad a que ne eneuentre, y a 10s mares adyacentes 
k exteriei6n neeessria para reeervar, protege.?, wnaervar y aprovechar hs 
y riquezan mturale~. 

0 6 8  am o g  I a f 6 a f 4 s i  G a . - h  fondas sumergidw de1 O&no Padfko en las 
+&des del cwtinente sudamericano, me mracterizan por la exiatencia de g r a d s  

a a lo largo de la coea mept 

aguas de una temperatura d s  elevada y UB lnen 

;mperaturae e.levadaa y alta dinidad y vida e a ~ s a .  

d )  Zm5 tro-, u1 dpnde las caractdsticaa tQmicas y de salinidad 

menciwadas se ven CODV 

bro, todo el amplio y profurndo 
te sudamericano, yen elcual las 
amentalmente por hechas din& 

ad de la8 aguaa, a1 misnro 
designa con el nombre de 
ica de Humboldt. 
en algunos sitiw, auu 



-an movimientos en aentidn fontrario a la progreeh general W el norte. 
En la  corriente odnica, la velocidad Uega a aer de 2 k-ros por h-. E h  ae 
preaeatan mpS mareados durante Iw meass invemaka 
t la corrimte &a, loa fenbmemm Aminantea eon loa de aurwncia. EM- 

se prod- Facias a la deriva superficial hacia el W., determinada por la acci6n de 

Obeenraciones recienter, M a s  por inicitiva de 
ban demostrado que en la costa chi- &e 

inmediacEoRes de la bahla de Coquimbc y Otro al nerte 
en la costa del nwte de Chile doe3iaan Las lenguas 6 
eia del litoral. 

Fuera de la corriente de Humboldt, se d u d &  tambien 19 occidental, que 

Fin-te, se a& el feruhttw de ?as w e a s  y ne dan los rasga, a L a  
terktios de ellas en Chile. 

loa ericos (LoxecBinu 
eviaaa 10s ccfal6pdos 
n 10s cirripedios ( h J a  

tee en 10s mares aetuales aon la, t.de&orw. de Los cuala en 
rewesentados los tde6stea A 4atos #e hs &mado p-i- 

O m criterio ecc%giw. se IWI diatinguidp’pym w w y  
pmX8 cmteros. 

1- pew P&&W de aka mar. .e emtudii 10s atuner, a1 p 
parguia ,  el puzuncho, el dorado de aka mar y el dorado de la w t a .  





GLOSARlO DE ALGUNAS PALABRAS EMPLEADAS EN LOS CAPITULS 
ANTERIORES 

Andssito.-hca efusiva pertewciente a 

mente por anfhla tmetasilieato $e 
k o ,  &io, magneaio. duminio y 
4ue Ileva a h &  OH. Algunas con- 
tienen Mcalis). 

AtrtiEiclBnico.-fropio de las &reas nuti- 
cidoondc6, c6 deck de aka presian 
atpomf&ica 

en la cual man parte 
s -spaaden a fel- 

eruptivs de iiloaed 

magma qwe no se ha diferenciado. 
Au&&.-Pkoxena monecUaia (metasi- 

Ecatv de caleia, magnesia, fimo y 
aluminio). 

Rutipane.--Mcese de los seelon que ee 
generan a expensns de Eos lnateriales 
conntitutivos deP wbmelo. ' 

~mf&to.-Cwpo de rcca plut6nica $e 
grandes &sionea 

B&iw.-Relativo a la prenibn atmos- 
fdrica. 

Brecba.-sedmento m&icocuyos frae 
mentos eon esquinrrdos, superiorea 8 
2 mm. y eaten h a d #  por un ee. 
mento. 

Cnkul6stico.-Reaultados de los eclfuetb 
zw nrechicos(a que ha estado 
metida una roc8 de la corteza t 
tre. 

ciJ6nico.--F'ropio de las keas d 
presi6n amosfQice (antlnomo 
ticichkico). 

bYimax.-Cuadro vegetational en 
librio con las caract+ticas 
ticas de la regi6n. Tambidn, 
tad0 culmiante o definitivo e% . 
cualqwier proceao evohtivo. 

Cong~crodo .  - Sediinento mec4nicC 
constituldo por granm superiores B 
2 mm. y tigadw por un cementa 

coridis: Efecfoh.--Designaci6o una& 
para referirse a la desviaci6n errperk 
mentada p a  un m6vil libre en la 
superficie tvrestre a causa de Pr 
rotaci6n de la tkma. 

Cbmrico.-En geografh to& lo que no 
depende de rasgos propion del $a- 
n&, sino de su posici6n ep. el enpa- 
Oio y de las influencias de otros 
cuerpos celestes. 

Da&a.-Andesita con CU~IZO. 
Dwrubio.--Escombros de falda. 
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Imknmar.-LInew que u l ~ n  puntan de 
i&tb tempereturn. 

Irq&~~.-LIneaa que u n a  pun* de 
idhticaa prscipimcionea. 

Jard.-De jam, cuadro .Mgetaeional 
formado por arbmos de pequefia 
abda, y de yabas, muchaa vecea 
lignifieadas, &peras y a vecea espi- 
nosaa. 

JuwniL-DLeae de Iaa aguaa que ae ge- 
neran en el interior de la tima v 
que, en consecuencia. existen pa 
primera vez 

LumplalSro.-Roca de M6n de color 
obscuro. 

Ld&e.-De Laramie County, de 10s 
EE. IN. Plegaariento del cretkico 
medio. 

Ldnirocibn.-De laterita. Prodncto de 
desomposkibn, principalmente de 
rocan cristalinsr, en regionen de cli- 
ma inta-tmpical hbedo.  tiene co- 
lor rojo l a d 4 0  y ea rico eo. 6xido 
de f i a o .  

L4muh.-Sedimento depositado en agua 
duke. 

Idmuimsl*b.-De limnImetro, metra- 
mento para medir la altum del agva 
e9 lagas o rlw. 

-Rclacionado wn lae ?om. 
Mmto rowso de La t i a a  
menos haaa la profundidad 
km6. 

Md~;- -Masa  fundida que vie= del in- 
terior de La tima. 

Mwtu-ArciEh WD urn. mtenido de m8a 
Omenos 20%decerbonatoc&iw. 

MaWax-Wnms que pretiaen wndi- 
ciol~s medias de h u d a d  para lub- 
aiatir. 

M . % ~ . & e r a l a c i h  de la mcllo 
mor&. 

Mk-sddg&a-Todo Po cekrente d medio 
en qlre posperan 106 arganismos. 

d f U W & f b . ~ h D t i l V  CUYaS form88 eb 
tb determinedas por un medio de 
condkime. medias de humedad. 

Mu&mO&sm&-Modifionu que ex- 
periment= les m a &  debidan a la 
w i 6 n  de aumento de p r ~ i h  y tem- 
paatma, iuntan o separadamente. 

Afip~~Ma-Eoee pmvdente de la me- 
& de una rcma pmRiatente can ma- 
cerSlm magm&icoB. 

bYWa.-Medida E. g. 8.  para awluar 
la presi6n atmmfhics. 101 d i b s  
, rea 760 mm. 
A f a w ~ . 4 e d i i e n t w  depneitadcn por 

lar ventisqueros. 
Nei.m.s.-'htura paralala y granuler de 

algunas rocaa metambrficas. 
iVd.-€uadro vegetational del our de 

Chile, generado por la formncih de 
una cape impermeable p a  debajo 
del iueb y la retaoci6n de agua en 
todo el prrfd del suelo. A ~ ~ 1 1 )  10s 
lladis paneen corruponder a h 
etapa final de la hidrosere. 

Oolllico.-Textura de un dimento  que 
eat& forma6 por pequ- eaferitas. 

olfoJora--silicato de potnsio y d u d  
nio. 

Par6lico.-Cuenca de sedimentsci6n s 
drsa situ& a orillas del mar. 

P&fm.-Exprcsibn usada para deaig- 
nar a 10s suelos can abundante alh- 
mina y b i a o  en el horizonte 8. 

P#douds.-Eqeai6n uaada para deaig- 
nar a Ioa suelos que tienen conczn- 
traei6n de caleio en el perfd. 

P&b&.-Ciencia del suelo. 
P6puat&.-Roca de fil6n conetitulda 

por ahtales grandes. 
PkgioJora.-Siiicato de sodio, caleio y 

duminio. 
Phclou.-Expreai6n usada para de&- 

n u  al conjunto de organismon qtK 
viven flotando en lar aguaa. 

la wnsdidaci6n del-magma dmtm 
delac0rteza. 

Po~w~.-TQos  de iueloi de las regio- 
ncs frhs y hfunedan producidos b e  
jo condicione. de abundante ma- 
teria argllnica, aunque &tu no se 
encuentra bien dcacompuuta. 

P6rlsdo.-Roca eruptiva wnsthufda por 
una mDle fundamental rnfaaafbEk 
h a ,  en la cud se d u m  &on 
~ h l ~  mayorw. 

p~fiiu.-Baulto o andedta mslclsoica 
Pf@W%-kcnetuptiva modi- pm 

P m . A U e r P 0  @la0 formado POI 
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la acci6n de soluciones hidroterma- 
Ees. 

rW friible, aobre aiq.b~hte de 
suelo duro y ncgro con eutruetura 
columnar, fuertematc alalino, 

TecWce.-Fenhaos prodmidon por 
ha fuenaa orogeOieas. 

pd@,w.-Plantas sin flmea. 
gm&$ro.-Liparita con c u m .  
W h - M a t e r i a l  aue1to moducido por 

plteacib de rQcaa fundameota- Tuilor-Morrenes paleaoicas. 
les. Tobor.-Materiales volcanicos que han 

g~p&mt.-Inclusi6n de una roca d i d o  pulverjzados del d t e r  (piro- 
extrafia degrandea dmenaiones, den- d8sticos) y que a1 caer i c  conaolida- 

~..--Platafonna submarina que se Tolvwwra.-Columnas de polvo levan- 
mtiende desde la costa harta la tados por el viento en 10s caaadones 
d u n d i d a d  de 200 mta. de la Patagonia, a cawa de su can& 

a wsnposici6n Ts&m.-Cuadro vegetational principal- 
que forma la6 mente formado por musgos y Uqua 
situadai bajo nea, propios de Lae region- eon 

menos de 10° C. como temperatura 
de todos 10s meses del aiio. 

Vaguodo.--La parte m h  deprimida de 
un vaUe por donde corre eI  agua. 

Vulccmihr.-Rofaa elusivas o pirockti- 
cas. 

Xmolifas.-Fragmentw de rocas atra- 
iias dentro de un cuupo de roca 
fgnea, ya sean batolitos o filones. 

Xsr&o.-Plantas de regimes tides. 
Xaom6rfiw.-Dfcese de las plantaa 0 for- 

maciones vegctaka cuyaa forman e ~ -  
t h  determinadas por la iequedad. 

tm de un batolito. I O U  

, o s e a u n  h c i 6 n .  

e rocao ~ I I  ricas en 
agneaio que el Sial, y 

n la parte inferior de la 
a tipo M el baaalto. 
en el cual las capas 
e s t h  ubicadas hacia 

ales formadon simul- 
nte con Las rocan que 10s en- 

S+nek-Suelo intrazonal con un h e  
dzmte superficial variable de mate- 
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LOS FACTORES HUMANOS 

EL DESENVOLVIMIENTO HISTORICO-ETNICO DE LA 
POBLACION DE CHILE 

- 

1. L a  p o b l a c i 6 n  a b o r i g e n  p i s - h i s p d n i c a  
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~4 ~ n r a r ; W  de la +$II inewlpls comprmde FWP &e de pdh 
$milares en mw&m aepecta~, -SI dikenciae d & d m  debidas at 
-Gate dh6tb. La impoaiW&d de la exteneitm de la agkdtnsa 

Ia sqpgmimua de eatoa puebfoa en un d o  pt6xhno al que 

Los c&osngs ocupabaa la inhs%pita regi6n vecina a la@ isla Guai- 
, con una pblaci6n escasfsima, dculada en las Car& Annus 

d t a s  de 1612, en unas 270 personas. De ewnomfa rudimedtaria. 
pueblos canoerw que vivIan de la recelecd6n del mar, de pesca- 

bbos y variadw mariscoe y valvas. Los alacalufes, m& numeroeas, 
extendlan en el &rea eomprendida entre el Golf0 de Penas y las islas 
la Tmra del Fuego. Encerrados par las barreras de una naturaleza 

nente, estaban obligados a alejarse de sus mcas ovales, hechaa de 
y de canelo y recubiertas con pides, buscando en ~ u 8  canoas la 
tacibn necesaria, S.e wee que a wmienzos del siglo XIX su pobla- 
a de unas 4.000 qlmas. Junius Bird calcula tan s6b 1.000 paaa 10s 

tiwpos hist6ricas. El contact0 con 10s Mancos d i d  esa pablaci6n 
ha6t-a e1 nftmero actual Ce unaa cuatro centenas. La yaganes, de lae 
islas extremas haeta el Cab0 de Horn-, prirrdpalmmte de Navaho, 

an un grupo de familias como unidades ewnbmicas indepen- 
, que vivlan al igual de la periua nhutica ea sas excursimea 
as. El miemo proceso de desintegraci6n seiiaado actu6 eatre 

eWa aborlgenes y la cifra de 1.000 habitantes calculada por Bridges en 
lss4, ha descendido a lae escasas decenas descritas por Nlartfn Gusin- 

CR su mmgrafla. h s  onas del tribgulo de ia Tierra del Fuego. 
i l b  reunibn de f d i a s  unidas por lazos de sangre, est& p r h i a -  
te extinguidos. Parecen que alcanzaron en d pasado sigh ufras 

poblaci6n de 4.000 ahas,  reduadas paslatinsmente a 2.000 en 
P: 279 csn 1919 v de 70. en 1924. Los indices demomhficos seiiala- 

&on en la &om prehiaphka. 

- 
h aunque imprecisos, demuestran la e6caRa importancia que elbs 
hao tenido en el desarr& de la poblackin chilena, desintegrhdose en 

cocrer del @lo Xm al contact0 direct0 Eon ellos en un trSgia, pro- 
v e s ~  de exteFmjni0. 

c) E l  C i p f ~ d - S ~ r :  Lor .  a ~ ~ u c a n o s  

la lengua pdtica de don Mons0 de 
en La A r a n m ,  formaban UD grupo 
n en ~ A U  nambres de scud con 10s 



-- . :. . 

pun- cardinales que habitaban: picunches, en el n w e ;  mapudres 
propiaente tales, entre d kJLo-BSo y el Toltbn; huillichea del W l e  
C d e  al Golf0 de Corcovado; y pehuenches, en la d a t e  andinn. 
Aanque de familia li@Ibtiaas fndepmdlemtse, loa &dectoS mapu- 
&a permitfan entenderse entre 81. Usaban tambih algunas palabras 
quechuas, como resultado de la conquhta in&= r d i a  por Tap% 
Yupmqui, en &oca Catculada de 1448 a 1482. Lee huest@ pm8nas 
1l-n hasta las ribem del do Made, per0 la organiZaCi6n miama del 
Imperio y el sentido de la conquista, hizo que la ocupaan no dejara 
las huellas profundaa que creyeron descubni 1- historidores del si- 

En su tip0 flsico, loa araucanm eran, se&n el testimonio de 10s 
cronistas y las medidiones antroporn6trica8, de estatura regular (l,62 
m. 10s varones, 1,M m. las mujeres), membrudos per0 bien proporcio- 
nados. La cabeca y el rostro redondos, la frente pequeiia, la nark un 
poco roma, la barba cuadrada, loa ojos m8s bien pwueiios y vivos, el 
pecho pequeiro y aplastado, las manos y loa dedoa grueeos y cortos, el 
pie peque60 y aplaatado. La tez aceitunada y el cabello negro y grueso. 
Muy robustos de complexiibn, 10s espaiioles alababan su resistenda y 

Agrupados en tolderfas de unaa ocho yeas, Vivian en comunida- 
des, dependiendo del cultivo del mab. frejoles, papas, madi, piiiones y 
quinoa. De estos productos derivaban una dieta rica en vitaminaa que 
conservaba su robustez caractedstica. El territorio eataba dividido en 
agrupauones geogrA6ca5 bajo la autoridad de jefes hereditarios o el* 
gidos. Aunque faltan notiaas sobre su estructura polltica primitiva. 
estaban regidos en su conjunto por jefy de poderes limitadoe en la 
paz y por caciques guerreros en sus continuadas luchas. En la orga- 
nizacib social, estudiada por don Ricardo E. Latcham, la familia era 
el gmpo primordial. viviendo.del trabajo comunal, por el sistema 
de mingacos. 

En su estructura psicol6gica loa monistas inaisten en caracterizar a 
tos araucanos por sus extraordinarias dotes de Animo. eEIloa son, es- 
&be el Abate Molina, generosos, hospitalarios, ingenims, inWpjdos, 
animosos, constantes en BUS empreeas y en laa fatigas y desgmcb de 
la guerra, celoms de su propia honra, desprechdorea de la vida cuando 
se trata de la consefvaci6n de la patria, anraatea sn entt.emo da la li- 
bertad y de la guerra, que miran mmo la fuents de la wdadera gleria 
del hombre. Empero, estas cualidades apareceu tRcue&a &us- 
cadas por la anb-ez a que ne abandonan sin M a ,  por, la. Meza 
en d e n  a la economla domhtica y por at@ h&meMn 
veagaree de SU$ enemigoll. . h a  virtudm ellm m 
son el m j e ,  le eagaeidad, el eecreto, Is m, el 

glo pasado. 

longevidad. 



el odio a tod0 g&iaO*& aervidumbre, ea S m ,  tad0 10 que caneth~e 
un hombre gUmmw* D & W  las eaageraeIomee inherentea a ea- 
tm retratee m d e a  @-os o k a r  &mas constantea pdqdcaa 

Los dlculos que se han hecho para ob- d r a s  aproxkadas 
de la poljlacii-a&or$p a la llegada de 10s espaiioles flucthan entre la 
mrta suma de’ 500 mil, que estableci6 Jos4 Tolibio M w i a  y la de un 
mi116n quinientog&l, derivada de loa prolijoa estudios de Tom& 
Thayer Ojda. De merdo  con dichas investigacionea, el panorama 
&ico de Chile a mediad- del aiglo XVI =fa el siguiente: 

el pueblo famido por la fusi6n araucana-eepa€ida. 

M~NIYO YhXIYO 

La Serena.. . . . .  
Santiago.. . . . . . .  
Concepci6n ..... 
&a Imperial. . .  
W!arrica . . . . .  
Vaidivia . . . . . .  
dsorno . . . . . .  
Chilo&. . 

. . . . .  

20.000 
70.000 

330.000 
. . .  330.000 

. . . .  80.000 
. . .  150.000 
. . .  40.000 
. . .  50.000 

20.000 
80.000 

500.000 
500.000 
120.000 
200.000 
60.000 
60.000 

Totales. . . . . . . . . . . . .  1.070.000 1.540.aoo 

1 El guarismo de un mill611 y medio ha sido aceptado por la mayor 
carte de 10s historiadorea y etn@afos, pues todo parece indicar que 
a la llegada de loa espaiioles el pafs estaba densamente poblado. 

I I. H a  11a a g 0,  d e s  cu b r i m  f e n t o  y c o n  q u i s t a d e  C h i  1 c 

HALLADO por el azar de la bdnqueda de las Especierlas por Hernando 
de Magallanea en 1520; descubierto por el adelantado don Diego de 
Ahagro en 1535 y conquistado por don Pedro de Valdivia y lae expe- 
dlciones sucesivas, a partir de 1541, el territorio de Chile, que pobla- 
ran las heterog&eaa tribus aborfgenes mencionadas, fu6 el teatro de 
una nueva vida hist6riea dmtro del h b i t o  de la civiliici6n occiden- 
f”1. El fen6mwo dq la eonquieta ea ad, desde el punt0 de vista sociolb 
B’W un problema’&&mental. cEnfrmtadaa dos culturas dintintas 
POr el a m  dml hallwo, -&e el historiador argentino Jose Luis 
Romero, una dm e lk ,  que ea conaciente en su actitud, se atribuye el 
8 d ~ c u b r i m b i ~ .  .. per0 wte mer0 &date  no mgendra conse- 

e en una de ellas una inquietud profunda 
wnmtando 10s t b i n o a  del citado autor, 



wad. 
Este fenheno cmmplejo de 

explicarse pm el sutil y equfvooo 
de razas, pues en lemguaje cientlfi 
za, sin0 que es, como &rma Ruth Benedict, *el compWti%Ukb SgDren- 
dido, que no se r w i  al nacer, que no eatA detertnhdo pm'h d u -  
las embrionarias, sin0 q 
designar este fentbeno, 
acuiiado una palabra q 
uen&ca. <He escogido, 
expresar el complicado problema que ha ocurrido en Cuba edwdr ?e- 
sultado de unp compleja y extrema trammutad611 de culturaw. he- 
de d.ecirSe, con verdad, basados en los conceptas del Dr. Ortk, que 1.- 
vexdadera historia de AmQica ea la historia de suoesivae trandtu 
raclows. En UQ period0 uonol6gimmemte corto vinp 1 contlmentc 
una civilizau6n milqaria. Los amerindioe fuavrn cul turddnte  des 
arraigados por su inhabilidad para ajustare2 a lee fcmxaa nuwao que 
trajeron loa espaiioies. S i i i 6  luego la ininterrumpicla corrkate de Ea 
emigraei6R blanca que repreaentaba la d t u r a  de Eep& y d e  Enropa 
que deb6 tambih ajnstarse a un quevo siucretismo. tae corrimte 
de 0tF0s eiementos extranjeroe: griegos, portuguwes, judtos, -10- 
sajones, y orientalw, rotos SUB lams con l a  madres patriae, tmieron 
que acondicionarse, coexistiendo a vece# o integrands SUB elerwmvwS 
en 1111 tip coktivo. 

Para 10s aborfgenes de Chile este con- fud aItumlnm&%tak. 
Las bases de su organizcacibn polltica, Iladd y 
eran dhbiies; reposaban en un siste4la de econop 
piedad privada tan s610 en 10s objetm de valor por 
r i  reapeto personal y distiuciwa determbada caeu, psrur'clpdlcle la 
popiedad de Ia tierra se conmbfa ln-e 
de derivaba su eubsiiteneio. Pueblos de e e ~ u ~  
grm e s t a b i l i  caracted~tica, bataa4a en UM 
forme. Tribus de caracter autkquicg, m p  q~ 
recursoa, sin sentido de la uWdad 
pdftka, carentee del cuncepto de IWadct, y 
supsaticiosa, sin relaci6n um la moral, nb 

a a 



mente d e r f $ l  Y d d ~ U .  U a O ~ s S f a i l s l i  

racial y cultural. 
diad0   an Vdm q - p h b  d hQi SO h- 

El conqulelredor hbphb reprrsentsbp atw tip0 de vi&. R ~ B  

a1 contrario, IS & lo drdmo natural de pah pobre pwku 
a la voluntad de a&& Por e e ~  d individualism ea la nota f u n b  
mental de la psidogfa eapaiiola. El individudmmo exalta la d h  
y mmo a f i d h  de al demo engcnba la voluntad de domiio. Pa- 
sionales e impukvos, loa conquktadom, carentea de tolerancia pot 
auaencia de a u t o d h ,  fuer-m dum con elloa misruor, combatim 
p~ SUB idealee, de adeter intrandgentea y dogmhticoa en su vida re- 
Iigiasa y moral. 

En lo politico este individualiamo engendr6 formaa socialea demo- . crhticas porque el sentida de la dignidad nivela poeiaonw, per0 rum 
creadones politicas llevaban el germen de una democracia anLquica e 
indisciplinada, que afect6 loa resultadoa de la emprwa wlonizadora. 

recia, SW-, de -r .U d t t n C l S  hiabrica Wfa ride. 

. 
f 

f. 

:< 
111. L o s  o r l g e n e s  d e l  p u e b l o  c h i l e n o  

de la creeacia de que cada pueblo tiene caracterea per- 
s que lo individualiiao, debemos estudiar lae condiaones bajo 

eatos caractera ropreaentativos. Los tratadistas 
man que, en 6lkixno thuino, un pueblo eatA wnatitufdo por una 
e ffsisico-matwid y una superestructura espiritual. La base est.& 
ads por dementoa, a saber: la ram, el medio y la poblau6n. 

raza conaiete ea el cwrpo Ifsic0 de 10s miembrm de una naci6n 
perteaecimte a tal e mal d e r i o  antropolbgiw, eatatura, pelo, 

Eete es el element0 primario, la materia en que el 
um- una forma determinada. El medio es el tern- 

torio fI&o ed l e  aueve: el tipa geogrdfico, el relieve, la distribu- 
ci6n de lsia t k r u t . . w e  factorea afectan la formaabn del caracter na- 
cional nq d&a&alat$nlo a m o  uqa fataliid sin0 que dhdok el mar- 
eo de p&@ d&nq&m. La poblach, considwada en tkminos de 



la educau6n que impone en forma casi inconieim~ c i a  d a  do Y& 
lorea. El d q o  de ectiddades pueden m d h e  pos la dtura que 
dcanza su lenguaje, literatura, arte y mtiaica, a p d o n e s  sup&- 
de su sentido de la belleza. 

Partiendo de eatos factores, analizarmoa los antedentee que 
MI intwenido en la fomaci6n del pueblo chileno, nacido del aparida- 
je de doa razas y de la integraci6n de dos tipos de cultura ya bosque- 
jados someramente. 

a )  L a  r o s a  c h i l e n o  

EL FOT originario de la raza ch iha ,  en el sentido de unidad f fsb 
y pdquica que no antropol6gi00, se debe a la componmte espatiola 
de 10s aiios de la conquista y a su mestizaje con 10s pueblos aborfgenea. 
antes de la llegada regular de mujeres hiepWcas. El primer contin- 
gente conquktsldor que vino wn don Pedro de Valdivia refleja el mo- 
saiw regional iberim en materia de razas. Forma dste el nricleo ini&l, 
porque al decir de Luis Thayer Ojeda, en su libro Eznnanfos Bi?das 
puc ham intmem& en kr PobW6n C h i h a ,  *con ellos comienza la fu- 
si611 lenta de las dos razas que constituyen nuestra nacionalidad.. 

Como un qemplo de esta compoma6n regional, darenios el cuadro 
que ha trazado el antes citado investigador: 

\ 

Andaluda.. . 23 Galiaa ,,,, 
Extremadura . . 13 Vdenda. . . . 
Castilla (N.) 14 Alemania .. . . 
Le6n.. 13 Italia. . 
Castitla (V.1 4 Grecii.. . 
vascongadas 12 Portugal . 
Navarra . 1 Africa . . .  1 

Ocho &os rnb tarde se dculaba la poblaci6n espaiiola de Chile 
en 500 almas, contadas algunas mujeres que habfan venido del P d .  
Se iniaaba asf la formacidn de la raza criolla. Con la debida eaut& 
a n  que hay que tomar las estimaciones demo&ficae de 10s riglos 
XVty XVII, anotaremos dgunas cifrae que indican e$ cr&m#eatm de 
k poblaci6n. Alonso de Sotomayor, en un recuento de 10s a w e  p r a  
la guerra, seklaba un contingente de 1.100 hombree, a Ips que ~WMI 
que agregar el elemento conocido de mujeres de m8s o menw d& 9 'PB 
dmero  superior a 300 habitantes con un cuarto o un m 
eepaiiola. La tercera generad6n, product0 d e  hembrae 
WB ud octavo de rnezcla aborigen, se ealeula en 1592 dh 
personas. Seis a h s  m b  tarde, un cbmputo de lm rrmld&u 





La ngi6n auatd, la m b  importante en. la BpDw del d-W- 
mjento y. la-conquista, debido a .sue exqaordiaariea preeipitauioage 
atmosiQioas, fub de diffcil penetracib. Loa hietoxhdoree cdonktea 
insisten em que era wmemadamerite fangom y pantanorrss. .€'anta- 
noB y coliptli l l~~, se mencionan cbn frecuencia entre lae caiuezwque di- 
fkcultaron Ias Guerras de Arauco, en forma que la eobrevivencia del 
pueblo araucano no.se debe fmicamente a au extrema& valm4da y 
m o r  al term60 sin0 tambih a 10s obstaculos insal&blea que o f d a  
d terreno don& se luchaba. 

Q L P S  f a c t o r c s  c c o s 6 m i c o s  d e  p o b 2 a c i 6 n  y 
o c r p a c i b n  

WNTO relativo en que vivfan loe puebbm .prehiap&&os de 
Chile. cometma5 a-desaparecer con la lkgadta de loa conquistadores y 
h introdudbn de lae instituciones urbanas de la civilizaci6n occiden- 
tal. h ciudad americana no fuC una agrupaci6n eaponthea, nacida 
def desarrotb iatorno, &no que fuC una creaci6n de la voluntad de loa 
capitan- establedCndola a imagen y aemqanza de lae que habian 

se an1centr6 en ha encomiendas o en h m e r h d e  

del sistema de trabajo &cola. 

d )  L o s  d t m d s  f a c t a r r r  

la, coma ha leya~, coat&es y creeneiae imp 
de EspaBa. En efecto, la q i z a c i h  de J&* i 

I .  



c o n q u i s t d h  1- @ti* dd-tk~~ p la a -, 
en lo p1fZl”ce; IS; affimd6n y et eosten%miatn de k &&a edlka, 
de su nlord *, UBBB y cosWbres en lo espkkud, son km&brr 
alrededdr de Iae cud= VB mrgiena0 una m ~ t a l i d a d  &erenaada, a la 
manera que en el paces0 de la reproduceidn ffsica humana, tas hGas 
tienen siemptp! 819. de SUE pudrea, per0 i g u a l m e  se cliferench de 

Estas formas se imponen por la violencia de la conquista, por el 
pcestigio aocial del blanco y.la labor educativa, em especial de la cat& 
.gwS;s de 10s misioneros frmuxanos, jeaultas, etc., que inculcan a las 
&xigenes la eacsla de valores inherentea a la religih, idioma y cul- 
tura occidental, decrviada un tanto de BUS fuentes originales europeas 

r ese sincretismo que presta originalidad a las creaciones de la vi& 

t6rica americana. 

IV. E l  d e s e n v o l v i m i c n t o  k i s t i r i c o  

LA RBLACI6N entre 10s espaiioles y 10s aborlgenes forma uno de 10s 
~pi tu los  m&s decisivos de la historia nacional y explica muchas de las 
eaeacterlsticas de la raza forrnada. 

Estas relacionea fueron en parte provocadas por la debit cifra de- 
mogr&fica de la poblaci6n indfgena de la zona central. En el correr del 

. *io XVI se habla prodvcido una alarmante disminucibn de 10s indios, 
debido a la larga separaci6n de 10s sexos por motivo del trabajo de 10s 
warones de las minas, lavaderos y enwmiendas, y de las mujeres en 
#as faenas domhticas. La guerra de exterminio, seguida de largos pe- 
dodos de hambruna por el abandon0 de las cosechas o su destrucci6a: 
la adopci6n de sistemas de trabajos ajenos a la rutina tradicional de 
30s aborfgenes y las enfermedades y plagas derivadas de 10s contactos, 

xcomo la viruela, el chavalongo y el sarampi6n, hablan diezmado la 

Era urgente remediar la falta de brazos indispensables en las 
ocupaciones agricolas y mineras, de tecnica rudimentaria, por la mal 
la pokka tom6 un tinte humanitario en ciertas regimes. Para la pre- 
servacidn de la raaa, el Gpbierno Colonial se preocup6 de reglamentat 
las condiciones del trabajo aborigen. Eatas I- conocidas c h  el nom- 
b e  de *teas,, ae inician con laprimera ordenanza redactada en 1559 

tilth. Establece el servicio personal 
del principios provenientes del sistema 
con turno por la  cual las tribus envfan 
tan &lo a 1ae fawas una p m e  proporcional de shs braam. AI mismo 
tiemPo se le&da &be la ex&&n del trahain de Inn indins menores 
de *a &os y de le&maaypmn de 50. 

’ poblaci6n. 

, 

I .  



ItaIkruar,aa;tsado* 

Almm de % m y o r  (15W, w ( f i @ 5 ) ,  
de la T- de Eatjuilachs (leal) pupfatpan in 
@L&U & €,eyes & Instios. Se prodama en eUm, 
d u o  pnaonlrl de Ion indior y establcce el puag dd -auto OQ h - 5  

o espscies o en jcmdes. En 1174, per Real Oden de-a MariPnade 
’ Austria, se aboli6 el d d o  a esclavizar a loa M k W w ,  que p- 

nederon haata el siglo XVIII en d i a d  de rdepbbm de ICM m&eu- 
deros. 

por emtat 
leyes de al menon intena6n benevolente, en el extremu mr me w d  
esa campaiia homrkica bautizada con el n& e d d o  dglae<;Ue- 
rras de Amurca. A 10 largo de treacientoe &os, el pueblo m a p u a  
defendit5 su libertad. Primer0 contra 10s t h o 8  hipp6nlcos (1541-18tS) 
y & tarde contra I- ehilenoe hasta la pdheaCi6n genaal de la &sur 
canla en 1881. En los sigh XVI y XVII, esta guerra atraved pM 
diversas etapas. Entre 1541 y 1598 se mantuvo la llamada *C%esfa 
Ofensiva.. D d e  los primema encuentros de Pedro de Valdivia pudo 
el capitsn espaiid Bometer la m a  norte y centro del pale, per0 al hi- 
ciar su avance h&a la regi6n del Blo-Efo, top6 con la porhda re- 
sistencia mapuche. La rebelib araucaria f& canstanto y I= b a d a s  
de Tucepd, Marisifdu y Curalaba, aigniticarom la p&dida de la lnitod 
del territorio ocupada, deaplazhdose el eje de Is ~ ~ a c i 6 n  hacia el 
antro agricola que fu6 la mna de la naciadidad. JZute- pruceao b 6 l b  
de extermimio met&dico produjo la PQdida de UII E U ~ &  COmOipgente 
-01 y de la mitad, por lo menos, de la pubM41 nntpu&e. Las 
continuos desaatres obligaron al Rey a ltlMteaer ejhdtao pamrsaan#a, 
fijando el Gobernador Alone0 de Ribera, la frontera de me M la 

m- 
tonces las iwesantes pr&Xcao de lm mieioneroa, en ecipmzij Wjmh 
Padre Luis de Valdivia, que preeoniz6 un tip0 n- de M#M&#, 
unocido con el nombre de Guerra Ddeneiva. (1598-I612 
en la aboficibn del seMcio personal y en la inaoqmracih del 
mhdos  misitmalea pedag6gim. 

Diveraas camas pruvocaron la rurpcnsibn & cuts 
Ppe IV, en 1625, orden6 el r&iio M mefxma de Im 
d n w  al .berritorio enemigm. En 1641 
de los Parltueentae~, que, comg veremata 
lam ddaes can lor abodgmea haeta la 

si las relaaqnw en la ZOM central erduyiaan 

lfnea del Blo-Bla y del Laja. Lor monwcan espallola 

Las coneoeuendas de laa  guar^ de &tm- 



y p r  fikiano, manturn d &nreo de la gente mapuche aislada en la 
zona auetd. 

V. E l  s i g l o  X Y I I I  

Udn de eiudades crea un marco de posibilidades a las 

desenvolvideuto natural de la poblaci6n. En cambio. en este siglo, 
10s gobern'dwe~, pese a ts aposici6n de Loa hacendados que recurren 
a todoe loa wadi-  para impedirlo, man eentroe urbanos con el con- 
VenCimiento, ~1 palebras de Ricardb Donoeo: :que la fundaci6n de 
ciudades mtriktufgt at &name110 & la vida civduada, a arrancar a Ice 
cmpcaina de la tntd awnbitla a que eetaban entregadoe y al fomento 

de Mbao de Vefs#rr y don Ambwio 
Ba llls~wr natte de lee a6dm urbanos del nerte 

- 4  



Ltr terwa de estas medidas que contribuym a ixamfmm~ Is 
demograffa es la acertada aplicaci6n de una pol&ka indiena, Wet 
perfeccionamiento del sistema de 10s Parlamentom. Se establtd8 m 
ellos un verdadero tratamiento diplom$tico y en osda reuni6n de LEO- 
bentadores y caciques ae aprobaban diversas mddaa,  que er&n en- 
via& al Rey para su aprobacib definitiva, por medio de reales &. 
dulas. El Parlamento de Negrete (1793) celebrado por O'EIiggins, fij6 
esta politica de aasimilar o la pobFaci6n indfgena por medio del comer- 
cio y trato amigabks. 

' 

VI. La p o b l a c i d n  e n  e l  s i g l o  X V I I I  

EL ~ s p f ~ ~ n t  ciendfica, que comenzaba a manifestarse en el pds, des- 
pert6 & &&I de conocer las cifras de la poblaci6n de Chile. Imitando 
b QW se habfa realizado en Espaiia en 1768, el Gobernador JBuregui 
ensayb el primer ernpadronamiento o censo general del reih6. Eate 
tr&tjj, hecho como se comprende cofi mbtodos imperfectos y con- 
$tu&s, a W  el h b i t o  geogr- del Obispado de Santiago, es 
decir, Sa regi6n comprendida entre el desierto de Atacama hasta las 

fas del do Maule. Que& terminado el aiio 1778 y sus resultados 
kpientes: El tQM del Obispado arrojaba una cifra de 259.646 
finchyendo la pobhci6n de la provincia de Cuyo), distri- 
90,919 blancos; 20.651 m&tizos, 22.568 indios y 25.508 

ad eshba concentrada en el distrito de Santiagq 
habitantes alcanzaba a 64.000. En la ciudad de 
n ascendfa a 24.318 habitantas, divididos estos 

do civil, en la forma que sigue: casadm, 5.227; 

es, publkados por Guillermp de Ia Cuadra, 
a visi611 de canjunto en algunas ciudadee y 

7.796; p&vulos 9.011. 

. . . . .  . . . .  3.645 Putaendo . . . . . .  2.904 
. . . . . . . . .  1.702 Valparaho . . . .  2.973 

. ~ .  1.785 Chacabsrco . . . . . . .  2.524 
2.754 San Josc! . . . . . . . . . . . . .  273 
1.781 MelipiSIa .. . . . . . .  8.365 
2.801 Colchagua .......... 

En 1791, baja el Cobierno de don Ambr 
pot fas autorldades sle4ihticas fun est& 
de ambos -OS de cada obispado.. En eate c 
habitantes a Santiago y d o  105.114 a Coneepub,  soma&^ &e 
ambos un total de 308.846 habitantes. 
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En cuanto akrepibfi 

el rest0 de raza aborigen. 

&J~&&-,ciOnzales de Agbero, la epleufa 
en 17s3;8n 23.447 habi-tantes Glos &ale8 11.985 wade origen enpaitol, 

El dato aproximativo de la poblaci6n del territorio araueana, 
he&o por O'Higgins con la cooperaCi611 de 10s indios amigos, amj6, 
en 1796, un total de95.504. 

Estos datos particularres-permitieron a don Manuel de Salas fijar 

Sin embargo, en 1813, el. empadronamieato, todavla inddito, pw- 
miti6 elevar eaa cifra a unos 900.000 habitantes, que Luis Thayer 
Ojda, distribuye en el cuadro siguiente: 

(1796) la poblacibn en 400.000 almas. - 
Eapaiioles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mestizos.. .................... 
Indios ....................... 
Indios de misiones . . . . . . . . . . . .  
Indios de Arauco . . . . . . . . . . . . . .  
Chilod ........................ 
Negros, mulatos y zambos . . . . .  - 

681.431 
32.000 
31.309 
10.309 
70.000 
36.000 
15.917 

Este aumento, desmntando la aproximaci6n rnuy relativa de estos 
cionales condiciones de vida 
las que alentaFon sin duda, 

que constatar algunos rauda- 
1 origen Ctnico de la poblacidn 

cbilena, son ellos 10s vascos, 10s negros y 10s extnnjeros. 

~ a) L o s v a s c o s.-La prima& del elemento extremeiio-anda- 
hz en la dpoea de la conquista no significa que 10s vascos no hayan 
SFdo elementos importante en ems &os. Ya en la mitad del siglo XVI, 
@a emigraci4n vasmngada comienza a acentuarse numCricamente al 
Punt@ de superar, mmo lo expresa Jaime Eyzaguirre, el aporte de 10s 
demh lugares de Espaiia. En el siglo XVIII, la llegada .en masa de 
familias vascas, atraidas por las condiciones del pds, libre ya del cons- 
tante flagels de la guerra, permiti6 el despkamiento de 10s elementos 
tradicidea por 10s n u m s  Ilegados, que tomaron la dirkci6n emn& 

, + mica y polltics de la Capitanla General. 

b) La s 4 u g r o s.-El pmblema del aporte de la raza -a en 
la poblaci6n chileria no ha sijjo afm definitivamente esclarecldo. toS . 

' 0  



n- fuemn &gad0 a Chile mdfda qme B 
b4a de la mano de obra rhat$m en la agFiculhn dm la mna 
Vinieron directamente del Africa en BUS dw Y lucsb eh le E?@r 
t. 0 dento, por la vfa e u d k a n a ,  a traVee del Vdle de Q~ilIata. 
paw p- en Qkils w e n d o  viaje al m, cuw dime It% 
era m b  favorable. La estimacidn numerics en 1m siglm de 
ta colonia ei imposible, pues Ian cifm son w n t m d i c W  y el ~0-b 
6tnico impreciso, confundi6ndme con el zanrbo o el p d o .  2O(L me 
apuntan en un documento de 1631; 400 en la &W H6dhica del 
Padre ooalle. En cambio, para el siglo XVIII, 10s hietoriado- ae6gu- 
ran que excedlan en ndmero al de 10s indios de la zona central. En el 
citado censo de Jduregui figuran con el guarismo de 25.000, c o n t a b  
10s numerosos que existfan en la Pmvinda de Cuyo. Ea dffal explicer 
la gradual desaparici6n de este elemento, y la8 rtrzonds que se aducren 
son su reemplazo por Ios m e s h  en los trabajoe del campp, la polme 
za de Chile, que impedfa la wmpra de elloe como d a v o s  domkticos 
(4.000 de este tip0 seiiala Barroe Arana), y la r i gu rddd  del clima que 
los predisponfa a la tuberculosis. Completarla la explicacih el hecho 
que gran n b e r o  de ellw se enmlara en la expediah libertadora del 
Pd, en 1820, no regresando al pale. 

Thayer Ojeda estima que durante el pedodo colonial llegaron a1 
pals de 5.000 a 6.000 negros, aunque no todos de pum origen africano, 
sino wn proporcibn de sangre indfgena y earnola que lea hiro pwder 
buena parte de eu8 caractuieticas racialen. *Su intenrotld6n &&a, 
-be. es poco apreciable, pues, no alranza a wnetituir el 1% de la 
pmporci6n general.. En la dnica parte dmde ee comervan en Chile 
tasgos negros bien diferenciados en la pobladdn, es en A r i a  

c) L o. s e x t I u II j e r o s.-La condici6n juridica &l extranjem 
fuC muy dura, y salvo medidas econ6micaa ocaaionales, llamadaa de 
~wmposici6n de extranjemr. deatinadaa a inwementar laa rentam de 
impuestos, 10s monarcas por diveraaa realea &ulae lea impidieroo lia 
entrada a sus dominios de ultramar, repmidiendo a 10s p b m d o ?  
que autorizaban su permanencia ed elha En 1759, 1761 y tft? BB llc- 
86 a expulsar del pals a los extranjeros, en wpecial a loa pomw. 
A peaar de etas ley- reatrictivae, a partir de la de 14 qsnq#et+, 
principiaron a llqar ciudsdanon de dimtintan n 
ceneo lwantado en 1720 se wmtata la &&e en d 
te elemen- franceeee, 5 ingleses, 3 flamaaim 
18 sin nacionddad: total 94 extraajeros. Wm 
contramos en un odmputo relativo al afio 1761.*A 
en 1806, un nuwo empadnmaraient0 &'la 
dimtribuldos entre laa dguientea naeionalidadw gi& 

& 



i .  

inglesa; 13 nort8smericanos; 13 f r w m a ;  1 dem8n; 1 nu-; 1 r&; 
1 ruso; i S&O; 1 holaindee y 1 y I& o ~ C I L O B  10 kh&- 
.qeg en las fila del ejbdtb. 

Tomb Thayer wed@ calcula que el n-ero total de foe artran- 
jwos en la &oca C O I O ~  no cvazedib de 680; un centens? en 
10s siglos XVI y XVII y el rent0 a lo largo del aiglo XVlII. La urcurrs- 
tancia que viniera el meee de ellon en el lltimo siglo cuandu ya 6 
tla una poblau6n wpaiiola y cr ioh baatante numerosa, atentia as im- 
portancia etnogbnica, per6 ein duda, desde el punto de vista cultural y 
ecodmico influyeron en forma activa en el desasrollo del pafs. 

, V1I.La p o b l a c i d n  e n  Ia l p o c a  d e  l o  i n d e p e n d e n c i a  

I LB POBLACI6N de Chile a fines de la8 guerras por la independendo 
. pede calcularae holgadamente en g n  mill611 de habitantes. es d d r .  
; L meva raza equivalk en su nlmero a la poblau6n abofigen existente 
5 P la Uegada de loa espaiioles, hrrbihdose produddo una subversi6n 

aaiaf. Estratificada desde el hgulo de vista socio~6gico en un marc0 
5 =-Q, estaba formada Ctnicamente por una minoria de origen hispC 

;oc 10s criollos, an coeficientes calculados por I i s  Thayer Ojeda en 
proporcibn que se tabuliia: 

awinciaa Vascongadae 
Estilla la Vieja ...... 
udatuda ............. 
l h i a s  ............. 
d l a  la Nueva ..... 
rlicia .............. 
!&I ................ 
twias.. ............ 

18,1yo Cataluiia.. . . . . . . . . . .  2,8y0 
l6,8% Valenaa . . . . . . . . . . . . .  2.3% 
14,9y0 Extremadura . . . . . . . .  2,493, 
10,2$70 Aragbn.. . . . . . . . . . . . .  2,1% 
7,794, Canariaa.. . . . . . . . . . .  O,6Y0 
4,1-70 Baleares . . . . . . . . . . . .  0,2% 
3,7% Portugal ............ 0 , s  
3,s Rest0 de Europa ..... 1,2% 

I 

El rent0 estaba formado por una mayorla s o a d  hispano-aborigen, 
n predominio de m w l a  blanca y un porcentaje mlnimo de sangre 
gra y grupos indfgenaa puroi o mestizados en el norte y en la regi6n 

La poblaci6n era netamente agraria; la cifra urbana no Uegaba al 
W del total. 

La repdbliqa tratd de nivelar el estatuto de Ian claws eociales rl- 
ddas que emergfan de la fomd6n colonial y ad, ademb de las tem- 
Panas ley- en benoficio de Ion aborlgenes, ee tom6, el 23 de Junio de 

' 1823, la tra8midental remluei6n de abolir para siempre del pals la 
adavitud Y la tmta de neem. 

. ae Arauco. 



V I I I .  La p o b l a c i b n  e n  1 0 s  s i g l o s  X I X  y X X  

Los P ~ ~ ~ K R O S  aiios del siglo XIX no arrojan cab ios  fundamentales 
en la distribua6n de la poblaa6n chilena El territorio habitado era en 
sustancia el mimo en su &ea que el de la Coca colonial, aunque 
dentro de 61 ardla ahora una vida ciudadana m b  dinbnica y empren- 
dedora. La expansi6n econ6mica minera y @cola; la explotaci6n de 
los minerales de cobre y plata y 10s comienzos del deaarrollo indus- 
trial, con la aplicaci6n de medios teCniws m b  perfeccionados a la pro- 
ducci6n, transporte, comerao y consumo de bienes; 10s beneficios de 
un rCgimen polltico estable y la sabia y severa administraci6n plblica, 
permitieron una apre-ciable expansi6n econ6mica del pais. Todo el pro- 
greso de esta epoca fue llevado a cab0 por las mismas capas Ctnicas 
que hablan surgido de la Colonia. El desarrollo de la poblaci6n, salvo 
una tendencia a la concentraci6n en ciudades, fu6, sin embargo, lento. 
LOB tres primeros censos, a partir del primer0 en su gCnero en Chile 
mlizado entre 1831 a 1835, arrojan 10s siguientes fndices: 

1835 . .  . 1.010.322 habitantes 
1843 1.083.801 
1854 1.439.120 8 

Durante la presidencia de don ManueI Bulnes se produce la prb 
mera expansf6n territorial, con el intento de colonizar la regi6n de 
Magallanes, abandonada despub de las infructuosas tentativas de 
Sarmiento de Gamboa en 1584. EI Ministro, don Ram611 Luis Irarrk- 

con el Intendente de ChiloC, don Domingo Es- 
empresa a1 capith Juan Williams y a Bernardo 

de la goleta .Ancud* tomaron poseai6n del estre- 
Septiembre de 1843. 

En 1849 se fund6 la ciudad de Punta Arenas, que iba a ser el cen- 
tro de una rica regi6n ganadera de activa inmigraci6n. 

a) L a  c o l o n i e a c i d n  a l c m a n a  

La E ~ A S A  poblaci6n del pals habla motivado una serie de intentos 
para lugrar atraer a 10s extranjeros al pah. E1 problema de la inmi- 
graci6n fuC preocupaci6n constante de don Bemardo O'Higgine. he 
primeros contratos celebrados por don Meiano Egaiia entre loci &OS 

de 1823 a 1825 no dieron resultado, per0 el pensadento de &mizar 
la regi6n sur estuvo en el animo de todos. La primera ley d f d a  en 
1845 por la acci6n de la Sociedad Nacional de Agricultura m trajo 



%ida de u s e  S@ pereonas, aomerciiu~@s 
OeeaRfa. La p r q t a d 6 n  del t & f d  por d 
Sanfuentes y la labor teaonera de don Ea- 

ippi y divereas agentes, lograron vencec Iaa dificultadea. 
46 llegaron a Corral las pfimeraa familia8 demanp. Pronto 

Rosalea (1853-1855) la Provinda de Llan- 
coloniz&&se sucesivamente. Puerto Montt, Puerto Octay, 

r y Oaotna, mtendihdose m b  tarde a La Uni6n y Rfo B u m  
a eata4f0tia smaria arroja las aiguientes cantidades de eo- 

VAl.llRU L L A I I Q V l ~ E  

1851 . . . . .  . . . .  
1852 . . . . .  . . . . . . . . . . .  
1853 . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1858- 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 245 
581 212 
243 51  
139 35 
164 72 
763 
404 

- - - 113 

Total . . . . . . . . . . . .  2.539 483 

Este fuf el comieneo de la colonizaci6n cuyas cifras completas 
sido calculadas en el perlodo de 1846 a 1870, en c e r a  de 5.000 y 

e6.147 para loa afios de 1871 a 1926. Un total de m C  o menos 15.OOO 
b n e s  en h mayor parte campesinos de la regih sumeste, especial- 
heate de Suabia, Wurtemberg, Palatinado, Hesse, Rhin y Turingia, 

L o  p o c i f i c o c i b r  d s  l a  A r a u c a n i a  

y aprovechando el retiro de las 
la Qmqa del Pacffico, ae pmdujo 



s e ~ ~ l a r .  &~DS hechos prudujeron efectos sobre la pobladbn dd M; 
el primem fuC la pmaecuciQn de la colonieaci6n; td a e g d ~ ,  el w- 
miento de las cueetionea aborlgenea conocidas ooo el nonibre de la 
propiedad austral. 

c) L a  c o l o n i s a c i 6 n  d s  l a  A r u u c o r g o  

UNA VBZ que se pus0 tCrmino a la pacificaci6n, el Gobierno, por d o  
de sua agentes, promoVi6 la colonizau6n extranjera de eatas region-. 
En Septiembre de 1883 arrib6 al puerto de Talcahuano el primer an- 
tingente ubicado en 10s terrenos de Quechereguas y Victoria. El rit- 
mo de penetraa6n f t d  lent0 como lo demuestra el siguiente cuadro: 

BSP-0- FRANCE- S U M  AlSM- 
LBS sus IRS 

1883 - 1884 . . 150 215 1.311 a@ 
1884 - I885 .... 50 292 496 548 
1885 - 1887 . . . . .  275 671 671 55 
1887 - 1890 . . 188 638 92 31 

Total. . . . . .  633 1.816 2.570 924 

A este gran total de 5.973 emigrantea hay que agrcgar 1.082 in- 
58 bdgas, 48 italianos, 65 rusos y 2 norteamerieanos, lo que 
M grupo de 6.880 personas. 

Sin embargo, las altemativss econ6miw del pals pusieron tCr- 
mino a ate proeeso de colonizad6n dirigida, y en adelante se activa 
#a dolonizaci6n espontadea por medio del remate de tierras a bajos 

Las experienclas colonizadoras del siglo XIX arrojan Ias eiguien- 
cifras CaEculadas por Nd Vega: 

f 

W1- 1857 . . . . . . . . . . .  3.000 
1883 . . . . . . . . . . . . .  2.466 
1886 . . . . . . . .  905 
1887 . . - .  
I888 . . . . .  
1889 . . . . .  
1890. .  . . .  
1891 . . . . .  
1892 ..... 
1893 .... 
1894 ..... 

. . . . . . . . .  808 



1875 ........ . .  . . . . .  . 2.075.971 

3 d )  L a  p o b l a c i d n  a r a u c a t s a  

A CREACZ6N de las provincias de Malleco y Cautfn en 1887, qui 
definitivamente la Frontera at domini0 nacional, y h 

aucana entre la regi6n del Bfo-Bfo y el Golf0 de Huafq 
en Mall-, Cautin y err la periferia de Arauco y 

, m b  al sur, con las poblacimes aborfgenes de Child. 

ica rne@dica de loe misioneros catblicos capuchinos del Vicariab 

etc., el araucano tiende a incorporarse a! tip0 cultural chilenu3 3 

en doctrina un Pudadano del pals. 
Ha sido dfifci( hamr una wtadfstica fie1 de la poblacibn araucana, 

$ d o  principal- a la dificultad de definir antmpol6gicamente 
te conjunto - d o  a lo largo de loa siglos a un proceso subyacente , 
: mestizdbn ctnia. 

tam6 en cumta dnicamente 10s indios de las 
90 se daban en 10s ceneos Ise d r a e  de 

ula aproxirnado de la poblacibn araucana. 
, como lo ha demostrado Donald EErand 

mente son consideradoa wmo 
300.000 araucan06 no e8 pro- 
per !as aocikladea culturales 
ayudaron a realhat el  c m m  
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de 1940. Dada el &rea reatri&da que ocupan, lp d- 
& c.xtgadhriamente dta en comparacih a la po&db bow d t  
eBBs prDvin&as. 

e) L o r  c o n s e c n e n c i o s  d e  l o  G u e r r o  d e l  P a c l f d c a  

La mooa~oanc16~ de las regionesdel norte, a consecuencia de 10s tra- 
cados que pusieron fin a la G u m  del Paclfico (1819-1883), la Wh- 
ci6n de los conflictas lidtrofes con la Argentina (1889) y el =reglo 
dehitivo de 1929, con el retorno de Tacna a la soberanta pwUana. 
dieroo al pals una superficie de uno8 141.170 Lm?. Esta incorpora- 
a6n trajo algunas consecuenaas-6tnicas en el conjunto de la pobled6n. 
Desde el punto de vista de 10s residuos abodgenesde las culturas pre 
hisphica ya mencionadas, la a&6n 8aculturizadora. de las grand- in- 
dustrias del salitre y el cobre, provoob una mestizaah de 10s aymarh 
y quechuas, asimilados por obra del enganche de obreros de la zona 
central, al tip0 medio 6tnico de Chile. 

En la capa netamente aborigen, 10s atacamefios van siendo absor- 
bidos por 10s aymarb de la regi6n peruana y boliviana. Unicamente 
en los oasis y en las antiguas rutas camineras del Inca, un cierto ndme- 
70 de pueblos consewan las caracterfsticaa primitivas, a pesar que la 
lengua h n z a  ha desaparecido prkticamente. 

A esta tranalormaci6n de la masa, hay que agregar el proceso de 
inmrporacidn a la ciudadanfa de una d6bil minorfa de raza amarilla 
(chinos y japoneses) y de 10s llamados austdacos (yugoeslavos) que, 
junto a 10s industriales espa60les. ingleses, etc. alcanzaron prosperi- 
dad econdmica en 10s aiios del auge del salitre. 

f) E l  c r l r e r n o  S U I  

LAURGADA de las primeras familiae de colonor, en 1868, a la re- 
gi6n de Punta Arenas, la apertura de la zona como puerto libre y en 
especial la iniciaci6n de 10s remates de arrendamiento de 1884, crea- 
ron, gracias a la aclimataci6n de las razaa ovinas y lanares, la gran 
riqueza ganadera de Magallanes. Una poblaci6n heteroghea de m i -  
grantes ocupb la regibn, en forma que en 1924 la distribua6n de las 
tierras lleg6 a ser la siguiente: 

Chilenos.. 42.117 hsctbaa 
Austdacos y yugoeslavos. 103.155 s 
Franceaem. . . . .  . 23.060 * 
Italianos . .  . 
Wales.. . . 
InglecKe y msob .. 
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Desde el punto de v ista étnico, la ocupación de estas regiones 
produjo el contacto de los pueblos primitivos enumerados anterior
mente con los colonos, produciéndose, por el contagio de enfermedades 
y otras causas, la desaparición gradual de la población aborigen cal
culada en el siglo X IX en unos 10.000 y que ha quedado reducida a 
unos 4.000 individuos de tipo mesti zo. E l resto de los represen tantes 
de las razas más o menos puras, se cuentan hoy día con los dedos de 
la mano. 

g) M o vi miento g en eral de la inmigra e i 6 n e" C h i 1 e 

Los ÍNDICES de crecimiento de la población chi lena demuestran que, 
desde el punto de vista étnico, la inmigración extranjera no ha tenido 
influencia decisiva en la formación racial. 

Los censos arro jan la sigu iente población total para el país : 

1885 2.491.886 habitantes 
1895 2.804.300 
1907 3.228.558 
1920 3.731.573 
1930 4.287.445 
1940 4.885.018 

E l cuadro de distribución de extranjeros por nacionalidades ha 
sido fijado por los censos en la forma indicada en la página 104. 

Las ci fras apuntadas son las de aquellos que han reten ido su na
cionalidad, hay además infiltracione en la población de remoto o 
cercano origen extranjero. Las corrientes inmigratorias de diferentes 
razas han alcanzado su mayor caudal en períodos distintos. La inmigra
ción española, el raudal más constante, ha cu lminado en dos épocas: 
1889-1890 y 1909-1913. Los ita li anos de la región sardo-piamontesa
ligure, empezaron a llegar entre 1840 y 1860, pero fué la emigración 
de las zonas del sur de la península apenina, la que dió el mayor coe- · 
ficiente, entre 1904 y 1913. La venida de los franceses, principal
mente de los Pirineos, Auvergne-Cevennes, acaeció entre 1881 y 
1890. 

La emigración del Cercano Oriente comenzó en 1883, con con
siderables elementos árabes de Siria. Muy difícil es rastrear la inmi
gración israelita , por cuanto el término judío se refiere princi palmen
te a su tipo de religión y su coeficiente racial no se infiere de los es
tudios demográficos. 

Los últimos movimientos inmigrato rios que no se tabulizan en 
el cuadro siguiente son aquellos de índole político debido a la tensa si-
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tuacidri europa. Sen el la  la del gnlpo de loq refugiados eapdtiales, 
renidob de F r d a  d-68 del mlapso de la B2pliblica Espailola, p 
d& gupo de loa dp&&4a~l, desplazaaoa de la guetra muodial, 
d a l m e m t e  isratAftaa (1). 

Si bian no podmas constatar influencia k i c a  importaute de 
pueblos en la raza diilena, SU. aporte econ6mico y social ha sido 

& traecendencia. Los alemanes han dejado ptofunda huellqpltural 
en las regiones australes, per0 fium6ricamente han sido superados en’ 
e s  las ciudades por la poblacibn chilena. La influencia de la cob 

itbica en Valpardso ha sido poderosa en la formaci6n de I J  
lidad econbmica de ese puerto. 

Elementos Be clase media, con visi6n certera de las 0portuNda- 
comerciales, 10s extranjeros han tomado posicione de especialidad 

t Ycs diver- negocios e indust&s. Se him incorporado a la vida 
ssriooal y sus modos de convivencia denotan la amalgamaab con lo 

drlamos Ilamar mentalidad chilena. 

C o n c t u s i o a s s  
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sur. El tip0 braquidalo predomina entre 10s qriechues, a y d ,  
diaguitas y araiucanos. Los atacam&os, changos, e&., no puedon 
identificarse con el material que se dispone, pen, pare- ser una mez- 
d a  de dos estirpes diferentes, la una dolicodfala, la otra braquidala.. 

“La raza araucana contiene tambih una fuerte cantidad del ti- 
po alto y braquichfalo que domina entre 10s onas y 10s demb fuegui- 
nos. El tip0 relativamente bajo, braquidalo, con mezda pampema y 
posiblemente andina e8 frecuente entre 10s alacalufes y yaganq, lo 
m h o  que en algunos de I? habitantes de la costa norte”. 

En lo relativo a 10s orfgenes nacionalee, la poblaci6n de Chile 
es aproximadamente en un 97,494 de origen chileno, es decir, fonnada 
a lo largo de 10s siglos por la convivencia bhlica y amistosa de 10s pue- 
blos hisphicos y aborfgenes en una proporci6n aproximada de un 
25% espaiiol puro, 66% mestizo con predominancia blanca y tin 5% 
indlgena. 

El resto comprende menos de un O,l% de origen alemh; 0.5% 
italiano; 0.4% frands; 0,3y0 brithico y menos de un 0,4% de otras 
nacionalidades. 

Desde el punto de vista sociol6gico en el pueblo mestizq parecem 
haber predominado en 10s primeros siglos 10s factores atavicos aborl- 
genes; per0 despuh se produjo un desmestizaje que permiti6 el pre- 
domini0 de 10s elementos culturales y sodales de origen hisphico. 

Culturalmente la raza podrfa clasificarse como de neolatina. Po- 
see la pobIaci6n una notable homogeneidad tanto flsica como =phi- 
tual y por el hecho de haber sido formada en su propio tmitodo ha 
podido vivir su propia historia. Fkicamenteapta, robusta para loo 
m b  pesados trabajos, mentalidad abierta y flexible, la raza chilena ha 
podido adaptarse a Jas situaciones m L  complqas y tiene por ea0 lac 
condiciones para una vida econ6mka de tiw euperior. La raza, puede 
dedne, es uno d e  10s m b  v d i  capitales son que menta la econo- 
mfa nacional. 



R E S U M E N  

divididos en grupoe (picunches. 
de la nacionalidad, El fond0 ori- 

standard de vi&, per0 e8f~das mcdificaeiones t h i c a s  
Hay knovaciones de distribucidn a partir de 1843  on la ocupaci6n del Estreeho 

nes y la apertura y colm'mcidn de la Frontera (1846-1881). Entre 1850 
damente un n a e o  de 31.139 emigrantes, alemanes. italianin. 
fijaci6n del dementa araucano, cuyas cikas flu&an--sepln 
105.000 (1920). en reduceimea y una estimacidn global de 

tip= de cultura que coostltuyen 

I 



C A P f T U L O  I 1  

VOLUMEN, DISTRIBUCIQN Y COMPOSI&XON DE LA 
POBLACION 

I. L o s  c c n s o s  

EN CHILE se han r d i a d o  censos desde el siglo XVIII. No obstante, 
e8 tarea compleja e insegura determinar el credmiento de la pobla- 
a6n, debido a las omisiones que caracterizan a 10s primeros trabajos 
eensuales, las variaciones del territorio a que se refieren btos y a las 
alteradones discutibles de que han sido objeto algunos empadrona- 
mientos. 

Al ajustar 10s censos posteriorea a 1865 a la superficie actual del 
pats y mrregir diversos defectos, se obtienen fas siguientes dfras re- 
veladoras del aumento de la poblacidn en 10s Iltimos cincuenta aiios. 

1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.219.190 
1885 . . . . .  . . . . . . .  2.491.886 
1895 . . . . .  . . . . . . .  2.804.300 
L9W . . . . .  . . .  3.228.558 
1920 . . . . .  . . .  3.731.573 
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.287.445 
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.885.018 

Por obra casi exclueha de la diferenda entre 10s nacimientos y 
las defunciones. en el perlodo 1835-1885 se duplic6 la poblaci6f1. En 
10s ancuenta a60s siguientes, a pesar de que la inmigraci6n fud ldas 
intensa, no ocurri6 otro tanto, lo que &nota una considerable &mi- 
nuci6n de le tasa de crecimiento. 

En 10s perfodos interoensuales, el crecimiento qual de la pahla- 
ci6n por cada 100 habitantes, fuC, seghn taa eifrru anterioree, B ai- 
guiente: 

1W 



1875- 1885 . . . . . . . . . .  1,16 
' 1885 - 1895 . . 1,19 

l,l8 
1907 - 1920 . 1,12 
1920 - 1930 . . . . . .  1,40 
1930 - 1940 . . .  1,31 

El decenio comenzado en 1920 fu6 an period0 de extraordinario 
aarmllo. La tasa media de aumento correspondiente a esta 6poca ha 
d$ una de las m6s altas registradas en el pais e igual a la que caracte- 
& el crecimiento medio de la poblacib en 10s aiios 1835-1885. 

En 10s dltimos diez afios, la pOblaci6n ha aumentado, en promedio. 

tasa de creamiento de la poblaci6n chilena es mayor que la 
ciones europeas, per0 es una de las m&s bajas registra- 

ca, donde dnicamente las pobiaciones de Brasil, Cana- 
Unidos parecen crecer con menor intensidad que ias de 

sticas de natalidad y del movimiento 
sobre la poblaci6n total den resulta- 
m&s diferentes sean las correcciones 

ias cifras sobre la poblaci6n total en 
misma fecha origina diferencias en las tasas o proporaones de- 

o todas las cikas sobre poblaci6n total posteriores a 1940 
sdo valor provisorio hasta que se realice el pr6ximo cenw, con 

witar confusiones, en esta obra se han adoptado !as calcula- 
a Direcci6n General de Estadfstica, que son algo aup&ores a 

estimane haciendo a 10s datos bLicos las correcciones 

Las mismas razones nos han llevado a usar las tasas de mortali- 
L d  de la Direcci6n General de Estadlstica. 

En cambio, 4-04 corregido laa taw relacionadas con la natali- 
Ad, para considernr un mayor nlmero de nadmientos y aproximarlaa 

a las cifraa que juzgamm m1e.s. Aun en la forma en que las damwe 
fa b a s  mendonadas tieneq c d c t e r  provisorio. 

La pobl&Sa de 10s 6ltiaoa aiiw fub, a&n la Direcci6n General 
+ htadletica, la bidicda ea aepuida: 

I s a z h  de 1,8% aproximadamente a1 aiio. 

das en relaci6n con elk. 

' 
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~ t v s n o  -10 
AfiO I SN EL la0 

I 
1941 . . . . .  
1942 . . . . .  
1943 . . . . .  
1944 . . . . .  
1945 . . . . .  
1946 . . . . .  
1947 . . . . .  
1948 . . . . .  
1949 . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

1 

1 5.054.000 
5.131.000 
5.201.000 
5.275.000 
5.352.000 
5.433.000 
5.527.000 
5.623.000 
5.715.000 

d B R 0  EN 
DICIEHBRE DB 

WU)A A80 

5.095.000 
5.165.000 
5.23f.000 
5.314.000 
5.390.000 
5.475.000 
5.574.000 
5.670.000 
5.761.000 

AUMBNTOA F I N E S  
DE CADA a 0  

64.000 
70.000 
72.000 
77.000 
76.000 
85.000 
99.000 
96.000 
91.000 

11. D c n s i d a d  d e  l a  P o b l a c i 6 n  

LA DRNSIDAD de la poblaa6n se determina cornparando el ndmero 
de habitants con la superficie del pals. 

Cuando se toma el &ea total de Chile se obtiene, ad, una densi- 
dad de 2.7 o de 7,3 habitantes par kil6metro cuadrado, segdn se inclu- 
ya o no la Ant&rtida chilena. 

Per0 ninguna de estas cifras refleja la dispersi6n de la poblaci6n 
chilena, que, debido a Bas wndicionea. de habitabilidad extraordinaria- 
mente diferentes de Ias diversaa region- delterritori~ nacional ae eon- 
centra en algunas zonas del pals. 

Mh realista es wmparar la poblacibn con el ecfimepe actual, 
que incluye todas las heas habitadaa y de que se obtiene algdn pro- 
vedlo. 

La diferencia entre superficie y ecdmene e’8 muy apreciable en 
Chile, donde actualmente se aprovechan e610 alrededor de 200.600 ki- 
16metros cuadrados del tenitorio nacional. Reladonaado la pobls- 
ah wn esta superficie, la denaidad media resulta imd B 2B had@@an- ~ 

tes por kil6metro cuadrado. 
El ec6mene potencial puede eatimanie en 290.000 

drados. En funci6n de esta &ea, la deneidad de la p&l 
igual a 2U habitantes por kildmetro cuadrado. 



Ee4mens agdkQh-Qotardrrl y poblacibn en 1949 

~os~acr6u 
MILES 

259 
374 

3.256 
1.198 

478 
196 

Dmsmm 
E A B . w p  KH.' 

32 
15 
47 
29 
14 

2 

Norte Grande . . . . . . . . . . . . .  
Nwte Chico .............. 
Ndcleo Central. . . . . . . . . . .  
Concepci6n y La Frontera. 
f&s Lagos.. . . . . . . . . . . . . . .  
Canales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Totales . . . . . . . . . . . . . . .  5.761 I 20 

8.000 
25.000 
70.000 
42.000 
35.000 

110.000 

290.000 
-- 

Nada indican las afras del ecdmeni sobre el valor econ6miw de 
Los terrenos inclufdos en ellas, de modo que no puede deduarse del cua- 
dro precedente el aumento posible de la densidad del pds o sus diver- 
s s  region-. 

Por la misma raz6n no pueden utiliiarse las densidades indicadas 
ra realizar wmparaciones intenonales o internacionales inobjeta- 

No obstante, es evidente que aun existen en el pds recursos na- 
tarales inexplotados, que numerows factores productivos pueden uti- 
Larse en mejor forma; que el pals puede ser m h  capitalizado; que es 
posibk que la poblaci6n seleccione mejor sus actividades, perfeccio- 
ne sus hhbitos de trabajo, adquiera nuevos conocimientos t4cnicos y 
mayor cultura; y que, probablemente, el logro de esFs fines, con el 
consiguiente mejoramiento del standard de vida, puede ser facilitado 
con un aumento vegetativo o inmigratorio del ndmero de habitantes. 

La presi6n demegrhfica que Empulsa._a emigrar, es decir la'que 
surge cuando es diflcil obtener ocupaa6n yxay  Zsiguridad y excep- 
&nales dificultades para lograr el nivel de vida deseado, casi podda 
decirse que no existe en Chile, wmo causa de un movimiento impor- 

de la poblaci6n hacia el ewmnjero. 
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de reducidos recursos, generalmente habitantes de zonas fronterizas, 
que con la htencicln de ser propietarios agrlcolas van a estableceme en 
Argentina, donde pueden adquirir tierras fhrtiles y barataa. 

En cambio, la preai6n-d?mogr&fica que produe la .e!gra$hde 
una localidad a &a del tFntoco naaonal es notable en dgunOS Iu- 
bres del pafs. espsalmente en las zonas de reduccionea indlgenas y 
* de _- minifundie, - .- donde la imposibilidad de logsar un stand@ de vida 
mInio satisfactorio obliga a 10s pobladores a emigrar a otras resbnes. 
Muy conocido es el cas0 de parte de_la_qgbIaa6~de C h i u e ,  por 
 as razones antedidas, se traslada a la Patagonla &ha, especial- 
mente durante la +oca de esquila, o pasa a formar parte de la tripu- 
taci6n de 10s b m s  nacionales. 

Cuanda se produce una crisis en las minerias del cobre y del sa- 
titre, y la cmsiguiente cesanda estructural, debido a que la economfa 
de las provincias del Norte Grande depende excesivamente de dichas 
actividdes, se genera simultheamente una gran preSi6n demogrhfica. 
que impulsa a un CMC~II~~OSO nlmero de personas a emigrar hacia el cen- 
trg de! pafs. 

En Octubre de 1932, por eemplo, cuando la desocupaa6n dclica 
y estructural fu6 mhima, se insuibieron 28.788 cesantes en las bol- 
sas de trabajo oficides del Norte Grande; mas la cesanda derivada 

paralizaci6n de numwosas empresas niprfferas y salitreras, pro- 
emente, fuC mayor. Una gran proporu6n de dichos ceaantes c& 

us familiares emigraron hacia el Norte Chico y el centro del pale. 

I I I .  P o b l a c i 6 n  6 p t i m a  y m b x i m a  

COPWXPTO de poMaci6n 6ptima corresponderla a un estado en 
urremia de factorestales como volumen, cualidadea y 
la poblaa6n, y empIeo y disponibilidad de equipos y 
wales, puede asegurar la mejor y m h  alta produccibn 
como Ia rnejor distribucibn de la producci6n entre 10s 

Obvimente, cuando la poblacibn es bptima, la densidad tambido 
io es y no se advierte presi6n demogrhfica de ninguna clase. 

De acuerdo con la teoria de la poblaci6n 6ptima, cuando la pobla- 
a6n sobrepasa el volumerr 6ptimo o queda debajo de 4, &te, ne- 
pdvamente,  una sobrepoblaci6n Q una subpoblacibn. Puede jwgane 
que en ambos casos hay preSi6n demogr&ica. 

La comparaa6n de afras de la renta national, de divermu pe- 
rbdoe o distintos pafses. no indica enteramente ei una ppblaci6n ea o 
no 6ptima en un mornento deferminado, ni tampow pemdte q d a r ,  
por ei sola, cuhl &a el volumen Optimo de ell@. 



o &a, de la disponiMlirlad media de biwes y w- 

drunas,  reducci6n de la renta y del patrimonio nacionales per ca- 
ka a medida que aumenta la poblaci6n, y la existencia permanente de 

A su vez, e1 estado de subpoblaci6n se distinguirla por la falta de 
os, 10s mercadoa reducidos y el aumento de la renta y del patri- 

-0 nacionales per capita a medida que crece la p&ei6n. 
Pw regla general, segfin WageIIIaItQ, con las densidades de 0 a 

lQp,Jo. a 45, 80 a 130 y 190 a 260 habitantes por kil6metro cuadrado 
&&a s~bpoblaci6n, y con laa de 10 a 30.45 a 80, 130 a 190, 280 y 

-.t WQ nfmero de cesantes. 

median entre In 
mercade nacio- 

n. En la poblaci6n 
del welo y del cli- 
econdmico y la ac- 

a .  





1959 ..... 6.988.000 
1960 . . . . 7.1 18.000 

IV. D i s t r i b u c i d n  g c o g r d f i c a  

h s  cAuCTEsfsTICAS del suelo y del dims y la abundancia de term 
nos montaiiosos inutibables, hacen que fa poblau6n chilena se agrupe 

sectores del pals. El nlmero de habitantes y la den- 
ersas zonas presentan, par esta causa, notables con- 
tas regiones extremas es& muy poco habitadas; en 
se encuentran Areas de poblaci6n mderada, que pro- 

idades de alimentos y materias primas y bordean 
poblados, mmo las regiones de Valparalso,, San- 

twgo y Concepci6n, que constituyen centros de gran actividad, don- 
L se manufacturan y consumen Ia thayor parte de 10s productas qw 
sgo materia de comercio. 

A juzgar por las informaciones de 10s pr6ximos cuadros, la propor- 
m56n de la poblaci6n de algunas provincias, respecto del total de ha- 
&itantes del pafa, tien& en algunos casos a disminuir y en otros, s 
amentar. Entre 10s primeros se cuentan, por lo menos deade 190; 
Tarapach, Aeoncagua y las provincias de la zona de Colchagua a CL 
.id, Maule a Ruble y Arauco a Mallem. Las mismas caraeterbtica- 
wsentan Antafagasta, O'Higgins y Chilo&, aproximadamente desde 
1920. Gn cambio, la proporei6n de las provincias de Santiago, Cautb 

Magallanee, ha ido en continuo aumento des- 
a y Taka, desde 1920. 



Tampad ................. 
Antofagasta . . . . . . . . . . . . .  

NOR= GRANDB ............ 

A m  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
coguimbo . . . . . . . . . . . . . . .  

NORTE Cmco . . . . . . . . . . .  

Acmncapua . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valpadso . . . . . . . . . . . . . . . .  
Santiago . . . . . . . . . . . . . . .  
O’nigips . . . . . . . . . . . . . .  
Qlcbagua . . . . . . . . . . . . . . .  
curio5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Talea .................... 

N6auo C m w  NORTE ... 
M a d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lmlues . . . . . . . . . . . . . . .  
Ruble . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N f ~ n a o  CENTRAL Sun . . . . .  

Conccpei6n . . . . . . . . . . . . . .  
Arauoo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blo-Blo’ . . . . . . . . . . . . . . .  
MaUem . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cautln . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CONCEPCIbN Y LA FROUTBRI 

Valdivia ................. 
Oenmo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llanquihue ................ 

R f f i 1 6 1 ~ D E ~ . o s L A o o s  ..... 

Chi106 . . . . . . . . . . . . . . . .  
A+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magallanes . . . . . . . . . . . . . . .  

RW16N DE u ) S  CANALKS . . 

1907 

121.001 
113.323 

234.324 

63.968 
190.867 

254.835 

112.288 
282.582 
547.428 
134.257 
119.425 
87.703 

109.200 

1.392.883 

81.714 
108.963 
219.426 

410.103 

200.358 
62.728 
96.778 

113.996 
173.101 

646.961 

81.398 
52.045 
54.022 

187.465 

87.595 
187 

17.143 

104.925 

1920 I 1930 

117.739 
172.330 

289.569 

48.413 
176.041 

224.4S4 

100.890 
321.270 
718.211 
158.783 
126.159 
88.402 

112.263 

1.625.978 

84.224 
118.931 
224.981 

428.136 

229.419 
61.652 

104.629 
125.574 
246.625 

767.899 

119.023 
66.387 
70.170 

255.580 

109.337 
1.660 

28.960 

139.957 

113.331 
178.765 

292.096 

61.008 
198.336 

259.344 

103.054 
360.490 
967.603 
170.536 
125.435 
76.008 

142.219 

1.945.345 

74.383 
123.085 
231.890 

429.358 

268.421 
61.074 

113.390 
141.050 
310.039 

893.974 

149.029 
87.086 
92.528 

328.643 

90.971 
9.711 

37.913 

138.595 

. 
1940 

104.097 
145.147 

249.244 

84.312 
245.609 

329.921 

118.049 
425.065 

1.268.505 
200.297 
131.248 
81.185 

157.141 

2.381.490 

70.497 
134.968 

-243.185 

448.650 

308.241 
66.107 

127.312 
154.174 
374.659 

1.030.493 

191.642 
107.341 
11 7.25 

416.208 

101.706 
17.014 
48.813 

167.533 
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6n. . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

Ualdivia . . . . . . . . . . . . . . . .  
omrao . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h q u i h u a . .  . . . . . . . . . . . .  
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de, a l e .  Mien- que en IS6f 51% un 6%, ap#&dmehite, dp Ius 
diilenoa Jriyfan en la Capital, en 1907 se avecindaban en &la 1% y, 
actudmihte, 19%. 

La &&dad de esta congregaafh se delata d mmparar laa tmas 
de d m i e n t o  anual de la poblauh de la c i u W  de San t iw ,wn  
la was ciudades, o el pafs en general. Entre 1930 y 1940, 
CreEib aproximadamente en un 2,9y0 a1 aiio; el pafa, en 1, 
principales ciudades de acuerdo con 1 

valparafso . . . . . . . .  
Concepci6n . . .  
Viiia del Mar . . .  
Talca . . . . .  
Antofagasta . . . . . . .  
chil lan.  . . .  
Temuco . .  183% 
Iquique . . . . . .  - 2 2 %  
T a 1 cah u an o 293% 

. . . . . .  

. . . . . . . . .  
La poblaci6n de Valdivia prActicamente ha permanecido estacio- 

naria. 
Cabe observar, tamb*n, que la tasa de crecimiento de Santiago, 

pwteioc a 1930, es inferior a l a  que existi6 en la mayor parte de 10s 
deceniw anteriores a esta fecha y subsiguientes a 1865. El mayor cre- 
cidento reIativo de Pa poblaa6n de Santiago se registr6 en el perfodo 
limitado aproximdamente por 10s aiios 1920 y 1930, en que bta au- 
ment6 en promedio en un 3,2% a1 aiio. Podria concluirse-de lo ante- 
rior que h tasa de crecimiento de la poblaci6n rnetropolitana tiende a 
disminuir. 

L a  propensi6n de la poblaei6n chilena a concentrarse en Santiago, 
favorecida por el nivel m L  alto de rentas, las facilidades de educ&6n 
y la centralizaci6n administrativa del Estado, entre otros factores, 
hace que su inmovilidad en esta zona sea muy alta y constituya, has- 
ta ckrto punto, un obsteculo para el desarrollo de las d e m b  regiones 
de Chile, 

VI!. L O S  i n d i g c r z a s  

LA ~OeLl lCibN de las reducciones de araueanoa, donde tambibn bven 
personas que no son de esta razaindfgena, aument6de98.7W a 116.149 
entre 1930 y 1940, a raz6n de 1,6% al aiio. En la p r i m  de e&as €e ' 
&as constitula el 2,3% y en 1940, el 2,4% de la p b W n  de gble. 

Loa indios que v k n  en el campo, fuera de lae reduccio- p 
&E ciudades, no han aid0 considmadm septaradamente en h ~ M V S .  



fiovinda de Arauc > . . . . 2.933 2 s  
p&n$a de W O - ~ O  . . . 1.451 13 
provincia de M d l ~  .. 15.691 15,6 
pmvincia de Cautln .. . . . . . . 91.383 19C 
Rovincia de Valdivia . . . . . 3.622 3.1 
pmvincia de Llanquihw.. . 69 0.1 

115.149 100,o 

El crecimiento de estas reducciones, proporcionalmente mayor que 
e la poblacibnes pr6ximas, ha provocado cierta presi6n demogra- 
derivada de la creciente y ya-excesiva densidad, que unida a las 
s PrActicas agrlcolas de 10s indlgenas, forma un problema econ6- 

Lmi suelos de las reducciones indfgenas se han ido desvalorizan- 
Q, debido a la eroai6n y al agotamiento de su fertilidad. Generalniente 

familias indfgenas carecen de la extensi6n minima de tierra nece- 

0 y social grave y aun no resuelto. 

para no yivir a1 borde de la rniseria. 

V I I I .  L o s  c x t r a n j c r o s  

N~MERO de extranjeros disminuy6 notablemente en 10s filtimos 
r a t a  afios. En 1907 alcanz6 al mhimo de 134.524, pero en 1940 

a s610 de 107.273. Posteriormente, las medidas de fomento de la in- 
igraci6n puestas en pr&ctica por el Gobierno, junto con la llegada 
pals de nurneroaos expatriados voluntarios europeos. ha contribui- 

do a incrementar nuwamente el ndmero de sesidentes extranjeros en 
Chile. 

Cotnposicidn de la poblacidn de Chile 

TOTAL 



Muy pocas  on laa pmma que nacen en d*pafw& e&Elcsn- 
jeros: Debido a que &lo 0,2%, apmximadamentm, de 10s =&d&o- 
nios se debran entre extranjeros, puede suponme que de cada 1.000 
nifios que nacen, doe son hijos de padres y madrqs urtcanjuoe. 

En 1940, la gente originaria de euatro p d a  <&paZa, Al-a, 
Argentina e Italia) componla el%% de la pobb56nextranjem en 
Chile. 

ConrposiCi6n de la poblacibn extranjcra de Chils 

. , 

18.155 
10.724 
6.956 

13323 
21.968 

- 
9.800 

13.023 - 
- 

13.135 

27.140 

Espaaoles . . . . . . . . . . . . . . . .  
p;Eananes . . . . . . . . . . . . . . .  
Argentines. . ............. 
rtalienos.. ............... 
BdivEPaoa . . . . . . . . . . . . . .  

YugL%4avas . . . . . . . . . . .  
Frraneses. ~ . . . . . . . . . . . .  
Britpd.km.. . . . . . . . . . . . .  

skiaa.. .................. 
Otrm mciouaIidade8.. ..... 

hkSthXx+ ................ 

25.962 23.439. 23.323 21.8 
8.950 10.861 13.91 13.0 
7.362 '1.048 10,860 141 

12.358 11.870 10.619 9.9 
15.552 10.366, 7.644 7.1 
1 2 . 9 ~  6.223 3.893 3 , ~  - 4.06064 3.741 3 3  1 

7.215 5.087 3.644 3.4 
12.358 11.070 3.303 3,l 
1.164 3.156 2.423 2.4 
1.2M 1.345 1.590 1,s 

15.3211 11.814 22.100 20,4 

8.494 
7.560 
7.507 
7.797 
8.669 

15.999 

8.266 
7.797 

- 

- 
- 

6.961 

I X. C r c c n c i a s  r e l i g i o s a s  

19901, Ea pobfacih de Chik puede clasificarae en la siguiente forma: 
, -  

'Gat6EW... .............. , ................. <. . 4.508.520 
Mead y tibrepmsadores ........................ 163942 
RoteptaMes". ........ . . . . . . . . . .  i i9 .wa 
JadIom.,., ............. .......... B,Ji?ie 

....... . . . . . . . . . . . . . . . .  3.515 
(1) %I 

Te6sofo6.. ......... I ........................... 900 
MahoDtaaaoa ................................ , JB9 
Ddstae... w 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

..................................... 

49.6% 
3,3 
2,4 
0,l * - 
op * 
0.0 
0,o ' 
0,o * 

0.1 D 

.................................... 0,o PO- 86 
C I e a r d a S w ~ ~  ............................. 4.Sos.qa 956% 
CreaIciM igm& 4 1 7 m  4r4 = 
Poblacihwxsidrda .......................... s.aa.sa9 A 'tO0,Wo 

............................ 



de eacui mdas fw smws 
de &tao son eva@@li& 

amentan en 

X. L a s  c d a d e s  

trascendencia. 

linacibn tienen 

o se caracterizan por tenw 
as y en disrninuci6n, por es- 

Comfiosidn de la pobhcibn por edades 

En el perlodo wnmderado ha habido algunoscarnbiosen el re- 
rto por edades de Ia poblad6n. 
h proporcibn de 10s ~ i i i o s  ha disminuklo desde aproximadamen- 

41 a cerca de a?%. El promedio de las variaciones de sus porcen- 
jw ceneudes ea ne$ativo e igual a O,S. 

Por lo mmos h t a  1940, la prop~oreibn de la poblaci6n en edad 
ka t aMo &&+a a1 aumento, lo que ha sido favorable 

Para una natalmd selativamente elevadq. Los porcentajea han au- 
rnadamente. El promedio 

por ai m a 0  de 1907 para la pobtaci6e 



n..a "'I *.. - , 

k24 * . . -  . 

de 55 y m&i'afaos ea probblnnente &nes 3 emmt6kkta .  
WO obstante lo que acyubl indica, pmede considerame que el v p o  
de mayor d a d  de la poblacih ha tendido a un a-er~to relath de 
6,s a 8,5%. El promedio de ha variadones de 10s pm~enk* W s -  
rradas para la gente de 55 y m b  afim E poa2ivo e igual a 0.4. 

El incremento proportional del grupo de mayor d a d  d l e j a  
uli aumento de la longevidad y permite hablar de un envejecimien- 
to de la poblaci6n chilena. 

Un envejecimiento avanzado de la poblacidn Como el que se 
observa en muchos palses europeoe, significa aumentoa de la ineeta- 
biIidad de la economla social, de la intensidad de las depresiones ew- 
nhicas  y del riesgo de cesantia, debido a que la poblaci6n enveje- 
cida es nienos adaptable a 10s cambios de ocuparidn que la joven y 
a que su demanda he bienes y seMcios e8 m h  sensible a las altera- 
ciones de la situad6n econ6mica. Loa jhenea aprenden nuevos oficios 
m h  fMlmente que 10s viejos y facilitan, mi, la eliminaci6n de la 
cesantia. En las ,poblaciones en que disminuye la proporch de ni- 
fios, la demanda de bienes de consumo indiapenaables--como ali- 
mentos y vestnario--se hace relativamente menos importante y la 
demanda de articulos de lujo o semi-suntuarios, m h  considerable. 
Como esta hltima clase de demanda puede y suele ser pospueata 
cuando !os tiempos se tornan malos, y est4 mb sujeta a 10s cambias 
de la moda y 10s gustos, hace particularmente inestable a la eco- 
nomfa. 

Per0 la poblaci6n chilena debe considerarse joven, ya que ~ r l  
proporci6n de niiios es una de las m b  altas regi~radas &- el mundo. 

E1 siguiente cuadro muestra loa porcentajea que representab 
tos niiios de hasta 14 aiios en la poblaci6n de diversos palam, en 
1945 y diversos aiios recientes. 

AFRICA AB0 " % 
Egiptr. . . .  
Uni6n Sud Africana 

AMkRICA 

Canad&. . .  
Chile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . .  
Honduras.. .................... 
Mbjim .................... 
Per6 ..................... 
Repfiblica Ilominicana . . . . .  

1 Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . .  

1945 
1946- 

1947. 
1948 
1947 
1945 
1947 
1948 
1947 . 
1945 

393 
30,s' 

28,2 ' 

37,l 
26,O 
41J 
41,2 
42,l 
464 
41,2 



Jap6n . . . . . .  

EuROPA 

BClgica . . . . . . . . .  
Bulgaria . . . . . . . . . . . .  
Checoedovaquia . . . . .  
Dinamarm. . . . . .  
Espafia . . . . . . . . .  
Finlandia.. . 
Francia.. . . . .  
Holanda ....................... 
Inglaterra y Gales . . . . . . . . . . . . . . .  
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suecia.. . . . . . . . . . .  
Suiea . . . . . . . . . . .  

