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MOTA      EXPLICATIVA 

La Resolución 250 (XI) dal 14 de Mayo de 1965, adoptada por la Conia loo 

Econòmica para América Latina (ŒPAL) en su undécima sesión, solicitó a 
los gobiernos latino«cericanos "preparar estudios nacionales sobre el 
estado actual de sus respectivos procesos de lndustrlaliBaclón para ser 
presentados al simposio regional".   Con el fin de facilitar la labor de 
los oficiales encargados de los estudios nacionales, la Secretaría de la 
CERAI preparo una gola para asegurar un mínimo de uniformidad en la 
presentación de los estudio«, habida cuenta de las condiciones particu- 
lares imperantes en cada país« 

Estudios sobre el desarrollo industrial de catorce países fueron 
sometidos a consideración del Simposio Latinoamericano de Industriali- 
«ación, celebrado en Sartia go de Chile, del 14 al 25 de Marmo de 1966« 
auspiciado conjuntamente rx>r la (SPAI y el Centro de Desarrollo Industrial« 
y el Simposio pidió a la Secretaría de la CEPAL que solicitara a los 
gobiernos latinoamericanos que "rerisen, completen y actualicen las mono- 
grafías presentadas a este Simposio". 

La labor de corregir« revisar y ampliar las monografías nacionales 
ee terminó a fines de 1966 y se logró, además« la elaboración de.dos 

nuevos estudios.   La Secretaria de la CÏÏPAL trató, en lo posible« de 
uniformar la presentación de los informes« a fin de hacer posible la 
comparación de la experiencia de los diferentes países con respecto a 
problemas específicos, sobre todo en el campo de la política industrial. 

Los estudios nacionales sobre desarrollo industrial que se 
presentan a consideración del Simposio Internacional ee refieren« en 
orden alfabético, a los siguientes países t   Argentina« Bolivia« Brasil« 
Colombia, Cuba, Chile« Ecuador, Ouyana, México« Panamá« Paraguay« Perm, 

Trinidad y Tebago, Uruguay y ranesuela* 
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JKTRODUCCION 

La rttHmrt^ de un Simposio Internacional de Industrialización, precedido 

por sijsposios rsglonalee, fu« acordada por la Asamblea General dt IM 

Radonss Unidas durante su X?UI Período de Sesione«, mediante la 

Resolución N* 19¥>. 
A solicitud del Ministerio de Relaciones Tocteriorea, por Ofido 

M« 18026 de fecha 15 de diciembre de 1965, la Corporación de Foasnto 
de la Producción se encargo* de la confección del presente inforas epe 
pretende, dentro de las limitaciones de ttempo de trabajo qx* se dispuso, 

dar una visión lo s*s complete positi« del panorama industrial chileno 

y de su desarrollo futuro« 
Con talee fines se obturo la cooperación de los siguientes organi! 

que se encargaron de la redacción de los capítulos o artículos cuyos 
les competías   Servicio de Cooperación Técnica, Banco Cantra! de Chile, 

Ministerio de Hacienda, ODBFLAM, Industria Asucarera Nacional S.A., 
Instituto Chileno del Acero y Secretarla Esecutiva para los Asuntos de 
la ALALC.   La Corporación de Ponente da la Producción por su parts, y a 
través de su Departamento da Industrias, además de aausdr una labor 
coordinadora de este trabajo, rsalisó parte importante del ai sao. 

Por la ratón expuesta precedentemente, cono igualmente por la 
¿astodologla qua las circunstancia« exigieron, la oreaente Monografía no 
constituye un trabajo ejdieustivo sobre el tema y sus distintos capítulos 

no pudieron ser tratados con una profundidad uniforme.   No obstante 
«He, esta Monografia contiene todos los elementos de juicio necesarios 

para abordar el panorasa industrial chileno« 

A. 
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I.    HESEílA HISTÓRICA y 

1.   SI laoacto de la crisi» 

La gran críala internacional de 1930 deapstró la fragilidad 4a la estrue» 
tura económica chilena qua de la noche a la mariana aa vio enfrentada 
a ima situación extremadamente crítica.   La capacidad para importar cayó 

bruscamente da 100 an 1929 a 40 an 1931 ^ 7 la mayor parta da la acti- 
vidad exportadora sa vio obligada a paralizar aus faenas, creándose via 
creanti* da fuertes proper donee, con su secuela da problemas so dalas), 
Bor otro lado, Coila 7a no pudo recurrir al mercado internacional da 
capi talee, como lo habla hacho anteriormente con cierta regularidad, al 
deeaparecer los mercadee financiaros de Sulaa y da Londres. 

La crisis mundial a motó a Chile tal ves an m*yor grado qua a cualquier 

otro paia dal mundo •   SI impacto fus violento y la contracción da la acti- 
vidad económica, tan fuerte)« qua determinó un cambio diametral an la dirección 

del proceso da desarrollo de la economia nadonml,   Al pala no le quedó otra 
alternativa cue orientar su deearrollo "hada «dentro" 7 crear 7 estimular 
fuarsaa capaces da paliar en parta la situa don originada por la crisis de 
las actividades exportadoras« 

Los dos sectores internos que podían reemplazar al rol dinésdoo 
desempeñado hasta asa Instante por las fuerzas expansivas externas eran 

la agricultura 7 la Industria,   La primera, debido a fectores que no es 
del caso analiaar en esta ocasión,*/ se nostre incanas da superar su lento 
litan de crecimiento; la segunda, en cambio, respondió positivamente a este 
requerimiento.   Se produje mei un crecimiento dispar entra emboe sectores, 
que oreó un peligroso desequilibrio de tipo aa truc turai 7 orne origlimi fuertes 
presiones inflacionarias. 

1/ 
áV 
y 

Geografia Boonómica de Chile, 1965 (OOtfO) 
Comisión Beondmloa para Amarles Latina, 
Factores de tipo institudooal, especialmente 
tenencia de la tierra 7 las contldonas 

1949. 

eon It 
on el 
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La HOMI en «1 m«rcado interno de artículos manufacturados que ya 

no M podían adquirir en «1 exterior, se convirtió en un sstlMulo poderoso 

par« la actividad industrial 
La implantación, a partir de 1932 de un estricto control de Us 

divisas y la incorporación a las actividades industriales de un importants 
contingent« de obreros procedentes de las faenas mineras paraliasdas, son 
un d«rto grado de oalif icadcn, muchos de los cuales instalaron sus propios 

tallarse induatrialas, ejercieron un efecto positivo sobre si proceso ds 

desarrollo de la actividad manufacturera. 
XL control de cambios dio prioridad al abastecimiento ds las industria 

eon si doble propósito ds aumentar la disponibilidad de bien«« y servicios, 
lioUntamants constreñida por la crisis, y ds absorbsr la ossantia generada 

en las actividades de exportación. 
En Us nuevas condì dones, los ssfuersos se concentraron en el 

aprovechamiento máximo de U capacidad instalada de U industria manufao- 
tursra,^ en el nsjoraaisnto ds las técnica« d« producción y «m U creación 

ds numerosos psqusftos tallaras, los que en la mayor parts M instalaron 

con «guipo« y maquinarias ds fabricación casera. 
Por otra parte, algunas «randas omprssas comerciáis«, extrañara y 

nacionales, que visron intwrumpido su ab*»t«efel«oto de productos importados, 
son un decaimiento ds sus negodos, trataren de contrarr«star set« ineoo- 
vooiente rmourrisndo a la venU y dstribución d« productos nadonalss y, 
«n ciertos casos, asociándose con industriales del país, íinsndsndo a 
actividad«« ds ssts género o creando sus propUs industrias.    Otras 
«xtr«n>ras, que debido al control de divisas no podían snvisr sus utili- 

d«d«s al oxUrior, «pUron por invsrtirU« «n «etividadss fateli«« an 

Chils.^ 

y 

Osoar Alvar«, !»•—•— •• 
1936, sstlma que 1« industria produ 
ds «a «apaddad instalada. 

I* oasa Oraos creó 
•lectrices, at«., 
diversas industria«. 
U 

mm üsBistrlA« ds tejido, asnear, «li*usa, 
w y 00HC, «nfer« lss naolcnal«« erssron Xmmm 
Duncan Fox, Williamson Balfour, «to.» nielaran 

/La Industriali ssftlón 
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La industrialización se realizó hasta finas de la década da los 30 

a costa da grandes sacrificio a para vencer las circunstancias advsrsaa, 
especialmente la escasez de capitales y de exporien ola técnica«    Por sao, 
al proceso fue desordenado y lento.^ 

Los primeros esfuerzos se orientaron hada la sona "primarla" de 
sustitución.    Cuatro sectores Industriales: vestuario y calzado, alimentos, 
muebles y accesorios y productos metálicos, concentraron en ese período 

entre el 71 y el 75 por ciento de la fuerza de trabajo de la industria 
manufacturera, lo que es un Índice claro del carácter artesanal que tenia 
dicha actividad« 

En esta etapa el proceso de desarrollo se realizó en base a los 
esfuerces de la iniciativa privada, dentro del marco institucional creado 

por al Estado para estimular la actividad indue trial a travia de medidas 
de politica general, como el control de divisas, el otorgamiento de facili- 
dades para la instalación de unidades industriales y otras« 

Vemos asi, oomo a rala del impacto de la gran crisis, se derrumbaron 
las barreras que hasta ese momento se hablan opuesto a la industrialización; 
y al quedar reducidas las actividades concernientes al comeroio exterior, 
energías sociales que habían girado en torno de dicho sector, se desplanaron, 
en parte, hada la industria«   Se produjo de ese modo, por primera ves en 
la historia nadonal la contribu don franca del sector mercantil a la 
industriali sación.^ 

y     La tasa promedio de crecimiento de la mano de obra industrial fue 
entre 1930 y 1%0 de 2.7 por dentó acumulativa anual« 

2/   jftartlíí iimMv9 tojmn Wâm% l%h osso., P. m. s« 
egresa textualmente t «lian se comprende que esta forma da desarrollo 
no es el resultado de una preferencia, ni entraña el propósito de 
sacrificar posibilidades de mayor credmlento hada •afuera".   Vor si 
©entrarlo, es la ineuficienda dinamica de esas posibilidades lo que 
ha impuesto « la economía la ineludible necesidad ds eambiar su 
estructura para seguir credendo" « 

/2.   & 
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2.    Un eifuerso coa-aclente d« li|duatrlaliiimfllón 

Los resultados obtenidoe por la Indu strializaciôn a partir da loi o«nbios 

que éeta originò en là sociedad chilena, crearon, a su ve», Us condicio»«* 

propiciaa para encausar el proceso hacia una acción consciente y organisada. 

A ello contribuyo" la irrupción en el plano internacional de las nuevas ideas 

sobre planificación de las actividades eoonícdcas como una manera de 

contrarrestar las crisis cíclicas que Untos trastorno* hablan causado a la 

humanidad.    Se conforma y adquiere consistencia en nuestro pais, lo que 

podría llamarse una "conciencia industrial". 
Contrarismente a lo sucedido en los años anteriores, los gobiernos 

que asumieron el poder desde 1938, llevaron a cabo un eafuerso premeditado 

de industriali«ación.^ Para tío no se conformaron con acentuar las 

medidas de carácter proteccionista,  sino que, a fin de acelerar al proceso, 

movieron al Estado a desempeñar un papel activo, creando y financiando el 

establecimiento ds varias Industrias basica«. 
La condénela de este esfuerzo estatal quedó de manifiesto con la 

creación, en 1939, de la Corporación de Fomento de la Producción,2' primor 

organismo de este genero en América Latina, y que ha aervido posteriosaente 

de modelo a otros países para fundar instituciones similares,   En verdad, 

se puede decir que la Corporación de Pomento marca una época en la historia 

de Chile, pues ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de la economía 

en general y al de la industria, en particular. 

La creación de industrias básicas por parte de la CORPO promovió, 

a su ves, el establecimiento de nuevas empresas.   El plan de electrificación 

y la creación de la industria siderúrgica desempeñaron un papel decisivo 

en este aspecto.   A este esfuerso consciente de intervención estatal en favor 

ti      Una de las principales consignas del candidato i*?osidencial 
Don Pedro Aguirre Cerda, fue en 1938 la necesidad de industriaUtar 
el pais a fin de elevar el nivel ds vida del pueblo chileno.   Irte) 
pensamiento queuí incorporado en la Ley que creó la Corporación ds 
Fomento de la Producción, en 1939, «1 eneos^ndái mele a este organismo 
la elaboración de un plan destinado a aumentar la producción para 
elevar al bienestar de los habitantes de Calla« 

y     Ley W 6334, promulgada al 29 de Abril de 1939* 

/déla 



de 1« iiidustrialisación s« agregó, a partir de 1939, un nuevo y poderoso 

incentivo í   la necesidad de abastecer a la población de diverso« producto« 

manufacturado a importado«, que dejaron de afluir a consecuencia de la 

segunda guerra mundial.   Este acontecimiento estimuló el proceso de 

sustitución, pasando de la sona "primaria" a la de productos intermedios 

y, en ciertos casos, a la de bienes de capital, 

SL proceso de industriall «ación adquirió en esa época un renovado 

•Igor y se consolidaron las bases de lo que la industria chilena es en la 

actualidad*   La tasa de crecimiento de la producción manufacturera aloaneó 

en el período 1941-46 al elevado promedio del 11 por ciento al año. 

3«   La industria frente a una nueva situación 

Agotados los dos grandes impulsos de la indus trialisación: la crisis de 1930 

y la segunda guerra mundial, y habiéndose colmado la mayor parte de los 

rubros de sustitución, el proceso entró a una nuevo periodo.   Su Usa anual 

de crecimiento cayó del 11 por dento que habla sido en el periodo 1941-46 
a un promedio anual de 1.8 por ciento en 1946-51. 

ELL© se debió, por un lado, al eafuerao que hicieron las empresas 

más importantes por consolidar su posición en el mercado, y por otro, al 

mejoramiento de los teñidnos de intercambio,«/ ^0 q^ determinó una mayor 

disponibilidad de divisas para la adquisición de productos manufacturados 

importados.    La« divisas acumuladas durante el conflicto bélico se desti- 

naron entonces a renovar los equipos y maquinarias y a la Importación de 
ciertos articulo« que se fabricaban en el pals. 

Mientras tanto, la entrada al mercado de dos grandes unidades M ticte 

- le Industria siderúrgica de Huachipato en 1950 y la refinería de Concón 

•n 1954 - 7 la continuación de 1A electrificnción del pals a cargo de HDB8A, 

crearon condiciones favorables para una nueva expansión industrial. 

La creación de Huachipato fue Importante en este aspecto pues estimuló el 

establecimiento de numerosas industrias metalúrgicas, principilmente en la 
región de Concepción y en la sona central. 

12/     Ingreso Interno, Cuentas Nacionales, OQftlO. 
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IL fenómeno anterior se reflejo en un aumento de la tasa de 
expansión anual, la que en el periodo 1949-56 subió a un 4.7 por ciento.**' 

Por otra parte, frente a una nueva situación, y como una forma de 
poder continuar su crecimiento, la industria nacional comentó a mirar hacia 
los mercados externos, con el objeto de poder llegar a instalar unidades dt 

gran tamaflo y alta densidad de capital. 
& 1955» Chile comenzó" a realizar nuevos cambios en su sistema 

económico.   La iniciativa« es importante destacarlo, provino, ceno en 
ocasiones anteriores, del exterior.    Numerosos controles e intervenciones 
estatales directas fueron reemplazados por otros de tipo indirecto,   A la 
ves* se procuró implantar una mayor libertad en las actividades económicas, 

estimulando la competencia e iniciándose la aplicación de una definida 
política antünfladonista,   de tipo ortodoxo, que puso énfasis en la 

demanda."*' 
Los niveles del producto geográfico bruto de los años 1962 y 1963, 

a precios de mercado fueron sólo en un Id por ciento superiores a los 
registrados en 1957.   La tasa de crecimiento fue para el periodo 1957-63 

de adío 2,0 por ciento anual. 
Estos cambios en la política económica general han puesto de manifiesto 

el hecho de que la actividad manufacturera está atravesando por lo que se 
podría llamar una "crisis de crecimiento".   La expansión futura de seta 
actividad dependerá basicamente de un incremento de la demanda interna y 
de las posibilidades de exportación de los productos manufacturados chilenos 

a loa mercados internacionales, especialmente a los latinoamericano«« 

HJ    Ingrooo Interno.   Cuentas Nacionales, 00RF0. 
12/    loi« política fue recomendada por el Fondo Monetario Internacional 

y irlf-*^ por una Misión do Nenióos extranjeros caie puto el énfaais 
en la congelación do sueldos y salarios y en 1* ros trie don crediticia* 

/n. U 
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II.    LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
T sus CARACTERíSTICAS GENERALES 

A partir de la gran orlala da 1930 la industria manufacturera ha desempeñado 

un rol dinámico en al desarrollo económico.   Miantraa la economía an au 

conjunto creció" antre 1940 y 1963 a una taaa promedio anual da 3*6 por ciento 

la indue tria manufacturera lo hiao & un 3,9 por danto. 

La industria manufacturara es la primara actividad económica dal paia, 

an lo que a su aporta al producto geográfico bruto ee refiere.   En efeato, 

como aa puede apreciar an al cuadro 1, la manufactura ya representaba an 

al quinquenio 1940-44 al 20 por ciento del producto geográfico bruto y en 

el periodo 1955-59 y en loa años que van corridos de la presenta década este 

porcentaje se habla elevado al 24 por ciento.   Ea interesante destacar que 

asta contribución ea sólo superada en América Latina por trae paisas: 
Argentina, Braeil y México.**/ 

3in embargo, ai se confronta el desarrollo industrial con el desarrollo 

global de la economía chilena se pueda ver que en sólo doa quinquenios, 

1940-45 y 1950*55, se registra una relación de crecimiento favorable. En 

efecto, en el primero de loa quinquenios nombrados la relación es de 2.98 y 

ea el segundo, de 1.45«   En cambio, en el quinquenio 1945-50 la relación 

fue de 0.80; en 1955-60 de 0.06, y en 1960-63 de 0.37»   La relación promedio 

entre los afioa 1940 y 1963 fue de 1.13.   En otras palabras; por cada 1 por 

oianto que creció la economía en su conjunto, la industria lo hito en 

1*13 por ciento« 

La relación favorable que aa registró en 1940-45, en que el crecimiento 

de la industria casi triplicó al de la economía en globo, se debe, cono 

visos en un capitulo anterior, al fuerte Impulso quo adquirió la sustitución 

de importaciones durante la segunda guerra mundial y al decidido apoyo que 

la industria recibió de parte de los gobiernos de los presidentes 

Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, especialmente a través ds la 

Corporación de Fomento de la Produoeióñ. 

/Quadro 1 
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Cuadro 1 

CHILBi   ESTRUCTURA EE LA PRODUCCIÓN 

(fti pordentce »obre el producir *eo 
i P*1«a°a d« "erecto «mátente» 

Sectores eoon&dcoi 1940-44   1945-4°'   1950-54   1955-59   19*0-63 

14.7 U.1 13.1 12.2 

lasa 
a) Agriculture 9.6 

b) Pesca 0,3 0.2 0.2 0.3 0.3 

o) Minarle 7.7 6.1 5.3 4.2 4.6 

20.0 

2^ 

22.0 

2,5.1 

21. Ö 23.9 
Z¡A 

a) Industries 23.6 

b) Construoetón 2.4 2.9 2.3 2.4 3.1 

o) Electricidad, gee 
7 •*** 0.9 0.8 1.0 1.1 1.2 

1.   Actividad« terciarias Stui ZUk 5M ¿2*2 SLSL 
e) Ceneraio 16,2 18.9 18.8 19.4 18.9 

b) Transporte y 
ooewnicecionee 6.6 7.0 6.0 6.8 6a 

o) Senrlelos financieros   4.0 3.5 3.7 3.4 3.6 

d) Servicios guberoe- 
»eatalee 6,0 6.7 6.4 6.8 9.1 

e) Servicios personales 10.5 11.3 10.3 9.1 9.4 

t) Propieded de le 
vivienda 10.7 10.0 9.4 8.1 9.9 

LM     A|H||f IflâAfa 

IQfiefi 100-0 100.0 

fiel 

IfiÛâl 

3Slîfleîbiô— fiel 

fn»mm*mm*to 100.0 

Corporación de Fomento de la Produocidn. 

/Si e. 



-lo- 

ad «e cospira la relación de crecimiento de la Industria chilena 

de 1.13 con respecto a toda la economia, con la misma relación de otroe 

polita* en desarrollo, se llega a la conclusión de que la Industria nacional 

no ha aprovechado en toda su integridad las posibilidades de expansion que 

le of recia la economia en su integridad.    la relación para un conjunto de 

27 pala«« "no desarrollados" fue de 1.89,**/ o sea, muy superior a la nuestra. 

En el cuadro 1 se puede apreciar loe cambios registrados en la estruc- 

tura de la producción.   Mentre* las actividad»e primarias con el correr 

del tiempo han disminuido notabloaonte su participación, de 22.7 por ciento 

a V*,8 por ciento, las actividades secundarlas la incrementaron de 23.3 por 

alentó a 27.9 por ciento, «n tanto cue las actividades terciarias no han 

variado sustancialmente su aporte. 

Uaná la atención la fuerte disminución que se registra entre loe 

periodos extremos en los sectores de agricultura y minería, la que no 

alcana* a ser compensada por la expansión de las actividades industrielle. 

Esta definida tendencia es la que ha caracterizado a la economia nacional 

en sus últimos 30 años.   Ella es el reflejo del estancamiento de dos sectores 

básicos: la agricultura y el coaiercio exterior (minería), situación que se 

ha agravado pellgroaaisnta en la ultima década. 

Otras c&racterieticas de la industria manufacturera chilena que 

psmiten apreciar el grado y tipo de expansión experimentado por este 

Importante sector economico son: la fuerte participación en 1A generación 

del producto de las indus trias "tradi dónales", que en general producen 

edenes de ooneuao corrientes; el incipiente desarrollo de las industrias 

meoánioas, que son las que elaboran bienes de capital, y el elevado aporta 
de la industria artesenal y casera. 

«n al cuadro 2, en el que es registra la composición dal valor 

agregado de la industria manufacturera, por agrupaciones, M pueden apremiar 
las oaraeterieticas anUriormente señaladas. 

W    "Técnicas de programación para el desarrollo económico, con referenela 
especial a Asia y Lejano Sete", Madones Unida« 1961.   Xa releeión 
oorreeponde a 10 palee« de BCAFE, 8 de america Latina, 5 del sur da 
Europa y Africa dal «ort«, 2 dal Medio Orient« y 2 Je Africa para al 
período 1950-59. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

CHUli    VALCB iCffiBGADO DE U DÍDUSTEÜA MANUPáCTUffiRA Bi 195? 

Acrupacionas 

B. 

C. 

O. 

Industri« Industria Total im*u«tria 
fabril artesanal  manufacturara 

dshtoa 

20. Aliñante« 
21. Batidas 
22. Tabacos 
23. Taxtlls« 
24* Vestuario 7 
25. Madera 7 corcho 
26. Masblas 7 aocssorios 
29. Cueros 7 pislee 

27« Papal 7 celulosa 
30. Caucho 
31. Productos quísdoos 
32. Derivados dal petróleo 
33. Minerales no astílleos 
34« Metálioos básteos 

35. Productos astálioos 
36. Maquinarlas 
37» loj&lpoe eléctricos 
38. Matarial da transporta J 

2ft. Arta« fraileas 
39« Mi 

US 
59 
9 
3 

25 
12 
4 
4 

& 

7 

23 I 
9 > 

17 I 
26 1 

&~ 

20 

iSk 
8 
2 

1 
63 
10 
19 

1 

2 
1 

*¿ 

15 

67 
U 

3 
43 
88 
22 
23 

5 

M 
8 
4 

23 
9 

18 
26 

43 

&¿ 
15.5 
2,5 
0.7 
9.9 

20.3 
5*1 
5,3 
1.2 

1.8 
0.9 
5.3 
2.1 
4.2 
6.0 

2e2 

9.9 

il s ill 2J 
12 
3 

5 
20 

17 
23 

4.0 
5J 

e IM m UblP. 
tfsl JU }SM •* 

QDflPBÛS^snBBUsmft  âss) de la Produeeldn 
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Deb« Untane präsente que en los países iuás industrialisados de 
Infrie« Latina, cono Argentina 7 Brasil, la participación de las Industrias 
"tradicionales" es inferior al V) por dento (en Estados Unidos de 

Norteamérica as de alrededor de 30 por ciento).   En Chile, segon las cifras 
dadas en el cuadro 2, esta proporción asciende al 60.5 por ciento.^/   En 
ceràio, las industrias mecánicas sólo generaron el 10 por ciento del 
produoto industrial.   En Argentina 7 Brasil, esta proporción es superior 
al 20 por ciento.   Por otra parte, la industria arte sanai 7 casera 
generaban en Chile poco más de la tareera parte del producto industrial.*** 

2.   Población activa 

De Muerdo al último censo de población, efectuado en el año I960, la 
industria manufacturera daba trabajo en ese «fio a 418 700 personas que 
constituían el 18.1 por ciento de la población activa total del pala. 
Sólo la agricultura ocupaba una proporción mayor (2Ô.6 por ciento) con 
665 500 personas. 

En el cuadro 3 se constata que la población ocupada en la industria 
manufacturera aumentó entre 1940 7 I960 en 115 BOO personas, lo que da un 

crecimiento promedio anual de 5 790 personas.    Hay que destacar sin embargo, 
que el crecimiento promedio fue muy superior en el periodo 1940-1952, con 
9 333 personas, al de 1952-60 con sólo 473 personas. 

La« cifras anteriores muestran la debilidad de la industria manufac- 
turara, especialmente a partir de 1952, para absorber una parte considerable 

de los nuevos contingentes de mano de obra que ingresan año a año al mercado 
12/ del trabajo,**' lo que unido al deemejoramiento relativo que se registra en 

las actividades primarias de la industria, ha determinado un crecimiento 
distorsionado de la ocupación en Us actividades terciarias, en donde ss 
constata,    demás, el fenómeno del «subemplso1* o dal "empleo disfrasado".*^ 

iV     oólo tras agrupaciones - alimentos, textiles 7 vestuario - generaban 
en 1957 el 45.7 *x>r dentó del producto industrial« 

IV    Sólo tres agrupaciones - vestuario 7 callado, muebles 7 accesorios 7 
diversos, generaban el 69.9 por ciento del producto artesanal, 

12/     Ss estima que en la actualidad aproximadamente 120 000 personas 
al cantan anuali ente la edad ds 15 años. 

14/    Exists un número ds personas difícil de precisar, pero grande en su 
stanifiemeión, que deben subsistir en bass a ocupaciones eeporídioes 
o Jomadas pardales. /Oöadro 3 
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Cuadro 3 

CHH£ i    POBLACIÓN ACTIVA FOB SCOTCHES EOONCKICCB 

'f" I11*? d* "»"»na») 

Actitldftdaa 
1940 

3. 

•) A^rioulturm 

b) Pasea 
e) lunaria 

Acti*l<\fdjf ftgfflaHatff 
«) Industrias 

b) Conatruoeidn 
e) KLaetriddad, gas 

7 

a) Goaarcio 
b) Transport« j 

c) Ssrricios flnaneisros 
d) Sarrlciof fubarna- 

aantaloa 
a) 8arHelos psrsontlas 

f ) Propiadad da la 
rlvlandft 

749.6 

645.5 
5.0 

99.1 

171.7 

302.9 
60.2 

10.6 

617.0 
162.2 

77.4 
14.2 

94.9 

268.3 

37.1 
0.3 
5.7 

17.4 

3.5 

0.6 

22*4 
9.3 

4.4 
0.3 

5.5 
15.4 

1952 

Ntearo Por- 
eianto 

649.7 

8.5 
102.8 

519.5 

414.9 

103.9 

20.7 

mu 
198.1 

96.3 

27.8 

102.0 
384.0 

30.8 

0.4 

4.9 

£¿ 
19.7 

4.9 

1.0 

aaa 
9.4 

4.6 

1.3 

4.8 
18.2 

I960 

Ntaaro 

665.5 

17.9 

103.4 

ffrilit7 

418.7 
172.0 

24.0 

202.0 

127.0 
32.0 

119.0 
443.0 

TCrT- 
danto 

12a£ 
28.6 

0.8 

4.4 

2Lí 
18.1 

7.4 

1.0 

8.7 

5.5 

M 
5.1 

19.0 

-    ¿JOLA -    IJttZafi 

ryantat Cansos d« Población. lapobladAi 
" A w» ssfctaaeife da CORK). 

Industrial para I960 

/festa dabUltanlanto 
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Este debilitamiento de la industria manufacturera cono fuente 
da empleo, puada apreciaraa oon mayor claridad an al cuadro 4« 

Cuadro 4 

CHILB:   POBLACIÓN INDUSTRIAL SEGÚN LOS CENSOS IS FOBLACICK 

For cada 1 000 pereona« da la 
población total del pal« 

Por cada 1 000 partonas da la 
población activa 

1930 

48 

157 

1940 

53 

154 

1952 1960 

66 

197 

55 i/ 

1SL 

JQUBÎS*   Canaca da población dal Servido Macional da Estadística« 
§/      Estimación da CORK), 

Otra característica da la ocupad fa industrial ha aldo au acanteada 
tendencia a la concentración geográfica,   la »facto, al «unente da la 
población ocupada an la manufactura no ha aldo uniforma a lo largo del 
territorio, y al proceso da ooneantraeion en determinadas áreme (sona central 
f Concepción) se acentuó* como puede •erse an al cuadro 5«   Mientra«, por 
un lado, más del 85 por ciento de la población ocupada ea encuentre en el 
centro del país y en las provincia* reciñas a la cuanta del Blo-Blo, por 
el otro, ee advierte una perdida de importancia en al rolasen de emplee 
smimfacturero en el Norte Ohioo, en la raglán de loe lagoe y en al i «trees 
sur«   Asimismo, ee en el Muele© Central y en Concepción y la Frontera, 
donda la participación de U ocupado« industrial sobre la ocupación total 
elcanea los poraentajee más elevado« del pala. 

/Cuedro 5 
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Cuadro 5 

»UK»    DBTR3BUCE* GEOGRAFICA DE LA OCUPACIOH IWKBTRIAL 

Geogràfica« 

Sotar« total Indu 
manufacture 

•tria 
ra 

I960 

Sobro ocupación total 
do la sona 

tfMM¥ 
19V> 1952 1940 1952 1960 

I. 
II. 

m. 

fort» Grind« 

Morto Chioo 

Molto Central 

3.7 

3.9 

68.5 

2.8 

2.9 
70.6 

3.7 
2.5 

71.8 

10.8 
9.6 

17.7 

10.3 
10.5 
22.4 

12.6 
8.2 

20.2 

i?. Coneepel6n 7 
La Pronto** 14.9 15.0 14.3 12.2 16.3 13.7 

•. Regida do Lo« 
Lago« 6.9 6.9 5.8 13.4 16.5 12.9 

n. Bellona« Lo« 
Canal*» 2.1 1.8 1.9 9.7 10.9 10,6 

Trilli «Iff 100.0 122*4 100.0 UÀ 19^7 18.1 

i COMO« do rbbladón, Servido «adorni do B«tadieti©i. 

Si M analiaa la eetructure ocupacional, «o oonoUU que la actividad 
y ea«er* tiene una gran eignitteacidn puee da empieo al 49.8 per 

«dento da toda la amno de obra •anufacturera, lo quo confine al grado 
incipiente d« nuaatro deaarrollo industrial. Laa induatria^tr^oioiíalaa- 

al 63,5 por ciento do 1% ocupación i»umfae^areraj*y 

en el cuadro 6. 

19/    861o 3 egnspadooeei aliante«, textiloe j •«•toarte f celando, 
concentran al 48.4 por ciento. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

CHHÄi POBLACIÓN ACTIVA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 1957 

Agrupaciones 

A«   Industrias tradicionales 127 137 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Alimento» 
Bebido 
îabacoa 

¿j. Textiles 
24. Vestuario y calcado 
25. Madera y corcho 
26. lía oblea y Ecceaorioa 
29. Cueros y pieles 

B. •faduatrlas internadlas 

27. Papel y celulosa 
30. Caucho 
31. Productos auisdoos 
32. Derivados del petróleo 
33. Minerales mù aetálicos 
34. Metálicos básicos 

C. industrias —canicas 

35. Productos metálicos 
36«   Maquinarias 
37.   B^uipo eléctrico 
36. Hatería de transporte 

B.   OTUPO residual 

28»   Artes gráficas 
39.   diversos 

fedustria aanuf acturera 

InAiatria Industria* Total industria 
fabril arte»anal 

e personas 

oaruf acturera 

3D miles d Hiles de 
personas 

Por- 
ciento 

127 137 264 63.5 

37 U 49 11.8 
5 2 7 1.7 
1 . 1 3.2 

38 1 39 9.4 
27 86 113 27.2 
11 9 20 4.8 

S 25 30 7.2 
3 2 5 1.2 

•2 4 ¿* U4 
3 1 4 1.0 
2 - 2 0.5 

12 1 13 3JL 
1 - 1 0.2 

12 1 13 3.1 
12 1 13 3.1 
28 

28 

ä 

31 

5¿ ¿4*2 

59 14.2 

¿2 li 47 lis* 
8 4 12 2.9 
4 31 35 8.4 

m m 4H ISBbfi 
32¿ ¿¿¿g 100.0 

FJUBÜ' cclro 7 dirección de Satadlaticaa y Censes.   Us cifras de la 
población fabril corresponden al Censo de Manufacturas ajustado 
per la Bncsest* Industrial de COVO.   Las cifras de población 
artesenal corret penden a una estianción de U COVO para el 
-*— afio. 

/3.   & 

iL 
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3. 

Oil« indicador aignittoativo dei grado de desarrollo da 1* industria 
mmnufacturara •• al cantal imrartid© an al sactor.   Sin «terga» rssulta 
•ny difícil llagar a sstablacar, eon dsrto grado da a»etitud al «onta 
raal da Ut inrarsionas, ya <pa éatas aa distorsionan con al proaaao 

infUdonisU y por las daudanelas astadiatioaa. 
Pbr laa ratonas esfi aladas, Ut dfras ojis daaoa a oontinuadAi y 

quo fuaron toaadas da U IVicussta Industrial rasliasda por la 0000 su 

si afio 1950 ^ daban toaarss con rasaras. 
Sagan U fusnta asñaUda, aL capital fijo da la industria •anufactarara 

qua incluyo Us maquinarUa y aquipoa y loa adifidoa a inatsUdonaa 
aacandla an 1957 a 5U.7 millonas ds ascudos, corraapondlando al 86 por danto 

a la industria fateli y al 14 por cianto a la industria artaaanal. 
Cuatro agrupaoionas - doa tradicionalas y dos intarasdiaa •*- 

ooncantraban al 54-5 por danto da capital industrial total.   Us industrias 
da alisantes, taxtilaa y mataliooa biaicoa poaalan eada una aia dal 15 por 

danto dal capital total da la induatila «anufacturara, COBO pusda was 

m al cuadro 7« 
La densidad da ospitai por psraona oc*a>ada fua, an promadlo, an U 

ladwtria fabril da 2.8 aseudoa y sn U artasanal 0.7 aaoudoa, osto sa, 

U cuarta parta. 

2/    Los datas oorraspondsn al ano 1957. 
QJ    Alisante« y taxtilaa. «inóralas no y »atálicos básicos, 

/Quadro 7 
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Cuadro 7 

CHHZt CAPITAL FIJO IB Là INDUSTRIA MABUFACTÜÄRA M 1957 

âlWflM dl 1957) 

D. 

Agrupacioaas 
Industria 
fabril 

20* Aliñante« 
21. BaMdas 
22. Tabaooa 
23. Taxtilaa 
24. Vaatuario y calcado 
25« Hadara y corcho 
26. Muebla« y accesorio« 
29. Cuaroa y pialas 

27. Papal y oolulosa 
30. Caucho 
31. Productos aufmicoa 
32. Derivados dal petróleo 
33. Mlneralas no aatálieos 
34« Metílicos básicos 

35. 
36. 
37. 
3«. 

Productos metilico? 
Maquinarla* 
Squipo «liótrico 
Material do transportai 

QQIBELJCUÍaUAA\ 

28.   Artas gráficas 
39«   DiTaraoa 

> 

2PM 
72.0 
8.0 
1.7 

82.7 
18.2 
11.8 
4.0 
6.3 

179*1 

5.7 
5.3 

35.4 
11.0 
45.5 
76.2 

42*2 

45.2 

15.7 

9.1 
6.6 

Industria 
artssanal 

tfaZ 

31.6 

4.4 
0.2 
tm 

0.5 
23.8 
1.9 
0.6 
0.2 

u 
0.1 
0.1 
1.5 

2L¿ 

23.3 

12*4 
0.3 

17.1 

Total industria 
sanufacturara 

226*2 
76.4 
8.2 
1.7 

83.« 
42.0 
13.7 
4.6 
M 

5.7 
5.3 

35.4 
11.1 
45.6 
77.7 

68.5 

9.4 
23.7 

¿ssUZ 
afiCLA 

t CORPO, Bneuosta Induatria! 1957. 

/4. 
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4.    Comercio ext»rior 

H intercambio comercial de Chile con otros pmisee del mundo, en materia 

de productos manufacturados, sigue manteniendo un alto nivel, hablando 

Hoemdo an 1963 a mat de 500 «ilíones de dólares.   Dicho intercambio ae 

circunacriba básicamente a dos áreas principales: EXiropa Ocddental y 

Eetadoi Unidoe.   EL comerdo con loa palaea da Aiaérica Latina ea reducido 

y, en cuanto a otrae regiones, sólo tienen significación las operaciones 

eon Japón.   El intarcaiibio con loa palaea socialistas, aún se mantiene 

a nivelée muy bajos.   Bn todo caao, hay que señalar que en el intercambio 

de productos industriales existe un fuerte desequilibrio en contra de 

nuestro pals.   Mientras la a importaciones llegan a más de 400 millonea de 

dolares, nueatrae exportaciones de productos manufacturados ascienden 

* tolo poco más de 30 millones de dólaree al aflo, representando solo el 

5 por elento de las exportaciones totales del pals. 

a)      iHprtacipmi 
A pesar de que, como vimos en loa capltuloa anteriores, el procee© 

chileno de induetrialisadon se ha orientado bádeemente bada la eumti- 

tudón de importadonee, el valor de loa productoe manufacturadoe que 

sdqairimoc en el exterior sigue creciendo, como puede verse en el cuadro t. 

1st« hecho M debe a que ae ha registrado un cambio cualitativo muy 

profundado en la composición de lae Importaciones,   fti efecto, mientraa la 

internación do productos de eonaumo final ha deecendido notoriamente, la 

di bienea Intermedi na y do capital ha crecido austandalmante.   0 sea, ae 

ha producid» un cambio en la estructura de Ima importadones, lo quo 

repreeenta una característica relevante de loa procesos de induetrialiiecidn. 

&i este sentido, llama la atención al fuerte incremento registrado 

en laa lmportmdonee da bienes de ospitai, productos químicos y equipo do 

transporte, rubro» ove ofrecerán en el futura nuewa campos para la auetfc» 

tudon, eepedalmente d ae lleven adelante Us iniciativas da iiïtefradda 

da laa economías da loa palaee Uttneamerioanoe. 

/Quante i 
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Cuadro 8 

CHUS:    IMPORTACIONES DE FBODUCTOS MANUFACTURADOS 

Producto! 1950 1955 I960 1963 

Productos alimenticios 

Bebidas y licor»« 

Tabaco manufacturado 

Productos textiles 
Produotoi químico« 
Productos metalúrgicoa 
Maauinariae y herraaüantae 

Equipo da transporte 
Producto« diverso« 

Mi*. 

23.4 45.3 30.0 49.3 

0.3 0.8 1.3 0.4 

0.1 0.1 0.1 - 

14.5 10.9 22.2 17.1 

34.9 65.4 60.2 96.7 

26.8 21.6 31.7 31.5 

49.6 58.9 104.2 152.7 

20.5 52.7 77.3 74.9 

15.8 20.9 38.4 54.3 

m¿ má m*k 476.9 

v 

Fj¡g£s¿t   Superintendencia de Aduanas. 

RssulU difícil podar avaluar el esfuerso de sustitución que ha 

ratinalo nuestro pals an al campo industrial.   La CORPO ha hecho an esta 
•atería una estimación que, aunque calculada sobre lineas muy generales, 

4a una idea clara del orden de magnitud de dicho fenómeno. 
Las conclusiones a que se llega en esta mencionada estimación 

iniican que si se hubieran conservado Us estructuras de la producción 

interna y la composición da Us iaporUciot>es, es decir, si se hubiera 

22/    Plan Decenal de CORPO.   Us bassa de la estimación eon Us •*•**•»*••« 
al total de Manso y servicios disponibles anuales era en el ponodo 
1925-29 de unos 95 millones de escudos del ano 1950 rl^^¡^>^ 
ascendían a 30 millonee, esto es, el 30 por ciento,   fia al periodo 
1945-56 al total de blenee y servicios ha aldo estimado en unos 
I» anones de cooudoe, a precios ds 1950.   3i se hubiera oonwrvmdo 
la proporeimn anterior de importaciones tendrían que haberse importado 
unos 1200 millonee de dóUree en dioho periodo, en circunstancias que 
sata cifra aacandió a solo 430 •ilion«« de dolare« al ano. 

/mantenido el 
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sustenido el nivel de desarrollo prevaleciente   en el periodo 1925-¿9» habrU 

sido necesario importar en los últimos años unce 600 millonea de dolare« 

más de lo que realmente se importó. 
Con todo el orden burdo de aproximación que esta« cifras pudieran 

tener, ellas son de tal magnitud que muestran claramente oómo la indus- 

trialisación le ha conferido una base más sólida a la economía chilena, 
aunque este fenómeno pudo haber sido más intensivo si se hubieran aprovechado 

mejor loe recursos globales de la economia   nacional. 

b)      Itagd&SaSfiSft 
KL valor de las exportaciones de productos manufacturados ha sido en 

los últimos años de pooo más de 30 millones de dólares, o sea, representan 

menos de U décima parte de las importaciones del sector.   Ademé«, en 
•1 cuadro 9 se   aprecia una definida tendencia a la concentración de las 
•aportaciones, en un escaso rfJmero de rubros.   En el cuadro 10 ee ve cómo 

sólo odio rubros representan más del 90 por ciento del valor total de la 

exportación industrial. 
Sn los años más recientes se constata una tendencia hacia la diversi- 

ficaaiónj   sin embargo, 10 rubros representan todavía mas de lo« dos tercio« 

del valor total de las exportaciones industriales. 
Del análisis anterior también «e deduce que la fuerte reduoción que 

«e ha registrado en la exportación de rubros tales como madera«, hierro y 
acero y oobre elaborados, no ha podido ser compensada por el iiiorentnte de 
Us nueva« exportación«« de harina de paseado y aceit« y grasa« indwttiU**. 

