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PEEPACIO 

El conocimiento de 1P realidad chilena BI la b a e  sobre p cnal 
debe realiiearse la constmcci6n gel dwarrollo material y espirihal 
de {a aacidn. 

Esta Geoqaffa Econ6mica, ?WOE dos primer08 vdheneu  ob- 
tnvieron una acogida extraordinaria, tiende a ofrecer nna viai6n 
integral del pafa, tanto de lo que POE favorece 9 halega ,corn0 de 
lo que nos desventaja e inhibr. De esta manera, ne han entndiado 
Isr formas y e l  relieve pel perritmio, ,la geologfa, la hidrografSa, 
la Ivegetaci6n, 10s recmo11 naturde~, la poblacidn y caracterk- 
ticas y evolnci6n de pnestra economh. 

La Corporaci6n de Foment0 de la ProdncciC, en cnmplimien- 
to de en mini611 de jmpulsar ,el ,desarrollo ,econ6mico del pais, no 
solamente se ha preocupado de inerementar la riqueea material, si- 
no que ha comprendido que el k i t0  de nu tarea depende p.n gran 
parte del perfeecionamiento do 10s conocimientos relacionadoh con 
nnestra realidad ffeica, econ6mica y social. 

Como ,ma de lae nnmerosas medidas tcndicntes a esc fin to- 
madas por la Corporaci6n en BU fecnnda ieristencia, est& la crea- 
ci6n en 1942 de la FMdaci6n “Pedro &nir re  Cerda”, cuya ,p%n 
en ayndar a la formacidn de estudiantes chilenos, especialmente en 
la diaciplinas eientiiicas y t h i c a s ,  y divnlgar conocimientos que 
propendan ,al foment0 de la producci6n nacional. 

Entre 10s m L  recientes ,e importantes trabajos realieados por 
la Pbndaci6n “Pedro Acre Cerda” cabe s&alm )a publicaci6n 
de For nnevos volhcnes de la Geoqefia Econ6mica de Chile, COOP 

loa que se complete esta obra que est& jlamada a despertar inter66 
general, especielmente entre 10s estndiosoe, y que j a t o  con llenar 

grpn vacio a1 remediar la eseasee de tratados de a t e  &nero, 
proporcionari nociones fitilea y nuevtu que servirb para formar 
1111 conocimiento m8s amplio y cabal de nnestro pis. 



En la htroducci6n p !OS do8 P&WPOS mliimenes de ema +o- 
graf i  Eeon6mica pubheados en el@ 1%%, r advirti6 que la 
obra complete conetarfe de trw vol&bmea, el 6ltinao de loa pa. 
le8 pomprenderia un estudio de laa di#erentee aotividades produc- 
t a m  J ,  tambih, monografim frobre &a una $e ha e& regionw 
en que, para 10s efectos de esta obrs, Be dividi6 el pain. 

A p h d o  por diferentee CBUB~S durante pries d o s  el cum- 
plimiento de este eompromiso, Pa llegudv el momento de poner ,en 
-08 de 108 lectores 10s vol6mejlen mmplementErios, qnc son doe 
p )no uno, como re pens6 en aquel eatontTes, y onye p r e p a d i h  
han participado numerosos especialista6,ib mayor parb de 10s cua- 
le8 son o hau sido funcionarios de lwCorp~mi6n de Foment0 de 
la Producci6n. 

fias p t e r i n s  que componen estos nuevoa~wolbmenes &in ,&- 
vididns en doe partes. La primera, formsdo por doee O8j3 i tdOB7 

comprende ,el estudio palitico de 18s m h  importantes ramm de la 
producci6n nacional : agricultura, paca, :austris, minds, com- 
bustibles, electricidad y construcci6n; y de servicios como !os 
trsnsportes, el buriamo 9 el comercio, a s ~ t o s  que, en general, 86- 
lo Be trataron pperiicialmente en la parte pa publicads de este 
libro. La segunda parte est& formada por un polo y extenso capG 
tu10 en el que se hrata de modelar la fisonomh geogrfbfico-econo- 
mica $e la diferentee regiones del pak. 

Los cap@los han sido redactados, en cugnto ha +do pcsible, 
en forme objetiva por 108 distintos aut~es, qrrienae hen ,*aado 
de evitar opiniones dezmsiado personal@@ ppontrov&ibla; no obs- 
tante, por mzones obviae, cada uno de ellos pa aarupide ,?E -on- 
,sabiljdad de SUE propios jWioios. 

Podr6 advertirse, en algunae ocaeiones, pue no aiampn, h v  
eompleta uniformidad de eriterio por parte de 10s divers08 , W t O -  





@&lmmopTul, Dheeto? dsl Departamento de e i d t w a  de la Cor- 
peraeibn de FOIIL(M~~O. Ib este capftdo pe andiEm'&s~bshee nab- 

' El¶ eapfhlo pegundo eat6 dedicado a la pesos y s u  i h d m E -  
5wi6n. bmprende 10s aspector piol6gicos, ;t6cnieoa, industrialee y 
eomerciales mis evidentes de esta rama de 18 produccibn naciond, 
y ha pido rednetado p r  !os reitores Juan Neetler y Marcel0 ,*ado, 
ingenienos $e la SecciQn Pesca del Departamento de Industrim de 
la corporaci6n de Fomento, aserorados por el seilor Ulises poreno, 
Jefe de dicha ,Secci6n. 

El capStdo Fercero, que trata de la industria manufacturera, 
h e  escrito por el sefior Max Nolff, programador industrial del Plan 
de Dwarrollo Econ6mico de la Forporacidn de Fomento, y pn 61 
se trata de pallar una explicacidn 8 10s fenbmenos eocio-econb- 
micos que hen iacidido en el desarrollo ,industrial chileno y se 
muestaa la importancia que ,ha alcaneado la industria en nuestro 
pafa. 

El capitulo cuarto, compuesto por el ingeniero de minas se- 
jior ,Oevaldo Wemel, Qerente de Exploraciones de Empresa 
Nacional del Petr6le0, est& dedicado a 10s combustiblee, y en 61 
se hace un detallado anslisis de nuestros recumos petxoliferos y 
capbonfferos. 

El quint0 capitulo, redactado por el fngeniero consultor de 
m b m  sefior B e n j d  Leiding, se refiere a la mineria metiliea, 
y cmtiene una yelmi6n baatante prolija de 10s recursos minera- 
les del pais y de 10s sbtemm de explotacidn y beneficio que se 
emplean. 

En !&minos mis o menos parecidos a1 anterior est& eompues- 
to el aapitulo pexto, relativo a la mineria no-metQica, redactado 
por el s&r Tom& Vile, autor de diversos trabajos sobre gee- 
logfa econbmica. En l a  . ~ r e ~ a ~ c i 6 n  de estos capitulos se cont(l 

y la orga1hci6n de la agriculture en Chile. ., ,, 

con Is vdiosa ayuda $2 #&or Carlos Rub M e r ,  Director 
Instituto de Investigaciones Geoldgicas. 



m ,-io &@IO t r p ~ a  da aervieion de utilidul ptWb 
ba pute aarreegandiente a eleatrioidad ha @lo r e w d r  PW el 
ingeaiem dtu ppblo dammillo, Zkbeotw del DeporWnmnh de 
fie, hmhtiBleS p f i e r h  de la Corporaci6n de pmento, 
y la parte d e d i d a  p ag.p potable, g~ de h b r a d o  p teleaozm 
nieatiitu~~ pw el i q d e r a  sehr Ismml ,Cal~aew, Jefb de Dspm- 
amento de la Ummh &nerol de Servicba mctricoe 9 ,@M. 

pe eatdim 
loa problemas aanaitadoa por la defhiencia habi#achnal aohul p 
se ereminan loa m m o a  dkponiblea para eminoprv dicha *a- 
eiencia m caprtalo ha sido m i t o  por loa mgenieros seiiorsa 
Jolrpnin Undurrage, asesor del Wtituto Chileno del hem, 9 IZer- 
n8n Aysuma, Snbdirector del DepaFtamento de Inveatigacionm 
'l'ecnol6giax1~ de  la Univeraidnd Cat6lica. 

En d ,ppitdo noveno, redastad0 per el jngeniero wmercial 
d o r  Otmr Wianda, del Departamento de Planificaci6n de !a 
Corpornci6n de Fomento, se trata de 10s hausported en general p 
de diveram materias relacionadas con ,ea08 servicios. 

En el breve capitnlo d6cim0, escrito por el seaor Tom68 Vila, 
ee dan a conocer nnevm informeoiones sobre el tnriemo en Chile. 

El nnd€eimo y duodkcimo sapftuloa, 6ltimos de la primera 
parte, patan, reepectivamente, del comercio interior y exterior ,& 
Chile. E1 primer0 de dlos, redactado por 10s &bres Jusn Crocco 
Ferrari, Jefe del Departamente de Investigaciones EeonBmican ,&e 
la Corporaei6n de Fomento y Helio Varela, ingeniero comercial d 
d c i o  de la miema institucicin, se ocupa de la organiaaeibn y det 
eporte de la actividad comercial intern8 a !a economis neeionel; 
el regundo, eonstituye una visicin de conjnnto y ordenada @el co- 
mercio exterior del pais. Su autor es el jnngmiero aefier E&or 
Sza,  Programador General del Plan Nacional d e  Desarrollo ,Hco- 
n6mico. 

ha segnnda parte eat6 compuerta, pemo se ha dicho a1 e&. 
M) de esta introdncci6n, de un 6610 9 extenso capitalo, ens& mal, 
a tmvk  de sucesivas sintesia regionales, se logra ,ma nueva inter. 
pretsCi6n del complejo panorama geogrMco-econ6mico del pslr. Pl 
cqitale, que pone fin a toda la obre, ha aid0 redacted0 pw d re- - Sereio Sep6lved8, invertigedor del ?m6ituto de &@pfk J 
p f a o r  de Gieografia de Chile, en 1-1 Institat0 Pedq$@ce de la 
Univemidad de Chile. 

. 
, 

Sobre v i i e n d .  p m a  el capitdo signiente, p en 
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LA8 RAMAS DE LB PRODUCCION 

C A P f T U L O  I 

AQRICULTURA 

Chile es un pafs de singulares caracterkticas determinadas 
por su ubicacidn dentro del continente americano y por la forma 
y deslindes de su territorio. Est& situado en el axtremo suroeste 
de America del Sur y su confiyraci6n es la de uua faja angosta 
y larga, que se inieia en la llamsda linea de La Coneordia, fron- 
tera convencional con el PerG, que pasa 10 km. a1 norte del ferro- 
carril de Arica a La Paz, es deeir, en la latitud sur l 8 Q  38’ y ter- 
mina m L  all6 de Tierra del Fuego, en 10s 569 32’ de latitud sur, 
en las pequefias islas que forman la fina punta anstral del eon- 
tinente americano. %to, sin contar el domini0 de Chile sobre un 
sector de la Anthrtida, cuya superfiscie es mayor que la de todo 
Chile Bmericano, pues encierra 1.250.000 kil6mPtros cuadrados. 

Los deslindes naturales de Chile con 10s paises vecinos son 
la aka y escarpada Cordillera de 10s Andes y 10s calcinados pe- 
ro ricos desiertos del Norte Qrande, a lo  que se une el extenso 
litoral del OcCano Paeifico, todo lo cual resulta en uu relativo 
aislamiento que ha influido poderosamente en la formacidn de la 
nacionalidad chilena y en su idiwimrasia. 

El territorio ehileno delimitado en esta forma alcanza casi 
a dos millones de kilbmetrw cuadrados, del mal la Antktida y 
las islas del Pacific0 oeupan 1.250.378 kil6metros cuadrados, que- 
dando para el continente americano 741.767 kil6metros cuadra- 
dos. La longitud de esta Gltima parte sobrepasr 10s 4.200 ki16- 
metros y su anchura varia entre 90 y 400 kil6metros. 

De a t a s  condiciones naturales se derivnn las grandes varia- 
ciones que s6 obaervan en el origen y formrrcidn de sus suelos 
agrlcolas, presenthdose a traves de todo el pais distintas com- 
binacionee de 10s factores de elima y suelo que provocan 10s di- 
ferentes tipos de explotocidn agropecuaria comunes hoy dia a lo 
largo del territorio. 



a c3mamm& 

Ion el desarrollo de a t e  tema, ne &an las baaes a&WdRI 
p la organi.aci6n de la a@ultwa en Chile, tratando de dar dna 
respneata a la intefiomte aobre el hturo $e esta aetividad en 
relaci6n e m actual importancia den- de la ecanomh naoional, 
al volwen p calidrrd de sa prodnecian p a las formas en que Be 

deaenvuelve el proceso creador de alimentos p materias primas 
para sotisfacer la creciente demanda intern. 

Superfiaie Agrioola de ChUa 

6e han efectnado numerosos estndios para clasificar la super- 
ficie agricola del pais, pero casi todos adolecen de errores por un 
conocimiento ineompleto de la estmtura primaria de 10s snelos. 
Las investigaciones agrol6gicas rdmdas  en dfferentes provin- 
cias y zonas de Chile para la confecci6n de las cartas agrol6gi- 
cas o mapas de snelos permiten en la actualidad, no obstante, 
una visi6n m b  completa en esta materia, la cud s610 ser& rea- 
lidad enando est6 terminado el mapa agrol6gico del pair 

C l a s i f t c a c i d n  d e  l a  s u p e r f f e f e  a g r i e o l a -  
De acnerdo con 10s estndios efeetuados por apecialistas (1) del 
Departamento de Conservaci6n y Asistencia T6cnica del Ministe- 
rio de Agricdtura, 10s snelos del pais pueden agruparse en la si- 
gaiente forma, s e e  la capacidad de UBO de la tierra : 

CUDRO N.o 1 
Clasitfc- de los we108 segfin la capcreidccd dc w o  

-0 1 .......... 
GnrposIIIyN ......... 
(irupov ............... 
-os VI y VII (a) 
O N P O S  M J W (b) 
rpsrte 

. . . . . . . .  orapo II...::..... 

...... . . . .  

244.30 0,SS 
1.481,40 2900 
4.118,40 5,55 

ao0,oo O M  
10.072,50 14,'ID 
57.039,40 76,DO 



I l l  1 1 :  
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L~ I, n, m p IV de capacidad de UBO de 108 me- 
loa conetitnyen el total de k tierre arable de que disp- sf Wb. 
~ 0 s  gropoe v, VI J vz de capacidad de-wo forman el total de 
los terrenoa de praderae permanentea y de temporda, Per0 no 8011 
mabla tiemas con aptitudes enteramente forestales no Be 
haa hcluido junto con las praderas representan alga m h  de 
21.000.000 de hecthaas. 

grupo I e8 apt0 para todos loa cultivos de la zona y loa 
-1%  MI 'mqnierem p r h t h a  esplpedak de mmervaaibn para 
m t a n e r  su productividad. 

El grupo II es apto para todos 10s cultivos de la zona y 10s 
snelos requieren prhctieas ligeras de conservacibn, es decir, son 
suelos cultivables con pequefias limitaciones. 

l$l grupo III ea apt0 para la mayor parte de 10s cultivos de 
la Fona y 10s suelos requieren pricticas intensivas de conserva- 
eibn, ee deck, 8on snelos cultivables con rwtricciones ordenadas. 

El p p o  IV es apt0 para cnltivos ocasionales, debido a las 
limitaciones serias que poseen 10s suelos. 

El grupo V es apto para praderas permanentes, ain prieti- 
cas especiales de conservaci6n. 

El p p o  VI es apt0 para praderas permanentes o de tem- 
pora$a, con prhetieas htensivas de conservaeibn, es deck. la pra- 
dera reqniere M manejo especial. 

El grupo W es apto para praderas permanentes o de tem- 
porada, eon restriceiones serias para el ugo de la pradera. W e  
p p o  es apto tambi6n para forestacibn, pero en este cas0 se  ha 
considerado solamente en su aspect0 de pradera. 

El grupo Vm incluye 10s terrenos no agricolas, como 10s de- 
siertos, cordilleras, glaciares J dunas y aquellos que sirven para 
la proteccibn de las hoyas hidrogrificas y de la vida silvestre. 

Las limitaeiones o restriccionea de la aptitud agricola que 
tienen 10s snelos para sn utilieacibn p que han sido mencionados 
anterbrmente corrwponden a chrtas caracteristicas ffeicas del 
melo o a ciertos factores inherentes a1 paisaje, y en menor pa-  
do, a caracterieticas quimieas o biolbgieas del suelo. Las limita- 
taciones m b  importantes que se consideran generalmente son : , 
profundidad del melo, texturas adversas. defieimias de arena- , 
je que se traducen en una huraedad excesiva para el desarrob 
de las p b t a s ,  pedregosidad superficial o de perfil, dealmidad, 
baja potencialidad, etc. 
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z 0 a N o r t e c) r a n d e.- Esta zona eomprende las pro*- . 
c i a  de Tarapaeh Y Antofagasta, con una superficie total de 
17.835.000 ha., lo que represents el 24% del total del pafe. La eom- 
poeiei6n de 10s suelos, s e g h  la clasificaci6n del cuadro de capa- 
eidad de ueo, es la siguiente : 

Suelos de: 
cpnrpo I ...................... 
Orupom y Iv . . . . . . . . . . . . . . . .  11.500 
Grupo 11 ..................... 4.5w lp 

TOW arable . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.000 ;, 
Orupos VI y VI1 . . . . . . . . . . . . . . .  
Total superflcie &cola y ganadera 
Orupoe M y VIII . . . . . . . . . . . . . .  
Tots: superflcie de la zona . . . . . . .  

600.000 

616.000 9 
17.219.000 

17.835.000 ha 

Llama la atencidn la ausencia de suelos correspondientes a1 
grupo I, aptos para tcdos lo8 cultivos, Sin limitaci6n alguna. 

El total de la superfieie arable llega 610 a 16.000 ha. de 10s 
cuales estbn bajo riego solamente 11.200 ha. La ausencia de llu- 
vias en la zona impide el cultivo de Becano, de ahi entonaes que 
la mperfkie aprovechable en eultivos ae limite a1 Area regada, 
o sea, 11.200 ha, que viene a representar el O,M% de la super- 
fieie territorial de la zona. 

Los dos grupos VI y VII, que corresponden a formaeiones de 
sueloe aptos para praderas permanentes o de temporada, alcan- 
zan un total de ~6oo.ooO ha. Sin embargo, las eondiciones de elima 
adversas impiden a 10s agrieultores su aproveehamiento agricolk 

Esta zona se singularira por la carencia de lluvias en 10s te- 
rrenos inferior- a 2.000 m. de altura, lo que determina la e& 
tencia de laa pampas deshrtieas, ricag en minerales y sal- nitro- 
genadas; en cambio, les lluvias y chubascos son frecuentes en la9 
altm mesetag eordilleranas y alcanean hasta 300 milimetros d 
a50, permitiendo la formacidn de loa 1508 y pequefias eorrientes 
de la regi6n. La temperature media mud es de 199 C en el ex- 
tremo norte y de 179 C hacia el limite sur, disminuyendo natu- 
ralmente a medida que se aproxima a la Cordillera de 10s An- 
d a  La ansemia de lluviss obliga a efectnm la explotaci6n a&f- 
cola a base de regadio artificial solamente, aprovechhdose 10s 
h e n o n  sneloa disponiblea en el cultivo de hortalhs, chacras, h- 



bola fratales y praderas para la mantencidn del enado-de le- 
cherfa. ifme estudios de captacidn de agoas subtenbeas y de otrae 
fuentap hacen esperar en un futuro pr6ximO la expami& del $re& 
bajo eultivo en esta regidn para mjorar el abastecimiento de 811s 
poblaciones con alimentos frescos. La humedad atmosfbrica apor- 
tada por las caman@mas, tan frecuentes en esta zona, perd te  
el cultivo agrfcola en las loealidades adyacentes a la costa. 

Z o n a N o r t e C h i c 0.-Esta zona est& formada por las 
provincias de Atacama y Coquimbo, con una superficie de 
11.977.000 ha., o sea, el 16% del territorio nacional. 

Los suelos e s t h  distribuidos de la manera siguiente : 

Qrupo I .................... 15.000 !F 
m p o  II . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.000 
GNPOS m Y Iv . . . . . . . . . . . . .  181.000 ” 

Total superflcie arable ......... 
orupos VI p VII . . . . . . . . . . . . .  
Total superflcie aprovechable en 

agricultura y gsnrrderia . . . . . .  
Qrupos VII y W ........... 
Total superiicie & la zona ....... 

275.000 :a. 

1.525.000 ;a. 

1.050.000 

10.652.000 

11.977.000 ha. 

A diferencia de la m a  anterior, &a pome suelos del gru- 
PO I, con m a  mperficie de 15.000 ha., lo que representa el l,Z% 
de la superficie total de ambas provincias. 

El h a  arable, que comprende suelos de 10s grupos I a1 m, 
ale-a a 275.000 ha., de las cuales solamente 151.OOO ha., estiul 
bajo riego. Sin embargo, debido a que ya en &a zona las condi- 
ciones ctimiiticas permiten cultivos de secano, con muchas limi- 
taciones, la superficie aprovechable es superior a la regada, lo  
que depede, naturalmate, del rhgimen pluviombtrieo. Est0 I% 
t h o  haee poeible que ee exploten en forma extensiva 10s suelos 
de 10s grupos VI  y VII, que por SUB earacterietices $610 son ap- 
tos para praderas permanentes o de temporada y que euhen 
1.050.000 ha., eon lo que el total de la superficie aprcwechable 
en agricdtnra alcanza a 1.325.000 ha. 

Las precipitacionea pluviomhieas son insuficientes para &1 
deaarrollo agricola, sobresaliendo el esse de Caldera, qns an 43 ’ 
6 0 s  de observaciones regiatra nn promedio apual de 27 -6- 

tms de lluvia Sin embargo, el agua caidb aumenta path- 
mente hacia el Snr, llegando en Ovalle a un promedie mml de 
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13Q w o k  h *mRer&um media del a60 os& &!e* 
de las :I6 !G, oca V&~~@IIS & r e m  de Z a p  c p de iw c, w; 
r8 el perfdo iapeaold. La pobreaa de las precipitacioner b e  
5qul tambih indb-able el empleo del agna de riego p&m (MW 

gmar ooseohan s&*factorias. Lo8 terrende regadoe de bnena w 
lidad se ooupan peferentm.ente en el eultivo de cereaks, rohk 
c m ,  &boles fratales y prederae, adem& de laa hortali~as en las 
proximiddes de las cinaades mi% importantes. Por BUB buenae 
eondicioms climbticas, eats zona eat& llama& a tener un papel 
mucho m&s importante en el abastecimiento de alimentos del pass, 
siempre que se pueda compensar la esca8ez de lluvias con la cons- 
tmcci6n de embakes y tranques que permitan regularizar el agua 
de riego y distribuir en mejor forma 10s caudales. 

N 4 c I e o C e n t r a I.-Esta zona abarca las provincias de 
Aconeagua a Ruble inclusive, ,con una superficie total de 9.302.000 
ha., o sea, casi el 13% de la superfieie territorial del pais. 

La superficie arable cubre 2.320.600 ha., lo que Viene a repre- 
sentar el 25% del territorio de la zona. En esta regibn, por gozar 
de precipitaeiones mOs frecuentes y de mayor intensidad, lo que 
hace posible 10s cultivos de secano, la superficie arable est6 re- 
presentatla por suelos de 10s sgrupos I a IV. 

Esta euperficie arable, eomprende la siguiente distribucidn 
de suelos, segih m capwidad de uso: 

Qrupo I . . . . . . . . . . . . . . . . .  176.800 + 
Cirupos Ii * : . . . . . . . . . . . . .  842.100 
Qmpos III y i’:.. . . . . . . . . . . . .  1.301.700 ” 

Total superficie arable . . . . . . . .  2.320.600 ha. 

En este total arable esti incluida la superficie de 
1.018.000 ha., que representa el 43,9% de aqu6Ua. 

riego : 

La superfieie aprovechable se extiende a 10s suelos de 10s 
grupos VI y VII, que abarea 2.486.000 ha., aptas para praderas 
permanentes ,o temporales, con lo cual la superficie total suscep 
tible de ser explotada agricolrmente, llcga a 4.806.600 ha., lo que 
viene, a representar el 51,7% sabre la Ruperficie tot!l de la zona. 

Si a lo apterior se agregan las favorables oaracterlsticas cli- 
mbkicaa de esta zona, con adecuadas precipitaciones pluriomhtri- 
cas y moderedas ternperaturas y la existencia de m6e de un mi- 
12611 de hect@aa regadas (el 7590 del total del pals), se oom- 



8 tS-&W€& WKWWZM 

pmnder& fecilmente la influencia de todo orden que la wricultwa 
de eats zona ha ejeraido dede  antiguo sobre el resto de la-Na- 
ci6a Los rubros de prodnoci6n de mayor ,valor consisten en ce- 
redes, leyminosas, bo--, frutas, vinos,. ganedo, aves y otms 
de menor importanda. 

CWADRO N.o 3 
vatiaciones P~uviom&trfecrs y Tlnniccu en el Nucleo Central 

Awncagua .......... 
valpar&o .......... 
Santiago ........... 
om- .......... 
COlChaglla .......... 
Curic6 ............. 
Talca ............. 
Maule ............. 
Linsres ............ 
Ruble ............. 

296 
456 
382 
682 
780- 
823 
834 

1 .a54 
1.933 

a s  

~ 

Anual I Enero I Jullo 

14,8 
14,3 
13,5 
12,6 
13.5 
14.3 
14,O 
13,s 
14.0 
14,s 

mak: lllmeyds - 6  ciimeticos de Chile" - Stgo 1#W. 
obserwei6n: Las indicadas wrrqmnden a prouEdma rrritmi(tiC0s de 

Peae a la prddiga riqueza natural y a1 lugar destacado que 
ocupa la agricultura de esta zona en la producxih del pais, hay 
consenso para estimar que ahn no se aproveehan integra y racio- 
nalmente sm suelos, de manera que el Nficlco Central ten&& que 
desempeiiar un papel de suma importancia en cualquier progra- 
ma de intensificacih de la agricultura chilena. 

C o n c e p c t 6 n y L a F r o n t e r a.-Incluye las provin- 
cias de Concepcib, Arauco, Bio-Bio, Malleco y Cauth, que cubren 
en conjunto el 7% del territorio nacional, es de&, m8s de 5.400.000 
ha. De esta kea, 3.283.500 ha., corresponden a 8Uel08 explotables 
agricolamente, pa aea bajo cultivos o en ganaderia y comprende: 

datas orl%ealas. 

Bueloe de Gmpo I . . . . . . . . . . . . .  
Suelot3 de Orup0 If ............ 317.300 
Sueloe de Gruw m y IV ...... i.nl.2M 

27.500 +. 

1.5BB.m 5. 
1.717.500 

Totsl SWdlde arable ......... 
-0s VI Y VII ............... 
Total agroveohable rn la agrlcultu- 

ra J ganaderia ............... 3.283.500 &I 
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De 1.6BB.000 ha. E l d c a d a s  come arables, &sten bsjo cis 
go 189.600 ha., 0 eea, el 12%. Junto a @to, la exinteacia de terre- 
nos en pmdiente el mb amplio mo ap’aola de ellas, por 
cuanto olsliga 13 tomar precauciones para evitar la mosih~ ~etsl, 
condhionee determinan .la produecihn tfpics de la zone, qne est& 
repreeentada fundamentalmente por el cdtivo de eereales y la ex- 
plotaci6n gamdera, d e m b  de viiiedos de secano en nu &rem0 
norte y lentejas en el litoral. Ultimamente ha tomado gran des- 
arrollo la explotacih maderera, espeeialmente a baae del pin0 in- 
signe, en 10s terrenos comprendidos en 10s grupes I11 y JV, y en 
parte de 10s suelos del Grupo I, afwtados por las limitaciones ya 
indicadm. 

El clime de esta zona 8e caraeteriza por el aumento paulatino 
de las lluvim y de la humedad atmosfhica, lo que favorece la for- 
macidn de empastadas y bosques, por euya raz6n tambi6n se deno- 
mina a esta zona como de ‘%os Parques”. 

nBaipmLmmA 

Concepcl6n ......... 1.038 12,5 16,l 9# . . . . . . . . . . . .  12,s 16,6 10,o . . . . . . . . . . . .  13.8 20,6 8.3 . . . . . . . . . . . .  589 11,l 

maueo 
Blo-Bio 
Malleco 
Cauth . . . . . . . . . . . . .  1.413 11,s :sB, 8,1 

Z o n a d e L o s L a g o s.-Esta regi6n est& formada por las 
provincias de Valdivia, Osorno y Irlanquihue, que compreaden 
4.842.000 ha., de territorio. De esta superficie, 2.675.000 ha., re- 
preaentan el &rea aprovechable agricola y ganadera, o sea, el 55% 
de la zona. 7 

La suoerficie arable cubre 1.245.000 ha. ,y eomprende: 
Suelos del ctrupo I ............. 
Bueloa del Qnpa 11 . . . . . . . . .  

Total auperitcle arable 1.245.000 ha. 

Como puede apreciarse, gran parte de la snpedicie arable 
presenta limitaciones para someterlas a rotaci6n a causa de la 

45.000 ip. 
215.000 

Suelap de loa Qrupap _pI p . . . .  985.000 ” 



p d m t e ,  pFesbdadbse en su mayor parte para 1s fomeiBn de 
cdtivos permamntes, praderas o bosques, a fin de eVitW b em- 
Si6n. Ademh de la auperfioie arable indicada, el rest0 del 
hasta completar )a superficie aprovechabie en agriculture, p%r- 
tenece a 10s grupos VI p VII, aptos para praderas permanentes 
p de temporada. 

La prodnoei6n earacteristioa de esta zona consiste en cerea- 
l~ y ganado, sobrediedo  la producci6n triguera y el gran n6- 
mero de v(ucunos para eame y leche. La produeci6n ganadera es- 
t& favoreeida por el r6gimen pluviom&ico, que facilita la for- 
w i t h  de empastadas, aunque por otra parte las numerosas nu- 
vias permiten eontar en promedio con a610 unos 100 dim de tra- 
bajo 6til a1 60. En efecto, el cuadro sobre variaciones pluviom6. 
trieas y tCmicas muestra el notable aumento de las precipitacio- 
nes, 'superiores a 1.500 milimetros anuales y que pueden llegar 
hasta 4.OOO milimetros en algunos sectores del litoral. Las tempe- 
raturas son, en cambio, bastante uniformes, con promedios anua- 
les de aproxhadamente 119 C, debido a que la Cordillera de la 
Costa en esta regi6n prhctieamente desapareee, qando lugar a la 
penetrh6n regoladora del influjo de la corriente maritima de 
Humboldt hwta muy al interior del valle central. 

.L (-.) Anual E n e r O  Julio 

z o n a d e L o s C a n a Z e .%--La filtima zona en que se ha 
dividido el territorio para 10s efectos de este estudio, es la de Los 
Canales, que incluye las provincias de Chi106 insular y continen- 
tal, Aysen y Magallanes Este grupo de provincias representa el 
33% de I s  superfieie naeional, con 24.785.000 ha. 

El &ea sprovechable en agriculture y ganacleria, cubre 
4.430.500 ha., o sea, el 1'7,9% de la mperficie total de la zona. 



.............. ... Suelos del Grupo I ,... + 
suela0 del aND0 II ..................... 
Suelor de 10s Gnupos JlI J Iv ............ 2a .500 +, 

4111.000 
svperiicie arable .................. ~ 1 . m  :a. 

Grupo v ................................ ~~.~ 
amps VI Y VII ...................... 8.688.ooO * 
TOW sugsriicle aprovechable en agrirmltura y 

ganaderia .......................... 4.430.500 ha. - - -- 
Es importante destacar la ausencia de suelos correspondien- 

tes a1 Gmpo I, que comprende aquellos terrenos aptos para todo 
cultivo, eia limitaeiones. En cambio aparecen en esta zona welos 
del Grnpo V, con una extensi6n de 300.000 hectheas. Este gru- 
PO est& conzpuesto por tierras aptas para el pastoreo o formacio- 
nes forestales. Aunque no tienen limitaciones para estqg wos, re- 
quieren el buen manejo de la pradera o el bosque. El grupo es- 
t& representado ep las provincias de Aysen y Magallanes. 

El clima es mguroso. La 6poca de las lluvias es prolongada 
y se registran en le zona 10s regimenes pluviometricos m8s pro- 
nunciados del pais. No obstante, es posible ampliar en cierta me- 
dida la superficie arable, mediante el empleo de rotmiones lar- 
gae con la inclnsi6n de empastadas mejoradas, lo  que a su vez 
supone la habilitaci6n de v5as y medios de transporte. 

CUADRO N.o 6 

Variaciones Pluviom&tricas T h i c a s  en Los Canales 

chilo6 9.9 13,3 7.8 . . . . . . . . . . . . . .  2.764 
Aysen . . . . . . . . . . . .  .I 1.985 1 t$ 1 :2: I 4$ 

Fuente: &heyds; ob. cit. 

Magallanes . . . . . . . . . .  4.235 23 

La parte continental de Chi106 tiene un dims similar al de 
Aman yor 8u crudeza, mientraa que en las isles se deja sen& !a 
influencia moderadora del Oc6ano Pacifieo. En la provineis. de 
Magnllanes, el alima es relativamente mPs suave de lo  que eorres- 



¶a -- 
ponderfa per w h t ihd ,  lo que ha faeilitado la formacaib de l a  
empastadas, que son le base de w riqnesa ovine. En estas tres 
pravineias ex- extensas b e a s  ocupadas por bosques natura- 
les, euya explotaci6n permitir6 la habiliteai6n de 10s terrenos pa- 
ra sn posterior cnltivo o para el aprovechamiento de la8 tierras 
por la ganaderia mayor, fen6meno que est6 observindose espe- 
cialmente en Aysen. 

DbhIbndh p USO de Ir Merra 

Amlieads la capacidad agricola de 10s suelos de Chile a tra- 
76s de BUS diversas mnaa ~eogr~ico-econ6micas, corresponde re- 
visar el aprovcchamiento actual de 10s terrenos para conoeer en 
qnd forma se est6 utilieando la tierra en Chile y qu6 posibilida- 
des bay de expandir la agricnltura para satisfacer las crecientes 
deniani~as. 

S e g b  el Censo Agropecuario de 1955, la superficie arable 
se djstribuye como se indica en el Cnadro signiente: 

CUADRO N.o 7 
LHs- de la Superficie Arab16 en 1955 

............... cerealea 1.044,5 803 
LegumiMsss 108,4 8.2 
Tuberculos p rakes ....... 693 594 
Hortalizas 4283 392 
IndusMales . . . . . . . . . . . .  378 2P 

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

I I PORCFJNTAJE 

184 

098 
0.7 

:5 

Miles Sobre el Sobre el I I mpo I t o w  

6 I I 

Total cultivos anasles .... .) 1.300,7 1 100.0 I 23.5 
Vliiedos ............... 55-2 I 1.8 
mentaeiones irutales :I !2t I 446 14 ..... 

. : . 



At€l?xauLm&i 

La primera ded-ibn de este cnadro es que m b e a t e  el 
36,6% cte la superfieie arable se aprovecha en forms intensiva 
(28,5% adtivoe Enuak, 3,2% cdtivos permanentee y 8,875 we 
derm cdtivadas), siendo el resto deficientemente ntilieado en 
praderas naturales y en barbechos. 

B?l 61,3% del total arable e&& dedicado a la gmaderSa, am- 
que la mayor parte de h s  sue108 est& cubiertos de p & ~  nab- 
rales. El reemplazo de las casi tres millones de hectheaa de pra- 
deras naturales por paat08 cultivados, permitirh aumentar la ms- 
sa ganadera en forma apreciable y tambi6n proveer a su mejor 
alimentaci6n. 

De acuerdo con el ouadro No 1, sobre clasificaci6n de lae 
tierras, la superficie arable llegaria a 5.869100 hectareas se- 
g i b  el Censo de 1965, hay 6610 5543.400 hectareas arables. Que- 
daria, seglin esto, una superfide de 320.700 hectareas para ser' 
incorporada a1 us0 agricola, pero si se considera ademhs las 
2.909.900 hectareas de pastos naturales con un aprovechamiento 
muy limitado, se llega a la conelnsidn de que se est& dejando 
de cultivar en forma satisfactoria una superficie de 3.230.000 hec- 
tareas, aproximadamente. 
R e g a d i o.-La superficie regada del pais tuvo su mayor incre- 
mento en el siglo pasado, ya que en el actual las obras empren- 
didas son menores en nfimero y en extensi6q lleghdose en el 
presente afio a ma superficie total de 1.356.200 hectareas rega- 
das aproximadamente, lo que representa el 23,176 de la superfieic 
arable considerada en el cuadro NQ 1, de clasificacidn de tierras. 

CUADRO N.o 8 
Superfide Regada po t  Z o m  

PORCENTAJE 

c 



~e mperficia im&& Mw Iss ob- de ~u1BIlesl0 
~ p l i  ixu&a&ioti par d lllrbrwip f pestieuhxi, o~erv8ndeas We 
la mapr propomi6n ded be8 regirda ae BIIouentra en el N W e O  
Geatrd, mientsp. que d Noee Woo, por ejemplo, e(Wo tiem el lm de wa h a  p el 48% de la auperfioie m b l e  regada, rkdo 
a U  el agps el elemento fundamental para obtener eosedmu nor- 
malae, 

Dede la creaci6n de la Corporaei6n de Foment0 ne han 
llewdo a aabo diversos h b a j o s  de electrificacibn, que han per- 
mitido comtmir, al mimno tiempo, embdses para acumulw y din- 
tribuir en forme m b  regular el a m .  Sin embargo, e&e la im- 
preai6n de que ann el regadfo en Chile no se haw en forma ra- 
cional, es decir, que alganos predios tienen excew de agna y 6eta 

u t h d a ,  privandose con ello de su us0 a otros predios 
que no cnentan con este elemento o lo  poseen en forma inwfi- 
ciente. 

Por otra parte, el Departamento de %ego del Ministerio de 
Obras fiblicss, tiene en estudio nuevas obrse de regadio que per- 
mit i rh  incrementar el k e a  regada en 45o.OOO hectkeas, mejo- 
rhdose aeimismo el r6gimen de riego en 2TO.OOO hectbeas. La 
expansibn de la superficie bajo riego alcanzrrrh tambih a la pro- 
vincia de Tarapad, donde se consulta la habilitsci6n de mevos 
melon mediate la performi6n de pozos que permitirhn regar 
unas 4000 hectkeas m b  aproximadamente, a 10s ricoe valles de 
b p a ,  Linta, Camaronea y otros, lo que intensificarh el suminis- 
t r o  de hortalicas, verduras y fmtm a las poblaciones del Norte 
Grande. El valle de Azapa ha aumentado ya su hrea regada ed 
2.000 ha., aproximadamente, con el parcial aprovechamiento de 
las aguas del rio Lauca. 

B r o a i 6 n-La topografii accidentada del pafs, por una par- 
te, y el constante trabajo del suelo sin tomar las debidas precau- 
ciones, por otra, han llegado a provocar serios peligros para el 
aprovechamiento agricolg de mnchoe terrenas de alta productivL 
dad. La erosi6n se presents con gravedad en la 50- de 1omaje-s 
del litord J en locl terrenos irregnlares de la W de Conwpci6n 
y La lhntera, debibndoiie, en algnnoe casos, a1 efecto del ama 80. 
bre terrenoll demuda, ein vegetacibn, y, en otros, a la in f lnda  
permrmente & 10s vientor sobre textnrse livianar fhcilmente den- 
tmibles. 
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LiQm-a , 1 ys 1 l2,7 
M&mda 
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Chve 3.260 4.4 

. . . . . . . . . . . . . .  x 
18.87870 [ w 4  

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

mente: La AEmI l lbP  chllenp en el IllllmueiIio m1-18116. 

Reviste extraordinaria mriedad el heeho de que la cuarta 
parte del territorio del pais est& afectado, en uno n otro grado, 
por la erosi6n. Solamente la erosidn moderada y severa ha cauaa- 
do pbrrdidas cuantiosaa en una extenfa superficie, Ira que deberti 
eometerae a prhcticas de conaervaci6n a base de empastadas per- 
manentea o plantaeiones forestales con el objeto de evitar que el 
suelo quede desprovbto de vegetacih, Io que agmva 10s da5os 
de la erosi611. Del mismo modo, 10s terrenos con emsibn moderada 
J Iigera exigen medidas de precanei6n para evitar la intensifica- 
ci6n del fenbmeno. 

H a b t l f t a e t d n  d e  n u e v a s  & t e a s  p a r a  Ia 
P Uno de 10s m6a senas factores limitantes 
de Pa agridtura chilena reside en el abasteeimiento de agua de 
riego, pues tanto por la calidad de los suelas corn por fas favo- 
rables condiciones cIim&tieaa, p e d e  deeirse que el pais est6 en 
condiciones de expandir apreciablemente y en eorto tiempo SIX 

producci6n. De aqui que sea interesante dar a conocer las obras 
que t h e  en estudio el Departamento de Riego del Ministerio de 
O b m  Hblicas para aumentar el &rea regada o mejorar la dispo- 
nibilidad de agna de riego en 10s t e r r e ~ ~ s  que actualmente se be- 
nefieian cpa ella. 

A& por ejemplo, en la Zona del Norte Grande est& en proJ-eeto 
el regadio del v a e  del =uta 9 desvio del rio Caquena, con 10 
pne ne habilitarh 1.500 hectheas nuevas y Be mejorark el riego 
de Le00 heetbeas; el drenaje de Camarones consulta el pejo- 
ramianto de 1.000 hectkeas y el regadio de la Pampa del Ta- 

o d u c c i 6 n- 



m, respectiwmwib, al *@io de este provhcia, con lo ,que 
para eZ Norte -de 17.940 heatheas nuevas baJo 

riego y 2,600 heethers con rieg0 mejorado. 

h e a t h  n u e w  y el m e j o d e n t o  del riego en 100.700 hectli- 
reaq todo lo eual &&c6 131.800 hectheas con el riago eficien- 
te. Las principaleta ob- proyectadas son, en Atacama, el embalse 
L le legnna del Negro Framiaco (%5OO ha.) y el embalm &nta 
Jrurnr, (2,W h a  nuwas J 11.OOO ha. mejoradss) y en Coquimbo, - el ermbalse Canelill0 (18.000 ha. nuevas), el embalse Lagudba  
(la00 h a  nuevm), el emb+ Pnclaro (4000 ha. nuevaa y 23.700 
ha. mejoradaa), el embalse de La Paloma (57.000 ha. mejoradas), 
el canal Choapa (2.800 h a  nuevas y 4.000 mejoradas) y crtras obras 
menorea 
BI Ise provincias del NMeo Central esth proyectadas obras 

de regadfo que aumen tdn  la superficie regada en 197.100 hee- 
t h a a  y mejoramiento en 63.900 hectlireas. Los proyectos mlis im- 
portantes se mfieren sl regadio de Curacavi y Casablanca (sO.QO0 
ha. muevae), en Santiago y ValparaiSo; el regadfo de Colina-Ba- 
taco, en Santiago (28.O00 ha. nuevas) ; el regadio de Nilahue, en 
Col&agua (2l.N ha. nuevas); el regadfo de Pancehue, en Tal- 
es (15.000 ha. nuevaa); 10s embalses JBuaiquivillo y hrrapel, ep 
Idnares (l8.OOO y 12.ooO ha. nuevas) ; el embalse Cormel dcl Man- 
le (23.000 ha. nnevaa) y el emibaIse Punillas, en Ruble ~(4O.OOO ha. 
nuevaa y 50.000 ha. mejoradas). 

Menci6n aparte mQrece el proyecto de riego en combmaci6n 
can la Central HidroelelBctrica de Rapel, proyectsdo por la Cor- 
p o m i h  & Fomento y la Empreaa Naoional de Electricidad (BN- 
-A). 

El e m b h  del %pel, quedarh ubicado a w e  abajo de la con- 
fluencia de los d o s  ~achgpoal y Tingoiririca - q u e  foman el @& 
pel- a unos 12 ki lbhros  al weidente del pueblo de Las Cabras: 
dkho embalae tendrh m a  cupacidad de 8O.OOO.m de metro& c@bi- 
COI) exclwivamente para dem,  eon lo cud podrh regarse ana super- 
%e de 8.000 hectheas, a 12118 tma de riego de 10.800 metros ~ 6 -  
btos mualea. El &ea ,qU0 q@&aPfi inundada con &a ascim- 

EU el Fmte Chico, ae oonwl ta  la puesta b d o  agua de 





LQS trabajos neceearios para habilitar eettcve sllelas papa la @PO- 
dpcci6n, dmprenden la construceidn de canales de drenaje, l a  
elimhwii de l a  vegeWai6n que eubre loe rios y eeteros para fa- 
eilitar el eecnrrimiento de lae aguas, d destronqw, Is desm1eBa- 
dum, la eonetmeci6n de cierros, la fertilieaci6n y la siembra de 
h j e r s r ,  en 10. meva aneloa. 

Eu 1% se malie(, nu estudio agrol6gico, t tpop@ieo g. eeo- 
n&dw pare el ssneamiento de dos P r w  hhadau en la zoata de 
lon hbi.: oac~ en h t i l l a r ,  prwincia de Llwquihue, de 37.W 
beet6*ou y le otra en fGio Elaeno, Valdivis, de 12,W heet&reeo. 
Eu erte iav&igwi6n m determine el t ip de euelp~, BU cwscbd 
da lllo J e l  pbno topografico pere proyectar b &@a nabad del 
.f;serp de b6msd.d, wzplete3ldp el estudio con QJragpjo-Aa log 
dm qw deben permitir el emmmbiento de b &enahs. 



de B’om~to de Ea fi** p ~ o  
&&8ica&ht econ6rnic~ da ww obw pop an 
ea pns DWW paodwei6n ccgwpeda ,  

Iih hi @ o w h a  del node, 10s anelos h h d o n  Lie macteri- 
+ gor aeb d h P 6  o dno-a l cabw,  siendo m ejemplor, & 
t@ido# 1~ del VaUe del Llnta, Qnebrada de Camaronea, el oseis 
& I s m  EWEO de Atlueama y tembiBn la zona de Batuco en la pro- 
vinnb de S&tk@lo. Be encuentra ip lmente  esta chse de terre 
nm e~ l a  proairwah de Ammo y cerea de Concepeiin y en la pro- 
vhia  de Ua&Iema, donde cnbren exhsiones de Vega con tm- 
bmae b h d w  p pr-a 

T~uzbih a(t cmdta L habiIihi6n de suelos por el control 
de LBe dmtar, como swede en Chgnco y otroe lugares del litoral, 
el destrontyae de terrenoa ocnpadoe por vegctaci6n arbdrea en el 
extpemo m p que son aptm para el cnltivo y la secnperaci6n de 
loa suelos dafiadoe en m o  y otro @ado por 1s erosi6n y que me- 
diante rnaquiaarie y prhcticaa especialea quedan en eondiciones 
de volver d 0nlti70 

lt&imen de a wema 

Ele este un tema que preocupa en forma apasionada a 10s eco- 
n o ~ s t a s ,  politicos y eoci6logos de la Bpoca actual, ya que se re- 
conoce la profunda influencia qne el regimen de la tierra ejerce 
eobre al msto de las mtividades econ6mieas de nacih, sobre 
las relaciones de producci6n y el bieneetar de la poblacibn. 

En la pig5nae que &uen me tratari en forma sucinta de pre- 
aentar el panorama mas aproximado del complejo regimen de la 
tierra en Chile, con w origcn hist6rico y el posterior desarrollo 
de lae formae de propiedad rural. 
A n t e c e d e n t e a I, i s t d r i c o &-La actual estructura 
a g r d a  y 10s tipoe de explotaci6n a g ~ c d a ,  ganadera y forestal 
exiatentes son el resultado de un largo procem econ6miEo-socia1, 
que 88 inicia con la conqnista y coloniaaci6n por 10s espafioles a 
nrediados del &lo y se estabiliea trescientos afios m8s tar- 
do, P ebianmrae 1s hdepenfiencia de Chile y entrar en fimiiones 
lu institurdones hdementoles en que ae asent6 la Repfiblice. En 
eate evolu&&m tmcendental intervinicron con la misma fuerra Jas 
at&ruate&ticag n & t d e s  de cada regi6n del paks : 8u clime, su me- 
lo, la diqomibilidad de ague, nu r e r c d a  a 10s mercedos internos 



0 de e r p m i 6 n  y la b r a d W n  legal rem&la de loa c6digos’- 
ropeos en -to a la herencia y subdivki6n de la propidad. 

No =be dud8 que se ha a v a m h  bastante, en eepe&a en 
10s Shes 6 0 8 ,  en la h ~ e ~ t ~ a c i b n  en este terreno, quedsado, 

embargo, a b  much0 campo virgen en e1 esclarecimiento de la 
evduci6n experimentada por el r6gimen de la tierra y por 10s 
d i h t o s  tipos de explotaeidn agropecuaria. No obstante, con 10s 
mtecedentes disponibles, es hacedero establecep en forma general 
y escueta el desarrollo del tema de estas phginas. 

Se ha cmprobado que la conquista espacola se debi6 prh- 
cipalmente a la sed de riquezas que anim6 a 10s espaiioles a inte- 
reaarse en el territorio ubicado a1 sur del Perfi, de tal manera 
que *us planes no incluian una larga permanencia en Chike, o el 
desarrollo de F a  colonia con vida propia y estable. No contaron, 
sin embargo, con la tense y permanente hostilidad de 10s abori- 
genes de este palp, lo que 10s oUig6 a organizarse para su defen- 
aa y Btender a su alh~mtaci6n, de donde tuvieron su origen las 
primeras villas o ddeas fnndadaa en territorio chileno. Pronto 
la agrieultnra prendi6 en 10s campos vecinos y vino la reparti- 
eidn de las tierras entre loa conquistadores llegados a1 pais. 

Posteriomnte, lea leyes de Indias reglamentaron Ias condicio- 
nes de la entrega de tierras, en las que influfan 10s titulos de no- 
bleea de 10s pretendientes o su importancia jerhrquira dentro del 
ejbreito espaiiol. Es as; como lor dereehos de la llamada “peonia”, 
es deck, la poreidn de tierra que se asignaba a cada eoldado de 
a pie, consiatb en: 

Un sitio de PO por 100 pies dentro de la aldea. 
100 fanegas (64,6 ha.) de tierras para trigo. 
10 fanegas (6,5 ha.) de tierras para maiz. 
2 huebras (45 ha.) de huerta. 
8 huebras (2,O ha.) de tierra para frutales. 
Derecho a talaje en la .&hesa (propiedad colectiva de todog 

10s vecinos) para 20 vactw, 5 yeguas, 100 ovejas, a0 cabras y 
10 cerdos, y derechos de nsufructo en aguas y bosques, que erad 
tambib nsados colectivamente. 

El pe6n recib55 en total 73,6 heathreas, sin considerer laa de 
nrnfrnoto ciA?etivo, pero estas tierras no eran entregadm en un 
@io continuo, ya que Is propiedad quedabe nometida a Iss diapo- 
sicioees que eatableofan que lor cdtivos se o r g d z a h n  en fmnjaa 
conchtricas a las villas; de erta manera, 10s cultivos laen intennivos 
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(hortdiwrr Y bttus) MY ubicaran pr6ximol, a la ciu&ad, 10s 
les una faja I& a l e j d  y en el exterior, limitando 10s bm- 
que5 natIWdeS, hi eSplOtaCiWe8 extensivm de la gamde& 9 p m  
tOS. LaW tieL‘raE de CdtiVo de la faja intermedia Be trabajsbm CQ- 

lectivamente, aunque se conservaba la propiedad del sue10 J en 
ellas Be practlcaba una rotwi6n cultural trienal a base de eweales 
de invierno, oeredes de primavera J barbecho#. 

Los derechos de 10s caballeros o de “oaballeria” omistian en 
M eitio o solar de 100 por 200 pies en el &rea urbana y tierras, mu- 
fructos y facultades igualw a las de cinco peoniss, vale decir, 
aproximadamente 370 hectbreas de propiedad mral. 

El problema de 10s derechos individuales sobre la tieaa no 
existia entre 10s indigenas chilenos, porq’ue la tierra pertemis a 
la cormidad y eada individuo podia cultivar librements la exten- 
sidn que pudiera abarcar por si solo, pero estaba impedido de ven- 
derla, arrendarla o ejecutar cnalquier acto de domini0 personal 
sobre ella. s in  embargo, las eoaechae y el product0 que cada mal 
obtenia de la tierra le pertenecsan a titulo propio. 

El significado de la conquista en Amkrica y en Chile, desde 
el punto de vista de la propiedad de la tierra, es para Domingo 
Amunbtegui Solar (“Las Encamiendae Indigenas en €%le”), el 
asentadento de la encomienda sobre bases tfpicamente feudales. 
Para lctejandro Lipschutz (“La Comunidad Indigena en America 
y en Chile”) y en relaci6n a la propiedad territorial, la conquis- 
ta  implicd la lucha contra el rkgimen tribal aut6ctono con el pro- 
pdsito de substituirlo por el rkgimen feudahlorial  europeo, de la 
cual nece y evoluciona el neofeudalismo hispanoammicano. 

En lanr inoidenciaa de esta lucha se dasarrolld en Chile, en 
10s siglos XVI y 2WI1, una agricultura de autoabastecimiento pa 
ra alimentnr a la poblacidn europea, que no pssaba de 2.000 ha- 
bitantee y para mantener lag faenas de los lavaderos de oro, de 
pan auge en ma bpooa. La expertaci6n estaba wmamente restrin- 
gida por laa prohibiaiones legales y por el alto costo de 10s fletes 
a1 Perii. 

ese mismo period0 se introducen el p& nuevas especies 
vegetal- y aaimales desde el continente enropeo, entre 18s que 
re cuentan el triw, la cebada, la avena, el cllamo, el h o ,  varia.9 
h o w l i w  p legumbm, ls-vid, la sandfa, el meldn, el per& el ai- 
melo, las p h t a e  aftrieas, el cereao, el goinao, el aurawo, el da- 
-0, h higaera, el olivo, la alfalfe, eta., y loa VamOS, caballa- 
rw, nuolares, asnales, ovinos, oaprinos, porcinos y aves de corral. 





jgndwe & vane Cw- 
h l  para el 
e@naaoa en el extra@ero (sebo, cueros y charqui). 

La independenoh poKtka del pais afiafisne6 esta expansibn 
&!cola d abrirse et eomrcio internacional en forma nmph  J ~l 
arunelrtar tambih el mereado interno, por el creoimiento de 18 
poblaci6n y el auge de las faenas mineras en el norte. La -3 
cipclci6n no produjo, sin embaqo, ninguna alteraci6n en la BO- 

tructura agraria del pais, eonservando la hacienda todas w1, cp- 
racteristicas econ6mico-socialea, tanto en la condiei6n dei inqui- 
line como en BUS modalidades de explotaci6n. Este status fiende 
a modificarse lentamente 5610 en la primera raitad del siglo XX, 
a1 dictarse pledidas legislativas que promueven Is subdivisi6n de 
las grandes propiedades, aon el objetivo de lopar unidades 1x0- 
n6micss de produccih agricola que Sean capaees de aprO%eChar 
integramente 10s recursos de la tecnica moderna y asimilar sstiS- 
factoriamente la asistencia que diversos organkmos de Gobierno 
prebtan a1 nivel del predio. 

T e n e n c i a d e 1 a T t e r r a.-Un aspect0 muy signifi- 
cativo para mnocer el r6gimen de propiedad es el que se refiere 
a la tenencia de la tierra, es decir, la forma de propiedad que do- 
mina en un pais en un determinado period0 de tiempo. La evolu- 
cidn de lu propiedad apicola muestra que la hacienda, como .p- 
cesora de la emamienda, afiane6 el tip0 de propiedad in$d&al, 
trabajada baja la direeta responsabilidad del propietario. El ma- 
dro Np 18 que se inserta d s  adelante contiene las informacionea 
dadas en a t e  sentido por el Qltimo Censo Agropecuario de 1955. 

Pltede verse la gran preponderancia del regimen del propieta- 
150, que alcsnsa 4 70% del total de la snperficie ceneada. En 10s 
predios de mayor extensi6p a corriente que el propietario entre- 
me la gwtidn direoh del campo a admhistradores o m a ~ ~ d o -  
me. fsr w o r  garh de laa propiedides trabujdm PW aus due- 
fip m endyBBn2ra en la nonu wr del p&. 

hm )popiedadeu errendadrut ocupan 6,3 millanes de hecth-tx~ 
y esto sep~usenta el S&!,8% de la superficie. Ita maxer pade de 10s 

y la ganaderia, cuyos subproduetos e m  
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- predios arrendados se encuentran en la ZOM central del pals. El 
&tern de arrendamiento no est& reglamentado en Chile por nin- 
gans ley, haci6ndose Ise transacciones de acuerdo con 1s presi6n 
de la demands sobre la disponibilidad de tierras, l o  que frwuen- 
temente resulta en el elevado valor de 10s c h m e s .  Estos, ademls 
del pago en dinero, incluyen obligaciones, como la de dejar cier- 
tas extensiones de tierras empastadas b limpias, la cancelaci6n 
de 10s derechos de ague y el pago de las contribuciones. 

Como tierra cedi& se entiende en el Censo la que se en- 
trega volnntariamente a un familiar del dueiio, sin que medie el 
pago de dinero. Esta forma de tenencia representarfa le 3,2% de 
la superfieie, pero es posible suponer que no responde tbtalmen- 
te a la realidad, porqd bajo la cesi6n puede entenderse una for- 
m~ de pago en productos. En todo cmo, la cesi6n de tierras como 
fen6meno de tenencis tiende a perder importancia y ea posible 
que desapareeca por completo, para dar lugar a 10s otros t i p s  
de tenen&. 

La tierra ocupada be encuentra pzincipalmente en la zona mr, 
dhdose e& t i i o  de tenencia en su mayor parte en 10s teprenos 
fiecales o en Bquelloe sometidos a litigios por an poeesi6n legal. Se- 
@in el Gem, la ocupacidn de tierras represents caai el 4% de la 
snperficie cense;da, y la define C O ~ O  tiema trabajada mediante 
ompacidn de hecho, sin efectnar pago algmo por ells. El mayor 
n h e r o  de.propiedades ocupadas se encuentra en la provincia de 
Aydq ,sonde el 38% de la snperficie est6 nfecta a esta de 
tenencia. (1). 

.I 
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&siita am *OB atatemas de t r h i o s  agrfcolas que am el re. 
a d t h  de ha supervivemivi del rBgimen de e n e t n n i d e  primwo, 
y de le evelnci6n de Irc hacienda, deppn8r. Entre elloo y em ca- 
mctefiticae eommeB en @e y variablee de ~lll pr&iD a otr% 
w emua t ran  1- oisteBnse da. medimfa o aparceria, del impjho-  
medimo y del hqdho-arrenhtario,  qua laboran eierras del gm- 
p~ d0 tenenngia propia. En gemwl, la particiiacibn del trabajador 
es el 50% de la prduwih del predio. En 10s contratos de medie- 
rfa ee establecen, tambih, otrm condicionee que ~e refieren a1 
estado en qhe el mediero recibe la tierra (arada o cubierta de 
rastrojo4, el euministro de scmilles, fertiliwmtes, etc. No se co- 
nocen con exactitqd el niimero de eat06 trabajadores, per0 e c g h  
antwedentes parcialee entregados por el Censo de 1955 existi- 
rian alPededer de 27.000 mcdieros y 82.000 inquilinoe e inquiline- 
medieros, que trabajarian una6 390.000 hwtireas, lo8 primeros y 
14O.OOO hectireae 106 inquilinoe, inquiliao-medieros y empleados 
agrfcolas. 

S u 1, d L v t 8 i 6 n d e I a p r o p i e d a d ,  Corresponde 
ahora examinar el tamafio de la propiedad agricols, para lo cud 
servirh las informaciones del Censo Agropccuario de 1955. 

CUADRO N.o 11 

SubdivLPMn de  la Propfedad Agrieola 

Menoa de 1,O a. 0,9 
de 10,O & 49,9 
de 50,O a 180.9 
de 2000 a 9W,9 
de 1.0060 a 4.W9,9 
de 5.000.0 7 m h  

75.637 
a1.424 
20.820 
8.843 

896 
a m  1 

I I 

150959 100,o 

E1 60% de la6 unidades de explotsoi6n, como 18s llama el 
Censo, son hferiores a 10 ha. Dentro de este tipo se encuentra 
t pequefia propiedad agrEoola y el minifundio, que se caracte- 
rim por loe bajos ingresoa que proporciona a SUE tenedores, ex- 
oepoi6n hecha de 10s predios muy pr6ximos a las grendes ciude- 
des. n1 grupo aiguiente de propiedadea rapresenb el 27% del n* 

TQTAL . . . . . . . . . . . . . . . 
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abticaaen. Sin ~ W Q ,  d m  ~ B I ~ J D S  mcesritan a h  hmqmrar a1 

d ~ r o l l r  efeot5vameate el papal que lea cmsrespand@ en la pre- 
mocidn a&u&. &o &ha 88 d i e r e  en form muy gendral a 
tas pmpi0datk4 ye que pu& d&tcim fhcilmente e1 &to oalbr 
de estos prediw meado ee encnentm ubmadoa 8n laa crcanbs 
de 10s mercadoe c o - i h a .  

grupe de predios entre 50 y 200 ha. represent8 el 14% del 
t o w  per0 BU gz8vitdu3az ea considerable en el volumen produe- 
tivo, ya que ens f a e m  t~ ejecuten en general con maquinarias J 

otros recup808 de la t0cnica. Puede decime que la unidsd econ6- 
m h  ideal, por halhrae en ella presentes 10s factorea de audb, 
c h s ,  ~ B M )  de obra, t ~ a n s p w t e  y mercado estmia ubieada en es- 
te grnao de prediw, pues ae ha demostrdo que le efieiencia al- 
eenm allS 8u mayor expresi6n a1 producirse todos 10s faetores 
rRrcM16mieos, financieros y socialerr que eaeguran el &xito de la 
empresa 

En loa grupos de predios superiores a 200 ha. apareee Ia ex- 
plotaeidn extensha de eereales y ganado, y aunque dentro del 
niimero total signifiean casi el 9%, representan en forma oitida 
10s sistemas de explotacidn tradieionales. Se obaervan en este gru- 
PO, por lo general, CBBW de bajo aprovwhamiento de 10s suelos 
agrieob, i d c i e a t e  nivel tecnol6gico y reducido grado de in- 
versidn en obras reproductivea. 

-0 d S  aQV2blb p tWXW BOWS&% CFBdito we pWe8h 

CUADlW N.o 12 
D b t r U w c h  de la: Superticie Arable par Unfdades de EapZotaefdn 

> 

Superficle 
Clrrdflcecl6a del PreW arable I (ha.) 

(ha) 

Mema de 1.0 a - e.9 
de l0,O a 40,e 
de 50.0 a 1#9@ 
de 2000 a BBO9 
de 1.aOOil a 4.#00:9 
de 5.000.0 y s n b  

. ,  
153.483 28 2,o 
67878.11S 10,s 18,8 

1.018.918 18.4 48,B 
1.7M.418 31;s 
1.878.408 24.9 %$ 

684.053 12,8 9112,s 
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1 auad.ro robre di&%bwih de la snperficie arable mnestra 
que la propiedad de tams5lo inferior a 10 ha. tienen ma sabida 
medie, de 2 ha  arablw, y en con.iunto timen el 3% de la snpar- 
ficie arable del pafs. Las propiedades de 50 a 200 ha. tienen un 
promedio de tierra arable de pasi 50 ha., y en cosjnnto repreem- 
tan el 18% de la superficie arable nacional. En 10s tree W ~ O S  

de propkdaderc superiores a 200 ha., la superficie media arable 
por propiedad e6 de 176, 540- y 983 ha., respectivamente, tenien- 
do est0 tres p p w  en eonjunto el 66% de la superficie arable 
del pah. La mperficie medie arable nacional alcanza a 37 ha. 

A z 0 n a -Para terminar el capitnlo sobre 
el rtgimn de la tierrd, haremos una breve referencia sobre el v& 
lor  que alcanza la propiedad fundiaria como comeenencia de 10s 
otroe faatores analizados. 

Para ello pudo haberse tomlado el valor comrcial, o sea, el 
precio de las transacciones de predios en el mereado habitual, o 
el valor normal, vale decir, el que resulta de aplicar una rentabi- 
lidad tedrica a la actividad agricola o ganadera, pero ambos pro- 
cedimientos habrian conducido a resultados superiores o inferio- 
rea a la realided. Por esta d n  sc tomb como base el estudio 
practicedo por la Diremitin Oeneral de Impuestos Internos, en 
colaboraci61~ con el Ministerio de Agricultura, para realizar el 
aval6o general de laa tierras agricalas, ordenado por la 'Ley Np 
11.575, articulo 109. 

Entre la8 normas generales utilizadas, se confecciond una 
pauta con cinco eategorias de suelos, cada una de las cuales in- 
cluye seis elases de terrenos, en cuya elasifieacidn influyen la ri- 
queza del suelo, la ubicacidn con respecto a las grandes eiudades 
o lugares de atracci6n, red de camhott, medios de transporte y 
oomullica&Sn y otros faatores naturales. Se asignd el mayor valor 
a m predio kdrico, ubicado en las eercanias de Santiago y con 
todor lor factores favorables, sirviendo esta comparacidn para 
clasificar a 10s demh predios del pais en algma otra eategoria 
o clase en funci6n de las variables que en cada cas0 intervenian. 
La determinacidn del valor ,de cada predio eat& ass en relacidn 
con 8u capacidad agrfeola y econbmica, procedimiento que por 
primera vez trata de acercarse en forma objetiva a la realidad 

El aval6o fiscal practicedo en erta forma Ueg6 en el aiio 1960 
a EO 422.275.400, y su disCribuci6n por reBionee mnestm 06m( 
m b  de le mitad de este ,valor re encnentre en 10s predios del Nc 

a 1 TI 0 P 0 r 



Avsldo de Predfos Agricolas por Zonas 

A b  1960 

Norte Gl%&dQ ............ 
Norte chleo ............ 
mcleo central 
c2oncepcih p La Rontera 
Loa L a m  ......... 
Las d-:.. ........ 

......... 
10.295 1.607.7 On4 

I 12.643 m.aO,S 4,8 
122.475 255.BS6.1 
85.6SO 70.496,8 
26.259 57.908,5 1997 
24.070 15.896,O 5,s 

5% 

Total ............ . .i 261.362 i 422.27&4 i 
Fuente: Memoria de Is Dlreccicln de Impueatas Ihternos. Afio 1BW. 

Cleo Central, vale decir, donde Ia calidad de 10s suelos, las vias 
de eomunieaeidn y el mereado eonsumidor de Santiago le8 con- 
fiercn el mOs alto precio. El valor comercia1 de 10s predios agri- 
cclas del territorio es muy superior a1 avalfio mdiado en el cua- 
dro anterior. a n  10s iiltimos 6 0 s  las tranaacciones de predios 
agricolas han estado eetabilkadas, lo  que ha traido como conbe- 
c ~ i ~ ~ ~ i a  uua cierta baja en el valor de 10s terrenos. 

Organisaci6n de 1. Agricultura 

Las variadas condiciones clim&tiw y agrol6gicas que Be 
presentan en el pais, anidas p la formaci6m histdrica de la pro- 
piedad agraria y al actual sistema de tenencia de la t i e m  han 
determinsdo las caraeteristieas particulares del predio agricola 
chileno, ga se trate del fundo o hacienda o de la pareela o chacra. 
En la mayor parte de elloe el agrieultor opera en forma estricta- 
mente individual, tip lmantiene por lo general aidado de SUB veci- 
noo p aet6a +do ca%i exclueiramente por ~ lu  expenencia en la 
gestsn agricola, sin mjeterse a pknes de deSaiTOM0 ni ateneree 
a la tendencia de 10s precios y mercados. 

La asistenoia tkcniea que proporciona el Mhi~terio de A&- 
cdtqm, no ha logrado eiempre 10s resultados que me enperabarrc, 
debiendo partir de 10s pmpios agricultoree el impulao neeerario 
pars cohesionar BUS aotipidsdee, ya sea B t r a d s  de cooperativae 
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e Fedins se &uem, par 
b propietarior 6 m- 

o exceah de agna de Fiego, ei 

a- rn el ow de remmir a ciertss me&& thmim, 
fbrtllimntes, mpleo de productos qahiws, eta,), 

que Be refiere a la mala adoptaci6n de cnttivos puede 
CMO &e bs suelos de gecano, que despuC de practiceme 
hoB ee explotan cen rotacionee cortas, en eircunstancias 
s de eatos suelos pueden mantener especies forrajeraa 

q@r a una @aderia m b  i n t d v e ;  el dt ivo  de cerea- 
~f~e lar  J$ erodonados o de mucha altitud o pendiente, dow 

de aerh mls aeormejable la foreataci6n o k erianza extensiva de 
m a d o ;  la invasi6n de 10s t ~ m o s  regadon por pasrtos natnra- 
lee, etc. lstoa y otros ejemplos reflejm el desequilibrio a t r e  laa 
aptitudes J el aprovaehmients que podria dame a determinadog 
termon. 

Cpsi todoe 10s ,mas de explotaci6n agricola J ganadera se 
djf'ereneian rnb par el tamah de la propiedad que por la com- 
pQ&i6n de la producci6n. Pueden distingnirse, en efeeto, e2 mi- 
nib&, que es imapae de proporciomr a su due50 el sustento 
neem&, ob&&ndQlo a emplearse ,cmo asalarmdo en ot ra~  Bc- 
tiviWqe; la pequeiia propiedad, q w  e610 perwite eE campeain0 
un estreeho nivel de aubskitencia, exigi8ndole gram%@ esfoerm5 
manuslea para obtener 8u coseoha; la madiwa Wpiedad, cwa 
&uCrtividad e6 mayor porque, ne emplea en dla husajo mala- 
riado, adembfi del que aEQrta el jefe de.$==, existe una pe- 
paofis dotaeibB de maqduarh  o emem, 9 la producaib va caai 
BP. m totfifided P weraa&o!o; b p4n  prepieded, dmde se utiliss 
emlunivamente el trelbajo as&rriod.o, eoha mmo de rnqorea 
r e m w  tbcnicos y hay cierto grada de inVerai6n interna 9; por 
b ~ m o ,  el l&ibdi~, emn e 6  ne ne epmvwha &uo 

% ~ru qub a~ rn a p b  la nt&cdw maacma de OX- 

estne do simpre ae aplicsn eil debida foma. 
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pbbo ih ,  lo que de QOS el Qmaono o W o c d o  e&- 
tiPo de grana ptwta Be 188 ti6rr38, Irr beja o* tdh& ,de la em- 
p~esa  

En 10s dos primeros tipos, la producoidn aeioola ne caraete- 
rise por el edtivo de l e o a w ,  cemdes, papaa, s r l m  bar- 

y vid, mienhati qne en la podusci6n g d e r a  ea kipiw la 
posesi6n de ellbras y ovejaa; lm rotscionea c d t . 4 ~  son muy 88- 
trechas. de manera que 106 aael0s d r e n  e l  efedo del cdtivo re- 
petido y t e r n m u  por degradwe y erosionarse. JGn 10s %os de 
explotaeib medians, a d d  de dgnnos de 10s subros &nOttldOS, 
apsreee e l  d t i v o  de drboles fsutalw p plentm industrieles, J la 
ganadqia ne enriquece con pequeha lecheries y mayor dotaci6n 
de vacunos, poreinos y lanarea; ne practica aquI una rotaci6n 
cnltnral corta, que incluye cereal+ legnminosas o chacras y pas- 
toso fundamentalmente. En oambio, las rotaciones m b  largaa y 
divemifieadas son oarrientes en la@. propiedadem grandes, com- 
prendiendo toda la gama de plan- cldtivadss y a n i d e s  de 
crianrra, engorda y leeheria, ademh de que en algunos casos se 
opera la elaboraci6n de 106 productos en el Vrismo predio, grachs 
a h8 indnstriaa o faenas que en ell08 se establecen (queserias y 
mantequillerias, molinoe, bodegas de vino, plantaa embaladoras de 
frutas, elaboraci6n de fibraa, fkbricw de conserves, eta.). 

La relaei6n exiatente entre la propiedad rural y la produc- 
ci6n caracteristica de cada predio n o  ea wtktiea, sin0 p e  est& 
mtjeta a 10s cambios provocados por la mayor productividad, que 
a su vez depende del empleo de 10s recnrsos tb i cos ,  medioti de 
tramporte, monto de la6 invereionee en equipo e instalaciones fi- 
jss, obras de regadio y otros factores, que en mnjnnto, pueden 
provoour la modificaci6n de lw explotacionee egrScolas modernas. 
I1 problems de la productividad agricola y del rendimiento 

pur hombre ocupado en la agricultura tiene que ver, tambih, J 

de manera capital, con el aivel de vida del habitante rhal p de  
SUB posibilidadee de expansibn material y cultural. Ee por ello que 
la eontribuoi6n m b  vdcsa  de una reforma agraria en el proble- 
ma de la tierra ea conseguir la elevacih del nivel de vida rural 
por medio de una mejor distribucibn de 10s ingrwos, d e m b  de 
satisfacer la neceaidad de trabajo de todoe 10s campesinos que se 
incorporan cada aiio a la produccitin. 

C o 2 o n i z a e f 6 n.- Para cornegir, precisamente, 18s defi- 
cienciar en la estructura de la propiedad agraria y logr~r la in- 

10s peqnatiea bgreaos de Loa trabajadorea. 
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c s q m e i 6 n  de ma -sa de tmbajadores agrieoh a la t b a  eon 
dmwbos bgdq n ~ d 6  en 1928 la Caja de Colonieaeun w e o h .  
Bun ~WM~OWR eupecffieaa, entre otras, consisten en * ~ &  la tie- 
m e  fisMlles Y partidares Y reagrnpar 10s minifandios mhe b& 
a6 m a b S ,  Con el fin de WnSegair la formacibn de unidades de ex- 
phbCi6n fi@’kOh aieordes con Ias coudiciones del media chileno. 
Los objetivos progresisttss de la ley que ore6 la Caja de CO~O&S 
ci6n ge han visto frustrados parcialmente ,por fallas en el naecanis- 
mo de expropiwibn de 10s predios que se desea &via=. El Gobier- 
no, por otra parte, no pudo der la atenci6n debida a la iustitueidn 
a c a m  del proceso inflacionario, porque a1 mantenerne fijos 109 
aportes, el poder adqukitivo de 811s disponibilidades se rednda 
afio a 60. Las recuperaciones de 10s prbtamos, debido a1 mismo 
fenbmeno, no contribuyeron a la capitalizaci6n de la Caja, wmo 
se habia previsto. 

El Supremo Gobierno, haciendo us0 de la5 facdtades exira- 
ordinarias que le eoncedi6 el Congreso Nacional, procedi6 a dictar 
en li”l el D. F. L. N.o 76, que fijo el texto definitive de Is Lcp 
6,604 sobre Colonizaci6n Nacional, y actualha sm disposiciones 
eonforme B 10s cmceptos mddernos de 1180 y tenencia de la tierro. 

Entre. las disposiciones m&s interesantes contenidas en este 
nuevo texto legal, e&& el establecimiento de la unidad econqmica, 
definida en el articulo 41 eomo la supmficiz uecesaria para aub- 
venir a las esigencias de una familia, y a m  permitirle su progrcso, 
cuando e8 trabajada raeionahente por el colono y 8u familia. Di- 
cho deercto establece, ademb, un sistema de financimienta que 
le ha permitido a la Caja reaetivar sus fuuciones y adquirir 10s 
predios de 10s organismos de previ.si6n social, destinsdos por que-  
llrr a fier parcelados. 

La iniciativa privada ha partieipado tambi6n en el procesc 
de la divisi6n de la propiedad agricola a1 formar pequeh  p a r  
celns agrieolas, frutleolas 9 forestales, donde 10s pequeiim in- 
versiouistas invirtieron sua ahorros para defenderlos de la des- 
valorizaci6n monetaria. Desgraciadamede, no siempre est- diyisio- 
ne8 dc tierre se hieieron de acuerdo con las recomendaciones 
nbmjcas, primando a veces en ellas objetivos de lucro, Por 10 
hay que lainentar fracases, que s610 88 hicieron presente a1 Poner 
en actividad estas pequeiias propiedades. 

c a t t t m o.-Otra forma de orgsnizacidn de la 
agricultm la constituye la cooperittiva, cuya finalidad ~s promo- 
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Fuenta: napubud& de Ecoaomh Agnuh. BDWeria da AgrlcultIm. 

C 8 I 8 2 Z 8 8.- Con este nombre ae designa cierto n6mero de 
plantan pertwecientsr a la familia de lae gramhem, que se cnl- 
tivm principalmente por ma aemillas, lea enalee eontienen UM ele  
veds proporcidn de nlmid&n y ae emplean para le slimentacidn 
del hombre J de lor mimalea. Conrtitnyen loa cerealee el gropo m h  
importante entre lar plantas aultivadea, entando repreeantador en 
chile por ha rsir eapeoiea que dgnen: arroz, avanh cebPdq CB~G 

8e rio ~wimnant ie  qm el pup0 de loa c e d e d  a d -  
el 76% de h e  amabrar de be d t i v o r  m- -do dktr ibdh  

teno, Inah p CriFigO. 

mu dbtinrr arprstsr a tm* do todo el paca. La IIitaaQidn 4 
de M b  iUdiU8 d CMw *ah: 
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En cuanto a la tendencia general del w p o ,  se observa u@ 
aumento de la produocih en relacidn a1 aiio tomado como base 
(1950). h siembras tambib son mayor-, pesando en al pb- 

quenio 1955-59 a CCMD de 1.100.ooO ha. LB oosecha se mnmtra 
altamente ventajoea en el a60 agricola 195768, debido a L e r  
celente producci6n de trigo, en h que sin duda inflngeron la6 
bnenas condiciones dimfttices registradas ese aiio. b man repre- 
sentacih que tienen b e  eereales en el pais esti basadp en la 
extensa zona en que pueden cnltivarse, con varia 
10s y a la facilidad de su oultivo; adem&, 1 
prodnctos e8 relativamente estable, ticnen pre 
nables y aun son esportados con regularidad 
dieionales (cebada y avena). 

CUaDRo NAB 16 
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T u b d t c u I o 8 u R a Z c LI 8.- En este grupo ae hclure Is 
papa y la betarraga o remolaoha amcarera, es decir, aquellas plan- 
tss que BB d t i v a n  para aprovechar s 5  partes subterrheas, me- 
joradas artificialmente por la accidn del hombre, para poder nti- 
l i z d a s  como aliment0 humano o de 10s animales. 





de w-w 0- clno 
ororlpp w w  
pk (- a-eetible II: horthla) o de 

ezbsr me ltLl &atb a la m* 
m w  

r 8 ~ m - b  
a b W d t n r a  W m ,  a p e w  de que M e  h e r  del 
p.risds re efectnaron numeroeon en~ayos para cnltivsrls, ne- 
diaeqinclusa 8 eetablecer laa correspondientee fibricae de *r. 
Par Plivemos motive% las primeran experiencias fracasaron J ne 
Llege ad a la 6poca en que 4 Corporaci6n de Famento de 
Prduccibn inclnyb en em p h e e  de deearrollo &cola el eshu- 
IO y difuai6n de esta planta para proveer, en parte, h neceda- 
des de aghcar del pais. 

LE aplicacibn del plan remolechero de la Corporaci6n de pb- 
mento iniaiado en 1945 con 10s eatudioa J ewyos  preliminarer 
da rigor, h e  realidad en 1954 a1 inaugnserae la primera p h t a  
elrrbpmdora de azacar de remohha en Loa hgelea, provincia de 
Bo-BSo. Esta fhbrica time una capacidad de elaboraci6n de 2O.OOO 
toneladas de a d c a r  a1 aff6-a junto con la de Llanquihue, ,p&a 
en marcha en mayo de 1958 J la de S i r e s ,  que entrb en funcio- 
nee en la temporada de 1959, ne complet6 una capacidad de el@ 
bqaaibn de 6O.ooO toneladae de aziicar a1 aiio, lo Que significa sa- 
tSace r  el 25% de la demanda nacienal, que en del ordende lm 
24Q.OOO toneladaa anualee. 

Ia realiiaci6n completa de ate plan, que contempla la hta- 
hoiidn de 9 fhbricm en todo el pais, est4 a cargo de la Industria 
Amcarera Naeional (IANSA), aociedad an6nima creada en 1958 
pa Is Corporacib~~ de Famento, J financiada caei totelmente pOr 
48, puor poeoe el 90% de lae accionm. 

AdemC de la apreciable eaonom$&de divienS, el cultivo de 1p 
betrrrpO@ aaumarera prenewta O~ZM ventajss a g r m 6 d ~  J 800- 

nbmioar, que anegnren nu aontirrnidgd y nu Qito esbble y 

Ls W- muwrern ne b introdueido 

' 

pnedm m e  Wti 

1) *e mtaeib de oultivoe, 10 que h i d e  a m-amiento -00 de 1- rueIaa 3 en Fado de m e -  
'* # 1. vea que oapwih t6onioamante a~ ~ d t m  b-0; 9) 
m OF&tiVO raclpiere el empleo regula? de fwkilhntm X wu& 



. .  

4 amt?aww 

catemcia, ee proash 8mkBaO $a % pdin&dwaa ha waza6 
qpettanerhdo wnaedbll pw htMmam;S) p1B &.&&e -vM 
famujerule de @an OPpBa 
p d t % n  ~anteasr mm Baajor ~ S M I  de &do, abn lo d - a o  
aereiGenta la dbpdW&d de m e  y lethe. A d a h ,  el B W b  
sc w i q m e  con mtarta or&& pur 81 %echo tie mamtenet 
mls Eonado dnrante m l  tiempo; 4) como red%& de @a mn- 
yor actividd, hay m66 oport~nidacl Be emph p8W 10s Ma&- 
do= @colan e industhlm y &e medoran las v k s  de aomomicS 
cicin y loa trsa~po?te!8. 

Son, en ame, nnmerouoa Ion benef'ich que SR derivm de 
esta industria m C V 8  en W e ,  pen, ya a f i a d a  gracias a 10s PS- 

fuerzos de la Corporsei6n de Fomento. 

B 0 t t a 1 i E a *.-El p p o  de lae hortaliiw est6 formado por 
sqnellas p h h  herbbeas prodwidas en ha huertas J destina- 
das, en parte o totalmente, a la alimentaci6n del hbmbre. Se las 
designa tumbih con el nombre de verauras. La parte que se uti- 
&a en las hortalkas varia, s e g b  1% especie y asi ee tiene que al- 
gum v e m  es la raiz o el tallo subterrheo el que se consume en 

ria, nabo, camote, espkagos);  otras son 
, puerro) ; otras 10s tallos abreos (npiQ, be- 

coroluuI, coaetaCr f -1, 

' 

demL de ED variado vdor alimenticio, lae hortalias pon wuy 
as en la dieta por ~ u 8  propiedades depurativad J su con- 

caltivo de estae plantas conatitnye una de las principaleb 
en las propiedbdes egricolas vecieae a 10s centma p~ 
o esimbmo en 10s predion qw. liw prohaen para su 

.propi0 conmno. Por lp tanto, hay uua explotaci6n hortioola den- 
tin& fondamentaImente el mercado, que la exige al &ado her 
eo par$ consorno bwdis ta  o para indnntrialbsrla en IM fibti- 
cas, micntrer que la explo@%n de tipo familiar va smi en ad 
totlrlidad al consumo del productor, dejbdone s b b  P@&~~oD sal- 
dos para le vents en el w&do,  y euto en ~&O&IB csdoa de 
gym abnndencia. La expbfaci6n hortfcole eo tarnbien el Wigan 
#e rpa knpartsnte e d  im el extrasljmo, en mpeshrt d iw 
bow, sjon J m-. 

enido en salcs lninersles y vi6aminae. 
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Le estadistica del grupo de hortaliearr abarca 28 especies, en- 
tre h e  cuales las may ore^ proporciones corresponden a las zansho- 
rias (11,7%), muplloe (ll,%%), cebollas (9,6%), chados (9,5%), 
b a t e s  (9%), melones (e,?%), porotos verdes y granados (7,60/0). 
l eehqa  (5,7%), repohs  (4,4%), arvejas (4,1’%) y otras en can- 
titlades menores. 

llerde 1360 Is mperfide ocnpada por h o r t a l h  ha amen- 
tado en S%, mientras que BU producci6n se ha casi duplido. 
debiiqo 8 18 major caIidad de h e  semaas empleadas y d bnen 
eultivo que se lo da B estm plsntlle. 

El valor de la prodpocibn de hortaliras h e  de nnos 160 36 
m-ee cam0 promedio dd quhqnenio 1-9. La exportaci6n 
en CI misma pcriodo s10eiasQ a 3.000 tone- de 4j0a y 8O.m 
toneladan &e c e b d l ~  abeo,  en pnmredio, aiendo la aiapenibiliaaa 
ms& de 7,8 kg. por habkamte el d o .  
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El raps, 0 c o h ,  ne cdtiva e610 deede 1955, observhdose una 
rrpldiima erpansi6n. Como es una planta fit ica,  tiene grandee 
posibilidades en la mna oomprekdida entre Linares p Llmqnihna 
$n la actuddRd,la iembra de raps ocupa unap 35.000 ha., nece- 
utbndose mas 6O.OOO ha. para eatisfacer el consumo, c r e h e n t o  
que no ofreoe mayoree dificnltades porque esta planta puede apro- 
-char con ddto loe melos de baja ntiliiaci6n adcola, eomo 10s 
berbechoa y aierta clme de terrenoa pobres. 

El limo de seanilla o linasa. es una oleaginoaa netemente irmC 
dIutri.1, ya que Sn aoeite se 088 de preferenah en la preparaci6u 
de pbturr. La snperfioie me& sembrda con esta p@h ea de 
TIMO S.(MO ha, an el pch, p r o  bltimclments HI ha inerementrdo 
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AI.& q!utMm& 
. i . & tatin. de h diot&u&5n de la mpepfkie ma&. ~II ha 

~zimezan pirghtta de Bite capitalo, se indic6 que re* el Genss 
de 1V55 laa p~adersp d t ivadac  ompaban 487.400 hecurem y lan 
pmdemi naturales ea terrexws qrables una Wperficie de 2.909.900 
hecthreas, lo que repmenta el 8,8% p el 52,5%, r e s p e c t i v ~ ~ ,  
de la superficie total arable. Ambos tipos de praderm i’laman 
3.397.300 kecthear, lo que significa el 61,3?0 de la mperffcie 
arable. Dmtro de lee praderan cultivarlas, lae principales especiea 
form jeme se distribuyen eomo &@e : 

ea foma m6 regular dwante el w. 

