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C A P Z T U L O  IX 

T R A N S P O R T E S  

Laa comunicaciones ofrecen en Chile las modalidades propias 
de su accidentada topografia. 

La configuraci6n del pais - una extensa 7 angosta faja de 
tierra de alrededor de 4.300 kildmetros de largo 
medio de 180 kiltimetms- si bien es cierto que permite que un 
gran niimero de ciudades y poblaciones se encuentren relativa- 
mente cerca del mar, lo que no deja de ser una ventaja, gravita en 
el problema de 10s transportes internos, hacihdolos mils dificiles, 
debido a tan desproporcionada longitud. 

A t ravb  de su larga extensitin, el territorio nacional presenta 
caracteristicas geogrhficas muy diversas: Su superficie es, en su 
mayor parte, montaiiosa y est6 recorrida de norte a sur por dos 
cadeuas de mntaiias: la Cordillera de 108 Andes y la Cordillera 
de la ,Costa, separadas, en 61 norte, por una alta meseta y, en el 
centro y sur hasta el Qolfo de Reloncavi, por una llanura. M i s  a1 
sur, la planicie esM reemplaeada por canales. La planicie central, 
desde Arica hasta el Rio Copiapb, es una meseta de 1.000 a 9.500 
metros de altura, sin vegetcrcibn, rica en minerales. Desde el Rio 
Copiapb hasta el Rio Aconcagua, est6 interrumpith por cordones 
montaiiosos que men ambas cordilleras formando valles profun- 
dos, f i r t h ,  p r o  escwos de agua. Desde Santiago hasta Puerto 
Montt se extiende el llamado Valle Central, surcrdo por innumera- 
bles rios y en cuya parte miis austral abnndan 10s laws, formando 
una eona caraeteristieo. Fmalmente, desde Puerto Montt a1 extrc- 
mo sur se encuentra la regibn formada, en su mayor parte, por 
archipiblelps. 

de ~ 1 1  



10s cordenea pontepioses que ara~terhant la re&= de loa velles 
tramaversales p loa awnerosea rias que c m  el territorio. 1 1  er- 
tmmo austral a610 puede dispemer de la eomunicadoxw =&ti- 
ma y abrea. Por 6ltim0, las c0Saan;ca~ionw terrestres con el ax- 
tnnjero, especiahente con Bolivia y Argentina, se ven obsta- 
cnlisadas por la Cordillera de loa, Andes, enyos paos tienen altu- 
ras que van dede  1.360 a 4.000 metros. 

Por otra parte, la naturaleea ram vee ha colocado 10s recur- 
so8 materiales dmde miis se pecesitan, ocasionando problemas de 
especialhci6n de la p o U 6 n  y localieacih de las iaduakkw, y 
eonfigurando mms caracteristicas de produccidn, a saber: una 
eon8 norte h e m ,  una poria central indnetrial-agricoh 9 una zona 
sur agricola-ganadem. 

De aqui es que se deriven dificultades de abastecimientu de 
materias primas 9 alimentos. Asi, por ejemplo, la zona norte yre- 
ciss de 10s productos a&eolas e industriales de las otratj zonas; 
10s abonos, eomo el palitre, el guano y la potasa, se encuentran le- 
jos de la regidn agrioOla que 106 neeesita, de tal manera que k?& 
y a n o  debe recorrer cerca de 3.200 kildmetros para aL)Gnnr 10s 
cultivos de papas de Chilok; el petr61eo nacional se refina a m b  
de 3.100 kildmetros del Jugar donde se produce; la madera de 
eomtruccidn y el carbdn mineral deben recorrer alrededor de 2.200 
kildmetros para abasteeer las neceaidades del llamado Norte arm- 
&; la zona central neeesita las materias primas y 106 alimentos que 
rn industrias Y publacidn requieren, 106 que, en gran parte, tam- 
bi6n deben recorrer grandes distancias para llegar @ lugar de des- 
tino. 

Junto a estos problemas de abasteeimiento a largas distnacim 
e s h  10s de suminintro pe productos frescos del mar, chawwerh, 
leche, huevos, eta. que, generalmente, se &van de centros cerci- 
1106 a lae grandes ciudadw industriales pars el ponsumo de BUS 

habitantes. 
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Raaq- GmntnmEa 

C a t a a t r r b s t i c a r  e jmgortuncgu, Durante 
hs tree slgios de la Colonia y 10s primeros afios de la Rep&blica, 
10s hedios de transporte terrestre de que se disponta en I(rhile 
psre 1 traalado ;de personas y de aienes se limitaban pl caballo, el 
bney y e1 mnlar y, oomo vehiculos, la calesa y la carreta. En an 
comfemo, este trBfico EUVO que realizarse a trav6e de caminos que 
no e r a  pino seaderos polvorientoe en verano J 1odaEaleu en b o -  
cas de lluvias, situaci6n que debi6 mantenerse por largo tiempo. 

Sin embargo, no bast6 la mayor efieiencia que derive del me- 
joramiento de 108 caminos alcanzada posteriormente, pues signi6 
subsiitiendo un sistema de transportes atin rudimentario que s610 
vho  a solucionarse con la implantacih del ferrocarril. 

El advenimiento del transporte ferroviario releg6 a un plan0 
inferior a1 eamino, cuya funeibn principal seria en adelante, por lo 
menos hasta el comienzo del segnndo euarto del preeente siglo, de 
cooperador de laa comunicacione8 maritimaa y ferroviarias. 

Los perfeccionamientos t.6cnicos de la industria automovilis- 
tica transformeron a 10s transportee por carretera del papel de 
meros cooperadores de 10s ptroe medioe de transporte en serios 
eompetidores de &toe. 

Como consecuencia del progreso Gcnico de 10s vehiculos mo- 
torhadoe, se mejoraron !os caminos 7 se construyeron Prretcrae 
modernas, que hoy en cZia recorren pan parte del territorio. 

El sistema eaminero con que aetualmente cuenta el pais es el 
resultado del deaenvolvimiento de laa actividades econ6micas J 
de medidas de caricter estratAgico, administrativo y politico. 

Primer0 heron  la mineria y la ,agricultura que precisaron 
proveerse para abastecer al pais y llevar sus excedentes al exte- 
rior, lo que impuls6 la ,cnnstmcci6n de /camhos transversales que 
pusieron ,en contact0 ,e1 interior del territorio con el mar. MBs tar- 
de !a incorporaci6n de nuevas h e m  promovid !a apertura de la# 
subsecuentes rubs. A l  mkmo ticmpo, se hko imperativo unir entre 
si y con la capital a 10s distintoa pueblos diseminados a t rade  del 
temitorio, hecho que determin6 la construeei6n de un camino lon- 
&udinal. 

La consecuci6n de semejante tarea ha implieado superar ma-  
tiples dificdtades. Por un lado, 10s accidentea topopaficos que, 
oomo se sabe, son numerosos s; por obo, la esoaeez de recurnos 
econ6mioos, hen retardado 10s progresos en estas matemas. 



L Q ~  onpmisrnom que ea ha 
eugdla~ @e r d i  leS talbajoe 
dw&ta de las vias, h ~ l o m  r & e ~ o s ,  ;p filI&d?XdfU- 
ta 0 4 6  par cuenta de lw ,yu&os p de lom duefim, de Eon p d s  
atravesados por ellas. 

& tiempm de I8 RepiihkX4 pe &&Won dimpOsicionee Wp@@b- 
lar que &awn el cobra de p&+ O ~ O  pl‘fbtheM Ale deatfnedo 
a la conservaci6n J mejoradW@ ds !on amines, ma euya 
se creamn lwi organismw m d a a t e ~ .  

MSs tarde, a medida que las eondiciones del pa% fueron earn- 
biando, como comecuencia del dwarroElo ermbnieo, la intensidrd 
de las neceeidades exigi6 un mayor perfecchna&ento de loo m e r -  
vicios existentes y la wetukh de fuentee de I%ICUBOS ,& apropb 

88, para cnyos efectom me dictamn 10s comkgnientes dinposiniones 
$tpe han llegado a pmrstitair un cue40 legal bastante ekabado, 

Ley de Gamiaom N.0 4.851, de mama de 1930, a 
8 m h  adelante. 
OB a cnyo cargo se ,encuentran todas laa materim 
10s camimos, 8011 la Direcci6n de Vialidad y la 

entaeidn Urbana, dependientes del Yinietcrio de 
primer0 incomben, como parte de Bus funcio- 

tu&, construct?i6n y coneervaci6n de cammos y puen- 
el estudio, conetruccidn y cmservacidn de las obras 

de la8 acem y caheedae en bs partes urbanaat 

pales fuentes proporcionadoras de re- 

1851 eleeifiea 10s eslninos ep ptibli- 
olamente loo primeron 7 ,h div& ~ p 3  

regienalea. A so vez, divide a lor 



J5 ilpd u T r a d 2 0,- Bel ~ l w 0 0  modo que 10s de& medias de 
t m p r t e ,  el o a m b r o  88mqpli6 un papel de inatrumento de pe- 
1~%~6~1i611 e. #aamporpdib de ,nwvw hem a la prOaaeei6n. En BP- 

el zr@y@r m e s o  y prosperidad exigieron la construcei6n 
de znisvfm vf&s y}o el prfseciwSmiento de b exktenks, introdu- 
ciesdo nu- dgeaieeS J adppt&ndolas a1 tr&&to de vehiculos m b  
me&noa, a &I &e lomar eanrunieaeienes mis econ6micas y m b  
&pidam. 

&tar awmeee lmaa 1-0 a traducsirse, en loa atimos &os. 
en 11118 verdadera red de camhos que, ah hsber alcsmado un gra- 
do muy alto de eficiencis, satisface, por lo menos regnlarmente, 
le funeidn Be unir, ya sea directeente o mediate 10s demh sis- 
temas de t m p r t e ,  a loa centros de producci6n y de eonsmna. 

LOB siguientes cusdros sefialan la cuitntia del deaarrollo fo- 
grad0 en lon f d h a s  tiempos por el transporte caminero, desde el 
p w k ~  de 

C U A D R O  N.0 1 

dto -1as ru$as, de los puentea y de 10s vehieulos : 





Del a n W  de1 o m a h  p m e b t e  UB dedumim ha rwmtea 
conala&mpsr Nientrw pm una pa.rte, be v e h h b  de traoeibn 
animal tim&n a deamcer --la a h a  de ~9a0 de&ta 8 miie o me- 
nos 12z~ 66% en 1966 10s vehfculos ~ ~ o b r i z a d o e  anmentan pan- 
deme&-- Fa (69Fa de 1980 es d l e a e t e  peoea la de 1920. 
,I ae ex&lltiaan, pur &a papte, lw total- de vahisnlos mot&- 

zabcts, 08 observaxvb fuertes crecimientos entre 10s &os 1926.1930 
y 1945d960; decrecimiento ,entre. 10s 6 0 s  1930-35, J nn crecimien- 
to muy leve entre 10s &os 1940-1945.1 

El incremento habido en el, primer lapao se debe 01 auge que 
experimentan tanto la industria automovilistica como la aitnaci6n 
econdmica en eeneral; y el arechiento del segundo se debe a1 pe- 
riodo de recuperaci6n que advino despuk de una 6poca de reatriw 
ciones Tperiodo 1940-194s causadas por la segnnda gnerra mum- 
dial. El deseenso entre 10s afios 1930-1935 se debe a laa consecuen- 
&is de la crisis mundial que sufri6 nuestro pais. 

Los efectos producidos por 10s aumentos del nfimero de ve- 
hfculos motorizados, que no son tan cuantiosoa dada la condici6n 
de subdesarrolkdo de nueatro pais, han incidido directamente en 
desmedro del transporte por ferrocarril, por un lado, y en una 
mayor eficiencia del transporte eminero, por otra. 

Para juzgar la importancia que tiene el tranaporte motoriza- 
do en Chile ae incluye el siguiente cuadro en que se presenta una 
comparaci6n entre paises americanos : 
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CUADRO N.o 4 

Existencia de vehículos motorizados por países (1) 

Cifras en m i l es 

Total 
Paises Automóviles Camiones vehicuJos 

y buses por 1.000 
Habitantes 

canadá ... . . . .... 3.375 1.015 264,6 
Estados Unidos ... ... ... . 55.906 11 .229 392,2 
Argentina (2) .. .. . . . ... 341 267 31 ,2 
Bolivia ... ... .. . . . . ... 14 22 11,0 
Brasil ... ... ... ... .. .. 396 389 12,8 
Chile ... ... ... 53 55 15,2 
Colombia. (3) ... ... 81 70 11 ,9 
Costa Rica t ... ... ... .... 11 JO 20,3 
Cuba ... ... . .. ... .. 158 56 33,4 
Ecuador . .. ... . . . . . 6 16 5,7 
Guatemala ... ... .. 20 10 8 ,7 
Honduras ( 2 ¡ ... ... ... 4 4 4,3 
México ( 2 ) ... ... . ... 320 261 19,0 
Paraguay (2) . .. .. . .. .. 3 5 5,0 
Perú ... ... ... .. 64 55 12,0 
Uruguay (4 ) . .. ... . .. . . 47 39 35,2 
Venezuela (2) ... ... .. . 160 89 41 ,8 

(1) D atos refer entes a 1957, .excepto (2) a 1956, (31 a 1955 , y (4) a 1952. 

FUENTE: Stat istícat Y earbook United N ations 1958. 

De todos los medios de t ransportes personal y de carga con 
que se cuenta en n ue. t ro p aís, 1'1 cam inero es el ún ico que, prác
ticamente, recorre todo el tenitorio. 

I-a importancia que este medio de transporte rep resenta en el 
de ·envoh·imiento económico de la nación, a la vez que su propio 
desarrollo, en las distintas zonas geográficas, p uede colegirse de 
los iguiente cuadros: 







Norbe a- 
de . . . . 1.W 186 

Nadls WiW I.@@ 78 
Nblee Ckn- 

SO.TJh 3.444 
La Frontma 3.715 260 
?&gi&n d e  

108 ZWOS 2.043 197 
Reg1611 d e  

10s cana- 
les . . . . 892 53 

*&GJ; 

I 
1.849 3.432 54 244 276' 574 
1.694 2.805 172 598 122 892 
19.032 53.194 4.659 19.294 17.973 41.925 
2.648 6.621 799 2.253 21.862 W.954 

1.787 3.947 211 1 1.1911 4.975 6.385 

761 1.706 19 320 855 1.174 





33.181 

. 7.734 18.6 

1.511 
I I I I I 

M T U  . . I 5.m.538) 49.8681 11.4 88.PBdl 17.2 

1 9 5 2  

Norte ama- I I I 1 I 
de.... L 

8.478.815 

1.146.89 

495.69 

lltz.15 

1 

4.081 
, 3.469 

66.330 

8.132 

5.048 

1.998 

5.0 

I 1 I I I 

'K)TAL . . I 5.93a.9gi 89.0621 is,( a?oal lop 

FD"I!E: DiwcI611 ds Est.dbtlca y Ccmm6. 

C a r g a  y p a s a j s r o s  t t a n s p o r t a d o s . - - a i n e -  
netencia de datos estadieticos impide preeentar cifres y haoer un 
anslisis detallado de la funcidn que desempeiia el transporte ea- 
minero en la econamia nacional. Sin ermbargo, 10s datos que ante- 
ceden dan una noci6n bastante Clara de la importancia de diohs 
Puncibn, tantr en lo que sa refbe a1 transporte de carga como a1 

El vehtculo particular como el de locomoci6n colectivrr h a  
paaado a desempegar una funai6n miiltiple. En efecto, junto 00n 

rervir de medio de transporte que ,oomplementa a 18s activida- 
des produ~tivas, dlos se utikan en otMs objetos, como viPje~ de 
plaoer, por ejmplo. Lo5 medios de locomoci6n caminera de oarga 

CLe pasajeros. 





P W W T J ~ U ~ ~ U  por f o m w  m& mexcante 
L ptd~&@~- ,W neeeridadee predates de la vida mcional, 

8 b que @WS%bl@, grSn medida, el convenehnimto de que la 
i&epndentzia eeonbf~iw pscimnal est& Ugada a la ilirponibilidad 
dr ekmentoe p@os de pransporte, papaces de moviljesF las mer- 
-der& demtm del pa58 y atender, a1 mismo tiempo, el comercio 
de impOrteici6n y exportadtin, lo que implica no quedar sujetos a 
e&hgemiaa p e  puedan &ejar sin abaetecimientos eaenciales a1 
pain, eon10 aconteci6 durante las doe guerras mundiales. 

De aqui que se adopteron Fversas medidas legales, reservan- 
do en primer lugar a la flota ,national el comercio del cabotaje, y 
otmghndole a hta una participacih en el t d i o o  de importacih 
y erportacibn que represent8 actualmente hasta el 50% de las mcr- 
eaddaa de este comercio, medidas que fueron complementadas con 
otras tendientes a fomentar y facilitar la capitalieacih ,en estos 
transportes con el fin de lograr su pleno desenvolvimiento, laa que 
dieron origen a la Ley so J2.041, dictada en 1956. 

El desenvolvimiento de nuestra flota mercante est& determi 
nado por el desamollo mismo del pais p u  aumento de poblacih, 
I s  incorporacibn de nwvos territorios, el crecimiento 
dad econ6mica- y p r  10s acontecimientos histCicos e 
rrespondiera tomar parte. 

Pa en 1822, contaba el pais con alrededor de 40 
mer0 Rue ,en 1835 aument6 a 55 y en 1845 a 94, con 
dad total de 15.529 toneladas. 

Es de inter& anotar que en 1849, de  10s 119 buq 
tes con una capacidad total de 20.062 foncladas, 42 de 
sido construidos en pequeaos astilleros nacionales. 

En 1866, PDCO antes de la guerra con Espaiia, nuestra ,mmha 
mermnte alcmraba a 68.217 toneladas de registro y estaba forma- 
de  por 247 yeleros y 11 papores, en su mayor partc de propiedad 
de armadores extranjeros, 10s que, producido el conflict0 bdlico 
cou Esp6a ,  decidieron abandonar !as aguae territoriales chilenas. 
Este hecho, unido a ,lm phrdidns ocesionadas por la gnerra, con- 
tribuy6 a que Is marina ,mercante nacional se viera reducida a BO- 

lamente 19 vderos y 2 ,vapores, con ,- total de 3.424 toneladas. 
Beepu6s de una lenta reauperacibn, la Guerre del Pacifico 

(1879) nos ,en~ontr6 con 31 vderos y 12 vapores, con $10.777 tone- 
ladas de re&tro peto. En 1900 se registran 55 naves a vapor, con 
un total de 38.868 toneladas y 81 ,veleroe, con una capacidad de 

' 



De menos De 30 a 20 De 20 g 30 
de 10 &os d o s  =OB, 

Ton. neb1 % mn. net01 % TO= net0 z I 
1920, 11.243 16 14.743 20 10.612 15 
1930 39.146 35 $5.502 14 30.109 27 
1940 , 20.279 20 3B.129 40 8.671 10 

41.428 7 32.287 30 
1960 49.555 2 4%: 3% 11.907 10 

D e m h d e  
30 &os 

4% Ton. ne 

35.212 49 
~6.006 24 
29.764 30 
23.862 22 
14.100 11 



B e a o r r l a o s  y Z o n a s  d e  a t r a c c i 6 n - E l  des- 
entado a t ravh  de & historia por la marina mer- 
en +ci6n con el $rhfico de cabotaje, deja entre- 

ver que junto con ser dicho desarrollo la consecuencia de 10s efec- 
tos ,geogrgfico-econ6micos impuestos por el medio, el transportc 
por ,mar ~kv i6 ,  a la vez, ,de Estrumento para impnlsar una politi- 
CB destinada a mcorporar a la9 actividades productoras a extensm 
donas despoblades por la falta de comunicaciones con los'centros 
mas Fivilhdos. Resultado de e88 politica lfUeron las medidas lc- 
gislativas adoptadas en 1851, que tuvieron por objeto subvencio- 
nar a los navieros que hacian llegar SUB barcos peri6dicamente a 
10s p e r t o e  australea. . 
. 

En la actualidad, la navegaci6n maritima enlaza, prhcticamen- 
te, ,a todos 10s puertos de la Repiiblica, hacicndo posible el inter- 
cambio de todas las zonas pntre si, como lo prueba la existencia de 
trefico desde y hacia 10s puertos mbs septcntrionales, como Arica, 
por ejemplo, a 10s central= -Valparaiso y San Antonio- y m& 
a'bst~lea-+Qaka h a s : $  Porvenir. 

Para, 10s efectos de esWcapitulo, fomo para todos 10s de esta 
geogtafia, hemos dividido el pais en seis zonas, a saber: Norte &an- 
de, ,que ooxt@'ende a todos 10s puertos de drica a Chaiiaral, o sea, 
las provinciha de &%pach y Antofagasta ; Norte Chko, que inch- 
ye a lo9 puertw de Caldera a Los Vilos, valc decir, las provinela8 
de Atacama y Coquimbo; Niicleo Central, que engloba a )os puer- 
toe ,de Pichidangni a Constituci6n, es decir, las provincias de  Acon- 
cagua, Valparaiso, Santiago, OHiggins, Colchafla, CUric6, Tdca, 

1 Made, b a r e s  y fifuble; Concepci6n y La Frontera, q-.ab=ca a 
10s puertos de Tog&p lsla Mogha, o pea, !as provincias de Con 
cepci6n, &auco, I$$r@io, Malleeo y Cautin; Regidn de 10s -OS, 

a todos los puertos al sur de Ancud, ercgehr, la8 

qua comprende 10s Euwtos de Valdivia a palbuco, o 
viscias de Valdivia, .oSowo y Llanquihue; 9 Red6n 

de Chilo& Ab6n y IWdlanes.  / ?e L, 

. 



NoPte (DTsnde . . . . . .  
Norh chic0 .... I . .  .. 
Nftcko CIentral ...... 
corcepci6n y La lhn- 

tzra . . . . . . . . . . . .  
Region de -6 Lagos . . 
Region be 106 OalUtle5 . 

Norte arande . . . . . . .  
Norte ,Chico . . . . . . .  
Nftcleo Central ....... 
Concepeion p La Fro& 
tera . . . . . . . . . . . . .  
Regl6n de los Lagos . 
Region de lor Canales . 

I I I I 

mm . . . . . . . . . .  I 1.286.81 I 1.5e2,21 . 2.3lBPl %865,6 

(1) Incluye embarques de petr6bo. 

Desembarques (miles de towladas) 

532,5 1 308.4 31&6 
ae,8 iu,e iw,a ?t 

468,5 872,3 I 1.413,O (1) 1.3& 

572 7e,3 zda,z I m ~ , o  
95,6 5s:3 115f “3 

g63 101,E I 703 32,4 

El examen de loa totales de mercancias transportadas en 10s 
aiios dados, demuwtra un franoo anmento, qae alcanea a 12,l%, 
entre 1930 y 1940; 15,30/0 entre 1940 y 1950, y 19,9% entre 1950 
y 1960. 

La comparacih de Jaa cifrae de emb8rqwe y deeembarqnei 
permite osracterizar laa dietintas zonae en hznai6n de la oferta y 
la demanda de sua productos, en oaanto a Tohmen de laa merean- 
cias ?e refiere, en el oupuesto de que no se Pay8 proaaeido un gwn 
desplssamiento de fletea a1 ltrensporte temertre. 

De phi que se observe que el Norte &mde en m8n conwmidoi 
de mercancias que productor de eUm; que el Norte Uhho, ,haate 

t 



ZW, tantbik b v o  BB& cmaaterfstica, para eambiar luego, pn tor- 
ma diametral; qne el Mficleo ,Central poree Iss mismsll csractwfs- 
tfoes %rta el M-0 Grmd~; que Ccwepi6n y La Frontera cs mL 
produthta @ne laonsumidom, a excepcih del iiltimo 60; que !a 
Begi6n de loe Legor vendi6 mfie que compr6, J que la Regidn de 
10s Oaslelea, en loe ,&os 1950 y 1980, se comport6 de igual pane- 
&m&h5n que se kvirti6 en log aiiaa 1940 y 1960. 

El anBhis de @ eerie ;total del comedo de cabotaje de cada 
una de las ?onas tratadas muestra, en cada CBBO, c6mo han influido 
el aumento vegetativo de la poblacidn el de industrializaci6n que 
son, en def i t iva,  108 que marcan )a tendencia de la demanda de 
10s medios de trsneporte. 

El siguiente cuadro puede dar una idea de 16 influencia del 
factor poblaci6n en el desarrollo de este ,comercb : ,, 

. I  

C U A D R O  NP 1 , 2  

Poblacidn del Pais I 

(Censos) 

ZONA8 I 1930 I 1940\ ' I 1952 

Norte Wands ... ... M.090 I 249.244 
Norbe Chlm . . . . . . . : :I 329.921 1 259.434 

287.613 
342.282 

1.140.038 
495.692 
182.155 

3.47a.m 

TOTALES . . , . . . . . 

El anAlkis de demand8 de medios dc transporte en relacidn 
con el desenvolvimiento de 1as distintas zonas productivas del pa& 
y 10s efectw que b t e  ha producido sobre aqubllas, queda facilita- 
do en el siguiente ouadro: 



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



de Iquique, Coquhbo, W t m o ,  
Montt,-Punta henas,  producto, 
de poblrci6n y de la mayor in- 

fro a u o e ~ d o  en 10s puertos de Coquimbo, w t e r o ,  Tslcahua- 
no y Pwtd, & e m ,  ea la conseeuencia de1 desarrolb de las indus- 
trim aideriirgim y del petr6loo. 

Par, otra parte, llama la atcnei6n el cas0 dc puertos, como Val- 
parafso, en el  que anmentaron 10s ,embarques y digminuyeron 10s 
deaembarques, ;y de htofagasta,  en el que se reducen 10s embar- 
q u a  y los desembarques permanecen cstacionarioa. Otros pucrtos, 
como Arica, Caldera, Tom6 y Caetro, por ejemplo, no demuestran 
adelanto, 

Finalmente, se deatacan aquellos puertos que, como ,f2ruz 
Grande, San Antonio, Lirquhn, Coronel, Lota ,y Valdivia, prcsen- 
tan un notorio decrecimiento de su actividad debiao a la menor 
producci6n de 10s minerales de hierro de El Tofo y de carbb, y 
en el caeo d e  Valdivia particularmente, a las consecueneias do loa 
sismos de mayo de 1960. 

C a Y g a t f a n s p o Y t a d  a,La c 
de comercio de pabotaje transportada muatra la importancia de 
cada uno d6 10s rnbros, sea ,desde el punto de vista de la prodnc 
ci6n como del consumo 9, tambib, la magnitud del papd que jue 
ga, en algunos casos, la pavegaci6n maritima, por ser el irnico me- 
dio de comunieaci6n existente 0, a veces, el m k  econijmieo y ex- 
pedito. 
carM.-Del total de lo carga traasportnda, (este mineral represen- 
tij en 1930, 47%; en 1940, 55%; en 1950, 59,796. En 1960 disminu- 
9.6 a carca de a%. 

Loar centros principales de embarqur del mineral lo constitu- 
yen 10s puertos de Lirqubn, Coronel 7 Lota, lugwes de salida de 
las minas de ca~b6n de egta regi6n. 
b car- aa deetina, en gan park3 --%% en 19&, a 10s 

puertos de Valparah y San Antonio. €mi Siguen en importmda 
lae puertos del Norte Grande, y en ,el pxkemo austral, , h t a  k c -  
naa. 
a~aaeras,-las embarques de maderas en brnto representaron un 
pwoentsje que fua del 6% del volnmen total de cmga ,a 19m; 
4,595 en 1943; 4 9 %  IXI 1950; y 1,5% ep 19m- 





valp@afBQ~ Tdcahuano, dncud y Punt8 p e n ~ ,  

I"*utW. tub6rCUbi% ~tatterrrrcDe1 total de carga traneportada, ek 
tos rubrwsifm@brm,en 1980, un poco m h  ,del 5% ; 3,4% en 1940; 
2,l%, en 1950, y l,2% en 1960. 

LOB luwres de orieen de esta carga son, principalmente, 10s 
puertorr de Coquhbo y Valparaho, por donde se embarca alrede- 
dor de BO%; Puerto Montt y 10s puertos de Chilo6, por donde se 
envfa cerca de 40%. Esta ,carga est6 ,destinada, en su mayor parte, 
a 10s puertos del Norte Orande, m h  o menos 50%; Valparaiso y 
S& Antonio, 25%, y Punta Arenas, casi 10%. 

F&uZua y hariaas.- Representaron 9,6% del total en 1930; 5,3% 
en 1940; 2,6% en 1950, y 1,5% on 1960. 

Loa embarques de a t e  rubro se haeen, en forma primordid, 
por 10s puertos de Valparaiso, que despacha alrededor de 5%; 
Talcahuano, cerca de 1296, y Valdivia 9 Puerto Montt, m6s o me 
nos 75%; y con destino, principalmente, a 10s pnertos del Norte 
Grande, 30% ; Norte Chico, 20% ; Valparaiso y Sen Antonio, 25"/c, 
y Punta Arenas, 5%. 

Conserum y alimentos preparados, Constituyeron el 0,7% de la 
carga total en 1930; 2,1%, en 1940; 1,7%,en 1950, y 2,27&, en 1960. 

El mayor volumen de embarque se efectu6 por 10s puertos del 
Norte Orande, 60%; Valparaiso y San Antonio, 20%; Valdivia, 
Puerto M a t t  y Calbueo, casi 10%. Esta carga fue desembarcada 
por 10s puertos del Norte Orande y Norte Chico, 30%; Valparaku 
y Ban Antonio, 45%; Valdivia y Puerto Montt, lo%, y Puntr 
ArenaB, 5%. 
Bebidus y Zicmes.-Esta seccibn, cuyo grupo predominante es el 
vino, alcam6 en el a60 1930, 3,3% del volnmen total de earga; 
1,4% en 1940;.1,3% en 1950, y l,O% en 1960. 

En 10s pnertos del Norte Grande y del Norte Chico se embar- 
c6 alrededor de 8% de esta earga; en Valparaiso y San Antonio, 
cerca del 55% ; en Tom6 y Talcahuano, mas del 207% ; y en Puerto 
Montt, caei 10%; con destino, principalmente, al Norte Orando y 
Norte Chico, por cuyoe puertos se desembarca una cifra cercana 
a1 70% ; Valparaiso y San Antonio recibieron mik del 7% ; y Puer- 
to lhisen 9 Punta Arenas, alrededor de 15%. 

Producbos aYimicos.-.Representaron 0,5% del total de la earga cn 
1980; 2,6% en 1940; l,8% en 1950; y 1,5% en 1960. 
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Fsrca del e% 
del Narte W d e  3 
bwwasta. fir Vp$tm%o p lea Aa&mio SI emberat3 alredeck 
Be 5%. y por h e r t o  Xonq una ci&a ~WC- a1 8%. La ,w@ BB- 

,emdgnada al Nerte Q~ande y &rte m o ,  d en ,#%, a1 
imal que Valpar&o y Ban aetwdo; ,a , W e ,  Talcahamo y Luta, 
crlrededor de 15%, p a Vddivia, ceroa de 8%. 

Abmm y crttflvofrrlco~ lib 19W constituymm cerca dol 
l,l% del total de la asrga; el 4,8% en 1940; el 5,2% en 19500; 9 
el 2,9% en 1960. 

M& del 90% de eate carga fue embarcada por loa puertos del 
Norte Qrande y del Norte Chi- con deatino, !a mayor parte de 
ella, a 10s puertos de San Antonio y Valparako, est0 88,50% ; Td- 
cahuano recibi6 25% ; Coquimbo, 5% ; y Valdivia y Puerto Yontt, 
zO%, deatinado principalmente a laa isla8 de Chilo6. 
~ f ~ e r a l c s  W~&Z~COS.- De aetos minerales, el cobre y el hierro son 
10s que tiltimamente han adqukido una importaucia extraordina- 
ria en el transporte por mar, alcanesndo, el primero, alrededor 
del 1% del total del comercio de cabotaje y, el Begoado, cercti 
del 18%. 

El lugar de origen de 10s embarques del cobre ea, prhcipal- 
mente, el puerto de Antofagaete, y su destino lm puertos de Val- 

El mineral del hierro e8 embarcado, en su mayor partc, por 
10s pnertos de Coqnimbo 9 Crux Grande y consignado a Talcahua- 
no (San Vicente). 

Junto con el daearrollo experimentado por la industria side- 
rtirgica, ha id0 adqniriendo relieve entre laa mercancias transpor- 
tadas por mar la piedra caliea, que ha ahamado a m b  del 3% 
del volnmen total de la carga. La ca&a se embarca, principalma- 
te, de la Isla Guarello, en 10s canalee patag6nim6, con deetino a la 
b a U  de San Vicente, en Talcahwino. 
P&6m- A partir de 1955, empez6 a ads& importancia eu cl 
trensporte d e  cabotaje la oarga de petr6leo crndo de Magallanee 
hacia la refineris de Concbn. Laa &RS alomsadae, que no fign- 
raron en lm totalee dados por la Direccih de %tadistica y Censor 
h t a  1958, heron lae siguientee: 1956, 209.400 toneladas; 1956, 
439.700 toneladae; 1957, 482.200 tonelsdae; en 1956, 895.OOO tone- 
lsdae; en 1959, cerca de 900.000 t o ~ ~ l u d ~ ,  y, en lM0, mb de 
1.050.000 tonelah.  

parais0 y san AntoRio. 
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En rmmen, es pomble obemvar que en el trbfico de carga de 

cabotaje se destacan cuatro grander grupos: 1) el de carga gene- 
ral; 2) el de carb6n; a) el de minerah a granel, y 4) el dc pe- 
tF6lea. 

Le c a r p  general es transportads por nuestra marina mercan- 
te sirviendo regularmente 10s siguientes itinerarios: pants henas- 
Arica ; Corral-Arica ; Talcahuano-Arica ; San Antonio-drica ; Val- 
paraiso-Iqniqne ; Valparaiso-Antof agesta. 

El trsrfico de carb6n comprende 10s recorridoe que se indiean: 
GQlfo de banco-Norte ,Grand, ; Coronel-Valparaiso ; Lob-Valpa- 
raiso. 

Respecto del trgfico de minerales a granel, sobreealen 10s iti- 
nerarioa de Crue Grande-Talcahuano (Pan Viccnte) y de Coqnim. 
bo-Golfo de Arauco. 

En cuanto a1 petrbleo, el itinerario es Puerto Clarencia, e l  
Tierra del Fuego, a Quintero. 

Debemoa, por 6ltimo, considerar tambih el tr8fico intenso 
que eHiste entre Puerto ,&sen (Puerto Chacabuco) e intermedios, 
que comprende transporte de carga surtida y de pasajeros. 

P a s a j e r o s t r a n s p OW t a d o s.- La navegaci6n ma- 
ritima desempefi6 un papel importante en el transporte de pasaje- 
ro8 en 10s tiempos en que loa medios de Fomunicaci6n terrcstre 
eran escaaoe y demorosos y sobre todo ,en nuestro pais en que las 
distancias son considerables. Esta importancia a h  mbsiste, aun- 
que la8 eomunicaciones terrestres han mejorado enormemente y 1s 
navegaci6n a6rea ha ,entrado a competir en condiciones ventajosas. 

En el cuadro siguiente se puede observar el n h e r o  de paea- 
jeros que han ,viajado por via maritima dentro del pais. 



- 

&lea .............. ......... ......... ........ . . . . . . . . .  
cxI&aral .......... 
Caldera ............ 
Hueeco ......... 
va@Wak30 .......... 
ean iArItoni0 ........ 
Talcahuano ......... 
CrnOnel ............ 
Lot8 .............. 
m r a l  ............. 
Calbuco ...... ,. ..... 
Puerta Montt ........ 
castro ............. 
Alsetll . . . . . . . . . . . .  
Punt8 Arenas ....... 
Otros puertos ....... 

~ ~ i i  ........... 

mpAIgs .......... 

1.813 

, 613 

5.817 
3.452 
8.074 
9.616 

Las cifras precedentes demuestran un marcado descenso en 
el total de pasajeros transportados por via maritima. Eete deora- 
cimiento comprende el triifico de todos Jos puertos desde Arica 
hasta Calbueo, ILO asi mls a1 sur. 

Expresadas en porcentajes, las fluctuaciones son 18s siguien- 
tes: en 1940 alcanzan a 56,7% de la cifra de 1930; en 1950, a 42,50/0 
J en 1960 a 35,1%. 

Esta disminucih se explica por el ,desplaRamiento de este me- 
dio de transporte por el terrestre J el aQeo, c u p  rapidez, com- 
parativamente, es inobjetable, fenbmeno que no ae aprecita en 10s 
puertos del extremo sur del pais, en donde puede obsemarse, in- 
cluso, un aumento en eats clase de transporte, debido a1 incremen- 
to de las actividades econ6micae J de la poblaci6n de aquella re- 
&n, donde, por otra parte, las eomunicacionea por mar am lar 
mSe adecuadas. 

. 



Como complemento de lo expuesto sobre trmsporte maritimo, 
meemos neeesario referirnos, aunque sea somersmente, a la =tu- 
raleza, calidad y otras carecterfsticas de 10s paertos chilenos, aai 
como a1 movimieato general efectuado a $rav& de ellos, vale de- 
cir, al comercio de cabotaje y al interneciwal. 

LOB PuertoS maritimos chilenos que m b  sobreaalm, conside- 
rando el volumen del trHfico que se realiza por ellos, estin distrj- 
bufdos, por regiones geogrgicas, en la siguiente forma: 

Nartte Wanda: Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Mejillones, 
Antofagasta, Taltal, Chafiaral. 

Norte Chiao: Caldera, Huasco, Cruz Grande, Coquimbo, LOS 
Vilos. 

Nticleo Central: Quintero, Valparaiso, San Antonio. 
ConcepCi6n y La Frontera: Tom6, LirquBn, Talcahuano, Co- 

Regi6n de loe Lagm: Valdivia, Puerto Nontt, Calbuco. 
W 6 n  de IW Oanalas: Ancud, ,Castro, Quell&, Puerto &6n, 

Puerto Natales, punta Arenas, Porvenir. 
Segiin la clase del comercio que se r e a h a  por 10s diversos 

puertos, Bstos se clasifican en mayores y menores. Por 10s prime- 
ros puede operarse todo trhfico de mercaderias, incluso la impor- 
tacidn permanente, no asi por 10s segundos, 10s cuales solamente 
est& autorizados para pcuparse del movimiento de exportaci6n y 
cabotaje de .mercaderias nacionales o nacionalizadas. Son puertos 
mayores, de acuerdo con la Ley I@ 12.888, de 16 de mayo de 1958, 
Ariea, Iquique, ,Tocopilla, Antofagasta, Chafiaral, Coquimbo, Val- 
paraiBo, Talcahuano, Valdivia, Puerto ,Montt, Castro, Puerto &- 
s6n y Punta )+enas. 

Si Re considera la naturaleza de nuestros puertos, se observa 
que gran n6mero de ellos son artificiales y que prccisan de la pro- 
teccibn de molos para facilitar la carga y descarga directa de 10s 
barcos en 10s muelles. Iquique, Antofagasta, Valparaiso, San An- 
tonio, tienen ,ata caracteristica. Coquimbo, Puerto Nontt, I’unta 
Arenas, son algunos de 10s ~ O C O S  puertos naturales. 

Otro grupo de puertos lo constituyen aquellos en que 10s bar- 
cos deben anclar en la bahia y realizar las faenas de carga y des- 
carga por medio de lanchones. Arica, ChGaral, y en v a n  parte 
Talcahuano, son buen ejemplo de este tipo. 

’ 

ronel, Lota, Lebn. , 

, 





1930 I ' I940 ' 1 1WO 
I ' I  

Arba .............. 
Iquique ............ 
Todopilla ........... 
llntoiagseds . . . . . . . .  
Chafiaral . . . . . . . . . .  
COqllimbO . . . . . . . . . .  
valparaiso .... .~ .... 
Ban Antonlo ......... 
Talcakluano ......... 
Valdivia ............. 
Pperto Montt . . . . . . .  
Punta Arenas . . . . . . .  

110 
* 

l26,7 
353 5 
492,9 
W 
9876 

59,2 
134'2 
51,2 
652 

1.oOs:1 

33: 

ab 
447,l 
1.194,9 
419,5 
4776 
1s1,o 
353 1 
4x48 
5W 
181,3 
5880 
933 

. 28.1 
228.2 
M2,5 
288,9 
771,5 

2.436,l 
479.0 
276,O 
187,8 

. S66 
72;9 

l.OeCr,7 

Arica 
Iquique . . . . . . . . . . . .  
TOCOpiUa . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  AnWagasta 
Chafiaral . . . . . . . . . .  
coquimbo . . . . . . . . . .  
yahparaiso . . . . . . . . .  
San Antonio . . . . . . .  
Talcahuano . . . . . . . . .  
Valdlvia ............ 
Puerto Montt 
Punk Arenas . . . . . . .  

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

. . . . . . .  

88J 132,l 111,s 70,9 
92,7 1079 4063 231,6 

491,6 387,8 297,4 395J 
91,7 117,5 l43,7. 157.2 

137.6 
710,7 1.050,l 1.418,l 1.908,O 

143,l 76,8 . 495,3 1.292,2 
198 
72,3 
89B 60,2 1143 

442,4 aa7,o 455.8 354,3 
78,7 115,9 184,l 
522,3 573,O 783,i 500~5 

383 - 408 100,o 69,6 2: 
88,7 

I I 1 I 

Total Pais .......... I 3.597,71 . 3.418,11 4.313,Zl 8.094,9 

La importancia que revisten 10s puertos enumerados en rela- 
ci6n con el total  de la carga movilieada queda revelada en las si- 
guientes cifras: por ellos ae embarc6, en 1930, el 46% de la oar- 
ga total; el 49%, en 1940; el 43% en 1950; y a1 6676, en 1960. 
Por otra parte, se desembard por ellos, en 1930, el 90% de la car- 
ga total; el 98%, en 194Q; el 96%, en 1950, y el 82%, en 1960. ! 
\ 
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C a r a c t e r t s t t c a s  e i m p o r t a n c i a -  ha ~ O M -  
truccibn del ferrocarril de Caldera a Copiap6, iniciade en el a60 
1850, y terminada un aiio m8s tarde, junto con ser una de las pri- 
meras realieaciones de esta naturaleea en la $m6rico del Sur ,(l), 
seiiala para Chile el principio de una etapa de progrepo que cul- 
mina en nuestros dias con la red ferroviaria que reoorre el terri- 
tori0 wional,  casi de extremo a extrem, uniendo a 188 regiones 
interiores con 10s puertos m k  importantes y comunicfindolo con 
10s paise8 limitrofes, vale decir Perti, Bolivia y Argentina, median- 
te cmco vias internacionales. 

La incorporacibn del ferrocarril a1 sistema de transporte im- 
perante en Chile a mediados del siglo paeado, vino a dar UM no- 
lucidn a las necesidades que el rest0 de las aetividadee econbmi- 

La pspecial configuraci6n del territorio nacional constituyb, 
mpre, sin embargo, un serio obstiiculo a la riipida realizacibn 

En la zona norte, por ejemplo, 10s cordones transversalee y 
ordillera de la Costa han determinado la existencia de vias 
mfiltiples cumas, tfineles, puentes y continuas subidae y b 5  
s que, en muchos casos, han obligado a1 empleo de cremalle- 
, en el sur, 10s ,rios hau hecho neceeario construir un sinnti- 
de puentes, to& lo cual ha contribuido R encarecer las o b w  

mantenimiento de muchos ferrocarriles. 
La construcci6n del ferrocarril de Caldera a Copiap6 obeda- 

ci6 a 10s requerimientos del auge de la mineria de la plate y el 
bre de la regi4n. Sigui6 a esta realbacibn el traeado del ferro- 
rril de Bantiago a Valparafeo, trabajos que fueron iniciados en 
52 y terminados once &os despnhe. 

A oontinuaci6n, en 1855, se bioi6 la conetruccibn del ferro- 
carril de Bantiago a Talca, que comprend5a una longitud de 253 
kil6metros y que constituyd el primer t r a m  de la red que se pro- 

10s diferentes trazados ferroviarios. 
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Qon una 
A partir de 18W, MIio 'con el descubrimiento de ricos yaei- 

mhtoo cobre, pbta t OosterioTmente satitre, pe iniei6 a el 
n o ~ e  del pBBp $a c m ~ u c i 6 n  de wmerosas furs ferrooiarias &a- 
t h a h  a Ilevar la producci6n de 10s yacimientos hasta 10s per-  
Oar &e emhque .  

Qtro tanto sucedi6 m b  tarde .en lart zbnas central y sur con 10s 
q m a h  trans*ersales que deb in  poner en contact0 las regiones 
interiorem con 10s puertos del litoral, a fin de facilitar el desamo- 
llo de sus actividedee productoras. 

Ea necesario distinguir en este period0 de desenvolvimiento 
del transporte ferroviario dos etapas bien definidas: 

Una, en que la eonstmcci6n de las vias obedeci6 a las nece- 
sidadert requeridas por el funeionamiento de nuevos establecimien- 
tort miner08 y salitreroa, para lo cual el Qobierno otorg6 las con- 
cesiones correspondientes, dejando a1 criterio de 10s coneesiona- 
rios la elecci6n Pel traeado, trocha etc., de 10s ferrocarriles, lo que 
present6, posteriormente, eerias dificnltades para la intercoiieli6n 
de ,&etos, constituyendo un verdadero problems que subsiste hasta 
nuktros dims. Esta etaga de desarrollo ferroviario, que se debi6 en 
gran parte a !a iniciativa particular, tuvo lugar, principalmonte, 
en la 8egunda mitad del siglo pasado, coincidiendo su marcha con 
las alternativas de prosperidad y postracih de 18s empresas mine- 
ras que le dieron vids. 

La segunda etapa puede denolllinarse de proyecci6n sistem8- 
tica, ya que las construcciones de las distintas vias fueron heehas, 
en su mayor parte, conforme a un plan determinndo, con el ulte- 
rior propdsito de establecer una perdadera red que recorriera el 
pais de norte a sur, y con el fin de beneficiar a todas Ins regio- 
nes. Son paracteristicos de este grupo 10s ferrocarriles construidos 
gor la Direocidn Qeneral de Obras Pfiblicas, cuyaa funciones fue- 
ron trmpesedas en 1957 a1 Departamento de Vias y Obras ,de 10s 
Ferrocarrilee del Eatado. 

El origen de nuestros ferrocarriles internacionales pa el Si- 
guiente : 

que comunioa a Chile con el Per6 fuel coistruido en 1855, 
p estuvo &,stinado 8 poner en contacto a 18s ciudades de 
y &i0& BBP 4pooa, la #OM que debia servir formaba parte dd 
terPitorio perruna 

zm taCeb de Z!dW $iIBm&lros, 
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b-&b&WaqmW a W m s  o de A r l c o a b  

Iws Pea tps . IL~. rea a h BepfIbha de hlivia. LB Bgb par 
t - &A * br * Ik w.* mb -,a me 

lo b * Q e  Aehbalmb,- -(kt m#mhbb&Qb 
14 Y esapi.ali - (QI &#B LRIDa,p aw IllrSlpcI Q rlla 
r0e =tre@odsaW em 

AmbasPI.P&vena h EM& vcreiaa pars a a a r e ~ d o  L im 
portoeib J e.por6.eiQn. EL WWUSIU& de Ant- a Bolivia, 
de una lmgitud de L W  km. pas adrank, le v h  pra &I M 
transparts 1. pladaeeidn &cera & h a  de divereon y a ~ i b h t o ~  
que atraviesa, el cobre del mitaecal de Chuquionmets, y lw prs. 
viaiones que estos oentras induetririea necesitan. W fermcarril de 
Arica a La Par ea de ana leq@~d mncho menor: 450 km. 

Con la BepGMh Argeneba exinten. en la a e t d a d ,  doa 
vias de eomunioaaidn ferrbviada: el ferroeafril de Antofagaata a 
~a1t.11 J el Trasandiao por Jumal. 

HI primer0 de e b a  e m p d  a explotarse en 1948. El eegandu 
coomen6 a constrpuse en 1606 y fue ooncluido en 1910. 

La finalidad pemeguida 000 Is realitacidn de estas obras fue 
la de poner en contach a Isa remectivaa zonas de ambo8 paises, 
con el oonsigaientc bmefkio del btercambio de sua diverem pro- 
duocionee. Por &a parte, se Vis la posibilided, en ese entonces, 
de dar aelida gor d PaeSfieo a lee productoe agrEcoias argentbos. 

$in embargo, Les dificoltsdee que present8 la Cordillera de 108 
Andes ioapidieren la e~nseencibn de una obra que satieficiera eom- 
pletamcnte eetaa metee, ye que, en el cas0 del Trasandino por 
Jcmd, el hecho de adoptame UM troche de M metro no h8 per- 
mitido la 001usi614 direeta con Iss ,heas LOB Anden-Valparaiso p 
Yendoza-Buenos &ea, que son de trocha m L  ancha. 

La ejec~ci6n de be  ferrocarriles internacionalee ha signifies- 
do v e m r  una aerie de aificultades impnestas pot lo8 accidentes 
orogr&f;aoa. El principal escoUo lo ha c m t i t d d o  k Cordillera de 
lor Andes, cuyee pasos ne enmntrnn a 3.800 y 4.000 metrae de 
altum. Este mierne heck ha deterninedo la adopcidn de traza- 
doa de troeba angoata, eon abnndancia de curvan, tXhwles ;v pen- 
&ntes pmnoaoiadas, 10 que, mido P h a  osreo(erSmttieas climbti- 
C.SB de le regi6n cordillerane, dificnlte la redbacibn de w f ~ & &  
eo m6r intenao J regular chumto to& el tr-0 del aiio. 

, 
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0 lp 1s explohidn de ~ii00r 
a b d n ,  dstermirraiaon k 

e4 regdm aprudsioma- 
aalida a be produdor ex- 

trdhe, r& qq?, m ~ i 6  a b e  firmas htereeadas a solicitar del 
&&baa Ian ~ZOS D conowiqms eomegondisntm por m PIS- 
ae W a ,  f i d m d o  d mal la propiedad de kos Ierracarriles pa- 
mrfa a p o b  del fiseo. 

Conjmtamnte &m 8888 idciativas particulares, re abri6 ca- 
mho 8~ he &eras gubernativae el prop6eito de dotar a1 pais de 
m&wwe medios de ,trJlnsporCo ferroviarie. 

Pact% tales ofect6 re cont6 con dos organismos bastante efi- 
akn$eso Is Enyreea de Ferreaarriles del Ntado, creada en 1859, 
y la Direccidn General de Obras Pfiblicas, que empezb a funcionar 
en 1888, y bajo cuya responsabilidad, en adelante, estuvieron so- 
metidos los estudios de nuevos trazados y su construeeibn, tareas 
que, muchoe 6 0 s  ab tarde, conforme a lo establecido por el De- 
creto con Fuerza de Ley NO 12;414, de  14 de Dieiembre de 1956, 
y publicado el 27 de Agosto de 1957, fueron traspasadas a1 De- 
partamento de Vi% y Obras de 10s Ferrocarriles del Estado. 

El &eaarroUo experimmtado por el transporte ferroviario, 
tanto paticdar como estatal, puede apreeiarse a trav6s de 10s si- 
guientes cuadros que muestran la longitud de Ia linea existente 
en el territorio nacional desde 1876 en adelante, y el equipo fe- 
rroviario, a partir de 1900: 

1878 
lee0 
1890 
1895 
lgoo 
1010 

laas 1 .. .. .. .. 
.. .. 

1.537 

9.747 
4.345 

889 I -_ 
850 
950 

1.108 
1.732 
2.125 
2.830 

I I 

874 ieao 
827 1930 

1.254 1940 
1.841 1950 
1.765 1980 

.. .. . .. .. .. 

8.211 
8.957 
8.810 
8.503 
8.415 

4.579 
5.807 
5.924 
8.2'75 
8.892 

3.892 
3.130 
P.C8 
x ia8  
1.523 

I I I I I 
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cifres PreCedenteS revehrn que en el 4 6 0  1900 la longi- 
tud de la J 10s equips  de 10s ferrocarriles particularen y de 
10s fiecdes eran casi i g d e s ,  existiendo una mayor capacidad de 
10s primer- en cnanto a material de carga se refiere, no mi en el 
de pasajeros, en ,que 10s fiscales prevaleckn. YBS adelante pnede 
advertuse nn crecimiento rnb efectivo de lo8 ferncarder  fkca- 
les, tanto en la longitOa de la via como en el equipo de c a r e  J 
de pasajeros. Al contrario, en 10s particdares hay crecimignto 
hasta 19ZMO J despu6s Gene el deecenso. La causa de esta va- 
r iacih puede explicarse por el hecho de que algnnos ferrocarriles 
particnlrrres pasarm a ser de propiedad fiscal y otros simplemen- 
te restringieron en actividat3, ya sea par envejecideato del equi- 
PO o por el levantamienfo de 10s rielee a eoneecnencia del langni- 
decimiento de la sctipidad &era 6 que mwhos de ellos eaaban 
adscritoh I 

En el dessrrollo de loa ferroeerrilee repercutieron, como gs 
Illrtopal, 10s adehtos t6cni~0~ @t&4ucido~,, que hplicaron la 
adopeitkt de nnevog sirternas de traceiib M, mi If&?, la Exupre 
88 de 10s Ferrocerrilas del &tad0 pwo BB fnncbnamiento el pri- 
mer tram electri€ido de w red, qne aniB sB1stiago y Valparaf- 
80. Fm enanto a Ias empreeas pmticulases, ye en el a60 1980 el 
5% rlel *nip0 de loeomotorer de ene redor Won de traaoibn 
el&tioa. 

M6r adelante .e hxnpmmn d r w i &  nnevor equipor we 
rinieron a rwmplmar e Iota dador de paja; r e  eu~~enb le e*-- 
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1,676 m.'.. . II imm. .. .I g 1 a 1 I 1 
T'ootalea .. .I 
Porcentajea , 94,8% 5L% - - 100% 
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Lrsc&ha zrtathrnm b 4arOdo mt@iammta, 
p. que el @&,a% dd 4i&e d8 m- %ma rn WWj EO@WiC@ a a &iw; el 6,5% tiem h BF3 a M 8 b ;  d la%, a0 kQ aQ &So6 
y el 19- tism MIO eQIB inferie~ a D &#loa 

O b  knta pueda pbasroswe en bs equipos de pMBjt3FOS y de 
oergo. ea parribla advsrtiP en la Bmprese Ealata1 qoe, om- 
forrple 0 ha eetdfsthrm de 1- la edad madis del eqdpo de pa- 
sajeros de troche de 1,676 metro era de 21 aiio5 y b ds 1,000 me- 
tro de trocha alcanaaba a 32 &os. & euanto al equipo de carga 
de 1,676 metro de trocha, la edad media llegaba a 23 860s y la 
de 1,OOO metro de trocha era de A aiios. 

Es obvio que esta aitnaci6n ha tenido que denvar en uaa se- 
rie de ldesventajaa que han aignificado mayores costos de opera- 
ci6n y .pantenhiento del equipo, por una parte, y una phdida 
de eficiencia, por otra, a pesar de $odos 10s esfuerzoa hechos en 
el sentido de aminorar tales efectos. 

-- 

R e c o r r f d o s  y Z o n a s  d e  a t r c r c c i d n . - E l t r a n s -  
porte ferroviario, eomo lo hacliamb notar antcriormente, extien- 
de 8118 Vias a lo largo de casi todo el pais. En nuestros dfsa, este 
siatema se despliega dede  &ea, en el norte, haata la Isla Gran- 
de de ChiloL, en el sur, vale de&, abarca mBs del m% del ter& 
torio nacional, excluyendo la Antiirtida chilena. 

El desenvolvimiento que ha id0 adquiriendo el ferrocarril en 
10s atimos &os la traves de las zonas en que se ha dividido el pais, 
queda revelado en las siguientes cifras: 



?! 
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A pesar de lae coaclwiones poco dentaidoras deducidae en el 
capftalo anterior, la sitnacidn actual de nuestros ierrocarriles, com- 
parada con la de otrae padones americanas, dieta macho de ser 
desmedrada, puee corresponde a un nivel superior a1 de muchos 
paise6 de nuestro continente ya sea desde el punto de Vieta de la 
longitud de la via por kil6metro euadrado o de la cantidad de 
equipo por habitante. Igual afirmacidn podrfa hacerse del nivel 
t6cnico y calidqd del equipo existente. 

D e s c r i p c i d n  g e o g r l f i e a  d e l  s f s t e r n a ,  
El sistema ferroviario chileno, existente en 1960, est& constituido 
por 10s siguientes ferrocarriles, ordenados de norte a sur del pais, 
exceptuando las Redes Norte y pur de 10s Ferrocarriles del Esta- 
do, 10s ferrocarriles y ascensorea urbanoa y 10s andariveles, a 10s 
que nos referiremos a1 Final del gresente cepitulo. 

FerrocarfU de Arfca a Tacna,Comunica el puerto de Arica con 1% 
ciudad de Tacna, Per6, mediante una via de 1,435 m. de trocha y 
62 kil6metros de longitud, de 10s cuales 18 kil6metros quedan en el 
lado chileno. Este ferroca&l, de propiedad peruana, sirve para el 
trauporte de carga surtida 9 de pasajeros. 

Ferrocartii de Arfca a La Paz.-Une a1 puerto de @its con la ea- 
pita1 boliviana. ,La via, de 1,000 metro de trocha 9 de una longitud 
total de 4 s  kilbmetros, de 10s cuales 207 corresponden a la seccih 
chilena, se extiende a lo largo de M trayecto bastante dificultoso, 
que debe atravesar la Cordillera de $os Andes a una altura awe- 
rior a 10s 4.200 metros, lo que hace necesario el us0 de eremalle- 
ras. En el lado boliviano, en ,el pueblo de Viacha, capital de la 
provincia de Pacajes, empalma con laa dos otras vfae ,hternaciona- 
les que comunican a la vecina Rep6blica con el Pacifico, vale 
decir, el ferrocarril B Mollendo (Pen?) y ,el de Antofagasta a O m o .  

Desde el p u t 0  de vista econbmiao, este fe rncard ,  de propie- 
dad &a, BB uno de 10s medios p e  airven a Bolivia para movilirsr 
10s produatos de pu comercio exterior, al trafioo de paeajeros y a 
Ias necesidedes del Departamento de ,&ea. 

Fewwarn villa IndusMal u Tucoru.- Ubicado en el De~arta- 
mento de Brice, se ponecta en el kil6metro 166 del Ferrocarril de 
Arica a h Pm, desde donde pigue hasta lae &eras de Tacora. 







en una a d @  &raslelsul @cm k6 C&&W e f d b W ~ i l  ds 8&6& 
al-40 - 1- aa 1 s  w Zbt& OODBotgdlo con el 
FbmcarPcI ~~1 Nosttt. h L propiedad pa~@eda~, 

?- 68 J9Kme almaua a F0-m- mst& Ul?he&* en la 
Proriacia de ,A€aeama, Departamento de Qhdhral. Une est@ vla 
10s yacimientw de wbm de Potrerillos y El Salvador con aZeblo 
Emdido, donde me conecta con h Red No&e de 10s Ferrocafiiles 
del Estado, y por &ta con el puerto de C h a M .  

A 5 kil6metrbs de &e 6 k h o  fie encuentm hleta hrquito, 
por donde ae e m b m  e l  cobre producido en Potrerillos y Bl Sal- 
vador. La lhee  tiene una extensidn total de 98 kil6metroe y su 
trocha es de 1,000 metro. Ek de propiedad de la Andes Copper 
Mining Co., que exp1ot-s el 'mineral de ,Potrerillos. 

Fcrrawnj l  de C d Z  a Cerro Blamo.-Est4 aituado en la Provh- 
cia de Ataoams, Departamento de Weirina. Su via esth conectada 
con la Red Central Norte de 10s Wrrocarrilea del Estado; es de 
1,ooO metro de trochs, y tiene una longitnd de 91 kil6metros. Se 
utilize este ferrocarril para der aalida haeta el puerto de embar- 
que a loa minerales de la regi6n -or0 y pobre, principalmente- y 
para el aprovieionSmie&o de agaa para la bebida de la pblaci6n 
de Carrieal. ,En de propiedad fieeel, y BU expbtaci6n ests dada en 
concesi6n. 

Fmoccvril de CaWa Cmz CWande 0 Tofo-&e encnentra en 18 pro- 
vincia de Coquimbo, Departsmento de La Berena. Por pu vfa, d& 
1,435 metro de trocha y ,ana longitnd de 24,s ki6metroa, se trans- 
portaba el minerd de pierro de El Tofo haeta au puerto de em- 
barque. Perteneee a la compaih erplotadora de eae yacimiato 
(Chile Iron Mines). 

F ~ ~ o c a t r u  de Juan Bol4ludo a Bomeral-Ele encuentra en la Pro- 
vincia de Coqnimbo, Departamento de La (Jemm. Por pu via, de 
1,OOO metro de tocha y m a  longitnd de 21,6 kil6netroe re t m a -  
porta el mineral de hierr0 de R o ~ I I ~ ~ .  Pertenwe a ,k cmpe5ils 
expletsaora de eae yacimiento. 
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Ita ret& que PIB elwMfhda, pe trwha de  1,W metro, tiene 
wa longhd total OBpo~na a 10s 250 kilhetros, de hs cualea 71 
kilbPnetr&s corre@Wden & !a seocib cbilena. Debe franqueas un 
sector de la Cordillera de 10s Andee, a t r a d e  de un thnel, a una 
altura superior a 10s 3.200 metros sobre el pivel del mar. 

Constituye una ruta de intercambio de productos entre 10s dos 
pafses, a le vez que de transit0 de crecido n h e r o  de pasajeros 
en ambos eentidos. Es t i  conectado, en el lado chileno, con la Red 
Sur de 10s Ferrocarriles $el Estado, y en territorio argentino, con 
el ferrocarril Gran Oeste Argentino. Es de propiedad fiscal J estb 
anexado a la Empresa de  10s Ferrocarriles del (atado. 
Ferrocarrtl del Llano de Matpo-Se encuentra en la Provincia de 
Santiago. Su via, electrificada en toda su extensidn, de 1,000 me- 
tro de troeha y de 21,6 Fildmetros de longitud, parte de la ciudad 
de Shntiago y $ene por terminal el pueblo de Puente plto, donde 
combina con el ferrocarril que une a esa localidad con la Estacidn 
El Volcb, en el Cajdn del Maipo. Empalma, ademh, con I s  Red 
Central &I! de 10s Ferrocarriles del Estado. Sirve, principalmen- 
te, para el trensporte ,de pasajeros y de carga de la Compaiiia Ma- 
nufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto. Es de propie- 
dad particular. 

Ferrocarrll de Puente Alto a El Vdcbn, Est6 ubicado en la Pro- 
vincia de Santiago. La via, de 0,600 metro de trocha, parte de la 
Estacidn de Puente Alto, y se dirige hacia la ,Cordillera de 10s 
Andes siguiendo el curso del Gajdn del Rio Maipo hasta la Esta- 
ci6n pl Volc&n, cubriendo una distancia de 62 kildmetros. En la 
Estacidn pe Puente Alto conecta con el Ferrocarril del Llano del 
Yaipo. Esta via fiscal, a la ,vm que se emplea para ,el entrena- 
miento de la tropa del regimiento de Ferrocarrilw del Ejhrcito, 
sirve para el turismo y da patisfacci6n a 10s requerimientos de 
las actividades econdmicas de la red6n, entre !stas la Cia. Indus- 
trial El Volch, que explota las importantes yeseras de ese nombre. 

FewocarrU ds Rancagua a1 Mineral de “El Tenientepg.- Est6 ubi- 
cad0 en la Provincia de O’Higgins, Departamento de Rancagua. 
Sue lineas, de 0,7m metro de trocha y de 744 kildmetros de ex- 
teneibn, parten de la ciudad de este altimo nombre y se dirigen 
huaia le cordillera de 10s Andes por el vaUe del Rio Cachapoal, 





cia la aoeta y anya 

Ubicaci6n 

- 
Llsy-Llay-Us Andes 
61rla %&)e - Butaendo 
Fdan, P&ro - Quinbero 
Alameda - Cartagena 
P&e - Talagante 
R m w  ua Coltauco 
pelequfn Carmen 
S m  Fernando - Pichilemi 
cuclc6 - Licmth 
Talea - Oonstituci6n 
Taka - 'Perquh 
Pama1 - Cauquenes 
C U n  (Rucapequen) - 
Monte Aguila - Polcura 
88n Rosendo - Talcahua 
Concepci6n - Curanilahue 
Csrampangue - Arauco 
Santa Fe - Santa Barba- 

Coigue - Naclmiento 
Come - Mulchbn 
Lao Sauces - Lebu 
Renaieo - Trrrlgukn 
saboya - Capit4n Paste 

We - Traiguen 
wino - Gaharino 
p@ - Siem Nevada 
T W ~ U C O  (Caj6n) - Cher- 
~emuco - Carahue 

Concepcr6n 

lI0 

ra.. 

ne 

quenco 
@reire - -0 
FreiFe - Tolt6n 
Loncoehe - Wllarrlca 
mtilhue - Ualdivia 
~ m c o  - Pangui ulll 
tos Laws - & m e  
LP Unl6n - bWule) 

Crucero - Puyehue 
Lago RanM) 

Carte Alko - Los Muermosl 
Ancud - eastro 

46,2 
16,l 
39.7 

118,5 
258 
34.3 
542 

119,l 
84J 
88,C 
27,o 
49,O 

130,s 
n , 5  

858 
91.0 
6.9 

60.9 
7.8 

413 
142.8 
92.6 

35,l 

29. 
38.6 

953 

47.5 
56.0 
58.9 

41 .Q 

2833 
53.0 
39.7 

70.8 



mnalmenta 
En la ciudad de Snntiago, de la amplb red dc t rades  que 

hub0 haets haec pmim Gw, solame?& vb qwd.iWdQ d &tgqdo 
F e r r o c d  Santiago aeate, p una empzeaa @iW@i- 
Iar. E6 nn tranvh que tien en la comuna de Quinta 
Normal y que trnnsportn amalmente mile de 5 millones de pa- 
sajeros. 

En el Cerro San en la. m, funciona, fiaes 
truietieon, nn funicular que pcrtenece a unn empresa pevada y 
que, anuulmente, moviliEa a 

Existen, tambih, en diveraw sstubl&icntos mheros, an&- 
rivelea para transportkr 10s m W  plantas 48 b a a m .  
Entre 6 6 0 s  se cuentan les de duean y Ollagiie, en ,+lofa- 
gnsta; el de Disputada de Las Om&, 612 Fhatiago; el de “E1 Te- 
niente”, en O’Higgins, p SLnaBOs mh. , 
L o a  f c r r o e a r r i l e e  @ h i  1 6  h 1 8  8 o m o m e  1 1  o 
d e t r a n I p o r t c - h  bnport&q?b gua tienen 106 medhe de 
transporte en pais SI lnide por b &?m&&i de In carge 0 el nii- 
mer0 de paeajeros que ne movilban. 

Desde otro punto de vi~ta, la canti&& de productos tmmepor- 
tados pone en evjdench 18’ mag@tnd &el mpel que 10s 
transpmtes en el conjunto de actividndea ecol36mioas. 

de mW mill6n de personm. 
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NO& Osande . . . . . . . . . .  
Norbe ohico . . . . . . . . . . . .  
Nucleo Central . . . . . . . . . .  
Concepei6n y La Frontera .. 
ReglQn de 10s Lagos . . . . . .  
Region de 10s Canales . . . .  

2 . W  6 
631h 

4.115,l 
2.288,s 

' 537.2 
40,8. 

7.795,a 
5653 

5.306,l 
1.527.0 

587,6 
695 1 3  

TOTALES . . . . . .  ..I 9.WO.01 10.477,O~ 15.768,SI 14.395.4 

Carga salicnte. Wlee de t0nela;das 

I 1930 I 1940 I I950 1 1960 1 2.868.6 I 7.795.8 1 2.968,5 No& Grande 
Norte chic0 . . . . . . . .  631.7 578,2 5.7294 
Nticleo Central . . . . . . . . . .  3.872,4 4.919,l Y.286:8 
Concepclon y La Frontera . . 2.507.6 1.856,O l.gO5,O 
Region de 10s Lams . . . . . .  - S5,9 612,7 XM,3 

g.OW.01 10.477.01 15.168.3) 14.395.4 

. . . . . .  

mgi6n de 10s Canales . . . .  40,8 6 5  1 3  

TW- . . . . . .  ..I 
Las cifras precedentes mestran un eonstante aumento del vo- 

lumen total movilizado, ,con una decbsci6n en 1960, situacidn quc 
tiene su origen en el movimiento del Norte Grande, donde $a in- 
fluido fuertemente el decrecimiento de la carga de 10s ferrocarri- 
ies salitreros. Xn ctambio, en el ,porte Chiao, el aumento se debe a1 
mayor volumen transportado por 10s Ferrooarriles del Estado de- 
bido 8 ja explotaci6n de nuevos yacimientos de hierro. 

Comparudos estos vol6menes de carga transportados con 10s 
eorrespondienter a1 comercio de cabetaje maritimo, puede obaer- 
vame que 10s primeros 'heron en 10s afioe 1980, 1940 y 1950, sie- 
te veces la cuantis de Bstos. Para el aiio 1960 esta releci6n baj6 
a cinco veces solamente. 

Desde el pnnto de vista de la maHtud  del coruercio interior 
en Cada una8 de hs zonas, se advierte un mayor movimienfo en 
el Norte Grande y Nficleo Central, y atimamente, en el Norte 

' 

' ' 

. 



fcm, p *-$e, L de ion u s  9” &&I de 1- Cmm 
ler, at d lailmto ol&r&. 

Va dlbh d e a i d b  anear e m m a  referentcis a b- 
de pmaustos edtre tss ~ S L I ~ W  mms y bwao en  as 

c i b s  de 0-a enhinee p Iwltiwe ,em b t a n t e  dif5d de realfa- 
por no edstir antecechtegr continuos y pietsmiiticoe reepeczo de1 
origm y destino de la totalidad de 188 m a n e i a s  trampcnta&aa y 
pontpe, poma sucede en el Norte Grande, Norte Chic0 p RS&n 
do lus Cknales, el tp&t~ se efectia caai Fxcltmivamente dentPo de 
eada una de esaa zouas. 

Bn cuanto a1 rest0 del pais, ea posiblc obsmar elaramente 
en el Weleo Central una mayor cantidad de carga entrante que 
sabemte, a la inversa de 10 que wcede en Concepci6n y La Won- 
tepa y Begi6n de 10s Lagos, relaciones que pueden expresarse en 
t6mninos de oferta y demanda de volumen de mercandes. 

. 

C a f g a  t r a p s g o r t a d a  p o r z o n a s  p r 0- 

u e t 0 SA colztinuaci6n trataremos de dar aaa viei6n acer- 
ca de la eomposioi6n de la wrga transportads y un ansllisis 
respecto del origen y destino de algunos produetos importantes 

Lo primen, nos permitirii obtener concluaiones eualitativas 
y Fuantitativas en euanto a1 papel desempefiado por el ferroearril 
en sa relaci6n con las actividades productivas, y lo segnndo 
pmporcionaril una idea aproximada acerea de las intereonexio- 
nes econ6mieas entre algunas zonas. 

Para el logro de estos ,fines se dispone de datos relativos a 
10s prineipales ferrocarriles, en general, y a la Empresa de 10s 
Ferncarriles del Estado, en particular. 





PrOductae Agrfeolas .. 
Tl-i 0 
d n a  . . . . . . . . . .  .. mas .. 

 rad tas sb;esia&& .. 
&c . . . . . . . . . .  
0- madems en 

brut0 . . . . . . . . . .  
ProQlaefroa minerales .. 

CWbt I  . . . . . . . . . .  
CM%M!Xl@ . . . . . . . .  
Gal. piedra caliza, yew, 
€.bonos . . . . . . . . . .  
Qobre . . . . . . . . . .  
Minerales en generd 

l%rduma g.lladeroa I .  

Vmuno6 . . . . . . . .  
=vases 
V i m  . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

.. Pfmluc6os manufact. . . . . . . . .  
i 

1.3812 1.410.4' l.Wi,g 1.1~,6 
423.0 4800 

1~7:4 
136.5 3 

SJ$ 731) 
?am$ m4,l loa,$ 

1203 215,6 349,5 4793 
l.U4,7 2.349.6 28!Ylp 5.6373 

ml.2 6163 w p 6  

199.6 6112 1092 
1sr.l 

144.7 l a , #  

2912 ;::$ 3%$ 
65,s 

200.6 201.0 547,8 

gg 3 

a(rr,l 3W.8 E$ 267.6 

2;g % 49.4 

9143 M7,S 789b 
26Q7 316.3 
1m.7 1833 
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Bn Boas;6$8!% se ~r 
buido 811 m k a  p 
i$J% B Ia rp &ma. 

FmW.-48,4% a& de k. $@ &war p m  distribnirne sa ella d 
92,6p y el ,5,676 en la W Eo=; 044% de lor vaomor ee e m b -  
can en 4+ Fona, de lna d e s  el W44% cr &izibuido en la mir- 
ma wna y el 71,616 se ,em& a la ,a* &ma; 28,S% parte d e  la @, 
Zona don& se reparb laJ% de psta carga, l'i',l% ae dwtka a la 
4* Zona y 6Da8% a !a 5, %ma. 

vw.-80,6% de 10s darqneg de este product0 tiene w ori- 
gen ea la (S Zona, di$tribnykn&ose an ella 14,9%, @,so/, 89 la 
4s Eona y 36,m en la P Zona; 19% parte de la 4+ Zona, poseen- 
taje del cual77,2% se destina a la misma Zona y ,Sl% a la 58 Zona. 

Moderas eUr&s.-48,2% de 18 carga de eatoa produetor se 
embarca en la 48 Zona y se distribuye en ella el 15,2% y el 
se envia a la 30 Zona; 45.3% sale de la 5* Zona J con destino a lo 
misma se dirige el 20,596, 11% a la 40 Zona y 67'3% a la Zona. 

Mndercrs en Bruto, 67% de 10s embarques totales a l e  de la 48 20- 
ua y se diatribnye en eldrr 51,3%, 3,7% en la 50 Zona y 4445% 
en la 30 Zona; 29,l% se embarat ,en la 5a Zona, poraentaje del 
ma1 se reparte en la misma Zona el 36,45, cnviinsdose e1 10,5% 
a la 43 Zona y el 53% a la Zona. 

P a s a j e r (Y s t r a n SJ o r t a d o s-El siguiente cuadro 
muestra el n b e r o  de pasajeros transportados por ferrocarril en lor 
aiios que se indican : 1 ' 

C U A D R O  N.O Yl 
Cifras en miles 

I Ferrocarriles 1 FerroemTlWs I 
m a l e s  Porticulrves 

1900 . . . . . . .  .( 8.346 . . . . . .  11.311 
-p8.ge61 

1910 * l  

1930 . . . . . . . .  .I 15.983 
le20 . . . . . .  ..I 1 

1.ooc) 7.349 
1.W iamo 
2 .m 
1.591 ' #E . . . . . .  ..I I 

1WU . . . . . . .  . zm 



tmpb$$~ p a  Pepaesibn en 10s fenoedler  pa&mbma, la que 
pede  

Si se egddera  la sepie teo6al, p n h  entimar= EO- cm~sas 
fwubmm6ales del ,anmento, el eredmiento expepimentdo por .IB 
pobkei6n del pais, el mejoramiento de )as eontiieiones L vida, 
tap materiales como espkituales, lor, adelantoe tbcniccw, del ma- 
terial +e transporte, etc. En currnto a1 deseenso prodmido in 1960, 
puede interpretaree como la conseeumcia del levantamiento de aI- 
gunm ramies, de 10s siamos de mayo de ese aiio y del mayor auge 
del trmupmte por pameteras. 

a la eetatkeibne &? a w a  de eUos. 

La aviacih comerckl data en %le del aiio 1925. La dicta- 
s i h  del Decreto-Ley No. 413, de $I de marzo de ese aiio, por el 
cual se '(Ftorgb a1 ciudadano franc& Luis Testart la conecsi6n ex- 
c l eva ,  por tiempo indefmidp, para el transporte dreo  de pas5 
'jems, wsga p correspondencia en todo el territorio national, 
marc6 el comienzo de este aeontecimiento. 

Sim embargo, tal empress, que pareei6 ser mny anspiciosa, 
re limit6 a1 servicio semanal aeropostaf entre Santiago y Valpa- 
mho, s m i c b  que se vi0 interrumpido, nn G o  mHs tarde, a1 
inutiliwse el avi6n que lo cumplia. Dicha interrupci6n deter- 
mind la sancelaci6n del contrato de coneesibn. 

YL tarde, por disposiegn ,gubernamental de 5 de marxu 
de 19% 8e ere6 la "Linea Aeronostal Santiago-Ariea", a base de 
p e m l  de pilotos y mechicos formados en la aviaci6n mili- 
tar eMWa, y tires 60s deepuks, en virtud del Decreto-Ley ICQ ,347, 
de de jdio de 1932, la ''Linea A6rea Nacional", que ;two la 
ex&sividad de la explotaci6n del comercio aeronhtieo en Chile 
p la facultad de aabriaar a &as empresas naeionales para reali- 
atw @ d o  -eo cuando les laecesidades lo aoonsejeron. 

psEtir &e era ,&ltime feeha, puede deciree que el -BOP- 

te awalaomcuabl chileno Gai6 su &pa deeisipa, la que =pea6 
O(UD& aae~ai6m de servicios aB1qos pmia Ies axtremoa del terri- 
Mnia (&&&p.Ariae y &ubtiag+diaW V W ~ ~ ~  m& tar- 





ra eompaW I get8 x&maWa, que -ped a opwm eu miestro 
%E& b ,&fa%neia m&a emai&zaWe, tanto en et 

o i k  IIC htwe iatemaciwalmen8e, forzosamenbe tedpemos 
qtm atmud* qae maeutma avances no son del toda satisfaetorios 
debido a1 lento desarrollo de nuestra econoda que, newsariamen- 
tk, Is debakto tradaeirse en .pa  fdta de demtmda de tramporter, 
le que ne warre en pabee &e dewrmllo scodnnieo +%io. 

En 1958, la aviaci6n comercial de nuertro pah contaba con 
un n&nero auperiw a 60 nnidades, de las m d e n  alredcdrrr del 
50% pertenecia a la Linea Abrea Naeional. En efeeto, la fl- 
&rea eetaba eompuesta, en 1958, Ide 10s sigaientes aviones: 

Lyres A&er Naoio~aI: 

cidad de 10s aparatoe como en eficiwcia. Sin embargo, si 

Beechcraft Bonanza ........ 
LockhgBd Electra ........... 
newgula m-3 .............. 
Martin a02 ................ 
Dauglas pc-BB .............. 

3 
10 

21-28 
36 

58-64-71 

1 
2 

17 
4 
7 

Bnipresu ppsticularas: 

cmt&w c 4  .............. 
aft ................. 

mml@m Dc-3 .............. 
Do an Dc-4 ........... 

mnanii' . . . . . . . .  
optptins . . . . . . . . . . . . . . . . .  
wtam ................. 
mpt ................. 6*... .............. 

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

r.J&Iad I k i M  . . . . . . . .  

7 
0 
1 
2 
2 a- 
2 
2 
S 
1 
1 - 

Loa avionm de las diversas empresas neeionales realisan 
v u e h  que eubren numerosas e importantes rutns de eabotaje, 
gwo ta;sto b emprttea estotal (LAN) como algnnas p d c u l n m  
han pdQngrdo BUS weloe inem del temitwio nreionsl, de m e  



ll86& ma la8 lligmi-: 
h t b . & i m  ,e htmmedhe, jacrpgmath en 3, 
8n¶l$iago&mh Arearu, o(w e- a -aa* slime 

sm*Bo-Paerto xontit, con e e a  en cemepcita, 
da en 1946. 

y O E O ~ ~ O ,  hugtU8d8 
de en 1953.. 

1930 7 hegp e u s p d d a ;  flM reanuda- 

Santiago-Oaorm~ can escsle en Temuco, h u g ~ &  8n 114%. 
Santiago-Tsmuco, oon eecalas en Cmcepci6n, Angel J Vic- 

Smtiago-Loe Angeles, con wales  en G h U n  y Comepc%n, 

Santiago-Concepci6n, inaugurada en 1941. 
Santiago-La Serena, inaugurada en 1941. 
Santiago-Ovalle, con ascala en Illapel, inaugurads en 194. 
Junto a estas rutns principalem existen  OB siguientes semi- 

eios regionales : 
Servicio regional de Puerto Montt, con itineraries a Ancud, 

Castro, Ma-, Zutalelfu y Alto Palena. 
Servicio regional de Balmaceda, que atiende a Chile Wco, 

Rio Colonia, Coyhaique, Fachinal y Cochrane. 
Servicio regional de Punta Arenas, que coordina 10s s e d -  

eios diarios del norte del pais con Porvenir, Puerto Natales, Ce- 
rro Manantiales, Springhill, Bahia Felipe, Ban Sebaetih y ca. 
leta Josefina. 

Para servir a las necesidades del transporte abreo nacional 
Be cuenta en la ,actualidad con un niimero cereano a lae 120 pie- 
tas de aterrizaje distribuidas a lo largo del territorio, per0 que 
en 8u mayor parte son antimadas. Existe, no obstante, am- 
bieioso plan de construccibn y mejoramiento de reropuerton a 
que nos referiremos m b  adelante. 

El kguiente cuadro muestra el tr&fico abreo de carga J de 
correspondencia en el interior del pain, durante el perIodo 193b 

toria, inaugurada en 1963. 

inaugnrada ea 1953. 



1OBO ....................... - 3 
1935 ....................... ‘ 8  1 
1840 ....................... ’ 18 8 
1945 ....................... 124 I 19 
1950 ....................... ea8 49 
1965 ....................... 1.733 99 
1959 ....................... ! 5.406 135 

F”TE: Dlrwi6n de Eatadistla, J Cenms. 

Las cifras anotadas revelan un desarrollo bastante acele- 
rado en 10s atimos aiios de p t e  tip0 de transporte, debido a1 au- 
mento de la flota abrea J a la eapacidad de 10s aviones. 

riodo 1930-59. 
1 1  siguiente cuadro resume el trsrfico de pssajeros en el p 
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Tr6fico r h o  intemo de pasajcros 

No. Pasajeros 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.195 lBJO ......... t... 

1935 ............................... 3MIO 
1940 ............................... 2.574 

n.473 1945 ..................... ........ 
1950 ........ ................................ 17B.lW 1955 

P9.7M 1B5B . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... (yl.237 

EVENTlk Direocib de Fstsdlstlca y Qen6OE. 

Las cifras precedentes reflejan la creeiente importaneia que 
ha ido adquiriendo, en estos filtimos tiempos, este medio de t rans 
porte p e  ha terminado por convertirse en un serio competidor 
del bareo y del ferrocarril. 

Tadfa9 Y coatw 

La intima dependencia que las tarifas, a& como 10s coatos de 
operaci6n, tienen con una gran variedad de factorea, v e r b a -  
aia : tipo de transporte, diatancia, aproveehamiento de la capa- 
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n me& de trpmtjporte r d h  eoblldmicd $18 , " 

BE posible egeverar, por ej&n@o, que d t?rnEPWte ~~- 
mo demanda ~ W O E  que son ctrmpttrativamente menores ,que b8 
del transporte m t r e  o &eo, tratbdose de graatlee disti8p- 
cias y grandes vol6menes de carga, lo cual lo cdoca en dPw& 
ei6n de poder t iar  tarifas m8s bajas. A este respecto es inl&n+ 
sante, adeds ,  hacer notar lo que s i f lca  esta c h e  de laedlo de 
transporte en cuanto a capacidad de arrastre ee refiere: un bar- 
co de 5.000 tmdedes es equivaknte a % ~ I W S  Bon 12 oarros 
d a  uno. 

Igualmente, en, lo r;lue ee refiere a 10s media de wmdca-  
ci6n terrestm, el iazmp&e pur f m c a r d  ea$& en &usciben de 
proporeionar EUS servicios a eostos efectivamente llrss ilrojos que 
el transporte motorkado por carreterm en eiertas circunstancias 
reheionadas, prhcipahnente, con la distancia, el tip0 de earga, 
el volumen de 6sta, la re&n, el esCaao de 10s c & ~ ~ o E ,  etc. 

En nuestro pah, a t d h d o n o s  a diversos estudios realieados 
acerca de la incidencia que reprseenta el factor distancia en 10s 
oostos de 10s transportas ferroviarios y motorirados por c m & e  
w, es posible sostener hoy en dim que, en trayectos s u p e ~ h e a  
aJ40 kil6metroq la ventaja del primer0 sobre el segundo es ma- 
nifiesta. 

En eambio. en distancios infeririores a la sehlada, es muy 
probable que el transporte por caminor resulte qb barato. 

Un factor que es ,dec%vo 811 b de lw W&OE de ope- 
raeiijn de los medios de transporte a el referente a la iiiciden- 
cia que tienen  la^ fuertea mvmioasa en iwt&wiones 7 equipon 
que e8 necesPrio beer en algpno~ de ellos, c m o  wcede, por 
ejempb, en el transporte marStimo, ~crrbv isr fo  y &&eo, fsctw 
que, en 10s ~ O E  primeroe, es atenuado en parte, por la grsn ea- 
pwidad de arrostre que ellos poeeen. 