La« perepectivas que »• pr«««ntan en este campo son ein embargo 
favorables para lo« próximos alio«.    a«*,p©r ejemplo, «e e«pera un fu«rU 

incremento de la« «apertaci©!»« d« pmpml, celulo««, hierro y «o«ro, 
^timándose que en 1968 el valor total de los producto« manufacturado« 

podría más que triplicar les nivelée dt 1963. 

«/    * oomiensos d« 19*7 entrera en Mnciene« «1 ««sniido «Ito »**•«*• *• 
industria siderurgisa d« Htaiefaipeto, quedando un importante exoedent* 

/Cuadro 9 



Cuadro 9 

ORZISI BCFOHTACIONKS DE U INDUSTRIA MAiUFACWHHU 

Productos 

Productos slimsitticios 

BtMdM 7 lioorss 

Productos Wxtllss 

Productos quùdoot 

Producto» »stslúrgicos 

1950       1955       1960       1963 

Bqulpo ds transporto 0.1 

Salta 

3.6 3.1 3.4       13.9 

1.6 1.6 0,3 1*1 

1.2 0.4 0.2 

2.3 2.5 4.7 

32.2       25.5       1Ô.4 

IfequliarlM y hwraatentas       0.5 1*6 0*4 

0.2 0.2 

5.1 

6.0 

0.6 

U3 

5.2 3.0 4.9 Uk 

U.7       XLS.       y-í       22*4 

^^i Supsriiitsjilsxieia ds AdiuuMS« 

10 
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Cuadro 10 

CHUXt morara BffWJtfns m u KPOWACICH XWUKHAL 

Contara» te frutas y UgunbrM 

1955 I960       1963 

0.5 0.2 

Conaarva» da pateado j narlaeo« 0.3 0.5 C.9 

¿taitas 7 gratas industriala« 0.5 1.7 

Harina d« pat oado 1.3 9.4 

Cabada saltaada 

Vina« 

Hiarro y acaro 

Cobra «laborado 

For danto aobra total da 
da producto« 

2.1 0.9 0.4 

1.6 0¿ 1.1 

15.7 1.7 1.6 

8.7 14.8 3.5 

1.1 1.0 1.5 

7.7 2.6 2.1 

0.4 1.8 0.1 

JSJL 2S.9 1*-* 

93.9       68.3        69.4 

•* 

/5. 
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5.   Blsnss »ajiifacturf dot * disposición da la pobladón 

Wn base a antecedentes de las Cuantas Nacional«* ds la Corporación ds 
Fonante ds la Producción, ss posible llagar a astillar la of arta virtual 
intarna da productos Barufacturados sn fora a global 7 por habitants, 

puads verse sn si cuadro H. 

Cuadro 11 

CHHX(   BIENS MANUFACTURADOS A DBFOBICH» DB LA POBLACBV 

(In «moms ds escudos ds 1957) 

1957 1963 

Valor ds la producción fabril 
7alor ds la produodón artssanal 

Producción lntsrna (1+2) 
Importaciones 

Ofsrta virtual total (3*4) 
6»   Exportaciones 

7. Of arta virtual lntsrna (5-6) 
8. Ofsrta virtual lntsrna por habitants 
9. Porcentaje importación sobra 

of arto intarna i x ICO 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

727 787 

342 369 

1 069 1 156 

©7 340 

1 306 1496 

24 17 

1 282 1479 

180 179 

18.5 22.0 

&\ priaer lugar, se constata qua si nival da la producción fabril 
fuá an 1963 sólo 8.3 por dsnto superior al ds 1957.   a» conascusncia, 
su rita» ds credmient© ha sido inferior al ausante vegetativo ds la 
población«   Igual f snósjsno ss conpruebe an la producción artesenel«   8a 
puads decir entonces que la ofsrta intarna da productos industríeles por 

habitante bajó antra los anos mencionados. 
In ssgundo lugar ss cosjprueba al au«snto da las importaciones da 

productos manufacturados, debido a una mayor internación da bieoss inter- 
msdlos y da ospitai y cono una manera da suplir al crecimiento insuficiente 

da 2A industria nacional. 
/fe tarear 
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fe Uwr lugar,  se »precia la disminución de las exportacionee. 

M># M •• oôm U oferta virtual por habitante — ha manUnid© 

estancada« 
Bor último, al cuadro muestra un deterioro dal abeetccimisnto interne 

an U oferta lirtuel interna, lo qua sa traduca an un amanto dal percenUJ» 

da loa productos importados da un 18,5 a un 22 P« «*«*••   ••*• h#cho 

»•tra, una m má», el insuficiente crecinient© da U indi-tria nación*!. 

6. TrtnpjMft- pretori*110" rt« ia i"****» ífMl 

sTssUm» ^en 1963 il industri» fabril ** esUba compuesta por 

alrededor da 6 000 unidades. Us ojia m conjunto daban trabajo directo 
a ma 220 000 parson**   Da acuerdo a la* «¿fres antarioraa, si ternano 

aadio ara an dioho alio da 37 persona» por unidad fabril. 
Da acuerdo a una cUaificacdon adoptada por la CORTO, la distribución 

da laa unidada» industriale» por tamaños 7 P» ocupación scria an 1963 la 
qoe •• indica an al cuadro 12.   fe asta cUsificeci4n se considara COM 

Cran industria a aquella que ocupa a mia de 200 personas;   mediana, a la 
qua da trabajo de 21 a 199 persones, j pequeña la quo ocupa de 5 a 20 pernia«. 

Cuadro 12 

CHI»,   D3STMB0CK1I DB LAS UNIDADES EE Là INDUSTRIA PABRIL, 
POR TAMAÄ) T POR OCUPACIÓN, 1963 §/ 

Numero dento 

190 
1 900 
4 110 

¿JUS 

3 
30 
67 

m 

99 000 
90 000 
36 000 

44 
40 
lé 

Ufi 

-y      Estimaciones hecha, en baca al Censo Industriai de 1957 7 con»*«***» 
Us farlaelones da loe ano» eituientee* 

&    Se entiende por Udmstria fabril al conjunto de unidades industriale» 
que ocupa a 5 « «a» pareori»». 

/Del      "* 
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Del cuadro anterior s« desprende que la industri* fabril presenta, 
por un Udo. um marcada atomización en unidades de pequeño tesano y, 
por otro, uaa concentración de la ocupación en unidades de gran tamaño. 
In esta fona se »aprueba que el 3 por ciento de las unidades industriales 
que »aponen la industria fabril ocupa el tt por ciento del total de los 
trabajadores.   Por otro lado, el 67 por ciento de las unidades sólo aaplea 

el 16 por ciento de la fuerta de trabajo.   La «Bedlam industria" con 
el 30 por ciento de Us unidades, da trabajo al 40 por ciento de U 
•ano de obra fabril.   En consecuencia, U industria fabril acusa un grado 
considerable de polarización de la ocupación entre eetabled*entos muy 
grandes o muy pequeños.   Kta efecto, U »pequeña industria" Ueno una media 
ooupacionsl de 9 personasi U "nadisna industria» de 50j y U "gran industria" 

da 521. 
Si se hace el análisis por agrupaciones ••eos eóno las industri** de 

bienes intermedios tienen el aayor promedio eon 95 personas ocupadas por 

unidad industrial, esto es, nás del doble del promedio general de la 
industria fabril.   Las industrias mecánicas registran um cifra similar 
al promedio gensral.   En cambio, Us industrias tradicionales y Us dal 

grupo residual tienen un promedio menor. 
Si nos atenemos a las cifras del cuadro 13, se podrían considerar 

como Unificando a U "gran industria« a Las siguientes agrupaciones: 
derivadas del petróleo y carbón, metálicos básicos, caucho, papal y celttUsa, 
nUerelss no netálicoa, tabaco y textiles, todas ellas con un promedio de 

50 o más personas por unidad industrial. 
La "Indus trU mediana" estarla representada por las agrupaciones ds 

bebidas, productos químicos, artes gráficas y mecánicas. 
Por último, U "pequeña industria" «starla tipificada por las 

cienes de alimentos, vestuario y celsado, maderas y corchos, anablas y 

so oeeor i ne ; cueros y piales e industrias diversas. 

13 
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Cuadre 13 

B. 

CHUBi EMPtBO PRQKSDIO EH Là INDUSTRIA FABHIL 

fP.r.onu ocupada por unidad liduatrial, «stinaoldn pa» 19ft) 

Ndmero da 
unid ade« 

27. Papal J eeluloaa 

30» Caaelio 
SU Qafiaces 
32. DarUadoa del petrolio 

j sarbfo 
SS» mnaralea no *atHiaoa 
34. UstHieos bástaos 

C. 

3*3*. Hasinlooa y 
•ttelfegloos 

D. 

as. 
39. 

Artae gratto* 

LOO 
1 500 

115 
S 

6tf 
1100 

405 
225 
130 

22 
76 

3« 

280 

7 
26C 

89 

«25 

204 

Mil« de personas 
ocupada» 

124 
39 

5 

40 
30 
11 

5 
3 

Já 
4 
2 

13 

1 

13 
13 

31 

14 
9 

5 

m 

Intattrlal 1997 jr at*tee«i4ft 19*3. 

feplao 
avoaiartlo 

26 

4* 
150 

65 
27 
29 
20 

23 

21 
50 
52 
46 

170 
50 

146 

2ft 

36 

a 
40 

24 

/b)   fjpjKfiafe 
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b)      Reducción 
El valor total de la producción bruta de la industria fabril se 

paede estimer para 1963 en alrededor de 1 100 millonee de ddlaree y el 
valor agregado bruto, eato es, la edidon hecha al valor de loe materialaa 
comprados, se calcula en cerca de 500 millonea de dólares.   Bn consecuencia, 
el valor da loa insumoe materiales (materias primas, energia, oombuatiblea 
y materialce indirectoa) ae puede estimar en poco más de 600 millones de 

dolares« 
Una da laa características más destacadas de la industria fabril sa un 

manifiesta concentradón de la producción en induetriaa de gran tamaño. 
Ilio ve daaprende de loa antecedente recogidos por una encuesta realismo» 

por COMO <& en la qua quedó en evidencia que sólo 12 unidades indus- 
triales eoncantraban el 40 por ciento del valor de la producción de la 

•gran industria" y el 20 por ciento del total de la producción fabril. 
Una concentración aún más manifiesta se conetató con respecto al 

ospitai.   In afecto, 9 unidades concentraban el 45 por ciento del capital 
total de la "gran industria" y al 25 por ciento del capital total da toda 

la industria fabril. 
Las cifras anteriores ponen en evidencia el carácter monopólioo 

o semimonopólico que tiens la industria fabril chilena en la mayor parta 
da ama ramas.   La protección arancelaria ha sido desvirtuada a menudo 
oemo instrumento lsgítimo de defenea de la industrialización del pals 
fretta a la competencia da las importaciones.   Ello ha conducido, en 
muchos caaos, a cierta deepreocupadón por la eficiencia técnica y 
a amparar costea do producción inneceeariamente altos, asi como márgensa 

exagerados de utilidad« *•' 

£/    Sfiammata Industrial 1957. 
A/    Un astudio ds ŒPAL: «Protaccionisjao a lndustrisllaacióp en 

smèrlo» Latina", 1964, ••tablee« qua el promedio de u ai amanes 
légalas a las importadonoe aieanaabe en Chile an 1960 ajm93 por 
danto de su valor, en comparación son 60 por danto en Brasil y 
18 por danto en Frauda. 

/Sto ml 
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En el cuadre 14 se registran las relaciones de productividad de la 

„ano de obra y del capital en la industria fabril.   En dieho cuadro se 
•preda como la productividad de la «gran industria» es un 71 por ciento 

superior a la "ptquefta" y 20 por ciento más e\evada que la -mediAna". 
En cambio, en U productividad del capital eucede lo contrario y corresponde 

a las unidades de menor tamaño una relación más alta. 

Cuadro 14 

CHUÄl    HSUCIÖNES DE PRODUCTIVIDAD DE LA MANO 
DE OBRA EN U INDUSTRIA FABRIL 

Estratos 

Valor agregado 
por persona 

ocupada 
(miles de 
dólares) 

Valor agregado 
por unidad 
de capital 

Oran industria 
Mediana industria 
Pftquefla industria 

2.4 
2.0 

1.4 

0.57 
0.72 

0.93 

t   CORVO, ftfUft» Induatrlal,^lS52. 

La estructura de costos de la industria fabril se puede apreciar 

en al cuadro 15.   El porcentaje de los ineumoa materiales es similar al 

que se registre para paleas como México, Australia y Onion Africana! 
inferior al de Sue** Zelandia y Egipto y superior al de Argentina, (toada 
j Braail.2/   Como a« obvio, de esta comparación de tipo internacional no 
aa poaible deducir ooncluaionss definitivae ya que el porcentaje referido 

depende de la estructura de producción de la industria fabril en tu 
ocmjunto, ojie puede aar muy distinto en lo* diversos palees y de las 
oondicdom» de abastecimiento de loa ineumoa materialee de origen nacional. 

^ft¡ daearroUados, Naciones unidas, 1955. /Qmáxc 15 



- 30 - 

Cuadro 15 

CHILI, ESTRUCTURA 08 O0ST03 DB LA INDUSTRIA FABRIL 

Component«! 
Gran   Mediana   Pequeña Industria 

industri« industria industria  fabril 

ì -   Xnraof pftttrlajtss 

26.3 

58.8 

40.3 48.0 

&¿ 

Matarlas prima« nacionales 34.3 

Matarlas prims importadas 18.7 12.9 9.7 15.4 

Kitariales indiractos 3.9 3.1 1.0 3.2 

Combustibles 3.3 1.5 0.7 2.3 

Itaergia eléctrica 1.9 1.0 1.2 1.4 

2-   lûfflh?» *• •**> **..obj» 1X¿ na 12*2 2£ii 

Salarios 9.4 7.8 8.3 8.7 

Sueldo« 4.4 3.7 3.4 4*0 

Laja« socials« 3.7 3.8 4.2 3.8 

3»   îillAI 2S.A 25.9 SUI 26,9 

Mai 122*2 ìSQMS. 100,0 «&•£ 

fufj&ft 

Llana la «tendón al alto porcentaje qua correspond« al rubro vario«» 
en el que las utilidades d« la« empresas tiansn la gravitación principal. 
Ilio astaria indicai« altos márgsms ds ganancia, ««pocialm«nt« en la 
"gran industria11 qua, como vimos» tisns an la major parta da sua rubro« 
una conformación monopolio« o aamimonopdlica. 

/•)  ¿mattimi 
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e)       Capital y formas de domi-âo 
El capital fijo total estimado para lae 6 100 unidadee induatrialea, 

«soendla an 1963 a alrededor da 750 millonea de dólaree, eato es, 
a 123 000 dólarea por unidad induatrlal y a 3 333 dólares por paraona 

ocupada 28/ 

Entre loa diferentee estratoe cadeten, como es lógico, grandea 

difarenciaa en cuanto al capital fijo invertido por unidad induetrial y 

por paraona ocupada.   Aal, por ejemplo, la denaidad de capital en la 
•gran industria" aa 180 por ciento superior a la que eaiate en la "pequeña 
indiatila" y 50 por ciento más elevada a la que ae oonatata en la "mediana", 
a tu ve« «ata relación ea en la «mediana» 85 por ciento máa alta que en la 

"pequeña"« 
La mayor denaidad de capital por peraona ocupada ae encuentra en 

las agrupaciones de derivados del petróleo y carbón, metólicoa básicos, 

minerales no metálicos, quiadoa, papel y celulosa y caucho.   Por el 
contrario, 1* menor densidad se registra en vestuario y calsado, impre- 

siones y muebles y accesorios. 
Asimismo, existe una definida tendencia hacia una mayor densidad de 

ospitai por persona ocupada en las unidades industriales mayores, salvo 
alonas excepciones como en las industriaa textiles, madera y oorcho y 
cuero, donde la mayor densidad a e encuentra en las industriaa mediarne. 

Otra de laa caracteristicaa importantea de la induatria fabril es 
que en la mayoría de sus agrupaciones las industrias no utili*** plenamente 

U capacidad instalada, lo que representa un desperdicio de capital. 
Asimismo, esta situación implica en la práctica gastos estériles, con la 

consiguiente elevación de los costos de producción. 
Según un estudio de la OOHPO en 1957, la "gran industria« trabajó 

a sólo 55 por ciento de la producciAi mixta» posible, proporción que fue 
de 33.1 por ciento para la mediana y de 50.3 por ciento para la pequeña. 

Ä/    Beta cifre es muy similar a las de otros P^«» ^Un0ll^?*,,0i
BÄ W    5?seWentren en vías de desarrollo, como Mexico y »*•*•   * 

S-bS^SnesutU» P*r ratones m¡ especíele*, este promedio 
liega a 10 000 dólares por persona ocupada. 

/Los factores 
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Lo« factores determinantes de este desperdicio de recursos «on 

«itr« otros loe siguientes:    tendencia manifiesta a la concentrado* de 

1* producción en uri reducido nfrnero de empresas en determinados sector««, 

mantenimiento inadecuado de maquinarias y equipos, deficiencias d« 

organización, bajo grado de e speciali »ación y una demanda insuficiente, 

especialmente en los rubros de consumo popular. 
La subutUiaación queda ilustrada por el hecho de que una fuort« 

proporción de la- industrias sólo trabajaba a un turno d« 8 horas. 

La propiedad individual y la sociedad limitada predominan cono 

formas o> dominio en las industrias fabriles.   Menos de un 10 por ciento 

son sociedades anónimas y sólo un 5 por ciento «apresas estatale« 

o sociedades de hecho» 
Sin embargo, cerca de la mitad de las personas que trabajan en la 

industria fabril lo hacen en sociedades anónimas; la cuarto parte en 

sociedades limitada«,- una proporción similar en las de propiedad individuali 

j el 4 por ciento en los demás tipos de empresa.**/   Ello indica qu« la. 

unidades de mayor tamaño están organizadas como sociedad«« anónimas. 
En la industria fabril existen muy pocas cooperativas de producción, 

tipo d« organización que ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia 

«n algunos países en vías de desarrollo. 
7.    Principales características de la lndu»*rfr artoftflfl 

Se ««tima que la industria artesanal estaba compuesta en 1963 por alreaedor 

de 70 000 pequeños talleres a lo largo de todo Chile, de lo« cual«« un 

60 por ciento ««tan ubicado« en las provincias de Santiago y Valpar»!»©. 

Ellos daban ocupación a una« ao 000 peraona» y generaban un producto 

aproximado de 240 millones de dólares."' 

2/ Cifras d« la CORPO. 

Extrapolación hecha en base a lo« antecedente« de la fefiMlift 

«Mmtrial *t IWf OORFO, *• «**•*• î°LUÎuirt*^^^ conjunto de unidades que ocupa meno« d« 5 p«r«oiiâ». 

/La industria 
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U industri* artesanal y casera tiene gran signifie telón tn materia 

oaupacional, ya que sU* da trabajo a cerca de la mitad da todo «1 
personal ocupado tn la industria manufacturera.   Su contribución al 

producto industrial equivale a alrededor de un tercio de lsteé 

Un aspecto interesante de destacar de este sector económico es que 

tiene una productividad similar al conjunto de la economia nacional. 
fc efecto, con el 8 por ciento de la población activa genera el 6 por ciento 

del producto nacional. 
De la industria arteaanal y casera vive aproximadamente 1 millón de 

personas, esto et, el 12 por ciento de la población total del pala. 
De las cifras anteriores se desprende que la importancia economie* 

y social de este sector ss todavía muy considerable, pese a lo cual hasta 

ahora no se ls ha dado la ayuda qus merece. 
Fa Ollis, la actividad arteaanal as «norata práctiesments a 7 rubros* 

vestuario y callado, madsra y corcho, muebles y aceesorios, industrias 
mecánicas, artes gráficas e industrias diversa*.   Latas siste agrupaciones 

ocupan el 95 por ciento de la población artesanal y gañeran el mismo 
poroentaje dal producto del estrato.   (Ver cuadros 3 y 6.)   Cabe hacer 
presente que todos los grupos señalados, menos uno, oorresponden a industrias 

tradicionales. 
Si ss tomin sólo 5 rubros se puede apreciar mejor la concsntracio'n. 

M sfecte, *n ees caso Us industrias de vestuario, madera y corono, 

muebles y »©cosorios, msoánicas y diversas, ocupan el 00 por ciento d* 
la población arteaanal y generan el 86 por ciento del producto. 

La principal rama de actividad artssanal corresponde a la agrupación 

vestuario, que comprenda eonf scciones y aUboradón y reparación de salsa*, 

trabajan en ella unas êX) 000 personas y al producto as ds alredador da 
100 mUlon** de dual*».   Signs« en ijmwtencia los rubros ds ladéatelas 
divereas, donde trabajan unas 31 000 personas y 25 milione* ds dolares, 
y le de musblee y »oceeorios con 2$ 000 personas y 30 mili*** ds dolares. 

/* 
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Sn general, la industri* arteeanal posea «quipos anticuados de bajo 

rendimiento.   Us eaprssaa de est« sector trabajan oon métodos muy rudimen- 

tario»,   »s usual qus al propistarlo de la empresa desempeña el cargo da 
gerente, contador, superviser y obrero a Xa v«s, y «n gran proporción la« 
empresas artisanales funcionan oon un completo desconocimiento de sus 

costos reales,   Dsbsn oomprar su matsria« prims al contado y sn 
psomsftas cantidades.   Esspscto a las vsntas, nuchas vece« dspsndsn ds 
les âabenasdiarlos, los qus en la mayoría de los casos obUsnsn mlrgsnss 
de utilidad muy superior a los dal paquefto productor al que además le 

resulta muy difícil y oneroso obtener créditos. 
las características señaladas en que se desenvuelve la industria 

artesaml dstsrminan «1 fracaso ds gran numero ds sstas empresas, Pbr 
otro lado, los obreros que trabajan •» «U* compart« la inseguridad y 
las condiciones defioientss en ou« ss desanvuslv«» los pequsftos «mpr«sart«s, 

/IS. 
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HI.    FLANS D¿ DESARROLLO INDUSTRIAL 

X.    L> estrategia ganara! del desarrollo industrial 

Lot capitulo» I y II dan una vision mia o menos complota do la induatriali- 

sadón chilena.   Sin «ubargo, parece conveniente iniciar la expoaición da 

Li «strategia induatrial con una alntoaia de la fundamentación do la raiama. 

El doaarroUo industrial chileno requiere de una nueva estrategia, 

do una nueva modalidad de crecimiento.   Es necesario reconocer Los cambios 

que se han producid« en las fuentes de eetlmulo que han dinamisado el 

proceso histórico de industriali sacien, como asimismo en la necesidad de 

la induetrialisación.   h>r otra parte, los escollos más o menos tradfc- 

domles de su producción se hacen críticos, a lo que habría que agregar 

los nue*» escollo« derivados de la pérdida de adecuación d« la orgenisación 

institucional y de la política industrial* 
Debido a la crisis mundial de 1930 y luego a la segunda guerra mundial, 

el desarrollo industrial estuvo alentado por una demanda interna insatis- 

fecha que fu« aprovechada especialmente en las lineas de Us Mnufacturas 

de consumo.   La inversión pdblica en industrias básicas como las de 

generación eléctrica, de combustibles y del acero, más la inversión en 

obras d« infraestructura como vías de comunicaciones y transporte crearon 

una demanda real por otroe productos manufacturados.    A lo anterior cabs 

agregar las condicionss prevalecientes de crédito fácil, inflación y la 

protección real de altos aranceles aduaneros y escasea de diviaas, aalvo 

•n el periodo inmediato d« postguerra, en que las reservas de oapacidad da 

importación pond tie ron el eatdpemiento industrial. 
A partir de 1955 •• ob««rva un cambio significativo en la« motiva- 

clone« del proceso de industriali «ación y, conseoueiAemente, en el 

dlitamiamo de éste.   La política anti-inflaolonl«ta reduce el gasto fiscal, 

restringe lo« créditos, libéralisa la« importación««, lo que provoca un 

debilitamiento de la demanda, especialmente la de manufactura» necionelee. 

Fbr otra parte, la substitución de importación«« de manufactura« da 

consumo •• llega a copar «n cuanto a capacidad«« instalada«, lo eue en 

conjunto con lo anterior debilita el proo««o d« inversión. 

/A partir 
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A parür de 1959 se produce una recuperación de la demanda 7 del 

prooeeo de inversion, aunque  con fallas serias en su estructura, del 

punto de vista de un proceso adecuado de desarrollo a largo piato.   La 

demanda del consuno se orientó en exceso a las manufactura« de origan 

importado y la inversión no se orientó a actividades productivas para al 

aereado interno 7 externo que ampliaran la integración nacional y dien!» 

œqreran la vulnerabilidad externa del país 7 de la industria.   De este 

•odo, el Impulso logrado por una mayor disponibilidad de recursos externo« 

ss asfixió rápidamente al coparse la capacidad nacional da endeudamiento 

7 COBO consecuencia de las medidas anti-inflacionarias 7 de control 

adoptadas en ausencia de otras medidas positivas para el desarrollo 

industrial« 

La estructura tradicional de la inversión ha comprometido seriamente 

«1 desenvolvimiento industrial para los próximos años, observándose 

atrasos graves en industrias productoras de bienes internadlos 7 de 

capital, especialmente en la industria química, siderúrgica 7 de coquinaria 

j equipos«   En la primera, los atrasos fundamentales están en fertili- 

santes, petroquícdoa j productos básicos como ácidos, cloro, soda, etc»; 

la siderúrgica postergo su ampliación perdiendo el mercado de exportación 

de nuestro acero 7 provocando incluso importaciones de acero semi elaborado, 

a lo menos, para loe próximos dos años.    Dentro de las nuevas producciones 

ds bienes de capital 7 de consumo durables, se ha seguido una política 

ineficiente lo que ha permitido oue la producción de bienes durables se 

haya diversificado horlsontalmante 7 está orientada a satisfacer sectors« 

ds altos ingresos.   El balance neto de exportaciones de manufacturas tampoco 

logró mejorarse« 

EL mercado natural de las manufacturas ha sido el de un estrato 

ds población limitado, ds altos ingresos 7 que manifiesta un oomportamisnto 

ds significativos cambios en sus formas ds consumo.   Sets oosnx>rtemiento ss 

ha extendido a sectores ds menores Ingresos, por un efecto ds demostración 

al que las 00ndidoñee sociales chilenas son fàcilmente permeables, 7 

por el clima de inflación que estimula el consumo por endeudamiento. Las 

condiciones d« la oferta nacional no si sapre ss han ajustado adecuadamente 

/en cuanto 
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on cuanto a precios y cantidades a esta deuanda, lo que ha provocado 

situaciones de demanda insatisfecha, de una fuerte propensión al consuno 

iaportado directo e indirecto, de presiones inflacionarias y de desequilibrio 

de la balanza de pagos. 

La insuficiencia estructural de la industria en la última década 

contribuye a explicar en buena medida el estancamiento economico nacional 

y del propio sector» el que no ha cunplido con las necesidades de satis- 

facer las desandas de manufactura s de consumo, de bienes de producción 

para la propia industria y otros sectores como el agropecuario, minero y 

transportes y de exportaciones para aliviar el estrangulamlento de la 

balansa de pagos» 

Los escollos internos de la industria se centran alrededor de 

algunos puntos fundamentales como las prácticas raonopólicas derivadas de una 

excesiva protección arancelaria, qae perjudican al consumidor y a los 

sectores usuarios en general, estimulando la inflación de costos y llegando 

a impedir, sobre basas rentables, el desarrollo de nuevas producciones. 

Otro punto fundamental es la debilidad de la inversión privada en la 

industria, derivada de la inadecuada estructura financiera y de la falta 

de estudios y proyectos nuevos de parte de los empresarios*   Los problemas 

en la mano de obra se presenten en loe niveles calificados y en la produc- 

tividad, los quo se derivan de la limitación de los sistemas de formación 

profeaional en cuanto a cantidad y tipos de obreros calificados, ya que 

loa obreros que se preparan son en su mayor parte para oficios tradicionelee. 

Otro problema se encuentra en los patrones de calidad, en especial si M 

dniin manufacturas de demanda popular de exportación.   Loe problemas 

de abastecimiento se presentan en los insumes de origen Importado y en loa 

que tienen una oferta monopólioa, lo que se traduca an encarecimiento de 

loa costos da stock,   todos satos problemas inciden, en dltlmo termino, m 

qua la Industria opera a elr~*doe costos, efecto qua sa amnllfloa por la 

acumulación da impueetos indirectoe y margan«» de comercialiaeción.   In 

realidad, estos problemas han a&ae crordoos an la industria chilena y al 

/se afirma 
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M afirma que ahora son críticos «s porque las posibilidades de desarrollo 
industrial intenso s« basan en expansion del mercado interno y externa^ 
lo que sólo se puede virtuali zar con un menor nivel de costos y mejora« 
patrones de la calidad. 

Los escollos recientes que afronta la industria han surgido 
oos» consecuencia de la progresiva inadecuación de la organi sac ion insti- 
tucional para la actividad industrial.    Los instrumentos legulei y las 

instituciones encargadas de la formulación y ejercicio de la politica 
econdsdca industrial son el resultado de iniciativas aisladas de diferentes 
épocas y psean de inorgani ciclad, tanto en la consistencia interna dal 
conjunto osmo en cuanto a objetivos de desarrollo, a lo que habría qua 
agregar la complejidad s inefidencia de su administración que, en realidad, 
ea producto de la a usane la de propósitos daros. 

Delineados estos gruesos tratos da la coyuntura industrial chilena, 
se puede pasar a disonar una estrategia para su desarrollo futuro.    Para 

ello pasaos conveniente comensar por los objetivos más generales para 
continuar con otros más específicos, a fin de poder calificar la compati- 
bilidad de todos ellos. 

An primer inaino, parees necesario proponer que el proceso da 
induatrialitación sa intensifique.   Este propósito no se Justifica sólo 

porque en la última década este proceso haya sido lento.   Hay nuchas otras 
ramonea mas que son menos simplistas.    Por detrás ss encuentran la necesidad 
da «lavar el ingreso, crear nuevas platas da trabajo, satisfacer la« 
«am and te de consumo y de las otras actividades económicas.   Alternativa« 
da «««arrollo acelerado sin industrialisación no son factibles para Chile, 
en «1 «orto ni ea «1 largo plato. 

Sin smbarao, para podar sostener un intenso proceso de industriali^ 
aaeldn Odie roouiere que se ejqporten sus manufacturas en forma masiva y 
qm» se produtosn Internamente muchos bienes de producción que hasta añora 
•e Importan,   aquí apare oen dos nuevos objetivos x prioridad «ara 1«« 
sapor te ufcaiee y prioridad para industrias básicas, o sea, las cae producen 
étants intermedio« y da capital,   leto porque con impulsos satónoao« ojae 
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harán crecer Xa Industria más allá de las posibilidades de una demanda 

de un mercado interno restringido y saturado en sus márgenes de substitución 
en manufacturas de consumo.   Por lo demás, la industria básica tiene 

<fim operar a escalas que superan frecuentemente las dimensiones del mercado 
interno, de modo que para desarrollarla se deberá exportar parte de su 

producción con lo que el primer objetivo viene a ser necesario para el 
segundo, 

EL consuno interno tiene que ser controlado en su crecimiento global 
para poder crear el ahorro interno que financie   el desarrollo eoonomico, 
lo que introduce una limitación a las posibilidades de crecimiento industrial 
"hacia adentron y refuerza la necesidad del objetivo de exportación de 
productos finales manufacturados«    Sin embargo, hay una forma de ampliar 
la demanda final interna de manufactura« sin un mayor aumento del gasto 
total en consumo.   Ello se puede lograr por la redistribución del ingreso, 

i 
tanto a través de la demanda como de la oferta«   Esta concepción motiva un 

I       cuarto propósito de una estrategia! el desarrollo de la production de hiena« 
I       durables de consumo popular« 
j Fara poder virtuali aar los objetivos de aumento de las exportaciones 

y de satisfacción del consumo popular de bienes durables, la industria debe 
bajar sus costos y precios«   Ello tiene que lograrse a través de programas 
de mejoramiento de la productividad y eficiencia de la industria existente, lo 
que constituirla un quinto objetivo general y de un abastecimiento oportuno 
y barato de lo« principales insumo» de la industria, que serla el resultado 
del objetive de dar prioridad a la industria básica« 

Se puede observar que estos cinco objetivos no solo son compatibles 
entre sí y con ios objetivos económicos generale«, «ino que llegan a «er 
nsosearlos uno« a otro««   Son realmente muy interdepeodientei. 

Adn quedan puntos generales «obre los cuales ee necesario tener 
planteados objetivo« para «1 d—arrollo industrial« puirtos sobre lo« ojo« 
••«tor«« de la comunidad, entidadee financieras, «te. canti marnants s» 
preooupan y que, realmente, puedsm afectar •ignifioativejiente «1 deearroUs 
industrial y econòmico« 

/H«Bjr éom 
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Hay do» ponto* muy relacionados QUO se refieren a la inicia tira 

•statai e iniciativa privada y la posición frente a grandes, medianas y 

pequeñas empresas.    Esta estrategia considera que 1« gran empresa es 

necesaria en aquellas producciones donde se presentan importantes eoonosilas 

de escala y en general en la exportación.   Cuando se dan estos casos de 

alta escala de producción de bienes para el abastecimiento interno« se 

hace necesaria la intervención estatal para evitar los vicios monepólicoe 

j entregar asi al usuario el producto al menor precio posible.   Por otra 

parte, tales producciones requieren cuantiosas inversiones y ai no ofrecen 

una rentabilidad atractiva, el sector privado difícilmente se ocupará de 

desarrollarlas.    En resumen, el Estado debe apoyar la gran empresa privada, 

solo para exportación«   La gran empresa orientada al mercado interno debe 

ser controlada en alguna forma por el Estado, cuando las dimensiones del 

aereado interno no aseguren condiciones de competencia y cuando la producción 

see de tipo básico. 
En cuanto a las medianas y pequeñas empresas, éstas corresponden 

a la iniciativa privada y el apoyo del Estado debe darse en el sentido 

de democratizar el acceso al crédito y promover con otros instrumento» 

el desenvolvimiento del empresario con iniciativa.    Este objetivo de 

promoción de la mediana y pequeña industria debe ser complementado con 

otro objetivos procurar que la pequeña industria y la artesanía no tengan 

actividades competitivas con la gran industria, sino que más bien sean 

complementarias, o sea, fabriquen partes e insumo s para la industria mayor, 

en lineas en que no hay economías de escala. 

La artesanía es un estrato de productores que en términos de número 

de personas ocupadas se ha mantenido al mismo nivel desde la década de lot 

silos cincuenta.    Se estima que se la debe especializar en actividades de 

alta calificación y orear poder comprador para su producción y/u organi serlos 

en cooperativas.    La acción estatal debe estar orientada a mejorar su 

productividad y estructura Toductiva y no a elevar el numero ds persones 

en dichas ocupaciones. 

/Lo relativo 
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Lo relativo a la inversión extranjera en la industria «s también 
una materia da suma importancia y qua aere ce claros delineamientos«   El 
régimen general para la inversion extranjera es materia «pie corresponde 
plantear & nivel suprasectorialj con ello nos referimos a cuestiones tales 
coso el régimen tributarlo, de retornos, de retiro de utilidades 7 de 
capital, de sujeción a los derechos 7 responsabilidades frente a las deci- 

siones de soberanía nacional, etc.   Sin embargo, es conveniente orientar 
la inversión extranjera dentro de la industria manufacturera, en el mismo 
marco general establecido para la empresa privada 7 hacia manufacturas 
finales 7/0 de alta elaboración.   Eh la producción de manufacturas 
primarias sólo se Justifica el capital extranjero cuando aporta tecnologías 

que no se pueden importar de otra forma 7/0 cuando aportan mercados 
externos que de otro modo podría »er muy aleatorio o costoso captar. 

Otro objetivo que no se debe ignorar en una estrategia de desarrollo 

induetrial se refiere a lo regional.   Es necesario considerar que la 
industria puede contribuir, a veces siendo la única alternativa, a desarrollar 

regiones de nuestro país que actualmente estén muy atrasadas en relación 
al resto«    Por otra parte, la excesiva concentración industrial, que 7a 
ocurre en la capital, crea deseconomias externas por el lado de la urbani- 
sadón, infraestructura 7 transporte.   Si bien este objetivo no puede 
merecer discusión en sus propósitos generales, es imprescindible ser 
reflexivo en la modalidad de industrialización regional y en los instrumento« 
que se utilicen para llevarla a cabo, a fin de que este proceso sea adecuado, 
lio basta con otorgar privilegios automáticos a todas las industrias que se 
instalen en regiones atrasadas, porque ello no „arantisa que dichas inver- 
siones sean eficientes del punto de vista social 7 que el régimen de 
excepción sea equitativo.   Lo primero, porque se pueden orear industria« 
artifioialea 7 lo segundo, porque hay industria« que de todo« modos se 
instalarían en dichas reglones, por ejemplo, en rasdn a disponibilidad de 

reeureos naturale«« 
A excepción de cierta« industrias orientadas basicamente hacia las 

matarla« prima«, el desarrollo industrial requiere que «1 Botado construya 
importante infraestructura 7 un acceso económico a los mercados.   lato 

••fiala la nsoesidad de precisar euélss «oran lo« focos donde se piensa 
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localizar la Industria dentro de las regiones atrasadas,  qué tipos de 

industrias son las más adecuadas del punto de vista del desarrollo regional 

y nacional y cuáles los estímulos que seria necesario otorgarles.   Los 

foco» de local lzación deben quedar dentro de centros urbanos que cuenten con 

•»joras condiciones de infraestructura o en aquellos en que sea más económico 

crearla, atendiendo en general todos los otros factores locacionales» 

Bn relación al tipo de industria, en principio, se pueden excluir 

para este problema las industrias básicas o pesadas, ya que éstas se ubican 

de acuerdo a ventajas locacionales permanentes e Inherentes a la naturaleza 

de la industrias el tipo de industriali sacian para el que cabe alguna 

capacidad de maniobra en la promoción de la industrialización regional serla 

de industria liviana, ya sea de bienes de consumo y/o complementarias con 

actividades básicas de la región.   Es este tipo de industrias la que permite 

fijar mejor en la región el ingreso por ellas generado, y que tiene un 

mayor efecto multiplicador en la actividad económica regional. 

Muchas industrias ya establecidas en las diferentes provincias se ven 

limitadas al mercado regional por no contar con canales de diatribución 

para el resto del pais, manteniendo altas capacidades ociosas y frenando 

sus posibilidades de expansión.    En consecuencia, es necesario analizar loa 

canales actuales de comercialización y diseñar almino que permita diatribuir 

las manufacturas de provincia en mercados más amplios. 

En relación a los estímulos que se otorguen a las industrias adecuada« 

para una región, ellos deben encuadrarse dentro de una política general, 

a fin de evitar discrimina cienes, que pueden ser odiosas, y lograr un 

mareo de estabilidad.   Cabe señalar la conveniencia de examinar laa posibi- 

lidades de desarrollar algunas regiones mediante la integración económica 

eon otras da países vecinos. 

Batas directrices son bastante generales, y, aun asi ne cubren 

totalmente «1 campo de definiciones que es na cesarlo en matarla de política 

industrial y que laa instituciones y sectores comunitarios neoesitan para 

operar.   Esta esquema no pretende ser un glosario de loa instrumentos de 

política industrial ni un manual de objetivos detallados,   fin la medida 

en qua la estrategia se haga más especifica requerirá de instrumentos 

/o accione« 



lô - 

o acciones también específico-i.   ü¡s en este último terreno donde se requiere 

toda la participación de las instituciones y grupoa socioeconómicos   a fin 

de que dicha politica sea enriquecida y resulte factible. 

2.    La programación indue trial 

La organización del sistema de planificación nacional cuenta con la 

Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), dependiente de la Presidencia 

de la República, encargada de formular las metas y proyecciones de los 

principales agregados, incluso con divisiones sectoriales.    ODEPLAN es una 

oficina de programación general que integra los programas y proyectos 

en un marco de coherencia, factibilidad y eficiencia de acuerdo a la politica 

gubernamental, para un periodo de a lo menos 5 años, vale decir, 1966-1970. 

La formulación y ejecución de los programas sectoriales queda a cargo 

de las instituciones especializadas.   Para el sector industrial, la Corporación 

de Fomento es la institución responsable. 
CDEPLAN establece IAS bases metodológicas a las que deben ceñirse los 

programas sectoriales, corno minimo, en la presentación de sus cifras, 

a fin de que éstas puedan integrarse en Us proyecciones agregadas.   Los 

sectores« sin perjuicio de ajustarse a las beses generales de ODEPLAN, pueden 

adoptar la modalidad de planificación que consideren más adecuada, en una 

concepción integral, pero con una organización des centralizada. 

La ejecución de los planes es en gran medida función de esta modalidad 

de pUnLfioación.    Para que el plan se ejecute eficientemente en todos sus 

niveles, los administradores deben estar compenetrados del mismo.    Según 

lo descrito anteriormente, de hecho los administradores tienen que participar 

en lo« niveles de planificación correspondientes.   8a así porque los planes 

de Us imtitucione« son formuUdos o supervigilados y acontados por los 

directorios y ejecutivos de las mismas.   Lo qus requiere un cambio notable 

M refiere a la forma en que los grupos asaUriados tingan acceso a la 

formuUción y posterior sjeouoión del plan.   3on mis o menos obvias las 

dificultades cu« se presentan al respecto, aunque ello no debe postergar 

una solución social «ente Justa s Imprescindible. 

