
Capftulos I Y II del libro EN VEZ DE
LA MISERIA. De Jorge Ahumada C.

CAPITULO 1

"LA CRISIS INTEGRAL DE CHILE

1.- Hay numerosos sfntolas de que el pafs 8stl en crisis.

Al regresar al pafs despuls de algunos años de ausencia, son ¡uchos los chilenos que se
sienten decepcio~ados y hasta heridos al comprobar que una naci6n que re6ne todas las condiciones para
que sus habitantes disfruten de una vida digna y llena de posibilidades, ofrece, en cambio, el espec-
tlcu10 de la s6rdida pobreza de los mIs, en contraste tan agudo con la ostentaci6n orgullosa dé los le-
nos, que hiere la pupila del observador ds distrafdo.

la anterior no es una afirmaci6n exagerada.Podrl, no obstante, cOlbatfrse1a, argumentando
que hay luchos pafses en Amlrica latina y fuera de ella, don de hay lIs pobreza y lIs desigualdad que en
Chile yeso es verdad. Pero quienes de ese lodo se consuelan olvidan que los chilenos siempre hemos tenia
do la pretensi6n de ser un pueblo que marcha a la cabeza del progreso, ~tando muy de cerca los avances
materiales y espirituales de Europa y Estados Unidos. la layorfa de los chilenos rechazarfa de plano el
paralelo con luchos pafses asiáticos o africanos y talbi6n con pafses indoamericanos. Nos gusta pensar
que SOllOS los ingleses de la Adrica morena. Para juzgarnos a nosotros .isllos no podemos, en consecuencia,
usar patrones que no corresponden a nuestras aspiraciones más fntimas. Pero incluso si aceptamos pafses
lIs atrasados COlO normas de comparaci6n, no resultamos del todo favorecidos en 10 que concierne a las
diferencias entre pobres y ricos. Considerados sus habitantes en conjunto, algunos de esos pafses vhen
mIs pobremente que nosotros, pero es diffcil encontrar en Amlrica Latina otra ciudad como Santiago, con
residencias tan lujosas y poblaciones .callampas. tan miserables.

Quizás, como consecuencia necesaria del contacto permanente entre formas de .1da que se carac-
terizan, unas por la angustia y otras por la ostentaci6n, y COlO corolario de las dificultades de todo or-

den por las que ha estado pasando el pafs desde hace tiempo, es notorio la falta de amabilidad que se re-
gistra en las relaciones del diario vivir. El habitante de la calle santiaguina es adusto y parece estar
siempre a la defensiva. Da la ilpresi6n de que para defenderse atemoriza.

En los contactos menos casuales y transitorios que los callejeros, llama la atenci6n la acti-
tud despectiva y protectora con que las personas de posici6n social tratan a los pobres y el odio con que
los pobres responden al desprecio de los ricos. Albos, pobres y ricos, no parecen ser miembros de un solo
grupo humano, a tal punto que cualquier caracterizaci6n del chileno tfpico suena a falso. En los Estados
Unidos, John Slith representa al pueblo norteamericano donde quiera que se le busque, ya sea en Wa11 st-
reet o en las callejuelas de los blues en Nueya Orleans. En cambio en Chile, Juan Verdejo s610 representa
al 'roto •• El roto es la mayorfa, pero hay un gran nd.ero de personas que se jacta de no tener con 61 nin-
guna semejanza. En realidad, es imposible crear un personaje que represente a cualquier chileno, porque
no hemos conseguido fundirnos para crear un prototipo.
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Tambi~n llama poderosamente la atenci6n la falta de respeto por los derechos de los demás
que impera en todos los sectores, y que se refleja en actos trascendentes de la vida ciudadana como en
otros insignificantes. Por ejemplo, con la misma tranquilidad de conciencia con que se desobedece la dis-
posici6n municipal que ordena detener el autom6vil en algunas bocacalles, concediendo a terceros el dere-
cho a vfa, se presenta al Congreso y se discute en ~ste, en abierta contradicci6n con el espirftu y la
letra de la ley, un presupuesto fiscal que, todo el mundo 10 sabe, está desfinanciado.

Pero, sin duda, lo que más sorprende al viajero observador es la desorientaci6n del chileno
promedio respecto a la naturaleza, origen y seriedad de los problemas que aquejan al pafs. La inf1aci6n
desenfrenada y sistemática, la falta de oportunidades para la gente que por razones familiares no naci6
con ellas, la diferencia exagerada entre ricos y pobres y tantas otras aflicciones menos trascendentes,
pero tambi~n mortificantes, como el problema del transporte urbano, son sentidas muy a lo vivo en la pro-
pia carne de cada cual, pero sus causas no son comprendidas con claridad. Existe, pues, una conciencia
nacional de que el pafs está en crisis y hay manifestaciones evidentes de ansiedad por encontrar solucio-
nes, pero tanto la mayorfa de las interpretaciones que cir~u1an, respecto a su naturaleza y origen, como
las recomendaciones que se avanzan para resolverla, carecen de fundamentos objetivos. De la verdadera y
profunda crisis de Chile, no se tiene conciencia clara.

Para algunos, todos los problemas chilenos se resuelven poniendo t~rmino a la intervenci6n
del Estado, como si la vuelta a la posici6n que tenfa el sector p6blico sesenta o setenta años atrás,
fuera a poner t~rmino a la inflaci6n (que existfa setenta años atrás sin intervenci6n) o acabar con la
miseria extrema (que tambi~n existfa). Los más entusiastas partidarios de esta tesis han idealizado el
1aissez faire al punto de imáginar una f6rmu1a que nunca se dio en la experiencia hist6rica del hombre.
Se olvidan esos señores que los ingleses, campeones del liberalismo, hicieron una revo1uci6n agraria con
la intervenci6n del Gobierno e hicieron la Revoluci6n Industrial con la participaci6n muy activa del sec-
tor p6blico.

Para otro grupo, tan numeroso y desorientado como el anterior, la interpretaci6n de los pro-
blemas chilenos la escribieron Marx y Lenin. la ceguera intelectual a que conduce la ap1icaci6n mecani-
cista de esas f6rmu1as es de tal naturaleza que 11ev6 a un ilustre Senador a afirmar p6b1icamente que la
inf1aci6n chilena no tiene remedio mientras tanto no se haga desaparecer la estructura capitalista de la
economfa chilena. iComo si los regfmenes .socia1ishs'esluvieran libres ce la inflaci6n!

Junto a los grupos de extrema izquierda y de los ingenuos del laissez faire, están los cándi-
dos que creen que el pafs es Jauja. Para sus miembros todo se resuelve aumentando un poco la producci6n
y estableciendo unos pocos hospitales, clubes deportivos y cuarteles de bomberos más. Es el patriotero
-par excellence-. Su pafs es el mejor del mundo, el más barato y su gran IIDrgulloes que no haya negros ni
indios, como los hay en el resto de Am~rica. Toda esta actitud poco crftica, chauvinista, racista en el
fondo y optimis4a en exceso, es, naturalmente, el resabio de mejores ~pocas, cuando el pafs era, en ver-
dad, una potencia latinoamericana. Pero la mayorfa de los que forman ese grupo de los optimistas ignora
que Chile hoy dfa no sigue siendo la potencia de otrora. En 1900, Chile tenfa más habitantes que Argenti-
na y como su producci6n por persona era más alta, su fuerza econ6mica era muy superior a la del vecino.
En re1aci6n con Brasil, aunque la pob1aci6n chilena era mucho menor, la producci6n por persona era tan-
to mayor que ambos pafses podfan entenderse en un plano de igualdad. Hoy ese pafs tiene 10 veces la po-
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b1aci6n de Chile y su producci6n por persona es s610 20 por ciento menor. Eso nos transforma en pigmeos
en comparaci6n con él, debiendo advertirse que el ritmo de crecimiento de la economfa brasileña es el
triple del que se observa en Chile.

En la actualidad, México y Ven~zue1a, son también potencias econ6micas superiores a Chile.
Venezuela produce por habitante más del doble que nosotros y tiene aproximadamente la misia pob1acf6n.
México produce un poco menos, pero tiene cuatro veces más habitantes. Colombia es otro pafs, que, no
obstante su trágica situaci6n política, también nos ha sobrepasado.

En oposici6n a los optimistas existe el grupo de los pesimistas, que creen que los problemas
de Chile no tienen soluci6n. Entre ellos se distingue una serie de tonalidades, que van desde el pesimis-
ta que sostiene la teorfa de la hecatombe, seg6n la cual el pafs se puede derrumbar de la noche a la la-
ñana, como si fuera un pajar, hasta el pesimista que 10 es para justificar su propia inercia. Se cuenta
también entre ellos el pesimista folletinesco, que cree que hay pobreza porque hay unos cuantos hombres
perversos que explotan a los demás y que el Gobierno no hace 10 que debe hacer porque el poder po1ftico
10 usan los poHticos s610 en provecho personal.

Circulan. por 61timo, las interpretaciones que atribuyen todos los males de Chile a una so-
la ca,usa: la culpa, se dice, es de la educaci6n o de los gastos militares excesivos, del latifundio o
del imperialismo, o de la flojera y otros vicios del pueblo.

2.- la crisis es integral y tiene su origen en la falta de armonfa de las distintas
instituciones, actividades y valores nacionales.

Asignar un papel preponderante a un elemento cualquiera o a un sector cualquiera en la cri-
sis chilena es, cuando más, establecer una verdad a medias. los defectos de nuestra laquinaria social
no residen en una sola de las tantas piezas que constituyen su delicado mecanismo. Porque no s610 es la
educaci6n la que está en crisis. ni es la organizaci6n administrativa, ni son el sistema econ6mico o los
mecanismos procesales y judiciales en general, o las bases morales de la naci6n. Se trata, en realidad,
de una crisis integral, de un desajuste total entre las distintas piezas, cuya correcci6n exige un enor-
me esfuerzo de imaginaci6n y voluntad, pero que, desde ning4n punto de vista, puede considerarse insolu-
breo

la crisis ha sido provocada por cambios que han tenido y siguen teniendo lugar en el campo
econ6mico, en el social y en el cultural. Esos cambios demandaron en el pasado, y siguen demandando, la
lodificaci6n de nuestra estructura social, el cambio de nuestra manera de ha?er las cosas, el mejoralien-
to de las norias de nuestra convivencia y en fin, la adaptaci6n de las distintas piezas de la máquina que
hace posible la vida colectiva, de modo de sincronizarlas entre sf y con el ambiente. Hasta ahora hemos
sido incapaces de llevar a cabo esas modificaciones con toda la intensidad, rapidez y valentfa que se
precisa y en ello reside la rafz de nuestros problemas.

lo anterior implica la aceptaci6n de la idea que el devenir de un grupo social cualquiera
exige la transformaci6n de cada una de sus instituciones, de su estructura econ6mica y de sus actitudes
y forma de conducta, no de una manera caprichosa, sino de modo que cada parte guarde armonfa con el res-
to. Esta idea tiene un enorme contenido empfrico, tanto en el sentido de que refleja de un modo fiel la
realidad hist6rica, como en el de su utilidad como instrumento para la orientaci6n de 1a'polftica social
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en general. Es posible comprobar, por ejemplo, que no hay ningan pa(s que tenga un nivel de vida corres-
pondiente a un ingreso por persona de 600 d61ares al año y que al mismo tiempo registre una producci6n
agr(cola superior a un quinto del valor total de la producci6n de todos los bienes y servicios. (1) En
otras palabras, una sociedad no puede tener a la vez un alto nivel de ingreso y una producci6n compues-
ta en esencia de productos agr(colas. Tambi6n se puede comprobar que si una sociedad tiene cierta estruc-
tura econ6mica, a ella le corresponde cierto tipo de distfibuci6n geográfica de la poblaci6n. No es con-
cedible, por ejemplo, que una sociedad eminentemente industrial tenga una alta proporci6n de poblaci6n
rural. Por otra parte, la regulaci6n de la conducta de una poblaci6n que es rural exige f6rmulas jur(di-,
cas diferentes de las que eli:ge una poblaci6n urbana. Tampoco es posible concebir una naci6n cuya activi.
dad econ6mica principal es, por ejemplo, la ganader(a pastoral y que, al mismo tiempo, permite a sus ha-
bitantes alcanzar un grado de educaci6n avanzado, en t6rminos de los patrones educacionales de la vida mo-
derna. Ese tipo de educaci6n despierta aspiraciones que una econom(a pastoral no puede sostener. Además,
esa educaci6n tiene un costo mayor mientras más largo es el per(odo de escolaridad, que una econom(a pas-
toral no permite financiar.

otro ejemplo de la sincronizaci6n que existe entre las distintas actividades del hombm den-
tro de la sociedad se encuentra en la organizaci6n administrativa del gobierno. As( como una pequeña em-
presa ni siquiera precisa de contabilidad para ser bien manejada y toda empresa grande tiene que contar
con un departamento de planeaci6n y un departamento financiero, el gobierno de un pa(s pequeño, o que se
limita al ejercicio de funciones relativamente simples, puede ejercerse por medio de la habilidad intui-
tiva de sus hombres responsables. En cambio, la administraci6n p6blica de grupos grandes es tarea de es-
pecialistas. los problemas principales de los gobernantes, se encuentran en ese caso, en la fijaci6n de
las grandes l(neas directrices, en la sabia selecci6n de los especialistas y en su eficiente coordinaci6n •
.Para estos prop6sitos la intuici6n y la cultura son herramientas indispensables, pero no bastan para hacer
un gobierno eficiente.

la armon(a que deben guardar entre s( las distintas partes e instituciones de una sociedad
se puede comprobar comparando distintos pa(ses que en la actualidad están en diversas etapas de desenvol-
vimiento, o mediante el examen de la historia de todos los pa(ses que hoy se consideran desarrollados.
Ambos procedimientos muestran con claridad que el cambio social tiene lugar de una manera que no es ca-
prichosa. Por ejemplo, se comprueba hist6ricamente que a medida que aument6 la producci6n y mejor6 el ni-
vel de vida, se modific6 el sistema de explotaci6n y tenencia de la tierra, el que pas6, en algunos casos,
de un sistema feudal y, en otros, de un sistema de autosuficiencia, a un sistema de explotaci6n que des-
truypo el latifundio y el minifundio e impuso la propiedad comercial y familIar (2). En esos pafses cre-
ci6 notablemente la proporci6n de personas que vivfan en ciudades, en comparaci6n con los habitantes ru-
rales; tuvo lugar un cambio marcado en favor de la universalizaci6n y democratizaci6n de la educaci6n-un

(1) Esto es verdad aGn de países considerados tfpicamente agrfcolas, tales como Argentina.

(2) En los Estados Unidos se comenz6 subdividiendo la propiedad desde el momento de la Independencia
y en aquellos lugares en que se produjo despu6s de la Independencia una reconcentraci6n de hecho,
las luchas por la restituci6n fueron violentas.
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mfnimo de educaci6n para todos- y un cambio notable en los objetivos perseguidos por la educaci6n que se
ofrecfa; se registr6 la completa sustituci6n de las normas paternalistas y feudales que regfan conviven-
cia entre poderosos y no poderosos, por normas m{s igualitarias y por reglas impersonales establecidas
en un juego democrHico; se transform6 de ma~era radical los mecanismos de la ádministraci6n pl1blica; se
modific6 de rafz la estrucutra de la producci6n, en el sentido de que la producci6n de bienes y servicios
no agrfcolas creci6 mucho más rápidamente que la producci6n'agrfcola, al mismo tiempo que la productivi-
dad, o producci6n por persona ocupada, aument6 más r{pidamente en la agricultura que en el resto de las
actividades econ6micas y, por 111timo, en todas partes se registr6 una participaci6n m{s activa de un name-
ro de ciudadanos cada vez mayor en el proceso de elecci6n de los gobernantes.

El modelo hist6rico general de cambio social que hemos descrito en grandes pinceladas y que
se observ6 en todos los pafses hoy desarrollados, no se repiti6 en Chile, A partir de la Guerra del Pacf-
fico, la producci6n nacional o, como se dice en los medios Ucilicos, el Ingreso o Producto Nacional, ere-
ci6 rápidamente; los chilenos vieron mejorar su patr6n de vida a travis de un vehfcu10 -el salitre- sin
verse obligados a llevar a cabo todas las modificaciones que tuvieron que introducir en su estructura
econ6mico-social todos los otrospafses que desearon y consiguieron aumentar su producci6n. Entre 188p y
1920, para mejorar su patr6n de vida, Chile no precis6 modernizar su agricultura, ni crear una industria
manufacturera ni transformar la esencia rural paternalista de su organizaci6n social. Su experiencia fue
semejante a la de una familia que recibe su comida de,fuera y que por eso no tiene que preocuparse de
arreglar la cocina. Le basta tener presentable el sa16n,.
3.- La desarmonfa se produjo a rafz de la Oepresi6n Mundial de 1929 y se agrav6 desde entonces, debido a

qu e no se intent6 una soluci6n integral.
Todo ese modo peculiar de devenir hist6rico que experiment6 Chile en el perfodo mencionado,

desapareci 6 en breve plazo, porque ces6 el incremento continuo de las exportaci ones de nitrato, que era
el mecanismo que le daba a la sociedad chilena su carácter din5mico. Como es muy bien sabido, los alema-
nes, amenazados por la guerra y por torpe polftica de los monopolios del salitre natural, consiguieron
llegar a producir el producto sintitico a principios de siglo, progresando con tanta rapid~z que ya en
1922 10 vendfan a precios inferiores al salitre natural. A esa crisis de origen tecno16gico se uni6 en
1929 el impacto de la Gran Oepresi6n que azot6 al mundo. Es(js dos fen6menos se dejaron sentir en Chile
con tal intensidad que hay pocos pafses que hayan ~isto a 10 largo de su historia deteriorarse su situa-
ci6n en un grado tan agudo y en tan corto plazo. En 1931, por ejemplo, la entrada en d61ares que el pafs
obtuvo por sus exportaciones fue equivalente a un tercio, aproximadamente, a la que obtenfa antes de la
crisis, y el valor total de la producci6n nacional de bienes y servicios por persona, se redujo de 32
mil pesos al año en 1929 a 17 mil pesos en 1932 (medido .n precios de 1950).

liI'

•

Pero si bien la estructura institucional qued6 prácticamente intocada, mientras la economfa
del pafs progresaba arrastrada por el salitre como por una locomotora, los grupos dominantes de ingresos
altos adquirieron nuevos gustos y nuevas inclinaciones. Sé form6, adeds, una clase media urbana, peque-
ña, pero influyente y un pequeño proletariado en las ciudades y en las minas. Esos grupos no podfan per-
mitir que el patr6n de vida nacional se'deteriorara de modo definitivo en la medida que se redujo entre
1929 y 1932. Hacerlo, equivalfa a retroceder unos cincuenta años, y a tener qué conformarse con volver
a la vida sencilla y austera que era normal antes de la Guerra del Pa~rfico. Era, en consecuencia, impera-
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tivo mantener de alguna manera un nivel de vida comparable al que se habfa conseguido por medio de la ex-
plotaci~n del salitre.

Como se dijo, la crisis econ6mica mundial golpe~ a Chile sin misericordia y con gran violen-
cia, de manera que la tarea que habfa que cumplir para mantener el nivel de pre-crisis, era tit~nica, y
estaba agravada por la necesidad de llevar a cabo, en un plazo muy breve, todos los enormes cambios de
la estructura social e institucional que no fue preciso realizar para alcanzar el nivel de vida de que
el pafs gozaba en 1929. Todos los demás pafses que se desarrollaron, llevaron a cabo esos mismos cambios,
pero a 10 largo de muchfsimos años.

En verdad, a partir de 1930 se 10gr6 introducir con 4xito algunas de las modificaciones que
le impuso el hecho incontrolable e irremediable de la crisis salitrera. Fue posible, por ejemplo, desarro.
llar con rapidez algunas actividades productivas, 10 que era indispensable para dar ocupaci6n a aquellos
que la crisis minera dej6 sin ocupaci6n y se pudo producir en el pafs muchos de aquellos bienes que, por
carecer de divisas, no se podfan seguir adquiriendo en el extranjero. Pero los otros cambios que debieron
llevarse a cabo de manera concomitante, o no se realizaron o se abordaron con timidez. Se produjo asf un
confli cto estructural: parte del cuerpo se modifi c~ mientras otra parte queM atrofi ada. En este 'desequi-
1ibrio es, QO@O se dijo antes donde reside la rafz principal de los problemas actuales de Chile.

Naturalmente, como es de esperar a priori, la soluci6n parcial y deemergencia del problema,
por el hecho mismo de ser de emergencia, al tiempo que resolvi~ algunas cuestiones, agudiz6 las que queda-
ron sin resolver. El proceso de industrializaci6n acelerada condujo, por ejemplo, a incrementar el movimien.
to de la poblaci6n que, teniendo su origen en las regiones rurales, se dirigfa a hacer su vida en las ciu-
dades. En 1920, año que se puede señalar como de comienzo de la crisis salitrera, el 70 por ciento de la
poblaci6n chilena vivfa en pueblos de menos de 20 mil habitantes, que son agrupaciones que pueden conside-
rarse rurales desde muchos puntos de vista. En 1952 esa proporci6n se habfa reducido a menos de sesenta
por ciento. A partir de 1940 el proceso de urbanizaci6n se aceler6 tanto que aan cuando el crecimiento to-
tal de la poblaci6n entre ese año y 1952 fue de 900 mil habitantes, la poblaci6n rural se redujo en 25 mil.
Por primera vez en la historia de Chile se registra un fen6meno que continuará siendo nuest~ acompañante
por muchos años: la disminuci6n en nameros absolutos de la poblaci~n rural del pafs.

