
Resumen del Plan Anual 1972 
• 



(Ü ¿3 /1..., 

Al '1S 
1/, 2. .(!_ • d. 

OFICINA DE. PLANIFICACION NACIONAL 
REPUBLICA DE CHILE 

ODEPLAN SLric VI - N<> 4 R esúmenes 

RESUMEN DEL PLAN ANUAL 

1972 

01195 

SAJ'\TJAGO DE CHILE 

Enero 1972 

., 



PRESENTACION 

Tal como se hizo en 1971, el Gobierno entrega a la discu
sión del pueblo la presente exposición ele los lineamientos 
generales del Plan ele Desarrollo, '(lhora para el aiio 1972. 
El presente documento fue elaborado para el Comité de Di
rección Económiaa y Planificación y está enmarcado en las 
materias que se dieron a conocer en la exposición sobre la 
Politica Económica y el Estado de la Hacienda Pública, en 
los planes de desarrollo a mediano plazo formulados por 
ODEPLAN y, fundlamentalmente, en el Programa Básico del Go
bierno de la Unielad Popular. 

El propósito de esta exposición es informar a los trabaja
dores acerca ele los esfuerzos que se reializarán en 1972 para 
continuar el proceso de transformaciones y desarrollo iniciado 
el aiio anterior. Este documento está encaminado, -asimismo, 
a estimular las discusiones a nivel de la Central Unica de 
T nabajadores, los Consejos R egionales de Desarrollo y los 
Comités de la Unidad Popular. Las observaciones, criticas y 
sugerencias que se formulen, serán incorporadas a la versión 
definitiva. 
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CAP ÍT ü LO 1 

LA ECONOMIA EN 1971 

El P lan Anual formulado por el Gobierno Popular para el 
año 1971 contemplaba una política económica "orientada a 
atacar simultáneamente la solución de graves situaciones que 
desde hace años afectan a la m ayoría de la población y a 
iniciar un proceso de cambios estructurales profundos que 
aseguren la solución permanente de !os problemas básicos d e 
la sociedad chilena, a través de la transformación de nuestra 
economía en una perspectiva del inicio d e la construcción 
d el socialismo" 1 • 

l. EL PROCESO DE TRA NSFORMA CION ES REVOLU
CION ARIAS Y EL DESARROLLO 

El programa de cambios ele estructura logró avances de gran 
significación en el curso del año l 97 l. Fueron nacionalizadoJ 
la gran minería del cobre, el salitre, el hierro, el acero, el 
carbón, el cemento, completándose así el control por el Esta
do chileno de las industrias básicas del país, agregfoelosc a 
actividades que ya eran estatales como son el petróleo, la e'.ec
triciclael y otras. Fueron estatizaelos 16 bancos comerciales pri
vados, nacionales y extranjeros, pasando así el Estado a con
trolar más del 80% del crédito. Se pusieron bajo control esta
tal numerosos monopolios industriales, como los textiles, cer
vezas, manufacturas de cobre, electrón icas, etc.; en total, má, 
de 70 empresas industriales fueron expropiadas, requisadas o 
intervenidas y configuran la iniciación de un área ele propic-

1 ODEPLAN, "Resumen d el Plan Anual 1971 " . 
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dad social que se constituirá en el líder del desarrollo nacio
nal. Se formó, asimismo, la Empresa Nacional d e Distribu
ción destinada a racionalizar el comercio m ayorista. 

La configuración del área ele propiedad social, junto con 
liquidar el monopolio nacional y extranjero y transferir al 
pueblo e l dominio ele los medios básicos de p :oducción, está 
destinada a ampliar el d esarrollo económico del país y a sen
tar las bases de una política económica de beneficio popular. 
K i un ritmo más rápido de d esarrollo a me<liano plazo, ni 
una política económica popular a corto plazo serían posibles 
sin el control por el pueblo de los principales medios de 
producción. Para estos efectos, se han dictado las normas de 
Participación de los T rabajadores en las Empresas del Area 
Social y Mixta y se han puesto en práctica planes de expan
sión ele la economía. Por ejemplo, se nacionalizó el cobre y se 
ha iniciado un programa ele inversiones para expandir la p ro
ducción ele Chuquicamata y otras minas, con el objeto de 
llegar a producir en 1976 alrededor de l millón 130 mil tone
ladas métricas de cobre fin o. Esto significará la inversión adi
cional de l 00 millones de dólares. Se nacionalizó el h ierro y 
se ha iniciado un programa de inversiones con lo cual la pro· 
ducción llegará a 14 millones 200 mil toneladas en 1976. Esto 
significará para el país un ingreso anual de 100 millones de 
dólares y representará un incremento del 23,6% en la pro• 
ducción del mineral en el sexenio. Se nacionalizó el acero 
y se ha i_niciado un programa ele expansión que permitirá 
producir l millón 200 mil toneladas de acero en 1976, dupli
cándose de este modo la producción actual, con una inver
sión de 300 millones de dólares. Se nacionalizó el salitre y se 
ha iniciado, asimismo, un programa de expansión que permi• 
tirá pasar de las 670 mil toneladas producidas en 1970, a más 
d e I millón de toneladas a partir de 1973, con una inversión 
de 312 millones de escudos. Se nacionalizó el carbón, y los 
planes trazados incluyen el aumento de la producción en un 
millón de tone ladas, con una extracción diaria d e 7 mil tone
ladas. Se nacionalizó el cemento, y los planes de expansión 
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incluyen la ampliación de la fábrica de cem ento "El Melón", 
donde se instalará un nuevo horno que permitirá ampliar la 
capacidad de producción en 350 mil toneladas al año. Con la 
construcción de la planta de Antofagasta y otra en Maga!la
nes, se espera producir más de 2 millones de toneladas antes 
de 1976, con tra 1 millón 300 mil en 1970. 

L a estatizada industria del petróleo aumentó su producción 
en 1971 en más de 30% con relación a 1970. E NAP está ejecu
tando proyectos como la exploración y perforación en Maga
llanes y el litoral, la construcción de la Planta ele Vacío N<? 2 
en Concepción y el "revan ping" de "topping" en Concón . 
En relación a los proyectos q uímicos y petroquímicos se im
p ulsa en la ciudad ele Concepción el complejo amoniacal; el 
complejo petroquímico (etileno, polie tileno, cloruro de poli
vinilo, polivinil-cloro); la planta de superfosfato triple, plan
ta d e ácido fosfórico, planta de cloro-soda (complementar 'a 
al complejo petroquímico y altas industr ias de celu losa, deter
gen tes, rayón, etc.); la p lanta de clora to de sodio, etc. 

La estatizacla ac tividad ele la energía eléctrica aumentó la 
generación d e electricidad ele 4.996 millones de H \Th en 1970 
a 5.760 millones en 197 1, o sea, en un 15% más. Los planes 
en marcha perm itidrn seguir expandiendo la producción en 
el futuro. Por ejemplo, se está avanzando en los trabajos de 
la cen tral h idroeléctrica E l Toro que se pondrá en marcha 
en I 973 y q ue a umentará en 30% la potencia instalada en el 
sistema interconectado. 

L a Empresa de los Ferrocarriles d el Estado ha transportado 
en 1971 alrededor de 2.200 millones d e toneladas / kilómetros 
de carga . en relación con unos 2.090 millones en 1970 (un 
5% más). El mejoramiento d e este servicio se logrará a través 
d e los planes iniciados, y es así como hacia 1976 se construi
rán 3 mil 600 ca rros de fer rocarriles en n uestro país y se 
adquir irán 26 automotores en J apón. 

La Línea Aérea Nacional aumentó en 11 % la carga trans
portada en 197 1, llegando a u nos 32 m illones de toneladas/ ki
lómetros. Es notable el aumento del t ransporte de pasajeros 

- 13 - · 



en 1971, en q ue se batió un record al llegar a l.l 26 millones 
d e pasajeros/ kilómetros, o sea un 41% m ás que en 1970. 

En el área industrial se han alcanzado avances significati
vos. Por ejemp~o, son notorios los progresos logrados en la 
producción de las empresas textiles ya controladas. En casi 
tocias ellas ha habido aumentos de producción sobrepasando 
en algunas el 30%. 

En b industria electrónica, la CORFO adquirió la industria 
de radio y televisión (ex RCA). Este sector ha aumentado su 
producción en más de un 50% en 197 1. H a p uesto en marcha 
un programa para producir 130 mil televisores populares en 
14 meses a u n precio de 2 m il 450 escudos, y en donde el 
80% de las partes y p iezas son nacionales. 

En el sector agropecuario, la CORFO adquirió varios com
p lejos integrados avícolas q ue comp renden plan teles d e broi
ler, m ataderos de aves, plan tas ele incubación, etc., y ha for
mado la Empresa acional Avícola L tda., que controla el 
40% de la prod ucción de carne de ave, q ue en 197 1 llegó a 
los 2 mi llones de pollos mensuales. Ahora la producción de 
pollos broiler de un día supera los -1 m illones mensuales, cifra 
record en Chi le, y para es te año se espera producir más de 
70 millones de broi ler, a fin de paliar el déficit ele carnes 
rojas. 

En 1971 fueron significa tivos los avances alcanzados en er 
proceso de la reforma agraria; es as í como se expropiaron 
al rededor de 1 .300 latifundios con un área de 2 millones 300 
mi I hectáreas. 

Con respecto al comercio exter ior, el Estado pasó a contro
lar en 197 1 el 85% ele las exportaciones y el 45% de las im
portac;ones. 

La transformación revolucionaria de la economía chilena 
está, p ues, vinculada directamente al impulso del desarrollo 
económico nacional, lo que permitirá a fianzar nuestra inde
pend encia económica y mejorar el bienestar del pueblo chi
leno en el contexto de los planes de desarrollo a med iano 
p lazo formulados por el Gobierno. 

- 14 -



GRAFICO ~:~ 

VARIACION ANUAL EN PORCENTAJE DEL GASTO 
DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
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2. LOS RESULTADOS CENTRALES ALCANZADOS POR 
LA POLZTICA ECONOMICA 

La política económica emprendida en el curso del año 1971 
se ha inspirado en el Programa ele la Unidad Popular y en el 
Plan Anual. Los resultados alcanzados en el curso del año 
pueden ª !1alizarse a la luz de las directrices centrales ele la 
política económica establecida 2 • 

La política ele aumento de salarios y control ele precios per
mitió en el curso del año producir una redistribución del in
greso hacia los sectores populares, reactivando la economía y 
haciendo posible una mayor ocupación ele la capacidad no 
utilizada en el área industrial. Los salarios fueron reajustados 
(como promedio dentro de la economía) en alrededor del 
54% , mientras que se r egulaban las utilidades a través ele la 
política de precios. Se calcula que la participación de los asa
lariados en el ingreso nacional llegó en 1971 a un 59% con
tra un 51 % que alcanzó en 1970. 

Sobre la base de un aumento de la demanda popular se 
creó un mercado interno dinámico que ha permitido expan
dir la producción. 

La inclústria manufacturera, que representa cerca de un ter· 
cío del producto nacional, aumentó en más de 12% en el 
curso ele 1971. 

La producción de cobre de la gran minería, que fue n acio
nalizada en julio de 1971 y que actualmente es manejada por 
técnicos chilenos, tuvo una producción de 572 mil toneladas, 
o sea, aumentó en alrededor de 6% . 

La producción agropecuaria aumentó en un leve porcenta
je en 1971. 

La construcción creció en 12%, habiéndose iniciado la edi
ficación ele más ele 90 mil casas en 1971, en relación a unas 
25 mil construidas en 1970. 

2 Para un análisis más exhaustivo, ver ODEPLAN, " Informe Económico 
Anual 1971". 
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GRAFICO N9 2 

VARIACION ANUAL EN PORCENTAJES DEL GASTO 
DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO A 
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El producto nacional creció entre 8 y 9% en 1971 contra 
un 2,7% promedio en 1967-1970. 

La política seguida ha significado un aumento funtlamen• 
tal en los niveles de consumo popular. En efecto, el consumo 
de las fan:iilias aumentó en 13,5% en 1971, habiendo siclo ma
yor en las de más bajos ingresos. Se produjo un cambio sig• 
nificativo frente al comportamiento histórico del aumento del 
consumo de bienes provenientes de los diversos sectores, ya 
que el C0!1sumo de bienes básicos creció casi a la misma tasa 
que el consumo total. Este crecimiento seguramente habría 
sido muy superior si la oferta de ese tipo de bienes hubiese 
reaccionado con mayor rapidez y se hubieran solucionado más 
oportunamente algunos "cuellos de botella". El gran aumeÍl· 
to del poder de compra real se volcó también hacia aquellos 
productos en que había gran acumulación de existencias y un 
apreciable margen de capacidad instalada subutilizacla, tales 
como los bienes durables que crecieron en un 12% y el resto 
ele los pr_ocluctos industriales cuyo consumo aumentó en un 
28% . El consumo ele origen nacional creció el doble que el 
ele origen importado. Pasar de una economía en depresión a 
una economía en expansión produce trastornos en los abaste
cimientos. Esto es lo que ha ocurrido especialmente con cier
tos produétos específicos, tales como la carne ele vacuno, de 
pollo y ele pescado, en que el abastecimiento ha siclo difícil 
a consecuencia de la mayor demanda y de los efectos que pro
dujo el terremoto del 8 de julio que afectó a la zona central 
donde vive la mayor parte de la población y se genera la 
cuota más importante de la producción nacional. 

El Gobjerno de la Unidad Popular ha logrado reducir drás
ticamente el ritmo de la inflación chilena. En 1970 el índice 
de precios a l consumidor aumentó en un 34,9%, en tanto que 
el mismo índice subió en algo más del 20% en 1971; es decir, 
el ritmo de la inflación se ha reducido considerablemente, no 
obstante que el país se ha visto afectado por la baja del pre• 
cio internacional del cobre y por la inflación internacional. 

El Gobierno recibió una herencia que incluía un enorme 
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GRAFICO N9 3 

DISTRIBUCION DEL INGRESO GEOGRAFICO 
POR TIPOS DE COMPENSACIONES EN PORCENTAJE 
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d esempleo en d iciembre d e 1970; la desocupación de la fuerza 
de tra ba jo en Santiago llegaba a l 8,3% . La reactivación eco
nómica ojJerada en el primer semestre d e 1971 permitió re
ducir esta tasa al 5,3% en el mes de junio, luego al 4,8% 
en septiei:i1 bre y, fin almen te, al 3,8% en diciembre de 1971. 
Actualmen te, la desocupación es menos de la mitad de la que 
se heredó ele! régimen anterior, gracias a los programas de 
vivienda y a la reactivación industria l. Cabe señalar que en 
1971 se observó escasez de mano tle obra en Iquique y Lla n
q uihue, y fa lta de trabajadores calificados en provincias co· 
mo Va lpara íso, Concepción y Santiago. 

Durante el año 1971 se comenzó a dar una mayor partici
pación a los trabajadores en la conducción d el proceso eco· 
nómico. Para el efecto se creó el Consejo Nacional ele D esa· 
rrollo, que incluye seis representantes d e los t ra bajadores q ue 
discuten la polít ica d e desarrollo a ni vel presidencial; se h an 
organizado también los Consejos d e Desarro llo R egional, que 
incluyen representantes d e los t rab ajadores a nivel provin cial; 
se han e tablecido normas para que los trab ajadores partici
pen en las empresas del ,í rea de propiedad social y mixta, 
a fin de que asuman· responsabilidades en la dirección y man ejo 
de ellas. 

En 1_97 1 se proclujo u n crecimiento sustancia l d e los servi
cios educacionales: las ma trículas de enseñanza básica aumen
taron en 5,1 %, las de enseñanza media humanista en 21, 1% , 
las de enseñanza media profesiona l en 37, 1 % y la universita
ria en 28% . 

En materia d e salud se h a logrado una reducción de la tasa 
de mortalidad infa ntil como consecuencia del mejoramiento 
ele las condiciones ele vicia del pueblo, d el programa ele! me• 
dio li t ro ele leche que el Gobierno ha repartido a los nif1os, 
y ele las campañas sanita rias de diverso tipo. 

Con respecto a la vivienda popular se contra taron, antes 
ele cumpl\rse el primer año d e gobierno, unas 89 m il vivien
d as por el Ministerio de la Vivienda, 8 mil por la CORA e 1NDAP 

y JO mil por el sector privado, más las casas de emergencia 
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TASA DE INVERSION GEOGRAFICA BRUTA EN CAPITAL FIJO 
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construidas en las zonas afectadas por los terremotos. Se ini• 
ciaron, además, programas de turismo popular y se crearon 
balnearios populares. 

H asta el año 1970 la política fiscal, monetaria y crediticia 
era de corte ortodoxo. Por existir recursos productivos ocio
sos, un vasto desempleo de mano de obra y abundantes re
cursos naturales, el Gobierno decidió llevar adelante una po• 
lítica d e déficit fiscal programado, a fin de generar poder ele 
compra, ampliando sustancialmente la inversión pública para 
poner en movimiento la economía nacional. 

Sin embargo, con respecto a la inversión bruta nacional 
hubo un descenso del orden del 8% en términos globales, 
lo que se explica, fundamentalmente, por una disminución 
relativa de la inversión privada, continuándose así una ten
dencia que viene del año 1970. Cabe hacer presente que si 
se descuenta de la importación de bienes de capital la inver• 
sión que realizaba la gran minería, se puede apreciar que la 
inversión efectuada en 1970 fue igual que la d e 1971; esto 
quiere decir que fue el aumento d e la inversión en el cobre 
lo que elevó la tasa de inversión en los años anteriores a 1971. 

La d isminución de la actividad de los inversionistas priva
dos durante el año 1971 r epercutió en la producción interna 
de maquinaria y equipos, que tuvo una.Aisminución del or
den del 56% ; unido esto al hecho anterióimente mencionado, 
determinó que el fu erte aumento d e la construcción de J 2,5% 
(viviendas, escuelas, hospitales y obras públicas) y cuya inver
sión fue hecha principalmente por el sector público, no al
canzara a compensar esos descensos. Se ·¡:;·rodujo entonces una 
baja del coeficiente de inversión con respecto al producto. 
desde un 16% en 1970 a un 14% en 1971. 

En lo que se refiere al comercio exterior, el Banco Central 
est ima qtie · las exportaciones llegarán a: )9s 1.165 millones de 
dólares. Las importaciones, según estirr{áciones de ODEPLAN, 

alcanzarían a un monto de Ll 74 millones de dólares, que su
pera casi · en un 5% a las de 1970, con aumentos de 5,7% 
en bienes de consumo final, 17% en bienes intermedios y un 

- 22 -



descenso de 17% en las importaciones de bienes de capital~ 
El gran aumento de la importación de bienes intermedios con• 
firma las estimaciones globales de aumento de la producción 
interna. 

De acuerdo con los antecedentes sobre la evolución de las 
principales variables macroeconómicas, el producto total de 
la economía crecería a una tasa que alcanzaría entre 8 y 9%. 

