
,/ 

REP-UBLICA DE CHIL'E 

SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL 
PUBLICACION OFICIAL. 

LEGISLATURA ORDINARIA. 

Sesión del· Congreso Pleno, en miércoles 
21 de mayo de 1969. 

(De 10.36 a 12.59). 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOMAS PABLO ELORZA, PRESIDENTE 
PROVISIONAL DEL SENADO. 

SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGlO FIGUEROA TORO. 

INDICE. 

Versión taquigráfica. 

l. ASISTENCIA Y CEREMONIA DE RECEPCION DE SU EXCELENCIA EL PRE-

Pág. 

SIDENTE DE LA REPUBLICA ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 
n. APERTURA DE LA SESION .................. ,...... ...... .. .......... "..... .. .............. '.. ...... ...... 5 

nI. APROBACION DE ACTAS .......................................................................... :.... ...... 5 
IV. JURAMENTO O PROMESA DE PARLAMENTARIOS ELECTOS ...... ...... ...... ........ 5 
V. MENSAJE PRESIDENCIAL ...................... ".. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 



2 DIARIO DE .SESIONES DEL SENADO 

VERSION T AQUIGRAFICA. 

l. ASISTENCIA Y CEREMONIA DE 
RECEPCION DE SU EXCELENCIA EL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA. 

Asistieron los Senadores señores: 

Acuña Rosas, Américo; 

Aylwin Azócar, Patricio; 

Baltra ,Cortés, Alberto; 

Ballesteros Reyes, Eugenio; 

Bossay Leiva, Luis; 

Bulnes Sanfuentes, Francisco; 

Campusano ,Chávez, Julieta; 

Carmona Peralta, Juan de Dios; 

Contreras Tapia, Víctor; 
Durán Neumann, Julio; 

Ferrando Keun, Ricardo; 

Foncea Aedo, José; 

Fuentealba Moena, Renán; 

García Garzena, Víctor; 

Gumucio Vives, Rafael Agustín; 
Hamilton Depassier, Juan; 

Irureta Aburto, Narciso; 

Isla Hevia, José Manuel; 

Jerez Horta, Alberto; 

Juliet Gómez, Raúl; 

Lorca Valencia, Alfredo; 

Luengo Escalona, Luis Fernando; 

Miranda Ramírez, Hugo; 

Morales Adriasola, Raúl; 

Musalem Saffie, José; 
Noemi Huerta, Alejandro; 

Ochagavía Valdés, Fernando; 

OlguÍn Zapata, Osvaldo~ 

Pablo Elorza, Tomás; 
Palma Vicuña, Ignacio; 

Prado Casas, Benjamín; 

Reyes Vicuña, Tomás; 

Silva Ulloa, Ramón; 

Sule Candia, Anselmo; 

Tarud Siwady, Rafael, y 

- Valenzuela Sáez, Ricardo. 

y los Diputados señores: 

Acevedo Pa~ez, Juan; 
Acuña Méndez, Agustín; 

Alamos Vásquez, Hugo; 

Alessandri de Calvo, Silvia; 

Alessandri Valdés, Gustavo; 

Alvarado Páez,Pedro 
Amunátegui Johnson, Miguel Luis; 

Araya Ortiz, Pedro; 

ArgandoñaCortés, Juan; 

Arnello Romo, Mario; 

Atencio· Cortez, Vicente; 

Avendaño Ortúzar, Carlos; 
Aylwin Azocar, Andrés; 

Barahona Ceballos, Mario; 

Barrionuevo Barrionuevo, Raúl; 

Basso Carvajal, Osvaldoj 
Buhies Sanfuentes, Jaime; 

Cabello Pizarro, Jorge; 

C~pos Pérez, Héctor; 

Cardemil Alfaro, Gustavo; 

Carmine Zúñiga, Víctor; 

Carrasco Muñoz, Baldemar; 
Castilla Hernández, Guido; 

Cerda García, Eduardo; 

Concha Barañao, Jaime; 

Del Fierro Demartini, Orlando; 

Ferreíra Guzmán, Manuel; 
Freí Bolívar, Arturo; 

Frías Morán, Engelberto; 

Fuentealba Caamaño, Clemente; 

Fuentealba Medina, Lnis; 

Fuentes Andrades, Samuel; 
Fuentes Venegas, César; 

Garcés Fernández, Carlos; 

García Sabugal, René; 

Gianl1ini Iñíguez, Osvaldo; 
Godoy Matte, Domingo; 

Guerra Cofré, Bernardino; 

Huepe García, Claudio; 

Ibáñez Vergara, Jorge; 

Iglesias Cortés, Ernesto; 
Insunzr, Becker, - Jorge; 

Irribarra de la Torre, Tomás; 

Jaramillo Bórquez, Alberto; 

Jarpa Vallejos, Abel; 

Klein Doerner, Evaldo; 

Koenig Carrillo, ,Eduardo; 
. Lacoste Navarro, Graciela; 
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Laemmermann Monsalves, Renato; 

Lavandero manes, Jorge; 
Leigbton Guzmán, Bernardo; 
Lorenzini Gratwobl, Emilio; 
Magalhaes Medling, Manuel; 
Maira Aguirre, Luis; 
Maturana Erbetta, Fernando; 

Mekis Spikin, Patricio; 
Merino Jarpa, Sergio; 

.... Millas Correa, Orlando; 
Momberg Boa, H81dy; 

Mónares Gómez, José; 
Morales Ábarzúa, Carlos; 
Mosquera Roa, Mario; 
Muñoz Barra, Roberto; ~ 
Naudon Abarca, Alberto; 
Ortega Rodríguez, Leopoldo; 
Páez Verdugo, Sergio; 
palza Corvacho, Humberto; 

Penna Miranda, Marino; 
Pérez Soto, Tolentino; 
Phillips Peñafiel, Patricio; 

Ramírez Ceballos, Pedro FellJle; 
Ramírez Vergara, Gustavo; 

'Recabarren Rojas, Floreal; 
Retamal Contreras, Blanca; 
Riesco Zañartu, Germán; 

Ríos Ríos, Héetor; 
Ríos Santander, Mario; 
Riquelme Muñoz, Mario; 
Rodríguez Villalobos, Silvio; 
Ruiz-Esquide Espinoza, Rufo; 

Ruiz-Esquinde Jara, Mariano; 
Saavedra Cortés, W"Ilna; 
Salinas Clavería, Edmundo 
Salinas Navarro, Anatollo; 
Salvo Inostroza, Camilo; 
Sanhueza Herbage, Fernando; 
Santibáñez Ceardi, Jorge; 
Scarella Calandroui, Amoal;, 
SehIeyer Springmuller, Osear; 

Señoret Lapsley, Rafael; 

Sharpe Carte, Mario; 
Soto Gutiérrez, Rubén; 
Stark Troncoso, Pedro; 
Tagle Valdés, Manuel; 
Tapia Salgado, René; 
Temer Oyarzún, Osvaldo; 

Toledo Ovando, Pabla; 

Toro HerreJ:a, Alejandro; 

Torres Peralta, Mario; 

Tudela B~aza, Ricardo; 
UretaMaekenna, Santiago: 
Urra Veloso, Pedro; 
Valdés Rodríguez, Juan; 

Valenzuela Valderrama, Héctor; 
Vargas Peralta, Fernando; 

Vergara Osorio, Lautaro; 
Videla Riquelme, Pedro, y 

Zaldívar Larraín, Alberto. 

Actúa de Secretario del Congreso Pleno, el del 
Senado, señor Pelagio Figueroa Toro. 

El HO'nO'rable CuerpO' Diplomático asis
te representadO' pO'r lO's siguientes Emba
jadO'res: 

De la Santa Sede, Excelentísimo y Re
verendísimO' MO'nseñor CarIO' Martini; de 
El SalvadO'r, ExcelentísimO' señO'r HéctO'r 
Palomo Salazar; de Canadá, Excelentísi
mO' señO'r GeO'rge B. Summers; de México,· 
ExcelentísimO' señO'r Ismael MO'renO' Pino; 
de ChecO'slO'vaquia, ExcelentísimO' señO'r 
Stanislav SvobO'da; de YugO'slavia, Exce
lentisimO' señO'r MO'ric RO'manO'; de Suecia, 
ExcellentísimO' señor Barón Louis de Geer; 
de PO'1O'nia, Excelentísimo señor Jerzy 
DudzilTIJsky; de Ecuador, Excelentísinw se- , 
ñO'r TeO'dO'rO' Bustamante; de China, Exce
lentísimO' señO'r Ti-tsun Li; de España, 
Excelentísimo señO'r Miguel María de Lo
gen dio e Irure; de Italia, Excelentísimo 

. señor PaO'1O' Pansa CedroniO'; de Argenti
na, Excelentísimo señor Manuel Ernesto 
Malbrán; de Gran Bretaña, Excelentísi- \ 
mO' señor Frederick Cecil Mason; de Pa
raguay, Excelentísimo señO'r Pablo Gon
zález Maya; de Turquía, Excelentísimo 
señO'r Mustafá Kenanoglu; de Japón, Ex
celentísimO' señO'r Satoru Takahashi; de 
CO'lO'mbia, Excelentísimo _ señO'r Alvaro 
García Herrera; de Suiza, Excelentísimo 
señor Roger Dür; de Alemania, Excelen
tísimO' señor RudO'lf Salat; de Corea, Ex
celentísimo señor Chu Yun Yoon; de Is
rael, ExcelentísimO' señO'r DO'v Sattath; 
de la Unión de Repúblicas Socialistas So-
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viéticas, Excelentísimo señor Nicolai Bo
risovich Alexeev; de Uruguay, Excelentí
simo señor Aureliano Aguirre; de Perú, 
Excelentísimo señor Arturo García y 
García; de Brasi'l, Excelentísimo señor 
Antonio Cándido de Cámara Canto; de la 
República Dominicana, Excelentísimo se
ñor Franz Baehr;. de Costa Rica, Excelen
tísimo señor A~varo Bonilla Lara; de la 
República Arabe Siria, Excelentísimo se
ñor Bourhan Kayal; de Bélgica, Excelen
tísimo señor Franz Teelemans; de Aus
tria, Excelentísimo señor Friedrich Ho
henbühel; de' Portugal, Excelentísimo se-

. ñor Armando de Castro e Abreu ;de Gua
temala, Excelentísimo señor Juan José 
Arévalo Bermejo, y de Francia, Excelen
tísimo señor René de Sain Legier de La 
Sausaye. 

Por los Encargados de Negocios con 
Carta de Gabinete: 

De Nicaragua, Honorable señor Rey
naJ.do Navas, y de Bulgaria, Honorable se
ñor Luben A vramov· 

y por los Encargados de Negocios Ad 
Interim: 

De Dinamarca, Honorable señor Chris
tian; Plaetner-Moller; de Rumania, Hono
rable señor Gheorghe Luca; de AustraHa, 
Honorable señor Cavam Hogue; de Hon
duras, Honorable señor Carlos Díaz Va
rela; de los Estados Unidos de América, 
Honorable señor Robert Dean, y de India, 
Honorable señor E. H. Desai. 

Se hallan presentes, finalmente, el se
ñor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, don Ramiro Méndez Brañas, y 
los Ministros de ese alto tribunal señores 
Eduardo Varas, Luis Maldonado, Juan 
Pomés y Octavio Ramírez; el Presidente 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
señor Eduardo González Ginouvés, y los 
Ministros señores Emilio Ulloa, Jorge 
Gerrutti, Julio Aparicio, Antonio Raveau 
y Enrique Paillás; Su Eminencia el Car
denal-Arzobispo~' Santiago, Monseñor 
Raúl Silva Enríquez; el señor Contralor 
General de la República, don Héctor Hu
meres Magnan ; representantes de las 

Fuerzas Armadas encabezados por los 
Comandantes en Jefe del Ejército, Gene
ral don Sergio Castillo Aránguiz; de la 
Armada, Almirante don Fernando Porta 
Angulo y de la Fuerza Aérea. General 
don Máximo Errázuriz Ward; el Director 
General de Carabineros, General señor 
Vicente Huerta Celis; el Intendente de 
Santiago, señor Jorge Kindermann Fer
nández; el Alcalde de Santiago, señor 
Manuel Fernández Díaz, y otros altos 
funcionarios de la Administración Pú
blica. 

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA LLEGA AL CONGRESO NA

CIONAL. 

A las 10.31 llega al Congreso Nacional 
el Excelentísimo señor Presidente de la 
Repúlblica don Eduardo Frei Montalva 
acompañado de los señores Ministros del 
Interior, don Edmundo Pérez'Zujovic; de 
Reiaciones Exteriores, don Gabriel Val
dés Subel',caseaux; de Economía, Fomen
to y Reconstrucción, don Enrique Krauss 
Rusque; de Hacienda, don Andrés Zaldí
var Larraín; de Educación Pública y su
brogante de Justicia, don Máximo Pache
co Gómez; de Defensa Nacional, General 
don Tulio Marambio Mal'chant; de Obras 
Públicas y Transportes, don Sergio Ossa 
Pretot; de Agricultura, don Hugo Trive
lli Franzolini; de Tierras y Colonización, 
,don Víctor González Maertens; de Traba
jo y Previsión Social, don Eduardo León 
Villarrea1; de Salud Pública, don Ramón 
Váldivieso Delaunay; de Minería, don 
Alejandro Hales Jamarne; de la Vivienda 
y Urbanismo, don Andrés Donoso Larraín, 
y el Secretarfo General de Gobierno, don 
Raúl Troncoso Molina. 

En la reja que da acceso a los jardines, 
el Excelentísimo señor Frei Montalva es 
recibido por las Comisiones Especiales 
designadas al efecto por ambas ramas le-
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gislativas, integradas por los Senadores 
señora Julieta Campusano Chávez y seño
res Luis Fernando Luengo Escalona, 
Alejandro N oemi Huerta, Ramón Silva 
Ulloa y Anselmo Sule Candia, y por los 
Diputados señorita Wilna Saavedra Cortés 
y señora Pabla Toledo Ovando y señores 
Baldemar Carrasco Muñoz, Engelberto 
Frías Morán, Abel Jarpa Vallejos, Hardy 
Momberg Roa, Sergio Merino Jarpa, Flo
real Recabarren Rojas, Rubén Soto· Gu
tiérrez y Alherto Zaldívar Larraín. 

En el pórtico del Salón de Honor lo sa
ludan las correspondientes Comisiones in
tegradas por los Senadores señores Fran
cisco Bulnes Sanfuentes, Víctor Contre
ras Tapia e Ignacio Palma Vicuña y por 
los Diputados señorita Graciela Lacoste 
Navarro, señora Blanca Retamal Contre
ras; y señores Miguel Luis Amunátegui 
Johnson, Roberto Muñoz Barra, Humber
to Palza Corvacho, Tolentino Pérez Soto, 
Pedro Felipe RamÍrez Ceballos, Mario 
Ríos Santander y Ricardo Tudela Ba
rraza. 

Momentos después ingresa al Salón de 
Honor para tomar colocación en la Mesa 
Directiva del Congreso Pleno, junto a los 
señores don Tomás Pab:o Elorza, Presi
dente Provisional del Senado; don Héctor 
Valenzuela Valderrama, Presidente Pro
visional de la Cámara de Diputados; don 
Pelagio Figueroa Toro, Secretario del Se
nado, y don Arnoldo Kaempfe Bordalí, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

11. APERTURA DE LA SESION. 

-Se abrió la sesión a las 10.36, en pre
sencia de 36 Senadores y 108 Diputados. 

El señor PABLO (Presidente).- En 
nombre de Dios, se abre la sesión. 

III. APROBAC10N DE ACTAS. 

El señor PABLO (Presidente). - Si 
no hay oposición, daré por aprobadas las 
actas de Ila sesión del Congreso Pleno ce
lebrada en 21 de mayo de 1968, Y de la se-

sión conjunta de 12 de noviembre del 
mismo año. 

Aprobadas. 
-(Véanse las Actas aprobadas en los 

Anexos de esta sesión). 

IV. JURAMENTO O PROMESA DE 
PARLAMENTARIOS ELECTOS: 

El señor PABLO (Presidente). - El 
señor Presidente de la Cámara de Dipu-' 
tados procederá a tomar el juramento o 
promesa de estilo a los señores Diputados 
que no han sido incorporados a la Saja. 

Ruego a los asistentes ponerse de pie. 
-Los señores pedro Alvarado Páez y 

Peldro Araya Ortiz prestan juramento o 
promesa ante el Presidente Provisional 
de la Cámara de Diputados, señor Héctar 
Va;lenzuela Valderrama. 

V. MENSAJE PRESIDENCIAL. 

El señor PABLO (Presidente). - Su 
Excelencia el Presidente de la República, 
concurre a esta sesi6n del Congreso Ple
no con el propósito de dar cuenta del es
tado administrativo, político y económico 
de la· nación. 

Para este objeto, c.oncedo la palabra a 
Su Excelencia. 

El señor FREI MONTALVA (Presi
dente de la República).- Conciuda.danos 
del Senado y de la Cámara de Diputados:-

En cumplimiento de los preceptos cons- . 
titucionales vigentes me corresponde en'" 
esta oportunid'ad presentar al Honorable 
Congreso Nacional mi quinto Mensaje so
bre la marcha política, económica y ad
ministrativa de la Nación. 

Esta exposición es apenas un apretado 
resumen de los centenares de páginas que/' 
comprende el texto completo de este ver
dadero informe al país, que está en poder 
desde ahora de los ,señores Senadorea y 
Diputados. 

A través de este Mensaje que muestra 
el conjunto de las tareas -no aspectos 
parciales muchas veces deliberadamente 
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distorsionados- y mediante cifras que na
die objetiva y técnicamente puede desco
nocer, surge una visión del país que nada 
tiene de semejanza con la que están tra
tando de crear los que quieren destruir a 
este Gobierno y deprimir el ánimo de los 
chilenos. 

Iniciaré mi exposición con la Política 
Internacional. 

PüLITICA INTERNACIONAL. 

La política internacional adquiere cada 
v~z más trascendencia - para nuestro des
tino como nación. Cada día los pueblos vi
ven en una más estrecha relación e inter
dependencia. 

ChiIe mantiene excelentes relaciones 
con un gran número de Estados de dife
rentes ideologías. 

Esta política internacional está más allá 
de las diferencias doctrinarias y sobrepa
sa las discrepancias naturales que en la 
política interna se producen en una demo
cracia legítima. La gran mayoría de los 
chilenos lo comprenden de una manera que 
debo subrayar. 

Integración y desarrollo. 

Mi Gobierno ha continuado impulsando, 
con realismo y sin desmayo, la tarea de 
perfeccionar y consolidar el proceso de 
integradón económica de América Lati-

. na por medio de mecanismos flexibles y 
-, cada vez más dinámicos. 

El Tratado de Montevideo, pese a sus 
limifaciones, ha sido un incentivo eficaz 
del comercio regional, habiéndose lograd\) 
un aumento en el intercambio de 660 mi
llones de dólares en 1961, a más de 1.500 
millones en la actualidad. Las preferen
cias tarifarias entre los países miembros 
han permitido aumentar el comercio tra
dicional y, lo que es más importante, han 
generado la incorporación de rubros con 
un mayor grado de elaboración. 

Continuamos sosteniendo que el solo 
cumplimiento del programa de liberación 

de la - ALALC no es un mecanismo sufi
ciente para lograr una auténtica integra
ción. Debemos dinamizar el proceso me
diante sistemas más eficientes, que per
mitan a todos los países participantes ob
tener de la integración un impulso mayor 
para sus propias economías, con una ga- / 
rantía clara de que los beneficios se dis
tribuirán equitativamente. 

Hemos continuado esforzándonos para 
perfeccionar un Acuerdo Subregional. La 
idea, nacida con la Declaración de Bogo
tá, permitiría crear un ,Vasto mercado con 
amplios recursos naturales. 

Afortunadamente son muchos los cami
nos abiertos para una política decidida
mente integracionista. Mi Gobierno está 
dispuesto a explorarlos y utilizarlos, cons
ciente de que el proceso en marcha no pue
de ser detenido sin perjuicio grave para 
nuestras economías en desarrollo. Es así 
como hemos suscrito un Acuerdo de Com
plementación Petroquímica con Perú, Bo
livia y Colombia, que está llamado a tener 
grandes alcances. 

El Acuerdo comprende 56 productos, 
con gran incidencia en el desarrollo de los 
países participantes. Se calcula que hacia 
1971 el intercambio de estos productos en
tre los cuatro países será del orden de los 
60 millones de dólares, y las inversiones 
para la instalación de las plantas son ya 
de unos 300 millones de dólares. 

El Acuerdo de Complementación sobre 
la industria química, _ que comprende a to
dos los países de la ALALC y que comen
zó a regir durante 1968, incluye 125 pro
ductos básicos. El programa de liberación 
genera expectativas de comercio por un 
valor cercano a los 100 mHlones de dóla
res. 

Por otra parte, se encuentra en sus últi
mas etapas de elaboración un proyecto de 
complementación electrónica entre los Go
bi~rnos de Colombia, Venezuela, Úruguay· 
y Chile. Además, recogiendo una clara in
quietud del sector industrial chileno, esta
mos estudiando la posibilidad de partici
par en un Acuerdo Conservero. 
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Dentro del campo de los compromisos 
institucionales, no podem06 olvidar que 
durante el año pasado mi Gobierno depo
sitó el instrumento de ratificación del Con
venio de Transporte por Agua de los paí
ses de la ALALC. Con respecto al Conve
ni Internacional de 'Transporte Terrestre, 
suscrito por Argentina, Brasil, Uruguay y 
Chile, puedo expresar mi confianza en que 
será de gran ventaja para el país al supe
rar numerosos obstáculos de orden admi
nistrativo y técnico que entorpecen nues
tras comunicaciones. Este Convenio nos 
permitirá utilizar con mayor fluidez ca
minos tan vitales como el de Val paraíso 
a Mendozá, de Coquimbo a San Juan y de 
Osorno a Bariloche. 

Estamos particularmente preocupados 
de que los acuerdos de integración o de 
complementación sirvan para consolidar 
el desarrollo nacional de nuestros países y 
evitar la enajenación a terceros de los be
neficios o de las decisiones que correspon
dan al esfuerzo común. Para ello hemos 
patrocinado la aprobación de un estatuto 
único de inversiones extranjeras, aparte 
de la acción de la futura Corporación de 
Fomento Andino que, como órgano finan
ciero y técnico de nuestros Gobierno~ 
constituirá el primero y más valioso ins
trumento para canalizar y planificar las 
-nuevas industrias de la zona. 

RelaciO>nes hemisféricas. 

Cada día se configura con caracteres 
más claros la existencia y necesidad de un 
sistema latinoamericano. La desunión sólo 
nos puede llevar a la marginalidad políti.:. 
ca, condenando a América Latina a pBr
manecer en la periferia de las decisiones, 
en el subdesarrollo económico y en el atra
so científico y tecnológico. Afortunada
mente ya existe conciencia de esta reali-
dad. ' 

El sistema necesita de mecanismos ági
les y flexibles que permitan a nuestros 
,Estados definir sus intereses comunes y 
buscar fina estrategia propia frente al ex
teríor. Es por ello por lo que hemos visto 
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con gran satisfacción la nueva proyección 
y dinamismo de la Comisión Especial de. 
Coordinación Latinoamericana, CECLA, 
que acaba de sostener reunicmes a diversos 
niveles en nuestro país. 

En efecto, hace pocos días, dentro del 
espíritu de este acercamiento latinoame
ricano, se celebró en Viña del Mar una 
reunión extraordinaria de Ministros de l:t, 
Comisión Especial de Coordinación de La
tinoamérica (CECLA). 

En esta conferencia se ha expresado 
como nunca antes -y yo diría que por 
primera Vez, con la concurrencia exclu
siva de América Latina- la personalidad 
y unidad de nuestros países para fijar los' . 
principios que sustentan en m'ateria de. 
COQperaClOn internacional, para definir 
sus intereses y para acordar una estra
tegia a fin de hacerlos reconocer y asíeli.:. 
minar obstáculos externos que obstruyen 
su desarrollo. 

Los acuerdos son precisos, positivos, 
realista~. Seguramente los conocen los se
ñores parlamentarios y el país. Se refieren 
a financiamiento exterior, inversiones, 
términos del comercio internacional, cien
cia, tecnología y transportes. 

Un objetivo fundamental de nuestra po
lítica internacional ha sido el de lograr la 
consolidación de esta unidad latinoamen.. 
cana. Este ha sido un paso decisivo en este 
sentido. Para Chile, que tanto ha 1,uchado 
por 'este ideal, fue una especial distinción 
que, por .acuerdo de todos los Cancilleres 
del continente, la conferencia se haya ce
rebrado aquí. Asimismo, debo destacar el 
honor que significa para los chilenos que 
la unanimidad' de los Ministros, en un 
acuerdo sin precedentes, haya encomen
dado a nuestro Ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Gabriel Valdés, dar a 
conoCer personalmente al señor Presidente 
de los Estadós Unidos -de América· los 
acuerdos adoptados por los Gobiernos la
tinoamericanos. 
.Estamos muy interesados en que las re

laciones de América Latina con los Esta
dos Unidos sean lo más estrechas y am.m:. 
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tosas y no creemos que la acción solidaria 
menoscabe en forma alguna la necesidad, 
utilidad y conveniencia de las relaciones 
bilaterales con ese país. 

RELACIONES CON ALGUNOS PAISES 
AMERICANOS, 

Argentina. 

El intercambio chileno-argentino ha al
canzado especial relieve. El dinamismo del 
intercambio comercial que, según los an
tecedentes compuls'ados por la Comisión 
Mixta Chileno-Argentina en su última re
unión, alcanzó la eifra de 140 millones de 
dólares anuales en 1968, sobrepasa con 
creces la marca del año 'anterior que ya se 
consideraba óptima y no superable. Debe 
destacarse también la circunstancia de que 
este intercambio incluye cada vez produc. 
tos más elaborados y menos tradicionales. 

Hemos acogido con satisfacción las rei
teradas expresiones d'e amistad del Presi
dente Onganía y su reconocimiento por el 
esfuerzo de los chilenos en la Patagonia 
argentina. Por su parte el Gobierno de 

, Chile ha propuesto la firma de un convenio 
laboral, que reconozca a los ~hilenos que 
trabajan en el sur argentino normas de 
previsión similares a las que se otorgan 
en Chile a los chilenos y a 10s argentinos 
en su propio país. 

La Dirección de Fronteras y Límites 
del Estado, que ha justificado plenamente 
su creación, y la Comisión Argentina de 
Límites han seguido trabajando en la den
sificación de hitos fronterizos en cumpli
miento de los Protocolos de 1941 y 1942. 

El único problema de límites pendiente 
con la vecina República, el de la región 
del Canal Beagle, ha sido entregado al cO
nocimiento del árbitro inglés conforme a 
lo ,estipulado en el Tratado General de Ar
bitraje de 1902. Confiamos en que este 
diferendo, que tiene una muy delicada in
cidencia en las relaciones de ambos países, 
pueda ser resuelto mediante el mecanismo 
imparcial de un Tratado que está plena
mente vigente. 

Seguimos convencidos de que la amis
tad, la complementación y la cooperación 
entre Chile y Argentina es un objetivo 
fundamental de nuestra politica interna
cional, habiéndose logrado acuerdos prác
ticos importantes para lograr esa finali
dad. 

Brasil. 

En septiembre próximo pasado tuve el 
honor de visitar Brasil invítadó por el 
Primer Mandatario de dicha nación her
mana. Conservo el recuerdo imborrable de 
la afectuosa acogida que nos brindó el 
Gobierno y el pueblo brasileño y de mis 
contactos con los estadistas, intelectuales, 
parlamentarios y periodistas de dicho 
país, en todos los cuales encontré la más 
profunda amistad hacia Chile. En Brasilia 
y en toda,s las demás ciudades que vi,sité, 
tuve la ocasión de reiterar públicamente 
mi convicción de que la amistad entre 
nuestros pueblos es una constante histó.: 
rica y que la participación del Brasil en !a 
empresa de la integración latinoamerica
na es absolutamente indispensable. L3. 
Declaración Conjunta que suscribimos 
con el Presidente Da Costa e Silva reafir
ma la decisión de ambos gobiernos de im
pulsar una acción' política colectiva de 
América Latina para resolver los gran~ 
des problemas que plantea el subdesarro
llo de nuestros pueblos. 