Entre las modificaciones no realizadas y que debieron haberse llevado a cabo figuran, especial-
mente la adaptaci~n del sistema jurfdico a la convivencia urbana, eliminando sus residuos feudales; las
del sistema educacional, para quitarle su sentido aristocratizante; la de la administrad 6n pGblica, para
adaptarla a las necesidades del Estado Moderno, inevitablemente interventor y, por Gltimo, la de su estruc-
tura econ6micamente, de modo de hacerla dinámica y estable.

4.- Uno de los problemas que qued6 sin resolver fue el de la formaci6n de una conciencia cfvica.

Quizá, una de las consecuencias más trascendentales de la transformaci6n de una sociedad ru-
ral en una sociedad urbana, es la modificaci6n que exige en las t6cnicas de control de la conducta de los
individuos que componen el grupo social. El sometimiento de la conduda de cada miembro de la sociedad a
ciertos cánones comunes es indispensable, pues s610 asf se consigue impedir que se cometan actos conside-
rados antentatorios contra la moral o atentatorios contra los derechos de los dem~s. Esos cánones o patro-
nes de conducta se encuentran especificados en la ley escrita, en los mandamientos religiosos, en los c6-
digas morales y, en fin, en toda la tradici6n de cada Naci6n. Ser verfdico, honrado e higi6nico son tres

, ,
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formas d. conducta en cuya i.posici6n la moral, la l.y y la tradici6n juegan r.spectivamente un papel d.
importancia.

En una comunidad pequeña formada, por ejemplo, por unas 20 familias, tanto los actos atenta-
torios contra la moral como los que afecta los derechos de los deds se controlan por medio de las rela-
ciones afectivas que surgen del contacto amistoso y permanente que hay entre los miembros del grupo, y
por la critica de naturaleza más o menos personal que está envuelta en la práctica de la murmuraci6n. El
'qu6 dirán" sirve de instrumento de control para conseguir que la conducta de los miembros de esa comu-
nidad se conforme a las normas que son consideradas correctas. Se podrfa decir por esto que es el gran po-
licfa de los grupos pequeños.

En las agrupaciones grandes, donde la gente ni siquiera sabe el nombre de sus vecinos o c6mo
se ganan la vida, el sometimiento a las normas establecidas tiene que realizarse por medios de procedi-
mientos impersonales. La ley y la religi6n o la moral constituyen los grandes mecanismos impersonales que
que .producen" virtud. Pero esos mecanismos no son independientes entre sf. Por ejemplo, para evitar
los honbres se embriaguen, será preciso que haya una ley que se los prohiba. Sin embargo, de poco servirá
la prohibici6n legal si cada uno de los individuos miembros de la comunidad no considera inmoral faltar
a su mandato, o si la religi6n no lo considera pecado, o la ley' no dispone de medios punitivos tan severos
que no vale la pena incurrir en falta. Mientras mayor es la sanci6n moral o religiosa más innecesaria es
la sanci6n legal, pero hay muchas infracciones como la evasi6n del impuesto a la renta, por ejemplo, que
aunque constituyen delito no son pecaminosas. El control de esas imposiciones pueden conseguirse s610 por
la formaci6n de una moral de respeto por la ley y la 6nica manera de crear esa moral es mediante la edu-
caci6n y el establecimiento de sanciones severfsimas a los infractores. Si los norteamericanos son tan hó-
nestos y puntuales en el pago del impuesto a la renta es porque la infracci6n se paga con cárcel y porque
se ha conseguido que la gente considere inmoral evadir la ley. Sin esa conciencia moral de la ley, los cas-
tigos severos requieren un regimiento de policfas pana ser instrumentos efectivos de sujeci6n. Pero sin
castigo severo y oportuno no se forma la conciencia.

Es totalmente ilusorio pensar que los problemas econ6micos, polfticos y sociales se podrán
resolver sin la formaci6n de esa conciencia y sin la transformaci6n de todo el sistema procesal que ella
exige. Consid6rese, por ejemplo, la cuesti6n del control de precios, que nunca oper6 satisfactoriamente
No obstante todos los defectos Ucni cos del sistema de control que se utili z6 en el paf Sp contenfa los
elementos necesarios para despertar resistencia pequeñas de parte de los controlados y, sin embargo, no
se respetaba, porque las sanciones que acompañaban a la infracci6n eran insignificantes y porque la gente,
en general, no consideraba inmoral que se burlara.

Chil e no se caracteri za por el respeto a las normas de conducta soci al estab 1ecidas en 1eyes,
reglamentos y tradiciones. El sometimiento al mandato envuelto en todas esas expresiones de la voluntad
de la mayorfa parece ser, seg6n el entender de cada cual, algo a lo que s610 los demás están obligados.
La noci6n de ser privilegiado frente a la ley de que S9 provee cada chileno, la facilidad como se evaden
los castigos a que están sujetos los infractores, la filosoffa caritativa que inspir6 a los legisladores

•• y la total despreocupaci6n por la formaci6n de una 6tica civica en la escuela, el Liceo y la Universidad,
constituyen explicaciones satisfactorias de porqu6 las transgresiones se registran con la misma frecuencia
en cosas importantes para la vida colectiva como en las cosas nimias.
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En virtud de la rapidez con que se ha urbanizado y de la lentitud con que ha modificado su ~
estructura agraria, el pafs está lleno todavfa de residuos feudales. Los grupos que se consideran arist6-
cratas, piensan y actGan como si la ley, que en el feudo solfan concebir, no rige para ellos. Por otra
parte, el pueblo no ve con claridad que en un pafs de poblaci6n urbana e industrial, la ley tiene por ob-
jeto la protecci6n de los derechos de cada uno de los miembros de la sociedad, cualquiera que sea su con-
dici6n social; ni puede olvidar el feudalismo, donde la ley estaba concebida de modo de preservar los de-
rechos del señor. Para el pueblo, burlar la leyes todavfa burlar al señor que los oprime. Estas reminis-
cencias hist6ricas del habitante urbano, hacen necesario en Chile, más que en muchos otros pafses, que
las sanciones a las infracciones de las leyes y de los reglamentos sean severfsimas y que la educaci6n pres-
te atenci6n muy especial a la formaci6n de esta conciencia cfvica. Cuando se habla de problemas cfvicos en
la educaci6n chilena es con el objeto de que los educandos aprendan de memoria una serie de antecedentes
factua1es que podrfan aprender por su cuenta de todos modos y para 10 cual bastarfa despertar su curiosidad
por lo que es la sociedad en que viven.

La cuesti6n del sometimiento de todos a las normas o leyes democráticamente establecidas exi-
ge una reforma de todo el sistema judicial. El pafs no está bien informado del estado desastroso de su ad-
ministraci6n de justicia y no parece darse cuenta que la crisis del Poder Judicial puede llevar a la larga
a una situaci6n en que cada cual tenga que hacerse justicia por su propia mano. Se dice que los tribunales
est~n de tal manera recargados de trabajo, que serfa preciso aumentar en gran cantidad el namero de funcio-
narios para mantener el sistema operando en condiciones normales. Pero la adicid'n de funcionarios signifi-
ca mayores gastos y mayores impuestos, y un pafs pobre y que requiere tantos recursos para expandir su pro-
ducci6n, no puede resolver su problema de administraci6n de la justicia s610 por el procedimiento de aumen-
tar más y más el namero de funcionarios judiciales. Tiene tambUn que buscar f6rmulas que le permitan sim-
plificar toda la administraci6n, para que con una cantidad razonable de gastos pueda dar la justicia que
necesita un pueblo clvi1izado. ¿Se puede continuar con un sistema que hace posible que en un s610 juzgado
de Santiago haya más de 40 mil juicios de alimentos para menores, s610 porque los procedimientos procesales
son de tal naturaleza, que un padre que abandona a sus hijos está en condiciones de burlar la ley que le
obliga a darles alimentos, no obedeciendo a las sentencias judiciales que 10 obligan y provocando juicios
sucesivos hasta cansar al demandante?

La debilidad de los castigos que se aplican a quienes no se someten a las normas de conducta
social establecidas constituye s610 un aspecto del problema del funcionami:ento normal efela sociedad.La otra
cara de la misma medalla es el sistema de premios, que estimula a quiene~ sedodican a las actividades que
merecen preferencia y a quienes cumplen sus tareas de una manera satisfactoria. La sociedad paga más a un
m6dico que a un recogedor de basuras, en gran parte, porque necesita más al m6dico y necesita que gente de
calidad intelectual se dedique a esa tarea con preferencia a otras. Del mismo modo, paga más al buen mEdi-
co que al malo y al buen basurero más que al malo. En Chile el sistema general de premios y castigos no es-
tá funcionando bien. El empresario especulador gana m~s que el empresario creador, el empleado antiguo gana
m~s que el eficiente y las diferencias en remuneraciones y premios son mucho mayores que 10 que es necesa-
rio para movilizar los esfuerzos productivos de la gente.

5.- Tampoco se adaptd' el sistema educacional a las necesidades de una naci6n subdesarrollada, urbana y
democráti ca.
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Anotamos entre otras de las grandes transformaciones que el país no consigui6 realizar. la
de su sistema educacional. Salvo modificaciones de importancia secundaria. el sistema educacional chile-
no se conserva como se concibi6 cuando el país era todavía una gran comunidad rural. El ds grande de to-
dos los defectos de ese sishma reside en que es aristocrati zanh en e1ds amplio sentido de esta pala-
bra. lo es. en primer lugar porque la escuela primaria no esU orientada para proveer la educaci6n mínima
necesaria. que todos deben hner para convi vir dignamente y en farlllacivili zada; esU concebida para que
los estudiantes se preparen para el liceo y el liceo está organizado para que los e~tudiantes pasen a la'
Universidad. El sistema busca seleccionar. desde muy abajo, a unos pocos. que se supone van a recorrer to-
da la escala completa de la educaci6n. desde la escuela primaria hasta la Universidad. El absurdo de esta
orientaci6n aparece con meridiana claridad si se tiene presente que, seg~n un estudio del Instituto de So-
ciología de la Universi dad de Chile. de cada cien alumnos que se incorporan a la escuela primaria. 22 no
contin~an en segundo año. y solo 52 permanecen cuatro años en la escuela, egresando del sexto año solo 33.
El hecho de que s610 13 por ciento de la poblaci6n de.mis de seis años de edad ti.n. alguna instrucci6n .e-
cundaria estl indicando que solo unos pocos d. esos 33 ingresan efectivamente a la escuela secundaria. y
el hecho de que solo 1,6 por ciento de toda la poblaci6n chilena tiene educaci6n universitaria y 2.4 por
ciento posee educaci6n especializada. señala la aberraci6n de contar con una escuela primaria concebida
para preparar al estudiante para el liceo y con un liceo organizado para prepararlo para una Universidad
donde nunca ha de asistir.

Adem~s, la educaci6n chilena es aristocratizante porque es gratuita. Es fácil explicarse
esta paradoja si se tiene presente que la gratuidad de la educaci6n es diferente a la del aire, por ejem-
plo. Todo el mundo hace uso de todo el aire que necesita sin sacrificar nada en cambio. pero con la educa-
ci6n esto no es posible. la familia que envfa a un niño de 10 años a la escuela paga una matrfcu1a muy pe-
queña o ninguna. pero tambi&n tiene que pagar impuestos para que el Estado pueda financi ar los sueldos de
los profesores y el costo de los locales y de los materiales de enseñanza. Esto implica sin duda. el sacri-
ficio de las cosas que podrfa adquirir si no tuviera que pagar impuestos. Mientras mayor es e1.nGmero de
niños que quieren asistir "gratuitamente" a las escuelas y más largo el n~mero de años que quieren permane-
cer estudiando. mayor es la cuantfa de los impuestos que hay que pagar.

Contra el razonamiento anterior se podrfa oponer otro del siguiente estilo: si una familia
manda mis niños a la escuela no tiene que pagar más impuestos. de modo que es incorrecto afirlar que hay
una re1aci6n entre el uso de las facilidades educacionales del Estado y el pago de impuestos. Al pensar de
este modo se 01vida. sin embargo. de que en un momento dado 1as facil idades educaci anales son limitadas y
si una familia quiere mandar más niños a la escuela habrá'otra que tendrá que mandar menos, porque "no hay
vacantes". Para que el ingreso de un niño a la escuela no impida la educacicfn de otro será necesario ampliar
las facilidades educacionales y para esto el Gobierno tiene que cobrar más impuestos.

Tambi6n se podrfa argOir que es posible reducir otras actividades pGb1icas para economizar di-
nero y crear ds escuelas sin aumentar los impuestos. Esto es verdad, pero tiene un lfmite. Pi fnsese. por
ejemplo, que si se intenta salvar el dfficit de escuelas primarias existente en el país, habría que inver-
~!~_:!~!~:~~r d. cinco veces la suma que se invierte en la actualidad.(l) y. por cierto, habrfa que aumen-
(1) Instituto de Economfa de la Universidad de Chile, Desarrollo Econcfmico de Chile, 1940-1956. Editorial

Universitaria, 1956.
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tar los gastos en personal docente y administrativo, y en material de enseñanza en una magnitud substan.
cial • En la actualidad se gasta alrededor del 25 por ciento del presupuesto en educaci~n, de manara que
si s. intentara expandir al doble las facilidades .ducacionales existentes, sin aumentar los impuestos y
usando las tlcnicas educacionales actuales, habrfa q.e usar el 50% d.l presupuesto. Esto implicarfa que
habrfa que reducir en un tercio los recursos financieros disponibles para construir carreteras, puentes,
flbricas, ferrocarril.s y todas las demls cosas que hace .1 Gobierno y que contribuyen al aumento de la
producci~n. Naturalm.nte, el Gobierno puede disminuir algunos gastos in6til.s y con esos fondos dar mls
educaci~n. Es una posibilidad real, pero la cuesti6n importante es que la soluci6n integral d.l problema
educacional exige recursos mucho mayores que los que se pueden obtener por medio de la reducci6n de los
gastos inatiles.

Pilnsese ahora en una familia que envfa a la escuela un niño que ya estl en edad de trabajar.
En ese caso el sacrificio es mayor que en el caso del que no puede trabajar. En ambas situaciones hay que
pagar el sacrificio del impuesto, pero en la segunda, la familia del estudiante renuncia tambifn al ingr ••
so que podrfa recibir el niño por su trabajo y adem's tiene que seguir atendiendo a su alimentaci6n y ves-
tuario. la mayor parte de las familias -más de la mitad, en efecto- es demasiado pobre para hacer este sa-
crificio y, como consecuencia d. ello, la escolaridad promedia -.1 nGmero de años a que asiste a la .scue-
la el niño chileno -es de 3,3 años. En otras palabras, si se crearan las facilidad.s .ducacionales para
que todos los niños chil.nos pueden tener una educaci~n mfnima fundamental y para que todos los adolescen-
tes puedan adquirir oficios y profesiones, una gran parte de las aulas quedarfa vacfa porque la mayor~
de las familias chilenas es demasiado pobre para mantener a sus hijos en las escuelas durante todos los
años que son necesarios para adquirir una educaci6n integral mfnima.

Pues bien, las familias que pueden pagar tanto los impuestos como el sustento de sus hijos
por un largo perfodo, demandarán mayores facilidades educacionales que aquellas que sdno pueden pagar im-
puestos, pero no el sustento. Como consecuencia de ello, los escasos recursos de que dispone el Estado se
destinarán a crear más facilidades educacionales para los ricos y menos para los pobres. Si los ricos tu-
vieran que pagar por la educaci6n una suma adicional a la que pagan a trav6s de los impuestos, habrfa me-
nor demanda de parte de los ricos de facilidades educacionales y el Estado dispondrfa de mayores recursos
para dar a los pobres mis capaces, un subsidio más efectivo, que les permitirfa permanecer durante más tiem.
po en la escuela. Es 'por esto que se puede decir que la gratuidad indiscriminada de la educaci6n le impar.
te un carácter aristocratizante.

'Tambf6n hay Que tomar en cuenta que muchos de los que se educan no merecen el regalo que la
sociedad les hace, porque no tienen condiciones intelectuales para ser estudiantes avanzados. Si las fa-
milias de esos ineptos tienen recursos, los mantienen hasta que terminan el liceo o la Universidad, por-
que el anico costo adicional que eso envuelve para ellas es la alimentaci6n y el vestuario. Al hacerlo
asf ocupan recursos escolares que podrfan emplearse en educar a otros más capaces, aunque más pobres. El
hecho que haya más de 200 mil niños sin escuelas primarias es, en parte, el reflejo de que se está regalan.
do educaci~n primaria, secundaria y universitaria a mucha gente que podrfa pagarla. En la actualidad, por
ejemplo, la educaci6n de un m6dico cuesta la bonita suma de 25 millones de pesos ¿Cuántos m6dicos hay que
no precisaban recibir este regalo para terminar su carrera? ¿Cuántos profesionales hay, en esa y otras pro-
fesiones, que a 10 largo de su vida podrfan haber retrioufdo a la colectividad lo que hizo por ellos mien-
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tras eran estudiantes?

Sin embargo, hay que evitar caer en la falsa conc1usi~n de que bastaría que aquellos que
hoy reciben educaci~n gratuita comenzaran a pagarla, para que fuera posible dar toda la educaci~n a que
aspiran los que no pueden pagarla. Esa es una falsa conc1usi~n, que olvida que debido a su bajo nivel de
ingreso Chile no puede dar toda esa educaci~n Kaunque pagaran los poderososK•

La re1acid'n que existe entre la capacidad econ~mica de un país y su capacidad para proveer
educaci~n es innegable. Mientras más pobre es una familia o un país, mayor es la proporci~n de su in1reso
que tiene que gastar en alimentaci~n y vestuario, y es l~gico que así sea, pues uprimero hay que vivir y
luego fi10sofaru• De ahi que si se compara la producci~n (que es igual al ingreso) por habitante de varios
pafses con el grado de a1fabetizacid'n de cada uno de ellos, se descubre que mientras más bajo es el ingre-
so más alta es la proporci~n de analfabetos. Además, es posible comprobar que a medida que aumenta el ingre-
so por habitante, aumenta también el n6mero de profesores primarios por cada 100 niños en edad escolar.
En los países dé más bajo ingreso por habitante hay cien o más niños en edad escolar por cada profesor pri-
mario mientras que en los más ricos, hay alrededor de treinta. Como es casi imposible que un profesor atien-
da a más de cincuenta niños, en la práctica resulta que en los países pobres cerca de la mitad de la pob1a-
cid'n en edad escolar se queda sin escuela.

.. Las dificultades econ6micas de la educaci~n. derivadas de nuestro bajo nivel de desarrollo eco-
n6mico, se agravan porque nuestra pob1aci~n aumenta con mucha rapidez y porque es muy joven. El aumento im-
plica que hay que crear anualmente mayores facilidades escolares que las mínimas necesarias para ir dismi-
nuyendo el d6ficit acumulado. la juventud de nuestra pob1acid'n se refleja en el hecho de que cuarenta de ca-
da cien chilenos tiene 15 años de edad o menos.

De los seis y medio millones de habitantes, dos millones seiscientos mil son niños y no menos
de un mil16n doscientos mil está en edad de ir a la escuela porque tiene entre cinco y catorce años de edad.
Esto quiere decir que somos un país de niños pobres, en contraste con los países desarrollados -donde la po-
blaci6n menor de 15 años no excede de 25 por ciento y el ingreso por habitante es entre tres y siete veces
el de Chi1e- y de los cuales se podría decir que son naciones de viejos ricos. En este país tan distinto
hemos implantado un sistema educacional originado en aquellas naciones y concebido para resolver sus nece-
sidades peculiares. No es extrañar que estemos tan lejos de una solucid'n integral.

En las condiciones mencionadas de pob1aci6n joven y pobre, resulta obvio que la educaci~n
gratuita para todos los niveles, además de ser aristocratizante, tiene que ser un mito. El país debe reco-
nocer esos hechos y dedicirse por un camino más sensato. Reconocer por ejemplo, que tiene que adaptar sus
métodos educacionales a sus posibilidades econ6micas, evitando en 10 posible la pérdida de los pocos recur-
sos con que cuenta. Se derrochan esos recursos enseñando cosas que las gentes pueden aprender por sus pro-
pios medios, utilizando técnicas que requieren de un tiempo prolongado para alcanzar sus objetivos y emplean-
do en vacaciones una proporci6n tan exagerada del tiempo disponible. Tiene que reconocer también que debe

b conceder cierta educaci6n fundamental mínima a todos y que esa educaci6n, que debe ser obligatoria, no de-
be ser selectiva y no debe cubrir más del n~mero máximo de años de enseñanza que corresponde al nd'mero de
años que la mayoría de las familias chilenas pueden mantener a sus hijos ~ n trabajar. Quien quiera que de-
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see continuar más adelante debe pagar oa1 contado o a p1azoo su educaci6n, a menos que se demuestre que
tiene condiciones que hacen socia1memnte deseable que contin6e estudiando, en cuyo caso el Estado debe
becarlo en la medida en que sea necesario, es decir, incluyendo el pago de su alimentaci6n y vestuario si
su familia no puede conced6rselo.

Aparte de ser aristocratizante, la educaci6n chilena no ha sabido cumplir con el papel que
le corresponde como crisol de la conciencia social y como formadora de los lfderes que toda sociedad nece-
sita para poder operar con eficacia.

Si bien es cierto que la formaci6n de la .contien~ia cfvica está ausente de todos los nive-
les educacionales, su ausencia de los niveles superiores es francamente trágica. Qui6ranlo o no, ejerciten
o no su funci6n, los graduados universitarios constituyen la 61ite intelectual del pafs, pues, segan se hi-
zo notar antes, s610 1,6 por ciento de la poblaci6n mayor de seis años consigue educarse en la Universidad.
Sin embargo, esa 61ite no está jugando el papel que le corresponde. Está en los más altos cargos del Poder
Ejecutivo, está en el Parlamento, en la magistratura y en los negocios, pero por su condici6n de profesio-
nal y su status social, no por su calidad de lidero No puede jugar este papel porque la Universidad ha sido
concebida como un conjunto de fábricas de profesionales, algunas bastantes eficientes, pero olvidando que to-
do individuo que recibe un tftu10 que certifica su educaci6n superior, tiene la obligaci6n de comprender la
forma c6mo opera la sociedad en que vive, los problemas que la afectan, su papel dentro de esa sociedad y en
qu6 consiste la moral cfvica.

