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Il "ÖS1 Ili Illiscr. M MI POMI Will
el Palacio de los Presidentes de Chil

Joaquín Toesca, su constructor, dio 
nueva fisonomía arquitectónica a 

la colonial ciudad de Santiago
Historia de una Casa de Gobierno

_—L PALACIO DE LA MONEDA, la severa y colonial re- 
sidencia de los Presidentes de la República, y sede 

/ del Poder Ejecutivo, que levanta su maciza estructu- 
ra en pleno corazón de la ciudad, fue proyectada por 

Joaquín Toesca Richi, a quien corresponde haber dado nueva 
fisonomía arquitectónica a Santiago del Nuevo Extremo

Desde la Administración del General Manuel Bulnes Prie
to. 1846, hasta la actual Presidencia del Excmo. señor Ibáñez, 
han residido bajo sus centenarios artesonados. veinte Jefes 
de Estado: Bulnes, Montt Torres, Pérez, Errázuriz Zañartu, 
Pinto, Santa María, Balmaceda, Montt Alvarez, Errázuriz 
Echaurren, Riesco, Montt, Barros Luco, Sanfuentes, Alessandri, 
Figueroa Larraín, Montero. Aguirre Cerda, Ríos y González 
Videla. Alessandri la ocupó en tres oportunidadesf 1920-1924, 
1925, y, finalmente, desde 1932 a 1938. El actual Primer Man
datario residió en ella desde 1927 a 1931, y, ahora le corres
ponde cumplir el periodo 1952-1958. Durante estos ciento diez 
años han regido al país, desde el palacio de la Moneda, trein
ta y siete Vicepresidentes, Jefes de Gobierno o de Juntas de 
Gobierno, y un Presidente Provisional.
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| ESTAMPA DEL PASADO

El Palacio de la Moneda tiene dos salones ro- । 
jos. El primero, el del grabado, pertenece a la 
Presidencia y se destaca por la severa elegan
cia de sus líneas. En él, los Mandatarios reci
ben a los Jefes de Estado de los países amigos 
y a sus representantes y diplomáticos. También 
han pasado bajo sus dorados artesonados miem
bros de las Casas Reales, entre ellos el Príncipe 
de Gales, luego meteórico soberano de Gran 
Bretaña como Eduardo VIII; el Principe Hum
berto de Saboya, el Príncipe Bernardo de Ho
landa; Fernando de Baviera y Borbón. Otros vi
sitantes reales fueron el Maharajá de Kapur-

tala; el Zar Boris de Bulgaria, el Principe Fe
derico Guillermo, de Prusia; el Infante don Caía
los de Borbón y el Príncipe Bertyl, de Suecia. 
También fueron recibidos Herbert Hoover, Pre
sidente Electo de EE. UU. en 1928; los Manda
tarios argentinos Figueroa Alcorta y Perón; los 
Presidentes de Paraguay, Moriñigo y Stroessner; 
de Brasil y Uruguay, Kubitschek y Zubiría, res
pectivamente; los Cardenales Benlloch y Cogollo 
y otras ilustres personalidades. El segundo Salón 
Rojo se encuentra en el Ministerio de Relacio
nes Exteriores. El grabado capta un aspecto del 
Salón Rojo de la Moneda, con el tradicional 

sillón presidencial.

Considerada inlcialmente la 
construcción de una Casa de 
Moneda, por Cano de Aponte y 
Manso de Velasco, correspondió 
al Gobernador Jáuregui darle 
el impulso inicial: a don Ambro
sio O'Higgins ser su principal 
propulsor y al Gobernador Luis 
Muñoz de Guzmán hacer entre
ga de ella, en 1805, al servicio 
público. Los planos y la obra 
que demandaron la inversión de 
un millón quinientos mil pesos 
de la época, fueron realizados 
por Toesca, el discípulo de Sa- 
vatini. El arquitecto romano 
entregó la mejor parte de su 
vida a esta construcción para 
el Reino de Chile, que estaba 
destinada a fábrica de acu
ñación de monedas, que en 1746 
había instalado en Santiago el 
próspero comerciante vizcaíno 
Francisco García Huidobro. y 
que años más tarde, por Real 
Cédula, pasó a formar parte de 
la Corona. La casona de mu- 
rallones de “vara un cuarto" 
vino a convertirse al correr del 
tiempo en la sede del Gobier
no de la República.

Su constructor y autor de los 
planos vivió las angustias de 
la obra en marcha. Su sueldo 
fue de cien pesos mensuales, y 
muchas veces para atender los 
gastos que le demandaba su 
profesión se empleó de albañil 
con cuarenta pesos mensuales en 
las faenas de los Tajamares.

para evitar su contrabando, 
se iniciaron las conversacio
nes para instalar en Santia
go una casa de amonedación 
pero sólo en 1742, don Fran
cisco García Huidobro, rico 
comerciante vizcaíno, con
cretó, acicateado por Tomás 
de Aizúa, esta aspiración en 
una serie .de conversaciones, 
destinadas a este fin.

García Huidobro, luego de 
concebir la instalación de 
una Casa de Moneda perma
nente, viajó a España para 
solicitar a Felipe V la nece
saria autorización para esta
blecer en el Reino de Chi
le una fábrica de monedas.

LA CEDULA DE 
ARANJUEZ

PRIMERAS INICIATIVAS

EN EL RUINOSO PALACIO DE
USTARIZ TUVO SU PRIMERA
SEDE EL GOBIERNO DE CHILE
EL FASTUOSO “SARAO” DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1841

DURANTE TRES SIGLOS en los solares del costado norte de 
la Plaza de Armes, tuvo su asiento el Gobierno del Reino de Chi
le, y su residencia, los gobernantes de este apartado rincón del 
continente americano. Al trazar la planta de la nueva ciudad, el 
histórico día 12 de febrero ede 1541, don Pedro de Valdivia y su 
entusiasta alarife, don Pedro de Gamboa, reservaron los terrenos 
para ubicar en este sitio a las jerarquías que regirían a Santiago 
de Nueva Extremadura y a sus partidos y provincias.

Desde estos solares, hace cuatrocientos quince años que viene 
orientándose la vida comunal a través de la sucesión de sus Ca
bildos, Ayuntamientos, Audiencia Real y Municipio y los problemas 
de los primeros días de la Conquista, de los apacibles años de la 
Colonia, son los mismos, algo más modernizados, que hoy atien
de una Alcaldesa y quince inquietos y belicosos regidores.y belicosos regidores.

dencla y hoy sede de Ja oficina 
central del Telégrafo.

EL SARAO DEL 41

EN 1810 Y HASTA mediados del 
Gobierno del Presidente Manuel 
Bulnes (1841-1951), el viejo pala
cio óue e principio« del "’r”' 
XVIII manrinra construir el noble 
caballero de Navarra, don 
Andrés de Ustariz, de la no menos 
noble Orden de Santiago, sirvió de 
residencia a ios Mandatarios chi
lenos y de sede al Poder Ejecuti
vo. A su costado, donde hoy está 
el Telégrafo del Estado, funciona
ron la Real Audiencia y las Cajas 
Reales, administrándose desde sus 
estrados las primeras normes de 
Justicia. En el otro ángulo, don
de actualmente está la Munici
palidad de Santiago, funcionó la 
Cárcel y el Cabildo.

EL PALACIO DE LOS 
GOBERNADORES

siglo

DON JUAN ANDRES DE USTA
RIZ fue un hombre de obras y 
ejecutivo en el mandar. Al poco 
tiempo de asumir ¿yCepltanía Ge
neral de Chile, en 1709, estuvo pre
ocupado que la primera autoridad 
del nuevo Reino tuviera su sede 
y residencie definitiva, por lo que 
ordenó “construir en la esquina
gún relata Berros Arana—. uaj ca
sa espaciosa para residencia de los 
Gobernadores, la cual, por el des
atino que tenia y por ser mejor que 
la mayoría de los edificios de la 
ciudad, recibió el pomposo aunque 
Inmerecido nombre de Palacio”. 
También, para óué no desmere
cieran del conjunto arquitectónico 
de] «itlo principal de Sin tingo, ade
lantó la construcción de las sa
las de la Audiencia y de los Ca
jas Reales,

El edificio. según Vancouver, 
mostraba su sale de recepción co
mo una cuadra blanqueada, con 
cenefas de pintura en le parte su. 
perior y un friso de madera de un 
metro de altura, al estilo de Ho
landa. El único adorno del salón 
consistía en un estrado pequeño o 
trono con dosel de gasas de 
lor, a cuyos costados se veían 
grandes retratos quiteños de 
monarcas reinantes.

La construcción, a juicio de don 
Ambrosio O'Hlgglns, no era una 
residencia digna de los Goberna
dores. por lo que Intentó, apro
vechando que por aquellos años 
habla llegado al país el arquitecto 
Toesca, que se edificara un nuevo 
palacio, pero lamentablemente su 
idea no prosperó, por la estrechez 
do recursos de la Corona.

REPARACIONES Y 
COMILONAS

ANÜNCIO de la venido a 
de un nuevo Gobernador, el 

don Joaquín del Pino.
EL 

Chile 
Mariscal 
movió al Cabildo pare adoptar al
gunas disposiciones extraordinarias 
para recibirlo y entre éstas tuvo 
el "blanqueo, trastejo y barrido” 
del palacio.

Para aderezarlo como correspon
día a tan Ilustre Mandatario, se 
pusieron "vidrios de a tres pesos 
cade uno, en la mampara de la 
cuadra; compróse una alfombra 
hechiza de La Ligua, de 80 varas, 
para colocarla en el estrado y se 
llamó al tapicero", pare que eje
cutara las reparaciones más inme
diatas.

Entre la sin versiones figure le 
adquisición de un catre imperial, 
con Coronación y dosel, que costó 
115 pesos, k-uBa-«c* ’ ' '
godón a 18 pesos cada una”.

Pero el estado ruinoso del edifi
cio siguió igual hasta la llegada 
a Chile del general de marina, 
don Luis Muñoz de Guzntón, en 
los últimos días de 1801, quien po
co tiempo después, educiendo que 
el Palacio tenía cerca de un siglo 
intentó de construirlo, utilizando 
los planos de Toesca, pero no al
canzó a ejecutar esta obra. Los 
planos contemplaban también los 
edificios de todo el costado norte 
de la Plaza, la Aundiencla termi
nada en 1807, y el Cabildo, for
mando los tres locales 
to homogéneo.

"LA MONEDA” se ha con
vertido, al paso de los años, 
en el símbolo político de 
nuestra nacionalidad, y en el 
lenguaje popular ella equi
vale estrictamente a Gobier
no, jerarquía o autoridad. 
Al estudiarse su primitiva 
pWhta, el actual Palacio de 
los Presidentes de Chile tu
vo un destino diferente, y 
fue _el que con el tiempo le 
legó su nombre: la acuñación 
de monedas, función que hoy 
cumple un servicio del Esta
do levantado bajo la acoge
dora sombra de los álamos 
y nogales de la Quinta Nor
mal. Ya en el año 1728, fren
te al incremento que alcan
zaba la producción del oro y

PARA OBTENER esta autori
zación real, el próspero comer
ciante no tuvo que alegar mu
chos razonamientos. Le bastó 
uno: le manifestó al Monarca 
español que el medio más efec
tivo para evitar la extracción 
clandestina del metal precioso y 
otros similares, que se escon
dían a los “quintos reales", era 
prohibir su extracción, "excep
to en la forma de moneda".

Un mes más tarde, en Aran- 
juez, el l.o de octubre de 1743, 
se expedía una Real Cédula, 
autorizándolo para que instalara 
en Santiago del Nuevo Extre
mo, con privilegio exclusivo, di
cha industria.

Se establecía en ella que to
dos los gastos, por concepto de 
costos de maquinaria, transpor
te desde España a Chile, su 
instalación y sello, debían “co
rrer de ’ ..................
sado”.

la cuenta del intere- | El Palacio de la Moneda, que proyectara y cons
truyera Toesca. es un remanso de quietud y so
siego donde el agitado acontecer político reco
bra la perdida serenidad. Sus lineas sobrias y 
severas mantienen el recuerdo del pasado chl-

PRIMERA MONEDA

de helados y mil docenas de bar
quillos, fuera de otros maniates 
y bebidas y licores tradicionales.

"Entre cenefas y colgaduras — 
dice un« crónica— se velan me
dallones con trozos de poesía, al. 
gunos de ellos de buena literatura, 
que dejaban ver la mano experta 
de Bello y sobre los pilares los 
nombres de las victorias de la Gue
rra de la Independencia y de la 
reciente contra la Confederación 
Perú-Boliviana".

Ese ''sarao", del que circulan va
riadas leyendas, fue la despedida

EL 18 DE SEPTIEMBRE de 1841, 
aniversario patrio y fecha de la 
Transmisión del Mando Supremo 
en que el Presidente Prieto hacia 
entrega del Poder al Presidente 
Bulnes. el centenario palacio fue 
escenario de una de las veladas de 
gala más brillantes de su historie. 
Una crónica de la época relata que 
en aquella fiesta se consumieron 
42 pavos asados, 25 fiambres, 384 ------ ------  ---
botellas de champaña, 415 de cer- ¡ de un palacio que hable cumplí- 
veza, 108 de cognac, 5 mil vasos do su histórica jornada.

SEIS AÑOS después, en 
el ángulo sudeste, formado 
por las calles de Morandé y 
Huérfanos, estaba terminada 
la primera Casa de Moneda 
de Chile.

Tres años .antes (1746) ha
bían llegado al país las ma
quinarias y otros implemen
tos indispensables para acu
ñar monedas.

El 10 de septiembre de 
1749, se promulgaba en for
ma solemne, y con todo el 
ceremonial acostumbrado, el 
bando que “ordenaba que to
do el oro y toda la plata del 
Reino se llevase a los talle
res de la empresa para su 
rescate y amonedación”.

Y así. durante veintitrés 
años, funcionó en la nueva 
capital extremefía, la prime
ra Casa de Moneda, la que 
dejó, como era de esperarlo, 
suculentas utilidades a su 
creador, pero, como no hay 
"mal que dure cien años", 
Carlos HI ordenó, en 1772, 
que la empresa que con tan
to éxito había montado Gar
cía Huidobro, se remitiese

AÑOS después, en

“al tesoro público comprán
dosele a sus propietarios to
dos sus valores”, cuyo impor
te total sólo vino a pagar la 
República, cuarenta años más 
tarde. Al industrial se le re
compensó con el título y go
ce del sueldo de aguacil ma
yor por vida, otorgándosele, 
igualmente, el titulo de Mar
qués de Casa Real, en aten
ción a las actividades que 
tuvo su industria.

OTRAS INCIDENCIAS

EL PRESIDENTE Jáuregui, 
que años después como Virrey 
aprobaría los planos de Toesca. 
el día 28 de enero de 1777 puso 
la primera piedra para la fu
tura Casa de Moneda, en un 
solar ubicado en los aledaños 
del Mapocho, al que la ciudad 
había destinado a basural... A 
pesar que el terreno fue cedi
do por el Cabildo, resultó, a la 
postre, que sus propietarios eran 
los frailes dominicos, a quienes

leño con todas sus homéricas 
neas abren un paréntesis de nece- 
Hdad y atraen por la belleza his* 
representan. El surtidor de su r 
refleja en el espejo de sus as

hubo que rescatárselos, previo 
pago de 21.996 pesos. Para el 
desmonte del basural y otros 
desperdicios, debió invertirse 
otros 9.544 pesos y dos reales.

Pero el futuro edificio estaba 
destinado a tener otra ubicación 
y muchos fueron los factores 
que contribuyeron a su trasla
do hasta su actual planta, entre 
las calles de la Moneda. Teati- 
nos. Morandé y Plaza de la Li
bertad (Alameda).

♦PLANOS PRIMITIVOS

Bernardino 
mo jefe de 1 
intendení

NUMEROSAS fueron __
clones que posteriormente se le 
introdujeron al viejo palacio de los 
Gobernadorea, que desde 1810 has
ta 1846 fue ocupado por los Man
datario« de le nueva República, 
salvo los días grises de la Recon
quista.

Al asumir la Presidencia de la 
República el general Bulnes. y a 
pesar de las reparaciones, amplia
ciones e inversiones hechas en el 
ruinoso Palacio de Ustariz. aque. 
lia casa había llegado a ser inha
bitable para las familias de ios 
Mandatarios, "que necesitaban vi- 
vlr con comodidad y decencia".

Las oficinas de Gobierno, Minis- 
terios y la Tesorería ocupaban las 
dependencias del antiguo Palacio 
dé las Cajas Reales y de la Real I 
Audiencia, posteriormente Inten-

un conjun-

las In nova-

GALERIA DE LOS PRESIDENTES
*♦ APARECE TOESCA

LOS PRIMITIVOS planos 
de la Moneda, al parecer y 
según se desprende de un in
forme del Comandante de 
Ingenieros don Antonio Es- 
trimian, residente en la Ciu
dad de los Virreyes, fueron 
confeccionados por algún ve
cino de buena voluntad y 
rechazados por éste al cono
cerlos.

En su informe enviado a 
Santiago, y que fue fechado 
en Lima el 2 de marzo de 
1780. expresa:

“Nada encuentro en él que 
corresponda a uno de los 
cinco órdenes de esta facul
tad, y, si, muchos adornos 
impropios, que más ridiculi
zan que hermosean".

ba ____
sitorio en la 
dejado el C 
en Catedral 
mo— era don 
con 
Real 
una 
torno al ir 
ba Toesca, 
dignado p< 
de “imper 
con ellos unas 
cusiones.

Como el 
do debía qi 
tancia del 
antiguo ba:
“cumplieran con 
trabajo, reforzar
destinado al £ 
protegerle contr 
das, nivelando e
ra la construcción c

necesitaba la 
fruyendo, por 
explanada en 
cidental del e 
dirección iba 
frontis principal del pa!

LAS BUENAS intenciones del 
Presidente Jáuregui. de contar ¡ 
con una Casa de Moneda que 
constituyera una renovación ar- 1 
quitectónica en relación con la ' 
época y las secretas esperanzas i 
del Obispo Alday, de que su 
Catedral constituyera también i 
algo excepcional, fueron los fac- I 
tores determinantes de la trai- 
da a Chile del arquitecto Joa- ; 
quin Toesca. discípulo del ar- I 
quitecto siciliano Francisco Sa- | 
batini, a quien Carlos III ha
bía llevado a Madrid para en- i 
comendarle varias obras.

El Obispo Manuel Alday y , 
Aspée, nacido en Concepción, ' 
escribió a Clemente XIII, en 
1762, señalándole sus intencio
nes acerca de esta obra: "Es 
tan grandiosa y tan augusta la 
obra /le este templo, que ape
nas podrá encontrarse en Amé
rica otra semejante”.

• LOS PLANOS VIAJ 
A LIMA

EL PRESIDENTE Jáu 
I que siempre había dentó: 
I su interés por 
I de la Casa 
i ticipando su 
• edificio proye 
prácticas arqi 

। mentarías de 1
signado Virrey del Perú. : 

i de viajó en julio 
ines después de p 
la confección dé”I

। pectivos.
Este los term 

1 brero de 1781 
con ellos para 

1 sulta a Lima.
Estas duraron n 

y Toesca se vio c 
ponder toda clase 
a las que no fueron
chas preguntas formulad^ 
las autoridades eclesia

A un costado del Salón Rojo de la Moneda está la famosa “Galería de los Presidentes”. La señera figura de los Mandatarios 
chilenos, trasladada al mármol, parece montar guardia permanente en la sede del Poder Ejecutivo de la República. Én el graba
do, de izquierda a derecha, lo« Presidentes Errázuriz Zañartu (al fondo); Pérez, Montt, Torres, Bulnes, Prieto y Ramón Freire

TOESCA. con sus 35 año, 
a cuesta y una experiencia 
excepcional, llegó a Santiago 
en los primeros dias del ve
rano de 1780. En marzo de 
ese año. al aprobar el Obis
po Alday los perfiles de la 
nueva Catedral, había que
dado sellado el porvenir del 
joven arquitecto.

El 27 de junio de 1780, el 
Presidente Jáuregui encarga
ba oficialmente a Toesca los 
planos y presupuestos para 
la Casa de Moneda. y hacien
do hincapié en el tiempo 
transcurrido (8 años), sin ojie 
la obra proyectada pudiera 
levantarse en sus cimientos, 
lo exhortó para que realiza
ra esta labor en la forma 
más rápida posible.

Para asegurarse del traba
jo, designó Jáuregui a don

quienes, influenciada 
Obispo /Alday. no pe 
ranzas de que la Ca 
yectada para Santiago r 
emulada.

El arquitecto, para mav 
ridad de los inq 
presentantes del Re 
españoles, vióte obl 
truir en madera la 
importantes de la 
de Moneda, tal
qué pagar un ayudar 
artista limeño.

Regresó a Chile en 
1782. y aquí en 
sideró alguna 
sustanciales, y 
dadas ellas a

a Lima nut 
Virrey Jáub.^ 
finitivamente el

(Pasa a la r
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1 Presidente Bulnes trasladó el Gobierno a la Moneda
costo el solain 1784 eligieron, su ubicación actual.-9 mil pesos

lá mil pesos se invirtieron en acondicionar
11 residencia de los Presidentes de titile

(De la página 27) . reunidos por el Gobierno colo- 
| riaL que sumaban 330.000 pe- 

1 sos. junto con demostrar la li-' OUS, JU11WJ LUII uciuuauu IO li
vellile eSe an°‘ devolviendolas i beralidad, con que fueron apro-

TRAMITACION 
COLONIAL

HABIAN PASADO doce 
■ños. y fuera de la limpieza 
del basural y la colocación 
de la primera piedra, no se 
había dado ningún barretazo 
para la obra proyectada, "que 
tenía absorta a toda la Co
lonia”, con el mismo vigor 
con que hoy atrae a los tu
ristas chilenos y extranjeros 
que se detienen a contemplar 

¡ las severas líneas de la recia 
. fábrica.
' "Por fin, la Junta de Ha

cienda, que tenia a su cargo 
¡ inmediato la dirección gene

ral de los trabajos, dispuso 
el 28 de abril de 1783 que 
estos se iniciaran en forma 
irrevocable, y se puso manos 
8 la obra. Se contaba para 
ella con 260.000 pesos del 
*pndo de rescate de pasta» 
Íúe le había asignado Car-

>s III en el decreto de su 
tracción; de 40 mil pesos de 

। dineros de la corona, y por
J- una suma de 

- ----- cuatro reales, 
Que desde el año de 1780 ha- 
pía dejado como utilidad li
quida la antigua Casa de Mo
neda. la cual seguía fun
cionando en lo que fuera el 
Colegio Carolino.”

। oeralidad con que fueron apro- 
I bados y financiados, a juicio de 

un historiador hacen "patente 
el engaño de la conseja vulgar 
de que la Casa de Moneda de 
Chile fue construida por equi
vocación. en consecuencia de 
haberse puesto en la real cédula 
CHILE, en lugar de MEJICO. 
a cuyo reino, dicen, iba des
tinada. como si no hubiese exis
tido ya desde muchos años, en 
el propio Palacio Vice-real de 
aquella ciudad, la soberbia Ca
sa de Moneda, que ha inunda- 

todo el mundo de millones 
fuertes”.

do 
de

INUNDACIONES Y 
CAMBIOS

Vivió su Epoca
El secular Palacio do Go
bierno. cuya construcción ini
ció en los primeros años del 
siglo XVIII el Gobernador 
Juan Andrés de Ustaris. des
de 1810 a 1146. fue sede del 
Poder Ejecutivo de la Repú
blica y residencia de los 
Mandatarios da Chile. Sobra 
su primitiva planta se levan
tó. posteriormente, una nue
va construcción, en la eyal 
funciona hasta la fecha el 
Correo Central. Este Palacio 
fue. el II de Septiembre do 
1141. escenario de uno de los 
más brillantes "saraos" do 
que hay recuerdo en nuestra 

historia.

RINCON COLONIAL

íltimo de
630 pesos

ÍA LEYENDA, hoy desesti- 
i a, contaba que los planos I 
i .nados a la Casa de Moneda I 

lantiago del Nuevo Extremo ' 
i an de España, y que a bor- 
I le un inestable galeón se 
aiaron con los que estaban | 

■ nados al Palacio de Go- 
i, lo de México.

monto total de los fondos I

LA AVENIDA GRANDE 
de junio de 1783. cuando ba
tallones de peones y otros 
elementos reclutados, después 
de una trasnochada alcohóli
ca. iniciaban los primeros 
heridos para el edificio, pa
ralizó los trabajos al inun
darse esta parte de la ciu
dad. Toesca-hizo-ver al Pre
sidente Benavides, el 10 de 
julio de ese año. que la elec
ción del terreno era desacer
tada, solicitándole la adop
ción de las medidas indispen
sables para ubicar otro mas 
apto que no ofreciera dichos 
peligros.

El Presidente Benavides, 
en atención a que ya se ha
blan invertido cerca de 30 
mil pesos en la limpia y 
adaptación de dichos terre
nos. insistió, y la obra con
tinuó con la lentitud que 
permitió el duro invierno de 
ese año. En octubre, los ma
yordomos de la obra advir
tieron que, como consecuen
cia de la inmediata proximi
dad al lecho del Mapocho, 
a dos varas de excava
ción aparecían las corrientes

subterráneas de éste, que im
pedían proseguir las faenas 
65 días después, el 2 de ene
ro de 1784. el Presidente Be
navides recapacitó, y orde
naba suspender la obra en 
espera de encontrar terrenos 
mas aptos.

UBICACION DEFINITIVA

UN ESPACIOSO solar y cuar
tería ya ruinosa, que habia sido 
de los jesuítas, situado en la 
calle llamada Real —hoy Mo
neda—. fue elegido para levan
tar la Casa de Moneda.

La cuartería habia sido adju
dicada al Colegio Carolino. y 
en sus aposentos moraban "al
gunos individuos dados a la pro
fesión de beato», por cuya ra
zón se dio el nombre equiva
lente de Teatinos (sinónimo 
también de jesuítas) a la calle 
en que sus habitaciones estaban 
situadas, haciendo ángulo con 
aquéllas"

En la búsqueda de este sitio j 
trabajaron desde ' í_

que ya se consideraba identi
ficado con la obra que proyec
taban sus planos.

Muchas o------- — -----------
realizarse para que el Rector 
del Colegio Carolino aceptara 
desprenderse de la cuartería 
ruinosa donde moraban sus 
más escogidos beatos. Pero el 
Presidente Benavides obtuvo su 
venta en nueve mil pesos, cuyo 
contrato fue extendido el. 23 
de marzo de 1786. El canónigo 
Miguel Palacios, sucesor del 
Rector, calificó de "leonina" la 
escritura.

gestiones debieron

EN PLENA LABOR

EL TERRENO

rabajaron desde los Superin- I 
tendentes Reales hasta Toesca.

ELEGIDO --- -------------
nada detuvo el ritmo acele
rado de las 
para levantar el edificio des
tinado con el tiempo a ser la 
sede del Poder Ejecutivo de 
Chile y la residencia de los 
Presidentes de la República.

Los cronistas de la época 
dicen que se empleó el resto 
del año 1786 y todo el sl- 
guente "en las operaciones

faenas previas

previas d« limpia y nivela
ción del terreno, apertura de 
heridos y compra de mate
riales."

Las maderas fueron traí
das de las riberas del Maulé, 
invirtiéndose en la primera 
partida 50 mil pesos a entre
garse en plazo de tres años; 
fue fletada la fragata "Ber- 
goña. ' para cargar alerce de 
los bosques valdivianos y se 
contrataron centenares de 
miles de ladrillos al precio 
de doce pesos y medio el mil; 
se construyeron, además, hor
nos en el interior del recin
to en construcción para que
mar la cal de piedra traída 
en bruto desde las minas de 
Polpaico.

Don Juan Machado y Goñ- 
zaga fue designado sobrestan
te mayor de la obra y ma
yordomo de los peones al ala
rife don Agustín ' 
lies.

••• INTERVIENE

de Argue-

O’HIGGINS I

DE 1788 lle- 
asumir el.

* do* oportunidades visito el Palacio de la Moneda el inquieto 
E1 ^tedero de la corona británica. La primera, en septiembre de 
1925 y la segunda, en febrero de 1931. La fotografía corresponde 
a esta última durante una visita de cortesía de los Principes de 
paler y Jorge al Presidente de la República. Excmo. señor Ibáñez. 
En el Salón Rojo de la Presidencia, sentados, de izquierda, a de
recha. Sir Henry Getty Chillón. Embajador de Gran Bretaña: D. 
Manuel Barros Castañón. Ministro de Relaciones Exteriores: el 
entoHces Príncipe de Gales, hoy Duque de Windsor. después de 
h^.her asumido el Trono como Eduardo VIII; el Excmo. señor Ibá-

ñez; el Principe Jorge » don Carlos Frodden. Ministro del Inte
rior. De pie. señores Claudio Vicuña, Introductor de Diplomáticos; 
capitán Julio Merino Beniter; Ayudante del Príncipe de Gales; 
Félix Nieto del Rio, Subsecretario de Relaciones Exteriores; ge
neral Charpin Ministro de Guerra; Humberto Arce, Ministro de 
Justicia; Edecio Torreblanca. Ministro de Propiedad Austral; co
ronel Plaza Bielich. Edecán de S. E.; Carlos Castro Ruiz, Ministro 
de Hacienda; almirante Edgardo von Schroeders, Ministro de Ma
rina; Luis Matte Larrain. Ministro de Fomento y coronel Carlos 

Garfias, Edecán del Príncipe Jorge.

(Gobernantes chilenos del 
viejo Palacio Presidencial

Su primer residente lue Ustariz y el último Manuel Bulnes
■ / VEINTISIETE GOBERNANTES, du viejo Palacio de Ustariz. objeto de 
■«•ante la época colonial, dirigieron - ------------ --------------
gJla vida del nuevo país o tuvieron 
El su residencia en el viejo Palacio 
Bp^etldencla!, donde hoy está radt- 
- - -

el Correo Central 
fueron. a conta: fleade , 

_n Andres de üstariz quien lo 1 Junta 
I mandó edificar, los «iguiente» 
Ijt.. ¡i Andrés de Uatarlz. 1700-1717 

ae Santiago Concha I7J7 (ln-

( ’• I 'Sánchez de is Barreda
, . k . inierlnoi 1733-17L4 
a-riZla* Salsrnapca. (interino).

EL 26 DE MAYO 
gaba a Chile para _____
mando don Ambrosio O'Higgins, 
quien tendría especial ingeren
cia en la construcción de la Ca
sa de Moneda, en igual forma 
como la tuvo en los Tajamares | 
y en otras iniciativas.

Toesca, quien vivía desvelado ■ 
encontró en el Gobernador un | 
auxiliar de primer orden y ob- ¡ 
tuvo que pusiera a su disposi-| 
ción medio millón de ladrillos y | 
mil fanegas de cal para iniciar । 
la temporada de verano, lo que palomas tienen en las comizas de) oratorio 
se le concedió el 19 de octubre I ^el Palacio de la Moneda, un alero protector y , 
de 1788. ____  __ — —■--“—"I-' •>”" nnl’ hnmanirad.l I

"Poco después —agrega un 
historiador— pidió el mismo ar
quitecto que se comprara la ca
sa que hacía esquina a la calle 
Real y Morandé (propiedad del 
filántropo don Pedro Villar, co
nocido por el apodo de "Chlnon- 
go"), para depositar en ella ca
rretas, animales, paja, etc., y en 
el acto, aunque el Presidente 
andaba en la visita, concedióse- 
le éste por un auto expedido en 
La Serena, eí t3 de enero de 
1789. Desde Caldera. O'Higgins 
había pedido ■ 
particular al 
das. el 2 de 
anterior”.

"Al propio ___ __ ______
garon a España las obras de 
ferretería necesarias, según los 
detalles de Toesca, y en marzo 
de 1792 llegó a Valparaíso la 
fragata Africa, con procedencia 
de Cádiz, trayendo a su bordo 
149 cajones de clavazón, cinco 
de cerrojos y 120 bultos de ba
rrotes para rejas. Sobre esta re
mesa (para la Casa de Moneda) 
habia ocurrido el caso curioso 
de fletamiento que el apodera
do de la Casa de Moneda de 
Buenos Aires, don Martin de Se- 
rratea había escrito al Tesore
ro Altolaguirre, proponiéndole 
enviar por tierra (pampa y cor
dillera) aquella liviana carga, 
cuando el Africa tocó en Monte
video én octubre de 1791’’.

ponen con su presencia una nota humanizada 
en la severa Casa de Toesca. Una de ellas re
volotea inquieta sobre la pileta de piedra. La fo-

• ••UNA OBRA TERMINADA

informes sobre el 
Fiscal de Hacien- 
diciembre> del año

tiempo se encar-

♦’•PROSPERAN TRABAJOS

iografía. captada desde el pasillo que une am
bos patios del Palacio, tiene como seguro marro 
la reja de hierro forjada en los primeros ano» 
del Sigln XIX. repuesta recientemente en este 

sitio.

ellos el ocupado por el Ministe
rio de Guerra (hoy Defensa Na
cional) y en su parte posterior 
con frente a Agustinas, por el 
diario LA NACION, para dar 
paso a la Plaza de la Constitu
ción.

Por el sur, se proyectó la Pla
za de la Libertad, dando frente 
a la ampliación hacia la Alame
da Bernardo O'Higgins. de la 
Moneda-, nueva ala fue destina
da al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, pero que conserva 
íntegra la planta dada por 
Toesca a su obra.

Tal es. en síntesis, en su par
te material, la historia de la re
sidencia del Poder Ejecutivo y 
de los Presidentes de Chile, se
vera y sólida como la vida mis
ma de la República.

Javlera Carrera, con una guir
nalda de perlas y diamantes fue 
la atracción de ‘los salones. En 
su último dia, la fiesta fue ani
madísima a pesar de que José 
Miguel había, abandonado el día 
anterior la Junta,, a consecuen- ... — su

EN 1796 CUANDO DON 
AMBROSIO O'HIGGINS se 
trasladó al Perú para asumir 
su Virreinato, la Casa de Mo
neda podía considerarse ter
minada como premio a mu
chos desvelos, ansiedades, mi
serias. tropiezos, incompren
siones y esfuerzos.

Vancouver, uno de los tan
tos viajeros que visitaron 
Chile y que dejaron sus im
presiones escritas, la conoció 
en 1795, un año antes de la 
partida de O’Higgins a Lima 
y admiró sus proporciones y, 
aún, la comparó en su es
tructura con el Palacio londi
nense Somerset-House.

En esa época sólo faltaba 
el traslado de los talleres y 
oficinas y algunas termina
ciones indispensables en *’ 
macizo edificio. Esto sólo 
hizo en 1805, después de 
años de trabajos, gracias 
interés demostrado por 
Gobernador Luis Muñoz _
Guzmán. Este le hizo dar ma
yor ensanche, completando la 
plazuela que tuvo hasta 1930. 
Para esta plazoleta, en 1789, 
el Presidente O'Higgins ad
quirió la propiedad del án
gulo correspondiente a Mo- 
randé. En 1806, la dueña de 
la casa que ocupaba el ángu
lo opuesto, doña María Sil
va. señaló su cansancio por 
tantos años de interminable 
laboreo, que "no la habían 
dejado vivir un día tranqui
la” y la vendió el 3 de febre
ro de este último año en la 
suma de 3.564 pesos, al Pre
sidente Guzmán 
unos 17 reales la

el 
se 
25 
al 
el 
de

eia de las Incidencias con 
hermano Juan José Carrera.

*•• EL TRASLADO

Y ASI FUERON TRANS
CURRIENDO los años de la 
República, y el viejo Pala
cio de Ustariz fue haciéndose 
cada dia más incómodo y pe
ligroso, mientras que las mi
radas de las autoridades se 
dirigían a la Casa de Toesca, 
que ofrecía espaciosa vivien
da a sus principales funcio
narios y que, a pesar de ésto, 
conservaba grandes departa
mentos enteramente desocu
pados.

El 17 de abril de 1845. el 
Presidente don Manuel Bul
nes. en atención a que el lla
mado Palacio de Gobierno 
de la Plaza de Armas, ad
quiría cada día un aspecto 
más ruinoso y que nada se 
conseguía con las reiteradas 
reparaciones, dictó un decre
to disponiendo que sus habi
taciones y las oficinas del 
Ejecutivo fueran trasladadas 
a la Casa de Moneda. El 26 
de septiembre del mismo año, 
por Ley de la República 
acordada por el • Congreso 
Nacional, se establecían las 
compensaciones de que goza
rían el Superintendente de 
la Casa de Moneda, el con
tador y el tesorero, por con
cepto de asignación para ca
sa habitación por tener que 
abandonar la vivienda de que 
gozaban en la Casa de Toes
ca. Esta fue de mil pesos 
anuales para el primero y de 
ochocientos para cada uno 
de los restantes.

La mudanza- anunciada, só- 
lo pudo hacerse a mediados 
del año siguiente, en 1846, al 
iniciarse el segundó periodo 
de Bulnes. .va que fue nece
sario acondicionar el edifi
cio, reparar deteriores y em
bellecer algunos de sus as
pectos principales. Dirigió la 
obra el arquitecto don Vicen
te Larrain Esninoza-, quien in
virtió alrededor de cuarenta 
y cinco mil pesos.

Para la renovación del 
amoblado se destinaron vein
te mil pesos y parte del me
naje se adquirió en París, ba
jo el cuidado del Agente Di
plomático de Chile en Fran
cia y el que fue estimado ex
celente

En la
guarda
de B

Moneda se
la Piocha

O'Higgins
w—N LA SALA DEL 

CONSEJO DE MI- 
NISTROS del Pa
lacio de la Mone.- 

da se conserva celosamen
te guardada, como precia
do tesoro, la "piocha" que 
lució el Director Supremo 
y Libertador de Chile, 
don Bernardo O’Higgins.

La “piocha de O'Hig
gins”, ya que asi la llama 
el pueblo, es una estrella 
de oro, con sus 
tas esmaltadas 
con un escudo 
centro, la cual, 
bolo del poder
país se prende en la Ban
da Presidencial tricolor 
que se tercian los Jefes de 
Estado.

También se conservan 
en el Palacio de la Mone
da otras tres reliquias que 
pertenecieron al General 
O’Higgins; su sencillo si
llón, de espaldar y asiento 
de cuero; su mesa de tra
bajo y un artístico tintero 
dé plata, de tres cuerpos, 
con una campanilla moví-

LA OBRA PROSPERO 
desde entonces de una ma
nera notable y sin ninguna 
interrupción, Según el pla
no original, debía tener cua. 
tro costados y en el remate 
de cada una de sus colum
nas una estatua colosal, 
que después ha sido susti
tuida cada cual por una 
enorme pirinola. Contenia 
además de todos los talleres, 
vastos departamentos para 
los empleados superiores, 
ocupando el Superintendente 
los de la derecha (los que 
desde 1848 sirven de resi
dencia a los Jefes de Esta
do' y a la Izquierda los mi-- 
nistros fundidores, qnsayádo- 
res, etc., en cuyo recinto hoy 
funcionan -el■ "Ministerio del 
interior, parte de las oficinas 
de la Presidencia y los ser
vicios de la Guardia de Pa
lacio a cargo de la Escuela 
de Carabineros

La supresión de las esta
tuas en las columnas se debió 
al peligro que ellas podrían 
representar en caso de tem
blores, que por aquellos años 
sacudían cohtínuamente a la 
capital de) Reyno

ibrll sl Supremo Provisorio:
I 13 de agosto de 1823.
' Junta Suprema Delegada. Marla- 
! no Egaña Santiago Fernández y 

Diego José Benavente. 13 de agos-
l to a Lo de septiembre de 1823.
I Ramón Frelre Serrano. Director 
| Supremo l o de septiembre • 30 

de diciembre de 1823
Francisco

__ ____ _ Supremo Delegado:
I Junta de Gobierno Carrera-Porta- j bre de 1823 a 3 de
' les 1812

Innúmera« transformaciones, 
ron: 
Ma’eo 7» Toro y ¡Jambrano, 

1811 
Aldunate y solar I8i!.

Junta Ejecutiva de Rosales y 
tinez de Rezas 1811.

de Gobierno Martines de 
.Rozas y J.. M Carrera. 1811

Junta de Gobierno J. M Carrera y 
Aidunate, 1811-1812

1810-

Bidente « de mayo a 17 de Julio 
de 1828. .

Carlos Rodríguez Erdoyza, Vice
presidente: '■
1828.

Francisco 
presidente: 
18 de Julio

Francisco 
presidente: 
octubre de

Francisco

17 a) 19 de julio de
O sea, 

vara.
SARAO EN LA MONEDA

jóse a, Obando imte-
>inZQ Ortiz de Rjz.» 1745-1755

Imat y Junlet. 1755-1781
Berroet» i interino), 1781-;i* de 

1762 
•onic

-, de Balmaceij » Cenaano 
¿írinü1 17(53-1770 tlnte-

■Ajustin tie Jauregui 1773-1780
■ Tom as Alvsrez de Acevedo (inten
ts no >. 1730
Ambrosio de Benavides 1780-1787
Trliias Alvarez de Acevedo ilnfe-

). .1787-1788
isío OHlgginB. 1788-179«

-• rte, 1796
Del Fie[ -abriel de Avilé» 

I 1796-1799 1799-1801
Bantlago Concha, 1801.

«snttago Aldunate
« Medina, (regente). 1801-

de is Lastra. Director 
30 de diclem- 
enero de 1824

Fernando Errázuriz, Director Bu.
premo Delegado 3 de enero a 14 

l de Junio de 1824, 
। Ramón Frelre Serrano, Director 
Supremo: 14 de Junio de 1824 a 
26 de marzo de 1825

I Dirección Suprema Delegada : 
' Francisco Ramón Vlcufja y José
I Ignacio Eyzagulrre, 26 de marzo 
'a 27 de abril de 1825

Ramón Frelre Serrano, Director 
Supremo: 27 de marzo • * de ma
yo de 1825

Francisco Ramón Vicuña. Direc
tor Supremo Delegado: 6 al 27 
de mayo de 1825

Ramón Frelre Serrano. Director 
Supremo 27 de mayo a. 26 de agos
to de 1825

Dirección Suprèma’ Delegada: 
Juan de Dios Vial del Río v Ra
fael Correa de Saa. 26 de agosto 
a e de septiembre de 1825

Ramón Frelre Serrano Dtrec'or 
Supremo 6 de septiembre « 12' 
de noviembre de 1825

Consejo Directoría 1 José Miguel 
Infante, presidente, Joaquín Cam
pino José María Novoa y Manuel 
José Gandaüilas, 12 de noviembre 
de 1825 a 7- de marzo de 1826

Remón 
Supremo 
de 1826 

Manuei 
dente Provisional

•juez Ballesteros, rovo 
fatonio García Carrasco,

«¿PENDENCIA.
a Junta de Go- | Junta 
los Gobernantes Eyzagulrre 
la época de la I Errázurl^ ’

LOS SUCESOS __ ...
.DEPENDENCIA sorprendieron a 
la Casa de Moneda con sus ins
talaciones completas y trabajan
do en la acuñación de oro y 
plata. r*-—•—- ~~

Pero- aunque ef Palacio no fue
' 'casa de los Presidente: de Chile 

hasta mediados de 1846, el sarao 
con que se celebró por primera 
vez el aniversario de la Primera 
Junta de Gobierno tuvo lugar 
en sus salones. La Junta que 
presidió José Miguel Carrera 
hasta el 2 de octubre de 1812, 
dispuso que las fechas conme
morativas tuvieran lugar en la 
Casa de Moneda,Tas cuales, por 
incidencias internas, sólo pudie
ron iniciarse el 28 de septiem
bre- y que finalizaron con la re
unión del 3 de octubre Un co
mentario publicado por la Au
rora de Chile sobre el sarao, re
lataba a sus lectores que el se
gundo aniversario de la insta
lación del nuevo Gobierno se 
había "celebrado con pompa y 
esplendor singulares dignos del 
alto asunto de que se hacía me
moria”.

Doscientos caballeros y sesen
ta y una damas tomaron parte 
en la fiesta en su día final —el 
3 de octubre de 1812— la que 
empezó con una rítmica contra
danza. Los días anteriores la 
concurrencia fue mucho más 
numerosa, pero el entusiasmo 
no decayó ningún día.

DE LA TN-
cinco pún
ele rojo y 
circular al 
como sim
en nuestro

Antonio Pinto, Vice- 
19 de Julio de 1828 a 
de 1829.
Ramón Vicuña, Vlce- I 
16 de Julio a- 19 de 

1829.
Antonio Pinto. Presi

dente 19 de octubre a 3 de no
viembre de 1829

Francisco Ramón Vicuña. Vice
presidente: 2 de noviembre a 7 de 
noviembre de 1829

Junta de Gobierno. Ramón Frel
re Serrano, Presidente; Francisco 
Ruiz Tagle y Juan Agustín Alcal
de, 7 a 8 de noviembre de 1829,

Francisco Ramón Vicuña, Vice
presidente: 8 de npviembre a 24 d» 
diciembre de 18£9‘

de Gobierno Prado Portales 
arrera. 1812-1813

Junta de Gobierno J J Carrera y 
| Perez. 18J3
Junta de Gobierno Pérez-lnfante. 

1813
Junta de Gobierno 

gúlrre, 1813-1814
Director Supremo 

1814
• Director Supremo Francisco d« la 

Lastra. 1814
Junta de Gobierno Carrera-ürzua 

1814
Marcó del Pont 1814-1817
Director Supremo Bernardo O'Hig

gins 181?
Director Supremo Hilarión 4» la 

Quintana 1817
Junta Suprema Pérez y Cruz. 1817
Director Supremo Luis de la Cruz. 

1817 
Bernardo O’Higgins Director -Su

premo: 14 de ebrll 1818 a 17 de 
junio de 1820 

Dirección Suprema Delegada 
Joaquín , Echeverría Larrain y José 
Antonio Rodrigue? Aldea 17 de 
junio » 3 íf septiembre de 1820 

¡ Bernardo O'Higgins, Director Su
premo: 3 de septiembre de 1820 a 
l.o de noviembre de 1822 

Dirección Suprema Delegada _  ________ _ ,
Jóaquín Echeverría Larrain y José , de septiembre de 1628

. r„ .> ik Agustín Eyzagulrre. Vicepresiden
te 9 de septiembre de 1826 a 25 
de enero de 1827 

Rsmón Frelre Serrano, Presiden
te Provisional 25 de enere a 15 
de fJbrero de 1827 

Ramón' Freír’ Serrano Presiden
te: 15 de febrero a 8 dé maye de 
18"7 ./

i .- ncis'c Antonio Pinto. Vicepre- Moneda.

Antonio Rodríg'jez Aldea, l.o al 25 
d« noviembre de 1822.

Bernardo O'Higgins. Dir-ctor Su
premo 25 df noviembre de 1322 

• -ñero de 1823
Gubernativa: Agustín de 

Presidente: Fernando 
.José Miguel fu:..lite

residieron en fcl I R¿mon

Frelre Serrano, Director 
7 de marzo e 9 de Julio

Jun's tu Gobierno José Tomás 
। Ovalle, Presidente; Isidoro Errázu- 
। rl/ y José María Guzmán, 24 de 

diciembre de 1829 s 18 de febrero 
de 1830

Francisco Ruiz Tagle, Presiden
te 13 de febrero s l o de abril de 
1830

José Tomás Ovalle, Vicepresiden
te. l.o de abril de 18,30 a 8 de mar
zo de 1831

Fernando Errázuriz Vlcepreslden. 
te. 22 de marzo a 18 de septiembre 
da 1831

Joaquín Prieto Presidente 18 de 
septiembre de 1831 a 29 de febrero 
de 1840

Joaquín Tecomal, Vicepresidente 
29 de febrero a 11 de Julio de 1840

Joaquín Prieto, Presidente: 11 
de Julio de 1840 a 18 de septiembre 
de. 1841

Manuel Bulnea, Presidente 11 de 
septiembre de 1841 a 11 de septiem
bre de 1844

Ramón Luis Yrarrázaval, Alcal
de, Vicepresidente: 11 de septiem
bre d? 1844 a 5 de marzo de 1845

Y don Manuel Bulnes, desde 1841 
hasta el 18 de septiembre de 1851 
Durante e: «fio 1846 se efectuó el

la antigua Casa de la

* PERSPECTIVAS DEL 
EDIFICIO *•• SU TRANSFÒRMACION Y 

AMPLIACION
EL CONJUNTO DEL FDIF1- 

CIA, cuyos murallones de vera 
un cuarto se levantaban con ra
pidez, tenia proporciones verda
deramente grandiosas, y su pri
mer patio, digno de cualquier 
palacio, que conserva sus líneas 
originales, "es considerado como 
una obra maestra de elegancia 
y buen gusto, unidos estos re
quisitos a la solidez indispensa
ble. y por lo tanto tiránica que 
exigía al arquitecto la resisten
cia a los temblores.”

Su construcción demandó tan
to interés en la época, como las 
obras o refacciones del Puente 
de Cal y Canto, los mismrs Ta
jamares, la Catedral, el Hospi-

Las crónicas de la época cuen
tan que ocho mil luces alum
braron los patios de la Casa de 
Toesca y sus salones y que, por 
espacio de varias noches, la ciu
dad vivió alegre jolgorio e ilu
minó las puertas de sus resi-jamares. ia gp reara i. ei nospi-, jas puertas de sus resi- 

tal San Juan de Dios y la Mer- I ciencias. sumando su entusias- 
I ccd. । mo a los actos oficiales. Doña

DURANTE LA ANTERIOR 
ADMINISTRACION del Presi
dente Ibáñez. en 1929. se inició 
bajo la orienta-ión del Departa
mento de Arquitectura del Mi
nisterio de Fomento 'después 
Obras públicas, la ampliación y 
restauración del Palacio de la 
Moneda, teniendo como bate la 
idea primitiva del arquitecto 
Toesca y la mantención del es
tilo empleado por éste. El edi
ficio fue ampliado hacia la Ala
meda Bernardo O’Higgins, tra
bajos que finalizaron en 1935. 
El “Pat o de los Naranjos” per
tenece a este nuevo período.

Esta ampliación, en lo qué se 
refiere a sn exterior, fue consi
derada en los planos del Barrio 
Cívico. Frente a 1a Moneda se 
demolieron los edificios, entre

Hasta alguno; 
conservaban 

i una de las
• ambiei' 

en una de las oficina, 
de la Presidencia, cuidada 
sámente guardados, 1« 
textos manuscritos de lí 
Constituciones Politi c f 
del Estado de 1833 y 19? 
las que fueron entregad 
en una ceremonia espec 
por el Presidente de 
República al Director 
Bibliotecas y Museos, 
Eduardo Barrios.
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banco del estado de chile
« od‘T¿? ’“J.' dc.h¡rY

de la Caja Nacional de Ahorro» • ° °r.9an!sm° por la fusion 
UC.,, d. C.MUO

Justificación histórica de la creación del 
Banco del Estado de Chile

el financiamlento de muchas •obrL’d.1^-’ Y a.Tuien se debs 

!.I!orL:iT«6b'i6?^%d:t^o:r;úViko*”'i'7od'iil”'de '■ “• 

cional de Ahorros. Én mayo de 192? t,OrT° ,a Caia Na‘ 
jo y con la aprobación de“ Suore™ ac.UGrdo d® «u Conse- 
fusión de la Caja de Ahorros de Santi^o»,ern°' 86 rea,ií0 18 
abarcaban la provincia de este 9°' C,Uyas °PeracioneSAhorros, gSe co¿p„?duT„’”S"', "í,J.L C,)‘ 
d.l territorio n.oton.l, E, d. lodo. oogootdo .1' t1 
arrollo que adquirió esta entirierf J.T- ? el raP>do des- 

por sucesivas modificaciones de su Estehn« n d ■ banca»''o muy limitada en sus BfaeuniUdeJ ¡Jeíatíví»0 Orgánico 8unrTu’ 
Htueggf d'U"rcdr.T¿X‘oX?' î<'“‘ >«■
eyud. ?,,_dtlltó, , 1„ «cti.idades . presta*
bléo de 1« C-ia da Crédito Hipatec!¿o“‘I ,!”>■ I,m- 
por esta. El capital inicial fue mác ? ,,6iaba financiada Mando 1„ n„«JM “■»•»»•Je. ■»==«-
apoyo financiero de ambas entidad/« • AhorrOa El rrumpió el año 1932, cuando e» Coí^«;«1NC,“nt?8 5B lnle 
dictar leyes aue concedían a la Caia d-« ríJu0?18 «mpezó a 
tantee préstamos del Banco ¿enfr/l Á ^rédi*o Agrari0 ¡mpor 
Naetonal da Ahorro, g““,dtó" *H cLl?!’’ I" C’>» 
«yod. «„.„ota,., hactéttdol. d.pgitt.rt.'Vp

la elenclón de "róbUcn' el’á’dd’BSSnbré°d“‘S«' *"!MÓ 
ornad, pot la Diraocló. da 1. Caja N.Hgn., d "It 
de hacer posible la atención crediticia de ”ld9-AhorrOB’ a 
empresas industriales, clientela de ñríd..? " y m®dl8na8
atenderse dentro de las normas o». * res que no Podi’
Nacional de Ahorros. Esta instituciónep,a" entonS.e® 8 la Caja 
visión subscribieron las acciones nec-L»J?Unt"' Ca’8s d< Pr“’ 
capital del Instituto. acc,ones necesarias para formar el 
por un Imperativo "ritel^d-* romnllmenf"” fuer°n surgiendo 
e. cop-.rg.not. b.ct. r

Ngcesidad de una nueva síntesis
Sin embargo, sí el surgir 

ae las nuevas instituciones 
indicaba la necesidad de 
crear los órganos de diferen
tes funciones o aspectos del 
crédito, por otra parte plan
teaba el problema de propor
cionar a tales organismos los 
recursos necesarios a su fun
cionamiento y desarrollo.

