
REPUBLICA DE CHILE 

SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL 
PUBLICACION OFICIAL 

LEGISLATURA ORDINARIA. 

Sesión del Congreso Pleno en 21 de mayo 
de 1966. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOMAS REYES VICUÑA . . 
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO. 

INDICE. 

Versión taquigráfica. 

l. ASISTENCIA Y CEREMONIA DE RECEPCION DE S. E. EL PRESIDENTE DE 

Pág. 

LA REPUBLICA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ................ 2 
n. APERTURA DE LA SESION ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 

m. APROBACION DE ACTAS ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 
IV. MENSAJE PRESIDENCIAL ...... ...... ...... . .... : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 

Anexos. 

ACTA APROBADA: 

Sesión del Congreso Pleno en 21 de mayo de 1965 47 



2 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

VERSION T AQUIGRAFICA. 

1. ASISTENCIA Y CEREMONIA DE 
RECEPCION DE S. E. EL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA. 

Asistieron los Senadores señores: 

-Aylwin, Patricio -González M., Exe-

-Campusano, Julieta quiel 

-Castro, Baltazar -Gumucio, R. Agustín 

-Contreras, Víctor -Luengo, L. Fernando 

-Curti, Enrique -Musalem, José 

-Chadwick, V. Tomás -Noemi, Alejandro 

-Enríquez, Humberto -Pablo, Tomás 

-Ferrando, Ricardo -Prado, Benjamín 

-Foncea, José -Reyes, Tomás 

-Fuentealba, Renán -Sepúlveda, Sergio 

-García, José -Tarud, Rafael y 
. -Gómez, Jonás -Von Miihlenbrock, 

Julio. 

y los Diputados señores: 

-Acevedo, Juan 

-Aguilera, María Inés 

-Agurto, Fernando S. 

-Alvarado, Pedro 

-Ansieta, Alfonso 

-Arancibia, Mario 

-Aravena, Jorge 

-Argandoña, Juan 

-Aylwin, Andrés 

-Ballesteros, Eugenio 

-Barrionuevo, Raúl A. 

-Buzeta, Fernando 

-Canales, Gilberto 

-Cancina, Fernando 

-Cardemil, Gustavo 

-Castilla, Guido 

-Cerda, Carlos· 

-Cerda, Eduardo 

--::Clavel, Eduardo 

-Coñuepán, Venancio 

-Corvalán, Ernesto 

-Daiber, Alberto 

-De la Fuente, Gabriel 

-Demarchi, Carlos 

-Dip, Juana 

-Enríquez, Inés 

-Escorza, José Dmgo. 

-Fernández, Sergio 

-Fuentes, César Raúl 

-Fuenzalida, Mario 

-Gajardo, Santiago 

-Garcés, Carlos 

-Giannini, Osvaldo 

-González, Víctor 

-Hamuy, Mario 

-Hurtado, Rubén 

-Hurtado, Patricio 

-Ibañez, Jorge 

-Iglesias, Ernesto 

-Irureta, Narciso 

-Isla, José Manuel 

...,.Jaramillo, Alberto 

...,.Jarpa, Miguel 

...,.Jerez, Alberto 

-Koenig, Eduardo 

-Lacoste, Graciela 

-Lorca, Alfredo 

-Maira, Luis 

-Martín, Luis 

-Millas, Orlando 

-Monares, José 

-Montedónico, Juan 

-Montes, Jorge 

-Montt, Julio 

-Morales, Carlos 

-Mosquera, Mario 

-Naudon, Alberto 

-Paluz, Margarita 

-Papic, Luis 

-Parra, Bosco 

...,.Penna, Marino 

-Pereira, Santiago 

-Phillips, Patricio 

-Retamal, Blanca 

-Ríoseco, Manuel 

-Robles, Hugo 

-Rodríguez, Manuel 

-Rodríguez, Juan 

-Rosales, Carlos 

-Rosselot, Fernando 

-Ruiz,Esquide, 

MarillDo 

-Saavedra, Wilna 

-Sanhueza, Fernando 

-Santibáñez, Jorge 

-Sbarbaro, Víctor 

-Sepúlveda, Eduardo 

-Silva, Julio 

-Sota, Vicente 

-Sotomayor, Fernando 

-Stark, Pedro 

-Suárez, Constantino 

-Tejeda, Luis 

-Téllez, Héctor 

-Tones, Mario 

-Valdés, Arturo 

- Valdés, Manuel 

-Valente, Luis 

- Valenzuela, Renato 

-Valenzuela, Ricardo 

-Valenzuela, Héctor 

-Werner, Rodolfo 

-Zepeda, ugo 

-Zonilla, Enrique 

Actúa de Secretario del Congreso Pleno, el del 

Senado, don Pelagio Figueroa Toro. 

El Cuerpo Diplomático asiste represen
tado por los siguientes señores Embaja
dores: 

De la Santa Sede, S. E. Rev. Mons. Ega
no Righi Lambertini; de Suiza, Excmo. 
señor Sven Stiner; de Noruega, Excmo. 
señor Jorgen Magnus Finne-Gronn; del 
Paraguay, Excmo. señor Alberto Nogués; 
de la República Arabe-Siria, Excmo. se
ñor Rached Keylani; de El Salvador, 
Excmo. señor Héctor Palomo Salazar; de 
China, Excmo. señor Dr. Tang Wu; del 
Perú, Excmo. señor General don Arman
do Revoredo Iglesias; del Canadá, Excmo . 
señor George Bernard Summers; de Costa 
Rica, Excmo. señor Isaac Felipe Azofeifa 
Bolaños; de Colombia, Excmo. señor An
tonio José Lemos Guzmán; de Israel, 
Excmo. señor Uri Naor; del Japón, Excmo. 
señor Agustín Masahide Kanayama; de 
Austria, Excmo. señor Harald GOdel; de 
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Alemania, Excmo. señor Gottfried von 
Nostits-Drzewiecki; de Estados Unidos, 
Excmo. señor Ralph A. Dungan; de Bél
gica, Excmo. señor Roger Malengreau; de 
la República Arabe Unida, Excmo. señor 
Tawfik M. C. Chatila; de Panamá, Excmo. 
señor Dr. Carlos E. Fábrega; de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Excmo. señor Alexander S. Anikin; de Ve
nezuela, Excmo. señor José María Machín 
Acosta; de México, Excmo. señor Ismael 
Moreno Pino; de la India, Excmo. señor 
Bhagwan Khemchand Massand; de Portu
gal, Excmo. señor Guillermo de Castilho; 
de Francia, Excmo. señor Gérard Raoul
Duval; de Yugoslavia, Excmo. señor Moric 
Romano; de Honduras, Excmo. señor Ti
to H. Cárcamo; de Suecia, Excmo. señor 
Barón Louis de Geer; de Polonia, Excmo. 
señor J erzy Dudzinski; de Ecuador, 
Excmo. señor Teodoro Bustamante; de 
Indonesia, Excmo. señor Sumarjo Sosro
wardojo; de Argentina, Excmo. señor 
Aquiles Horacio Guaglianone, y de Fin
landia, Excmo. señor Alexander Thesleff, 
y los Encargados de Negocios: de Haítí, 
Honorable señor André Fareau; de Nica
ragua, Honorable señor Reynaldo Navas 
Barreto, y de la República Dominicana, 
Honorable señor Antonio S. Ferrari; y 
los Encargados de Negocios ad interin: 
de la Orden de Malta, Honorable señor 
Conde Timoleón de la Taille Trétinville; 
de Dinamarca, Honorable señor Christian 
Plaetner-Moller; de Hungría, Honorable 
señor Miklos Vass; de Gran Bretaña, Ho
norable señor Alexander John Dickson 
Stirling; del Uruguay, Honorable señor 
Fernando Rivera Devoto; de España, Ho
norable señor Rafael Gómez-J ordana y 
Prats; de Jordania, Honorable señor Dr. 
Khaled Rushidat; del Brasil, Honorable 
señor Egberto da Silva Mafra; de los Paí
ses Bajos, Honorable señor Evert Bos, y 
el Decano del Cuerpo Consular, Honora
ble señor Carlos Nazar. 

Se hallan presentes, finalmente, el Pre
sidente de la Corte Suprema, señor Osval
do Illanes Benítez y otros miembros del 

Poder Judicial; Su Eminencia el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl 
Silva Henríquez; el Contralor General de 
la República, señor Enrique Silva" Cimma ; 
representantes de las Fuerzas Armadas, 
encabezados por los señores Comandantes 
en Jefe del Ejército, General don Bernar
dino Parada Moreno, y de la Armada, Al
mirante señor Jacobo Ñeumann Etienne, 
y el Director General de Carabineros se
ñor Vicente Huerta Celis, y altos funcio
narios públicos. 

s. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

LLEGA AL CONGRESO. 

A las 15.25, llega al Congreso el Excmo. 
señor Pr,esidente de la República, don 
Eduardo Frei Montalva, acompañado de 
los señores Ministros del Interior, don 
Bernardo Leighton Guzmán; de Relaciones 
Exteriores, don Gabriel Valdés Suberca
seaux; de Economía, Fomento y Recons
trucción, don Domingo Santa María; de 
Hacienda, don Sergio Molina Silva; de 
Educación Pública, don Juan Gómez Mi
llas; de Justicia, don Pedro J. Rodríguez 
González; de Defensa Nacional, don Juan 
de Dios Carmona Peralta; de Obras PÚ
blicas, don Edmundo Pérez Zujovic; de 
Agricultura, don Hugo Trivelli; de Tie
rras y Colonización, don Jaime Castillo; 
de Trabajo y Previsión Social, don Wi
lliam Thayer Arteaga; de Minería, don 
Eduardo Simián Gallet, y de Salud Públi
ca, don Ramón Val divieso Delaunay. 

En la reja que da acceso a los jardines, 
,el Excmo. señor Frei fue recibido por las 
Comisiones designadas por ambas ramas 
legislativas, integradas por los señores 
Senadores Alejandro Noemi, Benjamín 
Prado, Luis F. Luengo y Julieta Campu
sano, y los Diputadtls señores Raúl Ba
rrionuevo, Eduardo Clavel, Alberto Dai
ber, Víctor González, Hugo Robles, Fer
nando Rosselot, Pedro Stark y Margarita 
Paluz. 
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En el pórtico del Salón de Honor lo sa

ludaron las correspondientes Comisiones 

parlame,ptarias,integradas por los Sena

dores señores Ricardo Ferrando, J onás 

Gómez, Tomás Chadwick y Baltazar Cas

tro, y los Diputados señores Jorge Arave

na, César R. Fuentes, Miguel J arpa, Car

los Rosales, Víctor Sbarbaro, Héctor 

Téllez, Rodolfo Werner y Blanca Retamal. 

Momentos después ingresó al Salón de 

Honor para tomar colocación en la Mesa 

Directiva del Congreso Pleno, junto a los 

Presidentes de las ramas legislativas, se

ñores Tomás Reyes Vicuña y Eugenio Ba

llesteros Reyes, y a los Secretarios de las 

Cámaras, señores Pelagio Figueroa Toro 

y Eduardo Cañas Ibáñez. 

11. APERTURA DE LA SESION. 

-Se abrió la sesión a las 15.30, en pre

sencia de 23 Senadores y 93 Diputados. 
El señor REYES ~ (Presidente del Con

greso Pleno) .-En el nombre de Dios, se 

abre la sesión. 

111. APROBACION DE ACTAS. 

El señor REYES (Presidente del Con

greso Pleno) .-Si no hay oposición, daré 

por aprobada el acta de la sesión anterior 

del Congreso Pleno celebrada el 21 de ma

yo de 1965. 
Aprobada. 
-La acta aprobada figura en los Ane

xos de esta sesión. 

IV. MENSAJE PRESIDENCIAL. 

El señor REYES (Presidente del Con

greso Pleno).-Tiene' la palabra Su Exce

lencia el Presidente de la República, para 

dar cuenta al Congreso Pleno de ia mar

cha política, administrativa y económica 

de la nación. 
El señor FREI MONTALVA (Presi

dente de la República).-
Al leer el Mensaje del 21 de maiYO pa

sado SJeñalé que, a nuestro juicio, la 'Cri

sis en Ohile era integral. El pueblo votó 

po,r un programa qu~ permitiera superar

la y realizar las necesarias transforma ... 

ciones, que no podían llevarse a cabo sin 

sa,crificios. No hay un solo ejemplo de 

países que hayan conquistado el desa.rro-

110 económi,co y un 'lug¡a!I" en el mundo sin 

esfuerz,o y privaeiones. 
Tal fue una de las bases de mi campa

ña en que incansablemente sostuve que no 

ofrecía solucioIÍ'es ni prosper,idad inme

diata, sino el saorificio 'presente pa,ra la 

prosperidad futura; lo que era especial

mente válido en estos primeros años de 

despegue. 
Señalé, asimismo, las condiciones en 

que redbía el Gohierno, sin .repe.tir la 

costumbre de atacar los errores y fallas 

de las administraeiones ante1rio,r·es, por

que el pue'blo las había )'Ial juzgado de ma

nera categórica len la elección, y era mi 

ánimo mirar hacia adelante y no gastar 

tiempo en un debate lesltéril y odioso. 

Creo haber sido leal a las palabras que 

pronuncié y a 'cada uno de los puntos de 

mi programa. 
Me cor.responde ahora dair cuenta de lo 

l'eaHzado ene'! curso de es:t'e primer año 

de Gobierno. 
Al haüerlo debo expresar a los Honora

Mes señores p1alr.lamellltarios que el mate

rial de informaeión es de tal modo denso 

y amplio que me sería imposihlel'eferir

me con detalles a cada uno de susa-s

pertos. 
Es por eso que he r,edaotado un resu

men -desgraciadamente, resulta balstan

te extenso- de la labor rea'lizada, al cual 

daré hoy lectura. Formando par,te inte

gral de este Mensaj e, podrán leer un im

preso más extenso, en el cual encontra

rán los antecedentes, cifras y cuadros es

tadísticos que lo complementan. 
Yo les ruego que le presten detallada 

atención. Creo no exagerar al decir que 

su examen resuI.ta es,timulante, porque es 

verdaderamente not1alljl'e la ta,r'ea realiza

da; y lo digo porque és,ta no es sólo la la

bor del Go'bie'rno, s.ino que demues,wa el 

potencial y la capacidad de los chUenos. 
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El obS€rvar todo lo hecho nos lleva al 
convencimiento de que, si no se oponen 
tropiezos injustificados a nuestra lacción, 
'las ambiciosas metas de nuestro progra
ma no sólo pue-den alcanzarse, sino -es
toy cierto- superarse. 

En· esta síntesis quisiera: comenzar por 
dos grandes capítulos: el de pomiea so
cial y ,el de desarrollo económico. 

POLITICA SOCIAL 

EDUCACION 

Matrícula. 

El Plan Extraordinario de Educación 
Primaria significó un aumento nacional 
de matrículas de 174.178 alumnos en 1965, 
de los cuales 155.417 c,orrespondieron a la 
educación pública. En los últimos cinco 
años, ese incremento fue de 40.000 alum
nos anuales. 

La atención pedagégica de esta nueva 
población s'e realizó medi1ante el ingreso de 
5.000 .profesores primarios al trabajo do
cente, a lo que hay que añadir los 2.000 del 
presente año. Especial impol"ltancia tuvo 
el Curso de Formación de Normalistas, de 
2 años de duración, que capacitó a más 
de 2.668 jóvenes. 

Esta extraordinaria expansión no se 'li
mi,tó a la educación primaria sino también 
a la educación media, que creció casi en un 
30% en laNma secundaria diurna y no'c
turna y en un 12 % en la educación pro
fesional. Se crearon, entre otros, 38 liceos 
vespertinos y nocturnos y se inició un pro
grama nacional de 17.500 ,becas a estu
diantes de nivel medio y de 2.000 prés
tamos universitarios. 

Por otra parte, a trlVés de la Junta de 
Auxilio Escolar se llegó a proporcionar 
en los úl<tímos meses 800.000 desayunos 
diarÍtos y 400.000 almuerzos escolares dia
riamente. 

Construcción Escolar. 

El Plan Nacional de Construcciones 
Escok¡lres demo~tróque en Chile era po-

sible levantar ·escuelas con un bajo costo 
y rápida ejecución, dentro de cánones 
técnicos adecuados y oon la plena parti
cipación de las comunidades interesadas. 
Hace un año comuniqué que en 196'5 íba
mos 'a: cons,truir 3.500 aulas en todo el 
país. Hoy deho elevar dicha cifra a 6.038 
aulas, valor que nos ubica en el primer 
lugar de América Latina en el ritmo de 
construcciones esoolares. Estas 6.000 au
las couesponden a 1.535 nuevos locales 
escolavres .. que superan en diez veces el 
promedio anual de obras construidas en 
el último quinquenio, que alcanzó a 155 
locales anuales. De ellos, 1:009 se ubicaron 
en el área rural. 

Reforma Educacional. 

Sin embargo" y a pes'a'r de tan intensa 
labor, esta acción no se limitó sólo a los 
aspectos cuanti.tativos. 

Durante el curso del año 1965, se pre
paró la Reforma Educacional puesta ya 
en m'a:rcha. 

Con la participación y aprobación de to
dos los sectores vinculados al proceso edu
caciona'l, se elaboraron los decretos que se 
firmaron el 9 de di'ciembre de 1965 y que 
estructuraron la Reforma Educa.cional. 

'Esto ocur,rió hace cinco meses. En este 
l'a'pso se han realizado acciones cuya mag
nitud queda revelada por los siguientes 
hechos: 

a) A los 10 días se puso en marcha el 
séptimo año de Educa'ción General Bási
ca en todo el país, inscribiéndose sin res
tricciones a 97.000 alumnos en la educa
ción fiscal. Esto significal aumentar en 
36.700 alumnos la matrícula de algo más 
de 60.000 estudiantes de ese grado, en 
19,65, con un incremento sin preoedentes 
del 61%; 

lb) Se crearon 960 cursos de séptimo 
año, plrincipalmente en 425 localidades del 
país. La extensión nacional del sis,tema 
queda demostrada al comunicar que de 
148 comunas que carecían de estas posi
bilidades de estudios en 1965, y que re-
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presenta1ban el 50 % de las existentes, se 
crearon sépltimos años en 121 de ellas en 
1966, incorporando así a la casi tota'lidad 
de Iras comunas del país a la nueva estruc
tura educacional; 

c) La necesidad de a,tender el nuevo 
contingente escolar y de posibilitar el des
arrollo de la educación ,técnica y científi
co-humanística, condujo a la crea·ción d'e 
40 CenÍlI"os de Educación Medh que les 
han abier,to nuevas oportunidades cultu
rales y de formalCÍón de técnicos y profe
sionales, y 

d) La iniciación de las actividades fue 
precedida de una tarea fundamenbd: el 
pe:rfeccionamien1to del profesorado que 
iniciaría la reforma. Bajo el Programa 
N acional de Perfecdonami,ento se prepa
ró a un total de 8.134 prDfesDres, cifra 
que rebasa toda cDmparación CDn lO' reali
zadO' hasta ahDra en el país. El hecho de 
que uno de cada seis profesores en servi
cio haya recibido este entrenamiento téc
nico del más alto nivel doüente es una! 
respuesta definitiva a quienes creyeron 
que la expansión cuantitativa de las opor
tunidades educacionales disminuiría la ca
lidad de la eduC'a!Ción. Ha sido justamente 
al r1evés. 

El Magisterio Nacional ha tenido acti
va participa'ción en estas transformacio
nes, desde su 'estudio hasta }al ejecución 
práctica. Ha aportado así su experiencia 
y capacidad en la maduración de estas re
novadoras ideas. El G(jbierno, por su pa:r
t,e, ha adoptado medidas de indudable be
nericio para el profesorado, que podemos 
resumir en 'la aceleración adminis,trativa 
del pago del tI'lalbajo docente y la elevación 
de la asignación de títulú al personal do
cente y directivo-docente. 

Avance educaciDnal. 

Recientemente, se recordó el acelerado 
cre~imiento histórico de la educación na
ciona:lenel último siglo, y su contribu
ción en la tradición cultural y social chi
lenas. Se señaló cómo haJbíamos demorado 

den años en lograr que, a comienzos de 
es,ta AdministI'lRlCión, uno de cada cinco 
chilenos perteneciera al sistema educativo. 
H Dy puedo transmitir con orgullO' y legíti
mo regocijo que sÓrlo en estos dos años 
-el que terminó y el qu.e se inicia-, 
gracias a esta acción, dicha cifra indica 
que uno de cada cuatro chilenos está en
rolado en alguna actividad educativa, ya 
que ¡en 1966 la matrícula total del país su
perra los dos millones de alumnos. Tal pro
porción ha sidoakanzada sólo en 10s paí
ses de má,s aUo desarrol'lo del mundo. 

Siento un gran orgullo como chileno al 
mos,trar estos hechos notables e indiscuti
bles, y al agradecer al Ministerio de Edu
cación y-a todo el profesorado su labor y 
patri6tica cooperación. 

VIVIENDA 

El segundo la1spectodel plan social es el 
plan de viviendas. 

Viviendas constr'uidas. 

El Plan Habita.cional expuesto en el 
Programa consignalba que se iniciarían 
46.000 viviendas en el primer año. En el 
curso de 1965, se iniciaron en el país, in
cluyendo los sectores público y privado, 
52.520 viviendas, con una superficie total 
edificada de 3.058.439 metros cuadrados. 
Estas .cifras se refieren sólo a viviendas 
definitivas. Tanto el número de viviendas 
como la superficie edificada constituyen 
una rearJización sin precedentes y rrepre
sentan un aumento de más de 100 % res
pecto, no de últimos ~ños, sino del prome
dio de los años anteriores. 