La primera y más grande responsabilidad de la Universidad, aunque no la 6nica, es hacer bue-
nos ciudadanos, y sin comprensi6n de la sociedad no es posible ser buen ciudadano. El muchacho que ingresa
a la Universidad tiene inquietudes sociales y se preocupa de buscar una explicaci6n o una teorfa respecto a
c6mo funciona la sociedad en que vive. Pero la Universidad no lo ayuda. Y lo que el muchacho encuentra más
a mano es la interpretaci6n marxista, la tomista o la nacista. No es coincidencia el hecho de que la mayorfa
de los profesionales de hoy hayan sido en su juventud militantes de algunas de esas escuelas del pensamien-
to polftico. En la mayorfa de los casos, esos estudiantes adoptan ciertas posiciones polfticas simplemente
por la falta de orientaci6n en el estudio de los problemas sociales y por falta de explicaciones alternativas.

La consecuencia de la falta de una educaci6n socio16gica sistemática se registra una vez que
a los hombres que tienen que someterse a esa experiencia autodidacta les corresponde tomar posiciones en la
vida. Si despu6s de salir de la Universidad no tienen tiempo de corregir los defectos de su formaci6n, se
quedan con ellos y quieren resolver, si son marxistas o admiradores de cualquier otra 'filosoffa polftica, los
problemas concretos de Chile con las conjeturas de su particular filosoffa.

Tampoco ayuda la Universidad a aprender a pensar. Es por eso que el error de analizar e in-
tentar resolver problemas concretos e inmediatos con la ayuda de ideologfas no es el Gnico que se suele co-
meter al raciocinar sobre los problemas sociales. Por ejemplo, los errores de composici6n, de suponer váli-
do para un grupo lo que es válido para uno de sus componentes, son sumamente comunes. "El problema agrfcola
de Chile es asf o asá porque as! pasa en mi fundo". Este error es tan coman entre algunos chilenos como ex-
traño en su sentido del cambio, la noci6n de que la sociedad no es estática y que lo que oper6 bien hace cien
años no precisa ahora operar de modo satisfactorio.

,

•
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Armadas las corrientes de opini~n que luchan en la arena nacional de tan anacr~nicas herra-
mientas de pensamiento parecen tener entre sf discrepancias mucho más serias que las que en el fondo tie-
nen. Es evidente que en la medida que los hombres cuenten con elementos objetivos para juzgar sus proble-
mas las probabilidades de coincidir en sus apreciaciones son muchos mayores que si los analizan recurrien-
do a la magia, a sus ideologfas o a sus caprichos.

Se podrfa argüir que la mayorfa de las universidades del mundo son en la actualidad un con-
junto de escuelas de profesionales que no enseñan a pensar y que las nuestras no escapan a esa orientaci6n
general. Este tipo de arguDlento, que justifica o atenGa la gravedad de los defedos de nuestra organizacic5n
por el ejemplo de otros que los tienen peores, es tan comGn como es ingen~o. 'Si han de hacerse comparacio-
nes con otros es para emular sus 6xitos y no para consolarnos con sus torpezas. Pero si bien el vicio de la
Universidad fabril es com6n, tambi6n es cierto que hay una notable reaccic5n en muchos pafses para corregir
ese defecto, especialmente en los Estados Unidos, donde se ha establecido como requisito previo para el in-
greso a la Universidad, los Estudios Generales, que comprenden estudios humanfsticos, de ciencias sociales
y de ciencias naturales.

6.- la estructura administrativa del Gobierno debic5 ajustarse para hacer frente a sus nuevas tareas,
pero la transformaci~n no se realiz6.-

otro de los grandes cambios que anotamos entre los que el pafs debic5 llevar a cabo para po-
ner a tono su organizacic5n social con las nuevas condiciones econ6micas y de ubicacic5n de su poblacic5n, y
que no realizc5, fue el de ajuste de la estructura administrativa del Gobierno, incluso del propio gobierno,
muni cipa1.

Cuando sobrevino la crisis salitrerq,el Gobierno de Chile contaba con una maquinaria muy simple, pe-
ro que era eficiente para las tareas tambi6n simples que le correspondra realizar. Era una 6poca en que el
jefe del Ejecutivo podfa darse el lujo de ir de vez en cuand~ y "de contrabando", a tomar una copa en el
Club de la Uni~n. los principales defectos de esa maquinaria estaban relacionaoos con la cuesti6n de asegu-
rar el uso legal de los fondos p6blicos y fueron corregidos a rafz de la intervencic5n de la Misi6n Kemme-
rer, que cre6 la Contralorra.

la tarea de restrueturacic5n a la que se vio confrontado el pafs a rafz de la crisis de 1930,
no podfa ser realizada por la accic5n espontánea de la iniciativa privada, sobre todo porque las fuentes
vitales de esa iniciativa se alimentaban de la agricultura, la minerra y el comercio, cuyos empeesarios no
estaban preparados para la tarea de construccic5n industrial que habfa que encarar. Además,a6n en el caso

/

de que hubieran tenido la experiencia productiva necesaria, se precisaba el poder del Estado para realizar
una serie de tareas previas o concomitantes. Era necesario, por ejemplo, construir las barreras aduaneras
y de otros tipos que protegieran a los nuevos.industriales; habra que provocar un proceso inflacionario
que aumentara el nivel de la demanda y estimular el apetito de los inversionistas, por medio del alza de•.
las tasas de rentabilidad; habfa que evitar que las pocas divisas disp~nibles se gastaran en bienes impor-
tados de consumo y habfa que conseguir que se dedicaran, en cambio, a la importaci6n de bienes de capital,
y, por Gltimo, habfa que emprender la importantfsima tarea de preservar del peso de las nuevas cargas las
sensibles espaldas de las clases tradicionalmente privilegiadas, sin provocar un desequilibrio que se tra-
dujera en la violencia civil. Fue asf como, mientras por un lado se segufa una polftica inflacionaria au-
daz, que era el andamiaje protector de dichas clases, por el otro se creaba un comisariato de subsistencias
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y precios encargado de evitar que la protecci6n resultara tan exagerada que se desmembrara por su pro-
pio peso.

La rea1izaci6n de las nuevas tareas del Gobierno exigi6 la expansi6n de la maquinaria
administrativa existente. Con el tiempo pas6 a ser el patr6n con m~s empleados, el consumidor de mayor
demanda, el m~s grande generador de ingresos y el mayor de todos los inversionistas del pafs. Al cre-
cer la maquinaria administrativa debi6 haber cambiado de naturaleza, tal como lo hace todo organismo
que madura. El crecimiento no es s610 cuesti6n de dimensiones; lo es tambi~n de composici6n, de modo
que si no ocurre esta 61tima adaptaci6n el mecanismo no funciona bien.

¿Hay a1g6n elemento en la maquinaria administrativa del Gobierno que por no haberse mo-
dificado es particularmente dañina? Hay varios, en realidad, pero quiz~ el m~s grave de todos es el de
la maquinaria presidencial.

La funci6n del Presidente de la Rep6blica, tal como la de cualquier jefe ejecutivo de
cualquier gran organizaci6n, es la de orientar, hacer de lfder, ser buceador permanente de las mejores
soluciones, ser la 6ltima instancia en materia de decisiones. De acuerdo con nuestras leyes el funcio-
nario Presidente no puede ejercer estas funciones no porque se les prohiba expresamente, sino porque le
ordena en forma taxativa que realice otras, totalmente p1ebeyas.¿Qu6 tiempo para el estudio y la medita-
ci6n puede tener un funcionario que tiene la ob1igaci6n de firmar alrededor de 5.000 documentos diarios,
los que, naturalmente, se supone que haya 1efdo? Súmese a esa absurda ob1igaci6n, la de tener que reci-.
bir a cientos de personas que distraen su atenci6n con los problemas más insignificantes. Si se tienen
presente esas circuntancias, no resulta sorprendente que el peso de la tarea de ser presidente conduzca
con tan marcada frecuencia a la tumba o a la frivolidad. Tampoco puede ser una sorpresa para nadie que
en un r6gimen tan marcadamente presidencial como el chileno la polftica contempla, con asombro, conflic-
tos entre los ministros sobre a quien le toca el turno de hacer de vedette. La opini6n p6b1ica contempla
con asombro disputas entre los ministros que ponen en peligro la orientaci6n del pafs, como si esos minis-
tros fueran lfderes de mayorfas, que por decisi6n de la voluntad popular están dirimiendo las cuestiones
pendientes de sus grupos de representados.

Podrfa pensarse que es asunto menor la dedicaci6n a tareas fútiles, como son la de firmar
documentos sin importancia y recibir a gente sin importancia, que no llegan a acaparar la atenci6n de un
jefe de Estado de carácter e imaginaci6n. El asunto de la firma, por ejemplo, podrfa resolverse como, se-
gún se dice, la reso1vi6 un ex mandatario: empleando una persona para falsificar su firma. Pero aun si se
encontrara una soluci6n más honesta, ¿podrfa realmente el Jefe del Estado asumir el papel de timonel de
la nave chilena que todos suponen que tiene, y abandonar el papel de maquinista sin visi6n de 10 que 10
rodea y sin influencias sobre el rumbo de la nave? Lo más probable es que no pueda, porque la nave no es-
tá dotada de los instrumentos que se requieren para guiarla. Para que el Presidente pudiera cumplir el
papel que le corresponde tendrfa que tener, además de tiempo, informaci6n fidedigna e imparcial y consejo
t6cnico. En la actualidad carece de una y de lo otro. Se supone que los ministros de ~stado provean esa in-
formaci6n, pero ocurre que esos ministros repiten un poco la historia de la presidencia; deben emplear
una parte preciosa de su tiempo en firmar una cantidad de documentos que no leen y en atender a una serie
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de personas que solicitan favores personales, y tampoco cuentan con la informacicfn que se precisa ni con

el consejo Ucnico. La falta de informacicfn es 'tan extrema que hasta no hace mucho tiempo atr~s no era po-

sible saber regularmente la situacicfn de caja del Gobierno, no se podra saber'de cu«nto dinerodisponra

en un momento dado.

La ineficacia de los ministros de Estado calDo consejeros e informantes' del Presidente se

agrava por dos razones adicionales; por su tradici6na1 inestabilidad, que les héice difrci1 su fami1iari-

zacicfncon los problemas con que deben lidiar. y por su funcicfn polftica, que los obliga a poner un in-

grediente partidista a todas las soluciones que proponen. El PresidentQ, en virtud de haber culminado su

carrera po1rtica. esU actuando ds para la historia Y. en consecuencia. con dsobJetividad y con menos

compromi sos.

Para que el Presidente pueda cumplir efectivamente las funciones que todo el mundo cree

que cumple, se precisa crear una maquinaria administrativa capaz de suministrar la informaci6n que le per-

mita formarse unR opini6n sobre la marcha del pars Y que le proporcione el consejo t6cnico indispensable

No importa cú~n culto e informado sea el funcionario Presidente, siempre precisar~ de consejo especializa-

do. pues debe tomar deci si ones sobre tantos Y tan vari ados asuntos. Esta es. por 10 deds, la sol uci cfn que

se le ha dado al problema en otras partes. En 10 que respecta a las cuestiones econcfmicas, por ejemplo, en

los Estados Unidos, el Presidente cuenta con un Consejo de Asesores, formado por economistas que trabajan

tiempo completo Y con.1a Oficina del Prasupuesto, que depende directamente de 61. El Consejo de Asesores

es el que diagnostica regularmente el estado econ6mico del pars, reco~ienda las 1rneas generales de la po-

Htica econ6mica y coordina todas las iniciativas dentro de su campo. Gran parte de las medidas adoptadas

encuentran su expresicfn real en el Presupuesto de la Naci6n. Como el Kinisterio de Hacienda no tiene en

sus manos la po1ftica presupuestaria y como la tributacicfn se estudia en el nivel de la Presid~ncia,.e1 mi-

nistro de hacienda es 10 que debe ser: un tesorero,

Una de las razones por las cuales hay una rotativa ministerial tan grande en Chile reside

precisamente en el hecho de que los presidentes les' entregan a los ministros la responsabilidad de la con-

fecci6n de la poHtica del Gobierno. Cuando esa poHtica resulta irreficaz, se cambia el flinistro. Huchas

veces ese cambio implica s610 una modificaci6n del equipo, pero no de la po1rtica. con lo que el mecanismo

pierde toda su eficacia. Si el Presidente fuera efectivamente responsablede1a polftica de su Gobierno,

entonces los errores tendrfan que corregirse cambiando la po1rtica, pues serfa muy diffci1 y poco democr~-

tico cambiar al Presidente. Por cierto, una modificaci6n como la sugerida, es decir; de hacer que el Pre-

sidente sea rea1.ente el inspirador de la po1ftica y sea responsable de ella ante el pars,lilllit~ndose los

ministros a ser ejecutores, solo puede funcionar si se libera al Presidente de sus trabajos rutinarios.

Estados Unidos no es el tTnico pars que ha buscado en la asesorfa Ucnica el mej~ramiento

de la eficiencia de la po1rtica nacional. El Primer Ministro de Inglaterra y el Primer Ministro de la In-

dia cuentan con sus respectivos cuerpos da asesores. El Gobierno de Holanda dispone de una Oficina de P1a-

nificacicfn, que coordina la poHtiéa econcfm.ica y estudia las condiciones que la determinan. Igual cosa

ocurre en Noruega. En nuestro contine nte, no obstante que las formas de Gobierno han evolucionado menos,

Mbico ha establecido un mecanismo para la coordirracicfn de su poHtica econcfmica y para la orientaci6n apo-

Htica de todas sus inversiones pltb1icas, mientras que el Presidente del Brasil cuenta con una Oficina de
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Asesores y de un Consejo de Desenvolvimiento, de su directa dependencia.

En la mayorfa de los pa~ses europeos el Congreso tambUnemplea un cuerpo de asesores per-
manentes, los que contribuyen a disminuir los errores derivados de la falta de conocimientos t6cnicos de
los parlamentarios.

Serfa ingenuo pensar que es suficiente organizar un grupo de asesores y tomar otras cuantas
decisiones administrativas para que la polftica nacional se embarque por rumbos más correctos. El pafs ca-
rece de toda 1a gente especi aH zada con que serfa preciso contar para 11evar a cabo esas funciones y po r
esa raz6n se precisa comenzar paso a paso y tomando muy en cuenta la disponibilidad de ese personal.

Hemos dicho, en resumen, que las importanttsimas funciones de elaborar una polttica pGbli-
ca est€nencargadas en la actualidad al Presidente de la RepGblica, pero que la r6mora de prácticas y de
reglamentaciones anacr6nicas hacen imposible que esos funcionarios puedan cumplir con su misi6n de una ma-
nera eficiente,aparte de que la variedad y complejidad de los problemas que se discuten en la esfera pGbli-
ca exige contar con una cantidad de asesores que no existen. las faltas anotadas se agravan por la inesta-
bilidad polttica y por el sentido necesariamente partidista que tiene que tener el Gabinete en un r6gimen
presidencial en que el Presidente no es sino formalmente responsable de la polftica de su propio gobierno.

En un pats comoChi"le I donde el gobierno ha llegado a jugar un papel tan importante, no es
de extrañar que si ese gobierno carece de una maquinaria administrativa que le permita elaborar una polf-
tica sensata y realista, los problemas econ6micos y sociales del pats se agraven en lugar de subsanarse co-
mo consecuencia de su intervenci6n. Pero esto no quiere decir que la intervencf6n estatal en los asuntos
econ6micos sea necesariamente ineficaz. No hay nada en la naturaleza del Gobierno que indique que su inter-
venci6n tiene que ser necesariamente dañina, como tampoco hay náda que asegure que la empresa privada siem-
pre tendrá exito. Hay ciertos campos en que las realizaciones pueden ser más efectivas si los ejecutores
son las empresas privadas y hay otros en que la empresa pablica opera con mayor eficacia. Huachipato, por
ejemplo, quizá no se habrta construfdo jamás si el Estado no hubiera intervenido y en el pasado los chile-
nos construtmos los ferrocarriles en una acci6n colectiva encauzada a través del Gobierno. Posiblemente,
el Gobierno sea un medio muy ineficaz para administrar un fundo o un almacén de ventas al detalle, pero na-
die puede negar la ehdividad, honestidad y empuje con que ha sido, por ejemplo, administrada la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDESA). No es un hecho suficientemente conocido el que una proporci6n superior
al 50 por ciento de las empresas privadas que se crean fracasan antes de cumplir su segundo año de vida.
Si se tiene en cuenta esta experiencia hay una buena base para dudar que la empresa privada sea tan efi••
cienhlcomo proclaman algunos de sus propagandistas. Pero, naturalmente, no se puede razonar de ese modo
tan simple ni en favor ni en contra de la em"resaprivada o de la empresa pGblica. Cada una tiene una es-
fera donde su acci6n puede ser ~ás positiva. lo importante es no juzgar a una y la otra con "slogans" o en
base a prejuicios polfticos. El pafs es demasiado pobre para darse el lujo de rechazar una forma cualquiera
de organi zaci6n simplemente por prejuicios.

Por otra parte, en la cuesti6n del grado de inhrvenci6n estatal no si6llpre existe la posi-
bilidad de escoger con entera libertad; circunstancias fuera del control de la voluntad de los hombres los
obliqan muchas veces a tener que actuar colectivamente. Un claro ejemplo de esa clase de circunstancias lo

".
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constituye las que rodearon a nuestro pafs a rafz de la crisi s de 1929, seg4n se afirllld'en ptginas anbria-
res. La observaci6n de la experiencia universal relativa al aumento inevitable de la intervenci6n estatal
cuando coinciden hi sUri camente ciertas circunstanci as, y 1a reducci 6n de esa intervenci6n cuandl las cir-
cunstancias citadas se modifican, ha conducido incluso a la enunciaci6n de una horfa cfclica de la inter-
venci6n estatal. Parece entonces que, teniendo presente que la ausencia total de int.rvencid'n estatal es
una concepci6n tan absurda e irreal como la de concebir una sociedad donde la iniciativa privada no tenga
cabida, la cuesti6n de la intervencid'n se reduce a dos cosas: en primer lugar, a determinar culles 80n los
nbjetivvs que debe o desea perseguir esa sociedad o pafs y, segundo lugar, a determinar culles son los ins-
trumentos mIs efectivos para la obtenci6n de esos objetivos.

De ese examen puede resultar que hay ciertos objetivos que son alcanzables por medio de una
acci6n colectiva, mientras que hay otros que se logran a un costo menor si se les persigue por intermedio
de la iniciativa privada. El grado formal de intervenci6n, la delimitaci6n de la esfera de la acci6n pGbli-
ca, serl, en ese caso, resultado de una decisi6n enteramente racional. Por cierto que no se. le::puede. pedh'
un pafs que establezca la esfera de la acci6n pdblica por medio de un antlisis racional, pues siempre ha-
brl juicios de valores, intereses creados, prejuicios personales, ideologfas, y otros elementos emotivos y
de inercia hist6rica, que intervienen. Sin embargo, mientras mayor sea el ntimero de personas que se da cuen-
ta de que la actividad privada y la estatal son instrumentos que deben ser comparados s610 de acuerdo con
su eficacia, mayores son las posibilidades de que las disputas poHticas de los hombres se gasten alrededor
de cuestiones importantes. luego, es indispensable, destruir de rafz el mito de que basta que el Estado em-
prenda una actividad para que esa actividad resulte un fracaso, y es tanto mIs indispensable destruir el mi-
to de que todo lo que emprenda la actividad privada tiene el hito asegurado. Los corolarios de las dos pro-
posiciones -aquel que dice que basta que intervenga el Estado para que se resuelva un problema cualquiera y
aquel otro que afirma que basta entregarlo a la iniciativa de un homb~ de experiencia en los negocios pri-
vados para resolverlo- son, por lo tanto, igualmente falsos.

En general, hay dos mltodos de intervenci6n estatal: los directos y los indirectos. Son di-
rectos todos aquellos mltodos en que los objetivos deseados se buscan tratando de influir sobre el fen6me-
no inmediato. Por ejemplo, si se quiere evitar que suba el precio de un artfculo, un mftodo directo consis-
te en fijar el precio ~or decreto o mantenerlo por medio de un subsidio. O si se quiere que aumente la pro-
ducci6n de casas, el roltodo directo es establecer un organismo del Gobierno que la construya. Los mltodos
indirectos pueden estar constitufdos en el primer caso por un estfmulo para que se mejoren las tlnicas de
producci6n y aumente la oferta o para que se empleen otros bienes en sustituci6n de aqu'l cuyo precio, su-
be, para que de este modo baje la demanda. En el segundo caso el mltodo jndirecto puede consistir en la con-
cesi6n de crlditos para que las empreas privadas expandan su producci6n.

La oposici6n a los mltodos directos de intervenci6n suele ser mucho mIs generalizada y vio-
lenta que la oposici6n a los mltodos indirectos. Ademls, la afirmaci6n de que la intervenci6n estatal es
inevitable, es más rigurosamente exacta en lo que se refiere a todos aquellos problemas en que la inierven-
ci6n indirecta es más eficaz. Precisamente, debido a sus exigencias de habilidad en el manejo, los mllodos
de inter,enci6n directa despiertan mis resistencia. Concebidos muy a menudo a la luz de inspiraciones sGbi-
tas e inexpertas y aplicados por manos torpes, contribuyen a perturbar la marcha del pafs de una manera que
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hace dudar ce su eficacia. Podrf'a decirse que10.s controles di rectos hacen más "i ntervencioni sta" la

i ntervenci 6n.