/I?.   IOS 
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IV.    LOS PRINCIPALES SECTORES EE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

A.    INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

1.    Industria pssoucra 

«)       Diagnóstico 
Pes« a la extraordinaria riqueza de los recursos naturales que ofrece 

•1 mar chileno - más que suficientes para proveer en todo tiempo las nece- 

sidades del mercado interno y para satisfacer una proporción importante de la 

demanda externa -, el desarrollo de la industria pesquera nacional registró 

hasta hace pooos años un ritmo lento e inestable.   El diagnóstico realisado 

•obre esta actividad reveló que estas características de lentitud « 

inestabilidad, que se mantuvieron predominantes hasta el año 1959, se 

debieron fundamentalmente a los factores siguientes: 
i)   Falta de un conocimiento detallado de la abundancia, distribución 

en espacio y tiempo y variaciones de los recursos pesqueros, 

ii)   Escaso interés que demostraba el factor humano por intervenir en 

cualesquiera de ios niveles del proceso productor, 
üi)   Escasez de recursos materiales, tales como embarcaciones mayores 

destinadas a la pesca de cerco o de arrastre, puertos, caletas o terminales 

pesqueros adecuados e implementos para las diversas capturas ds peces j 

mariscos, 
iv)    Falto de una. adecuada política financiero, tendiente a otorgar los 

recursos necesarios para los proyectos de instalación o ampliación de la indus-1 

tria, para 1A adquisición de bienes do capital, embarcaciones y equipo«, etc. 

v)   Falta de continuidad de la asistencia técnica, asi como poca 

difusión de loe resultados de las experiencias. 
vi)   Hasta 1959, insuficiencia de las disposiciones legales destinadas 

a regí aventar las actividades pesqueras y a estimular su desarrollo, 

vii)   Carencia de una politica adecuada que favoreciera la oomercialisación | 

de los producto« del mar, especialmente el consumo en estado frsseo. 
Como resultado de la suma de todos los factores limitantes analisados 

anteriomente, la producción de la industria pssquera chilena no gjardába, 

hasta 1959, oonoordsncia con la potencialidad de sus recursos y al cansaba 

todavía niveles bajos, A)   ?<mmU> 
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b)       Fomento de }-& industria 
La ineludible necesidad de impulsar el desarrollo de la industria 

pesquera «i el país, considerada cono una de las actividades básicas en al 

programa nacional de desarrollo económico, movió al Supremo Gobierno * enco- 

mendar a la Corporación de Fomento de la Producción, a fines da 1959 la 

preparación de un programa de desarrollo pesetero.   Este prograna consultó 

las siguientes medidas: 
i)    Creación del Instituto d« Enmanto Pesquero.    La CORPO y el 

Ministerio de Agricultura con la cooperación del Pondo Especial de las 

Naciones Unidas crearon una entidad autónoma - el Instituto de Fomento 

Pesquero - cuya labor fundamental es la de desarrollar investigaciones da 

recursos y preparación de personal para que la industria puada crecer y 

desarrollarse sobre bases sólidas aumentando su productividad. 
ii) fiyeoe de forman de mano da obra acelerada. La COBPO organilo 

a través da una de sus filiales, al Servicio de Cooperación Técnica, curaos 

de fomación acelerada de patrones de pasca y motoristas para satisfacer la 

mano de obra de este sector industrial. 
iii)    A»tf iación de r^rursos maternée v «anida nnaiwlfra.   Se instauró 

la política crediticia destinada a ayudar a los pescadores profesionales, 

armadoras pesqueros e industriales pesqueroe mediante la otorgación de 

préstamos a mediano plaao y bajo interés para permitirles la adquisición ds 

botas pesqueros, motores marinos, redes e implemento« de o«scaa los primmro« 

y barcos pesqueros, equipos e instalaciones y construcción de obras civile« 

a loe industriales.   Lina*» de créditos especiales destinadas tanto a 

amadores como a astilleros, trajeron como consecuencia la ampliación a 

instalación da nuevos astillero«, los qus construyeron embarcaciones 

iras ds acaro da 110 a 220 tonelada* de capacidad da bodega. 

Para fomentar en eepacial la instalación de industria* productora« 

da harina y aceite de pescado en la sona aorta, se urbani«* un sector 4» 

absurdamente 100 hectárea, an Idioma, con al ohjato de qua Us indu«triam 

dispusieran ©portroamente da servicios da agua potable, slcantarill»do, 

energía y alwbrado y camino« da circulación j acce«*.   Por otro lado, tentando 

/envista 



- 46 - 

*n vista qua en la zona antes mencionada no existían varaderos y puerto» 

pesqueros capaces de atender la nueva e importante flota pesquera, la 

Corporación de Fomento construyó un moderno puerto de servicio para la 

flota pesquera en Iquique. 
iv)   fa}agencia Técnica.    Un convenio suscrito con el Instituto de 

Asuntos Interamericanos permitió traer al pais varios expertos extranjeros 

que han prestado su asesoría a los especialistas chilenos y a los propios 

industriales en diversas materias.   Estos expertos han trabajado en conser- 

verías, plantas de harina, mercado de productos pesqueros, transportes, 

organización de cooperativas pesqueras, etc. 
v)   Legislación de fomento.   La Corporación de Fomento, Junto con el 

Ministerio de Agricultura y otros organismos promovió un cuerpo legal que 

está contenido en el D.F.L. N° 266 de I960 y que otorga diversas franquicias 

a sata actividad.   Dentro de las franquiciaa ue mayor importancia se pueden 

mencionar la liberación de derechos de aduana para todos los materiale«, 

equipo«, maquinarlas e instalaciones destinadas a »er aprovechada« por la 

industria o las personas relacionadas con la pesca y la reducción sustancial 

de lo» Impuestos y la liberación del impuesto a la compraventa. 

vi)   fVffl+"*<«i isacióru    Para subsanar los problemas de distribución 

(en lo que se refiere a la ciudad de Santiago), se ha construido un 
terminal pesquero, al o^»X llega teda la producción de pescado destinada 

al consumo de la población.   Sste terminal, que es un recinto con acomo- 

daciones y servicio» ane»» para recibir el pescado que se vend« a lo« 

mayoristas, ha permitido cambiar y modernizar el antiguo sistema de distri- 

bución de lo« productos del mar, habiéndose obtenido las siguiente« ventajas: 

control sanitario previo y completo; centralización y regulación del 

abastecimiento; intensificación de la competencia por calidad; desaparición 

de intermedia rio • que encarecen y especulan injustificadamente con lo« 

prede«} oportunidad para que las cooperativa« y pequeñas smpreaa« puedan 

remitir al terminal directamente sus producto«; etc. 

Setos terminales se instalarán también en provincias.   Existe un 

proyecto para ?alparaiso, y la Cooperativa de Pescadores d« Valdivia ya ha 

iniciado lo« estudio« tendiente« a establecer un centro de distribución 

localidad« 

/c)   DeaarrolLo 
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o)        Desarrollo df 1* industria 
Al ángaro de las franquicias anteriores y de las facilidades tanto 

materiales como crediticias puestas en práctica se modernisS y ampli« un 

gran porcentaje de la industria Descuera instalada en la sona central y sur 

dedicada fundamentalmente a la conserva y a la captura de pescado para la 

venta en estado fresco.    A su vea, muchas de las industrias existentes 

diTersificaron su producción, abordando el rubro de pescados y mariscos 

congelados y de pescados enfriados.    Sin embargo, la expansión mis 

violenta de la industria se produjo en la »na norte donde se concentró* 

el interés de los inversionistas particulares en la fabricación de harina 

y aceite de pescado« 
SI crecimiento de la industria de Iquique puede apreciar«* en las 

cifras del cuadro 16. 

Cuadro 16 

CHUfix   NUŒR0 DB FU»1i& I CAPACIDAD BBTALADA 
KN LA INDUSTRIA EBSQUKRA 

Fecha 
Número de 
plantas 

Capacidad instalada 
(ton/hora) 

Snero 1961 1 iy 

Enero 1962 3 65 

Enero 1963 5 91 

Enero 1964 9 176 

Enero 1965 17 535 

Enero 1966 23 785 

En Arica, «1 crcciaiente ha sido menos intenso, de dos planta« 

existentes en onaro de 1961 oon 43 ton/hora de capacidad instalada, •• 

llaga a enero de 1966 a 7 plantas con 275 ton/hora (se exceptúen de« 

rl„•*.»« chicas antiguas).   La situación actual en la sona norte respecto a 

la capacidad y a la localisa©!*! de esta ce aprecia en «1 cuadro 17. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

CHILE:   LOCALZZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA ZONA NOMS 

Plantai funcionando 
Puerto 

Numero Capacidad 
(ton/hora) 

Arica 7 286 
Pisagua 3 56 
IquLqut 23 785 
PatiUo 1 40 
Toco pilla 1 25 
Mejillones 1 25»/ 
Antofagaata 2 18 
Taltal 1 10 

MlL 22 a_átt¿ 

a/      Sn construcción. 

Paralelamente al desarrollo da la instalación de plantas industrial« 
M produjo el incremento de la flota necesaria para el aprovisionamiento 
de Materia prima.   Este inoremento fue aproximadamente de 65 barcos 
se 1963 * 270 bar00 s en 1965. 

Además en la sona norte se instaló una planta para la el&boraoión 
de pescado congelado 7 pescado en conserva, con lo cual el numero total ds 
plantas de congelado existentes aumentó* a dos 7 las plantas conserveras 
a cinco. 

En el resto del pals existen 2$ industrias conserveras 7 8 industrias 
ds pascado 7 mariscos congelados.   Algunas de estas industrias se dedican 
snsmis a la producción ds psseado para la venta en fresco 7 poseen pequeñas 
plantas da harina para industriali aar los subproductos de sus otras llnsas 
ds producción.   La harina elaborada ss destina totalmente al abastecimiento 
del mercado intorno* 

/La inversión 
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LA inversión total que ha sido necesaria para oste plan de fomento 

a la industria pesquera alcanza a aproximadamente 40 000 000 de dólares, de 

los cuales 30 000 000 do dólares corresponden a inversiones indirectas 

realizadas a través de préstamos y cauciones otorgados por la Corporación 

de Fomento de la Producción y 10 000 000 a inversiones directas efectuadas 

por el Satado.    A su vea, se estijna que los particulares han invertido en 

proyectos específicos una suma similar al total antes indicado proveniendo 

gran parte de créditos externos obtenidos en forma directa. 
Se estima que el incremento de la actividad pesquera del pals motivada 

por la puesta en práctica de las medidas anteriormente indicadas, ha creado 

nuevas fuentes de trabajo para aproximadamente 6 000 persona», 

d)      Producción 
EL ritmo de crecimiento experimentado por la industria en los 

últimos aft os, se puede apreciar en los cuadros siguientes. 

Cuadro 16 

CHILE x    PRODUCCIÓN PESQIERA 

Total 
producción 

pesquera 

Producción y exportación de 
harina de pescado 

Producción Exportación 

1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 

273 000 
340 000 

430 000 
640 000 
762 000 

1 161 000 

29 900 
31000 

60 000 

91 600 
107 400 
174 700 

16 413 
la 000 
4ÔCO0 

67 400 
«5 700 

146 400 

/l* producción 
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LA producción total señalada en el cuadro anterior paed« dividir»« 

aproximadamente «n los rubro« qua s« indican a continuación« 

Cuadro 19 

GHUSi    V0UJHHŒS EB LA FB0DUCCION FBtfJBU FOR ÏIKfi 05 PRODUCTOS 

(I&laldit) 

1961 1962 1963 1964 

P««oado treeco a 000 A4 200 57.000 62 900 

Mariscos frescos 16 500 18 500 22 500 28 700 

Pescados j mariscos 
congelado« 10 000 11800 12 500 15 800 

Conserva« 24 000 33 500 33 *V0O 38 800 

Pascado «eco - - 11 200 900 

Para harina 33a 500 532 000 625 400 1013 ICO 

Plnalnente se insert«, el cuadro 20 con la« principale« exportación«« 

de producto« del mar efectuada« en los último« año«. 

/Cuadre 20 
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2.    La industria azucarera 

a)       Consuno aparente 
Se deteroina el consumo de azúcar refinada a través de las infor- 

mciones de venta de la Industria Azucarera Nacional S.A. - IANSA - e 

IMASOL, esta última   sociedad formada por las refinerías para realizar aus 

importaciones de azúcar cruda.   El cuadro a muestra la situación para los 

últimos años* 

Cuadro 21 

CHUEí   CONSUMO APARENTE DE AZÚCAR 

Affo IANSA 
Puertos 

Refinerías       libres      Donaciones 
(En toneladas métricas) 

Total 
Consuno 

per casita 
(kg) 

I960 55 820 157 024 9 371 8 195 230 412 30.15 

1961 55 237 156 938 17 308 8 794 ¡¿42 274 30.80 

1962 67 334 180 809 18 67b - 266 619 32.85 

1963 82 672 162 185 14 800 - 259 657 31.20 

1964 90 460 147 735 14 500 — 252 695 29.28 

Se estima que el consumo aparente de azocar llegará en 1975 a unas 

384 000 toneladas. 
**)       Producción e ln-x>rtación ciel secto?. 

El cuadro 22 registra la producción nacional 7 las Importaciones de 

arócar cruda realizadas en el últiioo Quinquenio, de acuerdo a información»! 

de la Dirección General de rc*t«dlstica y censo. 

Cuadro 22 

CH3XB1    PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE AZÚCAR 

Production Importación Valor c.i.f. 
AfiOt (dólares) 

I960 62 000 112 174 10 220 000 
1963. 61 370 206 251 15 437 000 
1962 74 820 110 682 8 164 403 
1963 91 860 248 734 19 835 419 
19* ICO 510 137 769 26 132 091 

Aas refinerfsF. 
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Las refinerías importan la materia prima, azúcar cruda, con 

un 95 a 97.5 por cianto de sacarosa. 
En el periodo 1950-64 se importaron 2 578 000 toneladas de azúcar 

cruda, lo que representa un valor de 302 millones de dólares de 1964«   En 

el mismo lapso se importaron 96 507 toneladas de azúcar refinada con un valor 

de 28 millones de dólares de 1964.   En consecuencia, las Importaciones totales 

de azúcar representan aproximadamente un valor promedio anual de S3, millones 

de dólares de 1964« 
e)       ¿reducción y capacidad instalada 

La industria del azúcar de remolacha es un complejo agrícola-industrial 

en que la estacionalidad del cultivo de remolacha azucarera para producir 

materia prima, condiciona las características operativas del proceso 

industrial.   En nuestro pais, el periodo vegetativo de la remolacha se 

extiende desde septiembre-octubre de un año a abril-septiembre del siguiente. 

Ello determina que la actividad de industrialización de la rala se extienda 

por periodos que van desde 120 a 170 días, de acuerdo a las condiciones 

climáticas.   En el lenguaje azucarero se llama "campana" al periodo de 

industrialización de la remolacha. 
El ssetor del azúcar de remolacha está representado en el pals por 

la «Industria Azucarera Nacional S.A.", la cual dispone de tres plantas 

elaboradoras situadas en las localidades de Linares, Loy Angeles 7 

Llanquihue, y que fueron puestas en funcionaraiento en 1959, 1954 7 1958, 

respectivamente. 
kmcjf» cada una de estas plantas tiene una capacidad nominal de 

elaboración de remolacha de 1 600 toneladas en 24 horas, la amplitud de 

su diseño, la excelente calidad   de la remolacha chilena, la eficiencia de 

su personal de operación, las condiciones climáticas favorables del pal« 

y la« mejoras introducidas en el equipo, han permitido alcansar en las 

tres ultima« empañas ds 1962-63, 1963-64 y 1964^5, producciones totalsa 

respectivamente de 98 644 toneladas, 99 64O toneladas y 95 257 toneladas 

de asúcar blanca refinada.   Cabe destacar que plantas de capacidad similar 

existentes en Europa, debido a la rigurosidad dal clima y a la calidad de 

la remolacha, difícilmente pueden superar una producción d« asnear blanca 

de 23 000 toneladas por campaña y por fábrica. 

/A pasar 
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A pesar de qua las plant-is existentes son relativamente nueva«, 

con edades que fluctúan entre 7 y 12 años, la dirección de la «apresa ha 

puesto especial énfasis en mantenerlas en un elevado nivel de productividad, 

reemplasando los equipos e instalaciones que la técnica y economía de 
operación aconsejaban mejorar. 

Debido a las características de operación de una planta de aiúcar 

de remolacha, requiere del concurso de dos tipos de mano de obra, uno 

constituido por el personal especializado, tanto de empleados como de 

obreros que efectúa las tareas claves de operación de la planta y que es 

de carácter permanente, y otro que se contrata como personal auxiliar 

durante el período de campaña que realiza actividades secundarias, que 

corresponde fundamentalmente a obreros y que es de carácter temporal. 

Actualmente trabajan en la Industria Aaicarera Nacional S.A. 

910 empleados y obreros permanentes y se requieren durante el período 

de camnafia para las plantas 1 100 obreros y 190 empleados por un periodo 
de 4 * 7 meses. 

En lineas generales, puede decirse que debido a que las plantas 

corresponden al tipo de proceso continuo, se requiere de un monto de 

mano de obra de operación fabril relativamente reducido, lo que M traduce 

en una elevada productividad industrial. 

d)       Condiciones de costos 

Los costos de IAN3A están formados por dos rubros principales: 
i)   Costos de producción; y 

11)   Gastos de asistencia técnica a los agricultores remolacheros y 
de desarrollo agrícola. 

Los costos de producción corresponden a la elaboración de la reav*iacha 
azucarera que contiene un promedio de 16 por ciento de sacarosa« 

Los gastos de asistencia técnica y desarrollo agrícola no corresponden 

a producción, sino que van en beneficio directo del agricultor.    Consistan an 

la asesoría técnica que se presta a eada agricultor, la Investigación de 

problemas relacionados con el cultivo de la remolacha, la cosecha que se 

entrega Ubre de cargo, la bonificación de fletes, las erogaciones para al 
mejoramiento de caminos, etc. 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

CHUE:   ESTRUCTURA DE COSTOS DE IANSA 

1960 1961 1962 1*3 

51.62 

1?6§ 

Ramo la cha 51.84 42.17 47.63 56.33 60.15 

Costos variable« 10.93 9.47 9.84 9.70 7.36 10.13 

Costos fijos 13.52 22.04 23.a U.70 12,45 ZL.63 

Gastos generales 23.71 26.32 19.32 22,27 28.57 8.09 

Costo total WtOP 100.00 100.00 100.00 JrOO.00 100.00 

El precio de venta del asucar al publico se fija por el Ministerio 
de Economía, Comercio y Reconstrucción considerando si valor c.i.f. de 1* 
asteria prima asdcar cruda importada 7 no sobre los costos del asacar 

nacional. 
Bn el cuadro siguiente se establece el precio, sin impuesto, por 

tonelada de asuoar refinada, base fábrica, considerando el ossMo de 
3 505 escudos por dólar.   Los valores del asacar corresponden a los precios 

de venta en 1965* 

Holanda 
BéUica 

Italia 
out 

1 552 E/ton 

1 456      • 
1456      " 

1373      " 
1 595 
1 705 

m 

m 

m 

/•) 
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e)       Desarrollo de IANSA 

Se estima que el desarrollo de la industria puede ser favorable, 

por las razones siguientes: 

i)   El pals dispone de un potencial de producción de remolacha con 

capacidad para abastecer el consumo total de azúcar de una población más 

allá del doble de la actual.    Durante los últimos años ha existido gran 

presión de los agricultores de diferentes zonas* para convenir contratos 

de siembra de remolacha y IANSA ha debido rechazarlos por no ven er suficiente 

capacidad de elaboración.    Los otros insumos importantes que requiere IANSA 

existen en el pais y en condiciones convenientes.   Ellos corresponden 

principalmente a caliza., carboncillo 7 envases de papel.   Aún más, la 

demanda derivada generalmente por la actividad de IANSA contribuye a 

solucionar graves problemas existentes en otros sectores de la economía 

nacional, como es el caso del carboncillo o al crear nuevas labores 

oomo es el caso de la producción de caliza; 

ü)   El reclutamiento de mano de obra especializada se realiza entre 

loa egresados de las universidades para el personal de alto nivel o de 

•grasados de escuelas industriales para el sector de obreros*   En ambos 

oasos se dispone tanto en cantidad CODO en calidad, del personal 

necesario,   EL personal de temporada corresponde en gran parte, a obreros 

agrícolas, cus en la época de campaña no dispene   de otras fuentes de trabajo. 

Iodo al personal recibe el entrenamiento necesario en la Industria Azucarera 

Nacional S.A., que tiens perfectamente organizada esa actividad; 

ili)   La proyección de esta actividad industrial genera una fuent« de 

trabajo agrícola ds gran importancia, y de una proyección desconocida hasta 

ahora so la agricultura chilena.   Actualmente hay apro rimadamente 11 000 obraros 

agrícolas que tmbo.^n permanentemente, a lo largo de todo el ftfio, 

en al cultivo y cosecha ds remolacha«   En 1964» en que al cultivo ds remolacha 

ocupó un 1     - ciento ds la superficie agricola destinada a cultivos anuales, 

se pagó a lo   obraros que trabajaron en estas faenas un 6 por ciento dal total 
ds salarios pagados en el sector; 

iv)   No exists insuficiencia ds marcados para la expansión de IANSA, ya 

qoe su mayor actividad sustituye importación de materia prima extranjera 

y absorba los Incrementos de demanda por aumento vegetativo de la población; 

/•)   Existen 
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v) Existen ofertas permanente* y en condiciones satisfactorio, de 

credito externo para la construcción de nuevas plantas o inversiones para 

aumentar la capacidad actual de producción. 
El Supremo Gobierno, evaluando en toda su amplitud el aporte que el 

cultivo e industrialización de la remolacha azucarera proporciona a la 

agricultura y al desarrollo económico del pals, el alivio que en nuestra 

balança de pagos provoca la producción nacional de aricar y, considerando 

que la falta de capacidad de instalaciones industriales de la empresa ha 

obligado a rechazar en estos últimos años un numero considerable de soli- 

citudes de agricultores interesados en sembrar remolacha, ha resuelto 

impulsar vigorosamente la expansión de la Industria Azucarera Nacional S.A. 

Ea a»i como en 1966, la planta do Linares, trabajó con su capacidad 

de elaboración ampliada en un 50 por ciento, es decir, 2 400 toneladas de 

remolacha por dia« 
Para el alte 1967 se tiene programado que entre en operación la 

planta de Nuble con una capacidad de elaboración por día de 3 000 tonelada* 

de ramolacha; qua U planta de Los Angalse trabaje ampliada » 2 000 toneladas 

de remolacha en 24 horaa y la planta de LLanquihue esté igualmente ampliad* 

a la misma capacidad. 
Tanto la construcción de la planta de Nuble como las modificación»» 

de la» plantas de Los Angele» y Llsnquihue, están en reali aacdón. 
En lo cue respecta al desarrollo futuro, la Industria Azucarera 

Nacional S.A., ha continuado preparando su »Plan de Expansión", el cuál 

esta conoebido como un modelo económico global de producción y transport» 

de amicar para satisfacer las necesidade» del pais en los próximos 10 atoa. 

Lo» estudios se encuentran bastante avanzado» y »u» resultado», 

conforme a lo» antecedente» amliaado» ha»ta el momento, demaeítran <*» 

el pal» dispone de un amplio potencial de auelo» apto» para el cultivo 

de la remolacha, sin deaplasamiento de cultivo» basico»,   fe lo» 4LtlM 

M ha anunciado la construcción de planta» en Valdivia y Carico, 

/B.   XMXBSU 
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B.    INDUSTRIA BASICA D2 LOS HtúDUCTOS FOOSTALES ^/ 

1«   Antecedentes generales 

Sì al cuadro 24 se detallan los diversos rubros básicos en que se divida 

la industria forestal en Chile, indicándose además para el año 1965 el 

oonsumo de nadara en rollizos (nr sólidos sin oortesa) la capacidad 

instalada y la producción anual,   ûi 1965 se consumieron un total de 

casi 4 100 000 mr sólidos de rollisoa, de los cuales aproximadamente 

un 60 por ciento se destinó a madera aserrada, un 27 por ciento a la 

producción de pulp* y papel, un 10 por ciento a usos varios en postes, 

durmientes, etc, y sólo un 3 por ciento a productos de pañolería« 

Cabe mencionar el consumo de rollizos d« pino insigne que forma 

parta considerable del total anterior«   &i efecto, según el detalle que 

se indica en el cuadro 25, ae han consumido 2 U6 000 m3 sólidos de 

rolliaos de pino insigne, es decir, el 52 por ciento del total« 

j*/     Loa productos forestales analisados sont «federa aserrada y paneles« 
Los paneles, a su ves, se desglosan en los siguientes rubros 1 

1) madera aglomeradaj 
2) madera prensad«} 
3) terciados o contrachapados} y 
4) chapas« 

No se incluyen en este informe la pulpa ni al papal*   Sólo se 
hacen figurar ocasionalmente en algunos cuadros pal« completar 
detemlmda* visiones panorámicas de conjuntos como per ejemplos 
oonsumo de materia prisa«   Su aníllala et materia de un capitulo 

/Cuadro 24 
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CuaJro 2U 

CHU*« CONSUMO DE HATERÍA PRIMA, CAPACIDAD INSTALADA T PRCOUCCIDII 
DB LA INDUSTRIA BASICA DE FRODUCTOS FORESTALES, 1965 

Rubro 

Aserraduría 

Pino insigne 

Otras 

SJ&20&1 

Hadara prensada 

¿JtSaSSSBt 

Celnlosa 

Papel à« diarios 

Otros pápelas y cartones. 

Virios (postee, ¿uradentes. 
ttt*T 

Consuno de 
materia prisa 

(a   gélidos 
de rollizos) 

435 000 

ÌMLM 

Capacidad      Producción 
instalada anual 

n3 sólidos de productos 

990 000 680 000     500 000 

L /.80 000 830 000     744 000 

2 470 000 1 480 000   1 244 000 

Toneladas Métricas 

45 000 22 600     15 000 

39 000 12 000     13 000 

21 000 17 000      7 000 

Metra cuadrados 

2 00»i 1 600 000   1 000 000 

Toneladas aetricM 

1 100 000 

80 000     85 000 

130 T)0    100 000 

SO 000     40 000 

500 07} 415 009 

Fuantot Instituto Forestal, OOMà, CORTO. 

25 
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Cuadro 25 

CHUE* CONSUMO DC ROLLIZOS DE PINO INSIGNE, Sf 1965 

nr3 »olid» 

Porciento 
dal total 
da cada 
rubro 

¿••Tradurla 990 000 40 

Hadara aglomerada 30 000 100 

Madera prensada 36 000 100 

Pulpa 7 papel 1 090 000 99 

ISlaJL J23 

¿Uentf! CCBFO 7 OOBHA« 

a) 
La producción «»tinada para 1965 muestra cono característica ola 

destacada la fuarta participación de La .raderà de pino insigne, dentro 
dal total (40 por dento aproximadamente).   Bete fenómeno de desplaza- 
miento da la« nadaras nativa» se ha acentuado en loa últimos año» y ae 
estima qua an un futuro relativamente cercano el pino ineigne repreeen- 
tari aáa del ac por ciento del total da la cadera aserrada que se 
produsoa en al pals*   Silo as consecuencia directa del agotamiento progra» 
aito dal bosque nativo explotable econfai ñámente, lo que ha determinado 
au deeplaaamiento por plantaciones artificiale» da especie» que como al 
pino ineigne son da alto rendimiento. 

Cabe hacer notar también que en loa último« anos enea nueras planta« 

da aserrío mecaniaada», da alto rendimiento y capaoee da «laborar un 
producto da alta calidad, se han incorporado a la producción en «1 arma 
del pino insigne, colocando a nuestro pals en una posición que la ha 
permitido oompetlr en los mareado« inter nacionales« 

/la eetimacidn 
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La estimación de la demanda durante loe próximos 25 aflos •» 1A 

siguiente según CORMA, partiendo de la demanda actual, que coincide con 

la producción y que es de 1 244 000 u?  elaboradoa en 1965, •• decir, 

520 millonea de pies madereros« 

Cuadro 26 

CHILE! DEMANDA FROTBDTAÛA EE MADERA ASSIRADA 

Quinquenio Pino insigne Otras especies Total 

1965-69 290 330 620 

1970-74 4B0 310 790 

1975-79 730 2Ô5 1015 

1980-04 1050 235 1285 

1965-69 1415 220 1635 

Fuente i CORMA. 

H mercado interno de madera aserrada estará influenciado princi- 
palmente por lo« planee habitacionales durante los próximo« quinquenio«. 

Us majore« posibilidades de exportación de madera aserrada corro«- 
ponden al pino insigne, correspondiendo a esta misma especie los volúmenes 
mas «ignlfioativo« en lo« último« años-   Las exportaciones realiíadas 
a luropa e Israel durante 1964 han abierto un mercado de buenas perspec- 
tiva« para la madera aserrada.   Por otra parte, las necesidades dm argentina» 
Uruguay y Parú, aiamtarán ristancialaente con la puesta en marcha de lo« 
planes habitacionales preparados por los respectivo« gobierno«»   Adami«, 
Lo« tra« palee« han otorgado franquicia« para la Importación de madera 

aserrada a través de la ALALC. 
Según un análisis del Instituto Forestal al deeglose de la producción 

•egón su destino, ee decir, para ser consumida en el mercado intorno o para 
exportarla seria el «iguiente durante lo« próximo« afto«.   Cab« indicar que 

las cifra« de producción de esta .estimación son un poco más alta« que la 
estimación hecha por CORMA y que «o detalla en el cuadro anterior« 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 

CHEJl   COUNDA PROBABLB D2 MAIXRA ASHÌRADA PCR TIP06 Ol US06 

(fllll9ltfl tig Ball ^fffT9ff) 

• • »     • —   • , • 

Ito* 195»-6l 1970 1975 1980 

Construooifln U2 234 257 282 
Cajonería 55 68 76 84 
Mueblería 11 21 24 29 
Obra* civil« 40 76 125 160 
Otros usos 10 20 40 50 

Saldos exportables 371 500 600 

£uj¡gj• Instituto Forestal* Informe Tlenioo H* 34« 

ta suportación real durants 1964« ultimo sfio del cual ss tienen datos* 
aloanaÓ a 30 millonee de pies madereros, por un -valor ds 3 000 000 ds 

dolares aproximadamente«   Durants los años 1954 y 1955 ss Usgo* a scortar 
84 millones ds pisa madereroe, oon un valor aproximado ds 16 000 000 ds 
dolar ss/ 

Bi si aereado interno, como ss indicó anteriormente, el uso principal 
que ss da a 1A madera aserrada ss en la construcción (aoldajss* puertas* 
ventanas, pisos« tabiques, oasas prefabricadas* ate«)«   Bu seguida, destaca 

si rubros obras civiles (puentes, eonttruocionss navales, portuarias* earro- 
osrlas, etc.).   Le signan los usos sn cajonería y mueblería y finalmente 

los usos varios como jugue t ss, hormas* taooass* mangos ds herramientas, sta* 

la primara planta sa instaló an 1955» an Curaoautln.   Utilisa oomo 
matsria prima al pino arauoaria y fabrica las placas por si procedimiento 
do extrusion.   La capacidad ds sota planta ss do 7 200 toneladas anualss y 
oo sneuentra actualmente somlpuralisada*  Ests producto presenta muchas lümV» 
tooionss sa suo usos, por las propisdsdss flsioo-aeoánioas ds ssts tipo do 
planohas. 

fu 
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U segunda planta Be instaló en 1964 en Valdivia. Utiliza como 

materia prima el pino insigne, siendo el tamaño de los paneles de 

3«60 m x 1.00 m con un espesor que varia entre 6 y 24 mm. Su capacidad 

es de 6 400 toneladas anuales« 

La tercera planta comenzó a operar a mediados de 1965 « Chiguayante. 

Utilisa también, como en el caso anterior, exclusivamente pino insigne 

y su producción a plena capacidad es de 9 000 toneladas al año en tres 

turnos« El producto se fabrica en planchas de 1.52 m x 4»84 a y en 

espesores que varían entre 6 y 45 mm. 

Desde 1950 a la fecha, la industria de la madera aglomerada ha 

experimentado un extraordinario desarrollo Unto en Europa como en los 

Estados Unidos de América, produciendo aumentos notables en los mercados 

consumidor«, a tal punto que a- la actualidad alrededor del 90 por 

ciento de lo« muebles' que se fabrican en Europa se hacen de madera 

aglomerada* 

En Chile, este producto ha tenido también una gran aceptación, 

dando origen a un mercado consumidor que aumenta ripidamente ant« la 

creciente demanda de este material por parte de las industrias de la 

construcción j de la mueblería principalmente* 

Las dos fábricas principales en operación no son capaces de satis- 

facer en la actualidad la demanda existente y ambas tienen planes de 

expansión, una de ellas recientemente inició la ampliación de la capacidad 

de su planta en un 30 por ciento que se espera comenzará a operar a partir 

de 1967. Hacia 1970, ambas firmas esperan tener capacidades instaladas 

para 20 000 toneladas anuales y para 1975-ÄD, de 30 000 toneladas anuales. 

Sn resumen, la capacidad conjunta de las tres fábricas Instaladas 

de planchas de madera aglomerada es de 22 600 toneladas anuales y produjeron 

en 1965, 15 000 toneladas de planchas* »a 1970 se estima que la producción 

será de 47 200 toneladas y en 1975-60» de 67 200 toneladas anuales» 

o)  ttlatri iTIMtá* Cablerò <*m fibra) 
ftdsts sólo una planta en el pals que elabora este producto* leti 

instil •'fr desde 1959» sn el pueblo ds Cholguán, provincia ds Subís» con 

una capacidad ds producción de unas 12 000 toneladas anuales. Produce 

planchas ds 4*66 m x 1.52 m y sn espesores que ran da 3 » * •» para al Upo 

/duro y 
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duro y planchas aislantes de 2 »43 m :c 1.52 m con espesores de entre 12 y 

34 on« Consume como materia prima exclusivamente pino insigne, de sus 

propias plantaciones que suman 2 000 hectáreas y que espera ampliar a 

5 000 en los próximos dos años* Recientemente se puso en marcha la ampliación 

de la planta a 20 000 toneladas la que se hará en dos etapas y que se encon- 

trará en plena operación en 1970« 

La producción se ha colocado en el pals, siendo absorbida totalmente 

por la demanda, llegando a producirse algunos déficit, que obligaron a 

operar la planta por encima de su capacidad instalada e incluso ss produjo 

importación de madera prensada por puertos libres en volúmenes que 

alcanzaron a unas 3 000 toneladas por año en 1963 y 1964» Pw otra parte, 

CCRVI comeiwÓ a especificar el uso de madera prensada en puertas y parquet 

en enero y octubre de 1964, respectivamente, sin permitir todavía usar 

esta plancha como revestimiento» 

Cuadro 2d 

CHILE: PRODUCCIÓN DE MADERA PRENSADA Y EXPANSION PROBABLE 

(Toneladas) 

1959 3 ICO 

1960 7 600 

1961 Ö 900 

1962 9 000 

1963 9 500 

1964 10 000 

1965 12 937 

1966 15 000 

1967 la 000 

1970                           20 000 a 22 000 

fjèmfcf» Instituto Porestal y Corfo. 
/Uttfl» 

jr 
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La firn* propietaria comenzó a esortar sus productos a Perù 
(desda agosto de 1963 Hasta marzo de 1965, la cifra exportada era de unas 
1 AU toneladas, con un valor f.o.b. de 103 684.95 dólares) e Incluso 
hiao recientemente un embarque de tipo experimental a Estados Unidos. 

El pronóstico de venta hecha por la misma empresa supone un creci- 
miento de la demanda interna de 82 por ciento para los próximos 10 años, 
destinando la capacidad Ubre de la planta a los mercados peruano« y 
ecuatorianos, que se estiman en 5 000 a 1 500 toneladas anuales respectif 
vanente, y son abastecidos ahora desde Suecia, Finlandia, Canadá, Brasil 
y Chile.   Se estima que anualmente podría exportarse un promedio de 
2 800 toneladas, lo que producirla un retorno de divisas del orden de 

210 000 dólares« 
d)      Tardados 

La madera terciada se produce en el pals desde 1938, constituyendo 
la actividad más antigua en lo que respecta a panelerla de madera. Existen 
actualmente dos firmas de importancia en operación.   Una de ellas tiene 
su núcleo principal en Curacautin, a unos 750 kilómetros al sur de 
Santiago y fue fundada en el afto indicado más arriba.   La otra empresa 
tiene su establecimiento en Neltume en operación desde 1940, ubicado en 

Panguipulli, provincia de Valdivia, a unos 950 kilómetros al sur de 

Santiago* 
La primera planta produce terciados de araucaria, para cuyo abaste- 

cimiento de materia prima explota una reserva de su propiedad de 
30 000 ha»   La oapaoidad de producción es de unos 11 500 nr/afto y lae 
dimensione« del producto son 2.20 m x 1.425 m con espesores entre 3 f 20 •*• 
La segunda fábrica elabora sus terciadas de coigUe, rauli y tepa, a base 
también de reservas propias.   Su capacidad es de unos 2 500 «Valió y Ut 
dimensiones de las planchas son 2.10 m x 0.80 m con espesores variables 

entro 4 y 20 mm« 
Los usos principales de la madera terciada en Chile están dentro 

de U Industria de la construcción, especialmente en la fabricación de 
puertas, tabiques, paneles y para moldares de hormigón*   También se utili*« 

en mueblería y «abarcacione«. 

/La producción 
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La producción, exportaciones e importaciones de madera terciada 

ha variado durante loe últimos años como se detalla en el cuadro 29* 

Cuadro 29 

CHILE:    PRODUXICN, COMERCIO EXTBUCR T C0N3ÜK0 APARENTE 
MADERA TERCIADA EN CHILE 

(Metros cúbicos) 

Año Producción Exportación Importación Consuno 
aparenta 

1950 10 000 2 453 - 7 547 
1951 12 000 4 417 1 7 584 
1952 11 000 823 «• 10 177 
1953 12 000 490 - H 510 
1954 12 000 872 - 11 128 

1955 11 000 1 059 38 9979 
1956 4 000 391 u 3 650 
1957 7 000 65 904 7 839 
1958 6 100 285 94 5909 
1959 8 900 172 38 8 766 
1960 6 200 59 39 6 180 
1961 7 700 50 79 7 729 
1962 7 840 - 84 7894 
1963 6 944 - 119 7 063 

ÛfJQ$fS    Instituto Forestal, Inf orne Técnico N° 5. 

Sagtn el cuadro anterior, el consuno anual interno ha ido en constante 

declinación   desde mediado« de la década del 50, en que llagó a 

12 000 «Vano hasta establiaarse en alrededor de 7 000 er3 anuales.   Las 

eaportaciones, por otra parte, han descendido a cero.   Si sa considera qua 

la capacidad Instalada conjunta de las dos plantas existente« descritas 

ais arriba es da 14 000 sr/afto sin considerar loa pequeños productoras« 

sa daspranda que trabajan con un factor de carga cercano al 50 por danto« 

/Pese al 
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Pese al auge alcanzado por la construcción durante el último 

quinquenio, que significò una mayor demanda de productos forestales, el 

consumo per capita de madera terciada se ha deteriorado en Chile en 

circunstancias que en el resto del mundo ha aumentado en forma importarle, 

esperándose un ritmo futuro superior al registrado hasta el presente« 

Comparando el consuno nacional por habitante con el de algunos países 

extranjeros« se observa que Chile se encuentra ubicado entre aquellos de 

menor consumo, en circunstancias que es un pals forestal, exportador de 

madera aserrada y que fue exportador de maderas terciadas« 

Entre las causas del bajo consumo se destacan: el alto costo de 

fabricación debido a deficiencias del proceso de producción; falta de 

clasificación del producto y control de calidad; sistema irracional de 

comercialización; falta de una adecuada agresividad en la promoción de 

ventas, lo que ha permitido su desplazamiento por substitutos« 

Los planas futuros de construcción de viviendas económicas permitirán 

al pals absorber un volumen de madera terciada y que, según estudios del 

Instituto Porestal, tendría U evolución que se indica en el cuadro 30. 

Cuadro 30 

CHUIt CONSUK) FUTURO PROBABLE 0£ HADBRA TERCIADA 

Período 

1959-61 (consumo aparente registrado)                                        7.6 

1970 **»° 

1975 3a-0 

1900 47.0 

fuente i Instituto Porestal, Inform» Trfenio© M* U« 

/an evinto 
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En cuento « las expectativas futuras M estima que con la« dos 

•apresas qua estén operando, la nueva planta que entrará próximamente 

a operar y loa vario» pequeftoa productores, harán Aumentar la capacidad 

instalada de 17 000 •? en 1965 a 22 000 a3 en 1970. 
Es interesante destacar que siendo la nadara terciada un producto 

que utilisa actualmente en foraa exclusiva asteria prima de naderas nativas 

(ooao tolete, t«P», araucaria, etc.) y pese a existir para esta industria 

suficientes reservas prospectadas (por ejemplo mucura, LiquLfte, etc.), 

existen estudios adelantadoa para producir madera terciada de pino insigas 

(Instituto Forestal, Boletín Inf ornativo N» 8, 1964) y ya hay, en principio, 

dos grandes eapresas interesadas en este proyecto.    Bin encargo, debido 

a que la capacidad minia» economica de una planta de madera terciada debe 

ser de orden de los 10 000 «* anuales y a las restricciones propias del 

aereada, ya que este tipo de terciado sa destinaría a algunos usos en 

•oleajes, construcciones, etc., estos proyectos no se reallsarían antas de 

1970.   Otro problema es la disponibilidad de suficiente trosos de disastro 

adecuado, para le cual se requieren bosques de alrededor de 40 silos da edad« 

e)      Chapas 
la   fábrica mas antigua y la asjor equipada que opera en al país, 

es la que está ubicada en Valdivia.   Se construyo* en 1945 7 produce una 

amplia gsaa de chapas para recubrimientos superficiales, de hasta 1.2 sai 

ds espesor y de tulipas (chapas aás gruesas y mas toscas) de 2 y 3 aa da 

espesor, andiente máquinas de bobinadoras y otras de corta horisontal. 

Sata fábrica recientemente amplió" su capacidad de producción a 1 500 000 a 

anuales ds chapas, a un turno. 

Hay también en el país varias plantas pequeñas, cuya capacidad ds 

producción no tiene mayor significación. 

Los usos principales de la chapa estén en la industria ds la aueblerfa 

y ulti asmante, en el recunrimiento directo da paradas.   También ss han 
hecho producciones experianntalee de madera terciada recubierta con chapa. 

H objetivo primordial es ennoblecer •aderas y otros metnrialee de asner 

valor, dándoles apariencia de artículos de alto valor, oon un costo 

/realmente baje» 
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raalasnte bajo.    Las espacies más usadas cono materia prima son en su 

mayoría nativas: coigfle, tepa, oliv il lo,  lingue, mido.   oltre las 

especies artificiales se usa principalmente el eucalipto.    También te 

han inportado rollitos de especies que no se producen en Chile (caoba, 

Jacaranda, etc.). 

Cuadro   31 

CHILE t PRODUCCIÓN DE CHAPAS T BCPAWI« PROTECTADa 

(mías de astros cuadrado») 

1962 150 

1963 600 

1964 800 a/ 

1965 1 000 j/ 

1970 4500 

1975 6 000 

1980 7 000 

Fuente i Instituto Porestal, Inf orata Técnicos N* 4 jr., 14. 

a/      fistiaaoioMS» 

Ko se ha exportado chapas todavía« sin embargo ae han tocho 

tadonee de rollitos para producir chapa«, especialosnte a Argentina, 

Botados Unidos y Kuropa.   La espacie «as solicitada es el coigüe, qui an 

luropa sustituyo ventajosenante al cerea» europeo, auy usado en Mueblería, 

orandotele el noafero ficticio de oareao da Tierra dal Fuego. 