La separación de funcio
nes, expresamente señaladas 
al qrear estos organismos 
destinados a servir activida
des diferentes, la acentuada 
autonomía de estas institu
ciones. la necesidad, en fin, 
de una unidad orgánica —ju= 

_£ldica y financiera— hacían 
ver ahora que era nreciso e 
indispensable llegar a esta
blecer una entidad oue nu- 
diera disponer de un siste
ma crediticio centralizado.

En efecto, la labor aislada 
de las cuatro instituciones

— suficientements frÍr,tUlada > 7 POCO DI-áCtlCa 
3 !as exigendas del progreso nacional

Surgidas una de otra por 
un pioceso genésico y de 
pación de vida en crecí- 
miento las cuatro institucio- 
nes debían volver a unirse 
faSüiamieInbr0S de Una 3011

En tales circunstancias, le 
fusion era la condición in
dispensable para llegar «1 
mejor aprovechamiento de 
los recursos disnonibles y 
para dar el más amplio des= 
arrono a las operaciones cre
diticias orientadas al fomento 
productivo de! país

La solución no podía ser 
otra sino la que, en el penúl
timo decenio de! siglo’pasa
do, había indicado el Presi
dente Balmaceda: el Banco 
del Estado.

El Banco del Estado de Chile no es una 
Institución más

Chile en Mneeeuencl., 1, ....¿e un laten,, enhe!, del Gobie.no y pu.hlo e¿).Ó“-

PáMÍ"- ° dS
w."™.?/"','""“™- ‘i”0 •« fusió". •» un. =in-
tesis superior, de otras pre existentes. No h- sido u«a simóle 
centralización burocrática, sino el modo de aprovechar con 
*? I?ayor «Coacta Jos recursos financieros, técnicos y humanos 
de las cuatro instituciones fusionadas. Y rumanos

Dudas y conjeturas que se desvanecen
La creación del Banco del 

Estado mereció dudas a 
ciertos sectores de la opinión 
pública y motivó múltiples 
conjeturas. ¿Se pretendía es
tablecer el monopolio del 
crédito en favor del Fisco? 
¿Se estagnaría la expansión 
crediticia? ¿Dejaría el pue
blo de llevar sus ahorros al 
viejo instituto surgido de la 
lejana iniciativa de don An
tonio Varas? ¿Se apoderaría 

& el sector público de los fon- 
I dos acumulados por el sector 
■ privado y en desmedro de 
i este último?

' Han transcurrido poco más 
|| de tres años desde su crea- 
I ción y ya las dudas se han 
y desvanecido Los esfuerzos 
K realizados por la Dirección 
1 del Banco en su política ad- 

||t ministrativa para servir los 
sagrados intereses de la co-

lectividad han recibido ya el 
reconocimiento y la confian
za del público, lo que se ma
nifiesta y confirma con el 
auge siempre creciente en el 
ritmo de sus operaciones, 
afirmación que queda de
mostrada en los datos esta
dísticos qué más adelante se 
proporcionan.

El Banco del Estado es 
una institución de crédito 
como cualquiera otra, pero 
con modalidades nuevas de 
fomento que no podría adop
tar la banca privada, pues 
ésta debe perseguir objeti
vos puramente comerciales, 
debe rendir cuentas a sus 
accionistas y remunerar ade
cuadamente sus aportes’. El 
Banco del Estado sólo tiene 
un accionista, que no le exi
ge dividendos, que pide 
obras, realizaciones con vis
ta al futuro: el país.

¿Cuál es la razón del 
biado de Chile?

éxilo del Banco del

, I La rasen de su éxito radica en que su modalidad v ee^e- 
' han ?1(r0 a !os arbitrariamente se 19 súO0=«an.

'Vive y deja vivir, sin aspirar a! monopolio de! crédito,- prueba 
h, de ello es que desde «u fundación se han creado nuevos ban-

ce» particulares La circunstancia de ser depositario de 'os 
U fondos fiscales, semifiscales y de empresas autónomas del ¿s- 
A- fado, no ha impedido la razonable distribución de ePos L- 
» agricultura, la industria y el comercio han recibido los mayo- 
F .res beneficios del crédito, dentro de la idea de! fomento de

las actividades productoras, sin favoritismos ni privilegio» El 
J Banco del Estado, sin prepotencia alguna, sólo trata de levan- 
h tar a todos proporcionando a grandes y chicos la oportunidad

de labrarse un porvenir por su propio esfuerzo, poniendo los 
í krS°S« ■ %Ue ,dlBP°,ne aI servicio de quien quiera producir 
1 * mlecIlTldad y de que Chile ■«« grande y
a progresista No pretende convertirse en yugo de nadie, y si 
5 »n herramienta de todos para alcanzar la dignidad y la inde- 
h .eiLCla. qUe Pr.°Jvi!n®n de 1® mutua ayuda, contribuyendo

ion toda la capacidad de sus recursos y de su organización a 
aaígrecuperación, ordenación y consolidación económicas del

I Banco del Estado de Chile y su aporte en 
I favor del fomento de la producción
I Desde la creación del Ban- 
I . el l.c de septiembre de 
1 J3, hace poco más de tres
I ?s, todos los recursos de 
I 3 ha dispuesto los ha en- 
! gado al desarrollo y ne- 
I 'sidades de la producción 
} ¡peral del país, colaboran- 
I II además, con las diferen- 
I í reparticiones ministeria-
j Vy organismos de fomento

la ejecución de los pro
pios encaminados a esos 

'mismos fines..
Es así como el Banco,

aparte de su ayuda habitual 
a las fuentes productoras a 
través de sus 147 oficinas 
ubicadas a lo largo de todo 
el territorio de la Repúbli
ca, ha cooperado con su asis
tencia crediticia en favor del 
plan de regadío, Concepción 
Norte, Plan Ñuble; con cré
ditos para ganaílo de engor
da, para la importación de 
vaquillas de Holanda, de fa- 
mento lechero; con facilida
des en favor de agricultores 
perjudicó'*' n sus cosechas

por trastornos climáticos, 
con un plan de créditos para 
estimular el interés de los 
agricultores hacia determi
nados cultivos que interesan 
al consumo interno del país, 
como son el de la remolacha 
azucarera, el trigo y el arroz, 
con un programa de créditos 
para mejoras e inversiones 
de fomento, especialmente 
ganadero. para la provincia 
de Chiloé; con otro con mo
dalidades propias para los 
agricultores de la provincia 
de Aysen. considerando prés
tamos para ganado de crian
za. para mejoras, para ma
quinarias y útiles de labran
za. para siembras no forra
jeras y para esquila, aparte 
de facilidades para el des
cuento de letras laneras; con 
créditos para facilitar la ad
quisición de abonos y fertili
zantes. especialmente de ti
po calizo, con. el fin de pro
pender a la conservación y 
mejora de los suelos; con 
nuevas facilidades de crédi
tos para los avicultores y 
crianceros: con créditos ade
cuados para la electrifica
ción rural en beneficio de la 
agricultura, con créditos pa
ra obras de regadío, incluso 
de riego mecánico; con cré
ditos de fomento industrial 
a empresas o sociedades pro
ductoras de artículos esen
ciales o de interés nacional. 
c°mo la Empresa Nacional 
del Petróleo, la Industria

Azucarera Nacional, la Com
pañía de Acero del Pacifico 
S A . Compañías Carboní
feras. Compañías de Produc
tos Alimenticios. Empresas 
de Transportes Marítimos, 
Aéreos y Terrestres. Indus
trias Textiles. Sociedades 
Molineras. Industrias Pes
queras. Industrias Vitiviníco
las, etc. También ha dado 
un importante impulso a la 
construcción de habitaciones 
económicas tipo Ley Pereira.

Por tu Seción Comercial, 
el Banco ha facilitado a los 
agricultores la compra de 
sus semillas, abonos, desin
fectantes. alimento para ga
nado y aves. Las semillas de 
trigo, arroz y cebada es se
leccionada por sus propias 
plantas ubicadas en Paine. 
Talca. Linares. Chillan, Los 
Angeles, Lautaro, Temuco y 
Osorno. En lo que respecta 
a las semillas forrajeras, co
mercia y abastece cerca del 
90 o|o del consumo agrícola 
nacional.

Por intermedio de la Sec
ción Cambios Internaciona
les. el mayor volumen de los 
créditos de exportación e 
importación cursados ha be
neficiado de preferencia a la 
agricultura e industria na
cionales, cooperando de esta 
suerte a los planes de políti
ca económica sustentados 
por el Supremo Gobierno 
En tal predicamento, ha me
recido un apoyo crediticio

Nuevo edificio de

Un aspecto del edificio central del Banco 
del Estado de Chile, en Avenida. Bernardo 
O Higgins, entre Morandé y Bandera. Es 
uno de los más modernos y valiosos de 
nuestra capital. Miles de clientes concu
rren a diario a las oficinas del Banco, en 
demanda, de créditos o para depositar su 
dinero. La institución cumple una función

especial, de parte del Banco, 
la importación de materias 
primas en general, productos 
medicinales y 
así como toda clase de ele
mentos, 
puestos 
dustria

y alimenticios,
maquinarias y re
destinados a la in- 
y agricultura, otor-

[ gando asimismo tales facili- • 
I dades crediticias al comercio 

en general, en todas aque- 
lias operaciones en que su 
intervención es necesaria co
mo complemento de la fun-

I ción social-econòmica que
I dicha actividad representa.

Algunos dalos estadísticos
A! 31 ds ccfubrs última, las eeloeacionss da! Banca dsl 

Estada llagaban a 47.809 millones da nasos- correspondiendo 
4.694 millones a! Sector Público (10,9%) y 42,915 millones al 
Sector Privado (89,1%).

El 49,1% de! total de las colocaciones ha Ido e favorecer 
a la agricultura; el 28,3%, a le industria, v el 10,3%, al comercio. 

Tengase presente que a! crearse e! Banco, los créditos vi
gentes alcanzaban a 13 915 millones de pesos, o sea, que en no- 
£?. “®s, ds tres años se han incremsntádo en 33 694 millones (242,1%).

Al 31 de octubre pasado, los Depósitos señalaban 64.073 
millones de pesos, de los cuales 24 100 millones eran del Sec- 
d-i \ub T 39 973 millone8 pertenecían al Sector

rivado (62,4/G) Del total: 15.882 millones correspondían a 
imponentes de ahorro (24,8%).
d« iwÍ’iÍ:Ín.e,A uaBCO sut optaciones, el 1 o de septiembre 
ds 1953, los Depósitos sumaban 18.154 millones de pesos, lo que 
459qen P°C° más ds íres «ños, en 45 3.9 millones (252,9 e). En esa misma fecha, los depósitos 
de ahorro indicaban 6 643 millones, habiéndose elevado ésto» 

r m.S?10 apso en 9 239 millones (139,1%).En 1953, el capital efectivo de) Banco, con los de
los organismos que m fusionaron. Incluida le revalorizacion 
en 2b2sTmi& d’ ?°r ““ ^Bíaíu,° Orgánico, quedó fijado 
conlXtdel Pe50S Cap^al que aI 31 de octubre último 
consideradas las reservas, subí- 9 3 361 millones as decir 
había aumentado en 1 106 millones (49%) ' ’

lo que es y puede hacer el Banco del Esfado 
de Chile

El Banco del Estado de 
Chile es una institución ban- 

| caria, financiera y comercial 
que propende al fomento de 

, las actividades productoras y 
I facilita la circulación de 

bienes mediante una acción 
I crediticia que consulta las

necesidades fundamentales 
de la economía nacional.

En cuanto a . su constitu
ción legal, es una institución 
autónoma, con personalidad 
jurídica, de duración inde- 
tinJda. y sus relaciones con 
el Gobierno se ejercen por 

intermedio del Ministerio 
de Hacienda.

Está administrado por un 
Directorio de veinte miem
bros. de los cuales, siete son 
de libre elección de S E 
el Presidente de la Repúbli
ca y a uno de éstos el decre
to de nombramiento lo de
signa presidente del Banco y 
del Directorio Aparte de 
este, de cuatro designados 
por el Congreso Nacional, el
imo en representación de 
los empleados y de uno en 
representación de los obre
ros, todos los demás deben

a 188 »cti- । del patrimonio exclusivo acj 
' manes de 1« economía na- sobreviviente.

Lnb. depósitos de áhurro 
ademas, la garantía 

del Estado y gozan de prefe
rencia sobre todas las obli
gaciones del Banco, con ex
cepción de las que sean de 
primera, segunda o tercera 
clase, según el Código Civil.

Por este Departamento eJ 
B: eco puede, igualmente, 
emitir estampillas de abono 
y bonos de la misma natuia-

cional l Lor depóc
El Banco tiene su domici- tienen, aden

lio en Santiago y puede esta« ■ . - . .
blecer. dentro o fuera del te
rritorio de la República, las 1 
sucursales y agencias que ri 
Directorio determine, con el 
acuerdo previo del Super
intendente de Bancos

Su capital autorizado es de 
cinco mil millones de pesos 
En la actualidad, como va se 
dijo, un capital efectivo y re
servas alcanza a 3 361 millo
nes, después de poco más de 
trej años de funcionamiento

Cuáles son sus funciones
1.. ar como agente baneario y financiero dsl Fisco, ds 
nnm«. fi»ca,a» Y semifiscales, de las empreses auto- I
nomos del Estado y, en general, de todas las persone» jundice» 

ley,en. 9ue el Estado tenga aporte» de capital y »er
P É»Hmu1>rXC rS*I° d° °S ,ondos <’ue mantengan en el pai» , 

remunlrT.l «horro, procurando una colocación segura y 
í 88 ,con°mias privada», especialmente de las personas de escasos recursos

lnverriónnCÍy" ° par‘.ÍC‘par en eI »"«nciemiento de planes de | 
• rJ?Lal,LaL’,B °P®Jracion®s bancarias d- depósito, de crédito 
camhin' ?1ed,ano y lar9° P1«*0- mediación en los pagos, de . fu” Orgánica1T T19.” con‘”"Pl»n en V Estí 
clon-, ¿US h.nd.nn ”.do’ ’=>» «tos, contratos y Op„B-r ? dt “l cumplimiento d. sus fines y °=t=n «uto-
República. 8 L*y Genera* d® Bancos u otras leyes da la I

a fJJé.BdeCei«Z! n!t9d? ds Chila d9sarre!!9 sus actividades 
a .reves ds cinco Departamentos. Ellos son: |

la Casa Central

vital en el desarroUo de las actividades 
económicas del país. El Banco fue creado 
el 12 de Junio de 1953, por medio del DEL. 
N.n 126. y se formó mediante la fusión de 
cuatro instituciones: la Caja Nacional de 
Ahorros, la Caja de Crédito Hipotecario, 
la Caja de Crédito Agrario y el Instituto 
de Crédito Industrial.

Las colocaciones del Banco llegaban a 
? 47.609 millones al 31 de Octubre pasado. 
De ese total $ 42.915 millones (89,1%) co
rrespondí» al sector privado de la econo
mía. y sólo ? 4.694 millones (10.9%) al pre
tor público. El 49,1% de los créditos del 
Banco favorece a la agricultura, el 26.3% 
a la industria, y sólo el 10.3% al comercio.

Cómo opera
1) Sanearlo.
2) De Ahorros.
3> Agrícola
4> Industrial.
S) Hipotecario y da Inversiones.

Departamento Bancario
Por intermedio de este 

Departamento se realizan to
das las operaciones propia« 
-del sistema bancario, ’ de 
acuerdo con la Ley General 
de Bancos y leyes especiales 
que las rigen, incluso toda

Por este Departamento el 
Banco recibe depósitos de 
ahorro, los que pueden ser a 
la vista, a plazo o bajo con
dición Estos depósitos de
vengan intereses que fija to
dos los años el H Directorio 
y que se liquidan y capitali
zan anualmente (en la actua
lidad el 3 olo anual en los 
a la vista y el 7 o ó anual en 
los a plazo).

Los depósitos de ahorro 
son inembargables hasta la 
concurrencia de la cantidad 
de $ 200.000, incluidos los in
tereses. a menos que se trate 
de deudas que provengan de 
pensiones alimenticias decla
radas judicialmente. Hasta 
la expresada cantidad están I 
exentos del pago de las con- 1 
tribuciones de herencia v de ' 
la renta. En caso del fallecí- ' 
miento del imponente sus he
rederos pueden retirar estos 1 
depósitos hasta la citada 
cantidad de doscientos mil I

clase de negocios en Cam
bios Internacionales y los 
propios de! desemoeño de 
Comisiones de Confianza. En 
general, efectúa todas las 
operaciones, contratos o con
venciones permitidas por la 
ley a los bancos comerciales 

Departamento de Ahorros
pesos, si necesidad de acredi
tar la posesión efectiva de la 
herencia ni justificar ef pego 
o exención de la contribu
ción de herencia, bastando 
en este caso la presentación 
de los respectivos compro
bantes de estado civil

El Banco puede también 1 
contratar cuentas de ahorro 
a nombre de dos oersonas 
(cuentas bipersonales’) y so
bre las cuales puLde ’girar 
indistintamente cualquiera 
de ellas. Estas cuentas no 
pueden exceder de $ 20G.000 
están también exentas dé 
impuesto a la renta y de la 
contribución de herencia ] v 
son igualmente inembarga, 
bles, salvo que el titulo que- 
se invoque provenga de suel- ' 
dos. salarios o desahucios de ' 
empleados u obreros Falle
cido uno de los titulares de 
la cuenta, las dineros depo-A 
sitados en ella se considerar • 

lera, conceder prestamos a 
un plazo no superior <¡ 15 
años, para la adquisición de 
inmuebles, a personas que 
durante cinco años sean im
ponentes de ahorro; y otor
gar créditos controlados de 
reducido monto a los impo
nentes que carezcan de me
dios económicos adecuados 
para iniciar o desarrolla» su 
profesión, oficio, industria o 
comercio

Departamento Agrícola
Les operaciones que el Banco puede realizar por este De

partamento son las siguientes: préstamos y anticipos a lo» agri« 
I cultores, a las cooperativas agrícolas, a las sociedades y asocia« 
i clone» agrícolas para la preparación de las tierras, cultivos y 

■iembras de toda clase de productos agrícola», atención y cosecha 
de la» sementera» o recolección de productos; para la adqui« 
lición de ganado de crianza, de lechería, de trabajo y de en
gorda; para la compra de abono», forrajes, desinfectantes, hier« 
bielda», vacunas, semillas, maquinarias, aperos, envases, pes«

les y gastos necesarios para su cultivo y aprovechamiento; pa
ra la construcción de silos, galpones, establos, bodeaa». casas 
da Inquilinos y cierros; para las obras de saneamiento, deseca« 
cion, nivelación y defensa de los predios y. en general para 
ledo lo que tenga por objeto satisfacer las necesidades que d*= 
manda el cultivo de los campos y el desarrollo de la agricul* 
tura e industrias anexas, y fomentar la producción agrope
cuaria nacional.

Departamento Hipote
cario y de inversiones

Por este Departamento al 
Banco le es posible efectuar 
las operaciones que se indi
can: emitir bonos, debentu
res u otros títulos de inver
sión, a fin de financiar, por 
medio de la subscripción vo
luntaria. programas de capi
talización destinados a cons
truir habitaciones populares, 
a incrementar la producción 
de alimentos o de otros ar
tículos de uso o consumo ha
bitual, o a realizar planea 
económicos de utilidad ge
neral; emitir obligaciones 
hipotecarias o letras de cré
dito y transferirlas sobre hi
potecas constituidas a su fa
vor; emitir obligaciones 
prendarias o títulos de cré
dito al portador y transfe
rirlos con garantía de pren
da agraria o industrial cons
tituida a su favor, otorgar 
prestamos para edificación o 
reparación, por cuotas suce
sivas, a medida que se rea
lice la construcción: otorgar 
préstamos para la construc
ción de obras que beneficien 
a diversos dueños, asociacio
nes q juntas de agricultores 
Constituidas especialmente; 
emitir letras de crédito en 
moneda extranjera para ser 
colocadas en el exterior: 
comprar y vender letras de 
crédito por cuenta propia y 
ajena.

Por este Departamento se
ra posible también tramitar 
los préstamos reajustables, a 
mediano y largo plazo, con 
los fondos que produzca la 
colocación de bonos reajusta- 
bles, y que serán de dos cla
ses: los destinados al fomen
to agrícola, a objeto de fa
vorecer el desarrollo de la 
agricultura, de las industrias 
anexas y de todas las acti
vidades que con ellas se re
lacionan. y ¡os destinados al 
fomento de la habitación no
dular. dirigidos a impulsar 
.a construcción de viviendas 
económicas.

DEPARTAMENTO 
INDUSTRIAL

Por intermedio de este De
partamento puede el Banco 
conceder prestamos con el 
objeto de adquirir terrenos, 
maquinarias, establecimientos 
industriales, materias primas, 
herramientas, útiles y ele
mentos de transporte.' desti
nados a la industria; para en. 
hnr castos de instalación, re
paración v ampliación de »11* 
y. «n g-eneral. para tndo «■uan- 
o langa por objeto desarro- 

llsr y fomentar las artirida- 
.m’ . *,U9tr,a,«‘ qu- se consideren necesarias p,ra nu». 
ira economía.
nned’” "Paciones

‘®mbien efectuarlas
rinaHd^ Tr<ument0 Con ? dF hen®ficiar las 
explotaciones mineras.

SINTESIS ECONOMICA
Lo. „„ce Depoumento, del Bebe, det Sei.de 

“ „H-ld.de. de 1. „ene™. ah,la„a ,
,n ”• -pm,m

z> un. inunuetón ha log_.sdo d 
n«M=n.l, I, ,us

Prtm.ro. d, 19M ,ubié a , -

Lm.™ Frlm"” >’«■ «p,rt-

” d“‘"• on wl.Mon con al afi„

lo, d.pó.110, , Dlaao. _ ° de “»■ d'> ’ «1 «% p.™
1„ euLt„ , ” 7 '“'“'‘»»I«. 7 m.n,u„ .1 „

concansa

.«X “u. X " *' * •> F*-
9 qoopere a estas funcione» del Banco.

Dentro de este programa de estímulos, se contempla» 
^-emas, la otorgación de préstamos hipotecario» a largo pías* 
destinados a la compra de propiedades.

-1 Banco del B.iado, como M -o, no ha dMeuid.de «i>. 
-uno de lo, aspecto, de le economía, y llega, inclu,., a pt„ 
ocuparse en forme muy „pedal— pe, un m,j0, etanda-d 
■>« ->d. en lo. hogar.,, portbl, de alc.naer grada, ,1 ,horro 
Y a la economía.

jj,

Gobie.no
Sei.de
ld.de
Prtm.ro
dMeuid.de
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IÍHISW lid »0 MIO 
K I» SINTESIS 01 IA «00 «ACIOMl

Ha contribuido a la grandeza y progreso de la nación
Nuestro Parlamento ha sido, a través de su prolongada existen

cia, una sintesis de la vida nacional, en la cual han participado ca
lificados representantes de las diversas actividades y tendencias del 
país, sin excepción de ninguna especie. Centro forjador de nuestras 
leyes, instrumento evidente de avance y símbolo de nuestra demo
cracia. ei Congreso Nacional, en sus dos rama», ha .reunido a los 
más altos valores de la sociedad chilena qne. desde sus respectivos 
puntos de vista han contribuido a solidificar la existencia y *1 P"r- 
venir de la República Grandes tribunos y oradoras han ilustrado

PRIMER CONGRESO
Poco «ntes de cumplirse un «fio i pueblo decidiere lo que ee harta 
e la creación de la Primera Jurv en el futuro"

ta do Gobierno, el Jueves 4 de ju
lio de 1811. nacía el primer Con
greso Nacional. que ..tinque no 
respondía exactamente * >.» idea 
emancipador» fue una plata tormo

Fu« é*te un periodo en que. • 
peaar de 1« inexperiencia y de la 
lucha enlre patriotas y moderado*, 
se consiguieron laudable* ventaja*. 
Entre otra* cosa* Se resolvió no en
viar dinero <1 Consejo de RegenoU 
de Cádiz, dictar una ley de "libre 

--------- -- ou , vientre", que Impedía la esclavitud 
tación de lo* distrito* de Valdivia, ! en Chile y un-« senr de norma* ><d- 
Osorno. Concepción. Loa Angeles, minlstratlva*. educacionales y con*- 
Rerc. Rencagua, Menpllla. Vulpn- ; tlturlonale*. supresión ae loe Uu. 
raiso. Qulllota. Santiago,' Chillan, choa parroquiales, ley de ounstruc- 
' •---- ”--------------- Carleo, clón de cementerio* y término de

la sepultación de lo» cadáveres en 
los iglesias, leyes de impuestos, re- 

i gulaclón de los gastos publicas, is- 
! ye* que ordenaron la demarcación

torio« de la época
Constituían eate Congreso sóiu 

veinticinco diputados, en repreeen-

Linares, Cauquenes,

iíim. Petorca. Cuzcuz. Coquimbo. 
Huaaco, Pucbecay, Itsu. y Copla-

misión que eatudlaae la Constitu
ción que debía regir el Gobierno,

NACE EL SENADO
rer perpetuarse en ei Gobierno. Carrera hizo «probar un reglamento 
constitucional 11812), el cuál establecía un Senado de alete vocales, que 
se mantendría en los Cabildos.

Este Senado, que funcionó del 10 de noviembre de 1812 « enero de 
1814, se inició bajo la presidencia de dpn Pedro Vivar y Azúa. Lo inte
graban como senadores propietarios, los señores Fray Camilo Henrí- 
quez, Dr Juan Egaña. José Nicolás de 1« Cerda, Francisco Rulz Tagle, 
Manuel Antonio Araoz y Carrera y Dr. José Gaspar Marín: como su
plante. los señores Ramón Errázuriz. Joaquín Gandarlllas y Joaauin 
Echeverría Larraín De secrcarlo actuó Fray Camilo Henríquez.

Présidente del Senado, fundado por O'Higgini

pú. El 
Supremo. 
Bernardo 
Bin*. *e -,__
ró « descargarse

response olii-
•obr» sus hom
bros, y con fe
cha 18 de mayo 
de 1818. expidió 
un decreto, en el 
cual anunció la 
próxima reunión 
4e un Congreso 
Nacional y nom
bró, desde luego, 
una Comisión de 
personas doctas
m y le presenta.

Constitución

tori defies de 1« 
ospitai. *1 día 23 
de octubre 
mimo «fio.

Según «ra Cnn«t|tución. ei Poder I.egialatlvo d«bi* ejnrcerae ror 
diputados reunido« en Congreso, pero como 1«« elecclonra debía no podían 
efectuarse en la erevedad que las circunstancia* requerían, quedó a 
cargo de un Senado compuesto de vocales nombrado* por el Director 
Supremo, el dictar reglamentos que rigiesen con carácter provisional 
haeta que el Congreso mismo pudiera reunirse y dictar leyes con ca
rácter definitivo.Loa senadores nombrados en esta forma debían ser diez, de lu* 
cuales cinco habrían de hacer de propietarios e igual número de su
plentes. Estos nombramientos recayeron en el Gobernador del Obispa
do de Santiago, don José Ignacio Clenfuegoe; en el Gobernador-Inten
dente de la misma ciudad, don Francisco de Borj* Fontecllla; en el 
decano del Tribunal de Apelaciones, don Francisco Antonio Pére«;

Según

uuu i uuu .......... j ...----------  ——.propietarios y. como suplente, en don Martin Calvo Encalado, tlou 
Javier Errórurie, don Asi'.Gin Ei/..¿ttlrre, líen Joaquín aandaiblu, y 
e¡ padre merced*rii> don Jouqui ■ l«rraiu Salo*. El. el personal ae 
aquel cuerpo se contaba, también, con derecho a voto consultivo, e
secretarlo, don Joaé Mana Villsrreal.El 23 de octubie de 181«. el Senado abría sua aeMonea sn la s«.«, 
d»i Tribuna j del Consulado ea que en 1811) «e proclamó el primer Go
bierno nacional. Fue designado presidente «- preebíteto aon José I&- 
narlo Clenfuegoa. Para dar al S< nado pieatlglo e iudep-ndentó« en el 
ejercicio de «us función», dispon;« 1« Constitución qne «"» m'err.mn

•elón riel Gobierno, esforzándose

en sus hemiciclos y comisiones de trabajo los asas destacados acon
tecimientos nacionales y perfeccionado los instrumentos públicos lla
mados leyes, que rigen la normalidad, defensa, progreso y estabili
dad del país. contribuyendo a guiarlo hada un futuro que deseamos 
cada vex más venturosoPor eso, el nacimiento y desarrollo de nuestro Congreso traía- 
remos de verlo a través de la Historia patria misma, que guarda, 
para Jálele y ejemplo d. las generaciones venidera« les hechos y 
cireunrtancias que han formado y vigorixado la República

rían elegido« en votación di
recta (no indirecta como an-
dtendo a eada una elegir un
fados, con una permanencia
«implificó el procedimiento pa
ra acusar a los Ministro» de 
Estado, facilitando al Poder 
Legislativo la fiscalización de
tringieron considerablemente 
las facultadas del Ejecutivo;

Tribunales.
produjo una

diente a terminar con la in- 
ierveneión del Ejecutivo So-

Jas elecciones diputados)

exigida por la

CRISIS ECONOMICA Y LEYES LAICAS
El Congreso de 1878 aprobó una ley del Ejecutivo que decla

ró la inronvertibilidad de los billetes de banco, autorizándose a 
Eiecutivo para emitir papel moneda, órimeró Par® ha9er *ren-e 
a Jás necesidades que planteaba la Guerra del Pacifico y, en 
seguida, con otros fines monetarios.

La fuerte mayoría parlamen
taria de que disponía el Pre
sidente Pinto, aprobó diversas 
leyes destinadas a quitar a la 
Iglesia toda intervención en la 
constitución del estado civil dé
las personas. En 1883, después 
de enconadas discusiones, se 
aprobó una ley sobre cemente
rios laicos, sujetos a la admi
nistración del Estado; en 1884 
el Congreso estableció la ley de 
Matrimonio Civil, y otra que 
creó el Registro Civil, con fun
cionarios del Estado, encarga
dos de llevar el registro de los 
nacimientos, matrimonios y de
funciones. con completa inde
pendencia de Jos registros pa
rroquiales.

Como replica a 1« limita
ción d« sus atribuciones, »1 
Ejecutivo acentuaba la inter
vención electoral. procedi
miento que permitía al Presi
dente de la República contar

dencia de den Domingo San-
Jámentenos da Gobierno
Estado y formaron una robus
ta oposición, cuyo fin princi
pal era combatir la candidatu-

INAUGURACION DE LA LEGISLATURA OHD'NARIA._ El
Pr.sid.nl. Ibáñez. cumpliendo el m.nd.lo d. 1«
R.HHe. del Esiedo y siguiendo 1. 'j«*™",
en la mes alia magisrraiura ce ia ñauo... — -• ' .
21 de mayo último, ante el Congreso Nacional, reunido en pleno, 
p.,. dar ev.nl. da 1« marcha admtai.tralrva. .eouomlc. Y
J.i —i. lo cual. al mismo tiempo, inaugura »1 periodo ordJ |

El PARLAMENTARISMO

mentarla« e inclu«o afianzar 
el triunfo de su candidato ■ 
la sucesión presidencial

En 1115. durante le presi-

Balmaceda.
Valiéndose de la obstrucción 

parlamentaria <no había clau
sura de debate», esta minoría 
se propuso Impedir el despacho 
de las leyes de contribuciones 
y presupuestos para 1886, con 
él objeto de abocar al Gobier
no a una situación anormal. 
Pero, obligado por Ja mayoría, 
el Presidente de la Cámara de 
Diputados, don Pedro Montt, 
clausuró de hecho el debate y 
en la madrugada del fl de ene
ro de 1886 aprobó la primera 
de las leyes mencionadas., en 
medio de una sesión tumultuo
sa y desorden indescriptible. La 
aprobación de ia ley de pre
supuestos se logró, más adelan-x 
te, mediante una transacción 
con la oposición liberal-radical- 
conservadora.

CONFUCIO ENTRE EJECUTIVO-CONGRESO
Elegido Balmaceda como Presidente de 1* República <1886', a 
mediados de 18«« se había organizado en su contra una fuerte 
oposición, en la que militaban los mismos liberales que el Jefe del 
Estado quería unir en una sola familia.

A la sazón Jos partidos tenían en la Cámara de Diputados 
Jas siguientes representaciones: liberales de gobierno, 76; libéla
les sueltos o disidentes, 8; radicales, 7; nacionales, 18; conser
vadores, 14.

Ia unidad del liberalismo en torno al Congreso se consiguió 
y logró ejercer una severa fiscalización de los gastos públicos, 
cercenar los presupuestos de obras públicas y derribar Ministe
rios. Desde su ascensión al poder hasta el comienzo de la re
volución del 91, Balmaceda tuvo trece gabinetes. Unos cayeron 
por las rlvr’ clades entre nacionales y liberales; otros, por cues
tiones el les, o porque recelaban de que el Presidente de 
la Republ tuviese como candidato a la sucesión a au íntimo 
amigo don Enrique S. Sanfuentes.

La tiranía del Congreso tuvo tales excesos que creó una 
agitación pública que abonaba el terreno de la revolución. Pa
ra la aprobación de la ley de contribuciones de 1881, hubo de in
tervenir el Arzobispo Casanova, quien llegó a un entendimiento 
entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria.

Después de formar un Ministerio de amibos personales, 
Balmaceda se negó a convocar al Congreso, que le obstruía el 
despacho de la ley de presupuestos para 1U91. El Lo de enero 
de ese año, el Presidente lanzó un manifiesto al país y cuatro 
días después, con las firmas de todos sus Ministros, dispuso que 
no habiendo el Congreso despachado oportunamente la ley de 
presupuestos, regiría la del afio anterior.

La mavoría parlamentaria estimó que ésto era el comienzo 
de la dictadura y firmó un acta de deposición del Presidente. Co
locados, así, frente a frente, sería en los dias siguientes la fuer
za de las armfcs la que resolvería el conflicto. La revolución de
jó tras si 10 mil victimas, la más profunda división en las fami
lias, odios que han perdurado por muchos años y la pérdida de 
más de cien millones de pesos de aquel entonces.

Los revolucionarios triunfan
tes, que interpretaban la Cons
titución de 1833 en sentido par
lamentario, no creyeron necesa
rio modificarla. A partir de 
1891 el Congreso actuará con 
un poder ilimitado, anulando 
con ello completamente al Eje
cutivo.

Este régimen funcionó sobre 
la base de que el Presidente 
gobernaba de acuerdo con la 
mayoría del Congreso, esco
giendo de entre ella sus Mi
nistros. Pero como aquellas 
mayorías eran inestables, los 
Ministerios se mantenían dos 
o tres meses, cayendo derribados 
por los votos de censura de al
guna nueva mayoría. Como los 
Ministros eran solidarios, bas
taba censurar a uno para que 
el Gabinete entero renunciase. 
Este estado de cosas imposibi
litaba toda acción permanente 
del Gobierno. Los Ministros, 
incluso, ocupaban una gran 
parte de su tiempo en defender
se de los votos de censura an
te la Cámara de Diputados.

La política parlamentaria, 
durante este período fue más

nario de sesiones del Parla?eIL,°nd^entáL^rínteia el día mi- 
forme lo señala nuestra Car‘a Jquique, y termina en n° versarlo del glorioso Combate de Iqujqu
menos glorioso día en que C c£n e¡ prÍTn«r plano, 

pleno, i pendencia: el 18 de Septiem d Senado. don Fernando Ales-

que nada una política de círcu
los oligárquicos santiaguínos, a 
los que s£ sumaban las provincia 
y la mayoría de la clase media. 
Se trataba más que nada de 
una contienda entre familias. 
Los grandes centros políticos 
no eran La Moneda ni el Con
greso, pero sí, las tertulias de 
los magnates: el Club de la 
Unión, la “casa azul" de San- 
íuentes, "la cueva del oso ne
gro”, de Montt. etc. Los can
didatos presidenciales eran 
elegidos y filtrados en esas 
tertulias. Así se sucedieron las 
presidencias de Montt, Federi
co Errázuriz, Pedro Montt, Ra
món Barros Luco. Sanfuentes. 
Todos ellos gbbernaron en me
dio de rotativas ministeriales, 
viéndose envueltos en las ma
llas del parlamentarismo más 
desenfrenado.

No obstante los Inconvenien
tes de este sistema el Congre
so trabajaba y despachaba le
yes, convenientes o no, pero 
que en todo caso han contri
buido, Incluso algunas de carác
ter negativo, al progreso del 
país.

LEY DE CONVERSION METALICA
tx de Gobierno de 1891 llamó .1 
elecciones parlamentarlas. La 
desorganización de los elemen
tos balmacedistas, a raíz de la 
revolución, hizo que liberales, 
conservadores, nacionales y radi-
el Congreso. El Senado, en su prl-
mar» de Diputados, designaron 
Presidente de la República a don 
Jorge Montt, mientras se efec
tuaban las elecciones presiden
ciales.

En el orden económico, la ley

dic.tadx después «1« conseguidos 
empréstitos externos por varios 
millones de libras, para rescatar 
la moneda emitida durante la 
dictadura.

un agitado debate, por 62 votos 
contra 60. proclamó como Presi
dente de la República, a don Fe
derico Errázuriz Echaurren, quien 
había luchado electoralmente con
tra el candidato de la Alianza 
Liberal, don Vicente Reyes.

CODIGO DE PROCEDIMIENTO
Fruaxyal preocupación de esta 

Administración file la reforma

con su aprobación las leyes de 
Código de Procedimiento Civil y 
Código de Procedimiento Penal.
aprisionado por las mayorías par.

LAS PRIMERAS LEYES SOCIALES

E» 1923 «l COTgt™ ‘S“rente. Dos años antes <1 Jefe código del Trabajo, que no
^cUncóraíunTde0*^ daciones fueron «probada* como Jeye* 
separadas. ,

Producido el movimiento revolu- 
clonarlo a«l S de «epUmtre d» 1924 el Congreso, en su sesión qei 8 del mismo mes, aprobó todas Tes 
leyes sociales pendientes: 1) Con
trato de trabajo; 2) Seguro’ O”™; ro- 3) Modificación a ¡a Ley óv 
Accidentes del Trabajo; 4) Crea las 
Juntas de Conciliación y Arbitra
je para la solución de los confllcr tos sociales; 5) Ley 4,05. sobre or
ganización sindical: 6) Ley 4 058, 
sobre Sociedades Cooperat vas, < I 
Caja de Empleados Pflr‘lrc','ft.rf?'En 1924 Ja* Fuerzas Armadas

tomaron el control del poder 
luego que el Congreso »«‘0™ al Presidente Alessandri para ha 
cer uso de licencia por seis meses permitiéndole alejarse del 
país. El Parlamento fue clatisura- 
do.

Se quebrantó el régimen cons- 
tituclonal que venia prevaleclen- 
do por cerca de noyéltU ynuso fin al sistema narlanienta- 
rio, iniciando con elln nú perio
do de trastornos, reformas e in
quietudes.

GRANDES REFORMAS

::: - — 
tuvo participación.

tlvo o proporcional, con cifra repartidora.

Don Bernardo O'Higgins, Padre 
de la Patria, quien fue diputado 
por Los Angeles ante el Primet 

Congreso Nacional, de 1811.

I.lcguiDüs a U primera Presi
dencia del actual Jefe «’‘•^Esta- 
<lo, Excmo. 
del Campo.

señor Carlos Iháñez 
«ex El Congreso prestó sp
colaboración a la tarea de recu
peración nacional que el nuevo 
Mandatario Imnulsó.’ Fue así como se realizaron 
trascendentales reformas en Te
sorerías y en Aduanas; so creó la 
Cala de Crédito Minero v la de 
Crédito Industrial; se impulsaron 
notablemente las ohras públicas; 
se creó la Dirección General de 
Educación Primarla, y se estable
ció la aiilonomía universitaria: 
en el plano internacional se puso 
satisfactorio término a la cues
tión de Taena y Arica, y. ademas., 
se consiguieron otras notables 
realizaciones.

Después de la delegación del 
mando del señor Ibáñez. hecho 
que tuvo su raíz principal en la 
crisis económica internacional de 
1929, vino un período de anar
quía que. por estar situado en 
nuestra historia contemporánea 
misma, es del conocimiento de 
todos. Volvió Alessandri al Poder, 
y luego se sucedieron los Gobier
nos radicales por espacio de ca
torce años. al término de los 
cuales el General Ibáñez fue ele-, 
gldo nuevamente para ejercer la 
Primera Magistratura ' de ia Na
ción, en una jornada memorable 
para la República.

SIMBOLO DE LA DEMOCRACIA

res. <"cu q<<*-. <i>v ' .................. --------o'orración Pública, cuento era posible esperar después de 1h revolución 
oue echó por tierra ef régin.e:. colonial. 9« formuló 1, primera dlvl- 
alón sel territorio de la República, se jnopuao a la* repre«'nrantes del 
Gobierno en las provincia« d< partamentos. ae Ira 1 «mó intendentes 
V gobernadoree; el Senado Insistió en 1819 y en 1820. en 1« ¡Je
un Banco, en Santiago, o en Huasco, con un capital de » 200.000 
también en 1820 »e decretó la libertad de comercio, ponnltiendo el 
arribo a puertos chilenos de barcos extranjeros. Intervino adema*, en 
el restablecimiento del Inaudito Nacional y *e dictaron decretos que 
favorecían la instrucción primarle.En 18'” O'Higgins hizo aprobar une nueva Conatltuclón. redac
tada por Rodrigué.- Alelen q i- c^ab icla que el Poder tarín integrado por dos Cámara.- Pero, por ese entonce*, el desconiei'- 
to contra el Director Supremo impidió que fuese «pllcecfa.Producida ye 1« sublime abdicación de nuestro máximo Padre de 
la Patria, vino el Gobierno de Freiré, que suspendió por un tiempo el 
rfgtaen constitucional. Pero < n 1824 llamó a aleccione* de un nuevo 
Congraso, el cual perdió el • -mpo en discutir lo» mas variado, «sua
to*. «In cuidarse de estudiar 'iu« nuevs Con»tlt,uc.ónF.i fracaso a> «qu.'l ensayo de régimen paríame ira rio .‘evo a. P"’ 
»1 federalismo, que también fracasó como sistema y produjo, • «u vez. 
3s disolución del Congreso (1827 • 1829).

REFORMAS COASTITIICIÜAAIES
I 1

Resulta interesente resumir la | I.O8 PIPIOLOS.— Llamábase asi 
situación de ios grupos políticos e los Individuos Inquietos y de es- 
hacl« el año 1828 .Se trataba —se- । cesa figuración social, aventureros 
gún el historiador Fríes Velenzue- internacionales o chilenos exálta
la— de grupos movidos por aspira | dos, violentos « ideológos que as- 
clones vagas e Indeterminadas o 1 ,<• -«ra. .i
por odios y «lecciones personales. 
No constituían, en realidad, ver
daderos partidos. Ellos eren;

AGITACION POLITICA
Hacia 1844 la tranquilidad po

lítica empezó a perturbarse con 
el escándalo que provoco el 
artículo ‘•sociabilidad chilena . 
del joven estudiante Francisco 
Bilbao, en el que atacaba du
ramente al pasado, al clero y 
ai orden social existente. Los 
partidos de gobierno se agru
paron en la entidad denomim- 
da "Sociedad del Orden’’ y ¡os 
opositores constituyeron la "So
ciedad Demócrata ”, v luego se 
formó la "Sociedad Caupoiican'. 
destinada a atraer a los arte- 

aparecieronsanos. Hacia 1849

!O< pci.'iicos qu? dieron tronco 
a los grandes partidos políticos 
del siglo XIX. La oposición 
aspiraba a Ja ampliación de las 
libertades y a la limitación del 
poder dei Ejecutivo. Por pri
mera vez, la oposición gano 
mayoría en la Cámara de 
Diputados e intentó derribar el 
Gabinete de la segunda presi
dencia de Bulnes. no aproban
do la ley de presupuestos, ob
jetivo que logró más tarde en 
1890, durante la presidencia de 
Balmaceaa.

vectores de 1« «ristocracla castella
no- vasca, dueña de la tierra y po- 

f veedora de un vasto influjo so- 
I nial. 8'1 adhesión a las principio» 
I religiosos les «traía *1 «povo de le 

mayor parte del clero. Este ban
do se manifestaba refractario a las 
reformas violentas y a los cambios 
repentinos y aspiraba «1 gobierno 
oligárquico de juntas y congresos 
dirigidos por ellos.

LOS LIBERALES — Formaban un 
reducido grupo de aristócratas cul
tos y viajados.

piraban a romper de golpe con .•! 
pasado e Imponer la democracia.

LOS O'HIGGINISTAS.— Aspira
ban al retorno del Director Supre
mo. como una reacción a la anar
quía de los últimos «ñon.

LOS ESTANQUEROS.— Susten
taban el Ideal de un gobierno fuer 
Le. centra lizador, honrado y efi
ciente.

Vino la Constitución de J828-. rftT* 
confirmó la existencia del Poder 
Legislativo, dividido en dos cáma
ras. Mientras tanto la anarquía 
avanzaba hacia 1« revolución, que 
slgñlflcó, después de lamentables 
luchas fratricidas, la Instauración 
de un gobierno fuerte, con el ge
neral Prieto a la cabeza y au Mi
nistro Diego Portales, como orgaul 
zador de la República.

CODIGO CIVIL
Durante le administración 

Monfl-Vara* se consiguieron 
aranaes reformas legislativa*, 
como la abolición d® los me-

prohlbie le reelección del Pré
sident» de le Republies, pa
ri« el periodo inmediato

Dos años más tarde, duran-

La Constitución' de 1833. que es la base de nuestra actual Carta 
Fundamental, estableció, en su artículo «exto, l«e atribuciones del 
Congreso y sus relaciones con el Ejecutivo.

Dispuso que *ólo a) Congreso —ambas Cámaras— le corresponde 
aprobar o reprobar 1« cuenta de inversión de los fondas públicos; 
«probar n reprobar 1« declaración de guerra contra una nación extran
jera.« propuesta del Presidente d* 1« Republlce: entender v resolver 
en ’.« renuncie que éste haga de su cargo, hacer *¡ escrutinio de 1« 
elección del Jefe del Estado y fect.lftcarl« « perfeccionen« ruando, 
no resultare mayoría absoluta; «utorlzar el Presidente de 1» Repúbli
ca para usar de facultades extraordinarias, en forma definida y de 
duración limitada.

nía agitando desda Jos tiem
pos de O'Higgins.

En 1855 el Congreso apro
bo el proyecto redactado por 
don Rndrés Bello que dio na
cimiento y puso en vigencia 

. . nuestro Código Civil, que se 
basó en el Derecho Romano, 
el Código de Napoleón y en 
las antiguas leyes española», 
adaptadas aus disposiciones a

Constitución o* 1833. cslablc-

derico Errásuris Zafiartu. el 
Congreso inició le discusión 
de fundamentales reformas 
constitucionales, estebleciendo 
quorum para las sesiones de 
las Cámaras, definiendo la ca
lidad de la ciudadanía chile
na y el número de diputados. 
Este se fijó en uno por cada 
20 mil habitanfes y fraccione» 
que no bajasen de doce mil. 
En 1874. el Parlamento, des
pués de ’ brillantes debates re- __ _i--.— — — t. 1 n».

Esta fíonatlfaldón no fita pfesidenci«! ni parlamentaria. Aunque 
concedió grandes atribuciones ai Jefe del Estado, entre ellas las da 
nombre.- y remover a su voluntad a los Ministros, otorgó al Congre
so ur'i amplia autoridad, ya qúe le dio poder de acusarlos y censu
rarle , de negar la aprobación a la ley anual de presupuestos y por 
dieciocho meses a la de contribuciones.

Sin embargo, 1« más destacada 
’je estas obras-fue la Constitución 
de 1925. que nos rige actualmente, 
y que tiene su base en la de 1833.

La nueva Cúrta Fundamental es
tableció: 1) Sistema presidencial

Gohljjxj.

cicniy de reunión; se aproba-.

Ministros, sin 
Árícs oir'aman- 

^^trrinlnido para 
!« Ley_ de Presu-

puestos, por parte del congreso 
Nacional; 3) Incompatibilidad entre 
el cargo parlamentarlo y el de Mi
nistro de Estado; 4) Separación lie 
1« Iglesia y del Estado; 5i Elec
ción del Presidente de 1« Repúbli
ca por votación directa: 61 Estable
cimiento del Trfbün«! Calificador 
de Elecciones: 7> Amollad™),-o*' 
1«,« facultades de la Corta Sí- 
mu. etc. ' ___ J'*

de don Juan Lula Sanfuentes, 
fueron dictadas algunas leyes 
sociales de cierta Importancia. En 
1916 el Congreso aprobó la ley 
de accidentes del trabajo; en 
1917, la de descanso dominical y 
la de previsión social del per
sonal de ferrocarriles.

En años anteriores, después de 
acalorados debates parlamenta
rios sobre la cuestión obrera, que 
terminaban en el envío de Co
misiones de diputados a la zona 
norte, se lograron las primeras 
conquistas de los asalariados. La 
primera ley social, que lleva la 
firma del político conservador 
don Miguel Cruchaga Tocornal, 
fue la de sobre habitaciones obre
ro,«, dictadas en 1906; en 1907 se 
dictó la "ley de la silla", que 
permitía descanso a loa emplea-
bre servicio de cuna en lu fá-

E1 rasgo dlsUpAWo de tales le
yes fue ,el—Individualismo clá-sico

fié loa obreros de las compañías 
de vapores de Valparaíso, en 1P02. 
En 1907, la gran huelga de Iqul- 
que contó con la participación 
de no menos de 10 mil ------

EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
n estas primeras manifestaciones de la lucha popular 
figura de Luis Emilio Recabarren, que convertido al

obrero*.

Afianzada riueatr« democracia en la segunda Administración ds 
don Arturo Alessandri Pelma. el Congreso Nacional ha sido un símbo
lo de ella, porque ha sido fiel defensor de nuestra tradición libertarle, 
permitiendo el libre juego de todos los sectores representados en Is 
política nacional.

Dentro de las Imperfecciones propias de un sistema universal, como 
es el democrático, y mientras la República consolidó cada vez más sil 
madurez política, el Poder Legislativo ha eecundado al Ejecutivo, con 
les limitaciones que manan de las idees encontradas de un país como 
el nuestro, exageradamente politizado y prolffero en partidos, contri- 
buyerfdo así «1 progreso de Chile y loa chilenos, y defendiendo loa in
tereses nacionales.

Miles de leyes se han dictado ya tras estos objetivos. Otros Inicia
tivas de gran Importancia han quedado rezagadas por acción de los 
Intereses políticos y de sectores, pero es Indudable que esto sólo es 
una transición hacía el perfeccionamiento de nuestro régimen Jurídico 
e Institucional.

sobresalió 
.... socialismo 

marxlsta, en 1912, a su regreso del extranjero, fundó el Partido So
cialista Obrero, que más tarde, a raíz de- la Revolución rusa, tomó 
el nombre de Partido Comunista, ingresando a la II Internacional 
en 192?, año en que Recabarren viajó a un Congreso a Moscú.