Debido a que en la vida social todo esU'relac.ionado con todo, el hecho de que no exis-

tan buenos controles indirectos obliga recurrir al uso de controles directos. Como esto es tan importan-

te y afecta de modo tan sustancial'la vida de cada uno, vale la"pena detenerse a discutirlo e ilustrar-

lo con un ejemplo pr~etico, el de láinflaci6n.

Para que haya inflaci6~ se precisa que la cantidad de dinero co~ que cuentan en conjunto

los particulares y el Gobierno aumente. ,Por ejemplo, si los precios sube en diez por ciento y la produc-

ci6n y la cantidad de dinero se mantienen constantes, como los precios son ahora ds altos, no ser5 posi-

h1e comprar con esa canti dad de di nero exi stente igual can ti dad de bi enes q'ue antes (1). Como consecuen-

cia de ellop parte de las mercaderfas' producidas se quedar~s(n vender o los precios tendr5n que bajar.

Pero, si junto con aumentar los precios~' se aumenta el dinero de que di spone el p6blico o el Gobierno, en-

tonces los precios no terfdrln que bajar.'Espor'eso que se dice que el control de la cantidad de dinero es

la llave principal para evitar la inflaci6n y tambUn para hacerla desaparecer cuando se ha producido. Es

esenci;l ento nces que todo el niundo'comprendai a manera cifmo se crea y 'destruye el di nero.

El dinero es un instrumento que es aceptado como un medio de pago. En la antigüedad algu-

nos pueblos usaban conchitas marinas o animales a modo de dinero. En el mundo moderno hay dos cosas que. '

sirven para este objeto: la moneda -formada por los billetes y por la moneda divisionatia corriente -,

y los cheques. Por esta raz6'n la cantidad de di nero que existe en un pafs en un momento dado es igual a

la suma de los billetes y moneda divisionaria en poder del p6bHco, más lo que aparece como depositario

en las cuentas corrientes en los bancos.

Si todos ,los bancos del paf's muestran en sus libros dep6sitos que en total suman cien pe-

sOSp no quiere decir que tengan guardados en sus cajas la suma de cien pesos. En realidad, los bancos

sué1en mantenerep sus .cajas una suma mucho menor que la que aparece depositada por sus clientes seg6n sus

libros y la raz6n reside en que el dinero que reciben en depd'sito no necesitan mantenerlo guardado en su

totalidad. la Gnica raz6n por lacual10s bancos preci san tener dinero en sus cajas es para satisfacer las

demandas de los que vi enen a reti rar di nero, pero como si empre hay tambUn muchas personas que vi enen a

depositar, lo que tiene que mantener el banco es s610 10 necesario para cubrir las diferencias entre los

giros y los dep6sitos. Pero si los clientes depositan cien y los bancos no precisan mantener esos cien

guardados, quiere decir que pueden prestarl~s a otros clientes, anot~~do, en la cuenta de esos clientes

la c\lantf'a del pr~stamo. Al hacer esta operaci~,n los bancos no ven reducido ,el dinero que tienen en sus

cajas, porque aGn si 'el cliente gira contra el pr~stamo, quien recibe ese dinero probablemente volvAr5
t 'y. "1 ": ".

a depositarlo en ese mismo o alg6n otro banco. Ese e.s el modo por el cual los bancos comerciales crean di-

nero: facilitando en pr6stamo una cantidad'de di'~éro que e~ ~úp~~i6r'a la que tienen efectivamente en caD.

ja. Si la 1eyles prohibiera hacer estaopera~ió'n exigi6ndoles,pór 'ejemplo; que mantuvieran en dineroefec-
•a__•__.• ~

(1) Puede ocurrir tambi6n que varf'e la velócidad con que'se gasta el dinero. Esto es te6ricamente posible,
pero es improbable. la experi encia parece ilnd,icarque ,la velocidad de circulació'n varf'a debido a los
cambios en la velocidad del incremento de los' medios de pago, más que 'por otras cosas.

.•.

, .J
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tivouna cantidad:igual.a la que fi:gura como depositada, entonces s610 podrran prestar el dinero que los
1 propietarios de los bancos aportan como capital. Pero la ley no establece esa prohibici6n. Por el con-

trario, en casi todas partes del mundo las leyes monetarias establecen que los bancos mantengan una re-
serva en efectivo inferior a los dep~sitos. Si se exige que se mantenga una reserva, o encaje, como se
llama corrientemente, d. 50 por ciento, entonces por cada 100 pesos que reciban, los bancos podrán crear
dep6sitos por otros cien pesos, totalizando 200, puesto que 100 en efectivo constituyen la garantra le-
gal de 50 por ciento de 200 pesos en dep6sito.

Natur:a1Alente,.e1 poder de creacicfn de dinero por parte de los bancos privados depende de
la cuantra de dinero en efectivo que el Gobierno haya emitido, en adici~n al porcentaje exigido como en-
caje por la ley monetaria. Si no hay nuevas emisiones monetarias los bancos privados tampoco pueden crear
dinero. El poder de emitir dinero reside en derecho en el Estado y en el hecho, en el Banco Central.

En casi todos los parses del mundo hay un Banco Central, pe propiedad del Estado y cuyas
tareas son emitir y servir de banco a los bancos privados. Los poderes de emisi6n del Banco Central es-
tán siempre definidos de una manera rigurosa en las leyes monetarias, concediendo una muy pequeña dis-
creci6n a los que administran el Banco, pues en materia tan delicada no se puede conceder discreci6n •

•. Antes de la Gran Depresi6n, por lo general las leyes monetarias establecran que el Banco
Central podra emitir de acuerdo con el oro de que dispusiera el Banco. Por ejemplo, si la ley estipula-
ba que por cada cien pesos emitidos era necesaria una reserva de 10 gramos de oro, el Banco' poMa emitir
s610 si aumentaban sus reservas de oro. En la actualidad las leyes monetarias, de la mayorra de los par-
SIS, permiten, por 10 general, la elllisi6n en base a documentos tales como bonos u otras garantfas del Go-
bierno, o en base a documentos privados, tales como letras o pagar6s que tienen la garantfa de un banco.
Chile s. encuentra en esa mayorra.

En lo que se refiere a los documentos del Gobierno 'stas tienen que ser autorizados por
una ley del Congreso, de modo que el Ejecutivo puede emitir s610 si el Legislativo 10 autoriza. En 10
que se refiere a los documentos de los bancos particulares, el Banco Central puede emitir en la medida
que 10 autorice el Directorio del Banco Central dentro de la discreci~n que permite la ley. Esta dis-
creci6n es elástica y la Gnica garantra de que no se abuse de ella reside en que los Directores sean per-

son~que no est6n interesadas en la expansi6n del crldito. De ahf que el Directorio del Banco Central de-
ba estar constitufdo por funcionarios pGblicos responsables ante el Pr.sidente y el Congreso. En Chile no
es asf. Una parte importante del Directorio está formada por personas que dependen de instituciones priva-
das, de clientes de los bancos comerciales, o que son representantes de estos bancos. En otras palabras
el Banco Central que dGbe ser el Controlador de los Bancos Comerciales tiene un directorio que pone en

• las manos de los bancos privados el control del Banco Central.

Veamos ahora de qu6 manera la ineficacia del mecanismo monetario -que es una de las for-
mas indirectas e inevitables de la intervenci~n estatal- induce al uso de m6todos de int9rvenci~n direc-
ta. Sup6ngase que el Gobierno tiene un d~ficit igual a cien pesos y que recurre a la emisi6n para cubrir-
lo. Si el encaje legal le permite a los bancos privados expandir el cr'dito en otros cien, entonces la
expansi6n de los medios de pagos será de 200, en circunstancia que s610 se precisa 100 para financiar el
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d6ficit. Pero el hecho de que los medios de pagos se puedan expandir más que 10 necesario para financiar
el d~ficit reduce ,las resistencias a que se cr~en d6ficit, porque si'el Go~ierno tiene que recurrir a .
los bancos comerciales para financiarse y los bancos se ven ante la disyuntiva de pr~star1e al Gobierno
o a los particulares, los particulares harán todo 10 que puedan, a trav6s de sus respresentantes po1fti-
cos en el Congreso, para que el Gobierno no tenga que recurrir al cr6dito. El mecanismo elimina esa com.
petencia, de modo que los principales deudores del sistema bancario no ven amargadas sus posibilidades de
cr'dito por el hecho que el Gobierno r.curre a él ,y, por el contrario, esas posibilidades son mayores
mientras más se desfinancie el Gobierno. Esta falta de un sistema de contrapesos conduce a la inf1aci6n
y, por ende, a la intervenci6n directa del Estado. Si .1 pafs quiere terminar efectivamente con la infla-
cf6n tiene que dar más automatismo a su 199i~laci6n monetaria y menos intervenci6n'a los propios contro-
lados en el manejo de esa legis1aci6n, y si 'quier¡ acabar con la intervenci6n dir~cta del Estado tiene
que acabar con la inf1aci6n. Es mucho más correcto decir que la inf1aci6n crea la intervenci6n, que afir-
mar que el exceso de esta aHi ma provoca .i nf1atf6n.

El sistema tributario y el sistema pr.supuestario constituyen otros dos ejemplos claros d~
que la ineficacia de los instrumentos indirectos d~ intervenci6n genera la necesidad de recurrir a los ins-
trumentos directos. El sistema tributario está constitufdo de tal manera que tiende a producir un d6ficit,
de suyo 6ropfo, aGn si no hay i~tenci6~ de provocarlo. Si a ese defecto se le agrega el relativo a las fa-
cilidades que se dan para evadir el pago de los impuestos, es fácil darse ~uenta de que los defectos de la
legislaci6n impositiva y de su administraci6n constituyen, por medio de la influencia que ejercen sobre la
inf1act6n, a estimular la adopci6n de instrumentos directos de control y a mayores intervenciones. Con los
procedimientos presupuesta1es ocurre algo semej~nte. la ley exige la presentaci6n al Congreso de un presu-
puesto financiado y exige que se apruebe en el Congreso sin d6ficit. Pero como ni los propios legislado-
res tienen mucho respeto por la ley en algunas oportunidades, aprueban un presupuesto que todo el mundo
sabe que no esU equilibrado, pero que se presenta de ese modo en la ley de presupuestos.

otro de los grandes problemas de la administraci6n pab1ica está r.1acionado con el siste-
ma dElpremios y castigos que emplea. En la basqueda d. sistemas que protejan a los empleados pt1b1icos de
las arbitrari edades y que les concedan estabili dad frente a los cambios po1fticos, se cay6 en el otro ex-
tremo, de dar excesiva seguridad. Si on empleado no pu.de perder su puesto comó consecuencia de los erro.
res que comete y si el ascenso es ganado mejor, con afiasde servicio que con iniciativ~ y eficiencia no ha-
brá ninguna esperanza de qua la administraci6n pt1blica opere de modosatisfaetorio. Como cualquier empresa
privada y quizá más que ellas, el Gobierno precisa tener empleados d. primera categorfa y tambUn méjor
pagados que los que realizan funciones similares en la administraci6n p~ivada, pero para eso ,debe proveer-
se un sistema que permita la e1iminaci6n sistemática del incapaz.

Si se lleva a cabo una revisi6n de los procedimientos administrativos, semejante a las que
ha realizado en algunos casos,el Departamento de Organizaci6n de Empresas del Instituto de Economía de la
Universidad de Chile, se puede reducir la cantidad de empleados que se necesita y se les puede pagar mu-
cho mejor a los que quedan. Sial mismo tiempo se establece un buen sistema de reducci6n sistemática y pau-
latina es probable que en un plazo razonable s~ llague a contar con unaadministraci6n de la cual nos poda-
mos enorgullecer. Lo cierto es que ,las prácticas actuales tienen que ser corregidas tan pronto como sea po-
sible. Es realmente doloroso ver c6mo se está destruyendo toda la plana profesional con que cuenta el Go-

e
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bierno. Ya se ha llamado la atenci6n en la prensa y en el Congreso a la migraci6n de ingenieros del Mi-
nisterio de Obras P~blicas y muchos conocen la destrucci6n del excelente personal que se habra consegui-
do formar en la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. Es tal la indifere~cia que existe en las esfe-
ras responsables frente a hechos tan graves como los señalados, que inclinan a pensar que la eliminacilfn
del mejor personal de la administraci6n p6blica forma parte de un plan maquiav€lico, destinado a despres-
tigiar 1~ acci6n del Estado,

7.- Por ~timo, hay que anotar que, no obstante el gran esfuerzo que se ejercilf en favor de la industria~
lizaci6n, el pars no consigui6 crear una economra din~mica.

Resumamos brevemente las ideas expuestas hasta aqur. Se ha dicho que a consecuencia de la
crisis salitrera y para defender el patrlfn d. vida que ya s. habfa alcanzado cuando ella tuvo lugar, el
pars se vio confrontado con la necesidad de introducir numerosos cambios en su estructura econlfmica y en
su organizaci6n social. Se consigui6 realizar algunos de estos cambios parcialmente, pero otros no se
llevaron ~ cabo, dando origen a la crisis integral en la que nos hemos estado debatiendo en el curso de
los últimos quince años. Se ha dicho que entre los cambios que la sociedad chilena debilf haber becho pa-
ra continuar funcionando eficientemente dentro de sus nuevas condiciones, figuraba: a) la modificaci lfn
de su sistema educacional, de modo de garantizar una educaci6n democr~tica y de bajos costos, y de orien.
tarla de tal manera que formara a los educandos para.l a 1ucha por 1a vida, pero Mndo 1es sentido de su
responsabilidad social y fordndo10s en la moral chica; b) la modificacit5n de sus normas judiciales, de

modo que la,ley s~a rea1menh dura hx para todos, para que a travls de ese medio y de la educacit5n se con-
siga fortalecer la moral crvica y la responsabilidad social, condiciones indispensables para una vida
urbana civilizada; c) la reorgani zacilfn de su maqui naria p6bl ica sobre bases que permitieran elabo rar
la mejor de todas las alternativas de acci6n p6b1ica disponibles y, al mismo tiempo, mantener estable
la política escogida, y d) la reestructuraci6n de la economía chilena para hacerla din~mica y estable.

Hemos discutido ya los tres primeros de los cuatro factores mencionados. Examinemos bre-
vemente el relativo a la din~mica econ6mica • Una economfa es dinámica si la producción'tota1 de bienes
y servicios crece m~s r~pidamente que la poblaci6n, de modo que la disponibilidad de bienes y servicios
por persona crece constantemente y si en este proceso se van creando fuerzas que dan nuevos esffmu10s al
crecimiento continuado. Como habrá oportunidad de demostrarlo más adelante, la sociedad moderna no puede
funcionar satisfactoriamente a menos que su economfa sea din~mica. Por desgracia la economfa chilena ha
carecido del dinamismo necesario, A pesar de todos los esfuerzos desplegados, durante los G1timos 30
años el país no ha conseguido mejorar significativamente su status econ6mico. En efecto, el habitante
promedio chileno, que disponra en 1925-29, de un ingreso anual de 29 mil pesos, vio reducidas sus entra-
das en 1950.54 a 27 mil pesos.

•

•

Dejando de lado los efectos directos derivados de la crisis salitrera, y la influencia
que ejercilf sobre el desarrollo el hecho de no haber realizado todas las modificaciones institucionales
qua era preciso hacer, se puede afirmar que Chile no consigui6 intensificar su desarrollo económico por
cuatro razones fundamental es de cará'cter económico ,aparte de otras razones de orden social. Las razones
de orden económico fuaron: l) la inhabilidad de los chilenos para llevar a cabo una Reforma Agraria que
les permitiera aumentar sustancialmente la producci6n de alimentos; 2) su incapacidad para disminuir el
poder de las fuerzas estructurales que por más de 75 años han mantenido al pafs en una inf1aci6n permanen-
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te, interrumpida s~lo por muy breves lapsos de estabilidad; 3) su incapacidad para reducir las gran-
des desigualdades en la distribucid'n del ingreso, y 4) su incapacidad para evitar la concentracid'n
geogrtfica excesiva de la pob1aci~n y la produccid'n o, en otras palabras, para evitar el centralismo.

Las razones sociales que impidieron la expansi6n econ~mica ya fueron señaladas antes.
Se trata de la incapacidad que ha demostrado el pafs para organizar su maquinaria administrativa de
modo que sirva con toda su tremenda fuerza para eliminar los escollos que se interponen al incremen-
to de 1a producci ~n; de su ineptitud para transformar su sistema educaci ona1 en unvehfcu1 o que fa-
cilite la adaptaci6n a una vida urbana: de su incap~cidad para crear la disciplina colectiva y el
respeto a la ley, que es indispensable para la convivencia civilizada. Todos estos fracasos, aunque
fueron causa del estancamiento de la producci6n, fueron tambiln su consecuencia, porque la vida so~ia1

to,do,depende .detodo, Es por eso que sin un ataque frontal y coordinado a todos los puntos dlbiles
del mecanismo nacional, es diffci1 concebir que se pueda tener Ixito. Pero tampoco hay duda que los
problemas de Chile tienen soluci6n y que las soluciones que es posible vislumbrar no son d.1,tipo
que exige modificar la naturaleza del hombre ni cambiar las bases de la sociedad.

No hay raz6n intrfnseca alguna en la psiquis del pu.b10 chileno, en la naturaleza
de su criterio y de sus recursos, en la d. su ubicaci6n geogrtfica, ni en ning~n otro de sus aspec-
tos permanentes y definitivos, que haga imposible construir en estas latitudes una sociedad que fun-
ciones sin odios, sin miseria vergonzante y con oportunidades para todos. Chile tiene condiciones ff-
sicas que le permitirfan a su pob1acid'n actual y a una mucho mayor, vivir la vida dignamente, y si esa
potencialidad no se ha convertido en una experiencia real, hay que buscar el impedimento, .en ~timo
tlrmino, en d.fectos de su organizacid'n social, y no en desventajas raciales o ambientales.

En efecto, la ciencia ha demostrado en forma concluyente que no es posible hablar de
razas y que no hay diferencias entre blancos, negros y amarillos en cuanto a inteligencia y capaci-
dad de adaptacid'n que sean asignables a diferencias en composici~n gen6tica. Pero aGn si se acepta la
diferenciaci~n racial y se la juzga por sus manifestaciones externas, es evidente que al pueblo chile-
no se le calificarfa gen6ticamente de buena calidad. Todos los observadores están de acuerdo en cali-
ficarlo de trabajador, inteligente y adaptable. Se trata de un pueblo con un nivel educacional muy ba-
jo y muy mal nutrido, pero 6stos son defectos subsanables por medio de una polftica social sensata.

En cuanto a recursos naturales, el pafs cuenta con .110s en cantidad suficiente como pa-
ra permitir1., segGn la opini6n reciente de un cl1ebre profesor d. la Universidad de Cambridge, vivir
mejor que la mayorfa de los pafses europeos. Sus recursos naturales son abundantes y variados, su dis-
ponibilidad de tierras agrfco1as, sin ser extraordinaria, está muy por .ncima del promedio mundial y
sus recursos de energfa hidráulica son muy abundantes. Estos son juicios basados en el conocimiento
muy superficial Que se tiene de los recursos del pals, que nunca han sido investigados de un modo sis-
temático. Un anSlisis cuidadoso de esos recursos puede abrir muchos horizontes nuevos.

Pero si los problemas chilenos son graves -a tal punto que la falta d. soluciones estt
provocando el derrumbe lento, pero ininterrumpido de los .\fa10resmorales que .caracterizaron su pasado-
-y, al mismo tiempo, parece evidente que tienen.so1uci~n, resulta curioso de que no se hayan resuelto

..

.•
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todav(a.

En nuestra:1 opi ni6n que hay "tres razon'esqu; exp 1iún esta paradoja s'ui ci da. Hay que co-

locar en el primer lugar ~lgo que' ya mendonamos antes: la falta de co~prensi6n respecto a la forma

c~mo opera la sociedad en general, y la sdciedad chilena. en particular~ Es tan seria la desorientaci6n

que puede afirmarse sin t~lílor a dudas qU8iesU en la ra(z misma de la crisis en que esUn sumidos los

partidos polfticos desde hace algunos años.
, :
; 1:

Quienquier~quese sitlie d~ espectado~ del panorama polftico de Chile descubre a poco

andar que, dejando de lado:a los partidos:lmarxistas, no hay~ en realidad, partidós' ni de derecha ni de
:. . i~ - . .

i zqui erda. Lo que hay so n hombres de derecha y hombres de i zqui erda mezcla dos en todo s lo s parti do s no

marxi stas. Pero en 1a mayorfa de los caso s lo que di sti ngue a un hombre de i zqui erda no marxi sta és su
J -::. ' i~ .

sentido de la igualdad blsica ~el hombre 9 la no~i6n d~ que el ehtendi~iento, la fuer~a de la inteli-
I¡

gencia, aplicados conscientemente a los problemas sociales, puedé conducir al mejoramiento de la con-
- ,

dici6n humana. Pero ese sentimiento y 8sa,lposicj6n racional tienen poco valor IPperatlilo:;.

Porque 1a,i dea - de progresar por medio del cambio es muy efi caz como arma electoral,
¡ .'