. b A N f A  

. Nuwa Zelandia . . . . .  

1948 34,Z 

1947 
1945 
1947 
1947 
1948 
1946 
1948 
1946 
1941 
1945 
1945 
1947 

20,6 
27.5 
24,3 
25P 
30.0 
27,2 
21,s 
28,3 
21,l 
22.2 
21.5 
22,9 

1947 24,s 
1945 25,7 

El porcentaje relativamente reducido de gente en la edad de 15 
a 54 aiios explica, en parte, la cifra proporcioaalmente pequeiia de 
p&lacih activa en Chile. 

No p u e  negarse que la composician de la poblaci6n por edades 
lks sido favorable en 10s dltimos afios a una alta tasa de incremento 
-rat, porque el gran porcentaje de gente en edad reproductiva y la 
pmporcih baja de personas mayores han hecho temporalme 
Uzmmerosos loa nacimientos y menores la defunciones 
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C A P ~ T U L O  I i i  

MOVIMIENTO DE LA POBLACION 

I. L a  N u p c i a l i d a d  

LOS ~ L T ~ M O S  aiios la nlrpcialjdad ha alca~~zado en Chile a la$ si- 
tes cifras, en ndmeros aWa;tos y tasw par l.OP(P habitantes. 

1940 . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . .  . I .  . .  
1944 . . . . . . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . . . . . . .  
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 2 . 1 ~  9,@ 
42.391 8-3 
43.559 a,4 
43.004 a,7 
43.358 a.z 

42.564 a ,a 
42.488 , 7,9 

En general la nupcialidad se ha visto afectada par la situacibn 

El siguiente cuadro indica la nupcialidacl en diversos pfses Y 
Ch& puede considerme alta en America. 

W s h i c a .  

ue la 
I 



Tmas bruios de nu$- 

Matrimonio por 1.000 habitantes 

PAfSSS 

AFRICA 

Egipto. . . . . . . .  
UniQ Sud-Africana 

. . . .  

. . .  

AMBREC.4 

Argentina.. . . . .  . . . .  
Bolivia. . . . . . . .  . . .  
Canad&. . . . . . .  . . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  
. . . . . . . . . .  . . . .  

Estados Unidos .... . . . .  
Guatemala ........ . . . .  
Mexico . . . . . . .  . . . .  
Nicaragua ..... . . . .  
PanamB,. . . . . . . . .  . . . .  
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Daminicana . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  

ASIA 

Jap6n ..... 

EVBOPA 

Austria . . . . . . .  
Bklgica . . . . . . . . . . .  
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . .  
Checoeslovaquia . . . . . . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

AfIO 

1946 
1946 

1946 
1945 
1947 
1946 
1947 
1949 
1945 
1947 
1947 
1$47 
1947 
1947 
1945 
1947 
1947 
1947 
1947 

1947 

1947 
1947 
1947 
1947 

TASA 

15,2 
11,9 

7 98 
5,3 
10,l 
5,3 
7,1 
8,1 
5,7 
13,s 
2,l - 

599 
3,9 

497 
3 J  
4,4 
395 
4,6 

12,l 

10,9 
999 
10,9 
10,9 
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. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . .  ., 

. . . .  

. . .  

. . . .  

PAfSBE 

Dinamarca ...................... 

Finlandia . . . . . .  . .  
Espafia . . . . . . .  . . . .  1947 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 

-~ 
Franua ......... 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . .  
Hungria.. . . . . . . . . . . . . . .  
Inglaterra y Gales.. . . . . .  
Irlanda . . . . . . . . . . . .  
Italia. . . . . . . . . . . . . .  
Noruega . . . . . . . . . . .  

Naeva Zelandia. . 
1 

1947 
1947 

Portugal . . . . . . . . .  
Rumania . . . . . . .  

1947 :I 1947 

ci6n total, especialmente cuando se intenta haoer comparacio- 
re naciones cuya composicion por alades difiere mnucho. 
este cas0 es mAs realista usar tas tasas netas o especfficas d? 
ad, determinadas relacionando el ndmem d e  rnatrimmim con 

a para el matrimonio. 
i6n de matrimonios por cada 1.000 personas de cada 
el matrimonio no alcanza an Chiie un niveE extraordi- 
, segdn puede apreciarse en la siguiente tabla 

BlgliOTECA N X W  
mw3%1 CCOILW& 

9 



(Basadas en la poblaci6n de 15 y rn& aiios) 

Datos del Annuaire DnnograQhigus 1948, de Ian Nadones Unidaa 

P A k S  

AFRICA 

Uni6n de Sud Africa . 

AMhRlCA 

Canadi.. 
ChiEe . 
Per6 
Venezuela 

EUROPA 

Dinamarca 
Espaiia . 
Finlandia . 
Portugal. 
Suecia.. 
Suiza 

OCEANfA 

Nueva Zelandia.. . 

. .  

- 
ARO 

1941 

1941 
1940 
1940 
1942 

1945 
1940 
1940 
1940 
1945 
1941 

1945 

ESPOSAS 

7a,a 

72,l 

23,1 
18,O 

4a,7 

58.1 
42,s 
41,3 
32,5 
56,s 
41,7 

65 ,O 

ESPOSOS 

75.5 

64,9 
51,3 
26,& 
19,s 

63.8 
54,2 
4a,9 
41,4 
59,4 
51,1 

75,2 - 
11. L a  n a t a l i d a d  

LA DETEBMINAU6N de la natalidad constituye en Chile un problem, 
debido a que la poblacidn no inscribe oportunamente, dentro de c a b  
aiio. 10s nacimientos que han tenido lugar en el curso del rnisrno, sin0 
que suele demorar bastante tiempo en hacerlo. 

Con el fin de compensar las omisiones asf produddas en el recum- 



to, la Dire&6n General de Estadlstica considera como nscidos en 
,-a& aiio a 10s inscritos de haata 2 aiios de d a d .  

Las cifras resultantes de esta manera de calcular la natali id 
han sido estimadas incompletas. 

El Departamento de Bioestadlstica de la Direcci6n General de 
Sanidad, partiendo de las cifras censuales wrregidas de la poblacibn 
$e menores de 10 &os, ha calculado que las inscripciones en el Regis- 
t r O  Civil de 10s menores de 2 aiios representan maS o menos el 90% d d  
total de nacimientos. (Entre 1928 y 1936 el porcentaje de aqu6lSas 
Wbre este dltimo fluctu6 entre 81,4 y 99,7). 

Cabe pensar que debe &stir una tendencia a la disminuci6n 
&I ndmero de nacimientos inscritos con retraso, pero las &as de las 
imcripciones extraordinarias en 10s aiios posteriores a 1936 inducen 
a cmer que ella no se ha manifestado. 

Por consiguiente, no serfa magerado suponer, wmo lo ha hecho 
Departamento de Bioestadlstica mencionado, que para 10s aiios 19 
y siguientes, 10s nacimientos considerados en b e s u s t i c a  ofiaal re- 
presentan el 903% del total de los que efectivamente Ran ocurrido. 

La natalidad por 1.000 habitantes, segdn las tasas de la Direcci6n 
, General de Estadfstica aumentadas en aproximadamente lO,S%, ha 
" sido en 10s dltimos aiios la siguiente: 

1938 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1939 . . . . . . . . . . . . .  
1940 . . . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . .  
1944 . . . . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . . . . .  
1946 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1948 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

36.9 
38,9 
39,l 
358 
366 
36.6 
36,7 
36,8 
36,O 
37-3 
37.2 
36,7 

La natalidad determina a la larga todo el desarrolk, de la pobla- 
&a. SU trascendencia es tanto mayor cuanto mC reducida es la inmi- 
m d 6 n  y mas declina la tasa de crecimiento vegetativo, a pear de la 
disrninuci6n relativa de las defunciones. 

En el perfodo 1929-1933 las tasas de natalidad experimentam 
tm continuo descenso. En el lapso 1934-1940, en cambio, ellas fluctua- 
ron alrededor de 37 por mil, alcanzando un mkimo de 39,l por mil, 
Cifra que reprpsenta a610 el 8l,l% de la tasa de 1928. 



DespuC de 1940 las tams de natalidad se han matmido ptacti- 
camente estsbles, siendo insignificantes sus diferencias con respecto a 
la de 36,6 por mil. 

das Con las ante 
nte se regi5tr6 u 
natalidad en ChElr 
iene trascendencia. 
imos de 10s ilegfti- 
de estos lltimos a 
causa de la d i d -  

En 9917 EQS ilegftirnos representaban el 39,1% del total de menores 
de dos ai305 inscritos en el Registro Civil. La proporci6n ha tenido 
desde entonces una evidente tendencia a declinar, reducibndose a 
20,9% en 1949. No obstante, la ilegitimidad es airn muy aka en Chile. 

Una parte de Ea disminuci6n de la natalidad se debe seguramente 

. 

' (1) Vcr Emrda BQ*c-ann .In nablacidn en el dntiino de lo# Dueblow. SantlaEo, 1W. P&. 76. 
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a la limitacitb volumtaqa de la familia, que parece ha empezado a &- 
iwndirse en Chile, mmo ya ocurriera en algunoe pafsea europeoa de& 
el S;gb pasado, yen otros durante 10s tres primeros decenios del actual. 

La reduccibn voluntaria del ahero  de hijos por familia se pro- 
p g a  desde las regions m& ricas a las menos favorecidas; empieza en 

Existen antecedentes que demuestran que la disminucibn de la 
#amilia y de la natalidad coinciden con la industrializacibn, la urbani- 

6n y el aumento de la cultom. Salvo en sectors socialea muy limi- 
, la disminuai6n de la natalidad acolrrpaiia al mejoramiento de la 

.siwil;wci6n econbmica. Junto con el progreso de la nadbn 8C acenttaan, 

La disminucibn de la natalidad tiene trascendenda econbmica, 

A medida que disminuye la aatafidad baia el crecimiento poten- 
be la generacibn siguiente, hasta llegar a un punto en que 10s nue- 

d e l  cas0 de muchos pafses europeos. Diminuyendo 10s nacimientos, 
mora tambien la proporci6n de jbvenes -cos rebacib a1 totd  de la 

poMa&n y aumentan proporcionalmente 10s adultm y !os ~ ~ K ~ U I Q S .  

La gobiacibn envejece y para igual nfimero de habitantes habd m h  
andams a quienes mantener y mems jbvwes paqa reempllaeaz a hs 
&tltos que sobrepasan la 

La tendencia a declinar de Pa e p b  la lenta 
&@~inuci6n rdativa de la ca c i b  yo indica&. 

Ne obstante, la natalid de las m&s altas re -  
pb&%das en el mundo, corn J prbxhw cuadro: 

clases sociales padientes y se difunde poco a poco a las dernh. 

s tanto, tos fmbmenos que tienden a reducir su crecimiento. 

w$s nacidos no podran reemplazar btalmente a quienes 80s a. 

Tams brutas de acz&Wad 
( U a c i m i e ~  por 1.m L & W @  



I PAISUS 

t 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ecuador ....................... 
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . .  
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panama ....................... 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rep. Dominicana.. . . . . . . . . . . . . .  
Salvador . . . . . . . . . . .  . . . .  
Venezuela. . . . . .  . . . .  

EUROPA 
Austria. . 
B66gica . . . .  
Bulgaria ... 
Checoeslovaquia . 
Dinwnaem.. . 

Nomega . . 
Portugal. 

Suiza 
ASIA 

India.. 
Jap6n. 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
b&t; ~ *: &* .# h;. .- .+. .: ., 
..‘.1.#,. 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. I . .  

. . .  

. . . .  

. .  

. .  .I 

. . . .  

I OCEANfA 

Australia .. 

1949 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1945 
1947 
1947 
1947 
1947 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 

1947 
1947 

1947 
. . . . . . . . . . . . . .  1947 Nueva Zehdia.. . I  

TASA 

36,7 
40,4 
25,8 
36,8 
45,L 
34,9 
34,f 
42,O 
27,4 
31,6 
41,2 
39.5 

18,6 
17,8 
24,O 
23,8 
22,l 
21,3 
27,8 
21,o 
29,l 
27,8 
18,4 
20,5 
23,l 
21,9- 
21,6 
24,l 
22,4 
18,9 
19,3 

26,6 ‘ 
34,8 

24,l 
26,4 



rnQ%Iq@Mgp m u  poa~~p6x ' 13s - 
El origen de la a b  tasa de natalidad chilena se encuentra en la 

extraordinaria fecundidad de lae mujeres en edad reproductiva y en la 
elevada tasa bruta de reproducci6n que existe en el pats. 

EII el siguiente cuadro pueden apreciarse tales antecedentes para 
el perbdo 1930-19400: 

Tasas & natcrlidad especffice segdn edad & la muah 

 mas de fertilidad por 1.000 mujeres de 10s grupos de edad respec- 
tivos (1) 

(Calculadas multiplicando las tanad oficialee por 1,105 para compmsar laa omisio- 
ne8 de la natalidad) 

AS0 I 12-19 

Y930 46 
1% t 44 
t932 . 41 
1933 39 
1934 38 
1935 39 
19.36 39 
W37 . . 38 
1938 38 

( 1939 . 41 
~ 1940 . 40 

I 
i, r '  

20-24 I 1 1 1 1 1  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 

186 

190 
189 
182 

189 

256 
219 
217 
211 
208 
211 
217 
206 
210 
222 
221 

' 

259 
225 
222 
221 
225 
213 
212 
206 
199 
209 
212 

32 8 
24 4 
29 4 
24 4 
24 4 
29 7 
29 6 
23 3 
23 4 
24' 4 
23 4 

TMA BRUTA DE Re- 
PRODUCCIbN (2) 

2.768 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.330 . . . , . . . . . . . . . . . . . 
2.314 .. . . . . . . . . . . . . . . . 
2.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.337 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.351 ...................... 
2.254 . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . 
2.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.351 .. . , . . . . . . . . . . . . . . .:. . 

a50 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 



se prolong8 m&s. 
Las h a s  chihas de fertilidad a cualquim edad son s u p d o p ~  a 

las de la mayor parte de 10s paises. puo en las dades altas (45 y mC 
des) son extrdordinariamente supdores a las de &os, lleganh a ser 
hash v&te veces mfyores. 

Pa 
1940 
m% 
2942 
1945 
194s 
1945 
2945 
19% 

- 
20-24 - 
176.3 

1423 
1752 
168,3 

~ 3 . 3  
89*7 

155.3 
103,4 
83.7 

117.0 
WJ 
tn.0 
100.3 

- 
25-29 - 
199,6 

l66,3 
137,T 
17S88 

143*8 
18S,3 
190.3 
121,3 

' 170,s 
lZ?O 
1359 
149,4 
l6S,6 

tm,3 
*mi4 - 

.. . 



4 PAfSES 

I AFRICA 

Unibn Sud Africana. . . 
. ~ M ~ R I C A  

Canada.. . . . . . . . . . . 
Estados Unidos .. 

JROPA 

36lgica . . . . . . . 
Dinamarca.. . . . 
Espaiia . . . . . . . . 
Finlandia . . . . . . . . . 
Francia.. . . . . . . . . . . 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . 
Inglaterra y Gales.. . . . . 
Noruepa . . . . . . . . . . . 
Portugal . . . . . . . . . . 
Suecia.. . . . 
Suiza.. . . . 

OCEANfA 

Australia. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
Nuwa Zelandia.. . . . . . . . . . . . . . . 

1940 

1946 
1946 

1947 
1947 
1943 
1945 
1944 
1946 
1946 
1945 
1946 
1945 
1946 

1946 
1946 

1.4995 

1.638 
1.443 

1.1% 
1.403 
1.426 
1.479 
1.090 
1.919 
1.210 
1.179 
1.539 
1.257 
1.291 

1.455 
1.585 

111. L a  t a s a  n c t a  d e  r e p r o d u c c i d n  

_* MEJOR Indice de la tendencia de la poblaci6n, o de las irnplicado- 
nes a largo plaza de eu actual forma de deaarrollarse, lo constitbye el 
llamado coeficiente o taea neta de reproducci6n, que, desde et punlo 



vista de BB m W o  de 

ta tasa neta de repmdq@.h, *&I, in& 
minuGi6n que aamarh Ea pdhei&n en el cumo de un 
22 'aiioa). si se mtieaen las caracterfsticas de la mortalidad p la fed-  
iidad de las mujwea de * p p o  de edades del @ o b  a quk -& 
ponde. p si no hay anigrdtmes. hi, un wficienbe de 1,25 s & i h  
que la p&acit%n aumentaca un 25% eti el curso dt una gened6n; 
una tasa de 0,9, que la pob?a&n &amin&& an ua 10%. Un &&at- 

a, por tanto, para mantener a la larga la poblacib 

1930-1940, aegt0 c&ha~ I~s  propies en que 8e ha aiia- 
&dolo,Sa/,alaaesdMxas ' 06&& de mtdi i ,  las taw nu- de. 
s e p m d ~ - d e  la pobladbr; cbilena fueron las siguientes: 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,505 
1,282 
1,279 

. 1,253 
1,292 

1935 ..... 1,310 
1936 1.326 

~ II9m . I I - -  1,288 
1938, ... 1,269 

1933 * .  , < . 



AMdRICA 

CanadP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chile . . . . . . . . . . . . . 

1,330 
1,361 
1,359 

1945 
1940 

. .  1947 

1945 
1944 
1941 

Holanda. .. . 
Inglaterra y Gales.. 1946 

Portugal. . . 1946 
1945 
1946 

AustraIia .. . . 
Nuem Zelandia. 

IV. L a  m o r t a l i d a d  

EN CH~E, la rnortalidsd ha disminnfdo notablemeate en el transcur- 
50 de la preesnte -tu&. 

El aiguiente cuadro m u e a  4 oonaiderable magnitud de la ten- 
v&n& a s .  La Direccih General de 

w e  en loa dlcimos afior, han mejwdo los nivelea de consumo de la 
Pobladbn, y Que este mejwdmto afeca, eptre otros, a 10s grupos 

1,002 
1,269 
1,192 
1,098 
1,241 
0,940 
0,958 . 
1.758 
1,111 
1,075 
1,123 
1,147 
1,158 

1,244 
. 1,473 



1930 . . . . .  
1931 . . . . .  
1932 . . . .  
E933 . . . .  
1934, . . . . .  
1935 . . . .  
1936 . . . .  
1937 . . . .  
1938 . . . .  
1939 . . . . .  
1940 ..... 
I941 . . . . .  
1942 . . . . .  
1913 . . . . . . . . .  
1944 . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . .  l"," 

1946 . . . . . . . . .  17,2 
1947 . . . . . . . . .  16,7 
1948 . . . . . . . . .  17,4 
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,l 

24,7 
22,o 
22,B 
Z6,8 
26,s 
25,l 
=,2 
24,l 
24,7 
2485 
22,6 

20,3 
19.9 

ao,i 

--. 



mEeraY4lEsMmbra I41 - 
Empero, s e n  PUede dedhcirse del siguiente cuadro, la morta(i- 

dad generd aun es muy aka en Chile. 

il, Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. Wnitm Sud-Africana . .  

tina.. . . . . .  
a. . . . . . . . .  

@ h a d & . .  . . . . .  
C d m b i a .  . .  
Cbsta Rica . . . .  
Chiie.. . . . . . .  

uay.  . . . .  

r . . . . . .  . . . . . . .  

Austria . . . . . . . .  
Belgica . . . . . . . .  
Bulgaria ............ 
Checoeslovaquia ..... 
Dhmarca.. ..... 

. .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

...... 

. . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

...... 
. . . . . .  
....... 
..,.... 

1945 
1947 

1946 
w 5  
194947 
P946 
1943 
1949 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1945 
1947 
1947 
1947 
1947 

1947 
1947 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 

TASA 

27,7 
8,7 

94 
12,s 
9,4 

15,6 
13,9 
18.1 
16, d 
10,l 
17,4 
16,3 
103 
9.1 
993 
11.2 
10,s 

. 15,o 
13,9 

l9*7 
14,8 



Espafia . 
Finlandia . 
Franua. 
Grecia.. 
Holanda . 
Hungrla. 
Inglaterra y Gales 
Irlanda . 
Italia 
Norwga 
Portugal 
Rumania 
Suecia. 
Suiza 

. . . . . . . . . . . . . . . .  1947 I :;:: . . . .  
. . . . .  
. . . .  1947 

, . . . .  1947 
_ . . .  1941 

. . . . .  1947 
. . . .  1947 

1947 
. . . .  1947 

. . .  . 1947 

. . . . .  1947 

. . . . .  1947 
. . . .  1947 

OlxANfa 

Australia ._ 1946 
Nueva Zdandia 1947 1 

Argentina 

E t  UI 

t r s a  por 1000 habilsnlcr 

12,0 
11,9 
13,0 
14,6 
8,1 

12,1 
12,3 
14,9 
H,4 
993 

13,3 
21.1 
10,5 
11,3 

10,1 

FIG. 64.-Mortalidad genaal relativa en 1947. 



E~~~ENTEMENTE, el amento o disminudm de la poblacibo depende 
d d o  de 10s nmvimientos migratorio8 hacia y deade el pafs y de la 

&:ferenda entre el ndmero de nacimientos y defuneiones, denodnada 
&niento natural o vegetativo. 

NO obstante, wntrariamente a 10 que p a r e  a primera vista, Sa 
de crecimiento vegetativo no cofistituye un bum hdice de la ten- 
ia de la poblau6n. Es pomble que los nacimientos excedan a ias 

y que simultheamente el ndmero de 10s nacidos sea in- 
sus padres, de suerte que cuando eStm mueran la pobla- 

@ h i n u y a ,  a peaas de haber existido hasta entonces, y durante 
w e s a b l e  tiempo, un apreciable crecimiento vegetatiw. Fh muchos 

el gran incremento natural es el producto accidental de una ex- 
mmdinaria y traneitoria concentracih de Sa poblac56n ea Ia dad 
&ka, mientras que &lo una pequeiia poporcih de elb $e halla en 
& d a d  en que la gente est& m b  expuesta a fidlecer: Pw cazones ob. 
riss, en {as poMaciom asl constitufdas k natalidad e$ pgsaiaamente 
YRa y la mortalidad transitoriamente baja. SMo se reslfiere d trarrs- 

del tiempo para q w  tat s i tuadn se tame desfavoratde para el 
iento. El ca%o de Franaa e8 tlpioo a eete respecto. 

De acuerdo wn Zas tasas de natalid& y inwta1id;tCt general dadas 
1 d presente capltulo, el crecimiento vegetative de k pobSaci6n en l a  
Mmos a6os 'ha sido el siguiente, por mil habitmimes: 

' 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

t2,2 
14.3 
16,s 

16.3 
15,J - 

1943 . 16J 
1944 . . 11,2 
1945 168 
1946 18,s 
1941 .. . . 20,6 

19,8 
18,6 



El aumento del crecimiento vegetativo regietrado en el cudm 
precedente se debe indudahlemente a la diSminua6n de la mortalidad, 
que entre 1938 y 1949 se redujo un 27%. 

Del siguiente cuadro puede inferirse que la tasa de credmiento 
vegetativo de Chile es inferior a la del 90% de 10s paIw americanos 
y a la de algunas regiones asiAticas. No obstante, el credmiento na- 
tural de la poblaa6n chilena es superior al del 95% de las naciones 
emopeas registradas y al de algunos pueblos africanoa y ocdmicoll. 

Egipto . *. . . . . . . .  
Uni6n Sud-Af&cana . a . 

bEca Dominicans . 
Salvador. . . . .  
Venezuela . . _ .  

Asm 

.... 

. . . .  

. . . .  

.... 
_ _ . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

........ 

1945 
1947 

1946 
1945 
1947 
1946 
1947 
1949 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1945 
1947 
1947 
1947 
1947 

1947 
1947 

14,9 
18,4 

14,9 
183 
19,2 
17,4 1 
39,7 
18,6 
24,3 
15,7 
19,4 
28,s 
24,O 
25,6 
32,7 
16,2 
21.1 
26,2 

~ 25,6 - 



Austria . . . .  
Belgica . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Checoeslovaquia . . . . . . . . . .  
Dinamarca.. . . . . . . . . . . . .  
Espaiia . . . . . . . . . . . . . . .  
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . .  
Francia.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Grecia.. . . . . . . . . . . . . . .  
Holanda . . . . . . . . . . . . .  
Hungrla. . . . . . . . . . . . . . .  
Inglaterra y Gales.. . . . .  
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . .  

alia . . . . . . . . . . . .  
omega . . . . . . .  

Portugal . . . . .  
Rumania . . . . . . . . .  
'Suecia . . . . . . . . . . . . .  
Sluiza . . . . . . . . . .  

Nueva Zelandia. . , 

. . . . . . . . .  1947 

. . . . . . . . .  1947 

. . . . . . . . .  1947 

. . . . . . . . .  1947 

. . . . . . . . .  1947 

. . . . . . . . .  1947 
. . . . . . . .  194f 
. . . . . . . .  1947 
. . . . . . . .  1947 

V I .  L a s  c a u s a s  d e  m u c r t c  

17,O 

h s  ENFERMEDADES que predominan entre las causas de muerte de la 
.' poblaci6n en Chile son las bronconeumonlas y otras pnwmonias, tu- 

brculosis, las de las primera infancia, diarrea y enteritis, cancer, he- 
' morragias cerebrales y gripe; muhas de ellas ligadas principalmente 

a Ea alimentaci6n, el vestuario y la habitaci6n deficientes, el atraso 
sanitaria y la incultura. 

En general, las tams chilaas de mortalidad por enfermedades in- 
fecciosas, como la tuberculoais, la gripe, el coqueluche, la fiebre tifoider 
Y la sIfilis. a pesar de que tienen una marcada tendencia a la baia, re- 
sultan muy alm cuando se h a m  comparaciones internauonales. i 

10 



~wtalidod jm snfmnedudas infscGiosaF . 
1 

(Por 10.000 habitantes) 

kS0 I TASA I r\RO I TASA 

1 I li 
1931 ... 
1932 . . .  
1933 . 
1934 . 
193.5 > .  
1936 
t93f 
1938 , 
€939 .. 

49,9 
51,3 
73,f 

.. 67,8 
62,O 
5 7 3  
533 
56,l 
50.4 

1940 . . . . . . . . . . . . . .  ' 52,O 
1941 . . . . . . . . . . . . . .  44,3 
1942 . . . . . . . . . . . . . .  42,4 
1943. . . . . . . . . . .  , 41,l 
1944 . . . . . . . . . .  38,6 
1945 . . . . . . . . . .  383 
1946. . . . . . . . . .  34;g 
1947 . . . . . . . . . .  31,s 
1948 . . . . . . . . . . . . . .  32,3 

lidades por tubercuhsis m4s altas 
respectiva era aproximadamente * 
7 veces la de Estados zlntdos, 8 

inamarca, que son Eo8 pafses en 
za 10s niveles m L  bajos. El t 

trecci6n General de Estadlstica, 
bres y, desgraciadamente, ha 

' 

ues que se le han hecho, de 

el cas0 de las rnujeres, en un 

ud'io aludido se demuestra que la mortalidad por 
aumentar para las personas de hasta 30 aiios p" 
L, can excepci6n de las que tienen 50-60 aiio5 
corresponde a las edades activas: 20-25 y 25-36 

La mortalidad por gripe alcanza en Chile una frecuencia incorn- 
rm-ablmente superior a la denotada en bs pdses en que ella'es muy 
reducida, cam0 son 10s del norte de Eurapa, a p w r  de qne time una 
notable tendencia a decrecer para la poblaci6n de todas Ian 
especiahnente desde 1934. La mayor mor t a l i a  por &e 
a las edadea de 0-5,60 y mb ,  y 50-60 &os, eucs&mwte, 8~ 
importancia. 

. 

M06. 
1 
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MQ-0 BF& LA POBL&U@ *7 

EXtraordinarhente alta reeulta, tambikn, la mortddad por E& 

firis de Chile si se cempara con la de aquetlos pdses &I que eata =fer- 
medad causa rela~vamente p o w  muertee. Por ejempla, en 1948, 
DinamaTca tenfa una taaa de mortalidad por sffilis que alcanzaba 
~610 a la quinta parte de lo de Chile. 

En nuestro pds la mortalidad por slfilis es mayor en 10s hombrw 
p e  en las mujeres, se& un estudio de la Direcci6n General de ma. 
d&ica. Afortunadamente, tiende a decrecer. 

Causa de mumte en Chile 

(Taaas por 100.000 habitantes) 

TUEBRCULOSIS 

257 (2) 
268 (2) 
258 ( 2 )  
264 (2; 
259 (2) 
244 
254 
236 
222 
228 
192 (1) 

O W E  

ilena por pneumonfas, si bien tiende a decrecer, 
las mbs altas mensuradas en el mundo. La tasa respectiva 
uivale a 8 veces la que t w o  Holanda en 1947, cuando era d 

tenia una de Ias mortalidades por pneumonhmls reducidas 

No obstante ser la mortalidad chiiena por diarrea y enteritis au- 
Mmda por la de algunos pdses, es mucho mas aka que la de aquellas 
nacianes como Dinamarca y Suiza, que en 1947 y 1948 tedan las tasas 
de mortalidad por estas enfermedades mAs bajas de Europa, 

En el perlodo 1946-1948, las enfermedades de la primera infancia 
musaban, en Chile, proporcionalmente 5 veces rnh muertes que eo 

(1) TWUI ad ram de Dldcmbm 
(2) Clfn  inuol a~ pomldlo de ih  ma.^ mm ndn a m .  



..quellos p d w ,  &no Noruega y Francia, que m f a n  las -sa m8s 
bjas de mortalidad por didos males. 

A juzgar por las siguientea estad(stica8, la mortalidad per Cenrer 
ha henid0 una ligera tendencia a aumentar en 10s Gltimoa per0 
d e  pensar, tambib, que el aumento de ha UfFM se deba'a un mejo- 
d e n t 0  de la diagnosis. 

dkwtalidad por cdncer . 

(Tasas por 1OO.OOO habitantes) 

194'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . .  . . . . .  
1944.. . . . .  . . . . .  
1945. . . . .  
1946 . . . . . .  
1943 . . . . .  
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

76 
77 
74 
78 
82 
80 
82 
83 
93 I O  

Al parecer, Ias tasas chiIenas de mortalidad por chcer son simi- 
Eares a tas m& bajas registradas en Europa. 

Una aka proporci6n (34% en 1940 y 31% en 1949) de la mortati- 
dad gened chilena esta constitufda por la mortalidad infantil, que, 
COW puede deducirse del cnadro siguiente, tiende a disminuir. 

(For 100 nacidos vivos) 

E930 
1931 
1932 
1933 
1934. 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

23,4 
23,2 
23,s 
25.8 
26,2 
25,1 
25,O 
24,O 
22,7 
22,s 

19 40 . . . . . . . . . . .  21,7 
1941. . . . . . . . . . . .  20,@ 
1942 . . . . . . . . . . .  19,l 
1943 . . . . . . . . . . .  193 
1944. . . . . . . . . . . .  183 
1945 . . . . . . . . . . .  18'5 
1946. . . . . . . .  15.9 
1947. . . . . . . .  i6.a 

. . . . . . .  16,Q 1948. 
1949. . .  17P 

* '  





Guatemala . . . . . . . . . . .  
M6xixico . . . .  
Nicaragua.. . . . .  
panama . . . . . . .  
Paraguay ............ 
pel4 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Repbblica Dominicam 
Salvador . . . . . . . . . . . . .  
Venezuela . . . . . . . . . . . .  

ASIA 

India . . . . . .  

EWROPA 

Diamarca. . 
Espaiia. . 

Hungria 
Inglaterra y Galea . 

Eanda. . _ _ .  ~ 

lia. , .  . 
Narwgo. 
PQoitsgal . I . 
Rumania . 
Soeua. 
Suiza ~ 

QCEAPI~A 

. . .  

. . . . . . . . . . .  
...... 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

. . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

. . . . . . .  

. . . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. .  

Australia. . . . . . . . . . . . . . .  
Nueva Z e l d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 
nR0 

1947 

1945 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
19q 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 

, 1945 
1947 
1941 
1941 
1947 

1947 
1947 
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LA WDA media, a p m a  media de vida o la expectativa media de 
vida de la poblaci6n ha aumentado en Chile. 

Como puede observarse en el pr6ximo cuadro de apectativas de 
vida, el nfimero medio de aiios de vida, que quedaban a cada individuo 
una vez que cumplia las edades idicadas, era mayor en 1940 que en 
1920. 

A&. 

me . ._  
19 N... . 
1928,. , 

1938 . .. 
1930 _ .  
19s . _. 

Ezpectativas & vidn en Chile 

(S&n las tablss de vida del Departamento de Bioeatadlstica de la Dirwi6n 
General de Soidad) 

P I E D A D E S :  A R O S  

SEX0 0 1  1 I l O I Z 0 ~ 3 0 1 4 0 1 5 0  6 0 1 7 0  

H 1u 3 1 , a  4 1 ~ 3  41.31 33.98 28.32 2 2 , ~  17.59 12.19 7.62 
B 30,90 40,a 40,51 33.14 27.55 22,05 16,92 11.78 7,35 
M 32,21 41.78 42.06 34,86 2F,13 23.11 18.27 12,60 7.87 

H y M 40.57 SOJ7 47,94 40,07 3339 26.95 20,47 14,36 9.3'2 
H 39.41 49,36 47,07 39,03 32,38 25,51 19,24 13.43 8.65 
M 4f.15 51,03 48.86 41,lS 34,85 28,39 21,12 15,26 9,9f 

, 
41.83 51,03 4837. 40.64 34,05 27,21 20,47 14,37 9.31 

, 40.65 50.10 47.48 39,39 32,69 25,W 19,23 13,47 8.68 
43.06 52 49,72 41,95 35,49 28.71 21.75 1S,23 9,85 

En Chile como, al parecer, en todos 10s palses, las expectativas de 
vi& son mayores para laa mujeres que para 10s hombres, 

Pee a1 aumenro men$onado, la vida media en Chile ee reduci4a: 
las expectativas de vida en nu@lra pats son wmparablee a las m b  
bajas registradas en el m d i o  eindican un nivel de vida escasamente 
aatidacbrio. Las aguientes afras revelan la magnitud de las diferen- 
dae internacionalesc 



1940.1942 66.30 6&73 61,Od 
1940 1939-1941 I 6 3 0 9  a.061 5z.01  6773  49.7~1 5973  

19a9-1941 37109 4 2 2 : ~  4d3s 
1941-1943 53.46 56.5 52.48 

M V J E A E S  

25.46 17.62 10,s 
21.75 15.23 9.85 
l4.M 16.92 10.56 
18.55 12.87 8.21 
23.10 16.38 11.42 

25.16 17.14 10.36 
23.97 i6,rli la06 
24.70 16.80 10.10 
23.16 16.05 9.5'2 
23.54 L6.31 10.42 

21.63 16.65 9.97 
:::E :2:: 12:; 

-- 

;.. . I . ~ 





C A P f T U I, C 

ACTIVIDADES DE LA POBLAClON 

I. G e n e  ra l id ,ad  e s  

des ClaSicamente 
claro, taanbien, que 
p activa en un pais 

tuacit~n, por CuantQ en 

. .  



como estudiar. y atender el bar. Obvimente, cuaotb 61 
tario mejora, la poblacih- actiw es relativmente m a w .  

J3xist.cn razones fi&ol&giaae, legales y mtumbri6ta~ que kWen 
que la m m d c i 6 n  por eddes de la p o b l d h  limite, tambieil, ef 
n8mm de habitantes actiw. Incontestabkmente, se requfee Cierta 
edad para formar parte de la poblaci6n actbra, y tr& dgUno~ ee 
deja de pertenecer a ella, per0 estas edades-llmites no aon generales, 
varian con las personas, por lo cual es imposi6le precisac la influencia 
de las razones aludidw y de la compiCiQ1 par edades en el ndmeto de 
personas disponibles para empleos rentados. 

al estimar la poblaci6n activa, es m s a r i o ,  por e o ,  fijar 
Nmites en forma arbitraria. En Chile par- convenien 
des 10s 15 y bs 55 aiios, porque entre &as edades se encuentra la casi 
totalidad de la poblaci6n activa, y segurmente la parte mils impor- 
tante de ella. 

Los habitantes cuya dad va de los 15 a los 55 aiios, componen b 
bmada poblaci6n econ6micamente hAbil Q prqduceiva, que repre- 
senta aproximadamente a las person? cuya edd-les permite. r ed im 
ttabajos remunerados, y comtituye, adem&, una especie de Ilmite 
mgximd te6rico para la poblaci6n activa. Esta +fa ser igual a1 n C  
mwo de habitantes productivos, si la estructura econ6mica, el est& 

y el stamdard de vida del pais lo permitieran; per0 tal sucego 
registrado nunca y no es probable que lo sea. 

nombre de pob.laci6n pasiva corresponde a aqubllos que obtie- 
nen la mayor parte de sua medios de vida por cualquier rax69 que no 
sea fa de una remuneraci6n por servicios. En tal cas0 se encuentraa 
Ra gefleralidad de 10s nifiqs, Cas jubilados, rentistas, .asiEdos, enfer- 
m109 permanentea, &&antes y dueiias de caea. 

Las mismas ragones que h a m  menguadas las c$ras dadas poste- 
rbrmente para la poblaci6n activa, tornan, evidentemente, emgera- 
das las que se citan en relaci6n con la poblaci6n pasiva. 

11. La p o b t a c i b n  c c o n b m i c a m c n t c  h i i b i l  y u 6 d i r ~  
c h i l c n a  

LA POBLAQ~N econ6micamente habil, o progtuctiva, alcan& a 
2.350.653 en 1930, y a 2.653.400 en 1940, repreamtando, =I, respec- 
tivmente, el S4,8 y el 54,3% de 

poblaci6n econ6micamente hhbil 
durante loa fi!tfmos quh$wnfos, 

crecimiento 
le mbre el 

Con d fin de podet prestar la debida consideraci6n a ea 

Carno no es dara la tendencia 

.# ?- 



191,. .  ............................ 3 . w . m  
1940;;. .......................... 3.890.000 

Gmo ya se ha expresado, la poblaci6n econ6micamente habil 
Atermina a la activa, que en 193Q alcanzaba aproximadamente a 
t.311.887, y en 1940 a 1.740.189 personas, representando, de este modo, 

La evoluci6n de estos porcentajes puede atribuirse tanto a una 
rariaci6n del qstade sanitaria, como a las alteraaones de la estructura 
eum6rnica y del stmdard de vida, reflejadas por el aumento de la 

0 y 1940, la poblaci6n activa aument6 en un 2,9% anual 

uci6n de sus distintos gnrpos, permite pre- 
6n de este crecimiento para 10s afios de la 
apreciar en las Siguientes cifras el total de 

, 56 y a1 65%, reepectivamente, de aquella. 

/ '  

1 

.......................... 
1942.. ............................ 
1943.. ............................. 
1944. ............................. 
1945.. ............................ 
1946.. ............................ 
1941. ............................. 
194s. ............................. 
1949. ........................... 
1950. ........................... 
1955.. ............................. 
1960, ............................. 

1.793500 
1.828.900 
1.897.700 
1.958.600 
2.004.700 
2.091.800 
2.129.600 
2.173.200 
2.232.900 
2.2w.900 
2.680.500 
3.m.700 . 

En general, no tienen mayor inter& las cornparadones interna- 
*ales o interzonal@ de poblacidn activa relativa, ni la evoluci6n de 
&a en el tiempo, ya que las diferencias se deben a la distinta forma 



mano. especialmente del que se incorpora a bieacs ae mmtmn b pro- 
duccih, cosa que no sucede actaalmente en chik. 

111. Lo p o b l a c i d n  p a s i w a  y d e p e 9 a d i c n t e  

EN 1940, el m s o  de esa fecha, Formaban p& dela  p b W h  
pasha 25.956 rentistas y 69.801 desocupados, que segurarmpnte padfan 
dasifim, cani en su totalidad, como ceaamtea normdes. & la ac- 
tualidad. &a reatistae deben constituir el 0,8% de la poblacih p&a 
y 10s desocqdos normales. el 3,8% de las perswae activas, 

J.a pabld6n que no tiene las edades compren&das entre 10s 15 
y SS &os, depende &ecta o indirectamente de la que ha alcanzado tat 
grad0 de envejecimiento y guarda con ella una relacih tr-dental. 

Ea Chile, en 1930, habia 0,82 dependid@ por cada p e r m  eco- 
a&nicamente U i l  o productiva. Al cab0 de un decenio, eeta relacibn 
habfa aumentado a 0,M. 

l=,os efectos de una carga de dependientes en aumento, so31 ‘ad- 
versa8 a la satisfacci6n de 1% neceaidades de la p o b l d h  Awl la  
haec new& mayores eafuerzos individuaks para atender a dade y 
vie&, y e6 probable que, en&ces, exnpraa las perishes, Twrienbe 
la mortalidad infantil, disminnya fa dd pabEca, se &rase Ir edu- 
qxi6n, y aumente el analfabetismo. En otras pal&as, ee tome &enas 
eficiente la creaci6p de un buen product0 hum-.& 

Entre 1os depmdmtes, s a  de mantenimiento m& cavo 1~#4gauo- 
rea de 55 4 0 s  que 10s niiios, debido a que requiek + W s  me- 
dicosy m b  bienes durable per capi;ta. En Chile a m t u r n  &1 8,O 
d 8,5730 de la suma de la gOblaci6n,sentre 1930 y 1940. 

gradualmenbe, tambib, a 10s phorros. Las pobla 
el porcentaje de personas en edad econbm 
wmentar los ahorros indbvidualee e inetitud 
wadbn que .e avejenta propeade a liiuidar 

La bendencia de aumento de la proporcibn de alrc; 



DEWSW d~ s~tsvs Wede di-8 insE;tldppppl QB 
merde a -&%d de d c i o  dopen- de la dad, 

Lae perstmm de 15-19 &ids cronstituyea he prkeipiitea. a 
reecih mte~lm al m w d o  del trabajo, cuyo nlaren, d a w d e  de & si- 
tuaci6n eowSmica y eoetinobres. 

Entre lw individuos de 20 a !4 aEos se enaentran loe traba- 
res j6vaw, qua, junto oopl loa de 35 a 44 aaoS, son 10s de mayot pa- 
ductividad en lee ocupaciones que requieren relocidad y fuerza. El 
hftimo grupo mendonado logra laa remrwreracionea m&o altas. 

La gemte d v a  de 45 y msS aiios, tal vez haata 10s 55. forma el 
p p o  de ICn, tmbajadorea antiguos, m a w  d e s  en las 0cupaCiOnea en 
que se destacan 10s de menor edad, per0 importantes don& se requiere 
experiencia o prActica. 

En el eiguQte cuadro aparece la compoeia6n por sex0 y edadee 
de la poblaci6d activa en 1940. Puede advertirse en 61 que la mayor 
parte de las personas activas se encuentrau en 1% edades de 20 a 29 
&os, y que la poblacibn activa femmina es m6s joven que la masca- 
b a .  S610 el 60%, aproximadamente, de la gente activa p encueptra 
en las edades de 20-45 ailos, en que la productividd es maxima. ~ 

Dishibucidn de lu Joblaci6n actha por cdodw y sews en 1940 

. 

k t a  14 afios 33.497 1,9 
15- 19 214.425 12.3 

30-39 394.237 22,6 
40- 59 ? 4a.414 26,6 

20 - 29 491.3a1 2a,6 

60 y m ~ a  13a.227 a,o 

SUmDs ...... 1.140.11 lO0,O 
-- 

22.557 
156.656 
369.839 
304.029 
359.920 
104.014 

1 1.317.015 
I 

127.542 
90.208 

34.213 

2,6 
13,7 
30:l 
21.3 
24,Z 
8,l . 

lo0,O 
I 

El p ~ a ~ e e ~  de en+eWento de la fuerza de trabajo m a  d m  
can la efiaencia de loa 

ea, pasados Ius 45 
cen aream. Dyranre 

diaminuci6n del vigor 



V. L a s  o c u p a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i d n  a c t i o a  

COMO puede obaervarse en el cuadro de la pegiaa 161, en 1930 el 
64,5% de la poblaci6n activa se dedicaba a la produccih de bienes 
y el S,5yo a los serviaos. En cambio, en 1wO se ocupd en la pri- 
mera actividad s610 el 61%, y en la dltima, el 39%. 

Es interesante observar que la pobIaci6n activa norteamericena 

Aqricullura 

Pesca 

Miheria 

Indusf r ia 

Construwrh 

Produccik 
de b l e w  

*lClOr.dB 
dtludad phlu , trrrupor1er 

Comercio 
de bicner 

Finanzas 

Sermos de 
pobiemo 
Servicior 
personale3 
kestaciin 
de serviilw 

3lmmmca,da,mo 
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162 GEOGI~AF~A S C Q ~  

w distribuye normahente de manera distink En 1940, 8610 el Sl% 
de ella intervenia en la produccibn de bienes, lo que seguramente era 
posible gracias a la notable mecanizacibn de esta acthidad. 

No habiendo antedentes que hagan pens= que en el decenio 
1930-1940 tuvo lug= en Chile una Considerable racionalizad6n y mecani- 
zaci6n de las empreaas productoras de bienes, pueden juzgme,  en ge- 
neral, desfavorablee 10s cambios anotados en la distribud6n de la po- 
blaci6n activa, puea implican la intervenci6n de un nrhero relativa- 
mente mayor de personas en actividadea complementarias de la pro- 
ducci6n de una cantidad relativamente constante de bienes, lo que no 
puede menos de ser una fuente de perturbauonea en el sistema y nivel 
de precios, y en toda la economla. 

La distribuci6n proporcional de la poblacibn activa permite con- 
sider= a la naci6n chilena como preferentemente agricultora. Loa ser- 
vidos personalea, la industria y el comercio siguen en importancih la 
actividad &cola. Chile ea, ademh, uno de 10s pals- en que se dedi- - relativamente m h  personas a la minerfa y a 10s servidos de Go- 
bierno. 

Origen de interesantea deducciones puede aer la comparaci6n 
de las formas en que se distribufan las poblaciones activas chilena 9 
norteamericana en 1940'. Habiendo dado ya la repartici6n nacional, 
para fadlitar tal cotejo, indicamos en seguida la de Es+dos Unidos: 

Didribudn de la pcahcidn a& nmluanuwicu~ nr d ciffo 1940 

Agriarltu ra .......................... 18,2 
Peaca ................................ O J  

........................ 292 

........................ 7 P  
Indvstria ........................... 23,s 

h O D Q C a b N  DE BIBWBS .............. 518 

Servicioi de utilidad phblica y t& 
PO rtee 7*4 

Comercio de bienes ................... 13.9 
Fii2.Iu.aa ........................... 3,1 
Srmieioa de Gobierno. 32 
'+vicios pcrsrmalea ............ 21.4 

hESrACl6N DE SBpvlCIOS ............. 49,O 

.......................... 

.......... 

La eonfrontaci6n de las dfras chilaan y americanm pone de ma- 
nifiesG la gran magnitud de l a ~  fracaones de la poblacih activa de 
Chile dedicadas a la agricultura,Ya paca y la minerla; el de 
*te. ocupada en servicios de gobfento, y la redud& proporCi6n de 



, ,mnan dedicadas a la-?etcucci5, lan e a a  y h+s 
se&ioa de ut?Iidad plibllca-y franeportg. Comtrariamemte~ a Li q@ 

a esperarse, 10s dedicados a1 comercio de bienea y a los senieioe 
$:nales son relativamente menos numerosoa en Chile que en Eeta. 
dm Unidos. 

h s  e-ambos en el reparto relativo de 108 aiioa 1930 y 1940 dicen 
de alteradones de 10s dltimos aiios en la econornla del p&. La n a  
csn ea hoy, y tiende a ser, menos agrfcola y &era y m& industrid 

mmtida a la intervencibn de 10s organismos estatales que en 1930. 
la actualidad se dedica proporcionalmente menos poblaci6n al co- 

mercio que hace quince azios. A prestar servicios pereonales se dedica 
una fracci6n de la poblaci6n activa enorme y anormal para un pafs 
POCO mecanizado, que tiende a aumentar, y que ya en 1930 igualaba, 
y en 1W superaba a la poblaci6n dedicada a la industria. 

am0 puede ohervarse en el dltimo cuadro, las actividades pro- 
dwtoras de servicios crecen much0 m& rhpidamente que las produc- 
moras de bienes, destachdose entre todas las ocupaaones, por la cele- 
ridad de su deaarrollo, 10s serviaos personates, loa serviaos de gobierno 
y Pa industria. No obstante, la intensidad del crecimiento de esta 61- 
tfma puede considerarse atin modesto. Insignificante es, sin duda, el 
aimento de la gente dedicada a la construcutk, y no guarda relaci6n 

total del pals. 
ndencias y formas de a&ento de 
se encuentra, a lo menos en parte, el. 
de la economfa chilena, las que se 

uuca mediante medidas restrictiv? y 
dwadorAs, la tasa de aumento de las actividades productoras de ser- 
wkias, o se compensen sus efectos con una mayor mecanizaci6n de las 
nmqxaciones productoras de bienes. 

VI.  L a  c o m p o s i c i 6 n  p o r  s a x o s  d e  la p o b l a c i d n  
. a c t i u o  

EL RDL econ6mico de la mujer tiende a aumentar. Durante el decenio 
19300-1940 creci6 la proporci6n activa de las mujeres econ6micamente 
&biles, de 21,7 a 31,5%, como tambih la participacidn femenina en 
4 total de la poblaci6n activa, de 19,8 a 24,3%. 

EBta evoluci15n-favorecida por el mejoramiento de la educaci6n 
de la rnujw, la axiatencia de salaa-cunas en las fbbicas, el mayor us0 
de restaurants, la mecanizaci6n del trabajo dom&tico y el a v a p  tec- 
nico,’-que haw mayor el ndmem de ocupaciwea que puede desompeiiar 
decuadameate la m u j 7 t i a e  im&rtantea iingJiLplcionea e1mn6micas 
7 demqr&ficau. - 



: .& e a l '  BcOBolllita, el amtento de lea m u j w  activw ~a 
m' ~brepoblaci6p en su campo tradidmd de WbGo, btBndb8 la 
ompctenda an loe hombres y deprime la remunvpddn de loa ma- 

f ir  otra parte, las mujerea que trabajan deben decidw gerrwal- 
m+nb eatre mantener BUS empleou o el matrimanio, o M e r  hijm y si 
hay tendencia a que aumente el n6mero de las que optm por hacer lo 
primem, se alterad la natalidad y comprometwd la futura poblacibl 
total del pals. 

Entre 10s factores propicioe para el aumento del rol econdmico 
femenino se menta, tambih, la disminudbn de la carga por cuidado 
infantil, ya que si se reduce el n6mw de mujerea necesarim para la 
ha611 de criar niRos, quedarA dieponible un mayor n6mero de ellas 
para otros trabajos. Puede distinguirse una c w a  mfnnima, impwata 
por loe niiios menores de 5 &os, de una muma ,  debida a loe n i b s  
menores de 15 &os. pkabas se expresan en relaci6n cam 1.000 mujeres 
econ6miCamente l&bh~. 

En el decureo de 10s a308 1930 a 1940, en Chile disminuyd la carga 
minima por cuidado infantil de 495 a 450 y aument6 la mkdma, de 
1.335 a 1.350. El saldo de estas dm tendencias contradictorias puede 
jwgarse favorable para el aumento de las mujerea activas. 

En 1930 las mujeres activas se dmtribulan de la eiguiente manera: 

\ Wadm de ambos -. 

. 

snvieia &ea.. . 5382% 
Industria . . . . . .  . . .  26.6 * 
Agricultun.. ... . . . . . . . .  9,l * 
Corn&... . . .  . . .  1,9 * 
OtrasactNidades.. . . . . . .  2,6 * 

Come puede verse, la mayor parte se dedicaba a 10s serviaos 
es y a la industria. Tal vez como resultado de una tendencia 

arse preferentemente en 10s servicios personales y el comercio, 
el reparto antedof sufri6 tigeras altwaciones en 1940, tomando la 
forma: 

Smieios pernuales ................. 56,8% 
Indwtria ........................ 22,O * 

Cornercio ............................ 8,6 8 

Otras actividadea .................... 3,2 * 

En Eatados Unidoe, en general, ocurrfa lo mismo en 19& per0 
el predominio de lm actividades mencionadas ent&mentzs m b  las 
omitidaa no era tan intenso. A loe ~erv ic io~  pembalw 8610 flfp el &,4% 
de la poblaci6n activa femenina;a la industria, Q 11%; pl coffluo, 
d W % ;  y a la agricultura, el 4,474. 

b h k U ~ .  ...................... 9.4 



A c SI v I dr D s I 

.. Agricultun.. ................... 
p-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. &&da... . . . . .  . . .  

IfonBB~ 

7 

417.182 
3.852 

76.930 
56.505 

137.462 

751.931 

81.636 
92.828 
8.422 

49.468 
68.161 

W.615 

1.052.546 

576.166 
4.557 

94.163 
51.533 

194.808 

927.211 

80.287 
11 1.348 

9.813 
75.396 , 

112.9a4 

389.808 
-. 

39.w 
106 

1.936 

93.064 

135.361 

598 

4.488 

1.396 
5.f43 

240,441 

281.ROO 

36.332 - 
- 

259.341 1. 1.317.025 1 463.164 



<. w 
La mujer colebora much mb rn 14 M a d h  6 @lddm que 

c p ~  1. de Menw. Entre 1998 y iW aumMt6 yI1 htsrVcndhl fWlQdm 
lm actividadw, can la aola urwpcidn de la indmtFia, en que 18,dl&1. 

&I l~~s-aervicia penon&, Bduatria y mmemio de bienw, r 
la mayor mtervencih femenina, y en la nmetruecidn Y la mi- 

ne&, la mhima. 
Comparando las cifras chilenep de 1940 '&I laa norOepmtriCanas 

del miSm0 d o ,  reproducidsll ea aeguida, pude  advertime que en Chile 
y Eatdoe Unidoe la participacih femenina en la poblauh activa to- 
tal ea prhcticamente la miam. No murre otro tanto en las divema 
ocupaclonea de quells. ~n general, lae mujeree chilenag intervienea 
much0 m h  en la producciQE de eervicioa que las. norteamericanae, pew 
al analizar cada uno de &os, puede notarae que, ai ne exduye a 1- 
s e r v i c i ~ ~  personalea, las filtimaa superan a las primerae mmo colabo- 
radorae de la produccih de eervicios. Cuando no ae repara en la in- 
significante excepci6n de las actividadea cmtractorae,es poaible ai%- 
mar que fa m+r de Chile domina a au cong&ere de at& U n b  
en cuanto a BU patticipacih en loa trabajoa productom de bienr. 

COJabomdn de la mujw nortwmniconrr m br acti- de la paMaci6n rnmnuuda 
1940 

Q 

. 

Agriwlturs. ...................... S#7% 
Pea.. .  ............ lZ% 
Minub,. .......... 1J% 
hdu.tria .................... ... 22,0% 
cowuuai6ru.. ............ 1J% 

P l l W ~ U 6 U D B  n m E I  ...................... u,sg, . 
Srrvicioude rrtiSidd pbblim p tran4porten.. . . .  lt,lR 
Comemiode bienen-. ......................... 242% 
Fm- . ......... WJ% 
Sewicios de C o b .  ........................ at,@& 
Setvicin permnates.. ...... ........ 

S" ACTIVA... ........................ 24,6% 

La mayor proporcb5n de las mujem activlu ne encuentran entre 
obreras y patronee. Como empleadaa trabajan dativamente pnw. E@ 
1930 el 53,6% eran obreras; el 32,6%, patron- y el I&$%, empleadas. 
Diez a m  m8a tarde, eats diatdbucih M habia dtmdo ligcrulncmte em 
fapr de 1811 patronaa, que aumentaron 81 33,8%, m h t r M  Iau abrem 
-r &?mpleadas bajaban, reapectivamente, a 53 y la,2%. Evto podrlr 



mai&erarm abmta mgni€wWh de una tendead de la e b& 
is0 dtueelaea independicntee que implica la categoria -. 

V I I .  Lo d r s e c u p o c i d n  

EN 1930, &I realizaree el cenm de poblacib, &atIan L22.654 b u -  
&os, quk representaban el 9,4% de la poblaci6n activa y cuya EC 

Wtda ere, sin duda, en eu mayor parte, de loa t i p  clclim y mtcuctu- 
ral, o sea, ee debfa; principalmente a la crisis que afectaba, en general, 
a toda Ia economfa y, en especial, a algunas de eas ramae. Tranwcurri- 
608 diez aRoe, a e g b  el censo de 1940, lw m t e s  se habfan reducido 
a 69.801, 0, en otroa terminoa, al 3,8% de Ias personae activm. At 
precw, esta deeocupacidn era de carhcter normat, ea decir, tenfa au 
&en en loe cambicia de ocupaci6n y en la eepera de loa que egresan 
L lag esesctrelaa para entrar al mercado del trabajo,lo,g inclufa a 10s ce- 

duntadon y a la ceaant(a generada pw lae actividadea e&a- 
y otrm en que la ocupacih varfa bastante de un dfa a otro. 

tal, eeta cenantla debe a u b s i r  apmxirndmente igud, pro- 
nalmente, haeta el preeente, en que debe s y m h k  la$esocu- 
producida ocaaionalmente, por la escasez de rnaterias pimas y 

materialee importados. 
No exieten ea&dlstfcas que revelen kts trariacines aaualee de la 

manth Q BU tendencia. La9 cifraa publicadag por iae bolsas de tra- 
varlan tanto de un aiio para QWO y representaron en 19.40 un 
taje tan reducido de h datw del ewo de poblacib de la lntsma 

, qae parece evidente que no reflejan la ceaantfa total ni au ten- 

Contribuyen a redudr la cesantia normal en el pats, en forma 
conbmica, laa reglamentacionea sindicalee que afectan a diversas 

itipridadee, como Ia marina mercante y dgunae induatriae dimenti- 
, oblig8ndolm a mantener un exceso de pereonal, y el empleo extra- 
nariamente alto en reparticiones pfiblicas y otras inetitucim 

aependmtee del btado. 
La pdbi1idad latente de deqocupacih mormal m8e importante 

19~e d t e  en el pafm en la que repnlKntarfa la paralizacih parcial 
h e  minaa e mbre y ealimm. 



W E S U M E N  





C A P ~ T U L O  v 

L A  E D U C A C I O N  

LA EDUCACI~N pablica en Chile eat4 bajo la tuid6n administrativa dei 
Mittisterio de Educaci6n, y se divide en las siguientes ramas: Prima- 
ria, Secundaria (Media) y Superiorm 

EXiate, ademh, la Enseiianza Especial (Escuelaa t h i c a s  feme- 
niuas y comerdales de ambos =os) y la Industrial y Minera, qae 
corresponde a Eneeiiauza Meaional, y a cuyo nombre, para simpti- 
fim, apelarema cada vez que no8 rehampa, en este capitulo, a esta 
rama de la e d d 6 n .  Con el m h o  prop6ait0, hem- indufdo a La 
Enseiianta Rofeeional en la Endanza Media, ya que para ingresw 
a las escuelas profeaionales se requiere, en general, haber cumado es- 
tudios cornspondientes a la E- Primaria. 

La educaci6n Rimaria y Stcundaria (Media), dependen de las. 
reapectivaa Dmciones Generales, y lo Superior, de laa Uniwaidadea. 

La E n s e h z a  Profesional depende de la D i d 6 1 1  General de 
Ensoiianza Rofeeional; y la Enneiimta Agrlcola, seg6n el cam, de los 
Miriiaterias de Agricultura,.Edd6n y de la Universidad de Chile. 

La fndde de la preaente obra noa ha induado a der mayor exten- 
sE6n al ankliiia de lo que conderne a b educacih profeaional. 

. 

f 

1. F o r m a c i d r  d e l  p r o f e s o r a d o  

LA W O R ~ A C I ~ N  y el PnfeFCianamiento del proftrcaoda primario atb 
a cargo de laa Eecuelaa Normala, que son de doa tipol, a raher: 

a) h e l a  Normal Superior, que tiene a au cargo Ir foprtLaci6m 
y el Perfeccionamiento del prraonal dhxtivo, &me y &&&fxa- 
t iw  de laenseilanzaprimaria y nenad, en ma tifhntggradm y es- 
pdslideder, y la hwtigdh dentlficade lw apbl~au hnrQanrcn- 
tllll de esta rams de ta enedhra; 

sn 

, 

' 



mrab ma, e su ves, dc dm tipm, Or& 

IA furmad6n del proksorado recundario eetA a arm del I d i t w  
to Pedagdsreo que depmde de la Uniirddad de Chile y que se en- 
carga de impartir la preparacih profesional necesaria para ejereer 
d proferarado en la enaefianza secundaria y eapedal. Los alpmnae 
obtienen el tltulo de Profesor de Estado, con unm aiioa de estudias. 



cuentan, tambien, con Eseuelaa de Educad6n para forma prof- de 
enseiianza secundaria, particular y fiscal. La primen forma, adanas, 
profesores para la ensetianza primaria fiscal y particular. 

No ea facil c o ~ ) c e r  el nhrnero de profmores con que euentan 10s 
&versos establecimientos educaciondes del pds, pues la eBtadlatica 
oficial de estos filtimos aiios &lo hace mencl6n de ellos odondinente, 
y &lo publica regularmente lo que ee refiere al profenorado de &una 
univeraidades. 

II .  E n s e f i s n s o  p r i m a r i a  
EN ~ d ~ ~ s n v o s  g e n d s ,  la e d a  primaria se propone, junto con al- 

, propmuon= los & 
y profesiones, miah .  

La enseiianza primaria ea obligatoria desde loa 7 haeta los 15 
ta. en hs encueha fides y en algunoa estable- 

-I 

para las actividades agro- 

titan en forma perman 
de establecimientos de 

turas aaividades; *i 
12) Cu:ursos de educacih #maria que, en el carkter de prep- 





PB*cIOII  8-X 
I.& msr8ncrA 7 

82% 
1 ~ 4  4y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81% 
1942.. . . . .  . . . . . . .  84% 
1943.. . . . .  . . . . . .  83% 
1944.. . . . .  . . . . . . .  84% 
1945.. . . . .  . . . . . . .  84% 
1946. . . . . .  . . . . . . .  84% 
1947 < , . . . . . .  , 8.5% 
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84% 

. . . . . . . . . . . . .  

1945 . . . .  . . 
1946 
1947 . . . . . . . .  
1948 . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

49,2 
49,l 
51 ,o 
49,6 
49,9 
49,8 
50,s 
50,6 
51,l 

3." so 
4.0 36 
5.0 25 
6.0 h9 

89.606 
59.329 
49.257 
35.092 
24.358 
17.785 

100 
66 
55 
39 
27 
20 - 

52 
38 
26 ** ' 
19 



*&% amU@ SI9  

En 1980 el 38% de lo8 alum1108 de b eseuelas primarks em- 
.e~t,raba en el primer curso, el 22% en el segundo, el 17% en el ter- 
cero,-d 11% en el eUaSt0, el 7% m et quinto y el 5% en el sexto. Nue- 

anog m&s tarde la distribucih era rnh uniform: el porcentaje de 
&mnos en el primer aiio de edueacidn primaria haMa bajado a 35 
y el de 10e dlthos CUTSO% aacendi6 a 12 en la cuarta prepanttoria, 8 

qniata y 6 en sexta. 
En las eecuelas primarias diurnae fiscales, cada prdeaor en=- 

ba+ en promedio, al siguiente ~~dmero de alumnm M Lgs &OS men- 
dew: 

1940. 36 fll 
1943.. . . 35 UI 
1942 34 (1)  

1944 ~ 3s 
194.5 31 
1946 . 361 
1947 . 30 
1948 . . . I . . .  . . .. 29 

1943 31 (11 

1 I F .  E n s e f a n s a  g e c u n d a r i a  (mnrcdi~) 

ZA media, c v n d t :  
uraci6n;y profeshnd.de 

de la adolescencia, h caprdama 
primaria; y mmo desiderAtunq 
cimientos y cultivar en dies ios 

nrejor 10s capaciten para pasticipar 
a1 bienestar social, para Lite 

ken y para desarmllar ea sl tnismos 
nafidad mediante et mpko &cu 
, asimismo, descvbrir Ias aptitudes 
ecueMo con esas aptitudes en la e lecdh de la wswa de 

y prepararlos para hacer estudios especialidas m las esxt+ 

puede deducirse del cuadro siguiente, la emeiianza media 
s t r a  y la profesional, est& mu& menos desatrollada que la 
la. Coacurren a $us aulas drededor de log alumnos 

e8 o universitarias. 

ve seciben instrucci6n primaria y menm de 
3 a 18 aiios. Afortunadamente. estaa oroo 



176 GROGEAF~A XRXM~MICA 

Asisrsnciu a cstubl&tnh&s dE ens&an88 cnsdio, h m W t & %  y 
profesiod 

FBSONAL 

1940 .... .._. 44.621 57.5 33.011 42.5 71.632 14,6 122 
1941. .. , ._. 45.424 55,l 36.171 44.3 81.601 15,2 12.7 
1942. ..... .. 50.469 55,9 39.642 44,1 90.111 15,8 13.8 
1943 .... .... 54.124 56.5 41,626 43,s 95.150 17,l 14,4 
1944 ..._ .... 56.1'17 54,4 41.568 45,6 104.345 18,3 15,s 
1925 .... .... 58.521 53,3 51.279 46.7 109.800 19.0 16J 
1946 ...._. .. 60.626 52,l 55.743 47.9 116.369 19,6 16,8 
1941. ... . .._ 651083 52.1 59.863 41.9 124.946 20,6 1?,8 
1948 ........ 67.316 52.7 60.512 41,3 127.828 20,s 113 ~1 

1) Ensc&nsa humnistb.-Intenrien &n esta clase de enseiiansa, 
que se imparte a travb de 10s liceoa mmunes y de 10s experiment&# 
d fisco y 10s particulares. En proporci6n creciente, que en 1940 Ue- 
gaba a 63% y en 1948 a 64o/a. la mayorfa de 10s alumnos asistia a da- 
ses en escuelas fiscales. 

Los alumnos de Ia educaci6n secundaria, preparatoria para h 
universiddes y para ciertas escuelas profesionales, representan 

Aturnnos & csfubEccirnknlos de enscfiansa media humantstica 

280 
2T9 

a n  
275 
219 
286 
294 
296 

ma. .. 
1942 ... 
1942. .. 
1943.. . 
1944.. . 
1945... 
1946.. . 
1941 ... 
1948 ... 

- - 
2 % -  

186 
839 
95 
133 
158 

- 

49.389 
50.296 
54.983 
58.911 
62.403 
64.039 
61.271 
'11.201 
14.721 

- - 
- - 
639 
I29 
88 
113 
131 

44.621 
45.424 
50.469 
54.124 
56.111 
58.521 
60.626 
65.083 
61.316 

159 
163 

195 
206 
210 
210 

221 

181 

221 

90 8.4 
90 8,4 

92 93 
91 9.9 
92 10,l 
90 10J 

90 !0,8 

92 a.9 

91 10,7 

E I 1 I I I I I 
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porcentaje cteciente de 10s niiios que asisten a iae eacuelae primaria, 
que en 1948 llegaba a 10,8. Constituyen, tambibn, poco m b  del SOY0 

de todos 10s que reciben instrucci6n media, per0 esta proporci6n tien- 
de a disminuir debido al creciente niunero de estudiantes que se se- 
w a n  de la educacibn humanistica para cursar estudios profesionales, 
IQ que no deja de ser favorable, pues de otro modo resultarla un gran 
sfimero de estudiantes sin profesi6n alguna, ya que &Io un porcen- 
taje reducido (alrededor del 12y0) de estudiantes de humanidades 
continla sus estudios en las universidades. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, mds del 50% de 
Aos alumnos asistentes a primer aiio de humanidades abandonan el li- 
c e ~  o colegio secundario a1 completar el primer ciclo y sblo 26% Uega 
a sexto aiio. El porcentaje de retiros antes de este curso es mayor en 
ks colegios particulares que en 10s fiscales. 

&dlrcidn del alumnado de lcr. aiio de humanidodes de 1913 a t r d  de 
Cos seis asos de ensefianw secunda& 

Cilras abs0tuta.s 

Cornparando 10s d a b  anterimes con 10s del cuadro siguiente, 
cwrespondiente a un perlodo anterior, puede observarse que la ten- 

12 



dencia de 10s alumnos a retirarse del Lice0 antes de completar 10s 
aiios de estudio, ha disminuldo. 

Ewluci6n del alumnado de fer. aiio de humanidudes de 1941 a tram& & 
los s& asos de me+Zansa: secunda& 

C i f m  absolutas 

cuarto, 9,4 en d qointa y 6,8 en el sexto. 

2) Ense%mm grqfesiotrctE.-Compoen la enseiianza profesional 
las escuelas industriales, mlneras, agtlcolas, comerciala y tkni 
meninas. Tambib debemos incluir en esta rama de la ensefian 
escuelae adsticas, sanitarias y militares. Nos referiremos es 
mente a las cinco primeras. 
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&os c o ~ p % I h ~ k %  a b €%38&mZa prhnaria 7, am, de 
de h d - ,  e x b i n  dguaas @mudas industriales y agZioolas, tm- 
to fiscalee wmo pwticulare~, que e m t a n  con curm prepad-  
a 10s que poleden iagreear dumnoe Eon estudios prisnarios incompletoaL 

Las eduelas dependtentea de la Direcci6n General de E n a m  
pmfesionab, son lae m k  numerosas, y se rigen por u ~ t  plan de eatdim 
-fin, a1 que luego nos referiremos. Las escuelas profesiondes p a -  
&ilares aplican, en generd, 10s mismQs mbtodos o planes de estudio 
qae las dependientes de dicha Direccibn General; per0 existen dgun- 
que se rigen por planes diferentes. 

Los alumnos de la enseiianza profesional, representan un p w c a -  
taje creciente de 10s que asisten a las escuelas primarias, y que en 1948 
tanzaba a 9,9'%. Forman alrededor del 48% de 10s que reciben ins- 
tgurccibn posterior a la piharia, teadiendo a amentar  in& rapid+ 
meate que 10s estudiantes de ramos humanlsticos. 

Cooperan en la enseiianza profesional el fim y 10s particulares, 
pro la intervenci6a de estos filtimos, no obstante k en aumento, es 
amy inferior a la observada en las ramas primaria y media h u m a l e  

la enseiianza. En 1940, $610 el S,9% de 10s dmnos de la .en- 
profesional asistfan a escuelas particulates; pero, en 1948, 

?sa proporci6n alcanzaba, tomando en menta Bas posibles omisiones 
de fos datos estadfsticos, a 8Yo. 

Nos referiremos a continuaci6n a Ia enseiianza impartida por las 
wwlas industriales, mineras, comerciales y agrfcolas fiscales; y, en 

a las dependientes de la Direcci6n General de EnseHanza 

a) E n s e f i a n s a  i n d u s t r i a l  y m i n  era.-De acuerdo 
ccm las disposiciones orgtiniras, corresponde a las escuelas.de este tiw. 
prewar personal tecnico, de 10s diversos grados y especialidades, p- 
ia la industria minera, fabril y rnannfacturera, en relaci611 con el de- 
sarrotlo alcanzado par dichas mdustrias en el pafs y sus expectativas 
para el futuro. 

Los cursos de esta eneeaanza son regularea y especiales. h pd- 
m e w  comprenden tres grados de educacibn, que corresponden a las 
Zres 6rdemes o e a t q a r f s  del personal t6cnico que utilizan las iadustrias. 
m primer @ a b  &&&de a la preparaci6n de operarios y artesanos de 
dktintos oficios; el m b  grad0 cuida de la formacibn de Secnicos 
capacitados pa& .la &jam$& hmediata de talleres, f6bricas o faenas 
idus t r i ah ,  den- de una rama especial de conocimiento; el tercer 
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gdo, -para iageniema, i dmadab  de dbwnaa ea-ddmqara 
la d i d &  superior de Ian k d ~ d m .  b am d6 p d - . m ~ ,  
p d e n  acguirse en cudeaquiwa Q las symrelaa &- e hdu8tdalea 
de la D i 6 n  General de EnaaAplw Pmakhnd; loa c u w  de rcgnn- 
do grad0 o de T&nicos, en ha hitelas de Mhas de -aata, 
&piapt5 y La Serena; en la k u d a  de Artas y Oficios de Santiago, y 
en las Industriples de. ConoepCi6n, Temuco y Vd&Ga; loa cums de 
in&ems industriales, ~610 en la escmla del mismo nombre, que ha 
p d o  recientemente a formar parte de b UnivgFaidad T h i c a  del 
-0; per0 bta est4 considerada dentro de la Enseiianza Superior, 
a la que nos deriremos m e  adelante. 

En cuanto a 10s cursos espdales, que funcionan en Escuefas 
Anexas, vespertinas, b t o s  pueden satisfacer cuatro 6rdmes de necesi- 
dades a saber: 

1) Cums de COmplementaciQn, destinadw al p e r f m i o n h a t o  
de operarios adultos, que carecen de conoumien- suficientes 
en su oficio. 

2) Cursos de Aprendizaje, destinados a prep- en un oficio a 10s 
j k e s  que han cumplido con 10s aiios de escolaridad primaria o para 
las pereonas de mayor edad que acrediten conocirnientm equivakntes 
y que aspiren a incorporarse en actividades industriales, como apren- 
dices. 

3) Cnrsos de Oficios, destinadoa a la formacibn de Maeatros ea 
un oficio. 

Este curso es correlativo COII el de Aprendizaje. 
4) C u m  de Extensi6n TBcnica, destinados a la difusi6n de de- 

terninadas tknicas que requieren cierta especjalizaci6n. 
A continuaci6n deacribimos, someramente, la naturaleza de ras 
as demdientes de la Direcci6n General de Ensefianza Pcofesional. 

&cu& t ArUs y Ojkws.-Existe una, que funciona en %tiago. 
hta eacuela atiende, en sus cursos regulares diurnos, a la 4mparaoi6n 
de personal id6neo para -tea advidadeu de la induetria, en los 
gradorr que a continuaci6n se indican: Psher Grado, o gr& de Ofi- 
cios, destinado a formar el personal de prktiws espeeial i00 en di- 
versos oficios, tales mmo mueblerfa, fundicibn, foqa, inetalacionee sa- 
iutarias, modelerla, mecllnica y electricidad. %gundo Grado o grad0 
de Tbcnieos, cuya mieibn es formar al tecnico e e p e c i a l i  en lae &- 
guientea ramas de las actividgdes induatrialee: electrotecnia, mx%aica, 
fundicibn, qulmIca industrial, muebbria. etc. En ambos gr&, ad* 
Ma de la eneeiianza Mrica y prhctiw, que mibe  el alumno en la e% 
pecialidad mmpondiente, cuida de nu f d 6 n  intelectud, mo- 
ral y fkica. 



par@ ingzmar al l.er &o dd Mmer Grad0 o de Qiieios, se q u i e -  
conocimieahos correspendientea a1 6: Aiio de Escu& Prim& 

-pieta, o bien, 1 . O  o 2.* Ail0 de Humanidades. Lo; estudios durm 
4 a s .  Para ingresar a1 l.er Aiio del Segundo Grado o T&cnico, 10s 
aturnnos deben rendir satisfactoriamente el 4 . O  aiio del Grado de Ofi- 
~ f e a  en la especialidad de electricidad, mechica, fundi136n y mueble- 
la b s  alumnos que hayan nindido satisfactoriamente el 2.0 A?lo del 

0 de Oficios. pueden ingresar a1 1." de T 6 c n k  qufmiicos. Pue- 
, tambibn, iniuar estudios del Grada de T4cnicos 10s ahmnos que 

*editen paseer, como preparaci6n mfnims, los canocimientas corres- 
&entee a1 5.O aiio de Humanidades, para I& cual, los que deseen 
ir las eapecialidades de electricidad, rnec6nica y fundich, deben 

tar, previamente, dentm de la eshrsla, UR cum manual de 2 

ra qulmica iadustriat. 

la de ellas en Antofagasta, Cop4ap5 y La Screraa. 

i s  y metaldrgicas. Enaeiian tarn&& los aSoi 
uelas Industriales en 10s grados de OficlQs y 

k u e l a s  Industriales e s t h  ubicadas en: Valparafao, Rancagua, 
b, chill&, San Vicente, Punta Arenas y 6 Escuelas en Santiago: 

a, Quinta Normal, San Miguel, Inatalaciones Sanitarias, sastre- 
Y de Adbltos. En ellas se estudian las sipientes especialidades: 
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En d wad0 de Ofioios: Modelerla, Mneblerfa, Fundicibn, MecC 
nica, Electkidad, Mechica de minas, Enmadmdore~ de minas, 
Macanica de autombviles, Instaladones sanitarias, Forja, Hilanderla, , 

Tejedda. Tintoreria, Aprestos, MecB;nica forestal, Carpinterla de + 

dbera, Curtidurla, Calefaccibn, Enchapadurfa en metab,  Prensas, 
Litogralfa, Mecbica dental, Mechica de maquinas de escriiir, Re- 
lojerfa, Joyeria, Cortadores sastres, Patrones de pesca. 

Para ingreear a1 Ler Afio del Primer Gado, se requiere conoci- 
mientos equivalentes a1 6 . O  aiio de Escuela Primaria. Los estudios du- 
ran de 4 a 5 &os. 
h d a  Jndwlrial de Pcsca.-Existe una en San Vicenle, en la bahh 

dores y Busos. 
Las escuelas industriales de Segunda Clane constan de cursos IrL" 

gulares y extraordinarios vespertinos, cuyas finalidades ya fueron SD 
iialadaa Los cursos regulares proporcionan a 10s alumnos conocimien- 
tos compaetoS de 10s oficios indicados. 

Para ingresar al grad0 preparatorio de tas escudas industriaks ck 
i 
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Segunda Claee, grad0 previo al primer aiio, es neceeasio acr&tac a- 
mimientoe equivalentes al 4 . O  aiio de educacibn primaria. Para in- 

a1 l.er M o ,  se requiere conocimientos equivalentes al 6.0 aiio 
& Exuela Primaria o haber sido promovido en el Curso Preparatmio 
pfevio de la misma Escuela o de cualquier otra Industrial de Segunda 

f ~ m h  NaciOnaZ de Arks Grdjicm.-Funcioaa una en Santiago. El 
dan de estudios consta de dos grados. El primero, .o de Oficios, cuya 
&raci6n completa es de 4 &os, atiende a la preparaci6n de tip6grafos. 

ensistas, encuadernadores, rayadom, tramportistas, litograbadores y 
otipadores. Los alumnos, despu6s de recibir el tftulo de Prhti- 

a, pueden cursar el grad0 de Th icos ,  que requiere 2 aiim mds de 
d i o ,  donde se preparan como Iinbprafos, lit6grafos. botograbadwes, 
nsistas de dquinas  planas y rotativas y tkcnicos de encuaderna- 

Adern& de las escuelas dependientes 
eiianza Profesional a que acabamos d 

s escuelas tkcnicas fiscates: 
de Constructores Civiles-Depende 

e&& destinada a formar hi c~duc to res  
. Para ingresar a esta Escuela se req 
es . 
de Especiulidades de Ea Fu&m A&w.-&t& &.%tin& a f ~ r -  

efiw, y pwa ingresar a 
mechicos, motoristas, c 

uela Naval, conjuntamente 

titulo de Pibtos de Marina Mercante. 
la de M6quinas de la Armada.--Est& destinada a prepwar m W -  
electricistas para el servicio de la marina de guerra. Para ingresar 

e t a  escuela se precisan estudios cornpletos de ense6anza primaria. 
05 estudios duran tres aiios. 

. 

I E n s e i i a n s a  c o m e r c i a 1  y e n s e s i a n s a  1 6 c n d -  
f c m e n i n a.-La primera est6 destinada a preparar el peque- 

0 wmerciante, el ernpleado de comercio y secretark, agentes veri- 

ehres,  comisionistas, tknicos administrativm y contadores genera- 
's, para el comercio, las industrlas y la administraci6n p lbka .  

Existen 22 institutos comerciales y 2 c u w s  comercialea fiscales en 
aistintas ciudsdes del pals, ademPs de nirmerosos establecimientos par- ' 



ticulums de la misma Indole. eatudh se imparten ea dmgrados, 
con ? y 4  aiios de duraCi6n cadp uno. 

Para ingresar a primer ail0 del primer grad0 de 10s btitlrtos eo- 
n-, se requiem haber t-n& satisfactoriamente .los oetudios 
& lo ensefianza primaria, y para ingreaar a 1.u &o del aegundo grad0 
w ne&ta haber tefminado satisfactoriamente 10s estudios del primer 
grad0 o haber sido promovido a 4 . O  aiio de Humanidades. 

Las Escudas Tknieas Ferneninas e s t h  destinadae a preparar a 
la mujer para el ej&cio de las pmfesiones manuales propias de su 
sexo; se preocupa adem4s de la educaci6n flsica, moral e intelectuat 
de las alumnas y las habilita para cumplir debidamente sus funciones 
dentro del hogar y la sociedad. 

-ten 17 escuelas tknicas femeninas anexas a 10s Liceos y 16 
ewuelas dependkntes de la Direcci6n General de Faseimnza PwfesiO- 
nal, ademb de 10s establecimientos particulares. Para ingresar a estas 
escuelas se requk haber curaado 6 . O  aiio de enseiianza primaria. Los 
eetndios en las cacuelas anexas a loa Liceoe d u r a  de doe a tree &os, y 
en Fas depeddientes de la Direcci6n General de Eneeiianta Profeaional, 
4 am. 

I c o I a.-Existe una Escuela Prktic 
la Wniversidad de Chile, que prepara 
respectiva, con 4 aiios de estudios. 

rren loa canwriptae de varios reghientoe y ,  tambikn, estudiantes 
tiedares. 

AdemaS de las escuelas profesionaks fiecales, a que noa hemos re- 
ferido, existen otrae, d e p d h t m  & arganismos particularee, entre 
las cualea fieran lae sigyientes: 
U n i v m W  T~hicu *F&o Sonta Marfa,.-&te earobkimient~ 



esta mndsido E B ~ O  un in&&~@ teolol6&~ de snsmilm 
superior, y sue divemos pkurteles esth vhcolashif%tr& el y iwu 

cornpl~ri@ririoe lo. WIGS de 1- otros, J time por oweta formgr pm- 
fesionalw WCW en SUB diferentea grados. 

Existen tres escuelas para el ingreso o inSaci6n de 10s estudios. 
a saber: &@E Prqaratdria Superior, Escuela de Aprendices, y 10s 
curses Nocturnoa. De estas tres escuelas iniciales, el alumno, des- 
+ de haber paeado por las Escuelaa Tknicas cosrespondientes. 
p&e llegar al Colegio Superior de Ingenieros o a la Escuela Profe- 
&tab de Contramaestres de Obras. 

y que son la de Ingenie- 
el alumno p e d e  llegar 

endizaje ldos aiios en la 
b) Maestro, despues de 
e!emental, y c) Obrero 

s estudios de laa cursos 

v electricidad. Loa cursos compktos duran de 3 a 5 aiks. Para iag- 
este Instituto se requiere haber carsado 6." aiio de hamanidades. 
tudiantes con estudma cornpietas egman con el d d o  de Sub-inp- 

kiversidad Cat4lica de YalparrriSo.-A&m&s de 10s cmsos pr&oa de 
c, --seiianza superior o universitaria a 
I volver a tratar sobre esta Wnivem 
de Comercio, con tres aiioa de estudi 
chica y elestricidad, CorFeSrpondientes a1 grad0 de enseiianza media. 
fnslituto Fmouioria aCarbs A r k  MarthmS.-Funciona en Santiago 
a imparte en&maa en loa ramos de electricidad y mednica, preparan- 
do Sub-IngPniwqs femvierios. Tambib existe un cum especial de 

em. 



capseitaci6n de transporte, que dura 8 meaes. Un cum similar a mte 
6ltimo funciona en Concepci6n. 
Esnuro de A p r d i m  de kr Mwtrtmsa & los FF. CC. &l E#t&.- 
Funciona en San Bernardo. Et curso completo comprende 2 aiios de 
estudio y uno de practica. 
&mdas Profesionals diri& por rewsos.-Exiisten las siguientes. 

a Castro,. Pa- 

y agrirnetrsores, 10s pri- 
ros, a n  1 a$% de etibudies y uno de practica; y 108 segundos con g 
aiios de estudios y seis meties de prMa. 

Para inpear  d ctirw de ingeniela farestat se requiere p o e t  d 
'It& de &chiller en rnatedticas, biologia o qulmica. Para ingress 
11 de agrirnensura, basta paseer Ia licencia secundaria. 

A d d ,  existen otras eacuelas &nicas dependienm de empr 
ndustriales, como la de Bata, Cristalerlas Yungay, Cement0 El 





Mn, Bmden Copper Company, Gm@Nt% CIdlena de Beetrkidad, 
Indtistrialks Madereros de Lanea, ete., que en genefd, hpartron en- 
seaanza relacionada con la lndole o giro de h a  fespeetivas em-; 
y 1as que imparten enseiianza t&nica y profdona1 por carnospondencia. 

El cuadro de la phgina 187, indica la asistencia media a las es- 
cuelas profesionales controladas por la Dimxi6n General de Eqtadls- 
tica, en el perlodo 1942-1948. 

IV. E n s c f f a n s a  s u p e r i o r  

LA ENSERANZA superior est& a cargo de la Universidad, cuya misi6n 
es estimular la investigaci6n cientffica, tanto pura como aplicada, y 
estudiar 10s grandes problemas de la actualidad; difundir cultura ge- 
neral y educar, formando hombres cultos y dignos, que kan  elemen- 
tos fitiles para la colectividad; impartir enseiianza profesional y t&- 
nica por medio de sus escuelas e institutos; divulgar las ciencias, las 
letras y las artes por todos 10s medios posibles, acercandose a todos 
10s sectores de la poblaci6n, incluso a las clases populares, porque una 
de las funciones primordiales de la universidad moderna debe ser la 
de llegar al pueblo. 

En Chile funcionan las siguientes universidades: Universidad de 
Chile, Universidad Cat6lica de Chile, Univenidad Cat6lica de Val- 
paralso, Universidad de Concepci6n, Universidad T6cnica Federico 
Santa Marfa. Curso Universitario de Derecho de 10s SS. CC. de Val- 
pardso. De muy reciente creaci6n es la Universidad T6cnica del Estado, 
que aun no ha comenzado a funcionar. 

El siguiente cuadro indica la matrfcula de 5 de 10s siete estableci- 
mientos de enseiianza universitaria con que cuenta el pafs. Aproxima- 
damente 9.300 alumnos siguen estudios universitarios. 

Matrkulas dc Escuclus Universitarias P) 

AGO 

1940 . . . .  6.543 13,2 
1941 . . . .  . . 6.450 12,8 
1942 . . . .  . . 6.509 11,8 

1944 . . . .  . . 6.936 11,l 
1945 . . . .  . . 7.138 11,l 
1946 8.237 12,2 
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.581 12 
1940 9.061 12’1 

1943 . , . . . . 6.711 11,4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

....................... 
I n d u a t 2 2 & 2  2 Ezi3:,t ~ ‘ ~ c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
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En la enseiianza Universitaria predominan las escuelas fisdes, si 
bien la matrlcula de 10s establecimientos particulares tiende a aumen. 
tar. En 1940 el 29% y en 1946 el 31% de 10s alumnos universitarios 
estaban matriculados en universidades particulares. 

El cuadro anterior contiene la matrfcula detallada de algunas 
escuelas universitarias segdn la estadlstica oficial. Como puede apre- 
ciarse, no se dan a conocer 10s datos referentes a la Universidad Cat& 
lica de Valparafso y Universidad Tknica aFederico Santa Maria.. 
Unwerdad & Chik-Estd compuesta de Facultades, con sus respec- 
tivas escuelas, que son las siguientes: Instituto de Educaci6n Fisica y 
T h i c a ,  Instituto Pedag6gic0, Escuela de Bellas Artes, Escuela de 
Artes Aplicadas, Escuela de Estudos Instrumentales y de Canto, 
Conservatorio Nacional de Mdsica, Escuela de Derekho, Escuela de 
Economfa y Comercio, EscueIa de Medicina, Escuela Dental, Escweln 
de Qulmica y Farmacia, Escuela de Enfermeras, Escuela de Obstetri- 
cia y F'uericultura, Escuela de Servicio Social, Escuela de Salubridad, 
Escuela de Educadores de P&rvulos, Escuela de Medicina VeterinariG 
Escuela de Ingenierla, Escuela de Constructores Civiles, Escuela de 
Arquitectura, Escuela de Agronomta, Escuelas Prdctica y Media de 
Agricultura. 
Uniwersdad de Cm#cibn.-Mantiene las siguientes escuelas: Educa- 
c16m1, destinada a la formaci6n de profesores primarios y secunda- 
r i a ;  Derecho, Dentat, Ingenieria Civil, Ingenierla Qufmica y Earma& 

a dc Chik.-Mantiene las siguientes escuelas: Re. 
Arquitectura, Agroncjmfa, Economla y Comer& 
Social, Artes plaSticas, Filosofia y Letras, desFi- 

a preparar profesores para la educaci6n secundaria 

. 
% 

; . 

U-dciad CaWm de Vaalp4tdso.-Mantiene una Escuela de A 
ercio y una de Qulmica. 
.Federko Sanfu Mar&s.-Mantiene un colegio 
do a la enseiianza cientlfica tkcnica. En ella se 
mecfinica, electrotecnia y qufmica, y 10s e s t u d i  
desde la escuela preparatoria de la misma UnL 

SS. CC. de Va&aralso.-Consta de un d o  
do a1 estudio de Derecho. 

Escueh de Especiulddades dc b Armuda.-Forma Oficiales-Ingenierm 
de mdquinas y calderas, electricistas y de construccidn naval. 
Univwsidad T6&m del &&do.-Creada en el d o  1947. Est& consti- 
tulda por la E s c d a  de Ingenieros Industriales J 10s g~ados tdcnicos 
de las Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Minae de Antofagaata, 
Copiap6 y La Serena, y Escuelas Industriales de Concepcibn, Term0 
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Y Valdivia y el Institub Pedag$&ko TCcnico, que an- - 
la Direcei6n General de beilmza Prefesioaal. Eats Universidad 

SM) ha ccmenzado todavfa a funcionar, per0 las diver- Eecuelaa de 
que estar4 c~rn~ues@i bwdanm en au totalidad. Entre Cstas, la Es- 
mela de Ingenieros Industriales, que imparte enseiianza superior, for- 
ma ingenieros m 10s ramos de mechi=, electriadad, minas, metalur- 
g k  y qulmica industrial. 