Un aspecto que es importante destacar es el mayor aumen• 
to de la producción material con respecto de los servicios; en 
efecto, mi"entras la primera creció a uria tasa de 9,5%, los ser: 
vicios lo hicieron a un 7,1% , lo que constituye un cambio 
en la tendencia histórica. 
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CAPÍT U LO 11 

LOS OBJETIVOS GLOBALES DEL PLAN 
ECONOMICO 1972 

Los propósitos esenciales de los planes económicos diseña
dos para 1972 consisten en desarrollar y fortalecer los cam
bios revolucionarios iniciados en 1971 y, a la vez, continuar 
la expansión de la economía nacional. 

Durante el curso del año 1972 se consolidará el área de 
propiedad social, estructurando así las bases fundamentales 
de la nueva economía. Los objetivos centrales de la política de 
transformación son los siguientes 1 : 

1) Completar la expropiación, de acuerdo con las normas 
legales, de los restantes latifundios. Esta tarea se ha de com
pletar antes de junio de 1972, a fin de poner en explotación 
estas tierras para el año agrícola 1972-1973, dando preferencia 
a la formación de Centros de R eforma Agraria. 

2) Completar la estatización de la banca privada y poner 
en operación una nueva estructura bancaria que agilice el sis
tema credit icio y permita atender en mejores condiciones a 
los pequeños y medianos productores y a las necesidades del 
desarrollo regional. 

3) Completar la liquidación de los monopolios industriales 
de acuerdo con los criterios señalados en el proyecto de ley 
sobre las í1reas de la economía sometido al Congreso por el 
Gobierno de la U nidad Popular. 

4) Liquidar los monopolios de distribución, por la vía del 
traspaso de empresas mayoristas al sistema de la empresa na
cional de distribuidores. 

1 Ver " Exposición sobre la Polí,ica Económica del Gobierno y del Es
tado de la Hacienda Pública··, !6 de noviembre de 19il. 
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5) Avanzar en la estatización del comercio exterior permi
tiendo que el Estado controle las divisas y planifique y con
trole el comercio exterior. 

6) Com.enzar a implantar un sis tema de planificación de la 
producció_n e inversiones d e las empresas del área de propie
dad socia l, con amplia participación de los trabajadores. 

Los avances en la constitución del área de propiedad social, 
en la participación ele los trabajadores y en la plani ficación 
y dirección ele la economía nacional, harán posible una polí
tica económica coherente encaminada a continuar la expan
sión de l~ producción, a mejorar aún más la distribución del 
ingreso, a elevar la acumulación, a ampliar los niveles de em
pleo de la mano ele obra, a ocupar el resto de capacidad 
productiva ociosa, y a lograr un desarrollo regional más equi
librado. 

A fin de alcanzar los objetivos anteriores se ha formulado 
una estrategia de d esarrollo económico para 1972, cuyos linea
mientos pueden resumirse así: 

l. LOGRAR UN MEJORAMIEN TO DEL NIVEL DE 
VIDA POPULAR 

Los planes formulados para lograr esta línea estratégica es
tán destinados a mejorar las condiciones de vida de los tra
bajadores e incluyen los siguientes programas específicos: de 
producció_n de bienes de consumo popular, de mejoramiento 
de los abastecimientos, de mejoramiento del nivel de vida de 
los sectores rezagados, de elevación del nivel del empleo y 
de ampliación de la educación, nutrición y atención sanitaria 
y viviendas populares. 

2. DESARROLLAR LA INDUSTRIA BASICA Y LA 
IN FRAESTRUCTURA 

Esta línea estratégica está encaminada a ampliar la indus
tria pesada y su nivel de producción y la infraestructura ma-
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terial de la economía. Incluye los siguientes programas: desa
rrollo de las industrias básicas (cobre, hierro, acero, carbón, 
cemento, salitre, petróleo y electricidad), aumento de la pro• 
ducción de los materiales para la edificación y construcción 
de infraestructura. 

3. RECUPERACION DE ACTIVIDADES DEPRIMIDAS 

Se propone impulsar las ramas ele la economía que han si
do afectadas por situaciones depresivas. Se incluyen los siguien
tes progra_mas: recuperación de Ja actividad inversora privada, 
renovación del equipo de transportes, reconstrucción de ,íreas 
afectadas por el sismo, recuperación de exportaciones no mi
neras. 

4. DESCENTRALlZACION DEL DESARROLLO 
ECONOMICO 

Su propósito es descentralizar el p roceso de inversiones, 
creando espacios económicos integrados. Incluye los planes 
para el desarrollo de la macrozona norte, de la macrozona 
central, ele la macrozona centro sur, de la macrozona sur y 
de la macrozona austral. 

5. A CTlVACION DE ZONAS GEOGRAFlCAS 
ESPECIFICAS 

Su objetivo es realizar un conjunto ele inversiones estraté· 
gicas destinadas a impulsar el desarrollo de las áreas geogd· 
ficas estancadas, deprimidas o de interés geopolítico. Contem• 
pla los siguientes p lanes: de emergencia para la provincia ele 
Arauco, ele emergencia para Coquimbo, de desarrollo para 
Cautín y Malleco, ele emergencia para Chiloé, de desarrollo 
del departamento de Arica, ele desarrollo de la provincia ele 
Magallanes, de desarrollo de la zona fronteriza y de desarrollo 
de la Isla de Pascua. 
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6. REESTRUCTURACION DEL ESTADO 

Su finalidad es incorporar cambios en la estructura del Es
tado, para asegurar una mayor participación ele los trabaja
dores y r ealizar el tránsito hacia un Estado popular. Se inclu
yen en este rubro los programas tendientes a la organización 
de la dirección y planificación de la economía, del área so
cial, la descentralización administrativa y ele la administración 
comunal. · 



CAPÍTUL O 111 

LOS PROGRAJl.1AS ESTRATEGICOS 

Los distintos planes de acción diseñados para 1972 consti
tuyen los instrumentos de ejecución de la estra tegia mencio
nada con anterioridad. Estos planes se han elaborado con una 
intención concreta, dentro de las líneas estratégicas explicadas. 
En la eje~ución de los distintos p rogramas, a su vez, influyen 
<l ifercntes sectores institucionales del sector público; son, en 
real idad, p rogramas interinsti tucionales. 

l. PLANES PARA EL MEJORAMIENTO DEL N IVEL 
DE VIDA POPULAR 

Estos planes tienen por objeto corregir deformaciones bási
cas en la estructura de la distribución del ingreso, mejorando 
los niveles de consumo de las clases populares, sus niveles de 
empleo, ele nutrición, de salud, <le educación y vivienda. Los 
programa~ básicos que se ejecutanín en esta línea son los que 
siguen: 

a) Prograrna de mejoramiento del nivel de vida de los 
sectores populares rezagados. 

Antes ele que este Gobierno entrara en fu nciones, alrededor 
de l millón 265 mil personas, o sea casi la mitad de la pobla
ción ocupada, recibía ingresos inferiores a un sueldo vital, en• 
contrándose en este grupo el 67% de los obreros, un 8% de 
los empleados y un 53% de los trabajadores por cuenta pro• 
pia. Todo el grupo anterior percibía sólo el 12% del ingreso 
nacional. Un tercio de la población ganaba un poco más de 
dos sueldos vitales y percibía el 22% del ingreso total. 

- 28 ~ 



La política de remuneraciones del Gobierno tiene por ob
j eto mejorar principalmente el ingreso de estos sectores labo
rales. En ·efecto, el proyecto d e reajustes para los sectores pú· 
blico y privado del país para el año I 972, significa un avance 
importante en materia de redistribución del ingreso en favor 
de las capas medias y m ás postergadas del país. Esto surgió 
de la d iscusión conjunta de los trabajadores con el Gobierno, 
Como consecuencia del triunfo de la Unidad Popular, se ins
t aura como un nuevo estilo de vida la participación de los 
,trabajadores en la dirección económica del país. 

Los puntos más importantes del Convenio CUT-Gobierno, en 
m ateria de reajuste, son los siguientes: 

i) Fijación de un salario mínimo equivalente a 30 escudos 
diarios, lo que implica un aumento del 50% ; 

ii) Fijación de un sueldo mínimo equivalen te a 1.100 escu
<los mensuales para los empleados de los sectores público y 
privado, lo que significa un aumento por sobre el 30% ; 

iii) El sueldo vital es rea justado en un 100% del alza del 
costo de la vida; 

iv) R eajuste de sueldos y salarios en un I 00% d el al7a cid 
costo de la vicia para tocios los trabajadores no su jetos a con
venio dentro de los sectores público y privado; 

v) Fijación de una pensión mínima obrera, equivalente a 
un salario mínimo, e ig ual a 900 escudos m ensuales; 

vi) Fijación de una pensión mínima para los emple:ldos. 
equivalente a un sueldo vital escala A del departamen to de 
Santiago; 

vii) Reajuste de pensiones, jubilaciones y montepíos, en un 
100% del alza del costo ele la vida; 

viii) R eajuste transitorio ele las asignaciones familiares en 
un 100% , mientras se aprueba el proyecto del Fondo Nacional 
d e Prestaciones Familiares. La asignación familiar obrera y 
del sector público se ni velan en 120 escudos; 

ix) La primera diferencia de sueldo proveniente de los rea
justes no ingresará a las respectivas cajas de previsión, ni la 
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primera diferencia por concepto de las pensiones, ingresará 
al Fondo R evalorizador. 

Adem,ís se contemplan normas especiales para el sector pú
blico, a saber: 

i) Establecimiento de un fondo especial d estinado a mejo
rar a los sectores m:is postergados y propender a . uniformar 
el sistema de r emuneraciones; 

ii) Establecimiento de un vi{1tico único para los trabajado-
res del sector público; 

iii) N ivelación progresiva de la asignación de colación; 
iv) Racionalización de la asignación de zona. 

En materia de seguridad social se contempla el estableci
miento de un sistema nacion al ele prestaciones familiares, sin 
g ravamen para los trabajadores, a fin d e permiti r en un p e
ríodo de cuatro a cinco afios nivelar las asignaciones fami-
1 iares. 

b) Programa de producción de bienes de consumo popular. 

Dentro de los secto res prod uctores de bien es se destaca en 
el afi o 197 1 el notable a umento de la producción ind ust rial 
( 12, l %), cuya tasa de crecimiento supera las alcanzadas en el 
úl timo decenio (la más al ta fu e la de 1962, con un 10,7 % )
Dentro d e la indust ria pued e apreciarse que aque llas r amas 
ligadas al consumo crecieron a una tasa superior a la del p ro
m edio d e la economía; algunas de ellas - q ue tenían m;írge
n es apreciables de capacidad instalada sin utilizar- aum enta
ron en forma espectacular. Tal es e! caso de los r ubros: cau
cho, qu ímicas, d er ivados del p etróleo y del carbón (23% ) y 
maderas, muebles, papel, imprentas y otras (20%)- Las indus
trias productoras de bien es esenciales, principalmente, crecie
ron a un 9,5%, tasa ext raordinariamente alta en relación a 
o tros períodos, y seguramente habría sido superior de no m e
diar problemas de capacidad instalada y de abastecim iento ele 
ma terias primas. 
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Para l 972 se ha preparado un programa que incluye pro
yectos ele inversión cuyas producciones estén destinadas a sa
tisfacer necesidades vitales ele la población chilena, como por 
ejemplo, alimentos, vestuario, etc., y ele aquellos bienes inter
m edios que hacen posible esta producción. 

Entre los proyectos de bienes esenciales se destaca el que 
constituye el programa nacional ele leche, que satisface una 
<le las medidas básicas del Gobierno. Se consu lta, asimismo, 
la instalación ele 9 plantas lecheras, entre las cuales se citan 
las s·guientes: planta de La Serena, con una prod ucción ele 
7 m illones 300 mil litros ele leche pasteurizada a 1 a fio y 36 mil 
500 kgs. de man tequilla; planta de COPALCA, que recibirá 73 
millones de litros d e leche anual; planta ele Osorno (CALO). 

con una recepción ele 204 millones de litros de leche anual. 
Estas producciones sustituirán las actuales importaciones ele 

leche en polvo, con el consiguiente ahorro de divisas que ello 
signi fica. 

Otro ele los proyectos importantes q ue se concretará en 1972 
se refiere a los mataderos. Existen, por ahora, cuatro proyec
tos de mataderos ele aves que podrán abastecer gran parte ele 
la demanda creciente que se ha ido produciendo por el efecto 
de la política de redistribución del ingreso en favor de los 
trabajadores y por el aumento ele la población. Estos matade
ros son: matadero frigorífico ele l\farchigüe, matadero de aves 
de Valpa ra íso, m atadero ele aves. ele Ovalle. En enero de 1972 
empezará a producir el ma tadero ele Marchigüe con una ca
pacidad de Iaenación y comercialización super ior a los 4 mi
llones 500 mil kilos ele aves anuales. El plan ele producción 
de broiler tiene como meta producir 70 millones en 1972. 

T endrá especial importancia la instalación de mataderos de 
ovinos, bovinos y porcinos, entre los cuales se pueden men
cionar el matadero de Tierra del Fuego y los de Castro, Pun
ta Arenas, Maule y Osorno. 

Para tener una idea acerca de la magnitml d el aumento 
ele faenación de carne basta citar dos mataderos cuya puesta 
en marcha se proyecta para el segundo semestre de 1972. Así, 
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el matadero de Tierra del Fuego faenará 3 mil!ones de kilos 
de carne a l año y el de Castro procesará 4 millones 500 mil 
kilos. 

Con el objeto de absorber la producción de frutas y legum
bres y otros b:enes perecibles que no se consumen en fresco, 
a fin de utilizar los productos de menor calidad cuya coloca
ción en el mercado no es posible, y con el objeto de incenti
var el aumento de la producción agrícola, es importante pro
ceder a la instalación de plantas normalizadoras de productos 
del agro, tales como frutícolas y hortícolas para consumo in
mediato, y también la instalación de plantas conserveras. 

Los proyectos que existen para la instalación de plantas 
embaladoras y conserveras servirán para concretar los objeti
vos señalados. De éstos se mencionan los principales: planta 
embaladora de frutas de Aconcagua, que industrializará 2 mi
llones 900 mil kilos de duraznos anuales y 3 millones de kilo~ 
de uvas; planta procesadora ele frutas de Maipo, que tendní 
una capacidad instalada para procesar 10 millones de kilos de 
frutas; planta procesadora de a lmendras, con una capacidad 
ele prociucción de 1 millón de kilos anuales; central (rutícola 
de Co'.chagua, con capacidad para procesar 7 millones de ki
los de frutas y para refrigerar 5 millones de kilos; fábrica de 
concentrados de tomates, con capacidad para elaborar 7 mi
llones de kilos al año, lo que significa la util ización de 40 
millones de kilos de tomates. 

Las descripciones que se acaban de hacer se refieren a pro
yectos nuevos; o sea, no se han incluido los proyectos de arras
tre, ni las ampl iaciones y reconversiones, etc. 

Entre los ele arrastre tenemos importantes proyectos de con
sumo masivo, como son la planta de azúcar de remolacha de 
Curicó, que producirá 60 millones de kilos de azúcar al año 
1973; la fábrica de cecinas ele Santiago, con una capacidad 
de 2 millones de kilos al año, etc. 

En el sector textil se observará, para el año 1972, un fuerte 
aumento en la fabricación debido a la racionalización, recon
versión y ampliación de la producción. Entre las ampliacio-
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nes m{ts \mporlantes se pueden citar: la de la fábrica Ra
yonh il, Industria Nacional de Rayón, S. A.; Industr ias Quí-. 
micas Rayón Said, S. A., cuya ampli_;!ción duplicará la actual 
producción; la ampliación de la Fábrica Chilena ele Sederías, 
s. A. SED.\ :\[AR, etc. 

Con respecto a los planes pesqueros se han arrendado para 
el efecto algunos barcos a la Unión Soviética, lo que permi
tirá la captura de merluza, jurel y otras especies a niveles 
desconocidos en el país. Se instalará, as imismo, un sistema de 
distribución para asegurar d abastecimiento en los barrios 
populares y a la población en general de las principales ciu
dades del país. 

e) Programa de m ejoramiento de los abastecimientos. 

La falta de fr igoríficos para la conservación de carnes y fru
tas y el aumento de la producción · de estos alimentos hacen 
necesaria la instalación de estos almacenes tanto en las zonas 
productoras como en los centros de consumo. Los frigoríficos 
permiten conservar en buen estado ele consumo los bienes pe
recibles y posibilitan el abastecimientQ oportuno y sufi_ciente. 
Actualmente no se cuenta con estos almacenes en cantidad ne
cesaria, lo que produce pérdidas considerables de hortalizas yi 
frutas. Estos an tecedentes constituyen, para el actual Gobier
no, el motivo prir-icipal en la formulación de un programa 
nacional de frigoríficos a través de tocio el pais. En la actua
lidad se construyen tres importantes frigoríficos. Uno _es el de 
San An tonio, cuyo objetivo es recibir carnes congelaclas·desde. 
Tierra del Fuego y almacenar carnes enfriadas importa9as. y· 
fru tas enfriadas para la exportación. Su capacidad de almace~ 
naj e será de 200 mil cajas de manzanas y peras al año, 870. 
mil kilos. de carne enfriada y 2 millones 700 mil kilos de Gar
ne congelada. Los otros dos frigoríficos en co_nstrucción son • 
el ele Val paraíso, que almacenará 260 mil cajas de manzanas 
anuales, y el ele Los Lirios, que tendd capé!cidacl para guar, 
dar 1 m illón 150 mil kilos de limones al año. 1•0 ~~ ')-~ 
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Además del programa de frigoríficos, se consulta la instala
ción de centra les de corte y empaque de carnes, de clasifica
doras y e1?,pacadoras ele huevos, y ele silos. La Central de Cor
te y Empaque de Carne de Santiago tendrá capacidad para 
envasar 50 millones ele kilos ele este producto anualmen te. 

Con estas infraestructuras se podrá proporcionar en 1972 
un abas tecimiento oportuno con productos debidamente hi
gienizados. 

d) Program:z ele elevación del nivel de empleo. 

La ocupación ha sido una preocupación fumlamental de 
este Gobierno. En Santiago, por ej emplo, se redujo el desem
pleo de un 8,3% en diciembre de 1970 a menos del 4% en 
diciembre de 1971. En este último año se han creado entre 
180 y 200 mil nuevos empleos. 

Los esfuerzos por aumentar la producción irán acompafia
dos de una ampliación ele la ocupación en 1972. Las metas de 
producción por sectores trazadas permiten prever para este 
año la posibilidad de dar empleo a unas 120 mil personas 
sobre los elevados ni veles alcanzados en I 97 l. 

e) P rogram a ele mejoramiento ele la locomoción colectiva. 

