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INTRODUCCION 

1.- DE~ CONTENil.>O EN GENERAL. 

Chile, en au1 dltimo• quince añoa, ha concentrado el interls de 

la opini6n veraada o ~o de diatinto1 ctrculoa sociales de la• -

maa variada• latitude• de la tierra. Al morir 101 año• aeaenta 

el pal• de Gabriel Miatral, de Neruda y de Sa!vador Allende era 
• gobernado por la penosa y contradictoria democracia cristiana , 

bajo la engaño•• conaigna de •REVOLUCIONEN LIBERTAD". casi en 

loa umbrale• de la d•cada del aeaenta en au• primeros tres años 

· el pueblo de la naciGn aureña por primra vez en au hiatoria -

vialumbrG el aocialiamo con el gobierno de la Unidad Popular. Y 

en laa circunatapciaa en que el capitaliamo era aacudido •in -

lliaericordia por una de la• cri•1• clc!ica maa profunda experi

.. ntada haata el momento, la del 73-74 (de la cual todavla no 

logra reponerse), Chile cOlleftzaba a conmover al mundo ante lo• 

atentado• que aufrla en au vida democrltica, con la inataura--

c115n de un r•g:f.men faaciata. 

He· conaiaerado oportuno e!egir como tema de inveatigaciGn para 

la .correapondiente Licenciatura en Econoa1a, precisamente a •!. 

te dltimo gobierno y no a lo• anteriorea, no porque aean meno• 

atractivos para el analisia, lino· por cuanto ••te presenta un -

conjunto de elemento• antinacionalea y proimperialistaa que P2 

ne al pala de eapalda al devenir de la lucha de claaes en nuea

tro subcontinente "f de gran parte del mundo. Memas, porque au 
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estudio permitira sustraer elementos nuevos que sirvan de apoyo 

a tanta voluntad antifascista en su cOlllbatir permanente contra 

la antidemocracia, sectores que por lo deal1 no de•ean por n! 

da del mundo para sus respectivos pueblos experienc1as tan 

trau :nantes como la chilena. 

El nombre de la presente invest19aciC5n: •EL SECTOR EXTERNO EN 

UNA F.CONOMIA FASCISTA. CHILE: 1973-1981 ª, define de por •! el 

campo de estudio en que he movido. En otra• palabra•, con el 

presente trabajo no he pretendido soaeter a explorac16n al MO

DELO general fascista en suB •uy diversaa facetas, •ino dete-

nerme exclusivamente a conocer lo que eufeal•ticamente se 11! 

ma ªF.CONOMIA SOCIAL DE MERCADO• y .as precisuente dentro de -

ella al SEC~'OR EXTtiRNO y suB iwlplicaciaB en el desarrollo eco

n6mico del pals1 en todo caso, debo aclarar que no ob•tante la 

espec1f1dad del tema en ningdn 110111ento dej• de tener en cuenta 

los alcances_1deol&¡icos y poUticos con•uBtanctaleB al modelo 

econdmico. 

No es poco lo que se ha escrito acerca de la econcata chilena, 

no s6lo por connacional•• •ino tambien por nUMs:oso• intelec-

tuales de diversas nacionalidades, pero la verdad c¡ue no ob•-

tante esto el trabajo de 1nvest1qaci«5a .. ha resultado ba•tan

te complicado. Dos grandes liaitacione• be tenido para termi

nar un trabajo .as acabado. La prtmera ha •ido la di•tancia -

qeoqrafica. Jd• de 14 mil k1l&letros • •paran de Chile, con 

lo cual la posibilidad de z.:urrir a fuente• priller.. de inve! 

ti9aci&l queda reducida a niveles bastante• bajo. La .. gunda 
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gran limitaci6n ha sido el tema11ismo, que es muy específico y 

que cuenta con muy pocos trabajos escritos a la mano de uno. 

2. DEL CONTENIDO ESPECIFICO. 

La investi9aciÓ~ la diaeñd de ta! forma que la cueati6n central 

el sector externo en sus mdltiples expresionea apareciera en -

seis capttulos, con sua correspondiente• paragrafoa, •in consi

derar la Introduccit5n, las Conclu1iones y !a1 Recomendaciones. 

Por orden de aparici6n loa capitulo• aon1 

-LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y .LA EXPERIENCIA CH! 

LENA. 

-EL SECTOR EXTERNO EN EL MODELO ECONOMICO. 

-LA INVERSION EXTRANJERA DIRF'"T~ Y SU INCIDENCIA 

EN EL SECTOR EXTEINO. 

-EL CCllERCIO EXTERIOR Y LOS ORGANISMOS DE INTE

GRACION 

-RESUMEN DE LA SI'l'UACION ECONOllICA DE Y17J a 1981. 

cada capitulo juega un papel muy definido y permite de~ular -

por cmn1noa bien intereaantes. En el 'Primero de ello• (•IA CR! 

SIS DEL CAPITALISMO y LA EXPERIENCIA CHILERA), he querido pre

ciaar el marco tet5rico de la 1nvHt19aciCSn y por ·•u conducto -- '. .(: 

deatacar que loa acontecimiento• nacional•• no fueron·fortuito•, 

ni mucho meno• .obra de una "intal1genc1a• autectona, aino el r!. 
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aultado de una acci6n brutal del imperialismo estadounidense -

coaligado con las fuerzas aocialea m6a retr6gadas de la socie-

daó chilena, en un intento supremo para poner fin a una experi

encia liberadora que ponla en entredicho el dOlllinio econ6mico y 

polltico de aua trananacionalea. 

Bn aJ. aegundo.capltulo"'.' ·EL SECTOR EXTERNO EN EL MODELO ECONOM! 

co• presento la balanza de pagos, las importaciones y exporta-

cione~, como aaillillllO la deuda externa, todo esto en distintos 

.amentos. Aqul, aprovecho la oportuni4ad para estudiar las -

cliatintaa medidas de la dictadura llilitar en el orden econ&nico, 

financiero y monetario para encausar su •modelo econ6mico•,y C!!_ 

.o ha influido en este aspecto el sector externo. 

Bn el capltulo1 ILA IHVERSI<Xf EXTRANJERA DIRECTA& que es el te!. 

cero se detaraina. a1 la IED ea copiosa o no, si ea sometida a -

una legialaci6n que considere loa altos intereses nacionales y 

si loa apoyos financieros externos benefician a un •sector ex-

terno independiente•. 

Bl capltuloa •sr. CQllKICIO EXTERIOR y LOS OBGAHISMOS DE INTEGRACIOH 

ltlGICllAL• (que ea al cuarto), tiene por fin demostrar la incon

-.cuencia de la dictadura ailitar con Chile y su alta obsecuen

cia can loa intereses de Estados Unidas, servilismo que lleva a 

lOll. juntiataa a enojarse con ..Sia A.arica Latina • 

... •l pen41U.O capltuloa •sL C<MBICIO EXTERIOR y LA INDUSTRIAL! 
. 

IAClCJll llACICJllAL• analizo loa efectos en la industria del pala de 

calla una da·lu mdidaa aplic-.. por el gobiemo militar en el 

ternno da lu natriccionea arancelarias f la• propias llOdific! 
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ciones que ha sufrido el sistema. 

En e! capitulo n1lmero ~18: "RESUMEN DE LA SITUACION ECONOMICA 

DE 1973-1981", realizo un estudio año por año del comportamien

to del sector externo y d~- su inc.idencia en la situación econ6-

mica general del pals. 

En general, durante todo el trabajo parto no tanto del sector -

externo mismo sino ~~s binn del comportamiento de las fuerzas so 

ciales y económicas que mueven el modelo friemaniano, de los in

tereses de clase que encierra este modelo, de su compromiso con 

una polltica muy conservadora, que de ser aplicado exitosamente 

o de ser aceptado por las grandes mayorlas nacionales har1a re-. 
troceder al pa!s varios años en su desarrollo. Tambien con el 

presente trabajo escudriño los vasos comunicantes que se esta-

blecen entre la economla chilena y el mercado capitalista in--

ternacional, muy particularmente con los Estados Unidos, para -

comprender de manera mas acertada la imposibilidad de despegue 

de la economla chilena con algttn matiz de lo nacional o de sen-

tido social. 
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I 

LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y LA EXPERIENCIA CHILENA. 

1.1 SI'l'UACION DE CRISIS UEL CAPlTALISMO, AAOS SE'l'ENTA. 

La instauraci6n del fascismo en Chile debe ser analizado en un 

contexto m4s general, que exclusivamente en el &mbito nacional, 

y que es precisamente lo que determina gran parte de su esencia. 

El 4mbito general del fen6meno es la crisis por la que atravie

za todo el sistema capitalista al despuntar la d~cada del sete~ 

ta. 

Para algunos estudiosos el fenOmeno de crisis del sistema capi

talista era en lo profundo una crisis estructural del sistema 

del capitalismo monopolista de Estado, con caracter!sticas ex-

pansivas a la generalidad de los paises integrantes del sistema. 

En esta crisis es muy f4cil distinguir tres pro~esoa centrales1 

1.- Crisis c1clica de la econom!a capitalista, 

como ex~.re.sidn de .Las contradicciones f~ 

damentales del capitalismo, a aaber1 dom! 

nio privado sobre.los medios de produccion, 

anarqu1a de la producciOn y competencia ! 

guda. Junto a estas caracter!sticas gene

rales que conlleva toda la crisis del •i! 

tema capitalista, la crisis de loa años 

setenta es propietaria de algunas PA,rtic~ 

laridades muy vinculadas a1·a1to nivel de 
··' 
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desarrollo de la regulaci6n monopolista de 

Estado de la economía capitalista, al pa-

pel que juega la revoluci6n cient1fico-té~ 

nica en el proceso de desarrollo y al au--

mento de !os combate~ de clase al interior 

de las sociedades capitalistas. 

2.- Crisis econ6mica de estructura del capita

lismo: en la crisis c1clica de los años se 

tenta adquieren personalidad propia fen6m~ 

nos como la crisis del sistema financiero 

y monetario del capitalismo, del sistema -

de energéticos y de combustibles, el sumi-
• 

nistro de materias primas y alimentos, la 

crisis ecol6gica y urbana y de manera muy 

especial, la crisis de la requlaci6n mono

polista de Estado de la econom!a. 

3.- Crisis pol1tico-ideol6gica del capitalismo: 

En medio de la crisis de la d'cada del se-

tenta se nota un auqe extraordinario de -

las luchas democr&ticas y revolucionarias, 

un retroceso de las posiciones pol!ticas e 

ideol6qicas de la burquesla, sobre todo en 

la p'rdida de fuerza del Estado burgu's y 

de diversas instituciones eociales. 

La crisis del 70 no ea la Gltima ni mucho meno• la primera que su

fre el sistema capitalista. Solamente en el presente aiglo-la era 
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del imperialismo-antes de la Primera Guerra Mundial hubo dos gra~ 

des crisis, las de 1900 y 1907. Si tomamos los años que van de -

la primera a la segunda guerra mundial, los años de crisis fueron 

1920, 1921, 1929, 1933 y 1937- 38. 

Ahora ai nos apoyamos en la teor1a de las crisis econ6micas de -

Carlos Marx, tenemos que afirmar que cada crisis que sufre el Si!· 

tema capitalista es consecuencia de las contradicciones fundamen

tales del capitalismo, en especial de aquella contradicciOn que -

se produce entre el car4cter social de la producciOn y la forma -

capitaliata privada de apropiaciOn. Esta contradicci6n pone de -

manifiesto que en la sociedad burguesa se contraponen dos clases: 

la burgues!a, propietaria de los medios de producciOn, y el prol~ 

tariado, vendedor de su fuerza de trabajo. La contradicci6n fun

damental se expresa en el antagonismo entre el proletariado y la 

burgues!a, entre la producciOn y el consumo. 

Como el capitalismo le interesa siempre alcanzar la máxima gan~ 

cia, por eso esta permanentemente ampliando la producci6n, tiene 

necesariamente que lograr una mayor plusval!a, que desde el punto 

ele viata de la demanda, significa trabajar por bajar el consumo -

de las masas~ 

Sin ir mls lejos, la contradicciOn fundamental capitalista, entre 

una producci6n social y una apropiaci6n privada del resultado 

del trabajo ajeno, se expreaa tambidn en el car&cter anlrquico 

que tiene la economia capitalista. 
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Los atentados permanentes cometidos en contra de las proporcio

nes necesarias para el desarrollo equilibrado de la producci6n, 

los contrastes en la acwnulaci6n de capital, las contradiccio-

nes de clase, empujan a que el sistema de producci6n sea desa-

rrollado en medio de una anarqula general, no obstante que en ~ 

na u otra empresa el nivel de organizac16n sea bastante alto. 

Las crisis econ6micas que experimenta el sistema capitalista es 

la expresi6n de una alteraci6n violenta del proceso de produc-

ci6n, que pasa por una superproducci6n en masa de mercanclas, -

claro que en t~rrninos rel~tivos, pues es superproducci6n debido 

a los bajos ingresos de las masas proletarias, las que con sus 

bajos ingresos no pueden adquirir lo producido, con lo cual 

lasnercanclas no circulan, produci~ndose un abismo entre los ac 

toa de compra y de venta. 

La prolongaci6n del tiempo de rotaci6n del capital en la esfera 

de la circulaci6n, lo diflcil que resulta vender el producto -

convierten en ineficiente el proceso productivo. En el momento 

que el producto no se realiza en el mercado, se debe disminuir 

la producciOn, despedir fuerza de trabajo y paralizar maquina-

ria (atrofi~ uel capital fijo). 

En la crisis econ6mica de loa años setenta hay que tener en --

cuenta un elemento nuevo, el esfuerzo que hacen loa monopolios 

por adaptarse a las condiciones de la dpoca, determinadas por 
• la existencia de un sistema •ocialista cada vez mas axito•o, por 
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la desaparici6n de los reg!menes coloniales y por el auge de las 

luchas del movimiento obrero. Esta necesidad de adaptarse a lo 

nuevo lleva a los monopolios a tomar medidas que contradicen su 

naturaleza y esencia. Claro está que tales adaptaciones no pue

den entenderse de manera alguna como un cambio de la naturaleza 

de ellos mismos. 

También debe tenerse en cuenta que hay otros elementos que han -

inf lu!do en los cambios que muestran los ciclos econ6micos por -

los cuales pasa el sistema capitalista. Como ser:el mayor desa

rrollo industrial logrado por algunos paises capitalistas (al C! 

lor de la revoluci6n cient!fico-t~cnica), 1a transformaci6n del 

capitalismo monopolista de Estado y la internacionalizaci6n cada 

vez más abierta de la producci6n y del capital. 

Por ejemplo, si tomamos el elemento revoluci6n científico-técni

ca se observa que en la mayor1a de los pa!ses capitalistas se ha 

modificado la estructura sectorial de la economía y las propor-

ciones entre las ramas. 

Ahora, si se considera el elemento monopolizaci6n de la econom!a 

capitalista, se observa que el capitalismo vé en ello su salva-

ci6D ,En los albores del siglo en curso los monopolios se enseñ2 

reaban solamente en algunas ramas productivas; pero, luego de al 
gunos decenios los monopolios entran a disponer a su antojo di! 

tintos campos de la econom!a capitalista mundial. 

El propio crecimiento del monopolio se agiganta en los dltimos -
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decenios. 

En Alemania y EE.UU al comienzo de este siglo- se tenla por gran 

empresa a la que daba trabajo a más de SO obreros. Ahora es em

presa grande la que cuenta con más de diez mil obreros. Adem~s 

es significativo el rápiuo aumento de monopolios. Si en 1900 h! 

bia solamente una empresa que pod!a ser considerada como tal (la 

estadunidense "Unites States Steel"), por los años 50 ya eran -

cuatro, la prppia "Unites States Steel" y su coterranea la "stan. 

dard Oil of New Jersey" y la "General Motors". Ya en 1963 los -

monopolios eran no menos de 57 y en los años setenta alcanzaban 

la no despreciable cifra de 344, los que concentraban las dos -

terceras partes de la mano de obra y cerca del 70% de los acti-

vos y de las ganancias. 

Lo elefantiásico de estos monopolios se puede medir si tomamos -

como ejemplo La "General Motors". Ella es propietaria de 130 em

presas que emplean a 374 mil personas, tiene una venta anual de 

33 mii millones de dOlares, o sea, una cantidad mayor que el pr~ 

dueto nacional bruto de Australia., Dinamarca y Noruega. 

Todos los elementos reseñados anteriormente han influtdo de man~ 

ra muy especial en el ciclo econ~mico capitalista, por ejemplo, 

luego de los años cuarenta, se nota que la fase de auge es m4s -

prolongada e intensiva, debido a que no se presenta una reduc -

ci6n absoluta de la produr.c16n anual, cuando mucho esta baja de 

un trimestre a otro o de un mes a otro. Hay que considerar que 

en este periodo (1940•19701, no hay n1n9un pal• cap1ta111ta c¡ue 



12 

baje su producciOn anual más de un 7%. 

Pero ••• esta situaci6n cambia al inicio de los años setenta. 

Los cambios se notan en la crisis 1969-71. En EE.UU, en los ú! 

timos meses de 1971 y primeros de 1972, se observa una depre-

si6n prolongada y solamente a fines de 1972 se presP.nta el au

ge. Paralelamente, casi todos los pa!ses capitalistas desarr~ 

llados desembocaron en la fase del auge, fase que será muy --

breve. Estas econom!as fueron inyectadas de nuevos recursos, 

permitiendo acrecentar la producción ya de por si m~y alta, p~ 

ro el proceso de gran acwnulaci6n de capital, el aumento de 

los deficits presupuestal, la inflación, la devaluaci6n monet~ 

ria, la disminuci6n del poder adquisitivo de los trabajadores, 

los precios de los energ~ticos, prepararon el terreno de la -

crisis c1clica °1973-1975. Sumamente preocupado por esta situ~ 

ci6n el "Economits" de Londres escrib!a que "A partir de marzo 

de 1973, el crecimiento econ6mico en los 20 paises de mayor d~ 

sarrollo industrial cedi6 lugar al chirrido de frenos que ind! 

caban una detenci6n general" 1 

En el dltimo trimestre de 1973, en EE.UU la producci6n indus-

trial casi qued6 paralizada en un 100%¡ en Gran Bretaña la pr2 

ducci6n industrial se redujo en el 1.8% y en el Jap6n y en la 

RFA el ritmo de crecimiento de la industria baj6 en dos veces 

si se le compara con el comienzo del año. 

1) The Economit~;. 24/30 de noviembre de 1970¡p.11 
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La crisis de los años setenta afect6 a todos los palaes capit! 

listas y de ahl deriv6 su car&cter prolonqado. Esta crisis a 

fect6 seriamente la economla de Estados Unidos, al extremo que 

para algunos economistas 6sta resultaba mas peligrosa que la -

crisis del 29 Su producci6n de autom6viles bajO en 1975 en un 

30\ en relaci6n a 1973. Por au parte la RFA comenzO a sufrir 

la crisis en el segundo semestre de 1973 y y4 en 1974-75, toda 

la economla estaba quebrantada, al extremo que en 1975 solamen 

te se utilizaban las tres cuartas partes de su potencial indu! 

trial. La Francia veta disminuida las inversiones privadas y 

su comercio exterior. En los peri6dicos ingleses se comenta

ba que Gran Bretaña vivta los padecimientos del 29. 

En todos los palees capitalistas desarrollados se resinti6 gr! 

vemente la industria. La industria qu!mica, metalmec4nica, m! 

taldr9ica, de refinaci6n de petr6leo, es decir, aquellas que -

en, su conjunto dan solidez al sistema, vieron bajar su produc

ci6n. En 1975, la indu~tria.metalGrgica estaba un 18.4\ mas ! 

bajo de su nivel normal y la automovil!stica disminuy6 en mis 

de un 10\. Por primera vez, luego de la segunda guerra mundi

al, decrecla la producc16n en aquellas ramas·industriales vin

culadas a la revoluci6n cient!fico-tdcnica, en especial en la 

rama de electr6nica y petroqulmica. Francia era el ejemplo 

m&s elocuentea en 1975, el 40\ de sus instalaciones en la 1n-

dustr1a qulmica no se empleaban. 

La crisis que vivla el capitalismo en la ddcada de los setenta 
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se agudiz6 ademas por la crisis agraria. La carencia de produ~ 

ci6n agraria afectaba especialmente a las industrias destinadas 

a transformar los productos agr!colas. 

La crisis resultaba as! ser una combinaci6n de inflaci6n y es-

tancamiento, por eso se le conoció con el nombre de "Estagfla

ci6n". Fen6meno que no era nuevo, por lo menos para EE.UU, que 

ya lo hab!a registraóo en 1957-58. En aquellos años la baja de 

la producci6n de bienes y servicios no estuvo acompañada de un 

descenso en los precios, como hab!a ocurrido en las crisis ant~ 

rieres, sino todo lo contrario, los precios se empinaron hasta 

altura~ inalcanzables. Este fen6meno es la expresi6n de una P~2 

funda crisis financiera y monetario estructural del capitalismo. 

La crisis financiera del sistema capitalista ten!a dos vetas : 

por un lado, desorganizaci6n de los sistemas monetarios partic~ 

lares de cada pa!s; del otro, crisis del sistema financiero del 

capitalismo, expresada en la quiebra del sistema monetar~o in-

ternacional, en la ruptura de los mecanismos de pagos interna-

cionales, en el distanciamiento· cada vez mas violento entre los 

pa!ses capitalistas y los paises en v!as de desarrollo. 

La crisis del70, pon!a en serios aprietos las relaciones econ~ 

micas mundiales del capitalismo. La baja significativa del c2 

marcio exterior, el emperoramiento del estado de las balanzas 

de pagos y comerciales, la agudizaci6n de la competencia, dis

tanciaban un pa!s de otro de manera muy evidente. 
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La crisis del comercio exterior ten!a su base en la crisis m~ 

netaria. Ya no funcionaba el acuerdo de Bretton-Woods firmado 

en 1944. Recuerdese que tal 1iatema de1canzaba en tres pila-

reas 

-Aceptaci6n del d6lar como equivalente del 

oro, ain deaeatimar el patre5n oro. La r! 

laci6n oro d6lar quedaba garantizada por 

medio del cambio libre del d6lar por el.g, 

ro, de acuerdo al precio oficial en 101 -

pa901 internacional••· 

-11tabilidad del d6lar y de au contenido de 

oro. 

-<:otizacion•• fija~ de la• monedaa. se -

les permit!a diferencia• de la paridad no 

mayor•• al lt. 

Bate siatema habla nacido cuando la econom!a mundial era regida 

por loa Eatadoa Unidos sin ningdn contrapeao y el aiatema de -

Bretton Wood• airvi6 eficientemente a los monopolio• de eate -

pala. Pero lue90 de la 2a. Guerra Mundial la correlaci6n.de 

fuerza• entre el pala del norte y otro• eatado• capitaliatas 

fue cambiando. Para comienzo de loa año1 aetenta en el terreno 

industrial, el peao espec!fico de loa Éstadoa Unido• baj6del 41 

.2t, al 39.6t en 1974 y al 39.4t en 1975, incluao qued6 muy re

zagado en relaci6n al Jap6n. 

Junto a esto., 11.uu, hizo 9rande1 9aato1 militar•• en el exte-
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rior y no dejc5 de lado la exportacic5n de capital. Todo lo cual 

vino a dañar seriamente la econom!a, lo que se registraba rigu

rosamente en su balanza de pagos. Ya en 1971, el volumen de -

oro y de divisas extranjeras disponibles llegaba a ser S veces 

menor que el volumen total de la deuda externa a corto y largo,o 

plazo contralda por este pala. 

El 15 de agosto de 1971, EE.UU. daba la extremauci6n al sistema 

de Bretton-Woods, cuando daba a conocer el cese temporal de la 

conversi6n de d6lares por oro y luego cuando aceptaba en princ! 

pio la devaluaci6n del d6lar frente al oro (primera devaluacic5n 

des4a 1934). 

De esta forma el d6lar pasaba a ser una moneda sin nada en esp! 
\ 

cial, puesto que no se podta convertir en oro y encima podla --

ser devaluado. 

·En la crisis de los años setenta, aparecen cano grandes culpa-

bles las empresas transnacionalea(ETJ. En 1973, el Departamento 

de la ONU de Aauntoa Econ6micos y Sociales, publicc5 el informe 

•LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES Y EL DESARROLLO MUNDIAL•. 

En dl se eacribta que·al inicio de loa años setenta hab!a 7.276 

ET. Las 200 mas grandes operaban en 20 pataea y algunas tenlan 

presencia e~ 100 palaes. 2 

Las ET jugaban un gran papel en la marcha de la econom!a de los 

pal•~• capitalistas desarrollados y en general en la economla -

2)0NU. •Laa Corporaciones Multinacionales y el Desarrollo Mun-

dial". N.Y. 1973.p. 176. 
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capitalista mundial. El 351 del valor global del producto n~ 

cional bruto del mundo capitalista les correspond!a. Era de e 

llas tarnbidn el 50\ del valor de las exportaciones de mercanc! 

as y el 90\ de la exportaci6n de capital, desde los pa!ses ca

pitalistas desarrollados. 

con este enorme pode~!o nadie puede dejar de reconocer que las 

ET son las que pr4cticamentedeterminan la actividad econ6mica 

y el desarrollo de las relaciones internacionales· del mundo c! 

pitalista. En la practica han sido las encargadas de generar 

serios problemas econ6micos en dis~illtos pa!~es •. Por. ejemplo, .. >lt. 

~. ·" las ·~ransferencias de plusvaUa que realizan contribuyen a in-

crementar el desempleo, con su actividad erosionan las monedas 

nacionales y estimulan la inflaci6n. 

La responsabilidad mayor corre por cuenta de EE.UU, por cuanto 

a este pa!s pertenece la mayor parte de ellas. En 1974, entre 

los 334 monopolios mas grandes del mundo capitalista, 162 eran 

de origen estadunidense, 47 japonesas, 30 inglesas, 25 de la -

RFA, 22 francesas y 6 italianas, 

.Ya hemos señalado que dentro de la crisis del 70, detonante 

illlportante·fue lo que se ha dado en llamar "la crisis de los~ 

ner9,ticoa•, que era mas bien del petr6leo. 

En loa añoa posteriores a la 2a. Guerra Mundial junto con el -

fuerte desarrollo industrial del mundo capitalista aument6 la 

demanda de petr6leo. El crecimiento anual de consumo de en•! 
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g!a de los paises capitalistas fue del 2% en 1900-1938. del 3% -

en 1938-1950, del 5% en 1950-1973. Por este comino siempre en 

ascenso se lleg6 a la ruptura entre la oferta y la demanda. Es

ta situaci6n de "cfisis" coincidi6 con un conjunto de medidas r! 

sueltas por los pa!ses lrabes productores de petr6leo, como dis

minuci6n transitoria de lo producido por alguno de ellos, eleva

ci6n de precios del crudo y boicot a cie~tos estados capitalis--

tas. 

La ausencia de una adecuada oferta de petr6leo condujo al desee~ 

so de la producci6n, particularmente en la• ramas de la industr! 

a automotriz, química, de aviaci6n, de la con•trucci6n, etc. 

El gran responsable de tal "crisis" fue el cartel internacional 

del petr6leo formado en 1920, conocido bajo el nombre de "Las -

siete hermanas". Este cartel estaba formado por la "Exxon", Te

xaco: "Mobil Oil", "Standard Oil of California" y la "Gulf Oil", 

todas de EE.UU, mas la "British Petroleum" de Gran Bretaña y fi

nalmente por la "Royal Dutch Shell Group", que era un monopolio 

anglo-holandes. Para darse cuenta mejor del poderlo de las "Si! 

te hermanas" basta recordar que s6lo la Exxon controlada por el 

yrupo Rockefeller- esta al frente del listado de los aupergigan

tes contempor4neos. En 1975 su volumen pe ventas lleg6 a los 48. 

8 mil millones de d6lares y sus ganancias netas fueron de 2.5 mil 

millones de d6lares. Al termino de los años 60 el cartel contr~ 

laba cerca del 901 de todos los recursos petroleros explo~ados -

del mundo capitalista y mas del 701 de su producci6n. 
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El aumento c!clico de la producciOn capitalista al comienzo de -

los años setenta incremento en forma significativa la demanda -

de muchos productos, entre otros el petr6leo. Esta nueva deman

da casi no encontr6 su correspondiente en la oferta. debido a -

que comenzaban a agotarse los yacimientos más econ6micos por su 

punto de Uuicaci6n y que hab!a que encontrarlos en mantos subma

rinos y de manera muy especial.a los cambios ocurridos en el mun 

do, que pcllllitía que la palabra ya no perteneciera tanto al com-

prador sino al vendedor, (en este caso los países en desarrollo). 

Por vez primera este grupo de países comenzaban a darse cuenta -

de la dependencia de los países altamente industrializados de m! 

terias primas que no pose!an y que para mantenerse en el sitial 

econ6mico estaban obligados a importar. 

Hasta ese momento "los grandes" del campo capitalista habían im

puesto precios baj!simos a las materias primas y en cambio obli

gaban a los países en desarrollo a comprarles bienes (el.aborados 

con esas mismas materias primas) a precios alt!simos. 

Tales reglas del juego econ6mico se quiebran desde el instante -

que se abre el proceso de descolonizaci6n y en la goegraf!a pol! 

tica mundial surgen nuevas repCblicas independientes de las cen! 

zas .de las antiguas colonias. 

1960, es un hito importante en la lucha por la independencia eco 

n6mica. Surge la Organizaci6n de los Pa!se• Exportadores de Pe

troleo ( OPEP) • 
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Algunos de sus paises miembros nacionalizan su petrdleo manejado 

por el cartel de •1as siete hermanas•. Primero lo hacen Argelia, 

Irak y Libia y luego los dem&s. El resultado se hizo sentir de 

inmediato. En 1976, entre él 90 y el 95\ de los ingresos iban a 

parar a sus verdaderos dueños. La pelea inicial de la OPEP fue 

alcanzar un juato precio para el petrdleo. De 1973 a \975 sus -

ingreso• subieron del 23-25\ al 58-60\, con la baja simult&nea -

de la pa rte de los monopolios occidentales hasta del 40-42\. 

Haata aqul pudiera penaarae que la responsable de la crisis e-

·Mr9'tica era la OPEP o· en general los paises trabes: pero, cla-. 

ro eata que·la reaP,naabilidad ea exclusiva de los grandes mono

polio• intemacionalea del petrdleo, pueato que durante este periodo 

eatimularon una alza desmedida en los precios del crudo y sus d~ 

rivadoa. Hicieron todo lo posible para acrecentar sus ingresos, 

tranaladando loa gastos, producido por el incremento de los pre

cio• de referencia, aobre loa consumidores de loa países import! 

dore• de petrdleo. Este mecanismo pudo realizarse gracias al -

imperio del cartel, el que realiza su balance final de benefici

os cuando se han vendido loa productos de la refinaci6n del pe-

tr6leo. 

En los años setenta el mundo capitalista daba un paso a un nuevo 

período de crisis como consecuéncia también de los efectos de -

una crisis ecol69ica. 

La palabra griega •oIKOS" que significa •La casa" es el origen -

de la palabra ecología. Esta palabra fue utilizada por primera 

vez por el bi6logo aleman Haeckel en 1896 para nombrar a la "ci-

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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encia sobre las relaciones mutuas de un ser vivo con el ambien-

te que le rodea•. 

El propio Carlos Marx señal6 que la producci6n basada sobre el 

capital •crea el eistema de la explotaci6n general de las pro-

p1edadee naturales y humanas•, que el capitalismo •s6lo sabe d! 

•arrollar la tecnica y la combinaci6n del proc:eao aoc:1al de pr2 

ducc16n minando al mismo tiempo las dos fuentes originales de -

toda r1queza1 la tierra y el hombre. 3 

El ueo del progreso cient!fico-tdcnico ha creado una situaci6n 

nueva en lae relaciones de la sociedad capitalista con la natu

raleza. Ahora resulta que son pocos loa recursos ecoldqicos: -

tierras aptas para el cultivoa agua dulce y aire oxigenado, el! 

mento sin los cuales la existencia del hombre no es posible. 

Si tomamos como ejemplo.el agua, el anAliais no ea nada de hal! 

gador. Se tienen zonas con aguas totalmente contalllinadas. El 

26 de febrero de 1973, en el conocido periodico •Le Nouvel Ob-

servateur• se eacrib!a: •toa r!oa de Francia astan envenenadoe. 

qna• 20 mil toneladas de desecho• peligroeos se echan diariame!!. 

te a los r!os que ee convirtieron para loe industrialee en con

ductores de canalizaci6n a cielo abierto, prActicos y econ6micos. 

La~ aguas vivificantes en su tiempo, contienen hoy mercurio. -

cianuro, fluoro o manganeso, soda caustica o hidrocarburos, fl! 

mas de la industria l&ctea o corrientes de eangre de los matad! 

ros. Las aguas del Havm huelen a cloro y las d•l Marne 1 a . fenol. 

J)C. Marx. El Capital.e.Marx y F. Enqels. Obras. T.23.p.515 
t.46, parte I, p.386. 

··~. 
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L~~ aguas del canal Deule son una especie de fango borbollante: 

los habitantes de Lila ya no bromean cuando dicen que pueden uti 

lizar estas aguas en lugar de lubricantes 114 

Al lado del problema de la contaminaci6n, aparece el asunto de -

que disminuye la cantidad de agua pura disponible y se acrecien

ta su consumo, con lo cual se genera un desequilibrio agudo. Va 

rias cuencas de agua dulce se contaminan con desechos industria

les y no hay centro urbano poblado de los pa!ses capitalistas -

que no se queje de falta de agua. 

El otro elemento, aire oxigenado, pasa a ser un problema casi -

sin soluci6n en la mayorla de los pa!ses capita~istas. Se ofre

ce una alteraci6n del equilibrio de oxigeno producto del moder-

nismo, de la industrializaci6n irracional y del aumento desmedi

do de los veh1culos. 

La calefacci6n y la producci6n industrial consumen hoy 10 veces 

m6s ox!geno que hace 100 años, es decir el 23\ de todo el ox!ge

no regenerado por la vegetaci6n de la tierra. Un avi6n de turbi 

na solamente en un vuelo a travds del Atl4nt1co consume de 50 a 

100 toneladas de oxigeno, un autom6vil durante un recorrido de -

100 kil6metros consume la cantidad de oxigeno que un hombre con

sume en un año. El parque industrial de EE.UU consume dos veces 

m6s ox!9eno del generado sobre el territorio nacional. 

La muerte de los bosques •pulmones de la humanidad •, hie~e pro

fundamente la biosfera y en especial la pureza de la atm6sfera. 

4)Le Nouvel Observateur, 26 de febrero de 1973. 
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Durante los altimos cinco siglos el hombre ha quemado casi dos -

tercios de los bosques del planeta. La muerte de la vegetaci6n 

repercute en el reino animal y en la propia calidad de las tie--

rras. 

La crisis ecol69ica est4 generada por el car4cter dominante de -

la propied•c, privada en la sociedad capitalista. 

Los trastornos _que muestra la economfa capitalista en lo• años -

setenta indican que el sistema del capitalismo monopolista de e! 

tado resulta ser cada d1a mas ineficiente para dar continuidad -

al desarrollo del capitalismo mundial, para apresurar la revolu

ci6n cientffico-tacnica, para garantizar las posiciones pollticas 

del capitalismo. 

As1 como la ~epresi6n del año 29 permiti6 consolidar loa procesos 

de vinculaci6n de los monopolios con el Estado y colocar el Esta

do bur9uaa como motor del desarrollo capitalista, la crisis de -

loa años setenta demostr6 las limitaciones de la regulaci6n mono

palista de Estado. 

En esta etapa la economfa alcanza au punto critico, lo que lleva 

a considerar la crisis de la propia polltica, o aea, W\a anticri

sis qel Estado burguas. El problema consiste en que chocan dos 

pol!ticas anticrisias estimulo al crecimiento econ6mico y lucha 

antiflacionaria. La primera desata la inflaci6n-abaratamiento -

del crddito, aumento de subsidios, etc.- y la 2a. lucha contra e

lla-descenso brusco dela actividad·econdmica. 
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Otra expresi6n de la crisis de la regulaci6n monopolista de Esta 

do del ciclo econ6mico es la óesorganizaci6n de la econom1a capf 

talista. Por todas partes hay una capacidad industrial instala

da no aprovechada, crece la desocupaci6n, etc. 

As!, por los años setenta todo el sistema de la regulaci6n mono

polista de Estado no estaba en situaci6n de garantizar la reali

zaci6n de las medidas anticrisis comunes, ni vencer el car4cter 

an4rquico y antag6nico de la econom1a capitalista mundial. 

La crisis de los años setenta no solamente afect6 la econom1a del 

sistema capitalista, sino que adem4s resinti6 su superestructura. 

La ideolog1a dominante y la estructura dominante de tipo pol1t! 

co evidencian sus vac1os. Veamos algunos ejemplos: 

. 1.- CRI~IS INSTITUCIONAL.- Los organismos ~ 

11ticos que fijan las constituciones na

cionales (gobiernos, parlamentos, par 

tidos) no tienen capacidad suficiente p~ 

ra ponerse al frente y son desbordados -

por las luchas de clases., dadas en dis

tintos frentes: ya sea por la autonom1a 

regional(caso de los separatistas vascos 

en España), contra la excesiva centrali

zaci6n del poder estatal (caso de Irla~ 

da ael norte en Inglaterra), debilita -

miento del presidencialismo (caso de EE. 

UU con el detonante de Watergate y la r! 
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nuncia de Richard Nixon) 

2.- AVANCES DE LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA. 

El caso mas relevante es el soborno de -

la empresa estadun~dense "Lockheed", que 

para vender sus aviones compraba person!. 

lidades políticas y hombres de negocios 

de Italia, Jap6n, España, Grecia, Boli-

via y Suecia. 

3.- DESARROLLO DE LA "CULTURA DE MASAS" y 

del "HOMBRE CONSUMIDOR". Por medio de 

distintos medios de comunicaci6n de masas 

se lleva a estas el conocimiento y re! 

peto a valores totalmente alejados de lo 

nacional. Se trata de inculcar el indi

vidualismo, el espíritu de competencia, 

el menosprecio del pensamiento, a la teo 

r!a, al hombre de ideas; eatlmulo al uao 

de prendas u objetos banales, innecesa-

rios. "Tu vales por lo que haces y no -

por lo que piensas", "Vales por tus dxi

tos personales y no por tus planes", pa

rece ser la medida. 

La "cultura de masas" hecha por la borda 

ei ideal cultural existista de la perso

nalidad creadora, que predominaba en el 

Renacimiento, primero• años de la sacie-
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dad burgu~sa, en aras del "hombre consu

midor"que tiene intereses culturales y -

materiales estrechamente vinculados a un 

pequeño círculo de productos, servicios y 

necesidades fisiol6gicas elernentale~. 

1.2.-EL NUEVO MODELO DE ACUMULACION CAPITALISTA IMPERANTE EN LOS 70. 

En el afan de conocer mejor este modelo es conveniente conocer -

la totalidad de sus caracter!sticas y no solamente las esencia

les descritas anteriormente. Ellas son: 

A. CONCENTRACION TECNOLOGICA Y CONCENTRACION DE CAPITALES: 

En lo que a tecnolog!a se refiere pasa a desempeñar un papel fund! 

mental la tecnolog!a üe punta empleada internacionalmente. Siem-

pre ha venido tecnolog!a a la regi6n, puesto que ha pasado a ser 

uno de los caminos preferidos para comprometer a los pa!ses pequ! 

ños con los industrializados... En el nuevo modelo habrá una tran!!_ 

ferencia de tecnolog!a m4s avanzada a aquellas ramas de la produ~ 

ci6n que convenga al pa!s central. De este modo surgen •tndustrias 

dinámicas" e industrias vegetativas". En este marco la nueva fo!.. 

ma de aculaci6n capitalista requiere elevar a un nivel mayor el -

proceso de concentraci6n de capitales y para lograrlo no hay cami . . -
no mejor que la centraliz~c16n previa de los mismos en las activ! 

dades econ6micas que el modelo valoriza. Esta claro que. el C!. 

pi tal se inclinará por aquellas actividades 
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más rentables, con lo que <le inmediato el campo de inversi6n se 

reduce considerablemente y el pa!s recibir4 un fuerte impulso en 

aquellas industrias que tengan materia prima asegurada, que cue!!. 

ten con mano de obra calificada y que tengan una conveniente i!!, 

fraestructura. La planta industrial nacional en tales condicio

nes quedará dividida y se abrirá una profunda brecha entre aqu!!_ 

llas que usan teconolog!a de punta y las que no. 

El conjunto de industrias que disponen de tecnolog!a avanzada o 

de punta, en las que se ha concentrado mayoritariamente el capi

tal, y que son bastante din4micas, est4 constituido ~or las in

dustrias que producen bienes de consumo durable, materias primas 

de origen indus trial y agro-industrial y ciertos· tipos de maqu!_ 

narias y equipos, y forman lo que algunos estudiosos denominan -

"segmento concentrador y din4mico de la econom!a~5 En cambio, a 

quellas industrias que no cuentan con la simpatla del inversio-

nista extranjero y por lo tanto para ellas s6lo habra vieja te!:_ 

nologla- y que son las destinadas a la producci6n de bienes sal!. 

riales, se las denOlllina "segmento disgregado y estancado de la e 

conomla". 

B) DESNACIONALIZACION Y DESCAPITALIZACIONs 

Al modelo es consustancial el r4pido incremento cuantitativo y 

cualitativo del capital externo en el •segmento concentrador y -

din&mico•. La presencia del capital foraneo estl determinado -

por el hecho de que este mismo capital es propietario de la tec-

5) Revista de la Facultad de Economla.Univ.Nac. Aut.MGx. No. 2 
1977 "Reflexiones en torno al caso chileno"1A.Briones y o. Caputo. 
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nolog!a transferida, por su necesidad de. realizar grandes inver_ 

siones y por la urgencia de mercados más amplios que exige la -

nueva producci6n. En cuanto a la descapitalizaci6n se presenta en 

el momento en que las econom!as latinoamericanas y caribeñas cr~ 

an un excedente que tiene un destino final: las economías de -

los patses capitalistas desarrollados. 

C) VINCULOS ENTRE EL MERCADO INTERNO Y EL MERCADO EXTERNO: 

El modelo impulsa la destrucci6n de los mercados nacionales. T~ 

do el aparato industrial que surge a su calor no produce para un 

mercado pequeño, por el contrario la realizaci6n de su produc 

ci6n reclama romper los limites geográficos nacionales, esta ne

cesidad se hace evidente, cuando por el imperio del propio mode

lo los salarios y sueldos son duramente castigados. En esta nue 

va situaci6n el capital extranjero orientará y definirá las pro

piedades específicas que asumirá el proceso de especializaciOn -

relativa de los •segmentos concentradores" de cada economía ( en 

los marcos de la divisi6n social del trabajo), determinando de -

este modo la nueva estructura que tendr4 el comercio internacio

nal. 

D) LA TASA DE GANANCIA Y LA TASA DE EXPORTACION 

En todo modelo econ6mico de corte capitalista la palanca que mu! 

ve al mundo est& presente como elemento de primera importancia: 

UNA TASA DE GANANCIAS SIEMPRE EN ASCENSO. Este factor, en el -

nuevo modelo de acumulaci6n, adquiere una dimensi6n infinita e -

incluso es una condici6n "sine qua non• para la santa alianza e~ 
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tre los capitalistas nacionales y for&neoa. ·En esta empresa ~ 

·boa se topan con una dificultad: el segmento concentrador y di

n&mico que intenta expandirse requiere de una alta tasa de com

poaici6n org&nica de capital, lo que pone en riesgo una tasa de 

ganancia importante. Para sortear el problema se recurre a dos 

instrumentos: el primero, tal vez el menos relevante, llevar al 

ae~nto disgregado y estancado a que eatd en situaci6n de tra! 

ladar pluaval1a en forma permanente hacia el segmento concentr! 

do y di8'mico1 el segundo, el mas socorrido, aumentar la tasa -

de.pluavalla o tasa de explotaci6n de la economía. 

El cmnino que tradicionalmente se ha seguido por parte de las -

fuerzas capitalistas para acrecentar la tasa de explotaci6n, se 

repite como una gota de agua con otra en el nuevo modelo, a sa

ber: decremento del valor de la fuerza de trabajo por medio del 

expediente de reducir el valor de loa bienes-salarios; obtencidn 

de una mayor plusvaUa absoluta med.iante la intenaificacidn de 

la jornada de trabajo y extensidn de la mismar diaminuoidn de -

loa ingresos realé• de loa asalariados, desatando procesos in -

flacionarioa agudos. Aquí, en el proceso de producci6n esta muy 

presente la lucha de claaea e incluso la imposicidn total o Pª! 

cial del modelo dependera de la mayor o menor capacidad de def e~ 

•• que tenga el proletariado. Y ea precisamente en asta parte 

del modelo donde se encuentra el origen de loa reglmenes poUt! 

coa de fuerza, ya sea de tendencia faaciata o simplemente fasci! 

ta, que gobierna loa palaea en donde ea aplicador pues para .. ga-

rantizar su pleno fxito se necesita eliminar de cuajo cualquier 

forma de resistencia de los trabajadores. 
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E) DESOCUPACION Y SUBEMPLEO 

Este es un mal end6mico de las econom1as de los paises de la re

gi6n y que es llevado a un.grado superlativo por el nuevo modelo. 

El ejército industrial de reserva se acrecienta debido a los 1 

cambios que se operan en el campo y en la propia industria. En 

el campo se tiende a conseguir una myor productividad, lo que o

bliga a muchos campesinos a emi9rar a la ciudad. Por su parte, 

el parque industrial existente sufre todo un proceso de concen-

traci6n, o sea, numerosas empresas-medianas y pequeñas-desapare

cen como fuente de trabajo, con lo cual el ~arcado de trabajo 

se reciente y los campesinos que ventan en busca de ocupaci6n no 

la encuentran y los propios obreros y empleados que ya lo tentan, 

de la noche a la mañana se encuentran sin su ocupaci6n. Ahora , 

la nueva empresa que surge (parte del segmento concentrado y di

n&mico), tampoco serl capaz de convertirse en un elemento que a

yude a resolver el empleo, puesto que es una industria· de alta -

composici6n org&nica de capit~.1 •. 

F) EL SECTOR AGRARIO& 

La integraci6n de las economlas nacionales a las nuevas formas 

de la divisi6n internacional del trabajo, reclama ur9entes trans 

formaciones al sector agr1cola1 como por ejemplo, pasar al desa

rrollo de la agroindustria, y si el capital externo retorna al 

campo no sera para invertir en el sector agroexportador t'radic12 

nal, sino invertir& precisamente en la agroindustria. Otro Cél!!l 
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bio exigido al campo proviene del hecho de que el segmento con

centrador y din&mico de la econom1a le demandara a la agricult~ 

ra un mayor volumen de insumos, a precios m4s convenientes y de 

mejor calioad. En todo caso, el cambio m4s significativo exi

gido al agro por el nuevo modelo, es aquel que tiene que ver -

con su particularidad de ser el sector porductor de loa bienes

salarios 

Para ponerse a la altura de las nuevas condiciones econ&nicas, 

el sector agrícola deber& •modernizarse•, o sea, dejar a un la

do toda forma arcaica de producci6n y permitir el paso a la re

laciones capitalista de producci6n. Todo lo cual.deriva en un 

fuerte impulso al desarrollo acelerado de las fuerzas producti

vas y a la aparici6n de un campo con m&s tecnologla y mas capi

tal. 

G) LA DISTRIBUCION DEL INGRESO: 

Las nuevas modalidades de acumulaci6n descansan en una concen-

traci6n acelerada del capital y·de la producci6n (uso intensivo 

de tecnologla de punta y profundizaci6n del proceso de explota

ci6n capitalista). Globalizando m&a este fen&neno ae puede de

cir que •1 corresponde a una concentraci6n progresiva del ingr! 

so en la economla. En al modelo al ingreso 1e movera en perju~ 

cio de la clase obrera y en favor da los capitalistas. Al int! 

rior de esta dltima cla1e loa grandes beneficiarios aar&n loa -

miembro• de la gran burvueala (propietaria del capital monop61~ 

co) y los afectados 1 las fracciones mediana y paquefta de la -

burgue11a. E1ta aituaci6n •• produce a consecuencia ele la con-
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centraci6n del ingreso en el segmento concentrado y dinámico de 

la econom!a en perjuicio del segmento disgregado y estancado. -

Con esto viene a materializarse la acumulaci6n capitalista y -

crecen incesantemente los ingresos de los sectores poseedores -

del capital y relacionados con este sector. No hay que olvidar 

que ademas del capital interno se aprovecha la situaci6n el ca

pital extranjero, quien es en dltimo t6rmino el que capta parte 

importante de los ingresos absorbidos por este sector. 

1.3.- EL ENTORNO LATINOAMERICANO Y CARIBERO EN LOS AROS SETENTA. 

Al finalizar la.Segunda Guerra Mundial se abre una nueva etapa 

para Am6rica Latina y el Caribe con la aceleración de su desa-

rrollo capitalista. Las relaciones capitalistas pasaron a ser 

por primera vez·en toda la historia del subcontinente fuerza de . . -
cisiva de la reproducción social. cuatro hechos confirman este 

acontecimientos 

-ALTO CRECIMIENTO DE LAS FUERZAS PRODUCTI-

VAS. 

-CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

-FORTALECIMIENTO DE LAS POSICIONES POLITI--

CAS Y ECONOMICAS DE LA BURGUESIA NACIONAL. 

-ACRECENTAMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA -

CLASE OBRERA EN EL ACONTECER POLITICO. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial el rostro económico de la re 

gi~n exper1mento deetacados cambios. La regi6n de inminenteme!!. 
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te agraria que era pas6 a ser agrario-industrial. En los prime

ros años postb~licos la proporciOn de la industria transformado

ra en el BIB era del 18\ y al promediar la d~cada de los setenta 

llegaba al 23.9\ bajando la proporci6n agrícola del 31\ al 13.2•6 

El mismo panorama industrial se modific6 al aparecer nuevas ra-

mas industriales, como la metaldrgica, la metalmec4nica, la ele~ 

tr6nica, la automovil!tica, la qu!mica, etc •. Tambidn se produjo 

un acelerado proceso de concentraciOn y centralizaciOn de la pr~ 

ducci6n y del capital. La burguesía industrial afinc6 su pode-

rto econ6mico en las empresas grandes. En los años setenta las 

indu1trias grandes daban trabajo al 60• de todos los ocupados en 

la industria de los paises de A.L. y les correspond!a a ellas 

tambiln cerca del 70\ del valor conjunto de la producciOn indus

trial. 7 

El apresurado proceso industrial que viviO la zona contribuy6 a 

la fusi6n del gran capital industrial con el bancario. Los ban

cos privados empezaron a adquirir acciones y otros tltulos de -

compañtaa industriales y a participar directamente en la finan-

ciaci6n y la gesti6n de firmas industriales. El capital banca-

rio e industrial 'aprovech6 audazmente la forma de propiedad por 

acciones. Por ejemplo en Colombia el O. 2\ de los mayores acci~ 

nistas poselan el 54\ de todas las acciones, mientras que el 991 

6)The Economic and Social Development and Externa! Relations of 
Latin America. E/CAPAL/1024.15.III. 1977,p.36. 

7) IBIDJ p. 153. 
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8 de .os accionistas pequeños eran propietarios del 18\ de ellas. 

El fen6meno de la concentración y centralizaci6n de la producci6n 

y del capital se tradujo en aparici6n de fuertes grupos monopoli~ 

tas financiero-industriales, de gran gravitaci6n en la vida polt

tica y econ6mica. En la mitad de la década del setenta existtan 

en la regi6n alrrededor de tres mil financistas e industriales -

con capital de m4s de _un mill6n de d6lares cada uno, de loa cua

les 27 posetan fortunas de m4s de cien millones cada uno. En -

tal sentido, digno de menci6n es el caso del c:onaorcio brasile

ño de F. Matarazzo, que reune a 26 compañ!as y cerca de SO empr! 

sas y cuyos activos crecieron de 564.4 millones a 1,200 millones 

de cruceiros, de 1967 a 1972. 

Otro de los rasgos peculiares de la economta regional de aque 

llos tiempos era el pat~tico atraso de la agricultura. En la 

posguerra la producci6n del sector primario erecta por tArmino 

medio en un 3.2% al año y la producci6n de ganaqo en uñ 2.6% Pe! 

manentemente la agricult:ura no .. a~canzaba a cubrir el crecimiento 

demogr4fico. Por esta raz6n a comienzo de los años setenta se 

gastaban m4s de dos mil millones de d6lares en la compra de ali

mentos- en especial trigo-a diferencia de los 200 millones que 

se gastaban antes de la guerra. Ya era notorio que el modelo de 

"sustitu~i6n de importaciones" aplicado en la regi6n no cumpl't·a 

con su objetivo de permitir un desarrollo industrial acelerado, 

8) U.N. ECLA •. Economic Bulletin for Latin America, N.Y.? Vol. XIIs 
No. 1, 1967 pgs. 87-89. 

·I 
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por cuanto ei montaje de nuevas industrias , que permitieran la 

producci6n interna de mercanc!as que antes se importaban, trope

zaban con el "cuello de botella" que significaba no disponer de 

un mercado propio de bienes de capital. O sea, que el sector I 

de la econom!a nacional era profundamente deficitario. 

Durante las dos décadas transcurridas entre los años 1951-71, 

las exportaciones de la zona se incrementan en un 4.6,, a pesar 

de éstos las divisas que ingresaban por este concepto no a~canz! 

ban a cubrir las necesidades de importaci6n, produci,ndose un -

freno al progreso econ6mico general y surg!an situaciones graves 

para muchas ramas claves de la economla. 

Hacia finales de los años sesenta el desarrollo econ6mico de loa 

estados latinoamericanos y caribeños mostraba un carlcter con-

tradictorio como consecuencia de su situaci6n de dependencia, d!, 

pendientes mayoritariamente de un imperialismo: el estadunidense. 

La IEU era el camino predilecto para someter a los palses de uno 

a otro extremo del continente. Las inversiones privadas directas 

en los palses latinoamericanos aumentaron casi siete veces de --

1951 a 1971, llegando a principios de los años setenta a cerca -

de 25-30 mil lllillones de d6lares. 9 El volllmen total de las ven

tas de las filiales de compañ!as americanas alcanzaron a 26.300 

millones de d6lares, con lo llegaban casi al quinto del PIB del 

continente. Su principal fuerza de choque era la ET, que aiem-

pre poseyeron un gigantezco poderlo financiero y productivo y un 

9) Boletin Mensual, Banco central de Chile, diciembre de 1976. 
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ramificado sistema de vincules internacionales. Estos grandes 

monopolios pasaban a ser para los paises del área un enemigo 

cualitativamente nuevo e incomparablemente más peligroso que an 

tes. 

El panorama econ6mico descrito y que correspond1a al conjunto -

de la zona, con la sola excepci6n de Cuba, era el resultado f! 

nal de una nueva modalidad de acumulaci6n de capital aplicada -

eniA. L. y el Caribe. 

Es conveniente delinear este modelo de formaci6n de capital, aún 

cuando .sea en forma gomera, no solamente por su implicancia en .. 
el 4rea, sino tambi~n por lo que pas6 en Chile posteriormente -

cuando los fascistas criollos se tomaron el poder. 

En A. L. y el ca~ibe la crisis general del sistema capitalista 

se expresaba por la tendencia al estancamiento y a una profund! 

zaci6n del proceso de desnacionalizaci6n o descapitalizaci6n. 

Los pabes viv1an aicgados por un deficit creciente de la bal"!!, 

za de pagos, que no obstante el endeudamiento c~eciente no lo-

gran nunca saldar. La dependencia como un fen6meno que va m4s 

a11a de lo meramente circunstancial, modifica permanentemente 

los caminos econ6micos que recorre la.economia latinoamericana 

y caribeña, en funci6n de las pretensiones de desarrollo del 

propio mundo al cual sirve, al capitalismo. 

Los paises capitalistas bastamente industrializados son los en

cargados de definir el nuevo papel que le corresponder& a los -
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pa1ses dependientes en la división social del trabajo a escala 

internacional. As! tenemos, por ejemplo, que la crisis del mun 

do_ del capitalismo, iniciada en 1963, expresó en esencia los 

t'rminos de transición de una fase a otra de las modalidades de 

integración al sistema internacional y de un modo acumulaci6n a 

qotado a otro. 

Loa años setenta encuentran a la regi6n sumida de contradiccio

nea, en especial, una lucha entre el antiguo modelo de acumula

ción, conocido con el nombre de •desarrollo hacia adentro", el 

cual implicó la industrialización sustitutiva de importaciones 

y el nuevo modelo de acumulación capitalista. 

El nuevo modelo de acumulación capitalista aplicado en nuestra -

·reqion se caracterizaba por: 

-concentración de los capitales y de la produ~ 

ci6n en determinadas ramas y subramas de la 

actividad económica, en las que se usa tecno

log1a de punta en el plano internacional. 

-endeudamiento externo sin ninguna medida, ta!!_ 

to para la creación de las condiciones b4si-

cas del proceso de reproducción-inversiones 

directas y-transferencia de tecnoloq1a, como 

para el control de mercados extranjeros expl~ 

tados por este. 
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1 .... - CHILE UN CASO DE FASCISMO DEPENDIENTE. 

A los ini.:.:ios del segundo quinquenio de la década de los sesen

ta (1967), comienza a consolidarse en el sistema capitalista --

mundial un nuevo proceso de división social del trabajo a nivel 

internacional, como base del proceso de acumulaci6n capitalista. 

Son los años en que los pa!ses capitalistas se hacen fuerte en 

el desarrollo científico y técnico y permiten o transfieren la 

.producci6n de bienes originados en ramas industriales relativa

mente atrasadas en relaci6n a sus necesidades tecnol6gicas y f ! 

nancieras. Desde sus propios territorios- como pa!ses dominan

tes-, impiden la instalaci6n de industrias m4s din4micas, m4s -~ 

rentables, a los pa!ses de la periferia, como pa!ses dependien-

tes. 

Por este camino se solidifica una nueva estructura productiva y 

de distribuci6n a nivel internacional. As! las econom!as depe~ 

dientes deben conformarse ·con un parque industrial limitado a -

la producci6n exclusiva de bienes de consumo durable, a uno que 

otro bien de producci6n y de especial manera a producir materi

as primas de uso industrial. Lo que produzcan servir! para ro

bustecer un mercado regional pr6ximo. 

La presencia de ias formaciones sociales latinoamericanas en es 

ta reciente forma de divisi6n internacional del trabajo en el 

mundo capitalista, cambia de ra!z las modalidades que asume el 

proceso interno de acumulaci6n ~apitalista y esto influye tam--
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bi~n en la esfera política. 

El proceso de acumulaci~n capitalista se hace m4s rico en un -

sector industrial comparativamente pequeño. Son ramas y subra

mas industriales y agroindustriales que cuentan con ventajas 

comparativas en cuanto a recursos naturales disponibles, con 

buena capacidad industrial instalada, con fuerza de trabajo co~ 

venientemente cualificada y que ademas son industrias vincula• 

das a empresas transnacionales. 

Es as! como al interior de las econom!as de los pa!ses dependi

entes van surgiendo dos grandes 4reas industriales: las que e! 

tin en condiciones de hacer uso de una tecnolog!a de punta y -

las que tienen que conformarse con el empleo de una tecnolog!a 

atrasada. 

Las industrias que producen bienes de consumo durable, materias 

primas b4sicas para la industria y alqunas maquinas y equipos, 

pasan a conformar el sector din.dmico y concentrado de la econo

m!a; mientras que las industrias encargadas de la produccien de 

bienes-salarios conforman el aector industrial disgregado y es

tancado de la econom!a. 

con esta estructura industrial «l interior de cada pa!s depen

diente se presenta una buena oportunidad al proceso de deana-

cionalizacien, ya que el capital internacional incrementa au 

participacien en el sector industrial dinSmico y concentrado. 

'4a transferencia de capitalea, de tecnolog!a y de dominio de 



40 

mercados. La desnacionalizaci6n y la descapitalizaci6n van to-

madas de la mano. Por este medio el proceso de acumulaci6n in

terno queda fuertemente atado al proceso de acumulaci6n capita-
,._. 

lista a nivel internacional. 

El gran pero qae tiene el sector industrial din4mico y concentr~ 

do para expandirse lo pone un mel'cado nacional numericamente re-

ducido y un.consumidor de bajos ingresos, como resultan ser los 

distintos mercados nacionales de la regi6n. De all! que lo pr~ 

ducidÓ por este sector industrial reclame mercados cada vez m4s 

amplios. 

Un segundo problema surge ·a nivel nacional de esta nu~va modal! 

dad de ~cumulaci6n de capital. El problema es c6mo asegurar ~ 

na alta tasa de ganancia al sector industrial concentrado y di

nhico,. que compense su a~ta composici6n org:Snica de capital. -

El sistema econ6mico 3e lo asegura por dos caminos: por medio -

de la transferencia de plusvalía del sector di"sgregado y estan

cado y mediante el incremento general de la tasa de plusvalía. 

Lo primero se consigue gracias a que el sector industrial con-

centrado y den4mico es m4s productivo y monop6lico1 en cambio, 

lo segundo se consigue disminuyendo el valor de la fuerza de 

trabajo (se aumenta la productividad agr1cola con lo que los c~ 

pitalistas captan una gran masa de plusvalía relativa), intens! 

ficando y prolongando la jornada de trabajo y por dltimo media~ 

te el expediente de bajar los ingresos reales de los trabajado-

res. 
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La polttica econ6mica que en términos generales se aplica en la 

mayorta de los paises de la zona tiende a insertar el proceso 

de acumulaci6n de capital interno en el nuevo proceso de acumu

laci6n capitalista a nivel mundial. 

En cada uno de ellos se realizan esfuerzos estabilizadores, se 

aplican medidas que contribuyan a la inversi6n en el sector di

n&mico y concentrado y la producci6n lograda se destina al mer

cado internacional. 

Veamos como operaron las tres variables en nuestro objeto de es

tudio: CHILE 

I) ESTABILIZACION: disminuci6n de los salari

os reales de los trabaja

dores por medio gel con 

trol de salarios y por la 

liberaci6n de precios. De 

tres mil bienes controla-

dos se termin6 en un list! 

do de 25 productos b4sicos. 

II) CONCENTRACION DE CAPITALES:destruc~i6n si! 

tem4tica del parque indu! 

trial interno, en especial 

de la pequeña y mediana i~ 

dustria, por medio de la -

absorci6n del gran capital. 

La pequeña y mediana industria en tales condicione• no puede ve~ 
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der su producci6n (crisis de realizaci6n) debido a los bajos i~ 

gresos de los trabajadores y de la disminución del gasto pfibli-

co. En t~rminos absolutos el gasto fiscal disminuy6-sin tomar 

en cuenta la deuda pablica-de 3902 millones de d6lares en 1973 

a 1558 millones de d6lares en 1976.9 

Adem4s, e! industrial chileno al no poder competir con el pro-

dueto extranjero debe cerrar las puertas de su fabrica. El sl~ 

gan es "muerte al proteccionismo", y se P.mbiste contra todo ti

po de restricciones a las importaciones y se rebajan fuertemente 

la tarifas arancelarias •• El gobernador chileno en el banco de 

desarrollo dec!a: "El arancel actual m4s alto es de 80\-excepto 

en el sector automotriz donde alcanza 115%-, en circunstancias 

que abundan las tarifas superiores al 200\ y los dep6sitos pr! 

vios del 10800\ que eran virtuales prohibiciones para importar. 

Estas medidas han obligado a los sectores productores a mejorar 
. 10 

su eficacia o a cambiar sus rubros deproducci6n" 

III) RELACIONES ECONOMICAS CON EL EXTERIOR: a-

pertura del mercado chil! 

no a la voracidad del.cap! 

tal internacional, para io 

cual . Chile se retir6 del 

Mercado Subregional Andino 

y se dictaron nuevas nor-

9) Boletin Mensual, Banco Central de Chile, diciembre de i976. 
10) Boletin mensual, Banco central de Chile, junio de 1976,p.927. 
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mas de incentivo al capital 

extranjero. 

En junio de 1974, se dicta el decreto ley No. 600, modificado 

luego por el decreto ley No. 1748 de marzo de 1977, en el cual -

se registran los privilegios de que goza el capital externo; ta

les como: facilidades para remesar libremente las utilidades y ! 

mortizaciones al más alto tipo de cambio vigente, tratamiento -

tributario y arancelario sin cambios por un per!odo de diez años; 

y amplia seguridad de que no habr!an nacionalizaciones, 

La desesperaci& por atraer al gran capital a costa de destruir -

el patrimonio nacional, construido por muchas generaciones y a -

lo largo de la historia patria, fue manifestado de una manera ca

nibalesca por el entonces Ministro de Hacienda, Jorge Cauas:" ••• 

el aporte de capital y tecnolog!a extranjera constituye un el~ 

mento indispensable para alcanzar altas tasas de crecimiento por 

cuanto vienen a complementar el esfuerzo de capitalizaci6n naci~ 

nal, especialmente en aquellas 4reas que requieren cuantiosos -

montos de inversi6n, complejas tecnolog!as y amplios ~ercados. 11 

Luego de las cenizas vendrá la recuperaci6n econ6mica, que dar! 

paso a la recuperaci6n, permitiendo de este modo el restableci-

miento general de las condiciones deseables para la nueva modal! 

dad de acumulaci6n. 

En esta nueva situaci6n econ6mica de Chile, la primera voz, y 11nic:a 

ll)Boletin mensual, Banco Central de Chile, junio de 1976Jp.923 
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es la del gran capital nacional y extranjero, quedando los sect~ 

res econ6micos tradicionales relegados al lugar de simple coro. 

La oligarquía tradicional y la terrateniente son marginados del 

bloque en el poder, y los sectores burgueses pequeños y medianos 

se empinaran a condiciOn de que cuenten con la ayuda protectora 

del aparato gubernamental. 

Por este camino el sector social dominante se aisla por comple

to y para gobernar tendr4 que echar mano a un gobierno .fuerte, -

centralizado y autoritario y represivos, o sea, organizar un go

bierno que represente la dictadura del gran capital. Esto mismo 

lo lleva a marginar y oprimir economicamente a sectores sociales 

cada vez mls amplios, con lo cual crece la oposiciOn y disminuyen las 

las posibilidades de levantar un gobierno con base en el consenso. 

En medio de esta realidad se acrecienta el papel del E:tado y su 

cualidad represora. Por eso en Chile a muy breve plazo no qued~ 

vestigio de la democracia burguesa; de aquella democracia con -

parlamentos ocn divisiál de poderes, en donde las distintas frac

ciones de la burgues!a' pod!an zanjar " democraticamente" sus d! 

ferencias. 

En los menos se establece un nuevo sis.tema de dominaciOn en que 

el gran capital establece una dictadura sobre las otras clases 

de la sociedad. Es una dictadura de una minor1a surgida del ª! 

·no de la burgues!a, con lo que se conforma una dictadura oliq4~ 

quica.de la burgues!a. 
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Dentro de esta nueva modalidad de estructura y funcionamiento del 

Estado se tiende a dar mayor peso al poder ejecutivo, siendo sólo 
¡, 

,1, el unico con poder efectivo de decisión. 

Y& entonces se puede hablar de un Estado fascista. Bata forma -

de gobierno que adopta la gran burgueala monopoliata, en el mo

~aento en que el capitalismo adquiere la forma aanopoliata de Es

tado y en que la lucha de clase se profundiza en favor de una 

ruptura de la aociedad burguesa y capitalista, •• define CQll\O f! 

ciao. 

Jorge Dimitrov, el dirigente bellgaro, sostenla que todo r'gimen 

faaciata • ••• revela la debilid•d dela propia burguesla que tie

ne miedo a que ae realice la unidad de lucha de la claae obrera, 

CllS• teme a la revolución y no est4 ya en condicione• de mante-

ner su dictadura sobre las masas con los mejores.metodos de la 

·deiaocracia burguesa y el parlamentarismo. •12 

Loa palaes latinoamericanos que en años setentas comenzaban a -

sufrir la experiencia fascista, entre otros Chile, por el hecho 

.d• ser dependientes, sufren un fascismo tambian dependiente. 

La• claaea social•• que constituyen el bloque dominante en un -

Estado de fasciamo dependiente, instrumentan su dominio por me

dio de una estructura org&nica nacional-el Estado miamo-, que -

cumple el papel de intermediario entre estaa clases sociales y 

12) Jorge Dimitrov, Informe al VII Congreso de la Internacional 
Comunista PCB, Sofla, No. 10770,p. 7. 

·-
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las realizaciones del aparato gubernamental. 

En este tipo de fascismo el ejercicio de la dominaci6n de cla

se le corresponde al gobierno central y as! como en la democr! 

cia burguesa el control del gobierno se ejerce mediante el o -

los partidos politices, en el régimen de fascismo dependiente 

este papel lo cumple otra instituci6n: LAS FUERZAS ARMADAS. 

Este fen6meno tiene una triple explicaci6n. En primer lugar, 

como el r~gimen asume un car4cter dictat~rial (exceso de cen-

tralizaci6n del poder) no necesita de ninguna forma de expr~-

si6n aemocrática; debido a lo cual, lo primero.que hacen los -

sectores dirigentes es ilegalizar los partidos políticos, con 

11 01 sambenito" de que éstos son los culpables de todos los ma

les nacionales. En segundo término el fen6meno se explica por 

la ausencia de una base social amplia y firme dispuesta a da~ 

apoyo: más bien al largo plazo, el r~gimen termina por entrar 

en contradicci6n no solamente con la mayor!a del pueblo, sino 

incluso con sectores de la burgues~a que inicialmente le die

ron su apoyo. Finalmente, la raz6n por la cual las fuerzas ar

madas se convierten en el partido gobemante se debe a su gran 

experiencia y capacidad represiva. 

El fascismo dependiente sufrióo por Chile y otros pa!aes del -

subcontinente se apoya en FF .AA que e11tablecen una pol!tica de 

terror generalizado para atemorizar y desmovilizar a lai orga 

nizaciones sociales.del pueblo. El rtlgimen alcanzara esta ane-
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ta en la medida que consiga desarrollar el sentimiento de inse

guridad, de impotencia del individuo ante los organismos de re

presi6n. 

En el r'qimen de fascismo dependiente s6lo la• fuerzaa armadas 

estan en condicio~es de asumir el papel de fuerza gobernante, 

pues tienen capacidades particulares para ello. Sen capacea de 

tener una presencia en todd el pa1a y las 6rdene1 de los supe-

riorea son cumplidad automlticamente por los subalternos. De -

esta dltima caracter1atica ae desprende uno de 101 •grande~ va

lores" de las fuerzas armadas: DISCIPLINA Y LEALTAD. Estos do• 

valores garantizan sumiai6n completa del inferior a •su• S\JP!. 

ri'or, asi como solidaridad efectiva con las actitudes de 6s~s 

y de la institucidn. 

En el caso de Chile el papel pol1tico principal lo entr6 a jus

gar las fuerzas armadas debido a una doctrina pol!tico-militar 

sustentada por la instituciCSn castrense, .no propia, se compren

de, sino •prestada" por el Pent&gono. Era la doctrina de ~EG!!. 

RIDAD NACIONAL, que servta de marco id~ollSc¡ico a la acci6n gol 

pista de los militares. 

SegQn el entonces director de la Escuela Militar •aernardo O'Hi . -
ggins• de Chile, coronel Alejandro Medina Lois, la doctrina de 

la •SEGURIDAD NACIONAL• representa • ••• la capacidad del Estado 

para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanta e i!t 

dependencia material y espiritual, preae~tando sg forma de vida 

" 
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. 13 
y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales." 

Pero ••• ¿qu~ escondia tras esta definici6n el lGcido coronel chi 

leno? 

Para ,1, como para todos los defensores de tal doctrina, el mun 

do est4 fraccionado en dos sectores irreconciliabless un occi-

dente· cristiano y un o~iente comunista. aponentes qÚe no diri

men. sus diferencias-en una guerra debido al avance tecnol6gico 

militar. Este vacio· bflico global se llena con la subversi6n 

interna, quedando ast·reducido el enfrentamiento a areas geogr! 

ficas bien determinadas. En esta situaci6n la comunidad latino 

ainericaria esta · expuesta a la subversi6n interna, considerando 

que e~ 8U. conjunto l~ regi& es part~ del mundo "occidental Cri!!, 

tiano•. De surgir aqut la subversi6n provendrta del enemigo, -

del comunismo in~ernacional". En este marco, la seguridad naci2 

nal y la sociedad misma estan en .riesgo permanente en la medida 

en que el enemigo externo estrechamente vinculados a fuerzas s2 

ciales internas antipatri6ticas amenazan la estabilidad y exis

tencia ·del Estado. En esta situaci6n el hombre comt1n (el pueblo) 

se encuentra indefenso, pues no tiene ninguna defena• frente a 

una conspiraci6n exportada y desarrollada ai amparo de la pro

pia inatitucionalidad·social, lo que ,conduce al hombre coindn, -

inconciente, a trmu1fonnarae e.n el elemento de esa •conspiraci6n 

internacional" que atenta directamente al •ser nacional• 

13) Alejandro Medina LJ charla1 CASA CHILEJ MAxico, 1975. 
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Ante wla situaci6n tan complicada como la que se podujo en Chile 

con el gobierno de la Unidad Popular, al ej,rcito y resto de las 

fuerzas armadas no le quedaba otro camino que el asumir la dire5:. 

ci6n polltica del Estado en defensa de ese •ser nacional• y para 

preservar la •seguridad" del Estado chileno. 

, En el •mensaje presidencial• leido por Augusto Pinochet en sep-

tiembre de 1976, se destacaba el p&rrdo siguientes 

• "No puedo~ sin embargo, dejar de salir al paso de aquellos que,-

distorsionando el verdadero concepto de seguridad nacional, lo -

combaten como una idea de cuño tatalitario, a lo•· que asl proce

den, yo le• pregunto: ¿Ccmo va a procurar el bien comGn Un Estado 

cuya in•eguridad llegar4 a colocarlo al borde de la di•oluci6n o 

del caos? ¿No es acaso un supue•to indi•pen•able de todo ser que 

busca •u perfecci6n y desarrollo el asegurar priMruente s'u pr2_ 

pia •ub•i•tencia? La solidaridad nacional asi entendida emerge -

como un concepto uestinado no •dlo a proteger la •eguridad terr! 
' 

torial del Estado, . sino muy •eencialmente a defender lo• valore• 

e•enciales que conforman el alma o tradici6n nacional, ya que 

•in ellos la identidad nacional mi•ma se destruirla.•14 

1.5.-CHILE AL GOLPE MILITAR -DE 1973 Y 1A RESPUESTA FASCISTA. 

En los mil dlas que aur6 el gobierno del Dr. salvador Allende G2, 

••en, el rostro del pal• c&llbi6 •ignificativamente. De un pala 

14) Augusto Pinochet, •Men•aje Preaidencial•,11 de •eptiembre 1976, 
Chile. 

, ... _._ 
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Jominado por las ET, caso todas de EE.UU. por voluntad aoberana 

de su pueblo, inici6 la pr4ctica de una polltica independiente. 

En una apretada alntesia ae pueden señalar como realizacionea r! 

levante• del gobierno popular las aiguienteaa 

-Desarrollo de una polltica independiente, iniciada -

con el restablecil'lliento de relacione• con Cuba, a un . } 

dla de asumir el mando e 1 nuevo presidente. con e! 

ta medida •• mostraba al mundo que Chile dejaba de -

regirse por laa impoaicionea del Departamento de E•-

tacio. 

· -Recuperaci6n para loa chileno• de la totalidad de 

la• riquezas naturale• del pala. De acuerdo ·con la 

conatituci6n nacional fueron nacionalizada• las em-

.Preaas de la gran minerla del cobre (eran las que ! 

portaban el 80t de las diviaaa al pala), del hierro, 

del salitre, del carb6n y del ceunto. · 

-Nacionalizaci&l de aetenta de la• maa~graftdes empre-
.• . 

aaa del pala, incluyendo industria• aiderdrgicaa, .-

textilea, electr6nicaa, industrias alimentarias, ma

nufactura• de cobre, de d~atr1bucie5n y de servicio•. 

-El estado chileno Humi6 la direcc.t6n de 16 de un -

conjunto de 18 bancos c011ercialea, tanto nacional•• 

collO extranjero•. Qued6 bajo su control no Mnoa del 

90t del c~dito, 9aranti1ando aal la deaocrati~aci6n 

del cr•dit~ al ponerlo al alcance de pzopietarioa: P!. 

. { 
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queños y medianos. 

- También bajo la decisi6n del gobierno popular que- • 

do el 90% del comercio de exportaci6n y el 601 de -

las importaciones. 

-con estos recursos se di6 paso a la creaci6n de lo 

que se conoci6 con el nombre de &rea de propiedad -

social, columna vertebral de la nueva economta. 

-Expropiaci6n de 6 millones de hect&reas de tierra• 

cultivables dando t6rmino as! a la expropiaci6n d~ 

todos los predios de ~s de 80 hectareas de riego 

b&sico. 

-Rl!distribuci6n del ingreso, incrementando desde un 
' 551 hasta un 6St·la participaci6n de los trabajado-

res en el ingreso nacional •. 

-Aprovechamiento total de la capacidad instalada del 

parque industrial nacional. Con esto se aument6 la 

porducci6n fabril en mb de un 201 ·anlos dos prill!. 

roa años y se rebajo la cesant!a a menos del J.41, 

que al comienzo del gobierno popular alcanzaba nada 

menos que al e.JI. 

En otras &reas da.la vida nacional las re~lizaciones del pueblo 

hecho gobierno no fueron menos interesantes y valiosa,s. Por· eje!! 

plo, cuando se asumi6 el gobierno en noviembre de 70, el 501 de 

los niños de Chile estaban desnutridos, el 401 mostraba retardo 

·intelect~al relativo, enfrent~do esta realidad el gobiemo'po~ 

lar organiz6 el Plan Nacional de leche. can esta iniciativa/ lu! 

-,1""',Ji1 ... • 
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go de do• añoa de su aplicaci6n, diariamente han recibido medio 

litro de leche en forma gratuita 3 millone• 347 mil peraonaa. 

La educaciCSn paa6 a aer realmente una preocupaci6n del gobierno. 

In 1973, el ndmero de e•tudiantea en todoa lo• nivel.ea de enae-

ian1a alcan16 a 3 millonea 600 mil, lo que aignific6 en ese aolo 

año incnMnto de 270 mil nuevo• e•tudiantea en loa _niveles b'8! 

coy ÍIÍldios adea&a, ae diatribuyeron 8 millones.de textos eaco

larea para favorecer a dolmillone• 600 mil estudiantes de ense

ñan1a bl•ica. 

Por au parte, el proce•o de de110Cratizaci6n de enseñanza univer

aitaria ae acentu&. Su matricula total de 130 mil alumnos aal -

lo ateatiguaban, por lo d..&• cifra jamia alcanzada en años pa

aado•. Por vez p~illera obrero• y campeainoa vieron a aua hijos 

llegar a loa recinto• univeraitario• en calidad de alumnoss aol! 

.. nte en 1973, 2 ail 500 trabajadores fueron alumno• becarios 

en la Univeraidacl T•cnica del Batado. 

La •alud del pueblo e1tubo en •1 centro de la preocupaci6n del -

gobierno popular. Para tal efecto ae organizaron con1ultorioa -

perif,ricoa, en una proporcidn de Ullo por cada 40 mil habitante•. 

con ••ta inic:Í.ativa •• bajaron conaiderablemente ioa indice1 de 

mortalidad infantil que tradicianalmente eran muy altoa. 

Loa trabajadorea por cuenta propia, al igual que loa pequeño• co 
• • 1 -

aeroiantea y -1.illm •pnH:rioa (uno• 725 mil chilenoa), fueron 

inao:rporadoa al •i•t .. a de previ•i.sn aocial. Se .. jo~aron la• -
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pensiones mlnimas de orfandad, vejez, invalidez y viudez, de loa 

beneficiarios del servicio de seguro social. 

Tambidn hay que destacar que por vez primera en la historia na-

cional hubo cultura para las masas. No esa cultura de masas, ! 

lienante, conswniata, al aervicio de los grandes monopolios in-

ternacionalea, defensora de los grandes valores capitalistas • 

. 
Para multiplicar la cultura entre loa humildes del pala, se org! 

nizd una poderoaa editorial estatal que al finalizar au segundo 

año de exiatencia hacla circular 12 millones de ejemplares de P! 

blicaciones de diatinto tipo, con obras relevantes de escritores 

nacionales, latinoamericanos y de otros lugares del mundo. Par! 

lelamente se intensific6 el movimiento musical entre los trabaj! 

• dores, muy especialmente lo folkl6rico. 

Bn resumen con los tres años de gobierno popular cientos de miles 

de· trabajadores vieron realmente mejorados'sus niveles de vida y 
... 

de trabajo. Por primera vez tuvieron acceso a bienes y servici-

os que hasta entonces era un lujo. ·Consumir carne, ser propiet! 

tario de un televisor o de un refrigerador o de una estufa de -

gas licuado, paaaban a ser patrimonio del pueblo gracias a que 

la poblac16n diapon1a de trabajo seguro y bien remunerado. 

TODO ESTO CAMBIO CIERTAMENTE UN TRAGICO 11 DE SEPTIEMBRE· DE 1973, 

cuando un oscuro y desleal militar se levant6 en armas y derroc6 

al presidente constitucional. 

El pensamiento ideo-polltico de tlpico corte faacia~ de la jun-
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ta militar encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte, -

quedaba claramente definido en los bandos militares, particula~ 

mente en la declaración de principios del gobierno militar Y -

muy especialmente en las declaraciones de sus figuras m4s repr! 

sentativaa. 

En la ·DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE CHILE· (docume!!, 

to juntista emitidos a d!as del golpe militar), se sostenla al 

contraponer a lo que llamaba •sociedad de inspiraci6n marxista• 

" ••• que las sociedades desarrolladas de occidente, si bien o-

frecen un rostro incomparablemente mis aceptable que las anteri2 

rea (~EPTABLE PARA QUIEN?) ha derivado en un materialismo ~ue 

ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre (DEBIA DECIR ••• han 

derivado en un capitalismo que ••• ). Se han configurado as! las 

llamadas ~sociedades de consumo• (¿POR QUE NO DECIR MEJOR LAS -

SOCIEDADES BURGUESAS Y CAPITALISTAS? ••• CLARO ESTO ES CCllO PE-

DIRLE •PERAS AL OLMO) en las cuales pareciera que la din4mica -

del desarrollo hubiera llegado a dominar al propio ser humano, 

(PERO ... , SEAORES. ¿QUE TIENE QUE VER LA •oINAMICA DEL DESABRO 

LLO• CON LA TENDENCIA A LA EXPLOl'ACieN QUE GBNBRA SL CAPITALIS

MO?) que ~e •i•nta interiormente vacfo e insatisfecho (¿QUIEN? 

lLOS DEBILES O LOS PCX>EROSOS? PORQUE EN ESTAS SOCIBDADBS DE CON 

SUMO LA MINORIA, LOS RICOS, REBOSAN DB PODBR) abalando con RO! 

tal9ia una vida ... humana y serena (IN ISPBCIAL LOS GRANDBS -

CAPITALISTAS AHHBLAN PARA SUS PUEBLOS' LA 'l'IWIQUILIDAD DI LOS SB 

· MINTIRIOS). Bata aituacilSn favorece la rabaldla juvenil, que ~ 

parece bajo d1var1aa expresiones. (110 QUBDA CLARO SI SN BS'l'A -
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PARTE LA DECLARACION DE PRINCIPIOS SE REFIERE AL PAPEL JUGADO -

POR LOS JOVENES EN LA REVOLUCION CUBANA, A LOS ACONTECIMIENTOS 

DEL 68 EN FRANCIA Y ALEMANIA O A LOS SUCESOS DE TLATELOLCO EN -

MEXICO. LO QUE SI QUEDA CLARO PARA LOS AUTORES DE LA PRECLARA 

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE JUNTA MILI'l'An CHILENA, ES QUE ES -

TOS SUCESOS FUERON PROVOCADOS POR LAS "SOCIEDADES DE CONSUMO" • 

PRIMERA GRAN EQUIVOCACION: LOS JOVENES CUBANOS, FRANCESES, ALE

MANES Y MEXICANOS CUANDO DIERON LUZ A LOS REPECTIVOS MOVIMIEN-

TOS DE REal:!LDIA NO SE ANDABAN EN LAS RAMAS y LO guE·cuESTIONABAN 

Y CONTRA LO QUE LUCHABAN ERA LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y PRUEBA -

DE LO DICHO ES LA ACTUAL EXISTENCIA DE LÁ CUBA DE FIDEL. EN -

CONSECUENCIA A LO QUE TEMEN LOS FASCISTAS NO ES SOLAMENTE A LA 

"RE.~LDIA JUVENIL", SINO AL CONTRARIO TEMEN AL CONTENIDO DE ES

TA REBELDIA y A LOS PARTICIPANTES DE TAL REBELDIA). Todo loan-

terior continua la Declaraci6n de Principios se ve agravado por 

la exitosa penetraciOn que el marxismo ha alcanzado en esas de

mocracias, seriamente debilitadas, como lo hemos podido palpar 

a ra!z del movimiento del 11 de septiembre en nueatro pa!s"~(!!_ 

ESTE PARRAFO FINAL QUEDA REGISTRAD~ EL ODIO ANTIMARXISTA QUE -

GUIARA LOS PASOS DE LOS JUNTISTAS. SERA UN ANTIMARXISMO A LA HI 

TLERIANA. PARA LOS JUNTISTAS PASAN A SER PROMARXISTAS GOBIERNO 
. . . 