V. E a t  e n  s i  6n c u 1 t u  I a 1 

N en esta seeci6n algunos organismos destinados a difun- 
humanfstica y tknica entre estudiantea post-graduados, 

empleados y personas en general que aspiran a perfeccionar 
ocimientos. Incluye, tambibn, 10s O ~ ~ W I ~ S ~ T I W  que difunden 

tura genera1 por medio de la propaganda escfita, la radio. d cine. 
las que promueven el intercambio cultural entre palses, y ges- 
becas de estudios en establecimientos ededncacbnales de# oritraw 

de verano, dedicados preferentemnte a p r o f e m  de divemas 

ck*.-Dentro del car4cter de extensi6n cultural, cab, mencionar la 
obra deearrollada por estas dos universidades, b primera de las cuales 
impam cultura humanfstiea y tbcnica, en los diversos grados, a o h -  



gan& rla wtm univaraidades a la Fmdmi6n *Jus 
Ce~~ckw e iraparte cultura wy3eeielmte tkniaa a obrem d 
B~XDB en cursos wepertine%. 
Qocm'sibn C h i h a  du Cb-& htskchrd.--la labor de esta comi- 
ai&, funda$a en 1930, y que esta presidida pot el Rectur de la Univer- 
sided de Chile, c o d e t e  en prqmrcionar infmaciones cUltl@&s de 
eualquier naturaleza, y desarrollar las relaciones internaciomk?s en BUS 
aqectos culturales, para lo cual ha creado instituciones binacionales 
(Instituto Chileno-Brithico, Chileno Norteamericano, etc.) que fun- 
cionan en Santiago, y en las principales ciudadas del pals. En 10s ~ t -  
timos aiios ha dado especial importancia a gestienar becaa en setable- 
cimientos educacionales del extranjero, para egreaados y prof&ionales 
chilenos. 
cmnisidn 'ckilmrcr & Foment0 Interainarimno.-Forma parte del ais- 
tema de ComiSiones de foment0 intesameericano, conocido por el nom- 
bre de *Inter-American Development Commissions, cuya sede prin- 
cipal se encuentra en Washington, y tiene por objeto la colaboraci6a 
international de 10s elementoe que componen la economfa de cada ma 
de las nacionea americanas, con el objeto de aprovechar integralmente 
las condiciones naturales existentes en 10s diversos palsas. Dentro de 
!as actividades de este organiemo, figwa Ia adminiatraCi6n de becas 
industriales, que se otorgan a estudiantes y tecnicos, en establecimien- 
tos educadonales e industriales de 10s EE. UU., cuya selecci6n previa, 
en Chile, est& a cargo de un Comit6 designado por la Comisih de Fo- 
mento Interamericano. Este comit6 otorga todos 10s aiioe un nfimem 
considerable de becm industriales. 
Puffctacidn .Pedro Aguirre Cw&*.--Eate organismo, filial de la Cor- 
poraci6n de Fomento de la Producci6n, fu6 creado en 1942, y tiem 
principalmente por objeto: 

a) El establecimiento sistedtico de becas en el pak para'& 
alumnos m&s distin~uidoa de instrucci6n secundaria o especial equiva- 

6 
.? 

rente. que hayan terminado SUB eatudios y que necesiten ayuda para 
continuar sus eatudios superiom, en aquellos rarnoa que la Corpora- 
ci6n de Fomento coneidere convpnientea para el fomento de la prodoc- 
Cih; 

b) Gestionar la obtencih de becas que condan  los gobiernos Y 
Ias  institucionea de pafses extranjems, y facilitar el aprovechamieab 
de estas becas por 10s estudiantes y profesionales i n t e r e s h .  

c) Publicar o ayudar a la publiiaci6n y tradum56n de libros 0 f* 
lletos sobre materias relacion& directamento con el foment0 de la 
produoei6n ; 

d) Estilnular la venida a1 pals de t4enic.m y ProferiOnaIen para W 
&ten arsos o realicen o h  actividades de euaefienza tbcnica. 

I 
I 



V I .  I n v c s l i g a c i d n  c i e n t C f i c a  y t l c n i c o  

Lae inveetigacionea cientlficas y tknicas, con fines doeentea, es- 
tan a cargo de loa institutes y laboratorios dependientes de lae facul- 
hdases de agranoda, arquitectura, biologb, ciencias fisicas y mate- 
&ticas, qufmica, farmacia, y de economfa y comercio de Iae distintsv 
miversidadw que funcionan en d pda. Estos institutos y laboratorioi 
*an a cabo, tambib, trabajos de investigaci6n para reeolver pro 
Nemas espedficoa que interesan a loa particutarea, en el campo de la 
mstrwci6n, enaaye de materialee, industrias, agricultura, metalur- 
gia, etc. 

En lo que ae refiere a la investigaci6n tecnica industrial, 10s la- 

I n  B c s & i g a c i o  n e s g e og r 4 f i ~ a  s y g e  016 g i  c a  s 

to de Geogmfh.-Depende de la Facultad de Filosofia de fa 
rsidad de Chile. Eatudia problemas de geografia ffsica y hurnana. 
to ds Geolo,&.-Depende de la Facultad de Matematicas de la 

lversidad de Chile. Se dedica a la investigaci6n,geol6gica pura Y 

~ ~ s h k ~  ds hologh.-Depende de la Facultad de Matematicas de !a 
unhrsidad de Chile. Realiaa eatudiaade siemologfacientlfica y aplicada. 

13 



2. I n v c s t i g a c i o n e s  t 6 c n i c o s  y s n s a y e s  d e  
m a t e r i a l c s  

IDsEikcto & Invcs~gatMncs y ens aye.^ de Makriolw.--(Ex taller de 
ensayes de resistencia de materiales). 

Eate lnstituto depende de la Universidad de Chile, y le incumbe 
el control de calidad de diferentes materiales nacionales e irnportados, 
como cementos, acero en barras, coke para electrotecnia, hormig6n 
simple y armado, etc. Realiza, tambibn, investigaciones para determi- 
nar 10s mbtodos de empleo de diferentes materiales y la naturaleza y 
propiedades de bstos. 

El laboratorio tiene una estrecha colaboraci6n con la enseiianza, 
por cuanto en sus instalaciones se proporcionan 10s elementos para 
ejercicioi y trabajos prkticos sobre ensayea de resistencia de mate- 
riales a 10s alumnos de la Escuela de Ingenieda, h u e l a  de Arquitec- 
tura y h u e l a  de Constructores Civiles. 
Institufa & Inwtigaci4nCs & Mahius P-s.--Este Instituto, fun. 
dado en 1942, depende de la Facultad de Ciencias Ffsicas y Mated-  
ticas de la Universidad de Chile, y fu6 creado sobre la base del labo- 
ratorio de qufmica industrial de la h u e l a  de Ingenierla. Se dedica 
especiahente a realiizar trabajos analfticos para 10s organismos fisca- 
les y particalares. 
Institute NaGMnal de Invcstigacioncs Tccnolbgicas y Normalisadn.- 
Desde el aiio 1944 se encuentra funcionando este Instituto, formado 
por la Universidad de Chile, la Corporacibn de Fomento de la Pro- 
ducci6n, el Instituto de Ingenieros de Minas y la Asociaci6n de Inge. 
niertx de Chile, que tiene por objeto el estudio de 10s problemas de 
carhctrr industrial que se relacionan con la producci6n nacional. 
Laboratorio nutaldrgico de lo Caja & CrUito Mincro.-El laborator@ 
de e5ta instituci6n, organizado en 1926, lleva a cab0 investigaciones ten- 
dientes a resolver, en primer lugar, 10s problemas que se presenta 
10s planteles de Is Caja o filiales de ella; per0 tambien eat6 a1 sew 
de h s  particuhes. 

3. I n o s s t i g a c i o n c s  d e  c a r d c t c r  b i o l d g i c r  
m a r i n o  

&taci4n & Bwlogfa Marina de Viffa &l Mar.-Con la ayuda finm- 
eiera y t h i c a  de la Corporaci6n de Fomento de la Produecibn, 10 

Universidad de Chile estable& en el aiio 1945 eata estacibn de biob 
gfa marina, cuyas finalidades principales son : 

1) Estudiar, clasificar y fichar todo lo referente a inveatigaciones 
aceanomkfiraa biolnufa marina v pexa en ganeral; 

. 

1 



-- - .  - M - mwb . mi 
2) &tad@ la bi.oEosla marina de la meseta con- de I* p ~ g -  

vincia de Vdm-, 
3) ReaYiar eetodiw biol6gicos de algunas eepecia de imp-- 

cia econ6miea (pmwda, atln, congrio, sierra, corvina, e&.) mn & fin 
conow la vide, distribucibn y valor econ6mico de atas especies, 

en todos e w  ssptos;  
4) Estudiar sistedticamente la flora y fauna masftima de Chile, 

ediante expediciones peri6diCas y formaci6n de coleccioncs; 
5 )  Realizar investigacbnes tecnolbgicas sobre la pesca e industrias 

ituto de Biobgh Marina de Concepci6n.-Depende del Institute 
Biologia General de la Wniversidad de Concepci6n, y ha sido for- 
do recientgmente con la ayuda econbmica de la CorporG6n de 

ento. Se ddicarA a investigaciones oceanogdficas y biol6gicas 
rinas en el ditoral de las provincias australes. 

- 

4. I n  v e s t i  g a c i  o n  c s  a g  I l c o t g  s 

ccdn GcneraJ dc Agrinrltura.--Esta Direccih General, que de- 
e del Ministerio de Agricultura, realiza trabajos de investigaci6n 

Departamunto de Imesrigociones A g r i c h .  - Le i 
ducir nuevas eapecies y variedadss de ptaatas de 

a a QavCs de bs siguientes Departamentos: 

&boles frutales; creaci6n en el pafs de nuevas variedades de plantas 
tivadas y Arboles frutales, por media de decci6n, crua@niento, auto- 
ndacionea, mutacionea, etc.; estudiar Ios insectos, mfenndades y 

as plagas que afectan a las pIantas y aus productos, como asimismo 
mCtodos de control ffsico, qufmico y bioh5gico; estudiar mktodos 
cultivo m8s apropiados para tas condicibnes del pals, inchyendo' 
res, rotaciones, abonos, riegos, Cpocas de siembra, podas, control 

de malezas, etc.; efectuar el reconocimiento de 10s suelos de8 pals y 
confeccionar el mapa de 10s terrenoa agrlcolas con sus caractedsticas de 
d e w ,  profundidad y erosi6n; estudiar 10s mCtados de conservaci6n 
de 10s recurnos naturales renovables adecuados para cada zona; tra- 
bajos de laboratorio e investigacib cientffica bbicos que corn@- 
menten el programa de trabajo del Departamento; a d i s i s  de suehs, 
abnos, panificaci6nn, etc. ; estudiar be pmcedimientos tecnol6gicos 
Para mejorar la calidad y rendimiento de 10s productos vegetales; y 
bl Produoci6n de semillaa y plantas de las mejorea variedades de espe- 

cultivadas, en forma de facilitar la propagaci6n y de asegurar el 
mantenimieuto de la puma  vegetal; inaectos y otros organismos para 
el control bioldgico de la8 plagas de la ogricultura y su distribucib 



D.~@~&m~snto ds csanwlrnla y Snnidod A&#&. - la. 
bor de i n d g a c i b n  en el eampo de la b a c w d w a  pua~ g a p k d a .  
De@twtammto de inmti- c2c*riJ5cas y lsrrnddgicos da b Urriosr. 
&lad coedliw.-Cuenta wn un laboratorio de quhica or@tdca que 
se acupa, entre otros trabajos. de investigar 10s principios a&vos de 
las plantas autbctonas chilenae, y con un laboratorb de sueloa. 

5. I n s  e s  t i g  a c i o  n e s e c o n 6 m i  c a  s 

Institute & Economia.--Este Instituto, dependiente de la Universidad 
de Chiie, fu6 creado, por decreto vniversitdo en 1945, C O ~  el objeto 
de h a m  estudioa sobre la realidad econ6mba de Chile, eugdr a 10s 
Pod- Plblicos reformas e innovaciona en el orden institncional 
econhico-juddico del bppais, difundir el reaultado de ms trabajos, 
atender consuitas sobre t6piws econ6micos y fomentar la invastiga- 
ci6n de btos.  
Cwporacidn cis Pomente de la Produccidn.4rno paste fundamental 
de las mdltiples iniciativas que desarrolla esta instituci6n. ella lleva a 
cab0 diversas investigaciones de carkter eoon6mico, entre las que 
6guran estudios sobre la renta nadonal, uclos, capitalizaci6n, consu- 
moa. etc. 

V I I .  A n a l f a b c t i s m o  

COMO en el conjunto de Ia poMaci6n hay muchae personas que, justi- 
ficablernente, no saben leer N escribir, en r d n  de su edad escolar 
Inicki o pre-escolar, el anafabetismo se exprena como porcentaje de 
10s que no ecrben leer mayoren de cierta edad (15 &os, en el Censo de 
1940) robre el total de la poblaci6n de la misma edad, o sobre la frac- 
ci6n de bta respeeta de la cual se tiene ante&- culturales, quf 
es el criterio adoptado en el presente estudio. 

Por obra de la creciente preocupmi6n de la publaeibn por instruir- 
se, y de 10s esfuerzos de las instituciones estatalee y particulares p a  
satisfacer e t a  necesidad, el analfabetierno fuL paulati-ente redu- 
duci6ndose en el pafs hasta el aiio 1930. 

Posterionnente,ef censo de fa poblacibn de 1940, &eja un aumento 
del analfabetismo, medido en relaci6n con 10s mayom de 15 aiios, de 
1,7% renpecto del censo de 1930. 

Dicho aurnento se debib a que el crecimienta de la poblaei6n en 
sdadsscolar (7 a 15 aiios) fu6 saperier, absoluta y rdathwnente, aS 
de la matrieula de fos establecimientoe de i-dh primaria. En 
de&, mientras aqdlla aumenth en 25,5%, entre 10s &OE 1930 Y 
1940, la kltima 410 lo hizo en 11.9%. 

Deapuh de 1940, y b t a  1948, el analfabetismo debe haber ten- 



dido a d i d B &  nUSwJnCmt% en taz6n de que ef aumesldo de la mM- 
cula ha sido r&~v@nmte superior a1 de la pobhi6n en dad wh, 
p~~esto que el primer0 fu6 de 15,4% y el lltimo de 12,7%. 

Topeado poi base a 10s mayores de 15 a?ioa. que declararon BUS 

Conocimientm en el Cenao de 1940, existfa en Chile, en ese &o, ~n 

analfabeti-0 de 27,3%, que desciende a 27,l; 26,9; 26,4 y 26,5%, 
repectivamente, ai se relaciona el nlmero de analfabetos mayom de 
14, 13, 10 y 9 4 0 s  con el total de la poblaci6n de la misma edad que 
klar6  SUB conocimientos. 

En 1940 habla 816.199 personas mayores de 15 aiios (365.383 hom- 
y 450.816 mujeres) que no sablan leer. 
Los nifioa en edad escolar sin instrucci6n. alcanzaban en 1940, 

sedn el censo, a1 34,4% de 10s que tenlan 7-15 afios; en la actualidad 
deben ser unos 400.000. Puede calcularse que un 20% de 10s 121.0oO 
aiiios que en 1949 sobrepasaron la edad escolar, a1 cumplir 16 aiios, 
son analfabetos. 

El analfabetisrno en Chile es inferior a1 de algunos pdses europeos, 
como Grecia, Bulgaria, Yugoslalavia y Portugal, y a1 de las restantes 
m i o n e  americanas, con la sola excepcih de Canada, Estadoe Uni- 
dos, Cuba, Argentina y, probablemente, Uruguay; per0 dista much0 
del registrado en pafaes como Estados Unidos, Canada, y Francia. que 
ej inferior a 5%, y a Finlandia que es menoc de 1%. 

En general, el analfabetismo en Chile es supericw en las mujeres; 
per0 esta diferencia tiende a desaparecer. 

Las provincias chilenaa con m& altos porcentajes de analfabetm, 
mayores de 15 aiios, medidos en relacibn con ia poblaci6n de esa dad 
y con conocimienros declarados, son las comprenddas entre Colchagua 
y Cautfn, donde su nlmero fluctla entre 38J% (Blo-Bio) y T ( ( M a -  
kco). Constituye una excepci6n en dicha zona, la provincia de Con. 
cepci6n, que tiene 26,2y0 de analfabetos. Medido sobre esas mismas 
bases, Valparafso y Santiago tienen l6,2% y 27,3%, respectivamente, 
de analfabetos. El analfabetismo mlnimo se encuentra en Magallanes 
Y Antofagaata, con 12,7% y 14,1%, respectivamente. 

A una mayor disminuci6n del analfabetismo, se oponen, entreotras, 
ias siguientea cauaag: 

1) Dispeiei6n de 10s pequeiios ndcleos rurales, que dificultan la 
Wwurrepcia de 10s niiios a las escuelas; 

2) Pauperiamo & ciertas c lam sociales, que, por una parte, im- 
pide a1 niRo &stir a1 colegio por falta de vestuario y aliientaci6n 
suficientes y, par otra, 10 retiene en el hogar en labores remunerativas 
desde muy n h ,  para ayudar a la precaria aituaci6n de la familia; I 

- q d t a  de escoelas: 



4) N e g l i c i a  de loa padrcss de familia, a 108 maka les falta un 
~mcepto supexior de responsabtl3dad y sentido social. 

V I I I .  A b a n d o n 0  d e  1 0 s  e s t w d i a s  

UNA CUESTI~N que se debate muy a menudo, ea e\ ctffido pomtaje  
de alumnos que abandonan 811s estudios antes & eompletsr le etapa 
primaria y media de educacibn, quedando muchm de elloa sin instruc- 
ci6n profesional y rebajando, por consiguiente, el nivel general de cul- 
tura del pds. 

Hemos visto, en efecto, que de cada 100 niiioe matriculados en el 
primer aiio de escuela primaria, s610 67 pasan a 2 . O  aiio; S2 pasan a 
3.0. y dnicamente 19 llegan a 6 . O  aiio de la misma escuela. 

Este resultado tiene importancia, pues indicarfa que el 33% de 
10s niiios que ingresan a 1.m ~o de la escuela primaria, la abandonan 
en calidad de semi-alfabetos. 

Otro tanto se aduce respecto de la educaci6n media humanlstica, 
considerando que de cada 100 alumnos matriculados en el primer 
aiio del Liceo, 57 llegan a 3.- aiio, y s610 26 al sexto. 

Esta situaci6n estarfa compensada por el hecho de que un poscen- 
taje de los alumnos de 10s Liceos fiscales y particulares, que abando- 
nan sus estudios a lo largo de las humanidadea, ingresa a las escu 
profesionales, per0 este porcentaje, veroslmilmente, no sobrepasa 
SO%, quedando el rest0 con una educacibn incompleta. 

Si se toman en consideracibn las observaciones anteriores, se hace 
imposible eludir la conclusi6n de que el ndmero de alumnos que to& 
vla abandona las aulas del Liceo y va a la lucha por la vida sin la pse. 
paraci6n tknico-profesional adecuada, e8 demasiado elwado. De beck% 
bte es uno de 10s problemas m b  graves para nuestro futuro econbmico. 
Dada la complejidad de la vida moderna, ningdn joven deberfa verse 
obligado a enfrentarse con la realidad sin haber adquirido una profesi6a. 

Entre las causa8 del fenbmeno que an&amos, que son imputa- 
bles en su mayor parte a las condiciones sociales y econ6micas en que 
viven 10s alumnos, se han invocado las que ne refieren a deficiencias de 
nuestro sistema educacional, como la imperfects adecuacibn de 10s PO- 
gramss de estudio a las capacidades e inter- reales de loa alumnos. 
debido a lo cual existe un gran ndmero de estudiantes desadaptados 
aun en aquellos establecimientos que, de un modo generd, responden 
a los interems del estudiantado; y la falta de m#vicio de orientadn 
e d d o n a l ,  que hace que muchos j h e s  aeistd a eaeuelae ipapropia- 
daa para ellos, donde no encuentran lo que deeean, y que, por lo tanto, 
no logran retenwlna. 



i 6 n s c c u n d a ? i a.-Deade hace much0 tiempo, pew 
con mayor in d a d ,  en estos dltimos 6 0 6 ,  se han mido formuland0 
severas dtic%-% *mas de educaci6n secundaria empleados en 
Chile, de cuyos pla&ee,.se afirma, salen 10s j6venea alumnos incapa- 

de afmntar la 1uch p ~ r  la existencia. 
El Lioeo, proclaman was crltkas, sigue en gran parte dominado 

por el concept0 tradiciod, de acuerdo con el cual la funci6n lnica de 
la segunda ensefianza ea preparar para el ingreso a la Universidad, h- 
d i d a d  que s610 se cumple con respecto a una porci6n muy reducida 
de la poblaci6n escolar; no cuida suficfentemente de la formacih del 
carkter, y no prepara para las actividades ecoabmicas y para 1% rea- 
Macles de la vida y el progreso social. 

La opini6n p~lblica, refonada por la de mu&m y cmnotados edu- 
cacionistas, reclama, en consecuencia, que, en lugar del Iiceo de hoy, 
que acentla lo meramente insttumental e informative, hay que wi- 
gir un Lice0 de tendencia formativa y orientadora, que proporcionc al 
alumno la oportunidad de aprender a resolver problemas reales, a juz- 
gar, apreciar y valorizar el medio fisico y social, y que lo induzca a 
encauzar su existencia hacia formas superior& de vida, concediendo 
ana fundamental importancia al cultivo del car4cter+ a la formaci6n 
del individuo para que pueda llevar una vida sma, a sa preparacih 
para la vida farnifiar y social, a su capacitach econbmica y a LHU for- 
maci6n ardstica y recreativa, reduciendo a sus ju&m thninos la en- 
seiianza de caracter exclusivamente emdito, que hasta b y  se ha im- 
partido de preferencia. 

Estas crlticas hen hallado en, en el Gobierno de la Replblica, el 
ma1 ha ordenade la rkvisi6n de 10s metodos de ensefianza, y ha entre- 
gad0 a una d a i & ~  de especialistas el estudio de un Plan Gradual de- 
Renovaci611 & la Enseiianza Secundaria. 

La Comi&n antedieha ha daborado su primer informe sobre la 
materia, en el cud ee atablece que el nuevo Lice0 debera mnsiderar. 
vimordialmtmte, las mndEdanes y exigencias de una poblaci6n escolar 
en conetan& aumento, pmmiente de sectores cada vez m8s amplios 
de la rociedad. Pam eumplir tal formalidad, el Lice0 coordinarh sus 
esfwr?oe 'eon 10s de lor d& establecirnientos educacionales y con 
106 de tados aqueilee om4omQs cuya funci6n poaee, directa o indirec- 
men te ,  d w e  edufCpth.0. AI mismo tiempo: se implantarh en todo 
LinO un d b b  de orfentecidn educaeional y vacaciond, encargad0 
de ayuder a h dst-udtentea en el dwbrimiento de sus aptitudes Y 



en la determinaci6n de 10s eatudios que habrbn de realizar en el Lice0 
m h o  o UL los planteles de ensefhea especial. 

La inadaptacibn de 10s egresados del Lice0 a las condicionea del 
ambiente, obedece, &n 10s autores del informe, en gran parte al 
hecho de que la influencia que la escuela ha podido ejercer sobre eltos 
ha aid0 considerablemente aminorada a causa de que 10s actuales pla- 
nes de estudio y programas desconocen las diferencias individuales y 
someten a todos 10s alumnos a unas mismas exigencias. 

En cambio-se agrega-n el nuevo Liceo, cada joven tendra la 
oportunidad de detenninar su vocaa6n, auxiliado por el consejern 
vocaciond. Por otra parte, toda la vida del colegio tendera a coordintrr, 
en cada caw, la teorIa y la pdctica, como un medio de desarrollar in- 
tegralmente el carActer de 10s educandos. De este modo, la tarea &- 
cacional sed verdaderamente fecunda, aun trathdose de I O ~  alumna 
que no puedan terminar sus estudios por circunstancias incontrolabks 
para laescuela, pues el adoleseente habra sido educado de manera 
sea capaz de continuar independientemente su progreso. Se 
bib, que con ello disminuid el nbmero de alumnos que se 
las adas por haber encontrado una vocaci6n subsidiaria que 
de ellas, pues el plan variable, que forma parte del nuevo 
aplicarae, les permitid dedicarse a otras actividadea que eat 
acuerdo con stis inclinaciones. 

El Lice0 ad concebido, prosiguen 10s informantes, no ea 
tad0 exclusivamente hacia la obtenci6n del tttulo de bachiller, que 
acctao a las carreras liberales, ya que muchos de sus alumn 
tirh maturalmente dispuestos a dirigirse a 10s establecimien 
s e h a  tcknica. Este nuevo tip0 de Lice0 contribuira, a s h  
pr- de la vida econ6mica regional, porque 10s planes de ea 
programas s e r h  adoptados a las caracterlsticae de las divereaa 
nes nacionales. 

En thninos generales, el plan de estudms elaborado por la Conxi- 
&6n, el que ya ha comenzado a aplicarae en forma experimental en al- 
gunas. Liceos del pds, per0 que podrA ser modificado de acuerdo C(UI. 

la experiencia y las neceeidades, mmprende: a) un Plan Comdn, Q 

oonjunto de estudios y actividades destinadas a satisfacer las necesi- 
dadea de cultura general comunes de todos 10s alumnos del Lice0 Chi- 
h o .  Corresponde a la base mlnima de informacionee, experimcias, ha- 
bitos y actitudes indispensables para lograr una genuina wviverncia 
de todos 10s aspectos de la vida social. El Plan Combn ea obligatorio Y 
uniforme para todos los alumnos. El nbmero de horas que sb le dwtina 
disminuye gradualmente de 1.0 a 6.0 aiio, y no sera nun- inferior ai 
Swo del tiempo que el alumno permanece en el establejmimto. 
tiempo restante corresponde a: b) Un Plan Variable, dentinado a Sa- 

. 

l 
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tiefacer laa naoeaidadea culturales de 10s alumnos en relaaih con 
diferenciaa individuales de aptitudes e intereses, y de acuerdo con ha 
nec-idades del pals y de la localidad en que funcione el Liceo. El Plan 
variable abarca eatudios y actividades que permitem: 1) explorar los 
distintos campo8 vocacionalea; 2) profundizar e1 domini0 dedetermina- 
das t M c a a  o de determinados sectores del -bnocimiento; y 3) iniciar 
01 alumno en el aprendizaje pre-profesiond o profesional. De acuerdo 

10s servicios de orientacidn 10s alumnos deberln elegir en el Plan 
Variable aquellos estudios que m8s convengan a sus aptitudes, intere- 
ss y posibilidades. 

donde 10s defectos del sistema revi 
, os en laa localidades de escasa Q 

distintas ramas de la mseiianza. 

cional de tip0 unitario, de acuerdo con la cual todos 10s servicios edu- 
cacionales existentes en una misma localidad o departamento de la 
knlblica ae colocan bajo una direcci6n linica. Una organizadn de 
e+ta especie permite, en lo que a la enseiianza media se refiese, conen- 
trar en un mismo establecimiento (&cuela Unificada,), c u m  de 
d ~ ~ ~ i 6 n  aecundaria hurnanlstica, industrial, comercial y t b i c a  le- 
mains. 

Haste el presente se han ereado dos Zonas Experimentales de 
81BL101 LLC N4CiONAL 
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B i d t i n  Unificada: la de San Cdm, que abarca toda la juridic- 
&&I w d a r  del Departsmehto de Ssn carla, y la de Huachipato, que 
mglprende la parte del Departafisnlbo de Talcahuano que quda den- 
tm de loe Ifmitea de 10s terwlm que pwm la Compaiiia de Acem del 
W ~ W ,  S. A., en la bahfa de Sen Vimnte. Se eetudia actudrnente la 
utepiei6R de este mismo q u m a  ogankativo a otraa region- del pals. 

Adem&deaplicar una organizaci6n d u c d o n a l  de tip0 unificado. 
!as Eonas Experimentales de E3ucsci6n tienen como misi6n ensayar, 
c ~ n  vistas a su ulterior exten~i6n a otras jurisdicciones escolares, tipos 
de establecimientos y planes, programas y mttodos que aseguren una 
mejor adaptau6n de la funcibn educacional a las exigencias de nuestra 
evoluci6n aocial, cultural y econ6mica. 

c) E d u c a c i d n  U n i o c r s i t o r i a . - D e e d e  hacepoco m L &  

e entre nuestras 

a fundamental. L 

aspect0 descuidado, hasta ahora, por mantener el puramente 
sional o utilitario. 

Hay ya consenso general, entre loe universitarioe, para esti- 
que doe 8on 10s medios de que deben valerse nueetras instituciones de 
d a n z a  superior si quieren realiiar la traneformaci6n que de elfas 
cie eepera. 

Consiste el primer0 en substituir paulatinamente, de acuerdo coz 
loa FBcursoa financieros de que ne disponga y con la aptitud tknica de 
prsonal para dedicarse a la investigacibn, lae dtedrae actuales, er 
que el profesor recibe una modeeta remuneraci6n y deetina a ella partt I 



de su t iwpo, por chtedras de jomada completa, en que el proftsor y 
el pemonid que 10 secunda perciban sueldoa que lea permita vivir con 
&encia y dedicar$e, en forma exchsiva, a la enseiianza y a la inves- 
tkgacibn cientffica. 

Se refiere el segundo a la agrupaci6n de las diversas chtedras de 
hs distintas cienci&s no vinculadas de un modo directo a1 ej&cicio de 
una profem6n, en Institutos dependientes de una Facultad de Cien- 
e& y Letras o de Ciencias y Artes. En estos Institutos 10s futuros 
alumnos de las Facultades profesionales adquirkfan la preparaci6n 
Fientffica requerida, preparaci6n que han recibido, hasta ahora, en 
bs primeros cursos de las escuelas profesionales respectivas. En esta 
RUeva Facultad, que serfa el eje de toda la actividad docente y &ea. 
tffica de la Universidad, se formada tambih el profesorado para los 
Liceos. En ellas encontrarfan su natural ubicacibn, adem&, las per- 
m a s  que quisiesen dedicarse, dentro de una determinada disciplina 

=Eo. Esta innovaci6n no ha alterado el esplritu de concordia y de 
pespeto mutuo con que tradicionalmente se realizan 10s debates de la 
cQrporaci6n. 

La Universidad de ConcepcMn, por su parte, ha otorgado filtirna- 
mate,  no como una concesi6n de las autoridades sino como c m -  
cumcia de una reforma de sus estatutos, representacidn a losestudian- 
tes en 10s organismos directivos, con limitaci6n encaminada a asep- 
rar el aderuado ejercicio de la cooperaci6n de 10s alumnos a la labw 
enmmendada a eaos organismos. 



Aeimismo, el pmyectm de emtamb de la rima U n i W  Tk- 
nica del Eatado. eatable la pe~tit4pacib1 de ~ Q S  alumnm 19 el Con- 
sejo Udversitario, ea Ian diverwr~ Facultndas y en 10s Conoejos de 
cada una de las Escuelas u n i d t a r b .  

a l ) C r c s c i 6 n  d e  l a  U n i v r r s i d a d  T d s n i c a  d e l  Bs- 
t a d e.-El hecho de que la e n d m  de grad0 tknico, impartida en 
algunas escuelas profesionales fiscal-nos nferimos a laa que corres- 
ponden al ciclo industrial y minero, que culmina en la Escuela de In- 
genieros Industriales-presenta caracteristicas diferentea de la en=- 
iianza media y propias de la enseiianza superior o univerataria, 

dedes para ingrew a la Eecuela de Ingenierla, en BUS diferen 
ciafidadea, reemplazhdola por curson prepamtorios, en la 
Universidad, de uno o doe aiioe de duraci6n. 

Con todo, 10s t rh i tea  para cnar  la nueva Univer 

un decreto supremo por el cual se elimin6 de la ense 
fesional, dependiente hash entonces de la Direcci6n 
eanza Profesimal, 10s gradoa t h i c o s  de la enaefianza industrid Y 
minera, wrrespondientee a lae Escuelae de Ar t i s  y Oficios, de M i m  
de Antofagasta, Copiap6 y La Serena, e Induwtriales de Concep&n. 
Temuw y Valdivia, lae que, junto con la Escuda de Ingenieroe la- 
duetrialea y el Enatituto Pedalgdetco Tknico, p ~ & o n  a wns$tuir h 
nwva Uniwrsided Thica del Ee~tado, que, iaegtlo EUUI eetaL%~bB Pro- 
VieEodeo, time por objeto impulsar el demmdo de la e n d m 7  que 

- 

I 



se r&da Is pmdudb Y 18 -OH&; waliznr y fomentar he 
e s ~ d i ~  $entffiwe y t & w h  que a ella ae r e k ,  y sstimalar el pro- - de le, ciaeia y de lea tknieae de la produdtin, a 6n de wntri- 
buir al mefar ap~oVechdeIIt0 de 10s recuraos humanos y naturales 
de cads mgih del pds. 

La U&emi&d Tbcnica del Eatado estara formada, fundamen- 
talmente, por un Coni?& universitario; por laa Facultades de matema- 
ticas, ffsica y qdmica; cienciae socialen y Blosofla; electricidad, me- 
&ica y construcci6n; minerfa, metallligia y qufmica industrial; y por 

Mientras en una misma Eacuela funcionen curso~ de grados uni. 
versitarios y no universitarios, su direcci6n serh desempeiiada p r  
nn Director que eatarh bajo la dependencia de la Direcci6n General de 

seiianza Profesional, salvo en lo q w  ae refiera a la organizaci6n y 
ncia de loa c u m s  universitarios, matmias respecto a la wales 

C%O se ajustad a las normas e instrucciones de las awtoridadea uniwx- 

Consejoe de eada una de las Eacuelas. 

t &arias. 

X. C o n  s i d  c r a c i o n  e s  g e n  8 r a 3 s ~  

AR un sistema educacional, e precim partir de1 principio fun- 
tal de que la escuela ha sido creada para serpir a la naci6n y no 

a la invema. El h i t o  de un sistema de educacih 
I grad0 en que logra satisfacer las necesidades 

Mirada desde este punto de vista. nuestra 
ciencias. Reconocerlas no significa, de nbg 
entea servicios que ha prestado a nwatro gmk 
La primera de esas deiiciencias es cierta fdta de sensibiiidad para 

can rapidez, y luego satisfacer can prontitud, las cambiantea 
ades de la naeibn. Eo un paIs que puma por industrializ 

or encuntrar nuevas formas de vida, los sauces educaciona 
,'en general, cbnduciendo a la juventud hacia las carreras de tip 

ral, en su mayor parte aobresaturadas; y de un modo mucho meno 
aigente, impulePndola hacia las actividades comerCides, industrial 

Y tfcnicaa que Chile neceaita para llevar a cab0 su transfomaci6n 

Seda err6ne0, naturalmente, atribuir esta situaci6n a la impre- . 
visi6n de unm p o w  hombres. Muchas de sus causas son ajenas a1 cam- 
po educacional mhmo (pot ejemplo: la incipiente atraccidn que Itoda- 
Vfa ejerce sub* la juventud lae actividades industriales; la supervi- 
wncia de afiejm prejuicioe, ete.). Otraa, sin embargo, proVienen de 
dficienciaa en 10s &ternas de nuestra enaeiisnqa. 

Hace felte, dede luego, una Superintendencia de Educaci6n, 
c\ 



UarneOlgsLa ad, que ligue 1ma &- W o n ,  que ea re 
&I- la neseaaria w + d & ,  que p w e &  IUI "mda la 
qstdstica ducacional y que PUB& ddimrm, i n  a-0, a1 mtudio 
d s  IQS grades problemas PdubcWw de le naeiQn. Y @era que esta 
Superintendencia pwda rendir todos SUB frutos, es precis0 que en ella 
e encuentren repreaentados no solamente 10s Rrofeeores, que gon b~ 
t6micos en el arte de endar y 10s encargadoe de la realizaci6n inme- 
diata de la politica educational del Gobierno, sbo, tambih, lea &ti- 
vidades eoon6micas. S610 de esta manera pod& hacerse sentir o m  
tuna e integralmente las necesidades educacionales de la naci6n. 

Deberl lucharse, asimismo, contra la rtgida y kxceeiva centdi. 
zaci6n de nuestros servicios educacionales, que imponen planes y pro- 
gramas hnicos, de una uniformidad que no siempre se aviene con 
diferMcias existentes entre las diferentea zonas del pals, sin r e v  
que con eIlo se divorcia la escuela de la comunidad y que, si pw urn  
parte se priva a eSta de l a  beneficia que tiene el derecho de 
de Ia enseilanza, por otra se sustrae a la escuela del apoyo moral 
c~on6mico que podrta prestarle la ciudadanfa. 

dadanos estan dispuestos a gastar su dinero en dotar a las es 
cpando estan convencidos de que eStas sirven a sus intereses. 
wnseguir esta diferenciaci6n de nuestra ensefianza, sera necesari 
tablecer un programa de descentralizaci6n administrativa e idea 
sistema que ligue a las eacuelas en form m b  estrecha con la co 
d d .  Podrla servir de rnodelo para estos fines, el sistema norteamer 
que da a l a  vecinos el derecho y la posibilidad de intervenir en L 
asnntos escolares y que, wrrelativamente, proporciona a la escaeb d 
respaldo de la comunidad. 

Una v& modernizado el mecanismo directivo de nuestra e 
za, serla necesario atender a su eslabbn m b  dbbil: la ensefimza t 
profesional. Serla necesario ampliar, multiplicar y diferenci 
tros establecimientos de estudios profesionales y aumentar y m 
miear las instalaciones (maquinarias, herramientas, laboratmi-s, 
en la mayor parte de las escudas, y difundir las tknicas mPs m-desm 
de las diferentes especialidades. La prcfunda 
tra economla 10 hace indispensable y urgente 
el pds carecera en el futuro del ndmero adec 
ros especializados que necesitarl para mover 
que se estA montando. 

En efecto, si se compara el ndmero de tknicos y obreros espt'ch 
liiados que egresan anualmente de las escuelas de ensefianza pmfe 
sional, fiecales y particulares, con la demanda de &toe que ocasionm* 
el deearrollo de 1as induetrim del pale, p u d e  adverthe que el n@en 

L a  experiencia unhime de otras naciones demuestra que Em 

. 
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&&a &maad@, lo aipnifiea que, a menas de hallar utra soWi 
a1 problm,  d de acelPrar y helbf  la ht6graci6n de 
tkcnicae, lor, plaae~ de indwtrislizaci6n del pafs puden maentime 
mente. 

E} siguienta Qemph pwede ilustrar el asunto a que nos referimoa: 
seghn una encueeta reahada por la cOrporaci6n de Foment0 en el 

1947, el ndmero de egresadas con eatudios completos de las escw 
industriales fiscales y particulares del pafs (de 1.' y 2.0 grados), en 

period0 1943-1945, d a  el siguiente: 
A 8 0  BQSSADOS 

1943 ................... 
19 44 ................... 
1945 ............... 

742 
965 

1946 (a) ........... LJI  

1947 (a) ........... 1,41 
1948 (a) ................ + .... 1.52 

En lo que se refiere a tos egresados de las eshwdas agrk 
y particulares, tambih de 1 . O  y 2 .O gradm, b s i t u x i b  &ria k 

. edguiente: 
AS0 

1943. ......... ....... 
1944 ..................... 
1945.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946 (a) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1947 (a) ..................... 
1948 (a) ..................... 

En cuanto a 10s egresados aniversitados, 
indicedo a continuacidn: 

BGoBsADos 

259 
259 
264 
3 10 
330 
355 

(bl su nfifmero seria el 

B ~ O S  

A80 Gum01 oavao2 

1943. .............. 182 90 
1944. .............. 183 47 
194.5 ............... 205 55 
1946 (a) ........... 224 53 
1947 (a) ........... 201 55 
1948 (a) ........... 244 94 - 1 ~ ~ ) ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  en h rhci6n entre loa nreeadoau el n4-* & u*l-- 

Ice., qup&=l,Tru+lJm;g~~ar,~~u;~ ~i&s,dc&~nni~$;g~~y;~~=~- 



x10 ~~~~ . ...~ ~ ~. L 
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des en 1948 a las eecuelas agrieolas de lw. y 2.O @adm y de ap5nomas 
y veterinaries que pas6 a formar parte de dicha poblaci611, represeaf~ 
9610 el 2,9%. 

M rendimiento insufiaente del capital human0 ya mneenrentemesg 
ffe loa bienes de produdn.  

Reaaudando, ahora, el hilo de enta expoaiei6n, dinmoe que rn 

W?~Q de nueatra eneefianza tecnica, se &enten obligadoa, 

efecto, la extraordinaria complejidad de 10s probIemas que plar 



a que deberian haber recibido en. 10s liaeos. Par eats 
de la e n m a  ha aubido, el n6mero de profesorea ha 

de escuelas 8e han hecho borrosas, hasta el punto que. 

y de primer0 y segundo de humanidadea, eeto impone 

caractee tempwal, por 
nuamente y que wigen 
uperintendmcia podria 

neceeita aprowchar mejor IIU capitat human0 
LOB j6venes que actuahente acuden a 

PI 
c .  







Lor curem t o p d e n ,  fuDciOIWi WL b U C h 6  hexan VWPe.fibEn Y tie COll%ponen 

~ a e  principdea escueha medias prnfedoplllen & d m  SOU: Eae~ela de Art= 
06cios (1); Eacueks de Minw (3); hacadan Lndmfxialea de Rmaea C h  (16); 
m e l a  Industrial de Peeca (1) ;  Encueha Induatrialer de Wunda Claae @7): ESQ- 
Nsional de Art- Graficas (1); Escuela de Conntraetmw Civiles (1); Eacueh & 
&pscididDdes de la Fuerza Ahea (1); Eacudas de M & q h  de la Armada (1). 

E&kn, ademb, 22 inatitutacomerciales, 2 C u n w W - M W  Y 17 escuelas t& - b e n i n a s  U e r ,  fuera de numerawon entelrlacimieattm de ensefianza particap. 
h a  ila enae6anza agrlcola, en encueha fides, se cuenta eon una uruela p r b  

tica de agriculture dependiente de la Univasidad de Chile; var*b escuelaa de M. 
media profesional, ad& de otras dement&+% dependsntss de la Dkeecih 

Grperalde Agricultura; una encue&% de eac to r i eUn&xh ,  fundada POF la Corm 
rnci6n de Fomento, y ercuelas granjas dependhatea 

La asistencia a Ian encuelas prhcticaa agrbhn f i d e s  Y particulares, en el rn 
1948, fu4 de 914 alumurn; per0 en eeta cifra no UtBm idufdoe 10s estudiantes de 

de c- de complementacib, altrendis&, OftEiW Y de &ellB~& t&*. 

Minjnterio de Educaci6n. 

.encuelag granias ai de tractoristau agrIwb. 
A d d  de be eseuelaa medioa prolssionales fides a que no8 hemos refer& 

erristen otras, dependientw de organiamrn particulares, entre lan cuale6 figuraa plrp 
siguientw: Uniwxnidd TBcnta rFederh Santa Marla. (ea sun grad08 prep 
y medio); Inatituto Politknieo de la U sidsd Cat6lica; Inntituto Fer 
&arlos Ariaa Martlnaz.; Esouels de A m Z e n  de la M a e m  de 108 FerromC 
lea del Eatado; variw eecueha industride&, c o d a l e s  y a g r b h  dirigidas por &e- 
gregacimes reliiiesaa; Escuela Mistrial Inraelita; Eacuela Agrlcola Primaria & 
FwdaciC Baburiwa; Escuela PrPaka de Agricukura de Angol (FJ Vergel); e 
tituto Superior de Agrtultura de Oaorno. 

Ien partblare. 

Be i n d i  en aiguiente cuadco: 

Existen, tambien, varias cpeuelas tknicaa dependientea de empreaaa indprsrriQ 

La asistencia de dumnsa a h  ascudas de snsehnza pmfeeional. en el a h  

N.O DE ALUYNOS 

Eacueha agrfwlas fides y particularer.. . . . .  
Talpsrer y BraQs vocacinnnles fiacalea.. . . . . . .  24.096 
Eacuetas Tknieas femeninaa fincalen . . . . . . . . .  
EaauelaB Industriales Wen y particutares ...... 12.806 
~se~w corn- t i d e s  psrticulartl.. .. ia.706 
Eacuelae k d e a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.583 
Epcuelas Militarea . . . . . . . . . . . . .  878 
EacuelasArtbtiias .... ’:.’.:.\ . . . . . . . . . .  1.053 
Escuelan Sanitarip . . . . . . . . . . . . . .  604 

Suma . . . . . . . . . .  ! . . . . . . .  60.512 

I 



~t matriqhon en ek &6 1W. 9861 abuma. 
sobre la matrtcda & le Univernklad T&n& 

o Interamericano; la Fundaei6n *Pedro Agukre Cer- 
omento de la Producci6n. 
tecnica est6 a cargo, principalmeate, de Iw siguientea 
fa, Geologla. Siiolog%a y Oceanogralla; I h t u t o  de 
ateriales; Instituto N a c i o ~ l  de Inwstigaciones Tec- 
ituto de Invectigacioues de Materias Prirnas; L a b  

&al, Qafrnica y Farmacia, Educaci6n Fleica y el Instituto de Eeonomla, realizan tra- 
hubs de inventigacidn a@lwla, biolbgrca y fisiolspiea y ecoa68Ci~a. respectivarnente. 

A tt a Z j a b e I i s rn 0.-Q malfabetismo ha id0 paulathamente ndu 
que dedatarom 8 

a el Cemo d e b  Poblaciin de 1940, existla M Chile en eae aiio w 
Tomando por base a lor mayores de 15 

A una mayor diaminuci6n del analfabetismo ne oponen diversas razones de ca- 
r&eter geogrkficp, san6mico y de polltica educacional. 

on en el primer aiio de la es- 
ente 19 llegen a 6 . O  aiio de la 
a hnmaphtica en la que, de 

i m ,  57 l l e g a m  a tercer aiio y 



I=@-. 

Bsfn r m a s  e d u c a p i en a l  e r.-Desde hew mucho timpo, pix0 con mayor 
hQssidad en eatos QItimos aiios, se ban veniQ Formulando eweras crItiim a loa sia. 
rlcmas de edmaci6n Sscmdaria empleadm en Chb,  segh Ian cualee el Lice0 sim 
en gran parte dominado por el wntxpto tradicional, de wuerdo con elcual la fUnrlbD 
&&a de ta sego~da ermei3aoza en preparar para el i n 5 w  a la univeraidad, f i n a l i d  
que sdlo M cum+ eon respecto a una porci6n muy nducida de la poblad6n molar; 
no cuida sutidenfemente de la ~ormacibn del c a r h e ,  y no prepara para la8 activi- 
dadw econ6micas. Est= crfticaa han hallado cco en el Gobierno de la R e p W i i  el 
que ha ordenado la reviaib de loa mCtodos de e n e m a  y ha entregado a una coma 
si6n de espdalistas el esrudio de an Plan Qadual de Renovackh de la EnseSanza 
Secundaria. 

Tambib. desde hace pix0 d s  de ua cuarto de slglo, cle habla en Chile de Ia re- 
forma.uni~itaria,  como de una aspiracib mbs o menos generalizad.da, C o w  nee@. 
sidad m8s apremlante dentacaa loa inconformihtas h participacl6n de 10s alumnweu 
el gobmno de la Universidsd a fin de compenear las.tendenc*s conservadoras predb- 
aninantes entre loa catedr&ticos y autor idah  uni-itarips. TwbiCn se desea a c e  
tuar el car- creador de La univeraidad kmtco del t u r w o  cientffico, aapecto des= 
c u i w o  hosta ahna, por maqtencr el puramente profesional o utiiitarb. 

AIgo se ha hecho, hasto ahora, para llevar a la prhctica eaas aspiraciones. Hap 
ya algunos profaoren de jornada completa, con un limiteda hwario de clasen, loSora*. 
ks dediin el r a t 0  de BU. tiempo, en loa iMtitlFIos medos  con este propbsito. a 1* 
investi&6n cientlhea. Estos institutes habdn de integrar en su mayor 
adeiante, la futura Facultad de Ciencias. Por otra pe-, las principales 
han autorizado la osistewia de delegados del estudiantado a ias seaionen 
sejos uaiversitarios. 
&I heeho de que la eneeiianza de aaito tCCnic0, imyartido en algunaa 

profesionales fiseales, prtnenta caractdstiqis diferentd de la enseAania 
p o p b  de la enmbnza superior o univeraitaria, provocb una c a m p p  dest’ 
translormar 10s gr 

c t d  se diainb de 
D d n  General 
dustrial y minera 1 

tad0 que, s e g h  sua w t a t u t s  provipionalea, tiene pripipalmente por objeto imp&= 
el desarrollo de la enseiianea que ae relaciona con la producci6n y la eebnomta. 

C o n s i  d c I a c i Q tt e c fin a t e s.-Nueet.rro educacidn qdqlece de deficieneCe% 
cuyo reconocimiento uo signifra negar 10s asincnws aet’vi& *e ba preatado J 
pub. Entre aatas drficie&&w cabe aludir a 
con rapid= y luego satisfacer con prontitud 
la exceeiva c,?ntralLcacidn de loa savicios edu 

e4ease ewrdic i6n  entre -9; la ueaaei 
.rieica die orientaci6n profesjond y h poirtioo 
h r a  para praparar tad0 el prnonal t@nW 
bs planes eoolr6mrieor. 



C A P f T U L O  V I  

STANDARD DE VIDA DE LA PQBLACION 

I. L a s  r c n l a s  

4.206 
5.114 
6.159 
7.009 
7.935 
9.009 

11.327 
13.518 
16.213 

I. L a  r c n g a  n a c i o n a l  p a r  h a b i l a n t a - L a  r a t a  na- 
cion& media por habftante alcam6 durank el dltimo decenio a los va- 
lor= dad& en seguida: 

128 
156 
188 
213 
242 
274 
34s 
412 
496 

1940. . . . . . . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . . . .  
1944. . . . . . . . . . . .  
1945. . . . . . . . . . . .  
1946. . . . . . . . . . . .  
1941.. . . . . . .  :. .. 
1948.. . . . . . . . . . . . .  :. . 
1949. ................ 

, . .  --. . . .  

S 3.283 
3.651 
3.534 
3.660 
3.129 
3.878 
3.80Q 
3.517 
3.617 
3.661 

100 
111 
108 
111 
114 
118 
116 
109 
110 
112 
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FIG. 69.-Renta nacional nominal y real por habitante. 

Akgunos estudios aproximados permiten juzgar que Chile ea una 
de las naciones de America Latina que time mejor standard de vide 
a peaar de haber experimentado UM de laa mayoree elevacionea del 
nivel de precioe. En toda Ambrica, a610 Eetados Unidos, Canada J 

Argentina tienen una renta nacionsl mayor por habitante. No obstan- 
te, el standard de vida chileno es arin muy inferior sl de las  nadonerr 
m& adelamtadas, pudibndose considerar, en general, bajo. 

2. L o s  s a l a r i a s  y susldos.-El  an&is de lae d i m  
cifraa diqmnibles eobre salarios mite esrimar en lar aiguientm m- 
mas la rata anual media de lor obewm del pall, dede 1940: 



1 
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eras difieren de acuerdo con las 

A juzgar por las mnclusiones de 10s estudios sobre la renta nacio- 
d, 10s salarios anudea esr@erfsticos de las principales attividades 

LA CI que ae dedica la poblacidn serfan 10s siguientes en 10s filtimos afios: d 



Como puede obseryarse en el cuadro antrrrior, en general, 10s ser- 
vicios de utilidad piiblica, 10s transportes y la minerla pagan lo# sala- 
rios m8s altos, mientrw que los mfnimos corresponden a la agricultura. 
Hadendo estos dltimos iguales a 100, se tiene el dguiente orden de im. 
portancia media: 

Servicios de utilidad plblica.. . . . . .  
Transportes. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minerla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gobierno y municipalidades . . . . .  
Construccibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serviaos personales . . . . . . . . . . . . .  
Agricultura . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  

616 
534 

.339 
305 
285 
224 
216 
121 
100 

. Cada obrero de los servicios de utilidad pQbllca, transportes, a& 
neria e industria, tiene un poder de compra equivalente al de tres a seis 
agricultores. EL exiguo salario de los campsinos es especidmente gra- 
ve por la gran pobldbn a que afecta. N nivel de vida que pFopordao 
es muy bajo y explica la miseria de la vida de la gente del camp, D;r 
mortalidad infantit, y la emigraci6n de 10s obreros agrfeolas hacia Lap 
ciudades, donde en 10s transportes, el comercio y la industria ganm 
mb.  

El esCaso poder adquisitivo de la masa agricultora constituye u3~9 
de 10s principales problemas que debe resolver un pkaneamiento 
abmico que tenga por objetivo mejorar las condiciones de vida 
pak. Es, tambih, una cuestih que debe solucionarse en una 
previa a todo intento de industrializacibn en gran escala. 

mekr a su personal Sean convenientes para 10s intereses del pa 
1948, el grnat medio de las actividades mencionadae no permitfa pro? 
porcionar a una familia con tres niiios un standard de vida mlnimo a&- 
cuado, como el que se obtiene de una r a t a  igual a1 doble del SU* 
vital para Santiago, y &lo las remunerdones de 10s servicios de UW 
dad plblica y tos transportes eran iguales o superiores a d ido  sue* 
vital. 

Los salarios medios de las divereas actividadm mencionadae va- 
rlan grandemente para ambos sexos, de UM zona a otra del pafs Y de 
una rama a otra. 

En el siguiente cuadro pueden apreeiarse lm salarios tinuales me- 
dios para b prinapales ramas de la induntrh, en loa lltimos 
Su anhlisis revela que 10s jorndes mMmw ee mcuentran en las f&n- 
cas de papel e imprentas y los mlnimos, en lam qus elpbmn madera 

Est0 no significa que los salarios de las actividades que 

I 
I 
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INDUrniUA 1943 

ytkD88.. ....... $ 10.7M) 
................... 7.750 

a y  m d n h  . . 1O.SsQ 

ma-.. .  . . . . . . . . . . . . . .  a240 
$&a e impresiones.. . . .  12.800 
Cwoa y caucho.. . . . . . . .  8.550 
Maderas ................ 6.660 
@irsica yentretenkientm 12.850 
~ h n t a s  . . . . . . . . . . . . . .  8,860 
&bidan.. . . . . . . . . . . . . .  , . 8.000 
Tako. .  . . . . . . . . . . . . . . .  9.900 
Vestuario . . . . . . . . . . . . . .  6.450 

s 11.300 
9.090 

12.270 
10.550 
10.170 
13980 
10.370 
1.110 
4sBo 

1 0 . ~ 0  
0.m 

10380 
8.410 

======= 

. 1915 1 1946 1 '1947 

$ 16.250 S 14.290 $ 18.850. 
11.350 11.660 15.660 
13.960 i8.OBD 21.610 
11.750 13.750 17,flN 
12.600 13.590 19.310 
16.900 18.270 22.010 
11.650 14.050 i5.770 
8.490 9.880 11.970 
6.700 11.520 12.550 

51.410 13.600 16.250 
10.910 13.940 1J.260 
12.390 17.760 23.260 
9.040 1Z.160 13.790 

Es posible crasificar a las ramas i&u&ales, de acuerdo con el 
&rio pagado, en la 8iguieate fonna, en que el primer lngar corres- 
w d e  a las actividades que mejor aemu~e~an it sus o k o s .  

l.n-Papela e impresiones 
2.O-Metalurgia y mechica 
3.e-Piedras y tierras 
4.0-Tabaeo 
5.0-Qaimiea 
6.0-Cugly)s y eaucho 
T .o-T'exfiloe 
8.e-lb.ljnuatOS 
9.o-Widas 

lO.'--\ridrioe 
ll.--Mbica y entmtmhientos 
12.0-Vestu~io 

NEnglmw& he mmaehdusttpiales a que hem- aludido pagaba 
eq&wIm$e ail aueldo vital de ese aiio para Santiago. 

te cuadr,o, las diferencias de a- 
misrno grupo de industrias. Pof 
Iaa refinerfas del azdcar pagan 

e 10s salarios de las fdbricas de 

* lX~-lb$adW%!. . ** 

en 194Z un 



1% 

cement0 . I. . 8.35 

Ces, alquitrb y coke 5230 
Fbforo ~ 33.86 

cdaerodealgod6a. ~ . 41,85 
M m  e h idos  de baa 5036 
Tela6 e hihdoa de seda 48,34 
Tejidos de ptmto.. ~ 34,60 
Rodwtosde-yuteydiiamo . 42.15 
W u c t o a  de h o  I 2 8 s  

’a+ y cart6n , 68.18 

52.98 
hado . 40,55 

* .x 62,70 

Conservas de Iegumbres y frutas 25.31 
CORsenas de pescados y rnarisros 15,3’1 

COrvQa 43,69 

mace ‘ . .. 1 34.60 

- 
19% 1947 I 
73,84 94,ll 

41.54 55,Sl 
59,93 95.73 

46,66 66.11 
51,31 7tJ6 
5.538 84.42 
39,47 51.49 
42,91 S4,19 
33,16 4465 

e431 los,77 

64.16 78,61 
45.20 62.83 

6933 81,22 

33,2’1 3635 
29.76 34.03 

57.66 , 77,84 

41.69 7494 

lrips 

1948 

116,41 

72,68 
11635 

N,45 
9932 

ra? - 

- - 
- - 

129,59 

- 
69,57 

102.28 

- - 
95,14 

106,fB - 
Eos obreros e s p d d i o s  son supa- 

dedueidos de informacbnes pro 
Miniaterio de Ecqnomla, p e d -  
entre 10s salarioa que reciben b 

. . 8 11.762 $ 9.331 

22.493 20.084 
1947 
16461 .. 
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La e & u h t e  tabla refleja la variedad de ualarios Borrespondlente 
a la divereiaad de COnoCimientc3a y lugares de aesidencia de loa obreroe. 

&mal diario de obreros hombres addtos que irabajen 48 Lras a la 
seanana 

Mea de Oetubre de cada aiio 

@uente: Dieccih General del Trabajo) 

i 

'14,iS 
9335 
95.10 
69.50 

74,lO 
a m  
4Z.W 

esdcla&illol.... 8430 
ea Memo . . , . . . 112,50 
08 ...... .... ,. 72,W 
ycneamblador 121.00 

RntOrw ...... .. . . . .. . .. . . 85,oo 
-w. .. . . ..._. ,.. , .. . . ll5,Oo 
El=trid.tas ......... ... .. 105.00 

, %wnofalificsldos ... ... 65,OO I =os. . . . . . . .I . . . . . 100,TO 

W C E e C i 6 t t  



1 

cadeJ.u.... .... ”.. . . 
Cargadots~... ., .’*... 
oimrm de FF.CC.. . 
* V x & ~ ~  1Pr’fLtMD Pen 

J2wisaod 

olRuwliocofifiudos ... . . 
._...*.. .. . 

h a  mt+ip&b a0 EB 
lilicados ...._......__ ‘ 



Mm?made 15 asos .... 
i b - 1 9  ................ 
21)-34 ................ 
25 - 29. .  . . . . . . . . . . . . . .  
,30 - 34. . . . . . . .  
35,- 39. . . . . . . .  
4-44 . . . . . . . .  
46-49 . . . . . . . . . . . . . . . .  

PESOS DE CADI  &O (1) 
ARO 

' V L L W S  I fNDICE 

$ 24JO 
25,20 
36,OO 
43,OO 
45,OO 
44,80 
44,oo 
41,90 

PESOS DE (2) 

VA- I h I C &  

90 -54  . . . . . . . . . . . . . . .  40JO 
55 -59  ..................... 38,40 
60 y m4s aiios. . . . . . . . . . . . . . .  37,40 

1940 ................ 
1941. . . . . . . . . . . . . . . .  
1942. . . . . . . . . . . . . . .  
1943. . . . . . . . . . . . . . .  
1944. . . . . . . . . . . . . . . .  
1945. . . . . . . . . . . . . . . .  
1946. . . . . . . . . . . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . . . .  
1948. . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 12.309 
15.786 
18.816 
21.967 
24.636 
26.634 

, 30.495 
~ 38.444 

44.556 

100 
128 
153 
178 
200 
216 
240 
312 
362 

S 12.309 
13.703 
13.003 
13.052 
13.104 
13.018 
12.862 
12.139 
11.923 

loa 
111 
106 
106 
106 
106 
104 
99 
97 

, 1 .  I I 





En 1947 todas las ramas industriales pagaban sueldoa superiorpa 
vital para cada iadividuo, per0 habfa algunas, mmo las de vidrioe, 

&nenw% papeles e impmiones Y maderas, que no tenfan ~ e l d o a  
q;ae permitieran proporcionar un standard de vida satisfactorio a una 
f d i a  de tip0 medio, compuata por 10s padres y dos o tres niiios. 

Durante el qwinquenio 1943-1947, 10s sueldos medim anualea de 
llag principales ramas industriales, s e g h  puede inferirse de las infor- 
mdones de la Direcci6n General de Estadisstica, heron 10s siguientee: 

3.a-Me&ica y metaldrgica 

BlBLlOTECA NACIONAL 
aCpCI6N CHILENA 6."-Cueros y caucho 



0.-M.QliPea y erhttenfmr 'ehtQs 
8.5-Vkt&do 
PP-Fidras y timaa 

ll.-Papdes e impresionee 
13.~Aliment0s 
13.0-fidwas. 
No d e j a  de ser curiosas las diferencias entre esta distribuci6n y 

la fundada en 10s salarios. Actividadea que pagsn salarios muy altos, 
como papeles e impresiones, tienen sueldos bajos; industriaa que re- 
muneran muy bien a sus ernpleados, wmo las de bebidas, abonan &= 
nales reduados a sus obreros. 

. M.~m&3ws  

. 

Por lo general, 10s mayores sueldw corresponden a 10s em 

administrativos. En situacibn intermedia se hallan 10s empleados $4~- 
nim. 

El eiguiente cuadro, formado con datos deducidos de i n f o d  

la industria wg6n eean su8 funaones: 

1945. . . 

3. P r e c u e n c i a  d e  las r e n t a s . - N o ~ ~ ~ e n C h n e ~ ~ ,  
tecedentes estadfeticm fidedignos sobre la frecuenda de laa diver@ 
rentas personales o familiarea de t d a  la poblaeidn, pero 89 conoceq he 
de difexentes grupos socialee. 

La Caja de Pr4si6n de los Empleadm P~rticulares publica r e  
&wmente la renta de EUE imponenta, claaificadm por csttegorfas Ten- 

1 
I 



tieticas, Eatas esldsticas no tienen otm error que el imponderable 
desvado de la urcunstmda de domini0 ptlblico que dgunos patron- 
no cumplen con las disposiuones legales en materia de sueldos dni- 
moa, pero imponen y obligan a sus empleados a imponer en la Caja Q)- 

mo si realmente cumplieran tales reglamentos. Est0 hace que 10s sua- 
dm medios que pueden deducirse de estos dabs sean mayores que e 
efectivos. 

En sfntesis, las cifras sobre frecuencia de sueldos mensudes pu- 
bEmdos por la Caja de Prwisibn de Ice Empleadm Particular- en 10s 
bltimos aiios han sido las siguientes: 

, 

La Caja de Seguro Obrero, por su parte, publica cifras sobre la 
frecuencia de loa aalarioe, basadas en los subsidios pagados a sus im- 
Ponentes. , 

N siguiente cuadro aintetiza ltx da td  correspondientes a 1948. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

ntrllsnooq I + 
CoMumuPgmI * PWTA ZMl?OifIU &UUAt 

50,om - 100.600 . . .  
100.600 - f50.000 . I .  

fW*000 - 2oox)[w1 ... 4.718 
a O O * ~ O  .. 250.000 . , . 2.524 
SO,OO(r - 3QO-000 . ,. 1.601 
3UQ.000 - 500.000 ... 2.717 
sQo.000- 1.ooo.aoo .......... 1,459 

410 
M C  de !2.000.000 .......... 117 

Tot$ ........................ -. 5642  

E.000i.m - 2.000.00Q ... * ...... 

h e  renm iraponibtes Maladas repmentaban 
de las dedaradw wme4pnndiendo la diferencia a 



En 1948 10s datos citados cornprendlan aprauimadamente el 13,6% 
a renta nacional y alredednr del 2.6% de la gente que perabfa 

TWO BB RENTA ANUAL 

Hasta 6.000 
6000 - 12.doo 

12.000 - 18.000 
18.000 - 30.000 
30.000 - 48.000 
48.000 - 72.000 
72.000 - 125.000 . 

M O O  - 187.000 
.so0 - 250.000 

250.000- 375.000 . 
375.000 - 625.000 . 
625.000 - 1.250.000 . 
*250.000 - 2.500.000 . . 
MC de 2.500.000 . . 

368.055 I X6,9 
360.869 145 
274-135 16.6 
36b.701 163 
331.795 1x2 
229.782 10,s 
197.715 9,l 
29.460 1,4 
10.242 0,s 
7.68{ 0,4 
2.717 I(*) 
1.459 {*) 

410 (*) 
117 (*) 

2.181.138 l00,O 
-- 

I 

- 
wz.€ixms 
DE egsos 

1.1Q4.2 
3.247,8 
4,112,O 
S.800,8 

12.842,l 
13.767,8 
19.403,l 
4.38$,5 
2.240,4 
2.400,3 
1.290,6 
1.220,5 

670,3 
528,6 

76.014.Q - 



Fs. 18.-DintribuciQ prohwe de lru rrvltarr prmoadu yo 1948. 

Al asiderar que todo el atunro national voluatarjo de 1948 
haber provenide de l a  pemman que dieponfan de mlb de $ 

Wan mantener, el cuadro mueetra, tarnbib. qucaproximadamente 
1.370.000 personas, o e a  el 63% de la0 que pemibbfan rentas, no PO- 
mtribuir a amentar lor ahorros naciodee erpontheor. 

A m4a de -to, sou midentea en el esqumna 10s MWOS Itmitee 
del rnercado nacional para productor de dto pr&o y le cuantiw 
damanda ehilena de alimentos, vecltusrio y cams b w m .  

- 

I 
I 



& * & ! i ? f 4 r n * ~  
d etandanI d!? vi& b* de 

a que,ea ega fecho la mantaw& 
puestp pos 10s padres y tres miios, 

eran integdaa por una &menta- 
&& mfqim euficiente para una buena salud y una habitau6n y ve% 

tusi0 depent-, adquiridae @ oondiciones p9cepciOnaeS, *U& una 
no inferior a $ 60.000 anuales, el cuadro sobre la frecuencia de 

rentas permite infedr que en 1948 habfa 1,832.600 persoaas, a p d -  
d a m e n t e ,  o sea el 84% de ha que peruiblan 

p&onldole un standard de vida dn imo  adecuado. Au4,cuando 
tmbajaran ambos pad-, lo que de por al significa un empeoratmipento 
& las wndiuow de vi&, quedaba, entonces, una dmada propozcl6R 
(1.370.00Q personas, el 63%) de la poblaci6n rentada sin podet h a m  
frente satisfastoriamente a las migencias de una familia de tip0 medio 

. (5  personae) eomo lhs que se requieren para que L poblaci6n a m m t e  
m a  cantidad minima por d o .  

or el sueldo vital para Santiago, en 1948 la mta a n d  
adultas alcanzaba a uno6 $ 28.000, suma superior 
1.309.000 pessonas. o sea el 60% de h poblaci6n 

bre la frecuencia de 

particulares ganaba 
modesta, per0 d o  

c u b  raciond de las 

en situau6n de matener a una familia de 

aproxima&ma~-ae halhrba en Sihlau6n de proporuonar un standard 
' $e vida mfnimp racional a una familia de tamaiio medio. 

11. LO$ c o I s u g l o s  . 
1. G a s t o s  d e  1 0 s  c o n s u m i d o r a s  

NO SB DISPQNB de antqcedentes completes &e kx gastos en Genes 
L consumo y aervida ~echos por sectores importantes de la pobla- 
d6n o m  lasdhruaae regigneedel pels, per0 secomeesu monte Y cam- 
ponki6n a p w a  para M o  Chile, calculaS0s por la seodbn Estu- 

Genera&&b Qrponaci6n de Fomanto. 
El cugidm-te Mte a p d y  el told de estm gash Y la 

form0 rm dum@ lw 1940 al 195Q. 
'. . 



(1) Cifna en -10. de a& all- deltdomdaa con el fndla del w t o  de 1. ridp. 

Las afras precedents en pesos de 1940 rwelan 10s cambios hab ib  
en el consumo total de la poblaci6n y ,  consecuentemente, en la parte 
de su standard de vida debiL a la produca6n de bienea y serviefos, 

Durante 10s aiios 1940 al 1950 Ios gastos per capita evolucionarao 
en la siguiente forma: 

1 EN PESOS DE CADA An0 
AS0 

I VALOR 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950. . 

S 3.056 
3.681 
4.606 
5.166 
5.962 
6.802 
7.953 
10.143 
12.209 
14.369 
17.778 

fNDICE - 
100,o 
120,s 
150J 
169,O 
195,l 
222.6 
260,2 
331,9 
3993 
470,2 
58 1 ,rl - 

$ 3.056 loo,@ 
3.195 1043 
3.183 104-3 
3.070 100e5 
3.171 1038 

3.203 104,8 ' 
3.267 1069 
3.238 low 
3.338 109J 

v 



LM &eta aaterioree en pems de cada a50 ntueetrtm el promedio 
rea-  que ha empleado luIualmMte la p o b l d h  en clograr EU 

s&d de vida. 
A su vez, 10s d a w  en pesos de 1940 h&em la form en que han 

.&ado realmente 10s wmuum de la nacih y por wnsiguiente aque 



L - Z Q W  
m - d e v a c a  ....... Lts. 
Lghe condmasda .......... e. 
Lecheenpoln, ............. 
Quemsyqu dkndevaca... 3 

Qutw de -bra ............ a 

CABNm 
De vacluun ~. ............. 
De ovines ................. 
M~pludcncipa de vacunoo~ y 

OvirtOl ................. 
De pprina.. .............. 
De Caprimn. .............. 
Degdlinaaypdon I. 

DepaM. petmy gaQscu .... 
De *M a m .  
De concjoa y liebra 
De ballena (a) 
De amata y rskllarr (b). , 

............. 

I ....... 
............. 

Pcsc\oos Y - 
PedmcbnfEQI ............. 
NIarieCoaf- ............ s 
coaservas de peacadlm y QIR- 

r i m . .  . . . . . . . . . . . . .  
H u s ~ o s .  .. 
vBllDU5AS EOJA 

Lu?hp. .. 
Achkoria .. 
Bpro. ... 
&?d= h=w . 
&piiaeaa.. 
&dmfam .... 

I ............ 

........ 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
............ 
. . . . . . . . . . . .  
............ 

F- 3.3 0,l 3,3 0,l q r  ~ 

343 24.1 
1,9 6,O 

2.1 1,s 
4,0 4,2 
0,P 0,2 
1.2 12 
0,4 0.4 
0,l 0,l 
0,l 0,l - -  - -  

1,o 8,l 
5,s 2,s 

0,7 0,s 



................. 

.............. 
p5C.wgralmb .......... 
ri&,s .................... 

................. 
............... 

i 31 &* ................... 
*&lma.$ 

“A=. ................ 
M a  ................. 

:: B e y r w  ................. 
i,, cebolla .................... 
FCo l i f i o r  .._........... ,.-... 

EhlAnngGa ................ 

Rabanitc*.. ................. 
ZapnIh itdim& ........... 
Ail v d c  ................. 

k j i l . .  .................. 

.................. 

.................. .. 
....... .. 

5..IDcYorh=Y 

22s 
M m w m  .............. R‘, . up. .,:+* .............. .- .> 



!5aUdh ............... 
Dursmos ............. 
M e h e n  ............... 
Phtanol .............. 
c i i  .............. 
Paas ................. 

. H i i y  bawas ........ 
FrutiUaS. .............. 
Tullar.. ............... 
chirhoym. .. . . . . . . . . .  

Mmneladas (4)". . 

8. H q O J  frsrcpr (6) . . . . .  

42B-B. 
1. Trig0 ................. 
pan. ................... 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
................. 

........ 
2. Ma46 

Roduetos, de maIa 47). ...... 

3. dnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Alrsnclu~ackada .......... 

PAPAS f CAMmm ............. 
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1946 1 1941 
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La produccibn naaonal de alimentob, salvo las exceptiones a que 
se haw rderenaa m&s adelente, es insufidente para proporcionar a 
poblacibn una alimentaa6n *tffiwnente equilibrada. 

Las deficiencias de la dieta media de la poblacibn chilena, resul- 
tante de la disponibilidad de alimentos per capita, pueden apreciarw 
camparhbla con un r6gimen alimentici6 que cumpla con norma 
cientificas. 

Numerosas son las dietas que satisfacen esta condicibn, per0 a 
wdas pueden ser adoptadas con igual facilidad en Chile, dados lo6 BC. 
tudes hhbitos y rent& de la poblacibn consumitlora y la esSructma 
de nuestra economla agraria. 

Despds de considerar estos facthres, el doctor Riqudme y 
geniero agr6nomo Reinaldo Wilhelm (9) establecieran en 1948 
girnen dimentido que aparece en el siguiente esquerna y que 
el m C  adecuado como meta a corto plazo de una polltica alirn 
como elemento de un adecuado nivel de commo. 

P POD W C P O I  .II 
A L I y B N m s P O m w  

pescadil y mariscos. ........ 
Huwos ................... 
V e r b  de hofa ...... 
tam ........ 

ma8 taa...., 

blBlZNTOS BNXJl&TICOS 
ceredes ................ 
Papas: y cmates ....... &. .. 
Legurninoms secad ........... 
Azltared .......... 
Grasaa vegetal 

IgZS 
S , ? S  

13d88 
146,O 
21.9 
1425 
5.48 
7,30 

81,I 149.2 - 
I 

k40,l 102,4 - 

Cornparadm eon ros de eete rbgimen, la rnayorla de Is c o o r ~ s w  , 
registrados en el cuflro anterior, exceptuados 8610 loa de carnes Y e  

authm. SPY. 

. 
(P) Eeladdo VAlhdxa. -EIAbutacLmhW de c.Umenta en Chllc y NI wdMUaPan-‘ 

, I  



no. 72.--Dietaa actus1 y recomendada para chile. 
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de pmteinas de origen mhd, d u o ,  fbforo, dtami&q.y grasag 
Cnmo algunos mctores de la poblzdh m 8 u ~  mayor cantidad 

de &nos aliment- que la d a l a d a  por la &eta media, 10s deficit 
alimentiaios son mayores y abartw mayar v&rk#k%i de elerpatq entre 
la pobtaci6n de recurs- reducidos, en la cud eeguramente no existen 
muchos consums excesivos que pueden deducjrse de la comparacib 
de la dieta media con la propiciada por Riquehe y Wilhelm. 

Caracterlstica de la alimentacidn c h i h a  e% tambih, la mala ca- 
lidad de algunos de 10s elementos de la dieta. Por ejemplo, dentro del 
total de materias grasas consumidas por la poblacibn, ocupan un 1 % ~  
destacado las de alto punto de fusi6n y exma digestibilidad, ccmo 
grasas comestibles que suelen expenderse rnezdadas con una propcr 
ci6n no despredable de sebo. 

Muy relacionada con el alto consum de grasas comestibles 
encontrarse tit gran frecuencia de las enfermedades hepaticas, il 9 . 

ha hecho refwencia 
de la mala alimentaci6n deriva en Chite, en 

de 1- bajari rentas de la poblacibn,que la obligan a consiimir pr 
de bajo precio y en cantiddes insuficientetr, y,  parcialmente, de la 
norancia: popular y de loe malos hkbitos. Gran parte de la PO 
desperdiaa. por desconocimjgnto del valor nutritivo de 10s a1 
y por falta de iniciativa o de cnidado 10s rwrsos que destina 8 sw 
mentaci6n. No sabe que ni c6mo comprar para protegerse de tos 
iios y w a r  e? mayor provecho poaible de su presupuesto para 
to% alimenticios. Adicionalnrente. deseonoce la forma de pre 
que ha comprado de manera que no se destruya o pierda una 
rable fracci6n de iKI valor nutritivo. 

Los alimentor energbticos gozan de una exceshra preferencis 
bre 10s protectwes. 

La dimentaci6n inade en la salubridad y en la capacidad de t 
bajo de la naci6n. 

Asf, el maE crbnico que es la desnutrici6n para un vasto 
la pobEad6n chilema, rse manifresta, entre otras formaa, en 10s 
so8 tipos de anemia que la &tan. 

En promedio, 10s niiios hilenocl crecen menos, demn una t a b  
un peso menores que 10s europeas y norteamdeanos. 

La mala alimentaciQn de laa madrea y SUB hijoa ee una de Ees @* 
BBB fundamentalee de la mortalidad infcntil y de lae enfmaedadw de 
loa nifios. 

Una inffuenda no rneoos importante ne ha +trib$& a la d e f i d e  
I 

I 
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te alimentaci6n en las elevadas tasa de tuberculosis que se registran 
en el pais. 

El problema de la alimentaci6n parece haberse agravado en Chile. 
Existe la impresibn, justificada en parte por 10s datos estadlsticos, 

de que hasta el aiio 1930, y probablemente desde comienzos de siglo, 
la dispopibilidad de productos alimenticios agropecuarios permitla a 
la poblaci6n alimentarse en mejor forma que lo hace en la actualidad. 
sin que cumpliera por esto con 10s requisitos propios de un regimen ali- 
mentirio ajustado a normas cientlficas. 

Con posterioridad a aquella fecha, comenz6 a denotarse una es- 
casez de ciertos productos como carnes de vacuno, trigo, leffliminosas 
y papas, que se ha traducido en un empobrecimiento de la dieta en 
proteinas. 

En cambio, desde entonces, existe un mejoramiento de la alimen- 
taci6n respecto del consumo de queso y materias grasas. Actualmente 
se consumen m b  y mejores grasas q w  en 1930. Por otra parte, se tiene 
la impresi6n que ha aumentado el consumo de hortalizas y frutas, es- 
pecialmente citricas. 

A pesar de que no p e d e  decirse que las diferencias en el consumo 
de algunos alimentos signifiquen que un pais estb mejor o peor alimen- 
tad0 que otros, puesto que las diferencias de una naci6n con otra, de 
una zona con otra, exigen una alimentaci6n diferente en naturaleza y 
cantidad, las cornparaciones internacionales son interesantes, porque 
precisan 10s problemas alimenticios y sugieren soluciones. 

A1 realizarlas, se advierte, por ejemplo, que la poblaci6n de Chile 
tiene uno de 10s consumm de leche y sus derivados mPs bajos regis- 
trados en el mundo. En America tal vez Sean inferiores s610 10s de Bra- 
sil, Per6 y Venezuela. 

El consumo de carnes de vacuno y corder0 en Chile es uno de.los 
mPs altos registrados en el mundo. En cambio, el de porcino es de 10s 
mbs bajos. 

Tambien es elevado el consumo de pescado. Ciertamente, es supe- 
rior al de todos 10s palses de America. 

Entre 10s consurnidores de huevos, Chile ocupa uno de 10s dltimos 
puestos. 

Como consumidor de hortalizas, le corresponde uno de 10s luga- 
res mas destacados en America. 

Chile es, por otra parte, uno de 10s paises americanos que menos 
fruta consume. Especialmente bajo parece el consumo chileno de fru- 
tas cltricas. 

El consumo chileno de cereales en general es uno de 10s m6s altos 
registrados en el mundo, y el de trigo, ;I mbs alto. . 
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El consumo de papas de Chile es el m b  c~antioso conocido en . 
America y el de leguminosas, uno de 10s mayores del mundo, mientrps 
que el consumo de azdcar ea el m b  bajo determinado entre 10s p a h  
americanos. 

Bajo es, asimismo, el consumo de grasas. 
En consecuenda, el consumo de protelnas de origen anihal p m  

general, el consumo de vinos en Chi- 
mundo, sin dejar de ser por esta - 
habitante consumen al aiio Fr- 

3. R o p a  

taster wioersal. Ne obstante, puede calcularse un consmo 

Considiw& el promdio de laa necesidades ustiales de 
y mtjera, prPede estirnme que un adulto deberfa ccnslrrnir un 
de 6,s kg. de ropa mwlmente, integrados en la siguiente forma 

. . . . . . .  4.140.gramos 
Tefillos de law.. .. . . . . . .  1.590 a 

T e j i s  de seda . . . . .  310 
----.- 

. . . . . .  L 6.100 barnos 
t 



. -  
,' . . .  . .. ... ?-r .. . 

En Chae, el aneiimo. medio de ropa por adult0 puede represeater- 
par Ias eiguientm cifras: 

Tejjdos dealgod6n . . . . . 2.480 gramas 
Tejidos de h a . .  . . . . . 1.300 3 

Tejidos des& . . . . . 270 * -- 
4 . W  grams 

8 ,  Aunque fluctda de un aiio para otra, cI consum mdio  de teji&s 
de lana por addto parece tener t e d d a  a crecer- Ea 1947 &5 6 
1,s kg. 

En el consumo medio de tejidos de seda por addto no se ob5 
una tendencia ciara. En el perlodo 1940-1943 fluctu6 alrededor de ua 
Promedio de 0,27 kg. 

IAS antecedentes dados pmi ten  apreciar las defidenaas del 
COnsurno de ropa en Chile, bosquejadas en el siguiente cuadro: 



Tejidos de algd6n.. 
Tejidos de h a . .  . . . 
Tejidos de seda . 
Total de ropa . . . . . 

. . 

Necesario es percatarse elarmente del significado de 10s porcen. 
tajes precedentemente anotados. Lq-dd d&fi&&x&an, en g e n d ,  
la fracci6n de la poblaci6n, expreeada en t&&nos de gente add@ 
que no puede disponer de otro vestuario que 10s desechos del rest0 de 
la naci6n. Son cifras medias mfnimas que disimulan la cruda realidad, 
y que adquirirlan, aparentemente. mayor gravedad si se expresaraB 
en terminos de deficit de consumo per capita y pudiera calcularse et 
ndmero de personas que consumen mBs vestuario que el mfnimo i d  
cado. Reflejarian entoneea m h  helmemte a la multitud de ham- 
mujeres y niiios harapimtos y la magnitud de 10s traspasos de veskoa- 
rio de padres a hijos y hermanos y del signifiutivo comedo de rnpa 
usada. 

4. C a l a a d o  

EL C O N S ~ ~ O  racional mfnimo anual de zapatos se ha estimado eta 2 
pares para 10s niiios menores de 15 aiios, 1,s pares para 10s hombm 
adultos y 2 pares para las mujeres aduttas. 

En nuestro pds, el coneumo dista de ser el mfniino racional. Mien- 
tras tranecumeron lor aiioe 1940 a 1947 fluctu6 alrededor de 0,9 @- 
res en el caso de los nifios y de un par en el de !os hombres, y t e d b  a 
reducirse en el caso de las mujeres, alcanzando a 1.1 pares en el 8 1 t h ~  
de 10s aiios meniconados. 

Parece indudable que una parte de esta dieminucih del consumo 
de zapatos por l a  mujeres se debe al reemplaza en el una dom6stico dd 
calzado de cuero por alpargatas, chinelas y zapatillas. 

EL cmnumo de zapatoa para n i b s  alcama &lo d4$% del m e -  
sa& para eatisfacer 10s requerimienm'mfnimw; deb&, en consectlen- 
cia, aumentarse en 122$& - 

\ 

60 40 61 
82 18 22 
13 27 37 
66 34 51 

I 



Fu;. 74.--Consumo actual y reconendado de calzado. 

No obstante reflejar en forma atenuada la realidad, las cifras an- 
&&res explican la existencia de la gran fracci6a de ia pobfaci6n wn- 

nada a1 us0 de calzado desechado y a andar descalza. 

5 .  H a 6  i t  a c i 6  n 

CHILE sufre de una aguda escasez de buenas viviendas, y especialmen- 
bt de casas para las clases sociales de modestos recumos, que se ha vis- 
it0 agravada en las principales ciudadeo, durante 10s dltimos aiios, por 
fa inrnigraci6n, el hado de la poblaci6n desde las zonas rurales hacia 
las urbanas, 01 encarecimiento de 10s materiales de construccih, y el 
desplazarniento de las inversiones hacia tipos de construcCi6n que pro- 
&en mayores rentas que las viviendas. 

La carestfa de buerias habitaciones es evidente para toda persona 
We recoma loa ~ u a p o a  y 10s barrios poplllares de las ciudades o trate 
de cambiar de dgrnidlio. Lae estadfeticas no hacen m b  que conh- 

obasnrarban.gen+rsl. Numemaas encueatas realizadas eapecid- 
mente en obwos, han d a d o  el ndmero muy anormal de per- 



l a p D h l a d b n a i e d  
rim- de la muyorla de 511s h 

r~biiidnd dniw saMaaterh. Cam0 ha e d 
frsdo 'Benavides, *para formarse un wneqrto cabal de 
yivienda en nu-tro pds, de sus condicionea de higiene y segurkktd, 
& wmo del nemero de ellas que hay en uso, y de la releci6n dstente 
entre la poblau6n y la vivienda, d a  nmmwb realizar un censo de 
carbter tecnico sobre estado, d d a d  y n@ygo de viviendaa.. &- 
bidp a que no existe este eenso t&niOa, psm &n&ar el deficit de c a s ~  
ea necessrio recurrir a estimaciones, que, naturalmente, varlan en ar- 
monla con sus fundamentoa. 

Los cailculos basad- en el cenw de poblacidFl de 1940, sobre d 
gtimem de habitaciones que debfan renovarse o construirse en esa 6e- 
cha para obtener un pnmnedio m& 
dsn resultados que fluctdan entre 31 

Otras estimaaon~ hacen v h r  la% 
aones entre 400.000 y 500.000 casas. 

En todo caeo, no menos de 2.000.000 de personas viven en vivi 
Uas inadecuadas. 

Para albergar ai aumento anual de la poblaci6n, o sea a unas 95 
personas en cada uno de 10s 6ltimos aiios, se requieren 19.000 viv 
das, que sumadas a las 13.700 habitaciones requeridas para hacer 
te al deterioro normal de las existentes-a raz6n de un redu 
1n570 a n d ,  que implica UM duraci6n de 75 as- para cada vivi 
elwa el n6mero de casas que deben construirse anualmente, para 
no osmente el d4ficit, a 32.700. Como cada aiSo, a juzgar por lo 
& en el qvinquenio 1945-1949, se conshuyen s610 alrededor d 3. 
casas, le escasez de viviendas se agrava rhpidamente. 

poblacih y el aumento de Ias was de bajo predo es la multiplic 
de Sas poblaciones impmisadas, ubicadas c e r a  de 10s lugarea de 
bajo ~constituMas por familiae muy pobres y de muchas personas. 

Lag pobkcionea improvisadas se componen de casu&as he 
con barro, madera, trozon de hojalata y otros desechos. La falta 
servicios de agua y alcantarillado hace de ellas foms de infeccibn pa 
toda la ciudad. 

La promismidad ea total en Ian casudas componentrea, don& em 
UM sola pieza, que siwe de donnitorio, comedor y wcina, me ha* 

En Santiego exinten u r n  veinte pob- imprdudw, 60s- 
de viven' alrededor de 5.8019 familias canipueataa por apr&mqdamente 

El efecto m h  grave del desequilibrio entre el crecimiento 

' toda la familis. 

I 
1 



6n tiem influencia sobre la moral y la d u d  de la 

Conttibuye a que eUa no tenga un concept0 adecvado de la &e- 
dad humana, mt ido  de la responsabilidad social. Es propicia at & 
Eoholismo y a la delimeurncia. Constituye un foco epidbmico que in- 
cuba y propqga, entre otrss enfermedades, la fiebre tifoidea, la difteria 
v la tuberculosis. 

La mala influencia sanitaria de la vivienda inadecuada y d ala- 
holism0 favoreeido por &a, causan el awentism del trabajo y la re- 
dwci6n del radiiniento de bs trabajahres, &an& lugar, asi, a una 
menor producci6n y a una ewasez de productos. que afectan especial- 
mnte a aquellos sectores de la pobfaaci6n - wntas modestas- que 

tituyen la gran mayorfa en el pais. 
Una elevada propor& de la tuberculosis y & la WtaEidad in- 

ntil de Chile se ha atribuldo a las c o ~ o n e a  en que @ace y sed-- 
la la poblaci6n. determindas en gran parte pot Em - que 
habita. 

111. L a  s s g u r i d e c  

I .  C a r c c p f o  

I EL TIUNSCUPSO del tiempo se b n  amp.Tiia& 10s hdamentos de 
seguridad o tranquilidad colectiva. que mastituye el objetivo de 
leyes y politica sociales, aI diwkgarse la pdbiiidad de que a l p  
de 10s problemas que afectan a la pobiau6n sdgan de la categda 

de 1- hechos ineluctables. 
En la actualidad, puede decirse que abarcan todo lo que cornier- 

Be al bienestttr individual y familiar. La seguridad persod y de la 
familia parece realizable y ya no se conaidera (1610 asunto privado de 
cada sujeto, d&de que ella determina el tendimiento o la capacidad 
Productora humana y condiciona, de este rnodo,.ei bieneatar aacionah 

El objetivo de la polltica social es, precisamente. hacer maximu, 
este bienestar ~ 0 1 ~ 0 ,  elminando el temor y la incertidumbre, la 
PObreza, la p-imudad desagrsdable y el deaperdicio de !as habili- 
dadea. 

Parem eddent~ que no podrt~ haber seguridad social Fientras 

I 



c+m le vida'en una&bmte 
que Shape hag dm &de 
por barrios ruidosoa, IltSfuede ha- 

mol sh Mka natuml o arTi&6sl, y c- epiAaaae, muy -didas, 
&&mites de 10s lugares de tmbjo,  educaci6n y recreo, e i d o d a -  
~ ~ M T E  comunimh con ellas. 