3« encuentra ya en plena instalación una nutva 7 sodome fábrica de 

chapa« an Valdivia, que tendrá una capacidad Instalada anual para 

3 600 000 a2 d« chapas a dos turnos.   Bat« «spreta asjpLiaW su prodúcelo«) 

en los praxis*» e «fio« y st tienen antecedentes que 7» gran parta do tu 

producción está coaproattida en Alósenla« 
Taafcien hay un proyecto da instalación da una tercera fábrica en 

Valdivia, tuya ttffi*HH do producción aaría dal orden do 000 000 sf/of*. 
/Cabo 
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Cab« señalar la« extraordinarias perspectivas de la exportación 
de chapa«, e«p«cialm«nt« al mercado europeo y norteamericano, este 
álti» al parecer Inexplicablemente olvidado por ahora en los distinto« 
proyectos que se estudian.    Existen en Chile reservas cubicadas que 
peralten explotaciones sty interesantes desde el punto de vista del 
ingreso de divisas, 

ai resumen, la capacidad de producción que está calculada en 
1 600 000 •  anuales incluyendo varios pequeños productores, se elevará 
hacia 1970 a 4 500 000 «Vano, 
f)      lario. 

Dentro de este rubro «• han considerado los postes tanto para 
transmisión cono para cercos, los durmientes y otros come puntales para 
•Anas, etc. 

Cuadro 32 

CHn*i OGMSIM) APARBITA' ACTUaL I DEMaNDa FÜTUU PR0BABLS 
DE FOSTUS, DUFMIHÍTES, SIC. 

Rubro« 
Consuno 
aparente 

1965 
1970 1975 1900 

Poet«« de trsnsadsion 
Post«« para cercos 
Durmiente« 

Otros (puntales einas,«tc.) 

5.6 
90„6 

139.0 
200.0 

¿22a2 

13 
156 
100 
200 

m 

13 
1Ö4 
100 
200 

13 
2X2 
100 
200 

• Ihatltato fer*«t*l, Infbrat Tóenlo. N* 14, 

/>. 
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3.   Hatería prima di apon ibi» 

Lo» recursos forestal«« da Chile M dividen en dot grand«« categoría«i 
lo« naturales j IM plantaciones artificiales.   A continuación, M 

analisan éetos separadamente. 
«)        Rscurao» naturai«« 

S« ««tlam qua 1« «uperflei« forestal naturai cubr« «n Chile ama 
da 20 aillooes d« hectáraae, lo qua significa um. relación d« 2.5 nectarea» 
per capita« contra un promedio mundial d« 1.6.   Da lo« 20 aillonaa d« 
hectárea«, alrad«dor da 9.8 millonea o aprorlmadamante un 49 por ciento 
a« ««tima qua «on acceeibles (lo qua representa un área da 1.2 hectáreas 
par capita contra un promedio mundial da 1 hactárea par capita da boeque 
naturai accesible).   La major parta da «lia« »on da propiedad de particulares. 

La« rariedades principales dal bosque natural «on Ita algulestes, 
eon aus porcentaje« an relación al totalt 

Cuadro 33 

CHXUt VARIEDADES PRINCIPAL© Dl LOB BOSQUS »AT«AUB 

Variedadee 
Porcentajes 

aobr« ai 
total 

Golem» 
Tapa 
mm 
Tinea 

maftXo 

CUrillo 
Total 

35.0 
23.0 
0.0 

7.0 

4.1 
4.0 

Ham 

/»•gel las 
ffl 
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Según las estimaciones más recientes disponibles, hechas por 1A 

Misión Igler, patrocinada por la PAO, al crecimiento anual del boaque 
nativo •• del orden de 11,0 millonee do metros cúbicos por año. 
Sin embargo, sólo una pequeña fracción se está utilizando para fines 
Industriales, ya que menos de 1.5 millones de ar solidos de madera 
rolli» de especies naturales se destinaron a la producción total 
de madera aserrada, terciada y chapas« 

Además de sus recursos f oréetele e nativos, Chile tiene plantaciones 
en cantidades sustanciales.   Se estima que el área de plantaciones es 
de una« 300 000 hectáreas, el 90 por ciento de las cuales son de pino 
insigne y el resto eucalipto, álamo, oiprás, etc.   SI crecimiento 
promedio anual es de unos 18 metros cúbicos por hectárea y el total 
actual se calcula en unos 3 millones de metros cúbicos porque ss espera 
me eleve a 5 mili ene e al afto durante la presente decada.   Sets creci- 
miento promedio es unas 8 veces la tasa de crecimiento de las plantaciones 
conifera* de Escandinavia, lo que da un costo medio de la madera en pie 
de 1.79 dolares por ar   equivalente a un quinto o un serte del valor de 
la madera en pie registrado allí (fuente t A. Sundelin, Chile poterli 
pulo end pâmer exporter. Santiago, 1957).   Las principales plantaciones 
ee encuentran en lea siete provincias siguientes » Arauco, Bío-BÍo, 
Oonoepcton, Linares, Meliaco, Maule y Suole, en la parte sur del tercio 
•entrai de Chile.   Más de un tercio de estas plantaciones está en 
Concepción y casi todas ella« son de propiedad de particulares e empreeae 
privadme« 

Según puede apreciarse en el cuadre 25 de un total de 2.15 idllones 
àm metros conteos solidos de rollieoe de pino Insigne en 1965. el 50 per 
•lento es destina a pulpa y papel, el 47 por ciento a madera aserrada j 

m 3 per ciento a madera prensada y aglomerada. 

A. 
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4*   Características generales de la Industria 

No «adaten antecedent«! recientes sobre ocupación y «apital invertido. 

Las estimaciones datan de 1961 y se basan en el último censo industrial, 

que se practicó en 1957» 

Cuadro 34 

CHILE» CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA BASICA 
DE PRODUCTOS DE MADERA, 1961 a/ 

Sector 
industrial 

Numero estimado de 
personas empleadas ^J 

Capital invertido estimado 

Total Porcen- 
taje 

Total 
millones 

de 
dólares 

Porcen- 
taje 

Dolares 
por per- 
sona 
pleada 

Pulpa y papel o/ 
Aserraduría 
Terciados 
Chapas d/ 
Madera prensada 
Madera aglomerada 

Total 

3 200 20 a 25 45 

8 000 a 10 000 65 »75 20 a 25 

600 4 1.9 

150 0.6 

190 

]• 
3.0 

100 0.5 

12 000 a 15 000 Ì & 
70 a 75 

60 a 65 

30*35 
2.5 •   3*|0 

4 a 4.5| 

-      i* 

15 000 
3 000 

3 500 

4 000 

16 000 

5 000 

Fuente i Instituto Forestal, Boletín Informativo N* 1, 1962. 

a/      Excluyande carbón de madera, muebles, productos de elaboración, durmientes 
de ferrocarril labrados y postes imprecados a presión* 

b/       Ixcluyende las operaciones dsl bosque* 

e/      Excluyendo las plantas convertidores da papel y pequeñas fabricas eon 
producción menor de 10 toneladas diarias* 

d/      Incluyendo chapa« para fósforos. 

/O*   XA JDUJtBTIXa 
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C.   LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA T EL PAPEL EN CHUB 

LA industria do la celulosa y el papel comprende un grupo de Industrias 
que, partiendo de la madera u otro material celulósico como materia prima, 
tienen relación con la transformación química o fisica para llegar 
a productos intermedios o finales, entre los cuales el de mayor importancia 

es el papel *n sus diversas formas. 
En Chile las únicas materias primis utilxsadas en la industria de 

la celulosa y el papel son la madera de pino insigne y en mucho menor 
grado, el material de desecho como recortes y papel usado. 

La industria de la celulosa y el papel ha experimentado un gran auge 
a partir de 1950, debiéndose esto en gran jarte a las favorables caracterís- 
ticas que presenta el pino insigne (Pinue radiata d. Don) como materia 

EL pino insigne, especie forestal exótica e introducida en el país 

a cooiensoe de siglo en forma experimental, adquirió importancia 
a partir de 1930, especialmente en la provincia de Concepción, sona que 
luego se extendió a Linares por el norte y hasta Malleco por el sur«   En 
•sta reglen ss plantaron superficies de 15 000 hectáreas anuales en el 
período 1947-1949.   Actualmente existe una superficie total superior 
a 300 000 h plantadas y utilizabl.es industrialmente, en la misma sona 
considerada. 

Diversas ventajas presenta el pino insigne como materia prima para 
la industria de la celulosa y el papel, entre las cuales se puede 
•racionar su crecimiento rápido, comparable a 5-6 veces el experimentado 
por especies similares .de loa países escandinavos y si largo de fibra 
que peralte fabricar papeles de gran resistencia.    Por otra parte, los 
bosques de pino insigne se encuentran en zonas de fácil acceso y concen- 
tradas, la que facilita su explotación. 

/COBO un 
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Con» un medio de asegurar la disponibilidad de materia prima que 

peralte el creciente deearrollo de la industria de la celulosa y el papel 

en Chile, el Gobierno está poniendo en marcha un plan de reforestación 

con pino insigne que llegará a abarcar en 1970 a 50 000 hectáreas anuales. 

Chile, por otra parte, posee recursos naturales de otras materias 

primas necesarias para la industria de la celulosa 7 el papel, como son 

el sulfato de sodio, caliaas, sal común, caolines, etc., de buena calidad 

y en abundancia prácticamente ilimitada« 

Là industria de celulosa propiamente tal, comprende una producción 

de 95 000 toneladas anuales, de las cuales 82 000 toneladas corresponden 

a celulosa kraft cruda y blanqueada y 13 000 toneladas a celulosa sulfito 

cruda» 

La inversión total de la planta de Laja que produce la celulosa 

kraft, fue de 22 Ö90 000 dólares en 1959 y 1* inversión estimada de la 

planta de Nacimiento, que produce la celulosa sulfito, del orden de 

20 000 000 dólares en 1963. 

La industria de la celulosa mantiene en actividad a un total de 

cerca de 1 000 personas que laboran en su fabricación. 

KL destino da la producción de la celulosa es diverso, asi la 

fábrica de Nacimiento abastece exclusivamente las necesidades de la 

fábrica de papel de diario anexa y que pertenece a la misma compañía. 

La producción de la fábrica de Laja, se destina en parte a la 

fábrica de papel de diario de Bio-Blo de la misma compañía lo que alcenaa 

a un total anual de cerca de 10 000 toneladas de celulosa kraft 

•end Manqueada 1 se exporta un total del orden de 15 000 toneladas 

(en 1963 se exportaron 2 231 toneladas de celulosa blanqueada, 4 392 tone» 

ladaa de celulosa semiblanqueada y 7 666 toneladas de celulosa cruda); 

flmlaeate, el saldo de 57 000 toneladas existentes en 1963 ee destinó al 

marcado interno para la fabricación de papsles y cartones. 

La producción de la celulosa nacional aleansa a un 0.2 por ciento 

del total sandial (45 millones de toneladas en 1963)» «in embargo* al a« 

oonsidera la situación de America Latina, se podrá observar que Chile 

/ se está 



-76- 

se etiti colocando rápidamente en una situación predominante, ym que 

deede 1950, «ilo en que no tenia producción ha aumentado en I960 

m 00 000 toneladas, esperándose que para 1970 aunente a un mínimo de 

400 000 toneladas« Con esta producción, Chile llegarla a ser el 

principal productor y exportador de celulosa en América Latina« 

Se considera que los saldos exportables podrían llegar a 

350 000 toneladas en 1970 con un retorno neto para el país de alrededor 

de 50 Millones de dólares« 

La industria papelera nacional se ha desarrollado gradualmente 

a partir del segundo cuarto del presente siglo, encontrándose actualmente 

«n situación de abastecer 1* casi totalidad de la demanda nacional y 

aún de exportar volúmenes considerables de papel de diario« 

En Chile, la producción de papel se concentra prácticamente en una 

soin oomp*AÍA (Cempaflía Kanufacturera de Papeles y Cartones S «A«) la que 

abastece más del 90 por ciento de la demanda nacional« Existen otras 

compañías menores como Schorr y Concha de Talca, que produce papeles de 

envolver y similares. Cartón EL Salto de Viña del Mar que produce 

cartones y cartulinas duplex, asi como una veintena de pequeñas fábricas 

oartoneras y de envases que utilizAn papel us.Mo y recortes como materia, 

prima« 

Además d« las fábricas ya mencionadas, es necesario destacar dos 

nuevas fábricas, una de ellas Industrias Forestales S«A«, que tiene una 

capacidad de producción de 60 000 toneladas/ano de panel de diario, paro 

suya producción se destin* a la exportación, por exigencias establecidas 

en el DFL 256 que concede franquicias tributarias a la importación d« 

maquinarias para la industria ds exportación. La otra que comensará 

su producción a mediados de 1965, de Papelera del Äcifioo S.A., ubicada 

en San Francisco de Mostasal, se dedicará específicamente a la 

producción de papeles especiales como son loe sulfurisados, oolowal, 

/curokot, engomados¿ 
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curokot, engorando s, etc., siendo su capacidad de producción proyectada 

de 15 000 toneladas anuales. Finalmente, se debe señalar la reciente 

compañía formada, Laja Crown S.A. que operará anexa a la fábrica de 

celulosa de Laja 7 que producirá principalmente cartulinas tipo IBM 

para el abastecimiento de los mercados nacionales y de America Latina« 

Se espera que esta fábrica tenga una producción de 15 000 toneladas/ane- 

en 1970 de cartulinas IBM y de 21 000 toneladas de otros papeles kraft. 

Las importaciones de papales en Chile se limitan a papeles especiales, 

entre los cuales el rubro de mayor importancia ea el de papel de revistas 

(6 211 toneladas en 1963), siendo el resto de nuy variada Índole en sus 

características y en su volumen (3 096 toneladas en 1963)* A corto plazo, 

como ya se ha indicado, será posible reducir considerablemente el volumen. 

de importaciones de papeles. 

El consumo de papeles per capita frecuentemente se señala como un 

buen indicio del desarrollo económico y del nivel cultural, por esta 

raion es interesante comparar la tendencia de variación de estos índices 

en algunos países de América Latina. A continuación se indica un cuadro 

comparativo de lo que se señala. 

Cuadro 35 

AMERICA LATINA: CONSUMO RR CAPITA DE PAKL3S Y CARTONES 
EN ALGUNOS AISES 

(Kilogramos por habitante) 

ffcls 1937 1954 1965*/ 

Colombia 2.7 

México 5.8 

Barú 3.0 

Uruguay 12.7 

OUt M 

6.4 

9.2 

6.6 

21.0 

1¿*2 

§¿      Calculado de acuerdo a la demanda proyectada por CEBÚ«. 

U.4 

1Ö.1 

M 

20.4 

Lju2 

/Se observa 
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3e observa un incremento acelarado de algunos palee« como Colombia 
y México, adentras que Chile se mantiene prácticamente estático durante 
el dltlmo decenio.   Ee posible pensar que esta situación no corresponde 
al desarrollo económico «xperimert ado por el país durante el Último 
decenio y, por lo tanto, el consumo se mantiene deprimido por resones 
de orden especial entre las cuales se podría mencionar a los niveles 
de precio existentes. 

La producción 7 comercio exterior de celulosa kraft de Chile en 
los últimos años se registra en el cuadro 36« 

Cuadro 36 

CHUE: ERODUCCIOí T COERCIÓ EXTERIOR OB CELÓLOS* KRAFT 

(Toneladas métricas) 

1961 1962 1963 

ftDduoción 78 348 % 036 82 8» 

Exportación 30 700 22 528 14 489 

Consumo aparente 47 648 61 508 68 365 

f Mo ha bebido importaciones de celulosa kraft. 

/D«,   TADOBBOAfl 



- 79 - 

D.    DDUSTRIÁS QUÍMICAS 12/ 

1.    Industria Química cenara! 

Las elf ru que M consignan en «1 cuadro 37 dan una idea do 1« 

importancia económica da la industria química en relación con la economía 

total dal paia y con la actividad industriai general. 

Cuadro 37 

CHUJii RSUCION OS LA INDUSTRI* QUÍMICA CON OTRAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SN 1963 

Millones de 
Escudo« de 1958 Porcientos 

4 358.0 
775.0 
41.3 

9 993.0 
1 817.0 

96.8 

loo- 
17.8 
0.95 

ICC 
18.2 
0.97 

Total paia 
Industria manufacturera 
Industria química 

ITftofita wfrtrigg frinito 
Total país 
Industria manufacturera 
Industria quinde« 

100 
5.3 

100 
5.3 

De est** oifras se desprende que le industria química chilena está 

atrasaos en relación con el arance de la economía general asi como 

en relación al sector industrial total.   Bete mismo atraso relativo permite 

esperar que, debidamente estimulada, est« industria tenga un crecimiento 

Inicial mare art smente acelerado. 

J¡¡/    fe» la exposición que sigue, cuando se habla de industri« quùdsa se 
entiende por ésta la Agrupación 31 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme da todas las Actividades Económicas elaborada 
por las Raciones Unidas.   Las fabricaciones que sbarca la Agrupación 31 
•ont producto« químicos industriales esenciales, inclusive abonos; 
aceites y grasas vegetales y animales; fabricación ds pinturas, bandees 
7 lasas; fabricación de productos químicos diversos.   Por raaonss ds 
olaririaji se omits la subdivisión ds satas áreas industriales, la quo 
ss puede encontrar en la publicación B/CH#12/o48 ds las Maciones Unidas. 

/« m 
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b) ^   f||»Mpl«pt/> ri«  la   1nri»at.Hfl 

KL Programa da Desarrollo Decenal 1961-197C fij6 como meta da 
crecimiento da la industria química chilena un 8«2 por ciento acumulativo 
anual,   la realidad observada en el periodo 1961-1963 ha sido un creci- 
miento de tan adío un 2.7 por ciento anual, es decir prácticamente igual 
al crecimiento de la población. 

En el cuadro 38 se comparan las metas de crecimiento establecidas 
para diversas agrupaciones industriales con las observadas en el periodo 
I96I-I963, observándose que todas aquellas actividades relacionadas eon 
consumos básicos (como alimentación, habitación, vestuario) han crecido 
mucho más rápido que la población y ha sobrepasado las metas de 

crecimiento prefijadas. 

Cuadro 36 

CHHÄ: nsaARROLIO DB ALGUNAS aCTIttDAOBS INDUSTRIALES 

Agrupación 
Porciento de 
crecimiento 
planificado 

1961-1970 

Porciento de 
crecimiento 
observado 
1961-1963 

20. Productos alimenticios '•.58 4.7 
23. Textiles 4.15 10.1 
24« Calcado y vestuario 4.26 ?.6 
31. Productos químicos 8.20 2.7 
32« Derivados del petróleo 

y del carbón 9.12 13.4 
34* Productos metálicos básicos 6.75 10.3 
35 * 38» Productos metálicos y 

metalúrgicos 9.05 n.d * 
35« Productos metálicos, excepto 

maquinarla y equipo de 
transporte i/ 20.6 

37* Maquinaria y aparato« 
eléctricos il 3.2 

a/      Porcentajes englobados en el ítem anterior, 
b/      Ko disponible. 

/e) 
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e)       Inversiones 

Tor extrapolación del valor bruto de la producción quinde* de 1963 

eon el ritmo de crecimiento observado en 1961, 62 y 63, se. obtiene un 

valor de 90.2 sillones de escudos de 1950 P*ra el año 1966.   31 esta 

producción debe crecer en un 12 por ciento en 1967, se deben proveer desde 

ya los fondos necesarios para generar un incremento de producción de 

9*6 millones de escudos de 1958 en dicho año. 

Se ha establecido que» en Chile, por cada escudo invertido en capital 

fijo se generan 1.5 escudos de productos químicos (esto para la estructura 

actual de la industria química, que podemos suponerla similar en los 

próximos años).   Bapleando esta relación práctica se deduce que sería 

necesario invertir desde ya 6«4 millones de escudos de 1958 en la 

industria química para provocar el incremento deseado de la producción 

en 1967*   Las necesidades de nuevas inversiones en los diss afíos siguientes 

serían aproximadamente de 102,6 millones de escudos de 1958, ssto es unos 

100 millones de dólares, suponiendo que la inversión deba hacerse dos anos 

antes de que se produzca el aumento de producción deseado. 

A estas inversiones habría que sumar un 25 por ciento para capital 

de explotación. 

Un 30 por ciento de los nuevos activos fijos serían gastos en monedas 

duras, para los cuales los mismos proveedores se encargan de conseguir 

créditos en platos adecuados (hoy en día 8 anos por exigencia del 

Banco Central).   De manera que habría que proveer finenciamiento interno 

para sólo el 70 por ciento del valor de los nuevos activos«   El resumen de 

las necesidades financieras en escudos para el próximo decenio serla 

entonces el que ss indica en el cuadro 39« 

Cuánto tiempo deba mantenerse un ritmo de desarrollo del 12 por siento 

anual dependerá de muchas condiciones económicas futuras«   De todos) modos, 

este ritmo de crecimiento apenas permitiría algo mis que duplicar al 

consumo per capita de producto« químicos en 10 aftoe, consumo que noy 

representa la séptima parte del consumo medio en el Mercado Comón Europeo 

•n 1957 y la décima tercera parte del consumo per capita constatado en 

Istadoe unidos en ese mismo ano« 

/Cuadro 39 
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Cuadro 39 

CHUÄ: FINAHCIAMIBITO DEL PROGRAMA DE DESáRBOLLO OB LA 
INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL 

(Millones de escudos de 1958) 

Año 

1) 1965 

2) 1966 

3) 1967 

4) I960 

5) 1969 

6) 1970 

7) 1971 

a) 1972 

9) 1973 

xo) 1974 

Activos 
fijos 

4.5 
5,0 
5.6 

6.3 
7.1 
7.9 
8.9 
9.9 

11.1 

12.4 

Capital de 
explotación 

Total finan- 
demiento 
interno 

- 4*5 

- 5.0 

1.6 7.2 

1.8 8.1 

2.0 9.1 

2.2 10.2 

2.5 11.4 

2.8 12.7 

3.2 14.3 

4.4 16.9 

d) 
Frecuentemente se ha señalado que un freno pare el desarrollo de 1* 

industria química lo constituye la dificultad para obtener Baterías primas« 

especial—nte las importadas. 
Según el Banco Central« las importaciones de la Agrupación 31 

representaron el 8.7 por «lento del total en 1962} el 10.9 por ciento 
en 1963; 7 «1 9.6 por ciento en 1964. Por lo tanto, a pesar del interés 
que pueda existir por promover la industria quisles no cabe esperar una 
mejoría en el abastoelmiento de •aterías prisas importadas, salvo 

In cuanto a materias primas bàsica« « intermedias que se fabriquen 
en el pals, se puede esperar una paulatina disminución en el precio a los 
ocfuuaidores Industriales mediante la participación del latado en la 

/fabrieaeiln de 
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fabricación de IM mismas eon fines d« fomento.   Esto M aplicaría en 
•spedai «1 addo sulfdrioo, actor de la industri« química, qua sii Chile. 
M rend« a 3 y 4 TOO«» «1 prado interno qua tiens en loa Retados Unidos. 

2.   frtt9 fltfftag 

Bs difícil predaar la fecha an que a« empesé a fabricar ácido sulfúrico 

an Chile.   Kn todo caso ya se producía an 1684* ya que an octubre da eee 
suo en la Bxposidón Vadonal aparece premiato un industrial por exponer 
addo sulfúrico y otros ácidos minerales. 

SI áddo sulfúrico se consume en nuns rosas actividades productoras; 
una estimación por rubros da loa siguientes porcentajes para 1965» 

Cuadro 40 

CHI1X« U90B DKL ACIDO 3ÜIWRIC0, 1965 

(Borden toe) 

1*   Minaría dal cobra 75.0» 

2«   Abonos fosfatados 5.C0L 

3.   Bayón 4.57 

4.   Decape da hierro y acero 3.11 

5.   Sulfato da aluminio 2.90 
6.   fcaplosivos 2.73 
7.   Petróleo 2. lo 

0.   Deterfentes y aoeites sulfonados 1.40 

9«   Otros usos 5.08 

Mil iSStSSL 

la producción de áddo sulfúrico an loa últimos 15 ä i UB 

crecimiento espectacular, oomo puede apredarse an al caadlo 41}   IM dfree 
ta nan corrafido para ezpresarlaa eos» addo da 98 por danto, típico da 

i ß. 

/Cuadro 41 ¡r-«t 
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Cuadro 41 

PRODUCCIÓN, CAPACIDAD INSTALADA T CONSUMO POR 
HABITANTS DB ACIDO SULFÚRICO 

Aflo 
Producción 
(toneladas/ 

año) 

Capacidad 
instalada 

(toneladas/ 
día) 

Per capita 
(kilogramos/ 
habitant« 
por año) 

1951 10 920 90 1.76 

1952 13 336 90 2.12 

1953 15 452 90 2.40 

1954 19 468 127 2.95 

1955 42 115 152 6.22 

1956 47 451 192 6.83 

1957 50 465 192 7.08 

1958 56 233 192 7.70 

1959 73 576 237 9.85 

I960 84 178 3U 11.03 

1961 116 907 414 15.06 

1962 129 OTO U4 16.23 

1963 136 000 a/ 454 16.20 

1964 178 000 a/ 534 20,60 

1965 193 000 a/ 573 21.80 

1966 • •• 638 #•« 

a/      letlaacioiu 

Todo el ácido que M cone» en Chile e« produce en plantas nacionales, 
y* que está prohibida su isportaoioVu   St han ©aportado pequeñas partidas 
* Bolivia desde Antof agesta,   m el país existan numerosas plantas productoras, 
soyas características principalee se plantean en el cuadro siguientej la 
capacidad nominal indicada adatta un 20 por ciento de sobrecarga oca» 
operación normal. 

/Cuadro 42 
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Cuadro 42 

CHUZ« DISTRIBUCIóN DB LA CAPACIDAD INSTALADA OS LAS 
rumas oí ACIDO suimico 

Provinci* Localidad 
Capacidad 
(ton/día) Prooaao Matarla 

pria» 

Tarepacá Arica 15 Contacto Auf re 

Antofagaeta Chuquicenata 75 m Piritaa 
Calava 10 . M Asnfre 
Manto« BLanooa 120 m 
Antofagaeta 60 m 
Papoao 50 m 

Atacan* Copland 25 m 

Coquinbo la Sarena 10 m 

Ovali« 15 m 

Valparaiso Quillota 10 « 

Coman 12 m 

Santiago Santiago 27 Torree 
LLollao 24 Contacto 
San Antonio 10 « 

0«Higgini Calatone« 75 m Oaaaa 4t 
akwRaawLOtavOD 

Oonoepotfln Penco 4C m Aenfre 
San Vicente 10 m M 

Sa «nouantran an oonetnteeion, adeaae, dos planta« an la panisela 
da Atae— one iniciarán an operación a fina« da 1966. 

m general* la nayoría da la» pianta« aatln «n «uy beane* oonftlrlonee 
de ueo 7 mantienen loa randialanto« noraal«« garentiaadoe por loa fabrioantee 

dal «quipo. 
De lee 17 pianta« deeerltae, eolo 3 eeta» dedicada« a producir «tra 

la Tanta «xcluairaaentej al reato, aon plantea cayo objeto prinedpal as 
atender el ebaateciadento de acido en la aapreaa propietaria j one 

/U 



- 86 - 

La pequeña capacidad de producción de las unidades individuales, haoe 

que eue coetot sean altos. Los precios de venta a fines de 1965, oscilaban 

entre un mínimo de 31.50 dólares por tonelada y un máximo de IOC dólares 

por tonelada, puesto en planta productora. Los palee« industrializados 

cujas unidades mínimas están sobre 50 toneladas/día de capacidad, y con 

frecuencia sobrepasan 100 toneladas/día, venden este product« a 25-30 dólares 

por tonelada c.i.f. planta. 

La mayor parte de las unidades productoras se compraron integras en 

el extranjero. Actualmente la Corporación de Fomento ha iniciado con 

éxito la fabricación del equipo en Chile, importándose sólo lo« elementos 

esenciales que no se construyen en el pal«. En esta forma, la components 

importada en una planta completa (incluyendo obras civiles), no supera 

un tercio de la inversión total. 

En 1966 la industria productora de ácido sulfúrico está sufriendo 

una crisis derivada de la es cases de asufreí hay insuficiente producción 

nacional de esta materia prima y es difícil obtenerla en el extranjero 

porque también existe déficit en el mercado internacional. Se espera 

superar esta situación en 1967 cuando se cumplan los programa« de desarrollo 

asufrero que impulsa C0RF0. 

Por tratarse de un producto vital para el desarrollo económico, CCRFO 

•stA desarrollando un programa de construcción de planta« de ácido sulfúrico 

a lo largo del pals, a través de su filisi FASSA (Fábrica de Acido 

Sulfúrico S.A.). Esta red se inició con la Planta Antofagesta (construida 

sn 1956) y que s fines de 1965 quedó lista «u ampliación al doble de 

capacidad y siguió con la construcción de la Planta Arica que inicia su 

producción en marzo de 1966; la Planta V'allenar en construcción funcionará 

en diciembre de 1966, y posiblemente se opere la Planta II Salado (Chaftaral) 

que SIAMI tiene en construcción y que inicia su funcionamiento a mediados 

de 1966« 

Se están iniciando los estudios para la instalación de una planta en 

la tona industrial (Santiago-Valparaíso) y de otras plantas en provincias. 

/3. Proysctof 
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3.    Provectos de f abricación de abonos f oaf atados 

A) Marcado 

EL consumo de Chile en 1963 fue de 77 000 toneladas de anhídrido 

fosfórico. La más reciente proyección del consumo de que dispone la 

Corporación de Fomento lo cifra en 104 000 toneladas de Pjöj en 1968 y 

en 136 000 en 1973. Estas proyecciones no consideran el efecto de medida« 

estatales que puedan conducir a aumentar la utilización de los abonos» 

Los consumos ideales estimados por la División Conjunta CEPAl/PAO 

serian 206 000 toneladas de P205 para I960 y 263 000 toneladas para 1973# 

o Be», el doble de los consumos normales esperados para esos años. 

Dado este margen se desprende que debería mediar una acción estatal 

decidida para alcanzar a corto plazo los consumos ideales de fósforo eon 

lo que se lograría ahorrar importantes cantidades adicionales de divisas 

a través de la reducción de las importaciones agropecuarias debida a la 

mayor abonadura. Sn forma aproximada, se puede señalar que llevar «1 

consumo de fósforo a los niveles ideales podría significar un ahorro 

adicional del orden de 15 millones de dólares anuales en el período 196&-73« 

b) Prqyectoa 
Bn estos momentos aparecen como viables tres proyectos de fabricación 

de abonos fosfatados cuya capacidad conjunta permitiría al país autoabaste- 

cerse hacia 1968. Setos proyectos sont 

i) Una fábrica de fosfato de calcio y magnesio que se instalaría 

en Valdivia con una inversión fija de 9 millones de escudos y 

una capacidad de producción de 12 000 toneladas de P^j al afe« 

il) Una fábrica de superfosfato triple que reemplazará a la actual 

planta de superfosfato simple de Penco con una inversión adicional 

algo superior a los 3 millones de dólares y una capacidad de 

producción de 46 000 toneladas de PjOj por ano. 

ili) Una fábrica de superfosfato triple por instalaras en Banoagua con 

una inversión aún indeterminada y una capacidad de 50 000 toneladas) 

anuales de Pj^Q.» 

i) ffTiîl, Tn YffjfffiTlt- *» ••**- í***iea se producirla fosfato da 

calcio y magnesio con 20 por ciento de ?2°5 P*• al oongUBO lftoal fundiendo 

roca fosfórica importada y sarpertina de canteras próximas a Valdivia sa 

horno« da reverbero calentados con petróleo« 
/lato abono 
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Bet« »bono darla una unidad de fósforo más cara que la contenida an 

al superfosfato triple Importado puesto en Valdivia, pero se ha oonaiderado 

que au contenido de magnesio y su naturaleza alcalina lo harían merecedor 

de un 20 por ciento de sobreprecio. 

In estos momentos se está estudiando la manera de qua esta fabricación 

tanga una rentabilidad adecuada sin que el precio de venta del producto 

exceda el limite señalado. 

Xa Corporación da Fomento de la Producción participarla en este 

proyecto con un aporte del 15 por ciento del capital social y ayudarla a la 

empresa a obtener loa créditos necesarios para su instalación. 

Bata ftbrica podría entrar a producir a principios da I960 ai la 

obtención del financiandento no retrasa tu construcción« 

ü) Fábrica «* Penco. Se ha decidido transformar la planta da super- 

fosfato simple que opera en Penco an una fábrica de superfosfato tripla 

granulado, abono que se fabricará a partir da roca fosfórica importada y 

asufre, nacional o importado, según eea la situación de precios y disponi- 

bilidades del mercado mundial. 

EL costo de producción del superfosfato triple granulado, envasado 

an sacos da yute de 80 kg con forro interior de polietilene, puesto a bordo 

da carro da ferrocarril en Penco se estima en 71 dólares por tonelada nítrica 

versus 82 dólares que es el costo minimo que podría lograrse para el producto 

Importado en laa mismas condiciones. 

H manor costo del abono producido en Penco permitirá a la empreea 

vendar au producción al precio del abono Importado y obtener una utilidad 

nata dal 15 por ciento en moneda dura sobre la inversión total qua 

demandarla la nueva planta« 

La Corporación da Fomento participará también an aata empresa con 

un aporta dal 15 por ciento dal capital social, contribuirá a obtener al 

financiamiento más conveniente para laa nueves inversiones y caucionará loa) 

créditos qua ae obtengan. 

la fábrica entrará a producir 14 meses después da iniciada« laa obree, 

da manera que aa prevé que podrá estar funcionando a principio« da 1966* 

ill) Fábrica an *-•nT1T|- S*fûn la* cifraa señaladas mia arriba, 

aun cuando no aa toman medidas extremas para aoelerar al consumo da loa 

/abonoa, an 
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abone», «n I960 habré un déficit de 50 COG toneladas de anhídrido foefórleo 
•n al mercado nacional.    Por lo tanto, una segunda planta da suparfoafato 
tripla da 5C 000 toneladas anuales de T^ tendría aaegurada la colocación 

da au producción. 
Batudloa encargados por la Corporación de Fomento muestran qua la 

producción da superfosfato triple en Rancagua, empleando Acido sulfurioo 
da Caletones, resultarla más barato que al producido en Concepción y qua 
este menor costo compensarla al mayor fLate que deberla pagar esta abono 
para llagar a loa centroa da consumo dal centro-sur del país« 

Por otra parte, la utilización da gases de C¿Letones permitirla 
a asta planta tenar un Acido da costo constante e independiente da la 
aituaciÓn mundial del mercado del azufre, a la va« que au producción 
permitirla ahorrar anualmente 1 500 000 dólaraa mia que la producción da 

Penco basada, en general, en azufra importado. 
Bn vista de lo anterior se está estudiando la poaibilidad da iniciar 

daada ya las gestionea tendientes a instalar asta aegunda planta da super- 
fosfato tripla cuya construcción daba coordinarse con loa trabajoe da 

ampliación da la fundición da Caletones. 

4.    Industria netromifuri ca actual v OU deWTQllP fatVlg 

*)       4MPactoa generalas 
H aporta da la industria química general chilena al producto 

geográfico bruto no repreaenta una cifra superior al 1 por ciento y si 
sa considera al valor bruto da la producción da la industria química latino- 
americana, la contribución da Chile no alcanza al 4 por ciento (no ineltt- 

yando al valor del salitre). 
Por otra parta, la tasa de crecimiento de la industria química chilena 

fuá da 4*6 por danto acumulativo anual durante al período 1959-62 y tan 
sólo de 2.7 por ciento acumulativo anual durante al periodo 1961-63«   fe 
otros paíeea latinoamericanos talea como Argentina, Brasil y México, las 
industrias químicas están creciendo oon tasa« entre el 12 por ciento 

y el 14 por ciento anualmente. 
Da astas cifras a« deduce claramente qua la actual industria química 

chilena no repreaenta un factor significativo en la economía nacional y 
su crecimiento an los Ultimos años no ha sido superior al crecimiento 

vegetativo da la población, 
/Respecto a 
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Respecto a industria petroquímica, en el presente, Chile sólo ae 
limita a la elaboración de algunos productos finales a partir de materia» 
primas ¿aportadas casi eacclusi vanente.    La nómina de estos productos •• 

la siíjulentet Resinas álqoicas, resinas polieeter no saturadas, resina« 
fenol-formaldehido, resinas urea-formaldehidc, emulsiones vinilica*, 
benceno, tolueno, xileno, a partir de re formato de refinería, poliuretano 
flexible, foraaldehido, pentaeritritol *9 polvos de moldeo oreicoa y 

*/ melamlnicos -/. 
El volumen de producción combinado de estos productos es de aproxi- 

madamente 18 000 toneladas/año y su valor, del orden de 24 millones de 
escudos anuales.   Los tonelajes uás significativos del conjunto son: 
formaldehido (solución al 37 por ciento) 3 500 toneladas/afto, resinas 
urea-foraaldehído 3 000 toneladas/afto, resinas alquidicas 2 500 toneladas/silo, 

resinas poliester 2 000 toneladas/afto. 
Ampliaciones proyectadas y la construcción de nuevas plantas en 

vías de ejecución nos llevan a estimar que hacia 1970 la producción da 
este conjunto de productos seri del orden de 42 000 toneladas/sfto y su 
valor, considerando precios actuales, del orden de 40 millonee de escudos 
anuales.    Los tonelajes nías significativos del conjunto se estima one seránt 
formaldehido (solución al 37 por ciento) 10 000 toneladas/ano, rosinae 
urea-fonnaldehido 6 000 toneladaa/afio, polvos de moldeo melanina 
formaldehido 4 000 toneladas/año, pentaeritritol 3 000 toneladas/afto, 
polvos de no Ideo urea-foraaldehldo 3 000 toneladas/afto.   Además, debe 
incorporarse a la lista mencionada inicia lm en te la fabricación de un 
nuevo producto, el anhídrido ftàlico, en volumen de 2 000 toneladas/sfto 

por un valor de aproximadamente 2 700 000 escudos. 
La elaboración de los productos citados requiere en el presente, 

«1 «apleo de aproximadamente 150 personas entre empleados tieni coa y 
obrero*, hacia el aflo 1970, el empleo requerido será del orden de 

300 personas. 

#/      Las plantas ae encuentran en construcción y 
~       a producir a mediados de 1966. 

ss espera comiencen 

/La tecnologia 



- 91 - 

La tecnología de fabricación es moderna w la mayoría de loa casos; 

en algunos de ellos, obtenir por licencia y pago de royalties.    Los 

equipos básicos empleados son importados,  siendo de fabricación nacional 

equipos tales como estanques, columnas simples, bombas corrientes, motores, 

cañerías corrientes, etc. 
b)       Programa de ¿««arrollo de la industria petroquímica en Chile 

La Corporación de Fomento, conjuntamente con su filial petrolera, 

la Empresa Nacional del Petróleo, han sido los organismos que han tomado 

a eu cargo la realización de las gestiones previas a la instalación en 

Chile de una industria patroouimica integral, que será uno de los pasos 

decisivos para sacar a la industria química nacional de su actaal etapa 

de estancamiento. 
Estas realizaciones previas pueden sintetizarse como sigue: 

i)   Estudio de la factibilidad técnica y económica de lo» complejos 

petroquindoos que aparecen atractivos de ser instalados en Chile, 

ii)   Formulación de una política de desarrollo petroquimico.   La formu- 

lación de esta política, recientemente aprobada, permitirá 1* 

coordinación de los esfuerzos de los distintos sectores tanto 

privados como estatales, interesadoe en el desarrollo de la 

industria petroquírcica. 
iii)   Selección de los procesos y tecnologías más adecuadas a la* 

condiciones chilenas. 
iv)   Determinación de los posibles mercados de exnortación de 

algunas de las futuras producciones petroquímicas, especial- 

mente dentro de ALALC. 
v)   Instalación, de acuerdo con un programa preestablecido de 

la industria petroquímica básica, esto es, 1* industria que 

fabricará Us materias primas básica« que servirán de punto de 

partida a la instalación da diversos complejos petroquimleoè 

y plantas satélites, 
vi)   Promoción de la instalación de las plantas piroquímica« y Pl*ntaa 

satélites.   Bàsicamente esta promoción consiste en crear laa 

condiciones propicia« para la atracción de Inveraiofoataa privado« 

en ette campo, de acuerdo a un criterio de planificación tácale* y de 

»participación estatal cuando sea beneficio«© para lograr un 

deaarrollo integral y armónico de la industrie p«troc#ii«d«a. 
/c)   <3cmr4a.1os 
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s)      ftfmlif frf Petroouímlcos 
La bese del programe de desarrollo de 1« industria netrocjilmlea sn 

Olii« 9 durante los próximo« 5-6 efios, esgfin los antsesdsntes de que ss 
dispone, contempla la Instalación ds los siguientes oomplsjos 

petroquiaioost 
i) CoMnlsio stiléniooé   Us principales plantas ooaprendidea su 

si complejo ssrlan las slguisntssi 
Planta ds etile» TíA cracking ds naftas» 
Capacidad inicial: aproadnadansnts 30 000 ton/afto ds stilano puriste* 
Subproductos prindpilssi propano-propileno, boteno-butilsnos- 

butadiano, mstano-hidrégsno, gasolina 
ds pirólisis) 

Planta electrolítica cloro-soda cáuatioa 
Capacidad inicial: 20 000 ton/afto ds cloro 
Subproducto* prlncipalssi soda cáustica sn solución al 50 por ciento, 

acido clorhídrico; 
Plantas ds cloruro ds trinilo, monomsro y polímero (PVC) 
Capacidad inicial t 15 000 ton/afto ds PVC sn sus principáis s tipos 
Subproducto principals dicloruro ds stilano; 

Planta ds polistilsno ds alta prssión 
Capacidad inicial: 15 000 ton/afto ds polistilsno sn sus principals« tipos* 
La inversion total en plantas de este complejo ss calcula dal orden 

ds 25 »niTfiT« ds dólaree repartidos entre moneda local y divisas 

extranjeras* 
ü) Ceeinlaio llfflnliWla» & complejo amoniacal estarla integrado por 

las süuisAtss plantas, inieialmentst 
Planta ds amoniaco Tía reformación con vapor ds agua ds gas natural 
Capacidad inicial: 1 000 ton/día ds amoniaco anhidro 
Subproducto principali anhídrido carbónico; 
Planta ds addo nitrico y nitrato ds amonio 
Capacidad mínima iniciáis IDO ton/dia ds nitrato ds amonio granulad») 
Planta ds urea 
Capacidad — lirfwir inicial! 91 ton/dla da urea granulada j erlstsllsad** 
Posiblemente pudiera quedar Incluida sn este complejo una planta 

ds astanol* 
Las Inversiones mínimas sn plantas ds este oomplsjo, se estiman sn 

una aura del orten ds 30 millonee ds dólares. 
/ill) 
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a±) r^Hip^^ft aromático.   £ste concie jo estarla integrado por las 

siguiente e plant aa: 
Planta de refonnación, extracción 7 separación de benceno, tolueno 
7 xilanos; 

Planta de anhídrido ftàlico; 

Plantas de plastifie« tes £ tálleos; 7 

Planta de ácido tsreftálico 7/0 dimetiltersftalato. 
Eventualmente se consideran también plantas de xicloheauu», caprolactem, 

estireno monomero 7 otras. 
Este complejo no se encuentra totalmente definido aún en chanto 

a capacidades iniciales 7 1» slscdón de ciertas rutas 7 procesos, pero su 

sateriallaación completo Implicará una inversión no inferior a 

36 millones de dólares en su equivalente en divisas 7 "»nada corriente, 

iv) «frmiaio acctaldehido.   Bate complejo está integrado por las 

siguientes plantas: 
Planta de acctaldehidoj 

Planta de acetato de viniloj 

Planta de anhídrido acético; 
Planta de alcoholes Industriales superiores. 
Tal como en el case del complejo aromático, este complejo no se ancusntra 

totalmente definido en cuanto * las capacidades iniciales epe se instalarían. 