En el plano de las relaciones bilatera
les, se han suscrito acuerdos de diverso 
orden que dan expresión a la voluntad de 
hacer cada día más ,sólida una amistad 
que táJbto apreciamos. 

Bolivia. 

La misma indeclinable actitud guía 
nuestra política hacia la hermana nación 
boliviana. La incorporación de Bolivia al 
Grupo Andino -que fue apoyada por 
nuestro país- abre posibilidades muy in
teresantes de complementación con Chile, 
particularmente en el campo de la petro
química y en otros sectores industriales de 
gran dinamismo. Destaco aquí con justicia 
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la posición constructiva con que el Go.bier
no de Bolivia ha encarado la necesidad de 
edif,icar éon el resto de lo.s países andinos 
un gran mercado común. 

Canadá. 

El Gobierno del señor Trudeau ha ini
ciado el estudio. de una nueva po.lítica co.n 
respecto a América Latina. 

Tuvimos la oportunidad de dar la bien
venida a una misión encaoo.zada por el 
Ministro de Asuntos Exterio.res señor 
Mitchell Sharp, con quien nuestro Gobier
no. tuvo un franco intercambio. de o.pinio
nes. Hemos expresado las más amplias po
sibilidades de estrechar relaciones y nues
tro interés por la incorporación de Cana
dá a los organismos interamericanos. 

Colombia. 

La Declaración Conjunta de lo.s Canci
lleres Valdés y López Michelsen en San
tiago dio testimonio del grado de identi
ficación que han alcanzado los do.s países
en su posición internacional y de su amis
tad ejemplar. Los contactos periódicos en
tre representantes oficiales e industriales 
de lo.s dos países se han materializado en 
impo.rtantes acuerdos de co.mplementa
.ción -particularmente en la industria 
auto.motriz- y en una firme posición co
mún frente a la tarea insoslayable de la 
integración latinoamericana. Asimismo la 
inauguraoión de nuevas rutas aéreas y ma
rítimas producirá ciertamente un incre
mento efectivo. en el intercambio y Uf. 

acercamietno aún mayor entre ambos pUt:
bIos. 

Ecuador. 

Se ha dado forma a nuevas sociedades 
mixtas que, al igual que las experiencias 
-anterio.res, constituyen ejemplos de co.m
plementación que deseamos pro.mover pa
ra ,consolidar una estrecha cooperación. 
Las relacio.nes políticas, tradicionalmente 
'cordiales, se han visto fo.rtalecidas entre 

I 

ambos países con el envío. de una Delega
ción Chilena 00 alto nivel a la Transmi-
sión del Mando Presidencial del Excelen-
tísimo señor Presidente del Ecuador, doc
tor José María Velasco Ibarra, y con la 
visita del Ministro de Relaciones Exterio-' 
res de Chile a Quito. 

Estados Unidos de América. 

Con lo.s E,stados Unidos de América, el 
_ Gobierno. sigu"e manteniendo las más cor
diales relaciones, y hemos recibido de su 
parte una .eficaz, oportuna y amplia coo.
peración, en especial en lo relativo al pro
blema de la sequía. Espero. que con el ad
venimiento de una nueva Administración 
después de la elección del Presidente Ni
xo.n, elegido por la voluntad demo.crática 
de ese pueblo, esa coopera-ción continúe. 

Quiero señalar especialmente la ayuda 
que Estados Unidos prestó al país con 
motivo de la sequía, la -firma de los conve
nio.s agrícolas que no.s están permitiendo. 
paliar sus graves consecuencias, y la for
ma cómo., a través de diversas agencias, _._ 
nos ha ayudado en la realización de pro
gramas específicos. 

M éxico y América e entrffll. 

La muy tradicio.nal amistad con Méxi
co y los Estados Centroamericano.s ha 
continuado incrementándose. Los acuerdos 
iniciados co.n la visita de una Misión Co
mercial chilena durante el año pasado es
tán empezando a rendir sus frutos, ha
biendo aumentado nuestro intercambio 
con esa región. 

Paraguay. 

La estrecha amistad que nos une al pue
blo paraguayo se vio reforzada con la vi
sita de una Delegación presidida por el se
ñor Ministro. de Relaciones Exteriores. de 
Chile al Paraguay con motivo de iniciarse 
un nuevo mandato del Presidente Stroes
ner. Como resultado de dicha visita sur-o 
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gieron tres acuerdos de gran trascenden
cia: se creó una Comisión Mixta Chile
no-Paraguaya, de carácter permanente, 
que e,gtá redundando en un nuevo comer
cio recíproco; se suscribió un Convenio 

. mediante el cual Chile otorga al Paraguay 
una zona franca en el puerto de Antofa
gasta, y se convino la extensión de los 
vuelos de LAN que se inaugurarán la 
próxima semana. 

Perú. 

El óptimo nivel de nuestras relaciones 
con el Perú se ha proyectado en la más 
estrecha cooperación de ambos Gobiernos 
en diversas esferas de acción internacio
nal: la acentuación de la personálidad in
ternacional de América Latina en CE-

\ CLA; la defensa de la riqueza del Pacífico 
'"Sur y del derecho de cada pueblo de dis

poner de sus propios recursos naturales; 
nacer respetar sus leyes y su soberanía y 
defender sus legítimos intereses económi
cos. 

Para promover, el intercambio se procu
ra una aplicación más integral del Tratado 
de Comercio de 1941 y se impulsa la cons
trucción de un molo de atraque para el 
Perú en Arica, en cumplimiento de un an
tiguo compromiso existente entre ambas 
naciones hermanas. 

La cordial recepción dada pbr el Gobier
no y la prensa del Perú al Ministro de Re
laciones Exte:tiores de Chile en su recien
te visita a Lima ha demostrado el excelen
te nivel de amistad que existe entre estos 

. dos países, lo que también fue confirmado 
con la visita a Chile del Canciller peruano 
con motivo de la conferencia de CECLA. 

Uruguay. 

En el cut-so del año recién pasado he
mos tenido varias o~portunidades de dia
logar a un alto nivel con los hombres re
presentativos de la República del Uru
guay; durante la visita del Ministro de 
Relaciones de Chile a Montevideo en julio 

-de dicho año y con motivo de la visita ofi
cial que nos hizo el Excelentísimo señor 
Jorge Pacheco Areco, Presidente de Uru
guay, en septiembre del mismo año. Las 
nuevas modalidades operativas' de la Co
mlSlOn Mixta Chileno-Uruguaya, 108 

Acuerdos de los Bancos Centralers, la con
certación de un nuevo Convenio Cultural 
y el incremento del comercio recíproco, 
son aspectos sobresalientes de nuestras. 
tradicionales relaciones bilaterales. 

Ven:ezuela. 

La comunidad de ideales y de interese~ 
'armónicamente expresada en las políticas 
exteriores de los Gobiernos de Venezuela 
y Chile se ha intensificado aún más con 
la democrática y ejemplar elección de una 
nueva Administración encabezada por el 
Presidente Caldera, a quien nos ligan an:
tiguos y tan estrechos lazos de amistad y . 
a quien deseamos pleno éxito en su ges
tión. 

RELACIONES CON EUROPA. 

Como en años anteriores, mi Gobierno 
ha prestado atención preferente a sus re
laciones con los países europeos. Nuestros 
esfuerzos se han visto correspondidos por 
un claro interés de las naciones de ese 
continente hacia nuestro país, que se ha 
traducido en la suscripción de Convenios 
que a-seguran que nuestras relaciones con 
Europa serán cada día más estrechas y 
fructíferas . 

Numerosos son los gobernantes y figu
ras políticas europeas de primera línea 
que nos han honrado con su presencia, 
pero ciertamente debemos resaltar como 
un recuerdo imperecedero lleno de emo
ción y simpatía para todos los chilenos la 
visita de Su Majestad Británica, Isabel 
II, .y del Príncipe Felipe, Duque de Edim
burgo. 

Con ocasión de la visita de Su Majestad 
Británica, su Ministro de Relaciones Exte-' 
riores, Lord ChaJfont, suscribió un im-
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portante Acuerdo sobre cooperación en 
materia de uso pacífico de la energía nu
clear. En virtud de ese Convenio se está 
adquiriendo un reactor atómico destinado 
a fines de investigación científica. 

En· octubre del año pasado recibimos lJ¡, 
visita del gran demócrata y Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Fe
deral de Alemania, señor Wil1y Brandt. 
Durante su estada 'se firmó un Convenio 
de Ayuda de Capitales. También se suscri
bió un Convenio sobre Cooperación Eco
nómica y Técnica para crear nuevos cen
tros de entrenamiento y capacitación, 
plantas y empresas modelos, centros de in
vestigación y laboratorios. Posteriormen
te tuvimos entre nosotros al Ministro de 
Investigación Científica de esejpaís, se
ñor Gerhard Stoltenberg. 

Especial relieve y significación tuvo el 
viaje a Chile del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Holanda, doctor Joseph Ma
fie Luns, que es el más antiguo Ministro 
europeo en su cargo y una de las pers(¡
nalidades más influyentes de la política in
ternacional actual. 

También fueron de gran trascendencia 
para nosotros las visitas del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Rumania, señor 
Corneliu Manescu, y las de otros represen
tantes de dicho país. Igualmente reeibimos 
a distintas Misiones gubernamentales de 
diversos países de Europa del Este, las 
que dieron lugar a un intenso trabajo de 
-exploración de las posibilidades de cola
boración entre Chile y dichas naciones. 

Nuestro país se vio honrado también 
por la visita del Ministro del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno español, se
ñor Jesús Romeo Gorria, oportunidad en 
que fueron firmados tres conv.enios de 
cooperación entre Chile y España, y por 
la de una Misión Comercial Italiana, pre
sidida por el Ministro de Comercio Exte
rior señor CarIo Russo,que fue de signi
ficativo valor para el intercambió comer
cial de ambos países. 

Durante el año pasado una Misión Co
mercial chilena visitó la Unión Soviética, 

firmándose un Acuerdo de normas opera
tivas entre CORFO, el Banco Central yel 
Banco de Comercio Exterior. Confiamos 
en que este acuerdo pronto podrá entrar 
en plena· aplicación. . 

RELACIONES CON OTRAS AREAS 
DEL MUNDO. 

Mi Gobierno ha continuado demostrando 
SU interés hacia los países que compren
den el área geográfica de Africa, Asia y 
Oceanía. 

Esta actitud ha sido comprendida por 
ellos. Es así como hemos tenido el honor 
d.e recibir la visita d.e la señora Indira 
Gandhi, Primer Ministro de la India; d.el 
Canciller de Túnez, señor Habib Bourgiba, 
y de misiones comerciales de Argelia y , 
Marruecos que han servido para reafir
mar la amistad de Chile con las naciones 
del Tercer Mundo, con las cuales nos unen 
problemas y esperanzas comunes. 

Dada su posición geográfica, Chile ha ~ 
continuado durante este período en su po
lítica de proyeeción hacia los países no. 
americanos de la cuenca del Pacífico. Im
portante hito dentro de esta aspiración 
lo constituye la realizoación de los vuelos 
de LAN hasta Tahiti, vía Pascua, y 1a 
reanudación del comercio marítimo,· he
chos que nos abren las puertas hada esa 
zona y el establecimiento d-e un comercio 
regular con Australia. 

Dentro de esta misma idea, hemos es,,: 
tablecido una Misión en Filirpinas, con lo 
cual hemos estrechado vínculos con la úni
ca nación de raigambre hispánica en ~I 
Asia. 

Organismos internacionales, 

Continuamos brindando nuestro decidi
do apoyo ~ las Naciones Unid'as yatodós 
sus organismos filiales que nos han pres
tado tan valiosa como importante colabo-
ración, y es para Chil.e un honor que mti;¡, 
chos de ellos hayan fij ado aquí el centró 
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de sus trabajos para todo el Hemisferio 
Sur. 

Quiero en esta oportunidad, asimismo, 
señalar la inestimable cooperación que nos 
presta el Banco Interamericano y el Ban
co Mundial para nuestros planes de Q,es
arrollo. 

DEFENSA NACIONAL. 

Me corresponde nuevaménte destacar 
ante el país, con íntima satisfaéción, la 
ejemplar conducta y labor de nuestras 
Fuerzas Armadas que, siendo esencial
mente la salvaguardia de nuestra sobera
nía, constituyen también un inestimable 
y eficaz aporte al desarrollo del país. 

Por- esto, sin temor a repetir, creo de 
. mi deber como Presidente de la Repúbli

ca, dejar constancia. en esta oportunidad 
una vez más del legítimo orgullo con que 
destacamos la ejemplar conducta de nues
tras Fuerzas Armadas en el cumplimien
to de sus deberes constitucionales, en su 
respeto a la ley y a las autoridades cons
tituidas. 

Mi Gobierno ha. continuado preocupado 
del incremento de los medios necesarios 
para asegurar a las Instituciones Arma
das su eficiencia y permitirles mantener 
su elevado nivel profesional. Asimismo, se 
ha continuado el plan de modernización 
de sus estructuras orgánicas, debiendo 
destaca.rse los cambios realizados én el 
Ejército, con respecto al despliegue de sus 
Unidadles en nuevas agrupaciones, que 
han venido a reemplazar un sistema ya 
anacrónico. 

La misma Institución, en el curso del 
¡ último año, realizó maniobras de ca.tego
ría no verificada en los últimos 14 años, 
que dieron oportunidad a su Alto Mando 
y a sus Unidades para poner a prueba 
su capacidad y eficiencia. operativas. 

Conforme a mis deseos expresados en 
el anterior Mensaje, una vez obtenida del 
Honorable Congrego Nacional la delega
ción de facultades sobre la materia, se 
dictó el Estatuto para las Fuerzas Arma-

das, que refl.eja la voluntad del Gobierno 
de ir progresivamente resolviendo su si
tuación. 

En el año recién pasado se celebraron 
con gran brillo los sesquicentenarios del 
zarpe de nuestra Primera Escuadra Na
cional, de la fundación de la Escuela Na
val y de la creación de la Infantería de 
Marina, como también el centenario de la 
Escuela dIe Grumetes, siendo todas ellas 
ocasiones propicias para que, una vez 
más, se pusiera de manifi.esto las excelen
tes condiciones de capacidad y .eficiencia 
de los miembros de nuestra Armada, co
mo asimismo el afecto que la ciudadanía 
guarda para ellos. 

Por su part.e, la Fuerza Aérea. ha con
solidado su situación de efidencia profe
sional y de progreso obtenida en los úl
timos años, la que deberá verse acrecen
tada hasta obtener el nivel adecuado que 
le. exige la naturaleza e importancia de 
su misión. 

A todos los Oficiales, Cuadro Perma
nente, Gente de Mar, Empleados Civiles 
y alumnos del Ejército, Armada y Fuer
za Aérea, vaya el reconocimiento perso
nal del Jefe dIe} Estado, por su elevada y 
ejemplar conducta .. 

CARABINEROS DE CHILE. 

El Cuerpo de Carabineros de Chile ha 
llevado acabo . con renovado brillo, efi
ciencia y patriotismo la importante fim
ción social que le corresponde realizar. 

A lo largo de todo el territorio nacio
nal ha cumplido la' sacrificada tarea de 
preservar el orden público y proteger las 
personas y los bienes de todos los chile
nos. 

Quisiera señalar en esta ocasión el res
peto y la admiración con qUle el pueblo 
retribuye la acción de quienes sacrifica
damente, día y noche, velan por su tran
quilidad y su progreso. Es esto especial
mente significativo cuando hay algunos 
empeñados en desprestigiar a esta Insti
tución policial. La incesante presión que 



SESION DEL CONGRESO PLENO, EN 21 DE MAYO DE 1969 13 

sufren las autoridades por parte de los 
- sectores más populares para que se au

menten las dotaciones y se habiliten nue
vos retenes, es una prueba elocuente de 
cómo el pueblo ve en los Carabineros de 
Chile una institución amiga ~mal que 
les pese a los demagogos-, que no sólo 
resguarda su seguridad, sino. que contri
buye con profundo sentido de la solidari
dad a resolver graves y urgentes proble
mas sociales. 

Su elevado nivel de prepaI'ación profe
siopal y la amplitud de las tareas que 
desempeñan, los han convertido en un ver
dadero ejemplo para muchos países del 
mundo. 

DESARROLLO ECONOMICO. 

Producción naci()lYUJ),. 

En el orden económico, el Programa 
contempló un aumento del producto de un 
5.5 % para los primeros cuatro años del 
período. Esta meta ha sido prácticamente 
alcanzada al obtenerse en el cuatrienio 
un crecimiento de la producción geográ
fica de 5.30/0, ligeramente inferior a di
chó porcentaje. En el mismo lapso la po
blación ha aumentado en un 2~3 %, lo que 
ha determinado un incremento del pro
ducto "per cápita" de aproximadamente 
3% anual. Esta tasa es la más al1;.a obte
nida en Chile para un período de varios 
años, desde que existen datos económicos 
fidedignos. En los cuatro años anteriores 
al año 1965, por ejemplo, el crecimiento 
anual ",per cápita" fue de sólo 2:5 %, e his
tóricamente de apenas 1.5%. 

Si bien es cierto que este importante 
crecimiento del producto se debe, en par
te, al excepcional precio del cobre alcan
zado en el mercado internacional, no ,es 
menos cierto que ha habido al mismo 
tiempo factores negativos tales como los 
terremotos, la catastrófica sequía del año 
1968, que ya se insi.nuó en 1967, que no 
sólo afectó a la agricultura, sino a la pro
ducción industrial y minera, y las huel-

gas en importantes actividades producto
ras, que han constituido un freno para un ' 
mayor incremento del producto. Es un J 

hecho que por estas causas, entre otras, 
la tasa de crecimiento disminuyó en los " 
años 1967 y 1968. 

Síntomas de progre80. 

En todo caso me es grato poder dar 
cuenta a los señores parlamentarios de 
que las primeras informaciones obtenidas 
por ODEPLAN para el año actual reve
lan, sin discusión, que, a pesar de los efec;.. 
tos negativos derivados de la falta de llu
vias, los indicadores disponibles muestran 
un mejoramiento en diversos sectores, es
pecialmente en el industrial, que determi
naría alcanzar para 1969 una tasa muy 
superior de crecimiento. ' 

Los síntomas de mejoramiento indus
trial se hacen evidentes a través de las 
cifras registradas, desde luego, por el De
partamento de Industrias del Ministerio 
de Economía, que establecen que durante 
1968 fueron autorizadas las instalaciones 
de 335 nuevas industrias y las ampliacio;.. 
nes de otras 103, con una inversión total 
aproximada de EQ 330 millones y una ca
capacidad de ocupación de cerca de 10.000 
trabaj adores. 

Endeudamiento externo. 

Un hecho muy revelador de la forma 
en que se está conduciendo la política eco
nómica del 'Gobierno es el que se refiere 
al endeudamiento externo. Cifras proporo: 
cionadas no sólo por el :Saneo Central; 
sino también por todos los organismos in
ternacionales de crédito, indican que en 
años anteriores la utilización de créditos 
del país fue ,cercana a los 200 millones 
de dólares anuales. Entre 1965 y 1968 eS
ta cifra se ha redúcido sólo a 65 millones 
anuales. Si consideramos ,que los activos 
internacionales brutos del Banco Central _ 
y del Sistema Bancario han mejorado en, 
cerca de 140 millones de dólares, y tra-
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bajamos estas cifras con el concepto con
'table de activo y pasivo, llegamos a la 
conclusión de que el endeudamiento neto 
anual ~o llegó ni a 35 millones de dóla
res. 

Además,como en el rubro comercio ex
terior han aumentado extraordinariamen
te los ingresos de divisas del país, tene
mos que 'en el período anterior el endeu
damiento promedio anual fue de un 39% 
del total del valor de las exportaciones, 
mientras que en el adual se ha reducido 
a sólo 8%. 

Exportaciones. 

Las exportaciones de Bienes y Servi
cios llegaron en 1968 a la cifra record en 
el país de 1.042 millones de dólares, fren
te a 687 millones en 1964. 

Entre los factores que han contribuido 
a lograr este notable resultado debo men
cionar el alto nivel de las cotizaciones 
internacionales del cobre que, si bien es 
cierto, son independientes die Jasdecisio
nesinternas, han sido plenamente apro
vechadas merced a la política de comer
cialización al tomar el Gobierno partici
paCión activa en la fijación de precios de 
este metal a partir del año 1965. 

Las exportaciones no. tradicionales, por 
su parte, también han contribuido de ma
nera muy importante a lograr este resul-

. tado. En efecto, el valor de las exporta
ciones de piezas y partes para vehículos, 
celulosa, frutas frescas y harina de pes
cado, por ejemplo, experimentaron un no
tab'le crecimiento en estos años, sin seña
lar el hierro que aumentó a más de 7Q 
millones de dólares. 

El incremento observado en las ventas 
al exterior de productos industriales está 
estrechamente relacionado con la política 
seguida. por el Gobierno tendiente a in
centivar las exportaciones -que algunos 
critican con ligereza-, tanto a través de 
J:a ley de estímulo a las exportaciones co
mo mediante la política cambiaria man
tenida en forma continua. Estas medidas 

han estimulado a los industriales a intro
ducir mejoras tecnológicas en sus siste
mas productivos, ampliaciól't en la capa
cidad y diversificación d'e su producción. 

Importaciones. 

El total de importaciones de Bienes y 
Servicios alcanzó en 1968 a US$ 1.040 
millones, cifra que supera a las más altas 
de' los años anterior,es: US$ 905 millones 
en 1967 y US$ 724 millones en 1964. 

Esta favorable situación de Balanza de 
Pagos tiene otro ángulo que está repor
tando grandes beneficios para el país. Los 
bienes de capital y repuestos importados 
,el año 1964 sumaron 260 millones de dó
lares, mientras que en 1968 subieron a 
417 millones. De más está decir que estas 
importaciones, junto con constituir una 
parte fundamental de la inversión nacio
nal, contribuirán d~cisivamente a acelera,r 
len el futuro el desarrollo económico del 
país. 

Balanza de pagos futura. 

Cabe señalar, asimismo, que las expor
taciones para los ptóximos años -porque 
en esta materia lo importante no es un 
año- indican que habrá un continuo me
jo~amiento en nuestra Balanza de Pagos. 
A partir d'e 197Q, y especialmente ~n el 
curso de 1971, se observarán un impor
tante aumento en la prodUcción cuprera 
como resultado de los convenios del co
bre, y fuertes incrémentosen las expor
taciones de celulosa, productos petroquí
micos y frutícolas, junto a los acuerdos 
regionales tendientes a completar la in
dustria automotriz. O sea, estamos crean
do las bases de una balanza de pagos ex
traordinariamente sólida y progresiva. 

Análisis cualitativo del desarrollo. 

En este último tiempo se han sostenido 
persistentemente inj ustas y parciales crí
ticas al desarrollo económico producido 
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en estos años, de los cuales podría dedu
cirse erróneamente que el país ha expe
rimentado un retroceso en el curso de es
ta administración, o a lo menos que los 
resultados son muy similares a los que se 
lograron anteriormente. Para ello sólo se 
recurre a comparar ciertos indicadores 
muy glohales, como son el crecimiento de 
la producción nacional, que no toman en 
cuenta los ingresos extraordinarios del co
bre, índices parciales de la producción 
industrial y tasas locales de desocupación. 
Pero así como no se toma en cuenta el 
índice favorable del cobre, tampoco debe
rían considerarse los índices desfavora
bles de la sequía, por ejemplo. 

En primer término, en relación con el 
crecimiento del Producto Geográfico Bru
to, ya he -expresado que la tasa promedio 
anual "per cápita" de los primeros cuatro 
años de íni Gobierno, tomando el prome
dio, es de 3 %: ha ,sido la más alta ha
bida hasta ahora en Chile para un perío
do de varios años. 

La desocupación a nivel nacional ha 
bajadopersistentemente desde un 6.5% 
en 1960 a un 4.4% en enero de 1968, que 
es la última cifra disponible. 

Por otra parte, el país ha estado invir
tiendo 32 dólares anuales por habitante, 
cifra que se ha elevado a 40 dólares, o 
sea, ha habido un aumento en la inver
sión "per cápita" dIE! 25%. 

Cambios 'en la estructura productiva. 

Pero no basta sólo señalar estas cifras 
y hacer este tipo de comparaciones. Don
de radica la diferencia fundamental con 
la actual Administración es en el cambio 
experimentado lE!n la estructura producti
va, que todo analista serio no puede de
jar de investigar. 

En efecto, en períodos anteriores se 
mantuvo una tasa de crecimiento susten
tada casi I8xclusivamente en la inversión 
en construcciones, particularmente en 
obras públicas y vivienda, con un finan-

ciamiento que descansaba principalmente 
en créditos externos. 

Esta estructura de inversión permite, 
. por un tiempo, mantenl8r un nivel de ac

tividad razonable en la industria tradici6-
nal, como asimismo sostener una. tasa 
aceptable de ocupación, mientras dura la 
construcción de las obras. 

Una política de esta naturaleza puede 
mostrar durante un lapso breve un resul
tado satisfactorio, pero no significa nin
gún cambio en el desarrollo a largo plazo. 
Por el contrario, provoca una mala asig
nación de los recursos, mantiene uria IOCU_ 

pación artificial y transitoria, y hace 
insostenible el desarrollo futuro, porque 
compromete una suma desproporcionada 
de créditos en moneda extranjera que 
origina, a su vez, un alto servicio de la 
deuda externa, dejando un saldo insufi
ciente para satisfacer las necesidades de 
materias primas importadas para la in
dustria nacional y de equipamiento para 
su modernización y expansión. 

En consecuencia, la simple compara
ción de cifras globales de crecimiento 
económico en un período corto, a más de 
ser hecha con .parcialidad, conduce a erro
res y fal-salSconclusiones. 

Este Gobierno, sin excluir la inversión 
en infraestructura -que ha aumentado, 
como lo pruebo con las cifras que los se
ñores parlamentarios pueden leer en el 
Mensaje-, cumpliendo un ambicioso plan 
·sn el- camPO social y con un endeudamien
to externo claramente inferior -yo di
ría mínimo- ha puesto énfasis especial 
en el cambio de la estructura productiva 
d€l país. 

Composición de la inversión. 

Una prueba clara de esta afirmación 
se encuentra, ten la composición de la in
versión. El rubto que experimenta ~l más 
notable crecimiento es la importación de 
ma,quinarias y equipos. Entre el año 1964 
y 1968, esta forma de inversión hacreci~ 
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do len más de 60 %, cambia~do radical
mente la estructura del potencial produc
tivo de Chile. Este es un hecho macizo. 

El sector más beneficiado por dicho 
cambio ha' sido indudablemente el indus
trial, que ha podido consolidar las bases 
para el desarrollo de las actividades di
námicas intermedias y finales. En este 
contexto sobresale nítidamente la expan
sión de Huachipato, la industria metalúr
gica, la Refinería de Concepción, la celu
losa, el comp~ejo petroquímico, la indus
tria química de base, la industria electró
nica y la automotriz, cuyos aportes a la 
producción sólo se harán sentir plena
mente a partir de 1970. 

Asimismo es de fundamental importan
cia destacar que el pais ha enfrentado 
satisfactoriamente el desafío tecnológico 
educativo que representa la creciente in
corporación de un potencial humano en la 
industria moderna como nadie siquiera 
imaginó a principios de esta década. 

Pero no sólo en la industria se han pro
ducido cambios estructurales de trascen
dencia. En la agricultura ha tomado tam
bién un impulso extraordinario el sector 
pecuario y el frutícola, precisamente los 

,de mayor dinamismo, lo que está signifi- . 
cando la obtención creciente de divisas pa
ra el país. 

En el caso de la minlería los resultados 
son a,úu más espectaculares. Basta men
cionar la duplicación del potencial de ex
plotación en la Pequeña, Mediana'y Gran 
Minería del Cobre, programas qwe se 
completarán próximamente. Con ello no 
sólo se está fomentando la producción en 
una de las áreas de mayor productividad 

I del país, sino que también se han conso
lidado las bases para evitar las frecuen
tes crisis de comercio exterior. 