TAN REACCIONARIOS O CONSERVADORES COMO EL DE MISTBR CAR'l'ES DE -

EE.UU DEN. A O EL DE MONSIEUR VALERY.D'ESTAING DE FRANCIA). 

A pesar de todo este desbarajuste que reconoce la Declaracie5n -

de Principio• que existe "en la• aociedadea deaarrolladaa de o

ccidente" reauelve que "••• el gobierno de Chile ·reapeta la CO!!, 
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cepc:i6n cristiana sobre el hombre y la sociedad. Fue ella la 

que di6 forma a la civilizaci6n occidental de la cual formamos 
parte •• is (QUE CONTRADICCION MAS GRANDE. • • SE RECONOCE QUE 

EL MUNDO OCCIDENTAL ESTA ENFERMO, PERO SE RESUELVE SER UN EN-

PERNO MAS. • • IMAGINM:ION IGUAL CEll)t CRF.ATIVIDAD IGUAL CERO) • 

MI• adelante la Declaraci6n de Principio• del Gobierno de Chi

le embi1te con un 1ecjundo gran enemigos EL ESTADO. Y dice -

•Tanto del punto de vi1ta del 1er como de1de el punto de vis

ta del fin, el hombre H 1uperior al Estado.• 16 (QUE aupo -
SON ESTOS SERORES FASCISTAS QUE RECONOCEN QUE· EL MINERO. EL CAM 

PESINO, EL OBRERO, EL OFICINISTA ES SUPERIOR AL PATRON-ESTADO • . 
• • YlPOR QUE @TONCES EL GOBIERNO PINOCHETISTA DESCONOCIO LA -

VOWNTAD DE TANTA GENTE MODESTA QUE DE ACUERDO CON LA CONSTITU 

CION HABIA Lld::VADO AL PRESmENTE AL DR. ALLENDE Z·) 

Ml1 adelante del documento, loa ide6logos del fascismo depen -

diente, en abierta contradicci6n con lo señalado anter~ormente, 

101tienen que •No obstante lo expuesto con anterioridad, como -

el hombre no puede bu1car au plenitud 1in vivir en sociedad, d!, 

be agrupar1e con otro• 1ere1 humano•. La forma jurldicamente -

1uperior de la agrupaci6n es el Eitado.•17 (GRAN CON'l'RIBUCION -

DIL FASCISMO. CHILENO A LA SOCIOLOGIA Ma>IRHAJ EL HOMBRE VIVE EN 

SOCIEDAD PARA BUSCAR SU PLINI'l,'YD1 EqJIVOCACION C(llPLITAr EL Hat 

15)Alvaro Brionea/•Idaologta del fascismo dependientesldit. i:d! 
c:olr llbico, 19781 p. 119. / 

16) IBIDsp.119. 
17) IBIDsp.119 

•. 
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BRE VIVE EN SOCIEDAD PORQUE DE ESA MANERA ESTA EN CONDICIONES 

OPTIMAS PARA CONOCER, DOMINAR Y TRANSFORMAR LA NATURALEZA Y LA 

SOCIEDAD EN BENEFICIO DEL PROPIO HOMBRE). 

Para loa juntistas "El fin del Estado es el bien coman general, 

definido por la propia junta de gobierno en un documento pG-

bUco. como "E,l conjunto de. condiciones sociales que permita a 

cada uno de loa chilenos alcanzar su plena realizaci6n personal." 

•(POR BSO A LOS DIAS DE SU ARRIBO AL POOER LOS LOS JUNTISTAS A 

CRECEHTARON EL DESEMPLEO, DISMINUYERON EL SALARIO REAL, PRIVATI 

ZARON LA SALUD, Y ENCARECIERON LA EDUCACION). 

·LA DllCLARAcION DE PRINCIPIOS refuerza la idea del Estado aubai_. 

diario y a la letra firmaa 

.. 

•siendo el hombre el fin de toda snciedad, y emanan

do •·atas de la naturaleza humana, debe entenderse -

que las sociedades mayores se van .fo~do para sa-
. . . ' 

tiafacer fines que las menores no pueden alcanzar -

por ai solas. El ser humanca forma una familia para 

alcanzar fines que no puede lOgrar solo. oa. vida -

luego a diversas formas de agrupaci6n social m6a llll

plias, para lograr objetivos que la familia ea inc! 

paz de conseguir por a!. Y llega finalmente a int! 

grar todas esas aOc:iedadea intermedias en un Estado, 

por la necesidad de que haya un orden coman a todas 

ellas, que las co0rdine en justicia y que asuma las 

funciones que ninguna de aquellas podr& cumplir d! 

.···/ 
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rectamente • "18 

Descansemos por un momento y analicemos este p&rrafo con cuidado, 

en particular la frase que comienza con la palabra finalmente •••. 

Pues aqu! es donde queda determinado el origen del Estado y su -

definici6n como Estado-Benefactor o Estado-r.oordinador ••• Empece

mos con lo de Estado-Coordinadora ¿ser& posible que el Estado 

burgu's de t!pico corte fascista pueda "coordinar la vida del 

portero de la industria con la del dueño de ella? Ahora, veamos 

lo .de Estado-Benefactor ••• ese Estado que busca el bien comGn,que 

cual una vestal, pddicamente se pone una venda en los ojos para 

no ver las clases e incluso como luchan esta~ clases entre a!,e

se Estado que "antes que el gallo cante tres veces• niega su o

rigen de clase • La verdad que la identif icaci6n plena del Est! 

do .con cierta clase social es notable en un rfgimen fascista, h!, 

cho que resulta menos evidente en un rdgimen democr&tico-burgufs. 

Pinochet lo primero que hizo cuando fue gobierno fue eliminar loa 

derechos democr&ticos y las libertades ciudadanas, junto con po

ner el mercado nacional al servicio del gran capital • ... . 

El largo parrafo dedicado al Estado benefactor ae continGa de la 

manera siguientes 

"Ahora bien, dicha realidad marca un l!mite al campo -

de acci6n de cada aociedad mayor reapeto de la menor. 

Si la auperior nace para cumplir f inea que la inferior 

~o puede realizar sola, ai eaa ea au juatificaci6n r!.. 

18) IBID1 p. 121 
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sulta evidente que no le es legitima la absorción 

del campo que es propio de la menor, y dentro del 

cual ésta debe tener una suficiente autonom!a. La 

drbita de competencia de la sociedad mayor empieza 

donde termina la posibilidad de accidn adecuada a 

la menor, 

Tal idea matriz es lo que da origen al llamado pri~ 

cipio de subsidiaridad. En virtud de 61, ninguna -

sociedad superior puede arrogarse el campo que re! . 

peto de su propio fin .especifico puede 1atisfacer 

las necesidades menores y, en especial, la familia, 

como tampoco puede Gsta invadir lo que ea propio e 

intimo de cada conciencia humana. 

Aplicado este principio al Estado, debemos concluir 

que a Gl le corresponde asumir directamente aque-

llaa funciones que ~as sociedades intermedias o -

particulares no estan en condiciones de'cumplir a

decuadamente, ya sea porqu~ de suyo desbordan las 

po1ibilidades (caso de la defensa nacional, las l~ 

boras de polic!a o las relaciones exteriores), o.

porque au importancia para la colectividad no aco~ 

seja dejar entregadas a grupo1 particulares res--

tringidos (caso de 101 servicios o empresas éstra

tdgicaa o fundamentales para la naci6n), o porque 

envuelven una coordinacidn general que por su nat~ 

raleza corresponde al Estado. Respecto . 
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del resto de las funciones sociales, s6lo puede en

trar a ejercerlas directamente cuando las socieda-

des intermedias que de suyo estarían en condiciones 

de asumirlas convenientemente, por negligencia o f! 

llas no lo hacen, despu's de que el Estado haya ado2 

tado las medidas para colaborar a que esas deficien 

cias sean superadas. En este caso, el Estado actda, 

en aubsidio, por raz6n de bien comGn.•19 

Que gran semejanza existe entre este "Estado subsidiario" del -

fascismo pinochetista y el presentado por Adam Smith, en el li

bro· V de las Riquezas de las Naciones, referido a "Las rentas -

del soberano o de la RepGblica•. 

Para A. Smith el soberano o la repdblica solamente debe cumplir 

cinco obligaciones y el resto del acontecer social y econ6mico 

debe quedar en manos de particulares. 

"La primera obligaci6n del soberano nos dice A. Smith es la pr~ 

teger a la sociedad de la invasion y violencia de otras socied! 

de• independientes, no puede desempeñarse por otro medio que el 

de la fuerza militar•. 2º 
La aegunda obligaci6n de un aoberano, ·consiste en proteger a C! 

da individuo de la• injusticias y opresiones de cualquier otro 

miembro de la sociedad, o sea, eatÁblecar una recta administra-

19) IBIDJp/121-122. 
20) Smith, Admr"La riqueza de la• Naci011ea"1Edit,Cruz,s.A.r19771 

... xicoip.297 
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ci6n de justicia ••• "21 

"La tercera obligaci6n del soberano de una repGblica es la de e

regir y mantener aquellos pGblicos establecimientos y obras pd-

blicas, que aunque ventajosos en sumo ycado a toda la sociedad, 

son no obstante de tal na luraleza que •, utilidad nunca podria re~ 

aar su coste a un inüividuo o a un corto ndmero de·ellos, y que 

por lo miamo no debe esperarse se aventurasen a ergirlos ni a -

aantenerlos. •22 

•oeapues de los establecimiento y obras pt1blicas para la defensa 

de una naci6n y para la administraci6n de justicia, de que hemos 

hablado antes, la• principales son las que se consideran necea! 

ria• para facilitar el comercio de la sociedad y para promover -

la educaci6n del .pueblo ..• •22 

Hasta aqul las c~nco. funciones que debe cumplir el soberano o la 

repGblica segdn A. Stmith, que como se ha podido ver son total

mente semejante a las funcion~s que debe cumplir el Estado-suba·! 

diar~o del fascismo chileno. 

En el no. 5 del apartado •concepci&l del hombre y de la sociedad" 

de la •oeclaraci6n de Principios del Gobierno de Chile" ae esta

blece que el principio de subsidiaridaü del Estado exige que la 

vida econ&llica de la sociedad se apoye en dos grandes pilaresaEL 

DEREcffO A LA LIBRE INICIATIVA 'y EL DEIUX:HO SACRASANTO DE LA PRO

PIEDAD PRIVADA. 

21) IBlB1p/J1 ii;. 
22) i:BID1p. 328 
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Sobre el derecho a la libre iniciativa el documento afirma: 
"La posibilidad de que los particulares pu!!_ 
dan emprender actividades productivas, a--

parte de con~tituir un derecho que el Esta 

do no puede ~i debe eliminar contorme a -

los principi~s expuestos, es ademas, el d

nico camino que permite un verQadero desa

rrollo de la economla. La centralizaci6n 

excluyente de toda actividad econ6mica pur 

el Estado, no puede ni debe eliminar con--

forme a los principios ex9uestos, es ade-

~as, el dnico camino que permite un verda

dero desarrollo de la econoinla. La centra 

lizaci6n excluyente de toda actividad eco

n6mica por el Estado, no s6lo conduce a -

una sociedad estádistic~ que termina por -

negar practicamente la libertad personal,

sino que ademas prescinde de la capacidad

creadora delos particulares en el terreno 

empresarial, cuyo reemplazo por el bur6cr!. 

ta perjudica el surgimiento de nuevas fue!!. 

tes de producci6n de trabajo.•23 

Sin co•ntarios ••• Jeja defensa d-1 liberaliamo burgu•s que du-
~ . . 

ranta centuarias solamente ha d .. Qfltrado una total inca~a~idad-

.~ 
23) 1afb1 P. 321. 
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para impulsar el desarrollo econ6mico. Pero ••• dicen los junti! 

tas vayamos contra la historia y apliquemos en pleno siglo XX -

una receta econ6mica muy en boga en los años 1600 y 1700. 

"Por otro lado, -continaa el documento- ser!a inutil admitir la 

· actividad de los particulares en el campo econ6mico, si no se -

reconoce conjuntamente el derecho de propiedad privada, tanto -

sobre bienes de consumo como sobre medios de produccidn". 24 

¿C6mo: Medios de producci6n? Los fascistas usando una catego-

r!a marxista ••• en las hogueras del infierno se iran a quemar. 

En l!neas siguientes se lee: "El Estado s6lo debe reservarse 

la propiedad de aquello que, por su caracter estrat~gico o vi-

tal para el pa!s, no sea prudente dejar en manos de un grupo -

limitado de particulares, dejando abierto todo lo damas al de-

recho de propiedad privada". 

Para sostener y defender estos dos ~agrados derechos capitalis

tas se establece que1 

24) IBID1 P. 123. 

"El gobierno de las FF. AA., y de.Orden--

ejercera con energ!a el principio de autor! 

dad, sancionando draaticamente todo brote -
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de indisciplina o anarqu!a. Despersonaliz! 

r4 el poder, evitando todo caudillismo aje

no a nuestra idiosincracia. Se colocar4 -

siem~re por enci~a de todo qrupo particular 

de cual<lUier naturaleza, desterrando el ju!!_ 

qo de las influencias, proteqiendo al m4s -

d4bil' de todo ·abuso por parte del m4s fuer

te, y siendo arbitro que resuelve sin com-

plejo ni favoritismo, en la mira del bien -

comGn y de la justicia•. 

La primera parte del p4rrafo permite el establecimiento de un -

orqanismo estatal muy centralizado y verticalista, de tipo fas

cista. El p4rrafo que parte con la palabra despersonalizar4 ••• 

no se compadece con la realidad puesto de que desde el Mismo m~ 

mento en que se instal6 la junta militar todo el poder qued6 en 

manos del fascista de pinochet. Y en lo que el Estado se colo

cara por encima de qrupos sociales, no pasara de ser un aimple

enunciado debidamente de8mentido por la realidad,. puesto que el 

gobierno desde sus prillleros suspiros se puso al servicio de la

burguesta chilena liqada al comercio de exportaci6n y de impor

taci.Sn y de las a11presaa trananac:tonales. 

Bn p&c)inaa anteriores afirm4 que el contenido fascista del nue

vo gobierno se reqistraba en sus tiandos militares, en sus do

CUllefttoa principal•• ·y en sus fiiJuraa 1114• representativas • 

• 
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En el gobierno las personalidades de mayor sjgnifi~aci6n en el 

&rea econ6mica pasaron a ser personas muy vinculadas a la escue 

la de Chicago y a su figura m&s representativa, al premio Nobel 

en economla Sr. Milton Frieüman, por lo que recibieron el apel! 

tivo de "chiga~n•s boy•. 

"Chicago's boy" destacados eran :Sergio de castro, ~ocoor del -

Ministro de Economta; Alvaro Bard6n, Director del Opto. de Eco

nom!a, sede occidente de la Universidad de Chile; José Luis za-

vala, gerente de estudios del Banco Ccntral1 Pablo Barahona, a! 
to ejecutivo de la Secretarla de Agricult~ra; Juan Villaza, Di

rector de Presupuesto; Sergio Undurraga y Juan Carlos Mdndez, a 

sesores del Ministro de Hacienaa1 Rodrigo Mujica, subdirector -

1 

de "ODEPA"1 Enrmque Tasara, Andrés Sanfuentes y camilo ~arrasco, 

economista ael Ban~o Central: Tomas Lackington, subdirector de . 

"ODEPLAN"r Juan Bardn, asesor del Ministerio del Trabajo y el -

que llegarla a ser Ministro de Economta, Fomento y R!construc-

ci6n, Sr. Fernando L~niz Cerda. 

Estos funcionarios ser1an los responsables de implementar la ~ 

llticas llamada •social de mercado"; una pol!tica respetuosa de 

la libre competencia, de ~a determinaci6n de los precios por el . 
"libre• juego de la oferta y la demanda y de la eliminaci~n de 

toda restricci6n a las exportaciones e importaciones. 

Era muy sugestivo que la primera gran medida ·adoptada por las -

nuevas autoridades del Banco central fuese en el Are~ cambia--

1 

1 

ria. Tal como lo informara la revista capitalina "ERCILLA• <.PrS!_ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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gobernistal, entraban a operar dos mercados cambiarios. Uno, ban-

cario y otro, de corredores. Dentro del bancario existirían dos -

tipos de d6lar:uno, de 280 escudos, para las operaciones de comer

cio exterior visible-importaciones y exportaciones- y para las in

visibles, como pagos de fletes, regal!as y otros item. El segundo 

tipo servir!a para comprar los retornos de exportaciones, provenie~ 

tes del cobre no elaborado y que llegarta a 110 escudos por d6lar

las razones dadas para establecer estos tipos de cambio eran de C! 

r4cter econ6mico, puesto que el cobre recibta otro tipo de bonifi

cacidn-. Por su parte el ddlar de corredores fue establecido con 
25 impuesto de 1.300 escudos." 

El gerente de estudios del Banco Central, José Luis Zavala, en una 

entrevista aparecida en el No. 1993 de la Revista "ERCILLA" daba a 

conocer que la poltticá econdmica en el corto plazo ••• "ir& encami

nada en tres sentidos: polttica cambiaria, de precios y remuneraci5!, 

nes" y m&s adelante agregaba que "La polttica cambiaria-como ya se 

est& implementado tender& al tipo de cambio dnico y mas o menos rea 

lista". 26 

Sobre la polttica de precios, el Mismo funcionario sosten!a que "•• 

.en materias de precios existe el absoluto convencimiento de.que e

llos no se controlan por decreto. El criterio ea dejar relativame~ 

te librea aquellos precios de loa productos que puedan tener compe

tencia, ya sea ~nterna o externa, y mantener un control sobre aque

llos productos de car~cter monop6lico u oligop6lico (alrededor de -

doscientos o trecientos peaoa)•. 27 

2s)•ERCILLA',. No. 199213/9 de octubre de 19731 p.9sSantiac¡o, Chile. 
26l)'"ERCILLA", No.1993110/16 de octubre de 1973_1p. 231Sant1ac¡o,Chile.; 
27) IBID1p.24/25 
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Con esta p~l!tica diseñada se establecieron tres tipos de pre~ 

cios, a saber: 

1.- Precios fijados por el gobierno: concretamente al -

pan, harinas, fideos corrientes, azacar, aceite, t6, leche, ca~ 

ne de vacuno, en los cortes populares ( p~~ta, asado, osobuco, 

cazuela, huesos y grasas): productos chiprodal, con excepci6n -

de sopas, polvos de hornear, cocoa y nescaf6, 

A~em4s el gobierno fijaba precios a productos como el ! . 
cero, papel, cemento, sanitarios, f6sforos, neum6ticos, combus-

tibles, gas, electricidad, telefonea, agua, veh!culoa motoriza

dos, pasajes adreos y terrestres, cigarrillos, detergentes, ci

lindros de gas licuado y sus v4lvulaa, televisores, cables, tu

bos y planchas de cobre. 

2.- Precios m4ximos definidos por los productos e impor

tadores: el 'listado comprendla a los productos farmaceuticos, v! 

drios planos para BATA(calzado), productos PIZARRERO, l!nea bla~ . 
ca, clavos y alambres: matriculas, tarifas y servicios escolares, 

cafd solubl_e, productos del tipo I~DUS LEVER salvo detergentes. 

J,- Precios libres determinados por la ley de la oferta 

y demanda. 

En lo referente a la tercera polttica, la de remuneraci6n, fue -

exlicitada a la·opini6n pdblica nacional por el entonces Ministro 

de Hacienda, contralmirani:e Iomnzo Gotouo Boriand:I, Lll nueva polltiC:ia 

salarial del gobierno establec!a la suspensi6n inmediata de to- · 

das las normas relativas a determinaci6n o reajustes de sueldos, 
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salarios, asignaciones, beneficios, reqal!as y remuneraciones M 

para el aector pGblico y privado, asi como suspenai6n tambi~n de 

loa mecanismo• automticos de reajustes y revalorizaci6n de penMM 

aiones. Tal pol!tica ten!a dos juatificativos: 

1.- La diatorsi6n que exiat!a en materias de remunera

ciones con relaci6n a la realidad productiva. 

2.- La aituaci6n de p6rdidas y ganancias que determi-

naba la nueva pol!tica de precios. 

La pol!tica cambia~ia, de precios y de remuneraciones pasaba a -

ser la columna vertebral de la •pol!tica de shock" creada por -

Milton Friedam y sugerida al mundo subdesarrollado con inflaci6n. 

Hilton Friedman fueei. que señal6 la pol!tica que los fascistas 

deb!an aplicar en Chile, como pa!s subdesarrollado con alto !n-

dice.de inflaci6n~ Para M. ·rriedman la inflaci6n es una enfer-

medad de la economla originada en una gran cantidad de dinero en 

circulaci6n, superiQr a la cantidad de bienes de producci6n dia

ponible o en posibilidad de producirse. Para el señor Friedman 

el gran responsable de que haya circulante en exceso ea el go--

bierno que • ••• imprimen billetes y crean dep6sitoa bancario• P! 

ra financiar sus gastos~ 28 

La pol!tica aonetariata que,61 recomienda tendrla como resultado 

f~~al·una econam!a eatabilízada. 

Para Milton Friedman una correcta polltica monetaria no produce 

28) Milton Pr1•dman,"Moneda y dHarrollo econCSmico.• 

'.\ ., .. '. , ... ' , 
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por st misma desarrollo econ6mico, pero st una política moneta 

ria equivocada se convierte en un freno al desarrollo. 

De acuerdo con su pensamiento, la inf laci6n puede promover el -

de•arrollo ai "no viene anticipada", debido a que los precios -

de los productos finales crecen mas rapidamente que los sala -

rio• y la• ta••• ~e interfs crecen con mas lentitud que .los pr~ 

cia.1 el re•ultado final es que los grandes ganadores son los -

empresarios •. 

A pe•ar de esto, cuando la inflaci6n ea prevista, o sea, en el 

inatante en que tÓdos los sectores se sienten motivados por la 

inflaci6n, pierde data su condici6n de paianca para el desarro

llo. 

En •!nteais M. Friedman sostiene que hay que buscar el desarro

llo sin inflaci6n1 pero, ¿qu~ hacer en una realidad econ6mica ~ 

com~ la latinoamericana en donde no hay pda que pueda escapar 

a un.a inflaci6n agucia? Para el señor Friedman estos pdses ti! 

nen dos alternativas: 

1.-Permitir que loa precios se incrementen al 

nivel requerido para equilibrar el mercado 

(inflaci6n libre). 

2.-Dictar medidas que permitan fijar topes l'ft! 
ximoa para algunos o a todos loa precios -·· 

(inflaci6n reprimida). 

M. Friedman recomienda la primera alternativa, o sea, la infla

ci6n libre• Ea malo- noa dice-reprimir el tipo de cambio y las 
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tasas de interds1 el.tipo ~e cambio fijo establecido por los or 

ganismos centrales nos lleva a un callej6n sin salida, a la e

xistencia de un tipo de cambio artificialf lo mismo acontece -

con tasas cie interds deprimidas, que por lo demb dañan las de

cisiones de ahorro1 por el contrario es menos malo reprimir los 

precios de los bienes de consumo y los salarios. 

Milton Friedman'insiste que no se tomen medida• para reprimir el 

alza. de precio·s y que el gobierno central controle la cantidad··

de dinero en circulaci6n, me'diante la reducci&i de lo• ddfiéib' 

presupuestarios, que a su entender son la cau•a de la• emisiones 

excesivas. 

El modelo monetarista del •eñor Friedman parte de las siguientes 

premisas a 

1.• El modelo de sustitucitSn de importaciones ••

ta agotado1 camino seguido por A.L. luego de 

la segunda Guerra Mundial. 

2.- Al fraca•ar este modelo econ&nico A.L. desem 

boc6 en el·e•tancamiento, ya que los di•ti~-

. to factora• de la producci&i luchan entre sf 

por mantener o mejorar su participaci6n en -

el ingreso, lo que conduce a que lo• precios 

8e deHten. 

3.- CClllO con•ecuencia de esto la sociedad •• en

frenta a un agudo proceso inflacionario que 

afecta .. riamente al de•arrollo econtSmico ya 

que no se pueden exportar biene• indu•tria--

les. 
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4.- Si se quiere crecer es necesario reconocer la 

existencia de una nu e va divisi6n internacio-

nal del trabajo y que por·lo cual los pa!ses ! 

trasados deben buscar la forma de reisertarse 

en la econom!a capitalista mundial. Esto viene 

a significar una nueva actitud frente al "inve~ 

si6n directa de las corporaciones ~ransnaciona-

les" y"••• abandonar el esfuerzo encaminado a 

imponer pol!ticas de autosuficiencia local y 

de sustitución de importaciones, en favor de la 

integración de la actividad local a las activi

dades mundiales de la compañ!a~28 

De acuerdo con esta dltima premisa nuestros pa!ses deber!an dar 

una gran importancia industrial de algunos componentes o piezas 

destinados al exterior en que realmente se tenga ventajas comp! 

rativa~, o que sea posible crearlas por medio de la importación 

libre de componentes y partes, resultado de la actividad indus

trial de la empresa en otros pa!ses. 

Resumiendo, el modelo econom!co frédmaniano adoptado por los f! 

&cistas chilenos propugna un desarrollo económico basado en las 

mas amplias facilidades a la inversión de transnacionales, al 

abandono total del mercado interno y al incremento de la produ!:, 

ción destinada a la exportación. 

La pol!tica monetarista del Milton Frieciman que en Chile fue t! 

tulada como "ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO", a poco andar demostró 
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a qu8 sector social servia y a qui8nes beneficiaba mayoritaria

mente. 

. . 
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II 

EL SECTOR EXTERNO EN EL MODELO ECONOMICO 

2.1.- LA TEORIA EN EL SECTOR EXTERNO. 

En la Revista "ERCILLA" n• 1996, del 31 de octubre de 1973, apa

rece una interesante entrevista al integrante de la Suprema Jun

ta de Gobierno, almirante Toribio Merino. Entre otras aparece -

dando respuesta a la siguiente: 

.. · .. 

- Se ha planteado nuev amente la libre em

presa, que supone una libre competencia. 

¿Cree usted, Almirante, que la mentali-

dad de nuestros industriales y comercia~ 

tes se presta para la libre competencia? 

Dice el señor Merino: 

- La libre competencia es

una ley no dictada, pero 

imposible de desconocer. 

El cartel o el monopolio 

estan exclu!dos. La leqislacidn sobre e!. 

ta materia ser4 tan dura que su juego 

. ser4 leg!timo. Creemos que es la dnica -

forma de recuperar.en lo econdmico los -
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reales valores de las cosas que el pue-

blo entero necesita al ~recio que real-

mente cuesta producirlas. Adem4s, nos -

pondr4 en un pie que nos permitir4 expo!_ 

tar con ventajas los excedentes que el -

mercado interno no pueda absorher, crea!!_ 

do con ello la prosperidad y el nivel de 

vida que el sacrificio que hoy d1a hace

mos debe tener como premio. La pl'Oduc--~ 

cidn de la industria est4 destinada a --

ser de consumo del sector de menor ingr!. 

so, porque 90r justicia lo merecen, y no 

a suntuarios como los gobiernos anterio

res hab1an encaminado. 

Primera conclusidn1 el sextor externo del modelo se desenvolver4 

dentro del mayor respeto al sagrado principio capitalista de la

libre competencia. 

A sdlo dos meses de gobierno de la Junta el recorte de sueldos -. 

y aalarios. -vta la inflacidn- era extraordinario. Bata •ituacidn 

tenia que aer reconocida por el miamo Ministro de Economla, Fer

nando Ltnia, el que en una charla dirigida a la• mujere• tenla -

que reconocerlo al manifeatar que •i.aa medida• econdmica• de es

te gobierno aon duraa1 aomoa loa primero• en lamentarlaa ... •29 

(29) Rev18tll·· ~IRCILLA· 11•19997, 7/13•XI-1973rp. 7r SanUago•Chile. 
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F~ a muestra algunos botones: el kilo de pan de 11 escudos sub!a 

a 40, y el azacar de 25 escudos se elevaba al 120; por el lado -

de los remedios las alzas no eran menos abusivas. Por ejemplo, -

un frasco de cloropromacina de 16 escudos lleqaba rapidamente a

los 220 escudos. Todas las alzas se cumplian para poner los pre

cios internos a su nivel internacional. 

Frente al tema de industrializaci6n y sector externo las nuevas

autoridades econ6micas comenzaron a aplic~r el principio de las

ventajas comparativas de A. Smith, que en su libro "La riqueza -

de las naciones" sostiene; 

"Rara vez deja de ser prudente en la direcci6n econ6mica 

de un Estado la m4xima que es acertada en el gobierno de 

una familia particular. cuando de un pa!s extranjero se

nos puede surtir de una mercadería a precio m4s c6modo -

que al que nosotros podemos fabricarla, sera mejor com-

prarla que hacerla, dando por ella parte del producto de 

nuestra propia industria, y dejando a ~sta emplearse en

aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero. Como

que la industria de un pa!s es siempre proporcionada al

capital que la emplea, no por eso quedara disminu!da, -

as! como no lo quedan las conveniencias de los artesanos 

cuyos ejemplos pusimos m4s arriba. Lo que obra aquella -

operaci6n es que la· industria busque por sí.misma el em

pleo en que pueda sacar m4s pr9vecho y m4s ventajas, y -
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ciertamente no esta empleado con mayor ventaja aquel ca

pital que se destina a un objeto que pueda comprarse m4s 

barato que hacerse, disminuydndose seguramente m4s o me

nos el valor del producto anual cuando por aquel camino

se separa un capital del empleo productivo de mercade~~

r!as de m4s valor que las de aquella violenta direcci6n

le hace producir. As!, pues la mercader!a que se empeña . 
en producir podr!a comprarse m4s barata del extranjero -

que puede comprarse en el Reino, adquiridndose solamente 

con una parte de otras mercader!as, o en otros tdrminos, 

con s6lo una parte del precio de aquellas mercader!as -

que podr!a haber producido dentro del Reino la industria 

empleada en su fabricaci6n con iqual capital, si se la -

hubiera dejado se~ir la inclinaci6n natural. En conse-

cuencia, con estos estatutos se separa la industria del

pa!s de un empleo m4a ventajoso y se aplica en el que lo 

es menos, y en lugar de aumentarse el valor permutable -

de su producto anual, no puede menos de disminuirse con

siderablemente.• 30 

Con relac16n a la excesiva diveraificaci6n de la industria chil!, 

na, el. economi8ta cristi4n Ossa, afirmaba en el'libro de autores 

diversos •proceso de la indU8trializaci6n chilena, publicado por 

.. 
30) Sllith Aduar •r.a riqueza de la• naciones•• Edit. CRUZ o, S.A1 

p. 33/34r ..-x1co, 1978. 
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el Centro de Estudios de Planificaci6n Nacional, CEPLAN, de la--

Universidad catdlica; •Esto sugiere que Chile no est4 aprovecha~ 

do las ventajas de la especializacidn: econom!as de escala en la 

producci6n, en .las ventas y en la investigaci6n tecnol6gica o 

las derivadas de mas comercio como resultado de las diversas es-

tructuras de costos.• 

Por su parte el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril ---

(SOFOFA), Orlando SSenz, aparece diciendo en una revista capita

lina que : •AL debate sobre la industrializacidn se agregan he-

chos nuevos. Primero es necesario considerar que la industriali

zacidn mundial ha lleqado a un punto que topa con el menor desa

rrollo de los productores de materias primas. Por otro lado, és

tos han encontrado formas de protegerse y tienen un mayor poder

negociador: de ah! que la posibilidad de ser productor intenso -

de materias primas sea considerada como una buena f6rmula para -

desarrollar el standard de vida de un pueblo• 31 M4s adelante --

el señor Sa'1lz recomendaba :• •••• en estos momentos no s6lo est! 

mos en pañales en esta materia, sino que existe una planifica--

cidn al rev4s, producida por las errdneas pol!ticas proteccioni! 

tas que han motivado la existencia de un mercado cautivo, una 

industria ineficiente dedicada a.los rubros m4s sofisticados. P!, 

ra superar esta aituacidn, el Estado debe ejercer una planifica

cidn indirecta, moderna y 4gil que a trav8s de un marco jur!dico 

y de herramientas tributarias y bancarias encauce loa recursos -

31) Revista •ERCILLA•1 N•2014, 6/25-marzo de 19741 Santiago, Ch! 
le1 p. 25. 
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hacia los rubros prioritarios." 32 

El gerente de Desarrollo de la CORFO (CORPORACION DE FOMENTO DE-
~ 

LA PnODUCCION), Mario Sarquis, participando en el debate señala-
"' 

ba como sectores prioritarios la qu!mica y petroqu!mica, los ae-

rivados de la miner!a, la idustria metalmecanica, la forestal~ -

el mar y la aqroindustria. 

Para los m&s entusiastas lo que la Junta comenzaba a persequir -

era un alto qrado de especializaci6n, aprovechando las ventajas

comparativas de Chile en aquellos rubros estrechamente vincula-

dos a la naturaleza1 al mismo tiempo, poner el acento en la fa--. . 

bricaci6n de bienes de capital relacionados con esas activida~es 

al estilo de Dinamarca, Norueqa o Finlandia. 

Libre importaci6n y fin a la discriminaci6n era el clanaor gene-

ralizado de los capitalistas chilenos ligados al comercio de ex

portaci6n y del cual se hizo rapido eco el gobierno militar. ~--.... 
Pronto con la libertad de importaci6n el mercado chileno se ve-

r!a inhundado de los mas sofisticados productos extranjeros. un

sector de l,a opini6n pdblica sosten!a que con la libertad de im

portaciones se llevaba a la industria del pds a su' quiebre def! 

nitivo, a que las divisas se despilfarraran y a que se exacerba-

32) IRID •. 
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ra un consumo inhecesario •••••••• 

Para el señor Josf Luis Zabala, gerente de estudios del Banco 

Central, lo que se estaba haciendo era restablecer las normas 

que reglan por los años setenta y afirmaba: "Es una de las medi

das m4s trascendentes y necesarias adoptadas por la Junta de. Go

bierno". 33 Por su parte, Josf Antonio Oyarzdn, gerente de la -

Asociaci6n Nacional de Importadores, proclamaba con todo candor; 

"Es una aplicaci6n clara del espíritu y de la letra de la ley de 

cambios que pone fin a los resquicios que utiliz6 mañosamente el 

r~gimen anterior: a travds de las cuotas y los de~sitos previos 

consagr6 la discriminaci6n como forma de operar." 34 Con m4s in

genio participaba'en la discusi6n el presidente de la Sociedad -

de Fomento Industrial, Radl Sahli y dec!a: La libre. importaci6n 

es una de las tantas medidas que requiere la economía social 

de mercado. No nos toma de sorpresa y estamos de acuerdo con 

ella. El problema esta en el tiempo. Es la etapa de aqu! para -

adelante la que nos preocupar los medios para importar y la polf 

tica arancelaria." 35 

Como no iban a estar alegres los representantes de .los sectores

vincula al comercio de exportaci6n e importaci6n si cada una de-

33) Revista •2RCILLA"; N°20211 24/JO-julio-19831p211 Santiago, -
Chile. 

34) IBID. 
35) IBID. 
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las medidas que aplicaba la Junta les favorecfa ampliamente. Una 
, 

de las primeras medidas adoptadas por el gobierno militar fue la 

abolici6n de las "cuotas de irilportaci6n", que determinaba el Ban

co Central desde el Gobierno de la Unidad Po~ular. Junto a dsto

se anunciaba la disminuci6n y racionalizaci6n de los aranceles -

aduaneros. Finalmente el 5 de abril de 1974 se decretaba la eli

minaci6n del dep6sito previo de importaci6n a 2.100 artfculos • 

. El subgerente de importaciones del Banco Central, Julio Lagos, -

informaba a la prensa que "De la lista de articulas permitidos -

2.100 quedaron sin la abligaci6n del depdsito previo del diez -

mil por ciento. Todas esa mercaderfas las puede· importar cual--

quier persona ~atural o jurfdica. Los reqistros se prueban auto

~ticamente, no importando quidn los presente, en un plazo no su 

perior a los 20 dias. Dentro de la lista.de artfculos que siguen 

sometidos al depdsito previo, hay algunos que pueden ser import! 

dos con ciertas limitaciones 1 e• el caso de la ECA con ciertos

alimentos o el visto bueno del SRI para los medicamentos." 36 

.:r.a gran mayorfa de los articulo• permitidos sin dep6sito previo

erarúuter:f:ás·: primaa, equipos para induatda, agricultura., cons;..-

truccitSn, in•umo• y repuestos. Pára el· ·"consumidor corriente" 

36) Revista "BRCILLA"r w•2021r 24/30-abril de 1974r p.22r &anti! 
qo, Chile. 
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aparec1an art1culos de 11nea blanca, equipos.amplificadores, 

tocadiscos, maquinas fotogr4ficas, de escribir, calculadoras -~ 

electr6nicas, artfculos deportivos, etc. Entre los 300 no liber! 

dos quedaban entre otros vestuario, calzado, vajilla, ropa de -

cama, etc. 

El subg'erente de importaciones del Banc~ Central fue el encarga

do de definir los objetivos que perseq11ia el Gobierno Militar -

con la libertad de 1mportaci6n, a saber: 

o 

MONETARIA: desde octubre el Banco Cen--

tral fue acumulando d6lares -

por las compras en ventanilla 

y por los retorno del cobre,

que aumentaron notablemente 

con el mejor precio. Adem4s -

se agregaron fuentes adiciona 

les de divisas derivadas de -

cr8ditos externos. La contra

partida de ese aumento de las 

reservas -que crea una situa

c16n favorable de balanzas de 

pagos- es la emisi6n de dine

ro que se cambia por esas di.V! 
sas. Al abrir las importacio

nes se recupera una ca~tidad-
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de escudos, disminuyendo la 

proporci~n de dinero circu

lante. 

HACER MAS COMPETITIVO EL MERCADO INTERNO 

-- "': el mercado chileno es r!. 

lativamente r~stringido. 

Aunc¡Ue te6ricamente haya li

bre competencia, es f4cil P2_ 

nerse de acuerdo entre diez

empresas y se llega a una si 

tuaci6n que se parece m4s al 

monopolio que a la libre com 

petencia. As!, aunque de he

cho no se importara nada, el 

saber que la compuerta est4-

abierta significa un freno ..... 

nr. aunque todos loa producto

res ee puaieran de acuerdo,

el agente externo loa r~gula. 
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AUMENTAR LA DISPOSICION DE BIENES EN • 

LA ECONOMIA: como resulta imposible a~ 

mentar la produccidn inter

na en pocos d!as, tambi'n -

aqu! la libre importaci6n -

tiene un papel que jugar. Y 

mientras m4s bienes haya, -

habrl,mayor bienestar y me

nores deber!an ser lospre

cios7 tambi'n conduce a fre 

nar la inflacidn." 37 

2.2.- ANALISIS DE LA BALANZA DE PAGOS. 

2.2.1) DE LA CUENTA DE MERCANCIAS. 

I.- EXPORTACIONES Y PRODUCTO NACIONAL: 

1973 : miles de pesos de cada año y porcentajes. 

1974-1978: millones de pesos de cada afio y porcentajes. 

. ARO 

1973 
'1974 
1975 
1976· 

1 1977 
1978'. 

37) IBID. 

CUADRO 1 
,, ! ·' ! [' 1:¡;.::)L' 

.. "EXPORTACIONES . . . . EXP.OR.TACiafES,l.PGB 

145046 12.0 
·.1789 . 19.4 

7804 22.0 
21u1 21.s 

. ' ', .. 47076' ... , •' 16•4 
. ............ 7.790.8 .................... u~.o . 

'·. ! 
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Para tener una mejor comprensi6n del cuadro anterior debe cono 

cerse que al inicio de la ddcada del sesenta las exportaciones 

del pala alcanzaban al 11.9\. 

De la comparaci6n de los porcentajes se desprende que en el m~ 

delo econ6mico fascista las exportaciones adquieren una dimen

sión ~yor como medio de realización de la producción y, en lo 

inmediato, el camino para conseguir las divisas. Por tal situa 

ci6n su ~ivel ha llegado a convertirse en un determinante de -

grado mayor de la actividad econ6mica en ese patrón de acumul! 

c16n. Teniendo en cuenta este hecho es conveniente estudiar --

los factores que influyen. 

El factor nlimero uno son los precios internacionales. Hay que

tener en cuenta que tradicionalmente las exportaciones chile-

nas no han pasado de ser insumos, o sea, son consumidos produ~ 

tiv~ente por los compradores. Un primer resultado de dicha si 

tuaci6n est4 referido a la el4sticidad-ingreso de las exporta

ciones. Tdngase en cuenta que en la medida en que. la exporta-

ciones se mandan especialmente a la industria de los palses --

·compradores, las variaciones que sufren el inqreso estos pal-

ses afectan ese tipo de impoftac!ones demandadas por dichos -

palees. Ademas, algo parecido pasa con la elasticidad precio -

del tipo de exportaciones 119ncionadasr aGn cuando la mayor Pª!: 

te de esas exportaciones pasen a formar parte del artl~ulo que 

fabrica el eomprador, Chile como pa!s exportador da esos insu

mos no. puede tener en cuenta a6lo esta factor para aumentar •-
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los precios puesto que hay otros elementos a. considerar, como las 

variaciones en el precio del resto de los insumos del bien final

de que se trate, los cambios en la demanda de ese bien final, --

etc. Un buen ejemplo de esta situaci6n es lo que ha pasado con el 

cobre durante los 6ltimos veinte años1 las variaciones en el pre

cio del metal rojo no han estado acompañadas de un mayor demanda

da 4!1. 

El qrado de actividad econ6mica de los patses capitalistas de ma

yor desarrollo, es otro factor. que pasa en el monto de las expor

taciones, tanto en su vol6men como en sus precios. En cada perío

do ctclico del capitalismo las exportaciones de materias primas,

muy particularmente el cobre, han detectado una sensible disminu

ci6n de sus volGmenes y precios. 

El proteccionismo de los pa!ses centrales es el tercer factor que 

determina el monto de las exportaciones chilenas. Los pa!ses cap~ 

talistas altamente industrializados se caracterizan por haber re

ducido siqnificativametne el libre comercio y de competencia a n! 

vel internacional, en el momento que estiman afectados sus inte-

reses. Recurriendo a medidas arancelarias y no arancelarias, al -

extremo de establecer normas de envolturas muy rigurosas. Las 

medidas proteccionistas o restrictivas son cada d!a m4s afinadas

Y cambiantes, haciendo casi im~osible las ventas de los patees 

capitalistas de atraso relativo con los pa!ses centra1es. 

Los precios internacionales, las cantidades de exportaciones de--

... ,,. 
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mandadas y las pol!ticas ~roteccionistas de los pa!ses comprado--

res, convierten las exportaciones chilenas en una fuente de ingr! 

sos poco seguro., no tanto en relaci6n a la exportaci6n de bienes 

finales y marginales, sino más bien en relaci6n a la exportaci6n

dc bienes intermedios, que conformen la mayor parte de lo que ex

porta el pa!s. 

Chile, del 73 al 81, al incrementar su comercio de ex~ortacidn en 

alto porcentaqe queda sin defensa ante el desarrollo c!clico de -

las econom!as centrales y su dependencia lo coloca en una posi--

ci6n sumamente desventajosa ante los desequilibrios econ6micos --

que experimentaba el sistema capitalista mundial• 

Con la intenci6n de visualizar mejor el tipo de exportaciones que 

ten!a el pa!s en los años indicados se presenta el cuadro siguie~ 

te: 

RUBROS 

MINEROS 

- Cobre 
- Otros 

CUADRO 2 

. EXPORTACrÓNES DE BIENES 

(millones de d6lares) 

197.4 

1784.9 

1683.3 
161.6 

. 1978 

1422 .9: 

1218.7 
204.2 
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CONTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR. 

AGROPECUARIOS Y DEL MAR 

- aqr!colas 
·(frutas frescas) 
(otros) 

PECUARIOS 
(lana de oveja) 
(otros) 

FORESTALES 

PESCA 
(alqas) 
(pescado fresco y otros) 

INDUSTRIALES 

..: alimenticios 
(harina de pescado) 
(mariscos congelados) 
(otros) 

:. bebidas· 

- maderas 
(pino insigne) 
(otras) 

- papel~ éelulosa y derivados 
·(celulosa) 
(resto) 

- productos qulmicos 
(aceites) 

. (otros) 

- derivados del petr6leo 

- productos met411cos b4cicos 
(dxido de molibdeno) 

(ferromolibdeno) 
(cobre semielaborado) 
(otros) 

57.4 

43.3 
19.4 
23.9 

5.9 
3.7 
2.2 

3.5 

4.7 
4.7 
o.o 

308.2 

56.0 
35.2 
3.8 

17.0 

3.8 

13.1 
9.7 
3.4 

110.9 
78.0 
32.9 

31.6 
7.4 

24.8 

19.9 

56.5 
20.5 

4.2 
30.5 
1.3 

1 

203.5 

157. 7 
101.'0 
56.7 

27.8 
17.4 
10.4 

2.4, 

15.6 
8.8 
6.8 

833.6 

188.6 
108.4 
29.l 
51.l 

• 19·.0 

'.·94.4 
74.2 
20.2 

159.1 
116.1 
43.0 

54.7 
22.7 
32.0 

51.5 

192.4 
119.4 
14.8 
46.1 
12.1 
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CONTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR 

R U B R O S .. 1914 1978 

- productos metal ·Y maquinaria 8.2 23.7 

- art1culos eldctricos .. 1.1 32.8 

.-. mater.ial de .. transp<>rte 4 .• 6 B.1 

~ otr.os. pro.dueto.a industr.iales 2.5. 18.5 

- activos usados y exportados-
.y no. comer.ciales : . . · : · · · o .• o . 

TOTAL EXPORTACIONES-BIENES 2150.0 2460.0 

FUENTE: 1974-1978; Balanza de Pagos. Banco Central de Chile. 

El ritrno de crecimiento de las exportaciones en este periodo ---. . 

fu~ de un 141, mientras que en los diez años que van de 1960 a --

1970 alcanz6 solamente al 91, o sea, que con el nuevo modelo de -

acumulaci6n puesto en pr4ctica las exportaciones crec1an en un --

501. Tambidn es conveniente subrayar el papel de las exportacio-

nes del cobre en el nuevo· modelo de ac~u.laci6n. Si bien este con 

tinti~· siendo importante su decremento es notorio. Esta situaci6n

encuentra su explicaci6n en el hecho d~ que el gobierno militar -

a impulsado fuertemente las ·•exportaciones no tradicionales", y -

al lado del cobre aparecen saliendo del pa1s nuevos·productos y -

mercanc1as. 

En el cuadro que se lee a continuaci6n se puede notar que los di-
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ferentes rubros de exportacidn se comportan de manera diferente: 

CUADRO 3 

. MOVILIDAD DE LOS' RUBROS DE EXPORTACION 

MONTO&. MILLONES DE .DOLARES. 1974 1978 

MINEROS 1784.9 1422.9 

. AGROPECUARIOS Y DEL .MAR ... " 57.4 203.5 

INDUSTRIALES .. 30.8.2 8J3.6 

'l'OTAL 2150.5 2460;0 ' 

INDICE: 1960-100 
MINEROS 439 350 

AGROPECUARIOS Y DEL MAR 238 844 

INDUSTRIALES 790 2137 

TOTAL 458 524 

ESTRUCTURA : EN PORCENTAJES. 
MINEROS . 83.0 57.8 

AGROPECUARIOS Y DEL MAR 2.7 8.3 .. . . . . . . . 

. INDUSTRIALES .. 14 .• 3 . 33.9 

. TO'l'AL . 10.0.0 100.0 

FUENTEr 1974-1978. Balanza de Pagos. 1978-1979. Banco Central de
Cllile. 

,._ ... :,, ,·,' 
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El cuadro anterior indica que las exportaciones industriales son

las que m4s se incrementan, pasando de un modesto 14.31 a un 

33.9%, en el breve periodo de cinco años. Este crecimiento se rea 

liza a costa de las exportaciones mineras, en especial de las ex-

portaciones del metal rojo. 

Las ex90rtaciones chilenas de los años 1973~~8 señalan los cam--

bios que sufre la econom!a nacional como resultado de la aplica-

ci6n de dos modelos de acumulacidn ca~italistas en los dltimos -

dieciocho años, con excepcidn de los tres de la Unidad Popular. -

En los años sesenta la produccidn chilena miraba el mercado inte~ 

no y por eso se le brindaba prioridad a las rama~ industriales -

que efectuaban y vend!an sus productos en Chile, de allí que en -

esos años fueran florecientes las industrias productoras de bie-

nes de consumo inmediato y de consumo duradero. En estos años el

pa~s es sobre· to~~ monoexportador y sus ingresos provenientes -

del exterior eran dependientes en lo esencial de lo que aconteci! 

ra con el precio del cobre, y en que las exportaciones era el ca-.... 
mino o medio m4s claro que se disponía para reunir divisas, em-

pleadas posteriormente en la importacidn de medios de produccidn. 

En el modelo de acumulacidn que se aplica a partir de 1973, la 

demanda interna de divisas se incrementa aceleradamente, con el -

motivo de que ellas ahora se requieren para importar una buena -

parte de los bienes- de co1U1umo que con anterioridad se prod~cían

internamente. 



91 

En el nuevo modelo de acumulaci6n capitalista e~ incremento de -

las exportaciones de distintas ramas industrial~s se acompaña de

un aumento de esas ramas en relaci6n al conjunto de la econom!a -

al extremo que todo lo que sea exportable pasa a convertirse en -

el pivote alrededor del cual gira la economta en su totalidad, y-

aquellas ramas industriales que en el pasado reciente eran prior! 

tarias son relegadas a un segundo plano. Dentro del modelo las --

exportaciones son el mecanismo al cual recurre el capitalista pa~ 

ra realizar la produccí6n nacional. En todo caso, no obstante los 

cambios ·habidos, las exportaciones chilenas de 1978, al iqual que 

las de los años sesenta, no poseen un alto qrado de complejidad. 

ARO 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

. .19.".8.'. 

II. DE LAS 'IMPORTACIONES 

CUADRO 4 . 

IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS E 
INVERSION GEOGRAFICA BRUTA 

1973: miles de pesos y porcentajes • 
.1974.-19.78: millone.s de pesos y porcentajes. 

IMPORTACION DE BIENES INTERMEDIOS (A) 
(1) 

61316 
976 

4437 
11037 
23892 

.' ." .. 45.288 ... 

(1) • 
IGB 

36.3 
50.2 
95.5 
67.1 
57.6 

.. 52.2 

(A) no incluye alimentos. 
FUENTE: Importacionesr Banco Central de Chile. Bolet!n Mensual. 

Agosto de 19811 p. 1757. 
Inversi~n Geogr&fica Bruta r Cuadro 53. 
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El cuadro dtce que desde el año 1974 la importaci6n de bienes ---
~ ·¡~ . 

intermedios crece a pasos acelerados, tanto en t6rminos absolutos 

como en relac16n a los voldmenes de Inversi6n Geogr4fica Bruta. -

La relaci6n de importaci6n de bienes intermedios- IGB salta de un 

30• promedio anual en los años sesenta a un 621 en los años post! 

riores a 1974. 

Para alcanzar una visi6n m4s completa de las importaciones chile

nas vease el cuadro siguiente: 

ARO 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO 5 

IMPORTACION.t ;DE BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL 

·. · · . E INVERSrON GEOGRAF!CA. 

1973: en miles de pesos y porcentajes. 
1974-1978: .. en .. millones de .pesos y porcentajes • 

. . . . . . '. . ..... 
tiportacl6n lñíportaclon de .•. lIJ l~ J 
de bienes de bienes interme í.G.e í.G.B 
capital dios mas bienes 

de canital • 
. (l). .. . (2) 

' ......... 

26957 88273 16.0 52.2 
234 1210 12.0 62.2 

1598 6035 .34.4 129.9 
4784 15821 29.l 96.2 

11179 35071 26.9 84.5 
23246· .. ... 68534 26.8 78.9 

. . . . . . . . . . . . ... ' ...... . . . . . . .. 

Puentes Bolet!n Mensual de Agosto de 1981 del Banco Central de 
Chile. 

Este cuadro reafirma la tendencia ya anotada en el cuadro ante---

"_,,' .. 
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rior,o sea, que a partir del año de 1974 la importaci6n de medios 

de producci6n tiene un incremento m4s alto del que se observa en

la Inversi6n Geogr4fica Bruta. Si bien la importaci6n de bienes -

de capital desde el año 74 no crece tan r4pidamente con relaci6n

al año 73 como la importacidn de bienes intermedios, a partir del 

año 75 la relacidn importaci6n de bienes de capit.al-I11versi6n --

Geoqr,fica Bruta lleqa para el periodo 75-78 a porcentajes mayo-

res a cualquiera de los que se dieron en la d6cada de los sesen--

ta. 

Al comparar los pertodos 60-70 y 73-78 se puede decir que en el -

primero se utilizaba en importaci6n de bienes de capital e inter

medios una cantidad que equivalta a un 53\ del total del dinero -

utilizado en Inversi6n Geoqr,fica Bruta, mientras que para el se

qundo per!odo el 
0

dinero empleado en ese tipo de importaciones es

iqual a un 80\ del total del dinero utilizado en estas inversio--

nes. 

Este fen6meno era el resultado de la aplicaci6n de modelos de --

acumulacidn distintos y de condiciones econdmicas tambidn difere~ 

tes. En los años s'esenta la industria nacional estaba en un nivel 

m4s o menos expectante, en esJ)E!cial en la produccidn de bienes -

de consumo, lueqo se destacaban las empresas productoras de insu

mos y finalmente se encontraban las industrias de bienes. de capi

tal. La industria nacional se habta desarrollado al amparo del E! 

tado, mediante la aplicaci6n de una serie de medidas proteccion1! 

tas. Ias tari~ arar:oelarias eran el~1sirnas lo que hacia 1mr4eticablé el 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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co:11,,.,.r:io de importaci6n: solament:e s"' favorecía en su inqreso al

na!s 1e aquellos ~roductos o mercancías que el mercado ~roductor

nacional no producía, entre las que se encontraban la mayor p~rte 

de la maquinaría y equi~o y una buena ~arte de otros bienes de ca 

pital y de bienes intermedios. 

Esta realidad econ6mica se modifica sustancialmente con el gobie~ 

no militar y como hemos sostenido con anterioridad ha partir de -

1973 el ~ercado chileno se abre casi ~or completo al exterior, -

tanto en el mercado de bienes como en el de ca~itales, llev4ndose 

a cabo una serie ñe medidas, entre otras, un severo ajuste en las 

diferentes ramas industriales. Ahora, el esfuerzo productor se -

concentrará particularmente en la producci6n de bienes específi-

cos, sobre todo en aquellos en los que el naís muestre ventajas -

con relaci6n a la comoetencia internacional. 

Esto trae como consecuencias que en el modelo de acumulaci6n cap!_ 

talista a~licado por el ninochetismo las importaciones de medios 

de r,roducci6n crecen extraordinariamente, con lo que la economía

nacional entra a depender en mayor qrado del exterior y el produ~ 

tor chileno de bienes de capital quedar4 en el mayor abandono. 

Hasta el momento hemos contrastado las im~rtaciones con la inve!:_ 

sidn geoqrSfica y ~olamente en lo relativo a la importacidn de -

bienes de produccidn. Con la intencidn de enriquecer la informa

cidn se presentan a continuacidn la importacidn de bienes en los

años que van de 1960 a 1980, 
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1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1~7' 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

FUENTE: 

ALIMENTOS 

109.3 
116 .o 
118.0 
141.5 
144.5 
137.3 
158.6 
167.8 
164.6 
165.2 
135.S 
192.2 
317.9 
511.6 
445.5 
361.0 
342.0 
348.9 
477 
521 
972 
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CUADRO 6 

IMPORTACION DE BIENES 
(MILLONES DE DOLARES) 

CONSUMO NO BIENES INTERMP.--BIENES DE 
ALIMENTICIO DIOS (NO ALIME! CAPITAL. 

TICIOS) 

79.5 209.9 156. 7 
63.8 236.4 203.4 
59.3 220.5 190.7 
55.9 218.3 149.3 
41.4 247.0 179.0 
44.5 274.1 159.6 
51.9 342.5 222.4 
57.7 . 316. 2 227.3 
79.0 320.7 237.3 
82.9 434.5 244.;). 
99.3 445.0 276.2 
89.2 485.2 248.0 

138.9 460.2 185.6 
139.1 553.4 243.3 
116 .3 1172.6 281.2 
117.0 903.7 325.4 
101.0 845.5 366.5 
440.2 1109.2 519.0 
602 1430 734 
806 2435 946 
1131 2741 1317 

TOTAL 

555.4 
619.6 
588.5 
565.0 
611.9 
615.5 
775.4 
769.0 
801.6 
9'.>.'i. Q 

956.0 
1014.9 
1102.6 
1447.4 
2015.5 
1707.8 
1655.0 
2417.3 
3243 
4708 
5981 

Boletín Mensual. Agosto, 1981. Banco Central de Chile. 

El estudio detenido de las cifras del cuadro sobre importacidn de · 

bienes nos señala que las importaciones ·se acrecentaron a partir

de 1974, al extremo que mientras ~etas eran en los años 60 de un

crecimiento de un 72\, el porcentajA pasd a ser de un 313t entré-

1973 y 1980. Por los años sesenta las importaciones se incremen--

,; -; 
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taron a una· tasa promedio anual de 6t, en cambio para el periodo -

73-80 la tasa promedio anual de crecimiento fue de un 22%. 

El cuadro dice tambi~ que aGn no incluyendo los alimentos destina 

dos al consumo intermedio, los montos de bienes destinados a la -

producci6n (bienes intermedios y bienes de capital) resultan ser -

para el periodo la mayor parte de las importaciones, con porcenta

jes anuales de entre un 64\ y un 73\ del total de importaciones. -

Se observa adem4s que la importacidn de bienes intermedios, en el

periodo 74-80, han experimentado un crecimiento mayor al de los -

bienes de capital1 el incremento ha estado determinado por el au-

mento del precio del ~etr6leo (entre 1974 y·1980 el petr6leo siqn~ 

fic6 entre un 20% y un 35\ del conjunto de la importaci6n de bie

nes intermedios). En lo relativo a los bienes de capital, maquina

rias y equipos son las mayores importaciones, con porcentajes que

·van. del 581 al 751 del total de importaciones de bienes de ca~i--

tal. 

No obstante ser los medios de produccidn· mayoritarios en el total

de las importaciones, la apertura del mercado interno al exterior

ha. venido a s~gnificar para el periodo de 20 años señalado que en

la composicidn de ese total crece la imP.Ortancia de la importacidn 

de loa bienes de conawno. La importacidn de este tiµ,o de bienes, -

en especial loa alimenticios, durante toda la dfcada de los sesen

ta y hasta el promediar los años setenta, mantuvo nivel inferiores 

-en ·cuanto a crecimiento se refiere- al resto de las importacio~·~ 

nea. Recu•rdese que por esos aftos estas importaciones eran las m4a 
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limitadas por medios de medidas arancelarias y no arancelarias y-

tambidn esta realidad en las importaciones estaba determinada por

que en la producci6n de .bienes de consumo era fuerte la industria

nacional. El cuadro cambia con la lle~ada del gobierno militar el

cual al abrir el mercado chileno la 1mportaci6n de bienes de cons~ 

mo se ha intensificado, al extremo que en 1980 el monto de los bie 

nea de consumo no alimenticios importados·alcanz6 un 1120\ del man 

to de 1976, siendo un 18.11 del total de las importaciones, mien-

tras que en 1976 eran un 6.11 de eae total. 

Con la intenci6n de ubicar ese crecimiento en un marco m4s general 

en el cuadro siguiente se comparara la importación de bienes de -

consumo no alimenticio con el gasto en consumo de las personas e -

instituciones sin fines de lucro: 

CUADRO 7 

· REGISTRO DE IMPORTACI"ON DE BIENES DE CONSUMO 

( MILLONES DE DOLARES ) 

R u B .R ·.o ·s : .... · 

De origen agr!cola 
De origen industrial' 

... 19.7.6 ... 

. e.e 
39.2 

197.7 

13.1 
89.4 

De origen industrial no alim., 106 263.7 
Autom6v:Ues 

. .TOTAL ... . ... .' ·. :· ... . ·. :·15.4~.0."."' . ·: .. '366.2.' 

FUENTE1 Boletines Mensuales. Banco Central de Chile. 

197.8 

18.7 
113.S 

422.9 

40.8 

595 •. 9 
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F.l cuadro nos dice que la importaci6n de alimentos dirigidos al 

cunsumo, de origen agrícola e industrial, casi se ha triplicado en 

un periodo de tres años, 

Los cambios que se ~resentan en el monto y composici6n de la impo!:_ 

taci6n de bienes de consumo son un com~lemento necesario de las -

tendencias dadas en la agricultura chilena. ya que ésta ve reduci

do cada dta más su papel dentro de la economía nacional, Desde el

momento en que crece la importaci6n de alimentos se modifica la -

canasta de consumo básico de l~s chilenos, parte importante de la

cual pasa a ser formada por alimentos provenientes del exterior, -

con lo que el valor de la fuerza de trab~jo entra a tener un rele

vante componente de alimentos importados, con lo que este valor se 

determina en alto grado por las condiciones internacionales. 

El estudio de las importaciones chilenas ocurridas entre 1973 

1981, indica con meridiana claridad la penetraci6n de hábitos de -

consumo de sociedades capitalista desarrolladas en la sociedad chi 

lena, no obstantei1xistir una contradicei6ñ entre estos hábitos de 

consumo y el atraso del capitalismo chileno. 

III. LA ECONOMIA NACIONAL Y LAS .. IMPDRTACIONES 

Y EXPORTACIONES: 

A esta altura del an4lisis es posible vincular la suma de .importa

ciones y exportaciones con el producto geogr4fico, para la cual -

recurramos al cuadro siguientes 
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CUADRO 8 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

(en porcentajes) 

AGO EXPORTACIONES MAS IMPORTACIONES \ 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

P.G.B. 

25.2 
37.7 
45.7 

. 38.3 
34.S 
37.1 

FUENTE: Boletin Mensual de a~osto 1981. Banco Central de Chile. 

Los porcentajes del cuadro anterior vienen a confirmar el nuevo 

~i~el de idserci6n de la econom!a nacional al sistema capitalista, 

estimulado por el modelo de acumulación capitalista que sigue ~hi

le a partir del gbbierno militar. 

IV.- BALANCE COMERCIAL: 

Para terminar con el estudio de la cuen~a de mercanctas, es conve

niente repasar lo referente al saldo de dlcha cuenta. 

En los aftos que van de 1960 a 1976, el saldo de Balanza comer--

cial de la economta chilena ha tenido un comportamiento irregularr . 

... 
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lo demuestra el cuadro que a con tinuacidn a9arece: 

CUADRO 9 

SALDO DE LA BALANZA COMCRCrAL : 1960-1978 

(millones de ddlares) 

~os SALDOS 

1960 - 85,7 
1961 - 154.2 
1962 - 87.8 
1963 - 61 
1964 - 19.8 
1965 68,8 
1966 91.1 
1967 104.2 
1968 109, 3 
1969 245.1 
1970 155.7 
1971 - 16.3 
1972 - 253.4 
1973 - 138.3 
1974 135 
197S - 118.3 
1976 460.6 
1977 - 231.8 
1978 - 783 

..... . . . . . 

FUENTES1 1960-1965-19701 Balanza de Pagos 1971. Banc~ Central de-
Chile. 
1974-19781 Balanza de Pagos. 1978-1979. Banco Central de
Chile. 
Bolet1n Mensual. Aqoato, 1981, Banco central de Chile •. 
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N6tese que de los 19 años, en 11 ha existido déficit y nada m4s en 

8 se presentd superávit. En este espacio de tiempo hay tres etapas 

bien marcadas: de 1960 a 1964, d~ficit1 de 1965 a 1970, super~vit

y del 71 al 78, d~ficit cr6nico, con exce~ci6n de los años 74 y 76. 

En estos años, la balanza comercial y su saldo se sintieron afect~ 

dos por los precios del cobre y de los enerq~ticos. Los precios de 

estos dos productos fluctuaron hastante en estos 19 años, determi

nando los cambios ocurridos en los ingresos por exportaciones de -

cobre y en los egresos por importaciones de ener~~ticos. Los cam-

bios sufridos por el cobre en su precio decidieron el su~er~vit --

dado de 1965 a 1970, como del d~ficit de los años de la Unidad Po-

pular. 

Para la etapa 74-78, se agregan otros facotres ade~s de los dos -

anteriÓrmente indicados. El asunto se puede apreciar mejor al cono 
. . . 

cer primero los saldos para el periodo 1974-76 y luego los del pe-

riodo· 1977-78: . . . 

Durante los años 1974, 75 y 76, la balanza comercial presenta un

comportániiento_ sWiiamente variable: de un super4vit de 135 millones 
'. ... . 

de d6l~res en 1~7~, se salta a ~n d~ficit de 118.3 millones y lue-

go en el año siguiente se ofrece un super4vit de 460.6 millones de 

d61ares~' ~ 1~~ saldos as! presentados influyeron dos elementos: 
-. '<•;,·'. 
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i) La nueva forma de funcionamiento--

de la economta tiene un periodo de 

ajuste de las importaciones y ex~

portaciones , el gue c:onlleva a -

una inestabilidad en el comercio -

exterior, de tal manera que date -. 
presenta dfficit en un año o aupe-

r~vi t en loR otros. 

ii) Chile al sufrir una seria crisis -

de realizaci6n interna en los años 

74 y 75, contribuye a IJUe su saldo 

.en balanza de paqos en 1976 sea f! 

vorable. Pudiera resulta~ contra~! 

dictorio que se diqa que una cri-

sis de reaiizac16n interna produj! 

ra un saldo favorable. Pero no hay 

tal contradicci6n. Lo que sucedi6-

.. fue que la crisis de real1zaci6n -

interna se dej6 sentir de dos man! 

raa& de un lado, la baja del mere!. 

do in temo, por medio del rec::orte

de sueldos y aalario• y del qaato

eatatal, estimula a los industria

les a vender aua mercanctas en el-

extranjero, con lo cual se ·1ncre-

mentan las eX!>ortaciones, de otro-
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ladot el decremento de la produc-

ciOn interna hace reducir las im-~ 

portaciones de medios de produc~~

ci6n y -gracias a la baja del in-

~reso de la importaci6n de bienes-

de consumo. 

Los saldos de la balanza comercial de los años 77 y 78, que por --

los dem~s se repetiran fielmente en los años !'QSteriores, son muy-

significativos, puesto que se producen cuando se supone que el nu~ 

vo modelo'.econ6mico tiene sus ba~es mtnimas y4 establecidas. En --

1977, el mercado nacional era ~6t~lmente regido por el libre comer 

cio, el arancel promedio para las importaciones era de un 20.:· En

ese año se da un r!pido crecimiento tanto de las importaciones co~ 

mo de las exportaciones; .. a pesar de todo, las exportaciones comen

zarán a· crecer a un ritmo mucho menor que el ofrecido por las im-

portaciones, con.lo cual la balanza comercial siempre presentará -

un saldo negativo. 

El desequilibrio de la balanza de pagos de los años 77 y 78 no P'lll!. 

den cargarse a los carnbios en los precios sufridos por el cobre 'i

los energAticos. Los d'ficit en la balanza comercial de los añs 77 

y 78 debe carg4rsele a la nueva forma de funcionamiento del capít.!. 

lismo en Chile. La verdad es que . el modelo econ6mico puesto en -- ,
1
, 

pr4ctica es el responsable de los saldos negativos de la balanza -

comercial chilena en los años 77 y 78. Los procesos que son la bit.

se de esos d~ficits son loa siguientes: 
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i? LIBRE ENTRADA DE PRODUCTOS EX-

TRANJEROS: Estos ~roductos co~ 

~iten con el ~roducto nacional 

ventajosamente, lo cual condu

ce a un desplazamiento de la -

demanda, de la produccidn na-

cional hacia las i111P.Ortaciones. 

Esto obliqa a los industriales 

chilenos, en lo• aftas 77 y PO! 

teriores, a qastar grandes ma

sas de dinero en publicidad -

destinada a convencer al con•!!. 

midor nacional sobre la canti

da~ del ~roducto interno. 

11) COHCENTRAr.IOR DB IHGRESOS1 ea 

te ~ene5meno aparece COllO parte 

consustantiva.del .,delo y que 

se traduce en un incr .. nto 

significativo en la dellanda de 

artlculos suntuarios ~r parte 

de los ~rupos de mayores in91"! 

sos1 y.;»roductos que en au uyor 

parte son · importados, al extr!. 

no que estos sectores ae con-

vierten en privileqiados con•!!. 

midores y sus h•bttos aer•n -

pro~ios de la sociedad de 
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consumo mSs desarrollado. 

iii)MARCADO DESARROLLO CICLICO DE-

LA ECONOMIA CtcILENA: al crecer

las importaciones m~s que las -

exportaciones, al menos en la -

atapa del funcionamiento del mo 

delo dado en los años 77 y 78,

el auqe trae aparejado consigo

un incremento del d~ficit en la 

balanza comercial. 

iv)LAS EXPORTACIONES Y LOS ELEMEN

TOS QUE ENTRABAN SU CRECIMIENTO 

las exportaciones se veían imp::_ 

dididas en su crecimiento por -

los altos niveles de proteccio

nismo que exist!a en los pa!ses 

centrales, por la casi nula com 

petitividad de la producción n!_ 

cional en los mercados externos 

'.( por el al to grado de monopol!. 

zaci6n del comercio internacio

nal que encontraba mayoritaria

mente bajo el puño cerrado de -

la ET. 
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Los d~ficits permanentes de la balanza de pagos tienen consecuen

cias desastrosas en el desarrollo econ6mico del pa!s. Para que -

opere el nuevo modelo de acumulaci6n capitalista se requieren --

grandes masas de recursos monetarios, lo cual obliga a una perma

nente exportación de 9roductos o endeudarse cada d!a mas v!a cré

ditos, como Gnicos caminos para asegurar el funcionamiento de la

econom!a. Este segundo camino no puede se~uirse permanentemente,

~or cuanto la deuda externa crece sin cesar y los d6lares que por 

ella ingresan al pa!s no salen v!a importaciones, sino por el con 

trario salen exclusivamente vla amortizaci6n y pa~o de intereses, 

para cubrir esos mismos cr~ditos. 

Ya en los a~os 77 y 78 la economla chilena mostraba que la forma

de funcionamiento del capitalismo era altamente fr4qil. La profu~ 

da inserci6n de Ctile y las formas co~eclficas que esta aswn!a -

trala como consecuencia una dependencia aguda de la econom!a chi

lena con relaci6n a la economla capitalista mundial y sus ciclos

y, en especial, con respecto a ,.las econonom!as centrales y: al de

sarrollo clclico de ellas, implicando tal fen6meno, que por lo -

dem&s es propiro del funcionamiento mismo del modelo, inestabili--

dad de la modalidad de acumulaci6n y de sus posibilidades de con

tinuidad. 

2.2.2- LA CUENTA DE SERVICIOS DE MERCANCIAS: 

Para poder foitDarse una opini&l sobre la contabilidad de los 
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servicios de mercanc!as recibidos y entregados parti~emos ~or el

cuadro siquiente: que solamente lo haremos llegar hasta 1977 ~ue! 

to que desde 1978 se hacen tales cambios que es imposible cuanti

ficar dichos servicios: 

MO 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

FUENTE: 

CUADRO 10 

SERVICIOS DE MERCANCIAS 

(Millones de d61ares) 

DEBITO CREDITO 

49.6 31. 9 

45.3 61. 7 

69.8 44.3 

97.3 49.S 

189,7 69,S 

SALDO 

17~7 

-16.!..4 

25.S 

47.8 

114.S 

1961-1975: Balanza de Paqos 1975. Banco Central de Chile. 

1976-1977: Balanza de Pagos 1976-1977. Banco Central de--

Chile. 

Del caadro se puede desprender que con la sola excepci6n de 1974, 

.los servicios de mercanctas han dado un saldo positivo en los --

otros años, el saldo positivo ha crecido muy rapidamente a partir 

del año 1975, llegando a un super4vit de 114 millones de dólares-
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para 1977. En los super4vit de los años 75, 76, 77 influyen los-

ingresos de divisas recibidas por concepto de comisi6n. Estos in~ 

gresos fueron de 24.2 millones de d6lares, 19.2 millones de_d6la

res y 23.4 millones de d6lares para 1975, 1976 y 1977 respectiva

mente. Con toda seguridad las comisiones est4n vinculadas con la

promoci6n de la venta de productos importados. Si ello fuera efe~ 

tivo, la contrapartida real de esas comisiones estarta dada por -

un incremento de las importaciones, en cantidades muy superiores

ª los pagos por concento de comisiones. 

2.2.3.- LA CUENTA DE SERVICIOS AL CAPITAL: 

In el cuadro siguiente se muestran los saldos por concepto de ser 

vicios al ca~ital para el ~eriodo 1973-1978.: 

CUADRO 11. 

PAGOS AL ºCAPITAL EXTRANJERO 

(Millones de d6lares y porcentajes) 

AROS (1) (2) (3) 1(1)/(3) 1(2)/(3) 
Utilidades y Pagos de Total 
dividendos a intereses 
la 1nversi6n 

-'? ext-; directa 

1973 0.1 109.5 109.6 0.1 99.9 
1974 8.9 175.6 184.6 4.8 95.2 
1975 7.5 276.7 284.2 2.6 97.4 
1976 l.6 322.3 325.9 1.1 98.9 
1977 22.6 342.5 365.1 6.2 93.8 
1978 33.7 455.3 489.0 6.9 . 93.1 

PUBlllBS1 Balanzas de Pago. Banco central de Chile. 
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El cnadro es muy t'!la!"o: los l)agos al capital extranjero se acre-

cienta a medida que transcurren la aolicaci6n del nuevo modelo de 

acumulaci6n capitalista. Durante estos a~os los oaqos totales al 

ca~ital extranjero se incrementan a una tasa promedio anual del -

35\, mientras que ~ste durante toda la d~cada del sesenta la tasa 

promedio no pas6 del 13%. El fendmeno deriva no solamente de las 

nuevas formas de inserci6n internacional de la econom!a chilena -

sino adem4s.de la elevada presencia del capital extranjero, y muy 

es~ecialmente del qran capital financiero internacional, en la -

distribuci6n de la nlusval!a nacida al interior de la econom!a. 

Este fen6meno se confirma m4s todav!a conociendo la relaci6n ~or

centual entre los montos en moneda nacional al capital extranjero 

y los excedentes de explotaci6n cuantificados en las cuentas na-

cionales 

AROS 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO 12 

PAGOS AL CAPITAL EXTRZ\NJERO Y GANANCIAS TOTALES 

PAGOS AL CAPITAL EXTRANJERO t 

EXCEDENTES DF. EXPLOTACION 

4.7 
12.2 
9.5 
7.9 
8.8 

FUENTE: Excedentes de Explotaci6n: Boletines Mensuales. 
Banco Central de Chile. 
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En este cuadro se puede .constatar que de 4. 7% en 1974, la rela--

ci6n entre pagos al capital extranjero y excedentes de explota--

ci6n crece a niveles superiores al 8% para los años 75-78, llega~ 

do a ser un 12.2% en 1975. Estos aumentos señalan c~mhios de cal! 

dad en las relaciones intercapitalistas, con una significativa d2 

minaci6n del ca~ital financiero internacional sobre la econom1a,

y la inserci6n chilena en el panorama capitalista f~tP.rnacional. 

Las cifras del cuadro acerca de los paqos al capit~l extranjero -

destacan un segundo elemnto: participaci6n de los intereses y las 

utilidades en los pagos al capi-al extranjero. Antes las utilida

des y dividendos constitu1an la porci6n mayor de los pagos al ca

pital extranjero, pero luego de 1973 esta situaci6n se modifica y 

adquiere preminencia los pagos de intereses, con procentajes may~ 

res al 90% del total de pa~os al capital extranjero para los años 

73/79. Este hecho guarda estrecha relaci6n con la importancia que 

asume el crddito externo, mucho m!s que las inversiones directas, 

en el nuevo modelo de acumulaci6n ca~italista seguido por el qo-

bierno militar, con lo cual son los intereses :r:>0r concepto de --

pr~stamos los que representan la mayor sanqr1a dentro de los pa-

gos al capital extranjero. 

Por Gltimo, de la composici6n de los pagos al capital extranjero, 

se puéde destacar que -del ~apel que juega el crddito internacio

nal- gran parte de los lazos entre el capital privado nacional y

el internacional" tana la forma de relaciones propias :entre un pre=. 
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tatario y un prestamista, cuando de un ~a!s deudor o acreedor se-

trate. 

2.2.4.- LA CUENTA DE TRANSACCIONES DEL SECTOR PUBLICO. 

El comportamiento de la partida "TRANSACCIONES ílEL SECTOR PUBLI--

CO" en los años de estudio tuvo las siCJuientes variaciones: 

CUADRO 13 

TRANSACCIONES DEL SECTOR PUBLICO 

(Millones de d6lares) 

AAO CREDITO DE BITO SALDO· 

1973 31. 4 64.0 - <J2.6 
1974 16.6 138.3 - 121. 7 
1975 17.1 104.8 - 87.7 
1976 19.9 98.7 - 78.8 
1977 21.1 108.5 - 87.4 
1978 27.0 57.5 - 30.5 

FUENTE: Balanzas de Pago. !3anco Central de Chile. 

El cuadro indica una situaci6n deficitaria permanente, destac4n-

dose el año 1974 en el que el d~ficit se eleva casi tres veces -

por encima de lo que fue el año inmediatamente anterior. El ere-

cimiento del d~ficit encuentra su ex~licaci6n en los excesivos -

gustos militares en el exterior, registrados claramente en el cua 

dro sigui en te : 
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CUADRO 14 

GASTO DE IAS FUERZAS ARMADAS EN EL EXTERIOR 

AROS 1970 19.74 1975 1976 1977 

En millones de 16.9 98.6 76.3 57.8 62.2 
d6lares 

como porcentajes 
de los gastos --
del sextor pdbli 
co en el exter-= 
rior 55.4 71.3 72.8 68. 6 57. 3 

FUENTE: Balanzas de Pago. Banco Central de Chile. 

Dentro de la partida de transacciones del sector ~t'.iblico tambi6n

crece de manera vertiqinosa el rubro "mantenci6n de oficinas en -

el exterior, el que de 2.4 y 3.9 millones de d6lares para 1972 y-

1973 respectivamente, pasa a 20 millones en 1974. 

2,2,5,- CUENTA DE TRANSACCIONES PRIVADAS: 

ARO 

'.: ,,1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
19.78 

FUENTE: 

CUADRO 15 

TRANSACCIONES PRIVADAS 

(Millones de d6la~es) 

. CREDITO DEDITO 

'37.8 82.3 
81.l 115.3 

105.l 141,9 
158.7 142.7 
244.9 301.0 
139.0 .142. o 

Balanzas de Pago. Banco Central de Chile. 

11,¡:.f't 

SALDO 

- 44.S 
- 34.0 
- 36.6 

16.0 
- 56.l 

3.0 
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Con la sola exce~ci6n del año 1976 -eso dice el cuadro- todo el -

periodo fue de un d~ficit cr6nico. De esta partida tomemos nada -

mas que el item de ~astos de turismo y de viajes, por ser el m&s

illportante de todos loa elementos que f.orman parte de esta parti

da, y se podr4 observar que los qastos de turismo y viajes para -

1977 fueron de 240.6 millones de ddlarcs, mientras que en 1974 -

fueron de 106.8 millones de d6lares, en otras palabras el qasto -

aumentd un 139• en tres años, Este item creci6 ~racias a los gas

tos autuarioa que el modelo qarantizaba a sectores minoritarios -

de la comunidad nac1onal1 adeP.i4s, este tipo de gastos era la con

secuencia del desarrollo del modelo de acumulaci6n y de las for-

mas que asum1a la distribución y el consumo en dicho modelo. 

2.2.6.- LA CUENTA CORRIENTEz 

Con la informacidn presentada hasta el momento y aqreqando los -

saldos de transferencias veamos ahora el saldo de la Balanza en -

cuenta corrientes 

CUADRO 16 

BALANb EN CUENTA CORRIEN'l'E 
(en millones de d6lares) 

ARO SALDO BALANZA SALDO SER- SALDO{!) SALDO SALDO BA"-
COMERCIAL VICIOS PI- Servicios TRANS- LANZA EN -

NANCIEROS NO PINAN- FBREN- CUENTA CO-
. CIEROS CIAS. . . . RRIJ:NTE. 

1973 - 130 -109.6 -59.1 12.7 - 294.3 
1974 135.0 -184.6 -172.1 10,8 - 210.8 
1975 - 118~3 .- 284.6 - 90.8 10.0 - 491. 3 
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CONTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR: 

A~O SALDO BALANZA SALDO SERVI- SAIOO (1) SAUlO TRANS- SAUX> -
CXJ.6CIAL CIOO FINAtCE Servicios FERE?JCIAS. IWAN1.A 

IQ) NO FINAN- FN aJEN 
CIER:S. TA~ 

RRIENlE 

1976 460.6 -325.9 - 15.0 28.2 147.9 
1977 - 231.8 -365.1 - 29.1 74.6 - 551.4 
1978 - 783.0 -489.0 113.7 70.0 -1088.3 

(1) El saldo de servicios no financieros corresponde a la agrupa-
ci6n de los saldos de servicios de mercanclas, de transaccio-
nes del sector pGblico y de transacciones privadas. 

FUENTES: BOletln Mensaul: agosto, 1981. Banco Central de Chile. 
1961-1975: Balanza de Pagos, 1975. Banco Central de Chi
le. 
1976-1977: Balanza de Pagos, 1976-1977. Banco Central de 
Chile. 

Observando el cuadro se puede decir que la balanza en cuenta co-

rrien te sufre en estos años de dGficit agudos, llegando a una si

tuaci6n sumamente delicada en '19'79. Si uno revisa la balanza en--

cuenta corriente de años anteriores ver& que hay siempre d'ficit

-derivados de d'ficit en la cuenta de servicios al capital-, en -

cambio a partir de los años 77 a este tipo de dfficit se agrega-

ban el de la balanza comercial. 

Al comportamiento de las dos principales partidas de la cuenta -

corriente se debla agregar, de un lado, un gasto cada vez'mayor -
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en turismo y, del otro lado, importantes gastos de las fuerzas· ª!:. 

madas en el exterior, como elementos que elevaban todav!a m4s el

d~ficit en la cuenta corriente, 

2.2.7,- LA CUENTA DE CAPITALES AUTONOMOS: 

i) ENTRADA y SALIDA nE CAPITALES: es n! 

cesario recordar que en el nuevo mo

delo de acwnulaci6n caoitalista pue! 

to en !uncionamiento en Chile a par

tir de la junta militar el financia

miento extemn asur.ie una funSidn muy 

i~rtante. El financiamiento exter

no en los años 73 se le debe obser-

var bajo un doble aspecto, En primer 

lugar, esta forma de financiarniento

externo señala la ne.cesidad de la -

econom!a chilena de recurrir al aho

rro externo para que pueda caminar -

la econom!a nacional. En segundo te!:, 

mino, el financiamientó externo vie

ne a demostrar la necesidad que tie

nen los pa!ses eXJ)Ortadores de capi

tal de encontrar tasas de ganancias

mayores que las obtenidad en sus pr2_ 

pios pdses. 
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Puede resultar contradictorio aquello de que la econom!a chilena

necesita del cr,dito internacional para poder caminar, puesto que 

es sabido por moros y crist~anos que reversi6n hacia el exterior

de las divisas ingresadas se da permanentemente, ya sea por la 

depreciaci6n de inversiones o por la amortizaci6n de cr~ditos. De 

este modo el financiamiento externo tiene un costo para la econo

mta del patA utilidades en P.1 caso de las inversiones ~irectas

e intereses en el caso de los pr4stamos. De aqu! deriva el hecho

siguiente ~ el conjunto de divisas que se incorporan a la econo-

mta, vta financiamiento externo, al largo plazo saldr4n del pa!s

acrecentadas. Esto se observa con meridiana claridad en el caso -

de los cr4ditos, que deben ser amortizados en ·1os ~lazos indica-

dos en los contratos respectivos, adem4s de la obligatoriedad de

cancelar los cor~espondientes intereses. 