Con el fin de lograr un efectivo servicio de moviliLación 
para el pueblo, se ]levarán a cabo en las ciudades de Valpa
raíso, Concepción, Antofagasta y, sobre tocio, ele Santiago, en 
que el p roblema hizo crisis, dos tipos de acciones. Por una 
parte, se procederá a l reordenamiento del tránsito racionali
zando el ·uso ele la infraestructura vial urbana y los recorri
dos, ele manera de aprovechar mejor la capacidad global del 
sistema que ha siclo distorsionada por los afanes económicos 
de los operadores. Por otro lado, esta reestructuración se apo
yará en un programa concreto de incorporación ele material 
dando énfasis a la participación en él de la Empresa de T rans
portes Colectivos del Estado. Este programa contempla la ad-
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qms1o on ele 500 buses urbanos carrozados y 500 chassis para 
carrozar en Chile que serán destinados para la r:TcE, y mil 
chassis para la locomoción privada. De estos úl timos, un por
centaj e importante se orienta.,í hacia los servicios rurales y 
suburbanos que actualmente son muy deficitarios. 

f) Programa de educación. 

Durante el año 1971 se lograron avances signi ficativos en 
la ampliación de los niveles de educación. La educación bási
ca llegó a 2 millones 200 mil 200 alumnos, lo que significa 
un aumen to ele 157 mil 200 estudiantes. La educación media 
alcanzó a 366 mil 100 a lumnos, lo que representa un aumen to 
absoluto de 64 mil plazas. Cabe señalar que dentro ele la en
seiianza media técnico-profesional el número de esLUdiantes 
llegó a 127 mil 400, o sea que hubo un aumento de 27 mil 
800 con un 28% ele incremento. Dentro d e estas cifras cabe 
destacar que el mayor crecimiento se produjo en la enseiianza 
industrial, donde se a tendió a ,J9 mil 100 estudiantes, lo que 
represen ta un aumento del 45% . 

Para d año 1972 se dará especia l relieve a la expansión d e 
la enseñanza técnico-profesional en el nivel de la educación 
media, a fin de lograr una amplia formación d e cuadros me
dios para el proceso industrial planificado por el Gobierno. 
Se tra ta, en resumen, de un esfuerzo para orientar a una par
te de la juventud hacia las profesiones técnicas, de tipo in
dustria!, agropecuario y comercial. 

Las metas fijadas para 1972 con templan la eJucación de 
82 mil párvulos, lo que representa un aumento de l 9% ; de 
2 millones 300 mil niños en básica, con un increm ento d e 5% ; 
de 42 1 mil 700 jóvenes de ·enseñanza media, lo que significa un 
crecimiento de 15%; la enseñanza profesional y técn ica absor
berá 151 mil 600 estudiantes, o sea, un incremento de 18% . En 
total se ciará enseñanza a 2 millones 820 mil 700 cstuJiantes. 

El Gobierno tiene especial interés en a tender los r equeri
mientos ele la enseñanza superior. Pero dar respuesta en for-
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ma mecam ca a una d emanda distorsionada . por la educación 
universitaria significaría un crecimiento de la matrícula de 
las uni\·ersida:lcs de 100 mil alumnos en 1971 a 400 mil en 
1980. Esto d eterminaría u na relación de 33 a lumnos univer: 
sitarios P?r cada mil habitantes, tasa aún ;.¡o conseguida por 
ningún país en el mundo, advirtiéndose, por el contrario, una 
preocupación en los países clesarrollados por r educir esta re• 
!ación. 

El año pasado, en un esfuerzo sin precedentes en la hisLO· 
ria d e nuestra educación, se logró un crecimiento d e 88% de 
las plazas .para alumnos nuev9s d e la educac_ió11 universitaria; 
esto significa, en cifras globales, el aumento de las vacantes 
de 20 mil en 1970 a 38 mil en 197 l. Por primera vez las uni
yersidacles ofrecieron oportunidades de continuidad de estu
dios a m,ís del 100% de los egresados d e enseñanza m edia 
en el año inmediatamente anterior. Este crecimiento no sólo 
representó un impacte> r uantitativo en el desarrollo de la edu
caci(m u niversitaria, sino que, ad emás, se produjo una positi
ya reorien tación cual itativa . Las vacantes para las carreras ck 
dos y tres años ele duración, que corresponden justamente a 
carreras tecnológicas, se incrementaron d e 3 mil 600 en 1970 
a 12 mi I en 1971. 

:para el año académico 1972 se plantea la necesidad ele up 
nuevo esfuerzo frente a una demanda apareqte por educacióri 
superior de 88 mil postl!lantes, Sin embargo, de los antec~
dentes disponibles podemos estimar que la d emanda real en 
1972 alcanzará a 66 mil. La reducción se d ebe, por una parte, 
a qu e u n porcentaje de los que se inscriben en el proceso de 
selección, en dcfi!) itiva no postulan, y, por otr;:t, a que se han 
consideradq los, postulantes que ya están incorporados a qlgu
n a carrera universitaria. 

El Gobierno considera de su deber responder a esta Lleman
da y para ello I:ia definido una política de educación superior 
que es t{1 concebida dentro \fe una estrategia, a largo plazo e 
inserta en el plan globa l de d esarrollo económic_o y social del 
país. · · · 
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Es así como se h a definido el acceso a la educación superior 
a través de dos sistemas integrales e integrados de formación 
postsecundÚia. El primero d e ellos estará destinado a la for
mación de tipo académico a través de las carreras tradicional
m ente denominadas universitarias, que constituyen en su gran 
mayoría a las de ,1 y m ás afi.os de el uración. Este sistema lo 
denominaremos de "fo~mación académica superior". 

El segundo sistema, q ue llamaremos de "capaci tación in ten
siva de nivel superior", tendrá como fi nalidad la preparación 
acelerada y fun cional de r ecursos humanos para las tareas 
priori tarias ele la estrategia del desarrollo nacional. Además 
de esta orientación productiva, este sistema contempla la uti
lización de técnicas pedagógicas ele mayor rendimiento y al
cance, estrechamente vinculadas con los requerimientos del 
área ele prod ucción a la cual servirán sus egresados, m ediante 
la real_ización de prácticas tempranas y el empleo ele recursos 
docentes en el terreno mismo. La duración de los estudios 
no deberá exceder ele cinco semestres académicos. 

Entre ambos sistem as, "formación académica superior" y 
"capacitación intensiva de nivel superior", exi~t irá el grado 
de permeabilidad que sea necesario . Esta com unicación debe
rá es tar d eterminada por el rendimiento del egresado en su 
m edio ocupacional, por el r econocimiento ele la experiencia 
laboral en los programas ele es tudios del sistema universitario 
y por la posibilidad de perfeccionamiento perman ente del tra
bajador, técnico o profesional, a través de su reincorporación, 
con fines de perfeccionamiento y actualización ele conocimien
tos, al sistema de educación superior. 

g) P rograma ele nutrición y asistencia médica. 

Durante el año 1971 se hicieron esfu erzos importantes para 
reducir la m ortal iclacl, extender y democratizar los servicios 
de salud y ampliar la construcción de hospitales. El P lan para 
1971 p onía esp ecial én fasis en el increm ento d e la al imenta
ción suplem entaria a través del programa del medio litro ele 
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leche. En ese año se entregaron a los hijos de los trabajadores 
alrededor de 48 millones de kilos ele leche. Para 1972 se pro• 
yecta ampliar este programa y se piensa entregar 53 millones 
de kilos ele este producto. 

Además del programa anterior, se continuarán en el año 
1972 las siguien tes campañas extraordinarias: l) Diarreas in· 
fan tiles: se aumentar,ín las hospitalizaciones, las consultas mé· 
dicas d e consultorio y domiciliar ias de niños, !as inspecciones 
sanitarias y las actividades educativas; 2) Operación d e cmer• 
gencia de invierno: se aumentarán algunas vacunaciones espe• 
cíficas, las hospitalizaciones y consultas ele niños y adultos y 
las actividades educativas correspondientes; 3) Programa de 
alcoholismo: se aumentarán las actividades ele pr~\·ención y 
educac:ón correspondientes y, en alg unos casos, la recupera
ción asistencial del alcohólico; 4) Programa d e saneamiento 
ambiental: se incluye la coordinación de los esEuerzos y recur· 
sos de distintos sectores que tienen atingencia con el problema. 

El número de consultas médicas que en 197 1 sobrepasó en 
to tal los 13 millones, será ampliado aún m{1s en 1972, lo 
mismo que las consultas odontológicas, las vacunaciones y las 
inspecciones sanitarias. Para lograr una mejor utilización ele 
los recursos, se proyectan reformas de la estructura en los ser
vicios d e salud d el país, asegurando una mayor participarión 
de los traba jaclores y la comunidad, procediendo, asimi,mo, 
a u na efectiva democratización y uni ficación ele estos servicios. 

Duran te el año 1972 se continuará la construcción d e hos
pitales conforme a los programas de m ediano plazo. En espe
cial se dar{1 importancia a los establecimientos d e las zonas 
d el sismo del 8 ele julio e.le 1971. El Plan de R econstrucción 
incluye la suma ele 396 millones d e escudos para la recons
trucción, rep:iración y rehabi litación de hospitales, materni
dades y servicios d e salud afectados por el s;smo. Los proyec
tos que tienen mayor importancia dentro de este plan son los 
siguientes: hospita l Van Buren en Valpara íso, hospital de San 
Felipe, hospital ele Jllapel, hospital de Combarbalá, hosp ital 
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de Casablanca, hospital de Limache, hospital psiquiátrico de 
Puente Alto, hospital psiquüítrico de Putaendo. 

h) Programa ele viviendas y equipamiento popular. 

Durante el año 1971 el Ministerio de la Vivienda contrató 
la construcción de 89 mil viviendas, correspondiendo 53 mil 
a la c0Rv1, 6 mil a CORMU, 14 mil a CORHABIT y alrededor de 
6 mil al sistema de créditos. De este volumen, cerca d e 63 mil 
unidades estaban en ejecución al 31 de diciembre de 1971. 
Incluyendo 12 mil viviendas de arrastre iniciadas en 1970, en 
el año 1971 se entregaron 33 mil unidades. El plan para 1972 
incluye la continuación de las 59 mil viviendas de arrastre 
que restan del año anterior y la iniciación de otras nuevas. 

A la labor del Ministerio de la Vivienda en el año 19il 
hay que agregar la realizada por CORA, SAG e I NDAP, que se 
estima alc.1.nzó a la construcción de 8 mil viviendas durante 
el año. Con respecto a la edificación en el sector privado, 
existe el dato sobre las viviendas iniciadas en el mes ele sep
tiembre, las que, según el I NE, a lcanzarían a 8 mil 86 en 60 
comunas, lo que permite estimar un total anual para el país 
del orden de las 10 mil viviendas. Los niveles mencionados 
anteriormente serán mantenidos en 1972. 

Al esfuerzo de construcción de viviendas es preciso agregar 
las que s~ edificarán de acuerdo con el Plan de R econstruc
ción para la zona afectada por el sismo. 

En lo que se refiere a la labor ele organización del Minis
terio de la Vivienda, contrató trabajos en 65 mil sitios, 62 mil 
de los cuales han siclo entregados al 31 de diciembre de 1971, 
incluyendo 10 mil urbanizaciones de a rrastre de 1970. Para 
1972 se pi·oyecta continuar la labor de urbanización a los ni
veles similares del año 1971. 

Con respecto al equipamiento social, en 1971 se han habi
litado balnearios populares que podrán recibir 70 mil perso
nas en cada temporada y, además, se han terminado 14 cen
tros con 780 cabañas y se encuentran en ejecución 2 adicio· 
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nales · con 100 cabañas más. Por otra parte, se han terminado 
350 módulos para locales escolares, centros comunitarios, loca
les comerciales, etc., que significan 12 mil metros cuadrados 
de construcción, y se encuentran en ejecución 150 adicionales 
con una superficie de 6 mil µietros cuadrados. La labor ini
ciada en 1971 será continuada en 1972 de acuerdo con los pla
nes trazados sobre la materia y los r ecursos disponibles. 

2. PLANES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
BASICA Y LA INFRAESTRUCTURA 

Su finalidad es desarrollar los recursos básicos del país y 
ampliar la produéción de insumos difundidos y, a la vez; pro
pender a la dotación de la infraes tructura necesaria. 

a) Programa de producción básica. 

En la Gran Minería del cobre se proyecta un aumen to ele 
la producción sobre la base de la puesta en marcha de algu
nas de las grandes inversiones realizadas en el denominado 
Plan ele Expansión 1967-1970 e inversiones nuevas. Este p lan 
ele producción se dará a conocer por separado. 

En el resto ele la_ minería del cobre el aumento de la pro
ducción se alcanzará a través ele proyectos que se iniciaron en 
1971, y otros que se han puésto en marcha en 1972. Entre 
ellos se destacan: la planta mixta Combarbalá, que tendrá 
una capacidad de tratamiento de 300 toneladas diarias; la 
planta mixta de Calama, que tratará 500 toneladas ele mine
ral al día; la planta regional ele Vallenar, que tendrá una ca
pacidad para tratar 500 toneladas diarias. 

Uno ele los proyectos que se destaca por el aumento de la 
productividad que significará para el sector, es la ampliación 
de la fundición Ventanas, que aumentará la capacidad ele fu
sión de 700 a· 2 mil toneladas ele carga al día y producirá 
120 mil toneladas ele cobre blíster al afio. La ampliación de 
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la refinería Ventanas aumentar{1 la capacidad de refina ción 
de l 00 mil a 200 mil ·toneladas a l año. 

En el aumen to de la p roducción de cobre para 1972 influi
rá la puesta en marcha de la Minera Sagasca S. A., cuya pro
clncción será ele 25 mil toneladas al año. T ambién se pondrán 
en marcha una gran cariticlad de minas, tales como: San to 
Domingo, T erenta," Sociedad San Miguel, etc. 

La industria del salitre ha mantenido, por m uchos años, 
una tendencia invariable; por esta r azón, el Gobierno se ha 
preocupado éle llevar a cabo una investigación que permita 
obtener una diversificación ele la producción, mayor empleo 
del sal itre en la ind ustr ia y un m ejor aprovechamiento d el 
caliche. Entre los estudios se p ueden mencionar: uso del sa
liere en el t ra tamien to de las aguas servidas industriales, uso 
del sali tre en el tra tamiento de basuTas, etc. 

U n segundo campo importan te del uso que se le dará al 
salit re es la creación de complejos q uímicos; en el año 1972 
se comenzará con dos grandes fábricas, como son la ele sul
furo de sodio y la de silicato. de sod io. Estas empresas ten
drán por objetivo transformar el sulfa to Lle soJ io q ue se p ro
d uce en g;an can tidad y a bajo costo, en un producto ele ma
yor valor agregado. Además permitin i que la p lanta de sulfa
to se utilice plenamen te, m ejorando la p roduct ividad general 
ele la Sociedad Química y Minera. Estos serán los primeros 
proyectos ele diversificación de la industria del salitre en el 
campo químico. Las plantas tendrán las siguien tes capacicl¡¡.
d es instaladas: silicato ele sodio, 8 mil 900 toneladas anuales, 
y la de sulfuro de sodio, 6 mil toneladas al año. 
· Con respecto al hierro, la terminación del Plan ele Expan
sión ele la mina El R omeral implica un aumento ele la pro
ducción global ele un 50% , para lo cual se r equiere d e la ins
ta lación ele una planta concen tradora de 13 mil 600 tonela
das diarias ele capacidad. Con ello será posible alcan zar un 
nivel ele producción ele 4 m illones 500 mil toneladas de mi
neral concentrado, disminuyendo la :relación de estéril a mine
ral y mej~rando los n iveles ele costo. El proyecto de Boquerón 
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Chañar está estrechamente ligado a la modernización de las 
instalaciones de El Algarrobo. El programa de trabajo en el 
corto plazo contempla la apertura ele piques, construcción de 
galerías, transporte y comunicaciones. La explotación inicial 
se hará a 500 metros de profundidad y su capacidad alcanzará 
a 6 millones de toneladas anuales a partir de 1974. La inver
sión requerida es ele 41 millones de dólares a invertir durante 
los próximos años, ele los cuales la mitad, aproximadamente, 
corresponderán a la mina, una quinta parte a la planta de 
beneficio y, el r esto, a las ampliaciones ferroviarias. 

La extracción y refinación del petróleo estará a cargo de 
ENAP, manteniéndose así la política de la empresa en este sen
tido, que se verá reflejada en las siguientes acciones: a) pros
pecciones de nuevos yacimientos; b) refinación ele nuevos pro
ductos y ampliación de capacidad, y c) distribución de produc
tos finales. 

Lo más importante ele este programa ele acción está cons
tituido por los siguientes aspectos: 

El proyecto de construcción ele la Planta Vacío N <? 2 de 
Concepción tiene por objeto aprovechar el excedente de ca
pacidad de la Planta Topping N<? 2 y aumentar la carga a la 
Planta de Cracking Catalítico, con lo cual la capacidad de 
tratamiento de crudo ele la refinería aumentará en 12 mil 
barriles diarios. La instalación consiste en la construcción ele 
un segundo horno y una torre de vacío, proyecto que se espe
ra terminar en el primer semestre del año 1972. 

El proyecto de p roducción de J et Fue! en Concepción, que 
consiste en instalar filtros ele arcilla y propileno para elimi
nar el agua y los contaminantes del kerosene. 

El proyecto de ampliación de almacenamiento de Concón 
(Revamping), que adicionará 2 mil toneladas de butano, 2 mil 
toneladas de propano y l 7 mil toneladas de kerosene. 

Otro proyecto importante es la Planta de Aceites Básicos, 
que sustituirá importaciones y producirá el 85% de aceites 
básicos que se emplean en el país. 
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En materia de electricidad, la nacionalización de CHILECTRA 

significa dejar en manos del Estado casi la totalidad de la 
capacidad instalada de generación de servicio púb lico y gran 
parte de la capacidad de distribución de energía eléctrica del 
país. La reactivación de la economía y, en especial, la evolu• 
-ción del sector, será un elemento impulsor de la generación 
de electricidad. 

Para evitar un problema ele subabastecimiento de energía 
eléctrica, se ha considerado la aceleración en la ejecución de 
los proyectos de arrastre y el inicio de nuevos estudios. Entre 
los primeros se tiene: la Central El Toro, cuya potencia ins· 
talada alcanzaní a 400 mil k,v, para generar anualmente 
l.820 millones de kWh; el proyecto Colbún, que inició la 
construcción de su planta en 197 1 y cuya producción anual 
será de 2.760 millones de kV1Th; la Central Antuco tendrá una 
central hidroeléctrica de 300 l\TW de potencia y l.800 millo
n es de kWh ele producción media anual; la Planta Hidroeléc
trica de El Toro abastecerá la zona ele Concepción y la zona 
de Santiago. Reemplazará en parte a la planta de El Abanico 
y quedará como central de punta. La Central Antuco entre
gará energía al Sistema Interconectado y cubrirá la~ futu ras 
demandas del Complejo Industrial de Concepción. 