Estoy claramente consciente de· que el 
Gobierno hubiese podido seguir haciendo 
sólo las inversiones, tradicionales. Si los 
gastos que se han hecho en educación, sa
lud, promoción social y reforma agraria 
SJe hubiesen destinado a obras materiales, 
el producto habría sido extraordinaria-

mente superior. Si se destinaran 300 ó 
400 millones de escudos, gastados hoy en 
las universidades, a obras públicas y vi
vien'das, seguramente tendríamos tres 
puntos más en el producto. FIero ha sido 
mi intención dar prioridad a las inversio
nes en el factor humano que, a la larga, 
es el camino del auténtico desarrollo, de 
la justicia, de la reivindica.ción social y 
de la representatividad de las grandes 
masas die nuestro pueblo. 

Por eso, a veces, me parecen curiosa
mente 'contradictorios quienes, procla
mándose hombres de avanzada o expertos 
en materias económicas, se mantienen 
dentro de un juicio tradicional y no son 
capaces de ver este otro gran objetivo de 
nuestra política. 

Firmnciamiento a la economía provenient'e 
del sistema monetario. 

La emisión total de créditos' del Banco 
Central al sector público l'Iepresentó EQ 57 
millones, compuesta principalmente por 
un aumento de EQ 55 millones de créditos 
a las -instituciones públicas, que son en 
último término recursos adiciónales otor
gados al sector privado a través de insti
tuciones como CORFO, CORA' o INDAP. 
El crédito neto directo del Banco C¡entral 
al Fisco alcanzó a menos de EQ 2 millo
nes· i Cómo, entonces, resulta de fal,sa la 
crítica en el sentido de que todo el cré
dito se está consumiendo por el sector 
fiscal! ¡Qué \errores tan evidentes! 

Préstamos populares. 

Dúrante 1968 la política de Préstamos 
Populares del Banco Central fue modifi
cada con el fin de que sean efectivamente 
destinados a, sectores de bajos y medianos 
ingresos. Tanto este crédito como el de 
promoción quedó abierto a la posibilidad 
de que numerosas empresas de trabajado
res puedan solicitarlo. Además se creó 
una Línea de Crédito Artesanal que favo
rece directamente a pequeños talleres. 
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Política de ahm-ro .. ,. 
Durante el año 1968 se adoptaron di

versas medidas tendientes a incentivar la 
captación de ahorros por parte del siste
ma monetario. Las modificaciones acorda
das constituyeron un fuerte incentivo pa
ra los ahorrantes. En efecto, mientras a 
fines de diciembre de 1967 el saldo neto 
acumulado de ahorro CAR alcanzaba a 
EQ 30 millones, a fines del año 1968 as
cendía a EQ 102 millones. 

El ahorro institucional· del sector pri
vado, los dlepósitos de ahorro a la vista y 
a plazo del Banco 'del Estado, los depósi
tos a plazo en moneda nacional del siste
ma ba.ncario, los bonos hipotecarios, los 
depósitos de ahorro de la CORVI y los 
Certificados de Ahorro Reajustables del 
Banco Central se incrementaron durante 
1968 en cerca de EQ 1.000 millones. Esta 
cifra representa un aumento con respec
to a 1967 de cerca de 20 % en términos 
reales. 

B a n c o del E s t a d o. 

Depósitos en moneda corriente. 

Los depósitos totales en lel Banco del 
Estado se incrementaron en el transcurso 
de 1968 en un 16% en· términos reales, lo 
que permitió la expansión de las coloca
ciones. Desde 1964 los depósitos dlel Ban
co aumentaron en un 48%. 

C Qlocación en moneda nacional. 

Al 31 de diciembre las colocaciones to
tales del Banco del Estado ascendieron a 
EQ 1.815 millones, lo que implica un cre
cimiento de un 8% en términos reales 
con respecto a la misma fecha en el año 
anterior y cerca de tres veces superior 
al correspondiente a 1964. 

Colocaciones agrícolas. 

Las colocaciones agrícolas alcanzaron 
al 31 de diciembre de 1968 un monto de 

EQ 736 millones en crédito operacional y 
de capitalización, lo que implica un' incre
mento en términos reales de un 15 % so
br¡e 1967 y de un 37% sobre 1964. 

Colocaciones industriales. 

A diciembre de 1968 el saldo colocado 
a favor de empresas industriales fue de 
EQ 700 millones, lo que implica un creci
miento real de un 140/0 y de un 110% 
con relación a 1967 Y.1964, respectivamen
te, lo que da una idea de la gran expan
sión del crédito a la industria. 

Cuentas de' ahm-ro. 

El número de cuentas de ahorro fue 
cercano a 2.500.000, es decir, un 42% su
perior al alcanzado en 1964. 

DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 
FISCAL DE 1968. 

El gasto fiscal. 

Para desarrollar sus funciorues el con
junto de instituciones que componen el 
Sector Fiscal incurrieron en 1968 en gas
tos que alcanzaron a EQ 9.641 millones. 

En 1964 el gasto total expresado en 
moneda de 1968 fue de El? 5.911 millones, 
lo que significa que en el transcurso del 
quinquenio anotado los gastos fiscales" 
ha.n experimentado un crecimiento real de 
63 % (fomo consecuencia del impulso otor
gado por el Gobierno a los programas de . 
desarrollo económico y social. 

Por otra parte, en el período 1964-1968 
los gastos corrientes muestran un éreci
mi-ento real de 64% y los de capital 61 %. 

Entre las causas que justifican el cre
cimiento de los gastos corrientes, pueden 
mencionarse el mejora.miento de las re
mUI1íeraciones reales d-e los servicios pú
blicos y los programas de desarrollo so
cial, tales como la Educación y la Salud, 
cuya incidencia fundamental recae sobre 
los gastos corrientes. El crecimiento de 
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los gastos de capital se explica en el he
cho de que ¡ellos representan fundamen
talmente el propósito de expandir la ca
pacidad productiva del país. 

Los sectores que han captado la mayor 
parte de este esfuerzo han sido los de la 
Vivienda., Educación, Agricultura e In
dustria. Dichos aumentos die inversiones 
quedan claramente demostrados en otros 
capítulos de esta exposición. 

En 1964, de cada 100 escudos de inver
sión, alrededor de 68 escudos provenían 
de créditos externos. En cambio, -len los 
años 1967-1968, sólo 25 escudos debieron 
ser financiados por esta misma vía. ' 

S E Q U 1 A. 
/ 

La. sequía. ha sido una de las mayores 
catástrofes que ha sufrido el país en los 
últimos años. 

No hace muchas semanas di cuenta de
tallada al país de los eflectos que la caren
cia de agua tuvo en el a,ño 1968 y tendrá 

,- para el presente, señalando la extensa zo
na de riego que quedó sin cultivo, las 
gra ve~ pérdidas .de cosechas, empastadas 
y ganados, los efectos ocupacionales, la 
disminución de 620 miHones de Kwen la 
producción eléctrica, y tantos otros que 
sería largo enumerar. 

En esa misma ocasión detallé el conjun
to de medidas que la Comisión Nacional 
de la Sequía adoptó para afrontar este 
problema de tan variadas conSlecuencias y 
la colaboración de las distintas organiza
ciones del Estado, en especial de la Di
rección de Riego, CORFO y Ejército; có
mo se invirtieron 23 millones de escudos 
en pozos profundos, habilitándose más de 
280 en la zona die sequía, lo que salvó ex
tensos terrenos dedicados a la producción 
frutícola. Indiqué, asimismo, que la COR
FO -otorgó para este efecto un crédito su
perior a 20 millones de escudos para 500 
operaciones de regadío y el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 4.5 millones de 
escudos, con lo cual se entrErgaron 576 mo
to-bombas y se hicieron revestimiento de 

canales y de pozos en el sector de peque
ños agricultores. La Dirección dJe Obras 
Sanitarias realizó un programa de emer
gencia que abarcó 3Q ciudades de la zona 
afectada, con una inversión de 4.800.000 
escudos. Se adquirieron 20 camiones al
jibes y 180 estanques plásticos, con lo 
que se abasteció de agua potable a 130 
pequeñas localidades. Se hizo una inver
sión extraordinaria en Obras Públicas por 
18.000 millones de escúdos. Se eximió de 
contribuciones de bienes raíc'es agrícolas 
a la zona de sequía para 1969, lo que 
significó un alivio para. esos sectores, de 
34 millones de escudos. El Banco del Es
tado y el Banco Central otorgaron crédi
tos especiales por valor de E9 118 millo
nes y se obtuvieron diferentes. créditos 
del exterior que sumaron alrededor de 35 
millones de dólares. Se dieron franquicias 

'. de transporte especiales para animales y 
forra,je, lo que permitió trasladar al sur 
más de 80 mil cabezas de ganado y el 
acarreo de 30 mil toneladas de forraje, 
desde el sur hacia la zona afectada. 

El Gobierno, haciiendo uso del 2 % cons
titucional, ha girado 53.700.000' escudos 
para afrontar la emergencia, incluida la 
campaña para combatir los incendios fo
restales. Se han hecho inversiones en di
versos servidos con cargo al Presupuesto 
de cada uno de ellos para efectos re-' 
lacionados con la sequía por un tota~ de 
35.600.000 escudos. 

Habría que agregar la colaboración de 
otros servicios, como el Ejército, en la 
distribución de las aguas. En años nor
males hay problemas; en cambio, en el 
actual, con una situación tan crítica, no 
se ha pres'entado un solo conflicto en los 
campos. 

Este es un somero' resumen de lo que 
hasta ahora ha ocurrido, pero el proble
ma no se ha superado. Y lo digo porque 
basta que caigan una o dos lluvias para 
{lue la gente crea. que todo ha terminado. 

Los ef.ectos de la sequía los seguiremos 
experimentando desde el punto de vista. 
económico a lo menos durante todo el 
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curso de este año. Las lluvias que vengan 
servirán para la producción que comen
zará a recogerse sólo despúés de la pri
mavera del presente año. 

Este año -para citar algunos ejem
plos- se debió importar, además d·el tri
go, 300.000 toneladas de maíz y 60.000 
de arroz que no pudieron producirse el 
año pasado. 

Mas para sembrar y reconstruir" la 
agricultur'a, nos vamos a encontrar con 
este sector económico descapitalizado y 
endeudado, que no ha tenido entradas, pe
ro que ha debido pagar salarios y man
tener sus empresas. Hay en la zona de 
Coquimbo hasta/' Concepción, aparte los 
medianos y grandes propietarios, algu
nos muy seriamente' dañados, más de 100 
mil pequeños propietarios, grap. parte de 
los cuales han visto desaparecer todo su 
capital de trabajo y los pocos animales 
que tenían. Incluso, muchos han abando
nado sus tierras y ¡emigrado a las ciuda
des en busca de un trabajo. Además hay 
miles de trabajadores de temporada que 
no han encontrado ocupación en actividad 
agrícola alguna y que también se han 
trasladado a los centros poblados produ
ciendo alli otra serie de problemas suma
mente graves que deben también abor
darse. 

Quisiera decir algo aquí, no en defensa 
mía, sino en defensa de los miles de fun
cionarios que han trabajado horas extra
ordinarias y que se han sacrificado, y de 
miles d·e agricultores y campesinos que 
han luchado tan duramente contra la ad
versidad. El país ha sabido a.frontar esta 
crisis tan grave y tan profunda. 

Pero mientras se gastan horas. y horas 
en las. cadenas radiales y de televisión pa
ra criticar y para llevar hasta el paroxis
mo muchas veoos los ideologismos políti
cos, hay un silencio impenetrable para los 
que a esas mismas horas, mientras otros 
denigran y engañan, afrontan con eficien
cia la solución de problemas complejos 
que afectan a miles y miles de campesi
nos y trabaja dones, con sus mujeres y 

sus hijos. Es más importante el encono 
y el divisionismo politiquero que esta 
realidad viva y humana, de la cual de
penden el pan y la vida de tantas familias. 

Para atender en el futuro las necesida
des die los s·ectores agrícolas afectados, el 
Gobierno ha determinado las siguientes 
medidas adicional~s, además de las nume
rosas de todo orden que di a conocer al 
país: 

-Exención de contribuciones de bienes 
raÍClBS agrícolas de la zona de sequía; 

-Consolidación por un mínimo de tres 
años de impuestos no pagados; 

-Condonación de intereses penales y 
multas de todos los tributos en el área 
más afectada por la sequía; 

-Consolidación de deuda.s bancarias; 
-Apoyo crediticio para la recupera-

ción de capital de trabajo y de capital fi
jo, particularmente en lo que se refiere 
,a ganado y empastadas. 

.Algunas d·e estas medidas requerirán 
de leyes, pero tengo la absoluta confianza 
en que ,ellas serán aprobadas con la ra
pidez necesaria por el Honorable Congre
so Nacional. 

SECTORES PRODUCTORES 
DE BIENES. 

En cuanto a los sectores productores de 
bienes en cada uno de los aspectos, sólo 
señalaré, para abreviar, algunos ejemplos 
que ilustran la verdadera situación na
cional. 

DESARROLLO INDUSTRIAL. 

Industria Metalúrgica. 

Los programas de expansión industrial 
se refieren principalmente a la ampliación 
del acero destinada a producir 800 mil to~ 
neladas anuales en esta etapa, para deb
pués llegar al millón de toneladas, y a nu
merosas otras importantes industrias me
talúrgicas, cuya enumeración está en el 
texto dell mensaje. 

Al mismo tiempo, la CORFO haotor':' 
gado préstamos y cauciones solidarias pa-
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ra importantes instalaciones metalúrgi
cas, entre las cuales citaremos la planta 
de cables conductores de MADECO en 
Antofagasta; la de arados y rastras de 
TI:SAK; la de perfiles pesados soldados 
de EQUITERM; la de tubos API de COM
PAC; la de forja de Carburo y Metalur:" 
gia; la de arados y rastras .de RANSO
MES DE CHILE; la de aceros especiales 
de INDAC, y muchas otras. 

Industria Automotriz. 

La producción de la industria automo
triz se ha expandido extraordinariamente 
y ha subido de 7.800 vehículos en 1964 a 
18.000 en 1968 y la utilización de elemen-

-tos de origen nacional ha crecido de 20% 
al 53%. Además, acaban de firmarse al
gunos importantes convenios que permiten 
la instalación de dos transcendentales in
dustrias dentro de este rubro. 

El desarrollo de la exportación de par
tes y piezas para compensar las que se 
importan deALALC, ha sido altamente 
satisfactorio durante el año 1968, en que 
ha alcanzado una nivelación con las im
portaciones anuales. 

Industria Electrónica. 

La producción de esta industria ha te
nido en estos años un desarrollo extraor
dinario como puede observarse en el cua
dro que sigue: 

Tele- Toca- Válvulas 
visores ltadios discos electrórrlcas 

1964 12.170 67.000 13.000 1.000.000 
1968 86.500 150.000 41.000 2.487.000 

Tiene importancia destacar que los 
avances en este rubro permiten que en la 
actualidad sólo un 20 % del costo de un 
televisor sea de componente importado. 

La significación más importante de cre
cimiento de la industria electrónica chile-

I 

na es la creación de una actividad de ele
vado nivel tecnológico. 

Industria Química. 

Petroquímica. 

La planta de Etileno anexa a la Refine
ría de Concepción, se encuentra en plena 
construcción. 

Petroquímica Chilena inició la cons
trucción de su planta de Cloro-Soda, en 
los alrededores de Concepción, con un cos
to de US$ 8.000.000. 

PETRODOW está actualmente constru
yendo en la zona de San Vicente tres plan
tas petroquímicas. La inversión asciende a 
US$ 30.000.000 y entrarán en operaciones 
el año 1970. 

Debo indicar, por último, que en estas 
materias hay nuevos y sustanciales pro
yectos en marcha. 

Industrias Químicas Varias. 

Debemos señalar que en el año 1964, 
F ASSA, filial de la Corporación de Fo
mento, producía sólo 36 tons. diarias de 
ácido sulfúrico. Hoy, con cuatro plantas 
se producen 133 tons. que han normaliza
do el abastecimiento nacional. 

Asimismo está en plena construcción la 
planta de celulosa de Arauco y en vías de 
iniciarse la de Constitución, respecto de 
la cual hemos encontrado obstáculos de fi
nanciamiento que están superándose. Ter
,minadas estas plantas -la de Arauco ter- . 
minará de construirse el próximo año-, 
la producción, que era de 176.000 tons. en 
1964, llegará a 600.000 toneladas y las 
exportaciones subir~n a 50 millones de 
dólares. 

Programa Azucarero. 

La producción de azúcar de IANSA en 
el año 1968 alcanzó a 172.500 toneladas, 
lo que significa una economía de divisas 
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del orden de los 10 millones de dólares, y 
un aumento de un 16% de la producción 
con relación al año 1967. 

En la construcción de la fábrica de azú
car de Valdivia, que entrará en servicio 

. en abril de 1970, se han invertido durante 
este año EQ 5.000.000. 

Además, se dio término a los estudios 
de factibilidad para instalar la planta ela
boradora de remolacha en. la provincia de 
Curicó. La puesta en marcha de esta plan
ta se programa para 1972. 

La capacidad de producción de IANSA 
en las plantas de Los Angeles, Llanquihué 
y Linares ascendía en el año 1964 a 4.800 
toneladas de remolacha en 24 horas, que 
ha aumentado a 9.400 tons. desde que co
menzó a funcionar la planta de Ñuble en 
el año 1967. Cuando entren en funciona
miento las futuras fábricas de Valdivia 
y Curicó se incrementará esta capacidad 
a 13.400 toneladas, lo que significa un 
280 % de aumento con relación a la pro
ducción del año 1964. 

1 nfracstructura industrial. 

La Corporación de Fomento, por su par
te, ha procurado en sus programas crear 
centros regionales de actividad industrial 
que sirvan de polos de atracción distintos 
de Santiago. Para estos efectos ha deter
minado como centros de desarrollo las ciu
dades de Antofagasta, Coquimbo, Valpa
raí so, Rancagua, Concepción, Temuco y 
Valdivia. Los problemas básicos de infra
estructura se resuelven mediante la ha
bilitación de un barrio industrial con toda 
la urbanización necesaria. Los sitios así 
preparados se traspasan posteriormente a 
industriales interesados. Es así como se 
ha urbanizado o están en vías de urba
nizarse barrios de este tipo en tod3is las 
ciudades mencionadas. El interés por la 
adquisición de sitios en estos centros por 
parte de los industriales ha sido verda
deramente notable. 

Servicio de Cooperación Técnica. 

En materja de asistencia, en el año 
1968, el Servicio de Cooperación Técnica 
prestó 195 asesorías y ejecutó 24 diseños 
tecnológicos, 12 estudios generales y 150. 
informes técnicos. En cuanto a asistencia 
financiera, su labor se concretó a través 
de los créditos otorgados por CORFO, cré
ditos de promoción, créditos de asociados 
a Cormetal y líneas de crédito para talle
res artesanales que, en conj unto, alcanza
ron a más de EQ 50.000.000 para más de 
800 operaciones. 

Por otra parte, para la promoción de 
nuevas pequeñas empresas industriales, el 
Servicio preparó proyectos de prefactibi
lidad y de factibilidad, de preferencia pa
ra las regiones menos desarrolladas de 
Chile. La materialización de los proyectos 
estimados favorables significará la forma
ción de 29 nuevas empresas, con una in
versión total cercana a los EQ 25.000.000. 

Para contribuir al desarrollo y perfec
cionamiento de la gestión empresarial de 
los pequeños industriales y artesanos, el 
Servicio impartió 96 cursos sobre mate
rias administrativas y tecnológicas, a los 
que asistieron 1.427 empresarios. 

MINERIA. 

El Gobierno se propuso desarrollar una 
política minera de largo alcance en todos 
sus niveles como una de sus tareas fun
damentales. Este propósito ha sido cum
plido una vez más en el año recién pa
sado .. 

Gran Minería del Cobre. 

El programa de los convenios del cobre 
se está realizando en los términos previs
tos. 

Los trabajos de las minas de El Te
niente deben quedar terminados en mayo 
de 1970. 
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En Chuquicamata los proyectos se des
arrollan normalmente, tanto en la mina 
como en las demás obras destinadas a la 
ampliación de la producción. 

Lo más importante en 1968 fue la ter
miriación de la Refinería Electrolítica. 
Igualmente terminada se encuentra la 
planta de vapor. La Central Termoeléctri
ca de Tocopilla de 80.000 Kw. entrará en 
operación en octubre próximo. 

En la Exótica se han removido más de 
44 millones de toneladas métricas, lo que 
representa un 40% de avance. El diseño 
'está ya completo y los planes en ejecu
ción. 

En la mina El Salvador se trabaja ac
tivamente en el desarrollo del sistema de 
explotación y hace un año se puso en mar
cha la tercera nave de la Refinería Elec
trolítica. En Barquito, la central térmica 
está prácticamente terminada. 
, El proyecto Río Bla'ñco de Minera An~ 
di na se está realizando normalmente, sal
vo la construcción del pique principal de 
servicio que ha tenido algún atraso debi
do a filtraciones de agua. La inversión 
proyectada originalmente fue de 87 millo
nes de dólares y ha subido a 157.000.000 de 
dólares. 

Inversiones del Cobre. 

Las inversiones en los grandes proyectos 
del cobre, en los dos años anteriores, alcan
zaron a aproximadamente 250 millones de 
dólares, o sea, 45 % del total. En el año 
1969 serán de 220 millones de dólares, Ile-. 
gando así al punto máximo. Más de la mi
tad de lo invertido ha sido gastado en el 
país. Las nuevas ocupaciones directas en 
el desarrollo de estas faenas alcanzan a 
11.00,0 trabajadores y a 33.000 las indi
rectas. 

Plan H abitacional. 

Fue mi preocupación fundamental otor
gar máximas prioridades a la solución de-

finitiva del problema habitacional de los 
trabajadores del cobre y la incorporación 

• de éstos a la vida de las ciudades, sacán-
dolos de la rutina y estrechez de los cam
pamentos. 

En Anaconda la construcción será de 
5.378 viviendas con un costo estimado de 
US$ 60.000.000. En El Teniente será de 
2.678 viviendas en Rancagua, con un cos
to estimado de US$ 26.388.000. La Andi~ 
na consulta en su fase inicial la construc
'ción de 400 viviendas. 

Importaciones. 

Se ha acentuado en la mayor medida 
posible la acción de trasladar al mercado 
nacional una cantidad considerable de ad
quisiciones para las operaciones de las 
Plantas que anteriormente la Gran Mine
ría realizaba en el exterior. 

Creo altamente satisfactorio dar cuen
ta de que las adquisiciones en el mercado 
nacional han llegado a 65 %, frente al 
53 %, que era lo tradicional. 

Comercialización del Cobre. 
) 

El precio promedio neto obtenido por el 
cobre de la Gran Minería alcanzó un ni
vel de 51·74 centavos por libra en el año 
1968, frente a 48.34 centavos en 1967. 

Ingreso de Divisas. 

El año 1968 los ingresos de divisas del 
cobre alcanzaron a US$ 462 millones, en 
circunstancias de que en el año 1967 fue
ron de US$ 403 millones. 

otras Inversiones del Cobre. 

Se están realizando nuevas inversiones 
y se han autorizado otras a distintas em
presas de la Mediana Minería del Cobre _ 
por un monto aproximado a los 130 mi
llones de dólares. 
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Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Minerías del Cobre. 

En el año 1968 ENAMI adelantó inic~a
tivas cuya trascendencia en lo económico
social ha sido de fundamental importan
cia. 

Se están construyendo, dentro del pro
grama de Sociedades Mixtas, las Plantas 
de Beneficio de Río Pangal en O'Higgins 
y Cutter Cove en Magallanes, á 10 que 
hay que agregar otra planta en la pro
vincia de Coquimbo, de propiedad de la 
Cía. Minera Santa Cecilia. Además, con 
la puesta en marcha del Tercer Converti
dor de la' Fundición Las Ventanas, se au
mentó la producción de cobre blister de 
3.000 a 4.000 tons. al mes. 

Con estas Dbras y otras ya realizadas 
durante este Gobierno y señaladas en 
Mensajes anteriores, la ENAMI aumentó 
su capacidad de beneficios de minerales 
de 23.200 tons. mensuales en 1964 a 80 
mil toneladas en la actualidad, o sea, en 
cerca de cuatro veces. 

Proyectos Regionales. 

En el año recién pasado se terminaron. 
los estudios de factibilidad de las plantas 
de Baquedano, Mantos de la Luna y Cala
ma en Antofagasta. Se completaron tam
bién- los estudios regionales de Chañaral 
y Paipote en Atacama, los que dan base 
para construir nuevas plantas de lixivia
ción. 

En Coquimbo se inició el estudio regio
nal de Ovalle. En Aconcagua se realiza el 
estudio regional de la zona de Catemu
San Felipe-Los Andes. Los proyectos de 
Combarbalá y Vallenar para plántas de 
lixiviación se encuentran en etap3is ,de 
cOllstrucción Y proyecto de ingeniería, 
respectivamente. Asimismo en 1968 se dio 
término a los planes regionales de las pro
vincias de Tarapacá, Coquimbo y Aconca
gua Sur. 

P1'oyecto Naciones Unidas. 

El proyecto de Naciones Unidas le sig
nifica una inversión de un millón de dó- \ 
lares más 800 mil dólares aportados por 
el Fisco. Hasta el momento se han reali
zado trabajos en 6 yacimientos en la pro
vincia de 80quimbo. 

Compra de Minerales. 

En el cuadrienio 1961-64, ENAMI COTll

pró un total en peso seco de 1.600.677 to
néladas de productos. En el cuadrienio 
1965-68 adquirió 3.470.742, o sea, más del 
doble. 

Política del Oro. 

El Ministerio de Minería inició durante 
el año 1968 la polítiéa de fomento de la 
Minería Aurífera. En efecto, el promedio 
mensual de compras entre enero a abril 
de 1968· fue de 4 kilos; en diciembre llegó 
a 30 kilos y en 1969 la compra de oro será 
de 40 kilos por mes. 

Producciones. 

La producción de cobre blister de ENA
MI en el año 1964 fue de 23.000 toneladas 
yen 1968 de 60.000 toneladas, o sea, prác
ticamente se triplicó. 

Exportaciones. 

En el ·cuadrienio 1961-1964 las divisas 
obtenidas por ENAMI llegaron a un total 
de US$ 69.200.691. En el cuadrienio 1965.,-
1968 alcanzaron a US$ 183.306.171, o sea, 
casi tres veces más. 

Programa de Expansión de ENAMI. 

Sin embargo, no nos hemos satisfecho 
con esto. 

El Ministerio de Minería ha formuládo 
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un plan para el desarrollo de la pequeña 
y mediana minerías nacionales, adicional 
a los que ya hemos realizado, que signi
fica una inversión de US$ 84.000.000 en
tre los años 1969-1972. 

En líneas gruesas el programa consulta 
la ampliación de la Refinería Electrolíti
ca y de la Fundición de Ventanas; la am
pliación de la Fundición de Paipote; la 
construcción de la Planta Regional de To
copilla; y la construcción o ampliación de 
8 plantas en el N orte Grande y Norte 
Chico. 

Además, en el programa con Sociedades 
... Mixtas la producción de cobre llegará a 

8.500 toneladas de cofre fino al año, con 
ocupación directa para 1.500 personas. 

Este plan de desarrollo, que he bosque
jado en términos generales, se financiará 
con US$ 42.000.000 en créditos externos 
y US$ 42.000.000 de aporte del Estado en 
su equivalente en moneda nacional. En la 
ley de Presupuesto para 1969 ya se apro
bó el primer aporte de EQ 24.000.000 y 
US$ 3.500.000 de parte nuestra. 

Inversión Total en el Cobre. 

Sumando .las inversiones de toda la mi
nería, se llega a una suma aproximada a 
los 750.000.000 de dólares en 5 años, ci
fra que por sí sola indica el enorme es
fuerzo que se está realizando en este cam
po de la actividad nacional. 

Pero, señores, el problema del cobre· 
plantea otras interrogantes. 

Chilenización de empresas cupreras. 

Como candidato, presenté a la conside
ración del país un programa sobre la po
lítica del cobre, consistente, en lo funda
mental, en la chilenización de las empre
sas productoras, en el desarrollo de un 
plan de inversiones y en el aumento de la 
producción nacional. 