De aquf que, por lo kue reepecta a1 transporte abreo, ten- 
ga &e que apliear nub% tsrifea wra p o b  haciamr a, en EU 
debeato, reenqbr m a  parbe de elks p.r mhemioner de1 Bb 
tadti. 

4 

\ 
\ 



LrpIl o d i c i w e a  f m&lidadea en que deben o p m r  skganos 
de b e  eistmm de tranaporte chilenor tienen eareeteristioaa pan- 
liarsll y hm dado origen a m a  aerie de problemas que, eomo en 
el caao 'cle las comnnicacionea mafitimas y ferroviarias, a intere- 
aante conocer. 

T r a n s p Q r t e m a r i t i m 0.- En nuestro pais, 10s itine- 
rarioe y la fijaeibn de tarifas de paaajw y de earga en el eonercio 
de cabotaje de servieio pfiblico, lanchaje, muellaje, slls ConcEiciones 
de aphaei6n y modificaciones, s e g k  lo diapuesto por h Ley 
12.041, de 1956, son estudiados por una comiei6n de Tarifas y 
Transportes Meritimos, formada por representantes gubernamn- 
talee, de loa armadores y (ae 10s usuarioa, y aus eonclusioaea ao- 
metidas a la aprobaci6n del Preaidente de la RepWiea. Los ta- 
rifaa rigen durante un a?io y e610 pueden ser modificadas duran- 
te au vlgencia, por oircunatsncias especiales. 

A peaar de ser Ias tarifas de transporte maritimo relativa- 
mente bajas en comparaci6n con las de 10s otros medioa de movi- 
limei6n, en 1s prhtica no resultan muy elcacea, debido a 10s 
altos costos de operacih, originados por distintos factores, eomo 
la edad do 10s barcos, la que, pasadoa ciertoe mites, impliai ma- 
yores gastos de explotaci6n y conservaci6n, aderniis de fuertes 
dssembelam por concept0 kle las reparmiones peribdieas a que 
debm aer sometidorr; la excesiva idotaeibn de tripulantes que re- 
glameateriamente deben mantener nuestras barcoe, y la fuerte 
proporci6n de barcos a vapor, que reqnieren dotaciones mis uu- 
merosaa que loa lbarcos a motor. La mayor proporcibn de barcos 
a vapor y la elevada edad implice, tambih, mayor gasto de eom- 
buatibles . 

Aparte de 10s factores antedichos, es necesario agregar 10s 
que se relacionan con 10s puertos y sus instalaciones. 

Puede decirse que en nuestro pais no existen a h  puertos 
que ofreman condiciones 6ptimss $e capacidad, segnridad y efi- 
ciencia, debido entpe otras causas a la falta de material apro- 
piado para 1m faenaa de movilkcidn de carga, embancamiwto, 
falta de coordinaci6n, imperfeceidn en la atenci6n de 10s semi- 
cios portuarioa, lmaloa Si~temas de trabajo. etc. 

La escaaez de utileria portuaria, eqnipoe mecanieados Y ma- 
telial feppoviario, w c w n b  a casi todm 10s puertos, lo w e  se 
traduce en ~ o s t o s  elevados por el excesivo tiempo que deben Per- 
m w c m  las naves en esos reeintos. 



I&WS de trvibaiD de 

pme,  que demoran d d.eSadganpmient0 Be mer&&as. 
IU embmaamiento de 10s puertos se ve agravab par la fd- 

ta de heas, lo que a !a larga b i d e  en la disminocidn de la ca- 
pacidad portuaria . 

Lss autaridades hen tmtado de aminoar, @I lo €rmib€e, 10s 
-inconvdei&es s&ali~Ioe, introducienb raformaa tendiaatep 8 
eliminar ins trabas administrativser p a XfkOderni5ar ltla bSta1a- 
cion- portnarias. 
T r a n s p o r t e  f e r r o c i a r f  - t o 8  ft4mOCarrileB &tiin 
sometidbs en nuestro pafe ‘ ~ n a  legislaci6n p reghmenia~cidn es- 
pecial-. Constituyen, en general, un servieio de utilidad pti- 
blica, vnle deciF, deben mantener un fandonamiento permaneute 
a lo largo de todas lineae, aceptar toda clase de oarga, pan- 
tener tarifas d o m e s  para todo el piiblico, pmvimenta auto- 
riEadas por el Gobierno. 

La6 tarifas de mrga de 10s ferrocarriles prhcipales de nues- 
tro pais se earacterh por do5 principioe fundamentales : la cla- 
sificaci6n “ad valorem” @e laa mercancfas, objetos de transpor- 
te, y la forma diferencial respecto de 10s recorrjdos. 

Conforme al primer0 de dichos principios, laa diversas mer- 
caderias son agrupadas se&n el valor comereial, de manera que, 
a una misma distnncia, un product0 de menor valor pagar6 UR 
flete m k  bajo que el que comesponde a un articdo m6s caro. 
En esta forma, la aplicacidn de tarifas elewrdas a Ls artfculos 
altamente clasificados hace posible cobrm fletes slunamente re. 
dueidos a la8 mercaderias de precios bajos y c u p  incidencia re- 
d t a  bastante pequeca, y aun inferior al costa mismo ,del trans- 
porte. 

En cnanto a1 principio de d i renc iac ih ,  loa fletee por uni- 
dad de recorrido van dismiunyendo a medida que &e amenta. 

En Teamen, laa medidas antedielaas posibilitan el transpor- 
te de bs productae de escam valor que, coma 10s mineridea, aa- 
t e h  primas, sbonos, etc., deben hacrer largos recorridos desde 
BU lugar de origea basta su destino, en forme que el monto bel 
flete no afecta dellproporcionadamente a loo precioe. 

La tarificad6n basada en 10s dm piimipioe uxphados p el 
car6eter de servicio p6blico de loe f e r p o e a e ,  idlayem psra 
que las ventajae que, en condieionea u-b de oomperteneia BOD 

1 

, 

1 





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

534 
103 
3,4 

30.4 
18,4 
39 

11,8 
435 

4.5 
9,4 
33 

32,o 
14.4 

9;7 
2035 

3,6 

En fin, otras consideraciones son ,que gran parte del equipo 
es anticuado, poco eficien'te y de subidos costos de erplotaci6n; 
que la  empresa incnrre en elevados gastos por concept0 de ,corn- 
pensaciones al personal y que la ,cuantia de &as es dcsproporcio- 
nada Pebido a la mala racionalieaci6n y cpe 10s sistemas de bien- 
eRtar y de previsibn jmperantes oeasionan a 10s Ferrocarriles del 
Estado desembolsos demasiado elevados. 

Poblaci6n Qonpada 
I 8  

Lps tres iiltimos eensos de poblaci6n realieados revelan que 
las personas ocupadas en la actividad del transporte eran las que 
se indican a continusei6n : 
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Tranaporte femOvIari0 . 
Tramporte oCeo .. . . . .  1.466 1.175 1.526 
otros traMpOrtes t&e&s . 



!b el p i m e  gmpa ue i3aeEtlJren tm dgtiiates fmm: tram. 
paste de p m W 8  PW m, I W V ~ % ~  hw&e y flu- 

&e ,?=@&=$ ** J 
reflotamibnbo, C a W r *  y erplot8ci8tn de fams, beliaas 9 ca- 

r cresaachgaeres mrcrfclmos, &&ui~tracih de 
pwwn. 

lea y par t icdam de transpork ferrovierio de carge y pasajmos 
m b  lea fx~$Woe 8 o ~ a 6 s .  

&I el g r ~ p  tmero  quedan cmprendidos el immporte &reo 
de earga y pdjeros; compafiias de navegaci6n abea; la esplo- 
taci6n de 8eropuertos, campos de atenkaje y ~ t r a a  instalacio- 
nes para la navegaci6n &rea. 

En d c ~ ~ p t o .  @PO e s t h  inslnidas lee lineas de autobuses ur. 
ljanos, auburbanos e interurbanas, funiculares, trenvias y trolebu- 
a=; t9rillretFoq vehiculos de traecih animal para carga y pa- 
ssjeros; camiome fleteros; sevicioa conexoe y otros no ciasifica- 
doa en otra parte. 

Desde el punto @c vista de la posieiQn oeupaeional de 1- 
personae que tmbajan en esta actividad, s e g h  cHleuloa del De- 
partamento de Planificaci6n y Esturlios de le Corporaei6n de FO- 
mento, la composicih de las cifras de 1940 J 1952 es la signiente : 

Sin el s&o gmpo c s t h  consideradm ha empram 

Trsnsponte miwith0 y !l~vlal . 
TnaMpmbiqrmopl&o..  . . 
otrw tranqmrtes t,e.&&tr&',. * . ' Tranaparte a m .  
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NGmcro de Empleado8 

1940 1952 

3.359 4.955 
5.4% 1.304 

623 80Y 
10.15 4.M8 
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I EmpleadosI Obreros I Patmnes 

9.415 

1952 ........... 23.928 %.589 15.945 

1W ......... ..I 13.813 1 44.129 

1p.151 12.100 
24.624 a% I 1 694 

7.296 8.171 

T o i l  @!:: 
67.a51 
85.457 

I I 

TOTALES. . . . . . . . . . .  45889 

N&msto de P a t r a w  

Trlmaporte mariti50 y nuvial . 
Transpork ferroviario . . . .  
Transporte &reo . . . . . . .  
otrm tranf3portes berrestres * . 