Lo referente a ingresos y salida de ca~itales aut6nomos, sin con

siderar todavta los intereses, dividendos y utilidades, puede --

leerse en el cuadro que sigue: 

CUADRO 17 
COMPOSICION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE CAPITAL 

(Jaillones de d6lares de cada añoJ 

AROS ENTRADAS SALIDAS 

1973 
1974 
1975 

Inversiones Crdditos Otros Total Invers. o:6litoa otros 'lbt.al 
{J)ep~l '(llá't~) 

2.8 

546.S 
722.9 
M6.3 

77.4 623.9 
230.8 953.7 
401.1 1050.2 

4.1 
16. 7 
7.n 

257.0 
235.S 
511.8 

120.s 381.6 
273.S 725.7 
172.7 751.4 
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1977 
1978 
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Inversiooes cr&litos Otros 'l\:Jtal 

7.3 
29.9 

195.0 

820.8 100.0 928.1 
1240.0 so.o 1319.9 
2767.7 200.0 3162.7 

Ivers. 
(dep.) 

8.7 
13.5 
17.6 

Cdditos 
Camort.) 

684.9 
851.2 

1257.1 

otros 'lbtal 

693.fi 
864.7 

1274.7 

!UENl'ES: Añ:>s 1970-1981: Balanms de Pago y Boletines Mensuales. 8'moo Central 
de Ollle. 

La entrada de capitales extranjeros a la econom!a chilena que fue 

de 3162,7 millones en 1978, apenas era de 139.2 millones en 1960, 

Para 1978 y 1979, las entradas de capital extranjero representa-

ron el 128.S• y el 100.BI del total de exportaciones y el 115.4%

y 104.8' de la Inversi6n Geogdfica Bruta, respectivamente. Estos 

grandes incrementos de capital resultaron favorecidos por el exc! 

so de liquidez que se di6 en la banca internacional, de donde sur 

gi6 la urgencia de colocar tales capitales. 

.... 

11) '.;ENTRADAS Y SALIDAS DE CAPITAL IN~~

CLUIDO EL SERVICIO AL CAPITAL EX--

TRANJERO : al lado de la devolucidn 

del conjunto de las divisas por el

rwubo de la am~rtizaci~n y depreci! 

cidn, la entrada neta de capital -

que de ello resulta se deben descon-
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1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
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tar los costos que L~plica el ingr~ 

so de capital extranjero y que ya -

fueron analizados separadamente en

la cuenta de servicios al capital.

En el cuadro siguiente se podr4 --

apreciar el monto real de dinero -

disponible por la econom!a nacional 

luego de cubrir las obligaciones d~ 

rivadas de este tipo de financia--

mien to: 

CUADRO 18 

D~SPONIBILIDAD EFECTIVA DE LOS INGRESOS POR FINANCIA
MIENTO EXTERNO 

( En millones de d6lares y en porcentajes} 

amw:»\ IE SALIDA POR SALIDAS POR Dll'E'UCIA DIFERENCIA 
CAPrrAL A'<Rl'IZA- UTILIDNES- DISPCNIBIE DISPCmBIE % 

cmms Y - D~ llN1'iWlA iE 
DEPRErIA~ E IN'l'ERESES CAPITAL. 
ctau:s. 

623.9 381.6 109.6 132.7 21.3 
953.7 725.7 184.5 43.5 4.6 

1050.2 751.5 284.2 14.5 1.4 
920.1 693.6 325.9 -91.4 

1319.9 875.7 365.1 79.l 6.0 
. 3163 .1275. 489~0 :13399 ·: : .... .'44~2 ·: 

FUENm: M>s 1970-1981: Balanzas de Pago y Boletines Mensuales. Sana> Central-
de Chile. 
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!lay que destacar que solamente en el año 1976, el financiamiento

externo ingresado a la econom!a chilena fue menor que las salidas 

de divisas, por lo que no es aventurado afirmar que el financia-

miento externo no ayud6 en nada a la capacidad internacional de -

compra de Chile. Con esto se rompe P.l velo de la desinformaci6n:

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE SUPUESTO .!\PORTADOR DE DIVISAS NO PA

SA DE SER UN SIMPLE MECANISMO DE EXTRACCION DE DIVISAS. 

2.2.8.- DEL SALDO DE LA BALANZA OE PAGOS: 

Ahora entraré a presentar el conjunto de la Balanza de Pa~os de -

1969 a 1978, para que se pueda tener una visión global de la eco

nomta chilena y sus variaciones en relacidn a la econom1a interna 

cional. 

Como es sabido la balanza de pagos est4 formada de dos cuentas -

principales: la cuenta corriente y la cuenta de capitales. De las 

variaciones sufridas en ambas cuentas durante un periodo se des-

prende el saldo de la balanza de pagos, para el c&lculo del cual

adem4s se incluye la partida de errores y·omisiones netos, que -

compensa las sobreestimaciones o subestimaciones en que se haya -

tncurrido al calcular los diversos componentes del balance, perm!. 

tiendo una suma igual en los ddbitos y cr4ditos de la balanza de

pagos. 
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En esta parte del análisis me preocuparé del saldo de la balanza

de paqos, que finalmente viene siendo el resultado de Ja relaci6n 

entre los movimientos de ca?i~ales de la econom!a chilena con el

exterior. 

CUADRO 19 

BALANZA DE PAGOS 1969-1978. 
( Mi.llones de d6lares ) 

1969 1979 1971 1972 1973 1974 

I. aJerm CXlUQlNl'E . ~1 -11):>. -2'5 .J.'Jj -294 .~211 

A. - Bienes, servi-
c1os y renta •. -11 ~104 -208 -410 -307 -222 
.Mercanclas 2is r!¡; .-B -2S~ -nn ns 

,. 
SeJ:v1cios n:> 
f:iJlancier:os -27 •61 -74 - 98 - 59 -172 

Servicios 
financieros -229 -199 -118 - 59 -110 -185 

B.- 'lDnsfm:enc:ias 
unilaterales 4 2 l 5 1l 11 

II.- amrA IE CAPI'mL 64 140 250 460 354 273 

A.- Qlpitales auto-·. ,; 
nanea. 238 253 -so 229 242 228 

CftSditos' 394 306 32 215 289 287 

Imlersiates 
y otros -156 .-53 ' -82 14 - 47 - 59 

·•, 

1975 1976 1977 1978 

-491 148 -551 -1088 

-501 uo -626 -1158 
-rrn ~gr -2U - 7Rl 

- 99 .- 15 - 29 114 

-284 -326 -365 - 489 

10 28 . 75 70 

584 -215 527 1234 

299 235 444 1888 

75 136 389 1511 

224 99 55 377 
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CONTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR 

1969 1970 19.71 1972 1973 1974 197S 1976 1977 1978 

B.- Variacic5n "-174 -113 300 231 112 
d~ re11~rvas 

• - f .... 

III.- ASIGNACIONES 
DEG. 

IV.- ERRORES Y OMI-
SIONES 57 38 4S SS. 60 

SALDO IWA~ZA IE PA<m 17 4 113 300 231 112 

FUENTE: 

·-.... 

Cuenta corriente cuadro anterior 
Capitales Autonomos, cuadro anterior 
Reservas y DEG; Boletln Mensual aqosto 
de Chile. 

4S 20S -4SO 83 6S4 

62 93 67 24 146 

4S 20S 450 83 6S4 

1981. Banco Central-

r.o'llo se puede ver e&'l el cuadro, el saldo en la balanza de pa~os ha
sido nerm~nentemente deficitario, con la excP.nci6n de los años 69 -

70, 76 y 78. En los dos primeros años el saldo positivo se debe a -

los precios favorables del cobre y en los años 76 y 78 al ingreso m! 

sivo de financiamiento externo, que fueron muy grandes para lo que -

se requerla para cubrir los ·ddficit de las otras partidas. 

Teniendo en cuenta que loa super4vit o ddficit en balanza de pagos -

se traducen en· aumentos o disminuciones de las reservas internacion!. 

lea, en el cuadro que a continuacic5n se presenta se dan a conocer -

loa montos en que se incrementaron o disminuyeron anualmente los --

activos monetarios del· pals, ·las reservas, <Xl'ID consecuencia de loa~

ingresoa de divisas, aat como el fondo total de reservas existentea

~ra el periodo en estudio. 
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1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

122 

CUADRO 21J 

VOLUMEN TOTAL Y MOVIMIENTO DE RESERVAS 
(Millones de d6lares) 

VOLUMEN TOTAL MOVIMIENTOS DE RESERVAS 

- 234 - 112 
- 279 45 
- 564 - 285 
- 114 450 
- 197 83 

457 654 

FUENTE: Bolet!n Mensual, Agosto 1981. Banco Central de Chile. 

El cuadro señala que las reservas internacionales han sido suma--

mente irregular y que sus superávit o d~ficit han estado estrech! 

mente vinculados a los superávit o d~ficit de la balanza de pago& 

Si se compara el nivel de reservas~de 1978 con las habidas en ---

1973, se concluir& que las del 711 son extraordinariamente alta. -

Ello corresponde al papel que juegan las reservas internacionales 

en la pol!tica econ6mica juntista: la.emisi6n·de dinero pasa a de 

pender esencialmente del aumento de reservas, como a su vez una -

baja en las reservas empuja a reducir el circulante. 

Adem4s, para los juntistas el incremento en las reservas interna

cionales es un asunto "imagen" y de "solvencia", como asimismo --
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una garant!a para situaciones riesgosas, como por ejemplo, un --

conflicto armado con la Argentina. 

2.3.- FUENTES Y USOS DE FONDOS EN LA ECONOMIA NACIONAL. 

Un estudio detenido de fuentes y usos de fondos de la econom!a -

del pa!s permite reseñar ciertas características principales del

sector externo de la econo111!a chilena. Para ello partir6 con el -

cuadro siguiente: 

CUADRO 21 
FUENTES Y USOS DE FONDOS DE LA ECONOMIA CHILENA 

(millones de dólares) 

FUENTES 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Exportaci6n mercancías 1309 2150 1589 2116 2185 2460 

Servicios no financieros 119 143 192 276. '450 '113 

Transferencias . 13 11 10 28 75 70 

Ingresos de capitales 624 954 1050 928 1320 3163 

Disminuci6n reservas 112 45 285' 83 

Asignación D.E.G. 68 ·23 

Errores y Omisiones -
TOTAL FUENTES 2177' '3303 '3126. '3416. 4136. .5806 

usos '1973. '1974 1975. '1976. 1977. '1978" 

Importaciones 'de mercanc!as1447 2015 1708 1655 2u1· 3243 

Servicios no financieros· '178. 315. ·291 · 291'' ·479. 
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CONTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR 

Servicios capitales 110 184 284 326 365 489 

Amortizaci6n de capita-
les 382 726 751 694 876 1275 

~umento de reservas 

Errores y Omisiones 60 63 92 145 

TOTAL USOS 2177 3303 3126. 3416 4136 5806 

FUENTE: Bolet!n Mensual. Agosto de 1981. Banco Central de Chile. 

Una primera conclusi6n del cuadro es que la econom!a chilena du-

rante este periodo acrecent6 en forma aguda sus necesidades de di 

visa y en segundo t~rmino que los pocos ingresos proveniente de -

las exportaciones se esfumaron vía importaciones, 

Para situar mej_or los vol~nes y ritmos de crecimiento de las -

funciones y··usos de divisas de la economí_a nacional, en el cuadro 

siguiente se compara dichos vol~menes con los montos del producto 

y la inversi6n geogr&fica ~ruta: 

ARO 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

FUENTE: 

CUADRO 22 
MONTO DE DIVrSAS, P.G.B. e I.G.B. 

(en porcentajes) 

TOTAL DE DIVISAS ' TOTAL DE DIVISAS 

· PGB IGB 

20 143 
30 141 
43 330 
35 271 
31 215 
38 212 

Boletín Mensual. Agosto 1981. Banco Central de Chile. 

'!(~ 

' 
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Lo reoue'.l':'i"'tP."ltns de divisa.a -nos dice el cuadro- crecieron bas--

tante a !31lrt.ir ~e 1974 y son m4s que proporcionales a los ocurri

dos en el producto geogr4fico bruto y en la inversi6n. 

Es conveniente tener una visi6n de la composici6n que tenían las

fuentes como los usos de fondos. Esto se puede apreciar en el cua 

dro siguiente r 

CUADRO 21 
~ 

COMPOSICION DE LAS FUENTES Y. uses DE FONDOS 

(en porcentajes) 

RUBROS i974 1977 1978 

FÜENTES 
Exportaci6n de mercancías 65 53 42 
Servicios no financieros 4 11 2 
Transferencias 2 1 
Ingresos de capitales 29 32 55 
Disminuci6n reservas 1 2 
Adi~aci6n DEG 
Errores y omisiones 
Total fuentes . ·· .. 100··. ·100. 100 

usos 
Importaci6n de mercanctas 61 58 56 
Servicios no financieros 9 12 
Servicios de.capitales 6 9 8 
Amortizacidn de capitales 22 21 22 
Aumento de reservas 2 11 
Errores y omisiones 3 
Total usos. ·100 .MIO 100. 

FUENTE: Bolettn Mensual. Agosto 1981. Banco Central de Chile. 
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Con relaci6n a las fuentes se notan dos ten~encias, inherentes

las dos al nuevo modelo de acumulaci6n canitalista. En primer -

lunar, se observa una participaci6n m&s reducida de las export!. 

ciones de mercanc!a en el total de fuentes de divisas de la ec2_ 

nom!a, no obstante el nran crecimiento que ellas muestran. En -

los años 60 ~stas eran del 57\, en cambio en 1978 no ~asan del-

42%. En segundo t'rmino, se nota tambidn un incremento de la -

oarticipaci6n del ingreso de ca~itales en el total de las fuen

tes de divisas, y para el bienio 79-79 lle~ar4 a ser en prome--
• 

ñio de un 51.5% del total de divisas ingresadas a la econom!a. 

Estos hechos vienen a demostrar la gravitaci6n que adquiere en

el nuevo modelo de aca~ulaci6n al cual se sujeta Chile el esta

blecimiento de v!nvulos con los na!ses centrales mediante la -

exportaci6n de capitales por ·~arte de dstos, al extremo que las 

exoortaciones se convierten en la fuente principal de recursos

financieros :nara le econom!a chilena. 

Con relaci6n a los usos de fondos es destacable la i.~portancia

que adquiere el aumento de reservas y al incremento de la amor

t i zaci6n de ca~itales. 
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2.4.- LA DEUDA EXTERNA 

Af?O 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUAORO · 24 

DEUDA EXTERNA GENERAL DE CHILE_ 

(millones de d6lares) 

Deuda Reservas Deuda general -
General Brutas externa descon-
Externa tada reservas -

brutas. 

4048 401 3647 
4774 535 4239 
5263 427 4836 
5195 816 4379 
5434- 871 4563 
6911 1597 5314 

Tasa de crecimien 
to de deuda gene= 
ral externa. 

12\ 
18' 
10\ 
1.3\ 
5\ 

27' 

FU~TE: Boletín Mensual. Agosto 1981. Banco Central de Chile. 

Se observa en el cuadro que la deuda externa chilena durante -~ 

este periodo se acelera el año 1979. Para poder apreciar mejor

el incremento de la deuda externa-durante estos años la campar! 

r6 con el producto geogr4fico bruto, con la inversi6n geogr,fi-

ca -bruta y con las ex~rtaciones.r 
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1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
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CUAnRO 25 

· LA 'lEUDI\ EXTERNA EH RELACIO'i AL PRODUCTO 

La inversidn y las exportaciones 

DF.UDA ' DEUDA ' DEUOA ' 11ae :rnn F.Xfil51TXCIONES 

37 265 309 
43 204 221 
43 536 331 
53 412 246 
41 282 249 
45 252 281 

FUP.NTE: Bolet!n Mensual. Agosto 1981, Banco r.entral de Chile. 

Elº cuadro señala. que los voldmenes de deuda externa, tanto en -

tdrminos a absolutos como en relaci6n a diferentes fndices de ~ 

1 

la actividad eco~6mica crecen aceleradamente a partir de 1974,-

a ritmos superiores que los de la actividad internai es muy no

torio en comµ,aracidn deuda-P,roducto y deuda-inversidn. 

El coeficiente deuda-producto hasta el año 1973 mantuvo niveles 

cercanos al 29•1 con el año 1974 este. coeficiente crecid de ma

nera importante, lleqando a un. 75• r.>ara 1975 (año de criais, ~-:·; 

con siqnificativa baja del producto y la inversi6n) y conserd~ 

dose en los años posteriores en niveles mayores al 40t, 

Un comportamiento casi i~al se observa en el coeficiente deuda 
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IGB, el cual pasa de niveles de sobre 2QO a niveles su~eriores

al SSO. 

En lo ~ue toca a la relacidn deuda-e~nortaciones el coef.iciente 

se nianUene en equilibrio. 

El crecimiento de la deuda externa chilena, a tasas superiores

ª las histdricaB y a las existentes en la actividad econ6mica -

interna, es una caractertstica de la actual forma de funciona-

miento del capitalismo en Chile,r m4s todav!a cuando los eleva-

dos creci~ientos de la. deuda externa se mantuvieron a medida -

que el modelo se fue consolidando. 

Con la junta militar el origen de la deuda externa ca.'!lbi6. An-

tes se contrata especialmente con organismo gubernamentales, en 

cambio en estos años los crdditos internacionales se obtuvieron 

mayoritariamente de la banca ~rivada e instituciones financie-

ras no gubernamentales. 

Acerca del destino de la deuda externa, la privatización de --

ella se la norma predominante como sepuede oliservar en el cua-

dro que sigues 
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1965 
1970 
1974 
1978 
1979 
1980 
1981 
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CUADRO 26 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA A F.XTERNA DF. Jl!EDIANO Y LARGO PLA1.0 

(en millónes de d6lares y en porc.) 

DEUDA PUBLir.A DEUDA PRIVADA TATAL 
uss ' uss ' uss 

400 64.3 22 37,5 622 
970 66,0 .499 34.0 1468 

2218 80,2 549 19.8 2767 
3583 89.0 443 11.0 4026. 
4353 73.5 1570 26.S 5923 
4771 63.6 2736 36.4 7507 
4720 50.1 469J. 49.8 9413 
4415 35.2 8138 64,8 12553 

' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

FUE~~~= Bolettn Mensual de Aqosto ~e 1982, Banco Central de -~~ 
Chile. . 

Fina:i.meni;e "cerca óe la deuda externa se puede agregar. 

una consideraci6n m4s Ge·nota una contradiccidn entre 

la necesidad de conseauir las divisas para la com~ra en el ex-

terior de maquinarias, equipos·· y· bienes intermedios y las posi

bilidades reales de tener acceso a ese monto de divisas. La ac-

tividad econ6mica nacional en este periodo pas6 a depender bas

tante de la disponibilidad o no de medios de producci6n tratdos 

del extranjero, debi6ndose recurrir al financiamiento e~terno-

para poder comprarlos, dado que las divisas generadas por las -

exportaciones eran realmente insuficientes. 
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Si;1 embar~o, el incremento incesante del ~inacii!Ulliento externo• 

gener6 resultaños ne~ativos que afectaron la propia din4mica •• 

del mooelo de acumulaci6n capitalista : se lleg6 a un instante· 

en que el d~f icit externo en la balanza comercial, estrechamen

te vincularlos a los altos niveles de la deuda, frenan la activi 

dad econ6mica interna, de tal forma que de ser esen~iales ~ara· 

el funcionamiento del modelo, se conv!erten en s6lida barrera,

al mismo tiem~o que en factor decisivos del desarrollo de cri·· 

sis internas. 
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III 

LA INVERSION EXTRANJERA Y SU INCIDENCIA 

EN EL SECTOR EXTERNO 

3.1. ANTECEDENTES GENERALES. 

Para entender mejor lo que acontecid en el problema de la IED d!!_ 

rante los nueve años de an&lisis de la econom!a chilena, se debe 

extender la mirada no solamente al tema expec!fico, sino ver to

do lo que acontecid con el financiamiento externo. 

D\irante el transcurso de estos años el desarrollo capitalista -

del pa!s, bajo las orientaciones de~ modelo friedmaniano, no se

a~yd en un capital propio, puesto que casi no exist!a, fen6meno 

que por lo dem&s' no era una particularidad de Chile, sino m4s -

bien era una propiedad de todos loe pa!ees capitalistas atrasa-

d.os, muy bien aprovechada por los pa!ses capitalistas altamente

industrializados. 

Ante la insuficiencia de un capital inicial propio y muy de ---

acuerdo con su esencia ideo-pol!tica, la junta militar desde los 

albores de su gestidn gubernamental definid claramente una alter 

nativa: abrir el mercado nacional a la voracidad del capital i~ 

ternacional, en especial al estadunidense. Esto es muy notorio

sobre todo si se establece un paralelo con el gobierno de la tJn!, 

dad Popular, años en los que pr4cticamente el.flujo financiero -



proveniente del exterior fue casi cero. 

Un an4lisis del tema de la IED y su incidencia en el sector ex-

terno no puede desentenderse de consideraciones b4sicas. En es

ta ocaci6~ me referiré a dos de ellas: 

1.- ACERCA DE LA COMPOSICION DEL CAPITAL DINERO INI-

CIAL Y 

2.- ACERCA DE LAS FORMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE LA INVERSION. 

En cuanto a la composici6n del capital dinero inicial, Chile al

igual que los pa!ses dependientes vive en estos años un proceso de

acumulaci6n capitalista debido a la presencia de moneda no nacio 

nal. 

'No h~y pa!s de la tierra que no necesite en su proceso de repro-

duccidn,, en la esfera de la circulaci~n, comprar y vender merca!!_ 

·c!as al exterior, en otras palabras, que no tenga que recurrir a 

las importaciones y exportaciones. En la forma de financiar es

te proceso los países entran a diferenciarse •. Mientras en los -

países atrasados este proceso se financia con moneda no naciona~ 

.en los países capitalistas desarrollados su comercio. de 1mporta

~i6n y exportacidn es totalmente propio. 

En el caso de Chile, las importaciones requeridas para la repro-

''*,..., 
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ducci6n del capitalismo, asi como sus exportaciones adquieren la 

forma de un valor expresado en una moneda no nacional. Si el 

pa!s no logra alcanzar con su comercio los d6lares demandado por 

la economía, inevitablemente se verá impelido a buscarlo en el -

financiamiento externo, bajo la forma de mcnedas extranjeras, e~ 

mo Gnico camino que le permita mantener los niveles de acumula-

ci6n del capital a nivel nacional. 

Por este camino se observar4 que en casi todos los pa!ses depen

dientes se experimenta una doble dependencia para la reproduc--

ci6n del capital: Una dependencia material y una dependencia en 

t'rminos de valor. Con el aqravante que esta Gltima se efectda

por medio de una expresi6n de valor no pr9pios de la econom!a na · 

cional. 

Un ~roblema suplementario para Chile, derivado qe su necesidad -

de moneda extranjera, brota de la relaci6n entre la moneda nacio 

nal (el peso) y la moneda extranjera, osea, a-los tipos de cam-

bio. El tipo de cambio tiene una significadi6n especial en cual 

quier proceso de reproducci6n del capitalismo y su papel resulta 

mas fuerte en periodos de crisis; ~e crisis montetar1a y finan-

ciera. En estas circunstancias la reproducci6n del capital se -

resiente en t'rminos de valor con relaci6n a la moneda nacional

y con respecto a la moneda internacional. No se puede dejar de

reconocer que en periodos de crisis se modifican todos las c41~ 

los econ6micos del proceso de reproducci6n del capital. Esto P!. 
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!:''.' con las deudas, con las importaciones, con las exportaciones, 

al extremo que se modifican además las categor!as econ6micas, 

por ejemplo las tasas de explotaci6n y de ganancia. 

La necesidad de Chile de moneda no nacional tiene una clara ex-

presi6n al nivel de la formaci6n del capital dinero inicial. 

Siempre el dinero inicial, si quiere comportarse como capital d!, .· 

nero, tiene que convertirse en medios de producci6n y fuerza de

trabajo necesarios para el proceso productivo·.· Tomemos el caso

de la econom!a norteamericana, aqu! el dinero inicial al tomar -

la forma de d6lares está en condiciones, como tal, de adquirir -

todos los medios de producci6n y toda la fuerza de trabajo nece

sarios, o sea, este dinero, al tener toda la capacidad 9ara con

vertirse en capital y por consecuencia, de pasar a ser fuerza de 

trabajo y medios de producci6n, sirve P,lenamente tanto para ad-

quirir dentro del' mercado interno, como 9ara las necesidades de

importaci6n. 

En cambio, en Chile y en cualquier econom!a dependi~nte, no pasa 

as!. Por el contrario el dinero nácional no esta en condiciones 

de transformarse a plenitud en capital dinero inicial debido a -

que una parte significativa de los medios de produccidn tienen -

que ser comprados fuera del pa!s, mercados en que la moneda na-

cional no es aceptada cC>mo medio de pago. 

Acerca de las forma• y fuente• de financiamiento de la inversidn 

partid PRIMERO con la• forma• c!e· fi~nciamiento, o •ea, del H~ 
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toro grupo que la est4 realizando., es J.)Or eso que voy a dife-

rc!'lciar b ir,.rersi6n pClblica de la privada, y dentro de esta <11-

tima, trabaj~~~ con una separaci6n entre la inversi6n privada na 

cional y la inversi6n privada de procedencia externa. 

En cambio, en las fuentes de financiamiento lo que someteré a e! 

tudio es el origen de los fondos destinados a inversi6n, las --

fuentes a que recurren los inversionistas nGblicos y privados pa . . . -
ra lograr recursos monetarios que posteriormente convertirán en

fuerza de trabajo y medios de producci6n. 

Tres fuentes de financiamiento existen para la inversi6n ptlblica 

y·para la inverai6n privada, a sabera 

-capital inicial propio como con

secuencia de la participaci6n·-

del inversor en la producci6n so 

cial an l:enor. 

-Los pr~stamos externos, venqan -

del medio ~dblico o del medio -

privado. 

-Los prdstamos internos, .venqan

del medio pdblico o del medio -

privado. 

con 101 elemento• indicados anteriormente y ya diferenciados, e! 

toy en condiciones de introducirme en el tema y partir' con la -

formacie5n del capital dinero inicial. Primero con lo• nivele• -
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globales de ese dinero inicial, enseguida con las formas de in-

versi6n y finalmente el financiamiento externo, 

3.2. DEL CAPITAL INICIAL. 

La categor!a de capital dinero inicial se asemeja a la Inversi6n 

Geogr4fica Bruta (IGB) en capital y en capital fijo, por lo cual 

recurrird a este tipo de estad!stica. En el cuadro que a conti

nuaci6n aparece se establece, por un lado, el coeficiente de in

versi6n, o sea, el cuociente porcentual entre inversi6n geogr&f! 

ca bruta en capital fijo y producto geogr4fico y, de otro lado,

un coeficiente modificado de inversiones en que el PGB se compa

ra con la inversi6n bruta, es decir, con la inversi6n en capital 

fijo m4s las variaciones de stock: 

~ 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO 27 
PRODUCTO, INVERSION Y COEFICIENTE DE INVERSIONES 

(1973: miles de millones de pesos de cada año) 
(1974/78: millones de pesos de cada año) 

: WWWICN 
<anw'ICA 
mvmm 
~ 

FIJO 

(1) 
16í519 

1559 
6271 

17068 
38346' 
75594 

VAklAcitN 
IE S'ltOS 

-~> 

7460 
386 

-1626 
-621 
3163 

15241 

PIWJCló 
car.RAFICD 
BlVlO A 
PREX!IOS IE 
MER:7DO 

(3) .. 
i213142 

9199 
35447 

128676 
287770 
487506 

CW'll!llNi'E ™'™ DE iNvER- IG>IFICA[Xr 

smm DE INVER.9I~ 
(1/~\) re. 

1+2 

' .3 .. 
13.3 13.9 
16.9 21.1 
17.7 13.1 
13.3 12.8 
13.3 14.4 
14.7 .17.8 

FUENTE: En base a Boletines del Banco Central de Chile. 
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El cuuficiente de inversi6n para los años 74/78 fue de 15.8% en 

promedio. En cuanto a ambos coeficientes para el periodo 74/77 -

se ven coeficiente de inversiones promedio de 15.3 y un coeficie~ 

te modificado promedio de 15.4%. Se ~uede decir que son los m4s

bajos del gobierno militar y se explican por la seria crisis rece 

siva que sufre el país ante la aplicaci6n de la pol!tica de shock 

por las anto,.idades juntistas. 

En los años 73/75 se establece en el país un modelo de acumula--

ci6n diferente al que tradicionalmente siqui6 la burquesía chile-

na. Son los años de una "economía abierta", y por ello los nive

les de inversi6n ofrecen una gran variaci6n. Junto a la libre 

entrada de mercancías y capitales se ~resenta una considerable re 

ducci6n del peso de las inversiones pdblicas, lo que hace m4s se~ 

sible los niveles de inversi6n al desarrollo cíclico de la econo-

mía mundial y nacional. 

3.3. LA INVERSION PUBLICA Y PRIV.APA. 

Recordemos lo que hemos dicho hasta el momento: 

Con el ascenso de los militares al poder se reduce violentamente

el papel del Estado en la formaci6n del capital dinero inicial, -

como inversionista directo y como fuente de financiamiento, con -

un complemento: aumento del papel del financiamiento externo. Re

cordemos tarnbifn que gran parte de las empresas del estado.pasan-
. . 

a enriquecer el parque industrial del sector privado. 
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Ca;. esa forma de funcionamiento del capitalismo la forma de movi

miento esencial del capital, que es c!clica, y que conlleva la -

crisis, es más visible al debilitarse la acci6n del Estado dirig! 

da a atenuar el desarrollo cíclico de la econom!a en sus diferen

tes fases. 

De acuerdo con el modelo econ6mico al Estado le corresponde aseg~ 

rar una infraestructu~a, principalmente en construcciones, mien-

tras que la inversi6n privada es res~onsahle de la producci6n di

recta, especialmente de maquinaria y equipos, bienes que ya no -

son producidos por el Estado debido a la reducci6n de sus propias 

empresas. Un ejemplo de la más grande presencia del sector priv! 

do en el proceso de acumulaci6n se observa en el crecimiento de -

la inversi6n en maquinarias y equipos, tanto en t~rminos absolu-

tos como relativos: este tipo de inversi6n representaba en 1974 -

un 11.6\ de la IGB y en 1979 lleg6 a un 22.1\. 

En lo que toca a una mayor participaci6n de la inversi6n privada

en el modelo de acumulaci6n queda claro que la inversi6n extranj! 

ra directa no es considerable, lo cual no es sorprendente dada la 

crisis que vive el capitalismo mundial y a la redefinici6n de di

chas manifestaciones al interior de la economfa chilena. La pre

sencia de la inversi6n extranjera directa en la IGB aparece regi! 

trada en el cuadro siguiente: 



140 

CUADRO 28 

INVERSION EXTRANJERA E IWP.RSION GEOGRAFICA 

~ 

(1973 : miles.de millones de pesos de caua año) 

. AROS 

1973 

1974 

1975 
1976 
1977 
1978 

(1974/78 : n1ilJ.ones de pesos de cada año) 

INVERSION EXTRANJ~RA 
DIRE~TA 

(1) 

96 
644 
7176 

I.G.B. 

(2) 

168979 

1945 
4645 

16447 

4509 
66839 

_1_, 
2 

0.3 
0.6 

1.6 

7.1 

FUENTES: -INVERSION GEOGRAFICA BRUTA: BOLETINES MENSUALES. BAN

<.:O CENT PAL DE CHILE. 
-INVERSION EXTRANJERA DIRECTA: 1970/1979 BALANZAS DE -

PAGO. BANCO CENTRAL DE
CHILE. 

El cuadro anterior viene a indicar que la Inversi6n Extranjera -

Directa ea de cero en el altimo año del Gobierno de la Unidad P2 

pular y que de ser inexistente en el primer año del gobierno fas 

cista, pasa rapidamente a incrementarse en los años posteriores. 

En agosto de 1974, el gobierno pinochetista dicta un nuevo ins-

trumento jur!dico destinado a favorecer al capital internacional. 

Es el Decreto-Ley 600, que se entra a conocer como el ESTATUTO -

DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 
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Previo al estudio y dictaci6n de este ESTATUTO, el gobierno mili 

tar implement6 algunas medidas econ6micas en su afán de estimu-

lar la venida de divisas al pats. En este sentido cabe mencio-

nar la dictaci6n del decreto 326, del 21 de febrero de 1974, con 

el que se reformaba el articulo 14 de la Ley de Cambios. Por su 

intermedio se establecta un mecanismo fácil, tendient~a ~anali-

zar los aportes de capital en monedas extranjeras arribadas al -

pats. Al inversor extra~jero se le aseguraban las condiciones -

bajo l~s cuales ingresaban sus divisas, (como asimismo que en el 

momento que quisiera el Bancon Central dispondr!a de las divisas 

necesarias para la oportuna reeportaci6n. 

En funciOn de este decreto, el Banco Central dicto rapidamente -

las normas que permitieron su puesta en marcha. El decreto 326 

y sus normas adicionales establecieron que las gestiones finan-

ciaras se podtan efectuar a través de los bancos comerciales; -

que las reexportaciones de capitales podrían realizarse luego de 

18 meses de la fecha de liquidaci6n; que tanto las liquidaciones 

como las reexportaciones se hartan por intermedio del mercado -

bancario al precio de la divisa vigente en el momento de la ope

raci6n; que las utilidades producidas por este tipo de capital -

podrtan reexportarse anualmente y para los intereses de los cré

ditos se fijaban seis meses. El monto del interés no seria su~ 

rior al del Primer Rate de Nueva York al Libo Rate de Londres -

m&s un 2•; que para la reeportaci6n se ten!a·que acreditar que -

la moneda corriente proventa del negocio o empresa a la que ha-

b!a sido destinada la inversi6n y que el banco no curaarta la r! 
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mesa sin antes verificar el pago del impuesto correspondiente. -

~o obstante la existencia del Decreto 326, que ya favorec!a a~ 

pliamente al capital extranjero, se buscaba por los juntiatas -

otro instrumento que resultara mas benigno todavía, este vendr!a 

a ser el ESTATU'!'O DEL INVERSIONISTA EXTRANJERO·. En loa JllOmen-

tos previos a su promulgaci6n, apareci6 en la revista •ERCILLA•

(SANTIAGO, 19-III-74), una entrevista muy interesante. El en-

trevistado: Hernln Errazuriz Talavera, abogado, profesor de der! 

cho econ6mico y derecho de la integraci&n, en la Universidad de 

Chile, respondi6 de la siguiente manera a una consulta del peri2_ 

distar 

PREGUUTA: ¿Por qu' considera importante la inversi6n ex---

tranjera? 

RESPUESTA: La· tasa interna de formaci6n de capitales en 

los pa!ses en v!as de desarrollo ea inferior a-
l 

la necesaria para lograr un ingreso razonable -

per c&pita. Las inversiones son inyecciones de 

capital y tecnolog!a y factor movilizador de c~ 

pita! extranjero interno que a la vez contribu

ye a generar capital nacional; tiene gran impo! 

tancia para el establecimiento en Chile de un -

mercado de capitales JllOderno•. 

El penaamiento óel señor Errazuriz, de abolenga familia, serta -

la filosof!a del nuevo instrumento jur!dico. 
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-Chile debe ser hoy la mejor plaza para invertir en Sudam~rica--

señal6 en conferencia de prensa, al dar a conocer el nuevo esta-

tuto para el inversionista extranjero, el secretario ejecutivo -

del Comité de Inversiones Extranjeras, Juan Ram6n Samaniego. 39 

Entre las ventajas de la nueva ley para el inversionista extran-

jera, Fernando Léniz, presidente de ICARE, señal6 a ERCILLA " ••• 

mayor posibilidad de ingresar y egresar capitales, hecho que dA-

garant!as de seriedad y seguridad, junto a un cierto grado de ª!:! 

tomatismo que elimina las presiones políticas, la burocracia y -

las negociaciones personales. Esto, sin embargo, no ocurre en -

todos los rubros. En el cobre es automatico, por ejemplo, lo -

que se paga en impuesto, pero no la valorizaci6n del yacimiento-

que a porta Chile. 

Léniz considera posible que Chile sea la mejor plaza para el i~ 

versionista extranjero en algunas áreas como la forestal -made-

ras de fibre larga, para construcci6n- y la cupr!fera: 

-Este es un buen pa!s para inver

tir cuando se trata de rubros --

donde existen ventajas naturales, 

aunque no sucede lo mismo en ru-

bros de subsidio. 

39) 'ERCILLA", No. 2174; 30-III/7IV-1977. Santiago, Chile. 
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Por otra parte el no establecer limites a las ganancias que el -

inver•ioni•t• pueda sacar del pat• tambifn •era positivo. •si -

obtiene muchas ganancias pagara muchos impuestos. Luego no im-

porta que saque mucho dinero. Ademas .si ••e ea el caso, es po

sible que le convenga reinvertir aqut.•40 

Sin embargo, taiubidn resultaba interesante conocer qu• opinaban

al respecto expertos extranjeros: 

-E• muy diflcil afirmar que un pala ea 1114• favorable para la i~ 

var•i6n extranjera -opina Heinz Friese, gerente de la c&mara 

Chileno- Alemana de Comercio-. Si nos limitamos a las condicio-

ne• jurldicas que ofrece el pala al capital extranjero, Chile P2 

drta •er una buena plaza. El actual marco jurldico da mucha li

~rtad. La necesaria para desplegar una actividad empresarial.

Pero, aunque muy importante, esto es s6lo una parte. La deci--

•i6n acerca de en quf pala invertir la toma el empresario.: des--

pu8s de tener en cuenta varios antecedentes. Debe conaiderarse

la1 condiciones econ6micas y de mercado que ofrece. E• decir,

materia prima, capaci~ad de demanda del mercado inte.mo1 posibi

lidad•• de exportaci6n1 mano de obra calificada, costo de pro--

ducci6n, etc •• 

Desde el punto de vista de ••toa otros factores, hay aspectos en 

Chile que hoy no •• presentan tan favorables a la inversi6n ex--

40) IBID. 
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tranj~ra. Por una parte el mercado interno ea muy reducido y 

con un actual poder adquisitivo restringido. •por esta raz6n, -

muchos rubros quedartan excluidos para una inversi6n extranjera

dice Friese. El inversionista debe planificar su empresa con mi 

ras 'ª las posibilidades de exportaci6n, para compensar lo reduci 

do del mercado interno. "Distinto es el caso de Brasil, por 

ejemplo aonde la deman·da interna absorbe toda la producci6n. 

•consideT"andoeste 9roblema -explica Friese- es posible que haya

otros pa!ses que ofrezcan mayores ventajas en cuanto a las posi

bilidades de exportaci6n". 

En lo que se refiere a la existencia de mano de obra calificada

no existe ningtln problema seg(in el gerente de la C4roara Chileno

Alemana de Comercio. Sin embargo, s! hay problema en cuanto al

ccsto de pr0ducci6n •• " A pesar de que el costo de mano de obra

es inferior al de los paises industrializados, hay otros facto-

res desfavorables. La que m~s encarece la producci6n son las -

cargas sociales. Estas equivalen al 54\ del costo social. El

gobierno ha anunciado a!gunas modificaciones al respecto. Es de 

esperar que esto significa una considerable reducci6n". 

SegQn explica Friese, el nuevo estatuto no significa atraer aut~ 

m&ticamente a~ inversionista extranjero. ·Es s6lo la base que le 

permite hacer estudios al. respecto. "Hay otros pa!ses que pre-

fieren dar mayores est1mulos, con menor tributaci6n, con franqu! 

cias arancelarias para la importaci&i de equipo, con crdditos P! 

ra. la adquia1ci6n de ter~enos industriales, etc.. Pero puede -
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ser que esos pa!ses no ofrezcan lo mismo que el estatuto en cuan-

. to a transferencia de utilidades". 41 

En general se puede sostener que la Inversi6n extranjera directa -

durante los años en estudio ha sido muy pequeña, en relaci6n a la

Inversi6n Geogr4fica Bruta. En todo caso estos primeros seis años 

son importantes pues en ellos se comienzan a definir las caracte-

r!sticas que reundir! la IED en el futuro, como ser: monto siempre 

en ascenso y gran diferencia entre los volumenes aprobados y los -

capitales monetarios realmente ingresados al pata. El cuadro si-

guiente es muy esclarecedor: 

CUADRO 29 
INVERSION EXTRANJERA VIGENTE NETA AUTORIZADA Y MATERIALIZADA 

POR ARO 

(En miles de d6lares y en porcentaje) 

ARO AUTORIZADA MATERIALIZADA MATERIALIZADA ACU-

' ' 
MULADA SOBRE AUTI-
ZADA ACUMULADA 

1974 15257 0.2 2424 0.2 15.9 
19'/5 98710 1. !> 49620 3.5 45.6 
1976 '149551 2.3 34626 :¿. 5 32.!I 

1977 534784 8.3 4861!:i 3.5 16.9 

1978 1266813 19.6 234588 16.7 17.9 

1979· 1713822 26.4 304648 21.8 17.8 

1980 196104 3.0 304405 21.8 24.6 

1981 2508930 38.7 419244 JO.O · 21.s· 
TaTAL: UD!nI IDO.O U!1II7D IDó.O 
FUENTE: DATOS APOR'l'ADÓS POR BÓLETIN MENSUAL, Junio de 1982. Banco-

Central de Chile. 

41) IBID, P&g. 38/39. 
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En estos ocho años, solamente se han realizado el 21.51 de las -

inversiones autorizadas. 

La tercera caracter1stica de la IED esta referida a su destino y

para una mayor precisi6n 16ase el cuadro que sigue: 

RUBROS 

MINERIA 

NO :ÚNERA 

TOTAL 

CUADRO 30 

DESTINO DE INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 
AU'I'ORIZADAS Y MATERIALIZADAS: 1974-1981. 

(en miles de dOlares y en porcentajes) 

AUTORIZADAS MATERIAL! ZADAS 
MILES DE DOLARES 1 

5492473 

9!11498 

6483971 

84.7 

15.3 

100.0 

MILES DE DOLARES % 

6:J3085 

765085 

1398170 

43.3 

54.7 

100.0 

FUENTE: Datos del Bolettn Mensual, junio 1982. Banco Central de 
Chile. 

Aqui se marca un ca~hio con situaciones anteriores. En el pasado 

el 80\ de IED la recibia la mineria, en cambio durante estos años 

de gobierno m1litar, la mineria solamente llegara al 45.3\. 

La dltima caracteristica de la IED que hard presente, esta vincu

lada a su origena dos palsea concentran caai el 90\ de las inver

siones autorizadas. Ello• son EE.UU., con el 76.6\ y Canad4 con 

el 11. 7'. 
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3.4.- DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INTERNO. 

comenzar• con una comparaci6n de los niveles de financiamiento e! 

terno y el funcionamiento global de la economta. 

CUADRO 31. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO Y PGB 
(en porcentages) 

ARO FINANCIAMIENTO EXTERNO PGB A 

PRECIOS DE MERCADO. 

1973 5.;7 

1974 8.6 

1975 14.5 

1976 9.4 

1977 9.9 

1978 20.6 

Es de conocimiento pdblico que durante el Gobierno de la Unidad

Popular el finan~iamiento externo· se derrumba debido a la reduc

ci6n de cr8dito pdblico y privador en cambio, la situaci6n se m2 

difiéa completamente en 1974 y la relaci6n financiamiento exter

no/PGB alcanza al 14.lt y al 17.5 para los años posteriores al -

78. 

Como se sabe este financiamiento externo estar4 dirigido a la 

acwnulaci6n de capital, al consumo, como reserva internacional o 

bien a pagar deuda• acwnuladasr en el caso' de Chile se puede de-
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cir que tendrá por destino principal servir de apoyo al nuevo -

proceso de acumulaci6n capitalista que vive el pa!s. 

Para visualizar mejor la relacidn del financiamiento externo con

el capital dinero inicial y la acumulaci6n, presento el cuadro si 

guiente: 

CUADRO 32 

FINANCIAMIENTO EXTERNO E INVERSION GEOGRAFICA BRUTA 
(en porcentajes) 

AA o FINMICIJl.MIEtiTO * 
PGB 

1973 40.9 

1974 40.H 

1!175 111.0 

1976 73 .• 7 

1977 6&.5 

1978 115.4 

FUENTE: Balanza de Pagos del Banco Central de Chile 

Los porcentajes de financiamiento externo al relacionarse' con -

diferentes indices de la actividad econ6mica muestran el papel

que ~ste tiene en el modelo econdmico de la junta militar: es -

muy alto, llegando a ser del 111~ en. 1975. Y la moneda ingre

sada por capltulo de financiamiento externo llegar a ser sobre

los 3/4 del total de moneda nacional usada para inversiones. 
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Debido a que el financiamiento externo existente en el capital d! 

nero inicial tiene por cauce el cr~dito externo, como la inver--

sión extranjera directa, es conveniente precisar el valor relati

vo de los dos elementos en el conjunto del financiamiento: 

Aflo 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

CUADRC 33 

PARTICIPACION DE CREDITOS E INVERSIONES EXTRANJERAS 
EN EL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

(en porcentajes) 

INVERSIO EXT. DIRECTA CREDITOS Ol'ROS 

87.6 12.4 

75.8 24.2 

0.3 61.5 38.2 

o.e 88.4 10.8 

2.3 93.8 3.8 

6.2 87.5 6.!.3 

FUENTE: 1973-1978. Balanza de '··.hgos. Banco Central de Chile. 

TOTAL 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

con el cuadro anterior queda muy claro el papel determinante que 

tiene el crddito en el financiamiento externo en esos aeia años -

de gobierno. 

Hay que tener preaente que paulatinamente el financiamiento ex-

terno ir4 a servir al sector privado chilenor pues, mien~raa en-

1973 el grueso de lo ingresado pasaba al sector pdblico (546.5 -

millones de d6larea) y caro para el otro aector, en el año de --

1980, de loa 3.563.3 millones de d6laraa qua ing·rasaron al pab, 
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2.700,8 fueron para el sector privado. 

En el periodo 73-78, hay un entrelazamiento mayor de los intere-

ses de la banca internacional y los intereses de los grandes gru

pos financieros locales, situaciOn que es el fiel reflejo de la -

esencla <l~ la~ pcl!ticas económicas realizadas. El propio gobie~ 

no militar, al limicar el monto del endeudamiento a la cuant!a 

del capital y reservas de que dispusiera la f4brica o empresa, es 

taba favoreciendo a la unidad econOmica de mayor tamaño, las cua

les a la larga resultaron ser las principales receptores de los -

créditos externos. El negocio para cada una de ellas resultó ser 

superior aan, si se considera que la tasa de interés a pagar por~ 

los créditos externos logrados llegaron a ser menores que las ta

sas en uso en el mercado de capitales del pa!s. 

Resumiendo, se puede decir que el capital dinero inicial de Chile, 

al estar sujeto a lo que se consiga afuera y al pasar a ser mayo

ritariamente privado, ser4 sumamente inestable, incierto, convir

tiendo al ~od~lo Je a~'11!1ULaci6n de'la junta en algo sin posibili

dad de duraci6n. 

3.S. EL PASO DEL CAPITAL DINERO A CAPITAL PRODUCTIVO. 

El capital dinero podr4 convertirse en capital productivo siem-

pre y cuando se le incorpore al proceso productivo, comprando me

dios de producci6n y fuerza de trabajo. En el caso chileno, gran 

parte del capital dinero disponible tendra que convertirse en d! 
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visas, puesto ~ue el pats al no ser productor de bienes de capi-

tal, la maquinaria y equipo que requiere para mantener en funcio

namiento su parque industrial debe ser adquirido en el exterior. 

En el cuadro que a continuaci6n se muestra aparece el componente 

nacional e importado en inversi6n geogr4fica bruta en raaquinaria

Y equipo, como muestra de la composici6n material de los medios! 

de producci6n utilizados en la economta chilena: 

CUADRO 34 

COMPOSICION DE LA INVERSION EN MAQUINARIA Y 
EQUIPO. 

(en porcl! ... n ... ta-.j .. e ... >...._ ______ _ 

ARO MAQUINARIA Y E('!UIPO NAC •.. MAQUINARIA Y EQUIPO IMPOR. TOTAL 

1973 22.8 77.2 100.0 

1974 35.1 64.0 . 100.0 

1975 12.3 87.7. 100.0 

1976 15.9 84.1 100.0 

1977 12.8 87.2 100.0 

1978 12.5 87.S 100.0 

Fuente: 1970-1973 Bolettn Mensual. Dic. 1975. Bancon Central de -
Chile. 

1974-1978 Bolettn Mensual. Dic. 1991. Banco Central de --
Chile. 
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Como es posible apreciar la industria nacional depende de la roa-

quinaria y equipo que el exterior le pueña vender, al extremo que 

los porcentajes nertinente a los años 73/73, con la excepci6n del 

a~o 74, son superiores a los hist6ricos. 

Demás está señalar el hecho rle que Chile es incapaz de producir -

en particular sus bienes de capital. Tal situaci6n no es exclusi 

va del ~a1s y mucho menos un fenómeno fortuito: corresponde a su

situaci6n de pa1s derenñiente e inmerso en el sistema capitalista 

como país de insuficiente ñesarrollo. Con lo que todo el proceso 

de acumulaci6n que vive está dado desde afuera. 

Para disponer de una informaci6n más completa del fen6meno se pr~ 

senta a continuaci6n lo que ~asa con las importaciones de bienes

intermedios y de capital, de acuerdo con cifras de la balanza de

pagos. Ante la imposibilidad de comparar este tipo de importa--

d6n con la producci6n nacional de estos bienes se hace el para!~ 

lo con la Inversi6n Geográfica Bruta: 
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1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
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CUADRO 35 

IMPOP.TACION DI:: BIENES IHTERMEílIOS E INVERSION GEOGAAFICA 
BRUTA 

(1973 miles de ~esos y ~orcentajes) 

'(1974-1978: millones de pesos y ~orcentajes) 

IMPORTACION DE BIENES INTERMEDIOS 1 
I,p,B 

61. 316 36.3 

976 50.2 

4.437 95.5 

11.037 67.1 

23.892 57.6 

45.288 52.2 

' 

FUENTE: Importaciones, Banco Central de Chile. Bolet!n Mensual. 
A~osto 1991, P. 1757. 

A ~artir de 1974 la importacidn de bienes intermedios crece ace-

leradamente, llegando en 1975 al 95.5\ la relaci6n im~ortacidn de 

bienes intermedios e I.G.B, 

Ahora usar~ la importaci6n de bienes de capital en relacidn a la-

I.G.B,: 
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1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

FUENTE: 
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CUAnRO 36 
IMPORTACION DE BIENES INTERMEDIOS Y CAPITAL 

E INVERSION GEOGRAFICA BRUTA 

(1973 en miles de pesos y ~orcentajes) 

(1973-1978: en millones de pesos y porcentajes) 

IMPORTACION DE IMPORTACION DE BIENES l 
BIENES OE CAPITAL INTER~EDIOS MAS BIE--

__ , 
(1) NES DE CAPITAL I.G.B, 

(2) 

26.957 88,273 16. o 

234 l. 210 12.0 

l. 598 6035 34. 4 

4784 15.821 29 .1 

11.179 35071 26.9 

23.246 68.534 26.8 

2 

I.G.B, 

52.2 

62.2 

129.9 

96. 2 

84.5 

78.9 

En base a cifras del Bolet!n Mensual de af¡osto 'de-1981. 

Banco Central de Chile. 

El cuadro anterior confirma lo dicho: La importaci6n de bienes 

de producci6n tiene un crecimiento mayor al de la I.G.B. 

' 

Finalmente, ~obre la transformacidn del capital dinero en capital 

productivo, dos consi~eraciones: 
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-Si bien es cierto el f.inanciamiento externo ~ermit!a a

Chile contar con las divisas que necesitaba ~ara impor

tar mercanc!as y que no hab!a podido alcanzar mediante

sus exportaciones, la· verdad era que para sus acreedo-

res (en especial estadunidenses) este financiamiento le 

permitia realizar sus mercancías y colocar sus capita-

les con una tasa mayor de ganancia que la ofrecida en -

sus propios paises. Para los países acreedores el fi-

nanciamiento otorqado les asequra anro~iarse de una 

plusvalia, vía intereses y utilidades, y la realizaci6n 

de la mercanc!a. 

-Los paises que conced~n cr~ditos inf.luyen de doble mane 

ra en la estructura productiva chilena: 

i) DETERMINAN LOS MEDIOS DE TRA-

BAJO DEL PAIS, puesto que los distintos cr~ditos con--

tra!dos obliga a incrementar los voldmenes de irnporta-

ci6n de instrumentos de trabajo. 

ii) A su vez esta importaci.6n de

instrumentos de trabajo OBLIGA A CHILE A COMPRAR LOS C~ 

RRESPONDIENTES BIENES INTERMEDIOS en los mismos pa!ses

én que encontr($ dichos crdditos. 
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IV 

EL COMERCIO EXTE;RIOR Y LA IHDIJSTRIALIZACION NACIONAL 

4.1. UNA REALIDAD PRODUCTIVA 

con la aolicaci6n del nuevo modelo de acumulaci6n capitalista que 

viv!a Chile, la estructura productiva nacional experimentaba cam-

bios considerables, en particular en lo tocante a la irnoortancia

relativa de los bienes y servicios que la economía era capaz de -

generar. 

En el cuadro que sigue a continuaci6n se inscribe la participa---

ci6n porcentual de las principales ramas de la econom!a en el Prb 

dueto Geográfico Bruto, (p.g.h.): 

CUADRO 37 

PARTICIPACION DE ALGUNAS RAMAS BN EL P.G.B. 

(CUADRO RESUMEN) 
(EN PORCENTAJES) 

. 
ESPECIFICACION 1974 1976 ....... 

Agricultura 
Silvicultura 5.3 a.1 

MINERIA 12.0 10.2 

Industria manufactureras· 29.5 23.3 

comercio 14.1 15.1 
Sector financiero 5~3 . 6.1 

Tributaci6n a imeortaciones 5.6 3.8 

FUENTE: Datos del Banco Central de Chile1 Boledn Mensual 
1982. 

1978 

7.0 

7.4 

22.4 

16.5 
7.0 

s.1 

agosto, 
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Del estudio del anterior cuadro podemos lograr algunas conclusio

nes: 

1.- SIGNIFICATIVA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION DE -

LAS RAMAS PRODUCTORAS DE BIENES: Eran tres ramas -

las tomadas en cuenta en el cuadro y de ellas sol~

mente la agricultura incrementa su par~icipacidn en 

el P.G.B. y l~ ha~e ccn una tasa de crecimiento --

anual de su aporte total muy Jnferior a la tasa de

crecimiento del sector comercio y el sector finan-

ciero. Situacidn muy semejante se presentaba con -

el sector de la construccidn y el de energ!a (no i~ 

clu!dos en el cuadro), los que en el mejor de los -

casos, luego del año 7~, apenas alcanzar4n el nivel 

que tenla en 1974. 

2.- LA INDUSTRIA ERA EL SECTOR MAS DARADO POR LOS CAM-

BIOS OCURRIDOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA: La pa!_ 

ticipacidn de la 'lniiustria en el P.G.B. pasaba del-

29.S\ en 1974 al 22.4\, en 1978. 

3. - LA MINERIA BAJABA ACELERADAMENTE EN EL P, G, B. : Tal

decaimiento debla carg&rsele m4s bien a la baja del 

precio de los minerales de exportacidn que a la ba

ja de la producci~n. 

4.- SE VEIA UN RAPIDO CRECIMIENTO DEL RUBRO TRIBUTACION 

A IMPORTACIONESa Durante eilos año•. las actividades 
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econ6micas que más crecen son el comercio y el sec

tor financiero, con tasas de cre~imiento anual de -

su producto sectorial de 7.5% y 13.6%, respectiva-

mente. 

De lo dic~o se puede arrivar a una anica conclusi6n: Los cambios 

que se reflejaban en el P.G.B, se deb!an a que el proceso de acu

mulaci6n capitalista se aooyaba en sectores adicionales o comple

mentarios a la producci6n de mercanc!as, osea, en la comercializ~ 

ci6n y financiamiento de la producci6n, con grave daño de la pro

ducción misma. Este guardaba estrecha relaci61. con los sectores

econ6micos de la burques!a que vanguardarizaban el qobierno dicta 

torial de Chile ••• no eran ahora los grupos sociales ligados a Ja

industria los que qobernaban, sino gobernantes eran los sectores

sociales vinculados.al ca~ital financiero. Por ello es que en la 

crisis de 1975-76, ser!an estos filtimos sectores los que jugarían 

un importante papel en la recuperaci6n y auge de la economía na-

cional. 
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4.2. EL MUNDO INDUSTRIAL CHILENO, 

CUADRO 39 

INDICE D~ PRODUCCION INDUSTRIAL 

(cuadro resumen) 

(Base: promedio 1969- 100) 

RUBRO 1974 1976 1978 

Bienes de consumo 
habitual 104.3 96.2 112.4 

Bi~nes de consumo 
durable 123.9 75.9 90.9 
Material de 
tran•eorte · 72,8 49.6 91.9 
Productos importados 
para la industria 132.9 130.5 143.9 
Bienes intermedios 
para la construccion 113.4 77.5 114.5 
INDICE .GENERAL 111.1 .... 95 .•. 4 114.8 

FUENTE: Banco Central de Chile. Boletines mensuales. 

Al fijarse la vista en este cuadro en el rubro •Productos interme 
dios Para la Industria• se puede observar que este rubro alcanzd
un alto lndice de crecimiento y en general se puede colegir tam-
bi6n que tienen un comportamiento estable los sectores dedicados
ª la produccidn de bienes de consumo habitual y de ~roductos in-
termedios ?;>Ara la industria. 
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Con la intenci6n de precisar toñav!a m4s el co~portamiento del -

sector industrial en esta etapa de la vida del país, en el cuadro 

siguiente se indica el crecimiento alcanzado para 1978 por dife-

rentes ramas industriales: 

CUADRO 39 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL AL MANUFACTURERA 

RUBROS 1973 1974 

Productos alinenticios 
Bebidas 
Tabaex> 

102.0 108.5 

134.3 92.2 

131.3 132.4 

Ptodootos textiles 101.5 

aüzaó:> y '?reMils de vestir 117 .1 
W. de la madera (no nuebles) 93.1 

Mlelil.es y accesorios de rradera 120. a 
Celulosa, papel.y derivacbs 104.5 

Jinprenta y e:litoriales 96.9 
Oleros y derivams, exoento 

98.3 

105.1 
89.2 

113.7 

114.9 

64.6 

calz. 85.8 74.5 

Ptodoot:os de caucb> 127.5 124.7 

Substancias y productos qu!-
mia:>s 147.6 120.1 

Productos derivad:>s del pe-

tr61eo y del oai:b& 129.6 128.3 

Pmduct:os minerales no net.4-
licos 126.5 136.1 

Irdustrias met.4l.icas l:úicas 119. 7 131.6 

1975 1976 

101.8 106.8 

87.2 101).5 

120.8 131.3 
62.4 

86.8 

54.4 
61.8 

101.0 

55.6 

61.5 

74.4 

79.5 
72.2 

109.2 

57.8 

70.6 65.8 

25.8 72.2 

79.7 87.9 

110.9 115~1 

76.l 79.1 
189.8 118.2 

Pm:1uctos met:4l.ioos, exoepto 
maquinaria y equipo de tranpor 
te . - 121.6 111.0 59,7 62.9 
Cl:lnst:ruoci6l de maquinaria, -
excepto maruianria el&trica 189. 3 112. 5 77. 4 104. 3 
El~triO>S 89.1 105.2 75,9 65.3 
O:mstruccü:n de material de -
transporte 130.8 129.2 50.0 36.8 
Industrias manufactureras di-
versas 119.6 134.0 63.6 00.s 
Banco antrai de diite, lblettñ meñS\íili, ma}'O de 1977, P. 912 
lblet!n mensual, agosto de 1982, P. 1800. 

1977 197A 

102.3 103.9 

120.6 133.5 

140.9 146.2 
67.9 

87.9 

86.6 
58.9 

124.9 

54.6 

73.3 
85,2 

74.6 
58.5 

120.2 

56.8 

57.5 64.1 

99.3 78.2 

110.7 109.6 

119.5 136.2 

87.3 96.3 
122.0 144.5 

67.7 97.6 

145.2 97.1 
72.7 98.0 

59.2 99.6 

79.5 85.3 
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Las tendencias productivas de las·ramas in-dustriales en el nuevo

modelo de acumulacidn quedan claramente definidas en et cuadro a~ 

terior. 

Todas aquellas industrias que resultaban ser valiosas dentro del

antiguo modelo de acumulaci6n (a ra1z del proceso de sustitucidn

dc importaciones) pierden todo su dinamismo. Entre estas ~abe -

destacar a la industria de cuero, del calzado, textiles y otras.

Hay que recordar que en general este tipo de industrias estaban -

destinadas a satisfacer un mercado interno. 

En cambio ahora -y el cuadro anterior tambi~n lo indica-, crecen

las industrias que interesan al modelo econ6mico aplicado. En -

tal virtud solamente se incrementan aquellas industrias que pue-

den colocar su ~rooucci6n en el mercado externo, en especial las

productoras de bienes intermedios para la industria, como por, -

ejemplo las industrias met4licas blsicas, productoras .de minera-

les no met6licos, las industrias de la celulosa y las de substan

cias y productos qu1micos. 

4.3. CRITICA AL PROCESO INDUSTRIAL EXPERIMEM'l'ADO POR CHILE, EN -

AROS ANTERIORES AL GOLPE MILITAR. 

Para los ide6logos del nuevo modelo de acwnulacidn capitalista -

que •ique el pa1s, Chiie aparec!a en aquell.os año• con una-produ~ 

cidn industrial mas diversificada que el Reino Unido (cuna de la

revolucidn industrial y nacidn intu•trial1sada por aatonoma•ia). 
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Los cr!ticos, economistas de derecha indudablemente, sostenía que 

el proceso de industrialización chileno (industrialización entre

comillado, para los más encequecidos), se habr!a concentrado ese~ 

cialmente en una suerte de sustitución de importaciones de bienes 

de consumo y de materias primas de más fácil elaboraci6n, lo cual 

llev6 al pa!s a disponer de un parque industrial sumamente varia

do, con lo cual los recursns disponibles eran muy mal aprovecha

dos. 

Para tales cr!ticos el país hab!a sido esencialmente agrícola y -

minero, hasta 1930, con el salitre como único producto de ex~ort~ 

ci6n, y con una industria nacional casi inexistente. Esta situa

cj~n fue cambiada -sosten!an- por la Gran Crisis Mundial de 1929. 

Años duros en que el salitre casi no encontraba mercado, lo que -

oblig6 al pa!s a una rápida industrialización. 

En este ambiente económico el mayor esfuerzo e9taba encaminado a

ahorrar divisas como fuera, el.que con el transcurrir del tiempo

se convirtió en un excesivo ~roteccionismo a la industria nacio-

nal por medios de una política cambiaría y arancelaria, en espe-

cial a la industria del consumo. 

A juicio de estos cr!ticos, otro factor que hab1a influído en el

esfuerzo industrializa~or del pa!s por los años treinta, era la -

creencia que la sola industrializaci6n era s!mbolo de desarrollo, 

de que la mayor diversidad industrial era qarant!a de independen

cia, era receta contra imperialismos, en una palabras garantía de 
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la no dependencia externa.. Eran momentos -a juicio de estos crí

ticos- en que los econOllistas chilenos m4s influyentes pensaban

que babia que imitar el ~rque industrial de los ~alees desarro-

llados P.ara disponer de una economta tan din4mica como la de esos 

mismos pdaes. 

Estos miamos crlticos reconocen que en la d•cada de loa sesenta -

hubo un notorio esfuerzo por enderezar el desarrollo industrial y 

dirigirlo hacia rubros de importancia y dicen: En el periodo de

Jorqe Aleasandri se ~uso el acento en las obras de in!raestructu 

ra. con Eduardo Frei, se desarrollaron e iniciaron nrogramas co

herentes para copar el retardo de la industria qutmica y petroquf 

mica, metalmec4n1ca, madera y derivados -caucho y papel- y en la

induatria del mar. Al mismo tiempo se concretaron los pasos en -

la formaci~n del me~cado subreqional andino. Pero como en toda -

la econom1a ~los tres años de Salvador Allente- significaron not2 

rios pasos atr's ya conocidos a trav's de las cifras, de la esca

sez y las posteriores consecuencias que hoy se viven.•4º 

Pero ••• afirman los críticos derechistas ••• adn tomando en cuenta -

loa aspectos positivos de esos cuarenta años de industrializacidn 

el balance es negativo. Para 'l'Om's Lackington, subdirector de la 

Oficina de Planificaci6n Nacional (ODEPLAN), el desarrollo de la

induatria en Chile no.ha surgido de una pol1tica industrial real-

40) levista "Ercilla"i No. 201416 al 25-II-1974r Santiago, Chilei 
P. 23. 
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y acorde con el objetivo de política econ6mica a larqo plazo. Ha 

sido más bien el reflejo de decisiones orientadas a objetivos de

corto plazo, tales como solucionar problemas de d~ficit de balan

za de pagos, detener la inflaci6n o equilibrar el ~resupuesto --

fiscal. 

Por su parte el in~orme; "Política de Desarrollo", elaborado por

economistas del gobierno militar, decía sobre el tema; "El trági

co resultado ha sido un desarrollo industrial basado en la susti-

tuci6n de importaciones prescindibles o suntuarias, incapaces mu-

chas de ellas ñe sustituir sin un exagerado proteccionismo aduan~ 

ro, dado que los merca~os internos no permiten la producci6n mas! 

va de bajo costo y los mercados externos son inaccesibles 11
•
41 

~ 

En el libro titulado "Proceso ne la industrialización chilena", -

el economista Cristian Ossa refiri~ndose a la excesiva diversifi-

caci6n industrial chilena die " ••• que Chile no está aprovechando

las ventajas de la especializaci6n: economías de escala en la pr~ 

ducci6n, en las ventas y en la investigaci6n tecnológica o las -

derivadas de mSs comercio como resultado de las diversas estructu 

ras de costos". 

Con estas limitaciones -decían los sensores- creci6 una industria 

que representando un anorte del 25\ del Producto Nacional absor--

41) IBID, P. 25. 
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bía s6lo el 20% de la ooblaci6n ocu~ada y siqnificaba el 10% de -

las exportaciones chilenas, mientras que la qlobalidad de las im

portaciones tradicionalmente hab1an sido industriales. No obstan 

te los esfuerzos realizados en la década de los sesenta (increme~ 

to de las exportaciones de papel, de celulosa y de harina de pes

cado), el balance aqudizado ~orlos óltimos tres años, muestra -

una industria nacional que no es capaz de hacer frente a la comp! 

tencia externa, propietaria de una tecnoloq!a primaria y dedicada 

casi totalmente a la produccidn de bienes de consumo de la m4s V! 

riada gama, con una notoria insuficiencia en los bienes de capi--

tal. 

En esta parte del tema es conveniente recurrir al pensamiento del 

que fuera presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), -

Orlando S4enz. Para él debate sobre la industrializacidn se de.--

ben traer hechos nuevos: " ••• primero es necesario considerar que-

la industrializacidn mundial ha llegado a un punto que topa con -

el menor desarrollo de los produc'tores de materias primas. Por -

otro lado, estos han encontrado formas de protegerse y tienen un

mayor poder negociador1 de ah! que la posibilidad de ser produc-

tor industrial intenso de materias primas sea considerada como -

una buena f6rmula para desarrollar el standard de vida de un pue

blo". 42 

42) IBID, P. 25. 
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En opini6n de Sáenz, el pa!s deber!a saber aprovechar las circuns 

tancias que se entrecruzan: es un pa!s rico en materias primas en 

un mundo esclavo de ellas y dispone de la posibilidad de un poder 

ne~ociador conjunto. 

Entre la industria, la rniner!a y la aqricultura, como centro del

desarrollo econ6mico, él se inclina por las dos 6ltimas y afirma: 

"Se necesita tener claridad oara decidir hasta que punto conviene 

una u otra cosa. En este momento no s6lo estamos en oañales en -

esta materia, sino que existe una planificaci6n al rev~s, produc~ 

das oor la err6neas nol!ticas proteccionistas que han motivado la 

existencia de un mercado cautivo, una industria ineficiente, ded~ 

cada a los rubros más sofisticados. Para superar esta situaci6n-

el Estado debe ejercer una planificaci6n indirecta, moderna y 

agil, que a través de un marco jur!dico y de herramientas tribut! 

rias encauce los recursos hacia los rubros prioritarios. 1143 

La inmensa mayor!a de los economistas de la dictadura propugna-

han una industria " ••• altamente especial~zada, aprovechando las -

ventajas comparativas de Chile en ciertos rubros muy ligados a la 

naturalezar como al mismo tiempo poner el acento en la fabrica--

ci6n de bienes de capital relacionados con esas actividades, al -

estilo de Noruega, Finlandia o de Dinamarca y, que dentro del CO!!_ 

tecto industrial general, los sectores prioritarios deb!an ser la 

qu!mica y la petroqu!mica, los de~ivados de la miner!a, la indus

tr!a metalmec4nica y la forestal". 

43) IBID, P. 26, 
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4. 4. RESULTADOS PRACTICOS DE ESTE "NUEVO PENSAMIENTO ECOHOMICO" • 

El pensamiento econ6mico de los nuevos ide6logos pronto fue impl~ 

mentado por la junta militar con medidas pr4cticas y los resulta

dos no se hicieron esperar. 

En el informe de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), aparee!. 

do en junio de 1975, se 9resentaba un cuadro tr4gico de la econo

m!a chilena: "La producci6n industrial baj6 en enero y febrero de 

este año un 14•, respecto a iguales meses ~e 1974", o bien: "La -

desocupaci6n del gran Santiago alcanz6 en el primer trimestre a -

un 12.4• de la fuerza laboral". 

El informe de la SOFOFA, que abarcaba los meses de enero, febrero 

y marzo de 1975, advert1a en su introducci6n que " ••• era necesa-

rio ser extremada.~ente cauteloso en la evaluaci6n de los indicad2 

res econ6micos que tipificaron el primer trimestre de es.te año, -

pues son representativo. de una situaci6n pasada que debe acusar

un vuelco profundo en los meses futuros•. 44 

Para lo~ indus.triales chilenos el panoi:ama era desolador. La ac

tividad industrial hab1a bajado .en un 14• en los primeros meses -

del año si se le comparaba a los dos meses del año anterior, y un 

13• en el caso de las ventas. Los industriales pensaban que la -

causa de tal deterioro descansaba en la baja de la demanda inter

na, como consecuencia de la aplicaci6n del Programa Antinflacion!. 

44) Revista wERCILLA"1 No. 20911 18/24-VI-19751 Santiago, Chile1-
P. 13. 
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rio de la dictadura militar. 

Al comparar las ventas industriales en el primer bimestre de ese-. 
año con la producci6n de esos dos meses, observaban una baja de -

los stocks de productos terminados, ya que se hab1a vendido un --

4 .S m4s de los producidos en esos meses. La "SOFOFA" daba la si

guiente exolicaci6n del fenómeno: "La inaustria nacional exµeri-

menta grandes dificultades financieras, lo que permite que cada. -

empresa no pueda acumular grandes stocks y que incluso algunas de 

ellas se vean obligadas a liquidar parte de sus propios stoks ~a

ra hacer frente a tales dificultades. Con esto el sector indus--

tria! obligatoriamente enfrentaba un doble nroblema: una baja 

apreciable de la demanda y una aqucla restricción del crédito". 

Estos problemas no afectaban de igual manera a los distintos sec

tores industriales. La posici6n m4s cr!tica la ocupaba la indus

tria de bienes intermedios para la construcción, que en ese pri-

mer bimestre m0straba una baja de un 26.4%, respecto a iguales m~ 

ses del año 1973. Dentro de este sector las industrias que m4s -

habtan bajado eran las industrias de la madera (48.6%) y la del -

vidrio (48.4'). 

Por su parte el sector Bienes de Consumo diario registraban.un -

descenso de 16% y el de Productos Alimenticios, el m4s importante 

de todos, se mostraba el m4s dañado, ya que hahta bajado un 23.8%. 

En situación parecida se encontraban los rubros manufacturas di-

versas y bienes de consumo durable, los que teriian bjas de 24.8%-
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0.3% resnectiva~ente. 

La baja de la producci6n influ!a por cierto en el desempleo, con

un costo social muy alto. La tasa de desocupaci6n del Gran San-

tiago llegaba en el ~rimer trimestre a 12.4t, cuando para igual -

periodo del año anterior no rasaba del 6.6~. Esta situaci6n ha-

c!a muy tensa las relaciones Estado-trabajadores. El dirigente -

nacional de los trabajadores mar!timos y portuarios, Eduardo 

Ríos, en una manifestaci6n pdblica dec!a: •¿cuando se reconocer4-

el fracaso de esta pol!tica? ¿Cu4ndo se cambiar4n los tacnicos -

por otros que realmente interpreten la realidad nacional, que no

sacrifiquen en forma tan dram4tica y angustiosa a· los trabajado

res? Porque no es posible pagar un costo social tan alto aunque

para los economistas no les signifique nada•. 45 

Durante estos cinco años de dictadura militar los trabajadores -

no pudieron liberarse del flajelo del desempleo: para muestra un

bot6n: 

.• 
45) Revista .ERCILLA"; No. 2115; 11/17-II-1976; S~ntiago, Chile1-

p. 31. 
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CUADRO 40 

TASAS DE DESOCUPACION DBL GRAN SANTIAGO 

Al'lO MARZO JUNIO SEPTIF.MBRE DICIEMBRE 

1973 3.8 3.1 S/D 7.0 

1974 9.2 10.3 9.1 9.7 

1975 13.3 16.1 16.6 18.7 

1976 19.8 18.0 10.7 13.6 

1977 13.9 13.0 12. e 13.2 

1978 14.7 12. 8 . 13.7 , 4. ::' 

FUENTE: Revista Comercio Exterior, Mlixico; Vol. 29; No. 101 

Octubre 1979; P. 1075. 

Para la mayor!a de los economistas de la junta de gobierno no --

eran justas las cr!ticas de los industriales y trabajadores que -

afirmaban que la causa de la debacle econ6mica se encontr.aba en -

la baja de la demanda interna, corno consecuencia de la aplicaci6n 

de un programa antinflacionario que. nada .ten!a que ver con la rea 

lidad chilena e incluso con la propia tradici6n nacional. 

4,5, UNA DE LAS MEDIDAS MAS RESISTIDA: MODIFICACION DE LOS ARANCE

LES. 

La ca!da de la producci6n indu.strial fue tan qeneralizada duran

te estos años que apenas tres de las veinte agrupaciones indus--

triales en gue divid!a la producci6n manufacturera el Instituto -
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Nacional de Econom!a, hab!a alcanzado niveles su~eriores a los de 

1972. Las tres agrupaciones eran: tabaco; celulosa, papel y der~ 

vados; e industrias metalmec4nicas. Las 17 restantes estaban aun 

por debajo de los registros de producci~n del año anterior al qo!_ 

pe. Entre estas agrupaciones se presentaban numerosas que se co

locaban un 31).S o mas por debajo de lo alcanzado como promedio en-

1972, como por ejemplo textiles, 41.4l1 calzado y prendas de ves

tir, 31.0l; maderas, con exclusi~n de muebles, Sl.2•; muebles y -

accesorios de maderas, 64.0•1 imprenta y editoriales, SS.Si; cue

ro-excluyendo calzado-, 31.2•1 productos de caucho, 43.3%; subs-

tancias y r;>roductos gu!micos, 32. 6l 1 y material de transporte, ·--

32. 6'. 

CUADRO 41 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

(Base: Promedio año 1968 = 100) 

ARO Indice de producci~n 

1973 111:3 

1974 112.9 

1975 81.2 

1976 85.2 

1977 93.8 

1978 103.2 

FUF.NTEa INE, 1979; &antiaqo. Chile. 
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Una de las razones de la ca!da de la producción industrial era 

las facilidades otorgadas por la dictadura a la importaci6n de 

mercanc!as sustitutivas de las producidas en el ~a!s, al extremo

que algunos industriales sosten!an: "Cuando en junio de 1979 los

aranceles alcancen la tasa de 10% prevista por el réqirnen arance

lario, el porcentaje del mercado nácional copado por los produc-

tos importados será de un 18%. 

CUADRO 42 

SUBUTILIZACION INDUSTRIAL y MERCADO COPADO POR LAS IMPORTACIOrms 

RUBROS CAPACIDAD OCIOSA MERCMO COPADO 

Alimentos 10.6% 6.2% 

Textiles, confecci6n y clazado 45.0% 16.4% 

Maderas y muebles 27.0% 4.8% 

Papel e imprentas so.os:; B.8% 

Qu!mica y petr61eo 52." 11.1% 

Miner1a no met.1lica 65.0% 9.4% 

Metales b.1sicos 15.1% 3.9% 

Metal mecánica 72.6% 21.5% 

Otros 22.1% 14.7% 

FUENTE: Estudio del Prof. Javier Cortés1 situaci6n en agosto de 

1978. 
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La subutiliza~i6n de la capacidad instalada era el resultado de -

la p'.lesta en marcha de una pol!tica abiertamente antinacional. 

La dictadura colocaba las actividades internas en abierta desven-

taja a las empresas foráneas. Las orientaciones seguidas en mate 

ria de pol!tica econ6mica part!an antes que nada de los intereses 

del capital extranjero. Esto era muy notorio si se estudia la p~ 

lítica arancelaria aplicada ~or la dictadura militar. 

La política arancelaria descanzaba en la idea de: Chile, mercado-

abierto sin ninguna traba a las importaciones, al extremo que ta

sas arancelari~s bastantes altas en algunos casos, se pensaba en

un plazo breve dejarlas no más allá de un 10\, La dependencia 

llegaba a tales grados que Chile reduc!a sus tasas protectoras en 

el mismo instante en que los paises capitalistas de mayor desarr~ 

llo hac!an todo lo contrario. LOs niveles de protecci6n en que -

se encontraba la industria nacional eran inferiores, en varios ca 

sos, a los existentes en los m4s influyentes centros del capita-

lismo contempotaneo, en los que. se presentaba una capacidad ~e -

producci6n y una productividad varias veces m4s alta que la ofre-

cida por el pa!s. 

Mientras que el r6gimen fascista reduc!a los aranceles a un nivel 

general de 10\, las medidas proteccionistas que eatablec!an los -

paises capitalistas desarrollados llebaban a Enrique Iqleaias, S! 

cretario Ejecutivo de la CEPAL, a señalar que ellas configuraban

para Amdrica Latina un panorama serio y preooupante•. 46 

~6) Diario "EL MERCU~IO"J 23-XII-781 Santiago, Chile. 
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Las medidas proteccionistas que adoptaban los oa!ses capitalistas 

desarrollados eran tan preocupantes que la propia CEPAL manifest! 

baque " ••• la nueva política proteccionista de los pa!ses desarr~ 

!lados no constituye un fen6meno aislado y transitorio". y más --

adelante insistía en que " ••• buena parte ne los efectos de estas-

nuevas políticas todav!a no se ha producido, de modo que poten--

cialment~ la situaci6n es todavía ~ás seria. El sistema de res--

tricciones comerciales que está resultando probablemente regir~.

por muchos años. Es clave el im~acto negativo que este protec---

cionismo tiene sobre los esfuerzos de los pa!ses latinoamericanos 

!)Or diversificar y dinamizar sus exportaciones 11
•
47 

En cambio el fascismo chileno continuaba en su tarea de derrumbar 

los aranceles. Un ejemplo ayuda a esclarecer hasta donde podía -

conducir esta política. Es lo que pasaba en la industria textil. 

Los aranceles que hasta ese momento la proteq!an se verían reduc! 

dos a un 10%. Comoárese esto con la situaci6n pro~.ucida en otros 

países. Según la CEPAL " ••• en 1976 una tasa nominal que en los -

Estados Unidos es de 23.8% para lo~ productos textiles y sus manu 

facturas, se transforma en una tasa efectiva de 42.5% y para de-

terminados 1?roductos de cerca de 100%. En el Jap6n, para los alim!:!n 

tos procesados y los productos textiles y manufacturas se han cal 

cnlado tasas efectivas de 68% y 45%, respectivamente. Lo mismo -

puede decirse de los países de la Comunidad Econ6mica Europea, --

47) CEPAL1 NOTAS, No. 2821 noviembre de 1978. 
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donde la aplicaci6n de un complejo sistema de medidas no arancel! 

rias sobre materias primas agrícolas y alimentos elaborados hace

imposible calcular la tasa efectiva de protecci6n ••• pero no por -

ello resulta menos efectivo para reducir las compras de estos bie 

nes desde países de Am~rica Latina". 48 

O sea, que los tres centros principales de la economía capitalis

ta mundial funcionaban con niveles de protecci6n µara su indus~-

tria textil muy supGriores a los existentes en Chile. 

Al lado de este ~roblema hab1a que a~regar los incentivos espe--

ciales que diferentes gobiernos otorgaban a la exportaci6n de su

producci6n por medio de crdditos preferenciales y draw backs, con 

virtiendo la realidad de la industria textil de Chile en un asun-

to complejo al verse desplazada del mercado interno. Seg6n el -

Instituto Textil (organismo de los empresarios chilenos), la si~

tuaci6n era si: " ••• fuera de la constante importaci6n de produc-

tos subvaluados provenientes de China, Corea, Taiwan, Hong-Kong y 

el propio Jap6n, las empresas textiles chilenas han estado enfre!!_ 

tando, paralelamente, la competencia de paises vecinos, que mer-

ced a incentivos gubernamentales especiales nos invaden con mere! 

dertas a precios muy por debajo de los costos reales nacionales o 

internacionales promedio". 49 

48) fbEM. 
49) Diario "EL MERCURIO"' 31-VI-781 Santiaqo, Chile. 
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Con justificada razón la orqanización sindical do los trabajado-

res, la Federación Textil, dec!a que " •.• la importación de produ~ 

tos que pueden ser fabricados en nuestro país, poco a poco nos de 

ja en estado de dependencia de los capitales y empresas extranje-
50 ras". 

Esta política, rechazada tanto por los empresarios como por los 

trabajadores, venía produciendo una reestructuración muy neqativa

al interior de la rama textil, la cual a su vez en su globalidad

perdía peso en la econom!a chilena. Dicha reestructuración se dil 

ba de una manera tal que se empujaba al país a producir solamente 

aquello que las empresas extranjeras, por su bajo costo no esta--

ban interesadas en i~portar a Chile. 

Uno de los gerentes de la fábrica textil SUMAR (una de las más --

grandes del país), declaraba a la prensa: "Creo que están orien--

tanda la industria textil hacia el consumo masivo de las creas y

telas baratas que no vale la pena importar. Claro que ~sto es un 

reordenamiento -por no llamr.lo retroceso que hace volver a 30 

años atras a la industria, si realmente se favoreciera a la gente 

con lo importado, concluyó, estar!a bien, pero los que se han be-
51 neficiado hasta el momento son los importadores". 

SO) Revista *HOY 11 ; 8-XI-78; Santiago, Chile. 

51) Revista "HOY"; 8-XI-78; Santiago, Chile. 
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Este ruLroces::> en un "mercado abierto" como el i!'lpuesto por la die 

tadura militar resultaba inevitable ante el indiscutido mayor po-

tcncial ele las empresas extranjeras. "Si quisieramos ponernos al 

mismo nivel ~ara competir -manifestaba uno de los gerentes de la-

industria textil "SEDYLAN"- tendríamos que crecer 100 veces para

llcgar a la actividad de las fábricas ja~onesas o brasileñas 11
•
52 

Con una indust=ia textil semi quebrada existía poco entusiasmo -

por invertir. En el µeriodo de enero a se~tiembre de 1978 la im

portación de ma~uinarias y equipos ~ara este tino de industria se 

reducía en 39%, con relaci6n a los mismos meses del año 77. El -

copamiento del mercado interno desde el exterior, además del pa-

pel que curn~lían las qrandes firmas im~ortadoras, beneficiaba a -

empresas estadunidenses, que cubrían en 1977 el 24.3\ de las im-

portaciones: las argentinas que lo hacían en un 20.3\ y a la jap~ 

nesas que legaban al 14.2\. 

Desde luego, los primeros afec~a~os con dicha política, que invo

lucraba a la casi totalidad de las empresas del sector, eran los

trabajadores. De acuerdo con antecedentes proporcionados por el

propio Instituto Textil la ocupaci6n de mano de obra que antes -

llegaba a cien mil personas, en el momento no alcanzaba a las 40-

mil, con el peligro real de que en los años venideros continuara

la baja. 

52) ÍDEM. 
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4.6. EL POR QUE DE LA 0.UIEBRA DEL APARATO INDUSTRIAL CHILENO. 

Bajo las condiciones de una dictadura militar, en Chile de 1973 -

a 1981, no solamente el proletariado sufre el rigor de una pol!t!_ 

ca econ6mica antinacional, sino también la sienten muy duramente

los estratos medios. A simnle vista este fen6meno puede resultar 

contradictorio, en especial si se consiñera que estos sectores -

sociales estuvieron con el golpe militar. No obstante esto, los

sectores medios fueron fuertemente reprimidos en base al modelo -

econ6mico sustentado por los militares. 

T,r.1 renresi6n econ6mica de estas capas medias era la manifesta--

ci6n de las ~ugnas interburguesas por el ~oder pol!tico. No se -

puede dejar de tomar en cuenta que una ~arte considerable de la -

burguesía nacional se dedicaba a la industria de bienes de consu

mo y que con el nuevo modelo econ6mico tales industrias no ten!an 

nada que hacer, de allí que la represi6n econ6~ica de estas capas 

sociales era el equivalente a la recesi6n econ6mica en dicho sec-

tor: o sea, la burguesía industrial chilena -como cualquier bur-

gues1a de otro país- depend!a fuertemente de la existencia de una 

demanda de consumo interna y de una'determinada estructura del in 

greso. 