“&bo1 .................... 201.780 ?!a. 41.4% 
Alfalfa ..................... 85.602 172% 
Pasto ovule . . . . . . . . . . . . . . .  48.- lo,@% 
Avena6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17296 35% 
Mat4 .................... 10.532 ” 28% Fromehtal’ . . . . . . . . . . . . . . . .  9.657 2,0% I 

Ballies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.5s 0 9% 
Maeclae ‘de p s s b  . . . . . . . . . . . .  2adOs ’’ 5:4% 
Otrss forra@ras . . . . . . . . . . . . . .  85.Wl *’ 11,M 

Tabal .............. 487.367 ha. - lOO,O% 

Como se W, el 58.6% de la superficie oeupada poz forrajeras 
eebg iomda por las dos eepecies de mayor valor (trtibol p alfal- 
fa) que se enouentran, a su veg, en m8s a h  proporcih en la 
E O M  cenlrrrl. th reepech d &nso Agropecuario du 1936. que rc- 
&ha un &rea totel de 168.753 haottbeas con empastodee cultiva- 
~180, la o i h  de 1955 acma un aumento global do I895”,. Para 
Is codeccidn del Pmgrems de Deearrollo Qanadero tie b i & r ~ ~  
WU~VIIII dmaoiones aobre la superfloie cubierta con praderaa 
adficialeu, lleggndoae a la conclnsi6n de que en 1960 &tam cubrfan 
736.000 hect&rees aproximadamente. (1). A m  wmdo e s 6 ~  cifm 
uon ei~onmtw en onarb al eaherEo hscho para resolver el  d e  
&it fomjeiro, no setisfeoen la necesidad de reennos alimenticios 
p@m el gm~@@@,.p)aee el frecumte s o b  p m m  d e  10s m p o s  y 
@rm parte del elemdo poraentaje de pBdider en ol  e s d o  (70 

de mta?ral?o 
IdQmaL 

de 
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wwda om b dempnde por cada eepecie y de la calidsd reque- 
rid& Uwna wmple-to de L anterior, le invdgacSn €o.orrajera 
ne intennifkar6 p unpliar4 m cmpo de e0ci6n Boob Isr Univer- 
nidadcq de wanera que ne determinen cientificsmente cuestiones 
tan imporCantes aomo el  mejoramiento de lplr especiee aut6ctonaa 
forrajeras, el  mejoramiento &e Isr especiea pa iutroducidoq nnevoi 
mdtodon de niembra, de fertilheibn y de manejo de lar empas- 
tadas, grado de sprovsahdento p aceptaci6a por el ganado, p 
otros puntoi dt expedmentaci6n agron6mica. 
A t B Q 1 o a r r u t a I e 8.- La Pruticultura encuentra en el 
pab condicionen naturales realmente favorables para m expan- 

en lo que el clima desempefia uz papel principalisio. Se 
eultivan con Bxito desde Ian especies que requieren dima Subtro- 
pical hasta lae que non propiae de 10s climas templados y aun frios. 
La sctividad fa thola  Be desarrolla en general sigaiendo las %e- 
nican modernas, y ha dado lugar a un importante rubro del w- 
mercio exterior, por la buena acogida que tienen las frutas chi- 
lenm en 10s mercados extranjeros. Sin embargo, es necesario a h  
efectnar algunos progreaos en la clasificaci6n y embalaje de las 
fmtas, hacer d s  eficientes 10s canales comercialee, mejorar el al- 
macenaje e intensificar el establecimiento de induatrias elabora- 
dorm, ya gue el 90% de la fruta ne consume en Chile a1 estado 
fkenco, p a610 el 10% recibe un tratamiento industrial (secas 7%, 
en comema 2% y en adobo 1%). 

SegGn el Censo Agropecuamo de 1955, esisten en el pais 
93,212 beetheas plantadas ,con bboles frutales. El niimero total 
de &ton ea de 14.17'7.710 Brbolea, de 10s cualea 9.615.91 e s t h  en 
producci6n y 4.501.724 en formaci6n. La distribuci6n del drea 
plantada en lse principalea provinciee, es la piguiente: 

13.730 pa. Llanauihue 4.020 %a 
8.545 Aconca@.~a 3.410 

6.935 o m n o  3.160 
8.135 " Valparalso 3.335 ;; 

valdivla 5.605 '* Concewl6n 3.045 " 

Icn cumto d tamPiio de Ian explotaciones, las inferiores a 
20 hectkese sum&n 19.208 ha. de plantaciones frutales, o sea, el 
ZS,1!% del total; lae de 20 a 100 ha. tienen 18.994 ha. de planta- 
aimas p lse cornpendidas entre 100 J 500 ha. registran 21.019 ha. 
de plantacionei, en decir, el 25,v~ del total. 
' 1.8 infolmaci6n que da el Censo por especie frutal es a base 
del n6mero de hrbolea, de maners que la distribucidn de las diel- 
tiatan eapecieir por nuperficie en WZ c6lcuIo muy aprorimsdo, en- 



Lao ot rw eape&a mgbtritm wntldabes menmes a L@O@ hes- 

ornerdlo con L& M-&&n 
da BconellaLa &IW% del 

Minie&rio de Agrid~ra ,  e i e a d e  8'I%Rw) Cmeladw ammles, 
ecmo prnmedii del quiqueaio 1959-89. &I ma aifpa se incluye 
$mto la p w d d  i I w h t m d  * o oon deatino U tnerorrdo, como Irr 
originads y contmmida en pn&e en larr hue- ei&wmm El valor 
de la prodawibn fruticola total, exprerado en es&aaoe de p 
come promedio anml del qninqqenio intTiCad0, ea & 54.389.495. 

IEl promedio a n d  de fmtm exportdea en e1 anlnquenio 
1955-59 llegd a 26.536 toneladab J su 
lo quc representa el l@,4% de toda la 
en eI periodo. Lar irntes de mayor impo 
son manwins, ia c h e l a ,  el limbn, el durazno, la pera y la nuez. 

La importanibn de frbtas en el quinqncnfu I%%-&l repre- 
rent6 un promegio maim1 de 17.608 toueladae, con nn valor de 
US8 1.791.000, em decis, el Z,O% del valor de la importacidn agrl- 
cola. Lor plstanae coautiknyen prbcticamonte la totalidad de k 
importacih, awquo tambitln Be internan peauebs partidas ire pi- 
Msr frescap y otras Iracsl. 

Es de erperar que eos lo entrada en prodnrci6n de h $am- 
tacioner ekctnaddre en 10s atimor &os, la partieipaciba de la 

la arnpiiijb J biiqmg& de 
roeibii lor exeedentw goe I 
cWn& de lae m e d i i '  de expansibn de ertg fpllwt&, , 
v 
tMdwiSa en lor e m h u m  del perlo& cqhai& & el p s m e ,  

I~.-LB vid ea WE a a ~ v e  ya t+ii io&,& &ib,em 





ooapdrte en QM uequivabmia de dinere" tijsao wwUmmta l p e ~  el 
Mmatezio Be Ea&n& iirupoiad. con p e e  de 10s impuwtw B 
k pmduoci6n de v b r  el &a 1961 esb eathuh h e  del orden 
de lop XP 0 por heeoMliho para el vkzo expcrtardo a @=el J de 
Ip 11 por becMlitw para el vino envaeado. Con la pnata en vi- 
p c i a  de lati pi.POricionerr de la l o n e  de Libre Comeroio Ldino- 
ameriop~~o, el vino chileno tendrs que competir can el producido 
sa otvol &ea del &rea. Para el (xito de esta gestibn, 1s indus- 
tria nsciouol de vinor debere Uegar a eliminar gradaalmente loa 
d d o r  ordinarim para alcplwu 10s tipw superiures de vinos que 
encuentran las mejores condiciones en loa mercados externos, Lpi- 
ca manera de consolider J a611 ampliar la nombradia de eatos 
productor. Gnido lo anterior a la modcmieoei6u de 10s sbtemas 
de comerciPliuci6n J venta (clasificaoibn, transporte, conaerva- 
ci6n e informaci6n del mereado), se eonseguirh que el inpeso 
preveniente de ln actividad vitivinlcola aumente subatanoiolman- 

. .  

te en beneficio de la econolnia general del p&. 
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L a  l r o d u c s t d n  A n i m a l  

La ianaderls constituye un valioso capital, pm ha -&,&. 
n8dO desde lap f o r m  primitives nbmadss o traphumenter hssta 
la0 imdernfM explotaciones panaderas que utiliGen todo,, 108 re. 
Cwiwa de ler cienciaa zootbcnicas y agron6miw. emado ds 
mcktiC0 eo 10 fnente principal de alimentaci6n proteica (amr y 
lecbe) y produce ademh materias que son utilizabs en mfiGp1es 
aplicaciones (lana, cuero, perda), todo lo cual hace de ats rama 
de la industria agropecuaria una bane fundamental de actividsd 
Y riqucaa. 

En Chile, la ganaderia ha seguido la rnta tradiciond de ohor 
paiRe9, es decir, primer0 me la utili26 como medio de transporte 
J de trabajo, ademh de nu empleo como fuente de almentos, 
per0 la introduccidn de loa vehiculos y rnaquinariss de autopro- 
pulsih ha surrtitnido en parte a la ganaderfa dc &e papel par0 
concentrarsb ani exclneivamente en su h c i 6 n  proveedora de 
alimentos y de materia6 prima8 para la industria. 

Los bovinos conetituyen el rubro m L  i m p ~ r t ~ t e  de la ga- 
naderk, por su doble calidad de productores de came y leche. 
Iias razas que hoy forman el acervo ganadero del pais &on la 
Ibbrico, tronco del animal criollo, la Holandesa, la de Over- 
Colorado y, en menor proporcibn, la Shorthorn o Durham. Re 10s 
2.841.766 cabezaa de bovinos que existian en lS/is, de 10s cuales el 
47% est6 concentrada en lag provincias de BfeBio  a Llanqui- 
hue, ne destina alrededor de un tercio a la produccibh de leche. 
Se nota la ansencia de rams especiahdaa en la producci6n de 
carne, como la Aberdeen-Angas, la Hereford y elgunas razm 
europeaa qne, aunque pueden ser mh exigentes en cuanto a nu- 
tricibn, son caprces, por lo mismo, de proporcionar mayorer ren- 
dimientos cie carne, cuya calidad e8 superior. 

LOB ovinos produeen lam y carne. Parte de eat0 fitinta e8 
exportadr dead% 10s frigorSficos de Magallanes hacia 10s mema- 
dos extranjeros. De Je dotoaidn de ovinos del pete, que en 1955 
era de 5.928.111 cab-, el 42% Be encuentra en e88 Pmhaia  Y 
01 1m en b , d e  Aysen. Las r a m  de mayor representacibn son 
Merino, la Hampshire-down, la SnfOlk-dosRn y 18 arriedale. 

bpll porci~as tienen una elevada utiliiiaciln hd-, 
de pa o w e ,  oomo de la manteca, cuero, cardas, Pehap ,  ete. * 
1955 la existencia de pwainos era de 95O.OOO midaden, de 
lm d 17% ne e~suentm an Is prooinaia de - ranan hb 

, 





de 'bovim . . . . . .  
de ovlnoa . . . . . . . .  
de porclnor . . . . . .  

Carne de caprlnos . . . . . .  
Came de ave8 . . . . . . . .  

En cuanto a loa otros productoa alimentieios de origen ani- 
mal: leche y huevos, su produccibn ea la que indica el euadro 
aiguieute : 

CUADRO N.o 27 

EstabisMea be LWhr y Huevos 
(Pronredfo del quhqruntu 1 8 5 4 4 5  a 186Lt-58) 

I 

3% 
Huevos ............ 13 

h producci6n de leche procede de pnas 850.000 V ~ C B S  quo exis- 
ten en el pais, en su mayorfa pertenecieates a la ram bolanda, 
de la cnafes a610 esCh en ordeiia alredeaer de cab-8. 
Estn producein, en parte, ea industrializada en tss, papa 
uonvertirla en leehe en polvo, lecke condemnda J &os ?&nentoS 
a bnse de leche. XI valor de la produceibn de kehe ea e1 quhqae- 
nio hdirado representa 
cuarir. El eonsumo nac 
rlaborada y el queso, ha 
P7,4 litros en 1957-59. 
reghtre ~m consumo medio anual por habitante de 9W liC+os, 
s e g b  lo informedo en el Program8 de DesarroUo Ganedero, 'vB'- 
rim veees citado. 

m d d e e  por persona a1 G o ,  de manera que 
La producoibn de huevos satifdace el cons 



25.4B I Is.988,5 1 1.474 

En la prndncci6n de lana se advierte el doble mmercio de 
enportaci6n e importaci6n, lo que se debe a que el pafs vende g a n  
parte de su lane en estsdo sucio, per0 time que adquirir en el 
exterior peqneiias partidaa de lm semielaborade. El valor de 
la produwi6n de lana represent8 el 4@ de to& la prodncei6n 
agropecnarfs, como promedio del quinquenio 19544% a 1968-59. 

Para terminar lo referente a la producci6n animal, y aunque 
no es estrictamente peenaria, ae inserts el signiente cmdro Bobre 
produetos apicolaa. 

CUADRO N.o 20 

Estabisttea de Miel y Cera 
(Prmedio del quuinquenio 19- a 1958-49) 

11.870 

I lvalor del . I 

=el Cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - I  . 4zl i-gjl Z I  



La inte&wn$e i n d a d e ’ a p f w b  Bptb principalmoaLte pm ma- 
SOU & ga~udmti propietarios. Lor colmenares rat& nbidor de 
prefwmda cwca de lea plantacionw frutalea J vi&&, riendo h 
W m  poliaieedots de lm abejm inmensamente mperior d valor 
dr br pruduct~s , d e l  J cera. Con todo, la indmkia apieole WIU- 
tituyd nn rnbro no despreciable del comercio exterior, erport8n- 
done el t%% de la miel y el 82% de la cera producida en el pufs, 
ssg6n 10s dater del cnadro correspondiente al quinquenio 1955. 
1969. 

P r o f l r a m a  N a c l o n a l  d e  D e s a r r o l l o  ( I a n @  
d e r 0.- Este programa, elthorado conjuntamente por el Yi- 
nisterio de Agricultura y la Corporacih de Fomento, tiene por 
objeto resolver el estancamiento de la producci6n gsnadera, que 
a m vaz se traducirL en un erechiento m b  rapid0 de la activi- 
dad agrwecuaria en general, lo  que permitirb elevar 10s ingresos 
de la poblmi6n dedicada a estae labores y reemplarar grm parte 
de las importaciones de alimentos pecuarios por 10s de origen na- 
cional. 

Como ejemplo del estagnamiento de la ganaderis, basta eitar 
lo sncedido entre 10s afios 1936 J 1955, en que la espeeie bovina 
ai1ment6 en 10,4% 9 10s ovinos en 3,1%, mientras que el niimcro! 
de habitantes del pais creei6 en 49,596. 

El programs ganadero %entoea desde diversos angnloa el des- 
arrollo futuro de la ganaderia nacional J consnlta, entre otras 
medidae, una eampafia de sanidad animal, el mejoramiento de IM 
rmm de ganado, la construcci6n de plantae lecheras, la inst&- 
ci6n Pe nuevos mataderos, la ipvestigaci6n de loa recursos forra- 
jpros y la inversih interna ,en loa predios. 

Lae inversionrs totalee para el , program alcanasn a 
EO 121.684.~, de 10s cnales 66% corresponde a moneda nacional 
J 85% a mmeda extranjers. Se indica ensegnida la distribnei6n 
de lss inversiones (en millonea). 



Praderad . . . . . . . . . . . . .  17,O 
CerCoE 683 

54 
Maquinerlas 3>4 
Anlmalea 8 30,s 
C d S  . . . . . . . . . . . . . .  088 

.. - .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

Total general . . . . . . . .  ..I 78,6 I 41,O I 121,6 

La industria naeional deber6 adem& proporcionar m8s de 
1.000 carros de arrastre, 2.400 unidades para cereos el6ctrieos y 
varias partidas de limpiadores de acequias, desperramadoras de 
semillas y rsstras livianas. 

El cumplimiento integral del plan significark asegurar a la 
pnblaei6n del pais, en tCrminos de eonsumo, un nivel alimenticio 
m b  adeeuado haeia el afio 1970, estimhdose que en ese aiio la 
demanda puede ser de 120 It. de leche, 90 huevoe, 6,7 kg. de pes.  
eado y 38,7 kg. de came, por habitante. 

L a  P t o d u c c i d n  F b r c s t a Z  1 

La importancia econ6mica de 10s bbsques es eonsihrable: 
pnr un lauo, produeen la materia prima “madera”, que tiene mul- 
tiples iisoa en la vida moderna (vivienda, envases, muebles, pos 
tes J durmientes, lefia, etc.) y,  por otro, ejercen una influencia 
reguladora sobre el medio ambiente, tanto en las condiciones cli- 
miticas eomo en loa fen6menos de la erosibn. Por tal motivo se 
ntiliza el b q u e  en el control d e  dunas, en la ordenacibn de 1400s 
y torrcntes y nun en el mejoramiento de ciertos tipos de snelos. 
Por otra parte, en 10s Gltimoi decenios, la madera ha edquhido 
nn nrievo valor eomo materia prima para obtensr diversokpi-o. 
rliretos derivados, que en nade Be asemejan a la madera eg e&& 
nataral y que Be man en forma creeiente: tales SOP el pepel p 

12,l ao 7 
a‘? 
6’1 

03  
Os7 
4,1 7:s 
13.4 a 4  
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b e  2483%; 8,1% Y eucalipto 1,4% (1). €18 pa~&ip@&n 
de &as 4ltimas ha aumentado en el dtimo tiempo pm 1s entra- 
da 
imPorh&m a t h  en el siguiente orden: rauli, aoigiie, roble, te- 
pa Y ulmo, entre 10s bosques naturalea, y el pino insipe entre loa 
bosqua artif'icisles. En cuento a la distrib~&n la provin- 
Cia de Valdivia ocupa el primer lunar, con 35% de la producci6n 
naCiona1, siguibndole h u t h ,  con el 24%, Malleco, con el 9%; Are& 
0% Con el 7%; &noepci6n, con el 6%, etc. Todo este volumen 
elaborado por 800 aserraderos, que ocupan aproximadamente 15.00() 
obreros a1 G O ,  de modo que la producci6n media por estableci- 
miento e8 de mas 5O.OOO pulgadas madereras. 

Loa us08 de la madera son m6ltiples; c m o  la edifieaci6n de 
viviendas, que deberb consmnir aiin much0 mLs cste articulo; la 
cajoneria, que empIea madera de baja eategoria; 10s durmientes 
de ferrocnrril; 10s p.ostes conductores; 10s ademes o postes para 
enmadersr minas, de preferencia rolliios de eucalipto; loa postes 
y wtacas para pierros y 108 rodrigones para vlas ,  que tienen un 
amplio mercado. La induetria de 10s f6sforos y la de l&pices asi- 
mismo consumen considersbles eantidades de msdera. 

En forma de combustible, la madera tiene aGn amplia utiliea- 
ci6n en Chile, pues se estima que gran parte de la poblaei6n de- 
pende de ella para la ealefaeci6n y cocina. La madera que ep dea- 
ths a estos WOE procede de selvae y montes y tambih de plants- 
ciones forestales, en especial de eucaliptoe J alcma la sums de 
cuatro millones de metros cbbicos, de  106 euales el eO% ee emplea 
con fines domhticos y 5610 el 20% en usos industrhles. 

Por tiltimo, corresponde de& unas pocas palabraa sobre la4 
industria de la celulosa, pulpa y papel a base de madem, cuer- 
ti6n fundamental que preocupa hoy a la mayoria de 10s pabes. 
fi esta actbidad, la6 confferas denempegan un papel destaccrdo, 
pueeto que a t r e  el 86% y el 90% de la produeci6n mundial de 
pulp8 procede de estus plantas. La situaci6n par0 Chile am- 
pfiamente Satiafactoria, tanto por 1s riquem natural de SUE selvas. 
que pneden ser aprovechadae m h  adelante con este objeto, coma 
pw 1~ pl-taciones artificiales de pinos. Se estima que la deman- 
da total de papelm p oartones ea aetualmente alrededor de 120.000 
toneladq de lea cuelea unas 45.000 toneladm corresponden a Pa- 
pel para yeri(j&w. Hash el afio 1955, ls industria naciond 

errWwi6n de 108 bosques de pin0 insigne.  as especia 

(1) Dbm EqlmadcX pm 01 IMutUtO mrd& aROCfdn McrcaQ r Go- 
mwola cl . 



%be&& cqwahaab ta mi- de 
d e p e @ p w B W o R t c U W & d d e , h  d 
3 -, opntsnawe an 888 Ougtro Nb-. &W .it& 

tuedth b wwiada par ompleto ai ponerse en ssmisio + .pn~. 

vu gLosss elebopadawa de b m o m  de Bio-Bie, h qps PO sbko 
p& ebrstew- la &wniade iptesna, sin0 qae dejw wedpa. 
tea exportables de de* Conai8edh. Admbs, con k h t 8 b  
ciirn de otras f&bFitxm ae cddasa de pino, que est&n 
pare el htum. Chile pod4  converthe en un imporW6e P ~ O -  
veedor de ate a ~ t i e d o  pare numerosos mercados latinosmefioa- 
nos, tonifiwmdo w$ naestro comer& enterior con un apneckble iu- 
greso de &visas. 

Icn cumto e la erportacih de maderas, Bsb ‘tuvo uu deeidi. 
do anmento hssta el aiio 1955, en el que se exportaron 84,2 millo- 
nes de pies madereros por un valor de US$ 16,5 millonea, lo  que 
represeeto entre un 20% y on 25% del volumsn de la produeebki 
naeionita, es deck, prkticamente b a a  la madere- de aiaS clamea er- 
p~rtables. En lo8 6 0 s  posteriores, tas exportacionea luw diaminui- 
do en tame constante. En el guinquenio 1957-61 el valor Ssogdio 
anual de la exportaci6n fue de &lo $JS!$ 4,l millones. $In c,uaatn 
a eapeeies, oorreaponde a “maderas dwas” el 60% de la erporta- 
ci6n 9 el 40% restante a “maderas blandas” o de congems. Gas 
espeeiea de mayor representacitb son el rauli, el pin0 amgearia, 
el pino insigne, el laurel y el eoigiie, que en eonjunto concentran 
sl 70% del volumen exportado. 

En rel1aei6n a los mercados e@mpradores, Argentina eheozbe 
el 96% de h s  exportaeiones J el re& se ditribuye entre Bsta~ios 
Unidos de N.A.. Inglaterra, Per& y otros paisa de America y 
Ihropa. 

Para apreciar La importancis de la exportaeidn ,@e &ew, 
d e n h  del total de la exportacid agmpwuaria pofs, b m h  dr- 
cir que en el quinqnenio 1945.49 ePPa represent6 el ,Us de e8e va- 
lor; en el quinqueaio 1950-54 el 25% y en el quinqgenid 1#+69, 
el 24% del total de ler exportaeiones agrkolns, 

COme&o Erterkr 
El intercambio ComerCial de PrOdUCtOB a&* 

Chile J loe pafses qtranjeros ha venido desmejorand 
mente. Este ealdo neto ,dedeefavorable se explica 
cips en la produeeibn reiialadas en este trabsjo, e 
xmd8nwne COW para coneiderar que este &a 
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lOD 
143 
125 
115 
BO 
99 

1950 . . . . . . . . . . . . .  
1051 . . . . . . . . . . . . .  
1052 . . . . . . . . . . . . .  
1063 
1954 
1055 . . . . . . . . . . . . .  
1056 . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  1857 
1068 
1050 . . . . . . . . . . . .  
la80 . . . . . . . . . . . . .  

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

. . . . . . . . . . . . .  
sa 

283,2 12,v 
14,D , 3?1,3 W,2 

454,7 4&,0 lo,@ 
10,s 
$0 
7.0 

4083 
400J 
475,l 36,2 
544,s 33c 6.1 

7,s 
83 
7.1 

4683 
3883 
496,7 353 
490,O 303 63 

% 
2: 

I I I 

Fuente: Banco Central de Chile. 83letIn Mensual N.0 406, Diciernbre 1981. 
AdemBs, la ,eompasicfdn de la exportacih cambia de un pe- 

rfodo a otro, tomando ,mis importancia ?os rubros y rinou, 
lam y madera, en desmedro de la exportacih de granos. 

1) Productos de enlthrap 
muale8 . . . . . . . . . . .  a) Frutas y r h o s  . . . . . .  

3) PBCuarlaa . . . . . . . . . .  
4 Ma@3rrba . . . . . . . . . . .  
51 Estlmlllmtm y otrar ... 



a oIpoQ3cIIu aomwm3A 

lb el gmpo 1) preaomins la avena, la cebads, lo8 h io l se  J 
lm I e n t e j ~ ,  producton tradieionalw de IS exportsaiQn cnilens; el 
ajo p 1. cebolla encueatran, aairnilmo, buen.8 acogida en el exlrm- 
jew, mieatlw que d trig0 desapareee corn0 articulo de exporta- 
ci6n a partir del d o  1948. 

El ~ r n p o  formado por laa h t e a  y pinos anmenta de 12% a 
15%, mientr~ que el grnpo de pecuarios lo h c e  de 28% a 29% 
debido en nu mayor parte a la e, que en el h i c o  articulo de 
i n t h  en &e gmpo y el de mayor palor dentro de la exporta- 
ci6n total, Fepreeentando entre 1950 y 1954 el 23% de toda la ex- 
portacj6n y el 19% entre 1955 y 7959. frps maderas muestran, asi- 
m h o ,  nn incremento de consideraci6n, pues ru participaci6n pn- 
na del 11% al 25% del total exportado. 

I m p o r t II e 1 d n.-& el decenio 1950-59 la importaci6n total 
nacional aumenta 67% entre 10s dos a308 extremos y la agrope- 
c d  lo hace en B%, hendo 1954 el aiio de mayor importaeibn, 
eon 125,8 dllones de d6lares. La relaci6n entre la importacidn 
aqopeeaaris' y la total desciende desde 27,6% ed 1950 a 20,1% 
en 1959, habiCndone regirtrado valores mayoren en 1952 con 31,9% ; 
en 1954 con 36J% y en 1955 con 30,8%. 
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1) Insuaos 
2) Trigon J otros 
3) mtan 
4) pecuarlos 
5) Maderas .. 
6) W c a r  y es&&nk*: 

. . . . . . . . . . .  

MTAL . . . . . . . . . .  l00,O 

Fuente: Anuuioa de Corner& Exterior. 

I 103 
1 8  a v  23 1s ZP 

243 
2P 384 

49.4 34.0 552 
a:$ 

En el pup0 de loa insumos, a la maquinaria agricola le co- 
rresponde ei 80% del valor de la importaciijn, ocupando 10s f e r  
tilirantes el 13%. 

El segundo grupo se refiere fandamentalmente a1 trigo y al 
aceite, que en conjunto representan 95% del rubro (71% para el 
trigo y !24% para el aeeite), con ,un valor medio del quinquenio 
1955-1959 aaeendente a 23 millones dq d6lares. El grupo de fm- 
taa est& formado casi en su totalidad por la importaci6n de PI& 
tanos, cuyo valor medio en el pertodo 195559 fue de casi 1,8 mi- 
llones de d6lares. 

Los productos pecuarioe descienden ligeramente entre estos 
quinquenios, siendo su valor de importaci6n para el 6ltimo p e h -  
do de 18 millones de d6lares. Dentro del grupo corresponde a 10s 
vacunos la mayor participacibn, tanto en animales vivos como en 
carnes congeladas. En lo  ,que se refiere a la lana, su importaci6n 
a t d e  a la lana lavada y a ciertos tipos especiales que no se en- 
euentran en el pale. La jmportacidn de maderaa es de escasa s ig  
nificaci6n y comprende especialmente chapas finas de especiea io- 
restales de gran =lor. Por filtimo, el grupo de &car y eatimu- 
lantes (te, cafe p yerba mate) disminuye su proporci6n dentro del 
total de !au importaciones, debido a la meuor cuota de adcar que 
ne interne. Con todo, Bsta represent6 alrededor del 60% de este 
grupo en el quinquenio 1955-59, correspondiendo el resto a 10s dp- 
timulantes, con un valor medio para el grupo de 54 millones de 
d6larea 



tnitg ............................... 100.89~ t n .  

E 2 6 n  :::- .......................... i7.a~ si 

a0 ap .............................. a1.0~4 

........................... 87.180 
Lens ............................... 1.414 :: 

El balance del ,htercambio comercial agopecuario es, ccmo 
se ha dicho, negativo para el pais. El saldo en contra ea de 18 mi- 
llonea de d6larea para el quinqudo 194549, de 56 millones de d6- 
lares para el quinquenio 1950-54 J de 52 millones para el quktque- 
nio 1955-59. 

NecesTclsdes del C o m u w  

La alimentaci6n constituye el m8s decisivo factor de fortale- 
cimiento del orgsllismo human@, EapacitSndole peur cumplir en 
estado de d u d  el normal desarrollo de sua aptitudes y el mejor 
desempeiio de aue labores. 

Es grmde, entonces, la responsabilidad de Is pgricdtura en lo 
que respecta a ratinfacer adecuadamente 10s reqnerimientoa ali- 
menti&a de la poblaeih, ya que de ello depende, en -an parte, 
sa enterem f i s k  y moral. 

En efecto, loa vitalee alimentoe protectmes, que son la base 
de la aalud orgsnioa, erst& en Chile en nitnSci6n deficitaria en dis- 
tintoo ~ o a ,  siendo agudoe 10s anor de la lethe, huevor J fmtas. 

8e obaerva, en mnbio, ab alto c ~ ~ ~ l l l l l l o  de micar y de cera- 
Ea indudable que este consumo medio reel no responde e610 8 

preferenciaa o hebitor de le poblaci6n, sine que estB eo rebai6n @on 
Iss rentas de loa aonmamidorea, p e s  loa aliment00 .de menor p e -  
do rektivo @on le. eonsumidon en mayor eb~md~mcie. La s o h 1  
d%ta media chilegs d&ite en calided J cantiaedl, pnesto que 
ells proporcione rolameate alrededor de ZL%tW oaklae BB ~llitra 
de lee flM)o c a l o e h  reoomen&datt como f i j m o  vital por el ?Am- 
vioio Nacionel de Wd. 

I 
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CUADRO N.V a7 

Relacih entre 20 DtsgonibUiaaa Meedfa de 

Alimentos y el Consumo Recomendado poz el Smteio 

Nacional de Salud 

( ~ g .  por habitante a1 a%) 

Disponibill- Meta &IT. 
dad media Nacional de Balance 
para 1960 1 M u d  1 

Aliment= protectorea 
Leche (litros) . . . . . . . . .  
Csrnes . . . . . . . . . . . . . .  

De abasb . . . . . . . .  
Pescado . . . . . . . . . .  

Huevos (midades) . . . . . .  
Iaguminosas . . . . . . . . . .  
Papas . . . . . . . . . . . . . .  
Hortalias . . . . . . . . . . . .  
mtaa . . . . . . . . . . . . . .  
Alimentos energCticos 
-car . . . . . . . . . . . . . .  
Qraess p aceites . . . . . . . .  
Cereales . . . . . . . . . . . . .  

81,O 
41.8 
35,3 
6,s 

87,O 
8,6 
81,2 
88,3 
39,l 

I 

146 
53 
25 
28 
104 
a2 

85 
60 

ias 

1 
164 

65,O 
112 
103 
21,5 
17,O 
13,4 
4698 
33 
20.9 
16,O 
0,6 
23,8 

I I 

Fuente: 8ipoP3b de la agrlcultura chUen8. 1961 y Serdcio Naeional de Sa- 
lud, 1969. 

Valor de la Produccih Agropecaaria Naclonal 

La tarea de valorar la produccih agropecuaria del pais se di- 
fieulta por la falta de antecedentes estadisticos eompletos. No obs- 
tante, dos sefvicios de investigaci6n seon6mica han emprendido 
esta labor: el Departamento de P ld icae i6n  de la Corporaci6n de 
Foment0 y el Departamento de Econom'a Agraria del Yinisterio 
de Agricnltnra! El primer0 valoriza la produccibn para completar 
su m8l& de laa cuentas naeionales, per0 Foma como baEe el d o  
calendario, mienbas que el Departamento de Eeonomia Aqaria 

+cola real en que be produce el movimiento de 

Abril del aEo siguiente. El cuadro 38 oontiene las eifras de este 
6ltimo Departamex&, con 10s precios recibidos por el agricnltor, 
en moneda de cada aiio y en moneda constante, para lo cue1 se de- 
flabt6 por el Sndice de' pivel general de precios. 

parte valores, es Y ecir, desde el 19 de Mayo de nn d o  hasta el 30 de 
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86 

8D 
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~ D p t o . M o n o m i . ~  

El valor total de la prodnccidn agricola y ganadera ne mbn- 
tiene sobre 10s $0 500 millones haste 1955, per0 a partir de eats 
Piio PB regktra un dencemo que alcalw m rn- en 1959, r e  
caperHndose el a60 aiguiente haeta llegar a nn hdice 106 oon re+ 
peeto al Piio bane de 1950-51. 

En el qninqnenio 195559, el valor de Lo produeci6n ne distri- 
buye como aigue : , 

ogrfcolp .......................... 653% 
geclrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  414% 
raream ........................ aba 

loo,O% 
- - - 

En la producoih agrlcola, la importancia de loa productos ea 
la miguiente : 

I .................................. .................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Bntm !or pecuarios, h e  amee  de b k o ,  bvino, p h ,  e& 
prino y aveR tienen el W,S% del m p ~ ,  lor huevos, k leehe y Is 
lama el U , S %  en conjante y la miel y eera, el Os%. 

PuWpmi6n de k A s r l d t w m  sa d lhvraro 

S e e  las “Cnentas Nacionalea de Chile, 1950-60”, prepare- 
dm por el Departamento de Pldicaci6n p Btudios de la Cor- 
poracidn de Fomento, el ingreso nacional es la medida de la pro- 
ducci6n de ks personas e htitnciones residentes en el p& (1). 

En el cuadro 39 se muestra la situaci6n general del pah en 
lo que respecta a1 ingreeo nacional J 01 agricoln en el periodo 
1950-59. Mientras que el hgreso nacional muestra un sostenido an- 
mento, que es de 43% entre loa dos ~ 5 0 s  extremas de la aerie, el 
ingreso agrfcola ee bastante irregular en el periodo, terminando 
eon a610 4% m b  que en 1950. La relaci6n entre el ingreso agrico- 
la p pl nacional, que fuc de 20,10/0 en 1952, se reduce paulatina- 
mente y llega a eer en 1959 iae a610 13,5%. 

1850 
1951 
1952 
1959 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1950 

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

2.695.094 
3.176.270 
3.005.285 
3.186.878 
3.631.325 
3.651.592 
3.590.188 
3m.010 
3666.769 
3.855.372 

18,6 
16,Q 
20,l 
17.1 
15,6 
16.0 
13.8 
13.1 
:55 



A4edn de k pew& P 
ingmm tot4 debe aonnideneme q m  le diwWbu&h del ~ L ~ W & Q  per 
~tegorEae de prreonae rretivm a@wk eu madi&i%uie&e dae- 
igual, determiaendo por nn lado un pequeiio n b e r o  de egricul- 
tor- de altae rentne y, por otro, grandee nticleoe ceslp&os con 
un reducido poder de compra, debido a su bajo ingreso efectivu. 
Bis indudable qne se reeta mi a la intfaStx4a y demiU actividadsa 
econ6miw del pa& el greu mereado que conatitwen loa 3 millo- 
pes de personas que viven en el campo. 

Este punto comprende la tributacidn y su relaci6n con el va- 
lor de la produceidn. 

T r i b (1 t a e i d n A g r i e o I u.-El impuesto de mayor im- 
portancia el que grava a la propiedad agrlcola, llamado tam- 
bikn contribwiones de bienes rakes. Desde el aiio 1925 este im- 
puesto se apliea sobre 10s ,valores de tasscidn determinados por la 
Direeei6n de Impaestae Internos, rindiendo una suma de hasta el 
80% de tods la tributaeidn agricola. pin embargo, a partir de 
1950 y debido a laa deficieneias de la ley y a1 proeeeo inflacionis- 
ta, el rendimiento de este impnesto empezd a decaer considerable- 
mente, hasta tal punto que en 1957 mgnifie6 solamente el 4Q% de 
toda Ia tribntaei6n agrieola. 

Esta razdn movi6 a1 Oobieruo a modificar la ley, reemplazb 
dola por las nuevas modalidades establecidas en la ley NP 11.575, 
de 14 de Agosto de 1954, cuya principal modifieacidn consiste en 
el eoneepto de rendimiento econdmico del predio, en func ib  de %uII 
aptitudes naturales y 8u ubicaeidn con respecto a 10s mereados y 
conforme a una explotacidn normal dentro de la zona. La valora- 
cidn o avalfio para fijar el monto de la eontribucidn anual debe 
ser igual a diez veers el valor dc la utilidad de la agriculture en 
el aiio anterior a su cobro, tenikndose que ajustar anualmentr 01 
avalfio base en consideraci6n a la utilidad real de cads aiio. 

El c6lculo de la utilidad est6 en manos de una Comisidn ad 
hoc que torn6 eomo fnndamento el reavalfio general efeetnado por 
la Direceidn de Impuertos Internos, conforme a pautas establecf 
dss previamente y considerando 8610 el valor del terreno, sin me- 
jmas, el valor de laa vi& vinieras plantadee en terrenos de rie- 



- m .  

go y el valor de las BBEW patrQnelee, cay0 precio fnese euperior 
a 150 sueldos vitales memalea. La finalidad de la ley recli8e an 
que el sector agrhola tribute de aouerdo con w potencialidsd eco- 
ndmica, permitiendo a1 pismo thmpo la inversidn de las utilide- 
des en el predio, a trav6s de ,la exencidn del impuesto, para lograr 
una mayor productividad. Eatoe objetivos no se han logrado de- 
bido a imperfecciones del eistrma, entre las que cabe eitar el dee- 
conocimiento de ,lo6 terrenos ,agricolas a travds del t e e b r i o  y su 
relacidn con el medio. Estos fines pod& eer realidad UPB ved que 
se confeccione la carta agroldgica nacional. 

El rcajuate del avaliio de 10s predioe agricolas se practica to- 
mando en coneideraci6n el incremento de la renta neta general de 
la agricultura de un afio a otro, determinado por la Comisidn de 
que trata el articulo 109 de la Ley NQ 11.575. Para estos efectos, 
la Comisidn fijd 10s siguientes montos de la utilidad neta general 
de la agricultura para ~ O E  aiios 1958 (rectificado) y 1959. 

Renta neta aiio 1958: F 129.865,tl Aumento 
Fknta neta aiio 1959: 149.240,6 14,QlX 

De acuerdo con lo anterior, se determini5 un porcentaje de cr-  
torce por ciento (14%) para e1 reajuste de avaldo de 10s predios 
agricolas para el aiio 1960. En este d o ,  el avaldo total de 10s 
261.364 predios agricolas del pais alcanzd a Eo 422.275.508. 

Otras leyes tributarias importantea son las que obligan a las 
sociedades an6nimas agricolas a pagar el impuesto a la renta de 
tercera categoria sobre sus utilidades efectivas ; el impuesto adi- 
cional de 4 por mil sobre el avaldo fiscal, que deben pagar 10s 
arrendatarios de predios agricolas; e l  impuesto a 10s vinos y chi- 
chas, en la parte que no exceda el consumo Enedio de 60 litros por 
habitante a1 afio, pagando el sobrante sobre esta cifra un grava- 
men adicional; el impuesto a la plantacidn de nuevas vifias y otros 
de menor influencia. 

Como puede apreciarsc en el cuadro 40, la tributacidn agrico- 
la tieue iiua importancia relative muy baja en relacidn a1 pres’’- 
puesto de entradas de la Nacidn, pues participa s610 en un 2% a 
3%. Del cuadro se desprende que esta relacidn desmejora en el 
curso del period0 sefialado. 
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111 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1059 lam 
1 m  
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10s 
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E Ulee Sll.PI0 i sm 158.414 
aoB.eS4 
496.841 

11.m 546.198 
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ab9 
2 m  
2.11 
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pm&@wldn bs la a#ricuUura an el total 
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1982 
1959 . . . . . . . . . . . . . . . .  
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le% ................ l9gd 
lpbl ................ 
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103 1og.930 lo.m 
10 0 

11.496 89.428 
99.098 10.074 

101.257 12.051 

l0BJW i8.ieo 

ia,e 
11:o 



MmmUFmA * 
Bn -to a la pantidpwi6n de la agricdtnra sa el kitd de 

lea irapnsVtar indi0&r, puede v m e  que tambih la e m  ha 
redneido sa oontribndn, p&u en 01 period0 i n W o  baja de 14,6% 

R r l a c l b n  c o n  e l  V a l o r  d e  l a  P r o b u c c j Q n -  
Se consigna en el cuadro 42 la relaci6n existente entre e1 valor 
de la produeci6n agropecuaria J el total de la tributaci6n pagada 
por el eector agricola en el perfodo anslimdo, deducihndom tam- 
b i h  que est8 dependencia es baja, pues no alcanza a1 3% del va- 
lor total de 10s productos originados en la agricnltura. 

Durante el period0 anahado, 1950-57, el total de tributos pa- 
padm por el sector agricola represent6 23% aproximadamente, s ~ -  
bre el valor de la produeci611, registrhdose pequetias variationen. 

1960 a 11,9% en 1957. 

Reladdn entre la T r f b u t a d h  Agricola 
y el Valor de lu Produccidn 
(miles de escudos de 1960) 

AAn 

1960 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1057 

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

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

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

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

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

13.298 
13.180 
12.642 
12.865 
10.677 
11.496 
10.674 
12.051 

El capital agricola es el conjunto de bieues que utiliza la agri- 
cultura para cnmplir 8u finalidad de proveer de alimentus J mate- 
r i a ~  primas a la poblacfdn. El anMisie del capital agricola permi- 
te conooer el grado de desarrollo y de teenificacidn que alcanre 
la agricultura y, por lo mismo, adoptar las medidas para obtener 
el progrcao de ests actividad. 

Una denoilla clesificacidn de 10s capitales agrlcolao p k t e  
dividirloe en fijos y de explotaei6n. El capital fijo, llamado tam- 
bi6n inmobihio o irxndiario, comprende loa bienes adheridos al 



*em iepJllR pkmmJm& * hlw&&tm&mh* &OS# 

iu aww* lwmlre P %WJmb9 iasbmm- 
6 h & n  OM raqm~e 61 i u ~ o a o m b ~  1~ 
eeiirrlan como cepit& pare otms o d c I e r ~ b a  mi WI bipm ~ESW- 

rd  de irnportaneia rdn& p S  lo cud no estk Eajeto a V d a & d 6 a  
comeraiel. capital de -&I pmde rer mobfliaaie o *W 
I .n te :  el  primer0 iacluye el p d o  o mobiwio viva y IM ma- 
quinuies, equipw, hemudentaa, htdwiones,  etc. o mobUAo 
mmrto; el aepitsa skealollae eutti fomado par aquellaa &B 

que qnedsn ~ ' " c o ~ ~  m la gPodncci6n y no se recupeirn, lla- 
mpndoselee 'Linanmoul" p 10s salsrios, lae semillaa, 10s combns- 
t i b h ,  loe fertihsntee, las contrihcionee e impuestos, 108 regaras, 
las repsreciones, lax impo&donea &e prevbibn social, 10s interesee 
de deodm, etc. 

Las cifras de la vdoracih total del capital agricola son EU- 

periorea a 106 mil millonee de eseados a partir de 1955, pero mth 
importante que m d e r  abnoluto es conocer la estructura interna 
de los capitdes, lo que est6 dado en el signiente cnadro. Puede 
apreciarse la dismiaaci6n relativa del capital fijo en 10s siete af~oe 
indicadoe, mientras que el capital mobiliario (maquinarias y equi- 
pos) y el circnlsnte (abonos, insectieidae, etc.) han adquirido 
una mayor importancia durante el mismo lapso. 

CUADFKl N.o 43 

OmposieUn PorcentuaZ ds &a Capftales 
AgricoZrra 

1951 ~~~~ . . . . . . . . . . . . .  
1952 .............. 
195s .............. 
1954 .............. 
1n5B .............. 
1956 .............. 
1957 ............... 

15,8 
17,l 
17,3 
17,9 
18,5 

' 

% 
I I 

Fucnte: -tu de Eaonom4 AgmI6.  

Por otra parte, la elevada proporci6n del aapitd f& +&ro 

te), e v i d e d  que el valor de la tiarra en Chile dc- m i o r  
~traordinariamente elepodor em relacida con m capmidful PO- 

del valor total de 10s capitales agrScolae (el 80% apr- P D  
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En Chile, el crkdito agricola ha estado en gran parte en ma- 

nos del Estado, desde la fuudacih de ,la Caja de &Hi to  Hipote- 
cario y de la Caja Nacional de Ahorros, en el siglo pasado, haeta 
la creaci6n de la Caja de CrCdito Agrario, en 1927. 

Paralelamente a esta 6 l t h a  instituci6n, ee han formado otrm 
entidades que en una u otra medida son fuentes de crkdito sgri- 
cola, como la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n, que ha 
concedido prkstamos para regadio, maquinarias y electrifieaci6r ; 
el Instituto de CrBdito Industrlal, que atendi6 a las faenas indm- 
trial-agrieolas ; el Consejo de Fomento e Investigaeidn Agrieolas, 
mganizaci6n dependiente del Ministerio de Agrieultura p cuya 
acci6n se orients hacia el desarrollo Ieehero, empastadas, eons- 
trucciones, etc.; la Caja de Colonizaei6n Agricola, que ayuda a 
10s agricultores de su8 propias colonias J ,  por fin, el Banco Cen- 
tral de Chile, que es el contralor de toda la politica monetaria y 
crediticia fiscal y que opera en la agricultura financiando la ac. 
tividad de 10s Almacenes de Dep6sitos o Warrants, aceptando do- 
cumentos de entidades comerciales y de agricultores y afiamando 
el respaldo de Ias otras instituciones de erkdito del Estado. 

En el campo privado hay que meneioaar loa bancoos hipoteca- 
rios p 10s bancos comerciales, que coneeden asimismo prhstamos 
a 10s agricultores. Las sociedades molineras, de ferias de animales 
y de distribucidn de productos agrieolas, son tambikn parte im- 
portante del eddito agrieola a1 faeilitar a sus clientes ciertns 
franquiciaa en BUS relaciones mutuas. 

Todo e1 conjunto de organismos erediticios ha sido financiado 
en diferentes formas y mktodos por el Estado, euyo papel prepon- 
derante en este aspwto se afianed con la creacih del Banco del 
Estado de Chile en 1954 y que result6 de la fusidn de las Cajas 
Nacional de Ahorros, Crkdito Hipoteeario, Crkdito Agrario e Ins- 
tituto de Crkdito Industrial. 

Corresponde enseguida estudiar 18 forma cdmo ha reaccio- 
nado la sgricultura ante tan vasto y complejo sistema de crkdito, 
para lo cual hap pur aislar en cierta medida este dltimo factor de 
loa otros que tambih inciden en el desenvolvimiento econbmico. 



%3 ememma 

8i re toma en cuenta el total &e pds&mos ceaeedidos por todm 
1.e inatitnoionen de c U k o  a 1811 diferentes actividde~ ecm67ni- 
can en el period0 1966-1S0, su hibutaci6n aparece como sigue : 

AgrIcultora SO,S% m~trmea ............................. sa,as 
cxumr&ntea ........................... a,%% 
OareQOres ............................. 1,2% 
~OMOIUU& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a,o% 
Particularea ............................. 33% 

lOO,O% 

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

mte: Le .griculturcr chllena en el ClulnpUenio 1961-1955, Ob. at. 

Ida agricultura, en su conjunto, concentra el 36,8% de todo 
el &dit0 nacional, per0 la repartici6n de Cte entre 10s compo- 
nentea del rector agrieola es irregular. S e g h  informaciones del 
Departamento AgrEeola del Banco del Estado, el n b e r o  de ope 
raciones crediticiaa ha crecido en forma acelerada, estimhdose 
que en 10s Gltimos cnatro &os dicho Banco ha concedido un pr3- 
medio de 60.000 pr6stamos en cada ejercicio. (Ver cuadro 44). No 
obstante, como swede prhcticamente que algunos sgricdtoree re- 
ciben tree o m b  prhtamos para distintos fines, resulta quc el 
Banco rtiende anualmente a uno8 20.000 agricultores, aproximada- 
mente. LOS peqneiios agricultores o empresarios, a pesar de ser 
atendidos con cierta preferencia, especialmente en zonas de con- 
centraci6n de pequeiios propietarioe, no se benefician con la mis- 
ma largneza de este tipo de cr6dito. 

Con el objeto de corregir 10s defactos seiialados y lograr in. 
tegrar a 10s pequeiios agricultores a una mayor actividad produc. 
tiva, el Miniaterio de Agricultura ha establccido en lor dltimos dos 
aiios lfneas de credit0 supenisado, con fondos del Consejo de Fo- 
mento e Investigaci6n Agrfcola, para 106 productores de zonas 
menos favorecidas. E6 asi como se otorgaron crdditos en la Isla 
de Chilo6 y Navidad, con resultados altamente satisfactorion, lo 
que ha inducido al Qobierno a programar, en escala nacionsl, ci 
cr6dito a@cola sllpervlado, cuyo financiamiento re hace, en par- 
te, con prfktamoe exterioren. 

El programa pretende llegar con la asistencia tOcnica y cre- 
diticia a nnar 1O.OOO unidades familiares en EM dos primeror &os 
de aplicaci~in, amplieindore posteriormente lor beneficion de erte 
sbtcma haah cub+ la mayor parte de lor emprarsrior agrlcoLr 
que necesitan de &a modalidad de fomento. 



Un inconveniente del actual sistema de credit0 agricola con- 
sieCe en qoe a menudo es a oorto plaeo. cuando lo que en realidad 
BB necesita eon plazos medianos o largos para estimular 1s inver- 
ei6n en obras reproductivas de carhoter permanente. El inter66 
medio anual fluctiia alrededor del 1296, excluyendo las eomisiones 
bancariaa Las tasas m8e bajas corresponden a 10s prestamos pa- 
ra fertsegntes y pesticidas, que en el pedodo 1946-1955 oscilaron 
entre 5% y 7%. Lor prbstamos bancarios tienen una tasa mayor, 
que llegan haeta 18% 6 20% anual. En cuanto a1 period0 de amor- 
tbaci6n, el p h o  medio ea de M a50 o pagadero a la cosecha y 
el mbximo 8s de 8 a 5 d o e .  

101 oosto del crbdito, ea deck, la euma de 10s interwee, comi- 
sioner J &OB gastoe, am cuando Ueg6 a t a m  elevadas, resul- 
t6 bajo frente a1 proceso inflacioniata, 10 que estimul6 la deman- 
de por esta fnente de dinero, provochdoae una verdadera desca- 
pitalicacidn del Banco del Estado, que no era capru de recuperar 
en moneda oomtantr el valor del dinero girado para prhtamos. 
lb @em cond5&onea, el Qobierno se vi0 obligado a adoptar una 
eerle de medidae de estabilhacibn, entre laa cuales figura la res. 

Pn numeroso@ eetudioe sobre el credit0 se ha llegado a la 
. triooi6n de loa creditoky su oontrol coantitativo y oualitativ~. 
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i%#iimos ConcsMdos pot la CORFO 

A&o 

1956 ................ 
1961 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1058 ................ 
1959 ...... &. ........ 
1wD ................ 

Monte total Monto total 
(en F de eada aiio' (en P de 1960) 

1'35.012 380.911 
326.226 434.261 

1.612.284 2889.282 
2.156.952 2.310.303 
9.278.224 9.B-a 

Eete t h n i n o  tiene un sentido m L  amplio en la economia mo- 
derna que el de comercio, pues Be refiere a1 movimiento de r a  
merean& desde el momento en que son producidae en el predio 
hsrta que llegan a manoa del consnmidor directo. Se inchyen en 
eets noci6r.1, por lo tanto, el cohercio mayorista y mineah,  el 
traarporte, el h m e n a j e  y la elaboracih primaria o idm?xial a 
que pueden rometene loa prodnetoa de la agricdtura r de h ga- 
nad& 

En cad8 m e  de 10s aembios y proceros de deboraaibn, el pro. 
duct0 va adq&kndo m b  valor por conaepto de 10s amicion que 
se inwspmm o 61, de tal manera qw el prmio fimal a le ebpa 
del aonmmw ea mphm al precio de vats del pxohdu~r en 110. pre- 
dio. Enta dEe& de preaio entre mh w e m a n  %a lo que re 
llsme mrrgen de o - a a e i b n ,  del mal ll~s g&e quede en 
poder del prodwtm el r&o en msme de las in~emedierion OO- 





89 Q- 

Del c d r o  sntsrior ee dmmnde  que el 1@,4$% del volor de ltw 
1 r o r t d . k ~  en el remate, oorrmponde a 10s g8ntos de comereioljaa- 
ci&, haeta el momento del remate. 

Ls iatluencia del tronaporte en e l  precio final del artfculo 
M e  se& loa mdioe atil i~ados. Por ejemplo, tratBndoee 

de I.s hartdhs, donde el tr&nnport.e 8e efectfia por trwoi6n ani- 
mal en pequ&os vehfculos, el flete repreeenta alrededor del 5% 
del precio; en la leche, fluehb entre 3 10% y el 1296 del predo . 
y en el gm&o es mBP o menos la miama cantidad. En lo que rea- 
peck  8 10s medios de transporte, citaremos el cas0 del trigo, el 
que BB movilira en 98% por ferrocarril y en un 2% por barco 
o camionas. mientrm que en la harina el flete ferroviario repre- 
senta el 67% p el maritimo el 35%. Ultimamente, se obeerva cier- 
to deaplacamie&o del transporte ferroviario por el de camiones, 
sobre todo en distancias inieriores a 500 kilbmetros, mientras que 
el trsneporte maritima no desempeiia en 10s productos agropecns- 
rios el papel de primer orden que debiera asnmir, dads la longi- 
gitnd del t0mtorio. IQ1 el transporte ferroviario como en el ca- 
minero, se &a pe menoa el modern0 eqaipamiento de 10s vago- 
nee, tanto en lo que respects a frigofificos, 00nu1 a medios mec& 
nicua de carp y desoarga, lo que indudablemente contribuye a 
aumentar laa pbrdidm y enearecer el eosto de la movilieaci6n. 

LOe mereador mayoristss son lngares de aflnencia de 10s pro- 
d u d  &de 10, vendedores y compradores se reunen para tnm- 
sar 10s prodnctoe, ya eea por medio del remate phblico o por ne- 
gociaciones directas. Loa m L  importantes mercados mayoristm 
uon la Feria Municipal de Santiago, para las hortalizaa; las fe- 
riss de animales, que en n-ro de 90 en todo el pais comercian 
loe tmimaler, vivos; laa feriarP de productos o frutos del pnh (que- 
m, aemillas, legpmbres secas, carbh, etc.). El mercado del trign 
estL fonnado por la Empresa de Comercia Agrioola (E. C. A.) y 
por 10s molineroe p a r t i d a m ;  el mercado de la leche se encuen- 
tra en manos de las plantas pasteurieadoras para consumo fresco 
y de laa industrim que elaboran leche condeneada, en polvo y 
preparadoa alimenticios; el mereado de la lana es manejado por 
lap empreeas textiles; el de la madera por las plantas elaboradoras 
o barracas, Mbricas de madera terciada, chaps, madera prenea- 
da, muebles J firmas comtmctmas, etc. Es c o m b  el cas0 de nu- 
mer01101 intermediaries que hacen acopio de mereaderias para 
venderlas cn el mereado &bierto o de remate; tambibn se rcglr- 
tran ristemac comercialee del tip0 plonoan6niao. como eucede en 



el t w o ,  le oebada p ~ r e  -, el ma, la mrapiEla y 
v ~ W W  0 0- M eon mduatoo e8p-h qm 
sa mWrad@s Pop PSCma firmas que me dediaan a ese mho del 
OOlaeraiO. 

w OOmerCiO 81 detalle de lo6 produetoe a&ola mm&b]es 
organieado en P ~ U &  ddades de venta especialkda, 

d m k   de aomerciaute vende por lo general un artfenlo mpa 
de articdos afinee, 10 que d e t a i n s  corrientemente un volumen 
de ventas reducido y, en oonsecuacia, precios m h  altos para el 
consumidor; otro inconveniente de eeta multiplicidad del comer- 
cio minorista es que obGga a1 comprador a visitar varios nego- 
cios para aprovkionarse de lo qu0 necesita y BB dificdta la ins. 
pecci6n sanitaria. Sb ha calculado que eolamente en la Comuno 
de Santiago existen 3.088 (1) comerciantes en frutas y hortalizas, 
distribufdos en 10s mercadoe mdcipales, ferias libres, fruterias 
y vendedores calIejeros estacionados o ambulantes. Esta situacidn 
es similitr a la de 10s otros productos comestibles. De aqui que es- 
t& tomando cuerpo la idea de modifimr las disposiciones sanitc 
rias y municipales vigentes con el objeto de permitir la amplia- 
ci6n de 10s rubroe que ee comercian en un mismo negocio, elevh- 
dose asi el volumen de laa ventas y redncihdose el margen de 
beneficio de cada artienlo en favor del consumidor. Es lo que pre- 
tende conseguir el sistema ,de penta por autoservieio, iniciado ha- 
ce poco en Santiago y c u p  ventaja consiste en reducir los costos 
por la disminuci6n del niimero de emplead-, haeihdose las pen- 
tas tambih en forma n& rBpida y a satisfaeei6n del cliente. 

De lo anterior Be desprende que la comercialieacib de pro- 
ductos agropeeuarios alimticios se realize por canales todavia 
imperfwtos, con intervenci6n de numeroso8 htermediarios, que 
8610 contribuyen a encarecer el artknlo, sin agegarle nuevos va- 
l o w .  Para comeguir una efectiva disminuei6n de 10s costos y la 
distribuci6n equitativa del margen de eomercializaci6n, ee nece- 
serio que se efectiien grandea inversiones en las diferentes etapas 
del eomemio para ayudar a conservar la mercaderfa en buenas 
condioiones o para incorporarle nuevas cualidada para el con- 
m o .  En a t e  sentido, se. ham indispensable contar con una do- 
t a i6n  de bodegas y d o s  para granos, dotados de elementos mo- 
dern- meo&nicos para la carga y descarga; instalacionee frigori- 
fic= a lo lmgo de todo el territorio; mataderos, ceeberias J plan- 

(1) ‘”pmducoi6n y aOrnercipIlPeci6n de hortpllsps en el Oran SantWO”. Ob. 
aitada 
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de la tierra dab0  del nitbsw +a, &endo en la wm 
Pa@ C U d  de f l a M W  d6 WWh p h  Iy fa hdm*6 &- 
DUWA* wb-5 m-0 ~ l l  l ~ r  & ~ C I I I ~  qw pa- 
t~8Zt6fOF~ciah Para S W  consnmidos. Esta aitnscidn && eambim- 
do ~ ~ ~ ~ ~ t a  en favor de m a  mayor hdustrial&wi6n, la 
F e d t ~ h  aprovechar proporeionsbente mayores cantidades Be 
productos, conservar1o.s por largo tiempo y partieipar eon m3n- 
res probabjlidades de Bxito en la competeneia international. 

el C W d m  anterior puede verse la situaci6n de algnnos 
artfe64m dmefiticios en el period0 1950-1956, que en general 
muestran awnento en su produccih, per0 las cifras dadas sefia- 
I-an tambibn cuanto campo queda todavia abierto a la i n d m t d  
alimentaria para elevar codderablemente su volumen de elabo- 
raci6n en grandes unidades de transformacidn, puesto que la re- 
laci6n entre el nGmero de establecimientos que existe en, la a ~ -  
tualidad, el valor de [N produwi6n p el personal ocupado, indi- 
ca que se trata de muy pequefias plantas elaboradoras, es deck, 
la industria chilena de alimentos est6 en su etapa inicial de des- 
arrollo. 

El trabajo &oh 

La poblacidn agricola y la fuerza de trabajo que origina cons- 
tantemente, son factores de gran peso en el progreso de 10s pne- 
blos, pueato que de su naturaleza y euantia depende muehas ve- 
(fe8 el Bxito que p e d s  alcanzarse eon las planes de desarrollo. 
C r e c i m t a n t o D e m  o g t 6 f i c 0.- Por loa estudios de 
poblacidn realizados pgr el Servicio Nacional de Estadistiea y Cen- 
808, ha podido determinarse la tasa de erecimiento demogrifieo 
que experiments el pais, la que va en continuo ascenso y es para 
el afio 1960 de 224 por mil. %te acelerado desarrollo vegetativo 
tiene por causa, entre otras, el descenso de la mortalidad infantil, 
debido a 10s mejores m6todos de prevenei6n y control de la salud 
de 10s niiios, pero ea tambien causa de mayor oferta de mano de 
obra, en especial de proeedencia campesina, que reclama su parti- 
cipaci6n a Iss aetividades econ6micas y la satisfaeei6n de 8u8 ne- 
ceaidades vitales. FJS por ello que se espera de la presidn de 10s 
nuevos sectores de la poblaei6n que ingresan a1 trabajo anualmen- 
te (dredodor de 50.000 personas), la apertura de nuevas fuentes 
de riqueza que permitan absorber, por un lado, esta mano de 
9 Wtener ,  por el otro, la actividad de 10s trabajadores We Ya 
han sido incorporadm a la producci6n. 
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i5 ................. * .I io *.. 

mna Inmlgrac16n 
pestvo (4 

mtlvo (+) 
Emigrsefdn Bald0 

Nmte orende . . . . . . . . . .  
Norte chtw ........... 
N6cleo Central . ........ 
cOncepel6lr y 
Lp Frontera ........... 
E Zzi. -. .:* .. :: .. :: . . : 

I I 

l$l saldo negetivo que arrojan la6 doe regionecl del Norte se 
a t r h y e  e la dieminnci6n del ritmo de trebejo en la gran mine- 
& del unlitre y del cobre y e la MCLICBBS mtividad indwbid, ye 
que. la agricultma es reducida en ambae regionen. En la red611 de 
JAW fhndes, auuque predomina la egricultura, el r6gimm de pro- 

disrio y ha d i f i d u e e  mbientder de todo or- piedad 
den obligan a parte de la poblacih a emigrar, fen6meno que es 
clbieo en k Ida cfrande de Chilob. El saldo negativo de Conaep- 
ei6n y La Frontera ha mejorado en lor &IN posteriores e 1952, 
debido a La p m a  an =tiidad de le Usina de Huachipato y de 
 la^ imdoetriss nacidm a comecuemia de aquelle. 

. .- 

01871 100.506 - 8.635 
47.790 155.167 - 87.377 

038.158 740.530 + 197.628 

234.510 338.431 - 18.012 
105.09a 90.615 + . 8377 
43.077 47.158 - 4.081 
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Eh el N60ko Cealml, pm Is grm atmwci6n de lor ndos nr- 
bnalor de &tczjgsB p vdp@P&O y m &&e ergrI3Mih mmer- 

B industrial, ae -ststti conceatrado una parte importante de 
la poblacl6n del pais, que trata de eneontrar mejoreu opmtu&a- 
des de tmbajo que en otras psrtea. Be eonfirma lo anterior oon 
Ily, cifrw del euadro siguiente, que muestra en el plan0 na&d 
la &s&qei6n de la poblaci6n m a l  en beneficio de la urbana y 
BU proyeeci6n haeta el a50 1960, cdculada de acuerdo con la ta- 
08 4e miqacidn interna. 

Urbana Rural 

55 . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
53 I 47 . . . . . . . . . . . . . . .  

1953 . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. I 1940 

19- ~ 

1958 . . . . . . . . . . . . . . .  
1980 

i o  
38 

I I 

Fuente: Servicio Naclonal de Estadktica y Censcm. 

P o b 2 a c f 6 n A c t i  v a.-A la menor proporcidn de poblaci6n 
rural corresponde tambibn una disminuci6n de la poblacidn acti- 
Va agricola, aunque en tbminos absolutos hubo un aumento de 
4,676 en el total de personas dedicadas a la agricultura entre 10s 
Censos de 1940 y 1952. En efecto, en el primero de estos &os ha- 
bia en el pais 619.563 personas activas agricolas, lo que represen- 
ta el 34,2% de toda la poblacidn activa, mientras que en 1962 se 
registraron 648.054 activos agricolaa, de un total do 2.155.293 per- 
sonas, es deeir, el 30,10/0. 

Sa& el Censo Agropecuario de 1955, existen en el pais 
664.240 personas actives agricolas, cuya distribucih es la signien- 
te : 

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

Patrones y familiares 329 262 
Adanlnietradores 10.094 
~ k t ~ i ~ ~ ~  y oflclnkptas 1.570 
Personal de vlgllancla 19.499 
Obreros especlal&adOs 13.808 

Obrem, &ones y afuerlnoe ................... 179.77Q 

winos e inqufllnono-mediem . . . . . . . . . . . . . . .  82.387 
M%eros ................................ 26.861 

. . . . . . . .  ~134.a40 TOTAL .-... ... 





tmbajdor en el a h  a&ola y en lee diferentes sonas, el Depa~- 
tamento de h)oonomea- A&& ha llegado para el afio 195748 a 
la mum de $ S.498,5 millonee como coeto t h l  de trabajo agrico- 
la, cifra que se descompone en la mguiente forma: 

Obreras ............... 
Empleadas ...... i d ,  ..* . 
Remunerdone8 - 
empresarlw ............ 
Un908iclonea de 
prePiai6n social ......... 

$ 15.11,7 millpea 

42.971,5 .. 
5.5@5,4 .. 
1.089,9 243% 

l,T% 
65,6% 

8.5% 

$ &.498,5 millones SW,O% 

Reloeidn entre el Trabajo y el Cost0 de Produccldn 

(millones de pesos moneda cwtiente) 

Valor I Cost0 1 Relaci6n 1 R&ba]o Produccl6n (Z) Afio 

1950-51 . . . . . . . . . . . . . . .  
1951-52 . . . . . . . . . . . . . . .  
1952-53 . . . . . . . . . . . . . . .  
1953-54 . . . . . . . . . . . . . . .  
1954-55 . . . . . . . . . . . . . . .  
1955-56 . . . . . . . . . . . . . . .  
1956-57 . . . . . . . . . . . . . . .  
1957-58 . . . . . . . . . . . . . . .  

7.354,6 
6.089.5 

15.303.7 
16.849.1 
W.985,8 
36.935,8 
59.054.1 
91.8478 
143:4823 
188080,4 

1 I I 

Fuente: Dpto. Ewnomia Agrerla. 

* x  ' e. Es indudable que en cierta medida la menor ineidencia del 
4 *  ."oosto del trabajo agricola en el valor inicial de produccidn o eos- 
I% '$~-&o de produccidn es el reflejo de la aplicacidn de mhtodos moder- 

no8 de explotaci6n en el campo, como el empleo de maqninaria 
agrScola, de fertilieanta, de produetos qnimieos, de conservacidn 



&s%Ealbs'- 

Bajo el titulo da 6- arSp.roola Be ht.iub v8rh1 W@l3QtO% 
de la apliCeci6n de Oim& -0n6mica 8 la exploteai6a -4 
10 que p d t i d  aprecipr el p a d o  de modcmicaci6n de le e&- 
cultma. 

s e m i I i a o . - h  s e S &  ea nn factar de primera importancia 
en la producci6n vegetal, puesto que de 8111) caracterfsticaa gen6- 
ticas y de su pnresa dependerti el red todo  de las cooechasiwBe 
aqui que la eleoci6n de lap vsriedades de eemilles m b  eprophdas 
a eada poria aea nn Bonnto de tanta importancia pura el &to de 
la agricultnra. 

La gen6tica vegetal acth en este campo a tmvQ de ana ri- 
gurw expcriencia cientifica, que se inicia en 10s laboratorios y 
continiia en 10s eneayori de terreno para wear nuevaa variadades 
por crumniento o hibsidaoidn y para mejorar su daptwi6n a de- 
t e rminab  eondidones. Un buen ejemplo del trabajo @tho lo 
constitaye el eaeo del maie hibrido, producido en Chile ne& le 
experi.encia mnndial en la mate* auyo rendimiento ea mperior 
en 40%. en promedio, a1 ma& corriente, presentando ademsis lae 
ventajse de 8er m h  resbtente a la6 enfermedades y poseer m a  
excelente eonformaeih en sua mruoreas y granos, lo que facilita 
las labores y la cosecha meminica de esta planta 

LB i n v e s v i 6 n  gen6tiea en Chile est& a cargo del Mdinirte- 
n o  de Agricultnra, que cuenta con ingenieroo agr6m1ws erp~&- 
liesdos en eata rams de la biologia y que realizan sua ezperien- 
cia% en lae vemte Estaciones Experimentales que pome me Mi- 
nieterio a lo largo del pais. Como resultado de eats labor, ye 68 0n- 
cnentran incorporadm a la produccidn nuevns var iewes  de em- 
millan de trigo, c e U ,  m&, frejolea, hortaliiew, eta, pqe par ha- 
berse ereado espeeialmente para lae eondiciones a d  meaio &&- 
no son capaces de producir mayores coaechee y de mejor oali- 
dad. Por utra parte, la Bockdad Nacional de dgricalm e a  rea- 
liGPnd0 eatudior gen6thm con miran a a w n t a x  So pmdmBi6n 
de remilha mejormks. 

Otro rupea0 importante ea la rsleeeib xueohim p d&&a- 
ciBn de law s e m i l l ~  antes de la miembra, $es #vita la pro. 



psiwi6n &e 1~ malezrte y el ataque de ciertoe agent- p&6-0,, 
que eattin aUridos a1 grano. 
I e r t i I t c a n t e s,Desempefian en la vida de hs plantee 
e1 mkmo papel que 10s alimentos en la vida ani-, es deck, mn 
lee substrtncias vitalee que necesitan para creeer p desarrollarse. 
Desde el punto de vista agron6mic0, se ha comprobado que 10s 
fertilierrntee son el medio m&s rhpido y direct0 para anmentar 
cobechly porque su efecto est& en relaci6n con su empleo racio- 
nal, dado el amplio margen de utilizaci6n de abonos que permite 
la agricultura. 

De 10s miiltiples elementos que exige la fisiolog$a vegetal pa- 
ra actuar normalmente, tres son 10s m b  neeesarios, porque a me- 
nudo faltan en el suelo y porque son eonsumidos en mayor eanti- 
dad por lss plantas: ellos son el nitr6gen0, el f6sforo y el potmio. 

El nitr6geno desempefia un papel de primer orden en el pro- 
toplama eelular y en las proteinas; se aplica al suelo en forma dc 
nitrato y de oompuestos amoniacdes. Chile posee 10s mLs gran- 
des yacimientos de nitrato natural del mundo: el salitre, de pres- 
tigio universal y de amplio consumo en la agricuhra de varios 
paises. El salitre se expende como nitrato de sodio o salitre s6- 
diu0 y e m 0  salitre potbico, que ee uua mezcla de nitrato de so- 
dio y nitrato de potasio. El guano de los pdjaros merinos o guano 
de covaderas, es tambih un fertilizante rieo en nitr6geno y ade- 
m& aporta a1 melo materia orghica, por lo  cual es mup apre- 
eiado en la agricultura. 

El f6sforo es igualmente vital en la vide de las plantas p 
constituye el factor esencial para la buena poliiizaei6n y fructi- 
ficmi6n. Se emplea en la agricultura como anhidrido fosf6rieo 
(PaOa), que est& contenido en las numerosas variedades comercia- 
les de 10s fertilieantes fosfatados. En Chile se wenta coa alggos 
ypcimientos de minerales de este tipo; no obstante, es necesario 
tambih  recurrir a la importaci6n de otras clases de fosfatos, CO- 

mo 10s superfosfatoa, las escorias Thomas, 10s huesos calcinados, 
etc. 

El potssio interviene en 10s fen6menas del metabolismo eel& 
lar p lfacilita con BU presencie la asimilacib de otros elementos. 
Aunque lon, snelos por lo general icontienen potasio, no 88 eneuen- 
tra en forma aprovechable por lrs plantas y de ahf la necesidd 
de emplear 6xido de potasio soluble. En Chile se Utilkan el do-  

de p o b i o  J h eeniees pothieas, ademb de les sales PO- 
tesioas omtenidas en el salitre pothico. 



Fa5fatadcmlllraionales I 
Bartna de huescul ....... 
Fosiptos Melon y Pelican0 . 
0- de CorpdaFas . . . .  
monas c~poestoe . . . . .  

I 101.357 I 91.831 I 64.W 

6.848 6.174 4.580 
49.7m 51.460 as.557 
38.636 29.081 27.607 
6.066 5.106 1.553 

I '44B20 1 64.913 I 51.058 

De Talea al Norte 

a t r e  ddico ........ _ . I  a4.801 I 28.747 I 30.984 

De Llnsres al Sm 

. . . . . . .  31.742 32.47a I 4.845 I "2; I 6.000 
SaUtre patasieo 
AbINX pOtaatCOe . . . . . . .  
Abonos calcsreos . . . . . . .  18.450 19.457 22.500 

Fusfatados . . . . . . . . . . .  
Ni&tgadoa . . . . . . . . . .  

8 . . . . . . . . . . . .  
04% 

30% 
38% 

De acnerdo con las eetimaeiones de la4 metas de consumo de 
abonos pmyectados por el Plan de Desarrollo AgrScole, para el 
60 1967-65 lo8 eonmmos deberin ser: 

Ab0n08 foefatador . . . . . . .  91.800 ton. ten Pp06) 
AbaMlr ~trogenedos ...... 62.750 ton. (en NO,) 
AboMl pot&ieos . . . . . . . .  21.40 fan. ten q o ,  



~ 

y 9 9  a n l a  (ii e t 6  %.-b m & h s  t&colO es el elemento de 
que ae he VIb&b el hombre psas a h a r  cp ehe rzo  ~lraecnlar J 

para expandi au radio de operaciones. El empleo de la maq&& 
ria agrkola ee ha difundido ampliamente a pertir de la %a 
Qaerra Mnndial y es boy el cartab6n con que se mide el mgreso 
de la ep;ricdtura de un p a .  

Chile no ha eaca~ado a este fen6meno general, pero debido 
a que no fabrica 10s tipoa pesados de maquinaria, tiene que re- 
currir a Is inqpprtmi6n para prommarse eatos elementos. El vdor 
de la importaci6n lleg6 em 1956 a 811 W m o ,  con 17 millonea de 
d6lare6, habiendo d e c f i  deapub debido a las restriccionen en 
el r6gimen cambisrio J en loa crbditos. Las miqninas de mayor 
demanda en el mercado interno son loa tractores, de 10s cnales 
existian 17.652 unidades en 1957 J las cosechadoras automotri- 
oes, cuyo niimero asciende a ZOO0 aproximadamente. Entre las 
m & q h  de menor peBo 5e encuentran las enfardadoras, las sem- 
bradoras de cereal=, las abonadoraa p la8 trilladoras fijas y 10s 
aradoa 

I I 

1948-50 . . . . . . . 
FUE-lfte: “La AgrlcUltura Chilens cm el QuiuqIE%lio 186l-II356”. 

Lae aifm del cuadro 53 demueetran eierta preferencia por 
la mecania~i6n de lm Iabores de cosecha, lo que e8 m8s urgeate 
en las mnaa del sur para el trigo; lo mismo puede deeirse de la 
siembra, pues ambas faenes deben efeetumse dentro de 10s limi- 
tee impuwtos por las condiciones climhticas. Pero el verdadero 
grad0 de mecanizaci6n estriba en el n h e r o  de tractores, mkqG- 
nes que proporeimm la fuerza motriz fundamental para realbar 
loa m h  variados tip06 de trabajo agrIcola. 

Tomando en conaideracibn d total de la sugerficie arable del 



ne UwGRLFll mwmsfal 

pds (&U&W h o a t k ) ,  la r&dn entre la a t i d a d  de trm 
tom p lrrs ht6rerU que p n e b  dt iww,  em 0 m o  ague : 

is&6 ................................. 1.588 ?a. 
l%qJ ................................... 781 
ISM ................................... 361 ; 
1956 .................................. 311 
1087 ................................... so? .. 

Est0 quiere deck qae en 1967, por ejemplo, existfa un trw- 
h por Eads 3M hectheas ambles, proporcMn que indica un pa-  
do eonvdente de mecadsacih, tomando en cuenta que ella se 
hace a base de la importaci6n de la m a q h r i a ,  de 808 repueetos 
J de buem parte de 10s combuetiblea. 

P l a g a s  V c g e t a l c s  y E n f e r m c d a d e s  d e l  
0 a n a d o,El control y erradicacidn de laa plagos y enferme- 
dades que afectan a las plantas y animales tienc enorme impor- 
tancia eeonbmica, ya que las perdidas ocasiolisdas por loa inm- 
toe, hongos, bacterios, virns y maleeas suman miles de millones de 
pesos eada d o .  Los d d o s  eausados por estos agentes se comba- 
ten por laedios naturales, es decir, por la accidn de otros sere8 vi- 
vos que destruyen a 10s perjudiciales y, tambih, por la aplicaci6n 
de substancias qujmices y preparados biol6gicos que evitan la mul- 
tiplicaci6n de 10s agentes cansantes. 

La ineiencia de 10s perjuicios de loe insectos en la agricul- 
tnra J -&a se estima entre el 15% y el !20% del valor de la 
produeci6n. 

No cxisten afortunadamente en el pais muchas de la8 princi- 
pales espeeies de inseetos dafiinos, debido a que las barreras na- 
males que lo deelindan: la Cordillera de 10s Andes y el OcBmo, 
son infranqueablee por la mapria de ellos. No obstante, peae a 
ento, la facilidad de 10s transportes modernos ha hecho poeible 
que 6e introduzean nuevm especies, como lo prneba la reducida 
lists de insectos que confeccion6 el Dr. Philippi en 1886, en com- 
paraci6n con Is elsborada en 1953 por el Ministerio de Agricul- 
h a .  Una condici6n favorable del pafs eonsiste en que las espe- 
cier que w encnentrsn en el norte, por ejemplo, no w desarrollan 
em el sur y viceversa, a excepci6n de laa que atacan a loa produc- 
to0 t&lmamnaao8. 

IJW especies dafiinss de m8e coneideraci6n son la Hylsmor- 
pha o mano blanco, que e610 en Cauth provooa p6rdidaa mpe- 
rieres a Iss a0.000 Pectheas de trigo; en el &, es eonooido el 

' 
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p a n o  de~1 Choclo (EeUotkh edema)  ; en elfalie by G a v a  
dafm 'Par efectos de la potlua (erpecie ledid&ptera) ; cgs. 
oras y hartahas SB registmat nnmemsas p e m  pcn &&m, 
mo el bmco del *e&l y &e las arvejae, b de le l a t e -  
.ja, la polilla, el p h e  y 10s laagostiuos de la papa, el ~ p s  de kr 
o e b a ,  eta. En 10s &boles &tales se e m j n m b  la =ern, le 
escamwde San Josh, 10s pulgmes o Bcfidos, la polills de lee man- 
zanas y pcras, 10s pseudococcus en 10s citrus, la conchnels del oli- 
vo, el margarodes de la vid y otros de menor importancia. En 10s 
prodactoe almacenados el d d o  mC grave lo oeasima el gorgojo, 
quc ataca especialmente a1 trigo. En el ganado, 10s insectos J arb- 
nidos provocan, aelmismo, perjuicios de consideraci6n, como son 
la sama de la oveja, la garrapata, el piojo del cerdo, la msca del 
caballo, etc. 

Entre lae enfermedades cansadas por hongos y bacterios, la 
de mayor importancia econ6mica ee sin duds la que se origina 
por 10s polvillos del trig0 (Puccinia gramhi), 10s qne son difici- 
les de controlar, salvo mediante el mo de vsriedades resistentes. 
Se calcula qne 10s polvillos afectan annalmente entre un 10% y 
nu lZ% de la snperficie aembrada, redneiendo en la &ma pro- 
po~ci6n laa coseches. Otras enfermedadee graves provocadas por 
estos agentes, son el oidium de la vid, la aloca del duramo, la 
venturis del manzano, la pudrici6n parda de 10s citrus, el polvi- 
110 de la papa, el polvilIo negro o carie del ;trig0 y otras mh. 

Las malezas son tambibn camantes de subidas pCdidas en la 
agricultura y ganaderia y provocan, entre otros dafios, la reduceicn 
del rendidento, porque la maleza compite por el agna, la lm y 
10s dimentoa con la planta cultivada; difieultan la cosecha, obli- 
gan a purificar la semilla qne se siembra; desvalorissn la lana 
porque se le adhieren 10s frutoa espinndos del clonqui; son hubs- 
pedee de inseotw y hongos que atacan las plantas cultivadas; 
provocan la muerte de 10s animales por efecto & priraeipios t6xi- 
cos contenidos en ellas y, por utimo, disminuyen el valor de 10s 
temeaos que invaden. 6 e g h  estimaciones del Ministerio de Agri- 
cultma, 10s dafios ocasionados por las d e z a s  en prodncci6n 
son del orden eiguiente: 

Praderas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oereales de Drlmavera ...... 
Cereales de invierno ......... 
geno ..................... 
Pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hortallaas 9 frutales . . . . . .  
M s h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.............. .............. . . . . . . . . . . . . .  ... ..* . . . . . .  .............. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

.. 20a .. 12 a .. 5 a 

.. .. 

a6% 
15% 
9% 

10% 
0% 
5% 

10% 
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aa %%ha- 
men de a;gpaQoo qainaaee as la o o s e b  Losm, qaR a 
w pmh de eetn, si- ma orrnbidsd mor B lm oimco mi- 
lloneada BIwlldoA, 

L.g bvdgeOi8nep h e e h  an Chile sabre la apltcaoi6n de di- 
ferentea substaai5em herbki th  en cereales (sal s6c$ioa 2,4 D, sulfa- 
to de Germ, agroxona, eta.), dauestmn la vmtaja de aplicarlas, 
gaeek, que w aoeto queale ampensado por la mayor oosedta que 
ae ,pbtiene. 

El &at0 de las demnedades en el ganado, en esfmismx, al- 
tjsimo: ae crdcols qne la tubemdoeis afecta el 20% da la maw de 
vaca~ lecheree. y que la bmctelosis, por BU parte, provoca la muer- 
te de 66.ooO terneroq por d o ,  ademih de la dkminuci6n de la le- 
the ordefhla. La atmilidad de las va-, Is mmtitk, l a a e b r e  
aftoea, el carbunclo y otree enfermedades del ganado ocasionan 
t a d t i h a  p6rdidas mny elevedae. 

La e~perkaeataei6a cientifica de loe problemas sefialados eB- 
tft en Chile a cargo del Ministerio de Agridtura,  a travtk de las 
estacionen experimentalen agricolaa y geasderas eetablecialm a 
lo largo del pais. Adem& de 10s trabajw gen6ticos de mejora- 
miento de semillan, me han efectuado eneayos en m6todos de apli- 
eaci6n de fertilicantes, taew de riego y apoaee anb oportunas, 
estudios agrd6gicos de suelos, alimentsci611 del g d o ,  manejo 
de empaatadas, ate. Tambi6n se han resligedo investigaeionee en 
administraci6n rmd y m6todoe m b  eficientee de manejo de l a  
predios, lee que se han emprendido por el Departamento de Eco- 
nomia Agraria de dicho Ministerio, que tiene &mbmo a BU car- 
go &uclios sobre preeios agricolaa, coznerciahci6n de produc- 
tos agropecuarios, demnda interna y externa, etc. 

Ls Univermded de Chile, a trav6s de la Wcdtad de Agrono- 
mia, reafiza invtxtigaci6n agricola en BU Btaci6n Fkperimentaf 
de Maipfi c id6nCica labor ejecutan la Universidad Cat6lica y lo 
de ConcepciC en SUB relrpeetivos campos experimentales. 

Como ejemplw de-10s trabajos de colaboraeidn entre estas 
entidades, puede sefialarse el emprendido conjuntamente por el 
Mdeterio de Agricdtnra y la CorporaeMn de Foment0 para la 
introducci6n de la remolacha amcarera, que dio lugar, mb tar- 
de, a la formeci6n & !a Industria Amcarera Nacionrrl (IAN@). ’ 
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Con ireenencia se blvida que d l o  la ciencia hate avamar a~ 
homlke por el camino de nu mperaci6n material. Qtro tanto mee- 
de en la Igricultura, donde 108 progreaos de la mecesica y la 8pli- 
cwi6n de substancias, m6todos Y recursos modems de efectos in- 
mediatos relega a segundo t&mino la paeiente y profunda invedi- 
gacidn cientSfica que dio prigen a tales adelantos. Pero, por mu- 
cho que la “t6cnica” progrese, n6 hay que ahandonar la noci6n de 
que en la agricultura domina la vida, con todas s 5  variantes y 
eomplejos y ‘que e8 a ella a qnien debe prestarse la primera y pre- 
ferente atencidn. 

En efecto, la base de sustentaci6n de la agrieultura est& COW 

tituida por 1- plantas, 10s animalel, el suelo J el clima, sobre 
quienes actcla el esfuerzo human0 para ponerlos a su aleanee en 
forme m&e generosa. E l  estudio cientifieo de 10s suelos, por ejem- 
plo, ea esencid para cualquier plan de localizacidn de plantas y 
ganado, lo mismo que la inveatigaeidn genetica para producir 
nuevaa y mejores semillas y reproduotores. Otro tanto pnede de- 
e k e  sobre la hvestigmibn de 10s agentes patdgenos, de la fisio- 
lo& de vegetales y animales, de 10s metodos de cultivo y cria, ete. 

Esta investigacidn cientifiea se hace en Chile, con limitado 
personal y recursos, fundamentalmente en el Ministerio de Agri- 
cultura, que a traves de SM Departamentos especializados ha 10- 
grado conquistar notables progresos en el campo de la agronomia 
y de la zootecnia. Su rrccidn resultaria a b  mhs fruetifera si se le 
otorgaran mayores recursos financieros y medios de trahajo y se 
ampliara e l  contact0 con las organizaciones de investigaeidn cien- 
tifica que existen en todos 10s paises. 

Adem& del Ministerio de Agricultura, la Universidad de 
Chile est& reallizando trabajos de investigacidn en su Estaci6n Ex- 
perimental de Maipti, especialmente en el campo de las plantas 
forrajeras y hortieolas. La Corporacidn de Fomento de la Produe- 
cidn ha tenido destacada actuaeidn en lo que se refiere a la in- 
troduccidn de nuevos cultivos, como la maravilla y la relnolacha 
azucarera; en la habilitacidn de suelos salinos del norte del pais 
y en el estudio de obras de regadio y drenaje, lo  cual sin duda 
representa un p a n  impulso para la productividad agrieola. 

por revestir especial importancia, nos referimos a continua- 
ci6n a1 proyecto aerofotograrn6trico. a t e  proPCto &? ddhed a 
r a h  del sismo de 1960 en la zona Bur del pais 9 fne PreParado 



por la clIgdcd6n de &i&lBWAS 0- 9WI8 medidn PO- 
e e la recen&mwiQn de la regidn afeatode por el 

dan(iaeno..b pwthimn BPI el progeeto, adem4a de la 
0.- lor Miniedarios de &zicultnra, 3Za&a&, Obrpdl W b W  
p a m  p 4hhimeci6a, junto a la C O ~ ~ O F M ~ ~  de Foment0 de 
la AoduCei6lL 

&I 11110 primera etapa ae paas6 tomar f o t o g m h  hrem de la 
MEB del siemo solpmante, ea de&* de Linarea a Pnerto Montt, per0 
pOsteri0rment.e J a ipiciativa del Qobierno de Chile, se ampli6 el 
estudio a la reegi6n Aconcagna-Linares p e8 posible que se in- 
cluyrm tslabdn todos loti v d e s  traneversales agrSeolas basta la 
provincie. de Ateaama 

h r i t o  brevemente, el sistema consiete en tomar fotografias 
d d e  un avi6n provisto de aparatos especiales, cubriendo con BU- 
cesivas fotos toda la mna o regi6n euyo conocimiento se requie- 
re. Las fotografh 8e amplian hego a un tamafo adeeuado eon 
e&a BB compone M “mogaico” de ia aona, ajmtaudo cnidadose- 
mente Ise fotos. Mediante el mo de estereoscopios, que dan una 
muy aproximada visi6n en relieve de oade porei6n del terreno, 
~e snotan observeeiones aobre el us0 actud de 16 tima, lee que 
ee , W e a n  de acuerdo con la aigniente pauta: 

I.-Areas llrbauna. 
L.-Terrenoe hortleolas. 
5-Iiuetos frutales otroe cultims permanentea. 
LTerrenw eon cu~L extensivcw. 
5.-Pmkas permmentea mejoradas. 
6.-Pradem natules. 
‘L-Terrenos de lmque8. 
6-T- hbed08. 
9.-Termmxl sln 11110. 