Siguiendo la política del Gobierno en el sentido de mejorar 
las condiciones ele vida de la mayoría de los chilenos, en este 
rubro se está !levando a cabo el programa de electrificación 
popular, el cual en su primera etapa dotará de electricidad a 
182 mil viviendas y m ejorará el servicio en la misma cantidad. 

En el año 1972 se iniciará la construcción le varias centrales 
térmicas, que se constituirán en los principales consumdores 
de carbón de piedra. Las principales centrales térmicas q ue 
se pueden citar son la central térmica Huasco y la central 
Bocamina. 
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b) Programa de 'llumento de la pro~ucción de materiales ele 
construcción. 

L a expansión que tendrá la áctivida<l de la construcción 
ob liga a aumentar considerablemente la oferta de materiales 
de construcción. Por lo tanto, los p royectos que se tienen en 
carpeta y q ue constituyen insumos para la construcción, tienen 
alta p rior idad en su ejecución . Se consultan, en tre e!los, las 
centrales m:idereras ele Chiloé, Llanq uihue, Aysén y J\1agalla
nes, las cuales permitirán abastecer completamente los reque
rimientos de madera exigidos por el Plan de Construcción 
pata 1972. 

La ampliación de la fá brica Volcfo, gue produce planchas 
de yeso-cartón, aumentará su capacidad de producción en 
1 millón 500 mil metros cuadrados de 9,5 m. La puesta en 
marcha se estima para octubre de 1972, y se proyecta la ins
talación de u na planta nueva g ue producirá este mismo insu
mo con una producción de J millón 500 mil metros cuadrados. 

Tres plantas ele extracción de áridos para Santiago y Val
paraíso vendrán a solucionar totalmen te el déficit de este ma
terial para 1972. La capacidad instalada en cada planta será 
ele 400 mil metros cúbicos anuales. 

Se proyecta la instalación ele una p lanta de ladrillos ¡Jren
sados, con una producción anual ele 12 millones de unidades. 

Con la ampliación de la planta de cemento Melón aumen
tará la producción de cemento Portland, metliante la amplia
ción de la actual capacidad instalada en La Calera. El incre
m ento de la capacidad será de 350 mil toneladas al año. 

Ampliación de la p lanta de asbesto-cemen to (PiLarreño). 
Ante la falta crecien te de la oferta, es urgen te incrementar 
la producción ele planchas onduladas y lisas ele asbesto-cemen
to. El proyecto agregaría una capacidad de producción ele 
4 m illones de metros cuadrados al año. 

Ampliación ele la plan ta de tubos de gran d iámetro (Piza
rreño). El obj etivo es ampliar la producción de tubos de as
besto-cemen to de gran d iámetro; el incremento de la capaci-
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dad de p roducción que contempla este p royecto será de 2 mi
llones ele metros cuadrados. 

En este rubro existen otros proyectos que madurarán en 
fecha posterior a 1972. Entre ellos se p ueden citar la amplia
ción ele la planta ele la Co_mpañía ele Acero del Pacífico (CAP), 
que aumentará su producción de 600 mil toneladas a 1 m i
llón de toneladas anuales en 1973; la fábrica ele cemento ele 
A n tofagasta, con una producción de 130 mil toneladas anua
les; la ampliación ele la planta de vidrios planos L irquén, q ue 
~legará a · una producción ele 40 mil toneladas anuales en 
1973, etc. 

c) Programa de construcció11 de infraestrnctura. 

En este programa se incluyen obras ele vialidad y transpor
tes de gran significación. En 1972 se espera avanzar o dar 
término a proyectos como los siguientes: 

i) Doble via San tiago-S,1n A ntonio. Esta obra está dividida 
en tres t~·amos. En el primero (Padre Hurtado-El Paico) se 
incluyen seis puentes de concreto. El costo total de este tramo 
~~ de 60 millones de escudos, con una inversión en 1972 de 
15 millones 500 m il. El segundo tramo incluye catorce puen
tes de concreto. El costo total de su construcción asciende a 
90 millones ele escudos, de los cuales en 1972 se inver tirán 19 
millones. El tercer tramo comprende la construcción y pavi
m en tación de 27,25 kms. El costo de esta obra es de 30 mi
llo.nes de escudos, con una iñversión de 500 mil escudos en 
1972. Esta doble vía será en su totalidad con pavimento ele 
hormigón. 

ii) T únel Chacabuco. Las obras. a ejecutar en 1972 corres
pon_den a la terminación e instalación de equipos. Se inver
tirán en este año. 8 millones de escudos. 

iii) Vía elevac!J.a Valparaíso-Vií'ía del M ar. Esta obra está 
divid ida en cuatro sectores. El primero consiste en la modifi
cación del ~razado de la línea férrea y el sector Avenida Es
paña Autopista; esto comprende 690 metros lineales. La in-
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versión en l 972 será <le 15 millones <le escudos. El segun<lo 
tramo consiste en la pavimentación de l.824 metros lineales~ 
con una inversión de 15 millones d e escudos en 1972. El ter
cer tramo comprende la pa,·imentación de 624 m etros linea
les, con una inversión de 8 millones de escudos en 1972. Et 
cuarto tramo consiste en l .500 metros lineales de pavimenta
ció.1, co:1 una inversión de I O mil lones de escudos en 1972. 

i,·) Sistema ele transporte m etropolitano de Santiago. Está. 
en construcción la línea KQ J del sistema. Durante 1972 e 
terminarán las obras civiles correspondientes al tramo Esta
ciln Violeta Parra (Las Barrancas) y Plaza Bulnes, lo que per
mitir:.\ poner en servicio este tramo en septiemb:-e de 1973. 
La inversión en 1972 ascenderá a 300 millones de escudos, que 
se desglosa n de la siguiente forma: obras civiles, expropiacio
nes y estudios, 245 millones de escudos; instalación y monta je, 
35 miIJones de escudos; adquisiciones, 20 millones de escudos. 

Y) Puente B:o.Bío. Tiene una longitud de 1,9 kms. actual
m ente y, una vez terminado, alcanzará a 2,3 kms. Tiene un 
ancho de 21,8 metros, de los cuales 18 metros son para seis 
calzadas de vehículos y 13,8 para pasillos de peatones. En 1972 
se invertirán en esta obra 9 millones 500 mil escudos, pero 
cl'fíci:merite se podrá terminar en el año. 

vi) Puente Mal/eco. Tendrá una longitud de 310 metros, 
con una ca lzada de 20 metros y 1,6 metros de pasil!os para 
peatones. La inversión en 1972 será de 5 miIJones de escudos. 

vii) Obras de riego. Con respecto a obras de riego, se pue
den se11alar las siguientes: embalse Conchi, provincia de An
tofagasta. En 1972 se con tinuará esta obra con el revestimien
to del muro y constn :cción del verted e~o. Se invertirán en el 
año 12 millones 200 mil escudos; embalse Paloma y canales 
derivados. Colocación de compuertas, vertedero y otras obras. 
La invers=ón en 1972 será de 21 millones 400 mi: es::udos•. 
Esta obra se encuentra en etapa <le terminación ; mejo:·amien
to de! riego en hoya del río Limarí y de los ca nales existen
tes. La inversión en l 972 alcanzará a 11 millones d e escudos; 
regad ío Choapa-lllapel. En 1972 se ejecutarán obras consis-
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tentes en re<l de canales, tranques y, especialmente, en el ca
nal Choapa-Illapel. La inversión contemplada para 1972 al
canza a 31 millones de escudos; embalse Puntilla del Viento. 
Esta obra se encuentra ubicada en el río Aconcagua y tendrá 
u na capacidad de 150 millones de metros cúb:cos. Ella permi
tirá mejorar el regadío de 80 mil hectáreas. La imtsión a 
efectuarse· en I 972 serit de 53 millones 200 mil escudos, de los 
cuales 42 millones se financiarán median te la Ley de Recons
trucción. Las obras a ej ecutarse en 1972 consistirán en la 
construcción de la variante del ferrocarril, varian te de cami
no y construcción del túnel de desviación del río; embalse 
Convento Viejo (Colchagua). Esta obra hará posible mejorar 
el regadío ele 113 mil 100 hectáreas e incorporará al regadío 
a 46 mil 894 nuevas hectáreas. T endrá una capacidad d e 500 
millones de metros cúbicos. En 1972 se continuará y termi
nará el túnel de desviación, se constru irán variantes del ferro
carril y camino y obras en canales. La inversión con templada 
para el año alcanza a 82 m illones 200 mil escudos; canales en 
Maule Norte. En 1972 se con tinuarán y quedarán p ráctica
m ente terminadas estas obras, con excepción del canal El Alto. 
L a invers!Ón q ue se efectuará en el año será de 50 millones 
800 mil escudos; embalse Digua: esta obra se terminará en 
l 972, incluyendo can ales derivados y el canal Perquilauquén
~ iquén. La inversión que se efectuará en el año alcanza a 
16 millones 800 mil escudos; canal Bío-Bío Sur, tercera etapa: 
esta obra se terminará en 1972 y tendrá una inversión en el 
año de 16 millones de escudos; canal Cayucu pil, en la p ~ovin
cia de Arauco: esta obra se iniciará en 1972 y se ejecutará 
por administración. La inversión en el año será de 15 millo
nes de escudos. 

3. PLANES DE RECVPERACION DE ACTIVIDADES 
ESTANCADAS 

Estos programas tienen por objeto movilizar capacidad ins
talada no utilizada, reactivando ciertas inversiones, en especial 
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las p riYadas; renovar eq uipos e infraestructura de transpone 
para mejorar los deteriorados servicios de ciertas empresas; 
iniciar la reconstrucción de provincias afectadas por ca tüstro
fes naturales, etc. 

a) Programa de reactivac;ión ele la inversión tJrivada. 

Como ya se indicó, en el año 197 I la in yersión nacional 
experimentó un descenso del orden del 8% en términos glo
bales que se explica fundamentalmente por una di minución 
relativa de la inversión privada, continuando la tendencia ob
sen ·ada en el año 1970. La actitud negativa de los il1\·ersio
nistas privados durante el año 1971 repercutió fuertemente 
en la producción interna de maquinaria y equipos, que tuvo 
una disminución del orden del 56% , lo que unido al hecho 
anteriormente mencionado determinó que el fu erte aumento 
ele 12,5% en la construcción (viviendas, escuelas, hospitales y 
obras públicas) y ele responsabiliclacl principal del sector pú-· 
blico, no alcanzara a compensar esos descensos, lo que signi
ficó una baja del coeficiente ele inversión con r especto al p ro
ducto desde un 16% en 1970 a un 14% en 1971. 

Dentro ele las distintas ramas industriales, las producciones 
m!ts pajas correspondieron a las industrias metálicas básicas y 
a las industrias mecánicas y metalúrgicas. En las primeras se 
encuen tran las fun diciones ele cobre y la producción ele h ierro. 
En la producción ele acero, sin embargo, se logró un record 
ele producción (cAP) con un aumento cercano al 8% sobre el 
nivel alca nzado en 1970. Las industrias mecánicas y metalúr
gicas (que sólo crecieron en un 5, 1 %) se vieron, en cambio, 
directamente afectadas por el descenso ele la inversión. 

Para el año 1972 se ha elaborado un programa ele fomento 
y promoción de la inversión ele las empresas pri.vaclas medi a
nas y pequeñas. Entre las med idas que se deben adoptar está 
la delimitación de las tres áreas ele la economí¡¡, la elabora
ción de un proyecto de fatatuto de la Empresa Privada Me-
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diana y Pequeña, la ampliación del crédito a los producto
res, etc. 

b) Programa de mejoramiento de los transportes. 

La exp~ nsión de la producción interna que tuvo lugar en 
1971 originó nuevos problemas en el sistema de transportes, 
tanto terrestre como aéreo y marítimo. 

Con respecto al sector terrestre se procederá en 1972 a una 
efecti va integración del transporte ferroviario con el camine
ro, en la q ue se van a considerar los programas de desarrollo 
automoLriz y la especialización ferroviaria hacia los tráficos 
masivos, lo que implicará cambios estructurales fundamenta
les en el plano operacional. 

En esta estrategia se dará un énfasis especial a nivel de via
lidad en la conservación y recuperación del patrimonio vial 
(50% ele u presupuesto ele capital) y a la destinación ele los 
r ecursos ele consLrucción, a proyectos específicos ligados d irec
tamen te con la producción industrial, minera y agrícola. 

Para ferrocarriles esto significa una reorganización ele fon
do en el campo operacional y de las inversiones en términos 
de su especialización, como asimismo un paso muy importan
te en la recuperación de su poder de arrastre a través del 
programa sexenal de construcción de 3 mil 600 carros y los 
p rogramas ele mantención preventiva del equipo tractor y ro
dante. 

El programa de inversiones ele la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado para el año 1972, acorde con la nuern polí tica de 
gobierno, contempla los siguientes proyectos básicos: 

l ) Electrificación: se finalizará la electrificación del tramo 
San Rosendo-Concepción, el que se pondrá en servicio du
rante el afio. Con esto se dará término al programa Alameda
Concepción. 

2) Riel soldado: se dará término a la etapa Rancagua-P;i ine; 
quedará pendiente para el año 1972 el tramo Talca-Maule, 
con lo q ue se ciará térm ino al programa Alameda-Chillán. 
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3) Material rodante: comprende la construcción de 600 ca
rros por la firma IMMAR de Valdivia, además de 14 carros 
especiales y 30 casetas. 

4) Señalización y comunicaciones: durante el año 1972 se 
terminarán los trabajos desde Talca hasta San R osendo. Del 
p royecto ele señalización T alca-Concepción se terminar.ín los 
trabajos hasta San R osendo y se construirá la Central de Se• 
ñalización y Comunicaciones en Concepción. 

5) Mejoramiento de vías: éstas son faenas que se realizan 
en forma permanente y que son d ifíciles de determinar por 
tramos. 

6) Convento Viejo: este proyecto quedó fuera del presupues
to de la Em presa de Ferrocarriles del Estado y quedar{t su jeto 
a las inversiones que haga el Ministerio de Obras Públicas. 

7) Puntilla del Viento y remodelación i\Iapocho-Yungay: en 
estos ítem no hará inversiones la Empresa ele Ferrocarr iles del 
Estado propiamente tal, sino que Obras Públicas. Debido al 
bajo monto contemplado en el presupuesto, el avance de estas 
obras será mínimo. 

Aclem,ís ele los proyectos mencionados, se dará especial én
fasis a los programas ele mantenimiento con el objeto ele ut i
lizar al máximo la capacidad instalada y mantener la infra
estructura y el equipo en condiciones adecuadas. 

En e l transporte marítimo se ciará una al ta prioridad al 
cabotaje en relación con el problema del abastecimiento de 
las zonas norte y austral. Esto se traducirá en la necesidad de 
establecer una clara especialización del transporte marítimo 
en función de las tecnologías más adecuadas, poniendo ele re
lieve el carácter social de los diver,sos tipos de servicios. Para 
este fin s<:: plantea la creación de tres áreas de transporte ma
rítimo: 

- Cabotaje ele carga general, a nivel nacional y regional 
(zona austral). 

- Transporte marítimo ele graneles líquidos y sólidos. 
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- Transporte m arít imo ele carga general de servicio ex
terior. 

La puesta en marcha de dicha es tructuración permitirá el 
total aprovechamiento de la capacidad actual de naves y de
sarrollar los programas de expansión (particularmente en la 
mayor participación en el transporte de hierro y petróleo) so• 
bre bases sólidas y de racionalidad económica. 

Además, y en con tacto con los trabajadores, se emprende
rán acciones concretas que permitan dar en corto p lazo una 
solución de fondo a la crisis portuaria q ue ha cond ucido al 
desaprovechamiento de nuestra Marina Mercante (caso del 
cabotaje) y cuya baja eficiencia ha significado castigos tarifa
rios internacionales para nuestros puertos. La sol ución a esta 
situación se p lantea a tres niveles: 

- T ecnificación intensiva de la operación portuaria tanto 
en los aspectos humanos como ele equipamiento. 

- Especialización portuaria en torno a la creación d e los 
complejos regionales que correspondan a macrozonas socio
económicas definidas. Los complejos portuarios serán : a) Nor
te: con fuerte incid encia de transporte internacional con los 
países limí trofes; b) Cen tral: Valparaíso, San Antonio, Quin te
ro-Ven tanas, con la especialización granelera de Ven tanas, y 
San Antonio (construcción del puerto granelero de San Anto
nio para cereales, q ue se iniciar{t en 1972); c) Central Sur: 
Talcahuano-San Vicente; d) Extremo Sur, con énfasis en el 
sistema regional de abastecimiento por vía marítima. 

- E n el sector marítimo-portuario el Gobierno plantea, a 
nivel laboral, un robustecimiento del convenio CUT-Gobierno. 

Con respecto a los proyectos de inversión en p uertos para 
1972 se contemplan diversas iniciativas. En tre éstas se cuen
tan los proyectos q ue realizará la D irección ele Obras Portua
rias en 1972 y q ue finalizarán, en su mayor par te, d urante este 
afio y, en algunos casos, en el transcurso del afio J 973; se re
fieren principalmente a reparaciones, r econstrucciones y rea
daptaciones ele los puertos existen tes. La mayor inversión se 
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orientani hacia la construcción del Puerto de San Vicente q ue 
se terminará d urante 1973. 

Ubicando los puertos por p rovincias, la situación sería la 
siguiente: 

Antofagasta: reparaci(m del puerto pesquero, se terminar:í 
en 1972. 

Coquimbo: habi litación sit io N<? ! , se terrninar,í en 1972. 
Valparaíso: sellado y remodelación de espigón, se terminad 

en 1972. 
San Antonio: construcción del malecón ( 1972) y obras com

plementar ias del mismo (1973) . 
T alcahuano: construcción del espigón y obras complemen

tarias (ambas obras ser:ín terminadas en 1973). 
Valclivia: construcción del espigón; q uedará terminado en 

1973. 
Llanquihue: reconstrucción Puerto Montt, cuya segunda eta

pa se hará d urante el a fi o 1972, para finalizar du ran te el año 
1973 con la tercera etapa. La reconstrucción del acceso al re
cinto portuario se terminará en 1973. Además, durante 1972 
se harün el muro ele cle(ensa de Maullín, defensas en Calbuco 
y diYersas rampas. 

Chiloé: se harán y terminarán en 1972 rampas en Balcahue 
y en otros lugares de la isla. 

Aysén : d urante el año 1972 se harán rampas, montaje ele 
bodegas y pavimentación de explanadas en el P uerto de Cha
cabuco. 

Maga llanes: M uelle Pesquero Artesanal de Puerto N atales; 
se terminad en 1972. 

Los p royectos más im portantes de construcción de in fraes
tructura portuaria se ej ecutará n en el puerto ele San Vicente 
(el término de las obras está programado para el año I 973), 
y en el Puerto ele San Anton io, donde se construirá un siste
ma ele descarga de graneles (este proyecto se terminará en 
mayo de 1973). Como solución provisoria a la descarga de 
graneles en el Puerto de San Antonio, se construi rán galpones 
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d e almacenamiento de los cuales se podrá disponer a m edia
dos de año. 