En este periodo de bullente 
agllaclón social, la clase media 
ilustrada también despertó de su

letarlado obrero, que en el año 
señalado exaltaron a la Presi
dencia a don Arturo Alessandri 
Palma, destacado tribuno que ya 
en 1915 gozaha de una gran y 
combatida popularidad, y que kx-

garqnla. qti<

totalmente di
cen »nterlorl-

rapara", al conquistar, »n enco
stada lucha electoral, un sillón 
«material que disputó con el 
político halmarcHista don Artu-

DESPRESTIGIO DEL PARLAMENTARISMO

Flexv

Alessandri tuvo también que 
afrontar las desventajas y exce
sos del régimen parlamentarlo. 
Contaba con una Indisciplinada 
mayoría Bilanciata en la Cámara 
de Diputados y una violenta opo
sición en el Senado. Los minis
terios eran constantemente cen- i 
«tirados, lo que dio a Alessandri 
16 Ministerios desde 1920 a 1924. 
Todo esto contribuyó a aumen
tar el desprestigio del sistem» 
vigente y del Congreso mismo, 
que no tuvo la capacld

En marzo de 1924, después do 
una campaña personal por todo 
el paia, pidiendo al pueblo que 
le diera mayoría parlamentarli., 
conquistó su objetiva en ambas 
Cámaras.

FLEXIBLES

NUEVA TECNICA

SUAVES
LIVIANOS DURABLES

enorme magni- 
s leyes sociales 
1 aprobó la que

aumentó el descontento.

COLLADO Y CIA.
VALPARAISO

Pr.sid.nl
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El Congreso Nacional nació con la Independencia mis
INSTITUYE UN SIMBOLO

La tradición parlamentarla de Chile nació con lo? albores 
de nuestra Independencia Nacional, y aun antes de uue la? ar
mas patriotas pusieran fin a la dominación española. El Con
greso tiene por objeto dar vida a las leyes del país, y «n el pla
no político conceptual, es la base representativa de la nación. 
En el hecho incorpora a un número cada vez mayor de hom
bres y mujeres, llamados ciudadanos, al manejo del Estado. El 
Parlamento es. pues, la expresión de la voluntad soberana li
bremente manifestada. Y forma, oon el Ejecutivo y el Judicial, 
la trilogía de poderes del país.

EL PODF.R LEGISLATIVO — Forman el Congreso Nacio
nal dos ramas legislativas: la Cámara de Diputados y el Se
nado de la República. La primera, por el carácter que ie da la 
Constitución de 1925, que nos rige, es esencialmente política; el 
segundo tiene un papel consultivo o revisor. Opera el Parlamen
to en un régimen de gobierno presidencial, que la experiencia ha 
demostrado ser el más práctico y efectivo para el desensolvl- 
miento normal de las instituciones dentro del sistema demo
crático.

ES PALANCA DE NUESTRO SISTEMA DEMOCRATIC

SENADO— El Senado es di
rigido por un presidente y un 
vicepresidente. Ocupan actual
mente estos cargos los señores 
Fernando Alessandri Rodrí
guez, liberal, y Hernán Figueroa 
Anguila, radica), respectivamen 

i te. Forma también parte de la 
! Mesa el secretario de la Cor

poración, don Horacio Hevia 
Muiica, quien pertenece a la 
planta de funcionarios de este 
Cuerpo.

Los senadores en ejercicios 
son los siguientes: Fernando 
Alessandri, Eduardo Moore, 
Raúl Marín, Gregorio Amuná- 
tegui, Carlos Acharan, Pedro 
Poklevic. Gustavo Rivera. 
Eduardo Alessandri, Hernán 
Videla, Arturo Matte y Pedro 
Opaso, liberales; Hernán Fi
gueroa. Luis Bossay, Humberto 
Alvarez, Humberto Aguirre. 
Raúl Rettig, Angel Faivovich. 
Ulises Correa, Marcial Mora, 
Exequiel González e Isauro To
rres, radicales; Juan 
ma, Julio Pereira, 
Bulnes Sanfuentes, 
Curtí, Joaquín Prietp y Alfre- __ _ .. .................
do Cerda. conservadores uní- | Gumuclo. José Musalem. Juan 
dos; Raúl Ampuero. Aniceto D. Carmena. Pedrn _ Videla. 
Rodríguez. Carlos A Martínez, I trinar!«-
S,™V°nZ?íl y GTrd° OhSíií GaMe??;?™

A. Golo- 
Francisco 

Enrique

Hernán Brucher. Manuel Maga- 
Ihaes, Hugo Miranda, Rolando 
Rivas, Juan Luis Maurás. Jaco
bo Schaulsohn, Juan Martinez 
Camps, Hermes Ahumada. Se
bastian Santandreu, Carlos Mon 
tañé, Orlando Snadovab Hum. 
berto Enriquez.. Manuel Rioseco. 
Julio Séoúlveda. Julio Duran, 
Raúl Morales. Federico Buchev. 
Luis Martínez. Saravia, Carlos 
Muñoz Horst y Nabor Cofré.

Partido Conservador Unido: ¡ 
Héctor Ríos Igualt. Hernán Ro- ' 
maní. Jaime Egaña, Bernardo 
Larraín. Juan Valdés. Luis Val- 
dés. Salvador Correa. Pedro 
González. Carlos Errázuriz. 
Humberto Bolados. Fernando 
Hurtado. Carlos Izquierdo, En- 
rique Serrano. Francisco Vial. 
Gustavo Loyola. Héctor Correa. 
Hugo Rosende y Francisco Pal
ma .

Partido Socialista: Víctor Ga- 
Uegúillos. Sergio Salinas. Ar
mando Mallet. Sergio González. 
José Oyarce. Florencio Gallegui- 
llos, Pedro Poblete y Albino Ba
rra

Partido Democrático. José 
Oyarzún. Humberto Mariones, 
Luis Minchel. Enrique Rodri
guez. Serafin Soto y Ernesto 
Araneda

Falange Nacional: Rafael A.

La Cámara la Integran 147 diputados, que representan 26 
agrupaciones departamentales. El Senado está formado por 45 
miembros, en Representación de nueve Circunscripciones electo
rales en que se encuentra dividido el país.

Los legisladores son elegidos por voto universal Las elec
ciones parlamentarias se efectúan cada cuatro años En rada 
oportunidad se renuevan la Cámara y la mitad de los miembros 
del Senado Tanto los diputados, que duran cuatro años en sus 
funciones, y los senadores, que permanecen ocho, pueden ser 
reelegidos.

Además, de regirse por la Constitución Política de.l Estado, 
cada Corporación se guía por un Reglamento que organiza su 
funcionamiento interno y dicuji normas para el mejor desarrollo 
de la labor legislativa.

Los diputados en su Cámara y los senadores en su Cor
poración tiene entre si laguanes derecho?, observándose asi el 
principio fundamental de la democracia, cual es el respeto de 
las minorías.
traordmarias, cumpliendo los 
requisitos que establece la Coni- 
titución.

La legislatura ordinaria se 
inicia con el Mensaje que. ante

i el Congreso reunido en Pleno. 
1 lee el Presidente de la Repú- 
1 blica para dar cuenta del es. 
; fado administrativo, económico 
1 y social del paií.

DIPUTADOS DEL PRIMER CONGRESO
NACIONAL JURARON DEFENDER LA
FE Y OBEDECER A FERNANDO VII

El 4 d® julio de 1811 »® inició nuestra tradición 

parlamentaria.

81 uÄJon Juiio Duran Neumann, 
y erFeecádenie de la Camara de 
to, C Diputados.

’inme————— --------  ---------------
na

i T.0S parlamentarios

reciben dieta por
$ 230.400.000 al año

Un asunto que siempre ha ai- 
do materia de debates en rela
ción con el Congreso y los con- 
gresales, es el que se refiere a 
la dieta parlamentaria.

Esta existió, sin embargo, des
de los primeros tiempos del 
Congreso, y el conocimiento de 
su existencia se eleva al año 
1818. cuando » los integrantes 
del Senado, nombrados por don 
Bernardo O’Higgins, se les asig
nó una diesta de dos mil pesos 

i anuales.
No se sabe ciertamente si en 

r aquella época hubo críticas, pe- 
ro. sí. la historia nos informa 

■ que el 3 de septiembre de 1924, 
E en el ya agonizante régimen 
I parlamentario, el Congreso apro- 
( bó la dieta parlamentaria, lo 

que produjo las más duras cri
ticas y colmó la medida del 
desorden y la prepotencia del 
legislativo.
-Con el tiempo, la dieta par

lamentaria llegó a $ 30.000 men
suales por diputado y senador, 
cantidad que fue haciéndose es
trecha, por efectos de la infla- 
clin. para hacer frente a los 
gatos de representación de los 
parlamentarios. Fue asi como 
pol sucesivos acuerdos esa su
ma! fue elevada. en el hecho, a 
* ‘ " 000 per cápita, imputándo- 

diferencia, $ 70.000 men- 
, a la cuenta gastos de se- 
ía y representación

las multiplicacio- 
caso, resultó que los 

reciben mensual- 
14 millones 700 mil pe
los 45 senadores, 4 mi- 

mil pesos, en el mis- 
De esta forma, por 

de dieta parlamenta- 
Congreso importa un gas- 
230 millones 400 mil pe- 
año. • ।

ivo, en el proyecto | 
to de sueldos de los 
público para el año | 

1957, propuso aumen- ¡ 
dieta parlamentaria a 

I pesos, dada la circuns- 
del impacto del costo de 

la úda y la necesidad de dotar 
a i».- miembros del Poder Le- 
gisutivo de una renta compati- 
blejcon el ejercicio de sus /un
cióle».

Hta preposición se presto pa
ra ¡n nutrido debate, en el cual 
salíron a relucir los ya mol
deaos argumentos gn pro y 
conra de la dieta parlamenta
ria j

üs contrarios a ella sostie
nen que los miembros del Con- 
gren deben aparecer, en todo 
moneñto, lo más independien- 
tenante posible del Fisco y el 
Eraio Nacional, a fin de poder 
ejeher con toda independencia 
la kbor fiscalizadora; además, 
sefílan que la remuneración 
defcargo parlamentario se pue- 
debrestar para que algunos 

pdanos, sin mayores aptitu- 
deseen ganar una banca en 

longreso para gozar de una
• Estos opositores 

ncuentran, principalmente, 
os Partidos Liberal y don
ador, y otros grupos pe-

libados

de: 
el '______ ,
buha renta.
se 
en 
se: 
qufios.

hs partidos de extracción po- 
pur y clase media defienden 
el sta blecimiento de la dieta 
y reajuste, por cuanto -di-
ce£- la labor parlamentaria 
Ha ----que realizarla con eficacia, 

lo involucha despreocupar- 
— bsolutamente de los asun- 
toíjersonas. Y es evidente que 

nuchos casos ésto ocurre, 
--wbe de un abogado socia
listi popular. que este año no 
remó su patente profesional, 
poijue. en realidad, no ejerce 
la afesión, no le queda tiempo.

«n

MU.-. ivoui nuipuciv. rtllluet/J I Y i» ,.......
Rodríguez. Carlos A Martínez, 
Bu^nK, González y Gerardo 
Ahumada, socialistas populares; ¡ Fu<»ntealba 
Manuel Videla Ibáñez, inde- ¡ Partido del Trabajo: Baltazar 
pendiente; Humberto Mánones, I Castro. José Cueto y Juan Are- 
üemocrático; Eduardo Frei, fa- | vedo.

1 Partido Nacional: Julián Echa-
। ,'arri. Hernán Lobos. Jorge Me- 
| léndez. Lya Lafave. Manuel Val 
I dés v Armando Palma.

Movimiento Nacional del
■ irlñ,.: Humberto Pinto Díaz, 
Partido Laborista: Galvarino

El grabado muestra un aspecto de la entrada • capiteles dórico». En grao parte, el •difirió del 
principa! del edificio de la Cámara de Dlpu- 
ladio, eon su pórtico griego da columnas, con

Congreso está rodeado ds hermosos jardinas, 
cus den meyor realce al caleció legislativ«.-

El jueves 4 de julio de 131!. 
después de una solemne mjsa 
oficiada a las 10 de la maña
na en la Catedral, en la que 
Fray Camilo Henriquez pro
nunció una alocución patrió
tica y los diputados elegidos 
prestado el juramento exi
gido, se constituyó el Primer 
Congreso Nacional.

Los parlamentarios elegidos, 
según la nómina más acucio
sa, eran cuarenta y correspon
dían a 25 distritos o partidos 
que más adelante identifica
remos al dar a conocer los 
nombres de los diputados.

En la Catedral se entonó el 
himno "Veni Santi Spiritu'', 
y después del sermón patrióti
co de Camilo Henriquez. el 
Secretario de la Junta de Go
bierno. don José Gregorio Ag- 
gomedo, de pie. en el medio 
del templo, pidió en alta voz 
el juramento a los congresa- 
les. Juraron ellos sostener la 
religión, obedecer a Fernando 
VII, defender el reino contra 
sus enemigos interiores y exte
riores y cumplir fielmente el 
cargo que el pueblo les ha
bía confiado. Después, arrodi
llados ante un crucifijo situá- 

I do sobre una mesa al pie dél 
__  1________ sucesiva

mente el libro del Evangelio 
y se retiraron a sus asientos.

Terminada la misa, los dí- 
‘pútadós salieron a la plaza, 
dónde la tropa los saludó pre
sentándoles armas y con una 
salva de artillería.

Se dirigieron, en seguida, ál 
salón destinado a sesiones del 
Congreso, donde el Dr. Juan 
Martínez de Rozas, con olvido 
de las rencillas de partido qqe 
dividían a los patriotas, en un 
patriótico discurso, entrego al 
Congreso las facultades que

langista; Hernán Lavandero, ■ 
Guillermo Pérez de Arce, Al-! 
berto del Pedregal, Jaime La- 

I rraín y José García, del Par- ¡ Moví 
tido Nacional; Luis Quinteros Pueblo: 
y Salvador Allende, socialistas; ~ 
Guillermo Izquierdo y Blas Be- ¡ Rivera, 
llollo, agrariolabor i s t a s, y 
Eduardo Crua Coke, conserva
dor (socialcristiano).

LA CAMARA.— Integran la, „**.*„ww*—— —— ____ .
Mesa directiva de esta rama GRESO.— Las atribuciones del I un"
del Congreso los diputados Julio! Conereso Nacional, establecidas! PresDnero, tocaion 
Duran, presidente; H é c t o r i 
Correa, primer vicepresidente, y!

' Juan de Dios Carmona, según-1 
! do vicepresidente; y el señor 
¡ Ernesto Goycoolea, secretario de : 
. la Corporación e integrante de ■ 

la planta del personal.
| De los 147 mjembros de que 

se compone, actualmente se en
cuentran en ejercicio 146. ya 

! que por haber sido designado | 
। Embajador de Chile en Italia el 

diputado Javier Lira Merino 
perdió su investidura parlamen
taria .

Por partidos Doliticos, los 
146 diputados son los siguientes:

Partido Agrario!aborista: Re-I 
né Benavides. Alfonso David. 
Arnaldo Rodríguez. Marco An
tonio Salum. Rafael de la Pre
sa. Carlos Miranda. Santiago 
Urcelay, José Foncea. Ricardo 
del Río. Sergio Bustamante. Ra- 

I món Esninoza, Luis Martínez. 
I Aníbal Zúniga. Jorge Rigo-Riehi 
i (disidente'. Antonio Ornis. Ed- 
| gardo Barrueto. Manuel Bart. 
j Alfredo Lea Plaza, Ricardo We- 
. ber, Luis A. Guzmán (disiden- 
' te'. Julio von Mühlenbrnck, 
I Jorge de la Fuente. Sergio Oje- 
! da y Arturo Ibáñez.

Partido Liberal: Hugo Zepe- 
' da. Abelardo Pizarro. Luis Un- 
' durraga. Juan Peñaüel. Domin- 
1 go Cuadra. Fernando Vial Le- 
• telier, Guillermo Rivera. Pablo 
I Aldunate. Rafael Vives. Arman- 
1 do Jaramillo. Jorge Errázuriz, 
¡ Hernán Avellano. Alfredo 11 la- 
¡ nes. Humberto del Río, Ignacio 

Urrutia. Jovino Parada. Pedro 
Espina. Enrique Campos. Juan 

i Eduardo Puentes. Sergio Senúl- 
veda. Miguel Huerta. Máximo 
Corral y Sebastián Barja.

Partido Socialista Popular: 
Herminio Tamayo, Ramón Silva, 
Pedro Cisternas. Roberto Flo
res. Alejandro Chelén, Heriber- 
to Alegre Fernando Pizarro. 
Edgardo Maass. Mario Palestro, 

[ Eduardo Osorio, Oscar Naranjo, 
¡ Ricardo Quintana, Salomón Cor- 

balán. Gustavo Aqueveque. Gus- 
: tavo Martínez. Haroldo Martí- 
' nez. Belarmlno Elgueta. Alfredo 

Hernández y Eudaldo Lobos.
Partido Radical: José Zarate,]

Independientes: Julio Justi- 
niano. Juan Checura. Jos«* Ca- 
yupi. Esteban Homero, Rubén 
Hurtado v René Jerez.

ATRIBUCIONES DEL CON-

Congreso Nacional, establecidas 
en el artículo 43 de la Constitu
ción Política del Estado, son:

l o Aprobar o reprobar anual
mente la cuenta de la inversión 
de los fondos destinados para 
ios gastos de la administración 
pública, que debe presentar el 
Gobierno:

2.o Otorgar su acuerdo para 
que el Presidente de la Repú
blica pueda salir del territorio 
nacional.

3.o Declarar, cuando el Pre
sidente de la República hace 
dimisión de su cargo, si los mo
tivos en que la funda le impo. 
sibilitan o no para su ejercicio, 
y. en consecuencia, admitirla o 
desecharla:

4.o Declarar, cuando hubiere 
lugar a dudas, si el impedimento 
míe priva al Presidente de la 
República del ejercicio de sus 
funciones, es de tal naturaleza, 
que debe procederse a nueva 
elección

5.o Abrobar o desechar los 
tratados que le presente el Pre
sidente de la República antes 
de su ratificación:

6.0 Despachar, esto es apro
bar o desechar, los proyectos de 
ley que se sometan a su conside
ración. sean éstos propuestos 
por el Ejecutivo o por iniciativa 
parlamentaria:

7.o Autorizar la contratación 
de empréstitos o de cualquiera 
otra clase de operaciones, que 
puedan comprometer el crédito 
y la responsabilidad financiera 
del Estado:

8.n Autorizar la enajenación 
de bienes del Estado o de las 
Municipalidades, o de su arren
damiento o concesión por más de 
20 años:

9.o Aprobar anualmente H 
cálculo de entradas y gastos de 
la nación, etcétera.

Además, cada una de las ra
mas del Congreso posee atribu
ciones exclusivas

LEGISLATURAS.— El perío
do ordinario de sesiones del 
Congreso comprende desde el 21 
de mayo al 18 de septiembre de 
cada año. Además, el Presidente 
de la República o cualquiera de 
las dos ramas legislativas pue
den convocar a legislaturas ex-

Congreso las facultades que 
hasta ese momento había sus
tentado la Junta de Gobierno.

PRIMER PRESIDENTE. — 
En el carácter de más anciano, 
pasó a presidir el acto el di
putado Juan Antonio Ovalle, 
quien, en la primera sesión 
del Congreso, el 5 de julio, pór 
medio de cédulas secretas, fue 
confirmado en el cargo de pre
sidente. Se designó vicepresi
dente a don Martin Calvo En
calada. Ambos eran miembros 
prominentes del sector mode
rado. que dominaba el Con
greso.

INTEGRANTES.— Por dis
tritos, los diputados propieta
rios de este primer Congre
go fueron: Dr. Juan José de 
Echeverría (patriota', por Co- 
piapó: Teniente Coronel Igna
cio José de Aránguiz. por 
Huasco: Presbítero Marcos Ga
llo (realista' y don Manuel An
tonio de ~ 
ta', por 
Joaquín

Reca barren (patrib- 
Huasco: Licendigdo 

__ ___ Gandarillas Romero 
(indiferente', por Illapel; Ca
pitán Estanislao Portales (in
diferente'. por Petorca: Tenien
te Coronel José Santos Masca- 
vano (patriota', por Aconca
gua; don Francisco Ruiz Ta- 
gle (indiferente!, por Los An
des; Licenciado José Anto
nio Ovalle y Vivar (patriota’, 
por Quillota: Licenciado Agus
tín de Vial Santelices (patrio
ta'. por Valparaíso: Maestre de 
Campo Joaquín Echeverría y 
Larraín (patriota'. Conde de 
Quinta Alegre Juan Agustín 
Alcalde, Maestre de Campo 
Agustín Eyzaguirre (indiferen-

HEMICICLO.— E»!a es una vista de! hemiciclo de! Senado de la República. La sala aparece 
vacia, pero se traía de un día de descanso. En muchas ocasiones esta lugar ha dado margen a 
acaloradas y violentas discusiones entre los con n» ■■ vera*, n leran-
dad y el espíritu palriodro de los ««»nadores, han* ___ examinado los problemas nacionales y despa

chado leyes de alto beneficio naaional.

te'. Maestre de Campo Fran- 
cisco Javier de Errázúnz 'rea
lista' Licenciado José Miguel 
Infante (realista)'. Superinten- I 
dente de la Real Casa de Do- ‘ 
menda José ^Santiago Porta
les (indiferente’. Maestre de i 
Campo José Nicolás de la Cer-. 
da (indiferente', don Juan An
tonio Ovalle (indiferente i, R.
P. Dr. Fray Pedro Manuel I 
Chaparro (realista), don Juan 
José de Goycoolea (realista), 
Dr. Gabriel José Tocornal 'in
diferente, y don Domingo Díaz 
de Salcedo y Muñoz (realis
ta), por Santiago: Maestre de 
Campo José de Fuenzalida y 
Villa, por Melipilla; Maestre 
de Campo Fernando Errázu- 
riz (realista', por Rancagua. 
Teniente Coronel José María 
Ugarte y Castelblanco (realis
ta), y Licenciado José María de 
Rozas (patriota), por San Fer
nando: Maestre de Campo Mar
tín Calvo Encalada 'indiferen
te). por Curicó: Teniente Coro
nel Manuel Pérez de Cotapos 
y Maestre de Campo Mateo Ver- 
gara (realistas), por Talca; Dr. 
Juan Esteban Fernández de 
Manzano 'patriota', por Lina
res; Presbítero José Antonio de 
Soto y Aguilar (realista), por 
Cauquenes; Coronel Antonio

I
1 Urrutia de Mendiburu y Maes

tre de Campo Pedro Ramón de 
Amagada (patriota), por Chi
llan; Maestre de Campo Ma- 

। miel de Salas y Corvalán (pa- 
। triota'. por Itata: Conde de la 
, Marquina Andrés del Alcázar. 
| Canónigo Agustín Urreiola y 

Presbítero Dr. Juan Cerdán 
(realistas1, por Concepción; Co
ronel Luis de la Cruz (patrio
ta'. por Rere: Teniente Coronel 
Bernardo O’Higgins (patriota1. ‘ 
por Los Angeles: Canónigo Dr. ¡ 
Juan Pablo Fretes (patriota), 
por Puchacay; Ministro tesore
ro de Ja Real Hacienda Manuel 
Fernández. Hortelano (realista), 
por Osorno.

Algunos nombre de los dipu
tados suplentes, ya que todos 
no han sido identificados, son 
los siguientes: don José Anto
nio Astorga. don José Jimé
nez de Guzmán, don José Ma
nuel Canto, don Miguel Mora
les, don José Manuel Lecaros, 
don Lorenzo Fuenzalida. don 
José Antonio Astorga, don 
Agustín Jaraquemada. don Jo
sé Antonio Rosales, don Beni
to Vargas Prado, don Antonio 
Aránguiz. don Francisco Val
divieso Vargas, don Juan Fran
cisco León de la Barra, don 
Manuel Valdés. don Francisco 
Antonio de la Lastra, don José 
Ignacio Eyzaguirre. don Lsido- 
ro Errázuriz, don Diego Anto
nio de Eliz.ondo y Prado, don 
Juan de Dios Vial del Rio, 
don Domingo de San Cristó
bal. Presbítero Joaquín La- 

I rraín. don Luis Urrejola. don 
। Francisco González Palma, don 

Manuel Rioseco. Presbítero 
Gabriel Bachiller, don José 
María Benavente. Fray Camilo 
Henriquez. don Francisco Ra
món Vicuña y don José Fran
cisco de Echaurren.

VARIADA Y FRUCTIFERA 
LABOR.— No obstante la con
fusión de la época acerca de 
lo que ese ub Congreso, este 
primer parlamento chileno fue 
fecundo, si tomamos en cuenta 
su inexperiencia, en realiza
ciones. las primeras funciones 
legislativas del país.

Sobre la época, Barros Ara
na. en su Historia de Chile, di
ce: "Por más que las ideas re
volucionarias hubieran ganado 
un terreno considerable en la 
opinión del país, y que intere
saran • la generalidad d» sus 
habitantes. eran muy pocos 
los que tenían alguna» nocio
nes de lo que debía ser un 
Congreso La. gran mayoría de 
la población excluyendo de 
ella a los individuos de cierta 
cultura, acostumbrada a recibir 
y a respetar las leyes que des
de Madrid dictaba por su so
la voluntad un monarca que 
se decía revestido de un po
der emanado de Dios, no acer
taba a comprender cómo una 
asamblea compuesta de hom
bres nacidos en Chile, y que 
vivían en contacto diario con 
el resto de sus conciudadanos, 
podía tener autoridad legisla
tiva y dar una nueva consti
tución al país. . El. cabildo de 
Santiago llegó a temer que, a 
causa de este estado de los es
píritus, fuesen pocos los hom
bres que se interesasen por to
mar parte en las elecciones de 
diputados y deseando ilustrar 
la opinión sobre la importan
cia de la institución que se 
trataba de formar, creyó que 
nada seria más eficaz que ha
cer intervenir la acción e in
fluencia del clero".

Sin embargo, como decía
mos. la labor cumplida por es
te primer Congreso fue.eviden- 
te. como queda demostrado en 
otra d» inform-acio-
nes acerry >í^jriamen’Z’ ’

950 mil pesos lue costo total de la
construcción del Palacio Legislativa

Jesuítas compraron el terre no en 3.592 pesos de 1593

Proyectan 
edificio 

de 3

un
por 
mil

nuevo 
valor

millones

Ese edificio imponente, con 
columnas de clásicos capiteles 
dóricos, con escaleras de már
mol y casi totalmente rodea
do de jardines en que funcio
na el Congreso Nacional, 
constituye una página de la 
historia del Parlamento chile
no. Tiene sus anales propios. 
Además de ser testigo de las 
Inquietudes ciudadanas y de 
los más extraordinarios he- ¡ 
chos ocurridos en su recinto

mino con una nueva inversión i ha elaborado un proyecto, apro-1 
de 600 mil pesos. bado -a en general en la Co-

A1 costo to'al de la obra hay ; misión de Obras Públicas de Ja 
que agregar 300 mil pesos, valor । misma Corporación, que designa 
del alhajamiento. El mobiliario, una Comisión especial para qua 
lámparas y obras de arte fueron estudie su financi,amiento y ór- 
-J—*-¡j- ‘ ?n Europa por el ¡ dene la construcción de un nue-adquiridas en Europa por ei ¡ aene ia construcción ae un nue- 
Cónsul de Chile en París, don , vo edificio, cuyo costo se calcula 
Francisco ~ 2 “??
Los sillones, mesas, escritorios y pesos.
estantes eran de caoba o nogal I Se construiría un edificio

E? edificio ocupa un rectángu
lo de "6 metros de ancho por 78 ,__ ... ___  _____  ________,
de fondo. Los jardines corres- , adaptado a las funciones que allí 
penden a la parte de la iglesia se cumplirán.
jesuíta que se incendió. I En cuanto a su ubicación, se

L* flamante sede del Paria- . ha pensado en el término de la 
mento fue inaugurada durante , amplia Avenida Buine?, casi en 
la administración del Presidente pleno barrio cívico y con la veñ- 
Federico Errázuriz, quien, el l.o | taja de contar con una calle es- 
de julio de 1876. leyó el mensaje paciosa que naturalmente le da- 
de apertura de las sesiones ordì- । ría mayor jerarquía arquifectó- 
narias del Congreso en el gran nica.

Fernández Rodella. , entre 2.500 y 2.800 millones de
Se construiría un edificio mía 

I cumpliese todas las necesidades 
| que hoy se dejan sentir, en su

ma. eñ un edificio funcional,

Poco se ha escrito sobre él. El 
transeúnte que pasa frente a sus 
severos pórticos ignora cómo se 
construyó, cuánto importó su 
edificación, de qué manera se 
logró, cumple o no sus funcio
nes, y sin embargo, los terrenos 
?ue ocupa tuvieron vida con la 
undación misma de Santiago 

del Nuevo Extremo.
El solar ubicado a espaldas de 

la Iglesia Catedral, era propie
dad del maestre de campo, don 
Martín Ruiz de Gamboa, quien 
lo vendió a los jesuítas en 1593, 
en la suma de $ 3.592. Posterior
mente. por donación del capitán 
don José dr la Peña, alcanzó las 
dimensiones que actualmente 
tiene.

La centenaria Compañía de 
Jesús levantó en el lugar una 
Iglesia que la fatalidad quemó 
dos veces. Funcionó también allí । owiruBu» ue ivmicru» y ue ru- 
el Colegio de San Miguel y un ( mentó Fabril, gastando 20 mil 
museo, dependiente de la Con- ‘--------- ” ------
gregación. Expulsada ésta del el 
país (1769) no se enajenó, como ¡ pr 
se ordenaba. En 1772 abrió allí 
sus puertas el Convictorio Caro- 
lino, que más tarde, en 1813. se 
fusionó con el Seminario, dando 
origen al Instituto Nacional.

Por ley dictada el 8 dr agosto I
dr 1854 sr autorizo al Gobierno <W '1 onn tunando’ <ír 
para erigir en esos terrenos un minaron en 1300. ocupando de 
edificio para el Congreso Nacio
nal. iniciándose los trabajos en 
1857. después de la demolición i 
del Instituto Nacional. Los pla
nos del edificio fueron confec
cionados por el arquitecto fran
cés. M Brunet Debain. secunda
do por M. Lucien Henault.

Las murallas — ,------- .—
v la cantería costaron 150 mil 
pesos. Ayer como hoy, las obras 

' públicas quedaban a veces sin 
I concluir por falta de fondos, y 
1 el edificio en construcción para

narias aei congreso rn vi gian 
Salón de Honor. 1q que consti
tuyó un gran acontecimiento de 
Ja época.

Como antecedente ilustrativo 
cabe mencionar que el Congre
so funcionaba antes eir un viejo 
local de la plazuela O’Higgins, | 
ubicada en el sitio que hoy ocu
pa la Biblioteca Nacional.

Ensayo de Boletín
Parlamentario de

DESTRUCCION'.— Pero, el si
no con que parecía marcado ese I 
solar, nuevamente se hizo pre
sente. En la madrugada del 18 
de mayo de 1895. las llamas hl- 1 
cleron presa de una buena parte i 
del edificio. Los parlamentarios 
quedaron otra vez. sin casa pro- ' 
pía La Cá-.r.;.-. :'.r Diputad;; c; 
Instaló en la Casa Universita
ria y el Senado sesionó en el

Camilo Henriquez
Fray Camino Henriquez, aquel 

ardoroso patriota de la mocedad 
, de nuestra Independencia, unía 

¡SiKrjww.-;,ñ ci.»Vrn- i • «¡ espíritu revolucionario las 
I« La Camera de Diputados se I condiciones de escrl or y mis • • ~ — ... que estas, de periodista.

Fundador del primer periódico 
[ chileno "La Aurora", fue tam-ria > ei oenauv sesiono en ei i . ..-------

iglesia que ia taianuau quemo edificio fiscal que ocupaban las i cniieno ’“JN
dos veces. Funciono también allí Socledade- de Minería v de Fo- I el Primer secretario 081

. _ ... „ ___ , 1 . ... ., ... I Cnncrrpsn iarlema< riecemneñó
pesos la primera y 17 mil pesos 
:1 segundo en su instalación 
provisoria.

Por leyes sucesivas, a contar 
de 1895. se destinaron S 585.000, 
$ 200.000. $ 273.000. $ 75.000. 

¡ S 200.000, $ 17.000 y $ 62.430.72 
I para reparaciones, reconstruc-

1 minaron en 1900. ocupando de 
I inmediato el edificio ambas Cá
maras
igual que los hombres, el edifi
cio ha envejecido. Los años, 
también le han hecho mella. In
formes técnicos de hace 20 años 

I y recientes han establecido que 
। la seguridad sísmica del local ha 

del primer piso desmejorado, debido a la falta 
_ .----- — ■> de ligazón entre muros y locales.

Existen en su interior grietas y 
numerosos otros desperfectos es
tructurales.

ri euiiK.iv ru cunan ucvavia >,<»■»- Por otra parte, el edificio no 
lizó sus obras por diez años. En i responde a las actuales necesi- 
1870 se reanudaron, bajo la di- ¡ dades del Congreso ; los parla- 
recclón del arquitecto de go- mentarlos. Es por p<to que se 
bierno. don Manuel Aldunate | ha pensado en la construcción 
Se acepín una propuesta del se- de una nueva casa para los se
ñor Eduardo Trait para intro- , nadores y diputados. La Inlciatl- 
duefr algunas modificaciones a va partió de la Comisión de Go
les planos, y el edificio se ter- I bierno Interior del Senado, que

Congreso i además, desempeñó 
el cargo de diputado por San
tiago । que .con admirable labo
riosidad inició la redacción de! 
Boletín Parlamentario de sesio
nes en nuestep país.

Como secretario de la Corpo
ración (1822i escribía, ademáa, 
todos los oficios v comunicacio
nes de la presidencia de ella. -x. 
Era. al mismo tiempo, director y 
casi único redactor del "Mercu
rio de Chile", en que publicaba 
resúmenes de las discusiones de 
la asamblea. dirigía la publi
cación del Diario de la Conven
ción de Chile, que insertaba las 
actas de las sesiones, con un re
sumen bastante claro de la dis
cusión. del que salieron a la luz 
pública, cinco números de 15 
páginas, entre agosto y septiem
bre de 1822. lo que constituyó el 
firimer ensayo de Registro o Bo- 
etín Parlamentario.

Corresponde, pues, a un pe
riodista —y en este caso gran 
patriota— el haber iniciado la 
redacción y presentación de los 
debates palamentarlos, de modo 
que el público, el resto de la 
gente y la posteridad supieran 
qué ocurrió en aquellos exalta
dos años en que la República 

I nacía.

JUAH ARROYO GUERRERO
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la Real Audiencia Española Eue el primer Tribunal
a cargo de la administración de justicia en Chile

Por mandato de
La historia de la administración de jus

ticia en Chile se remonta al año 1565. cuan 
do con fecha 2" de agosto, el Rey Felipe 
II de España colocó su firma a la cédula 
por medio de la cual se entregaba la ju
risdicción de última instancia a la Real 
Audiencia.

En esa época nuestro país se encontraba 
sufriendo la codicia de los aventureros y 
la avaricia de los poseedores de los prin
cipales predios y fortunas. Las disputas 
pnr tierras se sucedían unas tras otras, y 
era de absoluta necesidad la creación de 
un tribunal superior que dirimiera ecuáni
memente estas rencillas en que altos in
tereses económicos habían de por medio.

Felipe II creó la Real Audiencia para 
poner término a estas desavenencias de 

"Sus propios súbditos pero vio frustradas sus

Felipe II, le correspondía fallar en última instancia

esperanzas El alto tribunal.
nía Inferencia en la vida publica de lani* — ---- r
nación, no supo cumplir con su cometido 
viéndose obligado a suprimirla por un nue
vo decreto dictado en 15*5

Nuevos empeños de los principales espa
ñoles radicados en Chite impulsaron a Fe
lipe 111 hijo del primero, a restablecer la 
Real Audiencia, acto que quedo legalizado 
a través de una cédula real fechada el .3 
de marzo de 1606. Dispuso el tribunal de 
un presidente, que debía ser por derecho 
propio el Gobernador de Chile, de los 
oidores; *1 Fiscal Procurador, y un defen
sor de Indígenas, pero tampoco logro el 
éxito que se esperaba, suscitando solo con 
flietos a las autoridades superiores que de
generaron en competencias y odiosos con
flictos jurisdiccionales

PRIMERA CORTE DE APE
LACIONES. — La Real AUdien 
da. a pesar de sus yerros tuvo 
larga vida. Más. al triunfar los 

. patriotas en su empeño de pro
clamar la Independencia ae 

í Chile, entre sus primeras ac- 
\ tuaciónes, la suprimieron y reem 

plazaron. por un ir.bunal ad hoc 
1 que fue/llaniado Corte de Ape

laciones. Su Directorio fue ele
gido el 13 de junio de 1811 re

ír  ̂cayendo estas designaciones en 
Tos abocados scñfiies Francisco 

tCisternas. Francisco Antonio 
Pérez Gama. Lorenzo Viilalou 

í y Juan de Dios García.
Este tribunal tuvo-amplia.« fa- 

t. cultfcdes para, dictar -sentencuas 
J de última instancia, pero luego.

íuncionamien-vadas durante _________ -
to ae esta corporación, se re
solvió crear el 4 de octubre del 
mismo aüo. el Supremo Tribu
nal Judlciarlo, destinado al "en
labie, substanciación, y termino 
de los recursos de injusticia 
notoria, segunda suplicación y 
otros extraordinaria« que pudie
ran interponerse contra la.« ul
timas sentencias de los Tribu
nales del Reino.

Este último organismo, equi
valente a nuestra actual- Corte 
Suprema, quedó formado por I03 
doctores Pedro José González. 
Jaime Zudáñez y el Licenciado 
don José Antonio Astotga. Di
rectores suplentes fueron nom
brados íos señores Bernardo Ve-

I ra. Agustín Viali y José Mana
• Villarreal.
I Al reconquistar las españoles 
i nuestro pais. fueron abolidas de 
I inmediato los dos tribunales.
pero luego, cuando tuvo lugar 
el triunfo definitivo de los pa- ! 
triólas, lúe restaurado .el Supre
mo Tribunal Judicíario. el que 
funcionó, posteriormente, bajo 
el amparo de las Cartas Funda- 
mentales de los años 1818, 1819 
1821, 1822 y 1823.

, Esta última Constitución Po
lítica del Estado le dio al Tri
bunal Judie.ario el calificativo 
de "Suprema Corte de Justicia" 
y la calidad de Primera Magn-

I tratura Judicial del Estado’ 
■ disponiendo, á la vez. que esta

ría compuesta por un Presi- 
, dente, a quien se le trató de 

Excelencia, tal como al Direc
tor Supremo y al Pres.dente, dei

i Senado un Procurador Nacional

nómica. moral y correccional 
por necesidades notorias obser- 
wbre las demás tribunales y juz 
gados de la nación, y teman, 
también a su cargo la jurisdic
ción sobre la policía criminal.

ATRIBUCIONES de la cor 
te SCFKEMA. — Las faculta
des de esie organismo adminis
trador de justicia consistían en 
lo siguiente:

l.o Proteger, hacer cumplir y 
reclamar por las garantías indi- 

; viduales, a los demás poderes 
públicos. Jo mismo que por las 

| garantías judiciales; 2 o: Co- 
I nócér en las nulidades • de las 
i sentencias, fie.las Cortes-de Ape
laciones "en el único caso y for
ma que señált la Constitución; 
3.o: Conocer en las materia.« 
judiciales que permite el dere- 

I cho natural y de gentes en los 
negocios de Embajadores y de 
otras Ministros Diplomáticos; 
4.0: Conocer en las materias de 

I jurisdicción local u otras de los 
diocesanos y altas dignidades 
eclesiásticas, que según las le
yes. como las regalías, patrona
tos e independencia nacional, 
pertenecen a la soberanía judi
cial de la Nación; 5.o Conocer 
oe las causas criminales y civi-

Don Humberto Bianchi Valen-

Corte Suprema de Justicia.

materias de patronato y protec
ción de carácter contencioso.

Asimismo, se dispuso que el 
I personal de esta Corte constaría • 
¡ de siete miembros, pero que la 
’ sexta y séptima plazas quedarían I 
.en suspenso hasta que se dicta-; 
ra la ley de enjuiciamiento y 
que el Presidente se eligiera por1 
turno anual entre todos los Mi- ¡ 
nistros por orden de antigüe., 
dad. desde que el Presidente 
dejase de pertenecer al Tribu, 
nal. ¡Componían en esc tiempo la , 

'Corte Suprema el Presidente; 
dnn Manuel Montt y los Minfs- 
tios señores José Miguel Barri
ga, Alejó Valenzuela, Alvaro ' 
Covarrubia.«. Belisario Prats y 
Alejandro Reyes. i

Al fallecer en 1880 el Sr. 
! Montt. se empezó a aplicar el 
'.’turno anual de los sucesivos 

presidentes, modalidad que per- 
: duró hasta 1953, en que dejó la ' 
। presidencia don Gregorio Sebe- . 
! peler Pinochet. Actualmente, en ¡ 
I conformidad a modificaciones. , 

al Código Orgánico de Tribuna- ¡ 
I les, patrocinadas ,por el Gobier.

____ ______ ____ ________ I , senaao un itiuluiom 
y cuatro Ministros.

Don Enrique Urrutia Manzano., ___ ictvaHA. ,
«?uién, durante el año recien pa
sado. desempeñó con eficiencia 
• 1 carao de Presidente de 

Corte de Apelecipnes de 
Santiago, i

recien pa- Los magistradas de este alto 
eficiencia i Tribunal eran vitalicias en sus 

• cargos “sí no desmerecían o
। eran censurados", tenían la «u- 

I perintendencif« directiva, eco

$ 375 CENSUALES GANABA EN 1843 
PilESIDFNTE DE LA CORTE SUPREMA 

16 »ño« después le aumentaron 83 P««o.

* n- ncnordo ron orlo *¿.C“
E , , Que <-n esos tiempos era don Juan d* Dios vial
dPlPRío quedó ganando la elevada suma de $ 333
correspondiendo a los Ministros una remuneración de $ 333 
31 Dieciséis años después vino el nuevo "aj^Yos P^Xos’ 
Presidente del Tribunal a ganar $ 458.30, y los Ministros, 
$ 416.60. ____________ _____ _______ ________

ALMACEN EL PORVENIR
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PEDRO' SORE
DE MAYO ESQUINA SERRANO 

i TELEFONO 37

CIA.
CASILLA J083

SUCURSAL

Almacén Económico
21 DE MAYO 1441 — TELEFONO 118

EMPRESA MUNICIPAL
DE DESAGÜES DE
VALPARAISO Y
VIÑA DEL MAR

FABRICA DE POSTES

ORNAMENTALES, TUBOS

Y ARTEFACTOS DE

»AHAK6 VTÑA DEL MAR

la época. «fe» COBC
En 1871 el

bó la primera^'- «Mvik
Conslifución d» rr

' '|uaA“diíP<?íiCL»íl

1239 IsîTS

Inauguración del Año

Ministros de los ----- R anchi valen»««- f don Humberto B.-nc«- .od¡> ,, l0

Presidente de la Corte Suprema desarrollada en ei a ..1828. la Suprema Corte de Jus
ticia pasó a llamarse Corte Su
prema, nombre que conserva, 
hasta nuestros días. Al cambiar Devea pubmu>ui«?» vico.w —- । 
de denominación, aumentó tam. j Cortes ,de Apelaciones. Las de ¡ 
bien su planta a cinco Ministros I Concepción y La Serena fueron 
y un Fiscal, creándose, a la vez. ¡' creadas el 26 de noviembre de , 

■tribunales conciliadores y juz-f 1845 y más adelante, el 17 de 
gados de letras de primera ins-' noviembre de 1884 y el 30 de 
tancia. ' I julio de 1888. se dio vida a las

. . Cortes de Apelaciones de Iqui- l
Más adelante no hubo vana-1 que v Talca.

ciónes fundaméntale.« en la or-. Centenares de leyes, decretos ' 
modificatorios y otras disposicioJ |‘ 
pes relacionadas con la admi
nistración de justicia- fueron : 
saliendo año tras año. y cabe 
destacar el l.o de marzo de | 
1903. la dictaclón del Código de 
Procedimiento Civil, a través df 
cual l.i Corte Suprema empezó . 
por primera vez a ejercer sy 
altas funciones de la casación 
en lo civil y a desprenderse ch
ía multitud de leyes disperses 
que en .materia de enjuiciamicn 
to civil habían prevalecido er 
los tribunales. Muchas eran 
contradictorias entre sí y de d>. 
fícil consulta. Promulgó éste 
Código, durante su administra
ción presidencial, el Excmo ( 

I señor Germán Riesco, y fueron 
los autores de este completo 
cuerpo legislativo, que sólo ha 
merecido en él futuro ligeras 
modificaciones, los juristas se
ñores Antonio Varas. Florentino , 
González. Manuel Montt. Fren- . 
risco Vargas Fontecilla, Joaquín 
Blesf- Gana, José Bernardo Li
ra, Melchor Concha y Toro, Jo. , 
sé Eugenio Vergara, Agus**” 
Rodríguez, Osvaldo Reng'f" 
Francisco Noguera. Leopoldo 
Urrutia, Raimundo Silva Cruz. ( 
Agustín Bravo Cisternas, Ma
nuel Egidio Ballesteros. Pedro 
Montt. Enrique Richards. Lu’r 
Antonio Versara. Miguel Li>’« ■ 
Valdés.. Fliodoro Yáñez. Luí*. 
Barrigai David Toro Meló. Vi- 
....i. Vcr.iura Blanco
Viel. Federico Errázuriz, Dnmin- 

I eo Santa María- José Alfonso. 
¡ José María Barceló. Cosme Cani i 

nilln Trórlnno Cnnrt Mimid Eli-

1 Presidente de la Corte Suprcm’ , 
I debe permanecer tres años en 

el cargo.
¡ Leves posteriores crearon las ।

, Clones lunaameniaies en m ui 
ganización de los tribunales de 

| justicia. Sólo en 1855 el Presi. 
i dente don José Joaquín Pérez 

promulgó el Código de Comer- 
i ció. y bajo la presidencia de don 
I Federico Errázuriz se promulgó. 
I en 1874. el Código Penal. Un año 

mas adelante, o sea en 1875. se 
1 promulgó el Código Orgánico de 

Tribunales, que dio consistencia 
; a la Corle Suprema y demás or

ganismos de justicia. El proyec
to de ley que dio vida a este 
Importantísimo cuerpo legislati
vo fue confeccionado ñor el 

| eminente jurista don Francis.- 
1 co Vargas Fontecilla. 
I Esta nueva ley aprobada por.

el Congreso conservó el sistema 
que regla al Poder Judicial, 
aclarando algunos vacíos, y de
finiendo en forma más precisa 
las atribuciones- de los tribuna
les. a cuyo conocimiento queda-, 
ron sometidos todos los negocios. 

I judiciales de cualquiera natu- 
; raleza y calidad de las personas^ 
I que Intervinieron en las cau

sas.
En conformidad al artículo 

: 113 de la Constitución, se señaló 
a la Corte Suprema como el 
tribunal óue ejercería la super-, 
intendencia directiva, correc-f 
cional y económica sobre todos 
los demás tribunales de la Na
ción. A la vez. su jurisdicción 
ordinaria se C'Téunscribió a Ja.| —--------------- ----- -
única Instancia de los recursos cente Reyes. Ventura 
de casación contra las senten- ,z!"' 
cías de las Cortes de Apelacio. | 
nes, y a la segúndatínstañeia de ¡ 

-las causas" 3e que conocieran 
। estas Cortes o un Ministro de la 

Suprema- facultades que la refe
rida Cortq conserva hasta la fe-i 

i chav >FA sBS\f\ciiltades extraor- 
pAaiKias\.«X ne* confirió poder 

Mfc9\chnocer ‘de las apelacio-.. 
nes u otros recursos oue incidir, 
ren en los juicios de hacienda 

! de todo el territorio de la Re? 
' pública; de las apelaciones en 

los procesos del distrito de la 
C de Apelaciones de Santieen; 
de los recursos de amparo o "Ha 
beas Corpus", de las extradicio-j 
nes y otras causas en las que 

ucs uc «n ---- ' hubiera oue aplicar pl Derecho
cer de las competencias de los j internacional, y otros asuntos 
tribunales superiores. | de índole forense. Animismo, se

PRIMER REGLAMENTO DE' encargó a la Corte Suprema el 
JUSTICIA.— El 2 de junio de | deber de evacuar consultas del 
1824 fue dictado el Primer Re- Supremo ^Gobierno y del Con. 
glamento de Justicia y en agos,. ■ 
to del mismo año un decreto 
adicional. Contenía este cuerpo 
legislativo una serie de regla- ¡ 
inentos. acuerdos de convenció-) 
nes. decretos de las asamjojfas I 
constituyentes, acuerdos adop- ' 
tados por la Real Audiencia y I 
ordenanzas relativas a la admi- i 
nistración de justicia.

En 1826 se dictó un decreto 
supremo que estableció la forma 
de sustanciar los juicios crimi. 
nales, decreto que junto al Re
glamento de Administración de 
Justicia rigió hasta fines del si- ■ 
gln.

Mediante la Const',"'’mn de (

les del Supremo Director, .de 
lo.« Ministra«. Consejeras d * es
tado v de los Ministros de las 
Cortes de Apelaciones; 6.0. 
Conocer sobre las causas de re
sidencias de todo jefe de admi
nistración general o gobierno 
departamental; 7.o: Conocer en 
las causas de patronato nacio
nal; 8.0; Conocer en las recur
sos de fuerza en toda la juris
dicción de la Corte de Apelacio
nes de la capital; y 9.o; Cono-

liberad d* ««ocia- 
njy de «.unión; se aoroba^

FONTAIÑÉSÁtyO í . A. c.

TELEGRAMAS "MILAGRO”

AGENCIA DE VAPORES „„„-«rrors TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES 
SEGUROS MARITIMOS
EMBARQUES Y DESEMBARQUES 
AGENTES DEL BUREAU VERITAS 

. BODEGAJE CON DESVIOS PROPIOS

SERVICIO PUERTA A PUERTA
DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

PLANTA SELECCIOHADOBA

pillo. Enrique Cood. Miguel Eli- ¡ 
zalde. José Clemente Fabres , 
Marcial Martínez; Julio Zeeer.' 
y José Ravest.

E131 de diciembre de 1894. el 
Presidente de la República- don 
Jorge Montt envió al ConrTr'n | 
Nacional el proyecto del Código 
de Procedimiento Penal, que se 
promulgó el 13 de febrero d« 
1906. y empezó a reeir desde el 
l.o de marzo dp 1907.

Al llegar a la actual fecha 
cabe destacar que la justicia . 
chilena se ha caracterizado no’ 
la ecuanimidad de sus fallos y 
su alto respeto a la personalidad i 
humana, situación que le ha va
lido el reconocimiento interna, 
cional. Las leves chilenas, in
cluso. han servido de modelo a I 
la de otros países más antiguos

JOAQUIN FONTBONA
Y CIA. LIDA.

*

AGENTES EMBARCADORES. 
AGENTES DE ADUANA — 
DESPACHOS EN TRANSITO 
PARA BOLIVIA — AGENTES 
DE NAVES DE CABOTAJE 
Y DE SERVICIO EXTERIOR.

ESTIBADORES,

+
PRODUCTORES DE SULFA
TO DE SODIO NATURAL. 
ANHIDRO LEY MINIMA 

88/90 POR CIENTO.

' ★
AGENTES DE LA CIA. DE 
SEGUROS CONTRA INCEN

DIOS Y MARITIMOS 
■ "LA POLAR"

★

WASHINGTON ESQUINA BOLIVAR
TELEFONOS 1292 Y 521 — Telegr. "FONTBONA” 

CASILLA 350

ANTOFAGASTA

SEMILLAS EN SAN ANTONIO

AGENTE GENERAL DE ADUANAS

(ARIOS FONTAINE PRETOT
VALPARAISO - SANTIAGO - SAN ANTONIO

CERVECERIA AUSTRAL
KUSCH & LYNGÍTDA.

CASILLA 217 — VRMBNETA 590 — TELEFONO 7á

DIRECCION TELEGRAFICA! "CERVECERIA"

PUERTO MONTT

FABRICA DE CERVEZA |

PILSENER
MALTA

EXPORT
LAGER

I FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS [

LIMONADA DE PRIMERA CALIDAD
FRAMBUESA

PAPAYA
PIÑA'

AGUA SEITZ

GINGER ALE CROWN

—

ESPECIALIDAD:
NARANJADA NATURAL I FABRICA DE HIEÜ |
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Representa actualmente al Po- son loa señores Aliro

ANACRONISMO DE LEYES JUDICIALES
YA SE COMENTABA EN EL AÑO 1824

GUERRA

Don Humberto Bianchi V., representa al Poder Judicial de Chile
Reja Histórica

i

1

*

¿*1

21 DE MAYO 1345-65 — TELEFONO 61 
CASILLA 2006 — TOCOPILLA

4»

" %....