Dentro de eatla MO de estos gmpos hay diferentes observk 
eiones que, en general, me refieren a1 r egdo .  Eatas amtaeiones 
ne comprueban diredamente en el terreno mismo, de manera que 
la interpretmi611 final del us0 de la tierra results con un alto gra- 
do de eraetitud 

’ 

h etapas generales de aste trabajo conshten en: 
a) Delineaci6n de 10s b i t e s  de lsnr propiedades. 
b) Urn actual de la tierra 
e) Plrmificadn de la forma de la t ieva y materides (psn. 

d) pianiticeci6n de d o s  y faetoreu limitantes (pedreggai- 
diente, erori6n, origen del material, etc.). 

dad, d drenaje, dnidad, eta.). 





a Q m a m  

psrior rn dieron en la d 4 d e  del 70 del &lo p d o ,  el m e a m  
el 7 de A b d  de 1874 el htitnto Agricole, bajo la direcci6n de 
10s p&WWB franome J a o  Beauwd p Rene he Feume. % 1gu) 
m M d 6  ai Inatitnto Agron6mico, con un pmgrm de w t d m  
& mplio. En 1987 el lnetitnto pa36 a depender directamente de 
la U n i d d a d  de Chile, estebleci6ndow la Facultad de Agrono- 
mfa y Veterimria, per0 en 1988 se eepar6 la rama de vetelharia 
para formar Facultad aparte, quedando la de AgronomsS en for- 
ma independiente. 

Exists im la actualidad en la Facultad de Agronoda de la 
Univeraidad de Chile, la Escuela de Agronoda p la de Ingenie- 
ros Forestales. Con el objeto de adaptar las actividades docentea 
al deaarrollo econ6mico del pa& se ha llegado a la especiahk 
ci6n de loa estudios, crehdose a1 efeeta les menciones en Econo- 
I& Agraria, Fitotecnia, Ingenieria Agropecuaria, Fruticultura y 
Euo1opie y Qanaderia 

Por su parte, la Universidad Cat6lica de Chile cueutn, tam- 
bib, con Facultad de Agronomia, organizada en ocho departlc 
-5: Agricnltura, Industriaa Agrholas, Investigaciab a&- 
cola, Ingenieria Rural, &nimica, Suelos, Zootecnia y Econ6mico- 
Social. 

En la regi6n Sur del pah existen la Universidad de Concep- 
ei6n J la Universidad Austral, en Valdivia. En la primera, la Fa- 
cultad de Agronomia mt6 dividida en cinco departamentos: Fi- 
totecnia, Ganaderh, Suelos y Regdo,  Ingenierh Agricola y Eco- 
noda y Adminktrwi6n Rnral Dispone de campos para la inverc 
tigaci6n en Chill& 

La Univeraidad Anstral es de recients mdaci6n (16 de We- 
brero de 1954). Loa problemas agropecuarios de la zona e e t h  
enfecadm, desde el pnnto de vista de la docencia, en has faanlta- 
den que preparan PrOfeSiOMleU especialiotas en WB respectivaa 
materian: Cienciaa Agrerias, Medicina Veterinaria e IngenierSa 
Foreatd. 

Por atimo, debe mencionaree la cremi6n por la Univereidad 
de Wie ,  en 1961, y bajo la dependencia de (1x1 Facultad de Agro- 
n o d ,  del Centro de Capacitaci6n Agricola, que f u m i o n d  en le 
Hacienda “Rinconada” de Maipti y cuya finalidad en impartir en- 
IMIUU @c* de tip0 medio en curnos de doe ation de dnnrci6n 
y 81 c d o e  brever dwtinedos a aquelloe que amiran a rnejorm’ 
los m6todoe de produccifh en BUS predior. 
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C A P Z T U L O  I 1  

P E S C A  

Chile constituye una faja de tierra situada a lo largo del bo r  
de oFiental del Pacific0 Snr, que se extiende desde 10s 179 47' a 
loa 559 59' sur, con un desarrollo de 2.600 millas. Jhvestigaciones 
ocegnogriificas y biol6gicas, estudios generales sobre pesquerias y 
 la^ experiencias de la industria pesquera, han demostrado que 10s 
mares que baiian estas costas contienen enormes recursos de pesos, 
cspaces de proveer gran cantidad de produetos. El desarrollo y 
ntili;zaci6n de estos recursos es importante para la alimentaci6n 
de la poblaci6n de nuestro pais, que es aetualmente de 7.900.000 
habitantes, crece en una proporci6n anual de 2,5 por ciento y po- 
see en su &eta dimenticia un ddficit notable de protehas. 

ls, en realidad, evidente que 10s recursos pesqueros no apro- 
vechados de estos mares son m&s que snficientes para proveer en 
bda  $iempo el mspcado interno 9 para darle un mayor impulso 
a Iaa exportaciones. 

Oabe recordar que durante 10s tiltimos aiios, 10s productos de 
la pesqmria chilena, tales oomo harina de peseado, colas de lan- 
gostinoe p camarones congelados, ban sido enviados a 10s merca- 
doe del exterior en crecientes eantidades. 

El derarrollo acelerado de la industria pesqnera es de parti- 
cdap imp&ancla dentro de un programa de diver*CaCibn de 18 
prodl~ccibn nacional, y a ello se encBminan 10s eefnerms manco- 
munados del lWado y de 10s perticulmes. ' 
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Be hen &mdo a Cob0 en chile en lo8 fltimos a608 8 1 p o s  
&adios generalea Be oceanografk y ,de pesos: tanlbi6n 88 h8 din- 
pueeto de psiatencia t6cniea para proporcimar infowadones 80- 

bm dmo.q problemas particnlares a 10s cuales nos referiremos 
detalldamenb m8e delanb .  Emtoe, sin emberm. no ban tenido 
la continuidad y extensidn neceeariae para nn deearrollo aeelera- 
do de la peaqnerb nacional. Se puede decir que la expaneidn y 
1pe inversionea en eata industria han sido retardadas por una ne- 
n e  de motivos, entre loa que se destacan 10s s i ~ e n t e s :  

1) Fslta de conocimiento detallado de la abnndancis, &tn- 
bucidn en egpsCio J tiempo y variaciones de la disponibilidad pa- 
ra b capturns de Iss eapecies particnlares que tienen mayor po- 
tencinl para una peaca en gran escala y para les cnales exieten 
meresdos reoonmidos. Emto se refiere especialmente a las especies 
pehigiieaa, cuales constituyen sin duda la fuente m8a abnndan- 
te a lo largo de la costa chilens, puesto que la platsforma conti- 
nental del pafs BB eomparativamente reducida para la explotacidn 
marina de laa especies demersal-. Lam especies peltigicas e s t h  
orientadas no por h topograffi de hs costas sin0 por 18s cnrac- 
terieticas oceanogrtifiws, las que son variables y, en consemencia, 
el eonocimiento adecnado de su abnndancia y dietribncidn presen- 
ta problemas dirteilea que comprenden no sdlo las eapecies mis- 
mas, sin0 que tembih su “habitat”. 2) Felt8 de una base adeem- 
da de conocimientos bioldgicos y econdmicos para nn desamllo 
nacional de la w u s t r h  pesquera que permitan la implantacidn 
de una polltica racional de administraci6n pequera. 3) Falta dc 
embarcaciones y eqnipos modernos y adecnados, especialmente en 
la peeea con barcos industriales. 4) M6tOdO8 inademdm de pea- 
ea, de d p n l e o  y de lllercado de lo8 productos de la pesca para 
el cowumo interno al estaao fresco. 5) Celidad inferior y poco 
aniforme de 10s produetoe envaeados para la exportaci6n. 6) Faltr 
de personal con mficicnte preparaci6n t6cnica, eepecialmente en 
las feenas de extracei6n en escala industrial. 7) Carencia de bue- 
nos puertoa perqueros para recibir la produwi6n, ya que la ma- 
Yoria de e h  son abiertos y no tienen inetalaciones adeeuadas. 

/ 

PmduwI6n Pasqwem dr Chlb 
A perm de Lw dmentajas anotadas, la prodacci6n peeqners 

chilens ha crecido en la atima d6eada mQ rbpidamente que cml- 
quier otro sector de LB economia nacional. M e  1950 y 1961 la 
prodwe& peaquera aruaentd cerca de iW%. 1 1  volnmm da la 



po&wmi&~ de. x markoos fne 87.000 toneladas en Q5Q y 
466.000 t odades  en 1061. En 1859 lle& b t e  273.000 tqneladw 
(%B4LtB8'tonelad88 de PeSCadU p ;toneladm de msrkeos), y 
al fializer el a60 1961 ae prodnjeron 410.000 toneladm de pew 
cado y 45.ooO toneladan de msriscos. LB estabilizaciin de la pro- 
dnaei6n de marhoe se pnede atribuir a la pbrdida de m u c h  em- 
barcacionee mnoree en 1s zona comprendida entm Tdcshneno y 
la Ida de M O B  por el terremoto de Mayo de 1960, zona en qw 
la producci6n de mariscoa ea obtenida @sei exclusivamente por 
medio de peqvefias embmaciones. Ea mayor parte del mariaco es 
qenmmido en el ,mereado interno en estado fresco o en conserva 
Sin embargo, una importante cantidad de langostinos y camaro- 
nes, en W n o e  de valor, es exportada. 

La prodnccidn de algnnas de lse principales especies de pee- 
cad0 r laacantidades enviadm P mercado de pessado besco du- 
rante 1961 ne mueatpgn en eifras redondas en el siguiente cuadro: 

Total .............. 410.0000 

Anehoa .............. 
Boalto .............. 
cojinova ............. 
0 0 ~ 0  .............. 
Corvina . . . . . . . . . . . . .  
Jurel . . . . . . . . . . . . . . .  
MerIW ............. 
Bardina .............. 
Sbrra . . . . . . . . . . . . .  
Otras espscles ......... 

41.1ZO 

265.500 I 
4.000 
1.500 
4500 
1.500 
6.000 

83.m 
30.500 
4.500 

10.0000 

ao 
S M  _._ 

1.100 
4.000 
1.500 

#18W 
5 M  

am 
_._ 

9600 
7.000 

t 
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EI gran ansnen00 en la proaacci6n est& bassdo cssi exclusi- 
vamemte en anehoa captarrtda en la zona norte J enpo volumen 
ha sido en 10s f i t h o s  cuatro &os e1 signiente : 

4800 
lO.Bw, 
1d.m c s . ~  916.666 
47.m so.aNJ 

;I 

ID68 .................. 
Is69 ................. 
lsso ................. 

40.000 itons. 
75.000 bns. 

160.000 tons. 
. 1961 ................ .( 260.000 tCmS. 

Esta ea la misma especie marina que se emplea en gran ean- 
tidad en la importante industria de harina de pescado del Perb, 16 
em1 eaptud durante 1960 cere8 de 3.500.000 toneladas de anchoa, 
que produjeron m8s de 6oo.OOO toneladas de harina de pescado. 
La fhpida expsnsi6n de la industria de h a r k  de peaeado en la 
mna norte de Chile 3m sido acelerada debido a franqnieias legs- 
les espeeialea de desarrollo concedidas a laa industrim de la regi6n 
de Arica, Iqnique, Pmagua, Taltal, Chafiaral y El  Loa. Cantida- 
deb relativamente p e q a e h  de pescado se usan para otros proce- 
sos, siendo 10s prkeipales el pescado en conserva J el frigqriza- 
do, para 10s cnalea se emplearon, por ejemplo, en 1958, 6.667 to- 
neladas y 2.237 toneladas de materia prima rerrpectivamente, ci- 
fme que no han varhdo fnndamentalmente desde entonces. 6610 
aril, pequeiia parte de estos productos son exportedoe debidor a la8 
dificnltades para onmplir con 10s standards de calklad exigidoB ed 
el mereado in t e rnee id .  La indmtria de a o n e e m  de pwado, 
tanto para a conimmD domkbtico como pa* la e!qmrkaci6n, pa- 
rece tefier pSrtiCd8Peb poidbiliaades si 10s problemMi o&lmzmien- 

I 



P o s 4 B l z i a u b e r  b e  b e  8 a r r o 1 I o . - &  la -- 
dad# el consumo mml dom4stico de produetos del mar (en pea0 

’ en playa) a m h  Q m o a  4e 9 kilo5 de pescado y de 5,3 kilos dc 
mariocos par clrpita, eomo un tCmino medio general del pais. Sin 
&*go, 10s habitant- de la costa eonsumen caatidadee mayo- 
red (WlrehdDr de 22 Uor, de peseado y 12,khs de mariscos 9er 
capita por &), mientme que el O O B B ~ I ~ O  en el interior es a610 
de WOE de pescado y 3 de msriseo. Es Be eoidente importancia 
el deFlsrrollo de1 lnezcado dorn6stioo p8m 10s productoe de la pes- 
gerSa, particularmente 10s de bajo precio, por cuanto ks pobla- 
ci6n de Chile, como ya se ha dicho, sufre un dQicit de potdnas. 
8in, emb-, hey 4ue b e e r  notar que si la pobhcih total del 
pafs w o n d e r e  las miemas aantidades que las poblaeiones de la 
oosta, me. l!,ep&a a un nivel de consumo casi tan alto eomo el de 
lmq pabes europeos; ao obstante, de aicuerdo a las cifras estima- 
dBs ep  el Programa Nacional de Deaarrollo Eeo116mic0, el con- 
sumoaacional bumano representaria un total de menos de 19O.OOO 

‘ toneladas anwales de pesoado, lo  que es un volumen muy peque- 
ic si se tome en menta la8 posibilidades pesqueras de 10s mares 

.&a pelaoibn a estos rg~urs9a, es interesente transcribix sqd 
ia ophj6n 4e t6onioos de la FA0 en nu laforme a1 Gobierno de 
C u e  @re Is ;[ndu#tria de k Pesca en Chile (Roma, 1959) que9 
8811- ,-do no paede t m r s e  como juicio definitivo, revela 10s 
~&#&aa de &vas@a&mer seriaa realixadss por dkho om- 

957. Diae el rehido informe : “hil nivel de mptnras P- 
e rnelativfuncnte alto, casi W.1 

la regidoi difmnimm. 
onsideram ligeramente m C  pro- 

~alitSpbIe’’, y d s  adelante: 

. - 

. 



-be m;rysr p p ~  el aem sit el &far, &el Nwb, w q a e  la ooc 
ta ea m8s prodnotid’; pero me agrega deapub: ‘kin em- 
L p s g q  ha iavt#i~it&nea repliwdru no aon Wzioisetrrr @am ob- 
m e r  nn euadm sompleta de 10s ~ O P B O S  efectivoa”. 

Ia utilhoih total de la potencialidad de la pssquerSa do 
Chile, dn embargo, tiene sua mqorea penspeotivae eb el mema- 
do intemacionel De esE0 se desprende que el mayor eduerso pa- 
ra nn desarrollo penguero deb-& concentrarse en I s  explotaoi6n 
de aquelloe recursor marinos para 10s que elisten meroador recono- 
cidoa en otros pahe8 y en loa eualee Chile p0Me eompetir con 
Bxito. 

I I I ~ O l l e a  O C S m O g r ~  

Lss Caraeterlsticas generales del oc6ano de las costas de Chi- 
le, a16 niveles de produetiviaad p la naturalesa de sua recuraos 
marinas me eonocen por loa resdtados de numerosea expediciones 
oeeanogr&fiae, principalmente esbrenjeras, que ban inveatigado 
estos msreg y por estndios reahados en 10s agnm eosterss por 
investigadorer de loe nniverddades y entidaden gnbemamenta- 
l€S C h i l e M R  

Lor principales eonocimientos de la oceanografh fhicr;qnl- 
mica p biol6gicn de loa mares de Chile se han obtenido por la 
expedici6n ‘‘Scoremy’’ en 1931, por alganan estacionea Caruegie, 
por la expedieih “Down Wind” y otrae, realieadas en 10s mares 
chilenor durante el A60 G~ofisico Internaeioml. Tsmbih Eon de 
importancia el cielo de cnatro expediciones oceanograificas rea- 
lizadm en el mar de Tarapae6 y Antofagasta durante 10s &os 
1954 y 1955 en on plan oooperativo de la Universidad de (%leJ 
Armada Nacional y Corporaci6n de Fomento de la Producci6n; 
Iss tres espediciones re.aliEades durante 1960, cnym informaeio- 
ne6 en& todads bajo estndio, correspondientes a la expedicih 
“Chipper” del harm “Burtcm Sound” de la Marina de lob Esta- 
don Unidos, que hbo investigaciones 8 lo largo de la8 cbmtas de 
mite y del Per6 bajo la direcci6n de cientfficos chilenor, p e w -  
nos y norteamericenos; Is espedici6n “Marchile”, realhde, p ~ r  
eienttficoa chilenos bajo la direccih de un t6cnico alembn; J la 
‘Step 1’: del h t i t n t o  OceanogrBfico Serippe de Is Univeraided 
de Csliiornb, que erplorb desde el Ecuador b t a  bntof8Wt8, 
y en la cual tomaron parte tsmbi6n cientificw chilenos. 

Entm erpediciones proporeioneron 1Pr bluer -para u11 cwo- 

* 
, 



a 1~ Ma&de* ~ ~ a c t u  cirmiwjsn 
k n  aorriestea en 

Per8 P WC~ fatmas investigacioner robre 
aa.at+w de C M ~  0- 

La kana marina (pescado p marisco) de chile, ha hido 
tudhda pos la Univeraidad de Chile, principalmente en su E s b  
oi6n de Bidogle ,lldarina de Yontemar, por el Mmeo dc HirtoriS 
Natnr&l, Institub de Investigaciones Biolbgim, Univereidad de 
CopaepciC, Universidad Cat6lica de Valparafso, Departamento 
de Pew8 J Cam del Wisterio de Agricultnra, por Isa empresas 
pesqueras J O~XM entidader 

Un estudio general de lm pesquerias chilenas fue efectnado 
por una misi6n pesquera formada por M. Lobell, B. 0. &hake J 

J. R. Westmen, del Servicio de Pesqueria del Ministerio del In- 
terior de 10s Estados Unidoa, desde Mayo de 1944 hasta Septiem- 
bre de 1945, cuyo informe “The Fisheries of Chile. Present Status 
and Future ’Possibilities” presentado en 1947, fue de ne0 restrin- 
gido. M4a tarde, Mr. Lobell trabaj6 durante tres afios bajo con- 
trato para la Eorporaci6n de Foment0 y prepar6 planes para el 
desarrollo industrial de la pesqueria, que est89 rontenidos en en 
informe “A program for Fishery Development in Chile”. 

Loa aignientes expertos, en pews de la FA0 hnn hecho ea- 
tudios de 10s recurnos pesqneros de Chile y sobre aspectoa parti- 
cwlares de 10s problemas de nu desarrollo : 

Derde Noviembre de 1951 a Abril de 1952, Yr. E. M. Pod- 
son estudi6 la pescs de la merlnza e hizo algnnas hvestigaciones 
exploratorias en la zona sur. Sa trabajo fue informado bajo el 
NQ 45/FAO/ETAP. 

% d e  Jnnio de 1951 a Diciembre de 1952, John Wdthjof 
hiro estudios de la forma c6mo aumentar el consumo de peacado 
en el mercado dom6stico e impnls6 campdas parn aumentar di- 
cho consmno. Sn informe tiene el IV 271/FAO/ETP. 

Enero de 1956, s i e b  p. Hanaen 
asesor6 81 &bierno en 10s m6todos de manipdeo del Peacad0 a 

de 10s bnqnes pesqueros, descarga y PrePmaCibn. Tambib 
trabaj6 en loa mbtodos de aecado, ahWd0 Y daEbn. Informe 
NP 586/FAO/ETdp. 

mi- 

f i t re  Noviembre de 1954 y 

Dmmte ISM) el Dr. Fernando de Bnen desellrpdll 
de aynda para organkar 1111 pFOgrm de investigacionee 



&&e Mayo de 1954 naptp Dieiembre de 1967, C2yrlw Oleam 
~d en la preparacidn he un programs de ~ m a h  ,y p e  
hc&n&te de la prodnccidn pesquem da pew& embaroa- 
dbn por medio de I6 mqjorfa de 106 equipct8 p m6todor psedoe 
eorrientemente, hacienda demostraeiones de latltodoll y qnipoa 
nuevoa en el pais. Su ini6Pame time el NP SW/PAO/arap. 

Desde Mayo a Oetnbre de 117, un grog0 de cinco experton 
enc8bex&dos por J. d'blarcao, prepar6 M m p k ~  eetUdio sobra 
h a  ~ p e ~ t o ~  Mcnicoa, soeiales y econ6micos de la industria pee 
paera chilena. 9x1 informe tiene el NP OSl/FAO/ETAP. 

h n t e  el 60 1959, A. P"ern6ndes ampE6 aetudios sobre la 
orgsnizacih de la industria pequera, 10s sistemaa de asptnra, 
giersibueidn p venta de productos y organimcidn de coopemti- 
VM de peacadoren de embareaeiones menoren. Sn informe t h e  el 
NP 1.208/FAO~AP. 

O b  actividades que han proposeionado informaciones ii& 
les son: 

, 

uportunidad el bidlogo 
don Pedro Goludsa. 

don Lnir CaatiUo y el piscicultor 

Durante lor aiIo.08 1948 eetuvo en nuestro pais una 
sefiores E. Dahl y H. Bratts- 

Suecia, con el, objeto 
la regi6n de Puerto 
di eomparativo con 
Norte, fneron pnbli- 

elior John A. Manning, del Ma- 
r h e  bboratory de la Universidad de Miami, U. s. d., entodid 
Xae migrseiones, ahnt.mi6rt  y oondncta reproductiva del Pez 
Espada 9 Mark, y el Dr. Roberto Clark, espeto en ballenas, 
qpien vino a1 pais s rolicitnd de la Comisidn Permanento de la 
Conferencia sobre esplotaci6p de lar riquems maritimas del Pa- 
eEfic0 Sur? ertndib la poblaei6n de ballenas en losperea de Chi- 
le, Pen3 y Bcnador pars determinar el grad0 de explotndbn a que i 
podfan aer rgmetidor &os cetCcsor. 





phdm y poku@a M Is dnics de lm espedea de plow que no ne 
enensnhe natura4nente en natsrw litoral C la de loa tsalmoddeos 
(dmddaa), per0 en loa dltimoa Pries a8 haa heoho eiembrsr 
de alevines de especie en algunos rlon del p& con results- 
dos halagadores. 

A continnuci6n 88 malkarb loa rec~r~oa  p~uema,del  p& 
divididos en peces, marisoos, cetkceos y alga8 marinas. Para ma- 
yor informacibn, v k e  el Capitalo VIII ‘‘El mar y WB recurnos” 
en el Tomo II de esta Geografh Econ6mica. 

‘ 

P e c e s  

En general, en la zona norte del p& abuuhn las especies 
migrator&, espeeialmente las pelgeicae o de snperficie, talcs co- 
mo anchoas, anchovetae, sardinas, bonito, a t h ,  maduelo y per 
espada o albaeora En la zona central abundan leg especies de 
fond0 o demersales, tales como merlnza y congrio, y peUgicas co- 
mn sierra y jnret En la zona sur existen en canticlades apreeia- 
bles I5 merliogs, el robalo, la sierra, la corvina y la lisa. 

Para loa efectos de analizar con m L  detenimiento 10s recur- 
SOB pcsqueros de que dispone el pafs, es conveniente dividir el 
territorio en lea zonae que se indican a continnaci6n, porque ellm 
son m b  representativae de las agrnpaciones de peces. En cada 
mna se consignan las especies de valor comercial m b  abandan- 
tee. 
l.-ArfcuJnfdW~i%.-Congrio colorado y negro, corvina, lengua- 

do, ha, sierra, albacora, jurel, tollo, cojinova, cabrilla, Man- 
qnillo, cabinea y merlw,  para eonsumo en estado fresco; en 
menor cantidad y para el mismo w o  : roncador, rolliao, tomo- 
llo, pichibueno, dorado, pejepeno, vilagallo y pejegallo. Para 
indnetrializsci6n : eardina, anohoveta, anchoa, a t ih  J bonito. 

2 - A n ~ ~ a a ~ o o 4 u i m a o , C o n ~ 0  colorado y negro, sardina, ju- 
rel, albacora, cab&, pejegallo, anchoa, tollo, pejesorro y mer- 
liogs. 

S.-Couutmbo-Sa~ rlntm@.-Congrio colorado y negro, sierra, cor- 
vina, lina, len@o, mer1ma, pejerrey, albBoora, nardins, jn- 

re& cojinova, cabrilla, blancpnillo, rolbo, vieja, robalo, p e j e  
gallo, 8th y pejepefio. 

~ntonfo-~akffu&.-hngrio iaolor~e y -0, aorvins, la- 
guado, derra, m a l m ,  lima, pejerrey, tollo, jnrel, ~kb, -* 
chnelo, robalo, rollirso, mbrilla, p m p ~ t o  p b m d o .  

/ 

. .  



-mesio sa~olwlo i negro, oorpins, be# 

u m @ W a m G C o n g r i o  001mado J negro, -1- y r o b  

Bhr b ahededores de la Iela Juan Fernhuh encrmtra 
en b b ~ d a w i i ~  el ha~ala~,  aden& de otras espeeieier 

Edm rewfia general es solamente aproximada, per0 sima pa- 
r@ dsr una viPi6n de conjunto de la di#tribuci6n de lag especk 
de peoea a lo largo de nueetras crostas. 

B1 prodncto de la pesca que se d e s h  a1 conmum hamaslo 
pnede ser u t W o  en estado fresao o indnstrialiesdo. En el 88- 

gundo caao pnede presentme e n v d o ,  salado, eeco, ahamado 
o congelado, am cnando en esta -iiltima forma e3 a6b una pro- 
longeci6n del estado fresco. 

El product0 de la pesca se utiliea tambikn en gran cantidad 
en la fabrieaci66n de harina p aceite de pescado. El primer0 de 
edoh groductos se deetina a la preparacidn de alimentos para 
aves J animales, eapecialmente vacunoa y porcinos, y el aceite 
se emplea ea diversos usos industriales J en la fabricaoi6n de ja- 
bones. Tambih ae fabrica harina de pescado para conaumo hu- 
mano, per0 en pequeaa escala, puee todavh no se conocen pro- 
eeioa indmtniales que permitan obtener un produoto de precio 
comercial. 

Lea principales eapeciea que se destinan a la fabricaci6n de 
come- son las &@entea: ssrdina, anchoa, bonito, a t b ,  Sierra, 
jwel y albaoora. Para obtener pescado seco, sslsdo o &amado, 
SB amplean aasi todm las variedades que se consumen en estado 
fremo. 

3En la fabricacidn de harh,  en las grades plantas reducto- 
r(u~ de peacado, 88 emplea casi exclusivameute como materia pri- 
ma d ~ ,  anchoveta y merha. 

plantar de menor capaaidad se ma cualquiem elase de 
pawdo y 10s deaechos que ~8 producen en las OtraS form= de in- 
d u t r h l k d  ’ n del peacado. 

iBmIl!m# fidiatl y Fob&. 

1 d e  

/ Y a r t s c o s  

Bbk denominaci6n BB refiere a molmcos 7 croSt6ceos en ge- 
n+. EUoa abnndan 8 lo  largo de todo el litoral, especialmate 
en Is hma de FBeFto Nontt al 8ur. Las principales especies son, 
pm ordan df~JAt ioo,  Iru sigpiantes: Irlmejae, apancoras, berbere- 
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COasamEdor J m e%&acIbn se dsiMa en ghu mecala.eh 
la nute de cnlbaco y huh Brenes, qoe s a  m&S~eb de Chi- 
le hMWm par est. espeoie, pues rive en a m  Wm. Este 0mu- 
thee exist% liaicamente en A k k a  (Amhica del Norte) p en la 
regian austral de nnestro pais. LB temporsde en que ne aleatiia 
sit pwea en Chile va dmde el mes de NoviembFe haah mediedos 
o firnee de h r o ,  no siehdo Bsta la 6poca m h  aprofiada para ella, 
puee es la der deaove, per0 por no (lieponerse &e embarcaciones 
adeeuadas ni de trampas de fondo, no ne efectffa en o tns  6pocas 
en que la eenteHe se aleja a aguas m& profunbas. 

Irs w W l a  Be cwsame a1 eatado freaoo y refrigerado y en 
consena, teniendo pan aceptacidn en eata 6ltima forma, tanto 
en el merEBdo necirnop como en el intemyional 

La hgost.  ehilena ea de una eepectie him ee el mapdo, a 
se emuatre uohmemh en la zona de lee.zalsr $an F W  y &UI 
Ambromb y Jrso Fernhiden y, ep menor esntiaad J de azzo es- 
pecie un poco diferente, en la Iele de Pasma. BIPi.Z;e graa n h e -  
ro de peagadore~~ que 8e dediean a eu eaptara, prra~ t h e  mucha 
dellunda en e w e  fresco J Be ven& a buep preeb. &I a l m  
oeaaiona l e  lura enviado pequefiaa 8- de este wu.etSseo a1 
extmnjem, gepecWaqnte a Argentiua, b n h  es llt~y aprecjadq. 
Sn extraccibn ne efectiia por medio de trampas eapaoiales que Re 
calm c e r a  la costa Y son recogidm de un dta p m  otxo. 4 

wones nor- 
males, la ostrs slcanza el -0 m- p d t i b  Baa m con- 
sumo en drededor & 3 acloe. 

La C ~ i h  e 3 b e a t O  Be 

*n& el d t i v o  
m a  Be LsJe an hem &aM@* 9mmm .;*-. 

, 
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analan, recolwei6n des& hotan COB brargm m t r i l h ,  p eedeocibn 
con bnaos que operen &de botes. 

La8 algae, ade& de rervir para la alimentacibn humana tie- 
nen impoftsn6es aplicacirmes ea la agriculture y en la industria, 
eapeeialmente sda derivsdos, tales como alginatos, carnagenins y 
agar-agar. 

Aetwlqpes mqueraa 

Para 10s efeetos del presente estudio. se ha dividido el litoral 
en Ins seis 8onm indicadas anteriormcnte, a saber: 

Primera eons: &ea - ~ntofagasta 
Begands zouc Antolpgasta - COqulmbO. 
%rem wna: Oopulmbo - 8sn Antonio. 
Cuarta sona: Bsn Antonio - Veldlvie 
Qulnta mna: Vkldivia - Puerto Aysen. 
Sexb ~)ns:  Puerto maen - Csbo de Eornoa. 

Lo8 puertos que m8s adelante se mencionsn, cuentan con bue- 
ME eomunieacjunes terrestres y condiciones para carga y des- 
carga, tanto de la materia prima como de productos terminados, 
y en su pan mayoria e s t b  suficientemente abastecidos con ener- 
sia Y agm. 

* 
P f f m c f a Z o 0.- Comprende 10s puerton de Ariea, Pisagua, 
Iquiqne, Tocopilla, Mejillones J Antofagssta. Tiene eata zona ma 
prodnccibn total anual de 272.200 tonekdas de pescado y 1+00 
toneladoe de mariscos. 

pesoado mn5s importantea del pais. La fabricawibn de harina y 
aceite de p e s d o  se obtiene utilizando principalmente h aneho- 
veta c m o  materia prima. Actualn'ente, en e sh  zona exhte una 
capacidad de elaboracih total imtalada de 181 tomladtdhore 
de materia prima. En ella se levantan importaa+&e f4brbss de 
conservaa que ehboran un total aproximdo &e &.ooO bomladh 
de peeado a1 Hio@sta elaboracibn 8e pnetle 
gniente forma: ancBoss en acreite (80 todsxlw), gn #mite 
(10 tom.), bonito en aceite (2.000 tom.), bonita d na2-1 
tone.), meburreta en aceite (Mtons.), c o j i m  a~ &&e (60 
tom), jurel en aceite (e0  to^.), jurel a1 netnra3 (1.600 tw.1. 
urdina en aeeite (460 tons.), sardina en toinate (79 t ~ 1 w . 1 ,  y 
Bardm el nat.ural (150 tOM.). 

Comtitnye eeta zona el centro de las plantas reduetarm de / b 



, 

taubib dabice &e prodmtos congtMw dia p ~ b  
d o  {itfda, 45&meta y jural), em una elaboragi6n qmsbmin 
B ?m go tons. a1 &io. 
a mrgm &e est= Sethkbdes indnstriales, tmbajan &&- 

der Bo NlO pascador& pmfedonalee que eaptumn am-& 
twm 8.000 teneladas de pescado loongrio, corvina, lmguado, pea- 
@6Pads, et@.) y 1.800 toneladas de mariscos (erizos, almejag4ocoq 
eta.). Xsta producci6n abestece el eonsumo en fresco de le po- 
blembn. 

Par8 myor claridad de 10 expuesto anteriormente, se indica 
a conkin~aci6n, por puerto pesqnero, Ins fibricas de harina y scei- 
te, conservas y produetos oosgelados de pescado exintentes en e% 
ta zona. (Las cifras indicadas entre parhnteais corresponden a )a 
capacidad instalads de elaBoraci6n de materia prima) : 

&tea 
InduaQrla Pesquera Indo . . . . . . .  Plants redueha (30 th.) 
Empreea peecluera Epervs ...... Plm~ta re&wtors (25 Wh.) 
NlmlLb Quelrolo y C i s  ......... PhMa reductma ( 6 tfi.) &&&a mm del Nmte ... Plmta reduotora (25tJh.) 

plsagua 
I n d m  Pasquera Plsagua . . . .  Planta redvotora ('HI Vh.1 

Zquique 
&&dad Ind. Pesquera Impwisl . Plank reduetors (IO t/hJ 

Empress Pesqnena Epervs . . . . . .  Plats reductma (30 th.1 
Peequera Iqulque . . . . . . . . . . . .  Plank reductora 11Q Wh.) 

Ws. de comervan 3 
prfKluImE OongeIad6a 

Industria Oeaquera Wale . . . . . .  Planta reductdm (EO Wh.3 
Boddad Pesquera del Sur . . . . .  Plants reduebra < 6 tih.3 
Induebrla Pesquera Cavanchs ... Planta reduetors 2 S h . 1  

5ncledud peesyera del Peeifha ... lircs. de cmservw 
Antotagasta 

PICP. de co~~pvas 

. . . . . . . . . . . .  Alsina y pita y Cia. Fa. de 00nserva.q 
Plant5 reductma ( 4 Wh.) 

Plants reduebra (83 tm.1 
;Matso Z h h r  . . . . . . . . . . . . . . .  h. de mna~=va.q 

S e 0. u n d a Z o n a.-Comprende 10s puertos de Taltal, Chaiicr- 
re& CaldeFa, Huasoo p Ooquimbo. Tiene ests iona una produccidn 
total anual de 7.000 tone. 4e pescado y 2.880 tons. de meriscos. 

Lm actividadea pesqueros de eeta m a  se refieren principal- 
mente B bs correspondientea a 10s peacadores profesionales, que 

nflmm de 1.200 capturan alrededor de 4.500 tons. de pescsdo 
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@dum, jarel, congrio colarado, oabinra, eta.) 7 S.'700 tam. de 
mrrjllaos (maohas, ~OOOE, erizoe, etc.). Est8 pmtiucoibn abasteae 
el oonmmo en ireaco de la poblaci6n. 

En ouanta a inStalsOionea industriales, existen f6bricas de 
eomervm que elaboran M total aproximado de 600 tonellrdaa de 
peacad0 p mariscos a1 afto. Esta elaboracidn se puede clasificar 
de la eiguiente manerar Anchoa en aceite (2 tone.), a t b  en aceitfl 
(1 ton.), bonito a1 natural (2 tons.), jurel a1 natural (360 tone- 
ladas), maehnelo a1 natural (20 tons.), sardine en aceite (20 tons.), 
hgosthos a1 natural (60 tons.), J machas a1 natural (80 tans.). 
Exipten tambikn dos plamtas reductoras de pescado con capacidad 
para elaborar, en coqjunto, 8 toneladas de materia prima (mer- 
1- p sardine) por horn J una fkbrica de PfodRctOs congelados 
de peacado (congrio cotorado, corvina, pee-wade, etc.), J ma- 
riseol, (langostinos y erizos) con una elaboracidn aproximada a 
ha 120 tons. al aiio. 

Las instalaciones industriales existentes en 10s puertos de 
eat0 zona, son las m e n t e s :  (Las cifras indicadas entre parkn- 
teais corresponden a la capacidad instalada de elaboracidn de ma- 
teria prima). 
Coldeta 
Renit0 Armali . . . . . . . . . . . . . . .  

Bociedad Comerdal e Industrial 
Sari J d  de COpUlmbo . . . . . .  

Cop.UfmbD 

pealurn oUaype8n . . . . . . . . . . .  

Fa. de conservaa 

r e  r e  e r a  Zqna.- Comprende 10s pucrtos de Lhs Vilos, 
Quintero, Valparafso y San Antonio. Tiene esta zona m a  produc- 
ci6n total anual de 45.OOO tons. de peseado J 7.500 toneladas de 
marisoos. 

Las Plantas reductorae de esta zona tienen una capaaidad 
de elaboraci6n ,@tal instalada dc 26 tons./hora de materia prima. 
Se n t i b  fundmnentalmente la merluza. 

En eeta zona re encuentran laa mhs importantee fhbricaa de 
productos congeladm del pats, cuya elaboracibn alcama a n d -  
mente a uuaa 9.OOO tone., entre 1aUgOStitinBs (5.100 tow.), cams. 
raacr (600 tons.) y mrlaea (3.200 tom.). 

La elaboraci6n de ~IU F'Bbricas de Conierva alcanza a n d -  
mente 8 unm 1.800 tondadas de peecad0 y maPizcos, que p e d e  
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a#abcas#rrpp&arurmmmih - -1 L4Lamcprpc*Qab 
#E& p I= t m m  da nutrieow. h nibrim & 

~ - d . e W -  & U ~ a k o i 6 a  al- axmehem a - - 
Wth bMo&n d 8 d o n ,  q w  ne divib en le p s  
nt&:&m el W-1 (51) tons.), okra nattud (a00   OM.), 
o b a b  ef n a W  @gpO eons.), cholgm en acoite (6.000 b), 
&9&0s en eaelbd (2.400 tono.), altorites a1 natural (3.000 tans.), 
ericas a1 natural ,(?OD tom.), locos si natural (50 tons.), locos en 
no& (Sotons.), picor en aceite (500 tone.) J picos al natural (60 

B8ellmda par unaa L600 peecadoren proteaidan, fund& 
meattdmente, h capture para eonsomo en fresco, alcaase nn vo- 
lumen anual de uaas 3.800 tone. de peacado (merlnca espdola, 
sierra, robelo, e&.) J 10.400 tondadan de mariscog (cholgao, &ne 
jae, erizos, etc.), representando una de las principalen ee8ivido- 
des pesquerss de la zona. Ademis de esta producci6n, cabe &a- 
lar la explotaeiciu de la ostra, qne es de 11088 200 toneledan m ~ &  
106 aprosimadamepte J que se realize en las Bonae de Llanquibae 
y Cbilo6. 

La instalaciones industrialev existentee en loa puertw de 
Wta zona son las siguientes : 
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- %&mIkBm- 
la perm varfa e- 

por le diver- de 
las especieP que Viva en ~ 3 ~ 3 8  una de e- Atsf, per ejemplo, te- 
nmos que en la 5ona Norte ma encnaatran printipbente pees 
de apec ia  pel&$ras, apecialinente anchoveta y nardha, por IQ 
que 106 beFooli empleado8 son aquellos que hlrn sido M d w  pa- 
ra praeticar p- de aemo. TnmbiBn esiate en est8 ZOM llll~ im- 
portaate flats de b e r m  bslleneros dedicadoa a la captwa de 
caehalotes y bsllenaR En la sons central abundan lslr apeties de 
fondo o dentmeies, principahente la m0&1w, par lo que el tip0 
de barco empleado ea el ambstrm. En I s  BOM Sur, en eambio, 
no existen eapecies smceptibles de aer pesoadas industrialmente, 
por 10 cue1 se emplem embarcacionea menoree y pan pa& de 
e b  son destinadas a la extracciiin de mariscos. Este 6ltimo con- 
cepto es, en reelidad, 8610 una suposici611, per0 arm cuando eris- 
tan en est8 aona especies de fondo abundantes, seria diPici1 prae- 
ticar en ells pesce de arrastre por desconoeerse laa caracteristicae 
de 10s fondoa. 

En la peaaa de aardinas, anchovetas, atunes y ot.ras especiea 
pelhgieas, se est& empleando cl tipo de barco llamado "purse- 
seiner" (Vw figura l), que ha dado muy buenos resultadon. Ee, 
en b e a s  generales, un barco de uno8 20 a 22 metros de eslora, 60 
e 100 tone. de capacidad de bodega, consttu.ido de aeero o de 
madera y aceionado por un motor diesel de 220 a 280 HP. El 
diseiio de e& barco e5 de proa alta y popa baja y de conetmc- 
aidn bastante p a d s .  Actualmente existen en el paiS<os astae- 
ros (Santiago e Iquique) que aohmtzwen eate tipo de barco con 
caseo de acero. ,En Valdivia se construye el mism tip0 de em- 
bareacith, per0 con c w o  de madera. 

Bn lo que se refiere a 10s barcos arrastreron, casi todoe &OS 

han sido tre€dos del extranjero. Son de dine60 muy variedo: 20 
a 88 m e w s  de d o r a  y 80 a 150 tcms. de capaoided de carga. 

embagoaciones empleadas por leu pesahrea P r O f ~ i 0 ~ -  
& 11111 t& ~ d u s i v e m a n b  bongos p chdupas de U I ~  6 a 10 me- 
ea a* adom J & a a 6 toneladas de aapeoidad de m g a  
-m, &b introduoiendo embaroa&ones ~d~~ de 13 8 
26 metrps para 15 toneladas. Estoe botas 88 e ~ d i % d v ~ -  
meptl, le pemu en paertea o bahh abrigadas. ?io6 PmcadQ- 
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Fig. I.- Pespuen, de acero para p e a ~  de Prrastre y con red de cerco 

res no cuentan, en general, con embareaeiones capaces de alejar- 
se lo sufieiente de la costa y permanecer varios dies en alta mar, 
por lo cual lae distintas eepecies, particularmente las migratorias, 
se captoram sal9 cuando se acerean a la costa. Hasta haee poco, 
e610 algnnas de eetas embarcaciones eran motorizadas, y de Bstas 
la mayor parte con pequefios motores fuera de borda o riejos mo- 
tores de mtodviles. Ultimamente, una parte importante de ellas 
ha sido motorieada e, incluso, algunos peseadores han eonstrui&i , 
embarcaciones de payor capacidad gracias a 10s crhditos que les 
ha otorgado la Corporaei6n de Foment0 de la Produccih. 

En la zona Norte (Ariea, Pisagua e Iquique, principalmente) 
operan actualmente uno8 35 barcos pesqueros, la mayor parte del 
tipo purse-seiner, de 100 toneladas de capacidad de bodega. &in 
embargo, se eapere, que el n h e r o  de barcos sobrepase pronto las 
100 unidades, en vista de la gran cantidad de nuevae induetrim 
reductoras de peecado que se eatin instalando. 

En San Antonio, Valparaiso y gointero operan 21 barcos pea- 
queros arrastreros, 9 de 10s cuales se dedican a la pesca de la 
merlnza prineipalmente, y Ips 12 restantes B la pesca de bngos- 
tinos y eamaFonee. 

En la zona de Tdcahuano operan actualmsqte 6610 9 barooe 



a m ~ t r m s  y aumwosas lwchae sarttineras aptas pme le paaa 
de mpa5ki0 (son h h h e ) .  

&I la zoikp %r, BO-mo be ha dkho, no existen bancop qne ~e 

decliquen a la p-ea indnstlisl. 
En 10 que a la8 exubarcacionee de 10s pescadores profesion&a 

Be pefiere, ,el xiiimero total de embarcaciones de menos de 10 t s  
ncladas regiatradas en el pais es de aproximadamente 4.30. 

En consideracidn n que las embarcacionea y 10s mhtodoe de 
trnbajo cmpleados por 10s pequefios pescadores varhn considera- 
blemente a lo largo de nuestro litoral, describiremos sucintamen- 
te lo  que a tales tdpicos se refiere. 

z 0 n a N 0 t e.- En este zona las embarcaciones, tripdadan 
por 2 6 3 hombres, persiguen el pez espada desplazhdose a lo lar- 
go de la costa, siguiendo las migraciones anuales de 10s eardiime- 
nes. Como mBtodo de pesca se emplean el arpdn, en enyo mauejo 
10s pescadores tiencn una extraordinaria destreza, pues logan he- 
rir a un pez espada semisumergido a una distancia de 5 a 15 me- 

Terminada la Bpoca del pes espab, 10s faluchos se dedican 
a la pesca del congrio Colorado con espineles y, en menor escala, 
a la ,del bonito con redes de enmallc y a la de la sardina con 
bolinches. TambiBn capturan el atdn “a la chwpa”. 

2 o n a C e n t 7 a 2.- La embarcacidn tipica usada por 10s 
pescadores profesionales de esta zona es el bongo, embareaci6n 
abierta, de madera, de construcci6n tinglada o recta, cuya eslora 
varia de 5 a 8 metros. Los pescadores prefieren 10s bongos debi- 
do a que pueden vararae con facilidad, condieidn indispensable en 
una zona de playas bajas y abiertas como el litoral central. Se 
dedican pdncipalmente a la captura de especies finas, eomo la 
corvina J el congrio y a la pesca de merluza con redes de enma- 
Ile y espineles de profundidad adn cuando esta iiltima actividad 
98 no arroja 10s resultados eeondmieos de antes, debido a la com- 
petencia de 10s barcos de arrastre cuya producci6n cs m4s abun- 
danet y contribuye a bajar 10s precios de venta. 

2 o l s t a  eona, que se extiende desde Coronel a1 SW, 
pr&cticamente no cuenta con embarcaciones de m6s de 10 tonela- 
das dedicadas a la pesca, y loa botes de 10s pequcfios Pescadora 
no s ipen  ma linea uniforme, si bien en la sonti de Vakiivia 

os. 

a S u r.- 





Mg. 2.- Espuema de Red de cerw tipica 

reaogiqa de la red se hsce mediante un huinehe especial, con la 
iiluma del barco y un rodillo mecanhdo. Ultimamente, se est6 
e m p l b d o  la recogida mediante el "power-block", que es senci- 
llamente una polea automotriz, accionada hidrkulkamente, qnc 
trabaja a fricci6n y reeoge la red en forma rkpida, con menor 
desgaste de esta y empleando mucho menos hombres, o sea, que 
con su empl~o se aumenta eonsiderablemente la productividad de 
la pesca. El barco mismo transporta la pesca. 

C.6.s P (r d e , a t t a s t r e.-La pesea de arrastre se emplea 
para la captnra masiva de Ins erpecies de fond0 o demersales. En 

, Chile, fue la Empresa Pesquera Arauco la que introdujo esta mo- 
lalidad de pesca. Ea precis0 hacer notar que la estreehee de la 
pletaform Continental de puestro pais limita la zona apta para 
la peaca de arrastre a una angorta faja, de un aneho aproximado 
de 15 millea, m$s all$ de la cual 0610 pueden reaharse activida- 
des peaqneras sobre eventuales recursoq de peees pelkieos, lo que 
constituye, evidentemente, una desventaja que se amdiza debido 
a1 desconocimiento de la naturaleea de 10s fondoa marhos, corri8n- 
dose el riaego de.que se destruya la red por la presencia de rocas. 

La red de arrastre consiste en una bolsa de mall8 en forma 
de embndo cerMdo en au extremo, la cue1 se nrrastrs en el fond0 
del mar o en las proximidades de 81, a una velocidad baja, median- 

J 





* fi 6 a 8 d 0 f i  a fi 0-a el d t o d o  m b  aencillo, 9 c m h t e  
en rn c M &  de elgadbn, cUamo u otra fibra natnial o sint&ica, 
qpe Eha en extremo uno o m b  aneuelos conectdos direeta- 
menta BE cordel o a travk &e un reinal de alambre o de otro ma- 
teriel tmistente. El anzuelo es de tamafio variable, aedn la espe- 
cis que se desee captmar. La carnada que sc UBB es generahate 
pescado o marieco oortado. Be le coloca una plomada para ayudar 
a bejm el ahzuelo a Ia profundidad dereada. 

C h i s p a ,  r s b o l e a d o r e o  o p e r c a  a l a  C R  

r r 6 r a.-Esta forma de pesca se efectfia con una o varias lineas, 
cada nnv de lae cuales lleva uno p m6s anzuelos. Las lineas ~e re- 
molcan deede una embarcaci6n mediante palos laterales o tango- 
nes, o fijados directamente en la borda o en la popa de la embar- 
cacl6n. La velocidad de arrastre depende de la espeeie que se de- 
8e8 capturer y varia de 2 a 5 millas por hora. Los anzuelos llevan 
cebo de pescado o cebos artificiales. Este sistema se emplea en 
general para la peeca de espeoiea pel6gicas como el a t h ,  jurel, 
corvina, pez espada, etc. 

E 8 LP i n -e 1 e 8.-Este tip0 de peaca ae practice para capturar 
emecier de fondo eomo el congrio, merIuea, bacalao, tolIo, etc. 
&he& de la introducci6n de la pesca de arrwtre, pr6cticament.e 
todo el pbcado ,de fondo era obtenido mediante la paca con ea- 
pineles. Btkioamente, el erspinel coneiste en una linea principal de 
algod6n o c&arno, y en 10s tipos d s  modernos de alambre ino- 
xideble, 8 la cud e e t h  conectadm, a diveraas dktancias, limeas 
corte~, t ambih  de algod6n, diiamo o alambre (rehales). Los rei- 
aslee llevan en BU extremo un anzuelo en el que ae fija el cebo. 
El ,largo de cad8 unidad del espinel, asi como el niimero de an- 
melos ea variable. us-ente. el pescador cala varias unidades, 
en cuyos atremos va colocada un an& de la que parte una li- 
nea vertical (arinpue) que ,va a la superficie. El drinque est6 ama- 
rrado en la ruperficie a una bora o flotador. 

8 8 6 (I 8 d 0 (I ?I m (I I Z &-Son redss cuyas mallaa permiten 
el p8eO de la wbesu del pes, per0 no de su cuerpo. El pee queda 
captured0 Ror Ias u#aUaa y no puede esaapar. Estas redm pe de- 

' 
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& . @ e 8  e a  $t@srwall .tr Q c t r b s  ta la&-  
38s WJ w4 e-pmata de Was medep Qe.l3ae p l a  rolin- 
ga de cornhas p aollectadas &ajn eon r- de plomw. 
b tet. interior ea dr IWL 0s- h a .  y leas mor exterioren am 
tisuahente de noslls tres vecea mayor que la in@erior. De ssta ma- 
nem, el prrr que entra par cualquiere de 108 dos costados Base 
por 1. malle -sa exterior y tops con la wlla fine interior. Co- 
mo no puede atravesar por la malla fins, forma un eatrante que 
penetra la pared exterior, originando a d  una bolsa en la cual que- 
da atrapale. 

B 0 1 t n E A e 8-En general, 10s bolinches son redes lhianss de 
malls peqneiia de redneido tamaiio. Algunoa tienen forma de una 
red de cerm de jareta con anillos. 

A d d  de 10s aiateman de pesca descritaa, hsy que mencio- 
ner la peso0 con arpones, raetras, trampas, etc. 

S 1 8 t e m a d e t r a b a 1 ot-Loa peaeadores profeaionab des- 
a r r o b  generalmente BUS faenas en embarcacianes menores de 10 
toneladan de capacidad de carge, Sean eetse motorhadas o no, y 
ne derlican eapecialmente a la paca iatenaiva de 10s llamados 
pea?n “ilinoa” y mariscoa, utilirondo, para M o s  tUtimos, chalupas 
con eqaipon de brreeo. El volumen de EM c a p b a r  no puede sin 
embargo mmparnrae con el obtenido p i  loe m6todos de pesca m - 
ob4 conSi.tgntg principalmente en la utilizacibn de artee de anal-  ’ 
txe o d e  y o .  

En caai todo el pais, 10s percadores duefios de embarmcio- 
ne% y epnipeS de pesca J aquelloa que t r i p n h  la eatbareacibn, 
trabajan por el .idems que ae denomina “a la parte” y que con- 
siste en diabibuir el producta & b pees% entre t6dOS loa tlspu- 
htea, asisnsnQo generalmente lllls parte proporcional a cada 
uno. Ad, pm ejemplo, el pescador propbtario de la embarcacibn 
J equips reaibe por la prestaci6n de eatos element08 una partc 
iKnd a la obtenida pm 0ada tripulante, ademis de la qne le co- 
meuponde en EMO de tdpular 61, m i m o  le embaroecilbn. Lor gas- 
tun ne dividen &E - fgu&leo pstre {oa pescadorea. Bh3. eiertoa 
t ipa de wea que w@ae embelarwionea y eqaipos de m y m  m- 
h, hr pa&? del p & t m i o  BI dublo ds Ie de aada tripulante. 



en un m e l h  fijm y, adem&, m a  
pmcah capturado, siendo b~ i kd  

&@&n y ~I~&orbtu aproximadamente igual a cuatro vecm la & 
loii deilrr&a FpulrPaZea. M ,  por ejemplo, en loa peamema EM 
dedi~an a la caphra de la anchoveta p sardma a la 50118 N&e 
64 pa%, Be lee abma una participacidn de lEJ 1,30 a1 e a @ n  y 
rul mtmi&a y ]Eo 0,30 a cada uno de 10s tripantee. 

llh c& todas lee ealetas exiete un grnpo de trabajsdoree que 
PodrEamos llamar auxiliares de pescadores, que desarpollan sua 80- 

tividades en tierra y que ejecutan diversas faenas relacionadas con 
la paca  o cuidado de las embarcaciones, como ser preparacidn de 
equipos, etc., y que son pagados por 10s peseadores. 

Hasta haee pocos afios, la conatruccidn naval en Chile, que 
tenia por base la madera, progred muy poco, no obstante eontar 
el pais con oxcelentes maderas para ese objcto. Igual cosa puedc 
decirse de la construcci6n en acero, a pesar de que la wine de 
Huachipato entrega planehas y perfiles adecuados para eons- 
truir barcos hasta de 1.000 toneladas de desplazamiento. En rea- 
lidad, 10s numerosos cascos construidos, lo  fueron en forma oca- 
sional, lo que se debi6, principalmente, a la carencia de esthulos 
a 106 astilleroe nacionales; a la Ebertad y facilidades otorgadas 
para importar barcos, incluao de poco desplazamiento que podian 
constmime en el pats; a la falta de crhditos; a la deseonfiama de 
le oafidad de loa cascos bomtruidos en Chile; a la falta de capita- 
lee y, en ,fin, a la carencia de algunas industrias aariliares. 

En la actualidad, debido a la notable expansidn que se est& 
produciendo en la industria pesquera nacional, la construcci6n 
de &ubarcaoiones est& tomando un ritmo acelerado. 

Ee asi como en 10s astilleros de Valdivia ya se han construt- 
do una 20 embarcaciones de madera de alrededor ,de 80 tonela- 
daa de capaaidad de bodega cada una, destinadas a las industrias 
pesquerps inetalaclaas en la =OM norte del pals. Ademb, se han 
%taledo astilleroe para constrnir embarcacionees pesqueros con 
caseo de acero en Iquique, (Mare0 Chilena) y en San Antonio 
(I\baeatrenaa uaipb), 10s que ya hru, canstmido varias embarca- 

, 
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doma e o  '9pm d n e P ,  00. do a-0 do ltwl agBdod~r 
de mpdhd de eOdaga Ch hs incorporado a erta h de pro- 
dncaibn b y#strmu INMAR de VpldiTia 

btereamto rwardar me bsstr hroe paoe re r e e d 8  e 
la importwi6n de erbol barme, debido p?h&dmenta 8 100 Orb- 
d i  a I u ~ o  pluo qae otorgan loa amtilleror extranieror y a la 
p0Sibilid.d de comprar CPIICOI mador relativmente en bnen er- 
-0, a pmior  bortrnte bajor. 

&j neceserio destaosr que 1. cdocaci6n de drdener de conk 
truocidn de barnor peaqneros ea mtilleroa nacianales ha pido ea- 
timnladr por lor erCditor que para este objeto est6 otorgando la 
Corporad6n de Fomento. 

Mercodar 

Le mayor parte de la eaptura de pews que se de&ina a la ali- 
mentacidn hamana me consume en estado fresco. El mayor por. 
centaje (62%) procede de la pesca de arrastre que est4 constitui- 
da en an 90% por merluza o pescada. (P8rte e8 industrializada 
en forma de harina de pescado para la alimentaeidn animal). El 
38'3 restante de la produceidn nacional proviene de la pesca ar- 
terana, que ne eompone de alrededor de 20 especies diferentes. 
Parte de esa prodacci6n 8e consume en ertado fresoo y parte se 
indnstrialh en forma de ahumado, rulado, reco y COMWVBB. 

La distribuci6n de pescado es, en general, bastante deficiente 
en todo el pab, debido prineipalmente a las lmgas dietanciao que 
debe reeorrer el product0 para llegar a 10s centrorr de consumo y 
a que ne efeeth en gran parte por malos caminos, con excepci6n 
de la eo118 central. La producci6n pesqucra de la regidn de Co- 
quimbo, Velparabo y San Antonio tiene su zona de Muencia en 
la8 provinciss de Coquimbo, Aconcagua, Valparabo y Santiago, 
con '011 total de 3,2 millones de habitanter, y la producci6n pea- 
quera de la cons de Talcahuano, Valdivia y Pnerto Montt debe 
ir  principalmente a lar grovincias de O'Higgine, Colchagua, Cu- 
ric6, Tdca, ma le ,  Linares, Ruble, Concepeih, Arauco, BSo Bio y 
Llanquihae, con mOe de 2 millones de habitanter. No re ha tornado 
en cuenta el Norte Grande ai el extremo urn, puea TU) afecte defi- 
nitivamente el  problems en ou asppecto comercid. 

A Isr dificaltader w t s d a r ,  debe agregarre la cirannrtanaa 
de que Is conrervaci6n de lor productor que deben rer dirtribnl 
dor Ta re  ha e h t a d o  so pondicioner no apropia@ derde el mo- 

. 



edt Xw,ipFptn%as a@ produ&b y reeepdbn de 10s PrOdUCtM del mar. 
a pes@ que en 10s tUtlmas aiios ha aumwtado conaiderablemen- 
el a&umo y Itr w a d d a d  de 10s frigorificos. 

lbsra mbsanar 10s problemas de dktribucibn, por lo menus 
lo que re refiere a la ciudad de Santiago, se !encuentpa en 

m d  tlll programa que contempla la constrnccibn de un ter- 
&a1 piqdero, a1 cue1 deberfi llegar toda la produccibn de pea- 
cad0 aestinada a1 consumo de la poblacibn. Este terminal, que 
e8 reohto con acomodaciones y servicios anexae para reoibir 
el peaeado que re va a vender a 10s mayoristas, permitirfi cam- 
biar y modernbar el actual sistema de distribuci6n de 10s pro- 
ductos del mar, eon 10 que se obtendri las signientq ventajas: 
1) ,Control sanitaria previo y completo; 2) Centraluacibn y regu- 
lacidn del abanteeimiento ; a) Intensificacidn de la competcncia por 
calidad; 4) Desaparici6n de intermediarios que errcarccen y ea- 
pecdan injustilicadmente con 10s preeios; 5) Oportnnidad para 
que lee cooperativas y pequeiias empresaa puedan remitir al ter- 
minal dirsatamente SUE produetos, sin valerse de intermediarim. 

- Estor terminalee deberfan existir . tambien en provhCia8. SU 
establecimiekto podrfa efectuarse a traves de las Cooperatins 
Pesqueras que existen Fn la mayor parts de las caletas de ciers 
ta importancia. LA Cooperativa de Peacadores de Valdivia ya ha 
jniaiedo 10s ebtndior, tendientes a establecer un centro de d M G -  
bucidn en em looalidad. 

Is1 caoperativbmn ha tenido, en 10s Wtimos Bios, un marcado 
h0Femento en el mmdo, el coal ea mfis notable en 10s p8h-S eco- 
ndinioamente deearrollledos. 

l a t e  heohm se comprueba especialmente en paieea como JGsts- 
dor Unides, OEM&%, J&p6n, Noruega, B4gica y otros de Emopa, 



c 

w b i l i d a d  ecenbiea, 10 que 2e p e d  Jhw B *ab0 +tsJ8- 
cioaes mdwtrkdes tales como c&xtmr~+ Mq X & ~ U S S  para 
hac= hielo, in&&mimes pars ahwuade, raledo 0 COp#e?b~O,  et0. 
Yor otra parte, la cooparativa, en un g r d o  de dearrroUo evolu- 
cionado. eonstitwe para el pesardor un de pan impor- 
tancia en el arpeoto educacionel, finaneien, y de m&i mutua. 

En nuest.ro pub, desde hace varios &OS ma Pa prmuo~de la 
formscih y dmarrollo de ccoperativas en 10s m8e diversos m- 
bros de aetivid&. Es aai como, 860s atrh, st) f d ,  C O ~ O  ma 
dependencia del Miniaterio de Eeonomia, e l  bepartamento de COO- 
perativss, encnrgada del control y fieealir;acih de BSOB organiamm. 

Con posterioridad a 10s sismos y mcuemotom de 1960, el COB- 

perativigno peaquero nacional recibi6 ~ 1 1  he& impalro debido 
a que ne r e s o l a  auif icar a 10s peecadores de .la &enma sona ,dam- 
nificada para que la ayuda de to& Mole que pudiera presthse- 
lea beneficiera al mayor nilmero de ellos. 

Actnelmente, existen a lo largo del litor& &el pa50 26 800- 

perativse con personalidad juridica y 6 que M encuentpen en tr& 
mite de fomaci6n, las cuales agrnpan bn total jalrededor de 2.WO 
pescadoree, eifra que corresponde apmximadamente al 20% del 
nihuero total de peecadores del pais. 

agrnPSaae por provinciae, h coopcrativm de peiacadorer 11031 

Lae rigniemter: 

Provincia de Tarapac6 

1.- “El Colorado’’ de Iquique. 
2.- “El Mono” ma. de Iqnique. 

Rh?lCfU dC Antafuga&a 
3.- “8ntofagqt.s” M a .  de Antofagasta. + ‘  

Prdvincla de Ataeama 

4.- “Caldera” Ltds. de Oeldera (w fowcrcribn). 



Prmindpl Ida Ooq#dmBo 
5.- “Pefiueler” Ltda. de Pefiuelas (La Serena). 
6.- “Coquimbo” Uda. de Coquirabo (en fonnaei6n). 
1.- “Tongoy” Uda. de Tongoy (en formaci6n). 
8.- “Lor ViloP de LOS Vilor (en fOrm8ei6II). 

provtncta de Valparabo 
9.- “Quintay” Ltda. de Quintay 
10.- “POrtale8” Ud8. de V8lp8r8fEO. 
11.- “E1 Yembrillo” Ltda. de Valparaieo. 
12.- “Quhtero8” Ltda. de Quinteror (en formaeih) 

13.- “San Antonio” Ltda. de San Antonio (en formaei6n) 
Provhcta de Santiago 

Provfflcia de Maule 
14.- “Padre Camilo” Ltda. de Constituci6n. 
15.- “Maule Sur” de Curadpe. 

16.- “Concepei6n y Arauco” Ltda. de Taleahnano. 
17.- “T81eah~ano” Ltda. de Taleahuano. 
18.- “TomC” Ltda. de Tomb. 
19.- “Coronel” Ltda. de Coronel. 

20.- “Arauco” Ltdr. de Arauco. 
21.- “Lebu” Ltda. de Lebu. 

22.- “Puerto Saavedra” Ltda. de Puerto Saavedra. 
23.- “Queule” Ltda. de Quenle. 

24.- “Mehufn” Ltda. de Mehuin. 
25.- aValdivia” Ltda. de Valdivia. 

26.- “B.9hfa Manse” Ltda. de Babb Mama. 

n.- iiTenglo’l Ltda. de Puerto Montt. 
28.- “ca1b~cO” Ltda. de Calbuco. 
29.- “Cmelmapu” Ltda. de Carelmapn. 
80.- ‘iMaulKu” Ltda. de M a d h  

Provfncla de Concepeidn 

Provlncta de Arauco 

Proviflcia de Cautin 

Provincfa de lVaZdivia 

Provincfa de Osomo 

Provbcta de Llawufhue 



m ~ 

-a-i . .. 
81.- m- u. de 
a- W M h w  ul&. d8 t2umm. 

t 
PS p e d  Mer en oueab, p r  stra p h e ,  ha a e r b  difi- 

ealtulea que plrra mu bum fiplpcionomiento y deeprrollo ofmuen- 
trtm lam ~00pSi.tiras pesquerea, enpecielmente em mo o@&hMr, 
debido m b  que nada sl nivel cultural de lam perEonm pub h a  
forman. Cabe &iaIu que la antoridad m6dnu de b o o m v a  
ea la Junta &nerd de Socios, y a ella eo?rcu@ande la direcocibn, 
pdminiatracibn, operacidn y vigilancia de la cooperativa. Psr er- 
te motivo 7 al ampar0 del D. F. L. NP a!%, de 1960, qne legisle 
eobre coopemtivam, 18 ha wtudiado la fonnacidn de una Bocie- 
dad Auxiliar de Cooperatima Pesqnertw, con la partieipaoi6n de 
la Corporaci6n de Foment0 de la Produaci6a y el Conaejo de 
Foment0 e Investigacionen Agricolas (CONFIN), cuyo objeto eo 
proporeionar eseaoramiento thnieo gratnito a laa cooperativan de 
peecadores en amntos de indole legal, fhapciero, administrativo, 
contable, eomercial p educacional 

mul%amu 'Master, Pwqlmm 

Exinten en Chile vsrioe eatablecimicntos de enueiiama pesque- 
ra de nivel medio y doe pe carhcter anivereiterio. 

Entre b e  primeros, citaremos a la Egcnela Induntrial y de 
Paca de San Vicente (Talcahnano) p el Cum0 de Pesca que fun- 
ciona nneso a la Bonela Industrial 8nperior de Zquiqne. La pri- 
mere de es& eacuelae cnenta eon un curno preparatorio en el que 
ee acepta a 10s nifios, especialmente hijm de pescadorea, que no 
tienen emefimma primaria completa. Lon alnmnoe ae erpeeislkan 
en el grad0 de oficios, pndiendo optar a1 tCmino de nu01 eatndio~ 
a 10s signienten tituloo. Oficial Peecador, Ofieiel de Carpinteria 
de Bibera o PrSctico de Indmtrializaci6n. La erenele menta con 
nn peqneiio aetillero, taller de redea y paca, planta elaboradoza 
para prbcticaa de indnetriSliwi6n y taller de h m d a .  Exinte 
d e m h  m a  Enmela Vocacional de Pesca psra hijor de peaondo- 
res, em Peiiueh, provincia de Coqnimbo, y elgnnsr h 
duotrialen que, cemo h de Valdivia, Pnerto Montt y C-0, tie- 
nen curam de conatmcei6n naval. l 

En lo que re refiere 8l Cnrao de Pea08 de le Boarle In- 
dorCrial de Ianiane. oaede decine qua m obj&.g praOlama 



Ea pSeBrue046n do pernonal idhixi p sfaaikt; & 

1s TJaSwzsidad C a t 6 h  de Valpar&o ore6 pi- 
de T ~ ~ C O S  PWqu&os Industrides con *ado d- 

req@&micl am eriete en el pak. La eecuela flvrciona en v a ~ p 5  
rd’o, B travb de ells me a e a  a prepurar especiabtm a ~ -  
ficados eon formaei6n tecnioa universitaria en b disciplinae p 
tb iatbs  rdacimadas con la industria peequera, tanto en b fase 
de extracci6s de materim primas, eomo en la de elaboracih in- 
dwhhl de 10s prodnctos del mar. Como requisito para ingreiar 
a esta &2U8b ne d g e  hchillerato humanietieo o industrial. La 
duracih de 10s estudios e5 de euatro &os, y el titdo que se 
otmgs es el de “Tbcnico en Industria6 Pesqueras”, el cual ea re- 
caaocido por el IOshdo. Existen las espeeialidades de Tbcnieoa 
en R&racci6n J Capitanee de Pesoa de Uta Mar y el de TCcni- 
806 de Elaborwi6n. Los programas de estudios consultan las asig- 
netusen thcnicas btkdeas, ram08 de especidizaei611, prbtieas de 
laboratorio, de pesca y de indnstrializaci6n, para lo eual el plan- 
tq l  cuenta con laboratorio $e control de calidad, planta piIoto de 
elabmacibn J embarcaeiones pesqnerae. 

Desde el a60 1960, funciona en Antofagasta la Eseuela de 
Tianicos Pesqueros, dependiente de la Universidad del Norte la 
que, en lineas generales, tiene el mismo programa de estudios qne 
la Becuela $e la Univeqidad Cat6liea de Valparaiso. 

En Montemar, Valparaiso, funeiona la Ewoela de Biologia 
Marina, dependiente de la Universidad de Chile. Para ingesar 
a ella me requiere el t h l o  de bachiller eon mencibn en biologia; 
loa estndios tienen durgci6n de 5 afios y el titulo otorgado 
es el de Bidlogo Merino. 

E1 p a n  desarrollo que esth experimentando la industria pen- 
quere #implicarh la necesidad de contar con personal preparado 
para ~ a a  faenas pesqueras, por lO que per6 neeeaario dm ~ P U ~ S O  

a las esauelas existentee J formar, ademl, mano de obra eepeeia- 
k a & a  8 traves de c u r ~ o s  de capaoitaci6n. 

Leglslaeidn Pesquera 

I.,M djnpesicio-s legales relacionadas con la pesca ~ ~ e d a  
elaeifiea2ae de la liguiente manera : 1) Leyes Y decretos que regla- 
m e n t a  kn aativihdas peaqueras, y a) Dispasioiones legales Que 



pt .“- 
tianden 8 &sr e I &!ma ,$&*q oWr&U%do hbaqui- 
CriUespeoidea. ~ 

i . ~ r g i e m c n t p o ~ b n  d e  a c t t \ a t t i a d e 8  p e s .  
a 8- NOS rehiremos en primer lug- o 1- dhnorioiones 

que rim 10s org.nisnaos que orden- impu lw J didgem todo 
lo relacionada con L p e p .  . 

Por D. F. L. R ab$, de 15 de Julio de 19S, ne determi116 
que el M-rb de A&cdtura, a t ravh  del Departmento de 
Peaerr y cma, tendrb‘a EU e-o la6 investigacioaes biol6gioan y 
temolbgiaae rel&madan oon 10s recmos natudes renovables 
del medio wdtieo J terpetre, eei como el oontrol y fiecalisPci6n 
de h w c i o n e e  legales y reglamentaria6 relacionadaa con di- 
&es bctividades, ‘ s a a n d o  la6 medidm de fndole cientitios, t6c- 
nioa, econ6mice, administrativa, begal o reglamentaria que el ,B8- 
tado deba doptar con el objeto de fomentar la6 riqueza6 J re- 
CIWEOE renovablee relacionados con la ’pescra. .E1 mismo Departa- 
mento se ocuparh ae prestar asistencia ticnica a la6 Cooperativwr 
Peequerae. 

Por D. F. L. W 208, de 21 de Julio de 1952, se are4 el “con- 
sejo Condtivo & Pesca y caea”, presidido,por el Miniatedo de 
Agricultura, e h$iegr&o por repreaentantee de la Corporacidn de 
Fomento, ,naivemid@ de Chile, Direccidn de ‘Apiculture y Pes- 
ca, Subseereta& & Transportea, fndnstrh Peilquwa6, &dicatoe 
de Peaeadorea vfesionale-s, Asoeiacionee de Distribuidores de 
Peacad0 y Feder%ionea de Pesea y Caza Deportiva. Corresponde 
a ate Comejo C0aWlti~0 proponer Ian medidas que tiendau a1 
progreao de la industria pesquera nacional J a la @rotecci6n de 
la fauna. Por el dam0 Decreto, se otorgaron faeilidades J exen- 
eionea del pogo de impuestoe a personas naturales, pescadores de 
profeei6n con matricula vigente J ~e concedi6 liberaci6n de dere. 
chos de internaci6n, exenci6n del pego de impuestos, dsponibili- 
dad de la6 diviaan provenientea de lan exportacionea, etc., a lw 
empreeas peeqneres. Eeta6 dbposiciones, en lo  que a personae ju- 
ridicas se refim, h r o n  complementadas J modificadea, poato 
riormente, por $D. F. L. NO 266, de 1960 

El Decreta Supremnd “P 597, de 11 de dgosto de 1960, del 
Mdinkterio de Agrhdfma, establece lon requi~itoe miPimos quo 
deben cumpfi las personas que deeean iniciar actividadee in- 
d d a l e r  p e q n e w  en el pai6 y Ia forma en que debe hacerse 
la prespmtpei6n (L a@ Ministerio para poder ineeribifw en el ’‘ltol 
de Mwtri4w P~B-~~wIu, dnersp J Complemeatsrhes”. . 



d%mEfc~onea generales aobre peaca, pr~l?ibi&me~ 9 m. 
t s, Vedas y t a d o a ,  aparejos y embarcaciones de peace, 
ex*accidn de marhoe; conowion& de playa, gravbenes, $ram- 
porte, almacenamiento y venta de pescado y mariscos, importa- 
cidn de especies acdtioaa, etc., estesl contenidas en el I). F. L. 
NP 34, de 12 de Marzo de 1931, modificado y amplisdo, poste- 
rhrmente, por Iss leyes N9s. 5.760 y 14.909 y por 10s Decretos 
del Miniaterio de Agricnltura N%. 387 y 767. Existen, adembs 
decretos que reglamentan las actividades pesqueras y que se re 
fieren a ciertos aspectos de ella en particular. 
Z . - - F r a n q u i c i a s  e s p e c i a  I e s-E1D.F.L. NQ266,de 
6 de abril de 1960, concede liberacidn de dcrechos de internaei6n 
y de toda otra contribuci6n, dep6sito o garantia que grave la im- 
portaci6n de una serie de articulos, tales cnmo maquinarias, em- 
barcaciones, combustibles, frigorificos y otras implementos des- 
tinadas a la industria pesquera. Las franquicias a que se refiere 
este D.F.G. son otorgados a Jas personas juridicas que, de ma- 
nera exclusiva, ejerzan actividades pesqueras u otras relaciona- 
das directamente con ellas, eomo por ejemplo, la construccih y 
reparaci6n de embarcaciones para la peeca industrial o comerciel. 
dlgunaa de estas liberaeiones son concedidas por simple Resolu- 
ci6n de la 'Superintendencia de Aduanas, y otras con la autorh- 
ei6n del Banco central. El Reglamento de este Decreto fue apro- 
bado y publicado en el Diario Oficial del 29 de Mayo de 1961. Las 
personas juridicas que se acojan a 10s beneficios otorgados ,par 
este Decreto deberh capitalizar durante 10 afios un poreentaje 
ni inferior a1 75% de s t ~ s  ptilidades. 

La Ley N9 13.039 concede una banifieaci6n a las exporta- 
ciones procedentee del Departamento de Arica. Dicha bonifiea- 
cidn consiste en un Zoo/, del valor FOB J un 30% del cost0 de 
la materia prima de origen nacional incorporada a1 produeto. Los 
fondos destinados a eatas bonificaciones proceden de una cucnta 
especial abierta en la Tesorerfa de 1~ Repiiblica proveniente de 
un impuesto que grave la importaci6n de determinados artkdos 
destinados el mismo Departamento. M&s del 90% del rendhien- 
to  de dicho ,impneeto ha sido destinado a la bonikicaci6n de las 
exportacionea de harina y actite de pescado, por ser Cta la prh- 
cipal industria de exportaoidn del Departamento de Arica. 

La Ley N9 12.937, otorga la misma bonifieacit establecida 
por la Ley anterior (N9 18,099) a laa erportaoiones de 10s De- 
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put-- de rctnipnr J pirrglre; wers  90 Is forme, P 
1. cia 
aim del h p w ~ t o  a L Opmptrpeats. 

BOB @ q u a  c&te an que lor fondor provie- 

-8B - 
L. idduetria pmquero ahilena habk cmperhenbdo in lar 

&m urteriorres a 1960 .n deaarrollo extrmadmente lent= Lo 
axplieecidn de ese hecho no reside en la fdta de reemnos mtw- 
1% p qnc ,&ton son tal v u  mh obundantea que lon que dbponeu 
-0s paisa cqya import.ncia pasqaero BI actualmenti mayor 
qne la mresbrq iino qme, fnnchmentslmente, en el equivocado con- 
rencimienbo &el peeeder, y sobre todo del indartrid, de que la 
ac t idad  pesquern nuestra ,era incapa~ de produeir ona utilidud 
por unidad de &ern equivalente a la de otrps indwtrias. lute 
mnvencimiento ie rdorraba por el hecho de qne el peacador pro- 
fesional, en general, a pew de eobrellevar una lspp &stencia de 
continno esfuerro en eondiciones aldbientales extremadamente ri- 
gurosas, rare vel logaba mejorar snstanchlmeate su nivel de vi- 
da. & innegable, por otra parte, que el induetrial peequero tie- 
ne, a veees, que mrrer riesgoe muchoe mayores de loa que e n f w -  
ta el que elabora stros tipos de productos. En efeob, la materia 
prima con la cud trabeja es, en lo mayorfa de 10s emos, un pro- 
ducto de temporada, muchas veeei hcierto para loc.2icsrlo. Las 
condicionea meteorol6gicas constituirh, a menndo, infranqueablea 
barreres que reduckh agreciablemente 108 dim de trabejo 6ti- 
les del d o .  A todo esto hay aue agregar que el product0 miema 
de lae faenas -el pescado- es una materia perecible y requiere 
de cnidadoo extremor, para poder llegar en beenar condicionee a1 
mereado, wa en atado fresco o para la indnitrialiraci6n. 

Fae, par le tanto, una &rea difleil deetrnir e i t m  idem ne- 
gativu QW, a& enando b s s a b  en hechos reales, p o d h  re? 
mpergdar medisnk reemem modems, con r k t i v e  fncilidad. 
En efecto, en el.&h 1969 comem6 a poneree ea pr&etias diverues 
me* de fern& pequero dertinedsr a summtu la produe- 
ci6n de p d w t e s  -or y a der trobajo a impartantes mota- 
~ e r  de la poblaaih, mpeOiSlmente wtm. 

LIU iuiciptivsr qne re pwieron en orlotics a tmvb de la 
Corporpci6n &e Fomdo de b Produccibn, que a nu ao&o 
p&endhn rQL -la el dwarrdio de ertp d v i d a d  iadnr- 
t- dentzo del m w o  gcpleral propuwto BD el Rogmma Ne 
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cioml de DeMlarrolla pera Ids pr6rimos 10 afh,  a~canmrm am 
auge tan ertnrePdinario que ea el plmo de poco mas de dos afios 
so'brep6, en la w e  a harina de pescado re refiere, las metas pre- 
vistas, prolaetigndo convertir a la industria peaquesa chilenil en 
uno de 10s rnbros importantes de la economia nacimal. 

Si- 
guientes 

A # u d a f i n a n C i e r a & instaurd una polftica creditieia, 
destinada a ayudar a 10s pescadores profesionales, armadores pes- 
queros e industriales pesqueros, mediante prbstamos a largo pla- 
SO y bajo inter& para que pudieran adquirir, lor primeroe, bo- 
tee pesqueros, motorea marinos, redes e hplementos de pesca; 
10s aegundos, barcos pesqueros y equipos electr6nicos detectorcs; 
J 10s bltimos, maquinaria, equipos e inetalaeiones. De esta ma- 
nera se pretendib alcanear un mayor rendimiento en h e  faenas 
pesqueras J en la industrialiurci6n de 10s praductos marinos, con 
el consiguiente abaratamiento de 10s costos. 

Las medidas de foment0 pnestas en pr&ctica han aid0 

L e g  t s l a c  i 6 n  d e  f o m e n t p.-l La Corporacidn de 
Fomento, junto con el Ministerio de Agriculture y otros organis- 
mos, promovi6 un cuerpo legal que esti contenido en el D. F. I r .  
NQ 266, de 1960, que otorga diversas franquicias a la actividad 
industrial que nos ocupa, entre las que figura la liberacidn de  
ilerechos de aduanas para todos 10s materiales, rquipos, maqni- 
narias e instalaciones destinadas a ser aproveehadas por la in- 
dustria o por las personas relacionadas con la pesca, y la reduc- 
ci6n substancial en 10s impuestos y liberacidn del impuesto a la 
compraventa. 

A s t s t e n c t a T 6 c n i c a.- Un eonvenio suserito con et 
Instituto de Asuntos Interamericanos, ha prrmitido a1 Supremo 
Gobierno traer a1 pais por intermedio de la Corporacidn de Fo- 
mento, varios expertos extranjcros ,que han servido de Csesores en 
diversas materias a 10s espeeialistas chilenos 7 a 10s mismos indus- 
triales .Estos expertos hen trabajado en conserverias, plantas 
harina, mercados de productos pesqueros! tramportes, organiza- 
cidn de oooperativas pesqueras, etc. 

C o n s u m o  i n t e r n o  d e  1 0 s  p r o d u c t m a  d e l  
m a r,Con el objeto de fomentar el consumo de pesoado entre 
la poblaoidn del pais, se ere6 entre la Corporaoi6n de Foment03 





En el campo inddziat ne llever6 a eabo rn plan de mi& 
nalieaci6n que benefiriar6 la prodacci6n, apmveohaado rejot 
materia prima y 10s sqnipos de producd6n. Be est& tambin, 

eonsiete en la adqnisicih de 
peaquera experimental para 
log  y el otro, en la erplotaci 

ia COKFO. 

$a, y deecarga y ofrecerh mayor llegoli 
lo9 barcos para la coneervaei6n de Is 

vwtigacionea y Desa~0l10 de le Industria Peeqnera, C W ~  
cipfden oajecivo~ son: acaebmr el deaarrouo de 1s q b t  
pequwa omeroisl, o m  m h a  a abdsoer el meraado intenUr 9 
ooanpetir en el de exporta&in, & aieeto, ae propone una inws- 

. 



B E F E B E N C I A B  



La industria manufacturere ha paaado a ser en 10s 6 1 h o n  
afios la primera actiddad productora de bienes del pais, en Io que 
a su aporte a1 ingreso naeional ne refiere. pxiste plena contiencia 
respecto a1 papel d-o que ha jugado esta actividad a partir 
de 18 gran crisis de 1990. por otra parte, el desarrollo iudmtrial 
de la8 7iltbas tres decades ha provocado importantes cambios 
en la estructura de la producci6n J ha contribnido a darle ma- 
yor divereidad y solidez a la economia naeional. 

A pesar de lo anterior, son e~caaos loa eatndios que existen 
sobrc la industria mannfacturera chilena y muchos son 10s as- 
pectos que permanecen en la penumbra y que se prestan para 
plant enmientom controvertidos. Para seiialar 8610 algunos, nos 
referhernos a 10s problemas relacionados con la proteccih eststal; 
a 10s inOemogentes y. dudas respecto a laa cawaa que d e t e m h -  
ron que el proceso no maduraza durante e l  siglo paaado o a comien- 
zos del presente; a Iss opiniones eontrapuestas sobre lo que e8 
una industria "artificial" o no, ete. 

Con lae consideracionea anterior- a la vista, el presente 
trabajo trata de enfocar dos aspectos. Por un lado pretende bus- - ana ez#bimi6n pre lh imr  a 10s dktintos fen6menos socio- 
econ6micos que Ban incidido sobre eI deeerrdo industrial chi- 
leno y, por pro, procura mostrar la ,@portancia eoon15mica QUZ 

hu a b ~ ~ r n h  b indastjra maadactnrera en nuestrcr paia, p 86- 

firdm d m n  de m paotalemae b8aicos. Ambos prop6sitos debw 
ccnbrmar M marc0 general ti14 rAferenda dentro d d  cual PO- 



&bn mmmkahe, posteri-t% pltuwadwes o &i~t&g&m-  
nea s o b e  espe&m DI& efuleeffkoa del derslzrolla bhat&d ohlle 
ne. 

En k primera p w h  dui preaente t r ab jo  se abarda el aapeato 
dlnaarico del ~~QWYM: el deeafiollo bdMbit&l Besde el tiempo 
de b Colonk b8at.a aue~tros dim, ad8%ndO h dilaeates eta- 
Par 9 e- 'ma del pmeeao para intentar eaboaer 1111 d i a ~  
nhtioo &e 61. JEn la se+a parte ae des- la importsnoia em- 
Mlaioa de la actividd indnstsial p se emmiatm algunoa proble- 
IWAS que la afectan, ofrecibndose, primero, un cuadfo estgtico pa- 
ra el a60 1957, para eatrar luego a considerar alganoa alPpeetos 
que se relacionan con la estruotura misma de la industria en m 
cmjunto y de las ddadea iadnatriales en particular. 

Algunos estndios heehos con anterioridad han facilitado 18 
realieacih del presente trabajo. Loa antecedentes contenidos en 
el capitol0 "Encuestti y An&lisis de la Industria Manufacturere 
Chiled' (M del Program General de Desarrollo Econ6mic0, ela- 
borado per la Corporaci6n de Fomento de la Produccibn, han si- 
do la base para presentar un cuadro objetivo de la realidad indus- 
trial. Los eatudios econ6micoe de la CEPAL y de M b a l  Pinto 
S. C. (2) proporcionaron elementos valiosieimos para poder re- 
comtrnir e interpretar pn sus diversas ptapas p1 proceso indur- 
trial, a1 igual que las obras del historiador Francisco Encina y de 
otros autores. 

Cou prop6sitos metodol6gieos, hay que deetacar que cuando 
se habla del proceso o desarrollo industrial, el concept0 se refiere 
a las qctiPiddes de la industria manufaeturera, o sea a las 203# 
agrupaeiones industriales que considera la clasiffcaeiln de lao 
Naeiones Unidss. 8e exchye, en coneecueneia, Ire actvidades in- 
dustriales ligadas a la mineria (3) 9 8 10s iervicios ptibXcos. (4). 