Sin embargo, las Inversiones totales en todo caso no bajarán de 25 millonea 

de dólares« 
En rasunen, 1* materialización del programa de desarrollo petroquimloo, 

para al periodo 1966 1970 implicarla que sn Chile deberán invertirse an plantas 

petroquímicas nuevas una suma del orden de 120 millones da dolersi. 

La incidencia sn la balansa de pagos de la instalación da los 

complejos petroquimicoe descritos, se indica en el cuadro *3.   Dt H. a* 

deduce que en el plato promedio de aproxiamdamenti 2 eftos de producción 

da las distintas plantas ss recupera la inversión an monada extranjera 

ene astas instalaciones demandarían. __^j 
Respecto a ocupación, la fabricación de loa productos altados demandará 

aproximadamente el empico de 900 persona, entra empleados téonioo. 7 obreroe. 

/Cuadro 43 



Oindre **} 

own* «onoro mmmmeo, cmMO IWIIMIIO m mm» T/O «KMCX« « «m- 

0M»1«JM p*tr*«i»lM« 

«14« 4« 
iM»r%   •! 

VMMIMI 

JOT« •• 

milMM    milmm   «i«BM     (MUMM    JMJM 

«fUffW        MM*« 
«flUN 

MMM* 

4,         4ÍUIM)     (riU«,       at •*VTgt* 

Uro) f/lîÎMÎ     ^*"        ( 

X.     OMplcJ« «UlfalM 

H.   OM»UJ* frtml 

If,   «MptoJ« MW»MMJM 

19*0        38.O S5 14 ••© 

1S.0       HCO M 7.5 U7       iUt 

t*0 

19*0 

<l.o        10.«        10.0        M       *M 

5Í.0 5.5        »»«V   "-5^    7*° 

M 

1*< 

W» 

1.1 

Hfro       nl       Ski      Iki      !ftl   .    1¿ 

y   iMbr« 
y    IMI**« 

MMrtUMlMi M U MM*l»«Bt«  iMfU*. 

4* 100 par *lMt« Ml «iMlliM PMAMíM. 

4» SawnwáUrlM »<•!••• M AULO (ml» ••«iMdt). 

/t. INDUSTRIA 



- 95 - 

E.    INDUSTRIA PETROLERA 

1.    ^«tfoa generales 

En Junio de 1950, se dicté la Ley N«> 9618, oue crea la Empre«« Nacional 

del Petróleo (EHAP), dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción. 

De acuerdo con el texto legal 7 los Eetafcitos de ÎWAP «Las funciones 

y derechos que corresponden al Estado respecto a la exploración y explotación 

de los yacimientos petrolíferos y respecto a la refinación y venta del 

petróleo obtenido de ellos, como asimismo de los subproductos, serán 

ejercido e por dicha Bnpresa". 
Entre sus objetivos se señala "Construir, instalar, ad<*iirir, arrendar 

y operar plantas para el tratamiento, trans formación, refinación y aprovecha- 

miento de petróleo, sus derivados y subproductos".   Con este espíritu MAP 

•e abre a la tarea de preparar el personal técnico necesario, tras* plane« 

de trabajo, intensifica la perforación de posos, ejecuta toa tala dones par« 

1« producción y plardf toa la creación de planta« de proceso y recuperación 

pare, el aprovechamiento total del petróleo, gas y subproductos.   De este 

modo en 1952 inicia su operación la planta de gaaolina de Cerro Manantiales, 

lo que permite abastecer las necesidades de combustible de la provincia 

de Magallanes.   &i 1954, se termina de construir la Refinería de Concón, 

y «ontosa a funcionar normalmente.    Su ampliación es llevada a cabo en 195* 

entregando al pais los combustibles en mayor parte.   En 1962, se pone en 

marcha la planta de CuUén, en Tierra del Fuego, y en 1963 se empieza con 

la ingsntori« d» la refinería de Concepción.   En Junio de 1965 si Directorio 

da SNAP aprueba la construcción de la planta de etilene, basa del desarrollo 

dal primar complejo petrooulmico. 
Como es inherent« a toda la industria petrolera, BM4P ha emprendido una 

•arto *> actividades indispensable« para su cractotontoi caninos, oleoducto«, 

gasoductos, ««tacion«s de bombeo«, plantas de reinyección, campamentos, 

vivienda«, taller««, ««»puertos, terminales marítimo», «te. 
Le EHAP inidó «us operación«« con un capital d« 676 OOC escudos, en 

el presente su capital es de 320 millón«« de ««cudos.   En «1 ultimo baiamo« 

publicado (1964), figura una utilidad d« 42 millones de e«oudos. 

/2. fitOauift 
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2.   Refinería v dantas 

Atencién preferente de Xt Corporación de Ponente de la Producción, 
especialmente después del descubrimiento del yacimiento de Manantiales, 
ooao de la BíAP, cuando se hiso cargo de las labores petroleras, ftie la 
de dotar al país de refinerías y plantas oue hicieran posible elaborar la 
materia prima recién descubierta*   La primera que entri en funcionsmianto 

fue la Planta de Gasolina de Manantiales, en 1952 y osta destinada a 
procesar gas, eetabilisar petróleo crudo y mantener la presión de los 
yacimientos.   Su capacidad original de proceso fue de 850 000 *> de gas 
por dia; pero, mediante algunas modificación«, se ale* dicha capacidad 
a 1 400 000 ¿/dia.   Esta planta ha permitido abasteoer totalmente las 
necesidades de la provincia de Magallanes en gasolina para automóviles, 
kerosene, petróleo dies* y gas licuado.   En 1962 inicié sus operaciones 
la Planta de Cullén, situada en el yacimiento del mismo nombre, el cual 
procesa gas natural para obtener propano, butano y gasolina natural.   Su 
capacidad de tratamisnto es de 2 000 000 m3 de gas por dia. Kl gss licuado 
que producen las plantas de Manantiales y Cullén satisface las nsoesidadea 
da la provincia de Magallanes, sitiándose al norte lo necesario para cubrir 
•1 consumo nacional, el curl se complementa con la producción de la refinarla 

de Concón; el saldo de la producción de Magallanes es exportado. 
A Unes de 1955 se inauguré oficialmente la Refinería de Petróleo 

de Conoón, que fue construida, al isual <*• *»« anteriores, por técnico» 
y obreros chilenos, fue proyectada para procesar 3 200 m3 de petróleo 
crudo por dia.   EL afte 1959 se dio término a una ampliación de la planta, 
que ele* su capacidad de procaso a 7 000 mVdla.   Actualmente cuenta con 
instalaciones de craking, reformación catalitica y alquiladón, caía permiten 

obtener gasolinas da alto octanaje para uso en automóvilss y sn aviación, 
y otros ooabustlblaa, tales ooao kerosene, diesel, fuel oil y (ttversoe 

solventes, 
fti los últimos meses de 1962 se dio ccmienso en Coneapcidn a la 

construcción da una nueva refinería da petróleo cuya capadaad sarà da 
5 700 m3 por dia y aus instalaciones comprendani «ddades da destilados 
y de vaciMe craking catalitico, reductora de viscosidad y ds reiormaclón 

/catalitica.   Sa 
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oatalltioa. S« satin qua la i afinarla entrari en optraciÓn an 1966, 

Con 1« producción combinada da «bas rafineriaa sa podri abaataoer al 
conauao nacioml da productos limpión   gaaolina, karosana y patrolao 

diaaal haata al afio 1970, 
•fha Linus Co.- aatá alabcrsndo al diasflo para la oonatrucción da 

una planta da stilano da 30 000 tofc/afto da capacidad, qua aa aapara antra 

an operaci* a finas da 1967.   Da ••* **° * ?** **** ***** °°n U 

»tarla priaa qus aa «plaa an la aanufactura ds loa pláaticoe qua axlatan 

an al eomareio« 

3,   jftodttocltfn 

in al cuadro aHaianta m indica la producciAi nacional total da pitrÄao 

crudo y da «as naturalt 

Cuadro 44 

CHUÄl   HßWOC»» TOTAL DB HRKÄÄ) CHOTO Ï » Otö 

AHo 
ItotrÓlao 

crudo 
dai 

1949 
1950 
1951 
1952 
1959 
1954 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1910 
1961 
196a 
190 
1964 

100 
121 
145 
200 
276 
410 
565 
690 
m 

1 022 
llfO 
1475 
1056 
2099 
2 176 

200 
143 

92 
280 
3«7 
466 
567 
796 

1336 
1 615 
2 194 
2 549 
3 560 
5 155 
6 2d 

/te 1965 
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Ea 1965 «1 total da crudo proceaado alcanaó a 2 746 490 wT da los 

cuales 765 100 m3 fueron ioportadoa de Veneauela.   El tota da gat natural 

tratado ale««* a 6 ZL4 650 nr\   Durants al afto aa esportar« a Argentina 

7 Braail aproximadamente 40 000 m3 de «aa naturai« 
Le producción de producto« refinado« en el afto 1965 ss indica en 

el cuadro siguientes 
Cuadro 45 

CHUií   FRODOCCION NETA DB PRODUCTOS HOTHADCS » B, FBRXODO 
EHBRO-SSPnSMBRB DB 1965 (SCCLUXB 

CONSUMO INTERNO SNAP) 

Producto« refinado« 
Metroe 

cubicoa 
Producto a refinados 

Metroe 
odbioos 

Productof livianoe 

Gasolina corriente 675 480 
«      especial 88 500 
•      avión      80/67 4 230 
"          *        100/130 27 510 
«          »        U5A45 2 120 

Kerosene 222 620 
Diesel 364 780 
Oss licuado 317 090 

Fuel oil H» 5 
Fuel oil N* 6 

152 770 
305 930 

Solventes 

Gasolina blanca 
Aguarrás 
Mafia aolvente M* 

• « M» 
•    •   IP 

3 
4 
7 

Refusato aolvente 

2 450 
10 820 

2 730 
200 
70 

160 

Qtro« productos 

Hidrógeno reformación 
Gas oil 
Fuel fondo vacio 
Nafta induatrial 
DI«««! no sulfonable 

70 
1320 
4 0QLO 

3*0 
30 

fe Us cifras indicadas se incluye la producción da las plant«« do 

p^^> y de la Refinería de Concón.   Durante el periodo se pwdujeapn 

•demás SA Magellani« 67 280 w? ds propano y 20 620 «r de butano. 
Beep soto a la producción futura, se prstó un ausento, determinado psr 

si oonsus», del orden ds 8 a 9 per ciento para los productos refinados« 

A. 
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4.   ftouoación I Productividad de }a mano de obra 

Sn «X año 1965 «1 pereonal total qua trabajó en ÍHAI» fue el siguiente! 

Cuadro 46 

CHILE:   PERSONAL EMPLEADO EN ENAP 

Loealisaelón Empleados Obraren 

Santiago 

Concón 

169 
576 

18 

459 

Concepción 149 163 

Cierto Varea 
Masall anaa 

9 

779 

62 

1191 

Total 1682 Lia 

Bn general, la tecnología, lee oondlclonei de operación y produc- 

tividad de la mano de obra, etc., de ENAP, ea leveaento Inferior a 1* 
que ae aleante en la industria media petrolera norteamericana, pero en 

todo cato auperlor a cualquier compañía estatal ah otros palesa« 
Los precios de venta da los diatintoa productoe refinadoa, son 

sUdlares a los preetoe internacionales «A» los derechos de lnternadón« 
KL desarrollo, dada la naturalesa de asta industria, asta basado 

ftwdan»ntalmante en el ausento del consumo nacional de productos refinados} 
y en la prospección j descubrialsnto de nuevas reservas petroleras o de 
jes«   Las reservas de fea podrán determiner le oonstruccidn ds nuevas 
pUtttae para la produodon de «as llenado destinado a la ejqportaclAi. 

/F.   LA 
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F. LA INDUSTRIA METALÚRGICA CHILENA 

1« GoMimo aparenta, producción s JJPortaclfa 

La participación de 1A industria metalúrgica en el proceeo de desarrollo 

del sector manufacturero chileno ha sido de enome trascendencia, En 

1967 contribuyó con el 10.8 por ciento del valor agregado por la industria en 

su conjunto, mientras que en 1964 este aporte habla subido a 17.0 por ciento. 

Cuadro 47 

CHEA*   PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO A FRTOI03 DE MERCADO 
DE LA INDUSTRIA HBTALURuICA 

^üe?rf d« *•<**>* * 1957) 

Industria Industria Por- 

Aftas metalúrgica 
A 

manufacturera 
B 

dento 
A ico 
B 

1957 61.3 566.6 10.8 
1958 62.6 577.9 10.8 
1959 78.0 546.8 14.3 
I960 72.2 563,8 12.8 
1961 73.5 550.7 13.3 
1962 86.9 580.8 15.0 
1963 95.5 595.5 16.0 
1964 111.0 654.4 17.0 

Hedido en monada constante y con base 1957 = 100, el valor agregado 
en 1964 por la industria metalúrgica fue igual a 181, el de la industria 
manufacturera igual a 115.5 y el de la economia en su totalidad de 128,3, 

El valor bruto de la producción metalúrgica subió de 114.8 millones 

de escudos en 1957 a 210.8 millones de escudos en 1964 (en moneda constante 
de 1957), lo que significa un incremento entre ambos alios de 83.6 por oleato 
que es.levemente superior al amento experimentado por el producto del 
sector, esperándose que hacia 1970 se aloenoaria un valor de 2Ó1.8 millonee 
de escudo« de igual moneda. 

/Los grupos 
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XM frapoe da crecimiento máa seentuadoa han sido al 34 de oatslioos 
bastone y «1 35 da producto« a» tálleos.   XL primero oosjprende a la 
industria addardrüea qua dadaa tua condiciones, «a amtorla da un «f^l^t 
«apodal. 

Fara corroborer lae cifras da aredsdento asfleladae aa presents a 
oontinuaclcci üB cuadre indloatlvo da la prodoooidn ffaiea da algunos 
prodnetoa •ataldrgiooa. 

Cuadro «6 

GHXUi WDICTS DI ÄXCCCIOI FISICA DI AL0WOS »KOS 

Productos IMI 19« 1S63 1964 imi/ 

acaro para lamicar 190 132 132 147 160 
Fundición da acaro an pietas 109 IOS 106 128 155 
Piaaaa da acaro para f errocarriles 

(ajos, llantas y bogóles) 100 155 104 67 100 
Alambres y clave« 100 151 164 228 253 
Teraillee y eisllares 100 123 1<9 130 164 
Canarias y tabea 100 113 133 174 156 
larraadaRtas forjada« 100 106 120 110 114 
Menaje de fierro enlosado 100 108 102 106 107 
Palaa de acoro 100 126 8? 117 120 
sarasos da hojalata 100 130 120 134 136 
- Consenrcroe 100 141 129 IV 162 
• Uso* Tarlot 100 107 107 116 123 
- Lacha y productos aacos 100 135 118 118 108 

snvaaoa da acaro (tsaborea, beides« etc.) 100 150 134 150 159 
GUJataer pera gas licuada 
Mataras eléctricos b/ 

100 212 171 188 190 
100 156 222 351 441 

Soldadoras eléctricas 100 115 94 112 118 
Artefsetas do «ss doaoatice 
- Refrigeradores 100 133 193 203 288 
- Laradarsa alectricas 100 123 1ST 212 279 
• Califents y taraos alee tri eoe 100 157 200 191 m 
- Cocinas eléctricas y de aas 100 12« 163 155 188 

a/  Isa cifras dal segundo 

i, SM considera lea cae 

atra ¿s las 
las f aerlcaBtee als 
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Sh general, tal como se aprecia en el cuadro, la casi totalidad da 

los productos analizados muestran, aunque en diferente cuantía, avances 

de consideración en los velámenes de producción. 

En lo que se refiero a au influencia en el comercio exterior el 

resultado es desfavorable.   Al paso que las importaciones   de productos 

Metalúrgico« han alcanzado niveles bastante importantes, superando en 

promedio los 230 millones de dólares anuales en los últimos   ocho años, 

cifra cercana a la mitad del total de importaciones realisadas por el pals« 

las exportaciones escasamente se han elevado por sobre los 20 millones de 

dólares anuales como promedio en igual período, lo que representa menos 

del 5 por ciento del total de las exportaciones del país.    Bata situación 

di margen para ampliar el proceso de sustitución de importaciones en el 

campo metalúrgico, en especial en la línea de maquinaria, aparatos, herra- 

mientas y elementos de transporte. 

2.    Siderurgia 

H consumo aparente de producto« siderúrgicos ha superado, en promedio, 

durante los últimos 7 anos las 500 000 toneladas métricas de lingotes da 

acero, llegando en 1964 a una cifra superior a las 727 000 toneladas. 

Altre loa años límites, 1956 y 1964, el consumo aparente creció en más de 

540 000 toneladas métricas, lo que representa un incremento de casi 89 por 
danto (cuadro 52). 

La producción nacional, que ha seguido un ritmo similar al del consumo 

aparente, se inicia en los años anteriores a la segunda guerra mundial 7 

alotnsd a cifras que fluctuaron entre 20 000 y 44 000 toneladas entre los 

decenios de los años treinta y cuarenta.   Beta producción se realltó por 

cuatro empresas que fabrican fundamentalmente barras y perfiles pequeños* 

JKL entrar en funcionamiento la Compañía de Acero del Pacífico (GAP), 

dejaron de abastecer al mercado dos de las empresas mencionadas, incorno» 

rendóse otras entre las que se encontraban relaminadoras de acero a partir 
de productos básicos o de rieles. 

A partir de 1951, la producción siderúrgica chilena - iniciada en 

1950 con una planta integrada y con amplia diversificado« da productos - 

/ha aumentado 
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ha amentado constantemente hasta llegar en 1964 a producir carea da 
420 000 toneladas da productos terminados que expresados en lingotes 
significan una cifra superior a las 600 000 toneladas métricas« 

Satos niveles de producción representan el uso máximo da las insta- 
laciones existentes, en las que se han introducido importantes modifi- 
caciones tecnológicas para ausentar su productividad»   Sata limitación y 
al persistente incremento dal consuno nacional y las posibilidades de expor- 
tación a paisas latinoamericanos con abastecimiento insuficiente han movido 
a la Compañía de Acero del Pacifico a iniciar trabajos de ampliación que 
tendrán por objeto aumentar la producción da acero de 1 000 000 de toneladas 
métricas en los próximos 3 años« con las que se espera obtener sobre 
800 000 toneladas de productos laminados, 

las importaciones de acero laminado han sido bastante variables, 
notándose, sin embargo, una tendencia decreciente.   Están constituidas en 
su mayor parte por aquellos productos que no se fabrican en el pala, funda- 
mentalmente aceros especiales, tubos sin costura y otros productos de 
dimensiones o características no corrientes« 

Aun cuando las importaciones han alcanzado niveles relativamente 
importantes, su participación en el abastecimiento del consumo nacional 
ha ido disminuyendo notablemente.    Ea asi, que del consumo total de productos 
laminados en el quinquenio 1951-1955 el 31 por ciento era importado, en 
el quinquenio 1956-1960 esta relación fue de 25 por ciento y en los últimos 
4 afioe fue de sólo 10 por ciento (cuadro 50). 

Las exportaciones de productos siderúrgicos han sido, también, bastante 
fluctuantes, debido a que se han exportado loa excedentes de producción 
no colocados en el mercado interno«   Como el crecimiento de la demanda 
interna ha aumentado fuertemente las exportaciones acusan un descenso de 
similar magnitud (cuadro 51)« 

lÄia distribución de las ventas de productos siderúrgicos al mercado 
interno, atendiendo a los sectores de uso final se muestra en el cuadro 53. 
Ss posible observar allí la importancia relativa de los diversos sectores 
en que se ha dividido la actividad nacional, como consumidores de acero, 
donde se destacan los sectores industrias y construcción« 

/Correlacionando el 
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Correlaci onand© el consuno aparente de acero 7 «1 ingreso nadonel 
M realise una proyección de la primera de estai variables, que indio« 
que en 1970 el consuno aparente de productos aiderürgiooe, expresado« en 
lingotes, supererà el Millón de toneladas métricas 7 en 1975 •• probable 
que super« las 1 700 000 toneladas métricas, si M aloansa un crecimiento 
del ingreso de 5.5 por ciento anual. 

3.   DstorlPdón de la Industria existant« 

la industria metalúrgica contaba en 1964 con casi 60 000 personas ocupada«, 
lo 91e significa en relación s 1957 un crecimiento superior a las 
19 000 personas, esto es 4& por siento de aunsnto. 

tto estudio realisado en 1961 indicaba que ap roridamente al 65 per 
ciento do las personas ocupadas eran obreros 7 el 15 por ciento restante 
empleados« 

&i las labores de producción el 30 por ciento de los obreros en 
promedio era calificado.   lete porcentaje tarla bastante de los diversos 
grupos.   Bs aal, qua en el 37 (construcción de maquinaria, aparatos, 
aocesorioe 7 artículos eléctricos) Ais de 17 por ciento 7 en el 36 
(construcción de maquinaria no eléctrica) fue de 41 por ciento* 

&i los departamentos de mnntendón el 55 por ciento de los obraros 
aren calificado«. 

U composición tiplee del personal que trabaja en la industria 
netalúrgioa indica que en promedio el 29 por ciento de los obreros son 

calificados, el 26 por ciento, eedoalif loados, el 25 por ciento, ayudante« 
tt oficíale«, «1 14 por ciento, jornaleros 7 el 6 por ciento, personal de 
servido«   &* «1 caso de los empleados, el 68 por ciento es de «*»<»1r- 
trscidn, contabilidad, ventas 7 servicios, el 4 por ciento, ingenieros, 
el U por dentó, técnicos 7 «1 17 por ciento, prácticos. 

Jto 1957, Último alto para el que se poseen datos censales, le distri- 
bución por tamaño de las empresas metalúrgicas, atendiendo al niñero da 
personas ocupadas, era el siguientes el 66 por ciento de las empresas ocupan 
«tre 5 7 19 personaai el 27 por ciento, entra 20 7 100 personas, 7 el 7 per 
danto ais de 100 personas. 

/3a 
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Dt esta« cifra« es posible concluir que en general en la industria 
metalúrgica chilena predominan las empresas pequeña», siendo escaso al 
porcentaje de firmas que ocupa a más de 100 personas* 

En lo relativo a la dotación de maquine ria en la industria metalúr- 
gica, la existencia por actividad y por edad de las máquinas que operaban 
an al año I960, se observa qua en promedio el 52 por ciento dal equipo 
tien« mis de 10 años, lo que «starla indicando qua en general «at« Motor 
trabaja eon equipos relativamente moderno«.   Como punto de comparación 
puso« tenerse en cuenta que en Estados Unidos «1 60 por ciento de lo« 
«quipos tenia más de 10 «fio« d« «dad. 

^   Análisis do la« condición»» de cento 

IL ooato de produocción da la« industrias manufactureras «sta determinado 
principalmente por al uso del capital propio (bienes raleas« capital 
financiero 7 equipo«), «1 trabajo y la» materias prisas.   Les signan an 
importancia y dentro dal mismo rubro de insumo« la energía, loa oonbus- 
tible» y lubricant«« y los materiales indirecto».   3n un grupo aparta ee 
pueden mencionar la« obligación«« tributaria«, lo«   gravamene» a la impor- 
tación, la compra de servicios, el pago de arrendamientos a interese», «to, 

&n ganara!, en la industria metalúrgica chilena las materia« prima« 
constituyen «1 elemento de mayor importancia en la fonación del valor 
dal producto.   U siguen en ordan decreciente de relevancia! la retri- 

bución al trabajo, lae utilidad«« y otro» gastos, la tributación, la 
osftatatlble« y lubricant««, lea Interese« (cuadro 74). 

/0uedro*9 
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Cu; ciro 49 

CHUE: PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

(Bh toneladas de productos tcrnlnadoa) 

Produetoi 1951 1955 1960 1964 

Arrabio 220 202 -227 434 265 950 437 076 
Lingotes 195 340 314 022 452 594 574 956 
H- „icsnainados 

Bern s 

Fsrfiles 

152 200 
61 660 

266 942 

123 790 
354 477 
124 606 

7 466 

473 524 

165 546 
11 606 

Flejes 6077 12 316 12 064 1/ 
Planen?s gruests 19 316 31 917 46 241 51 955 
Planchas delgadas 

PJxnchfcS cincadaa 
Hojalrte 

Tubos bajo 300 mu 

Tubos sobre 300 an 

11096 

9 26t 
12 047 

3 601 

36 163 

13 712 

17 760 

2 3C5 

59 136 

16 463 

14 725 

5 350 

3 126 

96 681 

41 572 
26 990 

9 626 

Est rue tur*, a y otros 

Alcantarillas (Culvert) 
5 000 4 019 

4 465 
5 175 

Ol 

a» 

Ajuste p. conauto Interno 

äealtendnceos 

14£ 2¿S 

(7 760) 

23&7&7 

(15 661) 

¿SUS* 

(21 691) 

13 162 
416 076 

Puante t   GAP, INDAC y PAHAB 
s/  Inoluido en planobas del Badas« 

/Ottedro 50 
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Cuadro 50 

CHILES IMPORTACIOH OE PRODUCTOS 3XSKKfttIC08 

(Eta toneladas da productos) 

Productos 1951 1955 1960 1964 

Barras para concreto 1496 „ 3 108 1630 
Barras para otros usos 14 634 12 943 6 187 2 303 
Psríllss livianos 1665 3 000 2 563 <*>/ 

Alambran 7 alambre 12 056 3 053 3 301 3 828 
PsrfUas pssados 4 661 2 153 7 562 16 3a 
Ríales 7 aoessorios 

para vias 26 232 7 233 11 208 36 071 
lingotes ssaitenninadoe 1 006 505 188 52 
Rislss ds aesro para 

molinos 6 866 12 274 13 9a a 
Aceros •speciale» 705 327 860 1 064 
Planchai ds ais ds 4.75 ran 503 30 287 201 
Laminas ds asnos ds 4.75 m 2 756 1476 3 936 3 674 
Hojalata 1 534 264 1 822 179 
Planchas no especificadas 4 931 3 078 501 686 
Tubos ds acero eon costura 4 223 6 202 3 089 11509 
Tubos ds acero sin costura 6 335 9 303 3 034 23 203 
Tubos sin especificar - • 1 705 175 

&Ü2 
2 780 

61 841 

1564 

63 292 

1 270 

Ka ^á 

Corasas para chancadoras 
Tubos fundidos 4 445 680 1523 402 

Fittings y aoessorios 
para cañerías 1487 1112 479 8 673 

Total ?JU27 65 197 4L¿& m 697 

/OttedroSl 
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Cuadro SI 

CHUÄl   KXP0RTACIÛÎA3 OB PRODUCTOS 3UÄBURQIC03 

(Si toneladea de producto«) 

Producto« 1951 1955 1960 1964 

Barras para concreto 5 605 13 504 25 724 300 
Bar*'.,  j^tra otros uaos - 3 672 5 6C1 «• 

Parflles livianos • 345 • • 

Alanbre 7 alambren 567 150 4 69C . 

Perfiles pesados - - • •» 

Rieles y accesorios para vías 16 • a» l 440 
Lingotes y saiiiterra.inr.doa - - • 2995 
Manchas de mas de 4*75 un 3466 12 000 10 000 • 

Lattina* de nansa de 4*75 m a 12 795 52 269 16 167 
Hojalata a* - • a» 

Planchas no espoci£Ícf.¿afl - . - . a> 

Tubos de acaro con costura 750 - 7 - 

Total DToduotos de /»car* ÌSUul JBU& 96 379 2PJ2& 
Lingotes de arrabio 39 151 - 300 - 

ISûêA AUSSI 42466 3SJS3L 20 982 

/Quadro 52 
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•sal 

Cuadro 52 

CHILE: CONSUMO AR4RBNTE 05 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 

Productos 1951 1955 I960 1964 

Barra« para concreto 47 878 63 767 40 030 99 708 
Barras para otros usos 27 670 23 093 38 203 55 952 
Perfiles livianos 1665 9 494 10 051 5 253 
Alambren y alambre 27 906 28 761 23 068 50 436 
Perfiles pesados 9681 6 172 12 737 16 381 
Riela» j aooeeorios 26 216 7 223 11 208 34 631 
Lingotes j seadtenainados 22 217 13 633 17 746 10 239 
Bolas da acero para molinos 6866 12 274 13 9a 81 
Aoaros «speciale« 705 527 860 1064 

m.M 
16 353 

164 7LL 

19 947 38 528 

273 IH 

52 156 Plancha« ds ais de 4,75 « 

Tintinas de manos de 4*75 an 29 189 51318 42 141 127 965 
Hojalata 13 581 18 044 16 547 27 169 
Planchas no especificadas 4 931 3 078 501 688 

fhlfíffltÉj iflfJifff ftOft 92 387 2LZ12 mm 
Tubos de acaro con costura 7 274 8 587 11 560 a 337 
Tubos ds acaro sin costura 6 335 9 303 3 034 23 203 
Tubos da aoaro sin especificar - - 1705 175 

Subtotal tubos &J&2 17 W Ift 299 LL 715 

Total j*9ductoi ds aoaro 248 669 275 021 mJÊSL ¿ftitt 
Lingotes da arrabio 29 668 U730 514 8708 
Coreaas y ohanoadoras 2 780 1564 1270 884 
Tubos fundidos 4445 680 1 523 402 
fittings 7 aoceaorios pasa oafieriis 1487 1112 479 8873 

Total ¡SSJáL 290 107 2SLÍ46 545 305 

/Cuadro 53 
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Cuadro 53 

CHILSt CONSUMO APARENTE D3 PRODUCTOS SIDSIURGI003 POR SECTORES USUARIOS 

(En toneladas de lingotes) 

Sectores 195« I960 1962 1964 

Agricultura 492 167 408 468 
Construcción 92 377 72 564 124 791 130 285 
Industria fc8 304 133 236 219 677 275 145 
Transporte 36 508 56 225 86 650 84 141 
Niñería 74 278 75 007 60 176 57 400 
Petróleo 18 774 10 020 5 368 36 820 
Barracas y destino 

no conocido 74 901 41307 131 547 I42 015 

Tojtfi 232 ¿?¿ 628 617 IZLSßk 

iH'- ' /Ousdro 54 
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Cuadro 54 

SOIE I    VALOR BRUTO SE IA PRODVCCICN METALUROICA 

to^T T Tiüít *T TT>«idos am 1M7Ï 

Grupo 34 Grupo 35 Grupo 36 Grupo f¡ Grupo 3& 
Industria Productos Maquinarla Maquinaria« Materici Total 

ASM »etalur- metálicos («ocluye aparatos y de sector 
gica maquinaria accesorios trftnspoi>- metalûr- 

bilica electrica) eléctricos te gieo 

1957 64 531 22 351 8 363 8002 11 515 114 762 
1Ç58 63 885 23 469 11 5U 9 116 9 7C8 117 799 
1959 85 374 28 319 10 922 10 337 12 666 147 618 
I960 72 919 29 347 10 286 11 164 13 242 136 958 
1961 68 531 37 103 9 534 11925 12 090 139 103 
1962 91 3U 42 601 8 614 12 201 10 018 164 745 
1963 98 086 51340 10 454 12 569 9 212 181661 

19¿4 124 268 53 500 11 500 12 500 9000 210 768 

üí 
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Cuadro 55 

CHILE« FB0XECGION23 DEL 3ECT0R METALÚRGICO 

Valor de 1* 

producción a/ 

1965 
1966 

1967 
I960 

1969 
1970 

Valor «pregado 

bruto by 

199 822 114 947 
213 Oil 124 180 
226 938 133 855 
241 692 144 027 
251 714 151359 
261 752 156 701 

y 

Las eiír¿s de proyección •on IAS dada* por le ecuación de regresión 
con algunas mxLlflecciones al considerarse los programas de produc- 
ción de les «apresas   siderúrgicas. 

La iaposibilid.xi de calcular la depreciación, con loa antecedents« 
disponibles, h¿ cdgldo el uso del concepto del valor frtpilfr bruto« 



H 
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wuadro 57 

KFCRtACM» V. PRCWCTQ8 MRALDROICCS 

Srówtri* a«Ul6rglea 

l, fell«* y 

Material« j fella« 
pira «1 transport« 

MST 

675 

IMO irti 1943        1*4 

20 156      25 613      16 406      13 326      5 975      36 227 

274 U5       2U7 645       1345 

434 143 214 904 354       1 59Ö 

¡ut*   &S2SL   y m   iLm   JLSZ*   kkm 

itarlor. 3uparint«nd«ncia à« Aâuant.a. 

H. 
iE* 
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Cuadro 5fi 

CUUU OAT« BÁSICOS M U IMDOSTaU NETAUÜBICA B» 1J57, SIODN TIFO DI OTJOCTHU 

•JMM  à» •»MM f 0*|«1<k< «• XHV*M1«M* 9M1M *1*» 
«toklMl- frtml— U flMf» NMU —HfMrtM t* 100 

>fj*üé» 
«vi* •iMrtM 1* 100 ••iris (HF) 1* 100 I* 100 r 100 

* •7 U¥i7 7t 174.8 1*7 3*3 íaju 3*7 3t4 580 2* 330 1* 

¿a * S** 53 387.3 1*877 Ü1 015 270 H90 »an* 182 750 
y»» si t ta U788.S ta UM 7733 57 «»Si »solo I? 20« 
35 su its» MCH.S y» ios S SX Hl 38t Û5St7 I233M 

X lui «•8* X> «7.3 75U 518«» 37101 82*42 51f* 

37 60 StJt U51U6 tST« ttS7 X5*f 74 4* SO** 

5» 2*1 «S»»3 tf 873.8 «M* ^877 «17 883 il*«* 71153 

* 13 s» ** 1M5.J S3t si SOIS ISO«) 10 755 
Sit 7 îtst ton,; %m 1 tfO •»»•31 1*238 insti» 

Xs Si êû. t t5M Ok T*» 3 «St 33* «oat 

s* 17« s tas ity*.s isti S78 33 810 •»570 St 877 
fu il i* 377.7 »s 200 ItHt tine mt 
SM i t» 3 8*0.1 7* 1 150 ItJS (oit 5580 
sis 7 

50 

7H.t 
" 

t7 iy> 3t9 tu 

1 m MUlrUrt« et OlrMvléji «• 

Ouata 59 

m oofro » u racDoooicH MCTAMHOICA, ¿ito ita 

3»» 35 s« 37 st 
una 

3.53 *» usi UTO 2.73 t.fi 
14.80 21.70 tS.70 20.20 24, tO uao 
«15.10 35-70 tn.no 28.00 39.50 37.50 

7.* *>* sos uno 2.1S Mt 
84) S.* tv* M7 5.73 •.» 
UÛ t.* t.* t.« s.« t.« 

*.u Kr; 3»t5 «».* 7.S7 4.01 
13.18 13.37 35.0t tfOS 12. JI *U3 

U 
2. 
S* 
< 

5. 
4. 
7« 
8. 

ta M*t»i 

/0.   Là 
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0.   LA INDUSTRIA ELECTRCMICA 

IL sector electrónico •• uno de los campo« Industriales als recientes en 
el cuti «I Gobierno, a través ds 00RPO, ha decidido efectuar una labor do 
promoción y desarrollo« 

Hasta la fecha« el desarrollo aleansado ha sido en su totalidad 
a través de capitales privados, prácticamente sin participación o apoyo 
económico del Gobierno y, orientado exelusi vanente a la anadurla de 
aparatos electrónicos de uso doméstico (radios, tocadiscos, televisores, etc.), 
eon una base más bien de carácter oomerelal que industrial» 

fin al programa que se pretende poner en marcha, se persigue la 
elaboración de componentes electrónicos de uso general o específico , la 
imbricación en el país de ciertos productos básicos para cualquier plan 
da desarrollo y, finalmente la Manufactura o araaduría de productos ds 
ais alto valor tecnológico, productos ds ingeniería, equipos electrónicos 

para uso en la industria, etc« 
Sto téndnos generales, los rubros de producción consultados, pueden 

agruparse del siguiente modos 

*)       AlsWfarfft 4f rscfrtore» de ^ev44èp 

Sa consulta Hogar a una producción, a fin del decenio, del orden 
ds 80 000 televisores anuales, con un grado de integración naelonal no 
inferior a un 85 o 90 por ciento del valor del aparato, sobra la basa da 
una integración de tipo horlsontal« 

Con asta objeto, ss han aprobado ya, proyectos específicos da 
fabrloeción y se han establecido programas de integración nacional 
orsciente, por etapas, qua permitirán no sólo una economía da divisas para 
al país, sino también un creciente nival de desarrollo tecnológico« 

»)     9mTM imftrtWM («matojal) 4t tHWirgt tatrtrtowt 4t n? 
doméstico 
8a oonsulta en asta grupo incrementar la actual produodón da radies, 

combinados y to cadi seos, tanto en centl/lari como en valor da integración 
naelonal«   Astas manufactura« son asenelalasnte para al mercado intend« 
salvo en al rubro tooadlseos, para al cual existirían ciertas posibilidades 
da exportación dentro de la ALALC. 

/Acimiamo, exlate 
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Asimismo, exista inter ¿a en comenzar la armaduria, con cierta inte» 

graden nacional creciente, de grabadoras de sonido. 

e)       Componentes electrónicos rara ufo «n radio y televisión 
especialmente 
Se consulta, entre otros, desarrollar en el país la manufactura de 

elementos tales como: tubos de imagen (cinescopios); yugos de deflexión, 

sintonizadores y fly-backs para aparatos de televisión, tanto para consumo 

del mercado local como para exportación a otros países de la ALALC; parlantes, 

bobinas, transformadores, potenciómetros, condensadores, teclados, etc., 

para uso en aparatos electrónicos de diverso tipo; algunas de estas manufac- 

turas serán para consumo local (condensadores, teclados y potenciómetros) 

y otros para exportación y consumo interno (parlantes, transformadores y 

bobinas). 
No se descarta, asimismo, la posibilidad de manufacturar partes o 

componentes especializados para la exportación a mercados extrazonales 

(Estados Unidos por ejemplo) aprovechando los recursos naturales y humanos 

del país, como también la capacidad de producción adicional instalada. 

Sh el rubro componentes electrónicos para radio y television, se 

ha dado prácticamente término a los estudios iniciales, y aprobado 

diversos proyectos de fabricación presentados por industrias nacionales, 

sobre la materia« 

d) Manufacturas básicas para el desarrollo del sector 

Se consulta desarrollar en el país en cantidad, calidad y precios 

aoordes a las exigencias del mercado tanto interno como de la ALALC, 

manufacturas de artículos básicos para oualcjiier programa de fabricación 

de productos finales o de cotaponentes electrónicos,   Altre estos artículos 

cabría citar el alambre esmaltado, ferritas, material magnético especial, 

copper-clad« etc. 

e) Manufactura d« rroductos electrónicos Profcajoniles 

Se incluyen aquí equipos transmisores de broadcasting« radio y 

televisión, que serían susceptibles de ser manufacturados en el país, 

una vez que se complete la red nacional de telecomunicaciones« la que 

permitirá extender este medio de información a todo el país« 

/Eh relación 
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Si relación con estoc miamos planes de desarrollo de las telecomu- 
nicaciones, se previ la posibilidad de incrementar la fabricación da 
equipos de radiocomunicaciones en VHP, equipos para sistema carrier, etc», 
para servir las ¿reas rurales del país especialmente« 

t)      ggg**ff¡gg fr fflft" q> gont^a, |ufre#J,no. tolamedida v 

&i aste grupo está comprendida una amplia gama de producción, que 
podría abordarse fundamentalmente con mirai al mercado externo y con 
la idea de concentrar los esfuerces tanto técnicos como económicos en 
ciertas líneas, de acuerdo con los antecedentes de mercado que se están 
estudiando« 

Las manufacturas señaladas en los puntos (e) 7 (f) se proyecta 
encausarlas hacia programas de intercambio o complementación dentro del 
marco de la ALALC, ya sea sobre la base de productos terminados de uso 
final (equipo«), o bien de partes y componentes de uso intermedio, que 
posteriormente formaran parte de un equipo. 

Como comentario final, cabría señalar que, el Gobierno chileno ha 
decidido capitaliser el gran interés demostrado por el sector privado en 
la manufactura de receptores de televisión y sus componentes, para dar 
un impulso enérgico al desarrollo de otras manufactura» del teotor 

electrónico, tanto para el mercado interno couo para la exportación, en 
el rubro de los productos electrónicos de uso doméstico.   Con este objeto, 
el Gobierno no excluye la posibilidad de ayuda financiera a través de la 
Corporación de Fomento (CORPO), para la materialización de proyectos de 
fabricación, tendientes a producir partes y componentes electrónicos 
para el mercado de exportación, fundamentalmente sobre la base de compie- 
mentaoión industrial dentro de la ALALO, pero sin descartar la posibilidad 
de exportación a terceros países» 

A« LAS 
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•.    LAS MKDIDA3 DB POUCTICA PAHA KL DESARROIXO INDUSTRIAL 

1.   Acción Mberrwwnental de promoción indut^i, 

La politica general de prenoción industrial estatal está orientada según 
loe siguientes objetivos « 

i) Aprovechar al máximo posible y en forma amónica los recursos 

con que cuenta el país y que son susceptibles de ser industria- 
litados; 

ii) Influir sobre la estructura interna del sector industrial de 
modo de lograr, dentro de la« posibilidades, una máxima couple- 

mentación que lleve a la instalación de unidades que permitan 
economías de escala y el mejor aprovechamiento de los recursos j 

iü) Incrementar la productividad de las empresas existentes, a través 
de estímulos de renovación de las instalaciones, prioridades 
de abastecimiento, etc.; y 

tr) Actuar sobre la estructura de costo de la producción industrial a 

objete de adecuarla y ponerla en buen pie de competencia internacional, 
La promoción estatal se hizo sentir en nuestro pala con la creación 

de la Corporación de Fomento de la Producción, bajo la cual está prácti- 
camente centralisada,   Sata promoción industrial ha adquirido modalidades 
variadas: en algunos casos se ha basado en estudios tácnico-económicoe 
para precisar Iniciativas de interés para desarrollarí en otros, se han 
estudiado estímulos especiales ;Dara el fomento industrial estableciendo 
contactos con si sector privado para interesarlo* y finalmente, han 

existido casos en que se ha traducido en la constitución de empresas 
estatales o mixtas* 

Has específicamente la acción gubernamental de promoción industrial 
•e desarrolla a través de diversos canales. 