He sostenido y sostendré siempre que 
el deber de Chile es velar por sus legíti-

mos intereses en materia de recursos bá
sicos, porque no hay ninguna nación que 
pueda progresar hipotecando su capacidad 
de decisión en aquellas áreas más impor
tantes de su economía. Prueba de ello, es 
el proyecto de nacionalización de CHI
LECTRA, que pende de la consideración 
del Senado de la República; la creación de 
la Empresa Salitrera, y el que el Estado, 
de un 33 %, haya pasado a controlar el 
58% de la Compañía de Acero del Pací
fico, sin perjuicio de la creación del Fon
do Nacional del Desarrollo Chileno. 

El primer paso del Gobierno en el co
bre fUE!. llevar a la ejecución lo propuesto 
a la ciudadanía, y puedo sostener, con or
gullo nacional, que lo logrado tiene la más 
alta gravitación en la economía del país. 

Tal como lo expresé en el mensaje, los 
proyectos de la gran minería y de Andi
na disponen ya la inversión de 631 millo
nes de dólares, sin incluir en esta cifra 
los programas de la pequeña y mediana 
minerías, COn lo cual la inversión, que es
tá en plena marcha, alcanzará a la suma 
de 767 millones de dólares. 

De las sumas correspondientes a las 
grandes minas, están ya invertidos, al 31 
de diciembre de 19"8, 250 millones de dó
lares. En 1969, que es el año cumbre de 
la inversión, se invertirán 220 millones; 
en 1970, 115 millones, y en 1971, 47 mi
llones. 

El programa no sólo se está cumplien
do de acuerdo con lo previsto, sino que to
dos los proyectos están adelantados y al
gunas metas ya cumplidas. Tal es el caso 
de aumento de la capacidad de refinación 
electrolítica, que se elevó, de 196.000 to
neladas en 1964, a 578.000 toneladas de 
capacidad que tenemos actualmente. 

Las obras de infraestructura están en 
plena ejecución; se está dando cumpli
miento, como 10 acabo de señalar, a un 
plan habitacional que comprenderá cerca 
de 10.000 viviendas; se han creado ba
rriqs en las ciudades; se han creado orga
nismos de control .adecuados que resguar-
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dan permanentemente el interés del Es
tado; se fortaleció la acción sindical de 
los trabajadores con la dictación del Es
tatuto de los Trabajadores del Cobre; se 
adoptó una política de comercialización 
que ha permitido a Chile vender su pro
ducción a los mejores precios del mercado 
y comenzamos a tener secciones técnicas 
capaces de trabajar en ese campo, lo que 
a su vez ha sido acompañado por una ac
ción internacional cuya importancia nO 
necesito destacar ante los ilustradoscrite
ríos de Vuestras Señorías. 

Sin embargo, en los últimos años, los 
precios mundiales del cobre han experi
mentado un álza constante. En un primer 
momento, se pensó que ello correspondía 
a situaciones transitorias, producto prin
cipalmente de hechos internacionales. 

Posteriorment~ se ha visto que esta si
tuación se ha transformado o se está 
transformando en estable. 

Ello obliga al Gobierno de Chile a reva
lorizar la participación del Estado en los 
beneficios extraordinarios de esta activi
dad vital para el país. 

Esto debe traducirse en la participación 
del Estado en los mayores precios que se 
obtengan y en la chilenización buscada y 
no lograda en algunos casos. 

La determinación del Gobierno de obte
ner una mayor participación en los a:ltos 
precios del cobre satisface una justa as
piración nacional e incorpora a nuestra 
política cuprera los nuevos factores que 
el mercado del cobre está señalando ahora 
como tendencias estables. De este modo 
esta determinación significará un mayor, 

. legítimo y moralmente bien fundado be
neficio para el país y nos permitirá en el 
curso de los próximos años contar con 
nuevos recursos. 

Pero no es sólo esto. Junto con paso 
tan importante, he considerado necesario 
que las compañías que se marginaron de· 
la política de chilenización entren a ella 
para asegurar así que esta política que 
planteé al país y que éste aprobó al otor-

= 

garme su mandato, sea aplicada integral
mente y sin excepción, porque así lo exi
gen las presentes circunstancias del des-
a-rrollo de nuestra nación. ' 

Estos dos pasos constituyen, a mi en
tender, hechos verdaderamente trascen
dentales para el futuro del paí¡;, para su 
desarrollo, para su independencia econó
mica y para la recuperación de sus recur
sos naturales. 

He querido aprovechar esta ocasión so
lemne, en que se inaugura el período ordi
nario de sesiones y entra en funciones un 
nuevo Congreso recién elegido, para co
municar a] Parlamento y al país estas me
didas. 

Para la chilenización necesitamos la vo
luntad de las empresas, porque a nadie se 
puede imponer la calidad de socio, y para 
participar en los mayores precios, en for
ma directa, necesitamos una ley conse
cuente con los programas vigentes y con 
la realidad actual, en términos de que no 
sólo baste una razón moral, por fundada 
y auténtica que ella sea, sino que se en
cuadre dentro de nuestro régimen jurí
dico. 

Recurriré al Congreso para que se díc- . 
ten las leyes que se ajusten a los princi
pios que inspiraron los compromisos con
traídos y a la legítima aspiración nacio
nal. 

Los hechos -a mi entender- han de
mostrado las ventajas de la chilenización. 
Para trabajar las minas se. requiere una 
capacidad tecnológica y humana y un vo
lumen de capital financiero de los cuales 
el país no dispone de inmediato, pero que 
puede adquirir rápidamente mediante el 
proceso de chilenización que el Gobierno -
está llevando a cabo y desea completar. 

Esto permitirá avanzar sin trastornos 
en el proceso productivo y sin conseeuen
cias graves para la economía del país, que 
depende tan directamente de la produc
ción y, por lo tanto, de los ingresos del co
bre. Asimismo, es necesario considerar 
que el norte de Chile, zona especialmente 



26 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

delicada, vive fundamentalmente de dicha 
actividad, que en este momento le asegu
ra un explosivo desarrollo. 

El sistema de chilenización goza de 
prestigio en el exterior y permite finan
ciar planes de desarrollo sin dificultad y 
se conforma con nuestras posibilidades. 
Este sistema permite al Gobierno de Chi.-

~ le adquirir la mayoría de las acciones; y 
quien tiene ese porcentaje, en cualquier 
sociedad del mundo, es mayoritario para 
conducir la industria a breve plazo. 

Si bien es cierto que en El Teniente hay 
un contrato de administración por algü
n'os años -pocos en la vida del país-, 
también lo es que eso se conjuga con con
diciones especiales relativas a la inversión. 

Es un sistema que permite continuar los 
planes de crecimiento de la magnitud ya 
señalada y no perturbarlos cuando ~llos 

culminan, porque es necesario que el país 
tenga clara conciencia de que los plane," 
de inversión son de enorme trascendencia 

. para el futuro y pueden convertir a Chile 
en el primer productor de cobre del mun
do. 

Esta fórmula evita graves e inútiles di
ficultades internas y externas y permite 
al país avanzar sin crearse tensiones y 
problemas que nada aconseja provocar, 
mediante una fórmula chUena que permi
tirá llegar a la plena propiedad. 

Yo tengo, ,por mandato del pueblo, la 
responsabilidad de conducir al país. Por 
años he estudiado este problema y creo 
que si podemos obtener en forma rápida y 
progresiva el pleno goce de nuestras ri
quezas básicas, nada aconseja exponer al 
país a riesgos innecesarios, cuando se pue
de llegar a lo mismo por un camino pro
pio, definido y aprobado por la ciudadanía. 

Sin embargo, no puedo dej ar de reco
nocer que en las diversas directivas de 
los partidos políticos representados en es
te Parlamento, se manifiesta con insisten
cia' el anhelo de nacionalización de las em
presas no chilenizadas, ya que no podrían 

incluirse las que se ha:r'! constituido en so
ciedades mixtas. 

N o estoy planteando aquí un problema 
jurídico, pues la Constitución Política del 
Estado establece que nadie, chileno o ex
tranjero, goza del privilegio de la inex
propiabilidad frente a una necesidad na
cional, cuando ella descansa en la utilidad 
pública y en la equidad. 

Toda actuación dentro de las normas 
constitucionales, que el país soberanamen
te se dio, no puede ser objetada ni en 
Chile ni en el exterior. 

Pero no basta disponer de los medios 
jurídicos. Un paso de esta naturaleza re
quiere un respaldo incondicional de toda 
la nación. 

Quiero ser muy claro y categórico. Un 
programa de esa naturaleza exige la ac
ción efectiva de una auténtica solidari
dad nacional, que debe comprender desde 
la participación generosa de los propios 
trabajadores de la industria, a la de todos 
los del país, de los técnicos, de la juven
tud, de los empresarios; en una palabra, 
de la nación toda. Una solidaridad efec
tiva y no aquella que se expresa en votos 
de asambleas políticas o campañas irres
ponsables de ciertas entidades; un pro
grama cuya efectividad requiere sacrifi
cios reales y prioridades diferentes en los 
programas económicos y sociales en des
arrollo; él no es compatible con uva in
fl~ión creciente, con una política salarial 
y de precios desconectada de las exigen
cias y recursos que serían indispensables 
para tales compromisos, ni con el propó
sito de obtener ganancias excesivas o de 
especulación. 

Un programa de esta naturaleza requie
re, además, 'aportes'para asegurar el man
tenimiento, no sólo de la operación, sino 
también de la expansiól1. minera en eje
cución. 

Este programa exige paz social y re
nunciar a la política irresponsable de mo
vimientos huelguísticos que afectan seria
mente a la economía nacional y cuyos per-
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juicios son irrecuperables para el país y 
en especial para los trabajadores y ter
minar con tantos abusos en que los inte
reses de los grupos quieren predominar 
sobre el interés del Estado. 

Tengo el justificado temor de que, dada 
la diVisión política existente, agravada 
por la próxima campaña electoral, esa so
lidaridad '~concreta y específica no se pro
duzca sino en las palabras y que cada par
tido quiera mantener sus posiciones y ha
cer de este problema un nuevo motivo de 
contradicción, porque tenemos experien-· 
cia en Chile de acuerdos verbales, como 
la reforma constitucional, la lucha contra 
la inflación o la reforma previsional -
para no citar sino estos ejemplos-, pero 
que, cuando llegan los momentos de las de
finiciones, no se realizan. 

Es por eso, y sobre todo por las razones 
anteriormente expuestas, y por el com
promiso) claro que adquirí con el país, por 
lo que nunca he ocultado que he decidido 
la chilenización como el mejor camino que 
puede seguir la nación en el claro enten
dimiento de que se produzcan los acuer
dos necesarios. 

Este planteamiento lo hago con la más 
absoluta franq1,leza y total sinceridad. 

Es deber del gobernante hacer posibles 
las grandes aspiraciones de su pueblo sin 
imponerle. precios excesivos o inútiles, 
cuando se dispone aún de otros caminos y 
otras herramientas para alcanzar lo bus
cado. A veces esa verdad tan obvia pare
ciera olvidarse .. 

En estas condiciones formulo un llama
do, por encima de los intereses políticos, a 
todos los chilenos, a los hombres y muje
res, a la juventud y a los trabajadores, 
para que respalden al Gobierno en esta 
política de defensa responsable de nues:" 
tras riquezas básicas, de adquisición pro
gresiva del capital y de la tecnología, en 
el entendido de que no dejaremos nada 
por hacer para el mejor. aprovechamiento 
de nuestro patrimonio nacional en benefi
cio de toda la nación. 

Y si estoy proponiendo estas cosas, no 
las estoy proponiendo para mí, porque sus 
consecuencias las aprovecharán los futu
ros gobernantes. 

PETROLEO. 

Exploraciones. 

En este mismo orden de la producción 
minera, quiero señalar que la ENAP ha 
continuado sus planes de sondaje y explo
raciones en Tierra del Fuego,. en el área 
continental de la provincia de Magallanes 
y en la provincia de Arauco, y ha conti
nuado el plan de exploraciones en la zona 
central sur; cuya importancia podrá pre
cisarse una vez finalizados los planes de 
perforación. 

Producci6n. 

La producción de petróleo crudo, que 
en el año 1968 alcanzó a 2.177.000 metros 
cóbicos, constituye la más alta a que ha 
llegado la EN AP desde su . creación. 

Las refinerías nacionales procesaron 
4.300.000 metros cúbicos de petróleo cru
do, frente a 2.700.000 de hace cuatro años. 

Con la producción de las Refinerías y 
de las Plantas de Gasolina de Magallanes, 
la ENAP ha cubierto las necesidades to
tales de combustible líquido del país, sal-. 
vo las dé Petróleo Diesel con un 95% y 
Petróleo Combustible con 75 %. 

La producción de gas licuado fue de 
288.00,0 m3 en 1964 y de 466.000 m3 en 
1968, o sea más de un 60 %. 

Nuevas obras. 

Para atender los crecientes consumos 
de la zona de Concepción, se inició y~ la 
instalación en la Refinería de una nueva 
Unidad de Destilación Primaria, la que 
comenzará a operar en 1970. 

En 1968 se terminó la construcción, eIl 
Antofagasta de un terminal para desear-
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ga y almacenamiento de gas licuado, a fin 
de atender los consumos de las provincias 
de Tarapa~á, Antofagasta y Atacama. 

Carbón. 

Durante 1968 la producción de las mi
nas _ de carbón del país fue de 1.619.000 
toneladas contra 1:496.000 toneladas pro
ducidas en 1967, lo cual representa un in
cremento de la producción de un 8.2'% 
motivado por la disminución en la pro-

- -ducción de las plantas hidroeléctricas de
/ bido a la sequía. 

La construcción de las Plantas Termo
eléctricas de Bocamina y de Tocopilla y 
la expansión de la Planta - Siderúrgica, 
permiten estimar que en el futuro habrá 
un aumento de 250.000 toneladas adicio
nales en el consumo de carbón. 

Es de lamentar el accidente ocurrido en 
la Mina Schwager en junio de 1968, por 
causas fortuitas, que costó la vida a va
rios obreros. Al respecto debo señalar que 
el Gobierno apoyó no sólo la \nvestiga
ción de este lamentable hecho, sino tam
bién las medidas en favor de los familia
res para paliar en parte tan irreparable 
pérdida. 

Hierro. 

En 1968 la minería del hierro aumentó 
sus exportaciones en un 8 % respecto de 
1967, las que alcanzaron a 10.500.000 to
neladas con un valor de 70 millones de dó
lares. 

La Bethlehem Chile Irúll Mines Co., ter
minó la tramitación de su \ aporte de ca
pital e inició la ejecución de la ampliación 
de sus instalaciones de concentración d~ 
minerales en El Romeral, con lo cual es
pera alcanzar en 1972 una producción de 
cuatro millones de toneladas. 

Política Salitrera. 

A principios del año pasado, ante el 
próximo vencimiento del Referéndum Sa-

litrero, el Gobierno delbió oefinir su polí
tica futura frente a esta importante ac
tividad. 

Tal definición -abarcó los siguientes as
pectos fundamentales: 

a) Poner térmiño a la vida de la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo, 
ya que no se justifica mantenerla al exis
tir en la actualidad sólo tres empresas en 
producción. 

b) Asegurar la continuidad de la indus
tria salitrera dada la importancia que 
tiene para el Norte del país. 

c) Planificar una reorientación de sus 
actividades para el desarrollo de la indus
tria química. 

d) Crear la Sociedad Química y Mine
ra de Chi e S. A., que comenzó a operar 
el 19 de julio del año pasado. 

Finalmente ha quedado convenida una 
inversión de US$ 25 millones para el me
joramiento técnico de la industria. 

En cuanto a la marcha de la industria 
en sus primeros seis meses, lamento te
ner que señalar que se vio afectada por 
un conflicto laboral que duró casi dos me
ses y que representó la pérdida de alre
dedor de 140.000 toneladas de producción 
de salitre, de 500 toneladas de Yodo, la 
C16rdida de mercados importantes que se 
habían obtenido, y un grave daño para la 
empresa, para los propios trabajadores y 
para el país. 

Por otra parte, la Sociedad ha puesto 
en marcha la producción de sulfato de 
sodío y la ampliación de las instalaciones 
para la producción de yodo, lo que au
mentará la disponibilidad de este último 
producto, que cuenta con un amplio y só

-lido mercado externo y que permite obte-
ner márgenes salisfactorios de utilidad. 
Finalmente, la Sociedad ha logrado posi
tivos avances en la investigación de la 
producción de nuevos rubros de caliche y 
está resuelta la instalación de un comple
jo industrial basado 'en el sulfato de sodio. 

La Sociedad ha quedado ahora someti
da en su régimen de importaciones a la 
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fiscalización de la Corporación del Co
bre, con lo cual se aplica la política de 
trasladar importaciones a la industria 
nacional, régimen en todo distinto al pri
vilegiado que tenían las empresas del sa
litre durante la vigencia de la Ley de 
Covensa. 

La producción de salitre bajó de 947 
mB toneladas en 1967 a 746.000 en 1968, 
debido principalmente a las huelgas y a 
una reestructuración en las faenas de la 
Oficina María Elena. 

DESARROLLO AGRICOLA .. 

Desde que asumimos el Gobierno, trata
mos de que variaran fundamentalmente 
la actitud y la mentalidad para resolver 
los problemas del agro. Junto a la política 
de recuperación de los precios de los_pro
ductos agropecuarios, surgieron las leyes 
de Reforma Agraria, Sindicación Campe
sina, Elevación del Salario Mínimo Agrí
cola al nivel del Salario Mínimo Indus
trial, NivelaiCÍón de la Asignación Fami
liar, pago por los días de lluvia, etc.; se 
inició un programa masivo de inversión 
en la infr~estructu-!:a para la comerciali
zación agropecuaria, y se emprendieron 
los programas de capacitación, promoción 
y organización campesina. 

Plan de Desarrollo Agropecuario. 

Sin embargo, la realización más impor
tante de este Gobierno es quizás la for
mulación del Plan de Desarrollo Agrope
cuario 1965-1980, en el que están conteni
das las políticas que se han venido apli
cando en este sector durante los cuatro 
últimos años. Este plan significa el más 
grande esfuerzo de estudio y tecnología 
realizado en nuestro país para orgamzar 
el desarrollo agrícola y, como lo han se
ñalado los organismos internacionales, 
uno de los esfuerzos más grandes que 
ellos conocen en país alguno. 

La principal meta del plan consiste en 
provocar un cambio profundo en la es
tructura agraria y lograr simultánea
mente triplicar en estos años la tasa his
tórica anual de crecimiento agropecuario, 
objetivo que está por alcanzarse. 

Producción Agraria. 

La producción agrícola y pecuaria ha 
progresado en estos años en un 41.1 ro 
acumulativo anual, en circunstancias de 
que la cifra tradicional era de 1.8 %. Y 
quiero señalar que, si no hubiera existido 
la sequía el año pasado, habríamos tenido 
un crecimiento del 6 % o más, según es
timación de la Oficina de Planificación. 

Política de Precios. 

Es necesario repetir una vez más que 
los precios agropecuarios durante el de
cenio anterior al año 1964 se deteriora
ron persistentemente, llegando en dicha 
fecha al nivel más bajo en los últimos 
treinta años. Al asumir este Gobierno, se 
inició una nueva política destinada a re
cuperarlos y llevarlos a mejores niveles. 

Durante los dos primeros años los pre
cios tuvieron un aumento de 22 % en tér
minos reales comparados con 1964. Des
graciadamente en los años 1967 y 1968 
hubo un retroceso porque la inflación gol
pea a todas las actividades. A pesar de 
ello, dichos precios aún se encuentran a 
un nivel muy superior al de 1964, en tér
minos reales. 

Estoy perfectamente consciente de que 
una política de estímulo de precios a la ~ 
agricultura es fundamental. Es por eso 
por lo que durante este período 1969-70, 
cualesquiera que sean las determinaciones 
sobre precios generales, se le dará de to
dos modos a la agricultura un porcenta
je superior al nivel medio de los precios 
de otros sectores industriales o de ser
vicios. 
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Política de Comercialización. 

Consecuente con lo expresado en 1968, 
en lo relativo a la comercialización, se han 
terminado 6 baterías de silos; 3 centra
les pisqueras; la planta de embalaje de la 
Central Frutícola de Curicó; 4 grandes 

/ plantas lecheras; 3 grandes mataderos; 
y el Matadero de A ves de Santiago. Estoy 
señalando sólo lo que se terminó en 1968, 
y no lo que está en construcción o lo que 
hemos hecho durante este período. 

Entre los años 1969 y 1970 se termina
ron: el silo para cereales de Agua Negra; 
5 bodegas de papas; 3 centrales vitiviníco
las y la ampliación de cuatro de las ya 
existentes. ~or otra parte, está por ter
minarse la ampliación de la planta leche
ra de Pitrufquén y la de silos en Curicó. 

Se encuentran en construcción la pri
mera etapa de 3 nuevos frigoríficos fru
tícolas, el elevador portuario de granos 
de San Antonio -construido en menos de 
seis meses, para atender las importacio
nes consecutivas a la sequía-,5 nuevos 
mataderos, el túnel de congelación de Ran
cagua, 4 plantas lecheras, la ampliación 
de la de Victoria y el Matadero de Aves 
de Marchig1üe. 

Además, se iniciarán en 1970, con un 
préstamo en tramitación en el Banco In
teramericano, 38 nuevos proyectos de in
fraestructura agr.ícola. 

Política de Insumos. 

Se ha seguido estimulando el mayor uso 
de aquellos insumos que tienden a aumen
tar significativamente la producción, co
mo los fertilizantes y maquinarias. En 
maquinaria agrícola ha habido un fuerte ¡ 
incremento en las importaciones de trac-. 
tores, que en promedio anual son casi el 
doble del correspondiente al período an
terior. 

. Importaciones. 

En relación con las importaciones de 
carne de vacuno, en 1968 ha habido una 
disminución de un ~6 % con respecto al 
promedio de los tres años anteriores. Es
to se -ha logrado sin mermar el consumo 
"per cápita" que, por el contrario, se ha 
visto incrementado. 

También la leche y otros productos lác
teos, rubro que constituía una fuerte san
gría de divisas al país, han visto dismi
nuidas sus importaciones en 1968 en un 
52 %, mientras que el consumo "per cá
pita" ha aumentado. 

Política de Crédito. 

Se ha continuado con éxito la aplica
ción de la política de crédito agrícola, ex
tendiéndolo -a un más grande número de 
beneficiarios y distribuyéndolo en forma 
racional. Desde 1964 a 1968 el número 
de productores agrícolas atendido por el 
sector público ha aumentado de 56 mil 
a 110 mil y el monto de los créditos, me
dido en igual moneda, ha subido de 438 
millones de escudos en 1964 a 1.418 mi
llones en 1968, en valores reales._ 

Incremento de Algunos Productos. 

En el período 1967-1968 destacan los 
incrementos logrados en la producción de 
maíz, leche, carnes de ave, de cerdo, etc. 

La producción de maíz subió de 260 mil 
toneladas en 1965 a 320 en el año agríco
la 1967-1968. Con respecto a la remola
cha, en 1965 se produjeron 682 mil tone
ladas y en 1968 un millón 193 mil. Es de
Cir, en tres años se dobló la producción y 
con un año tan malo. 

En 1965 se produjeron 50.000 tonela
das de carne de porcino y 25.000 de car
ne de ave; en 1968 ascendieron a 58.000 
y 43.000 toneladas, respectivamente. 

La producción lechera se ha in cremen-
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tado de 810 millones de litros en 1965 a 
.920 millones en 1968, a pesar de todos los 
vaticinios que se hicieron en los primeros 
años de mi Gobierno en el sentido de que 
las lecherías estaban siendo liquidadas. 

REFORMA AGRARIA. 

El proceso de Reforma Agraria ha sido 
una de las principales tareas a las que se 
na abocado el Gobierno actual. Conscien
te de la necesidad imperiosa de incorpo
rar al campesinado en forma activa al 
progreso económico, social y político del 
país, no he escatimado esfuerzos ni sacri
ficios para que esta reforma continúe y 
se obtengan sus fines. 

Expropiaciones. 

La urgencia de llevar adelante la Re
forma Agraria hizo que durante 1968 se 
expropiaran 650.560 hectáreas. Esta cifra 
es la má.s alta log,rada ha'sta la fecha: du
plica lo expropiado en 1967. 

Esta es la respuesta que doy a algunos 
falseadores profesionales de .la verdad que 
decían que este Gobierno había paraliza
do la reforma agraria. A sus palabras 
mentirosas, respondo con cifras verdade-
ras. . 

La tierra expropiada desde 1965 hasta 
el 31 de marzo de 1969 sobrepasa los dos 
millones de hectáreas. 

Los asentamientos constituidos al 31 
de diciembre de 1968 son 404 y las fami
lias beneficiarias alcanzan a un total de 
14.594. Además, en estos mismos asenta
'mientos hay 4.265 socios, lo que da un to
tal de 18.859 beneficiarios directos. 

Inversion.es de Capital. 

Desde 1964 a 1968 las realizaciones de 
la Reforma Agraria han aumentado en 
forma sostenida. 

Para ello ha sido necesario efectuar. in
versiones en infraestructura, maquinJ'ria 

y equipo, compra y expropiaciones de tie
rra, concesión de préstamos, etc., que en 
el año 1968 alcanzaron a EQ 267 millo
nes. 

El estado deplorable en que se encuen
tran, por lo general, las viviendas en el 
campo, ha sido motivo de permanente 
preocupación de la CORA que, con el fin 
de palIar en parte este grave problema, 
ha construido o está construyendo 6.436 
viviendas. 

La construcción de cercos alcanza ya a 
815 kms., lo que está permitiendo el uso 
racional de los suelos, en especial de aque
llos destinados a recursos forrajeros. 

En cuanto a riego, se ha llevado a efec
to la construcción de 192 kms. de cana-
les y 39 tranques. / 

PROGRAMA FORESTAL. 

La recuperación de los suelos foresta-:
les y el uso racional de los recursos natu
rales renovables son preocupaciones fun
damentales de este Gobierno. 

El programa iniciado en el año 1965 ha 
continuado con acelerado impulso. 

Durante el año 1968 se produjo un to
tal de 92 millones de plántulas, a pesar 
de la sequía: 

La reforestación ha recibido también 
especial atención y, pese a los factores 
climáticos adversos imperantes, alcanzó a 
3.500 hectáreas. 

TIERRAS Y COLONIZACION. 

Durante el año 1968, el Ministerio dé 
Tierras y Colonización continuó realizan
do las diversas tareas que la ley le ha en
comendado, tareas que comprenden el res
guardo de una parte importante del pa
trimonio del Estado chjleno. 

Esta labor, que se ha llevado a cabo a 
través de las Direcciones de Tierras y 
Bienes Nacionales y de Asuntos Indíge
nas, se ha realizado impartiendo normas 
y planes de acción inmediata, los -que se 
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han cumplido en forma descentralizada y 

eficiente. 

Dirección de Asuntos Indígenas. 

Por su parte, la Dirección de Asuntos 
Indígenas continuó desarrollando su im
portante labor destinada fundamental
mente ~ solucionar los problemas indíge
nas los que, por sus características, re
quieren de una especial y constante preo
cupación. Durante estos años se ha dado 
solución a asuntos que se arrastraban 
desde hace muchos lustros, y que impe
dían el desarrollo económico y cultural de 
la población indígena del país. 

SECTORES PRODUCTORES 
DE SERVICIOS. 

Obras Públicas. 

El promedio de inversión en Obras PÚ
blicas en el cuadrienio 1965-1968 ha sido 
de E9 909 millones anuales. En el perío
do 1961-1964 dicho promedio anual fue de 
E9 690.000.000,. evaluados en valores rea
les, o sea, en igual moneda.' 

Riego. 

Con ocaSlOn de la sequía, ha podido 
apreciar el país en toda su magnitud la 
importancia de la política que Obras PÚ
blicas imprimió oportunamente en 1965 
al destinar la mayor parte de los recur
sos de Riego no a nuevas obras que pue_
da lucir un. Mandatario, sino a comple
tar aquellas cuya construcción se ha veni
do prolongando durante años. Esto es lo 
que se hizo en los embalses de La Palo
ma, El Yeso, Laguna del Maule, Digua, 
inaugu:rado a fines de 1968, y Coihueco, 
que quedará terminado a mediados de 
1970. 

Las Obras del Canal Bío-Bío Sur, ter
cera etapa, prosiguen, pero a ritmo mo
derado. Actualmente está en construcción 
el Túnel Mininco, y próximamente se ini-

ciarán los trabajos del Canal y sus deri
vados. 