Tambih @E neceeario hacer present% que 10s dotor de la En- 
cuesta Indushisl, realizada par la CORFO con la colabo~aci6n de 
la Yoeiedad de Fomento Fabril y otras W h c i o n e s  (5), ae re- 

' 
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L a  I n d u s t r i a  A f t e r a n a l  v C a a a r a  e n  l a  
c 0 lo n i a-mta 1810, k eaonomia chilena permaneei6 aisla- 
’do de loo mercadbs dinamicos europeos que ya habfan iniciado una 
VigOMBa expa~ i6n  i n d w t d .  Sh h i c o  v h c u l o  con el exterior lo 
w d t h  el hteroambio con Espx60 y con a l p a s  de mu eolo- 
niaa meriotmas, cam0 PerL y Argentina. Se trataba, pnes, de una 
ecopomfa cerrada que estrrba cerca de vivir en la autarqnia, de 
FUUL econom!ia de subsistencia. (1). 

~ u l t a  conveniente 
recordar qne @ poblaci6n total de Chile no alcaneaba en el tiem- 
PO de la Colonia a 4oo.OOO personas (2); que el territorio nacio- 
nal 8610 abarcllba desde Atacams h a t s  Araaco (3) y que la scti- 
vidad eeodmica se concentraba prhcticamente en la actual Zona 
central. 

Correspondi6 a lor conquistadores espagoles la intraduccidn 
en nueatro territorio de las manifestaciones d s  primitivse de 
tip0 industrial. Aunqne los aborfgenee del &ontinente americano 
trabajaban el ON), la plata y el cobre, ignoreban el uao del hierro. 
W o n  10s espafiolea que dieron a c0IIoce.r 10s m6toda de fabri- 
eaciiiu de berradnras, clavoe, hachsr, aeadones, e*. 

Junto a e6ta6 manife6tacionen de una srtcspnia metalLrgiea 
snrgieron tarnbih , o w  ligadm con la transform@n de 106 

Para comprender k sitnacidn anterior 

:$ 
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lo Qpe, * Is pa- tkwrlub6 
& q&bm de hr ezuprem p & h W o  &a1 a&t+mao ndo de 
~ M S W  ade indraarza Stabdl B ~ L  naerbo M b  

L e a  P r t m e r s s  5 0  A a o a  d e  V i d o  r a d e p e -  
6 1 e A t e =D@- 
t u  wcionalista y renovador, abri6 lan puertas de la economt8 chi- 
1- de par en par d iptemambio con 10. de& p & ~  del m u -  
d ~ ,  lo que eigaific6 promisorips posibilidadeB al proom eeonbd- 
ea* UM de Ls primeras medidas a d o p t a h  poi la Junta de Go- 
biem en 1611 fue le de diotsr IUI decreto mediate el cud se ab- 
4 cornerei9 libre varies puertos (2) y se est&lecZan derechon adua- 
nema a determinados productos, siendo uno de 10s prop6sitos el de 
proteger y estimular el dwamllo de la industria mcioaal. El dc- 
meto del 21 de febrero de 1811, fijaba u derecbo de 30% aobre 
b mercaderh importadas y rebajaba dicho gravamen a un 10%: 
cupmdo lae mercaderh eran traidas en baroos chilenos y dejabn 
libre la impor@ci6n de libros, armaa, maq- y dgnnas mate- 

Otra iniciativa de importancia Pevoln&msria para aquel en- 
tmces, fue ka pGoposici6n que hiciera Jnan Egah para crear 1u1 
Ccwsejo de l&owrmia pbbfica, d e s h d o  a hpece iomr  y a diri- 
gir el comercio, k industria, agricultura y otrab activibdee, Eat& 
iniciativa fue incluSda en el proyeeto de comtitui6n ’que le fuera 
encome?ldado pw encargo del Congreso en 1811. Al defender BU / 
iniciativa, E g a k  expresaba que el puevo organiemo “W mi- 
&MI a las diverwe actividades”, unidad que, a eta jaiGo, era ab- 
eolutamente indispensable pare BU progreao ya que se ‘lagrarig 
en grm manera dar la debida 7elaci6n a 10s eeraicioe” (3). LE 
propobici6n de Egsfia, que mwstra una antieipadg vbibn de la 
aeeesidail de qae el Estado tome a B T ~  cargo la orientaci6n de he 
aetividades econ61BicBs, e610 fue parciahente acagida pwhoe 

c 1 8 I o - 6 0 1 - h  indepmhncia, can 

rias primas. 



&W -0, a ~0nstitaei6n ite 1988 ‘e b 
Direocibn @ Economla Nacional , (Art. 1~). 

Mbs adelante ne tomaron otrae medidm dest- 
la ind&&lizmi6n y a facilitar la entrada de MCQ~ = p i t h  
extranjercs (1). &I embargo, b inestabjlidad poWia de n u e h o  
pais, que en el curso de 8 afton habia eido a06 v e m  coloais 9 
dos V~OBB naci6n h i re  ( Z ) ,  k que eatss lauhbles ini~btim 
no prosperaran. 

A partir do 1830 se coneolid6 la organieaci6n del nuevo a- 
tado J con elloj la vida pol#ica y econ6mica del p&. Eeta eitno-. 
ci6n determin6 la llegada de nweroeoa extranjeroe que inicia- 
ron, principalmente, actividades comercialea, per0 que, en ciertos 
casos, dedioaron su8 eefuerzos a establecer manufactmas. Comien- 
ea en esa Bpoca un period0 de puge y de expanei6n de la eeono- 
mia chilens la que aleamaba EU m h  alto nivel durante 10s deee- 
nios de 106 Presidentes Manuel Bulnes y Manuel Montt. 

Una prueba Clara de a t e  auge econ6mico foe la construe- 
ci6n en Chile de uno de 10s primer08 ferrocarriles que fnnciona- 
roil en SudamBrica, el de Caldera a Copiap6, que qued6 termina- 
do en 1851, d o  23 8506 denpubs que en Enropa empezaron a 
funcionar 10s primeros (3). 

Entre 1844 y 1860 se enadruplic6 el valor de lrre exportacio‘ 
nes; la producci6n agropecuaria ament6 cine0 veees; la de la 
plata se multiplied 6 veces entre 1640 y 1855; la del eobre in- 
crement6 de 6.500 toneladas en 1845 a ~0.000 toneladas en la dh- 
eada de 1M (4). 

(1) 



lil - 
Ppa lapL (I ustablad6 b pbwa mfiaede d w r  en el 

pa% la que obtuvo dd Sbhdo enpecisLee da oNzw 
m r i o  p dr, libmwih do demchn odaeaaros. ~ I I  e60 des- 
po6a BC iniciebe & explata&~ del db. 

A mediiw de€ &!a ae mearosa nag sene de industniea de 
de Oalasdos Rndbff (1&50), y c a r  

veeer5a A n w d k  (1951), mbes  en la ciudad de V U v i a ;  la 
FBbrica de Gan (1851) en aOpiapb; La Fibriea de Gba (1866) p 
la Maeslr- LP Victoria (1846) en Valparaiso; la curtiembra 
J. Tiffou Hnas. (UW), la fgbrica de pn5os Crigaolet y Aukat 
USO) ; la Maestrollca Klein (1851) ; Is FHbrica de bdoa r  Lavigne 
(1958) y la Compsiiia de Gas (1666) en Santiago. etc. (1)). 

Ella e s u l i c a  correspondiente d 850 1658 de a comcer 
que existian en nueutro pais 1.4E4 m h o s ,  438 sapaterim, 137 
dhricas de tejas, 149 panaderias, 49 sastrerh,  29 curtiembres, 6 
imprentas, 5 fhbricas de aceite, 4 aserraderos, etc. (2). 

.\lgutm medidas indirectas adoptadan por 10s gobeznantee 
de ese tiempo estimularon el desarrolln industrid. Entre ellas se 
menta la promulgaeidn de ana ley de patentes en 1840 y la crea- 
eidn de la Escuela de Artes y Oficios en U45. Tambih, debe se- 
5alarae la inmigracidn de colonos y artesanos alemanes, inieiada 
durante el gobierno del Presidente Bnlnes (3), 10s que formaron 
un importante pdcleo industrial en la ciudad de Faldivia. 

Vemos ,pi como, ppralelamente a la eonsolidaci6n de la in- 
dependencia politica, 10s dirigentes de esa i5pooe bnscman trrm 
bien la independeiieia eeonbmiea. Dentro de estc prop6sito, son 
varios  OR estadistrs que expresarou pensamientor claros y de- 
flnidos xobre la necesidad de realkar una decidida politics de 
indnstrirrlkacidn a fin de acelerar el progreso de la naci6n. Los 
nombrea de Bemardo O’Higglns, Juan Egab, Camilo Vial, Ma- 
nuel Rengifo, Yanuel Monct y muchos otros mar, e&&n eatrechar 
mente ligados a eute anhelo. 

 AS^, por ejempb, Camilo Vial, en su exposici6n como Mi- 
nistro de Hacienda en yE47, expresaba: “Lejoe csby  de Cree? que 
nn pueblo, para per rico, necesita producklo todo, per0 sf Wtop 

impartancia, caw, 



B r e n t e  a Za C o u p  
proceeo de ind- 
~ea i lq  ~e b o  E bwe de 
, directa e indirecta. El 
estranjeros p e la imet 
divereas ind&, mer- 
y creditieisd (2) r, en 

A pewr drp eete polltica proteccionista, b induat& ~eci~naI 
ahzztmr la cornpetencia de Ios prodnotes extsanje 

que em ll~l memado de por si entrecho se tradujo en un 
mto Ientn de emte sector. Deepubs de 10s decenios de 1% 

I'reddefer Bulmes y Nontt, el pado de protceei6n se fne deb* 
tando. Ello determlan6 an retroceno de 18 aotivids& manufacture- 
pa, oomo re' puede apreciar a trapks de lea uiguientee c h :  

&rt& tw64 a a&sidioe direotos a la producci6n. 



1s mEmmmeA- 

S i  embarpo, en la sepnda  d a d  del siglo prlsedo ne re& 
r6 un importante *ern, indnatrhl sn el campo mettilbrgiao. 
hiunierosas industries de eate tip0 se hhlaron ,a la regian de 
Santiago y Valpprefso, k mayorfa de ellag dirrgiasS por extran- 
jeros (1). Los proyectos de estas industrias metal6lghs heron 
ambieiosos: f&riearon arados, trilladores, locomotoras, carros de 
cargo pnra 10s ferrocarriles, i m p a n a s  de gran tamdo, etc. tam- 
bi6n se construyeron 4 locomotoras a vapor (2). 

Estn iniciativa deaarrollada en el campo metaliirgico mostrd 
su eficiencia al poder abasteeer de armas e implementos a1 e j6r  
aito y a la marina chilena durante la Querra del Pacifiao (3). 
Si embargo dicho eefaerro, que tan prodorhmente habfa s e  
gido, h e  anulado m8s tarde, en gran parte, por la competencia 
de loa productos importados. 

8610 a fines del siglo, en 1883, se cred nn organimo destina- 
do a agrupar a 10s sectores manufactureras: la Sociedad de Fo- 
mento Fabril. Uon pnterioridad existian chmaras de contereio y la 
Sociedad Naeional de Agricultura. Resulta curioso seh lar  que 
la Sociedad de Fomento Fabril naci6 de una hiciativa del Mi- 
niatro de Eacienda, Lucio Cuadra, J que ella se material% en 
el sem de la Sociedad Nacional de Agricultura y con la asisten- 
cia de nu reducido n h e r o  de industriales. 

Ea decto, el Ministro Cuadra solicit6 la cooperaaidn de la 
Soeiedrd Naeional de Agricultura para “promover la organha- 
ci6n de uua Asoeiaei6n de Fomento Fabril, quc teniendo su cen- 
tro en esta capital, comprenda todos 10s elementos industriales 
existentes on la Repfibha, a fin de que, constituidos en una cor- 
poraei6n representativa, puedan servir a todoa 10s intereses ma- 
nnfactureros” (4). 

El 7 de octubre de 1883, en el local de la Sociedad Nacional 
de -4,nricnltura, se reunieron ocho industriales, 10s que acordaron 

(1) $h UW. ae ere6 la Mne&an@ kwm. Murphy 7 pf&: en 1866 IM F4- 
-7-del 6 n 3 i b e d t & k & m ~ ~ e l a L i m s r  
atrlober Y KUP~W f- zdberttul);  XI la&, ia plladici6n LEW 
mJMR eto. 
Calem-sbL: ~ l s w t e f u n u 6  lPMnasm58 

(0) En %867, p r  le -8IlZS de 10s F-W. 
u) 
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la fundach5n de la Bociedsd de Foment0 fibril,  9 aprobaron EM 
eatatutos; una Eemana @espubs eligieron el Dkectorio (1). 

IJa labor del nuevo organism0 se orient6, en su primera eta? 
pa, nl estudio de 10s problmss industriales, espeeiahente 10s que 
tenian relaci6n con 10s aranceles aduaneros, la ense6anza indue- 
trial, le inmigraci6n de arteaanos y obreros, las estadisticae ex- 
poaiciouee indwtrialee, etc. 

De grau importancia fue la labor que la SFF desarroU6 en el 
campo de la enflefiarm industrial organhndo y manteniendo nu- 
merosas escuelas a lo largo del pais (2). 

La Sociedad organiz6 exposiciones industriales J propieid la 
representaci6n de Chile en diversas exposieienes internacionales, 
en algunas de las euales nuestro pais ocupd un lugar destaeado (3). 

La valiosa labor Pesarrollada por la SFF en sus primeros 



m -mcuamQ& 

rfioli de +de h e  poui.l+ UI glUh debido 8 le ~ t t d 8  qu% 
mcibib del Gobisme, espeei8LUimh %n el eapecto fhnderca (1). 

i n d d a  xuodhaturwa pudo 8tpila- 
t a r ~ e  en la Exposidn N a s i d  de 1884 J en la de M&& y 
Metalurgia de 1894. LE p r h r a  constituy6 M8 oeraedera s p ’  
pma. no SUO para el p&blico sin0 que, tembi pare loa h d u w  
triales, qiuenes no se habian dado cu& del%a8mollo de mu- 
chas de nuestra industria (2). Ademb de les h d u k i o a  produc- 
toras de bienes de consam0 (3), participaron empresss dedicadas 
a la fabricaei6n d65’bienes de capital y de produeton mtermdor.  
Las industrias de maquinarias, de productos qnimiCos (4) y de 
p ~ m  llamaron ptwticukxpeqk atenci6n. 

En la Exposicibn’ de 169& particiBvon 356 exponentes. De 
las 164 fibrieas J’ talleres mahufactureros que expu6ieron SUB 
yroductos, 18 habiw sido fundados antes de 1875, 2’7 entre 1876 
p 1886, y 119 entre2869 y 1894 (5). Por otra parte, la variedad 
de artioulos presentados fue much0 mayor que la erbibida die5 
aiius antes. 

Tal era el odadro que presentaba la industria manufactmera 
a fines del siglo pasado, cuando el territorio chileno se habfa ex- 
tendido a rata de la colonizaei6n del sur y de la anexibn de las 
prorjncias nortinas, despuOs de la Guerr8 del Pacifico, y cuando 
la poblaeitn ya bordeaba 10s 3 millones de habitantes y la p&h- 
cMn urbana habia llegado a un 38,6% (6). 

Resumiendo el desarrollo industrial desda el period0 de la 
Independencia hasta fines del siglo pasado, se pueden apreciar 
dos ctapas mL o menos definidas: ha primera EC extiende h a s h  
mediados del 6ig10 y se caracteriza por el deeeo de 106 gobiernos 
de impulsar la industrializaci6n a t ravb  de diversas medidas 
direetas o indirectas. Sin embargo, 6610  la^ industrias relaciona- 

LB impwtmeia de 



l+mma p &BEME -, &e * 
y wm%mialee de a n w b w d n  . lpnateroaIleaclrant.pjidc 

mh 0 monos #seer y &mmhe. o rea,  ne a %tepp. ap 
@l&&5 d *adel@ tm&chal del pmo de br eMlllomfs mwmta 
6 la indwitrbl, per0 el eclgdo de intenaidad de d f d m  rn 
-6, ni remobmate, h m  proporciwea qm habh tsr 
d e  an b~ p8ker europeos y en 10s atado6 Unidos de N0rtew.d- 
rioag 2a segaPcls ekpa lbga haeta fines del mglo y coinciiie wq 
el eFedmiientb de1 territorio y d8 la p&laei6n, caracterihtlwe 
por el debilitsmiento de la acci6n e&atal para fomentar la inane- 
tria%aoi6n, y el procvso, salvo en momentoe espeeialea, c m o  
durante la Goema del Pacifico, pierde el impulso inicial y, &I, 
en ciertos instantea retrocede, mostribdose incapaz de asentar 
ma base s6lida en la economla national. 

L n a  a l t c r n a t i v a s  d e  l a s  t r e s  P r i m e r a s  
D & e 4 d at-* d e 1 S t q 1 o X X.- Poco antes de terminar 
el siglo, con la d ic td6n  de la hey N.o 980, de 23 de ,diciembre da 
1697, se produce up cambio en la polgtica gubernamental frente a 
la industria. Dicha ley recurre por primera vez, en forma Clara, 
a lah medidas aduanem para lfomentar la industria, gravando en 
alto grado 10s artiedos mtuwios  J loe manufacturados que po- 
d h  fabricarse en q l  p& y liberando de dereehos de internaeih 
a las m a t h a  p r h  ,que utilizaban las industrias (2). 

A Tines del siglo se realiz6 un cambio en el nktezna kth- 
cional chileno, a1 implantarse, a partir de 1891, e1 r6gimen pm- 
larnentario, quo estuvo sujeto a continuas variaciones, que se re- 
flejeron tambih sobro la politica industrial (3). 

Otro aspect0 institucional de importancia fue el impulso que 
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c6 l~ll hcenh pm L. - * d k  

XX L *dk de d a d -  
(1) que prmia egiutkmaienta c@dea y ai*- 

mrigmeii3n de la pobleoib d hade Iss 
ciuddes en bnaca de leejm Balarios en lae indust& him mr- 
ger el problema social en la del pais. La po6hibn =bene 
&gij 3 en W y td 47% en 1980. h e ,  entonew, el propio 
desarrollo industrial, eomo ha sacedido en otros pafses, el qne en- 
gendr6 el problema social alrededor del cue1 gravitb @en parte 
de la vida politic8 de *&a d6cada de loa 860s !XI. 

La participnci6n cada veE mayor de loe capitales extranjeroa 
en la vida national, especialmente en 10s sectores primaries y 
comercbdes, tnvo nn in f ln jo  mnchas veces negativo eobre el pro- 
eeso de industnali~aci6n al tratar estos de defender y afianzar 
ms interesea 

LOB progresos aleansados por la t6anica industrial en 108 
pais- europeos y en 10s Estados Unidos ,fueron difundidos Fn el 
pais, y algnnos de ellos adoptados. Asi, por ejemplo, en las pri- 
m e w  dlcadae del presente siglo se registrb un importante avan’ 
oe en la constracci6n metilioa (2). 

A h  cnands’el Congreso no dio mz aprobaci6n a an proyecta 
general de p ~ m a s  para la industria naeional propnesto poi la 
Pociedad de Foment0 fibril,  aprob6 a fines del dglo p d o  di- 
versas loyea de subsidios en favor de determinadas industrias 
(azficar de betarraga, aleoholes, Bcido sn l f iu io ,  fierro elaborado, 
eonstrucei6n de barcos pesqneros p lino) (3). 

Sin embargo, contradiciendo esta polEtica proteccionista dfc- 

 PO^ otra p e e  

I 
(L) En 19IX st3 autmhron 59 weiedades enbnlmes’ 1WS. 110. p3e ertplr 

~ltamss BB QPP indmtrrialea cower N-, 06 atmta). 
(2) La FumUclb -ea htza el primer Wldo de wtlwtum mMllOs en 

ISM) el edllido Oath & chevez, dmnolkb &lo hwe 8lgunon pfloa; lues0 
K omrshM6 la B o b  de Cormsrcio y otrar mb. 

(3) Le Leg W a  1105. de PI1 de dlokmbre de lSee, aoncedi6 dwante 6 W 
I m s ~ d e 2 ~ v U a P o r  OnaDruOgrareo a c r ~ e r u u o e e ~  
rrags. la Isg 1- de 13 de febrem de lsoS, Uaapla ullp pl’he ds 8 
uwoa’por tonelade d e b w n s s  lwylpe par uu ~ l s a p  @ 

~ l % B l 6 u m y a r m e d e  
ehlftnrtsQo.-&B 

1IpWUbl4l&dl?S~t& 
~ p n a g D M p . 1 f i 0 r r o  

Le Ley P€JJ lsre, de 24 de Juni0 deYM, Otm@ pl!iulaa a see bmbprou- 
-D- 
~e ~ e g  Ha d, de 10 de i e m  de IW, oimg6 mium PPR a 1ln0. &. 
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$6, P m  *imp@ deaPu6h otra ley que rebaj6 10s heebor ,  & b. 
ternnsi6n a producton mufacturados similares a 106 qae 
afan en d Pa@ diapoeieih que d e t e d  la liqaidsci6n de algu- 
w s  f6briuae (1 ). 

has eetadistices mueatran que en la -era dheada del si- 
d o  prositmi6 el deearrotlo industrial para Inego decaer en 
10s &OE poeteziores, coma se puede apreciar en el c a ~ d f o  w e n -  
ts, que ofrece cifrae para algrrnae de les ramas i n d n & d m  m b  
eignificativas : 

OUADao NO 2 

se indican en los c8- 

El cuadro anterior indica una Clara tendencia ha& la COR- 

centraci6n industrial, lo  que se aprecia por la disminucih de es- 
tablecimieutos y por el aumento de la potencia btalada,  lo  que, 
a la vez, refleja una mayor mecanizaeibn. La fuerte eaida en la 
ocuprci6n industrial entre 10s aF1os seiialados, contribuy6 a agu- 
dizar 10s problemas sociales ,de la Bpoca. El valor de la producJ 
ciCn, considerando la desvalorimci6n monetaria. sufrid una dis- 
minucidn real de cierta consideraci6n. 

La primera guerra mundial (1914-18) signsic6 para la in- 
duurtririlixaei6n un nuevo impulso, a1 inieiarse en el pair la fabri- 
cacidn de diversos articulos que, por dificultndes de trmporte, 
ya 110 pudieron adquirir en el exterior. Sin embargo, ,desaPa- 
recido este estimulo, la mayor parte de las iridustriae debieron 



tzmlhsi bptwtaitoa 
Ipn la d6oacki de loa S, W e  &puna ds brwurimw rasw- 

ma en moneda extm=jeta, p~~venientee de EUE -cvrpo~oion6w 6 
aditre p oobm prInaipahente p de pdukms que m o  ubcener 
an ios mercsdos fb~~~cterw Wmrn~oionrdae (1). 

En 1989 midan 8.088 esttiblodmientos que daban ompa. 
eidn a 66.174 persmUrs 0). 

En 1926, se realisd el primer censo industrid, p d nbero 
de establecimientos registrados foe de WM7 y cllos en conjunto 
d a b  trabajo a W.743 obreros y empleadoe. @in embargo, 5610 
a374 Muetniee ocrupaban mtls de 5 pereonas cada una, p en 
total trabajaban en ellas 80.648 pe&sonae, o sea apenas el 30% de 
la poblf~eidn industrid, lo que indica el d c t e r  artesansl y casero 
que la mannfaetnra ahilena tenia antes de la gran crisis. 

COm se puede ver, d proceso de desarrollo in&nstrial desde me- 
didos del siglo pasado hash la gran orisis de 1930, papa por perfodos 
irregularee. &)odo caao su crecimiento es lento, y en ciert.00 
mamentoe cae en el eataracamiento. Este fendmeno se ha presta- 
do para diverma inkrpretaciones, de ahi que sea de inttwC ana- 
liear, annque sea someramente, cnales fueron l a m  
terminarOn este fen6meno que a~ganos autores Ila 
ci6n dsl proceso industrial”. 

dndlidrdelmoecro 

Crmreeille SeneniL 
Loexplic~i6n anterior, como vemos, pone Bnfesss en el aspect0 

polMco y dwtrimrio. Sin descartar la importancia que tuolo di- 
oh0 fen6men0, parme que existieron camm mAe p h d s s ,  8% 
rsiesdas en la realidad eaon6mieo-8ocial de loe rdB 6 &primwoe 
a6os de nuestra vida iaaependiente. LOB flvetoree Be -@&en pdE 
tic0 610 h t i f h r o n  cnmdo ellor me ident i i iewap *para 



- Be ci0rtlw gFllpos de la 
@b h b h  d&ida preponderarwja en 

eimIl6IQim y e 
n 8 . S  

a i d .  
Pam &!der apreciar laa verdaderan csplas que engendnrron la 

fmetraci6n del prooeeo industrial en el &lo p d o  y a eo&- 
WE del pmeente, vale la pens examiner, annque sea aomeramen- 
te, ~ ~ U Q B  aapectoe del desarrollo de 10s paieee qne hoy fi OCU- 
pan 10s primeros lugarea de la emala industrial. Mgrmae de h 
cansae p r u p a l e g  que determindon en tales pafm el paso de Lo 
economh de tip0 mercantilieta 1 industrial, heron l a  signien- 
tee: 

a) hcorporaci6n de  la^ masan campesinas al mercado eo&- 
dor de produetoe manufactnradosy crecimiento de la poblaci6n ur- 
bana; ello permiti6 que m u c h  actividpdes de tip0 caner0 y ap 
tesanal adquirienm el c d c t e r  industrial; 

b) Aprovechamiento de lae innovaciom tecnol6gicas, w e -  
d h e n t e  de la d q u j n a  a vbpor; y 

c )  hverai6n en actividadea industriales, por parte de los merea- 
dereu y financiatact, de gran parte de loa excedentee que o b t e n h  
de la8 e o l o n b  0, de 10s psdsee menos.deorurollados 8 truvh del 
intmcambio comemid. Para asegurar el abastecimiento de pm- 
dnctoa manufacturados en dicholl p a h ,  que trocaban con gron 
proveeho por materiw.primae de ultramar, 10s mercaderm mbs 
pode~asos se aaociaban con industriales de In metrdpoli o oren- 
ban BUB pmpios eetablecimientoe mannfactnreros 

’ Si analkamos la eituacidn chilena a la lw del eaquema anterior, 
vemos que 10s acontecimientos ee desarrollaron en forma mny di- 
varsa. 

En primer lngar, no se prodnjo en Chile el intereambio dinW- 
co entre loa productos del campo y 10s elaborados en ha eindsr 
des. En parte, ello ee debit5 a que la mayor proporci6n de la p o b b  
ci6n &ah wtabledda en el &rea rural (cerca de nn 80%) ; a que 
esta poblacidn tenia nn nivel de vida axtraordinariamente bajo, 
y much@ veces estaba comgletwente marghda  del mercado mw 
netario, y a1 bajo inpeso de las grandee maeas trabajadorm del 
campo y la ciudad. 

En eegundo lggar, en nwstro pass no BE dio la contaibnci6n del 
aapital meManti1 a la formaci6n de industrim m s r m f s o t n w ~  
LW mmereisrrtes extranjeroe y naoiondw que &brim 

de la e~onomie chiiena al intercambio con todon 108 M- 
aw del r@o h e b b  aonmulado exoedenba de bPOM* 
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&taron, m a  VBI conmlidada IPB atM&, a Bbegrpsr m able- 
waimimta de 10s producton pr imar i~a~opecuar ios  p miaeror 
que ae daben en el pals para trocarlos por articulon mannfaotura- 
dos de procedencia extrenjera Invirtieron, entonces, parte de 10s 
excedentea acnmuladim en actividades mineras y agrScolaa 

ResdWa 16giao que lor capitalistag orientarm 8118 esfuerzos a1 
comercio exterior ya que eeto lee ofrecEa expectativas m8e hcra- 
t i v a  El ntercado interior para una poaible produccidn industrial 
estaba obtaculizado por el hajo nivel del ingreso de la poblaci6n 
y por la desigual distribuci6n de 6ste y de la tenencia de la tie- 
rra La existencia de grander latifundioa fue, sin b g a r  a d u d e  
an factor retardatario en el proceso de desarrollo econdmieo de 
Chile. La coneentraci6n de la propiedad de la tierra en un n b e -  
ro redncido de explotaciones de gran extensibn, como es eabfdo, 
tiene efectos negativos para la economie en general. Por un lado 
la preferencia por el sistema de cultivos extensivos que aplictrn 
loa latifandios atenta en contra de una mayor producci6n @grope- 
cnaria; y, por el otro, la demanda por productos industriales se 
ve eonstr&da por d hecho de que importmtes sectores de cam- 
pesinos quedan al margen del mercado, debido a que reciben ea- 
casos ingresoe monetarios. 

A losfactores anteriores hayqueagregarel hecho de que la 
mantenci6n hasta eomieneos del aiglo 5 de una economSa ea- 
rrada, bajo la dominaei6n eepaiida, impidi6 que llegaran a me% 
tro pais loe adelantas t6cnicos en el campo industrial que se ha- 
bian pueeto ya en prbtica en diversos pahes europeos. Si a ello 
se agrega el bajo nivel de consumo de la poblaci6n ea el tiempo 
de la Colonh, se puede concluSr que la economia c h h a  &bib 
partir en 811 vida independiente de an nivel extraordinsriamente 
bjo. 

La orientaci6n de la actividad econ6mica hacia el comercio este- 
lior him que con el correr del tiempo ae establecieran estrechlu, 
relaciones entre lor intereses comerciales y financieros, por una 
parte, con 10s empremrios mineror y con ciertos agricultores, por 
la o t r a  Annque es podble compmbar que en determinados momen- 
toe de nuestra historia hub0 algunas dificultades, dicrepanciaa y 
-a roeer entre algnnos de estos sectores, en ningh inatante BB 

originrvon eontradicciones profundas entre ellos, y 10s lineamien- 
ton bbicos que propugneron estm a h s  o g~lpor  rerponden a 
las de una eaonomia de exportaci6n. 

/ 1 
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@ Ipeneiwsda correImi6n de iatereses h e  sfirmarulo moped- 
el corrw del timipo y re wede deck que ella don&&& 

.in;.~snbrapeao en la #ociedad chlIens en k segnnda m i u  del aigb 
p W o  y ha& la mi& de 1930. La doctrina liberal imp&g& 
deedo Europe encontr6, entonees, m f’rtil sureo en nuestro psZr 
y pen156 con vigor. Ella corntitufa el marc0 te6rico para dn re- 
forzamitm$o de loa inteaaeee de Ise ffiereae dominantes, por cban- 
to repreaentaba J expresaba 8118 anhe!os. Pero es posible que 10s 
argnmentos en favor del intercambio comercizU sin restrimionen 
y de la diviei6n internscionid del trabajo no se hnbiera arraign- 
do con la misma fuerza si Ins condiciones eeon6micas J sociaks 
de nuestro pafs hubieran sido diferentes; si el desarrollo econbmi- 
QO de 10s primeros cincuenta aiios de nuestra vida independien- 
te 130 hbiem aid0 &lo ‘%soia hers". 1 cas0 del desarrollo de 
I@ EBtsdos Unidos durante et 8iglO prtsado, heeho “hacia aden- 
&a”, y en basca de una peeidida protecci6n industrial J a una hta- 
kisente diatribuci6n de la tierra y del ingreso, es decidor al rew 
peato. 

Ala mtuaci6n aateriormente s la lada  hay que agregar otro fac- 
tor que contribuy6 a que el proeeso industrial no fhetificara con 
anterioridad a 1930: la elevada propensi6n al consumo suntun- 
rio damdstrab por lae olarree de dtos ingresos. El economida 
Anfbal Pinto, despu6s de citar numerosos ejemplos qne demnee 
h a  el mpiritu demoehador de las clases altes de la sooiedad chi- 
bna, expresa: “No fue, puee, la propenei6n a a h o m  y a inver- 
pir una pwte adecueda de EM ingresos la v b d  m8e aobreeelien- 





ds por la Sociedad de B‘omenb Fabril dedle w f a n d e ,  m i , h  
higracioms de Bn de dglo (2) ; d la crwi6ri del -0 de 

9 Ob= P6bEcm, todo lo cud  &lpUicaba m, Clara r e  
sonooimiento dtr la neeemdad de impnlssr el L m U o  de ie i n w a  
mandacturera. E. poi mto que no madm6 el penssmiento & 
ro del Preridente Balmeaeda, quien al definir m ~ ~ f f a  ecw6- 
mica y polltics espree6, en b convenoibn que lo proclam6 em- 
didato a la Presidencia, lo siguiente : 

“Si a ejemplo de Warhington y de la qen RepiiblSca del Norb 
p ~ i k i m ~ s  c o d  la produwi6n nacional, aunque no sea tan 
parfecta y scabads corn I s  extranjera; ei el agricnltor, el mine- 
ro y el fabricante constmyen titiles o dquinas con elementoe 116 
ciondes en xz~W3tran5as del p&; si enamchamos y bacemor 
m8e varisda la produeci6n de matemas primas, la elaborsmos p 
transformemos en substancias u objetor titilee para la vida o 1s 
comodidad personal; ai ennoblecemoe el tmbajo indnstrial, au- 
mentando 10s salarios en proporcidn a la mayor inteligencia de 
aplicacih por parte de la clam obrera; ni el Estado, aonservando 
8n nivel de rentas p gastos, dediea una porci6n de w riqueza a 
la protecci6n de la industria nacional, soatenihdola y d imen th  
dola en sus primeras pmebas; si hacemoe c o n c h  al Eatado con 
w oapital y leyes econ6micas, y concurrimos todos, individual p 
colectivamente a producir m h  p a consumir lo que produeimoe, 
una savia mb fecunds circdarh por el org&mo indust61 de 
la Repfiblice y un mayor grad0 de riqueza y bieneetar nos d-6 
pored6n de este bien supremo de pueblo ,pebajador y Bonrado : 
vivir y vetirnos por nosotros miamoe” (a). 

8 e  compmeba ani una contradicci6n en el desarrollo eeon6mico 
chil-0. Por un lado existi6 de parte de ciertos gobmantes un 

(1) 
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PMaae I a geminwoe del prenente, a, p r   OS b 
110 andieron 4bmtiEwr pbnamente o  le har~,  

ron. Wb SUI ~ & d i a b  de t mapitud de grm e- 
JIWW &e 00m0 V W ~ I U ~  n& sdek te ,  cap= de m& 
ficw a t e  atfill0 a% mlulcl, que con varhciones de m a w  impor- 
to9& y.de acua?do B lar 00ndioionea del momenta, orient6 d 
creoiojeato de Is wowmk ne&md ‘?a& ahera” 

Rl Fmw& Actual de -6n 
El Impact0 de Icr CrMs 

EIsrto la gran crisis de 19a, el crecimiento de la econoinia chi- 
lena habie si&, como se ha dicho, basicamente hacia afuera, d) 
timulado desde el exterior por ha fuerzen, expansivas del mere0 
do intemaeional y d e d e  el interior, por una correlaei6n de fuer- 
E= e intereses estrechamente ligedos a las actividades de expor- 
taci6n e importaci611, la que generalmate impuao mu puntos de 
vista frente 8 aquellos otros sectores qne propugnaban el desk 
rrollo de la indnstria national. 

Este modelo de demrrollo t w o  ou mHe alta expresi6n en el qnin. 
quenio anterior a la crkis. Laa exportaeiones de cobre J iditre 
Jcanearon en dicho periodo dtor niveler, y el paip p d o  o b h e r  
importautee pr6stamoB en 10s mewadoa finsncieros internaciona- 
lee (1) p m  el deesmollo de obras ptiblicaa y para la 8dqUisiCih 
de mercadehs importadea Esta diaponibilidad de divisas hiGo 
que el volumen de importacioms alcsneara elevadas cifraa. 

El indicador m&e claro de este periodo de prosperidad fue la die 
ponibilidad de bienea J servicios por habitante, que solo fue leve- 
mente inferior a la registrada treinta &os despues, ouando el 
proceso de industrializaci6n entregaba aus mejores frntos. 
efecto, a e g h  un cflculo hechp por la Corporacidn de Foment0 
(2) 18 dko&,ilitbd global de biener J servicios por habitantee 
en e1 period0 19i%56, era a610 un 14% superior a la I.e&trads 
para el quinquenio de 1926-29. 

~a gran crisis international de 1930 demostr6 la gran fragilidad 
de la eatruotura econ6mica chilena. Cuai C a n t d l 0  de naiPa se de- 
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IE81tl) Y a b * kMtlaiQdu arpDplrdwu l e  
vi6oblfgsdeeplhrdh?lrar - e W m w d @  
h m  prapooailom, am m lecmeh d8 prpblsper r d u &  pot 
atro UO, Chila ya ae pado mmrrir el m m d o  iatcnnsciWal de 

d.d J pOoieme=h d ~ l i  demuisdp lreollrsga . d dsropueaer lor 
mercadoo financieron de 8Utr p Lopdrer. 

La c r k b  mandial amt6 8 ci&e t& V06 911 llWyOr w8dO que 8 

cnalqnier otro pah del mondo. BDP &wh h e  tan violento y la con- 
tracci6n de la actividad ecan6misa tan -, que determin6 un 
eambio diametd en la dhoci6n del de derurollo de la 
b~onomfa nacbd. Al p h  no le q d 6  o h  dbmativa que onen- 
tar m d d o  hacia adentro y orem y entimula? nuevaa her -  
sm que f u m  capacea de pBtisr en * le mtuacih  o r d  por 
la arieiie de lam actividades exportadoran. 
b dos eectom b-06 que p o w  reemplarar el rol dinemica 

que hsbfan desempefiado la6 herzaa expau&aa externan eran la 
8grhltura y la indnetria La primcre, debido a loa factorea que no 
ea del cas0 malizar en est8 ocmi6n (2) ae moetr6 incapas de nu- 
perm su lent0 ntmo de aecimiento; la segonda, en cambio, re,  
pOnaia po&tivamente a eate requerimiento. 

Se S e i 6  ad M erecimiento diepar entre ambos sectorer que ore6 
un peligroh deaequilibrio de tip0 estractmd y que origin6 he r -  
tea presionem de tip0 inflscionario. 

bescmes en el mercado interno de a r t h l o r  manufactmadm 1 
que, debido a la Mta de divisar, ye no ee pbdiau adqnirir en el ex- 
tenor, se oonvirti6 en on e s t h d o  poderoso para k lwtividad in- 
dmtrial. 

La implsntaci611, a partir de 1932, de un ertrieto control de laa 
divitam del pah y la incorporaci6n a bm actividodes indnrtriales 
de nn importante conthgente de obrerm prooedenter de laa fae- 
numinema padmdaq con uu ciertb gmdo de ealificaqi6q mn- 
dm de lor malea inrtniarun m propior tallerea indmtrialm, ejer- 
ciavm an efento p0ritivo robre el proctwo de Bedarrollo de la aa- 
tividad inanufaatnrem. 

mpit&a, OOQB lo hbh -0 a n  &?h ? a m -  

t la) 





lLor rtrrltada obtenidor por la industridkci6n a partir de 
1930 y 10s cambioe que &ta origin6 en la sociedad chilena, crea- 
m a an veB lar condicionea propicias pars encamr  d procero 
hacia una awi6n eonsciente y organizada. A ello contribuy, tam- 
bih, la irmpci6n en el p h  internaeionai de las nuevw idem 
mbre plaaitcsei6n de lar actividadea econ6micail como una ma- 
nem de contrarrestar Isr ,&i ciclicas que tcmtor traetornon ha- 
bian esusarlo a la humanidad, Se wnforpls ya&.&re conahtencia 

Contrezinrnente a lo mwdido en siiorr anteriores, lor gobier- 
nos, que a e d e r o n  el poder dede  1938, llevaron a eabo pn en- 
fnerco premeditado de indnstrializaci6n (2). Para ello utilkarou 

* 1, en rmarLr0 pais,+o que podria lhsaprrs all6 “aolapintoia iY&wzd . 

& um. 



t W m ~ &  pol&e?io-%e de modelo a otror p- 
PEGS h d a r  inuti twhea mhib~w. &I perdad, se p d e  

h C%worecih '& Foment0 miar0a m a  &oca en 1s fit& ae 
chile, puea ha leontribukio de IMIIBF~ deciiva sl deswoUo de k 
emmm5B en gerrswl y a1 de la industria en particulm. 

Un asAli& &e 18 ley qme cred la CORFO permite a p ~ &  
qae 1s intenmh de 10s leghludorea J del gobierno de ese tieimp 
h e  formnlsr a travh de BIB institueidn un plan general de e4 
loleato de k praduaeidn destinedo a elevar el nivel de vida d6 la 
p b h i h  J a mejova? la mtwi6n  de la bdanza de pagoa 

Casndo la CORFO inicid sua labores ne encontrd que no eria- 
tiiui loa antedentea indbpensebles pars poder realizar el plan 
de bmento de la praduecidn qne le habh sido encornendado per 
ley. No habha un conmimiento auficiente de 10s recursos naturales 
dd pnh y de la mejor forma de aproveeharlos. Era previopuce, 
eetudiar nnestm reclhson mineroll, agricolas, marinam, hidrolspi- 
cos, carbonfferos, petkolfferos, eta. bos estudios eeon6mieos del 

-an nubs o apenas iwipientes, lae estadhticss era= ins&- 
cieatea p atmsadaa; nada o caei nada ne sabia.de la renta nacio- 
nal, de la capitaliaa~idn del pafa, de 10s consumos de la poblacih. 
En menmen, se demonocia nuestra capacidad para realizar un 
plan. 

Por loci rasones indieadas, la OoRlPIo debid iniciar el edudie 
de loa recurnos nsturdeL y de la dinOmica de nuestra economfa 
aef ge erplica que ePla cornemaka BUS actividades limitllndose a 
progmmas de acOi6n inmedints que eomprendfan loa eatudios re- 
ferider y tombi6n el -den to  de ayudb econdmicas tendien- 
tea a 00rre~ir lsll defi-i m&e notorim de la producui6n. LE 
hgunda Q u e m  Mumdid, que estalld apenas creada la Corn, 
t w o  am in&j&.rsir&ube an la orientmidn de Baos pMgramm. 
Aaf pm ejm@o, le Carpomaidn ea peocbp6 de imp0rt.r maw- 
r& - eueneiabg p ~ p ' w r f k ~  la peraliaacih de a lmna  in- 
(1) Ley ??a SS4,  praahtllp.da el 98 de A ~ I I  de m9. 
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des p r d a e b m t i  y m 6  i ~ b t i ~ i t ~  pam auatih& psodwtolr bpw- 

0- adquideiba al ex8dar ae h S a  muy di&.il e bpo-  
dble. 

debi6 porrtergar au labdr pro- 
gramadore de h e c m &  naahnal en viatp I Is buficimaia 
de amhedentea necedoa pars e h b r m  WA plan, &n smbsrgo, 
de loll e h ~ d i o a  y de laa experienciea W S O ~ ~ M  durante la apliak 
aidn de lor, propamas de sccidn immdhta Wy&eron plauea de 
iaayor deance : 10s plsnes sectoridea qua ahreaban integralmen- 
te UM determinade producci6n: la elwtrifiosoibn, el mero, el pe- 
h6le0, la madera, la b e t m g a .  

En e m t o  a 10s estudios econ6micos, pprovechsndo 10s m6to- 
dos y 10s inatrnmentos de p n W s  m8s modernos, la WRFO pu- 
blic6 en 1948 la obra “Rents Naciond”, que dio s conocer 106 re- 
d t a d o ~  de LNP primeras investigacionee sobre nuestrs vida eco- 
n6miea Dies &os despuh, trss nuevos eatudins public6 Lse 
“Guentss Nacionalw de Chile”, registro &tem&tico de loa pain- 
&pales heehos econ6mieos del pab. 

En 1964 la Corporaci6n dio b8&0 a su primer plan gene- 
ral: el Plan de Desarrollo Agriools y de Trampork, J ea 1959 se 
eompleto el “Programa de Deaarrollo Eeon6mico para 10s pr6xi- 
m08 10 &OS’’, que conatituye el trabajo m&e eompleto que M pale 
latinoamericano haya r e a h d o  en este campo. 

Ia ereaci6n de indnstrias b h k a s  por parte de la OR,FQ, 
promovi6 a su vez el eatablecimiento de nuevas industries. El 
plan de ekct~ificaci6n y la creaci6n de la industria siderfmgica 
dewmpe5amn an papel decisivo en este aapeeto. 

A este eafnerzo consciente de intervenci6n estatal en favor 
de la industria~aci6n se ageg6, a partu de 1939, un nuevo y 
poderoso incezttivo : la neoeaidad de abasteeer a la poblaci6n de di- 
veraos productoe mandacturados importadoe del exterior, que de- 
jaron de afluir al pafa a consecuencia de la Segunda Guerra MM- 
disL 

IWe mntechien to  ertimul6 el proceao de rmstituci6n, pasan- 
do de la zona “primaria” a la de produatos iukrmedios 0; a h ,  8 
la de bienea de capital 

Be orisinb. 86% un pefiodo de awe industrial, en eL que se 
s8corporarm d me.~ea4I0 m e r  nnidadea de pmdua&5n, cape- 
oialmente en el campo de loll aectoreB metalfirgieo y teat& h 
inmtdaci6n de eataa modernaa industrim se hho, muchu vecea, 

B$I o m  pahbraa, 4 

/ 



%mbih qmecierm nuevm eznprwas privd- w e  
a swi* -- p s d l w t m  de bienes-'fno eeeneieleo" 

t l0dm iraportados y a Satfshcer 10s r e q u e r ~ e n h  de ~ O S  

ma de medienos y dtos  ingreeol. V a r h  de at- ne hicimm 
b e  del aporte de cspitaleri de fm extranjerm como IUL m a  
de evu& laa prohibiciones de importacibn de a r t i c d ~  b& 
doe. En esta forma ne inntalaron divers- p l a n k  para la d n -  
?fa p envase de aoldponenteu importadm semielaborados, las qw 
trabajaron con kencia de Ise fhbricm extranjem. todo e 
so, este tip0 de inversiones fue relativamente peqneiio en eomps- 
rmi6n a las inversiones que se realbaron por parte de 10s o r e  
msmos estatsles. 

El procew de indnstrialieaci6n adquirib en em Bpoca un re- 
novado vigor y se consolidaron Ise baees de lo que es la induetria 
chilena en la actualidad. La tasa a n d  de crecimiento de la pro- 
ducci6n pnsnufactnrera alcand en e l  pd0d0 1941-46 al elevado 
promedio de 11%. (2). 

En el n&mo perfodo aumentaron tambidn nuestrae exporta- 
ciones mineras, 10 que permiti6 obtener bienes de capital para re- 
emplazar 10s equip- viejos y anticnedoa de la industria en ex- 
paneibn. 

Terminada la guema, en 1945, lae autoridades chilentis se en- 
frentaron a1 problema de mantener o snprimir la decidida protea- 
cibn que, hasta ese momento, se le habia otorgado a la industria 
qacionaL Dicha proteccibn, s e g h  a l p s  sectores nacionalee, co- 
mercidw principalmente, ya no se jnstificaba, por cuanto e1 ab= 
tecimiento del exterior podia realisam como antes, en conditio- 
n@ n o d e s .  Tambidn se argumentaba que al amparo de dicha 
protewi6n se habian levantado numerosaa induatriaa artificialee, 
que funeionaban de manera ineficiente y con costos m w  &OS. 

I 



Agotadm 10s doe grandee impnleoe de la indastrjalkacibn: 
b & de 1930 y la Lgunda Guerra Mnndial, y habi6ndow col- 
mado EB msyor parte de 10s mbbros de sa&mi6n, el procem en- 
tr6 a - nuem pedodo. &I tass anrial de creciadtnto cay6 del 
11% que habia nido en el period0 194l-46 a un promedio de 18% 
0n 194641. 

l!Bq ne debi6, pm 011 lado, a1 esfnerzo que hicieron la6 ~IW 
pmm m b  importantes por eoneolidar eu podci6n en el mergado 
J d mejoramiex~to de loa t4minoe del mtereambii (1) por el OQO. 

Lss divirse acnmnlsdse durante el codlicto b6lico ee derti- 
nmm a rmwar lor, equipoa J xuaqninsrias y a la importad6n de 
e k r h  srt.fdom que no me Mriasban en el pafs. h e  reotoFer lip- 
docr a lw actividadea del cmercio exterior tratsron de reonperpr 
la e % u ~ ~ h  que h s b h  perdida, y reabrieron rm Pebate nacienel 
anbra la inconveniencia de una esceaiva proteeci6n a la induetrie 
smei@d. %ea campah 6610 O b t m v a  W$or d g n w i ~ ~ v o ~ a  Hrtir 
llP lfta6, euudo ae p a o i p  am meka RE h poW& eedmica  
#bilema* 

I.aarW&am:3ah#&sae * midsi6psisude a% en kR0 y 
W m  tsnbo, lp st d e b  nni- 



m F b  
a. l!xEml 

Buachipattu Bhs errpedo, ma w t h a  #E erta- 
kleaimiento & m~sratm h i d r i m  -ikbas, m* 
&e lllc Bis mdbn de CmrLm6a y en la ZOU ~ r d .  

ht-0 #UItdW 18 renejb en aa ammenao de le & 
=@ la qw en el PdQdO 1949-56 subi6 p un 4,7%. (1) 

8 la nneva dtuaci6n J mmo una fm 
de pdm eankimwr m orecimjento, la hdMtria na&m~1 eohen- 
za a brar haeia loa mcrcados ertcrnos, con el objeto de poder 
UWW 8 *= lUBidade8 dC gEW3 taslafio y densidad de capital, 
L $rye no resdtaba viable frente a la eatrechcz del mereado in- 
bmm. 

Sin embargo, 10s efectos nocivos del proceso inflacionario, 
qncr alcanz6 caractere6 agudos en el quhqucnio 1950-55, deet6 
a la aativihd industrial y fien6 w desarrollo. Las invemio- 
laer que heeta me m m a t o  se habian orientado principlmente 
hacia 3s mmufactura, ae dcaviaron hacia fmw especnlativos, co- 
mo la adqukicidn de &visas y tierras y hacia la constracci6n re- 
eiidtmcial suntuaria 

En 1955, chile comenz6 a realizer importantes -bios en 
mu sistema ccon6mico. La inciativa, ea importante destacarlo, pro- 
e o ,  como en oaaaiones anteriores, del exterior. Anmerosos con- 
t d e a  e intervencionee estatales directas heron reemplamdes par 
oeos de tip0 indirecto. ,A la vez, re  procure k p h b r  ma ma- 
ybr libertad en l a ~  actividades econ6micas, estimdando la cola- 
petancia e inicihdose la aplicaci6n de una dcfinida pdftica anti- 
idacioniata, de tip0 ortodojo, que pus0 el Cfaais en la reatric- 
oi6n de la demands. (Congelacidn de sueldwr y adarios y rest&- 
c i h  cmditicia]. %ta polftica h e  reaomendada por el Fond0 Mo- 
netario htmmcional y aplicada por una Miei6e de t6cdcos ex- 
tranjeros. (2). 

embargo, cabe hacer presente que a lertir de 1954 88 

habk $ni&&j m a  tendencia hack el eStanc&mtO en la Wtivi- 
dad mennfae~era, Ia que a? acentu6 con la nueva POMP em. 
n 6 d .  perfodo de e e t a n d e n t o  durd desde 1954 a 1958, am- 
bo@ ~ ~ v e ,  regig&Woe.e en 1959 una cierta reoupemci6n. 

Lm medias que en mayor pail0 hm afe~t8do el d e ~ m d b  

pa *t% 

. 



Le industrializseidn es IUI procem de cambjo que no a610 in- 
&de en el tarreno econ6mico, eino QUE inflwe 7 detanuh ma- 
dificaciones importantea en l o ~  mh variados arpector de Is vida 
de nna sockdad. Ella significa la incorporaci6n de nuevw pauta~. 
mrmas y aetitudea generalmente tomadan de otros psitier, que I e  
intagran en la cultma nacional. 

La limitacibn del easrvpo de eete trabajo nos OK@ JI cod- .  
d e n r  solamente 10s cambios nbh importantea que ha proaooado 
Is inddalizacibn en el campo econhico J rociel de chile. 

l 



. . . . . . . . . .  Conetrucci6n 2;1 159 
Rodacccibn de Bsrvlclos 51,8 5895 144 

TOTAL . . . . . . . . . . . .  
m: (XI-, Progr8ma de Desarrollo EcOn6mico. 1869. 

Dlferenclas por redondso. 

El cuadro anterior muestra c6mo la participaci6n re1 
de l a  distintae sctividadea a1 product0 total ha experimentado 
modificaciones diferentes, producihndose un rignificativo eambio 
estructurd: a) por un her te  crecimiento de la industria; b) un 
rezago relativo de k agrionltura; e) ,pn crecimiento lent0 de la 
coneDmcci6n; d) una disminuci6n apreciable de la mineria, y e) 
un crecimiento m6s r6pido de la prodncci6n de servicios que la 
de bienea 

- 

C o m b i o s  e n  e l  C o m e r e i o  E z t e r i o r . -  Ellos 
han Sido gsimismo muy marcados, especialmente en la composi- 
ci6n de lae importaciones, J confirman las tendencias ya seiiala- 
dm en la producci6n. (Ver Cuadro NQ 4). 

El cuadro N.o 4 muestra: a) una disminuci6n relativa J 

cuantitativa de las importaciones industriales; b) un fuerte au- 
mento de lae agricola9 y mineras; c) ,an incremento de las expor- 
taciones indnstriales, y d) una disminucidn de las exportacionerl 
agrfaolee. 

En otr- palabras, el cuadro anterior es una expresi6n obje- 
tiva de 10s cambios ya indicados en la estructura de la produccibs, 
9 pose en relieve, una vez mb,  el rapid0 crecimiento de la indus-. 

bente a un rezago e insuficiencia de la actividad @cola. 



p l  p , r o c e s o  d e  s u s t i t u e t d n  b e  I ? n p O r t &  
8 ,p n e 8.- M s  vi& que la induetrialimmi6n se orient6 hae- 

ta 1946, bhicammte, hacia la eu&tuciQn de prodactor, manafac. 
torsdo8 importaaas, qne es el primer cmce Upioo q w  ese proceeo 

Results dificil pder eveloer Is eumtia del Blfner~o de 
matitaek La COaFo ha hecho en eat8 materia una eathaci6n 
que, anxaque dcolada rebre lhean may generates, da una idea cla- 
ra del orden de magnitud de dish0 fsm8mnO. 

Las conclwionea B que @e llega en la mencionada estimpci6n 
(1) indiean que ei bubieran conservedo les aetrnctnrns de la pro- 
dnccih interna J la eomposi n de las importaciones, ea de&, 
d SB hubwra mantenidb el nivd de desarrollo prevaleeiente en 





I%@ . a a m M a m  

C a t n b i o r  e n  l a  r s t r u c t u r o  d e l  e m p l e a -  
Importssoes varldonm se hen resliapdo en loa 6ltimos SO d o n  
en fa eatructura del empleo de la i n d d ~ a  menufaeturera, loa que 
pueden apremiarse en el Caadro NQ 5. 

19N, onetro sectores industriales -cdeado y vestuario, 
&mtdw, mueblee y aecesorios p prductos metblic- corn 
centraban d 75% de la fuerea de trabajo del total de la industria. 
En 1 W  &&a proporci6n habin bajado a 71% y en 1952 a &I%. 
ES de&, durante el perSodo 1-2 se produjo una msrcada ten- 
dencia hacia la diversificaci6n de la induetria manufacturera na- 
cional, tendencia que continu6 como puede apreciarse por 10s da- 
torr correspondientes a 1957 [(l). 

La diveraificaci6n en ia estrnctura de la fuerea de trabajo de 
la indwtria manufacturere se produce bsaioemente a partir de 
1940 y se debe a la entrada en el mercado de nuevae unidades de 
ocnpaci6n masiva. Ello mcedi6 Mm mayor fuerxa, en 10s sectores 
de indnstriae textiles, qubnicas, mRtMcas bhicas y manufactu- 
ras diversas y, en menor p a d o ,  en 10s de caucho, papel y mine- 
rales metMcos. Paralelamente a este fen6meno la induatria ma- 
nufacturera dio otro peso hacia adelante 3 instalarse ciertas m i -  
dades con vistas a la exportaei6n (2), tendencia que lle& a ad- 
quirir mayor fuerea en la ddeada de 10s 50 (3). 

La t e a  promedio anual de crecimiento de la poblaci6u indus- 
trial fue de 2,776 en el period0 193M940 y de 3,6 en 19401952, 
lo que da una tasa anual promedio entre 1930 y 1952 de 3,3%, que 
ea la m8s alta de todas las actividades econbmicas, como puede 
aprechrse en el Cnadro W 6. Eeta iiltima tasa de crecimiento de 
la fuerea de trabajo de la induetria manufacturera resulta un 
50% wperior a la tam de erpanei6n de la poblaci6n active y un 
sa% m68 elevada que la de la poblmi6n total del pals. Im ante- 
rior indim que la industria manufacturera no e610 ha &ado ab- 
sorbiendo la taaa de crecimiento vegetativa de su poblaci6n sino 
que fmdkh a Personas que no &an encontrado trabajo en 
0- sector- econbmicos, como la agricnztnra, la minerfa y 10s 



SECTORES 

20 Alimentarlo . . . . . .  
21 Bebldas . . . . . . . .  
22 Tabacos . . . . . . . .  
23 Textiles . . . . . . . .  
24 Caleado y vestuario . 
25 Maderas y corcho . . 
26 MWbh J Acces. ... 
27 Papel y celulosa ... 
28 Impresfones . . . . . .  
29 cuem . . . . . . . . . .  
30 Gaucho . . . . . . . . .  
31-32 &ulmnica J der. 

peta61eo . . . . . . . .  
33 Minerales no metm- 

cos . . . . . . . . . . . .  
34 MeUcas .B&iicas . . 
35-38 Mec&mca y Me- 

t+-gia . . . . . . . .  
39 Diversas . . . . . . . .  
Industria Mannfactu- 

rem . . . . . . . . . . . .  
FUENTE: SERV. NAC. I 
a.-Indwstrias que mpen 
b.-IndwMas quq OCU- 
NOTA: les e a t r U C b u r 0  

tp inalufrla 1P pol 
faotllrfk: en la aal 
blacib sate errclu 

100 100 I 

11,O 19.7 
1,6 3.1 
0,4 1,7 
10,2 15,O 
28,O 14,O 
42 288 
7,7 5,6 
0,9 2,7 
2,s 5,5 
1,5 2 3  
0,5 0,2 

12.8 I IZP 
8,9 0 3  

100 100 i 100 - - 

trmaportes J comunicaciones. Otros sectores econ6micos, eomo la 
electricidd, gas, agna, la conetmcci6n, loa servicios J el comer- 
cio, han desempefiado un papel parecido a1 de la industria, aunque 
en menor escala. LOB sectores m&s dinbmicos del crecimiento de 
la poblaci6n activa industrial han sido : caiicho, qufmicas, meti- 
licm bhicas, derivados del petr6leo y ca rb t ,  manufacturas di- 



m 

wmms, textiles, minerales nD m M c 0 4  g&peles p certones y pro- 
ductas meWicos. Los sectom coy0 crecimiento ha aid0 inferior al 
del promedio del sector mannlacturero, heron 10s de : madera y 
corcho, cuero, bebidas, vmtmrio y orbado, muebles p aceesorios, 
impresiones, alimentarios J tabacoa Bpecialmente bajas han si- 
do las tseas de crecimiento de los sectom alimentarios, vestua- 
riw J cslsado. En el primer caso, ello ha obligado a amentar las 
importaciones de productos alimentarios, con un elevado costo de 
&visas, J el s e p d o ,  ha provocado M desmejoramiento relativo 
del consumo de estos en la poblacibn. 

C U A D R O  N.0 6 

Tmas de crecimiento de la fwerze de trabajo de UCS UCtiVfdade8 
econdmicas 

h m e r o  de Personas Ocupads 
Actividades I 1930 

Agricultura 
J Pescs .. , 606.341 
Minerla .. 77.569 
Industria .. 208.488 
construe- 
ci6n .. .. . 56.777 
Elec. Gas y 
Agaa .. .. 10.381 
Comercio .. 122.615 
Ransp. r 
Cornunic. .. 74.914 
servicios . . I  256804 

1940 I 1952 

620.489 ‘B57.642 
96.089 102.874 

268.379a 414.758 

77.624b 103.813 

10.257 20.771 
158.889 226.214 

74.518 96.688 
433.944 485.982 

1.740.189 2.108.742 

5.023.539 6.277.000 

T ~ s a s  anuales de 
crecimiento 

L!440/52 I 1930/52 

0,5 1 2  
0,6 1.3 
3,6 3,3 

2,5 2,8 

6,l 3,2 
3,O 2,8 

2,2 1,2 
0,9 2,9 

El aumento de la poblacibn ocupada en la manufaotura no 
ha sido homogheo a lo largo del territorio, y el prooebo de con- 



Distrlbucibn Geoflrdfica de la PoBtucf6n ocupa&a en la InUwtriit 
Manufacturefa 

Zona I . . .. .. 9.829 3 3  108 11.476 
Zona Iz . . . . . 10.451 3,9 9:6 l2Mn 
Zona XII .. .. 189.886 68,5 173 393.667 
Zona IV . . . . 40.036 14,9 12.0 68.482 

Zona VI . . . . . 6.626 2,l 9.7 7.594 
ZanS V .. .. . 18.570 6.9 13,4 28.542 

El rol dinhico que he jugado la industria manufacturera en 
la estructure del empl?, queda a& m&a de manifiesto si se con- 
eidera que nuestro pais tiene, como la mayorEa de 10s palses sub- 
denarrollados, una elevada &sa de crecimiento de la poblaci6n 
(45% a1 G o ) ,  lo  que d e t m i n s  que mualmente hay que propr- 
.CiOhsr a unm ’&?&t)oo personas lor bienee y eemieios inherRnteS 
a vide moderna y crsar oportunidades de trabaje para alrede- 
der &e 66.000 mohaghos JI  muchaahas que llegan a la edad de 
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den apreciarse a través del crecimiento de la mano de obra ocu
pada en este sector en comparación con la población total del país 
y con la población activa, lo que se puede ver en el Cuadro N9 8, 
que muestra como el incremento más importante e produjo entre 
1940 y 1952 ; en cambio, en el período de 1953 a 1957 muestra una 
t endencia al estancamiento. 

CUADRO N.o S 

Población industrial según los Censos de población 

1930 1940 1952 1957 

Por cada 1.000 personas 
de la 'POblación total 
del país . . .. .. . . . . 48 53 66 60a 

Por cada 1.000 personas 
de la población activa . 157 154 197 193 

FUENTE: Censos de la pobladón del Servicio NaciOnal de Estadistica. 
a ) Las cifras de la población Industrial , segú.t1 el Programa de Desarrollo 

Económico de la CORFO para los próximos 10 años y la di! la pobla
ción total del pals y población activa según estimación de la misma 
CORFO. Es necesario considerar que 1957 fue un año depresivo para la 
actividad industrial. 

Importancia Económica de la Industria 

Con el objeto de situa r a la industri a manufacturera chilena 
dent ro de l conjunto de la economía nacional, se considerarán al
gunos indicadores básicos, como su aporte al ingreso y al pro
ducto geográf ico, su población activa y la contr ibución que hace 
a la disponibilidad en el mercado interno de bienes manufactura
dos. 

A p o r t e a l l n g r e s o G e o g r á 1 i e o.- De acuerdo 
a Jos cálculos d e las Cuentas Nacion ales de la Corporación de Fo
mento, la industria manufacturera pasó a srr en el quinquenio 
1955-59 la primera ¡¡.ctividad económica del país. En efe cto, el apor
te anual promedio de dicho período asceudió a 21,5% ; se siguen 
en importancia el comer cio con 21,4% ; la a gri cul tura con 13,7ro; 
los servicios personales con 11,7% ; los servi cios gubernamentales 
con 9,0%; la propiedad de la vivienda con 7,1 %; la minería con 
5,3% y los transportes y comunicaciones con 5,0ro, registrando 
las demás actividades porcentajes menores. (Ver Cuadro N~ 9). 





rs, mine& y conatmmib, za que c t n ~ o  +e ap+me en el 
Cmdm NP 9 la praporeib OEe loa sePvieb E(I mantuvo Sin altera- 
Eiones signifiestivas. 

La industria, que constituye la principal actividad secwda- 
ria, ha jpgado 1111 papel d i n W w  en la d6orda de 1950-59 mejo- 
rando su p&ieipWn ea el hgreeo en un 33%, en tanto que las 
actividades pri&twriaa registraron ~ln deterioro de 18% y 184 ter- 
cisrim, de 2%. 

A p o r t c  a1 P r o d u c t d  G e o g r b f i c o , -  h impor -  
toncia de la industria ES manifiesta en forma m8s aCePtu8da si 
se analiea su aporte al producto geogrhfico que &ga en el quin- 
quenio 1955-59 a un 25.7%. cemo puede apreoianre en el Cuactro 
No 18. En dicho CM&O se registran tambih las mismas tenden- 
ciaa que se hsbfan destaeado dentro de la innportancia. relative 
del ingreeo geogrifico : el erecimiento relativo de la industria y 
el deterioro de 18s actividades primarias y terciarias. 

p 0 b z a c f tj n A c t 1 v a-De acuerdo a1 iiltimo cemo do 
poblaci6n, efectuado en 1952, la industria manufacturera dabs 
trabajo en e& a50 a 414.758 personas, 18s que constitufan el 19,2% 
de la poblaci6n active total del pais. S6lo la agricultura ompaba 
en dicho 860 m a  mayor proporcibn, eon 657.642 personas, el 
31,2% de la poMaci6n activa total. 

una extrapo1aci6n de la poblaci6n activa industrial pasS el 
a50 1957 realizada por Is CORFO (1) elev6 el n h e . r o  a 423.800 
personas; de ellaa, 208.993 trabajabaa e9  5.862 Mnid8dM indus- 
triales que ocupaban a mls de 5 personas. (2). 

Aunque n0 e e t e n  datos eoncretos respecto a la poblaci6n ar- 
teeanal y casera de la ma~&'aetu~a, ee puede mponer qve ,el ,@ne- 
SD de ells eorresponde a personas ocupaaas en ~p~idades indun- 
trisles que dan trubajo 8 r5enos &e 5 personas. En esta forma di- 
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PRIMARIAS 
a) AqlcuJtura . .. 
b)Peece. . . . . 
c)  a6ineri i .  . . . 

a) Indwtrla .. 
b) Construcei6n'. . 
c) Electricidad, gas 

y a g u a . .  . . . 

a) Coxnewio. . . . 
b) Transporte y 

<lomunicaciones. 
c) Eervicios F m -  

cieroa . . 
d) Servicios guberl 

namentales . . . 
e) Servicios perso- 

nales . 
i) hopmd. de . la 

Vivlenda . . . . 
C.-AJUSTE F&ELAOION 

1 m - 1 0  . .. 
~~ 

PRODUCT0 QEO- 
C " I 0 0  BR'UTO . 

Im$NTE: "CUentr*9 Naciol 

21,8 , 18,O 
sa 15,4 561 ' 12.5 
6 0 2  10 oa 

237 63 237 53 

775 20.3 
92 2;l 
32 0.9 

55,3 
742 19,s 

232 6.1 

115 3,o 

cha poblaci6n puede estimarse en 220.007 personas para el aiio 
1957, lo que representa el 51% de fa poblrcih total ocupada en 
le hdastrie manufasturera, porcentaje que resulta bajo si 88 le 
compara con 10s que Be registran en otroa pafses como Colombia, 



ten - - -_ 
par$ BoEvk, -, BmsdP J mn, per +-lo (1). ESn 
embugo, c a b  hsoer pm~~fmte gps ppaahos de Ian dthh bdm- 
trioles que oaghpn a m&n de 6 peramas y aica cierban hdmtria4 
de las llanwles d e n ,  a0 eon otm 0019. que tan Wer arteclsnul 
o una mama de tallerea de eae tipo, a BB leu cplitioa en relaci6a a 
lor sttemaa rudhentarioa de producd6n que emplean. 

JEa el cnadro W 11 ae pueh ver que la industria artiessnsl 
y casere desempeiia un pepel muy importante en varioe sectores 
mduetrialen como lor de vestnario J mhdo,  alimento, mueblee 
y acceaorior, productor metglicoa y eqnipo eMctrico. En general, 

C U A D R O  N.0 11 

Poblacidn aetiva de la industria maflufacturera ( A l o  1957) 

(2) Indnatriah 

24 A l i m ~ ~  . . . . 36.741 
21 BeMdau . . . . . . 5.305 
12 Tsbocos . . . . . . 1.190 
23 Textiles 38.330 
24 Veehrsrfo' J'C&dO '. 26.762 
25 Modem J coreho . . 11.327 
26 M u e b b  acceS. . . 4.501 
27 P8Pd J . . 2.661 
2 8 I n . l ~  . . . . 7.950 
29cImro . . . . . .  3363 
so caucho . . . . . . . 1.80s 
31 Buhniea . . 13.008 

1.353 
33 Minerales no metal u . 1 ~  
34 MetAUcas bslrlcas . . 11.930 
35-38 Mednicaa J Meta- 

hk@W . . . . . . . 27.665 
39 Manuiaetunrs dlver. 3.760 

32 DerlV. Pa. y &b: 

iaaw 
2.068 
170 
814 

89.964 
9.570 

27.547 
792 

4.642 
' 2.034 

a2 
462 
110 
720 
940 

33.287 
34.145 

220.007 

IMP Q s P d  

- 
m: Perd, 

49.633 
7.m 
1.378 
39.lSO 
110.746 
26.097 

3.673 
12.592 
5.307 
1.827 
12.470 
1.489 
12.910 
12.0?6 
60.962 
37.005 

WM 

-1 

14.2 
03 

429.000 I lo0,O 
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Ire unidadea produatorcls de estos sectores esth atendidas por BOB 

propietarios y 10s familiares de estos que M reciben remaera- 
cionee fijaa (saetrea, costnreraa, capateros, carphteros, mechi- 
COB, gasfitarea, etc.). 

D i s p o n t b i l t d a d  b r u t a  d e  P t o d u c t o a  Ycc- 
n u f a c t u t a d o a.-Otro indieador que p d t e  apreciar la 
importancia de la industria ea la contribnci6n que eats actividad 
haee a la disponibilidad de bienes del mereado interno. En el h a -  
dro “J 12 se coneigna la disponibilidad brnta de productos munu- 
facturados, entendihdose por tal la suma del valor de la produe- 
ci6n de la industria “contro1ada” y de la industria artesanal y ea- 
sera menos el valor de las exportaciones y m8;s el valor de las im- 
portaoiones. En conaecuencia, en el valor final est& inclddo el va- 
lor de la producci6n de artfculos f i d e s ,  bienes intermedim y ma- 
terias primas manufacturadas, mn consolidar. 

La disponibilidad bruta de produetos manufacturados fue en- 
timada por CORFO para el ab0 1957 en 1.207,s millones de escu- 
dos, o sea, uno8 1.833 millones de d6laree. (1). 

En el Cuadro NV 12 se puede ver c6mo 10s porcentajea de pro- 
ductoa disponiblea nacionales e importados varian sustancialmen- 
te al coneiderar 10s distintos sectores industriales. h i ,  por ejem- 
plo, la disponibilidad de productos manufactnrados e8 cien por 
ciento nacional en 10s sectores de calzado y vestuario y mnebles v 
accesorioa y m&a de un 90% en 10s sectores de bebidas, tabacos, 
textiles, maderaa y corcho, papel y celulosa, impresiones, cuero y 
minerales no met4licos. En cambio, en otros sectorea, el consumo 
de productos manufaeturados de origen extranjero es todavia h- 
portante, como sucede en 10s rubros de mechniea y metali%gica, 
quimica, manufaeturas diversas, caucho, metMcas bCicas y ali- 
mentos. 

(1) Escudos a precios del d o  1957, cambia a 0,669 esoudos Por d6M. El 
d o  1967 no puede wnsiderarse wmo normal pare lad imp-OnaS 
de productos manufacturadar ya que en Q 98 regism un fuerte au- 
mento debido a loa slguientm factores‘ 
a) Internacidn extraordinarfa de g o d U c t o e  m e M w  (36-39). 10s 

Uegaron a a i16  minom de d arw parte importante cormwnke 
a loa equipos maquinariau para el Mimral El Salvador kie la Oran 
Minerla del Cobre. Otro rubro que 6 en estos sectorea f ie  el 
iuerte incremento de 10s wui Q KL-te, we totsllsarrm. en 
dicho 860. 87,l millonar de d g e s .  i& na vigencia de la reforma cambiaria implsntsdn en nmao de 
que auprimi6 lau Ucanclau de importacidn. 

b) En 1967 ae mgIatr6 un alto nivel de importadones a lUtZ de 
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27.040 
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23 
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840 

- 
2.221 
1.173 
214 

1 .an 
55.231 

7.883 
3.493 

7.907 

- 47.306 

3.560 19.448 - 6.678 

114 20.167 
132 17B70 - 9.459 
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111 29.862 
13 30.520 

14.183 52.954 

452 49.693 

- 5.704 

IlEdustrlp Ma- 
ndachuera . . 251.608 33.829 661.904 
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Bsollpl 

- 
39.965 
2.088 

70 
1.628 
25.978 
l2.441 
41.021 

634 
5.106 
2 B 4  

11 
801 
451 
653 

1.324 

31.623 

51.218 - 
118.216 
= 

= 
m 

-b 
5mta 
KC+D 
-5 

M6.564 
%307 
4.188 

102.758 

179.374 

- 
a9.i~~ 
47.699 

22.908 
24.117 
12.507 
10.092 

37.885 
34.653 

48.003 

80.~56 

220.250 

69.130 - 
207.929 - 

eata mcterla prlma la relacMn+que& en 4,6% 



Loa datm sobra el n h o  de establecinzientos indnefiiales y 
ocupitci6n industrial que lls a&hm a e d a a c i 6 n  provienen del 
111 Censo Endtwtrial de la Diseeeih de Ebtadfstica p a  el ago 
i%? y’ 3 9  sido ajuatedqs pot COBFO. Tbdos 10s demgb vdms 
pmviema Se &a ampliaci6a &e ma &euesta qtw reah6 Cor- 

h% M e &  para el m h o  aiio y que 
de 5 a mSe personae cada uno, que he- 

m e  denominado Industria “Coutrolada”. (1). 

Tnfal industria eoatrolada. 

lW&&: m OenSo W i u s t r ~ .  1661. ajusteao por -0. 

I$egJn. 88 esgdice en Is  eneueaba WwtFial, se debid adoptar 
la diuisi6n anterior a base de la di4tribuci6n ocupacional ya que 
d nbmero de perscanas era el iinico dato disponible y seguro a la 
fecha de la reali&a&ibn de la encuesta. La claslfieaci6n adoptada 
fipe de mucha utilidad en el anhlisis y ella per&% difereneiar 
18s aarscteriaticas y 10s problemcra de las unidades industriales se 
g h  su tamaEo ocupacional. 

Los datos y antecedentes que se dan a conocer m k  addant* 
exeluyen por lo tanto a 1.3 produeeih airteeanal y casera. La in- 
dustria “controlada” comprendff en 1957 a1 49% del total  de per- 
sonas que trabajan en la industria mauufaeturera nacional y d 
68% del valor de h produeci6n total de ella. En el Cuadro ”.’ 13 
88 han hlufda 10s dates bhioos par sectores de la industria %on- 
trdada” copreapondirtntes a 1957. 
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28 m e n t a  . .. 
21 BebMss . ... 
22 TabuxM . ... 

 dive^ . ... 

1.485 56.741 Ml290 113.l!d6 89.170 S6.153 
115 5.305 P1.W 12.463 8.884 1 6 W  

8 1.196 4.OQB US8 2.787 3.988 

1.OW 26.762 47.396 61.'158 27.063 

395 11.327 19.448 7.942 11.506 20.129 
223 4.507 6.678 2.549 4.129 5.628 
67 2.861 20.167 13.389 6.828 11.971 
197 7.960 17.970 6.308 11.662 12.630 
135 3.283 9.459 5.321 4.138 8.049 
37 laoB 8.474 4.155 4.319 0571 
270 12.W 45.826 23.462 47.896 

8 1.859 29.862 aoA48 9.214 13.468 
253 12.184 30.520 13.593 16.927 52.165 
86 11.980 32.954 26.550 H.404 89.166 

79 c- 3.00s 9 6.516 R 2.571 & 3.j45 f 7.071 

241 -[6.949 1 9.248 1 2.886 d.12 
155 3.700 5.704 2.561 3.137 6.425 

S~.SSB 9i.m~ a.16 41.918 1m.m 

31% In 1z.a~~ a5724 ~ 2 . 8 ~  12.~5 u) 20.758 
181 3 4.0748 8306q 3.108 g 4.797 g 7.934 

C o m p o r t c i b n  d e  l a  F u e r r a  d e  T r a b a j 4 . -  
El 86% ,de Ian perwman que constitnyen la fum5s de trabejo in- 
dustrial, ron obreroa, el 14% empleedon y la r e h i h  media ea de 
lSSJempleedw por 1.OOO obreros. . 

El b t d e  por eatraton ne mnentra en el ooadro dgniente: 



I I 

Induskis Ma~nfactum8 . .) 179.357 1 29.636 I 208.993 
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . a5,a 149 100 

La composicidn de la fucrza de trabajo por sectores indmq- 
triales est6 consignada en el Cuadro ffeneral NQ 13. El sector in. 
dustrial que ocupa una mayor cantidad de persona0 es la indus- 
tria textil, con el l8,3% del total del pais, sigdmdo en importan- 
cia la industria de alimentos con 17,6%, la industria de mecsnica 
y metalikgica (1) con el 13,2% y la de vestuarios y calzado oou 
el 12.8%. Estos cuatro sectores concentrau, pues, en conjnnto, el 
61,970 de la fuerza de trabajo industrial, el resto de ella esti 
bastante diversificada. 

D i s t t i b u c i d n  G e o g r d f i c a  d e  l a  m a n o  d e  
o b r a.-Ella se distingue por su notoria conceutracidn en tor- 
no a las provincias centrales del pais (2). Entre las provincias de 
Aconcagua, Vdparaiso y Santiago ae encuentra el 65% de las mi- 
dades industriales de todas las magnitudes. En est8 regidn e s th  
locelieadas, a b  en mayor proporcidn, las unidades de niveles ocu- 
paeionales superiores, de modo que la cantidad de personas que tra- 
bajan en las actividades manufactureras de &ha zona represeu- 
tan el 73% del totd de la fuerza de trabajo industrial del p h .  

La provincia de Santiago represent8 el &rea de mayor densi- 
dad industrial, ya que en ella se concentra el 54% de las a i d s -  
des manufactureras censadas. Pero ea m b  sugerente el heeho de 
que en estas d d a d e s  se encuent.re el 60% de la fuerza de traba- 
j o  ocupada en la manufactma nacional, ea de&: el 73% del to- 
tal de las t res  provincias indioadas. 
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La manufactma nacional tambi6n Be ha agrupado, en menor 
proporci~Sn, en la ~ o n a  comprendids entre las provincias de Con- 
cepoi6n y Cantin, donde tie enmentra locali5ado el ll,S% de 106 
establecimientos fabrilee y el l&6% de la fnerea de trabajo in- 
anstrial. 

CiUdDRO N O  16 

m&rfhcf6n del nllmwo de unldadss fndustriales y de la ocupacidn 
por provincfaa y zonus, 1957 

Bf3NAI ............ 1 203 I 3.46 1 4.258 

. . . . . . . . .  432 1 , ?:! I 1.658 
c)oclnfmbo 
A m  ........... 
UlNA II . . . . . . . . . .  I 1451 ; 2,47 1 2.068 

Awmsgua . . . . . . . . . .  2.011 
Valparah . . . . . . . . .  1 &I lkg 1 a4.866 
6anthgo . . . . . . . . . .  3.156 53,85 126.4Ql 

O'HtgglnS . . . . . . . . .  
oOk&gna .......... 
clufc6 . . . . . . . . . . . .  
Taka . . . . . . . . . . . .  
Ma& . . . . . . . . . . . .  
wnaree . . . . . . . . . . . .  
Snble . . . . . . . . . . . . .  

107 
41 
47 
121 
34 
61 
113 

1.83 
0,70 

2.M 
0.41 
L01 
l,93 

o,ao 
1.894 
819 
612 

3.623 
201 
923 

1.485 

m N A  m B ........ I 5141 8,77 1 9.557 

&¶aueoo .... I.. . . . . .  E ;:z !:% 
ZONA IV . . . . . . . . . .  I 674) . 1130 I 26.416 

Cawepclbn . . . . . . . .  334 5,70 22.167 
Arawo . . . . . . . . . .  13 0.22 133 
BSo Blo':. 
Canthi . . . . . . . . . . .  202 3,45 3.043 

. . . . . . . .  

0,76 
s 1 3  

2.01 

0,21 
0,w 
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valdivia . . . . . . . . . .  

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

%"TE: Cew Indwtrkl, 1067, ajustsdo. 

C'UADRO N.0' 16 
DistribucMn Porcentual be la Ocuga#n en la 

lndwtrfa Manufmturcukr controlada. 1967 

I P. 

20 All!?EDbS . . . . . . . .  
21 Bebidas . . . . . . . .  
23 Tabacos . . . . . . . .  
23 Textiles . . . .  
24 Oakado y Vesiiiarii 
25 ,Maderae y Coroho . 
26 Muebles y Aocesorloa 
27 Paj~cl y Celuloea . . 
28 IIllprealones . . . . . .  
29 them . . . . . . . .  
30 cam& . . . . . . . . .  
31 QuImica .. 
32 Derivadw Piti6iio'v 

1,17 

!; Mt-riaa . . . .  .I 
38MaBerial de trans- 

el&trim . . .  11,64 

21,28 
3.03 

, 13.16 
14.99 
7,w 
2,61 
134 
365 

7.07 

0,28 

3.49 
1.60 

14.75 

- 

tz 

, 2 s  

= 

E.izE?a 
5-19 

p. OC. 

27.18 
1,60 
0,13 
8.77 

17,40 
6,33 
4.32 
126 
3,09 
2,l9 
0,65 
4,36 
0,08 

4,49 
1,45 

13.94 

2,76 

1O0,oo - 

' 17,s  
% 
;% 

t, :E 
l,38 
3,80 
1 57 
0:SS 
535 
0,65 

5 s  
5.71 

1334 

1,80 

1wPO 



dl i g d  que en b reglbPl prr8Wb Qedro plYhWb&0t 3 
iiupartaaw, aieado 1. pmv3a& de msrpol importrul- 8 

eia hhtrid, pnea ea el4e est4 m m a  el 50% $e lse fudwtriaa 
J e4 78% de le inerrs de W a j o  iudmtrbl de la rona. 

&A el resto del a&, 4m provincim dsl extrbmo norte, como 
dmiwno en aquellm eaencialmente a p r h ,  la industria manu. 
faehwera eat& c d t d d a  prindpalmente por Midadee bdustria- 
lea de menor dimwi6n ocupacional, 10 que ne pnede notar en que 
la participaoi6n de estes provlncias en ,la ocupaci6n ea menor que 
su participaci6n en el n h e r o  de unidades industriales. 

Lu concentraci6n de lae unidades industrides en la Zona Ccn- 
trel J en la cnenca del Bfo Blo podrh explicarae por la exkten- 
cia de un m e r d o  local importante, de una dkponibilidad do ma- 
no 4e obra m8e o menos califficada p de e c o n o h  externas, co- 
mo 4e energfa eMetrica y servicios de transporte relativamente 
much0 mejores que 10s de ciudades m8e pequlaa o de distritos 
males. 

8610 las industria cuyae materim primae no resultan f6ca 
tranaportar est& aitnadae cere8 de las fuentes de &as, Beneral- 
mente lejos de 10s grandes centros. Ello sucede, por ejemplo, con 
las hdustrias pesqueras, madererae J de minerales no methlicos. 
Iwe industria situadas en pohlacionen m h  reduoidan son easi 
eiempre aquellaa que funcionan oon materias primas locales o 
unidades pequefias que puedan subaktir a base de un pequozo 
co11wmo. 

D f m e n 8 i d n  d e  l a 8  U n i d a d e s  I n & u s t r i o r  
I e 8.- La industria mannfacturera gresenta un cnadro muy 
mareado de d d a d e e  induetrides muy pequlas. El 68% de 185 
5.662 onidad- registradas son plantas que emplean an promedio 
9 personae, abmrbiendo tan $610 el 15% de la fnerza de trabajo 
enrolada en Ilu, actidadea fabriles. Contrasts con eete vasto om- 
glomerado de unidadee industriales de redueido nivel ocupacio- 
lurl el peque6o niimero de plant- que trabajan sobre Is bane de 
caumtraoi6n masiva de Is  mano de obra L$s indwtrim que qm- 
plean 200 y mSe peraonae utilizan el 45% de L faerza de traba- 
jo, per0 e l b  d o  emtitoyen el S,O% del total de d d a d e s  re@, 
trrrdar en el Cmo.  De ah€ que el promedio ompacional de ede ea- 
trato ses relativamente elevado, alcanzando a 5% individuor por 
@$a una de lar nnidader de 1s dimenri6n sefusledr. (1). 

1 

U) VCO ousdro W 17. 
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&&e ambos gr1lpo5 estremos dab nn importante n6- 
mer0 de mnidades que empleas m b  de 19 personas, per0 menos de 
200 personas; ellas representan el p9% de las unidades censadaa J 

agrupas el 40% de la mano de obra. 
El tamaiio medio de la industria manufacturera ee 36 perso- 

nas por unidad industrial. 
De aeuerdo con el promedio oeupacional y la distribueidn geo- 

grkfica se pueden distinguir tres grandes grupos de aetividad~a 
fabriles: 

C U A D R O  N.o 17 

Empleo Promedio en la Industria controlada en 1957 
(Personas ocuppadas po t  unidad industrial) 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2s 
30 
31 
32 

33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 

m e n t a 3  . . . . .  ._ . 
Bebidas . . . . . . . .  
Tabacos . . . . . . . .  
Textiles . . . . . . . .  
Cal&ado y Vestuario 
Maderas y Corcho . . 
Muebles y Accesorios 
Papel y Celulosa ... 
Immiones . . . . . .  
Cu* . . . . . . . . .  .I 
a.ucho . . . . . . . .  
QuImIcas . . . . . . . .  
Derivados Petr6leo. y 
Carb6n . . . . . . . .  
Minerales no met&- 
l i C 0 e  . . . . . . . . . . .  
Metblicos Wicos .. 
Productos met8lIc.08. 
Maquinarias . . . . .  
Equip0 elQtrico . . .  
Material de traw 
porte . . . . . . . . . .  
Manuiaeturae diver- 
888 . . . . . . . . . . . .  

366,7 
321.7 
577,5 
721.2 
435,6 
303,4 
474,O 
7ia,o 
467.6 
212,o 
387J 
39lZ 

546,5 

652.7 
1266.0 
675,8 
299,3 
381,s 

392.4 
2473 

Industria 
@Una 
20-199 
p. oc. 

2; - 
49,O 

, 48,l 
45,l 
47.5 
41.7 
5>,9 
49,2 
54.5 
803 
78.3 

52,: 
53.6 
53,7 
58.0 

' 48,6 

39,6 

48,5 

48,9 

0-0 Industrial. 1W'L P-0 gOr a 
i . . . . . . . . .  Industirla Manufm- 

turera 527,7 

hdustrla 
Total 

P. oc. 

2497 
46,l 

26,O 
28,'i 
201 
43.0 
40,4 

I 243 
48,8 
44#5 
169.1 

483 
140.4 

38.0 

28.8 

24,3 

,%; 

:x 

m. 