1 COMPOSICION DE LOS TRIBUNALES OE JUSTICIA |
. . «. « . «v ___ __ J- r'Uîl«

Palacio de los Tribunales de Justicia

der Judicial, en su calidad de 
Presidente de la Corte Supre- 

I ma, e! distinguido jurisconsulto 
I don Humberto Bianchi Valen- 
| zuela. cuya profunda versación 
en materia jurídica se ha exte
riorizado en interesantes textos 
jurídicos y en inapelables fallos.

Integran la Corte Suprema 
los Ministros, señores Osvaldo 
lllanes Benitez. Ciro Salazar 
Monroy. José Miguel Alzérreca. 
Domingo Godoy. Manuel Mon
tero. Miguel Aylwin. Rafael 
Fontecilla. Pedro Silva Fernán
dez, Octavio del Real. Daza. Ju
lio Espinoza Abello. Ramiro 
Méndez Brañas y Marco Aure
lio Vargas. Sirve de Secretario 
del Tribunal, don Francisco de 
la Barra Cruz.

.... Allro Veloso
Muñoz, del Primer Juzgado. 
Arnaldo Astroza Herrera, del 
Segundo: Domingo Núñez Ga
leno. del Tercero. Hugo Pinto 
Durán, del Cuarto; Ramón Cam
pos Reynolds, del Quinto, Er
nesto Sanguino Sánchez, del 
Sexto, y Luis Lazo Cornejo, del 
Séptimo.

JUZGADOS CIVILES DE 
MAYOR CUANTIA. — Jueces 
de los Juzgados Civiles de Ma
yor Cuantía de Santiago, son 
los señores Ramón Briones. del 
Primero; Jorge Vallejos, del Se
gundo: Rafael Garbarini, del 
Tercero; Guillermo Novoa, del 
Cuarto, y Edmundo Ramírez, 
del Quinto.

sta histórica reja, colocada actualmente en el interior del Palacio 
e los Tribunales de Justicia, perteneció a la cala en la cual se 
elebró, el 18 de Septiembre de 1810, el Cabildo Abierto en el 
lual fue proclamada la Independencia Nacional. Fue puesta en 
»ste lugar por el Instituto de Conmemoración Histórica, en una 
teremonia pública realizada el l.o de enero de 1953. junto a una 
placa conmemorativa, que dice: "El Amanecer de la Patria'. 
Exhibe opta reja el privilegio de haber presenciado aquí, en la 
cala del Consulado, el Cabildo Abierto del 18 de Septiembre de 
1810, fecha gloriosa de la instalación del Primer Gobierno Nacio

nal. Instituto de Conmemoración Histórica. 1953".

CORTE DE APELACIONES. 
— Durante el año 1956 fue Pre
sidente de la Corte de Apela
ciones de Santiago, el conocido 
jurista don Enrique Urrutia 
Manzano. Integran dicha corpo
ración de Justicia, a través de 
siete salas, los Ministros señores 
Miguel Barros de la Barra. 
Eduardo Ortiz Sandoval. San
tiago Elgueta Guerin, Remigio 
Maturana Maturana. Rafael Reta
mal López, Julio Aparicio Pons. 
Román de Amesti Zurita, Israel 
Bórquez Montero, Oscar Aceve
do Vega. Marco Aurelio Velas
quez, Miguel González Castillo. 
José Miguel Almarza, José Ma
ría Eyzaguirre, Victor Ortiz Cas
tro, Alberto Matte Blanco, Ed
mundo Larenas Barrera y Juan 
Pomés García. Secretario del 
Tribunal en lo Criminal, es don 
Santiago Aguirre Amaya, y en 
lo Civil, don Aníbal Muñoz.

En la presente época suele 
hablarse de las anacrónicas le
yes que rigen la administración 
de Justicia en el país, afirma
ción que, dada la multiplicidad 
de los delitos y las diversas fa
ses que los originan, tiene cier
ta razón.

Mas, como un dato ilustrati
vo. cabe recordar las palabras 
pronunciadas, en 1824, por el 
Presidente de la Corte Suprema, 
don Juan de Dios Vial del Rio, 
y que estaban destinadas a im
pulsar la reforma judicial: "La 
legislación criminal que nos ri-

CORTE MARCIAL.— Durante 
el año recién pasado presidió 
este Tribunal el magistrado don 
Rafael Retamal López, y lo in
tegraron Iqs Ministros señores 
Julio Aparicio Pons, Aquiles j 
Saragna, Aran Fuenzalida y i 
Lucas Astroza. Es Secretario, 
don Alvaro Bunster.

JUZGADOS DEL CRIMEN 
DE MAYOR CUANTIA.— Los 
jueces del Crimen de Santiago

CRIMINALES PODIAN SALVARSE DE LA PENA DE 
MUERTE SI ALGUN PARIENTE LOS REEMPLAZABA
PENA CAPITAL TAMPOCO SE APLICABA A QUIENES DELIN

QUIAN EN ESTADO DE EBRIEDAD
En los tiempos de la Colonia, 

si una persona asesinaba a otra 
y era condenada al fusilamien
to, cualquiera de sus parientes 
inmediatos podía cumplir la pe
na en su reemplazo, pudiendo 
el verdadero criminal salir li
bre de polvo y paja.

Se prestaba, naturalmente, es
ta curiosa disposición, a verda
deros negociados y, entre otros 
casos, se cuenta que un rico 
hacendado que había matado a 
un servidor suyo a azotas, por
que se había negado a obede
cerle, fue condenado a muerte, 
debiendo cumplirse la pena el 
día Lo de octubre de 1812.

Decidido a salvar su vida a todo 
trance y como ninguno de sus 
parientes se atreviera a morir 
por él, solicitó a un antiguo 
siervo de raza negra que lo 
había_ acompañado durante lar
gos años, que lo reemplazara en 
el banquillo, ofreciéndole, en 
cambio, parte de su hacienda, 
a los hijos de la futura víc
tima.

El trato se hizo, y el negro 
fue inscrito ante el escribano 
como pariente directo del ha
cendado, disponiéndose, a la 
vez, que sus hijos recibirían 
parte de la hacienda, una vez 
que pasara a mejor vida.

Cumplido el trámite, corres
pondía concurrir a la justicia 
para hacer el cambio, pero el 
futuro fusilado se avivó, y ma
nifestó a su amo que no acep
taba la transacción si no le da
ba a su familia toda la ha
cienda entera, obligándolo, con 
esta verdadera extorsión, a ce
derle todos sus derechos y ha
beres .

Otra curiosidad de las arcai
cas leyes judiciales de esos 
tiempos, era la eximición de 
la pena de muerte para todo el 
que delinquiera en estado de 
ebriedad.

ge es del todo incompatible con 
nuestras costumbres actuales 
La vaga aplicación de las pe
nas, su falta de graduación, el 
olvido absoluto de algunos de
litos, la suma severidad en el 
castigo de otros, son motivos 
que destruyen la proporción 
que debe reinar entre el delito 
y la pena, anima a los malhe
chores a los más horribles aten
tados y sirven de escollo insu
perable a la administración de 
justicia. Si hemos tenido arbi
trios para sacudir la domina
ción política de España, aún i 
yacemos bajo la servidumbre 
legal... La organización del; 
Código Criminal de un pueblo,; 
es una de las grandes épocas 
de la vida de las naciones".

Lulo por 15 días debió 
vestir Poder Judicial 
durante el año 1850

Profundo respeto hacia las 
autoridades superiores existía 
desde el tiempo de la Colonia. 
Tanto es asi, que al fallecer, 
el 29 de noviembre de 1850, el 
Presidente de la Corte Supre
ma, don Juan de Dios Vial, se 
dispuso, en cumplimiento al au
to proveído el 30 de marzo de 
1832, que todos los Ministros del 
Tribunal y el personal subal
terno inmediato, vistiera de ri
guroso luto durante quince días, 
y, además, asistiese en cuerpo a 
sus funerales, en compañía de 
todos sus familiares.

■

CASA GUERRA
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Desde el año 1905 alza su imponente arquitectura en la calle Compann. entre Banderu y Mo
rande. el severo Palacio de los Tribunales de Justicia, recinto donde actualmente funcionan la 
Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, la Corte Marcial, los Juzgados Civiles de Mayor Cuantía 
y el Colegio de Abogados. Los tratadistas y juriztaz más famosos de nuestro siglo han alegado en 
sus salas, en las cuales, decenas de veces, se ha resuelto sobre la vida o muerte de individuos 
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COLONIZACION AGRICOLA
Fundada el 10 de Diciembre de 1928, por S. E. el Presidente de la

República, don Carlos Iháñez del Campo.

Sus finalidades son: constitución de la propiedad agrícola familiar y
subdivisión de la tierra.

LABOR REALIZADA
SUBDIVISION

94 colonias parceladas en plena explotación con 422.367,9 hectá-
reas, compuestas por 3.578 parcelas; 16 colonias en organización, con
536.066.72 hectáreas.

PRODUCCION

La producción en los terrenos parcelados por la Caja, en un periodo
de 15 años, ha aumentado en 71 o/o, mientras que la producción agrícola 
nacional, en el mismo periodo, sólo ha aumentado en 28 o/o
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La Primera Junta de Gobierno tuvo 
también sus Ministros sin Cartera

Desde 1941 el Secretario General de Gobierno tiene ran&o de Ministro
JOSE GREGORIO ARGOMEDO Y JOSE GASPAR MARIN 
fueron, al nacer la Republica, el 18 de Septiembre de 1810, 
los primeros Ministros sin Cartera al ser designados Secreta 
ríos de la Junta Gubernativa del Reino Les funciones que 
desempeñaron equivalen a las que hoy corresponden al Se 
cretario General de Gobierno, quien, desde el 14 d- octubre 
de 1941, goza del rango de Ministro de Estado.

Este cargo, al correr de los años, ha revestido especial

importancia. Entre quienes lo han desempeñado figuran don 
Alvaro Covarrubias como Secretario del Despacho Guberna
tivo del General Baquedano. al abandonar el Presidente Bal- 
maceda el Mando Supremo de la Nación. Por otra parte, en 
enero de 1891 la Delegación ^el Congreso Nacional que inte, 
graron W'aldo Silva. Presidente del Senado y Ramón Barro« 
Luco, de la Camara. designó Secretario a Enrique Valdés

de Gobierno que tuvo su zede en Iquique y que presidió el 
Capitán de Navio don Jorge Montt, Jefe de Estado desde 
1891 a 1896 Otro* Secretarios fueron el teniente Oscar Fen- 
ner. quien redactó el Manifiesto de la Junta Militar de Sep
tiembre de 1924. y don Juan Bautista Rosseti. Secretario (y 
luego Ministro) de la Junta de Gobierno que derrocó al Pre
sidente Montero o instauró en el país la Primera República 
Socialis ‘a.

ANTECEDENTES SOBRE 
ESTE CARGO. — Oficialmente 
el -irgo de Secretario General 
de Gobierno fue creaao por el 
Decreto-Ley N.o 73. de fecha 
23 de junio de 1932, sin remu. 
nerítción, el que fue asumido 
entonces por el señor Rossetti. 
El Decreto lleva las firmas del 
Presidente Provisional don Car
los Dávila y sus. Ministros Juan 
Antonio Ríos (quien diez años 
después fue elegido Presidente 
de Chile) y señores Alberto Ca
bero y Pedro Cárdenas Núñez

Una ley. la N.o 5.377. de fe
cha 14 de octubre de 1941. dio 
al Secretario Jefe de la Presi
dencia de la República el rango 
de Ministro de Estado, para to 
dos los efectos administrativo' 
y un decreto, el N.o 1,758. del 2 
de abril de 1942. determinó sor 
atribuciones

ATRIBUCIONES DEL SE 
CRETARIO.— Entre las atribu
ciones que tiene el Secretario 
General de Gobierno figuran

a) Participar en las sesiones 
del Consejo de Gabinete.

b) Transmitir a los Ministerios 
y a sus servicios dependientes 
Jos acuerdos, y resoluciones que 
allí se adopten:

O Correlacionar la labor de 
los distintos ministerios y ser
vicios, asegurar la unidad, la 
eficiencia y la expedición en 
el cimplimiento de tales acuer
dos y resoluciones;

d. Llevar al día un rol de los

* t Gaspar Marín, izquierda, y Mar- 
inez de Rezas, derecha. Secre

tarios de la Primera Junta de 
Gobierno.

pública o el Consejo de Gabi
nete.

proyectos de ley que el Ejecutivo ORGANISMOS DEPENDIEN- 
envia al Congreso parb su con. TES — La Secretaría General 
sideración 1 de Gobierno tiene especial in.

f) Tramitar oportunamente es-
tos proyectos v conocer diversas J.-'Y d* ,a Ofl
mociones o indicaciones del Con- r "prpqn a fin dp mip pl Gobierno Gremiales, a los cuales se les ha nueda saber sualcanX esne- lmP"eso una excelente organi- 
cialmente en el campo económi- zan“n ?' terreno3 informaHvo la co.social y financiero, y Se^et^ía^^rrtX^^eS

g) En general, cumplir las; tar también las actividades de 
diversas comisiones que le im- ■ Ja Dirección de Informaciones 
partán el Presidente de la Re- del Estado y coopera en forma

proyectos de ley que el Ejecutivo
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efectiva con la labor del Comité 
Nacional de Navidad, del Ropero 
del Pueblo "Graciela Letelier 
de Ibáñez". del Servicio Médi
co de la Moneda, que atiende 
un promedio de tres mil perso
nas anualer, y con el Servicio 
Nacional de Bienestar y Auxilio 
Sncial.

SECRETARIOS DE GOBIER
NO— Durante la segunda Ad
ministración Alessandri la Se
cretaria de la Presidencia tuvo 
como titulares a Nelson Bravo 
y a Alejandro Errázuriz Macken

na. El primero como Secretario- 
Jefe y el segundo, que acababa 
de jubilar como secretario de la 
Cámara, de Secretario General. 
Al asumir don Pedro Aguirre 
Cerda la Presidencia fue desig. 
nado para este cargo don Litré

Aguirre Geisse; y. durante el 
periodo González Videla, Daño 
Róblete Núñez.

Durante la Presidencia del 
Excmo. señor Ibáñez. el primero 
en ocupar el cargo fue René 
Montero; le siguió don Osvaldo

fe» ifei-í
Mdid rile wui» mui. .r. .7. X 7

Quiroga Arenas a quien siguió i Koch. luego vino don Germán 
luego Marcelo Ruiz Solar, du- Sanhueza. don Abraham Pérez 
rantc la Presidencia Ríos Eite y. finalmente el titular, el pro
fue el primer funcionario de fesor don Mario Ciudad. Tam-i 
esta Secretaria que gozó del ¡ bién. transitoriamente, ha ocu. I 
rango de Ministro de Estado. ; pado este cargo don Joaqtrir 
Otros titulares fueron. Osvaldo I Martínez Arenas, actual Subse- 
Fuenzalida Correa; Manuel cretario General de Gobierno.

1ÓÜ

•nte. ha ocu.I El Minlsíro Seerei.rio de Gobierno, don Meció Ciudad
don Joaquín Visques, acompañado del Subsecretario General, d <3

. ■ I ’ Martínez Arenas.

Una efectiva labor de divulgación cumple*
la Dirección de
Sus programas radiales de extensión 

cultural tienen cordial acogida

L
OS SERVICIOS DE DIFUSION e información estatal 
han tenido en Chile una vida más bien precaria. Así 
la antigua Dirección de Informaciones y Cultura crea
da por la Ley 7,200, de junio de 1942. y que extendía 

la esfera de sus atribuciones al teatro nacional, el turismo, 
los deportes y múltiples otras actividades culturales, fue di
suelta por el Gobierno González Videla, dispersándose sus 
distintos departamentos entre los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Educación, Defensa • Interior. 

contar sólo con tres reporteros, 
se ha logrado prestar una ac
tiva cooperación a diversas cam
pañas publicitarias de efectivo 
éxito, como el Tercer Censo 
Económico, la Campaña contra 
la Especulación, las labores de 
Seguridad en el.Trabajo, etc.

DEPARTAMENTO DE RA
DIO.— El Decreto 4581 de fer 
cha 8 de octubre de 1949. fijó 
el texto definitivo del Regla
mento de Transmisiones de Ra- 
dioditusión a cuyo articulado se 
encuentran sujetas todas las

Al asumir el poder el actual 
Mandatario, comprendiendo la 
vital importancia que en un 
Estado moderno tienen los orga
nismos de publicidad e infor
mación. en virtud de las facul
tades que le confirió la Ley 
11.151, de 5 de febrero de 1953, 
designó una comisión estructu
rados de un nuevo servi
cio destinado a informar y 
orientar la opinión públi

ca sobre las actividades y rea
lizaciones del Gobierno, y a la 
divulgación de la cultura, las 
artes, el deporte y en general, 
todo cuanto contribuya a acen
tuar nuestra nacionalidad.

Eruto de la labor de esta co
misión fue la nueva Dirección 
de Informaciones del Estado, 
creada por Decreto con Fuerza 
de Ley, de fecha 9 de junio de 
1953, con una planta de once 
funcionarios y un presupuesto 
de S 3.403.490.

LABOR REALIZADA.— Des 
de entonces, y a pesar de que 
durante los últimos tres años el 
Congreso Nacional ha rechazado 
a este servicio su presupuesto 
de gastos variables, la Dirección 
de Informaciones del Estado ha j 
realizado una permanente labor 
de divulgación, que podría ser I 
mucho más amplia en el cam
po de la cultura si se contara 
con los recursos indispensables 
para ello.

Su Departamento de Prensa 
entrega diariamente un boletín 
que condensa la actividad de 
todos los servicios públicos, el 
cual es distribuido a todos los 
órganos de prensa, a las emiso
ras de la capital y a las agen
cias noticiosas que sirven la 
prensa de provincias y del ex- 
ranjero. Simultáneamente, este 

Departamento mantiene un ser. 
vicio de crónicas especiales pu 
ra loi« diarios del norte y del 
sur del país, con materias de 
interés regional. A pesar de

Don Gastón Acuña,
Director de la DIE

Uno de los hombres que ma
yor actividad e importancia im
primió a la actual DIE (ex Di
rección General de Informacio. 
nes y Cultural fue sin duda Aní
bal Jara Letelier, quien incor
poró a ella a todas la» ramas 
del arte y programó jiras a pro
vincias para divulgar la música 
y los valores folklóricos nacio
nales. La Dirección contaba por 
aquellos años con un presu. 
puesto extraordinario 
permitió financiar la 
gama de iniciativa* que *e tra
zó en su programa.

Durante la actual Administra
ción del Presidente Ibáñez han 
estado a cargo de la Dirección 
de Informaciones del Estado, los 
señores René Mujica Gómez; 
José Dolores Vásquez Muruaga, 
Manuel Eduardo Hubner; San
tiago del Campo Silva; Raúl Fe- 
rrada Fuentes (subrogante); y 
desde el 17 de marzo de 1955 
es su Director don Gastón Acu. 
fia Mac Lean.

que le 
variada

Informaciones del Estado
emisoras del país, y determino 
que correspondía a la Secreta
ria Geuerai de Gobierno el cau
telar su aplicación. El articulo 
27 del mismo cuerpo legal de
lega las atribuciones del Minis
tro Secretario General en la 
persona del Director de Infor
maciones del Estado.

Por lo tanto, el control de 
la* 74 emisoras distribuidas en 
el territorio chileno está cen
tralizado en el Departamento do 
Radio de la DIE. Este Depar
tamento, pese a su escaso per
sonal (un jefe, un libretista, un 
locutor, un redactor, un técnico 
y una secretaria) debe atender 
las siguientes actividades:

Redacción y transmisión de 
un boletín informativo diario 
que se radia a las 20 horas, a 
través de la Red Nacional de 
Emisora*. La importancia fun
damental de este noticiario es
triba en el hecho de que el sis
tema de transmisión permite a 
los habitantes de los más apar
tados rincones del país, conocer 
la actualidad nacional, en luga
res inaccesible* * otra* fuentes 
informativas.

Con la colaboración perma
nente u ocasional de organismos 
o Institutos de Difusión Cultu
ral, el Departamento de Radio 
transmite cuatro programas do
minicales simultáneos, en los 
que se destacan preferentemen
te los valores artísticos nacio
nales. Además, todos los acto* 
oficiales de importancia nacio
nal deben ser radiodifundidos , 
por el portavoz de la Moneda?

En el aspecto administrativo 
debe vigilar la duración y cali
dad de los avisos de propagan
da, suprimiendo todos aquellos 
que tengan una duración mayor 
de 20 segundos, que sean canta
dos, o de mal gusto; vigila, 
además, el contenido de los 
programa* radiales, especial
mente las audiciones de radio
teatro, suprimiendo y suspen
diendo todo aquello que atente 
contra la moral; en este aspec
to, se ha emitido una circular 
dando normas a las emisoras; 
efectúa, además, un estricto 
control de libretos, llevando un 
kardex con la programación de 
las emisoras, su personal y de
talles técnicos.

En lo periodístico-informativo 
se controla la transmisión de los 
noticiarios y las audiciones que 
contienen comentarios y opinio
nes, mediante la conservación

de libretos (única prueba legal) 
y la grabación de programas en 
cinta magnética. Diariamente 
atiende personas o representan
tes de instituciones que han si
do aludidos en informaciones o 
comentarios.

La transmisión de noticias 
falsas es sancionada con la sus
pensión del programa o la emi
sora por un plazo de 1 a 6 días, 
en conformidad al articulo 5.o 
del Reglamento.

Entre las principales medidas 
adoptadas en el último año por 
el Departamento de Radio, hay 
que mencionar: Reglamentación 
de las transmisiones desde boi- 
tes o quintas de recreo: prohi
bición de que transmitan ele
mentos no profesionales; regla
mentación de las audiciones de 
carácter social que hacen peti
ciones de dinero o especies, que 
deben ser controladas oor la 
Dirección de Bienestar y Auxi
lio Social: prohibición de pro
paganda cantada; reglamenta-

ción de los avisos grabados; i 
prohibición de la dedicación da [ 
discos; prohibicjpn de la trans-. 
misión de espectáculos hípicos 1 
y reglamentación de las audi- ¡ 
ciones de radioteatro, a las qua 
se les exige constante supera-1 
ción en sus programaciones.

El Departamento de Radio | 
cuenta con un Estudio de Gra-g 
bación y Transmisión, que man-; 
tiene pese a carecer de presu-tí 
puesto para gastos variables, g.

En resumen, la aplicación déla 
Reglamento de Transmisiones R 
de Radiodifusión garantiza a los ■ 
auditores la calidad de la Ra- J 
diotelefonia Nacional.

Es preocupación preferente de | 
la Dirección de Informaciones ! 
el destacar todos aquellos as- l 
pectos de nuestra cultura que 
por su trascendencia marca 
rumbos en Hispanoamérica. Por I 
ello mantiene un servicio de 1 
programas para el exterior, que | 
se radian en las más importan- ' 
tes emisoras del continente.
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TEJIDOS

está contribuyendo
al engrandecimiento dé^CBfle 
mediante el siguiente _ riftmrrnlla 
Industrial:
D -
3 MODERNAS PLANTASM

CHIGUA YANTE - RENCA - VINA
EVERGLAZE - GENEROS SANFORIZADOS - DIBUJOS DISNEYTEX

LIENZOS - TOCUYOS - ESTAMPADOS - MEZCLILLAS, ETC..
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25 Intendentes y 62 Gobernadores cuidan el
normal desarrollo administrativo de la República

REPRESENTAN AL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA EN PROVINCIAS

VEINTICINCO INTENDENTES j 62 Gobernadores tle- 
nen en sus manos la responsabilidad de. , . — ------ —«* uc mantener en oro-
immor derS^“1“ 7 tuuaoM“ient0 de >a Administración

Dependen, en su aspecto administrativo, del Ministerio 
del interior, pero Intendentes y Gobernadores son, dentro de 
sus jurisdicciones respectivas, representantes directos del Pre- 
sidente de la República.

También tiene su (Soberna- . res. don Kurt Moller Hoche- 
dor la Isla de Pascua, la cual reng.
par.a.o^0.-?s .sus eíectOs adml-I ÑUBLE, con sede en Chillan

CONCEPCION, con sede en 
Concepción, don Alberto Ca
rrasco García.

ARAUCO, con sede en Lebu, 
don Mario Achurra García.

BIO BIO, con sede cu Los 
Angeles, don Marcos Brito Novoa.

MALLECO, con sede en An- 
goi, don Carlos Andrés Sivori 
Alcerreca. (Lo subroga don 
Carlos Aguirre Aguirre.)

CAUTIN, con sede en Temu- 
co, don Juan Fauré Silva.

VALDIVIA, con sede en Val
divia. don Carlos G. Mardones 
Ferrada.

OSORNO, con sede en Osor- 
no, don Bruno Settling Son- 
henke.

LLANQUIHUE, con sede en 
Puerto Montt, don Mario Mar
chant Binder.

CHILOE, con sede en Ancud 
don Raúl Melo Russ.

AISEN, con sede en Puerto 
Alsén, don Manuel Morales To-

i «««-*» vuii ocue en unmstratlyos forma parte de la. don Jorge García Quiroz nrnvinria rip Valnaraíso nom nnMamr-Tr...provincia de Valparaíso, pero 
bajo el control directo de. la 
Armada Nacional, la que desig
na la autoridad máxima para 
ese apartado dominio nacional.

Es interesante anotar, tam
bién, que los territorios antar
ticos chilenos, de acuerdo con 
la ley que estableció el Estatu
to Antàrtico, de acuerdo con 
una moción del senador Marcial 
Mora, dependen ahora adminis
trativamente de la provincia 
de Magállanes, la que pasó a 
ser la más extensa del país en 
lo que a territorio se refiere.

INTENDENTES. — Los In
tendentes de las 25 provincias 
en que se divide administrati
vamente el país, son:

TARAPACA, con sede en 
Iquique, don Eduardo López 
Valle jos.

ANTOFAGASTA, con sede en 
Antofagasta, don Justo Pastor 
Martin Droguet.

ATACAMA, con sede en Co- 
piapó, don José Samuel Ossa 
García.

COQUIMBO, con sede en La 
Serena, don Guillermo Gesche 
Muller.

ACONCAGUA, con sede en 
San Felipe, don Horacio Bór- 
quez Ortiz.

VALPARAISO, con sede en 
Valparaíso, don Jorge Vio Val
divieso.

SANTIAGO, con sede en San
tiago, don Gustavo Luco Rojas.

OTIIGGINS, con sede en 
Ranaagua, don Francisco Cés
pedes Cortez.

COLCHAGUA, 
San Fernando, 
Concha Vera.

CURICO, COI!_ — VU.X
có. don Guillermo Hormazábal 
González.

TALCA, con sede en Talca, 
don Manuel Morales Suárez.

MAULE, con sede en Cauque- 
nes, don Crispidlo Oyarzún Co
ronado.

LINARES, con eede en Llna-

con sede en Los [ Don GUSTAVO LUCO, inten-

MAGALLANES, con sede en 
Punta Arenas, don Cécil Rass- 
mussen Bishop.

GOBERNADORES. — La nó
mina de Gobernadores, por de
partamentos, es la siguiente:

TARAR ACA.— Arica, don Jo
sé Muñoz Monje. P i.'agua, don 
Luis A. Saldes Walker.

con 
don

sede en 
Aurelio

sede en Curl-

ANTOFAGASTA.— Tocopilla. 
don Victor Alvarez Bravo: El 
Loa (Calama), don Santiago 
Siglich Cuéllar; Taltal, don 
Carlos Ibáñez Muñoz.

ATACAMA.— Chañaral, don 
Enrique Munlta Whittaker; 
Huasco (Vallenar), don Tomás 
George García; Freirina, don 
Hernán Santos Mondaca.

COQUIMBO. — Elqui (Vicu
ña), don Jorge A. Ramirez Ga- 
tica; Coquimbo, don Juan R. 
Marin Marin; Ovalle, don Ed
mundo Morris Bysivlnger;*Com-
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don Victor Coll Arriagada; Cu- 
repto. don Guillermo Augusto 
Rodriguez Barriga.

MAULE.— Constitución, don 
Luis Uribe Ramirez; Chanco, 
don Luis Manriquez Rondanelli.

LINARES.— Loncomilla <San 
Javier), don Luis Vallejos Frei
ré; Parral, don Eleazar San 
Martín Fuentes.

ÑUBLE.— Itata (Quirihue).

don Gabriel García Huidobru; 
San Carlos, don Luis Subiabre 
Rojas; Bulnes. don Sergio Gar
cía Garay; Yungay, don Alfon
so Tauler Aracena.

CONCEPCION. — Tomé, don 
Humberto Anzíani Pedreros; 
Talcahuano, don Eni-que Versa
ra Vergara; Coronel, don Héc
tor Manuel Torres Cubillos; 
Yumbel. don Pablo Neftalí Hi
gueras Castillo.

ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES
DE INTENDENTES Y GOBERNADORES

ARAÜCO.— Arauco. don Gui
llermo Milnes Vergai a \ Cañete, 
don Pedro Morales '.'.flagran.

BIO BIO.— Nacimiento, don 
Eugenio Vergara Muñoz; Mul
chen, don Hermann Tisi Car- 
bocci.

MALLECO — Collipulli. don 
Cristian Biath Benker; Trai
guén don Antonio L. Cerna Es
pinoza; Victoria. don Alberto 
Lavin Gooov; Curacautín. don 
Jorge Ernesto Cox.

CAUTIN.— Lautaro don Ben
jamin Truan Billiard: Imperiai 
'N. Imperiai;, don Robusciano 
Cerda Mulina; Pitrufquén, don 
Eutalio Cicarelli Fuentes; VI- 
llarrica (Loncochei. don Artu
ro Coñuepán ’’aillai.

VALDIV1A — La Unión, dofia 
Olga Boettcher Menchel; Rio 
Bueno, don Belisario Fritz 
Silva.

OSORNO — Rio Negro, don 
Renato Marsiila Pacheco.

LLaNQUIHUE.— Puerto Va-

ras, don Evaldo Klein Doerner; 
Maullin. don Juan Schleyer Fe
rreira; Calbuco, don Roberto 
Droguett Osorio.

CHILOE— Castro, don Gus
tavo Sanfuentes Torres: Quin- 
cnao (Achao». don Justo P. 
Martínez Oyarzün.

AISEN—

MAGALLANES.— Ultima Es
peranza 'P. Natales', don Ma
rio Manterola Olivos: T<erra 
del Fuego 'Porvenir), don Ma
rio Barros Ortiz.

barbalá, don Juan Berendique 
Palma; Illapel, don Angel Rice: 
Vargas.

ACONCAGUA— Petorca 'La 
Ligua), don Carlos Posisio Ba
rrera; Los Andes, don Guiller
mo Ibáñez Quevedo.

VALPARAISO.— Quillota, don 
Augusto Wagner Helmlch.

SANTIAGO.— Talagante, don 
Héctor Mera Mera; Melipilla. 
don Manuel Cornejo Rivero; 
San Antonio, don José Vicente 
Gutiérrez Piñeiro; San Bernar
do, don Carlos Iturriaga Gaete; 
Maipo (Buin), don Eugenio 
Rentería Jiménez.

OT1IGGINS. — Cachapoal 
(Peumo), don Manuel Miranda 
Armijo; San Vicente, don Héc
tor Correa Lecaros; Caupolicán 
(Rengo), don Ricardo Bayer 
Siegle.

COLCHAGUA.— Santa Cruz, 
don Alfredo López Bustamante.

CURICO. — Mataquito (Li- 
cantén), don Roberto de la 
Fuente Marchant.

TALCA- — Lontué (Molina),

PARA UNA MEJOR ADMINISTRACION del Gobierno in
terior del Estado, el país se encuentra d.vidido en provincias- 
las provincias en departamentos, los departamentos en subde- 
legaciones, y las subdelegaciones en distritos, de acuerdo con 
el articulo 88 del Capítulo VIII de la Constitución Política, so
bre ‘ GOBIERNO INTERIOR DEL ESTADO ’.

Al determinar las atribuciones de los Intendentes, expresa 
nuestra Carta Fundamental:

ARTICULO 89.— El gobierno superior de cada provincia 
reside en un Intendente, quien lo ejercerá con arreglo a las 
leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la Re
pública. de quien es agente natural e inmediato. Durará tres 
años en sus funciones.

El Intendente, dentro de la provincia de su mando, como 
representante del Presidente de la República, tendrá la fisca
lización de todas las obras y los servicios públicos del terri
torio provincial.

La Constitución, sobre los Gobernadores, expresa lo si
guiente:

ARTICULO 90.— El Gobierno de cada departamento re
side en un Gobernador, subordinado al Intendente de la pro
vincia. Durará tres años en su cargo.

El Intendente de la provincia es también Gobernador del 
departamento en cuya capital resida.

Los Gobernadores son nombrados por el Presidente de la 
República, a propuesta dei respectivo Intendente, y pueden ser 
removidos por éste, con aprobación del Presidente de la Re
pública.

En sus artículos 91 y 92, la Constitución señala las atri
buciones de los Subdelegados, subordinados al Gobernador y 
nombrados por éste, y de los Inspectores de Distritos 
subordinados a ios Subdelegados, cuya misión especifica es se
cundar la acción administrativa de Intendentes y Goberna
dores, por el conducto regular.
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SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE PUERTOS 
EUROPEOS Y CHILE

AGENTES GENERALES PARA CHILE:

BROOM

VALPARAISO:
Unióla 51 — Casilla 910 

Teléfonos: 2999 - 3942

SANTIAGO:
Agustinas 814 — Of. 809
Teléfonos: 380735-380737

Casilla 448

Cables Transat.: Broomarrow

INMOBILIARIA CONCEPCION S. A
LA PALMERA ETAPA DE EDIFI
CACION DE "ICONSA” ESTA EN 
PLENA EJECUCION CON EL EDI
FICIO CUYA OBRA GRUESA SE 
CONSTRUYE EN CALLE SAN 
MARTIN— SE CONTINUARA DE 
INMEDIATO LA EJECUCION DEL 
EDIFICIO DE CALLE ANIBAL 
PINTO. QUE COMPRENDERA UN 
GRAN TEATRO, DEPARTAMEN
TOS Y LOCALES COMERCIALES.- 
LA ETAPA SIGUIENTE LA CONS
TITUYEN LOS EDIFICIOS DE CA
LLE COLO COLO ESQUINA DE 
OHIGGINS Y BARROS ARANA

ESQUINA DE COLO COLO.

(ICONSA)
iLA LABOR DE ESTA EMPRESA 
CONSTITUYE UN ESFUERZO DE 
LOS HIJOS DE CONCEPCION PA
RA SOLUCIONAR EL GRAVE 
PROBLEMA HABITACIONAL DE 
LA ZONA.

©BWCT0RÍ0)

Presidente, dan Francisco Briera; vlcepresldene, «on Luis 
Berrera Reyes; rerente, don Guillermo VUlafañe; y directores, 
las señores: Sergio Chiplne Iranof. Lionei Raby Laemmermann» 
Nicolás Oneto Cuneo, Jacques Ratler Rálbete y José Mateo Silva. 
Garitea.

AWTEPHOYECTO DEL ARQUITECTO 
SR. EMILIO DUHART. PARA EL 

MODERNISIMO EDIFICIO DE 10 PI
SOS DE ICONSA. EN BARROS ARANA 
ESQUINA COLO COLO. CONSTRUC- 
CION QUE SE LEVANTARA CON UN 
COSTO DE 430 MILLONES DE PESOS.

ANIBAL PINTO 576 - 2. PISO - CASILLA/- 762 - FONO 1770
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Sentido americanista de la política exterior chilena

I Entrevistas presidenciales Visitas del Presidente Ibanez, a Bue nos Aires, Lima, La Paz y Panama

. 1 te durante estos cuatro años de la segunda Admini«íracion 
del Excmo. señor Ibáñez se ha orientado hacia tres objetivo»

j principales, acercamiento estrecho con los países del tontl- 
' nenie. principalmente con los vecino», con miras a una ma-
। yor integración económica y espiritual; adhesión al sistema

i Estas tres finalidades esencia- Ibáñez a Bolivia. donde doscien- 
ies, como ha sido norma desde tas mil personas aclamaron ai 
1810, no excluyen, sino reai'ir- Mandatario y al pueblo chilenos 
man la decidida voluntad de I representado en su señera per-

. Chile de propender a la convi- | sona. El Mandatario chileno fue 
¡ vencía pacifica con 1* 
i de otros continentes sin otra: 

limitaciones que las q"" 
ran derivar del respeto mutuo . 
del tradicional concepto que lie- ,__
ne nuestro país de la igualdad ¡ la Sierra 
jurídi a de los Estados. i Están

interamericano, para el perfeccionamiento de la unidad y ... ... ......__ A- Na.
clones Unidas. destinada

nitarios y culturales, que 
Carta de San Francisco.

a poner en práctica, de manera 
principios politicos, sociales, huma- 
constituyen los fundamentos de la’

Ibáñez y Eisenhower

frevisia» presidenefale». dieron oportunidad al Excmo.

segundo fermino, lo» Presiden 
Ibáñez y Adolfo Ruis Corlinei.

Francisco Solano Lope«. En 
de Chile y Mexico, señores

■idente Electo. Manuel Prado,

histórica reunión de Mandatarios >rn*’
L... Pre.ld.n«. d. Chil. , Esi.d». Unido». Exorne.. 
Crio. Ibán.. del Campo , Dwipkl

las exportaciones de productos •remontan a los —— — r-----
r______ ___  de nuestra vida chileños, cuadruplicándose el in-

I política como nación indepen- 
| diente, cuando soldados de am- 

a la convi-I j,ona. El Mandatario chileno fue , bos países lucharon codo a co- — -------- —- - - 
lo» pueblos huésped de honot del Gobierno do por su emancipación y por clones del régimen de cammo> 

«tn otras y e¡ pueblo bolivianos desde el 3 la libertad de la nación perua- en Chile y Argentina han pro- 
O’Higgins ? San Martín ducldo alteraciones en las co- 

i sus figuras proceres i rrientes del mutuo comercio;, pe.
| ro una Misión Económica chile- 

r año de la na que viajó a Buenos Aires y 
' 1 Fie- que fue presidida por el actual 

Trinó -el 8, Embajador, don Fernando Aldu- 
un» Tratado i nate Errázuriz, adelanto en esa 
a destinado capital gestiones destinadas a 

tropiezos, y los 
__ _________  ______ anticipan resultados 
económica. I favorables para resolver la pa- 
durante 1954, ridad del dólar de cuerna chile- 

voluinen de_! no-argentino con el dólar esta-
.. cj. douniden.se.

En julio de 1953 el Presiden- 
■ te Ibáñez visitó la República
Argentina, donde iué objeto de
manifestaciones de extraordina
rio afecto, retribuyendo una vi
sita realizada a fines de febre
ro de ese año a Chile por el 
Presidente don Juan D. Perón, 
a quien el pueblo chileno exte- j 
riorizó su especial simpatía. 
También, en julio dei año- últi- I 
mo, en viaje a Panamá, visitó i 
la ciudad de Antofagasta el Pre
sidente Provisional de Argenti
na, General Pedro Aramburu, 
quien fue objeto de especiales 
demostraciones de amistad. I

que pudie- । al 8 de agosto de 1955. 
lo mutuo y I visita alcanzo hasta la

' acuerdo con esta nueva política 
de acrecentamiento de las rela- 
___ chileno-bolivianas, 1.

i construcción de un oleoducto 
| de Oruro a Arica, el mejora- 

j pondio al actual Mandatario miento del Ferrocarril de Arica 
• General don Carlos Ibáñez del I a La Paz dolado últimamente 
1 Campo, negociar y firmar el Tra | de modernos automotores adqui- 

। lado de Lima de 1929. p:,r el I ridos por los Ferrocarriles del 
• cual Chile y Perú pusieron léi - I Estado y la construcción ae la

ruino definitivo a sus problemas .... - »
1 de 50 años que seguían pertur- 
! bando lo.« anhelos de do.« pue- 
¡ bios hermanos los que ansiaban 
¡ entrar. definitivamente, a una , 
I era de sincera b mistad y t oope- , 
■ ración, problema cuya falta df 
। solución mantenía la Inquietud | 

del Continente
Una de las1 principales pre- i 

ocupaciones del Presidente Iba- ’ 
I ñez. en esta su segunda Admi- !
nistración ha sido llevar a su 
total cumplimiento los puntos 
aún pendientes de aquel trata
do. obteniendo de las autorlda- 

। des peruanas su aprobación a | 
1 los planes elaborados por los 1 
1 técnicos de Obras Públicas, re

lativos a la construcción de un 
> molo de atraque para Arica, en 
। virtud a lo estipulado en el ar- ' 
1 ticulo 5.o del Tratado de Lima. 
1 Asimismo, una vez terminados 
1 estos trabajos, que forman par- ) 
| te importante del Plan Arica, i 

se procederá, de acuerdo con 
i el mismo pacto, a erigir, en el 
| histórico Morro de Arica, un 
| monumento que simbolice v Pfr- 
| petúe los sentimientos de paz ¡ 

que animan a los pueblos her
manos de Chile y Perú, de | 
acuerdo con lo anunciado por I 
el Jefe del Estado en su mensa- j 
je al Congreso el 21 de mayo j 
de 1954

RELACIONES CON PERU.—
Consecuente nuestro país con __ 
su objetivo de acrecentar reía- clones — 
clones con los países vecinos, es ¡ construcción 
interesante anotar que corres- * ~ 

Mandatario

argentinos se 
primeros años tercambio alcanzado en el perio

do 1946-1952.
En la actualidad las modifica-

En su i na. O *» 
___  ______ ____ — evoc a- I proyectan 
dora ciudad de Santa Cruz de en nuestra historia 

i Durante el primer —. — — 
plena marcha, de actual Administración del Pre

sidente Ibáñez se firmó - “* " 
m- de julio de 1953— u.- T.-u-v.- , —- 
la de Unión Económica destinado . capital gestiones 

a conducir al mas alto nivel po- solucionar -los 
sibie el Intercambio comercial | estudios 
y la colaboración económica. 

Este convenio, durante 12 
alcanzó un 
112.922.804 dólares, y de esta ci
fra correspondió a importacio
nes de productos argentinos la 
cantidad de 57.961.000 dólares y 
la suma de 54.960.885 dólares a

carretera de Ormo a Iquique.

Los vínculos chileno- !

CUATRO MANDATARIOS AMERICANOS
VISITARON CHILE DURANTE 1955

CUATRO MANDATARIOS AMERICANOS en ejercicio visitaron 
Chile durante 1955. siendo todos recibidos con la tradicional 
hospitalidad y afecto que caracterizan a nuestro pueblo.

La primera visita corresponde al Presidente Provisional de 
Argentina, General Pedro Aramburu. quien estuvo en Anto
fagasta en viaje a la Conferencia de Mandatarios America
nos que se realizó en Panamá en la segunda quincena de 
julio.

En esos mismos días estuvieron en Santiago los Presl. 
dentes Juscelino Kubitschék, de Brasil, y Alberto Zuñiría- 
de Uruguay, quienes, en ausencia del Excmo. señor Ibáñez, 
fueron recibidos como huéspedes de honor del pueblo y Go
bierno chilenos, por el Vicepresidente y Ministro del Inte
rior. don Benjamin Videla Vergara.

Finalmente, como invitado de honor, estuvo en Santiago, 
Valparaiso, Viña del Mar. Quillota y Quintero, el Presídante 
de Paraguay, General Alfredo Stroeasner, quien concurrió 
a los actos y ceremonias con que Chile celebró el 146.o ani
versario de su Independencia.

A fines de septiembre estuvo en Santiago, también como 
huésped de honor de Chile, el ex Presidente de Bolivia. se. 
ñor Víctor Paz Estenssoro, quien fue objeto de especiales 
homenajes de afecto y simpatía.

ración mutua entre lo« paitas del Continente. El pueblo pana
meño, durante lo« dia« que duró la Conferencia, hito e«pe- 
ciales demostracione« de afecto a lo« representante» de a» 
do. democracia», del norte y del lur, que proyectan una limpia 

eiecutoria republicana en la vida de America.

Animado por estos propósitos Una noticia que sorprendió: el envío 
tnericanistas, el Presidente ■ *americanistas, « ■. i ¡

Ibáñez. con motivo de su con- | 
currencia a la Reunión de Man- | 
datarlos Americanos, realizada ¡ 
en Panamá, visitó a su regreso’ ---- ------
la capital peruana, donde sos-y ron amplia resonancia en el 
tuvo una entrevista con el Pre-1 campo internacional. Una, fuá 
sidente Odria, En Panamá, va se , aceptación inmediata de núes-

1^1 1 ’ don tat¡vo de Jas Fuerzas Armadas
Manuel Piado. del pa¡s> Ja p0]ic¡a Internacional

CHILE Y BOLIVIA.- Con ti- ■ que las Naciones Unidas desta. ____ ,......... - ,__ __ | carón en la Zona del Canal de 
Suez y, Ja otra, de aceptar un 
número prudente de asilados 
húngaros, de los que huyeron 
de su patria a raíz de la violen
ta represión soviética de no
viembre de 1956.

En virtud del acuerdo “Unión 
Pro-Paz’’ adoptado en noviem
bre de 1950, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
a raíz del conflicto de Corea, 
esta organización internacional 
puede disponer "para garantizar 
la paz y seguridad mundiales”, 
de contingentes armados de las 
naciones miembros y en este, 
sentido solicitó la cooperación de 
Chile. La Cancillería realizó las 
consultas indispensables a las1 
Comisiones de Relaciones del Se. 
nado y de la Cámara, ya nue 
para el envío de tropas chile
nas al exterior se requiere de 
una ley especial aprobada por 
el Congreso, informando éstas 
«u aprobación a esta moviliza
ción por el carácter pacifista 
que ella envuelve.

En lo que se refiere a la ra
dicación en Chile de patriotas 
húngaros, ya se encuentran en 
el país los primeros grupos de 
asilados de esa nacionalidad.

DECLARACION DEL CAN
CILLER.— El Ministro de Reía, 
ciones Exteriores después de la 
reunión que sostuvo con los

de tropas chilenas al Canal de Suez
'Dos actitudes chilenas tuvie-1 miembros de las Comisiones de...I... •>»» ol lí piar innoc F.vfprinrps riel Sena*

< HILE Y BOLIVIA.— Conti
nuando con esta línea inaltera
ble de cooperación y amistad 
con todos los países de Améri
ca — que distingue a la actual 
Administración— el 25 de ene
ro de 1953 se suscribió el Acta 
de Arica, acuerdo que marca 
la culminación de gestiones ini
ciadas en 1904, por el cual se 
conceden al Gobierno de Boli
via los terrenos necesarios para 
sus almacenes aduaneros, ase
gurándosele, además, un trán
sito Internacional expedito.

El 31 de enero de 1¿55, en la 
histórica entrevista en Arica, 
de los Presidentes Carlos Ibá- 
ñez del Campo y Víctor Paz. Es
tenssoro, que marca una nueva 
etapa en las fraternales rela
ciones chileno-bolivianas, se fir
mó un Tratado de Complemen
tación Económica Chileno-Bo
liviano, destinado a estimular el 
intercambio con esa nación so
bre bases reales v concretas. 
Materia de este tratado es el 
petróleo boliviano que surte las 
necesidades de la zona norte y 
del acero chileno las necesida
des de Bolivia, además de otros 
productos de intercambio co
mercial.

Complemento de la histórica 
entrevista de Arica, fue la visi
ta realizada por el Presidente

Relaciones Exteriores del Sena
do y la Cámara para tratar so
bre el ambiente parlamentario 
para el envío de tropas chile
nas a Egipto, en virtud de com
promisos contraídos con las Na
ciones Unidas, expresó en esa 
oportunidad:

“Chile siempre ha cumplido 
sus compromisos internacionales, 
no sólo los de carácter contrac
tual. sino los de tipo moral. En 
consecuencia, nuestro país, en 
esta ocasión como en otras an
teriores. cumplirá los compromi
sos contraídos".

El primer Tratado 
suscrito por Chile
Firmado entre Chile y Argentina en 1819
La historia de nuestra política exterior »e remonta a lo' i 

¡ albores de la vida independiente. Al constituirse la Primera Jun- i 
ta de Gobierno el 18 de Septiembre de 1810, don José Gaspai

I Marín, fue designado a cargo de la Secretaría de Gobierno y ’ 
I GiTerra. encargada de los asuntos exteriores. Algunas naciones, 

entre ella» Estados Unidos, acreditaron sus representantes di- I 
plomáticos en la nueva República.

El primer tratado suscrito por Chile, le fue encomendado 
en 1819 a don José Antonio de Irisarri, quien visitó las Pro 

1 vincias Unida» del Rio de la Plata El 5 de febrero de ese año 
i don Gregorio Tagle, Ministro de Estado en los Departamentos 

de Gobierno y Relaciones Exteriores lo firmó por Argentina
Este perseguía "poner término a la dominación española en 

el Perú, costeando entre ambas partes una Expedición Liber
tadora"

El 15 de marzo de 1819, ratificó OHiggins este pacto, el cual 
toinbien lleva la firma de su Ministro don Joaquín Echeverría.

OPTICA CINE FOTO

■1 Odria. I

ANTEOJOS, CRISTALES. ARMAZONES, 

ARTICULOS CIRUGIA, INGENIERIA DENTALES. 

0TQRIN0L0G08 f INSTRUMENTOS GEODESICOS.

D8SPACBOS UE RECETA/ 
Eapeclallst« Autorizado

BAROMETROS, TERMOMETROS, HIGHOMEIROS 
Coitrol T ten le o gratuito de esto« InttrnDentn»

Araueo e«q. Constitución Teléfono 577
Edificio Sanco Espafi-»* r-.. ( .17

En la histórica entrevista de los Presidentes

Tratado de Complementación Económica entre 
Chile y Bolivia. el 31 de enero de 1955. Sus 
ventajas se están proyectando en la vida de 
las provincias del norte, principales favorecí-

la ceremonia de la firma. De izquierda a de
recha. el Embajador Fernando litírralde: el 
Canciller boliviano, Walter Guevara Arze; el 
Presidente Paz Estenssoro; el Presidente Ihi- 
ñez; y el Canciller chileno Osvaldo Koch. De 
pie, algunos Ministros de Estado de Chile y 

Polivia. de esa época, y funcionarios.

MAESTRANZAS • DEL EJERCITO

A LA EMPRESA PERIODISTICA

"LA NACION" S. A,

■^LON EXP. Y VENTAS: AV. BULNES 151 _ FONO: 80562

AVDA. PEDRO MONTT 1606 — FONO: 511011
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HOMENAJE de fabricas

EN SU 40.O ANIVERSARIO

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA 
Y LA AGRICULTURA

douniden.se


¡mpuh y regulación del comercio e industrias
Procura que el pais logre el aprovechamiento integral de sus recursos naturales, humanos v financieros

Señor Rober
to Wachholti 
Araya. Minis
tro de Econo
mía y Comer-

Ministro

Luis

Riveros Alcai
de. designado 
como primer 
Ministro d •

res, titular de 
Co mer cio y 
Abastecimien-

Abasiecimien- abril de 1942

bre del mii- 
mo año.

Señor 
cisco 
Neira.
nado Ministro
de Comercio, 
el 21 de octu
bre de 1942. 
renunciando el 
mismo día.

lán Arriagada 
Herrera. Mi
nistro de Eco
nomía y Co
mercio. del 21

de

Don Rodolfo 
Jaramillo Bru
ce, Ministro de 
Eco no mía y 
Comercio, del 
4 de febrero 
al 7 de mayo 

de 1943.

Don Guiller
mo del Pedro-
Ministro d o 
Economía, del 
7 de junio al 
1" de septiem
bre de 1943. y
tubre de 1953 
a marzo de 

1954.

El Ministerio de Economía, para llegar a su actual organización, 
ha pasado rn los últimos quince años por un período de creciente 
evolución Si bien es cierto que esta Secretaría de Estado existe 
como tal desde la dictación del Decteto Supremo N.o S.149, du
rante la Presidencia de don Pedro Agnlrre Cerda, el 6 de octubre

raíz de la Primera Guerra Mundial.^Las transformaciones eeonó-
progreso material y el mejoramiento de los medios de comunica
ción. influyeron en el derecho, modificándolo y ciándole ingeren-

RESEña HISTORICA— Desde el qUe ge fie lo en su« articulo« «o y 
año 1925 adelante ee nota un* - 
marcada influencia Intervencionis
ta del Gobierno en el oampo eco
nómico. Sin embargo, hasta le 
dictación del decreto con fuerza

Comercio, des
noviembre de‘
enero de 1347.

agosto de 1947.