Para el bienio 1969-1970 se están ini
ciando y se iniciarán los proyectos del 
Embalse Conchi, que permitirá resolver el 
problema del agua en la Provincia de An
tofagasta, y la terminación de la tercera 
etapa del Canal Bío-Bío Sur. 

Atendiendo a una realidad nacional y a 
un justo clamor de la,s provincias, se ha 
ordenado intensificar los estudios que per
mitirán a la brevedad llamar a propues
tas para la construcción de los siguientes 
proyectos: Regadío Choapa-IlIapel, Lam
pa-Polpaico-Colina, Colchagua-Curicó, Di
gui1lín y el estudio fundamental de rega-
dío en Aconcagua. . 

Para esto, constituí hace pocos días una 
Comisión Nacional de Regadío, que pre: 
sidiré personalmente, para coordinar las 
labores de los Ministerios de Obras PÚ
blicas y de Agricultura, de la CORFO 
y de otros organismos que están colabo
rando. 

VIALIDAD. 

Túnel Lo Prado. 

El Túnel Lo Prado tuvo en 1968 un 
avance sustancial que ha permitido a es
ta obra adquirir un ritmo definitivo. Las 
excavaciones por ambas bocas llevan más 
de 800 metros de avance y se espera fi
nalizarlas en el primer semestre de 1970, 
tal como lo habíamos prometido. La in
versión llega ya a más de EQ 60.000.000. 
Sin embargo, a pesar de que estas obras 
se ej ecutan a pocos kilómetros de Santia
go, algunos siguen afirmando que el túnel 
es pura propaganda del Gobierno, lo que 
no obsta para que en poco tiempo más 
puedan usarlo, salvo que por mantener 
su porfía sigan utilizando la cuesta. 

Caminos Transversales. 

Entre los caminos transversales que se 
construyen con cargo al Plan BIRD so-
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bresalieroh las' vías de Puerto Varas a 
Ensenada, Ensenada-Petrohué, Puerto Va
ras-Río Frío, Puerto Montt-Maullín y 
Maullín-Carelmapu, así como los caminos 
transversales de la zona de Concepción, 
Bío-:-Bío y Malleco y la carretera de Ran
cagua a Colón (El Teniente). 

Caminos Internacionales. 

Asimismo, siguen intensamente los tra
bajos en los caminos internacionales: al 
camino Internacional de Valparaíso a 
Mendoza -que es el principal- le fal
tan sólo 20 kilómetros de pavimento para 
llegar al límite fronterizo. Esta carretera, 
de enorme importancia para el desarro
llo económico de Valparaíso y de la Re
gión de Mendoza, será una realidad tangi
ble en 1970. 

También se está adelantando en la cons
trucción del camino de Osorno a Argen
tina y mejorando el camino de Coquimbo 
a San Juan. 

Otras Obras de Vialidad. 

Además se está iniciando la construc
ción de 4 sectores del viaducto de Valpa
raíso a Viña del Mar, que constituirá una 
de las obras urbanas de mayor adelanto 
jamás ejecutada en el país .. 

Puentes. 

El Departamento de Puentes tiene en 
ejecución 47 puentes mayores con un lar
go total de 5.!WO metros, de los cuales en 
1968 fueron entregados 22 de ellos con 
1.750 metros de longitud. 

El puente sobre el Bío-Bio en Concep
ción se encuentra ejecutado en un 50%, 
y se están construyendo las fundaciones 
del puente San Pedro, en Los Lagos, que 
tendrá una longitud de 230 metros. 

Para fines de 1969 se concluirá el puen
te sobre el río Maipo en el Longitudinal 
Sur. 

Se entregó al tránsito el puente Cautín 

y se han finalizado las construcciones de 
los puentes Mapocho, en El Paico, y Alli
pén, en Cautín. Al mismo tiempo, se han 
iniciado. las fundaciones del puente Ma
lleco. 

Finalmente puede señalarse que se han 
terminado las ejecuciones de los puentes 
Amarillo, Machimáhuida y Puerto Ramí
rez en Chiloé. 

Obras Portuarias. 

En el puerto de Arica se continuó con 
la construcción de las bodegas. 

En 1969 se iniciarán en Valparaíso los _ 
trabajos de remodelación del Espigón de 
.Atraque y en San Antonio se construjrá 
el costado sur del Espigón. Además, se dio 
comienzo a las obras de construcción del 
Puerto de San: Vicente. La reconstruc
ción de las instalaciones de Puerto Montt, 
segunda etapa, ha entrado a su fase de 
término. 

En el bienio 1969-1970 se iniciarán las 
obras del Muelle para el Perú en Arica, 
dándose cumplimiento a una - obligación 
internacional; se comenzará la ejecución 
de la tercera etapa del Puerto de Puer
to Montt. 

A erOipuertos. 

En cuanto a aeropuertos, actualmente 
en Pudahuel se encuentra en estudio la. 
programación del Terminal Internacional 
con un costo estimado de EQ 36.000.000, 
que se iniciará próximamente. 

Carriel Sur fue inaugurado a comien
, zos de 1968 y ha llegado a ser el centro 

del tráfico aéreo de toda la extensa zona 
de Concepción y provincias vecinas. 

En enero de 1969 fue entregada al ser
vicio la pista de Balmaceda, de extraor-. 
dinaria importancia para los vuelos hacia 
la zona austral. 

El Aeródromo de Mataveri, en la Isla 
de Pascua, está prácticamente terminado 
yha permitido la regularización del ser~ 
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vicio de LAN hacia el Pacífico, el que se 
ha prolongado hasta Oceanía. 

Arquitectura. 

Se dio término a 90 obras de arquitec
tura destinadas a servicios públicos, lo
cales escolares, cuarteles de bomberos y 
edificios para Carabineros,. encontrándo
se otras 120 obras de este rubro en plena 
ejecución. 

Obras Sanitarias. 

Fueron entregadas a la explotación más 
de 45.000 nuevos arranques domiciliarios 
de a:gua potable·y 17.000 arranques de al
cantarillado. 

Transporte Metropolitano de Santiago. 

La Dirección de Planeamiento y Urba
nismo, con la colaboración de consultores 
franco-chilenos, dio término al estudio del 
Plan Regulador de ,Transporte Metropoli
tano de Santiago. 

Los trabaj os serán iniciados a la breve
dad posible a fin de poder tener en fun
ciom¡.miento el sistema en el año 1980. La 
construcción demorará varios años por la 
magnitud de las obras y las inversiones 
que.exige. 

Actualmente se elabora el anteproyecto 
del sistema de transporte independiente y 
de la red vial complementaria. La red to
tal se compondrá de 3 líneas urbanas con 
35 kilómetros, que incluyen vías subterrá
neas y 2 líneas suburbanas con 24 kiló
metros, cuyo costo total se ha estimado en 
200 millones de dólares. 

A este respecto, deseo destacar que no 
invertiremos un solo centavo adicional 
del Presupuesto -lo que es inconvenien
te-, sino que lo haremos destinando los 
fondos normales del presupuesto de Obras 
Públicas, usados actualmente en la remo
delación de Santiago, porque de los estu
dios técnicos se ha llegado a la conclusión 
evidente de que resulta más cara la am
pliación de las avenidas y la transforma-

ción de todo el aparato superficial que las 
construcciones de subterrá.neos. De otro 
modo será imposible, por otra parte, el 
tráfico en Santiago si no se aborda esa 
solución. 

TRANSPORTE. 

Transporte Aéreo. 

Se está llevando a cabo el .plan de pe
queños aeródromos que la Junta de Aero
náutica ha elaborado para las provincias 
de Chiloé y Aísén. 

Hasta la fecha se han habilitado 25 pe
queñas canchas de aterrizaje en esas pro
vincias. 

Línea Aérea Nacional. 

Durante 1968 la Empresa siguió reci
biendo su nuevo material de vuelo que 
quedará compuesto de 5 Boeings y 9 
Avros. 

En el transcurso de 1969 se inaugura
rán nuevas rutas a Cali, Asunción y Río 
de Janeiro. 

Marina Mercante. 

El desarrollo de la Marina Mercante 
N acional ha sido extraordinario en estos 
años. En 19,64 operahan 40 naves, que en 
1968 subieron a 54, con 309.000 toneladas 
D. W. Entre los años 1969 y 1970, como 
consecuencia de la política de fomento de
sarrollada por el Gobierno, se entregarán 
los barcos ya contratados, con lo cual la 
futura dotadón aumentará a 76 naves con 
más de 600.000 toneladas D.W., práctica
mente el doble de 1964. 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

Plan de modernización. 

Para completar la línea electrificada de 
612 kilómetros entre Santiago y Chillán, 
instalada entre 1964 y 1967, se ha comen
z~do a ejecutar el trayecto de 100 kilóme
tros entre Chillán y Laja, que se espera 
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terminar a mediados del presente año. 
Además, está en estudio la electrificación 
del sector Laja-Temuco. 

Renovación de la Vía con Riel Soldado. 

Desde 1965 se comenzó a renovar la vía 
con riel soldado. Ya en 1968 se han entre
gado al servicio 250 kilómetros, a los que 
se agregarán 180 kilómetros en el presen
te año. El plan comprende un total de 717 
kilómetros. 

Aparte el plan de construcción de 2.000 
carros que Be está realizando en Chile, la 
Empresa está adquiriendo en el ,extranje
ro 48 locomotoras eléctricas. 

Explotación y Servicios. 

La Empresa ha obtenido un apreciable 
incremento del transporte entre los años 
1965 y 1968 en comparación con el perío
do 1961-1964, el que ha subido de 38 mi
llones 700.000 toneladas en 1964 a 52 mi
llones 700.000 en 1968, o sea, en 33,5%. 

Locom<Jción Colectiva. 

En 1964 existían en Santiago 2.680 au
tobuses, que en 1968 aumentaron a 3.620. 
Además, I(!IJ; el período transcurrido se 
han creado en Chile 520 nuevos servicios, . 
lo que ha significado dar una atención efi
ciente de transporte a toda la comunidad. 

En 1967 se asignó al servicio de taxis 
la importación de un total. de 2.700 ve

. hículos. Las nuevas importaciones pro
gramadas contemplan una cuota de 1.500 
taxis, que pronto serán incorporados al 
servicio. 

ENERGIA. 

Plam Endesa. 

La' Central Rapel, de Endesa, que fue 
inaugurada en 1968, tendrá 350.000 Kw. 
instalados; Esta obra, que se inició en el 

Gobierno anterior tendrá un costo apro
ximado de EQ 900 millones. A esta Ad
ministración le corresponderá invertir 550 
millones de escudos. 

En Coronel se inició en 1966 la cons
trucción de lá Central Termoeléctrica Bo
caminas con 125.000 Kw., que será inau
gurada en el presente año. 

En 1967 se iniciaron los trabajos de la 
Central Hidroeléctrica El Toro, en :&uble, 
la más grande que se ha construido en el 
país, con 400 mil Kw. instalados. 

Además, Endesa ha realizado amplia
ciones en diversas. centr~les existentes y 
extendido líneas de transmisión a nume
rosas zonas rurales. 

En resumen, al terminarse este esfuer..., 
zo, la potencia total de servicio público 
instalado en Chile, que en 1964 era de 
940.000 Kw., subirá a 1.870.000 Kw. al 
terminarse la Centrail El Toro en 1972. 
Así Chile duplicará prácticamente su po
tencia instalada para servicio pq.blico. 

Energía Nucleoeléctrica y Desalinización. 

Con miras a buscar soluciones a largo 
plazo, se están activando desde 1968 los 
estudios sobre factibilidad de plantas nu
cleares de potencia en el norte grande y 
en las provincias de Coquimbo. 

Al mismo tiempo, Se obtuvo del OlEA 
el envío de una Misión para continuarlos 
estudios iniciados en 1967. 

POLITICA DE COMUNICACIONES. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

Comunicaciones internacionales. 

En 1968 se inauguró la Estación T~rres
tre para comunicaciones por satélite ubi
cada en Longovilo, que fue la primera en 
Latinoamérica y está permitiendo las co
municaciones telefónicas internacionales 
en forma rápida y coh gran nitidez. 
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Comunicaciones nacionales. 

La Red Troncal Nacional ,cubrirá los 
servkios simultáneos de cualquier tipo de 
comunicaciones (telefonía, telegrafía, té
lex, radiodifusión, televisión, etc.), me
diante enlaces de micro-ondas. 

El tramo Santiago-Concepción se en
cuentra en servicio desde 1967. Chillán
Temuco entrará en operación el primer 
semestre de 1969; Santiago Arica se inau
gurará en 1970; y Temuco-Puerto Montt 
entrará en servicio a partir de 1971. 

Otros' proyectos realizados o en cons
trucción son los de las redes de ondas cor
tas de Santiago a Puerto Montt, Coihai
que y Punta Arena,g; Santiago a las Islas 
de Juan Fernández, Pascua y La Mocha; 
red deChiloé Insular y de Tarapacá; y 
los enlaces a Mendoza y Arica-La Paz. 

Convenio con la Compañía de 
Teléfonos. 

Mediante convenio con la Compañía: 
CORFO va a financiar el programa de ex
pansión de la EmpIlesa, recibiendo en pa
go acciones de la sociedad. En esta forma 
la Corporación va a adquirir sobre el 
40% del capital. El Plan de la Compañía, 
ya iniciado, significa prácticamente dupli
car el número de línea;s telefónicas de aquí 
al año 1970, con la instalación en el país 
de 190.000 apar'atos. 

SECTORES SOCIALES. 

Justicia. 

En cuanto a la modernización de nues· 
tro sistema judicial, quisiera señalar que 
en agosto de 1968 se creó por ley la Corte 
de Apelaciones de Rancagua, y están en 
el Congreso Nacional pendientes los si
guientes proyectos: Reforma al CódigQ de 
Procedimiento Penal y Reformas al Códi
go de Procedimiento Civil. 

Estos proyectos, que son de la más alta 

trascendencia y han sido estudiados por 
el Ministerio de Justicia con la colabora
ción de Magistrados, Profesores y Aboga 
dos, y enviado en consulta a los Tribuna
les, Universidades e Instituciones Espe
cializadas, representan un cambio impor
tante en estos dos cuerpos legislativos. 

Asimismo, se están dando los pasos pa
ra el estudio de la refórma del Código de 
Minería, que constituye una sentida aspi
ración de diversos sectores, que el Ejecu
tivo comparte, reforma que debe efectuar
se con criterio moderno y sentido nacio
nal. 

Reformas al Estatuto Jurídico de la 
Mujer. 

De trascendentales consecuencias para 
las relaciones jurídicas y la vida familiar 
pueden calificarse los estudios a que se ha 
abocado la Comisión designada piara consi
derar las modificaciones que es necesario 
introducir a las normas que regulan la si
tuación legal de Ia mujer. 

Salvo parciales reformas, la legislación 
que rige la condición jurídica de la mujer, 
contenida en el Código Civil, data del si
glo pasado. 

Y'a ha sido cumplida la primera etapa 
de trabajo y, como resultado de los an
tecedentes obtenidos, se ha llegado a la 
conclusión de que es indispensable otorgar 
a la mujer casada su plena capacidad ci
vil; y que el mejor camino para cumplir 
este objetivo es el establecimiento de un 
nuevo régimen legal matrimonial y no la 
simple modificación del vigente que fue 
concebido sobre la base de la incapacidad 
relativa de la mujer. Se consideró que, 
dentro de lo.s regímenes que podrían adop
tarse, el más indicado es el de "Participa
ción: en los Gananciales", que consiste fun
damen'talmente en que durante la vigencia 
del matrimonio los cónyuges permanece
rán separados de bienes y, a su termina
ción, formarán una Comunidad. 
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EDUCACION. 

Expansión del Sistema Educacional. 

Aumento de la M atríeula. 

En 1968 se registró una matrícula total 
de 2.204.000 alumnos en los niveles Bási
cos y Medio, incluidas la enseñanza fiscal 
y particular. 

La comparación de esta cifra con la 
existente el año 1964,· que alcanzaba a 
1.690.000, revela un incremento d'e más 
de 500.000 alumnos, lo que significa un 
aumento ,porcentual de más de 30 % . 

La matrícula en Educación Humanísti
co-Científica aumentó en un 52 % con res
pecto a 1964. El incremento en Educación 
Técnico-Profesional tuvo una tasa de cre
cimiento de 100% en relación a 1964. 

Educación Básica de Adultos. 

El Programa de Educación Básica de 
Adultos también prestó atención, en el 
período 1965-1968, a 283.000 personas. 

Este gigantesco esfuerzo ha permitido 
reducir la tasa de analfabetismo, en el 
mismo período, de un 16,4% a un 12% 
y abre efectivas esperanzas de que ella 
baje a un 9% al término de 1970. 

En el nivel medio han sido atendidos 
104.400 adultos para lo cual funcionan 81-
Escuelas Medias y 30 Centros destinados 
a obreros y empleados de diferentes em
presas, frente a los 9 Liceos Nocturnos que 
existían al asumir -el actual Gobierno. 

Todo este esfuerzo ha sido posible gra
cias a una labor de creación técnica tra
ducida en formulación de principios, ela
boración de Planes y Programas de Es
tudio, adopción d'e métodos e&peciales, do
tación de material didáctico adecuado, ca
pacitación del magisterio y a la patriótica 
colaboración de importantes organizacio
nes de trabajadores, empresas industria
les e instituciones del Sector Público. 

Becas y Otras Ayudas. 

En 1968 la Junta respectiva otorgó 
30.000 becas a estudiantes de nivel medio 
del sector fiscal y del particular gratuito, 
lo que representa un 61 % de aumento acu
mulado sobre las 17.700 becas otorgadas 
en 1965. 

El programa de alimentación alcanzó a 
1.175.000 desayunos diarios en 1968, lo 
que representa un aumento acumulado de 
cerca de 50 % sobre 1965. En cuanto a 
almuerzos, las raciones diarias llegaron a 
577.000, es decir a un 45ro de aumento 
sobre el año 1965. 

Las cifras y los porcentajes señalados 
revelan la fuerte inversión social del pro
grama de asistencialidad escolar que, en 
una línea coherente con los postulados de 
la Reforma Educacional, está contribu
yendo de un modo real a la creación de 
iguales oportunidades para todos los niños 
de Chile. 

Nuevos PrÓ!esores. 

En Educación Básica, a los 27.000 pro- _. 
fesores fiscales que existían en 1964, hay 

. que añadir la incorporación de 10.600 
nuevos profesores, lo que representa un 
aumento de 39ro. . 

La expansión de la Educación Media se ~ 
refleja en -que en 1964 existían 245.100 
horas de clases en el sistema fiscal, las 
que se elevaron a 440.000 en 1968, o sea, 
ha experimentado un aumento de 80%. 

Construcción Escolar. 

Con los locales escolares construidos en 
1968 se totalizan 2.639 establecimientos 
edificados en el período 1965-1968, o sea 
en Chile desde que asumí el Gobierno se 
han entregado prácticamente dos escuelas 
por día. 

Cuando pienso en ciertos críticos que 
hablan del pueblo y atacan al Gobierno, 
sólo en este rubro yo les contesto con dos 
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:. . escuelas diarias para lO's niños de Chile. 

\ 

Pasarán sus O'diO's y pasarán sus pala
bras inútiles. En cambiO' las escuelas y lO's 
niñO's que allí se educan serán un testimO'
niO' futurO' indestructible de lO' que ha rea
lizadO' este país. 

M ejorramiento cualitativo del Sistema 
Educacional. 

La expansión de la educación ha idO' 
acO'mpañada de un mejO'ramientO' cualita
tivO', cO'n el fin de adecuarla a los avances 
científicos, tecnO'lógicO's y pedagógicO's del 
mundO' cO'ntemporáneo. 

NuevofJ Pla.nes y Programas de Estudio:. 

La Educación General Básica tiende a 
propO'rcionar los instrumentos, técnicas y 
métO'dos de trabajo que ¡;rmiten al estu
diante . autoeducarse y cO'ntinuar por sí 
mismO' el procesO' de .formación. Dentro de 
este espíritu se han elaborado lO's Progra
mas de Estudio que se están aplicando en 
todos lÜ's cursos de la Educación General 
Básica. 

Orientación Educacional. 

El ServiciO' Nacional de Orienta'ción, 
que inició sus· labores en agosto de 1967, 

_ ha .cO'ntinuadO' sus trabajO's tendientes a 
asegurar que la orientación educacional y 
vO'cacional esté adecuadamente integrada a 
lO's Planes de Estudio.y actividades edu
cativas de cada establecimientO'. 

Evaluación Educacio'Yl¡al. 

La implantación por primera vez, en 
1967, de la Prueba Nacional de tercer año, 
el diseñO' y próxima aplicación de pruebas 
específicas, la reformulación de normas 
para las calificaciO'nes, la evaluación y pro
moción de lO's alumnO's, cO'nstituyen O'tros 
tantos pasos en. el caminO' de la moderni
zación de nuestra enseñanza. 

El Centro de P.erfeccionamiento, Experi
mentación e Investigación Pedagógica. 

En términos globales, durante los últi
mO's cuatrO' añO's, más de 50.000 profeso
res, es decir, el 70 % de los profesores en 
servicio, han realizado cursos y semina
ri~s de diversa duración. 

El esfuerzo realizado no tiene preceden
tes en el país y puede ser exhibido con 
orgullo en el contexto de los países más 
avanzados del mundo. 

Durante 1968 se inauguró el nuevo edi
ficio del Centro del Magisterio en Lo Bar
nechea, cuyo costO' ascendió a 10.000.000 
de escudos. 

A contar de 1969, se incorporará al pro
ceso de perfeccionamiento del profesorado 
y mejoramiento cualitativo de la enseñan
za la Televisión Educativa, a cuyo efecto 
se ha creadO' el Departamento respectivo, 
bajO' la dependencia del Centro de Perfec
cionamiento, Experimentación e Investi
gaciO'nes Pedagógicas. 

Instituto Nacional de Capadtación 
Profesiona.l (IN ACAP). 

La promoción técnica y cultural de la 
fuerza de trabajo del paÍ!s ha adquirido 
también un impulsO' extraordinario a tra
vés de los cursos qUe desarrolla, a lO' lar
go de todo el territorio nacional, el Insti
tuto Nacional de Capacitación Profesional 
(INACAP), destinados al perfecciO'na
mientO' de lO's trahajadO'res chilenos. 

Sus egresados al~anzarO'n, en 1968, a 
26.074 trabajadores, cifra que se acerca 
casi al triple de la alcanzada en 1964. 

Educación Superior. 

Matrícula. y Aporte Fiscal. 

En 'el año 1968 el número de alumnos 
matriculados en todas las Universidades 
del país se elevó a 61.200, lO' que respectO' 
a la matrícula de 1964 de 35.280 alum-
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nos, significa un aumento de un 73,4%. 
Para atender esta extraordinaria expan
sión, los recursos financieros destinados a 
las Universidades han tenido un incre
mento en 1968 con respecto a 1964 de un 
85 % en valores reales. Este es el esfuerzo 
hecho por el país en educación universi
taria, qUe es superior al que hacen mu
chas naciones'más avanzadas que la nues
tra. Por eso resultan tan inj ustas y des
proporcionadas algunas peticiones y crí
ticas. 

Comité de Coordiruu:iqn y 
Planeamiento. 

La aCClOn de las Universidades, tanto 
en el área de la investigación como en el 
campo de la formación profesional, debe 
armonizarse con las metas del desarrollo 
global del país en cuya comunidad están 
insertas y a la que, en definitiva, deben 
servir, porque su autonomía no significa 
que puedan constituir un E,stado' dentro 
del Estado. Estos antecedentes hacen im
perativo un desarrollo planificado de las 
actividades universitarias. 

Con este objeto se estableció, en 1967, 
el Comité de Coordinación y Planeamien
to de la Educación Superior bajo la pre
sidencia del Ministro de Educación. 

E duooción E xtrae8colar. 

La experiencia internacional respecto~ de 
10 que se denomina educación extraescolar 
de los niños y la juventud tiene hoy gran 
vigencia y valor. En 1968 el Ministerio 
de Educación, con la inestimable coope
ración de la UNESCO, preparó las bases 
de la política y programas a qUe se ajus
tará la acción futura del Gobierno en e'stas 
materias. 

A fines dé 1968 el Ministerio creó un 
Departamento que tendrá por funciones 
principales la coordinación y fomento de 
las actividades y educación extraescolares 
en los establecimientos fiscales de ense-

ñanza, tanto de nivel básico como de nivel 
medio. 

La tarea principal de dicho :Qepat1ia
mento durante el presente año consistirá 
en promover e intensificar la preocup~
ción, interés y participación de los niños y 
jóvenes estudiantes por los aspectos cien
tíficos y tecnológicos de la cultura de nues
tro tiempo. 

POLITICA CIENTIFICA NACIONAL. 

La formulación de una Política Cientí
fica Nacional requiere de un laborioso y 
profundo estudio de la situación de la Cien
cia y 1a Tecnología y de una estimación de 
las necesidades para alcanzar las metas 
requeridas dentro de un programa que 
complete el desarrollo económico, cultural 
y social del país. En esta línea de trabajo 
la Comisión Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, creada por ley 
en enero de 1968, ha concluido un inven
tario completo de la Ciencia y la Tecnolo
gía en nuestro país, que abarca tanto los 
recursos humanos como los materiales y 
el monto de las inversiones que se desti
nan a estas actividades. , ' 

Durante el último año se han iniciado 
programas para promover un rápido des
arrollo científico en algunas áreas de ur
gente necesidad nacional. Las áreas elegi-. 
das comprenden las Ciencias del Mar, Ma
temáticas, Investigaci6n Agropecuaria e 
Investigación Tecnológica. 

Comisión Naci()tn(Ll de Energía Nuclear. 

Durante el año 1968 se inició la cons
trucción del Centro Nacional de Estudios 
Nucleares, el que estará terminado en 1970 
y en el que se instalará el Irradiador de 
100.000 Curies de Cesio 137 facilitado por 
la Comisión de Energía Atómica de los 
Estados Unidos, para realizar investiga
ciones sobre preservación de alimentos a 
partir de mediados de 1969. 

El Gobierno decidió, además, comprar 
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un Reacior de Investigación - a la firma 
Fairey, de Inglaterra. Su precio y la cons
trucción donde estará emplazado es de 
aproximadamente un millón y medio de 
dólares que serán financiados con crédi
tos de Gran Bretaña. 

Agricultura e Irradia.ción de Alimentos. 

En 1968 se aportó al Instituto de La 
Platina equipo para la instalación de un 
Laboratorio de Isótopos en Agricultura, el 
que se encuentra funcionando. Al mismo 
tiempo se obtuvo ayuda de la Comisión 
Interamericana de Energía Nuclear por 
US$ 18.000 para equipos de investigación 
del mismo Laboratorio y para el Centro 
Nacional de Estudios Nucleares en el área 

- agrícola. 

POLITICA CULTURAL. 

En 1968 se intensificó la aplicación de 
una política de estímulo a las actividades 
culturales, que informan el pensamiento y 
modo de ser de la comunidad y abren para 
ella nuevos futuros horizontes. 

Derecios de Autor. 

Una de las primeras medidas adopta
das: en relación con la Política Cultural 
fue la elaboración de un proyecto de ley, 
sometido actualmente a la consideración 
del Congreso Nacional, ,sobre los derechos 
de los creadores de obras de la inteligen
cia en los dominios literarios, artísticos y 
científicos, en todas sus formas de ex'pre
sión. 

Premio Nacional de Ciencias. 

Por ley promulgada en 1968 se creó el 
Premio Nacional de Ciencias, destinado a 
estimular y reconocer la labor en este cam
po tan directamente vinculado al desarro
llo del país. 

T elevisián Nacional. 

Uno de los esfuerzos culturales más im
portantes del Gobierno está representado 
por su decisión de instalar un Canal N a
cionaI de Televisión para proporcionar a 
todo el país la oportunidad de recibir este 
gran progreso que, merced a programas 
preparados con propósitos educativos y de 
diversión sana, constituye un gran anhelo 
de todas las familias chilenas. 

La Empresa de Televisión Nacional, 
recientemente creada, tiene ya estacionES 
funcionando en Arica, Antofagasta y Pun
ta Arenas; en estos mismos momentos se 
está inaugurando la de Talca, y en el futu
ro continuara extendiéndose rápidament·c 
a todo Chile a través de la red troncal de 
telecomunicaciones de ENTEL. 