417 

17 
8.961 - I  459 

. -  
23 

15.463 



............................. I . .  4 

~~~ ~ ~~~ 

1980 .................... 68.017 

1940 ....................... 67.357 
1952 .................... 85.457 

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

1.3l1.887 

1.740.189 

2.156.293 

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

B relscionea exbtentes entre la pobhi6n oeupada en los 
ortes y el total de la poblacih a e t h  k e n  de indies de 

&,impol%ancia pne mta aetividad repreaenta en la economfa na- 
&mal. 
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Poblcs& actjva 

El a p t 0  al Inpeso Nacional de uua actividsd constitwe 
UPB m e U  qne pkve para valorar el papel que aqublla juega cn 
e& ,amjwnta $e w ~ e  eaoaomfa. 

Bs’k aostribi&n esth formada por la sums de sueldos, jor- 
d e s ,  gratificaciones, regalias, imposieiunes patronales en Cajrs ,de 
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Aporti! a1 Innreso NacfotMl de los i?raw.Wtes 

En miles EO En d e s  de P 
de cads afio de 1950 ! Aiios, 

................. .................. 
1951 ......... .<. ..* ..... 
1952 ...... --. :, . .  *. ..... 
1953 ... I-. .............. 
1954 ................. r :  . .? 

* ;  

988 
7.970 
9.401 

14.418 
17.822 
32.301 

5.008 
7.870 
7.673 
9.570 
9.453 

10.083 

La participaei6n que ,lee ,correspondib a 10s transportee en el 
Ingreso Nacional eonfigur6 10s pigaientes poreentajes : 
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PaftWpaei6n de 10s tfarmportes en 11 Ingteso National 

Aiios ForcenUjes 

1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?.. ‘ . 
1851) .................... 7,l ’ .&_. . . . . . . . . . .  
FVEtaTE: ouentas Nacionslw de Chile 1810.1964. 

El antilieis de lae cifrais precebntea revela un apreeiablc me- 
joramiento en 10s afioe posteriores a 1950, en relaci6n con 1940. 

Si se coneidera, por otra parte, que 10 poblaoibn pnpada en 
! a h  aetividad creeib, entre 1940 y 1952, en 12,7% y que entre 
?so8 mismoe alas el !porte a1 Ingreso Necional t w o  un incremcn-, 
s de 19,1%, ,nede coneluirse quo el aumento de la producci6n ha 
aido evident@. 



.- , . Q Z L A P I Q  la %8 

...................... .............. 
?.I ............... , 

.................... 
FUfWJSk “CmW Nadonalw de chile, lkl954”. 
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Saludos de Transpwtea 

I ... 
En miles de F En miles de P 

de cad8 aiio I de1950 

970 1.866 
2.107 2.107 

2.319 
4.177 2.Bl 

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

awd 

, .. 2.452 2.007 

1884 ?.a89 a.260 

........... . . . . . . . . . . . .  .. 3 . w  
.................... .................... 

Lor saeldoe y salarios per capita de lors transportes, compk 
padoe con loe &resos correspondientes a1 total de empleados y 
abrwas oen%dos, dan la pauta del nipel existente en estos gm- 
pas de la aoWdat3. 

Be a@aer& con 106 antecedentes de lm ‘%aentSe Naoionales 
~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ,  Be ~onfigursrE84 loe sigvientes daeos: 



IDLO OM 
1m lP.06 
lB61 llCl 
1961 I 15.S 
1958 1439 
1954 13,M 

Empleados Olrreros 

(1) Gifras reierented E pblnci6n remunerada que bcluye a tadas lua par- 
sonas que trabajpn PIX una remuneraeibn, tan- veGBs como ooopp- 
oienes PngadaF bengsn. .~ :~ . 

. -  
Dcwrollo Futuro 

El plan de transportes para el deeenio 1961-1970, que for- 
ma parte del Programs Nacional de Desarrollo Emn6mico ela- 

rad0 por ,la CorpowcSn de Foment0 de la Produccidn, e8 le 
presidn fundamentada de 10s anhelos del Gobierno de Chile ya- 
resolver, en un perfodo Be tiempo relativamente corto, dip- 

s de 10s problemw fvndamentales $. 10s transportes en el pais, 
funci6n de las neeesidsdes de la producci6n J comercializa- 

de 10s bienes agricolas, minerales e industriales en el pr6xi- 

e se propwe 

definitivo de 6.000 a 7.000 kil6metros eon 



en atr%i 1.508 W h e t r o s  de lss ,Eedes SUP y Norte; sefiapixscitjn 
&ems en h Bed Sur haeta Temnco, Crmcepcih y Talcshnlrno; 
a&&iiaiBm da mib de BQ loearnotoma Diesel y la renova&n del 
m&e*w Fo&ntr de earga y de paeajeros, tanto en la Red Norte 
C ~ B  a le b, w e  consults alreededor de 5.200 unidades de VE 

rim tippae. 
W m t e  la segunda etapa (1966-1970) se llevars a cab0 la 

extensib $e la electrifieaci6n de !a Red Sur hasta Temuco; la 
diesslktwi6n adicional BD Wbas redes, eon el ret.& de maym 
n h e r o  de locomotoras a vapor; la adquisicib de nuevo mate- 
rial r & u t e  y Inr extensibn de la aefiali.aei6~ con el siatema CTC 
haste h e & a  Mmtt y Valdivia. 

la omr& a politicti portuaria p de navegacibn maritima 
p b  c w d t a  la constrncci6n de mueUes e instalaeiones de e@ 
pos pwisionelee gn loa puertos de Caetro, Puerto Montt, Corral 
y pddivie, que heron severmente daiiados por 10s sismos y ma- 
remgbos de IS@, paps poseguir con la conehcei6n definitiva de 
10s pu&os de f h t ~ o ,  Phepto Montb p V a v i e  y Me 10s bQeVoB 

m y S m  Vicente p de otros me&adoP en la 
Zme &fie, relacionados eon la explotacih $e minerales de hie- 
r~o, pba oomulta, S ~ E ~ R ,  la modePnieaeien de 10s reeintoa 



B m  tsneree, &., #a m be@- 0m- del pafa. 
Loa pso~ctos  de mayor diento correeponden 8 emtroccfba 
dtYl muevo aerope~ta htemu&unal de h d & d ,  en &nuago, 
que sed apnS de redm todo kip0 de aof6n &t; d naeW eer6- 
droma de alto standard para Coricepci6n (Owriel Sur) g le mo- 
dernhcibn de loa ffbempuertou &e btofe@mb, Puerto Mona y 
Yunta Arenas. 

La -ea Ahre8 Nwional (IAN), por m parte, tiene el pro- 
pdsito de reempl88ar m flots de Dc-3 con 8vioneS mfis modernos 
J econdmicos, y de SdqUiriir por lo men08 9 aviones 8 ahmo de 
tamaiio medio. 



I 



T U E E S M Q  

-En el roluimen aeepndo de esta Geogafia Econ6mica figora 
na mMtdo r e h t h m n t e  extenso en el que se describe a grandee 
m a - p  el ~WDMMILB de las difmmtes regionea que forman mes- 
4m p a  Qomsidezurdiis desde el punto de vista tnristioo, aldihdo- 
se, twmo !ea nahmd, a loa factores fisio&f’kos msS impertaatos, 
mma mn el anta, la fle 

twmjepos p de referencim sobre disposiciones legales y teglsmen 
t*aiso ~&O~QB&W con el turismo amional. 

@ribs &i&u&, desde IueEe, doa dnaes de t u h o  que ope 
0 por d~dadanoa ahilenoe, que en grsn 
tempoxads vemrniega nor el territorio 

Q per ezt~ez&~as, que en niimem liinitsdo 
os pnmeros ae dbigen de preferencia a 106 balnea- 
s2e bs mna omtad g a la B&$6n de loa h806, mien- 

tfM qw les W&&JM eztaw&ma, emsPiolmos dal norte y del aur 



I 

en w parts, ma-strau pdileeoibn pa? v i e h  d a h d e s  oo- 
ino S.atiaga, Va@r&a p V b  d@l Mar, per0 tambi6n melen di- 
rigirse a la reg& de 106 Lam. 

& evidente que Is comente tnrlatic. ox-era que provie- 
ne del litorsl atlbntico audamericano y del Binterland se siente 
principalmente atdda hacia nuestro pab, durante el verano, por 
el apadable cligle que a q d  impera (1). La &urncia de turiatas 
del M e n o  septemtrionel, formad.@ mpecialmente por mrte- 
americanos, se debe en man parte a la oposiai6n de lea estacio- 
nes, que hace que cuando en aquel hemisferio e8 invierno en el 
nueetro sea verano. 

No existen informmiones precisas sobre el nfimero de turis- 
tas extranjeros que llega mualmente a Chile, y 8610 se dispone de 
datos referentee a1 niimero de viajeros procedentes del exterior 
llegados a hotales del pah, parte de 10s cuales debe haber arribn- 
do en calidad de twistas En el pefiodo 117-1960 (2) el prome- 
dio m u d  de talea pmajeros fue de 69.000, de 10s cuales aproxi- 
madamente %% procedi. de la &8rgenbina, 26% de 10s Estados 
Unidos de Norte Am6rica, 7% del P e d  J el resto de otros paises. 
Se mnsidera, tambih, que el So% de esos pasajeros se dirigi6 a 
la ciudad de Santiago, 10% a ,Valpar&o, 10% a 10s balneorios del 
centro del pais, 10% a la regi6n de 10s Lagos, 69, a 1- ciudades 
del sur, 3% a laa ciudades del norte y menos de 1% a parajes de 
la alta cadillera y termas. 

S e g h  cifras publicadas por el Banco Central (3) ,  lo gasta- 
do por 10s turistas extranjeros en el wh, durante el decenio 3950- 
1960, fue del orden de 10s 6 millones de dblares por 60. En 1081 
aE0s 1953 y 1954 dicha m a  fue &lo de 4 millonen de d6lares, pe- 
ro en 1960 Bsta ee elev6 a 7,8 millones de d6lares. 

Tampoco se conoce con exactitud el nfimero de turistas chi- 
lenos que se desplam durante el perfodo de vacaciones en el t em-  
torio naeional. No obstante, una comparacih elemental de laa ci- 

1 
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Enero ............ . . . . . . . . . . . . .  
Febrero . . . . . . . . . .  ............ 
Mono . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

P ehmspa de  uiuwjmos d l k d o e  p ~ r  Pe 
erocarrn dwante e1 p r b r  trimestre de an 860 (19601, yae ee- 
peqonde  a1 pl&dQ e&iv& 8031 kt del t e m r  trimebtpe. que co- 
r n ~ &  p e e d o  invernal, permitirl swar por ditereneia una 
cozwWh gm &=to reldiva sobre el particular, ga que evidente- 
mmti~, IEIM&OS turietag vtilizan O ~ O S  naedis de transPo& que el 
ferramrril para moviliearee. Las siguientes cifrm tomadss de la 
Nennorie de la Empresa de lor Ferroearrilee del Estado (3) eervi- 
r b  parre el WO, 

1387.130 
1.447.B92 
1.597.422 

P U  S A  J E I k O S  M O  V I L  I 2 4 0 0 5  

(Red Sur. Comprende balnearioa de la costa) 

Prlmer "rimestre I Tercer Mmestre 

I 

TOW . . . . . . . . . . .  1 7.048.848 I i 4.432.181 

Diferencia : 2.616.664 pasajeros mss en el primer trimestre. 
Durante este periodo, la Empresa de 10s Ferroearriles del Estado 
perabid una mayor entrada por vcnta de pasajes en la red sur, 
con respecto a1 tercer trimestre, de EQ 1.972.633. 

La ind'ustria turistica esta basada en no eseasa parte en las 
buenas rutas y medios de transporte y en 1as faeilidades de aco- 
modacih o alojamiento de que puedan disponer 10s viajeros. 

A este respecto, puecte aseverarse que Chile disponia en el 
afio 1960 de 58.000 kil6metros de caminos, de 10s cuales aproxima- 
damente el 6% estPn superiormente pavintcntdos y 405T estabi- 
lbedos y npiados. En el +mismo aiio, el ndmero de automdviles, 
autobuses y pamiones que circulaban en el pais era de 126.331 (21, 
lo que corresponde a 15,2 vehfculos por eada 1.000 habitantes. 

Laa vfas f6rreas totalisan 8.414 kildmetros y reeorren el p& 
cad de extremo a ertremo, uniendo a las regiones interiores eon 
10s puertos mAs Importantes y comuniebdolo con las naeiones li- 

(Y) 
Ip) S&fmi&n de EahedMlm J Cenw. 

de lo# Fermmmtlap del E&b. IUeInWI% del .ilo 1980. 



earga e~ el iitoool de Is BepWkea. Ea ef 
p o w  ~aeiamrtles am 148.48Et &nehdw de re@rstno ne&. Once com- 

ertrsnjeRe b ammgaei#tt haen e i  sgrvicio r a d a r  entrc 
puertos ehilenos y 

La red fluvie1 etros na- 
vegabh, de les cn vepomi- 
toe de poco &ado. El Copjnato de vias *@ma, ea Is &madir 
regi6n tm%tics de los Lagos, t h e  una mperficir navegable de 
drederdor de 1.800 kil6laetro~ cuadrsgos, la mayor parte de dim 
en el leg0 Uanquibue. 

La aviaci6n cornercia1 euenta oon un nlimero superior a. SO 
unidades, de las d e s  alrededor de3 6% pertcnece a la Idnea 
M r e a  Necional (LAN). Los avionea de las diversas empresm na- 
cionales realizan vuelos que eubren nwmroaas e importantea ru- 
tes de csbotaje; pro, ten80 I s  elDzpreaa wt&al (LAN) como algu- 
ntw Knw particnlares, han prol-do sne vuelos fuere del terri- 
torio nacional, de modo que, junta hs aviones de Compafi(as 
extranjerm, nuentro paig se hel& espe~tsdD prhctiwuaeate con to- 
dae 1po de& naciones. En la actglrlibd existen alrededor de 129 % 
pietsS de atwrimjes d i t r i b u h b  8 lo largo del territorio; muehas 
de ellas Eon anticnadas, per0 e a e  un ~mbicioso plan de construc- 
ci6n J modernizacibn de aeropuertofl que ha wornensado a poner- 
se en prActica. 

La industria hotelera nacional ha ezperimentdo en 108 a t i -  
mos esios un deaarrollo de cierta iplportmda, apmialmenb ern 
10s centms tntieticos m h  renombrador, CWLO Aricb, V&a del Mar 
y k regi6n de lol Lagos, d e w  I )  la &abiativii de diwenar empre- 
SM hotelem p ~ ~ e a ,  de lor Pe- del Batado y de la 
C o r p o r d n  de FommW. EsU 6ltipos azlgsniEb la “Batalere l a -  
c i o d ”  (WNSA) que mmb. con veix&w$o twtiablseinaionon (no- 
telei, holtedar, sabiuas) dietrhfaos 

Eninteris de Eooaolafs, exhten en Chile P O  baCeltm d. ditsrm- 

j 

del pab. 
S e e  k ,DirWn de !h&no, dep-te dp’ 

. 



............ 
A .......... 
B . . . . . . . . . .  

cimar inf?raccioaeB, J recomendar al Banc 
m i a t o  de cr6ditos para impukiar la kdm 

1 1  ;bF&. P 858, de 1!W*,qae dio ori 
uesmio~ta, omcede franquiciaa a loa capi 
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am ~WPME $e rn 
a Chile en didad de twktae, lnm de compm- 

bap BB armdid& de k&t4 ante bs cdaffrlas eqaorir8n 
tinkmas%e use “bsyjebe de ~ ‘ ‘  b que *- 
mcer en el p k  d a w t e  M perfodo de novdn  drU, pror~&&~ 
por otro de ignal dnrpcibn. 

Careciendo Chile de importantes rnonumemtas histlsciooo ash- 
niales y precolombhs, como 10s que pneden mostmr Perd y Mi 
xico, por ejemplo, o tesoros artfsticos, aomo 10s que pori dable eon- 
templar e~ Europa, A h  y Norte Am€rica, loa rnejoren etractivos 
que puede ofrecer nneskro pale al tnrkta internaim4 pn su oli- 
ma privile&ado, las hkae n a t P r h  de am suela, psrtiethmen- 
te ha de la regih de 10s Lagos, y la Endole hospitalaria de an po- 
blaci6n. 



C A P g T U b O  XI 

W M m O  IMTERIOR 

D 6 1 i ?a t c t o ?a e 8.-h actividad comercial que se refiere el 
prerente caphdo tiene como h c i h  igualar la disponibilidad con 
la demanda de productos. Comprende la aeumulacih de merca- 
dedas, su preparaci6n para el wo o eonsumo, 10s procedimientos 
relativos a las formas, condiciones y precios de venta y el envio 
de 10s productos a 10s mereados mayoristaa y a 10s mereados, tien- 
das y ahacenee para la penta a 10s ,ynarios o consumidores. Suele 
ir acompafiada de la realizaei6n de transformaciones o reparacicr 
nes y de otros eervieios, pomo el despacho a domicilio ; implica ma- 
nigulaeiones reiteradas de las mercaderias, costos y pago de im- 
puestos que determinan la difereneia entre el precio pagado por 
el consumidor y ,el recibido por el produetor. 

El cost0 de la formaeidn de existencias de mercaderias para 
la venta ,est& determinada por la estmtura de !a producei6n. En 
anrenoia de acciones monopolisticas, el coeto de la fase de acumu- 
laci6n de productoe puede ser menor si la producci6n eats con- 
oentrada en ~ Q O -  m s  y empresas productores ubicadas pr6xi- 
mas a loa oentroe ,consumidores, de manera que no sean numerosos 
10s casos en que ne requiem hacer compras matiplee a pequ&os 
productorw, y que sea pwWe el tmmporte @pido y en gran es- 
mla. 

&a preparaoibn para el us0 o consumo abaroa el envase Y Pre- 
aentaoib de lor produotos de modo que se conserve su calidad y 
ae retbfagsa lea neoeaidader y g o s  de 10s usnarios p conwvlido- 
rea8 Q aauePrf6 001l m bgrera, oostnmbres y otros factoras. 







88 OEOG~ ECONOMITCA 

Jos animales -llamados triperos, guateros, ,cabeceros y comercian
tes en sangre 1 en cuero - quienes, a su vez, las venden a las 
carniceria , a las fábrica de sebo, cecinas, harina de huesos y 
alimentos para animales, a las curtiembres, y a los !!&laderos de 
tripas. 

El envío de la carne desde los mataderos a lo csta!blecimien
tos de Jo ,comerciantes detallistas se realiza en condiciones poco 
sanitarias, en vehículos que carecen del equipo necesario para la 
buena conservación de los productos y que frecuentemente son 
de poca capacidad y a ,tracción animal. 

Las ventas de comerciantes en las ferias, las .tran acciones en
tre comerciantes, y las operaciones de los engorderos, implican 
que una ¡parte del ganado sea transada repetidamente en las fe
rias, y un alargamiento del proceso de comercialización. 

Al cabo de la actividad comercial descrita, el producto llega 
al consumidor final a un precio excesivamente elevado, habiéndo
se multiplicado el precio de venta ,del productor por 2 o más. El 
ganadero recibe ólo el 40 a 50 por ciento del precio pagado por 
el 1consumidor, y las ,ferias y comerciantes, 30 a 40 por ciento. El 
saldo de aquel precio corresponde a recargos de industrialización 
y gastos de transporte. 

Para mejorar la comercialización del ganado y las carnes de 
vacuno se ha propne to evitar la repetición de las ventas en ferias 
y la intervención de comerciantes en ganado, y reducir Jos costos 
de comercio minorista. 

A su vez, el comercio de hortalizas se realiza con la interven
ción de los productor es, las ferias y mercados en que se rematan 
al por mayor las hortalizas, los consignatarios que actúan en di
chas ferias mayoristas, 'Y los comerciantes mino~istas . Entre éstos 
se distinguen cinco clases: comerciantes de mercados y ferias mu
nicipales, comerciantes de 'ferias libres, establecidos con verdule
rías, almacenes que expenden verduras además de otros productos 
y comerciantes ambulantes. 

En la ,comercialización realizada para abastecer de hortalizas 
a Ja¡¡ grandes ciudades se advierte insuficiencia de construccio
nes, instalaciones y equipos, exceso de operaciones de descarga y 
acarreo 1 falta de meca~ción de éstas, limitaciones de la liber
tad de concurrencia de los vendedores a las ferias y mercados y 
de la libertad de remate 1 COnsignación en aquellos, ,CO'bro de CO· 

misiones excesivas por los consignatarios, falta de normas de cla-





grrrwr se p e d e  caaeiub que ltb leche l l e p  al comumi&or a USL pre- 
cio que es igual a1 146 por ciento pel recibido por el productor. 
Desde otro punta de pista, puede deche  que el 68 p w  c h t o  del 
precio pagedo per el cosSamiaor ea aelaibido por ,el pr&uctor de 
la leehe J el 31 por ciento restmte psga el valor agwgedo por )a 
industria pssteurirradora, 10s gastos de transporte y  la^ pomisio- 
nes de venta. 

Los quecros y ,la manteqda  elaborados por emprosas agrope- 
cuarias tienen canales de diatribuaiijn dbthtos de 10s anterior- 
mente descritos. En su comercialiacidn intervienen lor producto- 
res, las ferias de !as mnas productoras o de 10s centros consumi- 
dores donde me rematan 10s produotos, 10s corredores o comisio- 
nistas que venden a comerciantes, y 10s comerciantes mayoristas 
y minoristas. 11as etapas de la comercialieaei6n no son siempre 
las mismas. Una parte de la produeeih es vendida’dbectamente 
por 10s productores a 10s consumidores. Fll resto de ella afluye a1 
consumo con la ,btervencidn de uno ,a tres de 10s !ntermediarios 
mencionados. 

P o b I a e i d n o c u p a d a, Se estima que la poblacidn ocu- 
pada en el comcrcio en 1962, era de 205.430 personas. 

Para aleanzar errta magnitud, la poblacidn comercial creoid 
m8s lentamente que la poblaeiijn total del pais, de manera que des-/ 
p u b  de haber constituido el 2,9 por ciento de 6sta en 1940, rcprc- 
sentaba el 2,6 por ciento en 1962. 

El desarrollo alcanmdo por el comerdo de Chile, juzpdo por 
el porcentaje de la poblaci6n total ,ocupado en esta aotividad, e8 
el que en thrminos generales ,corresponde a pahes que se hallan 
en una etapa similar de desenvolvidento econdmico. En efecto, la 
relaci6n entre la poblaeiijn comercial J la total es en Wile alio 
inferior a ,la que eriete ,en nacionee que tienen entre 300 9 &M db- 
lares de ingreso naeional per cwih I 

De acnerdo con EU posiei6n otmpaaiowl, la poblaci6n dedieade 
a1 comercio podia agrvparss en 1962 en la s i d e n t e  Yoma: 



4lY 
17.180 Z$ .l. 1 ~ ,*I, t 

V?#fM,.. ................... ...I !205.4!30 I m.0 

Guadro N.o 1 mueatra ea forma aproximada la distribu- 
c$lm'redonal relative de la poblacibn dedicada al comercio. 

C U A D R Q  N.o 1 

!&OW& 

No& Qzande ............................ 4 
Norte Chim .............................. 4 
NWqo Catrfbl ............................ 60 
'Cun~~pei6n f La Frontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
m@.t5n de Loa Lagoa ........................ 6 
R,@3n de Loa Canales ...................... -2 

. mm EL Pars ........................ 100 

La composicibn provincial de las zonas ea la siguiente: 
Norte Grande : Tampa& 9 Antofagasta. 
Norte Chico : Atacama y Coqu2bo. 
NWeo Central : Aconcagua a Nuble. 
1Cancepci6n 9 La Frontera : Concepci6n a Cantin. 
Regibn de LOB Lagos : ,Valdivia a Llanqdue. 
Regidn de 10s Canales: Chilo6 a Magellanes. 
La poblaoidn dedicada a1 comercio e8 relativamente mL nn- 

mmosa en la# sonas ,de mayor pobIaci6n y de mayor denaidad J 
en lw regiones atremas del paie. Loa mayores poroentsjea de 
eUrr Be encuentran en lag provinoias de Vdpereiso, Bantiago, Con- 
awoi6n, TarapacL y wallanes; 10s menorm, en Md, Bio-Bio 
Y W .  





Ca tal total 
N- en m& de edcudos 

* d&F Mcmeda Eacudo6 

cogtalpar empreaa 
en mUe~ de -06 

Moneda lhcudoa 



C Y A Q S O  N.0 4 

Aumenb i e  capiiW de las socfedades an6nimas comercialea 

A60 

1959 . . .. . 
1980 . . . .. . . 

FUBNTE: “Esl 

L 

~ 51 , 

s43 
430 

1.081 
i 1.755 

5.082 
7.888 

15028 I 
i2b64 
18.@2Q 
35.224 

Debido a p e  una parte no establecida de 106 aumentos de 
capital de la6 sociedades an6nimas corresponde a revalorkaciones 
de activos, s610 nna fracci6n indetermhda de las cifraa dadas en 
el Cuadro N.o 4 pnede ser considerada como un aporte adicional 
al capital utiliiado en el comercio. 

Por otra parte, laa sociededee de respomabilidad limitada co- 
merciales han contribdao a aumentar el capital ocupedo en la 
comercializaci6r.1 con k intensidad que muestran para la d6cada 
reciente lae .cifriia del Cuadro N.o hi. 



2 1  

3m 
369 
331 
276 

Valores en miles de 
a0 escudos de cada 

8.959 

1955 . . . . . . . . . . . . . . . . .  lQ.560 

. . . . . . . . . . . . . . . .  1051 . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.833 1952 1953 4 .  . . . . . . . .  14.667 
14.521 1954 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  27.676 1956 
1951 

47.260 186s 
58.824 
175.046 

l9SS 
lQ60 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 163.733 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! 99.666 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

42 
41 

96 
13, 36 
18,l 36 
27,O 45 
273 0 32 
37 40 

Valores en miles 
escudos de 1961 

ma88 
I 16Q,266 

183.587 
105.9S3 
81.162 
73.606 
79.330 
78.767 
70.702 
188.424 
163.793 

I I I I I 

WENTE: sZstadfstica Dhilena”. Dlreoci6n de Estadfstica Y C-. 

C r 1 d i t 0,-El Cuadro N.o 6 permite apreciar la evolncidn del 
cr6dito omcedido por 10s bancos a las empresas comerciales a 
partir de 1951. 

C U A D R O  N.0 6 

Sal& de lcrs colocaciones bancads en moneda nacional 
y extranjera reaiiaadas en el comercio. 





1991 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1959 . . . . . . . . . . . .  ;’. .. 
1954 .................. 
1956 ................. 
1956 ................. 
IS@ ................. 
1ggO ................. lsas . . . . . . . . . . . . . . .  
lSe0 .................. 
1961 ................. 

2.193 3.~01 
3.616 
3.881 

11.054 
20.18 

6.766 
7.624 
1- 
10.640 
14.543 
20.667 
,30.604 
B6.206 
46.577 

154.8!i? 
136.762 

I I 

‘- Swsrf.”. Superintcmdenccla de B~CQB. 

Cam& 10 demueRtra el Cuadro N.o 7, 10s bancos privados con- 
cebn la msyor parte de 10s pr6stamos que reciben las empresas 
comerciala. 

De bba piZres anterimente citadae se desprende, adem&, qne 
la importrrnela relativa del aporte de las instituciones privadas a1 
merado &el er8dito bsnsario para el comercio tiende a awnentap. 
$1 propeso registrado en 1960 por 10s pdstamos recibidos por la 
empresas comerciales se debi6 fundamentalmente a1 crecimiento 
del credit0 de 10s bancos particulares; 10s prhtamos de 10s bancos 
del sector pfiblico al pomercio heron en 1960 mayores, en t 6 r  
minos de moneda de poder adquieitivo sonstante, que 10s de 10s 

inmediatamente antenores, pero much0 menores que 10s cr6- 
ditoe mlls cuantiosoa del period0 1950-1959. 

Para apreciar la seguridad de las operaciones comerciales se 
dispone d e  loa datos del Cuadro N.o 8, relativoe a1 credit0 de 10s 
negooios en general. 

A p d r  de 1966, segfin puede observarse en d i d o  Cuadro, se 
inician tendeneias a1 a h  fanto del n b e r o  de letras protestadas, 
quiebrae y cheques protestados, como del valor en escudoa de 1961 
de 18s letlras 9 de 10s cheques protestadoq que revelan un fuerte 
debiMa&e&o de la mguridad de las operaoiones comerciales. En 
1961 el valor de be letras y de 10s cheques protestadm 8nsrent6 



IIE 

en 464% y 477%, r e q w d m W %  3rb3agtbm a loe aamwpmdiea- 
tm valosm da 1956. 

La cenffontsei6n del valm de le9 l e t m  y de 10s chrqaee pro- 
tasted06 con el valor de l e ~  ventae del omerQiQ e d r m a  el au- 
mente de la inseguridad de las operaciones de ccimeseiaJi~aci6n 
desde 1955. En 1963 la parte de ventas pagadas oon letras y 
con cheques prote6tadoe areci6 en 940% J 390%, respectivamente 
sobre 10s voltjmenes de 1955. 

C U A D R O  N.o 8 

Seouridad del crddito 

Letras PmWtadas Cheques pr0teStadOS 

Miles m e -  N h e r o  l d z d e l  Miles ri Miles 
cads afio de lSal 

: Estndiatioe Chilene . DirecDidn de &stadfatics y Censos’ . 

el valor $e su producci6q 
produeto nacional bruto, o 
as realizadas a empresae y 

extranjeras (1) .. ... 
ilidsdes) . . . . . . . . . . 



.&a, w de mda wlcl peim Be *dm de lor 1-08 BO- 
mesciales, I Siefnificarttm un aporte a1 prodnoto nseionpl h t o .  
Esta relacibn es SWbr a la que rSge para b prodwaih qphola. 
y muy diferente a la de loo prodnabs de la induatris, acthided 
que apo&afia a1 Product0 nacional brut0 a610 43 de cads 100 pe- 
sos del valor de su producci6n. 

El desarmllo alcanzado haste 1960 le permiti6 al eommio 
aportar entonces el 23% de 10s ingresos obtenidos en el. pa:s (In- 
greso GeogrPfieo). 

L a  i n t e f f J C n c i d n  d e l  B s t a d o  e n  e l  c O m C P -  
c 1 o.-Loe poderes p6blicos han carecido hash le, f e c b  de - 
verdadera pli t ica de distribmi6n. N h g h  organism0 estatal ha 
formulado metas para la actividad comercial ni propicia& nn con- 
junto de medidas adecuadas para lograr determinados fines. 

La acci6n estatal he estado formada por una suces 
didas con eseado nexo entre ellas, tendientes a educar 
a1 consumidor, asegurar el abastecimiento de algunos 
considerados esenciales para el consomo, mantener el PO 
sitivo o el mereado para 10s principales produc 
mitar el desarrollo de algunas clases de comercio, a la* vee que, 
defender a 10s establecimientos m b  antiguos. 

tido en alentar la formacih de comiths de defensa d 
que tienen por objeto ensefiar a1 consomidor formas 
cas de comprar y defenderlo mediante la crcacih d 
desfavorable a Ias alzas de precios. Complementariamen 
jado precios mkimos y encargado la superv 
junto con la de la legislacibn sobre eomercio,icostos p abaste 
mientos, a la DireeciBn de Industria J IGmercio, dependiente d 
Ministerio de Fdonomia. AdemL, el Gobierno cre6 la Empresa d: 
Comercio Agricola que, aparte de poseer atribuciones para in te r  
venir en diversas formas en la industria molinera, tiene 10s si- 
guientes objetivos : 

l.-Participar en e1 comercio interno p extern0 de produetos 
agropecuarios J SUI derivadw para asegnrar el poder COmPmdOr' 
eatable p un abwtecimiento adecuado de ellos. 

2.-Comprar p vender, en lorr nrrcados internos y extemos, 
abonw y mvaaes para &.os p para 10s productos agropeeuarim Y 
SUE ddvadoe. 

Parte de la politiea antiinflacionista del Gob 



L o a  o r g e n i e a e i o n e r  g r c q n ! a 1 e h  IGxirtenen 
Chile dive- rnedkatadonner de. -n gzwuid de la pablr- 
ei6n ocnpada en el e m d o .  
h empleadoe de este sector econhico ne .aSn agrnpsd0 gre- 

mialmente en ana Confedaraei6n de l b p l e 8 d 0 ~  de h e r c i o .  
A mu vee, lor, emyreearios del c o m m ~ o  haa fowedo divereoll 

grupoe B;remislea que ne &tingum por EQ cerhcter regiomd, por / 
la ~ C i ~ ~ l i d a d  de 10s comet&mtes, por la naturalwe de las pro- 
ductos que venden o por Is claee de comercio que realhn, J qua 
se denominen ciimaras, erocWionner, confedmcionws, Ligas, anope- 
rativsl o Mieatos. (1). 

La mayorfa de estos grupos de comemientea me ejwjen4awn etiL 
liadoe a una Cfhara Central de Comer&, irutianpi6n 8 b a d  



Ea &&ma de 10s hteresee grembdee, la C h r a  Central de 
Core6d0 f ftwee h w  ~tudiado y expueato ante el &bierno 
y 1% @ b h  4 p&i6eL de loa comemiantee ante proyeetos 
de 1-8 r&tivoe a eueldoe, salarioe, i.lapneetos, trmwportm, fija 
ci6u de ppecioe y tips de ctambio, creeci6n de institmiones stat* 
lea, TegjmentM de comercio exterior, p estsblecimiento de puertos 
I i h e s .  

Ademb, hen parkicipedo en la preparaci6n de proyectoe de 
leyep y (if% de leyes wbre operacimes comercialea p 
aduaneras, eociedeclwa &611imm, protest0 de letrss de cambio, p 

efoa 91 4!& d? eeegarar un deaarrono continuo del’comercio, 
la8 asoeidolzes .&%des 8 la C&mem Centrd de Comercio han 
tratrvdo .de mdbmtm ha pr4cticm comereides dentro del pais, y 
de bdaptarlae dmtro de lo posible a las del comercio mundial. Por 
otre; p t e ,  ac- como &rbi&e en lae dificultades que aurgcn 
entre comerdaatee, y recopilsn p publican informaciones rela- 
tivm d cr6dito y o@as materim de inter68 para aquellos. 

$n & i v ~  &&der del pais, algnnos sect- del Qomercio 
rnindsta me hen org.smieado para reducir sm costa  y tius nece- 
sidadm de cqpital, mediate la realieaci6n de publicidad c o m h  y 
la f&ma&in de cehsalee de concentraci6n de em comprae a pro- 
ductme& o cdmtlFcienter mayorietas, lee que permitm el abasteci- 
tnientb B. mewma pr0ci~s y reduoir 10s stocks de mrcaderiaa. 

C- lpn ddv6a0 de la poEtica nnhflacionbh del Gobier- 
no. e % ’ b  -8 dernpoll se han formado corporacionee de eeta- 
bleoimi&&y’mme&ida poi eonvhnen en miformar loa p~~~ 
de waS @& I~ p&&p&& prodnotos y en ofrecer r d t m c i a  coxa- 
jwze a & - de precim de parte de nu8 proveeboree. 

s o b e  menfee sorrientee p cshequea bancarios. 1, 

. 





xi@ 78% ell &7% gpl k Qltdma d h d a .  El componente importa- 
mtw SB re&& de 2%% en 19M) a una cifra flue- 
fa9 y aZ% e& loa gtimoa afioa 

1961 la procedeneia de lag mercaderiaa vendidas por el 
omero lo  mayodata b e  la registrada en el Cuadro N.o ,lo. 

C U A D R O  19.0 10 

Fmcr&m&a da los nwreu&wh nendidaa en 

Compostelon 
poreentual 

Prau-riaa Valor 
Milhrms de emu - I .. I nsrlaultnra, gawderlo J 

mw4ullt9%' .............. w c a  . . . . . . . .  ....I 



Empleadorea . . . . . . . . . .  
Rabajadores por cuenta 

propla . . . . . . . . . . . . .  
Empleadm . . . . . . . . . . . .  
Obreros . . . . . . . . . . . . . . .  

C U A D R O  N.0 11 

O o m p o s i ~ i ~  
porcentmd 

5 820 

21 3.450 
9.300 56 
2.960 18 

I mmero de 
personae 

Distribucih regional relatfva de la poblaclon 
del comercio mawrista. 

ZONA 

Node cirande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norte Chic0 .............................. 
Nylcieo Central ............................. 
Concepci6n y La Frontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regi6n de U s  Lagos ....................... 
Regi6n de Loa Canalen ...................... 

% 

5 
2 

78 
12 
4 
1 

PAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 . I  
En las provinoias de mayor poblaci6n y densidad, y en el ex- 

tremo septentrionr! del pais, eb relativamente mis importante lp 



,  OW& deriio* ggmepaio. LOS lnsgores pmeentajers deta 
~ g & r a n  en ha proVint3ias & hntisgm, Pabarabo, GOM-U, 

btofagasta J Tarapaob; 10s rncnores, en lae provinciee de a 0 6  
J de Arwcro a Malleco. 

camemto lmlozi$?a 

B s t r u c t u r a  y d c s a r r o I 1 0 . - A p a r t i r d e 1 9 4 0 l a 9  
vents8 del comercio minorista SE han desarrollsdo en la forma que 
registra el Cuadro N.o 12. 

C U A i D R O  N.o 12 
Ventas aZ comcrcio minorJsta 

A f i O  
MUlones be escudos Millones de escudos I de cada aiio I del961 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1950 . . . . . . . . . . . . . . .  
1855 . . . . . . . . . . . . . . .  
1m . . . . . . . . . . . . . . . .  
lS6l ................. 2.77 

714 
1.932 
2.244 
2.191 
2.779 

Las iuformaciones en escudos de 1961 del cuadro anterior- 
mente menciouado permiten concluir que en cse aiio las ventas 
del comercio minorista superaron en 289% a las de 1940 J en 
44% a las de 1950. 

Debido seguramente en p a n  parte a las diferencias del terri- 
torio a1 cual se refieren, 10s indices que pueden constrnirse con 
10s datos del Cuadro N.o 12 correspondientes a todo el pais, no 
concuerdau con 10s hdices de ventas comerciales a1 por menor que 
calcula el Banco Ceutral para la ciudad de Santiago. Sin embar- 
go, estos indices, reproducidos en el Cuadro N.o 13, permiten apre- 
ciar no s610 el desarrollo anual do 10s negocios de las principales 
rainas del comercio a1 detalle durante el dltimo decenio en San- 
tiago sino que tambihn, aunqup con menor ,exactitud, en todo el 
pafs. 

-4 partir de 1955 las farmacias y 10s ahscenes de comestibles 
han aumentado m h  sw ventas que 10s negocios que expenden 
una variedad menor de productos, como las muebler 8s y las tien- 
das de vestuarios. 

Cabe esperar que la estructura del comercio detallista se ha- 
ya modificado en los irltimos 16 a%os de acuerdo con la evolucidn 



que reparte ~ u 8  gastus entre M niimero m@For de e m p r m  00- 

merciales. 
JAB naturalem p,procedencia @ la# meraeda-b expendidas por 

el crunercio minorista camhian todos 10s &os. Dwp& de 1950 no 
se observa -a tmdeneia esh  materia, per0 entre 10s &os 
recientes y 10s pr6ximes 8 1940 hay granac3s difcrencies. La @&as- 
tria manufacturere, que en 1MO tenia la misma importancb de 
la agricultura miia la pesca como proveedar del comereio laiamb- 
ta, en 10s aiios recieates ha pasado a tenez M gFm predombio, 
con detriment0 de Zee actividades extraetivas anteriormrnte men- 

adas y, en menor escala, de laa importacionee. 
Loa productae nacionales, que en 1940 cornpanfan el 87% de 
ventas del cmercio minoriata, en el deeenio inickdo en 293 

on a formar del 939% al 96% Complemntariameme, la m r t e  
rtada de dichas ventas se redujo de 17% en 19M a ma hac- 
que ha variado entre 4% y 7% en las &os recientes. 



-- 
. _ . . . . I  . .  

c- . , 

I 
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Fa 1961 la procedenda de bs mercaderias vendidss por el 
comercio minorista fue la motada 0x1 el Cuadro N.o 14. 

Agricultura, ganrderia YI 
pesca . . . . . . . . . . . . . . .  352 

Industrla, . . . . . . . . . . . . .  2.221 
Importaciones . . . . . . . . . .  206 

C U A D R O  N.0 14 

Ptocedencfa de W rnercrrddas venUidas en 1061 po t  el 
comercftr, minor2sta 

13 
80 
I 

Procedeilcia 
Valor 

MiUones de 
escudos 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emplesdorl?s 1.740 4 Trabajadores ?or menta propia . . . .  I 90.1001 48 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Empleados ._ 58.460 30 Ooreros . I  34.200 18 ....................... 
I I 

100 

El 0;2% de la poblaci6n del comercio minorista trabaja ea 
easm de rcmate; el 0,6% en cooperativas de consumo; el 11% en 
el comercio ambulante y de ventas a domicllio; y el SS,2% en esta- 
blecimie:itos pertenecientes a empresas individuales y distintoa 
tipos de sociedades. 

Total ........................ f 189.0001 
- 



. .  

101 

& carem de lss lnfaneeeiones semxarias psl'e elrwificar a1 
immwch &mista de t d w  el prrh pop wpeoialidsdes, Una idea 
algo imprei"ias de la importancia relativa de Cstae permiten for- 
mame 105 signientes datos sabre patentes okorgrwlas en 1959 por 
la Mnnicipalidad de Santiago, es decir, en la comuna del hlismo 
nombre, que e8 una de lae once commas que forman el temitorio 
denominado Gran Santiago, que comprende las siguientes emnu- 
nas: Santiago, Nufioa, Providencia, Las Condes, San Miguel, La 
Cisterna, La Granja, Conehali, Quints Normal, Renca y Barrancas. 

____I_---- 

Patentes para cmercto minotista otorgadas en 1959 por 
la Municips&d de Santiago 

Clase de comerclo minorista 1 1 %t$'d: 
patentes 

1.-Alimentos J bebidas (a) . . . . . . . .  
2 . -Tab0 ..................... 382 
3.-Texties, vestuarios y efectos perso- 

4. -Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . .  nalea ....................... 28,l 

5 .-Amobladas, accesorios, emeres y ar- 
tfculos de us0 dombstlco . . . . . . .  

6 .--Boticas .................... 
7.-Instrumentoa de 6ptica . . . . . . . .  
Il.-Repuestos y accesorios para auto- 

mdviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 .-Productas Dara educacion Y esparci- 

miento ..................... 
1 D .--Artfeulos rellgjosos . . . . . . . . . . . .  

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 

(e) ONpo formado por tiendas de abarrobes carnieerlacl, chancheriss Y W- 
caderfas. No incluye a las restaurantes' car& y establecimlentos simi- 
lares. que le CIasiifcaci6n Industrial Ixiternacionsl Uniforme de todhS 
las ActMdades Econhicss Dublicada wr la Oficina de Estadtstlca fie 
las Nadones Unides no considera wm&cio sino que s?mcios puaonales. 

La escasez de capital y el desconocimiento ee la thcniea respea- 
tipa son probablemente las eausas de que 10s snpermercados, o 
almacenes de autoservicio, que eonstituyen la forma m8s moderna 
de oomercio minorista (l), no hayan alellnzado todava un grm 
desarrollo en Chile. En 1959 existian s610 35 supermercados distri- 
buidos en :a siguiente forma: 

(1) El sistema de almacenes de a u t a d c i o  permite stender con 9 mtsm:, 
personal un nrlmen, mayor de ellentea moS feCi y m8s r&p1dsmwie 
que 10s almacenos tradicionales. Asegura a1 com-xiante mayom ventas 
a menorea costos y por tanta m&s utIlidades. Pemnite al OOPSUIllidor 
realisar gmn pahe 'de mu compras en un ado artableolmtento. deter- 
min&r en grim medida la rapidez con que ar atendido. selecdonar per- 
sonalmente Ilu m e d e r l m .  y eomprsr a menores &=. 



. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ........... . . . . . . . . . .  
ar . . . . . . . .  ............ . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

n . . . . . . . . . .  

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

El comercio minoriata se reparte por el pafs aproximadamer 
te ea  la forma que indica el Cuadro N.o 15. 

C U A D R O  N.0 15 

Distribucldn relativa por wna8 d8 la pobLei6n 
del comcrcio mimrlsta 

Yccrte Orande ........................... 
Norte Chim .............................. 
meko centra1 . . ....................... 

PALS .................................... 

ortante en las provincias de mayor pmblaci6n y den- 
extremos del pais. Loa mayores porcentajes de ella 

las provinch de Santiago, ValparaSao, Concep- 
s y Tarapacd ; loa menores, a las iregionea de Child. 

Aish, Bio-Bio, Malleco y Maule. 



E- C e M  de Chlle.--Balsti- 
ne8 m-m. 

B- D. &aaMn-kbeSteclmien- 
ta r Camemi&limci6n de la le. 
che en WtWgo. Tdr de Mado. 
Facultad de Agrwomla Unlver 
&dad de Chtle. 

fXwporaci6n de FGmentO de ia 
Prodacci6n y Minlsterio de AgrL 
cultura.-Producci6n y Comer- 
cislir.acibn de hnrtaliz~ en el 
Grm Bantiago, 195O-Uw). 

Corporad6n de F m e n h  de la 
Producd6n.-Direool6n de Pla- 
nifkad6n. Departamenta de In. 
ventigaciones Econ6micar. Cuen - 
ta8 Nacionalas de Chila 1850- 
1WO. 

FA0.-LO# R- &? la COIllEX- 



ClLPITuLO XI1 

COMERCIO EXTERIOR 

IntroducciC 

EII esta parte de la Geografia Econ6mica, se presenta un 2s- 
tudio deseriptivo formal del Comercio Exterior de Chile, cuyos 
prineipales raagos se ha querido exponer en la forma m C  objetiva 
posible (1). 

El propbsito que se persigue es que el lector no especializado 
obtenga ,ma visi6n de conjunto y ordenada del eomercio exterior 
del pais y que a1 estudioso le sea  til como punto de partida de es- 
tudios analitieos ,mis profundos. 

Laas informaciones contenidas ,en este trabajo provknen prin- 
cipalmente de dos fuentes : ,el Servicio Nacional de Estadistiee y 
Censos y el Banco Central de Chile. ,Ambas instituciones tienen pu- 
blicaciones periddieas de alto inter& relativas a1 Comercio Exte- 
rior. La primera, publica todos 10s aiios, pero desgraciadameEte 
con algiin retraso, el ‘‘huario de Comercio Exterior”, que contie- 
ne extensas y detalladas informaciones sobre las exportaciones e 

(1) Este caplfjnlr~ fue redactado por el autor 8 fines del afio 1868 Y Prime- 
ro8 - de I=. pm est8 r&~!& 1~ Qltimas cifrps de Iru - uti- 
Il&sdps correspond- a 1967 y, a vecw a 1856. A s h l m ~ & ~  
de 90s estatw legalea relativw el wmercio exterior 
M6Q. Sin embrgo, e peam ba antas circuns* P (ep h im 
dad de poner el dis 3ps cifrw ciebidQ 8 pue sl Sytw &m PO 
nible pam cylcy, dectm, se edmn que el ceprtlllo 110 ~SBB iuera t~ ac- 
tualidad. 8e con.?ddera eof parpue la ashuotarr. .6QX&dma p mod&- 
dad= basicas del mm&e exterior ohilem, no han denid0 crmbloa de 
demasleda dgnificaeicin durante loa trea Uthnvs ollw No obst.nte el 
editor ha podldo achlsllssr algunps oolrsiderPcimreo eatIfD8- de’ia- 
terb mr medio da nabs ol pie de 

I 

Rs. elel E.). 
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importaciones de bienee, s l d c a d o s  pm tfpo be prodwtas, p9r 
puerto de embarque o desennbsrque y por p8fS de b s r j l l o  u origen. 
Diehas informaciones Be refieren a1 valor de cda mereaderfa y a 

volumen fEsioo medido en p o  o en ddadae ,  s e g k  comspon. 
da. Se basan en antecedentes proporcionados a1 SNDEC por la Su- 
perintendencia de Aduanua. 

Ademh, el SNDW publica mensualmente la revista “Bstadfs- 
tiea Chilena”, euyo niimero de diciembre, la “8inopis”, proporcio- 
na i n t e rmtee  informacionm rcsumidas respecto a las exportaeio- 
nes e importaciones. Las informaciones del SNDEC relativas a1 va- 
lor de 10s productos, se encuentran en pesos or0 de 6 d, c u p  pa. 

1 ddlar estadounidnnse, que e8 In monedr u t i l hda  en 
exp&ci6n, es $e 4,85 $ 6 d por 1 US$, en cifras apro- 

ec, Central publica anualmente la “BaIanza de Pagos 
e , estudio que registra en f o r m  sisaprnatizada, ademis de 
ortaciones e importaeiones de bienes, las transacciones re- 

tivas B servicios, interesas, utilidades, movimiento de capitales, 

i6n d i t 6  en 1957 

tiqur euantitativamente juega el interesrnbio extern0 en la 4 
I 

cualer suele destacam el cas0 de Chlle y, gor lo tanto, 
mas de comercio exterior. Pma inlormacioacle eebaFiPjti- 

t 



Psra facilitar a1 eetwdhso la pmfanha * ei6n del anhbis, se ha 
mota& b faente de iwforiuacih r e l a~va  a ace&a cifra ,que w a- 
pone m lrre ph&w que s b m ,  especeislsoente en 10s m o e  pb 

tadisticos. Por este motivo, no se p e e  necaearb, en esta parte, Ci- 
tar la totalidad de lrre fwenh de infoxmacidn utilizah, sin0 que, 
bicamente, Ias m h  impo~tsates. 

E l  presente estudio se ha dividido en cuatro partes: I- ems- 
tiones Qeneraleq 11- Las Exportaciones, 111- Las Importaciones 
y IV- Balanza de ,Paps. 

La primeFa se refiere principalmente a1 papel del intercambio 
extern0 en la Economia Naeional .v a laa modalidades generales 
bajo laa cualea se desenvuelve el comercio exterior. 

En la segunda parte se detalla todo lo relativo a laa exporta- 
ciones de bienes J pewicios. Contiene, en general, informaciones 
sobre la dhcada 1946-1957. Se ha dado un 6nfeeis especial a1 ani- 
lisis de laa exportaciones debido a ,que constituyen el elemegto d e  
terminante del nivel y condiciones en ,que se desenvuelve el co. 
mercio exterior chileno. En forma pis detallada se han ponsidrra- 
do las exportaciones de cobre. 

La tercera parte, referente a las importaciones, contirne tam- 
bib, en genera!, informaciones relativas al period0 1948-1957. 

Por iiltimo, la cuartn parte : Balanza de Pagos, se ha destina- 
do a presentar la cuenta con el extranjero entre 1948 y 1957, que 
es, como se ha expresado, un resumen ordenado de 10s resultados 
anuales del intercambio de bienes, servicios y movimientos de ca- 
pital con el exterior. 

Grim Genemlw , , 

A l g u n o s  a s p e c t 0 8  r e l c t t l o o s  r r I  c 
e s t e r t o t  e n  l a  e c o n o m f a  n a c j e n a  
ralera de la presente obra ha exigido poner nn B d ' s i s  
bre 10s aspectos econdmicos del comercio exterior chileno que, en ' 
?$or, cwqpometen b t6nlca de los cspftnfos que sigaen. 
4 .  Nm&mtante, Bn eatos primeros p W m ,  ne eonaidtare #e in- 
ter& referirse a algunos aspectos genedes que @an 8 foiwer- 
ae un jw mbre el pegel que cualihtiva y cu+titath8rnente. ba 

uega el aomercio extwior en la ecqnBda meional p gu 
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b s  elementos que configman el comercio ezteriar  BO^ funds- 
mentalmente lae exportacionm y las hportaciones. Les primeras 
determhan, en gran medide, ;e enantfa de diviaw que el pefe pue- 
de destinar a la importacidn de bienw y servicios, de aquellos ru- 
broe que el pais no produce o que produce en menor medida que 
10s requerimientos de la demanda. 

Al mismo tiempo, las actividades que producen 10s bienea y 
servicios exportables, proporcionan eabejo e ingreso a parte de 
la poblaci6n active del pais, contribuyendo a la mantencidn o in- 
cremento del nivel de ,vida de la comunidad. 

El Cuadro Nq 1 contiene algunas cifras que dan una buena 
idea sobre el desarrollo global de la economia en 10s fitimos trein- 
ta &os y sobre la importancia cuantitativa del comercio estcrior. 
Iias cifras alli expuestas corresponden a promedios anuales de loa 
quinquenios 1925-29, 1948-52 y 1963-57. 

Es de inter& referirse a1 primer0 de 10s quinquenios seiiala- 
dos, porque en esa Bpoca termind para Chile una etapa de pu des- 
arrollo econdmico de caracteristicas muy diversas a las de 10s pe- 
riodos que siguieron. 

C U A D R O  N.o 1 

El comercio exterior segtln la8 cuentas nacionales 
i 

(Miles de millones de mln, a precios de 1950) 
Promedios auuales 

Cuentas I 1925-29 I 1948-52 I 1958-51 
consumo total ................. 
Inversi6n igeogrlfica bruta ...... 
BIENES Y SEEtVICXCX3 DIWO~L 

BLES (a) .................. 
Ekportaeiones de bienes y servicios . 
Importeciones de bienes y servieios . 
PRODUOPOKWOQWWIW gaUT0. 

923  
18,2 
81,3 
77,6 

141,l 
l6,6l 

185,’I 
l8,3 
104 0 
17:l no,o 
181,O 

Hasta 1929 lae actividades exportadoras, especialmente de la 
mineria, contribuyeron a1 desarrollo del pass, como el factor din& 
mico miig importante. El crecimiento de dichae actividadee, esti- 



p w  *, debido a qne, aI Oiemo tiempo ,que aomentaban lae -or- 
t a s b e 4  mjorabAn sua preeios en forma m L  rfipida que el precio 
&. 10s b k e s  que el pais importaba. 

W e  paoeeso t n m b i 5  eon la crisis de Is d6cada de 1930. &as 
exportacionw desreendkon brusesmente : de nn indice 100 en 1925- 
29 a 44 em 1932-33. Aden&, bajo !a relacih de eambio (2), eome 
conrecumck del rfipido deterioro del greeio de lae exportaeienelc 
y de la rekativs estabilided del precio de lss importaeioneg lo que 
trajo ~onsigo una muy b s e a  caida de eatas 6ltimas: de un indi- 
ce 100. en 1925-29, a SQO 21 en 1932-33. 

A ra4z de la f&rt de demanda por poductos mineros de ex- 
por tach ,  la oenpacik d e  la Gran Mineris, especialmente del sa- 
litre p del cobre, bsj6 de eerea de $00 mil obreros en I929 a me- 
no& de 50 mU e~ 19%-33, creendo muy serios problemas de e e s a  
tia, que se agudizaron en el ?@to ,del pais por las repemdomes 
depresivas de la disminucidn de tor ingresos generados en lae aetL 
d d a d e s  exportadoras. 

DerpuC de la eriaifv de 1930 se reeuper6 el rolnmen &ieo de 
las eqtmtaciones, p e ~ o  Sin Iograr sobrepwar, , G o  muy figeraruen- 
te, 10s niveelcs del quinqaenio anterior a la depresih, c m o  se po- 
ne db manifesto en el Onadra XV l~ en la regunda m e  de este 
Capitdo, eorrespondienbe al an&Ikh m6a detenido del eornwcb de 
esportacibn. Sin embargo, a pear de esta recupenrei6~. ,PO ,se re- 
c&& la65 la relaeidn de cambia, Yo que ha influid0 -demente 
en el depdmide rnhd que ostentaur pasta ,boy dim tea hparOacio- 
nw, sem pwde aprecimse en el mismo & a h  NQ E. Be advierhe 
rrlli que ern el! altimo Lcenio, annque ,no ,creei6 el volnmm de las 
expwtaeianee (que se mide en $ m/n, a p e o h  emstantes de 1 W )  
weah% el vdmtmm de i~qw~rtsoimea; eshrt # A o p  dah  a una 



leve recuperacibn de la relaoi6n de C 8 d h  3’ %mNk OOfnb SB 
advierte medl adelante, a 
tFanjero, que es factor que con&ibwe el fbanoimuiento de la 
importaciones. 

Las grades  entradas de oapital f d n e o ,  en forma de pr6s- 
t m o s  ,e inversionw directas de empresas exisanjeraa, tuvieron sin 
duda una no escasa importancia en el volumen de hportaoioner 
de 10s &os anteriores a la crisis. No obstante, sc suele eragcrar su 
significaci6n, ya que, tambih, en ese tiempo Bran muy impwtan. 
tes las utilidades e intereses rcmesados al exterior. Por lo,demhs, 
en 10s capitulos que siguen se pone de manifiesto la buy estricta 
correlaci6n que ha habido, en e! largo plwo, entre el poder de 
compra de las exportaciones (capacidad para importar) y el vo- 
lumen o qnantum de 1as importaciones. En el corto plazc, no exis. 
te esta correlacidn tan estrecha, s e e  l o  demuestran loa indices 
publicados por el Banco Central de Ohile (1). 

En el cuadro N9 1 puede advertirse edmo ha bajado la euota 
que le correspondia las exportaciones dentro del productc geo- 
grkfico ,brute, que es una medida monetaria de la produccih del 
pais. En el quinquenio anterior a la crisis las exportaciones repre- 
srntaban el 21% del producto, mientras que en la d6cada m8s re- 
ciente esta mota ha si& de alrededor del lo%, como consecuen- 
cia del estancamiento de las exportaciones y del crecimiento P, la 
produccidn del resto de la economia. 

Despu6s de la crisis se paralizb ,el crecimiento “hacia pfuora”, 
la economia eontinu6 desarrollhdose, pero “hacia adentro”, res- 
pondiendo a la demanda internn y loa vacios dejados por 10s bie- 
nes extranjeros pue ya no podian importarse. Adquirieron, asi, 
gran impubo las actividades industriales destinadas a sustituir 
importaciones. a t e  hecho se refleja en el Cuadro NQ 1, en que 
pnede observarse cdmo ha disminuido 18 proporcidn de las impor- 
taciones dentro del total de bienes y servicios de que dispone 
anualmente el pais para consumo y para inversidn. En el guin- 
quenio de precrisk, el 34% de estos bienes J servicios elan im- 
portados, dentras que en la dkcada 1948-57 las importaciones re- 
presentaron 8610 alrededor del 10%. 

En general, aunque la reducci6n de las importacionee eondu- 
j o  a1 pais a un importante crecimiento de las actividades manu- 
factureras de sustitucibn, se mole aeephar sue  le redmci6n de la 

wment@ dv lee p W a b  da 

/ 

I 



e ,@erto w d t a  de eonmkrm que lacl bpmttaoiones de bie- 
nes ,&h etaqnWst,us lor un alto gorcentaje de plodnetos que SOR 
indiapenaablea para el desarrollo de laa actividadeg zw,ionales, PO- 
mo son los bienes de capital -(maquinarii y equips de produccibn) 
y laa meri t% primas y combust3’bles. Durante el quinquenio 1 9 ~ ~ -  
57, el 70% de laa importaciones de bienes estuvo eompuesto ,pm 
estos productos y s610 el 30% restante correspondid a bienes de 
consumo. Pero, entre estos bienes ,de consumo tambi6n hay pro- 
ductos que son indispensables. En 1953-57, s610 el 8% de 10s bie- 
nea de consumo importados fueron catalogados wmo de “us0 !e- 
cundario” por el Banco Central; el resto, el 70%, eorrespondib 
a productos de “uso habitual” y el 22% a bienes de ‘ k o  dnrable”. 

La importancia de las materias primas p combustibles es ob- 
adquirir en el extranjero se puode apreciar si se considera que 
ellos representan alrededor de 1/4 del valor total de la invcniciu 
bruta en capital fijo que realiza ,el pais anualmente para mante- 
ncr o aumentar si1 capacidad de produeeidn (1). De tal manera, 
Ias redncciones de la capacidad para importar bienes de capital, 
afectan necesariamente ai desarrollo eeonbmico del pais, dismiuu- 
yendo las posibilidades de incrementar su potencialidad de pro- 
duccibn. 

La importancia de las materias primas y combustibles es ob- 
via, ya que inciden directamentc sobre la marcha de todos 10s see- 
tores de la producci6n del pais, espeeialmente de las aetividades 
manufactureras. 

Entre 10s bienea importados de Consumo habitual figuran al- 
gunos t,an indispensables para la poblacidn cdmo 10s alimenticios, 
entre 10s que se cuentan el trigo, la came (incluso animales en 
pie), el caf6, el t6 y 10s aceites, que en 10s ,$ltimos aiios han re- 
presentado alrededor del 50% del valor de las bportacionrs de 
bienes de eonsumo habitual (2). 



En 10s capftdos que siguen el le&oF p a M  
dentes m L  detallados aobse la compoeleib de b Wpwteeionea 
que le pneden permitir formarse nn ,$&io pna9 ctabe1 sobre 10s as- 
peetos que se han querido destamr esquemAticamente en 10s p&- 
rrafos precedentes. 

Modalidades relativas a 10s apsmrrkanes del ooaaerofo exterior 

Las principales modalidades a que, deRde un punto dc'vista 
econdmico, se sujeta el comercio exterior chileno, pueden clasifi- 
wrse en seis grupos m8s importantes: a) )as modalidadrs de or- 
den general que emanan, principalmente, de disposiciones contc. 
nidas en la ley No 12.084; b) lm referentcs a1 regimen aduanero, 
e) las que ataiien a1 cambio; d) las relativas a la Gran Minekfir 
del Cobre, Salitre Hierro; e) las que se refieren a incentivos pa- 
ra el foment0 de las exportaciones en genaml, y f )  las que, de 
una u otra manera, significan incentivos para ciertas importacio. 
nes. 

M o d a Z i d a d e s g e n e r a I e s.- LS ley N.o 12.084 de ago& 
to de 1956, cuyo testo se refundid con la ley X.0 9.839 en el de- 
ereto del Yinisterio de Hacienda N.o 6.973, de septiembre de 1956, 
contiene las principales dispoeiciones generales relativas a1 CO- 

mereio exterior chileno. 
Dicha ley cred la Comisidn de Cambios Internacionales (CO- 

CAIN) (1) que es un organismo autdnomo de derecho ptiblieo. cu- 
yas relaciones con el Gobierno se ejercen por intermedio pel Mi- 
nisterio de Hacienda. La Comisidn de Cambios Internacionales, que 
vino a reemplazar a1 antiguo Consejo Nacional de ,Comercio Ex- 
terior (CONDECOR), est6 encargada de dictar las normae genera- 
les aplicables a1 comercio de importaci6n y exportacidn y p las 
operaciones de cambios internacionales, sin perjuicio de lo dis- 
puesto en las leyes N.os 11.828, 5.350 y ,l2.016, que ataiien princi- 
palmente a 10s regimenes especiales del cobre y del sditre. 

Antes de la dictacidn de la ley NQ 12.084, el comercio de im- 
portacidn Be regulaba por medio de concesiones de cuotas que de. 
bian solieitarse a1 CONDECOR, organismo que se sujetaba, en ge- 

(1) 



imes en el estrsnjero lacis he p6- 
amtos ,mh rnwasim B p~ire mantam 01 v&mes del eanexeie de 
impawta&b den- de la  rnfwgenes e i t e ~ d o s  e la a p e i d a d  de 

i r w t r s ~ ~ e n t a  es k ‘%ta de importaeionos pm- 
we, u pmposiei6n de le COCAIN, debe a p o b  el Miniu- 

terio de ltaoienda por deereto supremo. Be entiende qne las mer- 
cad&5 @=e no figmen en em kiaaa 8on de impOrta~i6~ p~&bida, 
per0 cnalqniera perrsona natural o juridica puede importar libre- 
mente, en cuaIquier cantidad, 10s productos ineloidos. 

En la l i d  en puesti6n, que se somete a modificaciones p t d -  
&cas, se s u e h  incluir tambi6n las operaciones del “Comercio Ex- 
terior Invisible’‘ y otros pages a3 exterior, aunque RQ taxativa- 
arente. 

El otro imtrumento de regdaci6n de Eas importaciones que 
ere6 la ley N@ $2.084, consist@ en la facultad de !a WAIN psra 
exigir an dep6sito previa a Ias operaciones de jmportaci6n. Dichos 
dep6sitos son equivalentes a un porcentaje del valor de tar, d i s h -  
tas mercaderias. cuyo monto y oportunidad es materia de acuer- 
dos de la Junta Direetisa de ia COCBIN. Et porcentaje mmcio- 
nado puede variar para Ias diferentes mercaderias, siendo en ge- 
neral m& bajo para 10s productos mHs necesarios para el pais. En 
abril de 1956, per ejemplo, se aprobd una “lista” en que 10s por- 
centsijes de dep6sitos variaron do 596 a 200% del valor Be b di- 
fereptes-mercaderias. El 31 de diciembre de 1958, 10s porcentajes 
vigentes variaban del 5% al 5.OQQ96. 

Lm depdsitos para importacidn, que en un co&errso ae pa- 
%&ban en moneda corriente, quedando oangdadm en el %llCO 

6entml pm plasm determinados, se efectGm en la actualidad se- 
modalidades alternativas. Una consiste en adpnirir un 

&la$’ emitid0 por la Tesoreria General de la BepGbha; 
la &pa alteragtiva consiste en clectuar el depWta en d k w ,  en 
erBaaco C&,ml (I). 



El Coadro NQ 2 maestre algunas hformaciones eobre el =on- 
to total, por CategorEaa, de las re teaches  originadas por 10s de- 
p6sitos r&doa para importer. 

C U A D R O  N.0 2 
Depdsitos para fmportacldn 

Retenclones new, uor categorias 

% de dep6- 
‘Ito 

Categoria en 
que se clast- 

mereadenas 
flCan lv 

Retenelones netas (en xnllea de mi- 
llones de pesos, lnoneda carrimbe) 

Dickmbre Dicimnbre Octubre 
1956 1 I..? 1 193 

A ._ 
B 
C 
D 
!E 
F 
G 
R 
I 

‘, I J 

5 
50 
100 
150 
200 
400 
600 

1.000 
1 1.50d 
5.000 

i:’” (a) Cifras redondeadas 
FUENTE: ?m~eo Central de W e :  Boletin Menad IW 16, a ~ n t a  de lW, 1 

y Boletm &amaI Ne 361, wtubre de 1958. 

La Icy 12.084 consagra la libertad para exportar cualquier 
mercadaria o producto, salvo que por decrcto siipremo del Minis- 
terio de Hacienda se eatablezca la prohibici6o o se le aujete a con- 
tingente dentro de Bpocas determinadas. Eata limitaci6n suele ser 
importante en el cas0 de 10s product06 agropeeuarios, debido a la 
insuficieneia de la oferta interna. 

En la misma ley en referencia se estahleci6, como execpcibn, 
~ la prohibici6n de exportar minorales de hierro provenientea de mi- 

nas cuya cubicaci6n sea superior a 30 millones de toneladaa. l r ta  
disposieih ne estableci6 con el objeto de protegtir a la industria 
sidehgica nacional, asegurhdole un abastecimiento de minew- 
les adecuado. No obatante, se pueden autorizar ezportacionee pro- 
venientes de minm de laa caracteristicaa refialadae, aiempre que la 

’ 

, 
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(Jml)lrlLBt%~ 6 Famento ib la Baduccih i n f m  Wmabbmimte, 
-%os glcportadmes eeth obligadwa a ret- a1 pa% el d e r  

total de Itis exportadonee que realieen. La ley fijs an plszo de 
90 dfm para ef‘echar &a qrmi6n Y otro de 10 &as para Equi- 
dar loe imetmmentos de cambioa internadonales a t ravk  de 
Banco o entidad autorizada. 

IJM c d s i o n e s  a que da origen el comercio exterior, lo mkmo 
que lm idemnizaciones por concepto de saguros u otrae causa, 
tembih es th  sujetaa a retorno total bajo plazos determinados. 

Las diapoeiciones generales sotre retornos no rigen para Ins 
exportaciones de cobre, salitrc y hierro de la gran mineria, que 
e&jn sometidas a regimenes especiales, a 10s que se haw referon- 
cia m8s adelante y principalmrnte en el capitulo correspondiente 
a las exportaciones mineras. 

B 1 g i m e n a d u a n e r 0.-Como se explic6 m6s arriba, la9 
disposiciones sobre listas de importaciones permitidas y sobre de- 
pdsitos previos, se han establecido con el fin principal de contro- 
iar el volumen de las importaciones y de orientarlas hacia 10s pro- 
ductos d s  necesarios, regulaci6n que antes se efectusba por me- 
dio de controles directos y tambien por medio del sistema de cam- 
bios preferenciales, a que se alude mLs adelante. 

Las disposiciones en cuestion tienen su justificaci6n m5s im- 
portante, dasde el punto de vista de 10s objetivos mencionados, en 
lo inadecuado de 10s aranceles aduaneros, cuya escasa significa: 
cibn, en cuanto a1 monto de 10s gravimenes, les impide actuar co- 
mo un instrumento regulador eficiente. KO obstante, desde haee 
al&n tiempo, se ha ido acentuando la opinidn en el sentido de vol- 
ver a darle a 10s derechos aduaneros el papel que les correspondr, 
aparte del de constituir una fuente de entradas fiscales (1). 

En Chile existen dos tipos de derechos de aduana : 10s “cspe- 
cificos” y 10s “ad-ralorem”. Los primeros se cobran como un va- 
lor monetario detcrminado para cada unidad fisica de las difcren- 
tcs mercaderias gravadas. Los derechos “ad-valorem” recargan Ins 
articulos en un cierto porcentaje de su valor. 

Existen diversos tipos de derechos especificos, algunos son per- 
manentes, otros piieden ser modifieados por el Presidente de la Rc- 

(1) Bn Is PPBueVdad $e artudia un nuevo arancel admnem que tendria par 
objetr, dm mayores franquicias a la importaci6n de materias primas 
que m udaten m el pats y nuem gravhexm e la importacicin ue 
poduclm berminado8 (N. del E.). 



C U A D R O  N.o 3 

1948 
1349 

c 1950 
* ? 5. 1951 

1952 

. $  

Dereehos aduaneros recaudados 

1s 
1.4 
1,2 
2.0 
2.5 

Miles de Miles de 
millones 

de $ 
millones 

de $ 
\ I &mo I 

1953 
1954 
19% 
1956 
1957 

22 
2,3 
5A 
12,l 
18,4 

Se nota en el cuadro anterior una extraordinaria alza de las 
rrcaudaciones aduaneras en 1956, que guards muy Intima rolacidn 
eon el aka  experimentada por el valor del cambio, la que SA puc- 
de comprobar en e1 Cuadro Nn 4. En efeeto, entre 1955 y 1956, el 
valor medio del d6lar para todrrs las operaciones subid bruscarnen- 
te de $175 a $ 374, en un 114%, lo que tuvo que redundar en un 
fuerte incremento de 10s derechos ad-valorem, lo que expliea, $11 

gran parte, el alza de un €242 de las recaudaciones totales, que 
acusa el Cuadro NQ 3 entre 10s afios 1955 y 1956. 

En forma parecida se explicarian 10s incrementoe de recall- 
daeiones habidoe en 1955 y en 1957, agrcgando, eso sf, que en esoR 
a6os bubo tambi6n notables incrementoe de las imgortaciones, que 
obviampnte debieron influir en lae recaudaciones aduanerw. 
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tip0 de cambio implIoito muy fav@r&L% Entre Batm 
han figurado el salitre crist&wdo, femomanganeso, 

OS de zinc, mufre, vino, mber5Lw de biemo dB la me- 

s espeeides que favoreeian b s  expmM- ae rteufre 7 viao. 
For bltimo, un tercer objetivo b&w, era el cle subsidiar, por 

dio de tipos de cambio sobawvualad@q dertas importa&mes, 63- 
peciahente de bipmes de consumo esm&les corn el aAcar, 10s 
antibi6tieos, la parafha, la came, el weite, d t6. (En 1955, el ti- 
pa de cambio aplicado a e&as i m p m i m e s  fae el “oficial“, de 
$ 110 por d6Iar, en ciPEMetsncia qae &e aiio, wgfin el Cuadro 
N* 4, el tip0 medio de cambio h e  de $ 175). 

El monto de 10s subsidios concedidos a las hportacionw a 
vQ de 10s tipos de cambio subrmduados h e ,  en les Qtjmos 

Gas de aplieaci6n del sistema, de alredeitm del 35% del precio dc 
las importacimes, en promedio (1) (2). In eaa 6pwa, mtos pub- 
sidios tenien nna fuerte ponderacidn dentro del totel de los gas- 
tos del Gobierno, llrgando varios a6os B ,pepresentar m&i del 20% 
de ems gastos (3). 

En tBwinos econ6micos, l8 s6l0rePalailci6n del oambb,de “re- 
torno” de la Gran Minerfa, era una Be bm manerw, junt6 COD una 

‘ 
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alta trjbutacih, dc transferir a1 resto de la economia nacionsl pR,.- 
te  de 10s ingrwos Reneradoa en e s a  actividadea &e mayor prodne. 
tividad Pm pemaa  OouPada, que en el cas0 del cobre em alrededor 
de 10 veces aUPeriOr a la de la economia en conjunto, m& de 12 
veces Superior a la de la industria y 20 veep* 1s de la agricnltnra 
(1). La transferencia en cueatidn se realizaba a 10s sectmps ex- 
portadores mar@nales directamente, por medio de 10s cambios Sub- 
avalnados. Loa consumidores y otros sectores redbian esta tram- 
ferencia por medio de 10s tipos de cambios sobreavaluados, que 
permitian abaratsr las importaciones. 

En abril de 1956 se establecieron en el pa& nnevas modalida- 
des cambiarias, que modifiearon sustancialmente el antiguo rigi- 
men. Junto con eliminarse el mecanismo do fijaei6n de 10s diver- 
sos tipos de eambio por parte del CONDECOR, se entreg6 todo el 
manejo de 10s cambios exteriores a1 Banco Central y a 10s Bau- 
cos eomerciales, que operarian ampliamente sobre las monedas ex. 
tranjeras a un tipo de cambio tinico y fluctuante, determinado por 
la oferta y la demands. 

Sin embargo, se dej6 funcionar el mereado de corredores pa. 
ra las transaeciones invisibles de turismo, remesas diversas y de 
diplomAticos, compras de particulares, conversi6n de aportes de 
capital extranjero que se efectcan conforme a D. F. L. NP 437, ete. 

El Banco Central cumple un papel de extraordinaria impor- 
tancia en relaci6n a las operaciones de cambio, ya que es el mayor 
comprador y vendedor de divisas extranjeras, de manera que, de 
hecho, es el organism0 que determina el t i p  de eambio. aunque 
teniendo en cuenta las condiciones de o a y demands prevale- 
eientes. El Qobierno siempre conserva su influencia sobre el me- 
canimo eambiario, pero menos directamenet que antes de la re- 

(1) GEPN.4 O.C. 
(a) A c o d e m  de IDSO, ae estabM6 e l  &ea ltnics de WmbiO.  fIzndi&n- 

d m  en mla la banearia la de corredores. Ademb. la? 
quedaron autortapdap para r e & r  depasitos en maned8 e x t r m  Y 
para obtener y conceder credltoS en diulsss. 

(3) Sobre incentives a ios aport= de capital exaanlero hay referencias m h  
adelante 

(4) Can beha is de enero de 1962 se ast.bleci6 dos meradw de dim' 
a) El Mercado Libre Ban&o p b) el Mercndo de Carredores. el 
prlrnero operan los B a n c ~ ~  comerciales el Banco del Estsa0 de M e .  
Y 8011 el aegundo iueden operar 8-L de la0 InstItucimes nombnr- 
das, lw comedomi e camerclo, cas89 de cambias Y atru finma. ma 
autorlasci6n del Gad# Ejecutlvo del Benm Central, tal fue Pcor 
d do ,en la SwMn W 109 del mencionado COdt6. pln ea8 m I 6 r ~  OCS- 
sltn detexmh6 lu div iw  que se lIquidarbn 1 tip0 de MmWo tiel 
Zneropdo Ubm bmcsrlo 7 I89 que M UQuidWh sl tip0 de clrmhia del 
mereado de corredores. (N. del E.). 

(21, (31, (4). 



Banco Central wmpra 3 vmde divks sctrqjerw p 10s bm- 
ros autorkdos Sin linaitnsih tkl@un$. E4 wmecwnq&%, el h a t -  
co Central Gene ung fiUl&a regda#.orF del mepqdo de wmbio. 

Lae ,ventas de d iv iw  e&& gmvadas con nn impwto de 
l%, de seuerdo a una di~pw%n de la h y  No. 12.462, que re- 
dujo 1111 hpU&O materim de 5% J qaboq6 otro de $15 por dfixar, 
con el objeto de favorecer a loa sectores exportadores, trash- 
dando el monto de los impusptos abolidos a1 preeip del aambio (2). 

El Cuadro NQ 4 muestra -a serie estatadistha del valor de 
10s principales tipos de cambie a lo largo qe 10s i i l tkos &os: 
la paridad ofieial, apmbada par el Fmdo Monetsrio Interns- 
cional; el cambio libre bancario, vigente desde 1956* y el cam- 
bio de corndorep. A d d ,  el cuadro epntiene una aerie relati- 
va a1 tip0 de eumbio lnadio popderaao para todas las operaoio- 
nes, cuyo valor inchye hs reeargos fiimcieros originados por 
1- operaciones en divisau 

Ea el aundro en referencia, puede apreciarse gne el cambio 
de corredores, que spera ea UD campo rnny redw3o del merm- 
do de divisas, ae ha mantenido siemgre en el valor m b  alta, in- 
eluso muy por encima. hasta EX%, del valor me&o calaulado 
para todae las operaciones. gin embargo, se nota qne *a part* 
de 1956, a60 de Is reforma cmbissia %ne E& lQ 
arriba, la diferencia sc ha ystr@u& gmndmepe 

I 



A f i O  

CamMO Ine- 
dio para 
todas las 

opPracIone8 
de comercio 

exterior 
(C) 

1948 
I949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1951 
1968 

I 

(e) octubre 

31 
81 
31 
31 
31 

11c 
110 
110 

110 

4.99 -I ::;I 

60 
78 
90 
85 

124 
114 

I 290 
540 
534 
694 

1.004 

’ 

36 
37 
50 
59 . 66 
15 
98 

175 
314 
655 

(d) 840 
I , , - 

(a) Cambio de $ 3% Bstabpeeido por (Derret0 de Hacienda en juUo de 1942, 
cuprohado lpol@ Fond0 Monetsrio I~tfmacional en 1948. El de $ UO 
dge OfMfdmanb deadr octubre de 1953. 

(b) A P M O  a de cubril de 1956 (Ver texto). 
(c) Fuente: mR80, peparkmento de PlaaifWi6e Inchre recargos 

S~ER&TOS sabre las c@erecione.s de cambia. 
(d) Gm’respande al valor medio del aiio 1958. 
(e) dal Editor: Durante 1969-1960 7 1881, el tip0 Wco fue de S l.W 

Ptlr d W .  
Huente: gan00 Oentml de W e :  Boleth Mena~aJ Na SSS, o c W m  
de 1958, pelvo pera la serie correspondiente a Is Nota tc). 

La paridad oficial que aparece en el Cuadro No. 4, no ha 
tonido, despuks de 1955, aplicaci6n alguna en las operacionra 
de cambio. 

k o d s l i d a d s s  e s p e c t a l e s  r e l a t i n a s  a l a  
d t l r n  M i n e r f a  d e l  C o b t e ,  S a l f t r c  y H i e -  
r I 0.- Yor el interks espccifico que tienen las modalidadcs , e s  
p?ciales relat.ivaa a la &an Minerfa, auwue su hidencia ea trans- 
cendental en el comercio exterior del pais, se hoce referencia e r  
plleita a &as en la segunda parte, en 10s achpites correspondia- 
tee a laa exyortaciones de cobre, hierro, d i t r e  y Wdo. 





*-azFmwuB i2B 

TlanW, 10s miemor pzgeloo~or qnedep dmiaos de b k- 
puestos ,que reellen sabre la energia el6ctric.a y Mbze ler 
bustiblw empleados en su prodwci6n, y de loa qne m a e n  wbre 
las coztiplreventsp de lae materia0 phias  o bienes intermedios 
naciadea  o hportedos, que entran en Is producei6n de loa 
artIculor que se exporten (1). I 

Lap exenciones mencionadas no son aplicables a Isa expor- 
taciones de cobre, salitre y hierro de la Grau Mineria (2). 

E s t f m u l o  a c f e r t a s  i m p o r t a c f o n e s , s e g b n  
se expfica en 10s pbrafos refereutes a las modalidades cambiarias, 
con anterioridad a la reforma operada en 1956, el Gobierno, a 
t r avh  de fijaci6n de tipos de cambios prefereneiales, tonificaba 
la importaci6n de ciertos productos esenciales, materias primas, 
alimentos, maquinarias. En la actualidad, este sistema de bonifi- 
caci6n no se aplica. 

Cumdo se efectu6 la reforma, en Abril de 1956, el Cfobierno 
dispuso subsidios direetos para algunas importaciones de con- 
sumo esencial, con el objeto de no producir un impact0 violen- 
to en el costo de la rida de la poblaci6n. 

Numerosas leyes han autorizado liberaciones especiales de 
derechos aduaneros a importaciones de instituciones pfiblicas, em- 
presas del Estado y de algunas compafiias y actividades priva- 
das, cuyo desarrollo @e ha estimado convenientc fomentar. En 
virtud de la Ley No. 12.861, 16s franquicias tributarias o de cual- 
quier otro orden que beneficien a las instituciones del Estado, s6- 
lo pueden aplicarse a la importacibn, venta o transferencia que 
Sean para su propio uso o consumo. 

Los puertos libres de Arica y Punta Arenas, represent- otras 
de las modalidades de incremento a las importaciones, que con- 
sisten en la liberacidn Ipermanente de dereclios de internaci6n a 
zonas geogr4ficas. 

El Decreto con F’uerza de Ley No. 303, de Agosto de 1953, 
otorg6 a1 Departamento de Arica un rCgimen especial de fran- 
quicias tributarias y aduaneras, con el objeto de propender al des- 
arrollo de esa regibn. Sin embargo, el excesivo crecimiento de 
las importaciones realieadas por 10s puertos de Arioa y Chaeallu- 



la QlQwsma- 

ts ha provowdo en rlgopos re-ea rsaociones con%mrk a iu 
mmtenimiento (1). 

En 1963, las bnportaciones s e a l i m b  p w  10s puertoe mcn- 
cionodoi alasnsaron a poco m b  de 'Mw 7 milloner, en 1956 8 
US@ 14 millonee y ea 1957 a %I millones de d6lares, con UII 

pan porcentaje de  articulos auntuarios (2). 
La Ley No. l2.008, de Febrero de 1966, dispone a l p -  fran- 

quicias aduaneras a las importacionee de las provincias de Chi- 
106, &sen y Magallanes, con restricciones para la internacidn de 
art icQs suntuarios (3). 

La Ley No. 12.808, de febrero de 1958. autoriza la libre im- 
portacidn por las provincias de Tarapacb y Antofagasta y el De- 
partamento de Chafiaral, exentss ide gradmenee, a una lista de 
productos alimenticios destinados, exclusivamente, a1 consumo de 
las monas mencionadas. , 

Z n s t i t u c i o n e s  i n t e r  n a c t o n a 1 e s q u e a e 
r e l a c t o n a n  c o n  e l  c o m e r c f o  e z t e r i o l r  
c h t I e n o-Trea son las instituciones internacionales que tienen 
una relacih n&s directa con el comercio exterior chileno. Dos de 
ellas, el Fond0 Monetario Internacional y el Banco Internacional 
de Reconstruccidn y Fomento, son la8 d s  antiguas. Ambas tu- 
vieron su origen en la ConferenciL' Internacional celebrada en 

do en 00ntormIdad B 6 rlispuutd en el pr&& P del de&& del Mi- 
nisterio de Ewn& Foment0 y Reco~lmccI6n Np 127a de 7 de aep- 
tiembre de USI, que hj6 el &exto reiurrdldo de loa dtepaddonea mbre co- 
mercio de exportacMn e fmportacI6n y opmdonea de 
nsdonaka, y que ae hiternen en el to de A d a ,  e%% 
aiectps .1 pago de todDs lcm d e r w h m  que se -?#an por. 
Iss Sduanas, con m.cepoMn del lanpu&a &onal -led& de acuer- 
do con b dtspueato en el articulo 1.890 de la Lw N m  18a6. 



&etton Woods, La tercera, la Corporaeibn Emmiera  bmeia- 
nal, ~1fid6 en la XI B 6 6 n  Anna del FoOnao 1 y t o n ' ~ ~ ' ' y  &I 
B p c o  Me@$ cel&rada ai septiembre de 1956 en Wanhingbon. 

fro6 convknios de Bretton Woods y el relativo a la Coppora- 
ci6n fpersrn ratificadoe por Chile por las leyes Nos. 6.403 y EZ.451 
en 1946 9 1957, respectivamente. 

Uno de 10s propbsitos ,prhcipalee del Fondo Monetario ea 
ayudar a crear y mantener tipoe de eambio estables y libertad 
en laa transacciones monetarias. El Fond0 est4 au torhdo para 
conceder prbstamos a corto plmo a 10s Fakes imiembros con el 
objeto de fmandar deficit de balanea de pagos atribuidos a dew 
equilibrios temporalee. 

A comienms de 1956, al dsmo tiempo de iniciarse la re- 
forma cambiaria que liberaliz6 el comereio de divisas, Chile for- 
maliE6 con el Fopdo Monetario un importante convenio de asisten- 
cia, que favorecia la formacitin de un fondo regdador de cam- 
bios. El monto de dicho fondo h e  de US$ 76 millones: 35 mi- 
llones fneron aportaclos por el Fondo Monetario, 30 por bamos 
comerciales norteamericanos y 10 por el Tesoro de Estados Uni- 
dos. Eatos aportes tuvieron el cadeter de promeeas de crhdito 
(%and by"), por el plaza de un a60, posteriormente renovsdo. 
eon el objeto de ser cumplido en cam de sur& la necesidad eomo 
consecuencia de las nuevm modalidades cambdas.  El fondo en 
cuestibn ha sido utilixado en varian oportnnidades (1). 

Los objetivos pricipalea pemgnidos por la ,creaci6n del Ban- 
co Internseional de Reconstrucci6n y Fomento fneron el de ayn- 
dar a la recuperaci6n econ6mica de las naciones devastadas por 
la gueri's y el de lcooperar al desenvolvimiento de 10s pabes in- 
snficientemente desarrollados. En vir$ud de este prop6sit0, Chile 
ha recibido numerosos crkditoe del Banco para la adquitkitin en 
el extranjero, de maquinarias desthadas a la expm&h o Cree 
ci6n de importantes aetividades para la economia nacional. El 
Cuadro No. 8 contiene una relacih de &S crMitoe. 



C U A D R O  N.0. 6 

M t t o a  del Banco ZntetntzclonaZ de R w w d n  y Fomento 
A1 Sl de DMmbre de lDS7 

Fechp Otorgado a Monk, en 
mlllonei de 

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

I I 

mente: Banco Central de a l e :  Trirc.Lmusg~~nda lldsmork bnlrl, 1957. 

En la actualidad, el Banco Internacional tiene en estudio va- 
rias nuevas solicitudes de crbditoe. I 

De acuerdo a la Ley No. 8.403, que ratificd el convenio re- 
lativo al Banco Jnternacional, la Corporaci6n de Fomento de la 
Produccidn es el organism0 responsable de 10s crbditos, raz6n por 
la cual esta institucidn debe prestar BU aprobaci6n y garantizrrr 
todos 10s prbstamos que el Banco concede a1 pais. 

La Corporaci6n Financiers Internacional, dependiente del Ban. 
co ,de Reconstrucci6n y Fomento, tiene por objetivo la promoci6n 
del desarrollo econ6mico mediante el esthulo de la empresa pri- 

Durante su primer 60 de vida, la CorporaciBn Financiera 
provey6 fondos para efectnar una inversi6n de TJ& 2,2 millones 
en la Empresa Minera Mantos Blancos, para la operacidn de una 
mina de cobre. 

Actualmente, 10s pahes de Ambrica, especialmente loa lati- 
noamericanos, e s t h  avanzando en 10s estudio8 y organizaci6n de 
un banco regional, el Banco Interamericanu, cuyos fines asrian 
m b  eepecificoe en cuanto a1 deearrollo econdmico de la6 nacio- 
nee del continente. Dicho banco traerh, sin d u b ,  algunar reper- 
cueionee importantes eobre el financiamiento de invemionee nece- 
earias para el crecimiento eeondmico chileno J ,  obviamente, so- 
bre m comercio exterior y Balanza de Pagor (1). 

vada. I !  

(1) El convenlo conrtitutlvo del Bmcn Interamerlcsno de wlrrrollo (BID) 
rue a u ~ ~ ? I t a  mr Ohlle en abril de 1W J rstiflcado en nopimbre del 
mlmrto Ub CW. del IC.). 



Lai @UUWZB Boon6miea ma An&&s L a ~ s  
ga&mo de lvll Naaimes Un3dacl, tiene u m  pmtidgtadh 
ta ea el 00xtxsm5is mterior del p&, prineipabumte 
ci6n de  mtu&io y promotm de Sisrtar moMiddeh, medihs a 
eonvenioe en el gglbito latinoamerieemo. frae eoeae d s  aotnesk 
lientes en estoe antidoe son loa eetudios reali.8sdos mobre el acc- 
ro, el papel y celuloea y otros, y en especial, deben mencimamse 
10s grandee avances que ee eat& obtemendo en relsei4n a merea- 
dos regionales y a1 mercado e o m h  en America Latins, en qne le 
CEPAL aetfia eomo centro de estndio y como organism0 promo- 
tor mOs importante (1). 

r = -  

C o n v e n i o s  i n t e r n a c  i o n a l e s  r e l a t i v o s  a 1  
C o m e r c i o E I t e r i o T-El 14 de Febrero de 1949, Chile 
formaliz6 su adhesi6n a1 organism0 “Aeuerdo General sobre Arm- 
eeles Aduaneros y Comercio” (GATT) ,(2). Este convenio eonsi- 
derado eomo el C6digo de mayor importaneia del comereio inter- 
national, contiene las clhusulas generales de “la naci6n mPs favo- 
reeida”. 

En virtud de este Acuerdo, Chile mantiene relaciones co- 
merciales con 32 paises (Enero 1958) : ‘I latinoamerieanos, 2 nor- 
teammicanos, 15 europeos y 8 del resto .del mundo. 

Algunos aspeetos del Mercado Comb Europeo, que tienden 
a wear un mercado preferencial, no se han ceiiido a las cl8nsn- 
las de la naci6n m L  favorecida del GATT, razdn por la cual Chi- 
le ha debido pedir, en reuniones del GATT, que se mantengan 
las ventajaa de que goeaban 10s productos chilenos antee de la 
creaci6n del Mercado Comh Europeo. 

Ademls, .Chile ha suscrito diferentes acuerdos, convenios o 
tratados comerciales, y de pagos en algunos casos, eon 2-1 paises: 
9 paises latinoamerieanos, 2 ncrteamericanos, 12 europeos .v 1 del 
resto del mendo (India, Acuerdo Comercial de 1956). Cnda uno 
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sata, a vmea, a- v s a ) .  Lm coBtabilida& Be laa opem~- 
aioncs a w e  aa mmgen el sietems descrito, se Llevo uammdo 
una moaeda fiCtiaM, denomhda “moneds de cnents”, qlle en 
10s contFeaoe ehienos ea el d 6 h  estadonnidense, reeibiedo el 
n a b r e  de ‘“dbhr eonVenio”. 

A fmes de 1967, Chile tenia convenios de page con 10 de Iei 
24 palms Bon que ha m e r i t 0  acuerdoa comercialea (1). 

&e ba advertido que Chile msntiene eonvenioe del tip0 bila- 
teral. Si% embargo, sc &t&a haeiendo edneraos pars Ilegar a 
sistmas nzdtiiateralee, eepecialmente den6ro del k e a  htinome- 
ricana, de modo de facilitar el comercio intermeion& 
Th tip0 especial de convenios son 10s Convemios sobre Xsce- 

&ma Adcolas Mqteanerexicanos, mcritos enbe los Gobiernos 
de Chile y Efd. TN:’ ‘ 

Estos convenios consisten mSa bien en UR contrato de cl6dito 
que Estados Unidos ha concedido a Chile, snministrhdole pro- 
duatos a&colas (pagaderas en moneda naciozd. Parte de las an- 
maa que resdtan de lm ventas de 10s productos en el mercado in- 
terno se destinan a bvedones del Qobierno de =. m. en chi- 
le, y la mayor cuota, que ea lo que constituye propiamente el p&- 
t m ,  se destina a un pograma de invexsiones, apobado par EE 
VU. y tambih por Ley de la Repiiblica, con fines de deafw?oIlo 
ecoh6llPic~ especialmentie &cola. 

Los estudios relativas a la consecncidn de mercadoa re@% 

pidamente, pudo qde pmoen ser mebQa m e  lw lsoIeep 
‘de 19 re@&n, oomo m e l o  de alcanaar im6 SkayW* ilrtldea &I 60- 



mfbofe y por la impostencia del aomercio r8cfpro6o (a) ,  se mi- . 
ma ae inter& degtacar 10s aedectoe mfis solsree8lientea del 
conoenio de eomercio y de pagos swritos entre Chile y Argan th .  

En mayo de 1967 10s c)obie&os de , W e  y drgendna BUS- 

mibieron M nuevo Convenio comercia1 de Pagos qlle comprende 
tres aspectos fundamentales: el Convenio Comercial, el Conveniu 
de Pagos y un Protocolo Adicional sobre intereambio 50nal desti- 
nado a1 abastecimiento reciproco de la prodn6a de h tofagas ta  
y el noroeste argentino. 

Por pedio del Convenio bmercial, 10s doe paises decidie- 
ron adoptar las medidae necesarias para obtener el incremento 
del intercambio procurando que 10s precios de las mercaderias 
que se intercambian se cotizaren en paridad con 10s del mercado 
internacional. Todo Io anterior dentro del criterio tradicional, en 
un sentido de complementacih econdmica, es decir, qae la im- 
portacidn y exportecidn sea solamente de productos originarios de 
ambos paises destinados en el otm a au propio consumn. 

El Convenio Comercial mantiene el rbgimen de permisos au. 
tomAticos para 10s principal- producton ae expmtacich de lae 
dos paciones sujetos, en todo caso, a las dieposiciones que esta- 
hlecen 10s respectivos regimenee de cambbs. Por parte de Chile 
se coneidera, espeeialmente, la exportaci6n de maderas, hierro, co- 
bre y w incorporan nuevos rubrds como el papel para peri6dico~ 
y la celulosa. Entre 10s productos argentinos cabe seiialar el tri- 
go, came, cueros, lana, ganado, manteoa, grass y ,manteqnilla, 

I 





jur:dieas extranjews aporten sl pa& eon el Q ~ M  de inicirtr, am- 
pliar o impuhar actividades qne tiendan a . e 6 t h d a r  BU d-rnUb 
indwtzid o a mejorar b explotaaibn de su riqueeza minem, a@- 
cola o forestal, y a mejorar o incrementar 10s medim de t k m p -  
tes. Los capitales que ingresen con loa fin= seflnladoe, d e b n  e.+ 
tableeerse en forma definitiva en el pass (I). 

(1) am el obfeto de Wlmular en el PSlB la Cb WWEd PrO- 
venieatas oel utmnjerch el M e n b e  de ea, en UIK) de lM 
Iscu:t&s Que se le concedleron @or la Ley 29=, dict6 con tevha 
SD de mam de 1WO. el l2BfL Np Q38, DublICado en el D.06 de 44V-80. 
conmido por el Gstmtuta del InveMionBta 
 as tranquidas que el D3.L. NP 2S8 otwm a lea peraOn&% we mor- 
ten al paia nuevw capitales qmvenientes &l Bxtarlor con el objeb de 
ras, agrlcolss. mineras, pwqueres e indae&l&m o bien otrss ac@vi- 
d2-s que man caMiePdPs de inter& p u a  la eeanomh mional, son 
la6 siiguientes: 
l.-Derecho a amDrtissr oon mrgo a utilidades de bienes del sctlvo f1- 

sic0 en que hayan Invertldo 10s capi&les sportadas. 
2.431 derecho a revalorbar de d o  en d o  sin pagar hpuesto8, el actlvo 

rspmentativo del capital amado. 
3.-Derecho a retirad del pafs el capital eportado. 
4.-Demho a remesar Iw uWidades e intereaa producidoa por el -pi- 

tal aportado. 
S.-Ubre ac&80 pl mercado de compraventa de divhna paso In lIquida- 

dacidn de laa que constituyan nuevoa sported de cspftal p 3m mce- 