La Corporación de Fomento de la Producción mantiene su política de 
apoyo financiero el desarrollo industrial general del país, mediante líneas 
de oréditos en moneda nacional o extranjera y cauciones e avales, que 
permiten financiar parte de las adquisiciones de activo fijo requeridas 
para proyectos industriales nuevos o ampliaciones de industrias existentes« 

Al 
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Al margen dt lo anterior, la Corporación do Fomento financia direc- 
tamente proyectos industriales que quedan fuera del interée del inverti»» 
nieta particular y que constituyen, tin embargo, una necesidad nacional, 
ton de interée para la economía del pals o básicos para promover un futuro 
desarrollo de un determinado sector industrial. 

La inversión directa estatal puede ir también a la ampliación de 
posibilidades de aereados o a descubrir nuevas fuentes de recursos suscep- 
tibles da ser industrializados. 

La promoción industrial estatal a base de financiamiento obedece a 
programas sectoriales, algunos de los cuales se han detallado en el 
capitulo IV« 

Adamas de este apoyo financiero directo de las iniciativas industriales 
del sector privado, la Corporación de Fomento hace recomendaciones en 
operaciones ds créditos de la banca privada, con lo cual ss logra mantener 
una misma política en la mayor parte de las fuantes de financiamiento con 
que cuenta la industria« 

Por otra parte, con el fin de impulsar ciertos rubros industriales 
nuevos e importantes, de promover las inversiones de capitales extranjero« 
en el pala, como asimismo de estimular determinadas sones geográficas del 
pals, se han otorgado, mediante leyes, diversas franquicias tributarias 
7 arancelarias. 

Por último, pora apoyar el desarrollo industrial desde el punto de 
vista d« la productividad se han creado institutos cuya misión es asistir 
técnicamente al sector industriel que les corresponde.   Normalmente en 
2a constitución y financiamiento de estos institutos participan organisa» 
ciones internacionales conjuntamente con el üstade chileno permitiendo asi 
eanalisar mis adecuadamente la asistencia técnica extranjera necesaria par« 
nuestro desarrollo«   Asi es como s« cuenta en la actualidad con un 
Instituto de Fomento Pesquero, Instituto Forestal, Servicio da Cooperación 
Técnica, etc« 

2«    Características generale, dal nArtmPi flf iaaortaoionee 

Según las normas legales chilenas ds Comercio &xterlor, cualquiera 
persona puede importar una mercadería an cualquier cantidad, siempre que 

/ella aparesca 
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•lia apareaca en la lista de Mercaderías de Import ación Pemdtida y cumpla 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En consecuencia, 

existe en Chile libortad de importación, pero ella se encuentra reglamen- 

tada por una serie de disposiciones legales que constituyen los instrumen-1: or 

a través de los cuales se orienta y controla la corriente de jjiport ación" . 

Inicialmente, el instrumento de mayor importancia para el control 

y orientación de las importaciones lo constituía el Arancel Aduanero. 

Sin embargo, la antigüedad de sus dispos ici cues, aunada a las dificultades 

administrativas para modificarlas, propino de la Ley, obligaron a comple- 

mentarlo con otro9 instrumentos que dieron a las autoridades la agilidad 

suficiente para regular las adeuisiciones en el exterior, de acuerdo con 

las necesidades nacionales y a las variaciones experimentadas por la 

econouía. 

Los nuevos instrumentos, creados al efecto, son: la Lista de Merca- 

derías de Importación Permitida; Depósitos Previos a las ijnportacionesj 

Irapuectos Adicionales; Rechazo de Registros de Importación y Lista de 

Mercaderías de Importación Prohibida. 

La utilización de estos instrumentos, persigue dos objetivos funda- 

mentales j proteocí.ón a la actividad productiva, y mantenimiento del equi- 

librio de la balanza de pago« 

En general, el criterio utilizado para proteger a las actividades 

productivas nacionales, ha sido el de gravar en forma más fuerte la impor- 

tación de aquellos productos de alta industrializacjón ?ue son elaborados 

por la industria nacional, disminuyendo el impuesto en la medida de que los 

bienes a importarse posean un aenor vaio, agregado y sean utilizados por 

la industria nacional, ya sea como partes o piezas del producto elaborado 

o como materia prima para su elaboración* 

Por otra parte, con el fin de mantener el equilibrio de la balanza 

de pagos, se ha adoptado el criterio de prohibir o hacer muy onerosa la 

importación de aquellos productos considerados como suntuarios y de aquellos 

respecto de L03 cuales la producción nacional abastece en forma satisfac- 

toria las necesidades del consumo o de la producción del país» 

a) frumentos de regulación 

1) Arancel Aduanero 

SI actual Arancel Aduanero fue puesto en vigencia por la Ley N* 4323. 

/da fecha 
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de fecha 27 de febrero de 1928.   Consta de 1 944 Partida« y Sub-fart ida« 

creada« por la propia Ley o por la Junta General de Aduanas«   A su res, 

las Partidas y 3ub-Partidas se encuentran clasificadas en tres Divisiones 

de acuerdo a la naturaleza del producto, cada una de las cuales se subdivide 

en Secciones.   la División A, .roducto de las Industrias extractivas; 

la División D, Productos de las Industrias Manufactureras, y la División c, 

Numerario y Ketales Preciosos.   Coapleaentan la estructura arancelaria las 

nomas interpretativas y notas explicativas del Texto del Arancel.   3e 

contemplan en estas norma las reglas de procedimiento para el Aforo, 

sobre redacción del Arancel, sobre productos quiñi coa, : ¿quinarias e inter» 
pretaci*n especial de ciertas Partidas. 

21 Arancel Aduanero contendía dos tipos de gravánenes a las impor- 

taciones, vne son:    Gravámenes Específicos, y Gravámenes Ad Valorem. 

Los productos incluidos en el Arancel Aduanero están gravados con 

una cuota o gravamen en pesos oro de 6 peniques, sobre la base de uta 

unidad imponible cue puede ser en función de peso, medida o cuenta unitaria. 

Este siavanen fue la base utilizada para dar protección a la industria 

nacional y hasta 1936 fue el único instrumento regulador de las inportaciones 

Su importancia ha ido dissánuyendo con la implantación de otros gravámenes. 

Loa impuestos Ad-Valorcm fueron creados por la Ley N* 5786 del 

2 de enero de 1536 y refundidos posteriormente por el Decreto de Hacienda 

H* 772 del 18 de agosto de 1943.   Establece un impuesto sobre una base 

determinada por el valor c.i.f. de las : ercaderías via los gravánenes de 

internación.   Los rdveles de este tipo fie gravámenes son de 3 por ciento 

P*ra !*» mercaderías de pidiera necesidad y algunas : At arias primas; 

30 por ciento para las mercaderías de consumo corriente, la materia prima 

y bienes de capital; y de 50 por ciento o 62 por ciento para las mercaderías 

consideradas suntuarias.   Este impuesto constituyo ea U actualidad el 
principal instrumento rentístico de cenerei« ejcterior, ya míe en 1964 

aportó el 50 por ciento de la renta aduanera total y en el primer semestre 
do 1965 dicho porcentaje aumentó a un 58 por ciento. 

El Arancel Aduanero, para ser modificado, tanto en su estructura de 

Partidas como en los niveles de los gravámenes, requiere de una nueva ley 

sobre la caterlr.   3in embargo, el .residente de la líepdblica está facultado 

/para suspender 
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pura suspender o rebajar los gravámenes que afectan la internación de 

Artículos de primera necesidad o indispensables para la salud pública, 

cuando las necesidades del país así lo aconsejen y está, asimismo, 

facultado para alzar los gravámenes hasta en un 50 por ciento respecto de 

artículos análogos a los que el país produzca en cantidad suficiente para 
su abastecimiento. 

Por otra parte, la Junta General de Aduanas está facultada para 

fijar» por analogía, los derechos de Importación de las mercaderías no 

expresamente enunciadas en el Arancel, asimilándolas a algunas de sus 

Partidas o creando las Sub-Partidas correspondientes. 

De este modo, el Arancel Aduanero constituye un instrumento ^ 

desarrollo de la producción nacional en la medida en que dispone de 

gravámenes Adr?alorsm que facilitan relativamente la importación de 

materias primas 7 bienes de capital 7, por otro lado, en que dispone el 

Presidente de la República de la posibilidad de aumentar los gravámenes 

del Arancel cuando se produzcan en el país los bienes necesarios para su 
abastecimiento. 

Sin embargo, se debe reconocer que, en lo fundamental, el Arancel 

Aduanero no Juega en la actualidad un papel importante en la política de 

desarrollo industrial del país.   Ssts papel ha pasado a ser desempeñado 

por los demás instrumentos creados en los futíaos 20 afioe que ss explican 
sn los párrafos siguientes. 

¿±) Ulta de Mercaderías de Importación Permitida 
Independienteoante ds aquellos productos que aparecen en el Arancel 

Aduanero, si Gobierno determina las mei .adsrlas susceptibles de ser 

importadas incorporándola» sn una lista denominada ds Injertación Permitida* 

la inclusión o exclusión de productos en la Usta, así como la creación ds 

nuevas »ib-Partidas con respecto a las -existentes, es ds fácil trámite, 

por cuanto, basta para silo la diet ación de un Decreto 9uprsmo dsl 

Ministerio de Sconcala* Fomento 7 Reconstrucción.   De esta manera la 

Usta ds Importaciones Permitidas ss puede adaptar rapidamente a las 

necesidadee del desarrollo económico del pals»   is así como la facilidad 

ds operación ds ssts instrumento, ha hecho ds II un medio ds gran eficacia 

sn la orientación de las importaciones* 7 sus variacionee reflejan los 

/result adee ds 



- 124- 

rssnltados de perranentes estudio« qua realizan los organismos pertinentes 

•obre las necesidades de la economía nacional. 

lü) Depósitos previos a la importación 
Simultáneamente con el registro de las lnportaciones «i el Banco 

Central, debe efectuarse un depósito en moneda corriente que se aantione 

vigente durante un plato no inferior a 90 días contados desde la fecha de 
autorización del registro de importación. 

SI depósito se efectúa en un porcentaje que varia según la naturaleza 

de la mercadería y se aplica sobre el valor c.i.f. de la importación.   SI 

valor de los depósitos se devuelve, tínicamente, cuando *stá cumplido el 

plazo *t retención, contra la presentación de las pólizas de internación, 

que deben corresponder al total de la mercadería. 

Sete instrumento es de gran eficacia para la regulación del sistema, 

y» que un monto para ser variado sólo requiere de un acuerdo del Comité 

SJecutivo del Banco Central,   Si bien el depósito previo fue creado espe- 

cialmente como un medio de regulación de la Balanza de Pagos, en la práctica 

ha cumplido y cumple un papel importante como instrumento de orientación 

en el desarrollo industrial.   SI nivel de las tasas de depòsito, 1A flexi- 

bilidad para su variación, asi como el criterio principal con que este 

Instrumento se maneja, lo han habilitado para cumplir el papel anterior. 

Sn efecto, las tasas llegan hasta un 10 000 por ciento sobre el valor 

o.i.f. del producto y el criterio de su determinación responde especial- 

mente a un criterio de protección y estímulo a la producción nacional. 

*") Impuestos adicionales 

Loe impuestos adicionales corresponden a un gravamen sobre el valor 

c.i.f. de la mercadería a importarse«   SI porcentaje de este gravasen 

puede si nanear hasta un 400 por ciento sobre dicho valor. 

Iste gravamen lo fija el Presidente de la República por decreto del 

Ministerio de Hacienda y puede asimismo eliminarlo, suspenderlo o modifi- 

carlo cuando las necesidades del país lo aconsejen.   Por estas razones, 

y por la orientación con que se ha utilizado, el impuesto adicional 

constituye prácticamente el principal instrumento propiamente regulador de 
las importaciones permitidas« 

A) Lleta 
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•) Uta de mercaderías do Importación Prohibida 
Paralelamente a la Usta da Importación Permitida, laa autorldadsit 

cuatitan oon «ata instrumento regulador da laa importaciones an al cual se 
han incluid© aquellas mercaderías que, eon el fin principal da aantanar él 
equilibrio da la baiane«, de pegos, ae deaea prohibir ait importación.   Al 
igual que en la Hata da Importación Permitid*, ae incluyen o excluyen productos 
eon la sola dictación da un Decreto Supremo del Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstrucción, teniéndose aal la movilidad que requiere en la 
actualidad la orientación y control del comercio exterior. 

vi) Rochase da lea Registro» de Importación 
Oon al fin da mantener el equilibrio de la balanza de pagoa adecuando 

laa inportaciones a laa posibilidades da pago en el exterior, al Banco Cent. 
haciendo uso de las atribuciones qua le otorgara la Ley 16 101 de facha 
15 da entro da 1965, puede reehasar al total da loa Registros de Importación 
correspondiente a una o nía glosas da las listas da importación permitida 
cuando la sos* dal total de los registros presentados an determinado MI 

calendario, excede en más de un 5 por ciento del promedio mensual da los 
registros cursados durante los doce mases anteriores*   Beta facultad da 
rechaso puede recaer sobre loa registros da una o mis glosas, sin considerar 
que allot sean o no los que determinan el asceso indicado« 

***> **"*e*mm «1 »*s4»tn General dt Ilutaciones 
La legi ti acida vigente consulta dentro da sus disposioionss diferentee 

regímenes da excepción que favorecen a determinadas importaciones, osa en 
atención a la naturaltsa de las mercaderías, a la actividad a que aa dtstlnsn« 
• la persona o entidad one realice la importación, o a la sona del pala en 
que ss efectúo* 

o) Jteisalfftoiw" $mn\*« ^rMtiif » flflnnftt intòwt'rlif 
Da la "breva descripción de los principales instrumentos del Régimen 

de Importaciones da Chile se desprenda que ellos han ido surgiendo a través 
dal tlsspo ante les neceeidedee cus ha planteado al desarrollo económico 
nacional« 

Las característica« propias da dichos instrumentos han relegado a un 
segundo plano al Arancel Aduanero como mecanismo destinado a proteger y 

al desarrollo industrial dal pala« papal que han pasado a 

/prinolpalmanta los 
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principalmente los inpuestos adicionales 7 los depósitos previos dsnbro 

del merco de las Listas de Importación Permitida 7 Prohibid«« 

Un rápido examen de la situación de diferente* industrias en el 

régiuen actual do importaciones permite llegar a algunas conclusiones 

sobre la forma cor» dicho resinen contribuye a proteger 7 estimular deter- 

minadas actividades« 

1) Lista de Importación« Permitida« 

A na 11 rendo las mercaderías incorporadas en la "lista de Importación 

Permit ida", se puede apreciar, por el nivel de los depósitos previos e 

impuestos adicionales, que ciertos sectores industriales se encuentran 

altamente protegidos de la competencia externa en lo que se refiere al 

producto terminado otorgándose facilidades a la importación de insueoe 

necesarios para la elaboración de dichos productos«   Entre los principales 

sectores oorrespondlentee a este grupo estarían : curtidurías 7 talleres 

de acabado} elaboración de pinturas« barnices 7 lacas; elaboración de 

productos farmacéuticos (drogas) 7 productos de la molinería« 

En un segundo grupo podrían clasificarse aquellos sectores industriales) 

para los cuales se otorgan amplia» facilidadee a la importación de materias 

primas a ser utilitarias en el proceso de elaboración.   Entre éstos 

tendríamos} sector manufacturero del caucho; tabaco] textil; sector químico 

(en general); sector farmacéutico (en general); sector metalúrgico (en 

general); sector manufacturero de productos eléctricos« 

Aslmimmo, se da franquicite a la industria para la importación de 

maquinaria y equipo.   En efecto, los depósitos e Impuestos para estos blenee 

de capital son de auy bajo nivel« salvo para aquellos que ee ha considerado 

que se producen *n el país en calidad 7 cantidad suficiente.   Las facilir- 

dadas otorgadas para los blenee de capital son. en genere!« para toda la 

industri*,   din cubargo. clarauente se encuentran especificados algunos 
eectoree que ee desea estimular en forma especial. 

Analiaando las msreaderías incorporadas en la "Usi* de Importación 

Prohibida" se aprecia que eodste una protección absoluta a travée de eat« 

instrumento a las sisuientee iuduatriaws extraction do Bínenle« •itaUoci 

•aderara, alimenticia« eoneerrera, refinerías de asnear« industria licorera, 

/vitivinícola 7 
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ritirinicola y cervecera, tabaco, hilados y prends* de vestir, esplosivo*, 

siderúrgica, manufacturera del cobre, ¿ersaiea 7 vidriería, e al »ado y 

otros artículos d« cuero, papal y celulosa, industria electronic* (tubos), 

construcción de bicicletas, artículos de uso doméstico; y muebles y 
accesorios» 

3« aprecia, asimismo, que a través de la "Usta de Importación Prohi- 

bida" se otorga protección a ciertas lineas de la industria quíuioe y 

farmacéutica y a algunas industrias de máquinas, útiles y herramientas« 

Sin embargo, esta protección no es -an general como la indicada en el punto 

anterior ya que sólo ss refiere a rubros específicos, apareciendo en la 

"Liste de Importación Permitida" un gran número de -> reductos elaborados por 
dichas industrias. 

Dentro de la industria química y farmacéutica ss encuentran en la 

situación Indicada en el punto anterior, las siguientes líneas: productor 

da tocador; abonos preparados y sintéticos; anilina«; jabones y detergente. 

Las líneas de la industria siderúrgica que cuentan con protección a 

través da la "Lista d« Importación Prohibida" son: canarias y fittings, 

maquinaria para rinería, agrícola, herramientas sumíales (las fabricadas 

«n Chile), beabas, caldera*, motores eléctricos, transformadores), carros 

de carga y repuestos para ferrocarriles« 

üi) RMîHBïT ftfesaci- leo dt ifBWrttrtfa 
Existen yertos regímenes espaciales de comercio exterior.    La gran 

•tiñería del cobre no está afecta & las disposiciones sobre importación 

vigente», por lo tanto, no tradita sus operaciones ante el Banco Central 

tino por   intermedio del Departamento del Cobre.   Sn similar situación ss 

encuentran las importaciones de las compañías salitreras, las qua son contro- 

ladas por üüVIHsA.   La industria pesquera Importa gran parte del material 

qua la «tafia sujeta solo parcialmente al sistema de importación rigente, 

sus Importaciones deben registrarse sn si Banco Central aunque exentes da 

deposito da garantía, y no las afecta si sistema de rschaso mensual da glossa* 

También deben considerarse las sones especiales de comercio exterior, 

sn las que no rigen las misross oondicionss qua para al reato del país. 

Ima principales exenciones     tétalas o parciales, al régimen general 

da importaciones son Lis sigulenteei 

A) 
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1) MWfcrtrt ftättlf•*    W 12033/956 y Ley 13305/959.   Liberación 
de derechos e lmpusstos para las maquinarias y elementos destinados 
exclusivauenU al desarrollo de la Industria» 

2) °TM qtoyrÍA 4+1 Çft^.»    1*7 II028/955 7 modificaciones.   Exención 
de dársenos y gravámenes aduaneros para la internación de maqui- 
narias y «lsmentos destinados a la explotación y beneficio de 
dichos minerales« 

1*7« 7743/943 y 7896/944.   Exención de maquinarias y elementos 
destinados al funcionsjulento de las minas y plantas» 

*) TntoVrlP PffTPPtgW^«    Ley 9839/50 y Decreto 1272/61«   Liberación 
pars la naquinaria agrícola conforme Decreto de Hacienda 11206. 

5) ínflate IJaMaitt»    Decreto 1272/61 y DFL 266/60.   Liberación para 
si material de pesca y maquinaria para la industria pesquera, 

¿) A&ffil*   Ley 10323/952.    Liberación para los minerales de 
anhídrido fosfórico y abonos elaborados. 

7) Mjmlnftrliis para 1A Industria de «omortaeiófl.   DFL 257/960.   Libe- 
ración para las maquinarias y equipos destinados a empresas que 
produscan exclusivamente para la exportación. 

8) Infryrtrlir miT9ß     Decreto 1272/961«   Liberación para maquinarias 
de Industrias que no existan en si país y que consuman como 
mínimo 80 por ciento de materia priaa nacional« 

9) Aportes de capitale« «Ai^eroj-    DFL 258/960.   Liberación para 
plantas y maquinarias internadas como sports de capital y que 
cumplan con las disposiciones del citado Decreto 258. 

*°> P******, Wtáial-   Ley 7144/942«   Bxsnción para el material, 
pertrechos y «lamentos para la defensa nacional. 

11) ^presas py^gdJtUcjg.   Lsy 9311/949; 9866/951 y 10521/952. 
tameión ds los Upuestos acWalorsm y Cifra de Negocio«.   Solamente 
para el papal y materiales destinados exclusivamente a la publi- 
cación da diarios, revistas y libros, 

U) MWae¥^MMñ%lMÍÍ^^m rfgOFgOttH»   Layes 13633/959í 
L9/954J 15172/9637 13713/959.   Exención de gravámenes para las 

maquinarias y material exclusivo en las actividades docentes y da 
Investigación científica« 

23) gpnji M|h#rada¿.   Ixeneionts y tratamientos especiales para la« 
sifuientes sonasi 

*• ffij^^Ç«,-   1*7" W39/58, 14555/61, 14824 715077/962 y 

B. km fit PlwBgua. loulou«. Taltal * Prflarfj    Layas 12937 j 13305/959« 

.   1*7*. 12008/956J 12084/956, 
F/9éa« 

/Cuadro <0 
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Cuadro 60 

GOLÌI    ŒUV*£NBS A U IMPOSTACIÓN OK AIXJUN06 RUBROS INDUSTRIALES 

Partida                   Ä   , 
arancelaria                 ***** 

Inventaciones 
1963 

(odies de 
dólares) 

Incidencia de los 
gravámenes a/ 

57 Caucho en brat© 2 202 40.68 
52 Corcho en planchât 498 44.51 

|1H Bióxido de titanio 915 76.06 
1102 Anilinas 2 682 75.20 
1715 Papel para periódico« 845 14).30 
1562 Ladrilloa refractario« 4 922 39.79 

1253-001 Canoa de hierro dulce 75 isa 2 756 84.39 
4 Aluninio en lingotes 1 336 41.54 

1358 Máquinas herr&mien as 0 30 503 124.76 
1361 ¿opuestos para máquinas 0 19 112 40,98 
1358 ¡•¡«quinas pira con« truc cite 0 30 503 124.76 

1356-062 Máquinas de imprenta 812 123.59 
1358 Telares aiitonáticos 128 124.81 
1290 ¿odamientos 2 953 39.45 
1401 Audione« y válvulas 1 016 164.93 
1430 Locomotoras vapore« 116 37.72 
1439 ¿opuestos locomotora« 730 39.48 
1482 Repuestos automóviles 5 087 43.38 
1791 aeloje« de bolsillo 331 166.35 
1194 Hierro en planchas 80 63.11 
1087 Resinas sintéticas 6 042 62.62 
1095 Kerosene en estanques 1 473 3.X 

43 J Diesel OU 4 452 45.10 
443 J Fuel OU 245 45.12 

Fuentet   Stentarla BJecutlva tara 1M juntos da la Asociación 
Latinoamericana de Libre Costerete. 

|/   Por ciento «obre «1 valer ci.f. en octobre de 1965j excluye 
depositee previos. 
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3.   Politic» da crédito industrial 

Para «studiar la* fuentes da financiamiento con qua ha contado la 
industria nacional, a« tomar* como basa esondai al informa preparado por 
•DBORA" «obra una muestra da ìA* «apresas industriales de la provincia da 
Santiago«   Para tal efecto sa consideraron como fuentes da fondos las que 
siguen: 

1) Los aumentos del pasivo exigible; 
ü) Los aumento« dal pasivo no exigible; y 

ili) Las disminuciones de los activos. 
COBO USOS de fondos se consideraron los siguientes: 
1) Los aumentos de los activos ; 

ii) Las disminuciones del pasivo exigible; y 
iü) Las disminuciones del pasivo no exigible. 

Ademas, al estudio de DSOHA presenta cifras comparativas entre Chile, 
Istados Unidos de Norteamérica, Francia a India.   Hay entre ejos países 
diferencias de criterios de clasificación contable y de sistemas tributarios 
y de terminologia.   3in embargo, al hacer un análisis muy general, es 
posible llegar también a conclusiones generales. 

A primera vista se puede observar que en Chile los recursos internos 
se destinan prácticeiaente por partes iguales a capital de explotación y a 
capital fijo.   En los otros países existe una gran similitud entre el monto 
total de los recursos internos y los montos utilizados en el aumento del 
capital fijo.   Koto neceseriacence lleva a una tasa de desarrollo más 
elevada y al udsmo tiempo representa una politica financiera mía sana. 

Los recursos internos en Chile están formados en un 80 por ciento por 
utilidades no distribuidas y sólo en un 20 por ciento por depreciaciones. 
In Astados Unidos o India los fondos originados por depreciaciones son 
superiores a las utilidades no distribuidas. 

A este respecto cabe hacer un alcance en cuanto a que en nuestro 
concepto las cifras que muestran las empresas industriales oes» utilidades, 
no representan la realidad, ya que, por una parte, no se están haciendo 
depreciaciones que cubran el valor de repoeición de los equipos y, por 
otre, están abultadas como consecuencia del proceso inflacionario. 

/Cuadro 61 
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Cuadro 4i 

ÎAK05 PÀISBi   ran» I U90B S FOMXB BN U XNDU9CRZA 

(fpyçftrtiiUt) 

FUontaa Francia 
1955 

India 
1953^-53 

Intamaa 
Utilidad« no distri^, 
buida« 
Depreciaciones 

ftt tmM d* oorto nlaao 
Deuda« 
Provision«« 

ftajüilón de acciones 
Deuda« 

Total da fuente« 

Capita fijo 
Capital da explotación 
Otros activo« 

Total uaca 

&a 

15^ 

14.7 
0.6 

11.1 

10.3 

1,00.0 

65.0 
32.0 

3.0 

100.0 

tetados 
Unido« 

1946-56 

Chile 
1949-60 

63.? 

27.8 

35.5 

22.0 

7.4 
14.6 

ikil 
8.9 
5.8 

100.0 

62.0 
32.0 
6.0 

SSbl 

28.1 

30.2 

tíat 
33.3 
6.5 

2U2 
1Ö.1 

3.8 

IQp.O 

64.0 

36.0 

100.0 

&2 

42.3 
10.0 

y^i 
21.3 
20.0 

6,¿. 

4.5 
1.9 

¿00^ 

24.2 

72.9 

2.9 
100.0 

/Silo 
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Si lo anterior- et efiectivo, paree« lógico suponer que a través da 
<Üvidendoe, •• «tá distribuyendo un porcentaje extraordinariamente alto 
da la« utilidad« raalaa da l&a empresas, limitando por lo tanto, las 
poaibilldadea da expansión y presionando al sistema bancario con el objeto 
da obtanar finanoiamianto para al capital da explotación. 

la mayor diferencia qua exist« antra al »letama da financiamiento 
«n Chila 7 loa otros paisas mencionados, corresponda al alto porcentaje 
que representa el endeudamiento a oorto plazo, que en nuestro país   es 
aubttaneialaente mayor que en los otros tres países. 

El factor que influye fundamentalmente en esta condición es el bajo 
coeto real de esta tipo   de financiamiento como consecuencia del proceso 
inflacionario, que ha determinado que las tasas de interés real sean, la 
mayor parte de las veces, negativas» 

las fuentes ezrternas de financiamiento a largo plazo han representar- 
en Chile una proporción extraordinariamente baja (6.4 por ciento del total) 
en relación con Estados Unidos (21*9 por ciento) e India (14*7 por ciento). 
Vale la pena recalcar que, en India, el financiamiento a largo plazo es más 
del doble del que hay aquí, en Chile« 

Uno de los factores que incide en forma fundamental en esta situación 
es el muy escaso desarrollo del mercado chileno que ciertos grupos demuestran 
en expandir el numero de accionistas, lo que pudiera hacer peligrar la 
hegemonía en el manejo de las empresas.   Esto trae como contrapartida la 
desconfianza de parte de pequeños invers loáis tas en cuanto a la forma en 
que operan las sociedades anónimas chilenas.    Parece evidente que es nece- 
sario crear en forma rápida un ambiente de confianza en el gran público que 
le permita a le» sonrosas captar ahorros internos que potencialmente son 
suplió«• 

Otro elemento de importancia en el bajo porcentaje de financiamiento 
externo a largo plazo, lo constituya la ausencia casi absoluta de créditos 
a mediano y largo ;>lazo, cuya principal eausa es el proceso inflacionario 
que ha vivido el pais y que ha llevado a laa instituciones financieras 91e 
están autorizadas para realisar este tipo de préstamo» a suspender o 
»educirlo«. 

/Loe bancos 
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Los banco* de fomento, con un a let em* de crédito reajustarle, vendrán 

a satisfacer esta neeeeldad imperiosa que tiene la industria del paia, 

Bn loe tree países que nos sirven de comparación, el principal uso 

dado a los fondos disponibles lo constituye el aumento del capital fijo 

y una proporoion   nuy inferior el capital de explotación y otros activos. 
Sn Chile, sucede «chetamente lo contrario, 

*>)       Crédito banecrio otorgado a la industria 

La tasa de crecimiento del producto geográfico bruto industrial ha 

sido, en el período 1960-64 de un 20 por ciento, mientras que el crédito 

otorgado al sector industrial por el sistema bancario ha tenido un creci- 

miento mínimo de un 40 por cielito en términos reales.    Al conparar estas 

cifras podemos concluir que el sector industrial ha contado, en este 

período, con suficiente crédito para financiar sus necesidades de coito 

plaso, aún considerando una fuerte demanda por crédito, de los usuarios de 
sus productos. 

El sistema bancario en su conjunto, disminuyó la participación del 

crédito concedido e. la industria como porcentaje del total del crédito, de 

un 22*54 por ciento a un 21.72 por ciento, mientras que el Banco del Estado 

aumentó la participación de la industria en el total del crédito concedido 

por él, de 27.24 por ciento a 32.15 por ciento. 

En una enouesta realizada sobre la utilización del crédito bancario 

se llega a la conclusión que un 72.6 por ciento de las empresas han hecho 

uso de este crédito.   Al clasificar estas empresas por tamaño se observa 

que un 38 por ciento de las empresas chicas (menos de 50 obreros) no usan 

orédito, bajando este porcentaje a 18 por ciento para las empresas clasi- 

ficadas como grandes (más de 200 obreros).    Cabe observar que un 75 por ciento 

de las que no han utüiaado crédito, lo ha sido eenciT emente, porque no lo 
solicitaron. 

Estas cifras indican que existe una concentración del crédito en la 
gran industria« 

Por otra parte, es interesante anotar que un porcentaje que fluctúa 

entre el 75 por ciento y el 80 por ciento de las empresas que han solieldado 

crédito consideran cus sus peticiones fueron cursadas satisfactoriamente 

sn cuanto al monto ds la operación.   Os las empresas a las cuales no se 

Aes concedió 
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les concedió si monto solicitado, un 75 per elento estima que «et« hecho 
no tuvo repercusiones en tu operación nonml« 

Beto Tiene a confirmar lo aseverado anteriormente en el sentido de 
que la industri* ha estado abastecida en forma normal en cuanto a crédito 
para capital de eoclotación* 

lot dos problema» principales con que e e enfrenta la empresa 
industrial en cuanto a crédito son: 1) no disponer de crédito a mediano 
y largo plaso que contribuya en el financiamiento de sus inversiones para 
ampliar o mejorar sus capacidades de producción; y ii) el crédito a corto 
plaso es inestablef de tramitación poco «spedita y para otorgarlo no se 
considera el conjunto de la operación de la empresa« 

Ante estas realidades, diurnamente se han promovido dos iniciativas 
de gran importancia que tienden a paliar las deficiencias antes anotadas : 

Banco ds fomento.   Los siguientes serian los criterios que se 
debieran tener en consideración para seleccionar o dar prioridad a los 
proyectos industriales que se presenten a dicho Banco, una ves que éste 
se creet 

i) Proyectos que tiendan a mejorar la Balansa de Pagos de Chile 
mediante f 

* H desarrollo de   ndustrias de «aportación que presenten 
ventajea comparativas, especialmente con relación a los países 
de la AULC. 

- II desarrollo do industrias que sustituyan importaciones 
esenciales, siempre que éstas a la larga puedan producir eon 
un costo rasonable en términos internacionales. 

11) Proyectos que signifiquen rebajas en los costos de las industrias 
actualmente establecidas y que, por lo tanto, produscan disadV 
nucione« reala« en los precios de venta al consumidor, 

ili) Proyectos que signifiquen aumentos de producción de artículos do 
manifiesta prioridad de acuerdo eon el Plan ds Desarrollo *iMfnTi 

Ir) Proyectos ds alta prioridad para al desarrollo regional.   Para 
las empresas industriales interesadas sn obtener créditos para «1 
finand amiento de nuevas instalaciones, ss de fundamental 

/importancia oí estuar 
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Inperteneia efectuar un estudio acabado sobre Ut alteraetlras 
dt inversión que alla tenga ooiartdsradas, debido a qu« la 
decisión que •• toa« repercutirá « la rentabilidad de la empresa 
7« por eonslguiente« m al bianeeter da la comunidad nacional« 

mJuottetaet.   gaA    £%Y*tm^A4f^fl^Hm\   m^muaVtffïi'   Pv*éns%Mflt^aamY4jLa%   Ana   á^ñ\T«ñ\ I%UKM   fteb   i%êâ    #t"t #n\\a% 

anteriormente, «1 actual réglnon da otorgamiento da crédito« aant tene a 
loa ejecutivos da lai sapreeee an una constante incertidunbre qua aa 
treduee an una dedicación doaproporcionada da au tiempo a lo qua aa liana 
"gimnasia bancaria".   Iato afecta la operación de las industrias ya qua 
ae devenida» otra« áreas de gran iaportancia cono aa la planificación 7 
control de las operaciones de producción, ventas, cobrantes, «te«   Por 
otre perte, ei ee anal lean lee balanças de lee empresas Industrlalee 
ee puede liefer e le conclusion que te endend—lento bancario mantiene una 
relativa tstthjlldtd e travée del tlsape.   Uè Unes* de Credito segdn 

de Oaja nop widen fundeaentalaente a le neeeeided de crear un 
que peralta consolidar esta situación dentro de un eequene 

drdenedo 7 astable« 
Sn otras palabrea» ae trata de que lit enpretee presenten e lee bancos 

una rielen global 7 scapiate de tue neeeeldadee f lnancieraa pare un 
período de tienpo deterainedo.   Oonoeiendo U secuencia de astee neeesidedet« 
lo« bentos podren« a tu Tea« programar en íbraa ala eficiente 1« ut i litación 
de eue recursos. 

H acuerdo del Banco Central 7 el reglamento emitido por le 
fttjerlntendenela de Bancos pare la operación de astee lineas de crédito« 
estipulan lee condiciones 7 loe informes que deban presentarse« como 
eeialeaD, lee obligaciones de laa partee contratantes. 

Xae requlettos principelas e qua deben comprometerse las eapreeee el 
pactar ette nueva modalidad de crédito eons 

1) Oteen reeUiir tede» tut negos al oontedoj 
il) Intregar al banco o a lot báñeos participantes del eonrsnio, la 

totalidad dt tue ingresos, en le proporción en que concurre esta 
beate a flnaatiar la Untai 

ili) el o loe banoot exlgiren que laa sapresas acrediten p stillo smonto, 
ata la dnnssnmtee&cW.aestasfda» al titjpllalaato de lee obligaciones 

Aae lee 
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que IM impone el convolilo,   Basicamente «sto« informa son: 
- Presupuesto ds Caja Anual, fraccionado en trimestres; 
* Informe a posterioridad del comportamiento del presupuesto; 
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; 
- Estado de Puentes y Usos ds Pondos« 

ir) La empresa se compromete a no solicitar ningún otro credito 
bancario adicional a corto plato. 

Por otra parte, el banco o los bancos se obligan a proveer de recursos 
a la «apresa en una cantidad máxima y en una distribución en el tiempo que 
se determine según los antecedentes que proporcione el presupuesto 
financiero de la misma«   Las empresas bancaria« deben cobrar por la utili 
•ación de esta linea de crédito el interés que normalmente cargan en las 
operaciones en que no ss aplique la linea« 
<D      APOTO financiero estatal al desarrollo industrial 

La acción gubernamental de apoyo financiero para inversiones del 
sector industrial, se concentra, principalmente, en la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO), cuya actividad crediticia se programa ds 
acuerdo a las necesidades de inversión requeridas por los planes específicos 
de desarrollo y en concordancia con las disponibilidades« 

SI apoyo financiero al sector privado para el desarrollo industrial 
general por parte de CORPO, se efectúa mediante créditos en moneda nacional 
y extranjera y cauciones solidarias o avales que permiten finiquitar 
adquisiciones de activo fijo que demandan los proyectos industriales nuevos 
o ampliaciones de industrias ya establecidas, que son de interés para el 
país«   fetos créditos industriales estén destinados a consolidar proyuctos 
que normalmente nacen en el sector privado« 

Al mismo tlcqpo, se otorgan créditos para la realización de estudios 
ds preinversión que permiten demostrar la factibilidad téonieo-*oomdado* 
de determinados proyectos industriales« 

Las modalidades aplicadas normalmente en la otorgación de ««toa 
«réditos son sufleisntsmente flexibles como para adecuarse a las -~^i1ii«iki 
del proyecto industrial especifico y se les determina de tal manera de 
permitir una normal operación de la empresa« 

In cuanto a plasm, estos créditos han variado entra 3 y 10 anos, oon 

tub- 
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planos de crai* inicíale« di¿i3 afte»; «1 Intere» «s del 6 por cinte 
anual pam aquel)** otorgado* «n noceda extranjera 7 un 6 a 12 por olente 
par» lo» «d nonada nacional) al monto M la detendna da acuerdo al valor 
dal proyecto industrial 7 al interdi nacional dal Biavo, siendo da confa, 
oarcano al 50 por cianto da la inversión fija necesaria.   Para aquello» 

créditos otorgados an nonada nacional so las aplica, an la mayoría da los 
oasoe, una reajustabilided en su monto correspondiente a la variación 
anual dal índice da precios al por mayor da productos industriala» nacionales, 
cal ciliado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. 

la así, cono en loa últimos tres años, 1963, 1964 7 1965, se han 
otorgado créditos, en escudo« 7 dólares, por un monto total equivalente 
a 42 «ninno« de dólares.   Además, se han avalado operaciones de créditos 
extranjeros a industriales privados chilenos por un total de 15 millones 
de dolare«« 

II cuadro 62 nuestra la acción crediticia que CORPO ha desarrollado 
en estos períodos en favor del sector privado industrial. 

Cuadro 62 

«lili   OWDŒTOB OT0HUD08 FOB U CORPO A Là DWBTOA POTAD* 

Ano« 
Créditos Avale« 0 

Moneda Dólares 
cauciones 

solidarias 

19$ 7390 6006 7 459 

1964 4426 5 454 4845 

2969 76» III40 3C07 

Cabe aaftalar que hay algunos rubroe de importancia ojo« no 
eontenpladoa en «1 cuadro anterior per tratarse de operaciones crediticia« 
que favorecen « empresa* estatales o mixta«,   m dl «dio «• induren lo« 
erddltos COBO 7 «vale« dirigido« al sector privado« 

/Le« ordoUtoe 
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Lot erddltos 7 min ant«riom«nt« pmantlfieadoe «a han dirigido, 

prlneipalaanta, « lo« «lguienteo rubra* da la Industri« •anufacturarai 
pesquera, aadarara y forestal, »rtalarglea, quiadc«, •eterlalee da construcción, 

Loa recursos «tftencieroe neceearioe para cetos prognaaaa loa obtlana 
la OORFO da ¿wrtxtas externes (BID, AID, crddito« diracto«), da «portes dal 
litado #-da aua propias rccuperaclonee« 

4»   Ta nolftlfla tributaria cono —dio da promoción v priant acida 
da las Inversione« industriala» 

In general, la indurirla sa anouantra sometida al odano tratamiento 
tri** -lo da todas las actividad«« económicas, ya qua no «adatan lapuestor 
eepeoiales qua gravan a asta actividad «condado«, 
a)      Tributación da jaj u^til^Tt 

i) Bn Batana da iapuatt© a la rauta« las utilidad»« provenientes 
da la actividad industrial «a encuentren gravadas an la Primara Categoría, 
oorraapondianta a las rautas da actiridadaa an cuja obtención es aaplaa 
capital, con una tasa general dal 20 por danto da lapueeto apüoabl« 
sobra la renta liquida imponible percibida o devengada,determinada da 
acuerdo con las norma« da la Ley de la Santa« 

din embargo, asta taaa general tiene Inportantee excepciones que sear 
- Laa aooiadadas anónima« están afectaa a una taaa del 30 por ciento 

sobre «us utilidades, en atención a que loe aeclonistaa «dio son gravados) 
oon impuesto personal si se lee distribuye dicha utilidad«   Por otra parte, 
la oapltallaacldn da utilidad«« «n tensa da diatribución da accione« 
liberadaa o da aumento del valor nominal da alia«, no ee encuentra 
gravada respecto del beneficiado. 

- Lea persona« naturala« o «ociedadas da pareonaa oontribuyentae da 
la Primara Catagoría, puedan deducir da la renta da alia, para loa aféate« 
da aar gravada oon la taaa da 3.5 por ciento da la Segunda Catagoría, una 
cantidad igual a un «ualdo vital anual por paraona, oon un máximo da 
cuatro sueldo« vitales amalee en total, tratando«« da ooaunldadee a 
sociedad««.   Una paraona sólo osueerá la deducción de un gualdo patronal 
en al conjunto da enpreea« da qua sea dueño, comunero o socio. 