Casa de la Cultura. 

Un acontecimiento de alta significación 
para el país fue la creación de la Casa 
de la Cultura, inaugurada en diciembre 
recién pasado, la cual fUe posible dotar 
de un local adecuado para su labor. En 
esta forma la dignidad del artista, del es
critor, del hombre de ciencias, podrá en
contrar allí un mejor estímulo para su 
elevación. 

Cinematografía Nacional. 

Como respuesta a una necesidad cultu
ral, la cinematografía nacional ha tenido 
una notable expansión. Los instrumentos 
legales promulgados han permitido que las 
películas chilenas, junto con aumentar su 
producción, sean rentables _dentro del país 
y aporten considerables divisas por su ex
hibición en el extranjero, habiéndoseobte
nido por primera vez un importante pre:
mio internacional. 

Dirección de Deporrtesdel Estado. 

Durante el año 1968 se dio, un fuerte 
impulso a la difusión de las actividades 
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deportivas en todo el país, a través de la 
Dirección de Deportes del Estado depen
diente del Ministerio de Defensa, conti
nuándose los planes nacionales en todas las 
ramas para Entrenadores, Monitores y 
Profesores. 

Aparte de los numerosos estadios, gim
nasios y piscinas construidos y en cons
trucción en todo el país, deseo destacar 
que en abril del presente año fue inaugu~ 
rado el Estadio Chile, que por varios lus
tros se mantuvo inconcluso, yen estas pró
ximas semanas se reiniciarán las obras 
del estadio cubierto del Parque Cousiño, 
que también se mantuvo paralizado por 
muchos años, el que será inaugurado el 
próximo año con una capacidad para 16.000 
espectadores y con los adelantos técnicos 
más avanzados. 

Por otra parte, se han obtenido también 
importantes resultados en el campo de la 
recreación y orientación de la juventud 
extraescolar y el aprovechamiento de las 
horas libres (excursionismo-campinismo
actividades: artísticas); bajo la dirección 
de personal especializado. 

En estos días estoy enviando al Con
greso el proyecto de ley de Deportes, Edu
cación Física y Recreación, que es una 
vieja aspiración de los deportistas de Chile 
y que permitirá dar gran impulso. a esta . 
importante actividad cultural. 

Acción futura educacional. 

La política educacional, científica y cul
tural, conforme al principio de revitaliza
ción permanente de lo programado, inspi
rará la acción futura del Gobierno en estos 
mismos campos, ya para reforzar las lí
nes de acción iniciadas, ya para empren
der nuevas tareas. 

Tengo cabal conciencia del compromiso 
solemne que asumo. Lo hago no sólo por 
fidelidad a las altas prioridades que mi 
Gobierno reconoce a estas actividades, sino 
porque confío en seguir recibiendo el con
curso -<lue agradezco como Gobernante 
y. como chileno- del profesorado de mi 

Patria, de los científicos, intelectuales y 
artistas, de las universidades, de la edu
cación particular, de los padres de fami
lia, de las organizaciones comunitarias, de 
las instituciones públicas y privadas, y del 
pueblo, para constituir a la Educación, a 
la Ciencia y a la Cultura en herramientas 
fundamentales de promoción de nuestros 
conocimientos y en garantía de seguro des
arrollo de nuestra nación. 

TRABAJO. 

El actual Gobierno ha estado empeñado 
en orientar el proceso productivo del país 
hacia la satisfacción de las necesidades 
humanas, subordinando el afán de lucro 
a una función auténticamente sociaL 

En esta labor ha correspondido al Mi
nisterio del Trabajo un papel muy impor
tante al impulsar las reformas legales y 
de las estructuras administrativas de los 
Servicios del Trabajo, que han permitido 
un avanCe extraordinario de la organiza
ción sindical de los trabajadores, que son
la principal herramienta en el proceso de 
cambios que anima al Gobierno. 

Los dos objetivos fundamentales de la 
política ocupacional fijados por el Gobier
no son lograr el pleno empleo de los re
cursos humanos y obtener la transforma:
ción de la estructura ocupacional tendien
tes a eliminar la ocupación disfrazada. 

Como consecuencia de esta política, cabe 
destacar que en 1967 la ocupación creció 
en 75.800 nuevas colocaciones, la cifra más 
alta habida en Chile. 

Desocupación. 

La tasa de desocupación señalada por 
el Censo de 1960 fue de un 6,5 %. De acuer
do con la muestra nacional que realiza pe
riódicamente la Dirección de Estadística, 
con la colaboración de la Universidad de 
Chile y la Asistencia Técnica de la OIT, 
dicha tasa bajó a un 5% en enero de 1967 
ya un 4,4«10 en enero de 1968, última fe- -
cha en que hay información. 
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Ha influido en esta disminución la crea
ción en 1967 del Servicio Nacional del 
Empleo, SENDE, organismo encargado 
de regular la oferta y demanda de tra-
bajo. I 

Remuneraciones y Participacion 
en el Ingreso. 

Bajo la actual Administración se ha es
timulado persistentemente el aumento de 
la participa.ción del sector trabajo en el 
Producto Nacional, habiéndose llegado_ a 
los niveles más altos registrados en las 
Cuentas Nacionales. 

En los últimos -Cuatro años ha existido 
un mejoramiento real de las remunera
ciones de a:s:alariados y empleados de un 
54 % con respecto al período 1959-1964, lo 
que ha fa,vorecido especialmente al sector 
agrícola, tan postergado en años anterio
res. 

Orgmnización Sindical. 

Especial mención merecen los sindicatos 
agrícolas que, como resultado de la ley 
promulgada en abril de '19,67, aumentaron 

'en un 76 ro en relación con los que había 
'en 1964. 

La fuerza de trabajo sindicalizada ha 
aumentado en este período de un 10,3% 
existente en 1964 a un 17,4% en 1968. 

Conflic,to>s Colectivos. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, al propiciar el desarrollo de la 
organización sindical, ha logrado fomen
tar indirectamente la negociación colec
tiva, ya que los trabajadores sindicaliza
dos pueden enfrentar a los empleadores en 
un diálogo o negociadón para la solución 
de los problemas: laborales. 

En líneas generales cabe señalar que 
más del 50 % de los conflictos presentados 
en 1968 se solucionaron por conversacio
nes directas entre las partes, lo que indica 
que existe conciencia en muchas de ellas 
de evitar las pérdidas que para ambos sec
tores significan las huelgas~ 

Servicios del Trabajo. 

La labor desarrollada por los Servicios 
del Trabajo durante 1968 superó a la rea
lizada en 1967, como consecuencia princi
palmente de la nueva estructura que le dio 
el D.F.L. NQ 2, de septiembre de 1967, que 
permitió la incorporación de nuevos fun
cionai'ios a su planta. 

Un 80%1 del personal incorporado lo 
constituyen I,nspectore,s del Trabajo que 
fueron distribuidos ¡según las necesidades 
de cada región. 

Las oficinas de Estudios Económicos, 
Estadística e Informaciones incorporaron 
a sus funcione·s la elaboración de intor
mes sobre el estado económico y finan..., 
ciero de las empresas en conflicto, aseso
rando en forma permanente a los media
dores en negocia.ción colectiva. 

Además, a fines de año se creó la Ofi
cina de Mujeres y Menores que se ha abo
cado a la confección de un proyecto de mo
difilCación de la legislación laboral sobre 
trabajo nocturno de los sectores señalados. 

PREVISION. 

Ley de Accidentes del Trabajo, 11 
Enfermedades Profesiona,les. 

En mayo de 1968 entró en vigencia la 
ley de Accidentes del Trabajo y Enfer
medades Profesionales, que cOntiene im
portantes modificaciones a la anterior 
legislación, que redundan en una mejor 
protección en favor de los trabajadores. 

Reforma de la Seguridad Social. 

En mi Mensaje anterior señalé una 
vez más los defectos de que adolecía nues
tro régimen de seguridad social; indiqué 
los principios fundamentales que debe
rían guiar su reforma y réiteré la ur
gente necesidad que existía de plantear
la, a fin de establecer un sistema más 
justo y racional, que evitara las odiosas 
discriminaciones existentes' y la anarquía 
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imperante en cuanto a las contingencias 
cubiertas, a la naturaleza de las presta
ciones otorgadas, a los requisitos 'exigi
dos para alcanzarlas, y" al monto de ellas. 

Consecuente con estas ideas, el Gobier
no sometió posteriormente a la conside
raci6n del Congreso Naciona'l un proyec
to de ley que constituye una primera eta
pa en el camino de la reforma integral 
del sistema de seguridad social chileno y 
cuya.aprobación permitirá corregir mu
chos delos defectos, sobre los cuales exis
te clara conciencia en la opinión pública 
del país. 

En general, el aludido proyecto con
templa las siguientes ideas fundamen
tales ;J 

1) Establece un sistema único. y uni
forme en materia de pensiones por inva
lidez y vej ez. 

2) Termina, asimismo, con las pensio
nes por antigiledad, que ninguna justifi
cación técnica tienen. 

A ]a razón expresada debe agregarse 
que la generosidad con que ~a legisla
ción vigente ha otorgado el derecho a 
jubilar por años de servicios ha produ
cido un enorme incremento del número 
de pensionados a temprana edad, cuando 
conservan su plena capacidad de trabajo. 

3) Respeta íntegramente los derechos 
adquiridos, o sea, las pensiones ya otor
gadas; y mantiene los beneficios actual
mente vigeI].tesa quienes tengan cum
plidos los requisitos para gozar de pen
sión o les falte menos de cinco años pa
ra curuplirlos. Los que tengan más de 
10 años de cotizaciones y les falte más 
de 5 para obtener pensión por antigüe-
(lad podrán obtenerla siempre que cum
plan una edad determinada, de acuerdo 
con una escala según la cual a menor nú
mero de años de servicios se exige ma
yor edad. 

4) Establece un mecanismo que per
mitirá nivelar las asignaciones familia
res y terminar así con las odiosas e in
justas diferencias exis~entes hoy. 

La aprobación del proyecto permitirá 
ordenar el caótico régimen previsional 
vigente y terminar con muchas de las 
injusticias existentes en la actualidad, 
que perj udican principalmente a los tra
bajadores más necesitados de protección. -, 

SALUD. 

Durante el año 1968 se ha continuado 
el Plan de Salud en base al concepto de 
Medicina Integral y a través de una 
coordinación efectiva de los recursos mé
dicq~ del país en el Sistema Nacional de 
Salud, en plena vigencia con la dictación . 
en 1968 de la ley de Medicina Curativa 
de Empleados. 

Los instrumentos legales y adminis
trativos que ya están a disposición de las 
autoridades técnicas son: el nuevo' Có
digo Sanitario; la ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
vieja aspiración de los trabajadores chi
len os; la ley de Medicina Curativa para 
empleados, que servirá a más de 600.000 
familias de la clase media que carecían 
de toda atención médico social; y el De
creto Supremo que puso en vigencia el 
Formulario Nacional de Medic~mentos. 

Plan Nacional de Salud. 

El desequilibrio entre las necesidades 
de salud y los recursos disponibles para 
su satisfacción hace necesario un uso ra
cional y programado de estos últimos. 
Con tal propósito la Oficina de Planifi
cación de la Salud, creada a nivel secto
rial, ha permitido por prime~a vez en 
Chile elaborar un Plan Nacional de Sa~ 
ludo 

Atenciones del Servicio Nacional de 
Salud. 

Las consultas médicas (excluida' ur
gencia) del Servicio Nacional de Salud 
alcanzaron en 1968 a 9.360.000, lo que 
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significa un incremento de 3,6% sobre 
el año anterior y de un 19 ro sobre 1964, 
mientras en el mismo lapso la población 
creció en sólo un 9,3 %. Las atenciones 
dentales del servicio alcanzaron en 1968 
a 2.440.000, lo que significa un aumento 
del 167ó respecto del año anterior. 

Construcciones Asistenc'iales. 

En el año 1968 se entregaron' 5 hospi
tales nuevos, 4 ampliaciones de hospita
les existentes, y5 nuevos consultorios pe
riféricos. El total acumulado en el perío
do 1964-1968 determina la habilitación 

_ de 3.530 camas hospitalarias. 
De acuerdo con los hospitales actual

( 
mente en construcción, entre 1969 y 1970 
se entregarán 2.280 nuevas camas hos-

,pitalarias, repartidas prácticamente en 
todo el país que, unidas a los düerentes 
Consultorios Periféricos en construcción, 
permitirá una expánsión de los servicios 
médicos en un gran número de provin
cias, con un total de prácticamente 6.000 
nuevas camas en el período 1965-1970, 
aparte de las numerosas postas de pri
meros auxilios y más de 400 nuevas am
bulancias. 

Gasto en Salud. 

El importante interés por el sector Sa
lud se puede observar también si se ana
liza el gasto en escudos per cápita refe
rido a la p2-blación total. El gasto en es-

_ cudos per cápita (EQ 1968) para 1964 
fue de EQ 77, cifra que en 1968 sube a 
EQ 115, per cápita, lo que significa un 
aumento de 49 %. 

Indicadores de Salud. ' 

Los progresos habidos con la aplicación 
de todas las políticas de Salud puestas en 
práctica en estos años pueden detectarse 
'de las cifras estadísticas que se exponen 
a -continuación: 

La mortalidad general, que en 1964 
fue de 11 por mil, bajó a 9 por mil ha
bitantes en 1968. La tasa de Mortalidad 
Infantil bajó de 1Q1 por mil en 1964 a 
83 por mil nacidos vivos. Por último la 
tasa de Mortalidad por Enfermedades In
fecciosas denota un descenso extraordi
nario entre 1964 y 1968, que bajó en un 
58%. 

Programa 1969-1970. 

En 1969 Y 1970 se pondrá especial 
acento en' diferentes aspectos de salud, 
entre los cuales deseo destacar la políti. 
ca contra el alcoholismo. 

Esta lacra, aparte de ser un serio pro
blema económico social, constituye la ter
cera causa de muerte de la población 
adulta. 

La destrucción de la familia es otro 
de los efectos desastrosos del alcohol con 
sus secuelas de desnutrición, enfermeda
des y actitudes antisociales del grupo fa
miliar. 

Consciente de la magnitud de este pro
blema, el Ministerio oe Salud acordó 
crear la organización necesaria para en
cararlo con decisión en todos sus aspec
tos y con la participación de todos los 
elementos de la comunidad. Para ello es
tá elaborando un proyecto de ley desti
nado' a crear el Instituto Nacional de 
Prevención del Alcoholismo, que tendrá 
por misión, entre otras, proponer las me
didas para prevenir este vicio, incluyendo 
programas de educación en todos los ni
veles de la enseñanza y especialmente los 
grupos vulnerables de la comunidad. 

POLI TIC A HABITACIONAL. 

Debido al poco tiempo de que dispongo, 
no me refériré a la la.bor inmensa, com
pleja y variada que ha realizado el Mi
nisterio de la Vivienda y sólo señalaré 
algunas cifras que por sí solas son más 
categóricas que todas las palabras. 
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Inversimes. 

Las inversiones en valores reales, osea, 
en la misma moneda, realizadas por los 
organismos del Ministerio de la Vivienda 
en los años 1961-64, fueron 2·.800 millo
nes de escudos. Entre los años 1965 y 
1968 alcanzaron 5:400 millones de escu
dos, es decir, el aumento financiero ha 
sido de casi 100%. 

Producción de viviendas. 

Durante el año 1968 la producción de 
viviendas definitivas I"iegistradas estadís
ticamente como financiadas por el sector 
público y proyectada:s por el sector priva~ 
do alcanzó a 50.200 viviendas en todo el 
país. 

Las viviendas definitivas registradas 
en los últimos cuatro años llegan a 175 
mil, que se pueden comparar con las 131 
mil 400 dlel período 1961-1964. 

Además, durante el a.ño 1968 se han en
tregado 35.000 sitios urbanizados y Ope
raciones Sitio, aparte de 1.600 viviendas 
provisorias y mediaguas, para solucionar 
problemas de erradicación de poblaciones 
marginales. 

Resumiendo, la labor en materia habi
tadonal en 1968 significó más de 86.000 
soluciones habitacionales de todo orden, 
con lo cual se heneficiaron alrededor de 
450 mil habitantes. 

En el período de la: presente Adminis
tración se ha dado solución habitacional, 
ya sea a través de viviendas definitivas, 
provisionales o sitios urbanizados, a 312 
mil familias, que representan alrededor' 
de 1.800.000 habitantes, frente a: un au
mento de la población del país para esos 
mismos años de 830 mil habitantes. Es de
cir, . se está superando largamente el cre
cimiento vegetativo de la población y co
menzando a darse una solución al grave 
déficit de arrastre habitacional. 

Operaciones de Ahorro y Préstamo. 

La labor desarrollada en el curso de 
1968 por las Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo ha consistido en el financia
miento de 12.666 operaciones habitacio
naIes. El total de operaciones para el cua
tri·enio ha, sido de 39.200. 

Equipamiento comunitario. 

El Ministerio de la Vivienda ha dado 
a las poblaciones equipamiento comunita
rio para el desarrollo urbano, socio..cultu
ral, económico y físico de la población y, 
al mismo tiempo, en concordancia, con es
tos planes nacionales y regionales de 
desarrollo, se han proporcionado oportu
namente los servicios de pavImentación, 
agua potable y alcantarillado necesarios 
'en ciuda,des y pueblos. 

-- DesarroUo urbano. 

Como complemento básico de esta poli
tica, se intensificó el estudio y ordenación 
del crecimiento de las ciudades, trabajo 
hasta ahora no realizado en el país, 
creándose para ello la Oficina de Progra
mación con personal especializado y dan
do a las Municipalidades la asistencia téc
nica necesaria para su desarrollo local 
considerando los aspectos socio-económi
cos y su incidencia en la planificación fí
sica. 

Mejoramiento urbano. 

A través del mejoramiento urbano se 
están ejecutando importantes proyectos 
específicos de remodelación. Como ejem
plo pUtede mostra,rse el caso de Santiago, 
donde se están ejecutando, entre otras, las 
siguientes obras: Remodelación del Ba
rrio San Borja, que consulta la construc": 
ción de tres mil viviendas; la creación de 

. un importante complejo urbano en San 
Luis en el sector oriente de la ciudad; y 
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lá construcción del complejo de red de co
municaciones. 

Al recorrer hoy los márgenes del río 
Mapocho, hasta hace poco ocupado por 
decenas de miles de familias en las lla
madas poblaciones callampa s, tal vez las 
más vergonzosas die Santiago, hoy en 
:erradicación, pueden verse esos espacios 
transformándose en modernas avenidas. 
A ello habría que agregar toda la red de 
cÍrcqnvalación de Santiago, con la Gran 
Avenida Norte-Sur y sus respectivos 
puentes; y tantas otras obras que podría 
señalar si ,el tiempo me lo permitiera. 

Aspiraciones habitacíona,zes. 

A pesar de este inmenso esfuerzo no 
l'IBalizado nunca por el país en el pasado, 
continúa en algunas áreas una presión 
manifiesta por nuevas soluciones habita
cionales. 

¿ Por qué ocurre esto, a pesar de la 
magnitud de la tarea? Las razones son 
obvias. En primer término, cuando la 
gente veía prolongarse por años su situa
ción sin resolverse, estaba como aletarga
da, aceptaba vivir en calIampas; pero 
cuando ve que tantos reciben una solu
ción, todos aspiran a obtenerla, y las exi
'gencias se hac·en agresivas ante el estímu
lo de la. comparación y la posibilidad de 
obtener una solución rápida. 

En segundo término, no hay ninguna 
duda de que, existen zonas donde ha ha
bido desplazamientos o traspasos muy rá
pidos de pobladores rurales a urbanos con 
crecimientos absolutamente incontrola
Mes, como podría señalar el caso de Ari
ca y tantos otros. , 
, Pero a pesar die ello, al término de esta 
Administración, con lo ya hecho y lo que 
haremos en los años ,1969 y 1970, habre
mos resu,elto en gran medida el problema 
habitacional para más de 2 millones y 
medio de personas en Chile, frente a un 
crecimiento poblacional d~ 1.200.000 ha
bitantes. Es difícil encontrar un esfuerzo 

semejante en proporción a la población 
de un país. 

POLITICA DE COOPERATIVAS. 

Se ha continuado ¡estimulando la for
mación de cooperativas en todo el país, a ' 
fin de que sus miembros puedan, así dis
frutar de las ventajas que representa este 
sistema. 

Part·e del movimiento ri€gistrado en es
te sector se aprecia al señalar que duran
te 1968 se constituyeron 284 nuevas co
operativas de diversa índole, en compa
ración con 209 en 1967. Además, existen 
800 cooperativas en diferentes grados de 
a vance para ser creadas en el futuro in
mediato. 

INTERPRETACION DEL 
DESARROLLO. 

Frente a estos hechos claros y preci
sos, leemos y oímos a· diario que la crisis 
azota al p'aís, que la situación Uende a 
agravarse, que estamos llegando a condi
ciones económicas que nunca antes el país 
vivió. 

Pero yo les pregunto a quienes así co
mentan: ¿ Han conocido antes mayores 
importaciones de maquinarias qu'e las que 
hoy recibe el país? ¿ Recuerdan algún pe
ríodo en que la balanza de pagos haya si
do más favorable? ¿ Han visto uncreci
miento del ahorro en bancos y en bonos 
más espectacular? ¿ Por qué no dan cuen
ta d.el hecho que la industria automotriz 
produce hoy más del doble de vehículos 
que hace cinco años, y que los automóvi
les, buses, taxis y camiones atoran caFles 
y caminos? ¿ Por qué ignoran que se ven
den 7 veces más televisores que hace un 
lustro? ¿ Por qué no dicen que el consumo 
de acero es tan alto· qu,e la totalidad de la 
p'roducción de Hua.chipato está compro
metida por todo este año y que ahora hay 
que importarlo para suplir los déficit? 

Pero ,esto no es todo. Jamás han dicho 
que se están invirtiendo más de 6 mil mi-
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lIones de escudos en el cobre, lo que ac
tiva a todos los sectores económicos na
cionales; que las industrias que se están 
instalando superan lejos en número y ta.
maño a lo que se ha hecho en cualquier 
década anterior; y lo mismo sucede con 
las ¡1lantas eléctricas. La producción de 
petróleo ha llegado a su punto más alto; 
la tasa de crecimiento de la producción 
agrícola, aun con la sequía, se ha más que 
duplicado. Por to~o Chile se construyen 
tranques, caminos, puentes, puertos, ae
ropuertos; se están duplicando las naves 
nacionales; se han electrificado más de 
600 kilómetros de ferrocarriles. ¿ Por qué 
no dicen que se han construido más de 
dos escuelas por día en estos años, y que 
jamás nunca antes se edificaron más vi
viendas? 

y qué absurda aparecen todas estas es
peculaciones sobre crisis, cuando muchos, 
periódicos y radios no dan abasto para 
publicar páginas y páginas y usar minu
tos y minutos de propaganda, signo evi
diente de- una gran activación de la pro
ducción. 

Sé que para refutarme volverán a es
cudriñar cifras, que no consideran, por 
ejemplo, los términos del intercambio ex
terior. Volverán a rebuscar lo que peor 
refleje un hecho circunstancial, como si el 
desarrollo de un país pudiera medirse por 
lo que sucede en un mes o en un año ais
lado, o en un sector muy particular. 

Este Gobierno ha sido extremadamente 
honrado en proporcionar todas las cifras 
estadísticas de que dispone, con seriedad, 
sin esconder nada. Y así lo seguirá ha
ciendo, aunque ellas sean torcidamente 
utilizadas, o parcialmente analizadas por 
quienes no aprecian estos francos proce
dimientos, aprovechando cualquier dato 
pa"ra criticar, y tratar de demOstrar que 
estamos poco menos qúe en falencia. 

Entonces, vuelvo a preguntar a quienes 
hoy día me es.cuchan, ¿y todas la,s produc
ciones que he señalado en este Mensaje, 
nadie las adquiere, nadie las consume, na
die las utiliza? ¿ Es que los industriales 

se están guardando a escondidas sus pro
ductos? ¿ Es que la CORVI tiene deshabi
tadas las miles y miles de casas que ha 
construido? 

Invito a todos a observar sus propios 
hogares' y vean ustedes cómo en estos 
años han adquirido o una casa, o un ve
hículo, o un televisor, radio, refrigerador, 
máquina lavadora o de coser, estufas o 
cocinas, o ropa nueva para sus familias. 

Yo sé que nadie está satisfecho. Eso 
suc·ede siempre. Si s·e adquiere una radio, 
s·e desea un televisor. Si se' compra una 
casa, se ambiciona amoblarla mejor. Si 
se 'posee una bicicleta, se anhela un au
tomóvil. Y mientras se paga cada adqui
sición, hay naturalmente estrechez econó
mica. Eso nos' ocurre a todos, a cada uno 
en su nivel. 

Pero cómo olvida la gente las colas que 
existían para tomar un bus o para com
prar leche; las callampas diseminadas por 
todas partes; las casas sin luz eléctrica, 
sin agua potable, sin a.lcantarillado; o la 
falta de camas en los hospitales; olas 
niños sin escuelas. 

¿ Cuándo antes en los veranos se vio a 
más familias acudir por millares a las 
playas, atestadas de gentes modestas que 
hoy pueden gozar en sus vacaciones? 

Sé, sin embargo,' que aún hay sectores 
con graves problemas; que en ciertos pun,. 
tos del país hay cesantes porque siempre 
los ha habido. Pero sé, también, que la 
gran mayoría de los chilenos comprende 
que es imposible solucionar en un corto. 
período cada uno y todos los problemas 
qUie- se venían arrastrando y agudiz.ando 
por años y años. 

A pesar de los ataques sin justificación 
y de nuevas circunstancias adversas ,que 
pudieran sobrevenir, seguiré como hasta 
ahora y hasta el último día de mi Go
bierno haciendo cuanto esté de mi parte, 
sin obviar sacrificio alguno, sin arredrar-: 
me ante la.s .críticas intencionadas, para 
que Chile y los chilenos sigamos hacia 
adelante, para que el progreso alcance a 
toda la comunidad. 
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PROMOCION SOCIAL. 

En oportunidades anteriores he mani
festado ~i propósito decidido de crear 
formas amplias de participación del pue
blo en la vida activa de nuestro país, 
principalmente en las manifestaciones de 
la vida vecinal y regional, en la. actividad 
cultural yen las organizaciones económi
co-sociales. 

A través de las acciones desarrolladas 
ten estos primeros cuatro años, el pueblo 
está percibiendo efectivamente que tales 
propósitos son hoy día plenamente vigen
tes. Desde la ciudad y el campo un nuevo 

_ poder social se está haciendo presente en 
la vida de nuestra Nación. 

Tal como lo expresé en Mensajes ante
riores, el pueblo está sintiendo esta reali
dad a través de la creación, por ej€mplo, 
de más de 8.000 Centros de Madres, don
d·e las· mujeres de nuestro país están en
contrando talleres para trabajar, cursos 
para educarse y, sobre todo, un lugar de 
convivtencia social q\loe está transforman
do sus vidas, antes humildes, oscuras y 
abandonadas. Nuevamente deseo expre
sarles a ellas mi emocionado saludo de 
gratitud por su extraordinaria coopera
ción. 

Una apretada síntesis de la participa
ción que está teniendo nuestro pueblo en 
. esta clase de ¡:¡.ctividades sociales aparece 
en las líneas siguientes. 

Ley de Juntas de Vecinos. 

En 1968 vi realizada una de mis más 
grandes y fundamentales tareas: dar al 
pueblo una estructura jurídica que le 
permitiera incorporarse efectivamente a 
la vida activa del país. No es otro para 
~í el significado que tiene la promulga
ciónen agosto pasado de la Ley die Juntas 
de Vecinos y demás organizaciones comu
nitarias, y su Reglamento dictado en fe
brero del año en curso. Sólo con el trans
curso de los años se podrá apreciar la in-

mensa trascendencia de esta ley de orga
nización popular. 

Est·e precepto legal, sin duda el de ma
yor trascendencia. dentro de la historia 
comunitaria del país, debe en gran parte 
su existencia a los estudios y experiencias 
desarrollados por la Consejería de Ptomo
cÍón Popular. En torno a la plenavigen
cia de la mencionada ley está centraliza-· 
da la labor de dicha institución, tanto en 
la elaboración del marco teórico y la me
todología para la acción, como en el tra
bajo de pla.nificar y dir.igir la fijación de 
los máximos y mínimos de habitantes de 
las Unidades Vecinales, a través de más 
de 270 comunas a lo largo de todo el te
rritorio nacional. 