Y hablando de inqresos ••• tenemos que las estad1sticas eran muy -

precisas. A marzo de 1974, los obreros y empleados hab1an visto

. disminuir el poder adquisitivos de sus sueldos y salarios en un 65\, 
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con relaci6n a los niveles que ten!an durante el año 1968 a 1969. 

En el año de 1974, la ca!da suf.rida por los sectores de ingresos

medios, o sea, por todo aquel sector que no fue tocado por la po

l!tica de salarios mínimos que estableci6 la junta, llegd a un 

75,, En el diario "F.L MERCURIO", del 28 de marzo de 1976, se 

afirmaba que la desocupaci6n en el gran Santia~o era dP. un 18.7%, 

cifra que llegar!a al 19% en agosto de 1976. ~Jl el mismo diario, 

en su edici6n del 1.a de diciembre de 1976, se escrib!a: "En di--

ciembre de 1976, el salario m!nimo por hora (excluyendo asignaci~ 

nes familiares y bonificaciones) en el Gran Santiago equivalía al 

"tipo de cambio de equilibrio del mercado libre", a menos de 7 

centavos de d6lar, en tanto que el "sueldo vital" era de 16 ddla

res mensuales. F.sta situaci6n se iba a traducir a breve plazo en 

una gran negocio para las empresas transnacionales, ya que estas

estaban en situaci6n de comprar fuerza de trabajo a un costo 30 -

veces menor que en Estados Unidos, en donde el salario m!nimo era 

mayor a dos d6lares la hora. 

El modelo de acumulacidn capitalista desarrollado llevaba el gra

do de explotac16n de la fuerza de trabajo a niveles jam4s visto y 

tolerado en Chile, y como ya se ha visto con graves consecuencias 

para la marcha industrial del pa!s. 

Como ya he escrito anteriormente la burques!a industrial chilena

depend!a de cierta capacidad de consumo interno y que al no enco~ 

trar esta capacidad, iba simplemente a la quiebra segura, produ-

ci6ndose un fenCSmeno social ~ue es llamado por los especialistas-

..• 
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"Proletarizaci6n de los sectores medios". Con esta "proletariza

ci6n se ~resentaba un des~lazamiento del capital chileno. Ante -

un mercado sin capacidad de consumo, a este tipo de industria no

le quedaba otro.camino que su desaparici6n, ya que no estaban en

condiciones de producir a bajo costo y mucho menos salir del pa!s 

a competir con sus productos en el extranjero. A ellas no le ocu 

rrta lo mismo que a las.empresas transnacionales que operaban en -

Chile que s! pod1an desv!ar su producci6n a los mercados de ex-

portaci6n en el momento que lo estimaran conveniente a sus afanes 

de ganancias. 

Con el quiebre de la industria manufacturera y con su incapacidad 

para penetrar los mercados internacionales, la recesi6n econ6mica 

produjo una gradual eliminaci6n de una parte considerable de cap~ 

tal nacional; la muerte de un sinntlmero de empresas pequeñas y m~ 

dianas y el consabido aumento de la concentraci6n y centraliza--

ci6n del capital industrial. 

De acuerdo.con un listado elaborado por el departamento de Estu-

dios de la Colocadora Nacional de Valores, que contenta las cien

~sas m4s grandes del pa!s (del año 1976), se puede concluir -

que solamente eran tres grandes grupos de clanes financieros los

directamente beneficiados con la pol!tica·econ6mica de la dictad~ 

ra y que finalmente eran ellos los exclusivamente beneficiarios -

del proceso de centralizaci6n y concentraci6n del ca,ital que vi~ 

v1a Chile. 
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El primer gru~o econ6mico era el encabezado por Manuel Cruzat y -

Fernando Larra!n: el segundo grupo estaba dirigido por Eliodoro -

Matte y el tercero era el de Javier Vial. 

CUADRO 43 

PARTICIPACION EN LAS CIEN MAYORES EMPRESA.O DE CHILE.s3 

(cifras en millones de d6lares de dic. de 1976.) 

A.- GRUPO MANUEL CRUZAT-FERNANDO LARRAIN 

EMPRESA ACTIVO (1) PATRIMONIO (2) GRADO DE CONTROL 

1.- COPEC 142.5 122.1 A lo menos 3S• 

2.- CELULOSA ARAUCO 84.9 39.6 A travEs de COPEC 

3.- FORESTAL ARAUCO '-· 1 u.• A¡travEs de COPEC 

4.- GRAV S6 .6 . 27.9 26' 

s.- ccu S4.6 34.0 40• 

6.- FORESTAL S.A. 27.5 18.S Has del SO\ 

7.- COIA 27.3 14.2 Mas del so• 

8.- PESQUERA COLOSO 17.2 7.2, Mas del so• 

TOTAL 467.4 307.0 

NOTA1 Este grupo tiene intereses en otras de las 100 ma.tores empr!. 

sas, como Pizarreño, Elecmetal, C!a. Minera de Valpara!so. 

(1) Activos totales de las empresas a la fecha del balance. 
(2) Capital mas reservas y resultado de ejercicio. 

53) !Nf.ORME ECONOMICO. 1976-1977r Jos6 Pinedar santiago. Chile1 -
PSg. 110-113. 
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b.- GRUPO ELIODORO MATTE: 

EMPRESAS ACTIVO PATRIMONIO GRADO DE CONTROL 

1.- PAPELES Y -
CARTONES 160.7 96.6 M!s .1el 50% 

2.- PIZARREílO 31.0 20.9 12% (a) 

3.- PASAJE MATTE 25.1 23.6 M!s del 50% 

4.- C!a, MIESRA DE 
VALPARAISO 23.8 22.6 30% 

TOTAL 240.6 163.7 

(a) Hemos inclu!do entre las empresas en que tiene participacidn

decisiva el grupo Matte a Pizarreño, porque si bien sus acci~ 

nistas principales son capitales belqas, su presidente es Jo~ 

ge Alesandri Rodriguez, cuya relaci6n con este grupo es cono

cida, siendo presidente de su principal empresa, la Cía. Manu'~ 

facturera de Papeles y Cartones. 

C.- GRUPO JAVIER VIAL: 

EMPRESA ACTIVO PATRIMONIO GRADO DE CONTROL 

1.- CTI 68.3 26.6 Mlls del 50% 

2.- INFORSA 58.3 38.0 Atrav4s de c!a.IN 

3.- C!a. INDUSTRIAL 51. 2 27.0 Mas del 50\ 

4.- INDUS LEVER 35.6 30.7 SO\ (a) 

TOTAL 208.4 127.3 
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(a) El otro SOt pertenece al consorcio transnacional INDUS LEVER. 

De todo lo dicho hasta el momento, en esta parte del trabajo den2_ 

minados ·EL COMERCIO EXTERIOR y LA INDUSTRIALIZACION NACIONAL•, -

se puede colegiar que la quiebra del aparato industrial chileno,

la proletarizaci~n de grandes sectores de la burguesla nacional y 

la pauperizaci6n creciente de los trabajadores, tiene su contra-

parte en la concentraci~n y centralizaci6n del capital en algunos 

clanes financieros chilenos y en la obtencien de jugosas utilida

des de parte de las empresas transnacionales que en su oportuni-

dad decidieron invertir en el pala. 

Tal v•z otra importante conclusi6n es que el cierre de no menos -

de dos mil. empresas-pequeñas y medianas- no fue el resultado de

la casualidad o de un empeño econ6mico equivocado, sino fue obra

consciente del gran capital internacional coludido con la oliqar

qula chilena, que usaron el rdgimen fascista del Pinochet en la -

tarea de poner a Chile en la senda capitalista, senda que habla -

sido interrumpida en algunas medidas por los mil dlas de· gobierno 

de la unidad popular. 
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V 

EL COMERCIO EXTERIOR Y LOS ORGA~1ISMOS DE IrlTEGRACION REGIONAL. 

5. l. TEORIA SOBRE LA INTEGRACION REGIONAL. 

La integraci6n econ6mica multinacional sur~e en el momento en que 

hay un aparato pro~uctivo que requiere de un mercado más amplio -

que el nacional. Será siempre un proceso progresivo, en el cual

tienen importancia decisiva las medidas dirigidas a terminar con

la discriminaci6n entre unidades econ6micas de naciones distintas 

o bien entre econom!as nacionales diferentes. 

Ya he escrito que la integraci6n es un proceso, en el ~ue la eli

minaci6n de discriminaciones, como la unificaci6n de pol!ticas 

econ6micas pasa cor etapas sucesivas y distintas una de otras. 

Estas etapas regularmente son las siguientes: 

la.- ZONA DE LIBRE COMERCIO: En esta instancia los -

pa!ses miembros solamente se comprometen a elimi 

nar los grav4menes y las restricciones que se -

oponen a un intercambio comercial fluido de los

productos. En tal situaci6n las mercanc!as pro

ducidas en la' regi6~ circulan libremente, lleg4!!_ 

dose ast a un mercado m4s amplio y con mayor po

der de compra. 

2a. UHION ADUANERAt A la idea de eliminaci6n de cual

quier grav&men y restricci6n se adiciona al esta-
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blecimicnto de un arancel común adoptado por el

conjunto de patscs que componen el nuevo cuerpo

inte~rado. ~n esta instancia integrada, los pa~ 

ses particinantes dispondrán de una estructura -

arancelaria común para enfrentar las importacio

nes que provienen de patses no mie~bros. 

Ja•!'" MERCADO COMUN: En esta instancia intearadm:a, e~ 

da uno de los factores de la ~roducci6n quedan -

en plena libertad para moverse corno quieran en -

la nueva zona econ6mica. 

4a.- UNION ECONOMICA: Esta es una instancia, en que -

los patses resuelven de conjunto pol!ticas econO 

micas, en particular en el terreno monetario, -

fiscal, inversiones y precios. 

Sa.- INTEGRACION F.CONO~ICA: Es el momento en que los 

pa!ses tienen una s6la pol!tica econOmica y sú • 

quehacer diario está diriqido por una autoridad 

supranacional 

Las etapas presentadas anteriormente no necesariamente serán suc~. 

sivas, y los patses que acuerden la 1nteqraci6n pueden partir de

las mas sim~les a la mas co"~leja, como vendr!a siendo la Gltima

de ellas, la de la inteqraci6n econ6mica. 

El ~roceso de inteqraci6n econOmica es buscado por los patses de-
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bido a sus claras ventajas para el crecimiento y: ·:iesarrollo econ~ 

mico de sus respectivos pueblos. Entre las aportaciones más im-

portantes de la intenraci6n econ6mica están las que siguen: 

la) AMPLIACION DEL MERCADO PROPIO: Con la integra--

ci6n desaparecen los mercados nacionales, para -

dar '?aso a un solo y gL·an mercado. Con lo cual -

crecen los ~lujos de comercio; con la demanda --

agregada que se crea habrá un mejor a~rovechamie~ 

to de la capacidad instalada, y como resultado de 

la mayor producci6n surgirán las "economlas de es 

cala", que acrecienten la productividad. 

2a) CREACION y DESVIACION DEL COMERCIO: Con la supr!!_ 

si6n de tarifas y controles se mejora la capaci-

dad de competencia de los productos elaborados en 

la zona, estimulando de este modo su consumo y 

creando nuevos flujos de comercio que con anteri~ 

ridad no se daban ·entre los palees miembros. 

Ja) CRECIMIENTO DE LA INVERSION: cuando existe un 

mercado coman, aquellos proyectos irrealizables -

ante la existencia de mercados nacionales raqult1 

cos, pasan a tener plena validez con la integra-

ci6n, pues la demanda al crecer aseguran sus co-

rrespondientes rentabilidades. 
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4a) MAYOR y MEJOR UTILIZACION DE RECURSOS: La libre 

movilidad de los recursos humanos, financieros y 

naturales, permite mejorar la econom!a del pa!s o 

conjunto de pa!ses que por carecer de alguno de 

ellos no puede esperar. 

Sa) LIBERACION DE DIVISAS: Al aumentar el comercio y 

el proceso de industrializai6n quedan libre div1-

sas, que bien pueden ser empleadas en importaci-

nes de bienes no producidos en la regi6n. 

6a) COMPLEMENTACION ECONOMICA. 

A pesar de lo escrito anteriomente no puede llegarse a la co~ 

clusi6n f4cil de que el proceso de integraci6n, en cualquiera 

de sus etapas, puede ser el camino de soluci6n de los problemas 

econ6micos y sociales que presentan los pa!ses que asumen el 

compromiso integrador mas bien hay que tomar la integraci6n ! 

con6mica como un instrumento complementario a otras acciones 

qua al interior del cuerpo social -en cada pa!s se deben rea

lizar para apresurar el desarrollo econ6mico arm6nico e inde

pendiente. 



189 

5.2. BREVE RESERA HISTORICA DE LA ALALC. 

El comercio exterior chileno con el resto de Amdrica Latina -

tradicionalmente se vincul6 a la ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE LIBRE COMERCIO, (ALALC); con la ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE INTEGRACION, (ALADI); y con el MERCADO SUBREGIONAL ANDINO. 

Para una mayor comprensi6n de los cambios que sufri6 el comer

cio exterior chileno duran te los años d_el gobierno militar, h!_ 

re una breve reseña por ejemplo de la ALALC y del mercado sub

fegional Andino • 

. ,; ·, 
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5.2.1.- ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COME! 

CIO (ALALC): Esta instancia econ6mica -

surge a la luz pGblica el 18 de febrero -

de 1960, con el Tratado de Montevideo, 

suscrito en la capital de la Repdblica o
rienteal del Uruguay. 

La idea de alcanzar un organismo econ6mi

co regional comienza a tomar cuerpo luego 

del t•rmino de la Segunda Guerra Mundial. 

Son los años en que se consolida una es

tructura del comercio internacional. Por 

un lado, est&n los palees capitalistas -

industrializados, dnicos proovedores de 

bienes de capital1 y del otro, los palees 

subdesarrollados, dependientes, cuya dn! 

ca funci6n es la de proveer materia• pr! 

mas baratas. 

Durante los años en que transcurre la c¡uerra el proceso de 

sustituci6n de importaciones (delineado por la crisis del 29) 

se vi6 estimulado y favorecido por las' dificultades que ··~~ 

per.1Jllentaba el, 
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flujo de mercanc1as mar!timas, terrestres o 4ereas, como resulta

do del conflicto armado, y muy es~ecialmente por la inversi6n en

econom!a de guerra del rarque industrial de la mayor1a de los pa! 

ses que sosten!an el peso de la conflaqraci6n mundial. Los pa1-

ses de la reqi6n se vieron enfrentados al problema de no tener -

las mercanctas necesarias· -en especial las de bienes de consumo-, 

lo que los convertta en mercados no satisfechos y muy caros. 

La respuesta de casi todos los ~a1ses afectados fue la inmediata

arlicaci6n de nedi1as diri"idas a alcanzar una r4~ida industrial! 

zaci6na cualquier costo. As! surqen a raudales disposiciones de

fomento industrial, destinadas a proteger un aparato industrial ·

en formaci6n. 

Este proceso industrial acelerado se vi6 apoyado ~or factores ex

trareqionales, como por ejemplo: La existencia de una im~ortante 

masa de divisas, ~ue ven1an de Estados Unidos y de Euro~a en bus

ca de sitio m4s seguro de inversi6n. 

"DespuEs en el lustro inmediato -posterior al tErmino de la Sequ!!_ 

da Guerra Mundial (1946-1950), se present6 una breve expansi6n -

violenta· de las eX!'Qrtaciones latinoamericanas.en que los voldme

nes de comercio crecieron r4pidamente alcanzando elevados niveles, 

pues entre 1945 y 1948 el valor total a precios corrientes se du

plicd, llegando, en algunos casos, a re~resentar hasta el 20t del 

Producto Bruto, aunque no .se alcanzaron valores similares ~.loa -

registrados antes de 1929. De esta manera ~rica Latina logr6 -
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una alta capacidad de compra que le permiti6 realizar fuertes mbn 

tos de inversi6n y de importaciones de bienes de capital necesa-

rios para su desarrollo, pero de que ninguna manera eran suficieb 

tes para los requerimientos"~ 54 

Con el proceso de sustituci6n de importaciones se Droduce el he-

cho positivo que varios paises llegan a eliminar la importaci6n -

de alimentos, como bienes de consumo durable. P.sto sucese en era 

sil y Argentinar mientras que en Chile, Per6, Uru~uay, etc, se -

comienzan a fabricar radios, lavadoras y estufas. 

Este cuadro alentador sufre modificaciones al extremo que en 195~ 

exp~rtos de la CPAL gue • ••• ni las exportaciones tradicionales, -

ni ~· entrada de capital .extranjero podían proporcionar a la re--
. . 

gi6n bastantes recursos para sostener una tasa de crecimiento eco 

n6mico semejante a la registrada en la d@cada posb4lica ••• "55 

Las ideas inte~racionistas regionales se sintieron estiJiauladas 

por otros esfuerzos de uni6n econc5mica que surgian en otras lati

tudes del planeta, entre las cuales se ,.,,ocUa mencionar I.a Comuni

dad Bcon6mica de Ayuda Mutua (CAMEJr el Mercado comttn Centro Ame

ricano (MCCA) y la Comunidad Bconc5mica Europea (CEE).. Esta dlti-

.. "' .. 
SU Hurtado Vbquez, Robertor •zvaluaci6n de la ALALC1· 19701 118-

xico. 

55) "Bl desarrollo econ&nico de Amarica Latina en el. pedodo poat 
balico•r CBPALr 10• periodo de •••iones: Argentina, 1963. ·-
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ma organizaci6n bast6 que surqiera rara impactar. bastante en la -

reqi6n latinoamericana y ayud6 a apresurar el proceso integracio

nista local, Pues se crey6 que con su nacimiento los productos l~ 

tinoamericanos deb!an decir adios al mercado europeo. Este temor 

se multiplic6 al conocer los esttmulos otorgados a las economtas

de sus paises miembros, por parte de la CEE, traducidos en prefe

rencias arancelarias en riroñuctos primarios de interés, que lleg~ 

r!·: ha:-ta la eliminaci6n completa de las tarifas arancelarias. 

Con una medida as! los productos tropicales de A.L. no estaban en 

condiciones de competir con los africanos. 

En Amdrica Latina los primeros esbozos de lo que resu!tarta ser -

con los años la ALALC, se di~ron P.n la CEPAL. En 1953, El Conse

jo Econ6mico Para All\~rica Latina, di6 el inici~ a estudios espe-

ciales sobre c6mo incrementar el comercio intraregional por medio 

de la restricci6n y/o la eliminaci6n de grav&menes. 

Seis años mAs tarde el Comit~ de Comercio -creado exprofeso por -

la CEPAL-, entregaba el Documento de M~xico (llamado de esta for

ma porque habta nacido en la capital azteca. En este documento -

se proponta.la idea de un mercado comGn latinoamericano. Esta -

idea fue llevada a la VIII re~ni6n de la Comisi6n Econ6mica para

Amtric:á Latina, de'aayo del mismo año y realizada en Panam&. A -

la aisma reuni6n se aqregd otra iniciativa: la de la zona de li-

bre comercio, pro~uesta por Uruquay, Argentina, Brasil y Chile. -

Sin duda que esta dltisu idea es el antecedente mas pr6ximo a la

creaci6n de la AIALC. 
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En septiembre de 1959, en la ciudad de Montevideo, se reunieron -

el PerG, Chile, 9olivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, -

para ver las posibilidades de acuerdo o a un tratado acerca de -

una zona de libre comercio. Este esfuerzo colectivo quedd pen--

diente hasta febrero de 1960, en espera de una reunidn de Minis-

tros de Relaciones Exteriores. 

Finalmente el tratado se firma el 18 de febrer~ de 1960 y fue su!. 

crito por Brasil, M@xico, PerG, Ar~entina, Chile, Paragua~ y Uru

guay. Al correr de algunos años se incorporarian Ecuador, Vene

zuela, Bolivia y ColOJ11bia. Los paises firmantes se hacian respo!1_ 

sables que la ALALC funcionara para asi multiplicar el flujo de -

mercanc!as de la zona y dentro de la zona. en medio de la mayor -

libertad comercial. 

El Tratado de Montevideo -cuerpo jur1dico que norma el organismo

internacional- consta de un pre~bulo y de 65 articulos, reparti

dos en 12 capitulos. Es conveniente conocer su preambulo porque

es alli donde queda claramente establecida su filosofta. A la le 

tra dice: 

" ••• La ampliacidn de las actuale1 dimensiones de los

mercados nacionales, a travfs de la eliminacidn -

gradual de la• barrera• al comercio interregionaJ. 

constituye condicidn fundamental para IJUe}os pa!. 

ses de America Latina puedan asegurar 1u proceso

de desarrollo econdmico, en forma de asegurar un-
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mejor nivel de viada para sus pueblos". 

" ••• El desarrollo econ6mico debe ser alcanzado median 

te el m4ximo aprovechamiento de los factores de -

la producci6n disponible o de la mayor coordina-

ci6n rle los planes de desarrollo de los diferen-

tes sectores de la producci6n dentro de normas -

que contem~len debidamente los intereses de todos 

y cada uno y que com~ensen convenientemente, a.--· 

travP.s de medidas adecuadas, la situaci6n espe---

.cial de los pa!ses de menor desarrollo econ6mico

relativo". 

" ••• El fortalecimiento de las econom!as nacionales 

contribuir4n al incre~ento del comercio de los 

~!ses latinoamericanos entre s! y con el resto -

del mundo". 

• ••• Mediante adecuadas f6rmulas 'P<)ci~4n crearse condi

ciones pro~icias para que las actividades produc

tivas existentes se adapten gradualmente y sin -

J)erturbaciones a nuevas modalidades de comercio -

rec!proco, originando otros estfmulos para su me

joramiento y expansidn•. 

• ••• Perseverar'n en sus esfuerzos tendientes al esta

blecimiento, en forma gradual y progresiva, de un 

11ercado comGn latinoamericano y, por lo tanto, a

•ec¡u1r ool-1>orando con el conjunto de gobiernos -
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de AmGrica Latina, en los trabajos ya comprendi-

dos con tal finalidad•. 

De todo su articulado solamente recordar4 el 68. En dl se indica 

que al t•rmino del plazo previsto de doce años •i.as partes contra 

tantea procederan a examinar lo• resultados obtenidos en virtud -

de su aplicaci~n e iniciaran las neqociaciones colectivas necesa

rias para la 1118jor consecusi~n de los objetivos del Tratado y, si 

fuere oportuno, para adaptarlos a una nueva etapa de desarrollo. 

ElL~inar las trabas ·fiscales sobre las importaciones es la tarea

de la ALALC si quiere alcanzar una zona de libre comercio en la -

regi~n. Dos seran sus instrumentos de trabajo: Las listas ~aci~ 

nales y una Lista Comdn. 

Las Listas Nacionales son listados que cont~enen los ps:oductos y

las rebajas de grav'-ienes y la eliminaci~n del resto de restric-

ciones que cada parte contratante otorgue a los damas pafses aso

ciados, para lo que deber'1l cumplirse negociaciones cada' año. Las 

reducciones tendran que ser equivalentes, por lo menos, al 81 de

la media ponde~ada de los grava.enes vigentes para terceros paf-

_•_.-•, hasta alcanzar la eliminaci~n para lo esencial de sus impor

taciones y deberan ser puestas en vi~encia el 1ª de ·enero de cada. 

año. 

La Lista Comdn pasaba a ser el instrumento integrado por produc-

tos cuyos grava.enea y dem4s restricciones los !)afees de la ALALC 
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se comprometían a eliminar totalmente en un r1azo de doce años. -

La inclusi6n de productos en este tipo de listado pasaba a ser d~ 

finitiva y las concesiones otorgadas irrevocables; en cambio, pa

ra los productos aparecidos en las Listas Nacionales se pod!an re 

tirar las concesiones otorgadas en negociaciones bilaterales y 

adecuadas compensaciones. 

Si pudieramos hacer un balance de la ALALC, este tendr!a que indi 

car que el aporte de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comer 

cio a la integraci6n reqional fue en general pobre, en especial -

si comparan sus resultados con las es~ectativas que despert6 en -

el momento de su nacimiento. De part~da su objetivo central de -

lograr "La liberaci6n de lo esencial del comercio recíproco entre 

los pa!ses suscriptores", en el olazo original de doce años, no -

fue. nunca alcanzado.· En este mismo sentido, su otro objetivo: el 

de crear un Mercado Común Latinoamericano, no pas6 de ser nada 

m!s que una buena idea. 

Las causas de la ineficiencia de la ALALC de sequro son muchas: -

personalmente me quedo con aquellos que afirman que la Asocia--

ci6n fue un proyecto muy ambicioso, que no consider6 bien las 

fuerzas que se mov!an en el campo de la econom!a capitalista y 

que para peor mal centr6 su accionar casi exclusivamente en meca

nismos meramente mercantiles. 
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5. J. EL MERCADO SUBREGIOHAL AMDINO EH ACCION. 

Al inicio de los trabajos del Grupo Andino (1969), el conjunto de 

pa!ses que lo constitu1an" ••• exportaban al mundo 4900 millones de 

ddlares y que en 1980 P.resenta ventas que superan los 29 mil mi-

llenes. Por otro lado, en 1969 imP,ort6 del mundo J.700 millones

de ddlares, llegando-este tipo de comercio a 22.600 millones en -

1980. Otro hecho interesante es la tasa de crecimiento promedio

anual del comercio intrasubregional, ascendente al 25.4t entre 

1969 y 1980, mientras que con el mundo, la tasa anual promedio 

bordea el 18t anual". 56 

El Acuerdo de Cartagena, instrwnento jur!dico que regula la vida

del Mercad~ Subregional Andino, indica como tarea central la de -

" ••• ~romover el desarrollo equilibrado y armdnico de los pa1ses -

miembros" y el de " ••• procurar un mejoramiento persistente en el

nivel de vida de los habitantes de la subreqidn" adem's de mani-

festar que buscar' " ••• la armonizacidn de pol1ticas econdmicas y

sociales y la aproximacidn de las legislaciones nacionales en ma

terias pertinentes". 57 

Este Acuerdo de Cartagena fue ~irmado en 1969, en la ciudad del -

mismo nombre, por Ecuador, Chile, PerG, Bolivia y Colombia. Pos-

56) 

57) 

Sistema SubreQ!ona~ de Informacidn Eatad!atica1 Comercio Exte 
rior 1970-19901 Junta de Acuerdo de cartagena1 la. Edicidn; = 
abril 1982; Colombia. 
La seguridad social en los pa!ses del Grupo Andino1 CIESr Se
cretaría General de O.E.A.1 washin~ton, 1979r p.J. 
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teriormente se adheri6 Venezuela, en 1973. Chile por su parte se 

retiró del grupo Andino en 1975, aduciendo su rechazo a la adop--

ci6n de un arancel exterior común. 

Con el arancel externo común se ", •. iba a tratar de reqular el 

comercio de países que presentaban las siguientes dos importantes 

características: 

-El comercio rec!~roco de manu~acturas entre los

pa! ses miembros era muy modesto; este alcanz6 

aoenas a 94 millones de d6lares en 1969. 

-Las estructuras tarifarias en los países miem---

bros frecuentemente presentaban altos niveles y

fuertes disparidades entre las tasas por ~roduc-

tos. En la mayor parte de los casos, la fija--

ci6n de las tarifas se había hecho con fines de-

recaudaci6n fiscal y por la ~resi6n de qrupos de 

interés. Junto a las tarifas se encontraba ade-

más una serie de instrumentos pre-arancelarios.

De otra parte, las excepciones o franquicias a -

la plena aplicaci6n de las tarifas eran numero--

sas, algunas de ellas contem~ladas en las legis

laciones de fomento industrial pero también se -

tenfan otras que resultaban de la acci6n de gru

pos de µ,resi6n". 58 

58) "Problemas del arancel externo coman en el caso del gru90 an
dino"; Morales, Juan Antonio; Washington, EUA; septiempre, 
1982; P. 20. 
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Hay que considerar que el Mercado Subregional Andino, a pesar de

lo pequeño y poco fluido, era un mercado atractivo para la produ~ 

cidn industrial de cada pa!s, no obstante no serlo como abastece

dor de productos industriales para cada pa!s. 

Para formarse un juicio mas claro de la gravitacidn de este mere! 

do dentro de la econom!a chilena, lease el cuadro siguiente: 

CUADRO 44 

COMERCIO DE CHILE CON EL GRUPO ANDINO 

A.- Exportaciones chilenas al.Mercado Andino: 
(miles de·ddlares 1970 

-Productos primarios 7. 809 

-Agropecuarios, forestales y del mar 6.223 

-Mineros 1.586 

-Productos industriales 13. 719 

TOTAL 21.528 

B.- Importaciones de Chile para el Grupo Andino: 

(miles de dolares) 

-Productos primarios 41.013 

-Agropecuarios 16.550 

-Mineros (especialmente P,etrdleo) 24.483 

-Productos .industriales 14.285 

TOTAL . ' 45 •. 2.98 

FUBNTEa Secretada Ejecutiva ALALC -Pacto Andino de Chile. 

1974 

18.361 

11.226 

7.135 

49.445 

67.806 

158.328 

40.768 

117.560 

17 .449 

175.287 
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Al finalizar el año 1974 la poblaci6n en esta parte del mundo se 

aproximaba a los 73 millones de habitantes, de los cuales no me-

nos de 46 millones eran pobladores urbanos netos y las ~royeccio

nes hablaban de una masa de 101 millones de personas para 1985. -

En 1974 habta una poblaci6n economicamente activa de 24 millones

de personas y esta alcanzar!a la cantidad de 34.5 millones para -

19851 en ese momento los ~a!ses miembros del grupo Andino ten---

dr!an qu·'.!! crear t.n total de 11. 7 millones de nuevos puestos de --

trabajo. 

El Acuerdo de Cartaqena estableci6 para el desarrollo del Gruoo -

Andino algunos mecanismos especiales, como el Programa de Libera

ci6n Comercial, el de Armonizaci6n de Pol!ticas Econ6micas, el de 

Proqramaci6n Industrial y el Tratado Preferencial a Bolivia y 

Ecuador (países que habtan sido clasificados como países de menor 

desarrollo ·econ6mico relativo). 

EL PROGRAMA DE LIBERACION COMERCIAL, en sus primeros seis años de 

funcionamiento aboli6 los aranceles para 2370 r'tems NABANDINA. :c~ 

rresponde a la nomenclatura arancelaria comdn de los pa!ses miem

bros), de apo_yo a la econom!a ecuatoriana y boliviana. Redujo -

ademas en un 40t esos mismos aranceles para el resto de los pal-

ses miembros. Estos pasos eran parte del proceso que debe finali 

zar en 1980. 

Es interesante destacar que entre los años 1969/1970, el comercio 

entre los paises del Grupo Andino creci6 seis veces. Las e.xport!. 



202 

ciones pasaron de 143 millones de d6lares en 1968 a 170 en 1969,

a 174 en 1970, a 244 en 1971, a 230 en 1972, a 352 en 1973 y a --

817 millones de d6lares en 1974. Este incremento incesante del -

intercambio comercial tenía un qran significado para las econo.-

m!as nacionales. El ejemplo mas alto lo ~resentaba Colombia, cu

yas exportaciones de materias primas en un 86\ iban a parar a los 

pa!ses del Grupo Andino. 59 

Desde el momento en que entra a funcionar el Acuerdo de Cartagena 

con el mecanismo de ARMONIZACION DE POLITICAS ECONOMICAS, la co

misi6n respectiva ha dado su aprobacidn a las siguientes decisio-

nes: 

-DECISION 24, sobre Rfgimen comdn de tratamiento a los -

capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y rega

l!as. Decisidn que ser& el detonante de los l!os que posterior-

mente se suscitaran entre la junta militar chilena y el resto de

los pa!ses andinos. 

-DECISION 40, que es un CONVENIO para impedir la doble -

tributacidn entre los pa!ses miembros. 

-DECISION 46, est4 referida al Rdgimen Uniforaae de la 

empresa Multinacional Andina y tratamiento a~licado al capital 

subregional. 

59) •fnlorme mensual de la integraci6n latinoamericana"r Revista~· 
Comercio Exterior: septiembre de.19751 Maxicor P. 977. 
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-DECISION 49, sobre Directivas para la Armonizaci6n de -

las legislaciones sobre Fomento Industrial. 

-DECISION 51, que es una Nomenclatura Arancelaria Coman

de los pa1ses miembros, conocida bajo la sigla: NABANDINA. 

-DECISION 85, sobre un Reglamento para la aplicaci6n de

normas sobre propiedad industrial. 

-DECISION 84, que viene a ser et documento que estable

ce las bases para una pol!tica teconol6qica subregional. 

-DECISIONES 86, 87 y 89, referidas a ~royectos andinos -

de desarrollo tecnol6nico en las áreas de la metalurgia del cobre. 

hidrometalur~ia del cobre y de recursos forestales tropicales. 

En el sector industri~l el mercado Andino aprob6 en 1972 el "Pri

mer Programa Sectorial de nesarrollo Industrial del Sector Metal~ 

mec4nico, conociáo como la DECISION 57. En el año 1974, Per6, -

CHilP., Colo~·bi~ y E~ua~or cumpl!an con lo dispuesto por esta DEC! 

SION y entregaban los estudios y proyectos de factibilidad de las 

asignaciones correspondientes. Se pensaba que con este P~imer -

Programa se originaria una producci6n global de aproximadamente -

400 millones de ddlares hacia 1980 y generarta u~os 110 mil nue-

vos empleos. 

Para visualizar mejor el dinamismo del Mercado Andi~o -que para -

muchos ofrec!a m4s que la propia ALALC-, presentar' brevemente el 

Programa Metalmec&nico, pata.p~r pats1 
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ECUADOR 

-Para abastecer el Grupo Andino de relojes, se instal6 -

en la ciudad de cuenca la compañta Relo-Suiza, con un -

capital mixto (ECUADOR-SUIZA) de 700 millones de d6la--

res. 

La Comisi6n de Valores-corporaci6n Pinanciera Nacional

de Ecuador participa como accionista con una inversi6n

de dos millones 346 mil d6lares en la formaci6n de va-

rias f4bricas, como: de relojes pulseras, de 4cid? sali 

ctfico, de brocas helicoidales, de aparatos para solda~ 

y cortar, de reverberos y lamparas, de resistencia no -

calentadoras de carb6n y f4bricas de herramientas elec

tromec4nicas. 

El Ministerio de Industrias, comercio e Integraci6n del 

pata, autoriz6 a la •Industria Acero COtopaxi•, para -

que aumentara su capital hasta 1.440.00ll d6lares. Esta

es una e1119resa ecuatoriana-peruana especializada en la

fabricaci6n de brocas helicoidales. 

BOLIVIA 

-Los primeros 65 triconos -no menos de 35 mil ddlares •!!. 

vta Bolivia al resto de la aubregidn gracias a la pro-

duccidn de la Cia. Andina de Tr!conos, S.A. Estos son 

loa primeros tr!conos producidos de un total de 3000, -

por un valor de 2 millones de d6lares. 
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Hasta el 30 de abril de 1976 fue extendido el plazo que 

tenia Bolivia para presentar sus estudios sobre factibi 

lidad de producci6n de útiles de roscar, taladradoras -

radiales y rascadoras, máquinas de acerrar, triturado-

ras c6nicas y unidades selladas de absorci6n. Tales es 

tudios alcanzaban a tener un costo de 262 millones de -

d6lares. Su financiamiento estaba asequrado por la Cor 

poraci6n Andina de Fomento (CAF), con recursos del Fon 

do Es9ecial para Bolivia. 

El gobierno boliviano determin6 que la Corporaci6n Bol~ 

viana de Fomento (CBF) debta encargarse de la produc--

ci6n de las unidades selladas de absorci6n: que la Cor

poraci6n de. Desarrollo de las Fuerzas Armadas debía pr~ 

duóir los útiles de roscar,· las taladradoras radiales, -

las rascadoras y m4quinas de acerrar: y que la COMIBOL

produjera las trituradoras c6nicas. 

COLOMBIA 

-"Las exportaciones de productos metalmec4nicos colombi!!_ 

nos de 1969 a 1973 registraron un incremento de 49.6%.

La participaci6n de ese sector dentro de las exportaci~ 

nes menores fue de 76' en 1973, contra 4.3% a principio 

de la ~resente década. Entre las ventas colombianas -

destacan las bombas y turbo-bombas para líquidos, mSqu!_ 

nas y aparatos para producir frío, maquinaria agrícola-
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y otros productos inclu!dos en el programa metalmec4ni

" 60 co • 

De acuerdo con el proqrama metalmec4nico la produccidn

de juCJUeras pasaba a ser de exclusiva responsabilidad -

de Colombia y por este concepto entraron al pa1s 3 mi-

llones 300 mil d6lares. 

-Tornos paralelos comenz6 a producir una industria esp~-· 

cializada montada en la sureña ciudad de Concepci6n por 

la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n (CORFO). E! 

ta industria era financiada con un crddito de la CAF, -

correspondiente a 2 millones SO mil ddlares. Esta in-

dustria produc1a ademas fresadoras. 

' El Mercado Regional Andino hab!a resuelto que Chile de-

b!a ser el dnico productor de locomotoras eldctricas. 

-En el primer trimestre del año 1975, la Compañ1a AMPAK 

PERU. S.A., comenzd a exportar m&quinas de empacar a 

Colimbia, Chile, Ecuador y Venezuela. 

60) IBID, P. 978. 
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En el Plan de Desarrollo del Perd (1975-78), la mayo-

ría de las asignaciones a dicho país de acuerdo a la -

Programaci6n Ind11strial del Gru~o k dino, correspondían 

a empresas de propieda- social (empresas dirigidas por-

los trabajadores mediante el mecanismo de autoqes---

tion). Por ejemplo, la empresa rectificadora EPS entr! 

ba a producir en Arequipa rectificadores el~ctricos y -

reguladores de voltaje. 

De otro lado, fue establecida la industrial "Alternado

res y grupos El~ctricos", ALGESA, la que producía para

el mercado Andino un tipo de alternador el~ctrico de di 

seño avanzado. 

Fue presentado por el Pera a la CORPORACION ANDINA DE -

FOMENTO, CAF, un proyecto de factibilidad sobre una 

planta de rectificadores. 

El Vrograma Metalmec4nico.del Grupo Andino señala a --

Chile y Pera como dnicos productores de prensas. El P! 

rd decidi6 producir 480 prensas anuales, en la ciudad -

de Trujillo. Esta misma empresa incluía en su tarea -

productiva la fabricaci6n de maquinas herramientas (to~. 

nos y taladros), compresas de aire menores de 40 HP y -

evaporadores de aluminio para refrigeradores. Con toda 

esta producci6n Perd quedaba en condicion es de ahorrar . 

hasta cinco millones de· d6lares, en su primer año de 
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producci6n. 

Y se calculaba que la industria electr6nica peruana-gr! 

cias al mercado andino- podr!a al comienzo de los oche!l 

ta llegar a una producci6n de 200 millones de d6lares. 

5.4. CHILE VERSUS MERCADO ANDINO. 

Para entender mejor el posterior retiro de Chile del Mercado And!. 

no, obstante lo promisorio que resultaba ser este mercado para el 

pa!a, ea necesario hacer algunas consideraciones ~reviasa 

5.4.1. En el terreno exclusivamente ecón6mico la dicta

dura militar hab!a motorizado un nuevo modelo 

econ6mico, el cual ha diferencia del aplicado 

hasta 1970, y con mayor raz6n a los tiempos de -

Allende, era claramente centralizado, especiali

zado y con apoyo en el desarrollo de un grupc) P! 

queño de ramas y sectores econ6micos. En parti

cular el nuevo modelo priorizaba aquellas empre

sas que presentaban ventajas COJ!l!>Brativaa en el

mercado mundial. 

5.4.2. El nuevo modelo econdmico exiq!a un fuerte pro

ceso de centralizaci6n de capitales, de canaliz! 

ci6n de recursos estatales hacia el capital pri

vado y de super explotaci6n de los trabajadores. 
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A medida que se iba aplicando el modelo, las cla 

ses mayoritarias de la sociedad chilena sent!an

los efectos de la reorganizacidn capitalista. 

5.4.3. La .nueva estrategia econdmica alentaba el forta

lecimiento de la burques!a financiera (grupo 

"PIRARA" por ejemplo), ya que era el seqmento -

social que daba base de apoyo a la dictadura mi

litar. 

De acuerdo con estudiosos de la realidad chile-

na, la burgues!a financiera estaba organizada en 

36 grupos o clanes econ6micos. 

Ahora, la fracci6n burguesa gobernante no era la 

de ayer. Si hasta el gobierno del democratacri! 

tiano Eduardo Frei, la fracci6n burquesa empeña

da en el poder era aquella que estaba directame~ 

te comprometida con la industria, que hacia de -

la banca un elemento auxiliar, ahora en el go--

bierno pinochetista era todo lo contrario, quien 

gobernaba era la burgues!a financiera. Por eso

en el modelo econ6mico estaba al centro el siste 

ma financiero, el que se expand!a en todos los -

planos de la econom!a: industrias, servicios, -

agricultura, ~esca, miner!a, etc •• 
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Apoy4ndose en la privatizaci6n de la banca 

(1975), y moviEndose desde mucho antes en las -

Asociaciones de Ahorro y Pr6stamos (AAP), la bu~ 

gues!a financiera reinici6 sus actividades "piñ! 

rescas", pasando a controlar los centros finan-

cieros del pa!s. Para 1978, los grandes ~rupos

econ6micos se beneficiaban con el 60• del crEdi

to, en tanto en 1960 no pasaban del so• 

La creciente actividad de la burques!a financie

ra encontraba un apoyo importante en el movimie!!_ 

to del capital internacional, el cual luego de -

un breve periodo de retracci6n se lanzaba nueva

mente al mercado chileno con qran voracidad. e~ 

mo ya hemos visto en p4ginas anteriores el monto 

de crEditos ingresados al pa!s pas6 .de 262 mill2, 

nes de d6lares en 1976.a 1221 millones de d6la""'.

res en 1979. 

S.4.4. "El sector financiero controla y vigila la asig

naci6n del capital monetario med.iante la orient!. 

ci6n de loa fondos prestados e invertidos hacia

e l desarrollo de actividades .de ezportaci6n. Ade 

da, el sector financiero dea9111pei\a un.papel im-

. portante en la apropiaci6n y repatdaci'1ri.&t 1a -

pluaval!a dirigiendo aua actividades a transac--
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ciones comerciales de ex~ortaci6n e importa----

ci6n." 61 

5.4.5. En medio de una contracci6n de la producci6n in-

dustrial se daba un increm~uto visible de las ex 

portaciones industriales: de 30 millones de d61! 

res en 1978 se 9asaba a 197 millones de d6lares

dos años más tarde; mientras que de 68 millones

de d61ares que fueron en 1973 las exportaciones

industriales pasaron en 1975 a ser del orden de

los 360 millones de d6lares, incluidas como ta--

les las alimenticias y las industriales. Esta -

estructura de las exportaciones, como asimismo -

las normas que se aplicaban a la repartici6n de

utilidades, a la exenci6n de impuestos y a los -

incentivos a las actividades de exportaci6n, pe!. · 

mit{an que la plusvalía apropiada por las tr~ns

nacionales que operaban en Chile fuera transferi 

da del pah sin nin,guna dificultad. Esta trans

ferencia libre· de plusvalía tenía sus consecuen

cias en relaci6n al financiamiento de la inver--

. si6n de capital en el país. Desde el momento -

que las empresas transnacionales sacaban libre--

61) chossudovsky, Miguel1 "La acumulaci6n de capital en 'Chile"1-
Revista de Comercio Bxteriorr vol. 281 No. 21 febrero, 19781-
M6xico: P. 160. 
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mente las utilidades obtenidas, las necesidades-

de capital que tne1a Chile no pod1an ser cubier-

tas desde dentro, es decir, con las qanancias r~ 

tenidas. En. otros tdrminos, la expatriacidn de

utilidades se igualaba a la expatriacidn del fo!!_ 

do de inversiones. Al expatriar utilidades, --

Otile se quedaba sin poder financiar sus propias 

inversiones de capital y si quer!a hacerlo no le 

quedaba otro camino que el endeudamiento exter--

no. 

5.4.6. La junta militar mostraba un claro favor1tismo -

al capital extranjero. Un alto funcionario de -

gobierno sosten!a en una entrevista de prensa 

que •se han rebajado los impuestos que gravan a

las importaciones de bienes de capital y a las -

de insumos destinados a la elaboracidn, transfo~ 

macidn y reexportacidn, para estimular al sector 

exportador. Estas medidas tienden a abaratar el 

componente constante del capital social (en su -

mayor parte importado), y por consiguiente orie!!_ 

tan la acumulacidn hacia la explotacidn intensi

va de la mano de obra en las industrias de reex

portacidn, elaboradoras y transformadoras•. 6~ 

62) fefbi P. 161. 
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Estas últimas consideraciones vendr!an a explicar el rechazo chi-

leno a los acuerdo y normas protectoras del Grupo Andino, al ex-

tremo que la DECISION 24 pasar!a a ser totalmente vulnerada por -

el Decreto uey ño. 600, dictado por la dictadura militar. 

El Decreto-JAy No. 600, correspondta al nuevo ESTATUTO DE LA IN-

VERSION EXTRANJERA. Este dr-.creto preocup6 desde sus inici;;,.; a 

los socios de Chile en el Mercado Andino. La promulqaci6n del De ... 
creto fue recibida con declaraciones adversas de distintas autor~ 

dades peruanas y del gobierno colombiano, de expertos integracio

nistas e incluso la molestia de dos pa!ses qued6 registrada en un 

-documento escrito y que fue elaborado por Perú y Bolivia. 

La posici6n peruana estaba respaldada por una actitud tradicional 

mente respetuosa de la DECISION 24, al extremo que era uno de los 

patees del Grupo Andino que exig!a un ce~tificado de cumplimiento 

de la DECISION 24 a las importaciones provenientes del 4rea Andi-

na. 

En la protesta no se quedaban atr4s los Expertos de la ~unta de -

cartagena (que era el organismo t6cnico del Acuerdo). Estos sos

tentan que lo medular de un p~oceso de integraci6n era el cumpli

miento de las decisiones y la buena: fe entre los socios. 

En tdrminos generales la DECISION 24 era el mecanismo que prote-

gta a las burgueataa de los patees del mercado andino de la ·;.Jea-
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cidad del capitalista extranjero. Esta DECISION establec!a el -

tratamiento comGn al capital proveniente de otras regiones, como

asimismo las disposiciones sobre marcas, patentes, licencias y r~ 

rral!as. Tales normas estaban emr.iefütdas en lograr que el capital

que llegara a la subregi6n fuera un real ap0rte al desarrollo eco 

n6mico y a la integraci6n. 

La DECISION 24 descanzaba en algunas ideas centrales, como ser: 

-CREACION DE EMPRESAS :tIXTAS: Toda empresa ex--

tranjera que llegara a organizarse en la regi6n, 

a partir de junio de 1971, deb!a firmar previa-

mente un convenio, en el cual ace~taba que en -

un plazo de 15 años se convertir!a en una empre

sa mixta o nacional. 

-TOPES A LAS REMESAS DE UTILIDADES: Las remesas

de utilidades deb!an tener un tope del 14% neto

de la inversi6n autorizada. 

-LA EMPRESAS EXTRANJER~S NO nE;IA?-4 TENER ACCESO -

AL CREDITO: En materia crediticia este tipo de

empresas no pod!an tener acceso al crEdito inte~ 

no de mediano y largo plazo y el Estado no pod!a 

avalarlas, salvo que tuviera participaci6n en -

ellas. 

-DEFENSA DE LA TP.CNOLOGIA: La transferencia: de 

tecnolog!a no pod!a ser contabilizada como tal. 
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-INVERSION LIMITADA: La inversi6n extranjera que

daba prohibida en al~unos sectores de la produc

ción, tales como: transporte, publicidad, medios 

de comunicaci6n, bancos y seguros. 

Las ideas fundamentales del Decreto-Ley 600 entraban en clara CO!!, 

tradicci6n con el espíritu de la DECISIO~ 24, y para muestra un -

bot6n: el Estatuto de la Inversi6n extranjera dec!a en una de sus 

partes: "Para gozar de las ventajas derivadas de los mercados am

pliados y de los programas de liberaci6n de la Asociaci6n Latin<>!. 

mericana de Libre Comercio (ALALC) y del Acuerdo de Cartagena, -

las empresas en que participe la inversi6n extranjera debería Cll!!l 

plir con las disposiciones del presente Estatuto y con las resol~ 

ciones que sean validamente obligatorias en Chile que emergen de

dichos compromisos internacio;·,;.les," 

Con t3T.aña redacci6n los juntistas chilenos se a~rovechaban de dos 

circunstancias: una era de que la DECISION 24 no estaba reglamen

tada aGn y la otra era de que la propia DECISION 24 no era lo su

f i cien temen te clara en sus alcances. Por ejemplo sus limitacio-

nes al capital extranjero estaban referidas al capital extranjero 

que participaba en el mercado Andino o a toda inversi6n extranje

ra en la regi6n. 

Por la antojadiza v!a de la interpretaci6n y siendo fiel a su -

obsecuencia al capital internacional, la dictadura militar opt6 -

por lo que le era m4s afint Aplicaci6n de la DECISION 24 salame!!. 



216 

te a aquellas empresas que exportaran sus productos al mercado 

subregional andino. Con esta forma de darle una salida al probl~ 

ma los juntistas se echaban al bolsillo la DECISION 24, puesto 

que el esp!ritu de la DECISION no habta sido otro que sostener un 

tratamiento uniforme al capital foráneo. 

Ante la resoluci6n chilena la reacci6n en contra del resto de sus 

socios no se hizo esperar: 

...... 

-En documento conjunto suscrito el 8 de agosto de 

1974 en la Paz, los ministros de Perd y Bolivia, 

Luis Barandarian y Miguel Ayorda, rechazaban la

posici6n chilena y decidían " ••• proceder de mu-

tuo acuerdo y hasta donde sea necesario para ha

cer que se mantenga la Oecisi6n en sus t~rminos

actuales". 

-El ministro Peruano, Luis Barandarian, luego de -

una reuni6n con una comisi6n chilena que habta -

llegado a ese pa!s a eXl)licar lo inexplicable, -

afirmaba: " ••• el Estatuto chileno pone en delic!. 

da situacidn toda la estructura del Acuerdo de -

Cartagena". 

-El canciller colombiano, Indalecio Lievano Agui

rre, manifestaba que "El gobierno colombiano CO!.!_ 

sidera, con los dem&s miembros del Grupo Andino, 

que en ese Decreto 600 del gobierno de Chile 
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existen artículos que realmente no sor ' Jmpati--

bles con la DECISION 24 ••• ". 

Finalmente en la reuni6n de la ALALC, celebrada a fine~ 0a aqosto 

de 1974, en la ciudad de Quito, los patses~e Bolivia, Colombia,

Ecuador, PerG y Venezuela sostenían que el Decreto-L~y No. 600 de 

Chile, era incompa~ible con la nECISION 24, ya que ese decreto o

torgaba mayores franquicias que las permitidas ~or la OECISION 

24, Adem4s este grupo de países deban a conocer su µreocu~aci6n 

por la situaci6n jur!dica que pudiera crearse en el fÜturo, debi

do a que la DECISION 24 habta sido ~uesta en vi~encia en Chile me 

diante el expediente de un sim~le decreto de insistencia, situa-

ci6n que daba p4bulo a suponer que en cualquier situaci6n de emer _, 
gencia la Corte Suprema lo podta dejar sin efecto. 

La c:Ontroversia dictadura militar chilena versus Mercado Regional 

Andino con el tiempo en 1ugar de suavizarse se agudiz6 mucho m4s

todav!a -con responsabilidad casi exclusiva de los juntistas -al

extremo que a· la vuelta de algunos años Chile fue retirado del -

Mercado Andino, no sin grandes protestas de sectores chilenos que 

se vetan seriamente afectados en sus intereses, en especial de --

los empresarios y trabajadores de la rama metalGrgica. 
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VI. 

RESUMEN DF. LA SITUACION ECONOMICA DE 1973 A 1981 

6.1.- CHILE AL ROJO: ARO DE 1973 

6 .1.1, - SECTOR EXTER'IO: en 19 7 3 la cuenta corriente de la 

balanza ne oaqos reqistr6 un d6fi

ci t de 408 ~illones de d6lares; e! 

te es inferior el saldo ne~ativo -

de 639 ~illones de d6lares anotado 

en 1972, ~ero cuaarunlicado el va

lor medio observarlo en el quinque· 

nio 1966-1970. El valor corriente• 

de las exnortaciones de bienes y -

servicios aument6 en 54.3%, en tan 

to que el de las im~ortaciones cr~ 

ci6 en 23.5%: por su parte los pa

gos netos de utilidañes e intere--

ses del capital extranjero dismin~ 

yeron en 36.9% (Ve4se la gráfica -

1) • 
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El incremento de las exportaciones de bienes expresados en d61! 

res corrí.ente fue de 60%, pero CO!'!IO el tndice de valor unitario 

de las e.xrortaciones aument6 en 58% se deduce que el qu4nturn de 

exportaciones s6lo creci6 en al!JO mas de 11. El factor fundame!!_ 

tal que incidi6 en la evoluci6n pe las ex~ortaciones fue el 

precio del cobre,el que para la gran minerta del cobre pas6 

de. un promedio de 47. 6 centavos de d6lar la li6ra de cof.>re --.... 
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elec~rol.1tico en 1972, a 80.8 centavos como nromedio de 1975, es -

decir, un incremento de 70%. 

Para todos los rubrosdeexportaci6n de bienes, excluido el cobre,

el aumento fue de 17.5% y se debi6 en su totalidad al incremento -

del precio medio de esas exportaciones. A ~recios constantes, se

registr6 una leve baja de las exportacionés industriales mientrasr 

'1os productos mineros (exclu!dos el cobre) y los productos aqrope

cuarios y del mar tuvieron un µequeño aumento. 

De la evoluci6n comentaña se desprende que durante 1973 se acentu6 

una ~roverbial caracter!stica de la econom!a chilena. Esta es la

elevada participaci6n en sus ex~ortaciones ñe un solo nroducto -p~ 

ra el promedio de Am~rica Latina el coeficiente res~ectivo es de -

aµroximadamente 50%, mientras en Chile fluctúa en torno al 80%- y

el poco crecimiento que muestran las exnortaciones no tradiciona-

les. En el último año, problemas de producci6n interna y pol!ti-

cas cambiarias poco flexibles hasta comienzaos del cuarto trimes-

tres in~luyeron en esa direcci6n. 

En el aumento. anotado de las imnortaciones de bienes influy6 cons!_ 

der.ablP.mente el incremento cercano a 20% que reqistr6 el !ndice de 

valor unitario de las im!:>Ortaciones, es decir, el qu4ntum habr!a -

aumentado s6lo en al~o m4s de 3,. Entre los rubros de importaci6n, 

en su eX!)resi6n en valores corrientes, sobre~a~i6 con nitidez el -

incremento de mas de 60% en la internaci6n de bienes de consumo --
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alimenticios y de materias nrimas para la industria alimentaria,-

que absorvi6 el 70% del aumento total de las imnortacioncs del 

pa!s. La evoluci6n señalada respondi6, ~or un lado, a la baja de 

la oroducci6n anronecuaria del na!s y a los esfuerzos Por campen-

sar.la con mayores importaciones, y por otro, a las f.uertes alzas-

que sufrieron durante 1973 los ~recios internacionales de varios

productos b~sicos. 

En cuanto a las ex~otaciones e importaciones de servicios, fue no 

torio el incremento del saldo neqativo que se qener6. Mientras -

las eX!>Ortaciones aumentaron en 9%, las importacion~s lo hicieron 

en 1q\, con lo ~ue el d~f.icit en esta cuenta pas6 de 149 millones 

de d6lares en 1972 a 185 millones en 1973. Lo ocurrido en el re~ 

' ~16n flestes y sequros result6 decisivo para la ex9licaci6n de --

esa tendencia. 

La baja registrada en' los naaos netos de utilidades e intereses -

~el canital extranjero provino, ~or un lado, del hecho de que du

rante 1973 no hubo remisi6n de utilidades al extranjero, y por ·-~ 

otro, de que los intereses ~e la deuda externa cancelados disminu 

yeron en 52 millones de d6lares a consecuencia de poster~aciones

en los pagos de ellos, ya que no se lleg6 a un acuerdo en ese sen 

tido en las gestiones sobre ren~qociaci6n de la deuda que en el -

transcurso del año se efectuaron en el Club de Paris. 

Sobre la cuenta de ca~ital de la balanza de ~aqos son pocas las -

informaciones detalladas disponibles. Se calcula que en 1973 el-
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s.:ilrl~ positivo oor 408 milloT'\es en esa cuenta result6 de un inqr~ 

so neto de capitales aut6nomos por 155 millones de d6lares y una

utilizaci6n neta de financiamiento compensatorio por 253 millones. 

En los capitales aut6nomos se reqistraron entratlas cor 267 millo

nes de d6lares y amortizaciones por 112 millones: esta dltima ci

fra aunque es St1"l'!rior a la observa~a en 1972, refleja tambi6n la 

reducci6n provocada !>Or la ooster~aci6n ae pagos (las amortizaci2_ 

nes que vencían en el año ascendían alrededor de 360 millones de

d6lares). 

La evoluci6n exnerimentada ~or la balanza de oanos llev6 a un nu!!, 

vo em~eora~iento de la situ~oi6n ~e reservas internacionales del

naís. As1, se estima q~e a ~ines de 1973 la posici6n de reservas 

internacionales notas era neqativa en a~roximadamente 600 millo-

nes de d6lares. 

6.1.2. MARCHA DE LOS PRECIOSI. DE LAS RE~UNF.~CIONES Y DE OTRAS"! 

RIABLES FINANCIERAS: 

a) PRECIOS: En 1973 la econom!a chilena experi

ment6 una fuerte acentuaci6n del proceso i!!, 

f.lacionario, el que va en 1972 habla alcanz!_ 

do niveles apreciebles. El indice de pre--

cios al conswnidor reqistr6 un incremento de 

SOR.1• entre los meses de diciemb~e de 1972-

y de 1973, en tanto que el alza fue de 352.B• 

si se comparan los P.romedios para cada año.

V~ase el cuadro siquientet 
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CtJJl.DRO i15 

CIIILr.:: It.JDICP. nE PRODUCCION nF: LA INDUSTRIA "!ANUFACT!JRERA 

(Promedio a~o 1968 = 10~) 

Arrrunaciones Ponderaciones 1982 1973 

Indice cteneral 100. 00 12 2. 6 117. 3 

Productos alimenticios 15.10 105.9 102.0 

Bebidas 4.16 123.3 134.3 

Tabaco 3.lR 126.3 131.3 

Pro~uctos textiles 9.68 113.1 101.5 

Calzado y orennas de vestir 6.Rl 123.0 117.1 

Industria de la Madera excepto 
111uebles 4.37 .146.7 93.1 

~uebles y accesordios de madera 1.49 

Celulosa, naoel y o.reductos de-
~e~el 2.55 

Im~renta y editoriales 3.30 

Cuero, oroductos de cuero, excen 
to c.:tl zarlo. .... 1. 36 

Productos de caucho 2.51 

Substancias y ~roductos qu!micos 9.62 

Productos derivados del petr6leo 
y el carb6n 

Productos de minerales no met.ilioos 
Incbstrias met!licas bSsicas 
PJ:cduetos met4iJ.oos exoento IMqlliMr1a 
y equino de tram,ioste 
a:intruoci& de ~naria, ~ 
la maquinaria elktrica 
.'\>:aratos, accesorit>s y artfculos e14c
tricos. 
Cbnst:rmcidn de material de traqx>rt:e 
IMustrias manufactureras diversas. 

0.87 

3.86 
9.59 

5.70 

2.38 

4.88 
5.76 
2.83 

FUENTE• Instituto Nacional de Estadtsticas. 

155.5 120.8 

'l0.1 104.5 

126.4 96.0 

90.1 

133.8 

150.4 

. 138. 5 

123.2 
124.2 

117.8 

151.5 

104.2 
120.4 
123.1 

85.8 

127.5 

147 .6 

129.6 
126.S 
119. 7 

121.4 

139.3 

89.1 
130.8 
119.6 

Variaci6n 
1;JQrcentual 

-43 

-·J. 7 

8.9 

4.0 

-10.3 

-4.8 

-36.5 

-22.3 

-16.0 

-24.1 

-4.8 

-8.1 

-1.9 

-6.4 
2.7 
3.6 . 

3.1 

2~.o · 

14.S 
8.6 
2.8 
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A comienzos ñel sequnño semestre del a~o la inflaci6n, medida por 

ese lndice, hab1a alcanzado un ritmo cercano a JOOt anual, pese -

a la aplicaci6n de un conjunto de medidas de control directo de -

los D.recios y a que las estadlsticas de ~recios hablan dejado de

ser buenos indicadores de lo que ocurrla en la realidad, al cons! . 
derar cotizaciones oficiales ~ara ciertos bienes y servicios en -

circunstancias de que se habla generalizado bastante el fendmeno

de mercado neqro. En el cuarto trimestre, a consecuencia de la -

1)C)lltica pinochetista, diri~ida a modificar radicalmente el sist! 

ma de ~recios y a levantar una parte i..~1)C)rtante de los controles

de ~recios existentes, aument6 el ritmo inflacionario calculado -

seqdn ese mismo lndice y la tasa de incremento de los precios su

~erd el SOOt anual.· 

Si bien es cier.tc? <;Ue en la tendencia inflacionario de 1973 influ 

y6 el incremento reqistrado por el valor unitario en d6lares de -

las im1)C)rtaciones chilenas -que se estimd·aomo promedio en alrede 

dar de 20t-, los factores internos fueron los dOJ11inantes. En la

primera parte del año lo esencial fue un fendmeno de exceso de d!, 

manda, en tanto que en el Gltimo trimestre predominaron· las pre-

siones ~rovenientes del lado de los costos, en es~ecial las vlncu 

ladas con las devaluaciones cambiarla~ y la su~resi6n de subsi--

dios. Al respecto, si se examµia lo ocurrido con un par de indi

cadores, ae observa que entre los meses de julio de 1912 y 1913 -

la cantidad de dinero del sector privado ae elev6 en alrededor de 

300~, en tanto que el tipo de cambio b4sico de ~tacidn se au

mentd en 84t1 r.>e>r su parte, entre loa meses de julio y diciembre-
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de 1973 la cantidañ de dinero creci6 en 110% mientras el incremen 

to del tino de cambio básico fue superior al 900%. 

,, 

b) Remuneraciones: El estu~io de la evnluci6n exper~ 

mentarla por los sueldos y salarios reales se ve -

difuculta~o P?r la naturaleza de los deflactores

que deben emplearse teniendo e~ cuenta las dife--
r.. 

rencias ya anotadas entre las variaciones que re-

qistran los ñistintos índices de precios. 

~l indice de sueldos y salarios nominales que calcula trimestral-

mente el INE ouede ser deflactado, para estimar remuneraciones -

real~s, nor diferentes índices de 9recios, lo que como es 16qico, 

de origen a tendencias parecidas pero a coeficientes distintos. -

As!, si para enero de 1970 se asiqna un valor de 100 al índice de 

remuneraciones reales -utilizando como deflactor el índice de pr!!. 

cios al consumido~ se observa que.a nartir de un m&ximo relativo 

de 136.6 en enero de 1972, las remuneraciones emnezaron a deseen-

der. En julio de 1973, si se ñeflacta por el índice de precios-· 

al consumiñor del IN~, se reqistra un valor de 109.9¡ en cambio,

si el deflactor es el índice de µrecios al consumidor que utiliza 

el CIAP, la cifra comparable es 63.9 • La importante diferencia -

que se observa no es f4cil de explicar ni de conciliar con la ev2_ 

luacidn de otras variables reales, s.obre todo si se trabaja con -

cifras medias para toda la poblacidn remunerada y no se conside-

ran distintas posibilidades de clasificaci6n de ella. 
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c) Tendencias monetarias y del sector pdblico: en-

tre los meses de diciembre de 1972 y de 1973 la

cantida~ de dinero del sector privado aument6 de 

54 mil millones de escudos a 236 mil millones, -

es decir, en 337%. F.n lo que se refiere al sec 

tor fiscal, entre 1972 y 1973 se cuadru~lic6 el

déficit qenerado por éste a consecuencia de in-

crementos parecidos en los inqresos y gastos co

rrientes. Adicionalmente, como los gastos de C! 

~ital casi se multiplicaron por seis, el fisco -

vi6 quintuplicado su déficit bruto.que se elev6-

a m4s de 133 mil millones de escudos en 19731 e!_ 

te valor corresponde a cerca del 45\ de los qas

tos fiscales totales. Véase cuadro si~iente: 



CUADRO 1G 

CHILE: F.VOLUCIUN DF.L SECTOR FISCAL 

1972 1973 Factor nulti-
("tillones de (Millones de plicatt>r entre 
escudos) esctrlos) 1972 y 1973 

!nq1:esos corrientes 38'375.1 167 568.2 4.4 

Tributarios 36145.3 163 172.7 4.5 

rmooostos directos 10047.6 42960.3 4.3 

Impuestos indirec-
tos 260'.>7.7 120 212.4 4.6 

No tributarios :!229.B 4 395,5 2 ,1) 

e.astas CXJrrientes 50 7999 219 127,1 4,3 

G:lstos de or;ieraci6n 21) 775.9 93 613. 7 4.0 
lellmeraciones 17 884.7 64 340.4 3.6 
~ra de bienes y-
servicios 2 890.9 19 273.3 6,7 
Transferencias 29 667.9 134 152,6 4.5. 
J?aqos personales y -
asiqnaciooes fél'tlili! 
res. 10 079.6 30 350.1 3,0 
Transfermcias al -
sector pjblioo 16 079.1 90 695.5 3.7 
Trans~erencias al sec 
tnr !;)rivado 3 509.2 13 107.a 3,7 
Intereses de la deu-
da pliblica 356.1 1 360,8 3.8 

OOficit en cuenta co-
rrient.e 12 404.8 . 51 558.9 4.2 

Gastos de capital 14 150.6 81 912.5 5.8 

Inversim fiscal 12 924.7 74 597.9 5.8 
Inversi6n directa 6 406.6 33 999.8 5.3 

Inversi6n Indirecta 6 518.1 40 598.1 6.2 
lm:>rtizacicnes 1 225.9 7 314.6 6.0 

~ficit bruto del -
sector fiscal - 26 555.4 -133 471.4 .s.o 
ruml'E: Ministerio de Hacienda, Direccitn de Presupuestos. 
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En el caso de las e~~resas del área de ~ropiedad social es difi-

cil evaluar el efecto de su qesti6n en la evoluci6n monetaria, s2 

bre todo porque despuEs de septiembre de 1973 tuvo lunar un cam-

bio en la pol!tica de tarifas ~dblicas y adem4s "1Qrque a partir -

de esa fecha un conjunto importante de llas volvi6 al sector pri

vado. Sin embargo, como antecedente ilustrativo puede señalarse

que el dEficit en cuenta corriente de ellas puede haber alcanzado 

a unos 90 mil millones de escudos, en tanto que su ddficit bruto

habr!a su~erado los 170 mil millones de escudos. Esta dltima ci-

• fra corresponde a alrededor de un 40• de los gastos totales del -

sector de emnresas ~dblicas. 63 

En suma, de los antecedentes ~ro~orcionados se desprende que da--

das las situaciones de ddficit en el fisco y en las empresas pd

blicas, las magn~tudes envueltas y las modalidades de financia--

miento se~uidas, era inevitable, por una parte, que todo el sist!. 

ma financiero tuviera un papel muy activo en la aceleraci6n inf l! 

cionaria y, !>Qr otra, que fueran ineficaces medidas antinflacio

narias que pretendieron controlar de manera directa, y solamente, 

loa incrementog de costos, ~recios y remuneraciones. 

63} .Vlaae Exposlci6n sobre el estado de la hacienda ~Gblica•, pr!. 
sentada oor el Ministro de Hacienda, Lorenzo Gotuzzo1 octubre 
de 19731· folleto No. 1241 Direoc16n de Preaupueator cuadro -
No. 4. 



229 

6.1.3. TENDENCIAS OEL PRODUCTO INTERNO ~RUTO, nE SUS COMPONENTES

y DE LA OCUPACION: 

a) Oferta y demanda qlobalea: A fines de 1973 el producto

interno bruto diaminuy6 en -

•.1•• eRt@ h~r.ho, uni~n ~ -

las tasas de crec1m1ento·re

q1strada• en 1971 y 1972, d!. 

termin6 aue en 1973 el pm:iucto 

t;>Or persona del pd• fuera -

a!;)ntxiudaaente igual al de• 

1970. · La oferta qlobal de-

crec16 en mencr proporc16n -

que el ~roducto interno bru

to porque ·1aa 1mportac1onea

perm1t1eron Cl>lllOensar ~ftrte

de esa catda.al aumentar en

valore• constante• en 3.St.

El coeficiente de imP,Ortaci~ 

ne• respecto al producto se• 

elev6 de 16.3t en 1971 a --

19. 3t en 1973. (v•a•e el CU! 

dro 48). 

In lo tocante a la e~luc16n de la demanda qlobal, cabe destacar, · 

en primer lugar, la baja de 14.3t experimentada rx>r la inverei6n-

1>ruta t13a1 esa ba3a y las observadas en 1971 y !!*/:.! hicieron que 

la tasa de invere16n bruta fija con· relac16n al producto disminu• 

1 

1 

1 

1 
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yera de 16.5t en 1970 al 12.Jt en 1973: este dltimo valor es bas-

tante in~~rinr al promedio de mas de 19\ que reqistra Amdrica La

tina en RU conjunto. Por su parte, el consumo total se redujo en 

2,5,, a consecuencia de una contracci6n estimada en 3,2\ en el 

consumo privado y un incremento de 2.1, en el consumo del gobier

no central• En una pers~ectiva ~e m4s larqo nlazo, com~rando 

con l~ comnosici6n del nroducto en 1965 y 1970, se aorecia que el 

consumo total expresado como P,roporci6n del n~oducto interno bru

to ha venido aumentando sostenidamente: 81.1' en 19651 83.6• en -

1970 y 95.1' en 1973. Por dltimo, 'el coeficiente de export•cio-

nes, aunque anotd alquna recuperaci6n en 1973, se mantuvo por de

bajo de los niveles alcanzados en años anteriores a 1972. 

b) Los sectores productivos: La evoluci~n de la actividad

de los ~rinci~ales sectores -

influy6 poderosamente en el -

descenso del ~roducto interno 

bruto. As!, los sectores pr~ 

ductores de bien-.s reqistra-

ron, en conjunto, una dismin~ 

ci6n de 6,4, en su aporte al

producto (solamente la mino-

r!a anot6 un pequeño aumento), 

en tanto que en el transporte

y comunicaciones la baj• fue -

de 5.7t. (vdase cuadro47"). 
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CHILBt OP!RTA Y ~&11ANDA GLOBALES, 

Mil1cnell de 89Cllhl • i:nc1oa de 1960 Q:aiiJ091c161 POte&ltual 'Dlua lftUll1u da c:rec1mtmm 

1970 . 1971 1972 197ll\ 1965 14'7,, 197lª 19fi5 1971 1972 1973ª 
-19?0 

~ qld>al 7 566.7 e oaa.3 e 370,1 e 123,2 113.6 117.9 U9.3 4,6 6.9 3.5 - 3.0 
Pmducto tnter-

no bNtD 6 418.3 6 953.0 7 099.0 6 807.9 100.0 100.0 100.0 3.8 8.3 2.1 - 4.1 

1lr{lortM:Jr:neb 1148.4 1135.3. 1 271.1 1 315•3 13.6 17.9 19.3 9.7 -1.1 12.0 3.5 

Dl!mllnl:ta qlablll 7 566.7 8 088.3 8 370.1 8 123,2 113,6 117.9 119.3 4 •. 6 6.9 3.5 -3.0 

mcportactaws 809.6 993.3 750.5 911,2 14,1 12.6 11.9 1.5 10.5 16.0 9.1 
,~· 

Inverstt5n lxuta 
interna 1 219.5 923.2 19,4 19.0 4,5 •24.2 

Inwnt6t~ 
fija 1 057.9 1 005,11 976.6 836,9 16,1 1'.i,5 12.3 4.3 - 4.9 - 2.9 ·14.3 

Ctntxuoci& 549.2 579.8 9.6 8.6 1.5 5.6 
Mllqutnaria 508.7 426.0 6,5 7.9 8.1 ·16.3 
CtnSlllD total 5 539.6 6 271.8 6 643.0 6 475.1 81,1 86.3 95.1 5.2 12.3 5,9 -2.5 
Q:iiiemo qiineral 699.4 769.0 799.8 816.6 10.1 10.9 12.0 5.4 9.9 4.0 2.1 . 
Privado 4 840.2 6 502.8 5 843.2c 6 658.5c 71.4 75.4 OJ,lc 5.1 13. 7 6,:?º .. 3,2º 

ftlDrl'Et Para 1965-1972, c&lculoa de la CEPAL sobre la base de cifras de oor.PLA~J para 1973, estimaciones-
~e la CEPAL sobre la base de infor~aci~n Dreliminar de la misma f.uente. 

NOTAt Lc..3 cifras sobr~ exportaciones e·t~l')()rtaciones de hienes y servicios se obtuvieron del cuadro de -
pagos en d6lares corriente•, convertido• a valores constantes de 1960 mediante deflaci6n por fndi-
ce• de ~recio• calculados por la CEPA~ ~ara dicho ef.ecto. 

a) Cifras preliminares. b) Bienes y servicio•, exlcuidoa Ios !actores el Incluye variaciat de existencias. 
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La ~~~ducci6n agrooecuaria decreci6 en 14.6% (16.1% la actividad-

agr!cola y 13.6% la pecuaria) mientras la pesca habr!a tenido ni-· 
• 

veles de producci6n similares en 1972 y 1973. Entre los rubros -

agr!colas los cultivos industriales disminuyeron en 35% su produ~ 

ci6n en 1973, mientras que la baja en los cereales fue de aproxi

madamente 18,, en cambio las frutas y las hortalizas crecieron en 

4 y 7\ respectivamente. En el subsector pecuario, las bajas en -

las producciones fueron de alrededor de 30' en promedio, en los -

distintos rubros productores de carnes, en tanto que las lanas y-
1 

los productos 14cteos habr!an registrado bajas de menor consider! 

ci6n. 

La actividad minera en su conjunto aument6 su producci6n en 1.5,

con respecto a 1972. Es determinante en la explicaci6n de esa -

tendencia al incremento de 4' anotadn por la qran moner!a del co

bre, la que mostr6 una importante recuperaci6n de los niveles de

producci6n mensual durante el dltimo trimestre del año. 

Por su parte, el !ndice de pro~ucci6n de la industria manufactur! 

ra preparado por el INE anot6 una baja de 4.3\ para el promedio -

del año 1973: si se com~aran los promedios para los primeros ocho 

meses de 1972 y 1973, la ca!da es de 6.4,. De las 20 agrupacio-

nes manufactureras en que se acostumbra clasificar esta act1vida4 

se apreciaron disminuciones en 13 de ellas, destacando por su in

tensidad las de industrias de la madera1 imprentas e edit~rialea1 

mueblesr aparatos y art!culos el•ctrioos, y productos tex~iles. -

Entre las siete aqrupaoionea gue elevaron su pl'Oducci6n, 1o~reaa-
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len los incre~cntos relativos de ~roaucci6n de maquinaria y cclu-

losa de paf)el. ( váase cuadro ~q). 

CU/\DRO 40 

CHILE: INDICF. nr. PRODUCCION DE LI\ INOUSTRIA MANUFJ\C'J'!.IRER/\ 
(Promedio año 1968 =100) 

Agrur:>aciones Ponderaciones 1972 1973 Variaci6n -
Porccntu..'"l l 

Inlice General 100.00 122.6 117.3 - 4.3 

Prodl.x:tos al.il'lmticios 15.10 105.9 102.0 - 3.7 
Bebidils 4.16 123.3 134.3 8.9 
'nsbilco 3.19 .t26.3 131.3 4.0 
Prod.lctos textiles 9.68 113.1 101.5 -10.3 
Cllzado y prendas de vestir 6.81 123.0 117.1 - 4.8 
InctJstria de la madera excepto l!llebles 4.37 146. 7 93.1 -36.5 
.'bebles y accesorios de madera 1.49 155.5 120.8 -22.3 
Celulosa, P.apel y DrOductos de ~'lel 2.55 90.1 104.5 16.0 
Inprenta y alitoriales 3.30 126.4 96.0 -24.1 
OJelO, pmcb::tos de cuero, excepto -
calzado 1.36 90.1 85.8 - 4.8 
Procl1ctos de caucho 2.51 138.8 127.5 - !J.1 
&mtancias y productos qu!mioos 9.62 150.4 147.6 - 1.9 
Productos derivad:>s del petr6leo y -
del c:mbl5n 0.87 138.5 129.6 - 6.4 
Productos de minerales no met.4lioos. 3.86 123.2 126.5 2.7 
Industrias met:4licas b!sioas 9.59 124.2 119.7 - 3.6 
Proll1ct:os met.uicns excepto maquinaria 
y eguipo de transcorte. 5.70 117.6 121.4 3.1 
Cklntrua::i& de maquinaria, exceptuanoo 
la miquinaria elktrica. 2.38 151.S 189.3 25.0 
Aparatos, accesorios y artículos -- 4.88 104.2 89.1 -14.5 
elktria>s. 
Cbntruoci& de material ele traru;porte 5.76 120.4 130.8 8.6 
Industrias manufactureras <ti.versas 2.93 123.1 119.6 - 2.8 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. 



CUADRO No. 49 

CRILlr PRODUCTO IN'l'DNO BROTO POR RAMAS DE ACTIVIDAI> ECONOMICA 

·(Al co•to.de lo• factore•l 

llllla. di emda8 • ~ de 1960 0...-ic.fdn i;moentual 'lUU .... de ~to 

. 1970 ' .1971 197.,. 1973. 

Agdaal- 511.2 111.0 519.7 503;5 

11..sA &1014 '20.7 ••• '14.9 
'~ Mnlfacba ' 

&Sa • r 411•7 1 m.1 1131.1 11tt.o 

245.3 2'1,1 215.8 172.& 

lltlieota1 1dlllle 2 923.1 3 179.2 3 141.t 2 940.0 
~ . ' ' ' 

Deatriol.dld,.,.. 'I' -··· --:· 12.1 ts.o 102. 7 107.3' 

. m.1 ·. &47.1 . e1.1 · a20.1 · 

707.t .·.· 742.1 7'0.1 721.9 

~ 'I fWNlf 111.0 1191.2 1, 241.3 1 201.3 
OH 1 10 2'1.5 . 211.& 291. 7 2'7.1 
...... Id da ftvUn ' ' ' 

' di ' ' - 271. 7 • 270•4 212.0 273.t 
~ ..nm.c. 132.4 .·. 702.2 737.3 759~4 

1965 1970 

10~2 9.8 

9.8 10.3 

25.4 25.2 

4.8 '4.2 

50.1 49.5 

1.4 1.4 

10.6 16.6 

12.0 12.0 

16,3 18.5 
1~·, 4.5 

6~2 .4.7 
· 11,5 10~7 

1965-
1973a 1970 '1971 1972a 1973a 

8.1 3.0 5.1 -3.5 -14.6 

9.9 4.9 1. 7. -2.4 ' 1.5 

26.6 3.6 12.9 3.5 -5.1 

' 2.8 0.7 9.5 -9.7 -20.0 

47.4 3,5 8.7 -1.0 -6.4 

1.7 3.7 14.7 8,1 4.5 

'10.0 3.8 3.5 1.7 -5.7 

11.7 3.8 4.8 2,5 -4.3 

19.4 6.4 9.2 4.8 -3.9 
4.8 2.3 4.9 3.6 2.1 

4.4 1.8 -3.0 º·' 0.7 
12.2 2.3 11.0. s.o 3.0 

~otn.w-,, .,1·, .. " 
,,... ' . 2 .270.1 2 445~4 2 549.3 2 532.4 37.9 ' l!J.5 40.t 4.1 7. 7 4.2 -o. 7 
l'llrdmlD mtimD 5 115.2 1 ·29,1 1 431.t 1 ltl.2 . · . . . 100.0 100.1> 100.0 3.1 1.3 2.1 ·. . 4.1 
hati1 .... Hii-1912,. Oiicaio• a. la Cfiit •Obre.·ia bAH; de.clP.rH .... ODBLXAr para 1973, eaUuclonea a; -

··· · 1• r.aAL .obre l• bue de inforucidn de la 111.- fuente• · .·· ·.. . :. . ... · . ·. •. •. . ·. · · .. ·.·. 
· llO!Ai · r.a •-·.ele . lH aoUY1da4H •· n0 .· ooinaiden. oon el total n0r el · ..atOdo qneral '.aplicado en el ctlculo, que?'. 

oouiatld en atrápolar. indepeftclieni-.nte cada actividad y el total. .. · ·. ·. · · .: . 
euraa preaiaiftari••· ·• ' .· ' •, ' ,' . 

'.,.·: ... 
' ¡ 

·. '. ., > '•.' 

.. · ... !1·.·-:.·,: 
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A su vez la construcci6n experiment6 una reducci6n de 20\ en su -

actividad, lo que unido a la baja cercana al 10\ acaecida en 1972 

llev6 a disminuir anreciablemente su annrte rel~tivo al nroducto-

interno bruto en comncfraci6n con los años anteriores. 

En lo que se refiere a las tendencias registradas en los sectores 

productores de servicios t>a.sicos y .de otr.oa serv.icios, sobresalen 

los aumentos.que tuvieron lu<iar en electricidad, ~as y aqua y en•· 

qobiernor este Gltimo res~ndi6 a un incremento del nC1mero d~ oc~ 

pados en el sector, dada la formaci6n en que se estima el anorte

del sector al producto interno bruto. Para el conjunto denomina

do servicios b!sicos el descenso medio fue de 4.3', mientras para 

el total de otros servicios habría sido m&s leve: 0.71. 

. ; ' 

6.1.4. ALGUNAS ORIENTACIONES DE POLITICA P.CONO~ICA: Desde un PU!!, 

to de vista general, en la nueva ~olftica econ6m! 

ca aplicada por la ~ictadura militar se hace inc! 

pi6 en el pa~el que desempeñan las fuerzas del -

mercado y ia emp'reiia ~rivada en la ~romoci6n del

~roceso de desarrollo. Por ello dej6 de aer obj! 

Uvo fundamental de la accidn econ&nica la .trans

ferencia al .Estado de la propiedad y el manejo de , · 

un conjunto a111r>lio de actividades, que era el not 

te del ~obierno de Allende. 

Por otra ~rte, las caractedaticas de.la economfa chilena tiacia

se~tiembre de 1973 hicieron que el nuevo ~bierno diera.particu--
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lar imnortancia a la adopci6n de !'ledidas cuyo efecto fuese rela-

tivamente inmediato. · Partiendo de un diaqn~stico en que se iden

tificaban situaciones de inflaci6n re~rimida y de diatorsidn en -

lo• precio• relativos de la ec:onada •e docidi6 que una estrate--

9ia c!e 11beraci6n de ~recio• era la mas adecua,a ~r_a resolver ~ 

boa problmas y, ac!-'•, que la• poltticaa cambiáriaa y de remune 
' ' ' ' -

raciones eran esenciales para re.Olver y rHtablecer el equili·-

brio en 108 Mrcados 4e bieneB y factoreB. De esta Mnéra la Bi

tuact6n ca.biaria fue dr'8ticmente corr8'Tida llevando •u nivel -. . ·• . . 
aprOJciudaaente a lda.valorea de fine•.de 1969, sillpUHcando •u-, . . . . . . 

eatnctara !IOr. la ado~idn de adlo dóa tipo• 4• callbio y reini--""'. 

ciaftdo la apltcacidn de una poUtica 4e deval~acione8 frecuentes-

y pequellaa, volviendo de ••te llOdo a una poUtica que garantizara 

.~ nivel real. Memas, en. laa rmuneraeiones real•• ae' 4ecidid -

ciU•enel cuarto'tr~•tr• 4el afto •e 4ebedaiograr un valor --
~ . . . ' . . . . . . . . 

dio cercano . a 70 • (co~ra4o con fO en el tercer trille•~• y 100 a 

principio• . de 1970.J , para lo cual .. habdan conce414o reajultH

c!e r•uneracione• d.e•t1n&aG• a c!uplicar el ingreao nmtnal .duran

te el cuarto triae8tre en reiaci&l con el tercero. 

7.-,AIOI 74 y 75«_ AIOS oB .DIPLBMD'l'ACIOll DK MUBVOS PLAR_BS. BCOROM! 