Ea inwndliable, tambib, con fa tranquiHdad social, la difwen- 
cia en las poalbilidadea que men 10s individues de educarse de acwr- 
do con el desarrollo de sub capacidades petulmres. La deaigualdad con- 
time, junt, con una frustracibn, un desperdkio de habilidzides dmi- 
Isr a1 producido por la ceenntfa invohataria. 

La importancia de las bdliddes para la inabuccidn y de la eli- 
Isined6n de la eesantfa'insoluntda, para la eeguPidad colds, pa- 
rece m&s clara mando se pi- que el USO m& completo posible de 
 la^ capacidades de cads indieduo &s necesario tanto pafa su props 
fefiadad a m o  para la prosperidad y el progreso de-la sodedad de que 
forma parte. 

La cultura defidente y la cesantta involuntaria desmoralizan a8 
individuo y reducen su eficiencia. 

Tal como se w c i b e  en este capltulo, la seguridad sacid pude 
considerme, esencialmente, equivalente a la 
familia perdbid wnstantemente ingrems en d 
dos a EU tamaiio y compatiblee con un nivel d 
que suc miembros activos realicen esfuerzos 
mente pI3IM3SOS. 

Entoaxa, el bienestar aparece condidonedo por 
ticas del monto, regularidad y forma de obtenci6n de 

Es evidente el objetivo de la polftica m h  ventajos 
to de Cta. Cada individuc. aunque no pueda trabajar, 
ingreso admuado para mantener, vestir y abjar una 
d o  necesrrrio para que la pobfd6n pueda desarrollarse en la €* 
ma estimada m h  conveniente para la colectividad, en Iaa eondicio- 
nes requeridaa por la sanidad y la dignidad humana. 

En la actualidad, lo m b  frecuente ea que se trate de alcanzar ea 
p % e  esta meta, estableciendo legalmente remuneracionea mfnimztb 
aeignaciones familiares y eubsidios por 10s hijoa; fomentando la venta x 
atrandacniento de C~LBZIE baratas; combatiendo el analfabetimo y crean- 
do betas y escuelas para la zducaci6n de la pobI&h. 

Para asegurar una percepci6n regular de la renta, lo rnb raciod 
pame rer redacir, en lo posible, la0 oportunidadee en que didnuye  

I . "  , 
I 



0 dwapareeP d bIgrSBDr, Y O t o W  1M aUgeidfa Q WIB pendh onan$61 
1s medidas p~eventiraS 'mWrkmm no legran el @or PBR) r w  
l i r  lp  prim^^ se requieren medidas sanitarias, curar las e n f d a -  
des rhpidamente y, de preferencia, en SUB d e n z o s ,  &tar loa a&- 
dentes y msntener 10s nivetes de ocupaci6n. &mo es cla~o, no obs- 
tante las dispodciones prwentivas o eurativse mendonadas, son in- 
dispensables 10s subeidios y pensiones, para compensar la disminua6n 
0 la desaparicibn de las rentas debidas a enfermedades, matrimonio. 
maternidad, accidentes; vejez, offandad infantil, viudez de 10s inh&bi- 
ks, gastos de funerales, o cesantfa prolongada e involuntaria. 

Ciertamente, el cumplimiento de esta cpndici6n implica que a- 
& familia perciba una renta suficiente aun cuando ninguno de aus 
miembros se halle en condiciones de trabajar. 

La forma en que se obtienen las rentas se rige poc las leyes del 
mbajo, que reglamentan la seguridad y la higiene industrial, la du- 
r& de la jornada, 10s feriados, la edad de admisi6n al trabajo, etc., 

por las disposiciones que establecen las edades de jubitaci6n o setiro. 
Existe acuerdo, entre 10s tkcnicos. sobre m u h s  de 10s aspectos 

Asi, se estima ventajoso organizar y financiar colectivamente 10s 
de proteccibn a la salud, encargadas de la prwencian y EU- 
las enfermedades y coordinar estrechamente la ,labor de las 

ciones a fas que se encomienda la higkne con i.a de aqubIIas a 
se conffa la curacih de las enfermedades, Se Cree, ademb, 

salud no 9610 debe ser q u e s t a  y rowrvada, sin0 que, tam- 
mentada. La atenci6a rrRdca debe ser completa y disponible 

~ 

* 

la organizaci6n requerida pwa alcanzar la seguridad social. 

ualquier momento, cualesquiera que Sean los 
La atencibn dedicada a 10s factores de la 
arm6nica. La excesiva preorupau6n por algunos de dlos. necesa- 

nte en desmedro de 10s demb, es antiecon6mica. Asl, el descuido 
higiene o de Ia habitacih aumenta !os gastos en curaci6n e in- 

nizacibn de enfermedades. La desatenci6n de la educacibn difi- 
el aseguramiento de rentas altas. La despreocupacibn por la or- 

aci6n fabril aumenta los gastm em crrraci6n y compensxih de 
dafios ocasionados por accidentes. 
De los sistemas recomendados para alcanzar aquelta parte de la 

*widad social relacionada con la compensaci6n de 10s daiios. el mas 
Wopiado para Chile parece ser el seguro social obtigatorio, financia- 
do por cotizaciones de 10s beneficiarios y aportes del Estado, en que 
los beneficios, sobre cierto minimo, guardan alguna relaci6n con las 
imposiciones. Dado que este seguro M, necesario para mantener el ni- 

nacionat de consumes, debe ser universal, lo que significa que sus 
beneficior mlnimos deben alcanzar a toda la poblaci6n y no sblo a 

' 
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las empleados con contrato de s d c i o  o a 10s que haeen impoi$cionea 
Es necesario, tambi6nn, que cub= todos lo8 rkgos,  si 10s r%cprsoa lo 
penniten. En cas0 contrario debe hacerse una cuidadosa seleccib de 
ellos y abarcar 9610 aqualos que se pueden atender con efiuencia. 

La experiencia nacional de 10s Zlltimos afios debe hacer compren- 
der que una gran y extensa seguridad social, que irnplicn, fundamee- 
talmente, una redistribuci6n de la renta nacional y una vatiaciln de 
10s consurnos nacionales y de la inversi6n pfiblica y privada, no puede 
alcanzarse simpkmente rnediante una legislacibn especial o la crea4p 
de instituciones de previsi6n &stinadas a influir sobre 10s factores &- 
rectos del bienestar hurnano. Para tener el mejor exito, estas medidils 

co nociwal, prOyectado pos el Estado y ejecntado por e r n p m  
b k a s  p privadas. 

J 

2, E s o l u c l ' d n  d e  t a  s e g u r i d a d  s o c i a l  t n  Chi 

t a s  primeras leyes chilenas 
terminw la guetra de la independ 
familia$, B 10s mates se concedla 

Wn cuarto de sigfo rnh tarde, 
carhcter general sobre jubilaaones para 
nistracibtr Plblica. Antes de esta fecha, 
sus deudos wan bemficiados por leyes 
pensiones de grada Q monteplo. 

.# 

I *  1 



MuJMs aiio8 urrir -de que ae dsfitantnle 
de segwidad--eran a 10s obrems y empleaQor 

En Chile, como en lor demb palsea, laa primeras medicha de esta 
&se fueron el pmducto del movimientn social y polftico a que dieron 
lugar la aka mortalidad y la miseria creada por la aglomeraci6n de la 
poblaci6n en ciudadea, la deapreocupaci6n por las medidas higihicas 
y las relacionea incontroladas de patrones y obreros en la industria. 

Entre 10s aiios 1906 y 1917 se dictaron leyes sobre vivieflda obre- 
ra, descanso dominical, indemnizaci6n de accidentes del trabajo y 
salas cunas en las fabricas, y se fund6 una Caja que pagaba pensiones 
de retiro a1 personal del ejkrcito y la armada. A esta tfmida legislaci6n 
sigui6, en 1918, la creaci6n de la Caja de Retiro v Previsi6n Social de 
bs Ferrocarriles del Estdo. 

No obstante, las medidas fundamentales de seguridad sccial da- 
tan de 1925, en que se reglament6 el contrato de trabajo y n e 6  la pre- 
v M n  de 10s empleados particulares y pltblicos y el segaro obrern 
sbtigatorio de enfermedad, invdiez y vejea. 

Posteriormente, a medida que se han advertido I@ vaclos del sis- 
ttma, se han ido creando instituciones gremiaks o aumentando las 
atribuciones de las antiguas. de modo que las I C Y ~  sociales afectan ' xWalmente a una gran parte de la p&laci6n, a la cuaf propofcionan 
wmerosos beneficior 

particularea. 

i 

zq 

i 1 3. C r f l i c a  d e  l a  s c g t i r s d a d  s o c i a l  e w  C h i l e  

$ ,Coeto bs l e y s  de previsi6a socia! vigentes no se dictaton de acuerdo 
f *  Con un plan SistemAtico complete, s h o  que muchas de cllas heros 
f ?grobadas en perkxbs anormals, de crisis polltica sin sujed6n dniCa 

o r m e s  econ6micao y tecnicas, tratando de tranquilizar o mmpla- 
W a determinados sectores de la poMaci6n asdariada, constihyeb 
Wn r6gimen que junto a evidentes ventajas presenta cotorios de- 

U origen inmediato de casi todos estos dltimos se encuenha en k 
&encia de numcrosas instituciones de previsi6n gremiales que con- 
&bU! los mismos riesgos de diversas maneras, y,  por ConSigUiente. tie- - planes de beneficios diferentes y regimenes financieros distin- 
ZOS. Es asl como algunas c o n d e n  pensiones y otras determinada SU- 
ma por una sola vez, en igualea circunstancias; unas mantienen cum- 
tas individuates a cada imponmte y otras no. 

Procede de aquf, en primer t e d n o ,  la discontinuidad de la p- 
vG6n; un individuo que al cambiar de empleo deja de ser imponente 

2 fc€tos. 

P 
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de una instituei6n de previsibn’para quedar d e t o  a otra, pbde &em. 
, p n  parte de las imposiaones hechas y de 10s derechos dquiridas en 

la primera, y.  si 10s cmbios se auceden, puede que d fin de 8u edad 
activa no cuente con una efectiva proteecidn de ninglrn organim. 
Adem&, el individuo est& protegido 9610 en ciertas @cas de au vida 
y no durante toda ella. 

Emana. tambibn, la multiplicaci6n de ios gasbs administrativos 
a n  detriment0 de 10s recursos que se destinan a prestaciones e inver- 
siones. 

Las diferencias en 10s planes de beneficios de las instituciones cau- 
sa inconfor+smo entre 10s imponentes, afectando. ad, la estabilidad 
de aqu41las y agrava, a veces, los defectos del r6gimen de previsih 
national, debido a que los empleados y obrenw que ae consideran me- 
nos favorecidos tratan de que se les ween nuwos organismos de pre- 
visih especiales o de ser incorporadm a aqueflos que otorgan mays 
res beneficios. 

nismos, rude reducir 10s frutos 

por la eafermdad de sus fa 

plio de ta poblaci6n de! pals. 

empress f& cornan en muchos palses en los aiios anteriores a la tlft 
ha organizacibn de cajas separadas para cada riesgo, gremh 

durante 10s cuales se presentaron 10s primems pro 
10s organismos y basar la prejtsibn en la familia, en 

00 que efecuta un trabajo remunerado. 
En armoala con estas ideas se ha modificadc la legislacibn social 

de numerow pafses y ya parece llqado el tiempo de que se altere b 
de Chile. 

Eaencialrnente, dos circunstancias han entoapecido e! progreso dd 
r6gimen de seguridsd social chileno. 

Una de ellas es que no siempre se ha advertido que 10s gastos que 
ccasiona no son un simple gravamen sin0 tin egreao productivo, que, 



reduck ]as d?.mdades Y P@QWX4ZimW, poSiba8ta d tbbajr, 
11$e i n t w o  de un& parte mayor de la poblacicn activa. 

A la resistencia p&ra mayores gaatos gaerada por la inarm- 
pensi6n a que rios h a o s  refetido, se ha sumado la que deriva del 
B&O de que diversas razones no hayan permitido obtener todo el 
provecho gue era dable esperar de 10s recurwe que la naci6n ha desti- 

a1 sistema de previaih, can el fin de mejwar su standard de 

,:' 
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la wnstNcci6n de viviendas caai d u F e n t e  de acuerds $on m- 
tivos pecuniarios, e s h  haciendo cada vee tub dificil la d b n  de 
ambients agradablea-plenos de buen aire y lu natural, fAcil y &- 
modamente comunicados-y el abastecimiento urbano, e influyendo 
inevitablemente sobre el crecimiento de la poblacih, en una forma 
que puede estimarse perjudicial. En efecto, la reducida superfide de 
la mayor parte de las cams y departamentos q w  se proyectan, d& 
estar contribuyendo a crear un concepto favorable a las familia peqw. 
m, que a la larga puede causar una d 
miento wgetativo de la naci6n. 

Es materia debatida la influenda de los gastos en seguridad 9c* 
cial sobre 10s costos de producci6n. Suele sostenerse que Ctos 
aumentado excesivamente, debido, en parte, a las credentes caws 
impestas a 10s empresarios por las leyes o contratos que establew 
gratificaaones o participaaones en las utilidades, aportes patro 
a las instituciones de previsi6n, pdmas o bonificaciones, asignac 
familiares y otras regah, 

En verdad, fas gratificaciones o participacimes en las uti! 
varlan de acuerdo con estas hitimas, siendo por consiguiente d 
tes en tos diversos prfodos y empress. 

per las iafcrrcrciones de la Direcci6n General de 
ificacisaes pagadas a Eos empleadoe partialares 

el 5,9vq: en 1948, el 4,8% y en 1949, el 
sum de sueldos de 10s imponentes de Ia Caja de E 
&Fares. Debido a que no todos 10s empleadoe dudidas 

pwcianes sefialadas 
rar Cstas s610 con LJS sueidos de las benefid 
, las gratificaciones parecen haber represen 

dims akededos del 14% de h sueklos de 10s ernpleados +e 

La participacfb de ios sindicatos industriales en fas utilid 
de la industria representaron en 1947 y 1948 e1 0,7% de la s a w  
salariorr pagad106 por tas empresas industriales, seg6n 10s estudius 
la r a t a  nacbnal. 
I3 posible afirmar, de acuerdo con las 

dbn General del Trabajo (1)* que el aiio 
primps o boiG6cacioaes en dinera que equi 
de 108 sabrios de b industria y ai 26,9% 
-in&la. 
Ls aportes patrorcdes a las imtitucioner de previsibn, difemtce 



pra w e  una de ellas, amentarom ligeramente durante d-perfodo 
1940 a 1948. En el primer0 de enbs aiias equivalfan, en conjunto, a1 
I% y en el filtirnb, a1 9% de la suma de 10s sueldos y salari~~. En 1948 
rvesentaban el 35,5% de 10s sueldos de 10s empleadas que impmian 

la Caja de Empleadas Particdares y el 4,1% de los salsria de 10s 

ocasiwadoe a laa empresas por el pago de asignacioaes 
10s ernpleadas. considerados entre bs aportes a la Caja 

ados Particubres, varlan cada cierto tiernpa. En d dltirna 
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G6neros de algoddn. .. S 4.104 $ 1.528 37J 
Paiios.. . 5.155 1.818 
Calzado.. . 4.483 1.480 
Cerveza . 6.733 1.889 
Papel. 5.112 2.631 
a 

(*) Convrn~do a oms chllrnos al lip0 & casrhio de S SI nor d k r .  

4. O r g a n i s a c i b n  d e l  s e ~ u r o  s o c i a l  
% &GUNAS de las medidas de seguridad social reladonadas con la 

tia deqas rentas y gran parte de las que aseguran su 
gular, estan en Chile a cargo de [as siguientes ioistitucianes, Ila 
de previsi60. 

OnREROS PARTICULABES 

I.-Caja de Seguro Obrero . . . . . . . . . . . .  Loo0 
b P L E A D O S  PARTlCULABES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Z.-Secci6n de Periodistas de la Caja Nacional de 

3.-Sefcibn de Fotograbadorea de la Caja Nacional 

4.--Caja de Previsi6n de Ernpleados Particulares. . 
5.-Secatn Previsi6n de 10s Empleados de la Corn- 

paiifa de Consumidores de Gas de Santiago. ... 
6.--Secei6n Previni6n de Empleados de la Compa- 

fila de Cenrecerfas Unidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I.-Serci6n Retiro de 10s Empleado8 de Gildemeie- 

ter y Cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.-S~ccih Rethp de 10s EmpleadDB de Hoche&ild 

y Cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.-Sociedad de Prwisi6n *La Inmobiliaria.. . . . . .  

Empleados Phblicos y Periodistas.. . . . . . . . .  (1) 5. 

de Empleados P4iMias y Periodistas.. . . . . . .  (1) 
116~ 

(0 Datn do 1948. 
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3.815 
5.702 

B a r n  de chile.. .......................... 998 
4.257 

H.-Caja de Previdb de le &f&a Mercanw. .... 

13.-Caja Bancaria de Pensiones.. . . . . . . . . . . . .  

iZ.-Caja de Frevisi6n y Eatlmulo del Personal del 

Fonnada por: 
a) Secci6n Eapecial de Previsi6n de 10s Emplea- 

dos del Banco Frances e Italiano para la A d -  
r i a  del Sud. 

b) Caja de Retiro y Ahorros de 10s Empleados 
del Banco Hipotecario de Chile 

c) Secci6n Retiro y Ahorros de 10s empleados 
del Banco Italiano 

d )  Secci6n Retiro y Ahorros de 10s Empleados 
del Banco Hipotecario de Valparafso 

e) Secci6n Previsi6n del Banco A. Edwards y Cia. 
f) Secci6n Previsi6n 

T4.-Cajas de Previsi6n del 3.m 
a) Caja de Previsi6n 

Hfpico de Santiago.. . . . . . . . . . . . .  m 
b) Caja de Previsi6n de 10s Preparadores y Ji- 

netes de Santiago. . . . . .  m? 
c) Caja de Previsi6n de la* 

p6dromo Chile. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 2 '  
d) Caja de Previsi6n de 1- 

paralso Sporting Club.. . . . . . . . . . . . . . .  sa2 
e) Caja de Previsih de los Empbeadm del Club 

Hfpico de Antofagasta.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. d- 
fi Caja de Previsi6n de las Preparadoses y Jine- 

tea del Club Hlpico de Antofagasta.. . . . . . .  r r p t .  
g) Caja de Previsi6n de los Empleados del Club 

Hipico de Concepci6n.. ................... a& 
h) Caja de Previsi6n de 10s Preparadores y Ji- 

i) Caja de Retiro y Ahorro de la Sociedad Rural 

. 

net= del Club Hfpico de Concepci6n. ... s.6 

de Magallanes.. ........................ rrd 
E'pLE-4DOS Y OBaBpOS RISULLKS Y SEMI-FISCALBS 

1S.-caja Nacional de Empleados Pdblicos.. 
16--Chja de Retiro y Previsi6n de 10s Ferrocarriles 

del Estado .................................. %.m 
(1. d.) Sln duo,. 



-9 Be me. 
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9.793 
283 

f#.-Ceja de PrpOirdba y ~ I o ' d e P .  Perstmd de I 
Caja N&nd de Aharms.. ................. 

1 9 . - D ~ t o  de PrevissQ de le Cajs de €Mdb 
k&O&CWb ................................. 

aO,--Depastmento de PrevWn de la Caja de W- 
dit0 Agraaio ............................... 

2 1 . 4 a j a  de A h o m  y Retito dt kts Enrpteadae de 
h Empress do A g w  PotaMe de Santiago.. .... 

1 8 . x a j ~  de M 6 n  dal,hcm GenW d0 Chile. 

Emw3A3m Y OBREROS M m a P A t B s .  ............... 

............ 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  



INSTlTIJCI6N, CAJA DE I-- 

136.355.101 

9.229.987 
f12.481 

4F39.243 
82.393 

993 
3.554 

1.142381 
924.828 
249.119 

8.7.9.704 
2omo 

b d S 5 S . M  
3OdbQ.283 

381.242 

1~2.262.2ag 

8.2% 

I 8 w . a  

- 
320~601 

2.149.471 
2.6 
5”9 

916 
io.140 



A juagar por I@ & a i  
en 1949 las in&eUckdea de 
ministrati- un pmmtaje  de sus en 
y 16,s. El gasto por imponente variaba 

En ese mismo &a, 10s gastm y perdidas de inversiones abaorbfw 
entre 0,i y 11,270 de las entradas. 

5. B c n e f i c i o s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  P r e v i s i b s  

Los ALW-CES de gran parte del sistema chileno de -idad a 
pueden apreciarse mediapte el siguiente cuadro, que registra 10s p&. 
cipales benefidos del dgirnen de previsih, el ndmero apraximado 
imponentes que tenlan en 1949 €as instituciones que conceden a& 
prestaci6n y d valor de dsta. 

Un estudio somero del m&o siguiente suscita de inmedi* 

7 
'i 

do. desevidar su  

z;uS pensiorves de'OnvaIidez, retuo, vejez y cpantla, y, tam% 
cuotas mortu&~ son exiguas. Tienen derecha a ayada muy p a  

de Eos pxWes cesamtes y por un pEazo demasiado corto. 
Eos p&s&mx para adquisicih o construcckh de viviendas b 

vorecen a muy pocarn personas y son demasiado redwidos. 
Las perniones para hdrfanas Y viudaa, y otros deudas, pue$een obr- 

garse a un n6mem muy pequefio de personas y m monto es insuficimte. 
Earecems de antecedentes que permitan juzgar con precis&@ 

toda la trascendeneia de las prestasionea de Ias instituciones de pr&- 
si6n y dmaS organismos de la seguridad social de Chile. No &st* 
te, es obvio que d a s  han contribuldo a reducir la mort&dad infantit& 1 I 

I '  





erasas personas de 

6. G a s t o s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d c  p r e v i s i 6 n  

EN  os X~LTIMOS aiios, las principales instituciones de psevisi6n incu- 
s&on en 10s gmtos indicados en el siguiente cuadro: 

Gestos de hs prk%pales institdones de p?evi&n (1) 



Como pwde observaree en el cuadro prefnserb, en 'las labores 
de segurldad social coniiadas a las principales institucionea L prwi- 
sibn se emplea pow menos del 5% de la r a t a  nacional. 

A su vez, 10s excedentes para inversibn de que diaponen estos 
organismos en conjunto representan alrededor del 2% de la Fenta na- 
cional neta y pow m b  del 30Yo de sus ingresos. Los gastos de admi- 
nistracih y bs pagos de beneficios absorben, por tanto, alrededor del 
70% de las entradas. No obstante, en algunas instituciones 10s ex=- 
dentes para inversih son pequeiios; !os egresos casi igualan a 10s im- 
gresos y aun 10s sobrepasarian si aqu6llas otorgaran todas las presta- 
ciones solicitadas. 

Los principales desembolsos de 10s organismos de prwisi6n, et- 
tados en orden de importancia descendente, corresponden al p 
asignaciones familiares, prestaciones en especies del seguro de 
medad, pensiones de invalidez y ve j e  y montepio, devoluci6n de iw 
posiciones, y gastos administrativos. 

Desde 1946 parece haberse registrado una constante aminorac 
de la importancia de 10s gastos administrativos, y en seguros de v 
y cuotas mortuorias. 

7. E n l r a d a s  d e  l a s  i n s t i t v c i o n e s  d e  p r e v i s i  

LOS ~ I ~ T ~ M O S  aiios, 10s ingresos de las principales institacionee 
i s h  alcanzaron a las cifras registradas en el cuadro siguiente: 

L366.014.312 
Imposicione de empreados u 

lmaoslciones mtronalad (2) 1 2.460.002.042 I 2: I 2.817.657.187 I obrerog . 1.125.697.912 
. ' 



la composici6n del activo predominan 10s pr&.amos plip6te- 
los bienes ralces y 10s pr6stamas p e r d m .  
polftica inversionbta que asf se refleja merece swiss obsei\ra- 

evidente, en primer t&minoo, que con los p & t m  hipoteca- 
fa8 cajas de preViei6n permiten a una parte de BUS kponeates sa- 

a c e r  la aspiradbn com6n de disponer d e a p  propia. En ~ m b i o  
nSa W. advierte que esas operaciones. debido a la IndMe de la evoluci6n 
lluonetaria chilena, se k c e n  con desmedro del rest0 de 10s afiliados a 

' 
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Pasiuo de 10s dnstiiucioncs de previsidn (1) 

I 1948 

I s % 
I E 

Rerwva para pensiones y 
otma beneficia .. . . . . 

Fondo de retko e mde4luli- 
zacibn.. . . . +. . . . . 

s para subsidies de 

res y atros fines.. 

L 

1949 

s 

4.127.53553a 

4.9723547.59’1 

430.591.542 

reaccionado en el 6itim 
en entre el activo de 39% 











Santisga 
30. 

31. 





T E R C E R A  P A R T E  

ESTRUCTURA DE LA E~ONOMIA 

I '  .. . 
.. . e 

C A P f T U L O  I 

JWOLUCION DE LA ECONOMIA NACIONAL 

I. Dsrarrollo d e  l a  cconom6a 

EN LA en que 10s eepaiiofes conquistaron Chile, Espaiia se en- 
eoeontraba en su apogeo. No obstante, tambib eataba en mala situacih 

'. financiwa, pox obra de las cuantiosas deudas de la munarqula. La po- 
.; Iitica econ61nies de BUS gobernantes ee inspiraba en las doctrinas mer- 
', cantiiistas y propendfa, por conaiguiente, al aumento de las reservas 

de metalea prnioeoa. consideradas como el fundamento de la prospe- 
fidad de eua dominios. Confiaban aquMos lograr este objetivo reser- 
vando el c-0 de las colonias a BUS sfiditos y permitiendo que en 
6s- se prp&,iera a610 aquello que no compitiera con 10s productos 
metropoli- -eraban, subeidiariamente, que Iqs conquistadores 
incrementarm y conaolidaran eI imperio y cristianizaran 10s p d w  
dominadoa. A eat@ sapiraciones, Ios emigrantea eapaiides agregaron 
la de h v  I- d a  rapidamente y con menos esfueno que en Es- 
paiia. 

que mejor armonizaba conestas aspiracionea era la La 
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minas, can la instalaci6n de trapidtea y el e t n p h  de mar;urib, y con- 
tinu6 la de ciertos lavederw. 

A paiw de su activa bhqueda, loo conquistadores no e n c r ~ f i t r ~  
minas de plata. Como actividad eatable, la minerfa de este metal& 
em& en el dltimo tcreio del dglo XVIII, si bim a fines del anterior 
(1692) ya se trabajaba la mine de San Pedro Nolesco, en la Cordillera 
de Laa Condes, en la provincia de Santiago. 

En cambio, Ias mines de cobre se explotaron regulwmente des  
de principios del XVII. El metal obtenido ne utilizaba en el pds para 
hacer pailas y utensilios dom6sticos y se exportaba en forma de barrs; 
su prodrtccidn aumentb notablemente a comienzos del eiglo siguieatee, 
a1 d r  como rnedio de pago a 10s contrabandistas. 

La psoduccib minera anual de fines de la colonia valfa, &a 
Encha, urn $ 2.000.000.--, de loe cuales alrededor de S 1.350.000.- 
correspondfan al om; m8a o menos $ 400.000 a la pbta y 
$ 250.000 al cobre. UROE S 200.000 de ella ge consumfan en Ia 
ci6n de artlculos de plata, cobre y oro, y S 1.800.000.- ne destma 
a pagar importaciones viaiblea e invisibke. 

principalmente papas, malz, zapallos y porotos, 10s conquistadores ecp 
contraron en Chile una agricultura relativamente avanzada. 

talizas, frutales y fibres textilea que ee cultivaban en Europa y c 
la ganaderfa con la introdwibn de caballares, vacu11(~, caprin0 
oims y awe de corral. 

La propiedad agrfcola aurgi6 como corolario de Iaa mercedea 
tierras otorgadas a lor conquistadores y pobladm, les c u a h  die 
wigen a las haciendas, fundoe y chacras en que trabajaron dur 
&nia, indios meatizos y negros. La institucibn del inquilinato 
eaponthamente a1 margen de las encomiendae, conwlidhdose 
earact.erlsticas a1 deaaparecer &.as, a fines del siglo XVIII. 

En lo8 tiempos coloniden, debido a la extraordinaria fertilidad 
10s gueks y a la escasa poblaccibn, la producci6n agrlcola excedla 
malmente a la neceaidadea nacionalee. El desarrollo ~ p e c u a r i o  
Chik eataba condicinado entonces por ha eequfes, ler insurrect 
indfgenas y las exportacionea a1 Per& el dnico mercado exterior 
SUI pro$uctos, loa que no podfan enviarne a pafree m b  distantes, 
causa der alto precio de 10s fletes y del emxeo valor de lor produ 
de la zona tempIada. 

Las exportaciones de productor derivadm de la ngricultura Y la 
ganaderfa empezaron en el riglo XVI, y dqukieron Oiutcp deearrab 
en el XVII. Qcuparon un lugar preQminulte en ellu lor eucros Y 
sebo, cuya producci6n conrtituy6, rnbnccr, la activldnd d m i c r t  

Gmo. 10s mapuchea Vivian del wltivo de la tierra, produclen 

t o s  pobladores esppaiioles trmsportaron al pals 10s cereal 

I 
! I 1c .I 



Ha 
_c-.- -- 
preferfdq el PlCimo -io de e Bpow y durante el & 
glo XVII ancia el cultivo y la exportaci6n de trigo. 

restriccionea 
a inrpOrtrreion~, d o s  a la libertad para pmducit y vender de 
que &fm&ba Chile, a causa de su lejanfa de & p a ,  estimuhn, 
durante 10s &laa XVI y XVII, el desatrolloindustrialde la mlonia 
basta donde lo p s d t i b  la capacidad de loa empresarioa y la disponi- 
Gfidad de operadoe. 

A fines del XVI habfa ya molinos, ingenioe azucareroa, sastrerfas, 
, a a j e s  de tejidos, tallerea que elaboraban el c&aamo y trabajaban la 

era, astillem y curtiembra. La industria textil era muy impor- 

res0 de la8 fabricas de tejidos fu6 detenido en 10s doa pri- 
el siglo XVII por la mala reglamentacich del trabajo, 
la eecasez de operarioa e hizo, ad, casi desaparecer esta 

El dtn @ d o  de Loe jrroductoe manufacturadaa y 

I 

te y producfa paiios muy alabados. 

yor parte d e  las monedas usadas 

LO bimeWico,. 
trbpoli y 0tra.s oolonias hispanas. 

c la Caea 4 Moneda de acuerdo m 
p a n a s ,  si bien circu 

Las mercaderfaa importadas procedlan del Pert hasta que, a fin- 
siglo XVII, algunos comemiantes empezaron a comprar directa- 
te en Panam&, a t rav  algunas cosas de contrabando desde A m -  
y a ndqutrir -os productos de barcos p r o d a t e s  de la China 

A poco de ctmenzar el &lo XVIII, elgran desarrdlo del contra- ,: bando, que abantaba lae mercaderlas en cad un Jo%, despert6 el 
apego a 10s prpduct~l finom y difundib el UBO de una sene de ar t fcuh 
aei desconocidom hmta entoncea, que cambinron las wtumbres, el 

menaje de €&I w, el ~ W O  Y haeta 10s utendlios de -&a. 
En 1878 d(~~&*&t&r legal recibib un gran irnpulao al au- 

torbar CE&B 111 lae rel&mu camrciales directas de Vatpardm Y 
ConcepciC 09s ysrior m- erpanoles, lo que produjo una duencia 

ia 
B ~ B L I O T F ~  WACION& 

~ E C C I ~ N  cM1m8A 



&wli B m*auds wwr 
&&a XVIII deladrn WUI~W B loe comercianisi a1 crBd 
w. La h p t h i i  Be ctmceh eatas deudua iwmjenalna lbgo fn- -- quiebrae en loa peddos de imaontecu, * nca s b ~ d e z ~ b .  Basta- 
ba la llegada de doe o trea buquea con mercaderlas lextranjeran para que 
se produjera una depreei6n ecom6mica en que deeapamcfa caai abmlolu. 
tamente el dinem y a m  loa objeto6 de lneteles pmckmos; dioninufan la9 
traneaccionea comerciales; bajaban 10s precios y ae ha&m mag nume- 
r o e  10s caso~ de falencia. 

La colonia no oonoci6 instituciones baacadas adlogas a laa euro- 
peas. No obstante, en el siglo XVIII estaba bnatrwlte deaarrollado d 
ddita.  Algunos particulares cancelaban impueetos por cuenta ajena; 
pagalmn libranzas dentm del pais y antkipahan fondos sobre el d w  
de mercadertas. En el men50 era frecuente lq~  concesi6n de un p b  
maS o menoe largo para 10s pages. En estoa CBBO~ solfa cobrarse u 
M e  de 6% anual en 10s plaeo~ mayores de 90 &as y ninguno en Egg 
menom. 

A partir del eigb XVII 10s numemaos impuestos, debido a su rem 
dimiento escaso e intermitente, airvkon &lo para pagar la parte ah 
10s gastos p6blEcoe que no se hanciaba corn el real eituado, subwn- 
ci6n otorgada por el gobierno eepadiol m cargo a1 tesoro peruano. Anw 
de esta mea, las requisidonea para el mantenimienta del ej&d& 
hablan mantenido a la poblaci6n al borde de )a mimia. 

En el perlodo 1810 a 1830 ae prod- cambios econbmicos 
importancia, debido principalmente a 10s efectoe de la guerra de, la 
dependencia y al perfodo de anaqnfa que rrlgni6 a &a. ISeade 1- 
ces6 la impoitaci6n de produetoe wpaiiofee f lple industrias que 

GsietIan al t e d n a r  la cololuia fueron prjdcadse por una mayor 
petencia de las mercadeFtae Sinailarea inglesae, n m e r i c a n a a  y 
-, importadas en gran parte de contrabando, a1 mtremo de q e  

, 

en su mayllrIp emcia de ca$d 
wficiciente para comprar al contado, requufa c&ditm a 120 y rnb 
dfae y ten(an menores eptitudea y peamwer&a. A peutl: de las pm- 

\ 
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en 

a de &ma medios de pcgo pue el cobre 

athjm~i, por otra par&; a la ' 

batma, la'glata 9 k -am producci6n de or0 de SUB mines. El deeequi- 
tibrio ad*- de la balalanza de paws provoc6 la Srportaci6n de mone 
des y la contr&d& del circulante. Entre 1817 y 1830 el mere* 
chileno estuvo keeuentemente abamtado de un excem de m e r c d d  
qm no haM8 @On q& pagar. La devastach de las tierras, la aniqui!& 
d n  del g&, I-& ex88ez de bratos y el 6xodo de muchos hombres 
kboriosos con BUS capitalea, originados por las guessas, y el tinancia- 
miento de la mpdicibn libertadora del Ped, conjuntamente con las 
Gircunstancia anteriomente mencionadas, pvocaron una grave si- 
twci6n econ6mico y financiera, con la consiguiente miseria para la 
poblaci6n. Loa gobiernos que se sucedivon en d mando de la Rep& 
b k a  trataron InfEuctuosamente de mlucionar estos prebiemas tnedian- 
te algunos pmyectos de industriaIiiaci6n y cobs 
de Eos derechoa aduaneros, impuestos extramdinar 
de emprthtitoa dentro y fuera del @. 

En general, 10s proyectos de industfializach Lracasaron debido 

cobr6 el auge que habfa 







L 

en. 1850 par capitalistas particulares. Dos d o a  !n4e tarde, una aocie- 
&ul mixta. con upitalee del Eatado y de ptitulares, inioib b mnstruc- 
ci6n del que une Santiago con Valpadao, En 1856 se fund6 'otra 
aocidad del Eetado y capitalistas pitrdculares para la conetrucdb 
dd ferrocarril de Santiago al sur. 

Aunque en e! trienio 1837-1839 hbo  empress mineras y pres 
tamistas que emitieron vales al portador que tenfan muchas de las 
caracterlsticae de 10s bibtes bancarios, el primer banco instalado CQ 

el pafs, en 1849, t w o  muy corta vida, debido en parte a que oe prohi- 
bib la circulaci6n de sus billetes de curso roluntario. El primer banco 
autorizado legalmente se estableci6 en Valparaiso, en 18s. y care66 
de poder emisor de billetes. 

Para remediar la escasez de credito a largo plaeo, se fun&, en 1855, 
la Caja de Credit0 Hipoteeario. 

AI progreso agrlcola contribuy6 la intrcducdh del obi&, en 1851, ' 
y el mejoramiento de la horticultura con la adicibn de nuevas varieda- 
des de loar productos entoneea conocidos. Aqwl mismo aiio se hicieron 
10s primeros ensayos de cultivo del arroz con muy huenos resut- 
per0 la siembra de eate cereal no se implant6 definitivamente por te- 
mor a que originara fiebres. En 1856 fracas6 la primera IAbrica de a&- 
car de betarraga instalada en el pals, en Santiago. 

Ya en aquellos tiempos, la agricultura se resentfa por laa deficien. 
tes vias de acceso a loa centros de coneumo y par la incapacidad para 
moderar las fluctuaciones extremas de loa prffiioa ~ 3 n  medidas de con- 
servaci6rr y almacenaje de BUS productos. 

La organizacibn de la minerfa que produjo gran perk de la riqw- 
za que hizo pasible las obras de progrew anteriormente mencionadm, 
era rnuy defiuente y s610 permitla el trabajo de 1- mhw de b3' a b  
El mato de laa faenu, mineras chilenas eta cuatro V~ITSB d Q lw euro- 
Pf-. 

Al perkdo a que nos rderimos pm@necq tmnbihl, 1s wbniza- 
eibn del sur de1 pals e m  inmigrantea .alp9pasm, oupa preci*-̂ "" Itp- 

I 



blem fahrieaa de nweraeos arttculoa de prodencia europea que Chb 
le consumfa, p o w  de las cuales alcanzaron bum Cito. Yuchas de e%. 

fhbrieas se estableueron y fracasaron sin contar eon ayuda del 
a tado;  a otras &te les concedi6 subvenciones, pr&amos, rebajas y 
exeneiongs de 10s derechos de internacih de maquinaria, privilegio de 
e r  la dnica f&rica de su ghero permitida en el pafs, y a b  de ICJS de- 
rechos a la internacib de productos elaborados o que podrfan produ- 
&e en Chile. En esta forma, se favoreci6 la internati6n de algunas 
maquinariss,-la creacibn de unas pocas industrias, el renacimiento de 
mas y la wnsolidacibn de las que subsistian de tiempos antorimes. 

En 1845 se inatalaron {as primeras’fundiciones de fwm y acem 
en Valpardso. 

La n d d a d  de disponer de alg6n personal para ia naeiente in- 
&stria nacional, mndujo, en 1849, a la mea&& de la €huela de Ar- 
tes y Oficios. 

Las iinportaciones y exportaciones aummtaron a t r e  lbs &os 
1844 y 1854 en la forma que se indica a continuacibn, prcvaleciendo 
Sas primeras aobre I@ segundas : 

AM0 EXPORTACIONES lsLpoRTA*nOh?3S 

1844 .......... S 6.087.023 de 44,7 d. $ 8.596.674 de 44,7 d. 
I849 .......... 10.603.447 de 44,9 d. 10.722.840de 44,9 d. 
1854 .......... 14.627.156 de 45,3 d. 17.428.299 de 45.3 d. 

En el mismo perbdo. la3 entradas fiscales ordinarias fueron 1s 
siguientes: 

1844 . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3.307.169de44,7d. 
1849 . . . . . . . . . . .  4.035.286 de 44,9 d. 
1854 ........... 5.946.2.M de 45,3 d. 

La extinci6n de loa importantes mercados externos para nuestr- 
produptos agrfwlaa, debido al agotamiento de Loa yacimientos adfffas 
de California (1865) y de Australia (1857) que les dieron wigen y al 
menor prec& 4s loa produopos sirnilares de estas regiones, unida a la 
dec=beie delse, p p k  de plata del norte de Chile, trajo por c0nSe-f 
wad8 If mtcacci6n eeondmioa de 1856-1861. 

I . 
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Caraoteriraron a &e @ado, las baja de PheirJb, b PsBumi6n 
de laa vetitas y de Ia pwducci&n, lw quiebrae, la'dmW%%n de mu- 
c h ~  industriaa, grandea c&Mae en la propiedad de la tiem, el exce- 
a0 de b importaciones sobre laa espmtaciones, el deseqailibrio ~ega- 
tho de la balanza de p-, alarmantea wportaeionee de monerla 
Mca y el aumento de laa mas de inter& que Ikgamn a aer de 24%. 
El precio de la propiedad rural w6 en 40% y la cotlzaci6n de k~ 
bonos hiptecarios, en 28%. 

A solucionar eeta crisis contribuyeron la expmsi6n del cr6dib 
financiada con parte de 10s fondos de un empr6stit.o contratado en In- 

en 1857, para la constnzccih de 10s ferrocarriles de Santiago 
ailso y de Santiago ai sur, y el desarrollo de la minerfa del 

6n monetaria de la de*6n de 1856-1661, in 
ar a1 Banco de Chile, fundado en eae afio, para 

primera Caja de Aharros del Estado. 
ferrocasriles proeiguib durante est- a 
861 el ferrocarril de Santiago al sur 

rccuperarse duraate lae tren adminietr&uikm B ~ I M .  En 1871 a!- 
a z a b a  a 15.870 toneladam. I 





uno que ofm puente y a ejmufm ~~V&CIII~JB de q u i k a a .  Loa 
aetBeroa cw&ruyemn fragatas, corbaae, bergantha, gdbpcsa y em- 
baraacimea mnores. Se inetalaron ealdererlaa, cerrajedm, .una f& 
brim de papel y otra de piaaoe, ttw wmpWaa pradueta~m de gas 
de dmbrado y dos de tejidas de h a  que aun subabten, refinerfas de 
azficar y fAbricas de sombreroe. Lae ftbicsa de licoree, eeweza y 
otrae bebidas pmgreaaron notablemente. Las d a b  ifiduatrias qppe 
vedan.de antiguo: curtiembres y f&:brieas de c a l d o ;  hdmderlae y- 
tejeduriaa de algodth. lana y &?amo; molinos, fabricpa de fideos, 
aceites comestibles, conaervaa y cltros productos alimenticios; de jar. 
cia:  Mstoms, almid6n. jabones y d a a ;  cerlmica y vidrios; mueblq 
t,omMaa, tornerb, cmmcerh, e%., se mahtuvieron o avanzarw 
ale. No abatante, setaa indw&iaa eran m4e- la aurora de una etapa 
que estaba por venir que un hetar importante dentro de la ecow 
mfa nacional del mornento. AI esglar  la guerra de 1879, la industria 
nacional satisfscla a610 una reducide parte de 10s consmos ddl 
y no eataba equipada para aumentar Apidamente la pducci6 
10s que elaboraba. - .  

El descubrimiento, en 1870, del rico mineral de Cmmlw, Sitwa. 
do en Bolivia per0 explotado por capitales chilema, prod$o un perio- 
do de prosperidad, que dur6 haeta 1873. En wte lapso de a g e ,  
pandi6 el credito. se fonnaron nuevaa aockdadea, se fund6 ih 
de Corredorea de Valparafao, se crearon n u m  bancoe, cabr6 vue 
entraordinario la edihcacibn y creciernn mwho 1- gaatoa auatuarh 

En el perfodo 18Y1-18Bo ament6 la produccidn de cobre, miw 
tras decala la de oro y pkata. 

La agricultura y la ganaderfa p d d n  d m  aportiables, 
loa eualea se pagaban no d o  10s a l i i t o r ,  importador aim tam 
parte de las internaciona de utraa mwcderb .  

El dcsarrollo agrh la  fu6 sn@qmddo en ate perfodo por la faft: 
de brazim. originada por ueEibn de ferroearrilea y C emba 
ei6n de trabajdoren a laa +rxaa, y por b arcarcse de bum! 
eminoa, de (eansito permanente. La libaacibn de lw dsrchos de in- 
tlr&ci&n a1 $anado argentine, rn WH, atadlp6 el depnvoLvimimm 
gandwe. 

en el d i a n h t ~  de laa ai- 
Akede&r de I875 em@ c 
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anonetaria, ea Mamm de l8W ua% ley aubrbb a lb'banw, 
qUe smkibierw. lIll WFbtkO d & a W Q ,  PrVa @m&& bfl¶etes in- 
eeswdbles que has- Agnsta & k M B  Serleh de - foWoea. para e6 
fbm g ne ad para loe pdcdarm. eada ban- podFfa ernW hmta el 
cu&&uple de la suma que pes- al firm, haeta 'un m$xio & 
$ 12.000.000 p z a  todo el sistmsr bmcarib. La &sib se g-titaba 
con el 25% de ella en bonos del empr&rito eiinultdmeo depoaitados en 
Ja Casa de Moneda. 

AI continuar las remesas de diner0 mdlico a1 exterior, causa&$ 

ales y de 1% impor 

Ai% ZNGBESOS Fl$CALKS lXPOP1AC~Otil3S E2IPCXTA-W 

IS59 ,. . . S 6464.165 de 45.6 d. $ 18.395.654 de 45,6 d. S 19.559.254 d+ 

nar m& del 60y0 de las emtradas ordinarias de la nacun, 
1890 cuadrup1ieaban las de la Coca anterior a la gu 
por otra parte, abdit numerow8 impuestos internee. 

& la economEa chilena, a traves de Iar actividadee finmcierae, 
cialee y de otra fndole y mediante el p e  de nalarios y cltilidades. 

A conseeuencia ,de b antdcho, la realiaacibn de la mayorfa 
I 

. I  





-0 de 10s pdt1-8 X&UQS y aporz.a8~ y F$ m u i l i -  
W o  L la Manza de pagun. 

CBn el fin de eatabil ir  el nival de peecioe y elimhw laa continuas 
m i o n e s  del tip0 de carnbio del pesq kra s u m  de Balmace& 
tm-n de prier tkniao al dgimen de pap4 moneda exietente des- 
de 1878. En 1895 lc&aron hacer una convesei5n, hnmciada en gran 
parte con el product0 de un rmPr(st5to externo, estableciendo un &- 
dema de pat& om I*), en el cud un pea0 equivalk a 18 peniquos, 
cyuc d u d  haeta 1898, en que ae suspendi6 IP convertibilidad en (NO 

de la moneda y ee pueo tCdm al pod= &mr de loa ban- parti- 
culares, renerv&nddo al fiaco, cunodo bajabaa 10s &os, se creia 
inminente la guerra con Argentina, y credan p r  momentos el atesm- 
mietrto de la moneda rnetAlica, el retin, de loa dep6sit.w de loa banw 
y Ja mtricU6n del cMito. 

El tip0 de carnbio del fluctu6, en el perlodo limitado pos !a 
Guerra del Pacffico y 1899 entre 25,4 y 12,6 peniques, tcndiendo o ta 
baja. 

El siguiente cuadrn permite apreciar eldesarrollo del corn- 
exterior y de la hacienda pdblica en eaos 6 0 s .  

Aiio I Y M P T ~ N K S  ExmmrAa-ONKs 
ENTplMS FXSCALW 

1880.. . . . $ 29.516.004 de 30,9 d. $ 51.648.549 de 30.9 d. $ 25.239.509 de 
1885 40.096.629 de 2SR d. 51.243.343 de 254 d. 36918.455 de 
1890.. . . 67.889.097 de 24.1 d. 60.391.381 de 24.1 d. 58.574.103 de 
18%. . . . 69.206.552 de 16.8 d. 72.919.882 de 16,s d. 83.866.656 dc 
1899.. . , . . 106.260.358 de 14.5 d. 163.106.133 de 14.5 d. 98.515.klb de 

MAS cornplejo que el del pdodo antericrmente descrito fuC I 
sarrollo econ6mico de las dos p h e r a e  decadas del sigo actual. En d 
transcum de Csta, la gmaderfa bovina proape16 en 10s &os en W 
se restringi6 con devxhos aduaneros la intemacibn de p a d o  argm* 
tino, y hguidecib en 10s periodos en que no M la prow6 de Ia 
petencia extranjera; ee fihanci6, m d i # ~ W  e m p r b h  interm Y 
extemos, la ejecuci6n de numero8ae o b d  pi5blkas; se construyerm 
10s ferr&lw de Aka  a La Paz (19oQ3, rl trammdho por JumcaI 
(1906), el longitudinal a! norte (1908) y h tr- Analw del que 
Santiago con her to  Montt (1912); w mqomoa l a  e hi&- 





En csa @ma, en que miguimm IsE#barinMdD-sh lam &uba 06- 
cialea 1- ideas que integrand pmsdeuta . Wed,eItipo 
de csmbio dd peso fluctub entre 163 y ab ledkndo a Ea 
baja 

db&wrelhron en la 
eigubte forma: 

El d o  exderior y la hatinda priblkr 

I U Q W  PIWALV 
OsDhrARIOs A%o nmlmmmoms BXPQn*ACRXWS 

'l900... $ 128.53&142deI.6,1d. $ 161.674.685de16,8d. $ 100.033.1Mde18 
1905.. . . lBD.594.418 de 15,6 d. l ~ . ~ W 2  de 15# d, llWAO4 de $8 
1910.. . 297.4IB.697 de 10,s d. 328.1117. 76de 148 d. 156.1M3.556 de 18 
1915.. . 153.211.557 de 8,3 d. 321.479k8 Q 8.3 d. 113.375.336 de &X 
1920. ._ . 791.521.373 de 12.1 d. 455.018.934 dc lZ,1 d. 335.123.729de 18 

La mareha del progreso fd intemmpida por 
nbmicas en loa aiios 1900-1902, 1906-1907, 1910- 

mal fund& en tiem 

I 
I 



&les,*&W+ de e Y p~ertoa, aka-, d v a ,  eseueb, 

bifidd y a m &  loa bancos, atableciado, en 1925, nuexas nor- 
mas sobre enoaje y operaCiones bancarias, creandm la Superintendencia 
de Banco% gncwada de COntdar el cumplimiento de ataa diaposi- 
cion=, y fmdmdo el Banco Central de Chile (1926) para que hiciaa 
el papel de bunco de 10s hancos; se confib, tambib, a & e  la miei6n de 
mmtener el poder adquisitivo interno de la moneda, medimte el mono- 
polio y regulaci6n de lea emiaiones de billetes, y el tip de cambio, ea- 
tableciendo un rGmen de p a t h  oro, en que el peso equiv& a 6 
p i q u a  de 6rO.  

En estos afios se form6 una considerable parte del actual panora- 
a1 del pals. El desarrollo de la industria fuC estimulado en 
establecimiento de un arancel aduanero fuertemente pro- 
que experiment6 varias alzas en 10s aiios posteriores. En 

laban ocupaci6n en las fAbricas y talberes naciondes 206.500 

ek.; las vfpll fk&% dCWZWOU, aSI, en 1930 8.200 km.; SE di6 esta 

, 

JI 

1 

. personas. 
A la apricultura ee dedicaban en esa fecha 502.440 individuos; " 

3 %os servicios personales, 206.167 y a la minerfa, 77.569. 
La participaci6n de la firma nortamerkana Guggenheim, la in- 

I 
La prosperidad nacional era, hasta cierto ptnt0, artificial: de- 

padfa, principalmente, de dos productos-el cotxe y el salitre-cuya 
aemanda estaba, y sigue, subordinada a las variacioncs de los mwcados 
mundiales, y de una gran importau6n de capitales, que se utilizaban 
Weferentemente para financiar obras plblicas. En esta forma, mien- 
ky = imponla a la naci6n el pago de mayores sumas por concept0 de 
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b- y m o r W q m  en mcmeda extrpqiewr no R e m a h  nuwa 
fupnbpe pmductorss de diviean. 

No rre addrti6, en el petdodo 8shdiad0, la trmcendeneia de todm 
Iaa alkracionea que ee opexaban en la econodadel pde. La halanza 
cr0merCial era fsvorable y se crey6 que bastada el mecaninmo del p a t h  
om para mmtener 1- tipos de rambioe sobre el exterior; que 10s regla. 
men- del Banco Centralpermitidan conservar el poder adquisitivo 
interno de la moneda y que si 10s particulares contaban con el credit0 
suficiente impulsarfan el deaarrollo econ6mic0, aeegurando una perenne 
prosperidad nacional. 

Correspondi6 a la contraccih econ6rnica excepcionalmente aguda 
de 1930-1932 demostrar el error de estas ideas. La cuantiosa disminu- 
.ci6n de las expmtaciones motiv6 entonces la insuficiencia de las divisas 
para atender el servicio de 10s capitalea extranjeros y el pago de las im- 
portaciones. En estas circunstandas, las reaervas de or0 del Banco Ces- 
tral tenian que disminuir. Cuando se advirti6 que estaban a punto de 
desaparecer, y la consiguiente restricci6n del circulante amenazak 
postrar toda la actividad econ6mica, hubo de reconoeerse el fracasa 
de1 patrbn oro, establecer la inconvertibilidad de la moneda en 010 a 
sus equivalentes (1931) y financiar diverw operaciones del Est& 
mediante emprbstitos del Banco Central que significaron e 

Como las importaciones y otros pagos a1 exterior dis 
menor rapidez que las exportaciones y tendlan a superar 
bi6 reducirse la demanda y el us0 de las eecasas divisas 
susperdiendo el servido de la deuda externa (1931), co 
empleo de 10s cambios, aminorando las remesas a1 exterior 
de las inversionea extranjeran, e imponiendo fuertes restric 
importaciones, mediante el aumento de 10s derechos de i 
Ea fijacibn de cuotas, que ee sumaron a1 efecto que produc 
nucibn del poder adquisitivo del pea0 a1 encarver 10s prod 
jeros. Complementando estas medidas, se nometieron a control las ex- 
portaciones, para -rare que ou valor lfquido serfa retornado 
pals, y se fijaron 10s tipos de cambio. Ad oe logr6 evitar que 10s C* 

promisos contraidos excedieran a las disponibilidades de divkas Y 3e 

consigui6 que bstas se emplearan s610 en importaciones esenciaIes2 
organismos encargados de estas funcionea fueron la Comiaibn de c 
bios Internacionales y la de Licencias de Importaciht, creadas res* 
tivamente en 193L y 1932, que posteriormente (1942) fueron trmsfm- 
madas m el\Consejo Nacional de Cornerei0 Exterior, fumonhdol~ C* 

otras institucionea que tenfan intervemi6n en el comercio exterior, 
para evitar la anarqufa y duplicacibn de labom a que daba origm fa 
exintencia de variaa instituckmen ahriw. 

En realidad, d comerao exterior & C&ik fu4 mBs a f d o  que 

' ' 

I 
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el de d q ~ & %  mtro pda del mundo por la erieiS mundial de 1930. La 
disminuckkl de lae exgortacionee chilenas implie6 una draatica re- 
ducci6n de la produccibn de salitre y cobre y la consecuente cesantfa. 

p&pagarse la contracch econbmica, la desocupacibn total aIcanz6 
a 129,000 personas. Simulthearnente con 10s acontecimientos 
d e ~ i t a s ,  la baja de 10s precios arruinaba a 10s agricultores y las quie- 
bras ~ u c e d f a  en elcampode laindustria y del comercio; 10s fundos y 
edificiOS 6e remataban por menos de su deuda hipotecaria y se produ- 
CIan trastornos polltias de carhter revolucionario. 

A poner fin a esta situacibn contribuyeron: la ocupacibn de 42.000 
cewtes en 10s lavaderos de or0 y 10.000 en las minas de ate metal; 
el desarrollo industrial favorecido por la restriccibn de las importa- 
cones y por 10s crbditos de las instituciones semifiscales financiadas 
con prkstamos del Banco Central; el aumento de la edificac%n, favo- 
recido por la exencibn de impuestos, yo especialrnente, el termino de 
la contraccibn econbmica en el rest0 del mudo, que cam6 en Chile 
MII aumento de la produccibn, ocupaci6n y expcritaciones mineras. 

Las obras pdblicas no se elevaron en e s m  aiios a1 nivel de pre- 
axisis, y, por ende, no contribuyeron activa 
emnbmica; su aporte fuC meramente p a S i ~ ~  y 
L cesantfa a1 lfmite que habrfa alcanzado a1 no fealizarse ingnna cla- 

El Gobierno se preocup6 de equilibrar el prestlpiuesto de entradas 
astos de la nacibn, recurriendo con e& obielto hasta a prbtamos 
Banco Central, y no tratb de realizar una politica infilacionista de 
as pdblicas para lograr una ocupaci5n plena, que hubiera acelerado 

ha tecuperacibn de las actividades ecm 
teericamente el abandono del patrbn or0 

En todo caso, las emisiones que reali i  el Banco Central elevaron 
!OS precios y favorecieron el resurgimiento del pals. 

No obstante, el valor extern0 de4 peso, que habla bajado a 3 pe- 
dques en 1932, se redujo a 1% en 1935, para seguir bajando en 10s 
&os siguientes. Como resultado de las disposiciones estabiecidas por 

control de carnbios, el mercado de &os se ton6 extraordinaria- 
lejo, dhdose mfiltiples cotizaciones para una misma mo- 

Como ocurrib en otros palses, el abandono del patrdn oro marc6 
una Cpoca en la historia de la eeonomfa de Chile. Significb el reanplazo 
de la garantfa que daba el mipaldo del or0 a la moneda por el com- 
Promiso del Eatado de mantener un circulante adecuado a las necesi- 
dad= del pais. La &si611 y retiro mechiqos de din-, de acuerdo 

variacioapl de laa resewas de om, se cambib por un sistema 

' neda. 
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fundado en el c o n o c h i i t a  y la d i 6 n  de 10s requerimientos del or- 
ganismo econ6mico. Un rkgimen en que 10s tipos de camhio entre la 
xponeda del pais y las extranjeras se fijan autom&ticamente, dentro de 
cierros Ifmites, que pemigue primordialmente mantener intacto el 
valor extern0 de la moneda y que sacrifica en cas0 de crisis a la won+ 
d a  nacional, mediante la inflaci6n o la ddlaci6n y la cesantla, SB 
reemplaz6 por un sistema que permite seguir la polltica monetaria 4 

da a las necesidades internas 
sin otros llmitea que 10s efec 
1 valor de la moneda del pals 

surgir la idea de crear un Consejo de Eco 
el desarrollo del pds. Un aiio despues se 

Subsistencias y Precios. Estas medidas, y las que impuso la cn 
niftcaban el abandon0 de la polltica del liberalism0 econ6mi 
tonces adquiri6 carkter mas notorio la intervenci6n del Esta 
se acentuarla en 1938 con el ascenso al poder de un gobierno 
de mejorar rhpidamente el standard de vida de la poblacibn en 
y especialmente el de las clases sociales asalariadas. 

Para mantener mercadoe extranjeros que le eran muy necesa 
Chile se vi6 obligado en 1932 a participar en arreglos que fijaban can- 
diciones especiales para la liquidaci6n de 10s cr6ditos congelab & 
establecer el control del empleo de 10s cambios y para el pago de 
exportaciones e importaciones chilenas. Cada uno de estos acwr* 
institula un aistema de compensaciones, segln el cual una parte dd 
product0 de laa exportaciones chilenae ee deetinaba a la amortiza:Bb 
de 10s creditom extranjeroe y el reeta a n u w a  importacioner, La &f* I 

I 



&5n de 1931, se' instahon numerosas empreaas industriales, se intra- 
Ariieron nuevos cultivos, se dictaron leyes sociales destinadas a asegu- 

cierta d&cupaci6n y Gdacci6n de f 
estfmulo para la creacibn de la Corpom6h 
ih, cuya organizaci6n, fmmciamierrto J 

--,- - 
rar una remunenrci6n vifd a 10s empleados particulares, proporcionar 

baratas a la poblaci6n y ejercer la mediciriaprewntiva de dgu- 
enfermedadea en loa empleados y obreros (193?), y se &fundi6 la 

&a de welerar el progreeo del pals mdiante una s c % n  mAs directs 
9 planeada del Estado, que arrnonieara, impubara y completara el des- 
adlo & lae diversas ramas de la cconomia 

Los problemas originados poor el terremoto que devast6 ea 1939 
man nark de la reni6n central del pili+%, deStruyend0 m&os adificios y 

C@m en ndbnes dc w s  dd wdw &dicQdb 
~POnTACWWbS mXOOmA- # w r s 6 5 o J f f ~ ~  

OxUnnAElas 

............ $ 1.143,9de5d. $ 1301,3de6& .) 606,3 d c t e .  
............ . 1 . 2 2 3 , 4 & 6 d .  1.868.9de6d. I.O%,5 ' 
........... 1.391,6 de 6 d. 1.3rSe0 de 6 d. 1.132,8 * 

473,O de6d.  1.409.V * 
S N O  de 6 d. 619,Q de6d.  2.W1.6 

'. 
. IEp8 cifras c~ar~ylna en -&a: ~ 

En el transcurso de la d W a  que sigui6 a 1930, la ocupacih de 
Poblaci6n activa y rdr: los obreros cambi6 en la forma que revelan 



A- 
WPlQlW % WPaQXA8 

Agriicultura ............. 502.440 38,3 611.826 

Minerfa ............... 77.569 5,9 96.089 
Industria .............. 206.486 15.7 287.872 

Pests ................. 2 3.901 0,3 4.663 

6,5 
8,7 
0,7 
3,9 

Construccih ........... 56.777 58.131 
PRODUCCI6N DE BENES ...I 847.173 1.062.581 

84.775 
147.680 
11.209 
80.539 

Servicios de utilidad p6 
blica y transportes ... 

Comercio de bienes .... 
Finanzas. ............. 
Servicios de Gobierno . . 

% 

43,l 
0,4 
8,6 
15,5 

73,9 
6.3 

7,i 
1,s 
Q, 1 

if' 
zi6;1 

100,O 

85.295 
113.250 
9.365 
50.637 

oBoBpos 

408.46 
1.859 
85.270 
117.697 

723.553 
50.321 

55.827 
21.497 
1.115 
50.087 
218.392 
341.518 

1.071.071 

Servicios personales ... .i 206.167 1 15.7 I 353.405 
~ PRESTACI6N DE SERVICIOC 464.714 35,s 677.608 

POBLACI6N ACFIVA TOTA 1.311.887 100,o 1.740.189 

ACTlWDADES 

Agricultura ............ 
Pesca ................ 
Minerfa .............. 
Industria ............. 
Construccibn .......... 
PRODUCCI6NDE BIENES , 
Servicios de utilidad pt 

blica y transportes.. .. 
Comercio de bienes . . . .  
Finanzas .............. 
Senridoa de Gobierno . . 
Servicios personales .... 
PEESl'ACI6EJ DE SERVICIC 
POBuCI6N OBREBA TOTA 

m.3 
39.a 

-- 

1 9 3 0  I 1 9 4 0  

OBPBPOS 

342.127 
3.195 
68.333 
123.514 
50.617 
588.386 

56.577 
12.011 

734 
6.482 

131.666 
207470 
795856 

I 
I 



, pt$dpal e$rldeale&cs del eomorcio extwbr &item sateriot 
a la fittima gue~tg mudial fu6 BU cweiente coneribn con ~lemank.  
Ha& 1936, eete #e c~mirtitib en e1 pridpd absetecedor de chile, 
despl=ade a loa Estadoe bTnidoa e hglaterfa. Alemania compraba la 
mayor parte de 10s pmductos agropecuanw chilenos y pagaba precios 
mas &OS por ellos. AI comemar la guerra se habga asegurado un mo- 
nopolio virtual del mercado chileno para ciertas mercanciaa; entre 
hstas, algunoa productos de fierro y acero, equip0 ferroviario y maqui- 
naria en general. 

En 1940 el producto nacional bruto (*) ascendi6 a $ 18.748 mi- 
Ilona y la renta nacional a $ l'6.414 millones. Et 715% de esta dlti- 
ma estaba formada por rentas del trabajo y el 28,5% por rentas del 

La capitalizaci6n bruta alcanzaba en ese aiio a $3.262 millones y 
representaba el 17,4% del prodncto nacional bruto y el 19,9% de la 
centa nacional, mientras que la capitalizarib neta era de $ 1.446 mi- 
Uorves y equivalta al 7,7% del producto nacional h t ~  y al 8,877, de 
ta renta nacional. 

Los gates en consumo personal se estimaban en $ 55.219 millo. 
w, semejantes a1 81,5% d d  producto naclmal bmto y al 93,1% de 
la renta naaonal. 

A su vez 10s gastos del Gobierno aumaban en 1940, $ 2.8293 
millones y representaban el 15,l% del producto nacj4lal bruto y el 
It,2% de la renta nacional. 

La segunda guerra mundial signific6 para Chile una extrwrdina- 
riih demada de cobre, manganeso y otros prodactos. dgunos de 10s 
wales, a pesar de venderse a precios inferiores a 10s mhimos que hu- 
bieron podido obtenerse, produjeron una gran cantidad de &visas, que, 
a1 no poderse emplear totalmente en importaciones, tornaron activa 
Sa balanza de pagos durante 10s aiios 1942 al 1945. Las empress mine- 
cas trabajaron a plena capacidad. Prkticamente no hub0 cesanth 
y mejoraron 10s salarios. El comercio minorista prosper6 bajo la in- 
fiuencia de 10s precios crecientes. Las industrias nacionaies florecieron 
ddido a la ausencia de la competencia extranjera. La h t a  mercante 
chikna obtuvo considerables ganmcias con sus fbtes. 

Naturalmente, ae cerraron o redujeron ~ U C ~ Q S  mercados, especial- 
mente europeas, lo q afect6 sobre todo a las expOrtaCh?s de Pro- 
dactos agropecuarios.#s importaciones se volvieron diffciles y hub0 
de racionarae el conaumo de una serie de productos. comb 10s cornbus- 
siblee Y ciertae materias primas. Para solucionar la escasez de produc- 
to8 importado8 ae neurri6 8 Estados Unidos y algunos palm latino- 

capital. 

: 
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aaerQoaaFM. w d m  m i d m  SB ow-6 a d anibo pmwmdor de 
6 m ,  ll~ero y otras mercadwfaa. Loa produttoa textIlrte b i le f ios  
reemplaaarm a loe jqmneees y, habta cierto punto, a l a  ingleaea, 

La 6 m 6 n  de Fomento h u b  de dedicar una parte f"uy con- 
siderable de su labor a aolucionar las dificultades que la escasez de 
pmduc$oa importados originaba a la economla chilena. sus planes de 
electrificaci6n y desarrollo industrial, y bs de mecanizaci6n agrlcota, 
no pwdimn d i z a r s e  dentro de Iw plaaos previstos. Mayor retar& 
aun esperimentaron 10s pmyectos industriales de empresas partic 

&visas acumuladas en el Banco Central y la naci6n empez6 a ex 
mentar 10s efectos de la aguda, y ya casi cr6nica escbez de ellas 
constituye, desde hace tres aiios, una de las caracterlsticas crE 
n z b  notorias de la economfa del pafs. 

que puede estudiar y proponer a1 Gobierno medidas 
el desarrollo econ6mico del pais. se complet6 el cuadro de las 
ciones plblicas que pueden decidir la orientaci6n de la ec 
chilena. 

taeibn sin una adecuada relaci6n con loa recursos en moneda 
jera disponibles, a mediad- de 1947 se agotaron las re 
para dicho aiio, y,  en las postrimerlas del mismo, las adu 
maron de mercaderias recibidas a consignaci6n, que no 
rarae porque no habfa divisas con quC pagarlas. 

En 1947 ee habia establecido el primer Presupu 
cuyo objeto fu6 distribuir 10s ingresoe estimados de 
extranjeros entre las importaciones m b  necesarias, el aervici 
tales y otros gastos. No funcion6 muy bien eae aiio, deb 
otras causaa, a que 10s ingresos de divisas no alcanzaron el to 
culado, pero mejor6 much0 en 1948, a1 terminar el cual se 
minado la mayor parte de las mercaderfaa acumuladas en 

Previo acuerdo con 10s tenedores extranjeroa de bo 
en 1948 se adopt6 un nuevo sietema para el eerVici0 de la 
M, &n el cual el inter& serla de 2% en 1949 y 1950; 2,s 
1953 y 3% en 10s afioa 1954 y siguientes. 

Un,serio quebranto para el comercio- exterior, la disponibilw 
de divieaa y la hacienda plblica, signific6 en 1949 la reducci6n 
v e h  de lae exportacioncs de cobre, debido a la bsja del p r d Q  dk 
eate metal .ea Iw mercBdoa mudiden. A conem~endn 4 ella, Chik 

Terminado el conflicto, se gastaron rhpidamente las rese 

A fines de 1946, a1 fundarse el Consejo de Economfa NaciwY 

Por obra, en gran parte, del otorgamiento de licencias de im 

4 
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debid limitar SUs importacionoa a 10s productoe m b  eson&des y re- 
duck sua gaetos ptiblicos. 

' Lm caracterlsticas m b  importantes de la evoluudn de la econo- 
mfa chilena en 10s dltimos d 0 s  son: d continuo proceso inflacionista; 
el atrmdinario progreeo de algunas actividades econdmicas, como 
la industria; y el aumento considerable de 10s presupuestos de entradas 

La infladn, cuyas causas se tratan separadamente, ha elevado 
precios a1 por mayor en 317% y el cost0 de la vida en 407% entre 

1938 y 1949; provocado una redistribuci6a de las rentas y aumentado 
los costos, poniendo asf a las actividades expostadoras en situaci6n 
cada vez mas desventajosa para competir en 10s mercados muradiales. 

gastos plblicos. 

Comedo exterior 

(Miles de pesos de 6 d wo) 

tMpoBr,wtoIvtt$ sxmmcroms 

Se han multiplicado las industrias; aumntado la mecaniza~i6n 
la agricultura; extendido 10s cultivos intensivos: explotado nuevos 
ursos hidro-elktricos e incorporado el petrbleo a las disponibilidades 

La distribucidn de la poblaci6n activa y de 10s obreros ha tornado 
mergeticas nacionales. 

la & g h t e  forma: E)IBLIc~TLCA k4ilQNAL 
S E C C I ~ N  CHhLENA 



Agricultura ............. 
Peaca ................. 
Minerla ............... 
Industria . . . . . . . . . . . . .  
Construcd6n ........... 

PRODUCCI6N DE BIENES.. . 
Servicios de utilidad p l  

blica y transportes ... 
Comerao de biena ..... 
Finanras .............. 

. Senicios de Gobierno ... 
Servieios persondes ..... 

745.700 
6.900 

88.700 
389.700 
77.300 

1.308.300 

137.600 
187.900 
21.100 

106.000 
472.000 

PRESTACI6N DE SERVKIOS 924.600 

TOTAL... ............... 2.232.900 

41,3 

100.0 
- - 

479.500 
z.100 ",.- 

872.200 SSIO 

63.500 4jT 
302.000 22$ 

469.500 3 Y  

1.341.700 IW@ 

--.- 

Entre 1940 y 1948, el producto nacional bruto se multip 
mhalmente mi por cinco, alcanzando a $ 86.558 millones en 
ma fecha, per0 el aumentc real fu6 6610 de 24%. 

La renta nacional vari6 en forma anhloga a1 producto 
bruto. Aparentemente se multipl6 por aeis entre 1940 y 19a9, 
do S 93.000 millones en este lltimo afio; maa, medida en pesos de 
8610 aurnent6 realmente 28%. 

A primera vista, durante el pertodo 19401948 el pradnct 
nal bruto per capita aumentb 311% y la renta nacicnal per ca 
3120/,, p a o  al tomar en menta la dismmuubn de la capaddad 
Sitka del peso resulta que realmente el primeta y la dltima cre 
d o  10%. 

debidse al trabajo y el 24J% gor 
el repurto del hgreao naeiond habla CpmaiarJo en favor &!I trabw- 

' 

El 75,9% de la renta nacional de 1948 aetaba formado pob. rent 
&I capital. En nbeve 

I 
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La capitdhcih hrota afcanzaba en ese aiio a $14.657 mitlones 
equivdh a1 16,9% del product0 nacional brut0 y a1 19,3% & la ren- 

ta national, rnientrae que k capitalizacidn neta era de $ 6.679 millo- 
nes y representab el 7,7% del produao nacional bruto y el 8,8% de 
la renta nacional. 

En 1948 10s gaetos de consumo personal ascendfan a $ 68.651 (1) 
millones, sin6nimos del 79,3% del product6 nacional bruto y del 90,3% 
de la renta nacional. En dicho aiio, el total de gastos era absolutamen- 
te mayor per0 relativamente menor que en 1940. El gasto total aumen- 
t6 entre 1940 y 1948 en 349% y el gasto per capita en 000%. En cam- 
bio, 10s consumos totales crecieron summ por 
habitante en 7%. 

Los gastos y las entradas $ 14.863.3 
millones y representaban el 17, bruto y .el 
19,60/0 de la renta nacional. 

aamentado en 38%; la industrial, en 60%; y la agrlcola, en 8%. 
AI finalizar la dkcada iniciada en 1939, Pa prodacch total habia 

iores y en otroa ligeramente inferioses a da. 

p r  independencia econ6mira del extranjero. 

EL TESTUDIO drtaUado de nuestras industrias y sm posibilidades SL? 
. b r a  en el tercer0 y dlt+~ wlumen de esta obra. A continuacfh, dare- 

moa sblo una visidn ainktka,  con d fin de facilitar !a comprensib 
del r01 que danpeKa  la industria ep la emnomfa aacional. 

En d wberpr@b mt@xa que se refiere a1 desarrollo de la ecQ. 

0)  cfh.pnlhrlr. 



fa mayor disponibilidad de m m  de obra caw de ada 
fabrii; el mejoramiento del standard de vida de la 

, por algunaa institucionea de crbdito, como el Expokt h d  
k de 10s Estados Unidoe y el Baneo Internacional de 

internrmpidos por la dieminucibn de las ’ugportacionee, al mi 
PO que eetimularon la prodwcib de algunim artfcube & ewer 

I 



de industrias que abastecen desde 

vista de la ocupaci6n y las rentas idividuales, 
parativamente, uno de loe lugares d s  impor- 

Q24%), 6jd&&, pur ende, la mayor infiuencia en el standard de vida 
del pafs. * 

tacionce que entraban el desml lo  industrial, 6 s -  
I 
8 

ec@ia poblgcidn del pals (S millones de habitantes, 
lW] y las bajae rentas o poder adquisitivo de 

10s h e b i  &&cen eonderablemente la poeibilidad de fa- 

tan 

muchaa pmductos, debido a 10 redueido 
lidtaciorres, empero, no &an &ice 



epalo catapim gwr mhmt3 de l?dqmaa,+ee efip&ellzad~, 
dr: dlas obvhmente ptQ5eibe. 

No ee wbnente el g r ~  ndmem de wnptt!aas &-tea deetina. 
das a ahas-r un mercado reducido el que determlna la pquefip 
magnitud de muchas de ellas. Nomemas empreaas deben su pequeh 
capacidad a la reducida aptitud organizadora y admimistratha de sui 

e w i o s ,  y a las dificultades de financiamiento derivadas eape 
ualmente de la reducida c u a d a  de 10s recumos en moneda naciona~ 
y etranjera normalmente desthados a inversiones en la industria 

una gran parte de estaa fabricaa pequsiias trabajan con C U O ~  

muy considerables de credit0 bancario, elaborando una amplia va& 
dad y pequeiia cantidad de productas, a veces de naturaleza 
&-, en upa incesantebdqueda de lasproducciones m6s luc 
El reducido volumen de producci6n y el elevado us0 dtd crkdi 
finmciarla, h o w  que estas fkbricas pgqueiias operen con cos 
Vados. 

ES obvio que la existencia misma de todas las empresas que 
zan mucho el crkdito, es amenazada por cudquier polftka que ti 
a hac- menos liberal su obtencibn de las instituciones bancarias, 

La escasez de capitales no mo 
ttyminar la formaci6n de empreeas 
crecidos intereses y utilidaxh-ya 
duatrias carecerfan de atractivo tr 

zo de los equipos anticuados y la mecank+bn de las faenas. 

dad de produccfbn susc 
bastantes comunes en la 
anticuado que requiere 
ciones; transporte inter 
continwidad de las operaciones; 

y limitado inter& +a la realizacih de invmtigaciones t 
mejorar la organizaddn de 10s establecimientoe, el rlndimiento 
operarios y la calidad de 10s productos. 

Algunaa industrim &rivan, 
de la calidad imperfects de BUS 

parte de eua altos cosW* Y 
B, de Ir natu 
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1938 . . . . . . .  
1939. . . . . . .  
19 40 . . . . . . .  
1941 . . . . . . .  
1942. . . . . . . .  
1943 . . . . . . .  
19 44 . . . . . . .  
1945. . . . . . .  
1946. . . . . . .  
1947 . . . . . . .  
1948 . . . . . . .  
1949 . . . . . . .  

PYDa - 
74 
148 
198 
558 
467 
640 
400 
894 
841 

1.027 
1.175 
3.181 

..s.VN - 
60 
30 
60 

-45 
138 
304 
117 
282 
332 
571 

1.718 
1.611 

IdePraVJ - %%Ex 
%WAD LDA -. 
nrppvu 

1 10 
88 
134 
100 
185 
293 
262 
384 
601 
773 

1.381 
1.383 

3i 
ur*oa 
XIWCIIVU 

%2&J - 
33 
26 

30 
56 
88 
79 
115 
180 

' 232 
414 
415 

277 
292 
432 
643 
W 6  

1.325 
858 

1.675 
1.964 
2.603 
4.688 
6.590 - 

314 
498 
705 
442 
813 
821 
848 

1.580 
1.m 

Los recursos de divisas extranjeras de que se ha podido disponer, 
han permitido importar a1 pals, en 10s dltimos aiios, cantidades m L  
o menos importantes de materiales y equipos para la indlletria. En es- 
tas operaciones la Corporaci6n de Fomento ha invertido, para h 
instalacibn de nuevas industrias principalmente, la cantidad de 
U S  76.777.700, aproximadamente ($ 2.380.108.700) en el perlodo 
1990-1948 y primer semestre de 1949, con cargo especialmente, a 10s 

Creditos proporcionador a dkha institucibn por el Export and Impwt 
Bank de Washington y por el Banco Internacional de Reconstrucckk 
y Fomento. Dicha suma 8e distribuye. por actividades, en la si&ente 
forma: 

VALO. gs LAB 1mm- 
~ Q O W B I )  

SI? $ M O W A  EollpIBfl~ 

Industria Sidedrgica.. ..... $ 892800.000 

Plantas elktricas . . . . . . . .  340.256.000 
E d p o  pqra petrcdeo . . . .  
Eqbipe sra transportecl 
Plant& dambre de 

E&m p -aria industrim varies.. . 24hB66.800 

(0) E4h NUID. M nvmfmda par lm Coqmmibn de FoxmIbl6 mu d#WlbUl&&# prophc 

Mquinana &kola. . . . .  . . . .  389.933.500 

208.599.000 ($1 

Industria de Neuralticas. . . . . . . . . . . . . . . .  12.896.300 

Matmias prineas .......................... lt0.026.300 

I 
I 



tars waba lima el ~ W ~ J E V Q ~ V ~ ~ ~ Q  i d i s s e t  &eh-$ea& 
la ii&t&&n, a EUYO amuento mo~y rapid0 se ha ctebido pa&si&. 

que la# dpresus no hayan pdido formar reeervaa m6&.11te~ 
pm 1s mmdtm de BU equipo, y que el capital de trabajQ de lae in- 
dustria deba ser aopstamhente &mentado, obligando a ha amiecb 
des mbnimas a recurrir con demasiada frecuencia a la emiei6n de a- 
ciones. ' 

puede suponerse hndadamente que el proceso inflacianista, uni- 
do a una dekiente polftica tributaria y a una inadecuada formacibn e 
ifiversi6n de 10s fondoe para renovaci6n de equipos, han produeido, en 
el curso de 10s lltimos veinte ail-, una descapitalizacibn de la indus- 
tria (*). 

Una influencia deafavorable, que se ha hecho m b  notoria espe- 
cialmente en estos lltimos afios, es la inauficiencia de tknicos y obre- 

ecia&ados que necesita la industria para desarrollarse, motiva- 
el reducido ndmero de egresados de las escuelas profesionales y 

a precaria inmigraci6n de thcnicos. 
Para contrarreatar este incweniente en el futuro, el Gobierno 

se dispone a desarrollar una polftica cducacional mas eo consonan- 
cia con nuestros problemas econbmiw que la que actualmente impera 
y, a1 efecto, se propone revisar 10s mbtodos de educacidn tecnifa para 
k e r  m&s eficiente su aplicaci6n, y aumentar desde hego el ndmeio 
de establecimientos que imparten ese tipo de edwmcacian, sin perjuicio 
de impulsar la inmigracibn de tbcnica extranjeros, 1as que ya han 
wrnenzado a afluir al pals. 

Una de ]as caracteristicas m5 de la industria chi- 
h a  es su concentraci6n regional Debido a que la in- 
hencia de 10s elementos que ban sarroilo $e han hecho 
seotir eapecialmente en Santiago y ,  en mucho menos escala, en Val- 
,paralso y Concepcibn, estas tres zonas rehen, aproximadamente, el 
$5. 20 y 10% respectivamente de la capacidad industrial del pafs. 
h t a  dlstribuci6n. que es causa y tambibn efecto de la concentracidn 
de la poblari6n en l a  ciudades mencionadas, agrava o da origen a 
mmpiejos problemaa de urbanismo, como la e- de habitaciones y 
&ras cueationeg rel&xm&s con la higiene industrial y pdblica, y 
hace que cualquier fcn6meno que afecte a la industria de las reducidas 
mas mencionadaa repercuta en todo el eartenso rest0 del pals. 

A la dwmedida cancentraci6n industrial a que aludimoa, debe 
atribuirse, tnmbib, parte, la eacaaez 0 irregularidad del abasteci- 
miento de la energfa eeetrica, que ha afectado, en estos lltimoe tiem- 
We a las induetries & QMtiago y V a l p d s o  y que ha obligado a ra- 
cfonar su an-, p-wdo una reatriccibn de la produeci6n. 

, 
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El plan de electrificaci6n que eeta llevando a c a b  la Emprm 
Nacional de Electricidad (Endesa), contempla la divisi6n del pds en 
mete diferentes regiones geogr&ficas, cada una de ellas abastecida con 
BUS propios r e c u m  hldro-el&tricos, lo que, junto con aumentar con. 
siderablemente la disponibilidad elbctrica del pals, propender& a una 
distribuci6n m h  racional de la industria. 

Casi la totalidad de la industria chilena esta dedicada a la elabo. 
raci6n de bienes de consumo. 

Menos del 5% del valor total de la produccibn industrial corres- 
ponde a maquinarias de uso fabril o BUS reparaciones. 

La mayor parte de las plantas nacionales puede clasificarse, tam 
bibn, de livianas, por cuanto s610 una reducida parte de ellas elabwa, 
regularmente, productos propios de la industria qulmica pesada, c0. 
mo el salitre y alynos acidos, y &lo en pequefia escala se fabrican en 
el pals productos metaldrgicos y mechicos correspondientes a la h. 
dustria pesada. 

En el aiio 1948, 25,6% del valor de las materias primas co-i- 
das por la industria manufacturera nacional, exclufdo 10s combaatf 
bles, correspondi6 a productos importados del extranjero. Este 
centaje es inferior a1 de aiios anteriores: 28,7% en 1947 y 19%; 
30,1% en 1945 y 35,6% en 1939, lo que, en cierto modo, revela qw 
parte de las materias primas importadas se est&n reemplazando 
otras de procedencia nacional, debido al progreso industrial gen 
del pals, aunque, tambibn, a las dificultades que se han presentado a+ 
10s dltimos tiempos para traer mercaderfa del eutranjero. Cabe &W- 
var que, no obstante la disminuci6n porcentual del valor de las ma- 
terias primas importadas a que se ha hecho referencia, en la p‘ 
el valor total de las importaciones se ha cuadruplicado desde 1939 a 
1948, debido al mayor precio de las materias primas y a1 aumenta 
la producci6n de las industrias nacionales que consumen daterias 
primas importadas. 

Las materia primas importadas en aiios recientes, por ordea de 
importancia decreciente, medidas en valores monetarios, se han &s- 
tinado, de acuerdo con la nomenclatura empleada por la Direcc66n 
General de Estadlstica, a las siguientes industrias: alimentaci6n, tex- 
til, qulmica, metalurgia, cuero y caucho, papel, vestuario, bebidas, t* 
baco, madera, piedra y tierras y vidrio. 

Cualesquiera que Sean las condiciones del mercado dombstk* 
y 10s factores que condicionan la producci6n, es un hecho que la inds-  
tria nacional ha logrado desarrol1are.e y diversificarse de tal manem 
en estos dltimos aiios, que ella es capaz de abastecer la.rnayor parte de 
10s consumos actual- del pals, con excepci6n de maquinaria Y 
mi-pesada, petrbleo y derivadoe, aluminio, caucho, algod6n, azfkaf 

I 
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pries, ~ ~ V W R C I B  PrOdUctos qulmicoe y drogas, i n s t ~ ~ ~ e n ~ a  de PR.- 
&&n, y vehfculos motorizadas y tractom, que se traen en su to- 
talidad del atranjero; y reeUrriendo, tambib, a la importacibn de 
alguas materiaa primae y productos que no se originan en cantidad 
suficiente en el pafs, tales como fierro y acero, hilados de algodbn, 
sacos, materiaa primaa para la industria quimica, fabricacibn de 
mplosivos, cosm&icos y anilinas, papel, pulpa para papel y celubsa. 

La calidad de 10s productos industriales fabricados en el p&, ea, 
corn0 se ha dicho, satisfactoria; pero, en algunos casos, adolecen de 
defectos de terminacibn y de presentacibn. 

El cuadro de la p k .  siguiente resume la evoluci6n de la industria 
sfiilena en el period0 comprendido entre 10s afios 1939 y 1948. 

Cabe observar que las cifras ccmtenidas en d i d o  cuadro IKJ re- 
presentan a todas las industrias existentea en el d s ,  sino sblo a las 
que han podido ser controladas por la Direccibn General de Estadbti- 
ca, entre las que, evidentemente. e s t h  inclufdas las de 
tancia. Tampoio comprenden a las ernpresas de gas y e 
oonsiderhelaa servicios de utilidad pdblica. 

La aparentemente contradictoria evolucibn del ndmero de esta- 
blecirnientos industriales que se advierte en el cuadro, w 'significa 
pecesariamente que hayan desaparecido o se hayan creado M nd 
equivafente de industrias en c d a  uno de los afios, sino que cor 
@ d e  a1 mayor o menor ndmero de declaraciones hechas per 10s 
dustriales cada aiio. 

El brusco descenso d d  ndmero de esbblecimientos controlado 
que se advierte en el aiio 1946, se debe a que la Direccib General d 
Estadlstica eliminb de sus cbmputos, a partir de ese aiio, a todo 
establecimientos que tenfan un capital inferior a S 100.000, y una 
dnrci6n inferior a $ 250.000, que figtwaban en 10s cbmputos 
aiios anteriores. Esta reduccibn afecta a mAs o menos 1.000 estab 
mientoe industriales, con relacibn a 1945. 

Pese a las circunstancias anotadas, p e d e  advertirse en el tu 
preinserto un progreso de la industria M 10s difemtea factores 
la integran; pero, cabe advertir, que 10s valores han sido infMdos por 
hs efectos de la inflaci6n monetaria, como puede apreciarse cornparan- 
do las cifrm del valor total de la produccibn en pesos de cada aiio con 
1as cifras de eate mismo valor convertido en pesos de 1939. 

Con 4 gropbsito de demostrar la variedad de pmductos que da- 
bora la induetria chilena, cuyas caracterlsticas y grad0 en que abaste- 

el mercado nacional, puede inferirse de lo expmado en este subca- 
P f k h  damae w la pggina 309 una lista de loa principales artfculos 
que Be mmdmturan M el pafs. 

t 
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fit@ en bma. Pbterla y joyeds de eutm metalea. 

debado, hojalata, eaiierfw, damBre, pernos y 

hmht im;  y mtenaa  de fierm; quincdleria;’ herramientas 
para la a&ewht&t; bicieletas; maquinaria agrlcola, minera e indua- 
trial liviana; m p ~ e ~ t c i s ;  carros de ferrocsrril y otros elementos de 
transporte. 

Bdrras, catierfa, tipos de imprenta y munkiones de plomo y alea- 
r h a .  

Attefactos dom&ticos de aluminio. 
Azufre, mercurio. 

I n d u s t I i a c 1 6 G t f i c a.-Motora, trartsformadores, artefac- 
tos electrims para instalaciones interivres, ar tektos  el&ctricos para 
asas dam&ieoa, ampolletas, armaduda de recephres de radio, 

l a d u s t r i a  d e l  c c m e n t o  y d e l  je$o.-Cemento.Plan- 
&as, tub- y artefactos de cemurto. Asbest0 cementado. Cementos es- 
pecides. Planchaa de yem. 

I n d s 5 f r i a Q Y 4 m i G a.-Aceites vegetales no comestibles, d- 
coho1 y & a ,  gases comprimidos y licuadoa, &cidos, d e s ,  carburo de 
m t m ,  wphsivos, fbsfgros, tintas, pinturas y bmniLxs, betmes, cera, 
pUsticos, colas, gelatinas, velas, gliceriaa, j abb .  levaduras. almid6n, 
gfucosa, dextrina, especfficos, drogas, antibi6ticos. perfumes, msm6ti- 
w, sub-pmductoe hi - ,  pmduetos de la destilach del carb6n y 
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MUM-, hu&pe, fieltm y abatanadee; crin vegetal Y atma &bras ve- 
d a ,  d d w ,  jnrcim, aspilleras, eacoe; lavanderfa industrial de la- 
na y otras fib=, t i n t o d a s  induetrialea, eatampaduda de tejidos. 

I n  d us t r i a d e I p a p a L-Pasta m&ica para papel, papel, 
cart6n y productos derivados, saws, techos de cartdn asfaltado, fieltro 
lniaeraliiado para techos, papdes especides, ce1of.b. 

I n d u s t r i a  d d l  c u e r o  y d e  1 a  goma.-Cubiertas Y 
&ora para autom6viles y bicicletas; telas impermeables y adhesivas; 
arttculos de caucho y goma. Curtiembres; peleterlas; calzado y artfcu- 
los de cuero. 