Labor directa de,l Sector Público 

La labor correspondiente al sector pú
blico estuvo a cargo fundamentalmente de 
la Corporación de la Vivienda' y de la Fun
dadón de Viviendas y Asistencia Social. 
La labor di,recta de la primera de estas 
instituciones consistió en 1965 en lacons
trucción de 26.182 viviendas, con una su
pedicie tlctal de 1.353.292 m2. edificados. 
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Est'.:¡:s cifras señalan un promedio de 
51. 7 metros cuadrados edificados por 
unidad de viviendas, en cir,cunstancias de 
que el promedio de esta sup,erficie entre 
los años 1959 y 1964 fue de 51.6 m2., lo 
que demue,ska que el aumento considera
ble,en la construcción no fue a costa de la 
superficie de las mismas. 

Vl' Fundación de Viviendas y Asisten
cia Social construyó viviendas mínimas y 
al,canzó en 1965 a 10.661 unidades, con 
una supedicie total edificada de 440.354 
metros cuadrados. 

En consecuencia, el sectop público ini
ció 36.843 viviendas y entre ellas se cuen
tan 7.616 viviend:i;; de radicación que con
figuraron la denominadón "Opera:e:ión 
Sitio". 

Aporte del Sector Privado. 

El aporte del sector privado al progra
ma habitacional en 1965 fue ,trascenden
tal POlI' cuanto tuvo un considerable incre
mento en comparación con el año anterior. 
Según la Dirección General de Estadísti
ca y Censos, dicho sector construyó en 
1965, 15.677 viviendas con una superfi
cie total edificada de 1.2,60.793 m2. 

Ahorro y Préstamo. 

Las Asociaciones que con~rola la Caja 
Central de Ahorro y Préstamos materia
lizaron 6.181 operaciones individuales pa
ra financiar la construcción de igual nú
mero de viviendas, con 492.488 m2. edifi
cados, lo que significó una inversión de 
EQ 145.950.899. A estas cifras hay que 
añ'3:dir las operaciones realizadas a tra
vés de Cooperativas de Viviendas, que ha
cen ascender a 8.288 el total de viviendas 
financiadas por el sistema durante 1965. 

Fornento de la Construcción. 

El Gobierno ha puesto especial énf:l'Sis 
en logra,r la participación del público en 
sus planes, en 'lo que obtuvo excelentes re
sultados ~omo 1'0 demuestra el hecho de 
que en 1965 se depositaron en cuentas de 

ahorro para lla, vivienda, en el Banco del 
Estado de Chile, 4.610.157 cuotas de aho
rro, lo que representa una inversión de 
EQ 18.028.179,47. 

Cabe pr1ecisar, en este aspecto, que el 
público además abrió en 1965, 79.446 nue
vas cuentas en 'las Asociaci,ones de Ahorro 
y Prés,tamo por un toba:l de E9 83.921.030, 
lo que significa un aumento de 206 % so
bre el número de las abiertas en 1964. Ello 
desmiente a quienes dicen que no ha ha
bido cooperación del pueblo en este plan. 

Equipamiento y acciones comunitarias. 

En el programa habit3cional planteado 
por el Gobierno a fines de 1964 también 
se manifestó que se daría particular im
pulso al equipamiento comunitario de las 
pablaciones. Estábamos cansados de ve,r 
hileras de casas sin pavimentación, luz, 
alcantarillado, gas, agua ni servicios so
ciales. 

Como dato ilustrativo a es,te respecto 
valga señalar que se ha invertido en obras 
de equipamiento comunitario un 10.8ro 
del presupus,to total para viviendas, cif.ra 
que siobrepasa a la de países más adelan
tados que el nuestro, los que destinan a 
ello un promedio del 90% calcul'ado tam
bién sobre la inversión de vivienda. 

La cantidad destinada en el sexenio 
19'59-1964 tuvo una relación del 4.1%. 

Programa de autoconstrucción. 

Es interesante destacar el esfuerzo re
a'Ezado por el Gobierno para promover y 
efectua,r programas de autoconstrucción 
en todo el país, que llegan a 1.208 vivien
das, iniciativas éstas que prácUcamente se 
encontraban paralizadas cw.1fIldo asumÍ. 

Operaciones de Emergencia. 

El sismo de 28 de marzo y posterior
mente los temporales de julio y agosto pro
dujeron la destruc'ción de numerosas vi
viendas. Para 's.lbordar estas emergencias 
el Gohielrno organizó la "Operación Te-



8 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

cho". En .ambas opoltunidades tanto la 
CORVI como la Fundación de Viviendas 
y Asistencia Social y Gobierno Interior 
cooperaron a su solución al construir y 
distribuir mediaguas de maderas para 
ser levantadas, en su gran mayoría, en 
los mismos si,tios donde habi,taban origi
nalmentel:ars familias damnificadas, con 
el apoyo directo de l,os propios afectados. 
Fue así como se dotaron de 31.334 vivien
das de emergencia a los damnificados por 
el terrlemoto y 16.919 a los de los tempo
rales, lo que hace un trotal de 48.253. 

Debo reiterar que eSltas viviendas no es
tán con~abiHzadas en las estadísticas de 
la CORVI y Fundación de Viviendas y 
Asistencia Social, de 52 mil vivi,endas. 

La sola lectura de es,tas cifras y su mag
nftud bastan por sí solas para justificar 
la aoción del Gobierno enes,te campo. 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 

Como un medio para nevar adelante el 
programa habitacional, el Gobierno pre
sentó un p'roy'ecto pan la creación del Mi
nisterio de la Vivienda y Urba'nismo que 
ahora es la ley N9 1'6.391, iniciativa de 
trascendental importancia para el futuro 
habHacional de Chile. 

Todas las nuevas instituciones creadas 
por la ley se encuentran, a cinco meses de 
su promulga,ción, 'en pleno funcionamien
to, 1'0 que es altamente honroso para quie
nes han tenido la responsabiüdadde su 
aplicación. 

El Gobierno pidió y ohtuvo d~l Congre
so Nacionall los instrumentos legales pa
ra llevar adelante su plan hrubitacional y 
con la ,reforma constitucional pretende 
facilitar 'el estudio de las expropiaciones 
que permitan, como en .todos los países 
civiliz:ados de la tierra, r!'lalizar la remo
delación urbana para un aprovechamiento 
racional del suel:o, la organización del trá
fico, la construcción vertical y otros as
pectos básicos len las modernas ciudades. 

Es,to es lo que el Gobierno quiere y los 
ins,trumentos lega1les que, por losresul-

tados que ya he indicado, necesita. Cual
quiera otra interpretación o anuncios de 
iniciativas tendientes a imiltar otras re
formas urbanas, que no han resuellto nin
gún problema -10 anrmo de manera de
f¡initiva- ,carecen de fundamento. La 
concepción básica del Gobierno y del plan 
es una cooperación del Estado, el s'eotor 
privado y los trahajado,res. 

SALUD 

Entro, ahora, a la tercera parte, de lo 
que es el plan social. 

El pueblo ha tomado ,conciencia de que 
la a,tención de la salud es un derecho que 
le asiste. 

Para satifacer esta demanda de servi
cio se ha rea:lizado la siguilente labor: 

Construcciones hospitalarias. 

En el añ,o 1965 se inauguralron y co
menzaron a prestar servicio 14 estableci
mienltos con un total de 811 camas. 

En el verano último, con la colrubolr,ac. 
ción de grupos universi,tarios se constru
yeron 25 postas en. distintos sector:es ur
banos y rurales de las provincias. Con la 
cooperación de la Misión Económica y N a
val de Estados Unidos se con&truyó el 
barco médico-dental Cirujano Videla que 
prestará s:ervicio en la zona Chiloé-Aisén. 

En lel primer semestr,e de este año la 
po:bla.ción contará con 17 nuevos estable
cimientos hospitala'rios, algunos de íos 
cuales ya, están en servicio con cerca de 
425 camas. 

En ,el currso del presente añ,o, asimismo, 
continuará la construcción de obr;os 20, al
gunos de los cuales entrarán 'en servicio 
en el s,egundo semestre de este año, y6 
consu},torios que, en total, proporcionarán 
2.049 camas. E!ntre ellos hay algunos tan 
import'antes y de tan dilatada construc
ción como el Hospital de Antofagasta, la 
ASlisbencia Pública de Santiago, etcétera. 

En el presente año se inicia'l'on las si
guientes olbras mayo!res, con la· cantidad 
de eamas que se señala: Talcahuano, 400; 
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OvalJe, 280; Osorno, 400; Puerto Montt, 
400; Peñablanca, 204; Asilo de Ancianos, 
400; Curicó, 300. 

Además se comenzaron 15 hospitales 
p'equeños de menos de 50 camas y 20 con
sultorios periféricos. 

Se continuó la instalación de serv,icios 
de agua po,taQle para poblaciones rur.l
les de menos de mil habitantes y durante 
1965 se instalaron diversas plantas de 
fluoración de aguas en 21 ciudades del 
país, lo qure perm:'Ürá que 2.708.325 habi
tantes se p,rotejan contra las caries den
tales. 

En el pr'ograma para la aliment'lción 
láctea para la madre y el n;ño, en 1965 se 
distribuyeron 416.642 kilos de leche me
dicamen.tQsa,10 que significa un aumento 
de 18.4% con rielaCÍón a 1964. En leche 
alimenticia se distribuyeron 10.255.970 
kiJ,os, de los cuales 1.430.000 kilos co
rresponden al progrJma de colaboración 
de Alimentos para la Paz. Hubo un incre
mento en relación con 1964 de 21.8 %. 

La atención médica y dental escolar se 
ampUará a 500.000 escolares en atención 
médica y'1 700.000 en atención dental. 

Indicadores de Salud. 

Los indicadores mundiales para medir 
la salud son los índices de mor,talidad. 

Al respecto puedo señalar que la tasa 
de mortalidld infantil, que fue en los 
años 19'63 y 1964 de 105.5 por mil, ha des
cendido en 1965 a 99.5 por mil. La tasa 
de mo,rtaJi,dad general fue la más baja al
canzada: 10.6 por mil. Lws def'un-ciones 
maternas bajaron a 1.2/'é. 

Ley de Medicina Curativa para 
Empleados. 

El Gü,hierno ha enviado al Congreso 
NJóonal este proyecto que permiUrá re
conocer el derecho a medicina curwtiva a 
1.500.000 personas, que son empleados 
públicos y particulares, jubilados, monte
piados y sus cargas familiar,es. Confiamos 

-------------------

en que esta ley será promulgada en el cur
so del pr~sente año. 

POLITICA DEL TRABAJO 

Aspecto fundamentall de toda la acción 
de Gobierno ha sido, sin duda, su políti
ca del trabajo. 

Leyes del Trabajo. 

En primer lugar estamos empeñados 
en la reforma de nuestro Código del Tra
bajo. Han transcurrido 40 años desde su 
'dictación y en este plazo ha habido un 
cambio social profundo. Diversas leyes lo 
han modificado, pero sus estructuras per
manecen. 

Al respecto, han sido ya aprobados por 
el Honorable Congreso, y se encuentran 
convertidos, en ley diversas iniciativas que 
modifican substancialmente el Libro 1 del 
Código,entre las que vd:le recordar la que 
nivela los salarios mínimo agrícola y mí
nimo industrial; la que reglamenta la jOlr
nada de ocho horas para o]os obreros del 
campo; y la que suprime el des/ahucio ar
bitrario como causal de terminación de 
los contratos de trabajo. 

Se han enviado al Parlamento y se en
cuentran en diversos estados de tramita
ción, los proy2ctos sobre régimen general 
de libertad sindical y derecho de sindica
ción para los ,tra:bajadores del campo, am
bos en cumplimiento de los convenios N9R. 

11 y 89 de la 0.1. T. Con el';os se sustituye 
íntegramente el actual Lilbro III del Códi
go del Trabajo. 

También se encuentra en discusión el 
proyecto de ley que establece el seguro so
cial obligator,io de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, que reem
plaza la mayor pa,r,te del Libro Il del Có
digo del Trabajo. 

Pende igualmente de la consideración 
de la Honorable Cámara de Diputados 
otro proye,cto de suma importancia, cual 
es el de Prestadones Familiares. 

Consulh el proyec,to la nivelación de la 
asignación familiar mediante el reajuste 
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llreferente de las asignaciones obreras, y 
en palrticular, las causadas por hijos es
tudiantes, para lograr así que el sector 
mayoritario de trabajadores de nuestro 
país que se rig¡e por el Servicio de Seguro 
Social, entre a gozar de una asignación 
equivalente a los hij os .de otras ca'tegorías 
sociales -yen esta forma hemos estado 
ya procedi'Emdo-, y terminár así con una 
injusta discriminación, lo que permiltirá 
>cumplir el compromiso que adquiriera du
l\~'nte la campaña electora/l, en el sentido 
de que ,to,dos los niños de GhHe, que son 
iguales ,oongiln una misma asig,nación. 

Política de Remuneraciones. 

El segundo asp,ectoes la polítIca de re
muneraciones. Es un hecho que en el pa'
sado los reajustes sin control para algu
nos se convirtieron en uno de los factores 
inflacionarios más evidentes, haciendo ilu
sorias ,las a/lzas de sueldos y salarios, de 
tal manera! que el poner de compra de la 
gran mas,a asalariada nlO sólo no aumentó 
sino que ha dJi,sminuido su participación 
en la r,enta nacional. 

Estal política de r,emune'radones se ca
racterizó por el hecho de que cieI'ltos gru
pos minÚlótarios de más al,ta organiza
ción, que son, asu vez, los de mejores con
did:ones de ,trabajo, logra1banddenderse 
mientras la inmens'a masa de trabl'jado
res estaba inerme frente a esta situación. 

La política actual del Gobierno ha sido 
reajusba1f las remuneradones con un al
za ,equivalente a un 100 ro del alza del cos
to de la vida, lo que as'egura a todos los 
trabajadores de Chile, con la sola excep
ción de 1,os campes,inos, cuyos Slatla,rios y 
asignaciones fueron reajustados en mayor 
proporción por la posltergada situación en 
que ,estaban. En 1965, el alza media para 
elea1mpesino fue de 72 %. 

Quiero señalar aquí un hecho que no ha 
s:do suficientemente destacado. Las pen
siol1es del Servido de S'eguI1o Social se 
ajustaron en un 51 %. Gorresponde esto a 
inválidos o mayores de 6,5 años, que reci-

bían un promedio de 84 escudos, y que 
son decena,s de miles de hombres que no 
tienen organización. El Gobierno ha! he
cho justicia al secoo'r más olvida;do del 
país. 

Na,turalmente esta política estuvo y es
tá sujeta a fuertes presiones, especialmen
te de los S'8ctores obreros .más organiza
dos y por muchos empresarios que no té
men dar reajustes superiores, a los que 
señala el programa, para evitarse la mo
lestia de un conflicto, con la s'eguridad, 
antes, ó·la esperanza después, de que cual
quier alza la cargan en los p,redos que, a 
la postre, debe pagar el consumido1r, lo 
que s'e traduce en una nueva presión in
flacionaria. 

Des,gl'.'llCÍadamente, por muchos que fue
ron los esfuerzos del Gobierno, hubo al
gunas faUas por las causa's ano,tadas,' lo 
que ·elevó los reajustes a un promedio muy 
superior a,l señalado, que fluctuó sobre el 
45%1. De no ocurrir así, habríamos reba
jado el alza del cos,to de la vida de un 25% 
a un 22%. 

En el curso del preselllte año el Gobier
no dispondrá de un elemento lega;l impor
tante, como es la ley NC! 16.464 recién des
pachada pOlr el Congreso Nacional, que le 
permitirá aplicar una políticlal más cohe
rente y eficaz palra poder akanz'a'r la me
tade un alza del costo, de la vida de un 
15% en 1966. 

Estamos absolutamente cieritos de que 
C3l711 poHtica de reajustes, que en nada ha 
disminuido los derelchos de los trabajado
res y que, en cambio, los ha defendido con 
eficacia, como nunca en el pasado, ha s'Íg
nificado un aumento rea,) de su poder ad
quisitivo, que, por primera vez, ha aumen
bldo en un 12 ro. Eslbe incremento del po
der adquisHivo de la masa ,es evidente ; y 
dominada la inflación, hará posible au
mentos de remuneraciones que correspon
dan a los 'incrementos de producción y de 
productividad, que es lo úni,co quecondu
ce a un r'eal mejorami,ento del trabado en 
el ingreso nacional. ' 
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Reforma de la Seguridad Social. 

Es decisión, por otra pa1rte, de mi Go
bierno aborda1r la reforma integral de la 
segurid,,'¿ sociaL La multipliddad, dispa
ridad, privilegios, omisiones e injusticias 
de las actuales leyes previsionales no sólo 
constituyen un faC'~or permanente de in
quietud y trastorno, sino un Ü'bstáculo de
cisivo y palTJUzante para el cumplimien
to de los planes de desarrollo económico y 
de reivindicación social en que estamos 
empeñados. 

Somos un país joven. Sobre el 50% de 
la población tiene menos de 21 años. En 
Europa, es menos del 30'/0. Si además se 
t~ende a reducir la población activa pa!ra 
alimentar a un enorme conglomerado de 
pensionados prematuros,no vemos cómo 
el país va a poder resistir. 

Tengo que decirle al país algo que no es 
novedad, pe1ro que es un hecho defirritivo: 
este sistema, conducirá inevitablemente a 
la quiebra de las Cajas de Previsión o a 
"{,o, quiebra del país. No se puede tene,r una 
población joven tan considemble y una 
población de jubilados tan extensa. Nin
gún país del mundo r2siste el sistema pre
vis ion al como el que nosotros tenemos .. 
Un somero examen del problema tiene que 
llevarnCls a. este convencimiento. Lamento 
que la extensión del Mensaje y la escasez 
del tiempo no me permitan analizar ante 
los señores Parlamentarios las catastró
ficas consecuencias que ha ido teniendo 
el despa.cho de leyes previsionales para 
los propios sistemas de seguridad de los 
trabajadores. El Servicio de Seguro So
cial, debido al cambio de cJ,tegoría de 
obreros a emp'leados, ha perdido más de 
100 mil imponentes, que eran los más va
liosos, al mismo tiempo que se le han im
pues1to nuevas ,cbligaciones que implican 
nuevas pensiones para más de 150 mil 
personas, y cuyo finand3!Jl1iento no está 
en ninguna ley. De esa manera, el Servi
cio de Seguro Social, en tales condiciones, 
en los años préximos, no podrá, inevi,ta-

\ 

blemente, cumplk sus compromisos. Y lo 
mismo ocurre con todas las Cajas de Pr,e
visión. 

En estos momentos el Ministerio de 
Trabajo y P,revisión Social, con la coll3~ 

bor.adón de otros organismos, ha elabo
rado un proyecto de ley general de segu
ridad social, cuyo objeto es modificar ín
tegramente nuestro actual sistema de pre
visión. 

Estoy consci,ente de que un p.royec1to de 
tantJi trascendencia va a suscittar oposi
ciones aún mayores que las del proyecto 
de la Rdürma Agraria, pero consideraría 
una verdadera traición a la confianza y al 
r.cspaldo que la inmensa mayoría de mis 
conciudadanos me ha brindado s'i no abor
d3.ira esta reforma de la seguridad social 
que el país necesita para su progreso y el 
bienestar de sus hijos. 

Naturalmente, cualquier reforma debe
rá respetar la situación de aquel>los que 
ya se encontraren en posesión de deter
minados der,echos o beneficios y aún las . 
justas expectativas de quienes hubieren 
estado durante un pe,ríodo prudencialmen
te largo como lo apreciará el Congreso, 
sometido al régimen pr.evisional que se 
cambia o .reemplaza. 

PROMOCION POPULAR 

Todo e~,~e esfuerzo a través de 1l.11 Po
lítica social está inspirado en la idea de 
una auténtica promoción popular. 

La postergación en que se han debatido 
por tanto tiempo grandes sectores del país 

·ha movido a mi Gobierno a iniciar, aún 
sin contar con los instrumentos 12ga!es 
adecuados, una acción que les permita in
corporarse en forma activa a la vida de 
la Nación. 

Un paí~ en el que casi el 50% de su po
blación no tiene acceso a los bienes y ser
vicios que se crean para la satisfacción de 
todos sus habitantes, ni posibilidad de una 
real participadón en las decisiones que 
están afectando su presente y su futuro, 
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no podrá construir una democracia sobre 
bases s&lida's. 

Estos facbol'1es constituyen la ma,r,gina
Edad. Mi Gobierno está decidido a supe
rar es,ta sÍ,tuación que no sól'Ü entraña una 
,enorme injusticilal social, sino que 'entraba 
y obstaculiza el p'wceso de desarrollo eco
nómico. 

Para ello, a través de la Cons,ejería Na
cional de Promoción Popular, se ha ,reali
zado un esfuerzo serio y responsable, aun
que todavílal demasiado limitado, por no 
!contar con los medios lega'les y económi
cos necesarios para acometer toda la mag
nitud de la tarea. 

Hemos dicho reiteradamente que no 
hay RevollUción sin la pa'rti.cip'alCión del 
pueblo; pero, para que el pueblo pueda 
ser el ac·toir pri,ncipa1lde todü proceso de 
cambio, él debe organiz3!rse. 

Esto ha sido comprendido plenamente 
por nuesltros pobl3!do,res, campesinos y 
trabajadores, que Clilll'eCen de es,tructuras 
auténti'camente l'epr,esentativas de sus a,s
piraci'Ünes. En el detalHe del Anexo, los 
señores Senadores y D1putados enconka
rán la labor realizada 'al este ,respedo. 