El primer0 comprende 10s siguientes 7 seetores: alhientos, 
v e n t d o  p &ado, maderas y aoroho, mnebles, CUWO, maqaina- 
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Igu, ds p W m  dposnaa. E8tD8 Bee- 
t o m  tipiiican lo qae ne p o w  llamar ”pequefia hdwtria? 

Todas ell@ tienen aomo caructerhtica comdn bajos promo- 
&os de personas ocupadas por d d a d  industrial proveniente de 
ma dta concentraciba de. &tee en el errtrato inferior de empleo 
(5 a 19 personas). 

En conjanto, eatos siete rubros de la industria manufacture- 
ra re&&- un promedio de empleo p e  26 personae por unidaC 
productive. 

Las 3.844 industrias mencionadas representan el 65,6% de la# 
unidadea industriales del pafa y emplean 98.203 personas, esto es 
el 47% de la fuerza total de trabajo industrial controlado. Sin 
embargo, en este grupo de sectores 8e radica el 68% del empleo 
de la manufactnra que pertenece a1 estrato m&s bajo de ocupo- 
ci6n menor de 20 personas por unidad, es decir, constitupen 10s 
rubros m8s atomiEados de la manufactum controlada. Por la na- 
tnralesa de sus aetividades, se puede deducir que ellos trabajan 
prhticamente al nivel de taller artesanal. 

Ana cuando el n h e r o  de industria8 de 10s sectores que ocu- 
pan m8a de 200 personas representa la tercera parte de las uni- 
dadea que componen la Gran Industria, 10s siete rubros menciona- 
dos s610 absorben el 31% de la fnerza de trabajo que est6 a8ig- 
nada en el total de dichas plantas. 

De ah: que ,mientras para la industria manufacturere en ge- 
neral el promedio de empleo en 10s establecimientos de dimensidn 
ocupacional superior es de 528 personas por unidad industrial, en 
10s siete rnbros sefialados este promedio 8610 alcanza a 379 indi- 
viduos. 

Por el niimero de unidades y por la cantidad de personas, 01 
r&r alimenticio BB el m6s importante en las provincias de esca- 
so desarrollo industrial del pais. a g o  similar, pero en menor in- 
ternidad, ocurre eon la industria de vestuario y eahado. 

El segundo grupo de sectores industriales lo  componen :os 
rubros de las hpresiones, bebidas, productos quhicos, metbhcos 
y equip0 el6etrico. Estos seetoros tipifican lo que se podria llamar 
la “industria mediana”. 

El promedio de empleo en estos seis sectores alcanzr a 42 
personan por onidad industrial, cifra que es also superior a1 pro- 
medio general de ocupaci6n en la totalidad de la industria manu- 
facturere. 

De lan 41.105 personae empleadas en las 973 unidades de en- 
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te sector el 45% est& localkado en industriw qne ompan atre 
20-199 personas. 

Anntlne el 43% de la fuerea de trabajo de estos mbros ha,,,,. 
triale8 ne eIU3Ientra ocupado 
C b t W  a1 estrato superior de empleo (m& de 200 penonas), el 
Promedio de oonpacidn en este estrato es parecido 
anteriormente deecrito y alcanea 6610 a $50 persow por p@b. 

La eoncentracidn geogrsfica en laa provincias de Aconcagua, 
Valparaho y Santiago es notoriamente superior en eete grnpo de 
industrias que en el grupo anterior. Especialmente eoncentradas 
e s t h  1- industrias de produetos methlieos, equipos el(etricoe, im- 
presiones y quhica. La industria de bebidas, en cambio, est& &- 
tribuida a lo largo de todo el territorio debido a que se trata de 
productos que conviene fabricar cerca de 10s centros de ~011~111110. 

E1 tercer grupo es el m8s importante y desarrollado de la in- 
dustria manufacturera. Est& conetituklo por las industrias pro- 
ductoras de tabaco, textiles, papel, eaueho, derivados del petr6le0, 
minerales PO petMcos y metilieas bisicas. Estos sectores $ipifi- 
can la “ p a n  industria”. 

El eonjunto de ellos est& constituido por 1.045 unidades in- 
dustriales que representan el 18% de la manufaetura nac iod  y 
emplean 69.685 personas, esto es, el 33% de la mano de obra in- 
dustrial. 

El promedio de ocupaei6n por nnidad del eonjunto de estoa 
rubros es casi del doble del prevaleciente en la industria manu- 
facturera en general. Ello se debe a que cerca del 68% de la ma- 
no de obra de estas actividades se enenentra oeupada en plantas 
de concentraci6n maeiva de la fuerea de trabajo. El promedio de 
empleo en estos sectores alcanea en la &an Industria a 751 per- 
sonas. 

~ g u n o s  de 10s sectores e s t h  constituidos exclusivamente 
por unidades industriales que ocupan m8s de 200 personas, sien- 
do 10s establecimientos restantes muy poco si@ieativos dentro 
del sector. Este es el cas0 de las industrias de tabaco y derivados 
del petrdleo y carbdn. 

Sin embargo, pese a1 alto porcentaje de mano de obra We 
trabaja en unidades de mayor magnitud, puede observarse que en 
10s sectores industriales m88 importantes -textiles, minerfh no 
met&licos y metakas b88icaf+ coexisten unidades industriales 
en todos 10s niveles de ocupacidn. 

en d d a d e s  kdust&h 

del 

&f ellcede que el 64% del personal que trabaja en la 



no absde l l $ ~  amy d d i c a t i v a  de Ewer- de &ab&, de. 
mu- en c w ~ h i a  d alto promedio de ocupaai6n por mi- 
dad in&wtzQ est0 BB de &&I parsonas por estableoimienito, a- 
eeptumda le e l a b d 6 n  de ,tabacos, que p r b t i m e n t e  est6 aons- 
titdda por ikm d d d e s  que pertenecen a una h a  wprem. 

Aproxhdmente  el 80% de  la^ nnidades inrdugtriair de 
la ffiema de tmibajo de eatoa sectores est6 locdisado en la Mna 
central del pets, El mayor gratia de ooncentraci6n geogcBfica co- 
rreeponde o la idmtria teail 

En la %OM de Concepcih 88 encuentza nbiaado un importan- 
te niicleo t d  que ocupa 11p pmnedjo de m e  de mil personas 
pcr establecimiento indnstrial J el 50% de la fumm de trabajo 
de lee indwtrian metMcas b w a s ,  lo que obedecc o la nbicaci6n 
de CAP. En menor medida ea& iona prerenta una importante 
proporci6n de la mano de obra de la manufactura de minekdes 
no met@cos. 

En el rest0 del territorio estcg sectoren indwtrialea no e s t h  
bien desarrolladoa y 10s establecimientm que en 61 existen tiencn 
nn bajo coeficiente ocupacional. 

P r o d u c c i d n  y v a ~ o r  A g r e g u d o - E l  valor to- 
tal estimado para la prodncci6n brnta (1) de las unidades indua- 
triales om m h  de 5 pereonas ocnpadas aacendi6 en 1957 a 661,9 
millonere de escudos (2), o sea, a 1.004 d o n e e  da d6laree. (3). El 
valor agregado bruto, ea decir, la adicidn hecha a1 valor de 10s 
matdales comprados 8 terceros parb b g a r  a obtener el product0 
terminado, a l c d  al @,4% del valur &e. la producci6n brute, es- 
to en, E9 287,O &nea (US$ 435,5 millones). 

La &an Mastr ia  est6 constitdda pcr 177 unidadea i n d w  
trialee, o rea, por el 3% del total de laa nnidades del pels, y eon- 

(1) 
Q) r s w r i ! w u w b ~ o L  
U) 

I 



c am 
tri-0 eon &50% del v a b  de la prodneci6n manhctmera bnt 
ta y 01 e@% del valor agregado. Tambien es importante el aporte 
de la Medians Indrmtria eon 1111 39% y 37% a la produocih bru- 
ta y a1 valor agregado, respectivemente. En cambio, la Peqada 
In-a, eompnewta pm 8.970 unidades industriales, o sea, p o ~  
el 08% del total de unidadea del pafe, 6610 participa eon uu 11% 
a la producci6n bruta y un 10% a1 valor agregado. 

Un ejemplo claro de la coneentracidn de la produccidn w 
poces unidades de p a n  tamafio ae pudo apreciar en la eneneats 
industrial en la (Iran Induetria. La cla~ificaci6n de las 163 uni- 
dades industriales de acuerdo con el monto de la produccidn eg 
la siguiente. (Vdores de produecih de precios de 1957 y al ni- 
vel de fbbrica) : 

Producci6n 

C U A D R O  N.o 16 

Estratfltcacidn del Val@ de la Produeeidn 

(Uflldades industriales eflcucstadas) 

Valor Brut0 

Uddades Mlllones de 
N h e r o  5% 

Eo 

de 100 - 500 milLoneS .. .. 
de 501 - 1.000 millone . . . . 
de 1.000 - 2.000 mlllones . . 
de 2.000 - 5.000 millanes . . 
de 5.001 - y mhs mfflones . 

l2,Q 4 
30,3 11 
49,1 16 

29 
40 

2 
35 

, 29 89,s 
12 129.4 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 163 318.1 100 



. . . . . . .  
21 Bebidas . . . . . . . .  

map . . . . . . . .  I*.._ 

25 Mad& g-Corcho . 
26 Muebles y 
27 Psoel Y celuloss ... 

2,3 3,s 
2,s 2.6 

z,a 03 0 4  . . . . . .  ..I 5.01 6:0l 10.2 1i2 
29 
30 -uum . . . . . . . .  .I 
31 Quimiea 
32 

I -  

I 0.4 
34 ~088.~;. ~ ... 
35 Product4ls metslieos: 
36 Maquharise . . . . .  
37 Equip0 el6ctrim . . .  
38mterial de tram- 

&mte . . . . . . . . . .  
39 lVIanuiaeturas divsr- 

Sas . . . . . . . . . .  ..I 0,41 0.51 1,21 1,7 

Industria Msnuiac- 
turera . . . . . . . . . .  190,U 100.0 100.0 100.0 

EheUestS Industrial. 1867. 

W B  * VA MPB VA 

477 302 304 206 
116 2:4 3:Z 311 
0.1 0.1 0,6 1,O 
8,4 10,O 13.8 14,6 

lZ,1 15,6 7.2 8,6 
3.9 6,6 29 4 0  
2.7 3.7 1:O 1:4 
1,3 2,s 3,l Z,4 
2.1 3,8 2 7 4 0  
1.8 2.1 1'4 1'4 
0,4 0,8 1'3 1'5 
4,O 4.4 6:s <2 

2 8  3,8 4,6 59 
116 0,2 8,O 9:2 
2.4 3.3 3 9 4 5  
2,6 4,3 1:2 117 
0,7 0,2 1.0 1,4 

valor de la produccih, pero su eontribuei6n en tbrminos de valor 
agregado 8610 es del Z0,6% del total. Esta difereneia tiene su cx- 
plicaci6n en el heeho de que dentro de este sector gravitan indiis- 
trim que tienen procedimientos de transformacih muy elemen- 
tales, como la industria molinera y la de panaderia, donde la ma- 
teria prima es un porcentaje mpy elevado del valor total de la 
produeci6n. 

La contribuci6n relativa del valor agregado tambih 08 me- 
nor en loa sectores del papel y celuloaa y en delivadoa del petrb 
]eo J csrbh, lo que r e  explica en parte por 10s menores requeri- 
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. dwnt~s be n q e n ~  de o h  4ormponente imporbmte del vdw agse 
g a b  debido a un alto p a d o  de mec8niEaci6n. 

El fenheno wntrerio, o sea, una mayor proporeibn del v& 
lor agsegado, se observa en 10s eectores de tabscos, metblices b&- 
aims y prodmtos met&licos, p tOd08 loa cualee existea conWo- 
nee espeoiale~ de mercado p en 10s de mueblea y accesorios e im- 
presiones, donde el h m o  de mano de obra es de much gravi- 
taci6n. 

La easi totalidad de la producci6n manufactnrera h e  coio- 
c a b  en 1957 en el mercado interno. 8610 el 3,6% de ella, con nn 
valor de %,E millones de escudos (US$ 35'5 millones (1) fne e- 
portada a 10s mercados sudamericanos principalmente. 

La exportacidn se concret6 casi exclusivamente en tree m- 
bros, 10s que concentraron m8s del 80% del total: productos ali- 
menticios (came de cordero, cebeds 9 consemas), maderas y met&- 
licas bisicae. Tambih alcanzaron cierta importancia laa ventas 
a1 exterior de productos qnimicos, textiles J productos metal&- 
gicos. E l  detalle por sectores e8 el que se registra en el Cnadro 

C U A D R . 0 '  51.0 2 0  

Ezportociones de Productos Manufaturados en 1957 

Agrupaciones 

a0. Wmentos . . . . . . . . . . .  n. Bebidas . . . . . . . . . . .  
as. Textiles . . . . . . . . . . .  
a5. adfdera~ . . . . . . . . . .  
27. Papel . . . . . . . . . . . . . .  
28. Im resiones . . . . . . . .  
51. &ica . . . . . . . . . . .  
9% Deriv Petr6leo y ca~b6n 
33. Mineral. no rnet&licos . 
84. MetBlicas bbicas 
S5-38. MecOnica yMetili4 

2 . ~ 7  
332 
981 

3.560 
114 
132 

111 
13 

(b) 14.183 
a52 

1,304 

I I I 



Pa&&% 
- 
184 
208 
280 

224 
234 
p51 

W M  
2M 

46 
46 

46 

46 
46 
46 
47 
959 
1.001 
1.074 
LW4 
E189 
1.189 

1.193 
1.194 
1.202 
1213 

1.214 
1.315 1.sw 

- - 
(e) n[a 
(b) UBI 

Wne Preace de cm&m. 
Lvena pelada ......... 
m~~ervas  de duraauoa sl 
!jug0 ....... 'I... 

3onservas de m k ' : :  
xbada malteada . . . . .  
~ i ~ ~ o ~ t i n t a s y b l a n e o a  a 
grana y embotellado ... 

mados de U o  en varias 
preaentsdonee . . . . . .  

Wera de aleme en brut0 
Kadera de coigiie en bru- 
tn ................ 

Ldpdera de laurel en hu- 
to ................ 

I wldera de r a d  en brut0 
Madera de tepa en brut0 
deders de lenga en brut0 
udera pino b e .  . 

ygraaas indue- 
trial- ............. 

kceltee de bsllena ..... 
Elerro o acero laminado 

en patsacluetars . . . . . .  
5lmroo aeerOlaYnhad0 
en barraa redo- ... 

ITIerro o acero en plan- 
Ehasusss .......... 

Blerrooacero enplan- 
chas clneadas lis= . . 

Cobre en planchaa . . . .  
Alsmbre de hlerro galva- 

nlzado . . . . . . . . . . . .  
Alsmbre de cobre sln io- 

rrar ............... 
orgosotubosdeeobre .. 
Cables demudo6 ppa  &. 

el6ctrica ............ 

4.698,7 

659,4 
1.049,7 
8.465,l 
.2.195,9 

82412 
62183 
P.700,O 

a.405,9 
5.787,O 
L.4763 
2.501,l 
1.607,5 

ME7 
679:6 

S.991,7 
832,l 

14.035,5 

a.ie~,g 

e6.64i.o 
40.257,O 
2.411,l 

949,9 
2.1153 
4.331,8 
4.543,O 
2.419,7 

- 
mer ueg 

(a) 

m , a  
- 

M0,8 

182,6 
'228.0 

1.798,4 
466,5 

1.325,9 
l.327,4 

573,6 
528,l 

1229.4 
526,l 
531,4 
341,5 
201,6 
186.9 
8480 
176:8 

2.981,a 
5.659,9 
8.552,0 

5122 
20lJ 

449,4 
wo,a 
965,l 
514.1 - 

82.683,1 

zeomp 
worn1 
- 8-w ............ lm3Ml,3 I 'hkl P l V d U C b  

6S7C 
S03J 

120,s 
147,O 

1.185.1 
a 307,4 

8738 
874.8 
378,O 

348.0 
e103 
3467 
350:2 
225,O 
132,9 
123,2 
558,s 
116.5 

1.965.0 
s.729,e 
6.626,2 

337,5 
lSS,O 

296,Z 
BOBS 
636:l 

, SSSb 

21.586,6 

PT lib. 
RIY). 
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E l  C a g t t a l  8 6  l a  I n  d u s t r i a  M a n u j a o t -  
e r a.-l!ll capital total e s t h d o  para 1as 3.12 nnidades indru- 

trides alcsnsaba en 1957 a 579,6 millones de escudo8 a precios 
de ese d o  (US$ 879,5) (1). Ello represents un capital medio de 

99.OOO por unidad indn&%l y de E9 2,s mil por p e r s m  &- 
pa&. 

Se entiende aqui por capital el valor de 10s equipos y m e  
quinmrias de 10s edifieios e htalaciones y de ha existencias; no 
est6 inclnldo el valor de 10s terrenos. 

En 18 industria manufacturera existe un alto grad0 de con- 
omtraci6r.1 del capital, el que se aprecia a travb de las signientae 
cifras : 

De 100 a 500 millones .. 
De 501 a 1.000 norillones .. 
I% 1.000 a 2.000 millones . 
De 2.000 a 5.000 d o n e e  . 
De 6.000 Y m8S mUlones . 

.. 

C U A D R O  KO 22 

EstratiJtcaddn del Capttal en la *an Industria 

45 la,? 3.9 
51 373 11,5 
29 44,6 13s 
28 86,5 I 2&4 
9 146,O 44.6 

capital $ 

Gran Indwtrh  . . . . . . . . . 163 9273 1 lW,O 



Entre lo8 diferentes estratos exinten granderr direrencies en 
cumto al capital invertido por d d a d  himtrial. La m h o  ocn- 
me con el &tal por persona ocupada, eomo p e d e  v e m  a eon- 
tinnaei6n. 

La den- de wpital por pemona ocnpada en la OCan In- 
amtrh err 127% ruperipr 8 L que erisee - Is Peque%t%aqstrie 
~ ~ ~ ~ ~ a ~ q ~ e e e ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ j ~ s ~  
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Qran Industria .. .. .. . 
M e d i a y  IndustHa .. . . 
Pequena Ind- .. . . 
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117 I 
11 
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vez la densidad es en la Medisns 85% mcis aka que on la Peqneh 
La mayor densidad de capital por peraona ocnpads se en. 

cuentra en !os sectores derivados de petrblco y carbdn, metfdicas 
bisicas, minerales no methlkos, qufmica, papel y eelulosa, p cau- 
oho; la menor densidad se registra en caleado y vestuario, impre- 
sioncs, muebles y accesorios, y maquinarias. 

A s i m h o  existe una definida tendencia hacia una mayor 
densidad de ap i ta l  por persona ocupada en las unidades mayo- 
res, salvo algunas excepciones, como en las indnstrias textiles 
dondc la mayor denaidad de capital se encuentra en la Mediana 
Industria, al igual que Bn las maderas y corcho, cuero y produc- 
tos metblicoe. 

F o r m a d e D o m i n I 0,-La propiedad individual y la so- 
ciedsd limitada predomlnan fnertemente dentro del niimero total 
de unidades industriales (87%). Las sociedades andnimas s610 re- 
presentan el 8 por ciento de ellas y las otras emprmas estatales o 
sociedadea de hecho significan apenas el 5 por ciento. Las dis- 
tintas formae de domini0 pueden apreeiarse en el Cuadro NQ 25. 
sin embargo, el 46% de las personas que trabajan en la industria 
manufacturers lo hacen en sociedades andnimas, el 27% en h i -  
tadas, el 28% en las de propiedad individual y el 4% en de 

Llama la atencidn la escma importancia de las cooperativW 
que se incluye en “otros”, especialmente si se cmsidera que este 
tiPo de ur$mieeoi6n ha id0 adquiriendo cada vea mayor impor- 

otros  tip^^. 



~~ 

Totalae ... ... ... ... I 5.862 I 100.0 I 208.9B3 I 1M)P 

armU, IwbmtrW IDS?, sfudsdo gm aORF0. 

tancia en algnnos pafaes en desarrollo. Tambih es bastante pe- 
aucfio el dimer0 de unidadea industriales organizdas en socieda- 
des anhimas. 

La ancnesta industrial muestra que en la &an Wustria 
predomina ampliamente la rocidad a n 6 h  con mbe de un 
80% de las +lades industriales, en tanto que las sociedades 
l i t adas  s610 alcensan a un 16 por ciento. En la Medians Indue 
tris, en cambio, la eociedad limitada es la forma de organizaci6n 
m b  corriente. Por iiltimo, en la Peqneiia Indurctpia la propiedad 
individual es In msS importante. 

Las formas de domini0 de la industria nanufacturera indi- 
can qne existe un amplio campo para ir a una transformaciln 
de laa soeiedades Mtadae a a n 6 h  con objetivos de expan- 
s%n y de d c g a r  nuevos capitales. Por otra parte se encuentra 
virgen el campo en la f o d 6 n  de cooperativas de produwi6n 
indnatrial, forma de organisaci6n que facilita asimiemo la aglu- 
tinaei6n de capitden. 

l s t r u c t u r a  b e  C o s t o s -  ISM insumos de materim 
 prim^ mio& e importadss, materialas indirectom, oombneti- 
bles y energh el6ctries representan el 56,6% del valor de la pro- 
dueci6n bmta; 10s de mano de obra (suddoe, &rios y leyes m- 
0%) e o d t u y e n  el 16,Sk y el raldo de 26,9% corresponde a 
Iltilidades, depreeiacionen de fa equip- e inatalsciones y gastor 



l . - ~ o u  materialen 
mtdm ppmea nac. . 
Motem# prlmas imp. . MateriaJes hidirectm . 
C2mb-b- . . . . . .  
Elnergfa el6cWca . . .  
2.-~Iuut19 de mam 
mmloa . . . . . . . . . .  
gueldos ... . . . .  
b-v- 

de ob- 

Leyes w f b l & - ' . . .  .... 



~bruo;~rla .m- ,* lrc-ma~.we~ 
i n M r l  J 8,s Bp por oBNW J OD lb Gram hdnmbh aPr- 
c i o n a r l m b s n a 8 . ~ ~ H P . p o r ~ ~ ~ I . ~ ~ ~ . p w  
n)rcro. 

L:or redores de olimmt-hh, ddvdon de p&&o J Oub@ 
papd y adoloan mn lor qpe maatrab gn d e  rmto pBDaientsje de 
immms ma teaea  (mb deJ 66%) y 8011 lor qw b i d  lor me- 
nom iwumoa de ~ l l l l l o  de o b  (menor de 10%). Por el c a b  

mlar meuereq oomo es el MIO Q tabmaw mueblea a bprsdsasr 
(menor del 409&) mueatran poroeht8jm m b  devadoa en kuumw 
a0 011110 de obra: m6s de a%. 

gi Z,Zs dr loa inmmos m8tEridW ron de prosed- ex- 
tranjera. La dopendencia del exterior ea bept.llte 8c&nBda par 
aclte concept0 en lor sectores de eapcho, alimentor (l), t e a ,  R& 
pel J celdoss, deriwados de Petr6leo y c manUfW2tUrt%3 di- 
~ e r ~ r a  En ccrmbio, hay otroe aectorea oomo lor de babidm, & 
do, J vestnario y muebles y accwrios, imp&oneo, msderor y ao3c 
cho y mineralen no m W c o s  en loa que lor ineomtm importsao~ 
.on insianificantea. Csbe h e r  prerenta, rh embargo, qua 18 ad 
tmcion en lae induntrh de -pel y Derivados del PetrbleO ha 
cambindo dede 1967, a60 de k E u c a ,  por iniciaci6n de nue- 
van piautaa y ampliaci6n de otra (BNM). 

I n r u m v  d e  m a n o  d e  o b  r a.-hr d a r i o r  repre- 
rentan poeo mpS de 5046 de lor inmunos de mano de obra, correa- 
pondiendo el mldo casi por igaalea partes a meldor y leyer re 
cialea. En b Qran I n d d  se registran paraentajer m8u alto# 
para lor salaries y meldos, pro, en cambio, uno mha bajo para 
la0 leyes mciales. Ello ae debe el hecho de que en lae unidadea 
grander, hr remuneracionee de obreror p empleador e6th cons- 
tihidam por r e g a h  y por gratiiioecionea, partidm que no ne en- 
memtmn gravadsa por leyea mcialea Por dr8 parte, el mayor 
porcenhje del b o  de mam de obra de la &an Indnstria m 
debe H i p a l m e n t e  a que en eate eatrato laa remnneracioner por 
persona oonpsda, mldoa, aalarior y leyea oocideer, KUI may- 
qne en ha otrw don. En efecto, la remuneraoibn ptk-ta gn 1. 
&an h h t z i a  fue de 616 encudor d sfio contr8’472 en Is He 
dians y 375 en &s P e q u a  

no, 8 s I U d a  qUS h m  d m w  ds m m  

I 
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B?L 10s diferentes B& 
t ~ b i h n  mi ne connidera II IS 

U s  wotvres qW @e cslagtmizan por 1p w m k  de np. 
n&%mler 4 h - a  de geqssiir, -0, corn0 vd *, Q a l a ~ ,  m a d ~ a ~  y corcho, mueblea y acceeorios PrOdMt- 

w ~ ~ C O S ,  me Fe@a e1 dve l  mnb bajo de remmma&ner. & 
oarnblo, en sqneUos sedorea donde existen grandem de 
producci6nJ mmo deriwrdol del petr6leo y carbh, tabacos, m e  
t6liaos tiMcas y q d m i w ,  ne Bnotan 10s nivelea m h  ahq.  

Por otpa parte, exieten fuertes diferencies en 1ae remunera- 
cfones promeho entre Xos dietintoe sectores indnstriales (l), lar 
que son 8th m& pronunaiadae entre 10s diferentes estratos de IIU 

 MU sector, como puede verse en el Cuadro N.o 27. 
Los sueldoe medios por empleado heron en 1957 de Eo 899 

qae eqnivale a 76,9 esandos mensuales, o sea, uth del doble del 
wsldo vital que en ese a50 mendfa a 35 escudos menwales. Los 
nivdes iuQ altos de sueldos se registran en 10s seetores de taba- 
CUB, cauzho, y rnethlicw bBsicae donde predombn 10s granden 
enfddecimientos. LOB nivelee m L  bajos e s t h  en 10s sectores de 
lpueblrs y acuesorioa, mecgnica y metalurgia, colaado y veetnarie, 
maderae y aorcho y textiles. Las difercncias entre   OR sectores 
externos van de 1 a 5. 

El promdio de sslarios por horn b e  de $189 en I8 i n d d a  
mannfacturera. Esta cantidad ea easi tree veces superior al e* 
rio minim0 que regia eae d o  y que era de 6 65 (2). 

En lor aatarios ae rcgiatran diferenciae eim~larcs a les =ob- 
dsi para 10s sueldos entre 10s distintos sectores y &as llegm a 

a& m h  pronunciab  entre 10s diferentes estratos de 10s 
mirmos sectoren, coma nucede, por ejemplo, en las meucas  bG-  
can, en donde el promedio de 10s salarios en la Gran Industria 
ea cuntro veoea saperiox al de loa de la Peqneiie. 

El nivel de rempneraci6n, apreeiado a traves de 10s d 8 r i O . a  
por horn, y redacidos a centavos de dblar, est& entre 10s tramw 
bJos de la eieala internaaional. El ea, deet 

ixumtFia ea  @enfixel. 



(En escwloe a prsclos de 1957) 
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153 
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375 
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512 
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400 
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981 
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390 
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422 
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581 
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Estadw Wdw ......... 
caneds .............. 
Luxemburgo 
Buecla 
Bagllos . . . . . . . . . . . . . .  
suiza ... . . . . . . . . .  
Relala USMO' ........... 
Alenpnla Occidental . . . .  macia . mla ................ 
Chile (b) . . . . . . . . . . . .  
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89 
76 - - 78 

* 67 
53 
10 8s 
98 
a8 
a7 (e) 98 
a3 U 
a0 io 
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Arrablo ..... 
(1 Mbalep) 

vfdrfo blmkm ......... 
vldrlo dblmM?o J WP 
de ... ......... dk e wpreuta 

(1 Fhbrka) 
W M  envolm J eart6n . 
carbur0 ............ 
(0 Hbrlcn8) 
Leche en POlpD . . . . . . .  
Galleta8 ............ osrwr . . . . . . . . . . . .  
F+aliosdelnns ....... 
(10 ZWrlcM) 
Telss de 8eda . . . . . . . .  
(5 fPbrlcM) 
4Mnermde aIgnd6n .... a- ............ 
(1 f6brlcs) 

uugote de rcero'::' .:*:: 
gmpu&; ......... 

ves&s& .& .... ...... 

Cplzedo ~~ w& ,'" ....... 
.... 

sae.isa 
591.089 

m7.000 

1.BllO.W 
1 5 m m  

. as.on~.wo 

s,iai.aoo 

a.mm 
6.01cPaog 

141.SB8.000 
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10. dllmentor ...... 
21. Bebids8 ........ 
a2. TabacoE,.. ...... 
19. T a t 3 8  ........ 
¶4. VeEtUario 9 cal8aao 
r5; kfiGieraiy-aXch0 . 
l6 .  Mueblea Y AuxdOrla9 a. Papel .......... 
18. Imprestone0 . . . .  
10. cnero ....... so. cwehd’.. . . . . .  
SI. Quimicp ......... 
S1.Derlv. PeMleu J 

Carb6n ......... 
ss. Mlnerales no meti%- 

llcos ............ 
M Metalma basteas 
k38 Meeoniea J Me& 

llIrglca6 ......... so. Dlverslu ......... 
Indmtth Manufacture- 

ra ............. 

40 
13 
s42 
71 aa 
18 

1oQ 
59 
31 

117 
80 

1.152 

47 
511 

36 
20 

ao 

49 

136 
186 
612 
165 
46 
40 
so 

so1 
91 
70 

229 
178 

3.7s 

121 
62S 

62 
s7 

11s 

productividad m8s alta conerponde a 10s sectorer derivados de 
petr6leo y carbb, caucho, papel y celulosa, tabacon y met&cu 
b86caa. Iar productividad relativa m b  baja de I 8  mano de obra 
en 10s rectoren de manufacturar diversas, 0almdo y vertuario, 
muebles y accesorior. Por otra parte, PB obsma elaEBmente e b  
I s  prodnctiviclsd de la mano de obra aments a medidr, que crece 
el tarmdo de les iduetriaa. EMepci6n a enta tendesh H) regie 
tra en lor sectom de bebidas, quhiw y eqnipo de trsnrporte, 
donde la productividad de  la^ W a d e r  perWn&entes’a la 14- 
dartria Mediana e6 mHe elevada que la de lo &an huhukia. 

En nn buen n6mero de rectorer IS obrerv6 ea Is Encwta 1. 
aeass difmncia de prOdMtividsd de 1. n m ~ ~  dp obrs w r e b  



PequeAe Medlana man 
Industria Industria Industria 
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Eitrw CiErar coniirman una ve2 m h  que la Qran Indnatrh re 
raracteriEo por una intenridad de capital mny superior a la de 

'Irotsp 
Mustr ia  
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Zzar Pvasdso ~ a - h i i e m q e  a dn 
at% 
que lpropataiOnSai .d% la prodU@tiv+lsd de la m w  de ebrs. X, 
BBOMS tWetm& eatre la denridad de empits1 da loti &- a 
trotow p d r h  in&w u m  dw~epit4izaci6n de 1pe d & d w  imd.p 
trialen de la G- Indmt& o una sobre mpitalizacih de lor. 
otroa estrW. La diierencia a h  menor de la productivids8 de-26 
mano de obrn entre loa distintos estratua s la la  que e a  rn 8m- 
pria e m p o  Pam mejom wta productividad en 1s &an Mus$& y 
en la Media-, co~miderando tambib que la contraccidn de I& 
aetividad manufacturers de lW de&, en tbrminoa de produe- 
tividad, a la 01.h bdunkia. 

R e l a c t o n e s  p o r  d e c t o r e s - L o e  sectores indw 
trialen que maedtran las & dtas rehiones de valor agregado 
bruto a capital fijo, son 10s tabacos, bebidas, vestuario y dmb, 
papel y celulose e imprenionea En el eaao de vestuario J calmdo 
e impmiones se trataria de la aptipd del equipo para trabajar 
a n i d w  variados de prodncci6n, y cn el resto probablemente a la 
condici6n monop6fica de lee empresas que eomponen la agruplr 
ci6n 

La8 mlaciones m8e bajas se oamprueban en 10s sectoras de 
methlican bisicae, minerales no mehllicos, manufactmas diveram 
y textiles donde eparece una man densided de capital y existen 
vender uiiidades de producci6n. 

El hecho de que la relaci6n prodnoto-capital sea considemble- 
mente baja en loti sectores de mewcee bisicae, minerales no me- 
tuicos, manufactmas divereap J taxtilee, planten el problems de 
examiuar m8o dctenidamente su cam. 

En llre metQcss ,bBeicas la baja relaci6n tambih ne advierte 
en otros paiaes; ademb, la utilisacidn de la capacidad inatalada 
ea mm?y alta y la indyatria cuenta con mercadw sdicientes J &de- 
cuados en el qterior. Diferente ea el cas0 de 10s sectores de mi- 
nercrles no metficoa, tmtilee y mannfacturan 
existen grandes unidedw que 8610 u t i l k  parte de su capacidad 
imtalada y cuss posibilidades de axportaci6n, por ahom, son muY 
limitadas. 

b den9asd C glupitpl ~errrnponde M inmemmb 

diversee, 

c ia p a c t d a d il t 1 t I a d a .- h e d e  exiitir una p0-x~- 
adad de logrer amentos de Ia producai6n a traves del xnejor epro- 
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m. ~imentw . . . . . .  
91. Bebldas ........ 
pa. Tsbaam ........ 

ilap ............. 
27. Papel y celulom . 
28. Impmkmm ..... 
m. caero .......... 
ao. caucbo ........ 
34. M V .  
31. Quimka +....&.Y 

am ........... 

porte . . . . . . . .  
OD. muraotwm Mvei 

Ea# ............. 

97 asp 107 m 65.0 144 
s4p 74 

101 
70 

101 W 
eo S4.9 
7a a53 50 

na 45.4 99 
12: 71) 7 174 

118 42.4 99 
118 
78 

96 45:5 100 

OB ' 130 
75 3d6 
148 I 79,O I 174 

iJ-iil 88.7 :!- 
263 
1 , 7  74 

953 

100 46,T 100 

Yedin las respuestaa de loa induatrialer encueatados la de- 
olonda huficiente y 106 problemas financier08 heron lor que 
actuaron e a  msym intenaidad en 1957. En el pnmer C a m  tuvo ea- 
pedal significaei6n la aide de lea remwenrcioner epI t6&0a 
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malm, d &?&amnient@ os~anribk de las invapIliansr del g&or 
y la am@exwis de & ~ U ~ O B  numnt'wados -e- 

rai iolrmrdor en f a ~ n a  le& 4 ile@ (1). Em el wgrmdc BMB h 
herb d u e c i k  en et ritmo de oretimiento de 10s medior de ps- 
p de0t6 a k aetividad manufa&urera. 

tS r e e t r i d b  de la dempnde J de 10s medim dc pago fwmn 
el rsmltedo de 19 aplicaci6n de la poEtic6 antinflacionhta apli- 
cada por el Qobierno desde f h  de 1955 J sobre la base de re 
CoIuendaciones hechair por el Fondo Monetario Internaciond. 

Mnoho menor hcidmcia eobre Id subutiliaaei6n tuvieron 10s 
problemae relaciondoe con el abaetecimiento de materias pFimnr 
y enerda elbctrica. 

F a c t o t e z n t I T n o a-Entre 10s factores intern- que 
han impedid nn mayor us0 de la capacidad productiva debe dee 
tscaree k te encia manifiesta a la eoncentraci6n de la produe 
ci6n en un rdducido niimero de empresas en determinados seeto- 
rea De ahI que Rente a la reducei6n de la demanda, el ajuste a 
la nuw6 sitnacibn haya eido m8s bien una disminuci6n en la pro- 
ducci6n que una baja en 10s precios. En los sectores de mayores 
earrcteres monopllicos la subutilizaci6n de l a  capacidad podria 
mer mi i~  bien un fedmeno er6nico que m a  situaci6n circunstan- 
aial. Lae caracterbtieae de monopo€io se advierten princip*en- 
te en 10e sectores de bebidas, tabacos, minerales no metiilicos J 
ea lee indwtrias metblicas bbicas. 

Otros factores internos que dbterminaron u m  subntiLizaci6n 
de la capacidad instalada heron: la falta de equipor en bees 
eepocialra de produeci6n, lnsntenimiesttos inadecuados de la ma- 
quinaria y equipo (2), bajo grado de especializaci6n en muehos 
rubroe (3), organizaci6n productiva J administrativa inadeeuada 
de lan empresas (4). Todos sllos Be panifiestan con mayor inten- 
&lad en la pequch y mediana industria. 

6 





a b n O C h h t 0  eobre existencia de aarb6n en el p& 
monts praotiOamente a la 6poea de la Colonia; per0 h prim- 
srplokcioner tnneron lngar a mediados del dglo pasado c11 tor. 
no a hut b a a 4  de Cmcepci6n y Aranco. Ellas fneron segnidae par 
Wabajoe dmilareg desarrobdos en la8 provincks de Aranco en 
1868, de Magallanes en 1897 y en Valdivia alrededor de 1910, a 
%sse de la legielaci6n espa6ola y del C6digo de Wineria de 10s a600 
1874 J 1888 que eedieron wte derecho al duego del melo p a terce. 
ms mando ne trataba de terrenw eriasos del s t a d o  o de las Mu- 
uicipalidades, previo pago de m a  patente. Los inconvenientes ds 
&e procedimiento heron rapresentados al Supremo Gobierno ea 
$vezsor i n f o m  Ucnicos que propiciaban nu cambio en la le+ 
EBBibn, el an& 8610 ee materialis6 en el nnevo C6digo de Mmerfs 
d i e t d o  en el afia 1930 y que rige hoy en dia con ligerae modifice- 
aiones introdncidaa por el Decreto Ley No 488, de 24 de Agosto de 
1982. En 61 ae tllff.bleci6 el ampan, de Iae nnevm propiedadee car- 
$onif- por el tnabajo con arreglo a1 articulo %% y 1s obligaci6a 

etioionado de aoreditar facultadee econdmicas e indiclv una 
nnInims de produd6n anual, de conformidad con IUI pmYm 

ZIWLCW de reforzar 1- diepoeicienes Hnl=-- 
to t 8 d w  elaborado mbre Ir materia, etc. 

bri~ oOn0;enidsr en el €%dig0 de Mind,  el JDetado ae 
C o r n  
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de Araaco y Magnllane~ por Decretoa NOE. 1.080 y 9Ttl del Ifinin- 
terio de hmento J del Ministerio de Economfa p Comercio de 
fechas 24 L Jonio de 1980 p 27 de Jnlio de 1945, respectivamente, 
p loa complement6 en e l  850 1S62 con otros m&s del D!tinisterio 
de Economia p ,Comercio, en relscidn con la cadncidad de alg~1.188 
conceSianee sue &ban perfecoionhdose a la fecha de la dicta- 
d i n  de las decretus de rescrva 

Al smparo de estm disposiciones legales ee ha desarrollado 
la indnatria carbonera neeionel, que ha permitido establccer a lo 
largo del pafs la existencia de yacimientos de antracita, carb6n 
betnminoso, l i d t o  y tnrba 

50s primeros e s t h  relacionados con sedimentos trilsicos y 10s 
yacimientos m8e conocidos son: La Terneray al interior de Copla- 
pb. Quilacoya, cerm de Concepcih y Xiel02 nbicado en la pro- 
+cia de Can?&. 

Debido a sn alto contenido de cenizaa p a la lenticnlaridad 
de 10s mantas conocidos, la presencia de este combnstible no ha 
degpertado mayor inter65 despn6s de 8l-s explotaciones en 
peqneiia ascala realiesdas aiios a t rh ;  i& cas8 ha moedidb con 
la tniba, de edad relativamente modems, que erieta en diver- 
uu partes del p& p ocnpa grander extensiones en la provincia 
de Magdlanes. 

Actndmente s6l0 ee beneficinn carbcnes betnminosos J ligni- 
tos de edsd terciaria, cnyoe yecimientos m b  hportantcs se en- 
cuentran, respectivamente, en las regiome de dranco J Concep 
ei6q Vddivia p Magallanee, de acnerdo con la estimaci6n de re- 
serp~l que a sontmnacih se indica : 

Resmm de Carb6n 

A la vista Probablea L 
1.OOOMIO Tone. I 

4a.ooomo ; 
68,WB;WO 
5.000.000 ” 

s.3oo.ooo.oor, Ir I 

6nbm8rlno 
2.000 e’ 
2.000 

!l&OOO e’ 
I I I 

Butam cifrar non suaceptibles de hermentame en akededor 
de 100 milloner $e toneladas de carbba probable, (11 hhir en b 



COMBUSTIBLES 

región de Arauco mantos de potencias reducidas (50-60 cm.) que 
acompañan a los actualmente trabajados y cuya explotación en 
forn:a independiente resultaría hoy en día antieconómica; pero 
ellos podrían ser incorporados a la economía nacional en caso de 
que se IJeneficien conjuntamente con los otros mantos. 

Esto no obstante ,un aumento realmente apreciable en laa 
reservas sería factible al consultar un amplio plan de reconoci
mJento que comprenda todas las cuencas carboneras del paía 
desde Concepción hasta Magallanes, si se considera que tan só
lo el 5% de las áreas que contienen mantos de carbón se encuen
tran abiertas o cuentan con adecuados trabajos de reconocimien
to, mientras que las posibilidades sobre el 95% restante permane
cen ocultas. 

Dicho plan se encuentra en marcha en la Provincia de Arau
co destle hace ya varios años, donde se ha efectuado un minucio
so ,estutlio geológico acompañado de perforaciones profundas, cou 
resultados muy alentadores, ya que permitieron localizar man
tos económicamente aprovechables en los horizontes carbonífero• 
qu~ ahí se conocen como: Trihueco, Colico y Lota, separados por 
potentes capas marinas. Estas circunstancias que aumentan enor
memente las posibilidades de nuestros mejous carbones deberían 
recibir una atención preferente de los organismos técnicos del Es
tado para definir los sectores que presentan mayor interés, en via
ta de que los conocimientos actuales sólo permiten señalar impor
tancia al oriente de Trihneco, ,en la re'gión de Le bu, a pesar de que 
ocupa en la Provincia de Arauco una extensión considerable; al 
horizonte 

1
de Colico, al Sur del pueblo de Arauco, auu cuaudo 011 

portador de mantos de carbón a lo largo de todo ~~ borde oriental 
de la cuenca sedimentaria, desde la altura de Coronel hasta Anti
huala y encierra perspectivas hacia el Oeste; y, finalmente, el de 
Lota, en torno a la Bahía de Coronel, donde presenta un de~arro
llo extraordinario ,pero de propagación g~ológica muy similar al 
anterior pues está separado dP él por una intercalación marwa de 
60 metr~s de espesor e indicacion~s económicas interesantes en su 
prolongación Sur hasta la altura de Colico, de acuerdo con Jos an
tecedentes mineros de que se dispone y los trabajos de explomción 
por sondaje que ha r ealizado últimamente la Corporación de l~o
m~nto y la Compañía de Acero del Pacífico. 

Es probable que purda llegarse también a resnltados halagado

"' on 1., "'''"~ do Vnldi•in, O.o.n/ Ll,.ooilioo y ~pooid-



aaah eu Hagalhaw am, o rrdr de ha Ptplrvreaioplsl P*- 
u ~ 6 g b ~ t e n b a  el tcnreno IU&U mooid0 d-46 de -0. 

&ta tWsm re+$& ea del nmpr inter& pa= el Wi PONW 
permits deupejrw la inobgdta sobre lea madaderas &podbi& 
dades de mmbaetiblcm adlidos oon qae pod& oostsrPe ,a el &tu- 
rn, m ne m d d e r a  que hey aoluul IUI B&ah Bnmnviclr, I& 
Biesco y Rio Itubena, que encierran mantas oon espeoorea 
variables entre I p 12 metros. 

1E3 ppaible, ain embargo, que en a l m o a  sectma el carb6n 80 en- 
men- a profundidades exbesivamente grand@ (superiores p $.OW 
m) para intzorporarlo en un futuro inmediato a la economis IUL- 
o i o d  Algonss informaciones sobre este materia se hen rocogido 
ya durhte  la ejecuci6n del programa de nondajes en bwca de p- 
-0, el que ha proporcionado a d e d  valiosos nntecedentea PO- 
bre las condiciones estratigraficas que imperan en em re$6n. 

Como la ealidad de los ligdtos de Valdivh a Msgauaa#l IIR 
lea permite llegar en le aotualidad a lor eitios de mayor COWU- 
mo debido a la concurrencia de diverme fwtorea, ein0 que tienen 
miia bien una importancia regional, porquqreemplaran como corn- 
b d b b  a la l e a ,  Is Corporaci6n de lhmento de la ProduootbnP- 
eat6 estndiando la manera de incorporarlop en mayor escsb a la 
eeonomls sctiva del p& y aprovechar asp la magriitud de aos re- 
m?~% sobre la base de una molienda fin8 (200 m U  ASTY), la 
ertraooi6n de las impureeas por el mt5todo de “eepartwi6n de fa- 
-” donominado “Canvertol” y un procedimiento especial de co- 
qnificasi6n que, de acuerdo con lon trabajor en W de labo-. 
matono, bsn permitido obtener nn producto de 7 ,W caloriae/ks., 
10% de cenizss y bajo contenido de &re, que puede mr emplee 
do con venbaja en poneumos dom4sticos e indmtriales y hssta por 
b. fundiciim del pats. Eete aspecto debe aer remdto por la 
plants piloto qm la Corfo est& instalando en 18 regidn de &pa- 
nohue. 1 

Ls crrlidad de loa carbones que van a wr rometidor a erte 
complejo procedimiento hdwtrial, en relwiibn con lor de otrsq 
&ones del psEq puede aprecbne perfeetsmrmte a tmvh de na- 
merosor, an&li& efectuados sobre muestras tomadss on lor maa- 
tm y -a promedio, ae indican a oontinwibn: 

II 



peso mk C.nj0  ceni- E m. em. UT. VOI Pa 

Behfa de Concep- L de Coronel 

de kauco 
H ml&o p -1- 
-. ae' V ~ d i v h  I 

6n (Llrqubn) la5 120% 85.0% 453% a.oo4b0.10+ a m  

e.y !?? 1.30 2.8% 40.2% 62.8% 40% 1.75% 7.750 

k D D >  . . . . . . 1.32 2.7% 42.0% 48.9% 6.4% 2.50% 7.460 

Rov. de Llos- 
1.30-1.35 12-18% 80-401 304% 10-2096 0.50% -.so0 

' De c o n f d d a d  con estos antecedentes, las pinas m h  im, 
portantes se han desarrollado en torno a la Bahia de Coronel, 
dende las Compafiias Carboneras de Lota y Schwager, que p 
duoen cerca del 85% del earbdn que oonsume el pais, trabajan 
-toe submarines a profuudidades variables entre 400 y 800 
metros bajo el nivel del mar. 

8e conocen phf, dentro de nn complejo aedimentario de 90 
a 100 metros de espesor, nueve mantos de carbdn intercalados en- 
tre capas de arenisca J arcilla, de 10s cnales sdlo dos y a veces tres 
son econdmicamcnte aprovechables en Schwager ( Y ~ t o s  NQs. 5 
8 y 5 con 1,25 de Bspesor) y tres en Lota (Arriba 1,OO metro; Chi- 
Oh, 0,m metro J Alto 1,80 metro). 
1 EUos han aid0 evidcnciados tambih en la parte Norte da 
h PMvineia de Arauoo, auuque menos dqarrollados, en que sir- 
vieron de base a la apertura de varias faenas en torno a la estaeidn 
Colico del F ~ I T O C ~ R ~ ~  de Concepcidn a Cnranilahue. A esto debe 
agregarae el horizonte de Colic0 que ae presenta en condiciones 
favorabler a lo largo del bode  occidental de la Cordillera de 
Nahuelbuts, don& actnalmente so beneficia el pup0 Doblc-Blto 
{0,7Crl,SO m.) ea  lag faenas de Colic0 Sur, Plegsrirrs y Pilpilco. 
do. 

Sobre eeta i oma idn  ae conom en la red6n de Lebu una am- 
rie de ereniscas y sraillas encajades entre potentee capas &- 
m, que oontiae oiete mmtos de carbbn, de 10s cnalee 8610 tm (m, I,OO m.; ,ace, O$O m. p , A h  1,20--1,80 m.) W PW 



mikiib & w m c d b r  fiw&a Uh &rb b@esWrmita, debido a la h e -  
me r&&& & m cub&. 
. &k& el de vista geolbgtco toode 1s regi8n de A r a w  

opae $e ua gwn &dinel tiaetbaiO0, qne se extiende dea- 
& el pie d@ Ir Cordillam de Nshuelbnta hacia el h 6 a n o  Pad& 
m; en Q p d o m h i  M complicedo sistema de hIlas discordantes 
aon -bo me& N-NE magnijtico, que impide un deseemo o PP 
levaatdento indepinida de lae cspas, fecilitando en cierto modo 
al apmvedmmimto de les rewrvas de carb6n por el hecho de re. 
petir sontinuament-3 una misma seecibn. La importancia de ede 
hecho queda &ramate de m d i e s t o  en lea minas rubmsrinsll de 
Into J Wwager, donde las capas registran prhticemente un 
d o  NS rnagdtica y una inclinncih media del orden de 2045% 
hecia el W e ,  en eirmtancies de que 10s mantos trabajados 
han bajado en un trecho de aprosimadamente 8 Km. desde el 
&el del mar hssta una profnndidad de 750 metros bajo 61, gra- 
ciae L la presemsis de f d m  discordantea que, al interrdimpir la 
santh6ded de lp(l formaciones, ban cornpensado con am respeo 
&VW sdtop p u t e  $e la profandidad que len hobrfs correspon- 
dido em auaeneia de estos f e n 6 m a .  

W o  no obstante, la evidente ventaja qu0 est8 eitnsci6n tu- 
r o  en un comienzo, ae ha visto plenamente wmpensada con el 
deruurollo m8a o mnou complicedo que obligb a seguir la estruc. 
tm% tectdmiaa imperante, en vi- de lae difionl-tsdes Inher- 
tee a d@mer $e reconocimientos deientemente avaneados que 
peWitieran aerciorsrse con la debida anticipacidn de las diecon- 
tinmidndea qae afectsban a 10s mantos de eerbbn a medida que se 
dejaBsa loa frentes de trabajo, pa que elloe se limitabm, por lo, 
een-4 e la performibn de laborea en aarbdn que abandonaban 
LQ. rmultoB aolamente para ,atraveear 10s aceidentea tect6nicos 

el rtrmbo de 10s man* en forma ligermentc d i p -  
arrL I 

Con el eemwkaknto adquirido a tFav66 de 10s trabahs sub- 
terr&neos N )  judficaron medidas enaaminadru a mejorar el me- 
B98bSdifffentes sectores en explotsci6n y eimpliffiear el desa? 
rrollo de lias henma robre I@ bme de lo p r o W i i c i 6 n  de pig- 
vertiwh que &anesn en Schwager hasta 900 metro# bpjo el & 
vel del mar J en but8 a m a  de 500 m. y la ~erformi6n da lsbo- 
res I. nivel haeis el Qeate, apt- parq el t&ico de beornotarnu,. 
Eon el objeto de slwmtar rbpidamente l a  actneh. &entea 
babajo que &tan p&tbwuente 4 a 6 & de h Bpste 7 bppq. 



, : I 

rc 
pm*aca r se  el mayor propecho e 4 
ed&mtee ~ T ~ Q U ,  eon  EO de Q b w  
h ~ d ~  etc., Y recupepai~n tow del 

am me intmdmsido cpn pan Bdto h e  m h  de 80s d u .  
can e&e mirmo propbrlto, la Compafifa de L i rqub  qm a- 

plouba m~ campo mbmarino de la Bahfa de C w q c i h  y & 
frentas m4a iilelados en el Manto Grqdn, qw 

de e4pmr, regiatraba ma prohdidad  emma a 300 metroe bqio 
d nivd ai¶ mr, dispnm opoEtnnamente modificar el & = ~ m o f i - ~  
de s z  minSe. nonanltando la perfwacibn de un pique de U rmrc 
tpos w la costa y m a  labor en esteril de 3.000 metros de hm 
raadn por la c u d  le eran aplicablee tambib lo6 conoeptoE m' 
rigen la8 minas modernas; pero ha debido suspender toda a&+- 
dad h e r 8  en el ourso ,del a60 1959, debido a r8eones ec~nbd- 

En ma etapa menoa avanaada se mouentran actdmente 
les,faems que beneEicisn campos aubterrestrea de la Provimia 
de Arauco, por el clseioo sktema de tornoe o de frentes cortos y 
auga longitud queda definida en la prlctica por la gotencia mie- 
ma de 10s IllpLntoB y la tecnica del paleo. Su eacasta mecankacidm 
ae pone de manifiesto a travb del comumo de energta elbatria 
poi tonelada preducida, que eeciende generalmente a 10-15 K" 
p que debe cornparame con 3 0 4  KWH/ton. de Lot8 p Schwager. 

Carmterfatiaas completamente diferentas presentan la8 de- 
m8n redones carboneran del pak?, entre lee que debe destaccerac 
especlalmente Magallmw, que se caracteriza por una tecMnica 
de plegamientos. Be trabajan en ellee mantas de lignito en peque 
fin escala, pero con espesores de doa o m h  met?% por el siste- 
ma de huecoR y pilares, con recuperacibn pmhl  del carb6q de 
bido en parte a 10s fenbmenos de aombnstibn eapontba que 6Ue- 
Ibn prodache. 

h p o d m i a  rehtiva de h distinw zonas que exhiben 
hoy en dfa den tos  pnineros, queda reflejada en las cifras de 
PrOdUQQibn bruta habide durante 10s dltimoe cinco &OB, que 

audea el carbbn h a n d 0  
(+ 8/49') ooupa pdptipgulente el 65% del total, el ~ b o n c i l l o  1111 

. 

, ep el gu&o d w e n t e  y en 

.40% ~r el oarbdn QPmbn, 6%. 



De ,eate cuadro se desprende que la mayor actividad &era IS 
enmentra v indada  en torno a las regiones de Concepcidn J Arau- 
ao, que contienen nuestros ,carbones m h  nobles aptos para la 
fabricaci6n de coke metalfirgico en mezclas con ciertos carbbnsr 
importados (Pokahontas u)o/c), ocupando an lugnr muy secunda- 
n o  loa lignitos de Valdivia p ?kfagshes. 8e deatacan en ellas lar 
CompaiXas de Lota y Schwager y en menos escals I i rquh ,  Colic0 
Bur, Pilpilco y Lebu, de conformidad con lo8 antecederiies qne m 
mnsignan en el cuadro siguiente y que contempla Iss &ferea- 
faems en el .&io 1980 referente a personal, prduoci6n y vca0t.r. 



Mto ... ... ... 624 8195 585.538 487.669 535.533 llmSSl6 
$chwfager ... ... 465 6.521 504.444 464.408 p72.588 9.m.886 

952.077 1.008.bl 2OaOl2l . I 
?mw. Amwo 

collco ... ... ... 56 1.287 100.298 97.112 87.410 1.350.1'24 
Pllw ... ... 58 1.021 95.145 91.835 84.218 1.352.96S 

78.528 97.902 82.042 1.181.259 
PlegiUiL Lelm *::. * * * I  . . . ii id 8 1 . 4  78.254 75.034 48.570 



m aEQQF4AFtA Eaomnaa 

Est0 no obstante, debe advertirse que la cifra de consumo 
propio, que ha ascendido normalmente a1 10% de la produccidn 
bruta, ha marcado un descenso a partir del a50 1953, como conae- 
cuencia del abastecimiento de energia elhetrica de la Central Aba- 
nieo de la Empresa Nacional de Electricidad. 

Por otra parte, 10s principales consumidores de carb6n han 
ddo durante 10s Clltims cinco afios la Empresa de loo Ferroca- 
miles del Estado, la Industria Minera y Metalfirgica, la Indus- 
tria fibril, Gas y Electricidad, y en menor proporci6n la Mari- 
na Mercante, la Industria del Salitre y la Armada Nacional, etc. 
de conformidad con las ventas efectuadas por lao compafiias a di-’ 
ehas entidades y que se consignan en el cuadro siguiente, en el 
cual se registra una disminucidn de aproximadamente 628.000 tons. 
anuales a1 final del perfodo, con respecto a las ventas habidss el 
G o  1956. 

Ventcu de carbdn en toneladas 

2.033.500 1.828.173 1.715.146 

Salltxems . . . . . . . 
Armada National . m.m. Particulars 

I 1.680.170 1.405.175 

- 
527.909 
469.385 
271.545 
349.091 
111.161 
33.914 
27.200 
11.648 
102.201 
49.400 

475.710 
350.470 

72.58 
12.32 
2.220 

70.650 

398.080 
242.958 
228.914 
213.300 
55.357 
7.445 
21.0811 

225.811 
32.350 

a.iw 



JEllo~ han eercibido durante igud pertodo Ins dguien* re 

JomaZes pauadoa a obreros en $ 

aannenLcion~ por eoncepto de jornales netoa. 



1957 1868 

veldivia' : : : 9.793 
1.951 

Totales ... 1588 1.011.385 1353 1.492.959 1.438 1.754648.75B 
Aumenta . 78% 40% 22% 

1.288 1881.588.OOO 1.289 2.418.2BSJ10 
185 216785000 202 292.498.580 

' S~lSShOo/ la 9.144350 
i9[ 'l.Wl.OOOl . 61 8.515.OSO 

1.~~~I2.113.530.000 1.5M 2.729.022.770 
i 92% I I a+ 

&ton factores han eontribnido en alto pado  P sumento de 
&o det carbbn pnesto en las oanchas de las minaa, debido a qne 
el valor de la mano de obra M u y e  en una cifrs variable entre 
86% y 45%, pegh  la zona de trabejo. 

Esta aitnacibn concuerda con el hecho de que hurts el momen- 
to le ha sido imporible a la industria carbonera absorber parte de 
10s snmentas de costa con una mayor eficiencia en el trebaje, a 
dam8 del aeonthuo dejadento de 10s frenter y porqne e¶ rendi- 
den to  del penonal hrr permanecido sensiblemente conatante a tra- 
rC de lae diferenten actividsdes, como ne desyrende del d r o  d- 
eniente : 



I957 ' 1058 
PIwbdaa 

Barr. I.M. (1) Totsi ' 

vwvla ... 
Mag&*.. I.. 

I I I I I 1 

T M Qeneral .. . I 0.051 0.4371 6.584 0.5851(2)03w 

(1) Interloa Mula. 
(P) La VpNddn de I kg.  or hdlo algnKh una odbl611 de apnulma- 

amante om tonr./aso. I ,  

Ls 6&oa msnera que habrh para disminuir la incidencia tan 
-de de 10s jornalea en el cost0 de la produaci6n time relacidn 
6011 el oambio de sistema de desarrollo en que ae encuentran em- 
@df~ 1811 mines de hta y Sohwager, que producen oerca del 
86% del o h d o  que QOIISUIIIE e l  PSIS. 

&Os EvropSetOe de moderniracidn son de vital importmou 
1. indnstris oarbonera y en generd para el futuro abut& 



is% am?swMA 

d r e  @ten imp* al *- dmto de combmitiilea &dm que el pels nenesita, rash por la 

Su cost0 asciende. ,a cifras redondag a MOB US$ 17.000.000 y 
oerm de EQ zS.ooO.OOO, de acuerdo con estimaciones recienhs, pa- 
1p uim capacidad de produccib &el orden de 1U.OOO toneladas y 
que supera alrededor de 50% a la cifra actnal/dia. - 

Para hacer W e  a estss hversiom, que exceden la8 ppdl 
bilidadm aetnales de lea empresas, ys que el capital propio qne 
p e d e  exhibir la indnscria carbonera, en Oonjunto, ascendid a 
c e r a  de P 25.000.000 ~1 ,3l de Diciembre de 1960, confomc a! 
CM&O que ne inuerta a continwci6n, lae CompafiSas de Lots y. 
Schwager han obtenido aynda financiera de institnciones de cr6- 
dit0 como el Bslrco Internacional de Reconstrncci6n y Fomento y 
de 1. Corporacidn de Fomento de la Poduceidn que han conside- 
rad0 este problems con todo inter& 

U8. Carbonifera e Industri de Lata ...... P 11.400.000 
4%. Carboniiera y de Fun&6n Bchwager ... ll.aOO.MI0 
cla Carbonifera de 0 0 ~ ~ 0  Sur ............ 700.000 
cia Carbonifera de Wpilco ............... 100.000 
cls. Vlctorle de Lek ...... , 500.000 
varios .............................. 500.000 

TOTAL ............... 25.000.000 

(1) lWuud6n basad8 en Cepit4 m8s msezvas J 60% Utilldad. 

HBcrta el momento ellas han aplieado, en conjunto, a1 desarro- 
Ilo de estm planes de mecanisaci6n tanto en moueda extranjere, 
remums propios J prhstamos, pop IIXI equivalents a US5 15.OOO.OoO 
aproximadmnente. 

lbpecial atemi611 revkten tambih 10s estudios realizadas 
por la Compahia de Acero del Pacific0 en torno a1 pueblo de Arau- 
eo, donde re ha evidenciado por sondajes una reselva interesante 
que darte base para abrir nn nuevo asiento miner0 con una pro- 
ducdn del orden de 4.000 toneladas diaria, m~ el momenta en 
que las necesidades del pafa asf lo aconsejaran, con una invernidrv 
cmam a Ua$ 18.ooO.ooo y mw EO a&.~OO.ooo que comprende, 
d e &  de los trabajos mineron pmpiamente tale el vdc@ de der- 
tm inrtaladones del exterior necesaries < pdra la o o n n e m 6 b  de 
eroa fines, eom poblwih, tramporte, o3rau de embwqne, bb. , 



Rtp#it+e de ma p h t a  semindustrial con toads loe anexat' p~ 
rp ma ahpacidad de tratamiedo del orden de 100  to^, &&w. 

li por que atravieea actnalmente la iduatrin car- 
dedadta de una falta de mercado para 

c i h  de ime producton, ha aconsejado suspender transitoriamente 
la congtruccidn de esta planta cuando ya se llevaba invertih ma 
eifm mperior a 3 millones de escudos. 

For otra parte, eeta misma circunstancia ha hecho disminnlr 
apreehbbmehte la produooidn habitual de la indastria carbo- 
nera. debilitando a esta importante fuente de recursos, de tal mo- 
d@ que la participacidn del ,Estado, Pel Trabajo y del Capital que 
en el a50 1953 era, respectivamente, de 11,7540, 83,'75% y 4,576, se 
ha ,hodificedo substancialmente durante el iiltimo tiempo, en For- 
ma de que ya en el a50 1960 @caneaba, pn cifras redondas, a c e r ~  
de P% p a ~ a  el letado, 95% para el Trabajo y a m a  cifra muy jn- 
dgniffemte para el Capittill, en vista de que las empresas ,mh ,h- 
portlmtes escasaniente cubrieron p s  eostcls de produeci6n. 

2. CO~TJS"IE3LES VEGETALES 

La combWibIes vegetales revisten gran importancia para la 
poblaci6n del pass debido a que un alto porcentaje de ella (80%) 
ae s h e  de esta Znepte de energla pare satisfacer a s  necesidades 
lmeStiOas. 

m b e  ellos se d&mm ppincipalmente la le5a J el carbdn ve- 
et&, que ne obtienen de eepeciea regionales y en menor propor- 

.dbn la llareta y ciertos residuos industriales mmo ser : ehcara de 
-, de arrm J o m s  de uva, eto. 

De acn6rdo con lac condiciones dimethicas existen bosques 
ntktmalea &&a la altum tk Coquimbo hash  Magallane5 que CU- 
bmn ~n ZS aotwlidwi DB- del 80% de nuestro territorio conti- 
nsntd. 

p p t , ~  ata regolasos forestales estb formadoe por ISS Ua- 
ann& mmtwaa sona sur del psi% don- 

ee de excelente adidad, pem men08 
J Be enou€&MIl en 
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importa.nte está reservado a l11 'Irte anía y a usos doméstiros, que 
r epresenta en conjunto cerca de 100.000 toneladas anuales, de co 11 • 

formidad con los escasos antecedente e¡¡tadísticos disponible¡ ¡¡o. 
bre la. materia. 

Pocas informaciones existen también respecto del consumo de 
llareta. en la zoua Norte del país y la utilización de cierto¡¡ re-si
duos industriales en la. zona Central, cuyas cifr~ pueden estimar
lle aólo en líneas muy ~:enerales eu unn¡¡ aO.OOO tonelada¡¡ nua-
lea, reapeetivamente. " 

l . PliTROLEO 

G e n e r a l i d a d e s.-Durante el tran enrso de Jos cincutnta 
últimos año~ se ha tenido cono •imiento de manifestaciones superfi
ciales de p etróleo, tanto líquid~:~s como ga.scosM, en algunos puutow 
de las provincias de, 'l;arapa cá, Antofagasta, Atacama, Araucr,, 
Llanquihué y Magallanes. 1 

A. p esar de que Servicios Técnicos del Estado y algunas em
preRas particulares estudiaron en diversas oportunidades las ema
naciones el(istentes en la zona . 'orte del país, relacionadas en gran 
parte con rocas de edad mesozoica, no se tienen todavía anteceden
tes suficientes que permitan un pronunciamiento sobre la impor
tancia e ·onómira de los sectore~ en que ellas aparecen, ya que la, 
opiniones emitidas por los técnico son, en ciertos aspectos, contra
dictorias, drbido principalmente a la compleja conformación geo
lógica existenlr. Eu est apreciacione han influ.ído en primer lu
gar los factores perturbadores derh·ados de los fenómeno;; geoló 
gicos que ofigiuaron la abuuuante mineralización de las rocas má~ 

antiguas y que const ituyen, süt lugar a dudas, antecedentes de>
f&vorable~ para la preseucia de importantes acumulaciones de pe
tróleo, <.lvo qne ellas pro•·en¡:an de la destilaeión de esquistos bi
tuminosos ru pre~cncia de rocas eruptivas más modernas y, en lle

gundo térmiuo, la existencia de tma cubierta de sedimentos t~reia · 

ríos, o mií~ modernos, rn parl<• ligeramente plegados y de lavas li
parítica~, que a lcanzan gran prvpagación en la Pnna de A.tacama 
y que, en conjunto, impiden el estudio detallado de las condicio
nes imperantes en el ~ubsuelo de vastas extens iones en esa región. 

Dudoso valor· puede atribuirse también a los indicios <'Ompro
bados en alguuas perfora ciones realizadas en la zona de Arauco 
en buscn de carbón, a causa de su complacida tectónica <le falla!i, 
que no hu siJu sufid~utemeute estuui ua eou e>te objeto. Lo mi•-



llt~ pue& deekae mpecto de k~ perapeeuvm qua &em b gra- 
viacis de Lbqaihue, degpnds de las inve&gSaioner pmatkas8aa 
durante ias &ion m190 por empresas pwti0uUes, Qae no vkon 
C O ~ O E  SUE duernos por el dxito. 

no obsteatt, laa expetativas que elles mciorrpn e&arln 
plljetss m6a bien al reaultado de futuroa trabajos exploratorioa am- 
ceptibiw de r e a l i i  en Wtas Eonas 0 en Otrar, m g h W  del terri- 
tori0 national, en que se contemple un ademado plan de pedora- 
ciones para allegar nuevos antecedentes destinadoa a ValoriEar la8 
formaeionea rocosaa contenidas en el subsuelo. Con este objeto 8e 
inioi6 a fines del 60 1956 un eatudio abtem6tico de lae provineias 
del Norte con fondoa provenientes de la Ley del Cobre (NV 11.828) 
que la Corporacidn de Foment0 de la Prodwci6n y el Consejo Con- 
snltivo de "mapad pwieron a disporicidn de la Eapresa Nacio- 
nal del Petr6leo, creada por Ley NQ 9.618, de 19 de Junio de 1950. 

2 8 n a N o f t e,Esta labor Be cornens6 en la provincia de 
Tampob mediante nn reoonooimiento geoldgico general de la Cor- 

' 

metros arreapondm a lineae de refleli6n y 900 k&5metror P bas 
de refraccibn. 



Por otrq prurte, &A€' ha emprendido, eon recurnos propios, 
un er6ndlo geol6gico prelimher de la b i n c i a  de Antofagwta. 
capos iesultador b n  &do condenartdoe en e1 Reno Qeor6gico a es- 
cale 1 : l.M@-oaO, rwientemente editado por el Inetituto de Invea- 
t i g w i m s  Oeolfjgicm. De estos trabajos ~e desprende que gran 
parte de la provinch no ofrece Btr8CtiVoS adicientes para la ex- 
ploradbn petrolera, debido a 10s abmdantea fenhuenos de mine- 
rslicsoi6n que se observan, salvo I s  r e g h  del altiplano, situada 
a1 Oriente del SdSr de Atacama, Que debe ser sometida a un eX8- 

men m k  detallado. Sobre la misma base abord6 tambih el estu- 
dio de la parte septentrional de la Provincia de Atacema, donde 
se encontraron condiaiones adecuadas para la b6sguda de yaci- 
mientos getroliferoa en las vecindades de las manifeatsciones su- 
perficialee de petr61eo que se conocen desde hace tkmpo en el Sa- 
lar de Pedernales. 

Como consecuencie de 1s hbor desplegada especialmente e= 
Is provincia de Tarapae4, que ha signifieado hasta el 30 de Ju- 
nio de 1960 una inversi6n cercana a Isfoo.m, de 10s culrles 
EO 1.Oa4.000 corresponden a recuraos de la Ley del Cobre, se 
ha llegado 8: la conclusi6n de que la regidn estudiada prewnta OIL- 

racterhticaa que hacen aconsejabIe la perforacih de elgumas son- 
dajes pare evidenciar la presencia o ausencia de petr6lea a gas en 
10s diversos objetivos geol6gieos que la zona Norte e 

hasta el momento perforacionee en la Pampa del 
la regi6n de Pedernales en Atacama, faltando atin 
igual fin, ciertas regiones de la alta cordillera de Antof'agagrrclts. 

8e  estima que el eosto total del plan de perforaciones para di- 
lucidar 18s expectativas petroleras de la zona Norte, podrd flue- 
turn entre 6 y 8 millones de escudos, segCln el niimero de sonda- 
jes que resulte a c o ~ e j a b ~ e  ejecutar y el plaso necesaricv para 8u 
ejeoucibn, de aproximadamente un aiio con dos equipm de perfo- 
raoi6n. 

0 t r u 8 Z o R u s.-Ultimamente (1959), ENAP ha abordedo 
tambien con uu estudio sistemdtico la regi6n de ,&pen, el que de- 
b e 6  extenderse m k  tarde (1960-61) a la provincia de Arauco .v 
a1 valle longitudinal, eituodo al Sur del rfo Naule, con et objeto 
de establecler IW oondicioner petroleras. He estima que este plan 
signifwar6 un desemboh ae4 ,orden de EQ lO.OOO.~, incluyendo 
la8 perfommiones que, 40mo oomslecuencia de 61, convenga ejecutar 
rrl termino de diahos estudios. 

' 

El program8 de sondajes que se ba e18bOradO 



. eb lbR B I  ~ ~ n a t  f i b s , * .  

dolrp. *~@CM de IS aostrd de1 &4 qw desde 
10s *em mmeatos a divaee5 e b e s  Qebtdo a 
k d. de algma6s bdicaciones de petrdleo J 
p~. m~ daeeren c ~ ~ ~ t ~  a 18s axplomcionau ~ W W S  ccn Xa- 
@mea &&edor del a60 1911, bajo loa PrJraeptOr del Cddigo de 

del GQ 1868, que luacedia est8 SuuenOi8 d d u d 0  del SUB- 

la o p e ~ t i a  k libre'denunciabilided de ell. en temenos fiecalm 
o municipalee,, ets., y logsaron perform el 860 1917 U ~ O S  10 
poxor improductivos, ubkados prbtic&me~L& 4 par en 186 vwh- 
dades de k ciudad de pna3rta Arenas. A ello 8-6 ?n pello- 
do de inactividad deapu4s de la d i c t ~ i d n  de la Ley 3.248, de 12 
de Junio pe 1917, que empendid por dos 0.50s el Qehumio de BU& 

tancias petrolifera en tenenos del Estado y de 18s Jdunieipalida- 
des, declarando propiedad naeional 10s yacimiatoB qne se descu- 
brieren en ellos por menta del Fisco. 

En vista de esta circumtaneia, el S~~prdmo aobierno se reiler- 
v6 todos los terrenos petroliferos vacantes por Ley N* 4.109, de 
29 de Diciembre de 1926, e impuso a 10s d u l o s  de perteneneias 
ciertes condieiones de trabajo. En vista, de que nhguna de lar So- 
ciededes que tenian intereses en la regi6n diera eumplimiento a 
las exigeneiae de la meva ley, cadwaron todoe suo derechos y 
que& en comemen& el territorh de la Reptiblbljca libre de pro- 
piedades petroliferas, pasando 10s Fdrocarbnrpl, a m3r del domini0 
exelneiro del Estndo. 

Posteriormente, se diet6 la ,Ley 4.2l7 de 31 de Diciembre da 
1927, en vWnd de la cnal se autorizd a1 PrMdente de la Repti- 
blica para otorgar a partiedares chilenos o extraqibor, con domi- 
eilio en Chile, ya ae tratara de personas naturalp o jurSdicas, per- 
minos especialee de esploraci6n o explotaci6n wbre t e t r m s  petro- 
lfferos, con prohibici6n abnoluta de conetituir o tramferir Ias con- 
d o n e s  obtenidas a Gobiernos extranjeros o a personas que tuvie- : 
ran la representaei6n de ellos. De oontormidad coli &a diapori- 
cioner algunar eompafiiee petroWe~8r a z t m a j e ~ ,  4~ ha&n a. 
tudiado la r eg ib  de lulll.gaUanes oon at&eri&&d, r o l i m  Bel 
Snpremo Gabiaroo conmiones de ezplmaai6n en al CmrtineoGte y 
en la Ials Qrande de Tierra del fiego; p c o  
feecionarae en aknci6n 8 O& 3 
pendi6 Ia autariesci6n dads el Pr&ab & 
4.281, de l5 de Febrero de 1926, delpia0 B -46, . . -- 
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pu&b wr en cierto modo lesivo para loe le&imos interems de Is 
Nedh. fi cambio, se le autoriz6 para invertir haets Ea mma de 
diCe millmee de pesos en investigaeimes destinadas a eviden&r 
Ia existencia de petr6leo en el paEs y determiner la exteasidn de 
10s posibles terrenoe petroleroe. b e d e  me momento se hiao sergo 
el Estado de lss exploraciones de petAeo, situaci6n que no ha si- 
do xwdificada hart8 el momehto, a pesar de que penden de la con- 
sideracibn del Congreso Nacional divereos proyectos rdacionados 
con eats importante materia. Ellas wmenzaron en el aiio 19B con 
el estndio dstembtico d la regi6n de Magallanea, mediante dos 

este efecto por la Superintendencia de Salitre y 19finas. 
comieiones geol6gicas ext 9 anjeras contratadas especidmente para 

bare de estos trabajos 88 iniciaron las perforaciones en el 

Estado, complet&ndose hasta el aiio 1940 un total de 7 pozos, con 
unos 7.800 metros de sondaje y m a  inversidn cercana a $25.000.000. 
A pesar de que esta ,camp&a no logro evidenciar 18 existencia de 
hidrocerburos comercialmente aprovechables, 10s antecedentes re- 
cogidos anmentaron eoneiderablemente el conocimiento geol6gico 
que se tenia de la regi6n y reafirmaron la idea primitiva sobre sua 
posibilidades petroleras. 

Como consecuencia de esto, el Departamento de Minas y Pe- 
tr6leo someti6 a la consideracih del Supremo Gobierno, a media- 
dos del afio 1942, un detallado informe en que se planteaba la eon- 
veniencia de efectuar prospecciones geofisicas en diversas partes 
de la prodcie. de Magdlanes, que eran prbcticamente inaborda- 
bles por m6todos geol6gicos; eUas representan una extensidn eer- 
cma a 45.000 km.2, de loe cuales alrededor de un tereia se cncuen- 
tra bajo agua. 

Con la opini6n favorable de prestigiosos tkcnicos en materia 
petrolera y la buena acogido que ello tuvo en esferas del Oobier- 
no, la CorporsciOn de Foment0 de la Produccidn rewlvi6 iniciar 
en Magallanes exploracionee de cardcter definitiva. Ellas le fueron 
eneomendadas por Decretos N.os 11 y 114, de 22 de Enero y 26 de 
Febrero de 1943, respecti-ente, y para abordarlas, contrat6 10s 
servicios de United oeophysical Go., firma especialiata en la ma- 
teria, que ministrd el perional de gedlopos necesario y dos equi- 
pos stemicos oompletos. 4 

DespnBs de practicer reoonocimientos p ~ ~ ~ ~ e f J  a travijs 
de toda la cuenca magsllbica, que tiene una mtensibn ceroana a 
70.000 km.3 y de somehe lea ionea de mayor in6erBs a estudios e e  
pecliales, que permitieron recmocer nvmeroms estructuras con con- 

aiio l l  1 30 bajo la supervigilancia del Departamento de Ninas del 





del ,P*t%leo'' ,@NAP), por Ley S A W ,  de 
aaa qse time a&zdmente a m ,-go to- 
adas con &a mderia. 

el 81 de Diciembre de 1960 q habIam. cubierb en Ha- 
por m6todos geal66gicos drededor de 25.000 km2, de Yes 

d w  oer0a de 8.000 km.2 corresponden a trabsjo de detalle; =os 
I&.& h . 3  00n mbtodoa gravim6trico8, mediate la operacib do 
tma &avfmetroe; y un total de 7.500 km.2 por el mitodo s W i o  
de rBnexi6n, con tres equipos, doe de 10s cnales son aetualmente 
de gwupiedad de la Empresa. 

le &ma fecha ae habian completado tambih 574 pozoa, de 
108 mules BI reedtaron productores de petr6le0, 88 de gas y 265 
improhctivos, que se claaifiaan cow0 Eigne : 

1 sal 81) 165 5'14 

De ellos hen sido perforadoa 82 en el Conthente y 492 en la 
Isla &ande de Tierfa del Fnego. 

La eonda de percusi6n tuvo qne smrpender BUS aetividadee des- 
pubs de haberse reconocido tree estmcturas en el Continente, a 
eauaa de que lea condioionea de terreno no se prestaban para apro- 
vechrv eficienternenta este &erne de trabajo. 

 or otra parte, el niimero de equipos rotatorios en operacii: 
el de loa popioe completadoe, como aaimismo el de loa metros per- 
forados, heron incrementhdose desde que se iniciaron estas ope- 
racionee en el aiIo 1945 bajo la supervigilancia de firmas especia- 
listas hasts la fecha, como puede observarse en el euadro sipuien- 
te : 
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Lo mayor eficiacia que se observa darPnte 106 6l thos  &- 
ea un reflejo de I O ~  progresos alcsncedos en' la prepmcibn del 
peraonal t6cnico J de obreros chilenw, que bo permit& didmi- 
nuir en forma apreeieble el tiempo de transporte J a r o n t a ~  de 
10s equipos de perforaci6~ como, igwlmente, 10s dfad entpleahos 
en la profundimci6n y terminaOi6n de 108 pow8 m h o s .  

Como resdtado de la @tense labor fieaarrollada, heron lo- 
eali.ados hasta el 31 de Dicicmbre de 1960, pnoe yaawentos de 
petr6leo y veinticjnco de gas con oondsnsado, de loa cnrles 8610 
doe obedecen a estudios geol6gk& y el resto a motkos g e e -  
cos. E& hecho h e  aparejado de ulla preparacibn acucioea del per- 
m a l  thnico necesario para consolidar la indwtria petrolera en 
el p& y poner en prodncd6n 10s campos desonbiertos, despn6s de 
completar lae imtakiones neceearias para ello. l%ta comend con 
Msnsntiales en Octnbre de 1949, inoarporHndose posteriormente en 
fprms penneasnte lo6 campos de Victoria Sur (H)60), Sombrero 
(1%1), Victoria Node (leSl), CheiiSreitlo (1961), absfiarcillo Sur 
(1953), Vietoria Este (1958), olhillon (1958). Colla (1954), Fb- 
muuo (19eS), W a t e  (19661, Ver6ientes (19MI), Albtbtroe '(1957), 
Qaviota (1957); Ismtaro (196'7); Tres bgor  (D67); Cstalina 
(1957'); Lynch (2967) en Tima Bel he; y 10s de Delgoda 
(19w1), Faro I?&?. (1959) J Danfel (1860) en el ooStinent+, ade 
m6a de o h s  ymimientor ubLsdos en la Isle, per0 0610 en forma 
transitorin o a t i tu lo  de prueba. 

prodneido un total 
do 5.569.680 m8 de petsblao prndo 
mimientor que 

Harts el 81 de Diaiembre de 1@60 ae 
8.801.Up 

poatinPsai6n ec indiean : 
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(1) clircu acumuladas. 

En la actualidad se p t i  reinyectando ya pricticamente el 
65% de gas que se produce, de acuerdo con 10s planes de comer- 
vaci6n que se ha traaado la ,Empress, ,eon el objeto de que este gas 
pueda mer aprovechado m8s adelante en industria8 derivadas o even- 
tuelmente como ,combustible en la zona Norte del pais, en atenci6n 
a1 avance ,que se ha experimentado en el transporte maritimo de 
metano lfquido deade !os grandes centros petroleros del mundo ha- 
cia importantes nficleos poblados ,del orbe que carecen de este com- 
bustible. 

Por otra parte, de 10s productos pbteuidos e n  la Plmta Top- 
ping se han entregado a la8 eompaSas distribuidoras, en la plan- 
tan de almacenamiento que ellas poseen en Iiefia h r a ,  pituada a 
UOE 15 km. a1 Sur de  Punta ,Arena,, para la venta a1 pbblieo en 
Magallanes y a algunos serviebs pfiblieos, 10s siguientes volbme- 
nes : 

c 





%a&? 40 P W O ,  WO ,@ de bntano y 90 w? de garolba *&. 
Bar 13- parte, el 6dto alcm!&ado en e1 C w t h t e  con el &u- 

cubrfmknto de Importantee yacimientos de petr6leo que ee extian- ’ 
den ,bEjo el Betrecho de i+hgallanee y que se est6n desmahndo 
o m  mmdenras t6cnicas de perforacih, relesionadas con poms Q- 
rigiaos desde la costa, han justificado la construccih de on oleo- 
duato de E” de d ihe t ro  y 50 kil6mctros de largo que une Pants 
Delgada ?on el Terminal Maritimo de Oregorio ubicado a1 S o d e  
de la Begunda Angostura. Esta obra ha sido puesta en operaeikn 
a mediados de 1960 y menta ademhs coh trcs e~tanquw de 32.700 
m3 c/u. y doe cafierias submarines de 1.200 metros de largo pa& 
una que permite cargar barcos de mha de 20.000 toneladas. 

Una vasta red caminera de primera e k e ,  que supers en la 
actualidad 10s 1.OOO ,kil6metros, construida en BU mayor parte con 
dementor propios y ,apta para el transporte de carp pesada du- 
rante todo el afio, acompafiada de adeeaados medioe de transporte 
terrestre, maritimo y &eo para carga y personal, permiten MO 
atenci6n oportuna y eficiente de {as diversag Paenas y campamen- 
tos de la Empresa, que por su naturalem 8e encnentran cosi siem- 
pre alejadas de todo centro poblado. Estes filthas circunstanciae 
han contribuido pficazmente a1 desarrollo de nn amplio aervicio de 
radiocomunieaeionea para poder mantener contact0 diario con Yes 
diversas aecciones de la ,Bmpresa y la laerenois en SantiSgO y dar, 
mi, una mayor elasticidad a las pperaciones en general. 

R e l f n e r i a  d e  C o n c d n  
Bashdose en la Ley 4.927, de 5 de,Enero de 1931, que rescr- 

v6 el Estado el derecho de construir p establecer refinertas para 
beneficiar petr6leo crudo nacional o extranjero, la f2orporaeGn de 
Fomento de la Producoi6n y la Empresa se preocuparon desde pn 
comienzo del estudio e instalacion de una planta refjnadora en el 
pa$. 

LOB primeros estudios datan del e50 1940 y a base de d o s  
la Corporscibn de Fomento consult6 en el aiio 1945 una opinibn 
autoriaeda en la materia, solicitando todavia con poaterioridaci 
(1960) una revisidn de todos ellos a Universal Producta Oil de 
Chicago, antes de pedir propuestas definitives sobre el diseiio de 
una planta con elmtieidad auficiente para trabajar petrdleo de Ma- 
g&nea y OPW&OS importadoe de distintn calidad (8cidos) y que 
debb mer oonvtrnfda en Concbn, a orillas del rio Aeoncarno. 

Lam propneetau peron recibidaa en el e50 1951 y despuh de 
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un pmlijo estudio se encomend6 el dieego de  la plant8 a la firma 
“The M. W. Kellog Co.” de Nuwa Pork, cuyo proyecto ponsisti6 
en @teais de una unidad combinada de topping (destilaci6n frac- 
cionada) con una capacidad mhxima ,de 3.200 m3/dia y crlrcking 
tkrmieo para refinar naftas, crackear gas oil y crudo reducido con 
una earga de 1.900 m3/dia; ,de equipos especiales para la ,recupc- 
raeidn de hasta 190 m3/dia de propano y butano liquidos y para 
la obteneidn y tratamiento de gasolina, con una capacidad de uno8 
1.600 m3/dia. Adrmhs se consult6 una planta generadora de vapor 
para 50.000 kg/hora 3; un grupo genrrador de emergencia de 2.500 
EVA, pues la Refineria debia rbastecerse permanentementr dc 
rnergia elketrica desde la subestacidn Miraflores de la Compaiiia 
Chilena de Electricidad, mpdiante una linea de transmisi6n de 
44.OOO volts, que se construy6 especialmente con tal objeto. 

Una parte importante de 10s estanques de almacenamiento de 
crudo se consult6 en el terminal maritimo dr Quintero, en terre- 
nos propios de la Empresa, para permitir la drscarga de barcos 
cisternas de hasta 40.000 toneladas en forma expadita a cualquic- 
ra de ellos (7 x 20.000 m3) a travCs de una cafieria submarina do- 
ble, de 720 ,metros de largo y 16“ de dittmetro, desde donde es bom- 
beado hacia el recinto de la Refineria en Conc6n, a traves de un 
oleodueto de 8” de diimetro y 17 kil6metros de longitud, dortrlc 
se consultaban 10s siguientes estanques de almacenamiento : 3 para 
petr6leo erudo de 8.7QO m3 cada uno; 4 de techo flotante para ga- 
solina de 4.750 m3 cada uno; 4 para kerosenr (16mpara) de 3.150 
m3 cada uno; 2 para kerosene (tractores) de 2.550 m3 cada uno; 
3 para petr6leo diesel de 3.200 m3 cada uno; 2 para petr6leo com- 
bustible de 4.800 m3 cada uno y 2 m&s para el mismo produeto, de 
1.750 m3 cada uno. Ademis se dispone de 2 rsferae para propana 
lfquido de amp13 cada una y una para butano de 800 m3. 