sarias destiadss a retomar el capltal, utilidudes e intereses. 

8.-Derecho a utilbu 10s csmbios pmveniented de nua exportacionea ga- 
ra las fines szil&adw en loa #.os 3 y 4. 

?.--Liberaci6n de dezechw aduoneras y liberrrcf6n de todo depddto pre- 
via y otrm obligaciones que afectm a la Importaci6n. mtss iranqui- 
cias se limitan en su apUcad6n: 
(2) A Is iaternaci6n de rmequinarh y d e a b  clementos nuevos 

debtinador a WII) industria @e no exists en el  air y que con- 
mma a lo menos un 80% de metbtdrla prlma nacional. 

(b) A la8 industriarr estableddw en el exterior que trasladan a1 
Wla sun ln6tPlacionea y magwinarias cvn el fin de prartguir 
en mile nu6 actividadw, simpre que nean mdustrias nuevss 
Y que connunon a lo mmos, 80% * materia priana nacional, y 

(13 4 lss maquinariiar y d W  elemenma que ne internen al pafs 
Y &ie dentinen em forme exclu8iva n la pmhccidn de rrtfculos 
de emortacm. 

8.4onSeI8ci6n de Wbutae. mtas franqufciss ne Bplican a lss em- 
W m  dsdicadsa exdIIsivpmentc a la pioducci6n de artfcu:on de 

0 a c*pit.lar atrsRfero6 destlmdon a1 wt&leWen- 
to de igdwWu8 de carActer fundenrantsl, que GO exlotan en el 
m*. 
(*) ~ ~ S ~ a 2 ~ % X ~ ~ n ~ ~ %  z F h ~  e 

meto w muelm is Wtmnmibn. 
tb) Gambtla 4e que no 40 mlIcnr& nuevru norma6 erpecwa pa- 

111 CbOMnlnu Isr re- obtddes mr los apuevw cwiuea. 
(c) C€a?anUa &e que m wllcw& nwvm tnibutas gwe atsown en 

iniclar, nampliar. impulspD, me- 0 rmovna. &hMadas mutt?. 

4 

mmetm art08 bmericiw en 1~ ~fguen*: 
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forma excLusiva a ~a empresa, sUs ;ubproducto3 o al oomercío 
y transporte de ellos. 
•Estas franquicias se otorgan por el plazo de 10 afios y en ca
sos callfjcados IJlllede extenderse hasta 20 años. 
Aclarando las disposiciones del Estatuto del Inversionista, la 
Oontraloria Genera.! de 'la Repúb:ica y el Banco Central han 
dictaiii!..lnado que, los c81Pita·les extranjeros acogidos a las dis
posiciones del D.F L. 258 no están afectos a la obligación de 
efectuar depósitos. !Por su parte !a Contralorla Genera¡ de la 
República •ha dictSiminado ¡que est<>s aoorte:; no están afectos 
al impuesto adicional que en virtud del art. 169 de la Ley 
13.305 ha reemplazado, en la mayoria de Jos casos, al de.pó.!!ito. 
Cabe agre¡;ar que la Comisión de C,_mbio; Intemuionales. 
hoy Banco Central, por acuerdo de sesión N• 54!l , resolvió que 
estando aprobado en •principio por el C'~mité de Invers iones 
Extranjeras, una solicitud d e arpone ce ~~it.:JJ , puede proce
derse a internar Jos bienes que lo ccmpon en, sin necesidad de 
erecbuar los depósitos im¡puestos. 

dl Invariabilidad de los tributos por 10 años. cuando se 
trate de aporh~s destinados al establecimiento de industrias de 
carácter fundamental que ¡no existen en el pais. 

e) Revalorización de los activos de año en año, de acuer
do con la s variaciones qee haya experimentado el tipo de cam
bio libre ¡bancario (durante el plazo de 10 años) (N . del E.). 

El Comité de Inversiones Extranjeras (1) . a quien la ley con
firió la aplicación del Estatuto del Inversionista. ent ró a fun cio
nar en el mes de marzo de 1954, y hasta el ~Q de noviembre d e 195c 
había r e~ibido 247 solicitudes. 

(1 ) El Comité de \lnversiones Extranjeras está formado por Jos siguientes 
miembros: 
Miembros permanentes: 
Ministro de Economla, Fomento y R econstrucción, que lo preside. 
Ministro de Hacienda. 
Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción. 
Presidente de la Comisión de Cambios Internacionales. 
Presidente del Banco Central. 
Presidente del Banco del Estado de Chile. 
Mlnlstros : 
(Forman parte del Comité en lo relacionado con sus Ministerios) 
Ministro de Agricultura . 
Ministro de Minas. 
Ministro de Obras Públicas. 
Representantes sin derecho a voto: 
Representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio 
(Presidente). 
Subrogante : Ger ente de la Sociedad de Fomento Fabril . Gerente de la 
Soc. Nacional de Mlneria. 
Subrogante : Un consejero de aa So c. Nac. de Mlnerla. 
Observadores: 
Subsecretario de Relaciones Exheriores. 
Un representante del Comité Privado de Inversiones Extranjeras. 
Un representante de los Organismos de la Producción. 
Secretarios: 
Jefe del Departamento de Inversiones Extranjeras y ,Asistencia Técnlc~. 
Subrogan te : Ingenier o de la Gerencia de Promoción, Corto. 
Asesor Legal: 



am 
Rasta ,la b&a  indicada hnbian sido aprobfidaa 121 solicitu- 

des, 57 se encontraban pendientes y BP ~ & S ~ I I  aids reobaardas. DP 
lm I21 d c i t u & m  apmbadas, 110 ~ ~ i t & b ~ i  Q ~ B  sasohrci6n def i i -  
tiva p I1 estaban aprobadas en prinsfpio. 

La cuantia de lor capitales commpon&entw B lrur 110 sohi -  
tudes resueltas asciende a US$ 62 millones (1) provenientes prin- 
cipalmente ,de Estados Unidos, €'anam&, Canad6 e Italia. EI 50% 
de estos aportes ha sido destinsdo a actividades industriales y 
el 39% a la mineria. Las industrias preferidas ban sido la tsxtil, 
US$12 millones, y la quimica, US$ 7 millones, que suman el 60% 
de la cuantia de 10s aportes de capital para actividades msnufac- 
tureras (2). 

C U A D R O  N.o 6 

Aportes de capital extranjero seg5n poises de arigen, 
corrspondtentes a 110 solicitudes aprobadas hasta 

el 1.0' de noofembre de 1958 

Pais de origen 

Alemania .................................. 
canado .................................... 
Estados Unidos ............................. 
Francia .................................. 
Inglaterra ................................. 
Italia . . . . . . . . . . . . . . .  ,. .................... 
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suecia ................................... 
Venezuela ..................... I.. . . . . . . . . . .  
Otros paises ............................... 
Total ..................................... 81,6 

FwEyrE: Oomlte de pversioned Zxtranjeres: Memor4ndum de 1 V  de no- 

(1) De loa Us( 82 millones se habian internado a1 pels, h a h  aovlembre de 

viembre de 1955. 

1968. alrededor de 20 hloned de d6oreS. 



........... ;3 
3; 

A&ricultura Y ailvicultura 
Pesca ........................... 
Mineria 
Industria ......................... 

Quimica ...................... 
Alimentlcia ................... 2.3 
Te%til ....................... lZ,2 
Tractores I 23 
bdaquinariss y aceesorios Transportes i Z,4 
Metalfirglca I . .  2.7 
Otras ,. . . . .  2,s 

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

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

Construcci6n ..................... ; 09  
"ransports, comunicaciones y almacenaje 1,s 

mTAL ......................... 61,B 

FZTENTE: Cornit6 de Inversiones Extranjeras: Memorbndnm 1-XI-58. 

Ademds de las disposiciones sefialadas referentes a1 Estatuto 
del Inversionista, existen otras leyes que autorizan y otorgan ga- 
rantias o regimenes espeeiales a 10s aportes de papital extranjem. 
Entre estas leyes cabe meneionar las relativas a la e g r a c i 6 n  de 
colonos agricolas ,y a la inmigracibn en general; el decreto NQ 
6.973 (septiembre 1956) en lo relativo a aportes en divisas; la Ley 
de Arica (1) J la Ley de Nuevo Trato a1 Cobre (NP 11.828) (2). 

En virtud de la Ley del Cobre, ?e han autorizado, durante 10s 
afios 1956, 1957 y 1958, importantes inversiones, aseendentes a un 
total de US$ 155 millones, de 10s puales, el 10 de enero de 195% 
se encontraban invertidos US$ 66 ,millones. De la suma autorieada, 
US$ 42 millones corresponden a 1s Compafifa Chile Exploratiou 
(Anaconda), US$ 104 millones a la Andes Copper Nining ( h a -  
conda) y CS$ ,9 millones a la Braden Copper. Estos aportes go. 
zan en general, de 1- mismas franquieias relativas a1 Estatuto del 
Inversionista (DFL. 437). 

Las Exportaciones 

a e n e r a 1 f d d 8 s.- Las exportaciones chilenas tienen una ca- 
ractersstica que es cornfin a la mayor parte de 10s peises subdes- 

(1) ver aapite rehtivo a estImuIo a ias importaciones. 
(1) Ver pkrafo sobre exportaciones de cobre de la Oran Mineria. P&. 1W. 



-os, J es que ue um &O go&eentsje, de m o a  
POCM pmduotos p r M o s .  3b el WaT, Lop m d u c -  
toe prjlaariee wmtituyerim el 88% del d w  tGltal de ha a p ~ a -  
tscimes bienes (83% de origen h e r o  y 9% de origan agfico- 
la) y 410 el 8% coneisti6 en productos mmufactuMdo8. En el lab- 
mo perEodo las exportaciones de un solo producto, el cobre, repre- 
sentaron el 63% del total y las de salitre el 18% totauando, e6- 
tos do8 productos, el 76% (1). 

Esta peculiar eompodci6n de las erporteciones, da d comer- 
eio exterior chileno un ca r t t e r  extremadamente dapefiente de 
la demanda y precios del cobre. Sua ,fluctuaeionee kciden directa- 
mente en la cliaponibilidad de dipieae y, per lo tanto, a la Dalan- 
za de Paws y en la capacidad del pais para realizar rn impor- 
taciones. 

Tambibn, dichaa fluctuaeiones afeetan 10s ingreaos fiscalea pro- 
venientre de la mineria del cobre, circunstancia que pnede acarreas 
graves problem a la “Caja .Fiscal”, cuando lor roliimcnes y/o 
10s precios de est- exportaciones descienden (2). 

Adembs de 10s efectos de corto plazo, que a menudo provo- 
can la inestabilidad del mercado del cobre, la economfa chilena 
ha debido soportar ciertoa efectos en el largo plazo, derivados de 
la eseesiva dependencia de las exportaciones de uno8 pocos pro- 
duetoa primarios de la mineria. Diehos efectos consisten m el de. 
teriom de las condiciones &e intercambio del pais en loa atimos 

; 30 aEos, se@ Jo ponen de relieve 10s Indices que eontienen el Cua- 
dro NQ 8. 
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descendid de 100 a 61 entre 10s quhquanios en rcfereacia (1). Es 
intermante advertir que &e dace- ae acmm a pesar %& la her- 
te menpersci6s & b rda&im amta &e aatbia y & k -dad 
para importar habida en el d d o  dguieate a la tenninacibn de 
la Segonda Guerra ~ u d t t t  (9). 

Este proceso de dsamejm!&Zt& de ieS c a i o n e s  del co- 
mercio exterior se hace 5th n d o  d rn d f h a  que en 1m- 
1929 p 19551957 la p o b l d h  creci6 de 4.091.000 a 6.n6.g liabi- 
tantes, o spa, en 65,6%. dando como resulhdo que la capacidad 
para importar por persona se ha reducido a1 37% de lo que era en 

V a l o r ,  “ i ~ o l u m e n ”  y c o m p o s f c i d n  d e  l a s  
e 3 p o t t a c t u n e s,El valor anual de las exportaciones 
chilenas ha sido sumamente fluctuante en el pasado, con brcw- 
cas caidas y recuperaeiones, COW se pone de manifiesto en el 
Cnadro NO 9. Esta caracteristica y SWI causas soil 18s que se ge- 
fialan en phrrafos anteriores. 

Desde 10s afios ds la crisis mundial de la dbcada dc $930, 01 
valor de las exportaciones jestuvo creciendo has% aleanear en 1948 

1925-1929. 

a 391 millones de ddlares (3). Despu6s de bruscos descensos en 
1949, y tambih en 1953, se alcanrd en 1956 Ua valor de US$ 545 
millones, que es PI m5ximo aleanredo hesta la  fecha. 

No obstante, el volumen de las exportacianes no ha ,variado 
en la misma forma que sn valor. EntriS 1948 y 1956, el volumen 
dc las exportaciones de pienes no crecid en absoluto, mientras que 

(3) Valor de las emtaciones de Wenes y servicios entrl 1925 J lSe9 _ _  

I I I I 



su valw @red6 em M 45% @d 
de i ita pru&l8 

4 k twm aB 
d i b & p ~ ~  ~ L W t d ~ - % b  f#W pZea%Ul&ll llB6 bc 
eatabilidad se&r, frenOe a ma ieht iva &Wd: del valor 
unitiwia d e  lea espwtaohnea indue- J sgropeenariae, cuya 
pondcr6ci6n dent~o de lar exportmbnes te$sles en eacasa, n e e  
ya-ae advirtiii. 

In el Cuedro N* 10 puede o b s e n k e  que en el iiltimo &we- 
nio las exportacionss de la rninpria presentan una Clara tenden- 
cia a aumentsr su preeminencia dentro del valor total de has es- 
portaciones: de 79% en 1948-52 a 83% en 1953-57. Eete heck0 se 
explica, por !o menoa en parte importante, por el aumento de 10s 
preoios del pobre habido hasta 1956 (2). 

C V A D R O  N.0 9 
Eeportlrebnss 

(MiZrnGS de us d6ZaTss) 

Bienes (Valor FOB) (a) 

Afio Total 

N48 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1987 

I!!! 
380# 
319,5 
334,4 
4263 
512,5 
407,l 
421,O 

' 

3%4 
276,5 
3032 
383.8 
469.Y 
368,9 
383.4 
489,l 
497,9 
403.8 

285.7 
218,3 
28,2 
280,4 
373 0 
28d3 
314.9 
415.2 
431,6 
337,7 

. 42,5 

52,2 
46,O 
49,s 

I 363 
36,l 
33.4 
36,l 

% :xs 
st; 
14g 
51,3 

32.1 
38,O 
32,9 
30.0 



Moa 

~ a p o r t a c i o n e a  p o r  4 r e a a y p a f a e s d a 
d e 8 t t n 0- La8 exportaciones chilenae, s e g h  se pone de ma- 
nifiesh en el Cuadro NQ ll, se realizan, principalmente, a cuatro 
dress del mnndo. Entre todas, el ire8 norteamericana (Estados 
Unidos y ,Canad&) es la que absorbe mayor porcentaje de laa es- 
portaciones de bienes y eehcioe: el 45% durante el quinquenio 
1953-1957. S610 un 14% correupondid a 10s pabe# latinoamgricac 
nos en el mismo periodo; otro 14% a1 Rein0 Unido; un 24% a 
Enropa Continental y nn 2% a1 resto del munb. 

B i e n e r  

Tdal sub- -e- ' Indpb GiQa 
btpl rp(I1 %%, I triplea 

m- 

70.4 1231 :; ;::: I ::::I 2 888 :i: 



En el hadro NO 11 pnede observarse que entre 1953 y 1957 
laR exportacionee chilenas se han desviado del &rea americana, pa- 
cia otroe continentes : en 1953 el 79% eorrespondi6 al eontinente 
americano 9 en 7957 6610 el 41%. 

L ~ E  exportacionea de la mineria se efectdan especialmente a 
Estados Unidos y Europa, en ,especial a Alemania, Gran Bretaiia, 
Holanda, Espafia e Italia. En 1956, 10s embarques a Estadoe Uni- 
dos alcanzaron a un valor de US$ 236 millones y p Enropa a 
US$ 223 millones, estos iiltimos con una notable tendencia amen- 
dente en loa ~Utimos afios. 

Las principalee exportaciones de productos agropecnarioe se 
realizan a America Latina y Enropa. 

En 10s dltimos 6 0 s  las ventas de estos prodnctos a lor pasee 
latinoamerieanos han fluctnado entre 10 y 20 millones de ddlares 
annales, que en alrededor 'del 80% han consistido en ipentas de ma- 
dera a Argentina. Las ,ventas a Enropa han flnctnado, tambih, 
entre cifras parecidag, 10 a 24 millones pe  d6lares. LOB prhcipaks 
eompradores europeos ban &do Alemania y (fran &et* (gran 
comprador de lana). 

La mayor parts de las ,exportaciones de productos industria- 
les se realiean a America Latina, cuya cuantia ha flnctnado en- 
tre 25 y 40 millones de ddlares annaler em 10s S t h o e  G o a .  De 
eetas cifras, entre el 60 y 80% ha correspondido a ventas a Ax- 
gentina, espeoidmento de acero y eobre elabarados. 



L&s ventps de proditator man&a@,naucildB, a Estados Uniaos, 
Ruropa J atmu Qw, h m  ,c@dfh W W w t e  de m i a a -  
ei6n; han fluctuado p t r a  2 y 7 -8 de ddilaren Iwal88, 
conjllnto, en les $tho8  aiio& 

E r p o r t a s i o n e r  d e  p r e d u e t b s  d e  l a  Y C  
n e r f a.-Como se pus0 de relieve en acHpites anteriorw loa pro- 
ductos de la Mimeria representam la cuota m& signifkativa den- 
tro de las exportaciones chilenas: el 83% de laa exportadones 
de bienes durante el ,quinquenio 19534957, segiin el Cuadro 140 10. 

,En la estadistica oficial se acostnmbra clasifiaar la8 p o r -  
taeiones mineras se- provengan de doe eeotora: el de le ‘Wan 
Mineria” y el de la “Mediana J pequefia Mineria”. El primer gru- 
PO representa a las grandes empresas del cobre, ealitre y hisnro: 
en general son eompaiiias extranjeras, sometidas a regiments es- 
peciales derivados de contratos.entre el Eetado y las mp~esas ,(1). 

La principal earacteriatica que diitingue a la &an Miieria 
& refiere a1 rCgimen de retoriios del valor de larr exportacioncs. 

eras no e s t h  obligadas a retornar a1 
las exportaciones que realizan. pn general, 

n e610 las divisas extranjeras necesarias 
y finaneiar 10s gastos de operacih ori- 

a explotaci6n de 10s minerales. 
y Fequefia, por el contrario, retorna a1 

xportaeiones. Esta obligaci6n la tienen 

En el Cuadro NQ 12 pnede observarse la composici6n de las 
ortaciones de la Mineria en 10s 6ltimos 10 aiios. Alli queda de 

sto la preeminencia de !a Gran Mineria en general y del 

Cuadro NQ 12 revela tambih la notable inestabilidad del 
e las exportaciones de la mineris, que le de una fieonomia 
ctnante a ;todo el comereio exterior chileno como se ha 

0 en &Os phrafos. Dieha inestabilidad, tambihn Be ha di- 
principa1ment.e product0 de las fluctuaciones de 10s pre- 

mbiCn todos 10s demh sectores exportadores. 

0, 

(1) -@ Feiewnk. s lu enpmhm p um, 
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procios, en dblares, crecib en 80% ; per0 entrs 1968 y 1957, dieho 
Endice baj6 en 24%, asQna& em grula p t e  e b produetas de 
la Mineria wayor, espeeiabeMc a1 h - k o  de preeios del 
enbre. 

Annque el volnmen de l a  e S p ? $ t I h  ~ U ~ F S B  & no cm- 
ci6 entre 1948 y 1957, el aumente de preeios &vb signaicativr- 
mente su valor; de un promedio de US$ 283 millonas en el quin- 
qaenio 1948-52 p US$ 357 millones mud88 en las G o a  195347. 
&te mayor ,valor es casi entermente aeignable a las exportacio- 
ne8 de cobre (mineriae mayor, pediana y pequefirr), s e g h  pue- 
de observarse en el CM*O 12. Tambih influyb, pero en me- 
nor eseala, el ereeimiento de 1.w exportmiones de hierro y otros 
minerales methlicos de la Mediana y Bequeiia Yinerias. 

E z p o r t a e i o n e s  B e  s o b r e  b e  l a  O r e s  M i -  
n e r i &La &an Mineria del Cobre est6 pepresentada por lan 
exportaciones de tres pompafiias norteamericanes: Chile Explo- 
ration Co., Andes Copper M i  Co. y Braden Copper Go. 

La Chile Exploration es propietaria $1 Mine$al de Chuqui- 
camata en la provincia de Antpfagasta; la Andes posee 10s Mi- 
nerales de Potrerillos y El Salvador, en la provineia de Atacam, 
la Braden Copper es propietaria del Mineral de a1 Teniente, en 
la Provincia de 0”iggins. 

La Oran Mineris del Cobre est& sometida a las disposicionai 
juridicae especialas de la Ley Ne 11.828, de 5 de mayo de 1956, 
llamada de “Nuevo Trato” (1). @k&zamente, esta ley establccc lo 
siguiente : 

1) Un impureto Gnieo de 50% sobre lse utilidades de la9 
grandes compafiias ; 

2) BdemG, eetablece una sobretaaa variable de un 25% so- 
bre las utilidades derivadas de un volumen de “producci6n b&- 
sica”, trula ,que se reduce en 1/8% por cada 1% de incremento 
de la producci6n bbiea de cada 9mpresa, hasta un llmite del 50% 
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de aumento de &uta. Perad0 a t e  margen, la robretcrsa ae reduce 
en 318% por eada 1% de inercmento de la prodneciiin. Una vez 
duplicada la producci6n bluioa de cads emprarra se tribnta rola- 
mente a bane del 50% sobre laa utilidadee. Im nnevaa empreras 
que ge establezoan a partir de la dictaci6n de la ley, pagarh s6- 
lo ese 50%; 3) establece que laa compaiiias vender& las divisas 
para afrontar sua costos en Chile a1 tip0 de cambio libre baneario; 

4) Crea, bajo la dependencia del Banco Central, una entidad 
con personalidad juridica propia, denominada :’Departamento ael 
Cobre”, con el fin de intervenir, investigar y fiscalizar laa con- 
diciones de la producci6n y comercio del cobre, terminando con 
la intervenci6n directa que cabia a1 Banco Central en lae ventas 
de cobre. 

La Gran Mineria produce y exporta cobre en barras y pa- 
lanquillas, principalmente cobre blister ( 0  standard), refmdo a 
fuego y electrolitico. (Ver Cuadro NQ 13). El cobre blister con- 
time cierto grado de impurezaa y debe someterse, posteriornien- 
te, a procesos de refinaci6n. Por esta raz6n su precio es mcnor 
que el del cobre electrolitico J del refinado (1). 

C U A D R O  N.0 13 
Bzpostcreionea de cobre de la Wan M i m ’ a  

Miles de tonel& 

1918 
I949 
1950 
lS51 
1952 
1959 
1954 
1955 
1956 
19571 

I 
ai3 3 
i79:i) 
140.4 
121,l 
132.1 
70.9 
114.0 
i07,4 
123.3 
152,4 

96.2 I 
983 
117,s 
126.4 
148.0 
95.2 
81.9 
102.9 
33.8 
8p$J 

I 



169 - 
el c u m  IW 13 pueL obaervapee el  went to eqerimen- 

aoM -, m e  sl d&e&so de 
la ezpartaoimm de cobre e h p & t i ~ o  y refpWo.'liIn isdg-sp el 
cobre Mater re$men~ el %Ig'dd h w W o  tatal de las expo~Tcio- 
nes de c o b  de lk @rh %%herfa, cuOt.0' que en 1958-87 subid a1 45%. 

Se llama la atenclibn en otrw p W s  sobre el hcremento 
del valor de las espurtacfones de la minerfa en general J del co- 
bre en especial, Babido entre 10s primeros y ~Vltimos aiio8 del de- 
eenio 1W57. l e  pus0 de manifiesto qye el proceso sefialado se 
debid m b  bien a aleas de precios que a hcrepentos de las can- 
tidades fiicas exportadas. Esta ,circanstancia se pone clarauen- 
te de relieve, respecto a1 cobre, en 10s Cuadroe Nos. 12, 13, p 14, 
el iiltimo de @os cuales contiene una eerie relativa a1 precio me- 
dio anual del cobre electrolitico, que representa un fndice del 
precio de todos 10s tipos de cobre. 

pnr Xu8 eit-da~ 

* A b  

. . . . . . . .  1948 
1949 
1950 
1951 

. . . . . . . .  ........ . . . . . . . .  . . . . . . . .  191 

C U A D R O  N.0 14 

I .  Prsclo del cobre 

Precio I A~VO I Preeio 

22,3 lW3 30,8 
19.4 18S 29.9 
216 1956 39,l 
a 3  1958 40,4 
31,l 1937 a7,: 

Cobre electrolitico de exportacrdn, bme Nudoa York, U S  d6Ur por 
libra 





I 



tancia, ere 60, 10s mercados brithnioos (El%), alemh (12%) 
(I), holandk (11%) e itsBano (7%). 

Las ventas &e cobre bbter, electrolftioo y rainado, no se 
reparten en la misma forma que el total. La mayor parte de las 
exportaciones a Bstados Unidos han correspondido a cobre blis- 
ter, mientrar que la mayor parte de las exportaciones de cobre 
electrolftioo y refmado se hart realizado a ptros mereados: prin- 
cipalmente a &an Bretafia, Alemania, Holanda, Italia y Sueeia 
en el afio 1957. LOB demb pafses son pequefios compradorev de 
cobre electrolitico y refinado o refundido. 

C U A D R O  N.016 
Exportactones de cobre de h Gran Bftnericr por mises de destino 

Toncladas M6Mcas 

raises de 
destlno I 

Alemania . . . 
Argentina . . . 
Australia . . . 
Wlglea . . . . 
Bolivia . . . . 
E r a s U . .  . . . 
C7olomlbia . . . 
Dinamarca . . 
Estados Ukdos 
Francis. . . . 
Oran Bretaiia . 
Holanda . . . 
India . . . . . 
Italia. . . . . 
JaD6n . . . . 

Espsiirr. 

1953 I 
1 
-I 

274.4 10 
-I 

1954 I 

-I 

86.682 
15.592 1521 
19.584 
713 

lsW5 I 
2.00 

1.600 
188.368 

27.00 
1.498 
31.883 

33.2591 
3.000 

__I 

(a) ? 41 

39.170, 

1957 

50.384 
600 

1.312 
42 
29 - 

416 _ _ _  
9535 

198.352 
83.353 
49.218 
3.000 

- 
29.604 - 

1.241 2.841 2.866 - Uruguay . . .I 381 I -I 



f i T p Q t f . e B 6 t E B @ #  @ 
? s p u r f a  N i n a  

la Mediana p Pw@ 
lee, cencentradms, pFecipitadA8, cemwtqs Wositill. 4ase.rmb. d3se 
ao, la referide, Fundici65 prochjo 9 &.twehdas de ooke b&+ 
ter en barras, con cierto contCni& de ora y e t a .  Su pzro&iocibn 
ha seguido despubs una tadencia weep$pote, $asta en 
1957 una produccidn de 15,8 d e s  de toneladas. C m o  advier- 
te en el Cuadro NO 17, pr6ctkalneatg la totalidad de SSL praduc- 
eidn ha sido vendida a1 extranjero, a Alemauia. El valor de ostas 
exportacioncs ha fluctuado en relaei6n a las ca idades  cxporta- 
das y a 10s precios del cobre en el mereado extraxjero. akanan- 
do un mkimo de US$ 13,4 millones en 1956 (2). 

C U A D R O  N.ol'1 

Producefdn y ezporractones de cobre de la FunSlIcidn Naelonal de 
Paipote 

. . . . . . . .  . . . . . . . .  1952 
1953 

1956 . . . . . . . .  

894 
93 

14,O 11,8 



C U A D R O  N.olg 

krportacbnss de Za mediana y pepuefla minerfu del Cobre 
(kxeluMa la Fundieit% NcrekmaZ de Faipote) 

~ ~ 

&lo 

1948 ...... 
19M .;. ... 
1 m  ...... 
1951 ...... 
1952 ...... 

Volumen Valor FOB Volumen Valor FOB 
(miles de (millorpes (miiee de (millones 

4 v m ~ M ~  deuBd6- Afio bneladas &ma- 
cte flm) lares) de fino) lares) 

(a) (b) (a) (b) 

z0,z 1,8 1955 .... 4 8  

17.5 1,6 1955 . . . .  
a o , ~  4,O 1968 . . . .  30,5 rb3 
=,1 7,O 1957 .... 35,l 4,4 

20.6 1,3 1954 .... l”i 2: 



-!2- 

en 1929, Chile heg6 a expo* 28 mibnes de MnehW de sa- 
litre, mPs del dobls que BP U67. 

Este proceao ea notable, por lo demh, a lo largo de 10s $1- 
timos 10 &os. En el Cnadso NQ 19 se puede observer que las 
exportaeiones de salitre bajaron de 1,70 millones de toneladas 
en 1948, a 1,25 millones en 1957 

C U A D R O  N.019 

Bzportcreloncs de SaliWe y htEo  
Miles de toneladrrs 

Pothlco Totales Yodo Aiia 
Mdico 

0,6 
03 

743 1.665,l 0,8 
1.597,7 191 

A m & .  . . . 1.3246 0,5 
1953. . . . 41,8 1.234.0 
1954 . . . . 6492 1.574,6 190 

1.522.L Or8 
1.2:5,2 1 3  
1.251,8 12 

1965.. . . 
1956 . . . . 
1957 (a) . . 

1948 . . . . . . . . . . .  . . . .  

I .  , I I I 1 

Fneuk- 6mvicio NoCimal de EstadfstlCs y tXns06: we- 

(a) Banco CemtraJ de CMIe: Boletln obensusl Np %4, w. a 0 ,  Sobre in- 

La evoluci6n de 10s precios tambihn refleja el proceso de de- 
terioro del salitre en 10s mereados internacionales. En 1918 l~ 
tonelada de salitre s6dieo ensacado, FA& se vendfa a 109 d6- 
lares, en 1926-1929 a US$ 69, en 1948-1949 a US$ 44 y en 1957- 
1958 a US$42 (1). 

Como entre 1918 y 1957 10s precios de 10s bienes que Chile 
importa crecieron en forma importante, resulta que el valor uni- 
tario real del salitre se ha reducido notablemente, aproxinlada- 
mente a la sexta parte, en el cnmo de 10s G l t i m o ~  cuarenta olios. 
Esto explica en wan parte 10s grandes problemas flue ha de- 
bido soportar la industria salitrera, a 10s que ha debido hacer 
frente con importantes innovaciones tecnol6gicas en 10s proeesos 

(1) Informaeiam de IB arumwih de Vmtu de wh y m ~ u .  

ns, Binopsds lS51, *. 886, y BhlWdi3 1968, &. 508. 

lormitciones del Bulricio Nacicoa3 lie ‘E3tadIstlca y Cenaw. 

’ 
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El Convenio referido m6n amiba cmprometia a lss Compa- 
fiias Salitreras a cumplir determinados progrnnw de inversibn, 
con el pbjeto de modeFniear sua intalaeiones para conseguir re- 
bajas de costos y haoer pmible la obtenci6n de algunos subpro- 
ductos. 

in- 
dustria aalitrera, Bsta no est6 obligada a retornar a1 pais la to- 
Widad del valor de sua exportaciones, caracterietica que dia 
tingue a la Qran Mineria, segfm se advierte en otros p6rrafos. 
En el Cuadrp No 20 se muestra la forma en que se ha repartido, 
en 10s iiltimos 10 Gas, el valor de las exportacionee de salitre y 
yodo, segfin sus componentes retornados y no retornados. 

Los componentes que representan divisas retornadas a1 pais 
corresponden a costm de producci6n, importaeiones de elemen- 
tos para la produccih, con cambios de las propias empresas, y 
participaci6n fiscal en las ventas que origina el comercio del sa- 
litre y godo. Segiin el Cuadro No BO, la partida mis importan- 
te corresponde a 10s costos de produeci6n, que en 1957 repre- 
sentaron el 62% del valor de las exportaciones de salitre y yodo. 
La participaci6n fiscal ,ha representado una proporciih relati- 
vamente baja, siempre menos del 9%. 

Los eomponentes no retornados corresponden a Las utilida- 
des de las empresas y a 10s servicios de deudas y depreciacih 
de las instalaciones. Las utilidades han representado cuotas muy 
variab1es: poco mls de 1% en 1957, habiendo sido hasta cerca 
de 14% en 1953 y 1955. 

Las exportaciones de salitre se efectfian a un gran niimero 
de psises, como puede verse en el Cuadro No 21. Los mnyores 
compradores son Estados Unidos, Espaiia, Francia, Alemania, Ita- 
lia, Brasil p Egipto, 10s que en 1956 adquirieron m6a del 60% 
del tor31 de las exportaciones salitreras. Argentina y Suecia tam- 
bikn suelen hacer compras importantes, las que en 1957 alcan- 
zaron a 33 mil y 29 mil toneladas, respectivamente. 

Tat como en el cas0 del cobre y del hierro, s e g h  se advier- 
te m6s adelante, las exportaciones de salitre hacia Estados Uni- 
dos son bastante superiores a todas las demls. En 1957 El. TJU. 
adquiri6 562 mil toneladas, que representaron el 45% de las ex- 
portacianes totales de salitre, que ese afio ascendieron a 1.251.800 
toneladas. 

De acuerdo a1 regimen especial a que cat$ eometib 



E x p o r t a c i o n e s  d e  m i n e r a l e s  d e  h i e r r o . -  
La mineria del bierro, tal como en e1 easo del cobre, est6 di- 

vidida en dos grupos: la Gran Mineria J la Mediana y Pequeiia 
MinerSas (1). 



elme &It? 1 9  c&q&Weimp de 
en el herd de El Toio (1) 
, ambos en Ea provincia de Co- 

NO. (B tes& e ~ .  

qenbr eomeela$gson a#- 
e, en 1956, se p e d e  advertir 
con el decamiento de lsa ex- 

. Dkho decaidento he 
del raineral de El To- 

fo y mup ,especialmexite, por 10s compromisos do vente de mine- 
d e s  a la Compaiiia de Acero del Paekfico. 

C W A D R O  N.022 
Ezpwtacimes de minerakes de hierro 

I 

I Milea de Toneledw I 

lW..,= 
Elm.. . . 
liogo.. . . . 
kssl . . . . 
1m.. . . r w . .  . . 
W i % . -  9 .  

lW-. . . . 
I : :  : : I  

288 
1:80! 
a 
1 



Ya se a d M 6  que la @ran Nine& del ffiwrb no retorne a1 
p& h t o a d a d  de Ias tXiv&m que d t leae  de lab vent& en el ex- 
tranjero. 

La parte de diviaas retornadas a1 pab por la Oran Miner& dol 
Hiem ha +do mayor que la parte no retornada, S81VO ea $08 

1951, 1953 y 1W. Entre 10s valores retomados, la tribntacidn 0 
10s derechos de aduana represatan, en general, la ,cuota m6s h- 
portsnte; signen en importancia las internaciones de elementos 
para la operaci6n de laa mhas con cambios de la empresa. A par- 
tir de 1953, el cost0 de producci6n ha representando una mota in- 
significante de loa valores retornados; la rsxh est& relacionada 
con las ventas en $ mln a la Cornpafiia de Acero del Pacifica, C U Y ~  
valor se destina a1 financiamiento de 10s costos. 

Entre loa valores no retornados, las utilidades representan en 
general la cuota mayor. Dicha cnota ha fluctuado en el decenio 
analhado entre un minim0 de 12% del valor FOB de las exporta- 

En general, 10s yalores uo retornados son m&s importantes 
nto mayor es pl valor de las exportaciones de la Gran Yineria 
Hierro, hecho que se verifies entre 10s afioq 1950 y 1954. 

relaci6n a las exportacione8 del pbro ,  es interesante repe- 
la Ley N.o 12.084, de  agosto de 1954, en el articulo 8.0, 
a la Comisi6n de Cambios Internacionales, prohibe la ex- 
n de minerales de hierro provenientes de minas cuya cnbi- 

n sea ignsl o superior a 30 millones de toneladas. &ta pro- 
p e d e  levantar por decreto supremo, en casos especides, 

orme de la Uorporaeibn de Foment0 de la Produccibn’en 
e se sstablezca que las exportaciones no afectan al desarrollo de 

iones (en 1957) y un miximo de 46% (en 1955). 

es de hierro chileno es Es- 
millones de toneIadas, que 

endo cierDa significacidn laa 

dae en 19% y 1%7, rapectivamen%e. Ad&, Japbn, BBI@ea. 

0, que se ven 000 cierto opti- 



mjarrro mra el P&, figma= algunor p ~ ~ ~ e a t a e  qm barb impor 
tzra$e el mmezcio mn JlurQn y Canad&. 

O t r a r  e X p o f t a c i o n e s  d e  l a  m e d t a n a  y p e  
u e fi a m t n e T f a s-Ea otros achpitee de la regum& parte 

de este capftdo ae cornentan y detallan, algmnos aspectos de lae 
exportacionea de cobre y hierro de la Medians y Pequeiia Mine- 
rim. 

En el Cuadro N.o 12 puede advertirse que las demL expor 
taciones $e la mineria menor, salvo el grupo de “otros minerales 
methlicoe”, han tenido relativamente escasa importancia, a lo me- 
nos en 10s Gltimos cuatro afios del deeenio 1948-57. 

Dentro del deeenio, las exportaciones de or0 amonedado tu- 
vieron eierta importancia hasta 1953, especialmente en 1949, aiio 
en que aleanmron a mb de US$ 11 millones. A partir de 19M, se 
suependieion totalmcnte estas exportaeiones. 

En 1956, el valor FOB de las exportaciones de “otros m e t a r  
cos” (eon referencia al Cuadro N.o 12) alcanz6 el mhximo de 
US$ 19 millones, que ,represent6 el 37% del valor total de las ex- 
portaciones de la Wineria Medians y Peqnefia. Dichas exportaeio- 
nes ineluyen manganeso, eilicomanganeso, ferromanganeso, or0 me% 
clado eon otros metales, plata y cobre en eoncentrados, plomo y 
zinc. El rubro mis importante corresponde a1 or0 combinado con 
otros metales (cobre y plata principalmente), euyo valor aleanz6 
a Uus$ 11 millones en 1956 J a US$ 6 millones en 1957. 

Las exportaciones de esrb6n (y carboncillo) han sobrepasado 
el mill6n de delares 6610 en 10s tres fitimos &os del decenio 1% 
57, eon un mbximo de US$ 1,4 millones en 1955. En 10s f i t h o s  
afios, 1953-57, el volumen fisieo anual de las exportaciones de 
carb6n, ha variado entre cero, en 1953, y G8 mil toneladas, en 
19% (1). 

Las exportaciones de petrdleo crudo se iniciaron en Chile en 
1950, junto con las explotaciones petroliferas de Magallanea. Al- 
oamaron un valor mbximo de cerca de Us) 4 millones en ,l953. 
Despu6s de 1954, con la puesta en marcha de la ,Refineria de Con- 
o h ,  de la Empresa Nacional de Petr6leo8, 106 saldoa exportables 
de crudo se han reducido a cifras de escasa significaaibn. 



, - .  . I  

l[rpe WrthdonM Be amfTe‘BtSx ddo d e m W  m y  wrisbles, 
debido a lae fluctuaoiones de la ‘dbmhfh y b s  preafas. De cero 
EM, el valor de est= exporhciones oreci6 haeta casi US$ 0 

millones en 1952. (l), para desaparecer naevamente en 1957. 
El rubro de exportaciones de “otros mherales no met6licos” 

del Cuadro N.o 12, ha tenido escam importapcia durante el d e  
cenio 1948-57, aunque se advierten reputes en 1954 p 1957, alios 
en que su valor alcane6 a algo mHs de 2 millones de dblares. Este 
rubro comprende, principalmente, sulfato de  sodio, arcitla; kiesel- 
guhr p sal comiin. 

E s p o r t a c t o n e s  A g r o p e c u a r f a s  I p e s q u c  
r a s.-Como.ee advierte en loa Cuadros N.oa 9 y 10, el valor de 
las eXpOrtaCiOpeB agropecuarias, ineluidoa 10s produetos de 18 pes- 
ca descendi6 significativamente en tCminoa arbsdutos y relativos 
entre el primer0 y segundo quinquenio de 106 tiltimos dies alios. 

En 1948-52 el palor medio anual de estas exportaciones fue 
de Usf 44 millones, que represent6 el 12% de l a r ~  exportaciones 
de bienes; en 1953-57 sn valor anud fue de VS$ 87 millones, 8610 

El Cuadro N.0 23 contiene informaciones relativas a la com- 
cdn y evoluci6n de la8 exportaciones agropemarias en el de- 

Durante la primera mitad del periodo, 10s productos d d  
no animal representaron el 37% de las exportaciones en cues- 
n; en la segunda mitad su participaci6n baj6 a 28%, como con- 

secuencia de la reduccidn ,de las exportaciones de lana de oveja en 
10s aiios 1954 y 1955 p ,a1 aha, en esos mismoa &os, de !as expor- 
taciones de madera, por el lado de los productos del reino vegetal. 

La lana de oveja, ;que se exporta en su mayor parte a Ingla- 
terra, ha sido el product0 m h  importante entre las exportacioneci 

de origen animal. En 1957, sa valor, de US$ 12 mi- 
Uones, represent6 el 72% del valor de esos productos. Entre los 
demls productos, los pnicos que han sobrepasado el mill6n de 
dblares, en algnnos aGos, han sido 10s cueros a1 p&.(q su mayor 
Parte ovejnno) J la cera y ,miel de abeja. El volamen de estas ex- 
Portaciones queda hdicado en el cuadro N.0 24, 

9% de las exportmiones de bienes, en cifras redondas. 

8 







Una de 
weja dm0 Cera Y miel 'Cuesos 

de abejaa ovejunos 

FUENT$: COl'fO. Dep8rt8m0XltO dt Plsintii~8~l61i, sobre tnformaclones del 
Servicio NSCiOnSl de EstadfsMcs J Demos. 

Las exportaciones del reho vegetal e s t b  representadas por 
cinco grnpos importantes de productos: forestales, cereales, legu- 
minosas, frutas, hortalizas y especias; y 'nn quint0 grupo que com- 
prende principalmente fibras de czamo y lino, semillas, forrajes, 
tabaco en bruto y harina de pescado para alimentaci6n de ani- 
males (1). 

Las principales exportaciones agricolas son las forestales, que 
incluyen maderas en bruto y partidas de corteza de quillay y ho- 
jas de boldo (2). De un promedio de US$ 7 millones anuales en el 
quinquenio 1948-52, el valor de estas exportaciones creci6 a US$ 12 
millones por aiio, tambihn en promedio, en el period0 1953-57, 
como reflejo del extraordinario auge de las exportaciones de ma- 
dera habido en 1954 y 1955, cuyo valor alcanz6 a US$ 17 millones 
el liltimo de estos &os. Las ventas de madera, que se efectdan ca- 
si enteramcnte a la Rep6blica Argentina, presentan, sin embargo, 
una marcada tendencia a descender a partir de 1956. 

El Cuadro N.o 25 en el que se ha estimado de inteds anotar 
10s volhenes de exportaci6n de las principales maderas en bruto 
y de otros productos forestales importantes, pone de manifiesto la 
mayor importancia de las maderas de alerce y de r a d ,  que en 1957 
representaron casi el 50% del valor total de las exportaciones ma- 
dereras. 

f96S . . . . . . . . . . . . . . . .  
1964 
1955 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1956 . . . . . . . . . . . . . .  
1957 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  7.223 2.489 1.355 
2.570 1291 285 
1.975 5.818 - 
7.119 3.174 1.152 
9.963 ' 2.430 1.674 



(miles de mulgadas de madera) 
Productos 

1953 I 1954'1 1955 I 1956 1 1957 

Madera de alerce . .. . .. 
Madera de eoigue .. .. 
Madera de laurel . . . . 
Madera de m&io .. ... 
Madera de raulf .. .. . 
Madera de lenga .. .. . 
Madera de in0 .. . 
Madera de %%m :: .. . 

1957 
(Mulo- 
nes de 
Ue) 

187 
507 
788 
424 

1.129 
193 

1.925 
375 

391 
854 
713 
494 
988 
113 

3.180 
1.453 

350 
933 
768 
436 

1 . w  
181 

3.514 
958 

525 

210 
837 

1 . 4 ~ 1  179 

537 

551 
45-3 
322 
76 

451 
311 
470 
529 

' 

1.29 
056 
b:51 
0.10 
1,lQ 
033 
0,44 
0,51 

'Sonelailas 
Cortaa de qulllay .. .. 1023 635 1.162 1.436 1.158 0.39 
Hojas de boldo . . . . . ,I '3481 5151 6011 doti] 5451 0.05 

FUEWrE: Eervieio Nacional .de Estadfstica y Cenaos: m d f s t i c a  Chilma 

Volviendo a1 Cuadro N.o 23, se advierte la franca declinaci6n 
de las exportaciones de cereales, que de US$ 5 millones por aiio en 
1948-52, se redujeron a menos de medio mill611 de d6lares en 

En el mismo cuadro puede observarse el desaparecimiento de 
las exportaeiones de trigo y arroz, y la insignificancia de las ex- 
portaciones de cebada y avena, que fueron 10s finicos cereales que 
se exportaron en 1957. Estos hechos se ponen de manifiesto, tam- 
b i b  en el Cuadro N.o 26, referente a 10s voliimenes fisicos de las 
exportaciones agr'eolas m.68 importantes habidas entre 10s &os 
1953-1957. 

Las exportaciones de leguminosas descendieron entre 1948- 
1952 y 1953-1957, segiin lo revela el Cuadro N.o 23, aunque no en 
forma tan notable como en el cas0 de 10s cereales. 

Las principales leguminosas de exportaci6n son 10s frejoles 
y las lentejas, el d 0 F  de euyas ventas a1 exterior alcesz6 en 1953- 
57 a1 94% del valor total de las exportaciones de leguminosas, es- 
to es, a casi 7 millones de ddlares por afio, en promedio. 

Las exportrciones del grupo de frutas, hortaliias y espeeias, 
presentan una ligera tendencia mccndente en el decenio 1948-57, 
debida principalmente a1 wecixuiento de las enpartacianes de flu- 
ta fresca, segtin se pone de relieve en el Cuadro N.o 29. Lss ex- 

Qciembre 1955. Informaclones directas del SNDEC, para 1957. 

1953-57. 

4 



g&eiones de a& grupo aIcanzaron a tm promedio am1 de seis 
y me& rniUones de dblares en 19-58-57; de a t e  vslw, awi tres 
mill0nes eorreupandfmn a laa fmttm frescm. 

Laa exportaciones de frutas secas, nuecee, hortaliiiw y eape- 
ciao permaneeieron easi estacionarias durante el decenio & 1946- 
57, como taxnbihi lam exportaeionea del grupo de "ot~os" produc- 
.tom agricolas. 

Se ha advertido sobri la clara tendencia descendente de las 
exportaciones agropecuarias en el Gltimo deeenio, cuyo valor baj6 
de un promedio anual de US@ 44 millones en 1946-52 U b  37 mi- 
llones en 1953-57. 

C U A D R O  N.026 

Productos 

O W E S :  
&rOZ ............. 
Avena . . . . . . . . . .  
Cebada . . . . . . . . .  

I90UMINOSAS: 

Valor FOB 
tacfh en 
' 1 w  
(miles de 

US$) 

T o n e l a d a s  de la expor- 

1953 1954 1955 1956 11957 I 
I I 

- 
109 
10 

3.545 1.817 1 - - 
7.257 1.431 2.979 888 1.302 

3351 3 1.510 1.094 202 

Frejoles . . . . . . . . .  
Garbanzos . . . . . . . .  
Arvejas . . . . . . . . .  
bntejas . . . . . . . . .  

FEbuTAs: I l l  
489 
109 nl 
313 
955 
a03 
89 

819 
644 

952 
g75 

177 
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BDBs hechos no se exp l im por deterioro del mercado ex- 
term; m e l a  raleciamawe d s  b h ,  wDB: 4 bmo p i ~ ~ w  dp la 
apicd@ra en las ijltimas d h d a s ,  de manera qne 10s aumentoR 
de la dmanda interna, derivados pzbcipa1men:e del crecimiento 
de la poblaa%a, han transbrmado a1 p k  w defi&tiarb de algu- 
nos productos importantes, como el trigo, que antes era un sig 
nificativo rubro de exportaci6n. Este aserto se comprueba, ade- 
m&s, por el hecho de que las limitaaiones de la o€ertsr de paoductos 
agopecuarios para consumo interno, suelen obligar a1 gobierm a 
restringir las exportaciones de algunos productos, como excepei6n 
a la libertad para exportar que conceda la legidacribn chilena. 

E x p o r t a c i o n e s d e 1 a In d u s t I i a M a n u f a c- 
t u I e +Corn0 se pus0 de manifiesto en 10s Cuadros N.os 9 
Y 30, el valor de las exportaciones industriales, aunque creci6 de 30 
a 35 millones de d6lares anuales en promedio entre 10s quinquenios 
19S-58 p 1953-57, baj6 ligeramente sii ponderaci6n sobre el valor 
del eonjunto de exportaciones de bienes y servicios: de 7,6% a 
7,30/0. Se hiao notar, tambib, que el auge de las exportaciones del 
rubro de 10s aiioa 1951 y 1952, en que alcanzaron a algo mtk de 
U S  50 millones por aiio, se debi6 casi totalmente a1 extraordinario 
volumen de exportaciones de cobre elaborado y a la iniciaci6n de 
las exportaciones de hierro y acero en lingotes y elaborado. 

El Cuadro N.o 27, contiene informacionos relativas a1 valor 
de las exportaciones anuales de 10s diferentes bienes manui'actu- 
rados, clasificados segiin 10s tipos en que se divide la actividad in- 
dustrial. 

Puede observarse en dicho cuadro que el @ice grupo indus- 
trial que realisa exportaciones importaiites es el de las lnetdlicas 
bhicas. que comprende hierro y acero elaborado y en lingotes y 
eobre elaborado. El gNp0, en conjunto, increment6 sustancialmen- 
re el vaior de SUB ezportaciones entre el primer0 y seguudo quin- 
quenk de la dbeada 1948-1957; en el p-ro, dicho valor alcanz6 
nn promedio anual de US$ 16 millones 9 en el segundo, .de US$ 24 
millones, enanti$ que represent6 el 70 por ciento de lss exporta- 
eiones industriales de 10s aiios 1953-1987. 

Lae exportaciones de acero adquirieron verdadera significa- 
ci6n en el aiio 1951, con lae ventas de la Compafih de Acero del 
Pacific0 (CAP). En 1952 alcanzaron nn valor de US$ 12 mitlo- 
nee (1); a1 GQ siguiente orecieron a US@ 17 d o n e e ;  huego dee- 
(1) mcluymdo sa~o 6x1 lhgota y ebberndo. 

1 



cendie- notablemenme Ihlhfl beaxpemm. en 1957 a Urn19 d u o -  
l~lr d d o s  esportabk 
fuerte depreei6u de la 

acero se r eaksn  espeeiabente m for- 
ma de 'k&otee, banas y planehas. En 1957, se llegaron a expor. 
tmy152-mil toneladse, &iin lo muestra el Cuadro NQ 28. 

-_ 

C B A D R O  ZW 26 

EwOtt&one.q de hieme y acero. 

lS53 
1 w  
1955 
1950 
1957 

Sl 
59 
43 

' , 91 
153 

m: Servicio Nacional de Estadi6ticar J Densas: Anuariaq de Oomer- 

Por lo menos unos 15 paises han sido compradores de acero 
chileno en 10s filtimos &os, entre ellos Argentina, Estados Uni- 
dos, Jap6n y Canadti, pan sido algunos de 10s m k  importantes. 
En 1956, las eompras de estos paises, entre 10s cudes Argentina 
ha sido el principal, representaron el 70% del tonelaje total ex- 
portado. 

Las pempeetivas de las cxportaeiones de acero dependen, 
fundamentalmente, de 10s programas de expansi6n de CAP, ya que 
es probable que la demanda interna reduxea rtipidamente lor sal- 
dos rxportables en 10s pr6ximos &os. 

El valor de las exportaciones de cobre elaborado alcanzci, 
bruscamente, un mhimo de casi US$ 30 millones en 1951. 81 aiio 
signiente comena6 a descender en forma erriiticrr hasta menos de 
US$ 3 millones en 1957, s e g h  las Sormaciones eontenitiu en el 
cnadpo NO W. 

T a e  exportaciones de cobre elaborado se redban prhcipd- 
mente'eh' forma de planchas, alambre, banas y e&&. En E951 se 
Ilegarbn ri exportar 31 mil toneladas en aetas famas; en 1957 se 
exportaron 8610 4 mil. 

610 Ext&or (lea de IS66 J 1057 ne pnbliwhta a m .  



1950 4 , 7 1  rn# 
1951 4 31 19ss 

1952 
1953 25 13 1 

12 
25 
14 
4 



E x p o r t a e i o n e a Radicional- 
mente, lo que se denomina en este eetndio “exportaciones de ser- 
vicioe”, corresponde a 10s er6ditos que el Banco Central mota ex 
la lhlanza de Pagoa bajo el tftulo de “comercio exterior invisi- 
ble”. Se ha preferido w a r  la expresi6n “exportaciones de servi- 
cios” para mayor claridad y debido a que ne estima que no exis- 
te diferencis de fondo entre 10s pagos que recibe el paie por la 
venta de un bien fisico y 10s que recibe por la prestacidn dc un 
servicio, como el flete de mercaderias, por ejemplo. 

d e 8 G r v f e i o  s.- 







quinqnenio 18581967, estos pmdmtm sw@enWmSa imk aeL 74% 
del malm de laa iaporbdonw de bimes. 

En d cepitnlo relativo a laa ezparAimea, me =fit& qw la 
capmidad para importer del pais (pod= de a m p m  de lae emor- 
taciones) se redujo en ceroa de un 40% entreL 10s quinqwmioa 
1925-29 y 1963-67, como eonsecuencb del aha  m C  rhpida de 10s 
predos ,internacionales de  loa productos manwfwturadoa que de- 
be importar el pi&, lo que, como Be ha expreeado, comtituye la 
mayor mota dentro de laa innportacionea totales. 

En el cuadro NQ 31 ae advierte como entre 192599 y 1953-57 
el valor de la8 importacionea m&s que se duplic6 y aomo, refle- 
jando la triplicaci6n de 10s precios, au volumen ha disminuido en 
mi% de .nn 36% en 10s dtimoa treinte afios. Tambih, se pone dc 
manifieato en 01 C u d 0  en referencia, la enorme disminuci6n del 
volumen de laa importacionea por habitante, que baj6 de 100 en 
el fin'nquenio de precrisis ,a 38 ea 1963-57. 

C U A D B O  NQ 31 
Importaciones de M a s :  ind4ce.q de valor, volumen 3 

precios, iga&i#a# y 1955-1957 
Promedios Anuales (Indices con base 1925-1929 = 100) 

I I I I 

I I I I 

1925-9 100,o 
1953-57 I I %$I 38.5 

FIIENTE: Comj.9I6n Eoon6mlcs para AmQica LstIna (CBPAL). ~ t n d i o  
I&oon6mtco de AmWm L a t h  lSrS, FAg. 2sl; Banco Central de Chile: 
Bahm de P a m  de Chlle, d o  1967, P4ga. loa y 10s; y Corfo, Qepar- 
tamento de Planiilcaci6n y Estudlw. 

COIUO puede observarse, la reducci6n del volumen de las im- 
portaciones corresponde caai exactamente a la reducci6n de la 
capacidad para importar por habitante (defiaida ,porno el poder de 
compra de laa exportaciones) que ae ha redwido a1 37% de lo que 
f i e  en 1925-29. (Ver Cuadro NP 8). 



se ~msn&. mess, 
p6a tmju 

dadmiuro be la rnpaehbd p m  in& 
rgamaeemmeia el &pido e r e h i m t o  de 

1m wWdadea  arePatg~m~~8~ &e mtifzyih, pm, d rnismo tiem- 
~ P & L & F B & ~  um bwmtBnt8 ewok pera el desmvdvindento 
e o m 6 d o o  mciond, dabid0 B las limitacionea que ha imp&o p& 
pa 15 dqw5sici6n en el extranjew de la maqninaria, equipo J otros 
bimm idispmsables para el deseLlvalvimie* de las diferentee ac- 
ti.Pi&dek%. 

Dmante loa atimos treiuta Goa,  laa importaciones par, ,ea- 
tado dmpre controWaa o limitadas par el Eetsdo, oamo come 
omcia ,  precisapmte, de la escasa disponibilidad de divisas ea- 
branjeras, originada por el deterioro de la eapaeidsd para impor- 
tar y por la debilidad de 10s esfnerzos qme ha realmado el pais 
para amentar  BUS exportaciones, espeeialmcnte en nnevOs rubrOs 
agricolaa e ,industriales. Por otro lado, las limitacionea en la dis- 
ponibilidad de divisaa y 10s controles de importaci6n consecuea- 
tes, han derivado en una protscei6n desmedida a las empresas in- 
dustrides nacionales, pme en algnnos casos se han desarrollado en 
condicionee de baja efieieneia y altos eostos, de manera que ~ l l s  

precios no resultan comparables eon 10s de otros paisa. 

V a l o r  y C o m p o s i c i d n  d e  l a 8  1 m p o r t a e i ~ -  
n e s.-El valor anual $e las importaciones chilenas ha sido bas- 
tante fluctuante en el pasado. El Cuadro NV 32 pone de relieve 
este fenbnxeno, en relaei6n a 10s tiltimos >O aiios. Sin embargo, las 
cifras all1 expuestaa denotan, ademl,  una mareada tendencia al 
crecimimto, yue, en realidad, se hace presente desde 1932, aiio en 
que la crisis deprimi6 las importaeiones a1 ,baignificante nivel de 
US$ 25 millones. 

- 



1951 I 
1952, 
1953 
1954 . 
1955 
1958 
1951 

p97,O S61,3 81,4 110,2 36,S 1U3,4 35,s 
429,8 38S.B 101,l l20,4 35’9 131,5 
S%,O SS,? 87,O 101,6 38,O 117,l 2: 
394,4 346,l BO,5 123,s 43,4 91.0 45,7 

g097 445.4 3pI.1/ 111.4 .la76 
451,2 3W,2 I 131,6’d) 120,tl 48 0,s 
p l , 6  &3,4 183,2(d) 114,4 30,Z 14,7 4 , 4  





10s bienes. Dicho cuadro pone de nmdfimto el mtwm are- 
ckiento de las importacionw do binGe de capital, que & 215% cn 
1948-58, paamon a represen*r el 31% del valor total de lss im- 
portmiones de bienes. Se nota &E, aden&, la menor mota de illlr 
portaciooes de materim primae, com€iw&ibles p bienes de 00118111110, 
habida en el segundo de 10s qniuquenkm en referencia. Por el la- 
do del origen de 10s bienes, se puede observar e1 orecimiento de la 
cuota de bienes manufacturados, de 73% a m h  de 74%. La cuota 
de productos mineros se ha mantenido oamtmte, m cssi E%, mien 
tras que lcrs importaciones agricolas han reducido su mota de 10% 
a 18%. No obstante, el valor de las importaciones agrfcolas ha cre- 
cido significativamente, de un promedio anual de US$ 61 millones 
en 1948-52 a m h  de US$ 70 millones en 1953-57, c m o  consccuen- 
cia de la creciente incapacidad de la agricultura para abastecer el 
consumo interno de alimentos (1). 



1948 
1 M  
1950 
1951 
1Bs.8 
1958 I 
1954 
1855 
i956 
1957 

29,s 
20,4 
15,6 
30.1 
25.1 
263 
3394 
32.4 
25,8 
346: 

203.8 
245.8 
194,3 
244.3 
270,6 
262.6 
238,O 
294,9 
303,s 

le) 367,l 

(a) Iaclw laa intemacionea "aspeciales" (denominaci6n del Banw Cen- 
tral $ie Ohile) que wn generalmente armamentos y lss hpo-0- 
nea de barow,' que no &n consideradi& por el d C .  

(b) Incuye US$ 28 millonea correspondientea a Importaclones de trig0 rea- 
Uzadps por INAW (Institute Nacional de Cumercio). 

(c) Inclure un ajuate por ImporWoned de trig0 de INACO. mal conside- 
rados por Aduana: + US) S.1 millones en 1953 y - US$ 5.1 millones 
en 1954. 

(d) Incluye importaciones de trig0 argenfJno y Ias  efectuadaa de amerdo 
al Convenio aobre "Excedented Agriwlas" wn Estados Unidos de Nor- 
teamQica: US$ 24.2 millones. 

(e) Incluye un ajuate r imgortaciones de d e a r  mol wnsiderada? por 
Aduams: + US$ &millone8 en 1966 J - US$ 10 miUonu, en US?. 

FUENlT.: Banco Central de Chile: Bolctin M e n ~ s l  NI 366, sobre informs- 
done8 & la Superinkndencie de Aduanas. 

C U A D R O  NQ 34 

Composfci6n de Zas importaciones 

(9% sobre las importaciones de Menes) 

A.--SeglZn destino o us0 de ZoLp bienes 

B i e n e s  

1W-5Q 
1-96- I :%:I %I 31 :% 



I h p o t t a e i o n e s  p a r  d r e a r  y p a f s e r  d e  
o f i p e n,Tal como sucede en lo relatho SI destino de 18s ex- 
portacionee, las importaciones chilenas tienen su origen en ountro 
Sreas del mundo, sefin se pone de relieve en el Cuadro NQ 35. En- 
tre todes, el Srea norteamerioana (Estdoe Unidos pdcticamPntc j 
es de donde proviene la mayor cuota de importaciones de bienes y 
servicios: miia del 50%, en promedio, durante el 6ltim.o quinque- 
nio, 1957-57. 5610 un 21% provino de 10s psises de h Q r i e a  Lati- 
na; cesi un 6% del Reino Unido; casi un 20% de Europa Conti 
nental, 7 algo m h  de 3% deI resto del mundo. 

Europa Resto I mmd& 1 bth8 I Uddo I gztL 1 wundo 
m r i c a  ~ e i m  del 

19p 8.1 14.7 2,4 
5.6 19,4 2,2 
63  25,e 3,7 19,s 
3.3 15,2 5,l 

l,D 
2; 21) 

3 a9,i 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 53,9 16.5 5,8 21,s 

- d  

Total 

100,O 
100,o 
100,o 
1W,O 
100,o 

En el cuadro en referencia puede observaree que, SI contrario 
de lo que sucedi6 con lae exportaciones, entre 1953 y 1957 no hu- 
bo cambios muy notables Feletivos a la wtmetura de ler importa- 



est de acnerdo 81 pass v d - ,  
de tQs bimag qwa na neewda-  

memk el misme. 
El proveedor de produetoe mineros ea Uni- 

&I% &le & d e ,  en la8 &M&t~os afios, hrs provenido alrededer del 
90% de @m%acianee de cstos produetos: entre 20 y 30 mi- 
llme~ b d6lwAs an-les. Las importacionea de &e mbro,  PO- 
v e n i a w  de Bwepa, h a  Bmtuado alrededor de U$$ 2 millonse, 
pb&mlm&e comeepondientes a impoptaciones de Atemania, 
E%8mda J Gran Bretaiia. h a  provenientes de Bm6rica Latina han 
varbdo mtre  1 y 1,5 millones de d6lares, provenientes prinoipal- 
mmte del Per6 (30 a 50%). 

Los produetoe agropeeuarios ~ ~ P O F ~ ~ O S  provienen, en so ma- 
yor parte, de Am&rka L a h a  : de Argentina, B r a d  y Peril en es- 
peeid. l e tas  impartaeiones, que han ffuetuado entre 36 y 65 mi- 
llones &e dblares anuales en los tiltimos &os, representan alrede- 
dor Ekal 7b% del valor total de las importaciones agropecuarias. 

@bo pmveedor importante de produetos agropeeuarios ha si- 
do Btados Unidos, de doado han provenido importaciones enyo 
valor ha fluetuado entre 5 y 15 millones de US$ d6lares por aiio. 
Desde Bumpa se importa normalmente poco m k  de US$ 5 millo- 
nee. Las importaciones agropecuarias provenientm de pafses as18- 
tieos (China, India y Japbn, en especial) y afrieanos (Egipto), 
tambi6n auden tener eierta importancia; en 10s iiltimos aiios ~ R I I  

flu&ua&, en eonjunto, entre 5 y 7 millones de US$ dblares. 
Lae bpurtaeiones de product- manufacbnrados pFovienem en 

su mayor parte de EE . UU. En l a  filtimos aiim, las importaeiollcs 
de este mbro provenientes de ese pais, han fluetugdo entre 100 3' 
150 millones de d61ares, representando alredsdor del 50% del vn- 
lor de todaa las importaeionm mdustrkles. En segusa, 1as impor- 
taoionee provdentes de luropa (de Alemania J @ran &etaSa. 
especialmente) son tambih de gran importancia; en loa frltiraos 
aEoa ham, fl~ednaeE0 entre TO y m8s de 100 millones de dblruea, o 
sea, alreLdor 35% del total. Una cuota I m p e t 0  ha p a v e  
nida de h&riCa T a t h  jeapeeialmente de Argentina y b~), en- 



mud de US$& millmaea 
196367, el tB% de lee iaY, 

Bstt? grupo CQmpFeade mints%, agrhzultia- 
ra, iadnetria, i a c h o  maquinawia EL&& ~]r matmid ePBetrieo. La 
ntexpinaria indwtrid b ocnpah, ea to& Is tdtima d8oclrla, el 
lugar mis importante dentro de1 gmpe bp5tdmeo en cues- 
t%n, aleamando un valor de easi DE@ 67 &&xwa en 1957. 

A-ue el grnpo de biener de qwa oamwponde a equi- 
PO J material de trsneporte, represents BP mwnm rolumcn de im- 
porkcionea, es potable su creimiento amante 10s uiios de la 61- 
tima dkada. Ea 1948-52 et val& aedh a n d  rnZoenwldo por las 
importaeionea de equipo ferroviario, hraor y vliculos motoriza- 
dor, fue de US$ 21 millones, an 191-57 mbi6 a U$$ 52 milloncrr. 
I& partida m h  importante del mupo en cmsti6n es Is de vohicu- 
10s motorkados, que en 1957 tuvo M valw de Uw 57 millones, I /  f 

Rrbido ai crecimiento anotado, lea importwbnep de equipo 
J material de tranep~rtes que en 1 9 & @ ?  reprem&.won ,610 el 
27% de las iaupmtaeionea de bimw de =@tal, en 196867 pass 
ron a repreoentar el 43% del valm de e m  h ~ o n e e .  

', , mhs de 8 vecea el valor re&trado err 1948 J 1949. 





IW t5IKs-m- 

El Cnadro NP 37, contiene algunaa informaciones relativas a1 
nfimero de vehfculos moto~irades impohdos en 10s &os 1953 a 
1957. El cnadro incluye 10s audom6viles, station wagons y ran. 
cheros, aunque eetos vehiculos no formon parte de las importa- 
ciones de bienes de capitol puosto que se consideran bienes de 
COMUIIIO “durables”. 

C U A D R O  N’J 37 
Importocioncs de vehiccros rnotorkados 

Unidadas 

ASiO 

1959 
1954 
1855 
1958 
1957 

1.826 238 1.482 
1.157 
2.497 
2.699 

13’ 
4.141 350 
4.889 
6.148 311 2.829 
7.801) ea2 

I I I I 

(a) mcluye autom6vilea, station wagom J rancheros. No se computsn co- 
(b) No hay iniormsciones separadas 
FUQPPE: Bemido NscIonal de Es&t,ica J Censas: Anuarias de Comer- 

I m p o r t a c f o n e s  d e  m a t e r i a s  p f t m a s . -  
Las importaciones de materias primas, s e d n  puedc desprenderse 
de laa cifras que contiene el Cuadro No 38, han aumentado ligera- 
mente su valor msdio anual en la 6ltima dbcada. 

De un promedio de US$ 109 millones en 1948-52, el valor de 
diehas importaciones creci6 a US$ 118 millones por afio durantd 
el quinquenio 1958-1957, aunqu? bajando notablemente en 10s 12- 
timos afios, a partir de 1955, s e g h  se advicrte en achpitps prece- 
dentes. 

En el Cuadro NP 38, las materias primas importadas aparecen 
clasificadas en seis grupos : materias primas textiles, azAcares en 
bruto, productos quimieos, resinas, grasas y aceites industriales, 
hierro y acero, y un grupo que comprende otras materias primas 
diversas (1). 

Lor grupos m b  importantclr corresponden a laa materias pri. 
mas textiles, azGcares y productos quimicos, que en el quinque- 
nio 1953-57 akanzaron, cada grupo, a un promedio anual cerca- 
(1) La cxpsesi6n ‘‘matmla prbw M empleq .qui con clertn llberhd, ya 

clue ea an& cmrecta denomlnu “biened htermedlw“ a aquellon que ya 
hsn mfrido WIIn proceo de elpborpcl6n pwo dedtinadas a tier utillza- 
das tinsumidas) en otras procesoll. 

mo bienea de capital. 

do Exterior y Ban00 Central de Chile: Boletines Mensusk. 

ara est0 pertid.. 

1 



M a rJsllB %I millmm, reprrrrmtan&, em d 50% del v& 

Lae mateha p h  text5les comprenden pbeipahemte d- 
g o d h  rama, pmveniate del Bah y t n d t i h  de Brad, P h -  
dos Unidos y Egipto. Eln lg.857 las importaciones de algo&n al- 
canwon a un valor algo superior a US$ 17 millones, cmrspon- 
diente a 21 mil toneladm de este produeto. El Cnadro NQ 39 con- 
tiene informsciones relativaa al volumen de las importaciones de 
dgod6n en ram durante 10s a508 1953 a 1957, 

lor C d  L l a  hm&pIPi@4- ac ma%erias *as. 





1953 
1954 
1955 
1955 
1957 

I 

(8) OO~PIdo. seg6n se indica en las Cuadmn N.os 32 Y 95. m: Idem Cuadro IT? 39. 

Las importaeioms de materias primas textiles inchyen par- 
tidas menores de lana, algunas fibras y seda natural. 

Dentro del grupo de aziicares, ,el aeficar en bruto o cruda 
represmta la partida inis importante, proveniente entre otros, de 
Perb, Cuba p basil.  En el Cuadro NQ 40, se han anotado !as im- 
portaciones anuales de azficar cruda del period0 1953-1957. 

L s  importaciones de materias grimas quimicas comprendeo 
una variedad muy grande de productos. En esta partida se helu- 
yen produabos destinados a la industria en general, a la industria 
f armac6utica, explosivos, alcoholes industriales, colorantes, anili- 
nas, pasta quimica para papel y otros (l), etc. 

La8 hportaciones de materitls primae que componen la par- 
tida de g r w ,  resinas, betunes J aceites industriales, alcanaaron 
un valor medio anual, en el quinquenio 1953-57, de US$ 14 millo- 

\ 146 
254 
ago 

(a) 180 
(a) 145 



a* regr-mh 
de xu&%& primwai 

ao d ton*- om ua d w  CXE &e Jea @& de VMBFm@.  
Inn &e BroQo fast& iamEl&h las iltIp*ofoaes 4b iewdtlrn, QUO 

el atimo gninapdo sepreaenbeFon’ uq wzol ntedir’mual de 

a & &sr tu- mle importantes; en 1957 abb3nportarOm 

Us$ 5 millones. 

te la ‘&ha dhcada como comecumcia de pueste en loart?ha de 
la usina de Huaehipato, que abastece a Is parte del nonew 
mo interno de aoero. Durante d qnhquenle l W & % 2  las iD4plOFta- 
&ones de estos productos tuvieron un vaLor CIF medio anual de 
casi US$ 13 millones, valor que en 1955-57 se rednjo a menos de 
US$ 10 millone5, correspondiente, en su meJFor parte, a ,aceroa w- 
pecialea que atn no se fabrican en Chile, 9, tambib, a impopt@- 
ciones de la &an Mine* ,para sua programas de expansi6n. En 
esta partida se inchyen lari importacionee de bolas de acero para 
molinos mineroe, que en 1956 representaron m b  de US$ 4 ,millo- 
nee. Este rubro de importaci6n desaparecefi en breve cuando se 
lleve a efecto un proyecto, actualmente pn eetudio, para fabricar 
bolas de acero en el pab  (1). 
El grupo de “otras” materia6 grimas comprende una gran di- 

versidad de produetoe, entre loa auales loa m8e importmtes son 
10s minerales petslicos en brut0 (plomo, zinc, @e,), algunos pro- 
ductos forestales, peros, hilados, sacos, abonos artificiales, pin- 
turaa y barnices, papelea y cartones, etc. El grupo de estaa im- 
portaciones, en conjunto, alcenz6 un valor de US$ 36 millonen 
annales, en promedio, durante el Gltimo qubquenio, representan- 
do el 30% del valor CIF de todaa las importaciones de matorias 
primes. 

h importaeimea !e hierro p Boem btm d b b d d ,  

I m p o r t u c f o n e s  d e  c o m b u s t 5 b l c s , - ~ a s  h- 
portaciones de combnetiblee comgrenden carb6n y derivadoe del 
petrbleo. 



C U A D R O  NO 41 
Im~ortcreionc8 dr oonrburtibler 
(Valor CIF - Milloner de US$) 

S e g h  se desprende de lae cifras del Cnadro N9 41, )as in- 
portaciones de combustibles han crecido de un promedio annal de 
US$ 31 millonee en 1948-52, a US$ 35 millones durante el quin- 
quenio 1953-1957, annque disminuyendo notablemente BU ponde- 
rscibn dentro de laa importaciones totales, como Be hace potar 
en achpites precedentes. 

del valor de las importaciones de combustibles co. 
rresponde a lo8 derivados del petrbleo: crudo (l), combustible, 
diesel, bencina corriente 9 para aviacibn. El kerosene, s e g h  se 
advierte en el ac6pite anterior, forma parte de las importacione.. 
de matcrias primas s e g h  las estadisticas oficiales, aunqne seria 
m b  razonable considerarlo entre 10s combustibles. Si as5 se con- 
sidera, el valor total medio anual de laa importaciones de com- 
bustibles derivados del petrbleo, durante el quhquenio 195357, 
resulta de US$ 37 millones, contra US$ 32 millones que se des- 
prende de las cifras del Cuadro N9 41. 

El Cuadro "J 42 contiene informaciones sobre el volumen de 
las importaciones anuales de derivados del petrdleo durante 10s 
$Itimos cinco afios. Puede notarse en dicho cuadro, la aignifica- 
tiva disminucibn de las importaciones ,de petrbleo diesel y benci- 
na a partir de 1954, como consecnencia de la operaeibn de la Re- 
finersa de Conc6n de la ,Empress Nacional de Petr6leo (ENM)  
que ha estado abasteciendo, cada afio, una mayor cuota del con- 
sumo de combustibles liquidos. En 1957, la ENAP suminiatr6 el 
89% ,de la bencina consumida en el pais, e l  68% del petr6leo die- 

El 90% 



Las importaciones de carb6n, C ~ O  val@.creei6 de US$ 2,8 
millones amales en promedio durante $911.12, a US$ 3,B ,pillones, 
en 1953-57, comprenden carb6n de piedra de alta calidad, en su 
mayor parte destinado a la industria Piderdrgica (Huachipatoj y 
pequefias partidae de ,coke mstaIbrgico. En 1957 se importaron 
288 mil toneladas de carbdn de piedra J un mil toneladas de coke. 

I m p o r t a c t o n e s  d e  b i e n e s  & e  consume.- 
Las importacionee de bienes de eomumo, s e w  se desprende de las 
cifrae del Cuadro NO 43, han a m e n t a b  su valor medio anad de 
US$ 99 millones en 1948-52 a G$$ 11'1 millones en 1953-57. Parte 
de este aumento pe explica por e? incremento de la importaciiones 
de bienes de conemno habitual, que subierdn de VB$ 61 millones 
a TU 71 millones anuales patre amboe quinqudoe. Parte, tam- 
bikn, ne erplica por la inclwf6n de 06ti~tmlOlree sobre la oaaatk 
de las hportaci0nes @e cunWabmdo, qw Wmdqio el Batloo #en- 
tral a partir de 19% rn (AU artndiar r & ~ a  4 e  PagIiiB. 
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wIN?6 
le5 ceclnas 
Dk (Vi- etc. 

(a) (b) 
VOS) 

1953 16 1 
1954 12 12 
1955 5 12 
1958 13 10 
1957 30 9 

I 

Estlmu- h2h0 
me0 Frutas lantea Aeeites mante- 

(C) quilla 
(d) (e) (0 

140 20 18 20 2,9 
165 26 19 19 1,2 
198 19 19 17 11,O 
83 13 24 25 0,8 

(g) 295 14 21 26 5,4 



lg, el m a  de Motzao” impo~tlldmea de B h e a  de eonlll~llo 
habitual ae hcluyen mannfaekarar Be goms, esnccbo, sehrloide, h- 
prerionw, pbados, eta, que conntituym u m  gran vsn’eded de 
productos. 

La8 importacionea ,de hieneu de colll~l~no durabIe bajaron lige. 
ramente entre 1948-52 9 1953-57, de US$ 26 milkma mu&, a 
US$ 23 millones por I& durante el -6Itimo quin~~enio,  aunqne ne 
n w  sm el Umdro “J 33, M repnnte imqnntmte en 1957 debido, 
en parte, a un mayor valor de las importaciones de autont6viles $3). 

Las importaciones de bienes de us0 secundano, que crccieron 
de US$ 7 millones anuales en promedio durante el quinqnenio 
1948-52, a US$P millones en 1953-57, comprmden joyeria, orfebre . 
ria, relojeria y articulos e instnunentos para las artes y las cien- 
cia, cuyo valor ?uvo un r epu te  notabIe en 1957, alcanzando casi 
US$ $S millones. 

El grupo de ‘‘otraa importaciones”, siempre con referencia a1 
Cuadro NQ 43, corresponde a las internaciones que el Banco Cen- 
tral denomina “internaciones espechles”, generalmente armamen- 
tos. Este grupo comprende, em 1956 p 1957, sendas estimaciones 
del Banco Central sobre el contrabando que se ha supuesto que co- 
rresponde exclusivamente a bienes de consumo. Dichas estimacio- 
nes sobre el contrabando ascienden a US$ 12 millones en 1956 y a 
US$ 15 millones en 1957. 

I m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  s e g l n  lors ins- 
t i t u e i o n e s  o e m p r e s a s  q % e  l r s  e f e c t t i a a -  
Las importaciones de bienes se suelen clasificnr desde el punto de 
Vista de las instituciones o emgresas que las kealizan. El Banbo 
Central de Chile, en sus estudios anuales relativos a la Balanes de 
Pagos, las divide en ocho grupos : internacionrs generales, de h- 
tituciones semioficiales, de las grandes empresas mineras, importa- 
ciones con ,cargo a Convenios de Excedentes Agricolas con Estados 
Unidos, internaciones especiales de barcos, importaciones ?o CO- 

merciales y otraa internaciones. , 
ma- 

yor parte de las importaciones de bienes : cn 1957 alcansaron un 
valor de US$289 millones, que representaron el 61% del valor to- 

Bajo el rubro de “internacicnes generales” se realiaan 
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FUENTE: Banco Central de Chile: Balmm de Pytor Be ChUQ, do &%7. 

Las internaciones de las pandes empresas mineras alcanrarcn 
en 1957 a un valor de US$ ,71 millones, descompuestos en Us$ 50 
millones correspondientes a importaciones de elementbs para 1s ope- 
raeidn de 10s minerales y US$ 21 millones correspondientes a bie- 
nes de capital para nuevas inversiones en ampliaciones y micvas 
plantas. , 

Las importaeiones con cargo ,a Convenios ,de Excedentes bpi- 
colas aleanzaron ,el mismo afio a ,US$ 26 millones ; las internaciones 
especiales, generalmente armamentos, a US$ 1,2 millones; lrs in- 
ternaciones de bareos ,a ES$ 1,7 millones ; las importaciones no co- 
merciales, musstras y otros, a E8$ 0,9 millones, y las “otras inter- 
naeiones”, que representan una apreciacih del contrabando, a 
US$ 15 millones. 

I 

I m p o r t a c t o n e 8 d e s c r v f c i o s.-‘k.adicionalmen- 
mente, Ias partidas que se consideran ,aqui bajo ;el rubro de “im- 
portaciones de $ervVicios”, corresponden a )@E d6bitoa que el Banco 
Central anota en la Balanza de Pagos bajo el tftnto de “couiercio 
exterior invisible”. S e g h  w explica ea el pbrafo relativo a las 
exportaciones de servicios, se ha preferido mar {a erpresi6n SC&+ 

lada, y no la tradieional, en mt i to  a la daridad y a que no cxiste 
una diferencia de fondo entre 10s pazos que realiaa el pais POT la 
eompra de bienes fisicos y 10s que efectiia por la prestaei6n dc ser- 
vicios, como el flete de mercadertas, gor ,ejemplo. 

, 
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en @s a€@ xu& IW 13% U 91- &e h import, 

&mal ,qm en el eaeo de Iss  exportaoiaes, Ias impartaciones de 
srMo&w se cbifimxi exn t ~ e n  gmpos. u -0 cGesponBe a 10s 
“semicios de mere-adeziasw, que inchyen %rmsp&es (%tea nari- 
timo, terrestre y a&eq incluso navegacih 9 aeronavegacitn y 
amendanxiento y tpsneformac%m de ~ B O L I ) ,  aomnnicacionis (eo- 
rreos, telegrafos, ete.), comercio (comisiones), segmos, y el con- 
trai’tllor de meroaderias no comercialee. ,Entre 1953 y 1957, loa ser- 
vieios de mereaderias represenLaron el 47% de todas las import& 
eiones $e servicios, con ,y promedio anual de US$ 23 millones. 

El segundo grupo, el de “transaceiones ofi&rs y pemiofiein- 
les”, comprende los gastos del servicio diplomitico y consular chi- 
leno en el extraujero y 10s derechos consmlares; eompreude, tam- 
bitin, 10s gastos de las eomisiones ,de las Fuerzas Armadas cn el cx- 
tranjero, cuotas a organismos internacionales J otros gastos del 
Gobierno en el exterior; pdembs, este grope, en la partida ‘dotros”, 
incluye !os gastos de oficinas cn el exterior (Corporacibn de Fo- 
mento, CompaZa de $cero ,del Pacilico, Ferrocarriles del Estado) 
y una partida de vaios. Entre 1953 y 1957, estas transaccioncs re- 
presentaron alrededor del 31% del valor total de las importacio- 
nes de servieios, promediando US$ 15 millones por a60. 

Por atimo, el tercer grupo, que corresponde a las “transac- 
cianes privadas e institucionales“, comprende “moviniienlo de va- 
lores”, turismo (gastos ,de turistas chilenos an el extranjero J porn- 
pras hechas POP chilenos en el extranjero) y pagos de servicios 
tknicos eontratados en el ,extraujero (CAP, ENAP, etc.). Los mo- 
vimientos de valores incluyen 10s de carPeter privado e institueio. 
nal, que comprenden remesas para estudiantes, delegaeionss depor- 
tivas, las del personal de !as empresas de la Gran Minerfa, de las 
instituciones internncionales y de las Embajadas. Las transrcciones 
del grupo en cuesti6n, representaron en el Stimo ,quinqumio al- 

01. 

rededor del 22% de b e  importaciones de ser r;QEqQpn<.. 
a E. t’a. a, “3 

~ ?&.A% h dc a un promedio anual de US$ 11 millones. 

Balmma de Pagoa 

c i & n.-La B a l m s  de Pagos constituye una pre- 
ser&wi6n orden@a de 10s rewlkados &nudes del intercambio co- 

n t r 0 a 
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m d ~  +SI g~ om e1 antsrim, e~ e- de Bepi 
%der 9 las @@I&I@s y @&us de sitpit& 
h foWr de prasentaeibn, sdoptsda en ea6e wtudio, diiiere 

do la qw mpba d E h ~ o  Central de Ghib em ner pmblbadaes. 
El esrrtbi@ se ha deatzsado iopo el obido de p m r  de relieve, en 
forma elara y fbcil de v i suahr ,  108 principah aspectos eeo- 
n6mi~os que &bn enmelt08 en lau reheionas fmancierm del 
pals oon el ertwior. 

En 10s estudios del Banco Central relativos a la B a l a s  de 
Pagos, aparecen cuatro caphlos : 1) Comercio Exterior Visible 
(exportaciones e importaciones de bienes) ; 2) Comereio Bxterior 
Invisible (exportaciones e importaciones de spicios) ; 3) Pori- 
miento de Capitales (utilieaei6n de crkditos e inversiones. amor- 
tizaci6n y nervicios de capitsles), y 4) Cuentas Compensadoras 
(movimiento de reservas de 10s baneoa, pel Banco Central y de 
10s particulares, cr6ditos eompensadores y convenios). 

En eete estudio, la Balanza de Pagos ne presenta dividida 
s610 en doe cuentas : 1) La Cuenta Corriente y 2)  La Cuenta Ca- 
pital. (Ver ICuadro No. 47). 

En la Cuenta Corriente se incluye Iss sransacciones comer- 
ciales (exportaciones e importaciones de bienes J servicios) y 10s 
rervicios de capitales (utilidades e intereses). En la Cuenta Ca- 
pital se ,cornputan lm movimientw de capital: entradas (crkditos, 
inversiones y disminuci6n de reservas) J salidas I amortizaciones 
y aumentos de reservas) (1). 

Desde el punto de vista econbmico, es iitil definii tres con- 
ceptos de “saldo”, que se pueden cdcular a base de las infor- 
macionea que contiene la Balanra de Pagos: 1) el Saldo Pe la 
Balanza Comercial (exportaciones menos importaciones) ; 2) el 
Baldo en Cuentas Corrientes (resultado general de la Cuenta Co- 
rriente) y 3) el Saldo en Cuenta Capital, que es ignal, con sig- 
no contrario, a1 saldo en Cuenta Corriente. 

Aunque la presentacih aquf adoptada difiere de la del Ban- 
co Central, las cifras son tomadas de ms estudios sobre Balan- 
za de Pagos, especialmente de la pubticacidn eorrespondientc u 
1957, que contiene ineormaciones desde el G o  1944. Est* nueva pre- 
sentacidn ha sido elaborada por el Departamento de Planifieacidn 

’ 
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C s r a t n  O r r a i e n t a L a  enema aonriante,mmw rea& 
m pSpPsfe. .&&ores, e 

tiene lee ~ ~ 9 i ~ n e 5  relatives p intereambio comercia1 y 8  le^ 
~ c n n e w  reeibibides dd esterior y remitidm & erterior pop eoa- 
cepto de interem y utilidades de capital (aemicio de capittab). 

El valw de h e  exportaeiones de bienes y eervieios comeapou- 
de a1 detaltado en el Cuadro 1w9 9. El vaIor de ?as importaeiones 
figura en el ~(;ha-dro NO 32. La diferencia anus1 entre ambos va- 
lores es lo que se denomina “Wdo de Fa Balsnea Comereial“ gue, 
como ee pone de relieve en el Citadro No. 41, ha sido siempre po- 
eitivo en la Gltima &&a, con ercepciibn de km aiios 1949 y 1957, 
en que fue negativo, es decir, qne en esos &os el vdor de !as im- 
portaciones fue mayor que el de las exportaciones: US.$ 64 mi- 
llonee payor en 1957. 

Durante el quisquenio reeiente, 1953-1957:v el saldo positivo 
de la Balanea Comercia1 fue de 
medio. 

El “Saldo en Cuenta Corriente” 
de la cuenta en referencia, ’9 que s 
la Balanza Comereial, 10s intereses 
lenos eq el exterior y restando el se 
en Chile. ha sido nepativo en siete 
resultado ha sido consecuencia de1 
resee de prestamos p erdditog,externos 
dones extranjerlrs (eapeeielmente de 
debido remesarse al exterior. ’ 

Durante Jos atimos einco an’ 
en Cnenta Corriente fue de US$ 
US$ 119 millonee en 1957. Durante ems lnismos &os, las reme- 
gas aetas de interwee y ntilidades aleamaron un promedm anual 
le US) 83 millones, que representan eI 13% del valor mdin 
lnual de todas las exporteciones de ese pdodo. 

en d CUa&o NO. 47 y w 

’idades dz inver- 

u e n t a c a p g a z,-Finaneieramente, el “Saldo en .Uum 
ta Capital” corn~ense el deficit en Cuenta Corriente ann- 
que BJI k prkctica, ademtis de verificarse neeesarimente es- 
te b h o ,  debe preqisarea que alapnnos @stop de 4 Cueuta Cn- 
rrilulte (especialmente importmiones) no hubieran podido rea- 
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l.pFee d e p r  h S h  @lWE& fd &J *%Or OJB@d@% We me- 
len hv* w~ -0i- l t ~ ~  que IB - t a m  e m 0  h l p d ~ I ~ ~ f a -  
nes en h tkenta Oorriente. 

De.td manera, el eddo mual de 16 Cnenta Capital, que re- 
presents lee entmdan netas de l%pStal fm&neo, en ignal, ccn F I ~ -  

no contrario d ealao en Cnenta Corriente. Ad, en 1953-87, las 
entradas metes de capital alc-on a us$ a2 millones por aao, 
en promedio. En 1961 fueron de Us8 119 miuonen. 
Si embargo, como hay nalidas de  capitales, en forma de 

amortizaciones de pr6stamos J de ereditos y en forma de reser- 
vas por depreciadn de inversiones de empresas extranjeras en Chi- 
le, resulta que las entradas brutas de capital forheo han sido UIU- 
cho mayores de lo que indica el resnltado neto. En efecto, entre 1353 
1967, entr6 anualmente a1 pah, en forma de cr6ditos e inversio- 
n- nn promedio de US$122 millones por G o .  A esta cifra, debe 
agregarse la disminuci6n bruta de reservas chilenas, que desde 
un punto de vista econ6mieo tienen el efecto ,de entradas dc ca- 
pital. Esta disminuci6n fue durante 1953-1957, de US$ 14 millones 
anuales, en promedio. 0 sea, el total de entradas brutas de capi- 
tal fue de US$ 136 millones por aiio, durante el quinqnenio en 
referencia, y de U!3$ 229 millones en 1957. 

Durante la d6cada 194857, entraron a1 pais US$ 1.110 mi- 
llones, pero gran parte de esta cantidad fue destinada a amorti- 
zar cr6ditoa externos J a remesar a1 exterior las reservas de de- 
preciacidn de las inversiones directas de empresas extranjeras . 
Amban partidas, inchyendo 10s anmentos de reservas J el saldo 
no gnalizado, suman US$ 884 millones en 10s 10 aiios, do modo 
que, la entrada neta de capital durante toda la d6cada en rofe- 
rencia, fue ,4610 de US$ 226 millones, que represents el deficit 
total en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos en 10s 10 aiios. 

La wma de nuevo6 cr6ditos obtenidos en el deceuio 1948-57 
dlcanz6 a 570 millonee de d6laree J como se amortizaron on el 
sjsmo lapso US$ 497, se registr6 un incremento neto de lo deu- 
da externa de s610 73 millones de d6lares. 

Por otra parte, las nuevas inversiones directas de las empre- 
bat3 extranjeras suman en loa 10 aiios U W  a24 millonee, pero CO- 

mo se gemesaron a1 mismo tiempo US$ 220 millones por concep- 
t o  de depreciaeiones, el incremento de las inversionas extranje- 
ms en el mbmo perhdo fue sblo de [US@ 204 millones en ciirae 
x edondar. 



D e II a # a  c I ~r B a - S m  pol e W o  reelietrdo pur e1 Dip 
partamento de Fhmw de I8 Corporaaib de Fmento, al 15 de 
naaiembre &, 19H, a a e  t d 8  pur peg= al e x b r h ,  por so- 
-to Be amortbcioiolrea e h9ereses de er6&oa y pr&amoa una 
m a  de UB@ 6% millones, compromim euyo itinerado se indG 
BS en el Cn&o No. 48. 

Loa acreadores de loa paigos que ee indican en el cusdro en 
referencia pon el EXEMBANK (US?$ 131 millones), el RBnoo 
Internacional (US$ 91. millones), el Fond0 Monetario Interna- 
cional (US$ 32 millonee), el htituto de FrBdito per il Lavoro 
Italian0 all’ Estero (ICLE) ( U W l  milldn), Proveedores (US 138 
millones), Baneos particnlares de EE. UU. (US$25 milloneiz), De- 
partamento del Tesoro de Estados Unidos (menos de US$ 0,5 mi- 
llones) p Tenedorea de bonoa (US$ 266 millones). 

En el Cuadro No. 48 se puede observar que las obligaciones 
anuales de servicio y amortizacidn dc crBditoa dieminupen rhpi- 
damente a psrtir de 1959, en que ascienden a Uf3$ 95 millones, 
haata reducirse a cad la tercera parte en 1962, en que aaoienden 
8610 a US@ 37 millonee. 

. . . .  W,6 . . . . . . . .  95,3 . . . . . . . .  73,o . . . . . . . .  G1,5 . . . . . . . .  31.3 

1968 (a) 
1959 
ISSO 
la61 
lssa 

C U A D R O  N.048 

lQ63 38.8 
1QM 31,5 
1885 
lssS 243.0 
1867 2699 
lW y adelant asa4 

Dcs@rroZZo del serofc& y arnortimcih de ta Deuda Ezterna 

Millones de V9 &lares 
crl 154’1-1Q58 

1 Tota! 
AAO am ortiza c 1 on e8 amortizaciones 

e intereses I e intereses 

TOTAL FOR PAC+- -2 

(a) VmWeataa an naviwnbrfi J dblembr e & I W .  
F a e n b  CKIIIRFO. r&Dalbmanto de Fhmlma. 

W Q v f m i s n t r ,  s j r c t t v o  d e  d i u i s a a A l a B a -  
lanaa de Pagoe &tan oontabilisadas muehas partidm que no 
dan origm B nn movimiento dectivo de diviaas, aomo por ejem- 
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p10, h s  utilidabs, remvaa p w o e  p ’el &mior dr las gran- 
des emprwas mineras. &.rpmieo, las b t ~ t I k W E 9 ~ m  cambias 
propios de estas compafifas no Signfican M egresa de divisas pa- 
ra el pals. Ad oomo &as, existen otrae twneadonea que com- 
tituyen meramente m a  pperacibn contable, negktr&dose en otra 
parte de la Balaaza de Pagos la oontrapartida correspondiante 
que anula el ingreso o egreso respectivo. 

C U A D R O  N.049 
Mwimiento ejecttoo de divlaar en 1957 

IUWones de US$ 

Ingresps wm.9 

~ovimiento efectivo de divlsas 597.7 4232 
Dismfnucih de disponibilidader 

Aumento de otras dis9onibUda- 
Saldo no analizado 20,o 

de 10s boncos comercialea 890 

des 1,” 

424,5 I 424,5 

Id. Del Banco Central . : . . . .  16,E 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  t 

I -- 
bents.- Eanm C e n L d e C h i f l % h n z a  de Pagor de Cf&-&-%5r 

El Cuadro N.o 49 contiene una informaci6n resumida del 
movimiento efeetivo de divisas produeido en 1957. S e g h  dicho 

dro, en 1957 10s ingresos efectivos de divisas fueron dd US$ 
millones, mientras que, s e g h  (el Cuadro No. 47 (Balnnzil de 
os), 10s ingresos eontabilizados ascendieron a US$ 687 millo- 

nes, correspondientes a1 valor de las exportaciones de bienes y 
servicios J a las entradas brutas de capital. 

Por otra rarte, 10s egresos efectivos representaron en 1957 
9; 423 millones, mientras que la Balanza de Pagos contahiliza, 
mismo a5o, egresos totales por US$ 687 millones, que es la 

ma del valor total de las importaeiones de bienes y servicioe, 
remesas de ntilidades e intereses, J las salidas brutaa de ca- 

Todas las partidas de la Balanze de Pagos pe contabilizan 
en US$ d6lares, no obstante lae operaeiones se hacen en muehas 
oeaeiones en otras monedas o en “d6lar 8 2  cuenta”, que repnscu- 
ta una unidad simb6lica que permite eontabillzar con expedicidn 
el intereambio de productos diferentes 
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tea btterema~~ C~~~LWQU de Chiha el e r d e f o .  
1 C h t @ ? i O  l&teri* Ita d d o  Ggn&ativo de 

terlm~ ~ l l  ~%&noa tmints &OS. S I 0  se r&ja, prin@dmen- 
te en l~ $.did8 reladiva de 10s pleclor de tss expopBa&mes de 
bieses, 10s qne itan meitto maws me el vahr dtd~ de b k- 
pmacioms que &et&a el pa%. Como 81 miemo tiempo el voknm 
ffsico d e  lss erpm%a&mes ami no ha creeido, r e d t a  que el po- 
der real &e ao~mpre de 10s product?s que el pa% exporta Ita baja- 
do coddemblemente, trayendo como cozlaeaueneia que las impor- 
taeianea p o ~  habZtante ban sido en los tiltimos &os no m h  de 38% 
de lo que fueran em 10s &os atemiores a la eri& m d a l  de la 
&ada de 1980. Este fen6meno se regiptra a pesar de la notable 
alae de 10s precioe ee1ativo.s de kas espoptaciones que se veriticb 
entre fines de la Segnnda Uuerra Mnndial y ,e1 afio 1456, como 
eonsecuenaia, principabente, del mejordento de 10s precios del 
eobre. 

Del total de la prodncoibn chilena, medida por el produeto 
geogreSieo bruto, el 10% corresponde sl valor de las exportseio- 
ne8 de bienes y servicios. Al mismo tiempo, del total de 10s bie 
nee p servieios d0 que dispone .annalmente el pals, para eonsumo 
y para forznaoibn de capital real, e1 11% est& mnstituido pop bie- 
nes y semicios importados. Annqne atas relaeiones no 80n EII~LZE- 

titativamente muy significativas, su importancia reside en que, 
por un lado, las expofiacionee de cobre en especiel, constimen 
ma importante fuente financiera fiscal. Por otra parte, las expor- 
tacionea detqrminan, en pan medida, la disponibilidad de medias 
de pagm &me el ezteriar, de loa euale4, a su Tea, degenae el ve- 
lmea &e bas imporkwknes que pueden realhawse. Blasas 381~ im- 
p p ~ b m  w a  el daeeepolvimiento eaondnaieo del P& prqw e1 
@I% cwb8 @u%& gor bienm de &W qm al 
m% de 100 hver shBs  que e% psts efeet6a amahnenb man- 
tener e inmrrsmentm B\P aspacidad p&m*a. A4emh el aaS% &e 
lea in@&acicraee de bbma ameeponde a m&eriiss paimse 9 8om- 



bwtibles que son-it&pmaal@s pas el des~volvimie~to de la 
mayor parbe de hn ostividwhs e~mi&~Uh~a!& 38R so$% restante e 5  
tB  wmtitdda por biema de om=@, @ma sWel I% dsl valor 
de eatas aomeepgada a bkaU@& de 1uo IWd&I?io. 

El 63% del valor de lee arportrloiones corraeponds a las ven- 
tas de cobre de la ffran& &fedipP y PerjUeEa Xiner9es. (Jumo el 
preeio internaoiod de este metal .1#1 mny heatable, smdta que 