Para que ,es,t3!s estructura's existan, se 
proliferen racionalmente y fortalezcan, 
debe ponerse al a:lcance ,de eHals la capaci
tación, los servicios y los equipami-ento's 
que requie1r'en. 

Capaci.taeión que g,ignif'ica no sólo la 
forma,ción ,té,cnica y económica de sus di
rigentes, sino también despertar en ellos 
¡'os valores del arte y la cultura. 

Servidos que otorguen los eilementos 
que toda organización humana debe tener· 
para ser efieiente en su acción. 

Equipamiento de POIblaciones y Cent.ros 
Rurales, que significa que el puehlo co
mience a contar con sedes sociales para 
sus reuni'Ünes y trabajos, con teléfonos, 
agua potable, alcanta,riHado, luz eléc;trica, 
policlínicas y guarderías infantiles, que 
les permitan una vida más digna y hu
mana. 

Consciente de la autonomía de que de
ben gozar las organizaciones, y cuidando 
en todo momento que se respete la li'ber
tad para que el pueblo sea sujeto y no ob
jeto de su libeI"l'ción, Promoción Popula,r 
ha reaHzado en ambos campos acciones 
que el pueblo ha sabido comprender. 

Las comunidades se han visto estimu
ladas, y más allá de lo que el propi'Ü país 
cono'ce, están incorporándose con deeisión, 
esfuerzo y muchas veces enormes saeri
!icios, a la gran tarea de salir de la mi
seria. 

Podría citar mHes de ejemplos, pero 
bá'stame decir que grandes obra,s de .pro
greso social y materiwl no habrían sido po- . 
sibles -y una de ellas es la construc
ción después del terremoto y los tempo
rales-,si los hombres; mujeres y jóvenes, 
sin1tiéndoseplenamente interpretados con 
este esfuerzo de,l Golbierno, no se hubie
ran movilizado poniendo su parte, y a ve
ces 'l!.1i mayor parte, para l'esolver sus 
problemas más -esenciales. 

LOls proyec,tos de ley enviados al Con
greso, tales como e'l de Urbanizadón de 
Poblaciones Marginales, Juntas de Ved
nos y demás Organizaciones Comunita
rias, elaboración de es,tatutos y reg:'a.!ffien
tos que vaY'an ordenando la organización 
popular, acciones emprendidas a través 
del Banco del ESltado en nuevas línea,s de 
crédito a las que j'amás el pueblo había 
tenido acceso, señ'-"lan una acción muy 
precisa en la cual se encuentra empeña
da la· Consejería N aciona'l de Promoción 
Popu)a,r para ir cambiando la fisonomía 
sock,II y econórruca del país. 

La Consejería N a,cional de Promoción 
Popular actúa sin pat.ernalismo, sin secta
rismos, sin estatismo ; su acción no es sec
torial, inspira todos los actos del Gobier
no y se desarrolla coordina1dliffient'e en to
da la esfera de acción del Esfado. 

Convencido de la importancia de su 1a
bor, mi Gobi,erno ha presentado una indi
cación al proyecto de ley de Juntas de 
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Vecinos por la cual se da estatuto jurídi
co a la Consejería Nacional de Promo
ción Popular. 

Estoy seguro de es,tar cumpliendo así 
con un deseo que el pueblo ha manifesta
do reiteradamente, por medio de sus or
ganizaciones representativas, a través de 
un año de contacto y de labor. 

DESARROLLO ECONOMICO 

En la primera parte del Mens'a'je he 
agrup8ido -,repito; en forma esquemáti
ca, ,porque me ha sido incluso doloroso te
ner que suprimir muchos antecedentes de 
los que figuran en el Anexo- las inicia
tivas que pudiéramos llam8ir de desarrollo 
social, aun cuando la Vivienda tiene tan 
directo efecto en múltiples actividades. 

En esta segunda parte, quiero referir
me al desarrollo agrícola, minero e indus
trial, que conforman el desarrollo econó
mico y las Obras Públicas y Transportes 
que forman la infraestructúra. 

AGRICULTURA 

La agricultura es el factor, sin duda, 
más decisivo para que el país pueda al
eanzar su desarrollo. El crecimiento de 
la polblaci6n, la escas·ez mundial de ali
mentos, los {morme,s gastos de importa'
ción, el número de trabajadores que ocu
pa, así lo indkan. 

Es un hecho que nues,tra agricultura, 
como a'0tividad, ha estado deprimida. Hay 
causas perma'nentes que miran a 'la es
tructura misma del sistema que lo expli
can, y otras no controlada's por el hombre. 

E:! año pasa1do ha sido un año par,ticu
larmente hos,tilpara }"" agricultura. Los 
estragos causados por el sismo y los tem
porales han sido de consider8ición, a l,os 
que se han sumado condiciones climáticas 
desfavorables durante la primavera, que 
atentaron contra los rendimientos unita
rios. La producción se hubiera vis,to más 
seriamente resentida si el Gobierno no 
hubiera dedicado un esfuerzo extraordi
nario a sostenerla y revitalizarla. 

El año agrícola 1965-1966. 

Según la información con que hasta la 
fecha se cuenta, las áreas sembradas en 
el año \3.'gricola 1965-1966, con los más im
portantes cultivüs, se habrían mantenido 
en conjunto más o menos iguales a 'las de 
los años anteriores. Sin embargo, las con
dicionesclimáücas desfavor8ibles perju
di'caron algunas producciones, especil,l'l
mente las del ,trigo y arr,oz. En conjunto, 
la producción agrícola de la presente tem
porada será ligeramente inferior a la del 
año anterior. La producción pecuaria ofre
ce una situaóón más favorable, especia'l
mente originada en producciones inten
sivas. 

Estos hechos, sumados al crecimiento 
demográfico y al incremento de la deman
da de l,l!limentos derivado de la redistribu
ción de ingresos, obligarán al país a au
mentar en el presente año las importacio
nes de pro1ductos a,gropecuaóos con un 
gas,to de divisas de 20 % superior al año 
pasado. 

Una! proyección de las importaciones 
agropecuarias para el año 1970 sobre la 
base de años normales y sobre la base de • 
nues,tra po'lítica redistributiva de ingre
sos que aumenta el ingreso nacionG,1 y su
poniendo que se mantuviera la tasa histó
rica de crecimiento de la producción agro
pecuaria, nos llevaría a tener que gastar, 

. p:l'ra entonces, seguramente una cifra su
perior a 250 millones de dólares a precio's 
de 1965. Esta sola cifra indica la necesi
dad gravísima de resolver el problema 
agrario. 

Esta era la realidad agríw~a antes de 
que este Gobierno asumieTa, antes de que 
se anunciara la Política y la Reforma 
Agraria; ú sea, tal como íbamos, el país 
no tenía salida en esta materia. 

La política agropec1Jwria. 

Para ohtener un cambio en esta si,tua
ción hemos delineado una política agraria 
cuyos aspectos centrales señalaré a con
tinuación. 
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Política de Precios. 

Al hacerme cargo del Gobie.rnolo8 pre
cios de la mayor paflte de los productos 
agropecuarios se encontraban· s·eriamen
te deteriorados -y éste es un hecho uná
nimemente acepbado por el país-, factor 
que se a,gravaba aún más con la anacró
nicacomercialización de estos productos. 

Nue's,tro obje,tivo ha sido corregir este 
deterioro. 

Por eso el año pasado, cuando se fijó 
un . margen de alzas al por mayor al sec
tor' ind ustrial de 19 % como término me
dio, a la a,gricultura se le señaló un 25%, 
y en el presente año 13 % al industrial y 
24,4.% a la agricultura. 

Para concretar aún más el signific'Jdo 
de eSlta política, vaya citar algunos ejem
plos: el trigo tuvo un alza de 44% en 
196-5 y este año de 33 %. 

La leche el año pasado experimentó pa
ra el productor un a,lza de 60 % y e~te año 
de un 50%, sin perjuicio de que hemos 
creado otms facilidades para la produc
ción lechera. 

El Gobi'erno sabe que e'l afrontar esta 
política de precios agrícolas es objeto de 
críticas muy severas, pero si ha subido el 
precio de la leche, por ejemplo -y me 
voy a detener ~n ello-, es por razones 
que nadie, con algún s,entido patri6tico, 
puede des-conocer, y cito este ejemplo para 
ilustrar el criterio del Gohierno. 

E'l consumo de leche se ha acrecentado 
enormemente, pero al mismo tiempo la 
producción por habitante ha disminuido 
de 111 litros en 1951 a 92 litros en 1965. 
Más gente; menos producción. El año pa
sado sé importaron 10 millones de dólares 
en productos lácteos y 16 millones de dó
lares en trigo. Este año esas cantidades 
serán, en trigo 40 millones de dólares y 
23 millones de dólares en productos lác
teos. O sea, crece la población y no au
menta la producción de estos alimentos 
vitales. 

Muchas lecherías se han estado liqui-

dando. La disyuntiva para el Gobierno 
era clara: o pagamos un precio convenien
te al produc,tor o terminaremos impor
tando má'3 del 60 ó 70% de la leche que 
consume el p'aís, y pagándo'la a otros agri
cultores de otros países. 

Por otra pade, si queremos pagar sa
k¡rios mínimos en la agricuUura, equiva
lentes al salario industrial, mejorar la 
conldición del campesinado, hacer una· re
forma agraria y, al mismo tiempo, no dar 
precios justos a,l productor, Hev'.llremos a 
la quiebra a la a,gricultura y a la ruina al 
productor y al campesinado y al país y, 
por supuesto, a los nuevos propie,bJ'rios 
que cree la reforma agraria. 

La mayor pa,rte de la producción leche
ra proviene hoy día, más que de grande:s 
lechería,s, de pequeños y medianos propie
tarios, que son hombres de gran trabajo 
y duro esfuerzo, esp-ecialme.nte en el ex
tremo sur, sin previsión, sin atención mé
dica, con caminos cortados, y que muchas 
veces viven en condiciones peores que mu
chos sectores urbanos que se resis,ten a 
pagarles e,l precio de su trabajo. 

-(Aplausos) . 
Un Ji,tro de agua envasada o beb~lda re

frescante o una cajetil:la de CÍga!rrÍlllos 
que se consumen por millones -excúsen
me que hablé de estas cosas, que son las 
que interesan al pueblo chileno- cuestan 
el doble o el triple de lo que vale un litro 
de leche, sin el costo y los riesgos que sig
nifica la producción lechera. 

Por eso no temo desafiar la crítica in
jus,ta y barata y cautelar los verdaderos 
interes'es del país, para producir en Chile 
un alimento vital para la población. 

Esta política de precios no sería com
pleta si pensáramos que ella por sí sola 
resue'lve el problema. Nues,tra poHtica de 
precios forma parte de un esquema armó
nico que mej ora el ingreso de los produc
tores. Ella se basa en l<a elevación del ni
vel de precios pa,ra recuperarlos del dete
rioro; reducción de los costos de produc
ción al racionaH.zar la comercializadón y 
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aba'stecimi.ento de los insumos; mejora
miento de 'la comercializ!adón de los pro
ductos agropecuarios; y empleo de la téc
nica para elevar la eficiencia y la produc
tividad. 

Por ejemplo, tomados en conjunto los 
insumos materiales de la agricultura, es
tos experimentaron desde junio último 
hasta marzo de 1966 un aumento nomi
nal de 16% comparado con el aumento de 
los precios de los productos agropecuarios 
para el mismo período que fue de un 
24,4%. 

Otro ejemplo digno de destacarse es el 
relativo a la maquinaria agrícola. 

La acción coordinada de los organismos 
del Gobierno en los precios de las maqui
narias agrícolas, así como la fijación de 
precios reales para los productos agrope
cuarios, nos permite destacar un hecho 
desconocido para los agricultores de Chi
le: el de que los equipos agrícolas puedan 
ser adquiridos en menos unidades de pro
ducto que hace un año. 

En efecto, una automotriz que en di
ciembre de 1964 significaba para el agri
cultor el valor de 1.968 quintales de tri
go, en enero de 1966 le significó el costo 
de 1.621 quintales del mismo producto. 

Un arado, que en julio de 1965 le costa
ba al productor el valor de 112 quintales 
de trigo, en enero de 1966 le significó só
~o 85 quintales. 

Y un tractor, que en julio de 1965 le 
significaba 690 quintales de trigo, en ene
ro de 1966 podía ser adquirido en 557 
quintales. 

Si la comparación se hiciera con otros 
productos, la diferencia en algunos casos 
es mayor. 

. Los hechos que destaco han significa
do para el agricultor un maJor poder ad
quisitivo para su producto, al mismo tiem
po que le ha permitido una mecanización 
en términos más convenientes que en el 
pasado. 

Estas medidas en precios fueron acom
pañadas de un abastecimiento oportuno de 
maquinarias, y en niveles notoriamente su
periores a los de los últimos años. 

Política de Financiamiento. 

Otro factor ,es el crédito, que estamos 
mejorando. La asistencia crediticia para 
la agricultura de las instituciones del Es
tado en el año 1965 fue un 25,4% mayor 
que en 1964, expresada en valores rea-

. les. 
Para el año en curso los presupuestos 

de dichas instituciones para atender las 
necesidades crediticias de la producción 
agrícola consultan un aumento de 500/0 
respecto a la del año 1965. 

Comercialización. 

Uno de los objetivos principales del Go
bierno es reducir los márgenes de comer
cialización. Esto permitirá un mejor pre
cio para el productor; una redUcción del 
precio al consumidor; la eliminación de las 
fluctuaciones estacionales de los precios; 
el mej oramiento de la calidad de los pro
ductos; una ml:J,yor seguridad en los mer
cados productores agrícolas y la reduc
ción de las pérdidas físicas que se pro-

. ducen en el actual proceso de comercia
lización. 

Esto significa una gran inversión que 
ya estamos realizando. 

Se encuentran en construcción silos 
para trigo y otros cereales con una ca
pacidad de 730.000 qq. métricos y bode
gas para papas con capacidad d·e 155.000, 
qq. métricos. 

·Se están construyendo ya, o por ini
ciarse, cámaras frigoríficas para man
zanas con capacidad para 2.090.000 ca
jas. 

En el programa vitivinícola está en 
construcción la central de vendimia y ela
boración de vinos de la Cooperativa de 
Coelemu y por iniciarse otras tres centra
les similares (Loncomilla, Ñuble y Yum
bel), junto a la ampliación de tres cen
trales existentes (TaIca, Cauquenes y Va
lle Central). Se construye asimismo la 
central de destilación de aguardiente y 
pisco en Huasco y se iniciarán similares 
en Elqui y Limarí. 

Gran importancia se les ha asignado 
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a las plantas elaboradoras de leche. Es
te año se terminarán la planta de Temu
co y la ampliación de Victoria. Durante 
1966 se iniciarán 4 nuevas (Ovalle, Lina
res, Panguipulli y Coihaique) y la am
p'liación y modernización de otras siete 
(La Serena, Los Angeles, Santiago, Chi-_ 
llán, La Unión, Cayumapu y Los Muer
mos). Esto permitirá en una primera 
etapa, prácticamente en un año, aumen
tar la actual capacidad de industrializa
ción en un 55%. 

Programas específicos. 

Aparte las diferentes medidas de políti
ca agrícola a las que me he referido, el 
Gobierno ha venido aplicando otros pro
gramas específicos de los que só!o señala
remos: el programa avícola que en 1965 
produjo 8 millones de pollos broiler y este 
año esperamos llegar a 16 millones; el de 
porcinos y ovinos que incrementará la pro
ducción en un 15% ; Y el programa gana
dero y triguero en las provincias de Ma
lleco y Cautín. 

Otro aspecto fundamental es la inves
tigación agrícola, a la cual le estamos dan
do una alta prioridad. 

Plan Forestal. 

Pero mi Gobierno no está preocupado 
sólo del incremento de la producción agro
pecuaria sino también de la conservación 
de los recursos renovables (flora, fauna, 
tierra yagua). Como parte de esta pre
ocupación hemos puesto en marcha el 
programa de refor,e~tación, cuya ley pen
de,en este momento, de la consideración 
de la Honorable Cámara de Diputados. En 
1965 se produjeron en el país 72 millones 
de plántulas que permitieron la refores
tación de 18 mil hectáreas. En el presen
te año se cuenta con 133 millones de plán
tulas para reforestar un mínimo de 45 mil 
hedáreas. Estas cifras se comparan con 
27 millones de p'lántulas y 9.000 hectáreas 
reforestadas en 1964. En esta campaña 
de reforestación está participando toda 
la comunidad, especialmente los campesi-

nos y los estudiantes. Y el Gobierno da a 
esto la máxima importancia, porque cree 
que será una manera de defender al país 
contra la erosión, de regular las aguas y 
de crear una inmensa riqueza, que venía
mos perdiendo. 

Reforma Agraria. 

E'l Gobierno está empeñado, como pocos 
en el pasado, en una política agraria pa
ra corregir las causas de la depresión de 
la agricultura. Simultáneamente está d>E'
cidido a modificar la estructura de la te
nencia de la tierra, convencido de que 
sin ello no habrá un p'leno aprovechamien
to de los recursos naturales y humanos. 

Por eso se envió al Congreso el Proyec
to de Reforma Agraria -y es para mí 
motivo de gran satisfacción hablar hoy 
ante el Congreso sabiendo que anoche, 
por inmensa mayoría, la Cámara de Di
putados aprobó en general el proyecto del 
Gobierno- (Aplausos) y el proyecto, ya 
aprobado, que legisla sobre división de los 
predios de particulares; este último con 
el doble objetivo de evitar division~s téc
nicamente inconvenientes y de proteger 
los derechos de los trabajadores. 

N o sería procedente ¡que yo en esta 
ocasión me refiriera en detalle a un pro
yecto que está ocupando la atención pú
blica desde hace varios meses y que la 
continuará ocupando durante el tiempo 
que el Congreso estudie y debata esta 
trascendental reforma. Lo único que qui
siera afirmar a todo el país, desde esta 
alta tribuna, es que de 260 mil propieda
des agríCO'las, hay seguramente 256 mil 
propiedades agrícolas que, por tener su
perficies inferiores a las 80 hectáreas de 
riego básico o su equivalencia en diversas 
regiones del país, no serán prácticamente 
afectadas por esta reforma. Sólo serán 
afectadas alrededor de 4.000 propiedades 
que hoy tienen una proporción muy gran
de de la superficie agrícola del país. 

Quiero afirmar, asimismo, que esta re
forma no afectará al propietario de ma-
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yorextensión que sea un excepcional em
presario agríco'la, 

Estoy convencido de que esta reforma 
, agraria y sus disposiciones para un me

jor aprovechamiento de las aguas han 
despertado, y seguirán despertando, re
sistencias enconadas en algunos círculos, 
como ha ocurrido siempre en cualquier 
país del mundo donde se ha emprendido 
una reforma semejante, por más eficaz· 
o racional que sea; pero tengo también el 
convencimiento de que esta es una nece
sidad vital para el futuro de Chile, que 
está respondiendo a las 'exigencias de 'la 
técnica, . de la economía y de la justicia, 
y que si no la realizamos tendremos en 
el campo situaciones incontrolables de ca 
rácter social. 

Por eso el país, en su inmensa mayo
ría -yo diría que si realizáramos un ple
biscito más del 90 % de los chilenos- es
tán concordes en llevar adelante esta re
forma, que no tiene por objeto descono
cer la propiedad ni destruir la producción, 
como algunos en su encono han Hegado a 
afirmar, sino, al revés, es la condición 
esencial para aumentar la producción y 
para que el derecho de propi'edad cumpla 
su función social y se prestigie, porque 
responde al hecho social que vive nuestro 
país en esta hora. 

Sabemos que una reforma agraria im
plica un costo económico muy grande y 
cuando se piensa que el país quiere llevar 
adelante su programa de vivienda, de edu
cación, de salud y de redistribución -de 
ingresos y al mismo tiempo costear la Re
forma Agraria, se podrá comprender el 
enorme esfuerzo que significa para el Go
bierno y, sobre todo, para -el país entero. 

La Reforma Agraria en otros países ha 
consumido todos los recursos y sus me
jores esfuerzos humanos de una etapa. El 
país tiene que comprender que realizarla 
no significa sólo un reparto indiscrimi
nado de tierras, sino sobre todo una inver
sión humana, técnica y social. Por eso un 
gobierno que está realizando. esta refor
ma, lo menos que puede pedir es un poco 

de tiempo y un poco de serenidad para po
der realizarla de una manera racional y 
democrática, sin perturbar el proceso pro
ductivo. 

Por costosa que sea esta Reforma Agra
ria, más caro resultaría a'l país postergar 
esta decisión inevitable, retardarla o ha
cerla lenta; y los que no quieren realizar
la dentro del ambiente democrático, ma
ñana tendrían que. sufrirla en la vio'lencia 
y el desorden como les ha ocurrido a mu
chas otras naciones. Pido para ello la coo
peración de los agricultores y el campesi
nado para que comprendan, ayuden y no 
se dej en engañar por falsas informacio
nes. 

El Gobierno, sin esperar la dictación de 
la ley d·e Reforma Agraria y bajo el am
paro de las disposiciones de la ley 15.020, 
ha iniciado ya esta reforma. Así es como 
desde noviembre de 1964 hasta marzo cie 
1966 la Corporación de la Reforma Agra
ria acordó la, expropiación de 642.000 hec
táreas en que trabajan 3.850 familias. De 
este total, 268.000 hectáreas con 1.735 fa
milias corresponden a predios fiscaies y el 
resto, o sea, 374 mil hectáreas con 2.115 
familias, a predios particulares. 