Desde estos estanques 10s productos refinados son enviados a 
las htalaciones que laa compafiias distribuidoras poaeen en el 
recinto de La8 Salinas, por un oleodueto de 8” de dibmetro y 11 
kil6ietros de largo, destinado a productos limpioe (bencina, k e  
rosene y petr6leo diesel) y otro, de emacteristicas similaren, pa- 
ra petr6leo combustible. 

La planta fue construida por tdcnicos y obreros chilenos hajo 
la supervigilancia de espeeialistas de la firma Kellogg entre 195% 
y 1954, dhdose comienzo a !as pruebas preliminares de ella con 
crudo de Magallanes y de Arabia, a mediados del mes de nnviom- 

bre de ese a60. 



E1 costo total de ella, inchyendo ]as obras anexas, sscendib 
en cieraa redondas, a cerca de US$ 25.000.000. Su operacibn nor- 
malmente exigi6 una dotacibn de 1.000 personas y un caudal de 
agua del orden de 1.800 Its./seg. para refrigeradin y otros iisos, 
el que e8 extraido directamente del rio Aconeagun; pero parte de 
61 es susceptible de obtenerse tambihn a trav6s de 6 pozos de 16” 
de diimetro que captan una nap8 subtcrrinea a una profundidad 
de 40 metros cuando las circunstaneias asi lo aeonsejen. 

Desde un principio la Refineria fue abastecida aproximada- 
mente en un 45% de su capacidad con crudo de Magallauee y en 
un 55% con petr6leo extranjero, el que fue disminuyendo a me- 
dida ,que aumentb la  producci6n de petr6leo nacional, de confor- 
midad con lo indicado en el cuadro adjunto. 

Petrdleo Crudo Proeescrdo en Refineria Conch 

..... O w e  (f. 0. e.) (1) 
ProRsno . . . . . . . . . . . .  
BU~WY) ............ ............. QasallG 
KePOWllC? 
Petrum . . . . . .  
Petr6kO comwomii .... 

. . . . . . . .  

(1) Estimaclo. 
En la prgctica se ha procesado en forma alternada crudo na- 

oional y extranjero, llegindose a sobreeargar ta planta durante el 
aiio 1959 en casi un 20% sobre su capacidad de diseiio y ocasio- 
nalmente en hasta un 33%. 

A titulo ilustretivo se de a continuacibn el rendimiento de 
la planta con crudo de Magallanes y de Venezuela, del tipo Ofi- 
cina que han sido procesados principalmente hasta el momento. 

Rendirniento Planta con Crud0 de Magallanes II Ofieina 

6.70% 4.80% 
9.8596 3.40% 

41 3% 0.7096 

10.30‘16 
61 .70% 

10.00% 
10.80% 

33.50% 16.90% 
14.005 



Para wegum el abasteclmiento n r ~ ~ ~ ~ a l  de crud0 impbrtado 
tarante el perkdo de zeajwte, ae sneafiW6 ton‘fecha TS de &ap 
tieiabre de 195& un convmio por cinco eiioa con le Pima “Enno 
&port Corporation”, filial de la Standard Oil de New Jerwy, 
para el suministro de unos 1.800 m3 diarioa de petrdleo crud0 
de Venmeh tip0 “Oficina” Ye 34QAP1, con una ClhBula que le 
permitEa a la Empreaa aumentar o disminuir la cantidail ante- 
riormente indieads en un 20%. &e conriuo tambi6n con dichlr 
firma el flete del producto hasta Quintero sobre la bafle de ull~ 
tarifa por tonelada transportadn y nn volumen de unos 1.900 m3 
diarios, con la opci6n de parte de la Empresa para apliear el tone- 
laje excedente de barco, ai lo hnbiere, a1 transporte de erudo des- 
de Magallanes a Qnintero o ponerlo a disposicidn de Esso Export 
Oorporation parn que lo oeupe en la mejor forma posible; en en- 
yo cas0 aerris de cargo de la Empresa las utilidades o perdidas 
qne ae produjerm durante la operrrcidn delbarco. Este eonvenio fue 
reviesdo y renegociado el a80 1958 pars que 8e ajnstara mejor 
II la nuevs situacidn creada y eon el objeto de que entrars en 
vigeneia P comimos de 1960, fecha ,en que debla ponerae en Qn- 
cionamiento’ las nuevas unidrdes que se proyectaban para Po,- 
c6n, en relacidn con 10s aumentos de consumo que se prevehn. 

El proyeoto de ampliaci6n fue encargado tambih a la firma 
KeHog y wmprende, en llineas generales, la instalaci6n de nuevaa 
unicladee de destilaeidn atmoef6rica y de vacio, que operan inde. 
pendkntemente de las anterioren y con Ias cualen pr6eticamcnts 
ne dupliea la capacidad de tratamiento de la Refineria en entc 
rubm, pues ee eleva de 3.200 m3/dta a 7.000 &/ah; de moder- 
nas uukbder de craeking catalitieo (1.900 m6/diil), J de refonnn. 
c i h  clrtislitiea (9% ms/dia) para la obtescidn de ganoliiaa co- 
rrimten y enpeeidea de alto ortanaje, a partir respectivamente 
de gu oil J safkr de topping, utiliesndo como catalizadoree, en 
el p r k  w, nn producto connistente de niIice-a€ihina pulveri- 
Sass y, en el athuo, pfatino; *ma unidad de alquilacidn (330 
ma/&), nuceptible de rendir alrededor de 200 m3/dile de gano. 
lina de sviaci6n, 8 partir de una mezcla de inobutano e hidrwar- 
bmw 1~~ no naturados provenientes de PBB unidadea pe ora. 
oldng y de pformaciC, que cmplea como cstaliador &cido d- 
fhrko, el mal se prepare en una plant@ anexa especial, de tip0 re- 
lenerptivo eon eapwidsd de hanta 15 tom/dL 

M e m b  ne connult6 1uts mayor eepacidad de estanquen para 
pefi6leo mdn fY prOaucton refinadon; se ampli6 la p k t a  de 

’ 
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fine# del eiio 1859, feoha en que ee dio comiemo a Iias prseba 
de 18s dive re^ unidades. Be espera que ,ellas trabajen ye 8 plene 
ea+* alrededor del afio 1964, comiderando les tendenciias dF eon- 
S~PUO Rue sdnlan loa prineipalee rubros ,durante el decenio paisa- 
do, cuyo cuadro @e imerta a continuacih y en el cual @ @ran 
Mineria fignra ?on una cuota bastante estable de fuel oil, que ha 
fluctuado seneibleniente en torno de 10s 700.ood m3 anualm. 

Cowmos anualcs de productoa refinado8 en metros ccsMEoa (1) 

1050 
1951 
1952 
1053 
IN4 
1055 
1953 
1087 

WJ 
lD64. 
:3 

.OOo~S. 400.000 
I I I I I I 

(1) NO dIIcluye consumo proplo ENAP. 
Nota. R%,tfmaclones 

A titulo iluetrativa se da a contkuacih el eonsumo de loa 
prhoi&&3o productos habido ,pen el d o  1960, por provinciae, i n c h  
Yado el rancho de navee, que &an56 en eee d o  a 91.690 m3 en 
diesel oil y 149.79s en fuel oil. 



........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .......... 
qwce ............ 
M&l& .......... 
unarm .......... 
M e  . . . . . . . . .  
Ar&m?o ........ 
E b a o  :: .. . . . . . .  
&faueca .......... 

........ 

gatat. :: :: :: .. 
.. 

6 0  . . . . . . . .  
kEP!?.- :: :: :: 

........ 
'MkIsl . . . . . . . . . .  
(1) R w l ~ v e  WlMLmO Art 

14.771 

B.S8 
M.Wl  
1o.m 

11.388 
10.1w 
15.358 
2 . w  

31 .me 
a1.w 

a 082 
!&T54 

la. 178 
le. iae 
a 3 . s ~  
2 . w  

l::ZL 
21.m 
18.181 
i4.iie 
11.348 
1.114 a. eie 

C2.tl4a 

4.389 
11.308 a m  
7.785 
3.~12 

33.100 (1) 
ie1.w 

1 .me 
1 . w  
I.  14a 
110 

i.4~e 
2.5TT 
10.011 

112 
1 . w  
a.boe, 
2 . w  
1.388 
855 em 

5 . M  

:3 ' 

1.146 
I I I 

709.212 259.428 1198.883 1.154.529 

ha J ~lrncho Navea. 
fiente a esta sitnacih, la prodnccidn de la Refinerfa de Qpn- 
6 ha mido desde que cornene6 81111 operedones a fines de1 850 1964 
hsata la feehe la rigniente : 

Produe& petu &elherfa de C o n c h  en tnS 



netan : 

1984 . . . . . . . . .  
1965 . . . . . . . . .  
1956 . . . . . . . . .  
1967 
1868 . . . . . . . . .  
1969 . . . . . . . . .  
1980 . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

Product0 de las ventas Refineria 

P 2s1.000 
4.474.000 

16.501.000 
!n.W.Mu) 
31.676.0OO~ 
48. '244.000 
58.917.000 

AB0 VailareS 

Con excepcidn del getr6leo diesel y del fuel oil consurnidos 
POr la6 grandes industries del eobre, salitre, hierro y otrw de me- 



W rlsdioilrdgs eapeoidm&e a est* l a b s  deab pafeu qae 818. 

dem la inslna6ria petrelera naeional. 
Didma aociedades cuentun coa ma argdaci6n digne Be 

toao eacomio y han hecho a lo largo del pab c~&utibsas hveralo- 
nee. Su capital propio, estimado actuabmte en c&roa de 30 mi- 
llones de eacudos, ha permitido atender en bums f a a s  a la die- 
miuci6n de 10s produetos del petrbleo, ep que se neoeaitan plan- 
trig de almacenamiento, elemeotos de transporte y centros de dia- 
tribucib, etc., adecuados a 188 neeesidades de la poblabi6n, p a -  
eias a que no se han aplicado en ningh momento lea disposicio- 
nes restrictivas de la ley 5.124, de 16 de Mayo de 1932, por la cual 
el Estado se reserv6 el dereoho de internar, distribuir y vender cn 
el ppk el petr6leo y sua derivsdos, ereando, para este efecto, la 
Direcci6n de Abadtecimiento de Petrbleo, por Decreto Ley NO 610, 
de 81 de Agosto de 1932. 

Dentro de las inversiones mencionadas en el phrafo anterior 
cabe deatacar el oleoducto de 10” de d ihe t ro  y 120 kildmetros 
de largo, que ee extiende entre la RefinerSa de Conch y Santiago 
(Maipii), destinado a1 transporte de produetos refinados, como : 
gaeolina, kerosene, petr61eo diesel J propano liquido. 

Elatas ubras fneron terminadan a fines del aiio 1959 con m 
eosto de EO 3.800.000 J pertenecen a la Sociedad Nacional de Oleo- 
dnctoe ,(SONACOL), que ha eido formada con capitales aportados 
por la Compafiia de Petrdleo de Chile (48%), la Esso ptandard 
Oil Po. (26%) y ENAP (26%). 

Por otra parte, la distribucibn de propano liquido para usoe 
dombsticos, que %e inici6 a trav6s de concesionurios a mediad08 
del a50 1956, fue extendihdoee en forma progresiva a lo largo 
de diversas zonas del pain. Ella cowend por la6 provincias de 
Magallasea, Santiago, Vdparafao y Aconeagua ; p r o  Wtimameu. 
t e  ee han ampliedo tambi6n a la zona norte del peh, habibdose 
solicitada, aeimirrmo, lan propaeater corrempop8entea para lae pro- 
vineiar, eiansdas ~1 sur de Sentkgo, heatp la regi6n do Linares - 
f i d e ,  con el prop6ait.o de extender10 postsriormente 8 toda la ao- 
M Sur. Se eatime me actmlmente re atiepden mom l-OD.000 ,&en- 
tea Y We lar ~ V R R ~ W  ~&ES~BS ~ j m t m t e  fm lor @QnCS- 
eiauuioii en e m t o s  indbpmspblm paas dm 1“ e b  ado. 

- 



por 10s aeumim, en balones y rejghdores, uapwlan lo 

P e r s o n a l  Y B t e n e s t  a r 

El descubrimiento de petrdleo en Magallanqs J lss perepe 
tivas de independhar a1 pds  de la importecidn de combustible 
liquidor, alentb el deaarrollo de la industria con ritmo crecientei 
como puede apreeiame a trav6s del personal de empleadoe J o h  
roa oeuprdo en un principio por la Corporacidn de Foment0 d 
la Producciih J poeteriormente por 
P&r6leo0, en relaei6n con 10s trabsjos de Msgallanes, de 1s zoned : 
norte y de la Refineria de Concbn, que se oonsigna en el eusdrff T:$ 

siguiente, conjuntamente con las remuneraciones pereibidas anual! '3 
mente. 

la Empresa Nacional del-. 

Personal ocupado y reinuneracfoi~es 

1943 
1844 
1945 
1948 
1947 
1948 
119 
1QM) 
1951 
l9sa 
1956 
1954 
lsMI 
lW 
1967 
1BM) 
le59 

127 

272 
... 18.539 

3e.m 
3.415 I 4.603 1 75.w 
4.000 13.869 1aa.w 
8.891 al.929 208.783 
14.0~2 58.221 

5s.eae a 0 5 . w  

219.431 810.5a~ 
3e7.948 1.0W.113 

40.442 133.221 

89.170 418.856 

455.115 1.790.304 
492.891 1.904.082 

5oe.m 
1.oOa.455 
1.596.15 
0.926.681 
6.5x1.085 
1.464.883 
10.360.al5 
la. 140.905 



la de Cano6n y p0~6&wmnb.8on la h&3i&h 
IM faenas exploratories en la Aovimab de Tarapacb, kBcha qw 
quedg teflejada en el c u d 0  riguientay que indica la dietribw 
Sra de personal habido anualmenbe desde h creacidn de la Empre- 
19 Nacional de Petrbleo, en ,adelante. 

1962 ... .. 
1068 ... .. 
1054 ... .. 
1055 ... .. 
1956 ... .. 
lwQ7 ... .. 
19511 .._ .. 
I969 ... .. 
1060 ... .. . 

8B 6 220 1.100 26 160 
7e 7 332 1.115 120 035 
83 8 440 1.340 170 1.500 
79 9 404 1.400 222 910 
70 9 S35 1.537 240 7OT 2 
87 0 605 1.411 271 616 16 18 
00 12 6S4 1.TT5 322 621 87 33 
gP 14 682 1.888 308 898 30 40 
05 12 675 1.584 570 608 30 53 

Esto no obstante, durante el period0 Ugido de construcoibn 
de la primera refheria laboraron en ella cerca de 1.800 obrerdr 
que naturalmente fueron disminuyendo a medida que se pus0 tdr- 
mino a les diferentes sccciones de la Planta. 

En Magallanes, por el contrario, donde por la naturaleza mis- 
ma de lae faenas se proporciona a1 personal que trabaja en lor cam 
pamentor, habitacibn y alimentaeibn, se han registrado aumentoa 
compatibles con el impulso que se ha dado a lae actividadea rela- 
cionadv con la producci6n de nuevos campos de petr6leo o gas, a 
medids que ellos se fueron descubriendo y poniendo en operaci6n. 

I n v s r r i o n c s  g P e r s p e c t i v a s  F U t U T a 8 . -  
Lee invereiones correspondientee a 10s trabajos realizndoa en Ma- 
gallanes entre 10s &os 1943 g 1950 fueron efeetuadm integramen- 
te por la Corporacibn de Fomento de la Produccibn y conrtitu- 
ycron un patrlmonio de la Empwsa Naciona! del Petr6leo cuau- 
do Oata se f o d .  Dicha cifra que a l c a d  en esa fecha a un to- 
tal de 676 millones de peaoe, inclnyendo en elloe unos 15 mi- 
lloner & d6larFes ;a1 ercmbio de $ al,lO/d6lar, fue inwementa- 
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de da&nte IOE a h  sbuientes en 2.690 millones de pesou, 
&&midad con la Leg 9.618 y de 10s curcles se destinaroa lm 
R ~ W ~ I U  necesarias para disponer de uno8 31 milloner de d&rer 
adicfonales que el desarrouo de la indmtria req&i6 pars sten- 
der E la dhereas realizaciones durante ese periodo. 

Ba consecuencia, la totalidad de 10s aportee fiRC8leS que Is 
indust& recibid a traves de la Corporacidn de Fomento desdc el 
comienzo de la8 operaciones en Magallanes en 1943, asoendid al 81 
de Diciembre de 1954 a 3.566 millones de pesos. 

A esta oifra se agregaron posteriormente las entradas que la 
Empresa tuvo por concept0 de venta de petrdeo crudo y de 10s 
productos de la Planta de Manantiales y de la Refineria de Con- 
cbn hasta el 31 de Diciembre de 1954, que tambiCn fueron inver- 
tidos en la industria. Ellas representaron a esa fecha cerca de 
US$ 13.500.000 y $ 320.000.000 m/cte., con lo cual 18s inversionea 
totales heohas en la industria hasta ese momento alcanzaron a 46 
millones de ddlares, m8s 3.735 millones de pesos chilenos, despn6s 
de oonvertir a moneda corriente 10s ingresos que la Empreaa tuvo 
por concept0 de venta de sus productos Pxportados. 

Estos valores se han visto acrecentados en 10s afios aiguien- 
tea, dg acuerdo con la ley orghica de ENAP, por las utilidadcs 
y beneficios derivados de la produccidn. Revalorizacioncs suecsi- 
vas de todas las inversiones, baeadas en el cambio del valor del 
ddlar, haa permitido elevar el capital y reservas de esta Empre- 
sa en el aiio 1960 a una cifra cercana a EP 160.000.000. 

Cabe sedalar que las inversiones en Magallanes constitwen 
aproximadamente el 65% del total anteriormente indicado y que 
el esfuerzo realizado en esa regidn ha peruitido evidenciar d w  
arrollar una rcserva aprovechoble del ordcn de 15.000.00 m3 de 
petrbloo y unos 20.000.000.000 m3 de gas natural. De ellas s610 han 
sido producidas, haste el 31 de Diciembrc de 1960, alrededor de un 
30% y 10s volfimenes que restan representau valores muy SUPC- 
riores a las inveraiones que se lmn hecho para evidenciar esta ri- 
quem, sobre la base de moneda cstable. 

Est8 eitueoi6n permite mirar con cierta tranquilidad el fa- 
turo de 18 industria, ya que 18s perspectivas Petroleras de &- 
gallaes son bastante halagadoras en atencidn a las ~ ~ - a c t e ~ ~ ~ -  
ticm geoldgioas de la aona, pues se estima que 8118 Po- 
d r h  abwbeser 81 pafs durante varios decenios, OOnsider8dO la 
exparimcia recogida en loa EE. W. durante alrededor de 1111 Si- 

- 
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glo de trabajo en la bú,qHrda de p etróleo y que ha permitido esta
blecer un índice de prouuctivi~Jad media de lo terrenos petroleros 
iuve·tigado , del orden de 2.000 m3 de hidroca rburos líquidos re
cuperables por caua km3 de sedimentos que ofrecen ciertas po-
ibilidade~. Xaturalmt•ute que para evitleJiciar rccnn,os Halnralcs 

de eoa maguitud dentro de la cueJJca de i'l!a~allaues, que cuenta 
con una superficie dd orden de de 70.000 km2 y un volumen sedi
meutario superior a 200.000 km3, erá necesario desplegar una iu 
tensa labor exploratoria, si e considera que sólo una pequeua pro
porción del área con posibilidades (mcuos del 10%) suel con
teuer yacimiento económicamente aprovechables y que éstos se 
encuentran todavía diseminados dentro de ella en forma más o 
meno arbitraria. En otras palabra , lo yacimientos económica
ID elite recuperable y que representan al mismo tiempo la totali
dad u e los hidrocarburo· aprovechables de la cuenca, se encuen
tran di;tribuídos en forma irregular y ocupan, además, una por
ción relativamente pequeüa del área total de ella. 

E to antecedentes ju tifican plenamente los programas de 
expansión en que se encuentra empeuadll. ENAP y que signifi
can duplicar aproximadamente en lo próximos cinco aiios el ni
vel de producción alcanzado en el aüo 1959, con los campos de Ma
gallane . Alrededor de un 25 - 30% del ntlor total de la produc
ción de petróleo crudo que se obtenga de ellos representará el es
fuerzo exploratorio que deberá desarrollarse para provocar el des
cubrimiento de reservas adicionales, compatibles con el crecimien
to de esta industria, tomando en considPración que rl ritmo anual 
con qu~ éstas debcu producirse fluctúa normalmente por razones 
técnicas, alrededor de un 10% . 

Además de lo anterior s-e consultan nuevos rubros de pro
ducción provenientes eventualmente de la instalación en Magalta
nes de una planta de negro de lmmo y en la zona central del paí · 
ele plantas destinadas a la obtención de asfalto y d~ productos bá
sicos para la preparación de lubricantes. Se ha previsto qu e la in
uustrialización de estos últimos sra completada en las plantas mez
cladoras que po ePn en el país las compañías distribuidoras Esso, 
S~ll y Copee y que, ahora, estan funcionando a base de materias 
primas importadas. 

En estas condiciones podrá hacerse frente satisfactoriamente 
a las necesidades nacionalr ele los productos derivados del petró
l Po que registran, en conjunto, un crecimiento vegetativo del or
den del 7% anual. 



Pm mate, plebe w i b b e e  que e1 d e e a w b  
pm le W- petrelera 1lrclci-1 tepresept6 en 0% & @BO. 
ecmod@ netu de d i v b 8 ~  eerama a €TS$1Q~OooO~OOQ, eifra qne e@- 
vale alsedelm del 25% del valor ClF de 10s prodnetos con que 

oontribuirh a1 consumo del pais, si estoe tuviaan qme peg im- 
portados a loa precbs del mercado internacional. Aperte de &m 
beneficios debe destacarse la importante capitalbacih en mom- 
da extranjera que significa anuahente el creeimiento now81 de 
eeta iedurtria Y 10s valores cn moneda nacional n e e d o e  para 
cubrir invereiones y aervieior, que favorecen directammte 8 las 
diferentes zonas donde la Empreea desarrolla sns actividades y qne 
se estimaron, en el aiio 1960, en unos US$10.000.000 y E'J 25.000.000, 
rrspectivamente. 

algunos aspectos relacionados 
con un futuro m6s lejano y que dicen relacidn con el aproveeha- 
miento del gas natural ,eristente en Magallanes formado prin- 
cipalmeute de metano con algo de etano, profano y butano 
(1O.OOO cal/m3) y el cual se est& reinyeetando hoy en dia a 10s 
yacimientos por necesidades de produecidn, pero que puede que 
dnr disponible, aunque parcialmente, en pocos a608 mb. Sns re- 
servas den base para derarrollar una interesante industria petro- 
quimica, a juzgar por el impulso extraordinario que se le ha da 
do en 10s Estados Unidos durante 10s illtimos 20 afios, donde sn 
producoidn ha alcanzado alrededor. del 30% de 10s productos 
qufmicoe cansumidos por la industria norteamericana. Las expee- 
tativas que ells ofrece descansan principahente en la preparn- 
cidn de productos que son de vital importancia para otras in- 
dustrias que 10s utiliaan como materia prima para tranaformar- 
10s en caucho sintetico (en que se usa espceiolmente negro dt: 
humo, butadieno, estyreno, isobutileno e isopreno), plhsticos (a 
partir de polimeros del estyreno y diversos tipos de reshas), fi- 
bras (nylon, dracln, orldn), abonos nitrogenados (NOsm4, so4 
(NH,)B), anticongelantes, detergentes, insecticidns (DDT), hcr- 
bieidas (2.4-D), y gran mntidad de productos qulmicos y far- 
maobuticos de elevade valor comercial; en esta forma es sweep- 
tible de valorizarse varias veces el prodacto natural, en r e l aen  
can su UBO direeta mmo oombuetible. 

Yahiralmente, que estudios sobre el mercado Chileno Y de 
exporkecidn permitirbn ma orientaeiln del @ado de aProVwha- 
mien$a que pneda haoerse de 10s hidrocarbnros gaseosos desde 
VI mbtann hm0a el propano inchsive p fijarhn la ~ofitiea de. 

. 

E'inalmente, resta mencionar 
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ba aagtlbse en ea& aompleja mbtaih SsSU s~@cbo del problamn 
yg ha sido abordado par ia LCbrpor8clbn de Foment0 de la Broduc. 
cibn, de manera que prbaEimamente se pbdP&u ConodeF la# VeFda- 
&ran perspectives que este campo ofrece y del cual derMir8 pro- 
bablemente una nueva f'uente de trabajo. 

Por otra parte, el impulso dado dltimsmente a1 transpmte ma- 
fitimo de metano liquid0 desde las mentes productoras haoia 10s 
wntros poblados m6s grandes del orbe, que carecen de este ele- 
mento, abre la posibilidad de que pueda abasteoersa tambih con 
este product0 otras zonas de Chile, siempre que mi conviniepa u 
10s intereses gemeralea del pais. 

4. ESQUISTOS BETUMINOSOS 

Hasta el momento se conocen en el pafs tree zonas con es- 
quistos betuminosos, que agrupadas en nrden de importanc'a soh : 
Lonquimay en la provincia de Cautin, Pular en la de Anto agasta 
y gUeuco en BIo Bio. Estos yaeimicntos se rncuentran en poder 
de soeiedades particulares en virtud de 111s disposieiones del C6 
digo de l ineria que incluye a 10s esqnktos betuminosos entre las 
substancias denunciables, pero drbido a1 gran interds que desper- 
taron en las esferas del Gnbiwno fueron estudiados por comiBin- 
nes oficiales entre 10s aiios 1931-34, la8 que llegaron a la conclu- 
si6n de que eran de dudosa rentabilidad, principlamente .a causa 
de la erplotacidn subterrinea que obligadamente debia adoptarse 
POP la presencia de mantos ricos de baja potcncia. Estas aprocia. 
cion= mbsiaten ignalmente haata el momento, aun ouando se es. 
Oima que el descubrimiento de petr6160 en la regi6n de Magalls- 
nee, ha postergado eonsidergblemente el inter68 que siempre ha 
existido para desarrollar en el pak la industria de esquistos be- 
tuminosos, debido principalmente a 10s mayores riesgos que este 
nuevo campo de aetividades envuelve y por el heeho de que ella 
ha sido abandonada sistemtlticamente en todos 10s patses que c u m  
tan para su abastecimiento con fuontm de petrblao Ifquido. Esto 
no obstante, durante el filtimo tiempo, loa organismas tbonicon d~ 
la, Estados Unidos han prestado bastan*e atencibn a1 problepla 
del aprovechamiento de las grandes riquezaa de enquistos betumi- 
nosos que poseen y han invertido importantes sumas do dinero on 
el eomplejo proceso miner0 industrial qne ion rlge; per0 m&r bien 
con mirar a aplh4rle a 10s prodsotos que eon srzsaeptibk Be obte- 
neme durante b deetilaei6n de 10s eequistos l0r ps00eEor petro- 

i 
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eztenee mna de sedimentor terciwios con llzl enpeaor de 250 mebor 
y unavenente plegados qne &loran en el curse superior del rfo 
Blo-BZo, con mares& diecordancia sobre an complejo mesoeoico. 

Lle be ta  de una eerie de caliaee, arezliscas J conglomePaaos al- 
ternadas aon gruesos banco6 de pisarras betuminoeas que ineln- 
yen 8610 dos mantos de cierto inter& y qnc son &nto Porvenir 
con un espesor y ley media de 0.45 m. y 80 - IO0 litros de aecite 
crud0 por tonelada de esquisto respectivamente y la Estrata 1:3(i 
situada aproximadamente a unos 50 - 60 metros verticdes por dr- 
bajo del Mmto Porvenir con un cspesor de 8.50 n~ y lana ley me- 
dia del orden de 25 litroe por tonelada. 

De conformidad con el estudio praeticado por las sefiorcs Fen- 
mr y Vogel, lam mservm del hfanto Porvenir se eatinan en unas 
30 millones de tonelades de esquistw Qtiles y 1as de la Estratn 136 
en alrededor de 700 millones en las &reas dasifbdas eOmo m h  
probables, prob@blea y posiblea. Esto no obstante, tornando m 
caientg lam aeccionee de baja ley, las reamas de esquktoe suben a 
vatios miles de millones de  toneladas, pepo su ley media rml t a  
entonaes inferior a IO litros por tonelada. 

Y a P t m i a n t o E 1 P It 1 a r.-Esti ubicado en b alta cordi- 
llera de la prosincia de h tofagmta  a unos 220 kildmetros de la 
costa y ocupa el curso superior de las quebradas hjonales J; Pe- 
fiablanea donde afloran 5 3.9w) - 4.300 metros de a h r a  tres se- 
ries de piaarms betaminosas dentro de un comprejo sedimontario 
de unos 500 metros de eapesor, que descanse sobre una formacih 
porfi.F9tica infrr)cret&oea. De ellas, la serie superior tiene 30 metm 
de eepesot y ma ley media de ao litros por tonelada; la central 

W o e  por tonelada, y la inferior, We 
w e-llor as 58 matroe, del om1 a610 85 - 30 metros son 

v 
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realmente piearras betwhosea, endem8 ohoo mantiha Piow QIW 
Eluot5an entre Xi J 42 om. coo. feyes de 80 a 140 litm8 por taneltc 

Laa reaervas a la vista correspondientes a law dos series su- 
periores se estiman en a.500.090 tonebdm y Ian de 10s mentitos 
m b  ricos de la serie inferior a eerca de 4.500.000 toneledas; pero 
lss posibilidades pueden ser mayores si Ikgsra a oonfirntame que 
las i n t m i a e s  volcBnicas hen tcoido un efecto local. 

Y a c t  m t e n  t o  d e  Q u e u  c a-Se encuentre en el CUTUU 

siiperior del rio Queueo y correwonde a una serie betuminosa de 
edad terciaria todavia poco conooida, por cumto no se ha realiaa- 
do hasta el momento un estudio sistematico de la regi6n. l s to  no 
obstante, a traves de anteeedentes preliminares xecogidos por el 
Dr. Hemmer durante 10s muestreos efectuados en el a50 1935 pa- 
reee que no ,hay muchas probabilidades de encontrar mantor rioos 
p potentea. 

aa. 
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&a# pphipab estsblecimientoa de coneentraciC, beneficia 0 3 b@ci4n de miaerales pretblicor; del peis, ~e encuentran distribni- 
des en Irr aigniente forme: 





--A as 

1) Plant8 wlrqpli, C m P d k  Minera Tampa, en pn- 
nita&, para C O n O e n f m c  por !&taci6n minerales de cohe 
con capacidad para 308 taneladas diariaa de mineral. &ta plants 
entrega, s@nu%, la Principal producci6n de mereurio del pa~s. 

2)  Pzsata Deliiio, ,de h C6mpd-h Winera Delirio de m. 
taqni, en Pmrit.@, pm& beneficiar minerdes de or0 y cobre, por 
flotwi611, @on C ~ p i d & d  para tratar 160 toneladm de mi- 
neral. . 

3) Plant8 Eliena, de la Swiedad Miners AndacoUc, en Ma- 
colio, para benefioiar por flotaci6n y amdgamaci6n h e r a l e s  de 
or0 o concentmr minerales de eobte, con capacidad para tratsr 
80 toneladas diariae de mineral. 

4) Plmkl B W o r ,  89 La lerena, de lixiviaci6n de minerales 
de cabre, de la ,hiedad h r a  Brillador, para tratar u#) tonela- 
daa dissiarr de mined, por fixiviaci6n y pfecipitaci6n electroliti- 

5) Plant8 ,Gdvez, en Coquimbo, para benefieier minerales de 
or0 y cobre, con capacidad para 25 toneladas diarias, por cianura- 
oi6n y flotaci6n. 

6) PMta PadciUo, en Ovalle, de la Comp8Gh hfhera To- 
copilla, rn& t d a r  por flotaci6n 150 toneladas de minerales de eo- 
bre por ,&. 

7) Existe, adem%, una serie de plantas pequehs, a base de 
trapiches y flotaai611, con capacidad para 10 6 20 toneladas dia- 

de minqdm de or0 y de cobre, en 10s Minerales de La Higoe- 
ra y ,Andacollo, ,en Lambert y en La SerenP. , 

8) plants Regional de Illapel de la Empresa Nacional de 
Mined&, pare mineralee de y cobre, con secci6n flotaei6n h i -  
viacibn, para tretar 160\ toneladas diarias en total, 

9) Fundicibn Necional de Ventanas, frente a Illape1 en la 
costa+ en’ actual yonntmoci6n, perteneeiente a 18 Empresa h’acio- 
nal de Minerfa, para fundi 10s minerales 9 conoentrados de la ,-- 
na central, con capacidad para m a s  50.000 tons. de cobre blister. 

En L psM@aia d& Apnaagua: 
L~ap Baonoeq en Petwca, para 150 tomhdas din- 

rim, de & @& 811 Wmoe $e Petorca, panr tratar minerales de Om* 
Nespp, de le Cla Miner8 Ceno Negro, 

ca. 

1) 

e) 



& 18 p?OV&Cb be &de@5: 
1) manta Dispatada, en h Condes, de la Comp&a Miners 

Dkqutsda de Jim Conden, cen Bes plantas de Betacidlr I)&W ?he- 
rdes de cobre, con c8pacWd, en cmjrinco, psra tilrtrv m tone- 
lsdas W i  de mineral 

2) Plana El Volcbi, de la Compaiiia Itfiuera Yemeeditas, en 
El Vole&, con capacidad para tratsr por flotaeibn, ZM) toneladas 
diarias demineral. 

3) Planta Ls Dormida de la Compafib Miem Los Amigos, 
pare tratar minerales de cobre por flotmi6n. 

4) piants La 1LtriCan4 de k Santiago M b b g  Go., en Pnda- 
huel, para concentrar por ffotacien 5W toneladm & i d s  da milie- 
rd. 

5) Proyecto de eonatrwci6n de una plrata de mneatrwl6n 
para ,loa minerales de cobre del ~ecimimto Itlo Elsnco, $38 FOT 

piedad de b Cerro de Pasee Corporatiob. 
En la provinch de O ' E g g i n ~  ne enmw#tran ,la Hifab @@well 

de conmtrwien por f lo teeh  J Is Fm&ei#q de 8, pep 
tenecienh B k Bradm *per p., ,am mpaei&d, fa- 
aO.080 mhhn distisr de &era1 de oab2.e p pre&y& - 



“ I  

Phthwnte, en la mvim% de &aen fnacianen 1- s ignd-  

anta BaePto CrkWl, de cunci~~tracib por f l ~ b e i d ~  & 
para tmitar 50 tozlelsderl pirim de h e m €  de plomo, 

ctq&dad de prodndh CIi 400 bndudab memudes de coneen- 
taqbibb de 1574 de plum0 y &I toneladna mensuelee de ,mncentra- 
dor ap 58% de einc; CsuentA tambih eon una fmdiei6n de ploluu 
que dmteoe le ,demanda ~ S C  metal en el pais, y ,que funde loa 
~ment.md@~ y entrees pbm de obra eon 99,6% de ley., 

$3) h d i e i b n  Lis /2hivaa, de la cia. Micra Tamaya, para 
‘ d i r  directglhente 100 toneladas disr*m de miuerales de cobre. 

3) Flanh Puerto Quadal, de cbneentraci6n por flotacibn, eon 
Gapacidad pBrs 50 toneltdas de mineral por dia, de la Compaiiia 
dh &fzZdta, p&a eonaentrsn minerales de plomo y einC o de cobre. 

Padrbfl Miner0 

M. p@tM : 

’ zinc p cobre, psrteneciente a ?a Compaiila pdiuera Aysen, con 

&&I ,el ”I?adrb.n Ivfinero” las pertencncias methlicas (d- 
dad de pBopiedad winera) constituidaa y vigentes, y que ,pth 
a m p w a k  por el pago de gatentee, ;se distribuyen a lo largo del 
pa& en la aiguiente forma: 
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b p l l W f & h d e  pertenwoiw timm mm we?Wd 
de 5 hs- uaw )..ou Q P ~  lyge msrp0)Ss de 6 be-. 

pnede o h a m  que Or msyur h e r o  de pentfuWtoka &m- 
para lainae de miaerslsl cmbhd~~. 

& ISS psaanenaiss de au&m de ero estbn incluIdas mtlur 
IM.OM) que amp- Ilawderoe de om”. 

las perteaencias de “minaa v(via~” eeth h c l d b  h lnL 
nt18 manifestadaa por sine, molibdem, oobplto, m e r c h ,  platha 
p nranio. 

& &a nbdne, que auma 1pD.@E pertenenoiy no &On ia- 
cluIdas b perbneaeim “no met&lioaeyy, ni las de m b &  y selitm. 

W e  akervmse que el mayor nhem de gerteaencias mi- 
n e r ~  m e W m  est411 obiosdss en las p r o v i n k  d@ Chqubbo, At& 
oama p AnMagmts, en deck en a\ Norte del pats, con B SOU b%- 
wpei6n de la provinua de Magdenes, dolute e- I svadew 
de om. 

~h mnveniente , dejar mnntaneia que pan niimero I de lea 
M.675 pertenencias regintradas no amparan reahente niinerdwa 
cornereiales, ni siquiera terrenos mineraliiados, 8 pespr de enccun- 
trarae mensnradas y con BUS getentes pagadas. &l esewo de per- 
tenen& tiene, genernlmente, por objoto reaguardar 1aa de per- 
dadm valor. T m b i h ,  eoelen constituirse pertenencias en aflo- 
ramientos de pasible futuro valor eomerciaL 

El p e 6 n  minero, por ptra parte, PO refleja, mmo ae corn- 
prenderh, las verdederas reeervas mineran del pels, pnes eTiten 
extensas regiones donde no Be ha realisado pospeccih &t& 
tica algnna Aai, por ejemplo, en el departamento de Aysen, don- 
de en 1947 no habls conatitnida ninguns partenenoia, en I& an- 
Wdad hay 17.506 oomo consecueneia del relativamente resien- 
te descnbrimiento de yacimientcs de plomo, cine y ccbre. Con 
motivo del auge que ha tenido 6ltimamente la “mediena y peqne- 
iiu mineris” del hierm, ne hsn solicitado grm a h e m  d~ peds 
nencias ,en las provincias de Atacama y ,$hquimbo, en temenos 
qae mnestran probabilidader de cuntener d e  mineral. 

I 

ComrHtaslandefirPnmimbdMlmn 

La propiedad minera ,que concede p ley ae llama patenenoiS. 
Esta tiene la forma de u11 s6lid0, cnya base en un teatt8ogu.lp y 
cnya profundidad es indefida den* de lor planor vertider 
que Xa limitan. Su cam superior, medida horieontalmente, pod?& 











Ion gqeralmente del tip h ~ -  
ol mineral ne encuentra a1 a t d o  
0 de roeiclerem. La mheraliici6n 

OS de leyes oomereisIes de 
edio del euerpo dd &pa& 
comeroial. Estos elavos tic- 
, tanto en el sentido de Ir 

phta methlica en plantas propias 
PEPS obW$&'mbdkdtm eet~6rnicoe. En el primer caso, se trata, 
geaedmW#,';Q" Iri expIMtttei6n de lae zonns de cementaci6n o en- 
riqm&ni&W' s&IWWW, '%&ntras que en el segnndo, so apro- 
veehrrs OaaaBfh $b&~ %im prh&ae o frfas. Ejemplo de este 61tL 
mo e: aeSeooler, en E ~ B  (tomla. 1 

P m  1&8 b n&W% lge Is #ate gatti incluida en las faenas 

hierro son de origen 
en forma de rebosa- 
dimemiones, con re- 

mineral rentable. E~I 
son magnetita y he- 
ne presenta btretule 

eoes, apebits oomo gen- 
B a todo el de+% Y 

* 
x 



’ ~. .-- . . ‘: . & ,  

ciefiqn, a WCW, &mt~ canbenib dp f i w  &e y fWwa 
pia de pbosadero: &arrobo, en VdIOner; de V e * o n e a :  

ehelume, an Copaimao. 
AdsmIs de 10s y&entos de origen fgnem, exiskktn hs 88- 

dimentarios. o tip0 “Lap Superid,  m e  --dm a paten- 
tes mantos de =os !4U m. de espesor y de @an extd6n  (varlos 
kildmetros euadrados), htercdwios en ma formaei6n de &a- 
citas. El &eral que combnerite 88 ,llam8 itabXta tiene 8610 
M% de hierro, 36% de sflice y peque5ae impmass constitnfdsa 
For fdsforo y amfre, por lo que resulta neceaario conctmtmrlo 
antes de fnndirlo. Este material se asemeja a las itabirittw de 
Brasil y debe considerarse a610 eomo resew8 poteneial. Ejemplo: 
Reliin, en Nahuelbuta. 

Hay, tambih, en Chile importantes depdsitos de arenas fe- 
rruginosas de baja ley: 25% de Fe2% y 0,2076 de Ti&, que pue- - 
den observarse a lo largo de la costa, entre Ban Antonio y Chi- . 
106; pero deben considerarse, tambih, 6610 como regemas poten- 
ciales. ~1 mineral ee magnetita e ilmenita. 

Besultan aetnalmente econ6micamente explotables 10s yaci- 
ientos con na memos de 60% de hierro, ya que el mineral pue- 

Un mineral de hierro para ser comercial no debe eonte 
pureeas superiores a 10% de pilice, 0,05% de azufre 7 0,04 

exportawe directamente. 

S i  embsrgo, hay yaeimientoo de h i e m  en que el f6 
-no se eneuentra como indicio sino en mayor proporcih, dig 
45%. Entonces, el hierro puede tomar mayor valor porque, 

ambos contenidos. Ej 

Chile son en m mayor 
parte de origen sedimentario marino 9 coneieten en importan- 
tes msntos de poteneiae que varian entre 40 em. y 2 la, y gsan 
extensi6n en eorrida, la que a veces llega a dganoe kildmetzor. 
En 01 sentido del manteo 10s yacimientos est& limihados par 
numeroam fallas paralela que lo interrumpen purcialmente en 
fajas de. oema de 100 m. Los yacimientos, en gemera& en&- 
rran un volumen de mineral superior al mill6n de toneladas. 
Ejemplo: El IEomero, en el Valle del Elqni, 

Los principalen minerales son bramite, psjlolaelene y p h -  
lusita, presenttindose tansbien el bi6& de mengsmeao. J&e @an- 



y Q O k O .  
Bend- reztabler m e a s  eon poteneise haah de 40 

metros 
el onatmid. 

en vetas de SFigeYI P*hO, encierran 10s mismos t ipa  de 
mineralee y ley& ya i n d h h .  Ejemplo : Mina Lae Ventanas, en 
lllapel. 

L0s mlnepale~ espmtablm deben tener un minim0 de 43% - de ~1nqpbnm0. y BUS kpUrmag ILO deben pasar de 13% de silice, 
1 0,20% de mbm, Q,N% de f6sforo y 10% de hierro. Los mine- 

ralea de pzimeEe tienen no menos de 48% de manganeso J no 
m h  de 8% de sfliee m8s a lh ina ,  6% de hierro, 0,10% de eobre 
m& plomo p zinc. y O,lZ% de f6sforo. h s  minerales de aegnn- 
da tiemen no menos de 45% de manganeso y no mls de 13% de 
silice, O,%O% de aobre m h  plomo y &e, 0,30% de f6sforo y 
10% de hierro. 

Las gmndes conoentraeionea de manganeso en Chile corres. 
ponden a dep6sitoe de baje ley: a6 a 36% solamente, y para su 
aprovechamimto industrial sera necesario someter el mineral a 
una c~noentraci6n previa. Ejmplo : Loma Negra, en Corral @e 
mado. 

En muchos yacimienh puede observarse una eoncentraci6n 
s&nndmia por efcctos metaaom&ticos, es decu, soluciones que se 
produoen de su mineral primario, braunita, por efoctos del anhi- 
drido Oerbhieo, para volver e precipitarse como pirolmih m b  
abajo, en el mismo mrmto. &tOS fen6menos resultan de F a n  in- 
ter6a.cn la explotaeibn &e laa mines. 

Lon yaciloliemtoe de plamo y dnc son bastantes esc8508 en 
mile, per0 811s leyes son ielativamente &as, lo que permite 
explotacitm a  pea^ de1 noam@ bejo precio de estos metdes. LOS 

dep6sitos s m  del tipm lamhiforme. A vecen, 10s minerales se Pre- 
sentan me~clados a1 enfado de plfuros, pomo galena Y blend% 

CalcO- 

Pmt& ~i amen*rita, y 'que eneierran algo de plats, todo 

eon leyes de no men08 de 4676, despuh de seleccim&o 

Esinten, tarn-, ~aeimientos de manganese que 

146 d;s pb. &5% a &9% de Zn, con algo de 



&I mntsgo y#&Flie6a EjeEqdO, &e@ *ern1 €blWmlb, es 
A W C ~ ,  se presentmi Q B ~ B  aiapzps de @ma 0 

b u m  lepes, espeehhn ta  em el OW@ del PlOmO Om %&@a- 
rdes de elta oone&ra&th &iOmph: b# -, m h% 

80& -8- 

808 en mile. lristen varies en el extremo mr del p&@ e~peOia1- 
mente en la proVinoi0 de Ayaen, cup0 ,der e1mn6dm a h  &LO 

se ha dotsrminado. 
La producci6n exportable de molibdeno de Chile se & t h e ,  

como en o t m  pekes, reenperando la molibdenita que enciiman, 
en forma eapor6dioa, algunos importantes yacimientoa de cobre, 
y concentrhdolo a 96%. Ejemplo: Mina del Tenieete, en Ranca- 
gua .(Ley media del yacimento O,OS% de MOW). 

Los yaeimientos de memurio, propiamente talea, son lambih 
de poea importancia. Eristen algunos en la8 provhciaa de Ata- 
cama p Coquimbo .-elacionados con carbonato de cobre, 6xido 
de hierro. sulfuros de cobre J baritina, en forma de pequeiioe 
lentes de cinabrio o tetrahedrita mercurial. Per0 nuastra princi- 
pal producei6n de mercurio proviene de la ezplotadn de p i -  
mientos de or0 que lo encierran en forma de boleones irregularea, 
aunque de cierta magnitud y grad0 de concentracibn. Ejemplo: 
Mautoa de Punitaqne, en ovplle. 

Los pacimientos de cobalt0 que se conom en el paie no re- 
vkten, haeta ahora, importancia econ6mic.a por ser de baja con- 
centraci6n y de M c i l  aprovechamiento, no preathdose para ser 
trabajados en p e q u b  esaala. &inten varios depdsitos en el de- 
partamento de F'reirina m 10s que el mineral se preaenta como 
cobaltita, un aulfnammiuro de cobalto, con gangaa de marso, 
caleita y Lierro, en vetan interoeladaa en formaoi6n de erquistos. 
Tambib se conocen algunos dep6sitos de cobaltits en los yaclL 
minntos de vetas de aobre en El Vole&, en la regi6n de Ban J d  
de MIaipo. Ambaa reservaa eon, a1 parecler, de pequeiia magnitud 
y am no bien eonocidas, tanto en estensih como en oompopfs- 
miento metalbgico, eiendo este Wtimo hc to r  de especial impor- 
tancia pnea la traneformaci6n de la cobaltite en las relea de 00- 

balto gnne se emplean en las induatriaa dreoe dificluhdes. 
Finalmento, r d t a  de inter6s meneioner 10s pohblee y8& 

mienton de 11l0810 que se estdian en el pa&. 
Segbn el ge6logo Carlos Raia, IM principalen p a ~ ~ t & & ~  

de 10s depapiter &e uranio de Chile son las siguis@err 1) Loa mi- 

LOS yacimientoa de In-Q* prep3amate 

' 



neralen de mania se Pr-entan en depdsih ubicsdm tanto en 
rocu intrusive6 corn0 en rocas rnetarnhrficas, per0 en las eerca- 

manifestacionm uraniferm Be preeen. 
tan en yacimientos de Carikter hidrotemi, annque tambi& se 
han encontrado en yacirnientos de tip0 sedirnentario. 3) ma- 
nio est& asoeiado a rnine~liizae~dn de alta, media y h j a  temp- 
mtura. 4) E1 uranio se Presents generalmente m i a d o  a mine- 
ral- de eobre J aunca a minerales de ora y plomo. 

Las variedad- reconmidas hasta &ma son Fa peehblencla. 
8~ estado eristalho, la uraninita. 
~,a yrincipales manifestaciones 

del coutacto. 2) 

= 

fhitivos estin a h  en estudio, se 
tes de cobre en las provinciaa de 
en 1s de htofagasta,  en 10s p 
y en el distrito de Sierra Qorda 

Aaernks de 10s minerales 
d pais, en pequeh eeeala, y 
etros pineralea, piles corn0 ars 
y platmo. 

No se ha encontrado adn, 
a pcsrr de eristir importantes 
Bolivia y, tambih, en Argenti 
us yacimientos de ard 

c- psci, y se ban trabajado ocasio 
brada Camarones. 

Se conocen algunas manif 
hrica, Vnllenar y Salaaoncn 

fil titanio se encuentra 
ferruginosrs de la costa cen 
bke su aprovechamiento dado el 

~ 

d e  metal. 3 

DOr su importante producci6n dc cobre. El p 
:i6n en el siglo n I I ,  y en el siglo FIX p a d  

puesto Fn !a produccidn mundial, posiei6n que 
1880 en que la fuerte producei6n fle Estados 
segundo lugar. 

La produccidn mundid de cobre, con I 



Zs4 G&mmAmA mnNcxisoA 

m d a  de la Segunda Querra Mmdial, Ueg6 a ma del ~ B I I  

de 10s 3.m.000 de toveladas de oobre fin0 en 1 w ;  98 deob, BB 
dupfica L produccidn de tiempos normals. Posterbrmente, fue 
bajando paulatinamente hasta Uegar ,a m m h h 0  de ?.M6.M0 to- 
neladas p 1946, para volver a awnen- 8 5,866.000 en 1957 Y 60- 

brepasar de 4.O00.000 de toneladaa de 9.000 libras en 1960, Esta 
a t h a  produceidn, que prhtictunente cs eqnivalente a1 comumo 
mundial ya que, generalmente, !e ajusta a !a demanda de 10s gran. 
des consumidores, se espera que Uegar& a no menos de 5.000.000 
de toneladas dentro de 10s prdximos diez aiios. 

Dentro del c u a h  de la producci6n mundial de cobre en es- 
tos i3timos G o s ,  10s Estados Unidos marchan a la cabeza, con 
29% de la produceidn, Chile sigae eon l4"/0, Rdeaia con 12% 
pni(in SoviCtica con 1296, Canadic con 9 % , y Congo pelga don 7%. 
Es deoir que Chile ocupa lei segundo lugar en dkputa con Rodesia 

tiende a 6obrepasarlo. 
El siguiente c h o  mnestra 15 evoluci6ni de Is produecidn de 
e fino en Chile, desde el aiio 1940, en toneladas mCtricas: 
1940- 363.Q38 
1945 - 446.397 TCrmino medio dltimos siios 464.000 tonr. 
1950 - 362.942 
1951 - 380.726 
1952 - 408.263 
1953 - 363.762 
9954 - 363.649 TCrmino medio filthnos afios 356.000 tons 
A partir de 1955, la produccidn en Chile r-mciona con la 

va potitica tribataria que implanta el Gobierno, y loa principa- 
l@ productores inieian un programa de ensap.che de w producciqn. 
o que refleja en el siguiente cuadro : ' 

1955 - 432.278 
. 1956 - 489.713 

1957 - 481.555 
1958 - 463.133 < 
1959 - 541.874 T6rmino mea$ Wtimos aiios 482.OOo tons. 
1960 - 536.388 
1961 - 548.614 

FWE"B: nepartamenp del oobre. 
El kobre en CMe ocupa el primer 1uSa.r entre sua diPerentee 

produccimes de minerales met8Iim y no amt6&0~, t a m  pm e1 
valor de su e c i 6 n  cgllzo por 01 de su exportmien, 

0x1 
reduC* (en total 10% de la ciIbtuna), Per6, qne tiende a 

6 

son. t a d i n  Produetores de oobre en Sudamhica, 
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incremgntm fuwtemente 8~ produccidn 7 Bolivia, donde tiende 
&mjnnir. 

El eobre fue el segundo miner 
del oro, y antes de la da t a .  

La primera producei6n de cob 
provino de la regi6n del Norte 

xpIot6 en el pais, des- 

e data del siglo ?IVII, 
Ut31 provincia de &- 

quimbo, desde donde Be Provefa de cobre a1 Per6 para la corn 
trucci6n de d o n - .  En el S k l o  WIII la explotaei6n come& 

en Cqnimbo, cuyos minerales tenian 
88 inici6 el gran desarrollo de la mi 
a 10s nuevos descubrimientos de min 
provincia de Antofagasta; Dulcinea 

La produccih en la Bpoca a que nos ref 
meido de 1.500 toneladas mensuales. 

Finalmente, en el l g l o  XX, la- 
$en0 desarrollo. En 10s prinreros a 
Poderosa, Toldo J Qatico, en Anto 

plazado por ,El Salvador debido a su 
as son famopas en el mundo ?or su 

ndo, la producci6n de cobre fino en 



Rementbdonos el pasado, put?d.de establecerse una pmducdba 
ontrolada de cobre fi io en Chile, a partir de la Bpoea de la fin- 

Riglo XVII: 4.600 toneladas, o sea, 46 tonela& por aho. 
Figlo XVIII: 68.!200 toneladas, o sea, 68Q tonelodas por aiio. 
8;pl0 XIX: 1.764.680 toneladas, o sea, 17.680 toneladas por 

aiio. 
Siglo XX: 14.598.920 toneladas, o sea, 243.300 toneladas por 

aiio. 
En eonsecuencia, el total de la producei6n chilena de cobre, 

haste el aBo 1960 inelusive ha sido de 16.129.800 toneladas m6tri- 
cas de eobre fino contenido. 

La prodneci6n media durante 10s Clltimos a50s seGende como 
eobre metilico en barras (eorrespondiendo 30% a eobre electroll- 
tico, 13% & cobrc refinado e fucao y 53% a cobre blister) y el 

s: 
quista, del siguiente orden: 

I - -  . r  

restante como cobre 'contenido en minerales J eonoentradodos 

o de que para obtener 4oo.OOO 
cesario explotar o extraer de 
toneladas de mineral ,que en 
rl de bnja ley, con un conte 

inguirxe tres diferentes ca- 
difarentes tipos de empre- 

la gran mineria, la mediana mineria y la pequeh mineria 
La p a n  mineria del cobre corresponde a las gandes empre- 

norteamericanas, que debido a plus vaatos recurs08 econ6micos y 
ancieros disponen de grandm plantas propias para el bcnefieio J 

ci6n de SUI minerales en $ran eseala, junto a 10s yachientos. 
poder transformar 10s minerales a metal, a1 
os, y en especial, el hecho de contar con ne- 
aeerlo en magnitudes del orden de lor 25 $70 
y en forma eoozpletamente mecanieada, per- 

stas empresaa trabajar econ6micamknte grandee yacimien- 
mineral- de 5610 1,5% de cobre J atender meremh en 

ior, con cotieacionm no inferiores b U% 090 p a  Isbra de 

pan mineria proporciona el 90% de h psad&~&m nacio- 
, que se esporta totalmente, can q p i b  de upas 

4.060 toneladas anualer que c o n s l l ~ . ~ ~ ~  lai UMla mpskmalesrh 
La man mineria produce, por d o ,  qetp&ten@e, &dedor do 



-.@@ -lstaIw 4s %) 

d@ om Y 200 ~ a m m  & 
@l&&s de cobre re!&& 

de esta ceibemb: Ira Chile Exploration Cu., la And= Copper 
Nining ., y b Ceper  C0 ., que explotan 10% yacimientos 
de Bk Mwder y El Teniente. resyeetivamente. 

de la Ansconda Copper Co., y la 
00.) Vale la pena destaear que 
de oobre con planta adyacente 
Teniente e8 el mis grande de 10s 

aobre corrcsponde a empresas que 
toneladas dirias de mineral p que 



d e s  con mejores tepa, introdmiendo roanans(ne mmeWeIp~Bu ,  
la produccidn y aproveaBrcnBo el oontmido de OFn que swilnwLn 
en gtheral las minerales, que pasa a 10s concentradm, y que ea oboe 
nado, en su totaridad, par lee fundickea. 

Aunqrie su a p d  a la pMdumt6n 2otd Sto eobw ea bwtnnte 
reducido (7%), eata mineria ee enteramente n a a i d  y MI vaior 
retorna por eompleto a1 pais. Sin \embergo, se prev6 que el in- 
cremento de eata rama de Is  minerla e e d  de ~1 magnitud ea 
10s pr6ximor tree aiim, debido a 10s proyeutos en ejeonci6n que 
elevarh dicho aporte a eerca del 18%. 

La mediana m i 4 a  del cobre, qnc inclnyr fmdicidn de !os 
mineralee eoncentradoa, ae de p a n  importaea para e& pdsl pnr- 
que asegura la explotaeidn de lor minerah sdferos &e bGs b3' 
y la recuperacih del total del or0 contenido en elloa, lo que b- 
ndieia a todaa aquellag faenas que no enentan oon plaukas pro- 
pias. 
y El mineral despu6s de extraido 'de las minos e l  molidu y so- 

metido a la eoncentracibn, generalmente por notacifin euando sa 
trats de mlfuros, o a la liiiviaei6n segoida de precipitadhn cuan- 
do se trata de minerales oxidadoa. Ambo@ productos, eomaenhdds 
y preeipitados, se transportan a laa fundieiones de minerales do 
cnbre, donde se temnina el promso metal6rgico. 

La liiiviacih usa eomo disolvede sduciom dbbiles de &ob 
do snlf6rico que, generalmente, lo proporciona, ea p a n  pa&% el 
mismo mineral. La precipitacih mm f i e m  viujo c m o  meoipitm- 
te. Debido a que el Hcido d 6 d e o  y el fiozm, riaje mn relstiva- 
mente cam,  se bueca la manera de e m p k  pare &a o p e e h  
otroa procedimientor con dieohentee preaipibatm ~8 cr&mni. 
cor. 

Lae fundiciones tr'ansfoamam, p r b r a ,  lee mi.neaaler,, 
trador J em eje, que es nn 
que colecta tsmbihn el os0 J la Mta, y 





MB amQmh?= 

Bionas y dl0 pude  prosperar camdo td~h  ~ ~ I I ~ ~ ~  de I~PSP 
no Swionu, a 3%, y mien- d val6r del oobre no sea inferior 8 
US$0,30 pot libre. 

prar la produccib de 10s mineros pequdos la Ceja de CrBdito de 
Foment0 Minero, nctualmente Empreae ,pacionul de 
funci6n de SUB plantas de Concpntr&6n, Fondicidn de P&mte y 
de la venta de sabre blister en el mercodo europeo dmde obtuvo 
h a t s  30 centavos amdeanoa por libra de cobre, se mantuvimn 
en actividad mm 2.000 ,miase trabajando “al pirquh”, con una 
producci6n conjunta en dido 60 de MW 600.080 toneladas de 
mineral de 3 a 4% de cobre, 2 grs.lton. de or0 y 22 gmltoa. de 
plata. Esta producci611, que sipifica Mas 15.008 tonalaaaa de 
cobre f i o  recuperable, ee puede subdividir, el destine que 
tomb, en: 55% como mineral de fnndicidn direeta con 8% de cobre, 
2 ps.lton. de or0 y 30 gralton. de plata; 39% gome mineral de 
concentraci6n con 3% de cobre, 2 gralton. de om y 10 -!ton. de 
plata y, finalmente, 6% mmo mineral de exportaci6n, o o l ~  6% de  
cobre, 5 grs.lton. de or0 p 14 grs.Iton. de plata. 

Sin embargo, la existencia de gran parte de estaa peqneiiaa 
faenas depende del precio de compra de 811s mineralee por la Em- 
preaa Nacional de Mineria, preeio que a su vec eeth supeditado a 
las condieiones del mercado international del cobre. 

La producei6n de la pequefia mineria, que ocupa unos 2.500 
obreros, proporciona gran parte de   OB minerales qne tratan las 
plantas de eoncentraci6n y la fundici6n de la mediana mineria. 

Su aporte a la produeci6n total del cobre en chile es bastante 
redneido, pnee ea s610 del ordea del 576, y no mayor del 50% 
de la producei6n de la minerla mediam. 

El tip0 de mineria de que nos ocupamos, si bien puede dar 
origea a la mineria mediana p proporciona trabajo bien rentado 
a un numeroso grupo de mineros, pneeto que por aer puohds de 
ellos patrones perciben las utilidadm de la venta de m mine- 
les, lo que a1 fin de cuentaa rernlta mSs proficuo que lo8 jornalee 
corrientes, no beneficia tanto a la e c o n o d  naeional oomo Iw d e  
mis categoriaa empreearias, porque le Uonict3 empleads eB Is pe- 
quefia minerfa ea rudimentaria, va en dermedro de l @ ~  ys&ieor 
toa 9 reqoiere la permanente ayuda del &ado pars suzlait8s. 

Laa faenas de la pequefia mineria mnaiatm, en la mayorls do 
10s emor, en explotar el mineral “al pirqwh”, aln p m m ~ i 6 n  
previa ,Bel ywimiento; chancer mannahente el *erxrl en h 

el GO p S 0 ,  debido al relativo buen preeio a que pudo -b 
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BOW time enrGhjle el novena w r e n  d T&W &@ QPVW 
d.aaoi6. m i n m  oonpsndo 108 o&o &mcame lagsseq m rdet t  de 
importencia, el cobre, el Mew, el ai&% el arbbn, d pewmb 
el mdikdeno, el carbaarrte Be d u b  y el g g b .  

El oro h e  el primer lainepd %we SI esplok5 en Chits. &B pro- 
duccibn, proveniente del trabajo de kaderos, s~ idei6 con m- 
teriroridad a la 6poca de ln Gonquista, mela 6e % h e  eonoeimien. 
to que 10s indios chileme panaban un tribnto a lon hMIs del Pe- 
ni en este metal. Pedro de Valdivia en 1541 inici6 la explot&cidn 
ci6n de 10s lavadores de. or0 de Marga Marga, en la actual provin- 
cia de Aconcagua. 

Durante la ConqniSta xe deseubrieron y explotaron 10s la- 
vaderos aurfferoe de Qnilacoya, en Concepcih; Madre de Dies, 
en Valdivia, y Andacollo, en La Serem. 

En 10s iiltim08 35 p50s del &lo XVI se produjeron 72.000 
kgs. de om fino. La produwidn decay6 apreciablemente dmante 
el siglo XVII debido a lae ppidemias y @ e m  que terminaron 
con la mayor parte de 10s indios que trabjaban en estas faena8, 
bajando la produccidn en ese siglo a 8610 uno8 %5.QOO kgs. de or0 
En el siglo Wm se inicid la explotmi6n de algnnas ? n h a ~  de oro, 
gracias a Ja introdncci6n del trapiehe p m  el benefieio de 10s mi- 
nerales, lo que permitid elevar la produceidn a 92.000 kgs. y a 
123.OOO kgs. durante el siglo X1x. 

Entre lee minaa de or0 trabajadas en dichos piglor figwan 
varias en Copiapd, Hnaaoo, Coquimbo, Ibpel,  Petma, Tiltil y 
Talea. A fin- del siglo XIX se deseubrid el.9mom mineral de 

Durante el aiglo ;xX decay6 la prodncei6n, y em el aiio 19141 
lleg6 a 6610 330 Kgs. de or0 fino, lo que segnramenk 88 &hi6 a 
la importsncia que tom6 la explotacibn de loa rniinerales de plata 
y, posteriormente, 10s de Pobre, a1 rtdativo bajo vslor flue tenia 
el oro. Deade 1915 hasta 19m la produoei6n se mentavo estacio- 
naria, milando alrededor de unos 920 Ke. pop aiio. Pero, a pat- 
tir de 1930, debido a la fuerte depreciaeidn Ide nuestxg moneda, 
el oro, que en ese entonces valia &lo $450 el g r w 9  cornem6 a 
valoriearse, desperthdoee pronto el entudaamo por on exglota- , 
eidn. El impulse que esta minerIa reeibid del Qabierno por in- 
termedio de la Caja de Crbdito M h m  7 otrw reparticionsa, prQ. 
dujo rm eonetaate pmento de la pro&gee.i&~, la que se dev6 L 
641 kga. en 1930 a 11.491 kge. en 3&9. 

Durante este perSodo se reinilason lae labores en La eono- 

__ El ollanaoo. 



&miento de mnm IO& de Iar minaa en tmbajo; al fmk 
~ap~~?I%b2 de 30s jo~eeler y 161s materisles (b que ewtribuyd a die  

p e w  de que e1 gram0 de or0 valia a la 
ea deob, 10 veees m&e que en 1930) ; y 8 la prefe- 

&ems &mm nnevamente a la mineria del cobre 
y zttmqtmd~o detrjdo a ha baenos precios que estos metales goza- 
ban a tu wh %a el m & O  international. Asi, la produceidn 
naciad q w  hsbia llqpdo a 11.491 kgs. en 1939, bajd a 9.500 kgs. 
en 1940 y a 8,200 kgs. en 1045, mantenibnndase alrededor de 5.000 
kgs. haeta 1940, para dianainnir, posteriormente, hasta 3.000 kgs. 
em 1966, y aeguk lipramenbe bajando a 2.600 kgs. en 1957, 2.200 
kgs. en 1958, 1.800 kga en 1959 y 1.700 kgs. en 1960. 

La producsibn de or0 fino durante el presente eiglo ha sido 
h siguiente: 

mds, 

19a, a 1914 
MQS l@15 a 1990 18.734 I, ” ” 

&~OE i9ea a 1940 B7.qM ’’ ” ” 

Miin 1941 a 1050 diB.215- ’I ’I I’ 

MOS 1951 a 1980 

&a psodaeeibn total de 010 em W e  cn 







tr Ba* bm&& eb rrm uld.liarnlls;orau 
ti&$.- de m?aer&-a bea una lep mad% &e 19 &.#ma. 
de apo. ineluao loa &iwmbb m&f%rm cen 113~1 ley de LB gn. /ba  
pwedenm de b peqaefia mlneHa, que 118 EmMdm en lpl IppIu1. 
tam de la Empraoe Naciotlal de Minerla. 

18 Uh&a p e p &  ’ del orb ftgurem n m n  fnmg 
&e miaerol, de BI)?MuIDB m u m a  qbe se &&Can a bnrbajer miaar pa- 
qneiim .1 pirqa8n, a e- elect0 ne seieceionan Ion mineralen por 
d o  de un pauaclaeo mud, 10s que mn vendidos a 1- Plan- 
rCegiollplea de Concentrnci~Sn, incIm a la phndicidn Nacional de 
Poipote p a lae C ~ M  Compradorss de Mineralen, con ley- no in- 
feriores a 15 giamoS de or0 por tonelada. Tembi6n forman parte 
de esta lrra faenas personales que #e imtcrlon en region- 
de placeres anrfferos, donde se concentra el mineral mannalmente 
en “csnaletse” y “ c d ’  para, dcspds, amalgamdo y fundirlo, 
reduci€ndoIo a om metMico. 

$stcre faemas, que son bastante numeroma, d bien proporcio- 
nan en tiempos de crisis una labor remunerstiva a miles de obrc- 
ros, y fseilitsn la prospecei6n minera, tienen 10s hconvenienten 
q w  ya d & m o s  para 1s minerfa peqneiia ael e o h .  sin embargo, 
e a  mined8 proporciona Ugo mb del 5@%1 de la producci6n a d -  
fem de chila. 

Entre loe diferentes distritos a d m ~  qm abarcsn la$ fae- 
nan conwpondientes a la pequefia mfnerb, pueden citarse como 
ton  mgyl impurtantes, Ion ,de San Crbtbbal; Sierra oordo, anSna- 
eo, Si- Over8 J EnmernIda, en la provincia L Antofagasta; 
C?aballo Ma&, Chivnto. Inca de &o, La Inla, Lea Marfee, ca- 
chiynyo de Om. Oyanco, Amolanen, Bot6n de Oro, Domeylco, HUB& 
M p CamhWo, en b provinek de lLtar8taa; h Chonbs,\Con- 
doriaee, dndacollo, Pnnitaqni, Eqino, Plan de Hornon, Bents In&, 
Choapa y .a(uell6n, en ,la provineia de Coqnimbo; Petorea, La Mer- 
sed y CaWdo, en la provincia de Aconccgtlll; “%Til, en la prwin- 
cia de Ssmt&xgo y, finalmente, chac6n, MEOJM ’ ~ r  Binaonadq en Is 
provineis de mgpina  

Xhumte el a50 1944, 6poca de much0 auge, hnbo en trbbajo 
WASS Ut30 minau amiferae pequdas que proanjeron PIIM 80.000 
taieldm de mineral de 25 grn./ton. 

tr, p&wi6n anrSfera en el 850 1960, que b wnfdo red- 
ei&&se por 1- motives indicadan, esprsmmb .B o ? ~  h a  &nib- 
d e ,  ea la &Mente: (Estadhtica del 1~sroicio & - a S h ~  del Ftr. 
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La Com@f~ de &em del Pacdfioo (Huaohipato) ~ e ~ t i t n p s  
la m b  importante bdWria establecida en 10s Uttimos ago@ (10 
el &, siendo la que Ita aportado baneficios m6e inma&tos a 
la economia necfonal. 

otd‘as jndustrjas coneumidoras de mineral de hierra, a d e h  
de Iiuachipato, son las Usinas de Indac y Famae. 

La producaifin de a w o  en el pais satisfaee el  COMWO na 
eional y, en perte, se exporta a 10s pafses veoinos y, nun, a E& 
dos Unidos y Enropa. 

Dada la muy buena calidad quuimica y fisica de 10s minerales 
de hierro chilenos, se ha ereado en 10s filtimos 6 0 s  una impor. 
a n t e  demands de mineral por parte de algunss nsinas en Estados 
Uuidos y Jap6n. W o  ha dado origen a la mineria medians dQ 
exportacidn, cnyos resultador eeonbmicos son todavh inciertoa, 
puca e lk  se basa en la esplotacibn de le parte superficial -aflo- 
ramientos- de algunos vetarrones que quedan eerca de la costa 
y puertos de embarque y, aun, del mineral quebrado (derram 
de faldeo) que se encuentra en las vecindades de esos vetarrone 
La exportacionee alcanzan ya a unos 5.500.000 tom. anualea 
mineral de 64% de hierro (g rade  p mediana minerfas). 
A Fatre loa yacimientos que explotan las nuevas empresas de 

mediana minerfa figuran: G e m  I m h ,  en Copiap6; Lou Colorados 
y Enanteme, en Vallenar; Huachahlume y Lambert, en La Sere- 
na, p el Dorado e Infiernillo, en Ovalle. L1 primer0 lo trabaja la 
Compaiiis Salitrera TarapacB, el segnndo y tercer0 la Compaiiia 
Miuera Santa Bhbara y, loa demb, la CompaFda Minera Santa Fe. >(, 

Del s tudio  de las enormes reservas y recurs08 potencialea 
que tienen algunos de loa paises Sudnmericanos, como Bpee’ con 
an total de 52.610 pillones de toneladas de mineral de $LAO; 
Venemela, con 2.450 millones; Per6, con 740 millones; Colombia, 
eon 455 millones; y Bolivia, con 500 millones, se puede concluEr 
que Chile, que sdlo dispone hasta ahora, en conjunto, de uno8 
1.215 millones de toneladas de mineral (215 millones de resepvaa 
p 1.O’mil lones de recurms potencialee que puoden no reedtar 
eoon6micos) eu, hash ahora, uno de 10s paiees menos favarecido% 
en cuanto a mineralee de hierro se refiere, en este conthente. NO 
obstante, esta posicibn puede variar ftlvorablemente en forma h- 
previsible si, se confirma la existencia de grandes cnerpm mine- 
ralizados de hirro ubicados entre Copiapfi y Vallenar gor el Ins 
tituto de Investigaciones Qeolbgicas de Chile, en sua estadios do 
prospecci6n geofhica a6rea en el aiio 1061. 



@nt&%squenb tlbb comfirma la nageridsd de pram& 
e,6riOr ile p~oopcaibn con el objeto de loccrlicar aaevp~ n 

<mmvql de miaeFsles d9 hierro en las regionen m b  ap rop iab  geo- 
pb9psmtmim para mntenerlo. Enton estudics poMan compkmen- 
W e  con Otrm de cardcter metalfirgieo tendienter 8 determiner 
.mu6noa ecm6mieos para el aprovechamiento de knpor€an€m re- 
m a &  ds minerales de tipo itabirico y de arena ferruginom que 
tenemos en cantidad. 

M 1 e r f Q d e 1 116 U ?B p 0 n e 8 0- 

&l del msnganeso fue del orden de 10s 6 millones de toneladm 
en el afio 1950; en 1952 aument6 a 11 millones, cifra que se man- 
ttkvo haeta 1954; en 1956 volvi6 a subw a 12 millones y en 19% pp- 
n6 de 10s 13 millones de toneladas. 

Bn nrden de importancia, la producci6n mundial proviene de 
Ud6n SoviBtica, India, Brasil, Africa del Sur J Costa de Oro. 

&a produccidn de lnanganeso en Chile se inici6 por el aiio 
1184 con motivo de una fuerte demanda international, prindpian- 
do con unas 4.000 toneladas anuales, para llegar en 1892 a nn m b  
ximo de 52. OM) toneladas. Posteriormente, la produceidn prinei- 
pi6 a decaer hasta anularse debido a1 bajo precio -20 centavos 
amerkanoa la &dad --a que lleg6 por ese entonces este mineral, 
eon motivo de la fuerte competeneia rusa. 

A consecuencia de la Primera Ouerra Mundial, la demanda y 
10s preeion del mineral de manganese aumentaron bruscamente y 
la producci6n nacional de estos minerales pas6 por alternativas de 
'8.m a 11.oOo toneladas anuales, para llegar a N.OO0 en 1938. 
La Segunda Querra Mundial provoo6 nuevamente el aumento de 
la demanda y de 10s precios, y Chile pudo incrementar fuertemen- 
te su produccib a pedido de Estados Unidos que a la sadn  IM 
podfa aprovisionarse desde la Unidn SoviBtica. La prodnccidn ns- 
&onel durante el period0 1941-1943 fue del orden de las '75.000 to- 
neledes anuales. 

PaateriOrmente, debido a la bsja del precio de 10s minerah 
de lpmganesu en el mercado internactoml, nuestra prcrlueci6u 
decay6. Baj6. em efecto, en 1944 a 43.ooO tons. y llegci sdlo I 
21.000 tons.. t6rmino medio, en 10s 6 0 s  1945 a 1949. Reaceion6 
m h  tarde, mra alcumbr hwta 60.000 toneladas durante 10s a h a  
l!$O a 1958' y bajar nuevamente a 50.000 tons. de mineral en 
atimw &os ( M W O  tom. en 1960). Chile oeupa actnalmente, d* 
puei dn Brad, el enpundo lugar en la produooidn de mineral- 

prodncci6n 
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Fnees podrd oOatinaar mtientrps el p a i o  del muriganem paedo 
bwdo Coqnhbo no a40 de 
Aff iner fa  d e l  P I O M  y d e l  I l n & - -  pdam 
dbn mundial de plomo Uega y8 a 8.500.000 toneladm cortas, y le 
de , k c  p ~.300.000 toneladas c0i-b~. 

Chile porn algnnos yaaimientos de minerdes de plomo y de 
cina, pero 610 de regular importancia. 

La producci6n de estos minerales data de 6poca relativamen- 
te miente, habihdose iniciado !on el objeto de atender Iss ne- 
eesidades del pais. 

10s iiltitnos &os, debido a la baja de 108 precios en el 
memado, se ha mantenido una producci611 del ordeq de las 2.600 
toneladas anuales de plomo fino contenido en minerales y con- 
eentrados de alta ley, y de unas 1.OOO toneladas anuales de zino 
fino contenido, tambib, en minerales y concentrados de d t a  ley. 
lo que equkale a mls o menos 50% de lo que Ueg6 a pQdnCir 4 
aiios ab&. 

El principal yacimiento de plomo en producci6n ea el de La- 
go General Camera (Ex Lago Buenos fires) en Aysen, pertene- 
ciente a la CompaGa Minera Ays6n. Se trata de nn yecimie-nto de 
importancia que produce ya unas 3.600 toneladas anuales entre 
minerales seleceionados de 50% de plomo y concentrados con 
Z6% de finos, es decir, unas 2.500 toneladas de plomo contenido. 
Parte de la producci6n se destina a la exportaci6n y parte a cu- 
brir las necesidades del pais. Se ha proyectado la instalaci6n de 
una fundici6n definitivs como soluci6n mL econ6mk.a para la s& 
lida de estos productos, debido a que 10s yacimimkm se encnen- 
trcm aislsdos y lejos de 10s puntos de consumo. (Actualmsnte 
funden una8 500 tons. de plomo en lingote de 99,5% para las ne- 
eesidades del pais). 

Pertenece, tambib, a la minerfa medians del plomo, la Em- 
piesa Itas Galenas, de Ovalle, que tiene una produoci6n de mla8 
600 toneladas annales de minerales, con 60% de plomo. Esta es la 
m8s antigua empresa productora del plomo del pais. 

La peqneiia minerfa del plomo est6 formada poi una Erie de 
redueidas faenas que se encuentran principalmente en la8 p r o d -  
cias de Atacama y Coquimbo, y entre las cnales producen UUM 

8mO tonelsdas anuales de minerales de 30%. 
La principal producci6n de zinc proviene, tambib, del yaei- 

den to  Lago General Camera, en Aysen, de la Compaih Minera 

OJ90 pod @dad. 

- 



ma empresa eowts 

% R t O  1s miamria del plOm0 00510 la del r h o  ILO h a  d& 
# ~ o W M O  a ~ l l  bitenaidad debido, en parte, a que no hem de, 
cubierto yacimientos de importaucia, bien nbicados y, eepecial- 
,mentel a que reslata mhs provechoso trabajar minerales de co- 
bm, p qm 51 pIomo y el &e tienen nn precio inferior al de aqdl, 

que han id0 disminnyendo en 10s iiltimos &os. As:, el plomo, 
que t w o  sn m b  d t a  ootiaeci6n en 1945, con 21,50 centavos de 
d6lar por libra, baj6 en 1950 hasta 11 centavos, elevhdose en 
a961 y ZSfiB a 18 centavos, -a bajar nuevamnte en el presen- 
te afro (I96l) ,a bema de 11 centavos. El &IC ha segnido una mar- 
cha fiemejante, con un preoio de 18 centavos por libra en 1948; 
80 c d t W ~ . e n  1952; cema de 13 centavos en 1955; IO centavos 
en l9M1 y fhalmente 12 centa+os en 1961. 

Estos bajos valores ea el mercado internacional. hacen que 
nueatra produoci6n de plomo p zinc se destinc a atender casi ex- 
clnsi~msate e l  oonsmo nacional. 

M f A e t f IZ d e I M o I i b d 6 A 0.-El molibdeno se emplea 
principalmente en la fabrieaci6n de aceros especiales y tiende e 
tomar importancia en diversos otros usos. En 1921 la producci6n 
mundid fue s610 de 5 ton.; pnro, ya en 1938 era de 18.000 tow. 
En la aotualided llega una cifra del orden de las 30.000 tons. 
W U ~ ~ B  de moljbdeno fino. 

mstados Unidos produce c e r a  del 90% del c o m m o  mundial, 
db(;ml6ndolo, en parte, de varias de sua plantas de concentracida 
0s minerales de pobre. MBxico y Noruega son, tambihn, paises pro- 
@uctorerr. & f4udamhic.a producen molibdeno Chile 9 Ped, al es- 
eado de concentrado de molibdenita. 

~ c i o  da molibdeno en el mercado internaoional a baa- 
$ante p&an%, del arden de las 140 centavos de d6hr por 
9e moLfb&ena oonbnido en mineral de 90% de ley, F. 0. B. Nu* 
VB York. El precio pontrolado por Estados Unidos We Puede 





P ~ & m 1  mpPoMc PXdnebm e8 la CompaZa &era Ta- 

El @@ai0 del mmmio en el, arterIor en el a50 1942, h e  de 
198 PO* bow% de 76 fibres. El precio decay6 haata el & 

M50, Ue-do a nrS0 75 la botda, para reaccionar fuertemente 
y elevarse a Ut% 212 en 1951 y a msximo de U&$291 en 1955, 
7 baiar poeteriormende a US$ 190, en 1961. 

PlgYB, Bfl rn Jraaimienb de ero de Ptmhqai, en &de. 

R e r f Q d e 2 c 0 b IZ E t 0.- P cobalto, a1 estado metl- 
lbo d8 $xido p salea, tiene diferentes WOE J ge emplea principal- 
mente en la fabrieaci6n de aleaciones con el acero J como pigmen- 
to y ouerpo catalitico. I 

Loe prinaipales p&a produebee son Estados Unidos, Cane 
d&, Bodesia del Norte, Congo Belp y Marrueeos. La producci6n 
llega ya a 1- 7.000 toneladas de f h o  contenido en mkerahs. El 
phc ipa l  com+dor e8 Eetadoe Unidoe, que ha dupficado su eon- 
e w ~ o  en loa dtimos s& &os. El precio oseila entre US$ 2,50 J 
0,SO la libra, ya saa em eetado metMico, 6ndo o sa l  Actualmente 
eq precio BB de US$ 1,SO (1Ml). 

f 
Chile posee algunos yacimientos de minerales combiuados con 

oobalto. $ntre estos pabe mencionar la Mina Cobaltera, en F’rei- 
rina J ha Mi- Buitre J M X h ,  en Foquimbo, J la Mina Mer- 
ceditas, en Santiago ,(El VolOan). Debido a la0 bajas leyes 3’ a 
que el mineral ee encuentre en eetado de araeniuro doble de eo- 
balto y hierro, no ha sido posible bemeficiarIo con resultados eco- 
mbltlh?OS. 

ktusemw de Dllneralas ea chile 4 ,  
&, el pmente Cepltdo hacemos una tentativa de estimaci6. 

m m  m i n e d w  xsetliliceas en Chile aobm ks base de 1- 
basta &ow PQPLOddOE, -que s6lo pareialmentc &bier- 

&I 

tolr 



.. 
e. n ,, ” ), P ,, I. ,, ~ :: ,:: . IOUQ ” ’  ” ” . 25- I. 9. It 

obprprovhcm ...................... xttmo ” ” 



@ 

8th cmocidan en su totalidad; sin ,embargo, 8e cx&mn ya 
lm maYoreS del mundo, signihdole Estsdos Uaidoa 

una Wreciaci6n general permite llegar, provisoriamente, a 
Ius sigukntes &as: 

Varios yacimientos en la provincia de Tarapaci : 1oO.OOO.ooo 
tom. mineral con 200.000 toneladm de fino; varios yacimientos en 
la pmvincia de Antofagasta: 1.4l6.8OO.OOO tons. mineral eon 
26.(wo.000 tons. de fino; varios yaeimientoe en la proviueia de 
Abcama: 4OD.OOO.OOO tons. mineral con 8.000.000 tons. de fino; 
varios yacimientos en la provincia de Coquimbo: 400.000.OO tons. 
de mineral con 6.000.000 tons. de fino; varios yacimientos en la 
provhcia de Aconcagua: 2OO.UOO.000 tons. de mineral con 
4.000.WO ton%. de fino; varios yacimientos en la provincia de San- 
tiago: 67.000.000 tons. mineral con 1.500.000 tons. de fino; varioS 
yaeknientos en la provincia de O’Higgins: 600.000.000 tons. mine- 
ral con 12.000.000 tons. de fino. Total cobre fino eatimado: 
56.700.000 tons, m6tricas. 

& puede observar que nuestras importantes rescrvas de mi- 
neralen de cobre se eneuentran repartidas desde la provheia de 
Tampad por el Norte, hasta la de O’Higgins por el Snr, siendo la 
m6s importante a este respecto la provineia de htofagasta. 

Chile ocupa, en euanto a reservas de cobre se refiere, el pri- 
mer lugar en el mundo. El 37% de 10s 150 millones ea que aque- 
1h w estiman. 

H e ,. o,Nuestras reservas de mineral de hierro conocda6 Son 
de cierts importancia ; desde luego, ,son suficientes Para abasteccr 
amplhmente, por ,much0 tiempo, 10s requerimientm de nuestra ,b- 
d ~ t f i a  sidefirgica. Dichas reservas gon del orden de 10s 215 mi- 
]Ion- & toneladas de mineral comercial, mhs 1.000 millones de to .  
n&dM de mineral pteneial y est& distribuidas en uno8 20 in- 
portantes yaeimientos, aunque no todos son emlotabla  PO^ 91 mo- 

e--h resems de cobre de nuestros yaeimientos po 

&de&. 
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tons. de mimed de de ley; &ea yacimienkos en la pro- 
v b c h  de AeeocmP: 1a-W bnu. @ dnWd ds! 60% de l e ~  
(1) ; .Parios ~ e t d t s  ~p k gmvim& dg Osquimbo: 6O.ooO.ooO 
tons. de m h e d  ds #!& * lieJI. 

Eshten, d d  de le resarpae c d e r a d a ,  una swfe de de- 
pasitoa que pneden rem* importancia emn6mioa, pnro que. has- 
h ahera, no hen eido eehrdisdos geobS&aanente en forma siste- 
dtica, o m  tampow desde el pmto de vinb de MI aprovecha- 
miento iuduatrkl. &t.e mervas potendales inslnyen dgunos de- 
p6aitm de itabkita y de arena# ferrughoms en l& Eonas central 
p s n r d e l ~ q n e s n m s n u p t o t a l ~ t i m a & d e M I Q ~ ~ e s d e  to- 
nelndas de mineral con 30% de leg. 

Chile ocupa el tercer lugar en Ehut dmerioa en lo que a re- 
servae Ba bierro ae refiere. SndamBFica e.?., por otra pede, el con- 
tinente que +ne lae myores mserva de minerelee de hierro del 
mnndo. 

1u a I g a n e s 0.- Las reaervas haata ahora conooidas de mine- 
ralea de pnsnganeso en Chile, SOD relativamente limitadas y pueden 
estimarse, ,Ba atheros redondos, en uno8 3 millones de tone lab  
de minerslee $e erportaci6n ,con ma  ley media eemmm a1 45% de 
nuinganeao y escasa proporcih de impurezaa. Elxiisten, a d e d ,  
anos SO dlonea de toneledes de minerales de concentraei6n, c& i 
una ley medie cercana a1 !?A% de rmmganeso. 

Dichaa mervas estb distribnidaa del modo siguiente : 

Provkia de btofagasts: mineral de exportaci6n: 4OO.OOO 
tone. ; laineral de concentraei6n : 7.5oo.OOO t o m  ; Provincia de At* 
o m :  mineral de ;erportaci6n 70.000 tone.; fiovhis de Coqnim- 
bo : mineral de erportaei6n : ,2.sOo.000 tons. y ,mineral de poncen- 
traci6n: 12.M10.000 tons.; Provincia de Santiago: mineral de CS- 

portaci6n : 30.000 tons. 1 

el importante nuwo 
entM aoplspa f va- 



Laa estadistieea de produci6n recopiladas J publicadas por 
el Servicio de Wnas del @itado, eetablecen 10s siguientea valores 
de la produci6n mmera, dado en su contddo “fino”, y para 10s 
~ 6 -  1961 a 1960. 
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Lo pd=ibm, despub de haber pauado por una pro- 
duccidn medis de 400 nrjl tuneleasr p h i c s e  dwmb l p l n i k s  41 
d 50 (la produeci6n en 1813 fus da 509 mil toneledss) arpw- 
t6 a1gmna.s d@&iap. Basta el a60 lSZ, en ens M W 6  aq & 
cgmso pmktizm hasto d aiia 1954 en el que ae regid& 364 mil to- 
neasdu. Lu prodwi6n reacciw6 nuevmente BP 1965 oon 4.30 ad 
toneldm e consmuemis de una nueva poLftiea de pduPOi6n cu- 
prifera; se mantuvo alrededor de 480 mil tonsledae durante lae 
6- 1956 J 1957 p baj6 nuevamente a 4@3 dl tonelada8 en 1958. 
Eba 1959 rimmhn6 nuevammte ll@ e 518 mil tomelediw, y a 
556 mil tomladm en 1960. 