I n d u s t r i a m a d e r e r a.-Aserraderos, impregnadoras de made- 
ra, madera terciada, enchapaduras, parquet, muebles, juguetes, en- 
vases, mangos para herramientas, toneles, carbdn vegetal, manufac- 
tura del corcho. 

I n d u s t r i a  d e  1 a a 1 i m  e n  t a c i  6 n.-Productos l&cteos; 
cecinas, cames. frutas, legumbes, pescado y mariscos secos y en con- 
m a .  FrigorIficos y fAbricas de hielo. Elaboraci6n de chocolate y co- 
coa; confites, harina de legumbres y cereales; pastas alimenticias, con* 
dimentos; aceites y grasas comestibles; refinerla de azticar, miel, pro- 
ductos diet6ticos, vinos y licores; bebidas analcoh6licas. 

I n d u s t r i a T a b a c a 1 c r a.-Tabaco, cigarrillos y cigarros. 

El desarrollo futuro de la industria nacional depende de diversm 
factores y, entre 6stos, de la ampliaci6n de 10s mercados ext6moB e 
internos; ello implica un mejoramiento general del standard de vida 
nacioml y ,  en particular, del de 10s csmpesinos, que repreaenta el 33% 
de la poblaci6n, y cuyas rentas sod bajas; de la posibllidad de a h -  
tecer la industria con los elementon y materiaa primas nenearias, 10 
que significa contar con las divisas para importar maquinarias y mate- 
riales del extranjero, e incrementar la producCi6n nacional de swtm- 
ciaa minerales, foreBtal&, a g r f w l ~  y qulmicea p a d m ,  y de energfa 
motriz; de la disponibilidad de medios financietos para mar nuevas 
industria6 o ampliar las existentee, lo que depende en parter del emdm 
y distribuci6n que se d6 a las limit4m diviam de que diegone la na& 
para adquirir equipoe en el ex t ranh ,  y del y mjor emplm 
de 10s ahorma y, en parte, de la pod- de obfmaer wu&q financier* 
del extranjero en forma de cr@itos e inversionwi: de & reduccib de 
106 c ~ s t o e  de produccibn y disrribuuh; dsl &mum que 118. haga Par* 
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do- C natopfas cientffiuos y t4cniooe de la m&e -1- 
ver 10s prablemm &e creadbn, sue.tituci6n y mejoramiento de loa PO. 
ductos industriales; y, en fin, de la posibilidad de perfeccionar 10s de- 
mentoe teoniws y humanos que partiupan en fa industria, a fin de 
poder elaborar productos de bptima d i d a d  susceptibles de competir 
a n  10s e x t r a n j a e .  

Existen numerosae industrias en el pafs llamadm a expandim 
m& rApidamente que otras, para satisfacer urgentes necesidades de la 
p&Saci6n. Entre &as figuran las que se rdacionan con 10s materiale 
& construcci6n: eerro, acero, madera, ladrillos, etc.; con la aliments- 
cf i :  derivados de la leche, conservas alimenticias, aceiten comesti- 
bles, azdcar de betarraga y, compkmentariamente, las industria de 
equipos agrlcolas m&xnizados y las de 10s abonos, especialmente fosfa- 
t&s; y con la energla motriz: electricidad, petr6teo y carb6n. 

Parte de lo antedicho se est6 logrando, o se logrark en un futuro 
m& o menos cercano, mediante la acci6n combinada de una serie de 
empresas que proporcionarh las materias psimas y los recursos nece- 
sarios, tales como la Compaiila de Acero del Paclfico, que fabricark ma- 
teriales e implementos metalicos, cemento, abmos, combustibles, pro- 
ductos qufmicos, etc., para las industrias y agricukura; la Empresa 
Nacional de Electricidad S. A. (Endesa) que ya ha constmido y empe- 
aado a explotar las centrales hidro-ekktricas de Pilmaiqdn, Abanico 
y Sauzal, y ha iniciado la construccibn de las nuevas plantas de Los 
Molles y Los Cipreses; la Corporacibn de hmento de la Prodwci6n 
qoe explota actualmente y se dispone a refinar en el futuro pr6xim0, el 
petr6leo de Magallanes, y que se encueatra empeiiada en desarrollar 
fa industria del carb6n, de la madera y sus derivados, de la az6car de 
betarraga, de la pesca maritima y de la conservaci6n de pescados y ma- 
k o s ,  y ,  linalmente, de una serie de importantes empresas particula- 
rea creadas o ampliadas en 10s hltimos aiios, que e s t h  llamadas a 
imrementar sustancialmente la produccibn de matenales metAlicos, 
maderas, cemento, abonos y textiles. 

Crrnoe que esta sucinta relacibn de algunos importantes planes 
industrialea que se estan llevando a cab0 en el pds  serla incompleta, 
si no aludikamos, tambibn, a doe proyectos de gran transcendencia 
Para el futuro econ6mica nacional, que han comenzado a materialarse: 
Nos referimoe a la construcci6n por la Chile Exploration Company 
Eauqukamata) de una planta de concentraci6n para tratar minerales . 
sulfqrados y amentar  akf su produccibn de cobre fino de 360 millones 
a 410 m'llones de libraa por aiio, y a la ampliaci6n de las plantas me- 
C W h x b  de lek CQXUPS~MW aalitreraa, con el objeto de alcanxar por 
medio de la eVepor9aibn eolw y la lixiviaci6n en frlo el ap-8- 
m i a b  bite# de lor cakhea y hacer una explotacidn exhaustidde 
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las sales potásicas y aprovechar las sales de sodio. boro y magnesio 
que aquéllas con tienen ( ! ) 

I I r . A n á 1 i si s de a 1 g un os fe 11 ó m e 11 os ero 11 6 111 ir 0 s 

1. La deva l uaci6n i11ternacional de la moneda chilena 

LA EVOLUCIÓN del poder adquisitivo e¡,.terno de nuestra unidad mo. 
netaria ha ll amado la atención de no pocos investigadores de asunto 
económicos en Chile y el extranjero. 

1\lientras transcurrían los años de 1830 a 1875, la cotización del 

(1) El Laboratorio Central de la Oficina e Marta E leno.•, bajo la. direc.c.i6n del Ingeniero Quhnico 
Dr. E. S. Freed, despub de 10 aftos de investl¡ncione• ha desarrollado un procedimiento para lis.iviar 
en frto los ripio• del caliche y extraer la totalidad de las sales contenidas en ellos. En erecto, con un )<J. 
vado adicional de los ripios, de JOO lu. de aroun por tonelada métrica, se disue lven el nitrato reeidu¡¡l 
~u !rato dt sodio y potas•o; los cloruros. los boratos y yodato~. La• aolucioues débiles nsl obtenidas 8~ 
someten a un proceso de evaporación eolar, con el objeto de aumentar su concentración, ~n batc:ts de l a~ 
l!!i¡:uientes dimensiones: 200 mh. X 22 0 mu. X 1,50 mt. de altura. La parte teórica del procc.-dimJento 
eatfl basada en el descarte de los ~ulfatos, media nte el equilibrio Je soluciones que permite la formaci6n 
de la fa 'le sólida astrak:lnita (SO. Na. SO.Mg 4H.O) que es ln<~oluble en soluciones que contienen nitra
tos. Para que sea posible In existencia de esta fase a61ida estable es necesario que las soluciones tengan 
concentraciones de sulfatos y magnesio en relación de 11.8 a 1. on la evapomci6n solar y CQuilibradu 
las eoluciones se produce la cristalización de los sulfatoa mezclados con los cloruros en las proporcione• 

corr~re_~~~n~~·e las eoluciones en las bateas, van depo5itnndo cloruro de sodio y astrakanita, que on 
rellrados de. las ba teas por medio de una draga. La anrakanita obtenida de.la!t batea!l, se disuelve en a¡ua 
y por cristaliución f raccionada se obtiene su!Cato de sodio anhidro y sulfato de mn~tnesla. 

La 801uci6n de imprea:naci6n de las sales se retira por medio de filtros. volviendo la solución al dr
euito de evaporRción. Una planta dr cristalización exactamente igual a la de • Pedro de Valdivla:o y •Ma
ria Elena• 111 rve para obtener, por refriaern.clón de las $Oluciones, los cri!ltales de nitrato de sodio y potA· 
sio. Las aguas rniduales, despuh de entrc¡ar loe nitratO!!, &On 80roet1das a un procedimiento que ptr
mite retirar lo~ boratos por precipitación con cal. antes de ser tratado!! para e:~:traer le el yodo. 

Como resultado 6t puede indicar en fo rma aproximada lo11ftroductos que se obtcndrft.n del lavado 
~,~~?~~2~; .~·a~b r~~~a~~r di a, aa:regando 10 mil metros e bicos de aR"ua en las Oficina •Pedro de 

Producción adicional de !lalitre sódico.. . .. 
Pot.a.sio e(llth•alente a sa litre dí' JO% de NO a K . 
Sulfato de IOdio anhidro. 
Addo bórico .. .. 
Yodo sublimado .. 

210.000 T . M. por nfto 
548.000 ,. ) ) 
300.000 ,. ,. 

28.700 ,. ,. 
2.700 • ,. 

En la actualidad la construcción de lae batc...u solares esUí. en plena actividad con c uatro batens 
totalmente terminadas y tiC espera producir en el ano salitrero 1950- 19SJ, 50.000 ton s .. de salitre pofá· 
sico de 10% de K.O. 

Otro procedimiento de elaboración del salitre, que está siendo uperimentado por la ompaftf, Sa· 
litrera de Tarapae6 y AntofaRasta, la Que ha construfdo unR planta piloto en la Oficina c\ictoria• C(ln 
capacidad para tratar 200 T. M. de caliche por dia, est(l ba11ado en h lixiviación en frio del callche, '1'"' 
particulariza pur el tr:.1tamicnto d~ los finos, que en t:an alto arado est:\n contenido~ en los terrenos. de 
repato de e.sa Compaf\fa. y que hasta ahora la 1ndustna aalitrera en Rcneral hn tratado de evitar. drb1d,0 
a <~u alto contenido deardlla,quepcrturbaelciclodelirivlacl6n en Jo¡; mtl:todoanrturalmenteen u o, Y obh· 
ga a deaperdidarelmatcrial tino o a tratarlo separadnmenlc del arueso. Jo Que incide en los costos. Pe
ro la principal caracterfatica del nuevo procc~to. consiste en la r:ipida. di!loluci6n de las salefl con ter~ Id,,~ 
en loa calichea (20 minutos. compílfado con 36 horas en el procedimiento Sh.lnka y 80 hora!! en el Gull· 
genheim), lo que fle t=aduce en un menor con., de instalación por tonclada mC:trica de salitre producid(). 

el 1D~~r~~~~~:~~C:01 ~~·s e¡~~~c~;~:e"ni:~~~~n(í!'\~0~~¡¡~~~~.~~1~Ía~:,~·~c~e .. :c~d~= rnutli:~:;e~::.nto 
El materi.tl e1 sometido, en se~.:uida, a un proceso de lixiviación en frfo , durante el cual ee dl~url

vcn rltpidamente la" salce contt'nidaa en log cahches, debido a l aumento aJ máximo J)O!IIbl,• de la tupcr· 

ficie ~ W.J!t~~i{,~~~s:C~~ú~c~c¡¡~!i~~~J~r~1~~~~~ ~~a~:~·el sólido circulo. en contro.corritnte con tl,li· 

~~!~~6u~ d;P('16~0[~Ó :~u!~~~~~it~:t~e;~~·~f~~~~~~ci~~~e; :; ~~~~c~:::~a~~~~~n~~!~e~~~:3l~~~: 
las n un ciclo de evaporadón. Esta !le efect6o. en evaporadorell a1 vaclo, de circuiBción fouadn. construf 
doa con aleaciones inoxidables, que operan en . erlc, basta que !na solucionese.e concentran .l 700 gran101 

por ~~~~~ prímera<~ evaporaciones te obtiene, por cristo.llnci6n fraccionada. cloruro de ~dio. sulfato dr 

::,d!O,: :e~~fr~~~~o~ ~¡~~ ~~~~!~~~0c~~~t~~~3~t~n~bfé~ J~ f~~~~r~j'¡:~~d0!b~~récfn~l ~~jeet~~~f:~~!~
1 

le elli~uldo de impre¡rnaci6n. Una po.rte dellfQuido estrujado por la ccntr1fugo revc~:l. al clí'lo dt Í 9 a· 

~t~':'~u¡¡:j~~~:Su<t,u:e~a':a1o~r tf:~i~e~~~;~~u~rfo~~~"J~~~au~~ !eu~x~~~~~~:'::~~;~ie~0:Í~~~¡~~~: 3(' v~: 
dio y pota:do, que "e envta n a centr1fu~s continuas para su Invado fina l. 



Peniques 

. 1 4 3  ism. 

. 45,3 1865. 
. . . . . . . . . . .  44,s 1870. 
. . . . . . . . . . .  46,2 1875. 
............... 45,a 

de modo que la cotizaci6n del dltimo afio repre- 
la del primwo. C o w  pede o#sRrparse en et si- 
te este tieinp0 s&b en 1877, 1882 y 1881 a 1889 
el valor de la midad nuonetaria chilaa. 

Cdkadn del ptso daden4 rn 1%76 - l894 0) 

h i q u e s  

. . . . . . . . . . . . .  30,9 1890 . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  sO,9 1891 . _ . _  . 18,8 

. . . . . . . . . . . . .  35,4 1892 

. . . . . . . . . . . . . .  35.2 1893 

de D. ?Awrmu. nlitori. de Cblk. Hiaarln Eoonbmics. Toma 1. Ualvmidd drC&ik. 
' BlBLlOTECP NACONAL 

, E k C r I h  CHILENA 



wmm , 

............... . . . . . .  am.. 168 1906.. ' .  I U  
E@K 1P,4 19p? . rsd 
&lgw ................. 17,s xm. . . . . . . . . . . . . .  9h 

11,7 19P9.. . . . . . . . . . . . .  
143 1910. ....... . . ma 

IDDL.:.. . . . . . . . . . . . .  15,9, 1912 . . . . . . . . . . . . . .  $@,I 

1905. . . . . . . . . . . . . . . .  16,6 1911.. . . . . . . . . . . .  9$4 
i &9Mp,..  16.4 1915. w 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

16*0 19ii. . . . . . . . . . . . . .  %@,e 

1982. . . . . .  r . .  .. f5,2 1913.. . . . . . . . . . . . .  9s 

.............. 
1905. . . . . . . . . . . . . . . . .  15,6 

El ( i l b  padodo, que Ilega haata el p 
pmeoe haba tenoihsdQ, comm% en 1916. En 
&a a la ~valorizac6n ha Bide muy wida 
paeo repreeearb R~MOB de1 11% de h de 1916, 

guida. ' 

Cot&&& dd @.TO chiccno & 1916 - 1922 (1) 

Peniquw 
1916.. . .  9,5 1920 
1917 . . . . .  l2,7 1921 
1918.. , . . 14,6 1922. . .  
1919. . . . . . . . . . . . . . . .  10,6 

Como en e1 trknio e & i t e  aajara a 6 penqwe, 
eete tip0 de cambia en la c o n v d n  meMica de 1925. 

1930. PtOdui3a fa crisis de ente aK% la catizaCian del peso 
&cmeo, Iiegando a 3 peniques en 1932 y a 13 en 1935. En Eos 
d o 6  ha fh~ctwdo en torno B f penique. 

Las cotidmee precedentea de1 pee0 se han e x j x d o  en 
qlzee de cada &Q. Como la libra tambib experiment4 ward 
cih .en d peafodo a we no6 hmoe refeddo, L-&@ g@nt?hii\que 
had611 real del pem d r i h ~  LS a@pr que la que pinene de&@= 
lam Cifraia dadge. 

dnca- 



La Comidn de G a ~ B b i i  Intmlaciondee, ereada ea 1932,bjb 
cmbio oficial de $16,!fs pW dblu, que en 1935 clwb a $ 8937. Juri& 



& p d r d e l i S & & h r M m b F e d e  BSse 
d a l d L # 3 l ~ ~ d i B I a r L ~ d o w n l a  
F d o  Monetado I n t e r f m i d  dead0 por loa 
W d 8 .  

pot d6lar, que se mejor6 para el vino hash aleanzar a $46,10. 

en esta forma exceptional paaslron a formar pette, en 1 
@up0 del Presupuesto de Diviearr y durante eae afio 
praron a ios exportadores a $43 por d6lar y entr 
tadores a $ 43,lO por d6lar. Eeta equivalencia se 
bancariow . 

En 1948 laa divisas del primer grupo del Presu 
de adquirfan a los exportadores a $19,37 por d6lar, si 
to legal de la produccibn de cobre, fierro y salitre, y 
908. Los importadores las recibfan a $25,10 para d 
quisici6n de aedcar, celulosa y papel de diarios, y a $ 
en otras internaciones. 

Con eI fin de fomentar la producci6n de oro, 
de 1948 se permite la importaci6n de algunos prdu 
suntuarios, pagados con tetras provenientes de la expor 
de awerdo con las disposiciones legales. El precio de est- 
determinado por la oferta y demanda de oro, reflejadas 
de las mondas de or0 de $100 en el rnercado, y dltimamente 
tu& alrededor de S 140 por dblar. 

En 1949 existi6 otro tipo de cambio, que fluctu6 alred 
por d6lar y que nada de ciertas operacionea de m e r c i o  cwj 
bee &e productos agropecuarioe tales cum0 la seb 

Et 17 de Enero de 1950, por decreto N." 850 del Mjnispxi 
&nda, autorizb un tipo de cambb de $60 por d61ar. 

Poco m&s de tres meses despu.68, el decreto N.O 4001 def 
si0 de Hacienda, a1 dieponer que las divisaa que deben retorn 
ingsesen a1 pafs por determinadoe conceptos se liquidartin en 
a1 cambla de $ 60 por d6lm y en un 343% a1 de S 31 por 
origen a un nuevo tipa de cambio de $ 50 por di3lar. 

Adern& de los tip- de cambio legalea mencionadoa, 
1950 otros que surgfan de la liquidacidn de operacionea 
venta de d i e  de acuerdo con dichoa tiporr de cambio c 
diveraas propordonee. . 

HaMa, tambih, un tipo de cambio libre o de bolea negr 
ilegal per0 ee toleraba y ueaba ampliamme para loa pagos 
tranjiro no coneideradoa en el Preaupueato de Divkaia y para #as 
portadoma autorizadaa ein cobertura. 

Para algunas expartaoioneS ~e fij6 en t967 un m b i o  de $33,t,3 

Las diviaaa provenientes de caai todas laa exportaeiones 



Una Chrs cantidad %de divisae recibidaa por institucionea oficia- 
9e emran en el mercado de cambios, sin0 que se unplean direc- 

continma alteraciones de log tips de cambia a que se ha he- 
cfaeneia, ee han debido en forrna bnmediata a la m%&dad .& 

la demanda de divisas que rewltaba excesiva en rdacih con 

g w t e  en fin- eapedficoa. 

o en fos mercados 
el niveI de loa prec 



de 1- bienes y eenridoe que Be compra6d.u en 1940. 
En cansbio, en Chile-e6lo rude d q u i r h e   dm dieha unidad mo. 

netaria el 20% de la que ~e compraba en lWU, eegPn 10s datw repro. 
ducidoe en eeguida. . .  

I* ad po&r a d q u a i v o  e?s chilsa paso 
1940 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . .  . . . .  
19 43... . .  
1944.. . . . . .  . .  
1945 . . . . . . . . . .  
1946 .................... 
1947 .................... 

1949 .................... 
1950 .................... 

1948 .................... 

100 
as 
66 
59 
54 
49 
40 
32 
29 
25 
20 

L a  diferencia entre el podex adquisitivo det peso en 
capacidad de compra en el extranjero, hace relativaxnente 
productos hportadoe y tiene, consecuentem.ente, consecu 
cendentales sobre la balanza de pagoa y sohe el comercio y la 
nadonalea. 

precm de laa diviaas y, congecuen 

dad econbmica. En caxnbii, &be obewaree que algunaa disc 
ner de la cotkadh de nueatra unidd monetaris no pueden a t r i ~ *  

I 



a alteracionea d-j- de la bakuwa de pagoe. Par e a  parte, 
p e c e  evidente que si 10s medios de pago extranjeroe no mmentm 
en la misma forma que 10 hxen  10s nacionales durante un perfdo de 
inf[acibn, su precio debe subir, devaluandose entoncea el peso. & est0 
lo que ha ocurrido en Chile en determinadas oportunidades. 

En verdad, la devaluacibn del peso en periodos cortos puede expli- 
algunas.veces por la inflacibn; m h  a menudo, por 10s desequili- 

bios adversos de la balanza de pagos, y en ciertos caws, por la a c d n  
mbinada de estos dos factores. 

No es posible interpretar en la misma f o r m  la tendencia secular 
metenida durante tres cuartos de siglo, de Ea mmeda chiiena a desva- 
biearse en relacibn con 10s medios de pago de las principales naciones 
&talistas. Un fendmeno c m o  &e t i e  orfgenes mLs profundas, 
&&os en las particularidades de nuestro desarrollo econbmko. 

tram en las diferencias que existea entre el progrew tecnico y add-  
trativo exuerimentado en Chile Y d me famrece a las paises mhs 

La causa primaria de esta devaluaci6n 

a dewluacidn pemne de la mone- 
relativarnente bajm, o sea. cost~s  

de divkas tknda a sa. 

La dltima quiebra del patr6n or0 enseii6 que Chile no podia 6jar 
Wcanicamente el tip0 de cambia del peso sin sacfificar la ecomda  
hkrna. NO serla, pues, gosible volver a un dgimen monetario c ~ m o  

ktltuldo en 1925. Por lo demls, la humanidad parece haber aban- 
h a d o  para siempre 10s patron? monetarios metAkos. El regimen 

Papel moneda se adapta mejor que el mktLlico a las condicimes rea- 
de la wolucibn econbmica. 



de la mwneda nafiionol, puede se€ialans d pmgreeo t&&@, el mepra 
dwtn de la a r g a n k d n  y una mayor mecankcih de la eeommk 
n d d ,  que conduzcaa al auxnento real de la produccih J a la maym 
reducci4n paible de 10s coetns y p e d - ,  de eete mado, que las pro. 
duema imporcaaOe scan reemplazados por m d d a a  nacfonales, an& 
logas en calidad y precio, o deriven, en la camtidad deaeads, de expw. 
tauones realizadas sin necesidad de tipos de cambio especiales o 4 
reducir el nivel de las rentas reales de los productoree. 

2 .  L a  S i s m i r u c i d n  d e l  p o d c r  a d q r i s i t i v o  i n t e r n o  de  $4 
m o n c d a  c h i t e n o  

tw., . I  , ,il 
1945. I .". 
1946. . ~ . *  
1941 . I ~ 

1948 ... I.. 
1949.. . . I .  

- 
1oo,a 100.0 
98,Z 109,l 
114.2 118,s 
130,9 127.3 

202,4 lW,6 

231.2 1953 
268.9 207~5 
30,2 245.8 
419,l ' 285.8 
482,Q 365.7 

l?l,l 155,s 

213.2 si,a 

EN CHILE, la progresiva inflaci6n, o sea, el alza continuada de &x 

preaos al por mayor. 
Cosk, de vida en Santiago 

(Iada de la Diecei6n General de Estadlstica con base en Marzo de t92 

t. 

formado) 

100,o , loo.0 
96.3 I&? 
107,7 114.4 
129,l 14S,4 
149,4 183,6 
172.9 207.2 
18&6 264J 
191,2 317,s 
19BJ 3941 
2326 552,4 
346,6 632,l 
43'49 ?83,0 

I 

1mos 

- 
lO0,O 
104,3 
111,2 
12f.3 
130.3 
160,9 
197,3 
208.5 
231,s 
344,2 
422,8 
4?4,1 - 

- 
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100 
101 
114 
132 
165 
192 
215 
254 
211 
362 
427 
501 

0 



- 

t939. . . . . . . . . . . . . . .  
1940. . . . . . . . . . . . . .  
1941. ........ 
1942. . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . . . . . .  
1944. . . . . . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . . . . . .  
tm . . . . . . . . . . . . . .  
19.47. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  
......... 

J 
I 

100 100 
94 103 

105 112 
116 143 
148 214 
160 243 
177 228 
196 227 
228 260 
306 , 310 
367 363 
417 419 

100 
97 

107 
125 
170 
188 
194 
206 
238 
307 
366 
417 

Elop 

- 
- 2,6 

10,3 
16,6 
36,O 
10,3 
10,3 
6 4  

15.5 
29,O 
19,O 
14,O 

dncci6n de alimentos y vestuario, comparada con el incremento 
’ IQS ingresos individuales. Afortunadamente, la incidencia de las al- 

de precios en lor, productos alimenticios es suavizada por el hecho 
que gran parte de la poblaci6n ocupada en la agricultura, es de- 
del 33% de la poblacibn del pais, adquiere en d mercado s6Io una 

P r t e  de 10s alimentos que consume y obtiene el resto de si1 propin 
wducci6n o como regalla. 

El cost0 de Is vida ha fluctudo en el mismo sentido que 10s pr+ 
60s ai por mayor, pero su alza ea algo superior a la de estos Iltimos. 
1 2  diferencie entre ambos podrla atribi!rse a mayores costos o utili- 
&des del comwao minorista. 

LOB preciae al por mayor aummtaron en 10s aiios 1938-1949 en 
317% debiao B que loa valoren de 10s productos nacionales crecieron I ’  21 



sa21 E d  5cQN6Zum 

M 311% y 10s precios de 10s productos importadoa en 319%. Tambih 
han subido m b  despub de la dltima guerra que durante ella. 

Mayor relaci6n con el cost0 de la vida tienen loa p rdos  mayoris- 
tas de 10s productos nacionales que 10s de 10s importados. 

Las alzas de precios han significado la disminuci6n del poder ad- 
quisitivo del peso indicado en el siguiente cuadro, que revela que urn 
unidad monetaria permitfa adquirir en 1949 el 22% de 10s productos 
y servicios que podan comprarse con ella en 1938. 

Idice &l po&r adpuisitivo & la m o d o  

1938 . . . . . . . . . . . . .  100 
1939 . . . . . . . . . . . . . . . .  99 

. . . .  87 

1942 . . 
1943 . .  
1944 
1945 . . 
1946 
1941 . 
1948 . .  
1949 . . .  

El proceso inflacionista ha perjudicado especialmente a la 
ci6n cuyas rentas esthn compuestas &lo por sueldos, salarios, p*** 
siones y por intereses de prkstamos y bonos. 

dnicamente de la propiedad de hips rakes, colochdolas en p 
relativamente favorecida en un medio en que la mayor part 
poblaci6n ha sido perjudicadjx 

En cambio, ha favorecido a 10s deudores, a la gente que 
do a credit0 ha podido transformar en utilidades las difer 
preuos ocasionadas por la inflaci611, y a 10s que, sin contar co 
han podido intervenir en el proceso de distribuci6n aprove 
anarqufa prodacfda en el mercado nacional por el proceso in 
ta. Obviamente, kste es el cas0 de muchos comerciantes y o 
sonas, cuyas rentas han aumentado desproporcionadamen 
buyendo a que se gaste relativamente mucho en habitaciones cams 
importaciones que, dado el standard de vida medio del pals, p e a  
ronsiderarse suntuarias. 

El aumento de 10s precios ha producido, en slntesis, una redlit& 
uci6n de la renta nacional, con ventajaa para aquellos sectores &e b 

Ne ha alterado la situacibn de las personas cuyos ingresos 



poblacib CXOWS ingmm-utilidadwm en gran parte a$Oriados, a 
expas= de aquellm que tienen rentas-sueldos y salarios-que son 
totalmente o cas4 totalmente consumidas. 

Como, al pareder, el control de precios ha sido m h  efiaente en 
e& =SO de la producci6n que en el de la distsibucih, 10s beneficios de 

comerriantes e intermediasios han subido m9s que loa de 10s pro- 

1 
FIG 7S.-VariacMn del pod- ad 

," proceso inflacionista unido a nm deficiente control de !os pre- 
#OS ha alterado las proporciones que existen a t r e  &os. A oonsecuen- 

ello ha cambiado la distribucih de 10s cecum$ productivos, 10s 
, de acuerdo con una tendencia normal, se han empleado prefe- 

temente donde se pueden obtener precios y rentas relativamente 





. 'f 

htdadamente que el ca80 de Chile ea de aquetlm 

del dinem gird es ueada por el sis- 

penaarse, en el rb~rnen m e t a r i o  
cr6ditos concedidas no est4 deter- 
y en menta corriente, y por la &is- 

sino que son los a6ditos ban&& 
lorc depbitos y la diaponibiliditd y 

&I redada es la parte del diner0 
de dinero efectko en loa barrcos, 



Cifras al 31 de Diciembre de cada aiio 

I 
POP YOVIYIENTO DE 
CUKNTAS EANCAPIAS I AffO 

1938 ............. 
1939 . . . . . . . . . . . . .  
19 40 . . . . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . .  
19 43 . . . . . . . . . . . .  
19 44 . . . . . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . . . . . .  
1946 . . . . . . . . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . .  
1948 . . . . . . . . . . . . .  
1949. . . . . . . . . . . . .  

1.214 
1.658 
1.977 
2.492 
2.728 
3.323 
4.020 
4.910 
6.735 
8.951 

11.742 
14.605 

- 
% 
TMAL 

81 
88 
92 
98 
94 
89 
91 
92 
99 
97 
99 

100 
- - 

LAS IRsmcmwBs TOTAL 5 ~ , ,  
BANCARUS Y SN EL I DINZRO 

POP O S P ~ S I ~ S  EN 
DINER0 EFECTIITO EN 

EANCO C 

MILLON85 $ 

292 
222 
161 
48 

165 
428 
413 
436 
100 
250 
176 

-154 

y-1 Giw 

TOTAL 

19 1.506 
12 1.8W 
8 2.138 
2 2 . w  
6 2.8% 

11 3.156 
9 . 4.433 
8 5.346 
1 6.835 
3 9.mi 
1 11.938 
0 14.451 

Como no se pueden conocer todos 10s pormenores de 10s &psi& 
tos del pdblico, no es posible ahondar mucho en la composici 
nero giral. 'No hay modo de deterrninar, por ejempb, si 10s 
del pdblico en 10s bancos, cuando se hacen con cheques, tienen sa 
gen en dinero que pertenece al girador o en un prbtamo o sob 
de su banco. 

mediinte su polftica y monto de redescuentos y con Ea corn 
de valores mobiliarios, diviaas y oro. 

dinero deriva de la circunstancio de que no provocan alt 
&lo en el nivel de precios, o sea carnbiando 10s precios de 
bienes y servicioe, sino que varlan tambih el sistema de precias, es 
decir, las proporciones que median entre 10s diferentes precios. 

Un aumento de la oferta de medios de pago elwa, asl, las reatas 
reales de 10s que tienen ingreaos variables y disminuye las de aquelb 
cuyas retribuciones son fijadas por contratoe o en otra forma. 

El Banco Central puede influir en el volunien del dinero 

Gan parte de la importancia de las variaciones de la ofer 

, 



BvmIluz4s ma PJl l w % m d A  Iw&!muL a7 

~1 acesu infbi~etsta de pder de mmpra no se dfstribuye mifor- 
memate sin0 que favor- a610 a ciertos grupos d a l e s .  For e a  r d n  
ro combatitme la intlaci6n con medidas gpaerales, indiscrimina- 
das, sin com&ter injwticias. 

Coma todo cambia en el nivel de 10s precioe, la inflaci6n puede 
tmw numeroms principios. 

~1 nivel de preuos puede vanar normalmente por causa8 que 
wrgen dentro o fuera del pals, que se deben a1 r6gimen monetario y 
cp&icio o 8011 ajenas a1 miBm0. 

Las alzas y las bajas internacionales de precios, accidentales o cf- 
se reflejan- en Chile, provocando variacionea en el nivel y en 

a de precios. Efectos similares pueden ser producidos por el 
t6cnico y administrativo y por alteraciones en la demanda o 



pem allcs wnprenarioa tram de mantener inalterdm ws ~ o n ~ u m ~ ~  e 
iwgemionea, y obtienm &tos adisionales, -dose en que aus a- 
tos h aumentado, se produce el alza del nivel d l  p d w .  

Tanto 10s aumentoa de impueatoa e imposiuonos por byes sociale~, 
-0 loa, myores sueldoa y salarios debidor a lqes o mo~mientos 
sindides, para que se cumpla su objetivo de mejoramiento, deben 
proporcionar a1 Gobierno o a 10s asalariados una mayor participacih 
en la renta nacional. y pducir ,  por consiguiente, normalmente, una 
dismimci6n de las utilidades de 10s empresarios. 

Cuando no se wita esta reducci6n normal de las ganancias afrw- 
tandola con medidas de progreso t6cnico y administrativo de l a  em- I 

presas. sin0 que se recurre al cr6dito bancario facil y excesivo p a lhs 
a l a s  de precios, con la seguridad de que la demanda de 10s produttw 
no experhentar& contracciones debido a Ias facilidades de crbdito  on 
que tambih contarh 10s compradores, el objeto de las Leyes t r h  
tarias y sociales mencionadas se desvirtda y btas pasan a constitwk 
parte de un mecanismo inflacionista. 

Es obvio que las alzas inflacionistas de precios anteriormente 
dicadas se evitarian, a lo menos en parte, si las instituciones de c 
to no quisieran o no pudieran conceder 10s crkiitos solicitad 
empresarios. 

Corrientemente, 10s aumentos de impuestos e imposici 
sociales, asf como los mayores sueldos y salarios, qu 

compensados con medidas de progrew tbcnico y admin 
en no s610 el llmite inherente a estas disposiciones, sino, 

que resulta, en palses como Chile, de la reducida posibilidad d 
car dichas medidas, debido a la escasez de 10s equipos que r 
dgunas de ellas o de divisas con que adquirirlos y a la ins 
de persorkal con la preparaci6n necesaria para ejecutarlas. , 

Una vez excedidos estos Ifmites, el aumento consiguiente 
ostos, si no puede ser trausferido por las empresas qfectadas a 1 
urnidores de sus productos, reduce las utitidades y puede afecM 

,onsiguiente, desfavorablemente a la capitalizaci6n del pals. 
Et aecimiento deaproporcionado de lae ingresMl de la pob 

o de un sector de ella, frente a un aumento knto o disminucih 
bienes y servicios adquiribles, actda sobre 10s precios y promu 
a h .  

La necesidad de mantener ciertas exportaciones de cost0 
cuando se satisface mediante la devaluaci6n del peso, ce otro 
inflacfonista, porque causa el aumento de predo de lbs produc 
porta& y de tos nacionales que 

de de los ahbrros de l a  persona que r&bm rmta, y .c. finenciada P 

elaboran con 6ston. 
La inversibn ea causa de inflacih cuanrlg el volumen de ella ex= 

c ' I  



&el de precios a u w b  par le mayorfa 

&cuadoS de 18 of- monetaria. 

w m  bancatio time, por conaiguiente, un papel principal en Csta 
La fdta de dinero puede impedir que la inflaci6n contin6e. El ais- 

%,I participaci6n puede ser activa y paaiva. 
& activa cuandu causa la expansiGn del &dit0 con inversbnes 

con operaciones en el mercado de vdores m&iliarios u ofre- 

iva si expande el d d i m  a pe.ti&n de SOS emgresarias o del 
r&Uto fkil y barato. 

lmente temible. 
mentos de la derta de &ne0  wedm dkbt~w at 

.es bancarias y a1 anmento del dinero cir 



, 

10s Ifmitea del mercadw moneta& (l), equimbte a un weem deem. 
der de campra o a una denranda de bipnea de mnssmo y eervieios 8 ~ -  

perior, dado uerto nivel de precios, a la oferta. 
En esta etltpa, el procaso inflasionista inwluera un dwequilibrio 

entre 3a oferta de bienes de mnsumo y &os y la de medios de pago, 
al que 9610 puede ponerse temino con un aumento de la producci6n 
de bienes de consumo logrado con medios de pago no inflacionistw 
y con el aumento del ahorro y la restriccion de la oferta monetaria, 
anaogos a una reducu6n de 10s gabs, en la suma necesaria para eli- 
imnar la presidn inflacionista sin q q  que se cause un proceso defla- 
donista que reduzca la produccibn y ocasione cesantla. 

Ambas soluciones son diflciles de realizar. La primera requiere UR 
plazo mucho m6s largo que la segunda. Poco es lo que se puede hacei 
en un aiio para inwementar la oferta de artfculos de consumo. En ge- 
neral se estima que la eltima solucibn es m6s fk i l  de llevar a la pdc- 
tica. 

El aumento de la produccibn de bienes de consumo no debe da- 
tuarse can desmedro de las inversiones, porque s610 manteniendo B 
aumentando el nivel de &as es posible asegurar el alza del nivet & 
vida en et futuro. 

En cambio deberlan redistribuirse las inversiones mediante lo se. 
lecci6n de 10s creditos. 

Se aconseja la produccibn de artfculos de consumo 
la construcdbn de viviendas de bajo costo, junto con un 
de la construccibn relativamente suntuaria. 

puede conseguir asl no sea muy grande, el problema d 
tan serio que la construcci6n de viviendas baratas 
una prioridad relativamente alta, aun dentro de un 
nista. Por lo demb, es probable que de este modo se 
muy importante de la productividad de 10s trabaj 

Si bien et aumento del ahorro implica una disminucibn del W5 
sumo, no somete a la poblaci6n a ningfm sacrifirio esteril, infdlo 
recompensa, ya que, si se logra reducir la inflacih, cesarh de e m v r w  

Aunqm el aumento de la corriente de bienes de consumo qW Se 

sibn. En cambio, si continla la inflacibn, perderh todos 10s beneeAs 
de 10s aumentos de renta. 



EL aumeato de 10s &a~ms as neceeario no a610 para d u d r  la 
demands exmiva de biens de eORmumo sino, tambib, P E ~  que no 
decaigan las inversiones, a1 producirse, mediante las medidas antiiifla- 
donistae, una dismirmcibn de 10s beneficios de 10s empreaarios y una 
wdistribuci6n de la renta nacional en favor de 10s que ahorran poco o 

I .L 

nada. 
para que cumpla sus funciones, el ahorro anti-inflacionista debe 

pvenir de todos 10s sectores de la poblaci6n y no s610 de 10s que 
wcib grand- rentas y gastan una parte proporcionalmente reducida 
de ehs .  El ahorro de estos dltirnos deja subsistente el exceso de poder 
& cmpra de bienes de consumo. 

Ciertamente, junto con eliminar el exceso de poder de compra 
aracteristico de la inflaci6n, por medio de 10s procedimientos preceden- 

mente seiialados, es precis0 hacer desaparecer o neutralizar las cau- 
s que lo gestaron, para evitar su reaparicih. 
Es necesario, adem&, destruir las expectativas de aumentos de 

eios y el ambiente creado por la sucesih de &toe, c m o  una medida 
cipalmente psicol6gica complementaria de las otras a que se ha 

1 siguiente cuadro muestra La desproporci6n existente entre el 
ento de 10s medios de pago y los bienes disponibles en el *era- 

durante 10s dltimos aiios. 

Yalores ea millmes de @as 

(Estadfstica fundamental dd Banco Central de Chile) 

&e de bienes disponibles cakulado con daatos del Ceatro de Investigacbnes de la 
ComisMn Econ6mica para Andrica Latina de las Nacfwes Unidas 

M... . . . . . . . . .  719 

NO. . . . . . . . . . . .  1.034 
'41.. . . . . . . . .  1.310 
142. . . . . . . . . .  1.700 

&I.. .. . . . . . . . .  2.390 
MS. . . . . . . . . . . .  2.683 
M6.. . . . . . . . . .  3.170 

w . . . . . . . . . . . .  a62 

M3. . . . . . . . . . .  2.100 

k41.. . . . . . . . . .  3.617 
. . . . . . . . . .  4.316 

949. . . . . . . . . . . .  5.208 

506 
1.880 
2.138 
2.540 
2.893 
3.751 
4.433 
5.346 
6.835 
9.201 
11.918 
14.451 

I 
2.225 100 
2.742 120 
3.172 144 
3.850 182 
4.593 236 
5.851 292, 
6.823 332 
9.028 313 
10.005 441 
12.878 511 
16.234 600 
19.659 124 

100 
125 
142 

192 
249 
294 
355 
4s4 
411 
791 
960 

, 
t69 1 

100 
123 
143 
133 
106 
263 
307 
361 
450 
579 
730 
884 

- 
I S B ~ S  
I s m -  
.Bzn m. 
RPT*DO 

100 
lap 
110 
tll 
105 
108 
113 
116 
130 
139 
142 
149 
- -- 



corn0 puede observarse en el cuadro anterior, tmb el medio cis- 
culante total wmo txida uno de sus componentee han aumentado ]nu. , 

&O m&s que 10s bienes disponibles en el mercado (1). 

surcadh desde 1938. 

En el perfodo 1940-1945 el mayor crecimiento relativo rw 
1938, oorrespondi6 a1 dinero en libre circulaci6n. Posteriorma 
elemento del medio circulante que ha aumentado proporcionatt: 
m b  en relaci6n a 1938, ha sido el dinero giral. 

En el ctradro de la pkgina 333 pueden apreciarse las caracted 
de la oferta mmetaria en 10s riltimos aiios. 

El cvadra rwda que, con la sola excepch del aiio 1942, I& 
mres wntribudones anuales a1 aumnto del medio ci 

dinero giral. No obstante, en h afi0s 
as haas de crecimiento anual del dinero 
del dinero giral, Io que aumnt6 la part 

)rimer0 en el! medio circulante total. 



EVOLUCI~N DE LA ECON NACIONAL 



La gran partitipauib dad h e m  g b l  en k ofutcrmonetaria hac. 
del cr5dito la forma prdominante de dinero y .de !a yolGtica crediticia, 
la llave de la dlmiOei6n monetda. 

Las d r a s  tabuladas permiten inferir, espedalmizhte en 10s GI& 
mo8 aiios, que el procew inflaeioniattk ha ~~ produd& rmaS pw las 
factores vinculados al aumento del diner0 gkal que por aquC1lm r&. 
cionados wn el incremento del dinero en libre circulacibn emitido por 
el Ban& Central. 

En redidad, la economla chilena e8 atremadamate sensihe a 
las firehas inflacionistas, debido a que, por tener generalmente 
factores productivos plenamente ocupados, no puede awnentar rig$. 
da y fkicilmente la producci6n de bienea de wnsumo. Una emis& i& 

dinero se traduce, por esto, en un aka inmediata de 10s precios, at a ~ ,  
ser wmpensada oportunamente la mayor demanda con un aumco 

dltima guerrakundial, la fuerte 
factores ha sido intensificada por 
de las importaaones de bienes de 

de laa posibles causae de variacionea del nlvel 
han contributdo a wear el proceao iMacionMa 
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Aunque se carece de estadlsticaa wmpletaa aobre el ahorro, pare 
ce Widente que la constante disminuci6n del poder adquisitivo de la 
m e d a  debe haber deealentado el ahorro voluntario y provocado un 
mayor gasto, con el aumento de la demanda y de loa precios consi- 

Las diversas producciones, si bien han tendido a aumentar, Io 
han hecho en forma algo irregular, sednpuede observarse en el si- 
gujente cuadro de Indices. 

( guienta. 

$ 
1 .  

Indim de produccidn 
4 

y; (De la Direc-5611 General de Estadhtica. transformados) 

. . . . . . . . . . . . . . .  103 

. . . . . . . . . . . . . . .  99 

. . . . . . . . . . . . . . .  94 

. . . . . . . . . . . . . . .  95 

. . . . . . . . . . . . . . . .  111 

. . . . . . . . . . . . . . . .  108 

. . . . . . . . . . . . . . . .  105 
$48 . . . . . . . . . . . . . . . .  111 

i 1 

100 
95 

106 
116 
114 
113 
112 
126 
136 
145 
152 

100 100 
127 107 
145 112 
150 110 
118 94 
146 1 119 
166 I 116 
159 137 
234 176 
181 1 176 
165 , 189 

100 
198 

166 
113 
111 
113 
115 
121 
124 
130 
135 

' Especial trascendencia inflacionista deben haber tenido las dismi- 
luciones de la producci6n agrlcola total en ciertos aiios (1940, 1941 y 

a 1947), y de la producci6n agricola diaponible por habitante en 
1 mayor parte del perlodo observado (1940, 1942 y 1945 a 1947). 

Indue de la praduccibn agricola per capita 

100 1938 ......................... 
1939. ........................ 102 
19 40 ......................... 96 
1941. ........................ 90 $< F. 1942. ........................ 90 

$ 1943.. ....... ,.. . , ........... 94 

c,. 
p 

'3 



1944.. ....................... El6 
1945, ........................ 101 
1946 ......................... 97 
1947, ....................... 93 
19 .......................... 97 

Debido a Los cambios en la composici6n de Iss importacioues, p 
los cusks ya se ha aludido, el aumento de &taa que regietra el p&i. 
rno cuadro no tuvo todo sa efecto nornial de reducir la presibn idh- 
cionista sobre el precio de 10s productos nacionales. 

1938.. . .  
1939. . .  
1940. . .  
1948. . . .  
$942. .. 
1943 ... 
1944 . .  
1945. . 
15146 . . .  
r94z. 1 . 
1948 . . .  
1949 . . . .  

499 
410 
508 
524 
621 
636 
698 
756 
953 

1.287 
.. 1.301 

. .  . 1.415 

En el perlodo 1938-1949 10s precb at pw mayor de los pvodk 
debdo a la devacibn del nivel de p 
parcialrnente, a la devatuaci6n dk4 1 

ncia de divisae y Le necesidad de "; 

visas tiene su origen no s610 en un a m  
la oferta, sino, aaimisrno, eh el hecho tbc 



efectoe do la eecaaez de diviaae wbre el nivel de predoa imu 
,,dido aer a610 palisdoe par m d o  de la fijaci6n de 106 tipoe de cambia. 

EL exceso de intemdarioa o gente dedicada a preatar seMcioa 
qae no crean bienee, que caracteriza a la economk chilena, ea notorio 

inneceaaria e indiecutiblemente loa precios, per0 parece no 
kakr  base para wstener que el aumento de loa intermediaries ha te 

ana influencia decisiva en el prow0 inflacionista. En die, 
e pensarae que junto con aumentar el n h w o  ha crecido mu& 

&dad de loa existentea, de rnanera que sua operaciones afectan a 
mayor parte de la produ& ruacional. 

m o  revela el aiguiente cuadro, mientras 10s bienes disponilrles 
m r a d o  aumentaron en 42% durante el perfodo 1938-1948, las 

ones crecieron en log%, de modo que cada Viea se tran 
maS veces en 1948 que en 1938, a pesar de que la p&a& 
k 86b aument6 en 15%. 

.......I 
. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
M? . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

142 
157 
176 
I86 
198 
192 
209 

BlBNES 9- 

XfX 
108 
113 
11'6 
131) 
139 
142 
149 

L 

100 
108 
112 
117 
135 
145 
156 
160 
152 

14X 
138 

- 

- 
100 
101 
103 
104 
105 
101: 
108 
1 1Q 
111 
113 
115 
117 

parece haber cmtribufdo, tambiC, a1 proceso inflacionista, el 
- m a t o  del plazo de 10s crbditos requeridos por las empresas distri- 
&&ras que cuentan con escaso capital propio. Es claro que si 10s dis- 

idores pagan a las empresas productwas con documentos de cr6- 
4-s que no pueden reducirse a dinero de inmediato. sino que al cab0 

de c k t o  plazo, obligan a b tas  a oilmentar su capital en giro, rec 
22 



do a aumentos del capital propio 0, m b  comdnmente, a! crMito. Coan. 
10s ban- conceden 10s CrNitos soliutados coh este motivo prodry. I 

cen inflaci6n, ya que 10s nuwm recursos no financian una 
a&&nal de bienes sin0 la misma que existla antes de otargarse 

yectas de industrializaci6n 



660 98’ 1”I.. ... 
679. 
767 
563 
067 
944 
992 

. 1.049 

. 1352 
. . . . . . . . . . . .  1.594 
. . . . . . . . . . .  1.437 

101 
114 
12% 
128 
140 
147 
is5 
200 
236 
213 

& necesario tener presente que, contmiamente B b que pdiera 
meerse, las cifras anteriores no redan d auntento real de La capacidad 
& Esnportar, debido a que 10s productas que Chile imports kan wbido 
de precio, en 10s mercados internacionales, que aq&llos que expata. 

En cas0 de que la presibn de 10s malariadm h u b h  sido un factor 
in*ciaI de la inflacidn chiIena, h a w  una tendencia de los suetdos y 
s lbr ios  reales al alza y a pseceder zy 10s aaclmerrtcis de pedos, y las 

uneraciones de 10s eripleados y &rexos comtituiriaa una parte r e  

Conacido es el he& de qie en ai be m h  y tos salaries 
mlmente han debido ser a j u s t a b  a las dw de &os pos ha- 

% awmentado menos que &m. 
Los sal& realesa s e g h  las informacbes de la c6rporad6n de 

ramento, han Buctu& em 10s dltimos a h  en torno a la sum pagada 
en 1940J s i d o  en ciertos perlados ligeramente supiwes y en otros. 

IIldin & SalOriaE ?&S 

(corpaaci6n de ~ Q W @  

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . .  mil 

ente alta de la r a t a  nacionai. 

m n t e  inferiores a dla. 

1941 ...... 
1942 ...... 
1943 . . . . . .  
1944.. .... 
‘1945.. . . . .  
1946 . . . . . .  
1947 . . . . . .  
1940 . . . . . .  

:i . 

10.5 
97 
93 
a7 

108 
106 
98 

103 



Eapoddica habrfa sido, de acuerdo con eatan antewdentes, [a 

A su vez, 10s sueld0s real-, de acuerdo con datos de la Corpora. 
influencia inflacionista de lar, alms de adarios. 

ci6n de Fomento, han dbminufdo constantemente destle 1941. 

A80 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944. . _  
1945. . 
1946 
1947. . .  
1948. . .  

India a2 sueldos rcales 

(Corporacih de Fomento) 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1941. . . . .  
1942.. . . .  
I943.. . . .  
1944.. . . .  
1945.. . . .  
1946.. . . .  
1947 . . . . .  
1948. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 

SUEUIOS JOKNALeS mm I 
18,6 22,4 
19,l 21,4 
20,o 204 
19,s 19,3 
20,4 20,l 
19,9 21,6 
20,s 22-3 I 

21,3 22,o 43J 
20,s 22,a 4303 

100 
111 
106 
106 
106 
106 
1.04 
99 
97 
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La participacib de loa sueldos en la renta nacional tiene una ten- 

No obstante ser auperior- a ]as reales, laa proporcionea anteriores 
pequeiias cornparadas con las registradas en Estados Unidos, don- 

& 10s sueldos y salarios constitufan en 1940 el 61%, en 1944 el 64,1% 

La suma de los sueldos pagadoe subi6 de $ 3.060,6 millones en 
19413 a $ 15.599,l millones en 1948, o sea en 409.7%. En cambio, 10s 

d,,,& al aurnento rnUCh0 & Clara quE la mota de 10s salaries. 

1948, el 59,9% de la renta nacional. 

bn al prweso inflacionista. 
las bancos no han opwsto ma resistencia ade- 
de credit0 de 10s empreswios. cuya satisfacdb 

ara las instituciones acreedoras y las libraba: de 
la probable cesantfa que pudkra resultar de un 
os creditos bancarios, dando origen a diner0 gi- 

En el siguiente cuadro puede observarse c6mo han variado en los 
I. d, han participado decisivamente en el proceso inflacionista. 

W ~ O S  &os las colocaciones bancarias. 



1 r .  

3a oEQnuptapccmbmlcA - 
S o h  a% los wbuacianes bonwius 

En millones de pesos, a1 31 de Diciembre de Jos @eo0 indioados 

(Eutadlstica del Banw Central de Cue)  

1938. 
1939. 
1940 
1941 
1942, 
1943. 
f94.S 
1945. 
1946 
1947 
1948 
1949 

2.102 5.4 
2.326 10.7 
2.494 1,Z 
2.884 15,6 
3.190 10,6 
3.640 14,l 
4.309 18,4 
5.W 23,O 
L535 23.3 
8,010 22,6 

10.371 29,s 
12266 18,3 

- 

477 31,O 
642 34,6 
849 32,O 

1.022 40,7 
1.260 23,3 
1544 ' 22.6 
1.812 11,4 

2.126 34.9 
3.215 241 
4.119 25.8 
5.504 33,6 

i 

2.021 l t ,5  

2.518 
2.968 
3.343 
3.906 
4.450 
5.184 
6.121 
7.323 
9.261 
11.285 
14,490 
11.710 

El aamento porcentual de Iae colocaciones bancariaa reg 
en el cuadro precedente ea muy superior a1 crbcimiento porcentw 
la iddencia de fas leyes sociales y de 10s impuestos y a1 aha 
tual experimentada por 10s sueIdos y salarios medios nominales, 
Fa disponibilidad de bienes en el mercado. 

Es. tambih, bastante menor que el incremento por 
total de las imposfciones patronaka por ley- Sociales y 
rior el alza porcentual der product0 de lo% impuestos en m 
cional y de la suma de 10s sueIda y salarios pagados. 

Hay motiva, por tanto, para m a r  que los bancos no 
limitado a financiar las alza de costos y que existe h a  partk 
activa d d  sistema bancaria en el proceao irvflacionista chileno 

Adem&, c a r e  de fundamento la afirmaci6n de que exis 
sez de cddito bancario. E1 volumen de &e es m L  que sufici 
la disponibilidad normal de bienes y servicius. En cambio, 
tenerse que, debido a su distribuci6n, escasea para ciertas ac 

La ampliaci6n registrada de 10s crMitos ha permitido u 
M transferencia de las abaa de 10s costos de 10s productores 
y de 10s distribuidores a 80s consurnidores y amparado el u80 inadem- 
do de la capacidad crediticia bancaria. En gran parte ha favoreckh fia 

I 
k 
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especulacibn, un-desarrollo desmesurado de las ventas a PI-, y el 
financiamiento de empresaa que trabajan con eecaso capital propio y, 
por ende, con costos muy dbs, que elwan 10s precios; 

Aun el aha del nivel de 10s precios ha sido s o b r e p d a  por el-m- 
mento porcentual .de las colocaciones bancarias. 

.%d .* 

"r-4 D l C i c I  

m& ?S.-Aumento rektivo de Ias colocaciones bamrias, de k dlsponibilidad 
de bienes y de diversoe element- de 10s costos, en el Perkdo 1940-1948. 

b o  rwela el siguiente cuadro sobre la compcrsiu6n de las dispo- 
que necesitan las instituciones bancarias para sns 
r de 1946 la expansi6n de 10s creditos bancarios ha 
10s fondos que 10s bancos comerciales reciben del 
ante el redescuento, que implica cmisiones, de me 

do que si este dltimo pusiera un tope a 40s redescuentm. podda parali- 
p a  b operaciones crediticias de aqu61los. 
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1939 ..................... 1H 
1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
1941 . . . . . . . .  . . . .  - 82 
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
19 43 . . . . . . . . . . . . . . . .  304 
1944 . . . . . . . . .  . . . .  233 
1945. . . . . . . .  . . . .  2pQ 
19%. . . . .  . . . .  - 9 9  
1947.. ... . . . .  - 152 
19 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 203 
1949 ..................... - 649 

(1 ~ m l a l  rmlor de L. OF- dd Sanaa een- 
(21 &ivalente a l w u h s  emlcrdo Dm el %DCO CCml 

BAN04 mu- 
TEAL, POR 

& 
73 
lZ3 

' 216 
422 
345 
214 
a61 
447 

1.022 
1.249 
1.762 
2.639 

'up vu- d d e l a d l l  

El hecho de que el rredito i6flcwionisfa haya imped 
+e utiiidades que hubieran producido normalmente der 
k eostos, no ilaplica que la aituaci6n de todaa las em 
mnaiderwse satislactoria. Algunos antecedentes permiten 
Mamente que la industria se ha descapittalleado en el cur 
b s  veinte aiios (1). 



atrdbn p;hblim y demh &dad- esta- 
yt tambiC, Ui el aka del niwl de p&m y s a l a r i ~ .  que enca- 

han motivado inflacibn b compra de &visas y las hver- 
I operacionea del Estado. 

uadro sobre tas operackaes did Barn Central que 
revela las camas de Cstaas. 

La columna de Operaciones con institucimes p k t c  



Exceptuadoa los siios 1943 a 1945, en que p r e d d m n  1- ope- 
d o n e s  de cambio, y 1949, en que s o b d i e r o n  la opmciones ron 
hetitucionea b a n d a s ,  la principal causa de em%& ha &do las ope- 
d o n e s  con el fisco. 

En loa tres dltimos aiios se han desarrollado mucho las operac&es 
con instituciones bancarias y los pr6stamos a entidades oficiales. 

En otro plano, debe citarse tambidn como principio de inflacjh, 
el imperfect0 empleo del ahorro nacional. Normalmente la capit&= 
a6n absorbe en Chile menos de la mitad de 10s fondos disponibks para 
inversibn, el rest0 de estos recursos se utiliza en diversos consi9rlpDS. 
Si se destinara a capitaIiici6n una proporcib mayor de ellos, podt$z 
murrirse en mucha menor escala al crddito y, por ende. la presih hPr. 
flauonista de &e serIa tu& h e .  

En la antigIiedad misma del proceso inftacionista pvede 
t r a m  un indicio de que su existencia se debe, m& a que las cauw 
chicas, inmediatas, duectas o indirectas que se han menclo 
Caracterfsticas fundamentaka de la estructura emn6mica y so 
pals y sus cambios. 

nadonal entre La capacidad productora y la consumidora. En g 
la poblaci6n chilena quiere un standard de vida similar a1 de !as 
nes mb adelantadas y no repara mayosmente en la necesidad 
cindibk que eriste de producir en condiciones semejantes para 1 
Nacen de estas circunstancias leyes que implican carga para e4 
v 10s empresaricx, que psopenden literalmente al mejoramien 
standard de vida, pero que, a1 no ir acompaiiadas de un desarr 
n6mico y de un mejoramiento de la organizaci6n tdcnica y adm 
tiva de las actividades ewndmicas suficknte, d o  significan p 

I 

j 

Entre estos rasgos perturbadores hay que registrar el desequi 

e h s  rentas disponibles y son factores inflacionistas. 
et a f h  de progreso rApido, que no presta toda lo at 

bida a 10s recur808 disponibles, se encuentra el origen de mdl 
yectos de desarrono econ6mico que implican inversiones si 
superiores a las disponibikiades de ahorro nacionales y de 
Pago extranjero nonnalmente destinadas a este fin y que, a1 
ser rdkadas, producen, en 61timo thrmino, inflacih, mediante hi%* 
vaEuaciQ interaacional del peso y la expansi6n -de 10s crOditas baa. 
carios. 

El adelanto de 10s pr6ximos aiios, frutn de estos proyestos, 
pensaf6, seguramente, sus actualen efectos. No obstante, convfen? ~6. 
m a r  que las consecuencias perturbadoras de hs ini+ti\res desde- 
&,de tos empreaarios progresistas del pals, puederi, obviammtei 
SB evltadas mediinte un organ.mo armonizador que ajuste la reafim 

i I 



c&, de 10s m62tsple$~proyectae a 106 Limitylos c e c u m  disponibles. 
p m  de lo expresado, la desaparici6n del 

p roce~  inflacionista o su deMlitamiento s610 puede lograrse mediante 
urt planeamiento u ordenaci6n del desarrollo econ6mic0, que requiere 
de &a c~rdinaci6n de las pollticas mncernientes a la moneda, divisas, 
iraver&ones, presupuestos estatales, tributaci6n y sueldos y sal&; 
e[ a t r o l  de las colocacionee bancarias y d e s  creditos, mediante la 
&6n de instituciones estatales de cruito y supervisi6n y a travks 

ta regulacibn de 10s redescuentos en el Banco Central; una adecuada 
presupueatda, que produzca Superavit destinados a capidi- 
la neutralizaci6n o aminoraci6n de $os factores que causan al- 

come eurge, en 

ms & costos y psecios. 



FACJL es olkerwrr que el c u m  de h actividadea econbrnicas exPe+ 
menta gran variedad de caxnbios y fluctuaciones. 

Estas mutaciones, que afectan a una sola actividad o aon C O ~ ~ ~  

a varias, pueden ser clasificadas como cambios accldentales; tenden- 
cias seculares, si tienen un desarrollo relativamente prolongado 
mismo sentido; variacioneu estacionales, Si ocurren dentro de un & 
y estan relacionadas d imta  o indirectamente con ,el transcurso dk & 
estaaones, 10s meses, 10s dfas o las horas; o fluctuaciones dclias, si 
d u r a  m b  de un aiio y se desarrollan en forma ondulatoria, m. 
tando ahas y bajas repetidas y m h  o menos iguales. 

Las fluctuaciones cfclicas son caracterlsticas del desarrollo 
nbmico de los palses capitalistas, en el que 8e advierten espetia&& 
amplias variaciones de la produccibn, la ocupaci6n y 10s precios. 

EQ las modificaciones del curso de las actividades econbmi q& 
10s pdses aludidos son notables varios ciclos o movimientos omk$atp 
rios, cuyo Eapso de duracibn, superior a un aiio, p e d e  fijarse L 
de determinados Ilmites. 

Los cambios a que nos referimos son acumulativos durante c 
perSodos. Una vez que han comenzado en una direcci6nn, tieden 
mentar y fortalecerse hasta un punto determinado, mas aUa del 
las fveraas generadoras se debilitan, hasta que se inicia us  ma 
en direccibn opuesta. Son estas caracterlsticas las que justi&tm 
denominacibn de ciclo o movimiento ondulatorio. 

Los movimientos ascendentea y descendentes, que se suc 
forma alternativa, y que unidos forma loa ciclos econ6mico 
10s nombres de expansi6n o prosperidad y mntraccibn o 
pectivamente. El punto o pdodo en que la expansi6n 
tiene, para transformarse posteriormente en depresi6n, se 
meso, y aquel en que la contracci6n decae, para cambiarse a! cabs 
de algxln tiempo en prosperidad, recuperaci6n. 

propiamente tantoal recw como a la recuperaci6n, 
vulgar, que en la utilizada en eate texto, correapon 
de la contracci6n. 

Caracterkan a la expanai6n, principalmente, 19s aumentos 88 

ocupacih y la pmiuccibn, que negan a wr elevaclas, y ISE ahas s u b  
tantivas de 10s precios y utilidades. Por el contrario, aon pr6pbSs 
todo, de la contraccibn, 10s aumentos de I s  &nocupaci6n, qne i m e  
-des masas de gente sin trabajo, la disminucidn @ la prodwd 

Conviene observar que el nombre de crisis 

y las bajas en los precios y utilidades. 





cimea pmduddm por 10s ci 

menor. Ee n d ,  por ejemph, qne en lsa etapas de expan&& dd 
ciclu largo se registren la Rcepi6E1 y contracci6n del ciclo menor. 

No 8610 10s cioloa menome alteran el desarrollo e influyen en ia 
intensidad del ciclo mayor, &no, tan&&, otros ciclos de diversascm 
rerfStiCaS. 

Especial inter& tienen, en ciertoo pdses, las fluctuaciones 
latorias de diversas actividades, como, pot ejemplo, la co- 

Eh Ias e t q m  del cic 

y un ciclo de cerca de 2 *os, 

el cido mayor de Juglar. Muchos economistas han seii 
cia de prolongados periodos de relativn bienestar, que se 
mucho ds all& de 10s Ifmites del ciclo largo mencionado y a m  
clo de la construcci6n, y que hay, asimismo, pedodos prof 
depresi6n m h  o menos cr6nica, en que sin embargo, ocurren 
tuaciones de 108 cicbs mayores y menores, de Juglar y Kitchm. 

Aunque aun es discutible fa periodicidad de e s tv  oscilac 
longadas de la actividad econbmica, pwde sostenme, corn 
babie, su naturakza cfclica. 

de 10s perlodos prolongados de bonanza o malestar, l l a m a  
targas, ondas prolongadas, o ciclos de Kondratieff por algu 
mistas, son movimientos seculares de loa precios y tasas de 
cuya tendencia es a s c d e n t e  en 10s pedodos de bmestar y d 
te en 10s de malestar. 

El origen de lae ondas largas, W n  la teorla m&s 
encantrarfa en l a  invenciones, renovaciones y desarrollo 
l i s  especialmente al finalizar laa Cpocas de maleatar 
sobre todo, en la de bonanza. 

Entre 10s aiios 1690 y 1790, hubo en Europa doe ondas 
das de bienestar y dos de maleatar, durante loe siguientes 

Las caractedsticas ds claras, desde el punto de vista est 

I 
I 



R1S- luLELunp 

L690 - 1720 
1730 - 1765 

1720 - 1730 
1765 - 1790 

Weralmente se asignan a las on& largas posteriores, en Eata- 
dos Wnidos y dgunos pdses europeos, hs slguientes fcchas: 

BlBNBSTbP YALLLBSTAP 

1781 - 1815 
1849 - 1873 

1813 - 1849 
1873 - 1896 

largos de bienestar o malestar cc 
d.m&s c i r k  mmrionada. Ev 

la wonomla chikna 500 & muy an- 
etapas del ckb c c c n h h .  no alcm 
tras caracterlstkas de Sas pusterbm, 

arias contraccimes ecor16micas, &Lias 
ilibrios de la balanza de pagos  usa ad^ 
mercaderfas en cantidades qw no se 10- 



graba pegar con el pmducto de l a  exportadones mdes y con et a- 
dinem metAli  circulante, a pesar de venderue a precios muy 

bsjos y con d i t o s  a-plazoe que alcanzaban hasta a dos aiios. La li- 
quidmi6n de wtBe operaciones a cr4dito hack dwapatecer casi a&,- 
l~muen te  la moneda y pmvocaba quiebras en el comercio y otros tra- 
bmoe graves en la vida econ6mica. Eapecialmente acentuadas fmroQ 
l a  filtimas depresiones de este tip0 en 10s &OS 1786 y 1988. Atendiedo 
a la naturaleza del dinero corriente y a1 predominio de 10s minesah 
en las exportaciones, pod& atribuirse el fundamento de estas h e -  
&nes a un d6fiut de la producci6n minera y decirse que su origen = 
encontraba en el pds. 

Las alteraciones de Ia economla chilena en la mayor parte del si- 
glo XIX y durante el XX, han tenido generalmente otro carhcter qat 

contraccib del ciclo, el v O ~ I ~ ~  

ye-la demanda extranjera de Po- 



1 

d u c t t x t s i a d a m h m ~ ~ y  naaumentaal d i d n u i r  
pu&a o red- el tcabjo de nurnmsm empreesa miner=, (R pro- 

duce cesatia, di&ninUYe la dsponibilidad de divieas, las importacioa 
tardan en njustarse a mta disminucibn,-debido a que SU &man& 

es relativ-nte tlgiaa y at v a n  poder de compra subsistente de la 
clclica anterior, que no se contrae con la intensidad requerida--el 

mldo del comercio exterior cambia, para tornarse gradualmente m h  
wgativo, se reduaen en general las rentas y el poder adquisitivo, se 
mntraen la renta nacional y el flub monetario y se produce una ten- 
$emcia a1 aumento de la cotizaci6n & las divisas en el mercado libre. 

lo, soanetiendo a este rbgimenque por los mismos psincipios tebricos 
se fundamente es de acentuacih chclira-ei fancionamiento 
la m o m f a .  
situaci6n de las exportmiones constituye, por tanto d elemen- 

tQico del ciclo econ6mico chileno. A su vez, el carkter de aqu6llas 
r las condicmnea de mercado existentes para nuea- 
productas mineros. La renta nacional es elevsda 
or un perlodo de prosperidad cuando, debido a las 
cas favorables en el extranjero, las exportacfones 
SUB precios dqventa aumentan. En cambio, c u d 0  
cto de la wnta exterior del cobre y salitre, el pals 

WSa por un perlodo de contracci6n de 10s negocios en que el lrivel de 
a m t a  nacional ea bajo. 

NO ea f6ul sefialar el comienzo y fin de 10s diversos perlodos cfcli- 
cos en la cconomfa chilena, debido, en parte a la falta de estudioa aca- 
kbs. 
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S U  G ~ G E A E ~ A  BCON~MXU 

Los antecedentas disponibles no permiten disfhguir exactammte 
10s periodos de c o n t r d 6 n  o expanei6n breves 0 poco intens- OCUr$ 
dos con anterioridad,a 1855. S610 r6vdan que entre 1810 y 1830 la 
&&6n econ6mica y financiera fu6,C general, mala. En cambio, em 
10s &OS siguientea, hasta 1855, predomin6 la prosperidad, interrm. 
pida por lo menos dos vecea, en 1843 y 1851, por cortas contraccbnea 

Posteriomente, de acuerdo con un somero analisis, las fases 6 
cBcas ~e habrlan sucedido aproximadamente en la siguiente fonna 4 1 ) :  

nBCWXUU6N Y 
XXPANSl6N 

1852 - 1855 
1862 - 1864 
1867 - 1873 
1880 - 1883 
1887 - 1888 
1893 - 1894 
1898 - 1899 
1903 - 1905 
1908 - 1909 
1912 - 1913 
1916 - 1918 
1922 - 1924 
1927 - 1929 
1933 - 1937 

~ B C B S I ~ N  Y 
c0lanacc16~ 

1856 - 1861 
1865 - 1866 
1874 - 1879 
1884 - 1886 
1889 - 1892 
1895 - 1897 
1900 - 1902 
1906 - 1907 
1910 - 1911 
1914 - 1915 
1919 - 1921 
1925 - 1926 
1930 - 1932 
1938 - 1940 

Los acontecimientos ocurridos en ChiIe durante 10s a5w 
an ctaramente la trascendencia de unq depres& 

comenz6 con la baja de las exportaciones; e4 t&d 4 
2 a 290 millones de pesos de 

alcanaado a 2.293 millones de pesos en 1929 
extraajero se redujeron a 243.400 toneladas, h 
eo 1929; el valor de las exportaciones de co 
millones de ptsos de 6 d., despues de haber 
1929. 

Coneiguientemente, la ocupaci6n en C 
mineras decay6 de 9Q.400 obreros en’1929 a 
taciones descendieron de 1.618 millones de 
1929, a 182 minonee en 1933 y Ea cotizaci6 
3 d. en 1932. 

aegnndul feehu d.dU DM ad8 etPDn k ~ t r e d &  CO-lrdeIi P vl*i.*aH 
Un mudlo cabal de la cleloa ccoobmlw~ chilena IW&IP dterru u t c  ndro de fa*& v 

I 



r. ., 

EVOLUCI~N DE LA E E O N ~ ~ A  W A U ~ A L  35s - 

En seguida, la pmducEi6n industrial diaolinuy6 en 1931 at 87% 
de ]a del promedio de 10s afioa 1927 a 1929; h eMMhucci6n IR redk~jc~ 
en 1932 a la tercera parte de lo que habfa ado en 1929; y el nhero 

de cesantea ale-6 en 1930 a 122.654 personas, aumentando con- 
s&rablemente durante Ice afios 1931 Y 1932, @ca en que afluyeron 
&ja la capital de la Repdblica y otros sitios donde podfan recibir 
a y d a  estataI o crefan encontrar trabajo. 

Contemporheamente, 10s precios de mayoristaa se redujeron en 
1931 at 79% de 10s de 1929; 10s sala6os decrecieron en 1932 hasta el 

de los de 1929; las ventas de minoxistas memaron en t931 hash 

32 a 1.212 miThes de pexu 

priwipalmente, a tratar de eliminar la cesantfa una vez ptodatcida, 
a m a r  tipos artificiales de cambio para fornentar las exportacioaes, a 
estabilizar artificinlmente la balanza de phgos mediante el contra1 de 
ku importaciones y a elimlnar 10s deficit de 10s presupuestos fiscdes. 



Pade p m  t@te la i d u d d i i 6 n  d d  pals, f W m i d a  en 
psraa par el Ea-, que cemduce a la naciQn a una m a p  independen. 
cia soondmica del extmmjjem. atenuad too efectm de las cidos intern- 
cioimlmenlaeconomhchil~. 

En realidad, --que low movimientor dcl im generadoa en 
grandea pafw capitalistas no Wvieran mpercusionea en Chile, las a- 
portadones deberlen representar una parte m y  reducida de la renh 
nacional chilena. 

Par0 al aleancar egta etapa de desarrollo, el pafs reunida Ls re- 
q&tos para la pduaoi6n de ciclos econ6micos nadonales. 

Ea acmcebible, tambib, que, con la actual organihci6n econ6rnica. 
la =la mayor indushialii15n produzca en Chile movimientos clcbms 
d s  propios. 

En todo cam, d o  el futuro podrA decidir si el deaarrollo ecm6mi. 
co ulterior j u s t i h  que 8e mga clasificando las 6pocas de acuerdo em 
lw a l t i b h  del stand& de vida de la poblaci6n. 

No ea f&& prwer toda la influencia que @a tener en esta WQ- 

hwi6n de la econamfa y del nivel de vida de la naci6n, una polltica a ~ y +  

tkkliea cmnpleta o un adeeuado planeamiento econ61nic0, per0 p e a  
ce evidente que del c&ter de la intervenci6n estatal d-dera, em 
gran parte. el bieneatar o maleatar nacional. 





pequ&os valles y o 
de 3.800 metros. 

una estepa de temporada debido a laa lluvi 
forrajeros, de reducido valor de cubierta, 
puede estimarse en 775.000 hect&eas y 
a sur, de acuerdo con el dgimen pluvial de e$e sector. 

Resulta ad un ecQmene agrfmla que no alcanza a 800.000 hect&= 
y que representa, por lo tanto, &lo el 4,5% del Area territorial de la 
regibn. 

No obstante la reducida superficie actualmente aprovechabk, h 
producci4n agrlcola abastece, en parte apreciable, las necesidades in- 
mediitas de la poblaci6n. especialmente en 10s rubros de hortatiza 
y frutas, corn0 asimismo de forrajes para el ganado de lecherfa. ES 
por ello que adquieren importancia en esta regi6n las localidades a&- 
d a s  de Lluta, Azapa. Camarones, Mamiiia, Pica, Calama, Chiu-Chh, 
San Pedro de Atacarna, Toconao, etc. 

Por otra parte, ann cuando la vegetaci6n es escasa ypispew, se 
dispone de combustibles vegetal- de calidad, tales como la yareta y 
ta queiiua, que cubren las neceaidades de la poblaci6n e industrias b- 
cales. 

Los terrenos de pastoreo situados en e! altiplano son explotadas 
preferentemente por ovejonos y auchenidos (llamas y alpacas), est% 
filtimos para el surninistro de h a s ,  carne y corn0 animal de carga 
liviana. 

La posibilidad de incrementar la superficle de cultivo se bass 
exclusivarnente en un mejor empleo ds laa fuerires de regadlo, ya sea 
rnediante la desviaci6n de 10s esteros cordrlleranos h&a alguws v a k  
de la costa, la impermeabiliraci6n de acequias 9 eandes de riego Y fa 
captacidn de agua subterrhea, recllmQ, ea@ dltimo, que aun no 

, entre la costa y la oo@illera, hasta una altitnd 

En la regi6n andina desde 10s 3.000 m e p s  h&a miba, se forma 

, 



to de las precipitaciones desarrolla el &rea 

s de alfalfa para ~ C I  

Debido a b eondicioneg 'climsilicas precariaS que 



adanza a 9.3 millanes de h e c t k m  o sea ,el 11,20/0 elel pds, per0 
cambio wci& el 40% del tarreno &cola cc&iv&. 

Una eerie de factores nabralea han conwrtido eeta p o ~ ~ 6 p 1  
nuestro pds en una de las m8s ianportdntes y vaboaas d d e  el 
de vista &cola. Entre eaos factores, figursn: mayom precipi 
que aumentan, de norte a sur, de 400 a 1.500 111111.; t&hpwatur= 
plaabcalurosas y uniformes; mejbr distribucih de ha fu 
d e s  de 40; superficies planas de ean extensib; y fi 
suelos de constituci6n y cwnposici6n. en promedio,  ups 
del rest0 del pafs. La superficie aometida a riep0, superior 
de hectareas, comprende laa tres cuartas partes de la 
rcgada en el agro chileno. 
. Dado el desarmllo longitudinal de wta mna, e8 posible 
algunas diferenciaciones agrfdas, siendo egtas mas no 
gentido transversal. En &to, la zona de la d a t a ,  formada 



~xphaei6n m6a adecuada de la ganderfa en 

del empob-b de ese sector. 

t‘ CQ c c p c i 6n y &u F r o n t  e r a.--Estaregi6n,conunasuperfiue 
territorial de 5.4 mil la~a de hecthas. equivaletite a1 7% de la nacio- 
d, pude .oonsider~~’como una zona &cola de transicibn, pues si 
W m  las provhim qve !a encabezan se asemejan a Iae dlth6ar, de la 

4n sigubte (Valdivia, Osorno, Llanquihue). 
el panorama tiende a aodificarse, ya que la 

-1.500 a 2.500 mm. anualea-desarrolla una in- 
hada actualmente, en gran parte, por le incorpo- 

~dtura extensiva: cereales y gana$clrla, 





waplef3 de f d  7 b immbain 
lm- cahtrual, ablYzsu me+ 

sudoa. 
Una in- hbm, que reci6.11 se inicia, ea el deabnque y la 

rimpia de loa terronoa @cdas swni inmtporados. Existen 
Bwge en. que la m-kd6n de las faenaa se ve dificultada 

pm la preaencb de tmnws y pdos qugmadoa en knto proceeo de des- 
coMpoaici6n. 

Una amplia aaci6n de limpia con medios mecanicos permitid DO 
~610 incorporar n u e m  termnos a la producci6n, sin0 a d d  el empleo 
& la maquinaria modema en loa cultivos. 

Por otra parte se conaulta en esta ulna la rea2izaci6n de impor- 
tantes obraa de r@o gravitacional, como asimismo el drenaje y 
desecaci6n de a e ~ t p f e e ,  todo lo cud permitirl diversificar e in- 
tensificar la produccibn. 

L a R e g  i 6 n d e  L o s L a  g o  s.--Ubicada entre los paralelos 
390 y 4 2 O  S, &a porci6n del territorio. con una superficie total de 
4.8 millonee de hectsueas-1 6% de la nacional-presenta una fisono- 
d a  agrfwla m8s definida. Las condiciones de clirna restringen notable- 
mente la rariaci6n de cultivos, predominando exclusivamente aquellos 
propios de climas templados y frfos. 
. Es ad wmo 10s principales rubros son el trigo, avena y papas, 
arrespondhdulea, en relaci6n al &ea total del pais, el 16%. el 20% y 
el 30%, respectlvamente. No obstante la calidad d o  regular de esus 
terrenos, 10s rendiientos son elevados, especialmente 10s del trigo, 
cuya pmdueCian q-ta el 24% de la cosecha del pais. El10 se debe 
a1 grad0 bastante aatisfactorio que ha alcanzado la tknica del culti- 
vo: una rataCi&n amplia, profuso empleo de abonos y de semlllaa de 
calidad. 

h d d t u r a  no ha alcanzado la perfecu6n de las zonas ante- 
&res, si bien &a refine condiciones favorables para determindas 
especiea. ~ 

h pmdwm~ de pastorm estan cultivadas, generalmente, con es- 
peciea t a h - w  el pasto ovillo, el pasto miel y, en menor escala, el 
trbbol. - 

de ternporada y su p d u c -  
i6n de mantequih y quesos. 
o de 10s rnbnmsb mayor 2- 

eoma *c afhfdd, a- &&que gran perte de 10s bosques de la 
a4 



ocurre en el mto del terrhrio, Ban aide tnrtadoe en fama irr&onal 
pars inaoFporsr nuem terrenw a la agrisultura. 

h s  bwques de la regih de h a  Lega cubma una supmficie 
aproxhada de 1.762.000 hectareas y la producci6n de maderas a&&. 
de d30% de la nacional. 

Debido 'B que en esta regi6n, el lfmite de las mews etema a 
bastante bajo, y a la aspefeza del relieve glacial dentro de la cordilk. 
r i ~  andma, el ecdmene agrfcola no excede de 3.500.000 hectkeas. 

La habilitaci6n de nuevos terrenos, medmte desmontes, 
drenajes, permitirfa agregar mayor superficie a la ya cultivada, 
que ello signifique interferir las h a s  que deben considerame forest& 

* L a  R e g i d n  d e  L o s  CanaZes.-F~almente, laregi6l l~~ 
cola m&s austral corresponde a las pmvincias de Chilo6, Aydn y 
gallanes, con una superficie de 24.8 millones de hectAreas, equiva&e 
al 33% del territorio. 

. 
El clima desfavorable, la topogda  accidental, las extensas tap 

SBS rocosas o cubiertas por glaciares y su aislamiento natural del res. 

~- _--- 
rea mteriores, l a ~  praderaa orientales de Ayah, las de MagaUm yl . 
de Tierra del Fuego, la explotaci6n agrfcola o ganadera ha tomado w 
relativo deearrollo. 

En cambio, @ grandee zonae boscosy en ChiM lnsuiar y bttti- 
- n % d  y en casi toda la provincia de Ayah y parte de Mag 
ofmen dificultadas para su aprovechamiento o su transfor 
terrenos de pastore0 0, en menor escala, en suelos de cultivo. 
eS evidente el incremento que est& experimentando la activi 
rera, ganadera y agrlcola en 10s dltimos des. 

Las aptitudes natural- eei7alan a esta regi6n c o m o _ e m i ~ ~ t ~  
mente ganadera. El ganado Q V ~ O  que poaee aIcanza al55% de la ma* 
sa total del pafs, y su pmducci6n de lana, de gran calidad, equkak 
a un 66% de la zafra chilena. Ademh, en Magallanm, esta d o t * '  
ci6n ha dado origen a una importan& y bien organizada industria de 
carnee frigorizadas y de graserfas. El gando bovino, a su vez, se est* , 

intmduciendo en la provincia de A y A  confeme ne habilitan anewB 
~~ de pastow*, y existen fundah expectatha psra SUP@ 
qae eiata regibn llegve B. suminiebar la came neceaaria p a  el abde 

& 

aimienta del pda. I 
1 



............. ,i NorteCrande 17&4 5;s 4.5 
Norte Chic0 . . . . . . . . . . . . .  11,98 2s 20,8 

........... 753 N6cteo Central 930 7 8  
Concepcih y La Frontera. . 5 4  4$ Y7,Z 

........... 3s 72,3 De h Lagos 444 
De Loe'Cenales.. . . . . . . . . . .  24,m 11,o 4484 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %,la. 293 e. 
P Resulta asf que adlo las cuatro dhcimas de h aupeificie amwieana 

de Chile tienen valor &cola, debiendo descartarse. por ahom todo 



et ream, por no war apsveehable con Ios remmos t&miws aebde. 
Ests wperfide inciup lee aptas IU @cnltura propi- 
e W, la ganderfa y lae aelvae, desde la eaoepa maspa y el matomd 
qw ee explota l a ,  haeta bx temnocr regador, de pligaj6n profundo, 
del V d e  Central, 

Ello no significa,k embargo, que debe rnenosprecie el agro 
1-0 como fuente de reamm econ6micOS. En primer thuino, la gran 
variabilidad de 1pe condici~es tnesa1giCcas permiten una dimifica. 
ci6n ampiii de las explotsciones, y si bien cawern- de loe productQs 
de mnas tropicales. podem- suministrar en cambio muchoa o t r ~  & 
dinvas templados, de calidad y en cantidad suficiente, para procum- 
a q U 6 I h .  

Por otra parte. estanos muy lejos de considwar explotado satig 
factoriamente nuestro ec6mene &cola. De las 29 millones de h e  
reas, 7,3 d b n e s  estan cubiertas de bosques y &lo 6,2 millones 

.tins a cultivoa anualw ( d e a ,  chac-ada, hortalias, etc.) un 
se d e a t h  a b & b  (0 gea -0 en pnparaci6n para CUI 

paetae naturales. Aun mh, el 33% del terrene regado del pals 
tiene coll apderae naturales, lo que eat& demostrando que ni 
e s b  d o n ,  gue son 10s m& valioaos, esth eometidos a un 

tmsivoe en la rotaeibn cultural; ia intreduccl6n de w p h  f m a W  
aptaa para terrenoa de -0; el mejoramiento de 4% alidad del f F  
d o ;  la mecanizacibn y electrificd6n rural, pma &alar s6b F 
p&om msS inmediatoe a la explotd6n ag~$pecuaria, dan-una base 

vastas p r o y d m  que aun le a c l h  reseS- para coneiderar 
a wta rama de la scenomfo n a e i d .  



&LE pome una gran variedad de minerales met&licos y no-met&ms 
&tribuldos en yaeimi&tos de mayor o menor imptancia. 

El siguiente cuadro indica el nlmero de pertenenaas mineras me- 
taricas y nometAlicas legalmente constituldaa, y la forma en que estan 
repartidas en lae diferentes ulnas del pals. 

Pertmncias mineras 

blarte Grande 7.309 
Morte Chico. .. 13381 

Mhwo CBNTW 
Aeoscagua-O'Higgins 7.225 
Cokhagua-Ruble . 523 

Cmcqxi4n y la Frontaa 565 

Regi6n de lw Canales .. 2.375 

Tataka . 32.963 

Wi6ndehJag~asos.. . 1.585 

-__ 

Como se w, 10s minerdes meMicos u- con sus pert-& 
ana superficie de 163.000 hectAreas, y 10s no-rnetfdicos, una de 544.000 
hectareas. En conjunto se trata del 1% de la superficie territorial del 
pafs. 

A. Y a c im i e n t o  s II) c t a i t f e  I o s.- --J yacimientos metallfe- 
108 tienen en Chile una amplia distribucih, especialmente 10s de Cobre 
Y ora. Han teoido tambib gran importancia 10s yacimientos de plata; 
Pro, actualmente, a causa del bajo p k o  de eete metal y d Ilgoa- 
&at0 de lacl zonas de enri~~e~imimto secundario de 10s y r a d k -  
tos, s610 8.e trabajan gontadm rninas, de modo que la mayor parte de 

produd& & plsw p r o h e  de combh&oqes con otros me*, 
especialoleaN q&e, El pata cuenta tambib, con importantes dm- 



tos de Berm. manganem, gomo Y mercurio, Y , . a  -or efsala, de 
cine, cabalto, molibdeno, tungst~~~o, ~ ~ t i m m b  Y De m w  
importapcia todavta son, hasta &ora, loa 
niquel. 

En la mna OornpreMtida en- Ta 
la msyw paroe de 10s yacim@ntos metdfkma C Q ~ ~ W  la zwa 
am mayor denaidad de &taa eat4 Wncenttda gR 1W p&nciaa de 
btacama, Coquimbo y Aconcegua. NO o h t e ,  eft prmilrcias. 
d s t e n  tambh yacimientoe m e t a l k  importantee; gel, en ht&. 
gash ne encuentra el mineral de ChuqGeazimta; en Santiago, 10s 6- 
r$es de Las Condes Y Lo en O"i&m ~ d n e c a l  de El Te- 
niente, todw eltos cuprfferos; m e  al 8ur aln, eD las provincias de T& 
ca y Arauw se conOcen importantes ydmientom de fierro; en Ay& 
se hdla un interesante dep6eito de plomo y zinc, y, en fin, en Ias 
vincias de Cautfn, Valdivia y Magallanes existen extwmos yacimi 
duvialea de om. 

en las provincias de Tarapad y Antofagasta ae debe, probablementete, 
la enome extenaf6n abarcada por Iak efuaionea de liparitas y 
que cubren u ocultan loa afloramientos de ~ c 8 8  me9ozoicas. Ea 
provincias de Atacama, Coquimbo y Aconcagua, eaas efuaiones 
un desarrollo mucho menor. El clima dedrtico del Norte del pals 
voreeido el enriquecimiento secundario de 10s depbitos, lo que o 
trtlducido en vcntajas para la explotaci6n de bb. 

A1 sur de estas provincias comienza una vegetaci6n haS ab&= 
te, que ae acmienta extraordinariamente al Sjur de Linaree, &&& 
tando IOR recoimcimientos. 

En la zona comprendida entre h e r t o  Montt y Mag 
batolito andino adquiere una gran propagacibn, pem no re 
d o  en &a investigacionea sufichtea para determimar sua pos 
des mineras m e t a b a s .  

ma de veta% y mas de impr 
tudea muy diversas. Como 
son menores en el segundo 
explotaban dnicamente lae 
ar t raord ido  inter& por explotarlae, $me uupSher que, declde la prQ- 
vigcia de O"iggins hacia el Norte, w hp&.-wm y explotdo 
Iaa macl importantes, por lo menon lsr que dwm. 

El relativo peqwfio nlmero de yacimientos metalfferm COWE 

L m  yacimientoa metcrlfferos ne preeentan,pthupdmente, en for- 
forrna irregular y de magg- 
1~ ley- de los yacimlena 

I 
I I *  - - A  . il 



....... :. . . . . . . . . . . . . .  

pro y cobre.. . . . . . . . . . . . . .  
s&o, data y cobre ......... 
@o y otras. . . . . . . . . . . . . . .  

... Rata .............. 
ta y cobre . . . . . . . . . . . . .  
ta y otros.. . . . . . . . . . . . .  

0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 y otros.. . . . . . . . . . . .  

. awalxso... . . . . . . . . . . . . .  
Hem0 (plorna y atros).. . . . .  

. Mercurio.. . . .  
lentimonio . . .  
Cobalto.. . .  
T l m g e t M O  . . .  

$ Arsenico.. . . .  