Sólo quiero indicar que desde 1929 a 
1964, o sea, en 35 años, fueron asignadas 
tan sólo 5.474 familias, en su mayor par
te no campesinas. Esta cifra, naturalmen
te, no comprende la entrega de títulos, 
por el Ministerio de Tierras, a 5.400 per
sonas, sobre 62 mil hectáreas. 

No disponemos aún de -las cifras conso
lidadas sobre el resultado de las reformas 
ya ef.ectuadas, pero las informaciones par
ciales en cuanto a áreas cultivadas y ren
dimientos, nos permiten asegurar aumen
tos importantes en la producción. Esto 
naturalmente no comprende la entrega de 
títulos por el Ministerio de Tierras a 5.401 
personas sobre 162.956 hectáreas. 

Promoción Campesina. 

Preocupación especial d·el Gobierno ha 
sido la tarea de incorporar más plena
mente a los beneficios de la educación -ya 
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señalé la cifra de escuelas-, los derechos 
cívicos y d-e asociación, entre otros, a los 
campesinos de Chile, que constituyen apro
ximadamente una cuarta parte de la po
blación del país. En esta labor han venido 
'contribuy1endo div¡ersas instituciones del 
Estado, pero muy especialmente INDAP. 

A fines del año 1965 INDAP había lo
grado organizar alrededor de 2.000 comi
tés de pequeños campesinos que agrupan 
a unas 100 mil familias aproximadamen
te. 

Estos 2.000 comités, integrados por cer
ca de 71 mil familias, recibieron ya sea 
asistencia técnica y crediticia. A estas 
familias deben sumarse algo más de 35 
mi'l que pudieron recibir sólo asistencia 
técnica, debido fundamentalmente a las 
limitaciones d-e recursos financieros con 
que hemos contado. 

Es sorprendente la receptividad de los 
campesinos a todas las innovaciones técni
cas y su capacidad de trabajo, lo que hace 
aumentar cada día nuestra confianza en el 
éxito de la Reforma Agraria, que descan-
5a básicamente en el trabajo y tesón de 
estos campesinos chilenos. 

MINERIA 

Minería del Cobre. 

Con -la aprobación de los proyectos res
pecto al cobre, que anuncié ,el año pasado, 
estamos en situación de suscribir ya los 
convenios que nos permitirán llevar ade
lante la política minera. 

Esta significará que en los próximos 
cinco años podremos dupltcar nuestra pro
ducción y convertirnos en los primeros 
productores mundiales de este metaL El 
solo enunciado de esta política revela su 
trascendental importancia. Es imposible 
detenerse ahora en todo lo que significa 
en cuanto a refinación, industrialización 
del metal e investigación geológica; par
ticipación del Estado en 'las nuevas socie
dad es; su intervención en ,el comercio, que 
llega eventualmente al monopolio'; y com
pras internas que impulsarán nuestro des
arrollo industrial. 

La inversión en el país para 'la realiza
ción de este programa será de 420 millones 
de dólares, de los cuales 128,5 millones de 
dólares corresponderán al Estado, el que 
va a participar como dueño en algunas de 
estas sociedades. 

Este programa no SÓlO se limita a la 
gran minería, sino también a la pequeña 
y mediana, de la cual se espera un aumen
to razonable, para llegar a las 200 mil to
neladas métricas de producción anual. 

Así, Chile se convertirá en el primer 
productor de cobre del mundo, como lo he 
expresado. 

Es lamentable que con más de un año 
de retraso el país pueda dar comienzo a 
este programa tan decisivo para su porve
nir. 

¡Precio del Cobre. 

Diversas causas que sería largo enu
merar han provocado un alza sostenida de 
precios en el mercado del cobre. 

Por esto, actuando con decisión, pero 
con las debidas protecciones, hemps pro
cedido a elevar progresivamente los pre
cios hasta Hegar a 62 centavos, que ,es el 
precio de productores más alto que se co
noce en la historia del cobre en el país. 

Esta situación significa una entrada 
extraordinaria de recursos para el país. 
Tenemos que comprender todo el valor de 
esta palabra: "extraordinaria". 

Con estos recursos nuestro objetivo es 
poder r-eemplazar lo que perdimos por la 
pro'¡ongación de las huelgas; sanear el 
atraso en los pagos de. nuestro comercio 
exterior; financiar la cuota que nos hará 
propietarios del 51 % de la Mina de El Te
niente, que tiene una significación tras
cendente para Chile, no sólo en el plano 
econGmico; y para desarrollar -si los 
recursos a'lcanzan, como espero que ocu
rrirá- planes extraordinarios de indus
trialización que creen nuevas fuentes de 
trabajo y de producción que nos permita 
diversificar nuestra economía y afrontar 
con mayor seguridad el futuro cuando 
desaparezcan estos recursos extraordina
rios. 
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No debo terminar esta referencia a la 
política del cobre sin una grave adverten
cia para nuestra minería n1ediana y pe
queña. 

El Estado ha construido en los últimos 
años una gran estructura comercial e in
dustrial de ag,encias compradoras; plantas 
de benefieio y otras obras; dos fundiciones 
nacionales, Paipote y Ventanas, y una gran 
refinería. Lo que en 1949 parecía un sue
ño, hoyes una realidad que exige una res
puesta madura y responsable de los mi
neros. 

El país tiene derecho a esperar que los 
precios de hoy se dediquen a bajar-los cos
tos de mañana, y que los excepcionales 
privilegios tributarios se traduzcan en una 
excepcional responsabilidad para invertir 
las utHidades en una rápida mejoría de 
las condiciones de la producción y de las 
condiciones en que viven los trabajadores 
en estas faenas, que deben ser decidida
mente mejoradas. 

Al mismo tiempo, nuestro ambicioso 
programa de expansión minera le asegura 
todos los elementos de desarrollo: insta
laciones industria-les; importación de ele
mentos de trabajo; líneas de crédito exte
rior. 

Tenemos derecho a esperar una gran 
reacción de nuestros mineros; y yo, porque 
los conozco, la espero con gran confianza. 

Hierro. 

En cuanto a hierro podemos decir que su 
importancia se ha acentuado en el curso 
d-e 1965. De 7.091.000 toneladas con un 
valor de 55.728.000 dólares en 1963, pa
samos a 9.023.024 toneladas con un valor 
de 68.895.277 dólares en 1964, y a 
11.352.058 toneladas con un valor de 75 
millones 898 mil 518 d6lares en 1965. 

Se estima que el nivel de 1965 se man
tendrá más o menos estable durante los 
próximos años y que exportaremos, du
rante los tres o cuatro próximos años, 
12.000.000 de toneladas por año con un 
valor d-e 80.000.000 de dÓlares. 

Esto significa que la minería del hierro 
seguirá constituyendo el segundo rubro de 
exportaciones del país. 

Necesitamos llamar la atención que en 
esta materia otros países de América La
tina, de Africa y del Continente Austra
liano han aumentado su producción de una 
manera vertiginosa, y el Estado ha dado 
estímulos y subvenciones de todo orden 
a quienes están produciendo. 

El Gobierno de Chile no ha dado sub
venciones, ni aportes, ni bonificaciones. 
El crecimiento de esta industria se ha 
debido al esfuerzo de sus empresarios, a 
los cuales el Gobierno estima útil no darles 
subvenciones ni otros beneficios como los 
que han otQrgado otros países, pero sí dar
les las facilidades necesarias para que ex
pandan su producción y, sobre todo, creen 
nuevas condiciones de vida a los trabaja
dores de esas empresas, porque en reaiidad 
son extraordinariamente difíciles. 

Es posible pretender no sólo la manten
ción de estos niveles más allá de los plazos 
indicados, sino también nuevos desarrollos. 

Además; será necesario considerar la 
situación d,e competencia en e1 mercado 
mundial que exige especificaciones cada 
vez más estrictas de la calidad de los mi
nerales exportados y el desarrollo de nue
vas fuentes que permitan asegurar la con
tinuación y la expansión de los actuales 
nive1es alcanzados. 

En el anexo se encuentran detalles res
pecto a los convenios; al petróleo, azufre, 
salitre, manganeso, carbón y otros impor
tantes aspectos de la minería nacional. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Es evidente que el factor más dinámi
co del incremento d-e la producción es el 
sector. industrial, en el cual cabe respon
sabilidad decisiva a la iniciativa del sector 
privado. 

En mi primer Mensaje describí las gran
des líneas de la política industria'l que el 
Gobierno se proponía seguir. Hoy quiero 
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señalar que su ejecución ya no es una pro
mesa, sino un proceso en marcha. 

Lo anterior no constituye una mera afir
mación r,etórica. Después de un amplio de
bate se ha aprobado la ley de Fomento a 
las Exportaciones que constituirá uno de 
los instrumentos que el Gobierno utilizará 
para promover el desarroHo de las indus
trias de exportación. 

Estamos ahora en situación de intro
ducir sustanciales reducciones en los gra
vámenes aduaneros gracias a las faculta
des que me otorga la ley NQ 16.464 de 
abril del presente año. 

Dije hace meses que estaba gestionando 
líneas de créditos por 16.000.000 de dó
lares para ·la adquisición de equipos para 
nuevas industrias privadas o ampliacio
nes, y me es muy grato expresar que los 
países amigos y los organismos internacio
nales nos han otorgado, hasta el presente, 
recursos no por 16 millones, sino por 39 
millones de dólares, para estos efectos. 

Más aún, puedo agregar que esperamos 
materializar durante el presente año otras 
líneas de crédito que permitirán disponer 
de una suma adiciona'i de igual magnitud. 

Tales son los hechos, claros y precisos, 
que prueban mi decisión de apoyo al s'ec
tor privado creador y mi afirmación que 
la política industrial enunciada en mi Men
saje de 1965 está en plena realización. 
Tengo en consecuencia razones fundadas 
para reiterar mi llamado a la acción a este 
sector. 

Puedo afirmar, además, que existe un 
reconocimiento unánime del sector empre
sarial en el sentido de anotar para el año 
1965 un fuerte aumento de su producción 
y ventas, en particular en los bienes de 
consumo y semidurables, aspecto que es 
un reflejo directo y la mejor comproba
ción del aumento real del poder d'e com
pra de los asa'lariados por la redistribución 
de los ingresos. Son muchas las industrias 
que han expresado haber alcanzado el uso 
total de su capacidad productora, situación 
ésta que preocupa en forma especial a mi 

Gobierno. Por eso deseo reiterar aquí 
la necesidad de que todos los grupos so
ciales destinen una parte de sus aumentos 
reales de remuneraciones --'los de mayores 
ingr,esos en alta proporción y los de me
nores ingresos con un relativo pequeño 
sacrificio- a incrementar el ahorro nacio
nal, fuente indispensable de recursos para 
abordar todas las tareas que el país tiene 
por delante. 

Quiero señalar a grandes trazos otros 
aspectos saHentes del programa en mar
cha, cuyo detalle se encontrará ,en los Ane
xos.· 

Créditos industriales. 

Refiriéndome en primer término a la 
labor crediticia realizada por el principal 
organismo de inversión del Estado, la Cor
poración de Fomento, puedo indicar que 
durante el año 1965 aprobó operaciones 
de préstamos que representaron un total 
de EQ 16.410.476 y US$ 9.780.572, cifras 
éstas que expresadas en moneda constan
t'e significan un aumento de 197,4% y 
253,5 %, respectivamente, comparado con 
los montos totales de créditos· otorgados 
en 1963 y 1964, respectivamente. Cuando 
las industrias financiadas en parte con 
los créditos de la CORFO estén en plena 
producción, representarán un ahorro anual 
de 7 millones de dólares y una exportación 
de 14 mmones. 

Industrias metalúrgica~ y siderúrgicas. 

El plan del cobre, ya en marcha, tendrá 
dos importantes repercusiones en la acti
vidad industrial. La primera, porque las 
cuantiosas inversiones de los programas 
de ampliación crearán de inmediato una 
dinámica excepcional en el sector de 'la 
construcción y en la industria de mate
riales que hará sentir su pleno efecto en 
1967 y para lo cual las empresas esp·ecia
lizadas deben prepararse desde ahora. La 
segunda, porque la política determinada 
para el cobre ha creado un fuerte ,estímu1o 
para la elaboración en Chile de una amplia 
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gama de productos manufacturados de co
bre y de aleaciones de este metal encon
trándose en etapas de gestación un núme
ro apreciable de iniciativas de la mayor 
trascendencia, algunas de las cuales están 
ya en estado de proyecto concretos, cuya 
materialización se iniciará en el presen
te año. 

Hac·e pocas semanas tuve el profundo 
agrado de inaugurar el segundo Alto Hor
no de Huachipato, primera etapa del pro
grama de expansión siderúrgica a que hice 
referencia en mi Mensaje anterior y que 
para 1969 permitirá más que duplicar 
nuestra capacidad de producción de acero. 

El Congreso está considerando con in
terés el proyecto de industria automotriz. 
Bien sáben ustedes que de su aprobación 
pende la puesta en marcha de una activi
dad cuyo impacto tecnológico es de vastas 
repercusiones en todo el ámbito naciona1. 
Se ha hablado que las inversiones de la 
industria automotriz en Chile, antes de que 
se dicte la ley, sería del orden de 20 mi
llones de dólares. Tal cifra só~o considera 
algunos de los proyectos de armaduría ya 
conocidos, pero no se refiere a otras ar
madurías bajo examen, ni mucho menos 
toma en cuenta las varias veces más' cuan
tiosas inversiones que s·erá preciso hacer 
en las industrias de partes y piezas. 

Esta ley propone una clara política de 
eomplementación. Siempre he pensado que 
el d·esarrollo industrial de Chile no debe 
estar limitado a nuestro escaso mercado. 
Creo firmemente en una política que, por 
sobre estrechas consideraciones de inte
reses pequeños, aborde decididamente el 
proceso de la complementación entre va
rios países de ciertos sectores industriales 
como un paso concreto y preliminar hacia 
el amplio concepto de un mercado común 
latinoamericano. 

Industria química y petroquímica. 

La Sociedad Petroquímica Chilena 
Ltda., formada entre la Corporación de 
.Fomento y su fi'lial la ENAP, ha tomado 

. sobre sí, al constituirse, la responsabili
dad de materializar el bien meditado' plan 
de desarrollo petroquímico. El desarrollo 
del plan petroquímico completo en sus 
cuatro etapas consulta una inversión total 
en las industrias primarias y secundarias 
del orden de los 120 millones de dólares, 
de los cuales prácticamente la mitad repre
sentan moneda nacionaL Cálculos estima
tivos, permiten apreciar que más o menos 
al término de estas cuatro etapas en 1970 
o 1971 la producción y el ahorro neto de 
divisas ~Jcanzarán a una suma muy su
perior a 40 millones de dólares al año. 

Este plan ya está en ejecución en su pri
mera etapa. Las instalaciones necesarias 
para producir etileno en la Refinería de 
EN AP ·en Concepción están en su fase fi"' 
naI de ingeniería y las obras se pondrán 
en marcha en 1967. La decisión sobre los 
procesos a emplearse en la fabricación de 
polietileno y de cloruro de vinilo, y sobre 
las sociedades que tendrán la responsabili
dad de estas producciones ser~ tomada en 
los próximos días; las p'lantas entrarán en 
funcionamiento en 1968. La planta de clo
ro-soda, elemento eje del complejo etilé
nico y de otras actividades de la industria 
química en general, deberá estar en ope
ración en 1967 y tiene su estudio de fac-

. tibilidad contratado. Finalmente, las pri
meras ofertas para iniciar el complejo 
amoniacal, segunda etapa d·el plan petro
químico, que aprovecharán nuestras cuan
tiosas reservas de gas natural de Maga
Ilanes, ya han sido recibidas y están some
tidas al proceso de selección. 

La petroquímica no ·es para e1 Gobierno 
sino una de las dos caras importantes del 
desarrollo d~ la industria química que tan 
amplias posibilidades no explotadas ofre
ce al país. Fassa, filial de la CORFO, ha 
inaugurado nuevas insta'l.aciones de ácido 
sulfúrico en Arica y Antofagasta, aparte 
de los consid·erables aumentos de produc
ción de este producto fundamental de la 
industria química que resultarán como 
consecuencia de los programas del cobre; 
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IANSA aumenta su prO'ducción de alcO'hO'
les iñdus-triales que escasean en el país; 
está ya resuelta la ejecución de la primera 
planta de superfO'sfatO' triple de 100 mil 
tO'neladas en PencO'; y se espera una prO'n
ta decisión final dé la planta de fO'sfatO's 
fundidO's de calciO' y magnesiO' en Val di
via. LO's privadO's, cO'n participación O' cré
ditO's de la CO'rpO'ración de FO'mentO', han 
iniciadO' numerO'sas O'tras actividades en 
la rama de la química que sería demasiadO' 
'largO' detallar. Sin embargO', quierO' recal
car que en este aspectO' de nuestrO' des
arrO'llO' el GO'biernO' nO' escatimará esfuer
zO's para darle la impO'rtancia que le CO'
rrespqnde en el campO' de la actividad na
ciO'nal. 

Madera, celulosa y papel. 

Las industrias derivadas del bosque 
guardan en dertO's aspectO's una relación 
estrecha cO'n las industrias químicas. En 
estas materias el GO'biernO' -vuelvO' a in
sistir -atribuye a la ley fO'restal presenta
da al CO'ngresO' un carácter fundamental 
para impulsar una mejO'r y definida pO'lí
tica d-e refO'restación. 

La CORFO tiene en ejecución lO's estu
diO's de dO's nuevas p'lantas de celulO'sa, una 
en AraucO' y O'tra en Maule, cO'n una ca
pacidad cO'njunta del O'rden de 240 mil 
tO'neladas adiciO'nales de celulO'sa. 

CO'mO' necesidad imperiO'sa para el prO'
grama de viviendas así cO'mO' para la ela
bO'ración de maderas de expO'rtación y prO'
ductO's derivadO's de la madera, la CO'rpO'
ración de FO'mentO' ha cO'ntribuidO' al fi
nanciamientO' de aserraderO's, industrias 
de casas prefabricadas, plantas de im
pregnación, industrias de madera aglO'me
rada y terciada, fábricas de chapas de 
madera, etc. 

Industrias derivadas de la Agricultura. 

En el mes pasadO' inauguré las O'bras de 
ampliación de 50 ro de la capacidad de la 
planta IANSA de Linares. También ya se 

aumentó en 25 % la prO'ducción de la p-lan
ta de LO's Angeles y se iniciarO'n lO's tra
bajO's de 1ft planta de Ñuble, capaz de tra
tar 3.000 tO'neladas diarias de remO'lacha 
qu-e se pO'ndrá en O'peración el añO' próximO'. 
Estas tres unidades significan un aumentO' 
de la prO'ducción de azúcar naciO'nal de 
75.000 tO'neladas anuales y el cO'stO' de su 
inversión es superiO'r a lO's E9 110.000.000. 
PrO'ntO' se iniciarán lO's trabajO's cO'rrespO'n
dientes a las plantas de Valdivia y Curicó. 

Mediana y Pequeña Industria. 

Es una preO'cupación fundamental para 
mi GO'biernO' la Mediana y Pequeña Indus
trias que nO' han tenidO' hasta ahO'ra debi
da atención. PensandO' justamente en ellO' 
es que se tO'mará la determinación de di
vidir el ServiciO' de CO'O'peración y Asis
tencia Técnica en dO's departamentO's cO'n 
funciO'nes específicas: el primerO' será el 
de Educación y adiestramientO' prO'fesio
nal para fO'rmar manO' de O'bra acelerada; 
y el segundO', destinadO' prO'piamente a la 
Asistencia Técnica y financiera de estO's 
sectO'res industriales de pequeña y mediana 
empresa. 

AsimismO', el CO'nsejO' de CORFO acO'rdó 
aufO'rizar a sus jefes prO'vinciales para 
que puedan O'tO'rgar, dentrO' d-e ciertO's lí
mites, préstamO's directO's, sin cO'nsulta a 
SantiagO', pues estas empresas medianas 
y pequeñas nO' tienen en prO'vincia accesO' 
al créditO' O' a algún O'trO' .tipO' de ayuda. 

Inversión Privada. 

Aparte de -la actividad indus-trial que 
se ha venidO' desarrO'llandO' cO'n créditO's del 
EstadO' y dentrO' de lO's programas de fO'
mentO', el sectO'r privadO' ha hechO' inversiO'
nes y cO'mprO'metidO' empréstitO's para la 
creación y ampliación de fábricas. Cabe 
d-estacar el aumentO' de la producción tex
til, de fibras sintéticas, productO's quími
CO'S y de la industria de plásticos, de ia 
gO'ma, del cuerO' y del calzadO'. 
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Un índice importante del desarrollo de 
la producción en el sector metalúrgico lo 
da 'la reciente aprobación e instalación de 
fábricas de discos para arado, de cables 
de acero, de máquinas de coser y máquinas 
herramientas. Estas industrias significan 
inversiones sobre 3 millones de dólares y 
un ahorro de divisas de cerca de seis mi
llones de dólares anuales. En este mismo 
sector hay proyectos ya terminados de 
nuevas fabricaciones de aceros especiales, 
resorbes, plantas de forja, ampliación de 
la fundición ma'leable, maquinaria made
rera e implementos agrícolas; las nego
ciaciones para sus instalaciones están· sien
do llevadas adelante por importantes em
pr·esas nacionales y extranjeras lo que per
mitirá liberar más divisas y provocar 'un 
fuerte desarroHo de industrias in terrela
donadas y derivadas. 