Señor Alberto 
Baltra Cortèi. 
Mi n^s tro d e 
Eco no mía y 
Comercio, del 
2 de agosto de 
1947 al 7 de 
febrero de 

1950

Don Eugenio 
Vidal da la 
Fuente. Minis
tro de Econo
mía y Comer-

JulioSeñor 
Ruii 
geois. Ministro 
de Economía y 
Comercio des-

agosto de 1950

Don Fernando 
Moller B o r- 
deu. Ministro 
de Economía 
y Comercio,

Señor Alejan-

1943 al I 
octubre

1944.

Prieto. Minis
tro de Econo- 
nomia y Co
mercio, del 6 
de octubre de
mayo de 1945.

Don P 
Enrique
ocupó la

Al-

Car- 
Eco- 
Co-nomia , 

mercio. del 1« 
de mayo d< 
1945 al 3 di
febrero de 

1946

Señor Carlos 
Arriagada Hur
tado. Ministro 
de Economia 
y Comercio,

Señor Manuel 
Hidalgo Plaza. 
Ministro d e 
E co no mia y 
Comercio, del 
3 de agosto al

Señor Oscar 
Gajardo Villa- 
rroel. Ministro

Comercio, del 
6 de septiem-

1946 noviembre de 
1946

Señor Benja
min Claro Ve- 
lasco, Ministro 
de Economía y 
Comercio, del

1950 al 12 de 
junio de 1951.

Actuel estructura del 
Ministerio de Economía

ta en ¡a actualidad de dos Subse
cretarías y de los Servicio« Autó
nomos que se relacionan por su in
termedio con el Ministro.

SUBSECRETARIA DE COMERCIO 
E INDUSTRIAS.— Está compuesta 
por cuatro grandes Departamentos: 
Comercio. Industrias, Cooperativas 
y Estudios, y de les Secciones Ad
ministrativa y de Asesoría Jurídica.

Departamento de Comercio: Está 
integrado por el Subdepartamento 
de Costos, con tres secciones: a) 
Sección costos productos esencia
les; b) sección costos productos 
alimenticios, v c) Sección costos de 
•erviclos.

Subdepartamento de Precios.
Svbdepartamento de Drogas.
Subatrxrtamento .de Abestecl- 

mljiica, formado por doa sécelo- 
nes: a) Sección regulación y abas
tecimientos. y b) Sección eetudlo 
de mercados.

DEPARTAMENTO DE INDUS
TRIAS.— Formado por los siguien
tes subdenartem entos • Industrias 
Febr"es. Investigaciones Industria
les. Oficina del Rol Industrial. Oíl-,

ciña, de Puentes de Invención v Oficina de Marcas.
DEPARTAMENETO DE COOPE

RATIVAS.— Hasta sólo hace un 
mes, este Departamento tenía que 
ver únicamente con las Cooperati
vas de Consumo, y estaba formado 
por dos subdepartamentos: de Con
trol y de Difusión. En la actuali
dad. en virtud de las disposiciones 
de la Ley N.o 12,084, se anexaron a 
éste laa Cooperativas Agrícolas del 
Ministerio de Agricultura; de Elec
tricidad. a cargo de la ENDESA, y 
de Habitaciones de le Corporación 
de la Vivienda.

SUBSECRETARIA DE 
PORTES.— Formada por 
gulentes Departamentos:

Departamento Marítimo. Fluvial 
y Lacustre. Se divide en las Sec
ciones Marina Mercante. Tarifa« y 
Estadística.

Departamento de Transporte Aé
reo. que se divide en les Seccionas 
Coordinadora y Tarifas e Inspección.

TRANS- 
lOS 61-

Organismos que 
dependen del
M. de Economía

Los organismos autónomos 
que dependen del Ministerio 
de Economía, para sus rela
ciones con el Presidente de 
la República, por intermedio 
de la Subsecretaría, son los 
que siguen:

1 .— Corporación de Fo
mento de la Producción.

2 .— Instituto Nacional de 
Comercio.

3 .— Superintendencia de
Abastecimientos y Precios.

4 .— Servicio Nacional de 
Estadística y Censos.

5 .— Empresa de los Ferro
carriles del Estado.

6 .— Empresa de Trans
portes Colectivos del Estado. 
7.— Empresa Marítima del

Estado.
8.— Línea Aérea Nacional.

minero y Trànsito Público: dividido

en les siguientes seccione«: e) Se
cretaria General: b> Servicio Ur
bano. de Santiago: c>-Servicios Pro
vinciales; d) Tarifas y Estadísticas; 
e) Empadronamiento. Otorgamiento 
de Licencias e Inspección.

Departamento de Transporte Fe
rroviario. compuesto de las Seccio

nes Técnica y EstadLilc-i-Contro!.

vlembre de 1927, sobre organiza
ción de las Secretarías de Estado, 
no se concibió un organismo téc
nico encargado de orientar la po
lítica económica de la nación. En 
éste se le confería al entonces Mi
nisterio de Fomento la mayoría 
y más importantes facultades de 
carácter netamente económico que 
han pasado a formar parte de las 
atribuciones del actual Ministerio 
de' Economía.

Postorlonneute, el 6 de marzo de 
1928. el DFL N.o 1.140, le asigna 
al Ministerio de Relaciones Exte
riores las funciones que se hablan 
otorgado el Ministerio de Fomen
to. mientras se establecía defini
tivamente el organismo técnico que 
tendría a «u cargo todo lo refe
rente al ramo de comercio.

Luego, en 1932. t* decreto ley N o 
520 creó el Comisariato General de 
Subsistencias y Precios, y el de
creto que el 25 de Julio del m s- 
mo «fio estableció normas para 
evitar la sobreproducción indus
tríe! y, posteriormente, otro decre
to sometió al control del Estado 
la importación y comercio del pe
tróleo y sus derivados. Pero fue, 
evidentemente, la Ley N.o 4.769 
de 8 de enero de 1940, la que se 
puede considerar verdadera fun
dadora del Ministerio que nos 
ocupa, al creer la Subsecretaría 
de Comercio, anexa al Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

SE CREA EL MINISTERIO— Con 
el transcurso del tiempo, y espe
cialmente a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial, que provocó gra
ves alteraciones en nuestro inter
cambio con el extranjero, se hizo 
imperiosa la necesidad de la crea- 
alón de un Ministerio que tomara 
a su cargo el vasto e importante 
campo del comercio y de la eco
nomía nacionales, dados el gren 
Incremento y la enorme importan
cia alcanzada por nuestro« orga
nismos económicos que día a día 
exigían une preocupación para so
lucionar sus múltiples problemas.

El 6 de octubre de 1941, el Go
bierno. por decreto N.o 5.149, cr¿ó 
el Ministerio de Comercio y Abas
tecimientos. constituyendo la Sub
secretaría de Comercio del Minis
terio de Relaciones Exteriores el 
núcleo central de la nueva Secu
taría de Estado.

PRIMITIVAS ATRIBUCIONES. — 
El 9 de septiembre de 1942, en uso 
a las atribuciones conferidas al 
Ejecutivo por la Ley N.o 7.200, se 
dictó un decreto con fuerza de ley

7.o los siguientes servicios depen
dientes del Ministerio, que en ade
lante se denominarla de Economía 
y Comercio:

Subsecretaría y Administración 
General, Departamento de Trans
porte y Navegación. Departamento 
de Industrias Fabriles, Departa
mento de Minas y Petróleo; Dlrcc-
recclón General de Estadística; Co
misariato General de Subsistencia« 
y Precios; Servicio de Control de 
Exportación; Dirección de Abasts- 
clmlento de Petróleo; Comisión de 
Licencias de Exportación; Junta de 
Normalización del Comercio Inter
no; Junta Nacional de Abasteci
mientos y Servicio de Lavaderos de

El mismo decreto señaló que el 
Ministerio de Economía y Cotncr-
rreaponden al Gobierno en sus re
laciones con las siguientes insti
tuciones: Corporación de Fomento 
de la Producción. Comisión de ¡ 
Cambio« Internacionales. Caja de ' 
Crédito y Fomento Minero, Instl- ' 
tuto de Crédito industrial. Instltu- ■ 
to de Fomento Industrial y Mine- । 
ro de Tarapacá y Antofagesta y ' 
Compañía Electrogiderúrglca de , 
Valdivia.

Al crearse el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, CONDECOR. « 
fines del mismo mes de septiem
bre de 1942, el Ministerio de Eco
nomía experimentó una notable 
alteración, ya que este organismo 
fue formado en base a la fusión 
del Servicio de Control de Expor
tación, la Comisión de Cambios In
ternacionales. la Comisión de Li
cencias de Importación y de la Jun
ta Nacional de Abastecimiento?.

LA LEY ORGANICA.— Con pos
terioridad, el 16 de noviembre de 
1942. se dictó el decreto orgánico 
del Ministerio de Economía y Co
mercio que señaló sus atribucio
nes y deberes, fijó las labores que 
le correspondía desarrollar, e indi
cando su composición que. aparte 
de un* Subsecretaría, contempla
ba los siguientes Departamentos: 
Departamento General de Política 
Económica. Departamento General 
de Producción, Departamento de 
Transporte y Navegación y Aseso
ría Jurídica.

Con el transcurso del tiempo, va
rios de los servicios dependientes 
del Ministerio de Economía y Co
mercio experimentaron, modifica
ciones de importancia en sus re
glamentos orgánicos, como sucedió 
con el CONDECOR. la CORFO. el 
Comisariato y la Dirección Gene
ral de Estadística.
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Larraín. Mi-
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SERVICIO NACIONAL OE ESTADÍSTICA V CENSOS
El Servicio Nacional de Esta

dística y Censos, dependiente 
del Ministerio de Economía, es 
uno de los organismos de ma
yor importancia para el país, y 
ello se demuestra en el cúmulo 
de materias que se le ha con
ferido.

La Estadística, que tiene por 
objeto investigar, analizar, con
tar y medir y luego comparar 
los hechos investigados, es una 
de las disciplinas que mayor 
actividad demuestra en el mun
do entero, como lo acreditan 
congresos y conferencias v su 
ampliación cada día ascendente 
en el orden internacional, al 
punto de existir el Instituto In- 
teramericano de Estadística y el 
Institutp Internacional de Esta
dística, abocados al estudio de 
estas materias.

Ella permite las iniciativas de 
planificación de los países, acre

ditar sus posibilidades económi- i Inspectores Provinciales, y, ti
cas y aquilatar la potencialidad nalmente, existe la Sección Ta- 
mun'dlal, tanto en el aspecto ' bulación_Mecánlca.
técnico como en el orden de los ’ -- - - —
factores naturales que la inte
gran

En el orden administrativo, el 
Servicio Nacional de Estadística 
y Censos constituye un servicio 
público de la Administración 
del Estado, pero por expresa dis
posición del artículo l.o del de
creto con fuerza de ley N.o 325. 
de 25 de julio de 1953, es una 
institución autónoma con las 
características de estas reparti
ciones.

ESTRUCTURA DEL SERVI
CIO.— Su organización estruc
tural es la siguiente: un Direc
tor General está asesorado por 
un Departamento de Coordina
ción y Asesoría Técnica; >uia 
División Administrativa y Se
cretaría General del Censo e

DEPARTAMENTO DE CO
ORDINACION. PLANIFICA
CION Y ESTUDIO — Este cons
ta de los siguientes Subdeparta
mentos:

Geografía Administrativa y 
Censos, gubdividido en dos sec
ciones.

Estadísticas Económicas, for
mado por las Secciones Indus
tria y Minería; Comercio y Co
municaciones; Finanzas y Tra
bajo. v Agricultura.

Estadísticas Vitales. Cultural 
y Sociales, compuesto de las 
Secciones Estadística y Demo
grafía, y Educación. Justicia, 
Política y Administración.

La Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Estadística y Cen
sos la constituye el DFL N.o 
325, de 25 de Jubo de 1953.

clembro de 1943, consultó diversas 
disposiciones con atribuciones de 
carácter económico que quedaron 
entregadas pora su aplicación al 
Ministerio de Economía. Todos es
tos antecedentes hicieron necesa
ria la dictación de un Reglamen 
to Orgánico del Ministerio que con
sultara. la situación existente, «n 
conformidad a las nuevas atribu
ciones que leyes y decretos poste
riores a la Ley N o 7.200 dieron 
a esa Secretaría de Estado, para 
lo cual se dictó el Decreto Supre
mo N.o 885, de 7 de julio de 1945. 
que aprobó el Reglamento Orgá
nico.

33 Ministros lia tenido Economía
desde su creación en el año 1941

Perfil grueso dél fSTfl) StJWfflétic® 
común.

Perfil delgado de) FafñtJso Mñvado 
Automático «331», el reloj de auto- 
cuerda más plano y elegante que 
ee fabrica.

El reloj Movado Automático «331» 
ha conquistado el mundo entero, 
por su estilo distinguido, natural
mente, pero también por su preci
sión proverbial.
¿ Por qué es de más alta precl« 
sión que otro ? Porque todas la» 
piezas de que consta han sido corra 
cebidas Ihtégramente por los Inge
nieros de Movado los cuales, sobre 
todo, lograron dar al volante y al 
cubo unas dimensiones excepcio
nalmente grandes (construcción pa
tentada aumentando todavía má» 
la precisión).
Contrarresta los choques. El cerra 
tro de rotación del volante oscilato
rio, generalmente el punto más vul
nerable de los relojes automáticos, 
está protegido contra los choque» 
por el famoso cojinete elástico «S» 
(patentado).

MOVADO
«331» en oro de 18 Q. Ref. 8463.

NUEVAS MODIFICACIONES. — 
| Dos modificaciones substanciales 

que se dictaron con posterioridad 
modificaron nuevamente la estrJC- 

' tura del Ministerio de Economía 
( y Comercio. La primera fue in

troducida en el artículo N.o 24 ne 
la Ley N.o 8 918. de 31 de octubre 
de 1947, que dispone que el Comi
sariato General de Subsistencias y 
Precios sería una repartición fis
cal dependiente del Ministerio de 
Economía, y que «us Departamen
tos de ■ Costos y Precios” y • Co
operativas" pasarían a depender de 
éste, denominándolos: Departamen
to de Estudios, Costos y Fijación 
de Precios, y Departamento de Co
operativas.

La segunda modificación la ori
ginó la Ley N.o 8.939. de Presu
puesto para 1948. de 3 de enero 
de ese año, que, entre otras ma
terias, creó la Dirección de Co
mercio, dependiente del Ministerio 
de Economía, e integrada por ’.os 

. Departamentos de "Comercio" v 
Estudios, Coatoa y Fijación de 

I Precios", y por el Control de Pre
cios de las Drogas y Productos Far
macéuticos. que dependía del M‘- 

। nisterio de Salubridad. Previsión ~ 
‘ Asistencia Social (actualmente Sa- 
I lud Pública).
I CONSEJO NACIONAL DE ECO- 
1 NOMIA.— El 4 de diciembre 6e 
| 1948 fue firmado un decreto por 
¡ medio del cuai se creó un crga- 
I nlsmo de grao trascendencia e im

portancia vinculado al Ministerio 
de Economía y Comercio; nos re
ferimos al Consejo Nacional de 
Economía, del cual formaran par
te representantes de las diversos 
actividades nacionales, siendo pre
sidido por el propio Presidente d* 
la República, con el objetivo fun
damental de planificar 1« econo
mía nacional

E1 actual Ministerio de Economía, que fue 
creado con el nombre de Ministerio de Co
mercio y Abastecimiento; el 6 de octubre de 
1941, ha tenido, desde su creación, 33 Minis
tros. El primero de ellos fue el señor Arturo 
Riveros Alcaide, que se desempeñó hasta el 
2 de abril de 1942 Posteriormente, han des
empeñado esta Cartera de Estado los siguien
tes señores:

Año 1942: señores Pedro Alvarez Suarez y 
Francisco Solar Neira.

Año 1943: señofei Froilán Arriagada Herre
ra. Rodolfo Jaramillo Bruce. Arturo Riveros 
Alcaide y Guillermo del Pedregal Herrera.

Ai1o 1944: señores Fernando Mollee Bordeu 
y Alejandro Tinsly Prieto.

Año 1945: señor Pedro Enrique Alfonso Ba
rrios.

Año 1946: señóres Carlos Arriagada Hur
tado, Manuel Hidalgo Plaza y Oscar Gajardo 
Villarroel.

Año 1947: señores Roberto Wachholtz Ara- 
ya y Luis Bossay Leiva.

Años 1848-50:: señor Alberto Baltra Cortés, 
que se desempeñó desde el 2 de agosto de 
1947 hasta el 7 de febrero de 1950.

Año 1950: señores Eugenio Vidal de la Fuen-

te. Jubo Ruiz Burgois y Benjamín Claro Ve- I 
lasco.

Año 4951: señor José Luis Infante Larraln. I
Año 1952 (hasta el 4 de noviembre): señores 

Pablo Larraín Tejada y Alberto Garham Ba
rros.

En el primer Gabinete del actual periodo I 
del Presidente Ibañez, fue designado Ministro 
de Economía y Comercio, don Edecio Torre- ' 
blanca White. quien se desempeñó hasta el 
29 de enero de 1953.

Año 1953: señores Oscar Fenner Marín. San
tiago Wilson Hernández y Rafael Tarud Si- i 
wadi ‘hasta el 10 de octubre).

Año 1954: señor Guillermo del Pedregal He
rrera. desde el 14 de octubre de 1953 hasta el 
l.o de marzo de 1954, y los señores David 
Montané Vives y Jorge Silva Guerra.

Año 1955: señores Rafael Tarud Siwadi y 
Arturo Zúñiga Latorre (hasta el 12 de agosto 
de 1955. Desde esta fecha se hace cargo de 
la Cartera de Economía y Comercio, el Mi
nistro de Hacienda, señor Oscar Herrera Pa
lacios.

Año 1956: señor Oscar Herrera Palacios, has- ¡ 
•a el 27 de agosto, y desde esta fecha, don । 
Alejandro Lazo Guevara, que ocupa actual- ¡ 
mente la Cartera.

en los problema« tales como: po- | 
litlca monetaria, política tributa- i 
ría. presupuesto nacional, etc., y

c) De Agricultura, que tendría I 
dos funciones principales, a saber 
11 Conservación de los recursos na- , 
rurales, como suelo, aguas, bosques I 
etc., y 2) La producción agrope- ' , 
cuerís y su Comercialización

La Comisión Reestructuractora i 
consideró que la nueva estructura- |. 
clón debeos concentrar en el Mi- ¡ 
nisterio de Economía y Comercio j 
y en las instituciones dependien
tes. la totalidad de las funciones 
económicas correspondientes a las 
actividades del comercio, la produc
ción industrial y los transportes, 
actuando en un amplío campo eco
nómico. Por tal motivo, y atendi
da la diversidad de materias que 
conocerle el nuevo Ministerio de i 
Economía y Comercio, estimó que

I REESTRUCTURACION I
¡ MSTER1O.— En febrero de 1953. 
¡ el Presidenta I-báñe» hizo designar 
I una Comisión compuesta «xclusi-

j era indispensable une organización
DEL MI- ! administrativa ágil, v propino la 

> de 1953. ' creaclón de dos Subiecretaríae con
| facultades resolutivas, y que son | 
i de Comercio e Industria« y de |
| Transportes.

! ¡ tara estudios encaminadas * pro- [ 
i curar que el Estado lograre un 
। aprovechamiento Integral de los re- 
I curaos naturales, humanos y finan-

Finalmente, la Ley No 12.084. 
| de 18 de agosto de 193«. autorizzi
i «1 Presidente de le República p«- i

«e pudieren evitar desequilibrio« _ 
rio« en el proceso económico, ta
le« como la inflación, cesantía, etc.

Se estableció que era necesario 
concentrar los funciones económi
cas del Estada en sólo tres Mi
nisterios, que formarían el llama
do Comité Económico de Ministros, 
y producir la coordinación entre
«ible. Estos Ministerios serían:

a) De Economía, con sus tres 
funciones principales: 1) Comercio 
Interior y Exterior; 2) Transpor
tes. y 3> Producción Industrial v 
Minera (no existía aún «1 Minis
terio de Minería, que pasó a inte
grar el mencionado Comité):

b> De Hacienda, cuya función 
principal sena la administración 
de los caudales públicos, pero que

' dualidad de funciones y evitar pér- I 
didas innecesarias de (lempo y ges
tas inútiles a la Administración | 
Pública. En uso a esta facultades, i 
se procedió a dictar una serle de i 
decretos reajustando servicios de i 
distintos Ministerios, fusionándolos, 
lo cual involucró una nueva estruc
turación del Ministerio de Econo
mía actual.

La reseña histórica precedente, re
fleja el proceso de desarrollo del 
Ministerio de Economía desde su i 
creación en el año 1941 y de los ' 
servicios dependientes dé él, lo que

demonial de un organismo técnico 
centralizado, encargado de los pla
nes económicos del Gobierno y del

logró concretare«

FOSFOROS

Para proveerse de nuestros fósforos roga
mos dirigirse a nuestros Agentes que menciona
mos más abajo, quienes atenderán los pedidos 
con la mayor prontitud: '

Williamson, Balfour & Cía. S. A, 
Compañía Distribuidora Nacional 
Duncan Fox & Cía. Lida.
Grace & Cía. (Chile) 
Agencias Graham S.

COMPAÑIA CHILENA

S. A.
A.
DE FOSFOROS

TALCA



LA NACION . — LUNES 14 DE ENEHO DE 1957

Desde hace 142 años el Ministerio de Hacienda
administra las finanzas públicas del país
INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA POLITICA TRIBUTARIA. CREDITICIA Y MONETARIA, EL PRESUPUESTO 

PROBLEMAS CAMBIARIOS Y DE IMPORTACION Y EXPORTACION
NACIONAL Y LOS

El Ministerio de Hacienda se confunde con el Ministerio 
<lel Interior y Gobierno en los albores de la República, aún 
«1,2 ,e r®co?oce Implícitamente en la Constitución de 
18 । °Ja a importancia que representaban las finanzas 
en la vida de la naciente República./ Como individualidad ju
rídica no nace sino con la dictación de la Constitución del "•A. — .. .... .......................... 1814---- --- ------ -j v-jx. .a uivkoviuii uc ia voiismucior
10 de agosto de 1818; sin embargo, el 14 de marzo de 
tue designado el primer Ministro del ramo.
LA HACIENDA PUBLICA 

DURANTE LA COLONJLA— La 
organización de la Real Ha
cienda de La Colonia era rela
tivamente sencilla y permane
ció inalterable hasta el siglo 
XVIII, en que vino a modifi
carse con la vigencia de la Or
denanza de los Intendentes, en 
1870.

La percepción de los impues
tos estaba a cargo de funcio
narios llamados Oficiales Rea
les. Existían cuatro Oficiales: 
un Tesorero, un Contador, un 
Factor y un Veedor. El Teso
rero era el encargado de reci
bir en Caja todos los dineros 
que entraban a las arcas rea
les; el Contador llevaba los li-

BREVE RESEÑA
ESTA

A través de la vida republicana, el Ministerio de Hacien
da ha sufrido sucesivas modificaciones en su estructura, co
brando cada tíña una mayor importancia hasta llegar a su 
actual organización. Es su principal función la administra
ción de los caudales públicos, con directa intervención en los 
problemas que dicen relación con la política tributaria, la po
lítica monetaria y crediticia, el presupuesto nacional y los 
problemas cambiarlos y de exportación e importación.

HISTORICA DE 
CARTERA DE ESTADO

bros de entradas y salidas del 
Erario; el Factor era el órga
no activo para la recaudación 
y distribución de la renta, y 
atendía, además, las transaccio
nes comerciales en que interve
nían dineros del Rey, y el Vee
dor, era el encargado de velar 
por los intereses de la Real 
Hacienda en las minas y diri
gía la Oficina de ensayos del 
mineral en donde éste era re
finado.

Estos funcionarlos, en con-

junto. formaban un tribunal que 
veía en primera instancia las 
causas que se originaban por su 
propia gestión. Las apelaciones 
en contra de sus sentencias eran 
conocidas, como Tribuna) de se
gunda instancia, por la Audien
cia respectiva.

ORGANIZACION EN La RE
PUBLICA.— En junio de 1820 
se creó el Tribunal Mayor de 
Cuentas, que quedaba en sus 
facultades, prerrogativas y ma
nejo exterior e interior, sujeto

Esclarecidos ciudadanos han 
ocupado Cartera de Hacienda

a las mismas leyes y disposi
ciones en práctica en los Orga
nismos de Hacienda antes de la 
Independencia, a excepción, na
turalmente, de aquellos que le 
daban enlace con España, y de 
que las apelaciones se verían 
ante la Junta de Hacienda, en 
vez de la "Sala Ordenanza", 
que paja estos efectos tenia la 
Real Audiencia, pero con las 
mismas facultades y atribucio
nes de ésta.

En virtud ae un Senado Con
sulto de 8 de junio de 1820, 
O’Higgins creó el Tribuna] Ma
yor de Cuentas, cuyo principal 
objetivo era el de presentar al 
Gobierno, dentro de un plazo 
breve, una recopilación de las 
disposiciones legales existentes 
sobre la materia, a fin de po
der coordinar la legislación de 
hacienda y hacerla más ade
cuada a las nuevas modalida-

tas estaba constituido por tres 
miembros de las Cortes Supe
riores de Justicia, por uno de 
los Fiscales de las mismas y 
por el Contador Mayor. Los Mi
nistros y el Fiscal eran nom
brados a voluntad por el Presi
dente de la República, duraban 
tres años en sus funciones, pe
ro uno de ellos debía renovarse 
anualmente.

E1 14 de marzo da 1814 fue aesignadc Minis
tro de Hacienda don José Maria Villarreal.

tuvo la República, sucediendo!« en el cargo, 
en el mismo año. los señores Bernardo de Vera 
y Pintado y Manuel Javier Rodrigues Erdoyxa. 
Con el periodo d* la Reconquista, por don 
Mariano Osorio desde el 8 de octubre de 1814 
el 13 de febrero de 1817. el Gobierno no tuvo 
Ministro del ramo
AÑO 1823 Señores Agustín 

Vial Santelices, Fernando An
tonio Elizalde, Pedro Nolasco 
Mena y Diego José Benavente, 
durante éste último año hasta 
el 22 de febrero de 1825.

AÑO 1825: Señores Jose 1. 
Eyzaguirre. Francisco R. de Vi
cuña. Rafael Correa y Saa, Die
go J. Benavente y Manuel J. 
Ganda rillas.

ANO 1826: Señores Agustín 
Vial S., Melchor de Santiago 
Concha y Raimundo del Río.

AÑO 1827: Señor Ventura 
Blanco Encalada.

AÑO 1828: Señores Raimundo 
del Rio y Francisco Ruiz Tagle.

AÑO 1929: Señores Manuel J. 
Huici, J. Raimundo del Río y 
Pedro J. Prado Montaner.

AÑO 1830: Señores Mariano 
Egaña, Juan F. Meneses y Ma
nuel Rengifo, que lo desempeñó 
hasta el 9 de noviembre de 1835.

AÑO 1835: Señor Joaquín To
cornal. desde el 9 de noviembre 
de 1835 al 11 de julio de 1841.

AÑO 1841: Señores Rafael 
Correa de Saa y Manuel Ren
gifo, desde el 28 de octubre de 
1841 a) 12 de septiembre de 1844.

AÑO 1844: Señor José Joa
quín Pérez, hasta el 22 de sep
tiembre de 1846.

AÑOS 1846 A 1849: Señores 
Manuel Camilo Vial, Salvador 
Sanfuentes, Manuel C. Vial y 
Antonio García Reyes.

AÑOS 1850 A 1859: Señores 
Manuel A. Tocornal, Jerónimo 
Urmeneta, Fernando Lazcano, 
José G. Waddington, José M. 
Berganza, Jojsé F. Gana, Alejan
dro Vial, Matías Ovalle y Jo- 
vino Novoa.

AÑOS 1861 A 1870: Señores 
Manuel Rengifo, José Victorino 
Lastarria, Domingo Santa Ma
ría, Alejandro Reyes, Melchor 
Concha y Toro y José A. Gan- 
darillas.

AÑOS 1871 A 1879: Señores 
Abdón Cifuentes, Camilo E. Co
bo, Ramón Barros Luco, Rafael 
Sotomayor, Augusto Matte y Ju
lio Zegers.

AÑOS 1880 A 1889: Señores 
José Alfonso, Luis Aldunate, 
Pedro Lucio Cuadra, Ramón 
Barros Luco, Pedro N. Gandari- 
Has, Hermógenes Pérez de Arce. 
Agustín Edwards, Enrique S. 
Sanfuentes, Justiniano Sotoma
yor. Juan de D. Vial, Pedro N. 
Gandarillas y Pedro Montt

AÑOS 1890 A 1899: Señores 
Pedro N. Gandarillas. Manuel 
S Fernández, Lauro Barros, Jo
sé M. Valdés. Manuel A Za
ñartu Carlos Aldunate, Joaquín 
Walker M., Manuel J. Irarraza- 
val, Francisco Valdés Vergara, 
Agustín R Edwards, Enrique 
Mac Iver, Alejandro Vial, Car
los Riesco, Hermógenes Pérez 
de Arce, José F. Fabres, Justl- 
niano Sotomayor, Juan E To
cornal, Elias Fernández A., Al
berto González Errázuriz, ¿arlo 
Zañartu, Federico Pinto LI. y 
ManueJ Salinas. \

AÑOS 1900 A 1905: Seifcres ; 
Ramón E Santelices, Nicolás ] 
González E.. Manuel Fernández < 
G., Juan Luis Sanfuentes, Luis < 
Barros B„ Enrique Villegas, 
Guillermo Barros J., r

El 2 ae junio de 1817 es designado Ministro 
de Hacienda don Hipólito de Villegas, a quien 
sucedieron, desde el 30 de marzo de 1818. los 
señores Anselmo de la Cruz y José Miguel 
Infante. El señor De la Cruz se hace nueva
mente cargo del Ministerio el 27 de junio de 
1818. desempeñándolo hasta el 2 de mayg de 
1820. en que hizo entrega a don José Antonio 
Rodríguez Aldea, que lo desempeñó hasta el 
28 de enero de 1823.

Salinas, ManuelCruzat, Manuel------ —
Cruchaga, Maximiliano Ibáñez, 
Ernesto A. Hübner, Julio Fre- 
des. Antonio Subercaseaux y 
Bellor Fernández.

AÑOS 1906 A 1910: Señores 
Ramón E Santelices. Joaquín 
Prieto Hurtado, J. Raimundo 
del Río, Rafael Sotomayor, Gui
llermo Subercaseaux, Enrique 
A. Rodríguez, Pedro N. Monte
negro, Luis Devoto, Joaquín Fi- 
gueroa L., Manuel Salinas y 
Carlos Balmaceda.

AÑOS 1911 A 1916: Señores 
Roberto Sánchez, Pedro N. 
Montenegro, Manuel Claro L., 
Manuel Rivas V., Pedro García 
de la H., Arturo Alessandri Pal
ma, Ricardo Salas E., Alfredo 
Barros E.. Alberto Edwards, 
Manuel García de la H., Ramón 
E. Santelices, Armando Quezada 
A., Luis A. Devoto y Arturo 
Praj C

AÑOS 1917 a 1920: Señores 
Armando Quezada A., Ricardo 
Salas E., Manuel Hederra, Luis 
Claro S., Luis A. Barrios. Luis 
Philippi, Guillermo Suberca
seaux. Enrique Oyarzún, Anto
nio Viera Gallo, Francisco Gar- 
cés G. y Daniel Marten.

AÑOS 1921 A 1925: Señores 
Enrique Oyarzún, Víctor R. Cé- 

i lis, Francisco Garcés G., Galva- 
■ riño Gallardo, Samuel Claro L., 
’ Guillermo Edwards M., Ricardo 

Valdés, Aníbal Rodríguez, Agus- 
i tin Correa, Guillermo Suber- 
i caseaux, Enrique Zañartu P., 
, Belfor Fernández, Francisco E 

Nef, Gustavo Ibáñez, Fidel Mu
ñoz R., Julio Philippi, Rodrigo 
Sánchez M., Valentín Magalla
nes y Jorge Silva Somarriva.

AÑOS 1926 A 1930: Señores 
Lautaro Rozas, Alberto Edwards 
V., Pablo Ramírez, Rodolfo Ja
ramillo y Julio Philippi.

AÑOS 1931 A 1932: Señores 
Carlos Castro Ruiz, Rodolfo Ja
ramillo B., Pedro Blanquier, 
Francisco Garcés, Arturo Lorca, 
Luis Gutiérrez, Arturo Prat C., 
Luis Izquierdo, Alfredo Lagarri- 
gue, Enrique Zañartu, Ernesto 
Barros Jarna, Francisco Mardo- 
nes, Absalon Valencia y Gusta
vo Ross. Este último desempeñó 
la Cartera desde el 3 de octubre i 
de 1932 hasta el 29 de marzo 
de 1937

AÑOS 193? A 1944: Señores 
Francisco Garcés, Roberto 
Wachholtz, Pedro E. Alfonso. 
Marcial Mora M., Guillermo de) 
Pedregal, Benjamin Matta, Gui
llermo del Pedregal, Arturo 
Matte L y Santiago Labarca L.

AÑO 1945: Señor Pablo Ra
mírez Rodríguez.

AÑO 1946: Señores Luis Ala
mos Barros, Arturo Maschke y 
Roberto Wachholtz.

AÑO 1947: Señores Germán 
Picó Cañas. Jorge Alessandri 
Rodriguez, quien desempeñó la 
cartera desde el 2 de agosto de 
1947 hasta el 7 de febrero de 
1950.

AÑO 1950: Señores Arturo 
Maschke Tornero, Carlos A. Vial 
E. y Raúl Irarrázaval L., desde 
el 19 de octubre de 1950 al 13 
de junio de 1951.

de 1951 al 29 de julio de 1952. .■;
haciendo entrega de la cartera 
a don Ignacio Lorca Garnham 

SEGUNDA PRESIDENCIA X
IBAÑEZ.— En el primer Gabi- 
nete del actual Gobierno de 
S E. el Presidente Ibáñez, el 
3 de noviembre de 1952 fue de- I 
signado Ministro de Hacienda, DON MANUEL RENGIFO, que 
don Juan B. Rossetti C., quien I desempeñó la Cartera de Ha- 
ocupó el cargo hasta el 25 de I cienda desde el 15 de junio de 
junio de 1953. I 1830, al 9 de noviembre de 1835,

Le sucedieron don Felipe He- I y del 28 de octubre de 1841 al 
rrera Lañe, desde el 25 de junio I 12 de septiembre de 1844, co- 
al 14 de octubre de 1953. I rrespondiéndoie organizar la

Don Guillermo del Pedregal I Hacienpa Pública en una época 
Herrera, del 14 de octubre de 
1953 al 5 de junio de 1954.

Don Jorge Prat Echaurren, 
desde el 5 de junio de 1954 al 
6 de enero de 1955.

Don Francisco Cuevas Mac- 
kenna, del 6 de enero al 21 de 
febrero de 1955.

Don Sergio Reca barren, del 
21 de febrero al 30 de mayo de 
1955.j

Dom Abraham Pérez, ael 30 
de mayo al 4 de octubre de 
1955.

Don Oscar Herrera Palacios, 
del 4 de octubre de 1955 al 27 
de agosto de 1956, y

Don Eduardo Urzúa Merino, 
actual Ministro de Hacienda 
derde el 27 de agosto de 1956.

difícil

des de la Administración Pú
blica.

Villegas, AÑO 1951: Señor Germán Pl- 
Ricardo | có Cañas, desde el 15 de junio

LA CASA DE MONEDA DE CHILE ES
EL SERVICIO FISCAL MAS ANTIGUO

La Casa ds Moneda fue creada por Rea) Cédula de Felipe 
de.nnntubre de 1743- Es el servicio fiscal más antiguo de 

Chile En 1927 por decreto con fuerza de ley N.o 1920, formó 
la Superintendencia de Casa de Moneda y Especies Valoradas 
organismo que vino a reemplazar a la antigua Dirección del Te
soro. que había absorbido a la Casa de Moneda colonial; pero 
a ,part‘r de ?933 e servdcl° fue nuevamente reorganizado, deno
minándose ahora Casa de Moneda de Chile

Está investida de las atribuciones necesarias para la acuña, 
clon de monedas de oro. plata, níquel, cobre y aluminio autori
zada por las leyes vigentes sobre la materia, y para la Impre
sión. custodia y distribución, entre las diversas Tesorerías de las 
especies valoradas, papel sellado, estampillas y patentes ' y para 
la fiscalización de las mismas, sin perjuicio de‘la que directamen
te ejerce la Contraloría, la que debe autorizar los pedidos de 
especies que hacen las Tesorerías y mantener el control de su 
movimiento.

Confecciona también los ooletines de Ingreso y egreso, pa
tentes, etc., que deben usarse por las oficinas recaudadoras y pa. 
gadoras del Estado y Municipalidades, e imprime los billetes de 
banco y bonos del Estado, del Banco del Estado y demás insti
tuciones de crédito.

Desde su fundación, las monedas acuñadas en las prensas 
de la Casa de Moneda llevan como marca la “ceca": o/S. que es 
la abreviatura de Santiago. Los Talleres de Especies Valoradas 
fueron fundados en 1914; es una imprenta de la más alta y mo
derna técnica, que tiene las secciones: Electrotipia, Taílle Douce 
Tipografía, Perforación, Revisión y Empaquetado y Grabado

La Casa de Moneda, consta de las secciones Fundición de 
Oro; Fundición de otros metales; Laminación; Prensas; Mone
das de Oro; Grabado y Temple de Cuños; Laboratorio químico; 
Refinación de Oro; Fábrica de Placas Patentes; Fábrica de Tin
tas v Almacén.

DON JOAQUIN TOCORNAL 
sucedió como Ministro dp Ha
cienda a don Manuel Rengifo, 
el 9 de noviembre de 1835, con
tinuando la obra iniciada por su 
antecesor hasta el 15 de abril 
de 1841, cimentando el orden en 
las finanzas de la naciente Re

pública.

La Dirección de 
Aprovisionamiento

La Dirección de Aprovisio
namiento del Estado, es un 
organismo que se rige por 
el decreto con fuerza de ley 
N.o 383, de junio de 1953, cu- 
yo texto fue modificado por 
la ley N.o 11.570, de septiem
bre de 1954. Su autoridad 
máxima es el Director Gene
ral, asesorado por un Conse
jo y pl Departamento Admi
nistrativo .

El Servicio está integrado 
por los siguientes Departa
mentos:

DE ADQUISICIONES; Lla
mado a intervenir en la com
pra de todos los elementos 
necesarios para la Adminis
tración Pública, está dividido 
en: .

a) Sección Compras Direc
tas y Propuestas Privadas, 
hasta 8 500.000;

b) Sección Contratos y Pro
puestas Públicas, compra al 
extranjero y propuestas pri
vadas mayores de $ 500.000. y 
c) Sección Imprenta.

TECNICO: gubdividido en: 
a) vehículos y automóviles; 
b) recepción de materiales, 
c) laboratorio, y d) muestra
rio general.

ALMACENES: Compuesto 
de las siguientes oficinas: a) 
De la emisión de órdenes; b) 
Muestrario de existencias y 
precios, y c) Enajenación de 
materiales. Consta de los si
guientes almacenes de depó
sito: Moneda, Chacabuco y 
Matucana, Correos y Telégra
fos, Educación Primarla y 
Agua Potable.

CONTABILIDAD: Está 
subdividido en las siguientes 
oficinas: Contabilidad de 
Fondos e Imputaciones; Ca
ja: Deudas Pendientes; In
gresos a Capital, y Gestos 
Complementarios y Facturas 
Directas.

PRIMERA ORGANIZACION. 
—El Tribunal Mayor de Cuen
tas, fue suprimido por la ley de 
7 de diciembre de 1828, y re
emplazado’ por tres organismos 
diferentes:

Comisión de Rezagos: Encar
gada de examinar y finiquitar 
todas las cuentas pendientes en 
el término de un año, cesando 
en sus funciones una vez cum
plido su cometido;

Inspección Central de Cuen
tas: Creada con carácter per
manente y cuyo objeto era re
cibir las cuentas que, semes- 
tralmenté, le remitían las ofi
cinas pagadoras y recaudadoras 
del Estado y, en general, las 
personas que manejaban por 
cualquier razón fondos públicos, y

Mesa de Residencia: Organis
mo que dependía directamente 
del Ministro de Hacienda y su 
objeto era el de revisar las 
cuentas que, semestralmente, 
debía remitirle la Inspección 
General de Cuentas.

ORDENANZA DE 1839— En 
Ordenanza dictada por don Joa
quín Prieto y su Ministro don 
Joaquín Tocornal, el 18 de ma
yo de 1839, se establecen la 
Contaduría Mayor y el Tribu
nal Superior de Cuentas, orga
nismos destinados a hacer po
sible la responsabilidad de los 
funcionarios eD la rendición de
las cuentas.

Esta Ordenanza constituye el 
primer cuerpo reglamentario de 
disposiciones relativas a los or
ganismos de Hacienda. Crea el 
organismo llamado Contaduría 
Mayor, que viene a reemplazar 
a la Comisión e Inspección Ge
nera] de Cuentas del año 1828, 
el cual debería examinar y dic
taminaría, en primera instancia, 
toda« las cuentas que procedie
ran de la administración, re
caudación o inversión de la Ha
cienda Pública, y de todos los 
establecimientos de cualquiera 
clase que fueran, que estuvieran 
bajo la inspección del Presiden
te de la República.

El Tribunal Superior de Caen-

ORDENANZA DE 1875 — El 
22 de diciembre de 1875, bajo 
la presidencia de don Federico 
Errázuriz, y cod la firma de 
su Ministro don Ramón Barros 
Luco, se promulgó la Ley de 
Reorganización de las Oficinas 
de Hacienda, por la que se dis
puso que la administración 
general de la Hacienda Públi
ca estaría a cargo de seis or
ganismos, a saber:

a) Corte de Cuentas; b) Di
rección de Contabilidad Gene
ral; c) Dirección del Tesoro y 
Amonedación; d) Dirección de 
Impuestos y de Crédito Públi
co; e> Dirección de Aduanas, y 
f) Tesorerías Provinciales y De
partamentales .

CORTE DE CUENTAS__Es
taba encargada de examinar y 
fallar las cuentas que mensual
mente debían rendirle las di
versas Oficinas y funcionarios 
facultados * para administrar 
fondos íiscatas, municipales y 
de cualquier establecimiento 
que se encontrara bajo la de
pendencia del Presidente de la 
República.

DIRECCION DE CONTABI
LIDAD. — Sus labores consis
tían en llevar las cuentas ge
nerales de la Hacienda Públi
ca, revisando los balances y li
bros de cuentas de las Direc
ciones del Tesoro, de Impues
tos y de Crédito Público y de 
las Tesorerías, Aduanas y de
más Oficinas fiscales. Se en
cargaba, asimismo, de llevar la 
cuenta de la deuda externa e 
interna del Estado; llevaba en 
forma separada la contabilidad 
legislativa y administrativa; 
formaba los presupuestos gene
rales de entradas y gastos or
dinarios y extraordinarios * y, 
además, las cuentas generales 
de entradas y gastos, debiendo 
incluirse en el presupuesto de 
gastos las que se hicieran en 
virtud de leyes especiales y an
teriores al presupuesto.

ConfeccionUha resúmenes de 
los valores existentes en las di
versas oficinas fiscales y debía 
presentar un balance general, 
también mensual, sobre el es
tado de la Hacienda Pública; 
anotaba los decretos expedidos 
con cargo a las partidas varia
bles del presupuesto y a las le
yes especiales.

DIRECCION DEL TESORO. 
—Esta Oficina estaba dividida 
en dos Secciones; Sección Te
soro y Sección Amonedación. 
La primera tenia a su cargo la 
provisión de fondos para las 
Oficinas Pagadoras y hacía 
circular el tesoro según las ne
cesidades de cada Servicio; la 
segunda acuñaba las monedas 
a los precios y con las cantida
des de fino fijadas por la ley.

DIRECCION DE IMPUES
TOS.— Dividida en dos seccio
nes: “Impuestos" y "Crédito , 
Público”.

La Sección Impuestos llevaba 
registros de los contribuyentes, 
imprimía y timbraba los docu
mentos destinados al cobro de 
las contribuciones, patentes y 
recibos del impuesto agrícola; 
velaba por el oportuno recaudo 
de las contribuciones y demás i 
entradas, etc.

La Sección Créditp Público 
llevaba la cuenta de la deuda 
externa e interna del Estado, 
emitía los bonos y obligaciones 
del Tesoro, efectuaba el pago 
de las amortizaciones, fiscali
zaba la emisión de billetes, etc.

DIRECCION DE ADUANAS.
—Desempeñaba la Dirección de 
Aduanas las mismas funciones 
que actualmente tiene a su car
go la Superintendencia General 
de Aduanas.

TESORERIAS. — Se crearon 
las Tesorerías Provinciales y 
Departamentales. dependiendo 
las segundas de las primeras, 
las que tenían la facultad de 
administrar los bienes de pro
piedad del Estado, recaudar las 
rentas, impuestos y créditos fis
cales; expender papel sellado, 
patentes, estampillas, etc.

LEY DE 20 DE ENERO DE 
1883 — Esta ley modifica la 
ley de 1875. La idea de la des
centralización de los Servicios 
de Hacienda se acentúa más to- ■ 
davía con esta ley, dictada du
rante el Gobierno del Presiden
te don Domingo Santa María 
y de su Ministro de Hacienda, 
don Pedao Lucio Cuadra.

En ella se dispone que el 
Servicio de Tesorería del Esta
do, la comprobación y verifica
ción de los actos de las admi
nistradores de fondos que oca
sionen ingresos o egresos del i 
Erario y a la Contabilidad Ge
neral de la Hacienda Pública, 
estarán a cargo de la Dirección 
del Tesoro y de la Dirección de 
Contabilidad.

EL TRIBUNAL DE CUEN
TAS.— El 20 de enero de 1888 
se dictó la Ley N.o 3.210, que 
creaba el Tribunal de Cuentas, 
en reemplazo de la antigua Cor
te de Cuentas.

Estaba encargado del examen । 
y juzgamiento de todas las 
cuentas que deban rendir los 
empleados y los establecimien- : 
tos o personas que administran. I 
recauden o inviertan dinizoc . 
fiscales o de beneficencia pú 
blica y. en general, los de los -----
que pór leyes especiales deban en su seno 
rendir sus cuentas al Tribunal. 1

S »»onuu) edülelo del Id
calle Teatinos esquina de Moneda, y que una vez terminado el 
secundo cuerpo en construcción en la parte posterior, albergara 

a todos los Servicios dependientes de esta Cartera de 
Estado.

IOS IMPUESTOS H LA MÍA Y 
lüllülllII HUI MBUC®

En el Siglo XVI, durante los comienzos de la 
dominación española en América, las rentas 
del Nuevo Mundo no correspondían en reali
dad a las esperanzas que la Corona de Espa
ña cifrara en ella, después del descubrimiento 
por Colón. En 1516 el beneficio de las colonias 
alcanzaba apenas a 35.000 ducados; en 1518, 
llegaba a 125.000. Sólo en la segunda mitad del 
Siglo XVI esta renta empieza a subir del mi
llón de ducados al año, y sigue el ascenso has-

dar mayor auge

ta 2 y 3 millones dorante el Gobierno de Fe
lipe II.Una de las causales de la relativa insignifi
cancia de las rentas de las colonias americanas 
era la negligencia con que se cobraban los tri
butos, debido, principalmente, a la desorgani
zación existente en una primera época en los 
organismos de la Hacienda, Haciendo una bre
ve enumeración de los impuestos que se habían 
establecido para las colunias, tenemos:

ENORME RESPONSABILIDAD TIENE EL
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

id f ñ "eaclón de la Dirección General de Impuestos 
fP ' < a í^ca^actón de los impuestos fiscales la efectuaba 

Factoría General de Especies, llamada posteriormente Facto
ría General del Estanco y Estanquillos. Estas funciones pasa- 

ien. l875, a Jas Tesorerías Provinciales y Departamentales, 
con la intervención de la Dirección de Impuestos y Crédito Pú
blico, creada en la misma fecha.
n,,.„T?«n8 .,stos "nanismos prestaron, sin duda alguna, servicio«

Utiles, pero sea por falta de un sistema adecuado, y sobre 
«i f?,’«P?r esa- faJta de uniformidad y conexión que caracterizaba 
el funcionamiento de las Oficinas de Hacienda, no surtían todos 
™i£i<os que, ?e .esperaban de su acción fiscalizado™. La ex-' 

a /epog’da durante tantos años de laudables esfuerzos 
Produjo al frn sus frutos, primero con la dictación de la Ley N.o 
1.515, en 1902, y segundo, con la creación de la Dirección General 
í 'Uy° EJ,taT° OrSánlM íue aprobado por
la ley N.o 5.686, de 16 de septiembre de 1935, modificado poste- 
agosto de 1953 e decret0 C0D fuerza de ley No 275, de 3 de 

nirnrnJ^V-CTUR;1CI0N— EI Serviclo está compuesto de la 
frióle H? J*era1, Condfasl«nfco en Santiago, y de siete Adminis- 
vS^ied cZ°„n»a quemfu,ncionan en las ciudades de Antofagasta.

LSaPt?a5°- Talca, Concepción, Temuco y Valdivia. Las 
referidas Administraciones se dividen en Inspecciones.

se ílivide a, su..vez en técnico y administrativo, 
a da prlmera ,cIaslíicación el Director General, los 

?nntoddn Sección, Secretarlo General, Administradores de Zona, 
Contador General, Jefe de Oficina del Personal, Inspectores Vi
sitadores, Ingenieros, Abogados, Laboratoristas Químicos, Agrl- 
h»a «mí« Inspectores y Contadores. Como personal administrativo IlíTIlríl pl a J...x--  -ucovuiFcua i unciones meramente administrativas, y el de seiyiclo. (
Z xn,^eciores y contadores. Como personal administra- 
ZnkíKta e per.s0"al que desempeña funciones meramente ad-

EL ALMOJARIFAZGO.— Tri
buto del siete y medio por cien
to sobre el importe bruto de las 
mercaderías traídas de Europa.

LA “SISA”.— Impuesto tem
poral que se permitía cobrar en 
determinadas épocas a las au
toridades coloniales, con el ob
jeto de subvenir a la guerra con
tra los indios. Sobre los tesoros 
descubiertos, joyas, ornamentos 
indígenas, etc., que teóricamen
te pertenecían al Rey, debía el 
descubridor pagar las tres quin
tas partes a la Real Hacienda.

EL QUINTO REAL— Impues
to sobre las minas, establecido 
en 1504 que, primitivamente ha
bía sido la mitad del producto, 
y de un tercio, pero que se ha
bía rebajado con el propósito de

dar mayor auge a la minería. 
Esta fue siempre la más copiosa 
renta que los Rey^ de España 
sacaban anualmente de América. 
Aunque teóricamente debía co
brarse sobre todos los metales, 
en el hecho, sólo se hacía efec
tivo sobre el oro, la plata, mer
curio y piedras preciosas.

EL DIEZMO ECLESIASTICO. 
— Que se cobraba sobre tpdos los 
productos de la tierra, granos, 
algodón, hortalizas, etc. Este 
impuesto, que era a beneficio 
del clero, pesaba tanto sobre las 
tierras particulares como sobre 
las de la Corona.

nicipalidades para establecer 
puentes o lanchas en los ríos y 
cobrar peaje; se crea el derecho 
de almacenaje en las Aduanas. 
En 1857, se obliga a pagar el "de
recho de faro”.

DON EDUARDO URZUA ME
RINO, Ministro de Hacienda 
desde el 27 de agosto de 1956, 
con el carácter de Secretario de 

Estado técnico.

LA DIRECCION
DE PENSIONES

Le Dirección de Pensiones 
fue creada por decreto con 
fuerza de ley N.o 2.878, en 
diciembre de 1927, y se en
cuentra desde entonces bgjo 
la dependencia directa del 
Ministerio de Hacienda. An
tes de 1927, cada Ministerio 
se encargaba de las jubilacio
nes del personal fiscal de su 
exclusiva dependencia, lo cual 
creaba una serie incontable 
de inconvenientes y atrasos.u.vuurnuicmco y atrasos, 
por lo que el citado decreto 
centralizó las funciones en 
un solo organismo. En la ac
tualidad hay dos oficinas de 
pensiones, una que depende de 
Hacienda, y que cubre el sec
tor civil de la Administra
ción Pública, y otra de De. 
fensa Nacional y Carabine
ros.