9.368 
828 

4.188 
3.129 
1 .OS2 

489 
773 
589 

9.617 
361 

2.414 
27 

802 
99 

_. 20 
' 4 0  

79 
40 
55 

53,1114 
3.955 

19.785 
15.30t 
5.584 

1.848 
3.667 
2.835 

36.802 
1.582 

11.789 
132 

4.068 
475 

92 
m 
381 
200 
275 

I I 

c 



3% G~OGMF~A ~ c q r ~ b c ~  

A contiadth, h m m  ,ma 

l.--Entre 10s T ~ C U ~ S O ~  c~prlferos, -he dWtacm, dede l~ego, 

relacl6n de lae .prineipales 
~BCUT(IOI metalfferos de que dispone el pals. 

gmnde~ dep6aitos de bajas le- (1 a CU) de Chufluicamab, 
El Teniente y Potrerillos, el primem de loe c d e s  se coneidera el m&s 
-de del mwdo. La importancia de estm yacimientoa puede cole- 
gim comparhdolm con les rwervae cugrfferas de otms p&es. El & 
gulente cuadro, reproducido en parte del Yearbook of the American 
Buresu of MetaI Statistics (1944) da una idea de ello. 

Y A C l Y I 3 N T O S  

chik 
Chuquicamata (1) 
El Teniente (2) . 
PotrerilIos (1) . 

Eatad08 unidos: 
Utah, Nevada y otros (grupo Kennemtt). . 
Arizona (Inspiration) 

LEY Y B D U  
EN EL Y A a -  
YIBrnO % 

2,oo 
2,18 
1,oo 

1,20 
1,37 

- 
I Canad&: 

International Nickel.. . 
Manitoba (Hudson Bay). 2 5 9  

Africa: 
N'Changa (Rhodesia) 
UmfuFia (Rhodesia) 
Katanga (Congo Belga) 
Rhokana (Rhodesia) 
Roan Antelope (Rhodesia) 

Europa: 
Outs Kumpu (Finlandia) . . 
Bolidm (Suecia) 

466 
4,11 
6,41 
3,43 
3,43 

4,oQ 
1 ,a0 

6.543 
643 
i 

6.077 - 
5.842 
4.999 * >  

3.546 
3.436 

726 
196 

I 



’ Se co f l rn ,  Otros yachnientos de cobre de baja Iey, ha- 
-ntexnen@ eatudlados todavfa. Existen, tambih, numerodaimos de- 
p&itos medi*os Y pequeiiaa, de ley- m h  elevadas que loa tres ante- 
rbrrnente memiondoe, distribufdos a lo largo de las zonas norte y 
central del pds, en una raja de uno6 100 kms. de ancho, vecina ala costa. 

2.--zoS yacimientos de oro, mmo se ha dicho, son muy abun- 
&tea. Se encueptra este metal, solo o combmado, en forma de vetas 

cuarzo piritoso, Y, solo. en plawres aurfferos(lavader0s). La mayor 

3.--Las rninas de plats* poh las razanes antes indicade, ban per- 
mucha importancia. La explotacibn acitual se refiere principal- 

my intensamente), Romeral, Bandurrias. I d n ,  El %to, t o s  Cob- 
t&s, etc. La ley media en estos yarirnientos e6 de 6w0 Fe. &hen,  

deitos de zhc son relativamvte escasos, y, como se ha 
mrteaponden a combinaciodes con plomo y cobre o 

imbo, Aconcagua y Curicb. En la segunda de e8tas 

.. . 



, 
. .  

y&WbS de dnt Y g-68 Aim, Bn 1s provincia de 
A*, a que hmm aludido a&etMmatte al trstar del plomo. 

I.-b yaeimientae de mmmio ae emuentran prindpalmente 
la provincia de CoqaEmbo y, entre ee8oe, Be deetacan por su importan. 
cia lm de Pudtaqui. El mineral que se explota en esta zona exdrp&+ 
mente por mercurio, contiem! leyes de 0, lS  a 1% Ag. Se conocen ot- 
yacimientm de menor inter& en la pmvincia de Atacama. 

%-Existen en Chile algunas minas de cobalto ubicadas en & 
prorincias de Atacama, Coquimbo, Aeoncagua, Santiago y O’Higgiw. 
En la mayorfa de loe cams, el cobalto aparece asociado a otros metake 
especiahente a la data y el cobn. Las minas de cobalto se han ex- 
plotado en forma ocasiona1 por tratarse, en general, de clavos & &- 
mensionea limitadas. 

j lO.--Oca&ondmente se han explotado en Chile minerales de “ 

kibdeno, de minas de molibdeno propiamente dichas. Los dep6sitos 
conocldos se encuentran en las provincias de Tarapad, Aconcagae y 
Santiago, y su Iey media es de 2% Ma. Una producci6n importante df 
wolibdenita proviehe de las mihas de El Teniente, en la provincia rk 
O’Hidns, donde se la obtiene como subproducto de la concentracib 
de 10s minetales de cobre. 

fi.--Los yacimientos de tungsteno son de escasa 
Los maS conocidos eat& situados en 10s Departamentos 
Salamanca, en tas provincias de Atacama y Coquimbo rea 
Existen, tambih, yacimientos de tungsteno en la provincia 

12.--Existen, finalmente en Chile, yacimientos de 
scnico, cromo, nlquel y platino cuya importancia econ6 
deynostrada todavia. 

B. Y a c i  m i e  n I o s n o - m e t  a 16  f e  I o s.-En cuanto alas&- 
nerd= no-metAlioos que existen en el pds, cabe observar que de 
544.000 hect&eas que a b a r w  ‘con SUB pertenencias minuas, justa- 
mente la mitad corresponden a1 Norte Grande. La d d w  que W a d e -  
riza a aquella regi6n ha permitido la conservaci6n de una infinidad& 
sustancias minerales que en un clima hlmedo habrfan &do arrastrdm 
a1 mar por las Iluvias. 

l+&g ~mencias correspondientes a loa principda minerab EW maces (~XCIU~CIO el editre. el guano y el petrCdw>, indieanla GguiS 
te d@tribUci& : 



I LOS 8RCURBOS NATUPALES 379 

900 
58 

1.876 
1.810 
1.787 
143 
625 
21 
240 
403 
34 
11 
107 
23 

- 
M I W B P A L E S  

40.253 
2.900 
80.226 
88.209 
88.026 
3.953 
60.335 
1.050 
7.447 
20.150 
1.240 

55 
3.464 
1.150 

- 
Apatita . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asbesto y Talc0 . . . . . . . . . .  
bufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Borate de Cakio . . . . . . . . . .  
C a l i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
& o h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carb6n.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mlita. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cuarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esquistos bituminosos. . . . . . .  
Kieselgur . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lapis1 Azuli. . . . . . . . . . . . . . . .  
MPrmol . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Onix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sal gema . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sales de aluminio . . . . . . . . .  
Sulfato de magnesio . . . . . . .  
Sulfato de sodio . . . . . . . . . .  
Tdco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Sierras de colores.. . . . . . . . .  
"eso .................... 

345 
162 
23 

-421 1 
55 
18 
218 

16.108 
7.798 
1.150 
19.977 
1.945 
407 

10.157 

% 

La lista precedente no es campleta, sino que se limita a indicar 
wlamente algunas sustancias de importancia. Hay muchas otras, y 
tambih, combinaciones de ellas que no figuran en este cuadro. 

l.-hs principales yacimientos de salitre y yodo estkn localiza- 
das en el Norte Grande. Aun cuando el salitre se encuentra a veces for- 
mando el relleno de grietas y cavidades o en forma de eflorescencias e 
impregnaciones, el sistema de mantos o estratos es el que tiene m6s 
importancia. Eete sistcma comprende con frecuencia la superposici6n 
de mantos de -peeor y composici6n variables, que reciben diferentes 
nombres, per0 el manto formado por caliche es el que proporciona prin- 
cipalmente la materia prima para la elaboraci6n del salitre. 

como ha ocurrido con casi todos 10s yacimientos minerales de al- 
t a  ley- en Chile, 10s de salitre, de esa categoda,' se han explotado en 
su mayor parte. El reemplazo del procedimiento Shanks por el de 
Guggenheim, ha permitido el aprovechamiento de minerales o caliche 
de baja ley, hwta de 7%, aiendo este procedimiento la base principal 
de la actual induetria salitnra. 



am 

Laa princi- ~ e a e r v ~ ~  de sa&* SB enCuentran en h parte sep- 
temtxionat del No& Graode. No obstante, la gran mam de la p*- 
ei6n 6 eoncentrada actudmente en Tocopifla, 'Farapach y Taltal. 
M, en el Norte de T a r a p d ,  y Soronal, en el Sur, constituyen pa- 
p a  vfrgenes. Laa neervas conocidas de salitre, trabajadaa por 10s w- 
tuales Srstemas de beneficio, aon auficientes para una pr&cc& 
m& de Cia aiios; pero, con el nuevo 
por base la evaporaci6n solar, lm reservae aumentarlan, por lo meow, 
en un 30%. 

La industria salitrera produce actuaimente, ademas de satitre 6 
dim y potaSico y de yodo, perclorato de potasa y sulfato de sodi 

Casi todos 10s yacimientos de salitre de Chile 0ont.h 
particularmente 10s que ee encuentm en la provincia de 
y Sur de Antofagasta; pero, tambib, eigunos sa&, espe 
10s de la provincia de Ta ram& contienen potasa. 

2.--Los yacimientos de azufre en Chile figuran entre 10s de maya 
importancia del mundo y son todos de origen volc&nico. En ebs d 
azufre se encuentra cementando la ceniza volchica. Los principamw 
yacimientos se mcuentran en la Cordillesa de 10s Andes, en las pmh 
cias de T a r a p d ,  Antbfagasta y Atacama, a alturas que vadm enW 
3.000 y mi% de 5.000 metros sobre el livel del mar. AI Sur de ata & 
tima provincia se conocen otroe yacimkntos, awnque de maoc impw 
w c i a  econhica. La ley media de azufre co&.mido en 10s min& 
que se expiotan actualmente es de 50%. 

3 . 4 h i l e  posee numerosos yacimientos de hvato de calei0 (h 
ronatrocalcita) tOrmados en safares, en la aka cordillera de los Am& 
en las Provincias de Tarapaca, Antofagasta y Atacama; per0 tamWn 
se encuentra el borato asciciado al salitre en las pampas salifreras 

4.--Los yacimientoe de cal i is  aon muy importahtv~~ ea 
mente 10s situados en algunrae islas de 10s canales magall&ni 
Viego de Almagro (ex-cambddge) y en el archiprelago Mad 
(de1 que forma parte la isla Guarello, euyos yacimientos de c 
camenzado a #et explotadoa para a b a s m a  la Compeiita 
del P a d b ) .  En efecto, en Madre de Dios aelememte, d a t e  una 
ficiede 260 Ion2. ocupada par cslizae, con un enpesor medio 
metros, lo que da 65 mil millonen de tonefadas de caliza con ley 
&COP Pero, tambih, en Ian a m 0  Norte y Central del @e, basta Sa 
provincia deT& inclusive, existenvalbms yacidentaededb6,  ab- 
ma de 10s cualw oonstituyen la base de nuestra indumtds dd'cemenh. 

S.--E#iste una gran vraiedad de m i n d t a  del gmpo de la6 sd- 
 la^ c o m m M o s  en nmm8o8 yecimienta Beerntn* (M to* d 
pale; pero, con excepci6n de las sreillan contentbi en lae form&- 
terciarim earbonfferae de laa provinciae de Cmmei6n y Araucol lae 

de elaboracih, que he , 

, I  
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dep6E%taS d$WpnWnoia econ6mica mnocidou no em de gpan eaten- 
sib. De intwth pwa hinduetda cer&nka  on, t a ~ ~ b i h ,  10s e a -  
 OS de &&& y dmm.$e pirolilita y durnortierita. 

6.-hs p h d p d a  y&miMtOs que ee e x p h  por foeSatan en 
Chile, cron h apatita y el guano, y todos ellos se encuentran en la m a  
Norte del pala. Mete, tambih, un dep6sito de lazulita que ha sido 
mny explotado en la provincia de Atacama. 

La ap&ta se encuentra'en una sene de yacimientoa ubicados cer- 
a de la costa, en las provincias de Atacama y Coquimbo, dentro de 
ma faja de uno8 10 h e .  de ancho y en una extensi6n aproximada de 
2250 kms. en sentido Norte-Sur; pero las reservas son relativamente p 
queiias. La ley de 10s minerales varla entre 10 y 40% P,O,. 

Laa wvaderas o depbitos de guano de aves del Norte Grande, 
contienen guano rojo o f6si1, que se aprovecha principalmente por su 
mtenido en anhfdrido fosf6rico; y guano blanc0 o nitrogenado. Las 
zeservas de guano rojo son much0 m L  importantes que las de pllm 
bkmco. No obstante, las primeras se han ex&tado activamente, de 
manera que el material de filcil exhcci6n que exis& en ellas se ha 
agotado; ein embargo, aIgunas covaderas contienen todavia impor- 
tantes w w a s  de guano, euya explotacian se ha iniciado ya coq Wto 
d i a n t e  pmcedimientos mecankados. 

7.-En loa distritos mineros de Vallenar y Salamanca, en 2as pro- 

Existen dep6sitcm de mhmol en las provincias de 39ntd8gastaa Ab- 
t m a ,  Coquimbo y Aconcagua. Tamb&, en &nas kIas m g d u i -  
ta, especiahente en Diego de Almagro y en dgullas isls del archi- ' 

@ago Madre de Dios, k s t e  m&ot en cantiddes y de 
buena calidad. 

9.4.0s yacimientos de cloruro de sodio o sal comln, ahadan en 
Chile. Loa ubicados en el Salar Grmde de Tampa& y en Calama, Anto- 
fama, tienen especial inter& por au rnagnitud y alto grad0 de pureza. 

10.-La pot- se encwntra, como se ha dicho, en algunas p a -  
pas salitrerae y salares del Norte del pats. Otra fuente de donde PO- 
&fa obtenerse potma ea la propilita--porfirita alcaliniada-que * 
haUa en Andacollo, importante distrito aurifero de la provincia de CO- 
wimbo, QW censiene hasta 13% G O .  

1L-m mile se conocen importantee yacimientos de YW, en 
fwma de tpmtw, cqn potenciaa haata de 100 metros, en el JuraSico 
8upwior, &&le la prpvin& de C a d n  hasta la de b a c a g u a  y a h  
mbgl M i ,  T ~ & I I  eneuentra el yew y la anhidrita en forma 
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le @& concentrada, principalmente, en las pmvincias de Concepcih 
7 Arauco, donde se encuentran yacimientos eoterciarioe de la mejor 
&dad, per0 dgo didocados por f a h .  Se suponla hasta hace poco 
qm 10s yacimientos no eran muy importantes; pew, al parecer, 10s 
rnantos ocupan mayor extensibn en la provincia de Araufo de 10 que 
wteriormente se suponla, lo que, en cas0 de ser efectiw, elevaria 
considerablemente las actualw reservas de carb6n de esa zona. Sin 
war en cuenta esta posibiIiiad, que sera necesario evidenciar me- 
&ante la continuaei6n del plan de sondajes ya iniciado con resultados 
davorables, laa wemas de carbbn. a la vista, probable y posible, en 
&&as pr&uas, se estima en unos 300 mil~ones de toneladas. Estos 
mbonee mn eimilares a las hullas y tienen un poder calorlfico que 
varfa entre 7.000 y 7.500 calorlas. 

' 

9: 
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MC a1 sur, ne encuentran dep6sitos de carbones de edad ala d s  
laodema, y de calidad inferior, hasta Magdlanes, donde adquieren 
su mayor desarrollo. En Magallanes, las reaervas de carbbn, entre a la 
vista y probable, se estiman en m b  de 400 millones de toneladas. Las 
deservas posibles en esta regibn no han d o  todavfa calculadas, per0 se 
pcesume que son muy elevadas a juzgar por la teetbnica de plega- 
miento que caractmka a dicha zona, que puede h a k r  favoreeido la 

mientos actualmente cubiertos por sedimentas 
arbones se asemejan a las lignitas; tienen entre 
(11, y 808 muy facile8 de trabajar debido a la 
apas encajadorae. 



I I I 
I I I 

I Regi6n Geogr$hea.. . . 
a . _ . . .  T I  

111 Q P . . . . .  
IV * . . . . .  
v =  . . . . .  

VI ' . . . . .  
VI1 * . . . . .  

55.570 
118.500 

2.506.FO 
1.058.950 
L310.la0 
2.8'FhOOO 

105.6w 

20.180 
53.900 

962.W 
$90.350 

1.381.600 
1.408.000 

76.800 

66.870 
267.350 

3.439.450 > 

1.280.050 
3.649.100 
3.1 10.000 

212.900 

Total . .  . . .  .. .I 10.232.620 I 4.293590 I 12.025.7Z3 

Ful- 

El total de 10s r e c ~ ~ ~ s  de generacibn hidroektrica ee, en realidad, 
mayor que el seiialado en el cuadro preinserto, por las siguientes raze 
ncs: 

a) Los datos que contiene el cuadm incluym solamente 10s recur- 
80s de primera instalaci6n, o w, 10s que en el momento actual se hm 
considerado eeonbmicamente justificablw en su desarrollo y expbt* 
ci6n, excluy4ndoae lo5 recu~w)e inf&om a 1.000 KW. 

b) Existen numenmas hoyan Mdrogrbficaa que aun &Q han sido ex- 
ploradas, eapeciahente en la zona del Eater0 de Relcmc&@. a1 Sur. 

c) En general, 10s planea hidroelktrkos ee han &medonado so- 
bre la base de operacibn aislada, no habiCd-e consultado, por ahoaav 
la interconexibn hidroelktricn entre la8 inetahciones wmespondientee 
a regfmenw hidrol6gicos queetos o diferentes. 

Para ngreciar debidamente las cifm del cuadro anterior, repro. 
dud- del Statietical Year Book of The World power Conference 

muy favo- 
rablemwte dotadqe de rwmm 946) 9 mi- 

(1946) 5t2 

(N." 4) 1936-1946, lo8 dabs Con 

Ilona de KW; Mow@, (19W'' 

.tu 



(t933) %% m l h e o  de W, Estdos U m i b  
n q  de KW; Canadb (1945) 43,s millones de 

cibn a b Ernpresa Naciond de Electricidad S. A. 

geatibn de eeta empress, a la que ~ Q S  referiremas mb detalla- 

1 de Ias reaGdad& 



- 
res de las Provincias de Coquimbo y Tala, 
aones petrollferas. 

indicios petrollferos en las perforaciones destinadas a la 
carbonifera. halmente,  se han observado manifestaciones 
asimilarse a las de la Indole que nos ocupa, en el rlo Pet 
las wcindades del Canal de Chacao, tanto en la Provincia 
hue cam0 en la de Chilob. 

bituminosos no tienen, por ahora, importancia econhic 
escaso rendimiento en aceite crudo en general y a 1 
cia de 10s mantos ricos. Los depbsitos mds importan 
en El Pular, provincia de Antofagasta, y Lohquimay, 
Cautfn y Blo-BEo, en 10s que se han cubicado aproxim 
millones de toneladas de esquistos, de 10s euales mds o 

mado por mantos delgados, contienen entre 80 y 141 
crudo por tonelada, y’el resto, de mayor potencia, d 
litros, por tonelada. 

han revelado manifaa. 

En la prbvincie de Arauco, dentro del Terciario, se han 

A pear  de conten- grandes reservas, 10s yacimientos de 

ciertas regiones de la Patagonia y Tierra del 

tnalmente, cabe incluir entre 10s recursos energbticos d 
pone el pals 10s geisers (Tatio, Puchuldiza. etc.) que se e 
la zona Norte. per0 que no han sido definitivamente e 
explotados todavfa. Esta misma zona, eapecialmente en au par 
tral, disfruta de un clima caracterizado por un cielo siemp 
que permite utilizar durante cad todo el afio el calor solar, 
comenzado a ser aprovechado industrialmenb por algunas c w p  
salitnsas, con el objeto de cmcentrar, poi waporacibn, las sale 
liosas contenidas en 10s calichq (1). GxitrSrEamente a lo que oc 



pequeiia mala, 

Iv.  os r c c u r s o s  m a r i n o s  f 
EN OTRA park de esta obra tratamm con mayor detalle de 10s recur- - marinos de Chile. En el presentc capltulo nos referiremos eapeciat 
mente a la importancia relativa de las diferentes especies capturadas. 

La extensa costa chilena es rica en algas, y algunas de ellas had 
d o  utilkadaa desde antiguo en la almentaci6n del hombre y de 10s 
animales. Entre bstm se cuentan, principalmente, el cochayuyo, el luche 
y3 tambitn, el yapin y la lamilla. Algunas algas se aprovechan y otras 
podrlan aprovecharse industrialmente por su contenido en Bcido algf- 
nico, larninarina, iridoficina, etc. Otras, sirven para praducir agar- 

En 10s mares de Chile vive una valiosa y abmdante fauna; pero 
la existencia deOpplecea costeros varfa mucho a lo largo de nuestro lito- 
ral, la que indujo a la.Direcci6n de Pesca y Caza a dividirlo en secto- 
res, de acuerdo con la abundancia pesquera respectiva, a saber: 

ler. Sector.-De Arica a Chafiaral: muy rico en peces pelBgkos. 
como anchoas, sardinas, bonito, atdn, etc. 

2do. Sector.-De Caldera a Coquimbo: exceknte productor de las 
especies m& apreciadas en nuestros rnercad 

3er. Sector.-De 10s vi104 a Curanipe 
Suministra grandes cantidades de merluza 
para la industrializaci6n. 

4to. Sector.lDe Itata a Valdivia: cm abundantes y variadas 
especies para et consumo fresco y 

5to. Se.ctor.-De Puerto Mon 
dancia de espoeies valiosas, los ma 

En las agguas del sur de Chile, hasta la AattArtida, abundan !as 
ballenas y otros mamfferos marinos. En general se trata de mares casi 
dFsconocidos respecto de sus recursos pesqueros. 

La caza de la ballpna por las empresas pesquems nacionales, se 
efectda principalmente en 18 zona marftima, comprendida entre Anto- 
fagasta y la 3 8  Mocha. En el period0 1947-1949 se captur6 un Pro- 
medio de 900 ballenas por aiio, principalmente sperm whale Y 
finbaqui. 

hs &ra ~ectorea indicados, las especies de pees existent- 
son m8e o mer~t~a 1- mi~mas, sdlo que, de norte a sur, van desapa- 
xciendo loa grupau tropicales y apareciendo especies magallbicas 0 

mtQtica8; ain embwpo, la mayorfa de las especies valiosas * en- 
CUentran can ahan&ancia variable a lo largo de dasi toda b =eta. 

agar, carrajbn, etc. I 

.If' 3 
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Peacada 
Congrio negro 
Sardina 
Sierra 
congrio Colorado 
Pez-eupada 
Bonito 
corvina 

R6balo 
JW-1 
Muchuelo 
To110 
Pejerrey 
A a n  
Cabinza 
Congrio dorado 

Cojinova 
Lenguado 
Cabrilla 
Anchoa 
Lisa 
Blanquillo 
Pejegallo 
Trombollo 

AdemBs, existe: anguila, ayanque, bacalb de Juan F e r n a h ,  
bilaguai, breca, caballa, dorado, jergilla, peje-perro, peje-sapo, pez. 
aguja, pez-zuncho, pintadilla, rollko, eargo, vieja, etc. 

Entre loe eelaquioe, figuran tambih: aculejos, caz6n, peje-zrrrro, 
tibur6n-ballena, pez-martillo, raya, quimera, etc. 

Entre loa mamfferos exieten: lobo de uno y doe peloe, foca, CUfh 
o tonina, nutria, chungungo, ballena, cachalote, elefante marim, etc. 

Entre loa moluscos, cruetacme y equinodennos, figuran, pos w- 
den de importancia, de acuerdo con el volumen capturado en IQS &= 

moa d o e ,  seglrn la Direcci6n de Pesca y Caza, loa siguientee: 

Cholga 
Chorito 
E&, 
Lorn 
Almeja 
Choro 
Macho 

Jaiba Camar6n 
Pim Taca 
Ostra Navajuela 
Centolla Langostino 
Osti6n Calamar 

Langosb Jibia 
Piure Pulp0 

V. R s c u r r o s  t u r i s t i c o s  

ENTI~NDESE corrientemente por turimmo, la afici6n a Viajar par gWQ 
de recorrer un pafa o una regi6n, y contemplar SUB bellezae natura& 
sue ciudades y eue recuerdoe hist6ricos. 

El ejercicio del turismo comprende frecnentamente, tambih 
aerie de depiwtea talen cqno el mdinismo, el f&g, el camping, 
antomovilisnra, el yatching, el eki;la pea=, 1. tma, eta En riltim 
tcrmiao, el objeto de todoa e h  es im -ne la8 miam@ 

i pb, mapas, atoja- necesiddea de mdioa de locmach,  
miento, ete. , - .  . L I ._+ , 

I 



rocdentea de ~ ~ ~ E Z X I ,  atmviwau 
nuevoe pamoramrcl, y de uperimentar 

. Tmbihn, loa habitantee de UII pale, ein 
de S 1 , q ~ ~ e h n  arcumionar Q nsidir por placer durante 
lomlfdudw dirkFentce de las en que habitudmente 

'Ibdo.ek ha dado origM a la moderna industria del turiamo, 
una de Inr mrh inzpOrtantea para la economfa de un &a por loe beneficioe 
directoe (Eerracarrh, compafifaede navegacibn marltima y a k a ,  ser- 
.j,ioe de autombvil, hotel-, reetaurntea, bancar, espect&culos, al- 
m e n e e  de w t a ,  etc.) e indirectoe (impuestoe que de ana m e r a  u 
otra gravan eaos eervicioe), que reporta. 

PueL dar una idea de tales ben&c*io\s la8 siguientea cifras c o m e  
pondientes a lo gaatado pot turistas extranjeroe en las d o e  y palsee 
m e  se indiean a corttinuacih: 

, viven. ' "d ' 
I 

, '  h a d &  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



n a w  de kilbt8etros, medidos en el ae.ntido de los pmdelos, v=faa 
desde el nivel del mar hasta m L  de 6.000 metms, dadldb todo ello 
origen a una pan variedad de p ~ 4 e e  y de formas de vida. 

En laa siguientes Ifawu, nos referiretmos somerarnente a 10s princi. 
palea atractivos turfsticos, potenciales y en ~pIot~si6r1,  que encierran 
ISM diferentes regiones en que hemos dividido el pals, sin mferirnm, si. 
no ocasionalmente, a 10s recurnos artifickles (balnearios, hoteles, 
minos, medios de locomoci6n, etc.) introducidos por la mano del horn- 
bre, materias que Serb tratadss en el tercer volumen de esta obra. 

1.-La regibn del Norte Grade,  que comprende las dos provincias 
m& septentrionales de Chile: Tarapaca y Antofagasta, se caracteriza 
por sus dilatados y &rid- desiertos, en 10s que, de vez en cuanck 
aparecen Hrtiles valles y oasis (Camarones, Lluta, Azapa, Pica, Tam 
paca, Calama, Toconao, San Pedro de Atacama, etc.) que prodm 
toda clase de hortalizas y excelentes frutas, regados por las aguas q~ 
descienden de la Cordillera de 10s Andes y por vertientes que no 4 
canzan a ser absorbidas por las candentes arenas circundantes. Po 
contraste, se encuentra en esta zona esencialmente dedrtica el ria a& 
largo de ChiIe: el Loa, que arroja sus aguas salobres en el mar des@ 
de recorrer mas de 300 kilbmetros. 

El clima de la zona costera de esta regibn, donde casi numa fb 
ve, es sumante regular, y la temperatura no sobrepasa de 21,s" rJi dcs- 
ciende por debajo de 15,50, lo que le ronfiere especial importadla m- 
mo lugar de residencia invernal y para curas de reposo durante 
el afio. 

Los mares que baiian esta regibn, especialmentefrente a 
son excepcionalmente adecuados para el deporte de la pesca 
mar (bonito, atfm, atbacora, etc.) y en sus costas abunda to 
de mariscos. 

de la costa, en la Polinesia, se encuentra la isIa de Pascua q W  
bid0 a su endemism0 de flora y fauna y monumentos arqum!%i* 
que contiene, podrla convertirse en un interesante Iugar de tu<-- 

Desde el puerto de Arica parten dos ferrocarrilea internacbak: 
uno a Tacna (Perh) y otro a La Paz (Bolivia); y desde Antofa@& 
uno a Ororo (Bolivia) y otro a Salta (Rep. Argentina). 

El clima de la pampa, o sea de la meseta que se extiende at 06%- 
te de la Cordillera de la Costa, se caracteriza por la limpidez de la at- 
m6sfera, baja humedad relativa, fuerte oecllacibn diaria de la tempera- 
tura y carencia casi absoluta de precipitaciones. Mas hacia el Estei @ 

sea en el h b i t o  de la Cordillera de 10s And&, el clima se toma tab 
frfo por la altura, y suelen produehe Iluviw todos 10s aiIos. 

Diflcilmente podrla considerm el desierto comd w reeorte tu- 

Frente a1 puerto de Caldera, a 2.000 millas aproximdam@{ 

. 
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dstico. S i + m & ~ g ~  ello no BB asf, pues la natUraIeza ha dotado a 
&idas done6 de inaoapechados atractivos. 

El b a r h  w. M. Conway, famoso viajero inglh, se expresaba del 
siguiente niodo, veinte  OS maS tarde de haber atraveaado el desierto: 
<:Hay una regi6n a traves de la cual pas6 en el Norte de Chile que me 
h m 6  la atenci6n c o w  un6 de 10s mbs asombrosos lugares del mundo. 
~1 trozo de la Amhica del Sur a1 cual quiero referirme parecfa un frag- 
mento de paisaje lunar-algo como nadie ha visto nunca en el mundo. 
Me refiero a la Puna de Atacama.. . Gusto de todos 10s deaiertos: 

Sahara, 10s desiertos de Sud Africa, 10s desiertos de la India; pen, el 
&&erto de Atacama ea algo mucho m&s asombroso que todos 10s de- 

que visitara anteriormente. Habfa lagos, per0 estaban m o s  
blancos como la nieve; habla hgos salobres, b-idos, desprovistos 

de vida, aparentemente inbtiles. Habla escarpes de todos colores: azu- 
[e$, verdes, rojos, amarilbs, estratifrcados en los matices mAs invero- 
dmiks. . . Toda clam de extratias y fant$sticas imzlgenes se formaron 
en mi mente, que ahora no puedo describir y que pertenecen a tan 
maravillosa regi6n. . . Entre las mbs extraiias escenas que existen en 
et mundo, el paisaje del desierto de Atacama cuenta como uno de bs 
a& extraordinarios y asombrosos, . 

La zona de que nos ocupamos es el asiento de las famosas pampas 
sakitreras, con sus grandes y modemas plantas etaboaadoras de aalitre 
de Maria Elena y Pedro de Vafdivia, y de Chuquicamata, el yacimiento 
de cobre m$s grande del mundo. 

En muchos de sus pintorescos v d e s  y oasis se encuentran aideas 

&par, Chiu-Chiu y otras. 
AI viajero que se interna en la Cordillera de 10s Andes, le es dabk 

wntemplar las singulares condiciones en que se desarrolla la vida hu. 
-a en las grandes alturas (sobre 4.000 mts.), diseminada en las es- 
Was, formando agrupaciones idfgenas trashrimantes dedi 
Wtoreo de llamos, alpacas y viczriias, o cmcentiada en Oas 
en bs establecimientos de bencficio de minerates. En esta regi6n Se 
mcuentran, tambih, algunas de las montaiias mbs altas de UhiIe. 
w e  elevan sus cimas por encima de 10s 6.000 metros: Aucanquilcha, 
Licancabur, Llullaillaco, Incahuasi, Tres Cruces, Ojos de1 Salado. etc. 

Numerosas termas medicinales brotan en esta regi6n, siendo laS 
mas afarnadas ins de Mamiiia, Chuzmiza, Puritana y Turi. 

2.-.EI Norte Chic0 participa, en su sector septentriond, de mu- 
de las caracterfsticas climatol6gicas de la regi6n que acabamos de 

aaminar, y el de&to impera todavls con todo rigor en pan parte de 



/ 

slrz -lxPm- lsa@R6?ulU 

61. No obstante, al sur del paralelo 8 7 O ,  empieean a prsegntarse vallps 
regados por rfos que, debitlo a la$ m& frecuentes pmipitaciona 
la alta cordillera, reha un caudal de agua suficiente para llegar bs- 
ta el mar. El primen, de estos rIBs ea el Copiap6 y, hacia el sur, le 8;, 
guen el Huasco, el Elqui, el Limarf y el Choapa. Todos ellos han dad, 
origen a valles transversales sumanente fktiles, eeparados entre sf 
&ridas cadenas de montafias, en 10s que se encuentm dise 
tranquilas y pintorescas ciudades: Copiap6, Vallenar, Huasco 
rena, Ovalle, etc., cuya wadable temperatura, escasez de 
feraces campos circundantes, atraen a cierto ndmero de tur 
rante todo el aiio. 

rior del valle de Elqui, y Combarbala, al Sur de la provincia de 
bo, son especialmente recornendablea para curas clim6ticas 
m6sfera Ifrnpida, baja humedad atmosfkrica y temperatur 
mente elevada. 

Algunos pueblos, como Vicuiia, Rivadavia y Paihuano, en 

La Tirana, que pertenecen a1 Norte Grande se 
rescas ceremonias religiosas que 

Especial inter& turlstico y bothico tienen 10s bosques 
y Fray Jorge, situados a1 Sur de La Serena, verdaderas 4x1  
dura circundadas por terrenos serni-Aridae, por la variedad y 
110 de su vegetaci611, y por repreaentar las primeras francas aso 
boscosas que aparecen en el Norte del pals. 

Numeroeas fuentee termates, de reconocido valor medi 
registran en la regi6n de que tratamos, siendo las mtIs frecmt 
las de El Toro, Pangue, Aguas Amargas y el Soco. 

3.-La zona que denominamor Nlcleo Central1 Cbmprende 
1 



naI; pero .en la Cordillera de la Costa y en las pendientes occidenta- 
les de 10s Andes, las precipitaciones son mlativamente frecuentes du- 
rante todo el aiio. 

La acurnulaci6n de iieve en la alta Cordillera de 10s Andes, da 
origen a rim de cur- permanente y de bastante caudal: el Aconcagua, 
e f  Maipo, el Cachapoal, el Rapel, d Two, el LontuC, el Maule, el Lon- 
gavf, el PerquilauquCn, el Ruble, el Itata y muchos m h ,  que Siegan 
10s mejores terrenos agricolas del pais. Toda la regi6n es fundamental- 
mente agrlcola y produce 10s m6s variados productos: cereales, legu- 
minosas, hortalizas, vifiedos, frutas, etc. Tm&n dispone de m a  im- 
portante pomi6n de praderas artificiales dedicadas psincipalmente a1 
ganado de lecherla, y la Cordillera de la Costa sirve de campo de pas- 

, tweo a ovejunos y caprinos. 
Las quebrdas de ambas cordilleras e s t h  evestidas de matorra- 

les que se explotan para leiia y carb6n; pero ya en las quebradas andi- 
nas de la provincia de Colchagua. aparecen los primems pro- 
piamente dichos. 

La reg!i6n que ahora nos ocupa congrega el mayor dmero de ha- 
bitantes del pals y a numerosas ciudades impostantes, entre las cuah 

aturalmente, un gran de- 
ajes y excudones: ferro- 
manera que resulta fzicil 
e8 lugares de esta vas- 



JBB catmwd 

Viiia del Mar, de renombre internaoional. Frente a Vdparafso, a 
360 millas de la costa, se encuentra un mort% turlstico de fama mun. 
did, cud ee la isla de Juan Fernlndez, que &bit6 Alejandro Selkirk, 
el Rabinson Crusoe de la leyenda. 

El paisaje del valle longitudinal es por demas atractivo y variab, 
con sus c a m p  vdegueantes, sus viiiedos y sus potwos divididos 
por largas filas de &lainos de Lombardfa, BUS barrancos boscosos Y ms 
torrentosos rlos, sirvihdole de fondo, por el oriente, la imponente 
Cordillera de 10s Andes. 

Es &ita la regibn que encierra mayorea recuerdos histbricos par? 
10s chilenos. Ella es, tambikn, la tierra del ehuaso,; donde se veriftoa 
las tradicionales fiestas campesinas: trillas, rodeos, topeaduras, tarre 
ras de caballos a .la chilena., vendimia. Los mejores vinos de C h i k  
se producen en esta regibn, y 10s caldos de mayor fama provienea, 
+fin 10s entendidos, de 10s vifiedos regados por el Aconcagua, e! 
Maipo y el Lontuk. 

La caza (torcazas, tbrtolas, perdicee, liebres, conejos) abunda, y 
casi todos 10s rios, tranques y esteros eatan poblados por peces +. 
jerreyes, cauques, carpas, bagres, percas, truchas arc0 iris y fasio). 

El inter& turfstico de la Cordillera de 10s Andes, de que aham 
nos ocuparemos, radica en la agreste belleza que en ella reina, des4 
sus faldas que se abren para dar c u m  a rfos y esteros bordeados d 
matorrales y bosques de quillayes, peumos, litres, boldos, maquis. 1 

maitenes en el Norte y Centro de la regibn, y de rabies, cbihaes, d 
villos, etc., en BUS confines australee, hasta que, traspasda la zona d 
vegetacibn, se penetra en un h b i t o  donde la roca viva, la ni 
hielo y el cielo deslumhrante imperan con toda su magnificencia. 

nismo, el ski, el tobogan. Abruptos picos coronados de nieves et- 
que invitan a ser escalados por 10s m& audaces, jalonan las cade 
montafias, algunos de 10s cuales como el Tupungato, el. San h 
el Marmolejo, se remontan a 6.000 metros de altura. M h  a1 SW, 
destacan o t r a  cumbres, aunque menos conspicuas que las anterior= 
el Tinguiririca, el Peteroa, el Descabezado Grande, el Cerro A z d  e4 
Longavf, el Chillan, etc. 

Numerosos campos de patinaje mbre la nieve y lams congefadxus- 
acondicionados y dotados de confortables hoteles y refugios, a t r m  a 
numeroms aficionados: Portillo con la Laguna del Inca, en la provia- 
cia de Amncagua; Farellones, La Pawa, Lagunillacl y Lo Valck, en u Santiago; Tinguiririca, en Colchagua, y Chillh, en Ruble. 

Las termas y fuentee de agua minerd de m L  a n t h o  renombre 
ea Chile, ae encuentran en eetaregibn, a;lgunaa eihradep B l a e n d a  
& la Cordillera, corn El Cordn,  Jahuel, colina, Apoquindo, 

. 

Todos Ios deportes de montaila p d e n  practicarse alli: d B d i -  

I 
I 



de Abaniw, la mtie poderosa de1 pals. 
B mar ds, eate w%n es particuiarrnente r i C 4  en peas (sierra, cor- 

cllbinza, r6bah. lenguado, congrio, ee.1 y en moluscos y Crus- 
t8ceoe. 

En h Cordillera de la Cooeta, debido a su gltura, fa humedad es 
WdderebEe, y el-tiao de Vegetacibn dominante enkan parte de d a  

el que abudan loa robles, coihues, oIiviTIos, 
mafilq, 1a-k y avellanos. Un @an, sector 
reforsetado con pino ineigne. En la Cord*- 



steel-head, percas, pejerreyes, cauquea, peladillas, truchas ch 
perca-truchas. 

ladexas de loa mkanea Villarrica y Llaima, ambos en la provi 
Cautin. 

huaca, Rlo Blanco, Manzanam, Minetuk y Palgufn, que 
todas en la cordillera a m& de 1.000 mta. de altura. 

y en ella se deaam~ller~~~ las guerras entre estos abmfgenee y 
y criollos, que duraron eerca de tres siglas. Muchos de estos i 
manecen todavfa en la regi6n, congregadocl en reduccionea 

dedicados a pacffices labor- agrlcolae, co 
La religiosas, trajes, arteaanfas y costumb 
&~&anias por demC pintomcas como loa 

Tode ata &6n h.5 ocupada p r k i h e n t e  por 10s ar-a 

nu (asambleas celebdas para lograr bum tiempo, henas co 
etc.); Mach.ihmw, (curaci6n de enfennos); M - h  (coneaprac"an 

que nm oeupwnpr l i ~  eneuentran ka PSqnee Nr 
uta, TolhiwaEa y &WP~I%@W, d d o B  de  AS 

e %~QFM iwmme8 form- 

deJRslWiGwete. 

v d d m  atFpctivoi n e t d w ,   aut^! 



I Es en esta regidn donde, p 



lagoa, como el Itiaque, d San Pedro, el BUWQ, el P i l d q u h ,  el ~ d ~ ~ ,  
el MauUfn, atraviesan la regi6n. Cad todos estos rim ma en parte na- 
vegables y en ellee se practice. el yatching y la peaca. El PiIm+uhs 
a corta dietancia de su nacimiento, y el Fuy, en Huilo-Huilo, fmaa 
pintorescas cataratas. 

Entre 10s numerosos lagus enclavados en la vertientes mci&B. 
tales de 10s Andes, sobresalen por su belleza el Calafquh, el pe&hrn 
el Panguipulli, el Nelturne, el Riiiihue, el Pirehueico, el Ranco, d pa. 
yehue, el Rupanco, el Todo 10s Santos y, el mbs grande de t o k  4 
Llanquihue. En lae riberas de estos lagos existen balnearios, hot& 
refugios dotados de todas las comodidades que reclama una p s ~  
turfstica cada vez d s  numerosa. 

En la Cordillera de 10s Andes se destacan, todavfa m 

ra en esta regibn, de 10s cuales, 10s mbs pintorescos y tran 
los de Hua-hum (600 mts.) y de Pkrez Rosales (1.320 mts.). 

Los elementos que constituyen este paisaje, formado PO 
picos, lagos mules y verdes Eaderas de montaiias, que en m 
pectos recuerda el de los Alpes, ha dado origen a la expresi6ry * 
Chilenap, con que tambih se distingae a esta regibn. Pero, 
lo que el distinguido naturalista, profesor de la Universidad de B 
(Cal.), Mr. T. H. Goodspeed, dice sobre este calificativo en su ob 
zadores de plantas en 10s Andes.: 8Existe sin duda, una cierta Be 
za eschica entre la regibn de 10s Jagos chilends y 10s Alpes S t b %  
puede justificar la denominacibn de &iza Sudamericanas qw 
tan de introducir las oficinas de turismo. Para nosotros, sin em 
esa regi6n maravillosa, de deneos bosques, turbulentos rlos, h i  
lagos y picos volc~icos  nevados, tiene una distinci6n que le es 
propia; es, en este aspecto, dnica, de modo que no necesita Pedis a 
nombre prestado a ninguna otra zona geogrbfica del mundo-. 

6 . 4 3  Sector mbs austral del pafs, que Uamamos Re@ de Eo 
Canales, comprende las provinciae de Chilob, AysCn y, Magallanes. 

I 





r-1 y -a via@ Fegrularea a lo l i ~ ~ o  de loa canalee hmts Punta &. 
naq capital de la pmvincia de Magallanes. 

Lae condiciones climatol6gicas generales de la regi6n, Cue se par. 
ticularizan por abundantes Iluvias, fuertes vientos del cuadrante 

peraturns, contribuyen, tambih, a desviar la atemi& de 
hacia otras regiones del pals donde imperan climas & 



R E S U M E N  

1) E l  e c c i  ~i e n e a g r i c e  1 a -Elrelievede su terrimio, SU utmsidn low 
gitudinal y 1- factor%% chat6ricus y agrol6%ieos. han creado en Chile condiciona 
apkolas sumamente drvernificadas. 

De lag 74,2 millones de hec&eas que comprmde la superkie territorial del pab 
(sen cmiderar La Antirtcda) corn~pondm 17.8 miUones a1 Norte Crande Esta vas- 
ta extensih presQata una potencialklad auk& mu) timitada por las exasas luentes 
mturales de regadh. No ohstante. 1.1 p r d i i c c ~  agrhoh de b. zona abastsce. en par- 
te, lar necesidadn de le pobki6n, sspccrahense de hortaluas, frutan y forraje para 
el ganado lechwo. La posibcldarl de m e r a m t a r  La suporficie de cultcw de la zona 
re b a s  principatmente en un mejor enipleo de la- fuentea de rgadlo y en el aprove- 
chamiento &IS amplio de las estepps del eltiplatlo 

La superficie total del Norte Chic0 cs de I f  Q?i 200. has IAJS valles agrkolas de 
esa zona constitti! en Impatantes rentrm de p r ~ 4 4 w c h  predominando lor. r i i l t i ~ s  
de alfalfa. cbacarerla. hortKultura, iriiticahula I \ntictilttrra 1.- terreiios de secano 
sun Ifrtile- \ en elks PC ruitlvan rerealer \ +e pre 
iuenc~ parece razouahle mo .miha dk erhniene 
riiavor de 2.5 aillones ilc has i as p04al i&*  ac 
cipamente en 1.1 ampliacrdri y mtabi!ix;rr6n debs tnrenns apkdaq. que son ruxep- 
tibles de aiimentarqc al ddde de las cu*tenteq. , en La loredaci6n 

1.o wgerficic territuriat del Nivlco Ceatrd: aLam1.1 a 9 M? OOO has , pero, eii 
r initio encierra el 40% ckl tweiie agrhoh c u h a d o  La iona de la costa yesenta 
*iielos que \e tlectinaii priwiyalnxnte al yastnrco de ganado iuennr. smnbra= desecano 

e'tplotarih de l e i i  t cartixi. l.r ran.\ ai.lciia time evaw valor agrirola. minqueen 
akgtiiios wctorcs exiden excelenter vei.inad;l\ (kiri) et gan~du. el sector central repre- 
Wnta la m~.i de nii. alto \ a h  yen dla Li JWKI Itura i4itenwa ha alcaiizado *II nia- 
$01 de..ilroI!o SI w cxclwen las supcrfiriw e.t61tle-. rewlta para el S l i r l ~  Central 
tin echimie de i .0 milbnes de Us que e- utibmdi, eo toda 511 exten3ibn So ohstante. 
r\hte dentro de b zona t e p d a  on alto porcentaje ctiblertocm ~mstos naturales cuya 
i(ro hrctl\idrd no guar& rdacr6ncon el \allor de e=o. weldos 

1.a rcv16n denominado Concfpehn 3 La Froiitcra .uLarc.i un.1 rtiperficie territo- 
r d  de 5 4JS.M)o hectareas Su. cormiiciomes ined6guar hwen qiie predoiiline en estii 

.I la agricultiira extensiva: cueides \ ganaclerta !&Yriiticaltiira \ la viticulturu 
rnruentran todavla rnndicioner h t n n t e s  Iavoraliler La e\liCotaci6n ganadera est& 
tfedicadn prrfermteniente a la criamza de \aeu~:p. 1.n inclurcrra niadercra reprelentn. 

importante El e e h e n e  a(trfcola puedc ertimarse en 4.200.000 
a& de intensifkar la ~ d u r c i 6 n  .agropecliaria ae bamn, Irinci- 

i +h iente ,  en Iii reorisntacih del UM) del welo. 
la regi6n de Los Lagos tiene una superficie de 4 84Z.MN) has. y prewna condi- 

ciones rlimatlricrr que restringen notableniente la variaci6n de cuIttW8, wedomi- 
nand0 la producci6n de trig0, avena y papas. Lafriiticultwa no ha sleaniado I:, Pep 
kci6n de lar zonas anterior-. El 25% del ganada bovino del pals *e uhira en C l t R  
rrglbn. 1.a explotacih msderera camtituyC imo de 10s rirhrns de mayor actividad. W 
achene agflcola no excede de J.500.000 h8a La habilitacih de memenos IWdiWb 
d-momcr ! drensjer, pcrmitirb apegar malor superfirie B Is )a cultivada an eaP 
zonn. 

' 

a 



Aydn. a la eaplotadn ganadera 
E1 agro chilcno no debe cLub.timaslc como fuente de recurmu cc@&m. & 

bido a la gran divereificacibn de la. explotaciones y a1 volumen v E- de h p ~ p  
dueci6n. Por otra parte, pueden incorporarr talavh much- turenas a Ia crplb& 
ci61 agro-psuaria y mejorar e inknrificar la produrrih en k. zonas *- 
cultivadas. 

2 )  L o r  V L C Y T J O J  mrnrrc lar . - -C'h i l cpmee  unagranvariedaddcmi- 
neralea metllicoa y no m&ir  diitribuldm en ?ximicotes de ma)= o mcaa im- 
portancia. 

La zona en que ae encuentran la mayor parte de loa >acimientos d e r -  oe 
nocidm re extknde desde la provincia de Tarapacj. hasta la de Taka. o sea el N m  
Grande. el Xorte Chrco y gran parte del Kircleo Central; pew h zona CULL myor dao- 
&dad de yacimientoa nietallferos eats concentrada en el Korte C h m  > el extrwo wp 
tentriwal del Nkleo Central. La malor abundmcia de >acimientoa nenlet&u L 

halla en el Norte Grande. 
La explwaui6a geol6gica. gedh ia  y minera del territorio repreacnta UM 

riosa necuidad. Eota prospsci611. erpccidmente desde el hkko Central a1 Sur~ooa 
exce~i6n  de la realizada para lacalizar )acin,ientor carlronllero p a r o l l h .  d 
siquiera se ha iniciado. 

Chile dispone de importantes rsursos cuprlleroa. >, entre &os, ca1.e -. 
& luego los gnndes depbsitos de bajas ley= de ~huqUicamata (conridsldo d 
mls grande del mundo) El Teniente y Potrerillos. cu?as resarvas en cobre m&ka 
Y estinmi en 16.5 - 4,s y 0*4 millones de toneladas. Se conmen aden&, otros y e  
mientor de baja ley inwficiefitementc estiidiados. ) numermlhoa depbaitm mcdiamm 
Y pequelkrs. de Le) ea m5s devadan que loa tres anteriorlnente citadm. 

Lor yacisauntos de oco son muy numerows > K prcMtau, generalmentc eo ik- 
ma de vetns > en placers6 awlleros Oa\*aderos). Lm recursas upentIferoB. a 
diferenta lactores ban perdido mucha de su antigua importacia. 

Existen ~ l i o s a s  reservas de herro ) manganew, dmibuldas en numemson W- 
c k k t o s  ubkador, priacipahiente. en el None chico. L a  reservaa de d u d  PC 
k r O +  COR ley media de MI% Fe, w estiman en 200 millones de tondadam. 

Loa prhcipale. depbitos de pbnio y maciwio N encuentran tn lu pro- &e 
Atacama y Coqutnbo, que forman parte del Nate  Chico. En la po.r;inCi. de A m .  
r 4 b  de LW Canales, re conoca un importante yacimiento de plomo y Zinc. b 6 
time mineral ne eneuentra. runbiin, en Ls pr0vinci.r de Coquimbo, T 
Curicb. 

Exiota dgumaa yacimientoa de cobalto y molibdtno en lu WV- de hR- 
Pp&& Alsrama. Coquimbo. Aconcagua, Santiago y O'Higgins. Loa d# 
mtoa de cobalto IC mcuentran en la povincia de Atamme. La M u *  mb 



p.la - se encum&& I. putc - dJ N e  0.ldr No oba, 
(c b gr.n m w  de h kOduCci6n .Chd e4t& CQnantruh m ?-& Tuapmc.4 y 
&d. Tan. y Soronal. en L plovimic de T ~ v N ~ ,  rmutitunn pmpu +gem-. 
br-vat conofidas de d t r e  ddico w w t i m ~  en 200 millono de toml.duy L. 
de y& en 2 niillona de ton-. C u i  toda lm y . c i m i i ~ .  de d t m  wntimco 

pcm, rpmbh ,  &una &w, w p a h e n k  la de L provincii de T.npd.  
fontleuen polllo. 

cuypa reaavnr le wtimon en u) Y 20 millonw de toncl.du, reqmXi-te. Lu 
r-as de cloruro de wdio me wtiman en 13.000 millong de toncl.du. Ep at. IC- 

gi6n ne encueatran l d i d a ,  tambib, lor depdrito. de guano & impaEua &J 
PJ. 

Lo9 yacimientoa de C & M  abundan en Ian zoop. nark y wtnl; t a m b e  a la 
regi6n de Loa C o d a  &ten dep6aitom de uliru Y m h o 1  de uenadinu* impor- 
tancia. Se eatima, en efecto. que en el archipiclngo Madre de Dior exhen 65.ooO mi- 
llones de toneladas de d i  de alte ley. 

Existen en C h 5  una gran variedad de mineralw del p u p 0  L lu ucillu am- 
prendidas en numemsa yacimientm diaeminada en todo el pal.. 

En las provinciaa de Atacama y Coquimbo, que f anun  parte dcl Nate  C k ,  
uirten interaantw yacimientoa de apatitas. Tambib en ut. zona H c m m n  dgu- 
noa dep6aitoa de natro alunita que no han sido upJotada t&%. 

Existen, ademb. numeroam yacimientoa de yew. k i d g u r ,  alco, CUUIO, Id&- 
pato, piedra p6ma. pizarra, pigmentos mineral-, y aulfato de wdio. bario. al6mins 
y mngnuia. Mena f r suen tu  ton 10s dep6nitoa de nrbwta. gramte, rutilo. mica, 
grafito, dolomita, IapizlAzuli y aaptntina. 

3) L a I f Y e (I I e I d e e (I e r i a.-La recur- cnerg6tiea m L  imporan- 
tes del pals ton Loa carbonlferos y 10s hidro-elktrica. a & a ,  H debe apegar el pc 
tr6leo y el gam, dufubiatw en loa dltimos ails en la provincia de MagaUanes. 

La utraeci6n de carb6n mineralatPconcentrada, prindpalmente. en h a  provin- 
ciaa de Concepci6n y Arauco, donde se encuentra de la m e j a  cdidad. Se wtima que 
la* rwtrvai de eta carbones u del orden de loa 300 niillonea de toneladas, con un 
i d e r  calorffico de 7.000 a 7.500 calorh. En la provincia de Magallanes exinten car- 
I m n n  m L  modernom que poseen 4.000 a 5.500 calorfu, y cuyam rwervaa, entre a la 
v i m  Y posible, H wtiman en 100 millonu de tunelodnr. LM m v a n  pasibla de wta 
zona no H han calcuhdo todada, per0 me presume que wn muy elevadu. 

La8 fuentes de enagla hidreelktrica won muy abundantem. De lm a t u d i a  rea- 
lizada por la Empreu Nacional de Electricidad (Endwa) .e dwprende que la raw- 
SOY de generaci6n hiboelktrica del palm, atudiadoa h t a  la faho, wn del d e n  de 
9 millone8 de KW, pero, en realidad, wtm racuIyw wn aprsiablemcnte mayoru, 
&hido a que dicha cifra incluye mobente la r e c u m  de primera inmULci6n; coclu- 
Ye 1- rwervaainferiores a LOO0 KW, y no toma en cuenta numero.pm hoyu hidrop&- 
ficm imp or^^ que no han mid0 u p l a a d u  tod.v*. 

En dimtinta Lug- del t s r i t a io  rucional, w ha d U d o  la uimtencia de m d -  
f=t=ionw petrollferam; pero, hamta ahora, I. 6nka ragi6n donde wta indguit. ha 
d i d o  del tarreno de lu pihdidadw a Magdhnw. En esta r d d n  IC ubhron va- 
rim estrtluEuIrnr favorrbla p u a  la .cumukci6n d d  petr6lS0, ratredha L de M a m -  
ti.lw. LU parfaaciona en emu bltitiau, hm dado r m h d r n  u t i n l ~ i r n .  En elect% 
en el .no 194s ne encontr6 en M&ntLlen, a 2.10 mb. hjo d nivd dd mu, una 
m n i r a  que a1 mer pmhda murti6 p.tr6lab. Prfmeionn pae la rea  h m  damma-  
do la Uimtencia de un yacimirnto p@woUfao de import.neie. De wurrdo Foil I. 

En el Norte G ~ d e  me encuentran imporUnta dCp6.ita de uufre y . 
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ai6n de la U t r U C t U r P  rsconaida, &e atima que clu contiene u m  30 milloma deb.. 
mi la  de petraw. 

A w a r  de contener grand- raervu ,  lor yacimientom de esquuton bitutnhmaa 
de El Pular Y bnquimay, no tienen. por ahora, importancia econ6mica, debid0 a 

En todo el pals, la leila y el carb6n vegetal tienen gran consumo, tanto para fin- 
dom6sticos como industriales. La yareta. en el Norte Grande tiene un consumo im- 
portante, que M entima en 30.000 toneladas anuales. En la Patagoik y Tiara del 
Fuego se utiliia la turba como combustible de u s 0  domktico. 

Cabe incluir entre 100 recursos energktuos. lor geysers de la zona Norte del pah; 
per0 kstos no han sido todavla explotados. La energla del viento v de las mar- DO 
han sido aQn aprovechadas en forma industrral. El calor solar ha empzado a emplear- 
ae con el objeto de concentrar, por evaporaci6n. las sales valioaas contenidar en loa 
caliches aalitrem. 

4) L o I I e L Y I I o I m (I r i 11 o $.--La extensa costa chilena a run en am. 
y dgunas de e b s  han sido utilizadas dude antiguo en la aliientaci6n del hombre y 
de lor animales. 

La existencia de pecea costeros varfa mucho a lo largo de nuetro litord. lo que 
indujo a la Direcci6n de P e r a  y Caza a diridirlo en Ios siguientes sector-: In. Sec- 
tor, de Arlca a Magallanes: muy rico en peees pel6gicos; 2.0 Sector, de Caldera a Co- 
quimbo: excelente productor de las cspecies m&s apreciadas en nuutros mzrcados; 
3er. Sector. de Los Vilos a Curanipe; sic0 en peces de fondo; 4 Sector, de ltata a 
Vaidivia: con abundantes y variadas especies para el coniumo y la indumtrialilaci6n; 
5.' Sector. de Puerto Montt a1 Sur: aunyue cuenta con abundancia de nptciw valio- 
sas, los mariscos conrtituyen su mayor riqueza. En las aguas del sur de Chile, hasta 
la Antktida, abundan las ballenas 9 otros mamfferos marinos. 

En los cinco cectores antedichor. las especieq existentes son m6s o menos lu mis- 
mu, aMo que, de Norte a Sur, van desapareciendo 10s grupos tropicales Y apareciendo 
a p s i a  magallhnicu o antktidas: sin embargo. la mayorla de las esptcies valiorar 
ae encuentran con abuadancia variable a lo largo de casi coda la costa. 

5) R e c u I I o I I Y I 4 I I i c o #.--Chile, debido a wconfiguraci6n geogrlfica *- 
gada, que re proyecta desde el paralelo 170 al560, y a su relieve. quecomprende dm 
cordilleras, entre las cuales ae extiende un extenso valle longitudinal. reane muy fa- 
vorables condicwnu para el desarrollo del turismo, pues en 41 se encuentran dimas 
que van dude  el subtropical en el extremo Norte. haata el lrlo en el vrtremo Sur, 
parando por el templado en la regi6n central; y altitudes que, en el breve espacio de 
algunos centenares de kil6metros. medidos en el sentido de 10s meridianos, Varlan 
desde el nivel del mar basta m&r de 6.000 mts., dando todo ello origen a una gran Va- 
riedad de paiaajn y de formu de vida. 

La regi6n del Norte Crande. que comprende h a  provinCiaS de TmPaea Y An- 
tofagacta, se caracteriza por BUS dilatadw y Lid- dcaiertos, en 1- que, de vet en 
cuando, aparecen k t i les  d e n  y oasis. 

Diflcilmente podrla conriderarse'el duierto como un raorte tUrhtk0; em- 
bargo, ello no en MI, pum la naturdcu ha dot.& a estsr iridal re~oncs de i n a p e -  
chadw atractivos. 

La mares de a m  regib, arp&i.lmente fr-te a Tocapillr, U)II u c a p c i o n ~ s p t e  
rdacuadan para el deporte de k paca. 
L. ZOM de qua nos ne- Q el  Uisato de La fsmau &W dWW Y 

& C h m b r m ,  d y r i m i r t o  & d n  m h  crude  del mundo. EO much- de 

UCMO rendimiento en aceite crudo en general. 



pi,,t,,,crcos vallea se encucntran aldeu que c0111c.v~ el d~ &d; 

N ~ ~ ~ O E ~ S  termas s fuentei de agua medicinales brotan en eat. regih. 
1. cordillera de la Andes pueden verse la restos de ciudada pre-c&mbi.nu. 

41 Norte Chico, participa de lira caracterlrticor climat&icaa de L. regi6n anterior, 
d dcaierto impera todavh con todo rigor en gran parte de (I; pro. a1 iur dd 

10 270 anpiezan a praentarse valles regadoa por rlos, que, debido a Ls m L  frecuenb 
precipitaciones en L alta cordillera. reanen un caudal de agua iuficiente pua 
hasta el mar. 

Especial inter& borpnico y turbtico ticnen la boquci de T.liruy y Fray J-p. 
Numerosas fucntea termales 8e registran en 1. regi6n. 

La  zona que denominamos N(ldeo Central comprende hi provinciu de h n -  
cagua basta Ruble inclusive. 

U extenso litoral de esta regih abunda en p e n c a b  y marimm; junto a IUI ph- 
y01 se han levantado pintorescor balnearios, entre l a  que dcacuella V i k  del Mu. 
Frente a Valparalso, a 360 millas de la costa se encuentra un rcaorte turhtico de fima 
mundial cual es la lsla de Juan Fernlndez. 

El paisaje del Valle Longitudinal. en esta regi611, es por dmPs  atractivo y vuia- 
do, con sua campos verdcgueantes, SUB viliedos y sua potreros divididw pa hrpu 
filas de Qlamos de Lombardla. nus barrancos boseosoa y w s  torrentoma rbw. sirvih- 
dole de fond0 por el oriente la Cordillera de 10s Andes en h que pueden practicarse to. 
dos 10s deportes de montafia: andinisnio, ski, tobogln, etc. Numcrosas termas y 
fuentes de agua mineral se encucntran en esta regi6n, algunai situadai a la entrada 
de la Cordillera de 10s Andes y otras en su interior. 

La regi6n que sigue a1 Sur, que henion denominado Conccpci6n y la Frontera, 
comprende lan provincias de Concepci6n a Cautln inclusive. 

Lor principales atractivos turlsticos de esta rcgi6n son sui hgoi litorhew y cor- 
dilleranos que estln poblados de pecer. sur balnearioa marltimos; sua boaquea y cor- 
dilleras. Existen, taumien, numerosas termas medicinalen. Otro atractivo turlstico lo 
conutituye 14s agrupaciones indlgenas (Araticanos) radicador en csta rcgi6n. 

La regi6n de Lo8 Lagos, coniprcndelas provinciaa devaldivia, Oiorno y Lknqui- 
hue. En &a, la8 lluvias aumcntan conriderablemcnte; p a o  lai tenipaaturai conti- 
ndan dendo modaadan. 

en esta regi6n donde, probalileinente, loa atractivoa d d  paieajc dcanran un 
climax. Tanto la cordillera de la Costa como h de 10s Andes estAn cubiertas POI una 
denma relva siempreverde. El mar de csta rcgi6n abunda tamhien en pcrados; PUO 
10s mariacon contribu).cn a darle au mayor fama. Numerww halneariw de mar IC en- 
CcNntran concentradoa especialmentc en loa alrededorcs de Valdivis, C W d  Y h a t o  
Montt. Sui numnosos lagor y rloi c s t h  polhdoi de peces, Y en Li r ibam de &w- 
llpi existen Wnearios, hoteles y refugios. En la cordillera de 101 Andci K deit.un 
mdatUaoi  volcanes, y en las ladcras de Junw de ell08 exinten excdentes C a m p o l  
de ski. 

La rcgi6n de Los Canales comprende la8 provincias de ChiloC, AynCn y Mag.llanei. 
I’rActicamente, toda In parte midental y sur de esta regi6n est6 formada Por milla- 
rea de islas, v en su confln se a h  el Cab0 de Hornos. el punto mbs austral del Conti- 
nente Amaicano. 

IKM principales atractivor turlsticos de la regi6n lon sua tranquiloa Crnal-, aus 
innumerablw islas cubiertas de vegetaci6n; sua profundos fiordos revettidm de 
m b r h  boques; sua lagon interiores y i u i  imponenw slacia-i. 

I 



C A P ~ I U L O  I I I  

LOS RECURSOS FINANCIEROS 

I. M o n t o ,  f o r m a c i d n  e i n o c r s i d n  d e  c a p i t a l e s  (1) 

1. G c n  e r a 1  i d  a d  c s  

CON el fin de completar el cuadro de la potencialidad econ6mica de 
Chile, bosquejado con cierto detalle en otros capitulo de esta obra, 
se aportan en 6ste algunas nociones sobre 10s principales aspectos de 
10s recursos financieros. ya que es imposible apreciar cabalmente loa 
Ilmites de la capacidad de la naci6n para financiar empresas sin conocer 
el monto de esos recursos monetarios, las fuentes de ellos y las distin- 
tas etapas del curso que siguen usualmente hasta convertinre, por II- 
timo, en bienes y servicios. 

Los recursos financieros estdn constituldos por 10s ingresos pro- 
pios y 10s creditos que las personas, empresas, e instituciones privadas 
y pdblicas destinan a1 consumo y a1 ahorro. 

Consumo se considua, en este estudio. a las donaciones en dinero, 
el pago de servicios y la tldquisici6n, sin prop6sito de formar st&. 
de bienea poco durable. o sea aquellos, como 10s alimentos y el vestua- 
rio, cuya existencia no se prolonga mas de tres aiios. 

A su v u ,  ahorro M denomina a la parte de 10s recursos financieras 
mantenida en resuva, sin uso, o no gastada en consumas. 

El rest0 de wte trabajo se refiere principalmente a 10s recursos ori- 
ginarias del pals o del extranjero, destinados al ahorro. 

Ea neceaario advertir que el ahorro constituldo con ingreMM propim 
en moneda nacional wth limitado por la renta del pds y por la diet& 
ha611 de ella entn la poblaci6n. y entre ahorro y gastos cn C O M W O .  
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Generalmente, dicho ahorro aumenta no sólo absolutamente sino 
ue también, relativamente, al crecer el ingreso de la nación. 

4 'Cuando la renta nacional es reducida, su distribución dispareja 
ntre la población t iene ordinariamente la ventaja, sobre un reparto 

:niforme, de permitir un ahorro voluntario de recursos nacionales 
mayor. Un grupo relativamente pequeño de personas con rentas altas 

uede ahorrar volun tariamente sumas mayores que una población con 
fa escasa renta per capi ta que se obtiene al reparti r una renta nacional 
reducida en cuotas iguales entre todos los habitantes de un pais. 

No obstante, con una renta nacional distribuida en fracciones más 

0 
menos iguales puede obtenerse un ahorro nacional igual o superior 

al que se produce con un reparto disparejo de la renta nacional, si el 
ahorro del Estado alcanza un nivel sufi cientemente a lto. 

El ahorro formado con ingresos propios en moneda corriente es 
la única fuente de recursos nacionales sin efectos inflacionistas para 
inversiones a largo pl azo. Conocido es el hecho de que algunas veces 
éstas se han financiado en Chile mediante emisiones de dinero, pero 
esta operación ha significado un progreso del proceso inflacionista. 

El crédito bancario nacional está limitado por las disposiciones 
legales y la política de las instituciones que lo conceden y del Go
bierno. Normalmente constituye un recurso para inversiones a corto 
plazo. Si es excesivo, causa inflación y provoca, de este modo, una re
distribución de las rentas en perjuicio de las numerosas personas que 
reciben ingreso~ fijos. Entonces, el ahorro con recursos propios de és
tas se reduce o desaparece, y algunas restringen seguramente sus con
sumos, mientras que la gente de rentas variables aumenta sus ingresos 
y puede ahorrar más. Una vez terrrúnado el proceso descrito, cabe ad
vertir que el crédito inflacionista ha cambiado el destino de la renta 
nacional, alterando la proporción entre la parte consumida y la aho
rrada. 

Los medios de pago extranjeros provienen principalmente de las 
exportaciones, de los créditos e inversiones recibidos del exterior y 
de los gastos de extranjeros en Chil e. El monto, origen, empleo y abun
dancia o escasez de todos estos recursos se refleja en la balanza de pagos. 

El ahorro puede conservar durante un tiempo más o menos larl'{o 
la forma de dinero o transformarse finalmente en bienes, y ser usado 
por las personas, empresas o instituciones que lo hicieron o entre¡?:ado 
a otras personas, empresas o institucione. a travC>s del mercado de ca
pitales. No e~ raro, además, que ahorros anti,.uos (resen·as y fondos 
atesorados) o recibidos de otras personas, empresas o instituciones, se 
destinen a gastos en consumo, y, entonces, e~os ahorros pierden su ca
lidad de tales para la nación y es como si no se hubieran producido. 

Es claro que no todo el ahorro disponible en un período determi-



nado BB praduciu de recursos financieros recientm. P a w e  el Pue 
provenir de fondos rdativammte antigum mantenidoa ein 1 1 ~ 0  hast% 
el momento (desatesoramiento). 

Tambien, no todo el ahodo de cierto p(5ifodo ha tenido +,una 
vez la forma de dinero a disposicibn de la oacibn. Una parte de 61 
de haberse recibido del extranjero comd aporte de capital en mawi. 
narias, cr6dito en equipos u otra forma. 

El empleo de ahorros antiguas y recientes se denomina c & ~ ~ ~ &  
si implica un prtstamo concedido por una persona jurldica, 
privada, e inversibn en 10s demh rasos. 

Los fondos que pueden usarse en colocaciones e inversi 
pds se reducen con la exportadbn de capitales y utilidades, 
de ahorros nadonales en el extranjero y la formacidn de reservm 
se mantienen sin wo (atesoramiento). 

de SUB Ifmites. 

press  e instituciones cuya oferta y demanda de ahorros 
minado momento el inter& o precio d d  dinero. 

Las inversiones realizadas fuera del mercado de capita! 
das desde el punto de vista de 10s poseedores de fondos, toma 
ma de adquisici6n de bienes de consumo durable (E), edificios 
nas, herramientas y medios de transporte, formaci6n de stocks, 
phblicas y gastos en consunto. Obviamente, en estas operacim% t~ 
parte de 10s ahorros utilizados pierde su naturaleza, transfwd 
en consumo. 1 

Contempladas desde el pant? de vista de 10s poseedores de 
las operaciones en el mercado de capitales afectan Ia forma de 
de bonos y debentures, coIocaciones, pdstamos concedidm por per* 
nas naturales y aportes de capital a empresas. 

en forma anfcloga a 10s fondos invertidos fuera de su hrnbito. 

que se da en a t e  estudio, principalmente, a las mLquinas, hem* 
tas, medios d i  transporte, edificacibn, obraa pdblicas, y-bienm de c* 
sumo durable de 10s consumidores. 

Las inversiones pueden hacerse en el mercado de capitales oi d ) ~ a  

El mercado de capitales est& constitufdo por las 

Los recursos obtenidos en el mercado de capitales se 

Capitalizacibn es la inversibn en bienes de capital, denodwq 

Convierre discernir, en la capitalizacibn, Ia parte c o r n p m  p' 4 



& necesario, tambika. distinguir entre la capitalizaci6n bruta 
fa ca~italiia~i6n neta. La prkera  e8 b a l  al valor total de 10s bien 
&=&ita1 producidos en el pafs y,adquiridos en d extranjero. En cam- 
No, la capitalizacidn neta es igual 4.rnonto del incremento efectivo de 
1- bienes de capital de que dispone lavsomvnidad. Equivale a la capi- 
&ikxidn bsuta menos el valor del desgaste y depreciacidn del capital 
mistente. De la capitalizaci6n neta dependen las variaciones de la 
apacidad productora del pals. Habitualmente,' ppc capitaliz&6n se 
e n t i d e  la capitalizacidn neta. Puede ocurrit qqe en ciertos p e t l o b  
bs aportes de bienes de capital no akancen a compensar_el monto de 
bs desgastes y detuioros, en CVYO mso se produce una descapitali- 
w i b n  

Es pasible elevar e! niveh d b  de vida de cjerms sectam de la 
pblaci6n mediante la d a  redistdlbuch de 1 
dad. Pem es impasibk mejiorar la dtuctciba e o h i e a  general, o sea, 

- I  

&vas la renta nacional per capita, si t previamene 10s bie- 
acida productora. ws de capital que acreciantm direcba 

LRve~si6n en eatos bienes determim d d e  aeconomla 
ioaal para iograr un detwminado vida. 
El nivel de vida actual es el reultedo de la capitdieiucida de esta 

e efectuada em p e r i h  antwh5es De Ea invemi6n en biens de 
e aumentan d i rec tamte  la capacidad productora que se 
el presente, dependwh bs con&cionzs de vida tuturas de 

+ 

2. E l  u h o r r e  y s u s  c o r r i e s r t c s  elf  C h i l d  

AHORRO es realizado por las personas naturale% b s  empresas Y el 

Et ahorro de Ias .personas, considerado &pal a aquelSa parte de 
rentas que &as no gastan en consumes, se formaiiia en invwsio- 

n e  en bienea de capital, aportes a sociedades, inversiones en bonos 
hjpotecarios y de la deuda interna, concesih de prbtamog hwteca- 
r b ,  dephitoa de ahorro, aportes a las Cajas de P r d s i h  y concesi6n 
de prbtamos de consurno. 



Naturalmente, para la naci6n, el ahorro empleado en pdstamm 

La aiguiente tabla permite apreciar la formacibn del ahorro de 
de consumo pierde su calidad de ahorro, pasando a ser consumo. 

las m o n a s .  

Ahowo a!r. las pws~wrs 

Millones de pesos 

(Datos del Departamento de Finanzas de la Corporaci6n de Fomento) 