En el ramo de la fabricación de papeles 
y cartulinas se debe mencionar la reciente 
instalación de dos plantas que están pro
duciendo papeles especiales que hasta aho
ra debíamos importar con un gasto de más 
de dos millones de dó'lares y cartulinas tipo 
IBM que se exportarán inicialmente por 
un valor de US$ 3.500.000. Las ampliacio
nes de las plantas de celulosa existentes 
representarán, por otra parte, un incre
mento en el presente año en la exporta
dón de papel y c~lulosa del orden de 30 
millones de dólares. 

El plan eléctrico. 

Las obras a cargo de la ENDESA han 
seguido un ritmo acelerado de avance. En 
este momento se encuentran en construc
ción obras de generación que ,entrarán en 
.servicio entre 1966 y 1971 que elevarán 
los 550 mil ki10watt de potencia instalada 
actual de ENDESA a más de 1.200.000 
kilowatt, o sea, la aumentaremos, en este 
plazo, en más de un 100<70. 

La ley referente a la nacionalización de 
·CHILECTRA fue oportunamente presen-

tada a la consideración del Congreso y se 
encuentra ya despachada en su primer 
trámite. 

El plan de telecomunicaciones. 

En el curso de 1965 se adquirieron los 
equipos correspondient'es a modernos sis
temas de microondas que permitirán co
municarseen toda forma desde Arica has
ta Concepción aparte de los radio enlaces 
ya en servicio con Chiloé, Aisén y Maga
llanes. Estas instalaciones se terminarán 
paulatinamente entre 1967 y 1968, conti
nuándose posteriormente la red de micro
ondas hasta Puerto Montt. 

Chile ha adherido al sistema internacio:
nal de satélites y la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones tiene bajo seria consi
deración una pronta decisión sobre la ins
talación del terminal terrestre que permi
tirá hacer uso efectivo de este moderno 
medio de comunicación. 

Pese a la importancia del d·esarroUo in
dustrial que está impulsando mi Gobierno, 
he debido hacer una apretada síntesis de 
algunos de sus aspectos. En los Anexos 
aparecen mayores antecedentes. 

OBRAS PUBLICAS 

Por último, en esta parte, de manera 
muy breve, me referiré a las obras públi
cas, y dejaré al interés de los señores par
lamentarios, lo relativo a transportes, pa
ra no alargar este aspecto de mi exposi
ción. 

Inversión en Obras Públicas. 

Durante 1965 se invirtió la suma de 
E9 490,5 millones en obras públicas, can
tidad superior a cualquiera otra en la his
toria del país. 

En el curso del presente año, en igual 
moneda, invertiremos E9 619 miHones. 



24 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

Terremotos y temporales. 

El país olvidó pronto que hubo terre
motos y temporales, pero muchos trabajos 
de reparación se continúan y los gastos 
se siguen pagando. 

Con planos, tipos y elementos asísmicos 
se han reconstruido ·80 edificios públicos. 

Se repararon más de 200 caminos mayo
res y menores y 30 puentes, entre los cua
les se encuentra el puente de MaHeco, re
construido en 40 días, y 2 tramos del 
puente Bío-Bío, en 32 días. 

Las obras portuarias destruidas en Val
paraíso, San Antonio, Valdivia, Maullín, 
Calbuco y Chiloé exigieron reparaciones, 
algunas de gran magnitud. 

Trabajos con pobladores. 

En Valparaíso y Viña dei Mar técnicos 
y pobladores abrieron y habilitaron acce
sos, calles y pasajes en cerros y poblacio
nes con un total de 42.000 metros linea
les, instalación de postación para alumbra
do eléctrico, co'locación de matrices y su
ministro de agua potable que han benefi
ciado alrededor de 50 poblaciones con 46 
mil habitantes. 

El mismo carácter tuvieron los trabajos 
de recuperación de terrenos en las ribe
ras del río Bío-Bío en Concepción. 

Mediante la misma acción en Gautín se 
construyeron, por las comunidades, que 
aportaron su trabajo, 140 kilómetros de 
caminos que eran senderos y s,e empareja
ron otros 800 kHómetros. Por eso hablaba 
de la Promoción Popular. Pequeños agri
cultores e indígenas aportaron su trabajo 
y la Dirección de Obras Públicas los ele
mentos técnicos y mecánicos para mate
rializar este plan de colaboración mutua 
que tiene como meta el mejoramiento de 
1 . 000 kilómetros de caminos en -la pro
vincia, sin perjuicio de otros, en que se 
,está haciendo lo mismo. 

Obras de Arquitectura. 

Durante 1965 fueron terminadas 36 
obras de arquitectura y fueron iniciadas 
86. 

Obras Sanitarias. 

La principal preocupación del Gobierno 
en este rubro ha consistido en otorgar el 
máximo de medios y facilidades a las po
blaciones para ampliar 10S sistemas de 
agua potable y alcantarillado en las ciuda
des más pobladas. En 1965 se instalaron 
166.000 metros de redes, 13.000 metros 
cúbicos de capacidad de estanques para 
agua potable y 122.000 metros de colecto
res de a1cantarHlados. 

En los próximos cuatro años estas cifras 
tendrán un crecimiento importante, me
diante el programa de mejoramiento, am
pliación e instalación de nuevos servicios 
que se ejecutarán en 39 ciudades del país, 
con reCllrsos nacionales y con créditos ex
ternos especialmente contratados para este 
objeto. 

Simultáneamente se ha establecido un 
,tipo popular de instalación domiciliaria 
que beneficia directamente a los cons'umi
dores de escasos recursos. Su costo es de 
EQ 20.- menos que el establecido para la 
ins·talación mínima en el año 1964. 

Están pendientes en el H. Congreso Na
cional modificaciones a las leyes N9s. 
14.682 y 15.669, para hacer más expedita 
:la operación de crédito con cargo a los 
Fondos del Cobre y realizar de ese modo 
instalaciones de agua potable y alcal}tari
Ilado en las provincias cupreras. 

Obras de Riego. 

En obras de regadío la labor que se ha 
emprendido permitirá a su término contar 
con 110.000 hectáreas de nuevos terrenos 
en riego y más de 255.000 hectáreas con 
este servicio mejorado. 
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Obras Camineras. 

Las inversiones hechas en vialidad sig
nificaron la construcción de 280 kHóme
tros de pavimento de hormigón, 460 kiló
metros de pavimento asfáltico y 600 kiló
metros de grava estabilizada, lo que da un 
total de 1.340 kilómetros de obras ejecu-. 
tadas, sin considerar los trabajos de me
joramiento y los que se realizaron a través 
de' las comunidades organizadas. 

Se efectuaron estudios para 1.913 kiló
metros de nuevas rutas y se aceptaron 38 
propuestas por un total de 830 kilómetros. 

Las recaudaciones obtenidas por p,eaje 
en los túneles de Angostura y Zapata al
canzaron a 2 millones 805 mil escudos que 
fueron destinados al financiamiento de la 
doble vía entre Santiago y Rancagua y la 
iniciación de '~os trabajos de construcción 
del Túnel de Lo Prado. 

Por otra parte, Val paraíso quedará uni
do con la ciudad argentina de Mendoza por 
un camino amplio y moderno que permiti
rá cruzar la cordillera en sólo seis horas. 
Este proyecto de extraordinarias proyec
ciones para la integración chileno- argen
tina y los principios de la ALALC, ya ha 
sido iniciado y sus obras se encuentran 
múy avanzadas. 

Obras Porrtuarias. 

Todos los puertos del litoral chileno han 
sido objeto de obras de mejoramiento. 

Se continuó la construcción del nuevo 
Puerto de Arica, que está en su fase de 
terminación; se ejecutaron pavimentos y 
vías férreas en Antofagasta, Valparaíso 
y San Antonio y se continuó con la recons
trucción del puerto de Puerto Montt y 
sus defensas. 

Como resultado de los temporales fue 
necesario realizar con rapidez obras de 
emergencia en todos ,ellos. 

Se continuó la construcr,ión del nuevo 
muelle Las Mulatas, que convertirá a Val
divia en un puerto fluvia-l. También se re
construyeron decenas de muelles menores, 

pero de gran importancia regional, en di~ 
versos puntos de la zona sur. 

J unto con dar término a las obras fun
damentales del puerto de Arica, se espera 
comenzar la construcción del nuevo puerto 
de San Vicente, en Talcahuano. 

Se encuentra prácticamente finiquitada 
con el Gobierno de Alemania Federal una 
operación de crédito que permitirá conti
nuar las obras del puerto de Puerto Montt. 

• Aeropuertos. 

En la labor realizada por esta Direc
ción de Aeropuertos, recientemente crea
da, se encuentran los aeropuertos en cons
trucción de Pudahuel y Carriel Sur, en 
Santiago y Concepción, respectivamente. 

De los trabajos en pistas y edificios se 
pueden citar las reparaciones de pistas en 
ChacaHuta, Cavancha, Cerro Moreno y Los 
Cerrillos, y las terminaciones- de nuevos 
aeródromos en Victoria, Pichoy, Cañal 
Bajo, Tepual y Quellón. También figura la 
continuación de Desembocadura Mayer, en 
Aisén. 

Fueron terminados los edificios de los 
aeropuertos d'e ChacaHuta, Manquehue, 
Cañal Bajo y Pupelde. 

Política económica. 

Honorables Senadores y -Diputados: 
En la primera parte de este Mensaje he 

mostrado lo que el Gobierno y el país han 
realizado en cuanto a desarrollo social. En 
la segunda he señalado el esfuerzo en el 
plano del desarrollo económico. Me co
rresponde ahora referirme a la política 
económica que está aplicando mi Gobier
no. 

Plan Económico. 

Desde luego, estas grandes políticas se
ñaladas -la social y la económica- se 
coordinan en un plan que las armoniza y 
que realizan todos los Ministerios en for
ma concertada, conjuntamente con la Ofi
cina de Planificación Nacional que fun-
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ciona bajo la directa dependencia del Pre
sidente de la República. 

¿ Cuáles han sido los objetivos de este 
plan? 

Este plan responde a cuatro grandes 
objetivos: 1) disminución de la inflación, 
hasta detenerla; 2) aumento de la tasa de 
desarrollo económico; 3) ocupación ple
na de la mano de obra; y 4) redistribución 
de ingresos. 

Este plan significa tareas en sí difíci
les de llevar a cabo. Lo comprueba el he
cho de que todos los gobiernos trataron 
en alguna forma de abordarlas, con los 
resultados que el país ya conoce: infla
ción, baja tasa de desarrollo, desocupa
ción y pésima' distribución de los ingre
sos. 

Las condiciones en que recibí el país son 
de todos conocidas. En los doce meses an
teriores al 4 de. noviembre de 1964, la in
flación fue de 47%, con numerosas alzas 
retenidas. La tasa de desarrollo, que en 
promedio fue de sólo 3,9 % en el período 
anterior, en los dos últimos años había ba
jado en promedio a un 2,30/0 anual; al ser 
la tasa de aumento de la población de 
2,7i%' se concluye que el ingreso por ha
bitante llegó a ser negativo. Por último, 
la distribución del ingreso mostraba un 
deterioro evidente para los sectores prole
tarios y modestos del país. 

Con este cuadro bastante crítico me hi
ce cargo del Gobierno. En los primeros 7 
meses tuve una mayoría adversa en el 
Congreso, que frenaba nuestra acción. 

A lo anterior se sumaron el terremoto 
y los temporales, cuyas consecuencias fue
rQn tan graves como costosas. Por últi
mo, las huelgas del cobre que en conjun
to ocasionaron un menor ingreso de divi
sas al país de 64 millones de dólares y un 
menor ingreso al erario de 87 millones de 
dólares, que en moneda nacional ha sig
nificado una menor entrada fiscal de cer
ca de ciento cuarenta millones de escudos: 
más que el impuesto patrimonial. 

A pesar de todo ello y de tener que ini
ciar el despegue para cumplir políticas 

muy diferentes a las tradicionales, los re
sultados en estos cuatro rubros básicos 
que he señalado no pueden ser más alen
tadores. 

1) Inflación.-Las alzas, medidas por 
la misma oficina, con los mismos métodos 
y por el mismo personal que antes indi-

. caran 47%, fueron para el año 1965, co
ma ya es sabido, .de sólo 25.9 %. Cumpli
mos así prácticamente con las metas que 
nos fijamos, a pesar de los factores id
versos que ya he señalado; a pesar de que 
muchos empresarios no cumplieron con 
las instrucciones dadas sobre limitación 
en la fijación de salarios; y a pesar de la 
política del Gobierno de fuertes alzas de 
precios de los productos agrícolas, para 
recuperar los bajos precios que fueron 
acumulando varias administraciones con 
grave deterioro para la producción agrí
cola, la alimentación del pueblo, y la Ba
lanza de Pagos. ' 

Para el presente año nos hemos fijado 
una meta de 15 %. En los primeros 4 me
ses los precios han subido 9.5%, lo que 
hace creer a muchos que no podremos cum
plirla. 

Sin embargo, si nada extraordinario 
ocurre durante el resto del año, y los con
sumidores defienden sus intereses, como 
lo he solicitado en reiteradas oportunida
des, para que luchen contra los abusos, 
llegaremos a fines del año al límite seña
lado. 

Con ello habremos ganado la segunda 
etapa de la batalla anti-inflacionista, que 
facilitará el camino para cumplir con el 
programa prometido de llegar a controlar 
la inflación en 1968, con todos los benefi
cios que ello implica para el país, sobre 
todo para los sectores de más escasos re
cursos. 

2) Desarrollo Económico.-RecordemoSl 
las tasas de crecimi'ento de la economía 
habidas en 1963 y 1964: 2.2% y 2.4%. 
Cuando asumí el Gobierno advertí que 
nuestro programa contemplaba un au
mento del producto nacional de 5 %. Los 
cálculos preliminares y las cuentas nacio-
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nales de la oficina respectiva, determinan 
que esa meta también la hemos cumplido. 
El sector ,que reaccionó más favorable
mente fue el industrial, que aumentó en 
9'% su producción física, de acuerdo con 
los índices que prepara la Sociedad de Fo
mento Fabril desde hace años. 

Para este año, aparte del cobre, cuyos 
altos precios pueden favorecernos en for
ma extraordinaria, esperamos alcanzar 
nuevamente, a pesar de la baja ocasiona
da por las huelgas, de acuerdo con los pla
nes, un 5 % con tendencia a subir en los 
años siguientes. 

3) Ocupación.-Existe en el país una 
sola estadística que refleja la ocupación. 
Es la que realiza el Instituto de Econo
mía de la Universidad de Chile para el 
Gran Santiago, que abarca prácticamente 
el 30% de la población activa del país. 
Los últimos resultados obtenidos a fines 
de marzo pasado revelan que la desocu
pación ha alcanzado la tasa más baja ha
bida en muchos años. Así lo dice este orga
nismo universitario. No obstante, el Go
bierno está consciente de que existen en 
varios puntos del país bolsones de cesantía 
motivados por causas que se vienen arras
trando desde hace años. Ello y la desocu
pación disfrazada son problemas que se 
están abordando detenidamente a fin de 
darles soluciones definitivas. 

La preocupación del Gobierno en este 
aspecto es alcanzar las mayores tasas de 
ocupación de mano de obra en concor
dancia con los planes económicos futuros. 
Por ello me es grato informar que estu
dios globales recientemente terminados 
por la Oficina de Planificación Nacional 
permiten determinar que los programas 
proyectados para los próximos cinco años 
harán posible mantener en el país una tasa 
de desocupación inferior a 4%, que es nor
mal en cualquier país del mundo. 

Deseo aquí recordar que, dada la explo
sión demográfica, en estos años hay que 
dar ocupación cada año a, aproximada
mente, 120.000 personas que buscan tra
bajo por primera vez. Como los que se 

retiran por una u otra causa son sólo 
50.000, deben crearse aproximadamente 
70.000 nuevas ocupaciones. Esto, como 
todos comprenderán, no es fácil. Sin em
bargo, en 1965 pudimos crear las oportu
nidades necesarias, como se comprueba de 
las explicaciones que di en los párrafos 
recientes. 

4) Redistribución de Ingresos.-En to
das mis exposiciones al país, antes y des
pués de asumir la Presidencia, he expli
cado mí propósito de ir paulatinamente 
a una redistribución de ingresos -o sea, 
una política de justicia social- qu-e per
mita a la gran mayoría de los chilenos, 
principalmente a los más modestos, alcan
zar lo más rápidamente posible condicio
lles de vida compatibles con su condición 
humana. 

Según el Censo de 1960, más de 500.000 
chilenos viven hacinados de a 6 o más en 
una sola habitación. Las condiciones ali
menticias de una gran mayoría han sido 
deplorables, como hasta los más recalci
trantes lo saben. Para qué recordar el 
vestuario, la educa~ión, la salud, y aún 
las condiciones del transporte colectivo. 
Los productos industriales que deberían 
ser de uso habitual, han sido desconoci
dos por grandes sectores de nuestros ciu
dadanos, así como los más mínimos es
parcimientos. Las calles pavimentadas, las 
veredas, la luz eléctrica, los teléfonos, 
etc., han sido privilegio de unos pocos, a 
pesar de que el esfuerzo de trabajo ha 
sido de todos. 

¿ Podríamos mantener nuestra democra
cia frente a esta imagen? 

Sacar al país de estas condiciones en 
corto plazo es imposible, aún con cual
quier régimen. Por eso prometí realizar 
esta tarea progresivamente. Sabía que 
ello me costaría muchos. sinsabores y crí
ticas: de unos, porque sus grandes ingre
sos disminuirían; de otros, porque el cum
plimiento de mi programa les iría arre
batando sus posibilidades de alcanzar el 
poder. No obstante, al iniciar esta difícil 
tarea he podido ver reflejadas en múlti-

1'" 
I 
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pIes manifestaciones el reconocimiento de 
las grandes mayorías de nuestro pueblo, 
que está viendo en sólo año y medio el 
comienzo de una nueva era. 

Veamos, pues, la tarea realizada en 
este aspecto.-, 

a) La política anti-inflacionista y los 
reajustes de 100% y más, alcanzados por 
la mayor parte de los trabajadores, han 
mejorado en promedio-año en 12'% su 
poder adquisito real, cifra que antes fue 
siempre negativa. 

b) La construcción de 53.000 vivien
das, prácticamente todas para las clases 
media y popular, que es más del doble 
del promedio anual del período anterior, y 
casi cuatro veces el de las décadas del 40 
y 50, muestran una amplia redistribu
ción en los ingresos no representados por 
dinero, pero sí por mayores comodidades. 

c) Una mejor dieta alimenticia para 
las clases modestas, motivada por sus ma
yores ingresos en dinero y por un aumen
to de las importaciones necesarias mien
tras se quiebra la inercia de la agricul
tura. 

d) Aumento considerable del vestuario, 
como lo reflejan los incrementos de pro
ducción de las fábricas textiles y de cal
zado, debido al aumento de los ingresos, 
pero, también, a la disminución de los 
precios. 

e) Más de 200.000 nuevas matrículas 
gratuitas que han abierto la educación a 
todos los niños chilenos sin ocasionar ma
yores gastos y aún recibiendo en los últi
mos meses 800.000 desayunos y 400.000 
almuerzos y libros y cuadernos gratis, lo 
que ha colocado a Chile en situación ejem
plar frente a todos los países del mundo. 

f) Aumento en 11 % de las camas de los 
hospitales, que es más que el aumento ha
bido en los seis años anteriores; creación 
de numerosos consultorios y postas de pri
meros auxilios; aumento considerable de 
horas de atención médica, etc.; y todo ello 
prácticamente gratuito para la gran masa 
de la población, lo que también represen
ta un ingreso; pues para tener estas aten-

ciones deberían pagarlas o bien no tener
las como sucedió antes en la gran mayo
ría de los casos. 

g) Otro factor de redistribución está 
representado por los grandes aumentos en 
las ventas de productos industriales dura
bles, como cocinas, estufas, planchas eléc
tricas, etc., a precios reales efectivamente 
menores que en el pasado. 

h) Por último, dejando de lado muchos 
otros ejemplos, debo señalar la desviación 
de fuertes recursos de los Ministerios de 
Obras Públicas y de Vivienda con la cola
boración de la Asesoría de Promoción Po
pular y de los propios pobladores, hacia 
el mejoramiento urbano de los barrios po
pulares. 

En síntesis, si sumamos todos los facto
res enumerados al aumento real en dinero 
de sueldos y salarios, tenemos un aumento 
extraordinario del ingreso directo e indi
recto que ha favorecido a grandes masas 
de la población hasta ahora olvidadas, y 
que representa una redistribución del in
greso total 'jamás alcanzada. 

Política Tributaria. 

No deseo terminar este aspecto redia
tributivo sin dar cuenta de que, en cuanto 
a política tributaria, en 1965, exceptuan
do el cobre, junto a un aumento total de 
los tributos internos de 24 % sobre el año 
1964, los impuestos directos que pagan 
los chilenos que poseen más ingresos se 
han incrementado en 40 % frente a sólo 
19% de los impuestos indirectos. 

Este sensible aumento se concentra en 
el Impuesto Global Complementario y en 
la Renta Mínima Presunta. 

Este último tributo, además de dar ma
yor progresividad al sistema, amplió su 
base, ya que del total de 86.000 contribu
yentes que pagaron este impuesto, 48 mil 
no estaban afectos al global, sea porque 
se habían acogido a excepciones o porque 
evadían su pago. 