Está encargada de la re
cepción, estudio y tramita
ción de las solicitudes en que 
los empleados civiles y sus 
familias, impetran los ‘bene
ficios de la jubilación, retiro 
o montepío, o cualquier otro 
derecho legal que sea de car- 
go del Fisco, en todo o en 
parte, informando sobre el 
particular al Ministro de Ha
cienda, al que acompaña, en 
cada caso, la liquidación co
rrespondiente.

Debe informar también al 
Ministerio de Defensa Nacio
nal sobre los expedientes de 
retiro del personal del Ejér
cito y la Armada.

Estudia las indemnizaciones 
por accidentes de trabajo, re
tiro y jubilaciones del perso
nal de los Ferrocarriles del 
Estado, cuyo despacho co
rresponde a Is Subsecretaría 
de Transportes del Ministerio 
de Economía.

LA ALCABALA.— Se introdu
jo en la Colonia a fines del Si
glo XVI. Originario, como la ma
yoría de los nombrados, de Es
paña. consistía en el pago del 
2 por ciento sobre el valor de 
las ventas y permuta de bienes 
raíces y muebles. Posteriormen
te. <• mediados del Siglo XVII. 
íue doblado al 4 por ciento.

Se estableció, también, otr» 
i^rie de impuestos de menor im- 
portaficia: el monopolio sobre 
los naipes, el papel sellado, un 
derecho sobre la producción de 
vino, etc. Rijió también duran
te un tiempo el impuesto sobre 
¡a sal. que hubo de ser abolido 
a causa de las odiosidades que 
despertaba.

IMPUESTOS DURANTE 
LA REPUBLICA

En los primeros tiempos de la 
República, las contribuciones y 
derechos eran bastante reduci
dos. Con el correr de los años, y 
obedeciendo a diversas necesida
des y objetivos, han ido dictán
dose numerosas leyes de impues
tos en forma cada vez más fre
cuente. Las principales leyes de 
impuestos desde 1811, son las si
guientes:

LEY DE 21 DE FEBRERO 
DE 1811.— Establece los prime
ros impuestos, limitándose única
mente al pago de derechos de 
importación y exportación y de
claraba abierto al comercio li
bre los puertos de Valparaíso, 
Valdivia. Talcahuano y Coquim
bo.

La ley de 12 de junio de 1817, 
que establece derechos de taja
mares, de Aduanas v de papel 
sellado.

La ley de 24 de Junio de 1834 
que creaba un impuesto sobre el 
consumo de ganados vacunos y 
lanares, a favor de las munici
palidades. El mismo año se dic
tan estableciendo derechos de 
anclaje, tonelaje y rol, dere
chos de muellaje para las fru
tas; monto del impuesto de ca
tastro en un 3 por ciento anual 
de la renta que produjeran los 
fundos rústicos.
,.“Y 5E. ” de marzo de 
1835.— Señalaba las disposicio
nes relativas al cobro de dere
chos de alcabala. Este equivalía 
a un 4 por ciento en fundos rús- 
t eos y rurales; 3 por ciento en 
sitios eriales y un 2 por ciento 
en las minas v buques.

En 1855 se faculta a las mu-

En 1860, se crea contribución 
sobre las cargas que se introduz
can en carretas o carros en el 
territorio; disminuye la contri
bución de catastro; contribución 
a beneficio de la Ley de Ins
trucción primaria; impuesto a 
los carruajes.

ORDENANZA DE ADUANAS. 
— I<a ley de 31 de octubre de 
1864 crea la Ordenanza de Adua
nas. Se establece que "todo pro
ducto o mercadería de proceden
cia extranjera pagará en su in
ternación para el consumo, un 
25 por ciento de derechos sobre 
avalúo, con excepción de las que 
señala, que pagará^ un 15 por 
ciento y un 2 por ciento y un 
derecho específico”. Establece, 
también, cuáles son los artículos 
que se internarán libres de de
recho.

1MPUESTO A LA RENTA.— 
La ley de 30 de abril de 1866, 
crea el Impuesto a la Renta, 
gravando <jpn una contribución 
de un 5 por ciento anual las ren
tas provenientes de los rubros 
que señala: goce o arrendamien
to de propiedades; capitales 
puestos a censo sobre propieda
des raíces; capitales dados en 
préstamo con interés o en de
pósito; establecimientos comer
ciales; de fábricas, talleres o del 
ejercicio de profesiones mecáni
cas, del ejercicio de profesiones 
liberales, de cualquier ocupación 
privada en que vaya unida la 
percepción de un sueldo o ren
ta y de los emolumentos o suel
dos provenientes de un empleo 
público.

IMPUESTOS POSTERIORES. 
— Sería largp enumerar las dis
tintas leyes de impuestos, de
biendo mencionarse algunos por 
su importancia, tales como la 
Ordenanza de Aduanas de 1872; 
sobre Alcoholes, Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado, Com
pañías de Seguros; Asignaciones 
y Donaciones, etc.

En la actualidad, los impues
tos vigeptes, sometidos a la fis
calización de Impuestos Inter
nos, son los siguientes, a grosso 
modo:

Impuesto a la renta; de con
tribuciones a los bienes raíces; 
de alcoholes y bebidas alcohó
licas; de timbres, estampillas y 
papel sellado; de espectáculos 
públicos; de tabacos, cigarros y 
cigarrillos; a los específicos y 
artículos de tocador; a las ba
rajas; a las herencias, asigna
ciones y donaciones; de fomen
to al turismo; a los fósforos, ce
rillas y encendedores; de trans
ferencia de bienes raíces; al 
cemento; a las apuestas mutuas 
en los hipódromos; ol vinagre, al 
cobre, para auxilio a la cesan
tía, cifra de negocios, compra
ventas, etc.

EJECUTIVA ES LA ORGANIZACION 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
gutaJe“SuSa:de Hacienda iiene « '» actualidad, d- 

en losXfeS’ 

BsagíB®

S“’nAdíJm?XnÓde'id “ Pen’
loe “nlSte™ de

guraaoia de Chile y Comisión de Cambios Internacionales
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La creación del Ministerio de Educación permitió 
satisfacer los anhelos de superación del pueblo 

CORRESPONDIO Al PRESIDENTE FAQUIN PRIETO DICTAR t FIRMAR EL DECRETO DDE CREO ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN 1837
EL ESTADO MANTIENE LA TUICION YI "¿¿T ¡

_____  . __ maria independiente, dispon:en-ATIENDE LA EDUCACION EN EL PAIS do: "En toda ciudad, villa, y • 
i todo pueblo que contenga cin- I 

cuenta vecinos. debe , 
। una escuela de primeras le- 
I tras costeada por los propio- । 
I del lugar” y que "no se podrá ¡ 
I ejercer en el territorio de Chi

le el magisterio de primeras I 
letras sin los requisitos de nía-'i 

i nifestar atestación auténtica 
1 de su párroco de haber sido ' 
j examinado y aprobado en doc

trina cristiana, de rendir una 
información de tres testigos 
y citación del procurador d?l 
pueblo donde ha de ejercer 

_ su ministerio, sobre su patrio- 
pulsar la enseñanza v la ta- I >”“»■ 
trucción en el pais, al calor de ' °e ‘in *nforme ae la justicia 
las ideas de Juan Egaña. Ma- d%ntí.e ha de resldlr el inlere’ 
nuel de Salas y Camilo Hen- | sado • 
riquez. José Miguel Carrera ’ 
exigió a los c ’ ” ’

Hace hoy exactamente 119 años. 11 meses y 14 diss de 
la fecha en que fue creada la Secretaria de Estado encar
gada de la educación e instrucción pública en el territorio 
nacional.

Fue el l.o de Febrero de 1837 en que vio la luz pública 
el Decreto Supremo, dictado por el Presidente don Joaquín 
Prieto, por el cual se creo el "Ministerio de Justicia. Culto 
e Instrucción Pública", dando asi satisfacción a las suge
rencias que en tal sentido había venido formulando don 

Mariano Egaña. quien, junto con los aeñores Manuel de Sa
las. Juan Egaña y Camilo Henriquex. el Fraile de la Buena 

Muerte preside 1» cuna de la educación, durante el naci
miento y afianzamiento de la Ropúblics.

Señorita MARIA TERESA DEL CANTO MOLINA, redegega en 
Ingles y primera mujer que sirviera el Ministerio d» Educación 
Pública, al ser designada para tan alto cargo por ¡a actual 
Administración del Excmo. señor Carlos Ibañez del Campe. En 
1« actualidad, la Sria. Del Canto desempeña ccn singular acierto 

la Alcaldía de Santiago.

ANTECEDENTES HISTOR1- | pulsar 'a enseñanza 
COS.— Los hechos atestiguan * 
que durante la Colonia. Espa
ña prácticamente se desenten
dió de la enseñanza, la cual 
estaba reservada, solamente, 
para “gente noble y de buenas 
costumbres o por lo menos, 
hijo de algún caballero prin
cipal que no hubiere sufrido 
infamia alguna' . La enseñan
za oara esta clase social, con 
exclusión de las mujeres, es
taba entregada a las congre
gaciones religiosas. Asi en las 
postrimerías de este periodo y 
al fundarse la Universidad de 
San Felipe, "La clientela aris
tocratizante” llegaba a un to
tal de 108 alumnos, distribu
idos como sigue: Colegio Ca
rolino 14. Seminario Conciliar 
5, Convento de la Merced 45. 
Convenio de San francisco 
19, Convento de Santo Domin
go 11 y Convento de San 
Agustín 14.

Fue en los primeros albo
res de la República cuando 

| sus dirigentes trataron de im-

___ __  Por esos mismos años Ca- 
Exigió a los cabildos y con- milo Henriquez y Juan Ega- 
ventos la apertura de escuelas ña redactan sendos proyectos 
tanto de niñas como de varo- I úe fundación del Instituto Na-
nes. y en el primer censo es
colar, realizado en Enero de 
1813, se comprobó que en San
tiago funcionaban 7 escuelas 
con una matricula de 664 
alumnos. El 18 de Junio del 
mismo año la Junta Guberna-

cional, que se habría de trans
formar en el Alma Mater de 
la educación y cultura chile
nas. Mientras tanto en el "plan 
de Constitución para el Esta
do de Chile", ordenado redac
tar por "El Alto Congreso Na-

puso en su articulo 215: "Se 
establecerá en la República un 
gran Instituto, para ciencia«, 

v. . artes, oficios, instrucción mili- 
debe h?.bjr । lar. religión, ejercicios que den 

actividades, v.gor, salud y cuan
to puedr. formar el carácter fí
sico y moral del ciudadano" 
Es ¿sí como el 27 de Ju
lio del mismo año de 1813 se 
dispone la creación del Insti
tuto Nacional, con el objeto 
de "dirigir la educación", sien
do <J Icialmente inau «.irado 
"con la pompa discursera y 
protocolaria a que nos tenia 
habituado el ceremonial de la 
Universidad de San Felipe" 
?ue pasó a refundirse con el 
nstituto. Sin embargo, pocos 

meses después y a consecuen
cias del desastre de Rancagua, 
se borró de una plumada- todo 
cuanto había realizado la na
ciente República. El correspon
diente decreto, firmado por el 
Presidente español. Mariano 
Osorio, decía como sigue: "San
tiago 17 de Diciembre de 1314. 
Suprímase el Instituto Nacio- 

I nal inventado por el Gobierno 
¡ intruso con trastorno de los 
I regulares planes de estudios 
! adoptados por leyes reales y

. ■

FORJADORA DEL , 
porvenir Umtma£1

MUEBLES DE ACERO
PARA OFICINAS

MANUFACTURAS 
EN METALES

DISTRIBUYE LA
PROPIA FABRICA 
Medíanle su
Organización 
de venias

•a todo el país

Y CIA. S. A.
VISA DEL MAR

Una Línea Completa en Muebles de Acero para Oficina

VIÑA DEL MAR SANTIAGO
Almiraníe Montt N.o 1625 Galería Alessandri N.o 17 

----------- FONO 81954------------------ FONO 61473-----------

w , i Don MARIANO EGAÑA. uno
Presídanle don JOAQUIN PRIE- ■ de los primeros grandes estadls- 
TO, bajo cuya Administración I las de la República, a quién le 
>• creó. .1 l.o d, t,b„„ d. "" •' f.'™" MJ'nistro titular de la Cartera de 

"Justicia, Culto e Instrucción 
I Pública".

1837, el Ministerio de "Justicia, 
Culto o Instrucción Pública".

Señor FRANCISCO BORQUEZ 
JOPIA, actual Ministro da Edu
cación. a quién le ha correspon
dido presidir la Comisión Es
pecial designada por el Presi
dente de la República para es
tudiar la reestructuración de los 

servicios educacionales.

Mariano Egaña y Manuel Montt fueron 
los primeros Ministros de Educación

eclesiásticas y práctica gene- j S 
ral de los países ilustrados . i

El movimiento educacional i i 
chileno renace, luego después, c 
con mayores bríos conjunta- i 
mente con la Patria Nueva, i 
al impulso de las ideas reno
vadoras de don Mariano Ega- | i 
ña. que habia heredado de su < 
padre, don Juan Egaña. el i 
amor a las letras y su interés i 
por elevar el nivel de instruc- i 
ción y cultura del pueblo. Co- | i 
operan a esta tarea Andrés ; 1 
Bello. Claudio Gay. José Joa- ' < 
quin Mora y otros, en cuyos i 
trabajos flota ya h idea de ir < 
a la creación del Ministerio de • 
Instrucción Pública, idea que 
se materializa y adquiere rea
lidad el l.o de Febrero de 1837. 
por Decreto Supremo del Pre
sidente Prieto, al término de 
cuyo periodo (18411 había en 
el país 56 escuelas pública» 
sostenidas por el Estado, que 
demandaban un gasto anual 
de S 10.780.

CREACION DEL MINISTE
RIO.— La nueva Secretaria 
de Estado se denominó Minis
terio de Justicia, Culto a Ins
trucción Pública hasta el 23 
de Junio de 1887, en que pasó 
a llamarse Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública. El 
27 de Enero de 1925 el Minis
terio adquiere ya una fisono
mía propia de sus importantes 
funciones y de su misión de 
rector de la instrucción en el 
Sais, al separarse de la rama de 

usticia y convertirse solamen
te en Ministerio de Instrucción 

. Pública, denominación que 
cambia el 12 de Mayo de 1928 
por el de Ministerio de Edu- ! 
cación Pública, que lleva ac
tualmente.

PRIMER MINISTRO.— Co- . 
rrespondió a don Mariano Ega- 

I ña ser el Ministro titular de es
ta cartera, a cuyo frente estu- 

; vo desde el 26 de Junio de 
1837. hasta el 21 de Diciembre 
de 1840. Con anterioridad sir- I 

I vieron el Ministerio, en el. ca- I 
’ rácter de interino, don Diego , 
1 Portales, del l.o de Febrero de 
I 1837 al l.o de Abril del mismo 

año, en que le entrega el car
go. siempre en el carácter de 
interino, a don Joaquín Tocor
nal, a quien sucede don Juan 

■ Egaña, primer Ministro en pro- 
1 piedad del naciente nuevo mi- 
■ nisterio.

ORGANIZACION DEL MI- 
1 NISTERIO.— De conformidad 

con la Ley Orgánica en actual 
vigencia, el Ministerio de Edu
cación. administrativamente, 
está organizado como sigue: ।

ción Primaria y Normal, la Di- 
, rección General de Educación I

Al crearse lo sirvieron interinamente Diego Portales y Joaquín Tocornal

Creado por decreto supremo de fecha l.o de 
febrero de 1837, durante el segundo periodo cons
titucional del Presidente don Joaquín Prieto, han 
estado al frente del Ministerio de Educación Pú
blica —que en sus comienzos se denominó Mi
nisterio de Justicia, Culto e Instrucción Públi
ca—, los siguientes personajes, que anotamos por 
orden cronológico:

•El primero de ellos fué don Diego Portales en 
el carácter de interino, quien servia, además, co
mo titular los Ministerios de Interior y Relacio
nes Exteriores y de Guerra j Marina El l.o de 
abril de 1837 le sucedió en el cargo don Joaquín 
Tocornal, titular del Ministerio de Hacienda.

Correspondió • don Mariano Ega 
fía ser el primer Ministro titular 
de la Cartera de Justicia Culto e 
Instrucción, cargo que asumió el 
26 de junio de 1837, y ep el que

| bre de 1840. en que asume la Car- I 
i tera don Manuel Montt. Blgulen- t 
I do siempre el orden cronológico | 
I desempeñaron el cargo, a continua ¡ 

ción de don Manuel Montt, loa se
ñorea: Ramón Luis Yrarrázaval Al
calde, nuevamente don Manuel 
Montt. general José Manuel Bor- 
gofio, Salvador Sanfuentos, Manuel 
Camilo Vial, Antonio García Re
yes. Manuel Antonio Tocornal Grez, 
Antonio Varas, Máximo Mujlca, 
Fernando Lezcano, Silvestre Ocha- 
gavia, Francisco Javier Ovalle Bc- 
zanllla, Waldo Silva, nuevamente 
don Salvador Sanfuentes, Jeró
nimo Urmeneta, Matías Ovalle, Ra
fael Sotomayor, Jovlno Novoa, el 
Obispo monseñor Justo Donoso. 
Manuel Alcalde, Miguel María Güe 
mea. Domingo Santa María, Fe
derico Errázurlz Zañartu, Joaquín 
Blest Gene, Francisco Vargas Fon- 
tecllle, Eulogio Altamlrano. Abdón 
Cimentes, Ramón Barros Luco, Jo
sé María Barceló. Miguel Luis Amu 
nátegul. nuevamente don Joaquín 
Blest Gana. Jorge Huneeus, José 
Antonio Gandarillos, Augusto Mat- 
te. Manuel García de la Huerta, 
Melquíades Valderrama. José Ma
nuel Balmacede, José Eugenio Ver 
gara, Luis Aldunate, Emilio Crisó- 
logo Vargas. Pedro Montt. Adolfo 
Valderrama. Francisco Freiré, Pt- 
dro Lucio Cuadre. Federico Pug» 
Borne, Julio Bañados Espinera, Pe
dro Nolasco Gandarillas. Isidoro 
Errázurlz, Luis Rodríguez Velasco, 
Gregorio Donoso Ver gara, Rafael 
A. Casanova, Ismael Pérez Montt. 
Francisco Javier Concha, Joaquín 
Walker Martínez, Isidoro Errázurlz, 
Juan Castellón. Francisco Valdéa 
Vergare. Gaspar Toro, Máximo del 
Campo, Joaquín Rodríguez Rozas. 
Francisco Antonio Pinto. Federi-

co Errázurlz Echaurren. Carlos 
Rlesco, Manuel Salustlo Fernández, 
Osvaldo Renglfo. Mariano Sánchez . ___
Fontecllla, Gaspar Toro, Adolfo Guareno Costa, Róblnson Paredes 
Ibáftez, nuevamente don Federico Pacheco. Carlas Alberto Ruiz, Luis 
Puga Borne, Elias Fernández Alba- Salas Romo, Marcial A. Martínez 
no. José Domingo Amunátegui R1- | Ferrari, nuevamente don Alclbía- 

des Roldán, Domingo Durán Mo- 
relas. Guillermo La barca Huberuon, 
nuevamente don Luis Salas Romo. 
Gregorio Amunátegui. Jorga Gae- 
te R., José Bernales, Gualterio 
Blanchi. José Maza Fernánde*. 
Francisco Mardones, Oscar Fenner, 
Alamlro Huidobro. Alvaro Santa Ma 
ría Cerveró, Ramón Montero. Aquí 
les Vergere Vicuña. José Santos Sa
las. J. Eduardo Barrios. Osvaldo 
Koch, Bartolomé Hlanchs Espejo, 
Mariano Navarra ta Clris, Alberto 
Edwards Vives. Gustavo Lira Man
so. José M. Ríos Arias, Miguel Le
teller Espinóla, Pedro Godoy Pé-

vera, Augusto Orrego Luco, Juan 
Antonio Orrego, Carlos A. Pala
cios Zapata, Francisco J. Herbo
so. Manuel Salinas. Emilio Bello 
Codesldo, nuevamente don Fran- 
etaoo J. Herboso, Ramón Antonio 
Vergerà Donoso, Ventura Carvallo 
Elizalde, Ramón Escobar. Juan 
Luis 6antuent.es. ManueX Egldlo 
Ballesteros, Rafael Bslmaceda. nue
vamente don Jasé Domingo Aran- 
nátegul Rivera, Aníbal Banfuentes, 
francisco Javier Concha, EJrein 
Vásquez Guarda. Enrique A. Rodrí
guez, Alejandro Fierro, Guillermo 
Rivera, Ernesto ü. Hübner. Eduar
do Charme. Javier Angel Flgueroe. 
Antonio Huneeus, Guillermo Pinto 
Agüero, Manuel Salas La vaquí, Sa
muel Claro Lastarrla. Enrique A. 
Rodríguez. Ramón Escobar, Oscar 
Vlel Caverò. Emiliano Figueroa La- 
rreín. Domingo Amunátegui Solar, 
Eduardo Suárez Mujlca. Jorge Hu
neeus Gana, nuevamente don Emilia 
no Flgueroa Larraln, Carlos Balincee 

I da, Aníbal Leteller, Benjamín 
I Montt, Arturo del Río. Enrique

Villegas E., Fanor Paredes, Ricardo 
Salas Edward-, Ruperto Alenta-i. 
Absalón Valencia, Alberto Edward«, 
Samuel Claro Lastarrla, Gregorio 
Amunátegui’ Solar, Augusto Orrego 
Luco. Alberto Romero Herrera. Pe
dro Felipe Iftlguez, Angel Guare
no Costa, Alberto González Er-á- 
zurtz. Arturo Alemparte Qulroga, 
Pedro Agulrre Cerda. Alcibiade» 
Roldan Alvarez, nuevamente don 
Luis Orrego Luco. Pablo Ramiros 
Rodríguez, Julio Predo Amor, Jo
sé Bernales Navarro. Enrique Ber- 
múdez de la Paz. Régulo Valenzue- 
la. Javier Gandarillos Matta, nue. 
vomente don Federico Puga Bor
nes. Lorenzo Montt Montt, Arman
do Jaramillo, Tomás Ramírez Fría«.

Roberto Sánchez, Octavio Maire 
González, nuevamente don Angel

tlago Laborea Laborea, Alfredo Gul 
Herrn o Bravo. Eugenio González. 
Carlos Boto Rengifo. Lula David 
Cruz Ocampo. Alberto Coddou 0.1 
Domingo Durán Moi alea. Osvaldu 
Vial Vial, Franc taco Oaroéa Ga
na, Guillermo Correa Fuenzalida, 
Rudeclndo Ortega Masson, Raúl 
Puga Monaalve, Juan Antonio Iri- 
barren Cabezas, Raimundo del Rio 
Castillo. Ullaaa Vergara Owes. Os
car Bunios Aburto, Benjamin Cla
ro Velasco, Enrique Marshall He- ' 
rrera, nuevamente Juan Antonio 
Irtbarren, de nuevo Benjamín Cla
ro Velasco, Humberto Enriquez 
Frodden. Alejandro Rica Valdivia, 
Enrique Molina Garmendla, Ulises 
Vergara, Armando Mallet, Manuel 
Rcdrlguez Valenzuela. Bernardo 
Leighton Guzmán, Eleodoro Domin 
guez. Lula David Cruz Ocampo, Ma 
ria Teresa del Canto, primera mu-
Juan Gómez Millas, Eduardo Ba
rrio«. Orear Herrera Palacio«, Kaare 
Oleen, Tobías Barros Ortlz. general 
Reñí Vida-. Merino y Francisco 
Bórquez Jopla, actual titular de

CASA "COSMOPOLIS”
CASILLA 296

OSCAR

LATORRE 2624 —
ANTOFAGASTA <CHILE)

OLIVARES

TELEFONO 1164

EG AÑA
LIBRERIA — VENTAS POR MAYOR Y MENOR — AGENCIA DE REVISTAS 

ARGENTINAS Y NACIONALES — JUGUETERIA EN GENERAL

ARTICULOS PARA REGALOS
AGENTE ESPECIAL DE "LA NACION", "CLARIN" Y REVISTAS 

NACIONALES

Secundaria, la Dirección Gene
ral de Enseñanza Técnica, Co
mercial y Profesional, la Direc-i 
ción de Formación y Perfeccio
namiento Profesional y la Di-; 
rccción de Servicios. Generales

La creación y orjúuiizjcioa 
de este Ministerio ha permin-1 
do »1 Estado mantenor 
inmediata tuición la e< 
e instrucción que se imj 
el pais. dando cima a ... 
del Estado Docente. En es.a 
forma el Estado, por inte .'rin
dió del Ministerio, ha manlr:- 
do y mantiene el control d- 13». 
dos los establecimientos *due - 
cionales, incluso los de c -< 
rácter particular. impartid-"" o
las normas generales que r.r- 
ven de directivas a las. diieren- 
tes ramas de la enseñanza.

Sin embargo, en '-a actuali
dad. la imperiosa necesidad da 
perfeccionar aún mas. núes*, o 
sistema educacional, pa d' a 
nacimiento a un movimie 
reestructurador que. segi 
mente. ha de repercutir 
grandes beneficio’ en las 
neraciones del futuro. 1 
movimiento ha cristalizado 
en la designación por el Pre
sidente de la República de una 
comisión especial, cuyos miem
bros estudian ----
ción de les si.------  ------ — ,.
base de la fusión o integración^ 
de las actuales direcciones ge- • 
nerales en un solo organismo 
con la Superintendencia de 
Educación Pública, a quien le 
corresponde la superior tuición a 
de la educación en todo el te-í 
rritorio nacional.

cientes colaboradores de esl 
Secretaria de Estado.

BERNARDO
O'HIGGINS
CASTELLON 261 CASILLA 750

TELEFONO 642

CONCEPCION,

Sucursal en Talcahuano:
Galería Atik Fono 302 Casilla 65

ESTABLECIMIENTO PARTICULAR DE

ENSEÑANZA COMERCIAL, POLITECNICA

Y HUMANISTICA

AUTORIZADO POR DECRETO SUPREMO N.o 9.066, 
DEL 15 DF. OCTUBRE DE 1945

Cursos Comerciales de un año de duración: 
Dactilógrafos, Taquígrafos, Estenógrafos, Au
xiliares de Oficina, Cajeras-Vendedoras, Ofi
cinistas, Secretarias y Tenedoras de Libros. 
Cursos diurnos y vespertinos de Dactilogra
fía, Taquigrafía, Contabilidad, Redacción Co
mercial, Aritmética Comercial e Inglés Bási
co y Comercial. Liceo Mixto con el Primer 
Ciclo de Humanidades, cursos diurnos y ves
pertinos. Cursos de Corte y Confección, Per
manentes y Peinados, Sastrería, Telegrafía.

Radiotelegrafía y Radiotécnico.

PIDA PROSPECTOS

MATRICULA ABIERTA
LA DIRECCION

6antuent.es
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sus capí- 
empleados y
ha sido que-

■•*

unue entre i 
El grabado ! ¡

Laboratorio Chile consolida su
envidiable prestigio en América

DESDE SU FUNDACION —HACE SESENTA T AÑOS— SUS TECNICOS EMPLEADOS 
OBREROS SON CHILENOS; ORGANIZACION ACTUAL

En las postrimerías del siglo 
pasado, hace Justamente se
senta años, más por el anhelo 
de concretar iniciativas y pro
yectos que por una necesidad, 
se fundó en Chile una indus
tria que, con el correr de los 
años, habría —como hoy— de 
convertirse en un imperativo, 
s la vez que en un testimonio, 
de cuánto se puede llegar a 
realizar cuando hay el firme 
propósito de realizar; de cuán
to es posible progresar y cul
tivar la confianza publice 
euando se logra unidad de 
pensamiento y de acción en 
una empresa.

Hace 60 años, tres dueños 
de farmacia que desde hacía 
un tiempo venían alimentando 
la idea de disminuir la adqui
sición de productos importa
dos, mediante la elaboración 
de los mismos por una indus
tria chilena, fundaron el La
boratorio Chile Sociedad Anó
nima.

El capital, para la época, 
fue cuantioso, si se considera 
que sus proyectos eran locales. 
Fue de 30 mil pesos, y sus or
ganizadores, como --- ------ ’
tales, técnicos, _____ „
obreros, fueron chilenos, tra
dición que no 
brantada.

Laboratorio Chile inicié sus 
actividades el año 1896 y te
nía solamente ocho empleados 
y ocho obreros, a quienes pa
gó, entre sueldos, salarios y 
gratificaciones, la suma de 264 
pesos. El año pasado esta flo
reciente industria nacional te
nía una planta de 320 emplea
dos y 464 obreros, a quienes 
pagó la suma de 277 millones 
671. mil 919 pesos, en sueldos, 
salarios, gratificaciones y par
ticipación de utilidades.

CONFIANZA PUBLICA.— 
El Laboratorio Chile, con un 
capital que se empina sobre 

■ los mil millones de pesos, ha 
I alcanzado una diversificación 
' de 500 productos, que se ex- 
j penden en todas las farmacias 
■ del país, con la autorización y 
| reconocimiento de fidelidad 

por organismos altamente exi
gentes, como el Servicio Na
cional de Salud.

Para atender a la demanda 
cada vez más activa del co
mercio y del público, esta in
dustria con sede en Santiago 
ha establecido dos agencias: 
una en Antofagasta y otra en 

I La Serena, y cuatro sucursa
les: en Valparaíso, en Santia- 

! go (Departamento Comercial), 
en Concepción y en Temuco, 
lo que ha permitido realizar 
una labor más acorde con las 
necesidades siempre crecientes

VISTA PARCIAL del frontis del Departamento Comercial 
del Laboratorio Chile 8. A., ubicado en calle Rosas 1274. 
Su función se extiende a todo el país a través de ventas di
rectas o por intermedio de sus agencias y sucursales, di" 
seminadas a lo largo del territorio y en los principales 

centros de población.

En la Sección Envase, una 
máquina acondiciona los pa
nes de jabón Boraxol Los 
operarios están atentos al 
funcionamiento automático, 
sin intervenir directamente 
en la elaboración o envase 

del producto.

sistema nervioso

Detrás del ajetreo d* la fábrica oefó si trabajo silencióse y responsable de un grupo de , 
profesionales, cuya competencia y capad dad han situado a Laboratorio Chile entre

! los centros de prcdnctoi farmacéuticos mas sobresalientes del Continente L 
corresponde Departamento de Análisis de los productos en preparación

Entre las patentes y téc
nicas cedidas por impor
tantes laboratorios extran
jeros figura una especie de 
“cafiaspirina mental”, que 
fabrica y vende, con enor
me demanda en todo el 
mundo, el Laboratorio Le- 
derle, de Estados Unidos.

Esta “cafiaspirina men
tal” se llama “Miltown’’ 

.’ es el fruto de largos es
tudios de importantes cen
tros médicos norteameri
canos en la búsqueda de 
una droga que cure y se 
convierta en escapatoria a 
la enfermedad moderna 
de los nervios, provocada 
por los problema.» deriva
dos de la lucha incesante 
por la vida Las enferme
dades nerviosas culminan 
siempre huyendo hacia el 
vicio, en donde encuentran 
un alivio pasajero, pero 
que, a la vez, produce nue
vas lesiones al paciente. 
El alcohol, primero; las 
drogas heroicas, después.

El “Miltown”, que en 
breve comenzará a elabo
rar el Laboratorio Chile, 
es. pues, uno de los taníos 
miles de productos que 
han aparecido en las gran
des urbes, para atenuar, si 
no eliminar, los desequili- 

) brios nerviosos del mundo.

de los grandes centros de po
blación .

SU ORGANIZACION— £1 
Directorio de esta Sociedad es
tá integrado por diez represen
tantes de las instituciones que 
forman parte de ella, en la si
guiente forma: cuatro direc
tores del Servicio de Seguro 
Social, cuatro directores del 
Servicio Nacional de Salud y 
dos de la Caja de Previsión de 
Carabineros.

Una de las obligaciones de 
este Laboratorio es entregar a 
cada una de las instituciones 
antes señaladas los productos a 
precio de costo, lo que permite

Operarías especializadas y competentes profesionales pres
tan sus servicios a esta industria nacional, llamada a con
vertirse en la más importante de su género en Sudamérica. 
por la producción de medicamentos de alta eficacia tera
péutica. En el grabado, una bomba neumática para el la
vado de las ampolletas, de la Sección Inyectable.

Chile
mejor

—Con el funcionamien
to integral del Laborato
rio Chile, en su nuevo edi
ficio, creo no estar equi
vocado para afirmar que 
nuestro país tendrá el La
boratorio mejor montado 
de Sudamérica —nos dice 
el gerente general de es
ta industria nacional, du
rante una breve entrevista.

El señor De la Cruz To
ledo, por el alto cargo que 
desempeña, es un verdade
ro kardex de las activida
des del Laboratorio Chile, 
pero por encima del cono
cimiento que tiene de cada 
rubro es un hombre que le 
inquieta la condición del 
personal especializado y 
hasta del último obrero 
que presta sus servicios en 
esta Empresa.

Creo que la colaboración 
que reina en esta indus
tria deriva del trato cor
dial, comprensivo, que exis

Producirá droga 
que equilibra el 

que la atención a sus Impo
nentes sea bajísima, en rela
ción a lo que el mismo trata
miento Importaría a un par
ticular.

La gerencia general la des
empeña actualmente don Os
car de la Cruz Toledo, perso
na de reconocida capaci
dad y espíritu de organización 
y que, además, ha sabido 
captarse las simpatías de jefes 
y empicados en general, por 
su constante interés de mejo
rar las relaciones entre el per
sonal y la empresa. lo que 
—como es natura]— ha permi
tido mejorar el standard de 

tendra el Laboratorio
montado de Sud América
AFIRMA EL GERENTE GENERAL DE LABORATORIO CHILE, DON 
OSCAR DE LA CRUZ TOLEDO; ARSENAL FARMACOLOGICO ES 

RECLAMADO EN EL EXTERIOR
te desde los jefes hacia sus 
subordinados, y la genero
sidad con que se distribu
yen las utilidades, nos 
agrega el señor De la Cruz. 
El Laboratorio Chile dá el 
51,33 por ciento de sus uti
lidades a sus empleados y 
obreros, lo que permite que 
el jornal medio de un obre
ro sea de unos 42 mil pe
sos mensuales; es decir, ca
si el doble de un sueldo 
vital de empleado particu
lar en Santiago.

Paralelamente a este ti
po económico, la sociedad 
tiene un Departamento de 
Bienestar Social para em
pleados, que da atención 
médica y de. medicamentos 
a sus socios y sus familia
res, asignación de naci
miento, de matrimonio y 
para los casos de falleci
miento, amén de contribu
ciones al deporte, al pago 
de matrículas, ayudas por 
licencias . médicas prolon
gadas y bonificaciones fa
miliares.

Los obreros, por su par
te. cuentan con prestamos 

Los cimientos del imponente y moderno edificio que levan- 
ta Laboratorio Chile Junto al Instituto Bacteriológico y a un 
costado del Estadio Nacional. De acuerdo con los planes

ejecución de la obra, el nuevo edificio podrá ser inrra- 
rado a fines del presente año o, a más lardar, a comlen. 
i del próxima.

producción y disminuir los de
rroches, lo que se ht traducido 
finalmente en un menor costo 
de los productos.

Integran los cuadros supe
riores de esta industria na
cional el químico-farmacéuti
co don Mario Roscnde Verdu
go, que desempeña el caigo de 
subgerente general, y «>n des
tacado cuerpo de profesiona
les médicos. quimico-farma- 

• céuticos e ingenieros químicos, 
que desempeñan los cargos de 
responsabilidad técnica, en co
laboración de empleados y 
obreros especializados

SUS DEPARTAMENTOS.— 
Actualmente, la gerencia ge
neral ha solicitado el concurso 
de la firma “Arbat y Cía.”, for
mada por distinguidos ingenie
ros comerciales chilenos, para 
que estudie una reestructura
ción racional de la empresa, 
llamada a eliminar vicios y 
cargas inútiles, como —por 
otra parte— a estimular seg- 
vicios dependientes, todo cuan
to logre provocar economías y 
mejorar los actuales rendi
mientos de producción, sin que 
ello signifique, de manera al
guna, mayor explotación dei 
capital humano, o rebaja de 
sus salarios y sueldos.

Las ramificaciones internas 
y externas del Laboratorio 
Chile S. A. son enormes y se 
mueven dentro de una rígida 
cuanto severa compaginación 
de todos y cada uno de sus 
cuadros. Así, el Departamento 
de Propaganda tiene por mi
sión el contacto científico con 
el Cuerpo Médico, y, el de Re
presentaciones, vincularse ca
da vez con sus representados 
en el extranjero, como son las 
Casas Lederle Laboratories Di
visión; Fjne Chemical Divi
sión y Eli Lilly Pan-American 
Corporation, de Estados Uni
dos, y Organon N. V., de Ho
landa.

El Departamento Comercial, 
por su parte, cuenta con agen
cias en Antofagasta, La Sere
na, Concepción y Temuco y 
sucursal en Antofagasta, lo 
que le ha permitido a Labo
ratorio Chile formar stocks de 
productos para atender, sin 
pérdida de tiempo, a los cen
tros más poblados del país.

Finalmente, la fábrica, en 
la que se destacan sus Depar
tamentos Técnico, Biológico, 
Adquisiciones y Almacenes, un 
puñado de actividad cuya mi
sión es la de entregar a las 
farmacias y servicios asisten- 
ciales del país medio millar 
de diferentes productos far
macéuticos que el avance de 
la ciencia reclama para la 
atención de la salud pública.

de auxilio médico y una 
asignación familiar supe
rior a la que otorga el Ser
vicio de Seguro Social. 
Otras regalías pueden con
densarse en la asignación 
para los familiares de los 
obreros que fallezcan; asig
nación para el obrero que 
pierda a un familiar con
sanguíneo; asignación de 
matrimonio, asignación por 
nacimientos; asigna c i ó n 
mensual para obreros en 
Servicio Militar y subsidios 
por enfermedad.

A esto debe agregarse ei 
tradicional obsequio de ju
guetes que para Navidad 
hace la Sociedad a los hi
jos del personal y la entre
ga de premios por años de 
servicios. La fábrica, ade
más, cuenta con Sala-Cuna 
y Jardín Infantil, lo que fa
cilita el trabajo a las ma
dres que no tienen dónde 
dejar a sus pequeños du
rante sus horas de traba
jo.

’ El año 1948. Laboratorio 
Chile terminó la construc
ción de una población con

OSCAB DE LA CBUZ TOLEDO, gerente general a.
Don OSCAK industria chilena que al cabo

Laboratorio Chile S de Ia saiud pública-
eñ büsc“°d. nuevos medios y posibilidades para ampliar 

■ “ mXción Y mejorar su técnica y su ehc.encia.

EL "ACRONIZE", UN MAGICO
CONSERVADOR DE CARNES

Otro producto de enor
me utilidad para nuestro 
país es el “acronize”, cu
ya virtud es la de poster
gar entre 70 a 90 horas 
el proceso de descomposi
ción de la carne.

Este producto del “Le- 
derle Laboratories Divi
sión”, de Estados Unidos, 
experimentado en los ser
vicios de las Fuerzas Ar
madas, que han dado su 
aprobación, será también 
producido en breve por el 
Laboratorio Chile, y su 
empleo permitirá, por pri
mera vez a los santiagui- 
nos, consumir pescado 
fresco, lo que está muy le
jos de hacerlo en la actua
lidad.

De acuerdo con las in
formaciones científicas ya 
conocidas, el procedimien
to aprobado para hacer 
efectivo el uso de este pro
ducto consiste en sumer
gir, el pescado por ejem
plo, en una solució» de 1 

55 viviendas, por un valor 
de 38 millones 807 mil 25 
pesos. En ellas viven em
pleados y obreros y pagan 
mensualmente, por concep
to de arriendo, solamente 
650 por las casas de 4 dor
mitorios y 550 pesos por las 
de tres dormitorios.

GRANDES PLANES— Pe
ro el Laboratorio Chile tie
ne entre manos grandes 
planes ya en desarrollo, co
mo es la construcción de su 
nueva sede en lo que anti
guamente fue la Chacra 
Lo Valdivieso, detrás de los 
terrenos que actualmente 
ocupa el Instituto Bacterio

lógico, a un costado del Es
tadio Nacional.

Desde que se iniciaron 
los trabajos, a cargo de la 
firma Necochea, la Socie
dad comenzó a adquirir 
maquinarias modernas, que 
guarda actualmente en bo
dega por un total su
perior a los cien millones 
de pesos, adaptadas para la 
elaboración técnica y cien
tífica de numerosas espe
cialidades farmacéuticas.

“acronize”. Ta no se tra
ta de un experimento que 
se va a hacer con el públi
co chileno, sino que una 
realidad, algo positivo y 
práctico, en uso en Nor
teamérica. Lo mismo se 
podrá hacer con las aves 
y con cualquier tipo de 
carne. En el caso del ga
nado, se sugiere la conve
niencia de inyectarle una 
porción calculada adecua
da, evitándose intoxicacio- . 
nes por la descomposición.

Según los informes y 
experimentos ya realizados, 
el “acronize” tiene la pro
piedad, además, de comu
nicar un exquisito sabor 
.i las carnes, que no in
terfiere, en absoluto, la 
acción del frigidaire. Por 
el contrario. Una carne 
“acronizada” y en frigidai
re protege su descomposi
ción el mismo tiempo, des
de el momento en que es 
quitada del aparato con
servador.

Hablando acerca de ia 
confianza internacional que 
ha despertado la produc
ción del Laboratorio Chile, 
el señor De la Cruz Toledo 
nos dice que los Laborato
rios Lederle y Eli Lilly Pan 
American Corporation, de 
los Estados Unidos, y Or
ganon, de Holanda, “nos 
han cedido sus técnicas y 
patentes para la elabora
ción de sus productos de 
mayor jerarquía”. Este he
cho cabe destacarlo, por
que dichos establecimien
tos, de fama mundial, por 
primera vez, y como dis
tinción excepcional, han ac
cedido a esta cesión, sin 
duda alguna por el alto 
coeficiente de fidelidad 
científica de los productos 
que salen de Laboratorio 
Chile.

Como un punto de refe
rencia a la alta eficacia te
rapéutica de los productos 
de esta Sociedad chilena, 
cabe agregar que en Vene
zuela y Colombia se fabri
can productos farmacéuti
cos del Laboratorio Chile, 
y el Gobierno de Bolivia 
estudia, en la actualidad, la 
posibilidad de emular, en 
relación a sus necesidades, 
nuestro arsenal farmacoló
gico.
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El Ministerio del Interior es
Secretaría de Estado más antigua H

Catorce Ministros asumieron después la Presidencia de la República

asumió

La Constitución de 1818. sancionada 
tubre de ese año. consigna la partida —------------- ---- —
Secretaría de lo Interior, como Ministerio de Estado. En su 
Titulo IV’, Capitulo Lo. Articulo 10. sobre “elección y faculta
des del Poder Ejecutivo", señala que será facultad privativa 
de este poder el nombramiento de los Secretarlos de Estado

de nacimiento de la
en las Carteras de Gobierno. Hacienda v Guerra. En el ar
ticulo l.o de su capítulo III, aclara que “tos tres Ministros • 
Secretarios de Estado, Hacienda y Guerra, entenderán en to
dos los negocios relativos a sus destinos con aquella fidelidad, 
prudencia, que exigencia el bien de Ja sociedad y el honor del 
Director Supremo.

DON ANTONIO VARAS asu-! 
mió por primera vez el Minis
terio del Interior el 19 de abril 
de. 1850. durante el segundo pe- I 
rindo constitucional del Presi
dente Bulnes. Al asumir el 18 
de septiembre de 1851. la Prime
ra Magistratura de la Nación 
don Manuel Montt, conservó en 
esta Secretaria a don Antonio 
Varas, quien fue uno de sus 
más brillantes colaboradores.

El 2 de abril de 1813 asumió 
como Secretarlo de Interior don 
Mariano Eyaña. hasta el 14 de 

| marzo de 1814. Posteriormente, 
। formó parte de otros Gobier- 

i- । nos, entre ellos el del Presiden-
te Joaquín Prieto.

¡ La Carta Fundamental de । 
1822 amplió al Ministro de ¡

¡ Gobierno la atención de las 
I Relaciones Exteriores; la Cons- 
¡ titución de 1823, mantuvo el 
i número primitivo de Secreta- 
! ríos de Estado; lo mismo con- 
, signó la del año 1828 La Cons- 
i titución del 33 facultó, en su 
1 articulo 84. a] Presidente de la । 
i República para determinar por 
1 lev- el número de sus Ministros 
I y los respectivos departamentos.

Al establecerse la Primera Jun 
i ta de Gobierno en 1810, los 

asuntos del Interior fueron 
¡ atendidos por un Secretario y 

éste no tuvo el rango de Mi- 
| nlstro hasta el 16 de febrero de 
I 1817, cuando asumió el General 
I O’ Hlggins. como Director Su- 
| premo y designó como Ministro 
( de Gobierno a don Miguel de 
! Zañartu y Santa María, quien 

se mantuvo en este cargo has- 
I ta el 14 de abril de 1818. opor-

tunldad en la cual asumió don José Irarrazava!, Joaquín Wal-
Antonio José Irisarri. Este, el 
29 de octubre de ese afio, le 
hizo entrega de la Cartera de 
Interior y Relaciones Extran
jeras a don Joaquín Echeverría 
v Larraín.

MINISTROS DEL INTE
RIOR.— Entre los hombres 
públicos que han desempeñado 
este Ministerio —varios de 
ellos fueron luego Jefes de Es
tado—, se cuentan, Mariano 
Egaña, Diego Portales, Joaquín 
Tocornal. Manuel Montt, Ra
món Renglfo, José Joaquín Pé
rez. Antonio Varas, Rafael So- 
tomayor, Manuel Antonio To- 
cornal, Federico Errázuriz, Mi
guel Luis Amunát’gul. José 
Victorino Lastarria. Vicente Re
yes. Domingo Santa María, Jo
sé Francisco Vergara. Jo.-é Ma
nuel Balmaceda, Ramón Barros 
Luco. Ensebio Liilo, Enrique 
Salvador Sanfuentes, I

ker Martínez. Pedro Montt. En
ligue Mac-Iver. Aníbal Zañar
tu. Elias Fernández Albano, Is
mael Tocornal. Eliodoro Yáñez, 
Rafael Sotomayor, Emilio Bebo 
Codesidn, Agustín Edward« Mac 
Giure, Miguel Cruchaga Tocor
nal, Emiliano Figueroa Larraín, 
Maximiliano Ibáñez. Manuel 
Rivas Vicuña, Enrique Zañartu 
Prieto, Arturo Alessandri Pai- 
ma, Armando Quezada Acha- 
rán, Pedro Agulrre Cerda. Er
nesto Barros Jarpa, José Maza 
Fernández, Luis Barros Borgo- 
fio. Carlos Ibáñez del Campo, 
Enrique Balmaceda Toro. Juan 
Esteban Montero, Juan Antonio 
Ríos, Arturo Oiavarría Bravo. 
Osvaldo Koch. Guillermo del 
Pedregal, y, finalmente, el co
ronel Benjamín Videla Verga
ra. ex Secretario de Estado en 

.Enrique ; las Carteras de Defensa Nació. 
Manuel1 nal y Obr>s Públicas, y ahora.

en la del Interior, desde el 30 
de diciembre de 1955.

LABOR DEL MINISTERIO
A esta Secretaría de Estado 

)r corresponde cumplir con fun
ciones propias, como son las de 
mantener el orden público y la 
paz social, como asimismo, con 
las tareas derivadas del Go
bierno político y administrati
vo del territorio nacional, la 
?ue se ejerce a través de los 
ntendentes, Gober n a d o r e s. 

subdelegados e inspectores de 
distritos.

Dependen de esta Secretarla 
de Estado la Dirección Gene
ral y los Servicios de Correos y 
Telégrafos; Carabineros, y la 
Dirección Generil de Investi
gaciones. Una oficina especial 
atiende las consultas de los mu
nicipios de provincias, los que 
tienen en este servicio un orga
nismo consultor y orientador.

Ministro del Interior, coronel don Bejamin Videla Vergara. quien 
cumplió el 30 de diciembre último, un año al trente de esta Se
cretaria de Estado. Anteriormente, e| coronel Videla desempeñó 
con singular acierto las Carteras de Defensa Nacional y Obras 

Públicas.

Ministerio de Justicia
tiene 119 anos de vida';

Fue creado durante la Presidencia de don Joaquin Prieto
El Ministerio de Justicia es la Secretaria de Estado encar- t 

sada de ejercitar las facultades que la Constitución y las Leyes 
otorgan al Presidente de la República con respecto al Poder j 
Judicial. ¡

Diego Portales, primer Ministro 
de Justicia, Culto e Instrucción 
Pública, quien sirvió 1* Cartera 
en calidad de Interino en el mo

mento de su creación.

Está encargado del estudio 
crítico de la legislación civil, 
penal y de procedimiento y tie
ne atingencia en la organiza
ción y régimen de los Juzgados 
y Tribunales.

El Ministro de Justicia debe 
velar por la conducta ministe
rial de jueces , y empleados de1 
Poder Judicial. Debe atender 
también las consultas de los 
tribunales sobre la interpreta
ción, reforma o derogación de 
leyes existentes, como asimismo 
la preparación de los mensajes 
sobre dichas materias. Le co

durant* la Administración da don Joaquin I

Prieto, por Decreto Supremo, de fecha l.o de febrero de 1837 
En aquel entonces *e llamó Ministerio de Justicia, Culto • 
Instrucción Pública, pasando más tarde las materias del Culto 
a ser parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y creán-
Pública.

rresponde el nombramiento de 
los auxiliares de la Justicia; es 
de su responsabilidad la conce
sión o cancelación de personali
dades jurídicas y la fiscaliza
ción del uso de este derecho; 
queda bajo su jurisdicción el 
Instituto Médico Legal y los 
médicos legistas; el Registro Ci
vil y Servicios de Identifica
ción y el Servicio de Cárceles. 
Finalmente, el Ministro de Jus
ticia debe resolver «obre las 
conmutaciones de penas e in
dultos para proponerlos al Pre-

1 sidente de la República.

E1 Ministerio de Justicia 
cuenta con una Subsecretaría, 
la que funciona dividida en los 
siguientes Departamentos o Sec
ciones: Administrativa, Oficina 
de Partes/ Archivos y Legali
zaciones, Secretaría del Minis
tro, Oficina del Presupuesto y 
Patronato de Reos.

Dependen de esta Secretaría 
de Estado la Dirección General 
del Registro Civil e Identifica
ción. el Servicio Médico Lega!, 
la Dirección General de Prisio
nes y la Sindicatura General de 
Quiebras.

DIRECCION GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL— La Direc
ción General del Registro Civil 
e Identificación tiene como la
bor principal la constitución le
gal de la familia. Sus oficiales 
proceden a efectuar los matri
monios civiles, a inscribir los 
nacimientos y defunciones y a 
efectuar las subinscripciones 
que de una u otra manera s'

ten a la constitución del grupo 
familiar. En muchos puntos del 
país sirven también como nota
rios públicos. Es también de su 
competencia la confección de 
los roles electorales y de la ins
cripción de los ciudadanos en 
ellos.

Por su parte, el Servicio de 
Identificación está encargado de 
la filiación de las personas y 
lleva un registro de la identi
dad. mediante ’ .
dactiloscópica. _  ______ __
organismo encargado de otorga*- 
cédulas de identidad personal y 
pasaportes, como también los 
certificados de antecedentes.

SERVICIO MEDICO LEGAL 
— La función primordial de es-

la individual
Es también el

iones te Servicio es proporcionar in- 
afec-1 formes periciales a los Tribu-

nales de Justicia, mediante la | 
realtoacinó de autopsias médico-1 
legales. |

DIRECCION GENERAL DE I 
PRISIONES.— La Dirección Ge I 
neral de Prisiones tiene a su i 
cargo el control administrativo i 
de los establecimientos penales 
del país y de ella depende el 
Servicio de Prisiones. Este ser- ■ 
vicio es el encargado de dar ' 
cumplimiento a las sentencias I 
judiciales y preocuparse de la 
readaptación de los penados du- 
~ante el tiempo de reclusión. 
Para tales efectos ha creado ta
lleres, colonias agrícolas y co
lonias pesqueras, y un Hogar 
Infantil para atender las nece
sidades de los hijos de los reos.