periddicamente la B d w  de Pagoe del p& paaa por a p h a  ori- 
sis. El deteriaro del poder de eompra de I.s exportadones he li- 
mitado much0 la disponibilidad de &visas para importer, lo que 
ha obligado en oierkas ocasimes a Betehletwr e3 oontrol cuantitati- 
vo y cualitativo de las importaciones. 

De acuerdo a la ley NQ 12.084, el contfol de la$ importado- 
nes se reaka  por medio de 'lista de importacionea permiti- 
das" y, tambib, exigiendo a1 importador un depbsito previo de ga- 
rantia que corresponde a una proporcibn del valor de las merca- 
derias por importar (1). 

El control del comercio exterior Be verifica por medio de la 
Comisi6n ,de Cambios Internacionales (2). El Banco Central tie- 
ne tambih un papel muy importante como que es el mayor com- 
prador y vendedor de &visas, de modo que prhcticamente deter- 
mina el valor del tip0 de cambio. No obstante, loa bancos comer- 
ciales est& autorhados para coylerciar libremente en divisas. 

Actualmente, existe un &rea ihica de cambio, en que parti- 
cipan tambsn 10s wrredores autorizados. El lJB$ dblar se cotha 
a $ 1.050 (abril de $959) (3). 

Los derechos de aduana tienen nueva significaai6n como ins- 
tnunento regulador de la8 importaciones; prhcticamente no exb- / 
ten para las exportaciones. Las exportaciones pueden rcalizarse 
libremente salvo que por decreto mpremo se establezca la prohibi- 
cidn o se le sujete a contingente. La ley N9 12.861, con el fin de 
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-6, hi& IF Maw- r tam- 
p IfeplLp%amenzO de Cbafhrd 
m a  B%IwI&&, ae erearm e1 b 

da Mosebsrla lnteFnrtDlFoma1 y el l%.~ca hternacimd de Beoons- 
trww6lt J FQZII~~~Q, organismor que han tenido cigpto papel 
ek desem&rimiento &el coanezaio exterior chileno por medio de 
pF6stamos que han venido a aalvar sitnaciones diffeilea de la Ba- 
lama de Pages o a poeibilitar la hportaciBn de maqninaPie y e& 
pa para el deesasr0110 d6 +&antes actividades para la eeonomia 
naciomd. €Jl%i=emte, fme ereada la Corporaeih Finanoiera In- 
ternaciopal y eat& en estudio la formacidn del Banco Iaterameri- 
cano, colt h e r  m h  eapeeScoa lrelativor al desarrollo eeonBmico 
de h & ~ i c e  ktatina (1). 

Irs mayor parte de laa relacionee comercialea eon otroe paiaea 
ae ~ e g u l a n  pop el lLAcuerdo @era1  sobre Aranceles Adnaneros p 
Comercia” (GATT). Ademb, Chile ha suserito convenios comer- 
ciales con 24 paiees y acuerdo~ de ,pago eon 10 de ellor (2). 

&a5 apwtes de capitait extranjero con fines de desarsollo eco- 
nbmioo, e e t h  sujetos a1 Estatuto del Inversionista, que les conce- 
de determinadas frmquiciaa que han sido un interesante incenti- 
vo para 10s inversionistas extranjeroa. Adem&, otras disposicio- 
nes legales tambik reglamentan ciertos aportes. Entre otpw, la 
Ley de Nuevo Trato del Cobre es la m6s impo~ante; de a c n d o  



dio 
h -*d- as &- mn promel3le 40. Wlb 4 9  
mj~mes dmmb d m h o  peafolhk FRa fK#E de &e m b  mr~es- 
pmde (L br W E M A & ~ ~ ~  de 1. mhda, an 9% 8 podmta~ sgro- 
p e c d w  p an $+ a produatom a1wmnfa0~dos. Solamente el co- 
bm y el e d i t ~  repreaentsn el 76% Bel valw de laa erportaciones 
de biena: 68% 9 1896, retapdvmeats. 

&I- h s  erpostpcioms $e b MherSa, el cobre prerenta bue- 
nas perapectivas de expeneibn, no ecrE el d t r e ,  ,CWB lueha oon 10s 
snbstitutae aint43ticoe ea muy d-a en el marerdo mudial. Loa mi- 
n e d e s  de hierro, probablemmte, tienen un rnuy buen porvenir, 
como lo prueba el inter& de oompa€ifas extranjeras que ae. eeth 
estableciendo en el pafe. 

LBB exportacionea sgropecmarias no presentan tendencies fa- 
vorablea, annque eerh poaible an recupereci6n y expansih, errpe- 
cislmente en rmadera y productos nobles, si ne a p b r a  nna pols- 

Entre las exportaciones industriales, rnuy incipient- en la 
actualidad, tienen bnenas perspectivaa el acero 4 e m p r e  que la 
c o m p f i  de Acero del Pacific0 (CAP) expanda sus inatalacio- 
n e e ,  el cobre elaborado y especfaialmente la celnlosa y el Ipapel 
para peri6dicos. Tambsn, 10s produc€oe pesqueroe 4 o m o  la ha- 
rina de peacad- podrIsn tener un buen porvenir. 

1 Durante el quinquenio 1953-1957, las importaeionea de bienes 
y aervicios alcanzaron un promedio anua1 de USr$ 442 millones. 
Lse de bienes alcanzaron a US@ 393 millones. De este valor, el 
31% .atuvo represented0 por bienes de capital, el 39% por mate- 
rise primas y combustibles y el 30% por bienes de conmmo. De 
todos estos productos, el 74% correspondi6 al valor de bienes de 
origen indrmtrial, el 18% fneron agropecuarioa y el 8% mineroe. 

Alrededor del 50% del comercio exterior ne resliea con EE. 
UU., annque  la^ exportaciones ne han estado derviando, 6 l t b  
mente, h c i a  Enropa y el Rein0 Unido. El oomeraio con loa pdsee 
de Ambrica L a t h  no represents, para Chile, m h ~  del 16% ael in- 
tercambio total, con UM marcads tendencia a rgduche por el la- 
do de Iru erportecioner. 

Durante ,la 6 l t b  acada, 194%-1857, Is BaIanas Comercial 
ha preaentaao nn mldo favorable (expmtmimea mepoa impotte- 

tic. adeCMdE. 
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BEOUNDA PARTE 

SINTEBIS REQIONAL , 

C A P f T U L O  X I I Z  

Intmdncci6n 

mu ms paginas s ig~en tes  se pretende bosquejar la usonomia 
geogr&fica de las diversaa regiones del pais, de ahi que la clhica 
“1argUil.a” de ,Chile se desglose varias veces con el fin de deseribir 
y pmdwar 10s rasgos geogrirficos m h  representativos de cads m a  
de e b .  

La idea anterior prevalece en todo e l  desarrollo del presente 
trabajo a1 mal se le ha eon€iado p r e c b e n t e  la responsabilidad 
de actmeter ,la sinteak regional, ausente hasta ahora en esta obra, 
famada e610 de enfoques separados y unhterales. Se ha presch- 
dido, en wmbio,.de la necesidad de insistir en ,una previa presen- 
taci6n general, jwsghdose sue las grandes limeas de la g e o g d a  
y de ,I@ econom€a de Chile han sido ya abundantemente trazadas 
tanto p m h ~  ltt %eratura cientifica como por la de simple divulga- 
tlibm. e sentido se debe eonsignar ademfis la pontribuci6n va- 
lioea entada por varios capitulw de esta misma obra. 

LBL ditgrnntiva, si plguna vez existi6 en nuestro espiritu, se 
&midi6 plonto por ahondar algo mis en el conocimiento de nuestros 
tmaikos regionales guardando, e80 si, la esperwa de que las di- 
fermai.aa ma oculten demasiado I r s  analogitas fundamentales que 
awt&uyen ese hecho extraordinario J Porprendente ,que es la 
d & d  mcional. 

re@&, Fa preocupaci6n ,especial oombjo a poner &I- 
&hei6n de loe aaracteres Pi9ico8, de 10s f enbkos  

L &@blael6m1, &* lw realidades p dependencim eaon6.mioas; pero, 

‘i 
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de grm importancia sdalar que en la consideracidn de 10s he- 
&os human- ne asigna un8 decbiva influencia el espwor piat& 
rico que estos siempre entrSiian. En este orden de ideas se parte 
de la certidumbre de que ,est8 e8 la panera justa de entender el 
peisaje actual y la irnica 8poaibilidad de distinguir 10s rasgos per- 
durables que improntan ,u paisaje de aquellos otros que en 81- 
g& momento lo afectaron 8610 suprrficial J trensitoriamente. Es- 
ta dimensi6n falta con frecuencia en 10s trabajos geogr&ficoa de 
cireulacidn ,ue.ual, pQr eeo rara vez se encnentra en ellos vi anbli- 
sis convincente de aspectos tan significativos como el formidable 
“estiramiento” de Chile hacia sua extremoa durante el pasado si- 
glo o pn pu defecto, pe los interesantee procesos que i lutran ,la 
ocupaci6n real del territorio, o del acondicionamiento creaiente 
experimeutado por 6ste en la Bpoca actual. 
9 pes= que en todaa las regiones 8e sigue d s  o menos el mis- 

mo plan y se procura en lo poeible respetar la divisi6n regional 
consagrada en loa tomos anteriores ,de esta obra, no se ha querido 
en nin&.caao dar una imagen estereotipada e ignorante del di- 
namismo que apsrece en la raiz miama de todo lo geogrbfico. Mu- 
cho m8e cerea de nuestro punto de vista ha estado la intencli6n de 
eonseguir una fotografia oomprensiva de cada regibn, porque a1 
margen de euanto se ha Picho acerca de la abigarrada y descon- 
certante geografia “fisica” de Ohile, cuanda el hombre se hace 
presente e interviene, la geografh westra deja de aer loca y no 
es m b  ni extravagante, ni estrafalaria o por lo menos no lo ee 
tanto. El hombre pleno de espiritu y de inieiativa ea un a g a t e  
lnodificador que ordena el paiaaje 7 es con eata clese de v a u &  / # 
que domina la tierra, gobierne la llannra, el mar y la m a w ,  
construyendo cotidhamente lo8 paiaajes del futuro. 

h i  se contempla la acc ih  del habitante de esta fBja de tierra 
en el pasado y en el presente, en el ceutro padicional, en 83. no* 
implacable y en el sur tormentoso y pionero a lo larga de entm 
im6genea geogrhficas. 

EL NORTE ORBNDE 

Regidn desCrtica de aridm extrema, repndiada de ,loo brboleu 
y de 10s rios, el Norte clam y padeoe homnternente pop el emu 
bajo un pol ifitenso y dilatedo que niqpum clwbso a@ atreve a 
desmentir. Mundo enormq nuevo y &&ioso, stmjo eon embru- 



V f r: n c i a d c I d e a t e r t o,A Is inversa del n&cIeo ori- 
ginal de la nacidn, donde una eatable y ya histbriicamente rsnciir 
orgtmheib be fue plasmando bajo condiciones de elima tempe- 
rah, en lw extensas J distant- provincias que comienzan a mi- 
le por el norte, el rasgo fundamental de Ia eiisbencia est& mar- 
cado de modo rotundo y absohto por la generalidad del desierto. 

an btitud, et desiwto chileno, en sn expresidn m h  estricta 

nos; pero, por eneima de todo, aignificn sed, sed de 10s hombres, 
de hi ciudwies y de la tierra. 

Desde el punto de vista de las precipitaeiones, la snperficie 
importante del Norte Grande se encuentra bnjo la influencia 

de UD c l h  ain lluvias, la restriccidn se refiere a las tierras nltas 
hacia don&e ae pasa transioionaimente del desierto abso1ut.o al de- 
sierto de &ma y a lm c k a s  de alta montak. ED este sentido, 
no hey &&mmia entre L parte costera p la regidn longitudinal 
in5ehor de la Pampa del Tamarugal p del Deaierto de Atacame, 
afeetedas d a a  por la pxtrema aridez que implrrnto la falts to- 
tal de, greoi@tmionee. Almeyda caloula promedios irrimoriw en 
llgunos punt= la pasta : en Ariea, p 39 850s de obaervaci6n 
regietra 0,s m a  de promedio; en Iqaiqne, 1,s mm. en &MI; en 
Tee- nup. en $43 &os y en Antdapcbste 10,7 mm. en 41 
&ea ,& emhwge, en loa puertm haJp algo m8a &e humdad que 

hay que ponsiderar t r 6 n  loa aporhes M) 

- 



~enmpeblea d9 1- n & h  y loa @ferns t% hr 
Lativa. 

des, por ejemph, y en Cmloaea en 7 afios se c 
y 4 mm. respectivammte. Ipn &lama p - @ i d  sobpe lm 
2.ooO metros de altum, las p u v h  no 4m W b v h  de valor mpre- 
sentativo; en aiios de excepcib, el prihcipal centro de explotacidn 
de cobre suele recibir 8pWlM -06 1s m. de agua dda.  Por lo  
comb, el escaso mantope + llavias del desierto me en loe mesea 
de invierno ; aunque corn 0088 raps puede llover en veranq inclusa 
en la costa E n  geneml, alguna forma de Iluvia se repite aperi6- 
dicamente sobresaltando la rutha del &wierho, remrdhdose en 
especial las ocurridas en 10s aflos 1884, 1921. 1940, 1849 y 1959. 

ANTOFASASTI S W  PCDR4 

Alt.  N m .  All. PUSDL 
L.I. r f d  rong.rp.rc L~I.&S* ~ q d i t  

YAP. WMm W.P. SL mn 
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Fig. NC 1.- Cork clidtico entrc AntofsEMta J San Pedro de Atscame. 

Los ehubaacos m b  espectaculares que han cornpromotido el de- 
sierto costero son 10s registrados en Antofagnsta en 1911, con la 
diluvial cifra de 100 mm. en 10s meses de junio y juIio, rapetidos 
con caracteres menos extraordinarios en 1940 ~ D I I  68 mm. en 10s 
mismos meaes; en igual fecha Iquique recibfa BO mm. 

Pero si la impronta cornfin a 10s seotores oosteros y a la par. 
te interior del desierto en el-dkficit m h  absoluto en la6 precipita- 
cionee, la base cierta de discriminaci6n radica en las tempemtu. 
ran, rnuy on especial en sun orcilaciones tkrmipas p en la hrrmedad 
atmosfhica. 

\ 
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jo eete r6gimk de Uuvias t$QpiQdM ae eaouwWfi IW! saris de al- 
&as y pequefios puntos de pohlacibn dhpn&O m b  o menos en 
ma linea entre 10s 5.OOO y 3.600 metros entre lw cualee se guede 
citer wmo buenos ejemplos, a Pube, a Bel& (oon 190 mm. do 
promedio anual), a &qui% J a Soconce (con 147 mm.), etc. Es- 
as Uuviae de verano decrecen en la provincsia de Antofagas% 
pareciendo ser San Pedro y Toconao a1 sur de 10s 23 10s lugares 
m& meridionales len que ee percibe lea efectividad de este tipo de 
precipitaciones; desde alli empieea a disefiarse lw. r6Rimen mkto, 
en que el agua cafda en ,hvierqo termina por impomme. Coinci- 
diendo m h  o menos con el estrato cktl t ico antes deecrito, hay 
que sefialar la aparicih de la faja de altos pastieales de estacibn, 
formada aden& por cmthceas, tolares, gramheas perennes y plan- 
tas anuales de vital importancia para la dotaci6n ganadero. de la 
vertiente cordillerana. 

El siguiente y iiltimo peldafio de 10s Andes del Norte Qrande 
cia 10s 4.000 y m& metros, corresponde a1 extenso sector de 
rdillera, vbioado enteramente a1 margen del deaierto y denomi- 
do Altiplano o Puna y que alguien considerando el descenso 

de temperatura (promedio -1P) ,ha llamado “puna brava“ a lo 
menos en la parte norte. L a  lluvias aqui son copiogas y de vera- 
no, siendo mls intensas en la provincia de Tarapacb, donde el 

. “invierno boliviano” est& legit imwnte establecido. Estaciones 
representativas del altiplano son por ejemplo : IVisviri, a un paso 
de la frontera con Per6, donde caen en d o  normal unos 221 mm. 

955, s610 entre enero y m a m  recibid 274 mm.); Parinacota; 

a alta Cordillera de Antofagas@ el 
medida que se fortaleae la tenden- 

rnales. Consetmenternante, la Puna 
y aun la nieve que ~ a e  ea escasa. 

iplano, ea especial en Tarappc&, hact? 
le la instauraci6n de la estepa de altura tipica e% forma de 

asociacidn de gramheas redfitas en champar pre- de h i e r  
bas efimeras 7 arbnstos enanos para ,dar paso mbs tmih B $Q 00- 

jinee de Ilareta, que comtituyen uno de 10s reawaa &hoe de las 
poblaciones de la alta oordillera, ya qzw el hombrev J &&gena en 
este emo, no ha rehuido la Puna y d w b  alU ha oontmphdo el de- 
rkrto con una superioridad de siglor, 
E 2 M o d e 2 a d 0.- Los tres &emtu longitudidea de roliava 
We tipifican la fisonomla de todo el te~&0rio &ihq apmwgm 

--- 

a con 154 mm. y .Oyahue 0 0 4  
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en el P m t e  f k n &  Perfectamente defiaidos. NO obstante, k di~. 
tbtci6a antre ho t ~ m  ordemcionem predominanten em mncho mC 
nftida a1 norte de  18 latitnd de Antofagasta, en tanto que hack el 
sur, algunos aceidenten tranrverilales oomprometen el deearroUo 
en longjtud d e  la depresi6n intermedia a1 insinuer naoe entre b . 
do6 cordiUe=as. , 

Tect6nioamente, las grandes lZneae de relieve estAn en c o w -  
nancia cop 10s movimientos terciarios causantes de pliegaes, sole- 
vantamientoe y hnndbientos de un orden impresionante (v. 8. 
Puna, Foea de Btaoama, etc.). Estructnralmente, la Cordillera de 
la 'Costa del Warte Qrande incluye grandes keas formadas por 
rocas sedimentarias y volclnicas del mesozoieo que en partes han 
sido penetradas por intrusiones de rocas graniticas; la depresibn 
longitudinal hace las veees de un gran receptbculo propicio a la 
neumulaci6n pe  sedimentos terciarios, cuaternarios y modemos, 
mientrty la Cordillera de 10s Andes se identifica con un acen- 
drado volcanismo. 

La morfologia dominsnte en las vastas extensiones situadas 
por debajo de 10s 3.000 metros de altura es del tipo de&rtieo y 
entenderla supone tener en menta las particdares condicionea de 
aridee reinantes en el Norte Qrande. 
& Cordfjlera de la C a t a - b  cadena costera se levanta abrupta- 
mente y en el inmediato contact0 con el mar, formando una faja 
de un anoho aproximado de 50 kms. y sin llegar a alturas desme- 
suradas (culmina a1 sur de Antofagasta en la Sierra de Vicuiia 
Mackenna, 3.OOO m.) ./A1 margen del rol climiitico eondiciouante 
de la hnmedad Costera, tradicionalmente ha dificultado el acceso 
al mar en la medida en que no existen las quebradas eapaces de 
atravegarla o que estas se quedan como simples valla suspendi- 
dos sobre la alta muralla de la costa. Bruggeii anoto s610 dos que- 
bradas (la de Rioseco en Punta de Lobos y la de Guanillos) inter- 
sectando la falla de la costa en el tramo de 200 Km. comprendi- 
dos entre Pissgua y la boca del rio Loa. A1 sur del Loa las vias 
de comuniwih aprovechm las quebradas eada vee que las en- 
cuentran (oomo en Tocopilla y Antofagasta). En cambia, el Pro- 
blemedereap&eoe c w a  ds Arica, pues la Cordillera de la Costa 
pierde tdaa signifio(lQib0 antes de llegar al puerto J el relieve des- 
ciende BP continua coaoavidad desde la alta Cordillera Andina. 

p a  e d s n t e  de la Cordillera de la Costa 9n el Node 
permit@ win&- ~hn imponente abrupt0 costero, especie de 
raRe pus w1;e wrticabente a1 mar desde 10s 500 metros m t  0 



menos. Lo bRlehe de p d i m  IB bbu -S una ieng z e k  
de 3a ‘ o d  m hrmdi6 un 

wan sector de la ooata. 
NO obstante lo a- de 1s ooste, looalmmh se crbeervan 

terraraw m&as L pn, ,destm~Ue p efn co&ht~Med. In QUS es- 
trechas termma (2 6 3 f i e . )  el hombre levant6 1- p~kdp~lf48 
ciudades y puertos que eubsisten l a ;  7 ah5 tcuabi6n en el 
pasado el salitre erigi6 embmeaderos en PWtQS bpibilea FW 18 
estrechez de ]a playa y @or 1s altars del maso rocoae, d o h a d o  
6610 por andariveles y BBcenBbres de peligroea trayeetoria. ( M n  
J‘ Caleta Buena). 

Hacia el interior de la cordUw8 se revela an modelado de 
mont&a q!e ha evolucionado bajo condiaionea de aridee y sin ras- 
tro de escurrimiento organieado, de m~n&w que la tendencia a1 
estompamiento de 10s relieves montafimoa ea una regla bastante 
general. En esta parte las form88 que se repiten ahogtrdas en un 
mar de eseombros y de sustancia salinas son las depreaicmes ce- 
rradas Q bohones, las gwndes rinconadea y ks senanise entrela- 
zadas por extensas rampas de origen avenidal. Freeuente es. tam- 
b i h  encontrar grandes deprdones llenas de material salino . 
ISalar Grande, Salar de Soronal). En contraste con la parte cos- 
tera, la transiekh hacia la Pampa del Tammugal y el Deskrto de 
Atacama es gradual e imperceptible, plagada de detritos que fosili- 
ean estructuras m8s antiguas. Be sobre esta suave pendieutc? o en 
el contact0 mkmo eon la Pampa del Tamarugal, donde preferen- 
temente se localiean 10s principales yacimientos de salitre. 

La Depresi6n Longitudinal,Frsnqueada la cadena montaiiosa cod- 
tera se extiende hacia el este la amplitud de la pampa en cuyos 
Cmbitos se encuentran numerosarr formas clue coderen orkina- 

. ‘ thmmb joven (P-1 (1, lo 





Bien cancterireda la pampa lonsitadbrl en la lplsooin@ia de 
Tarapac&, tiene un primer .&ant@ que lle- a I& coat8 en br ~e5i6n 
de brica p luego ea cwtsda por vdles que han profundhado eu 
la superficie tereiaria p cnpa arigen hs ocnddo probabhmmte 
bajo condiciones climbtioas distintas de lss actualem. 
4 sur de la Quebrada de Tans, a uno 1.200 mts. de &tUm, 

comienra una vasta planicie de uenas, arcillas p rudados awafida- 
le,q reeientes conocida con el notpbre de Pampa del Tamamgel, 
en homenaje a la vegetacidn de tabamgoe y algsrrobos, hoy prbo- 
ticamente desaparecida, pero qup en el pasado h e  muy importan- 
te. El conjunto de laa glanicies intercaladas e d r e  las dos cordi- 
lleras abarca una faja aproximadamente de 30 a 4Q kms. con una 
pendiente que se eleva poco a poco con claridad hacia el 8% 

te, basta encontrar el sector de loaabanicos alaiales a loa 1.w’ 
mts. de altura; en el lado opuesto el contact0 con la cordillera de 
la Costa se marea de continuo por una linea de d a r e s  que comien- 
%a en Zapiga en el War del Obi8po y se puede seguir hasta el Sa- 
lar El Miraje al sur de Tocopilla o hash  el Salar del Mar Muer- 
to  en Antofagasta. La cementacih salina es un fen6meno que se 

no reciente es neeesaiio recalcar que Oste se torna im- 
lo de Zapiga a1 sur donde a h  hoy 18s avenidas siguen 
BUS detritos, loa que en forma de arenas llegan hasta 
cordillera costera; en cambio, en la parte norte m$9 

litas y roeas sedimentarias terciarias y maternarias 
I t  

excelencia Pn longitud, las vieisitudea de la altura 
escendiendo pe 1.200 mts. en el norte, a 975 mts. 
Pintados y Selar Bellnvista, alcanzando un mfd- 

en el Salar Llamara, para subir de nuevo hasta 1.200 

razdn de la prohiiin que 

morfol6gica en domos y enbetas. La propjn d s p r u s n  longitudi- 
rial encuentra ana replica casi perfecta frente a bntofagasta, en 

* 
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SOIL extreme y dontie PO e&e mw bpienn 
gropiedad, se pnede. iudividplrrlisar primamn- 

te la we- I% htofagaeta, conjunto de depresionee eonvergen- 
tee don& $e awen t ran  varios distritos salitreros; en ~egaida y 
siempre b d a  el sup, vienen las cuenw de Taltal y Chafiaral se- 
paradas por casdonss tramversalea bien delimadoe y en my0 fa- 
do hay qnebradae, ahora ya de cierto desarrollo. El recorrido del 
f q o e a  reotilfneo y mondtono en la provbcia m& septentrio- 
nd ,  deviwe /ficultoso J variado entre Balmaceda y Chimberop, 
a caiisa del relieve rnh accidentado. 

Se ha ahdido m k  arriba a la originalidad de las formas del 
desierto chilono J a1 sefialarla de nuevo entramos en el apasio- 
napte domini0 de la morfologia ddrtiea.  Lo que diferencia e1 mo- 
delado del desierto del Norte Orande de b s  relieves generalizados 
en otros desiertos es la no proliferacidn de formas que son elhi- 
camente caracteristicas de la morfologb desbrtica general. No 
existen en el desierto del Norte, y pensamos principalmente en la 
depresidn longitudinal, 10s grandes campos de dunas tipo “erg”; 
xu existen tampoco las imponentes mesetas tip0 “hamadas”, ni las 
rocas hongos, la erosidn e6lica p e c e  insignificante al ignal que 
la evoluci6n de las vertientes gor innnjo de la gravedad. En fin, 
el cuadro generic0 es el de relieves que no evolucionan o lo hacen 
impcrceptiblernente, hay entonces una tendencia a la eonservacidn 
de las f o r m s  y 10s procesos erosivos en apariencia no fnneionan, 
no tiepen vigor o han perdido la energia que exhibieron en otras 
Bpoeas geoldgicas. En este aspecto el desierto chileno time algo 
de h u t a b l e .  

’Naturalmente, esta descripcidn no corresponde a toda la vas- 
tedad del depierto; se realiwr en plenitud en lo que Yortensen lla- 
mara 10s desiertos nucleares” a1 interior de htofagasta 9 T o m  
pilla, atenname bastante en las keas psemm. En efecto, 
ea poafbb mcontrar sedmes de dunes en el desierto lor, que al 
piweem m se explican p a  simple desagregacidn mechim, ya que 

en bastante bien. M&s prophmente, 
8 la proximidad de las quebradaa cor- 
&, Yamiiia, Tambilloe 0 eu el norte 
10s sedimentos avenidalw de ts Qne- 
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Pare, en realidad, el rasgo dietintivo del desierto lo propor- 
ciona el g a n  niimero de valles secos (esteros) en cerms I' Pam- 
pas cuya profundidad varSa desde nnos centfmetros hasta a l p  
nos metros, 10s que ponen de manifiesto la inusitada imporbnck 
del trabajo de las aguas corrientes bajo condiciones dedrticas ex- 
tremas. Segijn Mortensen, estos valles secos son representativos 
de m rk- de escurrimiento intermitente y espaddico  que 
funcionando por medio de las avenidas, crea y renueva lor valles 
secos que luego permanecen como tales durante 10s largos inter- 
valos que separan una y otra avenida. In esta eonservaci6n de 
las formas de detalle tiene un papel preponderante una costra pro- 
tectors de polvo J de pequefias piedra muy bien cementada gra- 
c i a  a la evaporacidn de la pequefia humedad de neblinas y m- 
cios. 

En todo caso, las formas mayores y comunes a1 ,&esierto abso- 
lute p a las secciones marginales siguen siendo las pampas, las 

y esporiidieos transportes. 

va sin cesar, va de- 

laa quebradas y se 

gularira por cambibs bruscos de pendiente, existiendo en es- 
parte una faja de piemont eonformada por 10s conos coalescen- 

s de las quebradas cordilleranas. El relieve de piemont es muy 
claro en el limite oriental de la Pampa del Tamarugal, en cam- 
bio en la provhcia de Antofagasta se individualiwr un escal6n 
antepuesto a 10s Andes, pero estructuralmente distinto a1 de la 
secci6n anterior; se trata ahora de cordones de cerroa en donde 
(1) Se llama "WdlUImW' en medto Mdo P una ruper!lcie *core inclhach 

pue wrrerponde generalmente a la pkte erior de un plemont (glpclr) 
A veces puede est= recubierta por una p%cula sluvisl J cumdo BB C& * de una cuema cerrada m e  pmentar uns 'Wadsn de material 
de relleno. 
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mbs N W r d d e m k  del volcanismo, lo9 hieloe tam- 
b i b  tienen w parte en el plodelado de la Cordillera del Norte area- 
de, am cumdo la accidn de loa hieloa cuatemarioa parece n o  ha- 
h r  sido $@icativa. Hay certidnmbre que la edad maternaria 
no pa implicado eambioe de p a n  importancia ,en el  clime dedrti- 
co. Bmggen sostiene un anmento de la pluviomdad en la rcddn 
cordillerana J por doquier crec que reinaron condicionee ,dimat&- 
r i m  comparables ,con las que hoy ,tiene el desierto marginal. Nor- 
tensen no aboga siquiera por m cambio de , h a  muy sensible. Se 
expliea, entonces, la amencia de una morfologis glacial tipica en 

Cuaternario hmta 10s 5.000 
han localizado m b  o menos 
a y el pie del Socompa. En 

son susoeptibles de encontzarsee s610 en loa volcanes de ma- 

irco es explicable en raz6n de l a ~  
cordillera y la acentuada evapo- 
doruinantes que tienen lugar par- 

ama. En general, loa glaciares dcl 
eciablemente en &os reuientes, no 

ovimiento y no presentan, por lo tanto, ni fisuras 

que apareee el verano ain lluvias de la Puna, la 
hielos y nievee es la de preeentarse en eapacios ex- 

campos de penitentea, es decir, de columnae pa- 
dispuestas m6s o menoe en direcci6n este-oeste, 
del suelo basta 2 mts. aproximadamente, eiempre 

6n de la cordillera chilena a1 norte de 10s 35 grados de la- 

de penitentes encontradoe por Rudolph en 1950 .en una 
Q volc6n Putana (5.890 mts.) en la  linea fronterize 

de 108 cerros de Tuina (1). 
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88 p & m q + t e  b m~d&& “lid normal” la %ole d d a  a 
ma p n  ~~& de aeta peg ih ,  per ra5ae0 eli8nbt-iees y mx- 
que ar&h~ p trabaja en banci6n de M ,+vel de bese genexd. 
ne &$ at& ,el armiawo y el endomeiemo gseamiae en todm pap- 
tea dieado & la c w W e r a  ,mdina. El formidable CBFSO dcl LOB 
7 la9 doe o tree quebradas que en la parte noxte apenee logran 
h g a r  a1 mar, son 150s albgenos, claramente extieos que PO auto- 
r h a  ptwa hablar en propiedad de regimenee exomeicos que anm 
len el desierbo. 

bpaptte de estos rlos !de @an intm6s para la vida en el de- 
Bierto. 15 maywla de la8 quebradas de la Cordillera de Taxapacl 
se h e t r a n  y pierden BUS aguae por infiltracibn en la Pampa del 
Tamamgal que #e beneficia eon sus sedimentos, particularmeme 
desde la Quebmda de Aroma. M& a1 sur, 10s rasgos del relieve . 
conspiran m L  decisivamente en contra de las quebradas de Am 
tofagasta que dilapidan BUS aguas en 10s grandes salares cerra- 
dos (v. gr4 War de Ataeama). 

Ei regimen de 10s cum08 de agua es propio del medio des6rti- 
eo : intermitente, funciona de preferencia con las sfibitas rvenidas 
del vemno que en ocamones descienden con fuerza incontenible 
destrmyeendo lo que el hombre ha eonquistado a la montafia; per0 
el rasgo inherente a1 desierto son 10s valles secos que siucan ee- 
rrw y pampas elemando por agua entre cada avenida. Sin embar- 
go, el agua existe, existe subterrheamente, y el hombre del ,TO- 

sierto lo &be, lo anhela y se &ana por encontrarla. 
rc“- 

Loe hombres 

/ L a v t t a J c u e 8 t i 6 n a e I a g u o,La poeibn tra- 
dicionsl que ,concebia ,a1 desierto como una regibn vacia de hombres 
se cumple may m a  vea en ,la geografia del mundo actual 9, como 
es lbgico, no se opmple en el rico desierto chileno, cuyos recurs08 
han atrafdo emetantemente a 10s grupos de poblacibn. 

La coeg~sta del desierto ha sido, eso si, una empress par- 
ticularBa&13rtle ardna, porque el medio hosco e implaeable en su 
aridez, planted sncesivamente y eomo. condicidn previa, primer0 
a1 ocupaate hdfgena, a.l cateador despds y luego a toda ?a po- 
hlacidn pionera que afluyd tras el salitxe, el problema de la do- 
me&cr&h &l -8, SI sea, el problema de la sobreviverMia en 
el deehkm. 





mmmmIPglF611.t sl 

mv; uf@ Is mooitidad del ague re ha enten&Mo como rentsjs y w 
la hies  regi6n del pah donde 18 eomer&bwih  del E@& &- 
mento ha tenido verdadero rigniEctido. El poblamiCBt0 del h 
deaCtica march6 a pwejua con el promeso de 10s mi$oodar de pro- 
visi6n del 8- y en e m  rentido b pohcimem fueron v d m  y 
pintoresoas a trav6s del $iempo. 

La ocupaci6n humane erigi6 sua *eras estaciones en lm 
cercanias de las agaadaa o dsnde el a b a a k h i e n t o  deade fnera 
no entra€iaba mayores Wicdtades. Cobija o Puerto Lamar, exis- 
ti6 desde eomienzos del sigh XlTfI graeias a SUE pome prdximos en 
10s C~ITOS de la  eorte. En 10s origenes de Antofagasta estnvieron 
las vertientes de Cerro Yoreno, de la quebrada de la Chimba y 
de Mejillones, mientree Iqnique era abastecido por mar desde 
Pisagua ,La Vieja y dede  Arica. 

Las mhuiuas resacadoras de agua marcaron la etapa siguien- 
te  en la 8dwibn del problama crucial del desierto. El crecimien- 
to de las aglomeraciones costeras ya indieadas, bajo el impulso 
de la valorizacidn eeondmica de la pampa, condujeron a la insta- 
lacibn de mbquinas resacadom o purifieadoras del agua del mar, 
la que era sometida a evaporaci6n para ser recuperada por con- 
densacibn. Estas mhquinaa constituyeron la 6ltimr palabra de la 
tbcnica industrial del sigh pasado J trabajaron en casi todos 10s 
puntos de mayor densidad de poblacidn; en Pisagua, en Mejillo- 
nes, en Iquique funcionar.on desde 1840 y hacia 1879 hahia una 
docena de pstablecimientos de este tipo. En la ciudad de Antofa- 
gegta funcionaban otros nueve en dieho Mo, subsistiendo algunos 
hasta 1891. 

En la8 pampas interiores, la explotaeibn salitrera generalis6 
10s gozos y a m  10s molinos de viento pusieron la nota exStica 
en el paisaje (Salar El Carmen - Poso Almonte). Los pozos se 
exeavaron bashdose en el antiguo conocimiento que se tenia de 
10s reeuPgOs de agua subterrhea de la Pampa del Tamamgal. 
Pa Darwin, en su visita a Jquique en 1835, mencionaba 10s poaos 
de !as o f i c h  p hablaba de las filtraciones subterrhens prove- 
nientes de la alta cordillera. La toponimia denuncia a menudo 
la  presencia de la mesa acuffera; 10s nombres de La Noria, una de 
las primeras salitreras explotadas en I q ~ q u e ,  de Po20 Almonte, 
que a b ~ h o i 6  6 e a  eiudad durante la ffuerra del Pacific0 J la 
repetioidn de la VOI "puquios" (1) que aparece en 10s mapas, 

< I )  PuQuh: vamenm. 
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18s agnadas de Lim6n Verde p de 
primer- pasos del mineral de ~ C O ~ W  

E1 trabajo d t r e r o  hho proEferar 10s poros en h pampa, 
baciendo paso omiso de2 carhter salobre del agna, que ya se- 
i d a r a  B i g h n r s t  en sus notables trabajos sobre el Norte, sa- 
linidad que se ateniia en Z a p i g  y en Dolores. Con todo, lo que 
importa destacar es que en el margen occidental de la Pampa 
del Tamamgal, la utilizaeidn de la nap8 oculta ha sido intenai- 
Fa a travds de porw, cuya profundidad vark  entrc 10 y 100 
mb., lo que se explica perfectamente, puea son conocidaa lee ne- 
cesidades pe ?gua industrial que requiere la elaboraaibn del ma- 
litre. 

llatos que hema8 tepid0 a la mano dc 56 oficinai salitrerse, 
una parte de las que operaban en Tarapacg en 1920, muestran 
que nabk por b menos un pogo en cada una y algunas poseian 
varios (la oficina Aliallca tenia seis). La profundidad de 10s po- 
20s fluctuaba entre 10 y 20 mtu en el Departamento de Pisagua, 
mientras que en 10s de Santa Rosa de Hnara y Ban Lorenzo, supe- 
raban 10s 60 pts. En la eetualidad, de la veintena de oficinas que 
quedan en trabajo, todaa siguen aprovisionhdose de pozos, con 
excepci6n de las cercanas a1 rio Loa que aprovechan esta erentuk 
lidad y se surten del rio. En general, el agua potable no ea sufi- 

, ciente, salvo en las oficinas m&s importantes (Pedro de Vnldivia, 
Maria Elena, Humberstone, Victoria, etc.), y en lo que respecta 
a1 agna induetrial, las tbcnicm modernas que empieran a interve- 
nir en la pampa del aalitre han venido a complicar m&s el proble- 
ma del abmtecimiento, pues 10s nuevos m6todos de evaporacib 
solar puestos recientemente en prhctica, consumen 250 m3. disrioe 
ppr cada inetalaci6n construfda eon este objeto; en consemencia, 
la expansi6n futura descansa en una iinica fuente viable: loa caw 
dales del Loa. 

La Bltima fase de la domesticacibn del agua cn el desier- 
to ne ha CnmpUdo con la constrnccidn de las grandee obras kle 
adncci6n. con 108 largos acneductos quepnducen el avo, de la 
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p m ~  llevarla ommndo 1. 
oslltroa pobl~ha de la o o e a  18s 1. a 

~emmtbeamenbe M n i t i v a  
aisrto ppiJairmo con lu v k  t r a m v d w  k ~ ~ ~ i a r i ~  y terrw- 
treq c m o  ai se ~ O I U E X I  mbre 6stas. Nm 01Mw que al- 
mea VBOM lea cDirerEee fuerfm obra de k m- fefiOdE?iM 
p sirvieron primer0 a 10s fmcarrilam, 4-0 a el cas0 de la fe- 
rrovfa de Antofagasta a Bolivia, ,de m y i m  qme Calama aparecc 
en el mapa no d l o  eomo nudo de cerreteros. d o  como centro de 
eonvergencia y distribuci6n del ague axnalhdp. 

Iquique desde 1890 se abestece con d pgua de 168 vertien- 
tes de Pica p de la quebrada de Chintiagn~; Gn embargo, hop 
en &a es la ciudad que enfrenb 10s problsmsr mlr graves por 
Wic ienc ia  de las captaciaaee y deterioro de lsll vie* oafie- 

, rim. Tocopilla usa el agua que viene nor tuberha derde Toconce 
p que henefieh ademh a Calama y a laa salitreras de lMarla Ele- 
na p Pedro de Valdivia, pya compda  00~trup6 el acueducto. 

tofagasta tuvo que ir ,a b w a r  8110 lajanas fuentes de aprmi- 
amiento 400 kms. al interior, c a d  en la mima frontera con 

a, en el rio SilolS p en lae vertientea de Polapi, Palpana 
(frande p en pl Loa superior. La &dad bebe de estas 

agnas deade 1891, en virtud de varias mcreedes que se concedie- 
ron por aquel entonces a la Compafiia Hnanrhaca del ferrocarril 

ofagaata a Bolivia. Con poaterivridad, se hrrn aprovecha- 
el m b o  deBtino, parte de lar aguaa del Grande p del 
El, acueducto de doble cder ia  prorime dcde  la eata- 

n Pedro en el Km. 315 del ferrocarril menoionado y llega 
orteeuelo en Antofagasta. En realided, la soluci6n final a1 

Uoblemr del agua en eeta eiudad ea muy reciente y ee ha dado 
el reemplazo de la anticnab caiierfa pur tuboa de acero de 

achipato (1959). Pero, ain lugar a dudes, el mha notable ejem- 
de utilizaei6n del agna del desierto, con el objeto de rescater 
riqueca flue m r d a ,  se present8 en el centro cuprifero de 
quieanata que consume 56.000 m3 por dh. Este comumo que 

ha aeguido una linea aacendente derde 1917, W h d o s e  en doe 
mercedes de agna en el rfo San Pedro (59 KIM.), ai) acrecent6 

andemente a1 entrar a funcionar h p h t a  de *os en 1951. 
ad (Ie someti6 a owtriBnci6n el 150 Salad0 0 

KIM. de dietancia, cuyae agnar am 10 
del Loa. Felizmente, IH empleo 81 
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pi8 a P r l e h  u l E i 3 P  y ni$# ,o memm m 98 
del gssfaiisnto (4.Q&? mapor d%~) ; ~%~inmium 

10n@h3 (ItMOO m8 por dfa). 
e~oh&nw no &o b p h  e1 p M e -  

8 a le veE el de kt eenrervadb de h 
bobezuler. % em aepedk~ ha me&idss que ee p~wtican, timi- 
E d t w  p StfSme wecia1 le corroSf61~ per ilentro, o sea Ie d. 
dwi6n a&SMada por lae amas t%as de vertientes, con ede objeto 
ee emplesn lee p k t m  extractoms de aim La preservacih por 
hers  et#% seetgurada por la eeqnedad del desierto. Sin embargo, 
eh 6C88iOnM bs dao neeeesrio apoyar ba cai5eriae en pilares de 
mempeeterE8, onan&o la mesa hidrhlica est6 cerca de la superfi- 
cie y la htamedad aflara debido a lae l l ~ ~ v i a ~  de la cordillera. $8- 

t o  mismo obl ip  a mantener eqnipoe especinles de celadores que 
vigilan las tube* (Chuquicamata) . 

La inflnenoie del ague en el desarrollo de la vida del &I- 
aierto es palpable a la ,I= de lae m6ltiples ntiliiciones que se 
han heeho de ella a trav6s del tiempo; el agoa represents el 
nexo impsescindible entre el desierto y la cordillera y en cierto 
modo w ad  coma la pobkcibn reciente rinde tributo a la sabidw 
ria del p@blamhto primitivo. IPn todo caso, la total conquista 
del egaa ea$ l e jo~  de habeme conduido, pnes en el desierto nin- 
m a  mete es d e i e n t e .  En 18s ciudades la poblacidn crece; en 
la -pa mlitrem la evaporaci6n aolar reclama m b  ague, en 
Chuqdcamata loa Bolloros de cobre necesitsn de una tonelada 
de @ma p z  tonaleds de cobre tratado y SUB instdacionea eat& 
coo@~iw&ij por en aotual dieponibiliaed. h e  soluciones nu+ 
vas $Blspre van a busaar el agua m8a lejos y qui=& no est6 leja- 
no d dda en que tuberfee gigantee coondwcan toda la necesaria 
pesg abasteoer el Norte dude otras regionea m L  meridionalea 

L @ i? 4 t 0 d 6 Q p a t r.-hinloslugereadonde da-eo- 
rrkyte de meper el  deaiarto, en la precordiiere y en los am- 

I Be dtwa ne distribuyen minhonbs puntoe de i o -  
ojdmente ,viven de la agricultwa de $ tierra: 

B& Mdm de hanumidad p de .w8nra aeteaba la daior 
r l  Im a&#. 
' 





81 Ibgico, 4s demk3ades cor3EIeranas son bajse (Uy50 h a w .  pGr 
If&.] a1 interlop de Arica; en Ia comuna de General Lagos si 
suben a 1,93 haate. por m. es graciae a la explotacidn del am- 
fre (Tacoml. En htofagacrta, la comuna de Calama que englo- 
ba easi tods p8rte cordillerana, con 44.563 habts.. tiene urn 
densidad de I,%, Per0 Si de esa cifra se desmenta la poblaci6n 
de las-doe aglomeraciones artificiales J extrafiaa a 10s on& de 
Chnqnicamata y Calama, &.os quedan con Ma pobhcidn real de 
.I97 y la densidad se reduce a 410 habts. por Hm2. La cordi- 

llera de Tarapacb mbs rica en posibilidades, considerando su al- 
tiplano y sus quebradas ’(Camiiia, Aroma, Tarapach, -ma, f uataeondo) e8 tambih la mbs poblada con 12.000 habts. De to- 
dos modoe, no hay vueleos extraordinarios en la demografia de 
10s oasis y aqnf parecen radicar las iiuicas comarcas del pais don- 
de rigen soberanamente las leyes del crecimiento vegetativo nl 

c 

de otras influencias. No obstante, a veces la actividad ex- 
viene a alterar el estatismo demagriifico, como ha OCU- 

rrido en la citada comuna de General Lagos, la que debido a1 
desarrollo de la industria azufrera pas6 de 1.300 habts. en 1940 A 

3.300 en 1952. 

Tan pronto como 10s oasis Be prolongan por 10s valles y aban- 
donan el medio cordillerano, el “habitat” (1) tiende a la disper- L ’6n y laa iiensidades tienden a aumentar. en el distrito de Azapa 
por ejemplo. En el valle del mismo nombre la densidad llega a 3 
habts. por Km2. En verdad, casos curiosos de dispersidn ocurren 
tambih en el Altiplano, donde a veces la poblacidn se desgrana 
en estancias aisladas, reunihdose en el caserio s610 con oportuni- 
dad de la fiesta patronal. 

a yiau .traaicionaz.-Contra todos 10s desarrollos de las partes ba- 
jas del desierto, en 10s oasis $prevalecen formas arcaicas de vidn 
que se presentan no s610 en las manifestaciones materiales (ali- 
mentacidn, t6cnioas 9 trabajos), sin0 ?ambi6n en aquellaa ,que tra- i cen Fa vida del esplritu. Bowman repard en un primitivism0 rc- 
ligioso que mezcla la idea cristiana con el trasfondo indigene gue 
revereneia la “pachamama”, rindc cult0 a1 agua J Cree en la virtud 
de lw ‘Wanehaa ,o oodumbres”, es de& de  10s holocaustos de ani- 
malee andinor. 
(1) Be hsbitet el conjunta de inateladones materIales (edin. 

a MpoLbn o a o b  !uncionen mpS a menos access- 
c(~llbEum&, ~ 1 1  haiht  WbSnO Y Up0 -. Wb, 





#soan%lul ai! 

qaebr&& de &mn58, J S i  el &o e8 b u m  afiiendan tierras fik 
CBler ea C~TBB de fbbraya. liB altum ea otru hcta iae 
Iudible ga@ @poke &ebS bien ckros a 10s c&%vtm Lm prime- L s en assam agn 106 h t d e s  h i a  Iw 2.5100 mts. (no esietem 
en Putre, Si elt hlb; EPmm si 10s hay y raqdtieos en Peine! ; 
8 mayor a1ba  comima el apogeo del or6gmo, mientras qne la 
papa mi desplazando a1 ma& en la aIimentaei6n entre 10s 3.506 
y 4.000 mta 

Lor cdtivos comprenden extensiones reducidrrs y se practi 
can en p e q d o s  c a q o s  constitutivos de un tipieo mosaieo mi- 
nifundista, la explohcih direeta ee dominante pues el sistema 
agrario deecansa en k propiedad privada, 10s terrenos eomunes I 10s de pastoreo y por lo general son fiseales. A l p a s  eifras 
propordonan una idea de la e x t e d h  de loe cultivos locales : en 
el valle de h a p a  hay 1.200 Hb. bajo enltivo, la mitad son fm- 
tales; 50 Hb. se trabajan en B e l b ;  45 Hb. en MamSa; m&s de 
nn centenar en Pica; m h  del millar en Calama J otro tanto en 
10s “ayllos” de Ban Pedro de Atacema. En este oasis la tenen- 
cia de la tierre mnestra que m8s del 90% ,de 10s dnefioa poseen 
predios inferiores a 10 HBs. y de un total de 393 propietarios, 
227 tienen retazos que fluctfian entre 1,25 y 5 Hh.  

La agriedtnra, esencialmente ,de subsistencia, descansa en 
la siembra del ma& y h papa. En altitnd y en peqnefia eseala 
e cultiva tambih la quinoa; el trig0 ,tiene minima importancia, 
iendo la alfalfa el cultivo de mayor difnsidn (4232 HBs. en el 
*. Grande). El desarrollo ,de la alfalfa se expliea por el excep- 

cional valor que ha representado tradieionalmente esta forrajera 
p6ra la Iganederfa (mdares de 18s salitreras) y porque junto con 
el ma&, son 10s produetos que mejor se adaptan a la salinidad 1 y welos (Lluta y Galama). Lo anterior no impliea que 
tsta gama no axperimente alguna forma de espeeialiesci6n lo- 
cal, bajo el in f lu jo  de oorrientes comercialea hacia 10s centros ur- 
banos. Arioa o ~ a l i z a  la producei6n de alfalfa de =uta; 1- hor- 
taliras, aceitunm y naranjas de Beapa (25.OOO olivos y 6.000 na- 
F‘89joe), el oregano de Soeoroma, B e l h  y Putre, que sirve in- 
cluso 4 la exportlrcidn que se realiza tambien por Arica (80 a 90 
toneladas por d o ) .  MBa al sur habria que recordar 10s celebres 
 hoe de Codpa o de Pintanani, por el hgar preoiso en vie  se 
elaboren (78.000 eepm) ,o bien, lo que se llama “el proJJ de Esqni- 
fie, 8s deck, la alfalfa de buena calidad qne ae d t i v a  en em 
oasb. PaMa la qwbruda de Camiiia ne deja rentir la atracoi6n 



de trueque, singolarmente con 1 

higos secos y la hierba llamada :hack o “Koa” que el indio bo- 
liviano quema en el ceremonial de la montefie. 

A estos requerimienhs responde nna ,a@cdtura F g h a l  y 
sin embargo, htenaiva en algunos pnntos (Pica produce &S mi- 
Uones de pesos a1 a50 por =.) que ha perfeccionado ingenioeos 
sistemas de brigaci6n y ,de mltivos mediante 10s cuales se obtie- 
ne un mayor provecho y que a veces ha modifhado tambih la h- 
pografia original. Los andenes en l a  laderas de 10s vallas y lo- 
mas y las galerias o ‘lumbreras” que  apta an el agua tanto en h a -  
pa como en Pica o en otro lado, son testimonio de este esfuerzo 
eflexivo sobre el medio; pero a la vee se trata de un sistema agra- 

rio tecnicamente primitivo, entrabado en su base por la extrema 
4divisi6n de la tierra, por la ltrlta de modernizacibn y por 10s pro- 

blemas derivados del agua, que el riego por inundaeidn fiomplica 
m6s debido a la fuerte evaporaci6n. L o s  andenes sin cultivar sou 
una nota frecuente en el paisaje de 10s oasis; actualmento en Ma- 
miiia, terrazas que antes se cultivaban eath abandonadas por el 
exagerado two que se haee del agua de lm termas en 10s hotelea 
J baEios ahi estableeidoe. 

Los turnos son severos, pero nnnea snfiaientes. Varibn 4n- 
15 y 25 dias (San Pedro), a peces hay medios turnos (10 dias 
Peine) para 10s eultivos que m b  lo neceaifan, per0 en aiios 

a 45 dias, con la con- 
filtrantes bajo en cli- . 

,,: 
; 

8 una ampliaci6n del , 
1 

r 
‘ h .  

see0 y inminoso. En suma, el peso de la tradici6n atacame- 
Irw concepciones de una reforma agraria de- 

a el Norte en objetivos radicalmente dfferentes 

es el aprcwechamiento por el riego de la Pam- 
, de modo que nuevm vergelea potemides pue. 

lo8 imlote~ de slfalfa qua aplvvechen hay 1s 







&i -tisprrpo d k i e m t e  001110 para penear que mt ieajnate no IEB b+ 
ra v&igsd@ p o ~  10 IIB?~OIJ lodmente. Lor omis, en efeeto, M 
mhieroh &e cumpse de alfalfa en el oido perad@ J e x p a -  
taren en a€ paian~l  Ian pfuudm transfmneoiones operadsrr en 
el desierto 8 c a w  de Iss salitrersa; pero, se& Billingburet, ya 
en 1650 h a b h  expandido totslmente m pmdneei6n J apenag 
el salitre ae dev6 eobre medio mill611 de qnintales a1 aiio, no f h s  
ron capaces de satisfacer I s  demanda para les,mnlsa que trans- 
portaban la leiia y el d t r e ;  la re 

vas solicitaciones de 10s mercados nrb 

la eventualidad de 

de la poblaci6n total del pa") ,que forman la poblaci6n del Nor- 
te Grande, 140.148, es decir, el 48,7% del total viven en 10s prim 
cipalee puertos de la costs (2). B t e  datq tiene un valo? extraordi- 
nario, porque refleja con exactitnil el tipo de poblamiento que ha 
engendrado la valori~aci6n de 18s actividades extractives del d e  
sierto, partiaularmente del salitre y porque sefiala el pspel deciaivo 
de 1- ciudadea en la oaupaci6n del Norte. (El 13 por ciento de is 
poblacidn total ~e coneidera como urbana). ( La eiudad iiortjnn ea el &bolo del domjnio del homlm no- 





d d d w b  en em L Mer pmte de chat k d s  fpr ai~wbdm rs8;0* 

que iwmgmkn Fe mta g e s t i d a  a p d m m r  IS en ei 
in;soaw aampmei&.o de nutestros d k  

Da toda d o  t%mansn 10s p r o b d o r  m e s  eetre la ot 
de de 1oB puer&os y Is de la pampa; en la eo& h We~en- 
ciaeidim dp faneionae impliea raises rnh hondae eon el meso, 
sefiales mhs seguras de permanencia del hombre, sin qu0 por em I estabilidaa se asegnre totalmente. Basta recordar lae flwtnacic- 
wa dmogrBiicaa emperimentadas por cinda&en que en nn 1110- 

medo dado parecieron firmemente asewdas. 
En el interior no bay arraigo, el establecimiento es mom= 

thee y unilateral, todo traduce el peregriuaje tras ha riqueza del c snbmdo. El ,“habitat de la calamina”, ea la solucibn provisoria y 
atinaaa que ae abandona a m  remordimiento cuando la demla- 
cidn vuelve a posesionarse del desierto. En 10s espejismoa del 
hombre de la pampa aparecen reiteradamente 10s paisajes agra- 
rios del eentro de Chile en 10s que reconoce UM lejana o cer- 
cans procedencia. Ansentee las ansiam de permanecer, lee ciuda- 
des no tienem raz6n de mer. De heeho, no exist% ninguna p el 
hinterland” dedrtico; Calams (13.000 habitantes) dondc se ad- 
ierte una eierta diveraidad de fnnciones podrls merecer el nom- 
re de tal, per0 bien se sabe que principalrnentc es nn.ap6ndice 

de Chaqnicamata. 
En uumu, la poblacidn del Norte Qrande presenta 1~ m a r e 5  

do d i n a m h o ;  10s aspectoa cambiantes ee imponen a aquellos qne 
arraigan a1 hombre a la tierra. Ea la suerte de todm las redo- 
nea mineras p es la suerte eapecialisima del desierto chileno. Ad, 
la# fluctuaciones de la poblaci6n de las “oficinas” y de laa cia- 
dad- repiten exactamente log vaivenes de la explotaei6n del 
salitre, y en ello estriba 18 tradicional solidaridad tie ambas fireaa. 

Dejando a un lado a Arica, que tiene autbtica raigambre co- 
lonial, puei vivi6 largo tiempo de la condici6n de puerto de salida 
&e la @&a fie Fotoai, el poblamiento del fleei’erto data de1 Sigh 
XZX p tma mdadera ponsisbncia ,con la oalorbaei6n internacio- 
nrl{del aditre, a partir del tercer decenio. La primera regi6n ,que 
se vi0 contagiada por la actividad salhera f i e  el trsmo interior 

tre P i g o a  e Tquique (Salitreraa de Zapiga, Neweiros, Euara, 

a e r  w ho hen a d o  tab>, ~d -08 3 ~ n r  pianeror 

’ 

1 



IMmJ 98. 
&m h eta del e&tm la aided de Ii&twauna~d I)& p b b  

oi6n $e ,l.(300 habitantes en I%& R PMS en 111, p (I 9.24% en 187% 
llegando a contar BEL 1886 oon I&W habPanlea. &fa SomeJaate 
wurri6 cen htc3frpge8aa, ad&r%ma e b Q W m 0 1 b  Wh poco 
m6S w e  a la pro&&& (em 1866 SB desonbTi6 &&e au el 8%; 
lar del Carmen), de modo que e m  pspidez la aiindlsd llegabbs te 
ner 7.588 habitmtes en 181%. 61u damuUo m8rcrtbp el OOME) de 
Cobija que la hnbh predialo ea la mxqmc%a.del ter&orio a l  

cionar eomo puerto de &&via desde el segoPldo de~eniQ del 
siglo XLX, beaefieihdose adem& de* P41 o m  la egpbBaci6n 
de las maneras de Mejillonee. 

Tocopilla eats4 en la compatenciai alge mb brae con las sa- 
litreraa deacubiertaa ,en 18’73. Posteriorroaente, ge fortah&Pon las 
tendenciaa de p e b b e h  del desierto de Atamma ~ ( r m  1&9 @ m a s  L e Taltal (1875). sin perjuicio de que antma ~e hubiene gwodWi& 
una temprana ofensiva desde el sur en procura de la umpaoi613 
del desierto, jelonada con la fundaai6n de cfttrslardl J Taltal. Co- 
piapd, en este sentido, h e  el punto de partieia de esforzades erplca- 
dores que marearon ,su camino con sucesivos deadwimieptos &e 
minerales de plata J de cobre, proceao que culmina con CarmoLo 
en 1870. 

Osteneiblemente, es el earhcter e@nwa6&co de la e m p l o b i h  
minera el que preside toda la oeupacih del &&rW. h i ,  el auRe 
de Tarapace en el si& pasado precede al w e  de bnt&e$mta 
en el presente; a1 deaplazamiento de la erplotlroi6n salitrera suc9- 
de la docadeneia de ciudrdee, “oficinm” lp. c d e t a  m e  vivem 
ceeivamente m tragdia porque el apogeo ,da n ~ 3 e  as resrotruye aoc 

animacidn febril en el p d o  y eayo n m b r e  re gqy&b en loa 1, 
jams puertoa del mado, y que boy Fa son , e m h ~ c s h s  1Lnp.nC 
dos o abandonadus, desde que suo rnnueges P k o n  @a* e1 fi8&nro 
bareo cou salitre dejaado traa si e& el ,roe- m a  9- 
opulencia. Los nombrea de P v ,  J- 

L 
i c re el oemo de laa otras. Bay localidah ,I& la costs dmde bubo 
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$IU@ %WW& b e  8-08 “qbmmoo de p e s q d s ”  traardos en 
pa%$& @r ,O’Mn en ~n q a  de 1765. Auuqm, em verdsd, Serb 
~retjesfmio Elegs~ o b  vez el ealitre o pl descubrim-iento de Careco- 
h, WEB de abgar: kt3 rntm haeta el m8s oriental “hinterland” 
as &atda@mta, pmn comprender la expansGn reciente del porte 
Grade. 

LOB oaminos troperos y 10s “reta~os’~, o aea, las caravanas de 
carretas tiradae por mulas fueron 10s primeros elementos a Que 
echd mano la saciente indumtria salitrera, lnego fue el ferrocarril 
el encamdo de tejer nnp orla simple en torno a 10s cantones sali- 
tresos 7 aqd t a d &  $8 transversalidad se impuso en nn eomien- 
eo pare ,apmmeolnar posteriormente la via natural de paeaje que cs 
la depresi6n intermedia. 
lb lS71 funeionaba ye  un ferrocarril salitrero que unia a Iqui- 

que con la Noria y con todas las salitreras ubicadas hacia el nor- 
te basta desembocar en Pisagua, mientras que por el sur se exten- 
dla heata Lagunas. Por entonees easi todas las compdas explota- 
doras pran a la vez empresas ferroviarias, de modo que fueron sur- 
dendo m&s tarde ramalee que comunieaban las oficinas reeibn dea- 
cubiertrSa con 10s embarcaderos mis cercanos en un justsicado 
a f k  de 9 o r r a r  10s costos de transporte y 10s gastos de tiempo. 
Ad ne oonntruyeron, entre otros ferrocarriles salitreros, el de Ca- 
leta Patillos-Iragunm (1872), Caleta Buena-Agua Santa (1889). Al- 
to Junh-Reducto !(l890), ,etc. En ,Antofagasta el ferrocarril ofrece 
un cmo notable: habilitado en 1873, conectd primer0 el Salar del 
Carmen con dicho puerto en un traeado de no mhs de 30 Inn. y 
lnego, suaesivumente, se fue estirando en 10s 20 6 0 s  signientes trav 
las aditrerag $e1 Carmen Alto, Salinas, Pampa Central y Pampa 
Uta, para atmvesar la frontem boliviana en un proyecto no pre- 
vista primitivemate, y llegar LL Oruro (1892). Finalmente, el fe- 
rroeegril longitudinal conolddo sdlo en el tercer decenio de este 
si&, tm&6 por anudar a lo largo, todo el escenario salitrcro. Sin 
enabargo, k red ferroviaria actual no es wperior por lo menos cn 
la pmvip&a Pe ’hapad a le existate a comiemos de siglo, de- 
b&~ & ep maehos ferrocarrilps dedicedos al porteo de salitre hrta 
ti3 kr a Q S h  han desaparecido. La generahacih de loe ferroea- 
hlaa b j o  el Pjzel W u j e  del trabajo salitrero, aparaae hcxy ten- 
t@ a&Wmkabl@ si se cornidera que en esa 6pooa en mudma partes 





qa# %gea h&a loo 9.m -5, de &me. En &e teatide, el Me- 
zm we se wmh &e enoontrar en la Puna (E9 h) favoreeer$ a 
su vm k a8seSibiWa.d hacia esta parte aEtaalmi&e marginada de 
lae v b  de 0omunkaeei6n. 

Eay qwe @=tar tambfh  qne contra la solnci6n integral e% 
t B  d groblenta en eztremo grave que plantea la cmmnwi6n Je 
lss rutm bajo lee condieiones de clima desbico. Bastante eomiu~ 
es en la8 ctlrreteras del Norte el fendmeno de la “calamina”, que 
afecta a 10s caminos de tierra despube de soportar un trifico ,b- 
tense para el cual no han sida conetddos, requiriendo de constan- 
tee obras de habilitamiento. Lo lnismo vale para 10s ferrocarriles, 
en particular loa internacionales, que neeesitan modernizame y 
cambiar las viejas locomotoras a vapor por las miquinas dicsel 
para eliminar su gravoso lastre de agua, anieo medio de mantener 
su Serarquia en el plano de las comunicaeiones. Conservar las vizs 
de t r h i t o  y construir nuevas es, como todo en et desierto. una 
empresa siempre renovada, donde cade rut* que se abre es seErrl 
de incorporaci6n de nuevos reeursos o hace posiblc que un pueblo 
indigena y rec6ndito pueda tener acceso, a la chilenidnd. 

L a  m f n e t i u  ’ d e  1 s a k e  fue todopoderoso 
en el pasado, hoy pign ondmicamente en eompa. 
raci6n con su antiguo esplendor ( 1 valor de la expoktncidn ~ 

n6nimo del Norte Grand& Y psto se explica porque la gravitaei6 
del salitre en la geograffa humana del desierto no ha desapareci- 
do y a h  bajo el sign0 de la r eps i6n  siguc ejerciendo, como se 
ha visto, importantes efeetos sobre el paisaje geogrlfico del Sor- 
te: perpetuacibn del ,“h ”, tipos de vida,e,despIazamiento8 de 

D natural se nbican en la suave pen-’ 
dfente interior de la cordillera costera, aunque a veces t m b i h  se 
explayen en el nivel adyacente de la Pampa del Tamarugal (gmpo 
Toco). Uonsiderando su valor industrial, la zona de inter& se ubi- 

, Dentro de &e sector el material sslitroso sc ubica en las pendien- 
tes m- p constiinye el c1Asico “caliche”, mezcla de nitratos, 
clomrm, lnlcatas y mtancias terrosss de mls de un metro de es- 

Iniciada la explotaaidn en gran escala en el pasado siglo, w 
hzaw dfreElemdo 10s m5e importantes cantones salitraros. Frime- 

’ 

4 I total); no obstante, $ma todo $1 mundo sigue sienda todavia s‘ 

*&I 

: [  , ca entre, ,Camarones por el norte p la Cuenca de Taltal por el sur. 

esor situadoe por debajo de la “costra”. L 



s¶ QmaMu=- ________--- - ------ 

l o  h g o  d e ~  tiempo, le crplotaci6n intedve J divs f~u  vi- 
es econdmicas ileterminaron el importante dmpmmieuto 

m d d a  hacia le provhcia de htdngaeta donde ne ubiae- 
os centros de mayor prodnccidn con -6 dethenta de 106 
nes de TarapacL Es as5 como este tlltirna pwvhdia, a 

ye en este momento le poblaci6n trabajadora 

erla industria en Antofageeta. 

ervenle eon ua 66,7% en el l w t s  

almas en 1980 a 8.000 en 1983 F gm giaiera 

L o q g 8 . . u k P m ~ a a ~ ~ , p l y L Q y c c u l l c  
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el xddmu, B paduccidn Lg 88. 

en el valor de las er- 
prgsentaba el 75% de 
en 1922 y a un WO 

promedio de la expor- 
millones de toneladas, 

c 

taci6n del aditre ha &to del 

6 2  - s  La compoeici6n de lo que se produce hoy dfa y el n h c r o  de 
oficinas en actividad son datoe muy ilpetrativos de la direcci6n 
sefida por la industria en eu verei6n moderna y la que debe man- 
tener en el futuro eo pena de perecer. En 1959 se regietr6 una pro- 



amfen Lt3s%sdeoe ctm~po8 de asliehe de alta ley (lag p l m h  
‘%h@?&S” zstpkmn pm 10 men08 cafiehes con 16% de nitrato de 
sow, de modo qae su dwacibn m&ma es inferior a 10s 50 ajjos), 
f m m  ~esuktrrpdio anacr6nieus y 10s yacimientos de leyes a1tas 
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TOCOPILLA 1 
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Fig. N9 7.- Dnqpar;ci6n de la exportaci6n de salitre por puert0 9 Por , p f S  
de destino en lB60. 

F”TE: DIreccib de Estadtstics y penxu “Comercio E.terior’, 1960. 

” fueron mermando, el ndmero de oficinas se fue reduciendo. De las 
oficinas que faenaban en 1912, incluyendo las de Taltal, hoy 

25 que subsisten en trabajp (11 
Toco, 6 en Taltal) (3). 

(1) CUrsa oporclonadaa por la Coqoracib de Ventas de Wtre y Yodo. 
(2) A me&c,a de 1080 poraliParOn Ins plentas ‘Shanks” de W W d .  

mientxan la aficina Victoria pas6 a aer administrada rn la (XIRPD. 
En la lprPDtlaa la situacl6n se ha reduelb moment8nesmante eon el 
6xodo de trpbsfedorea hacla las obass portuariSa de &a. 
lorn En rrllsli hahm ~blacl6n de cierta lDImportancl el hscerse el - de 



te eon W d a e  de fomtmta cbitindae a mmtwm el * M e  em 
1- salitreras y e v i k  el c&pm ddinitirPe. Ha bdasth d.e 
en w m t i v a  orucid tradkama eon aderi4ad WE t 6 d a  de 
ehboracih; a g r e e  a bs sistemaa m g g e  y *Et& fine h- 
tan caliches con 8% de n i t d o  de sodio con um reampern&% Ic l  

lorden de 75k, 10s groeeaos momplement&cs dn kt evaporsGb 
solar que recuperan de 10s ripios antes inexplotados divema# 89- I les y extienden considerablemente las reservas conocidas. Gracins 
a esta transformaci6n t&cnioa, tanto las Oficinas MarSa Elena CO- ! mo Pedro de Valdivia tienan una vida asepirado hasta 61 pr6xi- 

\\ mo siglo, sin contar que en Tarspec& quedan en Ins pampas de 
ipliasi y Soronal caliches fiacales intocados. 

De la eficacia de Ips mevos ajustes, en la medida que aba- 
raten loa costos, perfeccionen la calidad del producto, mejoren 
10s tramporkes (Tompi& por donde se exporta el 70%, pst6 en 
vias de meeanieacih) y recaperen los mercados perdidos o con- 
serven 10s actualcr, depende que el salitre ,gravite todavia en la 
vida del Norte y siga estando presente en las ;oincnlaOioncs t o -  
merciales con el resto del mundo. 
0 t r a s e 2 p 1 o t a c i o n e s n o m e t  d 1 i , c  a 8;-La mi- 

,'neria no metMica del Norte incluye ademb piertas sustancias so. 
j bre 1as maies se ejerce tnmbibn e l p a  aotividtld eoodmica TI en 
6 primer lugar, habria que seiialar lae cov&ae por ger privativaq 

de estr yegi6n y pnr su importancia hist6rica. En efecto, el gun- 
'no antecedi6 ligerrmente a la gran explotaci6n salitrera. 

Los puntos donde se ha aprovechado el guano comercialmcn- [ te @e siffian en la proximidad do la ;eosa. Dep6sitos de guano ro- 
\ j o  o nitrogenado hay nor ejemplo en P m t a  Pichalo, Punta Brue- \ sa, PabelMn de Pica, Punta de Lobos, ~ U B I L ~ ~ ~ O E ,  Chipana, Neji- 
\ llones, etc.; mientras el guano Manco o amoaiaoal, ne ertiende a 
42 largo del litoral mismo desde la iela del Alacrh haste Taltal. 
Los dep6sit.o~ de guano blanco 8e deben a Lao migracionwl de gua 
-Yes, gUrUma6 y otms apes que entre mame y sept iemh de m- 
da aiio xignen 10s ctlrdfimene8 de tmrdbas y w h e t s a .  

Los yacbkatoe de borato t a a b i h  tienen bpor@tcia w e  G ep6sitos que e s t h  ligados con 10s snlaree del Norte Qraae ,  se 

4 
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ea la re@& &e Ascot&; Ies c a b  sbnn&m BII 8t- 
al interior de Equiqae y Antofsgastn, mientpse qm 

e estrae cerca de Cdama; ZS sal e& es tambik 
a t e  a h d a n t e .  BI catiche, por otrs parte, ade- 

xiwe, emtiem sales pothieas, sulfsto de sodio y bbrax, 
ancias que boy en dfa e s t h  siendo recaperadas con el empleo 

ayor interb por so 
1 Norte y por la ori- 
actividad econlmicu 
eordillerana del Nor- 
en la proximidad de 
Aueanquileha, Oya- 

pie, Ascothn, Saeiel, Socompa, etc.). El rasgo eseneial de la ex- 
plotacidn lo confiere Ia altum, puesto que la extraecih se realiza 
generalmente entre 10s 4 y 6.000 mts. con las consecweneias huma- 
nas y econdmicas que es dable imaginar. 
cidn de un grupo de obreros laborando 
Aueanquilcha, a 6.Q96 mts. sobre el nivel 

Los caliches del azufre chileno son d 

fre es any sensible, lm 
mas de beneficio y las d 

a Paz; en Oyagiie con la ferrovia ADtofagaSta-hI Paz y recien- 
temente en Socompa con el ferrocarril de Antofagasta a Sdta. La ' 
extraccibn, como en el ease del salitre o del cobre de Chnquicama- 
ta, 8e hace a tajo abierta. AI norte de 10s 229  SUP, la nieve y el fi io 
excesivo interrumpen las Eaenas por temporedm ; ahi el eIsmento 
indigena de Bolivia es la fmier mano de  ohpa oapaa de resistir las 
condioiones de trabajo imperantes. 

Ga maJror parte del aaufre cxtraido se refina en platas ubi- 
eadm en la parte ads baja de la montaiia J en algnna~ ciudades 

[ 



Plonta TumoeLdctrica 

hhll Lhnon de Trmrmiridn dm Energfa 

s Cobre Blister 

.: f Fig. NQ 8.- Chupulesmata, un ejemplo de la human~cl6n del de&tu. 

a G r u n  M i n e r i a  d e l  CobrerChnquicamab, elyn- 
miento de cobre m b  grande del mundo, es el eoberbio esponente 

la actual minerja metgliea del deelerto. 1 enorme W%eatro 
eota m h  (3.200 mta. de largo, 1.W de aneko y 800 de profun- 

idad) excavado en plena montgfia, easi 51 heate de Tocopilla, 
el escenario adecuado de la m h  improeionante eshibiaih de 
t6chica modem. 
1 cobre de "Chnqui" be venidp a reasnpleear en h viaa eeo- 

. 
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aste eon 18s ;vastas extennones valorkadlvs amhfio 
fXInqnieclmata lo absorb todo. ‘P”pic0 dila&ed &ne- 

w, ~ v e i a  a & 24.0UD prnonas, de las cnaIes 7.080 tmbejaaollls 
Be Gedice~ a extraer ~6O.OOO toneladas annales de cobre fino en 
promeaox que representan el 50% de la produccih de cobre Bel 
pais. 

Ehcia le m h a  convergen 10s rutas del agua, laa (Viae de eim- 
lao%n, bemblea con la energia; en ella ae mueven 10s trcnes eI6c- 
trieos con les $ZO.UOO toneladas de mineral que se extraen diaria-’ 
mente; en ella Bumentan sin cesar 10s reIievw postizos constmidos 

Calama eon la avidez de un pa- 
rdsito; por ella existe el milagro de un alto poder comprador en 

f sgss tay  ha reani- 
ado 10s oasis cereanos. 

Chuquicamata no 
que el desierto impone 
bilitaciin del mineral 

de una pan planta t6rmica 

cia ‘de la empresa; la 
vet con los 66todos de ,e 
plantearse 1s necesidad d 

mitivamnte pedominantes en la 

o p w m  aeegursn que las resewas profundas alargarin le. ae- 
8 tivWd a un &temp de &os. A este prophito existe ya un pi- 

qw.3 ua t&w~Pape alcanzar a 10s dep6sitos profundos. En can- 
h aa de ,la “Poley” (p lh t a  de eulhcts), testi- 
e la Bel desierto, aeguirb ennegredeado eJ cielo 
t h p a  suficiente como para que ei Nmte pueda dcssmo- ’p@ 



am a=- - 
liar racienatmente aquellos rpcnrsos que no t h e n  10s 
tadon (1). 
L a  p e q U e f i a  g, m g a f a n a  mine r facChuqu icama-  
ta no conetime toda la minerEa del desierto porque la riqueza 
metblica est6 en todas partes. Basta para acreditarlo rememo- 
rap 10s nombres que dieron vida a1 pasado minero: Huantajaya, 
Smta Rosa, Carncoles, etc., que ademas son 10s antecedentes le- 
$nos y deslumbrantes de 10s pequeiios asientos del presente. &- 

T a  mineria modesta alcanza bastante difud6n geogr&fioa, pues- 
to que se dispone en todas las fajas de relieve, aunque prineipal- 
mente lo hace en la Cordillera de la Costa (en la sola provincia 

CQU- 

minernles o de concentrados (la ‘mrdiana 

mineria aport6 12.200 toneladas de mineral (3.037 ,tons, de 
e diversas elases). En el mismo aiio la Empresa Naoional de 
ia compraba en la zona 9.ooO tons. de mineral. 
ara remimar la actividad minera en el Norte se cifrnn fun- 

I 

Norte y en particular de la provincia de 
ato auscrito entre el Cfobierno chileno y las 
desarrollar en 10s pr6ximos aiios ltls inves- 
mineras en la referida provincia. 

e u r 8 o 8 d e 2 p o r 1) e n f r.- Todo lo anterior 
e manera Clara la naturaleza extractilra, monoproduotorr 



die Iwr eeonomis del Norte &-an& que aaemtk eb eatre 
ependiente del Chae agPicoIa y del exterior (&Ita). $e- * lo5 datoa del eomercio de cabotaje de 1957, CEI ese aiio el Norbe 

GEsvlnde fne Iw principal regidn compdora de m s l r a ,  que n-6 
dhho mailk de trausporte (21.000 taus.), es deair el 40% de Io mp- 
vilhado pw mal; en el m h o  aiio I s  w g i h  imqortaba 3.2dO 
tons. de trigo, %.W de barha, 14.W tons. de vine (580/0), 15.7W 

agrienlturs tendd 

0 tons. de marism 

&e Coquimbo a1 norte, lo que de lugar a la proliferaci6n de an- 
cbom gnq dominm en las captwm de lqnique y btofwmt. 
(14.000 y 6.000 ,tons. respeetivslneute en 1957); h a  sa?&nw son 
un ~ & 4  aqy -plotado en Antofagaata (3.000 tom), per0 tam- 
b&$,&bllph las espeeies de bonitoe, co~oves, $melea, pel e W -  
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aa, ehc h Iqoiqae &e h l u m  m a  fililii de ~ l l g  

&a a Is pmea de e e t h o s  (acllalotaa). 
dedi- 

pesca se realiea entre rreptienibro y mar- 
dmenes de swdinops s- ’ tienden a 
eros” (1) de Antofagasta en- ortubrc 
en Iquiqhe el afio pesquero OCUIT~ nor- 

1 1676 de la produc- 
de la prducci6n de 
ndustria en Iquique 

otros esfuerzos industriales buscan una 
a para el Norte, relativamsnte a1 msrgen 
de nna modesta industria manufacturera 

, lo que ha atreido algunrs industrias que 

era, per0 aqai de. 
la qua r e h e  caui 



I*Ucniea paw lograrlo es eneoatrar m e r d a  bsmte (1). 
-%e, 10s aamerdos comercialee hternaeicm,ele, heoen 

pmmmfr qme las rclaeiones de transporte y de intercambb entre 
el Hafie Wande chileno y norte argentino se inerementariin apre- 
pisiblmemte. 

EL NORTE CHIC0 \ 

El nombve vernhculo dado a esta regibn no refleja con esac- 
titud el sarhcter geogrzifico que la distingue porque, si bien es cier- 
to que confrontada con el Xorte Grande su extensien puede pare- 
eer geque& ,(L10.700 Km2.) a la escala iiacional sigue siendo la 
tercera regidn cn superficie despu6s de la Patagonia y de la r e  
gih deaCtica del extremo norte. En verdad, m b  que en conside- 
raciones de ttmafio, el sell0 original hay que busearlo de nucvo 
en el c lha .  En este sentido el Norte Chic0 se define como una 
re,gibn de transicih climitica, biogeogrifiea Y humana inceaante- 
mente diagutada por la humedad y la aridez, el, desierto y la es- 
tepa, L sgricultura permanente y la sobresaltada aetividad mi- 
nera. 

El Media Semiliridv 

E I r e I t e v e.- La morfologia que a1 Norte Chico 
prcsenta ana  serie de aspectos especif 
el inter68 tan pronto como se ingresa 
cidentalidad del modelado es sin du 
define esta regidn que, bastante ancha en Atacama, viene.a moi-ir 
esbechamente a1 sur de Illapel. En efecb, u11 relieve confeso, 
irregular y maeiio surcado de cordones d p de.valIes do- 
mha sin restriecibn complichdolo todo, cibn, ooupaei6n L territorio, us0 de la tierra, etc. SuGereaseaux no piensa en 
otro tip0 de dificultedes euando llama a esta parte "el pals dc 
la aenda btwrumpida" (2). 
' La & a h ~ 6 n  longitudinal tdpartita dominate en el resto 

\de Qdlax 8pui apenaa se insinfia leve y locahente. hi, la deprc- 
4i6n iotermedia qne es la seacibn de relieve mls afectada se bos- 
que& om timiden eri las "travesias" del sur de Copiap6 y de Va- 
lleper. Pm el oontrario, en esta re@ del pais, la regla generd 
w&ii uons&uid~ poor 10s sistemas transversales de cerros que mu- 

i 

c 
I .  
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f - d a  m p e t i d a m p p l  &-a a s d ~ e r a  WQ que deb&& S8r id QQP 

aont&nm de ia ec~nsdills~o eastom, @-que en el ~ S Q ~ Q  toda 
*c& mtm mbas en wza parte es pmmente idtel. NQ o b -  
ante, a lo largo de la r eg ih  en la oosta &ma p en 811 p x h k  

marinas que representan el otro gran sectar morfoldgbo del Norte 
I d d  6e puede reconocer una faja de planioies l i todes  o terwBas 

: Chico. Dentro de este cuadro 10s vallw 8cin 10s elementos de rela- 
'bi6n que se inscriben en laa doe Bonas orogr&ficla& 

d o r  m n h a m -  La Cordillera de 10s Andes es el te1b.n de 
ndo en el que viene a apoyarae todo el resto del modelado. Es- 
cordillera del Norte Chico se singulerisa por un hecko nota- 

la auseneia casi absoluta de volcanism0 reciente, salvo una 
otra manifestaei6n local. La lhea de volcanes tan tfpiea 

1 

es las lavas superficiales e8 po- 
interior del cuerpo montaiioso, 

paran al mar de la pvisoria intemionrrl. 



= 
B~%s @on tales E~~UIVM se taman en menta Irts precipita. 
h e t n a h  en aumento, se comprende bian que la enpdff. 
la@ nieves eternas extienda eonsiderablemente WI radio de 
h tolpo&ia misma con toda propiedad empieza a emplear 

f r ennmmmte  en esta parte el nombre de "nevados" para distb- 
guir Iss c m b m  con nieve eterna (Nevado de San Francisco, Ne- 
q d o  de hoahuasi, Nevado "res Cruces, ete). La linea de equ3ibrio 
de 10s glaGiares desciende de 6.ooO mts. en la parte septentrional a 
5 . W  mts. frente a &quimbo; en las cumbres m8s aItas del in- 
terior de Copiap6 existen glaciares de mcdesta extensih ucupan- 
do eircos proporciondmente pequeiios. 

En Coquimbo, Bruggen hizo la deseripci6n de las momenas 

- -_ 

timidamente en 

mr a Bruggen que 10s 
peniplanicie terciasia 
\dleS. 

dose sueedvamente con 10s valles. En la ~ ~ e g a l a r  topogrefia de 
estos hterfluvios montafioms SE desarrova con hcueneia un mo- 
delado deshrtico representado por hermosas formas coluvitdes y 
por -des bolaones que a veces vianen a cnsamblar con $6 va- 
Uea que intemumpen, en parte, el domini0 montaiioso. En efecto, 
10s Y&W o m =  esta ,regia9 recortando todas las formacbnes geQ- 
Ibgicq i s c ~  10s mtratoa mesozoicos, las iatmiones betolitiaw que 
-pen a el interior o cerca de la costa, las rwas peleoxoicas 
o @ ~ & & Q E  $ri8&oos y teraiahios que aparecen en la owta 
lliiml&. 

dh soa aqui 10s elementos ordenad- que bkwh~en 
del mddado y que seiialan h &tua ad trebajo 
la,q agum oorrientea. Los vallea detie- lsws W e t t s  

, L ~ t  

t 
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atmsimes p i ~  en d conturlpcldo paisarje interior, aimdo au pa- 
pal importantisirno en la cmnprensi6~ de 10s hechoa b a n o a .  La 
tmversaliaad de estos d e s ,  enteadida como rasgo eaoncial de 
la r@n, ha servido para diferencbbrla del resto del pais a la m8a 
rutinaria de las divisiones regionales ; elemento discriminador ob- 
jetado por Almeyda que no veia nada de exclusivo .en esta con- 

i6n, puesto que en Chile todos 10s valles son transversales. Con 

--- 

c 

ada topografia de 10s interfluvios 
en la vida de 10s hombres, ligada 
las menguadas llauuras aluvialer 

agricola (en Vallenar alcanzan a 20 
com4n, es posiblc distingui’r tres ni- 
que coucuerdan con las planicies li- 
con otras tantas variaciones del ni- 

, de ahi que ae 1- enenantre indiferente- 
grsniticae, en las areniscns y en laa art+ 

ouatro niveles aterrazedos son dillceniibles a 





aml t3wmmmA -- 
' A'epta t6dav:a m a w  phviesrdad hay que adjanta;r Iu b- 
floeneia marina en 1pe comarcoB casterre que 8e traauos pertieu- 
tarmentt en la humedad aho&f ia  9 en la ntrb0aid.d. hhrtps moo' 
diciones conflwen apreciablementc en la prooincia de Octquimbo 

(,donde individoalieorn un c b a  de estepa COB abnndantea nubea 

PRECJPITACIONES PROME010 MENSUAL 
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VALLENAR 

Fig. Nq g.- Translcibn de la pluvloeidad en el blorta CUm. 

La humedad relativa es tan alta en la proximidad de La Serelur 
que alcanza a un 80% como promedio; alli las neblinas y las llo- 



levemente 10s eo. La oposiei6n ea toda 

tc Chic0 en numemsos puatos y 
las temperaturas de la eosta CQn 

interior p de mayor altum (v. gr. 
na con Vicuiia, ete.). Aheydtu, btu, 
existencia de una eapa superior-de aire 

- 

@as han &do deade siempre sagamente explotadas p r  el hamhre 
en au -&an. El beneficia de unos milimetros m8s de IIuvia 
ha sida &&w de una progresiva hegemonfa sobre la eondici6n de- 
sdrtica que ve surgk las primeras formas arborwentes y lm paa- 
loa efheroa de la estepa que todm 10s afios sustentan en la “tra- 
vwia” (1) a ’lea majadaa del Norte Chim. 



eobte ~1 erecImimto regUlaF de loe gaatas we varian d d e  6,3 
en e€ Copiapb, ha& 18 m3.fseg. en El l q u i  p %b &/sag. 

define a1 regimen de &OB 
Mioo sensible a 10s matiow 
tendencia de 10s eursm de 



@ m P m n t O s  Y donde valles enteroe por ~ i ~ ~ c i 6 n  b& 
I ~ ~ W M  meFeaen lleVar simplemente el nombre de oask. 

seeg.ria que introducirh mhs a1 SUP a los campos ,ubbrr~os de chile 
central, f b d o  a q d  prematuramente pl hombre en los llanos de t iego. La mineria atrae por instantes p {os hombres, dispersbdolos 
Btl la “traVeSia” en la misma alucinante b6squeda que era el sign0 
del porte Urande. Con todo, el habitante del porte Chico tarde o 
temprano vuelve a1 valle para quedarse, porque la vida transcurre 
en 61 primordialmente, en sedentario contaeto con 10s breves papa-‘ 
ios cultivados. Al final de ‘cuentas, $a bistoria del poblamiento e8 

el reflejo de una mls continua preferencia ,por el valle en desme- 
dro del interfluvio. 

Parte integrante del Chile tradieional, la ocupacidn del Norto 
Chico por el espafiol es contemporinea con la del centro del terri- 
torio. No obstante, el destino agricola de 10s valles tenia ya lejanos 
antecedentes en 10s pueblos agricultores establecidos con anteno- 
ridad en las cueneas superiores del Elqui y del Limari, 10s que 

‘ elaboraron eulturas originales eomo El Nolle n la cultura Dias i -  

El conquistador se posesion6 del territorio y de sus primitives 
pobladores por intermedio de 10s meeanismos legales que fucrou 
de us0 corriente en el Chile colonial : las mercedes de tierra y las 
encomiendas de indios. Las coucesiones de tierras dieron estruc- 
tura a lo largo del siglo XVII a un sistema de propiedad concen- 
Wada pn pocas manos que usufruct6 ademhs de la encomienda co- I o una fuente proveedora de mano de obra. ,El proceso lo rotula 
Amunhtegui Solar con una afirmaci6n que aplicada a otro lugar 
resultaria exagerada : “y de esta puerte, gracias al entroncamiento 
de uno8 con otros, 10s Corteses, 10s Cisternas, 10s Aguirres, 10s Ri- 
beros y 10s Shnchez de Morales fueron 10s m h  poderosos vecinos 
de Coquimbo y Ataeama” (1) y eonste que este autor olvida mea- 
cionar a Gerdnimo Ramos de Torres que a fines del siglo XVII era 
(Lueiio de casi todo el valle del Carmen, de Huasco Alto y & ‘una 
bwma porci6n de interfluvio a1 sur del Huasco. FRcil es imaginar 
entonces la influencia sobre la tierra que tuvieron las principeles 
familias que sc enseiiorearon en la Colonia de 10s vallea del Node 
cbico. 

A la primera colonfacidn agraria sucede la ola de prnspec- 

a@’iCultwa de esta regi6n aparece cum0 el p r e h m o  

I 

C 
o AmunPtegui Solar. “El Cabildo de La Serena”. atgo. Warm. 

L 
?E%%@. e. 



n& coexkk. la hwiende eon le mb%, dad% a1 bb del mdbb 
de trigo se levaata el Wapiche p 01 homa fmdidm. Ls expIotlvai6fi 
el or0 en las ptaertas de1 50Wbl cOpiap6 n oozni&m@ del mglo 

XVIEI lleva a la fundacibn ofioial be la ciudea en 17414 y da 
vida desde 1700 a1 asiento de Sa te  Roetr ,(Freirintl) que pre- 
cede a la fundaci6n de Ban Ambmsio der Vallenar en 17t39, 
oatrocinada por el sentido geOgr$fico del gobernador o’l%ggias, 
“por hallarse en el comedio de esta jurisdicci6a” (l), deciaidn que 
en su oportunidad provoe6 serios eonflictos pata trasladar a la 
poblaeidn de Santa Rosa a1 nuevo sitio. 

La Cniea ciudad realmente antigua del Norte Chico es La Se- 
rena ,(1549) a la vee el mHs ,@portante eentro poblado y adminis- 
trativo de la Colonia, a pesar de pup llevd una existencia lirnguida 

’ eidn es un rasgo cornfin a la mayorpa de 10s pueblos del Norte Uhr 
co y se mantiene relativamente hash hoy. Con todo, esta vida m- 

htinaria se alter6 de cnando en cuando a instancias de 10s decrcii- 
brimientos mineros, particularmente de aquellos reladonados 00x1 

’10s periodos de la plata y del cobre en el siglo pqctdo. A1 desapa- i recer el auge momenthneo, las ciudrdes retornam a eu acostum- 
i brads quietud porque tuvieron el valle a su dkpoeioi6n ; en cam- 
8 bio, en 10s interfluvios la explotaci6n minere. sdlo fkdo levantar 

t las tipieas “placillas”, lugares tan efimeros como la vidlt die I+XE 
j vetas fabulosas que laboraron 10s hombres a quienea dieran db&- 

me. Hoy dia, las “placillaa” son simples nombres enentlos l e  k- 
manidad en la toponimie regional. 

I 
[ en todo ese largo periodo. Pero en mbrito a la justitia, esta condi- 

I 

f Z a  vobZ&h mtual I I  248 ciudadea- actual Ioca l i~mih  dP 10s 
‘ oentros poblados condensa la serie de influemiso QW h a  prev8- 
I leeido en el asentamiento del hombre en el NQFta Chiep. TratBnib- 

se de una regidn todavia de ribetes duroe, &&e ];a Y i; yeccihn mtiltiph encnentra selativaunente poem fuoi 
lmedio y don& la fieonamia oapaz &e movw a 10s b 
en recursos extraetivos de suertr mug fluctuaute, Be , m p r a o  la 

/falta de un gran contingente poblado, el incremento E E W ~  Q las 1 regresiones locales de la poblacih del Norte Chico 7 

’TI) ~ c t a  de Funamn. 
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a w a i b a  attual que ejerce sobre la maaa de Ian den& xe@mes del 
pasts. l?p&tbIementp sea el desamollo reeimte de La S m a  el W- 
eo hectho dmogrhfico que escapa a1 parejo eaquem anterior, puss- 
t o  que esta eindad, ubicada just0 donde a1 desierto se mxaviza, ha 
dupli~ado su poblaei6n en loa 6ltimos treinta y cine0 &OS, pante- 
nigndo una progresi6n bastante regular (15.000 habitantes en 1920; 
37.W en 1952). 

Opuestamente, en la parte septentrional de la reg ih  eristen 
laglomeraciones m h  ligadaa a una mineria de enerte eambiante, 

como Copiap6 que en 1920 tenfa menos habitantes que en 1865, 
aunque con posterioridad ha doblado tambi6n m poblaci6n d a t r o  
de eifras mncho m6e modestss que La Serena (9.800 habitantas en 
1 a O ;  19.500 en 1952). Los doe ejemploe son representativos por- 
que correeponden a capitalee de pmvincia y pexmiten entrever las 
condiciones geogrhficas y econ6micas diferentes de lam dos pro- 
viincias que integran la regi6n. La poblaei6n de Coquimbo es trc% 
veces superior a la de Atacama. Mientras en &a la densidad es de 
1 hnbitante por Km2. en squ4lla es de 6fi habitantes por K&. En 
xhguna comuna de Atacama la densidad llega a 2 habitantea por 
Km2., en cambio, en las comunas urbanas de La Serena y Coquim- 
bo hay densidades de 24 y 87 habitantes pm Em%, coneentrmi6n 
tanto $88 intereeante si se tiene en menta que la poblaci6n rural 
ea mayor en Coquimbo (61%) que en Atacama,(48%). 

La evolucih demogrhfics muestra tambih la mayor est$% 
lidad de la poblacidn de Coquimbo en oposici6n r la de Ataeama. 
As:, por via de ejemplo, la seria regresi6n que afectara al Depar- 
tamento de Copiap6 hacia 1920 apenae se insini5.a en 1s curva de 
\la provincia meridional. 

& aintesis, el Norte Chico, con 342.000 habitantes (5,7% de 
a poblaci6n del pa&), distribuidos en una auperficie que alcan- 

a1 16% del territorio es todavia una reg%n poco poblada, ea- 
It&& cu&&tiZBtivamente por debrjo de Valparaiso, de Concepci6n 
j0 tte Oautfn, Iss tres provinciar con mayor poblaoi6n dwpn6a de 

Q que en oonjnnto go refinen la euerta parte de la su- 

importancia do loa centroa ,inaaarmoe r d h  del 
$@,que 45% de la habitantes viven en &em w?iasrre, p m  



a Superticlr ToIEI Regicn (1V= 20.000 Kms?) 

Poblacidn Total- 1952 (lV=100.000 Hbtes) 

Poblacibn Econhicarnentc Activa (lV=100.000 Hbtcr 
A =  Agricultura M =Mineria A-T=Act. Terciaria A-V=Act.Varias 

a Supcrficie Agricola (lV=l000.M10 Hdr 1 
, 

I t  
Superticie Regada (lV=lOO.OOO Hds) 

Ne SO.- Work chloo. Relaci6n entre auperficie, poblacih y ecIlmen0 

je superior a1 de todas la8 provincias de Chile Central hdi- 
almente aonsidcradae, con la erclusi6n de Valparaiao y Elan- 

tiago. La mayor concentraci6n urbana time lugar en el sector Le 
Serena-Coquimbo (62.000 habitantes) donde un proceso de ponurba- ’ ci6n est& en marcha, y en ordeu descendente en Copiap6, en Ova- 

; Ile (17.000), en Vallenar e Illapel con 9.000 habitantes cade &- 
dad, en CombarbaU y en Vicu5a. 

Estas ciudades del Norte Chic0 presentan aaracteristicas en- \ peeificas en SII dietribuci6n y en su zaOrfolog$a. Las aglomeraoio- 
,nee m8s eonnotadan Be localbn en 10s valles trmversaleB y por 

agriwle. 



n 

y en ~mrrloefe a m  m e  Ceatral, ee’trata de eiuiimies interior- 
& &nddea araFaadae de continentalidad que fomentan la0 rela- 
&nee Werpsa, de eada v a b  para volaarlae eneegnida haah hs 
caletae &e la costa. On, ademb, ciudadee extraordinariamente so- 
lidarias de los 1608; en nhgona otra parte esth tan b b d d a s  por 
la pres-irr de los curs08 de agua aomo aqui; la historia de aada 
una est.$ 1Egfida a la suerte del rio, contargiada por eambiante 
dinami&rao, oscilando siempre entre el bienestar ;v la eaarisee, la 
opulenaia y la esterilidad. La tram misma de law ciudades se ve 
lnflnida por 10s vallee y adaptan generalmente su forma a Iss 
aendiciones del sitio, de este m o b  lor planos alargados que si- 
guen la topografia del valle constituyen un hecho bastante pecu- 
liar de.esta ree46a. E j e q l o  de lo que decimos son ciudades eo- 
w Copiap6, Vallenar, Freirina, Ovalle o Illapel. Por la misma ra- 
z6n, la mayoria de loa pentros de poblaciijn urbana del Norte Chi- 
co aon ciudades puentes, ciudades que deben sortear el 150 para 
cumplir con su funci6b de edabones en la siempre d i c i l  relaci6n 
longitudinal. 

Finalmente, y para no quedar con una imagen unilateral de la 
geografia humana del Norte Chieo, hay que recalcar que si la 
tendencia a1 “habitat” concentrado predomina en 10s valles, en 
lor interfluvhs cunde la 8iepeni6n en la forma de pequeiios asien- 
tos mineros o de caserios rurales que aprovechan 1s condicibn fa- - -  ‘ vorable de alguna escondida quebrada. 

Lp mono- 
’ La vida econbmica, a1 igual que la gente del Norte Chico, pa- 

,lrede PO decidirse nunca entre la agriculture y la mineria; si bien 
cierto la primera es continua en el (tiempo y ha sedentarizado 

1 hombre, el eapiritn del “cateador” sigue estando preaente en la 
del habitante del Norte Chic0 y el G c l o  interfluvio r& 
el kcitante eacenario del minero. Ninguna otra regi6n 
rnejor que lata el pequdo trabajo en lae minas y en 
aFEtkntica devaci6n miners alcanea el mismo grad0 de 

do en 4 Norte Udoo tradioionalmente dificulhsas debiao a Ia 