CDS •. -
11 Plofrma eoon&íaiao J!)ara. _1974 Be a' C8fttrd en tre• •nH P,rinCi'.'" · 

pal•• y •• el.borCS aobre 1& ~•e de que el ~roducto. interno po41a 

.cr.C.r en a1recledol'.1 de 8'. ...peáto •a· ingresos y precios, . la• ·-

·•• •4¡~er.as : me414aa ~~OP.t•• durante ·el.· aftc>·, t~ian el . propdllito, en 
. '·· ... ''. .. . . . , . ' .· .. •, 

·,·:.' :.'· .'' 

.:•' .... _, • ~ • 1 ' ' 



237 

primer luqar, de lograr una remuneracidn media real que fuera 

30\ superior a la calculada para el 4ltimo semestre de 1973. En

materia de precios se plante6 continuar con una política de prc-

cios realistas, lo que im~lica la proqresiva suoresi6n de contr~ 

les y subsidios y estimulas a la libre comnetencia entre los ~re

ductos nacionales y tambiAn desde el exterior. 

La segunda 4rea estaba constituida por la poUtica de estabiliza

ci6n y de financiamiento de la inversi6n, uno de ~uyos objetivos

nrincipales era l~rar una fuerte desaceler~ci~n del rit~o infla

cionario. Para cumplir.con ese objetivo se recurri6 esnecialmen

te a las poUticas fiscal y monetarias. En lo fiscal se queda. -

-por medio de medidas tributarias y de control del qasto estatal

reducir el d~ficit bruto del sector a un 9\ del total del ~asto -

(fue ~s de 40\ en 1973). Por su parte, el incremento real de -

las tarifas pdblicas significaba menor -:déficit en las empresas .~! 

tatales y reducta la necesidad de transferencia del fisco hacia -

ellas. En lo que a pol!tica monetaria se refiere se calculaba -

que la cantidad de dinero podda crecer en 1974 en alrededor de -

110\ • 

. En el sector·externo, que era el tercer cam~ indentificado, se -

previa continuar con la ~Utica cabiaria iniciada en el cuarto

trillestre de 1973• Asimisilo, se J>rop~aba intensiUcar el tome!!.· •. 

to a las exportaciones y la liberalizac16n gradual de los contro

lH y arancel9s sobre las. illT_>ortaciones. Para el equilibrio de • 

la balan.a.~ tMá~o• eran fúndu8ntale• · ias eXJ,>t>rtacione• de cobre 

"- ··-'·. 
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continuar con la política cambiaria iniciada en el cuarto trimes

tre de 1973. Asimismo, se propugnaba intensificar el fomento a -

las exportaciones y la liberalizaci6n gradual de los controles y 

aranceles sobre las importaciones. Para el equilibrio de la ha-

lanza de pagos eran fundamentales las ex~ortaciones de cobre y el 

precio del metal, la reneqociaci6n de la deu1a externa y nuevos -

or~stamos e inversi6n extranjera )'>Or un monto· cercano a.- los 500 -

millones de d6lares. 

Durante estos dos aijos, cnmo oara el resto del gobierno militar -

sobresalar4 la incidencia muy particular y manifiesta de la coyu~ 

tura exterior sobre la econom!a chilena, que ~ne en evidencia -

ciertas caracter!sticas y debilidades de su estructura productiva, 

que si bien no son totalmente oriqinales en el medio latinoameri

cano, no hay duda ~ue se presentan en Chile con relieve exce~cio

nal. Hay numerosos hechos econ&nicos que confirman tal pensamie~ 

to. Por ejemplo en 1974, el ~ata debi6 pa~ar casi 40t mas por im 

portaciones cuyo columen poco m4s de lt. Por otro lado, si bien 

el Valor de SUB exportaciones erecto un respetable 54t 1 no es. me-

. nos cierto que para ello debi6 acrecentarlas 33t en cantidad. 

7.l)!SPEC'.l'OS BASICOSrla economta chilena sale en 1974 

de la 09ntracci&n en que 1e enco!!. 

. ' . ,'.•. 

.·,' 

tr& durante 1973. Bl oroducto in - -
temo bJ:úto' .. elevd en el dltimo 

año cerca del St, deaDUI .. de la .... 
•' ' .. "· . ,• 

cdda de 4' 1ufrida el afto.ante--
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rior. Sin embarqo, este crecimie!l . 

to se tradujo en un incre1"1ento 

real, al nesmejorar la relaci6n de 

nrecios del intercambio como resui 

taño de las menores cotizaciones 

obtenidas por el cobre en los marcanos internacionales, especialme~ 

ta en la sequnda mitad del año, y de los ma~·nres precios que debi6 

pagar el i:>ab nor los nroductos nue imQ!)rt6. (V&se cuadro 50.). . ' 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

CUADRO ~10. Sil 

Cl!It,E: CRF!CUtIENTO OEL PROOUCTO Y DF.L I"!GRF.:SO REAL 

(Tasas anuales de creci~iento) 

Producto interno Inqreso 

bruto real 

3.7 3.8 

7.7 t'~2 

1.4 1.2 

-4.0 -1.9 

s.o 2.s 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de estad!aticas nacionales. 

En el com~rtam.1ento. de loa principales sectores productivos sobr! 

sale .el mayor dinamismo de.las actividades productivas de bienes, . . . . ' 

a exce~ci6n de ~a, indus.tria manufacturera, frente ·al poco. crecimie!!. · 
' . 

to de los sectores d• servicios. La producci&n 4• la minerfa lo--

gr6 un aumento apreciable COl!IO efecto. del- gran incremento en· la ex•· 

;• 
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tracci6n de cobre y otro mas bajo en los demas minerales. Tambi~n 1 

fue importante la recuperaci6n en las actividades aqronecuarias.En 

el caso del sector manufacturero, su rttmo de crecimiento fue muy 

~bre, exhibiendo disminuciones marcadas en la ~roducc16n de bie-

nes de consumo y en las ramas metalmecSnicas. En la tTeneraci6n de 

energ!a el•ctrica el incremento fue im~rtante, ~ero sin alcanzar 

la tasa media que habta tenido en el ~eriodo 1970-1972. 

La oferta qlobal crec16 en el Gltimo año menos que el producto in

terno bruto debido al estancamiento de las im~rtaciones de bienes 

· y servicios (e~resadaa en valores corrientes) • Del lado de la de 

manda qlobal, los comnonentes mas dinhicos fueron ·1as ex~rtacio

nea( que en volumen crecieron 27') y los gastos en inversi6n. La 

formaci6n del capital fijo aUll\ente 8.51, exclusivamente como resul 

tado del incremepto de los.gastos en construcci6n •. Por su narte, 

el consumo total disminuy6mucho mas que en 1973, a consecuencia 

de una brusca contraccidn en 108.qastos del consumo del sector Qr! 

vado en tanto que los correa1.>0ndientes al qobierno general oor lo 

menos ae habdan elevado a una tasa pareoida a la de 1973. 

11 crecimiento del valor de las exportaciones fue mucho mas acele

rado CJue el.de lH iaportac:lOnH, ,;Htro COIDO el saldo neqativo de• 

;~ la cuenta de servicios y laa r .. saa netas al exterior por· concep

~ to de 'ut:ll:l4ac!ea e intereseP: . ~ de>manera slqnificativa, en 
::<, ' ·-· _, -. __ : .·:, ', __ ._.-_·.,,.._, ·'·,· ' - . ' 

E eapec:lal el G~timo rubro, la df.im1nuc16n del a•Hcit en cuenta co• 
t\ ':; -. . ,'. -·_. , ,., ' ' . 
trdente al t•ratno del ai\o. no reilult6 muy considerable (del orden 

~d• loa 30 millonea d• d&lare~>. De otro' lado, C01110 laa entra4H • 
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totales notas de capital no eom~naatorio fueron suneriores a las 

del año anterior -la mitad correapondi6 a reinqresos de fondos 

de pro~iedad de residentes en el pala que se encontraban en el e! 

terior- el d6ficit de la balanza de pagos disminuy6 a menos de la 

mitad del nivel de 1973. 

Bn materia de .salarios reales, loa resultados obtenidos en el año 

.señalan que.su nivel naedio fue inferior al de 1973 en alrededor -

de61. 1n·todo aaso, la evoluciCSn .de las remuneraciones en el se-

9unt!o semestres del afio se acarees ,Id• a la meta quP. se habla pro

P.U••to la polltica salarial de mantener durante 1974 los niveles

de ingreso real de 1973. La situaciCSn del desemt>leo, de acuerdo a 

la informaci6n disponible ~ra el Gran Santiaqo, tendi6 a aqrava~ 

se en el transcurso del año. A diciembre de 1974 la tasa de deso

cupacidn se acer~ al 101 un ai\o antes, en diciembre de 1973, la

tasa alcanzaba a alrededor de 7t •. Ad8l'a&a, se observ6 un.~umento -... . ; . •. 

en el Gltimo trimestre en el porcentaje de los que buscan trabajo 

por primera vez, e iqual tendenc1amanifest6 el indicador telati

vo al tiemP.Q de cesantfa. 

Bn.nÍa~rial fiBcal hubO.•joramientoen la ca~tac16n de recursos, 

has.téamente tributarios, y un aU1111tnt0 ~e los gastos .. mucho menos -

r•P.ido .. que el de lo• ingresos, ~.la vez que un rediatribucidft en~ 
' .. , . ' . . . 

• favor de ~os ·9aato~ que· se. destinan· a la forma~ic;n de: c~91tai. ··' 

· Bn relacic5n •, la1 tendencia• 110netariaa cabe ... ~~iar, por una pa!:, 

té, la illP)rt.ante cti.iatnaaidn.-que ••casi 1n1nterrU111Dida• 4• lo•. ·. ·,:) . - . . '. 
: : ~ ,· 

. ~. 

; .. : ¡·",\; -~. '. 

. ,';{ 
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eleva.:!~ : ritmos de expansi6n de la cantidad de dinero, Ast, mien-

. tras al mes de enero de 1974 el dinero total y del sector ~rivado 

crec!an a una tasa anual de 403t y 347\, en noviembre de 1974 las 

dos variables lo hcieron en 320t y 240\ respectivamente. 

7.2.- LA -.ARCHA DE LOS PRI~CIPALES SECTORES ECO~OMICOS: La recUD! 

racidn del rttmo de crecimiento que mues~

tra el producto interno bruto·enel dltillo 

año refleja.el conportamiento favorable de 

la ~roducc16n de bienes, con la excepcidn

de la actividad manufacturera. En Conjunto 

registrd un aumento cercano al ª'' en cam

bio, el crecimiento de las actividades de• 

servicios se estima que at')8nas crecid al -

1\. <v•ase el cuadro51). 

CUADRO 51 

'· CHILE: PRODUCTO INTP!RNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD P:CONOMICAI -
AL COSTO DE LOS !'ACTORES, . . . . .... 

:. 

Al)ricultm:a 6386 5325 6247 7,8 6,1 ..0.5 -15,2 17,3 
IUn!rr1a . . 10101 10195 12183 12,3 11.7 "'°·'' ' 2,119,5 Nlftria JllUllfacbnra 23570 26260, 26428 28,7 30.2 a.5 · ~ 5,3 o.6 
·~· 3611 3130 ·3552 '·' 3,6 . ..Q.7 ~12.0 13,5 
aMotal 436&8 44910 48410 .. 53,2 51.6 ... 4 - 5.6 7,8 

... 1!!l.ectrio1d14, . gu y 8IJ'J8 1245 1606 1735 1.s 1.1 u.o. '; 1.0 3,0 
· .. ·'D:•llP*bi y ~ 

'.' ·. .. · ·asa- . . . . 4901 :- 6.0 -· '3.5. 
): ' aMotal·~·bbi• 

Cll9 •.6149 7.5 5,5 -
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cn•JTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR 

comercio finanzas 14689 18.1 
Gobierno 5541 fi. 7 
Pro~ieda~ de vivienda 1354 1.6 

5.4 
3.5 

-0.2 5.,, otros servicios 
Subtotal otros ser-- · 
vicios 
Sub total servicios 
Producto interno 
bruto, total 

10642 12.9 

32426 39. 3 4.9 
38575 42083 ·42611 46. IJ 48.4 5.0-1.0 1.3,:,; 

82243 86226 90536 100.n 100.0 t.5 -4.o s.o:'.)i. 
I•,\ 

' .. ··~·'.¿ 
. :f:,il 

·Yf1~ 
FUENTE: C4lculos de la CEPAL sobre la base de estadisticas of1al88~ :.:;1 

de ODEPLAN , . , . ::t·) 
NOTA: La suma de las activ.idades no. coincide con. el total por el mf:.;_;2 

todo general ai:>licado en el cUculo que consisti6 en extrapo-.;;;; 
lar independientemente cada ar.:tividad y el total, · :/;; 

a Cifras oreliminares. ' :;~ 
. ·~ 

,:"~~ 

Respecto a la produccitSn del sector acrropecuario las estimaciones - \:~ 

de ODEPLAN le atribuyen .un crecimiento del orden del 17' si se mide .·fi ._: ' . ·,:'::i 
por. su valor agreqado y de alrededor de 12t si la medicitSn. se reali·X 

. . . . . -~ 

za por el valor bruto de la producci6n. La ex,liceci6n para la dif!-;}: 
·,í·f~1.<;t 

rencia anotada no seda otra que una reducci6n en la 1.)roporci6n •e- ';/:i. 
\ ·,. ;~·-

. . >:~.{ 

los insumos utilizados por el sector en .su conjunto. Esta reactiva·<-'>¡ 
' . ~:··~ 

• '1 -.• ' ~ ~ 

ci6n de la producci6n agropecuaria fue motivada en qran ~roporci«Sn-. :;]l~ 

por el incremento de la producci6n a~r1cola, que lle96 a situara• 
·•·', 

alrededor de 16' !)Or sobre e.l nivel del afto anterior. 

,. . ; 

Segdn c'1cul.os preliminarea la actividad pecuaria habda crecido .;.~.A-~ 

lllUChO ... ~ lentamente. que la aq doo~a y' IU tala 1erfa del Orden. de~~ ~~1; 
7'. Vario• de 9u princirtalH ~nente1 acuaaron ~1 imgacto n~.:~-~}~ 
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gativo de una demanda reprimida y de alzas pronunciadas en el pre-

cio de sus insumos (producci6n avícola y porcina entre otras). 

Loa niveles de producci6n de.la minerla nacional resultaron basta!!. 

tea auapicioaaa durante el año 1973. Las estimaciones que se tie-

nen dan un aumento cercano el 20t, originado én un incremento de -

30t en el cobre, de 11~ y 12t en la extracci6n de mineral de hie-

rro y carb6n y de .6t en salitre y yodo. Sin embargo, la ~roducci6n 

de petr6leo crudo di811linuy6 12t. En el mayor valor de los ~rinci-

~ales minerales durante el afto 1974 in:t!luy6 decididame.nte el alza

de loa precios de casi todos ellos en el mercado internacional. --

Aai, el cobre alcanz6 en loa ,;»rimeros r.ieses del año las cotizacio

nea 1114• elevadas de su historia y ai bien estas descendieron brus

CaMnte a partir del mea de junio, el .precio medio del año super6-

en casi 16' la cot1zac16n media de 1973. 

Se estima que la producci6n del sector manufacturero durante el 

1974 tuve una leve recu~raci6n, que ae exprea6 en una tasa da 6t, 

. con lo cual ae niantenc!r!a el nivAl de c:ontraccY\n que moatr6 en --

1973. (V8aae de nuevo el cuadro 52 y el cuadro 5Jh 

7.3.- OPERTA Y DEMANDAS GLOBALIS1 La oferta qlobal qua re1ult6 --

·. 4.2t au~rior .al nivel reqistrado en 1973, .;~ 

' . 
crec16 en menor !)roJK)rcidn que el producto 1!!, 

terno bruto debido.· a ·la leve c.Uam1nuc16n que• 

. af.Ct& al vólWIMtn de la• l.~rtacinnea de bi!. 
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CUAl>RO ·52 

CHILE1 INUICE DE PRODUCCION MANUFACTURERA 

1972 1973 1974 

Industria manuf aturera 105.6 100. o 100.6 

Indu•tria• de bienes de consumo 106.3 100.0 97.0 

Industrias de bienes intermedios 107.0 100.0 108.0 

lndu•tria• metalmecanicas 95.8 100.0 95.0 

FUJ!:tf'l'E1 CEPAL, •obre la base de e1tadiaticas de: INE, Indice de--
produccic5n indus.trial manufacturera1 SOFOFA, indice y va-
riacic5n porcentual de la. produccic5n fiaica (Boletines men-
•uale•). · · 

' .. 
:!· 

nes y servicio• (-0.6'). Es decir, que la -

· mayor dis1>0nib1lidad de bienes y servicios

que hubo ~urente 19_74 dependic5 exclusivame~ 
"· .. te del crecimiento de la ~roducci6n interna. 

lo que 1e refiere a la evolucic5n de la de-

manda global, lH eX90rtaciones de biene1 y 

.·servicios (expresada• en valore• constan.l!-

tes) fueron el componente m'8 dinSmico, con 

un crecimiento de 27.2t que contrHta con -

·1a baja que habS:án e•rimentado en el pe--

riodo 1970-1972 y en. 1973 (-1.2l· y -1. 7' 

rHpectivAMnte) .• · 

;.,, 

~ - \ 
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~~cto1 impul~or de la economía interna era el qasto en inversi6n. 

La formaei6n bruta de canital fijo ereci6 B,St en 1974, tasa insu

ficiente, '?ero que imnlieara nna reeuperaci6n en relaei6n a años -

anteriores. (Vt!ase el cuadro 53)·. 

CUAnRO SJ 

CHILf:: OFERTA Y DEMANDA.GLOBALES 

Millmes de esams QJnposicidn tuu anuales.a 
de 1970 porcentual ·~ crec:imient:o 

1970 197JA 1974. 1970 197~ 197o 1973 1974a 
1972 

Oferta global 107031 113626 118891 115.5 116.9 4.6 2.9 4.2 
l'lmortaciCMab 14358 16465 16465 15.5 16,9 5.0 4.1 0.6 
Pmducto Intem> muto 92673 97161 102019 100.0 100.0 4.5 4:'0 5.0 

DB'nlnda ~lobal 107031 113626 118391 115.5 116.9 4.6 2.9 4.2 
EllpOrtacianesb 14591 14004 17807 15.8, 14.4 1.2 1.7 27.2 
Demanda.Intema 92440 99622 100584 99.7 102.5 5.4 5.1 1.0 
Inversi&l bruta ·interna 15795 17.0 6.8 - -rnwra1en·1xuta fija 13818 9667 . 10489 14.9 9.9 9.3 15.0 3.5 

QNtruccj,(n 7478 8.1 ---
Mllquinlr1a y equi"° 6340 6.8 ---

Olns\llD total 76644 89955 82.7 92.6 7.8 1.6 -
Gobie:mo general. 12613 !5439 13~6 15.9 9.3 2.5 -
Privld:> 64031 74516º' - 69.1 76.7 7.S 2.4 -

l'tJDfft:I 1970-19721 <meuloe de la t.ZPAL ICtn la bul de cifnl de CD!'PIM, 1973 
19741 est:fimciam de la Cl!PAL aabr:9 la bMe de •taU.aticu oficiales -
¡n1Jnd.nln9 • 

. H>t.as tu 'cifrla .m.·expart:acia'811. e ~ de biela y ..v1c1o9 se ~ 
tuvie:on del balanal de.~·•. dl51an9 cmrient:a, ~ • valarei 
acnatll\tes de 1970 m4iant9 dlf11.cf6l pcr 1ndiOl8 de pncim aalcuJ .. -
por la ~ !lll'ª dicho_~· ' 

a PnUmnar ·. • . · 
b 9UnH y .mcim . .alma· im ·.·factlons 
e mcluye ..ma dla exf.stenciM .. · 
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ror su parte, el consumo total de acue~do con infomaciones ofici! ; 

les se habrta reducido ~or se~undo año con•ecutivo, por efecto de• 

una acentuada catda en el consumo rpiva~o. Entr~ los indicador•• • 

indirectos que avalarfan tal a~reciaci&n estin la diminucidn • 

que experiment& laproduccit5n de bienes industriales que se desti• 

nan al consumo (•31) y la calda de a~rnximadamente 61 que acusa '.':" .. 

al nivel medio de remuneraciones reales, En cuanto a lo• ~Hto•d•· 

··· consumo del gobierno central mantuvieron los dtmo• de 

1973 (2. SI) • 

7.4.- EL SÉCTOR EXTER'fO: La evolucidn fcfeneral que mo1tr& el comer•· 

cio exterior de .Chile en el transcurso de • 

1974 paed y>or do1 mD111ento1 diferentes 1eqdn 

fuera el 1eraestre del aito, Mientra• en el • 

primero los ingresos l'Or exportaciones •e • 

elevaron considerablemente¡ 1'8J:'lllitiendo 'in• 

crementar las reset~as del. pab y con199Úir · 

una balanza de pagos faVÓrable 1 en e1·.9 ....... 

gundo ocurre una ilituac16n diametralmente -

opue•ta, al caer bru1éament:~ los ·ingrHo• .... 

por ventas al exterior, generando un1aldo• 

deficitario ·en la balanza de ~CJO•, (Vaase- ·. 

gr&Hea u. 

. . . . 

Al 1111110 tiempo qu~ e8to auOec!la con lH esportaci:O,~•, ·101 
,. • ·,,· :,I_,,, ·' . ' ' 

'801 por conceptó. ·4· tmpOrtacione• tabte'n. aumentablÍJi; aaeleradaen• ·: 
' . . . ., . . ·. . ' . ' , . . . ,· . ' ' ' ~. . 

. · .. ··,'', 
... , 

'. ... ' . , .... '.·~ ~ 

·' .,• 

·: ... ; 
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ClllLE: TESOENCIA DE VAlf.\81.ES EXTERNAS 

\'Ai.Olt ""''"'' 

l't':.t .. 11 .. .. ,. h ,, " .:. 

te •i bien a un ritmo bastante menor. Como consecuencia, el saldo· 

neqatiVQ de la baiaJ\za comercial que se re~istr6 en 1973, ·se con-

virti6 en un superavit de 150 millones de d6lares en 1974, gue con, 

tribuy6 · a reducir la compensac16n. (V41ase el cuadro 5 4 ') 

CUADRO 54 

CHILE EXPORTACIONES DE BIENES .. 

'1 lllnn'o9 1201'~9 
' ·Qiá 1102.6 

. Ol:I09 99.2 
2 ~ y dlll 1111r 125.0 
3 Jn!lllt:rfalee 120.0 

'Jbta1 b1mm 1346.9 
'1btl.1 b1.9m. or.ci111Ao el ''• 

• ., · .. Ol:llD) . ' .~44.3 

., ,: ·: .. 

· 1749.9 
. 1600.0 
' 149.9 

··59,0 
273.3 

2078.2 

... 278.2 

45.0 25.0 
45.1 25.6 
51.0 17.4 

120.0 64.4 
127.8 100.8 
54 •. 3 32.4 

.95.7.. 63.2 
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La 1><>litica cambiaria que se siqui6 durante el ~eriodo que se ana

liza y que consiati6 en reajustes peri6dicos y diferenciados en el 

valor de las divisas, a fin de mantener el valor real de datas y -

loqrar la unificaci6n de las 4reas de cambio, siqnifictS un estimu

lo importante en el aumento de las exportaciones (nrincipalmente -

en la a que tienen su oriqen en loa sectores manufactureros, aqro

pecuario y de la 1>9queña y mediana miner!a). 

Rllalta de intefea com~arar la evoluci6n que tuvieron en el año taa 

to el ti~ de cambio como el nivel de los precios internos. En el

cuadro 59 ae muestran estas variaciones en cada trimestre de 1974. 

CUAJ)RO 55 

CHILE: V~RIACION TRIMESTRAL DE LOS T~POS DE CAMBIO y DE r.os PRl!X:Jm 

(Porcenta jea) 

. •. Tinos de cambio Indice· ¡de -" .. 
Periodo Mercado . · Mercado· :de precios al-

bancario corredores eonsu.lftidor 

Primer trinestre 40.7 3.8 62,2 
Segundo trimestre 50.1 6, 7·. 51.4 
Tercer trimestre 40.8 36.1 24.1 
Cuarto trimestre 58.6 60.4 38.9 

AllO u1c 371.7 124~4 371.9 .. 

l'UEN'R:a Cifras b&sicas, Banco ~entral de Chile, Boletfn 1118nsual1-
Ina.tituto Nacional de .1stadbticas,. Indice de· precios al-
conswaidor. · : ,_ 

Laa 11lportac10'1ea tallb1tn aumentaron aceleradamente "(391), ,aunque~ 
' ., 

-~1· 

. ' 

.a un rimo baltante •nor al de laa exp,ortactonH, .con lo que .el ..;, .. 
- . / 

'••' · . . '.:. ,. 
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valor ~~ las importaciones rle bienes super6 liqeramente los 2200 -

millones de d6lares. Pr&cticamente la totalidad de este incremento 

' es atribuible a aumentos de ~recios. El indice de valor unitario -

de las im~rtaciones aument6 37,, mientras que el !ndice de qu4n-

tum apenas lo hizo en alqo m4s del 1,, al revds de lo sucedido en

e! caso de las exportaciones donde a un aumento del 54\ en el va-

lor correspondi6 un incremento en el volumen exnortado del 33t. -

(Vdase el cuadro ~G) 

CUADRC'I 56 

CHILE: I~ORTACIONES Y RXPORTACIONRS DE BIENES, ·1974• 

(Variaciones porcentuales) 

In~rtaciones de bienes 

Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Exportacinnes de bienes 

Valor 
Volmen 
Valor unitario 

53.7 
33.2 ' 
15.5 

FU~a CBPAL, sobre la base de eatai:\isticaa 
Nacionales. 

. . . . 

En el oo~rt:aaiento que tuvieron.lo• distinto• i:ubro• 48~porta-. . 
ciCSn 1obresal• nftidaente la acentuada dillldnuai6n en 101 .alimen-

to• y el con•i~erabl• crecimiento en lo• bienH intemed'to•. (vea

•• el cuadro ·61) 

,\ '• 

. ; .. :;· > . .":·:. ' ~ .: . : :~, .··.;·.·. :"-.:/;:;,::~;; ,•. ~,. .: ;:. ~:'.,_; ,.:--. ' ~.', ·' '::.,~ .. ;:,¡::\~ ~~": ' .. ~·.:'. ~ ~.~: .. ·, 

) 
"'·I 
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CUADRO Si 

CHILEt IMPORTACIONES DE BIENr.S CIF. 

1. AUmentDs · 
2. Bienes de OCllURlllO no 

al.1mentic1ce 
3. Bienes int:enredioa 

Materias µrimas 
b:mstos 
cbitmtiblee y lubricantes 
Gnm minada del oobre 

4. Bienes de canital 
5. 'lbtal. -

1973ª 1974ª 
(Millooes de d61ares) 

594.9 472.0 

64.0 
663.8 
352.S 
141.3 
120.0 
so.o 

285.0 
1 607.7 

70.4 
1 JSO.S 
. 610.B 

?.78.0 
372.7 
89.0 

3Jlf~o 
2 230.9 

VllriAci&l en 1974 
(Forcenta;tes) 

- 20.7 

10.0 
103.4 
73.3 
96.7 

210.6 
78.0 
18.6 
38.8 

Rl!Nl'E: aP!'AL, acbre la bue de infcmlllc1cnes ~ !JOr el Banco ~ i{ff 
tral de OU.le, Ommc1a de Eatudioe, Secc1dn <mercio Exterior. \\~i 

a Cifras prwiaicnales. <t 

Como resultado del creciniientornucho mayt;>r de las e~rtacianes -

con relaci6n al de las im~rtaciones, el saldo com.ercial negativo- ;~ 
pc)r 37 millones de t!6larea que hubo en 1973, se transforma en un -

~·/.'.}3 

superavit cercano a los 150 millones·en 1974, equivalente a ppco -

1114~ de 121 millones de unidades de derechos especiales de giro. •6t .~L~ 
.:·:·i\:0 

'··· ,:;; 

Sin embargo 10111 egresos netos por .servicio• aumentaron alrededor - 1}f 
de un tercio con relaci6n a 1973 y lae remesas netas por concepto- ;;¡, 

de utilidades e intere1e8 al exterior tambien se elevaron en ·con•!. · \;f 
derable magnitud (de 74 a 12.6 mUlcne, de DBG, o sea 73t) ~ Este -- };~ 

' ~ . ~ " ' .. 

64 l CBPAL. BS'l'UDIO ICONOM1co .. 01 · AMBRICA LATINA( 1974-ins .• 

. . ·~ . 
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incremento fue motivado "!1.mdamentalllente por los mayores desembo~. 

sos que por concepto de intereses de la deuda de largo ~lazo se h! 

ciernn 3fectivoa en el transcurso del año y cuya cancelaci6n ha--

b!a •ido postergada en 1973 •. El rubro de utilidades remitidas al -

exterior repre1ent6 en 1974 un monto de 7.5 millones de DEG1 mien

tra• lo• interéaes correspondiente• al regi6n .l!neas de cr•dito ex 
'. 

temo no tuvieron variaci6n alguna. 

' A pe•ar de los mayores egresos por servicios y P,Or remuneraciones-

de. capital extranjero, se logr6 reducir en 23 millones de DEG el -

· cta~icit de la cuenta corriente, que de 338 millones de nEG en 1973 

diaminuy6 a 315 millones en 1974. (Vdase el cuadrl3.ti2)° 

CUA!>RO 58 . ·~ 

CHILE a BALANC!: DE PAGOS ... 
M:illones de d~rechos especiales de giro) 

1970 1971 1972 1973 1974ª 
CUenta corriente 
~de b18nes y ... -
vtal08 1:'278.0 1.'.132.0 923.0 1 197.9 1 805.9 
Btlirm fClb 1 135.0 984.0 790.0 1 098.4 1 693.7 
8'":latm 143.0 148.0 133.0 99.5· 112.2 
'D:llW¡ :a bi(J 70.0 75.0 . 70.0 70.5 79.0 
Viaj98 ' so.o 50.;0 46.0 16.6 19.1 
~de b*-.y ...-
.viaim . . 1 w.o 1 231.0 1 297.0 1 462.0 1 996.4 
... fcb. 848.o 919.0 1 003.0 1 128.7 1 .572.3 
illmcdm· . 335.0 312.0 294.0 333.3 424.1 .. .. 

' . . 

· ..... wpict.e 194~0 . 210.0 218.0 260.3 345.1 
·.· VSajell .· ·M.O 46.0 13~0 27.4 29.1 
:ri d. Qttlf ........ 1nt.cw 

' ~1·.· ,· 
G'trJitjtn . (netm) ·164.0 137.0 98~0 73.8 126.1 . vttl',..,.. . ··.. .· .. ' 148.0 12.0 ' 2.0 • 7.5 
Inblín•• u.o' 65.0 96.0 73.8 120.6 

~ ' •' : . 
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CONTINUACION DET, CUADRO ANTF:RIOR. 

Danac1onl• privadas netas 
saldo de la cuanta corriente 69.0 

O.ta de capital 

~ aterno neto 
~)· 69.0 

·a) ftn1aB extranjem9 m can-·· 
tGdoe . (netm) 2n.o . 

~dinc:ta 41.0 
Prlstmm de .• largo y IB11a . 
no plam - 380.0 
~zama- 140.0 
Puiwa di· aarto pluo 34.0 
~ ofidallllS 

· b) ltnbl o actiwe ·nac:lcNles 
no CiJiii&•tDrioe 7.0 

e) ·BttoEe& y cmlaianes 103.0 

4) ~ di darectlJ9 -
MpM'd•1• de ,qilo 21.0 

e) !'1Nnc1mn1mto ~ 
· .r1o. mto <ammto) .. 89.0 

·~···=.tr· p,a~. -
pdstma dll IMI y otro. -
maiWll di· lu autor1daaaa-iiawtariu ·. . . ' 5.0 

lmrttraclcna 73.0 
DI.vial (- -.to) a.o 
<:m·(---to) 7.0 
Dlndm. tlll'8c:f•lel da g1m (-. ...mo> .. 22.0 

. J.3' 
472.0 472.0 337.9 315.3 

236.0 472.0 387.9 315.3 

31.0 239.0 128.4 
42.0 

245.0 507~0 217.6 
192.0 361.0 92.8· 
42.0 87.0 225.3 

6.0 3.3 

25.0 13.0 
22.0 43.0 0.1 

17.0 17.0 

247.0 186.0 209.9 90.0 

102.0 125.0 192.4 
40.0 4.0 

202.0 29.0 15.8 
1.0 -

16•0 56.0 1.7 -
IUl!ft'l1 lt:nl> Jbwtario :rnt:amlcW:Nl. Ba1anal of Paynwnts Yearbouk, wl. 26 

·a. Blt:1mc1am . .a:e·· ia bale di. •t:ad1atic:u · oficialM. . 

,·:, 

-.:· 
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a.-PRECIOS: En la evoluci6n de los precios internos en 1974, 

cabe señalar como los dos elementos m&s destac! 

bles durante el año: una !nfima reducci6n de su 

ritmo de crecimiento y el marcado,proceao de m~ 

dificaci6n que se opera en el sistema da precios 

remunerativos. Si se miae el comportamiento a

notado segGn el indice de precios a~ conaumidor, 

se percibe que el incremento de ••toa entre d! 

cier.1bre de 1973 y diciembre de 1974, fue de 

375.9• en comparaci6n con 508.1• ocúrrido entre , 

iguales meses de 1972 y 1973. En los primero• seis mesea.del afio, 

loa precioe al consumidor aumentaron 145. 6', mientras en el HCJU!!, 

do semestre ese porcentaje se redujo a 93.8•. 

Las variaciones que anotan loa principales componente• de este i~ 

dicador (V,aae el cuadro 59) reflejan una aceleraci6n mas acentu! 

da de loa precios correspondiente• a loa rubros deali•ntaci6n, 

vivienda y varios, en tanto que el: rengl6n veatuario preaenta los 

menores aU11entoa. 

·-..: •,··.•, 
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CIJAlJRO :. 11 

CHILE1 EVOLCCION OE LOS PRECIOS AL CONSUMIOOR Y AL POR MAYOR 

(Var1ac16n porcentual) 

1973 

• • 

1974 

A , 

.linio _____ _.;._.;. ____________________ . '·' 

Vivicnd;t 

Veatu.vio 

Iniial .IJlllOral 

l'l'QN:to9n c1cnalos · 

AqlqlllCuarJm 

MWzm 

Jnduatrui.m 

Ploductca ~ 

50&.1· 

474.2 

408.5 

646.6 

599.3 

375.9 

392.0 

07.5 

172.4 

446.4 

b) .Pmc1oa al por lllll'JO? 

1 147.1 570.6 

1 021.2 527.4 

512.9 714.5 

1 503.1 517.5 

1244.2 lll.O 

1 692.2 123~4 

145.6 9l.1 

138.8 106.1 

184.2 19.1 

74.J 56,J 

209.2 76.7 

189.1 132.0 
.1 

200.0 
1 109.1 

183.6 187.2 

191.1 112.2 

116.7 w.o 
305.7 127.6 

FUENTE• lnat1tuto Nacional de Eatadlat1oaa, Indice de precio• al oona11111dor e 

de precio• al por uyor. 

una de_ lu ooneluaiane• Ulportante• que •urv• del aaütai• ,de, loa 

ind1cadónade.preo1oa ••el áoentuaclo.prooeao de llOdtHcactC5ft de 

·,' 

lndice:::r~ 
,·;·' 

. :··1 

:i~ 

.. ~f!i 
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' loa precios relativos q~e se regiatra en el tranacurao del año. 

Intersectorialmente ae observa que durante el periodo ae altera -

la relacidn entre loa precio• de loa bienes agropecuarios e indu! 

trialea, fa~reciendo notori ... nte a loa aegundoa. E•te comport! 

miento tuvo lugar baaicamente en la prilllera mitad del año, durante 

la cual eata relacidn de precia• · variG casi 40t en favor de los 

bienes indultrialea, para mantenerse principalmente en ese nivel · 

en el reato del año. 

Tan importantecoao loa cambios ocurrido• en loa precios relati -

vos de loa distinto• aectorea·ecón&licoa, en el cambio que ae pr2 

duce entre 109 precio• ele loa bien•• y servicio• considerados i~ 

dividuaalmente. 

,',•, 

b) RBMUHBRAClOMBS1 En materia de remunera-. ; . 

., .. ,·,, 

cione• la polttica que ae a-

.plicd en 1974 ºtu~ como obje

tivo biaico mantener el poder 

adquisitivo medio de laa rem~ 

. neracionea de 1973, cuyo ni-

vel, a au vez, fue 26\ infe-

·. rior al pl'Olllldio alcanzado en 

1910. cv .... el cuadro 60 ) 
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CUADRO lill 

~1 JH)ICI im SJWd Y SNMI<lS tallS Uf 1974 

(PraEdio 1973-100) 

102.02 Julio 

to.65 AptO 

87.00 lllpttmbze 

82.13 Q:Wn 

94.44 Hclri9bm 

'3.76 DJ.cJ,mlbm 

PrcmdJo 

prmar-m 91.67 lllll)lmdo IBllB9tm 

P1'cmd1o m el afto 197""94.00 

'',;·'•· 

98.09 

99.31 

97.69 
·, 

90.24 " 

90.38 

102.42 

96.36 

•) ,, 
~·,; 

FUINTl1 Univenidad de Chile, i>ep&rta•nto de·Econo111la, comentarios sobre la sitU!, · · 

';:.: 

!., .. 

ci&I econ&aica, 2°· Hm .. tre de 1974, (publicaci6n ho: 181 • 

. ·e/ 'Jcupacit5n 1 De acuel;'SO a estudios re!. 

lizado• por el Instituto de 

Eatadlatica CINE) y por el 

Departamento de Economla de 

la Universidad'de Chile, la 

ocupacit5n en el Gran &anti!. 

go aument6 durante 1974 en 

picoporci6n muy ·inferior al 

incre.mito de la fuerza. de 

trabajo y, C0110 conaecuen

cia, el niv.1 de desocupa

c16n •• increMnt6 oonsid~ 

rableMnte. Entre dicta-
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bre a~ 1973 y diciembre de 1974, la ocupaci6n de acuerdo con la --. 
muestra ael INE, se elev6 .. 1.H, el ntlmero cie personas que ingreaa-

ron a la fuerza de trabajo creci6 6% y la taaa de deaempleo aumen

t6 de 5.6\ a 9.4\. En el estudio que elabora el departamento de ! 

conom!a ae la Universidad de Chile se deduce que, con relaci6n a -

la extensi6n de la cesant!a, 'ata se generaliz6 a todos los secto

res de la actividad econ6mica y las tasas aectorial•• m•• elevadas 

correspondieron a las actividades productoras de bienH (8.3'),es

pecialmente la construcci6n (12.61), en tanto que los servicios 

presentaron un !ndice menor, pero no meno• serio (S.lt). 

ij .-LA RECESIO~ SE METIO EN LA CASA, ARO 1975 

8.l)BALANCE ECONOMICO EN GENERAL1 en 1975 la 

econom!a chilena sufri6 una fue!_ 

te contracc16n. El producto in

terno bruto disminuy6 cerca de 15\, 

la·producc16n·industrial baj6 m•s 

de 231 .y la inversi6n bruta fija 

;·'; ,·• !:· 

se reclujo 31'. Al. mismo tiempo · ~ 

la desocupaci6n auaent6 fuerteme! 

te y en el segundo HMstre el d! 

. •empleo abierto. afecte ·de manera 

directa a uno de cada seis par•!!, 

na8 de la fuer•• laboral del Gran 
1·' 

santiago. (V•H• el auadroU. > 

,·.:.• 



<;UADRO 61 

CHILE1 PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE CORTO PLAZO 

(T•••• anualea de crecimiento) 

1971-1973 1974 1975 

PRlducta 1ntemo bzuto 1.2 4.3 - 14,7 

Ingmm bruto ' 0.2 5.9 - 19.6 

Producto 1nt.emo bruto por hlbitant.e 0.6 2.4 -16.2 

Inversi&l bzut.1 fija - 4.7 12.1 - 31.0 

Valor de 1u eicporUcicnea 2.7 63.5 26.9 

Yalor de las iqmtacicnea 10.5 33.5. - 15.8 

R!laci&l de pzecioa del 1ntmt:B>it> 5,9' 5.7 - 33.3 

saldo en cuenta corrient.eb 429 296 642 

Variaci&l de 1aa reserva 1ntemacicmllesb - 70 - 79 9 

Pnlciaa 11 canala1dor e 113 505 375 

D1nHo 211 247 277 

~ corrient.- úel 9Qb1emo 116 857 355 

Gamtce total.a del qab1emo 141 815 246 

Dfficit rUcaJ/gaaa totales del gabiemod 36.5 34.5 ··13.9 

Suai.b y ealariaac H . ' ' ' 647 366 , 

ftNd • ~1&\·m el Gnn Smtiago 4.6 , !l. 7 16.2 
' 

lllente 1 Cl:PAL, aobr. la ba .. d• eetadfaitca• oficial••· 

• 
b 

·Producto intemo bruto ala efecto de la relaci&\ de pnc~oa de intercambio 

ValorH abaolutoa en millone• de ddláne corriente• •... 

c Variac:ien .. di• anue1 

d Porcentaje. 
i, 'n. 

A rabde ••ta pra..unciada ba:Ja .•la actividad ec:oft&dcia y de 

8U •HtMc•iento en el tri.nio anterior, el pmducto Por habitante 

·' 

•. ~ 1~, 1· .• 

• 4•. _ .. ,I· 

.·:·" 
11·;; .. '~:,\.: "« .. :· '-•:' ' ,.:,, .. ·. ' 
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disminuy6 en 1975 a un nivel inferior"al alcanzado en 1962. A su 

vez, el ingreao por persona que en 1975 fue afectado ademas por el 

violento deterioro de la relaci6n de precios del intercambio fue -

un quinto menor que el de 1974. 

Por otra parte, en el •égundo •emeatre del año, •• elimin6 el de-

ficit fi.aal en aoneda Qorriente, •e equilibrd ca•i _totalmente la 

balansa de pa9o•y dt•ll1nuy6 en forma marcada el ritmo, de la infl! 

ci&n. A pe•or de ello, entre diciembre de 1974 y el· fin de 1975, 

el. indice de precio• al cona~idor ~e9i•trd un alza de 340• y el 

aUID8nto de lo• precio• mayori•t•• fue de ma. de 410•. 

Lo• ••pecto• de•favorable• de la ev~luci6n de la econom!a se-debi! 

ron en .parte a circunstancia• negativa• como la baja del precio -

del C10br•·Y el.•enicio de la deuda externa. En efecto, durante -

· 1975 el precio ·del •tal rojo experimentes una marcada y continua -

baja. En valorea corrientea, n fue 401 menór.al de 1974 y en.t41!. 

mino• rede• la cotiHciCSn de 1975 no •6lo fue Ja mb baja del dl

tillO decenio •ino que fue· equivalente apenu al 57' del precio me

. dio del periodo 1965~197.4~ Mu&•~ eata baja oc11rriC5 no ob•tante 
' . 

de que M ·· refujeron lo• eabazquH . de cobre en cumplimiento de lo 

acordado· a coll1ensoa del aiiopar elConaejo lnter9ubernamental de . . . 

lo• Paf•• Sxportaclore• de Cobre. (CIPIC). A causa de· lH baja• -
'. 

aiaulUlaea• del pncio y .del Volumen fbico de lá• exportacione• 

. de ·cobre, su.valor di•minuyCS •••de 760. ailloneli de dCSlare•.y exc!. 

diCS •CSlo l19er...,te·a laaitad.del·ilantode 1974• 

A lH conaticuenciu deafawrablH de ••ta tllportante·me:naa en la• 

venta• del·prillcipal·.producto de exportaci&i··· .ua0.~1 •f.acto· del 

.... 
-.' ... ; ·,~,.>;~.~·i.) :.'' ':;:.>' . .. ::·1/< '··: ;,.:. ·,~~,>-~·~·:;.¿.~;.~~: 
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cuantio•o •ervicio de la deuda externa. Lo• pago• de intere••• y 

amortiaacione• a•cendieron a casi 800 millones de d6lare• y •upe

raron en 70t a loa de 1974. 

Ante la penpectiva del con•iderabl• daficit en la balanza de pagos 

que implicaban la evoluci6n de•favorable del precio del cobre y -

lo• 9randH c:oapra111lo• .de la deuda extema.y enfrentado, ad~maa, 

a un~·fuerte'reaceleraci& del proceilo' inlla~ionario' durante lo• -
. ·. ' '. 

prillero• ..... del año, •• .. pe16 aplicar en mayo un Programt de 

..Cuperaci'5n ~n&lica, ·dir19idó a diallinuir el· ritmo de la 'infla 

··~ien·· •/a 'reducir ·.1 '88140 ·de•favorabl• de laa .cuenta• ·ektern~•· 

con tal fin .. refujerón lo• 9a•to• fi•calea, •• introdujeron Cll!, 

bioa en •l •i•ta• impaitivo, .. intensificaron la• accione• CO!, 

tra la evaai&. tributaria y H llOdiHcaron la aodalida~ ut:uiaada 

para fijar lo• reajuat•• triM•trale• auto.auco• ü'lo• 8ueldo• 

y •alario• con aira• a adecuarla a una •ituaci6n de inflaci6n d•:. 

creciente. B•ta• .. dida• •e caapl ... ntaron·con un eatricto con-

trol de lo• de9811bol•o• de laa 9apreaa• pGblicaa, reduccion•• del 

peraonal en al9unu de ellaa, la eliainaci&a de la•franquicia• -

arancelari.. y tributarias que la favorec1an y el reajuste de lo• 

precio• y tari~aa. 

Bl gobierno cUatatorial continu6 C:on 8u poUtica de ainidevalua-- · 

cionea periacUca• del pe10, 'prciaovieron la• exportaciones no. tra

dicionalH y nafirllCS·au d8ciai6n de ir .rebajando paulatinUente . . ,· ' 

la• tarifa• arancelaria•. de aodo que· en 1977 .el· arancel mb1ao v! 

gente fueae de '°'· A•iili•aO, aceler6 el trailpaao al aector pri• 
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vado de la• empresa• estatales o controladas por el gobierno que 

en au"concepto" no ten!an caracter estratfgico. 

Gracia• a la• meáidas mencionadas, el desequilibrio financiero de 

las empreaH estatales disminuy6 de ,manera apreciable durante el,.

segundo aemestre y el aeficit del fisco en mane.da nacional ·ptictt

camente de•apareci6. Ello, requir16 una enorme baj,a de, la inve.r-

si6n pGblica. Esta. tensa diaminuc16n de la d9111anda del aector P! 
blico ref9rz6 los efectos depreaivoa proveniente•· del. e>eterior y· . 

contr1buy6 a acentuar la contracci6n .de la eccnomb; aUllque 1~ ·~~ 

ca!da de la actividad econ6mic~ .se prolong6 hasta el final del "año, 

fue eapecialmente marcada en el tercer trimestre. 
' :. . . . 

Al agudizarae el descenso de 'la actividad econ6mica, di8minuy6 .el 

desequilibrio de la balanza comercial •. Por una parte, las enoZ'lfte• 

bajaa de laproducci6n; el consumo y la inver81dn contribuyeron a 

reducir la demanda de bienes importados y'a rab de esto y del,au~ 

mento del·tipo de cambio real el valor de laa importaciones dism! 

nuy6 16t. Por otra parte, la insuficiencia de la demanda interna 

facilit6 el crecimiento de las exportaciones no tradicional•• al 

e111pujar a algunos .empresarios a colocar en el. exterior. lo ·que. ·no 

pod!an vender en el mercado interno. 
, . . 

Ad, pese.a la baja en las expoz:ticionea del metal:rojo, el come!:_ 

cio de bienes no re9iatr6 finalmente deaequilibr1~ alguno. La -

cuenta corriente arroj& en cambio un dtficit.de ml• de $40 millo

.ne• de· ddlarea que u ori91nd ·en partes iguale• en· el saldo adve!:_ 

so da· la cuent.a ele aervicioil y en , loa pagoa , neto• de interesea y 

... . ' .. 
•:•, :.,· ,_,• .. ";,;,, l, '. : . • ~.~ .... <.:> ·. ,.·. :·'·,,., ->\~"' ., 

'\'.;.>: .. :.~ :.~).: -~-.;~¡~---~:':.: /":.'~\'.· ,;· .. ·-:-.·:;,·:.;:):~·:·<- :i,;' ~- .. :~:·.::¡~~~:¿.::~1: .. /~ :·;:~~.-:: .. ::,'. .. 
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utilidades. A su vez, el d~f.icit tTlnhal de la balanza de pagos -

lleg6 a 250 millOl'l!!s. . Este saldo desfavorable se acumul6 casi en -

su totalidad durante el nrimer semestre y se financi6 con presta

mos del FMI y de bancos extranjeros, los cuales nermitieron ade-

mas incrementar · marqinalmente las reservas internacionales.oz 

8. 2. Er. SECTOR P!XTER~O 1 Como ya sei\al6, durante 1975 el pab en--

: ,····' 

. frent6 condicione• adversaa derivada• de- . 

la baja del precio ~el cobre y de lo• -

cuantioso• desembalso• que siqnific«S el -

servicio de la deuda externa. Para impe

di.i: un im~rtant~ deficit. en la balanza .:. 

de ~~os, la• autoridades econdmica• del~ 

pinocheti•mo decidieron reducir la deaan• 

da de importaciones por Medio de la con•

trucci6n de la. econoafa y del alza del t! . 
po de c•hio real, al tiempo que. procura-

ron compensar parcialMnte la baja de los 

retorn0s'del cobre mediante la promocidn

de las expor.tacionH no tradicional••. 

Paralel•ente, oontinuaro.n poniendo en -

ejecucidn el procyrama de rebajas arancel! 

ria• en caminado·• IOHterqrac!ualmente -

las actividades productiva• nacional•• a-

. la ac.petencia internacional. . 

a) 11 CXlllleroio exte~1or1 

' " 
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i) LAS EXPORTACIONESs Luego de elevarse mas 

del doble en el bienio 1973-1974, .el va-

lor de las e:cportaciones de bienes dismi

nuy~ 28t en 1975. Esta ca1da •e origin6-

casi exclusivamente en el deterioro de -

mas de 27t que acus& el valor unitario, -

pues el volWDen bajCS poco . mas dé 1 t. ) Vf! 

se el cuadro 62 ) 

CUA'.>RO 62 

CHILB1 • VARIACIOHEi EN LA .RBLlCION DE PRECIOS DEL INTERCA! 

BIO Y EN EL VALOR, VOLUamtf Y VALOR UNITARIO DE LAS 

l'CPORTACIOHES E IMPORTACIONES DE BIENES • . 
(~asas anuales de crecimiento) 

1971 . 1972 1973 1974 1975 

Bxportaciones de . bienes .. 
·' ' . •'o . , 

. Val()I:'. -13.6 -12.6 47.2 69.2 -28.2 
VOluaen. 7.9 -10.e 3.8 20.9 - 1.2 
Valor unitario' ;.19.9 - 2~0 ·u.e· 'º·º -21.-3 

Importaciones de bienes 
·" '. 

valor e.o 1~.9 25.1 36.2 -17 .• 3 
voluaen· 5.5 11.7 2.1 2.8 -24.1 
vaior unitario . 2.4 6.'5 22.6 32.S · 8.9 

RelaciCSn de precios del ... 
intercambio · · -21.e - 7.9 15.7 5.7 -33.3 



, 
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La principal causa del descenso del valor unitario fue la dec11-- · 

naéi6n'del ~recio del cobre. ta cotizaci6n del cobre bajd conti

nuamente durante·1975, a rata de la disminucidn de •u consumo que 

provoe6 la contraccidn econdlilica de lo• pa!•e• industrializado•.

v•a•e el cuadro 63). 

CUADRO 63 

CHILia PRECIO DP!L COBRB.INLA BOLSA DBME'l'ALIS DE LONDRES 

(Centavo• de 4CS1ar la libra) 

Precio 
naainal 

· (en '40'1arel 
de cada do) 

1?65 58.6 
196' 69.5 
1967. 51.1 
·1961 56.1 
1969 '66.5 
1970 u.1 
1971 49•3 
1972 48.6 
1J73' 80.8 ' 
19".'t 93.3 
1975 55~9 

Pr:fr.s. tzWetn 57.8 
57.2 
56.2 

rUB.rrz. · Banao Clln~al a. ·Chile.· 
l,·· 

lnidce de -
precio• al- Precio real 

,,, (en ddlare• · por mayor -
de P!11tado1- de julio de 

~nido•. 
1975) 

54.9 106.8 
; 

56.8 122~3 

'.56~9 89.9 
58.3 ' ·9fi•2 
60.6 109.8 
@i2.8 102.1 
64.8 76.0 
67.7 71.1 

.76·' 105.5 
91.1 102.4 
99.5 56.3 

97.3 59.3 
98.4 58.1 

100.6 55.8 
' 10.2.1 52.0 

. ·_,: 
~ ' : . 
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A ra~~ de las rerlucciones simult4neas del ~recio y del volumen f!

sico de las exportaciones de· cobre, su valor disminuy6 m4s de 760-

millones de d6lares y apenas super6 en 1975 la mitad del monto al

canzado el año anterior. (Vl!ase el cual\ro 64 ) 

L3 disminuci6n de los precios internacionales af.ect6 tambien el V! 

lor de las ventas de papel y celulosa (el segundo rubro ~rincipal

de l.as exJ>Ortacio'\es) y tambi'n al de la harina de r,>escado. !:l V! 

lor de aquellH se redujo 19\ y el de esta!' baj6. 6'. En cambio el 

precio medio del hierro mejor6, lo cual unido a un ligero increme! 

to de los embarques, gener6 un aumento considerable del valor de -

las.exportaciones. 

Las variaciones indicadas y el descenso de m4s de 9• de las ventas 

de salitre causaron una reducci6n de 40• de valor total de las ex

portaciones tradicionales. Dicha bajo contrast6 con la fuerte ex

pansi6n de las exportaciones no tradicionales. Estas despu•• de -
. ,. . 

elevarse mas de 170• en 1974, aumentaron 77t en 1977. 

'. ~. 
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CHILE1 VAf.Dl Y C:OMPOSICI0'4 DE LAS EXPOR'l'ACIOHES DE BIENES 

Valore• .(11Ulone• de d&laree) 

1971 

'lbtaldl~ 
di bW.•. 962.2 

'blicf.alaÍel 866.5 
o:a:. 701.8 
m.rio 67.7 
Sa11tn y )Qlo 35.2 
8ldM di .pelallb 29.8 
~. mluJoea y PlO" 
~de~l. 32.0 

lb~ 95.7 

Janimi9 8~5 
~·ydll 

mr. 29~4 

22.7 
4.3 . 
·2.4. 

57••. 
13.8 

'·º· 
11.1 

1913 1974 

1 247.5 2 152.5 1 5.47.4 
1 1'6. 7 
1 025.6 

61.6 
34.4 
12.0 

l 933.1 
1 653.5 

72.7 
60.8 
31.1 

1 159.4 
890.4 
90.9 
5s.2 
29.2 

33.1 . 115.0 93. 7 
90;9 219.4 388.0 
11.1> 19.9 34.2 

25.5 55.0 
20.8... 42.9 
1.2 ; 4.4 
3.5 7.7 

44.3 . 144.5 
12.0 Zl.3 
4.1 12.7 

6.9 42.2 

.u.1 
59.7 
16.7 
9.7 

267.7_.. 
76.:i-. 

25.2 

46.4 . 

.C011pn11cion porcentual 

1971 

100.0 
90•0 

72.9 
7.0 
3.7 
3.1 

3.3 
10.0 
0.9 

3.1 
2.4· 
o.s. 
0.2 
6.0 
1.4 
0.1 

1.2 

1973 

100.0 
93.5 
82.2 
4.9 
2.8 
1.0 

2.6 
6.5 
o.9 
2.0 
i.7 
0.1 
0.3 
3.6 

. 1.0 
0.1 

º·' 

1975 

100.0 
74.9 
57.5 
5,9 
3.6 
1.9 

6,0 

25.1 
2.2 

5.6 
3~9 

1.1 
0,6 

11,l 
s.o 
1,6 . 

3.0 

o.s 3.8 

o.4 2.1 

º·' ''ª 
.. 

.. . 

Ta••• anuale• de cre
cimiento 

1!171 
:.9n 

U.9 
14.9 
20.8 
4.6 
1.1 
36.~ 

1.7 
8.1 

13.R. 

19·;4 

72,S 
67.7 
61.2 
18.0 
76.7 

· 159.2· 

247.4 
171.S 
80.9 

6.9 115. 7 

4.3 106.3 
81.2 266.7 
20.7 120.0. 
12.s 226.2 
6. 1 as.a 

23.4 209.8 

23.S 511.6 

13.7 . 340.3 

1.1 113.3 
H.4 179.2 

1975 

- 28.1 
- 40.0 
- 46.2 

25.0 
9.2 
6.1 

18.S 
76.8 
71.9 

56.5 

39~2 
279.S 
26.0 

· as.3 
243.0 
98.4. 

10:0 

98.6 

. 34 
34.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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"luy qrande fue el crecimiento de las ventas de productos industri! 

les, cuyo valor en 1975 fue cuatro y media veces mayor que el de

los aftos 1971-1973. Las exportaciones de bienes agropecuarios ae

incrementaron asi mismo en fo~ significativa P.Qr segundo año CO!!, 

secutivo, 9rincipalmente a causa de la eXJ.>ansiCSn de las ventas de

f.ruta fresca. 

Debido fun~a!l'lentalllente a la declinaci6n ~el valor de .la• eXy,>orta

cionea de cobre, nero tambHn en medida apreciable, a causa del 

sostenido crecimiento de. las ventH de los nuevos productos, la 

estructura de 1HeX')Ortacione1 experiment6 un cambio imniirtante.

Aafi las venta• de cobre, qué"aflrante el trienio.1971-1973 renre-

sen·taron 781 del valor total de las exportaciones de bienes, repr!. 

sentaron en 1975 menos de set. En cambio, la aprticipacidn de los 

producto• no tradi.;=ionale1 1uhic5 entre.ambos periodos de menos de

H a 25t 

Una,cau1a fundamental.del proceso de diversificaci6n de las expor

tacione1 fue la polftica e1111biaria. Por segundo año consecutivo -

ae mantuvo el ailtema de frecuentes y pequefta• devaluaciÓnea del -. . ' .. . 

~•01 de modo que la ren~bil'idad de lH e~rtacionés -y de la -

proctuccidn de biene1 auatituto• de la• importacionea- no se afect6 

por las alzas del nivel interno de w;>recios. Mnb durante 1975 se 

eleves. el tipo de. cambio ba~tante por encima del ti~4• cambio de

paridad con aira• a equilibrar la balanza coinercial. (Vaaae el -

cuadro 65 ) 
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El incentivo a las exportaciones ~roporcionado nor la pol!tica -

cambiaria fue reforzado ~or medidas ~e apoyo crediticio y tribut!. 

rio al sector exnortador, la eliminaci6n ~e requerimientos admi-

nistrativos, y la camoaña de difusi6n interna y externa de las P2. 

aibilictadea de eXftortar producto• no tradicionales que llev6 a -

cabo el Instituto de Promocidn de E~rtaciones de Chile. La ve!_ 

ta . de nueval[I merc~,.edas en e.l exterior f.ue tamb1'n Hti!aulada de 

hecho "'C)r la ca!di de la demanda interna;, Ella no adlo liberd e! 

cedente& e~ortablea.sinn que. incentivó d numerosos empre1ario1·

para que bu.acaran 'llercado en el exterior. 

'~ ( . 

11) LAS IMPOR'!'Ar.IONBSa Zn 1975 el-

valor de'las i11~rtacionH e!~•-

minuyd cHi 16'. ~ata baja, •- . 

')rnducto_ de la ?iarcadá contrac

ci6n de· ia aCtividad econl5mica

interna y ~el alH 4•1 tipo de• 

cambio, f\Íe baatante mayor en -

t•mino1 real••· r.n efecto, el 

· volumen de· las importacionH ·se 

redujo cerca de.231 oon lo que• 

marcd en 1975 un nivel inferior 

al de ~ulaquiera de ioa siete -
. . - . 

aftos anterior••· 

La cald.a ,:4eljralor. ~lobal de laa importactonH ·afectd a todo• 

101 gl\ll)oa:· prt~ci~ai~I :4e bien••~ con la iola exc~1en 4• lo• --

; . . ' ~'' . 

. . ·') 
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bien~s de· consumo, cuyas compras se incrementaron mas de 141 en -

valores corrientes y 11\ en tdrminos reales. El aumento de su Y! 

lor se debi6 exclusivamente a las riiayores comoras de bienes de 

consumo no alimenticios. En cambio, el valor de las im~ortacio-

nes de alimentos se mantuvo constante, luegn de su reducci6n de -

84' en 1974. (Vdaae el cuadro &6> 

Luego de triplicarse con-creces en 1974 a causa del al1a del pre~ 

cio del petr6leo, el valor de las iml)()rtac1one• de ool!lbuatibl• d! 

clin6 18• en 1975. Esta baja, unida a la que en ttrnaino• reale•

se hab1a producido ya en 1974, hizo gue_ el volmen de la• import!_ 

cionea de petr6leo y derivados tueae en 1975 un tercio menor que• 

dos ai\01 antes. 

El valor de las imti0rtacione1 de bienes intermedios aqr0pecuario• 

se redujo adn da fuertemente. su.baja de 26'.ae. debt6 a \Jft liCJ! 

ro d••ce~•o de lo• precios y a disminuciones de cierta magnitud -

en lo• vol~nes,f.bieos de las campra• de triqo, ma1,, producto• 

oleagino•o• y leche. A pesar que en tfrmino• real•• la• illl~rta

ciones de·:ineurnos de origen agropecuario reprHentaron ~ 1975 •! 
lo alqo -'• de la mitad de la8 de 1973, 1u valor fue .un DOCO ma--. ' '• : ·' .. . . . ' . . . .. . 

• yor que en ese afto •. A su vez, el valor de la• importaciones de -

bienes intermecU.o• no agropecuario• dealin6 en un qÚinto e!l 1975-

·d••PÚ6,, de su no~ble amento de Ht 4el aftó antedor• 

...... 
. ' ':1, 

-'~ 

... . ., 
~·~ . 

. .-.·.:l. '• • ~ • fp' 

; ·'. ;·_'I;~·<: ... :.;:·::~ ... .:~.~fl-> .. '':..: . '\ . ; ~ 

Ui) Ll· ULACIOR DPl PuCIOS DI IHTB,! 

CMBJOr. Bn 1t7s 1a olaci6n de 

1,,.•'" • 

·"· 
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1f.l1 ·VALOR ,. r.o!P011c10N DI .IM l~CIHACIOIP'.I . DI 111111!1 (Clf) 

'· t'090llCIOlf POitClllTIJAL TASAS A_lfUALZI DI ClllCUlllltO}/ 

lt70 lt7l 1972 1973 1974 1975 l970 197J . 19'.'S 1971 1974• 1975 . 
1973 

-cll~ 150 171 357 104 119 U.7 1~.2 
,.,, .22.s •D,3 14.4 

~ 54 .. 21'J 212 . 34 34 s.• 13.2 1.9 51.S •M,O 

-~ 
H .. U9 H 70 IS 10;1 4,1) 4,7 12.7 9.4 21.4 . 

' 

.m.r.ilt' 'IQI 530 S7t SllO 1 047 1 .779 l 411 SS~4 IS.1 77.9 25,S 71,, -21.s 

hOnlclllrfOe• 77. 11 11)7 37' . 522 317 e.o 23.4 21.4. H,9 31,1 25,t ....... 401 4U 391 . 551 to2 717 42,0 34.3 39,I' 11.2. 13.7 -20,5 . 

Ml61.ID 'I dlftWllDe 52 15 12. 120 373 307 5,4. 7,5 11.9 32.1 210.1 -17.7 

333 211 21.9 17.7 15,S 1.1 34.4 -a.• . ".'; 