/-La« 
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* las persona» rotúrales que no tengan capital efectivo o que éste 
ne excede de eel» sueldas Titalee «nusles, tributan en Primera Categorie 
con una tesa de 3.5 por dento eobre la parte de eu renta imponible que 
no exceda de tree eueldoe vitale« anualei 7 sobre el exceso con la tasa 
general del 20 por ciento« 

il) Las espresse industriales pueden quedar afectas« además, al 
Iapuesto Adicional o al Impuesto a lae Ganancias de Capital, sobos conte- 
nidos en le Ley de Iapuesto a la Renta« 

Las personas naturales extranjeras sin residencia ni domicilio en 
Chile 7 las soeisdades o persona« Jurídicas constituidas fuera del país, 
que tengan en Chilo cualquiera cíese de establecimientos permanentes, 
pegarla el iapuesto adicional por «1 total de lae rentas ds fuente Chilene 
que perciban o devenguen«   lete iapuesto ss spile« con una tasa del 30 por 
ciento, 

SI «ayor valor percibido en la enajenación o en la indemnisaeión 
por siniestro de bienee del activo inmovilizado, o en la enajenación de 
derecho« de Heve o de la propiedad industrial, •« encuentra afecto a un 
iapuesto de 20 por ciento«   11 mayor valor se determina por la comparación 
entre el valor de enajenación del bien, o el de la indeanisación, 7 su 
valor inicial actualizado, en 1« fora« que determina la Ley de la Renta. 

i) Se encuentren afectos «1 Impuesto Territorial loe bienes ralo«« 
per naturaleta o por adherencia, tributo que se determina sobrs la bea« «al 
avala« de loe inmuebles practicado por el Servicio de Impuestos Interno«« 
aetc impuesto tien« una tasa de un 20 por udl anual «obre dicho avaluó« 

La Ley de Impuesto Territorial excluye, no obstante, de este tribute 
a las maqnimrlas deetinadas al giro de la industria, aun cuando estén 
adheridas 7 no confidar« en «1 valor de la tasación aquella parte de loe 
edificios que se construye para adaptarla a la« referida« maquinarias, lo 
que constituye un bañártelo para la actividad industrial« 

11) H impuesto a la Renta Mínima Presunta afecta a las persona« 
naturales con relación a los bienee que poseían «1 31 d« octubre de 1964« 
•n al esso de "empreeas*   que se dediquen a la actividad industrial, dsntro 
dal patrimonio dal «auno, «ocio o comunero en ella, dab« figurar «1 valor 

/dal capital 



- IAO - 

i".-* . 

dal capital o la proporción de él que 1« parteiloses tn 1* «apresa.   La lay 

dofine al »capital« cono patrimonio Hquido qua resulte a favor de la 

empresa, eos» diferencia antre el activo y «1 pasivo exigible, de acuerdo 

cou su balano« al 31 de diciembre de 1964 o el inmediatamente anterior. 

Sobre el valor del patriaonio liquido del contribuyente, dentro del 

cual debe figurar el valor de su derecho en la "empresa", se determina una 

renta presunta anual equivalente a un 6 por ciento,   A dicha renta presunta 

se le aplica una escala progresiva de tasas con el fin de determinar el 
impuesto a pagar. 

Äste impuesto tiene carácter transitorio, ya que la ley lo estableció 
solo vr     lo« años 1965, 1966 y 1967. 

•>       Tributación de las vanta» y servicio» 

i) La Ley de Impuesto a las Compraventas grava las operaciones que 

tienen por objeto transferir bienes corporales muebles.   SI impuesto se 

determina sobre el precio o valor de la transacción, estando facultado el 

Servicio de Impuestos Internos pora tasarlo en oaso que éste fuere 
notoriamente inferior al corriente. 

Sete impuesto, es trasladable ya que va incluido en el precio o valor 

de la transferencia, pero es el vendedor quien se encuentra legalmente 

obligado a la declaración y pago de él ante el Pisco. 

Iste tributo tiene tasas diferencíala« que se determinan en relación 

con la especie que se tranaa, siendo la tasa genera de un 6 por dento, 

il) El impuesto de cifra de negocios grava a las personas naturale« 

o Jurídica« que, por rasón de negocios   servicios o prestaciones de 

cualquiera especie perciban intereses, prisa«, comisione« u otras '""-fit 

de remuneración.   Sst« tributo es trasladable, al igual que el de compra- 

ventas, paro debe ser recargado caradamente en la factura correspondiente, 

siendo quien percibe la r«munereció& el letalmente obligado a la declaración 
y pago de él ante el Pisco. 

La taaa general de «et« i&puesto es do un 15 por ciento« 

d)       ^HpfJatifTlft fflfllie.lt rTJLntlva« a denrenl ari ffn da aotlvo«   TMIIMJUIJH 
toJAiliàrim y walLciS'ae^ìS;1 wtÊmvm w "^' HMTfilll« 

La« normas referente» a las matarla« del rubro «• encuentran 

contempladas principalmente   en la L«y sobre Impuesto a la Renta, ya que 

/ellas influyen 
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•UM Influyan en 1« detexmlnaeidn de 1« renta liquida imponible sotare 
la cual §• eplica el incus»to. 

Dichas normas son generales part todas las actividades conprendides 
in la Prisera Categoria« de nodo que no existen disposiciones excepcionales 
sobre esta materia aplicables a la Industria« 

3e analizarán a continuación los diversos tópicos enunciados, 
debiendo hacera• presente previamente que dado lo eecueto de los preceptos 
legales sobre eeas materias, ha sido necesario que la administración 
tributaria fije los criterio e a seguir al respecte. 

i) Depreciación de activos: la Lev de Impuesto a la Renta autorisa 
a deducir de la renta bruta en calidad de gasto, una suma por concepto de 
amortización para ooutpensar el agotamiento, desgaste y destrucción ds los 
bienes usados en el negocio o e&preoa* incluyendo una asignación sobre el 
valor residual de loe bienes, cuando setos deban dejarse en desueo o ser 
roemplasados. 

Corresponde a la Dirección de Iopueetos Internos establecer nomas 
sobre piases y porcentajes de aaortiaación, debiendo considerar para ello 
la probable   duración dtil de los respectivos bienes» según su naturales« 
o características y las condiciones del trabajo y desgaste a que estén 
sonst Idos« 

La ley no peralte efectuar anortisaeionee por agotamiento de las 
sustancias naturales contenidea en la propiedad minera. 

In virtud de una facultad conferida al Presidente de la República 
éste procedió   a dictar un Reglenento sobre Amortisación acelerada de 
maquinarias e instalaciones, mediante el cual se favorece a las empreeaa 
que desarrollen ciertas actividades productoras que ss sstia* de intere« 
fomentar, otorgándoles un porcentaje mayor.de smortlsacidn que el fijado 
en forma ge* /arel por la Dirección de Impuestos Internos. 

il) Rainvereión de utilidades! la Ley de Impuesto a la Renta no 
contemple la posibilidad de exluir del Impuesto a la Renta de la empresa 
a aquella parto de las utilidades que se destine a BW reinvertide en ella« 
Xa cambio« respoeto del accionista do una sociedad anònime, establece quo 
no constituye rosta la distribución do utilidades o do fondos acuemüados 
quo dichas sooiedadee hagan a sus accionistas en forma de acciones total 
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o parcialmente liberada* o mediante «1 aunante nominal da las acciana«, 
todo alio representativo da una oapitaUsación äquivalent«. 

ili) Rsvaluacion   da activos s la Lay da Impuesto a la Ratita obliga a 
loa contribuyentes da la Primer* Categoría, qua declaren ranbaa afactivas, 
• reajustar anualmente au oapital propio an nonada corriente, da acuerdo 
oon la variación quo haya experimentado al índica da precios al consumidor, 
antre al mes calendario anterior a la facha dal balança y al del mismo osa 
dal aflo anterior.   SI índica do precio« al consumidor lo fija la Dirección 
Nacional da 1stadistIca y Cansos*   Para estos efecto«, se entienda por 
oapital propio dal contribuyente, el patrimonio líquido que resulta a su 
favor como diferencia antra al activo y el pasivo exigióle en al balança 
respectivo, sin tonar an cuanta las utilidades o perdidas del ejercicio, 
debiendo rebajarse previamente dal activo los valoras intangibles, nominal 
transitorios y da orden y otros c^ua determine la Dirección Regional y que 
no represent en inversiones efectivas.   Forman parta dal capital propio para 
satos afectos los valares dal expresarlo que esa parsons natural, qua hayan 
astado incorporados al giro da 1* empresa en proporción al tiempo <*• »u 

permanencia, 

la diferencia por mayor valor que resulta da la revelerixación, no 
asti afecta a Impuesto y sa considera capital propio para todoa loa efeotoa 
lógalas dssda si día siguiente a la facha dal balance, tanto respecto dal 
contribuyente como da loa eccionistae o socios. 

la difarañóla por mayor valor así producida sa imputa sucesivamente 
a los siguientes rubros t revaloriaeción ds los bienes físicos del activo 
inmovilisado hasta por una suma equivalente a la que resulta da reajustar 
am valor nato da acuerdo con 1* variación dal índice da precios al consumidor, 
aeftalada con anterioridad; revalorisación da loa valoras mobiliarios, 
acetándose a la cotiaación bursátil mas reciente, y el saldo aa carga © 
deduce da la utilidad dal ejeroicio, no pudiendo exceder dicho ©ergo o 
deducción dal 20 por ciento da la renta líquida Imponible dal mismo ano. 

la lay establece que al total da la revaloriaación daba utiliseras 
solamente an increoentar al capital ds explotación da la empresa. 

a)    ttffraif.lanaa fHM)ü firn Wrtai m fi toirrrtl*? inerti! 
Adaten nuaerosaa layas oxe establecen normas excepcionales da 

/carácter tributario, 
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eeráoter tributario, destinadas a fomentar la actividad Industrial an 
deteruinadoe rubros o en ciertas ragione« dal pala.   En materia da 
franquicia« generales destinadla al desarrollo industrial, merecen citarse 
las siguientes: 

i) Franquicias pa*-a la internación da maquinarias nuevas.   3a libara 
de derechos de internación« «d-valorem. almacenaje, estadística a impuestea 
que se perciban por intermedio de laa aduanas, cono también de los derecho-* 
consulares, la internación de ruqulnarias nuevas     tiernas elementos nece- 
sarios para la instalación de industrias que no exiötAn en el pais, siempre 
que ella« consuman a lo menos« un 60 por ciento de materia prima nacional, 

11) El Presidente de la República puede postergar ei pago en efectivo 
de los derechos específicos de internación y otros que afecten la impor- 
tación de maquinarias nueras destinadas a la instalación o modernización 
de industrias, 

Üi) Se libara de todos los derechos, ispuestoe y demás gravámenes que 
se perciben por intermedio de las aduanas* a le internación de equipos, 
máquinas y maquinarias nuevas que no se fabriquen en el país, destinadas 
a empreeas nacionales que se dediquen exclusivamente a la producción de 
articulée de exportación. 

iv) H Presidente de la República puede eximir a las sociedades que 
se casplementan inouatrlilmente o que aprovechan en común capitales, 
patentes o asesorías técnicas« con el objeto de mejorar los orocesos de 
produoclón, del iopuesto de cifra de negocios y de transferencia a la« 
oompraventaa y prestaciones de servicio que se realicen entre estas socie- 
dades. 

v) Se concede a la« industrias manufactureras con actividad ininterrum- 
pida durante los últimos cinco años (1955-1960)» que como consecuencia de 
nuevas instalaciones o modificaciones de las existentes, aumenten en más 
de un 10 por oie-rto su producción física, una rebaja del impuesto ds 
Primera Categoría, en proporción a dicho aumento, y con un máximo del 50 por 
elento del impuesto. 

Reepecto da incentivos a la instalación de industrias en determinada« 
regione« del pala, cabe mencionar a aquella que favorece a laa industrias 
febriles o manufaeturerae que se establetean fuera de la provínola de 

/Santiago y 



'*!' 

MA 

- U4- 

Santlago 7 que consists en rebajar •! impuesto de Primara Categoria, de 
acuerdo con la siguiente pautas i) ai la industri» consume uveamente 
matearla prima nacional, la rebaja •• del $0 por ciento del Impuesto; 
11) «1 la industria consume Batería« primas Importadas en cantidad inferior 
al 50 por ciento dal valor total de la materia prüaa, la rebaja ee del 
20 por oiento del iapuestoj ili) si la industria no existe en el país los 
porcentajes de  rebaja   señalados anteriormente serán del 60 por ciento y 
30 por ciento, respectivamente« 

Además, la legislación chilena contiene franquicias o regímenes 
tributarios especiales que favorecen el desarrollo de determinados rubros 
lnduat.rieles.   Pueden citarse, como ejemplo, las legislaciones especiales 
dictadas en favor de la actividad salitrera« cuprera, metalúrgica y 
siderúrgica; las franquicias ?uo se otorgan a la actividad pesquera, a la 
construcoión, etc., lo que sería largo enelitar en forma detallada. 

Por último, es necesario señalar que la tendencia de la legislación 
ha sido fomentar el desarrollo industrial a través de las exenciones 
tributarias y no del otorgasaiento de subsidios directos.   Sin embarro, «1 
Botado a través de la Corporación de Fomento de la Producción ha c operado 
al f inanciamiento de planes de instalación o ampliaolón de indust iaa, ya 
sea por medio del otorgamiento de préstamos, o la asociación mixta de 
capitaJea. 

i)        Orientación general de la política relatara al capital extraeré 
Xa política aplicable al capital extranjero en Chile puede estimarte 

cono ampliamente favorable y sin mayores limitaciones, salvo aquellas a que 
nos referiremos Qás adelante j cue se justifican, la mayoría de las veces, 
por rasónos do estrategia y de política econòmica» 

£1 tratamiento al capital extranjero lo configuran las normas i^gfi+t 
y constitucionales actualmente vigentes que aseguran el respeto a la 
inversi lón y la no discriminación frente al ospitai nacional« 

la Constitución Política asegura a todos los habitantes de la Bepdbliem, 
sin distinción entro nacionales y extranjeros, la igualdad ante la Ley y 
recano ce una serle de garantías que se aplican a unos y otros. 

/Dentro de 
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Dentro dt estos «aróos ss hân diotado logros eon miras, alguna«, a 
Incentivar y otras sólo a reglamentar «I ingreso ds espítales extranjeros 
a Chile« 

A grandes rasaos, sin incurrir on mayors« datali««, ss señalan «atas 
disposiciones Isgalss eon intercido ds vieualiaar nuestro régimen lsgal 
ds las Inversiones «ciranura«. 

b)      fltafcyn, 4s ar?ttcftO^ ffncffrl 
¿) fl^isail coiato o sin formalfrfcdjai 

Con sujeción a las noma« comune« que regulan nuestro régimen de 
«aportación y la« operaciones de cambios internacionales (Decreto N° 1272 
da I96I dsl Ministerio de Bconoaía, Fomento y Reconstruedan) cualquier 
persona puede Ingresar al país capital solo en divisas y liquidar éstas 
en el mercado que elija, ya sea a través dsl Banco Central o de un buie J 
comeroial, sin sujeción a formalidades «speciales. 

Bet« sistema no reconoce ninguna garantía posterior de repatriación 
del capital y sus beneficios y puede presentar inconvenientes para acreditar 
el origen del capital para los efecto« tributarlos« 

U) .Qertiflerdoa de iMcrlpeidn en el Banco Cantra! d« W^ 
Oste sistema lo establece el Art. 14 del Decreto ti° 1272 arriba 

sitado« 

Por él ss dispone que las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, pueden transferir capitales sn divisas y liquidando éstas 
libremente (mercado ds oorredores) sienpre que se inscriban sn el Banco Central« 
lete organiamo otorga un certificado nominativo s intransferible, sn uso 

del cual puede, posteriormente, retomara« el capital y lo« beneficios que 
éste produsea adeuiriando divisas en «1 mercado de corredor«». 

Ul) Contrato oon «1 Banoo Central de <fa&* 

SI Art« 16 del Decreto 1272 citado, faculta al Comité Ejecutivo del 
Benso Central para suscribir contratos con inversionista«, en virtud de lo« 
cual«« ss asegura a aquél el régimen cambiario quo Is s «ría aplicable« 
BU* implies que de coatta acuerdo, inversionista y banoo, determinan el 
aereado de divisas en el oual se liquidará la inversión y al cual deberá 
recurriré« posteriormente para la repatriación de la misma y sus beneficio«« 

Al igual que en lo« casos anteriores, sete canal de inversión ss 
aplica ««alusivamente en esso de «portee en divi«««. 

fJÊt\    ttaiyii^ 
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tl BSBSO Central be «pilcado set« «iste*», per norma general, a 
•portes destinados a actividad«« te la producción 7 dal comercio 7 lo ha 
condicionado a qua al capital aportado peraenesca an al pala por un plaso 
niniao da trat aTíoe, a «pa la liraldeeidn da dlvieas aa efectúe a travia 
dal propio Banco 7 a qua, tratándose da crinito«, loa latere««« aeen loa 
nomala« qua a« cobra an al paia da origan da lea capitales, 

i») quanta da tnTVffMftfft 
XI DFL 69 da 1953 establece al Katatuto del Inmigrante 7 ae preocupa 

da facilitar al ingreeo de los bienee físico« que pertenecen a aquéllos, 
liberándolos en ciertos caaos úa derechos e lapuestos aduaneros» 

v) frfoftufto à*\ Inverofoiiata 
SI DFL 25Ö de I960 configura el prlnoipal cuerpo legal que ae ocupa 

da las Inversiones de capital extranjero en el pals.   9e establecen en ál 
noraea que   regulan al ingreso del capital al paia» au pemanencla en il y 
la fonia da proceder a au repatriación. 

In virtud da aus disposiciones puedan ingresar coao aporte, tanto 
capitales en dJ-vtsas como en «^flposf por tu parte, estos sporte« puedan 
tener su origen en un crédito. 

XI Xatatuto establece que loa aportes pueden destinarse a "iniciar, 
espilar, iJopuleer, nejorar o renovar actividades productora*, agríoolae, 
sdneraa, peei/uerae e industriales o a otras actividades que asan calificadas 
ds interés por el Presidente de la República". 

an cuanto a los franquicias que el Kstatuto contendía, son ellas las 
siguientea» 

- Para aportes en sanarais   Retorno de capital en cuotas anuales, por 
lo general del 10 por ciento; retorno de utilidades o Intereses, sin reetriocidoj 
revalorisation del activo representativo del ospitai aportado eegdn variación 
del tipo de cambio; ajaortiaaeionj garantía de libre acoese al aereado de 
divisas, para liruid&r laa que constituyan la Inversión 7 adquirir las 
necesaria« para retornar espita! 7 utilidades o intereses; derecho a utiliser 
oeabiee prevenientes de eaportaeiones para retomo de capital, agilidades 
e interese«! 7 «inversion ds utilidades o intereses «osan de lèttale« 
Jranquieiae que «1 eapital original« 

/- 
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~* Otras franctiiclas para casos especiales: 

Para industrias fundamentales e inexistentes en el país: liberación 

total aduanera (siempre que la paquinaria sea nueva y que la industria 

consuma a lo menos un 80 por ciento en materia prima nacional).    Para 

industrias establecidas en el extranjero que se trasladen al pals, la 

maquinaria podrá ser usada; garantía de no alza de tasas de Priiaera Categoría 

- Ley de Impuesto a la Renta; garantía de no aplicación de nuevas normas 

especiales para determinar las rentas; y garantía de no aplicación de nuevos 
impuestos exclusivos. 

Para industrias exclusivement e de exportación:    liberación total 

aduanera (sin condiciones); garantía de no alza de tasas de Primera Categoría 

- Ley de Impuesto a la Renta; garantía de no aplicación de nuevas normas 

especiales para determinar las rentas; y garantía de no aplicación de nuevos 
impuestos exclusivos. 

La aceptación o rechazo de los aportes de capital y el otorgamiento 

de una o más franquicias corresponde al Presidente de la República previa 

recomendación del Comité de Inversiones üactran jeras, organismo integrado 

por .íinistros de Justado y representantes de la Corporación de Fomento de la 

Producción, del Banco del Estado y del Banco Central de Chile,    Lo integran 

taubién dos representantes de la Confederación de la Producción y del 

Comercio, organisi.*) que agrupa al sector privado. 

En caso de rue la solicitud de aporte sea acéptala, el Presidente de 

la República dicta un Decreto Supremo que autoriza la internación del 

oapital y en el cual se consignan las franquicias que le son otorgadas« 

Ss te decreto además  de publicarse en el Diario Oficial es reducido a 

Escritura pública, circunstancia esta última que le da por expresa dispo- 

sición del Art, 25 del ¿statuto, el carácter de contrato entre el Estado 

y el inversionista,    no pudiendo, en consecuencia, ser modificadas sus 

estipulaciones sin previo consentimiento de las partee. 

Sota garantie, conocida como contrato-ley, asegura al inversionista 

la continuidad del régimen al cual se ha acogido por el plazo estipulado, 

/al margen de   los sistemas a que nos hemos referido más arriba, existen 

otros que están liait adoa en su aplicación a casos espeoiales, como a las 

/empresas mineras 



'J " 
% 

- 148 - 

«presas mineras del cobre, hierro y salitre y a «cresas de servicios 

públicos (Compañía de Teléfonos y Compañía de Electricidad). 

Cabe agregar por ultimo que dentro de la política de Chile para 

incentivar las inversiones extranjeras, se han suscrito con los gobiernos 

de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República Federal de Alemania, 

convenios que aseguran al inversionista contra los riesgos de inconvertibilidad, 

expropiación, guerra, revolución, etc. 

De estos convenios, sólo se encuentra ratificado por el H. Congreso 

y, en consecuencia ee ley, el suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica 

que cubre los riesgos de inconvertibilidad. 

d)       Tratamiento aplicable a las empresas extranjeras 

Cabe insistir al respecto, en lo que se hacía notar al comienzo del 

párrafo anterior, en el sentido de que nuestra constitución garantiza la 

no discriminación entre nacionales y extranjeros, sean éstas personas natu- 

rales o jurídicas. 

Jn cuanto a su organización, éstas pueden adoptar cualquiera de las 

formas reconocidas por nuestra legislación civil o comercial,    HSí pueden 

constituirse como sociedades de personas, sean éstas de responsabilidad 

limitada o ilimitada, como sociedad comanditaria, o bien, como sociedades 

anónimas. 

Lo anterior no signifiée cue las empresas extranjeras no puedan operar 

en el país como tales, vede decir, a través de una agencia o filial en 

otra forma de establecimiento permanente. 

Por lo que respecta a la tributación, es necesario hacer presente que 

las personas naturales o jurídicas no domiciliadas ni residentes en el país, 

deben pagar en reemplazo del I¡a?ueeto Global Complementario a la renta que 

afecta a los domiciliados o residentes, un impuesto adiciond, cuya tasrn 

en la actualidad alcanza al 37.5 por ciento. 

•)      R-trlcolones a las Inversiones «xtraiLleras 

Las excepciones a este principio están constituidas por algunas leyes 

que exigen un porcentaje mínimo de capital nacional para la explotación 

de determinadas actividades.   A saber, la Ley 7896 sobre franquicias a 

la« empresas siderúrgicas chilenas, exige, si se trata de sociedades, que 

el capital   de ésta corresponde., a lo menos, en un 60 por ciento a chilenosj 

/la Ley 
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la Ley 12041 sobre franquicias a las «presas navieras y de lanchaje y 

de muellaje nacionales; establece pera los efectos de su aplicación, que 

se considerará la nave chilena, en caso de pertenecer a una persona 

Jurídica, si el capital de ésta pertenece a lo menos en un 75 por ciento 

a chilenos; la Ley 10645 establece normas similares para las lineas aéreas 

nacionales, etc« 
Cabe hacer presente que en virtud de la Ley 961Ö se reservó al 

Sotado la explotación y exploración del petróleo, en cualquier terreno que 

se encuentre, con lo cual se prohibe la participación del capital privado, 

nacional o extranjero, en la esplotación de dicha actividad« 

Lo dicho resume fundamentalmente las limitaciones que indirectamente 

afectan al capital extranjero para su inversión en el país* 

t)      tratamiento fiBcal dispensado a capital extranjero 
En el cuadro 63 se explica la tributación por concepto ds iupuesto 

a la renta que afecta a una empresa con capitales extranjeros, excluyendo 

la diversa gama ds impuestos indirectos per ser ellos de aplicación 

general tanto para nacionales cono para extranjeros. 

/Cuadro 63 
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6.   Dispos idonea relativas a la pequofla industria 

a) Definición 

Nò hay todavía una definición legal de las pequeñas empresas 

industriales.   Dentro del programa crediticio de la Corporación da 

Fomento de la Producción 7 del Servicio de Cooperación Tècnica se emplean, 

con el fin de limitar el nùmero de los prestatarios, las siguientes 

definiciones : 

Pecuefta industria 
i) Entre 10 y 30 personas, aproximadamente. 

ü) Inversión fija en maquinaria, equipo y herramientas, entre 10 
y 50 sueldos vitales anuales.* 

iü) Ventas anuales entre 20 y 200 sueldos vitales anuales.* 

Artesanado 

i) De 1 a 10 personas, aproximadamente. 

ii) Inversión fija en maquinaria, equipo y herramientas, hasta 
10 sueldos vitales anuales«* 

Como criterios generales ad hoc podrían considerarse los siguientes: 

Pequeñas empresas industriales son las que: 

- Producen y/o transformen en un establecimiento o planta industrial 
por cuenta propia, con o sin medios mecánicos y con fines de lucro, 
sustancias o fuerzas en estado natural o elaboradas, y/o prestan 
servicio* con exclusión del transporte, en forma manual o mecánica; y 

- Ocupan en forma permanente hasta 50 personas incluyendo los dueños, 
comuneros o socios y sus familiares, empleados, obreros y apren- 
dices, y 

- Tienen una inversión fija en maquinaria, eqaipo y herramientas de 
.hasta 50 sueldos vitales anuales. 

b) Importancia »ïrritfntjfî-ff?01^1 dcl ^jetmaa^aàc v pequeña industria 

la trascendencia que tiene la artesanía y la pequeña industria es 

mucho mayor de lo que se podría pensar.   Silo se deduce al analitarl* 

deeds varios ángulos. 
Sn primer lugar, el número de establecimientos es extraordinariamente 

grande.   Is así como hay alrededor de 60 000 unidades o talleres artesanalee, 

y más de 5 000 pequeñas Industrias a lo largo de todo Chile.  Betas dos 

ciares brstrrísn ye pera forrarse un concepto de lo   ue smbos sectores 

significan. 

*   Sécele A del Departamento de 3antjAgo 
/Sn segundo 
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En segundo lugar, ambas ocupan una función considerable de la» población 

activa que labora en la industria manufacturera, 7 que asciende a cerca del 

60 por ciento de ella.   Si se traduce esto a población total, ello quiere 

decir que del artesanado y la pequeña industria depende directamente un 

11 por ciento de la población total de Chile e indirectamente, un porcen- 

taje considerablemente mayor. 

¿lio implica c^ue más de 1*1 de cada 10 chilenos tienen como medio de 

subsistencia el trabajo de la artesanía y de la pequeña industria, ya sea 

como dueño, socio o maestro, o bien como dependiente, obrero, empleado o 

familiar. 

Por otro lado, según estilaciones de CORFO, aproximadamente un kl 

por ciento del valor agregado bruto de la industria manufacturera es produ- 

cido por el artesanado y pequeña Industria. 

c)      Situación y problemas actuales de las empresas 

Una encuesta sobre la pequeña industria y otra sobre el artesanado, 

ambas realizadas por el Servicio de Cooperación Técnica proporcionan un 

cuadro completo de la situación y de los problemas de los sectores respec- 

tivos.   £n resumen se puede decir lo siguientes 

i) En cuanto a la situación de los distintos rubros y asimismo la de 

las empresas, distribuidas por tamaño, clase y ubicación, la 

situación es de un caso a otro distinto.   La política de fomento 

debe en consecuencia considerar estas diferencias ya que los 

recursos y otros medios no permiten ayudar a todas las empreeae, 

hay que dar preferencia a aquellas que necesiten urgentemente UM 

ayuda, y además aplicar las medidas que contribuyan al mayor y 
más rápido éxito. 

il) Loa problemas técnico-económicos de las empresas miañas son 

•emejantes a los que existen también en otro« países. 

ill) Los factores de producoión, capital y mano de obra no •• emplean 

de um manera eficiente.   Existen dificultades en cuanto al finan- 

demiento, técnica de producción, aprovisionamiento de materias 

primas, coaercialiaación de productos y administration de IM 

1 
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empresas en general»   Se necesita una mayor formación y orien- 

tación profesional de los dueños y de sus operarios.   Es nece- 

sario fomentar el aprendizaje en las empresas mismas. 

<*)      Programa realizado por el Servicio de Cooperación Técnica 

Las medidas del Servicio tienden a solucionar los problemas más 

urgentes de los pequeños empresarios, especialmente los de orden adminis- 

trativo, técnico, tecnológico, financiero y comercial, y a aclarar mejor 

la situación y encontrar los medios más adecuados para producir un desarrollo 

y fomento efectivo de este sector. 

El Servicio asesora a este sector por medio de su Departamento de 

Pequeña Industria y Artesanado, creado a fines de 1962, que opera a través 

de cuatro programas básicos, a saber: Asistencia Técnica y Tecnológica; 

Asistencia Financiera; Estudios y Proyectos; e Información y Cooperación. 

i) Asistencia Técnica y Tecnológica 

A través de este Programa se asesora a las pequeñas empresas en materias 

técnico-administrativas y tecnológicas, con el objeto de racionalizar sus 

sistemas para aumentar su productividad. 

Hasta el 31 de diciembre de 1965 se ha otorgado asistencia técnico- 

administrativa a 316 pequeñas industrias de distintos rubros ubicadas en 

las principales zonas del país.    La mayor parte de estas industrias están 

en posesión de los informes con las recomendaciones respectivas, que 

principalmente son en materia de planificación y control de la producción, 

costos, control de materiales, distribución de plantas y equipos, 

métodos, etc. 

En el campo tecnológico se ha as istia   hasta la misma fecha a 

122 pequeñas empresas de diversos rubros industriale«.   Esta asistencia 

se Imparte a través de tres grupos de especialistas: el grupo mecánico, 

que se dedica a proyectos mecánicos, diseño de productos, asesoría en 

ouanto a aplicación correcta de herramientas de corte, diseño de metrioes, 

tratamientos térmicos, etc.; el grupo químico, que atiende a la industria 

alimenticia, terminación o acabado de los productos (pintura, cromado, 

niquelado), y problemas químicos en general; y el grupo metalúrgico, que 

ee preocupa de loe prooeeos de moldeo, uso correcto de las arenas da 
fundición, loe procesos de fusión, diseño, cálculo de construcción de hornoe 

y estufas de la industria metalúrgica del fierro y de no ferroso«, «te. 

Ai) Asistencia 
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11) Asistencia financiera 
Este Programa tiene por objeto promover, estudiar e informar para 

la aprobación y otorgamiento final de CORTO loa créditos a mediano y largo 

plato destinados a la compra de equipo y/o materia prima«   Se consideran 

dos tipos de créditos: a los artesanos y a la pequeña industria* 

Los créditos art esanale e tienen las siguientes características. 

No son reajustables«    Pagen un interés que corresponde a determinados 

porcentajes del interés bancario vigente an el semestre anterior, en la 

siguiente forma: el primer año equivale al 70 por ciento de dicho interés« 

lo mismo que en el segundo; el tercer año se eleva al SO por ciento; el 

cuarto año, al 90 por ciento, y el quinto, al 100 por ciento.   Para inver- 

siones en capital fijo, esto es, instalaciones, equipos, maquinarias o 

galpones, el plazo es de 5 años máximo, y para capital de explotación, 

entendiéndose por tal únicamente las materias primas, dos años. 

Para la pequeña industria, las modalidades no son, sustancialmente, 

diferentes«    Hasta cinco años no son reajustables.    Cuando es de cinco 

a ocho años, paga el 6 por ciento de interés y ee reajustable de acuerdo 

al índice ai por mayor de productos nacionales industriales.   Tratándose 

de capital de explotación, el plazo es de 12 meses.   En casos especiales, 

la pequeña industria puede hacer importaciones directas de equipos y 

ante situaciones igualmente calificadas, los derechos aduaneros se pagan 

en forma diferida, del mismo modo como se paga el crédito otorgado. 

La asistencia crediticia se ha realizado de manera que la CORTO 

proporciona los fondos, fija las normas, aprueba cada crédito y realiza 

la fase bancaria de formalizar, pagar y cobrar los préstamos, en tanto que 

el Servicio prepara el informe técnico-económico, presta asistencia técnioa 

al prestatario y realiza la supervisión. 

Debido a los recursos limitados, se aplicó un sistema selectivo« 

con criterios que consideran el desarrollo de la economía nacional, en 

aspectos tales como: generación o ahorro de divisas; subcontrstación; j 

I prestación de servicios especializados« 

De acuerdo con las normas de la CORPO se estableció ima lieta de 

rubros prioritarios« dentro de lot cuales se da preferencia a empresas que 

| tienen importancia para el desarrollo regional y además a los artesano« 

populares y artístioos. 

4 /H programe 

a 
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KL programa crediticio a« realiza a lo largo da todo el pala a travet 
del personal destacado en forma permanente en las provincias* 

La labor realizada en cuanto a asistencia financiera puede apreciarse 
considerando que en dos años de operación efectiva se han aprobado créditos 

a 807 artesanos por un monto total de 3 482 000 escudos« y en un año de 
operación efectiva se han aprobado créditos a 36 pequeños industriales 

por un monto total de 1 700 000 escudos« 
El trabajo desempeñado por el Servicio de Cooperación Técnica en el 

campo de la asistencia crediticia no se manifiesta totalmente en esta* 
cifras ya que el número de las solicitudes recibidas y de los informes 
técnicos elaborados al respecto fue sustancialmente mayor« 

Una parte de los créditos fue destinada a la reconstrucción en la 

tona afectada por el sismo del mes de marzo de 1965« 
La supervisión de los créditos tiene también por objeto evaluar lot 

resultados de esta asistencia«   Se puede concluir de las evaluaciones 
efectuadas que en promedio los talleres  increment nmn las ventas en 39 per 
ciento, el personal en 20 por ciento y la productividad en 16 por ciento« 

La información de los interesados sobre el programa de Asistencia 

Crediticia de la CORPO y el Servicio de Cooperación Técnica se ha inten- 
sificado en Santiago y provincias, dando en detalle antecedentes sobrt 

objetivos, condiciones y ventajas del programa« 

ill) Batudioa y provectos 
£1 objetivo de este Programa es efectuar estudios de tipo general 

destinados a orientar el desarrollo de la pequeña industria y artesanado, 
rimi* de promover y desarrollar proyectus de tipo especifico para la 

instalación de nuevas pequeñas industrias« 
Entre loa estudios realizados pueden señalarse t 

míim             i. Se han desarrollado varios estudios de mercado 
y eomaroializaeionpor rubros y por productos, oon el fin de conocer 
claramente las posibilidades de las pequeñas empresas industriales y 
artetanalet y de analizar los canales de distribución, a fin de 
recomendar la solución más conveniente« 
Lev Básica de las pequeña« empresas t   Se ha elaborado un borrador par 
la redacción de un proyecto de ley básica de lat pequeñas erapreeae 
industriales. 

/SI proyecto 
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El proyecto ce ley b£sic\   consta de ios partes.    La priLtcra contiene 
disposiciones en materias de definición,  registro, estadísticas y 
bases institucionales; la segunda parte se refiere a medidas de 
promoción mediante un Fondo de Fomento de las Pequeñas Snpresas 
Industriales, facilidades y exoneraciones en los campos de la impor- 
tación y de los impuestos internos (Impuesto a la Renta, Impuesto a 
la Herencia, Asignaciones y Donaciones, Impuesto a la Compraventa, etc). 

Proyecto de desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas 
industri ale 3 en Chjjle:    üste proyecto contempla una ampliación e 
intensificac:'ón de la labor de promoción de las pequeñas y medianas 
empresas en todo el país mediante estudios e investigaciones, elabo- 
raciones y pues tí. en marcha de proyectos de nuevas industrias indivi- 
duales y conglomeraciones de ellas, asesorías y asistencia técnica 
y tecnológica, asistencia crediticia, adiestramiento y perfecciona- 
miento profesional, información y orientación y fomento de la coope- 
r-   ";n, comercialización, diseuo y calidad« 

Se ha solicit.do al Fondo ¿special de las Naciones Unidas la prestación 
de asistencia oécnica mediante la asesoría de expertos, la entrega 
de equipamiento técnico para prestar la asesoría a las empresas y el 
otorgamiento de   becas para el perfeccionamiento profesional del 
personal del Servicio. 

Anteproyecto   para la instalación de una conglomeración industrial 
en Ósorno:    Se ha elaborado un anteproyecto de una conglomeración 
de pequeíics industrias en la ciudad de Os orno, que consulta el 
establecimiento de 15 pequeñas industrias con sus servicios industriales 
comunas y cuatro servicios comunes de fomento (oficina de asesoría 
y asistencia técnica, taller de servicios, laboratorios de ensayos 
y control de calidad, sales de enseñanza), 

Los tilt irnos servirían no solamente para las industrias de la conglo- 
meración, sino también pera asesorar y asistir a otras pequeñas 
industrias en la zona austral de Chile. 

Proyecto de ampliación de la línea de créditos mediante préstamos 
extranjeros y el establecimiento de un Banco de Fomento;   Se ha 
elaborado un proyecto que tiene por objeto dar al actual programa 
de ayuda crediticia de la CORFO y el Servicio de Cooperación Técnica, 
un efecto uás global, y llegar a un mayor número de talleres artesa- 
nales y pecucrics industrias para modernizar y racionalizar sus empresas» 

Anteproyecto de Coonerativa de Ahorro v Garantía;   Se estudia este 
anteproyecto, que tiene por fin garantizar parcialmente los créditos 
que se otorguen a los pequeños empresarios en el caso que ellos no 
dispusieran de las suficientes garantías bancarias.   Se trata de un 
organismo de autoayuda, cuyos socios serían los artesanos y pequeños 
industriales.   Faltan los recursos para financiar el fondo de garantía 
de esta cooperativa ya que para eso los aportes de los socios serian 
insuficientes al principio.   Se necesita una asistencia financiera 
nacional o internacional. 

Proyecto de sociedad abastecedora y distribuidora de la pequeña 
industria y artesanado:    Se ha elaborado este proyecto destinado a 

/solucionar los 
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solucionar los problemas de las pequeñas «presa« industriales y 
art ©sánales en lo referente a compra de Baterías primas y ventas ds 
sus productos»   Los fines serian los siguientes: 

- Servir de ayuda comercial a las pequeñas industrias y artesanos 
para sus compras de materias primas, productos intermedios, bienes 
ds capital, máquinas, herramientas, accesorios y repuestos. 

- Facilitar y fomentar la venta y exportación de los productos de 
las empresas, sean éstos bienes o servicios* 

- Proporcionar información y asistencia técnica en estas materias. 

- Fomentar la concurrencia de las empresas a ferias y exposiciones. 

- Fomentar la formación de otras cooperativas y sociedades abaste- 
cedoras y distribuidoras de loa pequeños empresarios. 

La cooperati^ no comprará o venderá por su propia cuenta sino sola- 
mente como comisionista, agente o representante de los socios para 
la compra de asterias priuas y venta de productos terminados. 

fr>7¥r\° 4«. tagtf&ylfa 
ïconduico para ' 

de talleres artesanales:   Se desarrolló un 
•studio econòmico para ver la oportunidad de instalar talleres arte- 
sanales en lo s rubros de gasfitttria, electricidad de aparatos, 
calefacción, refrigeración y electrónica en las ciudades de Santiago, 
Valparaíso y Concepción. 

Se hen preparado folletos con un manual para la instalación de este 
tipo de talleres, los que están siendo difundidos y se está tratando 
también de promover este tipo de talleres a través de Promoción 
Popular« 
En este proyecto se ha contado con el apoyo de C.I.MJ5., organismo 
que se interesa en traer artesanos europeos de gran calificación 
técnica en estos rubros. 
Estudios de ffrrtfflMdad eeosciflea del Servicio ds Cooperación 
Sgenjoat   Su objeto es determinar la necesidad de nuevas industrias 
o faetibilidad ds nuevos productos llegando al nivel de anteproyecto 
o estudio de faetibilidad' técnica y económica.   Entre ellos pueden 
señalarse los estudios referentes a reparación de mezquinarla agricole, 
repuestos para imajiinaria agrícola, partes y pietas para la industria 
automotrit y descansos para rodamientos. 

Mmifrlf fr «"FHtHead •~ teyearost   Estos estudios son orlginedot 
por iniciativa ds los propios interesados, procedléndose a su reeli- 
aación luego ds determinada su Justificación.   Algunos ejemplos 
ds estos proyectos son los siguientes: aceite de ricino, ladrillos 
prensados, arcillas activadas, taladros eléctricos manuales, 
hiárdxido ds magnesio, lavadero de 2ana en Ooyhaiaue, válvula* pera 

ITfllflMmtr   D*nd0 • lo9 •**«d*0* » enfoque sectorial se 
inició en ansato de 1965 con la asistencia tendea del Programs 
(Mia-California 'ui plan de deearrollo regional, obstinado a 

/aprovechar los 
M 
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aprovechar los recursos naturales de cada zona*   En ese sentido se 
estudiaron el proyecto Osorno-lLanquihue, el anteproyecto de 
desarrollo económico de la Comuna de Palena y el anteproyecto de 
desarrollo económico de la Camina de Navarino e Isla Grande de 
Tierra del Fuego. 
•mfomacxón y cooperación. 
Sete programa tiene por finalidad incrementar la participación de 
las pequeñas empresas en la economía nacional; mejorando sus medios 
de acción sobre los factores ambientales o externos« 

La labor realizada desde uarzo de 1964« fecha en que fue creada la 
Oficina de Información y Cooperación, incluye diversas actividades. 

Hasta el 31 de octubre de 1965 se atendieron 2 200 consultas de 
pequeños industriales y artes¿.ros en Santiago y 800 consultas en 
las provincias, y se repartieron 8 000 ejemplares de publicaciones 
(3 000 en Santiago y 5 000 en las provincias) sobre varios temas 
y problemas relacionados con cooperativas, asociaciones, propuestas, 
subcontrataci.ón, asistencia, crediticia, establecimiento de nuevas 
empresas, tri xztación, etc. 

Se realizaron 40 cursos con 670 participantes  (pequeños industriales 
y artesanos) en las ciudrdes de ¿Santiago, Valparaíso, Talca, 
Concepción, Tecuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas sobre temas 
especialmente de orden administrativo-comercial.. 

La asesoría a asociaciones de pequeños industriales; productores de 
diversos rubros, se continuó tanto en Santiago como en otras ciudades. 

La premoción de cooperativas está desarrollándose mediante educación 
cooperativa en cursos especiales, estudios socioeconómicos y asesoría 
a cooperatives existentes o en proceso de constitución. 