,.:1,

como instrumento para ganar el poder, pert carece de todo valor para gbbernar. Para gobernar no bas-

ta querer cambiar. H9y q~e saber, además,'! hacia Mnde .cambiar y conocer los re~ortes que se pueden em-

pl ear para provocar ese cambio. La respue:~ta a esa segund~ ~arte de la tarea nunca ha sido dada enUr-
"

minos de soluciones viables para las angustias chilenas de hoy. De ah( que la opinid'n pliblii::a no acep-

t'e el liderato polftico de los partidos y: de ah! que confundidos por falsos planteamientos se mezclan

en un mismo partido hombres de-izquierda) ~e derecha.
. i"

Serta err6neo, por Cierto:! pensar que la presencia de úna noci6n cristalina de los pro-
, 1 ••.•

blemas nacionales es cori~ici6n suficiente para que los esfuerzos se encaucen por los caminos correctos.
_, 11,. :"

Si bien es cierto que la comprensión de los problémas es, a veces, co~dici6n indispensable para su so-
¡!

luci~n, tambi6n es cierto que el hombre tiene una capacidad intuitiva muy grande, que lo puede llevar,
,¡

sin intervenci6n del raciocinio, al encu~ntro,de soluciones correctas. Claro que no siempre es asf,

porque si lo fuera, todos los pueblos qui! antes existieron todavfa existirfan •. Pero los pueblos tam-

bi 6n mueren •. Por otra parte, puede exi sti r. en un caso dado la compren si 6n correcta, pero haber otros
:¡ - - ji' ".

factores que impiden actuar racionalmentL .En Chil e exi stan estos factores y por eso hemos afirmado
- • 11 .

que las causas son tres.

La segund~ raz6n importante por lacua 1 no se han produci do en Chil e las adaptaci ones

que es necesario hacer s~ encuentra en q~e ellas son demasiado revolucionarias para las clases altas,
,

acostumbradas a 150 años' de statu quo, yimuy poco atractivas para las', clases dominada~, que han ali-

mentado ilusiones paradisfacaspor ro!s de 30 años, renovadas con bulliciosa irresponsabilidad en ca-
,,' , ~
da nuevo perfodo elector~l. ,Por eso no es fácil encontrar, en tirios o troyanos, el apoyo que se pre-

cisa para emplear las en'ergfas en la solucil1'n de los males verdaderos, en lugar de emplearlos en la

Caza de ilusiones. La fu'erza má's poderos'a que en otros pafses impuls6 esos cambios, que fue el conflic-

to entre dos grandes poderes -los indust~ales y los agricultores- Y que ie resolvi6 en favor de los

primeros- tampoco se produjo en Chile. l.bs industriales, dopados un poco por la inflacil1'ny quid con-

vencidos que es posible proteger todas las actividades industriales en cualqQier medida y al mismo



tiempo, y aGn asf, continuar expandiendo la produccitfn, no han comprendido, por ejemplo, 10 imperio-

sa que es la Reforma Agraria para que elpafs pueda seguir creciendo industrialmente. Ademls, el la-

tifundista chileno~ muy poco agricultor, seembarc6 tambiEn en la aventura industrial y de ese modo.

se116 el matrimonio de las fuerzas, qUé"en otras partes ~,icieron ee su conflicto la grandeza del pafs.

la tercera raz6n de la inercia fre.nte a nuestra enfermedad es de naturaleza pol(tica.

No hay ninguna duda que la opini6n mayoritaria del pafs es-izquierdista,no en el sentido marxista,

sino en el sentido de que desea el progreso, iguales oportunidades para todos y menos diferencias de
:". . .. " .- - .•t".,

clases. Sin embargo, como es bien sabido, es poco menos que imposible que la nizquierdaft gana una c1a-. ", - .. .

ra mayorfa en el CAngreso. la difi cultad no resi de tanto en el hecho de que hay demadi ados parti dos

po1fticos, sino mIs bien, en la l~y electoral, que permite que tenga mayorfa parlamentaria la derecha,

que, en realidad, es una minoría. En cambio, todos los presidentes elegidos en los lfltimos 30 años han

ganado 1a elecci6n 1evantando una bandera de i zqui erda.

la organizaci6'n po1f'tica chiJena no permite resolver democr&ticamentee1 conflicto de

orientaci6n entre el Ejecutivo y el Parlamento, por medio de1adiso1ució'n de este último y el llama-

do a elecciones. Es por esto que los Presidentes se encuentran siempre .ante la disyuntiva de hacerse

derechi sta s o di sol ver el Cangroso, rompi endo con la Canstituci d'n.No es tan fa 1so el deci r que no obs-

tante de que vivimos en un r"gimen presi~encia] el Presidente es prisionero del Congreso, es decir, de
, ,o"

la derecha.

En resumen, para resolver la crisis chilena ser'equiere tener una noci6n perfectamente

clara de su natura1eza~ hacer participar a todo el mundo en la discu~id'n amplia de los problemas prin-

cipales, de modo de com¡truir una opinid'n ptíblica ilustrada que.esU dispuesta a respaldar soluciones

realistas; organizar po1rticamente esaopinió'n ptíb1ica de tal modo que pueda ejercer poder, y, en ter-

cer lugar, se requiere reorganizar la estrucutra legal política, de modo que las fuerzas mayoritarias

ejerzan realmente el poder.

las tareas mencionadas no so n de rea 1i zaci d'n Hcil .• Pero es por eso, p reci saunte, que

hay que comenzar desde luego.

los capftu10s que sigui'lnpretendéncorlti'ib~fr a lá soluci6n de la primera de las tareas

mencionadas, aclarando uno de los aspectos de la cri si s: el delesta~cami ento econd'mi cOo
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la sociedad debe crear todos los, años posibilidades de trabajo para nuevos

..

...•

-25 -

:CAPnULO 11

. LA CRIS IS DEL DESARROLLO

l •• ' En una sociedad moderna, el.desarrol16econ6mico es indispensable por varias.razones •.,
'~..' ..

Se dijo en páginas anteriores que el descontento general tiene mucho que ver con el hecho
ii:j I

de que Chile no haya sido: capaz de 'acondi~ionarsusfuerzas económicas', de tal manera que la producci6n

crezca más rápidamente que la poblaci6n. Para 'comprobar esa proposici6h, se requiere examinar cuáles
.:1 - •

son las razones que perronen afirmar que ~l crecimiento econ6mico es una condici6n necesaria para el
:~ " ';! ~. .

buen funcionamiento de un~ sociedad democ~ftica; verificar en seguida con más detalle, si es verf'dico

que el paf's no ha podido acomodar sus fuerzas para que la economf'a crezca y, finalmente, precisar en.

qu6 consiste la cri.isde~ desarrollo, o,~en citras palabras, cuálls so~ l~~ esto~bos o escollos que

impiden que el paf's se expanda en sudimensi6n econ6miéa.Comencemos por el priller punto.

La primera g~anrazd'n por la ~ue una sod ~dad democráti ca ~omó la nu'~stra preci sa que su

producci 6n aumente para poder operar en forma sati sfaetori a, se encuentra en que la pob 1aci 6n crece. ..

Al juzgar nuestros proble~as hay qoe tene~ presente que cada año hay m'lles de nuevos chilenos. Esta adi.
; !j .

ci6n se hace mayor con el¡ tiempo, y actualmente se puede estimar en unos 150.000,0 sea, un nGmero su-
j'"

ficiente para fundar una ;:ciudad 'tan grand'~ como Conaepci6n, la tercera del paf's.
~

,Como consecu~,ni:i a de este crecimi ento demogrHi co, cada año llegan al rededor de 50 mil chi-

1enos a una edad en que desean trabajar. 1s mis, tiene~ que trabajar aunque no deseen, porque nuestra.
.. " .' . :: ' .!I'

sllciedad opera sobre la base del mandato brb11co "te ganarás el pan con el sudor de tu frente" • .La so.
:¡ '" -, . ~

ci edad no está ni puede e'star organi zada de manera que un nGmero muy grande de sus mi embros villa de 1a
~ 'i~ . r,<.. . ~ .i, :

caridad o de sus rentas. ,Por otra parte, como es absurdo que la sociedad le orde'ne a sus miembros hacer
. ".

algo irrealizable, cada idolescente espera confiado que esa sociedad en que vive y que le ordena traba.
'j i "

jar para vivir, le ofr.ezca, una vez que Üegue a la edad adulta, las oportunidades para cumplir con el .
" ' 11'. .

mandato oPero si la soci edad chil ena no crea lascondi ci ones para que todas esas 50 mil personas que qui e-
. ' • 1) .

ren empezar a trabajar, puedan hacerlo ef~etivamente,aquellas que no lo logren serán seres frustrados y,
:~ :1 ~ < o'. _ ,_ • • 11 < ~

segl1n dicen los soci610gos, no hay nada m~s.dañino para el buen 'funcio'namiento de cualquier grupo social
~ .
I .- .

Que la presencia de seres frustrados.
~i'

En consecuencia,
11•

empresarios, nuevos profejsionales, nuevos! carpinteros, profesores, militares, obreros de la construcci6n,

ete. l. '..,

;~.., Naturalmente que aq uell aspersbnas que buscan trabajo y no ,lo encuentran porque no hay deman-
, !! ~ ~ _!i - _ . ~

da sufi ei ente de mano de 'obra , ti enen qUEIprocurar de todos modos una fuente de ingreso, y hay vari as for-
• '1 • ' ...

"mas honorables de conseguirlo, sin contribuir de un modo sig~ificátivo a la produéci6n.Una de ellas es co-

bijándose a la sombra del, presupuesto.

El chil,eno no' es flojo ni le gusta villir delpresup;uestoo Ser empleado pt1b11eo tiene venta-

jas, pero esas ventajas Se asemejan a las':queofrecen las 'oterras que premian muchos nl1meros: cada premio
.. iI '

ti ene que ser chi co o la gran presi 6n que 'exi ste por c;onsegui r un cargo pl1b11 co no se debe al atraeti vo de
,,

J
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las condiciones de trabajo que ofrece el Gobierno. No es tampoco consecuencia de la maldad de los políti-
cos, que, distribuyendo cargos p6blicos, buscan mantener una clientela electoral. Los políticos se verían
en muy serios aprietos si tuvieran que mantener su clientela con dichos cargos. La raz6n se encuentra en
que el desarrollo del país es muy lento, de modo que las oportunidades de ocupaci6n en ~l sector privado
no se crean con la velocidad necesaria para que se emplee en ese sector toda la creci~nte fuerza de traba-
jo.

Otra forma de conseguir ingresos con honorabi1rdad, pero sin contribuir al bienestar colecti-
vo, es dedicándose a servir de intermediario. El comercio y, en general, los intermediarios, son indispen-
sables en la vida moderna, pero hasta las actividades más indispensables pueden llegar a,ser excesivas.
En el país hay demasiados carniceros, demasiados almaceneros y vendedores de peri6dicos y corredores de
propiedades, y tendrá que haberlos mientras no se creen las oportunidades de ocupaci6n para un n6mero mu-
cho mayor de personas en la construcci6n, en la manufactura, en la pesca, en la minería, en los servicios
profesionales, etc.

Cuando la producci6n crece a un ritmo inferior al del crecimiento demográfico, las dificulta-
des sociales que surgen de la frustraci6n de los que no encuentran un modo digno de ganarse la vida, y
del hecho que demasiados se la ganan sin contribuir al bienestar social, se suman a las que provocan los
que están trabajando en ocupaciones productoras. Si hay cada vez más personas, pero la misma cantidad de
bienes, los bienes disponibles por persona disminuyen inevitablemente. Una mayor cantidad de gente tiene
que vestirse, alimentarse, cobijarse y educarse, sin que haya más vestuario, más alimentos, ma€ vivi~ndas
y mayores facilidades de educaci6n. En esas condiciones cada uno delos trabajan trata de escapar a la p6r-
dida inevitable de su nivel de vida, traspasando a los demás la parte de la carga que a ~l toca. En ese
esfuerzo defensivo, el espíritu creador del hombre va siendo opacado por el espíritu de competencia y de
lucha por mantener su status qua. Los trabajadores se ven obligados a prestar más atenci6n al fortaleci-
miento del sindicato, -que es un instrumento de defensa~ que al mejoramiento de sus tfcnicas, que es un
instrumento de progreso, y el empresario tiene que dedicar mayor atenci6n a la obtenci6n de cr6ditos ban-
carios, que son instrumentos de defensa, que a la buena administraci6n de la fábrica, que es su instrumen-
to creativo. Si el país no desea tanta burocracia, si no desea tantos intermediarios, si quiere que sus
trabajadores se preocupen más de su auto-perfeccionamiento y que los empresarios manejen mejor sus empre- .
sas, tiene que organizarse de modo que su producci6n aumente, y debe tener presente que es falso que la
producci6n está estancada porque hay mucha burocracia y muchos intermediarios, porque la verdad es que
hay mucha burocracia y muchos intermediarios debido a que la producci6n no aumenta.

La otra raz6n que hace de la soluci6n del problema del desarrollo algo tan fundamental en
una sociedad moderna se deriva de las aspiraciones democráticas. Si se desea una democracia operante se
precisa de un mínimo de educaci6n en los electores y en,los ele~idos: que sepan unos c6mo e¡coger sus
representantes entre los numerosos postulantes a los cargos electivos y que sepan los elegidos responder
con sabiduría y honestidad a la distinci6n con que se les honra.

La capacidad de selecci6n y el sentido de responsabilidad en el mando que se adquiere con la
educaci6n son condiciones determinantes de la democracia, pero estas condiciones deben ir acompañadas de
la posibilidad real de que cada miembro' de la sociedad tenga igual oportunidad que cualquiera otro para

•
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ascender por la escala social. La educaci6n es una de las 11avesm~s efectivas para abrir a los pobres
la puerta que cierra el camino de la ascensi6n.

Pero, como se dijo antes, la educaci6n no es un bien o servicio gratuito como es el aire, por
ejemplo. Se puede dar mucho m~s educaci6n s610 en la medida que el pafs se desarrolle m~s velozmente.

Aquellos que desean hacer propaganda a la educaci6n hacen referencia frecuentemente a la co-
rre1aci6n que se observa entre la pobreza y la ignorancia, pero afirman que el mejoramiento de la educa-
ci6n es el que permite aumentar la producci6n, que es equivalente a disminuir la pobreza. Pero en estricta
verdad, el desarrollo econ6mico, se puede acelerar grandem.nte concentrando los esfuerzos educacionales
en la formaci6n de una pequeña &lite de t€cnicos, sin preocuparse mayormente de la educaci6n masiva funda-
mental. En cambio, la educaci6n masiva no se puede conseguir a menos que el pafs cuente con los recursos
para alimentar, vestir, cobijar y proveer todos los otros bienes y servicios que requieren para vivir los
profesores, los auxiliares administrativos, los ingenieros y constructores de las escuelas y los propios
estudiantes, todas las cuales son personas que no producen los bienes indispensables para su propia super-
viviencia. otros tienen que producir por encima de sus necesidades para compartir el excedente con educa-
dores y educandos. Si no hay excedente, no hay educaci6n •

•

•

•

•

No es correcto, en consecuencia, afirmar que no hay desarrollo econ6mico porque no hay educa-
ci6n. Como en el caso de la burocracia, la verdad es que no hay educaci6n debido a que no hay desarrollo
econ6mico. Puede haber desarrollo sin educaci6n, pero en ese caso serl tambi&n sin democracia.

2.- El aumento de la producci6n debe ser superior al de la poblaci6n.

La verdad es que en el mundo moderno el incremento de la producci6n a un ritmo igual al de
la poblaci6n es insuficiente para el funcionamiento satisfactorio d. la sociedad. El contacto directo y
usual con otros pueblos m~s avanzados, que se consigue a travfs del cine y de tantos otros vehfculos mo-
dernos de comunicaci6n, despierta en los grupos pobres aspiraciones que hay que satisfacer en alguna me-
dida. El obrero chileno no puede dejar de preguntarse, por ejemplo, por quf 61 no puede tener r.frigera-
dor en circuntancias que su colega norteamericano si tiene. Para evitar la frustraci6n completa de las
aspiraciones a un nivel de vida más alto, 1'aproducci6n tiine que crecer mis ripidamenh que la poblaci6n.
En consecuencia, en las condiciones modernas, el mejoramiento del patr6n de vida ha dejado de ser algo
que es bueno tener, pero que no daña si no se tiene. El progreso material es un requisito indispensable
para que funcione la sociedad moderna. Esta exigencia es vi1ida tanto para una sociedad democrStica como
para una que no 10 es, pero en Ilucho mayor medida para la primera. De ella surge la cuarta gran raz6n que
se puede esgrimir en favor d.l desarrollo econ6mico: la necesidad de preservar la libertad individual.

El hombre moderno esti confrontando con la decisi6n ineludib1. de escoger entre la libertad
y democracia polftica o el comunismo. El comunismo tiene necesariamente un gran atractivo para los pobres
y si en Chile no hay m~s comunistas es debido a que los que hay se dedican a jugar las cartas de Rusia
en lugar de jugar las cartas de las necesidades del pueblo de Chile.

El atractivo del comunismo reside en que ofrece la posibilidad de resolver el problema de la
miseria, a cambio del sacrificio de la libertad polftica. Esta libertad no se puede apreciar cuando nun-
ca se la ha perdido, o cuando no se tiene cierto grado de libertad econ6mica. Debido a que son muchas las
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personas que no cumplen con ninguna de las dos condiciones necesarias para apreciar la libertad política,
resulta difícil combatir al comunismo con la raz6n o la fuerza. Si no se destruye al mismo tiempo las
fuentes en que se nutre el entusiasmo comunista, que son la ignoranciay,la pobreza, los garrotazos s610
contribuirán a robustecerlo. El 6nico medio efectivo para combatir el comunismo y el 6nico que es compa-
tible con los postulados de una verdadera democracia, es aquel medio que permite eliminar la pobreza con-
servando la libertad. No se puede negar que es concebible que haya países que no cuentan con las condi;cio-
nes objetivas de recursos que les permitan luchar democráticamente contra el comunismo, es decir, ofreci.n-
do la misma .liminaci6n de pobreza que puede conseguir el comunismo, pero a un costo social muy inferior.
Felizmente, Chile puede y debe hacerlo.

3.- En los 61timos 30 años, la producci6n chilena ~a crecido menos que la poblaci6n.

Pero, ¿es verdad que el ritmo de desarrollo de la economía chilena es lento? El observador,
casual puede sentirse inclinado a pensar que no. Hace treinta años atrls, Santiago era una aldea grande
y hoy día es una urbe, ¿acaso esto no es una manifestaci6n del rápido desarrollo experimentado por el país?
Por cierto que lo es, pero s610 de un cariz: el que se refiere al aumento de la producci6n total. En efec-
to, en el quinquenio 1925-1929 el país producía bienes y servicios por valor igual a 87 mil millones de pe-
sos por año. En el quinquenio 1950.54 produjo 170 mil millones por año, o sea 95 por ciento más. Pero du-
rante todo ese perfodo la poblaci6n aument6 en 56 por ciento, de modo que la producci6n por persona creci6
s610 en 25 por ciento en 30 años (1). Pero Esta no es toda la historia, como veremos en seguida.

los chilenos estamos ya muy acostumbrados a distinguir entre 10 que es producir mIs y ganar
más. Hay mucha gente que se ha visto obligada por la inflaci6n a trabajar más horas diarias (producir mIs)
sin conseguir un patr6n de vida mis satisfactorio (ganar mis), porque las alzas de los precios de los ar-
tículos de consumo fueron mayores que los aumentos de ingresos que se podía conseguir trabajando más horas.
Esta experiencia de muchas familias asalariadas ha sido tambiln la experiencia de Chile en sus relaciones
con otros países. Chile vende, como es bien sabido, una parte de su producci6n al extranjero, y con las mo-
nedas extranjeras que así obtiene, compra en el exterior las cosas que no puede o no le conviene producir
en el pafs. las exportaciones, es decir, lo que el pafs vende al extranjero, equivalen a los ingresos que
recibe una familia por el trabajo, de sus miembros, mientras que las importáciones equivalen a las compras
que hace la familia. En consecuencia, una alza de los precios de las subsistencias es para una familia lo
que una alza de los precios de las importaciones es para un país y la baja de los sueldos y salarios es
equivalente a la reducci6n del valor de las exportaciones. -En el transcurso ,del 61timo cuarto de siglo, la
experiencia de Chile con sus exportaciones ha sido semejante a la experiencia de los asalariados con sus
remuneraciones en los 61timos años, en el sentido que el poder de compra de las exportaciones se redujo.
Mientras que en 1925-29 cien de exportaci6n se cambiaban por cien de importaci6n, en 1950-54 los cien de
exportaci6n conseguían s610 90 de importacid'n, no ,obstante que los precio del cobre habían alcanzado nive-
les consi derado s ioso spechadamente "favorables" para el pafs.

Tomando en consideraci6n las p6rdidas sufridas por el país como consecuencia del deterioro
sufrido por los precios de sus exportaciones, en comparaci6n con los precios de sus importaciones, se llega

(1) En esta cifra no se incluyen los efectos de las p6rdidas debidas al deterioro de los tlrminos del in-
tercambio.

..
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a la muy triste conclusi~n que en Jos 61timos treinta años el pafs no se ha desarrollado, en el senti-

do de que el ingreso de cada chileno es, en promedio, inferior en la actualidad a 10 que era hace trein-

a ta años. En realidad, usando de nuevo los precios de 1950, el ingreso total aument~ en 49 por ciento en-

tre 1925-29 Y 1950-54, es decir, menos que la poblaci~n, y por eso el ingreso por habitante se redujo

en 10 por ciento. Este es, en escuetas cifras, el dramltico caso del estancamiento de la economfa nacio-

na1.
,,' ~:',

Seg~n informaciones del Instituto de, Economfa de,1a Universidad de Chile, entre 1940 y
•. ' .0' • ','. Y'

••

1955 el ingreso creci~ a una tasa anual de 4,2 por ciento y la pob1aci,~n a una tasa de 1,8 por ciento,

10 que da un incremento ap~pximado de 2,4 por ciento por persona al año para ese perfodo. El ritmo de. , ., ~. . ..~. .,. '". ....~..~
2,4 por ciento por persona fue tambiEn el que,experimenM en igual perfddo la economfa de AmErica lati-

na en su conjunto, de modo que desde ese punto de vist'a, ,:e1 crecimh.ntochileno a partir de 1940 podrfa
',' . . '. ,.:. .

considerarse-satisfactoriO; Pero Esta" serfauna conc1usi6n-equivocada, porque los -dedspafses latino-

americanos, con la excepci6n de Argentina,y Cuba, al crecer en la forma que lo hicieron, estaban alcan-

zando niveles de vida que jamlsfuvieran arites. Chile, é~cambio, estaba apenas recuperando niveles que

ya habfa alcanzado en perfodos mIs pr6speros de su histdria. la diferencia entre ambos casos es la ~isma

que hay entre estar enriquecUndose y estar'"reponi6ndose de una quiebra, entre ser "venido a menos" y ser

un "nouveau riche". En 1940 Chile habfa cohseguido sobreponerse apenas del tremendo impacto de laOepre-

si6n r1undialde 1929. El ingreso por habitante en el q~ini¡uenio 1940:'1944 fue de 22.600 pesos,'o sea ape-

nas 10 por ci ento superior al 'regi strado en lds años neghis de 1930 •.34, cuando fue de 20. 700~ El adelan-

to aparente que se observa en el 'perfodo1940a 1955 es, entonces, conva1escencia y no progreso efectivo.