1111 100.0 95' 1 015 1103 . UOI U34 lOIJ,O 100 .• 0 11.1 42.0 20,7 
.,.;, 

_____________________ ....., ____________________________ .\ 

~~~ ~ 
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lo• J)recios de. intercambio se dete . : 

riord profundamente. Su baja de • 

un tercio la m4• fuerte entre la1 

... , 

'·, 

·····: 

4e todo• los ~hes latinoamerica• ·. · 

no• •• originl5 principalmente en • , 

el 4e•cen80 · 4.e la cotisacidn intet 

nacional del cobre, el cual contr!, 

buyd a que el valor unitario de •• 

El efecto neqa-Jia• exporaciane~ 4e bL•n .. di1m1nuyera _.. de 27'. 
'. .'·, ' . . ' . 

.' ~ 

t1~_d• .. ta rebaja•• refors6 en'l975 por el aumento del l")recio m! 
: .· ' ··IJ , , 

di~ 4e la• illlportacione•.. l•te, aunque bastante menor que el de -~ 

lo• afto• anteriore•, en empecial lo• cSo• Gltimos, fue adn cons14er! 
•' ·, 

ble.· 
. . 

A CUI& de. la. apreotable ca1da de '1a 'relacidn de intercambio en 1975 -~ 
:(' 

y 49· la• 4i8111nuc1one• •1cyn1f1cat1va• que ella acu•d tambian en •• 
1 ; ' • ,,· ' • • • ' ' 

1972 y··80bre t04o en 1971,. •u nivel en 1975 fue caÍli Ut inferior. - . 

al de 19;0·¡ ~ ~i•n fae ... bájo que. el de cualquiera de 101 quin . :;: 
. . . . . . -

ae aft01 pl.'ea9denté•, oon la •ola exce~1dn de 1962. ·A rab de ello, / . . . . 

y pele a que el qdnt• 4e lal exportaoi~ne1 de bienH c:Ulftlinu~6 ! 

pena• lt, el pocler. 4• omlpra de 1••. •XJ,M>rtacionH H redujo 321 con·. 

r••~to a 1974. · 

,1v)LOS SIRVICIOS PINANCI!RoSa 

• 1975 el c.t•Hai t ·qlobal de la -· . . 

weri~ de lervicio1 .real .. y f!. · 
nanaiero1 fue 4e 650 mUlon .. • 

< ... ·~ 
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de d61ares. Bite d•ficit 1e orig! 

n6, por parte• iguales, en el sal

do de1faVe>rable de la• transaccio-

ne• de fletes, 1equros, viaje1 y -

otro• servicios y en 101 pa901 ne

to• de uUUdade• e intereH• del 

capital extranjero. cv• .. e el cua-
í.. 

dro ,..11) 

El d•ficit ~lobal de la cuenta de 1ervicio• fue 12t mayor que el de · . . . . 

1974 y 49' mas alto C!Ue· el de 1973.. J1:1te raw;.ido auilento refle16 -- .· 
• • • • • • ' t 

fun~amentalmente la inten1a·ex0ansi6n de 101 98qo~ *letos.al caoital 
) 

foraneo. B1to1 excedieron en 197S'en ... de SO••• io1 dei afto arit! 

rior, doblaron a lo.• de 1973 y triplicaron a lo• de 1972. 

A 1u vez este fuerte crecimiento de 101 ~qos al capital extranjero 

. obedec16 a . los mayores deH~lsos por conce~to 48 i~tere1e~ de la 

deuda. 11to1alcansarone~1975. un montn de ca~i 300 millones de -

ddlare1, que nw;>erCS en 100 mUlone• al del afto anterior y ··casi du-.. . . . . 

~Uo6 el de 19.73. 

b•)Bl4'fic1t de·la cuenta, corriente 

· y· •a financiaaiento a . :.,• 

Bl equilibrio ele la• exJ)Ortaoiones 

e ~rtacione• d9 11eraanoiH, el • 

. d'fioit de las.transaecione• de-~ 

servi~io• '/ de' lo• paqo• de fact:O

r•• • '/ un~· .inqreso .de dona-

'.··. 

'··· 
", 
··.' 
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CHILE1 MLANCE nE PAGOS 
(Millon•• de cl&larea) 

1970 1972 

Cuenta aorriente 

~dl~y~ 1 278 1 1)02 

l!ienea fob 1 135 '511 
Sierv1cioa 11\J 144 
Trasnnort• 70 " Viejea 511 50 

~<JI~ y 88rVieioa 1 113 1 409 
'lienea. ~Ob • 141 1 Ht 
Servicio• ]35 llt 
Trananort• 19• . ·' ~J7 
ViajH' H " 'ª"°. di utlliltldaa •. m--. "81 C9>it.ál ....,,_, Cnetm>. • lH -101 
UtiUftaaes - 1411 - 2 
lntere•• - H -105 
nonactonH ori••cta• neta• 
lalclo de la cuenta oorriente - 69 ~514 

" c:uenta cíe oanital 
rtnmlc~ ....., Nñl) (atbtofd .. ) " 514 

•> PonttOa •xt~_;ejors no ~nu-
torios ·(netos) . · · ·209 21· 
· inveratdn c11ncta u 
Pdlt .... JaaQQ y,..... tülo J44 1tO 
~ .... · .. -'42 -n 
ftlda "'·ost11» oi.m en.a> - 34 83 
~cf~ - 7 

b) f'mltoe O eotl"9 l'llCfaM1ea ID OÍllpm-
•todaa . -1 . -40 

C) sm.r. y---. '.. . . - 58 -7 
cl)~--.... .... -a. ""° . . 21 lt 
•)·ft~ .,. ...... nato -<....-> •.M 512 

Pi•' • di llllln=lil. a._., at:nliae . 
W!&! la1•. l!ll•taw a.i ,,. y otlOe . ' 

491 ,.... ...•. ~---
~- ~75 • DI.•·<......,, ~ 1 32 
~·(~) .;. 7 

~.~1- •:cdlo. '-'to> -22 39 

1973 1974 

1 313 2 211 

1213 2 UI 
120 125 

·'54 60 
53 48 

1 71.4· 2355 
1 JU 1 151 

402 499 
. 2111 373 

·70 61 

-155. •206 
~ 10 

•155 .,.1v¡ - 4 
·5:H ·2915 

531 ~ 

UF Z9t 

. 311 . 319 
-407· -212 

234 20Z 
4 -

-35 - 5, ..... ' . -f1I 

427 140 

_., 
145 

- 85 
-n. 97 
-1 - 2 
2 -1' 

...._~ mo-11141 _. ~ m• •f"«Nl 111m ot ~ Tmlladc, 101. 211 
' ' mu., ..... Ja .... di ·-ad llllOD a.ntml. . 
Jmi···e.d.o.·---~~ ID •. 

.... . . 
•) .. ..... :i.O.~ 

.': 

: ~. ' .· . .-.·:' 

197' ! 

1 654 

i5n 
121 •· 
51 
41 

1·912 
1 535 

. 447·· 
316 

. 71 

-324 - 27 
-297 
. 10' 
-6~2 ... , 

. 642 

tUA .... 
•. -

:11 . 

2&1 ., 

277 
-,, .. 

- 7 
-7 _, 

·• 
- 1 

19751 -
:·.\·:.· 
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cione• privadas netas, originaron 

en conjunto un .. ldo negativo de

la cuenta corriente de ~co mas -

de 640 aillone• de d6laree. Este• 

d'f.icit duP.11cú .el de 1974. 

cérea de do• terceras parte• del desequilibrio de la cuenta·c:o•-

rriente ae·financiaron A Uav•a del inCTl.'HO neto· de C:a1'itale1 au• 
tdnomoa-, . euyo monto •u~r6. e~ .... d•. 110 lllillon•• de c16lare• al -

de '1974 y. dobl6 eon cree•• el de.· 1973. 

Éi d.ficitde la balanza de PaCJOI fue.ad, ,,e al~·--1 de 260 mi• 

1ionetl de· d6liares, cifr~ que ~aai c!obi.6 la de in4, p.ero q~• fue- . 
. '· ·.·,. . ·, . 

ny :lnf•rtor al _d8f1cit •dio regi.iltrado ·en el periodo 1972•1973~ 

BÍllll ea~do negativo 1e wbrio c:On 180 mUlone1 de clOlares .obtenl-· 

do• del .'·¡enteló del petrdltío del PMI y con cr8di to• de .. ban~1 -• 

pri~~408 extranjero•. Bl fi~nciamiento coa~n .. ~rto ~rmitto"a~ 

aen~r .. U.9erM8nte las tenenciaa·de Clivilaso Con todo,. laa reaer-
'.,.,·. 

vaa:lnternac:lonale• netas c!el siet•a bancario c!ecl:lnáron de un -
'" . ' 

. . ' ' 

.,:>nto:negat:lvo de 610 mUlonee de 461area al t8m1no de 1974 a -

uno•de cá1187011tllone• e1'31 cte.dicielllbre de .1975. 

,·," 

. ' 

º"") .. Deuda ftXtema 1 · 

La deuda externa de mediano y la~ 

go P.iaso alcans& a fines de 1975-
. . 

un J10nto de ca•i 4470 mtllones de 

· · :d&larH. l•ta cifra,. que incluye•· 
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la deuda del sector privado, fue-

9\ mayor que la de un aao antes y 

casi 40t mas alta que la de fines 

de 1973. (V41ase el cuadro 6Q) . 

La mayor parte del aU.nto de la deuc!a H ·originCS en cr.Sditoa e~ 

cedido• por el "I y l~• ~ises latinO.U..~ieanos. La deuda acumu

lac!a con 101 "-11 .. c!el Club 4• Paria aubi6 ta1111>1an 100· mÚlones

d• adl~res, aientra1 que la contrate!• con loa or~animno1 interna-
' ' 

cionale• se ·aantuvo al lllilJIO nivel del a.~o anterior y la deuda --. ' 

e~ io~·~i~é~ socialiataa c!imilinuyd'ligeramente. . . 

' ; )·;' 

Al ai•llO tiempo, el 1erv1cio de .la deucla se 1ncre111ent6 intenaame!!_ 

te'• •P.n: 1975 ··1os r.>agos de amortisacionea e intereees correar,K>ndie!!_ 

te• á la ~·~· de. lar~o !;'lazo fue~o~ 59' aayores que e~ 197(y • .;. 

jgn superior•• a lo• de 1973. Dado que entre 1974 y 1975 el' va;.,

·1~r de la ·exportaciones totales dimainuy6 1114• de 600·millone•. de

acs1a're• 'ía proporo1C5n de •11•• que represen~ el servicio de la -

deuda de .larqo ~laso subi6 de. UI en 1974 a 291 en. 1975 •. E•.~· a1-

tbaia~ro!X>rci6n .~ue adn11Uc:ho11ayor ~ ... _ •1 ... con~idera el mon

to 4··794 aiiionea de·c!dlares a 'fJUe ascenc!1eron en 1975.loa paqos 

d• -,o.rtisacionea e interese• corre1ponc.Uent•• a la deuda de. me-

c!iano y largo plaso. 

,, 

: J • .. ' • • -~ ~ ,.. ' 

·::. 
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CUAr>RO G8 

CHILE1 DF.tfDA EXTF:RNA A MEDIANO Y LARGO PLAZO .. 

(Millones de d6lares de cada ftfto) 

1971) 1971 1972 1973 1974 1975ª 

A. Slldoe netioa al 31 de dic18dn ,,,_ caSa afto 

~imls mtCnac1analea. Pat•e• del Club de Par!• 
PldMS.latir10nlr1amos 
Paftea IOC1alift.U . 
rtn5o nmetario Intemsclcnal 

'lbt:alc . 

301J 
2 067 

21 
. 14' 

41. 

342 
'2061 
' 18 

7 
•,,' 40 

.. ·, 

. 3. ,' .; 354 397 ..• ' 
2 298 2 507 l 092 3 195 
· " . 95 · 2• .· .3n 

' 6' '' 104 .141 .1~ 
··ug . ' 141 ·195 37T . .. . ~ :, 

2,451. ·2 457 2 a94 3 203, 4 088 4 '4~ 
: ... : .... 

: . . . ' . ' . . ~ 

B. se~·~::~ .. la.a.m ~ .+~·~ pla~ ,· 
Sarviclo cte la dN.ta 290 . 131 157 :i71 ;. 297 ·411 
·· ·1art1uc1oÍlll .. 19t. ·. ·· . ., 2s2 · 106. · ua::: · 1M .3o7· . 
. > tft ...... :. ·. . .... ;i, 96" . 79 .... 51' ...... 51 ·.·103 . '164 
&wart&ianes.tot&lee . . · ;i>21a· :, 1150 : 1002 . 1 383 ~ 2'116$4 seivim.o • la deu&/axirtaéioneS ' ', ' ' ' . ', ' . ' ' '' " ' 
· (~eeutlje) .. - 23 : 29 : · · l& . '· .: µ,:;: . 13 · 2' 

.·.\· .. 
•.,.: 

'Mlfm~,~ ~de 011~, ~~~de~~~ •. >:). 
·-·· .·• '•1 .~ :. : •. i' . .. '• . '.' ,· -~·.·. '-~~:·, .·· · .. , 

·b~dt1BlnclDCentralal19~·~&t·U75.·. ».'.·. :· ... •·· ·: :: , ·. 
q.,Jdr:J.U)9'ea1a &il'.llcticr'!Jftva&;'<Unict:o.·y'f)t :JU l\Jllnla' .__.J ...... ',, 

. citn). BllalU)'9' ct.litm de ano ~ Y· .-.iEt. a.· •tal•: :.'i'y. ; . . . /> .··. 
d = ~=~~·eta d51me ~ cdtUtm;z-m1.,.a.1• en, . ..,... Gen~ 

,. •. ;· 1' 

9.- ltftU AV AlllAR O BS'!'ARCARS!, dO .. DB 1976 

t.1.'.. Sinte•is1 en 1976 la econOlllfa nacional reaccion6 mode~ 

: ,,, raé!-nt•: "·-·· cte' la 'awd~ «•~ '. ' \ 
•• '·.::. :.'·'. '·: ·': '' ~ -· ~~- -: •• • ", • ·.::,: • .,·':'· ··,~ ... :· ••• 1'• ·'/···:-: • .í 

,,. ' . 

' ·" 
.. · .. : 

.. ;, 
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presidn que sintid durante el año

anterior. Imoulsado ~r la intensa 

expan1idn de las e~rtaciones¡ el 

producto interno bruto subid J.St, 

lo que le 99:nni tid un. modesto au-- · 

mento de 1.6' del ,.,roducto por ha

bitanter •. En ·t-azdn ~el' m,e:loramiento" 

el ri ~o de creéi111ien·to del in~re-

10 · fue ~ Al«ro 1nayor. (Vfase el cua-• 

drn. '6Y.). · · 

S,in embar~ debido a ·111 ,eno1111e ca!da de la ~tividad e~~ndmiCa en 

1975 y a su estancamiento en .•1 ~riodo 1972-1974'~ ·el pród~C~() -

ner caw:»ita a~enas su~erd. en 1976 al de'. 19&3. Memas, la inversidn-,. ' . ' . .- ' . • .. ' ' 

en capital fijo -que habla declinado casi 28' en 1975 •suft'iduna . . ..... . . ,. 

nueva merma de a!:)roximadamente S•, con lo cual la f.raccidn .. del --
•.' : 

producto total destina~o a la formacidn ~e capital fijo de1cendid 

a un nivel excÍ9J)c.ionalmente bajo de alrededor de 9~5t¡· 

Durante 197.6 H. redujo HillliDO en fom. · auY marcada la inten11-• . . 
dad del proceso inflacionario. Entre ct.icinbre de 197$ y diciem--

bre de. 1976, el fndice de precios al consU11idor subi6'174', ci~-
• ' ,. ' • ' . '· • ' ·, • . ' . . • ·:' • 1' •. • ~- .·',.: ·.:·· J . 

fra equivalente a poCO· mSs dé ·la mitad de la ~e 340,t Í'erJiStrada-

en · 1975.' 

Con todo,.101 calllhiOI ds significativos ocurrieron. a.' ei aector• 

extemo, como ~ t!e la evoluctdn º!>Wl•ta de. laa. ~Í>ort! · . - ) : 

·, ..•. ' 
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CUADRO 69 

CHlLBÍ ·. PRlNClPALIS lNDlCADOW ICONOMlCOS 

1972 ' .1973 · 1974. 1975:·.~ 1976 

A. tn41ca4on• econdmieo1 .,._icm . ··=~=~bzutD~·dl. 8 5H .a··25&. 8-594 7·486 7 748. 
lllQbllaldft 6l1llam cll *tmt.) · 9•7 · 9~9 · lO•i 10.3 · · 10:5 
JllOductD •-.. ..:uto···a. hlbit.lfto' 
- ....... cll Ü70) . . . . 882 . . '135. .· 854 .. 730 742 

. , · TáliH anua le•. de éreci"lientn· ' 
·a. ~~di~oJao.···.· · · 

. •,/ . . - .. 

Pliobto 1ntmfti.; biut.O .;; . . : •, ' . . 
PmLlmtD 'tnt.nc; bcutO - 'hlbitante'. 

~~::~~ 
.... ~~ ~ ~ bflncll. 
:·y~ · ... .. .-...·áJ..~ 

0,1 
. 1,9 
0~5 ·.·· 

7.9 
.u.3 

14.5· 

' . '. ,• ' ~ ·, . " . . '.: . ". . . : .••• 1 • ; • • ' • '. ' • • ' : • • • • • • ~ ' .••• 

. . 
'·,·; ._·.' 

.· 3,6 4.1 
5,3 . 2.2 

'· 3.1. 
15,7 
38,0 

25.3 

.312 
467 .. 

427 

,5.5 · 

5.7 
58.3 

4i!.:, 

211 
383 

161 
'.' .. · ..... . 

. ·'• .. 
.. , ; ·.~ ' 

!'2,9 
14 1 5 
17.S 
33,3 

·23,8 

'18,0 

300 
Hl 

316 . .. ' .. 

3~6 

1,6 
4,1. 

1.~ 

3s.·2 

4,2 

6,5c 

372 
50 

459 

: 
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ciones y las exportaéiones. Las primeras, que hablan disminuido -

abruptamente en 1975 .(18\), decrecieron una vez mas e~ 1976 (4\), 

en tanto que las exportaciones, que habían cddo 24' durante el -

año anterior, se elevaron 35\.en 1976; este incremento se aebi6 -

basicamente a las exnortaciones tradicionales, r>rincinalmente el

cobre. Las primeras aumentaron en 425 millones de d6lares, en t~~ 

to que las no tradicionales lo hicie~on en alqo ~as de 100 millo-

nes. 

En la esfera productiva, la c:ont1nuaci6n ~e la depresi6n de 1975-

se man1f•st6 en la baja de.mds de .3t que sufrid la nroducci6n in

dustrial durante el primer semestre de 1976 con resnecto a la.del 

periodo equivalente del año anterior, en el descenso aGn mb Mar-· 

cado que experimentaron en el mismo lanso las ventas de productos. 

industriales, y en· una mas acentuada calda de'las actividades de

la oonstrucci6n. Esas tendencias se reflejaron a su vez en el cam 

~ del empleo, a travds de nuevos aumentos en la desocunacidn 

abierta, la cual alcanzd tasas de casi 20t en el Gran santiago, y 

en un crecimiento muy •r4~ido del ndlllero de trabajadores ocupados- . 

en el PROGRAMA DE EMPLEO MitlIMO. 

En contras.te c:On la situaci6n esencialmente estacionaria de las -

actividades orientadas a 1at:i'sfacer la de?'.IUlda interna~ la evolu

cidn del comercio exterior durante este la~so fue muy favorable.

A partir de febrero el precio del cobre comenzd a Hbir con cier

ta intensidad a causa de la recu~racidn de laa econdilia1 in4us-

tr1al1 zadas ·Y de las dificultades ocacionadás a las e~rtaciones 

.'.,' 
' 1 • • 

~ . ·. . , . 
. '>~·· 

' ... 
·' 
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de r~bre africano por el conflicto de An~~la. Al mismo tiempo las 

exportaciones no tradicionales continuaron exnandi~n~ose ~uerte-

mente, con lo cual su valor durante el'nrimer se~e~tre de 1976 

fue 45\ mas alto que en el periodo corres~ondiente de 1975. En 

cambio, durante este lapso el monto de la importaciones siqui6 

declinando. El resultado neto de estas tendencias del intercambio 

de bienes y de los movimientos de capital fue un incremento cona~ 

derable, de casi 230 millones de d6lares, en las reservas intern! 

cionales netas durante el nrimer semestre. 

Es en medio de estas condicionei cuando la autoridad econ6mica -

juntista ~om6 la decisi6n de revaluar en 10\ el ~eso chileno. Esta 

medida alter6 la evoluci6n de la econom!a en el sequndo semestre. 

su consecuencia '"'s inmediata !ue la brusca reducci6n del ritmo-

de la inflaci6n e incremento de las remuneraciones reales. Ello -

estimul6 la de"'4n~a interna, la cual se vi6 ampliada tambidn ~r

un repunte en la actividad de la construcci6n. 

Dentro de este marco, y en cumplimiento de una pol!tica arancela

ria destinada a alcanzar en diciembre de 1978 una aituac16n en -

que el gravamen '"'ximo fuera de 35\ y el m!ni!'llO de 10\, se efec-

tuaron dos rebajas qenerales de loa aranceles en febrero y en ju

nio, y una extraordinaria para las materias r.>rimas y bienes .de ..;._ 

ca~ital en diciembre. 

La dicta~ura militar conaiderd ader.sas. qua· ia continuacUSn· de este 

·: ..... ;_ 
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r:'lnido proceso de desqravaci6n y el acceso 1114s amplio y la opera

c.:ión m~s libre en el oa!s del car?ital extranjero eran incomr;>ati-

blcs con las nor'llas establecidas sobre estas materias en el Pacto 

ele Carta11ena, y r>or ello el qobierno adont6 en oct lbre la deci--

si6n de retirarse del Pacto Andino. 

fldemb, el qobierno militar continu6 vendiendo al sector w;>rivado

empresas estatales, que a su juicio no tentan estraUgico. En CO!!, 

formidad con esta polftica entre ~ines de 1973 y marzo de 1977 -

se devolvieron a sus. "propietarios" aproximada~nte 300 e111presas

Y se vendieron cerca de 200 mb. El valor .. de esta ventas ascandi6 :•. 

a 206 millones de d6~ares. El gobierno vendi6 tambi'n en e•e lap

so acciones bancarias por un valor de 117 millones de d6lares y -

otros activos por un valor de 50 millones de d6lares. Durante ea~ 

te. tiempo tambi'n se continu6 con la devoluci6n de la tierra re-

formada a los antiquos terratenientes. ~ntre eomienzos de 1974 y

noviembre de 1976 se devolvieron alqo m4a de 2750000 hect,reas, -

alqo ad como el 30t de la tier.ra. ~xr.>ro~iada. 

9.2- EL SECTOR EXTRRNO: En 1976 la aituaci6n del sector externo-

fue mejor que lo• ailo• precedente•• la - ·' 

cuenta corriente de la balanza da paqoa-

; .. -

arrojd un •uperavit y hubo un excedente

qlcbal da caai 460 millone• da d6laraa.

Al miemo tiem~, H redujo el 1DOn~o de--

.. la deuda externa de J.argo y mediano ' 
.·, ,· 
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plazo y se estabiliz6 la deuda externa -

tota.L. Por otra !)arte se ~rsistid en eJ. 

~r01Jrama ~e rebajas arancelarias inicia

do en el año 19741 debido a esto, la ta

sa naminal media del arancel a fines de-

1976 fue de solo 33\, es decir, r>C)CO mas 

de la tercera parte del arancel medio v~ 

gente en el se"undo semestre de 1973. -

(Vdase cuadro '70 ' ~ 

CUADRO ·70 

CHILEi'ARANCELF.S NOMINALES MEDIOS Y MAXIMOS 
( PÓrcentajea . ) 

1973 
· 2ºse!ll8stre 
1974, 
i•r·semestre 
2•seme1tre 

1975 
lar semestre 
2ºsemestre 

1976 
lar semestre 
2°semestre 

1977; 

·1er'.aemestre, · .. ·,' 

Arancel 
nominal 
medio 

94 

80 
67 

52 
44 

38 
33· 

.. ·~ 24' 

!114s de 

Arancel 
nominal 
miximoa 

500 

160 
140 

.120 
90 

70' 
60 

50 
• f, ' . ' ' . · .. · . . . : . . . . 

l'Ullfmt SmJio dl,outm,·POl1t1m de-f~to estemo, dacullmto ~ 
· tat>. a la.Cblfenftcia .a.· lbl1t1m'l'1Mnc1erá llct&'na, nalizada ert: 

' Sliltfago .• <Nle IÍlt:re •l 31 dlt,..., y el 2 de llr11. 
accluye ~:.dlt autadd1'M . ' ' 

. . ' . ·:, .' 

• : 1 ',:'-¡,··. 
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;a) El caaerc::io exteriors 

1) La• exportacione•1 lueqo de eu fuet 

te eafda en 1975, lH ex.,,,,rtacionee 

de bien•• repuntaron y aloan1aron -

en 1976 un 110nto de algo 1114• de ---

2080 aillone• de ddlar••· <v•a•e -

cuadro 71)9 

.. I . CUADRO 71 

CBIL11 VARIACIONIS BR LA RBMCJ:OPI DB PRECIOS nBL INTERCAMBIO Y EN 

BJ,, f&LOR, 'VOLUMIN ·Y VALOR UNITARIO DB LAS ·BXPORTACIONES E I~ORTA · . 

. EiOús~ . . ·~ .. i CVaria.cion•• porcent~lH) . -

1972 1973 1974 1975 1976ª 

~.dlbimee· 

~ 12.6 47.2 62.0 2s.o 35.4 
1blmiin· 10.a 3.8 15.7 3~2 23.6 
valar \llitlrf.o 2.0 41.8 40.0 27.3 9.S 

~dlbmwe 
~-· 18.8 25.1 45.S 22.s 8.3 
ti.mm 11.6 2.1 9.8 2809 10.1 
\'llCr \llitldo s.s 22.6 32.S 8.9 2.0· 

Rl1adn CS.·lnas.m d9l 
1ntlli:allblo 7.9 · 15~7 5.7 33.3 7.3. 

11 oonaiguiente.Mjor•iento de la relacidftde P,HCi08 del inter

C-10 no fDe ~f-ici~nte para OCÍllpenaar •u -~~l!a d~clinacidn del

allo anterior y, en oonH.cuencia, ,1 fndicli de la reJacidn de pre-

. ~·-
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cios del intercambio ~ue aGn 29\ m's bajo que en 197~. 

El aumento del valor unitario de las e>n>e>rtaciones fue causado -

principalmente J,>Or el alza de casi 14\ que exneriment6 el ~recio

del cobrar no obstante ello, ia cotizaci~n del "'8tal ~ue dn tdrm!, 

nos reales muy inferior en 197~ a au nrecio medio del decenio ---

1965~1974. (Vfase el cuadro 72). 

· · r.'UADRO 7 2 

CHILE: PRECIO DP:L COBRE EN LA BOLSA DZ MBTALIS DE. í.ONDRP.!S 
. (Centavo• de dolar la libr~) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Primer trille•tre 
Seguncto·tr1M1tre 

· 'l'eraer trille•tre .. · 
·cuarto triM•tre 

58,6 
69.5 
51•·1 
56 .• 1· 
66.5 

. 64.1 

. 49.3 

. 48.6 
ao.8 
93.3 
55,9 
63,6 
56~5 

.· 69.2 
.· 70.3 

581i2 

PUBRTP.:a eanco.C.ntral d• Chile. 

·.-_. ,, 
' .. ' 

51,9 
56,e 
56,.9 

·59,3 
6016 
62.8 . 
64,a· · 
67,7 
76,6 
91,1 
99.5. 

104,'6 
102~5 

104,1 
105.3 ,. 
106.3 

. -~ '. 

t'o&. li 
122,3 

89,9 
'.96,2. 
109,'8' 
10291, 
. 76~0" .. 
71.7 

105,5' . 
10214 

56,3 
~&o.a 

55,1. 
66,5 

'"·' u.a 

'" .... ~ : 

) . 
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ii) Las importaciones 1 en· c::ontra•te aan 

el r4pido crecimiento de la• expor• 

taciones, las imnortacione• de bie

nes jfc)r segundo afio bajaron. La ~-
• ... 

baja de las importacione• totale9 -

se debi6 en 1976 al de•c•n•o auy -

. marcado del valor de la• importacig, 

nes intermedio•. Al i~ual que en.·-

1975, ·1 .. imnortaciones de biene• 1
:•· 

. ; J' • : . . . '.: . • • .. ... . , 

de c0ri1Wne> aU!'lentaron fuertmaente -
.. . 

en 1976. su alza se orodujo .exclu•! 

vamente ce1110 re•ultado de la• ilayo

res compras de bie.ne• de consumo no . 

alimenUciae, las cuale•fuer~~.es

timuladas ~r la rebaja de arance-

les. Por su pai:te, · 1as importacio

nes de bienes de·capital.aubieron -

· m•• .de 22t1 alcan1ando un· monto de- . . . . 
casi 345. millone• de ddlares. · 

b) r.a balanza de pacyoaa. 

A ra!i de la .e~nsidn de ~. ••!, 
tacione~. y 1~ merma de lH 1..,orta-

. - ' ., 

cione•, el c::ouraio . de bienH :.~•_. 

en 1975 qener6 \in );tequefto ·.ai"°~•-
·. . ,' •' "" . 

. gativo-arrojden 1976 un •uP.G'ivtt 
. ¡ • . • ' 

"·'.·. 

·. / 
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de cerca de 675 millnnea de d6lares. 

(V8aae el cuadro ·73). 

CUADRO ·73 

CHILBt BALA.,CI DR PAGOS 

(llillonee de aa1ares) 

·.H7.2 1973 

. a.ta aacrünte 

~ dt bimm y ..:vic:fOll 1 002 1 .. 383 
....... tab . 858 1263 
llrv.loJae .· . 14t 12n 

'lDMpcrita •. 76 54 
,\fiajlll:· 50 53 

. ~cíe.,... y ..m.c1ol. 
1 "" 

l~M 

ldanltl'l:lb 1.0119 1 363 
~- 263 332 
~. 181 212 
W.jlm. 14 70 

-..dt Qt:tUéNee·e intm:wa dtl 
' Cl!Pit&l. atnnjem (Mtm) 108 155 

utfJf ...... 2 

~--·····.· 
106 155 

~Pr:i--mt=-
·.· s.JAb' di Ja. a.ta ·c:ar:mm. 458 467 
o..ta dt mpltal 

~.mdlmDnato (afbtoto 
cite) ·. ; ' . -~ . . ·458 467 
a).~ atnnjtme no cm¡pa.ato na.. (natal) . . . . '."" 20 192 
~4taata 
Pnét.m. di 'lup y ..sano palmo 190 341 
~-· 245 407 
llliwie ·ella· Rto pJam .·. 28 254 

,· DanlC1CM9 ona«aJ• .. 7 • 
b) ... ~.·~·n:..oa-
.·.~·-. '40 35 

e) .. aw y clda1cim . 63 117 
cS> ~ d9 dll:edm ~~ . i. di gSlo' ' '• ' 19. 

. ·' 

1974 

2 190 
2.CMS 

1~!' 

60 
54 

, ~.1 

1983 
418 
292 
69 

116 

9 
167 

• 383 

383 

263 
12 

369 
272 
154 

38 
·3 

-
'._•', 

1975 '·' 1976ª 

1 689 ; 2 258 
1 533 2 083 

t..~ 175 
62 :74 
55 66 

1"' 1 ~s 
1 536 1 409 

433 477 
276 298 

" 95 

l50 332 
27 6 

323 326 

' 10 
641 so 

641 so 
302 

573 

276 409 
5 

18 
5 
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COHTINUACIOH DIL CUADRO ANTERIOR 

a)~to~ 
lllltlO (-.-to) 50 427 161 316 459 
,,.._,. ·4!11· lmlanae a. !llGI» 

---~ ......... c111· - y om.: pM1wa da -
lu~..-.nu. 496 464 144 256 

lllati.tmalam 4 63 7 
~···~·mw 

10' ftliClklMl• tlrutU . - 37 80 67 
Dlvüu (-...rato) . . 31: 3t " 75 
. ·Dláclm 911.*!f•l• a.~ ~ 

.''<--to). 39 1 1& 8 

· ·:iwmzs, 1972-1'751 ltlllb ~ ~. illanai:of Paynnta Year--
lxdc. -~1~ 28 . 
19761 CIPAi. ... la .... cll eetlld&itirm ofic:tal.es. 

• ..•.. Cifiu·~. 

_A au vea, el:~recfJl1ento aucho .aa 1nteriao de 101.1n9reao1 proce• 

.dentH 4e lU Vefttaa cla aerV1cioa· (2f') que de 101 egre•OI corrH . . . . . -
pon41entH (10t), h110 p en 19.76 H interl'lmpier~ la tendencia

rapid1Mnte e.reciente del 4'f1cit ~ l• cuenta de servicio•. Bn -
. . . . . . : 

·~•ctO, eH ••lelo advereo -que auaent:6. un rit:mo·anu•l llldio de-

... d• 35' entre 1972 y ins- 1ubid Milº• d• 2t en 1976. · 

Durante e1te afto'awaentaron a1im1~ loa ,:>aqoa de intere•el al C!. 

pital extranjer0. su 110nto fue ·~ a~to (32' lll11lon•• de MlarH) 

. y clobld holgactDente ·e1 valor 11e111c(de •CJUelloa durante.el perio-
' .' . .·, ' 

do 1972•1974. Bn .cubio, lea NIMH• 'de utilic!adH tUlllinuyeron. • 

eal fom ~uy •r~ada .¡ alcansar.on un valor de 6 11Úl0n•• de ddla-. ' ' ' .· . . . 

n1 •. 

,·, 
•"¡ 

. ' 
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Cano resultaao de estos movimientos en las transacciones de bie-• 

nes, el comercio de servicios y los paqos netos al capital extra~ 

jero, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de paqos ex-

periment6 un vuelco a9reciable, desde un ~·ficit ~e m4s .de 640 -

millones de ddlares en 1975 a un super4yit de .so m~llonés de .fl61• 
res en 1976. 

··: 

' . 

En 1976 hubo asimismo una entrada neta de capitale8 ne:. 'CX,»ll'P.nsa~-
.torios de 410 millones de ddlarH •. B1~ se expÚ.c~ .principa~nte . . . . . ' 

por el inqre,so de crlditos de.u~iano y lar"° pla•o de al90_.• • 
' ' ' 

de 56Q millones d~ dalares, por .cr•cSitos ~i~ancierós y ·~·.l• for~ 

ma d~ aportes dfl" capital al soctoi: ~riv:iic ,liqcr:.;.:~:-:to r·~:--:-~!ores 

· · a Z70 millones de ~61ares, y J'.)Or ia· 11Ctuidaci6n de 'divtsail ~e p~!'._ 

ticulares superiores a 145 ~illones de d6lares. 

Por otra parte, dur~te el ailo •• a'!lortizaron cd1itos Hcende~-:.;. 
' . . 

' tes. 690.millonel.de d~lares, 4e'io1 cual•• poco.1"'• de 600 mi~-. ' . .•. . . ' '· '· . . . ,. 

llonH ciorrespondieron a prl9t:aíaos de larqo y algq~enoil,~ cr•di-
. . . . ' .· ' .. ·. ' 

to8 de cor~o plazo. 

. . . . ' 

Coino resultado del saldo positivo de la-cuenta.corriente y del 

inqrelO ele capitales no oompensatorios, las rHervas 1ntemaoiona · 
'' . ' • ••· .•• l • ' ••• • .• • ••. ,' ~ . . . ' , · 1•• netas aumentaron en casi .. 460 111llonH de ddlares .• 

•" · .. - ·' . .. . .·,,,- ., ' . 

c)La deudaextémaa 

· .. ·' 

.. ' - '~ . ' 

··~ 
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ae la deuda externa total •e e! 

tim6 en poco menoa de 50 m111ane8 

de d61ares, monto meno• de 11 •-

yor gue el de 1975 (Vfa•e el cua-
óro 74). 

, 
... 

. , 

. ,.•·, 



CUADRO 74 

CHILia PRINCIPALES INDICADOllU ICONOMICOS 

----------------------------------··:, 
1972 1973 1974 1975 1976 197~ .. } 

."': 

-----------------~--

...,_ jntmalO bNto al c:mt:o de ic. feto ' - .. m._ d9 ·cm- de 1970) -. 566 8 256 

...., .. tdn . (11111- de hlbitlftt.) 9.7 9.9 
l'l'adllatlO me.aio mu..pm: l'llbitlftte( d&a-

-· 1970 
883 837 

TUu • C*'jldfnto 

l."""1•' - ~de corto p1aO 
l'l'adllatlO ..... mu. . 
~ ..... bl\lt.O.¡w hiblt.ntu 

.. 1 P' lb&Uto b 

•Jm• cll ¡aciaa d.i ~o 
~ Clldelll d9 i. ~ia- de 
.... y .... 

~am.... i.a ~·· .._,..._ .. . 

.... al .... ..... 

'Mc!t rt ......... 
..... ~mi. -· a.wi.1-.m. 

-1.8 

. -o.4 

-7.9 

-U.9 

163•4 

77.8 . 

112.1 

66.8 

-3.6 

-!i.2 

-J.4 

15.7 

46.S 

23.S 

508.1 

352.1 

.413.3 

Ul.;3 

3.1 '·' 
• 

7 

1 ........ dÍíl -·- .... 371.5 
...... ...a. d91--- . 77.0 447.5 
llMiatt. f~ t1iata1a9 dl1 .,,.,....,d 41,9 ss.1 

. . - -
MllJcW•--

.. • 1·.· . :'. 
;.::~.'.·,::·_ . ..:~~s:.\,: .: ~.~:~·,,- ")·_;· .. 

8 724 7 739 8 089 
10.0 10.2 10.4 

870 759 780 

s.7 .-11.3 4.5 

3.!J -12.a 2.d 

7.J -16.7 4.B 

s.6 •3J.3 7.3 

66.J -26.IJ 31.2 

42.S -11.4 -6.7 

375.t 340.7 274.3 

504.7 374.7 · 2U'.t 

8 785 
10.6 

833 

8.6 

6.8 

7.1 

-9.5 

10 • .t 

40.7. 

63.5 

92.0 

247.0 277.0 224,S · 151~6 

'47•3' 365.1 

t.7 · u.a 
au.5 344.0 ., 
1e.5 a~.5 

32.6 11.6 

253.8 

••• 
242.t 
236.6 
10.0 

146.8 

13.2 

U9•2 
114,8 

1.1 

·. ,''(.· 
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l•to•cambio• •e debieron !)rincipalMnte al elevado monto de la -

..ortisaoione• que hubo que efectuar en 1976 a rata de la deci--• 

•idn del gobierno lliUtar de no renegociar el Hrvicio de la iJeu-., 
da. In conjunto lo• pa~• d~ aortiaacidn reaUaa4o• en 1976 H-

. . 
cendieron a HO atllonH .48 ctdlare• y fueron camt 200 11Ulone• de 

.delu .. ~,ore• que lo• deHllbollO• ya auy grande•efectuado• por 
. . . . ' 

ene concepto. en it75. . 14_.•, en 197' •e pagaron poco .a. de ~ 

325 atllone• . .S. c1dlare• enintere•e•, .con lo cual el •ervicio to 
. ' -

tal de.la dnc!a aloant6 un 110nto •in prooectente• de ... de 1000 -

~~lone• de. cl51are•• ••• •aa equlYaUd. al 45 .• del valor total-
. . . . . \ 

de lH exPortaoione•,· proporoidn que, 81 l>ien ,algo'lieno• a la de-

491· ·r-.ri•trada en 1975~ e• deilHiado ~lta en draino• comparati-

vo• ·intemaoionaleli. 

,..:.:: .. .; 

. . .. ··········· ... ······· .................... ····· .. . 
10.1.-~ P~ 1JK ·ta VIM· Jlt'OIOMl'CAa Durante 

197! .1á'eao~.• ahtle~ .. reauperd de la pr0fue 
~ • 1 . ' • 

4a eontraaaidnque la •feot6 en 1975 a rab de la 
~ ~ " ·. . . . .. . 

ne.•icsn internacional .. y de la poUti~ .Uy re~

n8triat1va aplicada por la dictadura llili'tar •. 
•• ' • 1 ·~ ' • ' '• 

Lae~ 48 aaH .a• de 11t en 1975 y de auaentar -

.t.St e1·a11o· •it1ltentel el producto interno brutO-
. ¡ . . . • . . . . 

'• '. onaiCS a.7t en 11:7.1,· recobi-ando ~.t el nivel al

.. ·. oanaacso' t:re8 aftcHS ~teli. . Sin .... r .. , en raadn _; 
,• .•.. • ,. .• . ., ¡ 

~1 i~r .. nt0.48 la ~1>1aaid~oourr1da en e••...:. ... · . . . . . . . .. ; . ' . 
. ' 

· · ~ap1a, ~1-,p~~to ·!>or. habitante ·tuti ·aa1t 5 •• ~~ 
. , I , , • 

•·:· 
• L.··, 
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nor q1.1e en 1974 y apenas similar al de 1969. El fuerte aumento - . 

del-~roducto total se ori~in6 princi~almente en la eXDansi6n muy

Marcada de la aqricultura y de lH actividades comerciales y fi-

nancieras. A fl contribuy6 tambifn el alza consi~erable de la -

produccf~n industrial que se logr6 en esencia l')()r medio del apro~ 

vecha•lento m&s intenso de la ca~acidad instal~d• existente. 

El coe~ic~.ente ~e inversi6n se mantuvo, en cambio a· un nivel muy-· 

bajo. No obstante C!Ue la formaci6n· bruta de canital :fi:to se 4tle

v6 18'·, ~u nartici"acilSn en el nroducto continu6 liiendo del· orden 

de 10•, ~racci6n bastante menor que la ha~itual antes de la dep~. 

si6n de 1975 y equivalente a menos de la mitad del ~correspon~ien

te ~romedio latinoamericano. 

Durante el año !MJrsist16 asim1s1110 la adversa sitU.cidn ocupacio~-
. ' . . 

nal. La .tasa de desempleo abierto en el Gran santiago, que bAjd• 

en un lt.lt en marzo de 1976 a 13.6 en diciembre de .. es• afto, se -

estabiU1d casi [)ar completo e.n i977 a· un nivel al;· SU!JeriOr a 
. . . ' 

.131. In. consecuencia. el ndllero · absol~to ~· de.Oaupados f.ue apro-
• . ' • ' • • . '1 ' • ~~· . ' • ·' 

xil'llldamente el miSJllO al t•rm1no del afto flUe en dici~re'de 1976. 
. . . . . " . - . 

La (ft'avedad de esta s1tuac16n H vio acentuada j'!Or el aumánto del 

t1911PO medio de la cesantfá, lo cual oo\irrid !'Or·cuarto afto cona!. 

cutivo. 

Durante 1977 ~simtsmo alff\lna~·~dUicacionH en el sector externa. 
. ·, .. . .. - ' 

. ~ .: " ' 

., .' ;· .. ,,,: 

, ... · 

, . ' ~ 
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ttm~.o de la rec::uperaci6n de la actividad econdmica, el descen•o-

del ti~ de c~bio real y la baja de loa arancel••· Bn cambio, ~ 

el ritmo de crecimiento del valor de la• exportacione• d1mainuy8-

del llt en 1976 a: ,.,aco m•• del lOt en 1917 p,rincipallllente como r1. 

•ult&clo del de•cenao.del precio del cobre y de la 111erma.de otra8-

exportacione• tradicional••· La• exportacione• no traclicionale•, 

por el contrario, eontinuaron amentanao ror oua.rto ~o oon•cut,! 

vo •. 

Se ~rodujo u.n 1n~re80 i~rtante de capital•• autdncmo• ,,,or un--· 
! 

' 
monto de 13 60 millone• ele ddlare8, ~~ que ~raitid cubrir tanto-

. r: ' ... 
el .. ido adverso de la cuenta corriente ceno anmrtilácione• de la 

deuda externa !)Gr un valor de 850 millon de d61ue•. La balan1a- ' 

de ,,a~• ~nerd ad a la po•tre un P,eqUe1'o excedente Y.lu re•er

va• internacional•• netH .· aU11entaron casi veinte 11111oile8 de 441!, ... 
re•. CV••• el cuaclro 75 ) • 

'•,, 
·;, 

: ;\. . . ;·~ 

'; ,• 
:;. ·. ,. ' 

',• 

: ~-

•. 1 1 

i: 
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CUAllllO. ·7.5 
.• . CIDLlh ZVOUX:Iml DBL Tuo DB CAllllIO. T D& -LOS .PUCJOS 

.·-.· . ~ 

· .'. . · · . · 'ftPo !la · :Jbiu.c.. cla1 Jbll.c:ll clt.c Ddfm d9 ~ l'llllió.. cla1 Ddlc. d9 Ddim9 cla1 
· · · . .l'HiodD ·. c:m111D uno a.. - --. • 1ftCia9 .i - ttno a. - a.:1aa .i tflD a. ~ 

... pr --...ro. ~; . .....,..... ld-0 n.i .. - par.miar blo -1.-! 
clblirl. ~ · . . . .. · . . d9 111tab- ttpUad> -

. ............ Q) O). (2) (4) Qd.tii. . =:.:.: : 
_:_~ 

(5~) W1 
w . ª' . m .. :: . . :et> . .- <S> t11 m fl> ,,, 

o.u fO 59 12 102 17 ,. " 91 
o.a 31 21 31 us lllO 11 100 17 
o.a • o a 101 " to " • 
o.to e u " " ,. 11 H 11 
1.• 100 100 100 . 100 100 U10 100 100 

4.11 357 3CI 295 103 121 102 JJIS W 
2.31 111 15t 14' . 109 115 100 109 115 
•.as . m · 2'7. 2u uo uo ·101 m 120 
s.11 ao · 411 w 102 121 103 us us 
1.e. SM 551 •u 17 w 104 101 121 

u.as MI 1 m 120 .. 103 101. to uo 
10.02 7Z1 722 . 514 101 124 . JOS " 130 
12.54 910 . 1 015. 112 90 112 106 '5 1U 
13.55 914 · 1 337 1 Off 74 M 1111 · 10 102 
H.11 . 1110 1 t60 1 240 IO M 109 11 102. 

21.53 · 1 .. 2 073 1 7&& 75 " 114 • 101 
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El Banco Central procur6 satisf.acer la mayor ~emanda de dinero g~ 

neral por la declinaci6n de las expecta~ivas inflacionarias y el

aumento de la actividad acont5mica, incrementandn la oferta mone~ 

ria por medio de la reducci6n qradual y proqresiva de los coefi-

cientes de encaje bancario. Por efecto de esta pol!tica la cantl 

dad real de dinero aub16 541 y el valor corriente del crddito al

sector privado casi se. du!,>lic6. 

· Durante lo• primroa meses del ailo se concedieron au!ftentos espe-

c1ales de.remuneraciones, en Hw;>ecial a los tr.abajadores·del est! 

do,: al .tiempd. qua· ae ampliaron las exensio~~s y se redujeron la~

ta••• del impuesto a la renta, de las ºcotizaciones al Fondo Unico 

ele Prestaciones PamiUarei!I. ~ esta fonia se liJ!lit<S la ma9nitud

c!el. supedvit ,;>resu!)ueatario en moneda nacional. que tend!if'il ~en!_ 

rar1e en virt•1d de· la d8bil recuperaci6n econdmica y del control

-'• . r1guromo ·de . la evas16n tributaria y se 1ncreMntc5 el. in9reso 

c!i~nible de las empresas· y con11umi•iorea. El reaul tado inmedia

.. to .de Hto Gltimo !ue la expans16n de la demanda interna la cual, 

_dacia la abundante disponibilidad de mano de obra barata y capital 

nbutilhado, indujo a 8u vez una. f!uerte y r•ptdael~vacid~.cle 

-lo• n1.,,.l•• 4e produccidn y empleo. 

· Junto con ••ta• poUticaa econ6m1cas coyunturales, la dictadura "'.' 

. lliUtar Hrai•t16 en su modelo ~enerál tendiente. a crear una eco-
- • ' '~ > • • ' • ' • • • ' •••• • > 

nomfa _ab1.rta al cap1t~l 1nternacioria1, con un sector pdblicO ca-
, . _, . .'. ~ . . . 

I .'· 

·c1a. ves.lit• p9quefto v en .la cual la ini.ciativa privada y el at.te-
: ·, . . '. . . ' 

• ~ pr.c,1o•d .. a,eftarfan ~~les deó111voa. 
';. 
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En el marco de esta estrate~ia, la meta de lle~ar a un sistema en 

que el gravamen m4ximo fuese de 35t y el mtnimn de lOt, que ~ebta 

lograrse a comienzos de 1978, se alcanz6 ya en a11osto de 1977. -

Ea. mas, cuatro meses deapu•a se ánunci6 elcomienzo de una aequnda 

etapa _en el.~roceso de ~esgravamen, con!orme al cual loa arance-

les ae aequidan reduciendo menauai"'9nte de modo·que en junio de-
. . . 

1979 todos ellos tuvieran un nivel uni~rome de lOt. 

De aauordo con la filosfta do atar mucho !!14ala economta nacional 

al capital internacional se dict6 a mediados de marzo un nuevo e! 

tatuto reqla"'entario de la inverai6.n extranjera. 

En el plano inteqrac!o, la nueva orientaci6n econ&nica.ae manifea-

t6 en la continuaci8n c!e las l)Olf ticas de liberaoidn del siatema-
. . . 

de precio• y de autof inanciamiento de la• filiales de la corpora- · 

cidn c!e Fomento (cOR!'O) y en .la V.nta a.l . .actor privado de la•· e!!!. 

~resaa que oertenecfan al Eatado. con~orme. a l~ primera c!e esas-
. •,, . . 

~Uticaa.el ~obie~o 11iJitar fij«S ~recio• oUcialea y>ara:a6lo --
. . . ' ' .. 

tres produc~· ª'r:fcolas (triqo,' raoa y reftlQlacha), re'.'ujo de --

ocho a c!oa loa !)Oderea comprador•• •1tatale1 de ~roductos a9rop!. 
·, . . 

cuario• ·.y c!ecret«S. l~ libertad c!e. !)recio del !)an, ,,ani~nc!o !lÍd 

. fin a una lana pr4ct1ca ininterrumpida durantemaa de 40 aftóa. 
. ', ~ ·: , 

·,:'· .. ,.'·. ' · ..... , ·\, :· . . .. 

10.2. EL.SECTOR BX'l'IRllOr .En 1977 ia evolu~ldn'd.1 

. aector ext~rno ,fue raeno• fawrabie q\I. :·~:i: ~fto - .· 

anterior. ·A r~fl 49·1~ baja del• ··p~~~i(; del C2 
·\ .·. ',.·. '' . '. . . : . . . ' 

bz:e y ·dél demcenao •de. _lal t1~rtac10n11~,.C!é hie- . 

~ -'·. : " "' . "t, •. 
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rro y celulosa, el valor de las ex~ortaciones -

tradicionales disminuy6 m4s de 4'. Aunque esta 

tasa merma se compens6 holqa1amente con el nota 

ble aumento de las exnortacionas notradiciona-· 

les, el ritmo de crecimiento del valor total de 

las exportaciones se redujo desde mas de 34\ en 

1975 a 4.5\ en 1977. 

En cambio, el valor de las.imnortar.ion-.s ,.P. bienes aument6 451, • 

esnei:1al111ente a ca11sa "e un 1ncrnento extraordi~ar1o ;.. 24ft 4e· 

las com~resas de bienes de consu1110 no alimet'lt1i:1os. ~ consecu.en-
' 

cia d~l, alza de. las imiiortaciones, el super&vit del co111ercio f!iS! 

ble se red11jo desde 665 millones de d6lares en 1976 a 150 miUo-

nes en 1977. A causa de esta disminuci6n, se pt"odujo un vuelco -

en el saldo de la cuenta corriente el cual, luego de generar ~ -

peCJUei\o supedvit de 24 millones de 1976, arroj6 un deficit ~ --. 
cerca· de 500 millones de· d6lares en 1977. Sin embar~ una en.u a-

. . 

da imP<>rtantede capitales aut6nol'!l0s.,,ermiti6 Únanciarno·16>::iliQ -

el saldo desfavorable de la cuenta corriente sino cubrir ~ag01~de-
. . 

amortizaciones '3Qr un monto de 850 millones de d61ares e 1nc~!!, 

tar mar~inalP.lente las reservas internacionales netas, 

v11 hemo1 dicho .que el ~bierno dir.tatorial en el afan de. ~ne-: la 

economh chileftll al servicio de la.•. transnacionales persistl~ iJtn

sus pr~rarnas de desqravimen con relativo •xito7 en cambio, l'cil 

polltica de elevar en. tfrmino~ reale~ ·J.a paridad camhiaria' CCJf\ el 

r,>ropdsito de facilitar la re81'fnaci6nde recurso9.hacia el1~r 
' ', ·'· ' ,.· 

'· .. 

"·' il, '· . .- -''·.: 

., '~. 

•;, 
···,• 
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exportador y de mantener el equilibrio de la balanza de paqos un

proce~o de rapida baja del nivel de ~rotecci6n arancelaria, ae 

CWIP.116 · 86.l~ parcialmente. 

8'· efecto, ante la tenl!encia a qenerar un 11upedvit CJUe ai9uid -

mo•trando: la balanza ~e pagos a comienzo•'del aftó, l•• autorida--

..... de• eooildaicaa revaluaran el pe•o ·en lOt a. co11ienso•. de marzo. 

· . · B•ta deci~iell contr ibuyG . .a áuwntU.r la ~ecUnacidn del. tipo de 
. , . . . '.'.. . ., 

callbio, r1tal.qua•e habfainiciado en el Hgundo •eme•tre de 1976-

Y que.•~ ~gudizd con la priaera~reval~acidn de lOt del ~so efec-
.. ..· .. 

, .tuado • fJ.n•• cie junJ.u a. tHHt cuio. Debido a ello, el nivel real-

de la paridad cmnbiaria fue de lOt ni'• bajo a mediados.de 1977 -

que durante el primer trillHtre del afto anterior~ , (Vfaag el cua

cSro 80) 

Por esta razdn ·. y tambi6n a causa del· fuerte ritmo de recuperaci«Sn 
• • .'\• • •• ; 1 ' 

de.la econmfa1 lá d•anda'de iaportac:f:one• continuCS awnentando -

en forma ac:elerada. Al miao ti~ •e acentu6 la tendencia .des

.·. cenden~e CJU8 a partir de ab.ril habfa .·•pesado a mo•trar el ~recio 

. intern~ctonal del. ~re.··~· e8t~• c.treunatanciaa el ~ob1erno mi

li~ d•~idi.S<devaluar el )'.)e~~ en ~.1'· en °ICJ08tO y nuevamente ~n-
•, . . . . . . . . . 

'.> 

·, 
' ; 

··.' ,·: 

.·· •. A .. raf1 'de e8U8 devaluac.tonH el t.tPo de· cambio. re.al •t¡ recuperd~ 
~· ,.; ' 

' 'ligeriÍaente' en' el tercer trtaéatre y de man~r~ ... ~centuada en :.. 
.. ' .·. ,, . . ' . . ·· .. ',, . ' 

. el ·. euarto. Sin ellbftr~, e•tall alzas •"º alcanzaron a·compen•ar • 

·' .. · .. la baja,'dei' ~üler. ~ .. ;~~re'~;> ~o.:;~~uÍ~do. de todo'.~.tó; el n! 
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vel llledio del tit;>O de cambio fue 1114• bajo en 1977 que durante el-

a~o anterior, afto en el cual dl habla sido, a su vez, inferior al 
. . 

de 1975. La .~~iuciCSn del tiP.O de cÁmbio.real aju.tado por e1·1!l 

dioe de preci~• mayori•tas el~ B•tadOs unido• fue •im1lar, aunque-
. J .:.,' 

•no• aaraada. 

a) IL COMIRCIO.IX'l'IRIORr 

i) LH exportac1onHs trH •1'!'8nd1r.-., ba•ta!!. 

. te •n 1,j¡ l~• exportacion•• de bien.. au · 
. ... . . . ·¡:. •' .. : .' . . : ·. -

bieron '5t'"en 1'77. · · (V .... lo• cua4ro• 7Q 
¡ \" 

CUADRO 76 . 

· '~1~,·~.p1111c1PALBS· lllDI~.· DI~ COMDCib BlnRIOR . . . .. ·.,· . 

. . . 197.2 · .. Ú.7.3 . 1974 . . 19.75 197' 1977ª 
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. " 
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' • · .. ·, 1 : ' . 
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~···· 
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-14·.6 
-12.t 
• ·2~0; ... 
12.6 

- s.a 
.6 •. 4 

54,8 
9.2 

41.8 

32,6 
8,2 

22,6 

- 7~9 15,7 
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21.8 
40.0 

37.3 
.3. 7 

31.5 

5.6 
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... .. ... 
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..s .• s 
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u.a 
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9.5 
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Puente;; f!IPAL; . .obre la baH de .. ta4fmt1ca1 of1cialiH. 
a) Cifi'.H preUainare•~ . ., 

' ;~' " 
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Este 1ncr....,to "ª deb10 excluaivUl8nte a la elevaciOn del volu•

.1Mn ·~rtado ya que el precio unitario del•• •JIPC>rtacione• .... 

redujo Ucrer...,.te. P!n Hta baja influye en fO~ deteninante -

1~ caldá 61 U 00U1aci6n _.,,_ •l cotare, deade tJ.t Clftta..,•. de 

ddlar ta Ultra • "'' .• 5t. J omataw• en 1'77. A r•l• ele 8t• -.. . .. . .. ·-

deauo en el •recio, ·.1.qlor de 1a8 •Jlll!Ortacione• te••n ..... 
' . . . . ' ',. • ..... , .· ... 
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En 1977 disminuyeron asimismo las exportaciones de celulosa y hi! 

rro, lq• dos nroductoá que lueqo de.l cobre, son 101 que 'm•• divi

sas generan a ~artir de 1974. En el caso de la celulosa, la mer

ma del valor expé>rtado se debid a una nueva decli~acidn del pre--
. :, . . '. . 

cio internacional, el cual en 101 Gltimo• afto1 disminuy6 ••• de -

20t. Las •norH ventas de hierro 1e oriqinaron, por el contra--
. ' ,. 

rio, en undHc:enÍo de casi 15t del volunen eJm.Qrtado. 

En cambio, el valor de lH exportaciont• de harina de.pescado su-. .. . 

·bid 11erc.dlftlente oor H~ndo afto o0n1ecuttvo, con lo ~al su. mon 
. . . . . . . -

to casi triplic:d el·l~rado tan.1610 do• aftos antea. ,Dl.lrant• --

1977 •• incr ... ntaron tallbiln la• venta• ext•rn••·d• ••litre, a -
. . 

pe1ar de la fuerte baja t;IU• 1ufri6 una ves . .aa w precio. 

· con todo Hta• a11a1 no l~raron aompen1ar la• baja• de .1 .. •xpo! 

tacion•• d~ cobre, hierro, c:eluloH y .011Meno "/, en oOnHcuen-

cia, el valor de lH exportacion•• tradicional .. ée redujo en ·a1- · 

La8 exp<>rtacion••·no tradicional•• por el contra--

rio continU.ron e1evando1e con r~!tidli1 J;)Or cuarto>afto o0n .. cutivo 

y alcanzaron en i977 un. monto de .... de 600 lliU.onea·d• ddlar••·· 

Bl notabl~ aunento de·. lH ventH de producto• no tradicional•• en 

1977 n l~rd no.obstante la fuerte recuperacidn de lá daanda i!, 
' 

terna,r el descen10 del tipo de cambio real. 

.' . ' 

. Aunque las Upor~~c:sion•• no tra~iatonale• minera•, aqro¡,.cuaria•- '· 

• tftdu•trtale~· 'c~e~iti~n en. 1'77 :• rt~I· ~o •~lo• ai~li llino ~ 
! :'.' 

_-, .·'-' .. : 
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. cuADltO 78. · .. . :. - ~' .. 
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. . .. 
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,. 
1977 '1975. 1976 1977ª 1974 . 1976 19.70., ¡,·, 1'73 

' 'Total .. l 247 2 1s3 .1 552 2 08f2 1io · 100.0 100.0· 100.0 27.9 34,4 4.5 
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.,. 
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~··· '409 
. .. 
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bidn muy .similares, hubo· all'fllnas en las cuales la expansidn fue -

particularmente marcada. Asl ocurri6 con las ventas de maderas, -

producto• agrlcolae y alimento• y bebidas. J..as prL~eraa, cuyo va

lor dobld, COn creces al del afto antPri~r- ~e Vieron eatimuladaa •• 

por el C0111ien10 de la exportacidn de rollf108 y por la conquiata -
t.,.· 

de nuevo• ~rcadoe ~ra la venta de madera aserrada.. A au ves el

·crecillient:o de las expc)rtacionea' agrlcolaa se ori9ind, principa1 .. -

•nte,1 en el •o•tenido amento de laa venta• de f.ruta fresca (que

al~an1aron un .Ont0 de casi· 64 nUlonea de ddlare•J ,· de cebolla• y 

(. ajo• (qÚe •ubieroia de 8 aillone• de ddlare8 . en' 1976 a 18 millon••-
.~ . . 

en it77l. y de frtjolee y lentejH (cuyo valor aaent~ de 10 a 22 

•Úl~~~ .. d~ ddiaree). :. 
'' 

A i•f• del elevadn ritno de e~ne16n de iaa exportacfonea no tra• 

dicion.lea y de la bÁj• abaoluta'del valor de las ven~. de cobre,. 
( ' - ... 

la eatructura de la• exoortacionea volvi6 a mndif icarse austancial 
. . H, . -

aenté, 111·entia• la pi.rt.:Í.cipacidn de la• e~rtaciones .no tradici2 · 

nalea 8Ubi6 a 281,,la fraccidn reprHentada por las venta~ de CO•• 
• '• . t • • ' . . . . . ' ' • ' • • ' . .· " . ' '. ; . : ~·.· ' . • 

bre di111J1nuy6 a 53', proporcidn auy infedor a la habitual, Bl .-

proc:eao de diver9tna.ci6n del ~ercio de exportaci6n iniciado• -

en 1974 se Jllllnifeat6 a1imi8lll0 en el mercado incremento del nGmero-
.. . '. . ' ' •. t' :.~ • . . ' ~ ' . ' . . . . • . 

de prOl.tuctóe exportado• · (q\1e aubi6 de U.3 .en 1973 a casi 1100 en 

cUer~~ •• duplicd !)aeanc!o de 4& ·en 1973. a 93 ª"' 1977. 

;: 
Ü) Láa im1,H1rta.cionest lu990 de do• afio• en que la• 

'· ... 1111.'0rtacion•• de biene• .. ininuyeron meroac!8•!l 

'-,. 

.,.·, .· ·.··· . ~ 

·•te, ·, ell••. crecieron 45t en 1977, alcan11ndo el . ;: 
.. _:., 
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monto sin nrecedentes de 2300 millones de ddla-

ros. (Vt!ase el ~11actro . 7!l ) • Como se señalo en 

este ~ran aument6 inf luyd tanto la recunerac16n 

de la actividad econ6mica -que se inicid debid! 

mente a mediados de 1976 y que qan6 viqor en --

1977 -co~o el descenso del tipo de caJ!lbio real

y la rebaja de aranceles. 

AuntfU• a. ra1z ,,e toitos estos nrocesos H incr-n.to. fuertemente la 
' ' 

der.1an.,.a de casi todas las imaortaciones, el crecimi~nto relativo -

de· los distintos tiY>O• de nercanclas imDC>rtadas. fue muy diverso~

As1 1 . la exnan.idn mlxima se re~istr6 ·en las importaciones de bie..;-: . 
. . • • . t• ••• ' ': . 

nes de consúmo y la menor en las de bienes intemedios. t.as prim!, 
• 

ras aulllentaron CO"'IO resulta~o del 1ncr811ento exceocional de la• --. . ' . . . . . 
. .. . 

· com!;)ras de hienH de consumo no alimenticios cuyo. valor tripUcd -. ' ' ... \ ' . . .· . : 

' ' 

con creces al .del ailo anterior. A su v~•-·deterainaron esta al.za - · 

la 4ecU!;)licaci6n de las COJ!IY)ras de autcmdvilea -que . subieron d,e 11 
. . . . . . . . 

a 110 millones c!o ddlares y el. e~traor4inario crecimiento d.e las. -

i~rtacimes de los demas bienes de con•umo no.alimenticios, cuyo 
,' ' .. . . 

valór en 1977 8quival16 a 2.5 veces el del afto anterior~ 

En .este afto auaentaron ad_.• las importaciones de bienH de capi•. 

tal, fijo. Bllo ocurr16 •'pesar de la 41Blllinuc1dn4• laa a4c¡ui•i--
.. . . -, .. i .. ' . 

cio_nes de equi"°• y •quinariaa raara ia 111neda del cobre, iaa CU! 

lH ya hablan sido muy bajas el afto anterior. Bntreel restoc!e -

. las 1mp0rt~ciones de bienH de cáP,ital .dest•éaron las c!e equipo de_ 
... · .· , i.' .·•· ,,·:' . ' 

trans,,orte, las de equi,_,os ~ara la inttá•tria eHctrica yde comun! 

,·,:· 
"<,. 
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ca~~~nes y las destinadas al sector t~xtil y a la agroin~ustria, 

Finalmente, la recu~erac16n de la actividád econ&nica interna hizo 
. , . 

que en 1976 ocurriese tambi6~ un alza considerable de las im~orta-

ciones de bienes intermedios, 
' . : 

Estas, que h~htan declinado en los-. 

dos aftos anteriores, recobraron as! el alto nivel alcan1a~o en --

1974 y reoresentaron en 1977 la Mitad de las importacionH tota---
: ,·' 

les, 

·,·• 

,_: .·: 

,, 

b) EL SALDo Dr. J.A CUIN,.A Ct>'RRI!im: y su FINAN.;~ 

CIA.llCIEN'J'Os A Consecuencia.del crecimiento mu 
. •' -

· cl\o 'ds ·z.a~idó de lae 1111~rtacion11• . que d• - · · 

las e~ortaciones, el .super4vit del comercio 
.• . 

de bien•• se re~ujo drlst1camente, pasando-·· 

de un monto de 665 lllillones ele d&lare• en --
. ' ' . 

1976 a .unos 150 millones •n.1977. late caill• 

. bio y un p~efto incremento en el d•ftcit -

·. del COllMtJ:'C.iO de servicios . aausaron un fuerte 

·vuelco en el balance de bienes y servicios,• 

el cual p1180 de un superlvit de 390 millones 

de delares a un d•ficit de 150 millone1. 

do que los elevados ~agos de interese• y las 

.remesa• ~e utilida4es ~ntuvieron •u• nive·-

·. ·.·les c\e 1976, el balance c:1e la cu~~ta corri•n 
. ' ' ' -

te expertment& una variaci&n é::cnpl•ta muy. P! 

recicla, arrojando en deHnit:i•• an 1i~if1C!, 
. . ' . . - ' . . 

i:ivo saldo dHfaforable de ~11ca .de SQQ .111- , , 

. iJ.ones e!~ cS&lares. 
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un im1>0rtante incremento de la entrada de cabitale1 aut6nomoa 

pez.iti6, ain et'lbarqo, !inanciar el a•t1c1t _de la cuenta corrien

te, paqar anorti1acionea de la deuda externa nor alre~e&>r da 850 

millonH de 461area, e incr-ntar aarqinalJllente laa reaervaa in

t.rnacionalea netaa del aiat ... J10netar10. (Vlaae el c\IAc!ro 79). 

... ''··· 

) .. 
,•·¡, 

e) LA· DBUDA DTBRNA1 SeqGn laa eatimacionea -

del llaneo ~tral, la deui!a externa qene-

' ral 4 .. nbolAda alcanz& a fineil ele 1977 • 

un iionto tOtal de .ª1'° ""ª de 5300 1111110-

. . n~a de d&larea, aace~iendn ad en 2t a la 

· r"1atra4a un afto antea. (Vdaae el cuac!ro-

10 ) • Bate aumento H oriqind por entero -
•'.' .. 

. en el al1a c1e 108 cr•cltto• financiero• a-

deuda~•.~ e~ Hctor privado y en lH l! 

nea• ele ~rHito dtt cortó pla10 concetidoa

al ai1t .. 110Ret1rio, que auaentar0n 200 y 
· .... 

· 100 aillonea f!le 4CS1area, rea"'9c~1vamnte • 

. · ;.· .. 
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CllILZI MLNlr.P: l)IJ PN'.oll 
UUllon•• 4• d6lare•) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977•. 

Ol•ta aorriflftte 
17~ BxpOrtacione• de Y.~ tlt 1 4:M 2 285 2 292 2 5JO 

.... fClb' 950 1"' 2 244 1570 2 077 2 180 
lllWalae m 111 141 177 215 350 ...... 57 n JO 31 53 100 
VI.ajea ,. n . 76 ., 95 151) 
~ bW9a y .mas.. 1 310 1 611 2 307 2 042 1:905 H90 
..... fClb 1 !IOO 1326 1121 1 577 1 412. 2 (IJO ....,... no 292 . . 4ff 465 493 ~50 

!ra'Wbi 1• 112 310 294 214 100 ....,.. 92 73 101 121 129 170 
..,. cll uti:udldla • ,.,.._ lill 
cmital iiid:&iiljl&O fnatm) 147 110 '270 214 357 359 
utilidldla . . . 25 .8 7 24 23 

.Jftta'W 122 111) 262 277 333 33'i 
.~,.-1---- 5 5 6 1 -6 .. 16 
. •1'b l'9 1a cmnta Clllft1lnta -473 -289 •186 -578 24 ,,3 

a.ta ·cll cmdta1 
ftaWlcdllll.lntD ~ ...., 
Ca+b+c+ct+•> 
a) ltlnbl atza¡,.... llD WCllÍWtr:ll'IDa 

473 219 186 578 24 '93 

(neto) 230 321 346 127 537 
DMnl6i 'atnat:a ' 1 -5 -557 50 -5 

. ft*i:m. di ..... y illl!Slm ~b 464 532 1 550 497 1306 
~ -2'7 -401) -617 - 523 -752 
... ,,.,. "- Cl.'lftt> ~ 30 192 - 39 68 ·31 !11 
Danaaiam oftc:la19 .• 2 10 8 13 19 
b) lallJaa --- mdall1- ID ,. ........ -2 - 58 ·- 87 182 -33 
c)lns9yc:.a.sa. -2 - 96 •118 ... -72 

cl)~.dlt---- ·~·~·- 11 
•> · ftnlncr1lllietD · si iwtmio .to 

e-to>. ' .. · 229 112 45 276 •456 ·18 
....... mi... cll !911119i -
---~; .. __ clll 
.. y oa.. ~ cll -· mtart-«111111 ..-.s. fllllD) . 160 212 51 207 -44 
~dlJM&-..~ 
-- lil'lllU ,...._..,, 69 - 100 -6 69 -412 
mvs- e.~......,, 30 - 10! 13 ~2 -379 
cm <- ..... tD> -1 .. ' •2: 

. a.......-.....·a.·• (~) 39 2 -15 
.. _, -31 

IUllfllla un-u7s. CDAL, llObre la baae de datoa del rondo !tonetado lnternacionalr 
· 1977•. elPAL, aobre,'.J.a':baM'dato• d•l .'91nco t:mtral· de: O\Ue. · · 

•> curu preuidnána •. : · , .. . 
h) lnaluye renlll)Ociactfln de l~ dma e"ttÍrna con ,,afae1 mi'IJllbrol ~el Club «e Parb • 

• ,1' '. .··· • • 
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Bien•• 4• con•UllO 

"° alillenticio 

All~il••· 

De or~ inttu1trial 

Almento• · 

Bien•• 1ntenae41o• 

1973 
1 147. 

651 

134. 

517 

553 

Bollbu•tibl .. y lubri.oent.. 112 

llateriH prt..1 

-----y~ intmN-4ia11. . . . ·. 

ar.an llineda del cebra 

Bi•n•• 4e capital 

Para el cobre 

Para el re•to 

20 

l'Ullft1 .Banco Central 4e Chile. 

a) Ci.,ra• orel1"1~••· 

~•u•~~ y _,::~':U 1•.omn~" "" "~~ '~" , , II 
Millnnit• .. .; Mlaret t:M'll>llicinn nnreontual Ta1a1 de creci1111ento;'.;~jí 

1'74 • 

2 .ou 
692 

196 

445 

l ou 
414 

279 

.... 

· 1975 · 197n 1971 19778 1975 1976 1977ª ·'.:~ 

¡ :: ':::: ':::: ' ~:: -:::: -':::' :::: ~ 
93 10.4 11.3 .14.2 52.6 2.2 244•2 ·/ 

361 

1 ll41 

25~ 

363 

'. 

314 

'112. 

2111 

210 

66 

244 

311 

3M 

j 

3411 

65 

502 

n 
470' 

14. 2 

4fi.5 

fi.1 

2'1.9 

.·. ,' 

7. 7. 

... 

16.11 

4.8 

9.4 

14.2 

49.7 

18.2 

U.9 

u.e 
2.1 

21.8 

1.4 

20~4 

n.o 
-4.8 

39.2 

0.9 

'.,,\._-, 

11.6 

20.9 

34.1 

42.4 

-n.1 
-u.1 
22.4 

.. .. 

•· 
900,0 :t¡ 

158.3 

2.5 

61.9 

1.5 

15•8 :1 
.53,6 ·n 
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11. -i...eRTuECDmNro DE IA CESANl'IA,AOO UE 1978 

11.l)Sl'lU'tC~ EXXl'DtICA GE.~ DEL PAIS DUIWll'E EL AR> DE 19781 

La situaci6n econ.6m1c·a chilena .en 

1978 fue muy parecida a la del año 

anterior. Ast en 1978 continuCS -

auinenta.,do. con rapid!ll la ~Z'oduc-- · 

ciCSn. global y d11m1nuyCS nuevamente 
,-. 

a la mitad el ritmo de la i~flaciCSn .· 

al tiempo que per1t8t1CS la acelera~ · 

da expanliCSn de lH e,¡pÓrtacione1 -

no tradié:íonalea y · 1.iguieron ~-.. \ 

rSndose los sal.arios ~ • E1~0~ .Cll!!!, 

bio1 fueron acompañados por la per.i&tenc.ia de WJ• .taH de des.ocupa~ 

ciCSn extraordinariamente alta y de un coeficiente de: iriversiCSn muy b!_ 

jo, por la acentuaciCSn del desequilibrio en la cuent·a córrie11te de la 

balanza de pagos Y. por un aumento co'1_•iderable d~ la deuda ex~ema. 

<v•••• el cuadro 81) 

' ·. ' 

'. ·,,·., 

··.;·•. 

:·:·, 



CUAORO 111. 
. . 

CHILlill DEUDA EXTIMA AL l1 DI DICIIMBRE Dt; CADA Aftoª 

__...._ _______ ~(H_,1:.::.llan•• de ddlarH! 

.i970 1971 1~72 1973 1974 1975 1976 197-I' 

1.Dlllla 9ltlllDll • .u.o 'JI lago pluo 2 6'2 2 79J 3 07l J 361 4 113 4 362 4 339 4 142 

·:i·.::- y privida ain ..-u. 2 533ª 2 640 2.., J 159 J 7~ 3 787 3 654 J 550 

..m Cllltral aan •1 ft.m ~ 
ln'ml-*nll 

2-éddfW fia'lllllülQI -1 ....,. priwdo 
, . . . 

. cDacato 127a,. utfáa1c. 14,15 y lil. 
3.U- di os61ito di OOñO pi... al 
~..uno 

4.Diuda 9ltlllDll gDni (1+2+3) 

~· llllllO CllltD1 di Cldla • 

• lali~ -- pac utWur 

413 320 .. ll 

3 U3 J 196 

129 143 243 434 513 41, 

" 59 
91 141 172 180 

110 JOI 322 s,oo• '°°' 800 

219 311 339 401 256 369 

3 I02 4048 • 774 5 263 5 195 5 311 

el a ~·-* par cdUtm ........ ~ prtvidll 911 FMA a ... ClllaJdindM. 
~ al ..,._ Plblim CD (Clr, ...... 'JI otna) . · ·.. . . . . . .· 

d le .alu¡vm Nldaa par. cllfll&tm
0

"9 ........ tl"MI E lilM al amlm' ~,; 

• ..,.,. 25 llillam di dlSlam p additiaa dl1 ---·~ ~ - 1.' 

f.~ 31 llillam. ' ...... par cdlitm dl1 ... -- incl • .n ,1. 
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IA*,ID d9 a\lllentar 8.6', el producto intemo creci6 7.3\ 1olamente en 

1978. Sin embargo, en raz&i del incremento de la poblaci6n, el pr~ 

d~to por habitante en 1978 fue :•61~ 3\ ma1 .alto que en 1970, fue ! 

pena• 1illilar al lagrado en 1974 y fue ligeramente menor que el al

can1ado durante el ~riodo 1971-1~72. 

Dlldo, adeaa1 que ·en 1978 diaminuy6 nuevamente la rel.ac16n de precio• 

del intercambio, el ritmo de crecimiento del . ingre10 fue, una vez 

di, •nor que el del proclueto. Por·e1101 y en raz6n de la.evolu--. . . 
cien adver1a de 101 pncio• ex~rno1 durante lo corrido del decenio 

y en e1pecia.l en 1975, el ingre10 real por habitante de 1978 fue 
"'l. 

lOt ~· bajo que el lagrado tanto en 1974 como en 101 tre1 año1 in! 
'', .. • 

cial•• de la deuda. 

Al igual que en 1976 Y,1977, el aumento del producto logrado en --
' '·. 

1978, y en particular 101 incremento• de la producci6n en la indu1-

tria manufacturera y la con1trucci6n, le debieron en buena medida a 

la utiii1aci6n ali efectiva de la capacidad in1talada exi1tente. 

Sin embargo, durante 1978 •• eleve tambi'n a wi ritmo muy alto(24) 
,;:¡;.' 

la inver1i6n brut~ en capital fijo.· .No ob1tante ello, y en raz6n -

del bajllimo.nivel al cual ella cay6durante 101·ai\011975 y 1976, 

1u rionto real fue 'en.1978 1610 ~rgiftalillente mayor que en 1974 y 1u 

participacien en el producto apena• ~cedi6.del 111. 

A pelar de la expan1i6n CJlObAlde 1aproducci6n -y enHpeCial· de 

101 factC>re• .a. v1ncúlado1 a la1 actividad .. urbana• como la indu!, 

tria; la .con1tr\acci6n y el 1i1teaa financiero-, lá• tHH de dHocu 
. ~· '. . .. ~. . ' . : . . '. ' -

paci6n 'eri 'l'u dud•I continuaran liendo excepcionalmente al tH • . 
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Durant<;i 1978 diaminuyt5 por quinto año consecutivo el ritmo de la -

1nflaci6n. Entre diciembrtt úe 1977 y el mism" t11es de 1978 el aume!! 

to uc loa precios Al consumidor fue de 30•3' 1 taH equivalente a m! 

nos de la aitad re9iatrada el afto anterior y a menos de úft'dtcimo -

de la correspondiente a 1975. Esta nueva atenuaci&l del prOc:Ho i!!. 

flacionario fue acompañaaa por una alza relativa de la• remunera-

ciones mediaa. 

Los cubio• del· Mctor externo fueron muy parecido~ á lo• oC:Urridoa 

en el afto anterior. Aal, las importaciones de bien•• y servicio• -

continuaron creciendo a un ritmo auy alto (23•) y terainaran .siendo 

superiores al ritmo de crecimiento del valor de laa exportaciones -

de bienes y Hrvicio• (13'). con lo cual el aaldo co•rcial volvi6 
.Í' 

a resultar total•n.te desfavorable. 

Sin embar90 este cuantioso d•ficit fue da que. compenHdo por la --
. . 
ugnitUd ta.bi•n inusitada de lHentradH de capital •. 11 monto --

''· . ' ' . ', : ' 

brusco de estH Hendi6 a cerca.de 2370 millones de d&lares y casi 

dob16 el capital in9reaado en 1977. Gracia• a ello, fue pasible no 

solo cubrir el Hldo ne9ativo de 'la ~anta corriente, sino ~-·· • . 

pa9ar uortizacionea por un valor de 93~ 11Ulones de d6lar~• y.acr!. 

cantar laa reservas internacionales netaa .en 11aa·. de US. millone• de 

.d6larea • 

.. Bate naultádo ecan&lico 9eneral venla a · .. r la .consecuencia, por u 

, na parte, de la :conUnuacien de la• Po. U~icaa econ~~ .. 4• corto : 
. •. . .. ' ·. - . . ' 

.: pla1o•que CClmO ae ~- mlpeHr~ a• poner en practica :en 1975 Y que . . . 
·.•.·••,tornaron •no•' 'rii•trlct:1\'as .n it77-y por otra; de la ,p0rfillda.! 
•' . ' '. .· ' -. . . . .. ·. . ' . ·' ' . . 

. . .. 
,·,,···,,' ;,.,· .. 
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poner la economla nacional al servicio del gran capital internacio• 

na.l, a .liberalizar• el funcionamiento de loa Mrcadoa y del aiate• 

ma. de precio•, a reducir el tamaño del aector pClblico y la ingere~ 

cia directa del qobier~o en la economla. 

Durante el primer aemestre del año continu6 la polltica de lH re- ,, 

baja• gradual•• del encaje legal para loa dep&aitoa a la viata, -

· encaminada a permitir una ampl1aci6n paulatina del cddito bancario 

compatible con la morigerac1t5n del proceao inflacionario. con re- .· 

•ultado de eata polltica y del aumento del em1ait5n del Banco.Central, 

cauaado principal1119nte ·por la rapida acumu.laciCSn de diViHa, . la -

cantidad de dinero fue 461 mayor a finara de 1978 que un año antea. 

Eate·incremento de.diviaaa aignific6 que aumentaron en 1978 tanto 

la oferta.monetaria real ~o.O ~l coeficiente de l1q1,1idez. 

En el aector fi•cal siguieron aplic&ndo•• medida• encaminada• a •i!. 

plificar el •i•tema impoaitivo y reduci'r la evHit5n tributaria~ • 

Gracia• a ella• y a la expanai&n de · la actividad econdmica, la l'! 

cauda~it5n fiacal en mon•da·nacional awnentt5 caai 17' en tfrminÓa ·

real••. como conHcuencia de ea te in~remen·to," el dfficit fiacal H 

redujo por quinto afto conaecutivó y equivalit5 a at51o'a1go d• d•" 

de '108 gaato• totalea, a peHr que f1toa fueron 1Ct aayortt• en ta!:· 

mino• real•• que en 1977 y que •imdltane~nte di•minuyeron 8n lot . . 

lo• 1ngrHoa en.moneda extranjera:prQvenient:ea del cobre. 

. ' . . . 

In 1978. con~.inu~. apl1dndae la polltica de .rebaja progreaiva de -

lo• arancele• orientada·· a Htable~er un .arancel Gnico Y. uniforme. -
·.·•.' 

de lot. en junio. de 1979. Conforme a e•t~ polltica de. la que aola-. 
.. ;':· ... 

·,·. 
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mente se excentuaron las tarifas anlicadas a las importaciones -

de •utomdviles y camiones - el arancel nromedio dicminuy6 alrcd! 

dro ~e 12t a fines ~e 1978. Por otra narte, en abril se elimin! 

ron la restricciones que limitaban las im,,ortac:iones de televi•2, 

rea a color y en mayo se decret6 la libertad de la c:arqa afrea,

fínalis~do ast las ~ref.erencias o reserva• de ellbarq\ie ~ara las 

llnea• ••refts nacionales· y los cupe>• viqenteA nara la• e!ftprasas

extranjeras~ · 

lstasaediclas c!Htinaclas arefor1ar el proceso 4e apertura al 02, 

Mrcio internacional: iniciado en 1974 se vieron CO!lnl•entadas -

·m 1978 c:nn otra• encal!linadas a f.acilttar.· la ·apartara ·de la ·eco

nOllla·a ia. relacione• financiera• c:On el exterior. con este -

P~•ito el Banco· central fue 1101ificando 4iversa• disposicio-

nos que 11'!1taban la ca"8cidad de los bancos·courci.a14s y "oci!. 

dad•• financieras ~ra endeudarse e~ el exterior. 

Con todo, los c:aabios mas conservadores f.ueron los introducic!o•

en el sector ~rario con lliras a •1iberalisar• él mercado de !a

tierra. Bn e~ec:to, el.Decreto Ley No, 2247 11Ddific:6 tf)tai.nta

al~a• di•!'O•iciones ·establecida• en la Ley ne refonsa Agraria• 

vigente desde 1917. Asf, .•e derogaron tt>lta• la• cau•ales de ex

propiaci6n contenida• en ella, .. incluso la que se fundaba en la -

·circunstancia de tener un.J>Hc!io a~dcola de una s\IY.)erftcie -~

yor.a lH 80 .he~reas ~e. rieqo ,,.•ico. Zl decreto der~ iqua!. 

mente las .1!1spo•ici6n que ~rohibla 18 ·fomaci6n de .8oeiedades --
, ., /• .. 

an&i11as para la · •X!'lotaci&n · de . predio•: .a~rleola• y e•tableci6 -

. \::' 
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nuevas normas para la venta de las tierras de aec~no o con serias 

limitaciones, expro~iadas en virtud del proceso de reforma aqra--. . 

.ria, que estab~n adn en noc!er de la Corporaci6n'de Reforma Agra-

ria (CORA) y que •ata reolvie•e no asit¡nar en torma de unidades • 

agdcolas fallliUares. 

Por otra oarte, en virtu~ del Decreto Ley No, 2405 se alzaron to

das laa hi~teca• c:Onetituida•en favor dela CORA, c¡ua (fravaban

lae tierra• vendi&l• a colonos o asiqnadaa.a ~arcelero11·y asenta

c!oeyeé der~a:ron la• dieposiciones '!Ue illlped!an tJrava~ estas --

tierra• y la• declaraban inembarqablea. M•a, y dado que el qo . ~. -

..... :. 

\:. 

biemo cone.tder& finalizado el proceso de ra1!oma agraria disnuso 
. ' ·. ~ 

la diaoluc1,6n . de la CORA y su re~lazo y '3Qr un solo año por la - .. 

Oficina de Normalizaci&n Agraria. Entidad que deberf 4 encarcyarae 

de transferir en ese lapeo algo 1114a de 2700000. ~ectareai de tie-

rra qUe permaneclan en poder de'1a coRA hacia fienes de 1978 y -

qU~. representaban poao.1114• de 27t de loa casi 10000000 de hect&-

reas expropiada• a lo largo del ~roceso de reforma agraria. De -

ese total, el 31 d~ octubre de 1978, se hablan;entrecyado a loa -

campeeinoa en ~r~iedad cooperativa e individual caei 3140000 heg, 

,. tareas (31.St) 1 ee hab!an .restituido a su antiguos dueiloa •por •· 

vicios en la eJtpropiact6n• unos 2930000 hectareas <29.4t) y •e h! 
. . 

bfan tra.naferido en rem~tee y ventas d.irectaa 19tOOOO hectareas -

de tierras en ,,odar de CORA, que por BU naturaleza no se coneide;_; 

raron aa:lgnAÍble• di;r~ctAr.u te a los campesinos. . . 

. ··, .·. 
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11.2. La evoluci6n de la situac16n ocupacional: A -

nesnr de la exnansi6n econ6m1ca nlobal, y en

narticular de la industria manuf!acturera, la

construcci6n y las actividades cOlllerciales y

financi,..~as, ~orante 1cJ711 "enistid una muy -

desfavorable situaci6n ncui;»acional en lo• -

nrin~i~ales centros urbano•. En el Gran San

tia~o, la tasa media de cesan tia abierta lle

~6 a un 14\ en 1979. 

~ntre 197} y 1979 se. elevó asi111ismo de .9.9' a 10,4\ la ta•a me-

di°a dP. cesantta c;rlohal. :r::stP. aumento ocurrid no obstante que el 
. ~- . 

n~rcentaje de cesantes en ta·industria manu~acturera se redujo·-

mar~inalmen~e y que la nrol>C)rci6n de trabajadores sin e~l9'> en-

la construce16n dieminuy6 desde · un nro~ecUo anual de 28. 7' en 1977 

a uno ~e 23.5\ en 1978~ La elevacic5n de la tasa qlnbal de cesan-
. . . . 

Ua Sil nrirJind en los incre!l'lcntos de 1.os re11~a.tivns coef.iciente-

m~nte sectoriales en las act1vid1u!es nroductorfts de servicios, los .. 

cuales fueron especia.im1tnte mar.cado~ 1tn los servicios de.tTObierno, 

y financieros, en los .~rsonales y de los hoqares. 

Como era de es"8rar, · eeos cambio.a diver~entes t!e los coeUcientee 

sectoriales de cesantfa f.uernn acompáfta~os ·.de·. m~ificaciones tana

bien distintam:en las tasas c:orres~n1ienten a lo~ diferentes ~r!!. 

pos .ocupacionales. Ad, .durante l97tt se mantuvo la tasa de cesa!!, .. : 

t1a. de loe obreros, los cuales tienen ~na mayor im.,ortancia_rela-

.-:; 1 
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t:fva en la industria y en el construcci6n, en tanto que aument~.-. 
en f~~a bastante marcada el cogf iciente de cesantta de los em--

~leados, quienes se ncu~an en las actividades nrod~ctoras de se~ 

vicios. 

Por lo demas, y de acuet'dO cnn las .encuestas efectuadas oor. el -
·' ': 

DPTO., de EconOrilta de .la Universidad de Chile en riUllleroaos cen-- . 
• • • ·, '• • •• • • • • • r , , •• ,. ,. 

tros urbanos de ~roy~ncias, el nivel. ~e ocu,;>ar.idn habrta sido en 

1978 ~s alto en la ~ayorta ~e ~lloa f1'le ~n el qrftn Santiano• -

Ad en las d,,ee cittdades encuestas •situadas entre CUric6·y Mul• 

chdn-, la nroporci6n de la fuerza laboral que carecta de trabajo 

en enero de 1978 era casi de 22t, tasa •sta mucho mayor rrue la -

re~istrada hacia esa Apoca en la ca~ital y mas alta tambidn mie

la medida un año antes en esas mismas ciudades • 

. .. 
La tasa media de ocu~ci6n existente en aeptiemb~e de 1978 en loa 

once centros urbano1 comprendidos entre 'l'omf y tebG f1.te tambi•n-
• 

claramente au99rior.a la P,revaleciente en ese mea en el Gran Sa!!. 

· tiago, 

. . 

En contraste con las altas tasas de deaocunaci6n abierta del a!\o 

anterior, es P,robable que en 1978 haya dininuldo nuevamente el-

1uber.ip:l.e~ •. · CV•~~e el cuadro 86 J Rn efecto come) ya llefla16 ~11u!!. 
te ele ai'lo cont.inu6' a\Vll8ntandó en f.oma intensa la productividad 

de .'la mano de obra en la tnd.tlltr!a. ·Por otra parte, seQGn el f!. 

·di~• cSe neldo. y Hlarioa 11é1 ~' la r'llftuner.~cione• reale1 •-

dias H habrtan tnoreme~tado .~.-ano en 14', final.raerite¡ durante 

. . , ~. '.. 
.. -.·· 

:, ..... · 
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1978 dinin•wt. en 24' el ndmero medio de trabajadores adscritos---

al Plan de P.mpleo m!nimo (PEM), en parte debido al aU111tnto de laa

Po•ibilidade• de ocupacidn mejor reaunerftdas qenerada• por la ex-

pansi6n d8 l~ econoll!a y sobre todo debido a una nueva baja algo -

.as de 161 del valor real del subsidio paqado a lo• trabajadores -

adscritos al P!M, el cual C!quivalid, en proaedio, a penas 26 d61a

n• 11UaualH. Aa!, á1 final1sar el año laboraban en el PEN s6lo -

Ida 4' 1• idtad de lo• trabaja4on• que '1 Ueq6 a ocupar en su f! 

•• de •yor actividad a finH 4• 1976. (V•••• .el cuadro 921. 

'···· 

·.· ... 

.·' 

'.'·· 

!, ·. 
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CUADRO aJ 

Cll"tla TASAS DI DISOCUPACION'IN CENTROS UUANOS DE LAS REGIONES IV A X 

( PorcentajH) 

CWillllN 1977 1978 

~ 
entna · ~oro ltlrzo 1111nt1.m:e Dicialtn Dlm> Mano lllptilllbn 

z.a...y 
13.l Sin ..,..,. dlfnb 16.6 15.l 

C1lriaO y IW 17,9 21.7 

-· y IAlldl w 17.1 11,9 
·lnJD1 y c. 1'.5 u;a 

. nmnla ~to di amaata di la Qdwrudld di CN18, 

a J'nc11"9 1- c1d1dH di la llreM, ~' o..1~! 111111911 ·ro. _.., llft Mipe, la Ol
lera, QaUlota, u.me, Qaiplua, Villa ~. VUlil dll 11111', ~. ,_ Jnt.alio, -
lllUpilla, Waflor, ~ta, llalrto Alto, adn, llnalgua, ..... y llft .._., 11tM -
tmfm • canjunto una fiara di tllbajo di 491100 ,..._ • miptf Wll dt U'N. 

b Incl~ ci.~ de Oarim, 'DllM~ amutum.61, a.a .JMer, u.-, llarnl, aiurpftn, -
Sin CUlOll, CN1Jln, 11» 11n9'Jn, 11 LI~ y Malc:tw. lltM tilnl9I m cmj111to IN flmu d9-
ftlbljo di 112 000 pnmlM • -ro di 1971. . · . 

e Incl• ctl&tldes di! 'bllf, oinitr.!Jhulno, Jl'mm, OlnOll!Di&!, a.a '8dro, ~-•. Qlcanel, -
,..._, tola, aannilalm y tau. lltall unt.l IÍI aanjunto IN "9rM di 117 ·'JOO ..,.._ 
-·~dl1971. . 