SINDICATURA GENERAL 
DE QUIEBRAS.— Este organrs-

Arturo Zúñiga Latorre. actvnl 
Ministro de Justicia.

taria de Estado en
Administración del

Ibáñe*

quien ocu-

mo fue creado como auxiliar de 
los Tribunales de Justicia con 
el fin de administrar y reali
zar los bienes de las personas 
que caigan en falencia, al mis
mo tiempo que liquidar y pa
gar sus deudas.

Don Diego Portales fue el
Primer Ministro de Justicia

Se desempeñó en el cargo como interino. Lo sucedió Mariano Egaña

COMPAHM CIEME 
0! HS lí SMffl

1865- 1957

A la creación del Ministerio 
de Justicia, por el Presidente 
Joaquín Prieto, le correspondió 
ocupar esa Cartera, en calidad 
de interino a Diego Portales. 
El primer Ministro en propie
dad de la nueva Secretaría de 
Estado, llamada de Justicia, Cul
to e Instrucción Pública, fue 
Mariano Egaña.

Desde él y hasta nuestros dias 
la han ocupado las siguientes 
personalidades, en calidad de 
titulares: Manuel Montt. Anto
nio Varas, Salvador Sanfuentes, 
Manuel Antonio Tocornal y 
Grez, Máximo Mujica, Silvestre 
Ochagavia, Francisco Javier 
Ovalle Bezanilla, Waldo Silva, 
Rafael Sotomayor. Miguel Marte 
Guemes, Federico Errázuriz Za- 
fiartu, Joaquin Blest Gana, 
Francisco Vargas Fontecilla, Eu
logio Altamirano, Abdón Ci
fuentes, Miguel Luis Amunáte
gui, Jorge Huneeus, José Ato
nto Gandarillas, Manuel García 
de la Huerta, José Eugenio Ver- 
gara. José Ignacio Vergara, 
Emilio Crisólogo Varas, Pedro 
Montt, Adolfo Valderrama, Pe
dro Lucio Cuadra, Federico Pu-

Borne. Julio Bañados Espi-
T-: ’ Errázunz. Luis

ga -------- __
noza, Isidoro ------------- -----
Rodríguez Velasco, Gregorio Do
noso Vergara, Rafael A. Casa- 
nova, Ismael Pérez Montt, 
Francisco Javier Concha. Juan 
Castellón, Gaspar Toro, Máximo 
del Campo, Joaquín Rodríguez 
Rozas, Francisco Antonio Pinto, 
Federico Errázuriz Echaurreii, 
Osvaldo Rengifo.- Adolfo Ibáñez, 
José Domingo Amunátegui Ri
vera, Augusto Orrego Luco, 
Juan Antonio Orrego, Carlos A. 
Palacios Zapata, Francisco J. 
Herboso, Emilio Bello Codecido, 
Ramón . A. Vergara Donoso, 
Ventura Carvallo Elizalde. Ra
món Escobar, Manuel Egidio 
Ballesteros, Rafael Balmaceda, 
Aníbal Sanfuentes, Francisco 
Javier Concha, Efrain Vásquez 
Guarda, Enrique A. Rodríguez, 
Alejandro Fierro. Guillermo Ri
vera, Javier Angel Figueroa, 
Antonio Huneeus, Guillermo 
Pinto Agüero, Manuel Salas La- 
vaqul, Samuel Claro Lastarria, 
Ramón Escobar, Oscar Viel Ca- 
vero, Emiliano Figueroa La- 
rraín, Domingo Amunátegui So-

lar, Eduardo Suárez Mujica, 
Jorge Huneeus Gana, Aníbal 
Letelicr. Benjamín Montt, En
rique Villegas Echiburú, Fanor 
Paredes, Ruperto Alamos, Absa
lón Valencia. Augusto Onego 
Luco. Roberto Sánchez, García 
de la Huerta, Alberto Romero 
Herrera, Pedro Felipe Iñiguez, 
Angel Guarello Costa, Arturo 
Alemparte Quiroga. Pedro Agui
rre Cerda, Alcibiades Roldan 
Alvarez. Luis Orrego Luco. Pa
blo Ramírez Rodríguez. Julio 
Prado Amor, José Bcrnales Na
varro, Enrique Bermúdez de la 
Paz, Javier Gandarillas Malta, 
Lorenzo Montt Montt, Armando 
Jaramillo Valderrama. Tomás 
Ramírez Frías, Octavio Maira 
González. Róbinson Paredes Pa
checo, Carlos Alberto Ruiz. Luis 
Salas Romo. Marcial A Martí
nez de Ferrari. Domingo Duran 
Morales, Guillermo Labarca Hu- 
bertson, Gregorio Amunátegui, 
José Maza Fernández, Valentín 
Magallanes, Oscar Fenner, Ala- 
miro Huidobro, Alvaro Sante 
María Cerveró, Ramón Montero,

do Koch. Humberto Arce Boba
dilla, Antonio Planet Cordero, 
José M. Ríos Arias, Guillermo 
Edwards Matte. Alberto 
Edwards Vives, Luis Gutiérrez 
Allende. Horacio Walker La- 
rrain, Arturo Urcla Echazarre- 
ta, Pedro Fajardo. Santiago Pé
rez Peña. Guillermo M Baña
dos Honorato, Juan Antonio 
Ríos Morales. Domingo Durán 
Morales. Osvaldo Vial Vial, 
Francisco Garcés Gana. Hum
berto Alvarez Suárez. Pedro 
Freeman Caris. Alejandro Sere
ni Burgos. Guillermo Correa 
Fuenzalida. Raúl Puga. Domin
go Godoy Pérez. Tomás Moia 
Pineda, Jerónimo Ortuzar Ro- 
jas. Oscar Gajardo VillarroeL 
Benjamin Claro Velasco. Euge
nio Puga Fisher. Enrique Ama
gada Saldias, Fernando Moller 
Bordeaux, Humberto Correa La
bra, Luis Felipe Letelicr Icaza, 
Juan Bautista Rossetti. Ruperto 
Puga Fisher. Humberto Parada, 
Adriana Olguín de Baltra. Or
lando Latorre González, Vicen- 

------- —---- ----------- —.........„, te Monti. Santiago Wilson. Os- 
Aquiles Vergara Vicuña, Osyal- valdo Koch. Arturo Zúñiga y 

i Mariano Fontecilla.

EL MEJOR AUMENTO:.. ¡PESCADO! 
¡PERO!..: CONGELADO DE"ROBINSON CRUSOE" 

DESCAMADO, DESVICERADO, lisio 'para guisar

EN SANTIAGO.-

VALPARAISO
AVDA. PEDRO MONTT N.o 1993 (lado Teatro Imperio)

VIÑA DEL MAR
CALLE VALPARAISO N.o 317

QUILLOTA
CALLE O'HIGGINS N.o 55

SALA DE VENTAS N.ó 4 PROVIDENCIA 1222
SALA DE VENTAS N.o 5 BILBAO 1953

SALA DE VENTAS N.o 12 PLAZA LO CASTILLO
SALA DE.VENTAS AVENIDA APOQUINDO 349Í

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN SANTIAGO: Señor Carlos Oíie G.

SIEMPRE RECIEN PESCADO ... EL PESCADO CONGELADO
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Eminentes hombres públicos han
■ servido en el Ministerio de Defensa

crearse la República era sólo la Cartera de Guerra
« n

«I»

DESDE 1o> albores de la República el Ministerio de Defensa Na- I 
clona!, antiguamente y hasta 1932 de Guerra y Marina, se 
dividía en dos o *e refundía en uno. ha tenido los slguien- ¡ 

tes titurarts: Manuel Javier Rodríguez Erdoyza, Agustín Vial de 
Sintetices, sargento mayor, Andrés Nicolás de Orjera, Carlos Ro
dríguez. Erdoyza. Bernardo de Vera y Pintado, teniente coronel Jo- j 
sé Ignacio Zenteno. Miguel Zañartu y Santa María, teniente co- ' 
roñe! Gregorio EchagUe, nuevamente José Ignacio Zenteno, Miguel 
de Zañartu y Santa María. Santiago Fernández, José Ignacio Zente- ¡ 
no, nuevamente don Gregorio EchagUé; ahora como Guerra y Marina

Marina, Diego Portales; Guerra y
Marina, coronel Ramón de ta Ca-
José Santiago Aldunate; Guerra y 
Marina, general José Manuel Sor- 
gofio; Guerra y Marina, coronel Jo
se Francisco Gana; Guerra y Ma
rine, general Manuel García: Gue
rra y Marina, general Marcos Ma
turane; Guerra y Marina. _____
José Manuel Pinto; Federico Errá-

.e, .Pedro Opaso Leteller. ladini»r> 
Etrázuriz Lascano, Carlos Silva Cruz, 
Enrique Belmeceda Toro. Remigio turo Alessandri en 1932, refunde I

A partir de esta fecha, 1820.
Merina, y son ocupadas por les si
guientes persones: Guerra, Agustín 
de Vial 7 Sentences; Marine. Joa
quín Echeverría y Lerrain; Guerra, 
Jase Antonio Rodríguez .Aldea, Ma
rina, oficial mayor Santiago Bia-

Jica, y Marine. José Manuel Cal
derón; Guerra. Francisco Ramón 
Vicuña; Merina.. Rafael Corree de 
Sea. Guerra. Juen de Dios Vial del

Rafael Corree de 6aa, Guerra y 
Merina. José Novoa; Guerra y Ma- 

Lerreín: Guerre, orticai mayor, riña. Tomás de Obejerc; Guerra.
Bartclomé Mujica; Guerra y Ma- j Ventura Blanco Encatada, y Me
rina. Manuel Antonio González; riñe, Manuel José Gendan’tas; Gue

Guerra coronel
KM. Drago Just Benavente. Gue- nuel Borgotlo; Guerra y Morirà 
rra y Marina. Santiago Fernàndez. corone! Jozé Antonio Pérez ae Co- 
Guerra, Francisco Antonio Finte. , tapo»; Guerra y Manna, D!egc Por 
y Marina, Dtago José Benavente; i talea; Guerra y Marina, José Ma- 
Guerra. Francisco Ramón de Vlcu- ria de la Cruz: Guerra y Marina. 
Ee, • Marina. José Ignacic Eyza- I José otarie,- Bustsmente; Guerra y

tte ealmlrantd. Francisco O’Ryan Orrego. Ministro de Defensa 
Nacional, y Comandante» en Jefe de la Armada

uccio Marchent Scott, Roberto Sáu-
Correa Roberts, José Onofre Bun«- 
ter. Gustavo Silva Campos. Jorge 
Guerra Toledo, general Lula Alta

enmn.i r-‘:i*n0. teniente coronel Alfredo 
'• I Ewing, general Luis Brleba. Gaspar.ico arra- । Mora Sotomayor, Juan P. Bennet.

I almirante Lula Gómez Carreño; 
Guerra, general Juan Emilio Ortlz.

y Marina en Defensa Nacional, la! 
aue desde entonces ha estado a i 
carzo de: Emilio Bello Codecido. Al
berto Cabero Diez. Guillermo La- 
barca, Alfredo Duhalde Váxquez. Ju
venal Hernández, Domingo Godoy 1 
Pérez. Carlos Valdovinos, nuevarnen-j 
te. Alfredo Duhalde. genere! Oscar 
Escudero Otárola, general Amallo 
Cerrasco. Manuel Bulnes Banfuen- 
tes. nuevamente Juvenal Hernán-

’’- ® s 
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ignaclo Zenteno. Ma , 
Fontecl’le, Belisario |------------------- -- liuw vo.
'-»arcia de la Huer- l rrefio: Guerre, coronel Cerloe Ibà-

‘ ------- “ T Marine, almlrante Breuilo----- — —
। Behamonde; Guerre, genere: Juen 1 F.-enctaco O’Ryen Orrego
; Emilio Ortlz, y Marine. cepitAn de I---------- --------------------

Fren-
neral Abdón Parra Urzua. Tobías 
Barros Ortlz. Benjamín Videi« y Edifie,o «Hip. .eraxBnenle el MtoOWño «« X»'1«"»1-

r Castellón. Cirios Antúnez, Evaris
to Sánchez Fonteallta, Nicolás Pe
ña Vicuña, Manuel Gercl* de la 
Huerta, Evaristo Sánchez Fonteci-

i Ha, Ramón Donoso Vergara, José
• Ml^iel Veldés Carrera, Abraham 
Koen:ng, Ismael Valdés Valdé«. 
Luís Berros Bcrgoftc. genero. Jo- 
sí Velásquez Federico Errázuna 
Echaurren, genera! José Francisco 
Gana; coronel Adolfo Holley, Ven
tura Blanco' Vial. Luis Barros Bor ( 

| gofio; general Luta Arteege. Fren- j 
। cisco Antonio Pinto, Isidoro Errá- , 
, Furia, Juan Antonio Orrego. San- 
' tingo Aldunate Bascufián, Carlee 
I Rivera Jotré: nuevamente Ismael 

Valdée; nuevamente Lula 
Borgofio; general Manuel 

Elles Fernández Albano.
Barros 
Bulnes, 
Benjamín Verguía. Ce ríos A Pa
lacios Zapata; coronel Patricio La- 
rraín Alcalde. Ventura Blanco Vlel, 
Carlos Concha Subercaseaux. Ja
vier Angel Flgueroe; nuevamente 
Carlos Concha. Ricardo Matta Pé
rez. Arturo Bese, general Vicente 
Palacios: general Wenceslao Bul
nes Beltrán Methieu. Víctor Ma
nuel Lames, Francisco Baeza; nue- , 
remente Ricardo Matte Pérez, Car I 
los Besa. Aníbal Cruz Díaz; con- ¡ 
traimlrente Joaquín Muñoz Hurta- I 
do. Ascanlo Boscuñán Santa Me- | 
ría. Ramón Corbalán Melgarejo, 
vicealmirante Luis Uribe. Menue; 
Fnoter Recaberren. Manuel A . Co
re rru bles, genere! Salvador Verga- 
re, Be.leerlo Prete Bello. José Frac 
cisco Pebres Alejandro Lira; nue. i 
remen-* Beliaario Prets Bello. Anl 
bal Rodríguez. Darlo Zañarfi Ro- | 
berro Huneeus Gane, nuevamente i 
Aníbal Rodríguez. Carlos Larrein 
Claro, genere! Arlstides Pinto Con
cha. Ramón León Luco; nuevomen 
te Aníbal Rodríguez. Alejandro 
Hune»us García Huldobro. Alejan
dro Rosselot. Lula Devoto. Clau
dio Vicuña Subercaesauz, 
Matte Gormez, Ramón 
lán Melgarejo. Alfredo

Jorge 
Corba.

Cox Méndez; capitán de navio. Gui
llermo Soublette; genera: Salvador 
Vergäre, Camello Boavedre Montt, 
grnerel Jorge Boonen. Oscar Urzúa 
Jaramillo, Pedro Nicolás Montene
gro. Oscar Viel Cavero, Luis Vicuña 
Cifuentes, Jorge Valdivieso Blanco. 
Víctor Vicente Robles, Enrique B&r- 

í mudez. Aníbel Rodríguez. Germán

cerel Bartolomé Blanche. Marina, 
almirante Edgardo von Bchroeders 
Guerra, genere! Carlos Sáez, y Me
rina, contralmirante Calixto Ro- 
Guene, general Carlos Báez. y Me
rme. contraalmirante Calixto Ro- 
gers; Guerra, Enrique Bravo Ortlz; 
Guerra, general Carlos Vergeta Mon
tero, y Merina, capitán de navio 
Enrique Spoerer.

Cor. fecha 4 de marzo de 1832 y 
por decreto número 5.077, se forma *1 n f——, — ..

c:óu. 1« qua entonces dependía daù 
I Ministerij de) Interior. Con al ti- 
■ riño de Ministro de Defensa Naclo- 
I nei hsn servidos las siguientes per- I 
¡senas. Miguel A. Urrutta Barbosa, I 
I Ignacio Urrutia Manzano, comodoro 1 
I Marmeduque Grove y general Ar- I 
i turo Puga. 1

Durante ta República Socialiste 
I del señor Carlos Dávüe. se crean les 
M.ßisterlos de Guerra y Aviación y 

; ds Marine. Jos que eon servidos por: 
¡ Guorre. Pedro Lagoa Legos, y Meti- 
I na. contraen ¡rente Francisco Nle- 
I contralmirante José Manuel Mon- 
rra, genere! Luis Otero, y Merina, 
cargo de: Emilio BeEo Codeside, A - 

---- ----------* - Siez.Merina,

Contralmirante Alfredo 
Cnsta, Subsecretario de '

• López 
Marina.

La historia del Ministerio de Defensa se
confunde con orígenes de la República

Los comienzos del actual Ministerio de Defensa Nacional 
se remontan a los orígenes mismos de la Republica. El pri
mer Secretario de Guerra que aparece en la Historia con tal 
título fue don Manuel Javier Rodríguez Erdoyza. quien ac
tuó en la Junta Provisional de Gobierno que presidió el Te
niente coronel José Miguel Carrera. Pero ya. anterior

mente. y de acuerdo con las modalidades de la época, en las

Juntas de Gobierno habían secretarios de ellas que tenían a 
su cargo las labores de la Secretaría de Guerra, si bien es 
cierto que no existía como tal. La Junta Superior, de Gobier
no que presidió don Juan Martínez de Rozas creo lo que se 
llamó la Sala de Guerra, encargada de los asuntos militares, 
que fue presidida por el coronel Ignacio de la Carrera, quien 
también era miembro de la Junta.

। A partir de don Manuel Ja- 
I vier Rodríguez, nombrado pa- 
! ra desempeñarse en las Secre

tarlas de Gobierno y Guerra, 
el 2 de Diciembre de 1811, los 
diferentes gobiernos mantuvie
ron las Secretarias de Guerra 
Más adelante, bajo el mandato 
de don Bernardo O’Higgins, el 
14 de Abril de 1818, la Secreta
ría de Guerra pasó a llamarse 
Ministerio de Guerra y Marina. 
Tres años más tarde, debido a)

dividida en dos ramas, la de 
Guerra y la de Marina. Luego 
volvió de nuevo a constituir 
una sola Cartera.

Esta unidad no duró mucho: 
don Ramón Freire la volvió a 
su forma anterior, designando 
Secretarios, de Estado para ca
da una de las dos ramas de la 
Defensa.

Fue don Joaquín Prieto 
quien como Presidente de la 
República unificó, aunque en 
forma no definitiva, las Carte-

ras de Guerra y Marina, Secre
taría de Estado que pasó a lla
marse en esa forma.

El Ministerio de Defensa Na
cional fue creado por la fusión 
del de Guerra y Marina y, de ’.a 
Subsecretaría de Aviación, de
pendiente entonces del Minis- 
terior del Interior, por decreto 
supremo N.o 5.077, de fecha 4 
de Marzo de 1932. Posterior
mente. el Gobierno Provisional 
de don Carlos Dávila lo vuelve 
•> dividir y crea los Ministerios

de Guerra y Aviación y el da 
Marina. Fue don Arturo Áles- 
sandri Palma, al asumir h 
Presidencia en 1932, quien ¡a 
dio la forma actual al Ministe
rio de Defensa Nacional.

. Desde entonces, hace ya más 
de 25 años, la organización del 
Ministerio en sus formas bási
cas no ha sufrido alteraciones 
y ha ido mejorándose su orga
nización día a día con el fin da 
hacerlo más eficiente.

General Vida! General de Brigada Aérea Coronel Humberto Zamorano, General del Aire, Diego Barros 
Ortiz, Comandante en Jefe da

Nacional, y Comandante «n Jefe de la Armada < mudez. Aníbal Rodríguez. Germán Costa, Subsecretario de Marina. Vareas, Comandante rn »efe Fduardn Tensen FrañX «7,h„ ¿ i, numoerto ¿amorano oeneraI deí Aire, Diego Barro—------------------------------- ----------- -----------------Rrrázunz. Roguio Velenzue- ’ ’ del FiórHil 2 F,?n.ckf: Subs?' I Subsecretario de Guerra. Ortia, Comandante en Jefe cw -----------------------—---- ------------------------------------------------------------------------- 1_________ del Ejercito._________ crefario de Aviación.____I____________________ | U Fuerza Aérea.

Poderosa palanca impukadora de la industria
extractiva es Soc. Abastecedora de la Minería

CERCA M I L
ALCANZARON

MILLONES
sus

DE r r s o s
OjERACiQHES EN 1956

- - xauur -.3 oestrrouano U
sociedad Abastecedora de la Minería Limitada, que 
fuera fundada el 28 de abril de 1941.

Es una organización netamente nacional al ser
vicio d- la minería y sus industrias derivadas, que 
inicio su labor con un volumen de ventas de 
S 33.143 720. en 1942, para llegar hasta noviembre 
del afio que recién termina, a S 970.673.095.

Dio origen a su formación, el hecho de que la 
industria minera se desenvolvía lentamente. Se ha
cía necesario contar con un organismo especializa
do que distribuyera maquinarias, equipos, materiales y demás Implementos adecuados - - - • 
ra Jas faenas extractivas. trabajo pa-

AGENCIAS EN PROVINCIAS —
circunscrito • ta cepita.' He 
formado una verdadera ceden» de

Había que estimular la producción. Era necesario 
convertir en realidades las viejas Ilusiones y fun
ciales esperanzas que agitan el alma del minero 
Había, »-n fin, que extraer las riquezas y tesoros 
que ocuka la tierra en sus entrañas. Y asi fue có
mo se dio forma a la Sociedad Abastecedora de Ja 
Minería Ltda.. que ha sido una entidad que con 
el correr <1- los años, se ha convertido en una po
derosa palanca de la industria extractiva nacional.

En su misión ha cruzado los serpenteantes cami
nos de las minas con sus vehículos motorizados, y 
«us equipos de transporte, llevando las maquina
ria» • implementos que. al golpe del acero habrían 
**" - fondo de los boquetes.

Par* e!)o cuenta con representa
ciones v distribución de produc
tos de fábricas noclcnaies y ex-

hasta i
Aguirre Cerda, Punta de Díaz.

oflcinas. pulpertea. bodegas y
•áplda etemcíón de sua clientes

en Moneda 759. en 
y meDtiene dentro de

macén en Mapocho esquina da 
Cueto, y estación de servicio 
Mercedes Benz en Sen Francis
co 133.

dos aso« puntee bey. adamáa. 
bodegas polvorines y estanques 
petroleros,

Hay en estudio la construc
ción de estaciones de servicio 
Mercedes Bedz, «n Antofagesta, 
Coplapó Coquimbo, y otra en 
Santiago, para la atención de ve
hículos de transporta y motores 
Diesel con personal eapecleilz&do 
traído ciel extranjero.

LAS FINALIDADES — El éxito 
d» la labor d- SADEMI ss debe.

» 7 mercad e-
bodega«.

re, Andacollo. Antofagasta. acierto con que ellaa 
o dirigidas En gene

Plapó Coquimbo Domayko El
en de Bordo». F: Ba.edo litape;, la minera en todas sus ne

idet a) más bajo costo po. 
y con « mayor celeridad

En cuento e tas fábrica« nacio
nales es distribuidora de. Com
pañía Budemcrlcara de Expleti
vos. Técnica Ltdr. (mecha« pera 
minos) de acido sulfúrico da 
Antofagasta. Oompa&ie Electro 
Metalurgia Industries Conserve
ros “Copihue" y “Caveache”, 
fideos y molinos Carezzi. Am- 
oo.letaa “Philips lámnare« de 
carburo y fábrica de botas

De las fáorlcas extranjeras dls- 
tr.ojye producto« de Daimler 
Ber.z ag (vehículos, motor-s ? 
generadores Mercedes Benzi; Hr-

ACTUAL GERENTE Y CONTADOR.— Don Mario Zepeda Barrios es el actual oerente de la 
Sociedad Abastecedora de la Minería. Antiguo funcionario de la Caya de Crédito y Fomento 
Minero, ingresó a dicha Sociedad en 1948. y ha desempeñado los caraba <j» inspector, jefe de la 
zona norte, jefe comercial y subgerente. hasta llegar al cargo que deMtnpeña en 'la actualidad 
Le asesora en su)/funciones, el contador general, señor Carlos Sitias ' Faunaez, con "quien 

/ / aparece en el grabado.

dor Machine Manufactures (com
presores y perforadoras dane
sas), Motor Fabrlken Burh Ltda. 
i motores y grupos diesel dañe- 
tes); Bosch Plonjar (perforado
res suecos con motor a gasoli
na); Gutta Percha & Rubber 

Ltd. (correes y botas de gome 
canadienses); Hellefors Bruka 
Antlebolag (barrenas con punta 
da tungsteno "Vulcamus"), y 
Gumtniwerke (neumáticos y cá-
mares).

Hay constantes stocks de: bo
tas de goma, acero sólido para 
minas, brocas de acero con pun
ta de tugsteno, carburo de cal
cio, correas de transmisión y en 
V. explosivos (dinamita, gules, 
fulminantes y pólvora ). herra
mientas (combos, carretillas, chu
ros, pales, etc. i, lámparas a 
carburo, neumátlcne, elementos 
de seguridad para mineros, re
activos para flotación y cianu- 
raclón. secos metaleros, compr«-

sores, bombas. perforadores, 
motores y abarrotes en genera!

VINCULACIONES BANCARIAS. 
—Pera los efectos de hacer más 
expeditas sus operaciones, SA- 
DEMI mantiene las siguientes 
euentaa bancaria« en el país; 
Benco del Estado de Chile, en 
«u oficina principal y sucursal 
de calle Bandera, y sus oficinas 
en Antofagesta. Coplapó, Valle- 
nar, Chañare!, Coquimbo, Ande
collo. Ovalle, Illapel; Banco de 
Chile, oficina principal; Banco 
Francés e Italiano. Banco Nacio
nal del Trabajo, Banco Español- 
Chile. Banco de Londres y Amé
rica del 6ud. Banco Israelita de 
Chile. Banco Pan-Americano, 
The First National City Bank

En el extranjero: The Natio
nal City Bank of New York, de 
Estados Unidos; Banco Popular 
del Perú, en Lima, v Banco Ger
manico d‘ « América del Sud 
*n Al emente.

i DTRECTOBIO FUNDADOR Y ACTUAL 
DE ESTA ORGANIZACION NACIONAL 

[Siguientes presidentes, señores' 
Cesar Fuenzalida C. (1942): 
Guillermo del Pedregal (1942)- 
Isa uro Torres C. <1843); Oscar 
Gajardo V. (1944); Julio Ruiz 
B 119451; Gustavo Loyola V. 
(1946); Julio - Ascuí L. <1951/- 
Oscar Flores S. (1952); Fiancis
co Cuevas M. '1953>. v Roberio 
Aldunate L. <1954-1956)

EL DIRECTORIO ACTUAL 
P ¥¡ )“ ES SIGUIENTE; Señores:P. D.>. asesorado presidente. Roberto

, Tres poderosas instituciones 
forman la ' Sociedad Abastece
dora de la Minería Ltda. Son

I ellas: Caja de Crédito y Fomen- 
I to Minero, Corporación de Fo- 
; mentó de la Producción y So- 
i ciedad Nacional de Minería.

El primer directorio que en 
. 1941 tuvo a su cargo la oiga- 
• nizac.ón y los primeros pasos , 
i de esta institución, estuvo pie- i 
1 sidido por don Juan Antonio 
' Ríos 'Q. E r . ___
¡ por los señores Juan Mickle ’ León? 
• Darngrandi. como vicepresiden
te. y los directores señores Cé
sar Fuenzalida Correa. Deside
rio García Ahumada. Hernán 
Vidria Lira. Oscar Peña v Li- 
lio y Osvaldo Vergara Imas.

Posteriormente, ha tenido los

-------- Aldunate 
’icepresidente. Julio As- 

। cui Latorre. director«, Herna" 
Videla Lira. Emilio Vogel Blaya, 

। Luis Adduard Córvalán Juan 
; Reccius Elwanger y Raúl Zo- 
| rnlla Moreira; gerente. Mario 
; Zepeda Barrios, y contador ge
neral, Carlos Salas Faúndez.

VOLUMEN DE OPERACIONES DE 
SA DEMI. EN QUINCE AÑOS

La Sociedad Abastecedora d» la Minería cuenta con un 
: de fondos, en moneda legal. jie _215__millones 231 mil 
S 53 278 286 reserva para eventualidades. S 374 '370 3<on- 

Í°1 í’Ra,r’,lod'Vld!>ndO? ? 5 198 911. reserva P9>a morosos. 
5 i »b.J 2’9 v di’ ioendos por pagar $ 5 117 147 
u u?.a..^e,rP0?lrac:ón_?,£^¿tPte !a positiva y amplia la-

tola i de fondos, r ........... lk.6O, uc 61J
996 posos distribuidos en capital. 5 150 000.00n T ovo ooe .....— ...

--.......j u- pogiuva y amona ¡a- 
bor desarrollada por SADEMI. !a constitu* en las cifras sobre S-)< nnprar UaI». - —sus operaciones Helas aquí 

Año 1942 . .
' 1943 ...
” 1944 ...............
” 1945 ...........

”1946 ...........
” 1947 ...

” 1948 ...........
” 1949 ...............
” 1950 ...............
" 1951 ...............

1954

" 1956 (Noviembre)

$ 33.143.720.—
36.928.083 — 
29 699.300.— 
26.174.153.— 
28.194.016.— 
37.424.844— 
75.087.SAB

IO?. 300. 726.— 
102.603.434.— 
139. 161.712.—

356.681 196 —
493.002 201.—
970.673.095.—

Maquinarias que distribuye SADEMI

nerí. Lid».. lanlo Sociedad Abaslecador, da la MI-

lo qv, permite gtan facilidad an “ “ • h‘”r........... ...  ---- ’ '
| Tulk". También SADEMI tiene camión, 

tractores Uñ

compresorrts de 160 pies cúbicos: taladros Pionajs con motar i h ------- • ua ou y. n.ilo oue permite m-en fn-iiij-u — ... m-nej" ’ ’ or a .benci»» en la misma herramienta,
SI Mercedes filn. TP’i- rBdl° de ,rabajo- ? «umásticoi
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Ministerio de Obras Públicas es un
organismo planificador y realizador
Su labor la realiza a través de nueve organismos técnicos

de Ley N.o 150 de fecha 4 da julio de 1953 
el que suprimió y fusionó dependencias de esa Secre^na de Estado, al mismo tiempoque intr'o" 
hiraríÁn"^v lTni’?rta,ntes modificaciones en su estructuración y modo de operar

El Ministerio, de Obras Públicas está formado 
pnr los siguientes servicios dependientes: Subse-

cretaria. Departamento Jurídico, Departamento de 
Servicios Comunes, Dirección de Planeamiento. 
Dirección de Arquitectura. Dirección de Obras Fe
rroviarias. Dirección de Obras Portuarias.. Direc
ción de Obras Sanitarias. Dirección de Pavimenta
ción Urbana. Dirección de Riego y Dirección de 
Vialidad.

LA JUNTA DE PLANEA
MIENTO.— Además de sus fun
ciones como organismo plani
ficador, la Junta de Planea
miento tiene atribuciones ta
les como aprobar loa planes 
de obras publicas que con- 
feciona la Dirección de Pla
neamiento; aprobar la división 
del territorio nacional en regio
nes con fines de planeamien
to y coordinación; aprobar 
los proyectos de planos regio
nales; sancionar los planes de 
viviendas que hagan los orga
nismos técnicos respectivos, 
sancionar los proyectos de ae
ropuertos y otras que sería 
largo enumerar.

nisterio
«?JE££CION DE planea- 
MIENTO.— La Dirección 
planeamiento. como su nom
bre lo indica, es el organismo 
encargado de la coordinación 
de los estudios de las obras 
que se proyecten o precisen 
proyectar las instituciones fis
cales. semifiscales, empresas 
autónomas del Esta
do y las personas jurídicas 
creadas oor la Ley en que el 
Estado tenga aportes de capi- 
ta.es y cuyos objetivos incidan 
dentro de una planificación te
rritorial. También esta Direc
ción deberá confeccionar los 
planes de obras sanitarias del país.

El planeamiento superior y general de las 
obras, que deben ejecutarse por intermedio del Mi- 

llamado
También _
rección de Obras Ferroviarias 
el estudio y construcción de 
obras nuevas para los Ferro
carriles del Estado.

está a cargo de un organismo
DIRECCION DE ARQUI- 

de i TECTURA.— La Dirección de

de Planeamiento y Coordinación de Oorás 
Publicas Esta Junta está constituida por el Minis
tro, *>1 Subsecretario, los Directores de los Depar
tamentos, Jurídico y Servicio Comunes, v por los 
Directores de Planeamiento. Arquitectura, Obras 
Ferroviarias, Obras Portuarias. Obras Sanitarias. 
Pavimentación Urbana, Riego y Validad.

La Subsecretaría del Ministerio está formada 
por las siguientes secciones; Administrativa, del 
Personal, y Bienestar y de Decretos.
es función de la Di-

Arquitectura es un organismo 
técnico el que tiene a su car
go el estudio, construcción y 
conservación de los edificios 
públicos, aeródromos y escue
las del país. También tiene el 
control de los Planos Regula
dores de las diferentes comu
nas de Chile, y de ella depen
de su materialización.

DIRECCION DE OBRAS 
FERROVIARIAS.— El estudio, 
construcción y explotación 
provisorias de los ferrocarri
les fiscales, como también de 
sus obras de arte, son funcio- 
nes propias de esta Dirección.»

DIRECCION DE OBRAS 
PORTUARIAS.— Es de la com- 
Setencia de la Dirección de 

bras Portuarias el estudio, 
construcción y mejoramiento 
de los puestos del pais mue
lles y malecones que deba cons
truir el Estado, como también 
la conservación de las obras 
fundamentales de los puerto« 
y la aprobación de toda obra 
portuaria marítima, lacustre o 

¡fluvial que se proyecte.

DIRECCION DE OBRAS SA 
NITARIAS.— Esta Dirección 
tiene por objeto estudiar, cons
truir, administrar y mejorar | 
las obras de agua potable, al i 
cantarillado y desagüe que 
construya el Estado. También 
debe preocuparse de la cons
trucción. conservación de de
fensas contra crecidas de 
aguas corrientes.

DIRECCION DE PAVIMEN
TACION URBANA.— La Di
rección de Pavimentación ur
bana es el organismo que tie
ne a «u cargo la construcción, 
pavimentación y conservación 
de calzadas y veredas en to
das las comunas del país, con 
excepción ^de la comuna de 
Santiago.

DIRECCION DEL RIEGO — 
Este organismo tiene por ob
jeto el preocuparse de proyec
tar, construir y mantener las 
obras de regadío tales como 
tranques, embalses, canales y 
otras que necesita el país para 
el normal abastecimiento de 
aguas para el riego de los 
campos. También a su cargo 
están las exploraciones para 
encontrar aguas aprovechables 
en el extremo norte de Chile, 
a fin de regarlo.

DIRECCION DE VIALIDAD. 
— Como su nombre lo indica, 
la Dirección de Vialidad está

AGENTE GENERAL DE ADUANA
estrani eras, desti aso»*

CATEDRAL 1233 - LOCAL 7 - GALERIA 
CAJA AGRARIA - SANTIAGO de CHILE

HOMENAJE A LA EMPRESA 
PERIODISTICA "LA NACION" 
COMPAÑIA DE COMERCIO Lfda<

la Vivienda, servicio autóno
mo, pero dependiente de esa I 
Secretaría de Estado, y que

os que forman el Minis- tiene a su eargo la eonstruc- 
de Obras Públicas, hay eión da viviendas a lo largo " ■ • . «jel país.

EN SUS 40 AÑOS

Públicas.

CAÑERIAS PARA ANTOFAGASTA.— En el grabado vemos una escena en el puerto de rui- I 
toíagasta, captada cuando llegaron las primeras cañerías de acero para la aducción de agua j 
ootable de ese puerto. Ellas son manipuladas por medio« mecánicos para trasladarlas al. inte- 
rior. En breves dias mas entrará en funciones el sector del acueducto. comprendido entre , 
Salar del Carmen y Calarua. lo que permitirá a Antofagasta de disponer de 2.000 metros cú- 1 

bicos adicionales diarios.
a cargo de la red caminera del 
pais y de la construcción de 
los aeródromos. Este organis
mo proyecta y realiza los ca
minos y los aeródromos y cus 
obras accesorias, como tam-

bién se preocupa de su man
tención.

Al con]unto de organismo 
técnicos que forman el Minis
terio- CL. — FÚLIL—. 1—7 
que ogregar la Corporación de

HECTOR CANEVARO l.

BOLIVAR N o 256
CASILLA N o 150

TELEFONO N.o 493

SERGIO DEL
PEDRO

PEDREGAL 
CORONA B O

SANCHEZ
Z Z O

iQUIQUE

Distribuidores de las mas importantes industrias nacionales y 
al mejor confort del hogar moderno

MAQUINAS DE COSER 
CUCHILER1A ALEMANA INOXIDABLE

REFRIGERADORES 
ENCERADORAS 

JUGUERAS - BATIDORAS 
OLLAS A PRESION

EXTRACTORES DE AIRE 
ALFOMBRAS 

TAPICES

LA PERSONA QUE PRESENTE ESTE AVISO TENDRA UN 
DESCUENTO ESPECIAL
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El Ministerio de Agricultura vela por el abastecimiento 
alimenticio del país y conservación de recursos naturales

--------- ----- -------------- ' -------------------------------- ■ ----- ;-------------------  ,-iWr- 1
La responsabilidad de relar por el antoabafiecimienta del 

país, en materia de alimento». la conservación de les recursos 
naturales y la comercialización de la producción agropecuaria, 
sen las funciones fundamentales del Ministerio de Agricultura. 
Ln su relativamente corta existencia —fue creado pnr decreto 
ley N.o 43, de 14 de noviembre de 1924— osta Cartera de Es
tado ha pasado por diversas etapas evolutivas hasta llegar a 
bu actual estructuración

La razón de la constante renovación del Ministerio, es que 
debe acondicionar sus funciones a las nuevas técnicas y mo
dalidades de trabajo que incorpora a la agricultura el progreso, 
siempre creciente, de la ciencia y la investigación Debe coor
dinar; además, la producción en un plano mundial orientado a 
la alimentación normal de toda la especie humana Es por 
esto que desde su creación, la historia del Ministerio de Agri
cultura es la historia misma de la agricultura chilena

ANTECEDENTES MEDIATOS — El desarrollo de la agri
cultura de un país es de por sí lento, pues en esta Industria na
da se puede improvisar, y en el caso de Chile, en sus comien
zos, este desarrollo fue doblemente lento por diversos factores;

etnológicos, de comunicaciones, político-sociales y comerciales
Cuando los conquistadores españoles llegaron a Chile en 

la primera mitad del siglo XVI, se encontraron, primero, con 
una región de desiertos, semidesèrtica, después, templada y po
co lluviosa a continuación, y, finalmente, de espesas selvas con 
un clima muy lluvioso y frío. Este vasto territorio de una oro
grafía accidentada y cruzado a lo largo y a lo ancho por fér
tiles valles regados por ríos poco caudalosos, estaba escasamente 
poblado por indígenas que no eran precisamente cultivadores 
de la tierra, sino tribus seminòmade» de cazadores y pescado
res. que poseían una agricultura muy rudimentaria y en mu
chas zonas, primitiva

Los propios conquistadores que esperaban encontrar nn» 
población facilmente subordinarne, buscaban, principalmente, 
fáciles riquezas mineras y oro Hallaron, por el contrario, un 
país aparentemente pobre y habitantes que defendieron reí li
bertad con entereza sin igital en el Nuevo Mundo. Los espa
ñoles se vieron obligados a luchar denodadamente por su per
manencia en el país, y, para poder subsistir, traer indígenas 
del Perú para cultivar la tierra.

LA AGRICULTURA COLO
NIAL Lentamente los españo
les fueron subyugando el país y 
estableciendo una agricultura 
poco intensiva hasta las márge
nes del río Bío-Bio y ocasional
mente un poco más al sur. £1 
sistema de encomiendas, la igno
rancia, la falta úe medios de co
municación y el ningún inter
cambio comercial con las otras 

. colonias, hizo desde un princi
pio el desarrollo de la agricul
tura del Reino de Chile excesi
vamente lento, contentándose los 
pobladores con producir lo ne
cesario para cubrir sus necesida
des.La población europea busco en 
las entrañas de la tierra rique
zas fácilmente transportables a 
la Madre Patna, creando en los 
pobladores una mentalidad más 
minara que agrícola. Por otra 
parte, si bien es cierto que al 
clima de la zona central se pres.-> 
taba a toda clase de cultivos eu
ropeos en un suelo reraz, la oro
grafía del terreno en su mayor 
parte de montañas y valles pro
fundos. hacía que las labores 
agrícolas S6 realizaran con sacri
ficio. exigiendo nesadoa trabajos, 
canales, acueductos, etc

Además, la climatología del 
país, seca en el norte, templada 
y poco lluviosa en el centro, y 
fría y muy lluviosa en el sur, de
terminaron que la corriente de 
vida fuera del hombre hacia la 
tierra y no de la tierra hacia el 
hombre, como en los países tro
picales. siendo factor deteimi- 
nante de que los colonizadores 
buscaran en la minería su prin
cipal fuente de ingresos, dejan
do la agricultura limitada poco 
más o menos a la satisfacción 
de las necesidades alimenticias 
y de algunas materias primas de 
la ooblación.

Lo anterior, unido el carácter 
nómade y aventurero de los arau
canos creó una filosofía minera 
y audaz en la Idiosincrasia del 
pueblo chileno, aue en gran par
te se mantiene nasta ahora. y ha 
sido el factor determinante de 
nuestra raza y de nuestra histo
ria republicana.

LAS PRIMERAS INQUIETU
DES.— Las primeras inquietu
des ñor el progreso y desarrollo 
de nuestra agricultura, nacieron 
en los albores de la República 
con el establecimiento de la li
bertad de comercio y la coloca
ción de trigo, ’ana. cueros, vinos, 
sebo y grasa, charqui, etc., en 
mercados que paulatinamente ¿e 
fueron abriendo a lo largo de la 
costa del Pacifico hasta Califor
nia, en la primera mitad del si
glo pasado.

Muchos agricultores chilenos 
de sus viajes al Viejo Mundo 
trajeron nuevas semillas, nue
vas razas de vacunos y ovinos, 
nuevos pastos y especies frutales 
y de vía. Se introdujeron al país 
enseres y herramientas hasta : 
entonces prácticamente descono
cidos: se comenzó la industriali
zación de la leche en forma de 
quesos, se cultivaron materias ■ 
primas para las ya nacientes in- ■ 
dustrias. Huoo que intensificar 
la producción de alimentos para 
abastecer a la creciente pobla
ción minera del norte y se co
menzó a desarrollar la industria 
maderera en el sur. Las prime
ras corrientes inmigratorias de 
Europa trajeron nuevos métodos 
de cultivo y de trabajo y comen
zó. lentamente. a jnejorar el 
standard de vida de nuestra po
blación campesina en las regio
nes inmediatas a las grandes . 
poblaciones.

Gobierno fue tomando en sus 
manos, poco a poco, a medida 
que los recursos fiscales lo per
mitían. la orientación de la agri
cultura. reglamentando medidas 
sanitarias animal y vegetal or
ganizando el comercio agrope
cuario. etc.

A partir de 1870. el auge cre
ciente de las minerías del cobre 
y del salitre; la demanda de au
mentos del crecimiento mas o 
menos acelerado de las nuevas 
poblaciones del norte y del ex
tranjero; la iniciación de las 
plantaciones de vides francesas 
en el Llano de Maipo y más ai 
sur; la introducción de cultivo» 
industriales: el ímculso que día 
a día cobraba la ganadería en 
Magallanes y Tierra del Fuego, 
a lo que contribuía el tráfico 
marítimo por el Estrecho de Ma
gallanes (no existía aún el Ca
nal de Panamá), preocupó seria
mente al Gobierno en dar una 
organización adecuada a la in
dustria agrícola. Esto se tradu
jo en 1875 con la ejecución de) 
primer censo agropecuario rea
lizado en el país, que fue enco
mendado a don Pedro Lucio 
Cuadra y a don Martín Drouillv 

Entre 1879 y 1882 la Guerra 
del Pacifico trazó un paréntesis , 
en el desarrollo agrícola, pues al 
mismo tiempo de exigir una ma
yor producción, le restó mano de 
obra para sus labores. Sin em
bargo. a partir de 1884. el cre
ciente auge de la industria de) 
salitre y la minería fue un im
pulso poderoso para la produc
ción agropecuaria de] centro » 
sur. obligando a nuestros agri
cultores a abandonar definiti
vamente métodos arcaicos, exi
giendo abonos, maquinaria y téc
nica en los cultivos.

LA ENSEÑANZA AGRICOLA. 
— Correspondió al Presidente 
Balmaceda, en 1886. dar una 
forma, racional a la enseñan» 
agronómica Con su gran riaión 
de estadista, Balmaceda com
prendió que era indispensable 
poner a tono con el desarrollo 
industrial y minero del país, a 
nuestra producción agropecua
ria. Impulsó comentes inmigra
torias europeas hacia las regio
nes ubicadas al sur del Bío-Bio; 
fundó el Instituto Agronómico y 
las Escuelas Prácticas de Agri
cultura: se trato de Francia y 
Alemania a sabios profesores; se 
crearon Estaciones Experimen
tales Agrícolas y Vitivinícolas; 
impulsó la fruticultura, y las api 
y aviculturas; se preocupó de I» 
defensa de nuestros recursos na
turales. propiciando las planta
ciones forestales para combatí» 
la erosión; se creó la Escuela 
de Veterinaria, etc.

Posteriormente, en 1397. *e 
creó el Comité Nacional de Pro
paganda. de Abonos, dependien
te del Consejo de la Quinta Nor
mal de Agricultura, y. después, 
en 1903, por decreto del Minis
terio de Obras Públicas, se crea 
la Inspección General de Agri
cultura, que. por decreto Nxi 128, 
de 31 de enero de 1906, pasa a 
ser la Dirección de Servicios 
Agrícolas de la Quinta Normal. 
Se crea la Oficina del Tiempo 
(actual Instituto Meteorológico 
de Chile); se transforman los 
programas de estudios de la Fa
cultad de Agronomía y se da 
una estructuración e los progra
mas de asistencia técnica pro
vinciales.

los Servicios de Enseñanza y 
Fomento Agrícola a cargo del 
Estado, y en él se da a los Ser
vicios una estructura que conrtl- 

। tu ye un firme paso hacia ade
lante.

Se hallaba compuesto de la 
siguiente forma' Una Subsecre
taría, el Consejo de Agricultura 
y la Dirección Generad de los 
Servicios Agrícolas.

Posteriormente, oor decreto 
supremo N.o 7912, de 30 de no
viembre ‘de 1927, el Ministerio 
de Agricultura, Industrias y Co
lonización. fue suprimido, situa
ción que prevaleció hasta el l.o 
de agosto de 1930.

CREACION DEFINITIVA . — 
Este verdadero contrasentido o 
paso atrás, fue enmendado por 
el actual Presidente de la Repú
blica, don Carlos Iháñez dei 
Campo, durame su primera ad
ministración. En efecto, por de
creto con fuerza de ley N.o 3.524 
bis, de l.o de agosto de 1930, se 
suprimió el Departamento de 
Agricultura del Ministerio de 
Fomento (correspondiente a la 
ex Dirección General de los Ser
vicios Agrícolas) y se procedió a 
la creación definitiva del actual 
Ministerio de Agricultura, “que 
conocerá de as materias rela
cionadas con el desarrollo y fo
mento de la producción agrícola 
y con la enseñanza de esta in
dustria' ’.

Su estructuración era la si
guiente: Subsecretaría. Departa
mento de Arooricultura, Fruti
cultura y Sanidad \ egetal. De
partamento de Ganadería v Sa
nidad Animal. Departamento de 
Enología y Viticultura. Departa
mento de Economía Rural y los 
Laboratorios de Investigación 
Agrícola .

El decreto señalaba los Serví- ; 
cios Provinciales y establecimien
tos de Enseñanza Agrícola que 
pasan a denender directamente 
del Ministerio. A narür de esta 
fecha, se ha creado un Mimstg- ' 
rio de Agricultura independien- : 
te, con característica y funciones 
propias, que ya no -volver» a per
der. siendo solamente modifica- , 
do en su estructura general en 
el año 1953, por demeto con fuer
za de ley N.o 185. de 15 de Julio.

LA REORGANIZACION.— El i 
proceso agrario nacional y el • 
desequilibrio de su desarrollo en

relación con < cree invento d«; , 
proceso Industrial y minero del I 
país y el crecimiento vegetativo Señor Albion Patterson, Director 
de la población, que ¿etarminó 
un déficit siempre creciente en 
la producción en Chile, debiendo 
importarse alimentas esenciales, 
tales como trigo, carne, aceite, 
leche, etc., por un talar cercano 
a los 80.000.000 de dólares anual
mente, impuso la necesidad 
reorganizar el Ministerio 
Agricultura.

Estudio de ia Corporación 
Fomento de la Producción,

de Cooperación Técnica en Chilo 
Instituto de Asuntos Inter- 

americanos. PUNTO, IV, que des
de su llegada a! país, en 1953, ha 
desarrollado una labor de vastas

de 
da

Señor Bibiano Osorio-Tafal!, I 
Coordinador Regional de la FAO. j 
v hasta hace poco Director en 
Chile de la Oficina de esa orza - ¡ 
nlzac’ón internacional, quien ha 
sido un decidido impulsador de 
‘ Tírnlca de la FAO

• en las actividades chilenas
proyecciones en beneficio de la la Asistencia Técnica 

agricultura nacional ‘ en las actividades

I Ingeniero agrónomo don 
i A «torga Cárter. Director Nació 
nal de Agricultura, sobre cuy« 
hombro! cesa la responsabilidad 
de la ejecución de los programas 
agrícolas del Plan Nacional de 

Desarrollo de la Industria

ingeniero apouosiu,«»» 
Rodríguez Zapata, Director de! 
Departamento de Conservación 
de Recursos Agrícolas de la Di
rección Nacional de Agricultura 
v Coordinador de! Plan de Des
arrollo Agrícola e Higiene Rural

(Plan Chillán)

"'Con la aplicación del Plan Chillan tresMinlsterio que nos ocupa y de I ws=j^-»«=■»"«=•=»■=>’=»-<== — —- -----

w'nSSSfiSiprovincias han aumentado en un 7©®/® su 
ta en aphcación a largo de todo । 
el país. 1 . -

Esta reorganización obedeció a 
la necesidad de capacitar al Mi
nisterio para desemneñar el pa¿ 
peí ejecutivo central de coordi
nación que debía tornar, vol
viendo a corresponderle al 
Excmo. señor Oarlc» Ibáfiez es
ta honrosa misión. El citado 
D. F. L. N.o 185, fijó las ac
tuales atribuciones y la nueva 
estructura del Ministerio de 
Agricultura.

ATRIBUCIONES— Corres
ponde al Ministerio de Agricul
tura: Orientar, impulsar y co
ordinar la actividad agropecua
ria, para propender al alimento 
cualtitativo y cuantitativo de la 
producción y mejorar las con
diciones de nutrición de la po
blación .

Propender a la obtención de 
un mayor volumen de produc
tos que puedan competir con 
éxito en los mercados extran
jeros.

Velar por la planificación v 
realización progresiva de una 
reestructuración agraria, enca
minada, substancialmente s la 
racionalización agrícola.

Velar por la. conservación de 
la fertilidad de la tierra y por 
la expansión racional de las tie
rras 'cultivables.

Orientar el crédito agrario de 
acuerdo con las aptitudes de las 
distintas regiones productoras.

Propender al mejoramiento de 
las condiciones de vida del cam
pesinado; perfeccionar el régi
men de tenencia de la tierra, y, 
Ordenar, impulsar dirigir, to
do cuanto diga relación con la 
pesca y caza.

productividad agrícola en sólo 5 anos
46.000 agricultores colaboran decididamente en su realización, y en un so o ano ograron 

lechero-ganadera ____________ _______
medie)- hs loorade- aumente? en un 60 ojo la productividad 
de! área de 2.553 200 hectáreas que cubre.