Con el fin ele facilitar la movilización de la carga se contem
pla la ins talación ele grúas, ya adquiridas, en los puertos ele 
Valpa raíso, Puerto Montt y San Vicente. 

En materia ele transporte aéreo se dará un fuerte impulso 
a l transporte aéreo in terno, en particular para los extremos 
del país, y se organizará la flota regional Ch iloé-Aysén con 
aeronaves adecuadas para esta zona. Esta política se o: ientará 
hacia una coordinación tari fa ría con los medios terrestres en 
especial, a fin ele lograr el mejor uso ele las ca pacidades glo
bales de nuestro sistema de transporte d en tro d el carácter so
cial que deben tener estos servicios. 

Paralelamen te se mejorad el sistema de infraestructura, en 
particular en cuanto se refiere a las ayudas a la aeronavega
ción, lo 9.ue permiti rá un mayor uso sustancial de la flota 
con una inversión mínima. 

Finalmente, el Gobierno impulsará un programa de expan
sión gradual de la flota LAN que permitirá consolidar esta 
política aérea considerando los problemas coyunturales de fi
nanciamiento, sin descuidar por esto los aspectos fundamen ta• 
les de la tecnología, d e la homogeneidad de la flota y la cuan
tificación de los requerimientos d e infraestructura correspon
dien tes. 

c) In iciación de la reconstrucción de la zo11a afectada por el 
sismo. 

La zona afectada por el sismo comprende cinco pro\'Íncia, , 
las cuales se han dividido en ;í.reas integradas ele planificación. 

Como criterios para elaborar el plan se consideró: l ) la re
paración de los servicios esenciales pa ra la comunidad. Por 
ejemplo, comun icaciones, energía eléctrica, agua potable de 
Valparaíso, caminos. puertos, locales escolares, hosp itales, etc.; 
2) la reposición y r econstrucción de todo lo q ue resultó con 
daños irreparables, de acuerdo con criter ios nuevos, propen-
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diendo a remodelaciones urbanas que incorporen equipamien
to comunitario y a la creación de villorrios campesinos que 
mejoren las cond iciones de vida en el campo; 3) la reposición 
y ampliación de la capacid ad prod uctiva, en especial median
te proyectos que generen bienes de consumo básico para la 
población y que por sus características promuevan el d esarro
llo de las itreas más deprimidas. 

Pa ra posibilitar la rea lización del Plan de R econstrucción, 
así como de los planes normales de gobierno, se han incluido 
cuatro programas especiales: 

a) Estudios de fact ibilidad de proyectos con un gran campo 
de acción en las diferentes actividad es y áreas; 

b) Un programa d e expansión de la capacidad de produc
ción de mater iales pa ra la construcción; 

c) U n programa de capacitación d e mano d e obra; 
el) Un convenio de acciones conjun tas con el Cuerpo Mili

tar del Trabajo, que preparará un contingente de mil hom
bres pa ra la reconstrucción. 

De acuerdo a los criterios d efinidos, el Plan ele R econstruc
ción consul ta, en pr ime:· lugar, la reconstrucción prop iamente 
tal, q ue :ncluye: 

i) La construcción de 22 m il viviendas urbanas con sus ur
ba nizaciones respectivas; 

ii) La construcción de 7 mil 600 viviendas rurales en villo
rrios qu e tendrán: electricidad, agua potable; escuela b,ísica, 
policlínico, te léfono, etc.; 

iii) La reposición y reparación ele 645 loca les escolares afec
tados por el sismo, ele los cua les 212 son locales n uevos; 

iv) La construcción ele 19 establecimientos hosp italarios; 
v) La reparación y construcción d e 170 edificios públicos, 

de los cuales 61 corresponden a edificios nuevos; 
vi) La construcción de ga lpones comerciales de emergencia, 

d e jardines infa ntiles, sedes sociales, gimnasios y canchas de
porti\'as, piscinas, balnearios y casinos, etc., por un monto to
tal de 96 millones ele escudos aproximadamente; 
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vii) También se considera la reparac10n de 7 mil 500 vi
viendas, tan to particulares como fiscales; 

vi i i) La reparación de todos los desperfectos de las redes de 
agua potable y alcantarillado y la solución de los problemas 
inmediatos ele agua de Valparaíso y San Antonio; 

ix) La reparación ele todos los caminos, puentes, puertos, 
aeropuertos y equipamiento ferroviario dañados. 

La segunda gran línea de acción corresponde al desarrollo 
de los sectores productivos, para lo cual se destina cerca de la 
quinta parte de los recursos totales: 

i) En el sector minería se consultan las reparaciones de la 
fundición y refinería de Ventanas, la ampliación ele la planta 
Illapel, la aducción de agua potable de Combarbalá, tanto 
para la planta como para la población, y una planta de recu• 
p eración de minerales de oro; 

ii) En el sector agropecuario hay dos líneas básicas: una es 
la reparación y construcción de obras ele riego y el estudio 
completo ele los recursos de agua en la zona del sismo y, la 
segunda, es el desarrollo agro-industrial y ganadero a través 
de 16 proyectos, entre los que se destacan: un complejo aví· 
cola en Coquimbo; un programa para desarrollar las comuni
dades de Ovalle; nueve proyectos agro-industriales m enores, 
tales como un complejo agro-industrial en Petorca, los centros 
artesanales de Valle H ermoso y La Ligua, fábricas de ají, etc.; 
un matadero de aves; una planta lechera, y una planta des• 
hidratadora de cebollas. -

En el sector industrial se repararán y ampliarán las siguien
tes industrias textiles: Rayonhil, Rayón Said, Seda Mar y 
Gratry. 

En tercer término, se incluyeron cuatro programas para po• 
sibili tar la ejecución del Plan ele R econstrucción y de los pla
nes normales. Ellos son: ampliación e instalación de industrias 
ele materiales de construcción, que incluye 11 proyectos desti• 
nados a aumentar la producción de cemento, ladrillos, plan
chas de pizarreño, planchas de volcanita, artefactos sanitarios, 
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elementos prefabricados de hormigón, etc.; un programa com
pleto ele es tudios de preinversión tanto para infraestructura 
social como de fomento y desarrollo; un programa de capaci
tación de 3 mil 500 trabajadores para la construcción; un con
venio de acción con el Cuerpo Militar del Trabajo, que in
cluye fapacitación y adquisición de equipos. 

Este Plan de Reconstrucción se comenzará en 1972 y termi
nará en 1973. 

d) R ecujJeración de la industria artesanal. 

En Chile existe un gran 5ector artesanal que ha orientado 
su actividad en la fabricación de artículos típicos, populares, 
folklóricos, de inspiración moderna, utilitarios o decorativos, 
a base de materias primas nacionales. En este sector traba jan 
más de 25 mil artesanos, principalmente en las zonas rurales. 

El trabajo ele los artesanos es esporádico y sólo consti tuye 
una labor complementaria a los trabajos de la agricultura. 
Además, estos maestros viven en un constante wbempleo y, 
por consiguiente, con un bajo nivel ele vida. 

Los artesanos chilenos son explotados por intermediarios in
escrupulosos que comercializan sus productos, encareciéndolos 
hasta más de cinco veces su valor r eal. 

Para poner fin a esta situación, diversificar la producción, 
organizar la comercialización y mantener una fuente perma
nente de trabajo, se creó la Comisión Nacional Coordinadora 
de la Artesanía Típica Chilena, que se encarga de cumplir las 
metas y objetivos del Ejecutivo en esta materia, de estimular 
el fomento artesanal y respaldar los programas de desarrollo 
regional. Asimismo, se preocupa de orientar los p rogramas de 
investigaciones, capacitación, asistencia técnica y financiera, 
con . el objeto de prestar la mayor ayuda posible a los artesa
nos •y obtener el mejor aprovechamiento de los recursos dis
ppnibles •y un más eficiente resultado. 

En 1971 se crearon centros regionales y p royectos de arte-
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sanía para las siguientes provincias: Coquimbo, O 'Higgins, 
Chiloé, Llanquihue, Osorno, Valdivia, etc. 

Entre l?s proyectos ele artesanía para 1972, se puede d esta
car el ele la provincia de Cautín por el hondo conte11iclo so
cial que reviste. Este proyecto dará ocupación a más ele 2 mil 
500 artesanos, la mayoría de ellos mapuches, para los cuales, 
en algunos casos, ésta es la única fuente de l ingreso familiar. 
Además, se integrará a la m ujer al proceso productivo debido 
a que el 99% ele los artesanos de la provincia son del sexo 
femenino. 

El proyecto consulta: la construcción ele talleres ele experi
mentación para textil, madera, metales, cestería y cerámica; 
local de venta y exposición y la capacitación de jóvenes arte
sanos rura les y urbanos. 

e) Programa de fomento ele exportraciones. 

Las principales medidas adoptadas tendientes a fomentar las 
exportaciónes, son las siguientes: 

i) Devahiación parcial del escuelo cuyas nuevas equivalen
cias entraron en vigencia a partir del 13 de noviembre ele 1971. 
Toda devaluación implica un incentivo al exportador por 
cuanto recibe una mayor can tidad de moneda nacional por 
dólar. Se estableció un sistema de cambios múltiples, lo que 
permitirá a la au toridad económica discriminar las importa
ciones ele acuerdo a las necesidades prioritarias del país. 

Por otra parte, la devaluación permitió a los sectores expor
tadores paliar el alza en sus costos internos de producción por 
efectos del proceso inflacionario. Se establecieron cinco áreas 
en relación al dólar: 12,21 escudos por dólar para artículos 
alimenticios esenciales y petróleo; una equivalencia básica pa
ra importaciones y exportaciones de 15,80 escudos por dólar; 
otra de 19 escudos por dólar pa ra la importación ele insumos 
destinados a producir bienes para la industria automotriz, 
electrónica, cosméticos y repuestos; una cuarta área d e 29 es
cudos para la importación de bienes suntuarios, y se mantuvo 
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la par idad de 28 escudos por dólar en el mercado de corre
dores que afecta al turismo y a algunos casos de comercio in
visible. 

ii) Se modificó el criterio que existía anteriormente respec
to a la tarifa de ENAMI para la compra de minerales. Esta ta
rifa se veía afectada por el precio del cobre en Londres, por 
la tasa de cambio y por los costos de p roducción de d icha em
presa (maq uilas). Dichos facLOres p rovocaban una gran ines
tabilidad en el sector prod uctor m inero, de tal modo que 
cuando el precio del cobre en el exterior era alto, los produc
tores reci bían fu ertes utilidades sin que éstas se reinvirt iesen 
en fines prod uctivos. Por el contra rio, si el precio del cobre 
bajaba en el exterior , se generaban fuertes presiones sobre 
ENAJ\11, la que, a fin d e mantener al sector en prod ucción, 
aseguraba u na tarifa subsid iada con cargo a los recursos ge
nerales de la nación. 

Ante esta situación, el Gobierno, de acuerdo con los peq ue
ños y medianos productores, determinó la fij ación ele una ta
r ifa d e compra de minerales en escudos y en función a los 
costos actuales de producción, independ iente de la fl uctua
cion es in ternacionales en el precio del cobre. 

iii) Otra medida importante destinada a favorecer las ex
portaciones ha sido el mejoramiento d el "drawback" para al
gunos productos. 

iv) Se determinó una n ueva lista de prod uctos q ue pueden 
optar a créditos de preembarc¡ue y q ue afecta principalmen te 
a algunos p roductos alimenticios (conservas, frutas desecadas) 
y prod uctos qu ímicos. 

v) Se adoptó la medida de centralizar las expor taciones agrí
colas y para este fin se autorizó a socoRA para exportar a con
signación. 
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4. PLANES DE DESCENTRALIZA ClON DEL 
DESARROLLO ECON ONIICO 

Las transformaciones estructurales emprendidas por el p ue
blo y el Gobierno Popular, además de senta r las bases ele la 
transición al socialismo, constituyen el primer gran paso en 
el desarrollo regional, por cuanto inducen, direca o indirec
tamen te, efectos dinámicos en el proceso productivo d e la nn
yoría de las regiones. 

En .efecto, la nacionalización d e los monopolios e ind ustrias 
es tratégicas, así como la de las riquezas mineras b ,1sicas, si bien 
su concen tración geográfica representa en sí misma un factor 
ele crecimiento ele n uevas áreas en el corto plazo su comple
m entación con otras ac tividades insuficientemente d esarro lla
das, hace prever u n fuerte impulso a ciertas economías regio
nales específicas. La estatización, por ejemplo, ele los monopo
lios textiles sugiere la necesidad inmediata de expand ir la ga
nad er ía lanar, la fabricación de fibras sintéticas, la industr ia 
d e confecciones, etc., sobre la b:ise ele un mercado en expa n
sión Yin culaclo a las nue\·as perspccti\·as ele consumo de los t r::i
bajadores. El contro l sobre la prod ucción minera por parte 
de Chile, a su vez, permite y, más aún, hace impera tiva la 
fabricación de repuestos, explosivos y herramientas, y la ela
boración interna del cobre y hier ro para el consumo n acional 
y la exportación. 

No existe ninguna razón para que este tipo de proyectos 
tenga necesar iamente una loca lización central; más aún, su 
ubicación geográfica debe d epender de las caracter ís ticas de 
los recursos de cada reg ión y d e la ubicación del o de los 
p rincipales consumidores. Es así como los proyectos vincula
dos a la minería del cobre, en su mayoría, deben estar ubi
cados en la zona nor te, y los que implican u n crecimiento de 
la masa ganadera - como la producción de lana, cuero, carne, 
leche, etc.- preferentemente en las extensas prad eras d e las 
zonas sur y austral. 

Otras transformaciones centra les, como la estatización de la 
banca, la democratización del crédito y el control d e las gran-
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des empresas y monopolios de distribución y come:-cialización, 
permiten asegurar una gran fluidez en la movilización de re
cursos financieros e insumos y productos de todo tipo, vigori
zando, de manera nunca antes lograda, la actividad proclucti
"ª de las empresas del área social y mixta, y especialmen te, 
ele las pequei'ias y medianas empresas privadas, cen tros de re
fo:-ma <1graria, cooperntivas ele pequei'ios productores, etc., que 
son justamente las que en mayor proporción est,in localizada& 
en las regiones. 

Por último, el proceso de reforma agraria, como uno de lo& 
cambios estructura les ele mayor relevancia en el proceso revo
lucionario, representa un impacto extraordinariamente impor
tante, tanto por la m ayor producción como por la incorpo
ración de los campesinos a la lucha de todos los trabajaclore& 
por su independencia económica. 

Desde el punto de vista espacial, 1972 es el año ele inicio 
d e las transformacion es fundamentales al modelo de creci
miento histórico concentrador y dependiente. La política de 
desarrollo ele centros industriales n uevos representa un orde
nam iento del crecimiento espacial de este sector, conciliando 
el potencial de recursos con la infraestructura necesaria y el 
desarrollo ele nuevos proyectos industriales. Al respecto, y pa
ra dar un ejemplo, será necesario definir una estrategia in
tegral de crecimiento regional del eje Santiago-Concepción
Puerto Montt, donde se concentra la mayor parte de la po
blación del país y gran parte ele las actividades industriales 
fundam entales, fortaleciendo la agro-industria, en algunos 
cen tros medianos y pequeños, y transformando a T emuco en 
un poderoso centro industrial d e importancia nacional. Junto 
a es to, es indispensable iniciar la consolidación del sistema 
de cen tros urbanos, acorde con el rol de cada región y estruc
tu ra de producción, que permita satisfacer eficientemente las 
necesidades sociales, estructurar el sistema espacial ele comer
cialización y distribución y organizar la vida rural, creando 
ak'.eas campesinas y fortaleciendo los pueblos y ciudades de 
tamaño medio. 
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El fortalecimiento de las economías de las d iversas provin
cias y regiones, básado en sus propias características económi
cas, sociales y geogrMicas, supone la form ulación de estrate
g ias integrales d entro del marco de las 5 macrozonas princi
pales que conforman el territorio nacional. 

MACROZOl\"A l\"ORTE 

La política económica definida pa ra 1971 que en la macro
zona norte se caracterizó por la nacionalización de la gran 
minería del cobre, del hierro, del salitre; la expropiación de 
los la ti fundios, especia lmente en Coquimbo; la expropiación 
ele la banca; la redistribución del ingreso, etc., implica para 
1972 la consolidación de algunas de e tas medidas y la defi
nición ele nuevas tareas, dado el impacto que d icha política 
económica ejerció en los sectores p rod11ctivos y en la estruc
tura d e demanda de la región. En consecuencia, el primer 
o bj etirn para 1972 será el desarrollo y consolidación d el área 
de propiedad social en los sectores de la miner ía, industria, 
agricultu ra, pesca, banca y comercialización. Por otra parte, 
es necesario ampliar la participación real de los traba jaclores 
en la d irección de las empresas del área de propiedad social, 
a fin ele hacer efectiva la reorientación ele la prod ucción des
tinada a satisfacer las necesidades de las mayorías en la macro
r egión. Además, para la zona norte así como para el resto 
del pa ís es indispensable el control e incremento de los exce
dentes generados en el área de propiedad social, con el obje
to de financiar la estrategia defin ida, la incorporación d e los 
grupos margin ados al proceso económico, social y cultura l, la 
incorporación de los grupos med ios, pequeños y medianos 
productores, etc., a la definición del p roceso de cambios. 

La estrategia ele la macrozona se orienta a la d iversificación 
ele la actual estructura productiva, a una mayor u tilización 
de los recursos y a la creación de la in fraestructura básica 
para el d esarrollo productivo de la zona. 
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Esto significa eliminar la vulnerabilidad ele la economía de 
la zona n?rte, que ha basado su dinámica ele crecimiento fun
dam entalmente en las activitlatles extractivas ele cobre, hierro 
y salitre y en una agricultura precaria e inestable. 

Por consiguiente, se plantea el d esarrollo industrial orien
tado al mayor procesamiento ele recursos mineros y a la sus
titución y mayor abastecimiento de insumos, equipos y ma
quinarias para satisfa cer los requerimientos de expansión y 
crecimiento ele la producción. Entre los proyectos m,\s impor
tantes cabe destacar la p lanta ele ácido sulfúrico, pl anta ele 
sulfu10 de sodio, planta de cemento, telefonía, etc. 

Por otro lacio, en aquellas regiones con potencialidades agrí
colas se plantea la creación de una infraestructura q ue per
mita una mayor racionalización del recurso agua, a fin de 
elevar el rendimiento de las áreas cultivadas e incorporar nue
vas hect,\reas de cultivo, para posteriormente tender a una 
especialización de estas regiones en determinados productos 
de alto va lor como es el d esarrollo frutícola y hortícola, espe
cialmen te. 

Para lelamente a esta infraestructu ra se crearán pequei'ías 
unidades agro-industriales que permitan generar mayores ni
ve!es de ingreso en las regiones, fomentando en a lgunos casos 
la exportación de estos productos. 