Es importante anotar que 12.000, de 
los 167.000 contribuyentes del impuesto 
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global complementario, pagan el 62 % del 
impuesto, lo que indica su progresividad y 
rendimiento en los tramos de altos in-

Gobierno ha advertido que no pueden 
afrontarse. 

gresos. Política Fiscal. 
De los 86.000 contribu;rentes del im-

puesto a la Renta Mínima Presunta, sólo Como consecuencia de las medidas tri-
14.000 son empleados y 396 obreros, que butarias tomadas, como asimismo de las 
pagan sólo 7,2% del rendimiento de este condiciones favorables del mercado del 
impuesto. Sin embargo, es bueno recordar cobre y de la afluencia regular de crédi
que cuando el Gobierno planteó este im- tos externos a largo plazo, fue posible ele
puesto, hubo quienes dijeron que este im- var el gasto fiscal total de EQ 3.737 mÍ
puesto gravaría a las clases media y po- Ilones en 1964 a 4.697 millones en 1965, 
breo Así se engaña. estimándose que alcanzará a' 5.572 millo-

También se ha dado en decir que el ren- nes 1966, expresadas todas estas cifras 
dimiento de estos tributos en el año actual en escudos del presente año. Es decir, 
ha sido inferior al calculado. Esto es falso. los gastos fiscales en relación al año ante
Los rendimientos en estos primeros me- rior aumentaron en 25.7 ro en 1965, pro
ses han-sido normales. porción que se espera será de 18% en 

Sé que esta política tributaria ha sido 1966. 
una fuerte y dura carga para muchos. El esfuerzo se ha concentrado, natu
Pero la mayoría ha comprendido que este ralmente, en mayor medida en la inver
gran esfuerzo ha sido bien utilizado por sión fiscal, que sube de EQ 1.058.9 milIo
el Gobierno, sin despilfarros, como quedó nes en 1966, expresadas todas estas cifras 
en evidencia al describir las tareas re a- a una cifra estimada de 1.715.7 millones 
lizadas. en 19.66, todo ello también expresado en 

La carga tributaria ha llegado a un moneda constante del año actual. Por eso, 
límite que unánimente se estima muy ele- me sorprende cuando se afirma que este 
vade. En la versión de las sesiones del Gobierno está paralizando obras. 
Congreso, he podido leer otra opinión de La magnitud y distribución de estas .ci-
los distintos sectores del Parlamento. fras queda claramente reflejada en el 

Estamos conscientes de este hecho y es cuadro que sigue, en el que se indica ~1 ~ /--~-'-. 
nuestro propósito no aumentarla, sino gasto fiscal total, tanto corrient~--
perfeccionar sus sistemas y su cobro. de capital, en los sectores prm6p;,le~ que 

Pal'lit. <llJ.~.elGobierno cumpla e§i~Ií:Fó--J ·~e eñuTí'&.ran, expresad as cifras en mi-
pósito necesitamos la -eoí)lleX.aR:lon del país llones de es e 1966. Y excúsenme 
y del Parlamento para que no se aprue- los señores parlamentarios que los canse 
ben nuevas iniciativas de gastos que el con su lectura. 

Gasto Fiscal Total 

Agricultura . . .. . . . . 
Educación .. . . . . .. . . 
Salud .. 
oo. PP ... .. 

El aumento extraordinario en Educa
ción proviene principalmente del incre
mento en la construcción de edificios 

1963 1964 1965 1966 

203.8 190.4 206.4 423.6 
419.9 545.9 706.5 1.018.2 
398.6 375.3 507.3 562.2 
436.1 539.1 593.2 619.2 

escolares, de la reconstrucción, del fuerte 
aumento en el número de profesores y del 
mejoramiento de sus remuneraciones. 

Respecto a Obras Públicas, advierto 

4 

• 
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que, ~demás de estas cifras en el curso 
de estos años se han hecho algunas otras 
inversiones por cuenta de otros servi
cios, 10 que no varía las proporciones de 
inversión. 

En el caso de la Vivienda, resulta más 
significativa la variación de la inversión 

Inversión en vivienda construí da con in
tervención del Sector Público " .. .. 

Por otra parte, las cifras anteriores 
demuestran en forma categórica que no 
es efectivo lo que se afirma en ciertas 
publicaciones de prensa en el sentido de 
que se estaría disminuyendo la inversión 
pública, principalmente en OO. PP. Y 
Vivienda. Por el contrario, ésta llegará en 
1966 a las cifras más altas que jamás se 
hayan registrado. Lo que ocurre es algo 
diferente, y ello constituye, sin duda, un 
problema que el país debe conocer. El im
pulso generado en Obras Públicas y Vi
vienda ha determinado la acumulación de 
un enorme volumen de compromisos. Con 
el objeto de no llevar el gasto fiscal más 
allá de todo financiamiento posible y, en 
consecuencia, a niveles incompatibles con 

pública total, sumando a la que se finan
cia con aporte fiscal, la que aparece cu
bierta con ingresos propios de las insti
tucidnes públicas respectivas. Sé obtie
nen así los siguientes valores en escudos 
del presente año. 

1963 1964 1965 1966 

428.1 398.3 556.0 669.6 

y es ahora cuando se está haciendo sen
tir la falta de esa menor producción. Igual
mente, ha sido necesario acumular gran
des sumas para pagar los reajustes con 
efecto retroactivo al 1 () de enero, pero 
cuyos ingresos no comienzán a recaudar
se sino a partir del 19 de junio, y otros, 
después de mayo. No es que el Presupues
to sea inferior -vuelvo a insistir en lo 
que dije al dar la cifra correspondiente: 
es superior-, sino que se han producido 
dificultades de caja, graves, por las con
diciones ya señaladas. Tal situación se 
está normalizando rápidamente. 

Remuneraciones del Sector Público. 

________ el objetivo fundamental de conseguir la El aumento de los gastos corrientes re-
'-----~-~zación, debemos mantener las su- flejado en los anexos de este Mensaje se 

mas fifl':t~y no excedernos, lo que obliga explica principalmente por el alza real de 
a restringir~al marco pritiaupu.e~t'ªlia .. ]¡!S, remuneraciones y de los pagos previ
señalado. Este aJ sigEitiraque !JS sion'aies;-<Un sector ma\orltário det per-

. '->- -~~ 

sectores recién mencionados deberán, en sonal en actlvÍdad de la administración 
1966, destinar de preferencia los recur- pública y los pensionados. además de re
sos disponibles a la continuación y ter- cibir una compensación del 100% de la 
minación de obras iniciadas con anterio- desvalorización monetaria, tuvo un ade
ridad, lo que de todos modos implica un lanto en la fecha de pago de los reajustes; 
gasto financiGro que en términos reales otros grupos recibieron reajustes especia
es superior a años anteriores tanto en les por encontrarse en una situación des
Obras Públicas y sin duda sin compra- medrada frente al resto de los servicios 
ción superior en Vivienda. de la Administración del Estado. 

En cuanto a la entrega de fondos para En materia de remuneraciones se ha 
Obras Públicas, es evidente que se han llegado a través de años a una anarquía 
producido algunos desajustes de caja -y verdaderamente increíble. 
por ello el país ha conocido reclamos-, Por otra parte, las energías del país se 
debido a la huelga del· cobre: no se dis- gastan cada año en una larga tramita
minuyen 140 millones sin que se noten, ción de leyes de reajuste. 
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Por la importancia de la materia, el 
Gobierno solicitará las facultades legales 
para aplicar lo antes posible la carrera 
civil funcionaria mediante un proyecto de 
ley específico que contemple las bases 
para poner en práctica esta importante 
,reforma, que será progresiva en razón de 
los recursos. 

Quiero agradecer a los servidores del 
Estado por la comprensión que han teni
do para este problema y por la manera 
que han sabido corresponder a los esfuer
zos realizados por el Gobierno, el que 
-repito- dentro de sus posibilidades ha 
hecho mucho más que en años pasados; 
pero quiero ser claro; no está en situa
ción de ir más allá. 

Política Monetaria y Crediticia. 

El objetivo fundamental de la política 
monetaria aplicada en 1965 fue satisfa
cer las necesidades de dinero y crédito 
de la economía dentro del programa de 
desarrollo social y económico ya expiíca
do, colaborando además con la política 
antiinflacionaria, y sin utilizar el expe
diente de las emisiones inorgánicas para 
saldar déficit fiscales, corno se hizo habi
tual en todos los Gobiernos pasados con 
las nefastas consecuencias conocidas. 

Largo sería detallar la política llevada 
'a cabo por el Banco Central en estas 
materias monetarias. Una síntesis muy 
apretada permite destacar los siguientes 
puntos: 

1) La expansión monetaria, considera
blemente superior al alza de los costos, 
permitió mantener un alto nivel de acti
vidad económica dentro de una progre
siva estabilidad financiera. 

2) El crédito en moneda corriente al 
sector productivo aumentó a 39%, lo que 
¡también excedió holgadamente el alza 
del nivel de precios y el 5% de aumento 
de la actividad económica. 

Estoy consciente, sin embargo, de que, 
pese a haber obtenido una mejor orien-

tación del crédito y una mayor descen
tralización, subsisten aún problemas en 
su distribución. Hay problemas en la 
agricultH.ra y también en algunas activi
dades industriales que han tenido una 
rapidísima expansión, y ha habido con
tracciones temporales y algunos vaCÍos 
para estimular a quienes han aumenta
do la producción. Espero que en breve 
estas situaciones serán corregidas y se 
están adoptando las medidas para ello. 

Estamos haciendo toda clase de esfuer
zos para corregir estas deficien~ias; pero 
vuelvo a informar que el Gobierno debe 
enfrentar en estos meses una diferencia 
de 140 millones de escudos; que se en
contró frente a la necesidad de acumu
lar recursos en la cuenta fiscal para pa
gar reaj ustes a partir del 1 Q de enero, 
en circunstancias de que la ley, despa
chada a fines de abril, permite cobrar 
los ingresos sólo a partir de junio; que 
hemos debido hacer frente a una acumu
lación gigantesca de obras, porque los 
gastos que significó el terremoto han ve
nido repercutiendo en el Presupuesto de 
este año. 

Estoy consciente de que se han produ
cido estos desequilibrios, y estarnos tra
tando de corregirlos. Pero quiero ser muy 
claro: no vamos a quebrar nuestra políti
ca antiinflacionista, cualesquiera que sean 
las presiones que se nos hagan. Respecto 
del crédito, trataremos los problemas con 
la acuciosidad debida y daremos las faci
lidades necesarias a los sectores produc
tivos; pero no quebraremos nuestra polí
tica por medio de emisiones inorgánicas. 

3) Elevación de lá sobretasa de encaje 
de los depósitos a la vista y reducción de 
la de los depósitos a plazo, puesta en prác
tica en el presente año, con el objeto de 
obtener una expansión más ordenada. 

4) Implantación del redescuento selecti
vo de los Bancos Comerciales a fin de 
recuperar para el Banco Central el con
trol monetario. 

5) Implantación de la línea de crédito 
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con presupuesto de caja a fin de evitar 
lo que habitualmente se llamó "gimnasia 
bancaria" . 

6) Iniciación de los préstamos popula
res, en que se considera más la solvencia 
moral del solicitante que la económica. 

7) Supresión del sobregiro bancario, 
que había llegado a constituirse en una 
práctica muy extendida y aprovechada 
principalmente por los grupos más sol
ventes, pero de graves consecuencias eco
nómicas y morales. 

Comercio Exterior. 

La política de comercio exterior tendió 
a recuperar definitivamente el equilibrio 
y normalidad del intercambio. Voy a se
ñalar algunos hechos que seguramente los 
señores parlamentarios conocen, pero que 
es necesario anotar. Su resultado está 
representado en los siguientes puntos: 

1) Excedente de US$ 79.000.000 des
pués de un quinquenio ininterrumpido de 
déficit y el más alto alcanzado jamás por 
el país. 

2) Disminución de la concesión del re
gistro a 30 días, frente a plazos de hasta 
90 días a que se llegó en 1964. 

3) Simplificación del proceso adminis
trativo de importaciones, aun cuando si
guen ocurriendo varias deficiencias. 

4) Disminución de los retardos· de las 
remesas al exterior, que perjudicaba gra
vemente el prestigio comercial de Chile. 
Ese retardo llegaba en 1964 hasta 2,70 
días, y hoyes de 90 días. 

Cmtndo renegociamos la deuda exter
na con los 60 países del Club de París, 
nos plantearon que sería muy grato que 
Chile pudiera llegar a 90 días a fines de 
1967. Hoy puedo decir, al pa:ís y al ex
tranjero, que hemos alcanzado esa meta 
antes de mediados de 1966. 

5) Apertura de las relaciones comercia
les con diversos países del llamado bloque 
socialista. 

6) Renegociación de la deuda externa 
que permitió el traspaso de más de US$ 90 

millones que vencían en 1965 y 1966 a 
años posteriores, lo que dio gran alivio a 
la Cáj a Fiscal. Los señores. parlamenta
rios encontrarán en el Anexo mayores de.
talles sobre esta política y la labor reali
zada por el Banco del Estado y otros orga
nismos. 

A todo lo anterior habría que agregar 
la creación de la Gerencia de Fomento de 
Exportaciones en el Banco Central y el 
envío al Congreso Nacional del proyecto 
de ley destinado también a fomentar las 
exportaciones, lo que junto con aliviar 
nuestra Balanza de Pagos permitirá a 
nuestros industriales y agricultores abrir 
nuevos mercados para sus producciones. 

Por último, los señores parlamentarios 
encontrarán en los anexos todos los de
talles relativos a la política monetaria y 
crediticia, junto a la labor realizada por 
el Banco del . Estado, lo que les ruego 
estudiar con. minuciosidad, porque estas 
labores, debo declararlo sin ambages, han 
sido extraordinarias. 

Así, en esta apretada síntesis, creo 
haber dado las informaciones necesarias 
q.ue demuestran cómo hemos cumplido en 
este primer año de Gobierno con las cua
tro tareas fundamentales enunciadas al 
comienzo de este capítulo que nos han 
llevado a bajar sustancialmente la infla
ción; alcanzar una tasa de desarrollo más 
que satisfactoria; a bajar la tasa de des
ocupación junto con crear alrededor de 

70 mil nuevas ocupaciones; e iniciar una 
política de redistribución de ingresos alta
mente necesaria para el cumplimiento de ' 
los objetivos sociales y económicos del 
Programa. 

DEFENSA NACIONAL. 

El Presidente de la República sabe que 
interpreta el sentir de todos los chi
lenos cuando, al referirse a las Fuerzas 
Armadas, destaca con orgullo su conducta 
ejemplar en el cumplimiento de sus debe
res constitucionales y legales y pone de 
relieve, asimismo, la sacrificada labor de 
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bien público q4f han efectuado, en esp-e
cial a raíz de 'los desastres ocasionados 
por los temporales e inundaciones del 
invierno último, por lo cual les expresa 
en esta oportunidad solemne y como re
presentante de la Nación, su reconoci
miento. 

El Ejecutivo ha estado dispuesto a 
recoger el noble silencio con que los hom
bres de las Fuerzas Armadas deben hacer 
frente a las difíciles condiciones que les 
afectan, debido a su bajo estatuto de 
remuneraciones. En este asp~cto se ha 
hecho. el esfuerzo máximo que permitie-

p·ron los recursos nacionales, criterio cuya 
justicia fue comprendida y acogida con 
gran espíritu por el H. Congreso Nacio
nal. Además, y, guiado por el mismo es
píritu, el Ejecutivo ha patrocinado y aco
gido sustanciales avances en el régimen 
de pensiones del personal en retiro y en 
la política habitacional. 

El Gobierno está consciente de que, 
mientras se mantengan las actuales con
diciones del ordenamiento internacional, 
no es dable aceptar que se acentúe el 
desequilibrio de potencial en perjuicio de 
nuestras Fuerzas Armadas y, por ende, 
de la seguridad nacional. 

Por esta razón se han adoptado las me
didas procedentes para activar la formu
lación de una política que, destinada a 
cumplirse en el curso de los próximos 
años, fije para nuestras Fuerzas Arma
das metas realistas en relación con los 
recursos del país, pero que les dé los 
elementos mínimos necesarios para res
ponder cQn éxito a su misión. 

CARABINEROS DE CHILE. 

El Cuerpo' de Carabineros, siguiendo 
su brillante tradición, ha continuado en. 
su ejemplar y dura tarea de resguardo' 
del orden público y de prestar servicios, 
lo más variados, y consistentes en todos 
los aspectos de nuestra vida como Nación 
y, en especial, en todas sus emergencias. 

Su corrección, disciplina y eficacia son 
reconocidas dentro y fuera de Chile. 

- (Aplausos). 
Atendiendo a un clamor general, hemos 

creado mil nuevas plazas, para servir ofi
cialmente a las poblaciones más abando
nadas. Esperamos poder ampliar aún más 
su dotación y junto con ello los elemen
tos materiales para que pueda cumplir su 
pesada y patriótica labor. 

Con la ley N9 16.466 se ha tratado de 
hacer justicia a estos servidores del Esta
do que son garantía de orden y seguridad 
para los chilenos. 

REFORMA CONSTITUCIONAL. 

No podía, antes de entrar al capítulo 
de política internacional, omitir referir
me a un proyecto que pende de la consi
deración del Congreso, y que tiene, natu
ralmente, la más alta importancia: el de 
reforma de la Constitución. 

El Ejecutivo ha propuesto al Congreso 
N acional el proyecto de reformas consti
tucionales. El Gobierno confía que estas 
reformas encontrarán la acogida del Par
lamento. 

Cada una de ellas es de urgente apro
bación. Quisiera referirme en especial a 
la que modifica el derecho de propiedad. 

El proyecto reafirma que nuestro régi
men patrimonial reconoce la propiedad 
privada de los bienes personales, de lo,\'! 
medios de producción u otros, sin distin
ción alguna. Por eso el texto propuesto 
por el Ejecutivo y aprobado en el primer 
trámite, asegura a todos los habitantes la 
protección del derecho de propiedad en 
sus diversas especies; establece que sólo 
por ley podrán imponerse restricciones y. 
con el único objeto de asegurar su fun
ción social y hacerla accesible a todos; 
reitera que nadie puede ser privado del 
bien de su dominio sino por ley y que, 
en tal caso, habrá siempre derecho a 
indemnización equitativamente dete¡rmi
nada; y, en fin, ordena que las reclama-
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ciones del expropiado sean conocidas y 

resueltas por tribunales de derechos some

tidos a la superintendencia directiva, co

rreccional y económica de la Iltma. Corte 

Suprema. 
Este sistema no excluye la incorpora

ción al dominio público de bienes deter

minados por medio de expropiación in

demnizada, o de bienes que no pertenez

can a particulares o empresas, o sea que 

no tienen dueño, por medio de leyes que 

los reserven al Estado en el futuro cuan

do además tengan importancia preemi

nente para la vida económica, social o 

cultural del pais. 
Con esto se incorpora a la Carta Fun

damental un principio constitucional has

ta ahora no escrito, pero observado sin 

vacilaciones y conforme al cual hace 110 

años el Código Civil reservó al Estado 

el dominio de todas las minas y de todas 

las tierras entonces sin dueño, y permitió 

que otra ley de estas últimas décadas le 

reservara el petróleo. 
Esta reforma consagra principios acep

tados por todas las modernas Constitu

ciones. 
Deseo precisar aún más los objetivos 

fundamentales que buscamos al propo

nerla. 
El primero de ellos es permitir la 

Reforma Agraria. Con este fin se esta

blecen tres principios: 1) La posibilidad 

de pagar la indemnización a plazo; 2) la 

posibilidad de tomar posesión inmediata 

del bien, expropiado, sin perjuicio de cual

quier reclamación ulterior; y 3) la posi

bilidad de imponer restricciones y limita

ciones al dominio para que cumpla su 

función social y sea accesible' a todos. 

I,a indemnización a que tendrá siem

pre derecho el expropiado será en todo 

caso equitativa. 
En este caso de la reforma agraria, el 

legislador señalará lo que entiende por 

indemnización y condiciones de pago 

equitativas. 
N uestros conceptos al respecto ya están 

fijados en la ley en discusión, donde seña

lamos que para determinar el valor de 

las expropiaciones, tratándose del casco, 

se tomará el avalúo fiscal; en las inver

siones, el valor comercial; y agregamos 

que toda inversión posterior al 4 de no

viembre de 1964 se pagará al contado. 

El segundo objetivo es realizar la remo

delación urbana. Se trata de la facultad 

que tienen todos los Estados modernos y 

democráticos para racionalizar las ciuda

des; abrir avenidas y calles; impedir 

loteos abusivos; y, en general, organizar 

el mejor aprovechamiento de las áreas 

urbanas. 
En este caso, el Gobierno necesita la 

toma de posesión inmediata del bien ex

propiado y el pago de la indemnización 

será al contado. 
En ningún caso se trata aquí de la lla

mada Reforma Urbana en el sentido de 

despoj ar a los propietarios actuales. 

POLlTICA INTERNACIONAL. 

La política exterior de mi Gobierno 

tiene como propósito central la paz y 

crear las condiciones de cooperación y 

justicia entre las naciones. 
Somos parte de un' intenso proceso de 

unificación que experimenta el mundo 

entero. Por estas razones históricas, ideo

lógicas y culturales, estamos ligados al 

mundo occidental y nuestro objetivo polí

tico e"s la promoción de los derechos de 

la persona humana. 
Pero esta relación ideológic~ e histó

rica no se ha traducido siempre en con

diciones adecuadas si se mira el conjunto 

de las relaciones entre nuestras naciones 

latinoamericanas y los otros dos gran

des componentes de Occidente: Europa y 

Estados U nidos. América Latina ha lle

gado a constituir el mayor desafio con

temporáneo a la sinceridad de los que 

en esos continentes pretenden expresar 

los valores de nuestra cultura. 
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GIRA A EUROPA. 