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topogr&a atormentda de la reddn. No obstante, el empe5o del 
hombre coneciente de las necesidades de vinculacidn con el niideo 
central del pais, sup0 sortear dcsde antiguo 10s obsthculoa m h  di- 
versos. Palpable demoatraci6n de este esfoerzo es, por ejmplo, la 
veriada J sinuosa trayectoria del ferrocarril longitudinal, “1011- 
gino” c o w  se le llama vulgarmente, o el trazado del eamino lon- 
gitudinal antiguo. En el recorrido del primer0 contaba Bruggen 
cinco portezueloa ubicados entre 10s 850 o 1.400 m. y esto nada 
m& que en tramo Valparaiso-Coquimbo. Camino interior y ferro- 
carril transmontan respectivamente baneras tan engorrosas eo- 
mo la cuesta de Hornillos o la cuesta del Espino, a1 sur del Llma- 
ri, que es salvada hacia 10s 2.000 m. de altitnd. 

Pero, en realidad, son las v5as transversaleg las que mejor 
traducen el earhcter de la vide del Norte mico y son 18s que 
hist6ricamente prevalecen materialleadas en Ias c a r r e t e d  J fe- 
rrocarriles de importancia local. 

E&as vias de relacidn guardan estrecha dependencia en su 
tramdo cun lss hoyas hi&ogrgficas, de manern que en cud- 

aleanzan o pretenden akanzar hasta 10s m6s reednditos afluen- 
,‘tes. Es posible individualiear entonces varios sistcmas notablemen- 
te ramificados sirviendo a cada valle principal, lo que en parte 
puede explicar el acendrado localism0 que se observa en la re- ; gi6n. Los complejos ejes traneversales al entrar en contact0 co- 
mo telas de araiia conforman, en fltima instancia, una red de 
circulaei6n capriehosa y mejor articulada que en el Norte Gran- 
de, la que destaca eomo principales puntos de encrucijada a Co- 
piap6, Vallenar, La Serena y Ovalle. La red caminera es exten- 
sa, 8.200 Kms., vale de&, el 14% del kilometraje del pafs; sin 
embargo, la6 rutas pavimentadaa apenas sobrepasnn loa 200 Kms. 
Y ellas corresponden easi en su totalidad a Coquimbo. 

En este dominio, el hecho m h  reeiente y plausible, pleno de 
consecuencias para la geografia bumana de esta zona por 10s cam- 
bios que est6 involucrando en el paisaje, es la construeci6n de la 

[Cmetera Panamericana. Esta via moderna que aprovecha sabia- 
mente la facilidad natural $e las superficies litorales 7 de las 

i grandee planicies de aluvidn existentee en la proximidad de la 1, costa, ha logrado reducir la distancia ,entre Santiago y Iia serena 
‘de 626 Fs. a e610 470 Erns. La Carretera Panamericana permite 

8 hw dfs Uegar fhcilmente a La Serena, menoa fhcilmente a Copia. 
P6 J en un futuro prdximo, a todo el Qrm Norte. 

1“ 

t 
i quiera carts resalta el hecho que 10s eaminos siguiendo 10s valles 





~1 problems de la administracib juicioas Y de la distribu- 
ci6n de 10s mag.ros recursos fluviales ha @emdo tambi6n hist6ri- 
camente, ya que fue una candente cuesti6n a lo largo de la Colo- 
nia JT del siglo pasado. Fuente feeunda de conflictos pueblsrinos 
y de conmociones sociales, opus0 incesantemente a las diversas 
secciones de 10s rios, laneando a Copiap6 conCra Potrero Grande 
y Pnnta Negra, a Freirina contra Vallenar p a Bste contra Huas- 
CQ Alto. En tales circunstancias el turno fue la soluei6n eclbctica 
propiciada una y otra vez por la autoridad central y local, acatada 
por 10s ,cultivadores no siempre del buen grado y por lo tanto casi 
nunca respetada con verdadero celo. Para que el turno quedara 
ratificado untinimcmrnte hubo que recorrcr un largo periodo de 
madurez social. En efecto, entre 1744 9 1839 se pusieron en prhc- 
tiea en el valle de Copiap6 14 reglamentaciones diferentcs, hasta 
quedar una a firme en esr filtimo G o ;  en Huasco, ,el asunto se 
inici6 en 1819 y s610 en 1863 se hallaba una convencih viable y 
duradera. A pmar $e lo dicho y aunque parezca parsdoja, en p i e  
no aiio 1959 una rama ,del Congreso Nacional abria debate sobre 

blrmas de distribucih del agua de riego en el valle andmo del 

En realidad, en el presente siglo lrs dreas regadas del Norte 
ieo se han ampliado considerablemente grscias a las obras mo- 

dernas de riego emprendidas por el Estado: enibalses como el 
Lautaro en Atacama, la laguna de Elqui en Coquimbo y 10s tran- 

Reeoleta y Cogoti en la dltima de e8as provineias, almace- 
an valiosos eaudales andinos. Mediante este acondi- 
se riegan aetualmente en Coquimbo m& de 80 mil 
una cuarta parte de esta superficie est& bajo riego 

aeama; estos t6rminos variar6n todavia m6s en favor dr 

s aveaturtrdo deducir, entonces, que la expansitin agri- 
a regi6n est6 condicionada por le roustriicei6n de m e -  
lses y especialmente de “trauques nocturnos” muy neee- 
el Ejorte Chico, donde cada gota desperdiciada ea un pe- 

arable inferido a la tierra scdieuta, porque a pe- 
10s sistemas de riego siguen sicndo primitiros: 

adem6s de no efeetuarse el riego nocturno, se practica el riego 
por “bordos”, espeeie de irrigaci6n por derrame entre pequecoo 
terraplenes en 10s que se produce un gran desperdicio de agua por 

(1) Vcr sd6n del Senado del 2S de s or to de IDSO. 

4 

tnmbo una vez concluido el embalse La Paloma. 



am sauTmb=- 

mpmsdb-n. La eaonoaa del a m ,  en eonseeurn&, edge + 
fo con el mejaramiento de  las t6cniam a m  mayor radtis&&& 
del riego orientada a disminnir la exaesiva m d t i p l i s e  de 10s 
asmales en 10s glanos irrigados p a eliminar aquclloa eaenter) &e 
obrall de t O m a .  Por filthno, la perforaeih de aondajes de r e m -  
va con el fie de usarlos en loa momentos de wq&, parece aer 
una posibdidad auspiciodsa para el futuro agrfcola del Norte chi- 

--- 

CO. 

La tenenda de la tierra.-Las formas de propiedad de esta regi6n 
presentan bastante analogia con el regimen prevaleciente en CWe 
Central, aunque en ciertos aspectos presenta caracteriaticas muy 
propias. Mgicamente, la primitiva estructura predial surgida de 
las mercedes eoloniales sufre a la larga importantea modificacio- 
nes que yuxtaponen a1 pmdominio de la man propiedad, sectores 
de antigua fragmentaci6n J lugares dondr tie conserva la vicja 
organizaci6n en “comunidades”. 

La gran propiedad predomina espacialmente concentrando 
vastas extensiones; a juzgar por 10s datos del Censo Agrieola de 
1955. en Atacania el 45% de la superficie arable es nglutinadr 
por las prdedades  de tamaiio variable entre1.000 y mbs de 5.000 
Hqa., lo propic, omrre en Coquimbo donde este porcentaje anmen- 
ta a1 doble. La propiedad extensa abunda en 10s valles de riego 

Copiap6 y Huasco. P a  en 1925 Mac Bride se complaeia en la 
descripci6n de la gran hacienda Hornitos situada a1 este de Co- 
piap6 y desde entonees hasta ahora ninguna revoluci6n ha teni- 
do lugar en la propiedad comareana. De todos modoa es en Co- 
quimbo donde se Innltiplican loa grades  dominios, lugares de 
corte latifundista se encuentran, por ejemplo, en In proxiniidad de 
Ovalle, en Combarball y en secciones de interfluvio no lcjos de 
a costa ccmo en Pui~itaqui, en La Higuera, en r.os Vilos. ete. En 

(Istos sitios la gran propiedad quiere decir agrieultura extensive, 
eerealista y yanadera que recurre a1 inquilinajc en prudente n& 
mer0 y en In rual la medieria es una modalillad frecuente en el 
trabajo 

Conjuntamente, el Norte Chic0 acusa uua vieja tendenria al 
fi.acoionamiento que ha provocado localmente la proliferacih del 
minifundio en la parte baja de algunos valles (Huasco) y con 
mh frecuenoia en la parte media p aha  de 10s mismos; estructu- 
r& rainifundistas mny caracteristicas aparecen en torno de Vim- 

1 
i 

i 68, Psihuano, Sam0 Alto, Monte Patria, Sdamanca, etc. 
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Lao eom~midades son la gpre% Q&&W dml No&@ Ich iaD.  
im#ican una w w c i b  wUt&&bfb de 1s p~ue iu \  pro- 

piedud brseda en ka cQsWb6 genmbhUoPt& 10 que =pane uU8 
axmo&kmia com&.jidad jurSdice dal d d a .  lag commi- 
dades de este re&n hay que dietiin&r laa tiermw de riego donde 
se ejercm sepwadarneate 10s dwechos in&&3uelgs de propiedad J 
las tierras de secano sometidas el u80 c d  (gsstoreo del gma- 

tambib m h  a1 sur, en secciones 
de la Costa de , W e  Central. 
de la peqneiia propiedad flnctfia 
endo 68ta la categoria m6s nume- 

a explotacidn directa y sc revela un mayor grado 
y pspeciahacih que saca provecho de las eondi- 

ntes en el interior del pais. 

que se cnltivan en la parte 
; comparados Qtos con 10s 
son casi dos veces m8a ba- 

en la ~egibn algo asi como 







L 
3. 
6ic 
peso y el M u  de Is tmdiaibn rainera est6  resent^ en el & h a  
del habitante de esta parte, testiigo de una histtoria y de l ~ n a  lee- 
& WOdw p n  ebqder el paisaje del NoPIio @hire. k 
orb retmerda Ias primmas Cea cuwtos del e10 peaaB0 

esta r @ h  h e  para el p& lo qne hoy es el Norte Grade, es de&, 
roporte de deda unei eeonornia. 

El Nmte Chieo, p m h  propiamente Copiap6, heron el centrb 
de una diligence praspeccidn. Alli empead, eomo se ha Visto, el re- 
omciatiento d d  desierto del Norte y alli surgib el empeiio que L anta sncesivamente 10s hitos legmdarios que identifiean las treri 

eta$= por Ian que pas6 el deaarrollo minero en el pasado siglo. T 
entmces hay que hrrblar indefectibkmente del or0 de las Benditas 

. hi 'mas J J& Marfa de Copiap6 (1707) ; del oro de Capote en 
Freirhs (1700); de la plata de Agua Amarga, de Arqueros, del 
hbuloso ChaiiarciIlo y de Tres Puntas en la primers mitad pel 
Rig10 XIX; Y de las ricas vetas de cobre de Tamaya mLs tarde, etc. 
Esta smie de nombres de mhas evoean una kpoea turbulenta que 
levanta plaeillas de la noche a la mafiana en lugares inhbspitos, 
qae ez4ge fudiciones en 10s 'vrrlles, que prodiga la riqueza y que 
mtro&ace en la vida Ia ambiante dinarnica que oseila entre el bro- 
ceo J la pibxima veta kscubridora. Uraeias a esta ola de aetivi- 
dad, Copiapd por ejemplo, vive sus mejores dias y puede desem- 
p&r deoorossmente su papel de capital de Atacnma. 

Lr h e r f a  adual del Norte Chieo revela m pronunciado con- 
traste con el pasado, puede que si bien sigue siendo UIL quehacer 
eeonbmico caraetariaedo por su discontinuidad en el espeio y en 
el 4Sempq no cmerva ra6ijros de la espectacularidsd de BntGo. 
Definitivamsmte hoceadas las riquisimas vetas de or0 y de pls- 
ta; traba$8das en forma exhaustiva $os cobres de aha ley, ana 
modeeta per0 ordenatla minerfa h reemplazado a1 aparatoso des- 
pliegne de otzora. 

&i donee ha sirto posxWe ralorizar en f p n  we& el cobre 
de baja ley me&amte la rneeanimda t6cnica moderna interdene d 
capital fw&neo, como ha oenrrido recientemente en Bndaeollo (1). 

.ir 





por la “Bethlehem Chile M i n d .  
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, yacimientlrs eon ~MB ~tWmi6ta 
1 drs. Tal detembadh tam &&W 
; tiviaad &era del h i m e  (L lo lerslp de le 
,' don& ge s i l h  la m a p r h  de h &Mh& a 

actnalidad se extrae hiem en Cnar?rrrel, an &pkpd, 811 Vallener ' 
y ea C a r r h i  Bajo; en estos lugares Iw centma de mayw Istei4s 
por EU producci6n MI encuentran em (%TO hdn (copiapb) que ex- 

erpwrtg por CarripKll M v  
mecanhlo  de h s  Lbgas O$ 

ton puntas es qne la findustria &err 
puertoa de la regi6n, fnncionan va- 
y compradorau que han logtido en 
hieno en Atacama supere a la; gran 

110 

de como en la media- mi-. 
i-Saa, se realiea a tajo abierto y lo que distingae a la minerh ms. 

ea le euantia de BU capital que le permite contar con modex- 
un alto grad0 de meaanizaci6n; 1m eom- 
perniones para Uevar el mineral hruEB 
el ferrocarril. De todos modos, la6 m- 
te han podido mejorm el aergUr0 del 

8 en 200 paom de toneladas la rmervas del Norte 
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del mInuvJ bts loa puatoa de exportaol6n p wmparlci6n de en= 



sus mercudos rpgularee (WA. y Alemania Ohsidental) pro*c- 
to que hoy por boy ea una mente de d i v h  de e h t a  comidermfbn, 
8 la vez qae prolongs la t1tadiri6n mincra del NO* Chioo (1). 

wcr mMda &z c&bUna mineria modeeta J dieembe- 
da J la explotaci6n en pequefia escala, son loa raagoa m8e !ipieoq 

actividad desplsgda en mhas casi olvidadae es la que mejor en- 
tronca con la vieja tradici6n. El espiritu del cateador ee ponserva 
latente en el solitario “pirquinero” de hoy dia. ’ La mineria pequefia se presenta dispersa geograficamente y 

(explota minerales que se benefician por lo general en lag planhas 
de concentraci6n y fundici6n de la Empresa Nacional de Ymeda. 
Su productividad depende en grado casi absoluto del precio in- 

La importancia de la mineria pequeia del Norte Chico coloca 
ncia de Atacama a la cabcza de las provinciaa producto- 
is en este rubro. En 1958, Atacama produjo entre diver- 
de eobrc (de fundici6n, concentrados, precipitados, blis- 
de 123 mil toneladas de mineral con un equivalente en 

mo de 34 mil toneladas (2). La producci6n de Coquimbo es 
tante inferior pues, 6610 alcanza a la pctava parte de la de 

aeama. Esta hltima provincia aporta mayoritariamente con un 
r eiento del total de 10s minerales de fundici6n directa que 

uce ests rama de la mineria chilena y un 30 por ciento del 

mediana mineria, que tambih existe en la ~egi6n. repre- 
,%entad& por algunos establecimientoa dotados de plantas concen- 
tradoras pequeiias y con mayor capitalizaci6n, produjo en el mis- 
mo ail0 de 1958, plgo asi eomo 24 mil toneladas de mineral, con ‘6 

la localicaci6n e importancia de 10s distritos mi- 
n la pa el emplazamiento de las plantas de con- 

agencias compradorae que mantiwe la Empro- 
en 18 zona. Es muy iriteresante aomprobar, 

1- A- 
n h ~ ’ *  -ca de CW* 6 el cusl ea eai~~otp~a p ~ r  O. im- R W ~ .  mi 
mineral e =via a1 fa 6n Porterlormentr? la c d  rp~cldz @&p 
si611 Wahmte mec&da de EL m m m m , ’ ~ ~ t ~ ~ Q  &- m b  un modern0 

-imr Pea0 W a6 8Im @xw!%s- 

entro de las operaciones d d  Norte Chico. En comecuencia, 

e )os eoncentrados y precipitados. 

(1) A fin- de 1m W h ~ m ~ i u 6  a la produceibn a mato 

en &la Gupooldc. 
(2) -we el aobnr bEiz&nv8 u&cJ 

I@# mlnertdm de tameen*-. 



entm@pI, que l~ plentas de beneficia de la Empress, en ~i i  pan 
mayoh, se enwenfRlear en 01 Nade ChIco; una plants exiPte en 
la Bmte ILorte pare bmk0fia;br loa minerala de ChGaral; dos en 
18s aermn5aa de C@ap6 ,(Pedro l l g r k e  Gerda y Elisa de Bor- 
d w ) ;  una hay en fkrmeJrg0, cere8 de Vallenar y una iiltima se 
levanta en I h p e l  que beneficia tambih log minerales procedem- 
tes de la parte Norte de Chile Central. 

El otro hecho ilnstrativo COMiSte en que de 25 a g e n e b  com- 
pradoras que mantiene la Caja meneionada en todo el pais, 16 
e s t h  establccidas en el Norte Ghico, y de ellas 13 lo e s t h  en Ata- 
eama Tal repartieibn no puede ner mks esqnemiitica de la mincria 
regional. Por lo demhs, era la regi6n existen tambiCu varias agen- 
eias compradoras particdares controladas por las cmpresas de la 
medians minerh. 

En 10s liltimos afios la produeclbn y la actividad relaeionada 

ositivo Facias a la construccibn de la Fhndici6n Naeional de 

cstatal entre 10s afim 1947 y 1951 con el objeto de estimular a1 
no lejos de CopiapL Esta planta levaatadn por gesti6rr. 

Iogrb plenamente su finalidad. En efeeto, dcsde*su ter- 
minaci6n, es cobre blister lo que envia la pequek mineria a1 exte- 
rior en lugar del mineral en bruto como se hacia antfgusmente con 
evidente perjuicio mon6mico. En la mtina de1 trabajo miner0 del I . 
Norte Chico, la pnesta en marcha de  la Fundici6n provoc6 " 

vuelco fundamental al hacer r e n t a b h  en nn extensa brea,'entre 
Cbahral y Okalle, 10s minerales de eobre oxidad- de fundicibn 
directa con leyes superioren al 6%. Fiats c lue de minerales muy 

no tenia antes de la i1mtalaci6n de Paipote ninguna utilizacih. Se 
explico que con posteriOriaad la producoi6n de minerales de co- 
bre de fundLi6n directs hay8 passdo en la zona de un 40% a nd 
70% del total del pds .  

Empresa Nacional de Mineria tiene una influencia capital 
en la mineria del Norte ;Chico, puesto 9ue garantiza oon NU poder 
do wmpra la estebdidad de las faenas mineras. El mineral Que 
uompra la Emprese a e g h  SUB caracterhticas se lleva a 18s plan- 
tar omsentmdorea, t~ expide directamente a Paipote 8 aimplemen- 
te  so ezpolta. Cada afio la Empresa adquiere en la regidn apoxi- 
madementa una8 250 nail toneladas de minerales de cobre, sspeeial- 

1 

I 
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de sm ~ c ~ c i o n e s  extranaoiondw e interregionalw. 
por 10s puertos de la rG6n hwia el erterior bo. 

nehje total de la exportaoi6n, 10 que corraspondid me a 0  al 16% 
del valor total de IOS productos exportado8 por el pple. ,ToneW 
tan alto Be explies por  la^ exportaoionea de hierre que SI& en 
bruto Ilevmdo un 40% de lastre. De ahl que sea Coquimbo el 
p u e o  que embarca mayor ncllaero de toneladm por afio (18 Ills. 
116n de toneladas en 1958). Por la &ma rmbn, Coquimbo oOUQI 
el primer lugar como puerto de salida en el crrboteje nacionsl; 
este puerto embared en 1957 eon d e a t h ,  principhate  al ~m 
del pais, 510 mil toneladas de hierro; y eat0 no en lo . ~ c o ,  por- 
que me mimo P o  se movilimron 2 mil toneladm de trigo, mil 
toneladas de papas, 500 toneladas de frutas secp8 y 290 de legum- 
b r a  y hortaliEas, etc., dsstinadaa principalmente a Is cons Nortc, 

lo que'se mueve por VEa terreshe, de lo c u d  no hay 
estadistica segura. 

64% 

A cambio de lo anterior, la regidn es tributaria, sobre todo, de 
product06 manufacturados del centro de Chile. 
En suma, el panorama futuro del porte Chico psrece promi- 

Diversaa medidas en ejecucih o en vias de ejecutarse, a 88- 
r: la plena produccih del mineral ?e cobre El Salvador; is 

truccidn de la fundici6n de Las Ventanas mrca de Qnintero; 

go; la construcci6n de un embalm en el 
el Valle del Hraasco y de -9. eentral a 

el mismo valle, contribuirh a mejorar 
ci6n econ6mica de errta re66n. 

CHILE CENTBAL e 

Ubieado casi con exacts precisi6n g e o p a e ,  en par& ma. 
del tmitOri0 (15 paralelor quedan de b o ~ o a g n e ,  e1 no& y 

24) a1 mr ae  Ruble). Chile Centrsl m el gran IyBla l&6ri00 &h la 
lerga configursoiln del pais; pain& qne a0&1a apsricibn de 







at? 
El 1 5 ~ ~ 0 0  k c t h b o  ha viclo minueeiPramete deadto por Bmg- 
( lWj;  del ltpC whtal, la mas* de la COrBillera Llaajna 

exhibe on el oonbacto una l h a  de falla brwtsmte n&&ea y de 
m m  mqdtnd; del stro lado, he alturas mb. mo8eotua de la Cor- 
dillem ds la Uwta preaentarm nn contmto te0t6&0 y morfol6gico 
m k  eomplie~do &nde &em& de laa Wlam Imgiaadinalea inter- 
denm o m  de &reacib tramversa& a1 mirmo ti-0 Que man- 
des rin0mdsr (6himma, Lipmgue, Lo m e )  etsrgan v&* 
dad a1 a8ntaeb de la Ilanma con la mon tah  que a v e w  deanm 
deanivelem de 1.SQU metrosl Por el norte, e l  Cord& de Chacabwo 
ea un limits w&nml apropiado r definido, mientrlu que el relieve 
trannversal de la Angostura de Paine eierra la cuenca por el m, 
d e j d o  un ertmcho peraje aprovechsslo por el pequefio vaUe del 
Estero Ang~staua. 

En lo que se refiere al modelado de la cuema (I), hta r e d -  
ta pring;ipelmente de la aoci6n de las eguaa coprientem de lor rEos 
m h  hp6rtanrn del sector: el Maipo y el Mapocho, en todo caso 
m h  del primer0 que del segondo. Pero, en el paaado reciente Jtan 

/ c o n o d &  en el r d e n o  10s sedimentos glacialee e interglacialea, 
que a VoQeB ne revelan en la topografia actual. 

El tmuwpoFte y la deporitaei6n de alwioner recientes son rea- 
pansabler de la conrtrUcai6n de tipicos conos de deyecci6n que 
ondulan y devan 18 topografla y sepdtan 10s sfloramientos pre- 
eximtentes ereondo a veom problemas de drenaje en aqudoe lu- 
-res men- favorecidoe por el relleno. El mayor de estos conos 
corresponde al eonstFlPldo por el lldsipo que ocupa en la parte 
meridional m h  de la  mitad de la superficie de la cuenca ,(1,740 
Htimetvos 0uadrrdos). Bete con0 contribuye a elevar el terrmo 
m8s o menos dwde el Zanj6n de la Aguada hacia el sur, cnlminsn- 
do en Ban Bwnardo eon 671 metros; hacia el norte del Zanj6n se 
ubi06 el con0 del Mapocha de proporcionea .muah0 mHe modeatw. 
Bite bltimo 64 seahmado en la ,pisma diresei6n debido a b ma- 
yor potencia de la acumulacidn dd Maipo, iviPienao 8 eatadlme 
infrMhosammte en el aowlijn del lm CrbtQbaL tor rios etrsvie- 

lo ononas ligemmeah enoajonados en le perte alta de IRU CB- 

nor, e&s 61$imgll aocb.aol aqnf aomo en etlrra partem de chila Cen- 
t .4 prus 1- hcqrm qne maPtienem nu iar-dencia y 

ooadliblapasar hade .el baaidante. Be esta modo la 
Iw &mites d q e  se paduoe oem8 de la Cor- 

- 
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ffnvio&eieles. La amkatm volehieas ban mado inohm d s  la 
&B y ham podido rellaasF peque€ias depresimes t e e t h h a  de k 
Cmdillere de h Cmta de fktiego. La m b  mi- exphwi.6~1 
CEa este heel~o sostims L hd t smi t3aB de una segmtaa gb&ei&~ 
y de fedmenos mp6ivos andhog habibdose pr0d;nCido el t~ane- 
porte de matmid en PII esdado muy pareekto SZ barn (1). 

Por @tinao, en el se&r ~Fiental de la Coenea en et eontacto 
con 10s Andeb domina ma hernrosa forma de piemant mny ea- 
ractmistiea de Is regibn de dlantiago, la que desciende eon suave 
y regular declive m b  o menos entre 800 y 600 metros haeia el 
eentro de la Cuenew lrlr d 6 n  lateral de varios eonm correspo~ 
clients a las quebrsdae eordilleranas expliean, en parte, la f o r  
maci6n &el piemont, aun cuando su evoluci6n ee sin dnda d s  
cmpkja, puesto qme junto eon 10s mat 
estratiiiemios y 10s coluvios enperficiale$, 
b i h  loa mrrteriales lavadw y redepositad 
cordillera que caracterizan el subsuelo 

. 

, mediatamente al BUT de la 
tiniia en la cuenca de Ban 
l o a  a la anterior, aunqne 
rr8 p~ el nor& en el pord6n de P 
nfm que estrechan el valle cerca de En eeta CUen42& 
W b i h  nuia larga que ancha, los aluviones modernos depositados 
gor 10s rfos signen desempefiando un rol'importante en el mode 
lado janteeon lea cenhae velchiem que hen Begdo tambib 
el QWO de 10s vdea principalss. Aqni son 10s conos del 6% 
chapoal y del Claro, loa que ooaaionan &milerea efeetos en las 
fernas del temeno y en 1s utilimcih de la Cierra come 106 desexitoa 
parti la regidn de knGiago. 

Tenemos gor cseo que la fuerte ~dimmtaei6~ del Csdmpeal 
(LI ~olpsbla de u l l ~  divergencia aparmtemah alpsnente de la 
hidrag&fa el obligm al &ma €h&0aaa en el m&w n e  da 
la ouaaw 8 aemguar por el atem de aaaQBtmP0 hsQis la euenm 

Ell lends: Ir 
Q) 





&&I h i e  el contmto eon !la Cordillera de la f&&a y otra vea el 
v& lou@ndinal comimwn a mhidentsssel apa rem las menas 
de4 hja, mientrtw h tig. eomieaeen a emajqame en M antigao 
-eo fluvio~lagial. Por el oriente, entretmto, lo que I& ha dado 
BB llamar "la montab" gana mS0 y mSr, terreno a expensas de 18 
d~preai6n. Be trata aqd de ma faja de relieves m & b  (560 a GOD 
metros en promedio), antepueata a 10s hden, que d en v6rdad 
codema antea, tw ertablece corn rasgo emtfnao deude Enares a1 
mr. Comiderando la dtructura de esta entidad fisiogrtifica, se ha 
deducido su carhcter dkth60- e independiente del &terne andino, 
pnea est& formada principalmente de materiales morr6nicos, vol- 
elsieoi~, sedimentoa laemtree y fluvialee que tienen w pmto de 
apoyo en afloramientoo de rooa fundamentaL Deede Ruble al sur 
el nombre es evocador de la prbuitiva &ea de forestacih ~tnral, 
r3umaqente raleada hoy dfa, en que la montaiia ha pasado a mer 
poco a poco, el esnenario de campos despejadoa y cdtivos extensi- 
vod que allende el Bio-Bio van a identificar una zona tipica de 
frontera 

PWkfcia IitoruZes y CordUZma dc L C&a;-La Cordillera costen 
inicia su desarrollo vigorosamcnte en est8 parte de Chile. En las 
provinck de Valparaiso y Santiago presenta el aspect0 de mon- 
tnfia verdaders y sobrepasa en algunos puntos 10s 2000 metros de 
dtura; J am del Bhipo, en oambio, culmina a nivelea sensibie- 
mente menorea y hecia el Itata ea m b  bien UM suce~i6n de lo- 
majes que una faja montaiiosa. 

Como se ha dioho la Cordillera de la Costa eat& constituida 
prinaipalmente por recan granfticas y metam6rfieas, de aht que 
abunden BUgerfiCitbh0nte 10s maicilloa de 10s granites descom- 
puestos y 10s rruelos rojos, elementos que resultan de la demompo- 
sioi6n que esperimenta el granita bajo condiciones de dim. semi- 
hido. * roam mesoaoicas siguen teniendo importancia en la 
parte b le Cordillera de la Cost8, por lo menos hast8 Td- 
o.. La vwiedad &e roean es grande : al norte del macizo infrnsivo 
pae le mnoa inferior del Aconcama tienen nn gran des- 
am0130 loa tmenorr jnrssicos, rnien&m que irente a Santiago son 

a h a t e  e.hivaa andeafthos del Cwabbioo medio lor elmen- 

tmWn M d meter norbe, tMnos skhdos $e micadtam y n&cs 
prepaleoaoicros y pdeoroieos que despuh pueden seguirse en UM 
ft@a csonthna &ids a la aoita, desde el anr del &pel hwta e l  

x 
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eevkl mma v8e sobreprul los SO0 metros ea p11 eucmmrie &e iolnua 
d m d e a t t s r  y eon sbdarp tes  &titus provenientes b b Bes;som- 
poaisi6n del ~anito. 

Wn rmgo e o m h  a toda la Cordillera de esta ae&m de M e  
es lo m e s h  regnh de gnabrrrdas y valles; laa pimarg origi- 
nadas dentro de la mkma Cordillera y fomentadas en principio 
por .h trct6nica (Caseblanca, Nilahue, etc.) han ampliado w for- 
ma y reb- m fond0 con ostensible eficacia; loa segmdos, BO- 
rresponden en cambio, a la prolonpcih generalmente encajona- 
da de 10s rios que atraviessn el valle central. 

Lou valles son susceptibles de alcanzar ampliaciones lacales 
aprophbs  a1 us0 agricola irrigado, per0 ant- de todo desde el 
Aeoncagua al Itata, son las naturales vias de acceso a1 mar y 
repreeenta aada uno un trazo de humanidad que mar- transver- 
ealmente la cordillera con w secuela de tipos de establecimiento, 
modos de ntiWei6n, formas de vida, etc. 

LOE regbas adiw.-En clam oposici6n con el aietema monbfio- 
M contero, la Cordillera andina maciea y elevada, ee mantiene 
como el soporte hndamental de la orografh. Muralla impresio- 
nante en la parte norte (6.000 mts. frente a Santiago), rebaje notn- 
blemente nu altum a medida que a v w a  hacia el sur. La extenai6n 
longitadinsl de 10s Andes en &e sentido repercnte en una extre- 
mada *ariedad de la8 familiae de formas, relacionadan ha m3a 
antiguas con la denudaci6n del terciario superior y la m b  r e  
ciente con 10s proceuos erosivos desencadenados despub de 1. rap 
tura general de pendiente que. signified el solevantamieuto dedlni- 
tivo de la montafia. En la 6ltima fase intervienen de manera mqv 
principal el trabajo de 10s hielos cuaternarios, 10s fen6menw rol- 
eiinicos, lam acciones fluvioglaciales y las fluvialea mode-. 

LB Cordillera andina esta constituida por rocas sedimentarias 
y vdc&aioas del jurbico p del cretkcieo. Estas se presenten en 
perte baeteste plegudas e intddas por rocas g r d t i c a s .  

Las extemiionee de rwas pansticas irrumpieron en el Cretkcioo 
eupdor d m t e  lo oourrenob de 10s plegamientos, de modo pns 
108 w i b o a  slnc&~os Eon todos relativamente recientes. La intru- 
ei6n batoli6ioa debe eonatituir el subsuelo de todo el t w i t d o  J 
sobesale o veces en plena oordillera, en forma de tomes que atra- 
vkmn lea ~ u w r  aedimentariaa y ~ ~ Z ~ B n i c a r  &a antigues. 

La estructnra de 10s Andes grnvia0 ea el modelado en v h  
taat do k &osi6n diierencid. En rehe sentido la paseaeia de la 
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& a c & n ~  b8s-W htmU dm 108 @hh% C U P  hdh 
~ ~ e ~ r n  parcialmente obliteradss Ir morfologs8 8etU-d. Por 
0- bdo, la Cordinera andi i  d8ue )liendo, hoy por hoy, d mu- 
m q&C m b  intwesaute de la tima para el estudio de 108 fe- 
n6menoe periglacides. Los restor de $l@ formor glaeiala son w- 
raetmhticos en la parte mOs elevfda de k montGa y edquieren 
mayor perfeccidn avanzando hacia la parte sur del pCrt, aun cum- 
do la altum de los Anden decrece. En eambio, en el norte, las 
condicionea de semiaridez en que 88 ha reelkado la evplueidn re- 
:ionte ha sepnltado bajo 10s mcombros la antima morfologfa gla. 
dal. 

Trntimonio de la erosidn de 1% hieloe caternarios es la va- 
riedad de formas que peculiariwrn a numerws sectores de 10s 
Andes. Ya en la Cordillera de Aeoneagua (Portillo) hay tZpicos 
valles en graderia8 que inscriben cuencas de aobreprofundiza- 
miento en 18s enales qnedan restos de pbqu&os lag@. I+& a1 
sur, 10s umbrales glaciales, log eapolones truncw y 10s dephitos 
morr€nieos se insintian en la mayoria de 10s ralles andinos, cris- 

, tiendo inclnso eircos glaeiales tan notables eomo lor del Nevado 
de Juncal. 

Loa glaciaree de eeta parte de Chile son claramentr mi- 
hales;  s i n  embargo, hay extensiones coneiderables de Is alta Cor- 
dillera cubiertas todavia por lor hielos; ad, por ejemplo, en el 
memionado Nudo del Nevado de Juncal tiene su origen el glaaiar 
Jnncal Sur que es el mBs largo de Chile, sin eonsiderar loe pen- 
tirqueros de la Patagonia. No lejos de esta punto se emuentrim 
10s glachres de Olivares, Piuquenerr, Marmolejo, etc. Algunoa de 
estos ventirquerog de la C o d i r e  de Santiago Be encuentran ba- 
j o  lor 3.600 mts.; por el contrario, a1 sur de Rancagua junto wu 
desaparwer definitivamente 10s penitentea, la lfncs de equilibrio 
de 10s glaeiares apenm sobrepam lor 3.OOO mu. y loll ventkque- 
roo8 empiezan a tomar cads vez mBs el aspecto de glrrciares alpi- 
nos. $n lor Andes de Ban Fernando cobra bartante iportancia 
el gheiar Universidad, llamado as: p w  Llibmtw (1). 

Entre Le 35 y 37 gredoa de latitud Sur el llmite de lag nie- 
ves e t m a s  desciende bajo loe 3.000 mta. al igual que 10s porte- 
melos. Estos Gltimos a1 norte de 10s 35 grBdolr de latitu(1 pe  
nbican cmi siempre sobre 10s 8.500 mta., mientrar que a1 mar- 

(1) - wlboutrl: ‘-IS Y Ohelam de me’: Stgo. mt, mv- 

, 

, 

lwd. 



e€ &ammo general de la mwtaiia oitmht3oee entpe 2.500 y 
1.800 mth 

I t  C I l m a  g l a  V e g e t a c t d n - P o c o a ~ e o , e l r e ~  
de aridez que marcaba de modo indeleble el ertremo eeptentrio- 
-1 del pais hasta 10s 30 grados de latitnd Sur, se VB desdibujan- 
do pon Bnfaeis creciente para ceder el paso a loa eondieiwes de 
clima snediterrkeo que identifiean a Chile Central. En la p&e 
norte de esta regibn, la provineis de Aconcagua a h  se ve ignal.. 
mente requerida por el rigor aemidesbtico del Norte Chic0 J por 
10s rasgos m8e benignos del clima de la zona Central, la delimi- 
tacibn entre ambe  inflneneias, grosao modo, p e d e  eatablecerse 
en el vane del Aconcagua. Desde este punto hasta Cantin el valor 
de la estacidn Uuviosa refuerza constantemente su importancia, 
annque se perfila con nitider un perioda eeco coincidente con 10s 
meees estivales que disminuye en intensidad y duraci6n hacia 

tro mesea a1 SUF del Maule. 

y el invierno se registra el 82% de las prccipitaciones; en S a  
Fernando el 84%; en Chillbn el 7776; pro,  en este tiltimo Ingar 
lae llnvias de verano '&enden Fa a UB 6%. 

Dade  un punto de vis& genbtico, laa lln% que ofeetnn a 
la parte media de Chile son de tipo eiclbnico, ks deck, Uuvias de- 
rivadw del conflict0 entre el aire intertmpical y polar. En efec- 
to, hacia 10s .60 '@ado5 de latitnd 8ur se establece un frente de 
eonflieto que ocasiona en iiltha instancia las pertnrbaciones et- 
mosi6rica9, las fuertes Uuvias, y las cambios en la direccidn del 
viento (SW. a NW.) que son las principales earaeterfaticas del 
invierno en Chile Central. 
h orientaoibn de 10s relieve en esta parte de ChiIe influye 

notauemente en la reperbicibn de la lluvia al Memenir en la ruts . 



de 10s viendog mariuog, deoidiendo la oentidad de a i d &  l e  
COnOce bastante bien, en &e sentido, el papel de biombo el~m&icO 
que juegan separadamente la Cordillera de la Costa y la Cordille- 
ra de lop dndes, que determinan una vfftieilte do Bornbra de !In- 
vim. Taiendo en cuenta esta relacibn, 10s datoe de la diatribucih 
esplrcial de las lluyiae casi tienen un valor gr6ficfiCq pueato quc le8 
precipitaciones son copiosaa en 1n vertientc occidentax de la cordi- 
llera costera, decrecen en la depresi6n intermedia y vuelven a au- 
mentar a medida que se asciende en la Cordillera andina. LOB pro- 
medios anuales en algnnos cortrs transversalea, indican que llueve 
m k  en ValparaEso (520 am.) que en Qnillota (402 mm.) ; qno cn 
SSn Antonio (438 laan.) llueve mBcl que en Santiago (360 mm.), 

RANCAGUA c L  TEWIENTE 

* El. die' L-. 70.45 

MAJ! 455 mm. 

L.t.JCOg Lmg.m*zz' 
A n .  21¶4m. 
MAP m a  mm. 

capital (754 mm.). Lo miemo sucede m8s el sur: 
Consfitucidn caen anualmente 990 mm., en T&a osta 

uee a 742 mm., mqnto que mi Be cuadruplica cn Ar- 

Precipitacionee del valle longitudinal de Chile Central (arm. 

La relscih de la h v i a  con el regimen do 108 yientor a bar. 
bueo 871 mm., &line 295 mm. y Batuao 803 mm.) 





la p m  meridio& en cambia, en estadanwa O O ~ O  %&E 7 Qhi* 
&in, ocurre el hecho notable de que 10s promedios +i&mkt& n@&n 
supriores en a m a s  d6cimaa de grad0 a loa registrador, en Bas- 
tiago. Talca Don 148 grados de pranredio igoa al d~ $& Felipe, 

rece algo miis rogularmente marcado (14,4 padm en Vnl- 
; 12,7 grados en Fnro Carranea en la costa de Coustitii- 

o y de 14 grados en invierno; en Santiago el pro- 

el valle longitudinal y 
mplitud diaria eomo In 



llae 

a6b (en Y&ca L bwslretrare, media del mes m8a &lido eJaeae 
$kwwwn$e lqr 2.2 grados. En inviem, las bajeg tempaahree 
ne extimaen beatsnte a1 norte por el valle longitudinal y eu- 
%@W? k botermas de Santiago se hacen emparables can las 
de h u t b  mte becho impone a eiertas formas vegetalq nn pa- 
&do de invernaci6n m& o menos prolongado. Loa promdioe del 
m 8 - b  frio en toda la regih, varian entre 8 J 9 grados C; en 
todo eaao, no hay dias de nieve ni en la Cordillera do la Cceta ni 
en b depreei6n intermedia de Chile Central; las nevazones, cum- 
do oeurren, son fenhenos breves y excepcionales. Las heladas, 
en ambio, son freeuentes J entraiian peligro para 10s eultivos 
delicados; se produeen desde mayo hasta septiembre J oetubre, 
siendo lae de =tog doe gtimos meses las mhs temidas pur los agri- 
d t o r e a  . 

desprende para la region una impron- 
trr tkrmica moderada y suave que haee indudablemente acogedor 
el medio; en este senti+ vale la pena insistir que las condicionee 
de vida y de la agrieultura se ven afeetadas mncho m h  por la3 
cambios en la humedad que por. 1as modifiesciones de las tem- 
peraturas. Hay que uoineidir, mtonces, pIenamente con Denis 
cuando h a  que son 10s veranos m b  hiimedos' J por eude m b  
frios del Sur 10s que van imponiendo el bite meridional de 10s 
eultivoa Resalta, en consecuwcia, 1 
eidn que involucra en &e &ma la ma estaei6n se- 
ea marcada. 

a reside en la 
exeesiva Equedad del verano. El caldr en el eentro de Chile nun- 
ea se encuerttra con la lluvia y de esta imperfeeci15n clim8tiea o 
de esta falta de sinclroniEaci6n entre loa elementos del clima, 
emman importantes coweeuencias para la Vida del habitante de 
la regibn. 

CIonao se ha visto, lae lluvies de estn parte 8e eoncentran en 
el perlodo invernal, algnnas cam en primavera, per0 nuuca en 
vewno, cpya sequedad es un heeho invariable. lata mpsrtiCiC 
pnne (UI evidencia que la 6poca lluvioaa no coinoide B D ~  pl cielo 
veg&tivo de loa cnltivos, caractefitica no del todo &vorable a 
la eathidad agrloola. En decto, la agriaultwa pare War cuep 
pa ea eelnu zegi6h tzrvo que rmurrir tempmamemhe a la ''bnif5- 
mf6n'J de b plamide central m a t e  el deaardh htamivo 
b hpl &kerns de 16qp, lo que pudo mr & o t W  fpaaias al relie 
va, a1 dealbe d a d o  p a las MdaQioneE &YO!&& de le8 Aa- 

-- _-__ 

De todo lo expuesto 

Por contrapartida, la debilidad 



des. u riego es en m e  Uentrd L S~~W%SI mm Y **a 
de 18 agricdtwa de las tierras @saea que aonaisue 
seqnfa a n d .  

per0 Beta no es Is 6 d C B  veleidad de clima rnedbr-rho, paen 
h w  OM no menw freaenta que provieha de ~XW4Xm i f f s a  
laridad de la Uuvia a n d  en afios dietintoe, porqae si lae -rem- 
110s de Chile CeBtral son sensiblarnente eemejeates, la ala i6n 
de nuvim es much0 m h  caprichosa y varfa dentro de mgrgenes 
a veces extraordinarios. Sin ir miis lejos, lae prebipitaciones de 
Santiago en numerosw a i o s  de obiervacidn han variado entre las 
gignientes d r a s  extremas, segtin Almeyda: 8#) m. ‘a 1900 y 
66 mm. en 1924. La desigual repartici6n o dispereib de la UU- 
via ad determiua algunsg veces inviernbe deficitsrioe, o una 
invaeidn lluviosa de 10s @rimeror mmeB de primavera, fenbmenm 
que atentan sericunente contra el eqdbkio  bioldgico sobre el 
enel reposa la agricultura. Por tanto, nn a50 con lluvh blen 
repartidas importa.hucho en est8 parte de Chile, donde a mew- 
do 10s trigoa tiernos saelen “arrebatarse” cuando a las lluvias 
prematuras de primavers aiguen innolaclones fnertes. De todoe 
modos, la regla general es que len la parte norte de esta regi6n, 
entre junio y septiembre, cuando la evaporacib es menor hap 
humedad snficiente en 10s sueloe 3 crista, en oambio, un d6fi- 
cit notorio de agua entre noviembre y abril. Un perfodo mny 
critic0 ocurre --&e octubre y noviembre ldebido a que la hume- 
dad que ae eonserva del itlvierno es ‘muy poca y r ec ih  comie4a 
a hacerse efedvo el derretimiento de la8 !$eves. Avanzando so- 
bre el Made, el momento cfitico se nbica hacia la salida del ve. 
ran0 (febrero, marzo), en virtud de que el deshielo tiene aqul 
menor duraci6n y en conemuencia hay una ruptura en Is h u e -  
dad antes del arribo de la llavia i n v e d l :  

&a V W ~ A I I M  caracterfeticee del clizne ~ ~ h l  no gsrentimn 
todavia la exiatencia de seociacionee foratakin Ide gen- im- 
nortaneia y lo que prende M poco en todaa m e r  ee e l  mato- 
rraL Eeta fomcibn, tipicamnte mediterrhea, a~ poaibhm. 
te el relrsbio empequefiecido de lan imp0-t- bomm & efrg 
ra. Como esta formaci6n mes6fila 41 nsbprmenb en el 
seator nerte de Chile Central, Ahey&, .QM~ blletanb bgjbimi. 
dad, pw dWngt& ane 60111) d;sz ma~~amEat ha* 4 -e 
Y ana eonad sur de mte rio an Is mml lrrr paapamr man a mr 
a m i n w e B .  

~ I w  
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: W  a n&orrrcl ee&$ rep+esenta& w la re& -1- 
mi %c0& mmw; mlgwmente eonoddrP 

(acacia). Be trata de una mimoehea liguificada, 
~W&+Wdnos dupa 3 de morfok@a schaparrada, a m  maado los 
@@place myores suelen alcanmr basta die5 metres de dtwa.  
h fbrm~6f611 que 465 preocnpa se extiende por el norte hmta 
m& ztUB Qe la provinoia be Aconcagua y por el sw se reeonoee 
toduMu en la prmziddad del Laja, loealishdose tanto en el VP- 
Ile lon@mdkd m o  en 18s pendimtee m8e erterimes de Loa 
Andes p ea las wdulacionee de la cordillera costera. En todos 
estoe sectores se presenta como una formaci6n relativamente abier- 
ta con Bo8 estratos bien definidos: uqo arbustivo J otro arbores- 
cente, integredo el fltimo por loa esphoe mayoritarios que se ass 
cian aquf y all& cttn boldos, litres y quiuayes. Ea la misma m- 
ciacih hay que considerar Ia existenda de una eubierta herbl- 
cea con ebmdantes flantas annaies, easi sierapre de corta vida 
primaverd. Babe tapiz de hierbas espontheas es el que enverde- 
ce a la  salida del invierno 10s c e m s  islas del valle l o n g i t d i d  
p 10s cerros de la costa. Con el advenimiento del verano, en cam- 
bio, le9 hierbas y pastos eeeos codieren a 10s cerros una tondi- 
dkd mustia y nn calor amarillento que eontrasta notablemente 
con la verde lozanh de 10s planos regados. lsta alternaneia re- 
lacionada aon 10s ciclos vegetativos pone de relieve otro pauta 
negatiw del clima mediterrheo, puea 10s fcn6menos de pedog6- 
nesis se ven aodderablemente estorbados por este ritmo. en es- 
peaid en veFBpo, cuando la vida de las plantas sufre una verda- 
dera detenci6n. En consecuencia, 10s peligros de er0sib.n son gran- 
des en 10s terrenos cultivados de cierta pendiente, es deck, en te- 
rrenm fuertemente lavados por la lluvia que luego no tienen tiem- 
PO de regenem el sueb ni la vegetaci6n. 

La *am emmfp ha sido largamente sometida a contri- 
buci6n par el hombre que ha mplotsdo w calidad de eombnsti- 
ble, ntil5E8ndole ya sea en forma de eerb6u, ya en fonna de leiia. 
h b acjhsudad su regresih es caai total en las &mas planas 
del d e .  loagitudhd donde 10s aultivos y el riego la .heron die5 
mmdm eistemgtioaiuente. &os pocos ejemplarw pus qneaau en 10s 
@moa aflorantes, wrinmnados en snelos pabres, o aqnebs  pne 
6s lirpla reepebdo en loe potreros de riego m&s prwr sombra de 
10s &malea que o h  eosa,  on teatimado Bel baprtauts CEeaaPro- 
&tB &e le *epa con%cada uae6aw;Re mumera aas BI 
6n Iwr bmrawi ?os que enmarcan k awae e&- 

’ 

\ 
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L os E u r  s o  s d e a g u e - E l  elima de Chile Cknteal garan- 
tiaa el eacurrimiento normal de 10s rios a 10 largo del aiio, des  
de el momento que aeegnra BU alimantsci6n, Bea eon la Uuvia in- 
vernal o con el des 

b s  cursas de 
tratiempos wrim h 

En el intervalo eo 

& cvsnto d caudal, estos rim siguen perteneeiendo al 
*en nivoso franco, vale de&, qps el enriado o gasto mkime 1 

8~ veripia en el perfdo primavera-verano y reXwi6n oon 08 1 

dee~ela .  Sin embargo, se d e b  dar cnenta de lae varimimea ha- 
ais latituda mtis meridionales en fnnei6n de la ereaiente Muen- 
ci0 de la llnpia JT de la eficsaia y duraoi6n de 38 J.?ur dehmiua- 



por 1. fmridn de le &we. Bln virtmd de w ~ d a  dietim 
&doa gnuidas sect- ~ & o p M o o s  rma &M dhi& m~ 
& a p o h a d m e n t e  en d xade .  & rime, loa lffw sa OBMtBtm 

gor ma llano estival dieiente  y una modem& M m c i a  
de la lluvia; J sur, 10s dos  prwentan utle Bena estivd breve y 
ma creciente influencia de la pluviosidad de i m 6 ~ 0 .  La him. 
ficiencia de la flena veraniega no 6610 time inter& como mera 
comprobsci(in euantitatba sin0 porque adem& gravtta ixt~portan- 
temente en las necesidadee del riego en dbha Bpoas. En efecta, 
el rsgadlo comienca a tener problemas s&oa, sal00 aicomodacib- 
nee eapecialea en la cordillera, a partir del rie Teno; en sl Man- 
le, la situaoidn deviene crltica en febrero y mrzo; ya en a e r o  
el caudal medio ea inferior a1 promedio anuaL La declinaci6n de 
la llena eativd, al parecer, est6 en relaci6n con la sensible dim& 
nuci6n de altura de 10s Andea y la comiguienb reducei6n de 
la supeflicie bajo nieve. 

En s u a ,  el rCgimen de loe rlos en el sector norte ea m8e 
fluctnante a lo largo del aiio, acneando un caudal mfnirno a la 
aalida del invierno y uno mkximo en pleno verauo, de todo pun- 
to de vista favorable a la agricultura sufrienk de esta Bpoca. 

Los rSoe m L  tranquiloe del sur poseen, en cambio, doe mi- 
de caudal: una en verano y o h  en invierno aprorimnda- 
semejantea Entre ambse, rce aprecia la aludida dieyunci6n 
de 10s 6ltimoe meses de vcmo. Estas modificacioucs en 
van accmpafiadas 16gicamente de un marcado sumento 

caudal de loa rsos en pl  raismo sentido, lo que ea evidente ti 
ae companm 10s gastoe medicus de algunos rios principalm eomo 
el Aconcagna con 46 7113. por segundo, eomo el Maipo, con 107 
m3 por segundo o como el Maule, euyo gasto sube ya de 250 ma 
por aegundo ,(1). 

Existen todavia otras difereneh, entre 1- dog del norte 
y del sur de la regi6n mediterrkea; as$ el perfil longitudinal es 
much mhe suave en 10s fdtltimos y sun aguae 808 m6s limpidas de- 
bido a! filtrado previo de lse l h i ~ ~ ~  en las h a s  boewsas pre- 
cordilleranas; por eats rae6n SOD a g u ~  desprovistan del l6gamo 
fertiliGBnte .que enriqnece las sgnrra de riego del wetor norte. Sin 
embargo, hay MB partionlaridad vW&- para la mayorb de loa 
rSw de Chile Central J ed la  aomtmte regeneraci6r que experi- 
mentan neeire p 1- S P O ~  de una naps frebtiea reiteradamen. 

(1) D.- temsam ala mnQB de la c4walIlm m). 
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rfs -Eo coma aqOt el haoer realidad la aspirrrci6n qoe alguien 
pmpm en la h e  de que “ningh rfo debe llegar a1 w’’, sin 

antaa obras hiddulicm y una adeeuadr administraci6n ase- 
n un aprovecklaniento raurnable y bencficicrao del agua por 

IwnomMea x 
h a  de h nscionalidad y centro palpitante de la vida del 

k esta regi6n traduce la grande y constante emprwra realiea- 
por 10s hombres, que dede  hace siglos prefirieron la bondad 

1 medio mediterrineo para construir sus ciudades, cultivar sus 
~ abrir cr-os, r0-r canales y arraigar una existencia. 
ambiente hdepito permite el asentamiento permanente y 

mente poco en 10s extremos de Chile aqu5 eath siempre pre- 

las estructuras culturnlea y de 
auraci6n y permanencia de un 
de Chile Central son hombres 

emigran poco y que si lo hscen 

b a s e r  d e l  p o b z a m  i e n  t 0.-En &a regi6n oe 
el mpafiol eonquietsdor y colonbador ptenido tal lvez 
&til andogfa con la tierra eastehna y extremefir, de 
que en tal mediog a1 margen de otroe aportee dietorsio- 

aci6n. Ja mezha engendra un rhpido y creciente mseth-  



encadenar u98 large evohei6n eocial. 



tss la8 tm o matm ciudadea 3 a ~ s  viqias aei pa&, dod: m&i de 
oplatroeiestos &os ,&e existenaia. Tampooo a mer8 W 3 d r l a d  
que a t r e  el Aconcag~a y e1 La& habiten 84 ni3l-w abllenw 
(58% de la poblacibn total) y que aprohtdsraente 18 IUitd de 
em cifra viva en laa cindadee principalee del Vdle hgihldinal 
(1). La geogrlrfEr es, ptra vez, la que puede dar cuenta raeonllr 
ble de esta ooncentracibn en el medio temperado, en las mayores 
extensiones planas, en el sector donde el m a  es abundante, en 
fin, donde hwtta el relieve concurre para dar faci!idades a la co- 

idn entre 10s hombres, porque de no ser por la extensa al- 
de aluviones que atompa los relieves profudos, de esgu- 

eparticidn de la poblaeidn seria bastante diferente de la 

que ensidsdes de poblacidn proporc matices del mi* 

n urbana corn@ Santiago y 

tura secular, la por 
importante, aunqus 
y las nuevaa fuen- 
mienten. De todoll 
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Ma-; e q w b h e n t e  tiem el color de nn mmp feptil y 
IFedJla ema campesina. En este mareo el h w o  er tadavfe Is h 
gea Eepr&ttmtttatiVS de un segmen*n de poblneidn qne ssciende a 
h mgih a tM 31% segiia el Censo de 1952. Per0 esta propm&%n 
hdiea muy poco sobre la leparticih real de 10s habitantes en el 
&res mral y hay que cmsiderar entonces 10s datos provineiales 
para aclarar algo m h  a1 respecto. Estos seiialan que Ea poblaci6n 
rural predonzina aobre Is urbana en todas las provincias del een- 
tro con la excepeibn de Santiago y Valpamiso, de notable ma. 
goria urbana. En las doe illtimas, la poblacidn de laa drew nrba- 
nas es del orden de un 85% y de un 87% respectivamente; per 
el contrario, en el reato de hs provineias 10s poi.centajes favore- 
een a la poblacidn rural y son casi siempre mayores a1 60%. 
este aspect0 es baatante sintomtitico el hecho que de no tomans 
en menta en el cflculo de poblaeidn urbana a Ins provincias de 
Santiago y Valparako, el indice de poblacidn urbana de Chile 
Central desciende automtiticamente a eifras no superiorcs al 13%. 

E 1 D e s a I r o I 1 o U r b a A o.-Sin embargo, el heeho nuevo 
y tranmcndental que imports la ev6luci6n dernog&ica de esta 
parte del pais es el notable incrementa rnoderno experimentado 
por la poblacibn urbana de la mgik, que a l d  en el Stimo 
eenso el nivel de un 69%. 33l aumento se explica buenamente con- 
siderando el desarrollo de algunas dudades del sector node be- 
neficiadas per el 6xodo rural y en las que se ha operado ma 
continua amplificaei6n de funeioiones. 

La m p c  La ciudad capital refleja mejor que nin- 
8;nna otra el auge de la eoncentracidn urbana. Santiago es el prh- 
cipal hecho geogr@ico de la cuenca del d m &  nombre J dis- 
eusidn el primer ecntro ,murbana de la Reptlbliea Primera eiudsd 
chilena por antigiiedad de Eundacih, lo  fue tambih eomo tradi- 
cional centro administrative y politico a1 presidir las &tintas eta- 
pas hist6rlcas de Chile, y sigue sihdolo hoy cuando representa el 
m&s interesante lugar de confiuencia humana del pais, a la vex 
que la m&ma expresidn del centralism0 de la vida chilena J de 
la o r g a h c i 6 n  unitaria del Estado. 

C m t d d a  primitivamente en una posici6n defenniva sobre 
10s daviones del Mapocho entre lo8 doa braaoa antiguoa del rio 
y apoyada en el atalaya del cerro Santa Imcia, aaishib a un ere- 
aimiento lent0 durante 1- parsimonioeos siglos edoniaIes. Pau- 
lebmente; despy6s, la ciudad pudo irse d d g a n d e  de su tran 



en 
nim$e, s&ar la barrera del rko e hGmpOr8r be (9himbe POP 
nmte 9 waepaaes la Ameda por el sur. Pero, h e  
neawmio que llegesm 10s d o e  de “la W u r a  8 montoncas” de 
minerfa decbon6nioa del Node para que S8ntiagO 88 rernQlill.T& e 
inaugurara tambib “su bells 6poca”. Es el momento en que la 
oiudad ne cubre de mamiones y palacios de imitacidn edfopea y 
en que m aut6nntico barrio arisOocr&tico se define en y desde la 
Alamcda signi6ndose por Dieciocho y por Ej6raito. 

Qracias, primipalmente, 8 la minerla lejana, 18s nuevas e& 
trncturas pudieron poner w nota de orgullo en medio del adobe 
colonial; lo que no habian podido conseguir en el mismo grado 
10s sncesivos terremotos ( l ) ,  fue conseguido por 10s raudales de 

ezaa provenientes del norte del p h .  
A fines del siglo XIX sobreviene el vertigo moderno y la 

dad pierde en de f i t i va  su tranquilidad sefiera. Santiago, que 
ienza el siglo actual con 300 mil habitantes, dobla ma canti- 

dad en 1930 y la cuadripliea en 1952, pasando a agrupar m6s o 
menos la cuarta parte de la poblacidn del pais. La provincia de 
Santiago rebalsando 10s limites de la cuenca propiarnente tal, con- 
tiene un 30% de la poblaci6n del pa&, mientras que la ciudad 
misma aglutina a1 56% de la poblaci6n de Chile Central que vi- 
ve en las &reas urbanas. Las eomunas de la &dad de Santiago 
presentan explicablemente las densidades urbanas m&s extraor- 
dbarias. (Santiago 15.000 habs. por Km2.; San Minuel 5.000 hahs. 
por Km2.; Rufioa 1.116 habs. por Km2.). La regi6n santiaguina 
detent4 ademfie, el m8s alto saldo activo de la migraci6n inter- 
na, siendo ,este un factor que influye en el aumento de una po- 
blaci6n que en la provincia ha meeido en qn 38% del total-de 
habitantes de 194.  

La eiudad, propiamente tal, est& creciendo cn nfimeros ab- 
solutes a raz6n de 33 mil habitantes por a60 y gracias a este 
ritmo en eI lapso 1940-1952 se pudo sobrepasar con largueza el 
milldn de habitantes (1.350.409 habitantes en total en 1952). 

La suerte de Santiago como metr6poli de estilo moderno se 
erplica sin duds por razones hist6ricaa (rectorfa politiea, inte- 
lectual y econ6mica); pero, tambih por una eficientr, base qco- 
&fifioa. Si bien p cierto, se trata de una c iubd  creada 9 prs- 
~oncebida coma la mayoria de las ciudades fundadaR oficialmen- 
te Por 10s eapafioles y que en este cas0 naci6 con un desbino de 
(1) B*nthm ha mfrfdo WE efeetm de ternmotmi hmbm a 1 ~ 1 ,  1647, 

j&B primigho peso ee$%firse &revbhU&B h8Gie l41 
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la costa y hacia el sur, ea algo m& a 

ja vinculacibn de la ,napital con Valparafso o la cttencr de Ssn 
Felipe Los AnBea (1). Ih v h d  de esta oaraete&tica, @&ntia- 
go ee la ciudad continental m&s abierta sobre el exterior, impor- 
tanthima y Bficae bisagra que en el o e n h  de Chile accisnu SO- 

bre el mar y la ruta de LOS &de4 (Mendoae). 
El conjunto de estas favorables condicianfa ha bfluido en 

la concentraci6n dem6igraca y ha eontribu5ao a exagernr la im- 
portancia h q a  de Santiago hash  el pmto que en la hora (Lc- 
tual mucho msS que una piudad grande constitnye ma verdade- 
ra regi6n urbana. 

creeimiento inusitado trajo consigo repercusiones de todo 
ordcn. Cwbios sigmificativos ha experimentado la estruetwa ma- 
terial de la ciudad, aunque persiste en lfneas generales el antiguo 
plan0 regular con m cnadriculado de callee J m~s1~anas, la traBia 
primitiva en damero eetii muy modificada. Lan h e w  habitadas 88 
han extendido desmeellradamente (120 W.), algo m h  que la es- 
tensibn de Par&; nuevae avenidw y diagondea =&a amplias Be han 
abierto con el objeto de faeilitar la eirculaai6n interna, sujeta 
todavfa a1 gran eje de la Alameda; el adobe y la teja han sido 
abolidos, por lo menos en el n6nleo viejo de 341 ciudad (actual 
centro comercial) donde ahora nn verdadero i s l~ t e  de edifieioe 
alto8 euplmta por entero laa cams bajas, tan tEpLas del resto 
de IJmtiago y en general de todas lw ciudades clilenas. 

Paralelamente, h8 cambiade la estsllotiirs fmaional y Social 
de 10s barrioe. El antiguo centro a d d s t r a t i v o  y residencial e8 
hoy dia el barrio de 10s wmtos y el romercia; el seaca2tur rd&endal . 
conforme a1 demrrollo m&s 0 menos cem&doo e~@dio pm $an- 
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r6 hacia 1930 wbre la bedle de fmaesiVW b b o s  9 UrbanbaCfctms. 
 LO^ b b o e  popolaree, salvo ou&s tan oeraot&&ms c m o  dlen 
Diego o b Bablo (oallea tfpicas de comercio popular), 8e diepo- 
nen hmmdo m cord6n perif6rico m4a o mglpoe e o n t h o  en torno 
a)a urbe, mientrae que 10s pentroe industriales se aonfhan de pre- 
ferencia en el suburbio de la paste sur y poniente de la ciudad, 
condicionados generalmente por las grandes rutas de acceso. 

& manto a la ereciente complejidad do funciwes, Santiago 
es, hoy por hoy, primeramente la sede del poder p@Utico y ad- 
ministrativo, tanto que la cas8 de Qobierno y 10s Ministerios se 
soncentran esencialmente en un Barrio Civico, Bituado en el nib 
Cleo antiguo de la cinaad. Resulta entonces concebible que un 
42% de la burocracia administrativa residar en la oapital p por lo 
b o  ee eomprende la influencia determinante de la eiudad en 
materia elecciobaria, a1 reunir 10s cuadros chistas m&s compac- 
tos y numerosos dotados de large experienaia polftica y doctri- 
naria. 

Santiago es el centro de la vida religiosa transcurrida bajo 
el soli0 de una Catedral de sobria arqdectura, a la gombra aiio- 
sa de San Agustfn o de la Mereed, o junto a la colonial prestan- 
cia de San Francisco y de Santo Domingo, templos todos iibieados 
dentro de 10s limites del viejo troneo de la eiudad. En Sanaago 
est8 el m6s importante eentro intelectual y educacional do la Na- 
ci6n : tres uni*rsidades desarrollan su actividad formadora en le 
capital, entre ellas la Unkersidad de Chile, con mLs de cien aiioa 
de existencia y eon una matrieula do 13 mil estudiantes; las prin- 
cipales publicaciones diarias y peri6dicas de circnlaci6n nacional 
tienen tambih aqui su asiento social m L  caracteristico. Gracias 
a estas instituciones, Santiago representa el gran nexo cultural 
del pa$; en este sentido, el mejor ejemplo se encuentra en la com- 
pomcidn del alnmnado universitario que cada aiio se recluta en 

regiones y ciudades de la Repiiblica, incluyendo a Pun- 

Santiago es, todavla, el g a n  centro financier0 que preside la vida 
on6miea de la Naci6n, a p a v h  de 8118 numerosoe bancos, de una 

Bolea con largos a5os de existencia, de BUS divernos organisznos de 
planificaci6n y estudio, y entre elloe el primero: Is Corporocidn 
de Fomento de la Prodnccidn y, en Ti, de inetituoiones de tanta 
transcendencia en la historia eeondmica del pah como 18s Socie- 
dadee Nacionales de Agriodtura y Minerfa o la sooiedad de Fo- 
mento Fabril. 

€mas y LLrica. I 



Notable mereado de conmmo en lo que reupeta al abmb- 
cimiento diario, recurre no e610 a1 contorno ,horticola (el conen- 
mo de hortalizas es de 1,6 milldn de qq.mm. a1 aiio), sin0 que 
tambith reclama la produccidn de regiones me alejadaa como 
el vane del Aconcagua, e1 Norte Chic0 y las provineiss agricolaa 
situadas a1 sur de Santiago. El trigo y el ganado en partidas b s  
tantes mayores viene del centro-sur y mny particularmente de La 
fiontera, lo que naturalmente requiere la existencia de pandes 
molinds industriales en Santiago. El consumo de leche Presca se 
calcula en 65 a 70 millones de litros por aiio y el produeto aflu- 
ye a las plantas pastemizadoras (en la ciudad hay tres) desde 10s 
fnndos de 10s alrededores, desde Aconcagua, O’Higgins, Colchi 
gua y Bun desde una provincia tan surefia como Taka. Los prc 
ductos de la pesca provienen principalmcnte de San Antonio (1 

En lo que dice relaci6n con la industria, la capital ha contem- 
plado en 10s iiltimos 6 0 s  la aparici6n de numerosos establecimien- 
tos, lo que ha traido consigo un importante movimiento de capita- 
les, afluencia de mano de obra y un incremento regular de nn 
proletariado obrero muy sensible a 10s postulados reivindicacio- 
nistas. 

Las m~ltiples funciones econ6micas de la capital del pais 
se ven fscilitadas por una red de rutas y ferrocarriles que rela- 
cionan ampliamente la Cuenca de Santiago en todos 10s sentidos, 
sea con el grueso de Chile Central a travhs de la ruts longitudinal, 
sea con 1s costa o con 1st rG6n Norte. Santiago coneentra, enton- 
ces, 10s terminales m h  numerosos e importantes del pak; en este 
sentido, un cas0 tipico de la influencia que pueden ejcrcer las 
vfas de acceso se manificsta en el cstiramiento de Santiago hacia 
el sur a traves de la Gran Avenida, eje comercial y residencial que 
insink cada vez mejor una futura conurbaci6n con San Bernardo. 

El conjunto de 10s elementos redados  pone en evidencia el 
creeimiento desmesurado de la capital en el marc0 de una eco- 
nomia de subdesarrollo; e8 decir, de una ciudad cnya e s h c t n r e  
material crece y se moderniaa menos rhpidrunente que el amento 
demogrsfico. En consecuencia, la rcalidad presente se defiie en 
ma sese de problemas derivados de la deaadaptrrci6n de funcio- 
nes Y de la falta de integraci6n regional. En este orden de ideas 
*on mpecialmente perentorios 10s problemas relauonados con la 
circulaci6n interior y extraurbana, con la excesiva multiplicacidn 
del pequefio comercio que redunda en una inacabable cadena de 
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htermediarios, eon la salubribd 7 18 higiene, la urbanfmci6n Y 
la vivienda, etc. En materia de habitacibn, la triste verdad de 1as 
pobl&ones ‘~oB11arnpaa” y de 10s barrius “carcomidos” o enveic- 
cidos son finalmente la expresi6n autentica do 10s profundos a 
mcreEbles contrastes sociales impoeibles de disimular en el PC- 
t ud  estado de desarrolio de la metr6poli. 
14 tsgkin de y Va1garatsu.- Al norte de Santiago Y una 
vex transmontado el eordbn de Chacabuco (0  las cuestas de Ba- 1 

rriga y Zapata) se encuentra el otro nficleo de poblaci6n densa 
que acentfja a h  m k  la disimetria de humddad  que caracteriza 
el comiemo por el norte del valle longitudinal. En esta parte de- 
be mirarse a Valparaiso no d o  como un puerto y uua p a n  aglo- 
meracibn, sin0 como un todo regional vinculado estrechamente 
con el valle del Aconcagua. Estn regi6n se disthgue por disponer 
en beneficiosa c e r d  de doe puertas abicrtas en sentido contra- 
rio sobre el exterior y por contar ademk con una ciudad fronte- 
riza tan tipica como Loa Andes. 

La puerta sobre el mar es Valppako, importante plaza co- 
mercial y marinera por donde se evacua la producci6n de las pro- 
rincias centrales, se movilhn las mer&aderiw m& valiosas del 
comereio de cabotaje y entran las cuotas fundamentales del comer- 
ein de importaci6n ( m h  ae la mitad del valor de la importacibu. 
en 1958 y 1959). Como puerto de exportacib, en cnmbio, Val- 
paraiso tiene una importancia bastante secundaria. En el pasado, 
su tradicional papel como emporio de la costa pacifica fue causa 
de una antigua concentracibn de cams comerciales, de represen- 
taciones extranjeras y de afluencia de capitales forbneos que in- 
cluso dejaron su hnella material en la edificacibn y en el carbc- 
ter de ciertos barrios del puerto, como ocurre singularmente con 
la ponderada influencia inglesa. Hoy en dia, el puerto menoa cos- 
mopolita que antafio, llama la atencibn del que llega por su tra- 
za originalisima, que opone a1 mismo tiempo la regularidad de un 
plan recorrido por unas cuantas avenidas rigurosamente paralo- 
las y el pintoresco desorden de 10s cerros. 

En cuanto a su deniografia, la provincia de Valparaiso, esen- 
ialmente urbana, tiene la densidad promedia mbs alta del pais 
103 habts. por Km2) Y considerada en conjunto con Aconcagua 

agrupa el 17% de la poblacidn de Chile Central. El puerto, con RU 
conurbaci6n de Viiia del Mar, constituye e l  segundo centra uba-  
no de la Repfiblica (304.110 habts.). 

OPueStamente. en Aconcagua domina la poblscibn rural y el 



m$n W e m e  qae soneea~a & e -OB el K I ~  & 10r 
hWmtim de &cha pnwhIeia ee la eaenee de h Fe*eb 
da. &ut IW loesliaan ISs doe iideas s&meru&m de &a im- 
portannoia : la antigua y “heroica” ciudad de k Pelipe el Bssl y 
la m b  reciente (fines del siglo XVlU) p mejm m h d e  &e LOB 
&de?, la que favorecida por el t r k i t o  intemeional ha mhe 
paesda en poblaei6n a la primera en  lo^ dia~ que c m a .  

El valle del Aeoneagna, tan reputado por BU fertilidad y a1 
que ciertas ethologiae. dietinguen como e1 ‘Ingar de ISS gavih$’, 
es la condici6n natural que eonfiere nnidad fiaica y whesi6n a 
lrsa mlaciones humanas en este tram0 del territorio. Especialmente 
aqnf, la fieonom’a geogrsfica e8 testimonio de un vicjo y variado 
quehacer. Durante la Colonia J el siglo XIX pl trigo de Aconca- 
gns eonvergi6 regularmente hacia las bodegas de Valparaiso pa- 
ra abastecer enseguida a 10s mercados exteriores, lo propio pcu- 
mi6 en el siglo pasado con la considerable riqntxa minera de 10s 
cerros de Catemu, que favoreci6 tambien a la ciudad que enca- 
ramada en 10s lomajes de la costa, mira a1 mar. 

Eoy en dia, en el valle se signe sembrando trigo, aunque no 
con la ,expectante finalidad de antafio, per0 en la diversifieacidn 
moderna tienen un lugar tambih, las plantas industriales y la 
agricultura casi jardinera que produce larr alcachofas, las florea 
x. las espccialiurciones frutales (chirimoyas y paltas) de Quillota 
y de La Crue, en una palabra, todo lo que surte a Valparaiso y 
a Santiago. 

Otras reciprocidades eristen entre el puerto, su CORtORlO p 
-el valle, aseguradas modernamente por el crecimiento de la PO- 
blacibn, de la industria y del comercio exterior porteiio, aspcc- 
tos que afectan positivamcnte a1 valle a traves de la solicitacidn 
de materias primas, bienes de comumo, mano de obra, e ta  Con- 
siguientemente las mayores facilidades en Ia comunicaei6n moti- 
van importantes desplaeamientos diarios de poblaci6n trabajado- 
ra y de productos transportados, de modo que uua h- 
fi6n del valle puede ser definido como un dinhmico eje transver- 
&, jdonado de UIL rosario de pueblos vivos y de conurbaciouea 
smbri~esiaa. (La Calera, La Crw, Qdota ) .  Tributaaiones de es- 
te &m y aCln m8s estrechas se observan inmediatamente al sur, si- 
&end@ los esteros de Limache y Marga Marga. A lo large de la 
mta y del ferrocarril, aglomeraciones como Limache, Quilpu6, Vi- 
Ila Allemsna, etc., curnplen cabalmente con Ir funci6n de piieblou 
Udoxmitorios”. 



328 GEOGRAF!A ECONóMICA 

A la luz de los hechos citados resalta obviamente la Interde
pendencia regional de Valparaíso y la hoya del Aconcagua. Am
ba realidades integran una unidad gcogrHica fundamental que 

ningún esfuerzo planificador podría desconocer. 

La fisonomía provincial del centro de 
e h i 1 e.-Abandonando los sectores de alta den idad urbana del 
Norte de la r egión, sale al encuentro del que viaja una ':isión '1 

la vez más arcaica y más natural de Chile, proyectándose tanto 
en la llanura como en la Cordillera de la Costa, especialmente en 
esta última que es una cordillera poco poblada, sin ciudades y con 
un "habitat'' que a veces t iende a la dispersión. En el valle longi
tudinal, las grandes ciudades y el hacinamiento de los hombres 
desaparece y sólo de cuando en cuando se Levantan pueblos y ciu
dades de proporciones modestas, semejando islotes de humanidad 
en medio de un mar de agricultura. Lo que distingue, en cambio, 
al paisa je son los campos de cultivo escasamente r ecortados por 
una gran propiedad obcecada en mantenerse y un "habitat' ' rural 
concentrado en la cercanía de la casa patronal y alineado por 
lo común a ambos lados del camino de la hacienda o del fu ndo. 
(A veces ~e t ra ta de típicos pueblos, llamados "calle larga" ) . 

En este ámbito del huaso y de la agricultura que es la pro
vincia, vive el 31% de la población de Chile Central y dentro U. e la 
cifra absoluta que r efleja este porcentaje más de los 3 quiutos co
rresponden a la población rural. Sin embargo, existe ~u este me
dio una tradi ción urbana de pequeñas ciudades más e menos an
quil o~udas y de arcaica apariencia. Ciudades como Raucagua, San 
l<'ernando, Curicó, '!'alea o Chillán, datan de los siglos Xv~I o 
:XVJII, lo que entre nosotros equivale a decir que son ciudades 
ya Yiejas. Todas son sensiblemente parecidas, emplazadas en . u 
mayoría en el interior y edificadas en la llanura; todas son ciu
dades creadas, establecidas a lo largo del gran ej e norte-sur de 
las conmunicaciones (ruta y línea férrea); de traza geom étrica, 
definen auténticas parrillas en torno a una plaza central, linda
das en algún lado por la clásica Alameda; ciud ades de e• a as ba
ja , donde r einan el adobe y el techo de tejas, porque material
mente, el "habitat' ' de Chile Central está .hecho de la misma tie
rra que hace ~erminar el grano puesto en el surco. En fin , son 
ciudades débilm ente pobladas: Rancagua, pró:!;ima a San tiago y 
algo inflada por las minas de El Teniente, tiene +O mil habitan
tes, Curicó tiene 26 mil habitantes y sólo TaJea y Chill án pasan 
de 50 mil. En cuanto a fun ciones, son centros admiuistrativos ca-
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herwmo de p~lwiacia, a k vee q w  eentrag de aervicias y cle inter- 
aambio apwecaario (mohos, ferias y mercados). 

Tal ea L hoepitalaria preaancia de la regkin media del pais 
porn eu deneidad histdrica g 4u imponderable ipaaeneia en la vids 
chilena. 

En eeta regi6n el hombre se asienta con superioridad com- 
poniendo un pueblo homogheo y esforzado, notablemente sen& 
ble a los aires de pmovaei6n provenientes de la ciudad, a1 mis. 
mo tiempo que eeloso guardador de la tradici6n qnc uace en el 
campo. En esta confrontaci6n fecunda y sabiamente solidaria, 
surge 9 madura la extraordinaria estabilidad de la sociedad chi- 
lena. 

Lp Eeonomia 

- 

Un margen mis amplio en la variedad de recursos y la ex- 
tensi6n mucho mayor de tierras aptas para la agricultura son ra- 
pones suticientes para explicar, en Chile Central, una eeonomia 
mas equilibrada en relaci6n eon las demh regiones. 

Economia menw aleatoria y en principio con menos secto- 
res marginales, o pea con horizontes de ocupacidn relativamente 
eatables; eeonomia con desarrollo de ha aetividades tereiarins p 
eon procesos de concentracih industrial; en otras palabras, eco- 
nolnia en ,que la diversificacibn y la eomplementacih de recursos 
comienean a tener sentido, son 10s t6rminos que mbs ronvienen 
para def i i r la  

Compendio, en cierto modo de las fuerzas vivas de la Naci6n 
entera y expresi6n del centralismo, esta economia de Chile Cen- 
tral en sus mdltiples facetas, plantea ?or otro lado, M problems 
de desequilibrio que actda en detriment0 de las regioncs mi& ale- 
jadas. La gravitacibn del centro se mmifiesta en todo orden de 
m8as: en la dktribucidn del ingreso, en la migraci6n interna in- 
fluida por 10s niveles de vida comparativos, en la pi~esupuestari6n 
y en la deeiaib desde el centro, en discutibles hbbitos de comer- 
chlizacibn interregional, en mejores vlas de comunieacibn, en fin, 
en el prestigio de la vida de la Metrbpoli, etc., etc. Enhorabuena, 
estos mdes no son insolubles y probablemente s610 reflejan el 
trh& kmia m a  economia nacional m&a pr6spera y raronable. 

i E a c f 0 n e ~.-Condici6n bhiea del progreso 
mMefial, k economfa de 10s transportee en el centm de chile ha 

m a  importancia que muestra bastante bien la signifi- 
caoi6a d e  b re& en el pleno ne&onal. 



rios empalman siempm utm~ fpe 
terior J han &do c o n s t d o s  prehmesite, para tener a m e  a 
ellas y tribntark. 

con b Pies & 'mmaahai6n, evidmcla ~lll l  con- 
emtraeibn doblemente kpwtat&e a la esoaka r e g h e 1  y mcio- 
nal. Santiago, riatar-, es el foao D&S isnporbrnrte de &er- 
gencia de rub, segmientamcb el emagoa mdlo b amm&eaaiew 
del pais. Tal tmndicibn xqmma4ie e WL vez en la O a n c f B ~ c i h  de 
10s transportes: la provkeb &e Hambkgo r e h e  a m h  de la mitad 
de 10s antOm6vilea del pa$e p ma .temto &e eaeniws. Ira Carre- 
tera Panamericana irradb -de %antlago hacia el M e  y hacia 
el sur, tajando a €a ciudlrd en dos &a&%, de mado que hey &a 
se puede viajar fdicilmente entre Lsiantiago J ChWa (4% ms.) 
por dicha mta qae est4 pavhentada en e a  tramo, ademhas que 
se baee le propio eon la seccibn Chill&-Los hgeles-Tmuoo. En 
realidad tanto e l  ferromavil eoano el tmnh llegan, haata h e r t o  
Montt, per0 sobre todo Is Garretera Pammerlclsna se ha tobmtldo 
en 10s &os iiltimur de grn impmrt.neia para la eeanomia re& 
nal, hecho que corre a parejas ~ ~ l n  el progeso del kmwposte mo- 
brizado. Loa cadone0 que iatwvienen en nhtero rmoiete ea el 
tradado de mercgderias y &a lineas de bmes m0d@mm qme tpntw ' 

no iban mih all& de Valparaho PDF el nortte, boy dla b a a  &a- #d  
rimente hasta Los Angeles y Coaeepcih por sl sur y h t a  La 

Qracim a SUB actualen nistemas de oomnnic&+h, W e  Cen- 
tral wt4 vitalmente ligaao a las d& regionee a Be la 
Bran longitnd del terrikwio, reditlad que eqrd&'om&ta- 
tivamente re traduce en que el ssncPo de Chile r 
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te phig&e=be; 61 74% de la fruta fresca, (3.200 tons.); el 
33% del dno [&ODD tons.) ; el 130% de lss papas (9.000 tons.) ; eI 
12% de 1% b&a (4.600 tons.) ete. sirviendo todavia n& &reo- 
@mente E &&@a, el puerto de San hton io  es on impartante 
reeib- &e. &a&=&&entas de diversos tipos, v. e., carbik (400 
mil %&s.), &&e., papmi, (5.O00 tons. en 1957), ete. b s  prodna- 
tos pea&a, 10s eombnatibIes y materia primas nsdmeate se 
trap$pastrsn pm mar, via que ofreee ademis, la convenieneia de 
10s $em baretos a distancias mayores, tal cosa ocurre eon el pe- 
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MLaci6laee OQB el 6m&eder Be auad- *&*te POf la via 
mprdtiarp a tFavea de Vs;laauJJlo y 
entra el grueao de la - a p o ~  el aemmb, Re ex- 
todo el cobre de la ,gren minerfa de Irr mgiba Vqa~a680  BB 
tambib el puerto terminel de numeswm lineae. de agvogacibn y 
mny en partic~lm de 1.e dos ~ c a a  L e s  de pernrjeros que ha- 
een el servieio re- eon Bumpa. Dei hdo w&% 01 f m o .  
wrril a Mendoss asegnra e1 transito de pamjeros J en propor- 
ci6n mhs modesta el de meroaderfm; h t e  a d d  nu camino 
en construeci6n entre lalargiie y Talca que reportark induds- 
bles b d i e i o s  a1 sector meridional de la re&h. Lo cierto es 
que con el pais trassndino desde sieolpre han asktido contactos 
relativamente regulares aeegurados principhente por arrieros 
andnimos que se aprovechan del hecho de que 8 prrtir de Colch8- 
gua a1 sur, todos 10s paws permiten el acceso me o menos fhcil. 

testimonioe hist6rieoa de esta vincnhi6n no faltdn; ya en el 
o Wm, en tiempos del gobernador O’HigginS, se concibib ,la 

abbilidad de unir a Coneepcidn eon la regi6n de Isahfa Blanca y 
uenos &ires mediante un camino que utilinrra el paso del Antu- 

cu fue asi como m L  tarde se pens6 seriamente en la constmc- 
ci6n del camino hasta Buenoe Abea por el memionado paso (1). 
Por lo demL aabemos de docnmentoa de we m h o  siglo (1786) 
que indican que traficantes de Golchagua y Made atravesabsll de 
continuo la cordillera por el pas0 del P h c h 6 n  con el pretexto 
de ir a bnscar sal en la cordillera nevada, pero llevando en rea- 
lidad ventas de vino a 10s indioe de Idendom (2). 

Finalmente, esta es tambih la regi6n que tiene mh amplioa 
!ontactos con el extranjero por aire, a t ~ a v 6  de d t i p l e s  mudoe 
iiariw que men el Aeropuerto InternacionaI de &tiago con nu- 
nerosae capitalen del m d o .  

I a u g r t c I( 2 t u r a,La wcaci6n ogrEoola de Central 
tiene Pnteaedenh remota que handen pm rahem BP el pwdo  
) ElwneralLubdelaOruz Mcaldede lnollplD also M via- 

cofSdalderecmtocimiendeonerho ? m o  basta el &&e Me- & (Bur & C4rdoba) D ~~~. 
1) m v o s  de Cwit.ni0 -. mim ek, tema an& uI1 wsbjo pub cd sn ~fomacioncs a e o m  brjo ~l 4s &o 
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p d d ~ e o ,  p U m  que lor primeros pobladmee indfgenm +vi~+ 
ram Fa ds Lol htos  de: la tiema. En xerdad, eomo estih de set& 
viidad rconbiee, Is utikaeih sgreha del mueb BB el wed m h  
reprewntatitlo en ,ha distintm etapeg de la historia emn6miee y 
socid del pafa, 

En esta regi6n, la m b  poblada como se ha visto, se riega 
mas de un milldn de hecthreas, se siembran con cultivos anuales 
una6 800 mil, se produce el 36% del trig0 y se encuentra el 76% 
de la superflcie plantada con vifias; en laa praderas que aqui 
existen, se alimenta un tercio del ganado vacuno de Chile y m a  
quinta parte del ganado ovejuno; finalmente, esta regidn es la 
mls  mecanizada en la medida que Terne el mayor ntimero de 
tractores y maquinarias. Estos datos bastan para dar una idea 
de la importancia espacial y cuantitativa de la agricultura que 
define 10s paisajes del Centro de Chile. 

La8 condietones del medio natural, La jnstifieacidn primera de la 
citada ilgportancia hay que buscarla en las facilidades que acuei- 
dan 100s planos aluviales, 10s tipos fisieos de suelos y un clima qua, 
salvo objeeiones secundarias, se presta tanto para 10s cultivos de 
riego como de secano. 

En intima relaci6n con el clima, las condieiones de 10s sue- 
10s ekplican grandemente la significativa localizaeidn de la &gri- 
cultura en el Nficleo Central. LOS suelos de la planieie interme- 
dia eorrientemente establecidos sobre aluviones, alcanzan bastan- 
te uniformidad, corresponden a1 grupo de 10s suelos pardns o cns- 
t ~ o s  de P. H: neutro o ligeramente alcalino (pedocals) y exhi- 
ben una textura arcillosa o arenosa. 

Este tipo de suelo tiene reeomendables aptitudes para ei 
enltivo de Fereales y colocado bajo riego adquiere un alto gra- 
do de fertilidad; por esta razdn, la regidn central agrupa la mi- 
tad de los mejores suelos del pais. En todo caso, un reparo sub- 
siste en el sentido que hay que dar cuenta de diferencias locales 
que se verifiean entre la parte alta y la inferior de 10s conos. En 
la primera, 10s suelos son mbs delgados y permenbles; en enmbio. 
en la seccidn baja se observa una mayor potencia del material 
fino, un mayor grad0 de evolucidn y una permeabilidad disminui- 
da. En esta parte, la aparicih de ,una zona de iluviacidn deter- 
mine un drenaje escaso. Haeia el sur del Nficlco Central, se re- 
vela m 10s perfilea wa mayor participaoidn de elementos aolab- 
niooe (toaca), operhdose una tranaiciC en 10s suelos que CD 
&man a caractePisarse por horimntes ardlosos de oobr par- 
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mmHwalone0 r 1$4 ebrm sl9. We s a  a i m p e  rph coBtrsas. &a- 
ai@ a este pftwa% t%& ,€les@al lgoneentre ea la omaudad t + ~  

75% del &e& WB&b de3 pefe y a610 laa obrae eonetreidas gor el 
itktads, 1988 ~ W I  pmentaaO w auperfkia regs& SIB eaei 2fi0 
dl h W e m ,  &m que todavia es ineatisfsetoria. 

Par otro hd0, la dietribwi6n del &rea pegads del Cmtxo de 
Chile est6 lejos de ser uniforme. Loa antiguos canales partienla- 
rea dieron, a la r e g i h  santiaguina una primacia que se mantic- 
ne hwta ,&em; hacia el pur, el h e n  pgada por provincia die- 
mhuye nensiblement$ q u b b  con la sola escepci6n de Linares, 
y hay sectom B ~ O  Curie6 y Made totalmente desfavorecidos por 
la falte de omaea 

&I cnanto a la prhetiea del riego, &a no ha podido despo- 
jmae del exoesivo jndividualismo que impere en 10s origenes; la 
sobEevivencia legal de viejos y discrimhatorios dereehos perma- 
hentee, a loa cuales hay que agregar dereehas eventuale8 po~te- 
riores, configuran un sistema de dktribucih de aguas engorro- 
so e ineonvextiate. A e& prop6si$ vale la pena consignar c6- 
mo a1 mismo tiempo han ido desaparecienda en la regibn lo8 an- 
tiquisimoa sistemas de 

gfin las pecesidades de 1 
de mte tip0 subsisten h 
pequda propiedad y de 

sistiemas de distribuci6 

gares Ias grander haciendas han empezado a construir tranques ar- 
tifieides para reunir y mejor adm SUE reeufsos de w a .  
aSi aucrede, por ejemplo, al norte d con la hacienda de 
Chacabuco que acumda en variae tranques Y represas el agua 
trafda d d e  el Bconcagua (canal ,Chacabueo-Polpaico) en el pe- 
rSodo ds ,peas libres, esto es, gozando de un derecho eventual. 

Sintetizando, ~e puede ebncluir que si el mayor desarrollo de 
la i rr i~d6n coincide con el &rea agricolemente m&s interesante 
del pa&, este desarrollo r e d t a  todavia mny hcompleto a1 co- 
tejmle eon la productividad actual del campo y cop las exigen- 
eias ampliadas de la agricdtura del futuro. 

,wmm de pp,,pbm.- El absorbente predominio de la $ran 
pmpieaad &mte a la proliferaei6n mny lopal del miniQundia es 
un hecho gaerahente  aceptado como representativo de la es t rh -  

Desde M p ~ t o  de 



chileno. Par otm lado, ne existem d pareew ejem- 
regi6n que mue.&en en atroqae inob&&le del mi- 
la propiedad Indmna pbkp&ai0a. 

taatro uctual de la propiedad ~-@RE,  Ea? 
ominan notablemente, eonstitayendo t W c a  en el 

paisaje despejado de la planicia btermedh p de rdgaaor pun to^ 
de ambaa cordilleras (2). No obstante, ya pa  se b a t s  mmphnsu- 
te de. la omnipresencia de la anti- y &lata *%deada’’ (8. p. 
2.dOO a 5.000 BC.), de ltmites r e h d e d s  POP las olllnbres 
cundantes, impermeable a la t6cniaa modema y, gtm lo tggto, clo 
may bajo rendimiento por h e & b a ,  pats qm% el r&rrdeFo 6 ~ -  
mini0 espaeiel lo encarna “e1 fundo”. ’&te * a  &e pWede8, spa 
como sea, repressnta un hedie m h  wehte p ilursls artere&&@- 
do en el paisaje. Dr menos edensibn (IO@ a 2- Be&] en caei 
aiempre ~esnltado de ma divisi6n herdta& $Q kr heirriendn. L1 
fundo ae vale mayormente de la tbcnien. k, ~ p g k d w d ~  en m a  

ti~i~acibn mh eoncpleta J en rima dioemj&t&a 



ezmmm . ror’. 

€%mi&randa uua WOE y b mperfiaie mnjmta, repnerenta e% i%m 
dgp en erbe momento 4 tip0 meaio de las explotaeimer de W e  
Cb&fzul (5.700 en nberos absolutos). Surgido Be 10s proaeeos 
de b@nemtaeiian mudernos que hen modificado profudmente 
el ranrpo en lor Clltimos 70 afios (hijuelaeiones), refleja la valori- 
aacibn del plan0 bonifieade por las ,carreteras, el riego y la m e  
omiaaoi6n. De a K  que el fundo 8e comporte, tambib, como la 
propiedad mls sensible a las exigeneias de loa mercados nrbanos 
en meoimiento. De todos modos, el fundo vive la transici6n entre 
1as modalidades tradicionales y las nuevas fbrmulas agrieolaa, re- 
sume al t rhs i to  de una agricultnra extcnsiva, cerealista y gana- 
dera a un nivel que denota mayor ,btensidad y especiatizaci6u 
(hortalieas, fmtales, lecheriae, cultivos industriales, etc.). 

Lo8 fnndos eonservan su mayoria en 10s terrenos planos y de 
riego de la planicie intermedia y en 10s palles fhrtiles de la Cor- 
dillera de la Costa; la hacienda, por su parte, mantiem hegemonia 
en vastas extensiones d e  serranias de ambas cordilleras, donde el 
factor relieve es un baluarte en contra de la divisi6n. En loa 
latifnndios montafiosos la utilizacidn del suelo es caai siempre 
magra; loa sembrios se limitan a1 trigo y empastadas, en tanto 
que la elaboraci6n del carbdn y la lefia, las faenas de recolecci6n 
y loa derechos “de puerta” y de talaje (veranadas andinas) de- 
vienen las fuentes mls importantes del irtgreso. 

En el polo opnesto de la estructura predial esth el minifundio, 
que en la regi6n es un rasgo espaeialmente esporldico, aunque 
cnantitativamente muy importante. S e g h  el dltimo eenso agro- 
peouario, existen aqui no menos de 14 mil explotacionrs ;eon una 
oabida que varia entre una y cinco hecthreas y otro ndmero ignal 
de pxplotaciones con menos de .una hectrirea; pero, en conjunto 
I ~ F L  influencia sobre la superficie agrieola es sencillsmente nula 
(v. gr. en la provincia de Santiago 2.640 predios inferioree a 
ma hecthea se reparten 846 Hls. de superficie). 

El minihdio ,  oasi siempre de origen antigno, se insert8 en 
nn paisaje tramlapado ,que se distingue por las formas estrecha- 
mente geom6tricss y por loa enmarafiados horizontes que r e d -  
tan de la multiplicidad de deslindes, marcados en muohos lUg8- 
rw por brevw &ea8 de fdamos. La atomisaeidn de la propiedad 
10 verifica de preferencia en loa parajea de mecan0 de 18 Cor- 
dillera de la Costa, pero tambih hay sectores ,de PeqUefia propie- 
dad 813 p l a o  valle longitudinal. Localidades tipioas de ampeqne- 
a e d i e n t o  predial son, par ejemplo: &ache, La &S, Til-T& 



wbablemente se prenenta el m&a imImfrr8jnarla atmi& 
~ r ~ h  antigua. Era eate WaUe t fpi io por ga m d @ h *  -did 
gmtrioemente perfecta, ya ea el si910 XLX, el m d i a  de h 
pmfiedad era tan reducido que la mayodv~ ite 10s p r d m s  no @LEE+ 
ba de la media en&&. 

El llso de la t i e m  en la pFopie&d xdmiscda ea, par l6giea, 
notablemente insatisfactorio, PMCticsndoSr en estos Sef!tO?W una 
agricdtura de conrmmo, o mejor de iubcomBpno, a la escala fa- 
miliar, de mny bajo nhel tbcmko y ds.hgrgos gmerslmente mi- 
nimos. EEte pauperismo inperante en los ntbleos de p e e d a d  
despedaaada obliga a menudo al pequefio prOpie?ario a contratar 
ai fuerza @e trabajo en la q a n  propiedad adyaaente pas0 obte- 
Qer o eompletar BUS reeursos. 

A veces, la pequeh Propiedad en algunas partee, como en 
Colliguay, en Caleu o en Eungue, Be caracteriga PDF la comnniciad 
del us0 del monte (Ma ,  carb6n y gaatos), lo que guarda clerta 
semejanwr con 10s antignos USOB comunales europeos. 

Par iiltimo, 10s pnedios familiares procedentes de parcelaeio- 
nes por particdares y ks colonias creadar por la Caja de Colo- 
nizacidn Agricola, con posterioridad a 1930, no son propiamentc 
minifundioa J han engroeado m h  bien la propiedad mediaun ; 
ronstituyen un rasgo muy local en el paisaje y se ban desfiinado 
a Jugares de solae o bien a una agricnltura de granjas comercia- 
lizadas 
h reenmen, el cuadro de la propiedad en Chile Central se 

singnlapiza en 10s filtimos aiio5 por un notorio dbamismo que 
afrece pro mi so ria^ perspectivas a1 polemjeado prop6aito da rem- 
pl- a1 t&ml rkgimen latifundista fle Irr tierra y & modifickr 
nubstanoiabeate la pobre condicj6n social J econ6mioir del mini- 
fUlIdi0. 

E t  modo de temmcfu I k thum de o b a  rrtrubEn m h i 4 x  eon le 
anterior, la regla general en la regi6a es que predomlne la srplo- 