'. -c:

¡"
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.CUADRO..Nº 1

EL DESARROLLOECONOMIca DE CHILE, 1925.1955

• Promedios anuá1es"en nesos.de'1950-------..,."..~~----
... '.-

fngresopor Producto por
habitante, habitante, mi.
'mil es de pesos les de pesos.

"Pobla. ',~
cid'n .. "
miles

Ing ':so Producto
. tot~1 mi. totá1 mi.
1es le mi11 ,. 'fes de min.

Quinquenio

<:.11
,'r'.

J925.•1~29 117.4 v-' ,86,8 ~.057 . 28.9 21.4
'.-

1930.1934 .91,6 , 84~0 .4.422 20.7 19.0,..

1935.•1939 112.0 . .~104.4 4.835 23.2 21.2~.

1940.1944 118.6 116.5. , 5.247 22.6 22.2

1945.1949, 138.7. ,144.5 5.7!+9. 24.8
..

24.1
'. ,

. , 1950.1954 ' 173.7 169.9 6.,317 27.5 26.9

1955.(1) 189.3.
. ..: ,-

,175.7 6.}61 28.0 . 26.0.

Fuentes: las cifras del Producto Total fueronobhnidas de: Corporacid'n de Fomento; las Cuen.

tas Nacio~a1es de Chile, 1940 a 1954, Editorial Del Pacffico, S.A. Santiago, Chile

1957. Las dem€s cifras son informaciones de la CEPALelaboradas con datos oficiales.

NOTA: En este caso el ingreso se distingue del Producto e~ que incluye los cambios en los

t~rminos de intercambio.

(1) Las cifras del texto no coinciden con las del cuadro porque están a los precios
corHentes.

I
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Tampoco se puede decir que el ritmo de recuperaci6n registrado por la economi"a chilena a
partir de 1940 pueda considerarse representativo de lo que se puede esperar del futuro desarrollo
del pai"s si se conti nGa con la pol1"tica econ6mi ca segui da en los 6ltimos 1G años. No es representa-
tivo porque en 1940 Chile teni"a una importante proporci6n de su capacidad productiva sin utilizar,
de modo que cuando se dejaron sentir los esti"umu1os de la Guerra el pai"s pudo expandir r~pidamente
la producci6n aprovechando en mayor grado los recursos ociosos. Por ejemplo, entre 1940 y 1941, la
producci 6n de cobre de 1a gran mineri"a aument6 en 33 por ciento, incremento que habri"a requerido unos
tres años de trabajo previo de no haber dispuesto el pai"s de capacidad productiva ociosa. En otras
actividades las fábricas estaban trabajando las ocho horas tradicionales, en circunstancias que podi"an
operar en dos turnos con gran facilidad. Esto fue 10 que hicieron cuando sintiendo el estrmu10 de la
Guerra, encontraron que no les era posible traer equipos para safisfacer la demanda creciente. Pero
cuando el pai"s utiliz6 toda la capacidad que al comienzo de la guerra se encontraba ociosa se produ-
jo de nuevo un estancamiento de la producci6n, como se ve muy bien si se examina el crecimiento de la
producci6n entre los años 1946 y 1950. Despu~s vino Corea, con el alza de los precios del cobre, 10
que trajo una nueva ola de crecimiento relativamente rápido. En 1953 esa ola ya habi"a recorrido todo
el curso que su fuel'Za generadora le permiti"a recorrer. El pai"s no puede esperar nuevas alzas e~peeta-
culares del precio del cobre en el futuro previsible y como esas alzas han constitui"do el motor de su
crecimiento en los últimos diez años, no puede esperar que la recuperaci6n provocada por ellas se res-
tablezca. Si el pai"s no modifica su po1i"tica econ6mica, de modo que pueda crecer por su propia din~mica,
volverá a experimentar un nuevo peri"odo de estancamiento, semejante a aquel del cual 10 sac6 la Guerra
transitoriamente. Todas las evidencias apuntan en esa direcci6n. En realidad, en un estudio hecho re-
cientemente de las perspectivas de crecimiento de la economi"a de Chile se llega a la conc1usi6n que en-
tre 1958 y 1967 es posible que el ingreso por habitante se deteriore en alrededor de diez por ciento, a
menos que se realice un esfuerzo muy grande para cambiar la direcci6n de esa tendencia.

4.- Hay cuatro grandes barreras al desarrollo econ6mico de Chile, que es preciso destruir.

Examinemos ahora cuáles son las barreras que impiden el crecimiento de la economi"a de Chile.
Conoci6ndolas, será posible elaborar una po1i"tica econ6mica que le permita al pai"s encaminar sus pasos
por el camino de la recuperaci6n.

Las razones del fracaso de la po1i"tica econ6mi"ca nacional son, en parte, de origen econ6mico
y, en parte, provenientes de la timidez con que se procedi6 a influir sobre fen6menos o procesos de ca-
r~cter social e institucional que precisaban modificarse para que la economi"a pudiera adquirir el dina-
mismo necesario. Ya hemos hecho referencia a esos procesos, pero vale la pena hacer presente que si ha-
ce 30 años los chilenos hubi6ramos tenido una mejor comprensi6n de nuestros problemas econ6micos y so-
ciales, habri"amos luchado por remover los escollos que se oponen al desarrollo econ6mico, en lugar de
luchar en favor de una intervenci6n estatal que-no se sabi"a bien para qu6 utilizar, o en favor de una
ut6pica anarqui"a derechista; si as! hubiera sido, el pai"s estari"a en una situaci6n muchi"simo mejor. Pe- .
ro eso requeri"a que hubi6ramos contado con una mejor t6cnica de formaci6n de nuestras 61ites -problema
educacional; con una mejor maquinaria para la elaboraci6n de la poHtica econ6mica- problema de la or-
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ganizaci6n de la administraci6n p6blica; y con una representaci6n en el Parlamento m~s "representa-
tiva" -un problema de organizaci6n pol!tica. Hacemos menci6n de 6sto s610 para marcar el acento con
mayor intensidad en la íntima relaci6n que existe entre 10 econ6mico, y 10 polftico y 10 administra-
ti vo •

Como se dijo antes, las causas econd'micas del estancami ento resi den en nuestra incapaci dad:
1) para mejorar las condiciones de producch1n en la agricultura; 2) para eliminar las causas esiructu-
rales de la inflacid'n; 3) para reducir la gran desigualdad en la distribucid'n del i.ngreso, y 4) para
evitar la concentracid'n geogr~fica excesiva de la producci6n y de la poblaci6n. Todas estas barreras
al desarrolló econd'mico han afectado .de una manera u otra, la inversid'n o acumulacid'n de recursos pro-
ductivos. Si todos los años no se destina una porci6n de los esfuerzos econd'micos al establecimiento
de nuevas f~bricas, a la constroccid'n de carreteras y puertos, a la incorporaci6n de.nuevas tierras
agrfcolas y, en fin, al incremento de la capacidad de producci6n, no ser~ posible que la producci6n au-
mente. En Chile hemos destinado a inversic1n'sd'169% de la producci6n durante los 61timos diez años.
En pocos pafses se registra una .proporci6n tan baja. (1)

Del mismo modo que las causas no-econ6micas del estancamiento est~n fntimamente ligadas en-
tre s! y con las econ6micas, las d~'naturaleza econ6mica tambi6n est~n indisolublemente unidas entre
sf. Será muy difícil, si no imposible, intentar, por ejemplo, el mejoramiento de la productividad en
la agricultura, sin modificar la distribuci6ndel ingreso, y ser~ prácticamente imposible conseguir
este 61timo objetivo sin eliminar o disminuir la potencia de las fuerzas inflacionarias.

5.- El estancamiento de la agricultura es una ce las barreras.

En relacic1n con la agricultura, la historia de los 61timos 25 años puede contarse en muy
breves palabras. En laadualidad se produce.20% menos de bienes agr!colas por habitante que hace 25
años; el nGmero de hectáreas cultivadas que corresponde a cada habitante chileno ha venido disminuyen-
do y 10 mismo ha ocurrido con la existencia 'de ganado vacuno. Por otra parte, los rendimientos, es de- .
cir, 10 que ee produce por hectárea, apenas aumentaron.

Si la produccic1n agrfcola hubiera crecido siquiera en la medida suficiente para mantener la
disponibilidad por persona, el paísno se habrfa visto confrontado con una situacic1n inflacionaria tan
pertinaz y aguda, habr!a invertido más y desarrollado a mayor velocidad. Porque si asf hubiera ocurri-
do los precios de los productos agrfcolas no habrfan tendido a subir tan rápidamente y no habría sido
necesaria la fijacid'n de los precios agrfcolas por parte del Gobierno. Una vez que el Gobierno comien-
za a fijar precios son m~y gr~ndes los peligros de que los fije a un nivel tan bajo que no estimulen la
produccid'n. Además, si la produccic1n agrfcola hubiera aumentado no habr!a sido tan necesario hacer rea-..--_.----- ..
(1) los lectores que son economistas profesionales concluirán que la tesis del estancamiento implfcita
en estas palabras, afirma que en Chile no hay desarrollo como consecuencia de la falta de estrmulo a
las inversiones, y no por falta de a~orros, que es una explicaci6n muy socorrida. En relaci6n con dicha
tesis vale agregar dos observaciones. En primer lugar, decir que no hay ahorros basándose en el hecho de
que el coeficiente de inversic1n es"bajo, es confurdir ahorros ex-ante con ahorro ex-post. los ahorros ex-
ante son capacidad de inversi6n, por 10 menos, en su limite m~s alto, mientras que los ex-post son inver-
si6n realizada. Nadie puede negar que Chile tiene una mayor capacidad de inversi6n que la que efectiva-
mente ha utilizado. En segundo lugar, la tesis aquf sostenida afirma que hubo y hay falta de estrmulo a
la inversi6n en sectores claves, como son la miner!a y la agricultura, y no falta generalizada de estf-
mulos.

•
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justes masivos de sueldo~ y.salarios y l~ inflaci6n habrla perdido un9 de $us principales me~anismos

de p ropagaci 6n. Fi na1mente, si la producd!i 6n 'agrfco 1él hubi era' creci do ~ no habrla. si do necesari o uti-
,1 '1 ij ,

lizar sumas tan grandes de d61ares para a1dquirir en el éxtranjero la carne y el ¡!trigo que el pars es-
í '. . • .

H en condiciones de producir. En 16sl11timos"12'años'se gast6 alrededor de mil millones de d6lares en

la compra de esos alimenfos. Mil millone¡ de d61ares ~on suficien,tés para compr~r 10 Huachipat~s. Mil

millones de d61ares inve~tidos razonableJelí~e bien pueden gener.ar un '{ngreso nacional an~al de 500 mi-
'1 Ir . ..' , . .;

110nes de d61ares.En realidad, si el pafs hubiera invertido anualmente en~expalídir su capacidad de pro~
" ,! . .

ducci6n 10 que gast6 en importar alimentd's, tendrlasn la actualidad un ingresó superior en 100 d61ares

anuales po'r habitante, a~roximadamerl;é. El ing~esoactual, expresado en d61ares,;es de 310 por habitan-
.f "'j

te a 1 año.

.. -~-'"'-, , ;-

- .:~

"~¡:

i¡.
ir . , .1 •

Si hubi~ramo$conseguido.expandir la producci6n agrfco1a, habrlamos:alcanzad6, por lo menos,
th l' i!.' '

:~~~ -""" -j~
410 d61ares. <O;pi. li

4. i
"' 1

1

De los p~rrafos anteriores se desprende que' el estancamiento de la producci6n agrf~ola difi-r. :¡. .,-

cu1t6 l,a inversi6n en)o~ sectores no-ag~lcolas, porque acele ••d' elpr~ceso i,nfl~cionario yagudizc11a

escasez de divisas. En cuanto a lailíverJi6n "en la propia agricul tura!se vio constreñida por las condi-¡ "1 ,,'. ..., .' '.

ciones sociales que imperan en el campo ~hileno y por la re~tabilidad relativamente baja de las i nver-

siones en esa' actividad.!(l) Naturalment~, la inflacid'n y la escasez de divisas tambi~n afectaron la in .•
~1 ':!

6.- la inflaci6n end6mic~ es otra barrera.
~ f

versi6n agrlcola.
•

..
'.,
"

~ ;~

Dijimos que la otra gran raz6n del estancamiento de la eC9nomfa nacional radica en nuestra
'; :1

incapacidad para eliminarlas causas est~ucturales de',la infhel6n. Como tendremos oportunidad de demos~. i\. =., .;t -:"

trarlo en el Capitulo IV~la inflaci6n es. una forma peculiar que adquiere en Chile la inestabilidad eco~
ü " , , , • ",

n6mica. Normal mente, ~sta se car~cteri za ,¡po!" fl uctuaci Qnes más o menos vi olentas de los preci os, 1a pro-
• ,: '.,~i' -- .' ~ .

ducci6n.y la ocupacid'n.En Chile, en cambio, se manifiesta sobre todoipor fluctuaciones en el ritmo de
" I1 '. o" .,. ' ,

alza del nivel de precio~, es decir, por,!ifluctuaciones.de la violencia de la inflaci6n. los precios siem-
: J

pre suben, pero a veces poco y a veces mucho.
!t ~~.

la economla£hilena tiendeajl'ser muy inestable porquesus.exportacicines lo son. lás expor-
;j ~¡ ~ , ; ~

'taciones son inestables ~orque'esUn constituIdas en un 60 por ciento por cobre¡ un producto cuya de-

manda fluct6a violentameóte y con frecuericia. SegGn.un estudio de l~s Naciones Unidas lris pre~ios del
;J

cobre varfan aproximadam~nte en 10, por ci,ento dé un año: a otro y el volumen de las exportaciones, en
l~, " "¡j _ , ' ' ,:; .

alrededor de 14 por eieRto.-Como los pretios yla ~~po~tacid'n se mueven normalmente en la misma direc-
~ ';. '~

ci6'n,' Chile puede esperar fluctuaciones ~.razonables"' de 25 por ciento' en el valor de las exportac;'ones
,~jl i!

de cobre de un año a ~tro .(2). Una reduC~i6'n de 25 por ciento de las .xportacio~es ~e cobre significa

una, reducci6n de 15 por~iento de las exJortaciónes totales y de cuattopQr cierito del ingreso nacio-

na1, si empre que no haya: repercusi ones i ndi rectas, pero ~stas exi sten y son muy"i mportantes. los eco-
~ •r

nomistas llaman "multiplicador del comercio exterior" a esas repercusiones. Una reduccid'n de 15 por

-_ ••• -- ••• _-_........, 1i: ~- ~.
., ,~ ..~i!

(1) Estos puntos se discuten en el Capltülo 111
(2) En los dltimos 17 años las fluctuacidnes han sido de 18 por ciento en prome~io por año.,'

11

J
1
1
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ciento de las exportaciones puede conducir, como consecuencia de esos efectos multiplicadores, a una
reduccid'n de 12 por ciento del ingreso nacional. Una baja del ingreso nacional significa una presid'n ••
para que se reduzca la ocupacid'n en los sectores exportadores y, por la vfa de los menores ingresos
fiscales, para que disminuya la ocupacid'n en el sector p6b1ico y en aquellos que 10 abastecen. Si esa
desocupacid'n es combatida por el Gobierno, se'llega por tres razones y de modo casi inevitable, a un
proceso inflacionario. Más adelante se discutirán esas razones con más detalle.

Por otra parte, cuando sube el precio del cobre, el alza tiene lugar en condiciones de al-
zas mundiales de precio~, Que repercuten sobre la economfa nacional a trav6s de los precios de los
productos importados. Para compenzar el alza de estos 61timos, serfa preciso revaluar, es decir, re-
ducir el precio del dd'lar cuando sube el precio del cobre, o bien, hacer bajar los precios de los
productos nacionales. Si se reva16a el tipo de cambio, si se lleva, por ejemplo, de 700 a 500 pesos
por dd'lar, las importaciones se hacen más baratas y su competencia puede crear desocupacid'n en las
actividades nacionales. Sise intenta, en cambio, reducir los precios de los productos nacionales pa-
ra compensar el alza de los importados, tambi6n es posible que se produzca desocupacid'n.

l

La conc1usid'n a que lleva el raciocinio anterior es muy grave: significa que la economfa
chilena se debate continuamente en el dilema de escoger entre la inf1acid'n o la desocupacid'n, y que
mientras no se consiga dar estabilidad a las exportaciones no habrá muchas posibilidades de terminar
con la inf1acid'n.

Hay una estrecha re1acid'n entre la inestabilidad, cualquiera que sea la forma que adopte,
y el estancamiento econd'mico. En primer lugar, como ya se dijo, la produccid'n nacional se incrementa
especialmente gracias a la adicid'n de equipos y de instalaciones. Esos equipos e instalaciones ekigen
un gasto que sólo puede ser recuperado despu6s de varios años. Quien se deéide a invertir en ellos tie-
ne que tener, en consecuencia, un razonáb1e grado de seguridad de que 10 que hoyes un buen negocio con-
tinuará si6ndolo, por 10 menos, hasta la amortizacid'n completa de la inversid'n. Si la economfa es muy

inestable, es .decir, si los precios tienden a subir rápidamente en un perfodo, para luego tender a ba-
jar con igual rapidez, o si, como ocurre en Chile, siempre suben, pero ~ veces muy rápido y a veces
lentamente, y todos ellos a ritmos diferentes, los riesgos de la inversid'n se acrecientan de modo tan
considerable que pueden impedir que se realice. En segundo lugar, .si la inestabilidad adquiere la for-
ma de una inf1acid'n permanente, entonces se crea una tendencia a que las pocas inversiones que se lle-
van a cabo se destinen a los usos menos productivos. Por ejemplo, la inf1acid'n estimula la inversi6n en
edificios de lujo y en la construccid'ndeba1nearios. Estas inversiones pueden generar, aproximadamente
100 pesos anuales de ingreso nacional por cada 1.000 pesos de inversi6n. En cambio, si estos 1.000 pe-
sos se invierten en la agricultura o en la industria, pueden general una contribucid'n al ingreso nacio-
nal que varfa entre 300 y 1.500 pesos por año. En tercer lugar, la inestabilidad induce a la gente a
transformar sus ahorros en activos que son improductivos, pero que np pierd~n su valor con la inflaci6n.
Los bienes rafees y las monedas extranjeras pertenecen a esta categorra. Por Gltimo, en una economra
muy inestable es muy diffcil expandir las exportaciones. El aumento de 6stas es una condicid'n esencial
para el desarrollo econd'mico, porque es el ~nico medio efectivo para obtener las divisas necesarias pa-
ra adquirir los equipos que aquLnod;e¡'producen. ta' escasez:permanénte dedlvisás~que ha caracterizado

..

•
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nuestra"historia,econ6inica en los últimos 30 años, tiene mucho que ver con nuestro estancamiento.
la Gnica manera de dar mayor estabilidad al comercio internacional del pars es diversificar

las exportaciones, haciendo que el cobre que hoy dr~ contribuye. con el 60 por ciento de las divisas,
pase a contribuir, digamos, con 30 por ciento, pero, por cierto, sin reducir la cuantra absoluta de di-
visas con que contribuye. No se trata de reducir las exportaciones de cobre, sino de aumentarlas, pero
haciendo crecer mucho más rápidamente la exportaci6n de otras cosas.

Hay quienes opinan que si se reduce la re1aci6n que hay entre. las transacciones internaciona-
les y la producci6n total por la vra de la sustituci6n de importaciones, se elimina la inestabilidad.

•

•

la sustituci6n de las importaciones, es decir, la producci6n en.el pars de las cosas que se
importan, no es soluci6n para Chile, porque se trata de un pafs pequeño que tiene recursos muy desequi-
librados. la sustituci6n de productos importados por nacionales puede ser una buena soluci6n para com-
batir la,inestabilidad de los mercados mundiales, en un pars que, como Brasil, tiene 70 millones de ha-
bitantes, y recursos que van desde tierras aptas para cultivos templados a tierras aptas para cultivos
tropicales y desde minerales comunes, como el hierro, a minerales raros, como el torio. Chile, en cam-
bio, cuenta con una gran cantidad de unos pocos recursos, y si intenta descansar especia1.ente en la
sustituci6n, tendrá que conformarse con un crecimiento lento de su economra y con un grado creciente
de monopo1izaci6n de su y~ excesivamente monopolizada estructura. El monopolio provoca la intervenci6n
estatal, de modo que aquellos que realmente aspiran a una iniciativa privada ejercida con mayor liber-
tad deben luchar contra el monopolio, que tambi~n es un instrumento directo para coartar la iniciativa.
privada.

Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Chile no estuvo en condiciones de escoger en-
tre una poHtica de sustituciones o una poHtica de diversificaci6n de las exportaciones; el mundo esta-
ba muy cerrado a nuevas exportaciones y no habra ds camino que sustituir, pero cuando comenz6 la gue-
rra y sobre todo a su Urmino, las condiciones eran especialmente favorables para un esfuerzo fruetrfero
en favor de la diversificaci6n. la frivolidad de los gobernantes de aquel entonces y una tradici6n de
casi 20 años de protecci6n hicieron que esa oportunidad no se aprovech¡;¡ray no se comenzara a poner en
práctica una po1rtica que ahora podra estar dando frutos. Felizmente, todavra es oportuno hacerlo y
mientras más pronto se comience,. mejor.