Cifras provisorias 

~~~~ 

1938. . . . . . .  
1939.. . . . . .  
1940. . . . . . .  
1941.. . . . .  
1942.. . . . . .  
1943.. . . . . . .  
1944.. . . . . .  
1945 . . . . . .  
1946.. . . . . .  
1947.. . . . . .  
1948. . . . . . .  
1949. . . . . . .  

~ 

INVEPSIO- 
ARO 1 NES EN 

BIENES DE 
CAPITAL 

491 
508 
672 
930 
917 

1.184 
1.565 
1.279 
2.876 
2.139 
2.609 
2.670 

I 

- 
4PORTES 
h SOCIE- 
DADES 

377 
231 
814 
528 

1.118 
1.345 
1.170 
2.365 
2.782 
3.245 
2.727 
3.586 

= 
NVERSIO- 
NES EN 
BONOS 

55 
50 
59 
56 

187 
254 
341 
186 
145 
49 
33 

- 33 

- 
PRBSTA- 

cmuuos 
6 0 s  HIPO- 

- 
124 
125 
152 
205 
753 
285 
414 
376 
391 
620 
676 
764 

- 
EP6SITOS 
)E AHO- 
RBO 

- 
51 
95 

127 
116 
141 
246 
346 
323 
368 
203 
369 
408 

- 
Una parte del ahorro de las personas a que se refieren las &as 

precedent- es destinada, por las instituciones bancarias, Caja de 
Credit0 Popular y compaiiias de seguro, a prtstamos de consumo k 
por consiguiente, desde el punto de vista nacionat, deja de ser ahmm. 

El ahorro de las personas que conserva, a traves de todos 10s tfraS- 
pasos y trasformaciones, su calidad de recurso no gastado en cmsmo* 
alcanz6 a las siguientes surnas totales y por habitante en 10s aim h- 
dicados: 



i 
/ .  Rkorra Q- da b QSrsonar 

Valores y % subre la r a t a  nacional 
Cifraa pravisorias 

, , . . . . . . . . 



413 . 
El ahorro de las empreab, eatimada, general, equivalente a 

la parte no gastada de BUS entrada~, se deb$ a le sociedades an6ni. 
mas, aociedadea de responsabilidad limitada y sociedadea colectiva 
en las proporciones que pueden inferirse del cuadr~  dado en seguida: 

171 
- 49 

381 
139 
396 
621 
397 
665 
a20 

1.079 
4.350 
4.214 

Ahwo & h mpresas 

Millones de pesos 

53 
- 128 

J70 
156 
416 
368 
212 
399 
663 
603 

2.419 
2.313 

(Datos del Departamento de Finanzas de la CorporacMn de Fomentof 

ARO 

1938 . . . . . . . . . . .  
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1940 . .  f . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944.. . . . . . . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S OC 1 ED AD E S 
IOCIEDADES DE RESPONSA- 
AN6NIMAS BlLlDAD LlYI- I TADA 

Por excepci6n, las cifras anterior- no involucran a fas 
para depreciaci6n y castigo, que representan ingresos no g a t  
1 s  empresas. 

En el perlodo comprendido entre !os afios 1938 y 19496 
jas de Previsi6n, consideradas como empresas en el presente 
no incrementaron el ahorro sino que, por el contrario, debido a 
entradas que obtuvieron con SUE operaciones fueron inferfore 
gastos, redujeron laa sumas anuales de 10s valores de la tabla pr 
te a loa totalea siguientes: 

1 



ARO 

1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1939. . . . . . .  . . . . . . . . . .  
1940. . . . . . .  . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

..6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ~ 4  47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1949. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PESOS DE CADA A80 

65 
- SO7 

336 
n 
I 

498 
584 
22 
437 
749 

1.194 
6.405 
5.721 

PBSOS DE 1938 

65 - 521 
313 
2 

292 
311 
11 
212 
314 
388 

1.751 
1.378 

El ahorro del Estado estA constituldo por sius aportes de capital 
a kas instituciones de fomento, 10s fondos que destina a la amortiza- 

de deudas contraldas para financiar inversiones, SIB adquisiciones 
cciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educa- 
les y de otras empresas, y las obras pdblicas y, subsidiariamen- 

Las instituciones phblicas que contrihyeron ai ahorro en el 
ipleriodo comprendido entre $os aiios 1938 y 1949, fueroa la Corpora- * de Fomento, la Caja de Amortizaci6n de la Deuda Pdblica, la 
caja de la Habitaci6n y el Instituto de Economla Agrlcola. En el mis- 
mo perlodo, la mayorla de las institucioaes de fomento no efectua- 
mm ahorros y, al contrario, sw gastos excedieron a las entradas pro- 
P h  en sumas que debieron ser financiadas con 10s aportes recibidos 
del hco. 

ES a d  como el ahorro del Estado y de las institucioaes pdblicas 
a h u a  a loa totales que seiiala el prbximo cuadro: 

par el ahorro de las instituciones estatales. 



Ahowo aW Eskrdo e institucionw pibka.s  
Millones de pesos 

ARO 

7 

A S 0  I PESOS DE CADA ARO I PESOS DE 1938 

I 

1938.. ....................... 990 I 990 

ESTADO E 
INSTIlWCIO- 

PESOS DB 
CADA ARO 

rnPfJBL1CAs 

1939.. . . . .  
1940 . . . . . .  
1941.. . . .  
1942 . . . . . .  
1943 . . . . . .  
1944.. . . . .  
1945.. . . . .  
1946. . . . . .  
1947 ...... 
1948 . . . . . .  
1949.. . . .  

955 
1.068 
1.345 
1.321 
1.447 
1.145 
1.824 
1.740 
3.688 
4.705 
4.964 

I 

La tabla siguiente, que comprende el ahorro permanente & k% 
personas y empresas y el ahorro del Estado y de las institucjmt% 

Ahorro nucional 
Millones de pesos 

(Dabs del Departamento de Finanzas de la Corporaci6n de h ~ h q d  

1938.. . . .  
1939 . . . . . .  
1940 . . . . . .  
1941.. . . . .  
1942 . . . . . .  
E943 . . . . . .  
19 M. . . . . .  
1945 . . . . . .  
1946.. . . . .  
1947.. . . . .  
1948.. . . . .  
1949 ...... 
v 

990 
955 

1.068 
1.345 
1.32f 
1.447 
I. 145 
1.824 
1.740 
3.688 
4.705 
4.964 - 

Cifras provisorias 

BPPRESAS 1 PERSONAS [ TOTAL 

CADA ARO CADA A 8 0  CADA ARO 
PESOS DE PBsos DE PES- DE' 

65 
-. 501 

336 
2 

498 
5 84 
22 
437 
749 

1.194 
6.405 
5.721 - 

1.112 
903 

1.946 
1.873 
3.200 
3.406 
3.870 
4.687 
6.362 
6.523 
6.546 
7.635 - 

2.167 
1.35 1 
3.350 
3.220 
5.019 
5.437 
5.037 
6.948 
8.851 
11.405 
17.656 
18.320 

I 
I 



fuates de lam 
El pr6ximo c d r f  indica laa relauones exkitentes entre el &orno 

Mcional y h renm nacional y entre el ahorro nwional y la pobla&n. 

Akorro national rclocdro 

AS0 

I I 

I -  I I 
. . . . . . . . . . . . . .  Z$l38. '(1) 

$980. . . . . . .  244 
1941. . . . . . .  15,l 
1942. . . . . . .  
119.43. . . . . . .  
1944. . . . . . .  
1945. . . . . . . . . . . . . .  
W 6 .  . . . . . . . . . . .  18,l 
1947. . . . . . . . . . .  P8,2 
1948.. . . . . . . . . . .  23,2 

$9. . . . . . . . . . . . . . .  19,7 

1939 . . . . . . . . . . .  1 (1) 
445 
274 
670 
63 7 
978 

1.045 
9-55 
1.298 
I .629 
2.0064 
3.140 
3.206 

445 
285 
624 
509 
574 
556 
492 
429 
683 
67 X 
858 
f72  

I I J 
40 No re dislpne de Ufms sobre le re& meionai mara eale am. 

Las cifras anterior- sobre el ahorro nacional difierea de 1% dadas 
F r i o r m e n t e  sobre capitahaci6n global y neta, s b d o  general- 

ate superiores a Cstas, debido a las operaciones que alteran la suma 
IN fondos que pueden invertirse en d pafs. Ademils, son superiores 

bas que resultan cuando se calcplla el ahorro como sia6nimo de 10s 
m ~ ~ ~ o s  que aumentan el capital d d  pals (capitalhcibn neta), dehido 

q w  incluyen sumas empleadas en sllplir 10s deficit de reservas 
m a  depseciaci6n y castigo hechas por las empress, cuyo destino es 
4 reemplazo del capital ya existente y no su incremento. 

3 . R e c u r s o s  p u c  s c  s u m a n  a 10s d i s p o n i b l e s  p a r a  
i n v e r s i o n c s  y c o l o c a c i o n c s  e n  e l  p a i s  

EX. CAUDAL de 10s fond- de que se dispone para colocaciones e inver- 
&ones en el pafa ea engrosado transitoria o permanentemente par di- 
v ~ ~ ~ r ~ l m w .  . 



I. et." 

IMPORTA- 

CAPITALES 
AN0 1 CI6N DE 

t 
1938. - 
1939 - 
1940 44 
1941 105 
1942 119 
1943 167 
1944 155 
1945 137 
1946 285 
1947 258 
1948. 685 
949 1.560 

EXPANSlbN 

CZAU6N Y c$$To 
CASTIGOS 

749 236 
793 469 
865 489 
948 689 

1.188 734 
1.327 693 
1.479 1.054 
1.692 1.305 

2.205 2.302 

3.421 4.296 

1.878 2.468 

2.857 3.693 

I 

DEBSATESO- 
RAPIERTO 

I 

La importacih de capitaies que se incorporan definitivamm 
la economfa nacional est& constituida por internaciones de 
efectuados por la Corporaci611 de Fomento, la Empresa de Lo 
carriles del Estado y la Lfnea Abrea Nacional con cargo a c 
obtenidos en Estados Unidos. 

4. R e c z t r s o s  d i s p o n i b l c s  p a r a  i n a c r s i o n e s  gr 
c o l o c a c i o n c s  

b S  BECURSOS disponibles para inversiones y eolocaciones puedea d- 
cularse, obviamente, sumando las cifraa dadaa en la tabla tlttdJda 
GAhorro nacionab con 10s datos de 10s aiios correspondientes rep%te- 
dos en el cuadro rotulado cRecureos que se suman a 10s usados ea in- 
verglones y coloca$ony*. Ad Be obtienen 10s siguientes valores: 

I .. 



Rccirrsos disponibks para inversionrs y colocaciones @i$ 

Valores y 70 sobre la renta nacional 
Cifras ptovisorias 

7 1938 

SOBBB LA 
DS PBSOS 

3.159 1 3.159 (1) 
2.637 2.707 (1) 
4.748 4.4221 28,9 
4.962 3.960 23,3 
7.060 4.146 26.9 
7.624 4.051 233 
7.725 3.982 20.9 
10.082 4.882 23J 
13.482 5.655 2515 
16.170 5.260 25,s 
24.891 6.805 32,7 
21.597 6.647 29,7 

% DBI. 
TOTAL I PEP CAPITA. %N PESOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  E @  
0 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
10.. . . . . . . . . . . . . . . .  150 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 
L?~. . . . . . . . . . . . . . . .  223 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

212 
128 226 

226 
291 

179 383 
167 452 
215 683 
2 10 

BIBLIOTECA NACIOP 
BECCI~N CWILEM 

’EWS DE 
1938 - 
648 
548 
884 
784 
808 
780 
755 
912 

1.04041 
952 

5.210 
1.163 
P 

- 
SlTA 
P B O S  DE 

1938 - 
loo 
$5 
136 
f21 
125 
120 
I17 
141 
161 
147 
187 
179 

, 27 



Una cuota de 10s recursos sdialados va al extranjero, en forma de 
exportaaones de capital, pero la mayor parte de ellos se emplea en 4 
pds, en el mercado de capitales o fuera de sus Ilmites. 

No se dispone abn de antecedentes para determinar precisamente 
el monto de 10s recursos usados en Chile en cada una de e tas  forma 
la importancia de las distintas operaciones que se hacen con ellw. 

Los fondos que van a1 mercado de capitales son utilizados em b 
adquisici6n de bonos; en prktamos concedidos por las personas 
rales; en aportes de capital a las empresas y en colocaciones acmd- 
por las institudones de fomento, compafilas de seguro, cajas de 
si6n e instituciones bancarias. 

El cuadro de la phgina 419, que debe emplearse sin olvidar q m b  
fondos usados en las distintas operaciones tabuladas pueden su 
parte, 10s mismos, permite apreciar 10s recursos utilizados en appcbsb 
nes realizadas en el mercado de capitales. 

Al calcular las cifras del cuadro a que acabainos de refer 
ha usado el concept0 emercado de capitales en su sentido m 

La acepci6n mis vasta de mercado de capitales implica 
tencia siempre que pueda distinguirse jurldicamente entre eJ 
de fondos y la instituci6n o persona que 10s utiliza. Las cifras 

O~YOS fondos disponiblcs para i n w ~ 6 n  

Millones de pesos 

* E4tlmad6n. 

I 
I 
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induyen, por tanto, loa aporten de capital de ISS paree~ae natural- 
aocieddaa mlectivae o de responabilidad limitada, y IDS aumentos de 
capital de atas compailfas con cargo a sus utikkxlas que, en la pao- 
tica, puede considerarse que no pasan por el mercado de capitala 
cesible a todos 10s empresanos o prestatarioa. 

Las instituciones y sociedades anhimas incluldas en la tabla prr. 
cedente han dispuesto, ademb, de 10s recursos registrados en el C U ~ .  

dro de la p&gina 418. 
Una parte de estos fondos va indudablemente sl mercado de E+ 

pitales y se emplea en la adquisici6n de valores mobiliarios y awes 
de capital a diversas empresas. 



... ..... ... ._'; .. 

1938. . .  .I . .  552 
1939. ...... 381 
1940.. ..... 418 

....... 393 
2 ....... 555 
....... 460 
....... 493 

N.5.. ..... 750 

f ....... 728 
8 ....... 856 
9. ...... 1.312 

tje loa recuram apit&kadd tq -tee el em. 
peracionea que sefiala el cuadro dado en se- 

(Datou del Departamento de Finamas de la Corporacih de Fomento) 
I 

I ' I  

54 
190 
44 

119 
143 
107 
165 
198 
515 
5 13 
404 
400 

EXPOETA- PBhTnUOS 
ARO 1 M6NDE 1 DE 

CAPITALES CONSUMO , . 
:;s * I 

243 
326 
999 
730 

1.465 
1.717 
2.220 
2.580 
3.516 
4.086 
8.485 
8.566 

I I I 1 

La exp&acibn de capitales est& representada en g*an pate por 
led s~rviCio de 10s creditas obtenih en el extranjero pw el m a d o  e 
kiastituciones s-des y patticuiares. 

Lpa prbtamos de consumo a que se refiere d 
RXI IF, concedidag por las ?rga&acionea bancari 

de segum y Caja de Crhdito 
eFondq .utiLdos en otros 

zaei6n. ap&wen-los recumos que tdendo BU origb en el ahorro o 
dos produado por la expapi@ del d i t o ,  no se 

eapitdieadbn. Se cuentan entre ell=, 10s supergvit 
y9 I& d i i n d o s  que loa -tmed:rea de bonos del 

twmmo, fond- de las i&titucionee de prd&, y 
a fin-anciar el capital en giro de lae empresas. I ffiiitoB 



cmw 
d m  ;fim 

AI p-, una p* hpmt&mxk tern ~eolwsm we aotualmfflb 
eacapea @I p-0 de eapiielbcith podrfa inmpor&a a 6 t e  m e a .  
te un &Mo de lu pelftim 6nmdere de las in&tudonss de prevk&, 

6. L a  ~ a p i t a l i s a c i 6 n  e n  C h i l e  

(DES~B 1938, Ia capitalizaci6n bruta o global de Chile est& rep-* 
tada por las aiguientes cifras: 

Ca$itahci6n global 
> 

Millones de pesos : 
(aton del Departamento de Finanas de la Cmporaci6n de F o m . )  

Cifra. provisorias 

1939.. . . . 
1940.. . . . 
1941.. . . . 
1942. . . 
1943.. . . 
1944” ‘ . . 
1945 ... 
1946. . . . 
194? .... 
1948. . 1  

1949.. I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La notoria reducci6n de la capita!zau6n brvta en 1939 se 
por la dismiduabn de 110s ahorros de ese aAo. 

En loa aiioe a que 8e ha h h a  referend% la compat1iu6n k-b 
pitalifi6n bruta fu4 la que revela Ea tabla reproduada en W d :  



. I 9 I . .  ................ 
................. 
.............. .".. 
l..... C . . . .  . I.,.. .*..'. .... 

1.528 
1.583 

2.2a 
3.062 
3.435 

iai6 



, Aim 

19u.. ...... :. .............. B,WO 
1945.. ....................... 4.106 
1946... ..................... 4.881 
$947.. . . . . . . . . .  . . . .  6.459 
1948.. . . . . . .  . . . .  7.978 
1949. . . . . . . .  . . . .  3.347 
1950.. ...................... 10.715 

Por consiguiente, la capitalizaci6n neta en 10s aiios maciWa& 
ha &do la que se seiiala en el pr6ximo cuadro : 

Capikrlisaci6n neta 
(Datos de1 Departamento de Fmanzas de la Carporaci6n de Pornem@* 

Ago 

1938 . . . . . . . .  
1939 . . . . . . . .  
I940 . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . .  
19 44 . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . .  
2946.. . . . . . . .  
1947.. . . . . . .  
1948. . . . . . . .  
1949 . . . . . . . .  
1950 . . . . . . . .  

Cifras provisorias 

CAPlTALMACI6N NETA TOTAL 
EN YlUONUS DE PESOS c ~ ~ ~ I w -  

REAL PER CA- 
~ 1 6 ~  NBW 

YONETARIA 

DA ARO) 1938) 

782 
156 

1.446 
1.500 
1.767 
1.729 
1.128 
2.2% 
3.587 
4.180 
6.679 
7.501 
6.642 

782 
157 

1.257 
1.129 

977 

530 
97 1 

1.252 
1,147 
1.581 
1.531 
1.224 

a56 

161 
32 

2.51 
' 223 

190 
165 
100 
181 
230 
208 
281 , 268 
2 10 

I I 

La extraordinaria reducci6n de la capitalizaubn neta en 1 9 3  * 
de be a la reduccidn de 10s ahorroe de ese aiio. 

Desde 1940, las relacionea entre la capitalizaci6n neta, pOr 
#parte, y el product0 nacional bruto, y la renta nacional, PM otm 

- 

I ido las que rnubtra el prbximo cuadro: 
I 
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cede a reduar aquella parte de ella deetinada al ccnaumo para aumen. 
tar la que tiene efectos cepi.talizadotks. En cambi0, la reducd6n de los 
consumo8 ea relativa cuando se pmcedd a aumentar la parte de la pro- 
ducci6n nacional destinada a capitalizaci6n en mayor proporci6n qw 
la dedicada a1 consumo. 

Es daro que no siempre la poblaci6n ha ahorrado todo lo que bu- 
biera podido, como ocurri6 en 10s Gltimos dos decenios del siglo p a d o  
y en 10s dos primeros del actual, cuando se disiparon recursos financiems 
nacionales, derivados principalrnente de las explotaciones salitreras. 

En todo caso, siempre se ha advertido la exigiiidad de 10s capita- 
les chilenos en 10s perlodos en que han sido nec6sarias grandes iaver- 
siones, como cuando fue precis0 organizar en gran escala las exhta -  
ciones del salitre, el cobre y el fierro. La escasez de ahorros nacimaks 
en esos momentos ha conducido a una gran participacih del capitd 
extranjero en nuestra economla, que a1 31 de diciembre de 1948 dcmulll. 
zaba. segdn el Banco Central de Chile (1), a 966.838.780 d6lares. 

Los propietarios de las inversiones extranjeras residlan ea ks 
palses y poselan la parte de dichks inversiones indicados en seguida: 

Estados Unidos.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inglaterra . . . . . .  . .  
Argentina , .  

Suiza . . . . . .  . .  
Francia .... . .  
Brad . . . . .  . .  
Belgica . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Ekparia.. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Numerosos otros palses . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  

Las inversiones extranjeras pueden ciasificarae como inver- 
directas e inyersiones de cartera. La primera denominaci6n ha 
dada por el Banco Central de Chile a las inversiones en empresaee 
troladas por residentes fuera de Chile y la tiltima, a todas las d& . 

AI 31 de Diciembre de 1948, las inversiones directas s u e  
633.608.095 d6lares y las de cartera, 333.230.68s. 

Las distintas inversiones estaban distribufdas por activad Y 
tip0 de operaci6n financiera en la siguiente forma: 



. m O D B  Q e r h .  
A ~ A D  SIWAN-A - 

-~pqpoaTSo DE 0APIT-U A EM 
pnws .............. - 
Appecuarias ......... 
Mineras .............. 
Industrhh ........... 

A mpresas.. . . . . . . . .  
-41 Estado y entidade 

ofkides.. ............ 
"F~XAL ............... 

7 

La escasez de ahorros privados chilenos ha hecho, tambiin, ne- 
msarias las inversiones del Estado, que hoy juegan nn papel .surnamente 
importante en el desarrollo eccpa6mico del pals. 

En el dltirno capltulo se analizan las caraciterbticas y la trascen- 
dencia de las inversiones &atales a traves de la Cqoraci6t1 de Fo- 
mento. 

8. C a r a c t s r i s t i c a s  d e l  i n s c r s i o n i s t a  c h i E a n o  

h DISMINUCI6~ continua del poder adquisitivo del peso ha innufdo 
en la formaci6n de uertas peculiaridades del inversionista chileno que 
&ginaron algunw de 10s defectos del proceso capitalizador del pals. 

En efecto, laa personas e instituciones que tienen foados disponi- 
evitan, ai Io paeible, destinarlos pos mucho tiempo a inversiones 

en que la euma prinxitiva y SU8 interesee o dividendos no se vdorkan 
en la loisaaa prnpcmibn en que suben 10s prdos. 



La i n 4 6 n  preferida a largo plazo 88, por esto, la que se be 
en bienes relcea, a menos que la renta del mornento aea muy baja. L~ 
coloeedones en bonos se hacen a un’ inter& alto. En depbitos banca. 
rios y cuentes de ahorro, que producen una reiita baja, invierten s61e 
las personas que disponen de sumas relativamente pequeiias Y pw 
plazos breves. 

En los dltimos aiios, las acciones de sociedades a n 6 n i r n a ~ - ~ ~ ~  
rendimiento suele ser alto y siempre superior a1 de 10s dep6sitos halu- 
carios y cuentas de ahorros, per0 incierto-han experimentah va- 
riaciones de precios y de rentabilidad que las han asimilado, hasta &- 
to punto, al tratamiento que reciben I O ~  bonos. 

Como consecuencia, el financiamiento mediante la emisi6n & 
bonos o acciones tropieza actualmente en Chile con serias dificuitda, 
y una parte de los recunos que debieran destinarse al desarrdlo & 
potencialidad econ6mica se ocupa en la compra y e s p e c u l d  m 
bienes rakes. 

Debido en parte a la decidida preferencia de 10s inversimistas, u&s 
bienes rdces tienen precios excesivamente altos y de esta regk BO 
dan excluldos ni siquiera 10s rurales, que no se avaldan &lo 
condiciones para la explotaci6n agropecuaria, sino, tambih, e m  -%I= 

eni6n que evita la desvalorizaci6n de 10s ahorros. 

C a r a c t c r i s t i c a s  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  e a  
i t o s  d e  a h o r r o  y v a l o r c s  m o b i l i a r i o s  c h i  

UESDE 1940 hasta la fecha (Diciembre de 1950), la 
Ahorros paga ei 1% de interks anual sobre 10s dCp 
a la vista, el 3?& sobre 10s depbitos a plazo fijo y a 
renovable, y el 4 s y 0  sobre 10s dep6sitos de ahorro 
cionales. 

Tanto el poder adquisitivo de las sumas percibidas p ~ r  in 
corno el de 10s ahorros depositados en cuentas bancarias se ha re 
con el transcurso del tiempo, por obra de3 proceso inflaci 
afecta a1 pals. En 1949 las pCrdidas asl experimentadas por las p@ 
que rnantenlan desde 1937 ahorros en cuentas bancarias ascenck 
81% de las sumas originariamente percibidas o depositadas. 

tenida en los dltimos aiios de la inversi6n anuai en acciones. 
En el siguiente cuadro puede apreciarse la renta porcentu 
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La t ista siguiente, que se refiere a laa actiones a que acabamos de 
refwirnos, e8 el pmducto de la eomparaci6n de la rentabilidad de etla 
en cada uno de 10s a608 comprendidos en el perlodo 1937-1949, y de 
su dasificacih por oden de rentabilidad decreciente. 

1 . 0 - h  y electricidad 
2.eMaritimas 
3.0-Industriales 
4.0-Carbonlferas 
5.0-Agropecuarias 
6.Q-Seguros 
7.0-Bancarias 
8.0-Mineras 
9.0-Salitreras. 
Los mayores aumentos relativos de rentabilidad, segdn ye& & 

servarse en el siguiente cuadro, correspondieron, en el period0 1 
1949, a las acciones de sociedades maritimas, industriales, prod 
de gas y electricidad, bancarias y de seguros. 

1937 . . . . . .  
1938 . . . . . .  
1939 . . . . . .  
1940 . . . . . .  
1941 . . . . . .  
1942.. . . . .  
1943 . . . . . .  
1944 . . . . . .  
1945 . . . . . .  
1946.. . . . .  
1947 . . . . . .  
1948.. . . . .  
1949 . . . . . .  

fDatos de la DueceiQ General de Estadlatica) 

AGROPE- 
CUAWAS BANCARSAS 

100,o 100,o 
78,3 102,l 
73,9 106,6 
85.1 109,l 
81,I 117,s 
85,9 114,s 
77,l 101,9 
73,4 106,l 
68,7 101,4 
67,8 97,s 
63,2 134,3 
83,9 148,4 
90,7 156,l 

- 
:ARBON~FE- 

RAS 

lO0,Q 
94,a 
753 
70,2 
67,4 

106,l 
102g 
103,9 
95,3 

102,2 
82,9 
91,s 

I17,8 

1100,o 
99,s 

1Q5,7 
93,4 

126,2 
138,s 
128,s 
135.5 
131,6 
116,6 
145,8 
155,o 
183,s 

I 
I 



I 

nR0 

L--- 

1937. ..... 
1938.. .... 
1939.. ... 
1940.. . . . .  
t941.. . . . .  
$942.. .... 
1943.. ... 
1544.. . . . .  
8945. . . .  
@46. . . . .  
1947.. . . .  
rw.. ... 
8949. . . . .  - 

<' 100,o 
152,9 

0 8  
145,O 
34890 
299,s 
225.3 
239,4 
364,3 
218,3 
199,s 
229,2 
316,s 

- 
lmmwfa - 

100,o 
19,s 
95,3 
83,3 
105.1 
127,Z 
l40,6 
78,6 

i 89,2 
6 4  

82,9 
128,9 
a7.5 

En eJ transcurso de ~ O S  aiios wnlcimaolas, la cotizacih de las ae- 
&mes vari6 en la siguiente fwma: 

CUABIAS 

37 . . . . . . .  100,o 

. . . . .  76.2 
. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

...... 

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

...... 

. . . . . .  

74,1 
78,6 
85,4 
99,7 
110,9 
118,9 
1303 
136,4 
142,9 
1497 

8. I 

= 

BANCARIAS 

100+3 
1a2.1 
995 
99,1 
1'W,l 
110,s 
136,s 
158,l 
169,O 
178,7 
145,8 
146,3 
166,l 



I . . . . . ,  $ow 
*!la&......, a&5 
1939,. . . , . . 1 w  
l@. . . . . . . 109.4 
l a l . .  . . . . . 160,6 
l*Z. . . . . . . 124,Z 
1943 .... . .. 144,9 
1944 ....... 151,9 
lW ..... .. 14Q,3 
1%. ... ... 148,2 
1947.. . . . . . 165,s 
1948 ....... 144,6 
1949. _ _ .  . . . 125,9 

96,O 
72,l 95,l 
97,8 96,l 

117,9 123,2 
98,4 162,9 
57,2 183,3 
43,3 258,O 

47,3 765,9 
563 1.042,4 

3a,7 4 7 , 3  

47,4 9as,z 

10BJ 
la43 
172,3 
182,l 
146,9 
134,l 
139,6 
124,l 
111,2 
111,6 - 

Los mayores aumentos de cotizaciones correspondieron a F 
cion- de compaU8 salitmas, carbonfferas, banwiae, a g r o p e c w  
marltimas. 

En cambia, el valor de las accionee de sociedades indwtrkks, 
gas y electricidad y dneras ae sedujo. 

No obstante las alzae registradas en las cotizaciones, la 
en atxiones de compaiifas que no son salitreras origin6 p6rd 
bid0 a que en el period0 1937-194_9 el nivel de precios subi6 
529, o sea m h o  m b  que el valor de las actiones, la vent 
kabria proporcionado en 1949 un podex aclquisitivo muy infericw 
cost6 su adquisici6n en 1937. 

Los inversionistas que adquirieron en 1937 las acci 
excepci6n de las salitreras, ha6 subido m b  de precio, o 
ciedades carbonfferas, y las conservaron hasta 1949, en r 
dieron el 64% de su capital efectivo (1). 

Las personas que tenfsn en 1949 d o n e n  adquiridas 
compaiifas industriales, de gas y electricidad, y mineras, 
dido, respectivamente, el 86%, el 89% y d 91% de BUS ah 

re de aquella de las inversionen anuales, debido a 10s cambios 
titaci6n y en loa dividendtm de las accionea. 

, 

I 

La rentabilidad de las inversionen permahentes en aCei00~ dih* 
?a e* 
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100,o 
126,l 

0 .o 
158,6 

372,O 
326,6 
363,6 
511,l 
323,s 
330,2 
331,4 
398S 

sa,9 
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-- 
(Cifraa de la D M 6 n  = 
AOROPE- 
CUAIUAS 

1937.. . . . 100,O 
1938 ~ 63,2 
1939 . 51,7 
1940 . . 51.5 
1941 44,6 
1942 4095 
19U . 37,8 
1944 . 36,l 
1945 1 33,O 
1946 .. 28,8 
1947 21,s 
1948 ... 25,8 
1949 . . .  24,7 

BANCARIAS 

100,o 
98,8 
97,s 
88,2 
a4,2 
70,O 
a 5  
74,4 
69,3 
56,8 
48,9 
46,9 
50,2 

100,o 
120,l 
84,7 
63,O 
60,3 

107,l 
99,O 
8 6 2  
76,2 
76,l 
53,9 
47,3 
43,7 

Idfntica) - 
;AS F ELEC- 
TRICIDAD 

100,o 
99,l 
86,5 
61,s 
67,5 
59,5 
53,l 
48,O 
4488 
33,8 
28,6 
21,l 
20,s 
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TIP0 DE BONO 

BONOS bmx- 
Obrae@&l& 74%. .......... 
Deuda Imma ?-loJ, . . . . . . . . . . . .  
Garantfa fiscal 7-1%. . . . . . . . .  

I Casino de Viiia del Mar 9l?/c. . . .  
BONOS MUNICIPALES 

DEBENTURES 
Cia. CFdena de Electricidad . . . .  
Cfa. de Electricidad Industrial . . 

DNOS HIFOTECARIOS 
Caja de Credit0 Hipotecario 6-%'%. . 

' Banco Hipotecario de Chile 6-1 yo. . 
Banco Hipotecario de Chile 7-1 yo. . 
Banco H i p o t d o  de Chile 9 1  yo. . 
Banco Hipotecario de Valpo. 6-1 yo. . 
Banco Hipotecario de Valpso. 8-1 70. . 

alC0 
~ 

1949 
1949 
1949 

1947 

1949 
1947 

1949 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 

85 
79 

87j. 
81 
78 
76 
81 
77 

C Q ~  la reduccibn de su precio, ha aumentado la rentabilidad de 
hversi6n anual en bonos hipotecasios, en la sjguiente forma: 

Rcntabilidad de la invcrsibn nnual en bonos hi@iecwios 

TIP0 DE BONO 1 1937 I 1947 I 1949 

k j f i  de Credit0 Hipotecario. . .  4-%% 
mco Hipotecario de Chile . . .  6-1 % 

k c 0  Hipotecario de Chile . . .  7-1 % 
hnco Hipotecario de Chile .... 8-1 % 
b o  Hipotecario de Valpo.. ... +1 % 
Banco Hipotecario de Valparafso 8-1 % 

I I .  



La mtubilidad de I n d b  .Mid en b w  l $ F m  ha 
oumeaimis & q r  41 dt lam ~ & O D C ~  d~ '-* . m f f e w  
@ a m p W m b , a 4 - -  - r -  .-*--*< - .. wirnw d invqsionirta conserva en RU ppdu be bonos, re&e 
si-?a@ama s-pa de dipem pr-intfr- yL pm qn~&~k~~te, la 
rentabilidad de su inversib -perman= aparentemmte constante 

No murre lo mismo con la rentabilidad real. h a b  de premx * 

@I M U S ~ ~ O  18. dislainuci6n del poder adquisith @dUm & '; 
iateraes a los tendores de bonos, qui&& recibiemn en 1948 SL% el t*9 
22% y en 1948. el 19% de lo percibido en 1937. 

Es de notar que los bonoa han experimentado una disrninwi6. 
de la rentabilidad real mayor que la de la mayorIa de Ius acciones, con 
excepci6n de las de compaiilaa mineras. 

AI cornwar los distintos valorea mobiliarim debe tenerse presea. 
teque la renta que produwn 10s bonos del Estado y laa acciones de I*J 
sociedades constructoras de viviendas eeonbmica~, a o c i d d  C0116troe. 
tora de Estableamientos Educaoiondcs y Sooisdad Conatructora dt 
Establecimientos Hospitalarims tiene la ventaja sobre la &ten& de 
otros bonos y acciones y de debentures, de no estar a b  al hpuesto 
global complementario. 

Pw otra parte, la renta de 10s bonos del Estado y municipales d( 
10s bonos hipotecarios de inter& no sup&or al 6% y de 8 c C m  

de las sociedades constructoras de viviendas eem6mkW Sockdd 
Constructma de Estabkcimicntos Eduwionales y Saciedad Constrm< 
tora de Estableeimientos Hospitalarios d exenta del impuesto df 
segunda categorfa a la renta. i 

d 

1. C o n c e p t 0  , a  

I f .  L a  r e n & a  n a t i o n a l  

ENTBE los nmerosos elernentos de medici6n de la actividad e c d &  
ca de un pah se destaca la renta nauonal, por aer 4 m L  coatpkto 
de ellos. 

El concept0 de renta nacionai ha sido abordado'dde !res PU" 
tos de vista diferentee. 

Y .*-el de la prducci6n de bienea y setvicioa. 
2:- de la creaoi6n o distribucibn de la r a t a .  
3 '-Et de ebmo ee gasta la renta dietribulda 
Cada uno de estos tree anpectos--la prodwcidn, Jfi pnta Y el W 

to-eat6 htimamente relacionado con lea otror g y  ha d& O f i F  
a uno de 10s tree dtodoe rnb comdnmente S C ~ U I  parp la detm'- 
necibn de la renta nseionul, a ~ k :  

' q  

* -3 
; 
: 

1 :  .r 

- *  1 



I .  

I.%M &I valuir neb de milas. lme faienoe y swrieioe 
. *  

la sma & tadas 1.a~ rentan r & i .  
J.o-EI de la amm de lae wmprae de Menes y setvidos heck= 

por 10s cmsurh%ree particalarea y por el Gabho,  m b  las inver- 

E1 mmeptn de valor neto agregado, usado en el primer metodo, 
weaponale el v&r de todos 10s bienes y semic5os produddos men* 
d valor de todoe 108 bienes y servicios comprados a otras actividada 

ertenecientw a un perfdo diatinto del que se estudia, y que han 
usados para producir 10s bienes y servicios finales que se vaIorizan 

L dlculo&l~ rentanacional, oforman parteconstitutivadeellos. Se- 
esto, el valor neto agregado por la industria sed, por via de ejem+ 
, igual a1 valor total de la producci6n industriai menos el valor ds  
rnaterias psimas, productos semi-elaborados y combuatibies adq& 

para sue operaciones. En 61timo tbrmino, este valor agregado 
el valor efectivamente aportado por la industria a la economfa 

pats a trav6s de su intervencih en el proceso productor. 
Ei sistema m&s generati& y ed que m&s fbcilmente comprende 

lico no famiiiarizado con 10s esttcudias econ6rnicosv cs 4 segudo, 
determina la renta nacionat pos la wma de todos Los i 

n e w  b e m a s  y externas. 

4 0 s  por el trabajo y e4 capital durante la prod 
ios, 0, en otras palabras, mediante la adici6n 
utitidadee, intereses netos y rentas de arrend 

@H bs personas. 
Todos estos ingresos se contabilkan, se produzcan o no en lo- 
taria. En el primer cas0 e& Ios suddas. jornales. utikiades y 

recibidas en dinero; en d segundo, 10s sueldos, salarios y ren- 
imputados a aquellos factores que reciben parte de am ingresos 

Q especies o mediante el us0 de un bien, sin un pago moneta&, coma 
'$B el caso de las regalfas que reciben ciertos obreros agricolas y de las 
&has  de arrendamiento atribaldas a 10s dueiios de casas de habita- 

$n que viven en ellas. 
Tanto este procedimiento como el anterior fueron rttiliiados e~ 

I primer estudio de la renta nacional efectuado por la 6qJoraCih 

El tercer m6todo de cAlcula, que tiene m o  6naPdad prindpa! 
enninar el vdtx de la producci6n naciona1.a travb de las estadhti- 
s de consumo e inversibn, permite deular la renta naciond median- 
ciertos item ds  ajuste. Debida a la gran cantidad de informationes 

*e proporekina, w uno de 1- 4e mayor utilidad, a la vez que uno de 
ss m b  diflcilea de eplhr, a causa del v a n  acopio de d a w  mtadkti- 
3s que requiem. 



' B t e  procedimiento, seguido por Ia Divisi6R de Rents N-1 
del Lkpartamento de Comereio de los Estados Unidos de N: A. y rm. 
nendado en la Conferencia Mundial eobre Renta y Mqueza celeb& 
da en la Universidad de Cambridge, en el mee de k s t o  de 1949, 
sido aplicado recientemente en Chile por la Corporacibn de F m h  
para el dculo de la renta nacional de 10s aiios 1940 a 1949. 

Este metodo tiene la ventaja de pemitir ver claramente &ne g 
forma la producci611, y tambib, la de dejar evidenternente est&&. 
cidas las diferencias existentes entre 10s cunceptos de produccih eaR 
ciwal y r a t a  nacional, no esclarecidas en las publicaciones ant&- 
mente hechas en nuestro pais. 

Al seguir este procedimiemto, es indispensable determinar e1 vak 
de fos consurnos de bienes y servicbs hechos en e1 pds por las p 
y por e? Gobierno. Separadamente debe obtenerse el valor de 
verbiones en bienes de capital. 

odo comentado serl 

dtrcci6n por medio del consumo y de la inversih 





de! gobierno \in sobsldlo d& $ Zd~ooS p a r & = a ! h t ~ ~ S a 5  precim & 
Venta, BUS @duct& 'apa-b eh la ~prodtmi6~ .nk&ial' -cSld& 
mediantk las estadlsticas dc'mheirmo ti ih.mii%I 'dh ua %dot de 
$80.000; per0 mmo el valor efettko de lo p f d u d b  es de) lOO.~, 
se h&rh repartido &&ores de la rmta nadonal equitlsrlde a $ l00,w 

, j.,: 
y no a $80.000. 'Por lo tanto, en este cam, en la ciffa BIaL de la reah , ' '9 
nacional existe un factor que impide. la igueldad con el. de b pm 
ducci6n nacional, ya que aumenta a aquilla y no a esta dltima, 

Por las razones dedrrs, la ig&ldad entre loa dos.lados de una cuco. 
ta fwmada cq'los ekmentos componentes de la renta nacional y da 
product0 naaonal bruto, sin6nimo del valor de la prducdi6n a3EiooLs1 
de bienes y y M a o s ,  &lo puede bgratse haciendo las adiclones Y si& 
tracciones indicadas en el esquema siguiente: 

LAW DE L A  UBNTA NACIONAL LADO DEL PRODUCTO NACIONAL 

f Consumo de particutarts y tk 

+ Inversi6n bruta intenra + Ajuste por variacih de I 

Y DE SUS ITEX DE A N S T 5  BRUT0 (1) 

+ Sueldas 
f Jornaks Gobierno 
-I- Lryes &des 
f Utitidades 
4- Reatas de arrendamiento tarios + Interesop netos . i- Imermbn neta exterm . 

= R=NTA'~LCXONA< ': 

+ Impueitos indirectos , - Subsidios 
3- Transferencias 
4- Amortizaciones y deprecia- 

cimes de capital 
s o  

- 
= p~oava'h NACImAL (1) ~ & u m N A c r o w A i B a ~ 0 ( 1 )  . . _ _  
)'b. 4 ' , r r w  
H.: 
b 

, . I' .: , '. . *. 
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FIG. BL-Rmta national, nominal y real, de Chile. 

La cifra gIobal de la renta naciond, su dietribudh gor act%* 
des, su desmmposidbn entre sueldor, ealarios, utilidadee,*ntWe? 
etc., la parte de ella que re destina ai C O ~ S U ~ Q ,  a1 &orno y a la 
lizacidn, y la renta per-capita en cada a&vid&, w F ' ~ e c d e n t @  '0 

dispenaables para caei todoe lo6 estudios de car&cte% smn6rnieo. 
Cotvociende el aporte de la8 &stintas activid& 6 la renu("?- 

! 





t&riamrsiw. una mayor * @ t d i i  .pock& mWmente,  lo. 
w e ,  adem&, m d a n t e  01 aunaenta de tDdm frtrrssianes pe la r a -  
ta nacional o un credmhento cmiltjteral d e & a  obteitido manten- 
10s gastos en consumo e incrementando la mota capitallzada, c~ uzl 

d u e n o  productor extraordinario. 
La comparaci6n de la participaci6n porcentuai de1 trabafo y et 

capital en la renta nacional de varios aiios permite apreciar si la po& 
tica de 10s gobiernos ha tendido a favorecer a las clases modalesque v& 
de la remuneraci6n de su trabajo o a aqukllas propietarias del c+bl, 

a b  m e  la realizrci6n de estudios sobre la renta nadonal. 

3. M o n t o s  d e l  p r o d u c t 0  y d e  l a  r e n t a  2 r a c i o n a f e r  
e n  C h i l e  



. ,  
Product0 y renta naEionalcs 

Millones de peps 
Cifraa provisoriaa 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

Reducidas a indices, la0 cifras anterimes se tmdmman ea 

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

i 



Aparentemente, el product0 aacionsl but0 awnenM 362% v 

3.750 
4.702 
5.668 
6.671 
7.652 
8.689 

10.125 
12.798 
15.394 

.- . - 
r a t a  nauonal, 363% en el period0 19404948, per0 si se Mnaidera la 
diaminuci6n del poder adquieitivo del peso resulta que en realidad el 
primero y la dltima crecieran durante MOB aiios s610 24%. 

El prducta national bruto per capita y la m t a  nacional per ca- 
pita se desarrollaron en la siguiente forma: 

3.750 
4.081 
3.917 
3.963 
4.070 
4.247 
4.270 
4.041 
4.119 

Product0 y renta naciondcs por habitante 

Pesos 

3.283 
4.206 
5.114 
6.159 
7.009 
7.935 
9.009 

11.327 
13.518 
16.273 

AGO 

3aa3 

3.329 

I 

1940 .. 
1941. 
1942. 
1943 
1944. 
1945 
1946 
1347. 
1948. . 
1949. 

PODUCIC'IO NAUONAL UPUTO 
PER W X T A  

(1) a m 6  Cn pWS de Uda a* &&s10~6am de acuuda M)B el Sadice del cwto dt ka vi& 

Las cifras anterior& se transforma en las de1 primer c u d w  de 
Ba pagina siguiente, si se expresan en forma de Indices. 

A primera vista, durante el perlodo 1940-1948 el producto nab- 
n d  bruto per capita ament6 311% y la renta nacionaI per capita 
512%$, mas a1 tomar en caenta la dbminucih del poder adqu iaw 
del peso, results que realmente el primero y la dltima crecierw d o  
10%. 

a n  ament0 red tan exiguo rwela ana elevacibn pequeiia del G- 
vel de vida, debida, segurarnente, a un reducido aumento de la PrO- 
duct idad de1 trabaio de la poblacibn y a un wcaeo crecimiento de 
capacidad productora del pals. 

1 
I 



Indicea 

~9&3. . . . . . . . . . . 

Las cifras del siguiente cuadro wbse el prodwto y la r a t a  nado- 
r persona activa, dan una imagen de las variaciones de la pro- 
ad del trabajo de la poblaci6n. 

4 

Product0 y rent0 nacionates @or ptrsona activn 
Pesos 

19 



Indices 

PBWVCT.3 NACIONAL BllWCl 
POP PEpSONA ACTWA 

WOMINAL (1) PBAL (2) 

100 100 
123 1OT 
148 102 
170 101 
191 102 
216 105 
244 103 
308 97 
370 99 

ARO 

&TA NACIOUAf, 
POR PK%SONA A W A  

NOBIN& (1)  REAL @h 

Y50 100 
126 w 
152 155 
179 1% 
200 IW 
225 1 to 
248 1% 
312 
37 1 
448 99 

1 
1940 ................ 
1941 . . . . . . . . . . . . . . . .  
I942 . . . . . . . . . . . . . . . .  
19 43 . . . . . . . . . . . . . . . .  
194A . .  
1945. .. 
1946. 
1947. .. 
1948. . . . . . . . .  
1949.. . . . . . . . . . . . . .  

antecedentes reproducidos, la pmd? 
eE6n activa aumentb aparentemente ea 
de los afios 1940 a 1948, per0 en rea1 

te, esta disrninucib no se descubre en to& 106 
res de la econoda. 

La productividad del trabajo de la poblaci6n activa a ~ m ~  
en 1948, en reIaci6n con 1940, en Ia industria, gran minerfa,"w@w* 
d6n, transportes, SWVZQS de utilidad phblica, comerdo, servicios Peg* 
sondes e incluso en bs servicios de gobierno. 

Mas, en fa agricultura, mediina y pequeiia minerfa, pes- Y fimw 
 ea^, fa productividad del trabajo de la poblacibn activa de 1948 fd ia- 
ferior a la de 1940. 



pnrEm& time el reparto de la renta ndonalpor 
&&a, que a&& para 1948, el euadro reproduddo a continuadhn: 

e mayor a menor: 
l.*-Industiia 
2.0-Agricultura 
3.0--Comercia 
4.Lser~icios  personales 
SO-Mineria 
6 . 0 - - c o b i ~  y municipalidades 
3.0-Rents de arrendamientos 
8.0-Tramprtea 
9."-Serviciae financieros 

10.0-Co~trucci6n 
1l.eServlcios de utilidad ptiblica 
12.a-Pesca. 9 ,  



Los GIWIU p ~ m s  pUsstrrS de esta eSda Y bS M&G~o dltimm 
mp~nldierem Siampre o tusi mempre a las mismaa advidades dpi. 
rante todo el perlodo 1940-1948. 

wci4n por cada a. 
tividad y Ias rentas medias por persona actha creciemn en forma may 
&versa, destachdose, por las mayores tasas de aumento, 10s s e r v k i i  
de utilidad plbliw, los transpwtes y la industria, y por 8u escaso de- 

En la aludida, las rentae aportadas a 

€mala _lor .40a 

r 

FEG. $l--Cantribuei& de eada aetivldad a la 
renta naeioaal, en 1948. 

BalTOllO ktfStiC0, lOS Se- 
vicios financieros, Iarnim. 
r(a y la8gricuItura. M s e -  
tran, estas formas de ae- 
cimiendot el dispar progce- 
so de las distintas 4- 
d d e s  y del standard de 
vida de las personas 0~11- 
padas en ellas. 

ferenciv en las remu IPIC- 
dias por persona a&, 

proihctividad de Ias 
tintas actividades, lam- 
tribuci6n de cada p e r s o ~ a  
ocupada en ellas a la m- 

de la Wnomia. 

observarse aue las * 
medias por persona activa m4s Sajas correspoiddlan en 1648 a la & 
cultura y a EOS servicios personales, que aparecen en situaciona +- 
primidas, eon una productividad reducida y un aporte a la renta name 
n d  y a1 d v d  de vi$a en el pafs relativamente muy pequeiios. El m- 
dro indica que, Ea leve exwpci6n sefialada, las peores c o n d i b a  
de vida deben encontrarse, en general, entre la gente que derim 
rentas de la agricultura y de servicios personales y que constituPe 4 
grupo social m4s numeroso. 

1 
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la tmb aa&md. Una mayw * *6n lele lo que, a! 
ament& RL p A ~ & ~ i d a d ,  elwe la renh de-Is pd&ivh ouupda 
en e, pirrsrce aotuahneate intiispensable para dejar libre a un g r a  
ngraer0 depxmnm, p&a que, previ~ un w o d b  de adapQd6n y aprm- 
dizaje, puedan trabajar en Ia industria. 

A1 mejorar la organizaci6n, la tkcnica y la m e c a n h u h  de fa m- 
momfa, no 5510 anmentad la renta y el standard & vi& nacionai a. 
rectamente, sino que, como se 
tura, quedarh trabajadores disponibles para poder organizar nueva 
empress, que tendrh atdm 

Podda decirse, en este sentido, que aun cuando d a t e  ocu- 
plena en Chile, potencialmemte, t3Zepo&mm de una Esma latenb & 
brazqs para un mayor desenddmierrto econ6inico. 

Consecumtemente, una mayor expansibn de la ecunomh no d& 
tropezar con la falta de brazos, ni est& sujeta inevitablemente a Lwp 
dici6n de fomentar la inmigraci611, la que, por otras razones, y 
que se limite a.ciertos espeaalistas escasda en el pafs, parece ventajoga 

5. L a  r c n t a  n a c i o n a J  go$ j i p o  d e  c e m p c n s a c i b a  

CQMO se ha expresado anteriomente, la renta nacional est& 
ta fundamentalrnente por ingresos debfdw a1 trabajo y a1 &&L 

Rmta nwionid pur tip0 de co@&n en 1948 

TIP0 DE RENTA 

Compensaci6n de capital . . . . . . 
UtiBdades.. 
Intereses netm 
R a t a  de atrendamientos . . 
Tributaci6n Minerla Extranjera 

Compensaci6n de trabajo .. 
Sueldos de empleados 
Jornales 
Eeyessociates . . 
Sueldos patronales . 

18.2973 
13.361,7 - 1.441,s 
4.094.6 
2.276.7 

57.716,s 
15.599,l 
17.351,5 
2.997,O 

21.768,9 

h t a  nacional total . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76.014,O 1 1t%* 

I 
- 

I 



p am-= SET el ~XW 
10s erreIaoa, jorna. 

I-, leyes eo8aIes yhti- 
r i d e s  y a deuecm en 

de 10s sueldas patro- 
naks, rentas de men- 
damiento y tcibutaci6n 
de la minerfa extran- 

as cinco mayores 
de la renta na- 

Llama la atenci6n, 
el cuadro, la alta 
a de 10s sueldos 

'1918 I 

patmmales, que repre- 
mtan  d 29% de la rata nacional, per@ ella se explica poor d gqin n6- 

re de pequeaas industria% comerciantes y artewms hdependientes 
p e  existen en el pats. 

L a s  c o m p a r a c i o n c s  intcrnarianalds d e  Jo 
r e n t a  n a c i o n a l  

ANDO se considera a la renta nacional per-capita como un Indice 
standard de vida de la poblaci611, parece de gran inter& comparar 

Aparentemente, para hacer estas camparacbnes bastarfa 
eso por habitante de Chile con el de otros palses. 

mr todas lascifras en una misma unidad moaetaria, utilizando 10s 
G P ~  de cambio vigentes. 

La primera noei6n de la complejidad de Pas comparaciones suele 
mrgir a1 tener que elegir entre varias, cotizaciones para una mkma 

Entoneea SE dvierte que sstos cotejos 9610 tienen sentido si se 



W e  haitem ateudida d dgnihsda rdel de la6 rent@ 
impliar openv am tipon de d m  que bdiquea e el 
Mer d q d t i v o  de lan medat? y astabl- cb@n -mhnes 
r n b  o mwm esbitmiw. 

Una de &as debe referime a la supoaici6n, f-entmente toll- 
& a h Fealtdad, de que bdae las d r a s  de la renba &ond que 
14tiliEan se han calculado en la misma forma, de modo que ninguna in. 
hye elementos iguales o equivalentes a 10s omiti&a en otra. 

Qgo acuerdo neGksario deriva de la circunstancla de que la rent& 
a c i d  de alpnos pdaes suele repmentar pductos  y servicim 

naturaleza o calidad desmnoddos en otros, de modo que a1 cornpa. 
rar. por ejeanplo, el ingreso naciond de un pafs tropical con el de G i b e  
se e s t h  c o t e j d o  elementos diferentes. Evidentemente, la cowam. 
ci6n no tiene sentido si no se supone que 10s productos y servicios dis- 
tintos tienen substitutos equivalentes o no signitican nada para et pass 
que careee de &os. 

Esta misma suposici6n debe hacerse al determinar la relacibn em. 
tre el poder adquisitivo de las distintas monedas. 

Finalmeate, & necesario conceder que con una renta igual se 
den adquirir. en 10s diversos pabes. productos y servicios igua 
equivalenm. 

A reces, para establecer paridades entre las distintas monedas w 
recurre al metodo de cotejar el precio que tiene en los respectiv 
sea un grupo de productos compuesto por detenninadas prop 
de Ctos. En contra de este sisterna, puede decirse que llwa a ccpnchs- 

siones irreales, al subestimar la importancia de 10s servicios en e 
dard de vida y no coneiderar que la colecci6n de productos e 
tiene generalmente diferente utilidad para fas distintas nacion 
sideradas, no representando comdnmente un ansumo habitual para 
ninguna de ellas. 

Ademhs, se emplea, ocasionahente. el p r o d i i e n t o  de CD 

el precio de standards de vida cuya composicibn difiere en CB 
per0 que se estima que son realmente equivalentea, por prodw 
suma igual de satisfacciones. Obviamente, este metodo e8 ob*bb 
por basaree enteramente en apreeiaciones inwitablemwte subjetiva% 
propias de la persona que realiza las comparacionee y ,  por consiwien- 
te, siempre muy dincutiblea. 

Tal vez el procedimiento mhs apropiado para determinar re- 
Iacih que existe entre el poder adquisitivo de diversas moneds Cm 

SMte en comparar Iaa rentas neesarias para obtener, en tndos b PaE- 
see eoneiderador, detenninado standard de vida muy oomln en 
de ellos. . , 

Los siguientes ejemplos, relativos a Chile y Eetados Unidos, Cba- I 
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etegida para la-emm~arsci6n, que un alar teafa un pcder adquidtive 
p ~ ~ d a d o  al de 23 Q 29 pesos chilenos. 

Al amentar la renta neta del mimo matrimonio a $9.200, para 
crmitirle la mntratacirln de una empkada dmbtica, era neeesario 6, knarle S45 d6laree en Washington y 625 en Mueva Yak,  para mam. 

Y tser aproximadamezke igual BLI standard de vid 
rir, entoncee, que un d6lar valfa cerca de 15 o 

En cambio, para que d misrno grupo famill 
& domhtiea, pudiera adquirir un aukxn6vil wad6 y rlrtigeradar COR 

ahorros de un aiio, era precis0 amentide sa r a t a  mensual a 
0 en Santiago, 340 d61 

ork; de dopde cabe ded 
er adquisitivo de 59 o 

Csmo puede dvertirse daramente .en Eos ejemplos antetjms, 
dad de poder adqaisitivo 

ad o regibn, nivel de ren 
a elecci6n de t i p  de cambio para expresae en una Sopa u d d d  

a todas fas cifras de renta nacicd amstituye, par tanto, un 
etna que a610 ea capaz de resolver la apr&a&h p d  del in- 

or y cuya rolucitit, por ende, pueck ser i ~ ~ ~ p r e  dkpttiuda. 
Es soetenible la tesis que una paridad adccuda pafa cwnparar 

Tentas nacionales de Chile y Estados Unidas en 1948 era La de $25 

a anteriormente, I venta naeio- 
en 13.518 pews y la nohteamtzb 

W b  en 1.531 dblares; la aceptach de que un d6lar equivda I 15 
peanitla concluir que Ia renta real per capita de Esbdm 'IJaidos 

2.8 veees la de Chile. En otros t&minos, en 1948 exkkia entre e! k- 
de vida do 10s norteamericarme y el de los chitenas, la direreneia 
exiaifa, en Chile, entre la mtuadn que po$laobtemerse C(WI $13.5m 

con 8 38\300 de renta a n d .  
BIRLIOTECA NACImAL 

Ir(lGl6N ww* 
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FIG. 86.--lFptado de le balanzs de pagos. 

Los daequjlibrios de la balanza de pagos, que condicionahla! 
variacionea del d e r  adquisitivo internacional del pem chileno, e&& 
detenninados por las relacionee entre las fluctuacionee de loe re- 
de la6 exportadones y lo8 movimfmtos de lam importaciones y OtbQ! 
gastos de &visas, que, por correeponder a neceaidadee ineviiables y 
constante crecimiento, diffcilmente se ajumtan a lae primeras. For est0 
aqu6llos e610 han eido favorablea para Chile cuando un ament0 de la 
hgresoe de divisas ha coincidido eon la impombilidad de realiar to 
dae las adquisiimee deseadam en el extranjero. Fub lo que acurrii 
drrrante la ldCkna guerra mundial. La balanza de pagoe canem6 2 

t0rnare-e marcadamente activa, favorable, a mrdiados de i942. El -1 
do que dej6 em ese ai30 a favor del pafe fub de 13,Z millanclr de dbtar75 

1 



ea 1986 BEL' de B1Qi-a 2w. de 2C,& y en 19w, de tt,9 milltme & 
d 6 l A  ~€%IXIhadlpl b $Um,d &Wt&W#e b -ana sin l e -  
ci6n a un plan, h b W &  de p ~ m  se torn6 paaiva. El sddo en con- 
;tra fab 1946 de 4 5 J  d l ~ ~  & d b h .  En tp47, lae fallae en la, 
ap&xci6n diel primer P m u m t o  de D i h  permiriwm que la ba- 
1- de n o s  eiguiera paaiva, produchdose un saldc desfavorable 

454 millonar de d 6 h .  Un Preeupueato de D i v i k  mejor caicula- 
& y m h  eatrictamente aplicado hizo posible que en 1%8 la balanza 
& pages diera un pequefio saldo favorable de 5,5 millones de &lam. 

En 1949 la balanza de pagos volVE6 a aer pwiva; el slldo en 
m t r a  fu6 es? a?io de 4,6 millonee de d6lara. 

En el periodo comprendido entre la creaci6n del Banco Central y 
31 de Julio de 1931, en que se abandon6 el padr6n oro, .la balanza 
-os se equilibraba autom&ticamentz, m?diante la polltEca de inYb. 

ciembre de 1950, se trat6 de o b t e m  su equilibria med 
i6n deliberada de loa tipcs 

te todas las operaciones en 

o deflacibn que aqu6l impficaba. Fostericrmate, hwta f 

s se eapera obtener en 1951, can la 
nte 10s tipos de cam& para s610 un 

: dispone el pate, dejar el reato de ellas 
b libre y someter a c ~ n ~ o l  .[micame 
Rsacciones en que se mpka monedas extranjeras* 

La gran minerfa, formada pcw laa cmpafihs cuprtferas, del f imo 
ialitreras, retornaba a1 pals, hasta fines de 1950, una stma de di- 
as equivalente a ius g a s h  de p r o d u a  en Chile. reducidos a 
area el tip0 de c d i o  especial de S 19.37 por d6lar, a1 valor de sms 
mrtaciones con cambios propios y a1 InOntQ de hs irnpuestcw y awe- 
#s de aduana o de la participacib fiscal en sw utilidades. 
h s  vdores retornados por las grand- cornpafibs cupriferaa b n  

iresentado, en 10s filtimos afios, illn porcentajc delvabrde w s  ven- 
que ha fluctuado entre el 76,5% y el 65,l%. La ~Itltiima de atas 

ras corresponde a 1948. 
El porcentaje retornado del vabr de las ventas de s a b e  y +. 

.i6 entre 75,7% y 92,7% en el perlodo 1946-1949. 
La fijaci6n de 10s cambios pemiti6 que el poder adquiskiw del 

o variara haeta 1950 en forma diversa dentro del pals y duera de 
endo mayor en el dltimo cam. Como conseaencia, en parte, de esto# 

ctividad de importar se convirti6 en una de las m8s Iucrativas. 
ambio, lea exportaciones, que se hadm a costos monetarios cre- 

tee para obtener mdim de pago extranjwos en cantidades seIati- 
nte conetantee y que deblan liquidarse a tipos de cambb fijoa. 

%d!an a tornme wco ventajoaas y obligaban peti6dicamente a1 Gobier- 



ILD a rsejbstar 
- .. an $h deb lk3Ianm-b 

fijada par la b a h e a  d a l ,  renrultente de lsa rekehnea mtre 
eapa~tacia~es e impartacime~, cuyoa vdmmaumentaron, p~ $949, 
54 y r4.4%, mpeetivammte, en r e l d h  wn lee de 1932. 

Las exporkaciones, queen toe, dltimos cinm &os han apartadQ un 61 
a 81% de las d i v b  contabilizadas en la bdrinea de pagos, y que en e 
perfodo 1937-1949 disminuyeron flsicamente, est& compuestas nor& 
mente p r  m&s de un 70%, (*), y en 1949 por un 80% (*) deproducto: 
miner- poco variados,cuya demanda se reduce si aumentan 10s cost% 1 
precios en Chile, pen, suele no creeer, y aun se ha dado el cas0 de qul 
disminuya, si bajan 10s precios en loe mercados consumidores, y que, 
ademhs, fluctria mucho de acuerdo con las etapas del ciclo econhiioo. 
siendo muy sensible a 10s cambios en la situaci6n econ6mica de km 
pafses compradores. 

Corresponde el primer lugar, entre estas exportaciones minew 
al cobre de las grandes compaidas americanas, a1 que aigue el satitw 
10s pmductos de la mediana y pequeiia minerfa y 4 hierro. 

En 10s itltimos 13 aiios, el volumen ffsico de livsexportaciones de& 
gran mineria ha sido superior al de 1937 en 10s &os 1941 a 1945 1 
1947 a 1949. En cambio, sus precios fueron constantemente inferhe 
a 10s de 19337 basta d aiio 1945; s610 en el perfodo 1946 a 1949 L 
saperaron. Las exprtaciones de la mediana y pequeiia minerla, em B 
mismo pertodo, han tenido precios superiores a 10s de 1937, y su W 
lrimen ffsico ha sido constantemente inferior al de este dltimo a& 
I3 resto de las exportacimes est& formado pat productos %rape 

cuarios, forestales, pesqueros e industriales. 
La! importancia del aporte de diiyisas de la mediana y p 

minerfa g de las dltimas exportaciones mendonadas parece muy 
euando se tonsidera la escasez de medios de pago extranjeros W 
existe en Chile y las adquisiciones indispensables que estas &vim 
permiten realizar para mantener el standard de vida y la mr& 
normall de 1% industrias nacionales. 

El voEumen ffsico (quantum) de Eas exportacionea de p r o w  
agropecuarios se ha mantenido en la tiltimad6cada a un nivel 
a1 de 1937, y el de las exportacioaes de productoe industriales. 
super6 esta cifra en 10s &ce 1944 a 1948. 

Los precios de 10s productos agropecuarios animalea,como !a 
na y 10s cueroe, fueron inferiores a 10s de 1937 durante tad0 el p s i 4  
1938-1945; super&ndolos a610 ea loa afios m6s recientes. 

Err cambio, los precios de 10s cereales, chfiamo, Ikguminos~ 1 
(.1%duednlor. 



amdo cmetantementes) 

tos de la m e b a  y pequeEa minda y de 10s agrhlas 8e d e b ,  fun- 
dmentdmemte, a SUB altos costos reales y monetarios, que no 1- 
permiten reducir BUS precios para competir mejor en el mercado 

Como 10s costos monetarios aumentan constantemente. debido 
g la inflaci6n, a1 no dterarse en igual forma el tip0 de cambio, los pro- 
cjnctos chilenos ~ c a r e c e n  y quedan en mala sitaaci6n para competjs 

bs mercados extranjerog, cuando no fuera de toda cornpetencia, 
La soluci6n transitoria de este problema ea la devalwi6a del pe- 

s) chileno, a que se ha recwrrido frecuentemente en 10s liltimas vein& 
etffos. 

po y se obtienen divisas indispensables; pew cotno, a la vez, 

vuelve a la situaci6n inicial de eqm-taciones r e h c i b  
Parece obvi0 que la soluci6n pemmmte  del &bma del comer- 

exterior chikno comiute en la reduccibn & kw co&w reales y en 
6 

mcs ctnco ancacon 

tdamente, de Eas importaches corresponde a productm que no 
n obtenerse en Chik o que tardarh muchas .aiios en e h b o r m  

as cantidades suficientes, como son las miquinas, titiles y herra- 
tas, el algodh en rama, cafe. t6, mate y cacao, caucho natural Y 

bt&ico, fibras del yute, w c b o  Y asbeeto. 
C e r a  del 30% de las intemaciones estsr comtituido p vacunos y 

ejunos, lana, cueros, a d c a r  en bruto, petr6leo y 8 ~ s  de~vados, 
Mrillos refractarioe y hierro y acero y sy subproductos en forma de 
b a s ,  plmchas y tubas. La cifra indicada hce evidente la h n w -  
& y t r m d a c i a  de loa planes de fa Corporacibn de hmento Y del 



QMmo, e t e a  a la ob&& en el psle de l a  pr0auaOe men- 
donsdoe o rru - poi c i g t ~ l  suWtuwg naciondea. 

En el -to de Im irnportadohea, I- mayams cifras de @eta corn-  
ponden a hiladoa y didos de algodQn, hiladoe de'nylon, t s h  gape. 
&ales de &a, papd y paeta m d i c a  o qufmfca para fabricarb, 
~ u c t o e  qdmicos p a d -  y matWiaa primas para la elaboraci6n 
de cwm6tiw~, ~ ~ 0 0 8 ,  ~emillaa oleagineeae, antibi6ticoe y drogae, barni- 
&s y tdwantee, aniIinas y quebracho, que rruman poco mi% de uq 
1Oyo del total de las intemaciones. 

En realidad, ntmdmente, la balanur de pagol, chilena mueatra ui 
coneiderable superilvit de Iw cuentasque integran e! grupo de comerck 
exterior Visible, per0 el monto de eate excedente ha tendido a decrecei 
ea loa hltimos &os, debido, en parte,.a que err el resultado de las re 
lacionescomercialea favorablea con un grupo muy reduddo de pafses. 

La mayor parte del c o m d o  exterior chileno se realia con EE. 
UU., Argentina, fnglaterra. PA, Braail, Fraucia, Curazao, Cuba, 
Suecia, Italia, JGpaiia e India. De estm @em, a610 con eat ado^ Uni 
dos, Cuba, Francia e Italia, la bdanza comercial ea genmlmente fa 
vorable para Chile. Por e e ~ ,  de IOS d d -  que deja el intercambio ece 
wtae cmtm nacionea depende, en eubstancial proporci6n, el financia 

ue 1- productos im 
preci- mayores qmc 

encia de esta dierente mlucibn de valom, e 
entregar una mayor caatidad de p r o d ~ c t o ~  n d a  

&ma puede obsavarse en el cuadro de la k i n a  465, a phi 
940 foe precios de 10s artlculos importadoe han aumentado cw 

duct= exportados, que s610 en 1945 consiguieron sobrepmar e 
blemente, de manera que han distanciado de loe preci- 

f,8 puntos: en ef precio de loa articulo6 importador. 
La relacibn neta, de cambio, o sea la proporci6n entre IOS precio 

obbnidoe de las exportacioneu y 10s pagadoe por las imp0rtaci-b 
ha cambiado, reapecto a 1938, dwfavorablmente para Chile; debien- 
do Ber igual a 100, para mantenerse, o superior a la centen& para m- 
3mar. ha permanecido. en be dldmo~ a-, inferior a 100. En 1949 s6lo 
podh importarse el 89,5% de Io 'que ~e internaba en 1938 con el pmdvc- 
to de un determinado vohtmen fIsiCo de exportarionrn I 



anco Central de Chile) 

A#O 

- 
1937: .................... 
1938 . . . . . . . . . . . . . . .  
1939 . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

1946. . . . . . .  . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1948 ..................... 
1949 ..................... 

96,9 
lO0,O 
943 
104,2 
113,l 
150,l 
168,7 
179,6 
183,2 
2C0,6 
245,4 
250,8 
246,l 

129,7 133,s 
100,o 100,o 
107,s 113.5 
105,4 101,2 
109,2 96$ 
118,4 78,9 
120,9 71.7 
125,6 69,9 
129,7 I 70,s 

201,l 81,9 
221,l 88,2 
220,3 89,s 

151,l ~ 753 

(8) Calculada corn0 % de loa &M de exportscl6n eobre ?oa cle hnortsdh. 

Un estudio del Fondo Monetario Internaciooal ha reveia 
&lo en Bolivia, entre trece pafses americanos, la evoluci6a de la rela- 
ci6n monetaria de cambio ha sido mls desfavorable que en Chile. 

No obstante, es alentador observar que, despuk de haber em- 
peorado en el perlodo 1939-1944, la relaci6n de intercambio ha mejo- 
rad0 constantemente, con respecto a 1938, desde 1945. 

La distinta evoluci6n de los precios de las exportaciones e impor- 
taciones gravita notablemente sobre la balanza comercial y de pagos, 
tendiendo a producir saldos desfavorables. 

Los saldos del comercio exterior invisible, o sea del intetrambio 
de servicios, fwron favorables para Chile durante loa aiics 1942 a 
1945 y en 1949. 

Tal vez durante casi veinte afios, las diferencias del movimiento 
de capitales y SUB servicios han sido desfavorables para el pds. 

En realidad, el servicio de laa deudas externas tiende cada dla mls 

La escasez d e  divisas de 10s dltimos afios es eapecialmente grave, 
debido a que, no obstante las abundantes importaciones recientes, 
cuyo valor em56 en 196% en 10s airos 1938-1949, aun subsiate la n e e  
sidad de nenovar gran parte del equip0 ihdustrial y de efectuar con- 

leeequilibrar desfavorablemente la balanza de pagos. 
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siderablee intarnacionea para realiEar 10s planea de deeatroUo econ6mic0 
y satinfacer lae myores demandm a que da origen el aumento de lm 
rentas en el pafs. 

IV. R E C U ~ S O ~  f i s c a l s s  

I. T r i b v t a c i d n  

a) G s n r r a l i d a d e s  

b POL~TICA fiscal y, especialmente, el sistema tributario deben j, 
garse atendiendo a sus efectos econ6micos sobre el proceso productor, 
el nivel de consumos de la poblacibn, el sistema de precios, la distri- 
buci6n de las rentas, la fonnaci6n de 10s ahorros y el empleo de 10s fac- 
toms productivos. 

Mientras 10s servicios p6blicos se limitaron a proteger la vida y 
la propiedad y, por tanto, 10s impuestos fueron mlnimos, no tuvo im- 
portancia considerar la influencia de estos sobre el sistema econ6mico, 
que se desarrollaba por la iniciativa privada, pero a1 crecer la tributa- 
cibn junto con el intervencionismo estatal, fruto de las exigencias &d 
sistema fabril en desarrollo, del rhpido crecimiento de la poblaci6n us. 
bana, y del deeeo de acelerar el progreso econbmico del pals y mejorat 
rhpidamente el standard de vida de BUS habitantes, 10s efectos de la 
polltica fiscal se hicieron cada vez mhs ostensibles. 

En la actualidad, e8 widente que el sistema impositivo afecta 
a la distribuci6n de 10s ingresos y a las decisiones individuaies de 
vertir y consumir y, por ende, a la utilizacihn de 10s recursos de la c 
munidad y a1 progreso del pafs. 

Los impuestos no pueden considerarne simplemente como una ca 
ga o como gastos improductivos, ya quk 10s egresos del Fisc0 en su 
dos, adquisicibn de productos y construccibn de obras ptiblicas, W 
financian en notable porcibn, integra el mercado a que se destina 
gran parte de la produccibn nacional y de las importauones, y, pa 
tanto, contribuyen indirectamente a lograr la ocupaci6n plena. Lot 
gastos pdblicos, igual que 10s de las empreaas privadae, crean utili& 
o eficacia productiva y dependen del mantenimiento de una renta n& 
cional alta, a la vez que contribuyen a que e.e alcance &a. Lor tribu- 
tos no conetituyen iwicamente una fuente de entradas para tl %@ 
sin0 que wn un: inatrumento eficaz y progreaivamentc poderoso para 
la regulaQ6n de la vida econbmica. 

. 

: 
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b) M o n t o  d E  l o s  i m p u c s t o s  

ENTRE 10s acontecimientos importantes que dan su tonalidad a la vida 
econ6mica de loe dltimos 30 aiios, sobresale el rhpido progreso del 
papel del Eetado. Eatas crecientes actividades del Estado han eleva- 
do 10s gastoe pdblicos y ,  en dltirno tbrmino, aumentado la importan- 
cia, comfilejidad y rendimiento del sistema tributario chileno. 

En 10s afios recientee, este dltimo ha alcanzado a 10s siguientes 
valores: 

Rendimicnfo & los impucstos &rectos e indirectos (1) 
(Dator elementales wbre impueatos, de la hesorfa Financiem del Miaisterio c& 

Hacienda) 

TOTALES (2) 8N YONEDA NACIOTIAI, 

ARO %DE LA 

I PBNTA SA- L 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1941 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1945 . . . . . . . . . . . . . . . .  
5946 . . . . . . . . . . . . . . . .  
194 I.... . 
1948.. . . .  
1949. . :,: . . .  , 111 

2.216,7 I 139 
2.903,3 , 13, l  
3.527.5 13,4 
4.350,3 13.6 
4.863,6 13,2 
5.129,a 13,s 
6.585,O 13,s 
9.590,l 15,3 

12.335,8 16,2 
14.180,2 15,2 

2.041,2 
2.529,3 
3.033,l 
3.589,6 
4.1&6,4 
5.-6,5 
6.046,4 
1.998,9 

50.718,l 
13.159,O 

12,s 
11,9 
11,6 
11,2 
11,3 
12,o 
12,4 
12,8 
14,1 
14J 

Laa proporciones antes indicadas son seguramente m69 aftas que 
las efectivas, debido a que se han calculado en relaci6n con una centa 
nacionlrl eubestimada 

Con el fin de apreciar la intensidad de la carga tributaria nacianal, 
pueden wmpararae 10s porcentajes del cuadro preinserto con 10s co- 
rrespondimtea de otros palses, como Estados Unidos. AI hacer tal 
comparaci6n, ea generalmente mejor considerar dnicamente las ufras 
referent- a 10s impuesbB en moneda nacional, que corresponden a las 
contribucionee que paga la poblaci6n chilena. 



FIG 8l.-F'reni6n de loa impuestos en moneda nacional. 

Impltcstos internos y dcrcchos & aduana en Estudos Unhbs 

Porcartaje aobre la renta nacional 

1940. . . . . .  7,O 
1941.. . . . .  7,s 
1942 ...... 9,s 
1943.. ... 13,5 
1944.. .... 222 
194s. . . . . . . . . .  24,3 
1946.. ................ 22,9 
1947 ................. 19,6 
1948. ........................ 18,s 

, i  

Durante los &os 1940 a 1942 la incidenda de loa impueatos norte- , 
arnericanos fu€ mepor que la de 10s chilenos, per0 deade 1943 la pobla- 
ubn de Eetadoi Unidoe aoporta una carga tributaria maydr que la de 
chile. 





Loa que el fisw obtiene mediante 10s impueatos no pue. 
den juzgame &lo desde el puntn de vista de la carga que signifiwn 
para 10s contribuyentes y el de su relacidn con el monto de 10s gasto8 
ptlblicxm. 
j Las contribuciones reducen la renta de 10s contribuyentes y afec- 

tan as[ a sus consumos y a sus ahorros, pero 10s gastos pablicos que 
coadyuvan a financiar, originan, tambibn, renta y, por ende, consum 

4 1 
1 2.5001 I 1  

FIG. 8%.--Carga por habitaute de loa impueatos en moneda nacional. 

y ahorros a la pobtact6n. El Estlado cambia evidentemente 10s corn 
mos y los ahorrOs.de cada uno de 10s contribuyentes, per0 no wedl 
decirse, igualmente, a priori, que altera la suma del consumo y el to& 
del ahorro naciondes, b~s cuales pueden permanecer constantes s 
aqubl toma disposiciones adecuadas para ello, cam en el cual las r m  
tas fiscales producidas por 10s impuestos s610 pueden discutirse ded 
el pun@ de vista de si convienen m b  las decidones individuales o ?a 
eolectivas sobre consumo y ahorro, o capitalizacf611, nacionales. , 

c) C a r a c t e r t s t i c a s  d e l  s i s t c m a  t r i b u t a r i o  

NOTABLE es el sistema tributario chileno por su excepcional complejyd. 
Las leyes sobre impuestos son muy numerosas y frecuentvente 



&a u mb& d b  &&am aka mima materia, de modo que no ee fcil 
&Gular la triihtasih de determindas actos. 

Ada&, Ius distimtbs gravhenes que atectan a una Enisma m- 
Wia, cuamdo eatmian declaraciones del montribuyenie, el 
cmpleo de diversos formularios, la confecsi6n de roles y caapetas par+ 
cada persona y cada inquest0 y lae consiguientes consuitas y a&- 
taches  que dificultan el control, cobro ypago de Ias contribuciones. 

h t r e  loa &os 1940 a1 1945, ei presupuesto fiscal de entradas 
inclufa e610 el 57 a 72% del rendimiento del &$men tributario. El 
test0 ingreaaba directamente a fondos eapeciales y a divemas institu- 
ciones semifiscales. Como @.to hiciera dificil conoc 

7 taria, surgi6 la idea de in 
w o s  en el presupuesto. 
se contb una proposci6n progresivamence mayos de tp&s bas eontri- 
L.-ciones, la que en 1949 alcand a1 98% de &5. 

- 

en que tuvo 8u origei determinado p r d u ~ t n i u t a r i o .  
Muchos de tos impaestos vigente tienen ntn rm&mimto tan re- 

do y 10s contribwyentes, m fa perrodas de &to, p e r w c h  Y pago 
de bs impuestos y en b d c a b  pre~hs id fizbfmdafdmto dd Prm- 
puesto de gastos fiscales. 

Finalmenb cabe advertir que las numerosas leyes que c 
tad6 presentan vacios notables, que haam p 
o de una parte evidentesnente muy am 
renta. 

Much- personas que debieran bce r  d & a c i m ~  . C ~ I  
a 611s actividades 0 rentas, y pagar. posteriormente. dertas 
ciones, no cumplen con & g U M  de estas obligaciones legales. Mien- 
tras tanto, alguna contribuyentes hacen declaracianes falsas Y pas= 
menos impueetos que los que les corresponden segfin !as dispddona 
Legales. 



U P  emfmAl& XtimN6mcA 

Las evasionee raencionadaa han w s a d o  una elevaci6n de las tasas 
de impuestos que estableeen las leyes, en tal forma que, en Biertw 
cams, pueden considerame que ellas gravitan demasiado sobre la situs. 
ci6n del sector de Ia poblaci6n que efectivamente paga la tributacE6n 
que Ie corresponde legalmente. 

A m b  de esto, han hecho una ficci6n del precept0 constitucionaf 
de la igual repartici6n de tos impuestos y contribuciones y de las de& 
cargas pdblicas. 

Obviamente, la eliminaci6n de las evasiones, que podria aka 
se estabkdendo la obligatoriedad general de la contabilidad para 
elase de empresas, la determinacidn indirecta de la renta en fun 
del standard de vida y severas penas en 10s casos de declaraciones 
liciosamente falsas, aumentada muchisimo el rendhiento de lo 
tuales impuestos y haria innecesario durante cierto tiempo, el aum 
de sw tasas .o: el estajlecimiento de nuevas clasesde contribuc 
para Gnanciar tos gastos ordinarios fiscales. 

d) N a t u r a t e ~ a  d e  1 0 s  i m p u e s t o s  

I 



SWW han ’P*&~o,. en d r k g h  tributario ohilao, b3S 
i m p u w  -8 sobe 10s &rectos. 

En lk& t b ~ p s  col~Ndes, laa contribucionea in&- propor- 
cionabm n o m d m a t e  el 993% de loa ingresos que el fisc0 o b M a  
mediate la t t i h d b n .  Entonces se establedan o d o d m e n t e  im- 
pueetos di~;@tos extraordinarios, en dinero o eapecies, denominados 
derramas Y prorratas, con motivo de la g m r a  de Arauco o para cons- 
trufr abras pfiblicas. Eatas contribudonea heron frecuentes en el si- 
gEo XVI, volvihdose’mh raras despuh. Los dnicos impuestos diirec- 
tca regutares eran la eapitaci6n y la media anata. La primera# 
mmo su nombre 10 indica, era una contribudh por cabwa, que 10s 
jndios encomendados pagaban en trabajo o en especies d encornendm 
y que 10s indios eximidos enteraban en especies o dinero en 1a.s artas 
&scales. La media anata era un impuesto sobre Pas sueidos, que afecta- 
L a algunos funcionasias a1 ser desipados para stos cargos o J did&- 

b se con licencia a Espafia. 
Laa contrihciones a1 mercio exterior, que C Q B S ~ ~ W ~ I ~  

 as exportaciones saiitreras proporckmarm que ~wmi*  
tieron rmlizar cuantiosas importaciones. El sdhe  rausb, d, un mm* 
me aumento de #os i 
portacibn e import 



ad= de ie h e m  Guem Mmdial, la prirnada de las m&ibu&. 
nes del mmercio exterior alcane6 a su m8Xim0, a1 pmpareimnar ella 
imta el 99% de las mtas estatdes dprivadaa de grav&neiiee. Enton- 
ees 10.9 gastos del estado de Chile fueron sufragados, en su mayor par- 
te, hasta en un 6J%, por 10s consumidores extranjeros del salitre. 

La disminuci6n de las rentas fiscales causada por la Guerra Mun- 
dial de 1914 obligd a restablecer diversos impuestos directos, mmo 
de las herendas y donaciones y el territorial. El agravamiento de dicha 
reducd6n, producido por la pCrdida del monopolio chileno de 10s ab+ 
nos nitrogenados, mndujo posteriormente a establecer el impuesto a 
la renta por categollas y otras contribuciones. Asf empez6 a reducirse 
la importancia de 10s impuestos al comercio exterior dentro del siste- 

creci6 la importancia de 10s impuestos directos, que 
yo del rendimiento del regimen tributario en 1920 y 

ros de la pAgina siguiente registran la situaci6n de Eos 

1945, en promedio, el 43,9% del total de contribwio- 
e las que se pagan en moneda corriente han sidc im- 

en6meno que se ha acentuado despub de 1930. 

Nos corresponde ahora apreciarlo desde el punto de vista de la 
forma en que obtiene dichos recursos. 

Un sistema tributario, como el chileno, en que predominan hs 
impuestos indirectos aobre 10s directos, tiene obviamente m h  de he. 
cualidades de aquellos que de las de estos dltimoa. 

Las contribuciones que lo componen se notan menos, son psiw- 
16gicamente menos sensibles, que las que integran un regimen en que 

. 

do(&2ytg ~DOICUIW~~ b..ldol en d a b  del Stntlltlul A W m d  of the U n i d  Statel, PUbM- I epumcat d commera. 
I 
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smmwmL. - * .  4 6  

SOBreealaa Ips hpu- dhctus. En cpmhis, &cU el nivel de 
p& que b:oe 

Lqs contdba~&nes directas 8on mds dificilee de p d b i r  que las 
indkectpa 

un +men impdtivo como el chileno ee m p a t i b l e  con una 
organizau6n para la percepci6n de 10s impueatus mAs ddciente qw 
la que requiere un sistema en que lae cuntcibuciones direetaa produje- 
ran la mayor parte de Iae rentas tributaiias. 

. I-- ” 

1 

Ffa 89.--GompopiCi6n de l o ~  impucatos en moneda national. 

Mas, no permite tomar en cuenta debidamente, como lo ha 
este 1Etim0, Ea diversa capacidad de 10s contribuyentes para sopofti 
Eos impuestoe, y priva de un porcentaje mayor de BUS medios de vi& 
a 10s que gastan en consnmo una proporci6n mayor de SUB ingrea- 
que generalmente son las personas de menor renta. 

Lacl intentos de disminuir el carkter regresivo del r-en tribw- 
brio chiteno. aumentando la importancia y la progreaividad de ha 
taaas del tributo direct0 denominado impueato global cormplemel~tarh 
no hart tenido el hito eaperado, y en el hecho han signifimdo e610 una 
mayor carga para las personae de rentas mejor controladas, qQ 

I 



lae q u u e d f d  mdda6, &xior y rentaa de vdores mbiksim,  qua 
swim -* ~ S W O S  medianos. Las mayoren fen&, que fie. 

, mentemente &enen de lae inv&nes en rafees, e~~l~tacio- 
nea agd&l&,'Wpecul$Cionea tsmerciale~ y del e&rcicio de profdones 

.. tibeden, k W  c%&ihente controlables con 10s arbitrioa de la rnd 
legislaci6n %*ataria Y waden, en gran parte, las gabelas establecidas. 

E1 sistctma ttibutario chileno, debido a la elwada participadn de 
contribueionea indirectas, tiene cardcter mflacionista, provoca 4- 

28s mayorw de precios que las que causarfa un regimen en que tuvie- 
ran m h  idportancia loa impuestos directas. 

Par otra parte, €omenta el ahorro individual, privando de un por- 
centaje menor de SUB rentas a 10s contribuyentee que ahorran una pro- 
porci6n mayor de SUB ingresos, que generdmente son bs de mejor si. 
twci6n econhica. 

Un cambio del regimen fributario chifew que d i m  
cia a las contribuciones directas que 8 las hd 

y las de rentas altas, mh. Entotaces, los efectos sobre L wma dd 



i 

diiJ, la bpnrtaneia de loa derechos de expwtacith e r & d r d u & ,  
y ya gi 1!M@ Batoa produdam E& el 41% de 1.e m e 1  %a&, 
ob- de las dacionea comereides exteriores. 

.Ctmtentpdneanmte con eatos filtimoe BUC&BMI, emp& a amen. 
tar la impOrtanCia del impueato al cobre corn fuente de fie. 
les, que en la actualidad supera en este sentido al ditse y yodo. 

Considerable importancia tiene, tambien, entre 10% 
impuestos directoa que gravm las rentas de 10s individuda p 10s que 
afectan a 10s ingresos y utilidadee de las empresas. A p h e r a  vista, 
estos 15ItimOs parecen afectar m b  ddavorablemente que 10s primera 
al proceso de capitalizaa6n del pais. 

Cmno &ala el cuadro I #ma, en el conjuqto de contribu- 
ciones directas del sistema tributario chileno, desde 194a,i han predo. * 

minado generalmente 10s impuestos a 10s ingresos y utilidades de las 
empresas, lo que se expIica por la importaucia de 10s giadmenes a la 
minerfa. 

legal sobresalen 10s impuestos a las rentas de 10s individuos. Sin 
bargo, la tendencia de la proporci6n de estos no ha sido Tnstante. 
promedio, durante 10s aiios 1940 a 1949 alcanz6 a1 62,7%. 

directos 10s que afectan a Ias rentas individuales, cuya import 
relativa tiene, a partir de 1946, una invariable tendencia a crecer. 
1948 constituian el 67,4% de las contribuciones directas. 

Muy significativa es la composici6n de 10s impuestos directos, quS 
rwela el cuadro I1 pr6ximo. 

La propiebd est4 muchlsimo mfLs gravada que el trabajo. E@ 
1948, mientras loa ingresos de este lltimo factor constituhn el 75,8 
de la renta nacional y 10s del capital, el 24,1%, loa implsestds a lo 
ingresoa del trabajo formaban s610 el 23,4% de 10s gravhenes dire 
tos en moneda corriente y 10s tributos aI capital y SUB rentas, el 76& 
Ese mismo aiio, el aporte del capital a la renta nacional, de 18.297: 
millones de pesos, fu4 gravado con 4.641,Z millones de pesos ,de h p w s  
tos directos, lo que signifid una incidencia de 25,4%. En Ccunbio, e 
aporte del trabajo a la renta nacional de f948, de 57.716,s millones dl 
peeos, fu6 afectado s6b con contribuciones en moneda comente B s C ~ P  

dentes a 925,s millones de pesos, que representaron una irnposicibn .di 
1,6% sobre la renta. 

aumentar ligeramente la proporci6n de loe correspondien- a1 trabajo- 
Durante 10s cinm &E m b  recientes incluidos en 10s cuadm cmterioresl 
las contribuciones del trabajo han representado el 18% del tat$ de im- 
puestm directos y el 2S%o;de 10s directos que 8e pagan en mneda legaJ. 

' v  

En cambio, entre las contribuciones directas pagadae en mmed 

En Estados Unidos, desde 1944, preponderan entre 10s graviimenes 

Entre los irnpuestos directos de 10s Utimos &os, ha tendido a- 

I 
I 





bI.4, - 10% LC 

FIG. OO.-Orig.en de 10s imprwstas. 

' AI comparar el valor de la tributacih de cada actividad con w 
apaporte a la renta nacional, puede inferirse, que de (os sectores econ6- 
mkos considerados, el mhs gravado es el comercio y el que inam tri- 
h t o s  soporta, el agrlcola. Mhs afectados que la apimitura estdn, d- 
tando ascendentemente, 10s servicios de utilidad @bIica y transportes, 
Ea industria y la minerla. En 1948, mientras 10s impuestos ai comercio 
representabaa el 26,8% de su aporte a la renta n a c k d ,  10s gravdme- 
ne% a la agrieultura equivallan s610 a! 3,3% de su rentam 
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f) P i n a n c i a m i e n t o ,  m o n t o  y n a t u r a z e z a  d e  l ed  
e g r c s o s  f i s c a l c s  

EL PZ~ESUPUESTO fiecal de hgr& y egresos no incluye a todos &oh. 
Durante 10s aiios 1940-1945 figur6 en el  preaupuesto de entra& 

&lo el 57 a 72% del rendidento total de l a  impueatos. El rest0 &- 
pesaba directamate a diversos fondos e institudone~. A partk & 





4% t3immmb- 

A1 analizar el esquema anterior, es necesario temr p-ente que ios 
gastos del Miniaterio de Hacienda induyen el pago de pensiones y gab 
px de previsit, que en pan parte corresponden a militarea, profesors 
y empleados de &versos servicios, o sea que son egrew prapim de los 
Ministerios de Defensa Nacional, Educacibn y otros. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse la naturaleza de 10s egre. 
80s ordinarios efectivos de la nacibn. 

Distribiicidn & 10s egresos ordinarios efectivos & la nuc& (1) 
Millones de pesos 

(Fuente: Memoria de la Contralorla General de la Repfiblica) 

I 1948 

PESO5 

I I 
t.EGmsos C o R ~ B R I 6 S .  . . 

1. Sudd-, perniones y &as rt 
muneraeiones.. . .. 

2. Gastcs de mantenimiento d 
scrvi*.. . . . . . . . . . 

3. Subvencioneayprb .. . 
4. Asignacionea ahtitucionen ai 

t6nomaa no invcrsioniatas . . . 
5. Devducibn de contribuciones 
6. Alntilios extraordinarios . 

9.918,O 69.0 

6.250.1 43,s 

2.151,8 i5,O 
613.7 4.3 

461.0 3.2 
379J 2,6 
63,3 0,4 

5,7 
7,3 

904 

14.379,3 100,O 

I. Asignaciones ainstitucionesau- 

111. EXCESO DE LOS IwCPgSOS SOBEE 
LOS EGEEmS . 
Tatd .... ,. 

- 
1949 

PhSOS I % 

11.793,l 71.9 

8.141,l 49,6 

2.127.8 13,O 
668,O 4.1 

622,6 3,8 
170,l 1 
63,s a 4  

3.622.7 2TJ , 

1.512,3 9.2 
1.065.7 6,s 
1.044.7 6.4 

Los rubros Asignaciones a instituciones autbnomas inversionistas Y 
no inversionistas pueden distribuirse entre algunos de 10s restantes que 
componen el dltimo cuadro. Aunque este hecho altera algo el valor re- 
lativo de las cifraa dadas, es posible apredar por intermedio de 6s- 
una parte de la influencia del Eetado en la econamla naciond. 
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toria. 
En los ahx 1948 y 1949 se produjo un considerable e m d a t e  de 

bs ingraos sobre 10s egresos que deb% destifarse a1 aUmentO de la a- 
pitaliaci4n nacional. 

Los dos tltimos cuadros anterbres psrniten ioferir* a w ,  
que la distribwci6n de los gastos dd b d o  podria orientcuse en for- 
ma que beneficiara a tn  m& el ptoggre%e em6mioc de! pals. 

Caba deck algo sohe la rdaci6n entre kxj ingrew y 
dinmios d d  Estado (1). 

Tradkionalmente se ha sostenido la mmesidad de que anuahentc 
Eas ingresos corrientes iguden a los egresos estataks odimd6s. Mfi- 

las finanzas ptblicas raeonamientos pt.6pios de las itinanzas 
se -ha afirmado que h desequihios ptesupue&arios son 
si se deben a gastos excesivos, y prejudlciales, porque privan 
iamente a 10s partimiares de una park de sag reatas para 

en forma menos ttil que aqublla en quie b hatian &to$, 
ienen su origen en upl excedente de ingress. 
No obstank?, cada dfa se advierte m& 

Wnticaa y que la analogfa que geaeratmente se 
r' mas  ptblica y privada, a pesar de tener 

uestos ptblicos y particdares tiene ud 

etaria nacional, mejorando la posick5ra hscal del Estado. 
Un exceso de las entradas sobre las gastos revela [ una empresa particular y provoca su prosperidad. El 

tograr s u p d v i t  causantes de depesibn ~ n w n k a  Y ma*. 0 -is- 
tentes con estos fedmenos, y en este cam m p e d e  j=w=e bwna su 
situaei6n ni acertada su polltica, como tampom p e d e  habbsse de 
eficiencia en el Gobierno. 



466 GEoGBAFfB ECON6WlCA 

La polftica presupuestaria, que opera por InrmMiy de 10s gastm 
e indmes ptiblicos, 10s impueshs y loa empr6stItos, se rqe ja  en la 
mta de todos 10s ciudadanoa y afecta su ocupaci6p y sus conapna. 
Asl est& ligada a1 fienestar de la comunidad. A estos efectos debe aten. 
derse para juzgar la gesti6n gubernativa. El buen &xito o el fracas0 de 
la politica fiscal no puede detwminarse simplemente de acuerdo a 
principios contables, a tra& de un balance de Ia hacienda priblica 

Aunque admiten que un presuplesto nacional de ingreaos y ere. 
%os cordentes con &ticit ocasional puede tener malos efectos econ6plei- 
cos e influencia monetaria inffacionista. 10s t6cnicos que aplican IUI 
racioninfo especial adPCclad0 a las finantas estatales, reconocen gr;ra- 
des ventajas a un e m e n  de financiamiento del presupuesto que atien. & 
$a a !as fases del ci& ewn6mic0, ipzrrnentando Eos gastos e inversiow 
pfib!icas en 10s pertodos de depresibn. de modo que no disminuyan Ea 
niveles de ocupari6n, renta y consumo naeionales, aunque para e& 
deba recurrirse a empr&titos o pr6starnos de 10s bancos central- 

~ 

ar la reducci6a de la m& 
mpuestos, a1 tie* 

tfa, p v w a  un aumento d 

Fios, se em@ a abrir paso Ia idea d 
penwba qcoe btos debfan equilibafs 
do superhit en las 6pocas de recwpc 

es- importancia al crecimiento de la deuda p6bI  





I 

b) L a  d c u d a  c x t c r n a  

& PRIMER emprestito extern0 fu6 obtenido por Chile, al 6% de inte- 
r& y 1% de amortizaa6n, en Inglaterra, en 1822, y ascendi6 nominal- 
mente a € 1.000.000. Los bonos respectivos, colocados con una con& 
si6n de 1,5%, se mtizaron a 67,5%. Los fondos obtenidos se dwtinaron 
s hanciar parte de 104 gastos ocasionados por la Expediu6n Liberta- 
dora del Perk 

La situaci6n eoon6mica del pals no permiti6 servir esta deuda sin0 
a partir de 1842, cuando se convino con 10s tenedores de loa bonos pa. 
garles 3% de inter& y 1% de amortizaci6n sobre 10s intereses adeuda- 
dos durante veinte aiios. El Gobierno chileno se rwem6 entonces et 
derecho de adquirir bonos en el mercado. En 1844 estos se transaban con 
un premio de 5%. 

Casi todos 10s emprbtitos externos siguientes, hasta 1921, se 
contrataron, tambien, en Inglaterra. 

La segunda deuda, por € 1.555.000, destinada a la construccl6m 
de ferrocarriles, fu6 contrafda en 1858, al 4,5y0 de inter& y 1% de 
amortizaci6n. Los bonos, coloeados con 2% de comisi6n, se cotizaron 



Vdp- 4-6 I wa?); Pa*ab&h h &tiago ( B f l  y 1929); 
agua potable de Valpaeafeo (W9) ; diversas obras munkipdea, 
Matad- & t-fagafta (1929), Vi& del Mar (19193, Santiago 
(1911), ConcepEi6n (1929) y Vddivia (1911); obras de dcantarillado 
(1909 y l.P? a 1930) y desagiie en diversas ciudades (1922, 1926 y 
H27); abras p6bfkas (1896); edificios phblicos (1928 a 1930); . C O ~ F -  
trucd6n y adquisici6n de ferrocarriles (1889, 1905, 1911, 1915. 1922 
y 1926 a 1930);caminos (1928 a 1930); obras de puertos (1911, 1922, 
I926 a 193l); obraede regadlo (1928 a 1930) y defensa nacioaal(1911). 

El frob emprbtia extern0 del perbdo 1822-1921 DO Qbt&& 
en Ingla-a, se colod, m 1889, en Alemania, pxw € 1.546.400, &ti- 
ahdoae sa, pradueto a la construccibn de ferratade 

Lar, d ~ ~ & ~ ~ e x t e r n a s  del period0 1922-1928 se contrajeton tanto 
mn capitaliatas imglwes corno norteameticams. 

En 19%9, 10s suizos se sumaroa a IQS asseedores ext 
Estado chi$no. 

El sigpiente cuadro permite apreciar la e d w i h  de Pa dmda ex- 
terna &ran*e aesenta aiios del perlodo anter iarwte reseiiado. 

1870 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. I819.. . . . .  

1900.. . . . .  
1910.. . . . . .  

1930. ................ 

m o . .  . . . .  

r9aa.. . . . .  

. . . . .  21 1 
285 
374 
a89 

1.029 
1.134 

............. 2.759 

- 
39 
28 
84 
49 
10 

143 



La mb antigua de las deudw externas vigentesdata de 1885 
fu6 contdda en Inglaterra para el pago de 10s empr&tibs de 1866. 

En el perlode 1885-1896 le myor parte de 10s e~npnestitOs exter- 
nos fu6 del tip0 43% - O,S%. En 10s aiiw siguientes, hasta 1911, pw- 
domin6 en ell- un inter& de 5% y una amortizaci6n de 1%. Entre 
1915 y 1922 10s tipos de coloca&6n fluctuaron entre 5% - 2% y 8% - 1%. 
En el quinquenio 1926-1930 la mayor parte de 10s emprbtitos se c&- 