Por medio de la aplicación de políticas 
de coordinación de recursos y esfuerzos 
entre las instituciones guhernamentales y 
no gubernamentales de desarrollo social, 
la Promoción Popular ha cumplido su la
bor obteniendo beneficios materiales die 
'infraestructura para las comunidades me
diante la instalación de agua potable, re
des de alcantarillado, ac·eras, teléfonos, y 
promoviendo muestras y exposiciones de 
arte popular, artesanía y de pequeñas in
dustrias. 

Proyecto de ley de Promoción Popular. 

En estos días la Cámara. de Diputados 
dio su aprobación al proyecto de ley que 
da forma legal a la Consejería de Pro
moción Popular, que fue enviado al Con
greso en 1966. Este organismo, destinado 
a incorporar a los sectores popula.res a la 
vida activa de la nación, ha sido uno de 
los puntos más fundamentales de mi pro
grama de Gobierno. 

Saneamiento de títulos de dominio. 

En febrero de 1968- se promulgó la ley 
que fija las normas para. sanear los títu
los de dominio de las poblaciones en situa
ción irregular. Esta ley, de gran trascen-
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'dencia social, persigue dar título defini
tivo a quienes acrediten su derecho, lo que 
está permitiendo el control de abusos que 
se habían hecho comunes sobre todo en
tre los pobladores ma.rginales. Y desde 
esa fecha he dictado más de cien dtecretos 
destinados a terminar con loteos irregu
lares. 

Proyecto de ley sobre GuarderÚ1t8 
Infantiles. 

Este proyecto se encuentra actualmen
te en trámite en el Congreso Nacional y 
llena una larga aspiración de las madres 
que deben trabajar. 

Constitución de organizaciones de base. 

Durante 1968 Promoción Popular cons
tituyó 2.213 nuevas Agrupaciones de Ba
se, con lo que se han complementado más. 
de 20.000 Juntas de Vecinos, Centros de 
Madres, Centros Culturale~, Juveniles y 
Deportivos, con más de 130.000 miem
bros. 

Teléfonos comunitarioS'. 

Como respuesta a las demandas plan
teadas por diversas organizaciones de la 
comunidad, durante 1968 se instalaron 
teléfonos comunitar!os en 150 poblaciones 
del país, los que sumados a, los programas 
anteriores, arrojan un total de 553 pobla
ciones que han sido dotadas de stervicio 
telefónico en el período 196'5-1968. 

Promoción campesina. 

INDAP, a su vez, ha aplicado una po
lítica de orientación entre los pequeños 
propietarios agrícolas y campesinos, de 
acuerdo a la política agraria que !está 
desarrollando el Gobierno. Este organis
mo ha pasado, en consecuencia, a consti
tuirse en un, poderoso motor de promo
ción, cuya tarea significa, además de una 
afluencia del crédito para acelerar el des-

arrollo de la producción agropecuaria, el 
, cambio de las técnicas tradicionales por 

otras más modernas. En general INDAP 
está provocando un progreso inusitado en 
las estructuras económicas, sociales y cul
turales del agro chileno. 

SindicatoS' agrícolas. 

Los trabajadores agrícolas, que antes 
caI'lecían prácticamente de representación 
-pues en 1964 sólo había 24 sindicatos 
agrícolas que agrupaban a 1.658 trabaja
dores-, pasaron a formar u,n amplio fren
te sindicaL Actualmente existen alrede
dor de 500 sindicatos agrícolas y más de 
3.500 comités de fundos, los que ya reú
nen a 190.000 campesinos. 

Pequeños agriC1.Útores. 

Dentro del frente organizado campesi
no, los pequeños agricultores son un com
ponente vital del movimiento social agra
rio. En 1968 INDAP prestó colaboración 
en este sector a más de 2.100 comités de 
pequeños agricultores con 67.000 asocia
dos, y a 97 asociaciones comunales de pe
queños agricultores con 43.000 asociados. 

En el año 1968 la población organizada 
que se encuentra atendida por INDAP al
canza. a más de 123.000 campesinos, en
tre asalariados, pescadores y pequeños 
agricultores. 

Capacitación. 

La organización y programación sterían 
inútiles si el campesino no se prepara pa
ra. asumir estas nuevas tareas. 

La conciencia demostrada por el,ea'mpe
sino con respecto a su responsabilidad de 
ciudadano ha sido impresionante. En el 
trienio 1965-1967, INDAP realizó cursos 
de formación para 13.300 campesinos. En 
1968 se han capacitado 4.200 dirigentes y 
12.700 miembros de base, lo que hace un 
total para ese año de 16.900 capacitados. 
Esto significa un alza de más de 100 por 
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ciento. so.bre el año. 1967, perío.do. en el que 
se capacitaro.n 7.681 campesino.s. 

Equipamiento y obras comunitarias. 

Lo.s campesino.s aseso.rado.s po.r INDAP 
han realizado. un gran núm€ro. de o.bras 
para superar lo.s pro.blemas de infraes
tructura general que aquejan al secto.r, 
cuya labor acumulada en estos año.S está 
represtentada po.r la co.nstrucción y repa
ración -ésta es una cifra difícil de co.m
prender, tal vez- de más de 3.400 kiló
metro.s de caminos, 2 tranques, 82 bo.de
gas y 2 pistas de aterrizaje, 71 escuelas, 
63 sedes so.ciales, 9 po.stas de primero.s 

. auxilios y 13 campo.s depo.rtivo.s. 

La Comunidad y la Salud. 

Co.n el propósito de mejo.rar l~ atención 
ho.spitalaria, po.r Decreto de Mayo. de 
1967 fuero.n creado.s lo.s Co.nsejos Co.mu
nitarios de Salud, los que han comenzado 
a o.rganizarse., Se espera dentro. del pre
sente año que estos Co.nsejos estén ya 
constituidos en to.dos lo.s establecimiento.s 
del Servicio Nacional de Salud. 

La Comunidad y la Viviendlt. 

Dentro. de la po.lítica habitacional de 
esta Administración se ha fo.mentado. la 
participación popular en un esfuerzo de 
llevar adelante el programa de viviendas 
en Sll conjunto para así co.ntar co.n la ini
ciativa y esfuerzo. de lo.s poblado.res apli
cado.s a la acción habitacio.nal, servicio.S 
urbano.s y equipamiento. comunitario.. 

Lo.s· pro.gramas de autoco.nstrucción 
son la expresión práctica de los mecanis
mo.s que la comunidad o.rganizada utiliza 
para la co.nstrucción directa de sus pro.
pias viviendas, de lo.s edificios de equipa
miento co.munitario. y' de las obras de ur
banización. 

Es interesante destacar que la mayor· 
parte de lo.s pro.gramas de Operación Si
tio se realizan co.n el apo.rte de trabajo. de 
lo.s grupo.s de autoco.nstrucción. 

Obras Públicas y Comunidad. 

Ha! co.rrespo.ndido. igualmente a la Di
rección General de Obras Públicas la' 
co.o.rdinación y pro.gramación de lo.stra
bajo.s co.n la Comunidad relacionado.s con 
su especialidad. Para el mejo.r logro. de 
esto.s pro.pósito.s, en abril de 1968 se dictó 
el Decreto. que creó el Departamento. de 
Obras Comunitaria'S destinado. a la ejecu
ción de o.bras públicas con aporte de la 
co.munidad. 

Por esta vía, y co.n una inversión fiscal 
de E9 12 millo.nes, se han ejecutado. a lo. 
largo. del territo.rio. numero.sas o.bras me
no.res de alcantarillado., agua po.table, 
apertura de sendas y mejo.ramiento. de las 
existentes, reparacio.nes de Escuelas y 
Edificio.s Público.s, y defensas de riberas. 

A su vez, el Departamento. de Defensas 
Fluviales invirtió más de El? 7.000 .. 000, so
bresaliendo. las o.brasejecutada,s para ·de
fensas en po.blacio.nes afectadas de peli
gro. de inundaciones, como. las de Mapo.
cho. y Zanjón de la Aguada en Sa·ntiago., 
Peto.rca en Aco.ncagua y Bío.-Bío. en Con
cepción. 

Oficina de Emergencia. 

La Oficina de Emergencia del Ministe
rio. del Interior ha mo.strado. su eficiencia 
en accio.nes frente a las co.nsecuencias de 
terremo.to.s, co.mo. lo.s de To.co.piHa, Taltal, 
Co.quimbo. y La Serena; incendio.s urba
no.s gigantesco.s como. el de la Po.blación 
.aómez Carreño. en Viña del Mar; y de lo.s 
edificio.s público.s en Puerto. Aisén. Ade
más ha enfrentado. lo.s problemas so.ciales 
creado.s a lo.s miniagriculto.res por la se
quía. Un sistema de visitas e inspecciones 
a lo.s lugares afectado.s ha permitido co.n
trolar las inversio.nes y cumplir con las 
metas de ejecución de ·estas o.bras de 
emergencia. 

. Programa de Protección Civil. 

El Plan Nacional de Emergencia ante 
catástro.fes y calamidades públicas re-
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quiere de una motivación de la población. 
La política de coordinación, con el nom
bre de Programa de Protección Ciyil,' co
menzó con un Plan Piloto de evacuación 
y seguridad escolar (Operación DEYSE), 
realizado en la Escuela Normal "José 
Abelardo Núñez", en la cual se adiestró 
a 600 futuros. profesores sobre evacua
ción de escuelas ante emergencias, aten
ción de heridos, extinción de incendios y 
fluxilio en excursionismo. 

/~ Se ha)l estudiado también los proble
mas de accidentes por inmersión, que en 
el año 1967 causaron 2.067 muertes, sien
do esta cifra tan elevada como la regis
trada en los accidentes del tránsito. Las 
políticas. señaladas permitirán en 1969 
estructurar convenientemente el Progra
ma de Protección Civil, prestando así una 
valiosa ayuda para el cuidado de los chi
lenos. 

CO'Y/..trol de Incendios. 

Desde enero del año en curso funciona 
la Central de Control de Incendios Fo
restales de la Oficina de Emergencia, con 
atención permanente durante las 24 ho
ras del día. Su tarea . es supervigilar y 
coordinar la parte operacional a través 
de todo el país, y disponer la salida de los 
aviones Cisternas. Se ha contado además 
con 16.003 personas distribuidas entre 
Carabineros, Patru'lleros Foresta.les y 
Bomberos, además de la colaboración de 
28 Clubes Aéreos. Entre noviembre de 
1967 y marzo de 1968 se registraron 481 
incendios forestales que destruyeron 
37.50:6 hectáreas de bosques. En la misma 
fecha de la temporada 1968-19,69 se re-· 
gistraron 403 incendios que destruyeron 
sólo 18.843 hectáreas de bosques, lo que 
demuestra la eficiencia de este servicio. 

La ,comunidn4 y la Sequía. 

En 1968 la Oficina de Emergencia par
ticipó en el programa de la sequía, aten
diendo a las personas afectadas por este 

estado de calamidad pública en lo que se. / 
refiere a alimentación. Para ello se ges
tionó un. convenio con la Misión Económi-
ca de los Estados Unidos por valor de 
US$ 600.000 y otro con el Programa 
Mundial de AUmentos de la F AO-ONU 
por US$ 500.000, mediante los cuales se 
proporcionan alimentos a los afectados a 
cambio de trabajos de tipo comunitario. 
Estos convenios permitieron ayudar con 
alimentos durante el año 1968 a 66.000 
beneficiarios permanentes y a más de 
40.000 ocasionales, quienes recibieron un 
total de 1.900.000 kilogramos de alimen
tos por un valor de US$ 700.000. 

Dirección de Asistencia Social. 

En 1968 la Dirección de Asistencia So
cial, encargada de prestar ayuda a las 
personas o grupos famBiares indigentes o 
necesitados que requieran la ayuda del 
Estado para su rehabilitación socio-eco
nómica, inició una transformación total 
de sus funciones destinada a descentrali
zar la cobertura nacional de los casos de 
deficiencias socio-económicas de la, pobla
ción. Antes de agosto de 1968 había 16 
oficinas provinciales y 3 centros asisten
ciales en la parte sur del Gran Santiago. 
En febrero último el número de oficinas 
provinciailes había aumentado a 22 y an
tes de julio las habrá eri todas las capita
les de provincias, Además, en el curso del 
año se crearán 2 centros asistenciales en 
las partes norte y oeste del Gran Santia
go para una mejor atención a la pobla
ción metropolitana. 

. La Dirección de Asistencia Social ha 
mostrado su eficacia con el empadrona
miento de 20 mil familias campesinas, que 
significa la atención alimentaria de 108 
mil personas. 

La política social de esta Dirección, en 
coordinación con otros organismos asis
tenciales públicos y privados, ha demos
trado en su primer año de aplicación una 
méjor· atención pública a los beneficia
rios. Así, en 1968 las personas atendidas 
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en diversas circunstancias alcanzaron 
prácticamente a 200.000. 

Por último, se ha fomentado un nuevo 
tipo de asistencia social a través de cré
ditos sociales que consisten en otorgar 
ayuda a personas, familias, ce¡ntros de 
madres, etcétera, en elementos de trabajo 
a bajos precios y con amplias faciIidades, 
a objeto de que estos grupos normalicen 
su situación de vida, sean capaces de des
envolverse Con su propio esfuerzo y se 

"incorporen activamente a la vida na-
ciona1. 

Consejo Naciona..l de Menores. 

ción de hogares; y mejoramiento de la es
tructura operacional de los organismós 

. que están realizando los programas ela
borados. La ampliación de la capacidad 
asistencial comprenderá, a lo menos, un 
total de 3.500 nuevas plazas para meno
res en situación irregular. 

OFICINA DE PLANIFICACION 
NACIONAL. 

La Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) continuó durante 1968 su 
función coordinadora de los programas 
sectoriales que preparan" y cumplen los 
Ministerios, labor que se realiza de acuer
do con el Plan Nacional de DeSarrollo 

A tres años de la fecha en que se creó 
el Consejo Nacional de Menores, este Or
ganismo destinado a planificar, super
vigilar, coordinar y estimular el financia
miento y la organización de las entida
des y servicios públicos y privados que 
prestan asistencia y protección a los me
nores en situación irregular, ha realiza
do una eficaz labor, especialmente duran
te el año 1968. 

- Económico y Social previamente apro
bado. 

Consecuente con su política, el Conse
jo Nacional de Menores ha hecho entrega 
de EQ 4 millones a los organismos del Mi
nisterio de Justicia que atienden a meno
res, con el fin preferente de pagar suel
dos a Asistentes Social'es de Menores en 
los Juzgados, y para reparar o separar to
talmente las secciones de menores en los 
establecimientos penales de cerca de 30 
ciudades. 

Los programas actuales de acción del 
Consejo de Menores contemplan aportes 
de los Sectores Público y Privado por un -
total de '19.000.000 escudos. 

Los fondos enunciados se traducirán en 
una mejor capacitación profesional de los 
menores mediante la ampliación de talle
res; compra de maquinarias y materia 
prima; perfeccionamiento del personal que 
tiene a su cargo a los menores, mediante 
la dictación de cursos de formación; au
mento de la capacidad asistencial median
te construcciones, ampliación y repara-

EstUJdio ,dJe Política de Desarrollo 
Naciona..l. 

Odeplán dio término al trabajo "Políti
ca de Desarrollo Nacional", el cual resu
me la estrategia de desarrollo a segUir, 
tanto a nivel nacional como regional. 

En dicho trabajo se fijan las metas a 
alcanzaren los sectores económicos y so
cia'les, y se determinan los ámbitos de ac
ción de los sectores Público y Privado. 
Como una segunda parte incluye la Polí
tica de Desarrollo Regional que Odeplán 
elaborara en 19,67. La tercera parte con
tiene una síntesis de diagnósticos y estra
tegias para cada una de las regiones en 
que está dividido el país y para la Zona 
Metropolitana de Santiago. Finalmente 
contempla una descripción dell sistema ins
titucional de planificación que deberá fun
cionar para llevar adelante las metas pro
puestas. 

De esta manera se pretende uniformar 
criterios y orientar a toda la comunidad 
en la labor para alcanzar el desarrollo na
cional. 

Localización de Proyectos de Inversión. 

Odeplán está rea'lizando un estudio com
pleto y actualizado de todos los proyectos 
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de inversión que existen en el país, debi
damente clasificados por sectores y por 
regiones, que constituye la base para de'; 
cidir la localización de las nuevas inver
siones que se realicen en el futuro, así co
mo para lograr una efectiva descentrali
zación en el territorio nacional. 

Ofic'ina.s Regionales de Planificación. 

Las Oficinas Regiorrales de Planifica
ción (ORPLANES) han continuado cón 
una activa labor en sus respectivas regio
nes, como las del Bío-Bío, del Maule, los 
Canales y de Magallanes, para el forta
lecimiento de la coordinación del Sector 
Público al nivel regionaI, a fin de permi
tir una mayor agilidad en los procedimien
tos administrativos, autonomía en la eje
cución de los programas e impulsar pro
yectos de interés regional. 

Durante 196:8 se crearen las Oficinas 
Regionales de Planificación de Cautín y 
de Los Lagos, que agrupa a las l>rovin
cias de Va:ldivia y Osorno, colaborando 
de esta manera con los programas sobre 
turismo y transporte que es necesario des
arrol'lar en esta última región. 

Con la Junta de Adelanto de Arica se 
ha firmado un convenio que ha permiti
do la creación de un Centro Regional de 
Planificación para ese Departamento, a 
fin de fijar prioridades de inversión de 
una manera más racional y con<~oIldante 

con el Plan Nacional de Desarrollo. 
El proceso de planificación en las pro

vincias de Tarapacá, Antofagasta, Ata
cama y Coquimbo se ha realizado, como 
en años anteriores, a través del Convenio 
entre Odep'lán y ~a Comisión Coordinado
ra 'para la Zona Norte (CONORTE), lo 
que ha permitido un considerable avance 
en ,la realización de diagnósticos y la de
terminación de líneas estratégicas de ac
ción. De esta manera, y reforzado por los 
convenios realizados con el Instituto Cor
fo-Norte y el ya mencionado con la Jun
ta de Adelanto de Arica, se ha suplido la 
creación de Orplanes en el norte. 

Ta'l como en años anteriores, las provin
cias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, 
O'Higgins y Colchagua son atendidas di-. 
rectamente por el Departamento dePla
nificación Regional de Santiago, ya que 
en conjunto conforman lo que se ha de
nominado la Macro Zona Central. 

Asistencia Técnica Internacional. 

Más de 400 expertos internacionales y 
de 900 becas de capacitación en el extran
jero fueron controlados por el Departa
mento de Asistencia Técnica Internacio
nal (DA TI) de Odeplán. Ello implica un 
extraordinario esfuerzo en la gestión de 
dicha Asistencia, cuyo monto de inver
sión internacional ha sobrepasado los 
US$ 25.000.000 anuales. 

Recursos Humanos de Alto Nivel. 

El DA TI está realizando uno de los es
tudios más solicitados en relación con los 
recursos humanos de alto nivel. El obje
tivo principal de este trabajo es rla inves
tigación, análisis, utilización, oferta-de
manda y emigración de los ,profesionales 
chilenos. 

Con el objeto de poner en marcha este 
estudio, en una primera etapa se realizó 
un empadronamiento a nivel nacional e 
internacional de profesionales chilenos y 
una encuesta a profesionales de alto nivel. 
Los importantes trabajos enunciados pro
siguen en forma acuciosa. . 

RACIONALIZACION DE LA ADMINIS
TRACION CIVIL DEL ESTADO. 

La Comisión Especial de Racionaliza
ción de la Administración Civil del Esta
do, que preside el señor Contralor Gene
ral de la República, continuó cumpliendo 
las funciones que le fueron encomendadas 
con el fin de propender al mejoramiento 
de 'la eficiencia de los Servicios Públicos 
y de coordinar la acción de los Organis
mos relacionados con dichos propósitos. 
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Ha sido especial preocupación de la Co
misión que ITa Administración tome su 
verdadero papel de· instrumento para los 
objetivos de fin público y para que cum
pla su responsabilidad de servicio a la Co
munidad Nacional en la forma más efi
ciente posible. 

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisiqn, constituida por la Oficina de 
Racionalización y Control Administrati
vg de la Presidencia de la República, tuvo 
a su cargo la realización de las labores 
relacionadas con el cumplimiento de los 
acuerdos de la Comisión. 

A mediados de 19,68 la ,Comisión des
arrol'ló un ciclo de reuniones con 10s Je
fes Superiores de 44 Servicios Públicos, 
en las que se analizó la aplicación de las 
instrucciones y planes de racionalización 
yse abordaron temas tales como Relacio
nescon el Público,Tramitación Expedita 
de la Documentadón, Racionalización de 
Procedimientos, Personall, Control y Eco
nomía, y Dirección. Posteriormente se 
rea\lizaron cuatro Seminarios, uno de los 
cuales se efectuó en Valparaíso con par
ticipación de }66 funcionarios directivos. 

Respecto a descentralización de las de
cisiones administrativas; la Comisión pro
puso la ampliación de las facultades del 
Presidente de la República para disponer 
delegaciones de firmas para el despacho 
·de Decretos, Resoluciones y documentacio
nes en genera'!, lo que se materia!lizó en la 
Ley ,16~840. 

paldado por los expertos en Administra
ción Pública de las Naciones Unidas, ya 
que Chile es uno de los pocos países que 
no cuentan con una Oficina Central de 
Personal. 

Programa de Procesamiento de Datos. 

La necesidad de modernizar la Admi
nistración y de disponer en forma opor
tuna y exacta de las informaciones esta
,dísticas contables y de otras necesarias 
para la adopción de las decisiones propias 
del Gobierno, determinó que la Comisión 
de Racionalización recomendara al Eje
cutivo otorgar el máximo impulso al Pro
grama de Proces.amiento de Datos y a la 
creación de una Empresa Central de Com
putación, la que fue establecida a media
dos de 19,68. 

La Empresa ha significado un ahorro 
apreciable de divisas al evitar la adquisi
ción ,de costosos equipos por parte de ca
da Institución Pública. 

A fines dE; año arribó a Pudahuel el pri
mer computador de esta Empresa, adqui
rido con un crédito del Gobierno de Fran
cia, que es el de mayor capacidad de Amé
rica Latina. 

EII desarrollo de la Empresa ha sido tan 
rápido que en la actualidad el computador 
está trabajando a plena carga, por lo cual 
ha sido necesario adquirir dos nuevos que 
se instalarán durante 1969 para satisfa
cer la creciente demanda de las Institu
ciones. 

Programa de Administración de Personal.'-

En este áspecto la Comisión de Racio
naüzación tuvo a su cargo la revisión del 
proyecto de ley que crea la Dirección Ge
neral de Personal y la Escuela de Adies
tramiento de Funcionarios Públicos, pro
yectoque fue remitido para su considera
ciónal Honorable Congreso Nacional. 

Este proyecto de carácter esencia!lmente 
técnico, que propende a una mejor utili
zación de los recursos humanos de la Ad
ministración del Estado, se encuentra res-

Política de Remuneraciones. 

Se ha perseverado en la política ten
diente a corregir en forma paulatina los 
desniveles de remuneraciones entre los di
versos sectores de empleados públicos, te
niendo presente los principios de sistemas 
de remuneraciones existentes, en forma 
qué, reducidos a un pequeño número de es
calas, puedan en un plazo más largo con
vertirse .en un sistema único de remune
raciones. 
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Cabe destacar que, gracias a la facultad 
concedida al Presidente de la República 
en la Ley de Presupuestos del año en cur
so, fue posible dictar en los primeros días 
de· enero de 1969 el Decreto que otorgó 

. el reajuste genera:} de remuneraciones del 
sector público. Así los empleados del Es
tado pudieron recibir desde el primer mes 
del año sus sueldos reajustados, '10 que no 
había sucedido en muehos años. 

Control de Contrataciones. 

Se ha continuado, asimismo, efectuando 
un severo control en el ingreso de perso
nal a la Administración Pública, con vis
ta á obtener el máximo aprovechamiento 
de 108 recursos fiscales e impedir la eon
tratación de nuevo personal que no sea 
absolutamente indispensable. 

PROYECTO DE REFORMAS 
ECONOMICAS. 

La Inflación, mal permanente. 

El país es testigo de los esfuerzos he- . 
chos por mi Gobierno para contener la . 
inflación que durante casi cien años ha 
estado presente en la vida económica y po
lítica de Chile. Sin .embargo, quizás es és
te el único planteamiento fundamental de 
mi Programa que no he !logrado cumplir. 

En toda la larga historia económica de 
este siglo han sido muy distintos los fac
tores que han alimentado y animado el 
proceso inflacionario. A veces dificultades 
del comercio exterior, otras las deficien
cias del financiamiento fiscal o de la pro
ducción agrícola, o el mall manejo de los 
asuntos monetarios y financieros. Y, ca
da vez con mayor fuerza, han estado pre~ 
sentes las aspiraciones de empresarios y 
trabajadores por aumentar, de manera in
compatible eon los recursos reales de la 
economía, su partieipación en el ingreso 
nacional. 

La Organización del Pueblo Y,la Inflación. 

Durante mi Gobierno he estimulado to
das las formas de organización popu'lar 
de modo de asegurar a los trabajadores y 
a todo el pueblo los instrumentos que ne
cesita.n para hacer oír su voz y para evi
tar que sólo unos pocos, los más poderosos 
y mejor remunerados, sean los que se lle- . 
ven la mayor parte de los beneficios. Es 
porque estoy convencido de que un pueblo 
sin organización es un pueblo sin voz, sin 
fuerza y sin vitalidad. 

Pero en un sitema democrático, la or
ganización y su fuerza deben ser usados 
para el a vanee y no para la destrucción. 
Si la organización del pueblo significara 
hacer estériles los esfuerzos para contener 
la inflación y, por lo tanto, acelerar el 
desarrol}]o, querría decir que no hay es
peranza para la democracia. 

No puede ser así en el pueblo de Chile. 
A menudo, las superestructuras de las or
ganizaciones gremiales, que no reflejan el 
verdadero sentimiento de sus bases, in
tentan usarlas para propósitos reñidos eon 
los altos y permanentes intereses del país 
y con los permanentes y verdaderos in
tereses de ~a clase trabajadora. 

Colaboración de los Dirigentes. 

Los dirigentes políticos, empresariales, 
gremiales, de pobladores, de Juntas de 
Vecinos, Centros de Madres, Cooperativas 
y otras organizaciones, comprenderán que' 
su conveniencia no está en la defensa dé 
sus intereses circunstanciales, sino en el 
apoyo de las grandes líneas de transfor
mación económicas y sociales que el país 
se ha trazado. 

La primera condición para asegurar la 
permanencia de esas fuerzas es saber me
dir las consecuencias de sus actos y de 
sus posiciones. 
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Esfuerzos no Comprendidos. 

Planteé en 1964 la necesidad de redis
tribuir el ingreso en favor de los asala
riados . aumentando sus remuneraciones 
anualmente en un 100% del alza de los 
precios más una adición por productivi
dad, ritmo rara vez ocurrido en Chile.-

Durante los primeros dos años de mi 
Gobierno este ritmo, con grave influen
cia en la inflación, fue exageradamente 
superado, llevándolo a· cifras incompati
bles con· las posibilidades de la economía 
nacional, a pesar de todos mis esfuerzos 
para evitarlo. 

Pese a los proyectos que oportunamente 
y cada año presenté al Parlamento y a 
todas las gestiones realizadas, no pude 
obtener los instrumentos necesarios para 
lograr la estabilización en beneficio de 
los trabajadores. 

En estos propósitos no tuve práctica
mente ninguna ayuda política ni gremial, 
no obstante que era evidente que en los 
años siguientes los factores señalados 
présionarían el incremento de los precios, 
tanto por los aumentos de costos en la 
actividad privada, como por el crecimien
to del gasto fiscal. Y así sucedió. La ta
sa de inflación que, merced a la aplica
ción de una serie de otras medidas anti
inflacionarias, venía en 1965 y 1966 dis
minuyendo, en 1967 comenzó a crecer, y 
en 1968 y 1969, a pesar de mis renova
dos esfuerzos, la inflación muestra nue
vamente su virulencia cada vez con ma
yOr fuerza, y a ello se agregan ahora las 
consecuencias de la sequía. 