Lss Empreasa de la Qran Mineria del Cobre h m  reslimdo aon- 
sider8blea invemionea coli el objeto de asegnnu J ,  ann, aumentsr 
w pmduci6n; tambi6n hay proywtoe e s tdkdos  y aprobsdos de 
nuevaa empmas productmas, tanto en la Qrande como en le Me 
disna Minerias. Sni embargo, nuestra producci6n deberb armollj. 
m e  pon b mmdial para ajuntarla a Iss condicioner del mercado 
intanwioaal 

La prducibn de om ha disndrndQ c o n s ~ ~ l e m e n ~ e  en 108 
filtiamw pita Durante el period0 lW a 1W, hubo tllidl produ& 
redis a n d  de 6.22 tonsleder de oay) fino, le que baj6 a poeo aae- 
~ D I  6 tonek&ss en el 860 1950. Ehta  el e k  pl!X5 le prodNc@i& 
fae del otacpl& lm 4 bneladas. Pderiomente,  la producoi6n he 
d e e z w i d  #milstinamante hast6 %gar a olwo menor de 2 tmwb 
daa m l9W, Is Que ne Bebe a que dentraw el om ha consemado au 
vslor ea el sdmior, lor aortor de pmducci6n -a ea Chile gOa 
nubid0 fasrde J w m t s n t d e ,  p d h b a a  la mzmbbiliW Be mu 
prodwci6n dbects. Urn epropkda poXtioe de m o l b a r  8 ate mi- 

&+Ia&BB 





Ir prodnooifin de mwoWo ha anmentad0 extraordinariamen- 
te en loa atimos d o a  dsbide d fuerte ezWmmiento de la  pn. 
cion de este metal en el meresdo interMCiOna1, lo que ? h o  m b h  
la produceidn del d o  1!W a prkticamente dieE voces la del 60 
1955. No pbstante, en 1969 k produccidn c.rpftrim~nt6 un mama- 
& retmceso, s e d 0  de * reeuperaci6n en 1980. 

Nueatre produceidn prihaipd de memurio proviene del , t ~ -  
bajo de miaas de ON) que matienen bolsones de mercnrio, J d+ 
que nuestrm reeerv~ll visiblea san escasaa, p en consideraci6n a 
la importanah de esta metal en el consumo interno, deberfa propi- 

- 
I Iuerro 

MhUX18 
-, 

- 
1 M . a W  
10865.57519 
8890.068 
8.000.000 
6.056.000 

12.484.000 
22.548.000 
2a.SS6.000 
29.004.000 
852Qz.008 

eiarse una pmspeccidn regional intensa en demanda de este valio- 
so elemento. 

Ga prodncci6n ,de plomo ha experimentado- alternativas de 
eraeidn con tendencia a disminuir en lo8 liltim~l des, lo 

oe debe a la baja del precio de &e metal en el mereado in- 

ha produccidn de dm moestra una manifiesta tendencia D 

nacionsl y a1 relativo bajo consumo de plomo en Uhile. 

afectaa a loa mine 

ntral de mile, para 1- 12- 
rea, ea la signiente: 

Totel 
Mineda 

Exportads 

282.ma.mIl 
s ~ 1 1 a  

409.609.008 
404.IW.008 
45192.lS94W 
* 0 4 . ~ . o O o  
a84bea.m 
428.404.m 
yDa7O.oM) 

aoimases 

- 

Salltre I Mlneria 
yYodo medlansy 
Gran I peqw6a 

Mlneria 



La pequeiia, medians y p a n  minerin esttin afectas a gravb 
menes diferentes para Xor efectos de BUS cargas tributariss. Bun 
la gram h e r i a  Pene diferente tributac%n, s e g h  re trate del PO- 
bre, del hierro o del enlitre. 

La ,pan mineria del cobre, que ,en la mayor oontribuyente eu 
esta industria extractha, time una tribntacidn especial que h e  
en aumento hasta ~1 G o  1955. Em dicho p50 pe acod6 un cambio 
rwhncial en la polftica tributaria, fijhdose nl efecto un impues- 
to  h i c o  sobre 188 ut%&des de las ,empresas y un aliciente a k8 
~ W O F  produccidn (1). Diao impnesto Gnico consiste en el 50% 
de las utiliddes que obtienen las compafiias sobre el total de  st^ 

produccih, mis 25% robre tss ptilidadcs de la produccih que 
sobrepase a la bisica Bste 61timo porcentaje disminuye a medida 
que aumenta el exoeso sobre la produccidn bhica. (Disrnkuye on 
l/8 por ciento por cada 1% do aumento de producci6n sobre la 
bhica, y cuando ~1 &ume&o sobrepnse en un 50% de la ciRe bP- 
sica, la sobretasa se rednee en 3/8% pop cada 1% de aumento, 
hosta alcanzar J ciento por ciento de dicha cifra, a partir de CU- 
yo nivel pe apliea el ippunsto de 50% que se indica n1 comienso 
de este p k a f o ) .  

La wan laineda del hierro, como tambiCn la medians, e s th  

(1) V- Ley I@ 11.W3 de 5 de msyo br 1956. 
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a m u  trlbntaai6h eo- 
peeid. Psga d Batdo, wwhe-0 Wpneate, Wceatsje Be sus 
utiEdah, 1.s qne 88 d#aWnuai @r dlfwenck eatPe p?eah de 
oent. del politre ekborada y el preaio de cbto de cads erapresa, 
contralsdo pot la ebrparscih de Vwter, de Balitre y ?do. Bl 
percentaje que era dk M%% de' le0 utltiddm, se elebd a 40 b , 
a ,tmeque de darle ,a eeta induetria el mejm cambio de retodo que 
re fije para &as produecimer J- permitlrle una mayor amorth-  
ci6n de 8 1 ~ 1  invemiones cargebles el coeCa). 

La minm'a medium, tanto met;6lca cOmo no mettilica, est6 
afecta B la siguiente tributacibn: En primer thrmino, page un 
impuesto a ha wta en la cuarto CStegorStb,. Bstoalmente el 25% 
de las ptilidades que obtenga; paga tambih un impnesto a 10s 
dividendos que reparte k industria equivalente a1 33% de estos. 
Si Is empreae no e8 anbnima, el dueso plsee el impmato comgle- 
mentario correapondiente despub de psgar el de la euarta wte- 
gofi que, pn a t e  cmo, ,es del 32%. Esta mimrfe est4 &acta, tam- 
bih,  a1 impuwto de la vivienda (Corvi), que eeaiende a1 2%, si 
time campmento propio, o 5% si no b tigne. 

LB peqw5i miueria, tanto la loespliw corn Is no rnwca, 
sie- que BB capital no sobrepere de $ l S ~ . o o O ,  pp(0e una 
tributaai6n 6 n h  aozuintenae en el 2% del palor de em veak 
de mherak?~, el que le debe ser dascoatado por 19 firma c m p m  
dm.. c 

Todu lam faenae mineras del pais ertan afw6aa el pago de 
ley- sobiaber, m h  regalbe y bonifiascioxw a mc ernpleadas 7 
O b r e n w .  

La n h w h  ocnpa, directs o iudkeatamente, un importante 
ndmcro de obremos, appoxima8.men$e w s  %.XI@, que w repar- 
ten en lar ugnientes Sotividedes ( a m  c d d e r a r  empleador) : 

- 

-la 8 Ir-*&~l$latle &@ --&, @M 

t. walaQrBp de2 d # m  



MINERíA METALICA 

Gran Minería del cobre .. . 
Gran 1\llinería del hierro .. . 
Gran Minería del salitre . . . . . . . .. 
Gran Minería del carbón . . . . . . . .. 
Miner!a mediana del cobre . . . . .. 
Minena mediana del oro . . . . .. 
Minería mediana de la plata ... 
Minería mediana del manganeso 
Mlnetia mediana del hierro 
Minería mediana del azufre ... 
Minería mediana de las calizas . . . . . . 
Minería mediana de varios no metálicos 
Minería mediana del petróleo ... 
Minería pequeña del cobre . . . . .. 
Minería pequeña del oro . . . . . . . .. 
~ner!a peque~a del manganeso ... 

nena pequena del hterro . . . . . . . .. 
Minería pequeña de varios no metálicos 
Gran Minería, indirectamente . . . . .. 
Minería medla.na, indirectamente . . . . .. 
·Pequeña minería, indirectamente ... 

Total obreros de faenas mineras 

... ···¡ 

·· ·1 

13.000 
3.000 

12.000 
18.000 

6.000 
500 
500 

1.500 
4.000 
1.500 
2.000 
3.000 
2.000 
8.000 
1.000 

500 
2.000 
2.000 
7.000 
3.500 
3.500 

331 

46.000 

21.000 

13.500 

14.000 

94.500 

Puede decirse, en líneas generales, que el número de obreros 
minrros en trabajo ha permanecido r elativamente estacionario eu 
los últimos diez años. 

El obrero chileuo e hábil y se adapta p~rfectament~ a los a; 
fercntes trabajos mineros y metalúrgicos por difíci les que sean. 
Los alarios han tenido en los últimos años Ulla fuerte alza pa
ra compensar r l aumPnto del costo de la Tida; pero, teniendo en 
cuenta el valor adquisitivo de nuestra moneda los salarios min~

ros son r elativamPnte bajos, sa lvo los de la gran minería del t·o
bre. En efecto, los jornales medios diarios. sin considerar las leyes 
sociales, son del orden de E? 3,20 para la gr~n minería, E~ ·t(;O 
para la mediana minería y ;E? 3,00 para la pequeña minería (año 
1960). 

La mínería proporciona, también, trabajo a unos .000 em
pleados en forma directa. 

En Chile es difícil con eguir capitale partieulare · para in
vertirlos en empresas mineras de grandes proporciones, del tipo 
d e Chuquicamata o El Teniente, debido a sn elevado monto, de 
modo que para financiar empresas de esa categoría ha sido ne
cesario recurrir al rapital extranjero, particularmente al norte
americano. 

La minería mediana, en general, emplea capital nacional que 
proviene, en parte, de la suscripción de acciones entre gran nú-
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umm de awhietm Y, ea parte, de w4sUmos praporddos per 
lhstitasionae rEe h e n t o  lainew de ecu6ct.w a m ,  

La pequ&a minrpS eu&a coll es- aRiWea pertbub 
res; no tien6 en g d ,  mineral cubiwda plve mtba? Mr- 
tamos yp per fa tanto, deb9 qwovechar laa vtada~ quo le propor- 
cionan I.e ouil~ compradmtm de miner&% p lor inr6itncianer de 
foments minm. 

lraa nuevam inversionem ea la miaarle 80- ae-mte, de 
c i e a  fadi&adm p atmetiww, come lae mtablecidae en la LOT 
del Nuwo *to del Oebre ,(NO 11.828, de 8 de mspa de 1%) y 
en el Estatute de1 Inversi6nista (D.F.L. IV 258. de 1960). Butre 
diEhm fmilidades se mentan : amortizaci6n dc les nuevas inveraio- 
nes dentro de M p l a ~ o  limitado de cine0 60s; llberaci6n de dere- 
ehos de mternecih y cansnlares J de impuestos duaneros para 
h s  maquinarh, materiales y demb elementos que se internen a 
cuenta de estas nuevas inversiones; eonversi6n a1 eambio libre de 
10s d6lares que internen para sa9 gaatm en el pais; autorhacih 
para cargar a gestos parte de las inversimes que se hagan con fi- 
nes de mejorar lm condiciones de vida de bs obreros, ete. 

Las institaciones de &dit0 re lac idas  con la mineria ne- 
cion113 son la Corporscibn de Foment0 de la Producci6n y la &- 
preaa Nacional de Minerla. Estas institucionerl proporcionan cr& 
ditos con garantias de maquhariaa o de propiedades mineras, y la 
segunda adelanta diner0 a cuenta de futuras oompraa de minera- 
les. 

&isten, tambdn, algunas empresm particnlaree que se dedi- 
can a la compra de minerales y que contribuyen as$, indirectamen- 
te, a1 foment0 de la producci6n *era. 

Las empresaa que pertenecen a la @an minerfa cuentaa con 
recursos que, entre inve~iones 7 capital de trabajo, alcanzan pa- 
lores que f h t 6 a n  entre ochenta y trescientos millones de d6lares. 
Las empresas de la mediana mineria &an con capitalee que ?E- 

cilan entre mil escudos y veinte millonw dc escudos. Finalmentc, 
liw empreaaa de la minerSa pequeiia ,cuentan con capitales Pue ow 
eilan entre cinm mil y quince mil escudos. (Limite m8simo para 
quedar dentro de eata chifieaeih).  

La Emprere Nacional de Mineris, qne cuenta con un capital 
de cuatro millones de escudos, realiza actualmonte compran de mi- 
neral por una cifra del orden de los dos millones quinientos mil 
escudos. 

I 



s &a ~ W W B  Ma-1 de M i n d  time agenciae eompr- 
de *der en be diferenter centros de prodncQi6n miners 

del pats. Estaa agencias almaeenan 10s ininorales en m n c h  
ohbe y de alz 10s hpackaki por ferrocerril a la bhndici6s &- + de Paipote, en,Cppiap6, ongndo se trata de minerah de fnn- 

dlrecta a sua deerentee plantas regionales de beneficio 
do ne tr8ta de minerales de eoncentraci6n o a 10s puertos de em- 
barque euando Be tmta de minerales de exportaci6n. 

Erirtan, tambih, cams compradorae de mineralea particda- 
Fes en dgnnos centros mineros, h s  que exportan 10s minerales di- 
zectamente o 10s concentran previamente m sua propias plantas. 

EPI trensporte de m i n d  y concentrados dentro del pais se 
hace generalmente por ferrocarril y, tambib, en d o n e e  a gk 
solins a petr6le.o; 10s &tea son relativamate altos. 

La mines8 mediana y peqd ia  no onentan, en general, con 
jnstalaciones apropiadae de embarque para sm minerales en 10s 
puertos de exportaci6r1, lo que contribnye a recargar 10s costoe. 
Bin embargo, la mediana mineria del perro, para asegurar 811 ren- 
tabilidad, ha estado iiltimamentc constmyendo por su cuenta pucr- 
toe de embarque. 

Der cifras sobre costoe de prodncci6n time s610 una kpor- 
tmwirr relativa, ya que elloe eat& en un cambio eontinno, esp% 
oialmente con motiao del reajute del valor de nueatra moneda. I 

Thr. otro acbpite W o a  safielado l a w  lwea criticas que per- 
mitm trabajar ha minm en forma econ61~ba, tanto en b qua 
rmpecta a la grand* como a la mediane y pequeiia minerh. (As@ 
1W). 9610 a titulo infopnegtivo nos referimos a 10s cortos de PO- 
hccibn de a l m o e  mkmles,  en el G o  1980. 

-&.a 
entre 16 H oentsvos de d618ry + sea emg- Pro- 

B1 cost0 de la libre &e oobre I?&ado Para 





tritos y regiones dfJ-68 del PI&, c m o  m a  mancra de pro- 
Bender eil myor desamdlo do la minerfa. 

La nueva F’undici6n Lm Ven&nas en aonstmocgn, ee at= 
iuedida que h6 en baneficio dire& de la &e& de llon kmr- 
tante sector del pais. ,(Segiin el proyecto respcctivd eata M i e i 6 n  
teudrh doble capacidad que la de Paipote). 

La pequeha minerfa, precursors de la mineria national, se 
ha visto impulsada, con las tarifaa proteccionistaa de compra be 
mineraleu de la Empre& Nacional de Wieria, y con la =pan- 
si6n y moderniaacidn de la8 plantas regionales de la mima he- 
tituci6n. 

Se eneuentra en estudio la implantacidn del catastro mine- 
ro, medida indispensable para garantbar la propiedad miuera y, 
por 10 tanto, las inversiones que en ella se hagan. 

Finalmente, corresponde hacer notar que est& en vias de Ue- 
varse a pabo nuevas e importantes invcrsioues de capital en pro. 
yectos teudicntes a aumentar nuestra producci6n minera, proyec 
tos que representan ,cientos de millones de d6lares destinados, en 
parte, a1 easauche y mejoramiento de las actuales faenas y, en 
pan parte, a la instalacidn de nuevas empresas. 

Contcibuci6n de la Mineria a la Emnomi. Naclonal 

La minefia en CbTe aport6 cerca del 576 de la renta naeio- 
nal total en el a60 1959. Dicho aporte ocup6 el s6ptimo lugar 
despub de la industria, el eomereio, la agricultura, 10s servicios 
personales, la vivienda, p la administracidn piiblica J defense, 
segiin cifras dadas por la Corporacidn de Foment0 para el aEo 
en cueatibn. Los salarios y sueldos que abona la mineria, 10s 
aportes pop leyes soeides, las utilidades que produce y 10s im- 
puestos directoa que page, son loa elementoa principales de esta 
rents en el transcurso de 10s 6ltimos dier afios. 

Par otra parte, la minerla proporeions aproximadamente el 
70% de las divieas que ingresan al pazS que, para el aiio 1959, 
se calculan en 404 millones de dblares, a e g h  la Bifiente distri. 
buci6n (Balanza de Pagos de Chile, AFio 1959. Baneo Central de 
Chile). 





C A P Z T U L O  V I  

MINERIA NO METALICA 

El mineralogistlr alemin Franrisco W. Kobe11 (1803-1882) fue 
uno de 10s primeros en hcorporar el t6rmino "no-metllico", de 
extracci6n quhica, a un sistema mineralhgico en el cual las es- 
pecies minerales estaban divididas en no-metilieas, o formadas 
por radical- ligeros, y methlicas, a base de metales pesados. 

Ess denominacibn, desprovista ya del concept0 de gravedad 
o peso, ha sidn mantenida por numerosos trataditas hasta el pre- 
sente, a pwar de SU vaguedad. El nombre de f&sil y el de mine- 
rales industriales que rude darse tambiln a 10s minerales de que 
no8 mupamo8, adolecen, igualmente, de imprecisi6n. 

En t6rmhos generales, puede deeirse que el heterogknco gru- 
PO de 10s minerales no-methlicos comprende aquellos materiales 
que 00 pueden propiamente clasificarse entre 10s metales. 

Ids ten ,  sin embargo, minerales que sustentan una doble cla- 
aifiwci6n. &si, LB bauxita y la hematita, para no citar sina afgu- 
nos, ge clrrsifican entre 10s minerales methlicos cuando se emplean 
en la elabormi6n del alumino y del fierro, respectiramente, y en- 
tre lor no-methlims ouando se utiliznn como material cerhmieo, 
el primer0 y~oomo pigmento el segundo. En estos casos, J en mu- 
&os otros, BB principalmente el us0 a que se destina el material 
el que determina au olssificaoi6n. 

Lps mineadeg no-mettlliws aon mucho mhs comunes Y b a r a h  
que laet&lioos BW propiedades fisicas tienen, ordinariamen- 
te, &de el punto de vista industrial, mayor significaci6n que 
8u oaapoedal6n oufmioa. W.us mhreles  son, por lo general, que- 



h%* aekblleo, mden ser tras- 
fllQidqk3 p y de le electriaidad. A 
diEwm~i0 de loa mekales &e, con excepcibn del meraurio, bnica- 
mente SB eneuentrm en la nfktwdem en eatado sblido, 10s no-me- 
t&&oor paeden hallarse en eatado sdlido (cuargo, etc.), liquid0 (pe- 
Mleo) o gaseoso (gas de petrbleo). -- 

Loa minerales no-laetilicos pueden agruparse, en tbrminos 
muy generales, en la siguiente forma: 
1) Liquidos y mezulas de lfquidos y gaaefl. Sj.: Petr6le0, aguaa 

mineralen. 
Z) Solueiones p preeipitaciones de las mismas. Ej. : Cloruro de 

sodio, sulfato de sodio, eiert&a sales pothieas, borato, earbonato 
y sulfato de calcio, earbonato y sulfato de magnesia, anhidrita. 

3) Productos de origen magmbtico : 
a) Exhalaeiones y eyecciones volehieas. Ej. : Amfre, borato, 

piedra pbmea. 
b) Dep6sitos pegmetitieor y vetas Zgneas. Ej.: Feldespato, 

cuarzo, mica, apatita, alunita, barita, grafito. 
4) Produetas de origen residual y sedimentario. Ej.: Areillas, 

bauxita, tierras de infusorios, guano, arenas cnarriferas, granati- 
feras y otras, pedernal, ciertas ealieas, algnnos esquistos, yeao. 

5) Produetos de origen metambrfico. Ej.: Mhrmol, asbestos, tal- 
co. grafito, euarcita, granate, piearra. 

Dlmtdbwi6n Geogrdrifoo de lor Ypclmtentm 

de una patente, que llevan las Tesordaa de Is Repfiblice, nos da 
m a  ides de la distribuci6n de lor dep6sitos minerales no-methli- 
coa 6 b largo del territorio naoionel y, harta aierto punto, de su 
mayor o menor abnndancia. 

Cmviene recalcar, de todon modos, que + informcibn que 
no8 ppoporcionan esas nbminas, tiem UIL rslw relativo, ya que 
eflss reflajan, en 61timo tbrmino, el hterbs o desinterh comereial 
predominante en un tiempo dado por aspIotar determinados mi- 
neralee. 83emos, por ejemplo, que en el porte aPande eristen de- 
pdsitoe & esquistoa betumhosos, que no f i i m  en le h i n a  que 
publhxtqw a omtinuacib, Oorrespd$ente a las pdrnencias 
mineras, con patentea paguda, regi&r&da am el- adie 1917. Em 

La ndmina de pertenencias mineras amparadm por el pago/ 



. n  
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amwt Ilo A&BIpwQa ml 

p & h  ,pede atribairre e le  remota probabilidad de espIotar co- 
mepcbllm@nte en le actualidad 10s referidos dep6eitos. 

Del examen del cnedro anterior se desprende que el 73% de 
le enperfifiaie en que est& constituidas lae pertenenelas miner= 

Superflcte aue comprende tas pertenencfas 
Mtneras No-Met6llcas con patentes pagadas en el a h  1957 
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Existen, ademls. otros minerales no-metlilicos, eomo du&@, 
dmortierita, granate, pirofiita, flwrita, serpentma, etc., aigunos 
de 10s cnalea sd explotan en pequefia escab, que no flgWZd@ en 
la n6mW que comentamos. Tampoco figura el salitre y el -6, I 4 
poque la concek6n de lor yacimientos respectivoa &B ergs par 
sbtemas diferentes a lor que rigen para 10s demh mineFIilcu no- 
meb%iea+ 

lwmnlm lmlwsl@a 

A l u m b r c o  
&tor materialee S Q ~  relativamente ahm&nte en la  ana^ Ah- 

da del Norte dsz pafs, pero 10s de@i&oi 90 son mny extewcu. 
Yucholl de 108 que re eneuentw en le pr*ak.de Tarapad, han 
nido esplotedoa aglli haeta uu l h i e  mmthiko. 

p m i  '9 mayor 
-parte wtbn cnbierto~ pm una robecarga estddl de 1 a-4 m. de 

'7 

Loa ~cimientos -BgsFecen swe?fWslmem ; 



mi4m %We 5 Y 14% Also8. Lor miwmh, mb 
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a b t a  pimrras y esquistor satar&a en 
de a-. 

B&&s nrheroe mats conocidos, donde aparecen dep& 
1 dd &$&to de a l h i a a ,  son 10s de Laraneagna. Palmani, WUu- 

de, P i n e ,  Hoeha. Pnchica, Chipana y Ifuatacondo, en la pro- 
~ m i a  de Tarepace; Chaeana, T&zanti_y Calama, en Antofagasta; 

&ah, Sierra &el Caballo Muerto, el Jardin y Carriealillo, en 
Atmama; Rivadavia 9 El Toro, en la provincia de Coquimbo. 

m a W d s  m k& Irmmohdta, el alun6gen0, le piok..ia&a 
mmgh 
mbyw I &fW wf&o e a  rulfatos ferrosos, f&ricos 
*@@&m&x$l 5#@twzlc la eonstitaye el hierrs. 

A p a b i t a  

Los yaeimientos eomeroialmente explotables, se encuentran 
hicamente en las provineiaa de Atacama, Coquimbo, en m m- 
gosta faja de terreno que 6e extiende aproximadamente dede el 
lfmite de 10s departamentos de Taltal y Chaiiaral hasta unw 40 
Km. 81 Sur del puerto de Coqnknbo, es deeir, abarca una longtud 
de 260 Km. aproximadamente, en direeci6n Norte-Sur y un meho 
uo superior a 20 Km. en direcci6n Este-Oeste. 

En Chile, la apatita se ha originado, principalmente, sobw 
una mineralizaei6n preexistente de anfibola; perq tambib, en lu- 
gares separados o pxentos de ella. En ambos casos, la deposita- 
ci6n %e ha producido por reemplaao metasomPtieo de lae rocas 
eneajadoras o de la anffbola (Marin Rodriquex). 

La variedad predominante es La cloro-apatita. 
Los yacimientos, en general, son de escasa eorrida, la que 

vsrla desde uno8 pocos metros hasta varias doeenas de mdras; 
pero, en algunos, pwan de 100 m. Exeepeionalmente, se encuen- 
t ran  ysoimientos de 250 hasta 600 m. de sorrida. 

La ley de 10s minerales de apatita que se explotam actual. 
mente en Chile, varia entre el 21 y 33% Pa&, siendo 2d% P& 
la ley minim del materid que se ocupa directamente en la fabrf- 
caci6n de abonos. Bxiste, tambih, pen cantidad de minerales de 
baja ley: LO a 12% P d h  

Los dist&o@ vineroe m& conwidos son 10s de Pampa Sole- 
clad en la provineis de Antofegaep; Sierra Lastarria, Sauce de Ca- 
mimkillo, Sierra de lm Perdice@; Los Barros, Cerro NegFo, Los 
Pingos, Rr%a e Iaoahuasi, en la provincia de Atacama; LOS Cha- 
 OB, Punta Colorwla, La HigUera, P I ~ i l l a s  Los Abrojos, boa 



d r c 4 l l a  

t o s  depdsitos de ar&a son residualen y s-@m=tarbs; pexo, 
en ambos pssos, las arcillas non de origen necad&b, ento as, pro- 
oienen de la alteraci6n de otra roc%. El origen de lo -ar p & ~  
de Ion depbitos chilenos de oaolb parece ser rna te rmel .  

-ten en Chile numemos depdsitos ,de ercilk; peso con e%- 
cepcidn de los que se encuentran en las fornuraiowa, teraiariuu 
curbonifems de las provincias de Conwpci6n y Arauw, no ron de 
muaim extensi6n. &os yacimigntos de caolin a ~ n  fiecnsntes; pero, 
Ls de alto grado de pureea aon relativamenk escasop, porque en 
gran nihero de d o e  el material ae encuentra mewlado con cuar- 
80, eelcadonin, feldespato, mica y otros minersles. En algmoa de- 
p6nhn1, lo ley en a l h i n a  es muy alta deb@ a memeIan em di& 
porn y bohemita (minerales de Je familia de la bauxita), 

Loa depddtos ae presentan en forma de mantar 7 bobmen, al- 
gun08 de larga corrida y considerable poten& y ne ewntwtran 
d i ~ t ~ ! i b ~ i d ~ ~  a lo largo de todo el territorio, 

Lm arcfir refractarias son relotiveslente ab*-, 7 en- 
tre &as oabe destacar las que SR erplofdtn en Moz#&e@n#M y b t r  

Lor dqdniton de areillas m&s cenocidos &R el pRL, W&I & 6 
Quebrda de h p a  y Cobija en la provinck de Tawpael; h de 
8- Pedro de AtBaama, en Antofagasta; L n  de Qns 
pote, en Atmamu; 10s de O l l ~  Caldera, PunWqai p 
Id en Coqvimbe; lor de C h W c o ,  Petorm 9 Ice Lkpa en ~BIWZ* 
gus; lor de OOQB y Limeche en Valpwu€w; loa 
paico, Peldrhne, y Til-Til, en Santilrga ; kos de 



9 hlUCbO6.nNb @W- 
t l+ ib~fb*  16 ~WP &el pa%. LOS yaeimientos de areaas glaeirt 
la, &tlf&t%@b"m pa re- 8lX"al del pa%, no ban, si& t o a a a  
deia4-e rmrmdaiaoe. 

A S i b  I $ t 0 8, 

ETI dnae se conoeen aolameqte yacimientos de tremolita y 
emolita aparece, generalmente, en guias 
h & t a  de 50 centimetroq que c-an la 

vasa plnchas veces a actinolita. En m. 
le no ee eofioeen, hasta ahora, yacimientos de asbestos crisotilo. 

6os  yadmientos de asbestos en Chile (tremolita, actinolita) 
aparecen generalmente ligados a pequeiios macizos de rocas W- 

inbuyen 10s sedimentos metambrfieos de la C o r U r a  de 
del Cehtro y Sur del pais. 

El aeb&60 de tremolita se presenta eon mayor abundancia en di- 
verso61 p d t o s  de la CUrdillera de la Costa del Centro y sur del pais, 
y l o r  yacimientos est6.n siempre ligados a pequeiios maeieosde roeas 
b&sieas. Laa locdidades donde aparecen diehos yacimientos son, 
entte otras, Licanth e Ilocd,'-dn la provincia de Curied; Purh ,  
en &falleeo; Gorbea y Quitratue en Cautin, y Antilhne y &Fro 
Ronifaeio eki Valdivia. 

A r u f r c  
Los depbitos de a d r e  de Chile son de origen volc&lco. En- 

tre 1as hipbtesis qne se han formulado para expliear la preseneia 
o depositmcibn de a d r e  en 10s yacimientos de este tigo figuran 
10s sifientes: Condensacibn de vapores de aeufre; reacci6n entre 
el hidnagen0 sulfurado y el E6xido de azufre; oxidaci6u del hi- 
drlgeno srultwada, derrames de mufre fundido proeedente de un 
crUer. 

L0s gseidentos de eeufre son muy numerosos en Chile, J 
f o r a n  una oedena caei inatemurnpida que se extiende 1.000 Km. 
aphximsdarn8nte de nede a sur, desde la regi6n de Taeora, en la 
provbwia de "wapad, hasta el Cerro del Bwfre o Volch copia- 
p6 en lei de Atacama. 81 sur de esta zona axisten, tambibn, de& 
&OS die -&e, pmo de muoh menos impor6ancia. 

has p~imbmtwa SB ena- en les faldw y hoyadas de al- 
gunas rnontaib de la Cordillera de kw Andes, a que 98- 





L me le 8CtU.d Wpmidad de produccih de la 
p e w  ~rewt~eme chilenss, es del orden de las 100,Ooo tonel- 
wuub~i FLO m&e da W,S% 61. 

.@ d &O 1852, fue creed8 la hoc iac ih  de produetor- de 
&e de W$p, que repreaenta 10s intereses de Ias m&s importan- 
tw mpreeas wufreras del pais. 

LOS sistcmas de benefieio de 10s minerales de d e  que m8s 
se em&aa actualmente en Chile son: 1) flcheidu; 2) aublim- 
cik-ren retortas a fuego directo, Y 3) fusih en autoclaves fijos 
y giratorios con vapor sobrecalentado. En el afio 1954 se instal6 
@ le provincia de Antofegasta, por primera vez en Chile, una 
plaute wre beneficiar azufre por medio de sulfur0 de carbono. 

La prodnccidn de azufre en Chile estb dwtinada e abastecer 
Is d e m d e  nacional de a t e  meteloide p e ,  en el afio 1960, fue de 
31,554 toneladas (26.MO toneladas para usos industriales y 4.994 
toneladea pare usos agricolas). Ocasionalmente, se ha exportado 
equfre, pero su alto cost0 le impide competir en 10s mercados ex- 
teriores. Eu 10s aiiy posteriores a la Segunda Guerra 3fmdial. 
ae registraran exportaciones de eierta cuantir a Europa, y en el 
6ltimo quinquenio pe hen exportado pequefias pertidas a 10s pai- 
aes lim5trofee. 

Le peritina se presenta en Chile, generalmente, en forma bas- 
tante pura en vetas hidrotermales que atraviesan la formaci6n 
Porfiritice. Tambibn com-o ganga en vetes metaliferas. 

Lps depCitos de baritina son relativamente abundantes en 
Chile, aunque de pequefia magnitud presentbndose, a veces, en 
forme bastente pura en vetas y lentes con potencias que varian 
entre 430 m. y 3,OO m. y, tambibn, eomo ganga en aetas metali- 
feras. Las leyes de 10s minerales que se explotan actualmente va- 
rien entre 75 y 95% de sulfato de bario, pero esisten yacimien- 
tos cuyos minerales son de m&s baja ley, suseeptibles de purificar- 
Be por mbtodos quimjcos y meehicos. 

Los depdsitos de baritine m8s conoeidos son 10s de Arica, en 
le provinoie de Tawpach; Aguas Blaneas y Caracoles, en Anto- 
fagwe; Loretito y has Caiias, en Atacama; La Higuera, Talm- 
M, Movuo y Olle Caldera, en ,CoquiI&o; Petorca, Alieahue, CO- 
saw, Puchuncevi, Runwe, Llay-Llay, Lmpa, PolpaicO Y Ti-  
Til 811 las ptovimias de Aconcagna, Valperaiw y Santiago. 



Se mpone que el wigan de loa yaeimientos esth en 18s vertiesi. 
tea term.ales boraciferss li@& el polcenismo modern0 de Is par- 
t e  ala de la Cordillera de loa Andes, loa cualea actuaron sobre ae- 
dimentos c a l c h o s  o yesffens, para produeir 10s boratoi cfloi- 
cos (ulexite, principalmente). 

En Chile, loa depdsitos de borato abundan en la regi6n de- 
&iea del norte del pels, que oomprende las provihcisa de Tarn- 
pae8, Antofagsata y Atacama. 

E1 borato se encuentra principalmente en salares, entre 3.300 
y 4.m m. sobre el nivel del mar; pcro, tambi6n suele encontrar- 
ne en 10s salares de 18s mesetas inferiores inmediatas a la costa, 
aunque estos yaeimientos son menos importantes que lor prime- 
ros. En la regi6n salitrera, se eneuentra tambidn el borato, ya sea 
formando parte integrante del caliche, en cuyo eaeo existe en 
proporeiones que varian entre el 402 a 1% o formando depbsi- 
tos irregulares, con leyes superiores a las indieadas. Se sabr, tam- 
bihn, de vertientes borwiferas. Las aguas de 10s rios Azufre y 
Tacora, afluentes del Uuta, contienen elevada proporcih de bo- 
ro. Los salares de la Cordillera de los Andes e s t h  cubiertoe de 
una contra de sales que varia entre 30 centimetros y 1,20 m. Deba- 
j o  de la eostra de sales apsrece la capa de borato que time ge- 
neralmente 410 a 450 m. de espeaor. Pb abajo de esta capa, be 
eneuentra un manto areilloso duro de varios centimetroe de eepe- 
sor, segnido de agua, greda y barn. Algunos de estos salares pre- 
mentan zonas en la que, ademb, de le cape principal, existe otra 
de borato de menor importancia, separada de la primera por are- 
na y edfato de pal. 

La especie de borata mhs corriente en Chile ee la uloxita o 
boronatrocalcita, que se presenta en forma de mantos blandos y 
porosos, de color blanc0 J ,  tambihn, en formn de n6ddos y frag- 
mentos irregulares, de lustre eedoso y estrnctura fibrosa. 

Las ley= en anhidrido b6rico de 10s boratos de Chile varian 
entre l6,5 J a%. 

LOB dep6ritos de borato m h  eonocidos son 10s de Chilcaya o 
Burire, Pampa del Tamarugal y Legnna de Haanco, en la provin- 
cia de TarupacB; Ascoth, Dioloque, Zenobie de Aguas Calientes 
y Pnnta Negra, en la provincia de Antolagaata; Salar de Aguilar, 
Pedernales, Maricnnga, Infieles, Gorbea y Pajonales, en la pro- 
viucia de Atassme. 

I \  
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~ e m n % o  Jaan 80MLado COMOM&&, qne 
e d k v m t o  de caleio en lae c e r e  de 
tivfddes. Por otrs parte, re encaentm 
a de Cemento del Bo-Bio, que aprove- 
0 horn0 de la Compafife-ds Boer0 del 

h&eo (Xwahipato). 
Sh la mtuulidad l a  dol Fgibricae de Cemento en produecibn 

conwnen akededor deJ. 80% de la caliza estraida en el pa& 
La QompaaTia de h e r o  del Paeifico erplota deade hace do- 

ce - 10s yacimbntos caliuts de la Isla Guarelb, en el Arehi- 
pi6lega Madre de Dios, para abmteeer de fundentea la Usina de 
H9chipxto. En 1960 extrajo 184.450 toneladas, con una ley de 

siguen en importancia, las empresas que ae dedican a ex- 
plotar cdizas que se destinan a fabricar enmiendas para la agri- 
d t w a  Kcarbquato de ealcio molido, cales ehusticas). 

TJm minas de earbonato de ea1 de las empresas productorss 
de cemento y de la CompaBia de Aeero del Pacifieo, tiencn un al- 
to grado de mecanizaei6n; no osi por lo general, laa dem6s. La 
naturaleza de este eapitulo nos exime de referirnos a 10s m6todoa 
de, elaboraci6n del cemento, carburo de calcio, ete., que son pro- 
duetos industriales. En la ealcinaci6n del oarbonnto de ealcio pa- 
ra produeir cales chusticas para la agricultnra, se emplea. easi 
exclusivamente, horn08 de cube verticales, constmidog de mam- 
poatelia. 

98% q cos. 

C t m t t u  

Con este nombre se conoce en Chile la pinita, que ea un hi- 
drosilicato de aluminio y potasio eompuesto principdmente por . 
sericita. 

La cimita o pinita es un material que abnnda en Chile, se 
presenta en forma de mantos y bolsones de regular poteneia p 
extensi6n. Las localidades mhs conoeidas donde sc presenta este 
material son Copiap6, en Atacama ; Punta Colorada, cn Coqnimbo; 
Montenegro, Til-Til y Melipille, en la provincia de Santiago. 

C u a r e o ,  C u a r c i t o ~  P s d s t n a l  

Los dep6eitos se presentan casi siempre en  forma de holsones 
P oarhatsp pegmatitico, ya sea mesclados con feldespato o inde- 



rnwdjsa. 
birLpaee ea id paio numwosoa y bxtemaos depBeitas da mama, 

disemiaados en tMk0 el territoPio, alcruraamb el mbesil, am *e- 
Ia&iva fremench, xu ai%o @do de p m s a  (%% %.%). 

Las wenas de cwmo ohderk en Chi€& y forlaam en alganos 
yacirnEentoe mantas J bohmes de considerable eHensi6n. kn la 
regidn d t r e r a  del N w h  de chile, abundan las aelcedonfas y 
agates blturcas. I criistal de roca 8s reiativantente abundante. 

Los dep6sitos de cuareo m6s conocidos son 10s de Los Qui- 
jos, en la provincia de Atacama; Quebrada de Lincamahuida y 
Las Rojas, en la provincia de Coquimbo; Tilama y Calera, en 
Aconcagua; Til-Til, Lampa, Leyda, Melipilla y Calera de Tango, 
en la provincia de Santiago; Doiiihue en la provincia de O’Hig- 
gins; Pes& Blanca y Alto Colorado, en la de Colchagua; La Flo- 
rida, Palomares J Penco, en la provmcia de Cohcepci6n. 

DepBsitos de cnarcita se conocen en Quebrada Ctrande en la 
Sierra de Umeyda, en Antofagwta; en Colcura, eerca de Lota; 
en Gorbea, en la provincia de Cautin y en la Isla Diego de Alma- 
gro, en 10s Canales patag6nicos. 

Yacimientos de pedernal se condcen en la Sierra del Salto, 
cerca de Vallenar; en Mhquee, cerea de Goquimbo; en Chincolo 
y Til-Til, en la provincia de Santiago; J en Cauquenes, provineis 
de Maale. 

Dep6sitos de arenas cuarciferaa se encuentran en la rcgidn de 
Csrtagena y Sen Sebastian, en la provincia de Sentiago. 

: 

b 

~ o l o m i t a  

Los depdiitoa se presentan generahente jluito con otros ma- 
teriales aedimentarios asociados con calizas. El origen de 10s de’ 
p6sitos de dolomita se atribuye a loa siguientes proceaos: 1) De- 
positaci6n de soluciones de carbonato de calcio y magnesia en 
aguas carbonatadas; 2) reemplero de una parte del cpbonato de 
calcio o calcita por solucionea que contienen Mg COB; 3) Soluci6n 
de una parte del Ca COS de la0 calizrci, magmsigaies producihdo- 
se un enriqnechiento en Ng CO, 



&tTb en 18 formacibn, Up&tioe, y el 
era de 108 Andea en la Provinek de Tal- 

eat8 Lrmado por rmantw calchreos de 4 a 6 UL de po- 
eon aha ley en dold ta  (95% de Ca COS + Mfg COS y 5% 
en Is parte inferior del yacimiento de lutitae b i t d o -  
q@wy, en la provincb de Cauth, se encnentran intesca- 

lad& algunos bancos de dolomita de 15 centimetsos de poten- 
cia. 

Haata ahora no se hen encontrado en Chile yacimientos de 
magpesita y pi s610 rodados y vetillas de pocos plilimetros has- 

ceatimetrog de ancho, en las laderae del rio VelHsquez, en 
vinoia de Llanquihue. Una que otra vez se ha anunciado, 

sin confirmacidn, el hallazgo de rodados de este mineral en las 
islm de Pascua y Juan Fernhdez. 

Algunos depdsitos se han originado por la necidn del Lcido 
sulfdrico proveniente de la descomposicidn de sulfuros, como la 
pirita, sobre rocas magnesianas. La presencia de epsomita en 10s 
salares se debe a la evaporacidn de las solueiones que contienen 
eulfato de magnesia y a la crietaliztlcidn y depositaeidn de Csta. 
, En ,Chile, el sulfato de magnesia se encuentra en la regidn sa- 
litrera del Norte del pais, mezclado con el caliche y formando, 
tambih, depdsitos aislados, pero casi siempre asoeiados con otros 
sulfatos. En el primer caso, el contenido de sulfato de magnesia 
fhctda entre 2 y 10%; pero en algunos lugares la parte superior 
de 10s mantos inmediatamente debajb del terreno de acarreo, se for- 
man pequefios bolsones de material bastante puro, que 10s mineros 
llaman “pollas” cuya ley fluctda entre 25 y 45% de sulfato de 
megnesio anhidro. 

En la mayor parte de 10s yacimientos de sulfato de a l h i n a  
de la provincis de Tarapach, se presentan zonas marginales que 
contienen sulfato de magnesia cristalkada o bastante pnro. 

Entre 10s dep6sitos de d a t o  de mapesis que existen en el 
pals, eitaremrm 10s del Rfo Llnta, Cami5a, Quebrnda de Chipma 
y Quebrada de Quistagama, en la provincia de Tarapach; Miscan- 



ICn Chile, el feldespato se preeente en vetarr J bolsonea peg- 
m&titico~, encajadee en la diorita andina, y atmiado con cuarzo, 
mica, y otms mineralee. La variedad xub com6n ea la microclina.. 
Loa dephitos est& mepartidos a lo  largo de k Cordiuma de Ie 
Confa, eapecialanente en aquellaa &rea  que han mfrido mayor 
nudaci6n. 

Se encueatra dep6sitos de erte material en La Higo?ra, cn la 
previncia de Coquimbo; en Tilama, &os Vilos J Catlupi.lco, en la 
provheia de Aconcagna; en Til-Til, Malvilla, Leyda; eto., en la 
p r o W i  de Smt.i@go; en Manantiales, en la prpviacie de Colcha- 
gos; en Infiemillo, Curtiduria y Gorinto, en la provbcia ae M.au 
le; e~ 311&x& 8u la de Concepd6n. 

Q r d j f t o  
Be mcmntni en. ealisas betuminom y, @mbi& aroek&do 8 

laitonieaa, pm d d e  mmndieron lm polucione~ gagnra4!@bm w e  
deptitatcon el BMeito. 

P\ 
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&s m--slacssPacrl * e l l m ,  aumbkt@Pi5&dO 
per am pmmtaje 0lOp.da de Mgeam; y fw&&Sd~ el otm, qno 
e6 it& p me &ia e-- MdwdcIk o4nMdades ds ni- 
Mgeno. &OB d.ap6Sitos an e x p l o W n  t h e n  eapesww muy v e  

- rbWeu, le qma 6e &&e a p w  la uup&icie &el yamate es, gene- 
dmmte, irresulpa, p el mew qzzc contiene preaenta leyes que 
v a r h  entre 5 8 Pa 06 y q B  a 49% N. Las primipales i m p  
XSM que ammpafian 81 guano son mimias termsen, limo, casca- 
j o  p &ea, entre lss qnecpredomins e1 dorum de sodio. 

Los yacimientos de gntwlo mBa conocidos son 10s siguiemtes: 
Islp .+crb, Pun& Pichalo, Punts (fi.neaa, El Toyo, Chucumata, 
Poteche, Funta de Lobos, Guanilloe, Ckipena, en la proviLia de 
TarapacB; Paquica y Mejillones en kr provinoia de Antofagaata. 
Algunos de estos yacimjentoa han eido explotadus caai hasta el 
limite comercial; de m a  que aotdmante la ealotaci6n 
tiene, Bseta cierto pmto, un carhter r e a i d d  

LB Sociedad chile= de Fertilhntes, entidad formada en el 
G o  1944, por la Corpordn de Foment0 de h Produoai6n p el 
W t u t o  de EconomIa Agricola, tiene a m cargo la ezpbtacibn 
p el mnopolio de la mnta del guano. Twbi6n posee en Iquique 
UM plmta para preparar un abono camprSe0, que c o h t e  en una 
laescls de ghano nscional J productos impmtados qae aportan 
el ni- y la potasa; y otra pknta en Mejillonas que prepa- 
ra p a n o  nitrogenado. 

La explotaci6n de lea cowderas o depbitos de guano consis- 
te, enencialmente, en eeparar la sobrecll~ga de aspeeom varia- 
bler que los cmbre, extrser el g n a ~ o  y hsmnearlo para eli 
laa pieiirecillaa j Ian concrecionee de ea1 que contiene. E1 'ZZ 
rid harneah tiene, generalmene, ley- muy diferentes, debido 
a lo mal se le trsnsporta a cmchss donde se hlbcen las mezclas 
me- para obtener un product0 de leg uniforme (18% do 
elenwntos fertilknteu). Todo a t e  trabajo se realien coh e s w a  
mecmizacih, porepe la irregularidad de loo yacimientos la ha- 
re, en geaepal hprmticable. 

-l 

K t 6 8 # l @ U h T  

Est6 eompncnto de rddaor s i h ~ 0 6  de organiemos 8culiticOS 
miaroncbpicor llsmsdos distomeer. En general, ~OWBZI oapw o 
mantas de edad eaPtern6rie. 
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e & & h  @ltOl"! mntfdadm de potesa. En efecto, 1s riolits 
tieme mmo -0 de m principales componenten mineraleq la m- 
h h ~  0 feldespato de potae~. La riolita cubre e x t a m  keas 
de k amdillera de lor Andes, en lam provincim de Tarapsch J 

htofagasta y parte de Atecama, tiene una ley en KSO que va- 
ria entre 8 y 6%. Desgraciadamente, h t a  hoy no se conocr 
n i w h  procedimiento induetrial para extraer en forma econhi- 
ca la potasa de rocas de la naturaleza indicada. Algo parecido 
podria decire de 10s yacimientoa de propilitas (porfiritas alca. 
linizedas) que se encuentran en la regi6n de AndacoUo, en la 
provheia de Coquimbo, y que contienen hasta 13% KzO, y de 10s 
dcpbitos de alunita que exieten en las provinciae de Ataeama p 
Coquimbo, que contienen 645% KSO. 

La potasa que se produce en Chile proviene de la explota- 
ci6n de Ias ralitreras (caliche) J de 10s salares que se encuen- 
tren en las provincias de Tarapaeti y Antofagasta. La flal pot& 
sica predominante en 10s caliches de Chile es la glaserita, que 
es un sulfato doble de aodio y potasio. 

Casi todos 108 yacimientos de salitre de Chile eontienen po- 
tasa, p a r t i c u h e n t e  10s que se encuentran en la provincia de 
Tarapacti y parte norte de Antofegasta, J rn contenido, expresa- 
do en nitrato de potasio, varfa entre 2 y 8%. Otra sal que se en- 
euentra combinada con el caliche en lae sslitreras, aunque en 
muy pequeih cantidad (0,aZ a 1%) es el perclorato de potasio. 

En algunos salares de la regi6n des6rtica del norte de Chile 
eGste, tambih como se ha dicho, potasa, y la ley media en e&. 
to8 se estima en 3,5% K. Las eapahi de sales pot&sicas, en estor 
depkitoe constitnyen desde la superficie hasta , el subyacente, 
ma sola maea de un espesor medio aproximado de 420 a 0,40 
m., en cuya composici6n quhiea intervime un alto porcentaje 
de olornro de sodio J arcilla. Los prineipales salares potaeiferos 
son 10s de Pintados, Bellavista (aetuahente cesi agobdo), sur 
Viejo, Lagunas, Pampa Amaya, Salar Qrande J H w ~ c o  en la 
provincia de Tarapacb, y Salar de Agna Verde, en la Proohcia 
de bntofagmta. 

Eatos depbitos se hen formado por la evaporaoib del agua 
subterrhea que sube por capilarided a la SUPedicie de loa sa- 
lares y que amastra sales provenientes de la descomposici6n J 
lhiviaci6n de roeas pot&sicas existentes en la Cordinma de loS 
Anden. 



&I Chile ee edenentrm pmimienta8 continentaler de b n t o  
de aodio, de gren extenek6n y ehvodo mado de pwem que, con- 
jmrtamente con 10s &area y sslimre litarah, aba&cen amplia- 
mente 10s reqnerimientor domkt5mm de este xniner~k 

LOS deflitos modernos apsreeen, como 613 ha &ho, en 10s 
Umadm satares, entre loa cuelea pcrhoe  citar 10s de Chaduta, 
Pintadon, Lago~aa, Bdar &@e y Llgmera, en la prpvhcia de 
Tampack; Pampa Bbnm, Tooopilk y Fugnsta Wetdia, en lo pro- 
viacia de Antofagprta; Rh de la 881, &lm de Marlcmga,y 3dar 

Ihr el S n k  Grmde de Ttuapaeb, h capas cwzipaes tienen un 
eapeuar de 1% metros. ha ea] k~ en& d a r  re prewnta en gmc-  

de P e d e d e s ,  en la provincia de btaoarae:-- d *  
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Loa ~ a h i m t o a  aon, en gmemtl,8s' dud ~ e o l f i g i t ~  d m a  
p pmvSemea de Is Wvha&% de lam CQML~ ~@WW qxka a t d e m m  
sedh, la ami& del Qeilo rnlitBria0 p atrol laidar tpmersdm 
par CO aaeidm vol&iea. T'uabb puda MI& en la fmnaui6n 
del d d o  de 8odio d yew me, 01 d h h f W  y r n m l a m  Brm 
solnoionen de cnrbonata L mdb, w tram&mna Orrr n a h m  
evaporacionea, ea donato de d c i o  g de sodlo. &os 
product08 lixiviados que contienen wlzeto de mdio y otnn hales, 
ban sido trsnsportodos per Las agnse rmperficiales y nubternti- 
neas, laa que han dado origen en Stspnos cams, a Mou d a d o r  
formados en las depreeiones del terreno, y a 10s salares, cumdo 
el aF;ua de las soluciones ee ha evaporado. 

Chile posee considerablea reservan de sulfato de sodio ea la re- 
g i h  detih-tica del Norte del p&, particularmente en la provin- 
cia de Antofagasta. La parte m4s importante de enha reservas 
corresponde a1 sulfato de aodio (darapskita, thennrditn, rnirabili- 
tu, glaserita, glauberita) que se encnentra diseminado y, en 
parte, formando manchan o concentraeionem localem en el caliche 
de la8 pampas salitreran qme de ordinario lo contienen en una 
propowih del orden del 10%. No &stante, alganos yacimicntos 
tanlitreroe contienen basts 30% de mu contenido de nitrato en 
forma de darapskita, que es una sal doble compnesta por nitreto 
y solteto de sodio, 

Fm vszioS selares de la provincia de TarspacL y en la re- 
&in de Aguas Blancas y en la de Taltal, en la provinein de 
Antofagasta, se encnentran mezcladoe con la chace bancos o 
mantas m h  o menos puros de thenardita. En la mima &&I de 
Taltal, en ha Oficinas enlitreras Chile y Alemania, existas man- 
ton de 0,zO a 0.80 m. de glanerita sobrepuestos a lor mantoa de 
caliche. En la cpatra, tambik eparece el nulfato de sodio, cspe- 
cialmente en la regi6n de Aguas Blanoas, llegando a veces, esta 
gal, a reemplaear la costra propiamente diche. Bl manto de ea- 
liche contiene, ademLs, sulfato de sodio en forma de thenardits 
y glanberits, annque, generaheote, en cantidades much0 mao-  
res que la chuca y la eostra, pero el caliche contiene tembih 
daraprtrita. El emgeb y 1s coba, tambiQn contienen d f a t o  de , 
ncdio, sunqne en peqadias cantidades. 

Si se toma en cuenta la van superficie que ompa en Chile 
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cidn de manio tanto en y e  
de baja temperature, o me 
ea factor detepminante pa- 

#& le W h e i a  o bxbtenc ia  de yacbientos de wanio (C. Ruig 

&a &tintoe distriwu mineroe del pate, particularmente on 
&pmrm de la0 prwheirwl dp Atslurma, antofagaste y Coquimbo, 
asrplc, -ah ITooDpiUa8 &ma *d8, Carrizal Alto, Pampa Large, 
LIplc &&mu, Elam Pea@ &e Cabem de Vaca, Tambillos, etc., fie 
lrafr enganhre& indiciou importantes de me160 asociado, princi- 
palmente, oon vetas de eobre, en diorita y granito del cretBcioo 
me&. 

1. 



et&!iAh de d a b  U.s@ D 
. -  Qp%. 

Be collocc~ dep&ke de p m  y didri%a en w e  I W w  
U m a ,  en le p~o- Temptact+; en les mciaddes de 

Tocopilla, en Caracoles; au$ucrta VbtOd~ y &Pro Pdatsm, en la 
proPincia dc Anhfagagta; Seka & 18s Pethterrhs, ea la' previn- 
cia de Atacama; Alnw!&nal, Lambert, Rivadavia, FelEcan% Tern. 
bo, Quilitapia y Aucb, em la provhia de Coquimbo; PBtorca, 
Juncal, oetapilcq en la p w i n e h  de Acoaoagua; R-tO Yoline, 
afluente del Volch, ria Yeso, afluente del Maipo, Laguna Am1 
y en las reg iow superiores de las valles y aflueates aS la rios 
Maipo y Colorado, en la provhia de Smtiago. En la re&& su-i 
perior del zio Maipo se ban localksdo, 6ltimamrente. ynrcimientos 
de yeso que tienen una e x t 4 6 n  de por lo meam, 25 kWnetros 
de lasgo, en el que se estima que existen plsededor de 3.000 mi- 
llones de metros cfibicos de yeso de bueaa calidad. TambiOn 
se conocen dep6sitos de yem en el vallc del rio Damas, en la 
provineia de Colchagna, en el $0 Teno superior, provincia de 
Cnricb, y en 10s valles del Peso p Grande, en la provincia de 
Talca 

La oelenita suele encontrarne en forma de intercalaciones 
en loll yachientos de yeso, coma, por ejempLo, ea lrm y'eseraa de 
Jnncal T m W n  se encuentra h aelenita en vetaa metaliferaa, 
rellenando eavidades, en algun0s dep6sitos cupriferos, como E1 4 
Tenienfe, Carrid, Tocopilla, 8an Bartolo, etc., y en el C a j h  del 
Rim de 3s C w  de Piedra, en el cej6n del Maipp. 

Imn yaeimientos comerciales de allaetro no son wmuues 
ea Chile. Exiate uno, a1 sur del miners1 de Caracoles, eu la pao- 
oincia de btofagaPta. La potencia visible del manto de eiabae- 
tro es de 8 a 10 metros. 

an el pais, 
pero 1- & importantes aon Is Compdfa Minera Calcio Limits- 
de y la Comg&fa Indnrtrbl & Ybso El Volabn, que explots y 
beneficia el yew de ma yaeidento~ de Voloh ubioados en la 

lExi&m variaa empresas expletadoras del yem 



Bl yodo aue re mplota .eaL Owe wmiene. de la elaboraci6n del 
afiche, del que se atme el nitaato de rodia. En 10s y-tos 
salitreros que, cbmo se ha d i h ,  #e encuentran en laa pminoiar 
&, T8rapacb y dstofagaeta, el yodo aparece en 10s estratos de- 
IloIpinpdQs cortra y d o h e ,  al eetada de yoduro. yodato de rodio, 
d d o  y potaaio y tambiijn de yodoemmato de sodio. La ley en 
xo& ep el d c h e  f l ~ t h  entre OJ y 19 por mil. Excepeional- 
mente, existen caliches que contienen 3 a 4 por mil de yodo. 

O t r o s  M i n e r a l e s  N o  M e t d l f c o  s 

Adslaen de 10s que acabamos de citar, existen en Chile mu- 
chos otros mineralee no - metOicos, pero 10s d-itoe conoeidos 
hmta ahora, son, eon pocab eroepciones, de pequefia magnitud. Nos 
rnf'eriremos a 818111gos de ellds. 

El b d o  #e ha enaontrsdo haste ahora hicamente en p. 

lugrr a4raano a1 mheEal de @jmcos en la provincia de Ataea- 
me, f o m  de &as de varies d e t r o s  de espesor, en la 
gr&n@dio&& de la re&&. Un anslieis de la roca granodioritiea 
icapqmhda de bedo, dio a610 1,7% BeO. 8e ha dieho que en 
d g t ~ ~ ~  r o w  gradticas de Valparafeo d s t e n  crfstales p maass 
g&iz&the de berilo. 

Be ka infarmado que &e carbornto de sodio en alganos 
&ea del interior de la p~ovineis de TarapacB y btofagasta, 
a m&B a w o e  +.WO metros sobre el nivel del mar, en la fronte- 
w eon Bolivia. 

fi @e 10 oonoce, haste ahora, IUI solo yacimiento de an- 
rnoptierica .que est& sitaado en le Sierra de E1 SfW c m a  de 
9 & ~ ;  en 1. provincia ,de Ataoamr. r9e tW+ de P e W ~ O ~  
ouerpo~ &daaoq, irregube8 y de pooos metros de mCIi0 Y 





BwwvM luinarnlul 

Lag mervas miniman, conocidas hasta ahora, de sl@mm 
min&ales no - metSeos que exinten en Chile soq, s e g h  lo cal- 
mtFral0 por dderentes autoriasdes en la materia, del mguiente 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
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L. papiedad &era que la 1- ooncede se llnms parteneaoi.. 
E- ti- la fema de un sdlido ouya bane BB un rec thgdo p 
euya profunditlad ea inddnith d a b  de 10s planos v d d w  
que lo limitaa Sn car8 superior, tratbdose de pertenenah de 
brmtpacicra no - met&em, medida hoFirontalmente, p o w  oom- 
prender, a voluntad del peticiontbrio la &e&& de una a cin- 
cnenta hec- 

El concesionario de una pertenencia minem no - metuca 
est6 obligado a pagar una patente a n d  de $ 0,W por ceda heo- 
t h  Por excepcibn, las per t aemhs  de borato pagan una pa- 
tm te  de $ %,60 por hectkea al aiio, a beneficio fiscal, o sea 
una patente adicional de $ 20 respecto de 10s den& minerales 
DO - meUcos. 

El Cddigo de Mineria eatrrblece, en general, que cualqnier 
inkeepdo podrA C O L I S ~ ~ ~ U ~  pertenencia sobre Bnetan0ia.s no - 
meUcCse, inclneo el 6nix y el mbrmol, con excepci6n de lsll ro- 
cas, arenas y den& materialee aplicables diectamente a la cons- 
tmcci6n. Ann sobre . estas enstan& pg&& constitub pertenen- 
Cis para otra determinada aplicacidn industrial o de ornaments- 
156x1. En la+ enbstancias a que ee refiere la excepcih antediha, 
s610 pod?& comtitnir pertenem$ el dnefio del enelo. 

El peticionario de una pertenencia eolicitada por nn deter- 
m h d o  mineral metklico, ea dnefio a la ves, dc todoe 10s demh 
mineraka no metMico8 o met&cos que se encnentren dentro de 6118 
limites; en cambio, el peticionario de un mineral no mettllico ea 
e610 dneiio de eee mineral J pnede conatituir otras tantas per- 
tenenciss euperpuestas, eeg6n h e r e  el n h e r o  de sustaneias que 
se encuentren en el terreno. 

Sobre una pertenencia no-metklica tambib se pnede manses- 
tar otra methlica; per0 sobre esta no re pnede snperponer otra, 
d v o  -do sc trata de carb6n. 

Sobre las arcillas mperficiales no podrb constituirso perte- 
nencias mineras. 

El Estado .e reserva 10s dep6sitos de guano y de petr6Xeo 
en eatado liqqido o gaseoso, nbicados ambos en terrenoe de CM1- 
quier dominio, y lor de nitrator y sales anslogas, 10s de yodo y lon 
compuestos q&ms de estos prodnctos, que ee encnentren en te- 
rrenos del Mado o nacionak de us0 pfiblico o de las &kIIicipa- 

/ \  
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m a b n e k . r a b e -  
h ptiaidades qns ebtengp; J ,  sn 
&ea diridspdea pus I. Utaut&, e@d@o J aO% 4e 
eppeflcs. Si le BS w UQniUpa, el duefie paga el omple- 
mmnterio BBFl8EEpbndionto fie pafp el izr4pawb a la eaer- 
te categarb, que en &e QIBO BS del a%. E& minerh tapnbih 
est0 afeota el hpneeta a la vivimds €?ami, que aacieBde rd a% 
ai Gene campum~ta pr&o, o 6% si DO le tiem. 
h pequefia mine& no-metlilica y mien la matblica, m a -  

pre que su capitat no eobrepase de Bo 15.00(1 psga corn tribats- 
cidn ,m impneeto Mco, consistente en el 2% del valor de sua ven- 
tae de miner- el que le debe .ser deeoontado por la firms com- 
pradora. 

La gran &erSa del salitre est& afecta a m a  tributaci6n 88- 
pecial (1) pues pega al Eatado, como Gnico impuesto, un porcen- 
taje de sua utilidades, h s  que ae determinm por diferencia entre 
el precio de vents del palitre elabortdo y el precio de cwto de 
csda empresa controlado por la Corporaci6n de Ventas de Salitre 
y Yodo (El porcentaje era de 25% de las ntilidades y, actual- 
mente, pe ha aumentado ala%, a oambio de d a l e  a esta industria 
el M o r  cambio de retorno que ae fiia para otrss produccionea y 
p e d t i r l e  una mayor amortieaei6n de SUE inversiones cargables 
a1 w). 

El D.F.L. NP %6, de Abril de 19s0, suprimid 10s dereehoe de 
exportaci6n que pagaban loa diferentea minerals Con excepcibn 
de 10s provenientes de la pan mineria del aditre, cobre J hierro. 

T o b  Iss faenas mineras del pals estiu afectas a1 pago de 
1eYm sooiales a SUE empleadm J obreros. Lo8 detallea de est0 
inrpnarStoe pueden consultarm en el capitulo sobre minerh me td -  
ca que spareee an este volumen. 

, 

En el aiguiente cuadro fignra una estimacidn del nhqgro de 
obreror y empleadm que trabajaban en la mineria no-metilia 
durante 106 eiios qoe se indican, as5 mmo 10s jornalea y sueldos 
devengsdo. por ellos. 
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C A P I T U L O  V I 1  

SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA 

' 1.- ELECTRICIDAD 

La electrii3oaci6n y ~ u 8  prob lem conexos son s6lO un acrpecto 
Pa&icular del problem general del abastecimiento de en&a, por 
lo que, antes de tratar aqu6Ua, e8 previo hacer algnnag coneidera- 
cion- eobre Bate. 

El mo de la energia constituye un elemento fundamental en 
el progreeo material de laa nacionee, y es la principal herramienta 
creada por la eiviliici6n moderna, a1 punto que el gado de de- 
earrollo econ6mico de un pueblo puede medirse a trav6s de su 
consumo de energia o o m  lo evidencia el gr&fico NP 1, tornado de 
una pnblicaci6n de la Cepal (1) en que aparecen e? Product0 Bm- 
to per capita en relaci6n a€ comumo energbtico total per capita 
medido en kilogramos de petr6leo equivalente. 

Establecida la importancia de la energb en el proeeso econ6- 
mko,  cabe preguntsrse de d6nde obtenerla y c6mo ordenar su uti- 
lirami6n para aprovechar a1 &mo 10s recurm naturales y eco- 
n6lnicos disponibles. Elote tema tratado a fondo eqnivale a a n n -  
c i a  una Polltica de Energfa, Jo que no corresponde hacer aqni, 
por 10 que  no^ limitaremos a esboear algunos puntos principdes 
en torno al problema en general y a su aplicaci6n a1 cas0 particu- 
lar de Chile. 

p e n t d e e n r -La energia puede pbtenerse a 
partir de diversas fuentes, entre la8 que tienen especial impor- 
tancia 10s combuetibles cl&sicos, 10s recursos hidrafdicos J 10s 
combnsciblee nuclearw. 

a 

(1) NWiOned mdw.-- Ls mewla an m6rlaa Latm u66. 
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pFp4s€nte par8 e1 fikur~ pempectivae de deearrollo de enorme im- 
itso h&ust.xM invohmh en la actualidad delicados de. 

la tierre, tienen hash el momeuto 



mRacl6n Ymatwce 06% ......... 7o.OOo 
Bo% .......... 145.000 ..................... 155.000 I 





Potenciaa em kW 
Dnraci6ndelgrstu 

Re&n Geogr&Has 1 96% 

la. Ark6 achpfiersl .......... 2l.500 Q.700 
6 a Salamancs . . . . . . .  61300 102.200 

E 8 -8TW .......... 1.1(4.1M) #WO$aO 
.OOO 2.aGS.300 48. Parrpls WCMa .......... 

58. Lsutsro a Eattmrlo ReloncavI ,100 2.268.800 
@a. Ancud a Lago 0 " I g g h ~  ..... 5.171.080 9.EDO.OW 
?a. JalaWelllngtona 

cpbo de aornoP ........... 7tMW lO&O 

P L% 

=AL ............ ...I 7.957.800 17.709.100 20.305.700 

Bta divisi6n del pa;# comesponde a la fiduptada por la EN- 
DEBA para an plan de Eleetrificaei6n. 

Lor dator de este cuadro incluyen solamente 10s recurror de 
primera inataloci6n, ea de&, lor que en el momento actual se oon- 
rideren mn61uicamente justifictables. EI catastro total de recur- 
MI hidroelhtricos de cifrse rnperiores en un 25 a 30% a lea con- 

lk4Brrollo de 1. ~ a c i h  en ahib 

I I 

Ir 

=* 

A n t e c I u e R t e ~1 h i t 6 t i c o a. Period0 1888-1089.- La 
producci6n y conmuno de electricidad oe hicia en Chile en el a60 
1883 con la i~talaaibn en Santiagr de nn mooOs de ~0 pooor k W  
de potencie, destinado,a la iluminaai6n de la Plaza de Armar; Pa- 
raje Matte y dc al- tiendm del centno de la ciWld. 

psomao 

48.700 
283.400 

8.9i7.200 
B.644.700 
2.476.800 

10.832.000 

212p900 
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a ea p m ~ 0 ~ # 6  &e I.r WHB de &m e urlU p 
46kV.Ck m& qua am porn .a0 qd~dnror w m  OB aa m- 
I ai&lmD * hm pllvhaim 40 lltmthm Bdprsl&lo p h m t  
.sgupII.Lil.w--- * 0 rn Ma% 1s Benlral. hidro- 
dWriaa M.itensu r en Ram6lego an &lo L diatnbu- 
riie de 12 kV, que Wid para iutereQneotar lea @eatmle-s Maite 
am+ Yapdo  1 La Rlorida. P o w  a608 d e s p a  se integr6 a en- 
te abtema la central Queltehuer (96.400 kW). 

LB dkponibilidad de petencia inatalada oodujn a la Com- 
pldfa Chilena de Eleotzbidad a desorrollar una oampafia de io- 
mmko de loa aonaumus a la qae el pWioo r a s p d i 6  funpliamen 
te, y a modemisor y extender laa redea de diatrjbucih. 

Paralelamente con el gran desarrollo elbctrieo del centro del 
g&, ae organinoron em el reete de Chi empreeaa el6otriQBe des- 
tinedm a proporcionar alumbrado a las principales ciudades y a 
atender Servicios limitadoe de tracciiln elbctriea. 

Lae -des induetrias del salitre, cohre, hierro y carbdn des- 
urollaron inatalaciones importantes de eervicio privado, prin- 
cipalmente tbrmicoa, entre las que sobreanlen la planta a vapor de 
Tocopitla, para snrninktrar energia al mineral de Chuquicamata; 
lm plantas diesel de 1pe salitrerae Pedro de Valdivia y Maria Ele- 
M; la planta a vapor de hrquitos, para la mina de cobre de Potre- 
rillos; la planta a vapor El Tofo; lacr centralee hidrhlicas de Pan- 
gal y Coya, para el mineral de I Teniente; J las plant_as a vapor 
de lam @as de carb6n de Lota y Schwager. 

Otra nota importante de a t e  period0 de la electrificacidn del 
palr ea la dictaci6n de la primera Ley ffeneral de Servicioa E16c- 
tricos (19%) y la cremi6n de lllla oficina gubernamental de o h -  
trol y nupervigilancia de las instalasionen el6ctrican (Direc ‘6 
General de SerVicios Elbctricos) . 

A partir de la crisis mudial, se produjo nn ertancamiento en 
la comtwcci6n de puevas instalacioneo, mlentraa loa mnsumos si- 
gmieron creeiendo en su forma espcmencial oeracterhtica, lo que 
d u j o ,  primero, a aprovechar en forma permanente las mbquinrm 
de rcama, y derpuh, a la sobremrga de lae imtdacionee de ge- 
neracibn, t r d i 6 n  p dirtribucibn. 

La difid situsai6n en el abartecimiento de enerda el4ctrica 
del pair, condnjo a algnnos ingenieros a formnlar, en 1985, una 
‘TolStica EMctrka Cbilena”, que propendla a la ,electritieaoi6n 
rirtem6tica del pair a base de la ,btervenci6n del Ertado. El en- 
faere0 de eleatrificasiln desarrollsdo hsrta entoncen re habb de- 
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b&% & $ h r w ~ e  la ~ C $ t h  PdVada, meditmte la u t i h c i h  de 
tm#&aWi+ nmimles y extraajeroa. 

POT tntpIMativB del Supremo Oobierno el problema el4ctrico h e  
reestodisdo POCO deapu6s por Comisiones del Imtituto de Ingenie- 
rm. 1 Laboratorio de Bllectrotecnia de la Univeraidad de m e  
impdab loa reconocimientoa de nuestros recuraos hidroel&tricos, 
y el Departamento de l e g o  de la Direccidn General de Obres PB 
bliQae iHici6 el eatudio de proyectos defiiitivos en diatintoa pun- 
toe del pais. Toda eata actividad tkcnica en torno a1 problema 
el6ctrico culmin6 en 1939 con la creaci6n de la Corporaci6n de 
Foment0 de la Produccidn (CORFO), cuyo Departamento pe Ener- 
gla y C.ombnetiblcs fue el encargado de llevar adelante un Plan 
de Electrifkaeidn del pah. 

mlm?umf -m ~ l I X O b %  

P e r t o d o 1 9 4 0 - 1 9 5 7.- El Departamento de Energia y 
Combnetibles inici6 pu labor con la formulaci6n de un Plan de p. 
ci6n inmediata, aprobado por el Consejo de la CORFO en pgosto 
de 1939. l a t e  plan propendi6 a la realizaci6n de las obras de ma- 
yor urgencia, mientraa ge preparaba un plan defmitivo para todo 
el pass. De acuerdo con dicho plan, se crearou las Empresas Elkc- 
trioas de Tocopilla, Copiap6 y Ovalle, se prest6 ayuda econ6mica 
c,conceaionarios de empresaa privadas para que mejoraran ,m ins. 
t a l aches  y se proyect6 e inici6 la construcei6n de las centiales 
PhaiqUen, Sauzal y Abanieo. 

En 1942 fie dio Grmino a la elaboraci6n definitiva del Plan 
de Eleotrificaci6n del pds. 

Con el objeto de conseguir mayor flexibilidad comercial en 
la pjecnci6n de 18s obras del Plan de Elertrificaci6n, el Departa- 
mento de Energia y Combustibles estudid la formaci6n de una so- 
ciedad anhima, controlada por la Corporaci6n de Foment0 y 
destinda a hacerse cargo de la realizaoi6n del Plan ya mencio- 
ntldo. El Comejo de la Corporaoi6n aprobd esta iniciativa en JU- 
lio de 1943 y denomin6 a1 nuevo organism0 Empresa Nacional de 
Electridad, Sociedad Andnima (ENDESA). 

La ENDMA termin6 y pus0 en fimcionamiento las centrales 
iniciadm pm la I ~ R F O ,  que totalhaban una potencia de 176.000 
kW. P0steriorment.e ha proyectado y construido central= 
hidTo16ctpioaR ~ o a  Molles (16.000 LW), cercana a Ovalle, Ci- 
presea (103.600) gituada a1 oriente de Talca y E h d i t O  (9.500 kw.) 
y una ~ e r i e  de instalaoionea menorea (Iquique, btofagaslta, va' 

' 
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aias m la Chtaml PihMiqU6u [aRm pw. Bp @*to) J la 
wnpljm&b ds la &mtr~I Ahdw (4&OFH$ kWI. 

Aettdmentu aamtmwe he aeW&a Fall- (aS.$OO kW) 
pas &be urn a m  del Lago CeWquh, Inla (8B.W kW) en swie 
W & a l i a ~  o m  C i ~ e a e s  p la central €&pel, si&wda cm el rSo del 
rianzo mmbre, a ga canteBer de Icm. de &U&-, que en eu vi- 
marr etapa tend& ,- poteaeia inllteloda do 280.400 kW., y tienc 
en proyecto OW centrales de las que se bdoleF6 m h  adelante. 

Tembien ha inieiado Is intereonexi6n entre h diversse se- 
gionea del pais, la que, al combher reghenen hidrol6gicoe M e -  
rentes, pemitirh un mejor aprovechamimto de loe recurnos hidro- 
el6ctricos. El Sistema Interconeatado, que abarcarb en el futuro 
deade Copiapd a Puerto Montt, en la a c t d d d  aleanea desda La 
h e n s  a h e r t o  Montt. Ademb, la EKDESA ha tendido linear 
de distribueih primaria, creado empresau de dbtribuOi6n en 10s 
lugarea que no ha habia, e impnlsado la creaci6n de cooperativaa 
de electrificacib rural. 

Durante el mismo period0 que abarca dende 1940 hasta ahom, 
10s conceaionarioe de Servicio P6bfico tambih hen reslimdo obrw 
de electrificaci6n de importan&, entre lau que cabe destacar la 

entral hidroelbctrica Volcb (13.000 kW) en el rlo del mk- 
aiizo Chilena de Electricidad . la am- 

j 

Por su parte, las emprwas privadss hrrn hecho diversas inrS- 
talacionea el4ctrieaa, entre las enales podemos citm lau doll cen- 
tralee diesel-elkctricaa de le Oficine Salitrem Victoria (9.080 kW) ; 
la central termoeUctrica dc.Chuqnicamats (25.320 kw) ; y la nne- 
va unidad de la planta termoelbctrica de Tocopills (50.000 kW), 
de ,la chi  Exploration Co.; !a central el6ctrica de la Fundici6n 
Nacional de Cobre de Paipote (2.500 kW), qne aprovechs el calor 
de lor gases del horn0 de fnndicih; la c e d d  hidroellbctrica ,LO8 
Qnilos (18.OOO kW), robre e l  rio Aconcegns, de propbded de 18 
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32.5 
51,O 
80.8 
93.3 
95.9 

101.1 
108.8 
108.5 
109.T 
110.4 
111.4 
111.4 
111A 
112.4 
111.4 
111.4 
111.4 
111.8 
110.8 

- 
55.2 88.9 - 
58.8 06.7 - 
90.8 88.4 - 
88.3 102.0 18 
818 103.6 13 

88.0 180  1.8 
11P.1 m.n 1.6 
116.0 lOS,8 5.1 
111.0 104.0 5.1 
111.6 1OS.9 7.3 
111.2 104.1 
114.0 104.4 
114.1 104.4 145 
111.0 104.4 18.0 
91.1 104.4 1.9 
93.0 1014 
88.8 107.0 
88.6 1074 27.4 

d 8  1 1 12 
' 

I de 

- 
Man 
Total 

5m.2 
gn.0 
MRJ 
629.3 
583.6 
I48 0 

;8; 
1 
1 
8 .e 
.5 

987.1 
994.1 

l.OW.1 
1.015,s 
I.OBl.0 
1.14t9 , 

- 
e11.3 

- 
8 t h  1967 

Se obeervan en 61 doe perlodoe bien nurrcdor. E1 paimero 
abarra ciesde 1930 haata 1947, J corresponde a la crisis de electri- 
ficacih comentada antes. Entre ems &os k poteacie inatalada to- 
tal en Chile anmenth en 82%, lo que corresponde a na Orecimien- 
to annat de 3.696, cifra bafiima pi se cornpara con d 9% que 86.~0- 
ja el promedio m d i a l .  La mayor parte del eefuereo de electri- 
ficaeidn durante. w u  &os fne reaLieado por lo6 antogr&dnatorc)sl, 
mientran b e  empreser de Bervieio pclblicp, pfectader p@ la des- 
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Mpbh6&& p W.b8jM U h S ,  BpWZM amMl&Pa BIL 2% 
WI iastrlrcimas ganerodorm. Ursa gwte de Iss inatalaciones dc 
10s pntOgre(la&res, ,$Matlor de perteneee a la grau mi- 
neris del eobre p salitre, ubicada en general en eonas despmvh- 
tan de recIIIBos bidr&ulinoe, por lo ,que se nota un aumento de la 
Inehlaai6n de poteftcia t h i c a  que llega a mile de 60% del total 
en 1947. 

A partir de 1948. a60 en que entraron en servicio Ias prime- 
ram centrales importantee de la E N D W ,  S a d  y Abanico, se 
observa on aumenta notable del ritmo de inatalaciones, que al- 
c m a  a 5 ,71  anual en el pefiodo 1948-1960 para el total de po- 
teneia instalada. lhpta recuperaci6n se hebe a la intervenci6n del 
capital eatatd 8 traves de la CORFO p ENDESA, como lo eviden- 
eian las cifres de crecimiento del Servicio Pdblico. El desarrollo & 
la potencia instalada de 10s autoproductores mantiene en eite filti- 
mo decenio un ritmo similar a1 del periodo unterior. El periodo 
1947-1960 se caracterka tambih por el aumento relativo de las 
inetolaciones hidroelkctricas que representan en la actualidad UD 
52% del total instalado. 

D a s a r r o l l o  d e  l a  p e  n e r a c i d n  d e  e n e r g f a . -  
La generaci6n de energin tiene una evoluci6n algo diferente de la 
correspendiente a la potencia instalada. 

Durante el periodo 1930-1941, 10s C O M U ~ O B  se desarrokron 
eesi normalmente, con una tasa de crecimiento media anual de 
8.476, a costa del trabajo permenente de las W a d e s  de rcserva 
y de la sobrecarga de lae inatalacionee de generaci6q trannm- 
m6n y distribnci6n. Entre 1941 y 1947, leg instalaciones de Ser- 
vicio Pliblico fueron incapaces de abastecer loti consumos. p el 
e r eh ien to  de Bete fue de a610 2,6'j6. 

La Ilitnaci6n del mercado mundkl del cobre gravit6 des avo- 
rablemente sobre la generacidn de energis ek t r iea  entre 1947 p 
1 S O .  p el crecimiento =MI alcanzd a 6610 4,2%. 

h generaci6n de 10s autoproductores, correrpondiente en uu 
62% a Le minerla del cobre, tuvo m crecimiento notable hasta 
1948, y re ha mantenido casi ostagneda dcsde em fecha. ,Otro tan- 
to ha sucedido con Ise emprwe p r i v a b  de Servicio Pdblko, que 
ne eneuentran con pun inetalsciones copadse, de modo que el 811' 
mento de produeci6n de energh elkctnca en el pab durante 106 
filthor a f i o ~  re ha debido mayormente fl  apprta de lp EIQDES-4. 

P 





1930 
IS36 
Isu) 
1945 
I946 
1947 
1948 
$948 
191 
1951 
1952 
1953 
1952 
lb55 
I958 
1951 
1958 
1959 
1980 

442 
642 
971 

1.293 
1242 
1.287 
1.308 
1.181 
LO82 
1w9 
1.148 
1.059 
1.lW 
1.254 
1.305 
1.407 
Id39 
1.m 
1.445 

6: 3rr 
rao 
= 

218 
291 
580 
632 
s46 
641 
JlM 
073 
888 
081 
721 
705 
655 
740 
768 
745 
702 
TI1 
805 

sz 
mkd. 

- 
r w .  
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44 
61 

216 
132 
181 
a27 
I91 
I28 
l9l 
178 
258 
240 
251 
9M) 
177 
178 
118 
53 
122 - 
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- - - 
8 
5 
4 
4 
6 
6 
15 
12 
5 a 
S 
31 
37 
41 
49 
48 

mer 
- - 

- 
BidrQ 
- - - - 
14 
r i  
32 
117 
314 
399 
513 
804 
703 
808 
960 
1.109 
1.137 
1.380 
1.W 
1.529 
= 
B e n  

- 
T&m 
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;; 
1.408 
1518 
1.498 
1.315 
1.279 
1.396 
1.416 
1 .m 
1.44s 
1.519 
1.513 
1.682 
1.498 
1.669 
1.615 

Z E  

HL&O 

483 
829 
782 

1.190 
1.099 
1.395 
1.564 
1.651 
1.816 
1.936 
2.035 
2.122 
2.328 
2.506 
2.5Q6 
2.658 
2.929 
2.977 

WEE 

- 

1.214 

- - 

969 
1.332 
l.989 
2.618 
2.105 
2.m2 
2.891 . 
2.877 
2.930 
3.212 
3.354 
3.337 
3.567 
3.847 
4.019 
4.188 
4,156 
4.598 
4.592 

alios 
- - 

La generPciC, qne era predominantemente de origen fkmico 
en 1930, ha id0 evolucionando t?n forma lenta, per0 soetenida, ha- 
nie el tip0 de origen hidrSnliC0. LOB autoproductores conservan. 
ab embargo, nna Lerte producci6n thrmica, debido a la situaci6n 
geogriifica de IUS instalaciones. 

D e s a r r o l l o  d e  Z o s  c o n s u m o s  s e g Q n  c w  
t e g o r t a 6 e e o n s u m 1 a o r- Para der una idea de 
Isr n e c e d a d e ~  r e b t i w  de energfa elbctrioa de 10s distintos ti- 
pos de COMIUD~~O~M, se ha confeecionedo el grhfico N.o 6, en el 
que apareoen 10s porcentajes de la genera&n total que ha CO- 

~ ~ ~ p o n d i d o  a cads @WgorIa en el a60 1980. 



Un adlisis mls-detallado del deRarrollo de 10s consumo8 pa- 
ra cada categoria de consumidores lleva a 10s resdtados siguientes: 

a) MinerfU.-El contmnlo mmero ha experimentado una reeuperaeibn 
a partir de 1954, despubs de un period0 de 6 niios de depresibn. 
1 1  nivel actual es alrededor de 205% superior a1 de 1945. 



I 

pd). d ~ W ~ C O  No 1. &a mayor parte 

wmwpende b ss@bn, & i n o  J obos 

a) h&&&:- La indmsth en general ha experimentado un dc- 
sarrollo notable a paroir de 1W6, lo que se refleja en lee cifras 
de aus consumo8 el6ctricos. La mayor parte del crecimiento co- 
rresponde o le kmtabaibn de nuevas industrias abastecidee por 
el Servieio PdbKco, a t r e  la5 que tienen especial importancia las 
correspomdientes ai  nccleo industrial de Concepcibn. 

En cmbio. las industrh que se autoabastecen de electrici- 
dad, presentan m crecimiento much0 menar de acucrdo a la ex- 
pansidn normal de industria establecida. (Qrhfico 8). 
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1) cms~neop mra&~:-A peaar de BU pequeiia magnitnd, merece 
destacarse a t e  tip0 de consumo8 por la notable expansi6n experi- 
mentada en 10s 6ltitimos afios. La tssa media de creaimiento en el 
period0 1945-1959 ea del orden de 26% anual. (GrBfico 12). 

e) otros eomumo.q:-Los consumos fiscales, munioipales J de alum- 
brado piiblico muestran.un crecimiento uniforme a pertir de 1945, 
y en elloa no se observa influencia debido a las restricciones de 
comumo. El consumo de transporte que venia tambibn aumentan- 
do en forma continua haeta 1957, ha diemini&3o on 10s dos arios 
posteriores, probablemente debido a UP menor triifico en el ferro- 
carril de Santiago a Valparafso. 
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~ W R I  & k Bl?&?Mh&n en ohils 

C o m p e r a c i d n  C O I L  o t r o s  pofses,Dorante1960, 
el pals gener6 un total de 4.69B millones de kWh, lo  que eqniva- 
l e  a M promedio de 628 kwh por habitante, cifra superior a la 
de todos 10s paitm de Amhica. Sin embargo, la energia destinada 
a Servicio Piiblico, que representa mejor nivel de vida de la po- 
blacidn, dCanZ6 a 8610 341 kwh por habitante, generaeidn infe- 
rior a la de d p o s  pSiees latinoamericanos y mny inferior a la 
de otros paisen m6s desarrollados, como se ve en el euadro siguien- 
te: 

CUADRO N.o 5 

kwh anuales 

(&O 1955) 

Nornega . . . . . . . . . . . . . . .  urn ................... 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . .  
Alemania Occidental ...... 
Frlancls . . . . . . . . . . . . . . .  
Rueie ................. 
Itella ... 
Chile (1957)' 
W e  (1960) 
muguy ... 
Venezuela . 
Argentina . 
Cuba ...... 
Mexi00 . . . .  
Brasf1 ..... 
Colombia ... 
Pemi ...... 