Abrir la economra al comercio exterior no es tarea sencilla, y al hacer esta afirmaci6n, no
estamos pensando s610 en dificultades tlcnicas. Nos referimos a una valla muy difrcil de salvar: al há-
bito de pensar s610 en tlrminos de mercado nacional, en lugar de mercado internacional, y de pensar en

tlrminos de proteccionismo y monopolio en lugar de pensar y actuar en t6rminos d e competencia.

Hay otra vra, además de la inestabilidad, por la cual la falta de diversificaci6n de las ex-
portaciones,ha dañado nuestras posibilidades de crecimiento. Se trata del deterioro de los t4rminos del
intercambio, al que ya hemos hecho a1usi6n. En efecto, como 10 demuestran las cifras del cuadro NQ 1, si
los t6rminos del intercambio del pars con el exterior no se hubieran deteriorado, el ingreso per cápita
serra hoy 25 por ciento más alto que 10 que fue en 1925-29, en circunstancias que debido al deterioro,
es 10 por ciento menor. El ingreso por persona, expresado en t6rminos de d61ares, es de US$ 310 aproxima-
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damente. Si los términos de intercambio se hubieran mantenido constantes habr1a sido de USS 430 por

persona. En consecuenci a, 1a pérdi da es de 120 Ml ares por persona, 40 por ci ento del ingreso aetua l.

Hay que tener presente que el c~culo s610 toma en cuenta las pérdidas directas. El deterioro de los
. . . . ;

Urminos de intercambio contribuy6 a la inflaci6n ,y de ese modo ejerci6 influencias negativas indire.c-
", , .' " . .

tas, imposibles de cuantificar.

El peligro de sufri r pérdi das p~r,eldeterioro ~e los t6rmi nos de i ntercambi o si empre exi s.

Ur' mientras el pafs sea monoexportador o exportador de unos pocos productos que tengan una demanda

que se cQnduce de un modo similar para todos ellos. El corol~rio de esta afirmaci6n es que el esfuerzo

de los parses monoexportadores en sus negociaci ones con lospafses desarrollados no debe estar di ri gi.

do a la creaci6n de mecanismo para la estabilizaci6n de los precios en el mercado internacional sino

que a la remoci6n de los obsh1'culosQue impiden la diversificaci6n de las exportaciones.

7.- Otras de las barreras es la muy desigual distribuci6n del Ingreso.

La tercera causa importante del estancamiento ,de .nvestrodesarrollo econ6mico hay que bus-

carla en nuestra incapacidad para corregir la desigualdad en la distribuci6n del ingreso. En 1955Chi.

le produjo bienes y servicios que" medidosca los precios que rigierpo ese ,añ~, alcanzaron un va10rto.

tal igual a 945 mil millones de pesos. Como la poblaci6n,se estimaba en seis y medio millones de habi-

tantes, la producci6n por persona a1canz6 a 145 mil pesos al año. Como el total de la pob1aci6n no pue-

de disponer de una cantidad mayor de,bienes y servicios que los que produce, a cada chileno le corres-

pondi6 en promedio 145 mil pesos de ingreso, puesto que el ,ingreso y la producci6n son la misma cosa (1)

Como de cada cien chilenos s610 36 trabajan (no porque 1QS deds sean flojos, sino porque mis de 40 por

ciento son menores de edad y el resto son mujeres que se encargan de las tareas del hogar) quiere decir

que, en promedio, cada chileno que trabaja produce 413 mil pesos al año. Esto, representa un ingreso men-

sua 1 promedi o de 34.400 por persa na que trabaja. Adeds" debi do a que cada persona que trabaj a ti ene

que mantener a 1,8 personas que no trabajan, se puede afirmar que el pa1s estl en condiciones de proveer

un patr6n de vida promedio equivalente al que tiene una familia compuesta de un matrimonio con un hijo

en la que el padre gana .1 sueldo vital. ,(2)

Parece innecesario recurrir a comparaciones con ótros pafses para formarse un juicio respecto

a si ese patr6n de vida es bajo o alto. Basta recordar la mortalida'd infantil, el gran d6ficit de vivien.

das, las deficiencias diet6ticas, el hecho de que el promedio de educaci6n es tres años de escuela pri.

maria, la carencia de bienes durables como el teUfono, el refriger'ador, la aspiradora y tantas cosas

del mismo estilo; que ert el pafs son considerados manifestaciones de riqueza y que, sin embargo, tenien-

do en consideraci6n los recursos con que se cuenta, la mayorfa de los chilenos podrfa llegar a tener.

En todo caso; si se desea un pa tr6n i nternaci anal de jui ci o se puede comparar nuestros 31O d61ares de

ingreso con los 1.200 de Canadl, los 1.800 de Nueva Zelandia y los 2.300 de los Estados Unidos.

(1) A 10 largo del tiempo el valor del ingreso y de la producci6n pueden ser diferentes, como conse-
cuencia de la variaci6n que pueden experimentar los t6rminos del intercambio. Ya hicimos referen-
cia a este problema.

(2) Por razones de precios es mIs correcto comparar el ingreso de 1955 con el sueldo vital de 1956 que
con el de 1955.
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No obstante ser tan bajo el nivel de vida de la familia promedia, alcanzar ese nivel es un ideal tan
irrealizable para la mayoría de los chilenos como podría ser para la familia de un empleado promedio
el de tener un autom6vi1. Porque más de la mitad de las familias chilenas viven en muchos peores con-
diciones que la promedia. En efecto, el 55 por ciento de las familias de Chile son de obreros que ga-
nan jornales que están muy por debajo de los sueldos promedios.

•

•

•

Muchas veces ha llamado la atenci6n de los estudiosos de los fen6menos econ6micos, la gran
diferencia que se observa en Chile entre el sueldo que gana el trabajador de cuello blanco y el jornal
que gana el obrero. Aquel recibe una remuneraci6n igual a tres veces la que recibe el obrero. Por cier-
to, estas cifras no niegan el hecho de que hay obreros que ganan mucho más que un empleado, pero en
promedio, la diferencia de remuneraciones entre esos dos grupos sociales es enorme. Hay otro grupo de
personas que el Censo denomina "trabajadores por cuenta propia", que incluye a pequeños comerciantes,
pequeños agricultores, artesanos y profesionales. Este grupo tiene una remuneraci6n por persona que
es un poco menor que la de los empleados, de modo que tambifn es muy superior a la de los obreros en
promedio. Si se cataloga a los empleados y a los pequeños empresarios junto con los grandes empleado-
res, se puede decir que, en re1aci6n a los obreros, constituyen las clases ricas del pafs. El ingreso
de esos ricos tomado en conjunto y por persona, es igual a cinco veces y media el ingreso que "gozan"
los obreros. Entre los ricos, los que 10 son más, tienen un ingreso promedio que es igual a 22 veces
10 que gana un obrero. Estos ricos son, en n6mero, apenas el cinco por ciento de la pob1aci6n del país,
pero gozan en conjunto de más de un tercio de toda la producci6n nacional. Por otra parte, las 740 mil
familias de los obreros chilenos, que forman el 59% de la poblaci6n "gozan" de apenas un quinto del to-
tal. de la producci6n. La familia tfpica chilena, es decir, la más frecuente, la que forma de esas 740

mil, no tiene un ingreso equivalente al salario vital de un matrimonio con un hijo, sino que a un in-
greso que, a precios del año 1955, es equivalente a I 22.600 mensuales (1).

Es totalmente innecesario aducir argumentos adicionales para demostrar las condiciones de
pobreza en que vive el chileno típico. La cifra mencionada cuenta toda la historia y dice a V.OZ7 de
cuello que el principal problema econ6mico de Chile es la pobreza en que viven sus obreros, es decir,
la gran mayoría de su poblaci6n.

El hecho de que haya tantos chilenos tan pobres y tan pocos chilenos ricos es un escollo
al desarrollo econ6mico del país en varios sentidos. En primer lugar, la parte pobre de la pob1aci6n
10 es en tal medida, que le es muy difícil progresar levantándose a fuerza de "tirar de los cordones
de sus propios zapatos", como dicen los norteamericanos. Lo que son extremadamente pobres no pueden edu-
car a sus hijos, y evitar de ese modo que un ser que naci6 en hogar obrero tenga que continuar siendo
obrero, aunque tenga condiciones de inteligencia que le podrfan permitir ser más uti1 a sí mismo y a la
soci edad en otras aetividades más respetadas y mejor remuneradas. El hecho de que 1a pob1aci6n en pro-
medio tiene una escolaridad de s610 3,3 años de escuela primaria es una indicaci6n de la desigualdad
distribuci6n del ingreso, que no le permite a la mayoría sostener a sus hijos durante un perfodo más lar-
go de estudio, ni pagar más impuestos para que el Estado pued~ tener un mayor n~mero de escuelas. Si se
--.---_ ...----_._.-
(1) V~ase el Cuadro Nº 2.
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está de acuerdo en que se precisa un mayor grado de educaci6n, para que la sociedad opere con efi-
ciencia, hay que aceptar necesariamente el corolario de que debe pr.\leerse de una mejor distribu-
ci6n del ingreso, que permita que la mayoda de la poblaci6n se eduque. La educaci6n y la formaci6'n
profesional son requisitos indispensables para poder ascender por la e~cala social por medio del pro-
pio esfuerzo, y seglin dicen los soci61ogos,la posibilidad de ascender -que se expresa en el lengua-
je de la filosoffa polftica democrática como "igualdad de oportunidades" -es esencial para el buen
funcionamiento de la sociedad.

Pero la dificultad que impone la desigualdad distribuci6n del ingreso al crecimiento de
la economfa, por sus consecuenci as sobre la educaci6n, es s6lo indirecta. Hay otras influencias mucho
más directas. Por' ejemplo, la sustitucicfn de m6todos manuales de trabajo por m6todos mecánicos es po-
sible s6lo si el segundo de los'm6todos resul ta más barato para el empresario. Si los salarios y jorna-
les son muy bajos, no convendrfa hacer esa sustituci6n, pero si 6sta no tiene lugar, es muy diffcil con-
seguir que aumente 1a productiVidad de los trabajadores. Además, cuando 1a fuerza detrabaj o es muy ba-
rata, los empresarios no se esmeran mucho en utilizar racionalmente los escasos equipos de que dispone.
Un estudio de la CEPAL que indica que la industria t.extil latinoamericana usa 200 por ciento más de ma-
no d e obra' que de la que realmente necesaria proporciona el ejemplo perfecto de esta situaci6n.

Otra influencia directa que ejerce la mala distribuci6n del ingreso sobre el crecimiento
econ6ffiicose menifiesta a trav6s de la demanda. La gente que tiene un ingreso muy bajo se ve en la ne-
cesidad de gastar la mayor parte de 61 en la adquisici6n de las cosas que son estrictamente indispen-
sables para el mantenimiento de la vida, cosa que están formadas en su mayorfa por alimentos •.Se cal-
cula que alrededor de 75 por ciento de todo el ingreso de los obreros se gasta en alimentaci6n y ves-
tuario. Esto tiene dos consecuencias muy serias. Por una parte, significa que la gran masa de la pobla-
ci6n chilena -el 55 por ciento para ser más exacto- no es mercado para una gran cantidad de productos
industriales, en cuya producci6n es posible pagar los más altos salarios. La estrechez del mercado, de-
rivada de la mala distribuci6n del ingreso, estimula la monopolizaci6n industrial: y la monopolizaci6n
industrial agudiza el problema de la mala distribuci6n del ingreso. Por otra parte, la mala distribuci6n
hace imposible elevar los precios agrfcolas a niveles que estimulen el desarrollo de la agricultura. Es-
to, que es de suma importanci a,hay que exp1icarlo con más deta11e, pero dejaremos esa tarea para el
Capftulo 111.

8.- Redistribuir el ingreso es un problema de aceleraciln del desarrollo y de reforma ~e la estructura
producti va.

Quitar a los más ricos para dar a los más pobres es una de las soluciones que se mencionan
con mayor frecuencia entre aquellos que se preocupan del problema del desarrollo y que al mismo tiempo
se dan cuenta del escollo que significa .la tan desigualdad distribuciln del ingreso. Pero esta soluci6n
forma parte del abundante arsenal de proposiciones inaplicables con que cuenta el pafs, porque la pobre-
za no se'elimina de ese modo en un pafs poco de~arrollado. Quitar a los ricos.para dar a los pobres s6-
lo conduce a que todo el mundo quede pobre. S.iel pafsfuera rico, los pobres podrfan ver desaparecer su
pobreza empobreciendo a los ricos, pero en Chile, como la producci6n promedia por habitante, es sIlo de
145 mil pesos al año, no es posible dar a los habitantes un patrln de vida superior al representado por

•
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esa suma o cantidad de producci6n que, como se ha visto, equivale al que tiene un empleado casado con
un hijo, y que gana el vital. Ese ingreso, no importa c6mo se le distribuya, es insuficiente para fi.
nanciar una mayor escolaridad, un mayor n6mero de m6dicos y de te16fonos por habitante, o para elimi.
nar las poblaciones callampas.

..

•

Es necesario tener presente que si se intenta redistribuir el ingreso 8n un corto plazo
10 que dejaría de consumir los ricos al ver su ingreso reducido no coincidirfa con 10 que los pobres
desearfan consumir en mayor cantidad al ver el de ellos aumentado, y a6n puede ocurrir que la demanda
de los ricos no disminuya. Esto 8S 10 más posible que oourra en el caso de los alimentos. Si se inten-
tara incrementar el ingreso de los pobres por medio de la redistribuci6n, de la noche a la mañana, diga-
mos, al doble de su valor actual, su demanda por alimentos tambi6n se duplicarfa, mientras que la deman-
da de los ricos casi no disminuirfa. Esto quiere decir que la mayor demanda de los pobres tendrfa que
ser abastecida con un aumento de la producci6n y no con lo que dejan de consumir los ricos. En las condi-
ciones actuales, los pobres deben estar consumiendo alrededor de 60 por ciento de la producci6n agrfco-
la total, de manera que para satisfacer la mayor demanda de los pobres la producci6n agrfcola tendría
que aumentar también en 60 por ciento. (1) Es totalmente imposible aumentar la producci6n agrfcola en
esa proporci6n en un corto plazo, de modo que si se intentara redistribuir el ingreso muy fápidamente
lo Gnico que se conseguiría sería una alza fenomenal de los precios agrícolas que llevarfa necesaria-
mente al alza de otros precios.

Se ha mencionado el caso de los alimentos como una simple ilustraci6n, porque es evidente
que algo semejante ocurrirfa con la mayorfa de los otros bienes y servicios. Piénsese, por ejemplo, en
las casas de habitaci6n. Si se distribuyera el ingreso por igual, a diferencia de lo que ocurriría con
los alimentos, la demanda de casas de lujo y de las poblaciones callampas bajarfa a cero, en el primer
caso porque nadie tendrfa con qu6 pagar los alquileres y en el segundo, porque todos tendrfan un ingre-
so demasiado alto para conformarse con una casa callampa. Todo el mundo querrfa tener, por lo menos, ca-
sas tipo neaja de la Habitaci6nn, pero como no habría suficiente para todos, se producirfáun desbarajus-
te espantoso en el que cada cual, y por cualquier medio, tentarfa conseguir una de esas casas. Este des-
barajuste durarfa hasta que el pafs hubiera construfdo tantas casas de ese tipo como fuera necesarias pa-
ra toda la poblaci6n. En el caso de los alimentos, y suponiendo que la gente fuera muy paci ente, el des--
barajuste también durarfa hasta que aumentara la producci6n. Esos dos ejemplos demuestran que la 6nica
forma efectiva de reducir la desigualdad en la distribuci6n del ingreso es aumentando la producci6n. Pero
ese aumento hay que realizarlo teniendo presente las necesidades crecientes de los pobres y no las de los
ricos. Si no se procede en esa forma, los incrementos de producci6n se canalizarán de acuerdo con la dis-
tribuci6n actual del ingreso, es decir, prefermtemente en heneficio de los ricos, no de los pobres. No

(1) Suponiendo que los pobres dediquen 70 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos y qu e la mi-
tad del valor de esos alimentos corresponsa a transporte, márgenes comerciales y valor agregado por
la manufactura. Segan ésto, los pobres compran el 62 por ciento de la producci6n agrfcola neta.
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basta, pues, aumentar la producci~n para mejorar la distribuci~n del ingreso, hay que hacerlo de una
manera determinada. Aquf reside una de las grandes diferencias entre la gehte que tiene sensibilidad
social y la que no la tiene. Ambos quieren aumentar la producci~~,pero teniendo presente las necesi-
dades de los pobres los primeros y la de los ricos los segundos.

Naturalmente, no es la dificultad t6cnica la que estI impidiendo que el ingreso se redis-
tribuya demasiado rlpidall9nte: es la dificultad poHtica. En este caso la d'ificultad poHtica esU sal-
vando al pafs de una debacle caÍDola descrita, porque si no existiera oposici6n polftica y si el grupo
que propone la redistribuci~n del ingreso como soluci~n al problema de la pobreza de los chilenos tu-
viera el poder en sus manos, tratarfa de hacer exactamente lo que hemos dicho que es t6cnicamente im-
posible hacer. Puede ser que 6sta sea una imputaci6n injusta y que, en realidad, piensan que hay que
hacerlo de otro modo, pero jamls han expuesto esa idea a la discusi6n p~blica.

Las dificultades polfticas que habrfa que vencer para redistribuir el ingreso rápidamente
-suponiendo que no existieran dificultades t6cnicas- no surgirfan s610 de los ricos verdaderamente ri-
cos y de los empleados. Surgirfan de los mismos pobres, porque si los empleados de cuello blanco son
magnates comparados con los obreros, los obreros de.las ciudades eon potentados comparados con los obre-
ros agrfcolas, y para resolver el problema de estos Gltimos por medio de la redistribuci6n,. los pobres
de las ciudades también tendrfan que contribuir con una cuota.

Nunca se podrá insistir demasiado en que la soluci6n del problema de la pobreza reside en
la aceleraci6n sustancial del ritmo de crecimiento de la producci6n por persona y en la distribuci6n
de ese incremento entre los pobres y los ricos de tal modo que sin quitarles lo que poseen en la ac-
tualidad y aGn aumentándolo, para que no se opongan al proceso -la parte del incremento que le corres-
ponda a los pobres sea proporcionalmente mayor que la le toca a los ricos.

Si se desea aumentar el ingreso de los pobres en condiciones que el ingreso o producci6n
tata1 no e rece, los ricos tienen que conformar.se con ver el suyo reduci do. Naturalmente nunca se con-
formarfan y lo menos que harfan serfa negarse a cooperar con el Gobierno que intentara aplicar una po-
lftica de esa naturaleza. La principal contribuci6n que pueden hacer los ricos al esfuerzo por redistri-
buir el ingreso, es invertir .cantidades crecientes en expandir la capacidad de producci6n de los bienes
que demandan los pobres. Para asegurar esa contribuci6n hay que permitir que el ingreso de los ricos
aumente en la medida que sea necesario para inducirlos a realizar esas inversiones. En otras palabras,
.sto quiere decir que hay que mantener la desi~ualdad en la distribuci6n. del ingreso, aunque no en la

. medi da que se registra en 1a aetua lidad. Se trata de una cuesti 6nde grados que es, además, i ndependi en-
te del régimen polftico que se escoja en el futuro para la sociedad chilena. Las diferencias de ingreso
constituyen una herramienta que sirve a la sociedad para estimular a los más capaces a dedicarse a las
actividades que son socialmente más necesarias. Rusia, por ejemplo remunera mucho mejor a los dirigentes
de fábricas que a los recogedores de basura de las ciudades.

Hemos llegado entonces, a la conclusi6n de que para que haya redistribuci6n del ingreso es
preciso que haya desarrollo econ6mico, en circunstancias que antes habfamos afirmado que para que haya
desarrollo la redistribuci6n del ingreso es requisito indispensable. La soluci6n a este cfrculo vicioso

')
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que hemos descubierto es re1ativalente sencilla y consiste en la siguiente receta: acelere el creci.
miento del ingreso por encila de 10 que es necesario para que los ricos inviertan. Va1~ la pena i1us.
trar esta receta con un ejelp10.

Sup6ngase que s610 los ricos invierten y que para que aUlenten:la invérsf4n~n uno.pllr,~fen.
to es precisa que su ingreso aUlente en dos por ciento. Si aUlenta lenas no se sienten estimulados a
invertir lis de 10 que invertfan antes. Por otra parte, si la productividad de la inversi6n no se madi.
fica, el producto total talbiln creceri en uno por ciento cuando la inversi6n ao hace a ese rit.~.

Sup6ngase, ade.is, que el ingreso de los ricos es igual a la litad del Producto Nacional to-
tal. En ese caso, si el producto total crece en uno por ciento, los pobres no podrin recibir beneficio
alguno del aUlento del ingreso, pues todo el incremento habri que pagarlo a 108 ricos para que manten.
gan la inversi6n creciendo a un ritmo de uno por ciento al año. (Uno por ciento de creciliento del pro.
ducto total es igual a un crecimiento de dos por ciento. del ingreso de los ricos). En este caso, los po-
bres se irán haciiendo cada vez lis pobres enrelacf6n con los ricos, pero quedarán igual en Urminos
absolutos. No será posible, si esa es la iftuaci6n, lIejorar los Urllinos de inhrcubio agrf'cola de lO.
do que el 1ento desarroll oirá acolpañado de inflaci6n y de problemas de balanza de pagos (l)

Sup6ngase ahora que si el ingreso de los ricos crece 2,5% la inversi6n talbiln crece a ese
ritllo.En ese caeo la distrtbuci6n del ingreso permanecerl intacta, porque la exigencia de los ricos
quedará satisfecha con la litad del incre.ento de la producci6n total (un crecimiento de 1,25 por cien.
to del producto, permite hacer crecer en 2,5 por ciento el ingreso de los rfcos), de modo que la otra
mitad irl a acrecentar el ingreso de los pobres. Los tlr.inos de intercaabio de los productos agrf'colas
se podrin mejorar un poco y la producci6n agrfco1a podrl crecer lis que 8n .1 caso anterior. Es IUY pro.
bable, sin embargo, que el crecimiento sea lento y que la econoafa no se lfbre totallente de la inflaci6n.