Convencido de que los contactos per
sonales de quienes tienen la responsabi
lidad de las decisiones son cada vez más 
necesarios, acepté el año pasado las hon
rosas invitaciones que me formularon 
S. M. la Reina de Inglaterra; el Presi
dente de Francia; el Presidente de Italia 
y el Presidente de la República Federal 
de Alemania para visitar sus países. ~e 
me brindó así, además, la oportunidad de 
entrevistarme con S. S. el Papa y con 
los Presidentes de Argentina; del Con
sejo de Gobierno del Uruguay; del Bra
sil; de Venezuela y de Perú. 

Este viaj e ha producido muy útiles re
sultados para nuestro país. La presencia 
de Chile, internacionalmente, quedó ro
bustecida. Nuestra historia y nuestra tra
dición democrática y cultural fueron des
tac~das y nuestro programa de Gobierno 
concitó un profundo interés manifestado 
en turma unánime por los Gobiernos y 
los sectores comerciales, financieros y de 
prensa. Agradecemos una vez más el 
afecto con que fuimos recibidos y el inte
rés con que esos Gobiernos están llevando 
a cabo l.a cooperación financiera, técnica 
y cultural que inició un nuevo caudal 
dentro de la concepción de la solidaridad 
que hemos planteado. 

Como una manifestación de este inte
rés europeo nos hemos visto honrados con 
la visita del Presidente Saragat de Italia, 
de Sus Majestades los Reyes de Bélgica 
y del Secretario de Estado de Gran Bre
taña. Este nuevo diálogo con Europa se 
ha visto incrementado, asimismo, con la 
invitación formulada por el Consejo de 
Europa al Ministro de Relaciones Exte
riores para exponer ante esa Asamblea 
nuestros puntos de vista, iniciativa que 
por primera vez adopta este organismo, 
y con la visita a Chile de numerosos Mi
nistros y dirigentes políticos y económi
cos para buscar fórmulas de cooperación 
práctica a nuestra experiencia. 

Como consecuencia de la gira por Euro-

pa, se han concretado las conversaciones 
sobre créditos que se sostuvieron con al
gunos países europeos. Francia, Alema
nia, Italia e Inglaterra, y ahora España, 
nos han concedido créditos importantísi
mos para el financiamiento de proyectos 
especificos y para adquirir equipos y ma
qumarias. Además, existen gestiones pen
dientes con otros países en igual sentido. 

Hemos concluido acuerdo de asistencia 
técnIca con Bélgica, Dinamarca e Israel 
y acuerdos complementarios con Alema
nia Federal, Gran Bretaüa, con el Pro
grama de Alimentos y con el Programa 
de Cooperación Técnica de la OEA. 

LA O.E.A. 

Las conversaciones tenidas con los Jefes 
de Estado Latinoamericanos fueron muy 
provechosas. No sólo tratamos problemas 
bilaterales, sino que me permitieron ex
poner directamente nuestros criterios res
pecto a las dos grandes dimensiones en 
que se desenvuelve nuestra política exte
rior en el hemisferio: la O.E.A. y la inte
gración latinoamericana. 

La primera ha venido sufriendo una 
serie de fallas que tulminaron con los 
dolorosos sucesos de la República Domi
nicana. 

Consideramos vigentes las razones que 
dieron origen a nuestra organización re
gional y necesarios, para la convivencia 
de nuestras naciones, los propósitos que 
se expresan en la Carta. 

Existen imperativos geográficos e ideo
lógicos que condicionan nuestra conviven
cia. Ello obliga a estructurar un sistema 
fundamentado en claros principios de soli
daridad económica y social, de deberes y 
ventajas recíprocas y de cooperación acti
va dentro del respeto por la personalidad 
de cada comunidad nacional. 

La Alianza para el Progreso ha sido 
un paso fundamental en esta dirección, 
pero no cabe duda que las instituciones 
existentes no están adecuadas ni a la di-
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mensión de la tarea ni al espíritu visio

nario que animó su concepción. 
Con esta visión crítica, pero sincera

mente construdiva, planteamos en la 

Conferencia Extraordinaria de Río de 

J aneiro una serie de reformas que ten

dían a dar un nuevo fundamento a la 

solidaridad hemisférica, a crear normas 

para proteger efectivamente los derechos 

humanos y dar a la organizaeÍón una 

nueva estructura más dinámica. 
Para que las reformas sean de fondo 

y no meras declaraciones deben ser tales 

que reconozcan la fuerza y profundidad 

del movimiento popular que emerge exi

giendo participar r{vpidamente en las 

ventajas de la civilización moderna. Es 

por ello que deben basarse en la acepta

ción de normas de justicia en las relacio

nes y de los riesgos de la libertad que es 

la condición del verdadero progreso. 

Esperamos que el esfuerzo de estudio 

y de confrontamiento de opiniones conti

núe al más alto nivel dentro del itinera

rio y de los acuerdos adoptados en la Con

ferencia Extraordinaria de Río de J a

neiro. 

$1 

RELACIONES CON PAISES SOCIAlLISTAS. 

Nuestras relaciones con los estados so

cialistas, en particular con la Unión So

viética, se desarrollan ya en forma regu

lar, acrecentándose cada día las posibili

dades de cooperación en los campos in

dustriales, económicos y culturales. Basa

das estas relaciones en el respeto a la 

personalidad e independencia de cada 

nación, estamos convencidos de que ellas 

resultarán en provecho de nuestro des

arrollo y de la paz. 
Procurando ampliar nuestros contac

tos con los países de Africa y Asia, hemos 

instalado nuevas Embajadas en Marrue

cos, Túnez y Etiopía, y hemos convenido 

en establecer relaciones con Zambia, Mau

ritania e Indonesia. 

VINCULACIONES CON PAISES DEL 

CONTINENTE. 

Naturalmente, las más estrechas vincu

laciones son las que nos ligan a los países 

de nuestro continente. Con cada uno de 

ellos acumulamos de año en año una cre

ciente experiencia de amistad y colabora

ción. Como no podría entrar en detalles 

respecto a todos, como sería mi deseo, 

me limitaré a ocuparme en particular de 

los que nos tocan más de cerca. 

Y, en primer lugar, de la República 

Argentina. Désde el comienzo de mi Go

bierno he procurado estrechar nuestra 

unión con el país vecino. Los Ministros 

de Relaciones Exteriores y de Defensa 

de ambos países han cambiado visitas va

rias veces y yo mismo, después d€ haber 

sido recibido por el Presidente Illía en 

Ezeiza, celebré con él una fructífera en

trevista en Mendoza. Encontré en el Pre

sidente Illía el mismo fervoroso anhelo 

de dar a la fraternidad chileno-argentina 

una vivencia real, Desgraciamente, cuan

do este esfuerzo compartido parecía 

mejor encaminado, se produjo un grave y 

doloroso incidente que costó la pérdida 

de un distinguido oficial de Carabineros. 

El empeño de ambos Gobiernos logró con

tI'olar la tensión. 
En cumplimiento de los acuerdos de 

Mendoza, las Comisiones Mixtas de Lími

tes están desarrollando por primera vez 

un trabajo permanente durante todo el 

año, lo que no solamente espero evitará 

la repetición de incidentes sino que seña

lizará con más claridad y precisión, en 

u'Il plazo de cinco años, los límites que 

documentos inamovibles fijaron hace ya 

tanto tiempo. 
La Comisión Especial de Coordinación 

Chileno-Argentina ha celebrado durante 

el último año tres reuniones. Se ha logra

do poner en marcha un intercambio real 

de gran importancia que debe expandirse 

a breve plazo porque se están desarro

llando en Chile proyectos industriales 
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nuevos destinados a abastecer las necesi
dades de los dos países. 

Con Bolivia se mantiene, y no por vo
luntad nuestra, la interrupción de rela
ciones diplomáticas. Esto no ha interfe
rido nuestra invariable disposición para 
cooperar con ese país. Estamos terminan
do las obras portuarias de Arica, que me
jorarán notablemente las facilidades de 
que allí disfruta el tránsito boliviano; 
participamos en el estudio de la Conven
ciónsobre el Comercio de Tránsito de los 
Países sin Litoral, a la que hemos adhe
rido; y acabamos de manifestar nuestra. 
conformidad al nuevo contrato sobre 
transporte de petróleo por el oleoducto 
Sicasica-Aricaque nos ha presentado 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli
vianos. Esperamos que ese oleoducto co
menzará en breve a ser utilizado, lo que 
ha de reportar a Bolivia, con gran satis
facción de nuestro país, importantes be
neficios. 

Con el Perú una amistad constante, mu
chos intereses comunes y una visión simi
lar de la política continental, nos unen 
muy estrechamente. Realizamos una labor 
compartida en la Conferencia del Pacífi
co Sur, comenzamos a explorar las posi
bilidades de complementación fronteriza, 
y a las crecientes facilidades para el 
tránsito que ya existe entre Tacna y Ari
ca, se agregará muy luego en esta última 
las de un muelle especial que construire
mos al Perú en el riuevo puerto. Mi entre
vista con el Presidente Belaúnde me dejó 
el convencimiento de que cada día se mul
tiplicarán estos motivos de aproximación 
entre Chile y Perú. 

Una misión especial chilena visitó Ve
nezuela en octubre último, para indagar 
las posibilidades de intercambio y com
plementación. Encontró buenas expecta
tivas. 

Hace pocas semanas hemos recibido 
una Misión venezolana, con la cual se ha 
llegado a acuerdos de suma importancia 
en la complementación de ambos países. 

Colombia ha confiado su conducción a 

un estadista a quien deseamos pleno éxito 
en su gestión y cuyo concurso para la 
tarea de unir Latinoamérica -estoy cier
to de ello, porque lo conozco- será de 
grande y extraordinaria eficacia. 

y hoy nos asiste la satisfacción de 
tener entre nosotros al señor Ministro 
de Relaciones del Uruguay, país muy' 
amigo de Chile, y con el cual mantene
mos las más estrechas vinculaciones. 

-(Aplausos) . 
. No podría terminar estas referencias 

particulares a algunos países amigos sin 
mencionar a los Estados Unidos. Tanto 
el Gobierno como la opinión pública han 
comprendido allí que la profunda reno
vación política, social y económica que 
está operando mi Gobierno es el único 
camino para una plena vigencia de la 
democracia y la base de nuestro progreso. 

Hemos contado así con una permanen
te y decisiva asistencia financiera; con 
una amplia comprensión y respeto para 
nuestras decisiones internas y nuestra 
acción internacional. 

. Por todo esto puedo afirmar que nues
tras relaciones con E~tados Unidos no 
fueron nunca. más propicias que ahora. 

Integración Latinoamericana. 

N o podría terminar esta exposición 
sobre nuestra política exterior sin refe
rirme a un punto esencial: la integración 
latinoamericana. 

Ha sido una convicción de toda mi vida 
el que la unidad de nuestros pueblos de 
Latinoamérica es la condición esencial, 
señores Embaj adores, para la verdadera 
expansión de nuestra economía, y para 
que nuestra voz como pueblos tenga algún 
peso en el concierto mundial. 

Divididos, nuestros mercados serán 
reducidos y no podremos alcanzar las 
nuevas formas de la vida económica y un 
amplio aprovechamiento de la tecnología 
moderna. 

Divididos, no podremos luchar por un 



38 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

equilibrio justo en nuestros intercam
bios mundiales. 

Divididos, como lo dije en esta misma 
sala, seremos objeto y no sujetos de la 
historia. 

Desgraciadamente, estas ideas simples 
y claras que movieron a los fundadores 
de nuestras nacionalidades, no han logra
do todavía traducirse en realidad. 

Uno de los primeros actos de mi Go
bierno fue enviar una carta a cuatro 
expertos internacionales latinoamerica
nos. Su respuesta tuvo repercusión con
tinental, pero la acción no ha marchado 
al ritmo de las exigencias, ni al ritmo 
con que se está moviendo el mundo en 
otras regiones. 

La posibilidad de acelerar el proceso de 
integración de América Latina se encuen-' 
tra en la efectiva puesta en práctica de 
mecanismos más eficientes y dinámicos. 

En primer lugar, propongo definir cla
ramente las metas que deseamos alcanzar 
en cierto período y establecer las formas 
de lograrlas mediante no ya de negocia
ciones arancelarias, producto por produc
to, sino de rebajas lineales y automáticas. 

En segundo lugar, debemos establecer 
a la brevedad posible tarifas comunes 
hacia terceros países. 

En tercer lugar, es necesario adoptar 
un programa regional de inversiones, 
coordinar los planes nacionales y adecuar 
los sistemas de financiamiento para per
mitir tal coordinación usándola para evi
tar que ciertos países o regiones queden 
rezagadas, frente a los demás, en la futu
ra región integrada .. Necesariamente de
bemos comenzar a pensar en políticas 
monetarias y fiscales comunes que tarde 
() tempranodéberán ponerse en práctica. 

En cuarto lugar -y quiero recalcar-
10-,- como el aspecto institucional más 
importante, es indispensable el funcio-

. namiento de un órgano ejecutivo que for
mule proposiciones para afianzar el pro
ceso de integración y cuyas resoluciones 
y decisiones sean tomadas, no por repre-

sentantes de los países, sino por toda la 
comunidad latinoamericana. 

Es indudable que la ALALC ha cons
tituido un paso en este camino. Su .última 
Reunión de Cancilleres en Montevideo 
adoptó una serie de acuerdos concretos 
de importancia que permitirían revitali
zarla. Pero creo que es evidente que ha 
llegado la hora de que sean directamente 
los Presidentes de cada nación los que 
asumamos esta tarea, a través de reunio
nes parciales o conjuntas, para adoptar 
las necesarias decisiones. 

Tengo el convencimiento de que ésa es 
la esperanza de los pueblos, de las j u
ventudes, de la inteligencia de nuestras 
naciones. Me parece que desde luego el 
próximo ingreso de Venezuela a la ALALC 
significará un factor extremadamente 
positivo para avanzar en este camino. 

Estoy convencido asimismo de que una 
. reunión de todos los Presidentes del Con

tinente Americano será de gran utilidad, 
siempre que le preceda una preparación 
adecuada y no se transforme en una reu·· 
lJión de carácter declarativo. Ella debe 
tener un temario específico para que .'le 
pueda llegar a resultados reales. En la 
declaración que formulé al respecto seña
lé algunas de estas materias. Chile no 
pretende ser el primero ni señalar rum
bos. Sólo quiere, con modestia y en uni&! 
de las demás naciones de este hemisfe
rio, trabajar realmente por nuestra inte
gración, por la paz y por un sistema ame
ricano que responda a la realidad en que 
vivimos. 

Hay, señores, un hecho internacional 
al cual no puedo dejar de referirme, aun
que ello me duela: la decisión francesa 
de efectuar una serie de experiencias 
atómicas en el Pacífico Sur, que preocu
pa seriamente al Gobierno y ha conmo
vido a la opinión pública . 

Chile suscribió el Tratado de Moscú, 
en la esperanza de que se eliminara la 
experimentación de bombas atómicas en 
la atmósfera. 
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Asimismo, estuvimo~ entre los inicia
dores de la desnuclearización de América 
Latina, y en las Naciones Unidas hemos 
reiterado nuestra petición para que su
priman la experimentación, producción, 
uso y comercio, sin excepción alguna, de 

• armas atómicas, por constituir la más 
grave amenaza que el hombre ha inven
tado contra la humanidad, y por eso he
mos reprobado, enérgica y constantemen
te, todas las experiencias que se han rea
lizadopor cualquiera nación en cualquier 
región del mundo. 

En Chile, no es necesario decirlo, exis
te admiración y afecto por Francia, y 
respeto por su Presidente. 

Chile no puede comprender cómo Fran
cia quiera llevar adelante un proyecto 
que, cualesquiera que sean los efectos ih
mediatos, en aspectos materiales, consti
tuye mi riesgo grave de consecuencias 
imprevisibles y moralmente inaceptables. 

Formulamos un llamado a la Francia, 
a su pueblo y a su Jefe de Estado, que 
se une al de numerosos países de Lati
noamérica, para que estas pruebas no se 
realicen. 

-(Aplausos) . 

El Gobierno, el Pueblo y el Programa. 

Honorables Senadores y Diputados: 
Esta exposición contiene cifras y he

chos imposibles de negar o disminuir. 
Comprendo que tal vez ha sido cansadora 
para ustedes y ello me ha obligado a resu
mir muchos antecedentes. y dejar incom
pletos muchos rubros de ella. Hubiera 
querido decir, en materia de transportes, 
por ejemplo, que después de cuatro años 
en los cuales el país no logró importar ni 
uno solo, hemos logrado importar mil 
cchocientos buses, de los cuales ya han 
llegado mil, y los otros 800 están por lle
gar a Santiago. Además, 80 de la Empre
sa, cuyas carrocerías se están haciendo en 
Chile. Hubiera querido hablar del grave 
problema del abastecimiento del país y de 
la labor difícil y desconocida de institucio-

nes como la Empresa de Comercio Agrí
cola. Yo les ruego, por eso, que examinen 
con detenimiento el texto del Mensaje, así. 
como el Anexo que lo complementa, mu
cho más extenso, lo que les permitirá juz
gar y analizar mis palabras. 

Los hechos y cifras expuestos demues
tran la extraordinaria magnitud del pro
grama que el país está cumpliendo. Por lo 
mismo, y para sostenerlo, se requiere un 
desarrollo económico igualmente extraor
dinario. 

Las revoluciones distributivas no exis
ten. La revolución rusa no lo fue y toda
vía no lo es. Igual podemos decir de to
das las otras. 

No se "trata de promover aspiraciones: 
se trata de crear las condiciones para sa
tisfacerlas. Yeso es lo difícil. 

Parece que muchos, en el país, con irres
ponsabilidad,. no vieran hasta qué punto 
está unido el desarrollo social al desarro
llo económico. Hay quienes creen que el 
problema de un Gobierno es dar a un pue
blo lo que pide. Eso es para pueblos con 
rostro de convalecientes. La tarea de un 
Gobierno es crear para distribuir. Y pa
ra ello se requiere la comprensión que se 
traduce en trabajo, esfuerzo y disciplina. 

Nosotros estamos realizando una rápi
da redifltribución de los ingresos, redistri
bución que no consiste sólo en el cambio 
en la política tributaria y de remuneracio
nes, sino en la cuantiosa inversión social 
que beneficia directamente a los sectores 
hasta ahora más postergados. Pero debe
mos tener aguda conciencia de que esta 
redistribución no puede reducir nuestra 
capacidad para invertir. 

Distribuir en la estagnación nos condu
ciría a la ruina y no a la justicia social, 
acentuaría el proceso inflacionista y sería 
un engaño trágico. Sólo en un proceso (le 
desarrollo económico dinámico el trabaja~ 
dor puede alcanzar una participación cre
ciente en el Producto Nacional y un me
joramiento real del nivel de vida, que es 
objetivo supremo de este Gobierno. 
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Acción del Estado. 

Consciente de la dramática necesidad 
de desarrollo, el Gobierno_ está haciendo el 
mayor esfuerzo en el plano económico, sin 
lo cual el programa social se desvanece
ría. Digamos la verdad: sería una men
tira. 

Este esfuerzo es tan considerable que 
el 75% de la inversión que se está reali
zando en el país proviene del sector pú
blico. Es un límite que no podemos su
perar y difícilmente, mantener. 

La situación que afrontamos es muy 
clara. 

Disminuir los gastos corrientes signifi
caría rebajar sueldos, aportes a las Uni
versidades, a la salud u otros. ¿, Hay al
guien .que crea que eso es posible? 

Disminuir los gastos de inversión se 
traduciría en cesantía y protestas. Cadtt 
escudo menos de inversión es un cesante 
más. 

No podemos, entonces, reducir los gas
tos, sean corriente o de inversión. Pero al 
mismo tiempo el día entero debemos resis
tir toda clase de presiones para aHmentar
los. Y esas presiones tienen una grave
dad: siempre exhiben un fondo claro de 
razón. 

En esta materia quiero hacer una de
claración a la cual atribuyo la mayor im
portancia: aumentar en estas condiciones 
los gastos nos llevaría a un derrumbe del 
programa y a una desatada inflación. Es
tamos, repito, en el límite de las posibili
dades en cuanto al gasto fiscal. Este no 
puede ser aumentado y ninguna presión 
de ningún orden me hará cambiar, por
que estoy convencido de que eso sería de
sastroso, y el país debe tener conciencia 
clara a este respecto. La más dura tarea 
de un gobernante es decir que no a peti
ciones justas de todo orden; pero no pue
do lanzar al país a una inflación que da
ría una prosperidad aparente en este ins
tante, para, dentro de poco, precipitarlo a 
la ruina y al fracaso. 

-(Aplausos) . 

Llama la atención, sin embargo, que to
dos los días aparecen en los diarios avi
sos de grupos que claman por que el Go
bierno haga nuevos gastos, pero que son 
los mismos dispuestos a criticar cualquier 
nuevo tributo. 

Ahorro y Desarrollo. 

El problema de encontrar nuevos re
cursos, ya sea por nuevos impuestos o cré
ditos, es prácticamente insoluble. Existe 
.conciencia -yo diría unánime- en todos 
los sectores en el sentido de que es muy 
difícil aumentar los tributos. Esa es tam
bién mi .opinión. 

Tampoco es posible recurrir a nuevos 
empréstitos. Cerca del 25 % de los gastos 
de inversión, y yo diría que más de un 
30 %, de la disponibilidad de divisas para 
importar provienen de créditos externos. 
Es un límite que ya no se puede sobrepa
sar y que es nuestra obligación disminuir 
si queremos ser un país realmente sobe
rano. y piensen ustedes lo que significa
ría esta situación de créditos y de tribu
tos altos, frente a precios bajos del co
bre. 