taei6a directa, tanto en el ,grade c o w  en el peqnefio pea io  (11. 

I 

! 



P bmm un admhistradm o aa mqyozdmna que a~ 
4 

@hileu que abarca poi i g d  a1 fnnB0 grw 
d 1 arrendamianto no ee UTI hecho mny g e n e r a m 0  y $W 

d-e Fm6n time mayor importancia en las provinciae terce 

PBB 0 La aap i t a  niendo m6s fkemente en la propiedad @mde 
de la reg%& 
%I& ligada a 10s sistemag de trabajo, la medimfa es una fm- 

ma de relaci6n eon Is tkrra much0 m6s usual que consagra una 
obligacidn del explotador (inqnilino mediero) de trabajo y de 
partieitin de frntos para con el due50 o arrendador. 

%I lo ,que concierne a la mano de obra la instituci6n tipico 
sigue siendo el inquilinaje. El inquilino est6 adscrito a la tierra, 
en principio por su propia voluntad, obligando sua servicios y 
el de  otroe (peones) a eambio de nna remuneracidn en dinvero y 
en especies, en todo CBBO mik de laa 5ltimas, laa cuales en con- 
junto eonstituyen las llamadas regalias (casa y cerco, derecho 
de talaje, retam para chacra, acceso a Is pnlpefia del fnndo, 
racMn de alimentos, etc.). h t e  sistema tradicidnalmente peculiar 
de la gran propiedad est& desaparecienda en virtud de la meduc- 
ci6n del tamaiio de 10s predios, lo que naturalmente restringe las 
regalia8 de tierra o de talaje. Lo que subsiste hoy es un bqnilina- 
je muy modificado que ha perdido gran parte de sus aEosas g& 
rantias, fen6meno que est& sancionando por otro lado la aparici6n 
nwbima en la campEa chilena de una ingente mas8 de asalaria- 
doe campesinos. 

 LO^ &&mm de ~ ~ ~ ~ O S , -  A pesar de que la myor superficie se 
sigue peservando a las siembras de trigo, la actividad egraria de 
mi le  Central, en un sentido amplio, responde mejor a la idea & 
ma policultnra, la que en ciertas &reas puede dcSneer hasto 
&eaea e~pecialiZeci6n, como en Ac0n-a o en el coaforno de 
San*m, Caeales, ahacras, praderas, fkutales y v%iae colnponan la 
variada *ma de oombinacionea de OUltiVQS de Chile Central con 
BW sol.reegondi&e oomplemento ganadmo. Todavie, hay ciertos 
~ l ~ v ~ a o m  el arroz, la marevilla y el chiamo que son mono- 
poU&aa totdmente POP la ~QW. 

& 0-0 a la intensidad de1 uB0, S d V O  a q U d h  p@ &- 

ti& be h t t e s e e  le1 “patr6n” awente. a1 ammtjsmo 011 
1s 

QODO B ka pmpiedades medianau. 

f 





smmm6l l3mImlA& 

. Ille3amdb Qm en la cordillera costera, tanto en e1 lenifnn& ca- 
m en 18 PeW*f@ha propiedad; en la grande, es el ptedacto de 
l&3 (tranmeCfo.es gruesas; en la pequeiia, es la base de 18 snbsb- 

la re- 
BI6n el Principal criterio para calificar 10s aiio5 buenos J 108 
malos. b d i c h d o s e  en esta parte el m b  importante mereado de 
Con8111110 tiem explieaci6n el hecho que se simbre aqui 1s mayor 
cantidad de hectgreas (310.000 mhs o menos) y que en 1s regi6n 
se obtenga la segunda coseeha del pais, despu6s de La fiontera. 

El trigo dnro o candeal, se siembra profusamente en la sec- 
ai6n norte ,entre las provincias de Aconcagua y 0”iggim; en la 
primera, ocupa tanta_ superfieie ,como el trigo blaneo, aunque la 
producci6n del iiltimo es superior debido a su8 rendimientofl m k  
altos (17,2). De Colehagua al sur, las siembras de trigo blanco 
prevaleeen cada vez mhs. 

Los ,rendimientos, como es 16gico, son m k  altos en 10s te- 
rrenoe irrigados de la planicie intermedia y, por el contrario, de- 
areoen mncho en 10s terrenos pobres y de secano, especialmente 
en lee tierras erosionadas y sin riego de la Cordillera de la Cos- 
ta. Ad el promedio de 10s rendimientos que en Aconcagua y San. 
tiago son 16 y 14 quintales por hecthrea, en Made 5610 llega a 
6,5 qq. por hecthrea. 

Igual antinomia se aprecia en las rotaciones en que intervie- 
ne el trig0 segiin se realiean sobre tierra regada o de secano; en 
el primer caso, 10s perfodos de descanso son m L  preves o se su- 
primen. Rotaciones de tres aiios (un aiio de trigo y dos de trk- 
bol) se dan en 10s lugares m6s f6rtiles del ,valle longitudinal y 
en 10s esporhdieos sectores aluviales de la cordillera costera. De 
todos modos, el cas0 mhs frecuente es que aiin en las tierras de 
riego, lee rotaciones duren cinco o seis ,aiios, (primer ajio chacra, 
segundo, trigo; tercero, cebada o trigo con tr6bol; quhto y sex- 
to, tr6bol). Rotaeiones mils exteasivas tienen lugar en las tierras 
de rulo, singnlarmente en la Cordillera de la Costa, las que tie- 
n a  ma duaei6n de cuatro y seis 6 0 s  (ler. aiio, barbecho; 2.0 
trigo; 3.0 ial 4.0 6 3.0 a1 6.0, descanso o pasto natural). En es- 
ta parte, el trigo se asooia a una ganaderia riistica de ovejas p 
aabras que aprovecha extensivamente, y por largo tiempo, 10s ra- 
moneon del wea l .  

big0 se siembra anualmente en mayo, para oosecharse 
en enero y febrero; en estos meses y en 10s campos hash  donde 

f i d h r .  La oosecha anud de trigo mgue $endo 

. 





SWSW Bsgtt r1aonocer el aporte eoleativa del tlrabajo (peqae- 
&& t 4 0 ~  , V B C ~ ~ Q S  faciLitan gratubmeaae m~ skl.v&a y 
s ~ a  dd~), E Q ~  pratos Eos paracterriecicoa ‘hiugama” qm t- 
bgur ea la brdillera de la Costa. 

NUIUWOSQ~ otros eultivos, algunos antiguos eomo el maiz 
(a7.OOo He) 6 $a cebaida (35.000 Hiis.), otros recientes como el 
armz Q las plantas industriales disputan el terreno a1 trigo, o 
meh’  &do,  elternen con 61 en la planieie, gin olvidar ha oastas 
e&msioaeer de praderas. El arroz (30.000 H b ) .  se cultiva en su 
totalidad en la segibn, eoncentriindose en especial en h a  provin- 
cias de Taloa y Linares. La maravilla, por su parte, es el cdti- 
YO industrial mhs interesante, sembrkndose entre Santiago y & 
ble m a s  25 mil hectkeas por aiio. Muy recientemente, la remo- 
lacha ha comemado a tomar vigor en Linares J Ruble. El &a- 
mo pe obtiene en Aconcagua y Valparaiso; mientras la arboricul- 
tura del olivo, que interesa a la industria oleaginosa, radica esen- 
cialmente en el sector norte en Santiago y O’Higgins. 

Ahora bien, 10s cultivos mbs intensivos, como las hortalieas 
y 10s frutales, provienen en la mayoria de 10s casos, de fundos 
medianos y de predios. pequeiios ubicados en las inmediaciones de 
10s mereador urbanoe donde a menudo forman verdaderov cintn- 
rones en la periferia de las eiudades. En Santiago, m&s o menos 
unas 13 mil hectkeas se dedican a la produccidn horticola J otro 
tanto oeurre, aunque en menor escala, en 10s dembs pueblos de 
Chile Central. 

La vifia, dentro de 10s cultivos permanentes, es el otro gran 
us0 importado de la agricultura europea que en el centro de Chi- 
le y desde lejanas Bpoeas, constituye una marca indeleble del pai- 
saje agrario. Entre Santiago y el Maule son las viEas de riego 
las que abiertamente dominan; estas vifias, que como 10s eultivos 
onualea eohan mano de la irrigacidn durante la estacidn seta, se 
posesionan sobre todo de la planicie central. Bs, justamente, en 
wtn parte donde existen las viiias de mayor celebridad y se ela- 
b o r a  vhos de una ealidad que les permite competir en el ex- 
terior. % el conjunto de la regidn, 10s vifiedos de riego se ex- 
tienden sobre m a s  38 mil hectireas, eoncentrhdose especialmen- 
te  en la l h w a  y el piemont de Santiago y en la llanura de Taka. 

V ~ S  de I ~ C & I ~ O ,  en cambio, se presenta clarameute enmar- 
wda em b Cardillera de la Costa desde Valparaiso a1 BUT. En 
BUS lamsjes psolaeran lea cepas del pa& we se combinan con- 
formando 011 paisaje caracteristioo con 10a campos do trigo Y eon 



g$ -gat, 1. &3pw&i6a de 10s mlthn bmqtx%j& peu?- 
6~ diferenciv a pert& del Maale, lzlls r48n  agrhola que ne 
pede ubi- e me&o &o aut- las f o r m  de agMtur# L 
chile mka1 y loe tip08 agrarjne de la Rrontenr. QNdudspLde, 
sc va &&ando, entonces, una zona limite para ciertoe d % i v m ,  
como el tr& de riego, el moe,  la marodla y la vi68 k-a, 
mientraa por otro lado se &ma nuevaa perspectivss pare otran 
utilisseiones. A& el trig0 de necano hace en Ruble BU primera 
gran eclosi6n; las lentejas y frejolee ven anmentar +ne niambrss, 
las heas con maie se rebusteren, la remolacha p laa plantacionen 
de pinos deviemen un fen6meno usual y nuevo en el p h j e .  
~a gan&e&.- La actividad gamdera integra eata agricultwa no- 
bre la base de las extenaas prderse  art3icialee y naturales que 
aqni exkten. Entre las primeras, hay que rnencionar 115.000 hec- 
theas  de trCbol, 52 mil de alfalfa y un d 6 n  de Hbe. de past08 
cultivados (1) ; entre la8 segundaa enormen extensionen de monte y 
de pasto natural. En el hecho, la ganaderia regional est& repre- 
sentada por 750 mil caberas de ganado vacuno y m b  ife un 
mill6n de ovejnnos (30 y 23% respectivamente del total). 1p1 ga- 

vacuno ha s i b  eonetantemente mejorado d d e  el riglo pa- 
utiliGsndo r- importadau (Durhan o Shorhhom, Emlatein 

ero Colorado). El ganado seleccionado ne destina principal- 
e a la crianza y a la leeherb. Dentra de a t e  IWIILO propb- 
la regi6n produce el 40% de Ze leche del pa& y aonoentrrr 18 

laa 45 plantas induatrialhdorsr de l e l e  que hay toda el 
itorio. Localmente, el sector de Bantiago que detente el mayor 

a tambiC la prodnnei6n m h  inters la te  (14%). 
variacionar de la prodnocih 1 ~ 3 4 ,  ba regih 

cialmente con ll~s lecherfa de temp43.eds de ve. 

*tioo, par LO ge- 
e d ,  aprovecha lo8 paston mtnralee de loa melon pebert sll ob- 
et0 de trsnrrreci6n e x ~  1&(1 feriao que &ten e x ~  h ciwbda de la 
ed6n (CHUn, Tah, CuricB), y ds vida a un gomen& de &r. 

milo vivo que time por finslidad el abeeteeianteab 6.4 de 
(1) ameo NEdoI ld  AgrfWla ormdaao. sm. 

irtintomente, el ganado de engorcta 



wbbnas y mng esgecsielmente de SaBthgt?, dres de 
otflpg&h del mutadero de la eapital, por ejtim$O, rehtbs ISIS & 
mbtm de h regih paril eolicitar ctuotm Be ganado a la f i a t e -  
f ~ ,  d h relaiag. de Loa Lagos I sfin de mils a1 sur. 

La ganaderfa de Chic Central eigne practicando le transhn- 
mancia de verano hacia 10s paetos de 10s a l k  valles andinos, 

del paralelo 3@ 8. Con todo, la expansih del rie 
go ha debilitsdo la antigua importancia de la migraei6n estactio- 
nal del ganado y el movimiento de I s s  reses se produce ahora, 
much0 menos de la planicie intermedia irrigada que desde 10s 
fnndoe de rulo de la Cordillera de la Costa. 

, hsta m b  

& jarestacMn,- La8 plantaciones artificiales de pinos ineignes 
(Pinus Radtuta, P .  Monteprey) representan un us0 econ6mico de la 
tierra que ha adqdrido singular relieve en la regiibn, en 10s iilti- 
moa veinte aiios. l e  aai como esta elase de aprovechamiento $e- 
namente justificado en 10s suelos pobres y arenwos y en las pen- 
dientea pon erosih, ha llegado a englobar unm 150 mil hectkeas 
de bosques. Consecuentemente, la masa boseosa se distribnye en 
especial a lo largo de Cordillera costera adquiriendo una notable 
denaidad en ,Constituci6n y Ruble. En el sector andino el boaque 
de pin08 no tiene el mkmo desarrollo, sabemoe de una plantaci6n 
siatem$tiea qGe exbte en la cuenea cordillerane del TingoiriFica 
y nada mb. En la provincia de Ruble las plantacionea han des- 
bordado ampliamente en el valle central, cubriendo 10s externs 
arensler del Laja, antiguamente esthriles. 

33;s~ dfa, el impreaiongnte tribgulo forestal, con vertices en 
TrnpawCholgaen, Monte Aguila y Salt0 del h j a  materiaha la 
notable ampliaoi6n del horieonte econ6mico de una rsgi6n que 
ha bidado 1s explotaci6n industrial de la madera en vaata ea- 
cale. 

Pero, adem& del madereo propiamente tal, se registran en 
la re&h O&OS tipos de aprovechamiento que tienen que vep con 
10s sectores montuosos de ambas cordilleras. En ellos BB obtiene 
toda le l&ia p todo el oarbdn que la poblaoi6n 0omume todads 
may&tarvienaente, sobre todo en proViII0iee. Rdaeionados  on 
el monte y la vegetaoi6n natwd, e a t h  $mb* - 8 ~  faanaa 
de Pao&ccsibn que eobreviven en el centro &el @I. Xa4eriaa ve- 
getdo#, oomo las hojes de boldo y k COrteca de @b, oon ab- 
jet0 de reaoleceidn en nnmermos sitios. Laa hojaa de bold0 ne re- 



NI de eata acMd&. E1 m a ~ c o  ~X~EIU&VO y ~ W ~ O  eai &de traalr- 
h vide campe&m Be promoirido & d e  b e e  tiempo 1~ dis- 

casi6n J el estudie de nuevas gasibiMadce; es gst como lrrs idas 
que preoeden a rn d o r m s  agraria bien entendida ewiezsn a 
madmar ea el eamg$fa ehileno. si @ coyuahrW pol%3ftfi soda- 
les permiten bcer operantes 10s priswipi~~s~ est6 W E ~ O  el &io 
en que la principal rwn agrhola pueda abagtccme a si mis- 
ma en rubros bhicos y redistribuir s~ lngrmo ea Wor forma. 
(A este respecto, debe tenerse a ~ z e i n t s  e1 Progwma de DBS- 
arrollo Eeon6mko preparado por la Goqomci6n de F'omento, que 
propende un amsento eustmciai de 10s cdtivos agrScolas de la 
reg&). Tal eosa impiica la desaparidh de la gran propiadad-mal 
explotada J del minifundie inefkciente, la generabc i6n  de QLI 

tip0 medio de propiedad compatible con una mectmhd6n ade- 
cuada y econ6mics, @ abolieih de la apoltronada prkctica de 
las tierras en descranso y, en fin, ,de la vigencia efectiva cn el me- 
dio eampeaino de una EeghlaciBn cocial proteetors del tmbaja. 
dor del campo ,que fatalmente tendP6 que perder au de3a  eondi- 
oi6n de inquiline. 
L u Y i n e r i u,En UZL nivei menos ~ I I B & ~ O  q m  a1 de laa 
doe zonas descritas anteriormente, e m  reg&n m@mtiea~, sPn em- 
bargo, una importante aetividad minervr qne incambe d @ h e  en 
especial y que se prolonga por lo menos hwte Is pro*& de 
0"iggiae. Asi, el niimero de perteaaneias rnistewbl, de 
varioe d e s  hasta dicha prwincia, d e w  tohall' y vis%blemente a1 
mr de ella. En realidad, esta regi6n transige ,a su vaz w1 esb &- 
&io, -me segnir mny bkn esh pamieih a lo ,br@ de 
Ir Cordillera de la Costa exare e1 h n c a g a w  y el %pel. eete 
seefor Be dirrpenea una pequefia rniuwfe me m p &  

j=a o(1n la del Norte ,Chico, de manew qw atispa mace 
v ~ m z m s e  en In fopma a1udMa h w a  el ommba $a -0 

Central. .. 



S -1 6tk El T e ~ m t e ,  e ~ b  b cordillem dle hmgi t a  y 
BBei a &QOQ m&s. ds a&uq se e@&a des& 1985. Ble e1 &Gee qae 
ropiesente E k @rem Miruexia de a i l e  Central J €me el 
ern p a h i m t o  de aobre explotado pon eapitaks norteamerieanes, 

Este eentro cuprifero ea el segundo yacimiento en importan- 
ek del pais. Produce un promedio anud de alrededor de 150 
ad towb&t? (en 1958 prodnjo 171.600 toneladas), y exporta co- 
bre blister y refinado a fuego, por 31 pnerto de San Antoniq. No 
obstante, la Andes Copper Mining Co., propietaria del yacimiw- 
t o  proyeeta -le WI mayor desarrollo a esta empresa, haciendo 
en ,el futuro una importante invcrsi6n de capital. 

La miaeraUzac8n del cobre en esta mina, se extiende a dos 
yaeimimba en la piwiferia de m antigno ,crAter, impregnand0 uu 
aectm de andesita porfiritica en el contact0 con una tobs vole&- 
nica. Hoy dfa, el m c o  yacimiento en erplotacih BB El Tenien- 
te, verlficirndose en 61 lo que se considera la faena subterrhnea 
mfk grande del mundo en minas de cobre. I$ t6cnica empleada 
Re dngnlariza aqui por un sistema de hmdimientoa, que explota 
el mineral de arriba hacia abajo, de modo que por simple gra- 
dtaeidn @e hacen descender 10s bloques de material hasta el t3- 
ne1 de extraccibn, utilizando para ello grandes planos inohados. 
IE-I minFml sale, entonces, por el nivel m C  inferior en carrw de 
farroemril, ooncen;tFgzldose en este lugar la m b  importante red 
de galerftw de cir&ci6n y de traarspmte. 

En la actualidad, se extraen 10s sulfuros de cobre de b m a  
de emcen6raci6n secundluria, qm erhiben una ley de sdro  del 
a%, estimhdose las reservas de la Hlina en unos 3Qo miUtmes de 
boneledm. 1Dn las dilrerm f a e m  de L dna tmbajim alzedeaer 
de o b  mil ohwos, que son sus f t m i l i s  coa~pmen ma @la- 
o i h  de 2Q mil pewonas dbtribuidas en lo@ ompamentba y ‘%a- 
marat# & @eweU, centro de extracoih y concen-eih del mi- 
naml ;p #& le S b n h  de Beid0 d$&iea; an G&W~-CYS, &io 
&a b hdjelbsr; en Goye y en Pan&, loath f u d i  ha phi- 



mads medima minaepb que expbta sacimientm de m m t k b  
importencia. &tas empresas aanejan aepttale~ de oierta pver-  
@ora y puedea, por 1s taabd, mantener plentse conoeZttNbdorn8 
propias. Debido a ello, Is labr minere axperimenta en e8toa BS- 
tablecimientos un grado ae m e c a ~ c i b n  brultsnte mayor we en 
la pequeiia minerfa, lo que hace rentable !a explotacidn a m a  MI- 
a l a  m&s o menos significative. 

Las empresas de la minerEa mediana e s t h  generelmente en 
condiciones & enviar su mineral directamente a la exportacidn 

de venderlo en forma de concentrados o no a la Emprbsa Na- 
onal de Mineria. 

Entre Ias minas explotadas por empresas medianas y que 
niman con BUS faenas puntos muy localbados del paisaje, hay 

meneionar a ias de la patagus p G'erro Negro en Aobncagua, 
una produccMn en 1958 de 7.000 tonelades de minerales de 
e p 2.000 de fino; a la mina $1 Me16n, en Valparaisa, (20 mil 

as de mineral, 6 mil de fino) ; a la Disputada $e Lae Con- 
16 mil toneladas de mineral, 5 mil de fino) p 
mil tonelades de minerd y 4 mil de fino en 
ubicada en la parte ,occidental de la auenca 
incorporado desde hace muy poco a b pro- 
inversiones de una filial & is Anaconda, el 

consoreio americano que e8 duefio de Chuqyicamata y Po- 

De tal repartici6n se desprende que lB regi6n de -tiago 
centra 10s ssientos mineros m&e Signifisativos y en vsas de ex- 

el  EO particulamente de La africana. Sin 
reciente valoriEaci6n de hs minas de cobre de 
cuenca superior del ficondagna, p e d e  em el hc 

entmr notablemeate la produccibn de la minerta 
de Santiago (mas 40.000 toneladug a1 aiio). En 
ana mineris de la red611 central produjo a 1958 

r e a -  

5mdm -m% aornPInw ha drdo Q 4%meem pn 
e m0- de lo mlm que lzolmfs- m ~==0casunmtmn..  v -mica de Qhlle. mawarlo da lmprls. a0 

edor de 62 mil toaeladss ,de mheml de cobre @On 
aci6n & u) mil t o n e l a h  de fino (2). 



Qm to&, sop sin duda lor distritor de Is pea- m i n d  
los que mejor IW compadecen con el eaFBeter murginal que pre 
eenta la actividad mhem en la regibn. Bsta mineria pequeSia al- 
cm~+ ma dilnai6n eepacial, pues ~ l l ~  numerosas labores apnre 
cen par doquier, poaeeionguldose en particular de las aerranias 
de la Cordillera de la Costa. La complejidad geoUgica esplica la 
abundancia de 10s yacimientos m6s dicersoe en vetas o bobona- 
das sobre la8 cuelee 8e edffica la rudimentaria activided extra& 
tiva de loa mineros pequefioe. Distritos caracteriaticoe por el n& 
mer0 de sw minae, por 10s blancos monolitoa que dennncian las 
pertenenciaa y por su antigua tradicibn, son: Cabildo y Catemu, 
en Aconcagua y !as Fomunas de Caleu y Til-Til, Curacavi, Maria 
Pinto y Melipilla, en Santiago. 

Xmpresas minfisculas objetivadas en miiltiples establecimientos, 
producen aqui cantidades a veces hfimas de mineral, en la mr- 
dida de la capacidad de trabajo, de do8 o tree mineros y a veces 
~610 de uno. Estos, generalmente, son pirquineros que sin ser due- 
50s de la mina la explotan ji cambio de una especie de canon, co- 
rriendo con todos 10s gastos y riesgos del laboreo. En la prhctica, 
reeulta dudoso decidir si el trabajador a1 pirqu6n est6 Iigado mis 
econ6mica que eentimentalmente a la pertenencia. Aqci, m6s que 
en otraa regiones, la sctividad pequefia no puede ser continua, y 
la mina 8e paraliza cada vez que el precio de compra interno de- 
ja  de ner hteresante. Cu6ndo lo anterior ocurre, en este-medio an- 
t e  todo rural, el minero torna a la agricultura y ea inquilino o 
trabajador a1 dia en 10s fundos cercanm a la pertenencia para no 
perderla de vista. La proximidad y a veces la coincidencia de am- 
baa utilhaciones origina, por otro lado ,algunas interferencias en- 
tre la6 dos actividades que el minero complementa ladinamente, 
siendo frecuentea en esta regidn 10s conflictos juridicos entre 10s 
duefios de las haciendas 7 10s poseedores o explotadores de minas 
enclavadas en ellas. 

La pequefia mineria desenvuelve su actividad con miras a 
la venta de mu producci6n de minerales a la Fmpreaa Nacional de 
Mineria, que ,a nu vez le facilita cr6ditoe y ayuda t6cnica. Por ea- 
t a  ra~i6n las pequeiias empresas explotan de preferencia 10s ,"&- 
vmH as m L  alta ley. 

Bn ,le prBctioa, la Empress suele comprar minerales d 
ha& del 8 6 4% de Ley, pero 8610 cuando 6sta es superior 
phede resiatir ,el preoio de loa flctes hasta la fundicibn de Ibpp.- 
te; lo  MU^ es que el minerd de coke que se produce en la e 
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k v e  prirpesameete I) 18 p h t ~  de P a  8~ O ~ ~ ~ ~ d ~ .  
l ~ n  cmdltrslMm, 1. peqar3tie &e* d& odh% 

represma muy poeo cmntita%iv&wnte fa 
1:3m teadedap de cobre de & ~ s m  o h ,  qW &on @? ds 
fin*; #or SQ pa&+, la Camemi sbraprd mi BIlo 996 ttmehgire &e 
m i m d ) ,  p m  constitdye m a  pbtrmsm i'lrceta de 
esonihim de fa regii3n, +amah ,a major dwtho en d Pa- 
taro, cumdo empiece a fancionar 18 FMdicidn de t s  m W S .  

La minerb del cobre caai siempre pomprende una cierta pro. 
porci6n de l i o s  de orc y plata; pwo, 8fht1h h rag3611 arploS 
off08 recwsos mettllicos. bsi, ,d manganeso 8% tnrbaja en mbdpo, 
el or0 se obtiene en cierta cantidad en b s  provihoias de Bantiago 
~p ~ ~ g g i n s .  Hayor importancis tiene la pbteneibn de concentrtt- 
do8 de plomo y zinc en Batueo a nn paep de santh@o. ai mo- 
libdmo se pbtiene como un subproduets del beneflcio del cobm 
en el mineral de El Teniente, a t  igual que en Chmqricamata. 

&a minerta no metMca est6 representada tW&atdmnente 
por las calieas que se extraen en lsa zonae de La Calera-La &z, 
Polpaico, Lo Valdfk, Cartagens y Requegua - $anta CNZ. En a- 
tes puntos radican las fuentes de materia prima de loe .abonos 
cHlcicos y de la industria del cement0 que se localiza en 10s doa 
primeros sectores. (Cemento Mel6n y Polpaico). LOB dep6eit6r 
de yeso 8e localizan en la cuenca mperior del lhipo, en Sen Jo- 
66 de Maipo (yeso del Volc&n, del Romeral y Laguna Ad). La 
Cordillera de la Costa es rica tambih ,en cuarzo (Til-TiI, Lam- 
pa, Melipilla, D o g h e ) ;  10s depdsitos de tlrlco comienean a1 sur 
de Curie6 y prosignen 8 lo largo de la cordillem costers. Bln este 
mismo sector del relieve abundan 10s depdsitos de arcillae, dcsde 
Limaehe y Til-Til hasta Cauquenes en ,Made. Por Wtimo, las sa- 
l ina~  litorales originan una aetividad vieja y peculiar, que con 
el objeto de extraer la sal comtin anima a lugares como Cahuil, 
Bamncas, Quebrada Honda, Punta Colorade, etc. Decimos que 
Bsta erplotaci6n e6 viejs porque ya 10s documentos colonialee dau 
cnenta de ella en Boyecnra y Vichuquh. 
t u  V l d a  I n S u s t t i a Z -  IC1 deeavrollo de lajrdi&pia 
el Prwso m h  interesante de emnode fi-8 J pacum. 
te &3b. par miiltipleo razoner, erte fen6msno p a e &  a Cbjle 
Cmeal, ~ i 6 n  que hoy en dia exhibs las m&a intepeemw reali- 

induetriales. En realidad, eBttUZUJs bbbndo  de^ a v a -  
Ce h P d 0  ea 10s tikimos reh te  &os, de& e1 ins ta te  en que 
el Eatado interview decididemepts en a t e  @spec 



va~ldlimt~ w a  v d w t a d  de grogrtxnaeih qm sa d - 6  
ea b meaici& &e O ~ ~ I U O S  tknicos espedaWo8 mu0 Ea em- 
p m d n  d5 Fomento de la ProduesiBn (1939). 

&tea e a a ,  por cierto, en el pafs y en la regibn an gmmcn 
de tFa&i&6n industrial que hundfa ens rafces ,en el si& padlaclo 
e h d ~ o  en k Colonia (obrajes y curtidnriae). Sin mubargo, ue 
trataba entonces de una industria elemental subeidiaris de la &pi- 
cultnra, representada por una molineria imprescindible mientrss 
Chile fue un exportador de harina y de trigo (l), o por otrss in- 
dustrim relacionadas con la nlimentaei6n como las refinerim de 
aztlcar que tambih son un hecho antiguo. 

Este esthdo de cosas comienda a cambiar con la crisis de 
1929-80 que impone realmente la necesidad de montar la indns- 
tria national; es el ’momento kn qBe la esfera de la mannfactura 
se perfila como importante fuente de ocupaci6n, en que la inver- 
sidn primda crea una industria de substitucih, particnlamente 
en e1 rmbro alimenticio y textil y en que el pstado ejerce una dc- 
cidida proteecibn. 

La franca htervefici6n eatatal a partir de 1939, constitoye 
en efecto el espaldarazo del proceso, pUdi6ndose concluir que el 
impulso seciente de la industrialimci6n es el resultado de acon- 
tecimientos ‘que instauran una coyuntura eeonbmica nueva, que 
inauguran el period0 de  dessrrhlo hacia adentro, s e d n  ciertos 
enjuiciadores, al preeio de m8s de alguna frustraci6n. 

En la etapa qae se est6 cumpliendo y mirando las cosas 
geogr&fica?nente, resalta como caracteristica importante de Ja 
industria su gran conoentraci6n en el Niieleo Central. Los facto- 
res hist6ricos y geogrhficos que han influfdo en esto son obvios. 
Asl, h centralizaci6n politica y econ6mica, las condiciones de 
mercado (agrupamiento de la poblacidn y facilidades de coma- 
nicaqibn), 10s recursos de agua, las fuentes de materias prinias 
y la complementaridad agricola, explican cual m8s cue1 menos, la 
esquembtica loealimci6n actual. 

La concentraci6n ea especialmente acendrada en pantiago y 
Valptwaiso, que refinen en cmjunto el 70% de k producoidn In- 
d-bl del PalB, eorreapondibdole a Santiago el 54%. Beta pro- 
vhcia emplea aideds al 60% de la poblsci6n que tTabaja en la 
”mduarir en todo el Oerrhdo 3 concentra el 4% de 10s u&da- 
des induetrides del pafs (8). 
1) n ubr ne Im referid0 a la importancia paaada de Chlle como ex- 

& t~tga am a sigo e ~ m o  en el m”o”po rrmm~, SM- 
a) a.s& d d  ea segQn el G e m  IndwtrIal. 1061. 

in D. rn m v e m i t m  wwg. 



vde lp pens bl8igtis yhre 4 kpvtwb peg$ p a  
p e a n  las hoyas hidragdfioa8 en b €ijed~n ,da cierwll fiUlT&Vb 
& la regi6n, en la medifla que @stas asegnsl~n la pravsba  re@% 
lar de ~ g n a  industrial a de hkheaergfa .ha f d b d &  en el 
obastecimiento de ogua han &o au factor b e s t a e  dete&- 
te en la instalacidn de algunas industria en el valle del bonae- 
gna (refineria de petr6leo de Concbn, especialmente) y en 18 
regih  arntiaguins. 

Respecto de la produccidn de hidroeleetricidad, la regidn eti 
la mejor abastecida del pais, contando con una potencia instalam 
da del orden de 10s 590 mil kW. si se eonsideran las diversaa 
eentrales exicstentas ,(ENDESA, Cia Chileno de Electricidad y 
Braden Copper (30.). Esta potencia sube cerca de 520 mil kW. 
ouando se toman en cuenta tambih las plantas thrmicas que aqui 
existen. Desde el panto de vista de la generaci6n de hidroelectri- 

. 

instalaciones de la Cia. Chilens de Electri- 
miento de Santiago; .en 10s dos s ig~en tes  e 5  
las centrales Sauzlll (78.800 kW.) y Cipre- 
stas dos importantes centrales de pasada J 

trial. Con la construcci6n de la proyeotada central de em- 

la construcci6n de la central hidroelbotrica Isla, eon una 

oel6etrica Made, con una potencia de 28O.OOO kW. 

En consonancia can el ca- 
tiplioidad da eetableehden- 
n de bienea Be uno y eon- 



smxQm& 3% 

&pdQn de la p u n t r i a  de la ,eonrUtme0i6n. Xo ebrZa&e, en 
&n Bantlrdo h a i o n s  una de lam m h  importmtee &mestrsn+m 
de  ferrocarriles del pals. 

Laa iuversiones mayores se producen en el d o d o  de laa f&- 
bricas de textiles (Bantiago es el primer centro t d  con el t%% 
de  la indnecris p ocupa p 25 pi1 trabajadorcs en este mbro); en 
la industria del papel J del cartdn; en lata indmtrias metalfirgicas; 
en las fhbricae que producen $hentoe, etc. 

La industria alimentaria tiene excepcional importancia, par- 
ticularmente en Santiago, donde eigue estando representada en 
alto grado por la molineria; las fhbricas &e aceite, ntilizando eomo 
materia prima la maravilla, la aceituna recientemente el raps, 
ocupan tambih un lugar importante ; ensegnida, debe mencionar- 
5e a bas fhbricas de consemas de frutas y alimimtos y a la indus- 
ttialkacidn de 10s productos lecheros 9 de la peeca. En relacidn 
con la iiltima, San Antonio es el puerto de actividad pesquera que 
sirve directamente ,a Santiago. La zona pesquera bajo la tuicidn 
de este puerto, con un promedio de 30 mil toneladas de pesca anual 
(merluea de fondo principalmente), es la segunda del pais despu6s 
de Talcahuano. ,El puerto mismo ps un interesante centro de ela- 
boraeidn industrial (una fhbrica de consembe y dos de harina de 
pescado), elistiendo all: dos o tres empresas que realizan la pesea 
industrial (1). , 

Parecido es el cnadro de la industria en Valpar&o y en parte 
de Aconcagua. I*a f6nica tambiC est& dada por lse plantas pro- 
ductoras de alimentos (refinerlas de &car, fibricas de fideos, in- 
dustrias conserverse). La industria textil de la seda y el ray6n 
est6 representada en YZa del Mar y Qnillota. La prbera, concen- 
tra ,el 18% de ,la produccidn del pais. La industrializacidn de !a 
pesca es aqui tambi6n importante; en la zona se recogen a1 a50 
entre 15 y 20 mil toneladas de pescado y 5 mil de mariscos. & 
trata principalmente, de una pesca de especies demessales (mer- 
luza), con espineles o de arrastre; parte de la produccidn se ela- 
bora en cuatro plantas conserveras y tres de harina de pesendo 
que existen en Valparaiso. Sin embargo, la instalacidn en Cou- 
c6n de la refineria de la Empresa Nacional de Potr6leo est& trans- 
formando poco a poco el sector en un importante centro indus- 
trial, sobre la base de 10s 'derivados del petr6lro. En la planta se 
rofina amalmente mt% de un milldn de metros oiibicos, elaboran- 

- 

. 





-&@-aa 
sib; en vdbd, &a 

s b  itel prde atem. 
En #%ma, la pujtmte kd&ria del c e n ~ o  t h e  m w b  pod- 

bilidades en el f’uturo. Si a 811 actual nivel pede  abmtaeep Bran 
parte de la demenda bterna de bienes de connumo, no eat& lejano 
el ,dia em que pueda competir en !os percados vecinos em que 
sea posible cfear la industria de equipamiento. Para lograrlo, k 
regi6n lo tiene ,todo: 10s hombres, 10s institubs +e @vatigaeiibn 
p plaaificaci6n y recmsos tan val iwa como el boepne artificial, 
el mar rico y caei virgm, una agricdtura propems al cambio, lae 
fuentea de energb, 10s minerales en vias de prospeccibn, etc. 

CONGEPCION Y JA FRONTERA, 

Nada pb ctiiicil de definir que &a regi6n enalavda en el 
tercio sur del Chile Continental y que engloba dos realidades geo- 
gri5ficaa muy diferentes. En realidad, ha habido cierto empecina- 
miento en fuaionm pn una sola, imagen 10s <@bit08 en muchas as- 
pectos antag6nicos de ConcepciC 9 la Frontera. Nosotros, esta 
vez htwemoB lo damo, e610 forzadoa @r la neeeeidad de rapetar 
la divisi6n rcgional propnests pop esta obra y a e a b i e n b  de que 
tal mpresa sea probablemente est8ril. 

Concepci6n no tiene ya rasgoe fronterieos, y proyectada en el 
tlempo ea m&s Men la meta, el tCmino del Chile viejo, hispanixado 
y traditional del centro. ,%de texaprano ejerce hegemonfo s o h  
laa coatan Bulleras de Arauco y deede temprano atrae y rehe a 
10s hombres p e  en el’ decurso de loa sigloa iban a t r d o r m a r  k 
rr@:bn en el p& nrbano e industrial de hoy., 

La &onteW, por au bdo, en el pola nuevo y wee, el pa- 
nwo par eztuebn& que ha despejade el bosque. Hirrtbriasmenbe, 
ea el metjio aonde ae atrlncherb el ,hdio a despenho de la Oarana p 

Mimuate ,  es el eeaenario ,eon 

b a a ,  ~mkeade - m d 0 8  lug- 

amg ea -bib & d e  el indio eigne sohevivlenda a BU ryina. Bn 
Ir bo@& que mrg6 d a e  sigloa ne 5610 c ~ l l  el 6emer 
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-4 quaado mar si eats idea &e WA &WE* 

o m h  fuerte -qme la Smwa de1 W R L Q ~ ~ O .  
-bargq d g ~ ~ w  heehos positivoa [ v e c W  Qnleees em- 

n a c w ,  hegem& in€ektual de C O ~ @  &.) ppsllran an* 
mayor h-ogene'dad y una mayor inte@Wi(in iWm6dCa de 
residn, par 10 menos en lo qne reapeeta a &maa Y rim bora 
del Bio-BL. 

- 
' 

El Medio IUedWerrLineo Plimkmo 

1 e 1 i e v e L a  depreMn central.--a Primera idea que 
sobreviene d referirse al modehdo de esta regi6n e6 h rehtiva 
impropiedad de aegoir hablando de un valle bngi tudhl ,  on el 
sentido de una forma m e  o menos pplBnada y regular, a la mane- 
ra de lo que existe en el Nticleo Central. En realidad, desde el s~ 
de Rnb1e.y Concepci6n, la deprG6n intermedia experiments al- 
giin levantamiento, en especial en el lado oriental, y comienza a 
ondularse notoriamente. A&, d i d o  de W h  por el  IO 
viejo ,(Quiriquina-Pemuco), palen ,d pats@ smesivos lomajea LFBFQB- 

do8 de vez en cuando, por peqne5os v d k  #&fluentes &el 1t.t.. 
U lejos, las arenas negras del Laja, semejamdo M(L Pufia mor- 
me, son las que accidentan la depreai6n. 

En Pa Frontera, propiamente tal, Bsta pierde defiitivamentc 
la simplieidad del norte; entre Lor Angelea y el 150 h d m ,  10s 
aearreos viejos y las dunas de arenas delgadaa ondulan el priraje 

+ y e610 el Vergsra con su valle longitudinal hace una conceai6n a 
Is depresi6n. ,En cierto modo esta iiltima re estreohs y reatringe a 
10s sectores occidentales. dBi, sue tierras planas ae reconocen en 
10s celebres llanos de Angol, en 10s de Pur& y en lor de Hipinco; 
pero, ,en general, las colinan conatrufdaa por Ins dep6aitor antigwa 
vienen ,a rematar caai en la m.iama Cordillem de Mahuelbutta. En 
eentido estrkto, el valle longitudinal amplio al eattilo del aentro de 
Chile, cuando m h  re puede llmar haata &naieo ROE el otro lado 
del Bio-€50. 

Aprorimadamente desde RaigUin al am, la8 ai- glaeia- 
lea reemplazan en jmpurtsnaia a 10s dep6iitor aluvi@w qne ahom 
8e cimmcriben a h  vallee de plraro qae pw lo em& hsrn 
profnndizado notabl-te haste abmsr la m a  bawatal 
En Temuco, lor aluvbnea' del c8utLu form- d ~ o r  am- p b  
nos mnY C ~ ~ t e ~ t i c o s  que amagan a laa estedeneg d4 loma- 

en em comarca; eiguiendo ha& d adviem ~ e g i 6 0  
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f w ~ b f h  ha& 1% provin& de Ruble. 
LP cumzero de ~ a ~ s z b ~ t a  y la costa c~uni~era.-Otra origidi- 
dad ?nn.eftada de Is Frontera :e el vigor qae adquiere k Cordille- 
ra de la Costa'a p& del Bfo-Bio. Mientraa a1 norte de estc 1-50 la 
Cordillera no sobrepaaa 10s 800 metros, apenas Eo atraviem pe efe  
va hasta 1.500 ,metros entre este curso de agne 9 el Imperial, 
aunque no tanto (como p r a  embarazar seriamente las comnnica- 
cionee (Angol se compnica con la costa por Nacimiento y con Le 
bu por PhrBn; en Cautim las ancpBs abras de 10s rios presentan 
buenaa vias naturales). Finalmente, a1 sur del Fper ia l  esta cor- 
dillera pierde toda significaci6n como ,relieve. En yealidad, y en 
tbhinos generalee, puede afirmarse que la Cordillera de Nahuel- 
buta no constituye un sector montafioso propiamente hablando y 
p a  el contrario, culmina casi eiempre en algnnos relieves muy 
horizontales, c w a  morfologia llama poderosamente la atenci6a 

Un gran macizo de rocas graniticas, el m L  meridional del 
sistema del relieve costero, entra dominantemsnte en la estmctu- 
ra de la cordillera pcupando m fdda  oriental, mientrau que por 
el b d o  que mira a la costa se encnentra una faja de rocas meta- 
rn6rfiw (gneia y mieaesqnistos) que por primera vez 8e estrecha 
viniendo desde el lejano Sur. 

En la secei6n antepuesta a la Cordillera de Nahuelbuta, en I s  
costa de Arauco, J reposando sobre el Fretbico o &ectamente 
sobre el r6calo oristalino, se extiende pna formaci6n de sedimentor 
terciarios continentales y marinas. Estos sedimentos que se extien- 
den basta el Plioceno mn importantee porque contienen 10s prh-  
&pales mmbos carboniferos que ~1 pais explota (Terciario verier 
pdnaipalmenb). p laa lutitas y penbaas terciarias se ha origi- 
m&a ana pl&&orma litoral que asoiende sobre 10s cien metros 
de &iura; d9Wendo un clao pscal6n delante de la cordillera. 
(meme plidda) .  
La -ra @e los d w . - E n  el sector norte, Lor relieves que 
enmwxwa por al ooaigente el pallq de Poaauimay tienen un ,kh- 
F&J apaeiid pmto BUB dieefian un ant4ntico paisaja c ~ d i l l ~ ~ ~ ,  
g m  mfmP.tr eon el menor dWrrOk3 de las a e r r d  anterimes. 

omchnea a&6w adem& eomo efectivo tel6n clim&tico e 
lp awacb.rziltioe add- del valle Peferido. 



A1 marw de k, aswm~~ * > 18 dtRm pdb & k s  h a m  
pop dehajs de 2.m~ RIetmb d&C+ pOa$edru, h @ d b S M  p* 
ne aw-m o hrs PO00 5et.m~ t ~ b ~  Wb- ToL 
hnam & p h ,  LmqllhV, L h h &  vi%h%8). 1 1  ,mbs 8 h  df? 
todos es el h d n  qne laega a lop 8iTW metFos. Consecuenhm&e, el 
Umite superior de 1- nieves descbnde hacia el sur y de igual modo 
degcien&tm 10s PMOS y ,portemelos que asegarm @ oomdcacio- 
nee eon Brgeutina. Las v ia  de acceso a la regi6n traneandina no 
entr6sn entonow mayoren dificdtedes, siendo 10s pum m8s h- 
enentadon el ,de' Copahue en Bio-Bio, el de Pino Ebhado en Ma- 
lleca, a 5610 1.840 metros de dtnra  y l o ~  de Ihimrr y Tromen CUI 

Cautin. El iiltimo p aprovehdo por el c h o  international gU6 
m e  ,a Pudn con Jnnin y S8n Ibr t fn  de 10s Andes en d lsdo a- 
gentino. 

Los conos raldinicos mencionados @a arriba se dieponen en 
m a  linea externa de volcanismo qae probablemente tiene bastante 
que %er con una tecthnica longihdinal que ha orientado bsia el 
norte el curso anperior del Bo-Bio y el valle andino del Lon@- 
may. pas panjfeetacionw voleiinicas son adem& responsablee eu  
esta parte de nnmerosas efnsiones de lavas bassltican cuaternarias. 

Los Andes del cxtremo mu de la F n t e r a  (prorinais de Cm- 
tin) exhibrn otra originalidad notable eon la apariai6n en pL pie- 
mont de 10s primeros lagon & origen glacial. % lwar  $X~Liao, 
Caburga y Villamica inangoran premaimamwts por $ 6aabito 
andino la rrgi6n !amstre que paw a mer +i wgct lhnmtivo de 
la topografie inmediatarnente a1 mer del perolelo W. 

La aka k e a  de cnmbree y voleaws &wda 41 oeate del cuer- 
PO principal de la cordillera, es aspaz de e a g w d r s  efeotoe cli- 
m6tieos de trascendencia que es neceearie eo&- a la luz deJ 
avance de 108 hielos cnsternarios hat68 el oeeidmt? 9 de la me- 
jo r  conservaci6n en &e ambiente de - fonrmu glaoiew 
Con todo, la gleciacibn actual es redncids, al- re- 
s5duos de gtaciares en aasqnetes, corenuado IM v- a m-- 
d6n principal, mientrw que ,em la BEZZIUI& o m  & d- 
tors, con la excepcih del L a ,  ~6.10 existan Wgrlilipnates gla- 
e k e s  de &eo. No obstante, a este IWiud 10s g -~  MPL ya tL 
picamente alpinos pm m alimentaeih, per m yebgiapa y 
p@rqne en m morfologSa de ddt.elle premttan &m&mtea piatan 
y "sersep" (1). 

C S f m a  Y Z u  u e r s t o c i 6 n A l n ~ n u l a ~ q s  
(1) Bloaucr de wovocatlw Y d m  do rw @&am, 



de la U I I ~ ~ ,  termbik mejor repartida a lo kga &l d o .  y tpaa 
diimbci6n xmwadamente riipida a e  los vaIorer t6nniewy SOP lva 
dor 0rfm&ezrss qne dfien el ,clims de + Bsrontm. Is estsoi6n reca 
mediterrhea d m  menos de reis merea y a medilb que se awn- 
da hacia el sur no llega Siquiera a 10s cuatro mxes de dnraci6n, 
de manera que si en Lor Angelen hay ~610 tres mesea secos en el 
850, en Tmaco b y  a610 &os. En todo cas0 y en honor a la obje 
tividad, debs ponene a w e  a sectorea pomo Augol en la mmbra 
de h v i a  de las mayores alturaa de Nahuelbuta, con poca preci- 
pitacidn (1.140 milimetros) 9 donde el perfodo seco vnelve a ser 
de cuatro meses. Sin embargo, )a transicih plnviosa se advierte 
muy $ien en el hecho de que ,en Bio-Bio y Malleeo la lluvia cafda 
en verano no repreeenta m&s del 7%; en cambio, en Temuco el 
miemo Evalor sube ya hl 10%. 

E1 relieve mantiene aqui BU influencia sobre la cantidad y re- 
partiei6n de la lluvia. Por el ceatro del territorio la lluvia aumsn- 
ta gross0 modo hacia el snr de acuerdo eon lae piguientes cifras : 
1.025 nun. en Yumbel, 1.285 mm en Los Angeles, 1.10 mm. en 
Mulch& y 1.345 mm. en Temuco. 

7 Del lado de la costa, en la vertiente hiimeda de Nahuelbuta, 
las precipitadunes @on casi siempre mayores; no siempre, porque 
hay sectores de lae planicies litorales ,sue curiosamente tienen PO- 
ca lluvia (Tnmbea, Gualpen, Lavapie; en el Gltimo lugar 5610 caen 
884 pun.). pn ConcepciBn, como ea de esperar, llneve pon norma- 
Jihd p pe regiutraa anualmentr 1.338 mm. y en Arauco 1.493 mm. 
Aments m8s FodavSa la llnvia p plena vertiente de la oorditlers, 
ani en , m e t e  pr en contdmo 6nbe a 1.551 y 1.939 nun. por d o  res- 
pectivamente. A esta mkma entidad ,orogr&fica pe debe, en -- 
bio, la existencia del sector seco de m vertiente interior que exhL 
be hean de seqda tan aaracteristieas como las de Bnwl y Los 
Sauces; la primera, dentro de la boyeta de 1.OOO mm.; LOB Sau- 
sen, ,dmpro de la de 800 mm. M b  al Sur, valores tan bajos 6610 
re melven a encontrar en la Patagonia Oriental. 

81 d o  +cto reforsodo se produce ea lor ,&os ,mrdones 
mdinos. Aqui, la isoreta de  loa 3.000 mm. corta desde la l a m a  
dal bj& p.w gar Curaeautin y llegrr hssta ha&. i%eo d, habfie 
cpm gn &e aontompo una salvedad h p o b t e  eon el v d e  
am a &m@may en el  a d  se observa nn &ea de relstiva 
mqd,g (.?.$19 ma.) que oontrasta con 10s cnatro metros de lluvia 
we @@&a la carfa externa de h serramfes que encierran d va- 
US. 





%W0 QWZhO ,=gVba 6- -1 Rtl VdbP 
' Tmm (Up), o d e n & a  

ltln Ja lima dle k Q&, d promeQo t M w  que en Camp. 
QiBn ep &e 18O baja en Contuha a 12,6O 9 en he Damfaguea 
perch 8 mer 8610 de 11,60. En Concepei6n, las temperahmw de ve- 
~ w p n  todavh tan templadas aomo en Loa Angeler (4 190 en 
entwo), p z o  la erirtencia de depremones favorables weka pro- 
h g m  fugamente ha& el sur 10s calores de la costa de guble y 
entomes ,hw m f i x i m  absolutas pnsdem snbir de 10s 309, en tanto 
que 18s lnfnimae $e invierno, por emepci6n, alcamm o baian de 
lor 00. La importante ea que la presencia mafitima impone llDa 
veri piis en la costa la mederaei6n cli3n&tica, cemo lo dejan ver 
las  {ever amplitudes annales (8J0 en Concepci6n, 8' en Contulmo), 
a h  @bando' lae oscilaciones d k r h  no son despreciables (superio- 
ses 8 110). 

En resumen, lo que en verdad intercsa retener ,de ceste clima 
e8 el hecho de que la relativa mayor Pumedad p frialdad que lo 
definen, detemhta una zona lEmite para algunos cdtivos J abre 
poribilidades para otros. Por lo ,pismo, se inaugura aqni una re- 
gi6n agrieola en la cual el riego time una impoaanoia muy li- 
mitsda. , 

,pismo p n  la m&a&x &&a, 
& 

L a v c'g e t a c t 6 %.-De acuerdo con la ,mayor $medad rei- 
nante, la vegetaci6n hidr6fila en principio se haee m k  densa p 
mece en tama5o. Decimos en principio porque hay Que tomar en 
menta la pan @evastacibn del bosque efeetnada por el hombre p 
ademh dertas oaracteristicrra locales del clima qve pareeen no 
fomentas! en damfa la existencia del bosque. Con todo, en esta 
regi6n oomiearcan lae res-= forestales de gnthtica importan- 
&a ,qme pones el p&. 

No re trata, pues, de extensas p continues manchas de boa- 
qnes, b o  de 00mentreciones arbBreas que se prodmen en 10s 
siiior hhedoh La veget&h #e inteneifica a lo largo de lor PIOB, 
forman& $ipioos b o s q n s ~ g a M m  o en las vertientes con bueaa 
expt&&h Bn 10lr htdWios, el bosque ha desertado de loa lo- 
qmjm ddWdar d tad@ p sQlo em la parte e d e m a  del pienwnt 
qa&m hOlra miakdps ,que fie aon~ervaza inteudon-te em 
lw pmptm s.raur & y pars pltoveerse h le&. E& ea- 
Oonow de mr6- de lrtanrhkh p de una vegetadk &e par- 
quw en el pa@je hmia d bollpas campqoto se sjusta a lo qm OCU- 

me an 03 ram lsorte de Is Jrcrontem. 

' 





.L a H i d r o g r a f i a-Los $os torrentosos y por momentog 
rbpidos del centro, lae eajas amplias y loa lechos divagantes que 
distiagdan a 10s cursos de agw bajo climaa con poca *en& 
de la Uuvia, no ,encuentran parang611 en 30s rioa del Sur. En la 
Frontera, en la mayoria de 10s caaos, 10s rios corren encajonadoe 
profundamente en el piemont (v. gr. Renaico, m e c o ) ,  m agnas 
son calm- y limpias, SUB oaucea est& accidentados por mtiltiples 
bancoe de arena impreaimando ademk, por la eonfignraci6n de 
SUB cuencw engrandecidae por hi imeros afluentes y por 8118 d6- 
bitoa muy cdderables .  

El Bio Bio, el Imperial y el ToltQ, reunen especialmente easj 
todae lw anteriores oaracteristicaa; el primero con cerca de PO0 
m3/seg. en la deeembocadura y con una hoya de caai !Z4 mil Jzme. 
que drena en la depresibn intermedia un espaeio mayor que la 
distancia comprendia entre dos paralelos es, sin duda, el mSa re- 
presentative y el de mayor importancia eeonbmica para la regibn. 

El r4gimen proporciona otra baae de discriminaci6n, que 
estriba en la persistencia o po de un enriado de verano producido 
por las aguas del deshielo; aquellos e o 8  que todavia 10 aman co- 
mo el BEo-Bio y d Cauth se pucden calificar como aistemm hid~o- 
grm~os de transici6n reapecto de loa que comienzan con el ,Tolt&. 
que son de regimen 6610 de puvia. El menor caudal de 10s rioa de 
la Frontera pe produce invariablemente en loa primeros meees de 
otbfio. En cambio, la 6poca de mayor crecida coincide con !os me- 
sea invernales (junio y julio). En el Bio-Bio la Uena que deriva 
del deshido ocurre en octubre y noviembre. 

Uaa partienlaridad nueva ,abona en favor del Toltkn, para 
qne om este rio se inicien hacia el sur 10s caraeteristicos sistemas 
fluvialee sureiios, es la existencia del leg0 Villarrica en nu auen- 
OB superior. Bate, con gu efecto decantador Robre las agum, hace 
del mencionado m o  de agua el primero de cierta importamcia 
influenciado directamente por un lago de piemont. 

&toe rSos de la Frontera, cual m6s cual menos, han desempo- 
a d o  papel en 1w comunicaciones, probablemente algo m% 
dnrante la coloniarmci6n paaada que ahora, aanque nunca la na- 
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* laiZalmasamlor (V-i*a el * io  *la dab 
uespara" ClJ. 2;er fEsgol3idaa del me&@ €ad43 b* Bllesh 
do & B S L ~  ebata Clldj.o& de I3prrrrse h f m e t S a ~ a s  e ine&i&iblm, 
lo w k w  god&b l!lmmlw la balm fams de la rn- a?. kBRm- 
tew p- -&@& act116 rn ~cwt fs  de I s  ha& 
el sur,  erpEem&o entre otras c o w ,  la tardia fnndaeih &e Los h- 
geles (1739). 

Pgr p i ~ o  W o ,  ea de jmticia awegar que las Emem militares 
no enoarman to& la verdad de la ocnpaeih de la kauaanfa. Pw 
r a  entdez  eet0 hay que reowdar la natmaleaa tan espeoial de 
la guema oontra el indio, ,qne naaca fne continma ni contra m fren- 
te earmpacto y orgadnado. Por el contrano, siempre hub0 desde la 
Coloda y a lo largo del alglo XIX, diversos tipos de contactoa eon 
el media Xqena , -sea  misionales o comerciales, pueato qne habia 
tambibla gradoe muy diveraoe en la belicosidad del natural, s e m  
loa lugaree. Est0 time su importancia porque mueatre que la geo- 
ga f i a  de la vincdacidn fnncionaba con cierta regdaridsd antes de 
Ia ocupaoih. El mkmo Domeyko que recorrid k regidn, describe 
en este sentido detalladamente 10s do8 caminoa longitudinales que 
existian y se frauentaban en ma 4poca. 

Del camino de la costa, dice qne p e d t i a  ir desde Concepci6n 
a Valdivia, psaando por lw fuertes de Arauco y Tncapel p que 
lo -ban loa comerciantes para conducir hssts Comepcidn el 
ganado vaermo que mmpraban en lor llanos de Valdivia "hacihi- 
dolo pssar en partidas conaiderables por todo el territorio aranca- 
no liin d r  el menor impediment0 de parte de 10s indigenas" (2). 

La frontera oficial o militar, en cambio, avanmd desde el nw- 
t c  bon r4pide~ y deciaibn s6L desde 1668 (la primera conqnieta 
habb  terminado en 1602 con la destrucoidn de sh siete ciudades 
aciagas). De todos modos, a1 momento de la visita de Domeyko, 
Is frontma no ma aimplamemte le llnee del Bfo-Bio, ya que p ~ r  Ir 
cosb b b b  penotrado la oeupmi6n hasts hs h s  del faerte 
%=pel (norte de Qafiete); desde allf se apoyaba em el h e r b  de 
N&miccnto p tambih ea el de Negrete a1 sur del 60 y Bind- 
rnmae, en el de &os Angeles y Santa Bbrbara, a1 node dd M a -  
Bio. 

EGEls o m  motivo de la deatmoaibn del fuerte de  N w t e  (ea 
1859) que se materidin6 el rhpido ade lmmiento  de la &e@ &on- 





m~ hnegc~ erh hporUkneia o entrahan ~&&kmae&e en d B %  -’ 

siguiendo 10s vaivanes de la mndw pacia el oom6n de h 
cania. Los primeros en perder todo aignificado o en dpeaptrreeor 
sendlamente fueron loe hertee de 3a h e a  del 13i0-5sio (Sants 
Juana, Ban Carlos de PurBn, Nacimiento, Negrete, etc.). A m  CUBK 

do ’hub0 un momento, antes de la fundacidn de Angol, en que el 
fuerte de Nacimiento concentr6 casi toda la actividad: militar y 
pionera en desmedro del de Los Angeles. Eclipsado despuBs aqnel 
fuerte por Angol, Bste declin6 a su vez ante Traiguh y Victoria, 
en especial cuando el ferrocarril lleg6 a esta jdtima; finalmente, 
le correspondid el turno a Temuco, ciudad que pas6 a ser el nfi- 
Cleo mia bullente y activo de la expandida Frontera. 
1 La ocupacidn implie6 la apropiaeidn de la Tierra, intrincado 
problema en que interviene tanto el Estado como 10s particulares 
y que trajo consigo una profunda modificacidn pel paisaje. El bos- 
que se explota y pronto se declara en retirada en el piemont y en 
las alturas de Nahuelbuta que Be cubren de aserraderos; en el lla- 
no se agrandan 10s claros con el roce que marca la aparicih de 
10s campos y la pradera natural se aprovecha desde temprano. Al 
parecer, la utilizaci6n ganadera de la tierra fue un inter& que 
surgi6 robusto en 10s primeros dias de la Frontera, de lo contrario 
no se explican 10s saladeros de cueros en 10s pueblos ni 10s robos 
de ganado de que gaban cuenta casi todos 10s dias las autoridades 
de la Bpoca; por lo demb, el propio Saavedra en su Memoria de 
1868, deck que el comercio en el Departamento de Nacimiento era: 
“bastante considerable en ganados y kinas que se extraen de la 
Araucania en retorno de licores y otros artieulos de conamno’’. 

El cultivo del trigo arraiga tambih en 10s primeroa &OS de 
la pacificaei6n, aunque al psrecer debi6 esperar dgo m b  para 
encontrar el Bxito y auperar la ‘Yalsa fama” de la tiema fimte- 
rim que pes6 particdarmente en este oaso. & este sentido men- 
ta Lara (l), que Buster,  el gran ohentador da la naciente eeo- 
nomfa, no tenia una producci6n asegurada cuando instal6 en An- 
go1 el primer molino con capacidad para 40 mil fanegae “pnrque 

, 



Be m f a  Que 10s terrenos no arm apFqiade8 paw Irr Wduccibm, de 
C W e l e S ” .  

La ocupacida finaimanbe Wajo C O ~ S ~ ~ O  la p g ~ & n  tdto- 
&,l del indigena, planteando Ia integscuei6~1 oultnrd, social y na- 
ai& de b~ ram dominada la qme debi6 &nt&r up aambio pro- 
h d o  en m secular modo de existencia. 

E z a i  8 a r a u e a 0.- La Arancaefs eigue siendo el 
nombre pssado p presente de la Frontera; con 61 se evoca el am- 
biente fadiar a1 indlgena, la existencia de la realidad ancestral 
de un pueblo p el paisaje con el cual solidarb6 en la lucha lar- 
ga y vigorosa que atent6 prolongadamente contra la unidad del 
territorio. 

Aq< la arqueologh encuentra un campo inmenso de traba- 
jo para rastrear las huellas m L  lejanas de oste pueblo inmipan- 
te de agricnltores y guerreros que viviendo en un medio boscoso 
no fue un pueblo que utiliiara y dependiera directamente del bos 
que (1). Los cementerios, la c e r h k a ,  10s objetos de piedra y ma- 

han ido revelando muehos aspectos de la vida del indlgena 
itivo de la regibn, p no s610 del mapuche, puesto que h- 
se piensa que la Frontera ha visto florecer una cnltura ante- 

; es lo  que queda por demostrar plenamente (2). 
Con todo, el resto material de una vida pasada no e8 lo *eo 
queda de 10s primitives pobladores de la Araucda, p e e  nrt 

anente importante de ese pueblo sobrevive confinado en la6 
amadas reduccionea indigenas y es esta realidad humana y et- 

interesa a la geograffa. En nuestros 
10s 130 mil mapuehes reeonocidos como 
a antigua Frontera (3) p a juzgar por 
a minork que pueda ser declarada en 
=os de eiglo 10s arinmmos no pasaban 

) En un estudio recfente el @?&raio nortemnerleano David de Leubenfelrr 
propone la b I a  que el weblo a r a u c a ~  de agrIcuItarw mwk6 en w 
edableclmlento marcad8 eferencla por el claro del boalua o l s  tlem 
ablerta. Mem6.s la p&a del roce para mejorar lad emp~tada6 en 
m agrleulture semlllfa ham detarmirvado eventualmenta un nayor re- troceso del m e .  

Anterlormente Bermiaqer (1920) sobre el miemo tema habfa aik- 
mado pue les estirs densldaded Wgenes babrfan lmpedldo el ovaace 
del bosclue en el postrglaciai. 

Q) Idea we mtenta el wue6 o naturallsta norteameri-0 DII- e 
h k n d o  en cuenta%erh cerhha y ~igunsa C~SVES iftfcps & 

falomoriaa por 61 encontm&s. 
(81 Brand c4mIduaIldo lW r et0hJa y c u l m -  m&g dtf1- 

al*b im mu perwnss e l Z e r o  totpl de , 



#zwlmim mkmm* lyIl 

Esta poblaaih nlapuche se reparte piueiphaeate en h pza- 
vincia de carktln, quae aobija 8 96 mil hdiw (76% de loa 
mm) y en 1yI;alleco (19 mil), una menor pmporci6n radica en V* 
divia (7 mil) y menos todavia en Arauco y Bio-Bio (4 mil y 2 I& 
respectivamente). I 

En Cauth existen m h  de dos mil reduceiones y el nfimero 
de araucanos que viven en ellas representa el 26% de ;LB pobla- 
ei6n ;total de la provincia. Loa niicleos de poblamiento indigena 
se disponen en la proximidad de Temuco, paraieularmente a1 mr 
de la ciudad (Padre las Casas) y en la hoya del Imperial hacia 
Nueva Imperial y Carahue, en Lautaro, en Pitrufquh Bobre el 
Tol th  y en Villarrica. En la provincia de Malleeo el dement0 
mapuche alcanza 8610 a1 12% de le poblaci6n total, encontrhdo- 
se las reducciones de mayor importancia en el contorno de Ln. 
maeo, Traiguhn, Angol, Collipulli y Victoria. 

A pesar que una lenta transculturaci6n ha modificado mn- 
chas de las costumbres e instituciones indigenas y ha facilitado 
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m ~ m  10 qrre leg&imamente L e 8  perlien&% oomo b lam y 
a a-dos tlpicqa (L t&ma la P W & i m n  oasi to& en @ &lo 
pasedo), aino lo que w m8e m v e ,  cmmvau tambi4n, 
vida, ceremniales y tgenicas de trabajo totahenbe primitives. Que 
la. mca siga siendo en rauch0.q lugares el laic0 y pbtoresco “habi- 
tat” del medio ind5geaa y que la tierre. se siga trabajando absur- 
damente con 10s m6todos mss rudimentarios son qGzb los dos 
aepeetos que componen el Bel retrato de la candici6n social y eco- 
ndmica del indio. 

Lo iiltimo ea muy serio, porque el mapuche ae sustenta de 
la agricultura y de alguna erianea (ovejas), y porque las reduc- 
ciones ,controlan todsvSa ,en la regi6n alrededor de  una^ 400 mil 
hectireas. Estas tierras se trabajan extensivamente en ndtiples 
expiotaeiones y en propiedadea sin cercar, en rotaciones hade- 
euadas, sin abonos y con sobrepastoreo de animales. Por refeien- 
cia a1 resultado de este tipo de explotaci6n en las tierras situadas 
a1 sur de Temuco, se habln del “cintur6n suicida”, y la designaci6n 
no es meramente imaginativa. r 

Las tareas de educaci6n y ayuda t6cnica no admiten siquiera 
cutirse en el medio araucano; no bbstante, la soluci6n r i a l  pa- 

ce estar muy ligada a1 debatido problema de slas comunidades 

Esta vieja cuesti6n hunde sua ralces en las leyes constitati- 
vas de la propiedad en la Araucanla ladl que en una primera 6po- 
ea discrimiiron con equidad y buen sentido en favor del indl- 
gena, protegihdole en su capacidad relativa y reeohociendo la 
propiedad indivisa o comunidad (ley de 1866 y otrm). 

Ls realidad de 10s G o s  pasadoa ?no 8 m06tra.r 106 p6eimos 
efectos de la indivisi6n sobre la productividad y la eonservaci6n 
del melo. %to prepare el camino ,a la nueva tendenoia de la le- 
gislaci6n destinada a fomentar la divisi6n de la comddad por 
qazones econ6micas y como un medio para d q e r t a t  nn inter66 
aut6ntieo por la tierre. Fil nnevo sep$rith qae anponfa aa mejora- 
miento del nivel cultural del indio, enoontr6 expresi6n en la ley 
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&e Ia&as ( T m m ,  VicB&a, Naeva 
&via), b(y0. el obj& de dividir lau e 
tamWn cornpetencia para conocer loa 1iGgios r e l a b b  
M a s  tferras (1). 

En la prictica, a pesar de que una derta a iv idh  fne acti- 
ble dexttro de la 5trriedicci6n de algnnoe jwgado.oe (130 mil Hee. 
se dividiemn en 14 mil hijuelas), en conjanto la o h a  de divisih 
result6 inoperante sea por dificultades de procedimiento d&s 
das de la propia ley o gor razones de indole nada ediffeantes que 
no ea del cam comentar. Por lo demb, en 10s parajes de alta den- 
sidad hdlgena, le divisi6n no fue tampoco efitosa, porqne end& 
g6 rhpidamente hacia una marcada atomiaaci6n. 

En resumen, el problema de la propiedad indigena y el de 
la productwidad de una agricdtura de subsistencia, reflejo de la 
eondicidn total de la minoria araucana, sigue a la espera del es- 
tudio sin compromisos y de la solneibn definitiva, la que no 66- 
lo tendrP que ser legal y econdmica sino que fundamentalmente 
humana. , 

Las earaeterhtica del pobzudento.-La reparticidn de la actual 
poblaci6n muestla a una regi6n pr6digamente poblaaa en todaa 
partes (1.146.638 habitantes en 1962, representando un 19 por cien- 
to de la poblaci6n del pais) (2). En consecueneia, el nihero de 
hombres cuenta menos como factor de diferenciacidn geogrifica 
que el tiempo o duraci6n de la ocupacidn de la tierra, circunstan- 
cia perfectamente discernible en el paisaje. En este sentido, no 
s610 por su gran poblaci6n, eoncentrada en un Area mPs pequeila 
(42%) se justifica separar a1 nficleo nrbano e industrial de Con- 
cepcidn con sus pueblos sat6lites del carbbn, del resto de las pro- 
vincias fronterizas. 

Ahora bien, si se considera individualmente la evolucidn de- 
mogrtlffica, g gereibw a su vez ‘elaras diferencias entre las pro- 
vincias. Cantrasta, gor ejemplo, el repido erechiento reciente de 
Concepcidn frente a1 estatismo de Arauoo, el prudente aumento 
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e Bio-Bio p Malleco frente a la inesperada mgresi6n de Cautfa. 
oncepei6n que hasta antes de 1940 ern aveiitajada en poblacih 
or la provincia de Cautin, en 10s doce aiios sigaientes anmentd 

mota en nn 25%, lo que 'en cifras absolutas equivale a mB% 
cien mil habitanter. 

comienzo de la ocupacibn, la c a v a  demogrBfi@a de la6 
hmrporadae e8 sensiblemente semejante en tOdaS ellaa 
el rhpido enriqueaixniento en hombres de la fiontera. 
culmina en e1 siglo pasado. Ad, Ammo es&e 11975 p 
de 45 a 70 mil habitantes, despubs exp&men.ta on li- 

gero retroceeo que viene a equilibrarse en 195%; Blo-Bio u u h h a  

& y eaimene mrn~ 



pszhenvter rea tamidable 5-a a w e  112% J 1907, en emin I 
rPa& L pobl@ci6n pa6 de 7 mil a 177 nnil almse. 

M e  p s r e l e h  demogr&fico debe dar cuenta ademb de koa 
qw&a de la hmigraci6n extranjers atraida por Ia colon*& 
Olidal. En el peblamiento fronterizo tuvieron partbipaei6xt a+ 
VB alganos -6 alemanes y dms ,  notablemente en Oinasdes 
como Temuco y Villarrica J en lugares como Contulmo, €Ionway 
p GE.lvm+o; pequecos grupos de boers 3 de Mandeses Be eutable- 
eieron ademb en Oorbea J de espafioles en Lantaro. 

imMa&h actual y Zas dudubes-ll cuadro demogrHfico actual 
prpmta do8 zonae densamente pobladas: Concepci&n y &&in, 
den& ae ubbn las doe eiudades mayores de la re- 88 alcan- 
5an las d d d a d e s  medias m6e altas: 72 y 21 IIabb. por Ed?., 
eu 1as demPs provincias las densidadee son modeatss (12 habts- por 
-2), per0 superiores a1 promedio nacional. La distincibn eiem- 
gre selativa entre poblaci6n urbana y -1 s h e  aqni pars des- 
taear una vez mds el aspect0 colonizlrdor del poblamiento de esta 
parte, puesto que aun eonsiderando al niicleo antiguo 9 urbuno 
de Concepcidn es la poblau6n rural Is  que se impone en la with 
con also msS del 50%. Si se descarta la provincia de Concepci6n, 
de elevada poblaci6n urbana (213 mil habitantes), en el resto de 
la regi6n la poblaci6n rural llega enton- aI 66% 

Sin embargo, a despecho de esta realidad, las ciudades se Baa 
levantado para bdicar que son la expreaidn material del verh- 
dero desarrollo de una regi6n nueva, y en esta parte hay varios 
tipm de ciudades. En primer lugar Concepcibn, el viejo nfiolen 
singnlarisado por el notable crecimiento contemporheo. Tercera 
ciudad de Chile por su poblacidn (120 mil habte. y 450 habts. per 
-2 de densidad), signifies m& geogrlrfjcammte al eoluriderarh 
en %n conurbacidn de Taloahuano, pues redondea entonees lor, 
175.000 habitantes. Fenecida sn antigua importancia milittar p ad- 
d t r a t i v a ,  su noviaima diversifioacibn de fhnciones come a pa- 
aejsg con lm procesoa recientes de industrialbacibn. Su poaicidn 
en el m&in de Chile traditional atrajo laa comunicaciolles, de 
modo que tanto el camino, como despds el f e r r o o d l  (X874), 





b his wzdwtor awwaararioe. m&mo SB 
-%et= nu emb~.dle industriet es cambia, eg t&as &ns el 
6Whb acnweto e infeltable de la e c a d  lacal sa el molime de 
W o ,  sea SI nz0PO. o el peqmefio m o b o  maqdem, enao81- 
tr8bZo huta p el msaS see6ndito pmto poblado. El acondiciona- 
d n t o  de est8 e c d a  a1 Bervicio del campo ae completa CIW 

61 asmadero permmente en la aercanh del pueblo, o el ambulan- 
te que se desplaaa tras el bosque y eon la bodega que atmmula la 
producci6n en viaje a1 mercado, puesto que la mayoria de eetos 
pueblos no son nada m L  que eao: puntvs de embarque y de ex- 
pdici6n de los pgoductos de la t i m .  

. Otro aspeeto pintoresco de 10s centros urbanos de poblacih 
eswa gl la prPctica de an comercio B una eacals muy redueide 
que se dmomponen en mclltiples “tiendas” pequefias y “barati- 
110s’’ en 10s cuales se vende de todo un poco y que son, sin duds, 
junto oon 10s “saladeroa de cueroa” que hemos Fncontrado en Na- 
cimiento, otras tant- reminiscencias de la vieja Frontera. 

En shtesis, humanamente la Frontera actual presenta una 
notable variedad de paisajee que tradueen las diferencias fiaicas, 
dando b veees lugm a profnndos y abruph  oontrastes, esp& 
mente en el sentido transversal. En el aoroeste se define un sec- 
tor del territorio recargado de hombres, en el que la industria y 
el bosque artificial juegsn como factorpa de una rhpida mutaci6n; 
en Ja montafua de la casta del lado del mar, loa recurs08 del snb 
suelo inEarmm el pobldento,  mientras que en la vertiente in- - el hombre subor@ diaconth81t1ente la8 psndiientes ma- 
vea y h “replats” mediante lm iiltimas viiias de mulo, 10s eulti- 
PQS de ~wano p 10s pafioa de pinw que eundezt 8in cessr, procn- 
rando disimnlar loa estragas de la erosib. En 10s llanos de la de- 
pressbrr b- loa h o m h  se ampan y b vida a EIIl) &- 
dp&s; sia embargo, sl hombre agriodter domiaa el hw-ado, 
p-b-0 no trigo, sin0 q w  o & & t d o  ciortes 6xmi&c& 

J - 
Y el e @a ir&w&l em -0 a 10s pnam. )wMJ=-J 

~mnon& e1 d o d o  eacenario d0 lea 
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Lo SOFprendente m que ea el rrrazlbiclo laq&ncWp1 =Q hag - 
tes Bmacos. Nada jrmmpe do knprovlso, ni siquka d boeque; 
el miamo eatablecimiento h- ~1 m b h d o  con p-; 
aG, en las cercanias $e loa Aagelee y Wal tdavIa l o y  Endor 
de una organigacidn mny semejante a loo de Chile Central. Y a 
propbsito de la habitacihn, el adobe ~p la pa$, materiales tipkoe 
del eentro de Chile, penetran tozudamente en el norte de la Fron- 
tera, combinbdose poco a goeo con la medera haata eer domina- 
da por Cta en el sur. E s h  fen6menes se corresponden en reslidad 
con una transicibn paulatina que nos pareoe la dimensi6n m&R jus- 
ta para interpretar geograficamente a esta regibn. 

El abundamiento que se ha heeho en 10s phrafos tlnterioree 
de las caracteristieas humanas de la regi6n basta para entender 
que espacialnente la vida econdmica cubre dos dreas mareadamen- 
te antindmicas: Foncepcibn, eon eu florecimiento industrial y PU 
coneentraeidn financiera y demogrd6ica; la Frontera, con su agri- 
mltura extensiva y monoproductora, y donde la palthra hxodo 
empieza a tener a l g h  significado para 10s hombres. 

a s  e o m u n i e a e i o n e s  e n  c s t a  e c o n o r n f a c  
rejamente con el progrew de la colonizseibn, la red de eomuni- 

nes se fue complicando y hacihdose m&s expedita. Concep- 
atrajo las rutas. como se ha sisto, que h e g o  ee ertendimn 

costa hacia el sur para unir a 10s cantros carbonEferos, 10 
en especial con la construccidn del notable puente 

io. Por el centro y con posterioridad, Los Angeles 
punto importante en el trbsito de la ocupacidn y 
e siendo un lagar intereeante de convergencia de 

, e m  duda, el paso decieivo en este domini0 fue dado 
neamente cuando e1 ferroearril franque6 el Bfo-€KO (1888) 

que consolid6 la integracibn de la Frontera con el reate del 
fe. Hacia 1890, vencido el Malleco con el atrevido viaduoto, la 

ciudad que pmaba a mr mLs 

e del Bio-Bio y sobre la Carretera Panamericana. 

via ferrea llegaba ha 
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Wbs did pilam-. Wrde, el tren 11pgaba a Tmw keg@ 
cadas mmsbs Wmm a desmbomr en 

pulmao &e ;Msts em3n6~&w, el ferrmard es lwb 
hat de vital importancia en e1 tr-e de 10s pr0d-a de Is 
Prontera; el trigo, ganado p la madera salen prineipalmente 
por tren derrde la ragfbn. Es explicable, entoncee, que en la ma- 
yorfo de l o ~  pueblos pequeiios la estacidn del ferroeaml con BUS 
insttalacioncs sea el servicio mHs excelentemente vivo y animado 
del Dueblo. Ahi est6 siempre dispuesta la bodega para ahaeertar 
el grano, el pequeiio corral para recibir el ganado y la caucha pa- 
ra colocar loa “eastillos” de madera 

La influencia de loa rios no ha sido preponderante en el pro- 
greso de 10s medios de circdaci6n de la Frontera, al menos en lo 
qve respects a la navegaci6n fluvial, as$ lo dejan suponcr todas Iss 
notieias oficiales de la ocupaeibn del tenitorio. Seguramente, pen- 
sand0 en este heeho, alguien lleg6 a decir que el Eo-Bio era el 
rio m i s  grande p mis infitil de Chile, afirmaei6n que es razona- 
ble s610 desde este punto de vista. 

La ,verchad ea que la navegacidn interior practicada a una ea- 
rnla importantese estrell6 repetidamente eontra 10s obbtleulos na- 
turales cop10 el embancamiento de lap desembocnduras, 10s bajos 
fondos arenosos a lo  largo $e 1019 cursos de 10s rios, l a  grandes 
drboles cafdos p las piedraa que obstruian la navegaci6n segnra. 
Tales dificdtades requerian, desde luego, pesadas faenas de lim- 
pieza eomo la ordenada por el general Saavedra a comienzos de 
1663 con el objeto de haeer viable la eomunieacidn Rsvial en el 
Vergara entre Angol y Nacimiento (1). 

Si hesta la actualidad la navegaci6n interior &e lilnita a al- 
w a s  seccionea menguadas del curso inferior de 10s rios (Pnerto 
Saavedra-Carahue J TolGn-Comni), se puede ver en cambio, una 
notoria influencia de 10s eursos de agua en ,el traeado de 1m N. 
tas terrestres. Esto se aprecia especialmente en Cautin donde 08- 

minos y vies f6rreas aprovechan sabiamente las amplias abras de 
10s rios de origen glacial. El &ico cas0 en que la linea f6rrea no 
corre pgralela a un camino de importancia en esta provhcia 5’ 
aprovechando un valle fluvial es la rnta hacia Villarrica, puesto 

=ape e m i d ,  
Desde 





E l  o o m ~ l s j o  i n d u s t r i a l  dle C o n c c p c i b n ,  
;ta h i c a  BW industria sidedrgica del pa& ne localiea ~n 16 
coets de Concepcidn y au eetablecimiento ha &terminado la ~ p &  
ricida de un k e a  de actividad secundaria extrsordinariamente in- 
teresante qne exdota 10s recnrsos de variada indole que existen 
en el contorno. 

I& fijacidn de la industria en esta parte obedeee a la sdlida 
base geogr&fica Que presenta la regidn y, muy en particular, la 
noya del Bfo-Blo que reiine todas las condiciones idcales para 
colaborar a un vigoroso proceso industrial. 

En efecto, en esta extensa ‘hoya la industria pesada del ace- 
ro y las fhbricas de celulosa, grandes usuarios de agua, encuen- 
tran ,abundantemente este elemento ; las usinas de todo tip0 tie- 
nen asegurada su provisi6n de energia ’gracias a la construcci6n 
de la Central Abanieo, que ihciona en el alto Laja desde 1948 
con una capacidad por el momento, de 86 mil kW. (1). 

Si a lo anterior se agregan las ingentes plantacioiies artifi- 
cia)es hue enverdecen loa aledaiios de la cuenca de! Bio-Bio, 10s 
mfiltiples- recursos proporcionados por el mar y la considerable 
riqueza carbonifera del subsuelo, se tienen 10s antecedentes fun- 
damentales que contribnyen B explicar el notable fendmeno de 
concentracidn contemporhneo de la industria alrededor de Con- 
cepcibn. 

La industria mtractiva del carbdn.-La costa de Concepeidn p la 
peninsula de Arauco guardan en el subsuelo 10s prineipsles yaci- 
mientos carboniferos en actual explotaci6n, que a la vez son 10s 
39s valiosos por su poder caldrico. 8 1  carbdn de esta zona fue 
desde el siglo pasado la fuente de energia del pais y su larga 
explotaci6n termin6 por originar una serie de pueblos mineros 
tipicos desarrollados a expensas de 10s “chiflones” y “piques”. 
Estos pueblos grises como se podria llamar a LirqiiCn, a Coronel, a 
Lota y a Curanilahue, ae disponen m L  o menos en una linea desde 
el primer punto hasta Antihuala y acojen a una poblacidn traba- 
jadora de 21 mil personas. Es decir, que desde el punto de vista 
humano la mineria del earb6n es tan importante como la del sa- 
litre, con la. difereneia que todavia es d~ concentrada. 

LOS c~rbonm que Re extraen son oarbones tfTCiariOS del ti- 
p~ hdag 9 &pitos, 10s cuales forman mantos de rumbo norte-sur 



wpe$ de ~ c n &  o m  et uumtern de hafa b i a  d W R  
de WWSMLWB 39- loa d-6- m b  ti- 

COS, k b i t b h e  er&- $% p~&!& el  hWbWbb dp &@@ 
(b&8 de Doropel), ea el se 0ma00~1l por b nwve 
~ l s n t o ~  de carbba De &?m, &a dos o tw BP$ & p m  de epsove 
drar~e eqa6rpicmneate. ~ a a  I I ~ ~ I M  dep6~ibe isdm &mb, 
caolin p srcillrr que se atikian oon fieas sordpdcee (&&a). Dentno 
d d  pie0 menciodo, el  hOriEont0 &a Coli00 Jim gwerclBo tembi6n 
una actividad miuera ea le plaaicie oo&dmW de Nsbmelbuta, en 
la provincia de Aramo. 

Lm faenas de m o r  importamcia se reahsl~ ea loa oentros 
mineror de Lota y Schwdbger, goeeehea ,de &a eampoo de clav& 
da de la bahia de Coronel. Aqni kbwm la6 dos compaEias mirr 
poderosas que aportan en t-0 media el 80% (1,7 millones) de 
la prodnecidn naeional de carb6n y oaupan a 18 mil personae. 

De estes minw ee extrae c a r b h  $e mantoe submarinos situa- 
dos entre 400 y 800 mts. bajo el nivd del mar, de modo que las 
labores llegan ya a eineo kil6metros de la costa. La producchb 
que ee obtiene consiete en carbones p d o s  de .dt~ poder cd6rico 
(supenores a 7.750 ealoriae); lo6 yacimientoa pmeen todavfa re- 
servas eonsiderables de earbones de esta daae (96 miXonee a la 
vista y 58 probables). Las empresas explotdorm cuentan con 
barcos de earga J trabajan con m6todos mewmbados. 

InmediatameTte a1 norte, quede la mina de Lirqdbn, la cual 
&Sere de lae anterior- por su prodaecibn rnodeeta (140.000 tons.) 
y porque eeta formada sxdusivamente de carbones livianos (Lip 
nitos). 

En Arauco prcdominan campos de carbones nobles, pero la 
extraccih mrre por cuenta de eompa3as modeetau, ae  orlo lo que 
la actividad ee fraccioIlrr en varias a paquefias qns por lo 
general ocupan a menoe be mil hoinbrea y en conjunto proclucen 
laae 300 mil toneladaa por atia (1). 

En el momento m b l ,  la indpllariir del tmrb6n ne va Oocada 
I problemas de prodwi6n y r & s W d ,  derivab de m inerea- 

1 UamAo 

’ 



La situaeibn hasta haee poco era singularmente grave en el 
cas0 de Schwager, pues se sabia que de eontimar-trabajmdo con 
el antiguo &sterna de explotaci6n g de transporte inelinado no 
se podrfa prolongar el trabajo m&s all& de 1961. Feliemente, se ha 
puesto en marcha un plan de racionalieaci6n y meeanizaeidn de Ira 
fnenas que beneficia a las grrandes eompafiim J que euenta con 
el apoyo financier0 de la C O W 0  y del Banco Internaeional. 

En virtud de esta gestib, pn Lota y Coronel se podrh traba- 
jar modernamente s e g h  el sisterna de la h a  horizontal, es de- 
dr, argwtizando la labor en pisos de explotacidn y utilieando 
M i c o a  horizontales con le1 objeto de ahorrar mano de obra. La 
indwtria, en oansecuencia, no corre el riesgo de morir mu7 pron- 
ta en la regiC que la vi0 nacer. 

Hog por hog, el h a  negra del carb6n gravita euormemcnte 
an Id c~oaolafa de Is regi6n y del pale. En el pesado qniads su pa- 



&rea del carbdn hay w e  s k p ~ ~ o n e r  
€1 &rea del &cero. El sign0 de Is s-tb s el Alto Ha~ao do 
Hnachipata, conatantemenbe emenado *de 1980. &a Bsba re- 
presents en el litaral de I;bno.cep& 4 gNLR &aerm &k% em 

0 
a t ravh  de la Comp&ik de Acero de! &&cQ. 

La cuenca kuUera ha aid0 en Cbneep&n, como ea t a t a s  
partes, un factor importaate en la localkacib de la hdwtria del 
acero y en este sentido Huachipeto es el ejernplo m L  significati- 
-JO dentro de la eoonolpfa ,&ilena de integmeick Q mmwntmci6n 
vertical de una industria a partir, en &e cas% de las minas de 
carbdn. No obstante, talgbien ham inflnido erc la forzuaeibn de ese 
eomplejo industrial que es Enschipato, la8 buenas eondiciones 
portuarias del litoral y 10s grandes csudales del Blo-Bio (Hua- 
chipato es e1 principal usuario de agua con un conmmo de 80 
millonee de m3). que por otro ledo, produeen la enepgia que aoa- 
Erne la empreea. Con todo, dads la natmaleea tan fimdamental 
de esta indwtria, eu fbcil haginar que m subsbate edlo sobre IB 
base de 10s recurnos del contorno inmediato, smo que reclam en 
un grad0 amplio el concurao de lae regionea m L  lejamas del pe&. 
Si bien ee eierto que las 330 mil toneladaa de carMn que m ~ u -  
me la wins ,vienen de la prorimidad (l), el h k o ,  en cambio, 
wocede del Norte CBieO (ee cozuumep 500 mil tms .  annalmente), 
y las calieas fundentas se tramqwtan dede  b iab Ginareuo, OEL 
el extremo auetral (IO0 mil -). 

En la actuaWd, Haechipata 88 una verdadeca w a d  i d *  
trial ,con una pobWin $e 6 mil trabgjadmw que & ereew 

pro de la diver&eacith eeont)llpica, et& b&nb  ib ZS 

de 
de 



d5&&801 del product0 priacfp 
Br grrh p W s  d e  ea~aturm, 
bd- molimn, refizladora 
10s &sechor de la a e d a ,  fYtbFicr de earbaro, &e caleli y posi- 
blmente, c3e cement0 ,fi%rico y cemmta-asbestos para phrrejio, 
etc.) . 

De tal expami6n se desprade que la induqtria siderlrgiea 
en SUB aortos afios se hit transformsdo en une fie 10s pilarge R& 

sblidos de la economia nacional, llegando a exmar -balmen- 
le parte de su producci6n a1 mereado latinoamerieano (1). Siu 
embargo, dentro del plan0 nacional se revela toda la magna ini- 
portancia de la emgresa, piiesto que Huachipato satisface la to- 
talidad del consumo interno de acero, calcnltiidose que entre 1951 
y 1956 esta circunstancia ahorrb a1 psis 101 millones de divisar 
d6lares, puesto que con anterioridad el 80% de& consamo era abas- 
tecido desde el exterior. 

Desde'la instalacidn de la usina la produceiiin se ha elevado 
constantenwnte, pagando de 220 mil toneladas de fierro del Alto 
Homo en 1961 (172 mil toneladas de acero) a una6 320 mil tone- 
ladas de arrabio en 10s 6ltimos aiios, del cual se obtienen alrede- 
dor de 360 mil tons. de acero, o sea m L  del doble de la cifra de 
partida. Poi otra parte, la suma de 10s productos termbdos es 
del orden de las 250 mil toneladas. 

Loa planes de desarrollo futuro de la industria son ambicio- 
sos, esperkndose que oon la instalaci6n de un segmdo alto horn0 
pueda doblarse la produccih actual en 1962, propama que SUPO- 

ne fuentes popies de materia prima (El Algarrobo) y aportes de 
capital forhneo. 

Lbgi6amente, la existencia de un gran eentro de trabajo a1 
estilo de Huachipato, estrsohamcnte ensamblado con el todo ur- 
bano e industrial de CQmeepciBn, ejerce mcltiples efectos sobre la 
economia de la regibn. Por 10 pronto, constituye una fuente de 
atmoibn de mano de obra y un valioso mercado ooneumo goo 
i d p g e  en laA prictioas comerciales y que solicita apremiante- 
Igente a la ag~iedtura de BIo-BIo y ?ddleoo. E5 o q w p 6 a 1  ea 
varios lugarea del &rea agrfcolr se est& produoiendo Ba re4uBte 
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&u Wwtria Urr lu modsra,Concepci& es tambi4n el pah del-pi- 
na inaigne; junto e& h a w 0  reune una snp&icie ph0;tSda am 
p d o i  o la8 80 mjl H& (casi le mitad de lo  plantado en el pais). 
a lo que ae debe ummr u n a  10 mil Has. de euaaliptns. Amberr 
prmincias producen el 53% de la d a a  de pin0 insigne y en 
elha por lo menoa a0 granden memaderoe trabajan excluaivamen- 
te &a espe&e de pino. Mientras tanto, alrededor de 37 mil kec- 
t h e m  18 han plantade en BSo-Bio y Malleee, o sea, que en el con- 
jmto  de Oonoep~i6n y la Frontera re agrupa m80 o menoa el 68% 
de 18s plantacionee existentea en el pak. Por otro lado, para va- 
lorm exactsmente la nqueea maderera de la regih, no debe ol- 
+id- que la Frontera empieza a dafinirss ya como el pais del 
boapue natural. En cowcuencia, el msdereo deviene una activi- 
&d eatacionsl de magnitud y 10s aaerraderos pasan a ser el tipo 
de eotablecimiento industrial mPs frecuente en la campiiia fron- 
tariea. Por razonw mny elaraa se erplica, entonces, que en la par- 
te nurte de la red&, dede  Concepcih a Malleco, haya echado 
ms bases evidentemente e6lidas la industria de la oelalosa y el 
papel; en dicho sector no a610 encuentra la materia prima en for- 
ma abundante, sin0 que tambih, el agua auficiente para produ- 
cir vapor y diluir 10s deeechos, asi como lm fuentea de energ'a 
neceaarias a 10s proceaos de elaboracih (carb6n y electrioidsd). 
& la actualidad, funcionan en la cuenca del Blo-Blo doe plsntw, 
una de celulosa a1 snlfato, en Laja (confluencia del h j a  con el 
Bfo-Blo) con una capacidad de 75 mil toneladm .8nna'ea y otra 
de papel para diarios en Sen Pedro, prbxima a la deaembocadura 
del Blo-Bio, con una capacidad de .50 ,mil toneladas por G o .  Bl 
hturo oontempla la creaci6n de nuevm plantm en b regidn ya 
que todoa 10s ipformea tbcnicos coinciden en la ,importancia de 
la celuloea y el papel oomo elcmentos de exportsaibn y en la ~ 8 -  

lorieaaidn de este rearso renovable por esmeia que ea el bosque. 

~bra r  ~ n ~ ~ ~ ~ - - l  panorama induntrial de Concepci6n que68 
ompieto si ae mencionan loa eatablecimientoa twtilee, con una 
Q&ci6n blstente antigun, particularmenb en lu lodhdep.  de 
Tom6 y Chiguayante. Concepoi6n conoentra slrededor &el @)% do 
la pmdueci6n textil del pafa. Esta indpstrie elabra b kns que 
m brae del extremo am. 



den a k merhse. El predodaio mta elepecie de h d o  bee 
Icigieamente la pesca de awestre. El Feeto de 1s peacu h, oeeap~. 
ne ana W e i e  pe€&iea, la sardinn, que alesnw 1.0 6 l a  dl to= 
ueladas anualmente, en tanto que el rubro marieqnero emnta may 

n de harinr de peseadn del p ia )  
%briers). Se cnletda que en 18 
mil personae partioipa en las 
eon la peaea en escala, in- 

r 1 a B w I B F r B p t e f,a~.-%b'& fimtera 
, la industria no erperhmta ue desrtrroUQ ink- , 
CB comparable a la pan empew bduetrb~ de 



OB *Mh&o, Bt§ and %%*. 
una &$dda&t imrntata p e h 

deelarrollo de wta industria edrenta prol&mim h. 
que ver con Ias t6cdcas Bs q h c i t j n ,  
de que k rentabilidd del bosqrre nab- 
de ia plantacf6n artificaI o sennoillamen- 

tB con.tremendsr &ificultades de tramporte. En este G t h o  gg- 
pecto, la mayoria de las vaces se utilizan huellas que quedan in- 
traneiiabks en invferno, y el bosque en muchas ocasiones desapa- 
rece con mid rapidez que la construecidn de caminos definitbr~s. 

Intimamebte Egada eon la cxplotaci6n maderera, se encuen- 
tra Ia especializadh industrial de ciertas eiudades de la Ron- 
tera, como es el cas0 de Traigdn, con sus fhbricas de mucblm de 
bastante cele6ridad y de Curacautin, donde radica la industria 
de maderas terciadas. 

'remueo e8 u i ~  foco de trrlbajo industrial que cuenta con n u  
Eerie. de estableeimientos medianos, 10s cuaies elaboran tanto los 
productos de la madera como 108 articdos alirnenticios, (molinos 
y cwveoerias). La iinica planta a1 margen de esta categoria, es 
una importante maestranza de 10s ferrocarriles que ahi existe. 
En Traigugn, adquieren ademh cierto relieve la produceidn de 
muebles de madera, 10s fertilizantes de hues- y algonas fbbrieas 
de Iadrillos. -. 

La regla general en la manufactura fronterisa, es la valoriza- 
ci6n en el lngar mismo de la materia 
tambib b satisfacei6n del consum? 
ciertos produetos terlnfnados que sc c 
(muebles). De alli, la ntultiplieacidn de 10s establecimientos quo 
prepatan 10s productos de la tierra, como 10s molinos, l a  cur- 
tiembres, las fhbricas de eecinas, e t ~ .  Sin embargo, a peear de 
que en todas partes 10 actividad fibril parece subordinarse a la . 
vii8a a'grlcola, inespemdamente eo el pueblo mQ mindaoulo de la 
fimtps 5e saele, enpofitrar una mnnufactura modesta a1 marga 
&l a e o  J' t6eniMuhente atrasada que quiebra el esqnema. hi su- 
o&!# odlr b admtirr de ladrillos y tejas del pqneilo pueblo de 
F&i&h$o ~se hbbstece en parte, a variae de 18s cfudades $e 
gis** y rqlleoo. 

8 .  

8 4  a, q r 1 c u 1 t y r a 1 r o n. t e r i z a.- La frontera pri- 
mmo que to& er una regi6n crrmpesina. De acuerdo con eato, una 
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rrar a empTenan coloniaadorar p r h a h ,  que s $B pontre engcndrs- 
ron tambien propiedad individual. En lo que at&e a la propie- 
dad ia&Sgena el EstaQo coneedi6, como ya ne dijo, titnlos de mer- 
cod a h cornunidades, awque en el hecho lo6 particnlarea ne Ian 
ingemaron siempre para amebatar la tiarra a1 indio, lss & de lan 
veces dolosamente. h i ,  por ejcmplo, en las tiemes sitnadlrs inme- 
diatamente a1 nur del Eo-Bfo, q a n  parte de la propiedad surgida 
por compra a1 indigens re constituyd antra de 1862, con anteriori- 
dad a la ofensiva militar definitivs. 

Naturalmente, las varies y a veces encontradas direeciones que 
informaron la legislacibn J la resolucibn prhctiea en el pasado, 
contribuyen tambih a dar cuenta de la fd t a  de tradicidn y de 
orden que caracterizd por tanto tiampo a la constituci6n de la pro- 
piedad frbnteriza. Loa litigios m& &rduos de legitimidad y de tra- 
zado de desliudes se nuscitaron en esta regi6n, loa euales en la 
prbctica, muchas veces se resolvieron en estallidos de violencia en- 
tre 10s interesados. Tal nituaci6n comenzd a subsanarse n610 a par- 
tir de 1931, cuando la Direccih de Ticrras y Colonizaci6n fue do- 
tada eonvenientemente de facultades legales para intervenir en el 
asunto (perfeccionamiento de la ley de Propieded Austral). Hoy 
en dia, el 85% de la tierra tiene la calidad de propia; sin embar- 
go, todavia se mantiene en la Frontera al&n porcentajr de tie- 
rras simplemente oeupadas, cedidas p a h  abandonadas, probablc- 
mente porque la erosidn #e ha encargado de liqriidar nu fertilidad. 
Esto ocurre sin duda en 10s predios muy pulverizados y sobreex- 
plotados puesto que el minifundio no est& ausente tampoco en el 
paisaje predial dominantemente latifundista de la Frontera. 

EZ UJO de la t ima,  El trigo, como ya se dijo, pone nombre a la 
agricultura de la Frontera. Eatc cultiao confiere una mar- tra- 