caron a un inter& de 6% y una amortiZaCi6n de 1%. 

Como fuente de recursos para el Estado, la deuda externa ha per- 

En 10s dltimoe afios la deuda extema se ha ido reduciendo en la 
dido mucha importancia despuks de 1930. 

forma que indica el siguiente cuadro: 

_ ,  . 

SddQs de la deuda extrmus, a1 31 de Diciembre de 10s aiios indicados 
(En millona de Ian unidadro rnonUarIar i n d i e a h )  

(Dams de 10s i n f o r m  de la Caja de Amortizaci6n de Ea Deuda Plbliw y de kzs 
blames de la Corporaci6r1 de Foment0 de la ProducdBn). 

A &ARW -0 

procedencia que Eas destinadas at servicio de La dies 

permitea apreciar la influencia de la inflaeibn y de la escasez de divi 
gas en e# endeudamiento de la naci6n con el extranjero y dan una E& 
imprecke de la forma: en que esta d e d a  gravita sobre la renta nacio 
nal del' p a k  

Para subsanat estos defectos, es necesario emplear tipos de cam 
m&s representativos del poder adquisitivo extern0 del peso chitem 

a d s  uno de 10s 6 0 s  considerados. El sigaiente ejempPo iIustxa 
resubtados de este mktodo: Considerando como cambios representat; 
VOS para 1948 10s de $ 113 por libra, $ 45 por a l a r  y $ 7 por fraoa 
suizo. puede inferirse que la deuda externa chilena alcanzaba en es 
aiio a ia suma de $ 10.675 millones, que representaba el 14% de fa 
renta naclonal. 



mxm.4 interrra RUG@ durante la guerra de la independencia, cum- 
$0 10s ggbietnws patriotas debieron recurrir a toda clase de entradas 
extraordirrari&, y auntent6 a1 reconocer las deudas contraidas por las 
autoridad- espa5olas durante ese perfodo. El seroicio correspondiente 
fu6 normahado en tiempos de Portales, por Manuel RengZo, entonces 
Ministro de Hacienda. 

En 1&36 se agreg6 a las deudas anteriores una por 3 105.o00, con- 
tnlda para financiar la guerra contra PesQ y Bolivia. 

No obstante, a1 asumir Mwtt  la presidencia de la Reptblica. Q 
&uda interna eataba redacida a 1,s milbnes de p e m  

La guerra con Espafia motiv6 La wtratacibn de ctos a p & t b ~ ~  
por un total de 18,9 milloaes de pesos. 

A partir de 1870 y hasta 1930, b d d a  intern 
que indica el siguiente cuadro: 

I 4883 I 1930 
I1 a 

En realidad, la dwda interaa en 
nte disminuy6 d e s p b  de la Guerra 
En relaci6n con la deuda extern& 

mas de medio siglo, a cootar desde 1 
Como fuente de recursos financieras para d Estado, la d& in- 

term ha id0 perdiendo importancia en & Iltialua6 
En las tres d h d a s  m8s recientes, el! aummto 



tmk f&sles fws, 1W2, 19ST y If3AW): aumendsrs del pneeupuesto 
de spstas (19433; aument@ de sueldos del p m h ~ T d o  (1WJ y mbven. 
CiBn a la 3eneGmcia (1946). 

Con Ea deuda interna dim se  ha^ finaaciado las afgidentes in- 
versiones: construcci6n de escuelas (1916): otrm edi&Sm&b%ws (1928 
a 1931 y 1943) y haspitdes (1944); obrm del 16atWdio N&twtd (1947); 
carninos (1928 a 1931, 1942 y 1943); ferrocarriles (1912, 19% a 1931, 
1934, 1938, 1940, 1941 y 1943); obrm de pu- (1912, lPd8 a 1931, 
1935 y 1943); alcantariltado (1928 a 1931 y 1943);wgua pmtuble (1941); 
reconstrucci6n de Tala (1929); planes de b e n t 0  eumC%&m (1943); 

eratlvas vitivinicolas (1945): aportes a inatiiuciones pbblicas in- 
versionistas Kaja de CMito Hipotecario, Caja de cOhmwiZaci6n AgrC 
cola, Instittito de Crcdito Industrial, Caja de la Habitacih y Caja 
de CrMito Minero, en 1930, 1931, 1934 a 1936 y 1938); y a empresas 
comeeciales, industriales y de transportes (Hotel de Valdivia S. A., 
Compafifa Electrosiderdrgica de Valdivia, Linea Ahea 'Waciond y 
Empresa Naciond de Transportes Colectivos, en 1929, 1939 y 19** 

Algunos emprbtitos internos han tenido por ohjeto el rescate o 
h consoI~dnCi6n de deudas anteriores. 

Et movimimto de la deuda phblica interna a cargo de la m a  de 
Amortlzati6n ha sido, en 10s filtimos aiios, el expresado en el pr6xm 
c u d 0  de aaldos. 



d W 1  108 &&US econ6mioos de la deuda p6blia in- 
wna &lm d~bidn a k~ forma en que se han colocado la mayor parte 
de 10s boflae &&&a lba @th@ entreghdolos como aportes 
st&es a determinadb institution- financieras, que 10s han vendid0 

El serviuo de la deuda con el product0 de impuestos en su mayor 
p ~ t e h & ~ , b & r f i d 6  d-bna mtri6#u did c m s w o  

1- contribyentes. Las sumas obtenidas con la lrenta de 10s boaas 
b a  permMffts g l a  hstifociones que 10s recibieron coma aportes ab- 
Mes, r e a h r  inversiones que han afectado la forma de crWtos a pro- 
&tores. Los orgamiernos que cornpraron 10s boaos han aument& 
a n  ellms ai cupaddad de d d i t o  o BUS emisiones de dinero. En a 
M a ,  hen fcntoreddo el crecimiento de 10s eonsumos y de lirs inver- 
& ~ e s  y ahorros. 

No ae ha determinado a h  si el saki0 de todos 10s d e s  d i w -  
tes de la emiai6n de bonos ha producido el aumento de bs ~)nsumos 

&OS o&mm vindadoe, taSnbi&n, SI &ado. 

bcrementadu las inversiones y, por ende. d ahorro. 

d )  L a  d e n d a  p n i 6 l k c p  t o t a l  

shmsrs. la deuda plbiica ha alcamh ea 10s tiW mcie~tes a la9 

indicadas a continuaci6n y ha glaatdado ccm b wta nacioad 
roporci6n decreciente. 

Saldos & la dads pksljca intwna y 

..................... 
!+I ..................... 
E ..................... 
46.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47. .................... 
LS ..................... 

12.372,9 
12.715.0 
13.4433 
13.419.1 
13.499,4 
13.325,O 



K E S U M E N  

1. l f o n l o ,  f o f r n a c i d n  e d n s r r s i d n  d e  c a p i t a l s s  

EN FBotdEDto, el ahmo naeional aLeanra a1 18% de la renta nacional. En 1949 
de unos 18.320 millonen de pesos. 

&.os reclirsoe disponibles para invemiones y colaaciones representan &&&or 
del 26% de la renta nacional. En 1949 alcanzaron a 27.591 millones de pesos. Una ~lfi). 

ta de ellos Be emplea en el extranjero y 5 a n  parte del &do utiliiado en el p& per. 
de su falidad de ahom y no aumenta la capitallaei6n del pals. 

La capitalicac6n neta de 10s 6ltimos 860s 8e eRtima equivalente alf% de la re& 
ta d o n a l  y ala% del producto nacional bruto. En 1950 represent6 unos 6.642 mi- 
Hones de pee-. 

La inversi6n preferida a largo plazo es la que se h e  en bienes rakes. Est0 
ficulta 10s financiamientos mediante la emisi60 de aeeiones y bonos. 

Par obra de la escaapz de  a b o m  nacionalee, el capital extranjero ha llegado 
tcner una gran participaci6n en la economfa chilma. En 1948 se astimaban szls i 
vus ions  en 967 millones de dblares. 

ortantes las ih La eac~sez de ahorros privados ha hecho necesarias y muy 
versiones del Estado. * 

2. La ~ e n t a  n a c i o n a l  

ENTRE 1940 y 1948, mientras el produeto nacional brut0 ascenda de 18.748 mill 
nea a 86.558 millones de pesos, la renta nacional aubi6 de 16.414 millones a 76.Q 
maones de  pews. 

El aumento medio real del product0 n a c i o d  broto per capita y de la renta n 
cional per capita, de s610 r,2% anual en el perlodo 1940-1988, revela un mejoramiw 
pequeiio del standard de vida, debido a un reducido aumento de la productivid; 
del trabajo dc la poblaci6n y a un -850 wechiento de la capacidad productora d 

k juzgar por to ocurrido en 1948, con la excepci6n de la pesca, la renta 
por persona activa tnb bajlr forresponde a la agricultura y la m8r alta a los aer% 
hallcieros. El mayor aporte a la r e n h  nacional lo haee la industria. 

existente en el pah puede wnseguirse una reata y I 

imo mejores, mdiante  la redistribuei6n de la p o b W  
getEva y el ament@ de la productividad de &woe ssctores econ6micos. corn0 
a@coIa, que p&a lograrse con una mqor organizaci6n y una mayor mecanizacil 
del trabaja 

Las eomparaciones internaciondes de renta eon muy compleiw y suponen Ck 
tas eonwnciones. Eetablecidas &ka, puede wncluirse que, en 1948, la reata re 
per capita era en &tad08 Unidos igual a 2.8 w a s  la de Chile. 

@e. 

3. L a  b r l a n r a  d e  Pages 

In CQXFOlUtAClbN de la balanza de p a p ,  o aea el  monto y h n a t m k z a  y dwtfm 
de 10s ingresos y egresos de divisas sa& por tnuchas aiios uno ds lap elementos m b  
deckivos de b posibiidades de expanmi6n de ha qctividades ecm6micM en chile- 

I 
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Los dSraqrrilibrios de la balanza de paw 8610 han sido favorables para 
un aumento de 10s ingrew de divisas ha coincidido con fa i m p o s i b i i  de 

r&ar todaa h adquisicionen deneadas en el extranjero, como ocurri6 en los afios 
1942 a 1945. En 1946,1947 Y 1949 k balawa de pagos fui desfavorable, paaiva. En 
a&o,  en 1948 fu6 favorable, activa. 

En razbn de la necenidad de renwar gran parte del equipo industrial y de elec- 
mar considerablen importaciones para r e a k  los planes de desarrolloeconhico, 
bs desequilibrios de la balanza de pagos, que dficultan eetas adquieicimen en el a- 
tranjero, son enpecialmente graven. 

Entre 1937 y 1949 el valor de las expurtacianes aument6 6610 en 54%* mientras 
*e el de las importacionea subh en 244%. La relaeih entre &on precios pagados .par 
b importacionen y 10s obtenidos de las exportaciones ha cambiado desfawrablema- 

Ncnmalmente, la balanza de pagos mueatra superbit en ks cuentas qqe iormar 
el pup0 del comercio exterior visible. Ente exwdente es el resultado de bs &&nes 
mmerciales favorables con 8610 cuatro pafses. La b a h a  .eomerci.rl cfvjima w b 
myorla de laa nacionea auele ser pasiva. 

’ 
+ 

Lo8 aaldos del movimiento de capitalee son dedavolables para 

4. R c c  n r  s o s f i s c a t d  7 

E?& 2940 y 1949 amnent6 la presi6n tribartaria ea Wie. EL 
iques tos  en moneda nacional eqvivalla en -4 primerode eaw aiio 
ta nacional y en el Gltimo, al l4,l%. Desde 194$ la pabhccibn 
soporta una carga tributaria substancialmente mayor que b de Chile. 

Muy alta es la proporci6n de los ingresoa fiseales qw tieaen su orkm EII h- 
puestos indirect-. que gravan el consuma. Mientras en b d o s  Unidos h s  mntri- 
bucioaes de esta c h e  no aportabaa en 1948 mas del 33% de los triibutos qve reciblr 
el Gobierno, en Chile formaban el 43.1% del r&hknte de 10s impuetos que se 
pagan en moneda chilena. 

El sector econ6mico mas grarado e9 elcome& y el qwe mews ttrhtos sopOrta. 

La deuda cxterna representaba en 1948 d 9,7% de la temta aacional Y la deada 
uterna, el 7$%. 



1. G e n e r a  1 i d  a d  e s 

Los c o w  no tienen importancia s610 para 10s empresarios, sin0 qw 
para toda la eamomfa del pals. Pocas okacionar  baatan para apo 
yar s6lidamente osta aseveraci6n. 

lpuede adudrse, en efecto, que lor, matoe determiwan, en gra 
perte, 10s precica. y de este mado i n t m  a todw 10s eansurnidores 
Tambih, como se indica en otro capftulo, 10s coetos influyim en lo 
tipos de cambio, que dependeu fundamentalmente de lo que el pai 
debe a d q u i i  en el extranjero; de lo que produce; de lo que exporta; : 
de lae condieiones en que efectla e s t a  operacimws. Lo d b i l i d d  mis 
ma de export& est&, evidenternente, subordinada a la de emtkpetir a 
el extranjero y,  pm ende, parciaimenfk, a loe caston. 

Aun maS, btos determinan el nivel de vida de la poblaci6n. E 
economista norteameriano Ellsworth ha observado que ala sola ex 
pansi6n de las industrias existentes o la ad& de otMIs no puede 
aunque utilice los recursos naturales del pats, elevar el standard 1 
vida, a menos que no &lo rebaje 10s costoa de producci6n, eho que la 
redueca por debajo del cost0 de iguales productoe importadom. 

M& que 10s costos expresados en dinero, inter- los a t o s  rea- 
res, o sea, el es€uerzo, el trabajo hurnano con que ne o b t i i  loa bie- 
nes y d c i o s .  Loa -toe reales m8s bajos corresponden a lor, p W  
de mejor standard de vida, en lw cuales, debdo a una gran mocania- 
ci6n y perfwionada organizaci6n, el reauItado o rendimiento del tra- 
bajo humano ea m& alto. 

Las comparacionea internacionales de coatoa em difIcilea de haea, 
a causa de la eeeasez de infmmacionea y de he perturbacitmtm que in- 
traducen I06 t i p  de cambio cuando deben aotkjane d f r ~  mtnetdw. 

. 
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m m  a bb3 ,ae  suman laa dike&!s tatme 
e m  en loa diatintoa palaes para ObStadjzar 

b e o n k o n a  intemaeional de precia, a que pue& re-irse si 
faltan d a m  ~@k -8. \ 

La e ~ c ~ 8 & e  de hfarmaciones hace extraordinariamen diflcil el 
estudio de IW 00stos en nueetro pals. 

No obatonte, en el reato del preeente capftulo ne analizan, en forma 
preliminar y eomeoa, lo6 fundamentos y caracterfstieas de estos coetos 
en la principales ramaa de la economla, reservando un examen dete- 
ido subre eetas materia para 10s capftulos que a cada actividad se 
estinan en el tercer volumen de esta obra. 

P 

11. A g r i c u l t u r e  

W h w  em auperiores a1 doble de loa que en promedio se obtienen en 
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con pec0,trabajo mSnuel y mucha maquinaria, obtienm oaetma bajos 

Evidentemate, las obsenraciones anteriorea no puden sen* el 
precedente de que toda la producci6n agrfcola nacional se genera bajo 
condiciones econ6micas desfavorables, pues 10s costos tambfi d e k  
mediise a traves de la justificaci6n u oportunidad que tienen 10s diver. 
80s cultivos en SUB respectivas zonas. Cuando la relaci6n entre las CO,+ 

diciones del medio y la naturaleza del cultivo determinan una ecuaci6" 
bptima, 10s costos de producci6n s e r h  relativamente bajoa. 
M, 10s costos de nuestras Ieguminosas en la zona central del p a  

no obstante la mayor inversi6n que tienen en relaci6n a1 trigo, no pue. 
den consideraroe altos, ya que diffcihnente pueden sustituirse por otrs: 
que tengan mayor rentabilidad por unidad de superficie. 

Por otra parte, Ias excelentes condiciones que relnen nuestrae 
zonas frutlcolas y vinlcolas, deterininan costos bajos, Los gastos de 
cultivo y mantenci6n de los huertos y viiiedos industriales, diflcilmenk 
p & h  ser reducidos- en forma substancial, pues la tknica empleada 
generalmenti es buena. 

, 10s costos de producci6n de nuestra ganaderfa debe 
estimars t O s  factores negativos son de indole diversa, debien& 
seiialgse entre los m4s decisivos la calidad y marcada estacionalidad de 
10s recussos forrajeros naturales. 

La calidad, 8610 regular, de nuestra masa ganadera, unida a la de- 
ficiente expl0tach-1 y manejo, se saduce en una baja rentabilidad de 
las tierras que se destinan a esta industria. 

parte de nuestro Wren0 agrfcoIa arable recine conditions 
para desarrollar una explotaci6n mixta de cultivos y g w =  

derla mayor, y es indudable que una mejor explotacl6n de esta bltima, 
puede tradmirse en una reducci6n de 10s costos de ambas ramas de @ 

entabilidad total de esta tierra. 
costos de producci6n agricola en Chik 

es e! alae porcentaje que representa el valor humano para una deter- 
minada explotaci6n, que en eI cas0 de 10s cereales, empleando una es- 
casa mecanizaci6n, puede fluctuar entre 25% y un 45% del gasto to- 
tat. Ella se debe a que aun predoinina en nuestro pale el empkb dd 
trabajo humano y a1 considerable ndmero de faenas para realizar UR 
cultivo, d d e  la preparaci6n del suelo basta la coseeha. Ad, pueden se- 
iialarse las sigukntes cantidades de jornada-hombre y jornada-animal 
por hecthea, pwa diversos cultivos (2) : 

abdutoa (1). 

En 

, 



- . .  .. .' .. . I  .F 
. .  _ .  

Trig0 8n .Q%WQ de . m . o  c m  BW%&aci6n 
aig@e . L ............................... 

Trig0 eq ,meno de s q o  con rnecanizacib 
wmd*,,, ............................. 

&TO%. .. , .................................... 
Frejdea.. .. .,:. ............................. 
h$alZ ...................................... 
GiasOl .................................... 
papas en la zona Bur ......................... 

31.1 . 

12,z 
61,8 
54,O 
53,4 
39,2 
59,9 

Ee evidente que en b hltintes 
'an deaasrdlo importante en d pab 
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mite al agricultar darle expedici6n y rapidez a la explotaci6n de sua 
campos y realiaar sus faenas con mayor oportwiidad.. 

Si lugar a dudas, la mecanizacih d e b d  mntrihuii a resolver 
en nuestro pafs el problerna de loa altos costos &colas, siempre que 
se estudie integralmente este problema y se llegue a determinar 10s tipos 
de maquinaria que se ajustan niaS a nuestras wndicionea de campo. 

No corresponde, d6ntro de este somero enAKsis, determinar la 
medidas que pueden adoptarse para allanar las dificultadea que afronb 
la agricultura chilena y que se traducen principalmente en altos cost% 
entre otras por efecto de€ proceso inflacionista, aspect0 que lioy por h o ~  
reviste especial importancia. Por ello, debe estimarse indispensa& 
aplicar medidas, tanto en el orden thcnico de la producci6n, como es 
el campo econ6mico y social, que en conjunto se traduzcan en una re- 
ducciQ substancial de 10s gastos de explota&n, condici6n esencid 
para promovex el desarrallo efectivo de nuestra agricultutL sobre una 
base estable, definida y capaz de curnpetk con las otras ramas de la 
produccib naciona!, y para intensificar 10s mercados en el exterior. 

I I I .  M i n c r / a  
'. - 

A *  

(I.) C 0 b r e . -b  Chile $e clasifica la industria minera en tres catege 
rlas; grande, mediana y pqueiia. La gran minerfa corresponde a las 

y salitreras, ellas se encuentran contrab 

sus mineral=. Por Iltimo, la pequeira 

I 

k 
B 
''%* 
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? N f i H W  COBXE m- 
DE *A- XQWSsDE NO COW- %DEL 

1- j w m m s  1 WmmL -1y.lZJ- - rr e*‘ 3 

Gran &&&&Ti. .... 3 33-463.479 1.698 568.351 96,2 
Medians b&e,rfa(1) 11 565.422 3.070 17.39t 2,9 
pequ&a Mined%. . 368 78.764 6.520 5.132 0,9 --- 

34.107.665 590.885 100 

La isplotwi6n de grandee yacimientos se aamete con mejores 
estudb *&&OS y c ~ l l  elementos mechicos de superior calidad. Per0 

&e malidad, 10s equipos mechicos de mayores dimen- 
a menores costos unitarios. Por ello, la explotaci6n en 
traduce en el empleo de una tkcnica perfeccionada y 

en menarcs directos e indirectos. 
Las mideraciones anteriores se confirman con 10s resulsados en 

cuanto a m e p  de obra en la minerfa cuprffera, s@n se desprende de 
bs cuadras siguientp: 

COBUE FMO 
.a0 1948 (1) P~ODUCI- o B ~ ~ ~ k s  H.-D-Tw. I DO-IONS. 1 1 

Gran Mineria . . . . . . . . . . . .  I 424.865 1 4.927.290 I 11,60 
Mediana Minerfa . . . . . . . . .  14.686 643.871 43.80 
Pequefia Minerla ........ 3.50.000 W,f6 1 421::; I 5.921.161 I 

(1) -8 b l e  reheren 61 wbre fino pmdncido 0 recwperaUc. 

& htweaante destacar, ademfs, la apreciable diferencia en 10s 
cos)Pp, par concept0 de sueldos y jornales. 

wtr: De~r&mento de Mimi  y Petrdleo del Mininedo de Eumonde. 

SVELDOS Y JOR- $ P. C. POR TON.  
NALEP 8 CW. FINO I 

................. I 938.893.338 (111 2.210 
.............. 

I 



' 
~ p r b e o  c& permite anpa r& hi e~wtpe 

-do oon minwaIes ori@na~Im en S$& =we el proms 

la mediana minexfa: En r d n  del S ~ O  t%ttW~&~, atan minw no 
a m  designadas'mn sus nombres. hede aprdarae la gran dkersidad 
& costos con que opera la mediana minerla. Py lo demb, la9 atable. 
*ientos de la gran minerla, cuyo promedio de wsto (&I impuestos) 
&?de 14,462 centavos, tambi6n guardan apreciablea d&encik entre si. 

Cabe observar que la gran mheria de cobre mmparte, junto con 
la del hierro y el salitre, un rkimen de retwno de divims d*te de 
aqdl que afecta a la mediana y pequefia mineria. ,zaS diaqosiciones 
legales pertinentea establecen que las wpresas de la gran minerfa dd 
cobre girarh a Chile 1- d6lares necesarios para pagar sua gaeta de ex- 
plotaci6n y 10s mnvertirh en peax maneda corrknte a r a z k  de # 19,37 
por dblar; en cambio, las &Visas provenientea de la medians y p*queiia 
minerla se liquidan a un cambio muy superior, que h4 para el azio 

dio de Ir gren minerh 1948 y 1- ~ t a h k i & n t O e  ~I&%&~u&E de 

* 

, ' ' 

Cosfos del cobre c E c c t * a l 4 ~  en unlooos amcrccOnos por Mva y en pro- 
medw & J m w  y Dicinnbre de 1948 (1) 

Fuente: Cepal. Minerfa de Ion m e t a h  no-f&rims, por B. Leuwhner. 1950. 

I I 
I 

Promedio Gran Minerfa ............ 14.462 
Mina Mediana A .................. I 11.424 

8 n B.. 13.719 
8 % c . .  14.759 
B n D.. 15.238 
* D E  16.621 

16.727 
s s G ............ :... . I 20.706 

22.038 
22.038 
22.038 
22.038 
22.038 
22.038 
22.038 
22.038 



cia a las empresas nac 
icm y t6cIYicos no nos 

e que naestros 
ea forma radi- 

' aci6n cuantitativa, tan @ems&% eeb la bdastr' 
nera; peso mu deben escaharse 10s esftrepEas ni loa capitales 
penmbltq p a  el desarrolto de algunos negocioS de magnitud 
mdkt. EEpta,etapa preliminar mtribuye a1 estudio de nuestras tcser- 
vap, a 1wfGmaci6n de personal tbcnico y a la acumulackh de expien-  

un futuro prdximo nos capacitara para aprovechar grandes 
tua, hoy inexplotados. 
n-te cornprobar que la productividad media en tone- 
M'F~ b o  por hombre-aiio empleado en la gran minerfa de 
m$w& paulatinamente en el ulrso de 10s aiios, segsln se 
a en el c&o siguiente: 



- cepl uvc. 9 n-dc 

A#O a&?afA 
t936. ....................... 18.1?4 
1939.. ....................... t9.587 
1940. ........................ 20.W 

28.681 

d M n  lllml&A 

1945 ......................... 27.914 
1946. ......................... 24.702 
1947. ....................... 26.307 
1948. ....................... 27.310 

u I i t r e.-El costo moderado del salitre de Chile le ka permi- 
tido competir en 10s mercados de consumo a pmar de loa altoe, fletes 
que debe pagar debido a la ubicaci6n remota del pais de origen. En 10s 
dltimos a i h  se han hecho progresos importantes en la disminuci6n de 
1 0 s  costos, gracias a la mecanizaci6n de las faenas de extracci6n y al 
aprovechamiento en la elaboraci6n del calor de 10s motores Diesel que 
producen la energla el6ctrica. Ademh, la industria salitrera se bene- 
ficia constantemente con 10s progresos de la t h i c a  de la gran mine- 
ria, de la mal forma parte. Otro factor que influye favorablemente en 
10s costos de producci6n ea el aprovechamiento del yodo que es un sub- 
producta valioso. 

El costo de producci6n del salitre puesto f. a. s. Chile representa 
apraximadamente el 55% del precio de venta en lor pafses conwmidb- 
rea y lo constituyen los siguientea items cuyos porcentajer, indican: 

Sueldos, Jornalm y Leyes Sociales. ...... 
Flete ferrocarril cancha a puerto.. ....... 

66.200/0 
5,33% 

Consumo materiales nacionalea .......... 7.28%: 
Consumo materia& importados ........ 21,19% 

Total cost0 ....................... 100,00% . 
El 78,8l% del cost0 del salitre se paga en peso# moneda pprfiente 

y por tanto el tipa de cambio que fija el Gobierno para el r e t h o  de 
las divisaa, ea de vital importancia para la determinacich dv! loa Wstae I 

de Ia producci6n del salitre. 
De loa materialen de prodancia extranjera que a cmlamen 

en la prducci6n del aalitre, el petrblw repraenta et 51% o eea p'm- 
* I  
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cam&& 11 11% del oo%to MaI dit re .  El rea* de 10s mater*&g 
e n t d ~ 5 -  ~epuas t s~  d e  -&mi- y materialea que no 8e pro- 

&I 1989-1950 para P~dUCk y transportar 1.690.000 T. M. 
de salitre *&Jaron 27.000 obreros con %.900.000 turnos, lo que re- 
presents uo PFORIediO de asistencia al trabajo de 330 turnos por obre- 
r o d 0  y una, produdbn de 190 kilos de salitre por turno (iduye 
obreros de loa fmcarrilea y puertos). 

La neeesidad de mantener los costos del salitre de Chile a niveles 
de cornpetencia, obliga a la industria a mejorar constantemente su 

' 

i duoanell-. 
t 

elementos qufmicos de valor contenidos en la 

cbillonm de entrada; 10s mantos son de 1,40 rnb, & eqesM Pro- 
I~C&O y re glcuentran afectados ~ O K  fallas tect6nicas Y* finahentee 

moa coincide la existencia de, un buen tech0 Y Piso en estos 
&JWW, h a  minas de hulla m8s pequeiias, ubicadm en la PrOV. de 



Wse w m ,  QB* MI- y la Y&&&'*@ eli. 
ml.arrw ~ra e% l a  i- t t m a m  aisbwin~~, am m b m  oom- 
pendas por la eviStenua en 1- manton de impurezaa que b indis- 
putsable d lavadb y I i iw  del oerbbn. 

ZW c a m p  de iignita de la SOM mntral del pda y. en especial, de 
la reg& de Magallanes, =€?&I, tanm por lo que se d e r e  B la beer& 
nica de loa yocimientecr mmo a la p o w a  de loa mantea, en conditio- 
nes mejores, en cuanto a costos de eqhtacibn, que lae m i m  de hulla; 
p r o ,  debido a l a  impurezas y .g.r fbim que m t i e n e  y a rn andencia 
adimgqarae y (I hflamare espoat&um~eEteh BU mercado et3 raducido. 

Lae OondiOiaRes naturales ddavmablre de loa mmfw de earbdn 
chilenos justikan un mayor corrtb ide producci6n del car&, per0 no 
s610 es bta la causa del alto pado. Cuando ne iuici6 el trcabsrjoen las 
minas principales, loa jornales eran extraordinariammk bajos y su 
aumento, anno tambih el del Bid  de vida de 10s obraw, son fend- 
men- que &lo se han hecho sen& durante loa dh!imos 25 rilam. Debido 
a eta circunstancia, rnucbu oparaciones que en &tarlea Uszidm o en 
Europa se realizan deade hace t impo mec&nicamente, en nuestro pds 
se efecthan todavfa a mano. 

Agregu-csto que en una mina de cartdm una modificaeich 
en loa medim de producci611, pare aprovechar todoa loa adelantosl de 
la tbica a fin de bjar loa costos, resulta siempre tan substancial y 
d&il de h a m  en una mina en produccifb, que lam 00mpaiiIas prefieren 
siempre retardarla hasta e: momcnto en que se inaOe inevitable. 

Sin embargo, la situaadn de precio con relaoibn a loa demb com- 
bustibles y el mayor cmsumo de carb6n prwisto como consecuencia 
del deaarrollo in trial del pals, son factores que 6 hfluyendo 

cambioe fundamentales en sus misteman de explotacih (1). 
fuertemente h 3 a la mecanizaci6n de las principales faenu y para 

IV. I n d u s t r i a  

EN mno capftulo de esta obra, al tratar aobre el desarrolTo indus- 
trial del pds, nos referimos a Im costos de produd6n Muatrial. N o  
obstante, para completar la presente expoaicih, creunw que 
htiI reproduck, aunque en forma resumida, las informaeidnea dadas 
anteriormente. 

En tkrminoa generalea, el mercado chileno es actusbate bas- 
tante reducido para numero(KM productos induatriaks. Por ,@d psko 
en este mercado*mpiten van nfimero de empeaas, m d d  ilc eIIw ' 



ghea, ep ma incewmte baequeda de las producciones m6s lucrativas. 
El redwido volumen de produccibn y el excesho u80 del a d i t 0  para 
fincLnckB, hcen que w a s  fabricas pequeiias operen con costos eie- 
VadOe. 

Laiessaea de capitales no rnotiva costos altos tinicamente a1 de- 
termin-ar la formaei6n de empresas pequeiias s k ~ ,  tambdn, at impticar 
crecidw inter- y utilidades-ya que sin w a r  &as muchas in- 
dustrim casecerfan de atractivo trathdose de un pals don& existen 
todavfa epWunidades, en otrw campos, de obtener rentas &wad*- 
y al diticulW+ junto con la inflaci6n monetaria, ei~rreemplazo de las 
equip- antiouadaa y la mecanizaci6n de las faenas. 

fec 
P3 
nea; traneparte interno de material- superfluo y exasamate mecaniza- 
do; diaoontinuidad de las operaciones; hcmpleto aprovechamiento 
de log materialee utilizadw; despreocupaci6n por la @ontaMLaci6n y 
anah de costa; y limitado inter& para Ea realizacih de investiga- 
ciones tendientes a mejorar la organizaci6n de 14x1 estabfecimientos, el 
rendimiento de los operarios y la calidad de %os prductos. 

&mas industrim derivan, tambih, parte de a s  dtm COEtOE, 

de la naturaleza a veces irregular y de 10s devados prech o castes 
de ciertaa materias primas nacionales. 

LOS altos cwtw de que, por lo general, nacio- 
nal son, entre otras causas, reaponsables de de 10s 
prductos industriales, compmdos can $os 
zadm indwtrisrlmente que el nuestro. 

' 

' 

, 

avan- 

Metea, rn obstante, industria8 importante fp w m  COII ~ 0 9 -  
cuado financiamiento, amdh merados, alto 
moderna organizacibn t h i c a  y adnmistra- 

del cobre y la del salitre @en servk de e j a -  
i h ,  que existe un importante y propresista sec- 

nauonal que se aplica a estvdiar y atcanzar un avo- 
acional de nuestros recucsos econ6micos y finan- 

efectoe .a que hemas aludido. NumerMlas in- 
, - - qw operan en el pa@ diefrutan de esas caracterfsticas. ; 



Le Chparaci6a de Fomonte ha tenida, tambik, w wwl 
en la raeiondbatS6n y rnodernidb de la Indwtrb, m - 0  

obrae de -tu imprtmcia coxno h planta aidw6rgliOo de &a&- 
pato, las grand- cenwalea hick&& icas y algunas induetrim meta- 
Idrgicas y mechi-; y dxre cups mieDprul hsesa- ptsibili- 
dad de establecer la industria del petr14lea, dela m8dm de la peep 

V. E n s r g i a  r l l c t v i c a  

EL cos10 a que puede obtenerse 10 energfa elktrica depende de muy 
variadas circunstancias, como son: el tip0 de generaci6n (hidraulica, 
&mica, Diesel, etc.), las condiciones particulares de cada una de las 
plantas y,  muy en especial, las aracterlsticaa del emsumo que se est& 
alimentando. 

Las dos fuentes principales de energfa en Chile son las plantas t6r- 
micas y las plantas hidroelktricas. Para las primeras, 10s mstos de 
instahci6n, incluyendo en ellos la planta generadora y la trmsmisi6n 
primaria basta to6 centros de consumo, pueden estimwse en unos 
S 9.000 por KW instalado, lo que representarla un gasto anual por ser- 
vicio de capital, mantenci6n y depreciacih de aproxinadamente 
$ 1.200 (1). El gasto direct0 de operacih de una planta tMiea, incln- 
yendo en este rubro el personal, 10s combustibles, lubricantes y otros 
elernentos de consumo, se puede calcular entre I 0.40 y $ ei4.5, con 10s 
precios actuales del carbbn. Asf, el axto medio del KWH generado en 
plantas tQmicas, considerando Ios gastos directos y las cargae de capi- 
tal resulta, en Chile, para instalaciones eficientes, del orden de 465 
a 0.80 centavos por KWH generado. En instalaciones-antiguas, como 
son muchas de las que existen en el pals, estos costos directed suben a 
$ 130 o rnh por KWH generado. 

En instalaciones Dieeel modernas 10s gaatos direetos fluctdan al- 
tededor de $0,80 y el cost0 medio del KWH generado alcanza entre 
I 1.00 y $ 1.20. 

en btaa ta inversi6n por KW instalado, con e, atcan- 
za a m b  o menos $12.000 en instalaciones no P;artfcular- favora- 
ble. Los m i c i o s  de capital, mantenci6n y depreciadh *ntan 
a1 a h  w gasto aproximado de $ 1.400 (1). Los gastos dir de per- 
SOMI, fubricantea y otros elementos de consumo m g n ? f i ~ ~ O , O l  por 
KWH generado. En consecuencia, el msto de la energfa hidroelktrfca, 
conmderando las cargas de capital y gaatos diwctcl8, es, en prornedio, 

n 

Distinta e8 la situaci6n de las plantas iaas. 0,  

, a. 

I 
- 1  
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-.& bs&& elel txmt~ de energfa t6rmica. La si-& h m  

&z 
que durante n6mero de horas a1 &io la poten&, 
&t&?d@ * P h a  generadora. Ello significa rep& ]as a g a  
@& &-@@Pita BR W wneiderable n h e r o  de KWH Y wmo los g=bs 
&$&!@W .%%I iM&&fimteS, el Precio medio de KWH de generach 
hi&wlWica se reduce en forma apreciable, dando asf base eeon6mica 
d dsas~oUo de lae industria? electroqufmicas que por su natural- 
representan un soneiderable consumo de energla elktrica por unidad 
de product0 t y  0. LOS resultados esbozados para plantas hidro- 
electricas son que hoy dfa se obtienen en 10s sistemas desarrollados 

Para la energb hidroelktrica 
gn un alto factor de carga, 

I. T r a n s p o r t e s  

a n t  e.-A pes& de las desventajas y difi- 
cultades con que ha tropezado nuestra marina mertante para su de- 
sarrollo, puede decirse que las tarifas de transporte en nuestro litoral 
son inferiores a las de algunos pdses americanos y in&. bajas que las 
que cobran 10s ferrocarriles chilenos. 

Subsisten, sin embargo, en nuestra marina de comercio, factores 
que mntribuyen al encarecimiento de los costos de operacih entre 
10s cudes est& la edad de los barcos, que, traspasados ciertos limits, 
origina en cada aiio subidos gastos de conservaci6.n y desembolsos niuy 
apreciables por concept0 de 1% reparaciones a que deben Senreterse 
peri6dicament.e. 

En efecto, por no haber dispuesto nuestros armadores, en general, 
de capitales suficientes o de credit0 a I plazo y a bajo inter&, el 
tranaporte madtimo en nuestras costas a efectuado principalmen- 
te con buques adquiridos de segunda mano y, pcw 10 general, de bas- 
tante edad. Antes de la llegada a! pais de los buque5 nuevos que en 
n b Q # e  doce se han incorporado a la Marina Mercante en 10s 6lti- 
moa don &os, existla un 70% de barcos anticuados. 

La anti&edad de 10s barcos origina, taiibibn, un extraordinario 
consumo de colRhustible, que, naturalmente, contribuye a eievar 10s 
coitm de curplatis44n. 

La d v a  dotacibn de tripulantes constituye otro factor de en- 
& 105 costos de operaci6n de las naves mercantes chile- 

nw @=que =* inconveniente ha podido ser aminorado en Parte. En 
&- ,haeta h e  dgunos aiios la tripulaci6n de un de propul- 

v a ~ ,  del tip0 combmado de cargay pasajeros, de 3.000 tonela- 
.@pv, 0 de, n i b  o nienos, 2.000 toneladas de registro net09 







-. 
Qtm 

de boi h 
mua&amion@,padda al f e r r o d ,  que a pews de ten 
de aper%ti&r m8s elevades ea distmch sobre 81 kms., le 
ferrtxxd h caqa que pa& mejor flete, lo que ob&+ a 1 
wbii la tarif& de 10s restantea. 

Debido a lw elevadck gas- fijos que tieqe la Empaoea rke loa 
Ferrocarriles (55!9% del total de BUS gastos), esta duplicid&l de me- 
dias de transportee paralelos, que prwoca una disminUi6R del $.gifico 

10s transportes son m8s eco- 

cidn a vapor, una -omla anual del ordm de $232.000.@& lo we 
representarfa una disminuci6n de un 10% sobe el cast0 total & W* 
porte en -06 secmres; el levante de las Viae de algrmas raadea 
fuerte coTpetencia caminera y 13 anpliacidn a tro* m o r d  de b e  

I 



4 aurnenh de 10s coches, furgones, equipo de carga, etc.), sobre 10s males 
la Emprura de foe Ferrocarriles del Estado tiene estudios que repre- 
sentan rnejorae'que la Empresa no ha podido introduoir sin0 en peque- 
fia escala, debido a la escasez de medios econ6micos de que ha podio 

' disponer. 

33 



Los cosms no tienen importancia s6lo para 10s empresarios, sino que para toda la 
e c o n d a  del pals, puw ellos determinan, en gran parte, 10s prccios; influyen en 10s 
tipos de cunbio y condicionan, haata cierto punto, el nivel de vida de la poblaci6n. 

La crrcasu 'de informaciones hace extraordinariamente diffcil el crrtudio de 10s 
eostos en nuutro pals. No obstante, en las siguientes Ilneas, se tratarb de analizar, 
en forma +Aiminar y somera, las caractcrlsticas de 10s costos en los principdes ra. 
mos de la economla nacional. 

R g I i c u 11 u f o.-Los reglmenea dimatericos de Chile, desde la acentuda sequta 
en el extremo Norte hasta las intensaa Uuvias en Is mna Sur, constituyen factores 
limitantea upeeialmente en lo que se refiere a diversikar la producci6n y disponet 
de forrajes naturales de carkter permanente, lo que incide sobre el recultado de los 
costos. La confiwaci6n y el relieve, por otra parte, aumenta la &stancia desde lo9 
centros de producci6n a las de conaumo y restringe considerablemente el desarmb 
de Ia mpcanizaci6n. 

Este conjunto de factores y la forma actual del trabajo agrlcola determinan. pa- 
ra siertos cultivoa. costos relativamente elwados. No obstante, no toda la produccih 

se genera bajo condiiiones econ6micas desfavorables, as1 10s costos de nues- 
mbrea en H zona central, no pueden considerarse altos; y las excelentes cam- 
que relnen nuestrm zonas frutlcoh y vinlcolas, determinan costos bajos, 

En cambio, hx costos de produccib de nuestra ganaderla. debido a diversos Sac- 

La caracterktica en 10s costos de producci6n agrlcola en Chile es el alto pmCeb 
que represents el &or humanopara una determinada explotaci6n. Ello ne debe 
t aun predominan en nuestro pals el empleo del trabajo humano y al ccnurida. 

cultivo, desde la preparadn del suelo has@ 
Indudabkmente que el profuso empleo del hombre y del animal en las 

exolusivamente a1 predominio de las t&ni& 
ajo de la mano de obra y a la ventaja ecoab 

mica que significa el animal. El valor de Ia jornada-hombre desde 1932 a 1948 ha ex- 
perirnentado u11 amento relivtivamente menw que casi todos 10s den& elementos 

irnos afios h mecanizaci6n ha tenido un deaanollo irn- 
rgo, los estudios de costos estbn demostrando que d 

swpleo de la maquinaria no siempre disminuye 10s gastos del cultivo, debido en p n  
parte a1 alto precio de 10s e q u i p  y de sus repuestos. 

Sin hrgar a dudas, la meeanizaci6n deberl contribuir a resolver en Cfiile el pro- 
blema de 10s altos costos agelcolau, siempre que se estqdie integralmente a t e  pmbb 
ma y se llegue a determiner 10s tipos de maquinsria que se ajustan m8S a nuentw 
condiciones de campo. 

Mi t~ c r 6 0.-En Chile se dasifiea la industria minera en tres catggqlss: grande, 
tnediana y pequeb. La gran minerla est6 formada por emprcrraa de gra eapacidsd, 
con meeanbaci6n avanzada. La mediana minerla, p a  ernpresas de regular ma& 
tud, per0 que poseen plantas propias de benekio de SUB mineral-. La pequelia mi- 

tores. deben estimarse altos. 
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nerla pLlt indua*$les ouy~ll elanentm de trabajo se limitan, por lo 
mientaa de maao Y que con freouencia no prenentan continuidad en nus faem.  

La baae de toda emprena minera deaansa en su yacimiento; y la cabfie- 
magnitud, grad0 de mineralizaci6n Y uniformidad. La gran minerfa se ha organiza- 
do allf donde estos faotmcS son d s  favorablen, por lo cual BUS costos resultan hfe- 
rioren a 10s de las minau m8s pequeiIas, aun cuando la ley de suo minerden sea mas 
baja. 
bu consideracionea antexiores se confirman con 10s reaultados en c-h a mano 

de obra en la mineria cuprlfwa, segdn se denprende de 10s cuadros siguientes: 

a ha- 

erla . . . . , . . , . , 
pqueiia Minerla.. . . . . . , . . .. . . . 

Es interesante destacar, adem& la gpredabb &etexda em h costos, par con- 
cepto de salarios y jornales: 

SUELQQS V t MfG POI 
JO€S?aW $ TON. CD FPND 

y el salitre, un rdgimen d 
diana y pequeiia mineria 
derta equipanidad en los 

de utpaccibn y al aprovechamiento en la elaboraci 
s e l  que producen la energla elktriea. 

La riquaa en sales secundarias de 1- yacimientos de salitre de Ch%le, ha in&- 
cido a Ian compaAIas productoras a desssrdhr procedimientos econ6micos que h a w  
posible d aprovecbamiento de esas sales. A este efecto se ha m p m d o  ya la construe- 
d6n de una planta gigantesca & evaporaci6n solar, que permaka desintegrar rodos 
10s element- q~lmicos de vahx contenidos en &a materia prima. especihente la 
Potasa. 

indicado en 10s ptoeedimkatos de elaboracib perndte a 
corh p k o  una nueva disminuci6n importante en 10s COS~O~ de produccib del 68- 

litre. 
refive al ~ b b n ,  es evidente que IU cost0 de produai6n ea Wed- 

ve-m alto, tanto si 1e toma en cuenta su valor en diner0 C O ~ O  ai 10 apreci-w 
en e1,prj-0 & hmbrecdlas neceasrio para producirlo. Ha contriFdo a 

' 

lo 
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situacih, entre o w  fsebpnr, el hecho de que Iss priudp8lea mi- de apwll me a- 
cuentren h j o  el mar. hslllindoae lop frmtes en actual explO6aoibn a 4 o 6 h a .  de 1- 
pipuea o chifloncs de entrada; a que 10s mantos wn de 1.40 mts. de apenor en pro 
m d o  y se  eacumtran afectdoa pOr fdlas twdoi~as ,  y a que en 5610 p o ~ w  calm 
coincidela eXi.tenci0 de up bum tech0 y piso en ~ t o a  mboneu. 

No SQlP aon la8 coudicienea naturalea dedavorahles de los manton de carb6n 
chiienos la causa de loe eostos altos de este combustible, sino, tambien, la esCasa me 
canizacih de las minaa 

Sin embargo. la situaci6n de precio con relacibn a Ion d e d a  combnstibles, y el 
mayor consumo previsto como consecuencia del desarrollo industrial del pals, son 
factores que e s t h  influyendo fuermente hacia la mecanizaci6n de las principal- 
faenan y para cambiop fundamentalen en lop sistemas de explotacibn. 

I II d u s I r i o.-Debido a que en otra parte de esta obra, al referirnos al desarrolh 
industrid del pals, se trata lo rtferente a los m t o s  de producci6n industrial, remiti- 
mon al lector al capftulo renpectivo. 

E 0 e r g 4 a e 1 6 c 1 r i c 0.-Las dos principalen fuenten de energfa en Chile son 
las plantas t h i c a s  y la8 plantas hidroel4ctricas. Para las primeras 10s costos de 
instalacidn puedeu estimarse en unos $9.000 por K. W. instalado, lo que repreaenta- 
rla un gasto anual por servicio de capital, mantenci6n y depreciaci6n, de aproxima- 
&mente $ 1.200. El gasto duecto de operaci6n de una planta &mica, induyenda 
en este rubro el personal, 10s combustibles. lubricanten y demls elementos de CMISU- 

mo, se puede calcular entre S 0.40 y $0.45, con 10s prechs actuales del earbh. As$, 
el wsto medio de KWH generado en plantas t&micas, resulta en Chile para instata- 
cionea eficientes, del orden de $0.65 a $ 0,80 centavos por KWH generado. En insta- 
lacionen antiguas, estos cogtOS son muy superioren. 

En inrtalaciones Diesel modanas, los g a s h  directos fluethan alrededor de 
$0,80 y 

Distmta es la situaci6n de las plantas hidroelktricaa. E n  efecto, en &tan la tn. 
versi6n por KW instalado con loo precios actuales, alcanza a m b  o menos $ UDOa 
en instalaeiones no particularmente favorables. Los servicii de capital, mantenci6c1 
y depreciacidn repreentan a1 a50 un gasto aprmtimado de $1.400. Los gastos direc- 
to8 de personal, lubricantes y otros elementos de consumo significan $0.01 por 
generado. En consecwncia. el eosto de la energIa hidroelktriica,conri&ran 
cargas de capital y gastos d u m ,  ea, en promedio, menos de la mitad del cost6 de 
le energia *mica. La sitqacibn se hace considerablemeate m8s favorable para la 
energfa hidroelktrica, si Be trata de servir consumos que tienen un alto factor de carga. 

cost0 medio de KWH generado alcanza entre $ 1  y $1.20. 

T r a fi 8 p o I I e r.-A pesar de las desventajm y dificultades eon que ha tropezada 
nuestra marina mercante para su deearrollo, puede dsirse que laa tarifas de trans- 
porte en nuestro litoral son inferioren a las de varios pafses sudamericanoa y m8s ba- 
jaa que las que cobran 10s Ferrocarriles del +ado. 

Subsisten, sin embargo, en nuestra marina de comerqio, factors que contribu- 
yen a1 encarecimiento de 10s costos de operacib, entre 10s cualen est& la edad de 10s 
barcos (antee de la llegada al PSIS de 10s buques nuevos que en nlmero de doce se has 
ineorporado a la marina mercante en 10s Iltimos dom slloo, erristls un 70% de barcos 
anticuados) que, trsspasados ciertw Umites, origina en cada aiio aubidom gaam de 
conrervafib y desembolsoa muy apreciables por concept0 de reparacionsa, y un ex- 
traordinario wnrumo & combustibles que, naturalmente. contribuyw a elem 10s 
cmtoa de explokih .  La errcuiva dotaci6n de t ~ i p u l a n ~ e ,  constituyc otro factor 



e0 de los C&LW fecroviacios se 
ipdmente, d aumcnto de loa au 

$i$kesa i&las’Fcrrmilw dd Estado. Otro importante factor de e 
&&b pm dieha Emprwa a la intensacompetencia camionera 
el pno~oer ma disminuci6n del tr&fiw ferroviario, hacc aume 
 pork de ate 6ltinio tipo. 
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C A P f T U L O  V 

ROL ECONOMIC0 DEL ESTADO 

I. G e n e r a l i d o d e s  

DURANTE el siglo XIX la intervenci6n del Estado en la economfa chi- 
lena y, particularmente, en el fomento de la producci6n, fuC muy exi. 
gua. En realidad. la acu6n del Estado se limit6 a un papel pasivo, dc 
garantla del orden, de la propiedad privada y de la libertad individual 
La causa primordial de esta disposici6n se fundaba en el principio de 
que la economfa se rige por el sistema de la libre concurrencia, segdi 
el cual, la producci6n y distribuci6n de 10s bienes se regulan autornC 
ticamente por medio de la ley natural de la oferta y la demanda, sin 
necesidad de la intervencidn estatal. 

Manifestaciones importantes de esta polltica fueron la introduc 
ci6n del padr6n de or0 para estabilizar el valor de la moneda y facili 
tar las transaccionh; la sustentadn, en el comercio internacional, el 

acci6n del Estado a ciertas necesidades colectivas de seguridad, e& 
caci6n, vialidad y sanidad, para las que b t e  podia contratar emprk. 
titos y aplicar algunos impuestos y derechos aduaneros; y ,  en fin, Ea 
resEstencia a que el Estado concurriera como un empresario m b  den 
tro del libre cornercio, juzgando que su intervencibn provocarfa una 
colqpetencia que arruinarfa a 10s particulares. 

Como consecuencia de lo expresado, durante el siglo pasado Y 
camienzos del presente, la actividad econdmica se desarrollb caei fnte- 
gramente a travbs del esfuerzo privado, con el apoyo de loa bancos 
particularee, que gozaban de una libertad y dencentralizaci6n 
completas. 

Como una wcepci6n de interkncibn eotatal en materia erediticia, 
en el siglc XIX, figura la creacibn de la Caja de Cr6dito HipoteeNio, 

4 ' 

principio del libre cambio; el fomento del cddito; la limitacibn' de 3 a 
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cuya 
Nacimd de Ahorroe. 

inkid fu6 fomentar el credito territorial, y de la Caja 

Cm*~6, tambi*n, en loa primeros tiempos, a mankna la 
Paaiva del Eatado en lo concerniente al fomenw de la produc. 

ci6n, la carencia de capitah, la fplta de preparxi6n tecnica de 10s 
chilema para convertirse en industriales, y la eacasa poblaci6n, queha. 
cfan que lae condiciones de nuestra vida econbmica fueran poco pro- 
piciaa para pwsar en el desarrollo de la industria; y, m b  tar&, 1aa 
cuantiosaa entradaa que proporcionaba a1 fisco la exportaci4n del sa- 
litre, que permitfan financiar, sin mayor esfuerzo, 10s presupuesb de 
la nacib, y que producfan las divisas necesariaa para importar del 
extranjero aquellos productos y materiale que la agricuhra n a k -  
nal y la incipiente industria dom& no eran ~ a p a ~ i ~ ,  todav(a de 

E 

1 

Iftica econ6mica a que nos hemos referido, heron aband 

Entre laa causas que mtivan este inwmencionismo Quran fa 
pkdida del monopolio del aalitre, debido a la ccmpetencia del hoe 
sintbtico, que priv6 al Estado de g r a d e s  ingresas, y que lo impuld 
a cmarse nuevos recursos desarrollando e! regimen tributario y bmen- 
tando laa diveraae ramas de la ecmornia; el concept0 de chase, que se 
fu6 formando entre 10s asalariados, qw 
ci6n del Eatado, lo que di6 origen a las E 
cial, etc.; la necesidad de dar empleo a gr 
originadaa por crisis ecodmicas; el cteciente dearrolb indu5trial y 
comercial. que suscit6 problemas ecoebicos y sociaks qW b s  @we- 

particulares no siempre condiches de mfuciooar 
por sf mismos; 10s anhelos de mica que f u m n  E- 

flejo de la polltica authrquica 

1 



am 
. *  e@taks .pivatha, pwa -tear piu~ea de o b  #ikaa wmvrmm. 

nes en empresas que requieren grandea BUDPB de &em y p b n -  
gadm p h  de -era antea de produur u ~ ~ ,  que h M a m  aid0 
atendidas por el capital in;ternarlpna, d mal, &pu& de la Crids de 
1930 y hta  1940, d0j6 pr&cticaaaente de afluir d pals. 

En tbdnoa  generales, la intervencibn del Eatado em aau~~to~ eoo- 
n6mims y sociales, se ha matmhliiado en la skpiknt~ foma: 

I) Reglamentacih de la industria y del comercw. 
En el campo del comedo exterior, la in$erwncitm =%tal se ha 

efectrpada principalmente p~ intenngdi de la CcmSin de h t r o l  
de Cpmbios, el Servicio de Control de Exportaciones, la Corniaibn de 
Licencias de Importacibn y la Direccibn Nacional de Abnstecimientos, 
refundidos d s  tarde en el actual Consejo Nacional de Gmexio Ex- 
terior; y la Corporacih de Ventas de Witre y Yodo. En la regdaeibn 
del mwcado interno han actuado, entre otras, las d s i o n e s  raciona- 
doras de carbb, petdleo, hojalata, etc., 10s organiemos encargados de 
regtamentar la sobnproduccibn industrial, y el Cornisariato de Sub- 
sistencias y Precios. 

2) Mejoramiento de las condiciones socialea. 
A este respecto se ha dictado una copiosa legislacibn que tiene por 

objeto mjorar Iaa codiciones sanitarias de la poblacibn; regbentar 
el trabajm; impfantar el sepro social y fomentar h contruccibn de vi- 
viendas popularea. Los principales organismoa que intervienen en la 
adminiatraci6n de estas Ieyes son la Direccibn General de Sanidad, 
ta Junta Central de Beneficencia, la Caja de !%gum Qbrm, la Caja 
de Accidentes del Trabajo, la Caja Nacionat de Empleados Wbli-s y 
Periodirrtas. la &ia Nacionaf de Emdeados Particulares, un nhmero 
considerable de p&tieiiae instituciones que administran 10s fondos de 
seguros de 10s empkados municipales, policla, miembros de l a  Euebs 
armadas. etc. y la Caja de la Habitacibn Popular. 

3) Estlmub a1 desamllo econbmiw del pais. 
Este dltimo, ee ha vwificado, principalrnente, a travb de bs si- 

mientea organismoa: Caja de Cr4dito Hipotecario, Caja de Credito 
AgrarFo, caja de Colonizacibn Agrfcola, Institute de Econonda Ad-  
eoYa. fnstituto de CrMito Industriat, Corporacih de Vena de’sali- 
tre y Yodo, Caja de OMito Minero e Institutos de Foment0 Wnero 
e Industrial de Tarapac4 y Anfofagaata. 

Esta nbmina no comprende, naturalmente, 10s aervicioe p h b l k ~  
dependientes de lo6 diversos Ministerios, ni el Banco Central. Taarpo- 
co incluye algunos organismos y empreraa de naturaka tntal o par- 
c ihente  fiscal, como la Empreea de lae Ferroedlea del Get&la, la 
Fhbrka y Maestranza del Ejmito, Ia Comp~flk Electro-SidedW&a e 
Industrial.de Valdivia, la Caja de la &bitaci6n Popuhr, lo &* 
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rad0 dwm de h pFPsupuestqn wdbmitm de la IplCnteixien. 
d m  10s ingseclos que le pRlpwcionsn sus enFsadpa gropipa. 

HI @de didmtar, temhi$l, deede BUS d e n m ,  de ilhnrsos 
ct6ditos del Export and Irlnport Bank, de lo8 Eetadwa Unidos y, palee 
rioimentie, del Banco Intenracional de Reconstruod6n y F~ento .  
Estos cdditos, gestionados a t m d s  de la Qficina de la Corporacidn de 
Famento en Nueva York, haa t d d o  una importancia &f+lada en la 
marcha de eata instihci6n. 

En el siguiente cuadro se indican 10s ingheeos de que ha dispuesto 
la Corporaci6n desde su fundaci6n en el afio 1939 hasta el 31 de Di- 
ciembre de 1949. 

APORTE FISCAL .... 
&ROS hORTES. .  ...... 

C R ~ I T O S  EXTERNOS: 

EXIMBANK: 
Cdditos h e r a l e s  ...... US$ 37.750.000,00 
Creditas Cia. Acero del 

Pdfico ............. 3%.000.000,00 
PROVEEDORES.. ........... 7.762.637,48 
BANCO INTERNAC~ONAL .... 4.049.627,Ol 

$ 3.176.014.649,OO 
6.180.400.00 

aS31,OO ............... US$ 87.562.264,49 
ENTRADAS PROPUS.. ........ 

2.714.430.199,OO 
1.804.747.741.00 

Total ingresos .......... $ 7.701.372.989,OO 
i 

La ley orgbica de la Corporaci6n seiiala a Csta las siguientee fina- 
Iidades: 

a) Formular un plan general de foment0 de la produccibn nacio- 
~l deatinado a elevar el nivel de vida de la poblacich, mediante el 
aprovtxhamiento de las condiciones naturales del pals y la dieminu- 
ci6n de b e  costos de producci611, y a mejerar la situaci6n de la balenza 
de pag~e internacionales, guardando a1 establecer el plan, la debida 
propor& en el deearrollo de Ian actividades de la mime&, la @ul- 
tura, la industria y el comercio, y procurando la satisfaccibn da lap ne- 
eesidaden de &w diferentes region- del pale; 

b) Redzar, ea eolaborzci6n con las entiddes de fomhw &ma- 
lm, s e m i k l e s  o privadas, estvdis destinadm a encantrar lm Dedi6e 
& aaefuador para orear nuevm producciones o awnentar ki &W 

I 



le& 0 cfdndkione6 Cn que 6- se deaenmdven en c ~ a n b  
a calldad, rencbnientos y costae de producci6n, y 10s destinados a fa- - d m W O * ,  d almaCenhato y vemta de 10s productos, a 
fiar da &a p w d a  ~ e r  aprovechados en su eatado m6s eatisfacb- 
&.u p B- las p&os m8e con\tenientes; x 

GI E*tw ensayos de produccib o c8x mdcio en la escala y con 
lm a y a h  que ~e estimen convenientes; 

d) Awdar a la fabricaci6n en el pals o a la importaci6n de ma- 
qahriae y demh elementos para la produccih; . 

PFoponer Y ayudar la adopci6n de medidas destinadas a aumen- 
tar el eonsumo de productos nacionales, o a obtener una mayor parti- 
cipd6xi de intereses chilenos en actividades industriales y comerciales; 

.f) Estudiar 10s medios de financiamiento general del plan de fo- 
mento de la producci6n o de financiamiento particular de las diferen- 
tes obras contem@adas en 61, y conceder prbstarnos. d En resume& el programa establecido en 10s puntos enumerados 
tiwe por objeto lograr el desarrollo arm6nico de todas las r 
prdduccidn con el prop6sito de elevar el nivel de vida de la 
mediante el aprovechamiento de las condiciones aaturales 
la disminuci6n de 10s costos de producci6n, y mejorar la situaci6n de 
la balanza de pagos internacionales, todo ell80 por medio de una plani- 
ficaci6n econbmica. 

En realidad, se est& todavia lejos de haber alcmzado este clkimo 
objetivo, pues no se puede hablar en pr9piedad de haberse reaIizado 
una planificacih econ6mica general. 

Como lo ha hecho ver en repetidas ocashones la propia CorporaciQ, 
las circunstancias no han sido propicias para elabrar un plan @nerd 
de fontento de la produccibn, pues el pds tuvo que sufrir las Con- 
secuencias de la segunda guerra mundial, con La: escasez de toda C h e  
de p r d c t o s  y especialmente de equipos industriales, indispensables 
pan mlizar tal plan. 

AB&, ha contribuldo a esa retardaci6n la escasez de antece- 
dentes de orden tbcnico, estadlstico y econ6mic0, indispensables para 
la pq&aei6n de un trabajo de esta naturaleza; no obstante, la Cor- 
p w i 6 n  ha avanzado considerablemente en el estudio de esos fac- 
%mea fandamentales. 

razones antedichas, la Corporaci6n se 6 6 ,  en sus comien- 
eeaidad de Ilevar a la pr6ctica planes de accidn inmediata, 
a corregir las deficiencias m6s notorias de la producuh 

agudizadas por 10s efectos de la Pesra mundial; Pem 
la mayor importancia a1 desarrollo de las grandes O h s  

-, de la industria siderhrgica y de las exploraciones 
mas, en la seguridad de que estas realizaciones son ftmdamen- 

Por 



Departamento de Mineria ................... 
DBpartarnento de Agricirltura ................. 
Depsrbamenta de idustries ................. 
Departamento de Energla y Combustibles ...... 
Deparkimento de Comercio y Transportea ..... 
Fond0 de Habitad6n ........................ 
Servicio de Cr6ditos Extanos . . . . . . . . . . . . . . .  
Gastos de Administraci6n, Gastos de Foment0 

. y Castigos realiiados en 10s diferentes ejer- 

Total Egresos .......................... 
................ Cicios (aproximadamente) - 

Caja a1 31 de Diciembre de 1949.. ......... - 

$ 212.443.383,uo 
a35.~1.w3,00 

2.35 i.s54.sm,oo 
2.380.003.927,OO 

309.337.424,OO 
166.863.187,OO 

1.1 12.539.501.00 

325.100.646,OO 

$ 7.693.297.616,OO 
8.075.373,OO 

$ 7.701.372.989,OO 

Las inversiones de la Corporaci6n, a1 sumar el ahorro del Estado 
y 10s cr&litos externos a1 ahorro privado nacional. han supldo Ias de- 
ficiencias del mercado chileno de capitales, cuyo -tor particular care- 
ce de capacidad para financiar obras que requiem grandes invoJsio- 
nes e implican mucho rksgo o largos plazos de espera antes de daruti- 
lidadea. 

do el campo en que puede operar el inversionista privado, a #en le 
es relativamente fAcil financiar las industrias derivadas. 

En terminor generales, la polftica inversionista de la Corpora- 
ci6n ha consistido en formar empresas propias, laa que, una vfz en 
marcha, traspasa a 10s particulares; promover la formaci6n de em- 
presas nuevas, aportando capitales y crbditos; y ayudar a Bmpree%s 
ya establecidas con apxtee de capital, prbtarnos y crbdita. 

En las siguientea lheaa trataremos de exponer, en forma muy 
resumida, la labor que ha desarrollado la Corporacih ea aua dies &E 
de existencia. 

Ademb, la Corporaci6n, al crear industrias bbicas, ha ensmch* ’ 





1) GkMd'Los Mofks.-En el do h Molles, a1 in-erfdr de Bvalle, 
am 16.000 KW de potencia. 
2) CenifaJ Lor ~rsssr.-Gm regulaubn de la Laguna La Invernada, 
m la h o p  del do Maule, para un desarrolla de 108.008 KW. 
3) Cmfd Caldfpuh.-A base de Rgulaci6n del Lago Calafqub, para 
un desanvrlio hicial de 24.000 KW. y final de 80.00Q KW. 

c) O b r a s  h i d r o c l d c t r i c a s  c o n s u l t a d a s  c n  e l  
p I a n E u b s i  g u i e n t e.-% han practicado ya estudios definiti- 
vos y ae pmsiguen otros de carAcbr preliminar o ankproyectos desti- 
nados a diversas centrales, entre las cuales se cuentan Iaa siguientes: 

canrral Mostazal, en el do Mostad, afluente del rlo Grande. 
Catrales Juncal y Rlo Blanco, en el Aconcagua. 
Centrales Olivares-Mapocho, frente a Santiago. 
Central Rapel, en la parte baja del rio del mismo nornbre. 
Central TumuiiAn, en el rlo Tinguiririca. 
Central La Isla, en el rlo Cipreses. 
Central Laguna del Maule, a base de embalse. 
Centralea adicionales en el sistema rlo Laja. 
Central Pumalal, con embalse laferal del do Cauth cerca de Te- 

Central F'uyehue-Rupanco, entre 10s lagos de estos nombres. 
Central Canutillar, en el Estuario de Reloncavl, a base de las was 

muco. 

del lago Chapo. 

d )  0 t r o s a s p c c t o s d e 1 P 1 a n.-El plan consulta, dentro 
del desarrollo y aprovechamiento sistemAtic0 de 10s recursos diapni- 
bles, Ia interconexi6n electrica de las diversas instalacidnes, laa plmtas 
termicas para el afirmado elktrim del sisteqna general, la deectri2ica- 
ci6n mal, que IlevarA a 10s campos la industrializacih agrfda, y el 
empleo de 10s excedentes nocturnos y estacionales de energfa p m  lle- 
var a cab0 un programa de regadfo mecbico. 

La economfa de divisas que producirb el desarrollo de las plmtas 
h-ktricas en el aiio 1956, se calcula entre 4,3 y 6,3 millones de 
d6lares, que corresponden a1 valor del Diesel oil impprtado que se reem- 
plazarb por energla hidroelktrica producida en .I pds y al deL wb6n 
nacional que dejarh de quemarse en las plantas tQmieacl productoias 
de electricidad, y que, por lo tanto, podrb emplearee en 

A d d ,  en cas0 de llevaree a cab0 la electrificaci6n ds be ferro- 
carriles del Estado en 10s sectown Santiago-Cartagena y Santiago- 
Chillh, ee producirb en el afio 1955 una econosda adlumd $0 &&@@ 
de 3,s a 4,2 mtllonw de dblaree. 

Se estima que el coneumo de energla hidroelbctrb de WSS repre 

finen. 



e w e  
## @mmWm;fierfa abastecido por la Endesa. 

m~ de 991,000.000 de KWH sobre el de 1948. Eete 

1 '  

2. P c t r d l c o  

EL S-SfC) Gobierno encornend6 a la Corporaci6n de FOmmb, 
a pr-b del aii0 1943, las exploraciones petroliferas en Magalla- 
neb -0 consecuencia de esta labor, que dur6 rnds de doff aiios, 
lOW&?oS &War numerosas estructuras que reunlan favorables condi- 
Oia*qwsgrxUr h acumulaci6n de petr6leo. De ellas, las rn& importan* 
y perforar para probar adecuadamente la zona de 
M@Mes en 10s horizontes que ofrecen posibilidades, se eligieron 
d k ,  & las cuales dos se encuentran en Tierra del Fuego (Manantiales 
-ex-%Wiughill-y San Sebastidn) y las otras mho en el continente 
(P%ket, Mina Rica, CaneIos, Rio Grande, Rio Ganso, Prat, Isia Engle- 
field y Laguna Blanca). 

Emdios posteriores permitieron detallar nuevas estmcturas en 
T i m  del Fuego y en el continente, de las cuales las principales son: 
Ps~~sB, &mgostura y Cerro Sombrero en la parte norte de Tierra del 

Wta Delgada, si tyda a unos 15 kms. hacia el NO de Ma- 
, en el continente. 
sordajes en Pecket y Mina Rica resultaron irnproductivos, 

y sld@Csnaeltre debi6 ser suspendido en vista de que las condiciones del 
erar con una sonda de percusi6n, a Ea 

e rotaci6n efectuados en Manantiales, 
o ha sido hasta ahora altamente satis- 
' iernbre de 1945, se encmtr6 a 2.243 

na arenisca que, a1 ser probada, 5urti6 pe- 
!&no establecido que laestructura de Ma- . 

a&&). Se han llevado a cab0 tambih dos perfo- 
a Zona de San Sebastihn, a 100 kms. aproximada- 

Mmmtiales, encontrdndose una arenisca petrolifera 
antiah,  per0 de escaSa permeabilidad. Igualrnente, 

(~f mdio de sondajes las estructurm de hpora, An- 
h b r e r o ,  esta dltirna situada a 20 kms. aproxirnada- 

stencia de gas rico en gasoha, Y en la filtima, 0 sea 
era, && @ora@ones demostraron gas en tres de ellas, 



rt 
petr6le~ en otrm tree y agua en una. Actualmeate existan cuairto ppy, 

en trabajo: dos en Cerro Sombrero; una en Fmta 
Continente, y una en RLo del Oro, en Tierra del Fuego. 

a r m  del aiio 1949 la Corporaci6n di6 termino a la construc- 
to de 8” de d ihe t ro  y de 70 Inns. de longitud, entre 

Manantiales y Caieta Clarencia, en la Bahla Cente Grade, en el 
Estrecho de Magallan=, &de queda la planta de almacenaje para el 
cargufo en buques tanques. 

La explotaci6n del petr6leo de Cerro Manantialee se inici6 en 
Febrero de 1950. En este mismo aiio se procedi6 a extmar 12O.QQO m3. 
de petr6leo crudo, con un valor de US$2.000.000. Se Ostima que para 
el aiio 1955 la producci6n de petr6leo puede ser superior a 3 millones de 
barriles. La economla de divisas que se alcanzarl ~FI el aiio 195% mo- 
tivada por la produccibn de petr6leo crud0 nacional y de prod& de 
la refinerfa que se piensa instalar, ae estima en unos 10 millones de 
dblares. 

3.-M i n e r I a 

LA LABOR realizada en materia minera se ha orientado fundamental- 
mente a la producci6n de metales refinados con un doble objetivo: 
utilizarlos industrialmente en el pals y poaibilitar su exportacih con 
mayor- ventajas econ6micas que loa minerales en bruto. AI mismo 
tiempo, se ha estimulado la producci6n de or0 metalico que propor- 
cima un medio direct0 de pago internacional. 

Por Eo que se refiere a la minerla no mealica, la Corporacibn tuvo 
la iniciativa de impulsar este rubro de producdQ, cuyas expectativas 
son favorables, si se considera que existen abundantes y variadas re- 
servas en el pals. t O s  minerales no metacos constituyen la baae prin- 
cipal de la fabricaa6n de fertilizantes y la materia prima indispenea\k 
de otras numerosas industrias. 

De acuerdo con el prograrna sefialado, se estudi6 el establednien- 
to de una fundici6n de minerales de or0 y cobre en Paipote, en la pro- 
vincia de Atacama, y se inici6 el desarrollo de las minas n-arias 
para su abastecimiento. La fundi& se proyect6 para una carga de 
142.000 toneladas anuales de mineral-, concentrados y fundentee, 
con el objeto de producir barras de cobre CMI or0 y plat8, my@ oontre- 
nido fino se estirna en 7.200 toneladas de cobre, 2.600 U s  de oh0 Y 
4.500 kilos de plata. Las divisas que Be obtand&%n de wta manera ye- 
rian del orden de US$ 4.500.000. La realiizaoidnr de & paye& de 
inter& nacional se encuentra en la actualiiad en man= de 1s Caja de 
Craito Minero, cuya labor se ha facilitado cm&xabl@mm&gW& 
a 10s estudioa y trabajoe de la Corporari6n. 

Como un complernento natural de la citada fudcibn y 



la guerra, la corporaci6a eStimul6 la expiotacidn de 

n dwz6 a 120,000 tandadae que fiheson exportadas en su 

-a de la minerla no metalica, la Corporacih ha realm- 

su ayuda ecan6mica. Eeta acci6n ha compren- 
del car&; de fertilimitee: Cat, salitre, sales po- 

a coasecwncia de una fuerte 
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La empreaa organizada para explotar el guano de covaderas, ha 
conseguido elevar BU produCCi611, en cinco aiios de actividadea, de 
16.000 a 40.000 toneladas anualea. En eate quinquenio ha entregado 
128.500 toneladas de abono para la agricultura nacional. 

Otra de laa iniciativas deaarrolladas por la Corporaci6n con el 
objeto de fomentar-la minerfa, ha &do la de financiar investigacionee en 
laboratorios y plantas pilotoa para encontrar procedimientoe que per- 
mitan utilizar algunos de 10s recursoe minerales con que cuenta el pals, 
reaolviendo 10s problemas t h i c o s  que se presentan.- 

Entre 1as investigaciones m b  impwtantee, realizadas con &to 
t h i c o .  pueden citarse la amalgamaci6n a preai6n de mineralea de oro; 
la yoduraci6n de minerales de cobre; la refinaci6n de minerales de co- 
balto; la concentraci6n de apatitas; la purificaci6n de Iaa sales $e b& 
rax y la elaboraci6n de kid0 b6rico, y el tratamiento de las edea po- 
tAmcas para fabricar fertilizantes. 

4.-I n d u s t r i a s 

hi ACCt6N de la Corporaci6n de Fomeato en el campo industrial 
ha sido bastante eficaz, y se ha verificado tanto en el sentido de ayu- 
dw econ6micamente a empresas ya establecidas, como en el de pro- 
yectar y obtener el adecuadu financiamiento de nuevas e importantes 
industrias. 

A ellas vamos a rderirnos en el curso de eete breve capftulo. 

a)  l n d u s t r i a s  m c t a l l r g i c a s ,  m c c d n i c a s  y c l c c -  
t I o t I c n i c a s.-Una de las obrae m8s interesantee de la Corpo- 
raci6n e6 la creaci6n de la Compafifa de Acero del Padfico (CAP), que 
ha sido pmyectada para una producci6n inicial de 203.000 tonelpdaq 
anualeo de lingote de fierro, necesarias para elaborar laa 158.000 to- 
neIadaa de productos laminados de acero que satiefarh las eUigencim 
dninas del consumo nacional, y de modo de poder ampliarse, si es 
necesario, hasta tres veces su capacidad inicial. 

b t a  planta consumirb, iniciahente, las siguientes materia pri- 
maa y abastecimientoa: 350.000 toneladaa anuales de mineral de fierro 
de *El Tofos y posteriormente de *El Romerslr o de otro yacidento 
adecuado; 243.000 toneladas anuales de carbh de Lota y Schwager 
v 84.000 tons. de carb6n importado en 10s primeroe ailoa, para la pro- 
ducci6n de coke; 91.000 t o ~ l a d a ~  de piedra caliza de la Isla Guarello. 
Para la provisi6n de energfa elktrica, la empresa ha convenido con la 
8Endeaa~ la a m p l i d n  del shtema de la Central Hidmektrica de 
Abani en dos unidadea genesadom de 21.500 KW cada una y la 
comstrucci6n de una subeatsCi6n eepwial en la planta. Pdcticamente, 

I 



hntalncianee de que consta wta p h t a  m: 
ma bdmfa de 9 homos de coke, con capacidad para dwtilar - 
1.000 toneladas de carbbn a1 &a; un Alto Horno, cuya p r o d ~ h  
inkid 88 de ZOZEOOD teneledas anualee de l igate  de fierro, WQ eon 
capatkbd e f d a  muy superim; dos horn- de refino Simens Martin 
de T5 toneladas de capacidad de carga cada uno y un convertidor Bes- 
muer de 15 toneladam, 10s que en conjunto produciriln inidalmente 
llllae 235.000 toneladas de lingote de acero, pyo ruya capacidad dec- 
tiva ee superior a 300.000 toneladas anuales; plantas laminadoras que 
comprenden: un lamindor desbastador, uno de barras y perfiles li. 
vianos, y uno de planchas, chapas y hojalata. Una vez en 
cionamiento la planta inicial, se agregarci un laminador de r 
fi la estructurales pesados. Desde hace tiempo sc encuentra funcionan- 
do una planta para la producci6n de caiierla de acero sotdada, de di8- 
metros entre 10 y 30 cm., para la conducci6n de agua, gas, petr6k.0, 
etc. y un muelle con instalaciones compktas de carga y d-ga para 
mover 450 tondadas por hora, y canchas de almacenaje enteramente 
rnernizadas para la manipulaci6n de materias primas. 

en 5u etapa inicial 10s SI- 
g u i m  tipos de artIculos de fierro y acem en C 

abadecer las necesidades de consumo nacimal 
pnrtaciones : 
~4 
a l a m h ,  para forja, etc.; 

La planta est& diseiiada para pro 

Bar- redondas para refuem de concreto; barras para trefilar 

Perfiles estructurales livianos; 
Barras cuadradas, planas, platinas, flejes para caiierias, zunchos. 

b m m  para pernos y tuercas, etc.; 
Plmchas gruesas y delgadas Ichapas), hojalata; 
Lingotea de fimo y acero. 
En la segunda etapa se producircin, ademcis, rklw Y perfiles estruc- 

corn0 sub-productos de la planta, sso obtendrh: 
Gas de &erfa, para us0 dornestico e industrial; 

w e s  pesados. 

y rn~; creosota; agua amoniacal, etc.: 
livianos, paca combustibles de motores de a d o -  

*&* 9 

W: de homo, para fabricaci6n de cemento. 
.r &k & wdici6n y coke de us0 dom6stico; 

film dg estudiado consult6 la tenninaci6n de 1- tra- 



bajos de conetruccib para 1950, de m d a  que la totalidad de la P h -  
ta pudo ponerue en marcha en la segwidtt mitad de 1950. 

La eEpnomfa neta de divisaa que se eepePa obtener en el aib 1955 
dei funcionamiento de -*. 8e estima en 11,3 millones de d@ares, 
que se obtmdrh al deducir &I valor de las importaeiones de fiwo y 
aceso que reemplasar& Cap* em productos fabricadw en su usina y 
del vdm de las exportauones que realizarh, 10s gwtos en d6lares de 
kurciendeato de la empresa. 

lleva a Is pdctica el plan anterior, la Coqoraci6n ha 
c&o neaesaaiopmcuparse del mmtenimieeto de la uatw que po- 
sse en COnrJ la Cia. Bectro-Sidentrgica e Endustrial de Vddivia, que 
produse Ilngotes, perfiles estructuraks y banas, a la que he aport& 
capitahs y otorgado pr&amos, con el fin de satisfacer sur nerrsidades 
mlnimas financieras. 

Con el fin de elaborar en Chile artlculos de cobre, tales como ahm- 
bre, cables, y laminados de este metal, la Corporaci6n contribuy6 finan- 
cieramente a la fundacj6n de la empresa denominada Manufacturas , 

de Cobre S .  A. (Madem). TambiCn, ha  concedido pr6atams y 
aportes a la Manufacturera de Metales S. A. (Mademsa), que fa- 
brica cuchillerla, muebles metaicos, archivadores, cocinas a gas, la- 
vaplatos, Ihparas, etc.; a la Sociedad Mechica Industrial, que fa- 
brica caiierfas de agua y gas, fittings y techos galvanizados; a la Cla. 
Industrias Metalhrgicas Mechicas Reunidas (Immar), que fabrica 
maquinarias, caldereria, material de transporte y fundici6n de fierro y 
bronce, y cuyo apoyo econ6mico tuvo por objeto racionalizar una sene 
de industria pequefias que trabajaban aisladamente; a la SOC. Siam 
di Tella, que fabrica motores elCctricos, maquinaria para panaderb, 
quemadores a petr6leo y carboncillo, refngeradores, cocinas, calenta- 
dores, etc.; a la Soc. Electromat, que fabrica principalmente ampo- 
Iletaa; a Llopis Hnos., que fabrica proyectores cinematogrhficqs: g 
la Recuperadora Metaldrgica S. A., que se dedica a la recuperaci6n 
de estaiio y produce estaiio en barras; a la CorporaciQn de Radio de 
Chile, con el objeto de propender a nacionalizar, en parte, esta indus- 
tria y conseguir que se fabriquen en el pais receptores de radio bara- 
tos con materiales, en gran parte, de procedenda mional; y a otras 
empresas metalhrgicas, mechicas y electrotkcnicas importantes del pds. 

b) I n d u s t r i a s  quImicas.-Lanecesidaddeincrunentar la 
producci6n nacional de productos qulmicos, biol6gico8, etc., para con- 
tribuir a1 abastecimiento del mercado nacional, determin6 la ayuda de 
la Corporaci6n a industrias tales como el Laboratorio Chile S.  A., que 
fabrica productas qufmicos y fa rmachths ;  el Inrtituto Bacterbl6gico 
de Chile, que fabrim produetoe biol6gicos, bioqdmicos y qufmicos; el 

Mantras 

, 
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h&uto Sanitas S. A., que, entre mfilples pmductos, & b m  cob- 
rantes org8nicos; la Cfa. Fsrmo-Quhica del Padfico, que fabriEa p 
ductmtdwfrnicos peaados, dmga. etc., y a su filial la CornpgLa Elect- 
Quh$aa, que menta con una modem plaua para fabrim agua mi- 
genada electrdftica; y a la Fkbrica h a p a ,  que pods& en marcb 
pr6simmnente una planta de acid0 su1ffirk.o. La Corporaei6n se h i  
c a r p  de lae actividades de la Casa Eiayer, formando la Sociedad Na 
cionrtl de Industrias Qufmicas Farmachticas Corfo. La inst&uci6n Q 
que nos ocupamos ha interesdo a importantes capitaliatan bdgas ea 
la inetdaci6n de una deptilerfa de madera en Corral, a fin de a q u r a r  
Combuotible de buena calidad a la Compaiifa Ekctro-Siddrgica e 
W s t d  de Valdivia, y una importante provisi6n de sub-productos y 
m-rias prirnas de .much0 valor para las industrias manufactureras y 
qufmicas, tales como pl&:sticos, diluyentes, etc. 

rubnos destinados a la exportaci6n. 

ci6n cornprende una etapa a 5 a6os plazo y otra a l@ 
tanto la expansi6n de las industrias existentes como e 
de industrias nuevas en nuestro pals. En este dEtiziw grupo cabe men- 
cionar la industria de la celulosa a€ sulfato a base de pino Insigne, con 
una capacidad de 30.000 toneladas de cdulosa 
se IlevarA a cabo bashdose en un acuesdo, en 
con la Cia. Manufacturera de Papeles y Cartones. Igudmente, se irA 
a ma modernizaci6n y renovaci6n en gran escah de la industria de 
mrradura y de elaboraci6n de la madera, con el objeto de d i d n u i r  
las perdidas del bosque y reducir 10s costos de produccibn. Los planes 
eonsultan tambih la firbricacidn de madera prensada, cduloaa para 
raybn, destilacidn de la madera y, posteriormente, la fabricacibn de 
&menma proteicos a base de hidroiisis y otros. 

refiere a la industria de maderas asemdas, la cor- 

El plan general de industrias forestales elaborado por la Corpora- 

En 10 que 
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al 5.2 millones de d6lares al aiio. 

I n d u s t r i a  pcsqurro.-La tabor d~ la C o r p d b  en 
eta materia se realiza de acaerdo con un plan propwato por una Mi- 
si6n TeCnica Pqu& Nmtwmdcana, eapecialmente CQntratadci p ~ r  
la Corporach, que a* tanto la peeca cor110 la i n d w t r X i i 6 n  
de SUB prodootos. De acuerdo con did10 plan, la Corporacibn ha otor- 
gad0 cr6ditos a peddmea y formado eociedadks de paw y elabora- 
ci6n de productos pesqueros, que Fomprenden conae~~m, harina dv 
p d o  y utiiizaei6n de subproductm. Los objetivos hais&ato# he la 
Corpocaci6n son Bumentar la actual p~oduccibn p m q m  de 61.000 
meladas a iaO.000 tondadas, tanto para el o~~lumo interno c ~ l u l  
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ci6a &upone de un f w f i m  Q- pwcad0, cu)la c a p l i a d  de elmacc: 
anmieato 88 de 4.@00 caj- de 10 &...y de una @&brica de hielo con 
cappeidad de 10 toneladaa a, pa0 a&- lae poblaciones de Tal- 
cahuano y Concepci6n , 

TambiBa, se ha dado t6rmino a la canetrucd6n de un fri@fieo 
en San Antonio, que comprende c h a r a s  para almacenar pescado, una 
fabrics de h& en escamas con capacidad de 6 tons. diarias y una see 
ci6n para congelar 3 toneladas diarias de pescado. 

La.cantinuaci6n del programa inmediato de mnstrudones frigo- 
&cas de la Corporaci6n, comprende el establecimienb de instakcio- 
nes de esta indole en Coquimbo, Valpardso, Telcehuan~ y Puerto 
Mona. . 

La Corporaci6n ha concedido cdditos y dpwtes a diferentea en- 
tidades y empresas hoteleras para la construcci6n de hoteles en d ie -  
rentes regimes del pals, entre las que se cuenta la Municipalidad de 
Viiia del Mar, para la construcci6n del Hotel Miratnar; la Sociedad de 
HosterIas de Chile, para la construcci6n del Hotel Pirehueico; la So- 
ciedad Hoteles de Cordillera, para la constnrcci6n del Hotel Portillo: 
el Coneorcio Hotelem de Chile, para la construcci6n de hdteles en Iqui- 
que, Antofagasta, La Serena y Ovalle; la Sociedad Hosterla Lago 
Lanalhue, que tiene en construcci6n un hotel de turismo en dicho lago. 
y la Sociedad Hotelera de Valdivia, que est& construyendo un gran 
Hotel de Turisrno en esa ciudad. Finalmente, la Corporaci6n en 10s 
dltimos aiios, se ha preocupado de apoyar a industriales hoteleros para 
la construcci6n y explotaci6n de pequefios hoteles tipo hoeterla, coh 
capacidad aproximada para 50 personas, con rniras a establecer cir- 
cuitorr turlstims. Dentro de este propbito se han concedido prbtamos 
a diversos industriales en la regi6n de 10s Lagos del Sur. 

VII. E n s e f i a n s a  i n d u s t r i a l  c i n v c s t i g a c i o n c s  
c i e n  t i f  i c a s ,  e c o n 6 m i c a  s y t L c n i c a s. 

A T M V ~ S  de su filial, la Fundaci6n .Pedro Aguirre Cerda,, a la 
que se debe la publicaci6n de la presente obra, la Corporaci6n persi- 
gue el incremento de la cultura tkcnica por medio de la concesi6n de 
becas de estudio en escuelas y universidades del pals y del extran- 
jero; difusi6n de textos de estudio; contrataci6n de profesores para 
&tar c u w s  y conferencias, publiaci6n de obras tkcnicas, formaci6n 
de bibliotecas, etc. 

La Corporacibn ha contribuldo con eatudios fundamentales a1 
canmimiento de la realidad econ6mica y financiera del pals. Entre 
eetoe trabajos se destacan por su importancia el de la Renta Nacional, 
publicado en 1946; un ensayo sobre la poblaci6n como factor eeonbmi- 

’ 
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CUh mbECd0 1947; Y d i W S 0 S  estudios inMitoa sobre la formaibn 
e -~ve fe ih  de capitales en Chile y sobre 10s consumos de I&pobla&n. 

La corPoraci6n ha organizads nltmerosas expedicionea cierctlfica, 
atre CUakE 1s 
de Rfo PUelO Y de Ultima Eaperanza. Asimismo, ha costeado la venida 
d pafa de numemsaa comisiones de tecnicos norteamericanos, para es- . 
tudiar problemas de @an importancia, como la induatrializaei6n de 
la madera y de la pesca, el apmvechamiento de laa aguaa s u b t e r b s .  
la industria siderdrgica y qufmica, la prospecci6n petrolera, el levanta- 
m k m  fotogradtrico del territwto, etc. 

z$ Corporaci6n ha contribufdo a crear el Imtituto de Invest@. 
cion? Tecnol6gicas y Normalizaci6n. destinado a resolver problemas 

de la miaerfa. la agricultura y las industrias nacionales: Bos 
Institntos de Biologfa Marina de Viiia de! Mary Concepc& y otros 
organismos dedicadas a la investigaci6n Eienaca y th i ca .  

completaa son la8 llevadas a cab0 en l a  

-- 
En I O ~  bltimos tiempos, h 

aspectos, su polftica general de 
parte, en 10s favorables resultados que han alcanzado hasi@ &ora 10s 
planes industriales empendidos por la institucih y en 1 propbito 
de observar 10s resultados prodacir&rr .en nuestra economia; 
pero, especialmente, en ta de alcarizar un antrnmto gustan- 
cia1 de la producci6n agro-pecuaaia, con el fin de disminuir sus coatos 
y combatir desde este sector de la ecanoda b dectas de La inflaci6n. 
De acuerdo con esta polltica, la Corpotackh se propme disminuis el 
ritmo de 10s grades proyectos industria& que ha venido popul~an- 
do, limitaado su a c c h  a completas tas a c t d e s  planes en ejecuci6n. 
y prestar atenci6n pwferente at desarrolb agrlcola del pals, a cur0 
efecto se dispone a realizar una kbo~ que. en Ilneas generales, propen- 
der& a1 desarrollo de grades obras de regadlo; al foment0 de O b n S  

de regadio menor dentro de bas propPedades agrko&as psivadas, rega- 

que de grades Areas actuaimente perdidas para la 
prosecuci6n y aumento de la mecankacib agrfcola 
Corporaci6n; al fomento de la coastruccb de viviendas CamWinas; 
al fomento y facilitaci6n de 10s cdditos para el C O ~  de abonos; 

al mejoramiento de la distriibuci6n de los productos de la WiCUltura. 



1. G 6 U @ r a l < d Q d 8 s  

D ~ N T E  el siglo XIX, la intervenci6n del Estado en la ecoubmfachiiena y ,  parti- 
c u h e n t e ,  en d hmto de la produech, rO& muy &us. LaWci611 del Eatado 
se limit6 a un papal pasivo, de -nth del d e n ,  de le propiedad privada y de la 
libertrui individual. 

Durante el period0 indicado y catnienaos del preuente Bigla, la actindad econ6- 
mica me d e s a d 6  casi fntegramente a traves del esfudrzo prihadq con el apoya de 
10s banm particdam. 

Contribuy6, en 10s primeros tiempos, a mhtsner la Petit& pasiva del Estado 
en lo concerniente al foment0 de la produmi6n, eutce o m  cawad impatantea, la 
carencia de capidea, la fdta de p n p a r d h  tknica-industrial, la m m a  poblaci6n 
Y. posteriormente, ha c u a n t i m  entradas qpe pmponionaba a1 fisc0 la errportaci6n 
d d  salitre que permitlan financiar sin mayor eafuereo bs preaupuestos de la naci6n. 

Posterimmente, 198 principios sustentadoa por la poutica ecomhiia en referen- 
cia, fueron abaudonhkse en presencia de mews acuniecimh tos que transfama- 
mn paulatinamente el aspect0 &a1 y a a o n h i w  del pafs y que pmvocaroa una in- 
tervewih estatal cada v u  m8s acentuada. 

En t&ninos generales, la,intewemi6n del Estado en asnntoa econ6micos y so- 
cialea se ha nmteriakado en la siguiente forma: 

1) Reglamentach de la induetria y del comercio; 
2) Mejoramiata de las EondieMaea aocialss; 
3) l+t€mulo al desarrono e c d m i w  del pafs. 
&ha intervenci6n 8e ha efeetuado a traves de numeronod organism08 que Bur 

gieron en perlodm diverson &l progrew econ6miw del pals. Es decir, d akdito agrt- 
cob, por ejemplo, se desenvolvi6 aisladamente del industrial y del minero. La multi- 
piicidad de instituciones, si bien respondi6 alas eapectativas depositadas en cada una 
de ellas, provow5 la dispersibn de 10s recurson e iniciitivas. S t a  eireunatancia, uaida 
al aahelo de abandonar las f6rmulas circunstancialea para tratar de solucionar los 
problemas econ6micos del pals, condujo a la creaci6nl ea el aiio 1939, de la Capwar 
ci6n de Foment0 de la Pmdncci6n. 

I I .  L a  C a r p o r a $ i b n  d e  P o m e n t o  d e  )a P i o d u c c i B a  

LA CDPPOMC16N de Fomente ea una instituci6n de deradho p6blic0, dtigi$la p a  tin 
Coasejo en el que tienen representaci6n d Ejecu$ivo, el Parlamento y las organha- 
ciones de la produoei6n. del comercio y del trabaio. 

Desde et aiio 1949, el financiamieuto de la institucih esta considerado dentro 
de 10s preaupueatos ordiiariw dela %#aci6n, manteni6ndoae, adeds ,  10s ingresos que 
a La Curparacih le propmrcionan 6m entr$dad pmpiss. Ha podida diskutar, tam 
de crcditos d4 Expm wd lqvcmt &ink y del Baaco Internacionsl de Recon& 

* 

. 

tar las actuslea, y .pmpaner y ayudar la adopcih de medid& 
d rams~mo de productm nacbnab.  





ddes de UpSrraipn indoseial madema. Wscisl atencibn ha dah, bmbign, a- 

k caPmsfi6n -di6 OPL n s d t w k  tiatbfa#orh, el esmdia de la intndueCan 
audp*lsddcultivodelabetarmgaewuine. 

En lo que tve rdke al wnwrcio y bi traoaportaa, k Cwpmaci6n ha p&o 
en la -i6n de gciedadrs csportadarae de artlculos de esp&ial idtuda, gome la 
soo*d.d Exportadora de W a s  de Chile S. A.; V i  de ChiIe, S. A.; J la S M  
Guraal de Comacio; Y ha aportado capitalss y comedido a&Libx a emplwm cpmro 
la Awciaci6n de C a h a o s ,  saicdad Frutera P a m 0  Sofruco S. A.; M i  de 
citriidtnreqAaociaci6n de Productoren de C i u h  h; Aaocisti6n de O h - ~  
Cqmucio Nac+al de 3 f o d u m  de Ane y Huarrw; Almacenes de Semi&aa Oh- 

r u d G s d e ~ ~ ~ ~ c o c o o a e u e s l u p a ~ ~ S U ~ n u . ~ I i o ~ ~ ~  

@mas 5. A, Btc. 

en wfiedadea nauiapI. can debjmta deEnea&r larehabilitacih deun ~~R&Mc 
t o o c l a j e d e b a n x a q u * p w d i v a a a s r ~ , ~  . inm?tivo.Enmareria&cmb. 
japmianto de p u m ,  ha dado tCrmiD0 a lw proyectg de las obras portyias de 
S.n Antonio, Valparh,  Coquimbo y Antofacaata. Ha conosponddo, tambib, a 
la Coqxmdn,  atenda las adquisicionesde tmlley-buses y autobum para la Empre- 
.a Nacional de Transportes Colectiws. 

La CorporacMn acaba de dar tesmino a la construcfi6n del frigorlfiw &ntiago., 
que tiene una capacidad de Camaras frigorlfieas de 30.000 ma; y prosigue la construc- 
d6a de otros. 

T a m b h ,  ha concedido cr6d.itos y aportm a diferentea entidades y empreeas ho- 
tel- para la oonetruaci6n de h o d -  en diferentes regionen del pals. 

En lo que ae refiere a la enedanza industrial y a las investigaciones cientlficas, 
econ6miaaS y &micas. la Corporaci6n sre6 la Fundaci6n =Pedro Aguirre Cerda- que 
persigue el incmnento de la cultura tecniea por medio de la con&6n de becan de es- 
t& en Chile y en el extranjero; de la difuG6n de textos de estudios; de la contrata- 
ci6n de profesores enpeciales; la p u b l i i 6 n  de o b  tknicas; de la formaci6n de bi- 
blipkcas, etc. 

Entre 10s trabajos publicados por la Corpwaci6n de Fomento, se destaea por su 
importancia la obra intitulada =Rents Nacional-; un enssyo sobre la poblaci6n CO- 

mo factor econGiC0, y diverson eatudioa ineditos sobre la formacidn e inversib de 
capitales en Chile y sobre 10s consumo8 de la pobki6n. 

La Carporaci6n ha organizado numemsas spedicines cienttficas;%a oontratado 
la venida al pals de diversas comisiones de Mcnicas norteamericanos para estudiar 
probJemas de gran importancia. como la industrializsei6n de la madera y de la pes=; 
el aprovechamiento de lasaguas subterrheas; la industria aidalrgica y q u c c a ;  la 
prospsfidn petrolera; el levantamiento aemfotogrametrico del territorio; y ha con- 
tribufdo a la creaci6n del Instituto Nacional de Investigacionea Te~n0l6g-s y Nor- 
malizacibn, del Instituto de Biologb Marina y de otrw organbmos d e d d o s  a la 
investigaci6n cientifica y t6cniea. 

DuEante la paspds gum% la chlpmdn - facilitbm?ditomycntBepeairipsr 

, 
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