N os queda, pues, un solo camino: ace
lerar nuestro desarrollo económico au
mentando el ahorro. 

Tenemos que conseguir que los grupos 
de altos ingresos destinen una parte im
portante de ellos al ahorro; pero todos los 
sectores, sin excepción, deben contribuir, 
porque si no lo hacen no habrá desarro
llo económico. 

El Sector Privado. 

Desde el momento en que el Estado es
tá toc~ndo el límite de sus posibilidades 
de gastos, es indispensable una vigorosa 
respuesta del sector privado en todos los 
niveles. 

El Estado tiene en Chile el control de 
los recursos básicos y de los mecanism()~ 
que le permiten velar por el bien común 
de la sociedad e impedir que cualquier 
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grupo económico controle la vida nacio
nal. 

En la situación histórica presente el Es- . 
tado de Chile es el rector y orientador de 
la vida económica. Salvo que quienes es
tán dirigiéndolo lo permitan, ningún gru
po particular puede predominar sobre él; 
bastaría para entenderlo analizar los re
cursos legales e institucionales con que 
cuenta y el cuadro actual de las fuerzas 
políticas. Que el sector privado pueda, 
dentro de esta estructura, recibir estímu
lo y seguridades para su acción legítima, 
que crea nuevas fuentes de trabajo, no 
significa un peligro sino un gran bien, ya 
que ningún grupo puede amenazar la di
rección superior del Estado. Decir lo con
trario es repetir ideas obsoletas, o quedar
se con esquemas mentales ya superados 
por la realidad chilena. 

De ahí que sea indispensable que el 
sector privado se movilice y desempeñe 
su papel, que es esencial. 

Sabemos que hay factores que los em
presarios pequeños, medianos y grandes 
consideran perturbadores. Estos factores, 
cuando son justos sus reclamos, deben ser 
superados y corregidos y mi firme propó
sito es lograrlo. 

En último término, la única forma de 
obtener la elevación del nivel de vida de 
los chilenos es alcanzar una mayor pro
ducción y su más alta productividad. 

Conozco mi responsabilidad al hacer es
tas afirmaciones. A veces ciertos juicios o 
iniciativas precipitadas pueden provocar 
el desánimo o la desconfianza en quienes 
desean crear nuevas empresas, iniciar 
nuevas producciones, ampliar sus instala
ciones, aportar capitales y técnicas. Ten
gan la plena confianza de que contarán 
con el apoyo decidido y el respaldo entu
siasta del Gobierno, pues el país necesita 
hombres que con su iniciativa multipli
quen las oportunidades de trabajo y creen 
a un elevado ritmo nuevas riquezas de be
neficio nacional. Así se está procediendo 
en el mundo entero, y no podríamos nos-

otros proceder de otra manera. 

Humanismo económico. 

La concepción que nos inspira es la de 
un humanismo económico que concilia los 
intereses de la comunidad, con el aporte 
libre y creador del hombre. 

El individualismo económico clásico es 
materia ya de estudios históricos para 
nosotros. 

Tampoco vamos hacia una economía to
talitaria o colectivista. 

Muchas naciones del mundo buscan for
mas de expresión de la nueva sociedad de 
acuerdo a sus propias características his
tóricas y geográficas y a la revolución 
tecnológica. 

Chile supo, en el pasado, encontrar fór
mulas jurídicas que nacieron de su propio 
seno y que consolidaron su estructura co
mo nación. 

Ahora estamos en el empeño histórico 
-yo diría de resonancia internacional
de constituir las bases de una nueva so
ciedad en que el Estado tiene la superior 
dirección, y en sectores claves de la eco
nomía, la propiedad o la participación; 
pero en el cual cabe también, y es funda
mental, la vigorosa presencia de la inicia
tiva personal. 

Esta sociedad en que predominarán los 
intereses y el espíritu de la comunidad, 
no destruye los derechos de la persona hu
mana, ni su capacidad creadora. 

El pueblo organizado. 

Sin embargo, hay otro elemento que es 
básico para comprender la imagen de esta 
nueva sociedad por la cual nosotros esta
mos luchando: el trabajo y el pueblo or
ganizado. 

Aquí en Chile, como en América Latina, 
existe un problema que es consustancial a 
todas las sociedades en subdesarrollo: la 
insuficiente participación del pueblo en el 
poder. 

En nuestro país la gran mayoría de 10i 

chilenos está desorganizada y, por tanto, 
desamparada. Los que carecen de poder 
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económico carecen también de poder polí
tico y cultural. Esto se observa en el 
plano nacional, comunal, sindical, munici
pal y cooperativo. Una sociedad en la cual 
esta participación no, existe, camina nece
sariamente hacia una total estatización 
con su secuela burocrática, porque es la 
forma como el pueblo desorganizado bus
ca asegurarse los beneficios de la cultura 
y del progreso económico frente a las mi
norías que detentan el poder económico y 
social. 

Es por eso que el Gobierno en toda su 
acción, mediante todas las leyes que está 
presentando al Parlamento y de la Promo
ción Popúlar, quiere crear y perfeccionar 
Esas organizaciones y dar al pUl.i'blo mis
mo una auténtica representatividad. 

No consideraría completo mi pensa
miento al describir las fuerzas sociales del 
país, si no me refiriera a dos fuerzas so
ciales que me parece!). decisivas dentro del 
concepto de pueblo organizado: la mujer 
chilena y la juventud. 

La mujer chilena participa ya en todas 
'las esferas de la actividad nacional; su 
espíritu y sus virtudes son el fundamento 
de la familia chilena, y su generosidad y 
confianza en el Gobierno, los más estimu
lantes, más nobles y más firmes susten
tos de su acción. 

Los Centros de Madres que se extien
den a través de Chile representan un in
menso esfuerzo digno de la mayor admi
ración y en ellos se eRtán expresando las 
reservas morales, capacidad de trabajo y 
organización de la muj er chilena. 

En relación a la juventud, en diversos 
Estados se ha constituido un Ministerio 
especializado para atender estos aspectos 
tan vástos como complejos. j Cuánto lo se
rán en nuestro país, en el cual -repito-
más de la mitad de la población es menor 
de 21 años! 

Hemos creado a nivel presidencial una 
Asesoría para sus actividades, y nos pro
ponemos presentar algunas iniciativas le-

gales para dar una debida atención a este 
problema. 

No se trata sólo de los problemas de la 
educación y del deporte, a los cuales en 
todas las naciones se les está dando una 
importancia muy grande; sino de los que 
se refieren a su ocupación y oportunidad, 
y en nuestro tiempo al aprovechamiento' 
útil de las horas libres y preparación pa
ra su ingreso a la actividad y a la convi
vencia social. 

La juventud chilena ha demostrado un 
potencial de trabajo, organización y res
ponsabilidad que el país no ha canalizado 
suficientemente; su pensamiento y sus 
juicios deben ser oídos. Sus tareas de ve
rano, su cooperación en la construcción de 
escuelas y otras múltiples iniciativ;:ls nos 
hacen sentirnos orgullosos y esperanza
dos. 

Sociedad libre y democrática. 

Sólo así, con esta constituiremos una so
ciedad en -que el Estado tenga, repito, el 
papel rector del bien común y el control 
directo de los resortes básicos del poder 
económico, para que nadie pueda predo
minar sobre ese bien común; una vigoro
sa empresa privada y un pueblo organi. 
zado y con plena participación en la vida 
económica, cultural, social y política; Jo 
que creará un auténtico e indispensable 
sistema de contrapesos frente a un estatis
mo centralizador o al monopolio de gru
pos privados. 

Esta es la imagen de una sociedad li· 
bre y dinámica en que la democracia y la 
libertad adquieren su plena validez y no 
se estratifican en un formulismo democrá
tico en el que nadie cree sinceramente. 

Hacia allá caminamos y esta construc
ción interpreta el sentir profundo de los 
chilenos, porque ellos sienten que es la 
gran aventura intelectual y humana de 
nuestros tiempos. 

Por eso nos observan con interés desde 
el exterior, porque saben que esta es una 
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experiencia que trasciende nuestras di
mensiones y nuestras fronteras. 

Y como los métodos deben corresponder 
a los objetivos, es que nuestra acción se 
desarrolla dentro de la institucionalidad 
jurídica y democrática, por el camino de 
la libertad, a pesar de los tropiezos y de 
los obstáculos que se nos oponen. 

Porque no vamos hacia una sociedad to
talitaria es que no empleamos métodos to
talitarios. Vamos hacia un humanismo sin 
calificaciones sectarias, a una sociedad 
pluralista y no monolítica. 

El pueblo nos respalda porque sabe que 
ésta es la senda de su liberación; y tanto 
]0 ha sentido que, a pesar de las resisten
CÍás de algunos grupos fuertemente cont'l
tituidos -que son la minoría-, hemos 
tenido el amplio, decidido y constante apo
yo de la abrumadora mayoría, hasta aho
ra desorganizada, frente a los intereses 
organizados. La respuesta del pueblo ano 
te algunos conflictos que e1 Gobierno ha 
afrontado así lo evidencia de manera in
discutible. 

Pienso que se están dando todas las 
condiciones para que Chile encuentre una 
fórmula adecuada a estos tormentosos 
tiempos y a la era revolucionaria que vi
ve nuestra AI!1érica Latina, semejante, en 
otras proporciones, a las que heredó des
pués de su independencia. 

En ese entonces se trataba de encon
trar aqui, al igual que en Latino América, 
un orden jurídico que permitiera definir 
la fisonomía de nuestras naciones y al
canzar la estabilidad política. Fue nues
tra gran empresa y nuestro gran triunfo 
lograrlo como nación. 

Hoy se trata de construir un orden ju
rídico e institucional y una conducción po
lítica que nos lleve a una democracia re:11, 
amplia y técnicamente capaz de organizar 
el desarrollo económico y social con ple-
na participación del pueblo. . 

Verdaderamente esta es una coyuntura 
extraordinaria que nos puede llevar a un 
progreso comparable al· de los países más 
avanzados y progresistas y a expresar 

así lo que más me entusiasma, nuestra 
propia fisonomía humana e histórica, re
veladora del carácter y personalidad de 
Chile. 

Estoy convencido de que así acurrirá y 
me siento feliz de estar viendo cómo sur
gen de nuestra Patria tal ejemplo y tal 
experiencia. 

Obstáculos en el camino. 

Para esta tarea, naturalmente, se pre
sentan obstáculos. 

Los programas de desarrollo social se 
pusieron en marcha en el momento mismo 
que el Gobierno asumió sus funciones; 
pero no ha ocurrido lo mismo con los prin
cipales proyectos económicos destinado¡; 
a crear nuevas fuentes de actividad, ocu
pacióny recursos. 

El retraso en el despacho de estos pro
yectos es un obstáculo grave y fundamen
tal, porque un programa requiere concor
dancia en los plazos y formas de su apli
cación. 

Requiere, aSImIsmo, unidad y autori
dad en las decisiones. 

A otros Gobiernos se otorgaron facul
tades extraordinarias. Más se justifica
ban ahora por la magnitud del plan que 
por primera vez se proponía, y porque 
ningún otro ha recibido un respaldo po
pular tan categórico y tan reiterado. No 
ha ocurrido así; pero al menos el Gobier
no tiene derecho a pedir y a esperar que 
no se retrasen ni se modifiquen sus pro
yectos de tal manera que contradigan su 
programa. 

Facilitar la acción del Gobierno no li
mita los derechos ni la gallardía ni el ri
gor de las opiniones contrapuestas. 

Algunos afirman que nuestra acción es 
demasiado apresurada, y para otros re
sulta lenta. 

No nos dejaremos desviar por los unos 
ni por los otros. Estamos ciertos de que 
en la perspectiva del tiempo se apreciará 
en toda su magnitud la labor realizada, 
no sólo en las tareas sectoriales, sino en 
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la transformación de la estructura misma 
del poder social y económico de Chile. 

Por otra parte, la Reforma Agraria por 
sí misma significa el cambio más serio 
que puede emprender una nación como la 
nuestra y requerirá por muchos años un 
esfuerzo económico y humano capaz de 
consumir la capacidad de una generación. 

Una revolución, un proceso de cambio, 
requiere -como dijo el inolvidable y emi
nente chileno que fuera Jorge Ahumada, 
cuya pérdida ha sido tan dolorosa- "te
'ner un cuadro muy claro de prioridad en 
el campo económico y político". 

"N o se puede dirigir si se busca en el 
folklore ideológico -muchas veces obso
leto- de los propios adversarios, imáge
nes de paja para combatir hombres de 
paja". 

"Tenemos que estar alertas para no de
jarnos desviar por falsas imágenes". 

El Pueblo y el Gobierno. 

El pueblo sabe muy bien lo que quiere. 
Lo ha expresado una y otra vez, en las 
elecciones. 

Todos los análisis sociológicos de inves
tigación de la opinión pública también lo 
revelan y su respuesta, cada vez que visito 
las provincias, es de tal manera entusias
ta que resulta abrumadora. 

No son sus planteamientos difusos o en
fermizos: son claros, concretos y senci
llos, como es el hombre que sufre, traba
ja, que tiene familia y quiere vivir mejor 
y con más dignidad. 

El chileno quiere, en primer lugar, que 
se termine con la inflación y con las alzas. 
Esa es mi máxima aspiración. 

Ese es también el primer objetivo de 
mi Gobierno. 

Nunca prometí terminar en uno o dos 
años un proceso de más de 50 años, in
crustado en toda la vida y en los hábitos 
de la N ación. Pero por eso estoy luchan
do, con todo mi Gobierno. 

El pueblo quiere trabajo y más ocupa
ción. 

Por eso estamos luchando y por eso pe
dimos que nos dejen desarrollar nuestra 
tarea sin interferencias por un período 
razonable hasta que se puedan juzgar los 
resultados .. 

El Gobierno está seguro que si además 
de la actividad del sector público puede 
estimular nuevas inversiones y empresas, 
se crearán miles de nuevas ocupaciones 
bien remuneradas. No podemos dar tra
bajo sólo con obras públicas que, termi
nadas, provocan cesantía, sino trabajo en 
un desarrollo económico sólido basado en 
nuevas actividades. Es muy grace que el 
país quiera mantener su actividad sobre 
la base de realizar inversiones solo en la 
infraestructura. Ese es un error económi
co imposible de sostener. 

El pueblo quiere educación y vivienda 
y por eso estamos empeñados en estos pro
gramas en una escala hasta ahora no co
nocida. 

El pueblo quiere la reforma agraria, y 
por eso la estamos impulsando y realizan
do. 

El pueblo quiere un Gobierno con auto
ridad dentro de la ley y que haya una sa
lida democrática en el caso de conflicto 
de poderes; y por eso desea el plebiscito 
para que en situaciones graves y califica
das haya una salida legal y democrática a 
través de la consulta popular directa. 

- (Aplausos). 

El pueblo no quiere precipitaciones in
conscientes, que por quererlo todo sin la 
madurez del tiempo y la exacta relación 
con las posibilidades, haga imposible o 
comprometa las conquista, ventajas y po·, 
slbilidades logradas, porque sabe lo que 
ha ocurrido tantas veces aquí y en el he
misferio, donde ha sido víctima de los ex
tremistas que lo han esterilizado o de los 
populistas sin consistencia que lo han lle
vado siempre al fracaso. 

Lo que el pueblo quiere es lo que el Go-
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bierno quiere y lo que el Gobierno está 
realizando; y estoy cierto que si hoy tu
viera de nuevo que pronunciarse, su de
cisión sería aún más definitiva de lo que 
fue en 1964. 

Tregua Nacional. 

Es por estas razones que vengo a plan
tear una tregua en el orden social y eco
nómico, para llevar adelante sin contra
tiempos los puntos esenciales del progra
ma que desbordan los márgenes partidis
tas e interesan a todos los chilenos. 

Estoy absolutamente cierto de que si en 
un plazo de dos años no se legislara en 
desacuerdo c,on el programa y sus proyec
tos básicos; no se presentaran en el orden 
económico iniciativas· que contradicen el 
plan, sus prioridades y plazos, creando la 
desconfianza y el temor; o no se estable
cieran obligaciones a instituciones del Es
tado que las llevarían a la quiebra; si en 
el plazo de estos dos años hubiera la bue
na voluntad y el sentido de solidaridad pa
ra no provocar huelgas que disminuyan 
la producción y los recursos, el país avan
zaría de una manera espectacular. 

Anteayer recibí a una delegación de to
dos los dirigentes sindicales del cobre, de 
Salvador y Potrerillos, y al plantearles es
to, me invitaron a que los visitara y a to
mar el compromiso de aumentar la pro
ducción. i Ojalá esas intenciones se tra
duzcan en hechos! 

Se lo pido al Poder Legislativo con el 
respeto que me merece y con la esperanza 
patriótica de ser escuchado. Se lo pido a 
los dirigentes sindicales. 

Las huelgas, cuando se tiene asegurado 
el reajuste del 100% del alza del costo de 
la vida, son un perjuicio para una inmen
sa masa que vive en condiciones muy di
fíciles. 

Su respuesta favorable ~y en muchos 
sectores la hemos tenido- sería una ayu
da inapreciable. 

Esto mismo pido a los empresarios. N o 
se dejen llevar por los que siembran ru-

mores y aprovechan cada palabra para 
8embrar desconfianza. 

Con el ejemplo de lo que hemos hecho, 
puedo pedir esta cooperación a todos los 
grupos sociales. 

Si cada grupo quiere sacar una venta
ja, sin mirar el conjunto del país; si cada 
uno quiere imponer sus ideas, sin consi
derar el conjunto del plan; si nadie quiere 
renunciar a nada, no podríamos conseguir 
los objetivos centrales que el país espera 
y necesita. 

Estoy planteando una tregua para cum
plir un programa. 

N o me pueden pedir que derrote la in
flación si se presentan -aun con la me
jor intención- ideas que hacen imposi
ble el desarrollo económico y, en conse
cuencia, el dar ocupación. 

Y esto es muého más evidente si se quie
re hacer una política antiinflacionista y 
realizar cambios manteniendo el nivel ·de 
empleos y la actividad económica, que es 
la tarea más difícil que puede afrontar el 
Gobierno. 

El Pueblo lo q1tiere. 

El pueblo quiere se nos dé esta oportu
nidad. Negarla es contrariar su pronun
ciamiento indiscutible. Es desafiar su pa
ciencia y su fe democrática. También lo 
desafían los que pretenden engañarlo, 
cuando impiden liacer las ~osas y después 
protestan porque no las hacemos. 

El país ha visto que yo también he sido 
paciente, tranquilo y sereno; pero que he 
impuesto la autoridad sin vacilaciones 
cuando ha sido necesario. 

El Gobierno tiene derecho a esperar 
una respuesta positiva; porque hay una 
sola alternativa que yo no puedo conside
rar, y es debilitar, cambiar o no cumplir 
mi programa. 

En esta materia mi resolución no ne
cesita ser subrayada, porque en la medida 
en que crezcan los obstáculos, tengan la 
certeza de que se hará más dura mi de
terminación para realizar mi programa. 
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Por lo demás, esta tregua social y eco
nómica tiene un término. Este es un país 
libre, en el cual hay elecciones. En ellas 
se juzgará la acción del Gobierno, así co
mo el juicio de quienes, libremente, se 
oponen a él, en este país libre. 

Pido y deseo cordialmente la colabora
ción de todos los chilenos, sin distincio
nes. 

El país sabe que me formé en un Par
tido, la Democracia Cristiana. El país sa
be mi lealtad hacia sus ideas y mi grati
tud sin límites a sus hombres, porque con 
su disciplina, su valor y su personalidad 
han hecho posible desde el Parlamento y 
en la vida nacional que este programa se 
realice. Más aún: me atrevería a decir que 
en la historia de los partidos populares de 
América Latina, pocos han dado un ejem
plo de mayor responsabilidad y de mayor 
disciplina, no obstante haber sido un alud 
humano el que llegó al poder. 

- (Aplausos). 
Mis viejos compañeros que me han vis~ 

to una vida entera luchando, saben la in
disoluble unidad que nos liga en esta em
presa por la cual soñamos juntos y esta
mos construyendo juntos. 

Pero también saben que como Presiden
te y mientras ocupe este cargo soy el Pre
sidente de todos los chilenos, a quienes 

serviré sin diferencias ni excepciones de 
ningún orden. 

Agradezco asimismo a los señores par
lamentarios de otros partidos, el esfuer
zo que han hecho en esta legIslatura ex
traordinaria, que quedará en la historia 
de nuestro país, y porque muchos de ellos 
en diversas ocasiones y con sentido pa
triótico, han ayudado al despacho de algu
nas leyes fundamental e:;;. 

Al terminar, una vez más quiero repe
tir, sin énfasis, porque los hechos hablan 
mejor que las palabras: aplicaré y cum
pliré mi programa y la autoridad dentro 
de la ley con toda la fuerza y la decisión 
necesarias, sin que consideración alguna 
pueda torcer la línea que me he trazado, 
seguro de que así sirvo a mi patria. 

Muchas gracias. 
- (Aplausos). 
El señor REYES (Presidente del Con

greso Pleno).- De conformidad con lo 
prescrito en el artículo 56 de la Constitu
ción Política, declaro inaugurada la legis
latura ordinaria del Congreso N aciona!. 

Se levanta la sesión. 
-Se levantó a las 17.52. 

Dr. René Vuskovié Bravo, 
Jefe de la Redacción del Senado. 