En relación al desarrollo pecuario de la zona norte, orien
tado fund amentalmente a sa tisfacer las necesidades ele mayor 
consumo d e ]a población, se intensificarán el proyecto fores
ta l-ganadero de la Pampa del T amarugal, los proyectos d e 
desarrollo avícola en Antofagasta y Coquimbo, la p:oclucción 
lechera en T arapacá y Coquimbo, etc. 

En el secwr minero se desarrollará la minería tan to met;t
lica como no metá lica tendiente a un mayor aprovechamiento 
de los recursos minerales existentes. Para ello se com em plan 
programas de prospección, evaluación y explotación de nue
vos yacimientos y las ampliaciones de los acwales explotados, 
con el f in de aumentar los volúmenes de producción, logran
do en esta forma niveles m ás altos de exportación . En este 
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sentido cabe destacar los programas de expans1on para Chu
quicamata y El Salvador; la ampliación de las explotaciones 
de hierro y salitre en El Romeral, El Algarrobo y Boquerón 
Chañar; la expansión de la capacidad ele tratamiento ele cobre 
de las plantas de Paipote, El Salado, Baquedano, Combar
balá, etc. 

En e l sector pesca se persigue lograr un desarrollo vertical 
de esta actividad que permita un mayor aprovechamiento del 
recurso, hasta ahora irracionalmente explotado, para que pos
teriormente se consti tuyan en uno de los sectores vitales en el 
desarrollo de la zona norte. Es importante impulsar en este 
sector todos los proyectos que signifiquen una racionalización 
ele la producción en las plantas de harina ele pescado existen
te, compra de barcos, mejoramiento ele astilleros y adecuación 
de la infraestructura en general. 

Desde el punto de vista socia l, se construirán gran cantidad 
ele nuevas viviendas, entregándose préstamos a cooperativas 
para más ele 2 m il viviendas y construyendo un volumen mu
cho mayor en cada una de las provincias. En locales escolares 
se construi rán 9 m il 430 m~ en Tarapacá, 9 m il m2 en An
tofagasta y 16 mil 400 m 2 en Atacama y Coquimbo, con un 
costo superior a los 40 millones ele escudos. 

Las principales obras de in fraestructura q ue se abordarán 
en 1972 son: terminación aeropuerto Chacalluta, construcción 
de aeropuertos Chucumata y Cerro Moreno, nueva aducción 
ele agua potable para Chañaral, diversas obras des tinadas a 
dotar de agua potable a Antofagasta y Calama. En caminos, 
se continuará la construcción del Internacional a San J uan, 
d iverws otros caminos de penetración y mejoram ien to ele la 
red existente. 

En obras ele r iego destacan el embalse Conchi (Calama), 
la puesta en riego y canales de Paloma (Ovalle) y el canal 
Choapa-Illapel. 
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M ACROZONA CENTRAL 

En la macrozona central coexisten regiones con un marcado 
desequ ilibrio, como por ejemplo, una gran concentración po
blacional en el á rea metropolitana de Santiago y una baja 
densidad en la zona de Colchagua; un crecimiento lento de 
la economía en las regiones periféricas, q ue presenta escasa 
di,·ersificación en la producción, a la inversa de lo que suce
de en Santiago. 

La estrategia para el desarrollo económico y social de la 
macrozona cen tral asume, en consecuencia, diversas caracte
rística según el área geográfica de que se trate. Al respecto, 
la estrategia de las provincias de Valparaíso y Aconcagua se 
cen tra fundamentalmente en la reactivación del desarrollo de 
la región mediante inversiones en los sectores q ue representan 
una mayor proporción del producto regional como el sector 
ind ustrial y el sector servicios. El sector industrial se r eact i
vará mediante proyectos que tiendan a l p rocesamiento, den
tro de la región, de materias primas ele origen agropecuario, 
minero y pesquero. 

Con respecto a los servicios, éstos se ampliarán a través del 
programa portuario, ele la reactivación de las actividades co
mercial es, ele la expansión ele los servicios educacionales, hos
pitalarios y otros. 

Otra línea estratégica es la ampliación de la infraestruc
tura de apoyo a la expa nsión de los sectores ya mencionados, 
con especial énfasis en obras portuarias, ferroviarias, de alma
cenamiento, vivienda, vialidad y r iego. 

El programa ele desarrollo industrial contempla una serie 
d e proyectos agro-industriales, de materiales ele construcción 
y otros. 

Los principales proyectos para Valparaíso y Aconcagua son 
los siguien tes: estación granelera, central de distribución y 
frigorífico· en Valparaíso, central de acopio y embalaje, plan• 
ta deshidratadora de cebollas en Llay-Llay. En el sector in
dustrial tenemos la terminación de la planta cormecánica en 
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r\concagua y las ,1mpliaciones de Cemento Melón y de l?- plan
t;i Cimsa. 

La macrozona central presenta problemas de transporte de 
tipo ,·ial , ferrov iar io y portuario, por lo que se plantea una 
estrategia que tiende a mejorar el sistema integral de trans
portes y a lograr una mayor racionalidad en el uso del mis
mo. Se destaca aqu í d complejo portuario d e San Antonio. 

Para el iÍ rea metropolitana de San tiago se plantea funda
mcnta!mentc la consolidación del ,'irea de propiedad social, 
colodtndose énfasis en la ocupación de la capacidacl ocios:i, 
ada ptación o mantención ele tecnologías que exijan utiliza
ción ele abunda nte mano d e ob ra y líneas de producción orien
tadas al consumo masivo. En el resto ele la provincia ele San
ti ago la tendencia se dirige además a 1a creación ele nuevas 
actividades para centros poblados que hasta ahora se han man
tenido estancados en su desarrollo. 

Para las provincias de O 'Higgins y Colchagua se plan tea 
d inamizar su economía a través del uso racional, integral y 
eficie1Jte de sus recursos agropecuarios, aumentando su pro
d ucción e impulsando la industrialización Lle los productos 
agrícolas en la región, generando d e este modo empleos esta
bles q ue permitan a la población regional incorporarse a l mer
cado consumidor. 

El sector agropecuario est.\ 1 Jamado a ser el motor del de
sa rrollo regional en diferentes rubros (frutícola, ganad ero, 
aYícola, cte.). 

El clcsarrollo industrial se en foca en dos aspectos: como 
apoyo al sector agropecuario y como alternativa d e d escen
tral ización en bienes ele consumo masivo e industrias comple
m entarias a las ya existentes (automotriz, papeles y cartones, 
etc.). 

Entre J_os proyectos de este sector para 1972, se destacan: 
planta concentradora ele tomates, planta industrializatlora de 
frutas, anipliación de frigorífico frutícola. 

Tambi én podemos mencionar para O'Higgins y Colchagua 
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la construcción de bodegas p ara legumbres, una cen tríl I fru
tícola en Colchagua, planta incubadora y otras. 

Se destacan los complejos avícolas que se desarrollar:ín en 
ambas provincias. 

El embalse de Convento Viejo es una de las principales 
obras que incidinín en el desarrollo agricola. 

MACROZONA CENTRAL-SU R 

Est,í formada por las regiones del Nfaule y Bío-Bío, com· 
prendiendo desde la provincia el e Curicó hasta Malleco. 

Las líneas estratégicas de uesarrollo de esta zona estarán 
dirigidas en el año 1972 ,1 1 aprovechamien to ele sus recursos 
n aturales, a la promoción del desarrollo agro-industrial, un 
fuerte impulso a la agricultu ra y una mejor utilización de la 
estructura ind ustrial (especialmente en el á rea d e Concep
ción). 

Los progn1mas de desarrollo agropecua rio que se proponen 
responden a las grandes potencialidades agríc0Ja5 ele la zona 
y posibilitan la expansión en los ru bros fru lícola, vitivinícola, 
de cultivos, avícola, porcino y forestal. 

Para el cumplimiento efectivo de estos objeth-os se incor
poranín nuevas tierras ,11 regad ío. En la región del i\faule se 
agiliu r.í la puesta en riego de las ;íreas de Maule Norte y 
Digua; en la región d e Bío-Bío, el regadío ele Bío-Bío Sur 
y los correspondi entes sistemas de c,1nal ización y riego predial. 

Para dar un fuerte impulso agr ícola se introducir{111 mejo
ra mientos tecnológicos que contr ibuinín significativamen te al 
aumento de la producción (utilizando pesticida, semillas me
joradas, a bonos químiros, tecnifi,;ición d el regadío, etc.). 

Se d;irá un fuerte impulso ;il de arrollo de las act ividad es 
pecuarias en general, por la \'Ía del establecimien to de plan
teles porcinos y adcolas principalmente. Así, se instal;ir;í un 
comp '.ejo de avt's en Quillón , una f,í brica de cecinas en Ch i-
11:ín, una central cla i[icadora y planta de hue\'OS en Talca 
y otros proyectos de este tipo. 
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Uno de los objetivos primord iales del Pla n An ua l 1972 es 
la generación de un alto nivel de empico que permita la ab
sorción de la cesantía, tanto abierta como disfr,tLada. Especial 
importancia tiene pa ra el logro ele estos objetivos la intensi
ficaciún d el programa ele reforestación en las :treas con apti
tud (orestal, en razón d el alto volumen de ocupaciún que di
chas actividades generan y la gran demanda generada por la 
construcción <le viviend;is y las 'l principales plant;is d e celu
losa de la macrozona. 

En esta zona existen áreas críticas en las p rovincias de Arau
co, Malleco y Maule, p ara las cuales se plantean programas 
prioritari<?s con el objeto de reactivar la actual situ ación eco
nómica. 

El programa de desarrollo industrial busca un crecimiento 
autosostenido a través del desarrollo de la industria mediana 
y pequeíia, derivada de los graneles complejos industr iales, a 
fin ele aprovechar la base industria l existente en la región. 
Cabe destacar en el d esarrollo industrial la ampliación de la 
CAP y el complejo industrial pesquero ele Arauco. Por otro 
lado, se dará un fuerte impulso a la elaboración de las mate
rias primas de la zona, sobre todo en aquellas provincias más 
desfavorecidas. 

Esta zona se caracteriza por la poca integración física entre 
las distintas regiones que la componen y por el ;iislamiento 
en que se encuentran las ::'treas ubicadas en las zonas prccor
dilleranas y costeras. Considerando lo anterio r se plantea para 
1972 una estrategia de tra nsporte que pretende fundamental
mente la complementacicín ent re el transpone longitullinal 
ferroviario y el vial y el desarrollo de 1111a red de cam inos 
alimem adores y de penetración a las zonas productivas agrí
colas, ganaderas y forestales. 

Se plantean e n esta estrategia los caminos alimentadores ele 
la p lanta ele celulosa de Constitución, las redes de pcq uefios 
cam inos agrícolas en N uble y los caminos convergentes a Con
ccpción-Talcahuano. En el transporte ferroviario se logrará 
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un mayor desarrollo, ta nto en el transporte ele carga corno 
c11 el d e pasajeros. 

En cu,mto a la r egión del Maule, se pondrü én fas is en la 
act i\'idad agr ícola y, especialmente, en la producción de ali
mentos co11 d objeto d e aba5tecer el mercado regional y na
cion;1l. 

En la regiún dd Hío-Hío 5e cla r,í atención prioritaria a tocio 
lo que din: relación con su vocación agropecuaria y forcotal, 
cspeci;t!mc11t<.: en lo referente a prestación de servicios a las 
actiúdades extracti,·as y a su p osible ind ustrial ización . 

Adem;ís, en toda la macrmona se da d un gran impulso a 
la peq ueiia y media na ind ustria orientada al consumo maoi1·0. 

P ara la i11 tcrcomuna ele Concepción se plantea un progra
ma racionalizador que loca lice las nue\'as inversiones en in
dustria, Yi1·icnda y equipami ento de ac uerdo a una concep
ción de desarrollo t1rbano inregrado, claro y definido. 

En lo soc:a l, la estrategia est:1 orien tada a ampliar los scr
Yicios esencia les a la población destadnclose imporlantes p ro
grama, rn salud, vi,·ienda y ed ucación. 

MACROZO:XA SUR (Cautín a Chiloé) 

La estrategia económica p;ira 1972 se plantea en esta zona 
como un conjunto de acciones tendientes a modificar las for
mas y relaciones socio-económicas \'igen tes, ta les como termi
nar con el ~istema ele explo tación latifu ndista en e l agro, in i
ciar un rápido proceso ele generación d e capacidades que per
mita incrementar la producción en el corto plazo, que genere 
ocupacion es es tables que permitan lleYar a la pr,'tctica las po
líticas de red istribución riel ingre o formuladas por el Gobier
no y los trabajadores. Se pretende también acelerar el pro
ceso de participaciún dectirn ele los tra bajadores en los dis
tin tos n iveles d e decis:ón; crear, en general, las condiciones 
mínimas para la población en cuanto a su desarrollo cultural , 
social, político y económico. 
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En lo económico, la es t :-ategia se o rienta fundam entalmen
te en un desarrollo ele sus actividades primarias, como son la 
agricu ltura, la ganaderb, la pesca y la silvitultura . La tras
ce11dencia nacional que estas actividades tienen en la actua
lidad, justifican el rol estratégico que se les ha asignado, so
bre todo si se las considera como las actividades movi li1.,1<lo
ras d e la economía de la 70na y como la base indispensable 
del p roceso ele industrialización. 

Los planes definidos para 1972 se11ala11 un fu erte impulso 
tendi ente a incrementar l:t masa bo\·ina de la zona. Se intcn
sifica r;ín fas medidas ya adoptadas en 197 1 como son la pro
h ibición ele la matanza de vientres, la sa lida de ga nado en 
pie desde la zona y la importación d esde el extra njero ele es te 
t ipo ele ganado. También se ampl iarJ n los programas del 
banco ga nadero, de inseminación art ificial m edian te la cons
trucción de postas en diversas localidades de la rnna y de los 
programas de san idad an imal. 

Se instalar;\n cen trales de crianza y reproducción de cerdos 
y aves; se amplia r;ín los estudios y programas para desarrollar 
los culti vos anifirialcs de mitílidos, salmonídcos y d e los re• 
cursos ele la pesca en general. 

En el secto r de la agricultu ra sed necesar io in tensificar el 
rendimiento en los rnlt ivos de trigo, papa, raps y remolacha. 
Se propenderá, adem;ís, a la utilización m:ís racional del suc
io, lo cual significar;\ en algunos casos u na disminución tle 
la superficie de cultivo. 

E n el sector de la silvicultura, los l ineamien tos de la estra
tegia apu ntan, por una parte, al aprovechamiento del poten
cial forestál de la zona, m ediante la instalación de centrales 
madereras. Por otro lado, se intensificarán los programas de 
reforcstacicín, para cumplir con el doble propósito de crear 
una nueva riquez;i en el país y concurrir a la solución d el 
problema ele erosión a que están expuestas vastas áreas de la 
zona. 

Al sector industrial le corresponderá un importante doble 
papel durante 1972 en esta zona. Por un lado, constituirá un 
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elcmenlo ele complementación y de apoyo dinámico a las ac
ti\·idacks primarias. Este rol se cumplirá m ed ianle b elabo
ración en la zona de Jas materias primas que se producen. 
En tal sen tido, se han definido proyeclos induslrialcs tales co
mo: Líbricas de muebles, de casas prefabricadas de madera, 
de subproductos de mataderos, de ropa ele cama y vestuario, 
f;'1brica s de leche y L'tbricas para el procesa miem o de pro:luc
tos ag rícolas. 

Por otra parle, se ampliar:í la acciún iniciada en 197 1 ten
diente a crear una in[raestructura industrial capaz de a bas
tecer de bienes d e capital tanlo pa ra el consumo de la zona 
como tarnbién para el mercado naciona l. Entre los proyecto; 
d efin idos para 1972 figuran: un a (undición regional para fie
rro gris, arnpliación y puesta en marcha de los astilleros er, 
Valdivia, ·una f:íbric 1 de compresores de aire en Osorno y una 
planta para la fabricación d e maquinaria via l y agríéola en 
Cautín. 

En el aspecto social, Ja estrategia estar;\ o rien tada a permi
tir una aden1ada accesibilidad ele los trabajadores desd e cual
quier localidad del área. 

En el sector ~al ud se t,c rminaní y pontld en marcha el hos
pital de Osorno, se continuar;í con las obras del hospi tal de 
ValdiYia y se da r ;'1 rnm ienzo a la construcción de los nuevos 
hospitales ele Maullín y Paillaco. 

En ma teria educacional se destaca n el progra ma ele elec
trificación d e escuelas rura les, la ampliación de la sede ele la 
UniYersidad de Ch ile en Osorno y la creación lle la subsecle 
en Puerto Montt. 

La intewación territorial de la zona, Lanto interna como en 
relación a otras zonas del país, constituye u n elemento esl ra
tégico ta nto a mediano y largo plazos como para 1972. En 
este sentido, se implcmcnlar,ín programas como el desarrollo 
ele áreas p eri[éricas, los caminos d e penetración, y los progra
m as de integración fronteriz;i con la República Argentina. 

Otro asp ecto ele vital importancia es la d efinición e imple
mentación de los canales de participación popular. En este 
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sentido, durante 1972 se consolidarán los avances iniciados el 
año anterior mediante la organización del área reformada en 
el campo del {u-ea social d e la economía, que se ampliará con 
empresas industriales y de distribución y tle los m ecanismos 
de planificación y de desarrollo regional. 

MACROZONA AUSTRAL 

La quinta m acrozona, que comprende a las provincias de 
Aysén y Magallanes, se caracteriza por una carencia ele me
dios de comun icación adecuados con el r esto del país y con 
el extranjero, manten ien do a estas regiones en un aislamien
to casi permanente. La defectuosa infraestructura existente ha 
dado forri1a a un inadecuado y costoso sistema de transporte 
que d etiene la integración espacial ele la región, entorpecien
do asimismo la incorporación de nuevas áreas a la economía 
regional, "especialmente en la frontera. 

La estrategia para 1972 persigue sentar las bases para lo
grar al final del sexenio la integración in terna d e las dos 
provincias, conformando una unidad espacial de planificación, 
decisión y administración; se tratará, a l mismo tiempo, ele al
canzar un aprovechamien to in tegral de los r ecursos naturales, 
y de eliminar el r elativo grado d e desintegración regional
nacional ~xpresado en los actuales problemas d e vinculación 
aérea y marítima . Todo esto está encam inado a crear las con
diciones para que ambas provincias pasen a integrar el siste
m a económ ico nacional y a contribuir al desarrol lo del país. 

Los r ecursos naturales y las aptitudes ganallerns y del suelo 
de esta macrozona definen los siguientes programas industria
les estratégicos, cuyo comienzo se ha planeado para 1972. 