d J'ncl• cd\111111111 di lngol, Vitoria, ""'*· ~. '19uxt,. V111MdCll, ~vi., la --
. . Oddn, a.e.o, Pllllto lbltí,. "9rtO 'olllnl; Amad y aiatro. lllt:U unt.I ... 6*M di tnbl-

jO di 114 toO ,._..... en mptt .... dt 1171, · 

.· cUADIO H 
CHILia PLM DI lllPLIO MININO 

Milea da P!HoftH 
lle~iCSn Metro- ~ano del pab 
po11tan1. 'l'Otal 

1975 
.Tulio 4.1 71,1 75~7 
lepHnbre ''!9-- 100~0 
Dio&embn 21.7 11.1 1H,I 

1'71 .. 
JIUIO 21.5 111.1 . ·139,1 
.Junio 37.l 1U.3 . 110.• 
leptitmbn. 31,0. 163.3 aoa.J 
Qiai•n n.1 H5.5 :aoa,1 

. 1977. 

llUIO 31.1 Ht.O 111.1 
.Junio 31.4 150.7 1n.1 
lepUmbn 35.1 154.t 100;0 
DioiembH . 30.7 u:a.5 173.:a 

1'71 
llUIO u .•. 1:11.• 111.:a 
.Twlio :at.o 11'~0 141.0 
leptinbr• . 27.5 107•7 u1.a 
Dioiembn 22.1 ·H~S U?.I 

rQmm:a Inat1tuto·11aa&ona1· de 1atacU:atio1. 

.'. 

. •; . 

.. 1·'-: 
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11.i 3 .- EL SECTOR EXTERNO Y SUS TENDENCIAS PRINCIPALES: Durante ·-

.:•· 
'•·; 

1978 se acentu6 fuertemente el dese-

quilibrio de las principales cuentas 

externas y continucS ampli•ndose la -

apertura econ6mica al intercambio º2. 

merci.al y a la relaci6n financiera -

con el exterior .• A pesar que el rit

mo de crecimiento de las importacio

nes de bienes .y servicios di1minuycS

aignificativamente, desde 48t en ---

1977 a 23l en 1978~ y que al m1·smo -

tiempo se incrementcS marqinalmente -

la tasa de aumento de las expo~taci2_ 

. nes, .el aumento absoluto del valor -

de'las importaciones fue una ~ez mas 

muy superior al de las exportaciones 

y, como consecuencia, el balance co

mercial arrojd un saldo negativo de

cerca de 410 millones de d~larea que 

triP,licd·· con creces el registrado en 

1977. 

· · Dado que tambidn subieron loa pagos netos de utilidádea e intere

. aes al caP,ital extranjero, el crecimiento del dGficit· de la cuen• 

'ta córriente ise ia.bala~za de pagos fue aGn mayor, alcanzando un- , 

manto stn precedente• 4e ~a de HO millones de ddiares. Sin ela.~- . · . 

.. ' 

···'· 
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bargo el ingreso brutn de capitales alcanz6 una magnitud siqnifi-' 
' ' 

cativa de casi 2370 millones de d6lares que ~ermiti6, cubrir el -

saldo negativo de la cuenta corriente y efectuar amortizaciones -

por un monto de 930 millones de d6larea, y que permitid adem4s 

orementar las reservas internacionales netas en m4a de 615 millo

nes de ddlarea •. con ello, estas dltimaa alcanzaron un nivel 

tivo por primera vez desde1971, en tanto que las reservas 
. . 

ascendieron a 1520 m~llonea de d6lares, monto suficiente para 

nanciar las. importac:iones do bienes y servicios de 5.4 meses. 

En lo referente a las pol!ticas econdmicaa re~acionadas. con el -

sector externo, las tarifas aduaneras se fueron reduciendo men--.., 

sualmente con miras a llegar en. junio de 1979 a un arancel extcr- · 

no· uniforme de 10\. como resultado.de este proceso el arancel me

dio al finalizar el año 1978 fue de alrededor de 12\. Al igual -~ 

que años anterioroa loa dnicos productos que quedaron al margen -. . 

del proceso de de8gravaci6n fueron los automdviles y loa camiones 

y la leche, respecto de la cual se mantuvo la protecci6n especial 
' . ·, " 

otorgada a travla de un derecho esp~c!fico sobre las importacio-

nes procedentes de los pdses de la Comunidad Rconomica Europea. 
" 

. . 

Por el contrariOI' la poUtica caiabiaria anunciada en.diciembre de· 

1977, Hgdn la Cual a partir de febrero de 1978 el reajuste del -

tipo de c:ambio.correspondeda ª' lá inflacidn registrada en los -- · 

mesel ~teriores..-•• un pequefto por~entaje adiciona~ compensato--: 

rio. de·. las rebajH arancelarias, fue modi,icada precisamente ese- · 

mes. De acuerdo a la nueva poUt:lca (crien.tada de .buena manera a-

,' ,';., 
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influir en la perspectiva inflacionaria), se fijd una escala dia-

ria para el precio del ddlar, .conforme a la cual el tipo de cam-

bio subirla a tasas menores en el reato del año, complent4ndose -

en el año una devaluacidn de.poco 1114• de 21\. 

OCllllo resultado de esta pol1tica y del marcado descenso del ritmo

c!e la inflacidn, el ti~ de caabio real fue en 1978 al~o mayor -

que en ·1977, si bien su trayectoria fue declinante a lo largo del 

afto. Sin embargo, el tipo de clllftbio real ajustado por el 1'.ndice -

de precios mayoristas de Estados Unidos permanecid relatival'llente

e.atable en el transcurso de 1978 y su ~romedio anual no s61o sup! ; 

rd por un margen de aproximadamente 10t del año anterior, sino 

que fue tambt•n·m&a alto que el de 1976. (V8ase el cuadro 81). 

El eattmulo que aJ,gnific6 esta alza~para las exportaciones y para 

las actividades nacionales competidoras con las importaciones se

vi& acrecentado, adem4a, por la devaluacidn mucho mayor que tuvo

el peso con re~aci&n al yen y a las principales monedas europeas. 

Ad, el tipo de cambio nominal medio con respecto al franco sui-

zo casi dobld en 1978 su valor de 1977 en tanto que la cotizacidn 

en pesos del yen subid. 90t, la del.marco alem&n subid 10• y la de 

la libra esterlina y el franco fran°'s se incrementaron en 61\. 

a) Bl comercio exteriors 

1) LIS IXPORTACIOHBSs Luego de recu

perarse parcialm8nte en 19 76 de -



CUADRO 115 

CHILia .IYOUJCION DEL TllO 'DB CMllO Y DI LOS PRBCIOI '•' 

'ftpOil de :rndioe :rn.Uce de lndi'ce• ·del tipo ·.· . Indice de ·1ndiae1 del• 
hdoclo de Gallbio real . · ·· :pr•oiOI • ·upo ·11e :cu•;: 

Glllbto - del '.ti ·PNOiOI • Indice ele ·'·· • 1 · ... •1 por ü · 'bio nal •ul (pe101··por pode= •JOl'i•tu ·orecio1 • -
d&lar) cubio .prodllCtOtl . al con•u• yor de·=. tiplioado pir,. ' 

,(2) (3) (2) ,., 18tadoe - el·D90 .. ·~-nacionalH "•idor. Unido• ....... UW1a9.· 
. (5j (71 lil n1 

100 100 

(1) (2) m ,., (5) (6) (7) (1) (9) 
'·'¡ ··.;.,; 

1175 Cpra.Wio . . ••U 357 " 
::; 

3H 2'5 103 121 102 105 123. 
PriMr ·t'dM1tn '2.31 lH lH H6. 100 115 100 ' ',109 115 
lelJ•do ·triM•tn ••05 '2H 267 247 110 119 101 ' 111 120 
ftraer trillliatn 5.71 .•20 Ul 34' 102 121 103 105 125 
CUfto trim•tre 7.4' SH 551 Hl 97 123 104 101 121 

; 

· 117' · Citral.dio> 13•05 HI 
" 

1 133 920 ' .. 103 107 90 no 
· · PriMr tr.._.tn 10.02. 727 722 su 101 12' 10~· 96 130 

lelJunclO t:riliHtn 12.H 910 1 015 IJ2 90 112 106 95 119 
ftraer triM•tn 13.55 914 1 337 1 OH ,. H 108 10 102 
Cuarto triM•tn 11.11 1 170 1 HO 1 240 10 ,., 109 17 102 

· 1t77, (p~io) u.u 1 ,514 2 073 1 766 75 " 114 16 101 
PriMr .tr'811tn· ': 11.u 1 331 .1 711 .1 457 71 92 111 '"' •102 
lltmMIO·.triMltn lt.H 1 112 2 001 1 171 71 :H 114 11 , " ftroer ·triMetn .22~26 1:'17 2 209 1, .165 73 B7 114 13 9t 
aaarto triM.tre 25.H 1 177 2 372 ·2 OH 79 91 115 91 101 

· 1971 (praedio), 31.11 2 2'7 3 007 2 473 76 u· .' 122 t3 113 
Pr•r tri••tn Ha1 2 J:12 ! 2 513 2 us 12 .. 95 118 ,, 112 

. lefutldo .tr ... 1tre 31.25 2 217 2 172 2 385 79 95· 122 
, ,, 

,96 116 
" " 

··'·•~rtr~. .'32•11 ' 2.'372 ,., 3 111 ·2 SMi .75' ,92 123 92 113 
curto trmHtn,,, .33.51 2 UI 3 421. 2 7~5 71, " 126 19 112 

... ,' '" ·: •' 

~· aanoo cintr~l de Clhile1 lnatituo .••cianal de ~tad!r•ticH. · 
:.'>·. 



327 

su fuerte catda del año anterior• 

y de aumentar moderadamente en --

1977, el valor de las exportacio· 

nes de bienes se elev6 cerca del· 

11\ en 1978. Al igual que los dos 

años anteriores la causa pr~nci-

pal de este incremento fue la ex

pans16n del volumen exy;>ertado, el 

cual aubi6 8\, mientras que el V!. 

lorunitario de las exportaciones 

se incremento s6lo 2.5t. (Vdase -

el cuadro 86t 

CUADRO 86 

. CHILE: PRINCIPALES INDICADORES DEL CO~RCIO· !lX'l'ERIOR 

1972 1973 1974· 1975 1976 1977. 197aA 

Tasas de crec1miento 
Ellp:lrtaciooes de bimes 
valar 14.6 54.6 71).5 30.0 32.7 4.8 10.7 
~lmien 12.9 9.2 . 21.8 3.7 21.1 S.3 e.o 
Velar. unitario 2.0. 41.8 40.0 27.3 9.5 o.s 2.5 

Jll(Xrtacimes de bienes 
. 32.6 21.3 Val.ar 12.6 37.3 7.6 47.4 27.3 

~limn 5.8 8.2 3.7 23.l 22.8 32.9 17.9 
~unitario 6.4 22.6 32.5 20.2 2.0 10'.9 e.o 

R918cf& de predoe del 
1ntiaralnhio ·· · 7.9 15.7 S.6 39.S 7.4 10.3 5.1 

Ralaci& de lftClioe' del 
Inclice (1970 - 19()) 

~. 72.0 83•3 88.0 53.2 57.1 51.3 48.7 
• fQBo da mip'a de lu -
~debMinea· 62.9 73.7 112.2. 62.S 76.6 . 72.5 14.S · 
.Podar da CICl"1C• de 1u -

. ~de bienee-
.ea.o .iH.e y lilrYiCb . .. ... 71.2 .. . 72.3 . 96.0 . . . 97.3 101.7 

1 

1 

1 

1 

1 



Esta 6ltima alza estuvo asociada a. su vez en medida principal al

aumento algo m4s de 4% que tuvo en 1978 el precio nacional del -

cobre en el mercado de Londres. Sin embargo, en t~rminos reales-· 

la eotizacidn del metal rojo sufrid ese año un nuevo descenso que 

la llevd a su nivel m4s bajo en los dltiMos veinte años. (V~~se -

el cuadro 87) • 

CuADRO IS'l . · 

CHILE• PRECIO DEL ·eoBRE F.N IA BOLSA DE METALES nE LONDRES 
( Centavos de ddlar la libra) 

1950 
19.11 . 
1962··. 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969. 
1970. 
1971. 
1972 
1973 
1974. 
1975. 
1976 
1977 
1978 
Pri•r · trimeatre 
. Segundo . trimestre 
'l'ercer tri••tre 
Cuart;o trimeatre 

',•''¡'• 

Plec1o nominal 
(oentÍlVOS de diS 
lar de cada .:: 
año) 

38.8 
28.7 
29.3 
29.3 
44.0 
58.6 
69.S 

' 51.1 
56.1 
66,5 ' 
H.1 
49.3 

'48.6 . 
80.8 
"93.3 
55.9 
63,6 
59.3 

I ',, .·. 61.9 
56.4 
59.3 
63.6 
68.2 

Indice· de pre- Precio rea! 
cios al 1XJX' ma (centavos de 
yor de Estact>i clSlar de -
lhici:>s (1976- 1976) 
100) . 

51.9 59.3 
51.6 55,6 
51.9 56.4 
51.7 56.7 
51.8 81.9 
52~5 111.0 
54.3 127.3 
·54,4 93.5 
55.7 100.1 
57,9 114.3 
60.0. 10~~2 

62.0 79.1 
64,7 74.6 
73.2 109.7 

'87.1 106.S 
95,1 58.5 

100.0 63,3 
106.1 55.9 
114.4 ' . 54,0 
103~3 ·. ·. 51.L 
113.7 52,2 

·. 115.4 55.1 
118.2 57.7 



.. · 
. , . 

Total •XROrtacion•• de bien•• 
Tradicional .. 

Cobre 
Hierro 
SaUtre y yodo 
!Ulibd•no · 
Harina de peecado. 
Celulo•a 
Papel y cartulina 

No tradicional•• 
Minero• 

tJronecuarioi y del aar 
rfooiae 

Pecuario• 
rorHtal .. 
Pe1ca 
Indu•tr1•1•• 
Ali11ento•. y bebidalÍ 
MaderH 
Pro4ucto• qu1111co• y deriv•dQ• de 
petrdleo ·· 
Induetr1•• .. taltcae bl11ca1 
Pro4ucto• .. ta11cioe, .. qutnar1a• 

. y otro• artfC111lo• electidn1oo• 
Material de tr•n•porte· 
Otro• 

l'UBNTlh Banco. Central de ChUe, 
(a) C1frH prelUÍtnare•· 

. ·. ,\ ' . ~' 
' :. ; ,· í : ; : ' ,, :· ,•' ,, .. · . ~ .. ! 

. ·-,' 

CUADRO · . 

. CHn;.. ~ALOR y coJIPOl1c1C. DI': w BXPOl'l'ACIOHIS, POI 

· · 1Í111on.. de. :Mlar•• CCllOOátcidn eoroentual 
1170 1973 1977 1'71 . 197!1ª 1970 lt71 <•> 

.!.]!!, !.lil. LJ.!! . ~ !.!!! 
!.!!!. U!! U!! !..fil Ll.!! 

855 
71 
25 
11 
15 
11 
15 

..!1 
2 

32 
22 
8 
1 
1 

53 
16 

9 

6 
3 

5 
10 
4 

1 026 
62 
34 
10 
12 
22 
u 

!! 
1 

25 
21 

1 
2 
2 

44 
12 
4 

7 
7 

4 
3 
7 

1 117 
82 
40 
54 
17 
15 
u 

!!! 
u 

160 
129 

23 
1 

' 412 
91 
70 

79 
101 

37 
11 
22 

1 201 1 100 
80 110 
47 51 
47 193 

106 153 
116 111 

38 .., 

.m. U!'!.;. 
47 92 

204. 265 
158 184' 
28 38 
2 3 

16 40 
522 163 
.90 141 
,.. 165 

106 128 
lU 307 

57 60. 
8 26 

24 29 

~ 

!!:.! 
71t;O 
6,5 
2.3 
1.0 
1.4 
1.6· 
1.4 

..!..:! 
0.2 
2.9 
2.o 
0,7 
0.1 
0.1 . 
4•1 
1.5 
0.1 

o.5 
0.3 

0,5· 
0.9 
0.4 

!9!.:.9.. 
67.6 

47,1. 
2.t 
1.5 
5.2 
4.1 
4.t 
1.3 

!W. . 
2.4 
7.1 
4.9 
1.0 
0.1 
1.1 

22.t 
3.t 
4.4 

3.5 
1.2 

1.5 
0.7 
o.e:· 

, .... ele crea111iento . 
1977 1111 · · 117tfal:: 

!.:! 
Y. 
4,1 
4,7 
2.4 

17•4 
42.6 
2.l 
2.4 

30.1 
78.3 
34.5 
47.7 
1.0 

21•6 
25.2 
65.2 

lU.4 

20.0 
1.4 

30.2 
120.0 
19,5 

!!hl . !L.! 
!.:.!. 55~1 

1•2 
·2,4 . 
17.5 
u.o 
21.1 
31.5 
11.6 

ll.:.! 
14•1 
27.5 
24•4 
21. 7 

100.0 
77.1 
21. 7 
1.1 

34,3 

36.t. 
31.1 

54.1 
27.J 
1.1. 

so.o 
31.7 
24.1 

JOt.1 
44,2· 
51.2. 
27.t 

!!.:.!: 
t5.3 
30,0 
16,1. 
Jt,9 

. 37.5 
155.1. 

20 .• 7 
113.7 

5,, 
221.0 
21.0 
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El · -.'llor del resto de las ex~ortaciunes tradicionales se elevd en 

alqo m~~ ~e 11\ como consecuencia del vigoroso aumento de las ve!!. 

tas externas de celulosa (37•) y de la harina de pescado (22\), -

las que sobrepasaron por primera vez los 100 millones de ddlarea- • i' 

y que junto con las exportaciones ~P ~alitre, mas que compensaron 

los declinaciones que sufrieron las ventas externas de molibdeno

(-13\), P.pel y cartulina <-125) y hierro (-2•)(Vlase el cua~so -

87). 

Por. otra parte, durante 1978 continud por quinto año consecutivo

el dpido creciiniento de las exportaciones no tradicionales, las

cualea alcanzaron asl un valor de alqo mas de 770 millones de dd

lares, monto 790• da alto que el reqistrado en 1970. 

A la expansi6n de las exportaciones no tradicionales contribuye-

ron fuertemente en 1978 las mayores ventas de frutas frescas,. de• 

mader.as, d8 «Sxido de molibde~o, de ·ainas., de ,.,escado fresco, ma-

ri•co• congelados, conservas de pescado y de productos derivados"." 

del petrdleo. A rah de este crecimiento y del dlbil increlllftnto -

de las ventas de cobre, la estructura de las exportaciones conti

nud d1veraific4ndose, As!, mientras las ventas de cobre represen

taron por primera vez en muchos aftos algo menos de la mitad del -

total de valor exportado, las exportac1~•• no tradicionales, que 

a oomiensos de la decada aportaban alrectedor de H, generaron .en'"'. · 

1978 cerca dlt Un tercio del valor total de .l•• expo~aciones, 
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ii) LAS IMPORTACIONES: Durante 1979 las 

importaciones de bienes se elevaron 

mas de 30t por segundo año consecu

tivo y alcanzaron un monto sin pre

cedentes cercano a los 3000 millo-

nea de d6lares. cv•ase el cua~ro --
·1· ' 

811). 

Al igual que en 1977, influyeron en la expaneidn delas importaci2 

nea la recuperacidn de la actividad econdmica interna y la rebaja

de. los aranceles• Pero,., en contraste con lo suced.ido ese año, el -

aumento de .. lás importaciones ocurrido en 1978 se debid tainbidfi en 

parte a las.niermaa,en la produccidn de algunos bienes agropecua--

rioa a rah de lo .. cual .fue preciso incrementar eus1:ancialmente las 

compras al exterior de ciertos alimentos y materias primas de ori-. 

gen.agrfcola. Asf, el valor de las imJ,>Ortaciones 4e trigo como co!!_ 

secuensia del fuer~· aumento de la cosecha recoqida .en 1977 no su

frid variacidn He miSmo año, pero en cambio en 1978 la. producci6n' 

de trigobajd en 271. Por la mima razdn, ~e incrementaron tambi'n 

en forma sustancial las .. importacionea de mdz, azGcar, al. tiempo -

que •• dobld el val~r de las carnea y awaent:d en 85t el de las CO!! 

praa de leche• 

Simuldneamente, ... elevaron en 41' las aomprH de bienes de consu 
' :< ' ,' . ·,' -. 

mo no alimenttc:ios, lH cuales ya. ae habfan triplióado . con crece a- .... 
. . . 

en 1977. Dicho incr .. nto ocurrid a Pfl•ar éle que en 1978 ae redu:I!. 

•·': . ~ : , ., 
,· 

·'i - .... ·:;" 
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ron a la mitad las importaciones de autom6viles, a crecer en 1114s • 

d~ 70' la producci~n local de ~stos y empezar a mnAtrar signos dP.~ 

sáturaci6n la demanda de autom6viles acumuladas en años anteriores. 

r.. baja en el valor de las importaciones de autom6viles fue compe!l 

sada ~" "ran lftedida !'Qr las compras de televisorP.s en.colores. Al

aillllO tiempo, cóntinuaron elev4ndose las compras de productos far

mactuttcos, ·de perfumeda·y tocador, la de lafombras y tapices y -

l•i 48 bicicletas. Todo este contribu~ a que la• importacion~» t2_ 

tales ele bienes de consumo no alill8ntic1os casi quintuplicaran en-

1978 su valor de tan sdlo dos aftos antes. 

In cambio, el valor de las importacionH de maguinar.ias y equipos

•• increment6 sdlo 2• debido a que la baja de las compras efectua

dlas por el sect:or pdbliao aampens6 casi por completo el alza de -

las adquisicones realizadas por el sector privado. 

Pordltinlo, el alza de la actividad. econ6mica interna y la rebaja

de los aranceles contribuyeron a que tambi6n aumentaran con rapi-

. des las importaciones de bienes. intermedios y en especial las de -

·repuestos y productos de origen· industrial. Dado que su valor glo

bal se eleva 25•, tasa algo •nor·que la del conjunto de las il!lpo!_ 

taciones (32•>,· su participaci~n en el total del valor importado • 

deolin&. Con todo, ellas continuaron aopresentando cerca de la mi

tad· de. las illPortaciones.totaleil. 

·.!.' 



B1•n•• de'cona\aao 

No a11Mnt1c1o• · · 
A11tollOvUea 
Da. or1pn 1nduatr1a1 

Alillento• ·. 

11•n•• 1nteraad1oa 

COllb1111t1bl•• y lubricante• 
Matertaa prilla• 
Jleap11eatoa y prod11cto• 
1nterll8cl1o• 1nduatr1alea 
Gran •1n•da del oobre 

11.,. .. de oap1tal 
' . 

TO tal 

PUINTBI Banco Central d• Ch11• 

a Cifra• pral1111naraa. 

.... ~· 

OUAUJIO 11 

cH:i:L11 v.Uoa Y CoNPOllC:ION 01 LAS iNPORTACIONll ós annl <crr> 

Millone• da dCSlar•• ·· COllp0•1c1CSn 
porcent1111l 

1970 1973 1976 ' 1977 ' 1978ª 1970, 1977 1971a 

235' 651 443 672 967 24.ti 2t~t 32.7 

9t 139 101 341 482 10.4 15.2 16.3 
12 99 50 --- 4.4 1.7 
H 242 432 --·-- 10.1 14.6 

136 512 342 331 415 14,2 14.7 16.4 

445 553 846 1 106 1 395 46.5 4te3 47,2 

58 112 351 411 458 6.1 18.6 15,5 
214 303 345 13.5 11.7 

215 324 ' 519 14.5 17.5 
ti5 61 73 2.7 2.5 

276 2U 367 466 5H 21.9 20.1 20.1 

,· 956 1 447 1 655 2 244 2 958. 100,0 100.0 100.0 

•"·· 

'.·: '. 

· 'l'aH• d• ctec1- ..... 
~1•nto , 

1976 1977 . 1978ª 

2.4 51.6 43.t 

8.ti 237.6 41.3 
725.0 49.5 
171.t 71.5 

5,3 3.2 46.5 

6,4 30,7 26.1 

39.3 11.1 9.6 
41.6 13.t 

50.7 60.•2 
6.2 19.7 

12.t 27.0 27.t 

6.1 35.6 31.1 

':·, 
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ii1)LA RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO: 

El alza mucho maa rlpida del precio 

medio de laa importaciones que del 

precio unitario de laa exportacionea 

hizo que la re.lacitSn de precio• del 

intercambio aufriera un nuevo dete• 

rioro en 1!>78. A rab de ello, de -

aua mermas durante loado• inicia-

:.1.. aexenio y. aobre todo de au muy 

fuerte d1aminuc16n Pn 1975, el fnd1ce de la relaci6n de precio• del 

intercambio caytS a au nivel m4• bajo en el dltimo medio aiglo, con 

la sola excepc1tSn del re9iatrado en 1943 y fue 51t ... nor que en 1970. 

Si bien en 1978 el aumento del volWllen de la• exportacionea _.. que 

campenaa el deterioro de la relac1an de precio• del intercmabio y, 

en conaecuencia, el poder de compra de laa exportacione• de bienea -

aub1a UgerUMtnte, ••te fue de todas manerH 25t maa bajo eae ai\o --

que en 1970 •. 

miento a 

b)El aaldo de la cuenta corriente Y.•u financia --

·,1:' 

Dado que en 1978 el awaento del va-

lor de laa importacionea de bienes y 

HrviC?ioa· excediO .u¡a vea.alá por~ 

Ílar9an conaiderule el valor de las. ·. 
expgrtacionea, el daUcit del balance 

c~rcial •e. aapUe :fuerte9.nte, aa•-. . . . . . . . . 

· cencliend~ a a,rc~ de' UO JlillOnH . de 

. ·". .·. 

·, 
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.d6lares,monto que triplic6 con ere- .. 

ces el del saldo adverso· registrado 

el año anterior. Al mi•mo tiempo -

continuaron increment6ndose los pa-

go• netos al capital extranjero, los cuales alcanzaron una swna gl2 

bal de 460 millones. de d6lares. Como con•ecuencias de estos movi·

mientos comerciales y financiero•, la cuenta corriente arroj6 en --

1978 un d4!ficit inusitado de algo mas de 840 millones de d6lares,- · · 

que super6 en 80\ al de 1977. cv•ase el cuadro 93) 

No obstante dsto, el saldo final de la balanza de pagos fue positi

vo y las reservas internacionales netas se incrementaron ·en mas de·· 

615 millones de d6lares. Este raaultado se origin6 a su vez en la 

cual alcanzCS en 1978 la excepcional cantidad de 1440 millones de -d~ ·; 

lar••• 

E1te notable aumento de flujo de recur101 extemo1 fue acompañado 

adema• de cambios en 1u ••tructura. Aaf, la inve~a.i6n extranjera -

dire~ta repwat6 fuertemente en,l~78 •. Por •u parte, los prdstamos 

netos de mediano y largo plazo obtenido• por el •actor privado, ca-

1i cuadruplicaron ese año mu monto del bienio 1976-19.77. El cambio 

ma. radical fue el.qu• ocurr16 en el financi&JD:1ento de largo plazo 

del sector pGblico~ In loa tre• año1 anterior•• laii .cuantiosa• a-·:\ 
mort1zacionea·pac¡adH.pot lila éntidadH oficial•• •obrepaaaron a --

101 pr4atamoarecibido• y en con•ecuencia el financiamiento externo 

neto de mediano y largo plHO del sector pdblico. fue. nega~ivO< ·Ftn>: 
con•ecuencia y ··.,a•ar de q~e durante el año volvieron a· 



CllAl'IRO 
CllILE1 BllL.l\NCE OY:: PAOOS 

(Millones de d6lares) 

-----~-----------------------------------------------------------------------------
_!2!1 _____ !2!~----!2!~----12!! _____ !2!~------!2!2_!!1_ 

cuenta· corriente 

Expor:tacioms de bienes y servi-
cios. 2 385 1 748 2 344 2 610 3 124 4 517 
Bienes fd> (b) 2 244 1 570 2 087 2 180 2 469 3 821 
liuLVic:ioe 141 17Q 257 430 655 696 
'1nn!lpOrte 30 38 61 90 125 160 
Viajes 76 83 87 82 130 120 
Dln:rtacicnes de bienes y aervi-
cios •. 2 307 2 042 1 880 2 777 3 624 4 807 
B1aw1 fab (b) 1 821 1 682 1 427 1 967 2 544 3 579 
Servicios 486 360 453 810 1 080 1 228 
'l'rll\IDO?te 310' 189 215 418 614 864 
ViajeS 101 127 81.1 205 195 200 

Pagos de utiUdñs e intereses 
del mpital extranjero (neb:>s) -270 -294 - 326 -358 • 445 - 698 
utilidlclel -e -7 -17 -23 -36 -so 
Intmeae1 -262 -277 - 309 -335 -409 -648 
DDMcknel ,riVlldas netas 6 2 7 12 57 94 
sal&> di la CU!llta corriente -196 -576 145 -5ll -888 -894 

~~.neto externo -
(a+b+ctdte) 186 576 145 513 889 894 
a) Clpital de lari;p plam -263 -128 114 294 l 303 1 857 

In'Atni&l·directa -557 50 15 30 230 233 
Sec:tar priwd:> 20 -87 226 373 596 1 331 
Pdstalm' 42 123 344 473 871 1 641 
llllmtiuaicile::! -2:? -210 - 118 -100 ·275 - 426 
otrae puiYDll y activos 116 

SlctrJr oficial 274 91 127 109 477 293 
PdataDs 854 222 316 581 1 394 1 315 
.llaDrtiucianea 580 313 443 690 917 1 022 

b) Olpital de mrto pl.á:ao (neto) -285 246 -4 331 209 85 
Sact:c:il' mi v8l!o 54 120 167 191 150 -62 
sector Cticial 115 136 -139 114 130 132 
llutrn:idldee .nmetariu 
lmna y misúnn -116 -10 -32 26 -71 15 

c) l'inlncilllliento lllltlllpcimal 
d) All~I de denchoe espe-

560 234 

cialea di giro 
el D::lllciale9 oficiales 8 13 16 21 
f) RMmYu. intemac1alalea 166 211 271 133 624 1.048 

Ulo de cddito del JMI 97 208 82 119 18 168 
otftiti (Uiwe · 8 59 44 58 32 
OtlO nrxwtario -4 6 -2 -1 -1 
Deredm ~dé CJUo ·16 ·8 ·31 -7 40 ·2 
biai&I de naena en el ru - so l 
D1v11U y o~ llCtivae 97. 5 -379 -so -653 ·847 

Jlllentel 1974•1977 Fondo Ínonetario Internacional, Balance of Paynients Yearbook, vol, < 301. 
1978•1979, CEPAL, ·sobre la base de informaciones oficiales, 

(al Cifras preli!!Únares, 
(b) Incluye oro no monetario 



CUADIO 11 
CHILia llALAllCS DE PAGOS 

C•11lon•• de dOl•re•) 

191S ª" ü75 ü71 tm meª 
~oarnmm ' 14U 2 ]15 1141 2 ]ij 2 611 2956 
~119 w... r .moa 

1 JU 2 244 1 570 2 Oll 2 112 2 416 ·~) 

~ 111 141 171 256 429 540 
trail(ana 4J JO 31 '° 19 90 ,,..,.. 37 7' IJ 17 12 80' . _._:,te 119 w... r .moa l 618 2 3117 2 042 1 ... 2 734 3 364 ...... 1 JZ6 1 121 1 H2 1 324 1 952 2 485 . . 
~ 292 4• JIO. 524 782 179 =-···· ·.·· .. · 112 310 119 ª" 390 539 

73 101 127 . 11 206 150 
.... di '*º'""'" e in'*- 1191 CIP'tal · , . ...... , . -110 -270 -214 -326 -362 460 
UtW1,,,,. . -a -7 -4 -23 -36 --- -uo •2'2 -2n -322 -339 -424 
~,n..-n.t. 5 ' 2 7 17 25 \:. 
llMl:l ta ia cumta oacnmm . -289 •186 -576 172 -463 -843 
O-tadllctpi.tal ., 

·~ mto .-nD(e+bfcfd ..... f) 289 186 576 -172 468 843 
.,.tal 119 .., plalCI - -72 !"'2'3 -128 50 42 1 382 
. lnWndn. tirmta -6 -557 50 7 30 187 
8ctrc pnvall> -1 20 .;.97 157 163 629 ....... 42 123 279 336 807 
IÍllll:U.W.. -1 -22 -210 -113 -162 -167 
Ot.caa ¡ilaYQ8 y . .atiW. ..g -11 -u 
·--of~ . -65 274 -69 -114 -151 566 ...... , .... 341 854 222 458 552 1 317 
~ .-406 -580 -291 -572 -690 -743 
. Q:&Q8 ¡ul..- y .áu.w. -13 -e 
~.--.a. 22 

b)Qip1tal .. GllltD p1uo . J9 •285 246 217 386 78 
a.atar pñWlll) . 49 -54 120 155 188 146 

--~ 
75 -115 136 29 116 -88 .... .,~ -85 -11' -10 33 82 20 

~~··181 349 560 234 

•)DClllC#Clllli ofim•l• 10 8 13 16 33 ,, ........ ~, ..... to, -37 ·166 . 211 -455 7 -617 
u.o ... cdcllto dal fMI 97 208 -2 -100 

:::--=:,. -a 53 J8 
-1 -4 6 -1 -6 

Dlndll» 91p'Cul• 119 91m 2 -u. -8 -31 -10 -39 
~119~•811111 -50 
DlvUm -JI 97 5 -475 80 -600 

l\amtaa 1973-U751l'cndl> ~ Intil&nic:ieulr19'16-l9781CllPAL,8CbE'e la bMa di datm dlll 8llnCo 
ClntAl • 

• CUlu pa11Jfa4 ... 
b~acono~ 

"··' 

'· . ' 
h::~:_.: .. '"\' ':\) "· \· :r•~,· . .: 

;;.: 
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tarse la1 amortizaciones laa entidade1 oficiala• recibieron crdd! 

tos netos pe>'!' un monto de mb de 565 millonH de d6lare1. A rdz 

de eata1 mqcl1.f~caci~e1, ·~ 1.P.CJr,•o neto de capital de medi~p y -

largo pla1q, f~ negativo entre 1973 f 197S y que alc4'1'16 ~ P"ºlll!. 

dio de menos de 50 millones de d618res •ll 101 do• a~o11 1i9u~'"~'ll' 

subi6 en 1971~ a ~11 úe 1380 m~Uone1. 

Esta gran exp~n1i6" con~rl.•t6 ~º".la qe 1011 iaovi~.n~q" ·~~~ @~ 

cupital a ~º~~ fl*'º~ cu~o ~º"~º a11m1.pµ,~ 4e ~gs 1i~ipn11• 4• 4•i· 
res en 1977 ¡a "'8"º!1 ~ 80. 111iil0Pell ... n1• .f 101 ~~H, fft ,,i . ~t~ 
so del •ector 9,o~i.•fnº• !le ~Prn•r°" nt1~4t~vo•~ 

e>"• •~' ·~~tima• • rat~ 4el •uY. •~~ •~e M ~P!ll 
~r•lltw.11 e~ti~~''º" ~,,ft,4P!ll '" ~-

·' 

. intt, ~t 4•Mda e:-.~em1 ''"'"'~ .H 4n~ 

t.:"•~~- "" ~11 4' in, 1i'-'Ml'~• 1 ~ 
Jin.•11 '4e a.fto ~ l!IOl'to 4' 1i~q "' ~tQQ 

!!li;i.1ásae11 4e d~l•n1. ~ 4UtJ..n~~• 4e 

lo ,uc:,~i40 ·~ ~º' ~011 '~'-ª"~"''º!!'!" 
ffllr •l. '~t.:tor ''$nf!l~"~ '' H~'- tM•!!'! 
• .,..to Jwa •~ t.:r~..,.~"'~ 4t iA 41M4a. ' 

ex.terna. - •dJ~o r hJ'CJ piHg, ~· 

COlltiRUarQft e~~41•n4qH intep~~e lpl cd4itO!I nnMQ.~,,t:t!§ -1 

lector privado y 1 .. u~ ... ele cdditf:J d• ~º"to p~~ll?~l ~.$."~- ""! 

llC)neta~io. (va ... el cuacl~o 94) •• 

.. ! 

....... 



339 

se ~~ Lliz6 para incrementar en m4s de 725 millones de d6larea las -

reservas internacionales brutas del sistema monetario, el crecimie~ 

to de la externa general una vez descontadas 4ataa fue bastante me

nor (16.5,\). Con todo, esta alza fue la mayor en lo corrido del d! 

~enio e implic6 un aumento real de la deuda de poco m4s de 6\. 

Durante 1978 continuc5 aumentando asimismo el Hrvicio de la deuda. 

Su monto global aobrepaa6 loa 1 400 millones de d6larea, lo cual 

signific6 que, al igual que en ~977, loa pagos de amortizaci6nea e 

intereses absorbieron alrededor de la mitad de loa ingresos de div! 

sas generados por las exportaciones de bienes y servicios •. 

. ' 

'., · .. 
1': 

,, ,·· 

·:_,_. v•~ ·· .. ·. ·, 



CliILEa 'l>suDA EXTERNA !L 31 DE DICHMIU DE ~ADA A90• 
1970 .. ' 1t71 1t72'. 1973 19'.7• ' .. 1975 lt76 ' 1 977 19786 ~ 

De\ldaextema 
1. DilUda .éactema di .u.o y lu'go p1uO ' ' 2 662 ' 2 793 3 073 3 361 •. 113 .•• 362 4 339 4 265 '5 010 

· · Dllllla s6J,ica y ¡idYlda .ccn ganntfa .dll llltAcb 2 !i3JC 2 640 2 880 3 159 3 779 3 787 3 65t 2 678 • 471 
Sin» Clntnl' ccn el ltlldo lbiilt.mo 
·r.n~··. 41 79 129 143 243 t34 513 '12 355 
Clfclitoe di pi'l:Mülna al eictcr ~iv.lo 

ae4 (cd!Htur• cSUendll) ' ' . 74 64 59 91 141 172 .180 184 
2. Cdditmf .iMncJall a1 ICt:Or pdv.lo .. 

soo• 600f 1 386 . IDecmt:o 1272, •l't1culoe 14,15 y 16) ,· 413 320 310 306 322 800 
3.·i.m..·dl arfdito di ·eort:o pi.mal •iat.na 

381 515 aailltano ' ta '83 219 339 401 256 369 
4. Deuda atuna '911*'al (1+2+3) l 123 '3 l!Hi 3 602 ' 4 048 4 774 5 263 5195 5 434 6 911 
s.' -..,,. brutM . 505 290 271 401 535 t27 816 871 1 597 

\,. 6. Da\da Mima '911ieml .mlQ8 ...,,.. bmtM 2 618 2906 3 331 ·3 647 4 239 . 4 836 4 379 4563 5 314 '. 
Servic.to di la d8l.da 
Total 420 tso 178 175 441 690 1,061 1 315 1 435. 
~ J2t J:iO 130 133 346 478 759 l 011 .. 1 053 
J'.n~ 96 100 48 42 95 213 301 304 '383 ;, 
'lOtalc cm pam1n~je di lu exportllcia. ele 
'W...y 'ai.vicica 32.9 39.5 18.2 12.2 18i5 39.5 •S.t 50.4 48.6 

•'1' 
··,·~ 

l\aente1 Banco Centr•l·de Chile. . .. ·. ' ' . 
bNo incluye Hldo• por uUUzar. . . . . . , 
cCifrH preUainar••. · . . . . · .. ·.' 

Se incluyen .H1do• por cr•dito• de emprHH con•ideradH privadH que pHan a Hr. condderada• en el .. e,.<:,· 
dtor pdbl1co (CAP,•inilrH y otrH). : .. · · · · . . . . . . · · · · · · ·· ' 
8
S. incluyen Nldo•. por cr•dtto• ·de empreaH trHpHadH al HCtor. pGbUco. · . 

, flxcluye 25 aillone• de d6lare• po~ cfedito• del HCtor pGbUco incluido• en 1. 
Excluye JI millone• de d6larH por crfdito• del .. ctor pGbUco incluido• en 1. 
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12 • - EL PODER DI COMPRA DE LOS SUELDOS Y SALARIOS NO CRECE, ARO -

!!.!!.~ 

···.··.;. 

12.l) IMAGEN ECONOMICA GENERAL en este ai\o el producto i!l 

terno bruto aument6 a una ta•a -

muy alta (8.5). La expansidn de 

la actividad econdmica general -

~ue acompaftada por lazas de loP. 

: ~ . ; 
suelclo• 'f Hla.rios· reales, ~e la 

proc!uctiv14ad ~•.,la mano de obra 

en la 1ndu1tria .. y en la construg, 

ci6n, y de los ingresos corrien

te• del gobierno, cuyas operac12, 

ne• generaron un super4v1 t. En

cambio, la tasa de desempleo 

abierto se redujo liqeramente, -

con la cua~ la situacidn ocupa~-· 

. cional continu6 siendo muy deefa 
' . -· 

wrable, • al igual que en los CU!_ 

tro afto• anterior••· Por otra -

. parte, a· mediado• de 1979 •e in

terrumpid la marcada .tendencia -

descendente que •igu16 la infla-
• • J • • • 

ci6n a pa.rtir de 1974, a elevar

se el ritmo de awñent.o de lo• -

precio• al .. consumidor dHde poco 

lll• de.·3at en 1978 a ca1i 39' en 

.1979.· CV•He .el cU.cSro 95 

.-., 
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comn resultado del aumento de la produccidn econdmica global el -

producto por habitante se incremento 6.6\. Sin embargo, por su -

caída en 1975, su nivel fue sdlo 4\ mayor que en 1971. Ademas, -

como entre 1970 y 1979 la relacidn de ~recios del intercambio se

deteriord en casi 47\, el ingreso por c4pita tue to~avfa dlrede-

dor de 21 mas bajo que a comienzos del decenio. 

Gracias princi9almente al marcado aumento de las exportaciones no 

tradicionales (cuyo monto ae acrecentd 581), y al alza de loa pr! 

cios internacionales del molibdeno y del cobre, el valor de las -

exportaciones de bienes y servicios aumento 45\. Las importacio• 

nes de mercanc1aa y servicios subieron asimismo a un ritmo muy ª! 
to (331), como resultado de la expansidn econ«Smica interna, de la 

reduccidn de loa aranceles sobre loa veh1culoa importados y del .,; 

crecimiento de 75\ en el precio medio pagado por las tmportacio-

nea de petrdleo. 

A ra1z de la expansidn mas r4pida de las ventas que de las com~ 

praa externas, el d•ficit en el·comercio de bienes y servicios ae 

redujo de 500 millones de ddlarea en 1978 a 290 millones. con -

todo, un nuevo y cuantioso aumento de loa paCJO• de intereses neu

trali zd la diaminucidn del desequilibrio comercial y, en conae--• 

cuenoia, el saldo neqativo de la cuenta.corriente aacendid a casi 

895 millones de ddlarea, auna oaai iqual a la del d•ficit reg1•-

trado en 1978. 

Dicho desequilibrio fue no obstante mennr que el ingreso bruto de 

.. , , .. 
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CHILF.1 P~INCIPAtr.s I~nirADORES ECONOMICOS 

197:! 1973 197'1 1975 1976 1977 1978 ,197911 

A. tmic:a~res eoon6-
mioos bbioos Pro-
.ut:o 11\term bru-
to al costo de los 
f'actl>res 
(millones de it>la-
res de 1970 Pohla- 8 566 9 256 11 724 7 739 8 056 8 7~9 !) 431 10 233 
ci& (millones de-
habitanta) 9.7 9.9 10.0 10.2 10.4 10.6 10.7 10;9 ::\: 
PrnluctX> interno - ;_., 

br.:to nor haLitan-
te (MJMes tt! 
1970) 8143 837 759 791) 7110 829 979 937 .. 

'!llMS de crecimimtn .. . , 
B. Indioa::bros emni5-

'lniO"ls do oott-n -
~ 
Producto int<:>rm- . '·' 
Imito. -1).1 -3.6 5.7 -11.3 4.1 8.6 7.8 a.5 
~11cto interno-
bruto nor habitan 
te -1.fl -5.2 3.!l -~.'! 2.8 6.11 6,0 .6.6 
imroso bruto (h) -'),4 -3.4 7.7 -1'1:2 4,q 7.11 5,9· 9.7 

llelacidn de llrGCiOS :·/ 
<)el inl:crca!bio -7.9 15.7 5.7 -3'1.5 7.4 -10.J - 2.9 7.2 
Valor O:>rriente de - ·.¡; 
las eiaiortacir.lnes de 
bienes y servicios 11.9 46,5 66.l -26.7 34.1 11.3 19.7 44.6 
Va!Pr a>rriente de -

·.i_: las bmortacioneB de 
7.9 bieN!S y servicio!I 14.5 23.5 42.6 U.5 47.7 30.5 32.6 

•, 

" .. , 
Precios al cnlSl!lli<tir 

":. 
DiciE!'ltlre a dicie!ltlre 163. 4 1)08.1 375.9 340.7 . 174.3 GJ,5 . 30.3 38,9 
Vllriaci~ media amal 77.8 352.8 504.7 374, 7 211.9 92,0 40.1 33,'4 
01naro 172.B 413.l 247.0 277.0 224,5 151,6 45,7 62,5 
bldoe y salarios --
reales -9.3 -3•.o -5.3 · 2.e 6.9 25.'I 14.1 11.4 
'Dala de dellOCISlllCil5n-
(e) <nn Slntiano 3.8 4.6 9 •. 7 16.2 16.8 u.z 14.0 13.6 
Nilclcnal 3.1 4.8 9.2 14.5 14.IJ 12.7. 13.C 13.0 
Imrelo• O>rrientiea - e 

del llllbierm 64.8 3711,5 812,S JU.O 242.9 119.2 70.J 69,3 
GPtoll tota~ del -
qob1eim 77.0 447.5 749.5 2JIJ,5 236,6 114;8 64.5 52.3 
Dlfleit '1aeal/tmtoa

0 tiotales del cQ).iernn- 41. 9 55.1 32.6 11.6 10.0 8.1 4.1 7.4(d) 

"lllkil. da Mluft 
c. SaclxJr extem:> 

W í1B1 anercio da 
bialWll y 118tV1cJoe. -331 -11.14 18 -294 464 -167 -500 ·290 
Saldo de la Clalta O> 
mente - -473 . -2119 -1"6 ·576 145 ·513 -988 -894 
vart.::idn ..... lall re-
.nas intarnacfona-
1- netas' -229 37 -166 -211 271 133 624 1 048 ,, 

DuSI mttemá IJ!lmll 3 602 4 048 4 774 5 263 5 195 5 434 6 91l 8 463 

(al Cifras~. 
lb) Praducta 1nt.em> bruto m efecto di la niJacidn &t )'!9Cial de in~. 
(e) Poroenta'fe, · · . · · • 
(l!)~t. 
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capitales, el cual alcanz6 un monto sin precedentes de cerca de-
' 3590 millones de dólares. Con ello, además de financiarse el d! 

ficit de la• operaciones corrientes, fue posible efectuar pagoa

de amortizac16n por un monto de 1660 millones de d6lares e incr!. 

mentar las reservas internacionales nct~o en casi 1050 millones-

de dCSlarea. 

Pueato que la abundante afluencia de capitales al pata revisti6-

principalll9nte la forma de cr•4ito• financieros ~l sector priva

do, la deuda externa ~eneral aubiCS 23,, pasando desde poco mas -

de HOO llillonH' 49 dCSlarea afine• de 1978 a 8640 millones de d~ 

lare1 al tera1nar 1979. Sin embargo, como al mismo tiempo las -

reaervaa brutas del sistema monetario se al!ly>liaron en casi 1200-

millone• de 4&lares, el crecimiento. neto de la deuda externa ge

neral neta fue 4• meno•. de ·7t. El aervicio de la deuda aumcnt&

en clllbio 53t con lo cual continu& absorbiendo cerca de la mitad 

de loa inqreaoa generado• por las exportaciones de bienes y ser

vicios. 

Durante 1979 la aituaciCSn ocupacional continu6 siendo muy negat! 

va. In efecto, en .•l Gran santiago la tasa de desempleo abierto 

ae redujo apenaa de 14t en 1978 a 13.6t en 1979, comple~dose -

aat cinco aftoa en que pro lo ~nos uno de cada siete miembros de 

la fuer1a de trabajo careciCS de ocupacidn. 

Junto con la cleafavorable evoluci6n de la situaéiCSn ocupacional, 

el 1nd1ce .de sueldos y salarios tuvo un raquttico aumento del --
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11\, llegando a ser éstos un 6\ mas bajos que en 1971. Al igual 

que en los años anteriores el aumento real de los sueldos y sal! 

rios estuvo asociado en 1979 a una considerable alza de la pro-~ 

ductividad de la fuerza de trabajo ocupada. As! en la industria 

manufacturera aquella se elevd Bt y su incremento fue mucho ma-

yor en la construccidn. 

En cambio, en .1979 el poder de compra de los sueldos y salarios

no se vio acrecentado, por la conjuncidn de un sistema de rcaju! 

tes periddicos de las re"lunPra..,iones que 11ada ~en!a que ver con

la inflacidn, la cual en el año alcanzd al 39.t. 

Ademas la devaluacidn de fines de junio y de la adopcidn simÚlt& 

nea de una política de tipo de cambio fijo, en el sector externo 

se modificaro.n los ar.anceles que gravaban la internacidn de veh!. 

culos importados, por ejemplo el arancel que castiqaba a los ca

miones de mas de cinco toneladas baj6 de 80 a 45\. 

Por otra parte, a mediados de año culmind el programa de rebajas 

arancelarias iniciado en 1974 y cuyo cal~ndario definitivo fue -

anunciado a fines de 1977. Con ello, todas las importaciones -

-con la sola ·excepcidn de los vehículos y de la leche provenien':' 

te de los palses de la Comunidad Econdmica Europea- quedaron gr!. 

vadaa con un arancel Gnico de 10\. 

El gobierno dictatorial adoptd diversas.maciidas dirigidas a "Li

beralizar• la actividad econdalica y a transferir a1 sector priv! 
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do r-'"'">resas, acciones y otros activos del sector i:>dblico. En el 

transcurso del año La conro licit6 ocho empresas por un valor to 

tal del 116 millones de d6lares y vendid acciones y activos al -

sector privado oor un monto de 48 millones de d6lares. En esta

forma casi se lleqd a su fin el programa de de~trucci6n del sec

tor social de la econom1a que tanto esfuerzo hab1a costado al -

pueblo de Chile. 

El campo no estaba ajeno a este panorama •ombr1o que pre•entaba

la econom1a estatal. As1, en el sector aqrlcola se modificd la

le~islaci6n relativa a la propiedad ind1gena, estableci•ndose -

norma• que facilitaban su divisi6n y la i::onstituci6n de propied! 

des individuales. Tambidn se dicta un decreto ley que concedi6-

la propiedad definitiva de los derechos de agua de reqad1o a •us 

usuarios, y adem•s se reformtS la legislacidn de alcohole•, reem

plaz•ndose el impuesto establecido en ella por un impuesto adi-

cional al valor agregado.y elimin•ndose una serie de re•triccio

nes que condicionaban el desarrollo de la industria vitivin1co--

la. 

En este año •e introdujeron modificaoione• leqale• sumamente ab!!. 
' . 

aivas en al campo provi•ional y en el 4mbito de las relaciones -

laborales, de cual .. en capltuloa anterior•• ya hioe menciCSn. 

M8 refiero a la Ley de ~forma a la PraviaiCSn social y al Plan -

Laboral del mini•tro Piñaira. 
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12.2. EL SECTOR EXTERNOa 

a) ELEMENTOS PRINCIPALES: dura!!_ 

te el año prosigui6 la apertura 

del mercado interno a las rela-

ciones ccnerciales y financie-

ras con el exterior y como ya -

hemos señalado en 1979 culmin6-

el programa de rebajas arancel! 

rias y se introdujo un cambio -

imnortante en la pol!tica cam-

biaria. 

El monto global del comerció e! 

terior sohrepas6 ligeramente -

los 9300 millones de d6lares, .;. 

como resultado de un aumento de 

cerca de 33\ en el valor de las 

importaci~nes de bienes y serv~ 

cios y de una expansi6n adn ma

yor ( 45\ ) del de las exporta

ciones. Como .resultado de esta 

diferencia en los ritmos de cr! 

cimiento de las compras y ven-

tas externas de mercanc!a• y ', -

servicios, el d8ficit comercial 

ae redujo de 500 a 290 ÍlaillonH 

de d6larea. Sin embargo, un 

'¡•i 
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nuevo y sustancial crecimiento de los paqos de intereses m4s que 

compons6 estas atenuaciones del desequilibri6 comercial 'i, ·en -

consecuencia, la cuenta corriente de la balanza de ~aqos cerrd -

con un saldo negativo 
0

de alrededor de 890 millones de d6lares. 

La mantencidn del deficit de la cuenta corriente fue acom~añada

por una considerable elevaeidn del in~reso bruto de papitales, -

el cual •ub16 de 2775 millones de 46lare• en 1978 a casi 3590 m1 
llon•• en 1979. En Hta forma, y a pesar de que en 1979 se efes:_ 

• 
tuaron paqoa de amortizacidn por un monto sin precedentes de --

1660 llillone• de c!61area, la balansa de ~a~os qener6 a la postre 

un •uper4v1t de un magnitud taa"°co antes reqiatrada ascendente

• óa•i 1050 millonea de ddlarea. Con ello, las reserva• intern! 
~ 

cionale• netaa, que hasta 1977 re~iatraron valorea negativos, -

•\lbieron a fin de afto a cerca de 1545 millones de d6lare•, ~n -

tanto «¡118 laa reaervaa bruta• alcanzaron a cerca de 2800 millo

nea, •uina •uficiente para cubrir casi siete meses de importacio-

nes. 

In .. teria cambiarla la dictadura ~ilitar decidid alzar el tipo

de cambio en 5.7t fijando la paridad en 39 peeo• y anuncid que -

••te perstanecerla en ese nivel haata febrero de 1980. Bata deci . . -
aidn (que imt>l1c4 concentrar en un dla toda la devaluacidn pro-

gruada para el Hgundo seme1tre del a!lo), fue 1eguida de una -

fuerte aceleracidn del procellO inflacionario. A ral1 de ello el 

tipo de Callbio real cayd e1trepitoaamente en el tercer triaeatre 

del afto. vaaae el cuadro 92 ) • 



Pro11edio• anual•• y 
. trillHtralH 

!!ll 
!!?!. 
!!!! 

Priller trS..1tre 
&e'1lfldo truHt:re 
'1'9raer trmutre 
Cuarto truenn 

!!!l 
Prtller true•tre 
S.9111140 trUHtre 
'l'tlrav triM•tre 
C\lllrto uue•tre 

1911 -· Prmr triileetre 
S.CNlldo.trueetre 
'l'er01r ttrm .. tre 

. Cllllr~ trm .. tre 

1171 
P.riMr"'ü& .. tn .. '11. tr.f.M•tre 
ftroer trS..etn 
Cuerto · u-..ue 

.··,'. 

CUADIO ta 

ClllLS1 IVOLUC!Olt lllL .. fttO mi CMllO Y DB to1 PlllClcil 
CU.tro trl.llle•tre• .... 111• • 100 

~.f."°• a. 
Glmbio - . 

·~-· -por da• 
lar) 

(1) 

0.13 
•.u 

!!:.2! 
J.0•02 
12.s. 
13,55 
16.11 
ll:.!! 
11.n 

lncUoe del· 
tinoc!e •• 
c•to •. 

(2) 

'° 357 

!!!. 
131 
uo ,.. 

1 170 
!.!!! 
l 331 

lt.•• ·l U2 
aa.21 l 617 
25,H l 177 

&!!. U!! 
2'.11 2 112 
U.'6 2 H7 
32.69 2 ·312 
U,51 2 º'. 
u.as ·2 7111 n::w :rm 
31~2' 2 130. 
lt,OO 2 IH 
u.oo 212t 

·".>,·:.• ... ]°";. 

lnlltoede 
pno.f.o• MJ!! 
ri•t:a• pro-:: 
c!uotoe.nacSo 
nal•· -

(3) 

5t 
. :HI 

U1! 
722 

1 015 
1. 337 
l. 4IO 
!..2!! 
1·.111 
2 001 
2 209 
2 372 

!.J!! 
2. 111· 
2 112 
31'1 
3•21 

4 Ht ,.,.. 
' 150 5 023 
5 313 

Jn .. Sce a. 
preotoe• 
.alCODh• 
lliclor· 

m 

62 
2'5 

!!2. 
SH 
112. 

1 044 
l 240 
!...?!! 
l 457 
l. ,,. 
1115 
20H 

U?! 
2 215 
2 315 
2 516 
2725 

3 2H 

"" 3 10& 
3 HI 
3 751 

(5) 

102 
10J 

!L 
101 

90 
74. 
10 
l! 
71 
11 
n 
19 

!! 
12. ,, 
75 
17 

'º u 

" 51 
53 

:·: 

lnlSae· ldml.dll t'Pl ..... • .... nal -
c:dGa,• a;aetD 
al:por. 

T (5) (7) (1)(7) .... 
~ ,,, (1) (1) (t) 

t7 ,. ti u 
121 102 105 123 

103 -. 107• !L !!!.... -. 
124'. 105 " UO· 
112. 106· ts Ut 
H 101 IO 102 .. 10t n 102 
!! !li, !!. !!!. 
u lU n 1(12 
14 
17, 
t1 

u•, •1 ti 
u.• U· 11: 
us. t1 ~os 

!! !!!: .!! !Uo. 
95. 
H 

U.I t7 112 
122 " 111. 

H 1U 11 us. ., 1H " 112 

.12 .., 
15 

tH B HI 
135 IS 11~ 

12 
75 

Uf,, 71. lH 
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b) EL COMERCIO EXTERIOR: 

i) Las exnortaciones1 en 1979 el valor de las

ventas externas de bienes subid SS•. A es-

te incremento contribuyeron tanto la consi

derable expans~1dn del qu4ntum de las expor

taciones como la elevacidn de llt que expe

riment6 el valor un1tario de las exportaci2 

nes como consecuencia del al1a en los pre-

cios internacional•• de nWM1ro1oa producto• 

de exportaciCSn y en especial de las mnlihd! 

no y el cobre. (Vfase el· cuadro 93¡. 

Con todo, qracian al aumento de la coti1aciCSn internacional del 

cobre y a m pequefto incre111ento de. alqo mas de 2• en el volumen -

exportado, el valor corriente de las exportaciones del 111etal ro

jo subiCS SO•, alcanzando as! un monto sin precedentes de 1800 m~ 

llones de dCSlare~. 

Durante el afto se a111P,liaron ais111ismo en pro!:>Orcione1 aivnificat! 

v~s las ventas externas de todQs los d9111•• nroductos tradiOiona

les de exportaciCSn •. su valor conjunto subiCS 72t, siendo Hpeail! 

mente abultados los incremento• de las exportacione1 4• harina de 

pescado, celulo1a y 1obr• todo 1110l1bdeno • 

. :' 

-·. 
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CUADRO 93 
CHILE: PRINCIPALES INOICAOOnES DEL COMERCIO EXTERIOR 

-----------------------------------------------------------------
1974 1975 1976 1977 1978 1979 (a 
------------------------------------------
Tasas de crecimiento 

Exportaciones c'e bienes 
fob. 
valor 70.5 -JO.O 33.0 .. 4.4 13.3 54.8 
Vol\ll'IE!l'l· 21.8 - 3. 7 2l.4 . 4.9 e.o 18.1 
Valor unitario 40.0 -27.3 9.5 o.s 4~9 31.0 

IlrfX>rtaciones de bienes 
fob. 
valor 37.3 7.6 15.1 37.9. 29.3 40.7 
Vol unen 3.7 23.1 16.8 24.3 19.7 15.1 
Valor unitario. 32.5 20.2 . 2.0. 10.9 8,0 22.0 
Belacit.n.rde precios del 
interatllt>io 5.7 -39.5 7.4 -10.3 -2.9 7.2 

Indices (1970. • 100) .... t 
R!laci& de precios del ·:¡; 

51.3 
. ''~¡ 

intercard>io 88.0 53.2 57.1 49.8 53.4 ·.'t 
Pbder· de caipra de las- ) 
exportaciones de bienes · 114.0 66.3 86.4 81.S 8.5.5 108.2 .. ' ~l. 

Pbder'de CDlpra de las-
exportacianes de bienes 

. 97 .3 y servicios 114.8 72.3 95.7 108.1 132.3 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 

_. ~ ' ·. . . 

' ·. ¡ '. 

'., ... ._:. :·· 
' :<:' .. :..~ '., .. , 



. •' ·--·· 

,•' ','.'·: 

' ·.:.:~~t~ 
THH de.CN'."';~ 
cimiento .··· ::'\:1!. -------- .. 

1977 1n-1t 

,- ... , . 

19'78• 

100.0 
6'7.9 
49,9 
3.3 
2.0 
2.0 
4.4 
4.8 
1.5 

32.1 
2.0 
8.s 
6;5 
1.2 
0.1 
0.'7 

21.6 
3.'7 
3,9 
4.4 
5.9 

2.4 
0.3 
1.0 

1976 

'34,2 

35.9 
40.1 
5.5 

25.5 
53.3 

110.3 
51.7 
2'7.3 
29.0 

155.6 
38.4 
43.3 . 
47.1 
'75.0 
16.7 
21.9 
2'7.3 
16.0 
41,3 
61.0 

s.2 
2.1 
4.8 
.4.7 
2.4 

17 •• 
42.6 
2.3 
2.4 

30.1 
'78.3 
34.4 
47.7 
a.o 

:!8,6 
. 25,2 

62,5 
141,4 
20.0 
a.4 

26.2 30.2 
28,6 120.0 
92.9 18.5 

. ~ 
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Durante 1979 se aceler6 tambi~n el crecimiento de las exportacig_ 

nea no tradicionales. En efecto, su valo- subi~ casi SS\ en 

1979, doblando ast su ritmo de aumento del trienio 1976-178. 

A pesar de la marcada alza del precio y de las ventas de cobre y 

merced al intenso ritmo de creci~iento de las exportaciones no -

tradicionales y del aumento adn mayor registrado por los produc

tos tradicionales distintos del cobre, la partic1pac16n de aate

en el valor total de las ventas externas continud bajando y fue

algo inferior a 48', proporcidn data.mucho mas baja que la de a!, 

rededor 1'e 8~t qu4! e~a h&bitual a comienzos del decinio. 

,_ .... ',,' 

ii) Las importaciones: En 1979 las impor

taciones de bienes aumentaron cerca de 

41', alcanzando un monto de algo m4s·

de 4440 millones de dCSlarea, que casi

dobld el registrado en 1977. (V4aae el 

cuadro 95 



CUADRO 9~ 

CHIL11 VAtDR Y COMPOSICIOM nE LAS IMP1RT1\CIONF:S !?E SIE\'IES, CIF 

MUlonea ,,. d&lal'f!I Comnollic16n norcentual Ta ea a 

1976 1977 1978 1979ª 1970 1978 19791 1977 

lienea de c011a\mlo !!! !!! !....!!.U. Llli ;?.,!:! E:.! !?..:.!. ~ 

lo a1irMnticio1 101 341 565 704 Ln.4 17.9 S!\,8 237.6 
Alltclll6vi1 .. 12 99 136 148 4,J 3.'l 725.0 
De ori99n induatrial 19 . 242 429 556 13.6 12,5 171.9 
Aliiaentoa 342 ·331 454 531 ',, 14,2 14.1 12.0 3.2 

liene• int.r•c!ioa 846 1 106 ·1 534 2 401 46.S '48,S 54,0 30.7 
.Collbuatib~•• y 1\lbricant.• 351 418 45• 911; 6.1 U.4 20,6 19.1 
Matertu priua 214 303 415 624 ... • 13.1 14.0 41.6 
Prapueatoa y producto• in• 
terMedioa ,induatci•l•• 215 324 592 861 ... 18.7 19.4 50,7 

Gran ainerfa del oobr• 65 61 7l (b) 2.l (b) - 6.2 

Bieneade capitál 367 466 605 745 28.9 19.2 16.8 27.0 
TOTAL !..!!! !.ill. !.ll! 4 443(cl ~ 100.0 100.012> ~:! 

l'íientf' 1 Biñao tlintral di dille. 
(a) Ci,fraa pre11•1narea. 
(b) Incluida en el reato de la• iaportáctonea 
(o) Incluye'61.5 aillonca,de oro del Banco Central 

de 

::.:
!1' 

crec1111iento ... i-~ ,, 
1978 1979 :'.:,;;, 

U:.! !!:.! ·.:~ 
·.·\-• 

\,'te 

65.7 24~6 
.~~:~ 

',,•,.; 

8.8 
.\···.¡ 

37,4 
-:1.\ 

77.J 29.fi :1: 
·, ··' ~· 

37.2 17,0 
,-1.:;,1 

':;'; 

38.7 56.5 

'~ 8.6 io1.n 
·,~ : :.:, 

37.0 50,4 ,- \·~: 

•;'~J_~j 

:·:'!: 
82.7 45.4 <,; 

19. 7 (b) ;~·:~ 
.::;{;¡ 

29.8 23.1 <J 
!'.!:..! , ~'ssu~ 



355 

Los factores que determinaron el crecimiento de las importacio-~ 

nes hay que encontrarlos en el descenso del tipo de cambio real

y en fuerte reducci6n de los aranceles aplicados a los autom6vi

les con motores de menos de 850 ce. y a los camiones. 

El crecimiento fue especialmente intenso en el caso de las impo~ 

taciones de bienes intermedios, cuyo monto se elev6 cerca de 57t 

y pas6 a representar 54\ del valor de ~odas las importaciones. -

Gran gravitaci6n en este resultado tuvieron las importaciones de 

petr6leo. 

Durante 1979 disoinuy6, en cambio, .el ritmo de crecimiento de -

las importaciones de bienes de capital. Estas que se hablan ex

pandido a una tasa media de alrededor de 28t en los dos affos an~ 

teriores, se elevaron 23t en 1979, con lo cual 1\i valor corrien

te dobl6 ese año al de las compras efectuadas en 1976. 

iii) La relaci6n de precios de in-

tercambio s Las alzas que favore~ 

ciaron en 1979 a los precio• de -

productos como el cobre la c::ttlulg, 

sa y el molibdeno y su• derivado• 

eonttibuyeron a que el valor uni

tario de las exportacione• 1e el!, 

varan marcadamente (31t) y 1uper!,. 

ra ••1 el incremento que regi•tr6 

el precio medio de las illlportaci2, 

·nea (22t). 
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En e1ta forma la relacidn de precios del intercambio 1e eleves P2. 

co mas de 7t. Sin embargo, en ra1CSn de 1u1 di1minucione1 tanto

en el bienio anterio~ y e1pecialmente de su catda muy grande en-

1975, el tn41ce de la relacidn de precio• del intercambio •e maa 
tuvo por quinto año consecutivo a un nivel.muy bajo en tfrmino• 

hiatdrico1. 

·con todo~ gracias al mejoramiento de la relacidn de precios ex-

terno•. y sobre todo. a ~· üprt.ante1 expan1idn del volumen de las

e.rtacionea de biene1, el poder de compra de aeta• fue 27' 111!. 

yór en 1979 que durante-el afto anterior y excediCS el 63t al ni-

vel mfnillo qu@ 11 alcan1CS en 1975. No obstante ••ta recupera--

cien, el poder.de aompra de la• exportacione1 per capita fue at1n 

7' -'• bajo en 1979 que en 1970. 

,·.' ·.. . --

e) BL SALDO DI IA CUBHTA CX>RRIBNTl

• y LOS MOVIMIIH'l'OS DI CAPITAL1 

A diferencia de lo ocurrido tanto 

en 1977 oomo en 1978, afto1 en 101 

.cual•• •l ritmo 4• creciÍaiento de 

la• f.mportacione• de bien•• y ••r 
. . -

vicio• 1uperd al de la• exporta--

. cione1, en 1979 el .valor de a1ta1 

1e incr ... ntd en aayor inten1idad 

que el 4~ aquella•. COllo aon1e-

cuencia de e•t• vaelco, el dafi-- . 

ctt'o0mercia1, que en 1978 a1cen-

.. · ... 
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di6 a 500 millones de d61ares, triplicando as! el registrado en-

1977, disminuy6 a 290 millones de d6lares en 1979. 

Esta reducci6n en el saldo negativo del comercio exterior fue- -

m4s que compensada por «."lfuerte incremento de los pagos al capi

tal extranjero. Estos subieron de 445 millones de ddtares en --

1978 a 700 millones en 1979 y casi doblaron asi el monto que ---
' 

ello~ alcanzaron apenas dos años antes. 

Debido a estas tendencias contrapuestas de las opera'ciones comer 

ciales y financieras, el saldo negativo de la cuenta corriente -

fue muy similar en 1979 al del año anterior. Su monto cercano a 

los 895 millones de d6lares fue casi 75t mayor que el del d~fi~

ci t registrado en 1977. 

Pero, al igual que en los dos años anteriores, el saldo adverso

de las operaciones corrientes fue mas que sobrepasado por el in

gre10 neto de capitales, el cual subi6 de poco m4a de 1510 millo 

nea de d6lares en 1978 a cerca de 1940 millones en 1979~ A ratz 

de ello,. las. reservas internacionales netas registraron un aume!!, 

to de casi 1050 millones de d6lares, alcanzando al finalizar el

año un monto cercano a los 1545 millones de d6lares. 

Elfuerte incremento de la afluencia de capital externo fue acom

pañado por cambios en su estructura que acentuaron las tenden--

cias que se empezaron a manifestar en 1977. Ast, por una parte, 

continu6 increment4ndose la participaci6n del sector privado en

la captaci~n global de recursos externos y, por la otra, 1iqui6-
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anpli6ndoae con rapid•• la entrada neta de cap1~1 de mediano y

largo plaao al t1 .. po que se redujo una vea 111&• el fl~jo neto de 

crdd1to• de corto plaao. 

Esta expana16n apreciable en el naovimiento neto de c~pi~l ~~ ~ 

laiqo plaao oCQrr16 a pe•ar de que en 1979 la inv•~·~~n ••tr~~~·· 

ra. d1r•cta H •antuvo a un nivel bajo y no ob•t~~tll , .. ~ •1 f~nP!l. 

ciamiento del.•ector pdbítao di•minuyCS ooao oon"•~'~ª~' de qn~~ 

ligera reducc1dn en el mo~to d~ 1~• p~'•t411Q1 r~~~~~ol y ~ la 

fu~rte elevac1dn d• 'u' ~~º' 4• allO'~i~aiOn, 1q~ ~~~·· ~~,,. 
pasaron lo• •11 •i11pne• d• &ldl•r••· 

El "'.npr vol~n de r•c:uf•~• 4• 1,ar., pl~10 capt~., .. ~r ~ª" ,i~
t14•4'• of tc1•1•• fue 0011Pf!n•~clo oon oree»• por •1 .f.n~,n~ ~~e! 

•1•~to 4• lo• ~··~llllO• de largo y .. d~imo pla10 re~~~~~· '9'- ~ 
' . . ' . 

el ••otor '-"'v•4P· In efeato, ••to• l~go de ·~~f' ~' 4~ ~~ 

110~·~ 4, .. l..~'' '~ ~~77, a 170 ~illon•• en 1971~ ~~·i 1e ~~~! 

ron •n 1'71, ~~o.,.~.-~ im IOfttf). ele lf ~O .S.1lon•I! ~ ,.-~~"'-" ! ~ 
. . . . .. ~.:. 

P~le ~ ~ ~1 ~1~ ~~ ., •l~V~~ ~ a,J•!~'1t~ ~~ ~~~ 

~º"°"''' -~ O~:lp "'to &le ~·~ .. ~~ 4'-' l~r~ r ~~~q ,it~ ~ 
~Pta. Por •1 9'~f:l~r pi-1,,,.cto ~"°'~4'0 ~ 117' • +~~q IH~•~' -
de 441.•r••· 

", ~ ~ .. ._... ~~~ ~~n ~ . 
la ~~ u~ina ,~.,,~ ~~.,~ . 

~.r~,i.S-• pc»r ~~ ~ ..,.,, 
·,·. ' . . . ,. 

outiw. luego ~ l!ull~' tñ •1. ~ 
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27\ en 1978, se increment6 22• en 

1979, y alcanzd al finalizar el -

año un monto de algo m•• de 8460-

millones de ddlare1. (V8a1e el -

cuadro 96 ) 

Esta expansidn se debid principal 

mente al financiamiento aucho ma

yor qµe obtuvo en 1979 el •ector

privado en ~1 exterior. Mientras 

los crfditos obtenido• cSe los pr2_ 

vedores casi se doblaron, el monto de los prlstamo1 financieroa

se elevd mas de 71'. Estos Gltimos se obtuvieron en condiciones 

mis favorables que en años anteriores. El plazo medio de estos 

craditos, que en 1976 era de sdlo de 17 meses y en loa dos añ~a

aiguientes subid a 28 y 32 meses respectivamente, se amplio a 54 

meses en 1979. Al mismo tiempo el recargo por encima de la tasa 

de interEs Libor bajd desde un promedio de cerca de 2.sst en --

1976•1977 a 1. 7' en 1978 y a 1.4' en 1979. En conjunto, el r4p!_ 

do crecimiento de los prastamos financieroi y de loa cr'4ito• de 

proveedores explicaron tres cuartas partes del aumento cSe la de!!, 

da externa. 

En cainbio, durante el año se redujo '!In cerca de SOt el endeuda-

miento del banco central con el FMI, el .cual represento aai adlo 

poco m'8 de un tercio del existente a fines de 1976. 

1 :,, 

,. 
¡·' 
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DGudli exairna . 
1.-. Deudá externa de mediano 

y largo plaso, 
Deuda pdblica y privada 
con qarantia del l•tado 
Banco Central con el rondo 
Monetarir Internacional 
Crfdito• de proveedor•• al· 
aector privado · 
(cobertura• diferida•) 

2 , - Cr41di toa financiero• al --
sector. privado· (Decreto --
1272, ·artfculoa 14, 15 y 16 

3.- L!neaa de crfditoa de corto 
plazo al •i•tenia llOlletario 

4.- Deuda externa qeneral 
(1+2+3) 

s.- Réaervaa brutas 
6~- Deuda externa qeneral mo-

no• reservas brutas 
Servicio de la deuda 
TOtai 
.llllloru zacionea. 
Intereaea · . 

. Total como porcentaje de laa - · 
exportaciones de bienes y aervi-
cioa, . · 
FOERT!1 Biíñco central de chile. 

CUADRO 96· 
DEUDA EXTERNA AL 31 DE DICIF!118RE DE CADA ARO (al 

. (Millonea de dOlarea de qada afto> 

1970 

2 '662 

2 5JJ(c¡ 

41 

Bl(c) 

413 

48 

3 123 

505 

2 618 

420 
324 
96 

1973 

3 361 

3 159 

143 

59 

306 

381 

4 048 

401 

3 647 

175 
133 

42 

12.2 

1974 

4 113 

4 779 

243 

91 

322 

339 

4 774 

535 

4 239 

441 
346 
95 

18,5 

1975 

4 362 

l 787· 

434 

141 

SOO(e> 

401 

5 263 

427 

4 836 

690 
478 
213 

39.5 

1976 

4 339 

3 654 

513 

172 

600(~) 

256 

5 195 

816 

4 379 

1 061 
759 

. 31)1 

45,4 

'i977 1978 

4 265 5 032 

3 673 4 493 

412 347 

180 192 

800 1 377 

369 502 

5 434 6 911 

871 1 597 

4 563 5 314 

1 315 . 1 435 
1 011 1 053 

304 383 

50,4 48.6 

1979 (b) 

5443 

4 833 

179 

376· 

2 860 

655 

e 463 

2 792. 

5 671 

2 198 
1 ·524 

674 

48.7 

(a) Excluye aaldoa por utilizar. con excenci~n de alqunos cr41ditos incluidos en el rubro 3, los dem•s se refieren 
a .cr'41toa.a pla1oa iqualea o auperiorea.a un ai\o. 

(b) Cifra• DreU.11.inarH. · · 
(c) Incluye- aaldoa de ar•dito.a aontrat:adoa por alqunaa emnresas ,,rivai!ns que se incorporaron al sector ptlblico. 
(d) Excluye aaldoa:de crfditoa contratados por t111nrl!aa11.incorporadas·al sector !>dblico, 
Ce) lxcluye 25 .aillonea de ',dlUarH·,por·creditoa, del sector i;illblico incl uirto en 1. 
(f) lxcluye 38 111llonea de dlSlarH; !)Or.:creclitoa delo.sector otlblico inc! uido en 1, 

' .. ' .. 

':· ~ 
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Por su parte, la denominada deuda externa tradicional, esto es, 

la formada por el endeudamiento de mediano y largo plazo del scc 

tor pGblico y del sector privado con garantla del Estado -cuyo -

monto no vari6 durante el cuatrienio 1974-1977, noro el cual se

elevc5 en ""s de 22\ en 1978- subi6 solamente algo m4s de si en -

1979. 

Dado que cómo aucedid en 1978 una fraccidn Considerable del fi-

nanciamiento extemo recibido se utilh6 en 1979 para incremen-

tar las reservas internacionales brutas del sistema monetario, -

el.aumento de la deuda externa general una vez descontadas aque

llas no álcanzd a 7\, lo que aignificd que en ddlaresconstantes 

esta deuda disrninuy6 alrededor de 7\ • 

. 
El aex:vicio de la deuda se elevd por el contrario, a \in ritmo 

muy intenso de 53\, llegando a un monto sin precedentes de casi-

2200 millones de d6lares. En esta forma no obstante el crec1--

miento tambiatl excepcional que tuvieron· en 1979 las exportacio~

nes de'bienes.Y servicios, loa pagos de amortizaciones e intere

ses continuaron absorviendo cerca de la mitad de loa ingresos de 

divisas generados por aquellas. 

13.- ARO 1980, SIN'l'OMAS DE CRISIS 

.. · 

13.1 VISION ECONÓMICA ANUALi" Durante 1980 la evolu-

cidn de la economfa chilena ae·caracterizts por -

la atenuaci6n de la fuerte tasa de créciiftiento -

logrado en loa tres afto• anteriores, por ia b•:I! 
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del ritmo de la inflaci6n y por aumentos conside 

rables en d•ficit de la cuenta corriente de la -

balanza de pagos y en la deuda externa bruta. 

Durante el año se aceler6 la apertura financiera· 

externa de la econom!a, lo cual unido a la dism!· 

. nucitSn de los costos de la intermediacitSn finan·.:. 

ciera externa de la economb que provoc6 la baja 

de los encajes legales, contribuytS a reducir el

nivel real de las tasas de intods. Al mismo 

tiempo, prosiguitS consoUd4ndose la situacitSn 

fiscal, con lo.cual las operaciones del gobier- · 

nn lJeneraron un superav!t por sequnda vez en los 

Gltimos treinta años. 

Luego de casi recuperarse en 1977 de su profunda ca!da en .1975 y 

de aumentar a un ritmo medio de algo mas de 8' en loa dos añoa -

siguientes, el producto interno bruto subid 6.St en 198.0. (Vdase 

el euadro 97). Al. igual que en el año anterior, la. eXJ;>ansitSn -

del producto se origintS principalmente en el r4pido avance de 

los sectores productores de bienea y aervicio1 no tranaablea i!!. 

ternacionalmente, como la conatruccitSn, el C011ercio y las activi . . -
dadea financiera•. Los sectores productores de bienes tranaa-~

ble1 (agricultura, miner!a e industria manufacturera) ae ampli!, 

ron, en cambio, en forma bastante da lenta. Aunque el menor d! 

namiamo de ••to1 derivtS en parte d• la diallinuci&i'del tipo d• -

cambio. real ocasionada por la manten.citSn de la paridad oambiaria 

en un periodo de inflacitSn aGn alta reflejtS tambifn la incidencia 
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CUADRO 97 

:: ..... 

. CHILia PRINCIPALES IHDICADORES IC°"ONICOI 

. . " 

A.~~·~ 

PrcÍlb:tlD .1ntlllm tnto 
•J;nmoadl~ 
tlillam di dlS:a.u. di 1976) 
ltlblacd6l tdJ.Jam di hlbi- ' 

. tantll9) ' . 

~ ~ b&Utl> par -
hlbitmtll (dlSW.. di 1970) 

B.~~ mm:brutD· 
Pl'Qb:tD' .intllalo bruto par 
hlbitlntle 
:ri.-. lllutD' lb) 

lldlcf6a di ..... dal 
inbi&CllllMD di~ y ~ 
.w CllftUntll di lM eapa¡¡ta:do 
n. di b-. Y . .mdm . -
.w cmn.ntll di lM ~ 
rmdl~y.maao. -

Pncl.ae al' aDllllll1dr)r 

DJm .... • d1c1lllba 
~..ua...i 

DIMID 
Dlllldae y ..i.rfoe ~ 
'ala di "'""'*'dn (e) 

(bit llllnts.> lllc1ana1 . 
:: ·n.-. aam..w dal ~ . 

Gutm totalm dal C)llbimm· 
llff1alt ~ totai. -
dal~ (o) : . 

!'!J74 1975 1976 .· 1177 . 1971 1979 lHO <af: 

9 775 8 513 8 812 ' 111 
10.0 10.0 .· 10,"4 . 10~· 
975 ·. 135 850 911 

,.... di cnc'll1mto 

.' 
5,7 12.9 3,5 9,9 

3.9 14,4 1.1 1.0 
1.6 11.5 3.0 1.1 

a.6 37.2 7.4 a.o 

66.3 21.2 34.2 8.9 

ª·' 14.0 3.7 47.9 

375,9 340,7 174.3 13.5 
504.7 374.7 211.9 92.0 
247.1 277.1 200.1 123.a 

9.1 3~3 0,5 12.9. 

9.7 16.2 u.a ll.2 
9.2 14.5 12.7 12.7 

737.0 3111.3 231.5 117.4 
455.9 211.9 255,t 112.4 

32.4 9.5 1,9 7.4 

. lltllcliu di "cl5lare8 

10 477 

10.7 --

971 

1.2 

1.4 
7.9 

1.7 

15.4 

2a,7 

30.3 
40.1 
60,5 
6.4 

14.0 
. 13.6 

70.3 
M.5 

3.6 

·;·': 

~,' 

11344 12 Ol1 

10.t 

1039 

1.3 

6.5 
7.9 

7.0 

56.5 

"·º 
38,9 
33.4 
59.1 
t.2 

13,6 
12.5 
0.3 
52.3 

7.2(d) 

11.1 

1 Oll 

~ 

1.5 

4.7 
1.2 

,···· 
0.1 )1 

. ::+t 

25.I 

29.5 

.,:·;_· .. 

u.1 ,···s 
~:~. '.·i·i 
St.2 · .. '.' :·~ .. :~;;; 

2.Jcd» O:/;~ 
. . ~.·::~: 

. ~~;:~;~t 
c. :&lats --- \ft 

laJdl) cid ~ di .... y - ":;F 

. &-==- : :. : : ·: :: ::···!~¡ 
llllldl mt.ma . ...nt llnta 4 315 4.111' 4 530•· .4"' 1 425 'I H2 10 745 . ':'.i/1,\ 

--...-.~ ......... ~· .............. , ........ ,. .. ·r~ 
<ateuzu pnUmlnrne, · ... • . 

0 
• •• ••• 

0 

0 
'•• • 0 < L ::,:, ••••• 

0 

, 

(b) ·PmmtD·iatllaD..,., ... dlotD di la •11mdn di ¡naf.m di'~ '·.-':.7 
(o)---je. .. . . . . . ' . . ' . ,, ':ij 
fd) ~t. ' ' ' . '. ' '• : :., .. ' ,. . 11{;1 

.. :-.:;. :', .. ;·~,." ."i,: '·. '·.·.·. ·'.:.:: .•. :.::,Jt.l~.' 
.. , r ,,. ,,·.: .. ,.r.'· ' .. 
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de otros factores de car4cter espec!fico. En el caso del bajo cre

cimiento de la producci6n agr!cola influyeron las condiciones cli

m4ticas que se dieron durante el año agr!cola 1979-1980, mientras

que la expansidn de la miner!a se vio limitada por el bajo nivel -

de las inversiones efectuadas en años .rntc--iores en la Gran Mine·-~ 

da del Cobre. 

Durante 1980 se incrementaron pobremente las remuneraciones r~~la• 

ettas subieron.un magro 9\, con lo cual completaron un aumento de

casi 42\ en los tlltimos cuatro años. Sin embargo, a causa de su 

profunda ca!da de 34\ en 1973 y de una baja adicional de 12t en 

' los dos años siguientes, el nivel real de los sueldos y salarios -

fúe a6n m4s 10\ menor en 1980 que en 1910. 

En cambio, el desem~leo tuvo un ligero descenso. Bst' disminuy~ en · 

el Gran Santiago a un promedio anual de lago meno• ·de 12t y baj6 -

a lOt en diciembre, como consecuencia de la expansi6n del empleo -

en la construcc16n y en el comercio. 

Por otra parte, durante 1980 se reanud~ la •ostenida tendencia a -

la baja del ritmo de la inflaci6n. As! el ritmo c!e aumento del ·in

dice de precios al cons\Dllidor baj6 de 39t en 1979 a llt en 1980,-

en tanto que el alza de loa precios mayorista• •• redujo a aenos -. 

de la mitad, al pasar de 58t a 28t entre esos años. En la baja del 

ritmo de la inflaci6n influy6 la mantenci6n de .la .paridad cambia-

ria al nivel de 39 peso• por d6lar fijado en junio de 1979. 
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En el sector externo contin6 am~li4ndose con ranidez el intercam--

bio de bienes y servicios y crecieron eon virror las corrientes fi
., 

nancieras. As! el valor del comercio qlobal de bienes y servicios-

c¡ue en 1979 habta teriido una expansi~n de SO\ y que se aproximd --.. 
ese año a loa 10000 millones de d6lares, super6 en 1980 los 12600 

millones de d6larea. 

contrariamenté a lo sucedido en 1979,.el princi,;>al factor de la 

· expanai6n eatuvo conatitü!do en 1980 por el crecimiento de las 

importacionea, cuyo valar subid 30\ a ratz de aumento de 7t en su

volumen y de 19t en su ~·¡;ocio medio. Mientra• el incremento del -

qu'1ltum reflejd P.rincipal.lllente los efectos de la elevacidn del ni

vel' de la act11vdad econdmica interna, del descenso del tioo de -

cambio real, de la calda de la producci6n de ciertos bienes aqr!~ 

la• y de la abundancia del financiamiento externo,,el alza del va

lor unitario de las importaciones se debi6 de nuevo al fuerte au-

Mnto del precio internacional de ~tr6leo, a loa mayores ~recios

. de la• manufacturas causado& por la acentuaci6n de la inflac16n en 

'la• econom!as industrializadas, y a loa incrementos en las cotiza-

cionea internacionales de una serie de productos bS1ico1. 

COlllo re1ultado del creciJliento ~. r4pido de las importacione• que 

de laa exportaciones, el dAficit comercial subid de !M)Co menoa ele-

. 600 aillonea de c!dlarea en 1979 a HO 1111llonH en 1980. Al miamo-

Ueapo, continuaron aumentando inteHmiente loa pago• neto• ele in
tereaea y H doblaron laa ·r•••H de utilidaelH. Con ello lo• pa--

90• netos al capital extranjero aobnpaaaron por primera VH. lo• -
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900 111illones de dólares. Con ello los pagos· netos al capital ex--

tranjero hiéieron m4s deficitaria la cuenta corriente,·1a que pasd 

de alqo menos de 1200 millones de dCSlares en 1979 a cerca de 1800-

llillones de ddlares en 1980. 

;'', 

13.2) EL SECTOR EXTERNO 

a) ·TENDENCIAS PRINCIPALESa En· 1980 ·COnt1nu6 -

el proceso de crecimiento de las relacio-

nes comerciales c::on el exterior que se ini 

ciCS en 1974 y.que se incrementaron m4s en

los años si~uientes, c::on la excepci"n del

año 1975. 

Bl valor global del comércioexterior sobrei:>as6 en 1980 los-12600-

llillones de &Slar;ea, con lo cual se dupl1c6· ol monto reCJistradó-

tan s&lo dos dos antes y tri9U~ el oores90ndiente a 1976. Sin -

embargo, en 1980 el ritmo de crecimiento del valor de las importa

ciones de bienes y servicios.(29.S•> sobrepas6 al de las exporta-

cionea (26•). cOmo resultado de· ello, el dfficit de la balanza co

mercial •ubiCS a 940 millones de cl6larea. Por otra parte, la alza -

d• la• tasas.ele inter•s en los mercado• financieros internaciona-

les y ei incremento de la deuda externa, hicieron que en 1980 au-

mentara'1 fuert:emente loa pagos .de _interds. A rdz de ello .Y de la

duplicaci~n del valor de las remesas de utilidades, el monto de 

los pagos netos al capital extranjero super6 por primera vez lo 

900 millones de dCSlares, y fue casi: equivalente al del daficit co

mercial. 

·.#... .· ..• 
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En estas circunstancias, el saldo-neqativo de la cuenta corriente

sc amplid considerablemente al pasar de alqo menos de 1200 millo-

nos de d6lares en 1979 a cerca de 1800 millones en 1910: Sin embá!, 

go, como fl fue acom~añado por una nueva expansi6n del ingreso ne

to capital de mediano y larqo plazo -cuyo monto subid de poco me-

nos de 1800 millones de d6lares en 1979 a 2050 millones en 1980- -

y de un crecimiento adn mas intenso del inqreso neto de capital a

corto "\lazo -que aument6 de 470 a 1180 millones de. ddl•r•• entre -

esos dos a~os y, la balanza de pagos cerr6 a la postre con un SUP!, 

r&vit de m4s de 1400 millones de d6lares. 

En el ca."npo de las poU:ticas vfne•1lal'!as con el sector ·externo, el

qobierno militar adoptd en 1980 la me~ida de eliminar la_disposi--
.. 

cidn que hasta entonce• limitaba el monto del endeudamiento exter

no de los bancos. D8bido a esta reforiaa y a la disminucidn de 2 5 a 

15• del .e'ncaje 8obre lo~ craditos extemo1 con un plazo. de venci-

miento de entre dos y tres ai\os, se increment6 fuerteiiente el va-

lor de los cdclitos inqresaclo• conforme a las. normas de la Ley de·

Cambios InternacionalH. Dicho awnentoyla expansi6n· tallbi•n con

siderable de los cradito8 de corto plaso obtenidos por· lo• banco•;.;. 

comercial•• fueron la• causas principal•• clel crecilltento de la -

deuda externa bruta, cuyo monto subid de1de 8160 millones de d6la

res a fines de 1979· a casi 10750.millones en diciembre de 1980. 

Por otra parte, en 1980 ••mantuvo la pol!tica·de ~ipo de cambio -

fijo en. relaci6n.al d6lar adoptada en 1979. In oo'nsecuencta~ Y.cla• 

doque.el ritmo de la 1nflaci6n.1ilterna superd al ele la 1nflaói6n-
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internacional, el tipo de cambio real ajustado continu6 declin! 

do. · 

b) EL CO~lERCIO EiCTERIOR1 .::; 

i) LAS EXPORTACION~S: Luego d• gran ~!! ,JJ 

1\·. 

·,,'. 

;:•':, 

mento 'de. 56\ en 1979, el valor de -- ·:;: 
" . \~~ 

' . . . . • .. "' '.;.':.'=::;~: 

las exportacion .. de bien•• · •ubi6 2~1. ;ti. 
,,,,,..,, 

en 19 eo. Al ic¡ual que lo• Clo• aftolí : -'.~!t} 

anteriores, Hte incremento H or19t.i::~; 

n6 tanto en el alza del va~or un~~~:-~;¡?~ 
'·';. 

· rio como en la expansi6n del volumen · H~ 

de lH ventH externH. E•te Glti. J:;; 
•e elev6 cerca·'d. 8', acumularido -~·!:'.::1~ 

un incremento c¡lobal de 106' en el· • '· ;,,iil 

periodo 1974-1980·. . .. : '}~~f 
con todo,. al igual que en l9i9, la'"'!.·''.)~ 

.ca~H principal del al.imant~ del va--. \J~ 
:-F;:'¿ 

lor de lH exportacione• fue el alza .. :; 

de su precio medio el cual •• elev6 

14' y explic6 ad las do• tercera• 