Lucha hasta el fin. 

L~ historia de Chile muestra con cla
ridad cómo los esfuerzos realizados por 
los gobernantes para contener la infla
ción y acelerar el desarrollo fructifica
ron parcialmente en los primeros años de 
cada Administración, y se destruyeron en 
sus últimos años. 

Yo _. no estoy dispuesto a abandonar la 
batalla, porque ello pone en riesgo no só-

··10 los propios ingresos reales de los sec
tores menos protegidos, no sólo el futuro 
económico de la patria, sino, y lo más im
portante, las ba!ses mismas de la demo
cracia que Chile ha escogido :como siste
ma de gobier.no. 

Una carrera de precios y de remune
raciones concluye siempre en el desastre, 
y siempre tiende a acelerarse si no se tie
ne el valor de enfrentarla aun al precio 
de impopularidades pasajeras. Apoya mi 
afirmación la experiencia concreta de la 
historia económica mundial.' Cuando se 
llega al punto de una inflación desatada, 
los países del mundo que la han sufrido 
se han visto obligados a adoptar medi
das extremadamente drásticas, y a acep
tar un costo político, económico y social 
enorme, pero inevitable, para dominar la 
situación. 

Es ,verdad que no hemos llegado a un 
punto como el descrito. Tal vez por eso 
no he encontrado la solidaridad necesaria 
para adoptar las medidas indispensables ; 
porque la dosis de morfina sigue ador
meciendo a muchos. 

Pero que no se engañe el país. Si bien 
en el pasado reciente sufríamos una in
flación de más de 45 % por año -muchas 
veces, una de 80 %-, que ha sido posible 
reducir, las perspectivas de los años pró
ximos señalan el claro peligro de que las 
presiones de los diversos gr~pos sociales 
superen en mucho las posibilidades de un 
manejo racional de la situación. 

Ya lo he dicho. En esta carrera de pre
siones, los que pierden son los que menos 
tienen, aunque sean los más utilizados. 
Los réajustes, por muy altos que.sean, no 
contribuyen finalmente a mejorar el po
der adquisitivo de los sueldos y salarios. 
Los precios ganan siempre la carrera. 

Inflación y Democracia. 

Todos los países combaten la inflación 
con todas sus fuerzas, llegando algunos a 
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sacrificar valores que están muy cerca 
del corazón y la mente de todos los ehile
nos. 

Los propios países latinoamericanos, 
muchos de los cuales han sufrido fuerte 
inflación en años recientes, no son ajenos 
a este esfuerzo. Entre ellos -digámoslo 
con franqueza-, Chile está quedando so
lo, sin éxito en su lucha contra la infla
ción, pero seguiré buscando la solidaridad 
de los chilenos. Nuestro desafío -nues
tro, no mío- es el de demostrar que po
demos cumplir nuestros objetivos me
diante el consenso de las grandes mayo
rías. Si éste no existe, si (TIO podemos 
contar con los respaldos políticos, ni con 
la solidaridad y el apoyo de los chilenos, 
estaríamos demostrando que nuestro en
foque en libertad no tiene destino. Esta
ríamos liquidando la democracia chilena, 
y contra ello todos tenemos la obligación 
de luchar. 

Nuevo. Planteamiento. 

No hay para nosotros otra alternativa 
para detener este proceso que aplicar 
una política de ingresos, sueldos, salarios 
y utilidades que se ajuste a los recursos 
reales de la economía del país, combinada 
con una política de precios que detenga 
la especulación y una política monetaria 

- y financiera que contribuya a no aumen
tar la demanda mM allá de las disponi
bilidades reales del país. 

Por lo demás, si este problema no se 
aborda oportunamente y no se logra un 
acuerdo de las fuerzas sociales y políti
cas, .la situación del Presupuesto Fiscal 
para el año próxímo sería en ~xtremo 
grave. Este es un hecho insoslayable. 

Sobre estas bases, para asegurar un 
desarrollo acelerado y altos niveles de 
empleo, al mismo tiempo que la inflación 
sea contenida, es que deseo plantear a los 
partidos políticos, más allá de cualquiera 
posición que tengan frente al Gobierno, 
a las centrales de trabajadores, a las or
ganizaciones sindicales, a la industria, 

agri,cultura, comercio y minería, a las or
g,anizaciones empr~sariales, es decir, al 
país entero, políticas concretas tendientes 
a controlar este proceso a través de un 
sistema en que cada uno asuma su res
ponsabilidad frente a los hechos. 

Habría .sido'fácil para mí describir es
tas medidas ahora; pero he preferido 
consultarles antes, para no enviar de nue
vo un proyecto inútil y sin destino. 

Este no es problema sólo del Gobierno: 
es de los partidos políticos, organizacio
nes sindicales y empresariales, de las 
Juntas de Vecinos, Centros de Madres, o 
sea, de la comunidad entera. Negarse a 
cooperar, no es hacerle daño al Gobierno 
,sino al país. 

Con la participación del pueblo organi
zado será posible mostrar al mundo que 
el proceso de transformaciones profundas 
que vive el país desde 1965 puede conti. 
nuar y acelerar en libertad, con desarrollo 
y con justicia. 

Señalaré aquí algunas medidas comple
mentarias que, a mi juicio, permiten de
mostrar que' nuestro sistema democráti
co, por el que he luchado toda mi vida, es 
capaz de dar una respuesta positiva al 
desafío que día a día todo Chile está exi
giendo. 

Consejo Económico Social. 

Comenzaré por establecer los mecanis
mos institucionales que aseguren la par
ticipación, junto al Estado, de todos los 
sectores de la comunidad nacional en las 
decisiones. Para este efecto, próxima
mente dictaré un Decreto Supremo crean
do un Consej o Económico y Socral. Dicho 
Consej o tendrá a su cargo examinar la 
marcha social y económica del país y 
analizar y sugerir las medidas que sea 
necesario adoptar 'para encauzar las 
energías y recursos nacionales hacia una 
verdadera transformación de la socitcad. 
La igualdad de oportunidades, destruc
ción de los privilegios, el respeto a la per
sona humana y la justicia, serán valnres 



~I 

58 DIA~UO DE SESIQNES DEL SENADO 
~. 

efectivamente presentes en cada untl. de 
SU§ acciones. 

Para el Consejo Económico y Social 
será tarea de primera importancia estu
diar las medidas que permitan, a la vez 
que concertar los esfuerzos de todos los 
sectores, lograr contener la inflación. 
Además, BU función estará destinada 
también a conquistar nuestra soberanía 
económica, ac-elerar el desarrollo, impul
sar la iniciativa creador~, y asegurar una 
participación creciente y racional de los 
trabajadores en la responsabilidad y en 
el fruto del esfuerzo común. 

Junta Reguladora de Remuneraciowes y 
Precios. 

Igualmente dictaré las normas necesa
rias para establecer una Junta Regulado
ra de Remuneraciones y Precios, con la 
participación de empresarios, trabajado
res, y d-el Estado como garante del bien 
común, la que tendrá a su cargo la super
vigilancia de las resoluciones que se adop
ten para detener la carrera interminable 
de precios, sueldos, salarios y utilidades. 

Una vez que el Consejo y la Junta Re-. 
guIadora de Salarios y Precios estén fun
cionando y la experiencia nos señale la 
mejor forma de su organización y ac-ción, 
enviaré el Proyecto de Ley respectivo con 
el objeto de que el H. Congreso Nacional 
le dé la plena expresión institucional que 
se requiel'e. 

Medidas Fundamentales. 

-Junto 'co,n el establecimiento de la par
ticipación institucionalizada del pueblo 
en las tareas de Gobierno, propondré las 
medidas necesarias para poner en prác
tica diversas políticas destinadas a me
jorar la eficiencia de nuestro aparato 
~onómico, estimular el ahorro interno, y 
suprimir privilegios. 

No quiero cansarlos con una lista de 
cada una de esta's medidas. Sólo me limi-

================== 
taré, en términos generales, a señalar, al
gunas de ellas: 

l.-Revisión detallada de las franqui
cias tributarias, con el fin de orientarlas 
efectivamente a lograr sus propósitos ori
ginales y no solamente a beneficiar a un 
grupo o sectores determinados, sin un 
beneficio para todo el país. 

2.-Utilización en mayor grado del Co
mercio Exterior para regular los precios 
internos. 
. 3.-Fortalecimiento del Ministerio de 
Economía, para que cumpla mejor su 
función cóntralora y de abastecimiento. 

4.-Análisis y revisión de los progra
mas de inversión pública, para lograr una 
máXIma economía de recursos y para ele
var la ocupación. 

5.-Revisión de los sistemas de revalo
rización de Activos de tal modo que ellos . 
sean un incentivo para la inversión. 

6.-Aceleradón de los trámites de los 
proyectos de ley enviados por el Gobier
no, que ya se encuentran en el Senado, 
:talescomo los de Reforma de las Socieda
des Anónimas y de Reforma Bancaria, 
permitirán nuevos avances en el camino 
de transformár y mejorar nuestra orga
nización social y nuestra economía. 

7.-Reforma del sistema previsional en 
conformidad :al proyecto ya presentado 
por el Gobierno al Congreso, el cual con
sidero absolutamente fundamental y sin 
cuyo despacho no creo que podamos sal
var las otras dificultades. 

8.-Extensión de la política del Servi
cio de Cooperación Técnica para la crea
ción de empresas pequeñas y medianas, a 
través de un sistema de créditos especia
les que les permita fundamentalmente a 
los profesionales jóvenes del país cons
truir empresas de desarrollo intermedio 
indispensable -en esta etapa del desarrollo 
económico de' la N ación. El Servicio ten
drá la flexibilidad suficiente para coope- . 
r:ar con empresas en que los trabajadores 
tengan una mayor participación. 

9.-Por último, será fundamental tarea 
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del Gobierno en esta etapa impulsar deci
didamente la Reforma Constitucional en 
conformidad a las ideas presentadas al 
Congreso. Este proyecto se encuentra hoy 
baj o la consideración del Senado. 

LLAMADO PATRIOTICO. 

Yo quiero señalar, ahora y aquí, y en 
la f.orma más solemne, ante los señores 
cohgresales y ante el país, que una vez 
más recurro a ellos para obtener su apo
yo y su comprensión para estas medidas 
urgentes e indispensables para contener 
la inflación y obtener la reforma de las 
instituciones jurídicas y políticas, de lo 
cual depende, a mi juicio, el porvenir y 
aun la existencia de la Democracia. Por lo 
demás, casi todos los partidos políticos 
han mostrado su aquiescencia respecto de 
algunas de estas ideas fundamentales. 

Como -gobernante de un país libre, no 
tengo otro recurso 'al cual apelar. Yo he 
hecho cada año todo lo que estaba en, mi 
mano hacer y he golpeado todas las puer
tas para lograr el consenso necesario. 

No tengo otra oportunidad para hacer
lo nuevamente. Las consecuencias de una 
negativa las pagaría ,el país y los propios 
partidos políticos que--se nieguen a con
siderar estos hechos. 

CHILE, SOCIEDAD MODERNA Y 
- DEMOCRATICA. 

El país se encuentra en una coyuntura 
de su historia en que comienza a dejar 
atrás su condiéión de sociedad tradicional, 
preindustrializada, con una democracia de, 
participación restringida. Está en· el um
bral de la sociedad industrial y de la de
mocracia de masas. Su nivel de ingresos, 
su estructura social, su capacidad econó
mica lo colocan ya en esa perspectiva, 
mientras que el proceso de organización 
social lo impulsa a formar cada vez más 
amplias y democráticas de participación 
popular. 

Es en torno a estos antecedentes que los 
chilenos deben definir su camino hacia el 

futuro. Es en torno a ellos que se polari
zarán los problemas de desarrollo econó
mico social y político en los pró)ximos 
años. 

La M odernizaci6n, un Proceso 
Impostergable. 

Construir una sociedad moderna es do
tar a la comuñidad nacional de las herra
mientas que ésta necesita para responder 
a los desafíos de la época que vive. Es de
sencadenar los elementos dinámi~os que 
pongan en marcha los mecanismos ae ajus
te progresivo por medio de los cuales la 
sociedad va resolviendo los problemas de 
su pueblo y va creando las condiciones pa
ra poder también satisfacer sus aspiracio
nes futuras. 

En los años que hemos permanecido en 
el Gobierno, Chile ha iniciado este proceso 
inevitable e impostergable de moderniza
ción. 

En primer término, esto se debe al des
pertar de legítimas aspiraciones conteni
das durante largo tiempo y al inevitable 
efecto de demostración que en una socie
dad libre producen los niveles de vida de 
los países más avanzados. 

En segundo término, está la propia obra 
del Gobierno que ha creado la infraestruc
tura para la modernización: educación pa
ra todos, desarrollo ciEmtífico-técnico, in
dustria pesada y diversificación del co
mercio exterior. 

En tercer término, está el nacimiento 
de una infraestructura administrativa sin 
la cual la conducción del proceso de des
arrollo se hace imposible. La planificación 
nacional, la computación electrónica, el 
mejoramiento de las comunicaciones y la 
racionalización administrativa forman 
parte de esos requisitos que toda sociedad 
moderna debe tener para lograr niveles de 
eficiencia compatibles con los desafíos que 
enfrenta. 

Este proceso de modernización coloca a 
Chile en el punto de. despegue a partir del 
cual debe adquirir la dinámica propia que 
le permita mantener un ritmo ascendente 
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y progresivo. El país eomienza a disponer 
de las herramientas necesarias para dar 
sus primeros pasos en la era de las socie
dades industriales, de desarrollo e inno
vación tecnológica permanentes .. 

La Participación, Esencia de la 
Democracia. 

Construir una sociedad democrática es 
:comprender las ansias de participación 
del hombre moderno y crear las estructu
ras dond~ ésta pueda realizarse eficaz y 
sistemáticamente. La racionalidad que re
quiere la solu~ión de los problemas de hoy 
sólo puede ser alcanzada en la sociedades 
de masas, ya sea por medio de la coerción 
de las dictaduras y los totalitarismos o por 
la participa,ción consciente y libre de todos 
los sectores sociales, económicos y políti
cos en la fijación de las tareas comunes a 
toda la nación. Chile ha elegido este últi
mo camino, y serán inútiles los esfuerzos 
que se hagan por desviarlo. 

Creemos que la disciplina social, la res
ponsabilidad administrativa y el realismo 
en las decisiones sólo se pueden lograr me
diante la participación c'omprometida de 
todos los ciudadanos en la tarea de cons-

. truir su Patria. 
Una sociedad de masas, con un desarro

llo creciente de las organizaciones labora
r,ales, vecinales, económicas, culturales, 
sociales, deportivas y políticas -y esto es 
lo que está ocurriendo en Chile-, no pue
de ser gobernada según el arbitrio de pe
queñas minorías, .cualquiera que sea su 
procedencia. Debe ser conducida en base 
a la interpretación leal de su voluntad pre
ferida, y señalar al mismo tiempo los de
beres y derechos de cada sector en la ta
rea común. 

Un pueblo organizado, con un crecien
te nivel cultural, que goza de la libertad 
<l,e información más amplia y del sufragio 
libre, secreto y periódico, es un pueblo que 
exige que su voz sea escuchada y respetada 
en el diálogo del poder. Estas legítimas as
piracionesestán siendo.ya una realidad, y 

sólo se hace necesario seguir dando los pa
sos progresivos para incorporarlo a las es
tructuras institucionales, para que tenga 
el reconocimiento legal que todo estado de 
derecho exige. 

La ampliación de la base electoral para 
incorporar a la juventud a los procesos po
líticos; el reconocimiento del papel de los 
sindicatos en las decisiones micro y macro 
económicas; la nueva organización del 
pueblo en Juntas de Vecinos, para hacer 
del vecindario una célula de convivencia 
social y de progreso humano; la creación 
de los mecanismos de participación n~esa
rios en los niveles de decisión del Estado; 
la Reforma Agraria, la Promoción Social; 
y la necesaria refor,roa de la Constitución 
Política del Estado para evitar vicios in
compatibles con la subsistencia misma de 
la democracia, que requiere hoy unidad en 
la dirección y eficiencia en la ejecución, 
son todos pasos hacia una real participa
ción popular para salvar nuestra libertad 
y estimular el desarrollo económico y so
cial, condición para que la . democracia 
subsista en el mundo moderno. 

Chile ha superado la etapa del autocra~ 
tismo o del predominio de grupos, para 
adentrarse, sin posibilidad alguna de re
torno, en la era del diálogo, el respeto y la 
participación. 

Nue'l.'a Inspiración Política. 

Es la construcción de este Chile mo
derno y democrático la que explica el 
cuadro político en que nos ha tocado 
desenvolvernos en los años recién pasa
dos. El ataque desde la izquierda y la 
derecha ha sido permanente y desde el 
primer día, hasta el punto de que ambos 
extremos, a lo largo de estos años, se han 
reestructurado y redefinido -aún al pre
cio de profundas crisis, internas- para 
oponerse al Gobierno en cualquier forma. 

No señalo esto como una queja, ni co
mo una denuncia, y muchos menos como 
una excusa para algunas fallas de la ac
ción gubernativa. Lo hago porque me pa-
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~ rece importante presentar a la concien- cual el pueblo mismo pueda participar, 
cia de Chile una visión del cuadro polí- activa, consciente y responsablemente en 
tico en que se ha desarrollado el profun- la construcción de su propio destino. 
do proceso que estamos impulsando, apa- Muchas serán las críticas, pero ésta ha 
sionante por la esperanza que abre, y sido la inspiración fundamental. Y lo 
dramático por las dificultades que en- hemos hecho sin odio, aunque muchas ve
cierra. . ces hayamos sentido la mordedura de los 

Derribar prejuicios seculares, quebrar que nos odian. 
intereses inveterados, señalar metas y Esa inspiracióÍl ha penetrado profun
funciones al país y a los grupos sociales, da mente en la vida nacional; ha fecun-' 
despertar la conciencia de grandes sec- dado y ennoblecido la vida y el alma de 
tores del pueblo aletargado, no caer en la muchos centenares de miles de chilenos 
estagnación ni ceder a las presiones in- y chilenas. 
fantiles de los impacientes que no en- Hay una nueva expresión de Chile y 
tienden nada, formar nuevos hábitos y de su pueblo, que se aparta radicalmente 
estimular comportamientos innovadores, de las prácticas y partidismos políticos 
son parte esencial de esta tarea de mo- tradicionales, que no reconoce la visión 
dernización y democracia. lineal, unidimensional. como dicen los fi-

i Con qué satisfacción podemos señalar lósofos de hoy, en nuestra vida social y 
al país la obra realizada, el camino reco- política, según la cual el país se divide 
rrido y la transformación ocurrida, sin fatalmente en izquierda, centro y dere
que la violencia se haya hecho carne de chao Es, en verdad, una nueva dimensión 
nuestra nación y sin que la ley haya per- de nuestra democracia que surge, autén
dido su· fuerza conductora! tica y vital, a la realidad de nuestra his-

No hay duda de_ que la impresionante toria; pero por eso mismo, por ser au-. 
solidez democrática de Chile se debe fu n- téntica y nueva, es difícil de reconocer 
damentalmente a la creciente madura- en su verdadera esencia y en su proyec
ción cultural de nuestro pueblo, por en- ción hacia él futuro. 
cima y al margen de ideologías que pre- Son estos hechos la demostración de 
tenden encerrarlo en el rígido dogmatis- que Chile se ha puesto de pie y avanza 
mo que todo lo paraliza y que nada fe- con paso firme y decidido a la conquista 
cunda en la marcha de un pueblo o de de mejores días para los suyos. Son es
aquellos que viven de esquemas mentales tos hechos los hitos de partida de un pro
sin ninguna consecuencia ni relación con ceso incontenible en que, desbordado el 
el país. Pero tampoco hay duda de que dique de la ignorancia, la miseria opro
en parte fundamental esto también se biosa yla marginalidad humana, políti
debe a la presencia en el Gobierno y en ca y social, el pueblo comienza a crear su 
la fuerza política que lo sustenta -que propio cauce de progreso y participación, 
es la Democraéia Cristiana--, de una íns- sin desmayos, nerviosismos ni renuncios, 
piración obstinada en hacer compatible el dando, a muchos que saben más, una lec
progreso económico y social con la liber- ción de prudencia y cordura. 
tad sin restricciones; en hacer compati
ble la lucha sin reservas por la justicia 
en todos los planos de la vida social, con 
el respeto a la dignidad de todas las per-

o sonas, sin distinción, que forman nues
tra comunidad; y, sobre todo, en ir 
abriendo un ancho cauce a través del 

La Historia no Retrocede. 

No aceptamos, y vamos a luchar con 
toda nuestra alma y nuestra fuerza con
tra la falsa teoría de que la historia so- . 
cial es como un péndulo; que después de 
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un período de avance da lugar a otro pe
ríodo de retroceso. Chile es un país de 
hombres y mujeres fuertes y conscien
tes; ya no es una masa para ser mane
jada por directivas desraizadas del pue
blo ni por estrategias de comités; Chile 
no está cansado de avanzar ;no está frus
trado por las dificultades ni teme los 
nuevos esfuerzos que deberá acometer. El 
pueblo chileno n.o es un pueblo amargado 
ni resentido; es un pueblo lleno de hu
mor, de entusiasmo, de deseo de mejo
tar: Y los que busquen su llanto, se en
contrarán con su alegría; y los que bus
quen su sumisión y su silencio, se encon
trarán con ~u altivez y su fortaleza. 

Sabemos que nuestro Gobierno ha es
tado lej os de ser perfecto y que han exis
tido en él· carencias y fallas que reconoz
. co con humildad. Pero sabemos también 
que hemos empezado a construir un ca
minQ nuevo; un ancho camino hacia el 
porvenir: el camino de la solidaridad na
cional, eCcamino de la comunidad reali
zada en la vida de las grandes mayorías, 
en la provincia, en la' población, en el 
barrio, y mañana en la tierra y en las 
empresas industriales. Será una comuni
dad viva, construida por la libre inicia
tiva de sus miembros y regida no por el 
poder de una clase -sea retrógrada o 
revolucionaria- ni tampoco por el po
der más o menos totalitario de un Esta-

. do manejado por el arbitrio de tecnócra
tas burocratizados, sino por la voluntad 
libre de todos sus hombres. 

El Pueblo" Juez de una Tarea. 

No espero un reconocimiento por la obra 
de mi Gobierno ni por su inspiración de 
parte de los sectores tradicionales de la iz-

/ quierda o de la derecha; menos aún espero 
la comprensión de los ideologismos: desen
frenados. Sería deseable e importante ob
tenerla, pero sería ilusorio en nuestras in
veteradas prácticas políticas. Por lo de
más, esto responde a una constante histó-

rica en todas las etapas "renovadoras de 
nuestra vida nacional. Para comprobarlo, 
bastaría ver cómo fueron acusados y ata
cados los que algo emprendieron. 

Quizás la tarea emprendida sea aparen
temente menos perfecta que ciertos esque
mas o elucubraciones teóricas en boga, pe
ro es la tarea real de nuestra comunidad. 
No es una copia servil impuesta 81 país, 
ni un modelo rígido, importado, que el es
píritu de Chile habría rechazado, púrquc 
no puede aceptar ni aceptará jamás nin
gún totalitarismo, ningún molde que se 
pretenda encajar mecánicamente sobre la 
riqueza creadora de nuestra vida. Tampo
co aceptará Chile que los cambios hacia el 
futuro se realicen bajo el signo de la vio
lencia desencadenada por grupos insigni
ficantes que, faltos de apoyo popular, pre
tenden imponerse a través de tácticas que 
implican el atemorizamiento y el atropello. 
No es la. primera vez que esto último ocu
rre. En la época del nacismo, Chile sufrió 
el embate de una contingencia semejante, 
pero la conciencia de nuestro pUeblo lo 
derrotó. ' 

Quiero aquí, en presencia de los señores 
parlamentarios y del señor Presidente de 
la Corte Suprema, reclamar la coopera
ción del país para destruir esta violencia, 
que no es representativa del pueblo ni d(>. 
la juventud, pero que ya está constituyen
do una amenaza. 

Puedo asegurar al país que la ley no se
rá quebrantada; que la autoridad actuará 
con prudencia, pero con extraordinaria 
firmeza, y que recurriré a todos los ele
mentos para terminar con una situación 
que, si bien es universal y no sólo nuestra, 
debemos superarla con prudencia, pero con 
energía. 

Llamo la atención sobre el hecho de que 
continuamente se provoca a la autoridad 
y a quienes aseguran el orden público. 
Son ellos l0's provocados y, sin embargo, 
son inj uriados como provocadores. Esto 
también la conciencia del país debe sa
berlo. Y si mañana ocurriera una desgra-
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cia, ¿ quién tendría la culpa? ¿ Los que du
ramente están cumpliendo su deber, con 

-enormes riesgos, y -repito-- con extra-
ordinaria prudencia; o los impulsores 
sistemáticos del desorden, de la provoca
ción, o quienes -perdonen la expresión
son chantajeados por minorías que quie
ren importar a nuestro país técnicas que 
el pueblo repudiará y aplastará? 
~Es fácil predicar la violencia y la des

trucción. Pero no es tan fácil promover 
la libertad creadora de un país como el 
nuestro; respetarla e interpretarla, cuan
do ál mismo tiempo hay que luchar Por la 
justicia, resguardar la dignidad del hom
bre humilde y postergado, promover con 
eficiencia el desarrollo económico y social; 
y resistir el ataque permanente de todos 
los extremos. 

El mérito' de la Democracia Cristiana. 

Nuestra Revolución en Libertad ha sido 
el símbolo de este esfuerzo creador. Ese 
es el mérito del Partido Demócrata Cris;. 
tiano, que ha sido el eje político de este 
Gobierno, y sin cuya ayuda éste no habría 
podido realizar su labor. 

Yo les digo a los militantes de mi Par
tido de todo Chile que su tarea y su lucha 
han sido nobles y l"epresentativas de las 
grandes aspiraciones populares; que las 
crisis dolorosas e inevitables que los hie
ren serán superadas y saldrán más fuer
tes para conducir y servir a su Patria; y 
que, despejadas muchas pasiones, se sen
tirán orgullosos de la noble y gran empre
sa que alienta en sus corazones y por la 
cual han sufrido y luchado. 

Fe y lealtad en el cumplimiento del 
programa. 

La obra realizad·a, que no es obra de un 
partido ni de un Gobierno, sino de Chile, 
está sometida, por supuesto, al juicio de 
todos los chilenos, con sus aciertos y sus 

imperfecciones, producto de las inevita
bles fallas humanas y del cuadro de pode
res e intereses de la. época en que ha de
bido acometerse, dentro de un régimen de 
libertad. 

Pero todo ha sido emprendido con leal
tad profunda al programa que presenta~ 
mos al pueblo. Nadie puede decir que nos 
hayamos desviado de su cumplimiento .. 

Esfumos en el umbral de una nueva 
era para nuestra Patria .. El tiempo trans
currido ha sido breve y las transforma- . 
ciones múltiples para que pueda existir 
un JUlCIO definitivo y la comprenSlOn 

. exacta de lo que está ocurriendo. 
No son las palabras las que nos defien

den: son los hechos. N o son sólo las pa
labras que pronuncian.los que nos atacan, 
sino su vieja historia vacía de hechos, la 
que los colocará en su lugar. 

Más de alguna vez nos creerán solos en 
esta lhcha frente a tan desesperados es
fuerzos -por distorsionar la verd'ad y las
intenciones que nos animan. Pero nunca 
me he sentido solo, porque no está solo el 
hombre que confía en Dios y en sus idea
les; que tiene ilimitada confianza en el 
destino de su Patria, en el pueblo, y en 
quienes lo han acompañado en esta her
mDsa empresa de servir a Chile, a las 
grandes masas humanas que vivían al 
marg{m de la nación y que hoy ven abier
to un camino de dignidad y de esperanza. 

Muchas gracias, señores parlamenta
rios. 

-Aplausos. 
El señor PABLO (Presidente).- En 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 
56 de la Cpnstitución PDlítica del Esta
do, declaro inaugurada la legislatura or
dinaria del Congreso N aciona!. 

Se levanta la sesión. 
-Se levantó a las 12.59. 

Dr.. Raúl Valenzuela García, 
Jefe de la Redacción del Senado. 
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