U no es el complejo industrial en torno de la carne, el cue
ro y los textiles, cuya b ase se asienta en el aumento progre
sivo y acelerado de 1a masa ganadera, a través de la raciona
lización del manejo de la m asa actual, por medio de nuevas 
técnicas y la importación para acelerar el crecimiento. 
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El logro del uso racional de la tierra se conscguir:í a tnivés 
de la reforma agraria, reasignando lo tes fi sca les, colonizandb 
nutvas áreas y eq uipando los poblados rurales. 

bentro ele los proyectos importa n tes que se com en,a:·án en 
1972 se d e~tacan: la constructión del matadei-o fr igorífico ele 
P unta Arenas; la terminación del de T ierra de l Fuego, cuya 
p uesta en marcha se prevé para julio ele 1972, y la construc• 
ción de la Cemral de Corte y Empaque anexa al maLadero 
de Chacabuco en A ysén. Por otra parte, se tenninadn los pi
claderos de Punta Arenas y Puerto Nata les y se constru id. 
e l complejo po rc ino industrial anexo al matadero Rories. 
También se comenzad a constru ir en Magallanes el complejo 
texti l (fabricas de h ilandería, alfombras, fnw1das y mamas, 
t intorerías, aprestos y acabados) que esta d coo1·dinaclo con la 
mejor u tilización de la Lanera Austral. Ademfis, se construir;i 
una Líbrica de calzado, m ale tas y artículos de cuero. 

Otros p:-oyectos industriales se refi eren a l aprovechamien to 
ele los recursos y m aterias primas derivados del petróleo. P ara 
1972 se d es taca n la construcción lle! complejo amoniacal, de 
la planta de m etano líquido y de la industr ia para la fabri• 
c.ición de topping; habría que agregar también los estud ios 
de hidrogenación d e carbón, plantas d e etileno, ele negro ele 
h umo, reducción de m ineral de hierro y an il ina, etc. 

Por otra parte, se construid la Central ,\íaderera y se Ler
minará el vivero, lo q ue signi ficad a umen tar en J millón las 
pUnLulas para r eforesLar. R cspecLO a la r eforestación se con
tin uará con la d e r eemplazo (3 mil 500 hectáreas) y se com cn
zád a reforestar la hoya h iclrog ráíica del río Las Minas (con 
40 h ectáreas). 

Pad impulsar sign ificativamen te el desarrollo e integrar el 
crecimiento interno de estas provincias, se p lan tea para 1972 
la terminació n de los aei·opuertos d e Balmaceda, Ch ile Chico 
y Presidente l bfi fi ez, debido principalme1ite a q ue el tra11spor• 
te aéreo es la única posil:lilidad de ton ex ión que tienen estas 
provincias con los centros urbanos de la macrozona y del país. 

- 72 -



D es<le el punto d e vista vial cabe destacar la construcció1t 
del camino ele Punta Arenas a Puerto .'.'Ja tales y un conjunto 
de caminos d e apertura de áreas de colonización tales como 
los de Puerto Aysén-Chacabuco, Aysén-Coyha ique, etc. 

La comunicación marítima se reforzad con la ampliación 
d el puerto de Punta Arenas y el equi pamien to del puerto de 
Chaca buco, y la compra <le un buque de pasajeros que sirva 
la ruta entre Pu erto Mon tt y Punta Arenas. 

La amplia gama de recursos de la zona hace que e l tur is
mo juegue un papel significativo, motivo por el cual se plan
tea la construcción de hosterías tales como la de Nava rino, 
Pu erto l b:í ñe1, Chile Chico, etc.; la habilitaciún de una hos
tería en la zona ele Pangue y la apertura de zonas ele cam
pings en U !tima Esperanza, al sur de T ier ra del Fuego, y en 
los lagos Central Carrera, El Zalde y El Salto 1mís una serie 
de balnearios de fin de semana. 

5. Pl.ANES DE ACTIVACION DE ZONA S CEOGRA· 
FICA S ESPECIFI CAS 

Estos planes han sido formulados para atender a "regiones 
problema" den tro del país. Se trata de ;íreas d e importancia 
nacional desde el punto de vista geopolítico o de zonas eco
nómicamen te estancadas. 

El desarrollo regional, en especial d e las áreas 1rnís d epri-
111 idas, es una responsabilidad de hondo con ten ido. Eofrent:1r 
p rioriLariamen te el problema de las áreas m;ís deprimidas 
(urbanas y r urales) hará posible corregir los niveles en tre los 
trabajadores de los grandes centros urbanos y los d e los pe
queños centros y ,íreas rurales. Las zonas prioritarias d esde 
el p unto de vista regional, en este contexto, son : Coqu imbo, 
Maule, Malleco, Arauco, Cautín y Chiloé, y las ;Íreas precor
dill erana5 de Tarapacá, Malleco, Cautín, Valdivia, Aysén y 
Magallanes. En ellas se concentrarán esfuerzos ~tdicionalcs de 
la acción d el Estado a partir d e 1972. 
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a) Progra11).a de desarrollo del interior de TarajJactí. 

El objetivo principal gue se pretende alcanzar es la incor
poraci{rn efectiva ele la población precordillerana y alti pláni
ca, para lo cual es de especial importancia la red d e caminos 
de p en eLración, que conecta n los va lles con el eje norte-~ur de 
la carretera panamer icana y lo~ p rincipales cenLros urbanos 
de la provincia. Se dad, asimismo, un (uen e im puho al eq ui
pam ienln e i11fraesLrucLura para m ejo rar las condicion es de 
v ida del ,írea ( ,·ivienda, salud, educación, u rbani,a(ión, acce
sibilidad) y permitir la explo tación de los recursos naturales, 
introduciendo nuevas técnicas d e cult i,·o en los yalles, mejo
rando el uso de los recursos de agua, es timulando la ganade
ría auquéuida, e le. 

Entre los p rogramas fundamenta les de d esarrollo del inte
rio r de Tarapar:í se cuenLan los estudios pa ra la exp lotaciún 
del cli~trito minero (cobre) Rd c'.:n-Ticnamar y la re:1ctiYaci{m 
d e las ;11ufreras del Tarnra. Asim ismo, es posible desarrol lar 
a cor to pl a/C> circui tos turísticos multinaciona les, para lo cual 
es indispensable con tinuar la co 11~Lrucci<'>n de algunos caminos 
como ,\rica-Tambo Quemado y H uara-Chu,mi,a. 

b) Programa jJ1rrt f' / clr'sarro/fu r/1· C:o r¡ 11i111 /10. 

P ar:i promo,·cr e l desarrollo t'conc'm1ico de la prm·incia, el 
P lan 1972 ~e ccnlrar:í en la minería y en la agricultura, pro
c ura ndo: 1) Conso lidar y expa ndir la actividad m inera, asis
tiendo crcdiLicia y tc'.:cnicamente a los pequeiios m ineros y am
pliando la capa cidad d e diYcrsas pla nta~ de tratamiento, clcs
tac.índose l:1 pla11La de flota<.:ió11 y beneficio de 1w1tcr ialcs en 
A ncl:icollo y en Combarba bí; 2) Di nami1.ar la acLi,·idad agro
p ecuaria a t r;l\·és de: tecnificación y mejoramiento de los sis
temas de r egadío, especialización de los valles en productos 
de alto valor, industrialización de la producción agropecuaria, 
crianza cunícola, caprina, avícola y racionalización y equipa
miento de la p esca artesanal ; 3) R e lacionada con esta activi-
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dad se de_stacan para 1972 la planta incl ustrializadora de pa
payas, un com plejo avícola en O n tllc, la ampliación de las 
cemralcs viLivinícobs d e Elqui y .Limarí, d pool d e terneros 
en La Serena y silos en Coq uimbo. Lo anterior repre cn la la 
<:reación de nuevas fuen tes de tt aba jo, especialmen te rurales, 
para lo cual es de especia l importancia la rccsLrucluración de 
las formas de tenencia el e la t ierra, permitiendo, por ejemplo, 
a los wmuneros de JTuasco y Punit aq ui la incorporación al 
proceso de desarro llo. 

Con n:spccto al de~arrollo ind ustrial, la estrategia phrntea 
sentar las bases para la elaboración lle materias p rimas mine
ras regionales, de insumos para la minería, agricultura y cons
trucción, desarrollando nuevos proyectos con este fin. 

Los principales proyectos en este sector son la planta d e 
fierro esponja, la ampliación d e la Lanera Austral de Co
<¡uimbo y la ampliación de Manesa. 

En lo social, el objetivo b.ísico es integrar a la pob lación 
de las áreas precordilleranas y costeras a la economía r egional 
y a mejores condiciones de vicia, a través del mejoramiento 
ele los caminos de penetración y la dotación de equipamiento 
social a los asentamientos poblacionalcs. 

En infraestructura vial, tenddrn prioridad los cam inos Vi
cuña-Rivadavia, La Serena-Ovalle, Ovalle-Combarbalá y Los 
Vilos-Illapel-Salarnanca. 

c) Programa de desarrollo de la cuenca del Maule. 

Para la provincia de Maule se destaca la construcción de 
la planta de celulosa de Constitución, a lrededor de la cual se 
logrará ciar un fuer te impulso a l desarrollo d e esta zona. Se 
plantea un significativo programa de forestación en el área 
de abastecimiento de la planta, jun to a la ejecución de u na 
serie de caminos de penetración y explotación foresta l. 

En este mismo sector se tiene en perspectiva u na planta d e 
blanqueo de p ulpa química y una planta de papel para tapas 
de corrugados. 
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Otros proyectos yue se d estacan para 1972 es ]:¡ h abili tación 
d e un matadero y la raci lidad portuaria ele J\Caqucllín. En la 
infraestructura v ia l, entre o tros, se rea l iza d el cam ino San 
J a vi er-Con sti tución. 

Por olra parte, se h a r;in trnns[ormacion es fundam en t,1 les en 
la agricu 1tura, tendiente a increm eiltar la producc ió n d e bie
n es d e co nsumo masiYo : te rmina ndo la rdorma agraria e n la 
proYincia, m ejo rando los sistem as de r egadío ele acu erdo al 
plan gen eral d e la región , racionalizando la polít ica credi1 i
cia, estableciendo p rogra111 :1s de producción para los centros 
d e reforma agraria y asentamie n tos e impulsando a!gun;:is ac
t ividades p erna r ias. Asim ism o se impul sad e l d esa r rol lo ele 
la p equeña industria y artes;:in ;:ido en los cehtros urbanos y 
localidades rur;i les, con e l obj eto ele absorber y regu larÍ7ar la 
estacionalidad de la ocupación. 

el) Progra/1/a especial ¡,a li[/ A rauco. 

Para levantar la econom ía d e b p rovincia y obten er 11 11 n i
, ·el d e ,·id a equivalente al d e l;1s region es 1mís d esarrolbd as, 
ser;i necesario en 1972 cre;ir riueYas actividades produt·tivas 
q ue d em a nde n gran cantidad d e mano de obra v a rc:lerar el 
programa d e eq uipa mie n to social iniciado en 197 1. En este 
contexto, es n ecesario : in ten si(icar e l ritmo ele fore~ tac ió n d e 
modo el e asegur:1r el futu ro abastecim ien to ele la Celu losa 
Ar c1 uco; impulsar la con strucción de industrias e ins talaciones 
anexas a d icha pl an ta (colo[o n ía, trem en t ina y otro, produc
tos del pino ins ign e), y d esarrolla!' la criama po rc ina <'11 el 
sur de la p rovinc ia. 

Ad emás, es ele especial importancia organ i,.ar y rac·onalizar 
] ;¡ p e ca .1 rtesanal, previendo su in tegración a l ít11irionam ie n
to d el pue r to p esquero indust r ial que se loca lizar,í en esta 
provincia. 

Desde el pun to de vi, la soci;i !, es n ecesar io construi r gran 
cantidad d e viviendas, escuelas y post;is en Cañete, Ci.ibfiila
hue, L ebu y Arauco y abrir nuevos y m ejores cam inos hacia 
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el sur d e la provincia, buscando la integración física con el 
á rea cosLera d e CauLín (camino Cañete-Tirúa). Este camino 
abre, aclern:ís, amplias perspectivas turísLicas, pesqueras y agro
pecuarias para la provincia. 

e) Programa r:xtraordi11ario para la fJrovin cia de J1folleco. 

La si tuación d e gia,·c dcpn.:siún ele e, ta provincia implica 
dar un fuene iiúpulso a las actividades extractivas para per
mitir el futuro surgimiento d e agro-ind ustrias vinculadas a sus 
principal es recursos. El crecimiento industrial será cl isefiaclo 
y finan ciado a través de la .Jun ta d e Desarrollo de Bío-Bío
M alleco-Cautín, y buscará la complem entación en las instala
c iones y la producción de las tres pro,· incias. 

Los programas inmed ia tos de mayor sign ificación son: 
i) Desarrollo Jrutícola: sobre la base de l microclima d e An

gol se pretende aumentar la supedicie plantada actual men te 
en fru ta !es, formar nuevos Yi,-cros e iniciar la construcción ele 
una planta conservera Yinculacla además a otros p roductos 
ele la prO\·in cia (csp:írragos, frutillas, cte.). 

ii) D esarrollo ele la crianza porci na entre los pequeíios agri
cultores, coopera tivas y centros de reforma agraria, comple
mentándolo con algunos pla nteles de crianza de aves para el 
consu mo ele la intercomuna de Concepción y parte ele la zona 
sur. 

iii) Aumento significati,·o e n los rendim ientos de la pro
ducción ele cereales del valle de Victoria y Tra iguén. 

iv) I ntensificación de la forestación para detener la erosión 
ele los suelos al oeste ele la provincia, y asegurar el abasteci
miento de las tres plantas d e celulosa de la región del Bío-Bío. 

En cuanto a equipamiento e infra estruclura, es imprescin
dible elevar las cond iciones ele vida en algunas comu nas inte
riores y costeras como Lonquirnay, Curacautín y Los Sauces, 
y per¡nitir el acceso a la zon a cordillerana h abilitando defini
tivamente un camino a través de la cordillera de Las Raíces 
(zona fronteriza). 

- 77 -



f) Programa para /,,a provincia de Cautín . 

La e~Lrateg ia de desarrollo para esta provincia pone én fasis 
en lo económ ico y social. En el primer aspecto, se preocupa 
de lograr u n mejor aproYecham iento de los recursos existen
tes, un aumento de la procluctiviclad y rendimiento ele los fac
tores productivos y en general lograr dinamizar la economía 
de la provincia. 

En lo social la estrategia apunta a solucionar los déficit de 
los servicios esenciales a la población, como son la vivienda, 
la sal ucl, la ed ucación. Pero, adern;ís, se buscará la consolida
ción de los avances estructurales iniciados en 1971 , tendicnLes 
a modifica r las relacion es ele producción y el sistema de e x
ploLación latifundista de la tierra, dando una participación a 
los trabajadores organi1ados en los distintos ni,·cles de deci
sión. 

Dentro de esta estrategia se h a definido un conjunto de 
líneas o proyectos necesarios a realizar para lograr Jo objeti
vos propuestos. 

En primer lugar destaca el Lérmino del sistema latifundista 
en la provincia m ed ian te una acción ele expropiación de la 
tierra y de esta tizacicín d e los canales de distribución mono
polista. En cuan to a la producción pecuaria, se propenderá 
a una mayor oferta d e ca rne y los derivados pecuarios. Se 
contempla en este rubro la instalación de I O centrales avíco
las, algunas centrales porcinas y la importación d e ganado bo
vino para increm entar la masa y elevar sus índices de repro
ducción. Para e l aprovech amiento de los rubros pecuarios se 
instalarán industrias de curtiembre y calzado, elaboradora de 
subproductos de matadero y de alimentos proteicos para con
sumo animal. 

En el sector forestal e dad un fuerte impu lso a los pr~
gramas de reforestación y a la elaboración de materias pn
m as a trayés de fábricas de muebles populare y la instalación 
de centrales mad ereras. 
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En el seclor agrícola la estrategia apunta hacia el logro de 
un significativo incremento de los niveles de rendimien to de 
la superficie cultivable y hacia la utilización racional del suelo. 

Entre los proyectos industriales figuran: industrias ele mo
linos, de fid eos y pastas y una industria para la reparación 
de maquinaria agrícola. 

El propósito de la elaboración ele materias primas que pro
duce la provincia constituye un objetivo básico para la indus
trialización y los consecuentes beneficios en el empleo e ingresos 
de los trabajadores. 

En lo social, y de acuerdo con las políticas nacionales en 
cuanto al tratamiento de las áreas postergadas, se dará espe
cial énfasis a la prestación ele servicios básicos a las comu ni
dades rurales, con lo cual el problema de la acces:bilidad 
constituye un obj etivo estratégico. En este sentido, la priori
dad estü cb.cla a la construcción y mejoramiento de gran can
tidad de pequeños caminos de penetración. 

g) Programa jJara la z.011a fronteriza ele M al/eco, C(lutín y 
Valdiv ia. 

U na de las preocupaciones centrales del Gobi erno es el de
sarrollo ele las áreas económicamente más postergadas, en es
p ecial d e las más aisladas d esde el punto de ,·ista geográfico. 

El prog:-ama ele la zona fronteriza centra sus o bjetivos de 
con o plazo en tres aspectos fundamen tales: a) habilitación 
territorial, sobre la base de la ampliación d e la red vial y el 
refuerzo en el equipamiento social básico; b) reconocimiento 
de recursos naturales explotables, y c) d esarrollo d e las acti
vidades económicas existentes. 

R especto al primer punto, es necesario m ejorar y construir 
los caminos: Victoria-Curacautín-Lonquimay, Pucón-Curarre
hu e, Panguipulli-Choshuenco-Puerto Fuy, Riñihue-Enco y ca
mino internacional de Puyelrne. Además, es necesario crear 
una red de postas y escuelas y centros de abastecimien to en 
tocia el ;irea precordillerana (El Troyo, Lincura, Curarrehue, 
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Ncltume, Chan-Chan, etc.). El reconoc1m1enLo de lo~ recursos 
nalurales es indispensable, por su parte, para e~L,1blccer acLi
Yidadcs de exploLación q ue signifiq uen un a rraigamiento per
man em e d e la poblaci<in; a l respecto, se e~tud iarán las pers
p eCL in 1s de manejo y uti lización ele los bosques naturales de 
Curaca uLín, Lonc¡ uimay y Panguip ulli y las posibi lidades de 
exploLaci{m ga nadera del Alto Bío-Bío. 

En Lre las acLividades ya existentes, que requieren de un 
impulso especial, se encuentra el complejo fo restal-maderero 
Panguipulli , de extraord inarias perspecti,·as para la región y 
el pa ís. Acwa lmente se encuentra ~n plena prod ucción co11 
las instalaciones existen tes, pero será necesario destinar nue
yos recursos p ara la construcción de las plan Las d e Lerciado 
y celulo a que cstar;ín en marcha en pocos afíos m;ís. 

h ) P rogrnma de la provincia de Chiloé. 

l.a estrategia para 1972 plantea preferentemente un desa
rrollo agrícola, ganadero, forestal y p esquero. 