Sup6ngase, por G1timo, que si .1 ingreso de los ricos crece tres por ciento, la inverst6n c~.
ce en seis. En ese caso quedari disponible 4,5 por ciento para incrementar el fngr.so de los pobres, pues
1,5%'del ingreso total irl a incrementar en 3 por ciento el ingrelO de los ricos. Con un aUlIento de 4,5
por ciento del ingreso de los pobres se puede conseguir un,mejora.f.nto significatfvo d. los f'rlinos
del intercambio de la agricultura, un incremento acelerado de su productividad y, por tanto, un desarro-
llo sin inflaci6n. (2)

El racionicio anterior deluestra que el probl ••a del d.sarrollo econ6mico no consiste en
instalar una que otra ffbrica lis, ni, como algunos piensan, en construir un cuartel de bomberos y un
liCIO de niños. No se trata de desarrollarse un poco mis ripidaaente de 10 que nos hemos Istado desarro.
l1a~o hasta ahora; se trata de sobrepasar un ritmo mfnimo crf'tico de crecimiento. la idea se puede
ilustrar 'Ilejorpensando en la diferenc ia que hay entre un avilfn y un autodvil. Este 61tiIDO sirve como
medio de transporte por pequeña que sea la velocidad que se le quiera ilpri.ir. El avi6n, en calbio,

, (1) En el Capftu10 11I se explica con detalles porqu~ no es posible conseguir que se desarroo11e1a
agricultura si no se mejora la condici6n de los lis pobres.

(2) El racionicio del texto parte de la base d. que .1 aUlento del ingreso d. los que ahorran provoca
un incremento creciente de la proporci6n de ese ingreso que se destina a la inversi6n.
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debe sobrepasar cierta velocidad m(.ilima para ser I1ti1 ~ la eeonomfa chilena es como la mSqui-

na d e un avi 6n:o se desarrolla con una ve10ei dad superior a cierto mfni mo o no se desarro-

11a.

9.- los chilenos pueden, si quieren, e1f~inar la pobr~za.~xtrna en un p1~zo de io años.

Felizmente Chfle esU. encondi ciones,siªsf1 o desea, de aceJl¡rar slJstanci a 1men-..
. ~ . . .

te su deaarro 11o econ6mi co hasta 11egar. a superar 1,a barrera de su estancami ento. Es posi b1e con-

segui 1", por ejemplo, que la producci 6n crezca a un ritmo de sei s por ei ento al año, y como es pro-

bable que la pob1aci6n Crezca' en un 'dos por ciento '~la.ño;-quiere decir que es posible áumentar la

producci6n por habitante en'cuatropor ciento al año. SisífmanHeneese ritmo, en el curso de una

g~neraci6n Chile tendrfa un ingreso porpe~sona,e~decir,'-unstandard de vida, tan alto como el de

Europa Occidental en la actualidad!

Si elpafs se propone organizarse para dar ~i1a batalla contra la pobreza durante diez
,,(' '. ,. - ,', .- , :

años y consigue esa meta globa1d~ 70pqr tiento de. aume~to de lapro~ucci6n~ parece posi b1e aumen-

tar el ingreso por obrero en 90 por ciento, al mjsmo ti~mpo que se aumenta el ingreso por persona

rica en 20 por ciento, incremento queserfa mayor que el promedio experimentado por los ricos a par-. ., ~'. ~,

tir de 1930. Con ese incremento de laproducci6n y con esa distribuci6n de los frutos del progreso, ••
, ,

los pobres quedárfan con un ingreso por persona iguala 1Ó2mil pesos al año, comparado con 54,5
"

mil que- tienen enla actualidad. £seingreso pasada a ser igual a un tercio del ingreso de una per-

sonarica,en comparaci6n con un quint~ que es en l:a actualidad y pasarfa a ser la mitad del de un

trabajador d~ cuello blanco, contra un tercio que es en la actualidad. El Cuadro 2 señala los cam-
. . _. - .

bi os que podrian ocu'rri 1" si el pafs se deci de a el iminár los puntos más d6bil es de su estructura eco-

n6mi ca y soci al.

.' ~\

,
~
I

1

J..
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i C UAD R O Nl! 2

.j;'

.,

~, .'. ~:,~.~' '

.'~.
~j '~

POSIBCES 'C~MB;OS EN~~¡NI~L.~"LA ;I~TRIBUCIO'~ DEL
,r, ., ..i'

INGRESO,,10 ARos
,t'

__ '1 NG~ESOfNAéIONAL'TOTAL -
~~. ':., '. ~¡ '" ..~' ..

.(miles de millones de pesos de 1955) .
. , ~',"

¡O.. i~. ;. '.1 '

. ¡ ,l', ~¡ ," ,;;~ ", .- " , ..

..'-' ii'J

Total DO •• •••••••••••••••••••••••••
~ • < ; J'; • ~lDe los pobres .••••_~•••_-.~•••• _••_~~ ••.

.De los ri cos •• _•• .;,;,-•.•-- •.:.••••. -.~~ •• ~,_ •.
Emp1 eados ••• ._ •• ,l,_ •• _•.~. tÍt~_

. Peq ueños empresari o s: •••.•.•..- ••••.•.•.•.•••.
Grandes empresarios .---- ••• - •••. --

Sectores'
.~;"-'"¡ ..I •

. ,,

Aetua 1 -

94S.0 (1)
207.9(2)
737.1' (3)
207.5 . (4)
lS3.S (S)

'34S~7 '(6):.:

Futuro' ;

, 1.606.0
434.S

1.171 ••S
331,.9

- 29S.1
541.S

(9)
(10) .

. ,

1,,

~~ ~'-
POBLACION TOTAL

!¡: .<\0 ~ _. •

'. '(Mi les );.:' -
!,

" '6.S00 (7)'+Tota 1 •••••••••••••. - •• - •• _-.' ••••••••• ~.. . '
Pobre ~.•..,.~..,.,.,.l!!'.,~~~""~';""!".,..~.;~.~~,.~'!"~,.~~~..,..:~..'.,3.,81,0

. ,¡~Rica ._ •• ':.u_ •• w ;w~_w_~~ •._._a •• l. 2.•.690 '"

Emp1eado s .- ••••.•••. --- •.-.................. 1.207

Pequeños empresarios •••••••- ••••~....... 1.193 (S)
~~. ~ " "

Grandes empresario~:;- .•- ••• -..... . 290
'.

,~.

INGRESONACIONAL.POR PERSONA
. :!i ~ .~i

"1 J~n~s depes.lls dé 1955)
Tota 1 ••••••.....••••.•••••••.••••••••••••.•• 14'5.,0 ',
Por pérso na pobre ~i..•.:.;_••_.__~~~.: ' ':'54'.S

Por perso na ri ca - ••••- •.••••...'-:..•.•.••••••.•.-...... 274.0
,C

Emp1eado s -.----.-~ •.•.•.~•••.• ,;,•.•••.- ..172 •.3
Pequeño empresari o: .•- •.•.- ••- •••.-.-. ..153.9
Grande empresario ,;..---;..-.- •••.•- J..192.0

1 tr ..";', ~'. \ ~, "-" "~o '. "". • j;,j" ••• .:. ":~ '

, .• ;;1

7~SOO (11 )

4.261 (12)

3.S39
<.- Ji

1.620

1.S39

, 3S0'
'.

. 20S.9

102.0
331.D.
204.9

,193.7 .'
1.42S.0

, il'

:j.l ,1

..

(1) Ingreso de 1955. segan 1aCorfo •. (2) Los o~réros segan1a Corfo re,ciben 22 por ciento del Ingreso

r~aciona1(3). Por dif~irencia. {4) 10s~mpleados reciben 'tambUn 22por.Ciento~ d~l ingreso. '(S) In.. ',.' " . '".. ," '.;" ..:; , " , ~
gre'sode los que tra~!ajanpllr su cuenta •. datosde la CorJo. (6) R~~i~uo,. JI): Pobhci6n segl1ndatos_

oficiales. (8) Los qlJ:e segan el Censo" sonautoocupados otrabajan~por su cuenta. En general. 1~ dis-
~ \ , , .

tribuci6n correspondi a la del Censo de 19S2.(9) En el supuesto de 70 por ciento de aumento. (10)La
• ., .,' ," t " ••;,.•• " '.',!, ".. ; ... .

distribuci6n del ingreso es resultante deJos objetivos que se proponen para la distribuci6n del in.
,.' , ""' I~.. . '-'.. .", '" ,:.' " "

greso agrfcola y no a;grfcola que se estipulan en otros cuadros (1H Aumento de 20 por ciento de la po •
., • , ". •. 'l" /,:i " ' ••, '., !~ ,_ • ) , ".. .' ,c;, ". • '"; • " •

blaci6n total. (12) V~ase nota 10. . .".

J



Pero el Cuadro 2 no cuenta toda la historia de 10 que ocurrir.fa con la aplicaci6n de la polftica

aquf recomendada, porque. no muestra la redi stribuci~n de,ingres~,que t.endrfa 1ugar entre los po-
,.'. .•.. . ...•- .~...'. . .,

bres, que es muy importante, ni la redistribuci6n que ocurrirfaentre la poblaci6n agrfcola fren-
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.Ud

1
J

I

te a la poblaci6i'1 que no loes.

Las diferencias de ingreso entre los propios pob,.,es' son hoy dfa muy marcadas y con-

tribuyen a mantener la gran diferencia que,seobserva entrelos~:pobres y los ricos en general. Por
:.," ," .'-~(' / ~~'~,::

ejemplo, un trabajador agrfcola recibe un ingreso por l1ersona equivalente a 21.300 pesos al año,
._'-?".~,_r;-;., I •••• ~. -~~

es decir, menos dé un tercio de 10 quereclbe su colega no agrfcola. El empresario agrf'cola grande

recibe alrededor de la mitad que su coléga,no 'agrfcola. Esa gran diferencia entre los que trabajan

en la agricult~r~'y'i~s que trabajaii'eno't.~as actividades dem¡¡est~aque la"desigualdad de la distri-
. :

buci6n del ingreso no podrá ser resue Ha :;mien,tras tanto no se resuelva el' problema de 1a pobreza de

los pobres agrfcolas yeso no po.drá resolverse'sin una Reforma Agr:ar:ia, que debe comprender desde la

forma é6mo está drstribufda la propiedad:agrfcola hasta la forliiá c6Ji1ose orienta la investigaci6n y

se lleva a' ..cabo la extensf6h o entrenamiento, ~el .agri cultor......

. , . La aceleraci-6h .del .desarro 11ó.econ6mico,en.la ..med.i.da:aquf sugerida s610 será posi ble

si, además de la Reforma Agraria, se toman las medidas necesarias para eliminar los otros escollos

que están impidiendo que Chile desenvuelva y materialice slIs potencialidades econ6micas, es deci rm

ha sta tanto y s610 en lamedi da en que, se di;s,mi.nuy.a la, inestabilidad y el centra 1i smo,

Naturalmente, para aumentar la pro:ducci6n a un ri,tmode seis por ci ento al año será preci so

i'nverli,. mucho más que 10 que se está invirtiendo en la actualidad. In la actuali dad estamos destinan-
. .

do a áhoir'tr..oalrededor de 9 pesos de cada ci'en.Esa proporci6n tendrá 'que ser elevada a 18 por cada

ci en. Además, esos 18 tendr~nque ser muy' elen i nvedi dos si el pa(s qui era Consegui r esa aumento de

producci6n. No ser~ posible por un perfodo construir tantos balnearios y tantas casas en los balnea-

ri os, ni tantos' d~partam~nto s de 1ujo' ~i'Ta-nto~ ci n'E!s como se' h"an' construfdoen el pasado. No será

posible que empleados 'que ganan sueidos~el~tiv~mente pequ~50se~tén siendo ayudados para construir
.~~ :~

casas que. no corresponden a su ni vel der'eotas y que s'61~ la 'infl aci6n les permite fi nanci ar. Pero

por sobre todo., no será posible que el pa1'~ continGé gastando al!'.~dedor de 25 por ciento de su pre-

supuesto en 1as Fuerzas Armadas.

La reducci6n del presupuesto dejas Fuerzas Armada,snoestan senci11a~ Desafortunada-

mente no SE!ha lógrado un modus vivendi internacional de tal 'nafuráleza q'ué unpafs paéffico puedapres-
! ci ndi r

de ella~.Para esto se requiere que todos sean paéffico.s o que exista un mecanismo internacional que

se ene'argue de manejara .los quério lo 'so'ri;:Pero como estos,.mecanismos no existen yChi'le no puede

continuar gastandotaÍito en armalléntos;-'h8y'qtle irig'eniar 'una .soluéi6n qué permita mantener un máxi-

';mo de seguridad fnternacionalcon u'rimfriinYo' degástó, 'como-lo hacen algunospafseseuropeos más sen-

1
,

I
(

satos~ 'o:"~ "": ..:..~! :.

'. Fi na lmente, p~ra alcan'z~r tás met;s propue~tas ~i'pr';'ci sa 11evar a cabo una reforma
... - .. :-'.~,_ -. l' ~ - -t • .....

sustancial de la Administraci6n Pó'blica;'pára corregir'los defedos princjpáles, que se- señalaron

en páginas anteriores. Esos defedos consi sten, como serecordiírá, en la falta de coordinacid'n de
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•
la polftica econ6mic~ Que deriva de la forma equivocada en que se conciben en la ~ctualidad
las tareCls que le corresponden al Presidente y a sus Ministros; en~a.foi"ma totalmente insu-
ficiente como se esU remunerando al personal especi ali zado y en la faHa de mecan'ismos que
permitan hacer efectiv~ la responsabilidad de los distintos.funcionarios.

10.- El centralismo es él' cuarto enemigo del mejoramiento del patr6n de vida de los chilenos.

Par~'cerrar este capftulo es preciso hacer una referencia algo más deta11ada.a la
cuestilfn del centralismo.

Es evidente que. la actividad econlfmica y la poblaci6n no pueden concentrarse ad
~infiiiitum en una:sola regi6n del pafs sin'que llegue un momento en que no s610 la zona deconcen-

..••.•.. - ... -. -~

traci6n vea disminuir su ri.tmo de érecimiento, sino que todo el resto de la naci6n 10 haga. Por
otra parte, tambi6n es evidente que cada ki16metro del territorjo naci~na1 no puede desarrollar-

.se econ6micamente al mismo ritmo que cualquier otro ki16metro. Siempre tendrá que ha~er zonas
que se desarrollan más rápidamente que otras, zonas Que vean p.erder su posicicfn relativa dentro

, ' .. . .' .~.

del pafs y zonas que experimenten la expansi6n econ6mica s610 como consecuencia del "efecto de
arrastre" que ~jercen otras zonas.

Pero las zonas que crecen más r5pidamente que las otra~ alcanzan un punto en que
su ritmo de crecimiento comienza a reducirse o, en ótras palabras, más al15.de1 cual resulta ca-
da vez más caro mantener un ritmo de crecimiento dado. Esto ocurrre asf, bien porque hay que traer
las materias primas de lugares cada vez más lejanos, bien p~rque escasea el agua industrial o la
energfa, o bien por~ue surgen problemas de ag10meraci6n urbana. Cuando la zona de más rápido cre-. .

cimiento, que está actuando como locomotora que arrastra la economfa de las demás regiones, para
usar una expresi6n brílsileña ,comi enza a perder fuerza, todo el paf s comi enza a experi men tar una
disminuci6n de su ritmo de crecimiento. Eso parece ser lo que está ocurriendo en Chile. Santiago,
como San Pablo en Brasil, ha crecido más rápidamente que todo el pafs.Por ejemplo, entre 1930 y
1952 la pob1aci6n total de Chile creci6 en 1.465.nOO habitantes, pero de ese total 40 por ciento

.' .
se estab1eci6 en Santiago. Además, la capital cuenta en la actualidad con el 50 por ciento de toda
la poblaci6n ocupada en la manufactura y aproximadamente con 45 por ciento de la fuerza de trabajo
ocupada en los servicios y como estas son dos activi~ades las que m5s han crecido, no hay duda que
la économfa de Santiago es la que ee ha desarrollado m5s rápidamente en el pars. Hoy dfa la provin-
cia de Santiago contribuye con no menos dé 40 por ciento del valor de la'producci6n nacional (1).

En su proceso de crecimiento, Santiago ha atrafdo capita1es~ mano de.obra y ca~aci-
dad de empresa desde las provincias, tendiendo con esto a dejarlas estancandas. Por otra parte, al~ . . . .'

crecer la capital aument6 la demanda por productos agrfco1as ~;por otras mat~rias. primas que produ-
cen las provincias, estimulando su.expansicfn econ6mica. Del choque de estas fuerzas de signo,.contra-
rio generadas por el crecimiento santiaguino result6 que algunas provincias progresaron y otras no,
pero 10 más probable es que durante un tiempo el efecto neto fue favorable para el crecimiento de la

(1) Véase el Capftu10 VI.

. - _.--1
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econolllfa del paf's en su conjunto.

Pero es, muy Pllsible que Santiago no pueda seguir ,creciendo en el fll~urocomo 10

ha hecho ,en el pas~do, debido precisamente alos problemas.de conglo!!1eraci6n urbana, de' sol(l-

ci:lfn sumamente costosa"ya lo~ problemas de escasez de.energfa'y"de agua.,Pero como todo esU

condicionado para que el flujo de capitales y de hQmbre~ ~e.~u,eva, hacia Santiago es de esper~r
- ". . . , . . . - . ' '.' ~ .. , - " . . '. -~.

que contint1e haci6ndo10 asf en el futuro, a menos que se cree otro centro de atracci6n que los

seduzca. En c~so que ese centro nó se cree, el dr~naje de hoaibr~s y ciipit~les continuará, como

se ha dicho, y al hacerlo continuará tambi6n ejerciendo su influencia 'negativa 'sobre eldesarro-

110 del resto del territorio. Pero esta. vez, a diferenCia del pasado, no habrá las influencias

positivas, derivadas del crecimiento del centro écon6mico, o por lo inenos, las habrá, menguadas.

F~lii~ente, ei pafs cuent~ cón coftdi~ionespara 1~ c~ea~i6n de nuevos ceniros di-

ná'micos.'Concepci6n, con su esplé~didopuerto, con su c~enca éBrbónf'fera; co~ su excelente zon~

de abástecimiento' agrf~ola y s~s grandes recursos hidráulicos, puede transformarse 'rápidamente

en' el cehtr~ industrial más importante de Chile. Pero tiene que, ser ayudado. Su crecimiento de-

be programarse tanto dl;lsde el punto de vista de laregi6n urbana misma, como del desarrollo dé

la cuenca del Sfo-Sfo, que sirve de eje a toda la regi6n.

Dadas las cat'acterfsti.cas geogrlfi cás dar térritorl o naci anal parece evi dente que

tamb,i6n es necesario crear otro 'centro dinámico en elnorté 'del pafs,' aunqué á11f no se~destaca

ñingt1n lugar con ventajas indiscutibles sobre los demás.

Posiblemente el pafs no precisa de más de tres II cuatro urbes industriales. La,

cuarta encuentra posiblemente su mejor ub~caci6ri en el seno de R~loncavf.Por esto hay que tener

sumo ~uidado con la euforia de industrializaci6n que astá surgiendo en muchos medios provinciales.
". t- • '. • ','. •

No hay duda que no es posible industrializar cada kil6mett'0 cuadrado del pafs sin pagar por ello
. -:. ...." .. "',' .

un preci o demasi ado' alto. TambHn es preci so recordar que una vez que s~ concede un pri vil eg1,oa

unaregicfn, no hay base~ moral es para negárselos a otras ,y que la competenci a por la 6btenci 6n
, • ' ...: 1_, " v' , ",.

de privilegios puede, envoheral pafs,enuna peligrosa lucha regionalista. Las decisiones que se
. . . . - . . - .. - ..-,...' ..

,
tllmen respecto a si se acelera o no intencionalmente la economfa de una regi6n cualquiera, deben

." •• > \"'~ ",' -. _.. ;

tener p~esente no s610.su efe~~o sobre esa regi6n, ~ino que, muy especialmente el impacto que esas
: • > '. , ~ • ; .', " • • :. ': • " , : ' " • '

medidas ,tengan sobre el resto del territorio nacional y sQbre el resto de la poblaci6n Tambi6n hay
:', \

que tener pr$sente, que el hecho de que una regi 6n _pro~uzca una canti dad dada de bi enes no i mpJi ca. "., ,~. '" ~' .. '\ " ", ; . ,:. ': ' :._' \ ~.

que el ingreso generado por esaproducci 6n tenga que ser i nverti do a11f mismo. No hay raz6n alguna

para que deba i nverti rse en el 'Norte ; p~r ejemplo, efi ngréso' que se~bÚ ene con el cobre. Si fue-

ra asf, no se plldrfa'peitsar Í!n que'los parses más ¡.icos"la presÜ~an 'alás m5spob~es para su desa-

rrollo. Porotra'pade, las regiones del pafs que no ti eÍleií'':écursos naturales que' desarrollar no

debenconstrui r' una economfa basada e~ servicios', nÚiles' enl a constrti~ci6n de:edifi ci os pl1blf cos
y enmedi das semejantes.' '
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