parte• de la expan•16n de aquel. 

(Vfase el cuadro 97) 

. ··. ::· ··:.-:,• 

-,.'.~ 
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CUADRO 97 

CHILE: PRINCIPALES INDICADORP.S DEL COHERCIO EXTERIOR 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980(• 

'JIU9· da crec:1IUntD 
di .,...... fcb 

70,;5 · 29a 33.1 3.3 12.s 55.9 22.7 
21.7 2.4 21.5 3.8 ·1.2 19.1 7.6 
40.1 27.4' 9.5 0.5 4.9 20.9 14.0 

37.4 16.5 3.2 46.2 34.1 45.2 27.2 
3~5 3i.2 4.5 31.5 24.8 18.2 6.9 · .. 

32.7 21.3 1.4 11.2 7.4 22.8 19.1 

5.7 39.6 7.4 10.3 2.8 7.13 3.4 

1n41ces· (1970 • 100) 

di 1ftC1m del 1n-
57.i .di*-· 88.1 53.2 51.3 49.8 53.4 51.6 

··~dl.lMa-
117.0 125.6 dlb.illm' 71.3 92.2 86.9 90.6 118.3 

' ~·di~·· 1u ·--. dlbWmy-
110.5 70.2 91.5 90.9 97.1 127•3 138.;7 

1 'CIPN., . .me la .... da cifra Of1c1ales. 

·bien el incre11anto 4•1.valor unitario~ la• exportacione• •e --

: bid en buena .. dida al .. jor nivel alcanzado por la coti1acidn in• 

cional 491cobre, •1 •e origind tubi•n en parte a lH alsH -

: 11,~te eon•iderable• qua :tuvieron. en el •rcadO aundial lo• pre--- ' 

oa·de lH MyodH de lo•·otro• producto• de exportacidn. Durante• 

. e afto aubieron entre 13 y 251 lo• precio8 medio• del ••litre y del 

de la harina 4• peacado, l•• alqa'•y el P8•ca4o.oongelador -

' ' ' 
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de las uvas, manzanas y peras1 del papel y la celulosa blanqueada1 

a .. su vez, las alzas de precios fluctuaron entre 40 y 6ot para. la -

madera aserrada, el yodo, las lenteja~ y los frijole•r fueron de -

731 para la celulosa cruda, de 84' para los trozos de pino:y de 

-'• de 901 para el oro y la plata. 

Esto• aU11ento• de los precios internacionales, unidos al alza de--

4. 7.1 que pe•e a la mantenéi6n de la P,Ol!tica callbiaria tuvo el u
P.O 4• cubio nOlllinal medio con respecto al ct6lar,. y .la devaluaci.Sn 

a~CJO uyor que exper1Mnt:6 el peso en relac.i.61\ a la principales -

monedas europeH atenuaron en algunos casos y permitieron superar

en otros 101 efectos negativos sobre la ·coapetitiviclad de las ex-
portacionea generados por la inf laci.Sn interna en el marco de una

pol1tica de cambio fijo. 

Por.otra parte dichas alsas fueron bastante aayoresque las del 

p~ecio internacional del cobre. Este que a caaienzo11·de .1980. alca!!_ 

z6 los niveles in'• altos registrados en loa dlti~s ·seis. arios,·. ba

j6 fuertGMnte al finalizar el año. Con todo, qraci•• al incremen

to del precio· ncainal y a una moderada e~anai6n del ~lwnen f1si

C:o, el valor ele la• exportaciones de cobre se elevd221 en 1980, -
• 

alcanzando un.monto 2200 millones de d6larea. Sin embargo, debido-

al crecimiento lllS• rlpido· del ~sto de las ventas extomas, duran

te ~980 decl1n6 una vez .as la participacidn del •tal rojo en las. 
. . ·. . . ' -

exportaciones total••. Dicha part1cipac16n que era cerca de 801 a

CCllDienzo de 1979 y que di .. inuy6 sist ... tioamente de•de casi 771 -

en.1974 a 481en1979, bajd en 1980a11!8110. de 461. (Y .. se el cua-.. . .~ 

dro 98 ) • 

', '· .• 

.i'I 

•. ·J 
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CHILBa PU:CIO DEL COBRE EN LA BOLSA DE METALts . DE LONDRES 

(Centavos de d&lar la libra! 

Precio noa1nal 
Ccentavoa de dd' 
lar de cada -
ai\o) 

(1) 

lndicH de: precio• 
(1970•100) 

· Precio• al 
por Nyor
de Eatadoa 
Unidos 

(2) 

Valor unitario
de las 1111poru
ciones de bie-
nea y servicio• 
de Chile 

( ]) 

precio• real9a 
Ccentavoa de d&lar de 1970! 

(1) 

(2) 

(4) (5) 

----------------------------------------·--------------------------------------------
1960 30. A 16~5 82.1 35.6 37.5 ' 
U61 28.7 86.0 79.2 33.4 36.2 
1962 29.3' 86.5 8l.1 33.9 35.3 
1'163 29.3. 86.2 87.1 34.0 33.6 
1164 ' 44.0 ' 86.3 88.7 si.o 49.6 
1·165 58.6 87.5 89.0 67.0' 65.8 
UH 69.5 90.S 89.3 76.8 77.8 
1967 51.1 90.7 .H.S 56.3 54.1 
1'J68 56.1 92.8 93.3 60.5 60.1 
1'J69 66.5 96.S 94.8 68.9 70.6 
1970 64.1 100.0 lC'.>.O 64.1 64.1 
1971 4t.3 103. 3 10 l.1 47.7 47.8 
1'J72 48.6 107.8 10 ).1 45.1 44 .s 
1173 80.8 122.0 132.2 66.2 61.1 
117' 93.3 145.2 172.3 64.3 54.1 
1175 55.t 158.5 204.5 35. 3 27.3 
U76. 63.6 166. 7 '207 .2 38.2 30.7 
1977 59.3 176.8 227.2 33.S 26.1 
1979 61.9 190.7 244 .1 32.5 ' 25.4 
1979 "·' 214.5 2'1.4 41•9 30.B 
1980 Hé2 244.8 '335. l 40.S 29.6 

Pri•r tr1M1tr• • ·. 118•4 235.8 50.2 ----sevunao • tr11ieiltn 92.7 240.8 38•5 
ftrcer trSMatre 95.5 248.5 38.;4 
cuarto.'l'r1M1tre 90.2 253. 8 ' 35.S 

r l!R'l'lt Banco Central de. Chile,. ronc!o Monetario lnter'?acional y ?atiaacionea de la CEPAL. 

··.,: 
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ii) LAS IMPORTACIONES• Luego de casi do

blarse entre 1977 y 1979, el valor -

de las importaciones aument6 27• en-

1980. Dicho crecimiento se.origind -

en el alza del valor unitario, que -

subi6 19' a rata de la elevacidn e1-· 

pectacular del precio internacional

de la azdcar, del nuevo incremento·~ 

del .precio del petr6leo y de la• al• 

... de nwileroao1 otros producto• de-· 

im"'°rtaci6n proVcscadaa por la aceie ... · 

racidn de la inf lacidn en las econo

m! .. de loa pa1•e1 capitalistas in-

dustrializados. 11 crecimiento del -

volumen, si bien im~rtante (7'), -

fue mucho menor que el registrado en · 

los tres años anteriores, durante -

~o~ cuales aqu•l se expandid 90•, e! 

timu·lado por la recuperac16n de la •· 

actividad eeon6mica interna; la re-

duccidn qeneralizada 'de lo• arance-

les y la disminuéidn del tipo de C8!, . 

bio real. 

Aunque a la expansidn de las importaciones de bienes de co~sumo -

c0ntribuyeron las mayor•• compras de una gran cantidad de mercan-~ 
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cfaa, ella reflej~ en especial el crecimiento extraordinario que-

tuvieron en 1980 las importtlcicnes do alimentos y autom6viles. Cr!:_ 

cieron tambi•n la• importacione• de otro1 bienes de con•wno de or~ 

gen industrial, ~llO prenda• de vestir, la• de calzado y l•• de 

~rtfeulos eloctrodom~sticos. 

Por el oantrario, •• redujo ctr••tiOAMnte el rit:llO de crecimiento

de 1H aoaprH de biene• 'intemedios, el c.ual di•minuy6 de 701 en-

1979 a •no• de Ut en .1980. La cuaa principal de esta baja fue el 

vu~lco que ·.•e prcHlujo en la evoluci6n de 1•• ompraa de combu•ti--

· b•• y ;,\,ubriaantea, la8 cualH, lueCJO de lubir ... de. 1231 en 1979 

4.aiina~ cia•i 5t en ·uao. cauaa t.uian de 1• baja en la import! 

cidn de \it.n.. inteniedio1 fue 1• exp1n•i6n .. ¡ moderada que tuvi! 

ron en 1tl0 lH c:oapraa externH de producto• intenedio1 indus---. 

trialH y de •t•ri•• priu1. 

Por Otra pll't8. , durante 1980 oontinud por cuarto afto conHcutivo la 

•.,.niidn de la• importacione• de bien•• de aapitalr 1u 110nto, --

trH doblarH entre 197' y 197CJ "J aw.ntar 291 en 1979, areci6 •! .. 
. ~· .. • · ~ 3H en 1910, oon lo cual .. , «JU• •• cuadrupl1a6•n el •• 

.. tran•CNl'•o del 41 tillo qunquenio. 

·". ' 

. .Or' au parte, .. •1 valor de 101 ~qi1tro1 de importacidn de maquina-
~· . ¡' 

riH y equipos •ubi6a una ta1a que¡ •i bien aueho •nor que la 4• 
'_¡. 

lo• equipo• de transporte, fue oonaiderable (241). A eate creci--

llient0contribuyd ellpectallllente la expanaidn auy1111rcada 'p tuvo

. la illportacidn de •qutnariH para l• indu1tria ucterera y de aue-
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ble•, la industria metalmec&nica, loa computadores y las m&quinaa

para movimientos de tierra. 

···" 

·' .:• .. 

iii) LA RELACION DE PRECIOS DE INTERCAM-~ 

BI01 No obstante el aumento de 14• -

.que tuvo el valor unitario de la ex

portaciones, en 1980.sedeterior6 -

una ve~ mas la relacidn de precios -

del intercambio. En efecto, como re

. sultado de la aéeleracidn del proce

so inflacionario en las economfas -

de loa pa!aes capitalistas industri! 

. lizados y del nuevo aumento del pre

cio del petr6leo, el valor unitario

de las importaciones se elev6 18•. -

Está alza super6 a la del precio me

dio de las expórtaciones. A•.Tafz de

el !ndice de lo• tdm'ino.• de inter-

cambio se mantuvo por sexto.año con

secutivo a un nivel bajo,· equivalen

te a· apenas algo mas de la mitad del 

registrado en 1970. 

c)EL SALDO DE.LA CUIN'l'ACORRIBNTE. Y LOS 

.MOVIMIBNTOS DE CAPI'l'At.1 

. f:Oilo ya Hflaltl, en 1~80 el valor de

la importaciones aument:d con mayor -
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CHILEa BALANCE DE PAGOS 1 ( Millones de d&lar.s ) 

1975 1976 1977 1978 1979 1989(a) 

EllplCtleiaiM di b1enn Y mrviciOI 1 761 2 362 2 572 2 968 4 645 5 845 
~tm 1591 2 116 2 117 .l 460 3 136 4 706 
SsMdo9 Cb> 1'70 246 385 50t 809 1 139 

"alfMplllL to 'i &egUl'C8 27 45 98 2Jl 20 424 
VJaje9 IJ 87 82 109 150 17' 
~di b1tnl9 y IH'liciol 1 914 1911 2 827 3 631 5 239 6 785 
~fcb . 

1 ~~. 1 472 2 152 2 116 4 190 5 331 
fJerV1dca (b) 439 675 . 752 1 049 1 454 

1ftnllmt.1 y.~ 219 202 277 422 514 728 
' Wajee 1129 88 206 130 165 195 
awna. CllS'c1al 223 451 255 6'70 594 940 
ut.ilidldla • Ü\tanu 286 324 365 .. 676 915 

UtUJdldllJ ·9 2 23. " 41 13 
.1n ...... 277 322 342 455 635 832 

~r.ww:._ wiatllnié.· pnwdu 4 29 76 70 IO 71 
aai.... cll 1a manta corrilnta. ..!!! ....!!! ~ ..!.!!L. !J!!. !.!!L. 
~~. ISl11a~ oficd.ales 9 3 4 
Clpital • Javo p1aso 172 23 58 1 511 1 '118 2 052 

InwnMln dinlota 50 1 16 171 233 193 
~····cmuira 6 6 7 50 
otm CllPtt.al • lAIVo pluo 121 30 " 1 333 1 !509 1 859 

• · · ..._ ofidal (e). 204 107 Ul 165 96 '70 
........ l'9dlWtle 387 458 552 587 581 763 
llllDIUllCUNB 183 !165 673 422 415 Íl33 

11nm·~cc> u 19 7 292 525 1 311 
~1'9d1Wt» 15 11 aK 593 1683 
~ 2 19 11 4 50 341 

; ·otroe . ..,..._ (e) • 156 173 876 ... 611 
. ~ DICÜ)idae 230 269 334 14!1 1694 1098 
~ 319 113 161 562 810 480 

lllatae'lldm 324 176 "° 423 598 268 
apt&i • Ciiitio pi.., m "'IJ - ur 171' 1m 
· · lletOr. 0Het11l 65 IO o 14 3 19 .... ~ 51 36 '127 58 39 452 

Qtm9 ........ 136 185 311 379 429 650 
1n11n1·y ..... 106 17 103 129 13 158 ,.__a. cmtnpartidl (d) • M •• 93 3 124 
.~1191 !!! ~ ·m ..m. !Ja !..!!! 
~ wa1 di --- <- --*>) 171 2t8 123 652 1 053 1 414 

cn...e:an.o 6 2 1 1 63 90 
Dlndllll 'MP!Cd&1- da 91zo !I 31 1 41: 1 25 
~ • ._,,. dll1 lllE .. 1 35 
lati'llll9 - dlft9M . 7 317 • 603 a1 1 262 
otroe llOl:i..a 
UID d9 c:afiSj,to dll1 • m 201 a 111 43 169 52 

,.,.., 19~197!11 ftlldo ltllltlno ~ 1111.-. el l!!P!ta ~. 
• 19IO, ClfAL, ... la ... •.~ª™·· .. 

Ca> cu.~ . . . . . . . . . 
Cb) tas llim.alas mai• tllllldln otda ~ ofJo'•'• 'I priWdÍ¡a9 . 
(o)·~ da i. plllrtmn.no«b&clcn y·ui ~· • ~ lo9 jdltw ..a 

CllllClllllidae '!I ot&'ln llCJtl~ y (Mivae. . . . . . • ' . . . 
(4) .... ~ J.as'CDl~ di~ o~ di cim1. M1pc:to. 

... o C8IOl111Cddn di dlndm ....,....., •• p, 'I di ...... par ~· 

- '".;' . :~ 
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intensidad (301) que el de las expo!:_ 

taciones (261). En consecuencia, el

ddficit comercial, que entre 1978 y-

1979 disminuy6 de casi 670 millo~es

de d6lares a algo m4s de 590 millo-

nea alcanz6 en 1980 un monto antes -

no registrado de 940 millones de d6-

lares. (V4!ase el cuadro 100) 

Al mismo tiempo, como resultado del aumento de la deuda·ext~rna 

del alza de las tasas de interea en loa mercados .financieros in 
. . 

ternacionalea, continuaron increment&ndoae loa pagos netos de in--

tereaea y utilidades. El monto de estos sobrepas6 as! por primera

vez a los 900 millones de d6lares, cifra 351 mayor que la registr! 

da en 1979 y que casi triplic6 la desembolsada apenas cuatro años-

antes. 

d) LA DEUDA EXTERNAS En 1980 proaigui6;-

.po~ tercer año consecutivo el r4pido 

crecimiento de la deuda externa bru-

. ta. Esta que se hab!a incrementado -

'apenas 121 .entre 1974 y 1977 y que -

se expandi6 a una taaa media anual 

de. ca•i 301 en el bienio 1978-1979 ,- . 

se elev6 cerca de 32t en 1980. Con -

el10', au monto •• ·~~xim6 a lo• --- . 

10750 millones de d6lare1, cifra 12ot 

mas· al ta qlW la J!9rlistnda s6io t&es af'm- . --· 



CIJAUR) 100 

CHILE1 DEUDA EXTERNA (•) 

l~;llones de d~larea) 

1970 1973 1974 1975 1976 1977 1971 1979 1980 (b) 

llUSalllltmna 

I. r.lda •tllrna dP mu:.;1?~ • 
y-.. p1alO 2 767 3 261 4 026 4 267 • 27f • 510 5923 7 507 9 fll 

1. Dlldl -- y pri-
. .. CllR 91A1\U:.:. --

Ofsm.1 2 21lc: 2 162 3 513 3 517 3 475. 3 520 • 353 • n1 • 720 
2. Dlldl ¡iñWll1a 

a) a61ltaa dP pww-
549 399 4fl 6'70 799 HO 1 5'70 2 736 • 693 ..... 13&4 93 121 1'70 191 190 193 201 303 

b)' u.- di cdlf.to-... ~~·-
dl ..... dl-.,t-
tal. . 175 325 

e) CMitm fu.ma-
·322 '. &m (e) 413 l06 500 600 IDO 1m 2 360 • 069 

u. citiutm d9 airto plalO 
....... amnda-
- y di fcmlltD f8 381 33' 401 256 369 502 655 lll 

m. Dlllll --.. CJllWftl-
lilllta(l+U) 2815 3 6U • 365 • 668 4 530 4 879 6 f25 8 162 10 7f6 

rv.--.~ 

--- (f) 
3'4 167 M 129 108 273 1 058 2 314 f.074 

v. .... -- CJllWftl -... (m-m · 2 421 3 475 4 271 4 271 • 422 4 606 5 367 5 8f8 6 672 

lllMa1o di Ja cllldl 
'Jbta1 420 175g 44Jq 690IJ 1 061 1 315 1 435 2 198 .2 510 
llmarU~ 324 lll 346 478 75!) l 011 l i¡)J 1 524 1500 
JnbltW 96 42 95 213 301 304 313 674 1 010 

'Mal a:m p:rmnt:a1e de -
-~cs. .... 
y~ l3.5 12.2 11.2 39.5 4f.1 49.6 48.3 47.3 f2.6 

·.' 
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El servicio de la deuda H increment6 en poco mas de 14\, esto es-. 

a \in ritmo mucho menor que el de 531 reqistrado en 1979. Como con

secuencia de ello, y no obstante la reduccidn tambi8n importante -

que experiment6 en 1980 la tJaa de crecimiento de las exportacio~

naa .de bienes y servicios, el servicio de la deuda abaorvi6 ese -

afto una proporcidn mas baja del valor d~.•stH que en cualquiera -

.ele loa cuatro aftos ant~riores •. 

14. LABCONOMIA IN UHA PASE RECISIVA, ARÓ 1981. 

14.1 UNA IllAGIN 'l'OTA~IZADORA1 Bl afto se in1c16 con.expectati

vas de que continuada el fuerte cr!!_ 

cimiento de loa t11 timos años, pero - . 

esta idea calllbi6 totalmente a medida 

.que pasaban loa meaesr en especial -

'· '; 

,·;,; 

· •. ! 

. ·.'> 

· cuando c:o11enzaron a multiplicarse -

loa dntomas de. que· la econosllla ha--· 

bfa entrado en una fase recesiva y .. 

411 finalizar el afio era claro que -- . 

la aon.tracci6n de' la actividad econ! 

mica y del ·empleo sedan ·profunda8 y · 

d1ftc11ea de superar. Para algunos • 

este cambio no dejd de ser aorpren•

dente. Bl afto · 1981 se inici& con 81¡_ 

nos alentad0res1 pór una patteJ la -

actividad.econ&aica llevabá cuatro -. . 

· creciendo a un ritmo medio. de casi 

8.Slr por otra ·;··:la inflaci&n. estaba . 
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disminuyendo claramente y en 1980 se 

hab1'.<i logr.:ido obtener un supcr~•.:it -

fiscal por sequndo año consecutivo; 

por Oltimo, la tasa de desempleo --

-.-.~:• aeuando er,11 "1!. ta todavía- daba-

muestra de estar. cediendo lentamente 

ante el crecimiento de la economta,y 

sobre todo a ratz del auge que .Os-

traba el 1eictor del• con•trucci~n.;. 

(Vfa.e el cuadro lOl y la grafica) 

• 

Lo ma• importa11te tal vez era que aparentemente se h•btan absorvi

do ya los efectos di1ociadores que. inicialmente cabb esperar de -

la 11beraci6n del sistema· de precios, la apertura comercial y fi-

nanciera, la creacic5n del mercado de capitales, la reduccidn del -

tama~o y reorientacic5n del papel econdmico del Estado y otros cam

bios ••ociados con la nueva e1trateqia de desarrollo. Sin duda, el 

costo productivo y en especial distributivo de esos cambios habta

sido alto. Pero,. a fin .. de ·198Ó, para algunos economista• oficia

listas hasta 101 indicadora• di1tributivos mo1traban 1igno1 de re

CU!'9rac16n a los salario• totale• e1taban creciendo 1141 rapidamente 

qua el producto, el gobierno incrementaba 1u1 eqre1os en el •rea -

social.Y cieJ:'to• tndice• de biene1tar 1ocial, como la mortalidad -

infantil y el proc•1cltajede n1fto1 desnutddos mo1traban avancea i!!, 

teresantes. 

En la coyuntura no faltaron opinionea cdticH que pontan en entr! 

... L.; 
''···· . 

,: •. \> •• 

.'!,, _. .. · .. · 
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CHILE: PRINCIPALES INl>ICAUORES ECONOHICOS ,; .. \ 
.. ,. 

1975 1976 1977 '1978 1981. ·< 
1979 1980 

., 

A. ~ ecar6n1cm~ 
Producto intem> bzuto a pnic1o9 de : ;~ ~.'.; 
nen.ID(llillanes di d&.an1 de 1970) e 093 B 37e 9 204 9 960 10 785 11 598 12 212 .. ~·!" 
~idn (111.llCllM de hlbitcta) 10.2 10.4 10.6 10.7 10.9 11.1 11.3 ';::.' 

~(~ 

Pmcu:to 1nteDIO muto par hlbitante 
.:\{ ld&lllnl de 1970) 794 eoe e73 92e 9e8 1 044 1, 011 ·tr. 

Tuu de czec.illUento ~,,7 

•.·f'. o. IndiolclOna ecant!m1coa dll ~.-·1;~~' 
CIOrto plHO 
Proilucto 1ntiemo bMA> a prec1o9 

·~3 ):¡* de lllll'CÜ> ' -12.9 3.5 9,9 8.2 7.5 5.3 
. l'rmlcto 1nteDIO bruta -14.4 1.e a.o 6~4 6.5 5.7 3.!i 

'i~ 
PCl1' hlbit.i!-'b 
'ln91Wa0 bmt.O -1e.9 2.9 B.7 7,9 7,e 6,5 3.9 
Reicidn óe ¡ncioe del 1ntarcdlio -35.9 6.4 .;.e,7 -3.e 7.1 ·-3.4 -10,7 
Valor oorr1*1ta Je. lAI apart.aciane1 . ;:ief~~ de bilma '/ •rv.lctcl ; · · ·-21.0 31.3 7.9 '13,0 57.1 29.2 ~7.7 

VAlar oom.nm di lu ilpntllcicllBa 
36~0 26,3. ·:·.:~·(~t 

de ,búMa '/ .v.loiOI -u.o -3.3 45.1 26,1 .u.o 
PnC1aa .i GCl'INl1dor \t~ . DJoi.ta • cüciaml 340.7 197.9 84.2 37,2 3e.9 31.2 9.5 
V.n.ci61 ll9dü Mlll1 374.7 2J2.e 113.e 500 33,4 35.1 '19.7 : .. Jj i>ilaxo 277.1 200.1 123.e 60.5 59.1 · 77.1 2.1 
b1da9 v· manó. ~ •3,3 o.s 12.9 6,4 e.3 9.0 9,1 '-',':'·.!!: 

1'189 ele dDalclCJIC~ ·¡;:~ 

Grm llntU;o 16.2 16.e ll.2 14~0 13.6 u.e 11.1 )~1 Nlc1cllll1 14.5 14.e 12.7 ll.6 13.5 u.e 10.7 

;·;~ ~ carrilni:.. del pmno 366~3 236.5 117.4 70.3 6!1.3 50.5 i4~od 
<IUtca tor.lea dll .CJCibiemo 261,9 225.9 112.4 H.5 52,3 54.2 29.3'd 
lltfkií: filcll/CJIÚQ9 . tota1u 
.dlll 9*emo 9.5 8.9 7.4 3.6 7,2º 2.1• 4.5 <~ 

Nillamdl .... 
: .. ••:.:: 

c.Sectiar ·aten» 
:,:· 3.~ 
•;;~ 

' 8alAll:J. da1 cxmrcio di bJMH '/ 'l' 
. '".¡.~ 

•zviciOI -217 '425 -211 ~96 619 -1154 -3 416 •,\•:t 
. ' ~ ·, ' 

" -1 205. 
}]. 

. Baldo ele ·la cumta oarrilnt:ie -498 132 -567 -1 205 -2 024 -4 869 1'1{ 

· varuman e1e · 11a nauYM 1''·'1 

1n~net.u •184 2n 125 613 1 061 1 331 162 .1"j, 
DIUCll .ilcteml ,.....i ~ 4 "ª 4 530 4 879 6 as .• • 162 10 746 HSOO 
DIUCll ilcteml glNrl1 neta 4 797 4422 4'06 5 367 ·5 848 6 672 10 700 
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dicho la solidez de la expanai6n econ6mica y las poaibilidades de

crecimiento futuro, invocando loa·bajos coeficientes de inverai6n

fija que se babfan r~gietrado a partir de 1974. Sin embargo, la -

clucla ..-. ia~rtante a fine• de 1980 se referla al equilibrio exte!:, 

no. In efecto, en ••e año el rit:llo de aumento del valor de laM im

partacione11 no a61o bab!a •ido muy alto (36') dno que babia aupe

rado con holgura el de lH exportacionH. · .eoa.o •1mul t4neamente · se

habtan ·elevado fuertMente 1H re.esas natal· de interHe• y utili

dadea, el ditficit de la cuenta corriente hab!a sobrepHado 1011 ---

2000 mil 11i1lone• de dCSlaree, monto equivalente a un tercio del V!. 

· lor total de la• exportacionea de bienea y aervicioa, aun cuando -

este 4•ficit ha~fa sido financiado por el cuantioso ingreso neto -

de capitales, late hab!a tra!do consigo un aumento de la deuda ex

terna bruta de caao 32•. 

. . 
·.,, 
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No cbltmte, c:aao tmtli&l la• reeervaa internacionales netas se elev.1 · 
- !,' 

ron considerablemente y llegaron a equivales a cerca de 60\ del -

valor de las importacione• de bienes y servicio• y como las expo! 

tacione• de mercader!as y servicios aumentaron a la muy alta tasa 

de 20t, era poaible relativizar la preocupaci6n por el desequili

brio externo e incluso argumentar que lejo• de repreaentar un pr~ 

blema, el creciente d•ficit de la cuenta. corriente de la balanza _ 

óe pavo• era un a!:ntoma de pujanza de la econom1a, que l6gicamen~

te atra!a al capital extranjero, deseoao de participar en la Úti

lidaae• generada• por la continua y rSpida expanai6n de la activi 

dad econc!alica. 

Finalmente, la tendencia a la baja de la• tasas de inter's inte!. 

naa que entre 1977 y 1980 hablán disminuido de 39t a 12• en t8rmi 

noa reales y la creencia de que, ·en raz6n de la creciente apertu

ra financiera externa, ella• continuadan·bajando, contributan a 

explicar tambi•n por que la• expectativas de la mayor1a de los a · 

9entea econ&aicoa eran muy positiva• a éomienzos de .1981. Sin -

embarc¡o, eataa expectativa·· ... fueron modific~do de manera cada 

vez .a8 pranunciada a medida que la economla eufri6 una.llerie de 

:llllpactoa financiero• al comienzo y reale• deapu•s y a medida que· · . . . . 

apeoraba vi.•iblemente la evoluci6n de loa principalea indicado

na macroec:On&licoa. 
I 

El pr:llllero de eatoa inHperado• impacto• fue la triplicaci6n d•. 

'·la taaa real de inter••, 49 ·12t anual rec¡iatrado •l. afto anterior 

a caai .· · 39' en 19811 Ht• al.1a tan radical, que al collienio fue 

interpretada ccliio.de· natural•~• :transitoria¡ pero 'que a larga •• · 

. ··,.·· 
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i•rolony6 durante todo el año, contribuy6 a desalentar la invers16n . 
y elevo fuertemente los costos financieros de las ~mpresas, muchas 

uu las cuales ya estaban altamente endeudadas. 

un segundo hecho que af.ect6 desfavorablemente las expectativas fue 

la quiebra de la compañ!a Refinadora de Azdcar de Viña del Mar (

(CRAV), considerada hasta entonces como una de las empresas mas -

s61i<las llti:l. pa!s. M4a q1.u~ la pGruiJa de 75 millones de · d6lare& -

que esta quieb.ra ai9nific6 pará loÍI bancos acreedores, ella empa

ñO la imaqen de seriedad y eficiencia de que a la aaz6n gozaba la 

1.>anca ci1il.:;;,·,a "'ü .;;l c:.:tcrior, pues se C'o:::¡;.i:oLú que parte :fo s'Js - · 

pr~stamos, en lugar de e atar financiando las operaciones indua-

trialea de. la CRAV, habian sido usados en riesgoaas compras espe-· 

culativaa de azGcar en loa mercado•ª futuro. En estas condiciones, 

la entrada de capitales ext.t1.a.uoa se fren6 bruscamente mientras -

los bancos extranjeros ae aseguraban que la banca chilena podla -

responder satisfactoriamente por loa voluminosos cr•ditos externos 

que habla recibido en loa años anteriores sin garant1a plli:>lica • 

. Si bien a~ poco tiempo ae reanudO el flujo de capital externo y 

date a la postre alcanzd una magnitud ain precedentes en 1981,el 

suceso óe la CRAV puso de manifieato que loa bancos chilenos y, -

por su intermeüio, gran parte del sistema productivo, dependlan -

estrechamente de la continuidad y eatabi~idad de eaoa movimientos 

de capital y que'una interrupcidn o baja de datos pod1an comprOlll!. 

ter aeriámente la evoluci6n de la actividad econOmica interna. 

> .. En tercer lugar, y como rHultado tanto de .la mus- fuerte expanai& 
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sobrepas6 el monto, ya muy alto, del año anterior, y al finalizar 

1981 aqudl ascendi6 a cerca de 4 900 millones de e&«Slares, monto -

equivalente a cerca del 90\ del valor de las exportaciones de bi! 

nea y servicios. 

As!, ya a mediados de 1981 fue evidente que el saldo negativo de 

la cuenta corriente ~onstitu!a un problema serio y que era la man! 

festaci6n de un profundo desequilibrio en las relaciones econ6mi

cas externas y no el puro resultado contable de una cuantiosa en-

trada de capitales for6neos. Por el contrario, a esas alturas -

tambidn empezaba a 1er evidonte·que la mantencicsrl de un ingreso -

neto abundante de crdditos externos, lejos de representar un dn:-

·toma de las favorable• expectativas acerca de la evoluci6n futura 

de la econom!a,. hab!a pasado a 1er una condici6n indispensable, :- ,. 

aunque no suficiente, para evitar que 8ata H •umiera en una pro

funda y delicada rec81i6n. 
. . ,,.·,, 

El año concluy6 aa1 con una aituaci6n muy delfavorable. caracteri:- .;·~;. 

zada por e.l Htancuiiento de la actividad econc5mica, con una ell ··Ú 
vaC:i& 9ign1ficativa de la deaocupacidn, un 9rado ·apnci.le .de, >·;;: 
deHquilibr,io externo y una · ae~e~a criaia. del •i•.taa financiero'• ' ;!~ 

""'·, .<;·;,; 
.;·'-·:<.~::,:!: 

',,·~ 
·. , '.• .. : '''.'/~: 

. ' ~-~·¡: 
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1.4)EL SECTOR EXTERNO: 

a)TENDENCIAS PRINCIPALES: una de las ml• •ignificativa• -

que se planteaban a principios de 

1981 re•pecto a la evoluci6n futura 

de la economla chilena •e centraba 

en torno de su equilibrio externo, 

e•pecialmente porque el año anterior 

el dlf icit de la cuentft corriente • 

' habla aumentado 68.1 y habla sobreP! 

aado por prim~ra·vez loa do• mil.-

millone• de d6lare•. Para mucho• -

anali•ta• e•te resultadu ~u uuu!a -

al •atraao cubiário• que H habla empezado a generar a partir de 

la fijaciOn del-upo de cabio en 39 pe•o• por d6lar ocurrida a • 

•diado• de 1979. De hecho, esa Jiedida venla a •1mboUzar una in

verai'5n en el objetivo central que •e pretendla alcanzar mediante 

la polftica cambiaria desde la conaecu•16n de un grado razonable -

de equilibrio externo Celiminaci6n de lo• problema• de la balanza• 

de pago) al logro de aayore• avance• en uno .. de lo• indicadore• de 

; equilibrio internó (eatabilidad del nivel de precio•). 

Recu•rdeH q\le entre 1974 y 1978 la taaa cambiaria fue uaada como. 

el pr~cipal in•uu.ento para ~uilibrar la balansa de ~9º•. En 

cambio, de•de MCU.ado• de 1979, la poUtica cambiaria ae habla !! .· 
. . ., . ··\. . . ", 

' ,·· ·. 

ti~iaado direc~te para facilitar la reducci6n del ritmo de 

inflaci6n. 

De acuerdo a. eat& n..-va orientaci&i, 'el .equilibrio externo .. o!! 

' ' : : ,; 1·~ 
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tendda, a co~to plazo por la vta de. la .entrada net~ de capitales 

y, a largo plazo, por conducto de la depreciaéi6n(o apreciaci6n) 

de la mon~da que resultara de las diferencial entre los ritmos de 

la inflacien interna y la externa. Coilo; luego de la fijaci6n del 

tipo de cainbio, aquella no •e aju•t6 de inmediato a 'sta, sino que 
. . 

•ubi6 inmediat ... nte despu6a de la devaluacien y •e fue desacelera~ 

do lu990 gradualellÍllte en el cuno de UIO, :hubo una importante re-
' .. ,.<!,, . 

ducci&l del tipo de cambio real 

vo• de lo• producto• tra•ablea. 

y por.', en~é .·de· loa preci~á relati--
. ; . 

(V8aae el' cuadro. 102 ·.y la gdfica 2) 

La consiguiente perdida de ccapetividád internacional de los -

producto• nacionales fue una de las cau•a1 principales de la acen

tuaci&l del d•ficit de la cuenta corriente ocurrida durante ese a-
'· 

. Ao. 
1'" • • 

Sin· embargo, lo• partidario• dela poUtica, éambiari'a argumentaban 

q1.1e ese d•fiCit no presentaba .. yor problema ya que habta sido •is 
. . 

..- financiado por la entrada neta de ~apitales, la que. hab.ia 8obre . . ' . . . -
pia8..So lo• 3 300 •illone1 de d6lare• en 1980, c0ntribuyendo a pr2 

cluc:ir Uri· con•iderable auperivit en el ·balance de pa90• globai. · 

ca. todo, buena itut• de e• capital habt•· •ido atratdo . por la com . . -
búaei&t de una alta tua de 1nter4anoliltna1 interno (4*1 orden del 

' • • • •• 1 

ce ._.ual) y~del tipo de cllilbio fijo. Con lo cual, dicha·combin! 

cdil:b..:la el ...saudaaiento externo ny atractiv0 para lOa deudo--
: . . \· .' ... .. . 

_nll: iaacionale•' ya 1CJll9 aientra• permaneciera ••table ia paridad ºA!! 
. . ~·· ; . " .''\: . . ' . , ' ' ., ,. ' " .· 

biarta y la ta•• ele· inflaci&l interna fu•• inayor que la tasa de -

illtedll:eobnda;por io•pdatao9,•n·.ionedaextranjera, el costo;.. 
.. -, 

· de 6tcM eraj nelauvo en t:•mtno• de pelo,· A •u v•z/ 1"01 avanee• 
,· 
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CUADRO. 102 

CHILE1EVOLUCION DE LOS INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVOS 

DE LAS EXPORTACIONt:S Y DE LAS ntPORTACIOHES 

Promedio• 
anual•• y 
trilllHtrale• 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

. 1979 
1 

II 
IU 

IV 

1980 
l 

Il 
lll 
IV 

1981 
l 

Il 
IIl 

IV 

133,;S 
124.4 
131.l 
148.2 
126.5 
135. 7 
116.8 
113.8 
133.3 

118.6 
131.5 
122.6 
116.0 
109.7 

. 100.0 
107.5 
101.5 
98.5 
93.8 

88.5 
92.2 
87.6 
85.1 
90.3 

11980•100) 

80.2 
,. 

66.9 
60'. o 
74.1 

108.7 
142.6 
i20.3.· 
100 .. 2 
11~.5 

114.5 
116,5 
114.7 
118.3 
109~8 

100.0 
104.9 
101.2 
100.5 

94.1 

81.4 
89.0 
81.9 
77.S 
18.8. 

.. :, 
132.t 79.6 
120.4 65.2 
125.4 57.2 

.137.4 68.7 
122.4 1os·.1 
131.1 137.8 

.11s.2 .118.6 
110.9 97.6 
127.0 108.l 

114.2 110.2 
124.4 110.2 
118,1 110.5 
111.c 113.9 
107.0 ~07.2 

100.0 100.0 
107 .• 3 104.7 
lOl.9· 101.5 
98.0 99.9 
94.2 94.6 

; 

93.1 85.6 
94.9 91 .• 6 
92. 2 86.l 
91.3 83•2 

'95.2 .. 
83~1 

:' '.;~f 
" ·:·.·~~ 

.,,•;.f, 
.. ,·~.I 
· .. :··~~[ 
::,?r~ 

"~~;1, 

~·,.'·:::~: 

; ~-' ,, 
1;i~ 

··/!J 
.. '·<i~X 

·.:¿~ 
J ~;1; .. 

.;;.:~1 
,!;::. 

·,~ 
'¡); 

,:;i,f;\ 
:>'.3 

' '.\t': 
(·.l,f 

" 
· •.. f, 

.. '\·:~~ 
' ·.~\ 

,',':• 
·¡¡ 

~ente a ¡¡;iñdlce Htaai.t.Ico. · · . . .· · · · .. < 
ara una explicaci&\ detallada de la metodoloc¡la uUUsada·,. vfH• la i=Uo. ·. :i 

ducc16n del apfndice Htadiatico, . ·. · · · · · · . · , :,:\ 
~ la deflactaci&\ · ae utiUs& el aubtndice de producto• naCionalH. del .bd1qe 
de preciioa al por mayor, . . . · .. ,·.; 

e¡; la deflacraci&l .. utilis& el indice de precio• al conaulnidor corr~ ;.~) 
que apar~ce en e~ cuadro 23. · · ; '·' 

, ' '" 

• ... f 
,•J,' 

~ . " 
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y la creciente solidez que aparentemente mostraba la economla chi-

1'"1u.a un ru1él~.1.on con otras, haclan que loe prdstuoa a empresa• -

chilenas resultaran atractivo• para loa banco• cOlllerctalea intP.rn~ 

cionalea. 

Sin embargo, en 1981 tanto el deaequilibrio de la cuenta corriente 

COllO el enJew.lawiento externo ae aceleraron en forma alarmante. El 

primero •e P.1~~~ dosdc pocn m~s de 2000 millonea de d6l.a.1.~M en l~bu 

a ca•i 4 900 millonea en 1981, aonto equivalente cerca de 90~ del -

. valor de lH exportaciones de bienH y HrViciOS y a alrededor . de 

151 del producL.o interno bruto. Al mismo tiempo. la deuda externa 

neta; que haata el año anterior •e h.i>la incrementado a un ritmo r! 

l•~1v ... nte •Od•rado, •e elevd cerca de 601 en 1981. La gravedad de 

eato• aumento• excapc:ionale• ae vio reforzada ademas por el hecho de 

T"' ti'~ ·•~lor de las exportacione• cayc5 por primera vez desde 1975. 

;.111t' ttl ~h•alii~r 1981 ne !~.lbla ya duda• de que exiada un aeaequl.li 
' -

. brio externo importante. Bn eatH Circunatanciaa 1• di•cuaidn ae 

centres, priMro , en torno a ai el. 4'ficit ae deb1a principalmente 

.a faetona e~·/C:;·.••O• (como el alH de 1•• tasas de interea .Á.nternac12 

nal•• ola baja CS.l precio del cobre) o a medidas da poUtica econd-

aica'in~rná (c0l80 la.mantenci6n de la paridad cambiaria) y, en••-

gundo termino, e~ torno a cual•• eran la• 11edida1 maa adecuadH para 

'. enfr.entar el ~eHquilibrio. MientrH alc¡uno• opinaban que ello po

(clrta lograr•• reduciendo el nivel interno de precio• y manteniendo 

:. el tipo de cambio, otro• ••timaban que era mejor devaluar. La 9ran 

, uyor1a nconoc1a que a Ha• alturH el· pe•o chileno •ataba fuerte-

1',·. 
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.. nte •obrevaluado. 
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b)IL COMERCIO BXTERIOR1 

. i)La• exportacion•• de· biene•a en 1981 

•• 1nterrwap16 la rlpida expan•16n -

que'dHde 197~ ventan .O.trando la~ -

exportacion••. Pue1, lueg~ de awnen

tar de 2100 aillone• de d6lare1 en --
' . . . 
1980, el valor de laa ve~ta• externas 

·de ·•rcadei:lá• diamtftuy6' c~•i 16\ ·.n · 

.~981~ s1· bien e1ta baja obedec16 en 

parte a una ligera reducciOn del qua~ 

tUll ••Portad~\ (que baj6 al90 mll de 
'. . •·, '. . . . . ¡·~ . ·. . 

U,tru haberme eK¡;andido a·un ritao •di' de ca11 llt dur~te .--

loa oc:ho aft08, ant~~ior~8) 1 8U> caUH princtpl fue el brU8CO dH•• 

cen10 .C-15t) del val~r unitario de lH exportacionH. cv•an el -

. cuadro 103) . 

·' 
A •u v .. , la decUnaci&l de .•ate dltiao reflej6' la cateta adn mayor 

. . : . ' . . . ,' !:. . ' 

· (•2ot) axperiMntada por el precio .del cobre .CQllO COR8eCUeftCia de 

.. l• nce•16n internaciónal y, en ••P.cial de la . fuerte contracci6n 

que tu\'~~ en 198l en lo• ~i.98> cA,ita~,iÍlta• dHárrollado1 la 

tnduitria a•C!llotri• y la edificaci&l de v~yiudu, do• d• lH ·~ .. ' 

tividade• utili•.D 9ran4H canttdadH 4•1·.•tal.. cv•aáe el cuadro 
• ', ' ' . :), l '• ' 

104 r 1& 9r&Hca 3) 

., ' 

·., 

. '.• 
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CUADRO 103 

. c:¡HILE1PRINCIPALES INDICADORES DEL CCltERCIO E:CTERIOR 

1975 1976 11177 1978 11179 11180 

Tasu de c:recU111nto 
~Ju b1-1 fcb 
Valor -26.1 33.1 3.3 12.6 55.11 22.7 
Yollllln 1.8 21.5. 3.8 7.3 111.1 9.2 
Valor "'1tcio -27.4 9.5 -0.5 4.9 J0.9 12.4 

. l'llprtac:1Qllll de bi ... fcb 
Valor -20.1 -3.1 46.0 34.2 45.2 30.5 

. Vol\11111 -34.1 -4.5 31.4 24.1 !8.2 4.7 
Valor 1111tario 21.3 1.$ 11.1 8.1. 22.8 24.6 
Rllac:i6n de precios del intercmibib -39.6 7;4 -10.l -2.1 7.3 -a.3 

Indioe• 11970-100) 

1'11.lc:i&l cJe precios del intercmtlio . 53.2. 57.1 51,3 49.8 53~4 49.0 
·debienea 
l'Oder de c:aipra de i.io exportac:i.clWI ~ 

di b1-s 73.0 94.0 88.1 90.6 118.2 122.8 
· l'bdor da ~ra del.u exportac:Ulnaa 

de ~· y servicios 75.3 95.7 113.7 96.6 127.1 139.1 

~t1110JIAL, 'aabn la bue da_ c:ifr~ ofic1al88 
ifrupwlillWlarea. · . 

aW>RO 104 
CHILE1 PRECIO DEL COBRE.EN ~ BOLSA DE METALES DE IDNDRES 

· 1cen.tavo1 de d~lar le Ubra> 

™ di pnc:I& ' . 
(1970-1001 . . . PIW:io ra1 

---------. .... ~·------· ClllUVDedlt PiiC10i Vi10C iiiltiii.o d5lar di 19701 al por, di i. jlpJrta _,,,_ _______ _ 

-.ir. di c:1CN9 ·da .,.... 

1960-1964 
1965-1970 
111n-1972 
1973-1974 
1975-11111 
19IO 
1911 
ltll 
Pru.r tr1m9tn 

~tr--
'IValrtr~ 

ClllrtO tr.-.U. 

111 
32.4 
61.0 

. 411.0 
17.1 
72,7 
9t.2 
79.0 

13.0 
79.6 
71,3 
75.i 

=::- ·L~ 11121 

(21 
81.3 
.tJ,O . 

105.6 . 
133.6 
202.7 
244.1 
266.t 

261.2 
2'7.6 
2't.6 
269.5 

ÍJ) 
14.1 
93~5 
106~1 

. 152.J. 
2119.4 
347.2 
349.1· 

,. 
... : ~< •· ,· .. ·. ~ ~ 

141 
37,5 
65.6 

. tl.4 
. 65.2 

l5.9 
40~5 
29.6 

31.1 
211.1 
29,0 
27.9 

.. 11/3) 

(51 
]8,5 
65.J 
46.2 
57.2 
27.0 
28,6 
22.6 

1981ª 

-15,8 
-1.3 

-14.8 

19,11 
18.1 
i.5 

-16,7 

40.8 

101.4 

125,8 
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Durante 1981 sufrieron disminuciones conaidcrables lua ventas de -

todo• los dem&e rubros tradicionales de exportaci6n, con la sola •! 

cepci6n del hierro. ·En la aayorta de eaoa productos, dichas bajas 

•• debieron a 101 ... norea precios internacionalea y a laa contrae -

cion•• en loa vo1Gmene1 exportados. 

.. ·. 

ii)Laa 1Jlportacione1aimpulsadas por 

la extrao,..dinaria exDanBi~n del 

gaato interno y favorecidas por 

el bajo nivel del tipo de cambio 

real, 1"" ""'portal"'fnnea de bi,,.-

nea aumentaron rapidamente por 

quinto ano conaecu~ivo. En e.te~ 

to, au valor luego de recuperar 

en 1977 el nivel alcanzado antes 

de la crista de 1975-1976 ~· ~e ! 

levara• 150\ en los trea años •! 

lo ocurrido el do anterior, en que· el aba d• 30\ del monto de -

laa iaportacion•• .. origin6 prtDcipal .. nte en la elevacidn d• au 
~ 
~. valor \lllitario, en 1981 la cauH principal de au incraento fue la 

,: expaa:cen del volumn. Bate aumnte 18', con lo cual completd un 

erec11111ento de casi sot en loa Glttmo1 tres afl.01. E!. "llza del ·'':i

'.: ior unitario fue en .. cubio auy llOderacta (1.5') y no 1c5lo fue mucho 
','1 

t menor que la1 de carca de 23' re91•tradaa .en loa do1 ailo• precede!!. 
f : . . . ·' . . 
{. t•it• aino que fue tUlbi*' la -'• baja dHde 1970. 
t . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ci6 con mayor rapidez fue el formado por loa bienea de consumo. Su 

monto' que caai .. habla doblado en el tranacurao de t~ aolo dos !· 

ño• anteriorea-, experiment6 una nueva y considerable alza de 35\. 

Su participaci6n en el v~lor ·total de laa ··importacione• de_ mercan-

claa~_. jubi6 aproximSndoae a 38', proporc16n muy alta en t•rmino• hi!, 

tdrico•~ La cauaa principal de la importacionea de bienes de cona~ 

mó fúe la elevaciCSn .. de laa ~portacionee d.e autom4vil••, cuyo valor 

lue;o de doblarae entre 1977 y 1980, ea volviCS a duplicarae en 1981. 

<v•ue el cuadro . 105) Al: mi amo tiempo continuaron aumentando muy -
'·':> 

marC?•damente (48') ·1 .. importa~ione• de loa deml• bien•• de consumo ' .. : 

no •U.•nti~ioa, con lo cual au monto casi •• quintuplic6 en el -

tranacurao de lo• Gltimoe cuatro años •. En c8J!lbio, en 1981 se red~ 

jo,li~erame~te el valor de laa compras externas de alimentos. 

'· .. 

~ ' ' 

.·•· 

. ;,: 
. '' 

" r . 
. i 

.· 

! . 

.•·, 

···.'·'· 
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ÍJbtal. 

~··am..o 

~ .. ~ 
~ 

··.Al~ 

•"- m.....,•a. 
OCllbalU!ü9 y .1u11nomt111 . 

llltllriaa sa-
__....,~ 

. . 

--d·~·· 

~ .... 

. QJllDID · 105 

"CllU1. wat Y a.m:mt la UI ~Dlll, CJI' . .· . . ' . . . . . . 

1970 ·.1975 . 1979 1980 u11•· 1971 · 1911• 

95' 1 776 4 703 1 145 7 131 100.0 100.0 

235 454 1 327. 2 070 2 7M 27.7 . 37.6 

tt 93 '°' 1 271 2 009 l.;I 27.3 

... , .. 127 203 421 . .. 5.1 

"' 361 521 7tt 777 11.t 10.5 

445 1041 2 435 .2 I01 3 142 47.8 42.1 

51 252 981 963 930 ••• 12.1 

... 363. 5'5 '32 765 10.4 

... ... 18 1 20I 1 447 lt.• 

27' 279 94' 1 274 1 440 26.4 . 19.1 

• ' 1 • 

,,· . '• :'• 

':· .: ... ~ 

1971 1979. 1980. 1.111• ' ( 

' ~ L :' 

, ~-1 

34.2 45.2 30.5 19.t 

36.1 23.0 5'.0 ·34.1 
'-··' 

... 
36.1 33.9 57~7. 51.1 . :",~ 

. ,.~ 

17.1 t.5 5t.I 110.1 ':} 

31.7 t.2 53.4 -2.I 

21.9. 70.3 15.0 12.2 

5.0.123.5 -1.a -3.4 

11.4 4'•4 11.9 21.0. 

15.1· 4'.9 . lS.7 20.0 

41.4 21.t. 34.7 13.0 

. . .- ~ . ·. 
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Dur .. 1te el año di1minuy6 a1imi1mo el ritmo de crecimiento de las i! 

portacion••. de bienes de capital. El monto de ••taa, que·1e habla 

eleHdo a una tasa media de 35• en los tres año•: anteriores y que -

adn en el primer 1emeatre de 1981 habla pro8e9uido au marcha aseen--·. . ~ . ,. . . ·. ' .~ 

' . . . j • J 

dente, •• contrajo draaticamente con poaterior~d~d, con lo cual 8U ,. 

inci'•ento ~n el conjunto del ·aftO Be redujo a 13.•~ 

El cambio, l•• importacionH de biene~ iritemedio.; .. incre•ntaron 

a un ritmo .. de 12', aolo algo zn.. bajo que el del: afto. anterior. Id· 
' ,, ' . ., -

,- ' ' 1 ,, 

eata baja de au crecimiento influyeron la baja de la• impOrtacion•• 
: .· . . . .· ... _ .. 

de petr6leo y el ~lza _mucho, menor que tuvieron en ·:i981 loá precio• 

de 101 producto• importados. ·.•.' 

ll)La relaci6n de precio• ·del-.intercam- ·.· 

bio. y el. ¡I' oder ·de compra de lH. •!. 

.· .. ' 
.z . 

·- portaciOnH1 en ·1991 continud ciete• 
' ' • ¡' . '• '. 

riorandoae· fuertnente la ~~l~ct6n 
' : 

de intercambio. 1110 ocur~ii a P! 

aar que, c::cao oonaeouencia de la r! . . . . -:. 

:: ·1ativa·. e1ta1»111a,c1csn .del ·precio i!! 

· -ternacional del ~tr.61eo, de .la ba-

ja en la• cotj,sacion .. internacion! _ ,· 

1•• de numeroao• otro• producto• ba . ., -
-. . . .· :·,: "' '. ' ' . • . • : . ;: • ' . ! ' ' ' ' ~ - ' • _· • . . . • 

'· •ioo1 f de , la l19era di•inuóidn del ritmo inflacionario ·en loa • · ... ;. . ' . '· . . 
.· prb~iPal~8 p¡taea d.1 :capit.l181101 el Val~r unitario de lH illpo¡ ·. 

-~ .. '· ·. > ;::: ' : : ·:'< ,;_ . ,., ... "' 1 ' . . . . • ¡ . . ' ... 

· tá~!on.1 •ub16'..•61o •1.s•, lue90 de•. hlberH incireMn_tado a una ta-- ./ ~- > '..... :· ·:. . . . : .. ··' ' ; .,. : '' . - ' :'. ·. 1 • • • ·, •• '. :· • • • • ' • 

•a,:a;rc:>xi"'8d• .. nte .23• en .101 :doll aft~• anterion•.. .Hn aba1'90, 

•1 ,:auvio ~· ello •19ft1,j,c6 fue ••• que eollPeft•allo por la abrupta ' 

. "·" 
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baja de casi 15' que sufri6 el valor unitario de laa exportaciones 

principalmente a ralz de la declinaci6n adn mayor del precio inter 

nacional del cobre. 

callo reaultado a. eatoa camb~oa, la relacien de precios del inter

cambio diaminuy6 caai 17~. la baja .,. aguda regiatrada desde la -

cd•i• de 1975 cuando baj6 'º'· El indice de la relac16n de inte!, 

é.ab~o cay6 aal en 1981 a au nivel m&a bajo deade 1928, que ea el 

prt.er áfto para el cual •• diapone info:niaci6n eatadl1tica campar! 
. ,; ' 

ble •. Debido a ello, el valor medio del lndice de la relaci6n de -
' • • • • • 1 ' • • ' • 

precio8 del intercubio durante el periodo 1977-1981 no 1610 equiv!. 
. ' .. . . . . . . 

U~ a apena• al9oaaa de la mitad del registrado durante el favo-

rable quinquenio 1966-19701 ~ino que fue. 2n·ma. bajo que el corres 

poridiente al periodo 1931-1935. 

~cilOcona.C::uenciade.la nueva y fuerte diaminuc16n de la relacien 

·.· .. · d., ·i.~tercUlbio y ·de la ligera reducci&l que por primera vez deade 

· .1972 experimente el qulntum de las axportacionea de .bienes el po-
¡ • • • • 

' ·· dcr'da compras de e:Jtoi::; declines 18.5\. La ·baja fue menos abrupta 
' . ~ . . 

,- en e.1 cuo del poder .adqúilitiw de laa exportacionea de bien•• y 

, ~" Arvi~io•: , que: habla awlentado tubifn. con mayor rapidez haata -

1980. Sin ellbar90, ai ae tiene en cuanta el aumento de la pobla

. : cien, el retr~C.80 de 1981 •iCJRificCS tambi•n en eate caao retor--
. l • • ,. . • 

•.• nar ' una aituaci&i prlcticulente igual a la qua •Xi•tla en 1970 •. 
. -. !, 

c)IL SALDO DB LA CUEll'l'ACORRIENTB Y 

' LOS' MO'IIMIBN'l'OS DB CAPITAL 1 á rab 

del conaiderable aumento del valor 

de laa 111portacionea y el deaC.nmo 

' .. ; ... ·,· .· 
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Al:mismo tiempo continuaron increment4ndose con mayor rapidez los 

pagos netos da intereses, como resultado del crecimiento del ende~ 
., 

damiento externo y del alza de las tasas de inter~s en los merca-

doa financieros internacionales. Su monto sobrepaso as! los 1 300 ··· 

millones de dOlares y equivaU6 a casi la cuarta parte del valor ;.· · · 

de las exportaciones de bienes y servicios, proporci6n ~sta 10 pu!:!. 

toa superior a la de alrededor de 141 registrada regularmente en· -
' loa tres años anteriores. 

En eataa circunstancias, el daficit de la cuenta corriente.áicanzd', 

un monto asombroso de casi 4 900 millones de d6lares. ·Esta suma.:

no a6lo dobl6 muy holgadamente el ya cuantioso saldo'·ne9ativo ano

tado el año anterior, sino que mas que cuadruplic6 el valor de los 

d'ficit regiatradoa·ert 1978 y 1979. 

La mayor parte del agravamiento del desequilibrio externo obedeciO. 

a factores vincu~adoa directamente con ~· polttica econ~mica, como 

la mantenci6n de la paridad cambiaria, o derivados de· la interac-

ci6n entre aquella y laa expectativas de loa agentes privados naci2 

nalea o intemacionalea, como la expansi6n del gasto .intemo y la 

no menos extraordinaria afluencia de prdatamoa externos. (einco mil 

milloneli de d6lare8). 

: '!; .• . '::·· .• 

d) LA DEUDA EXTERNAi otro resultado del cu~ 

tioao ingreso de pr••tamoa extet 
'• 

noa que tuvo lugar en 1981 fue -

el endeu.damiento extemo • 

. deuda externa bruta, que .ya en -

loa tres aftoa anteriores •• 

' ...•. , .·· .. · 

·'., 
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CUADRO 106 

CHILE 1 · BAUNCI DI PAGOS 
CMillon•• de d6lar••I 

1976. 
24U 
2 116 

298. 
120 
17 

1 988 , 
·1 473 

515 
2H 
18 '• 

Hl 
425 

•326' 
-2 
10 

-3JJ 
32 

132 
16 
47 
-1 
-6 
54 
25 

2119 
-259 
-11 

-11 
47 

448 
-401 
195 
68 -ao. 

-36 
1H 
69 

200 
331 

-272 

-2 
-31 

o 
-318 

IO 

1977 
2164 
2 116 

418 
149 
82 

2 885 
2 151. 

734 
342 
205 
35 

-211 
-3'5 
-23 
18 

-358 
82 

-567 
16 
50 
16 
-1 
41 

-158 
218 

-357 
7 

18 
-u 
191 
668 
478 

-501 
557 
43 

127 
316 
114 
737 
169 

. -125· 

-1 
. -11 

o 
.;11 

•101 

1978 
2 Rl 
2 460 

482 
233 
109 

3 637 
2 816 

751. 
421 
130 

-426. 
·-696 
~90 
-33 
41 

-497 
75 

-1111 
23 

1 510 
177. 

1 333 
167 
587 

-421 
290 
295 
-4 

876 
1439 
-561 
422 • 
449. 
14 
58 

378. 
-121 

1 857 
741 

-683. 

-1 
39 

.. 50 
-tM. 

-11 

1979 
4 Cli 
3 835 

784 
348 
150 

5 238 
4 190 
1 048 

5M 
115 

-355 
-619 
-676 
-41 
127 

-761 
88 

•1 205 
17 

1 786 
233 
50 

1980 
5 ... 
4 705 
1 212. 

433 
174 

7 122 
5 419 
1653 

m 
200 

-761. 
-1 154 

-929 
·82 
JOS 

-1152 . 

. '° -2 024 
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incrementado a una tasa media de •! 
rededor de 30\, se elev6 35% en 

1981, alcanzando un monto de aprox! 

madamente 14 SOO millones de d6la--

res, que triplic6 el registrado ªP! 

nas.cuatro años antes. 

como hab!a suceuido ya en 1980 este nuevo aumento del endeudamiento 
( 

externo bruto se 01:igin6 exclusivamente en las mayores obligaciones ,, ¡"., 

contra!das por el sector privado. Mientras la deuda extema pllbli

ca y con 9arant!a oficial se redujo de 4 '700 millones de d6lare9 en 
: · .. 

1980 a 4 400 millones en 1981, la deuda externa privada se elev6 de .. · 

algo menos de 4 700 millones de d6lares en 1980 a 8 100 millones en 

1981. En esta forma, se quintuplico tan s6lo en el transcurso del 

Gltimo trienio y áuper6 en 1981 por primera vez la deuda externa p~ 

blica. Por otra parte, en 1981 el ritmo de crecimento de la deuda 

externa neta excedi6 ampliamente el del endeudamiento bruto. 

un slntoma adicionál del agravamiento de los problemas vinculados 

con el endeudamiento externo que ·Ocurri6 en 1981 fue la notable e· 

' 
·.; 

levaci«Sn del coeficiente del servicio de la deuda •. En· efecto, a - · ::e 

ra!z de~ fuerte aumento de las amortizacionea y, sobre todo, los 

pagos de· inter•s y de la simultanea declinaci6n del valor de la• -

exportaciones de biene• y aervicios, el ~ervicio de la deuda equi

vali6 en 1981 a se• del monto de eata• dltima•~ proporci6n muy au~ 

perior a las ya muy elevada• de 40 a 45• registrllda•en loa cinco . 

año• precedentes • 

. ..... 

. · i: 
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CONCLUSIONES 

1 .-1:1 11 de septiembre de 1973; en Chile .a· impe>ne un r•gimen fa! 

c:iiita, como re•ultado de algunas caua•.de orden tanto end&¡enas -

c:oliió ex6genaa. lritre'lal pdllierH deatác:an.con perfilH propios -

el p&nico que siente la burgueafachtlenapor l••limitac:ionH que 

· .. experii..nta la propiedad privada callo reaul.t~do .de la ¡,ouuca ec~ 
. n&.ic:a del góbiemo dél ·Dr. salvador Allede. · Bl .general faac:i•ta 

A •. Pinochet puede a'Hl tar el Póder 8in lliy0ré8 c()ntrattemp(;a gra•

ciH al áidUiento en que paulatiriüierit:e··.•• fue ~icancio la clase 

. Obrera, la cual ·no aupo 111.._tener a mu l,ácid a la ·P'.ciueilá y mediana 

bmgueaia. TUbi.Sn entre ·108 factor•• de orden interno que ayuda-
. . .-· . 

rail. loa ailitareil .•. toaar•• el poder hay qU~ de•tacár la exceai-

.v. cémfianla de parte dei llOviiliento popUlar en unH.fuerzaa arm! 

d~. •c~•titueionaÚa~a y cielacx:r•uca•• ~'. Taabi.sn debe estar pr! 

Hnte en el cuadro una unidad Popular catentéde unidadintema, 

huedana de una vi•i&i_ 4nica de_l procemo· y con dpido dete~ioro -

. a •u .influencia de ...... 

Pero • • • la inatauracidn del famcillllio en Chile debe ••r ·analizado 

·en un contexto Ü• general q.Mt excl\a•tv-nte en el '-bito nacio

nal, y ~u.•• pncisamnte lo que .ctetezaina·9ran parte cte au •••n 
' . . . . . . . -

· cia~ 11 entorn~· tjene¡;al del fen&leno •• ta criaim por la que a--

. traviesa todo ei ailit ... capit.U8ta al de1puntár la dtcllda del -, . ·, . ' .. 

··· Htenta. B•ta e~ una oriiai1 cfclica y .. ia expr81idn de .la• -

.... coiitradi~cion• . fundamental•• del ~apital11m~, a aaber1 DCMIHO -

' PAIVAUO SOBRE LOS Mso:Í:OS DB. PRODUCCICll, .· AltARQUIA DI LA PR,ODUCCION 

Y CCMPB'l'BNCIA JGUDA• .Al lAdo. de e9t~ caracterlaticaa 9.neralea .. 

' . . ·, " ~ 

),_., 
., ' '., L ~·· '~ 
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hay particularidades, como laa vinculadas al alto nivel de desarr2 

llo de la re9ulacien monopoliata de Estado de la econo~la capita-

liata, al papel que juega la revolucien cientlfica-tecnica en el -

proceao de desarrollo y al aumento de loa combate• de la clase o-

brera al interior de la• aociedadea capitalistas. 

Bn la criai• econ&lica de eatoa aftoa hay que tomar en cuenta un e- ; 

1 ... nto nuevo1el esfuerzo que hacen loa monopolio•· para adaptarse . . . ' 

a lH condicionea de la •poca (determinadas por la ~xiStencia de -

un aiat .. a socialista cada vez mfa exitosor por la deaaparicien de 

loa re9lmenea colonialea y por el auge de l•• lucha• de los trab!. 

jadorea). Bata necesidad de adaptarse a ló nuevo lleva a loa mon~ 
. . . 

polio• a tomar medidas que contradicen au naturaleza y esencia, --

sin cambiar en lo lliaa mtnilllo au contenido • 

. La cri•i• vivida·no aol ... nte afecta la vida econe5mica del sistema, 

sino que ad ... • .reaents:a toda au estructura. La ideol69ia y la •! 

. tructura pol1t1ca d~inante evidenci~an · 9randea vacloa. veamos -

a19unoa. ejaploa d~ tipo inat1tucional1 Loa organismos poUticoa 
. . 

que fijan .la• conaiticione• nacional••( gobiernos, parlamento• y -

partido•) no tenlan capacidad aufuciente para panera• al frente de 

la condu.cci8n. de la 8.0ciedad y eran desbordado• periodicamente. por ' 

la lucha de la• claaH en distinto• 1U9area. Claros ejemplos de 

fato eran la lucha de 101 Hparatiataa vaacoa, la lucha de loa i!: .·. 

lande••• del norte en contra del.centralismo de Inglaterra• incl!!. 

10 la •iau •renuncia.• de Richard Nixon en B.U .A. 

De otra parte, ._cia final•• de loa aflo• aeaenta, el dea.rroilo --



402 

econ6mico de los estados latinoamericanos y caribeños mostraba un 

caracter contradictorio, debido a su situaci6n de dependencia (d! 

pendientes mayoritariamente del imperialismo estadunidense). Por 

esos años el desarrollo e90n6mico regional se ajustaba a un nuevo 

modelo econ6mico de acumulaci6n capitalista. Modelo apoyado en -

dos.ideas principales& CONCENTRACION de los capitales y de la pr~ 

ducci6n en determinadas ramas y subramas de la actividad econ&lica 

(en especial en aquellas que uHn tecnolog!a rl'9 punta)1 y .ENDEUDA

MIEHTO EXTERNO sin ninguna medida, tanto para la creaci6n de las 

condiciones b6sicas del proceso de reproducci6n (inversiones dire~ 

tas y transferencia de tecnolog!a), como para el control de mere! 

dos extranjeros explotados por ••te. 

En esta aituaci6n econ6mica tan especial, en Chile la primera Y. d

nica voz es la del gran capital nacional y extranjero, quedando --· 

los sectore s econ6micos tradicionales r~legadoa al lugar de simple 

coro. La oligarqu!a tradicional y la terrateniente son marginados 

- del bloque en el poder y loa sectores burgueses pequeños y media-

nos se empinanran a condici6n de qua cuenten con el apoyo protec-

tor del aparato gubernamental. En eate cuadro al sector social d2, 

minante se aisla por completo y para gobernar tiene que echar mano 

a un gobierno fuerte, centralizado, autoritario y represivo, as de 
. . 

cir, . orc¡anizar un gobierno que repreaanta la dic.tadura del gran C! 
-~ . '. 

pital• Esto llliamo lleva a estos 9rupos de poder a marginar y opr! 

mir economicamente. a sectores sociales cada vez m4a amplios, con -

lo cual crece la oposici&· y disminuyen las posibilidades 'de 1•~8!!. 

tar.un gobierno con base en el ccmaen•o~ 

. : ·~ . 
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En medio de esta realidad se acrecienta el papel del Estado y su 

cualidad represora. Por eso en el pats a muy breve plazo no que-

d6 vestigio de la democracia burguesa (de aquella democracia con 

parlamento, con divisi6n de poderes, en donde las distintas frac

ciones de la burgues!a pueden zanjar •democraticamente• sus dife

rencias). Dentro de esta nueva modalidad de estructura y funcio

namiento del Estado se tiende·a dar mayor peso al poder ejecutivo, 

siendo s6lo dl, el dnico con poder .efectivo de deciai6n. ·ya en-- '· 

tonces se puede hablar de un Estado fascista. E•ta forma de 90-

bierno que adopta la gran burgues!a monopolista en el momento en 

que el capitalismo adquiere la forma monopoli•ta de Estado y en -

que la lucha de clase ·se profundiza en favor ·de una ruptura de la 

sociedad burguesa y capitalista, se define como FASCISMO. 

El fascismo dependiente •ufrido por Chile y otro• pal••• del •ub
continente •e apoya en FF.AA. que establecen una pol1tica de te-

rror. generalizado para atemorizar y de•movilizar a las orqanizaci2, 

ne• •ociales del pueblo. El raqimen alcanzara esta meta en la me 
. . -

.dida que conaiqa desarrollar.el sentillli•nto de inseguridad, de 

impotencia del individuo entre loa organismos .de represi6n. En 

Chile bajo ~ ragimen fascista s6lo las fuerzas armadas eatan en -

condiciones 4e sumir el papel de fuerza gobernante, pues tiene ca

pacidade• propias para ello. Por ejup~oa son capacea de tener u

na presencia en todo el pal• y las 6rdenes que de ella emanan •on 

cumplid•• automaticamente por sus miembros. De esta dltima carac

terl1tica 1e de1prenden lo• •grande• valorea• de la• fuerzas arma• 

da1 a DISCIPLINA Y ~EALTAD• do1 valore• que garantizan aum1ai6n com 
. : . -

pleta del inferior a •1u• superior, aa1 como solidaridad efectiva-. 
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con las actitudes de ~stos y de la instituci6n. Adem4s estas -

fuerzas armadas disponen de una doctrina pol!tico-militar(no pr2 

pia sino prestada por el Pentaqono) : LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL • 
2.- As! como en lo militar loa fascistas chilenos se apoyan en una 

doctrina impuesta por el Pent4gono, tambidn en lo econ6mico su mo

delo vendra ae fuera, de Estados Unidos. Milton Friedman fue el -

que seña16 la pol!tica que los faacistas deb!an aplicar en el pata. 

Gracia• a su sabio entender puesto al servicio de las grandes tran! 

nacionales loa problemas econ6micos de Chile se reaolveran si date 

abre sus fronteras a la voracidad del capital internacional, si -

disminuye al ldximo la presencia del Eatado·en la econom!a, si se 

descarga la crisis sobre la espalda de los trabajadores y si se ªE 

tda con un Estado fuerte. 

J.- En el modelo econe5mico fascista el sector externo adquiere una 

· dimensi6n especial, en particular todo lo referente a las exporta

ciones, como medio de realizaci6n de la producci6n y, en lo inme-

diato, el camino para conseguir las divisas. Los precios interna

cionales, las cantidades de exportaciones demandadas y laa poUti

cas proteccionistas de los pafae1 compradores convierten las expo!. 

ci0nes chilenas en una fuente de ingresos poco segura, no tanto en 

relaci6n a la exportaci6n de bienes finales y marginales, sino mas 

bien en reiaci6n·a.la exportaci6n de bienes intermedios, que con-

forman la mayor parte de io que exporta el pa1a. Chile, del 73, -. 

al 81, al incrementar:. su .comercio de exportaci6n considerablemente 
" . 

queda sin defensas ante el desa~rollo cfclico de las economfa1 ce!!. 

trales y su dependencia .lo coloca· en una posici6n sumamente desve!!. 

tajosa ante los deHquilibrioa·acon&n.icoa que sufre d cápitalismo 
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mundial. 

4.- En el modelo econ6mico juntista (modelo de acumulaci6n capit~ 

lista), el aumento de las exportaciones de distintas ramas indus

trial•• se acompaña de un incremento de esas ramas en relaci6n al 

conjunto de la economta, al extremo que todo .lo que sea exportable 

pa•a a convertir•e en el pivote de apoyo a la econom!a nacional y 

aquella• rama• indu•triale• que en el pa•ado reciente eran prior! 

taria• •on relegada• a un aegundo plano. 

Pero, para que el pal• pueda disponer de una industria exportadora 

debe nece•ariamente reacondicionar au parque industrial, lo que lo 

lleva a multiplicar •u• importaciones de bienes de producci6n. .. ··~ 

Por otra parte, un e•tudio de la• importaciones chilenas de esos ! 

ñoa indica la penetraci6n de habito• de con•umo de aociedades cap!, 

taliata• deaarrollacla• en la •ociedad chilena, no obstante exi•tir 

una contradicci6n entre eao• habito• de con•umo y el atraso del C! 

pitalimao chileno. 

s.- Durante todo• estos año9, .cHi en forma permanente, la balanza 

de pago• mueatra un. grave de•equilibrio. La rasen hay que encon

trarla en la 11bn entrac!a de producto• extranjero•, en la concen

tracien. del ingreso, en el marcado deaarrollo clclico de la econo

mla nacional y por la nula COllP•tividad de la produccien chilena -

en loa mercado• internacionalea. Bato• ddficita tienen conaecuen-

ci•• tragicaa en el deaarrollo ecandmico del paf•. Para que el -

nuevo modelo eoondmico •e requieren grand•• ma•a• de recur8o• mon! 

tarioa, lo cual obliga a una con•tante exportacidn de producto• o 

.. 
. ; .·: 

,, . ... ; ; 
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bie~ ~ndeudarse cada d!a m4s (v!a crfditos), como los Gnicos C! 

minos garantes del normal funcionamiento de la econom!a. Para -

todo el mundo est4 claro que el camino endeudamiento no se puede 

seguir permanentemente, ya que los pocos d6lares que el pata lo

gra contratar u obtener por su propio esfuerzo sirven exclusiva

mente para cubrir amortizaciones y pago de intereses de viejos -

cr,ditos. De esta manera llegamos a una situaci6n que 'puede de

finirse en una sola frases EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE SUPUESTO 

APORTADOR DE DIVISAS NO PASA DE.SER.UN SIMPLE MECANISMO DE EXT~ 

CION DE DIVISAS. 

6.-Ante la insuficiencia de un capital inicial propio y muy de -

acuerdo' con ·~ esencia ideo-poUtica, la junta milit·ar se defi-

ni6 claramente.por una alternativas la de abrir el mercado nacio 
. ' .-

nal a la voracidad del capital internacional1 esto es muy visi-

bl• sobre todo si se compara tal situaci6n con lo ocurrido dura!!, 

te el gobierno de la Unidad Popular, cuando el flu~o financiero 

del exterior fue casi cero. 

Desde •l 73 adelante,· los jW1ti'sta1 diri9ieron miradas suplican

te• a sus amigos del •mundo occidental y cristiano•, pero ••• n! 

da. En estos año• la inversi6n extranjera directa es peq_ueña,lo 

cual no •• sozprendente dada la crisis generalizada que vive el 

capitalismo y a la poca se9uridad de permm:iencia que da el r•CJ! 

menpinochetista. 

·' . ·: . . 

7 .-Hay que tener preHnte que paulatinamente el financiamiento, 

externo, v!a cddtto, ira as~rvir al sector privado chileno;.,.

pu•• mientras en 1973 el grueso de lo llegado al pal• iba al ·~ 
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toL pablico (546.5 millones de d6lares y O para el otro sector), 

en el año de 1980, de los 3.563.3 millones cie d6lares que inqre

saron al pals, 2.700.8 fueron para el sector privado. 

8.-En Chile durante la dictadura militar no solamente el proleta

riado sufre el rigor cae una polltica ccon6mica antinacional, sino 

tambiEn lo sienten muy duramente los estratos medios, loa cuales 

fueron muy fuertemente reprimidos en base al modelo.econ6mico im

pulsado por loa militares. La represi6n econ6mica de las capas -

medias es la manifestaci6n de la• pugnas interburgueaas por el P2. . 
der pol~tico. Recuardeae que una parte importante de la burgue--

sla chilena se dedicaba a la induatria de bienes de consumo y que 

con el nuevo modelo econ6mico tales industria• no ten!an nada que 

hacer. De all! que la repreai6n econ6mica de eataa capaa socia

l•• era el equivalen te a la receai6n econ6mica de dicho aector, 

ya que la burguesla industrial chilena dependla fuertemente de la 

exi•tencia de una demanda de consumo interna y de una determinada 

estructura del ingreso. 

9.-Con la aplicaci6n ael modelo econ6mico friedmaniano la estrU!:!, 

tura productiva del pala experiment6 aeriaa modificadionea, en -

especial • la importancia relativa de loa bien•• y aervicio• que 

la econom!a era capaz de generar. Tales cambios se registraron 

en el P .G .8. Ahora, el proceao de acumulaci&l capitalista se a

poyaba en aectorea adicional•• o complementario• a la producc16n 

de •rcanc!aa, ea decir, en l• courc1al11aci6n y financiamiento 

d• la produccidn, y nada en la produoci&l en d. In eato8 ina-

tant•• el pala •• van9uardar11ado por loa aectorea aooi•l•• lig! 

"· 

,·1, 
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doa al capital financiero, y no colllO antes de 1973, en que ese P! 

pel lo jugaban loa aectorea aocial•• comprometido• con la indu~-

tria. 

En la parte 1nduatria1 propi..ante tal, industria• como la del -

cuero y calHáOI textilH, de mueble• y otras ya no tienen nin -

g~ futuro dentro de la econoab nacional, en cambio •t la tienen 

induatriH como.toda• aquellas dHtinadaa a entregar al mercado -. . ' 

bien•• intenecUo~, por ejuploa lH industrias metaUcaa bbicaa, 

la•. 1nduatria• de la celuloaa, la de aubatanciaa y procluctoa qul-' . 

ai~o• y otrH. 

Bate callbio del aparato induatrial trajo consigo conaecuenciaa 11!, 

fa1taa para el sector trabajo. El desempleo tradicional_ de Chile 

del orden del 3 al 4.S• (con la 16la excepcidn .del Gobierno de la 

Unidad Popular), durante loa años del gobierno militar oscilara -. 
entre el 7, el 14 y el 16• del año 81. El desempleo agudo hi~o -

iapoaible la1 relacione• trabajadores-patronea y la relacione• l!, 

borále1-c¡obierno. 

10.-La ruptura del _parque induatrial chileno venla a Hr el reau!_ 

tado pracuco de una polltica abiert ... nte, ant1nacional. La di!:, 
' : ' . 

tadura pu10 aiempre laa actividad•• internas en clara deave~aja 

a lH empren• foraneaa1 ae puede aoatener· ·que laa or1entacione1 
. . •,,,; . . 

. seguida~ en'·matei-"ia de politica ·industrial partlan ante• que· nada 

de 108' intere.Hlli del capital extranjero.· 

•' 

..... 

'·. ·~ 

·,··-
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CUADRO No.43aSUBtr,rILIZACIOH INDUSTRIA 

CUADRO No.UaPAR'l'ICIPACION EN LAS 100 IMPRESAS MAYORÉB 

CUADIO No.45aCOMEIW:IO DI CHILE CON EL GURPO ANDINO 

CUADRO No.46aINDICE DE PRODUCCION 

CUADRO No.471CHILl1BYOLUCIOH DBL SICTOR 1ISCAL 

CUADRO No.481CHILE10PIR'l'A Y DEMANDA GLOBALES 

CUADRO No.491CHILB1INDICB DI PRODUCCION 

CUADIO No.S01CHILB1PRCl>UCTO IN'l'llNO BRUTO 

CUAQRO No.Sl1CHILE1CRICIMIBN'l'O DIL PRODUCTO 
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aJADW tc. 52: CHILE: PRDlCro IN1'EIH> Pm RAMAS JNJJS'DUALES 

CUADRO Ho.Sl:CHILE1 INDICE DE PRODUCCION MANUFACTURERA 

CUADRO No.54:CHILE: OFERTA Y DEMA,NDA GLOBALES 

CUADRO No.SS:CHILE: EXPORTACION OE BIENES 

CUADRO No.S61CHILE, VARIACION TIPOS DE CAMBIOS 

CUAURO No.57:CHILE: IMPORTACIONES-EXPORTACIONES 

CUAiJRO No.58:CttILE: BALANCE DE PAGOS .· 

CUADRO No.59 :C.:UlLt;:i::VOLUl:l01~ Dt: PRECIOS 

CUADRO No.60:CHILE:INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS REALES 

CUADRO No.6l:CHILE1PRINCIPALES INDICADOlú:S ECONCllICOS 

CUADRO No.62:CHILE1VARIACION EN RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO 

CUADRO No.6J:CHILE:PRECIO DEL COBRE EN LONDRES 

CUADRO No.64:CHILE1VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

CUADRO No.6S1EVOLUCION DEL TIPO ~E CAMBIO Y LOS PRECIOS 

CUADRO No.661CHILE1VALOR Y CAMBIO DE LA IMPORTACIONES 

CUADRO No.671CHILE1BALANCE DE PAGOS 

CUADRO No.68:CHILE1DBUDA EXTERNA 

CUADRO No.69:CHILE:PRINCIPALES INDICADORES ECONCllICOS 

CUADRO No. 70-.CHILE1ARANCELES NCllINALES 

CUA&>RO No.711VARIACIONES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONiS 

CUADRO W0.721CHILB1PRECIOS DBL COBRE 

CUAURO No. 731CHILB18ALANCE DE PAGOS 

CUADRO No.741CHILE1PRINCIPALBS INDICADORES ECONOllICOS 

CUADRO No.751CHILE1EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 

CUADRO Ho.761CHILE1PRINCIPALBS INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO No.771CHILE1PRECIO DIL COBRB 
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CUADRO No.781CHILB1VALOR Y COMPOSICION UE LAS EXPORTACIONES 

CUADRO No. 79 aCHILBaBALANCE DE PAGOS 

CUADRO No.801CHILB1VALOR Y COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

CUAURO No.8l1CHILE10EUDA EXTERNA 

CUADRO lfo.82aCHILBaPRINCIPALBS INDICAi>ORES BCONCllICOS 

CUADRO No.UaCHILlaTASAS DI DISOCUPACION 

CUADIO llO.HaCHILBaPLAN DI lllPl.IO 

CUAUIO No.8S1CHILl1BVOLUCION.D8L TIPO DI CAMBIO 

CUADIO No.861CHILB1PRINCIPALBS lllDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

CUADll> ll0.871C~ILB1PIBCIO D8L COIRI 

· CUADRO No. 88 aCHILB·aVALOR Y COllPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

. CUAURO No.891CHILi1VALOR Y COllPOSICION DE. LAS IMPORTACIONES 

CUAURO llo.90aCHILBaBALANCB DE PAGOS 

CUADIO Noe9laCHILBaDBUDA sxnlmA AL 31 DE DICIEBRE DEL ARO 

cw.· .... ;..;. No.92 aCHILBaPRIRCIPALBS INDICADORES ICONOMICOS 

CUADRO No.931CHILB1BVOLUCION DBL TIPO DE CAM~!O 

CUADRO •.••• · l :CHILBaPRINCIPALBS INDICADORES DBL COMERCIO EXTERIOR 

CUADllO No.95aCHILBaPRBCIO DBL COBRE 

CUADllO No.96aCHILBaVALOa Y COKPoSICION· DE LAS EXPOIG'ACIONES 

CUAUIO Ho.97aCHILBaVALOR Y CCllPOilCIOll DE LAS IMPORTACIOllES 

CUADIO H0.98aCHILBaBALANCB DS PAGOS 

CUADRO No.99aCHILBaDBUDA BXTBRllA 

CUADRO llo.lOOaCHILBaPRINCIPALIS INDICADORES ECONOMICOS 

CUADRO ao.101aaa:iaa·,a1NCl.ALBS INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO Ro.1.021CHILB1PRBCIO .DEL COBRE 

CUAURO No.103aCHILBaBALANCB DB .PAGOS 
' 

.. CUADRO No.104aCHILlaDEUDA EXTBRRA 

',. ·. 
' .. ,. . 

. ; : , 

··'' ,·' • I•' 
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CUADRO No. 105& CHILE& PRINCIPAL~S INDICADORES ECONOM?COS 

CUADRO No. 106& CHILE: EVOLUCION DE LOS INDICES DE TIPO DE CAMBIO 
IEAL. 

•', ; 

•• ; : • ~· ' 1 
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-ALALC1COMPE!WlO 'l'hORICO-PRAC'.L'ICO DE LA l1LALC;ARGENTINA;l969. 
' 

-BEL,SIONEY;El:PERIENCIA DE LA INVES'l'IGACION ECON0!1ICA EN AMCRICA 

LATU~1MJ::XIC011977. 

-BOLE'l'IN Mt:HSUAL.BANCO CENTRAL O~ CHILE.AfJOS11973/1974/197:t/l'J76/ 

1977/1978/1979/1980/19~1. 

-CEPAL 1 ESTUDIOS ~ONOMICOS PARA AME RICA LAT INA1CHILE 1197 l. 

-CJ:.PAL1 ESTUDIOS ECONOMICOS PAM AMERICA L.ATINA1CHILE11974/197S. 

-CEPAL.1J::STUDIOS ECONOMICOS PARA AMERICA LATINA;CHILE11976/1977. 

-CEPAL;ES'rUOIOS ECONOMICOS PARA MERICA LATINA1CHILE11978/1979 • 

-CEPAL1ESTUDIOS ECONOMICOS PARA Aru:RICA LATINA1CHILE119UO. 

-CEPAL;ESTUOIOS ECOriOMICOS PARA AMERICA Ll\TINA1CHILE11981. 

-CEPAL;EL &lJ;;SARROLLO ECONOMICO DE NIERICA LATINA.EN EL PERIODO POS! 

BELIC01ARGE~TINA11973. 

-CllOSSUDOVSKY,MIGUEL;LA ACUMULACION CAPITALISTA EN CHILE1MEXIC011978. 

-BRIONES.A1I~EOLOGIA DEL FASCISMO DEPENDIENTE1EDIT.SIGLO XXII MEXIC01 

1978. 

-BRIOlwl:!S.A y CAPUTO.O.REFLEXIONES .EN TORNO AL ESTUDIO ECONOMICO DE .A. 

LJEUIT.SIGLO XXIJrtEXICO; 1973. · 

-OIMITROV, JORGE;INFORME AL IV CONGRESO DE LA IC1BULGARIA11938. 

-ECON<X4IC HULL&TIN FOR LATIN AMERICA1N. Y1VOL.XII1Ho.l11967. 

-"~L MERCURI0•1DIARI01AROS1 1973/1974/197S/1976/1977/1978/1979/1980/ 

' 1981/ 

-GOTUZZO,LORf.~¡zo1EXPOSICION SOBRE LA HACIENDA PUBLICA1CHILE1 1973. 

-FRIEDMAN,HILTON; EL BALAN.:E DE PAGOSJ 

-FRIEDMAN MILTON;EL MECANISMO DE AJUSTE INTERNACIONALJ 

-FRIEDMAN,MIL'ION1MONEDA Y DESARROLLO ECONOMICOJ 

-M.ILTON FRIEDllANJLA TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO. UNA EXPOSICIONJ 
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•MIL!'ON, FRIEOMAN1UN PROGRAMA DE ESTABILIDAD MOl'fETARIAJ 

·MILTON FRIEDMAN;TEORIA DE LOS PRECIOS; 

·FRIEDMAN, MILTON; EL MARCO MONETARIO DE HILTON·FRIEDHAN. UN DEBATE 

CON SUS CRITICOS; 

·FRIEDMAN,MILTON;DOLARES Y DEFICIT; 

•IBARRA, JOSE; LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMI. ECONCMICOiCASA 

CHILE1HEXICO; 1976. 
. . 
•LAZO,JAIME;EL SECTOR AGRICOLA CHILENO BAJO LA JUNTA HILITAR1 CAS~ 

CHILE;MEXICO;l975. 

•LE NOOVEL OBSERVATEUR: PERIODICO; FRANC IAJ 1~.7 3. 

·MARX,CARLOS Y ENGELS,FEDERIC01 EL CAPITAL;OBRAS ESCOGIDAS1T.23 Y T. 

46;SIGLO XXI;MEXICO 

•MORALES,JUAN AN'l'ONI01PROBLEMAS DEL ARANCEL EXTERNO COMUN EN EL CASO ;i 

DEL GRUPO ANDIN01EE.UU; 1982. 

•OEA;LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS PAISES DEL GRUPO·ANDINOJEE.UUJ 1973. 

ONUJLAS CORPORACIONES MULTINACIONALES Y EL DESARROLLO MUNDIAL; 

1973. 

•OSORIO,JAIMEJCHILEiEL ESTADO Y LA ECONOMIA ~O AL DICTADURA MILI• 

TARr· EDIT.UNIVEUIDAD AUTONOMÁ DE GUERRER01MEXICO, 1982. 

•PINEDA, JOSE1.INFORME ECONOMICOs CHILEJ 1977. 

·PINOCHl'l',AUGUS'l'OsMENSAJE PRBSIDENCIAL1CHILEr1976.· 

·POHCE,ANTONIOJEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO Y LA AIAIC1MEXIC01 

-REVISTA•zac1LLA•1No.199213/9DE OCTUBRE DE 19731SANTIAG01CHILE. 

No~l9U110/16 DE OCTUBRE DE 197318AllTUGOJCHILI. 

No.199717/13 DB NOVIEMBRE DE 197l18ANTIAG01CHILE. 

No.201416/25 DB MARZO DE 1914JsAtfl'IAG01CHILE. 

No.2121124/30 DI JULIO DE 19741BAHTIAG01CHILE. 
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No.2081118/24 DE .JULIO Dl:. 19751SANTIAGO;Cl!ILE. 

No.21151 11/17 DE FEBRERO DE 19761SANTIAG01CllILE. 

H0.2174130•IIl/7DE 19771SANTIAGO:CHILE. 

-RBVllTA •cOMBJl:IO BXTERioR•1vOL1 1973/1974/1975/1976/1977/1978/197~/ 

1910/19811SANTIAG01CHILE. 

-UYll'l'A FACULTAD Dll: ICOHClllA DI Ll •uNAM· I No. 21MEXICO119 77. 

•8111'1'H,ADM11LUIQUll:IA DI LAS llACIORES1MEXIC011977 • 

. -THI Bt'"'°91T'l'R!"/1n DI MC'PITMRH1 IE.lln• 1976. 

•THI ICOllCllI'1'81 15 DI llARI011B.UU1 1977. 

•VAIQUll,HUll'l'ADO RQU1l'l'011VOLUCION DE LA ALALC1MEXIC011970. 

•Tll:l'l'll:LBOIM,VOLa>IAtllAS SOBRE EL .CASO CHILENOJCASA CHILE1MEXIC0.1976 
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