En el sector agrícola se aumen tad considerablemente la 
p rod ucci(m de Lrigo y de avena incremen Lando su rendim ien
to por medio de un programa de asi tencia técn ica masiva. 
Por oLro lado, se in cremen tará la prod ucción de papas para 
semi lla y comumo, aumentando las superfil ies culLivadas y 
m ejorando las técn icas de culLivo; se dará especial importan
cia a la comercia lización d e este producto, mediante la aper
tura de poderes com pradores y la dotación de in fraestructura 
de acopio. 

En lo pecuario se plantea como objetivo aumentar y me
jorar la producción de leche y carne, por lo cual e con tinua
r{, el proyecto ele mejoramiento de praderas y se aumen tará 
la m asa bovina medi:rn te la introducción de mejores técnicas 
de ma nejo de ganado, la inseminación anificial y la prohibi
ción de exponacicín y matanza d e Yien1res. En est:1 m i~ma 
lín ea se pla ntea también aumentar la capacidad insta lada de 
mataderos y lechería . 

- 80 -



Para el sector pesquero se plántea la investigación d e lo~ 
recursos ictiológicos y la introducción ele nuevas unidades de 
pesca junto a la capacitación de su hipulación. Entre otros 
proyectOs importantes, se destaca la ampliación de los centros 
mitícolas y ostrícolas. 

El sector forestal temlrá el año 1972 un fuerte impúlso, 
instalándose centrales madereras y plantas de tratamiento pa
ralelamente con la implemel1tación de un plan de refores
tación. 

Se continuará con el plan integral de transporte d e la zona 
austral, donde es ele primordial importancia el transporte ma
rítimo entre Chiloé insular, Chiloé continental, Puerto Montt 
y el sur del país, así como también el transporte vial a tra
vés de la carretera troncal y los caminos de penetración d e 
Chiloé insular. 

i) Programa especial para las áreas semicolonizadas ele la 
provincia de M agallanes. 

La estrategia para estas áreas considera la necesidad de apro
vechar integralmente sus recursos naturales y el reforzamiento 
ele poblados rurales, con el propósito de diversificar su pro
ducción e incorporar en ella nuevos contingentes de trabaja
dores superando la actual situación económica y social. Estos 
objetivos se lograr án básicamente mediante las siguientes ac
ciones: 

Se incrementará la masa ovina y bovina aumentando la ca
pacidad talaj era para sustentarla e investigando nuevas técni
cas de manejo d el ganado. 

Del mismo modo, se harán investigaciones y prospecciones 
pesqueras y se introducirán cul tivos artificiales orientados ha
cia su aprovechamiento industrial. 

Se iniciará un programa d e reforestación en áreas de ero
sión críticas, habilitando un vivero forestal y r eforestando el 
torrente del río de Las Minas. 
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Se impulsará un programa de ampliación y d iversificación 
industrial mediante la ejecución de proyectos tales como la 
terminación y puesta en marcha del picladero de Puerto Na
tales, la construcción de mataderos frigoríficos en Porvenir y 
Puerto Natales, la construcción de una planta pesquera en 
Puerto T oro en isla Navarino, la instalación de una central 
maderera en el área del Rubens (departamento de Ultima 
Esperanza), la creación de centros de artesanía en Puerto Na
tales y Porvenir, la puesta .en producción de un criadero de 
cerdos y la ampliación y mejoramiento de la fábrica de cec~
nas existente. 

En cuanto a infraestructura, los dos proyectos fundamen
tales son la construcción del camino de Puerto Natales-Gober
nador Philippi, que permitirá la integración de la provincia 
al resto del país por vía terrestre a través ele la ruta 40 de 
Argentina, y el programa ele comunicaciones intraprovinciales 
ele E NTEL y Televisión Nacional. 

Uno de los proyectos de mayor importancia para el reco
nocimiento de recursos naturales explotables y nuevas posibi
lidades de asentamien to poblacional, es el levantamiento aero
fotogramétrico de la provincia que se encuentra ya en marcha. 

j) Programa de Isla de Pascua. 

Se propone desarrollar las capacidades productivas internas 
ele la Isla de Pascua, a través de una mayor participación de 
los isleños en actividades económicas y sociales. Con fines pro
ductivos se ha organizado la Cooperativa Multiactiva que im
pulsará proyectos de charqui y piña, alimentos para ganado. 
mejoramiento ele cultivos, instalación de plantas d eshidrata
doras d e carne, verduras y frutas y envasadoras de pulpas y 
jugos. Se d esarrollarán programas pesqueros, ele turismo y d t: 
rescate ele monumentos artísticos. 

En los sectores sociales, se iniciará la construcción ele un 
nuevo hospital y sanatorio, se transformará la escuela básica 



en Cen tro Experimental de Educación y D esarrollo Comuni
ta rio y se consl ruir.í un nuevo edificio para la Municipalidad. 

6. PLANES PA R A T RANSFORMA CION JJE LA 
ORGANJZA CION ESTATAL 

A medid a q ue se p rofundiza el proceso ele cambios revolu
cionarios, aparece con más urgencia 1a necesidad de transfor
mar Li cstrunura, 0rientación y estilo del aparato del Estado 
para hacer po,i ble el mejoramiento d el nivel d e vida pop u
lar, y un mayor con trol y desarrollo ele los recursos básicos 
para superar el ,estancamiento económico. 

En cada paso que el Gobierno da en la ejecución de pro
gram:1s y · proyectos fundamentales, se pone de m anifiesto, ele 
una forma u o tra, la inadecuada organ ización insti tucion a l 
q ue imp id e dar agilidad y facili tar la eficiencia en la concre
ción de los objeu vo; p op ulares. 

El Estado r equit re adecuar su organización y fun cionamien
to y superar su condición tradicional de estructura adminis
trativa manejada en el imerés de minor ías sociales económi
camem e poderosas, a fi n de transformarse - en este p er íodo 
trascend ental- en una organización apta para llevar a cabo 
el proceso de cambios en la transición hacia el socia lismo. 

Lsta transformación exige cambios en la organ ización admi• 
nistratÍ \'a y en los p rocedimientos resp ecto a la estructura pre
ex isten te. También es indispensable la creación de n uevas 
formas instituciona les pa ra la atención d e las n uevas r espon
sabil idad es y fu nciones d el Estado dentro d el sistema. Se de
ben mod ifi car igualmente los mecanismos ele toma de deci
siones, admin istración y com rol ele las acti,·idades, e n virtud 
d e que en todos esos procesos el Estado va dando una p art i
cipación creciente a los trabajadores. En el avance h acia Ja 
constitución ele un verdad ero Estado democrá tico, siendo la 
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clase trabajadora la q ue orien ta la gestión, se han planteado 
para 1972 las siguientes tareas b;'.,sicas: 

l ) CAl\11110S EN LA ORCAN IZACJÓN DEL E STADO. 

Se trata de defin ir una nueva imagen del Estado, adecuada 
a l crecimiento de sus fun ciones y r esponsa bil idades en el pa• 
pcl de líder del desarrollo qu e le as igna el programa de la 
Unidad Popular. 

a) R e[ ormas en el área social. 

La organización d el sistema de empresas se ha hecho sobre 
la base de s11 agrupamien to por sectores y ramas d e actividad, 
mediame el funcionamienLO ele los comités sectoriales de 
<:ORFO encargados de coordin ar la gestión del conjunto de 
ellas, vinculándolas a los organismos fin ancieros y al sistema 
de p lanificación como sector clave para el desa rro llo produc· 
tivo del país. 

La importancia d el úrea social y su organización es tan re• 
levante qi.1e en ella desca nsa la mayor parte de la r esponsa• 
bilidad de la función estatal en la etapa de transición al 
social ismo. En J 97 1, con la n aciona I ización de las empresas 
extranjeras y n acionales que adm in istraba n recursos básicos 
dd país y la expansión d el úrea social d e sectores productivo, 
estratégicos control:"idos históricam ente por monopolios priva• 
dos, e l Estado ha incremen tado en forma considerable su par· 
ticipación e in ter vención en e l sistema productivo de bienes 
y servicios. En la actua lidad, incluido el sistema bancario, el 
Estado controla lega lmente a lrededor de 200 empresas. 

b) El sislc111n bancario nacionalizaclo. 

En el mismo orden de imponancia se ubica la r eorganiza• 
ción opera tiva del sistema ba ncario nacionaliLado. M ediante 
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la reestructuración de este si tema ~e persigue sust ituir una 
o rgan ización de servicios bancarios basada en la competencia 
entre empresas, que estü irraciona lmente concentrad a en la 
oferta de crédito hacia m inor ías d el poder económico y tam
bién inadecuadamen te concentrada en regiones y zonas d el 
pa ís en dond e dicho pod er operaba sus intereses principales. 
En la nueva o rganiLación d el sistema ba ncario nacionalizado, 
éste se transformad en una estructu ra de servicios abier ta a 
todos los sectores productivos y distribuida por todo el país, 
a fin de atender en fo rma equ il ibrada las necesidades del de
sarrollo de u na n ació n debida men te vinculada en tocias sus 
zonas. 

c) La orga11izarió11 regio11a /. 

R esp ecto a I problema ele J;, regio 11 a lización de las activida
des estata les se ubican ta mbién los esfuerzos ele reorgan i¿ación 
insti tuciona l de las en tidades y ser\'icios que operan a nivel 
!oca l y p rovincia l. Ya se han dado pasos impo rtantes en r uan
to a la creaci<ín d e o rga nismos para la atención de los pro
blemas d el desarrollo regional, y ta mbién, buscando superar 
una deficiencia histó rica, para superar los p rob lemas del cen
tralismo ejecuti vo y la fa lta d e coord inación ent re los pro
gramas y p royectos de los di~tintos servicios nacionales que 
o peran a nivel local. En este sentido se ha concretado la crea
ci.ón de nuevas corporaciones re~iona les ele fomento, como es 
el caso de las es tablecidas para Va lparaíso-Aconcagua y Ata
cama-Coq u imbo, y en el otro aspecto se han creado Comités 
Coorcl inadorcs P rovinciales de la Administración P ública. 

d) El sistema 11acio11al de jJ/a11 ificació11. 

T odo el sent ido de la reforma inst itucional e11 ma rcha t ien
de a con [igurar un E~tado inst itucionalmente in tegrado en 
todos sus sectores y 11 i\'eles, a [in de que la política socio-
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económica nacional se exprese a t ran'.:s de é l como resultado 
de la la bor de una unidad orgánica y coheren te, ta mo en Lt 
fa se del estudio y la d ecisión ele los plan es a ej ecutar como 
en la fase de la ej ecución y el control d <.: los r esultados alcan
zados. 

Con esta preocupación la reforma institucional busca vincu
lar a tocio e l sector público, tanto en el ámbito de los orga
nismos g ubernamentales (nacionales, regio nales o locales) co
mo en e l de las entidades y empresas d el á r ea social y mixta. 
mediant e un "sistema nacional de planificación", cntendién
<.lose éste corno una organización y una disciplina de trabajo 
integrada en todos los niveles d e los distintos organ i~mos y 
empresa~. Los avances que se han materia lizado en lo que va 
transcun ido del Gobierno ele la Unidad Popula r, se s inte ti
zan en la creación de Ofic inas Sectoria les de Planificación en 
los principales M inisterios y entidades y también en la crea
ción de n uevos organismos reg-ion alcs de plani ficación y, Jo 
que es 111;ís importante, en el fo rtalecim iento de los que e., ta
ban en funcion es desde períodos an terio res. También se ha 
fortalecido signi ficativam ente la gestión y funcionami ento de 
la Oficina Nacional de Plan ificació n. 

La profuncl iLación ele estos propósitos está planteada para 
el afio lft72 v siguientes, m ediante la creación d e mecan b mn~ 
de p lan ific<1 ción a nivel ele empresas y sen ·icios y tambibi ele 
Comité~ C:omunalcs de Planificación que se in tegrarfo a lm 
trabajos d e los o rganismos nacionales. 

e) !.os l\Iinislcrius del M ar )' r/1, la Familia. 

A ni\'c l ministerial es irn pon;i m e destacar el alcance de las 
iniciatiYas de Go bierno respecto a la cre:ición tic.! i\Ii nisterio 
del i\1Iar y del i\I inisterio de la f a mil ia, r¡ue e~tarán fun cio
nando, seg ún se prevé. en 1m2. Se justifica ampliamente la_ 
creación del i\finisterío del i\Iar pa ra superar el descuido hi5-
tórico en cuanto al tra tamiento d e los recursos marítimos y 
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sus posibili<lacles ele explotación orgánica y racional. Descle 
el punto de vista de los objetivos sociales del programa de 
la Unidad Popular, se debe ciar prioridad a la creación de es
te i\Tinisterio, con el obj eto de que la mayor disponibilidad 
ele recu rsos d el mar permita l;i su pernción ele los problemas 
endém icos de d esnutrición y falta de o[ertn y alimentos para 
los sectores popular es. Similares alcances, desde el punto de 
vi~ta de la dase trabajadora y los núcleos populares, tiene el 
proyecto de creacióu d el Min isterio de la F,1milia, el q ue con
centrará su esfuerzo de t rabajo y recu rsos en el apoyo a las 
comunidades para su organiLació n y para una participación 
act i\'a e integral de l;i mujer en los problemas socio-fam iliares. 

2) LA DL\f OCRATJZACIÓN DEL E STADO. 

Este aspecto de cambios en la estructura del Estado es fun
cJ;.nnental en el modelo polít ico que inspira al Gobierno en 
su esfuert.0 por la tnm sfonnación del país en una sociedad 
socia! ista. La clase trabajadora debe jug-;ir en este proceso el 
papel y las funciones qu e le corresponden en la socied ad. 
Aücrnás d e los alc;inces m ;1terialcs (JUe el desarrollo irá o fre
ciendo a los sectores popubres, ellos tendrán <111c consolidar 
definitivamente el cambio cualita ti\'o que s;gn ifir a el h echo 
rle integrar un Gobierno que los represen ta y en ('] que par
tic ipan. 

L os aYances r ea lindos en el período tr ;111srurrido C' n el G o
bierno de ]¡¡ Uniclacl Popula r mnestran clara mente la m edida 
en que se a,·;i nza hacia una auténtica in tegración y p articipa
rirín ele ]05 t ··;i bajadores. los sectores popula res y sns or_gani
zariones en el proceso ele p lanifi cació n. tom:-i ele decision es y 
;idrninistracic'm e jecutiva de la organizaric',n est atal. 

Sin llegar en esta síntes;s a una enn meracic'm taxativa de los 
d is tintos proyectos en march;i , para 1972 se proyecta logra1 
e l fun cio namiento efec tiYo ele los sig uientes mecanismos: 

i) Los Comejos Nacion:tles y Rc¡i;io nales de D esnrrollo para 
el estudio v J;:¡ discusió n el e los plan es ele corto y m ediano 
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plazos, const ituidos como o rganism os de consulta del "s;sterna 
nacional lle plani ficación". En estos Consejos se encuentran 
represen tados los sectores d e trabajadores, la juventud, los 
p equeños y m eLlianos p roductores, los em presarios y los orga
nismos sociales regionales. 

ii) E l mayor funcionamiento en las empresas del .í rea social 
y mixta, de los o rganismos de participación de los t rabajado
res: el Consejo d e Adm inistración, los Com ités Coord inadores 
de los Trabajadores, los Comités de Producción. 

ii i) Fortalecim iento de los mecanismos de organización crea
dos para la dem ocratización de los servicios de salud, en los 
que pobladores y trabajadores participan en la disw sión de 
los problem as de la asisten cia que se presta en cada una de 
las d ependencias locales e.le! Servicio Nacional de Salud. Esta 
participación se r epite igualmente en todos los ni\·eles inter• 
m edios y super iores en los que se p lanifica n y se tom an de
cisiones respecto al fun cionam iento d el Ser vicio Nacional de 
Salucl . 

i\-) Ampliación ele la participación camp esina en el sector 
agra rio, en la que los trabajadores agrícolas y los pequcíios y 
medi anos agriculto res in tegran los Consejos Nacionales, Pro• 
\·i11ciales y Locales ele cam pesinos p ara la d iscusión de los pla
nes, precios, p roblemas d e comercialiLación y todo lo a t in
gente· al p roceso productivo al que est.ín vinculados. El Go
bierno de la U nidad Popular se ha p reocupado igualmente 
de in tegrar a los trabajadores en el proceso de la R dorma 
.-\ graria y en la reorgan ización que es to implica en los m odos 
de producción ele las n uevas unidades y los asentamientos. 
Para este fin creó los Centros de R dorma Agrar ia, que son 
orga n ism os en los cuales los trabaj adores pa nicipan en todos 
los asp ectos r elacionados con la discusión del avance e.le! p ro
ceso de dicha reforma 

v) En el área de la prod ucción minera, se fortalecerá el 
funcion amiento ele los Consejos R egiona les de M inas y cid 
Consejo N acional Minero. 
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vi) E n el {1rea de los problemas de abastecimiento, los sec
tores populares se ha n incorporado al mayor control del abas
tecimiento de bienes de consumo y al mantenimiento de los 
niveles de precios básicos. Se harán funcionar para ese efecto 
las JunLas de Abastecimiento y Precios en las cuales las Jun
tas d e Vecinos, los Centros de Madres y los pequeños com er
ciames se enca rgar{111 de vigilar la regularidad en el trabajo 
de los abastecedores y d e coord inar, con los organismos esta
tales vinculados a los problemas d e la distribución, la sup e
ración de esos problemas. 

En cada una de las ,íreas d e traba jo del sector p ú blico el 
objetivo de integración d e los trabajadores d e los sectores po
pulares es el propósito m ed ular. E l Gobierno de Ja Unidad 
Popular sustenta en el desarrollo de esta participación y en 
su consolidación dicienLc la fu erza d el proceso de cambios y, 
~n consecuencia, el logro de las metas de sus planes y a tra
vés de éstos .el a lcance de los o bjetivos polít icos d e ....,..,""""" na 
de la Unidad Popular. ~ ~ 

... -o 
111 IREN > 

OBSERVACIONES FlNALES 

En la expos1c10n sob re los planes nacionales y r egionales 
anteriores se han m encionado a lgu nos de los proyectos bási
cos que se deben impulsar. Fa ltan muchos otros que no se 
han incl uido en este r esumen y qu e forman parte de los es
fu erzos que se realizarán en 1972. 

Es esencial el cumplimiento de este Plan que completa las 
reformas estructurales r evolucionarias d estinadas a crear la 
nueva economía. 

Un requ isito esencial es la renegociación de la deuda ex
terna, cuyo servicio en 1972 representa alrededor de 100 mi
llones de dólares, es decir, cerca ele un 35% d e las export:i
ciones nacionales. 
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Es preciso agregar la importancia de q ue el p aís movilice 
créditos y ayuda técnica, aprobada ya, en organismos inter
nacionales y en p aíses amigos. 

En lo referente a esfuerzos internos, el cumplimiento ele! 
Plan Económico 1972 depende del éxito en tres frentes fun
damentales: la minería, la agricultura y la inversión indus
trial. En cada uno de ellos es decisivo el esfuerzo organizado 
de los trabajadores y la capacidad de d irección del Gobierno 
Popular. 
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