dicional, inconfundible y grata a 10s goisaje colinados de la reginn 
J hace que 6ata concurra con el 40%-de la produccidn nacional 
(3,5 millones de quintales), sembrhndose anualmente anas 280 mil 
hectbess. dl lado de estas cifras, laa correspondientes de Conoep- 
ci6n y Arauco aparecen bastante insignificantee, pues en dichas 
provincias se siembran s610 unas 35 mil Has, con una producci6n 
que apenaa alcanza a1 2,5% de la produacidn nmional. 

En la frontera, el cultivo del celled ea principalmente de 
seeano, aeestuhndone este earhcter a medida que se mama hacia 
rl sur. Asi. teuemos por cas0 que mientrns en el eonjnnto froiite- 
rizo los trigales de rulo representan un 60!%, en Cautin el porceu- 
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ciin y Cunco), lo que es superior tzl rendhiento-promedio de 18 
Rontera (124 9%. pol, Ha.). Contmsta tambib en eate pnxw Ia 
magra a&culturs de lae prvinciae costerne de Concepcibn y 
Araaeo que 8610 tienen rendimientos de drededor de 8 q&tt&s 
por heethea. 

Ea equellos puntors don8e k rnpremocia del trigo y de la’ 
avena (62 mil Em.) ’ae dibilita, de inmediato tiene lugar a l a  
diversifiesci6n. Bn Lon Angela, &&I re asienta en 10s produdos 
dle ehacareria, en loa frejoleer (7.000 Has., en la pro 
Bio), en les hntejaa y en la remalacha (1.OOQ Has.) 
ta liltima por la ft%brice de adear  instalada en la cladad. Los fru- 
tales y la *a de seeano, tambih dsanzm eierto desarrolb; a6, 
las ckco mil y taqbs BectBreas de ~iib de la provineia oorreepan. 
den ezactamente, a la rnitad de fa superficie dedicada a esta ek-  
re de vi5a en OoncepeiBn En Angol, la ttiversificaci6n se realiaa 
sobre bases pameaidas, en eweial  en torno a 10s fmtalps, con la 
diferencia que aqui se empieeau a encontrar en farma muy palea- 
da las filtimas vSm (666 en todo MaUeco). Las m a n g a n ~ ~  de 
Angol tiemem $I&L f&ma e interesse a la exportaaih (en la p ~ o -  
vipaie h~gr 44 4 1  Brboles ~ .odu~t ivos)  al i p a l  que b eienekj y 
las peras. 
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En t& -0 el rnbro gm&r0 E& interem& papa la Rtm- 
tera es el g a n h  vaonno, en IO que d i e  re .c ib  s m  a w -  
cilhiento de came y leche. nu 1985 &&fa en Ia h n t e r a  175 E& 
vacw y el 56% de ellar vivh en laa pf&leraw de Castis 

qae el gnus& Be euta 
cabgoria es bllet9nte Lieleccionado en 10s lngeres de especisItEs- 
c i h  lechera o de Orianca. Can mcha irecaencia entmn en h corn 
podci6n de este ganado, Lie8 en erianaae pnrse o me st is^, el overo 
colorado o clavel alemh, como se le llama en la red& y que 
foma la myoAa, d tipo overo negro hobndh, el t ip nomando 
o el SI&&, &e. LMI r a m  memionadas son todaa de doble fin, e6 
deck, p d m d m m  de came y leche y ban deeplamdo en la re- 
gi6n caSi toMmene a la raza Dwham perfeccionada m B M ~ ,  
b mal predtdn6 hefce unm cusnbs &os. Tal pklida de impop- 
taacia Lie W e  d heeho de que el tip0 r e u h  mmcionado neckta 
Fondhione de &a fertilidrvd carwterhtica que hen perdido nu- 
mroms ampon & pss6erer de la F’rmitem. 

El gamdm ele oalidad Lie explota con metodos perfrccionados 
en 10s fundon leohems @cos do Los Angelen, de Reneico, Temnco 
e Imperial, etc. En todas esttrs explotaciones se prhctica una or- 
deiie todo el a60 y tanto*la es&abulaeibn como la henificacibn jnc- 
g9n un papel importante. No obstante, al lado de lo anterior exis- 
te ma leeheria de CUEO menor annque mBs represmtativa de la 
sibnacidu ganarlera regional. En este caso, me trata de una leche- 
ria de temporada que produce leche e industrialha sns derivedoa 
8610 en phavera y vmano. 

En m ,htalidad, la ganadertg lechera front& oonfnibwe 
d @io oon el 19% de la leobe que ae produce en d Pejs, le -e en 
o w  redmdas sisnifoa 165 millones de litros (1). IWrande en 
J dsbslle de ssta mma, el aporte de XaJleoo ea W h o ,  p qae 
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6n a trsv6e del 
de la eroei6n glacial. En eete eepecto lo coneri6n 

t0agan.d Bello ofiginel por eraelenei. sl modelado . 
Primem, eon haps de mile k g g e  y digi&aoS he- 

como el Calafqdn, el Pangnipdli o el l&8ihue, toJ 
os dentro del Bmbito andino e inmediatamelate d po- 
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ctar por el Qautcr coa el meri4kno 739 W. rqaj d e  Sa 
mtr. &re 4, h e 1  &l mar. W e  hgo e6 ma .tfpiw &&a Be r60- 
~~SQIWO termins1 inataurada en penS &eppasi8a htmnmdk, BD. 

mo lo ee n.&a .d am el Sew de W s f o n c s f i  mw~Wo pot el nuw- 
Le f rmja  laoustre teetifiea ctarsmente~r favor de 11110 b' 

portante glseiaci6s cuaternaria qne h a w  e n k b o  o m  pia gram 
maaa de hielo toda la cordillera andina y cnyoa efeetos ga el mo- 
delado son ,much0 mbs impresionante en Is vertiente occidental do 
Ius Andes. 

A ello hay que agregar que le conformaeihn orogmifica de la 
Cordillera con su &ea  de volcanee antepuesh en el lado pOnieate 
opera a su vez com0 poderoso agente condenesdor de humedad, 
esto ayuda a explicar por qu6 sun bajo el elima actual lae preeipi- 
taciones nivosas pcnrren incluso en pleno verano. No es en ninghp 
cas0 an6mala la lozania presente de lee numeroses forman glaeia- 
lee que se observan en la regi6n. Sean morrenas an t ipas  y de ma- 
terial volciinieo que repreacm 10s Xagos de loa eajonea glacielee del 
piemont; seen 10s paiaajes de morrenas terminales que vienen a 
tocar por el occidente la propia cordillera costera; sea el apreeia- 
ble deseenso de la h e a  de las nieves eternas; sea el aumento del 
nfimero de glaciares, dbponi6ndose en cssquetes aidados en la ci- 
ma de loa voleanes; sea, en fin, la e x t m i h  que sleanmn 10s eom- 
plejoa fluvioglacialea, etc. En eatas latitudes 10s neveros se pre- 
sentan notablemente awietados, exhiben caracteristicas netamente 
a l p h a  y a menudo alguna lengna glaciar puede llegar muy cer- 
ca del nivel del mar. Eletoa raagos coinciden, por ejemplo en el 
Tronador, alta meseta fronteriza en las fuentes del Peulla pew- 
bierta por el glaciar mBs conepicuo de la regih, el que ramifiea 

no menos de diez lenguas diferentes. Lo propio ocurre con l m  
ciares de mls a1 sur en el nacimiento del rio Puelo. 

Finalmente, a la par con !a aeei6n del hielo hay que tomar 
bide cuents de la influencia del voleanismo sobre el relieve re- 

gional. Una serie de conos volchicos d e  formas extraordinaria- 
mente perfectas (volch Osorno) eonfigwan la Cordillera de 10s 
&der y prtstigian con justieia la belleza esckica de esta parte, 
donde a1 parecer la naturalera se ha eomplaeido en comeguir un 
efecto ,pl&stico singular con la coexistencia de Xagos y volcanes. %as 
mayores slturaa de la cordillera e s t h  marcadas por 10s conos que 
b0rdr.n 10s 2.500 mts. en pronedio y en cuantc a otrss fomas 
de construcci6~, a Teees las kvas y escorias llolc&nicas son res- 
ponsables del cierre de Llgunos valles interiores de 10s +aaS en 

. 





Fig. N9 39.- Las condlched cllmeticas de Valdivia en Inr dlfemktea mk- 

se dispersa en todos 10s mesee del aiio, aunque siempre las mayo- 
res cantidades absolutas ae ,concentran exeesivamente en la esta- 
cMn invernal. (44% en Valdivia, 35% en Puerto Montt). En Val- 
divia hay por lo menos cuatro meses en esta 6poca con lluvias su- 
periores a 10s 350 mm., que es el promedio anual de Santiago y 
s610 en el me8 de jmio eaen m& de 400 mm. En primavera y ve- 
ran0 lau lluvias decrecen, pero 88 eliminan (18% y 9% respeeti- 
vamente en Valdwia; 21 y 16% en Puerto Montt). Como puede 
apreciarse, sucede el hecho curioso de que en 10s meses estivales 
la proporci6n del agua caida es mayor a medida que se avanza 
hacia el sur, aun cuando el monto de la lluvia a n d  sea menor 
como en Puerto Montt o en un cas0 aiin ,m& extremo como en 
Osorno (1.330 mm. de Uuvia anual). En consecuencia, mls meri- 
dionalmente 8e obeerva un regimen pluviometrico mejor reparti- 
do a lo largo de las estaciones del G o .  

Un atisbo de  estaci6n seca se deja ver en algunoa sitiw de 
la depresi6n iptermedia donde llueve menos y se observa un des- 

cionsr del e. 8 
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grandeza y se emjqueee ea SUE diversos estratos, mientpas h e 
pixies siempre verdes pasan a dominm arbiertamente sobre las 
e s c w  represatantes decidnes. 

En el sotoboeqne mdtiplicas en forma extraordinsri9 10s he- 1 

lechos, 10s mnsgos, lae epifitae y las trepadoras c o w  el eolihue y 
la quila (chnequeas) que sirven inclnso eomo aliment0 al g a d 0  
rtistico. En cnmto Ja las espeeies arbbreas, son jndividuos caracte- 
risticos de la selva de Valdivia 10s diversos N o t h o f w  (coigiies, ro- 
bles, raulies lengas y iiirres) el Olhillo (Ae~j!o~sPlm&amtcrtum)el 
eanelo, (~ygnifs wintwi) el liagne, el avellano, el laurel, el d o ,  
(Pobocurprcs nubfgena), etc. 

El alerce, de altura formidable y evoeador bel medio chilote, 
eparece ya en esta regi6n engrossndo el bosque desde un poco 
al norte de Valdivia. S e m  Almeyda squi comiema ademb el 
domislio del ciprhs de las Guaytecas. 

IEn el centro del territorio el bosque suele preeentar claros 
ocasionadm por 10s roces o lae condiciones ed6ficae. En el segnndo 
cas0 se tFata de 10s Ihmados fiadk, y mallines en cuyos terrenos 
pantanosos tama cuerpo una variada vegetaeibn caracterizada por 
el material higrom6rfico. ,Eln estos sitios 10s suelos est& tan em- 
bebisoa en agua que el bwque no pucde sostencrse en pie. 

En el hmbito andino se define tambi6n una selva valdiviana 
tipica, pero en contraate con la flora del litoral, 10 que singnla- 
rim la selsa de altnra ea una agmpacibn mkta de hboles ,de ho- 
jaa prsktentes y de hojas cadueas que suele presentarae ~RIU- 

bi6n en manchaa unifoms.  A diferencia del sector eostero y en 
virtud de la  menor humedad, 10s helechos, lianas y epifitae pier- 
den importancia; h t a  cierto nivel se repiten las formas arbo- 
rescentes de la costa para paw a mayor altura a un bosque eol- 
gad0 de lengas y fiirres. (Nothofagus Pumilio y Nothofq?tmAntarc- 
dm). En el extremo norte de la regi6n delatan todavis su p e -  
aencia en el sector andino las iiltimas araucarias o “pehqenea”. 

L 0’ 0 0 r a J g +b suerte y sen0 de sari tod- 10. 
rlw importantes de la regi6n eattin en eetrecha relaoi6n con 10s 
skiternan beustree que a q d  ezisten. Loe rios y dlueatea prinai- 
p&s BIL e& parte genemlmnte tienen 8u origen y evamwn lw 
-a de a&@ lago, mie&.ras b t a  b c e  lag veees de mmaa de 
recepei6n m w e n t h e a  de loa a-8 eordikranos. h i  p e a ,  por 
e,j.mglo, am el Sam Pedro qme es un rfo clave, p w t o  que ea la 
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bslde solidafidkd h&bol&$ca &tan ha Waddb (grrradas P 
constantee, escarriendo con Is psraimonig de nn -, ;p hw 
e m  hoyas que carecterisnn e lae rfos de la redd= hesgs 
del Valdivio J del Bueno superan 10s IL(BD0 h. p diezren 
les de SUE desembocsduras del orden de 10s 808 fBt&/seg.). b 
hoys m&a pequeita as la del &dW con dgo m b  de 4.m hk, pe- 
ro 8e aebe que con anteri&dad e Iss comphftciones ~ O k ! b h a  ?e- 
lativamente redentee del kea, BU hoya era bonsidersblemente 
mayor. 

Siendo la irrigacGn de 10s campos pr&odiePnrente becena- 
ria, S d V O  en contados lugaree de una mny relatka mqnhg en vc- 
ran0 (llanos de &orno, por e&mph) la utilidad de &os riOs 
se refiere a la comunicaciones flnvides y 81. aprovechdento de 
EU energia hidriinlica. En favor de lo primem && la ventaja del 
eeeurrimiento tranquil0 y de 10s cancea profandoq accidentados, 
tan s610 pm 10s bancos de arenas, que se emphen hsah sun am- 
plias desembocaduras. 

En cnanto a la n t ihe i6n  de la e n e d a  de estos rbs, una 
ventaja evidente eats repreaedads por 10s oadnlea earnidera- 
bles y por b~ importantes daniwler, que presentan entre sf 10s 
lagos de la parte andim, lo que lbgic~~uente a-ta La vela& 
dad y la energ5a de lua aguaa de loll carnos que 10s ma- fi 
eierbo modo, a& d d e n  Ias aonsiciionm idedes pssl, at aaotmdi- 
cionamiento hidroel6ofnieo.x 

Lam H o m W  



&io para conetm¶r el formidsble sietema ikentaivo del &nario 
del Valdivia. AI perder &a &ortanria oon 10s primem niim de 
k Beptibliaa, la kindad lanedeee claramente (1). 0 ~ ~ 0 ,  en m 
pOc0i diw d o n i d e s  a par& de su r e h d a c i h  (1786) y a pentar 
de afmes gmtados por el Marqu6s del &no nombre para 
dentsrlo, nunca alcans6 una autbntica vida propia. 

Lo que faltaba en mterial humano para poblar e iniciar m a  
vigorosa acci6n contra la naturalera indomefiada, lleg6 desde fue- 
ra: vino desde Europa con 10s inmigrantes alemanes que acudic- 
ron a la regi6n con el prophito de aeentarse y colonicar. Gra- 
cias a la devoci6n de 10s Philippi y de Pbrez Rosales el pain pu- 
do ir recibiendo y ubicando al inmigrante extranjero que comen- 
c6 a afluir a la regi6n de Valdivia desde 1840. Entre 1851 y 1853 
llegaban 106 primeros p p o s  importantes; el bgreso se aviv6 es- 
pecialmente en 1856 y en 1857, pe modo que ya en 1860 se podia 
dar por terminada la primera ola inmigratoria habiendo llegado 
en me lapso m6a de tree mil colonos nlemanes. En ese mismo pe- 
rlodo se consolid6 fiimemente la coloniCaci6n entre ,Vddivia y 
Llanquihne sobre la base del elemento extranjero, ye que PCee 
Roeales a comienzos de 1853 habia conducido despuC de amrosn 
marche a 212 colonos naturales de Wurttemberg, de Brandebur- 
go y de Sajonia, hash  las tierras de Melipulli para fundar la co- 
lopis de Puerto Montt. Interrumpida la inmigraei6n en 10s 6 0 s  
posteriores a 1860, ne renov6 con a l g h  brSo entre 1873 J 1875 pa- 
ra dejer luego de ser sostenids (2). 

A fines de siglo el resultado de la colonizaci6n oficial con 
extranjeros se patenthba en todoe 10s aiditos de la regi6n; en 
Valdivia que salfa del ensayo con ganandas en su poblaci6n p 
en sua actividades; en 10s llanos de la Uni6n y de Rio k e n o ;  en 
OSOI-~XO y en las riberas del Llanquihue desde Frntillar a Puerto 
Octay, hasta Emeemda y Puerto Varae, quedando todavia Puer- 
to Montt sobre el bode del Sen0 de Reloncavl. Estos lugares has- 
ts hoy centros de viva humanidad deben su origen o adquieren 
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E l  d e s a r r o l l o  d e n b o g x d l i c o  y 1 s  p o b l e  
c i 6 n a c t u a z.-Como es earacterietioo, la6 redones en pro- 
ceso de colonisaci6n se gnriqaecen mipidamente gn hombree en 
virtnd de la atmci6n que ejercen sobre regiones (propman, al 
4xodo y adembs en a t e  cas0 por la compmbnda a h  natalidad de 
10s dtimoe &oe. I& fenbrnem e8 muy nitido en eeta p a t e  pues 
t o  que en 1875 la regi6n no p m b a  de 80 mil habitantes; en cam- 
bio, en 1952 con $95 mil, representaba ya el 8.3% de la pobh- 
ci6n del pais y era la tercera regi6n m L  poblada olcanzando una 
densidad de 10,2 hbbts. por km2. En ninguna de las p r o v h e h  
del grugo regional se madiestan pegresiones demogPficns y en 
tadus la cuma de progrem es aensiblemente parecida, aiendo cuan- 
titativamente mSe importante el crecimiento a partir de 19W. 
Entre este a50 y 1932 todm ban caei doblado sn poblaciijn, ha- 
biendo iereeido Valdivia en mhs de 100 mil habitantes y Osorno 
y Llanquihue en mis de ekeuenta mil. La iinica diferencia d& 
na de tomarse en menta en el cuadro reciente e9 e1 hecho de que 
Osorno sea la &&a de estne tree pmvhcias que presenta un sal- 
do paeivo en la migraci6n interne (1). 

La densidad actnail por gpavincia es mbs alta en Osorno que 
en Valdivia debida a su m e m  superficie, pepo en un sectm pre- 
domhantementa urban0 corn la comma de Valdivia ee presem 
tan las mayores denaiddm de la regi6n (54 Habts. por hug). 
V'aldivia es tambih la pvincia  m&s p&lada (%32.@47 mbk) 
seguida por Llanquihue, que en fcambio exbibe una denaidad ht- 
farim d pwlaedia neeknal, a pesar de que BU supd%ie a8 ab 
go m&s peqeeiicl, que la de Val&ivia. 

En cumto a la distribwi6n de €8 poblscih en d h a  UP- 
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bana J rural lo  que ocurria en la Frontera no cambia rn Los La- 
gos, de modo que la poblaci6n rural es aquE tambih mayoritaria 
en todas laa provincias en nn poreentaje del 60% o superior. 
Llanquihne con nn 68% de ms habitantes viviendo en el &rea 
rural figura entre las provinciae de mayor poblaci6n de esta cla- 
ne en el pah. 

En el sector node de la regi6n 8e aprecia una mayor impor- 
tancia de la vida urbana debido a la exietencia de la0 dw ciude- 
des con m L  poblaeib: Valdivia y Oeornu eon 45 y 40 mil habi- 
tantes reepeetivamente en 1952. Ambas partieron con un mlni- 
mo de pobladoree en el Biglo paeado, Valdivia, por ejenqple, lle- 
gab8 a 4 mil habitantes en 1875 experimentando luego 118 progre- 



@lvo slttne 1%J@ y I$&, mi& em e1 ma? w mp 

p uiu &&a h aimmih =tu& que ejeree la &add am m -& 
uo iadwtrial ezplica el saldo wtivo de nl$pwib qw tiene k 
provin0ia.'- d~ espectaculst. ee el cr+enh reciente de 
~ e o r n o ,  pueste que on 1930 LB cinded apenae tenis 18 habhn- 
tes, a t i d a d  qme aumsnt6 a m b  del deble en el 6,khm aemo. 
Un deemello m k  modesto, per0 regdameate so&..&do, IS el 
experimentado en la parte sur por PlleFto Mmtt, eiuW que ail 
wmenmr el sigh tenia 5 mil habitantes y qne en 1952 contebs 
con 29 mil. 

Aparte de estos centros principales el panorama de la pobla- 
di6n se mrqpleta eon numerosos niicleos urbanos medianos y pe 
queiios relacionados con la actividad del agro y de la madma o 
con las vias terrestres y flaviales, como 9im &om5 de la Ildariqthr, 
h t i b u e ,  Los Lagos, La Uni6n y E o  Bueno en Valdivia; wio Ne- 
gro en Osorno; Pherto Octay, kntitlar y h e r t o  Varas en el con- 
torno del lago Idanquihue y Yaullin a traemano de Puerto Montt. 
Varioe ,de eetoe pueblos, especirrlmente 10s atimos, e s t h  nbka- 
dos en lugarea de excepcional belleza de manera que a la anima- 
ci6n turistica estacional deben en algo su existencia; otros son 
simples estaciones de trhnsito con la importwua que 10s pueblos 
de este tip0 han jugado en la colonizaei611 y en la vida econ6mi- 
ea actual. 

sipl W m%Wl Srbd& Ell lGlS &@I Vslvi$ II Sobir 

La econmuh. 

La actividad econ6mica de la regi6n de Ims Lagos de una u 
otra manera 8e asienta en la tierra, os decir en la agricultwa. 
-a prospecci6n insnfioiente no ha revelado aqui todavia recur- 
nos mineros con c a r b b r  rentable a una escala imprtsnte; la in- 
duatria que ha tomado a lgh  auge, salvo el cas0 de ciertae =- 
presas de Valdivia, trabaja preferentemente en la elaboraeidn de 
10s producltos $el bosque o en la traneformgei6n de Ian prodno&o- 
nes agropcuarias. Bobre las mhHenee del Sen0 de Ekelcmavi OO- 

mien- a aonsiderarse loa inmensos recursoE dol mar. 

& Q a c o m u n i c a c i o n e 8 . 2  ferrocarril en p1 pasado y 
en la aolmalided ha si& y e8 el vfnculo vital que he asego~edo d 
a p e p  y el interewbio econ6mico de esta reg& OOBL loa mldeor 
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hnmn vmios rwtbgulos Wa&e regalms Tocr e& preepn 
estar i a fh ida~  por lae mandes lineas de la ppapiidad r0;rrat a 
eet-e pmb. La p~oviwia de h b q n i h e  euenta sdemdr am d ina- 
portante eslab6n marftimo que es P d o  Montt, atima &a& 
del c u e  continental Y grimera estecibn de t r h i b  para h pro. 
duooiones de Ja Satagonia. Ih eats fun0ibn reeide sn i m m -  
cia puesto que ahi se coneentra una buena psrte de  b lanrr y del 
ganado que desde A i s h  viaja hacia el centro del: p&. (Eu 195$ 
entraban a este puerto 2.200 tons. de lana y 5.400 tons. d, ., varmBos 
vivos). 

La regi6n de Los Lagos es tambih la liniea parte del pa& 
donde la navegadn fluvial tiem real importancia, siendo el m,o- 
vimiento de remolcadores y landhas que se regietra en el estua 
rio del Valdivia lo m6s representativo en este aspecto. Diaria. 
mente se efec th  aqu5 el transporte de pasajeros y carga entre 
el puerto fluvial p Corral (15 kms.) con paradas en Niebla y Man- 
cera, movimiento que en vesano = robustece con la corriente tu. 
detica. Una navegacih menos importante se realiza en algunos 
sectores navegables del Rio Bueno y en unos 45 kms. navegables 
que existen en el MauUfn. Los Lagos del interior de VJdivia es- 
peciahente son utilirados por las balsas J lanchas que efectiian 
el trrrnsporte de madera entre el Panguipulli y el W h u e  y a 
*ads de loe rim &co y San Pedro. 

L a a u r t c a I t a r a,EI trabajo de la tierra en la regii6n 
revela una agrieultnra extensiva a la escala de la gran propie- 
clad, una agricultura cerealista sin ~ivivemifieaei6n p una agricul- 
tura de lluvia o de campos hiimedos en la mal no menta PI rie- 
go, pero en la que e\ exceso de agua provoca problemas. En aqiie- 
110s lugares con terrenos apbs  para la pradera lbien cultivada, 
la ganaderia de especializaei6n lechera alcanea un grado de des- 
envolvkiento bastante encomiable. 

81 rdojmsn @e la riwracLa colonizaci6n, connatural con 10s orf- 
genes oseuros y aontrovertidos de la propiedad, ,terdnb por en- 
gendrar tamibien qui un sistema de tenenda fundado en el do- 
minio latifundjata a1 eual naturalmentr convenia tanto el dti-  
vo extensivo de trig0 como a la ganadersa. 

Las paisa& c$eep,dsrdos de la regi6n son la expTecPi6n del 
domini0 de la hacienda o del Londo en todm partes, (y especial- 
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N e e  y Maul&); ah embergo, pe$Ueb pE@ldSdPdi &P@ h* 
t-ieado cumdo  mea^^ tie picma la mtphs bhi~~i@~ *de 
las hmdepdes -we& &tances Q poiesje 89 compha 0 t6q& 
m a  coa 10s nmwoBo8 k d e m  de lw hamtables retame, lmec 
dahs amt ih t ivoa  rsdlejen con ram exoctitmd Is s ig~i f iwib  @eo- 
@cs de tel ontinomia. Jh cod0 la 4 6 1 1  la# p:opiedodets pc- 
quefim (inferiores a 100 Ifas) son m h  numerosas que leg grandes 
(100 a 5.000 Has y m h )  rwmrt~&~& el .tototat &e la6 iilthae en 
m h  de doe terciw (1). lh aambio, y esto e8 lo m h  i m p w t ! ?  
porque lo dice todo, lae propiedadee enperiores a Ius 100 Has. 
monopoliaan en la regl6n de Lm Lagos el 88% de la superfide 
agricola, ea decir, que controlan segirn el O ~ M O  agrimla una ex- 
tenaibn de 2.722.130 Has. de tierras. 

En cuanto a la tenencia, nn reago que ee uh homenaje a la 
colonicaei6n, ea la pervivencia en ciepta proporoi6n de 1s propie- 
dad hplemente ocupada; el porcentaje m h  interwmte en &e 
aspecto se presents en Llanquihne donde a l c a r m  nn 5% de la 
superfieie agrlcola. En ValdiVis ,ps de 8610 3%; en cambio, el por- 
centaje del arrendamiento es de 9% en esta provincia y de 6 
por ciento en la de Osorno, lo que probablemente ea un sigm tam- 
bi6n de la ocupaci6n reciente de la tierra Sin embargo, on todas 
partes predomina en forma absoluta la tenencia propis,. caracte- 
riStica que condensa el actnal estado de la papiedad singularha- 
do por una evidente Bstabilidad jnriilica que contrasts con la 
primers 6poca de la colonizacibn. En el n ~ ~ n e i o  de la van pose- 
si6n interviene todavia el hquilino y el mediero, pera con iln 

goce infimo de la tierra. 

_. 

EI wo dc u mwa,Entre 10s cultivos anudae que mls direeta- 
mente intervimen en la alimentaeibn, el trim sigue fructifican- 
do ein restriecionee en la campiiia de h s  Lagos; Is eebada y la 
avena mny aecundariamente entran en rotacidn con el p d  del 
pan; mientrim el maiz y 10s frejoles prhctieamedte desaparecen de 
lee campoB; eh cambio, el cnltivo de la papa gaando terne. 
no hacia el sur. Estos antecedentes bastan para mostrar edmo las 
conditioner elimhtia, $articulamente lag tempersfmtw en este 
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6m0, oaa eatable~?iwdo f i t e s  cads ve5 m b  atxias para W o e  
d t b o u  Ipm verdaii, el trigo mimo wmhtztt 8 rn -do, 
brhdom meaos en Osmno que en VaIdivha y men00 t ~ h ~ h  en 
Llanqnillne donde b s  sembrfos de trigo no aIcazan a Ia de 

tanto ocurre con la  cebada que no ae cdtiva econ6mieamente ~ i k  
ails de Llanquihue. 

La totalidad de la regi6n r e h e  el 15% pe la eaperficie sem- 
brada de trig0 del pais (116 mil Has.), y produce L ClllLtta parte 
del grano nacional (2,5 millones de qq.). Ea intereaante dwtacar 
tambi6n que la r e g i h  en globo presenta 10s rendimientos m L  al- 
tos del p a 5  (%,9) lo que es vhlido particularmente para b pro- 
vincia de Illanquihue que descuella por bus excelentee rind- 
(246) en terrenos que heron incorporados a1 cultivo en 10s ati- 
moa diaa de la Colonizacibn. El otro cereal que sigue en aignjfica- 
oi6n a1 trigo, que lo acompaira en las combinaciones fie cultivos 
7 que experimenta tambi6n 10s mAs :elevados rendimientos del 
pais, ea la  avena; a este c d t i v ~  se dedica anualmente en la regi6n 
mas ZO mil Has., la mayor parte en Valdivia y en Osom, am- 
que con el rinde m L  alto en Llanqnihue (23 qq./Ha). 

El Area de la papa, propiamente tarl, iniciada en Cautin, con- 
tiniia CaquI con superficies considerables dedieadas a este cultivo 
(14 mil Has.), ea de&, bastante mfm de lo  que se siembra en San- 
tiago y O'Higgine, la9 ,doe provincias que en el norte siembnrn 
y consumen en alto grado este tubCculo. La papa de Los La- 
gos se caracterka tambih por rendimientos que no encuentrm 
parang6n en otra parte del territorio, singularmente loa de OSOF 
no y Llanquihue, y porque se siembra tanto en la costa como cn 
la  regi6n lamstre interior. 

la enpefficie que ooupan loa trigales en l a  re&n vsldmiaeo . otro  

Entre loe cdtivos permanentea, desaparecida ye la viiia, el 
rubro frutales ae inclina principalmente por la producci6n de man- 
wLnas. Este us0 h t i c a l a  es algo muy tipieo de Loa Lagos y tie- 
ne una tradicidn bastante antigua puesto que en Valdivia hay no- 
ticias de comienzo ,de esta plantaci6n hacia 1850. En la regi6n 
hay actualmente unos 840 mil manzanos en produeci6n, de 10s cua- 
les la mitad est& a610 en Valdivia. La manzana de esta parte en- 
gross el comercio interior, y regionalmente s h e  de base a la ela- 
'boracibn de subproductos como sidra, alcahol, nguardiente, chi- 
cha de menaena, etc. 
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aw m* ci- concreantraeibn in- 
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littrtivamente m8e importanbe porque la h-ria ea de w a  ma- 
30r diveraificaci6n y porqae tieae ma tradicidn notoriamente mh 
pntigae. iEh efaato, Veldivia h e  esomario desde el &lo p w a o  
de una indm-d6n prmnatura, p h  9 6b1 m h  mtece- 
dentes que la caracterbtica laboriosidad mBnnfmbirera del pue- 
blo germhioo. No babie entcnrces pobimitn namerosa hi d d a  
un m e r d o  becho, y ab embergo ya en 1W pe p o n h  a traba- 
jar en la ielrr Vahmela [Teja) las b r v e c e h s  Anwandter pa- 
ra indicar que el colcno d e m h  no habh dejado bas si ninguno 
de ma hfibitos. "res &os deep& inbhbsn sa  producci6n I r a  
industria6 lEndloff y 10s habitantes de b regi6n p o d b  caminar 
con capatos hechos en casa; el primer a s a e r o  8e estableck en 
1872 y Inego varies otros iban a responder a 18s exigeneias del 
medio fluvial. Btos embriones de la  industria no se frstraron, 
ni heron panajeroe, y por el  contrario estimuhron un grogreso 
industrial que en le r to  modo vino a culminar en 1906, cuando 
una cornpaiih francesa instal6 en la Aguada de Corral 10s Altos 
Eomcs, ubicadoa ahi para aprovechar el oarbh vegetal de la 
regi6n. Esta primera experiencia aiderhrgica nacional es hoy en 
dia s610 un recuerdo dentro de la historia eeon6mica del pais y 
de la regi6n. 

S e g h  el c e m  de indmtrh, ,un n h r o  mperior a 230 esta- 
blecimientos (3% del pa$) de cierta importancia l a b o m  en esta 
parte indmtrialmente ocnpando a 6 mil y tantas personag. Est8 
industria refleja todavt las orientacionee b h i w  hewdo& del 
pasedo, o Bea que en el tren~curso econ6mico prdiferaron, crecie- 
ron y frwtificaron las fhbricaa ,de bebitbe (cerveceriaa y malte- 
*), h destilerh. de alcohol, lee fbbricas de oeeinas y comer- 
VW mObOS, h S  cnrtiduriss, lae manafactqree de calzfdo y 
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10s viejos y vitaleu astilleros. El rasgo I& puevo en a t e  pnt ro  
industrial pwece -tar represent&& por las ya eitadeo p b t ~  
elaboradorar, de madera de estilo modemto y gor el r n h  lecher0 
(2 plantm industrialieadoras y una pasteurizadora) . 

En ed foco de Osorno, la industria menos verinda y mews pieja 
se ha desarrollado casi exclusivamente eobre la base del 6tratamien- 
to industrial de la produceidn lechera. Al efecto, existen en lapgi6n 
6 6 7 plantas industrialhadoras, verbs de las males pertenecen 
a una Cooperativa lechera, (Osorno, Rio Bneno, Volch, Cracero 
-Purranque et&) de esta aerie la m b  moderns y de mayor c a p s  
cidad (70 mil litros diarios) es la de ai0 Bueno. 

En Osorno mismo la plants de mayor importancia es la ex- 
plotada por la empress Chiprodal, que fue puesta en marcha en 
1945 y es una de las m8s grandes de Sudambrica en su g6nero. 
La planta elabora leche condemada y varios tipos de lechee y 
productos “Nestl6”, siendo su capacidad &aria de 350 mil litros, 
pero flaturalmente la cantidad de elaboracidn depende de la flnc- 
tuaci6n estacional de una producci6n considerablemente m h  dta 
en el verano. En general, industrializa alrededor de un tercio de 
la producci6n anual de Osorno (40 millones de litsos). 

En 1950 se incorpord tambiC a la industrialieaci6n de la le- 
ehe en gran escala la fhbrica “Milton” que entrega 6 d litros 
de leche pasteurieada a1 dia y elabore queso, manteqdh, ca- 
seina y suer0 para la engorda de cerdos. Est8 fkbrica trata ac- 
tualmente alrededor de 7 millones de litros. Este tipo de empre- 
sas colocan justicieramente a Osorno a la cabeea de la industria 
lechera nacional. 

Otros .Cipos de establecimientos que ponen hnfasis en la ri- 
queea ganadera de la regi6n son 10s de la industria frigorsca 
loa cuales permiten enviar came enfriada hasta Santiago. En 
Osorno existe el M c o  matadero frigorific0 ubicado a1 sur del 
Bio-Bio, prescindiendo de 10s de Magallanes. 

Los doe focos industriales se abastecen de energis de fnentes 
t6rmicas y muy especialmente de la planta hidroelhctrica de Pil- 
maiqubn que tiene una potencia instalada do 24 mil kW, y que 
funciona desde 1944. La regidn industrial de Valdivia qnedarP 
muaho mejor provista en este sentido una ven que entre en fun- 
ciones la Central hll inque en el lago CalafqnQ con $3 mil kW. 
de capaddad. 

En Llanquihue, con una industria much0 menos importante, 
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poarto 
Montt y en Calbuco:o, aiendo Is hhtrh contiemera la d s  repre- 
sentatin ya que se trata de k 50na marhuere  por excelenah 
del pais, con una recogida a n d  superior a la8 80 mil toneladais 
(80%). C h d c e o s  y molnseoe, cholgae espeoialmente, se tratan 
en numerams pzsntas conserveras medianag y pequefiaa en Aos 
dos puntos indicados. El peseado en la zona suhe de 15 pi1 tone- 
ladas. Fomo pnede verse, no en van0 existe frente a la S a  de 
Tenglo un puerto y un mereado pesquero tan pintoresco y activo 

l?in&nmte, la pwoa tie p m e h  p se idustrialjm 

como Angelma 
En conclu~i6n, temiendo en menta  IS^ bases econbmicas de 

la regi6n y alganos hechos nuevos en proeeso de desarrollo, es 
dable esperar en 10s aiios venidems la definicibn de una eeono- 
d a  m6.s equilibrada y dinhica. Este sentida tiene el foment0 
de la remolacha amcarera en el medio rural de Llanquihue y 
pr6ximamente, de Valdivia (en Paillaco ne proyecta construk 
una nneva fkbrica de &car). Objeto parecido buacsn lee refor- 
mas ~ C n i c s S  que se emprenden en la explotacibn de la madera 
deathadaa a garantimar 4 "volteo" todo el a60 J la utiliiaci6n 
intensiva de 10s desechos de la madera de calidad seeda r i a .  

A la mhma politica responde el proyecto de la CORFO de 
constrnir la planta pnrificadora de carbones de Pupmahue. Es- 
ta planta represents un ensayo valioso porque en filtima insten- 
cia tiene que ver con la parificaci6n futnra en gran esbala de 
loe earbones livianos de Magaanes. 8e nbic6 en Pupmahue pop- 
que alli exbte la mina JJOS Copi$ues con cabones semejantes 
a b6 de ?&agaUanes, es deck, muy reeargadas con cenkas que es 
precis0 pnrifiear. Como el tot& del oarrbbn de Valdivia a, own- 
tiosoe (2 millones de tmeladae a la vista y 5 psobables), le in- 
flnencia Be eats industria puede ser mny granb. 

A le anterior hsbFzs qua agregar, orno fuente de izlgresos 



LA ,mGION DE LOS FANALES 

AI Sur de 10s 41° S, las montafiae heridas ee desploman en el 
m a  y cientoe de islae flotan cual bajelee pin rumbo como si el 
caos ee hubiera poaesionado definitivamente de la tierra. Los ea- 
nales y algunoe mares interiores alargados eon 10s imieos elemen- 
to8 que para bien de las comunieaciones ordenan nn poco esta 
fragmentada geografia. Por esta razdn, probablemente resulta 
cspropiado dietinguir una regidn de loa Canales, aunque no sea 
tampoco flfcito hsblar eimplemente de Patagonia, empleando con 
el10 un nombre cargado de tradici6n hist6rica y evocador ademb 
de 10s paisajes transandinas. 

RegMn plena de constrastes, poco es lo semejante y con ,valor 
de panorama que hay en ella. En la perspeetiva longitudinal; Chi- 
lo6 es algo h i c o  y Ais& es indisimulsdametne distinto de Maga- 
llanes, mientras que en latitud el divoreio es Fotal entre el desola- 
do mundo archipielhgico y la naturalmente rica regidn pampeana 
oriental. Ep tal variedad de iambientes el factor de unidad parece 
ausente y, sin embargo, no debe olvidarse en este sentido el rele- 
vante papel que ejerce el mar en la vida ‘de la regidn, ese mar que 
en 10s canales chilotes es sin duda el mar m L  humankado y pivo 
de Chile. 

Y no ee ha dieho todo, pues queda por reealcar el carPeter p16s 
importante de la Patagonia, el de ser una regidn nueva, una re- 
gi6n par definirae, que continiia siendo el gran horkonte pionero 
y la m&s promisoria e incalculable potencialidad econdmica futura 
encsrnada por una regidn ehilena 

El Meah Lluvioso 9 Frlo (1) 



&w ffeiecr 0 hmwm, ramitwc! im hs0h0 g e a i ~ ~ c *  t~ W- 
tie we e d - e n e e  ne p u d e  eer d m i k d o  Pkxwpia 
pr-ate dieha. respeato no &a en nn ewdvoco 6teffen 81 
ia~wa una auuntica “pmvheia ohilotp’ mtendihdose 
h&a el &&mo de Wqmi y crrrrcterirods POr nn Qlime, ,- flora 
y una poblaci6n peanlirr (1). 

Desde el punto de Vista fisico hay adem& razonee de estruc- 
tura J de relieve $ne hacen dicerir a Chilo6 f d n t e  al sepecto mon- 
-os0 de la Patagonia, oposicidn que fue eaptada por el mismo 
Steffen y que lo indujo a ‘dejar de lado a la isla Qrande en su 
estudio de las cordilleras patagbnieas. chilo6, en efecto, pertenece 
a1 &ems de relieve costero. En Fl la Cordillera de la Costa toda- 
vfa e8 algo promhente y en Piuchu6 y Pirnlil puede sobrepasar 
10s 800 mRtros, mientras que loa antignos terrenos crktalinos do- 
minan estructurelmeate. 

El modesto dorso cordillerano divide la iela en doe porciones 
aeim6triCae en lo que se ha dado ,en llamar lag ldos WIYU diferen- 
tea de la Iela Qrande. El lado interm p Is cara acogedora con SUE 
paisajee llenos de color 7 sus pueblos de vieja tradi&n que nunca 
se definen bien en sn aspect0 ,campeein0 o en su aepmto marinero. 
En este lado, las colinae m ~ v e s  inemuadas en 10s aoarreoa glaciales 
y en Par &as volcsnicas fomentan lor mtios donde ,pl hombre 
ha podido asentame p 10s recodos de una co- atormatads BMI 
siempre propicion a la multiplicaci6n de lor pequeftos puertos. ln- 
clnso el clima de &a parte ,es m h  benigno, eunqne la llu* no 
Bmaina 3 se mmtiene sobre 10s dos ,metrae (2.070 mm. en Castro) ; 
las condiciones abrigadas del sector lo preservan en cierto modo 
de 10s grandee temporales. 

El lado extern0 ea exactamente el reverno, con una costa poco 
apts para la vida marinera, con tieRas planas reetringjdse y por 
ende con un poblamiento bastante raleado. El c b  probablemcute 
sea la condici6n m6s dura que el hombre soporta en ,la cara q w  
mira al mar abierto pneeto que Ins preeipitaciones re exageran 
en todas las comarcas occidentales de 10s archipiblegos, puflicu- 
larmente expuestas a 10s Vientos del oeste. 

P o w  exteneionea de selw fria que han escapade p in- 
~ U O  d@boraamienfo p m  encontram en pwtos de accero difSci1, 
Be COmmvan WYOrmente en esta parte m h  eccidenta& y some. 



tida a lea continua biclemenciar del *PO. Manebs rnembidaa 
de 101 cblebres e hponentes alercee cpitmga ruggrcrsolbcr) que 
dan en hi &timar de la cordillera de Piuehu& y en Ias bemanias 
de Abdrro y Cuceo. Otro tanto ocurre eon lo8 bosquea de dprQ o 
cedro (~ fboecdrw  tatagonu o L. chuensk) que por d a w 0  ae han 
librado del extermini0 general en 10s eitios altos de Piuchd o en 
lor complicador encarpea del Chilob continental. En csmbio, may 
ceria de Cncao, el cerro de 10s Cjpreoales ea hoy en &a un mer0 
toponfmico rememoredor. 

No obstante, era sobre todo a t ravh de su fieonomia humana 
que Chilo6 revela toda la gama de su originalidad. Ocupado sin 
neeeeidad de conquieta en el mglo XVI, deapu6s de loa reeonoci- 
mientos de m o a  y Cort6s Ojeda, form6 desde entonees un e610 
euerpo con el Chile tradicional, integrand0 una unidad m h  his- 
t6rica que geogrhfiea. La verdad es que la l e j h  lo margin6 bas- 
tante de la autoridad central y el grad0 de hispanizaei6n progred 
con lentitud ejercihdose eobre un fond0 indigena numeroso. El 
aislamiento, entonces, y otros elementos se eonfabularon para en- 
gendrar tipos humanos y conservar areaismos que hasta hoy de- 
finen la vida ehilota. 

La vida islefia desde siempre ha eetado marcada m6s por el 
ensimismamiento que por la espectacularidad de a l g h  desarrollo. 
La Colonia, salvo lae calamitosas incursiones eorsarias, fue un pe- 
riodo apacible y ni siquiera la Independencia tuvo aqui la reper- 
cusidn de un hecho revolucionario, prueba de ello es que la isla 
vino a eambiar de manos s610 en 1826. Las ciudades se fundaron 
ealmadamente en la costa. Primero, Castro (1567), luego hub0 que 
esperar doe sigloe para que se echaran loa cimientos de Ancud 
(1767). per0 hasta la actualidad ninguna de las dos nunca eorrid 
el riesgo de crecer demaaiado. Tambi6n la Isla G r a d e  vivi6 su 
propia experiencia con extranjeros a fines del siglo pasado sin re- 
sultados halagiiefios (1). Y no ea que a Chilo6 le falten hombres. 
En eierto modo aiempre le han sobrado frente a unos recursos na- 
turales que son de escasa monta. Por eso el hombre chilote des- 
de hace algunos lustros se eomporta como un hombre movedko, 
dispuegto a partir y a emigrar. Is mi eomo el chilote astuvo pre- 
mente en la coloniaaci6n de Loa begos y de la h t e r a  y en nues- 
tros dfas est& prewnte en la6 t a m s  de ocupaci6n p v a l o ~ h c i 6 n  





6 a P a t a 0 o n I a.-El rezmc-brnbioe de m s & d  a p e  
rimsata la ,eetructura y en especial el modelado del territ&o derc 
de L s  46 grados de Iatitud Sur. Loa filtimos promontorios mrres- 
pondientes ,a la Cordillera de la 'Costa se acaban CEe ena ve5 por 
todm en la peninenla de Taitao y con ellos desepamcen en defi- 
nitiva 10s terrenos arcaicos que conformaban esta cordillera en 
gran parte del pais. La depresidn intermedia prosigue su dee- 
mol10 como relieve hundido e inundadn por 10s marm inte- 
riores hmta el Golf0 de Penas, mBs all6 se disipa alterada por 
las complicaciones tect6nicas, las g rades  lineae de diaclasas y 
10s fiordos que encauzan eaprichosamente las aguas marinas. En 
estas condiciones el sector montaiioso andino, trabajado deatacada- 
mente en estas latitudes por la acci6n del hielo, se constituye en 4 
soporte fundamental de lm tierras emergentes. Finalmente, hacia 
el extremo austral de la regi6n, el pais se incorpora por vez pri- 
mera una parte importante de 10s territorios transandinos que re- 
presentan una nueva y peculiar entidad morfoldgica y estmctural. 

En suma, en el bosquejo orogrhfico de la Patagonia pueden 
subrayarse especialmente 10s relieves cordilleranos que miran a1 
Pacifieo y en oposicidn con estos el modelrdo caractefitico de 
la vertiente atlhtica. 

La Cordillerapatag6nica.-Es la porcidn de relieve m8s extensa y 
oonspicua del extremo austral, pudiendose distinguir en ella el 
sector montafioso continental o andino y el sector despedazado que 
la enfrenta, eonstitnido por la sueesidn de archipiblagos. 

Geol6gicamente, el conjunto de islas pacificas a1 sur de la pe- 
nInsula de Taitao est6 formado por las roeas del batolito andino, 
salvo localizadas excepciones como 10s m6rmoles paleozoicos de 
elgunas islaa (Madre de Dios, Diego de Almagro) o las aparieio- 
nee del areeico en Las Evangelistas. 

La impronta dejada por 10s hielos cuaternarios es innegablo 
en toda el &rea archipielhgica, siendo probable que todas las isles 
aomprendidas entre las auayteeas y el extremo austral del pais 
hayan sido afectadas por 10s glaciares de la primera glaciacih. 
Bn eonsecuencia con este heeho, el relieve de las ielas fue rebaja- 
do notablemente y hoy dia 10s archipi6lagoe constituyen un wee- 
marh caracterlrrtico de rocas pulidas, de superficiee betgdmes p 
de sudoa magroe, topogpafia muy sensible par lo demh a1 reticn- 
lado de canales y fiordos que separan las islaa p articulan sua 





&a t@@taeiEo, al ~pacemz, tambiC ha ju#~ uu =pet ~ P O P  
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de lu ~UWZM OporiOar que han ahead0 t r a ~ ~ v m  b man- 
t.fir, direOci(m8n802S e~ bloqner n p e r a k  may eamwterLetioor. 
BOY dfa ne pienas, pw ejemplo, que maahar $0 loa v d b  mum. 
VOH~W,  de 1- fiordor y ean.sIa longitnainalsr timum rn a m  
m% lejano en fendmenos de 'antecedpcia del pegla& a medicEa 
que re producia el rolevantamiento de la montafia. Sin embargo, 
nada ea comparable mn portenoridad a la impoptan& i n e w d a  
de Is erali6n glacial que precedi6 al hundimiento que engendF6 la 
ertrafalaria costa snrtral. 

La gZacWUn & la Patugmta-La glaciaci6n plhto4nica tuvo en 
erta regi6n una difnei6n y una potencia como no lo a v o  a nin- 
gun8 otra parte del pa(r y atin del continente. A b Ins de nume- 
roroa testhonios, todo el extremo austral fue cubierto por luo~ 
qan mrw de hielo continental y a juzgar por laa morrenm term6 
nales (en sepechl de la vertiente oriental) babrla rid0 afectada 
por l~ cuatro glaciaciones clhiicse. Una tipica glaeiaci6n de pie- 
mont tuvo lugar ercelentemente en la parte a t h t i c a  y meridio- 
nal de la regi6n donde les lenguas glaciares invadieron el gctual 
Estrecho de Magallanes p la Tierrs del Fuego (1). Per0 lo que 
realmeate importa deetecar en este bosquejo es el notable desarro- 
llo actual de la glaciaci6n en esta latitudes, la que present8 po- 
CM evidenciaa de retroceso p la generahaci6n de una morfologia 
glacial caractefistica. En efecto, en la actualidad no menos do 
4.000 Km2. de la superficie cordilleran8 e s t h  eubiertos por cam- 
per de hielo (tip0 escandinavo) que el fiordo Baker separa on doa 
mamu diferentes y de 108 cnales 8610 aobresalen dguno~ inconfun- 
diblee y magnificos "nunataclts" como el Murall6n, el Ban Loren- 
10 y el Fita Roy (2). El campo de hi$o mHs septentriod ( W v .  
de AisBn) envia @us lenguas glaciares hacia l a  costee del Qolfo 
de Penas (el glaciar Sen Valenth llega al nivel del mar), mien- 
traa que el del sur mejor montado sobre la lbea fronterizs des- 
prende tambih glaciares hacia el sector de lon lagos andinos. Un 
atimo cempo de bielo de ciertcr Signiiicecih ae encuentra en el 
ettremo apstrelsn Ja Cordillera Darwin, siguiendc m h  o menos 
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t r m o v d e s  que se apoyan en la cordillera a n d i  B en lar cm- 
ler la erori6n difereneial ha originado relieves del tipomeata y 
del tip0 “hog-backs”. Al mismo sector antepnesth a loa per- 
tenewn tambiBn numerosos eordones morr6nicos, algnnos & loa 
cuales forman actualmeate el eierre de 10s grandea lag08 andin08 
de la regibn. Pero, singularmente es mis a1 &e, en el sector de 
lee pampas magaUgsicas donde las depositaciones glaciales ad- 
quieren impresionante impdancia y dejan su improntr en un 
paisaje ondulado por el material glacial que cubre casi por enter0 
10s eetratoe terciarios que 8610 exhuman en 10s ttpicos “c8fiadones” 
transandinon. En este lado es tambiBn donde se pneden reconstruir 
en forma mhs o menos continua las cuatro grandiosas monenas 
terminales de otras tantas fases glaciales. Morrenas enaternarias 
cerraron adem8s antiguos lagos en el hoy dia articnlado litoral del 
Estrecho y en el &ea de 10s seuos sitnados a1 norte de esta im- 
9ortantjsima via marritima. 

E 1 C 1 i m a y 1 Q V e g e t a c i o n.- Puede decirse que 
!n la provincia de AisBn comienzan hacia el sur 10s climas ver- 
laderamente rigurosos del pais, y a1 hacer la afirmacibn hay que 
prnsar ademb de 10s vientos huracanados y de las lluvias ingen- 
trs, en el franeo rebajamiento dc las temperaturas. Melinka en el 
norte es el filtimo punto donde el promedio tbrmico es de lOQC, 
en Puerto &sen, en cambio, la media anual es do 9610 9Q y en Irt 

provincia de Magallanes ningfin promedio sobrepasa en mucho loa 
7Q (Punta Arenas por ejemplo, registra 6,7Q p Nararino 6,lQ). En 
todo cmo, estos promedios no resultan exagerados si se consideran 
a8 latitudes de la regibn, dindose el cas0 de que 10s promedius 
i e  10s meses invernales en las tierras situadas a1 nivel del ma: no 
iescienden por debajo de cero (el promedio dc julio en Puerto Ai- 
36n es de 4,6 y el de Punta Arenas es de 3,ZQ). Significativo en 
?ste aspect0 es el hecho de que en 10s aanales del lado del Paeifi- 
:o otra clase de hielo que no sea el desprendido de 10s glaciates 
se desconoce por entero. Naturalmente, a1 margen de las Ceas siem- 
pre heladas de 10s Andes, las mhimas de invierno descienden cir- 
cunstancialmente bajo cero y hay un perriodo de d m a s  semanui 
en que 10s lagos y lagunas de la regi6n permaneeen helados, lo 
que se aprovecha bien en Punta henas,  pues Bsta es la dnica 
criudad chitena donde se practiea pepularmente en la temporads 
el patinaje sobre hielo. Pero sin duda, la jnsuficiencia de 10s ca- 

d lorea de verano es 10 que da la tbniea tBrmica de la regibn puesto 
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1-1 contraate, amqw Snea niido, Lie o b m a  en le reparti- 
cidn de la 11uPirr pllteg~os,  le cual BE 6 h g d & ~ n ~ l b e  copiosa en 
la vertiente pacifica por efecto de loa vientm y dd relieve. lk loa 
srchipi6lagoa la Uuvia ee superior a 10s doa metron p no en ram 
que eobrepaae lsrgemente 10s cnstro metroa, mdhdoae compro- 
bar tambign que en laa idm m&a exteriorea lesr precipitaciones no 
eon tan abnndantm como en lae interiorea y en 10s primeroe eon- 
trafuertee del continente de mayor elevaci6n, eeto sa percibe mny 
bien ai ee opone, por ejemplo, a la &aci6n de Evmgelistss 
(2.786 mm.) con Behis F6lix (4.866 nun.). Lae condicionee de la 
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plnviosidad aambian absolutaxwmte ma vez atrav,maa k sa&*- 
ra adha,  puea .g) en* en una vertiente ieca estmordiamisments 
bien meroada. BI1 agua caMa en S l g ~ ~ o r  p~~b tpuaumb 

mo Coyhdque (961 m), Bories (440 mu.), Son& henas (4% 
mm.) proporcionan una idea de la diferencia Q W ~ S  & 
parte con el &ea archjpidiigica. &I mucham cornarcas orientales 
el promedjo de la lluvia est6 por debajo de lor 300 mm., o sea qne 
llueve menos que en una regi6n t%picamente meditenbea COW 

lo es Santiago en el Centro Norte. Eso si, hay que precisar que en 
esta parte la lluvia aparece mls o meaos ignalmente repartida 
a lo largo del GO, de modo que el agna caida en verano represen- 
ts entre nn 20 y un 30% de lae precipitaeiones anuales. Una par- 
ticularidad interesante en este dominio es que las llnviae de la 
regi6n, salvo en el norte de dish, exhiben un m-o muy ca- 
raeterizado en otofio, mientras que un mInimo menos dtido se 
acusa en 10s mescs de primavera. Esta tendencia tiene verdadera 
significaci6n en la vertiente atlhtiea m8e seca. 

La rigurosidad del clima patag6nico deriva finalmente de la 
desusada fuerza y frecuencia de 10s vientos que afectan la regiijn, 
particularmente de 10s vientos del oeste que son 10s dominates. 
Este ea, a no dudarlo, el rasgo mls hoseo e ingrato de este clima 
que ae acusa paradojelmente, en el period0 que debiera ser miis 
ben6volo ya que estos vientos soplan especiahente en p h a v e r a  
y verano. Con todo, este viento inamistoso y turbulento, afecta de 
preferencia en sm incursiones estacionalea 8 la provineia de Ma- 
gallanes y, dentro de ella a 10s parajes trasandhos, ejereiendo 
un efecto refresoante sobre 10s veranos de la regi6n. 

La 'Vegetoctbn.-En este dominio el drw archipi6lagiica y la ver- 
tiente andina pacifica detentan una exuberancia floral en pleno 
scnerdo con la notable humedad que las earacteriza, a pesar de 
que ha sido eonsiderablemente menguada por 10s 1eEadores. Tal 
riquezr ha permitido distinguir un bosque de Aisdn y un bosque 
de Magallanes; el primer0 se extiende desde las islas Chonos has- 
ta el: fiordo Baker J es un bosque eiempre verde en e l  cud domi- 
nan 10s N O t h o f ~ ~ B  y las eodferas. Entre &as tiltimas deatecan 
nl alerce y el famoso cipr6s de laa Guaytems (~Wstwa euproaaot 
dm J pt2gerOdendrm uuifma). sotobosque forma aqui una denea 
espesura en las que priman la6 bambheas y junto con el bosque 
penetran en 10s vallen transversalei de Aish h&a moa mil me- 



~ u r  tie mhapzmm con aWdeda& zthatmm we meha isla e*- 
teriores no wnoeen a h  r~.qpta&h lmp Uqnspee y .mnsgOa. 
&to na ob& para que en lugam a b r & b  de los candm J mn 
alta lluvia prosperen exteMla~ mtmdms de bcwqnea. 

En el sector subandino transcodillerano dwde Ai& a Tierro 
del Fuego prevalece, en eambio, de acuerdu con las menores pre- 
eipitaeiones, un bosque de espeeies dwiduas, formado easi exalusi- 
vamente de lenga6 y fiirres (NotngfagaM plLmiZf0 J N. An turcticu) 
laa primeras ereciendo en dtura, bs segundas constituyendo uu 
monte bajo. Este bosque se difereneia del siempre verde porquc 
posee pocaa espeeies de valor maderable y porque el sotobosque 
de mechaia, calafates y fuchsias tambih es menos espeso. 

Por iiltimo, en las dreas bajm y semibidae dd M e  atlhtico. 
Be instaura la pampa tfpica, en toda BIZ aeepcih regetacional. 
Aqu5 la tierra vasta y llana est6 cubierta de UZL tapiz m$a o me- 
nos continno de pastos que reoiben e l  nombre gm&rieO de aoir6n 
y que en el  hecho pertenecen a la h d i a  FecPtuea y Stipa. La 
eubierta de estos pastos es cerrada o abi& laegiin la distcibbuei6ii 
de las precipitwimes y la t o p g ~ a & ,  mi en la5 Breas vegosas y 
deprimidae se generaliza fgcilmente ulls pradera mu? continun. 
Aprte de loa  pastola, La vegetaci6n de pampa incluye algunaa es- 
pecies arbnstivas xerofiticas entre lae onales Is mata verde, la ma- 
ta negra y el salefate son lae msS cmlmes, Corn0 ae &e, la yrec 
getaci6n pampeana conetituFe el reemso natural de mayor sigai- 
fieaeibn eeon6miea dentro de la reg&. 



*- REUmmNl 

a la inestabilldad, fomentsn laa capturaa y h a m  escebrose y a 
vecea hextriaeble la l5w.a divisozia de Ias agnas que en la re@n, 
por le comfin, ha ddo Uevads bastante al oriente de Ls h e  de 
altaa oumbreu, realidad que ha e%tadQ en el ongen de loa cmo& 
dos y grawee problemas de l i t e s  planteados en eeta parte. 

B1 Wtimo exsavamiento profundo de 10s wlles de erosih por 
lor rfos actuales ea responsable tambiCn de 10s fenhenas de in- 
verd6n del drenaje que tienen Iugar a mcnudo en h Patagonia. 
Lo anterior explka el eambio del deaagiie operado en algunos de 
10s grandes Iagos rmdhos. En eete caao las capturaa se encarga- 
ron de reemplazar el desague hacia el Atlintico por el recorrido 
m L  breve J de mayor pendiente hacia el Pacifico. 

El sistema ,de 10s grandes lagos andinos transversalee, mitad 
chilenos mitad argentinos, es el rasgo m h  connotado de la hidro- 
grafia patag6niea. ConstreFiidos en el oriente por cordonps morr6- 
nicos avenan con cierta violencia pacia el oeste mediaute cursos de 
agua que se definen por SUB ripidos y correntadas. Por otro lado, 
10s lagos propician la navegaci6n interior en ciertos puntos (lago 
General Carrera y lago Cochrane) y en este sentido tienen una uti- 
lidad que 10s rios no poseen en igual medida. 

En la articulada costa que enfrenta 10s arehipihlagos, 10s va- 
lles principales de 10s rios (Cimes, .4isCn, Baker), casi eiempre 
antiguos fiordos, han rellenado su fondo de modo que desembo- 
can sin pmptura en el mar ,en una zona ,de aguas tranquilas y de 
l e c h  divagantes que contrasta con el caricter de rios desfilade- 
ros que tienen en el sector andino. En la parte trasandina, 10s va- 
lles se amplian de nuevo en sus cuencas de recepcih; este he- 
cho unido a ciertas condiciones de mejor aecesibilidad asegnraron 
la preemineneia de ,algunos de 10s valles ((;\ism, Baker) en las 
primeras etapaa de Ia ocupaci6n. 

L a  o c u p a c i d n  d e  t a  ~ a t a n o n i a ,  Sin haer 
ouestih de 10s ensagos coloniales que no prosperaron, el origen 
Be la ,0o1on$&cidn $te la Patagonia e8 relativamente reniente, pues- 
to que data 8610 del siglo XIX. Est0 no implica deeconooer la asis- 
tencia de un poblamiento anterior que pun& sua hondee rakes en 
la mbmk pehiatoafa de Amdrica ,(1). 



,m psentdento reaieatg emuea~6 pa el 
@&nico y d o  macho tarde se erta&ib d tsrrflrorio &e Ai- 
r& Que pan6 a aer la ,$%ma regldn coIonirade $@’ @&. , 

$il &fa@&nes, la hegemoda sabre ~1 B&eeho fb la j m ~ -  
fiaacidn B u b e  (IW) p e  peced% a1 d w t h  Mu- 
t e  7 defidtivo de W t a  k e h s  (I$&), p c h 6  8 COnV&en- 
cia del $ti0 de@o pars EU erwcih. Pero a lae venajes dal ei- 
~o selecdonado por el goharnrrdor Joa6 Pmtou MardmM, j u t 0  
d pequdo rfo que come deade la penfmula de BRlnswick ae a p -  
garon pronto atractivos de $po econ6mico que asemraron ~1 flo- 
recimiento de la @s austral ciudad de la tierra. Porque “el pe- 
queiio ,So’’ result6 ser un S o  Pien provkto, ya ,que en 10s prime- 
ro8 60s de la naciente colonia proporcion6 ademb del agua ps- 
ra la bebida, el carb6n para el combustible. Por ate rar6n ne le 
llam6 primitivamente ,"Ria del Carbbn“ (2). Cuando despu6s fuo 
ubicado el yacimiento origind y cornem6 la explotacidn econ6mi- 
ca, el rio pas6 a ltener el nombre de “ S o  de laa Ivfinas” que po- 
see hasta la actualidad. Paralelamente el rfo revelaba otro aspec- 
to  de su riqueza, ya que en el mismo period0 ge inicia la explota- 
ci6n del or0 ahvial. En un primer momento estos recursos fueron 
suficientes para encaminar hacia Magallanes a 10s hombres de las 
regiones septentrionales y ann del extranjero, muchaa de 10s cua- 
les pasaron a engrosar por otra parte la colonieaci6n agrfcola que 
tambih comenzaba pon el patrocinio oficid. Particularmente, co- 
lonos wizos se instalan entonces en peque6a.s parcelas al nor-oes- 
te de Punta Arenas. Algo mHs tarde, laa bases econ6micas que in- 
forman la ocupaci6n se refuerzan transitoriamentc con nuevo.8 re- 
cure08 extractivos. En 1880 se inicia la explotaci6n del carb6n al 
norte del Sen0 S’ng (mina Marts); en el miem0 a60 una nue- 
va o h  de ~oblaci6n flotante de chikmos, argentinos y europeos 
UeiWba Mtahrente a1 confin del mundo atraida por 10s lavaderos 







@a%’my (ea &Iws &rea) comesib que dea&s p-6 a IIUVIOS 

de k B e ~ i e W  .Qsneclen, del V d e  Chaeabnao. Eabo, ,hdavh, 
atrm eoaiedadea que diefrutaron de cmceeiones imptmtsntea; al- 
p~ ter-- por desaparocer generalmente sin haber e- 
prdo eon lssr obligaciones que habian contraido ?on el Estado. 
Una de e-, sin embargo, eatabg destinada a perdurar, eata fw 
la Sociedad Oanadeza del Valle del Cisnes constituida en 1924, la 
que obtuvo un arrendamiento JWJF veinte &os de 150 mil Has. de 
suelas ganaderos en dicho valls. 

Por otra parte, a medida que se fue teniendo conocimiento 
de lea posibilidades econ6micse de una regi6n tan extensa, la p h -  
ple inicisrtiva particular tambih se  hace presente, aprovechando 
en una primera fase la certera sends abierta por las comp&ias 
en la valorieacidn del territorio. El poblamiento por partidares 
se incrementa desds 1911 J se traduce en una corriente inmigm- 
toria mls o mwm continua y en una sostenida demanda de tic- 
rras que repite en un plan0 geogGicamente m h  disperse !as nu. 
mas mudalidades de lagallanes. Aqsni, tambih, el Estado amen- 
d6 vast- tierras y concedi6 simples permisos de ocupacidn y aqui 
tambi&n, sac6 a remate gran cantidad de tierras. Por su lado, el 
colono particular entr6 a disputar de heeho muchas veces 10s terre- 
nos reconocidoe con antelaci6n a las Sociedades, lo que en cier- 
tos lugares constituyd el aspect0 heroic0 y beligerante de la ocu. 
pacidn (1). 

la la prhtica, la pcupacidn individual J familiar contribuye 
de modo determinante a la ocupacidn de BiSBn, compmbhdose que 
la corriente espmthea en la mayoria de las veces sig;niB la rnta 
preferente $e 10s valles, de mode que su Muenoia en el tip0 de 
establecimiento se patentha un poco en todas partes: en Pale- 
J Lrgo Verde, en v d e  Cisneg, en .ria Simpson, en el eontorno del 
Lago Cfeneral Carrera y del Lago Cochrane, en el valIe del Baker 



ea pudieran pumplir con la ckusda de secer BUS prO&ssCtQS por 
el Paeifieo. 

o d e  Is  p o b l a c f r S n . - E l  eatado 
puede exbibme eomo el. prktwr y mBs im- 
una colonbaei6n exitosa. En e l  lapso trans- 
ustral del pais, de una re* desaonocidn y 
convertirse en una reg& pobbda y mn re- 

sostener una espeeidimci6n eco- 
de r eg ih  poblada eon la salvc- 

que irnplica la frase aplicada 8 un extremo del territoria, a 
edio que desde muehos gngulos es un poco la antitesis de la 
de Chile, a un Bmbito por hcnbr i r  en otms tanto$ aepectos 

y cuya ocupaci6n ea todavia hcompleta eomo mame en Ais411 
principalmento. EB cierto que 10s h b r e s  bmwiqmecido de per. 
dad la extensa tierre austral, p r o  eJla est& m y  iejw de wr urn 
tierra pletdriea y reboeante de knma&& (strlva b comma de 
Magallanes ninguna otra de les que ccmpsmen 
te la Patagonis llegan a tenm un habiitante pop 
dicho que en Chi106 se aeaba la continua hnmaniaaeiibm de Chile. 
Hacia el our hay baehes, eepacias web3 d&il s&d&iQeCL Q O ~  14 
tierra y una pobbcih que por v h  smoq&i e r n  MWS de 
poblacidn pionera. La gran ercppcibn lo& ~ l l  h t s  &mea 
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$e la pohhoibn de  Q u e ;  &ora bien, ei 8e in- 
d poraenw-e se elerra dR bediacto P un 8% (1). 

a orecimignto de p&l&k, v d - t e  BB LnzB 
r a  ehpw, Be h i 0  enternmate 8 q e e e  de la h- 
rastera, seg sobre 3a base del elemento eMeno - b W d o  de& 
dt! el centra o desde Chilo6, sea aolP2.e le base del elemex%%o ‘&ran.: 
jero (2). En el &rea del.Estrecho, Fuwte Ifnlnes J P m t a  Arenae 
fueron en un principip poblaciones ohilenas, pCV4 1UWo 38 rtraa. 
cidn del or0 abri6 anchas p u $ m  a la imigmci6n fo rb% Argen- 
tinos y europeos, espeaiahetrte yngoeslavoa, pr~tago*ron IUI 
cierto “rush” del OM magall&nico. Ingleses y escocesea se hcli- 
naron por la utilizaei6n ganadera, antecrdidos de loe sui~os que 
eultivaron pequefias esplotaciones en laa cercaniaa de Punta h e -  
ns. Espafioles e italianos heron tambiC do la partida, pero a la 
postre, el tip0 yugoeslavo iba a predominar dentro del aporte ex- 
trhnjero. Por otra parte, el Estado chileno por razones obvias pro- 
pieid una politica de emigracidn dirigida a fines del s$lo pasado 
que se materialid en el fletamiento de bareos que partiendo da 
Valparaiso condujeron colonos a Magallanes desde las provincias 
eentrales y muy especialmente desde Chiloe. 

En AisCn, el aporte extranjero fue de poca significaci6n, J el 
lamieuto se cumpli6 csencialmente con elamentoe uacimales 
vinieron del este movilizhndose por tierra y siguiendo la ruta 

ansandina pel Chubut y del NeuquBn. En efecto, colonoe ehile- 
Bio-Bio estableeidos primitivamen- 
difiiultades con la8 autoridndes ar- 

r AisBn. Siu duda, la mAs antigua ocu- 
lgnnos de 10s valles altos del norte (v. 
Simpson) Be debe a estos colonoa que 
Y como ~e sabe, la ola continu6 hasta 

parecer,&racias a elIos Chile eonservd ’algo 
as Pampas orlentales de &skn en la delimitaci6n arbitral. 
Los earaeteres pioueros no se han borrado por entero en el 

tual poblamiento de la regidn y ldgicamente Ron mPs notables 
Ais6n que en Magallanes. En ambas provinciae 81 coeficiente 
hombres es alto, ressbio sin duda de loll dfas del pionero gut. 

gabs solitario y sin familia a tentar snerte. En este aspecto, el 
) El c m ~ )  de ISSO oontabfllae ma 18 P8tagorda llOl22 hpblhna (Ai- dn,  87.085; mgal.lanes, 7 3 . ~ 8 .  Ei .e amxq la &obiaabn de m& con 

88662 hebitanted, el total para el conjwi reg rial d e n d e  8 m.7~ 

bis naeldo en el extrmjero I que en 18116 mte poreentale ruM*m% 
) BuMsnd a H m  que en 1878 el a+ de la pobW6n @B 



La poW&h aglomerada-Magallanes monopoliza Oaai t b k  la sida 
nrbsns de la regibn. La r a z h  es que time a Phnta kenas,  la eiu- 
&d que nacid con h e n  signo. Su pma;reso no ha t@ni$Q ae,eeide?l- 
tes, ni crisis,! ni terremotos, ni Bxodos de poblacih, ni siquiera In 
aperture del Canal de Panamb la deet6 desastrosamente. En cam- ‘ 

bio, todo ha jugado en su favor: el buen emplaamiento, el mate- 
rial humano que recibi6, la riqueza del medio cireundante, Ins me- 
didas estimulantes, eomo la eondici6n de puerto libre que eonqmis- 
tara por ves primera en 1868 y que salvo intcrropeiones transitn- 
ria# mantiene hasta la actualidad; findmente, enando nadic ape-  
raba nada mb, vino el petr6leo a prolongar su prosperidad. El re- 
sultado es que J’uuta Arenas es la h i e a  eiudad ‘‘pande” del ex- 
tremo sur, en el sentido que cuenta con la ’ m e  amplia gama de 
funciones, que es una eiudaa en continuo a s c a w  y una eiudad 
moderna por su urbanieaei6n, su indlrstria y su gran nfimero de 
autom6viles, etc.; en suma, una &dad inesperada e irrespetuosa 
de la soledad austral. No es extra60 entonces que Mamllnnes ten- 
ga el 80% de su poblaci6n viviendo en &reas urbanm, porcentaje 
que no se alcama comparativamente en una provincia como Con- 
cepci6n. De 10s 55 mil habitantes de Ir pro6ncia mbs de 40 mil 
viven e610 en Punta Arenas, el resb vive en 10s pequefios pobI8- 
dos coma Porvenir (1894), en Tierra del Fuego con IT00 babi- 
tent@ J h e r t o  Natales (1911) en el eontinente con 8 mil babi- 
b t w ,  1os euales desde un comiemo fueroq centros de salida p 
distribucidn de 10s produetos ganaderos o mineros. Lo que @ e b  
de la poblaci6n vive en el mundo rural de la estancia que res$* 
re paca- mano de obra estable y que recurre en cierlos periodos a 
la oferta .estaoional de trabajo. 

Ai&, la fisenomia rural prevaleee (56% de la pddaeibo 

. 

, 
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-de Ai&. En los dWiy desstaa vspdl*bqp  

&la reoanocidoe d-te c-0 pWbh8 0 * BLoohQ 
nb torcte. El OBBB m e  representative de creaimislte la 0iod.d 
de Coyhaiqne, que bien ubicnda 
dd h p m q  domina la8 comFvioDckem bob ha u b u b  BOllG 
peanee. &ta cindad en 10s 61timm d o t i  ha expw-0 un rit- 
mo batante rbpido de crechuknto demogrbtrco. €&a#' a oon 6 
mil Bebitantes ha distancisdo lar(FerPeate d lla6igo boo_ de lo 
~ ~ c i 6 n  que fue Puerto A S n  (4 mil habts.). Edm brltimo, per 
lo demb, estuvo eicmpre en poeicidn a r h t r i c a  e &em & 
interemntes y termin6 siendo derrotdo por e! d d e n t 8  de 
1. boca de A m h ;  en la aotuelidid, Puerto Chacabucp en el otro 
lado del rio c o n k m a  a reemplscarle en 8u funci6.n & Otror 
n6eleos pequelos de pobhcih aglomerada como Balmaceda, Puer- 
to Ibifiee, Chile ace, &ado por wlonos bel- P-0 Crb- 
tal que rirve a la mine Silva, indican la mayor valorisacibn del 
&rea subandha y del cokonal, particdarmente en la cuenca 6u- 
perior del AisBn y en torno del lago General Carrera. 

h o@aflncOdo.del whdqm 

Il.EMmam(e 

La explotacih ganadera es en el dmbito austral la actividad 
direetora de la economie y fuente de todo desarrollo como re aca- 
ba de ver. El resto de la vida ewndmica e8 necesariamente corn- 
plemeutario y 9n tierto modo cehtrIfngo a la rcgi6n; por eso, el 
deacubrimiento de un recurso nuwo como el petr6lea, pnede &- 
nificar el primer paeo bacia UM mayor dherrifica&h No obs- 
tante, cualquier progreeo econdmico anthtico est6 sapuditado al 
progrm de 10s medior de comnnicaci6n J trangortp, porquc QII 

1. actual realidul esta ecrmomia soparts eotiddsarmentr la dbtsu- 
eh y les ditienltades que separan a1 mar de la pnrapa p a la ida 
de la montals. Por aadidura, eeda dfs rafra tambilin en m con- 
dieibn de extremo, la lejania del oentro de -. 
L 0 1  c o m u n i e a c i n n c s+El mar hs rid0 p BI hoy dslr 
dgovital en h economisy en le vida de la m@n. Por m r  re 
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ma, 
ta paste y p w  mar se inigi6 cl recono*n&e de1 Ishe&& itp %e 

d o p -  

eados epiiodior de la seografia suetre1 (I). En estra emppaa y tm- 
dicionalmente le ha corre%pondido a Ia Marins Naciaaal una par- 
ticipaci6n principalmima a traves de una fecnnda labor explora- 
toria y de levantamientos hidrogrkficos htem6ticos. 

En la actualidad, el trmporte maritimo signe siendo la via 
erenci41 para la evacuaci6n de 10s productos regionales y p r a  
asegurar el abastecimiento de las dos provincias australes. Com- 
parativamente, siempre el movimiento por mar ha sido msS si@& 
cativo y benefieioso en Magallanes que en AisC ddbido d con- 
trol del Estreeho. Esta earaeteristica fne todavia m& acentuacls 
antes de la apertnra del Canal de PanamL (1914), cnando la pro- 
vincia meridional disfrutaba del servicio de nunerosas Imcas de 
navegacibn internacionales y de varias flotas regionales mante- 
nidas por las soeiedades ganaderas. &sen, en cambio, por la con- 
figuraci6n de su costa con un Canal sin salida como el Moraleda, 
ha quedado a1 margen del beneficio incluso de las h e a s  nacio- 
nares de importancia. 

En el estado actual de cosas, mientras Magallanes dispone 
de por lo menos dos lineas que la unen a 10s principales puertos 
de la costa pacifica y atlbtica entre Perii y Brasil y tambien de 
Europa, y puede envirr su lana y sn Came a hs puertos cbde- 
nos por una linea regular de cabotaje, -Wen 6610 es atendido por 
una lfnea de cabotaje de barcos pequeiioa qne llegan hasta Puer- 
to Montt. Ahora bien, como Ia vida eeundmica -depende absolnta- 
mente del transporte maritimo, el problema RB extraordinariamen- 
te grave en Amen porqne es un factor que refuerea la desigual 
ev,oluci6n econ6mica de las dos provineias ganaderas. Por d-8- 
cia, todos 10s esfuerzos destbados a eliminar el obsticulo del its- 
mo de Ofqui han fracasado. 

La situacidn no es mucho mejor en lo que Pespecta a Iss co- 
municaciones interbres y l o  que primero sale al paso es el hecho 
paradojal de que entre Aish y Magallanes no existe ninmna cla- 
se &.via terrestre adecuada y directa. Esta total falta dc vinau- 
lacidn ratifica el desarrollo separado de las dos Areas de coloni- 

r costss, lo que c m p p e  una de Ian mb spa&mnWa ‘ 

, 
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nos puertos en el PacBco, 10s que en la mayoria de loe cmw ten- 
d r h  que ser habilitados, B6l0 asi ne podr6 volcsr la actividad de 
numerosas cornarcas interiores Wi el mar ehilene. 

L a  e 5 p I o  t a e i 6n g a n a d e r a,hS pFimerss ovejlra 
destinadas a iniciar la explotaci6n eoon6miea fueron introducidas 
desde las islas Fslklande en 1876. Comprobada pu aelimataci6n en 
iela Isabel y en el continence a1 norte de la Segunda Bngostwa 
(San Gregorio), se siguieron internando en loa quince aiioa signien- 
tes con la misma proeedencia, aunque se trajeron tambi6n del 
norte de Chile y Argentina, En 1885, habia ya en Magallanes moa 
Cuarenta mil ovejunos y en k primera dhcada del presente siglo 
e1,niimero de ovejas llegaba B cerca de 10s dos millones, o sen, que 
la autbntioa fortuna magall6nlea quedaba definitivamente como- 
lidada. 

En el presente siglo la progresi6n es mueho mb lenta p e610 
despuCs de 1930 se llega en Magallanes a 10s 2,5 millones de ca- 
bezas. Aish,  en cambio, vive sus dias de laborioso incremento 
gaqadero, alcanzando en 1920 m6s o menos UTI cuarto de millbn 
de ovejunos, correspondiendo la mayor mota a la Compaiiia In- 
dustrial de Ais6nn, gran iniciadora de la explotacidn en esta pro- 
vincia. 

En la actualidad el total de ganado lanar de la Patagonia es 
ligeramente superior a 10s 3 millones, lo qne equivale a m6s del 
50% de las ovejas del pais. Del total indicado easi un 80% per- 
tenece a Magallanes y el resto, m6s o menos 700 mil ejemplares. 
a aisbn. 

Los sectares que presentan mayor concentraci6n de ovejunos 
son en Magallanes 10s coironales del trilngulo ganadero del norte 
del Estrecho, considerando en ellos a1 bosque decidno de la pe- 
liinsula de Brunswiek y 10s eoironales de Tierra del Fuego. En 
Ais& el mayor niimero de ovejas se encnentra en la cuenca de 
Coyhaique y Rirehuao. En general, la repartieidn del ganado tie- ’ 

ne limites fisicos bastante estrictos hacia el oeste J el suroeste. La 
ganaderia lanar nunca va m8s all6 de la isoyeta de 10s 800 mm., 
encontrando el medio bptimo, en realidad, en las pampas con llu- 
vias del orden de 10s 500 6 400 mm. La altura es otro fwtor  que 
cuenta y si la ganaderia sube en A i s h  en ciertos casos sobre 10s 
1000 mts. debido a 1s accesibilidad de algunos sitios altos p a 
PUS eondiciones m6s &lidas, en Magallanes PS una actividad que 
se limita a las tierras situadas en torno a 10s 500 mts. El limife 
meridbual de la ganaderia se ha llevado bastanto lejos, de modo 

\ 



BRUWSWICK 

1 
que en las idas s i turda  el SIZT de Beagle (NavariPo, Picton, Nue- 
va), la oreja encnentra t~daria 011 embiente R b i a  

La ganaderia orejuna de la Yatagonia se dis thme euditati- 
vamente de la del resto del pais, y ea en este aspect0 pb que eu 
el euantitatiro don& se ha hecho el major progreso en el pre- 
sente siglo. Se ha logrado mi, un gando  que mhibe m a  pan 
uniformidad de ram eonsegnida a t r avb  de diversfid! h m t a c i o -  
nes (Lincoln, Corriedale, Romney M&rah, Cotswold, Maim. ctc.). 
Ugieamente, las raws produetoras de lana terminoron por impo- 
nerse. lh la actuslidad, la raza Corriedale del tip0 da HUeTa Ze- 
landia prevaleee notorkmente (70% en la regi6n), e6 la que me- 
jor  re ha adaptado a las eondieiones climiiticw detenta ercelen- 
tee rendimientos en la produecih de lana sin sei t&mpoco inade- 
euada para la produecih de earne J de heaho, conenme mayori- 
tnriamente tambihn, a1 abastecimiento de loa friQorPl”iea8 de Me- 
gallanes. La raea Romney Marsh es la h i c a  cepeG L rcemplu- 
ear a la anterior, especialmente en 10s terrenos mcdsnosos J PO- 
bres en las cuales incrementan 10s pastos bajos de iaviefflo y dou- 
de esta raea da mumtras de UILB notable reriatacfa. 

Sin embargo, no toda la gamderio de la Pataganis est& for- 
mada por ovinos porquc algiin ganado v a c u o  (Durham, Hole- 
teiu, ete.), se mantiene a una escala infjma en contpsraeMn eon 
I.e ovejar. En toda la regi6n el total de vacwoo IM plurs 6 
125 mil ejemplarer, de 10s enalcs m4r de loo do6 trrcios riven em 



ezwJ%m0-- se 

A.is6n ponde el frEo ea menoa severo. Esta misnm es &e p~eo ‘IB 
lor econ6mic0, per0 es 6til polqua fwilite a la e s b m h  -6 

de trabajo y trimworte, ademb de Lche y c a m .  wmmo tmm 
poco disputa el paeto a La oveja pues vive de Los pastos altos 
amargas de la pampa gue esta i3tima rehnea. 

Como explotacih ,~ondmioa, esta ganaderh ea k g a m n t e  
extensiva y por defiaici6n 8s sin6nima del tipico sistma est- 
ciero. ’En el hecho, existe una mny estrecha corresgondencia en- 
tre la gran propiedad austral y una alta capacidad gagadere ex- 
presada en nfimeros. Esta relaci6n en todo caao fne m h  ostenei- 
ble en el pasado durante el apogeo de las grandee compaSas ini- 
ciadoras de este rubro de prodncci6n en la regi6n. Cbmo ae sa- 
be, hoy dia dichas empresas han perdido muchieima importancia 
y han sido forzadas a declararse en franca regresi6n territorial J 

econ6mica para favorecer la subdivisidn de las tierras fiscales (1). 
Sin embargo, el insondable catastro de la Pntagonia, exhibr toda- 
via numerosos ejemplos de estancias de enorme superficie, pues- 
t o  que prkticamente la explotaci6n an gran escals ea incompa- 
tible con menos de 25.OOO Has. y en el grado m6s alto todavia hay 
estancias que llegan a1 medio mill6n de Has. Estas grandes explo- 
taciones, segih el fltimo Censo Agropecnario, ascendian 5610 a 
173 en Magallanes (categoria de “cinco mil Has. y miis”), pero 
controlaban el 90% de la superficie agrieola de la provjnckt, la 
que bordea 10s cuatro millones de Has. En 10s hechos, la propie- 
dad privada est& en manos de no mBs de treinta sociedades o 
propietarios particdares que poseen 1.6OO.OOO Has. El resto de la 
superficie agricola es fiscal y -est6 entregada casi siemme a so- 
ciedades an6nimas ganaderas. En M n ,  la gran estancia es me- 
nos tipiea, de modo que en la categoria antes citada hay sdlo 22 
propiedades que,significan el 26% de la auperficie agricola. 

Hay que conceder, sin embargo, que el pastoreo de ovejm no 
es privativo de la gran estancia porque trrmbih hay estancias 
medianas (a0 mil Has.) y ann propiedadee pequefias entre 3 rmil 
9 6 mil Has. que BB gedican a la ovejerk. Loe iilthas, en muchos 
casos, son resultado de snbdivisiones modernas de estancias mayores 
(lotes). Respectcdel nfimero de ovejas de Tierra del Rego, varias 
estancias tienen rebafios que sobrepasan las 100 mil nnidadw, pe- 





S@WfalcM SCOPtbnicfb de la ganadhz-la importan& ec0nQllrb 
ca de &a mWdad base en la eccraoda Be la regi6n 
mafiar. La Patagonia ea la primera rcgi6n pfodnctora 9 erpor- 
talora de del psie (2% de1 v a k  de la  axportacign tot& en 
lml, de fi m n e n  por lo menos los dm tercios de la lama 
que ea produce anudmente em Chile y no 611 dgo ignora& 
en la red6n se den a d e d  loe mhs altos re-entm de I-. 
En CU8Z’LtO a Calidad la lana “punta” de 1YIagabes, time a bien 
g m d o  lagar en 10s mercados extranjeroe y ella constitnye el 
So% de la exportaci6n ehilena de este rabro. Hasta 1930, la  lam 
Be eomerciaba con Gran Bretafia, per0 des& la segnnda 
mnndial, USA. se perfil6 como mercado comprador importante. 
En contnrete, la lana de &6n, de inferior calidad, no encuentra 
pa mercado parmanente en el exterior, pero se orienta en cambio 
a satisfacer las pecesidades de las industrim textile,q de Santiago, 
Concepci6n y Tom& 

Aparte de la prodncci6n anterior, la ganaderia austral, me- 
jor d i d o  magallhica, $a desarrollado industrias asociadas como 
la de refrigeraci6n de came cuyos antecedentea se remontan tam- 
b i h  a comieneos del siglo. En efecto, la primera planta fue insta- 
lada en N o  Seco (Tierra del Fuego) en 1905; otra se instal6 en 
h e r t o  Sara en el continente en 1908; d s  tarde se constmy6 
la de Puerto Bories (1919), y lnego las de Pu6rto Natales y Tres 
Puentes. 

1929, la industria refrigeradora trabaj6 en fnnc ib  de 
la d e d a  extranjera (Gran Bretafia), pepo despues de la Criai~ 
m a a d  decay6 notablemente este intercambio. En 10s 13th~ 
&OS ha r a i t a d o  el comercio de la carne, per0 e l p e d n t a n d o  

gnrn cambio de direcoih, ya que la  industria funciona esen- 
ciahente para abastecer a Chile Central. La industria entra en 
&i6n con la estancia en la medida que absorbe el exceso de 

9 a otra fuente de entrades, per0 en todo cas0 la  PO- 
ducci6n de c m e  en UR incentivo muy secudario para las eatan- 

Desde el punfa de vista de la mano de obra e8 mny impor- 
t a t e  el OarActer estacional de la actividad frigorsca ya que las 
f a e m  ge intensifican inmediatamente despuh de la esquila. ab- * mrbiendo ,en c-cuencia entre marm y my0 la fnerxa de tra- 
bajo qne deeocupa la eetancia a la Salida del VeranO. 

la  industria de carne fr igorkda time explicable- 
mente 1111 carhater marginal J de hecho queda una soIa plmta im- 
por ta te  en actividad: la de Puerto Bories, en Ultima Esperenza. 

g b i ~  

H~~ en 





m m  a euperfftie i(1). $e me& m t d e r  %sitmea%e m- 
k Mal hependencia del exti-emo wr respecto & b 
~ & a  de Chile (bt& Brenm hportaba pm mbotsje rn d- 
rededor de 1.300 tona de ants fresca# 81 plil tons. de peseedo, 
2.W tons. &e harim, 4.400 tons. rle vino, etc.). 

L o a  t u e n t a s  b e  c n e r g i o  v l o a  r e e u r a o a  
e z  t r  a e  t f v oa- L o I v u c i m i e n  t o I d e P e t r ,& 
I e 0- El primer pozo productive perforado falttrndo doe b 
para finalizar el #io 1945 h i o  saber a ciench cierta qne el fpsis 
p m S  en la lejana Patagonia 10s yacimientoa de getr6leo & 
australes del mnndo. Esu, erplotaci6n comercia1 crea m6s *de &s 
fuente de actividades de grades pmporCio8es que msth la Oni- 
lateral economia previa. Desde entonees, en la isfa Grpnde de Tie 
rra de1 Fuego y desde hace poco, tambib en el cmtinentr, tomes 
y p o r n  irrumpen en 10s campos de pastoreo, d a d o  testimonio de 
que la thnica moderna estl acabando con la secular qnietnd del 
mundo austral. 

Actualmente, la profunda euenea que almacena el petr6leo 
est& dando con creces EUS frutoe. A 11 aiios de iniciada la explo- 
taci6n a escala importante se han extraido en total, bastante 
mls de euatro millones de m3. habiendo pasado la produceitin de 
100.200 m3. en 1950 a 1.022.000 m3. en 1959 (2). Se han perfora- 
do 515 pozos, de 10s cuales 192 son productores de petr61e0, 86 
producen ga.s natural y el rest0 6on.secos. Se han construido ca- 
mjnos de acuerdo aon l a  necesidades de las perforaciones, se han 
tendido 609 Kms. de pleoductoe y gasoduetos; se Ban acondieio- 
nado en la costa doe terminales maritimos a uno y otro lado del 
Estrecho; se ha habilitado una planta de gesolina y gas en Ma- 
nantialw y otra comiema a constrnirse en Cull6n; ae he dado vi- 
da a una poblaci6n moderna en Sombrero y otra comienzcl a di- 
sssiarse en Cnll6n. En una palabra, el “habitat del petr6leo” ha 
arraigado vigorosamente en el o& de Chile, sostenido por e1 
& e m  de do8 mil trecientss pmonas que cada dfa demotan la 
soledad, Ise inclemencias del medio y las dificdtacles tdcnicas pa- 
m obtener el proaucto que libere en parte a la ecmomfa del 
de una larga y gravoaa dependencia externa , 

. 

La explotaci6n que cornens6 en el yacimiento de Mmmh 





PO para que las prheras tarn? de pepE4.aei63a &ma m 
en el popio ervtlreh. El dewmbzimia~ de p e e 0  en el 
nente ha m&do a amstruir en Bas &6@do en L 00- e 
del El8trecho, ,m terminal maritinw d o g @  d de O s l e  
cia en Bahia Qente GTan.de, el cual 'qnsdar6 naido eo- Ls y d  
mienton de pnnta Delgada por nn oleodueto de 50 Ems. POP atre 
parte, nuevas exploraciones se &van a aabo en la EO- & mt$ 
ma Esperanza. 

Caai la totalidad del petr6leo de MagelEana (9'7%) es tr- 
portado a1 oentro del pafe con 41 objeto de ser refisado 8n 4 
phnta de Comdn. l01 resto ne refina en Manantisla para ab- 
teaer lae necesidades de la provincia y, en particdar, de -a 
llrenaa; lo propio ocurre con el gas natural, amque rum mod- 
ta  exportaeidn de gas limado ae efectiia por Puerto Percy hacia 
Argentina. El gas residual en definitiva no se pierde J se rein- 
yecta a 10s yacimientos. 

En sintesia, la explotaci6n de la riqueea petrolifera hsplica 
para Mqpdlanes nn impulso econ6mico que est6 cambiando 8119- 
tancialmente la fisonomia del establecimiento h-0 en la vg- 
cindad del Estrecho. Por otra parte, se c o d f a  que en un futu- 
ro  no remoto la explotacidn del petrbleo jmto  con la del carbdn 
de Magallanes, darh origen a una impertante industria pebo- 
carbo-quimica. 

La regi6n posee otras fuentes de energta que en dgunos a& 
80s eignifican much0 potencialmente, comp el aprovechamiento de 
la fuerza de laa mareas, de la hidroenergia, del carb6n y de la 
tuba ,  pero en la prhtica gravitan por ahora muy poco. La pri- 
mera no est& ni siquiera en etapa experimental; la fueraa hidrhu- 
&a es enorme (7 millones de kW.), per0 se ntiliea a610 en dos 
pequefias centrales, en Puerto Ais6n J en Ultima Esperama (1); 
el carbdn en Magallanes ne encuentra abnndantemente, tanto que 
les myores reservas de lignitos se localisan en dioha provincia 
(350 millones de toneladas a la  vista y 3.300 millones de tonela- 
&j probables), per0 ea de calidad inferior y necesita ser pnrifi- 
cad0 previamente. Hasta haae poco tiempo le m h a  mila impoltan- 
t e  en explotacidn era la Mina Elena en isla Riesco; pero, fmd- 
mente pmalb.6. En el preeente, el paqueiio mercado dwnbtico de 
P m t a  Arenas ee abasteae dz elenaer, modestas minae de Pe- 
n f q d a  de Brunswick y de la antigua mina Loreto. Lbgica~nente, 
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tea6ro vive knt p u p  be hemlam qw &mate reig mema se ab- 
por embto pars meavar la mei&m&da HULBB esl*ee, lmfms- 
do contza le intempeaie y el sislamientc d s  emqlato. 

En Ai&, todavia hay otras yaeimiensos de cmbmato de a& 
cio en el sector de Coyhaique y del lago General Camera, que na 
se explotan. 

Con todo, la prospeceih miners de la Patagonia est6 140s de 
completarse y particularmente en Ai&, en cierto modo, re&& 
comienetr. Este hecho ea de gran signfpiaado fiEtnro para &&a 
provincis que mueatra nn eontraste social y econ6mico tan map- 
cado frente a Magallanes, pue~t0  que la minerZs es por el mo- 
mento, la iinica posibilidad de diversificacidn de m vida econ6- 
mica. 

. 

~a ma&a,-Dentro de 10s recnrsos renovablea, la madera ha sido 
objeto en la reQdn de nn antigno aprovechamiento; este inter& 
actu6 tanto en funcidn de la madera como de la lefia o c o m b -  
tible propiamente tal. En ambos sentidos Pnnta Arenas fue me= 
pre un mercado de primera clase; aden&, debido a sua facilida- 
dea de transporte, desde antiguo abri6 paso a b exportaci6n ha- 
cia Argentina. A fines del siglo pasado los leiiadores de Ch&P 
campearon en la regi6n talando deaconboladamente en la proxi- 
midad de Punt& Arense, en la peninsula de Bmnswiek, en s a  
Damn,  en Ultima Espenmea y aun en el Beagle; pero, a pesar 
de esta intensa utilimcidn, hasta el presente Hagallanes mantie- 
nt una interesante actividrrd maiderero. En la mtuslidad, eonti- 
nba alentando un comercio hada el lado argentino, J el c*m- 
to de su prodnccidn (475 mil pulgadas ed 1958-59), especidmente 
de madera de Fable, coigiie J lenga, es todavfa, casi el doble de 
la prodnccidn de Ais& Eata 6ltima provincia por con t r apdda  
tiene hoy mayores reoursas madereros, p r o  la prodneeidn ba an- 
mentado eon h t i t u d  dgbido B laa t i p h a  difiodtades de eccea 
y tranporte. Los prinoipelee h g e ~ e s  L madereo se enmen- en 
Goyhaique y en lee megenes del leg0 Qenerd carrms; la pro- 
dueei6n ae aperoieliaa en, laadera de lenga p p&e de dh se - 
sa en Areemth. 
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