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

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

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

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

6.622 
3.808 
1.638 
1.53I 
1.144 

850 
794 .~ 
618 
626 
432 
395 
347 
275 
236 
225 
176 
130 

3.769 
3.310 
1.592 
933 
752 
580 
654 
311 
341 
400 
215 
301 
176 
190 

142 
65 
a09 

I 

Fuente: Naciones Unidas, Cepal, y para Chile, la Endesa. 

Yuede observarse que la energia generada por las empreaas 
de Servicio P6blico no slcanza siquiera a1 10% de la de Noruega 
o Bstados Unidos y llega apenas a1 30% de la generada en 10s pi- 
888 de Europa Central. 

Conclusiones semejmtes se obtienen si se analiza las cifras de 
poteneia instalada per capita. 

A b . a s t e c t m i e n t o  e l &  c t r i c o  d e  l a s  d i s t i n -  
t a 8 1 p a { s.-El anSliSis de todo el pais en SU 
eonjunto da solamente una indicaci6n somerr sobre el estado del 

0 n a 8 a 







br ( P a r d  d Vtotorur).-Lu 4a. Reg& QeogrUi- 
ea comprende loe Departamentos de c)hanco y Canqueues de la 
proviucia de Made, el Departamento L Parral de la provincia de 
Idnares y lar provincias de Suble, Coneepci6n, BSo-Bio, Brauco y 

. Moileeo. La g o b h i i n  reprsseahba en 1%9 un 19% de la pobla- 
c i h  total del pais. 

Ea esta sons, relativmmnh pobhda, se est4 desmrolbmdo nn 
importante nfidee ME&IM flue tiem eomo centro la €'lanta Si- 
dedgiea de Hnsehipato. 

btalada de la 4a. Regi6n ea propie- 
el reato corresponde en sn -or parte a 
rema carbonfiran y ,de industrim. La hi- 
Bervicio Wblico que cnente con inntale- 
la ConzpaMa General de Eleetrieidad In- 

emrgSa est& en mmos de Is Cia. Qc- 
e Electricidad Indwtrisl en la iona de Concepcsn, J Be 

La prodnccih de electricidad p q  habitante en l959 aleam6 
a una &a total de 47% kwh, de 10s cuales 88'7 kWh/habitante eo- 
neaponden a energfa generub p r  empresm de M c i o  P6blico. 
En ,1940, &taa prodnjeron e610 34 kWh/bpbitante. 

&. argldn Ownfd?&a tlsurno pwrto Mo%%).- Cqmprende lar 
prorinoia~ de Cantin, Vrcldiria, Osorno J Llanquihue. La pobla- 

# \  

eaa M6ctrica de la Frontera. 



. \. . .  . 
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se normalizó en 1958 cuando entró en servicio una nueva central 
Diesel-eléctrica. 

Las instalacioues generadoras están repartidas igualmente 
entre los autoproductores (empresas petrolíferas y frigoríficos es· 
pecialmente) y las empresas de Servicio Público. De éstas, la úni
ca de importancia es la ENDEa A, que abastece Punta Are~as. 

La producción de energía eléctrica alcRilzó en 1959 a 314 kWh/ 
habitante y la parte 1correspondicnte al Servicio Público fue de 157 
kWh/ habitaute. ' 

En r esumen, a partir tle 1940 se ha producido una mejoria no
table en Pl abastecimiento eléctrico del país. Zonas esr.asamente 
electrificadas en esa época como la 2a. R.egión Geográfica, la 4a. 
Región y la zona Lanco-Puerto Moutt, han aumentado su sumi· 
nistro para Servicio Público en 7 a 11 veces, con lo que se ha con· 
seguido un nivel de electrificación mucho mús uniforme en todo 
Chile. 

CUADRO N.o 6 

Producción de energía eléctrica en servicio público por habitante 

Reglones Geográficas 

la. Reglón 
2a. Reglón 
3a. Región 
4a. Reglón 
5a. Reglón 
6a. Región 
7a. Reglón 

Total d el país 

1 

(en kWh por habitante al año) 

Producción 1959 ,Producción 1940 

110 30 
Ul 20 
402 214 
387 34 
126 22 

19 23 
157 23 

•. -1 320 1 124 

Existeu, sin embargo, extensas zonas casi desprovi stas tle elec
trificación y otras que ven limitadas sus posibilidades de deoarro
llo por la insuficiencia 

1
de las instalaciones. Más <adelante, al ana

lizar las ¡perspectivas futuras de nuestra electrificación esbozare
mos la solución que piensa darse a este problema. Quer emos jndi
car aquí, .solamente, que ,él tiene más bien tnl carácter económico 
que técnico por 1a magnitud d e los capitales requeridos. 

a) e e n t r a l e s g e n e r a d o r a s.- La potencia insta
lada total a fines de 1960 era ~le 1.141.900 kW, lo que significa una 
potencia per capita de 143 watts. Uu 52% tle esa cifra correspon
día a centrales hidroeléctricas y el resto a pluntas térmicas, entre 
las que predominaban las centrales a vapo.r generado a base de 
combustión a petróleo. 
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Poco más de la mitad de la potencia instalada pertenecía a 
las empresas de . Servicio Público entre las que predominan la 
ENDESA, con 35% del total instalado y la Compañía Chilena de 
Electricidad, que posee un 16% . Entre )os auto-productores, los 
más importantes son la Chile Exploration Co. (14% ), la Braden 
Copper !Co. y la Compañía Salitrera Anglo I,autaro (4,8% cada 
una). 

En bs cuadros adjuntos se da una lista, por Regiones Geo
gráficas, de las principales centrales generadoras existentes en 
Chile a fines de 1960, con indicación de su potencia instalada, ca -
lidad de la empr esa propietaria y tipo de generación. Se indican 
por su nombre sólo las centrales ·de potencia superior a 5.000 kW. 
Las r estantes se han agrupado bajo .la denominación "otras cen
trales menores". 

En los citados cuadros puede observarse que el 51% de la 
potencia instalada se encuentra en la 3a. R egión Geográfi ca, que 
posee t-ambién la mayor concentración de población. Siguen en 
importancia las instalaciones de la la. Región, casi en sn totalidad 
destinadas a abastecer la minería del cobre y salitre, y las de la 
4a. H.egión, que entregan su en ergía al núcleo industrial de Con
cepción. 

CUADRO N.o 7 
Potencia de centrales en kW 

Fines de 1960 
la. Región Geográfica 

Autoproductores Servicio Público 

Nombre de la.s 
Centrales Térmico 

l---.---- Hldráu- Térmico Hidráu-
lico Diesel llco 

Vapor Diesel 

l. Victoria .. . . . . .. . .. 9.080 
2. TocopU!a . . . . .. 
3. Chuqulcamata. . 
4. Maria Elena .. . 
5. Ooya Sur .. .. . 
6. P. de Valdlvl.a .. 
7. Bar41.uito . . . . . . 
8. Potrerllios . . .. 
9. Centrales menores 

5.000 kW. 

Total de potencia instalada en la la. reglón : 3H.680 kW. 



I I I I 

1.- QlIum - 
2. Eteneda &% vi- 

tiadfilMW ...... 13.300 
3. LsqgmavivdeJ ..... - 
4 . m U m  ...... - 
5. IUbltmm-::. ...... - 
8. V o b  ......... - 
?.Qll&&mJ ...... - 
8.UmBplW ........ - 
9.pwuala ......... - 
io. pmemte AMB ...... 8.270 
11.awe.M ......... - la. MSWCIIO 
13. ......... u.- ............ - l5.ps8grl - 

Balldm ........ 5.000 

6ARRl kW. 3.040 

- ......... - 
......... 

l o p m m B  ......... 
;:it..+ - 



......... 
4. mWSlge0 .  .......... 
5. LOh ............... 8.800 
6. LBjP ............... 7.950 
7. CenDralas menom de 

5.000 kW. ......... 7.750 1.420 

I 85.160 I BOO I 10.300 1 
I I I I I 

Totsl de la potencla lmtabda la d.. Red6n: l@.B%l kW. 
58. Reglbn Geogf&cu 







centmil --- 
en- Ize./kWhlWkWh 

PeWen rsmbu&lble tvapn~) .... 
pet;r6leo &te!lel 2.810 PeMleoeenrbUstlble em matares 

Dleeel .................. 
car- ti) .................. 

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

De &os, el petr6ieo combustible fue importado prbcticamen- 
te en su’totalidad. En cambio, gran parte del petrdleo diesel y 
todo pl carbdn consumid0 heron de produceidn nacional. 

El mayor consumo espeeifico de la generaci6n eon carb6n 
se debe a la menor pmi6n J teznperatura del vapor en las insta- 
laciones que usan ese combustible con relacidn a las de las plan- 
tas de yapor que fancionan a petr6le0, y al menor factor de plan- 
ta cen que deben aperar aquellas debido al tip0 de conmmo que 
abestecen. 

R e e u r s Q s d e c a P t t a 1.- Las posibiliidades de anblisis de 
10s recur0808 de capital aplicados a generacibn, transmisi6n y 
dktriiuci6n de energfa eh5ctrica son extraordinariamente limita- 
das en raz6n de la pobreza de lee ffientes de informaci6n disponi- 
blea Se ha eetimado indispensable, sin embargo, entregar por lo 
menos elementoe orientadores en cnanto a 6rdenes de magnitud. 
h cifras que se ineluyen 5610 tienen valor en 1 9  thr inos ex- 

Las informaciones cunsideradae me obtnvieron de las mew- 
rias anualea de la Empresa Nacionai de Electricidad, la Compa- 
d a  Chilena de Electricidad, la Compafiia General de Eleotrici- 
dad Industrinl y de la Compc@ie Nacbnal de Fnerza Elhctrica 
J de rclaciones oMenidas de las mismas entre la potencia ineta- 
lada y 10s datos buncados. ~ 

Eay que hacer notar qae el cost0 de instslaci6n de una uni- 
dad de potencia est& sujeto a una serie de vdab1e-s talea c o r n ~  : 

, 
’ 
‘ 

I 

puestoa b 





aa. -Omno ya se indic6 mas adbe, 10s consu- 
m s  de eeta Edegibn. est& eovcentrados en centroe may lejanos en- 
tre d y si se descuenbrn 10s correspondientcu, a la Oran Mineria 
dos  son de peqneiia importancia. 

Lu.9 recursos de energia son sumamente eBcason, y de diKciI 
aprovecbannk?mto. Existen posibilidades de ,des&ollos hidroe16c- 
tricoS en elgunon pun to^ de la dta pordillera, per0 su ntilieaciBn . 
no remh ecm8mioa. a mcnos que Be realicen coma obrw necun- 
dariaa de proyectos hidrhlicos destinados a &res fiis. Tal ha 
&do el OBSO de h e e n t d  hidroel6ctrica Ant&igaeta, puesta re- 
eimtemeate en pervieio por la EXDESA, que sproveeha ha &bras 
de adocci6n de agua potable de la cindad, y eerh el d e j a  pentral 
c h p i ~ ~ a ,  proyectsde oomo obra secnndaria del regadso del 
Vplle de &pa, J que proporcionarS energia ellotrica a la c iudd  
de &ku. La ener& de otraa fuentea, como 1- xmmifestaciones 
geotArmicaa del Tatio y Puchuldiaa, y la energia solar, no ha oido 
dicieatcmente rwmocida o zesulta en erte mamento antieco- 
r n k i w b .  

LOB consnmoa correnpondientes a la Grm Mineria son en la 
a c t o W ,  y deberh  regnix siendo, alimentados por laa grades 

I n  n pWKl ds de llllD Cmm1 tBr40a-q w, pn W Y :  
LdeRaida-**-B 







en 10s antecedentes a t d o r e g  y en d e c e  ~ n b  
demands y comumos, se ha e s tud io  plsn & 

m&bn para cada 50- del pafn que abarca haste el &io 

prever las demandas futjnras $e ha tenido en vista el 
o experimentado anteriormente por la zona en eatudi6, 
n de las demandas en zonas semejantes de Chie y otroa 

planes de desurrollo de fnturas inetalacionen conm 
miaOPM de energfa el6ctrica, como indastrias, plantas mineras, ete. 

leonoeidas la$ demandas futuras, se ha programado lae instG 
Idones  nccesarias para abastecerlas, eligiendo las solucionea d 
mnvgui@ea tanto por su esonomia como por su ubicscibn. 

n 

Para coda zona ae ha llegado a 1as conclusiones siguientes: 

Qsogrblfcaa1 programs de instalaciones de generacidn 
coneulta las aiguientes centrales, para las cualee se indica el a50 
de puesta en eervicio, el tip0 y la potencia. (No se consideran h& 
tala&ner menores de 1 (MW). 

CUdDBo N.o 9 
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I Bimnltheamente con la constrncci6n de centralen, ne d w  
mllar& y reforsorei el ekterna de h a e  dc transmki6n, y ne. hi- 
aim& Is Conetrnocidn de nuevas centrsles que deben entrar an 
semicio despuis de 1970. 

Ubtemcr 1624~ Gfande de ChUol.-k grsn dkpersi6n de la poblb 
eicin en pueblitos de algunos cientos de hBbitates hace imposible 
abaeteoer de energh elhtrics a wan parte de la misma en un pla- 

€'or lo tanto, ee ha pensado en dar energfa, en una prbera 
etapa, solamente a lae ciudades y pueblos de maror importsnck, 
formado un rioterne elbctrico que interconecte Ancud, Caatro, 
Chonchi Ilalwhue, Acbao, Cmaco de V61e6 y algunoe pueblps 
intmluedii OOD una oentral hidroelhetrica, y electrifigar separc 
damente Qnell6n. 

una etapa posterior se extenderfsn Uneas de electritie 
ci6n B pueblos xuenoreo y cornumoa males. 

BO h V 0 .  o *  





de dblacrcls. Ils erU 

d a a  m& 1IW) el 
reub a eiapmmns ehtniees de propiedad primda (prinolprlmente 
8 la CZS Chileaa de EleGtrfCfhd m a . ) .  

Por su parte Ion autoproductoren deberh invertir en electri. 
f i d 6 u  en- 1962 p 1970 atrededor de 10 millonea de enondw 
min I millonen de d 6 h ,  eon lo que r d M a  una mvemih 
el6etrice total para el pafn de 1 0  millones de edcuaon m b  210 
millones de d 6 h ,  equivalente a un promedio annal de E9 67 mi. 
llanos (2). 

Rcndta intereah anabr  si el esfnerzo econ6mico que r e  
prerrenhr el Plsn de Electrificacidn eta propodonado a la ecoao 
m a general del pnfa 

En el cu8dm eiguiente, ne compare la8 inversioned d6ctricas 
con la Renta N a c i d  en diversos pabee. 

3aOeaagr*Mw (m=),m-m* 
de B 6 h ~ e ~ ,  en chub, c e m  del 704, 

CUADRO N.o 11 
Nudon@ e Znversfanen en Icr Zndwfria Elcctrlos Ezprsadar 

en llfubnu de la dloneda Corrfente de &a pais. (Aflo 1S55) 
I 



C ~ d C h i ? , ~  de chi% dadar las caractefiticm del 
nsWaciones que hemos esbozado 7 el he&o de que e) 
Potencia hidrhulica es-&hilar a1 dado para la centra- 

- .'& Mdmelgetricae europeas, mientras que el kW +,irmico es bm- 
t&t* mfia UafO que en E~ropa, el porcentaje de invemibn elkcfii- 
3s &beria ser almilar a1 de lor paises europeos eon pred0-Q 
h?&oeleli.ctrico. 

Netnralmente, Chile es un pais de mucho menor renb per 
capita p de m k  baja capitalizaeibn que aquellos que apareeen e 5  
41 enadro anterior con un alto poreentaje de su RRnta Naeiod 
clastinada a la electrificaeibn, J no es 16gieo suponer que su in- 
e6rai6n eldctrica alcance cifras tan altas. 

Sm embargo, si se considers que paises eomo Austria, Fin- 
Wi p Espafia tienen HRntas Nacionales per capita de un orden 
rimilgr a1 de la chilena, seria sostenible aceptar para Chile una 
invPrsien elbctriea de 2% sobre la Kenta Xacionnl eomo cifrr ade- 
o n a h  p m k  de 1% como m'nimo aeeptable (1). Confrontands 
&ora, estm eifraa te6ricas con las inversiones propuestas por eL 
Plan de Electrificacibn, vemos que el Plan Decenal de Desarrollo 
Econ6mico de la Corporaei6n de Foment0 prev.8 un ereeimiento 
de la Rents Naeional de 5,5% anual a partir de 1961, lo que da- 
de p ~ r e  el period0 1962-1970 un valor promedio anual de dicha 
Rente de EO 6.500 millones (moneda de 1960). EL Plan de Elec- 
w i ~ a c i 6 n  consultaria, en consecueneia, una inver*ibn en el des- 
rn&o econ6mico del pais de 1,274 de la Renta Naeional. 

califimse el plan de Eleetrificacibn del Pais C0- 

-Ipo llp pregrsma de abwteeimiento de las necesidades minimas. 
h e d e  

, 





reaiones prodnetoms 
reerratt smmams QOS 
BQ Y ~eretrollo 0eonb- 
que dark a1 TeUgcaamO 

stado en el afio 1960 ween- 
&%on a la numa de P l.S?l.436,08 y 10s egreao5 a EO 4400.3B,83, 
Io que d@Xiaa que el Telbgrafo del E h d o  no financis ~a a p b  
Uibn @on entrader propias, y el dbfieit de cadr ejercicio debe 
ouhkse oon fondos deL presupuesto naciona:. (El dlicit del Ser- 
&io Telegrkfico mcendi6 durante el afio 1960 a EO 2.52?3.682,78). 

hoe servicios telegrbficos con el exterior se llevan a cab0 en 
mejms condiciones financieras, debido a que las empresas que 
&enden a dichos servieios no tienen problemas de eaa Indole, por- 
rpne ~ u i l  tarifas se fijan en moneda oro, en cumplimiento fie COR- 
w d o s  Wernacionales, y a la competeneia que existe entre ellaa 

Telefonk 

El servicio tel6fonico se clasifica en autohtico, bateria een- 
-1 y magneto. 

La mayor parte del territorio e8 semido por la CompW 
de Telefonos de Chile; pero existen, ademh, la Empresa Munici- 
@ de Aria, la CompaSa Nacional de Teldfonos, que explota el  
rmieio en lee provincias de Valdivia, Osorno y Lhnquihuc, b 
compeiiirr de Tel6fonos de &sen p Coyhaique, con instalacionea 
QL ;lichee ciudada, J la t2ompaiifs de Tel6fouos de Tierra del 
Faego, en Power&. 

el signiente cnadro se indica el nhero  de aparatoa t* 
lefdnicos inatahdoe por estaa ewresas. 

, 

AP- POr 
100 habitanb Afio I mmerfJ I -e I 

I 
112.103 

140.512 
151.208 
160.848 

181.105 
1M.613 

I 
. . . . . . . . . . .  134.901 
............ 
............ ............ ............ ...... ..... ............ 

160 

@@ 
, 

111 

............ 109.415 ............ 140 
140,6 Sltm.,.. ......... 

as7 
a s  
S.SO 

2.e 

431 

a& 2s 
a 9  



No& Mande, .......... I 
Narte ohico-r.. ......... 
N*ch centra ........ .I 
OmceDcion Y La Frontera 

7597 
1.737 

17.651 
6.808 
2349 

1vr.m~ 

, - 

El valor msS alto de aparatos telef6nicos por 100 habitantes, 
ae encuentra en el NGcleo Central, siguiendo eo ordcn do impor- 
tancia el Norte Grande, Concepci6n y La Frontera, Regidn de Lo* 
Canales, Norte Chic0 y Fegi6n de Los Lagos. 

A continuaei6n se sefmla el trefico tdeflnico nrbano e inter- 
urbano. 

a m  ............ 
am ............ 
am ............ 

199J ............ 
1- ............ 
w57 ............ 
lW ............ 
wbo ............ 



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

tan4h BI lat0 porque 10s oircuitos eat th  aobreccrrg$+os. Debido 
a pa, en parte, much= emprem industriales, mineras, etc., hap 
&t&bleeido servicio 4e radioc~mimicaeiones propios. 

El BS% del W i c e  urban0 y el 94% del internrbano cones- 
pond@ a 14 Compafiia de Tel6fonos de m e .  

j A smtin118cibn, f+an ciiraa rehcionadm eon el 
rem& inkemacionsl 

N&nm total da m#?@us tab@ m cosa&acfunea 
itaw-w (1) 

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

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



OEOORAF!A ECONOMlCA 
-------------------

F.n el tráfico internacional, corresponde a la Compaiií~~o do 
Teléfonos de Chile el 100% del número de conversacionu y el 
99% de minutos tasados. 

La Compañía de Teléfonos de Chile ha podido hMfr frente 
en mejores condiciones que otras empresas de servicio p1jblico 
a la mflaci6n y desvalorización de la moneda, porque ti ene fija
da como norma para su tarificaci6n la que se fundamenta eu el 
capital inmovilizado fijado por el método de costos originales, 
v, para tal ~fecto, se incorporaron en el contrato de concesión, 
flisoosiciones referentes a la moneda (unidad mon~taria de 
0,183057 gramos de oro fino) en que habrá de expresarse los va
lores y pagos. 

Año 

1955 
19f>G 
1957 
1958 
1U59 
1960 
1!161 

Compañfa de Teléfonos de Chile 

1 

Inversión neta 
oro al 31 de Dic. 

$ 245.218.352 
260.425.070 
264.487.316 
279.222.071 
348.140.667 
394.73'/.702 
476.elH.085 

Utilldad neta 
oro S/Balances 

$ 4.132.296 
5.873.698 
3.991.826 

13.947.728 
20.343.819 
17.150.078 
30.011.458 

Sin embargo, como las tarifas se aprobaron muy ajustada
mente, ~\ resguardo anteriormente citado no fue suficiente para 
atraer capitales extranjeros con el fin de financiar las obras que 
requiere el mejoramiento y la ampliación de los servicio~ telefó
nicos del pals. 

Para subsanar esta dificultad, en 1958 el Gobierno y la Com
pañía dr Teléfonos de Chile celebraron un Convenio en virtud 
<le! cual la Compaüía obtendría un 10% de utilidad líquida sobre 
rl capital y ejecutaría un plan de obras de ampliación y mejora
miento de sus instalaciones y oficinas destinadas al servicio tcle
f.ínico local y de larga distancia, que se desarrollará y terminará 
Hn un plazo de 8 años, a contar desde Enero de 1958, diviclido 
en cuatro bienios. El costo de las obras se estimó Pn US$ 14.588.000 
y EO 19.070.000. 

Las obras qne el programa en referencia comprende, son las 
~iguientes: 
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e) 8 a d t o Q f t u a i 6 n.-Conforme con 10s acnerdos inter- 
&naiea p h conferencian regiondee de Baenoa Airen (1953). 
E o  de Janeiro (1937) J Santiago de Chile (1940), Chile utilize lq 
ban& de freoneneia comprendida entre 636 y 1.600 kcfa dentro de 
I. cud se W as ipdo 62 d e n  llamadw comunes tq&e pueden 
ser repetidos en t&os h a  psisea) p 45 osnslea despejados o excln- 
Jivw (que pueden ne% tmadoa nolaxuente por ~n k r )  de lo# OW 

la 8 cotrsaponden a sib. 
Fa mela caadoctiaidad del hmeno 7 1. orogdia del wmi- 

4 6 0  naoiand heram mny d i i l  d mbrh en bnene fowM tad0 
el territoria mediaete len frccaemh comprendidan eathe W J 
3.608 b/e E x h n  ademh a@an er6Bcion~ de ~ n & o  
en freawwu ' de onda 00% en 6, 9, 11 J 15 &./a, y WI 
dades m& ingatenten un a h e r o  creciente de estacianer de mo- 
dulsoi6n por frecuencia en la bands BS a 108 M c ~ .  

l%n 1980 el ntimero de eetacioner de d i d w i B n  rn de 106 
en h banda de 5S5 B 1.600 kc/4 24 en d m  0 0 r b  (6, 9, 11 J 15 
Xdn) y 8 para el neryieio en mudnleciC de h w d a  (bsnds 
.Be 38 a 106 IrWs). 

El actual G o b i  no h. d m 8 d o  oonven~ntq pm el Dm 
mente, aubrkm 14 inntalacih de estacciona de televisi6n de ti- 
p o  canereial. 8e le ha concedido, en oambio, autmhwiln E h 
'upliversidades de Chile, Catblica 7 Tkcniaa del Emtedo en Sa&- 





H.& Ru@ PW~H&V Qdiuersa,  Ip. 
lv&t&wm dc 0- PdiQliOMt ooa, p & ewgrerar 

t&a Q(I- IDMtEpLo, NU.Pa CAP, y a 
aaetemw d&~, t&COh4fJ, nudereme, induntriales, 

811 ahem de eewcsimtes de rsrViQi0 privado alcrarrba a 
&. 

182 ea el &io 1wO. 

B a d t o e 1 I c 6 e p a tt o e.-& trata de estaciones construi- 
daa y operrdae ppr personas que ae 5atems.m en la ndiotecnia p 
que las utilispn para nu esgsrcimiento. En el aEo 1960 el ntimero 
de eetocionea de aficionadol era de 2.m. 

F i ~ l m a ,  debemol referiraOr al D. li'. L Np 305, de 1' de 
&bra de 1960, que are6 le ComWa Naeionrl de Teleaomnnics- 
cionee, que e~ un organism0 tecnico eonmltivo pare el estudig de 
la eoordiaraibn, orientac* y mejoramimto de lsr telecomunica- 
eiones interiores y con el exterior. &ta Comiaih propicia la dic- 
taci6n de una ley que pennita organissr una emprem nacional de 
telmunicaciones, y estudia M plan nacional de mejoramienta 
de eaton serviciw. 

Mientrw ae dicta dicha ley, la Corporaci6n de Foment0 de la 
ProduccSn ho dinpuesto la creacidn de un Con% de Telecomani- 
cacionee, enyo objeto es llevar a cab0 nn plan inmediato que con- 
eiste en h t h r  eervicio de comunicaciones eu ks regionesJqub ac- 
tnslmente earecen de 41 (provincia de Chilo0 y en aquellas LO- 
n a ~  que dinponen de servicios deficientee (Aries, Iqaique, Antofa- 
pasta, Valdivis, Puerto Montt, Coyhaique, et@.). 

, 

3 . n A s  

ta primera f4bricra de gnu de alusnbrodo que b c i o n 6  en 
Chilc fue in.trlsd. por el ingeniero Wheelwright en Copia~6, en 
el alia 1851. 1866 pe -6 In f&brica de Vslparah; die5 afiofl 
m b  tarde I. de $mtiap y, posteriormente, lsr $e ,h &red, COB- 



*,b . 

dim 85% padm al&ma superior de eilda m8 de gas de hulla 
~ Q $ W &  a 16oC y 760 mm. de presi6n, es de 3.900 a 4.000 kilo- 
&m&ts, valor con el cual m ealcula el rendimiento de 10s arte- 
&&I&. En I& aatadidad, el g t ~  de carb6n se utiliza principalmen- 
C oomo combustible dm&stico, en cocinas, calentadores de agar, 
stw, 

Las fbbrieas de gas que exiaten en el pals, su capacidad de 
pduaci6n rnhima dish (M horas) y su respectiva capacidad 
gslrom*a, son las &dentes : 

Aaw6wata .......... 
............. lFsxpamh ............ 
........... ............ .......... 

TOTAL ............... 

9.000 8.000 
118.000 ~0.W 

429mo 188.000 
4.500 1.800 - 12.OBo - 9.500 

MS.300 560.500 1 



I ,  '. 

IWO ............ 88.776.190 
1W ............ 125.311.076 
1950...  ......... 152.769.680 
1956 ............ W.1MSO 
1080 ........... 1BO.621.MO 

m6bicw da dietaibeo.cibn de t,pw slreigaaa 
de 1.WJ Ksn, de 1- cneles e1 &O% apmximadamente cwreapon- 
de el ahcleQ o u r M  del pa%. 

en W e  un wechiinto vegetativo 
saw1 moderado Basta 61 I&O 1950, a par& del cua3 el COIIIIUIPO 

8e ha mantenido estaciouario debido a dfferentes causas, entre 
otm. a que 1- empresas ne han tenido inter& en amentar su 
capaeihl de pmduecibn; al d t o  precio d0l ges que ha inducido 
a 10s u~uarios a c d r  estrictmnemt? lo aecesario, o bien a 
instalar artefactosr el6ctricos, poxque la energia elbctriea tenfa, 
compaaatlvamente, en ealoriae, tarifas m& bajrrs; a la tenden- 
cia a instalar adefactos a parafina, la que tenia un precio infe- 
rior pl P;BB mientras goz6 de dioisaa preferenciales; y, en fin, a Ia 
cornpetencia que desde 1966 le oponf a1 gas de hulla el gas licua- 
de de petrcileo. 

EL siguiente cuadro muestra la produceicin total de gas en- 
tre Los aiios 1940 p 1960 en el que tambibn figuran 10s valmes 
per capita Robre la poblaeih total del pais. 

eonsumo ,& ms 

Ill9 19 5 

178 26 3 
17s 
17& 20:s 

146 ads 
ais 



conduce en cilindros trans- 
ser empleado en m&.uci6n 

gas’ Ymado &e petr6leo (gas envasado) en 

. .Est& previsto el comienso de 
ovinei8S -Valdivia a by- 

‘, 



w&os de distribuciQl dal g e ~  
La distribmqih do ges li+ Bo Wns63Wo an0 &I'w&%J 

relativamente econlznice psnr proveer de combastible dom6atieo 
a ciudades, goblaciones minerw fundoa, o h ,  & d e  & s ~ ~ ~ i e a n  o 
feltan otros eombtibies. 

La diutrihcibn tk cwtos, tm sap tlimraarr rdmos, del de 
gas de hulla en Ssntkgo, durante el aiio l%U, h e  el siguiente: 

z 

' 

c3rwm .................. ...................... 
Fewbe ........................................ 
cks llEFUui0 de PeMIea .......................... 
~ O s y L e y e s B w i P l a s  
J ~ g l e p s l ( l 0 d s l S s  ..................... 
Ha-. a8ctrtEa, Ilas3uentaa varies. Rebr;l'a 

De- J c* ..... - 
utlllQ.d 

I .  
El caadro anterior demuerdza que 1011 eemhtiblee represeu- 

tan el ,4% $el -to; + trabajo e1 22,8% y los demb gastoa de 
explotecibn el E@%. Eata distribcibn de coaoe p e d e  aplicar- 
ses en generals a I.s de& Exupremi de ges &el peEs. : 

IEn , el ,&e 1958, las empreaas de ,ges de Bmtiago $ Wpa- 
refso contaban mn 235 y 145 oapleedor, y 672 y 2% obreror, res- 
pectivamdu 
b rentabiE&d Be 1.11 mimmu compefih 811 el perfodo 1950 

-1969, b. a0 h #ignieu$e: 
Conup- ds cWMWn#&W8E de adM bs #Ufbw6 



Compafifa de de valvaratao 

. . . . . . . . 

Debido a la inestable situacibn econ6miea de las empresas de 
gas, no existen papitales para financiar nuevas obras en esta in- 
dustria, raz6n por la cual lo8 eoncesionarios no tienen proyectos 
de ampliaciones, limittindose simplemente a mantener o renovar 
las aetuales instalaeiones en seqvicio. 

4.-AGUA POTABLE 

Las CaPtaciones de agua potable que abasteeen a la poblaci6~ 
del Paig corresponden a aguas cordilleranas, rios Y de las que for- 
man 1s napa subterrhnea. Estas eaptacfonen pueden clasificarse 
en superficiales, drenes, vertientes, lagos o tranques 9 poZos su- 
perficiales o profundos. Algunas de estas aaptaeiones requieren 
elevaci6n permanente o de emergencia. Existen, tambibn, capta- 
ciones propias en algunos establecimientos mineros, industriales 
y pgrieolas e, incluso, en edificios particdares (1). 

La administraci6n de 10s servicios de agua potable en la eiu- 
dad de Santiago y comunas veeinas esth a cargo de la Empresa 
de Agua Potable de Santiago, y de la DirecciBn de Obras Sanita- 
rias del Ministerio de >Obras Wblicas, en 182 Poealidades del res- 
to del pais. Los arranques domiciliarios de agua en el aiio 1960, 
ascendieron a 398.398, de 10s cuales el 37,4% eorrespondi6 a la 
Empresa de Agua Potable de Santiago. 

El ntimero total de captaciones de agua potable en el pais, 
en ~1 a50 1960, ,&e de 203; de bstas, 182 corresponden p la Di- 
reeci6n. de Obras Sanitarias y 21 a la Empresa de Agua Potable 
de Santiago. El n6mero de plantas elevadoras Ueg6 a 11% CO- 

rpespondiendo 101 a la primera de dichss reparticiones Y 11 a 
la seganda. 

La Empress de Agua Potable de Santiago cueah COmO se 
ha dicho, con 8610 21 captaciones, todas nbicadas en la Provincia 
de Santiago. NO obstante, cbn ellas 8e abastece a la zona m8s Po- 





. . . . . . . . .  
$ ..( . . . . .  
.......... 

I .  . . . . . . . .  
............ 
. . . . . . . . . . .  ........... . . . . . . . . . . .  
. i .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  ........ 
1 w  ........... 
1850 . . . . . . . . . . .  

Cmepcibn Y Is FnWtera ............ 
lRRgl6a de! Lo8 La@w ..... 

de Los Canales ... 

! 

56.101.888 
11.886.9f69 
4818.819 

100 
111 
117 
124 
126 
135 
143 
143 
143 
146 
158 
160 
169 
179 
175 
I8B 
200 
208 
218 
224 
238 
250 

244 
2?8 
280 
a69 

En el cuadro siguiente figuran 10s consumes de agua pota- 
ble por regiories geogrdficas, durante el afio 1960. 

Regi6n Indice i me*osa 1 (1939-100) 
Norte Grande .......... 14.271.686 
Nnbe C S h h  ............ 10.053.839 
Hioleo Cmtxel ......... 308.519.800 

666 
154 
289 

238 
390 
198 

Per wlta Y 
dia-Its. eon 
Poblacl6n 
Abastecida 

179 

rn 
187 
2% 
183 

178 

El cuadro anterior indica que el mds alto consumo per capi- 
ta corresponde a1 nhleo central, donde est6 congregada la mayor 
PEP+& de la poblSci6n del pars y en donde se encuentra la capital 
de la Repfiblice. Los problemas que se han presentado, y SiWed 
prasentbdosg, para ?I normal abastecimiento de s p a  potable de 



ares. a-6 em &hte&es Slam, ha& d N Q ~  y bscp* id 
sur dd ndeseB tmfsad. 

table ne debe e a0ollw gsneml de recmos bi&oM~cos &- 
&a reg&~, emi-temmb dea6rtica. IEn general, el awe pottW 

a ranchan Po hm pbladones de em sona provie- que se hnrmnrstr 
ne de lo Uodillerdt de 10s Andes. La importante oiudaa de An% 
frgrsts, por ejemplo, se abasteoe media&= nn mstema de c&ierSm 
que lleva el captada en la Cordillera a traves de 350 h. de 
desierto. No obstsnte, en la actuslidad, gracias a la c m c k 6 n  
de nuevas instalaeiones, que Be encuenhn j a  caei termhadss, la 
dotae5n de agna potable p a  dntofagasta sobrepasa 10s 300 li- 
tros diarios por habitante. 

Respecto de I.e regiones shades  pI Sur del nClcleo central, 
el menor conanmo de agna potable debe atribuirse a la iusuii- 
ciencia de Las inetelacionee, ya que loa recurnos naturales abun- 
dan; en realidad, el agua qne no alcanean a suministrnr las insta- 
lacionee es obtenida de 106 rios, lagos y pozos y utilieada sin pre- 
vi0 tratamiento. En esta forma, 10s coneumos efectivos son pupc 
riorea a Los que dan la0 estadfsticaa. 

En tkrmioe generales, y s e g h  lo establece un infor e re- 
eientemente elaborado por la Cepal (1) existe todaPis u n h 1 6 n  
de personas en las ciudades (alrededor de 20% de Is poblsci6n 
urbana) y un total de 4 millones en todo el pafe, que careee de 
servieio de egas potable. Eeta poblaci6n se ve obliged8 a recu- 
rrir a la agum superficiales y a ,las snbterrbeam, Bon todos 10s 
ineonvenientes que significa el wo de aguaa no tratader. 

Las obras de agua potable que ejecutan lae Emprenas de Agua 
Potable de Santiago y la Direccdn de Ob% Elsnittarhe, ne efec- 
taan con fond- del &tado. La explotaci6n de wtos servicios 61 
reduce a costear loa gastoa con entradas, y fluando ne prodlwen 
htilidades se destinan a depreciacien de IUS instalsaiones; pem, 
como no se b e e n  pvalfroe de 10s bienes fisioos, depreciecioncs 

. .  



*e wbaw Glsdslklaler que, eon el tigmao, rqmwa* 
h h d @ O  1 hbtk de re&dsioiSn. El p e c i o  v&a de 

0 @il%h@ de agntr potable en el pah era, se& el r d d o  , 
C?p& en 01 @o 1958, de $15, en promedio, en tanto 
de e+tacidn ascendian de $ 4  $ 50. si a 
Coatas del c~pital, el prccio medio de vents no ab 

W W W ~  a aubrir la marts parte del costo econ6mico de 10s smvl- 
Fil subaidio fiecal tqhl necesario para mantener esta situ- 
alcaneaba en 1960, a 15.000 escudos anuales. 
m t r e  10s proyeotos de obras de captecibn, aduccidn y m- 

pbaci6n de instalaciones para mejorar el abastecimiento de agua 
potable en todo el pak, asi como para modernizar p ampliar las 
obras de alcantarillado en el period0 1960-1964, figura IIU estu- 
dio elaborado por la Direeci6n de Obras Banitarias del hliniste- 
rio de Obraa Ptiblicas, en el que se especifican las institnciones 
competentes para construir obras de agua potable p alcantsrilla- 
do en el gafs, y se determina el financiamiento de esas inversio- 
nes, tanto en moneds nacional como extranjera. 

la Direcci6n de Obras Sanitarias, 
dependiente del Ministerio de Obras Ptiblicas, la Corporaci6n de 
la Vivienda, el Servicio Nacional de Salad y la Empresa de Agua 
Potable de Santiago. 

inversiones 
que se efectuarb en instalaeiones de agua potable J sanitarias 
del pais, sin inelnir defensas fluviales, en el quinquenio 1960-1964. 

En miles de Bo 

' 

Dichas instituciones son: 

En el aiguiente cuadro se indica el monto de 

C-7. - 

1 IAgna potable lAlcmtarillad0 
I I 

54.588 
16.061 
9.808 

D.0 .8 .  
CmmI 

14529 61. N. 8. 
E . A . P . S .  17.500 14.500 -8 llmlp-eses ... 

109.484 

......... 73.770 

11.855 
......... ......... ...... 

a7.m 

14.539 

154.847 I 

19.184 
21.232 
2.047 

3.000 

45.463 

- 

I I I 

(1) Lor reour8011 hidn%ullow de Chile y su aprovechsmiento. 1959. 





CAPíTULO VIII 

VI\'IE~DA 

Generalidades 

T.m edifi~>lción ,¡., vivi~nda~ constitny~ uno tle In> pilarh tle 
la actividatl produl'lo•·a, no sólo por su .carácter de materia de JH'l

mera necesidad, sino, adem;ís, porque se proyecta bacía otros ru
bros productivo~ , arrastrando tras de si una significativa tleman
tla ele éstos. A pesa•· de ello, en Chil e esta adi1·idatl ~e ha tle-<en
vuelto con clifi<·ultade·, ,ea porque la viviPnda es un en·ieio ca
ro en países como el nuestro donde los <·apitales son escasos, o 
porque tradicionalmente ha habido una despropo•·ción entre el ni
vel habita cional de lo círcu los de altos ingore,o:. y la suma tle re
r ursos qll<' pu~dt•n de,tinarse a este rubro anualmente sin pro1·o
car trastornos g-•·aves al resto de los sectores favorecido . Esta dis
<·repan<·ia se ha traducido en la edificación de pocas vh·ienda~ sun
tuosas, cu eircnnstancias _que lo aconse¡ablc es construir gran nú
mero <l<• habitar iones de especificaciones modestas. 

En los últimos ailos se ha reaccionado en tal sentitlo y los e'>· 
tímulos se han dirigido a promover la edificación económica con 
rcsulta<los sati,factorios. aunque no definitivos en cuanto a pro
vocar nua distribu -ión rquitatiYa entre los rcenrsos disponibles 
para Nlil'i<•aciún _,- las necesidades mús urgentes de la población. 

I"os l'e~nltados el<' este feuúmeno son tangible. en el dí•ficit ba
bitarional que afecta a la ?\Hl~ión, y al rual lo~ Gobiernos ¡Jedican 
at cmi6n 11referrn tc, si no para _ olucionarlo radicalmeute al menos 
para rvitar rpll' ,e agudi<·e. Esta tarea prese11ta rlificultades e'¡w
<·ialrs dcri,•adu~ de un anmrnto extraordinario 1lt• población. <'O

mo e l que a¡•usan las e tatlísticas tlemogrúficas, y tlcl proceso .le 
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lprrtgneDs .............. 
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en general 1ss CB~BB de la Bpoea mlonial fueran de nn 
de doa 84 on lor albores de la Cpoea, pues se sa& 

de I j h d i ~ r o  de Aguirre J Alonso de C6Cbrdoua eran *mu .lau 







c%Auwh-- 
Itviano . . . . . . . . . . . 
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6L UMk 611 p), lndio~ln que 1~ *ssiatencia 
paspdio e %I dlan $para ho&phe~ de m8e de 876 &&/mE era dc 
208 Xg./d. MNI una dhipdbn de 89.7 qXg.#ms. El Nvldimiento 
d o  bel aemento en lea 148 o h  azxdh~dsll f!u@ de 0,841 Kg.7 
un9)Kig./d. Inr w t u a w i 6 n  .de pate eetudio publicada en 1960, 
indica una notable mejorh en erttr aspeeto, ym que la resistencia 
promedio ea de 948 Kg./cm9 con dispersidn de 47,9 Kg./cm* y el 
rmdimiento del cementa ha nubido a 0,814 Kg./cms/Kg./m8, con 
respecto al perfodo anterior (1948-1956). 

En lo que se refiere a calidad de 10s materialea, la influenoin 
en la d i s p d h  de resultados d e  calidad en hormigomes debe atri- 
buirse principdmente a 10s agregados inertes, ya que 10s cemen- 
tm chilenos son de buena calidad, y las deficiencias de 10s hormi- 
gones no podrian atribnirse a ellos sistem8tieamente. En cambin, 
los agregados p6treos son de calidad irregular, 7 en algunas zonas 
de explotaci611, decididamente deficientes. Estoa defectos, como se 
ve en el ptirrafo correspondiente a 10s agregedos, se deben casi 
exc1usivament.e a 10s k todos  de ,explotaci6n, que no permiten nin- 
gana selecci6n ni correccidn en ellos. 

En todo CBBO, eats sitrtaci6n tiende a mejorar y ee nota en lar 
empreme constructores un decidido prop6sito de perfeccionar sur 
t6cnicas para llegar a mejoree rewltados obtmi6ndo un hormigh 
de mejor calidad y m b  econ6mico. El us0 de aceros especiales y 
skitemas cOmo el hormig6n al vacIo, que obligan a usar hormigo. 
nee controlados de alta resistencia, se ha hecho posible gracias rl 
mejoramiento que ge nota en k calidad del hormig6n. 

L o s  t e r r e m o t o s  d e  M U ~ O  d e  1 9 8 0  (2).-En 
Mayo de 1960, una vesta porci6n del sur de Chile tue sacudida or 
un terremoto de grado 8.5. Ademb del terremoto hubo varios i m b  
Mores de efectos destructivos J un maremoto c ~ v o s  efectos se hi- 
cieron sentir con perdidas materialee y de vidas hasta en las COS- 

tas de Hawai y Jap6n. Hub0 erupciones volchicas y movimientos 
tect6nicos con hundimiento de vastas fegiones. 

La regih devastada se extendi6 a lo largo de m h  de 750 En] 
dade  e l  norte de Concepcidn hasta el sur de la isls de Chiloo. YO- 
rieron ? desaparecieron cerca de 4.000 personas y se produjeron da- 
600 por m b  de BP 500.000.000, a valor de reposici6n. l a t a  regi6n 
ti) ocnhol de caudad de de Gemento, por A m0. SaWo 

mjM J. 
0) The chuepn of?& lS60 0 Mal'thDUke V6ue tam- 

b b 6 n I S - T  el&o&iahib.laillmwilm- 
a6mtai para Alnmaa a J\mlo 40 1m. 







El c r e c w t o  experim-do por el n6mero de 
la periodofi irursroemdea fim en el cnadro w t e  : 

eo 

period0 : 
m/1w ' 
JpIH)/iesa 

C U A D R O  N.0 4 

CMC. 8bEOhIb Ore~. Z'eWvo -.- 
ia6.m *k. I W I  1'- 
218.ao2 *. 1 =.4*1 1,8S% 



D c s e q u f l i b r i o  e n t r e  c r e c 4 m i e n t o  d e m o -  
p r 6 j i e o r u r a I y u r b a II 0.- Al esaminar 10s r e d -  
tador besicoe de loa censos de la poblaei6n levantedor en el $rei 
sente siglo, se apracia le siguiente dirctribbuci6n, en cuanto a po- 
bluci6n urbana J rural se refiere. 

CUADW N.0 6 

19M .. .. .. 1.407.908 
1920 .. .. .. i.74a.6ai 
1890 . . . . . . 1.119.221 
is40 . . . . . . 1.~a3.47~ 
1952 . . . . . . 3575.122 

~ 

45 1.841.371 65 1.249.278 
47 2.006.178 58 3.763 799 
49 2.158224 61 4241.445 
63 2.3W.WO 47 6.023539 
BO 1.359.m 40 5.032.995 



&tpS cifraa son a l p  inferiores, en cuanto a la poblacih to- 
ta1,‘que llul en el trabaj0”~’Proyeoci6n de la Pobllrri6n de 
W e  J del Gran 8antiago”, de Guido Miranda, que considera pa- 
ra 1970 una goblaci6n de 9.186.000 en hip6tesis baja y 10.030.000 

hip6telia aka. En todo caso, Ion porcentajes de distribuci6n de 
h goblacitin rural y urbana se mantendrian. 

La eentrelieaoi(Sn de la poblaci6n en centros urban- y, a h  
m8u, en laa ciudadea de mayor importancia politico-adminiptrativa, 
ha agravado a g u d a m t e  la situaci6b habitacional de estos centros. 
a intermante destacar el mayor crecimiento de la poblacibn 

(geaeuda en 10s Departamentoe de Valparaho y Santiago en el pc- 
Isodo 1940.1952 con respecto a lss commas del mismo nombre. U, 
el Departsumento tle Velggrafso creci6 en 14,3% y la comuna 
$a?% ;, 81 Be~r tamen to  de Saatiago weci6 en %,8% J la comma 
8610 48%. &to mumtra que la poblaei6n Se va concentrando en 
zOnW adywentes 8 la ohdad, deserrollbdove ceutros industrides 

bo5 aawaa de mayor actividad industrial Y comereid, corn0 
gm~ago, ValpsrpZaO J Uoncepcitk, absorbfan en 1952 el 45% de 
le peblrroibn. 

sll periferl, 
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A pesar de que la población rural ha disminuido en poreenta
j ~ . manteniéndose casi estacionaria en números absoluto~ en Io!l· 
últimos treinta años, los resultados del censo 1952 muestran ·que 
la habitación rural se encue.ntra en estado más deplorable que ·In 
urbana, incluso en lo que se refiere al hacinamiento, como puede 
ileducirse del cuadro siguiente: 

CUADRO N.o 8 

Comparación de las viviendas urbanas 11 rurales ( 1) 

Viviendas AGUA Deficien 
malas o ........... te eliml- Viviendas 

Total viviendas parcial-
Por , 1 Acarreo nación de con h aci-

mente namlento 
(miles) regulares cafierla excretas 

% % % % % 

Urbano .. 6671 33,81 7~1 241 38 24 
Rural .. 384 55,5 82 94 4S 

El índice ,de habitabilidad también muestra una situación des
fa vora;ble ·para la vivienda campesina, pues corresponde 5,36 por 
ciento a la vivienda urbana y 6,15 por ciento a la campesina. 

Situación a ctual de la Vivienda 

La situación actual del país en materia de habitaciones deb~ 
basarse preferentemente en los datos proporcionados por el !ler. 
Censo de Vivienda que ,se realizó en 1952. El segundo Censo s~ 
pfectuó a fin es de 1960 y f~l ,entrar en prensa esta publicación sus 
resultados no están aún confirmados en todas sus partes. 

Del mismo modo, las cifras básicas que ilustraron la confec
ción del Programa Nacional de Desarrollo Económico, fueron pro
porcionadas ;por el 1er. Censo ya citado. 

Un estado de situación debe considerar dos aspectos funda
mentales que revelen el grado en que la población satisface sus ne· 
cesidades y al mismo tiempo la magnitud del esfuerzo que de'be 
r eali-zarse para corregir las posibles deficiencias que se registren 
en la satisfacción de ellas. Estos aspectos se refieren a la calidad 
y grado de deterioro ele! acervo nacional en habitaciones y el vo · 

O> Casas para Ohile. R. Sáez. 
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lumen de edificación que ser á necesario levantar para dotar a la 
población de viviendas que no queden bajo ciertos pat rones míni
mos de cal'idad y amplitud. 

Refer ente a la composición del patrimonio habitacional del país 
y al nivel de ~onfor t disponible por concepto de los servicios ane
xos a las viviendas, cabe inser tar el r esumen de los r esultados del 
Censo de 1952, lo que se consigna en el Cuadro N.o 9. 

Anticipando antecedent es hacia la det erminación de la nece
sidad de n uevas viviendas, se inser ta el Cuadro N9 10, que r evela 
la c~mposición del patrimonio habitacional según el número de 
piezas de caua vivienda y el n úmer o de personas correspondientes 
que la habitan. 

P or último, para completar est a visión esquemática de la si
t uación habitacional , y a base de los datos provisionales del Censo 
de 1960, debe tenerse en cuenta c¡ne la densidad a f ines de ese 
año, esto es, después del t erremoto, se estimaba alrededor de 5,5 
habitantes por ,vivienda. 

En cuanto a los r equerinúeutos constructivos en los próximos 
diez años, la Corporación de Fomento, a través del anú.lisis r eali· 
zado en la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Eco
nónúco, discrimina entre la deficiencia lhabitacional actual y las 
exigencias derivadas del cr ecimiento vegetativo de la población. 

En la determinación de tal deficiencia fue considerada la re
posición de viviendas .~nsalubres y las destruidas por los t erremo
tos de 1960, por lo cual, la cifra allí señalada está actualizada. Las 
P,Onclusiones del análisis indican una deficiencia total en el país, 
a fines de 1960, ascendente a 3i 5.000 viv iendas de las cuales 
2.20.000 cor responden al sector urbano y 155.000 al rural. 
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el taob.jo que la t- CBilena de In Conrtraoci6n W i 0 6  mbre 
el phe*. 

L o 8 A 6 2 0 RI e r a (z P e r.-~osn~1omemtea de wuo & eQ- 
plio en el pa5a son el cemento y el y w .  Le acrl se &a en tbmaaa 
restringida 

Por diverma rarones de Carkter ecsndmioo y f m  d uti0 
del hormig6n armado o simple se ha densrwlkdo en Chile en for- 
ma amplia, determinand0 aSi nn consumo de oelpenb par Po- 
bitante m m  relaci6n a w renta annal per oppika. 

En Chile existen cnatro plantps de cemeatq que soa, per or- 
den de antigiiedad, la Ribrice de Cementa = Melbn, la Ftibrha 
de Cemento Juan Soldado, la FBbrice de CemeM Cerro Blanc0 de 
Polpaico 9 la FObrica de Omentoe de Escorim de No-3350, con 
una capacidad in~talada de 760.000 tons., 200.000 tom., 4OO.OOO 
tons. y 1OO.ooO Cons. a1 60, respectivamentc. La Fbbrica de (3e- 
mento Juan SolQdo pardim% sun actividades en el a60 1958, y la 
Fdbriea de Cemento Bio-Bto inici6 p11 prodnoci6n durante el 
1961. 

Lao f$bricas de cementa neeionales prodnoen principalmente 
cementa portland normal, de alta rcaistencia &wl, y cemento 
especial tipo A ( N o m  Inditeenor 80-71 eh) J oementos bidr6fu- 
gue, cupliendo tados elloe las exigencias de lae somas ehilema 
J extranjeree para cads tipo. 

El siguiente cuadro indica le produoci6n de cemento de le& 
$rea fsbricaa en 10s atimos &or. 

$9 



. . . . . . . . . . . .  WJMI aaie .............. WWII 

............... 704.949 I969 . . . . . . . . . . . . . .  7a3.688 

.............. 1957 . . . . . . . . . . . . . .  704.181 .................. &@?rae l958 .............. 732.393 

.............. 784.841 1900 . . . . . . . . . . . . . .  EF1BSI 
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La estimaeidn de las neeesidades anuales nacionales hecba 

por el departamento T6cnico de la CORTI (1717159) eg de 42.000 
toneladas de acero en barra para viviendas. 

La capaeidad instalads de CAP, Famse e Indac, es sufieiente 
para atender el consumo previsible, maxime si se considera que 
 la^ ampliaciones previstas para Huachipato de j a rh  un amplio 
margen de productos laminados exportbdose el exeedente no con- 
sumiao por el mercado mional. 

El abastecimiento de flejes a la industria nacional de #a&?- 
rias ha sido insufieiente impidihdole desarrollme adeeuadamen- 
te. Esto, y la cornpetencia de la caEeria de cobre, hir hecho que la 
eaiieria de aeero tlbastezea 5610 un (60 por ciento del consumo 11.8- 
eional. (1). 

En euanto a las planehas eincadas, la produeci6n nacionnl 
lrbasteee easi totalmente el mercado naeional reducihdose la im- 
portaei6n a cantidades minimas eomo es posible apreciar en el 
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42 
302 
906 
882 
519 
9(w 

n. d. 

4.171 
8.485 

10.2w 
8.29 
11.414 
13.600 
lS.448 
11.843 
10.187 
14.9B iaw 

5 . m  
MBb 

JS.468 
13.m 
14.884 
llwI 
10.788 
15.W 

I 

I I I 
Fwlwm:.rcmA. 

A II r e 0 a d o a p 1 t r e o s.--bantiago cuenta con buenas hen- 
tee ,ae qrovisionamiento de hridos, las que se encuentran forman- 
do casi un cinturon alTededor de la ciudad. 

Por lo general, esbs fnentes tienen materiates de.buena c8- 
laad, per0 pn eplotaci6n es rudimentaria, no siendo posible ob- 
tener materials seleeehnados si no es a precios elevados. Algn- 
nw yaoimientes poseen htalaeiones semimecsnieadas J &lo 61- 
timamente se ha instalado en la zona de Santiago una planta mo- 
der= de gran capacidad de explotacih. 

La diatribucibn de agregados se haee tambibn en forma ru- 
dimentaria por medio de intermediarios o camioneros, J estos sue. 
len eambiar de fuente de abastecimiento sin previo aviso, con la8 
consiguientes alteraciones de las propiedades del material entre- 
gado. 

La capaCidad.de producci6n de les fuentes de abasteeimien- 
to *de Santiago ea de m8s de 5.000 m3 diarios de material, caparihd 
que puede ser inerementada. 

El conaurno national de Aridos en edificaci6n :uc estimado cn 
1955, por la Comisi6n de ,Materialea de la Juta  @jec&va del 
plan de la Vivienda, en 1.oOO.OOO m3 anuales, de 106 c d e s  el 70 
p r  &nto eorrespondian a Santiago. 

~ r o s  centros urbanos del pais, como vdPm&O, COmeP 
&n, &f,ofagssta, etc., la calidad de 10s agreaados es ina&m~da 
y lo# bmms yacbnientos escasos. 



& ~ e m e n i o r  * & a + ~ * * ~ % * # & b i t a -  Irw ehmatm 
e dp k mdwtrfa de k euar3tmd6n para dbsBilerSa Eon am- 
a u m w  mmua am M a i l w a s b d u l l ; ' ~  y.%hqllts huooor 
CF --. 

fy j w l d  de ldrilie; &e am&&oeida-no-~~ 'biea d- 
w h k y  ea d a  ekpaaibts prwmtaw lpll nriaublrn-e 
gqa se umtaran anteriowrrmte aobre la indnsbia de qnateriehm. 
Una fuerte pmpmi6n de la pmducoidn oorresponde a 10s la&% 
&&'he '%hd6nY', moldeadee a mano en forma rudimentaria, sin 
mi&n contrd efectivo paw garautiaar ,su didad. Existen phn. 
trs aemimewhdas  , que satregan productos de mayor r e g u b h  
dad en SUE pwpiedad-, y n& una planta totelmente mecaniz&a 
que puede eatxegar elemeatom de buana calidad. 

Lpe indutrh de l a W 0 6  de mortero de cement0 y ladrMos 
silico-caldreos, si bien cuentan ,con buenss instalaciones, pradu- 
cen materides de una cslided poco regular y con 10s defeat06 co- 
rrientes en el hormigh. Una revi~i6n de l a ~  t&.nicas de trabaja y 
el eeiiiree mtrictamente a lap normaa de trabajo corrientes deria, 
oh duda, una mayor calidsd y e f i c i e d  a &s ~ N ~ U C ~ O E .  

El u130 del bloque hueco no ha tenido el desarrollo que rn po- 
drh eaperar, por defectos sh&~- a lo6 oaotados para h? ledri- 
llos de cemento, sumindose a ello que se han wedo ein aplicar lao 
normas adecuada~ a rm fabrimwith, cwado y uno, lo qw BB pro- 
dncido m m 6  de regular G a l i d a d  J aspecw, desacreditando el ma- 
terial. 

En CllBlltO a la capacidad inetalads de la induotria ladrillera 
en Santiago, la Junta Ejecutiva del Plan de la Viviends realid 
una eucuesta en 192, cuyoe &toe, actualieados a 1959, pB dan ai 1 
continnaci6n ; 

C U A D R O  N.0 14 

Capacfdod de producci6n de ludrplos v btagues en SanWpo 

a) Ladrllh de d b  aoolda .................. 
Moldeia a mepo (Chumhones) ................ 

b) LadriIh de aqrnento ....................... 
c) Bloqu- huem ........................... 

UdllEtriWJ m- .................... 
IndUEtrh6 -m&fid86 ................ Be .250.000 

1a.eMI.000 4La.eoa.ooo , 

9:%:?i 





I .  - 

pus sa 
de 

pfaeb w en b s  morEeraos a t e -  

La pnoduoe de la r a s e d & a e n ~ n l 7 % a  
la exportaoibn, en an I?% a k ctmtraeci69r en un 24% a.la ca- 
jeneria y en nn 13% a fiea varioe. La capacidad de prodneci6n 
de la industria mademra neolaael p e d e  hcrementarse en an 60% 
con un seamoddento gmW J eo forma sustsnaial por la mo- 
dernim& de les instslacbnea, entrenamiento de obreros, mejora- 
miento de transportes y nowalisacidn de1 sistema de medidas. 

Otros tipor de industzim, corn los de sanitarios, vidrios pla- 
nos y pinturas, producen elemeatos adecuados en cantidad Sufi- 
ciente, pudiendo adaptaree a las necesidadea de una demanda pro- 
gresiva. 

Organismoa relaclonadas con la EdiflcsCIo~ de Viviendm 

El Estado y 10s partiedares concurren a la edificacidn de vi- 
viendas por medio de divereos organismos que intervienen en la 
planificaeidn, conetruccidn, financiamiento o control, en forma si- 
multinea o separadamente. En algunos casos, como los de las Di- 
reeeiones de Pavimentacidn y de Obras Sanitarias, eunque su fun- 
cidn especifica no es la vivienda, BU intervencidn es fundamental 
para la reaLizacidn de eualquier plm hltbitaciond. 

El aporte del sector p6blico a la hvereibn en viviendas se ha 
concentrado principalmente en la Corporacidn de la Vivienda, Ins- 
titueiones de Previsidn Soeial y F’undacidn de Viviendae de Emer- 
gencia. Ocaeionalmente, el Ministerio de Obras Phblicas, a tra 6s 

de viviendas en cantidades sust&nciales, cam0 sucedid en 1954 en 
que entregd mBe de 1.OOO viviendae. Otrar instituciones de cartic- 
ter piiblico que han aportado recureos en forma regular, hen sido 
la Corporaeidn de Fomento, el Banco del Estado J el Banco Cen- 
tral. 

La Corporacidn de la Vivienda fue creada en 1953 como re- 
sultado de la fmi6n de la antigua Caja de la HabitacMn Popular 
y de la Corporwidn de Rwoutruccih y Auxilio. 

El Dm. N.o 2 de 31 de Julio de 1954, llamado Plan Habita- 
cional, modified la estructura adminietrativa - institucional de 
vivienda del sector piiblico. Con el fin de lograr una mayor pro- 
ductividad de 10s recursos destinados a viviendas por dicho secttor 

de la Direccidn de Arquitectnra, ha intervenido en la constpuc P dn\ 



-* 9 redimaeih del ~ l p ~  HS- a 
18 tbpmai6n de b ~iviemb. 

a m m d a q  eUtabked : a )  k meaei6n de de &mo pa= 
16 v idda ,  e n a S r & d O S S h  cWpORICi6n de 18 V i ~ e & e  de m m- 
wdeibm.; b) el es tebbhiente  de divenee & a q ~ & ,  y 

trihtarias, con el fin de estimular la invasi& de rmm- 
808 en la edificacibn de viviendee econbmieaa, p c) m p h n d o  la 
dh1poeici6n del DFL. N.o F, de 1953, en el sentido de que l a  em- 
pwrss agholas p cormercida deberb destinar el 5% de - uti- 
I f W r  a la eoolltnrosibn de viviendas. 

Lss principales modificaeiones institucionales que estableeib 
el referido DFZ. N.o 2 fueron las aiguientes: a) 9e suprimib ia 
Corporacidn Naeionnl de Inversiones de Previsibn; b) se fnsio- 
naron 10s Departamentos %cnieos o de Arquitectura de las prin- 
cipal= C a j a  Sernifiacalee de Previsibn Social eon la Corporaci6n 

laTivienda, p c) se introdujo el elemento de reajuste a n d  
para la6 operaeiones que realieen la Corporacidn de la Vivienda 
e Instituciones de Previsibn, cuyos Departamentos TBcnicos 8e fn- 
sionaron eon la CORVI. 

El sector privado interviene en la edificacidy de viviendas a 
traves de organismos de estudio J promocidn eomo la C b a r a  
Chilena de la Construccion, el Instituto Chileno del Acero, la Fe- 
deracibn Nacional de Cooperatives Populares, 10s Institutos de 
Investigaciones de las Universidades, etc, o bien, a traves de sk- 
temw de organiamos financieros, como las cooperativas de vivien- 
dM, sociedades financieras, Asociaciones de Ahorro y Pristamos, 
sistema bancarios y de segnros, etc. 

US &&mas de finanaiamiento que utiliza el sector privado 
para, el financiamientm de la vivienda son matiples y v a r h  de 
acwrae con las caracterietica de las instituciones que 10 aPfiVen- 

Para anmemtso el vdwnan de reemsos n ~ d d m  

posible se6alar 10s siguientes : 

C o o p 8 r a t i u a s d e V f 1 3  i e n d a s.- Estas corpora- 
eiones reunen a grupos de personas que se fijan la meta de pro- 
porcionar una vivienda para cada asociado. En un eomienzo su de- 
aarrollo fue dkbbil y su niimero eseaso; sin embargo, a partir de 
3#& &4h en  le 8610 existian 23 de ellas, su n h e r o  se fue acre- 
-& rhpidameate, p a fines de 1958 existian ga unas 140 a lo 
I*@ de  todlo el pds. La mayor parte de ellas estaba en esa 6poca 



BBL lp e- de c v  de ? e m  J rubpaiaec%n y se v t h  que 
en glltclg nrBMs hahian aeumulado, haste mediados de ese d o ,  
L l ~ ~ O O O  de pesw. 
L 8 I  S e e l e d # d 8 8  I n l u t t r l s l a r  I X i n e r a a -  
La nacesidad h a b h i d  de lea persollpo peapadas en gzendes 
e m  que eatu, iwh-  se bayma oisto obligeaaS a in, 
vertk eapitalea en la ediiicscido de viviendas temporales o per- 
-entea con el fin de alo jar  a su perscmal. 

Con $el prep6sito de ordenar y multiphm eatas inversiows la 
ley 3,600 y el IWL. N.o 886 de 1953, d o n a r o n  10s aportee que 
las Empresas deberian hacer con este fin. Para ello se eshbleei6 
que las Empresas induatrides y minema deberh entregar mual- 
mente a la Corporacidn de la Vivienda el 5% de sus W d a d e s  
enando estas Sean superiores a uno y medio sueldo vital. Eeta p a  
ea del 4 por cientu en el cas0 de la industria salitrera. 

El DFL. N.o 2, de 1959, incloy6 a las emprases agricolas entre 
las que deberian hacer este aporte, y autorim5 su mtrega a las 
Aaociaciones de Ahorro y Pr6stamos y a Empresas c'onstructo- 
rae dedicadas a la construcci6n de viviendas econ6miaas. 

c o m p a ti i a s d e S e g I( r o S,La inversi6n de reservas 
y capitales de las CompaEias de Seguros ha sido, en otros pai- 
se~, una de las m b  poderosas fuentes de financiamiento dc la 
propiedad rsiZ. En el CBBO chileno, las inversiones de dichas corn- 
pa&a  &tin reglamentadas por el DFL. N.o 251, de 1931. 

L a 8  A s o c f a c i o n e s  d e  A h o r r o y P r & s t a. 
m o s.-Estae asoeiaciones cresdas por el DFL. N.o 205 de abril de 
1960, reglamentado por Decreto N.o 11.429 de noviembre del jbi& 
mo M o ,  tienen por objeto recibir depbitos de ahorro en cuentaa 
individuales, de toda claae de personas naturales y jnrldicas, y 
darlas en prbstamoe hipotecarios a ellas mismes para la adquksiaibn, 
sonstrucci6n, terminaci6n o ampliacibn de viviendas eeon6micas. 
En 10s prbstamos para constrncci6n de viviendas podrti tarnbiC 
incluirae el cost0 de 10s terrenos y la urbanizaci6n. 

Los capitales depositadoe en cuentas de ahorroa gozan de 10s 
siguientea beneficios: a) de un reajuste anual de acuerdo con el 
porcentaje de variacih del W i e  de sneldos y salsrios de acucr- 
do con lo eiatipulado en el DFL. N.o 2, de 1959; b) del pago de un 
dividendo anual, y c) de un reguro que garantizarh a1 depositau- 
te la devoluci6n del saldo de su cuenta hasta un limite de E? 5..ooO. 



a b .  
La supervidtanda de  est^ asociaeiones est& a cargo de la 

central de Ahorno y PPOstamos, que es un organism0 aut& 
norho, con pemdnalMt%d j d i c a .  

Ltt~ Asocisriona se finenoh principalmente con Iaa h b i -  
tOB de Ibs particnlares en general; con !os fond08 de que dispone 
la Caja Central de Ahorro y Pr6stamos para eomprar las hipotcr 
e81 de 10s prOstamm y con 10s dep6sitos que efeetlisn lca indmc 
trialen, eomerciautw, agricnltoree y empresas minerar. e;nivalen- 
tt% a1 5% de SUB udlidndei, destinedo a la CORVI. 

d l o e t s t t a d e r  I g n a n c 8 s r  a s.-Espeeialmenie, durante 
lor aims 3963 y 19% surgkron en las eiudades mL importantes 
del pah pociedades pspeaiales cuya finelidad era la construcei6n 
de viviendae 9 !odes eomerciales en edificios (propiedad hori. 
aontd). Mete 90 de sociedades, pr&afiicamente, ha dejado de exis- 
tir ya que e m  sostenidas por ,pn poder comprador basado muchas , 

veces en el cddito, Bun cuando no pxisten cifras exactas, un alto 
porcentaje de 10s edifieios de departamentos levantados en pan- 
tiago ineran construidos a base de este tipo de financiamiento. 

s i: del 
sistema bancario njjcional, $enen especial inter& para yl finan- 
ciamiento de viviendas las operacionee de cddito hipotecario y de 
crddito en general. 

Bn Chile exhten tres orsepismos hipoteearios 10s cuales fun- 
cion= desde el si& XIX; Mlos son el Departamento Ripotecario 
y de Inversiones del Banoo del Estado de Chile; el Banco Hipote- 
0&0 de (Chile 

Bafie@# (kuuercialea ne dedican preferentemente a sePVir 
a ]m hve&otms de corto phao y por lo tanto, no pueden 8er uti- 

carno *eaos para financiar viviendes. El crCdito a cwto 
p u  *Fve mhihien para financiar a las empresas COnStNCbraS 

aaPecto 

t e m a B a R c a 7 f o.-Dentno del funcionamiexto 

el Banco EEigotecano de Valparaiso. 

e1 period0 de ejecucidn de lm obr-, y en 



M 

cbnbhye n o h M w  a awaentar el mdimiSenbo f&wnciero 
de ka irnarsionea 0n vi%hnd8. 

t n u  e r a  i o  n i a  t a r  t n d i u  t d u a 1 e a C L a  in te rven-  
cidn del hve&&ta individwl ha id0 en cmtsnte descenso en 
10s sjltimos doe, debido, pduoipahente, a dos hechos; legisla- 
cidn aobre control y congelawih de arrendamientos y baja ren- 
tabilidad respecto de otras inversiow. 

Con referencia a la participaaibn de 10s sectores piiblico y 
privedo en el esfuerso habitacional, el Instituto de Ingenieroe de 
Chile, en un estudio publicedo el 25 de julio de 1961 en “El Ner- 
curio” de Ssntiago, hace un anask de 10s antecedentes estadisti- 
cos disponibles, y manifieste que no hay antecedentes suficientes 
para evaluar el esfuereo del sector privado en 10s 6ltimos diez 
&os, indicando que durante el a60 1960 represent6 un 36% de 
las inversiones totales en Ihsbitacihn. 

En euanto a la participacibn del sector piiblico, es tha  que 
ella puede ser juzgada en forma precisa mediante informaciones 
suminiatradas directamente psr las instituciones fiscales. 

B t e  participaci6n la presenta en forma de tres series &a- 
disticas correspondientes a las inversiones totales anualee efec- 
tuadas por la Corporaci6n de la Vivienda, Fundacihn de Vivien- 
das de Emergencia e Institutoe de Previsi6n, registrhndose 10s va- 
lores anuales de acuerdo con las variaciones del indice del costo 
de la vida para ezpresarlos en escudos de 1960. 

La segunda y tercera aeriw estadisticas indican, respecliva- 
mente, 10s m2 p el n h e r o  de casas terminadas en cada afio. 

/ \  C.U A D  R 0 N.o 16 

Aiio 

1053 
1054 
1055 
1058 
1057 
19% 
1050 
10aO 

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

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ........... ........... (1) 

S.SO6 
2342 
4.m 
6.s116 
4.483 
8.501 
0.501 

26.911 



baa peficiencias pabitmionales registradas deade prinupioll del 
siglo, han encontrado un reflejo en las inieiativaa legales que han 
pretendido superarlas. De este modo, puede advertiree en 10s a- 
timos e&, cuando el crecidento vegetative de la poblaci6n ha &- 
do m&s aeentuado J el proceso de concentraci6n de la eiudades mLs 
violento, una multiplicaeih de les disposiciones legales. 

Aunque no se haya conaeguido siempre el objetivo perseyni- 
dos, no cwbe duda que el perfeceionamiento del sistema legal que 
reguIa las actividades de la construccibn, constituye una herrs- 
miente de efieacia indiscutible, y no puede drjar de reconoeersc que 
ha tenido una influenoin determinante en el desenvolvimiento de 
la edificaci6n. 

A continuaei6n se inserts un resumen de las diposieiones le- 
gales principales que tienen atingencia con la edificaci6n de vi- 
viendab expresando brevemente su eontenido fundamental, ad- 
virtiendo que la cmplejidad de la mayoria de ellas ha impedido 
traducir en t6rminos escuetos la totalidad de su contenido. 

Legisladdn SOWS Vivienda en Chile 

NP N h e r o  de la dbpOdd6n J 

"Dlprlo Otlolsl" 
Fech  ,ubllceci6n Bp sl contenido 

NP N h e r o  de la dbpOdd6n J 

"Dlprlo Otlolsl" 
Fech  ,ubllceci6n Bp sl contenido 

1 Le 1.838, de 20 de Febrero de mea 10s Consejos de habitacioncs 
para obrerm y iija beneflcim 
para las vivlendas que cum- 
plan ciertw r e q u b .  

le& 

2 Ley 3.379, de 19 de Junio de Autorlaa el otorgamiento dc 
1918 pr&tamOs a Imponentes de k 

Caja de Eletiro y Previsi6n So- 
cial de los FF. CC. 

S D.L. 261. de 19 de Febrero de Crea 10s tribunales de la Vivien- 
da destinados a conocer asun- 
tos relatlvos a arrendamfentos. 1925 

4 D.L. 308, de 17 de Mars0 de Crea Cmsejo Supem de 81- 
estar social y otorga beneflcios 
a la ediiicsei6n borata. 1925 

5 D. 236, de 23 de Mayo de 1926 Reglpmento Qeneral de alcantp- 

6 Ley 4.174, de 10 de septlembre Estahleee la COr&lbUci6U de Me- 

rillados particulsres. 

de lspl : ms rakes. 
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Conlcnido 
No Y 

1 

a 

9 

18 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

D. 84, de 5 de PWzem de 1929 Reglamento de eerviclos psxbku- 
lams de agua potable p otros 
servich domlclllariog pprtlcu- 
lsres. 

D. 304, de 97 de Bbbrero de 1990 Ameba la Ordenama General 
sobre Construcciones y Urba- 
nlaacl6n. 

P.F.L. 1340, de 10 de &tu- Autorlza el OkugamIento de -6s- 
bre de l D W  tamos a imponentea de la Ca- 

ja Nac. de m. PP. p PP. wl 4.931, de 8 de plebrero de Crea la Junta de Habitaci6n Po- 

D.P.L. 33, de 8 de Abrfl de Reemplssa la Junta de la Iiabi- 
1991 taei6n Popular r una Junta 

Central de HabI&6n Popular. 
D.F.L. 345, de SO de Warm de Aprueba nueva O r d e n m  Ge- 
1931 neral sobre conetruCci6n y Ur- 

baniaaci6n. 
Ley 5.001, de 13 de Noviembre mbaja la renta de arrendamien- 
de 1931 to de predios nisticos y urba- 

nos. 
Ley 5.161, de 26 de AbrU de Flja normas mbre rentap de 
1933 arrendamientus urbanoe infe- 

pular. 

riores a $250. 

Ley 5.579, de 2 de Febrero de Fila n o r m  sobre financiamien- 
1935 to de habitaelones =dares. 
Ley 5.950, de 10 de Octubre de Crea la Caja de la Habitacion 
1936 Popular. 
Ley 5.989, de 18 de Enero de Crea la Bociedad Construct@ape 
1937 Estableclmientos Educaciona- 

les. 
Ley 8.Ml. de 16 de Agosto de Autoriza la existencia de la pro- 
1937 piedad horizontal y la venta de 

departamenbos por p h .  
ID Ley 6.334, de 24 de Abrll de Crea la CORPY) y la CorpomW 

1939 de Reconstruoci6n y Auxilio. 
20 Ley 6615, de 4 de Marzcs de Fifsanormassobm~nCiamien- 

1941 to de huertos obreroe. 
21 Ley 6.844, de 4 de Marw de Establece nomas raltItIvsS a 10s 

1941 arrendamlentos de Ion bienes 
raices. 

22 D. 2.233, de 8 de Mayo de 1942 Modiflea la Ordenan= Oenerd 
sobre Construcclones Y Urbb 
nlaaci6n. 





PI) D.F.L. SM, de 5 de' Bs 
1D65 

40 D.F.L. de S de &@sb de A u M z a  la emtsl6a de bonos rc- 
105J ajustablee prrrvr !hanciar vl- 

vlendas. 
41 D.F.L. 285, de 5 de mato de Ccea la €Sxporaci6n de la Vivien- 
1w ds. 

42 D. 211. de 13 &a Sephwbre Estsblece nannas para FB dar 
de 1953 1Ps mtly de am-&o de 

Olrrlenths. 
43 D. 1.831, de 1p de oetubra de Regula la c o n d n  de prbte- 

nenlbes e la CPjo de P. EE. PP. 
1959 maa b y  a 10e -DO- 

44 Ley 113391. de 10 de Ochbre Facdta a h a  blmiones ue se 
oonstrugan Z'acwcto a% ley 
7.m para aplicar Is Ordenan- 
as Espeetal de Viplendes Eco- 
n6mfeaa. 

45 Ley 11.464, de 14 de Diclembre Autorim a la OORVI para cam- 
de 3953 prar o espmplar dertosln- 

46 D. 431. de 5 de Rkem de 1984 Crea la Junta Ejlecutiva del Plan 

47 D. 'Me, de 23 de Mam de 1954 Roglamenta las cooperativas de 

48 Ley 11.822. de 25 de eeptiem- Dispone normaa sobre wends- 
b- de 1984 

49 Ley 12.008, de 29 de Enero de E8taWiza Us rentma de a y p -  
1958 mlento de habltaeiones. 

50 Ley 12.432, de 1.0 ,de Febrero llmita las rentas de arrenda- 
de 1957 miento. 

51 Ley 12.482. de 6 de Julia de D b p o w  aportes a la -VI y 
1957 orgonlrmos previsionales ,&ma 

desamollpr programs de vi- 
viendas. 

52 Ley 12.58~5, de 15 de Octubre Destina rondos ra 1s CORVI. 
gmgedentes 8" el Oonvanlode 

dentes Agrioolas oeiebrado 
con UEU. 

53 Ley 12.881, de 7 de Rbreru de Ua loa efectm de la leg 12.432 
1856 -atlo 1958. 

54 Ley lZ.BO1, de 5 de Jullo de AutorfpJI P FTe#Idente par0 Con- 
tratur pr&tamos deudul 
atneaz recurma a la -Fa 19S8 

de 1953 

mwbles. 

de la vlvienda. 

Vivlenda. 

miento de vivlendas. 

de 1941 



VLWmBh as 

rn d 
56 U Y  12.919, de 19 de AgoMa do Otorm Mb- 

56 W 12.QS4, de 19 de Ago& de Eutabkce que 1- -5 
tempIados en la ley 1Z.m 8e- 

extraordinarb del Flaw ala 
CORVI. 

, de 31 de Julio de Flja no- para eo- vi- , vendas, eathula ediiieaeiDn 
Y autoriza sistemas finamieros' 
realustables. 

% b8 D.S. 10.115, de 6 de de Reglamenta las exeneiormes de 

1858 C 1 a M  i ~ V d O l l C ! U  ell aoienda. 

r8n COZld&8dOS 001118 -8 

4 1- hpUeSt0 del D.F.L. NQ 2. 

i9 D.S. 1.608. de 6 de Beptiem- Reglamenta D.F.L. NQ 2. 
bre de 1959 

80 D.F.L. 34, de 16 de Noviembre prla texto deflnitivo de la b y  
de 1959 de la FundaciQl de Vivienda y 

A,¶lstencia Social. 
61 D 5 1.9W de 23 de Nmiem- Reglamenta operataria del slste- 

b i  de 19Si ma de cuotas de ahom. 
62 D.F.L. 89, de 26 de Noviem- Ordena a las Cajm de PrevWin 

bre de 1959 la venta de inmuebles. 
63 D.F.L, 83, de 26 de Nodembre Ordens a las Cajas de Previsbn 

la venta de inmuebles. de 1959 

' 

84 D.S. 83, de 6 de Febmro de Reglamenta artlculas 17 y 89 del 
D. F. L. Na 2, que trata sobre 
r6stomos otorpdos por <]OR- 1960 

b. 
85 D.8. 240, de 37 de Febrero de Reglamenta Art. 84 D. F. L. N.o 2 

1960 . que trata sobre prestamas 
otorgados por CORVI. 

86 D.F.L. 205, de 5 de Abril d9 Auto- la ereacih de las e- ciaciones de Ahorro y Presta- 
mos. 

67 D.F.L. 201, de 6 de Abril de Modifica D.F.L. NT 39. 

BB D.F.L. 326, de 6 de Abrll de Fija normas de oonstitwian Y , funeionamiento de cooperatl- 

$Q D.8. 1.061, de 6 de J d o  de Modiflea D.8. 

30 D.a. 1.090, de B de Julio de F$&~YdF~T&c$+b$ E! 

1960 

1960 

960 vas. 
6% 

lesD 

1860 banlsaci6n. 
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Ley 14.572, dc u) de -0 de Modllica D.F.L. No 2 
1961 

B.F.L. 
NQ 385 cup0 *tm &tivo m 
fi$6 pdr D.8. Np 1.100. 

D.S. 812, de 29 de Mayo de Modlflca D.S. NQ 63. 
1w1 

Dcmrndr efecth  por rMrmd. 

La deficiencia de viviendas, ya ref’erida al abordar el estado 
de situaci6n a d d  en la materia, rwela la magnitud de 10s reque- 
rimientos actnslerc que PO se trdorman en demanda debido 8 la 
limitaei6n impuesta por la capacidad de pago de la poblae&n.‘,b- 
bre el particular, y eon el objeto de dar coheroncia a las metas per- 
scgnidas, el Programs Nacional de Desarrollo Econdmico amliza 
la sitaaci6n del consumidor desde este punto de vista. 

Fundamentan este pnMisis 10s c6lcnlos relativos a1 Ingreso 
Nacional que redea  el Departamento dc Invwtigmionea Econ6mi- 
e88 de la Corporaci6n pe Fomento, la distribuci6n poroenhd de 
la poblaci6n y ,el ingreso entre 10s ,divernos grnpos pooCio-econ6~- 
cos, estudios sobre prmpuestos familiares, todos ellos realieadoe 
por personas e institucionee especialhdas, que la Corporaci6n de 
Fomento hizo suyos para 10s efectos de formnlar el Programa pa 
citsdo. +s rardtados de ems iuvestigtwiones se reflejm en el pi- 
gniente Cnadro. 



Para el estrato patrons1 no se hizo estimaeiones respecto a la 
tasa del ingreso destixmble a viviendas, dado que la amplitud de 
10s recursos d e  sus componentes no introduce limitacionea por este 
concepto. psta holgura se tradnce tambib en tasas muy variables, 
dificultando la posibilidad de establecer correlaeiones entre ingre - 
80s familiares y cost0 de la cas8 que el integrante de este estrata 
pretende. En cambio, es de mucho interb detallar 10s eatratos me- 
dios y de obreros por cuanto en ellos ne presentan limitaciones ad- 
quisitivaa que es importante ponderar. 

El deaglose de cada uno de ,estos sectores soeiales, inoorpora- 
do a1 Programa de Desarrollo, revela ,h eifras piguientes, en lo 
que se refiere a capacidad de pago de Viviendas. 

C U A D R O  N.0 18 

Capacidad de pago en Vivicnda para diversos niveles de inweso8.- 

(Escudos de 1980) 

mbrato Obrero I Bmta Medio 

1 

~ 

Poroentaje de zag% 
familias %%nZ 

29.1 58 
a9,o 140 
19,9 195 
18,s I 263 

5,7 976 

Qacrto anual 
Porcentaje de dastinable al 

familias E n %  Eo 

281 
641 

13,4 
41J m a  , 937 
11,l 1.441 

I 2.348 
4279 5,a 

l a,o 
, 
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pn -*&w e- u A eiiwaoa. 

aolPPidon4as a yo pmda lu d .urdbab**a. 

k m  a psrs d wdiruko "4p" s#e IgQ 6.600 

w+a 80llpol taka ,+kdata, q k r t  IWB &bite pbta haeerlo 
F a  &mm- o ,9@'89 w v o ,  a-a d domtaio quede 

Al trotaare de TMSJ&E armdmhu p admitiendo una tasa 
CRC de reah ,del 11% oobra d &faI hveddo, el pago anud 
me debiera r e a h m e  para 0au)st esan WM, de W 5298,5 
en el eatreto ohrero y EQ 786 en el estrato medio, rospeetivamente. 

Por s e a  parte, ai ne Predepdo haoar propietarion otorgnnclo 
pr&tamos a 25 #on plaso a lon obreros y a 29 &os a 10s emplea- 
dos, con na inteds de 3% ,mud, 10s dividemdos que rervirian la 
deuds centreida aecenderian a EQ 1% y EQ 414 anuales, respectiva- 
mente. 

La eomparaei6n de estas alternativas con 10s resultados in- 
dicados en e l  Caadro NQ 18, e s t h  revelsndo le divergeneb que 
existe a k feeha entre r e m  del conenmidor y costos de la vi- 
rienda, lo que obligarl, mientras ,el desarrollo econlmieo del pais 
no cubra esta brecha, a msntener m sistema de subsidios c 10s w e .  
tores de m h  bajos ingreeos, si ee les quiere proporcionar viviendas. 

fntwam 

El Prog~ama Nacional de Desarrollo Econ6mico para el pe- 
dodo 1961-1970, $e reciente fomdacibn pSkl$cs, constituye la res- 
puesta adecda  a 10s interrogantes que depara el porvenir, eomo 
consecuek  de la precaria situacidn del pais en cnanto a pen- 
das, em la hora actual. 

A travh de las petas que sobre la materia ae formnlan, cuye 
aonsintench con la Pealihd enta ,cornprobade a traves de las peri. 
ficeoionen que la W c k  de !a programaciln propmiona, se des- 
p r d  c.bles 808 las pearpectivas reales ,de satisfacer esta nece- 
nidad vital $e toda pobksei6a c iv i lWa  , 

, ee petisda proporciomr dviendae adecuadm al 
ea- aaevo de pobhiba que result8 ,del creeimiento demo- 
mee. Ademha, re pretende repmer lam habitaciones destrddas 
per Eon SLmOs de 1980 y, tclmbh, aqurllm que desapllsgeen por di- 
vw~lu , w a s .  Para campaiF ertm prop6sitos sc requerifia edificar 

Pnede parecler indiaiente &e plan, ya tpe  no pretende eu- 
en ,A a i 0  18.7 mil e-. 



CUADRO N.o 10 

Plan de edilicacibn de Viviendas segrin el pragramu nacional de 

desarrollo econhico 1961-1070 

I I I 

TOTALES 1 , w.500l 100,ol 84.zooI 100,o 

LaS dimensiones J las especificaciones promedios de las vi- 
viendas proyectadas fueron restringidas a marcas muy austeros a 
fin de extender !os beneficios de )as nuevas habitaciones a1 mki- 
mo de la poblaci6n. De este modo se adoptaron 10s siguientes pa- 
trones de medidas., 

Casa obrereprolebrio 40,O mp edifipdos 
CBsa para el gruw znedio 
Caaa pafronal-empresarlo 

82,5 ma 
137,5 m* ” 

La extensi6n de estas viviendas, no obstante 10 r a t r M d a  de 
~ 1 1  supcrfhie, permite desenvolver la vida familiar eon decor0 P 
cofnodidad suficientes para sustentar el propeso Social wetendido. 

En resumen, 18s condiciones en que se encuentra el Pals Para 
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