Se continua taubién la labor de información y asesoría a asociaciones 
y cooperativas en el canco de propuestas, subcontrat ación y diseño* 

Por otra parte se ha dado especial énfasis a las actividades de 
aubcontratéxión por considerar que tanto en ellas como en la fabricación 
de productos en series cortas de alta calidad y estilo, que por sus 
características no pueden ser fabricadas con ventaja por la gran 
industria, están los grandes destinos de la pequeña empresa en Chile« 

En efecto, a través de una adecuada subcontrat ación se evitaría la 
verticaliz&ción de la gran industria, lo cual actualmente sucede en 
muchas grandes empresas cue se ven obligadas a crear y fabricar 
innumerables productos que son componentes de su producto principal« 

Además, la alta calidad, el estilo, la serie de producción corta que 
sigue ciertas fluctuaciones, ya sea por la moda o por una eepeciali- 
sación muy estricta, peralte un amplio margen para el desenvolvimiento 
de la pecuerir. industria. ¿¿sta se encuentra en michos casos, incluso 
en estos moaentos, en condiciones de exportar hasta con ventajas con 
respecto a la gran industria por la característica propia de su 
producción de tener un gran componente de asno de obra« 

/Otro importante 
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Otro importante objetivo de este Programa ee llegar a organizar un 
Centro de Diseño para la pequeña industria y artesanado.    En la 
primera etapa se han diseñado amoblados modulares y funcionales para 
habitaciones de tipo popular, como también se ha estudiado y desarrollado 
planos de ¡mobles para propuestas públicas, a las cuales se han 
presentado cooperativas de pequeños industriales. 

7.   Programm de capacitación de mano de obra 

a)       Desarrollo de la formación profesional industria 

La formación profesional industrial, se desarrolla a través de dos 

programas básicos, a saber: la enseñanza industrial regular y los programas 
de formación profesional de adultos, 

l) La enseñanza regular se realiza por medio de un sistema nacional 

de enseñan«*, inpartido en las escuelas industriales,^ a las cuales se 

ingresa previa selección, con un minimo de sexto afio prior rio y con una edad 

que fluctúa entre los 12 y los 17 años* 

La duración de los estudios varia de tres a cinco años»    Los egresado« 

del ciclo de tres años, luego de una práctica profesional en la industri* 

de seis meses de duración, reciben el título de Práctico en alguna ds las 

siguientes especie lidades t 

Tornero mecánico Tonelero 
Fresador mecánico Zapatero 
Ajustador mecánico templador Talabartero-marroquinero 
Mecánico de Liáquinas de escribir Tipógrafo-linógrafo 
Mecánico dental Encuadernador 
Enchapador carrocero Rayador 
Instalador electricista Prensista 
Bobinador electricista Litógrafo 
Electricista de automóviles Fbtograbador 
Carpintero tornero Tejedor 
Herrero de estructuras-soldaduras Hilandero 
Cerrajero-calderero Ap rest ador-tintorero 
Taplsador-bernizador Operario sastre 
Hojalatero-gasfiter Relojero 
Operador de máquinas agrloolas Joyero 
Motorist a-conductor-agricola Barman 
Pescador Cocinero 
toldeador Pastelero 
Carpintero de construcciones Gañón 
Carrocero 

gy     Disposiciones] establecidas en el Reglamento Central de loe Istableei- 
mientoe Escolares Píscales« dependiente de la Dirección de Edueaclen 
Profesional«    Cabe señalar que oon la reforme educacional que está 
implantándose, este« disposiciones se modificarán sustancialmente. 

/Los egresados 
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loa «grasados dal ciclo ds cinco años, Imago da una práctica prof a» 

•ional an la industria da nuava nasas da duración, raciban al título de 

Sutottonico an alguna da las siguientes aspacialidadaei 
Kscánico industrial Mecánico da máquinas y autowóvile» 
Mecánico agrícola 
Matricero 
Electricista 
Carpintero de ribera 
Instalador sanitario 

Mecánico forestal 
Mueblista 
Fundidor 
Textil 
Industrializador da pescados 

Modelista 7 mariscos 
Patronea ds pesca 
Además existen dos escuelas con finalidades específicas t la Escuela 

Nacional da iotas Gráfica» y la Escuela Nacional de Sastrería! las cuales 

entregan, después da nuera »eses da práctica profesional en la industria 

y STSiaen de grado, los títulos de Técnico Industrial en Artes Gráficas y 

Cortador Sastre, respectivamente« 

Los planea de estudio de la taseñansa Profesional Industrial comprenden 

41 horas semanales de clases, en dos áreas bien diferenciadas s educación 

general y formación profesional especializada, la que se va acentuando 

gradualmente hacia los cursos superiores« 
üotualmente, todo el proceso educativo da la educación Profesional 

Industrial está siendo revisado.   Ln efecto, al Supremo Gobierno ha desig- 

nado, a través del hereto N° 21628 del 10 de diciembre de 1964, una 

Comisión Permanente que lo asesora en el planeamiento y la coordinación de 

las diversa» actividad»« da foxuacion técnico-profesional regular y de 

adulto» • 
ü) Con relación a la Formación Profesional Industrial da adulto» »1 

Servicio de Cooperación Técnica contiene un vasto programa en asta campo. 

Para la organlsación da todos su» programas al Servicio cuenta con un 

grupo de ingenieros y economistas que reelijan »studios d» la mano de obra 

par»    determinar les neoeeidades ds personal calificado en los distinto» 

oficio», requerido» por lo» diversos sectores económicos del pal»*     Asimismo, 

dispon» de un grupo de ingenieros y técnico» especializados en anàlisi» de 

trabajo que preparan la» »aria» catodica»«    Además, se cuanta con la asesoría 

de 1» OST, cuyos eapertoe introdujeron la metodología da la enséñense, acele- 

rada, que ea viene aplicando desde I960« 

/ta vinculación 
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La vinculación dt loo programas dt tonatelo» Profeeisnal dal Sonriólo 
eon la Industria ts estrecha ya qua sa han establecido convenios, cuyos 
objetivos básicos son promover 7 desarrollar la formación y capacitación 
do mano dt obra, con industrias privadas en particular (programa empresa), 
y con asociaciones de industriales como son aquellos suscritos con la 
Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASIMET). Cámara Chilena de la 
Construcción, Asociación do Industriales de Valparaíso y Aconcagua (A3IVA), 
Asociación dt Pequeños Industriales de Chile (AMPICH), Compañía Chilena 
dt Electricidad, ¿apresa Nacional de Electricidad S.A., etc. 

Su labor se desarrolla fundamentalmente a través de tres tipos dt 
programas, que se realizan en las empresas, en algunas instituciones con 
las cuales el Servicio tiene convenios especiales (como el Ministerio dt 
Educación y el Ejército), o en los Centros de Capacitación. 

En estos \íltiuos se dict&n cursos de Formación Profesional Acelerada, 
que son de tres tinos: 

* Cursos dt Formación (600-300 horas), destinados a obreros sin 
conocimientos previos del oficio, que son en su mayoría cursos diurnos) 

- Cursos dt Capacitación (150-250 horas) destinado« a obreros del oficio, 
pero que desean complementar sus conocimientos tecnológicos en 
todas las tareas del mismo; y 

- Cursos de Uspecialisación (50-100 horas) destinados a obreros del 
oficio que des tan profundizar sus conocimientos y destresa en un 
aspecto determinado del mismo.   Satos dos Ultimos son vespertinos« 

II Servioio posto trece Centros de Adiestramiento Profesional, 
cuyas ubicaciones y especialidades som Us siguientes 1 

ObJcaciÓq 

Valparaiso 
Valparaíso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Talca 
Concepción 
Ttmuoo 
Valdivia 

Lote 

l 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Electricidad 
Mtcánioa 
Construcción, electricidad 
Mecánica 
Costara industrial 
Electricidad 
Construcción, electricidad 
Construcción, mecánioa 
Construcción 
Construcción, electricidad 

y mtoánloo 
Construcción 

/Próximamente so 
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Próximamente se divereificarán estos Centros, eon especialidades 
que cubran las necesidades de los diversos sectores económicos,   Asimismo, 
«apilará su actividad con siete nuevos Centros* 

Se destaca, por su importancia, el Centro de Formación de Instruc- 
tores y Supervisores (GSNFI3), cuyas funciones son, entre otrast 

- formar los instructores y supervisores necesarios para satisfacer 
las necesidades de operación de los programas del Servicio, de 
otru instituciones 7 de empresas en general, va sean grandes, 
medianas o pequeñas; estudiar en forma permanente las técnicas y 
procedimientos de enseñanza a fin de obtener la mejor metodologia 
para la foraación profesional de adultos; difundir los mejores métodos 
de enseñanza, etc« 

Es inportante mencionar cue ti Servicio ha suscrito un convenio con 
el Ministerio de Educación en virtud del cual el CBNFIS participa en la 
foraación y rcgularización de los profesores técnicos de las escuelas 
industriales» 

o)       MiianclimUnto da la educación industrial 
la educación industrial, como ya se ha mencionado, se desarrolla 

en Chile en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación y en escuelas 
privedas.   £n ambos casos el Ministerio de Educación tiene la función 
supervisor« y tutelar en sus manos y dictamina los programas que deben 
seguir los diferentes cursos de la enseñanza industrial. 

Las escuelas particulares que siguen los programas fijados por el 
Ministerio de SduoAción, pueden percibir una subvención de parte del Estado 
que cubre parte de sus gastos« 

La promoción de nuevas escuelas queda en manos tanto del Ministerio 
con» de particulares« Sin embargo, la formulación de nuevos programas es 
de responsabilidad exclusiva del Ministerio. 

Al financien! ent o de la educación Industrial fiscal proviene del 
tetado a través del iüniaterio de educación; se mencionó que este Ministerio 
subvenciona la ensettansa Industrial particular que sigue sus programas. 

21 presupuesto del Ministerio de Lducaclón para 1964 alcansó a 
264 millonee de escudos, que representa un 18.9 por ciento del presupuesto 
de la nación.   De este total 27 millones fueron destinados a la enseñanza 
profesional y de esta cifra U«5 millones a la enseñanza industrial« 

/Em. relaoión 
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En relucían con la formación profesional de adultos que desarrolla 
•1 Servicio de Cooperación Técnica, su financiamiento proviene del Bstado 
a través de la C0IÌF0.   Este organismo ha contado con una amplia colaboración 
internacional en materia de equipos y expertos.   SI presupuesto que el 
Servicio destina a la formación profesional en I965 alcanzó a 10 ndllones 
de escudos»    Los aportes internacionales en equipo recibidos en los dos 
últimos años alcanzan a 1 126 000 dólares. 

Las doe universidades técnicas existentes en el país - Universidad 
Técnica del Botado y Universidad Técnica Federico Santa María - poseen 
ramas de enseñansa profesional a nivel de enseñanza media.   De la primera 
dependen seis escuelas! 7 de la segunda, una. 
o)      HffPfgldidei de adltitrsmionto de trabajadora« calificados durare 

wrrr^mmsm» 
De los estudios efectuados por el Servicio de Cooperación Técnica 

•obre necesidades de adiestramiento de mano de obra calificada para el 
decenio 1960-1970, se obtienen las siguientee cifras. 

i) Mano, de obra industrial calificada I960» 371 900 personas 7 
1970t 559 300. 

li) Necesidades de adiestramiento durante el decenios por concepto de 
expansión! 117 000 personas; por concepto de retiro 7 reemplaso: 70 ICOj 
7 por concepto de elevación de los niveles de calificación 117 700] 
totals 304 800 personas. 

iü) Medios que se ut Hitarán pan el adiestramiento durante el decenio 1 
adiestramiento informal en el trnbajo mismo: 200 000 personas} adiestromiento 

en las escuelas industriales! 15 000; 7 otros sistemas (principalmente PPA) 
69 800j totali 304 000 personas. 

d)    Msm^OLJUÊMJUam 
i) Isouelas de enséname profesional regular 
Las escuelas industriales entre 1955-1961 entregaron 22,25 egresados 

por establecimiento 7 en el período 1962*1964 otte promedio se aisé a 
32*68 egresados por colegio. 

24/    ProTscto para una racionalisaoiÓn integral de la educación industrial. 
Comisión Asesora Permanente de la Educación Industrial, diciembre 1965« 

/Dado que 
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Dado que en 1* actualidad son 39 Ian escuelas industriales que propor- 

cionan "la oferta educacional », estas cifrae para el año 1965 son de 1 275 egre- 

sados (32.68 x 39), suma que llega hasta los 1 350 por la incidencia de la 

promoción del 4o año de especialización.   Tal sumatoria debe alcanzar en el afto 

I960 a 1 500 y en 1967 debe llegar a 1 600, dado que para estos años los estable- 

cimientos de reciente creación se incorporarán a los que proporciona la oferta« 

A estos valores, correspondientes a la educación fiscal, deberá agregarse 

el aporte proporcionado por otras agencias educativas i escuelas afiliadas a FIDE 

Téonica (particular) i 340 egresados; otros escuelas industriales particulares: 

90 egresadosj escuelas dependientes de la U.T.E.2* : 70 egresados; U.T.F.S.M«^ 

30 egresados; total: 530 egresados« 

De estas cantidades no se incorpora a la población activa un 5 por 

ciento del total correspondiente a la educación fiscal y un 2 por ciento de 

la cantidad corres/endiente a las escuelas particulares, por continuar 

estudios de nivel universitario«^*' 

De aquí que el continente que egresará será de alrededor de 1 900 personas 

para 1966 y 2 000 para 1967« 

ü) Centros de formación profesional de adultos 

Con relación a los centro a de formación profesional de adultos, el 

programa de mayor magnitud existente es el que desarrolla el Servicio de 

Cooperación Téonica«   ¿n la actualidad esta institución, después de cinco 

años de funcionamiento, posee trece centros de capacitación profesional a lo 

largo del país, orientados a la formación y capacitación de personal adulto 

(mayores de 18 silos) «n oficios para la industria manufacturera, la 

construcción y la minería. 

Durante 1965 egresaron de estos centros y demás programas del Servicio 

un total de 14 000 personas« 

Un resumen de la labor real litada en la formación y capacitación de 

•ano de obra puede vrn* en el cuadro que presentamos a continuación. 

$¡J       Cantidad obtenida por reeidual entre loe alumnos que egresan del 
5o año del grado de oficios de las diferentes escuelas dependiente« 
de la U«T«X. y los que se matriculan en el grado de técnicos; «1 
valor obtenido se incrementó ligeramente para considerar la deserción 
correspondiente al 1° año de este grado« 

}¡J       Cifra estimada. 

32/       Estadísticas del D.I.0.P.3* a 31 de amy» él lf¿fc 
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Cuadro 64 

CHUS: RBSOMBV IE LA XABGR CËaàRBQLZAQà FOR Kl SERVICIO 
COOPERACIÓN TBCMICÁ AL 31 CI OCTUBRE IB 1965 

Egresados Egresados Total En 
• 

1960-64 196? egresados procese Total 

Stt&Ifil 
1«    CSNFIS 232 553 785 190 975 
2«   Construcción Santiago i 276 460 1736 34 1770 
3t   Concapción 1 129 238 1367 211 1 578 
4.   Valdivia 720 349 1 069 33 1102 
5.   Talca 510 131 641 58 699 
6»   Metalúrgico 1 118 645 1763 208 1 971 
7*   Confección 333 148 481 72 553 
8.   Franco-Chileno Santiago 1031 725 i 756 168 1924 
9«   Anglo-Chileno Valparaíso 27 69 96 116 212 

10.   Lota — 83 83 46 129 
11«   Franco-Chileno Valparaíso - 163 163 190 353 
12*   Tenuco - 134 134 57 191 
13»   Chileno-Danls - - 71 71 

Lffl 3 698 10 074 1454 11 S28 

•¡¡¡2BJ3ÈÊUÎ 

1«   Arica • 214 214 152 366 
2«    Iquique 1 278 373 1 651 216 1867 
3«   Antofa§aeta 175 171 346 137 483 
4*   Atacaoa 10 87 97 69 166 
5.   Baouela Industrial 663 586 1249 543 1 792 
6«   Ejército 953 339 1 292 1 041 2 333 
7*   Maquinarla agrícola 398 295 693 2U 904 
8«   Impresas 6 m 2 306 9 069 425 9 490 

10 zu Ulk làifiZ 2 7SA 17 401 

1«   Operación Techo 498 498 498 
2,    Informativo Freneo-Chilt 

Santiago a/ 715 719 1434 M i 434 
3«   Infornati YO Franco-Chilenc > 

Valparaíso a/ - 466 466 - 466 

ZU JJtt 2 39É - 2 y* 

17 327 9 7g 27 079 Uhi 3Lm 
Total «fresados durante 1965 9 752 
Total proceso 4248 

Total 14 000 

a/  Electricidad básica 
/EX 
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H «adro al«ulanU mw «1 raaultado por upteliUd^N obta&ido 
por «1 Dapartaaant© da Poraació» Prof adorni durant« 1965 (ostadistloa 
•1 31 dt ostate«)* 

Cuadro 65 

«UBI msmsàooB FOR ISBCIALIDUSS IS U EDUCACI« DDUSTRIAL 

Itpoolalidad 
Curaos 

da 
form dòn 

Curaos da 
capacita- 

ción 

Curaos da 
•spada li- 

sa c±6n 
Total 

Maoinica 1036 2 232 325 3 593 

Conatrucdán 1 706 861 103 2 670 

Klactricidad 102 920 26 135Ì 

Cotif acción 191 62 - 253 

Agricultura 16« 439 - 607 

Poso* 91 24« - 339 

Manarla 79 44 - 133 

Zapatería 23 - - 23 

Psdajofli 351 - a» 351 

Sssdxarlos - 257 12 269 

feprosas - 2 731 - 2731 

Prosraaas aspacialas f/ 49* 1 105 - 16*3 

Total k sss g 979 « 14J8s2 

§/   Oparaddn Tasto y Caja da Inforaaoion j Autoa/usju 
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H Sorrido de Cooperación Técnica - Istituto ChilMio di Productividad 
tuve su origen « 1951, «1 wr aprobado por «1 Stimo» Oobierao «m 
Convenio Básico di Coop«»dòn Técnica entro Io« oooxemos d* Chilo y 
Estados Unidos»   Por «et« convento, se ocmpromttioron ambos gobiernos 
* cooperar en «1 intercambio db conocimientos técnico e, osa ti objeto de 

contribuir al desarrollo do lot reçurent economi eoe y capaddades nroductlvet 
dt (Mit« 

Posteriormente, «n 1952, M firmé m Acuerdo Cooperativo dt Atlstenda 
Tieni« entro 3A Corporación do Feaonto dt la Producción y o?. Instituto 
dt Asuntos Interemerlcanoe qut croé «1 Sorrido dt Cooperación Técnica. 
&i I960- to convirtió' on un organizso do administración autonoma, filial 
do CORFO.   Deodo toa fecha tn adelante ha contado con la asütonda 
técnica do lao Madones Unidas, organismos internacionalti y gobiernos 
do diversos países, concretándose fundamentalmente atta ayuda hada lot 

programa« dt capacitación profeoional y extendiéndose luego hacia otros 
dt tut progranas. 

la creación de esta organismo» llenó la necesidad que existía en la 
economía nacional de promover la productividad en todas la a act i vida dea 
económicas del pela. 

Desde su creación a la fecha el Servido do Cooperación Técnica, 
Instituto Chileno de Productividad, no se ha desviado de tu objetivo y ha 
desarrollado una importante labor on el campo de la productividad. 

l¿i la trayectoria ce tut tract atoe dt existencia se pueden distinguir 
tres etapas, a aabert experimental o demostrativa; asistencia técnica 

directa e indirecta; y asistonda t écnioa con enfoque sectorial* 

a)   **H¡t -flperl mortel f jUmYllfílTy mm   Eet# P«**0*0 airvió para que 
el Servido do Cooperación Técnica estableciera tut primeros contac*ot 
eon la gran industria y empernar aaí a realizar tus estudios »obre produc- 
tividad,   la estrategia seguida fut elegir algunas importantes industrias 
do diferentes rubros como "plantas piloto" para quo lot técnicot dol 
Instituto, asesorados por expertot internadonales ettudiartn loo problema« 
do estas capretta y propusieran lat tolucionet <ds lot ndtmot oa batcaUoe 

oonceptot modernoe do administración racional« 
/H Impacto 
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SI Impacto nacional producido por «eta primera acción eel Servicio 
s« puede slntetisar en loa siguientes punto at 

i) Cono el ¿enrielo presentó resultaci o s positivos concretos, 
se despertó en algunos «apresarlos y» refond en otros la condenóla 
ds la productividad COBO uns necesidad d« ears'cter nadonal; 

Li)   A la lus ds los resultados exhibidos sa los diferentes osmpoe 

ds a daini et i* don ra donai muchos sjseutivos ds grands« empresas Usaron 

al e onvencijdèoto qui ars indiapenssbls aplicar esas técnicas para hacer 
progresar sus respectivas industrias constituyendo ss sn verdaderos promo- 
tores de la "venta" de ia productividad. 

iü)    SI Servicio de Cooperación Técnica es preocupo de dar s  sus 
técnicos una  formación tanto teorica como prie tica «n »at eria s de adminis- 
tra d<5n racional, contando para ello con la colabora don ds expertos 
internacionalee, beca«* de estudio en universidade« extranjeras y plantas 

piloto para adquirir experiencia en estas actividades a través ds los 
trabajos efectuados por los mi sao s técnicos sn las plantas industrials«« 

Asi. lleg<5 s contar con un grupo ds técnicos especialistas en 
adslnistración racional, algunos ds los cuales, con el correr ds los àflos 
llegarían a formar sus propias oficinas ds consulto ria particular* 

lv)    Los ingenieros especialistas del Servicio ds Cooperada» Técnica 
pudieron constatar la escasea en si país de técnicos con conoció!satos sn 
administración racional ds empresas. 

Las escuelas ds Ingeniería. Economía y de Administración ds 

Nsgodos ds las diferentes   universidades no incluían« sus programas 

ds estudios, ramos que estudiaran ««tas materUa.   Si por excepdón ss 
hacían algunos-cur so s sobra estas técnicas, ellos no estaban lo s ufi dente- 
mente desarrollados como para marchar acordes con al progreso técnico 
exhibido ya por      industria«   ¿sta +*•+r}f* fue expresada por los especia- 
listas a las Dir    ciónos ds las respectivas escuelas las que, comprendiendo 
que la Universidad no podía permanecer al margan d s est s movimiento renovador, 
aceptaron las modificaciones ds los programas ds estadio asesorados por los 

ingeniaros dsl Servicio ds Cooperación Tècnica« 

/Seta acción 
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Ssta acción de los «specialist«• dsl Servicio no solo s« 
limitó a la asesoría sino que efectuaron una acción ejecutiva, 
den empanando cátedras de nateriaa de administración en la taayaría 
de las universidades. 

asi, las Escuelas de Ingeniería« Booncmía y Administrado« de 

»•godos proporcionaron el "semillero" de técnicos para el Servicio de 
Cooperación Técnica y la industria mlamu 

b)   EUa da asistencia técnica directa e indirect».    En «sta 

•tapa el Servicio   de Cooperación Técnica realizó trabajos de asistencia 
técnica directa   en mis de 400 empresas chilenas de todos los sectores 

eeonómioos en diversas asterias de administración racional, talos coa» 
orgemsaclón general, planeamiento y control de la producción, distri* 
bude« de planta y equipo, control de materiales, métodos y procedi- 
mientos de trabajo, evaluación de trábalo, evaluación de cargos, conta- 
bilidad y control de costos, análisis económico y financiero, etc« 

adamas desarrolló un programa de asistencia técnica indirecta 
mediante cursos y seminariop que tendieron at preparar al personal de 
ingenieros de las • empresas como especialistas m racionalizado»; dar 
conocimientoe sobre Us técnicas de eoministradón a le« ejecutivos de 
ellas en sus diferentes niveles. 

U amplia labor desarrollada por el Servido de Coopera don 
Técnica permito a eu personal técnico un adiestramiento en gran eeoala 
en las técnicas de adsdnistradón, llegando la mayoría de ellos a 
transformarse en consultores integrales m adndnistradón   re donai de 

Por otra parte, la nueva política de adetenda técnica por 
te industriales, etapa preliminar al enfoque sectorial, inidadm por 

•1 Servido   de Cooperación Técnica, aumentó1 la 1—ule de la 

per la asesoría, eon lo cual se ebric un amplio mercado pasa la 

Bachee de loe espedallsUs del Servid« de Coopiiradón Téenlea 
•us propias empresas consultoras, cumpUendo aat el Instltmto i 

Productividad otro importante papéis «1 de formar eoneultores privaos* 

pora oomplemsnUr to labor de incremento do lo productividad nedonal* 
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o)   item *• tlrtfflcH \tolan r?B HtfWHt tifiamo«   ** Servici© 
de Cooperación Técnica contint* eon cu labor de asistencia técnica directa, 
paro an menor escala, dejando cat« campo a la eenaultoria particular» 

Eh laa doa etapaa antarioraa al Servicio da Cooperación 

Técnica basó* su estrategia para amantar la productividad an loa doa 
alaterna tradicionales conocido«; dirigiendo«« a laa empresa* tomadas 
individualmente y tratando de aumentar au ail cien da, y concentrándose 
en ciertas herramientas da asistencia técnica talea COBO contrai de 
calidad, mantención preventiva, etc., y estimulando a la industria en su 
conjunto para que aplique esas medidas• 

Sin embargo, existe una tercera alternativa, el enfoque 
sectorial, que está en cierto modo ubicado entre esos doa métodos tradi- 
cionales.   Una rama completa de actividad industrial, tal como fabrica cien 
de ciliado o muebles, por ejemplo, es elegida como bas e para una tentativa 
integral de aumentar su eficiencia.   Concentrándose « un sector relativa* 
mente pequeño de la ewmomfa es posible ut ili aar una gama más amplia de 

"herranienta^'í   y de esta manera logran un mayor efecto en profundidad 
en la economía nacional» 

Cada sector, además de ser desarrollado con la ayuda da polí- 
ticas al nivel gubernamental, necesita da la inplementación de técnicas que 
majoren su productividad«   3to esta área, que corresponde específicamente 
a un Instituto de Productividad, se reali san, entre otros, loa siguientes 

trabajos s diseño e instalación de sistemas y procedimientos do administra- 
den racional de empressa (planificación y control de la producción, man- 
tención, administración de personal, etc.), introducción de técnica« par« 
el a» jo rami «oto da loa métodos de trabajo, demostración do operación 
administrativa y tecnológica, entr«nwLento a todos los mi velos, medición 
de la productividad del sector para orientar y controlar en docsnollo. 

à fin do lograr tana efectiva acción coordinada entre el 
Instituto y loo sectores y subsectores se nan organi sedo comisionee do 
productividad para cada sector, cuya función bàsica et et. femmnto dt la 
produotividad» 

/EL Servicie 
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El Servicio de Cooperación Técnica destaca a eue «spécialistes 

en el eector respectivo pera que efectúen loe estudio a deetinados a 
mejorar la productividad« 

La aplicación de las recomendaciones de tipo general ee realizan 
por intermedio de loe propios tecucos del Servicio en aquellos sectores 
de escaso desarrollo, o por intermedio de técnicos que   contrata el sector 
ya más desarrollado y que constituyen el primer núcleo de especialistas 
para la creación del Centro de Productividad del eector. 

la aplicación de las recomendaciones especifica» emanadas de las 

Comisiones de Productividad se efectúan a través de departamentos especia* 
lisados que organi&an las propias empresas y a través   de los servicios 
do consultores privados« 

El Servicio de Cooperación Técnica a través de su acción sectorial 
difunde los conceptos de productividad, fomenta la formación de técnicos 
y abre las puertas de un nuevo mercado para la consultorfa privada, todo 
ello conducente al cumplimiento d e sus objetivos fundamentales« 

la actividad de incremento de la productividad en sectores 
economioos, ha comprendido sectores tales como construcción, transportes, 
textil y   vestuario, eomerdo e xterior, metalúrgico, alimentación, etc. 

A modo de ejemplo de esta actividad sector!* "* se puede citar 

lo realisado en el sector de la construction. 
Dentro del marco de la Comisión de Productividad de la Construcción, 

formada por la Casara Chilena de la Construcción, el Instituto Chileno de 
Administración Racional de empresas y el Servicio de Cooperación Técnica, 
se han creado comités de productividad para lae diversas faenas de la 

construcción (molda jes, albafiUerla, enfi erra dura, programación y control, 
tramites municipales y métodos de trabajo}« 

Con fines demostrativos de la aplicación de las técnicas de pro- 
ductividad, el Servicio de Cooperación Técnica ha apoyado en el seno de la 
Comisión de Productividad de la Construcción, la iniciativa de construir 
un núcleo de 230 casas, con fondos aportados por la Corporación de la 
Vivienda y aseeoradoe por los Comités do Productividad y el propio personal 
del Servicio de Cooperación Tientos« 

/•> 
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d)   Recurso» económicos.   Loe reeursos utilizado* para desarrollar 
3a labor de productividad ejecutada por el Servicio de Cooperación 
Técnica provienen fundamentalmente de aportes de la Corporación da 

Pomsnto da la Producción. 
Los fondos destinados durante los dos últimos anos alcansaron 

a la cifra de 24 000 000 de escudos en nonada da 1965» y cubrieron al 
financlamiento do los programas da Asistencia Técnica, Sectorial, 

Asistencia a la Pequeña Industria y Capacitación Profesional de Adultos« 
Bara loa programas de Formación Profesional se ha establecido 

con las Naciones Unida* ^*y países y organismos internacionales,** 
convenios por concepto de equipos, expertos y bacas por un total de 
5 571 296 dólares. 

9.   Promoción ««tata?, daresti , UtTJt flt 
pqwcft» 9 BlMt» 

la participación directa del sector estatal an el campo industrial, 
a través de la formación de empresas estatales o mixtas, se ha manifestado 
generalmente, en aquellos proyectos industriales que por rasónos da 

carácter económico (rentabilidad o monto de la inversión) escapan del 
interés del sector privado; en aquelloe que, por condiciones de marcado 
se constituirán en monoproducciones y siempre qua se trate de productos 

importantes para la economía nacional, y en loa que signifiquen abrir 
nuevos campos hasta ahora no abordados.    Betos proyectos industriales 
satín destinado« a cumplir objetivos OOSJO el aprovechamiento de recursos 

naturales, que sean de impacto en el desarrollo regional, que consideren 
un costo sodai importante, qua su producción sea básica para el desarrollo 
de industrias e la bora dora a de bienes de consumo final» que permitan 
obtener un cuadro más económico del sector industrial general del país, sto« 

Jjy   Pondo fspedal de las Naciones Unidas y OrganiaaciÓn Internacional 
del Trabajo« 

¿3/   Fwncia, Dinamarca, Bélgica. Inglaterra,   Banco Internacional ds 
'y F asento (BIHF)« 

/la participaddn 
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La participación dal Estado «n lai invaralonas dal proysoto o 

capital da la saprà« varis da acuerdo a 2* calidad da áatt y dal 
intarés variabla dal invarai ani ata privado«   En ganara 1, cuando una 
«sprsta industrial naca por ini da ti va astatal, al Istado daja da tañar 
participación an alla adío an aquallos caaos qua no corra sponda a una 
industria básica. 

For otra parta, al Estado a a praocupa da nantanar an oparacdón 
y a su cargo, aquallas actividad«« industríalas qua astando bajo la 
propiadad dal sector privado da jan da aar da .intarla .para los sismos y 

ojos, sin oatoargo   conetitujan una actividad nacasaria para la aoonosjfa 
nacional y/o ragionai« 

A manara da ajanólos, sa   indican an al cuadro qua sigua alfanas 
frasai industríalas con participación da espítalas tatatalas y qua 
astia an plana actividad» 
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VI.    U ASISTïNCIA EXTERNA AL ¡ESARRULLO INDUSTRIAL 

1*       Abatida financiera 
Entrando en «1 campo de los or Adi to 8 externo o, el país ha 

recibido en loe últimos 25 año« (desde el año 1940 hasta marzo de 1965) 
diversos tipos de finandamiento en favor de sus proyectos de desarrollo 

industrial, tanto por parte del sector público como privado» 
De acuerdo con su procedencia, dichos créditos pueden agruparse 

como sigues 

a)   B/ttfffnK 
H* contribuido a financiar en el periodo señalado numerosos 

proyectos industriales entre los que se puede citar la Compañía d 
Acero del Pacífico (7 préstamos por un total de 115 millones de dólares), 
MADBCO, 2 fábricas de rayón, industrias madereras, textiles, metalúrgicas, 

pesqueras, etc. 
El total de créditos industriales a través de Eximbenk alcanza 

a MO millones de dólares.    Si se considera dentro del sector industrial 
la generación de energía eléctrica, el total subiría a 195 millones de 
dólares. 

Ha otorgado ayuda para proyectos industriales tanto en forma 
directa a los beneficiarios, como mediante créditos a través de organismos 

de Gobierno, quienes otorgan subpréstamos con dichos fondos. 
Altre los créditos otorgados en   forma directa a los usuarios 

pueden señalares los recibido« por WkP, Pesquera Tarapaotf, Papeles y 
Cartones y Nadaras Aglomeradas Pinihue»   ¿ntre los segundos, pueden 
señalarse loa 3 créditos por un total de 20 millones de dólares recibidos 

por la CORTO. 
H total do orédltos paza el sector industrial recibidos dVl BED 

aloanaan a % millonee do d&area» 

H WOT y la ETC, han concedido también créditos para «1 desarrollo 
de proyectos tanto a través del sector público (CORPO, planus lecheras 
y «»Uderoe-frigorífioos) ocsjo da proyectos dal sector privado (Papalea j 

Cartones, Fideos Caroami, Cementos BIo-Blo). 
H total do astas oontribuoionee para proyecto« industriales aloanaa 

a 30 millonee da dolar—. /¿) 
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d) Ban cog privados extranjeros 

Han oontribuido al financiamiento de varios proyecto» (CAP, Cemento 

Polpaico, proyectos pesqueros, etc.). El monto total para el sector 

industrial asciende a 11 millones de dólares, más 7 millones de dólares 

concedidos a Chi le etra para proyectos de generación de energía eléctrica. 

e) Créditos de países 
Diversos gobiernos han otorgado lineas especiales de crédito, ya 

sea a través   da CORPO o Banco Central, destinados entre otros, a financiar 

proyectos industriales. 

Parte de estos créditos ha servido para financiar proyectos indus- 
trial*^ del sector público y parte para iniciativas del sector privado. 
Entre los países que han extendido eetoe créditos puede mencionarse a la 
República Federal de   Alemania, Inglaterra, Suiaa, Finlandia, Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Canadá y España« 

En términos globales, el monto de los créditos extendidos para el 
financiamiento de proyectos industriales asciende a 50 000 000 de dólares. 

2.       Aportes de capital privado 
Al amparo del DFL N* 258, más conocido eon el nombre de "Estatuto 

de Inversionista", el país ha recibido en los últimos años, buena parte 
de las inversiones de capital extranjero dedicadas al desarrollo industrial. 

En cuanto a la distribución de los aportes por actividad industrial, 
se señala en el cuadro 67* 

Además del mecanismo del DFL H* 256, existen otros canale« de 
inversión a través de los cuales la industri* nacional recibe «portes de 
capital bajo la foro« de divisas« 

/Cuadro 67 
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Cuadro 67 

CHUZ 1 DISTRIBUCIÓN DE U INVERSION EXTRANJERA POR 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Bf 195W964 

Industrias Ñañaro Millón»« do 
dólares 

Alimenticia» 
Bebida» 

Textilee 
Fabricas ds ctlsado, preniae do vestir 

y otros artículo» 

Madera y corcho 
Papel 7 producto» del papel 
Ispronta» a industri** conexa» 
Guaro y productos dal cuero, excepto calsedo 
Fábricas da producto» d« caucho 
Fabricas da sustancias 7 productos quísdoos 
Productos dal potráleo 7 carbón 
Producto» sanarais* no swtaliooa 

(•»apto petróleo 7 carbón) 
Matulo*» billón 
Feéricas da producto» aetálioo», axcapta 

»»quinarla 7 »quipe da treneporte 
C'SBBS^BA^»*SBS>»BBB»J w^BB •       ^BIAW^^PSJí ÍF^F      SBBJBBBJBVB>AB>B»JS»> ••4»)      W"fc>^BJ^w »P#> 4pB]B'SJp 

Maquinarla, aoosaorioa 7 artículos eleotriooe 
Material»» da tranaporU 

Manufactura» divorarne 
Oonstrucoión 
Transporte» 
Alaacenaje 
Ccejunicacionee 
Servicio» 

Total 

10 2,3 
1 0.0 

16 12.2 

1 0.2 
2 0.1 
6 28.0 

2 0.1 

7 O.f 

3 0.9 
30 *•* 

3 0.8 

13 3.6 

5 2.0 

• 2.2 

5 l.t 
1 oa 
o 2.1 

4 0.4 

3 O.t 

1 0.4 
1 0.1 

1 oa 
4 1.2 

m 241.6 

/ti Deoreto 
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Il Decreto 1272 del año 1961 del Ministerio de Bconcerf» establéele 

un aecenimo a través del cual el invar sionista liquida sua divisas 
correspondiente» a aportes de capital extranjero, para invertir la sonada 
nacional correspondiente en actividades locales, entre las cuales está 
la industria.   A su ves,  ss garantita al inversionista el libra acceso 
para obtener las divisas nsceaarias para remesar al exterior el capital 
aportado a las utilidades que este capital produzca.    Por otra parte, 
a través ds la circular M* 332 del »Ac 1963, si Ccsdté Ejecutivo dal 
Banco Central establéele un as cani ano dsstinado a favorecer los aportas 
da capital extranjero en divisas que vayan a favorecer industrias da 

exporta clon* 
Pese al intere» qua presentan los dos sisteme reden sancionados, 

la contribución safa Importante ds aportes de capital extranjero, puse» 
decirse que na oanaliaa a través dal VX 256. 

3*    frflttfflefei tffflaffir 

tetre loa proyectos de asistencia técnica aultilatsral vigentes an 1965 

pueden dteree loa siguí enteei 

s) 

Pinandaaltnto y problema da 
aereado da la peques* industria 
5.C.T. 

Meatendon da mquinaria y 
equipo da la pequeña 
industria 3.C.T. 
Tecnologia siderùrgica 

12 

12 

3 •/» 

10 OOO délaree estudio de la coaercialisacien de la pequeña induatxla. nal 
eoe la posibilidad de exportación a loa tetados Untaos. 

A) 



-17$ - 

2 

1 

I 

ontronaol ito do io induotria 
aotolàrgloa. S,CT. 
Prodoetlvidad lnduatrlal 
3. CT« y OQRfO 
Foromoion da oooporatlvaa 
S.C.T, 

4 V» 

o)      ftw—otoa dal ft—fc» to—ffrl dj hli— 

MwlUnto ya oontonio antro OrgfnlaaçlAi Intornaclonal tel Tivbmjo (OIT) 
7 «1 Oobioroo roproo«Udo S.CT#, «1 Ponde Bopodal da Naeloaoa UnldM, 
lato te boote un oporto do 1 120 200 doXoroa y ol Qobiorn© lio aportado 

421 000 délaroa, ooa ¡o finalidad do croar os SaatiajD m contro do 
foraaddo do lnatruetoroa, •uponrlaoroo y oapaUoaa para Ua 
loi aootor pdblloo y la IndootrU privada, do loo aliulantoo oi 

0Ak«Jo toonloo 

aa do 

OB » 000 élUroo. 

m 
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d)    frea9V9ff îil 

Irujacto 

patarrollo indottila 
paaquara 

Plmnciamlant© 
a*pr«aaa paaouaraa 

Pi rand aft ante de 1A 
«pañalón da la 
ioduatrU da 1* 
aaluloaa 

Usuario Faotaa 
»probación aprobada 

Qaatado 
faaata fab. 

CORPO 

COSTO 

4.9.61    6 000 000       $ 653 908 

12.7.61    4 750 000       4 530 294 

CoapanXa Mant- 
ffcctiirwa te 
úpalas y 

(privada) 11,6.62   16 000 000     12 090 904 

PlAoeiaalanU 4» 

Pinihua (ami)      2.7.63    1 95 000       1 027 937 
Daamxrollo dt 

«praaaa ta la 
indurrla, Binarla, 

industria 

Ptmiwif art tafeo dt 1» 
IHM Hfl du dt W 
Planta dt Ctlnlim 
dt UJa 

3.12.64    6 000 000      2 *tfc 137 

Papaita y 
QajrttMtd 
(prlmda) liVâ.éà    1400 000 

/•) 
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•)       Proyctoi tri frflaUl fr^rc^TOMíVtl MiH li *ttdaTITatfn lUTBft 

Patronea de barcos traído« « 1963 par» la industria pesquera. 
15 00O dólares.   Instalación taller de reparación de trectoras, 

lujar, Sen Ftlipi, 2 talcas. 
15 000 dolares.   Instalación taller reparación de tractores, 

lugar, Chillan. 
15 000 dólar««.   Instalación cinco talleres de gasfitería, lufer, 

Santiago, Valparaíso, Concepción,  cinco españolee. 

Asistencia técnica a proporcionar por al Fondo especial da 
Madones Unidai an 1966 y 1967 en al aactort 

3 000 dólares en equipo 
216 000 dólar«« en axpcrtoa 

29 000 dolara« an bacas 

i¡SIflm «June 

fími—iti, antra lo« proyectos de asistencia técnica bilateral 

an al sector industrial pueden a ©miarse loa siguientes: 

Pal* Prefecto à££reT    *"• 

BCLfioa Instituto da Prcsaoción dal trabajo 100 000 1965 

Bél«loa Servicio da Cooperación Técnica CopUpó UO 000 1965 

Inglaterra Servicio da Cooperación Técnica «quipos l¿ 000 1965 

Frénela Servicio da Cooperación Técnica equipes 115 000 1965 

atetado« ünldoa Inatituto da Finencia«ianto Cooperativo     1 650 000 1965 

•atados Unida« Instituto da Prcsaoción dal Trabajo 523 000 1961^66 

Servicio da Cooperación Técnica iquipoa 100 000 1965 

/ 
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HU Utero de 
espartos 

Dimagro* 

Franale 

2 

X 

X 

Proyecto 
utero da 
MM« tr»-        Allo 
ba>dos 

Centro MstaXárgiQO de Haipd 

Industri* de la Celuloea 

Coaercialiaación industrial M 
la otras 

Sorrido da Cooperación Técnica 
(costo 30 000 dÓlarae) 

Servicio da Cooperación Tienioa 
(coito 3 000 dolaras) 

Agosto X965 

1964 

rala 

Holanda 

WfaK.ro da becas Proyecto Meeea o costo 

« 

1 

lapa eialiatas 
7 técnico a 

Paquafia industria 

Ingénierie 