Muñan« el Flan se encuentra geográficamente locallrado 
e" ¿es ororíncias, sus trabajos se consideran cbmo le face ini
cial del' Plan Nacional ds Desarrollo Agrícola y de Trans-

doblar la producción
El Flan de Desarrollo Agrícola e Higiene Rural para la! 

provincias de Maulé. Ñubls y Concepción, denominado Plan 
Chillón, puede considerarse desde el punto de vista económi« 
co, como un plan integral de desarrollo, ya que en su con
cepción y métodos de trabajos, se contemplan todos aquellos 
aspectos relativos al aumento de la tasa de crecimiento. En 
su' relativamente corta aplicación (poco más de dos años T
SU ORIGEN —En su aspecto 

organizativo, el Plan Chillan 
ha sido el resultado de la polí
tica de Asistencia Técnica que 
el Gobierno de los Estados Uni
dos realiza a través del Progra
ma del Punto IV. En virtud de 
un acuerdo básico suscrito en 
1951, los Gobiernos de Chile y 
los EE. UU. acordaron llevar a 
cabo un Plan de Desarrollo 
Agrícola e Higiene Rural, en 3 
provincias del territorio. El 
Acuerdo se firmó en julio de 
1953, y se considera en él la so
lución de los problemas funda
mentales de la producción | 
agrícola y la salud del campe
sino.

Además de! Ministerio de 
Agricultura, que representa al 
Gobierno de Chile, y el Institu
to de Asuntos Interamericanos, 
representando al Gobierno de 
los Estados Unidos, colaboran 
en la ejecución del Plan otros 
organismos, entre los que mere
cen destacarse los Ministerios de 
Obras Públicas. Tierras y Colo
nización y Salud, la Corpora-

ción de Fomento de la Produc
ción. etc. Al mismo tiempo, el 
Plan ha contado con la colabo
ración de organismos interna
cionales, tales como: Fundación 
Rockefeller, UNICEF y Univer
sidad de California, pues se ve 
en él un plan piloto para toda 
la América Latina.

ELECCION DEL AREA —La 
elección de las provincias don
de está operando el Plan Chi
llan. se hizo en atención a dos 
razones fundamentales: una de 
tipo económico y otra de tipo 
social.

En relación a la primera de 
ellas, el problema que apare
cía más visible era una marcada 
desigualdad en los tipos de pro
ducción, encontrándose una al
ta tasa de crecimiento indus
trial, especialmente en la pro
vincia de Concepción, frente a 
una baja producción de produc
tos alimenticios.

La otra razón dice relación 
con aquellos aspectos de carác
ter social-econòmico del agri
cultor. Por tratarse de un pro- 
’ ■ . í

LA SOCIEDAD NACIONAL 
DE AGRICULTURA — Ya en 
1337 preocupaba a los hombres 
de Gobierno de la naciente Re- 
oública, el desarrollo de la agri
cultura chilena, pero e] país 
pasaba ñor un periodo inicial de 
terribles angustias económicas y 
no existía ninguna legislación 
a graria.

Un grupo de hombres empren
dedores tomó bajo sus hombros 
la responsabilidad de organizar 
nuestra industria madre y en
cabezados por don Domingo Ey- 
zaguirre. que fue su primer pre
sidente, sé formó la Sociedad 
Nacional da Agricultura, de la 
cual fueron sus protectores el 
Director Supremo, don Bernardo 
O’Higgms: el General don José 
de San Martín, y ei Obispo, don 
José Ignacio Cienfuegos For-

ANTECEDENTES MAS IN
MEDIATOS — Como anteceden
tes mas cercanos del organismo 
independiente, que el proceso 
lógico del desarrollo de nuestra 
agricultura terminaría por im
poner, cabe mencionar los si
guientes :

La Ley de Policía Sanitaria 
Animal, dictada por decreto ley 
N.o 176, de 31 de diciembre de 
1924. destinada a impedir la en
trada al país de enfermedades 
infecciosas que pudieran traer I 
como consecuencia la degenera- I 
ción y disminución de la gana- I 
derla y la extinción oportuna de 
focos de enfermedades que exis
tían en forma endémica. Perse
guía, al mismo tiempo, obtener 
que los ferrocarriles, empresas 
de transporte, ferias mataderos, 
mercados, etc practicaran la 
desinfección del equipo destina, 
do al transporte de los animales, 
y de sus establos y canales

La Ley de Policía Sanitaria 1 
Vegetal, creada por decreto ley ' 
N.o 177, de 31 de diciembre de 
1924, estableció normas de noli- 1 
cía sanitaria para prevenir o 
extirpar las enfermedades que 
afectaran a los cultivos en gene
ral y, en especial, a la fruticul
tura.

señores Manuel de Salas, José 
Manuel Palma. José Santiago 
Aldunate, Andrés Bello. Pedro 
Pélamelos, Miguel de la Barra 
v Antonio García Reyes Fueron 
miembros destacados de la or
ganización: don Manuel Bulnes, 
don José Joaquín Prieto, don 
Mariano Egaña, don Pedro No- 
lasco Mena, don Benjamín Vi
cuña Mackenna, don Rafael La- 
rraín Moxó. el sabio don Clau
dio Gay, y muchos otros.

Eran los fines de la 8 N. A.: 
“Estimular, dirigir y pronagar 
en todo Chile los métodos agro
pecuarios; oroteger e impulsar 
las arboledas, y emplear, ¿n ín- 

! flujo para establecer un Código 
■ Rural y de Riego y la Legisla- 
I ción Agraria”.

En 1341 el Supremo Gobierno 
h.zo entrega a la Sociedad el 
Llano de Portales, ubicado al 
poniente de La ciudad, en el cual 
se organiza la Quinta Normal de 
*—----------------"cultivar y acll-k____ , Ja

»--------------------.untas útiles con I dicción de asa nueva Cartera de
>-------- diariamente I Estado, con triple fisonomía, hl-

” "’■''greris- I zo que éste estuviera aún muy 
na =>. inicie | lejos de- lo aue técnicamente dé

PRIMER ESBOZO DEL MI
NISTERIO— La Junta de Go
bierno. que asumió el poder el 
11 de septiembre de 1924, creó 
el Ministerio de Agricultura, In
dustria y Colonización, por de- ! 
creto ley N.o 43. de 14 de ese i 
mismo mes y año. Hasta este । 
momento la mayor parte de las 
funciones de la agricultura las ¡ 
desempeñaba el Ministerio de , 
Obras Públicas v existía en el j 
Ministerio de Relaciones Exte
riores Ja Sección Colonización 
que nada tenía de común, per | 
cierto, con este Ministerio, y ¿me 
en cambio estaba vinculada con 
los intereses de la agricultura.

Pero la eterogeneidad de ma- , 
tenas que caían bajo la jurls- 1Agricultura para "ci 

' Gratar aquellas plañí 
| que se enriquecen 
| los países agrícolas y progresís- 
• tas”. Desde esta fecha se inicia . _ __  _________
la enseñanza agronómica en Chf- biera ser más tarde, 
le. preparando prácticos agríco
las; se ordena !á creación de un 
Museo de Historia Natura] y se 
techan las bases de la primera 
Estación Experimental, baio la 
dirección de don Claudio Gay.

EN FRANCO PROGRESO.— 
Ccn el traascirso del tiempo, el

EL A1INISTERIO ifc AGRI
CULTURA — E! decreto ley N.o 
178, de 31 de diciembre de 1924, 
constituye e] > erdadero punto de 
partida del Afinisterío de Agri- -------- - ----- eu materia ae aumen-
cultura propiamente tal. Este I tos. con una Inversión tota) de los sectores público v privado del 
cuerpo legal se refirió e la or- i orden de los 370 millones de dólares. En el grabado en la n3rt<- 
ganízaclm y funcionamiento.de 'superior, uno de los centenares de tranques pequeños con capa-

7 ------------— -vú-ovnu vovo, VApci luirilldliuu
la agricultura nacional con la aplicación del Plan Nacional de 
Desarrollo Agrícola y de Transportes, y los planes subsidiarios de 

- 11 in,an- Linares r Magallanes, con metas a lograr en el
ano 1961 el autoabastecimiento del país en materia de alimen-

ciaaa ae nasta 1.000 metros cúbicos para acumulación de derra
mes nocturnos. AI centro, un campo sembrado con nuevas espe
cies de trigo genético resistentes a epidemias v de mavor rendi- 
™>ento. Abajo, a la izquierda, maíz híbrido cultivado en el Plan 
Chillan, y a la derecha, una muestra de las nuevas lecherías que 
se están instalando a lo largo de las regiones central v sur de 

acuerdo con el Plan Lechero-Ganadero.

• grama nuevo en sus concepcio- 
। nes, debía actuar en un cam

po donde la lógica inercia de 
los agricultores frente a teem- 

। cas nuevas fuera más marcada.
Además, existían otras razo

nes derivadas de fenómenos na
turales, tales como el marcado 
índice de erosión de los terre
nos del área. etc.

CARACTERISTICAS DE LA 
ZONA — La población total de 
las tres provincias, es de 735.347 
habitantes, cifra que represen
ta un 13 o|o de la población to
tal del país, siendo la provincia 
de Concepción la de mayor nú
mero de habitantes con 412.000 
personas, de las cuales el 77 o|o 
es urbano.

La superficie territorial del 
área es de 2.553.200; la super
ficie agrícola representa al 75 
por ciento con un total de 
1.918.246. El área regada al
canza a una cifra cercana a las 
140.000 hectáreas.

ORGANISMO EJECUTOR. — 
El acuerdo Básico de 1951 dio 
origen a un organismo técnico 
especial del Ministerio de Agri
cultura, denominado Departa
mento Técnico Interamericano 
de Cooperación Agrícola 
(DTICA;, cuya función es la de 
llevar a cabo el Plan propuesto 
por ambos Gobiernos. Al fir
marse en nuevo Acuerdo en 
1953, que daba vida al Plan de 
Desarrollo Agrícola e Higiene 
Rural, le correspondió al DTICA 
la formulación y realización de 
los proyectos que constituyen 
el Plan Chillán.

Como el Plan pretende un 
ataque conjunto a los principa
les problemas de la producción 
agropecuaria, y al mismo tiem
po trata de resolver los proble
mas del campesino, los trabajos 
se realizan a través de proyec
tos. correspondiéndole a cada 
uno de ellos una función espe
cífica. Los proyectos actual
mente en vigencia son los si
guientes: Extensión Agrícola, 
Conservación de Suelos y Aguas, 
Mejoramiento Ganadero y Le
chero, Investigaciones Económi
cas, Agrícolas. Administración 
y Coordinación. Capacitación 
Agrícola. Maquinaria Agrícola e 
Higiene Rural.

EXTENSION AGRICOLA — 
Este proyecto pretende funda
mentalmente la creación de un 
ambiente técnico favorable pa
ra el normal desarrollo del 
Plan, ya que lo que realmente 
se persigue es despertar en los 
agricultores un verdadero inte
rés por incorporar sus predios a 
las técnicas modernas de explo
tación agrícola. Para tales fines 
se vale de Comités y Asociacio
nes de Agricultores. Clubes, De
mostraciones del Hogar, funcio
nes de cine ilustrativo, los Clu
bes 4-H y publicaciones especiales.

Dentro de las prácticas co
rrientes. el proyecto ha realiza - 
do mas de 5.000 visitas a fundos 
y predios menores, se han dado 
83 conferencias y 350 funciones 
de eme ilustrativo, habiéndose 
registrado una asistencia sune- 
nor a 25.000 personas. Igual
mente. se han efectuado gran 
numero de reuniones con Comi
tés de Agricultores, en las cua
les ellos plantean sus problemas 
y se discuten las posibles soluciones.

CONSERVACION DE SUE
LOS Y AGUAS — El uso ina
propiado a que se habían some
tido los suelos en las tres pro
vincias había creado un serio 
problema de erosión, que afec
taba, lógicamente, a su capaci
dad productiva. Las favorables 
condiciones existentes en el 
area para el desarrollo de bos
ques, facilita' la forestación de 
aquellos sectores que por sus 
condiciones de relieve y suelo, 
deben retirarse del cultivo v 
pastoreo para destinarse a la 
producción forestal.

El proyecto incluye trabajos 
y estudios de clasificación de 
suelos y •planificación de con
servación para los terrenos de 
cultivo, pastoreo y forestales. 
En los terrenos de riego se da 
especial importancia al estudio 
y planeamiento del riego, con el 
fin de lograr una economía v 
mejorar el aprovechamiento de 
las aguas, y evitar la posible 
erosión por esta causa.

LO LOGRADO — Con el ob
jeto de producir especies ar
bóreas necesarias, se dispone de 
un Vivero Forestal, que es mo-

délo en su género en Chile y 
aue está capacitado nara pro
ducir 25 millones de plantas. 
Para este año la producción se 
calcula en 12.000.000.

Los resultados de algunas de 
las prácticas de conservación, 
son los siguientes: 75 kilómetros 
de terrazas; 450 hectáreas de 
mejoramiento de drenajes; 12.000 
Hás. de mejoramiento de riego 
por canales; 600 Hás. de planea
miento de regueros; 200 Hás. de 
nivelación de terrenos; 40 tran
ques construidos con capacidad 
superior a 1.000.000 de metros 
cúbicos, lo aue permite regular 
7.000 Hás. de riego e incorpo
rar más de 2.000 adicionales.

Se ha distribuido 37.000 kilos 
de semillas de distintos pastos, 
con lo que se ha cubierto 3.600 
Hás. de* empastadas y 800 Hás, 
de semilleros.

MEJORAMIENTO G A N A- 
DERO. — Existe una masa va
cuna estimada en más de 200 
mil cabezas, de las cuales apro
ximadamente 62.000 son vacas 
de lechería. Con anterioridad 
al proyecto se sabía positiva
mente de la existencia de va« 
rías enfermedades infecto-con« 
tagiosas y parasitarias, especial«* 
mente fiebre aftosa, tuberculo
sis, etc.

Se ha asesorado a los agricul
tores en el manejo y control de 
lecherías. En poco más de 2 
años de labor se ha efectuado 
más de 1.000.000 de vacunacio
nes y alrededor de 50.000 exá
menes. Se mantiene un control 
permanente sobre 63 lecherías y 
se ha establecido el “Registro 
Lechero” y la utilización de loa 
servicios de inseminación arti
ficial, obteniéndose una gran 
masa de vaquillas descendien
tes de toros de raza, del orden 
de 88 o|o.

INVESTIGACIONES AGRO
NOMICAS.— Este proyecto de
terminando los factores limi
tantes de la producción agríco
la, ha realizado un gran núme- 
ro de experiencias sobre la 
adaptación de nuevas varieda
des de cultivos, obteniendo hí
bridos de. gran desarrollo y que 
son má¿ resistentes a las con
diciones de clima y suelos. Las 
principales experiencias se han 
hecho en trigo, maíz, porotos, 
maravilla y papas, habiéndose 
logrado espléndidos resultados.

CAPACITACION AGRICOLA, 
— La preparación y entrena
miento constante de los térni- 
cos, y la capacitación de agri
cultores y obreros del área, 
obedece al hecho de aue. en el 
Plan de Desarrollo A'grícola e 
Higiene Rural, es fundamental 
un Plan de Asistencia Técnica. 
Para cumplir tales propósitos 
se realizan cursos permanentes, 
los cuales son dictados a dis
tintos nivelas de preparación.

El Plan dispone de un Cen
tro de Capacitación Agrícola, y 
en virtud del Convenio firma
do con la Universidad de Cali® 
fornla, esa entidad se compro
mete a enviar a Chile personal 
técnico especializado para ase
sorar a los técnicos chilenos, y 
al mismo tiempo deben traba
jar en programas de estudio en 
las Escuelas de Agronomía. A 
raíz de este contrató se dio ori
gen a la recién creada Facultad 
de Agronomía y Ganadería de 
la Universidad de Concepción, 
cuyos alumnos deberán hacer 
los dos últimos años de su ca
rrera en el Centro de Capacita
ción Agrícola de Chillán.

Los cursos programados para 
1956 pasaron de 40. y ellos se 
dieron a profesionales, técnicos, 
dueños de predios, caoataces y 
obreros.

Finalmente, es necesario des
tacar la enorme labor que des
arrollan los programas de Ma
quinaria Agrícola, de Salud e 
Higiene Rural, orientados fun
damentalmente a la organiza
ción y administración de ser
vicios sobre higiene y salud 
del campesino, que no existían 
antes del Plan.

El Programa de Riego con el 
Ministerio de Obras Públicas, 
para la mejor utilización de las 
aguas; el Programa «e Caminos 
con la Dirección de Vialidad; el 
Programa de Aguas Subterrá
neas, con la CORFO. que ha he
cho estudios de prospección que 
van desde Nueva Aldea-Chillán 
a Coihueco, en la hoya hidro
gráfica del rio Ñuble, y los pro
gramas Forestales, con el Minia- 
teri'o de Tierras y la CORFO.

funcionamiento.de
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SC EJECLCIOÍS INTEGRAL EN UN PLAZO DE 8 AÑOS, REPRESENTA UNA INVERSION DE 185 MILLONES DE PESOS

EVIDENTES PROGRESOS ACUSA 
LA AGRICULTURA CHILENA EN 

SOLO 3 AÑOS DE APLICACION

DE PARTE DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

D
ESDE HACE poco más O menos cuatro decenios, la In
dustria agrícola se había Ido quedando retrasada en 
su desarrollo, en relación con el progreso de la Indus
trialización que creo un mejor standard de vida v con 

el aumento vegetativo de la población, factores que originaron 
una mayor demanda de alimentos. Esta situación creó un dé
ficit de producción que ha sido necesario llenar con importa
ciones que restan al país cerca de ochenta millones de dólares 
de las entradas en divisas y que son indispensables pa
ra la Importación de materias primas, maquinarias, equipos v 
repuestos para la Industria y la minería, y elementos de trans
porte.

Chile necesita una importante 
ayuda externa para financiar su 
desarrollo económico, que se ha 
visto retardado y obstaculizado 
por la existencia de sectores re
trasados en relación al nivel ge
neral de su economía: la agri
cultura v los transportes.

EN BUSCA DE SOLUCION — 
Con el objeto de encontrar la 
ruta más favorable y obtener la 
ayuda técnica y financiera pa
ra promover el desenvolvimien
to armónico del sector agrícola, 
el Gobierno de Chile solicitó al 
Banco Internacional y de la 
FAO el envío de un grupo de 
especialistas para que estudiaran 
a fondo estos problemas y pre
sentaran las soluciones perti
nentes.

La Misión De Vrles, entre 1961 
v 1962. recorrió prácticamente 
todo el país, poniéndose en con
tacto con todas las entidades pú
blicas y privadas que tienen re
lación directa e indirectamente 
con la agricultura, y después de 
regresar a Washington, entregó 
un informe definitivo. Este in
forme. que contiene un análisis 
completo de la situación de la 
agricultura chilena e incluye un 
conjunto de recomendaciones 
tendientes a solucionar los pro
blemas existentes, sirvió de base 
al Plan Nacional de Desarrollo 
Agrícola y de Transportes estu
diado por el Ministerio de Agri
cultura y la CORTO, y que fue 
presentado al Banco interna
cional & fines de 1954.

METAS PROYECTADAS.— 
El Plan persigue, fundamental
mente, un mejor aprovecha
miento de los recursos naturales 
y financieros del país, en un pe
ríodo de 8 años, con el objeto 
de.

a) Elevar e! nivel dietético me
dio y mejorar bu estructura a 
través de una mayor producción 
Mpopecuaria y, conjuntamente, 
obtener una diminución paula

tina de la importación de ali
mentos;

b) Aliviar la situación de la 
balanza de pagos, por sustitu
ción de importación de alimentos;

ci Mejorar el nivel de vida de 
la población campesina, me
diante la elevación general de 
los ingresos de la agricultura y 
de la productividad oor hombre 
activo en el campo. y

d) Crear una mayor demanda 
de bienes y servicios de los sec
tores no agrícolas, lo que esti
mulará y contribuirá a un des
arrollo más armónico de la eco
nomía nacional.

LABOR A DESARROLLAR.— 
La labor a desarrollar para lo
grar los objetivos señalados se 
puede esquematizar agrupando 
los esfuerzos según tres direc
ciones fundamentales:

a) Realización de una serie 
de obras de ingeniería, condu
centes a facilitar una mayor 
producción, tales como: cons
trucción de mejoras, regadío, ca
minos y medios de transportes 
en general, industrias derivadas 
de la Agricultura, etc., muchas 
de las cuales están ya en eje
cución y que señalaremos más 
adelante.

b) Mejoramiento del nivel tec
nológico de la agricultura na
cional, que deberá lograrse a 
través del Ministerio de Agri
cultura, que ha sido reestructu
rado para este objeto, y

c) Adopción y mantención 
de una política económica gene
ral, y agraria en particular, des
tinada a crear un clima econó
mico y social apropiado para 
realizar los esfuerzos reseñados 
anteriormente.

PORVENIR ECONOMICO 
DEL PAIS SIN EL PLAN. — 
Con el propósito de medir en 
mejor forma los efectos que el 
programa agropecuario tendrá 
sobre la economía del país, se 
realisó un estudio de lo que su-

cederia si no se llega a realizar 
el plan propuesto.

La producción agrícola ha au
mentado en los últimos decenios 
a un ritmo de 1.6 por ciento 
anual, mientras la población se 
ha incrementado en 1.7 por 
ciento anual. Por otra parte, el 
mayor ingreso por habitante, del 
orden del 2.1 por ciento anual 
ha provocado un aumento en la 
demanda de productos alimenti
cios.

La combinación de estos dos 
factores ha determinado que 
el país ha debido aumentar las 
importaciones de produc tos 
agropecuarios, a fin de reem
plazar los déficit nacionales, 
hasta alcanzar en la actualidad 
a una cifra cercana a los 90 
millones de dólares, cifra de 
extraordinario monto para nues
tro reducido presupuesto de di
visas.

Al hacer una proyección de 
la Balanza de Pagos, para el 
período 1954-1961. considerando 
que el país conservará su nivel 
alimenticio actual, se llegó a 
establecer que el déficit total 
acumulado alcanzaría a la su
ma de 515.000.000 de dólares. 
Como es imposible que Chile 
pueda resistir un déficit de esa 
magnitud, la alternativa sería, 
por una parte, disminuir subs- 
tanclalmente. su dieta per ca- 
pita, y. por otra, reducir las 
importaciones de materias pri
mas. repuestos y maquinarias, 
esenciales para el desenvolvi
miento normal de la« activida
des económica« del país.

De más está señalar las re
percusiones sociales y políticas 
que surgirían como consecuen
cia de las restricciones impres
cindibles señaladas anterior
mente.

INVERSIONES — Las Inver
siones del Plan de Desarrollo ! 
Agrícola y de Transporte se han I 
dividido en sus tres aspectos i 
principales: 1) Al nivel agrope- i 
cuarto propiamente tal; 2) En i 
industrias anexas a la agricul
tura. y 3) En transportes.

Asimismo, el estudio deter
mina las inversiones que le co
rresponderá al sector público y 
privado, e igualmente las inver
siones mixtas, todas divididas 
en moneda extranjera y corrien-

nlsterio de Obras Públicas y a 
la CORFO; el presupuesto de 
gastos e inversión de la Direc
ción Nacional de Agricultura; 
las inversiones en construccio
nes para el ganado y mejoras 
en general; la mecanización 
agrícola; la colonización; las 
plantaciones forestales, la ha. 
billtación de tierras, etc.

INDUSTRIAS ANEXAS — 
Las principales Inversiones pa
ra el mejoramiento y comer
cialización de los productos de
rivados de la agricultura, silvi
cultura y pesca, incluyen: Plan
tas de celulosa; Central de 
aprovechamiento de bosques 
naturales; Fábricas de azúcar 
de betarraga; Mecanización de 
panaderías; Plantas Industrla- 
lizadoraa de leche; Mataderos 
frigoríficos; Plantas congelado- 
ras de pescados; Fábricas de 
hielo; Mercados urbanos; Em
baladoras y desecadoras de fru
tas; Secadores y bodegas para 
granos; Fábricas de abonos; 
Fábricas de herbicidas; Indus
trias pesqueras, etc.

INVERSIONES EN TRANS
PORTES.— Las Inversiones en 
transportes, incluyen la totali
dad de ellos y no solamente la 
parte referente a la agricultu
ra. por la imposibilidad de efec
tuar tal separación.

A este rubro se han incor
porado los programas de reali
zaciones de la Dirección de 
Vialidad. Obras Portuarias y 
Obras Ferroviarias del Minis
terio de Obras Públicas. Asimis
mo. se consultó los planes del 
Servicio de Explotación de

Puertos y se incluyó el progra
ma completo de renovación de 
equipos de la Empresa de los 
FF CC.. del Estado y el pro
yecto de electrificación de la 
red Central Sur hasta Chillán.

FLOTA MERCANTE— En 
materia de flota mercante se 
consultó‘las necesidades míni
mas de reposición, que ascien
den a cerca de 60.000 toneladas 
de barcos que ya han cumpli
do su vida útil, estudio que fue 
realizado po: la CORFO.

TRANSPORTE CAMI N E- 
RO — Con respecto al trans
porte caminero se consideró 
solamente las necesidades de 
camiones para la agricultura, 
ya que en este rubro era facti
ble realizar la separación sec
torial. Además. se estimó las 
inversiones que deberán reali
zar los agricultores en vehícu
los de tracción animal.

LA INVERSION TOTAL — 
La inversión total del Plan Na
cional da Desarrollo Agrícola, 
obtenida de los tres grandes ru
bras enunciados, alcanza a la 
cantidad de 370.000.000 de dó
lares.

LA OBRA REALIZADA — El 
Ministerio de Agricultura, des
de fines de 1953, ha estructura
do su política de acuerdo por 
los programas y meta« proyec
tados por el Pían y. con este 
propósito, procedió a organi
zarse intensamente en forma 
de tener una estructura técni
ca dinámica de acuerdo con las 
mayores responsabilidades de
rivadas del Plan.

Por otra parte, ha procedido

a vincularse en mayor forma 
con los agricultores del país, de 
manera de reunir los esfuerzos 
de los productores y los téc
nicos. a fin de facilitar el ca
mina para la incorporación de 
las nuevas prácticas agrícolas 
que propicia el programa.

DESARROLLO GANADE
RO — Entre los programas de 
vital importancia se incluye el 
Plan de Desarrollo Ganadero, 
que involucra, por una parte, 
un programe para establece! 
centros de industrialización de 
la leche a través de la cons
trucción de 20 plantas, de las 
cuáles ye están funcionando 8. 
que en conjunto pueden elabo
rar sobre 4.000.000 de kilos da 
leche desecada, existiendo ya 3 
más en construcción.

Simultáneamente, se está 
construyendo una red de Mata
deros-Frigoríficos a lo largo del 
país, que permitirán mejorar 
ios transportes y comercializa
ción de la carne. aprovechar 
adecuadamente el ganado y 
economizar fletes ferroviarios 
del orden de los 11.000 vagones, 
una vez que la carne sea trans
portada faenada a los centros 
de consumo.

FABRICAS DE AZUCAR — 
Entre las industrias agrícolas 
que cabe mencionar, están las 
plantas azucareras. La fábrica 
de Los Angeles está ya produ
ciendo 20.000 toneladas anuales 
y está avanzada la construc
ción de la de Llanquihue. que 
tendrá una producción similar, 
para continuar con otra fábri
ca m Linares.

i Señor Arturo Alemparte. que el I 
। 17 de oetuhre de 1924 «e hlxo 

cargo del Ministerio de Agrtcul- i
I tura Industrias y Colonización, i 
i ereado por decreto ley N.o 43.1 
. de 14 de septiembre del mismo | 

año. Se desempeñó hasta el 25 
de enero de 1925

Señor Jorge Aravena Carrasca. 
Ministro de Agricultura desde ei 
5 de Junio de 1956. Anteriormen
te desempeñó Ja Cartera de Sa
lud Pública y fue Director del 
Servicio de Seguro Social y pre* 
Bidente del Consejo del Banco 

del Estado de Chile

Extrayendo al mar su inmensa riqueza

NIVEL AGROPECUARIO — 
Reúne todos aquellos rubros 
homogéneos que, de una u otra 
manera, están relacionado con 
la producción agropecuaria. In
cluyen las obras de regadío que 
les corresponde ejecutar al Mi-

Industria pesquera es la que tuvo en 
Chile el mayor desarrollo desde 1953

$ 6.500.000.000
PRODUCCION DE PESCADOS Y | 

MARISCOS.— La recopilación de 
les Informaciones estadísticas reali
zadas nos permite presentar un 
cuadro comparativo de la produc
ción total pesquera obtenida en 
el pala durante los último» ocho 
«fio«.

Enire embarcaciones y fábricas hay invertidos
La Industria pesquera en Chile 

ha experimentado a partir de ju* 
lio de 1953 un extraordinario des- 
errollo. debido a la acertada polí
tica de fomento Impresa por el 
Gobierno, a través del Ministerio 
de Agricultura y de la Dirección 
General de Pesca y Caza. De eouer 
do con lo establecido en el decre
to con fuerza de ley N.o 185, del 
15 de Julio de 1953, el Ministerio 
de Agricultura le incumbe impul
sar y dirigir cuanto diga relación 
con la pesca y la caza.

Está facultado para vela» par 
los recursos naturales renovables, 
fomentar la Industria pesquera, su- 
pervigilar estaa actividades, dirigir 

■ los centros de repoblaciones y hacer 
cumplir todas las disposiciones le
gales existentes sobra pesca y ca
se Estas funciones las ejerce por 
medio de la Dirección General de 
Pesca y Caza, que es un servicio 
especializado de es» Secretaría de 
Estado y que conste del Departa
mento de Investigaciones Biológi
ca«, del Departamento Técnico Eco 
nómico y del Departamento Ad
ministrativo

EL DECRETO N.o 80».— Oon 
cha 21 de Julio d» 1953, el Supre
mo Gobierno en uso d» le» fa
cultades extraordinarias que le 
concedió el Parlamento por ley N.o 
11.151, dictó’ el decreto con fuer- 
ve. de ley N.o 208, que consulta la 
creación de un Consejo de Pesca 
y Caza y que establece en favor 
<• les pesquerías una serie de ga-

400.000 dólares en 1953. llegaron 
a • 1.800.000 dólares en 1955; el 
consumo de pescado en fresco que 
en .1953 fue de 53.000.000 de ki
logramos, en 1955 subió a 94.000.000 
de kilos, y el número de personas 
ocupada» subió en el mismo lap
so, de 12.500 a 19.700.

(SN TONFI, AD A AS)

PUERTO8 PESQUEROS— Se 
eonsUruyen ectrualmenta dlrversas 
obras en loe puerto« pesqueros de 
Mejillones, Magulllín, Valparaíso. 
San Antonio, Talcahnano, Babia 
Mansa, por un valor d» 114.000.000 
d» pesos, trabajo» qu« * la fecha

son continuación da laborea em
prendió« en afio» anteriores y 
rio» d» alio» *• continuarán «n 
1957

COOPERATIVAS FE8QÜERAA. — 
8» han organizado las Cooperatl-

«segurar que la iniclatlvo del. Eje
cutivo ha respondido plenamente 
» ias expectativa» qu« se cifraban 
rn une coordinada acción de tó
mente en favor de la pesquería En 
efecto. de 3' industries Insulana» 
basta 1953, en 1955 subieron • 77: 
* exportaciones de un monto de

Portales, Colorado. Membrillo y 
Gal buco, «noontrándoee en trami
tación la» de vario» otros puertos 
pesqueros. A través de los progra
mo» de) Consejo de Fomento e 
Investigaciones Agrícola» m cuen
ta con la sume de t 36.000.000 
pan» otorgar crédito • esta» coope-

ESTACIONE» EXPERIMENTALES 
Dependiente del Departamento 
Biológico a» )► Dirección <i» Pes
ca y Caza, ee encuentran en fun-

clone» 1m estaciones de Piscicul
tura de Lautaro. Curicó. Polcura 
y Río Blanco. Del trebejo coordi
nado y controlado de estes esta
cione«. «e obtuvieron en 1955 le 
cantidad d» 2.150.500 ova» y ale
vine« de especies diversas, que fue 
ron sembrados en los diversos río«, 
lagunas y tranque» del país.

Laa Estaciones de Ostricultura y 
Mytllicultura han desarrollado una 
enorme labor en la repoblación de 
bancos de choros y ostras, agota
do« por una explotación Intensi
va e incontrplada. Se ha conti
nuado con las elembms de «emillas 
de ostra« en loe diferentes banco« 
naturales de la bahía da Ancud y 
Quetalmahue.

En -1956, la producción a» • os
tra« alcanzó a 277.190 kilos, con 
un valor comercial de 25.175.200 
pesos Esta explotación dló tra
bajo a 50 máquina« de buzos y un 
número no inferior a 400 bote« 
arrastreros, lo que »Ignlflca que 
actuaron en esta» laboreo > 500 
persona».

r-'

El uso Inapropiado a que se ha «ometidc a ios suelos agrícolas en diversas regiones del país ha 
creado el serio problema de la erosión, que afee ta. lógicamente, a su capacidad productiva. La I
reforestación de aquellos sectores por sus co ndicioncs de relieve y suelo deben retirarse del 
cultivo y pastoreo para destinarse a la producción forestal, es una de las finalidades de) Plan Agrí
cola. En el grab’ ;n el Vivero de Chillan, mnd- o en si: género, que en ln5'.’ entregó 12 milione' 
de plantas, y que está capa^Hadn para proporción«« O1Q ¡>| año, c -- -’mente dadivado a 
pino oregón, pino insigne y otras especies aptas para la construcción y la industria del papel

Esto significa un» disminu
ción a corto plazo en 60.000 
toneladas de ¡a importación ac
tual de azúcar bruta de 220.000 
toneladas, que representan una 
pesada carga en divisas para ej 
país.

PLANTAS DE CELULOSA — 
Está próxima a inaugurar sus 
faenas la planta de papel de 
Concepción, con una produc
ción de 50.000 toneladas anua
les, y la Planta de Celulosa de 
Laja, que construye la Cía. 
Manufacturera de Papeles y 
Cartones, medíante un crédito 
de 20.000 000 de dólares del 
Banco Internacional.

EXTENSION AGRICOLA — 
Otro aspecto del Plan de Des
arrollo Agrícola que está te
niendo especial atención de 
parte del Ministerio de Agri-, 
cultura en combinación con el 
de Obras Públicas y la CORFO. 
es el Plan de Riego y de Habi
litación de Tierras.

El Plan de Riego consulta 
la incorporación de nueva» 
áreas al regadío con un prome
dio de 30.000 hectáreas por 
año. Para dar cumplimiento a 
este programa se están ejecu
tando 10 grandes proyectos en
tre Anca y Cautín, además de 

l la construcción de nuevas re
des de canales, tranques para 
la acumulación de derrames 
nocturnos que permiten doblar 
las superficies regadas a poco 
costo y a breve plazo, etc

Cpn el Plan de Habilitación 
de nuevas tierras se están in
corporando al cultivo en las 

■ provincias de Osorno. Valdivia. 
1 y Llanquihue, 300.000 hectá- 
। reas de vegas y ñadí», gracia» a

obras de drenaje y destronque. 
Como plan piloto de esta obra, 
el Ministerio de Agricultura -y 
la CORFO dieron término a 
un detallado estudio de recono-" 
cimiento de 17.000 hectáreas de 
suelos húmedo? en Frutillar 
Bajo, en Llanquihue.

EXCEDENTES AGRICO
LAS.— Finalmente, los dine
ros provenientes de la venta 
de productos internados al país 
por medio del Primer Convenio 
de Excedentes Agrícolas fir
mado con los Estados Unidos 
en 1955. equivalente a 4 000.000 
de dólares, fueron destinados en 
su totalidad al Plan Agrícola.-, 
haciéndolo recaer en el Plan 
Chillán. en la construcción de 
caminas transversales y el Lon
gitudinal Sur y el Centro da 
Capacitación Agrícola.

El producido del Segundo 
Convenio, firmado en abril da 
1956. proporcionará la suma 
t 13.508.000 000, y han sido des
tinados a las siguientes obras:

Terminación del Centro da 
Capacitación y Estación Expe
rimental de Chillan: Centro da 
Experimentación Central de 
"El Peral" y estaciones comple
mentarias: Mataderos y plan
tas de refrigeración de carne; 
Plantas industrializadoras de 
leche; Caminos de acceso a las 
plantas de fabricación de papel; " 
Préstamos a propietarios para. 
la poda y raleo de bosques: 
Construcción de muelles en
Talcahuano. Prestamos para
un programa de limpia y dre
naje de terrenos y préstamos a 
los agricultores para mejorar el 
riego.

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DESEMPEÑA UN PAPEL EJECUTIVO Y 
COORDINADO EN EL AGRO CHILENO

La actual organización del Ministerio de Agricultura, orien
tada a capacitarlo para desempeñar el papel ejecutivo que le 
corresponde como organismo central de coordinación de la ac
ción de los agricultores y de la aplicación integral del Plan Na
cional de Desarrollo Agrícola, de Transportes y Energía, le ha 
dado la siguiente estructura:

La industria que en Chile ha tenido un mayor de «arrollo a partir del año 1952 ha sido la dt la 
pesca, debido a una acertada política de tomen to impuesta por el Supremo Gobierno. Este des
arrollo puede apreciarse al efectuar una rompa ración entre, las producciones de pescado y ma
riscos obtenidas en 1952. que fue de 118.286 tone ladas y la de 1955 que ascendió a 214.329 tonela
das. Entre, embarcaciones y fábricas hay inver iidos una suma superior a los 6.000 millones de 
pesos y en las diversas labores derivadas de las actividades pesqueras Intervienen un total de 
17.305 personas. En el grabado un experto en pis cicultura de la FAO dando lecciones de pesca de 

arrastre a hordo de un barco pesque ro, mar afuera frente a Valparaíso

50 SECRETARIOS DE ESTADO HAN OCUPADO
LA CARTERA DE AGRICULTURA DESDE 1924

En Ministerio de Agricultura fue creado por 
el Decreto Ley N.o 43, de 14 de septiembre de 
1924 con la denominación de Ministerio de 
Agricultura, Industrias y Colonización, pero 
el primer Secretario de esta Cartera, don Ar
turo Alemparte, no fue designado sino hasta 
el 1? de octubre del mismo año. y se desem
peñó hasta el 25 de enero-.de 1925.

Posteriormente han ocupado este alto caigo, 
por orden cronológico; los siguiente señores

Años 1925-26: señores Marcial Astaburuaga 
(interino). Claudio Vicuña, Luis Correa Verga- 
ra y Luis Larraín Prieto, que lo desempeñó 
desde el 23 de diciembre de 1925 al 20 de no- 

! viembre de 1926.
i Año 1927: Desde el 20 de noviembre de 1926 
I fue designado don Arturo Alemparte. duran- 
| do en el cargo hasta el 31 de agosto de 1927. 
i sucediéndoie en forma subrogante don José 
1 Santos Salas, y a este, con el carácter de Inte- 
! riño, el señor Pablo Ramírez desde el 6 de 

¡ ! septiembre al 30 de noviembie de 1927. fecha
I en que se suprime esta Cartera de Estado.
i Año 1930: El Ministerio de Agricultura fue 
i recreado por el Decreto con Fuerza de Ley 

¡ No 3524 bis, de Lo de agosto de 1930. desig
nándose. con el carácter de Interino, a don Edc-

I cío Torreblanca White, a quien sucedió don' 
¡Luí.« Marte Larraín.
| Año 1931; señores Luis Matte Larraín. Gul- 
! i’ermo Azocar Alvarez Francisco Cereceda Cis- 
| lernas. Luis Alamos Barros Enrique Matta Fi- 
’ gueroa y Joaquín Prieto Concha.
I Año 1932: señores Héctor Rodríguez de Ta 
| Sofía Nolasco Cárdenas Av^pdaño, Arturo Rl- 
| veros Alcaide, Manuel Merino Esquive! y Car

los Henríquez Argomedo.
I Año 1933; señores Carlos Henríquez Argome- 
I do y Arturo Montecinos Rozas, que lo desem

peño hasta el 19 de abril de 1934.
Año 1934: don Matías Silva Sepúlveda, has- 

। ta el 26 de agosto de 193’5.
Año. 1935 don Máximo Valdés Fontecilla. a 

I contar del 29 de agosto hasta el 12 de sep- 
। tiembre de 1936.

Año 1936: señores Remigio Medina Netra y 
dor. Fernando Moller Bordeu, este último bas
ta el 25 de mayo de 1937.

Año 1937: don Máximo Valdés Fontecilla, 
hasta el 24 de diciembre de 1938.

Año 1939 don Arturo Olavarría Bravo, has- | 
ta el 14 de febrero de 1940.

Año 1940: señores Víctor Moller Bordeo y 
Alfonso Quintana Burgos.

Año 1941: don Raúl Puga Monsalve hasta 
el 2 de abril de 1942

Año 1942: señores Remigio Medina Netra y 
Fernando Moller Bordeu.

Año 1943: señores Horacio Serrano Palma y 
Alfonso Quintana Burgos hasta el 6 de octu
bre de 1944.

Año 1944: don Manuel Casanueva Ramírez, 
hasta el 14 de mayo de 1945

Año 1945: don Jorge Urzúa ürzúa.
Año 1946: señores Humberto Mendoza Ba

ñados, Humberto Agulrre Doolan y Miguel Con
cha Quezada-

Año 1947: señores Pedro Castelblanco Agüero 
y Ricardo Bascuñán Stonner.

Año 1948-49: desde el 7 de Julio de 1948 al 7 
de febrero de 1950. doft Víctor Oipaso Cousifio.

Año 1950-51: señores Francisco Steeger 
Schaefer y Fernando Moller Bordeu

Año 1952: señor Oscar Agüero, desde «1 30 
de agosto ni 3 de noviembre

Al asumir el mando el Presidente de la Re
pública. Éxcmo. señor don Carlos Ibáñez del 
Campo, designó Ministro de Agricultura a don 
Francisco Acevedo Trillot, que ocupó el car
go hesta el 2 de abril de 1953

Años 1953-54 don Alejandro Hales desde 
el 2 de abril de 1953 al 5 de jupio de 1954, v 
ios señores Dr Eugenio Suárez Herrero y Ri
cardo Hepp.

Año 1955 señores Roberto Infante, Hugo K 
Sievers y José Suárez Fanjul.

Año 1956. señor Aníbal León Bustos, desde 
el 9 de diciembre de 1955 al 5 de junio de 
1956 Desde esta última fecha ocupa el cargo 
de Ministro de Agricultura don Jorge Arave- 
na Carrasco, quien anteriormente habia ocu
pado la Cartera de Salud Pública y los altoi 
cargos de Director del Servicio de Seguro So
cial v dr preridentr de! Consejo de! Banco de 
Estado de. Chile.

SUBSECRETARIA: Organís- 
। mo técnico-administrativo en

cargado de promover, preparar y 
i redactar los proyectos de ley, de- 
I cretos, oficios y resoluciones que 
| deban cursarse. Tiene la super- 
i vigilancia de todos los Servicios 
j del Ministerio en cuanto a su 
i actuación funcional administra- 
I tíva.

DIRECCION NACIONAL DE 
| AGRICULTURA: Está encarga- 
' da de desarrollar la política de 
i fomento y racionalización agrí- 
i cola, y consta de los siguientes 
Departamentos y Servicios:

Cordinación General, Depar- 
। tamento de Economía Agraria. 
: Departamento de Conservación 
| de Recursos Agrícolas, Departa- 
I mentó de Ganadería. Departa

mento de Investigaciones Agrí- 
¡ colas. Departamento de Exten- 
I slón Agrícola. Departamento de 

Vitivinicultura y Fruticultura. 
Departamento de Defensa Agrí
cola. Departamento de Capacita
ción Agrícola. Biblioteca Central. 
Inspección de Contabilidad. Ser
vicios Administrativos y Aseso
ría Jurídica.

DIRECCION GENERAL DE 
PESCA Y CAZA— Es el orga
nismo técnico encargado de des
arrollar. fomentar, orientar y 
racionalizar la industria de la 
Íiesca y de la caza, conforme a 
as disposiciones legales vigen

tes o las que se dicten en el fu
turo.

Consta de los siguientes De- 
Éartamentos Dirección General, 
apartamento de Investigacio- 

। nes Biológica.«. Departamento

Técnico Económico y Departa
mento Administrativo.

El Comité de Desarrollo Agrí
cola. organismo consultivo y 
asesor, creado por decreto N.o 
126 de 23 de febrero de 1953, es
tá Integrado en la íorma si
guiente: el Ministro de Agricul
tura. que lo preside: el Director 
Nacional de Agricultura: un re
presentante del Director Gene
ral de Tierras v Colonización, 
del Ministerio efe Economía, del 
Ministerio de Obras Publica.;, de 
la Caja de Colonización Agríco
la. de la CORFO y del Banco 
del Estado: de los Decanos de 
las Facultades de Agronomía de 
las Universidades de Chile, Ca
tólica y de Concepción, v de la 
Facultad de Medicina Veterina
ria y Ciencias Pecuarias: repre
sentantes-de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura y del Con
sorcio Agrícola del Sur. d?l Co
legio de Ingenieros Agrónomos 
y de la Sociedad de Madr ina 
Veterinaria.

Han pasado a depender de la 
Dirección Nacional de Agricul
tura los siguientes Sen-icios qu»’ 
pertenecían al ex Instituto de 
Economía Agrcola y al Ministe
rio de Economía. Departamento 
de Fomento Lechero, de Fertili
zantes, de Warrants. de Coope
rativas Vitivincolas y Adminis
tración de Fundos.

CONSEJO DE FOMENTO E 
INVESTIGACION AGRICOLAS. 
— Organismo creado para la 
aplicación operante de diversas 
leyes, reglamentos y decretos y 
la administración de sus recur
sos y recuperaciones.

EL CONFIN TIENE A SU CARGO LA
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y 
RECUPERACIONES DEL PLAN AGRARIO

tr. conaajn rom«m« • lnve«tigación Agricola CONFIN •» it\ 
organiamo »ircutivo crascto por ».ID F L. N o 185 de 15 de . ..lo de 
1953 Est» integrado por el Ministro de Agricultura que lo preside .
el Director Nacional de Agricultura; 
vicios, que actúa como gerente; loe 
veatlgacione« Agrícola». Ganadería 
tantee del Congreso Nacional

FUNCIONES. — Correspond» a, , 
CONFIN la aplicación de laa »1. | 
guíente» leyes, reglamento» y de
creto». y la administración de su» 
recurso» y recuperaciones, leyes 
3.896. 8.069. S 606. B 098 y 8 093: de
cretos de Agricultura N.o 68 de 
1933: N.o 214 de 1933; N.o 852, de 
1945; N.o 1 164 de 1948: No 1.112. 
de 1949; N.o 700. de 1952. y ar
ticulo N.o 45 del decreto de Ha
cienda No 1.000 d? 1943. modifi
cado por la Ley N.o 8 762

Tiene a su cargo la administra
ción de lo» fondos del Plan Agra
rio v los de la Lev N o 8 094 y «u» 
recuperaciones, y u administra
ción de todos loe fondos prove
nientes de \a« entrada» propias 
que están autorizados par» Inver
tir lo» diversos servidos depen
dientes del Ministerio de Agricultura

EL PATRIMONIO.— Forman el 
patrimonio del CONFIN: a) los 
bienes que están sometidos al ré
gimen del decreto 1.112 y lo» que 
posteriormente se Incorporen a *1; 
b. los útllee. herramientas, ma
quinarlas animales, mueble« de
mas de la dotación de loa predio« 
a que se refiere el IhrUo anterior: 
c) los demás bien«« que «dquirle-

el Coordinador Genera! de loa Ser- J- 
Jefea de los Departamentos de fn- 

y Extensión Agrícola, y represta-

t» en lo sucesivo a cualquier M-> 
tulo; d) las*^;tllldades que obten-- 
ga que «erán precisamente invertí- ■ 
das en lo« fines del Consejo, y, 
ej loa recursos de) Pian .•.grarto y 
•os recuperaciones.

SECCIONES DEPENDIENTES. — 
Dependen del CONFIN las alguien- 
tes Secciones; Gerencia admlnts-' 
tratíva. Administración d? Funrí-.*'' 
y Departamento de Contabilidad

El o’orgsmler.to de los crédltus- 
que el Consejo acuerde en uso deb
atís facultades podrá realizarlos -j 
través del Departamento respee’l? 
vo del Banco peí Estado, q te ac-, ’ 
niara como mandatario.

El Conseja de FomeTito e Inves
tigación Agrícola está exento de 
toda clase de Impuestos, taar.s o', 
derechos. Incluido« le» notariales'“ 
y loa de los Conservadores de B. - 
nes Raíces Puede aceptar donacio
nes o subvenciones en dinero, bte-- 
ne» o especies y ayuda o coopera
ción de cualquier ■ naturaleza de 
parte de personas náturale.; o jurí
dicas, Institución», fundaciones y 
organizaciones particulares o esta
tales sean éstas naetona’es o ex
tranjeras, para realizar trabatos -i» 
Interés agricoly. ganadero o c.> 
conservación v desarrolló de recur-
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Su misión fundamental es velar

LOTERI A DE
CONCEPCION

©

HOSPITAL NAVAL
HOSPITAL MILITAR

CRUZ ROJA CHILENA

BENEFICENCIA PUBLICA
HOSPITAL CLINICO DE LA

UNIVERSIDAD CATOLICA

LA SERENA

HOSPITAL CLINICO DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Financia principalmente a la UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION y participa de sus utilidades a las 

siguientes instituciones;

por las clases laboriosas del país

»

VISITAS A FUNDOS
DEMOSTRACIONES
FOLLETOS

Decisiva importancia en tas relaciones del capital 
y sectores obreros tiene el Ministerio del Trabajo

Partes y Archivo, y la Biblioteca. El veinte del 
mismo mes y año fue fijada su primera planta 
de personal. , , ,En la actualidad esa Secretaria de Estado 
debe su organización al decreto con fuerza de 
ley 141. del 23 de junio de 1953. y según modi
ficaciones posteriores dispuestas por decretos 
gubernativos 195 y 288 del 18 y 23 de julio de 
ese mismo año, respectivamente.

Su estructura administrativa está compuesta 
por la Subsecretaría del Trabajo, Dirección Ge
neral del Trabajo y la Dirección General de 
Crédito Prendario y de Martillo.

La administración del Excmo. señor Ibanez 
dictó, también, el 11 de junio de 1953, el decre
to de ley 11”. por medio del cual creó una per
sonalidad jurídica con patrimonio propio de
nominada "Departamento de Indemnizaciones 
a Obreros Molineros y Panificadores”, que se 
relaciona con el Gobierno a través de este Mi
nisterio.

DIRECCION GENERAL DEL 
TE'BAJO.— La Dirección Ge
neral del Trabajo fue fusionada, 
según decreto 76 —del 29 de 
?hril de 1953, con las Comisio
nes Mixtas de Sueldos v la Jun
ta Clasificadora de Empleados 
v Obreros. Se dejó establecido 
que dicha Dirección "es un ser
vicio técnico dependiente del Mi
nisterio del Trabajo que tendrá 

. ¡a su cargo la supervigilancía de 
la aplicación de las leyes socia
les. mutualistas y gremiales", y 
sus atribuciones son: a), fiscali- 
•.ar el cumplimiento de las dis
posiciones legales referentes, al

DESDE 1953 desempeña la Sub
secretaría del Ministerio del 

| Trabajo, el señor Enrique García 
I González, funcionario de la Di- 
I rección General, dependiente de 

esa Secretaría de Estado. Nació 
en Victoria el 1G de junio de 
1905, y es casado con doña Vio
leta Mullen Hizo sus estudios en 
el Seminario Conciliar de Con
cepción y en la Universidad de 
Chile. En 1934 se inició en el es
calafón de funcionarios del Tra
bajo. Colabora con el Ministro 
señor Barrios Ortiz con acen

tuada eficiencia.

El Ministerio del Trabajo es la Secretaría de 
' Estado que juega un papel esencial y prepon

derante en la convivencia gremial y el des
arrollo económico social del país. La inquieta 

I masa de trabajadores, con sus múltiples pro
blemas, mantiene en constante actividad a 

j quien se desempeñe como Ministro, además de 
la preocupación de éste para lograr una mayor 
perfección de la legislación vigente.

j El Ministerio fue creado por decreto-ley N.o 
2. del seis de junio de 1932. El primitivo Minis
terio de Bienestar Social dio origen a dos Se
cretarias de Estado: el Ministerio del Trabajo 
y el de Higiene.

El decreto ley N.o 24. del 14 de junio de 
| ese mismo año, expresaba que constituirían el 

Ministerio del Trabajo: la Subsecretaría de) 
, Trabajo, la Inspección General del Trabajo y 

el Departamento Administrativo de la Habita
ción.

A su vez, la Subsecretaría tenía tuición so- 
| *ire: el Departamento Central, la Oficina de

trabajo v a la previsión social: 
b) facilitar información técnica 
sobre la aplicación de las dispo
siciones legales; c) poner en co
nocimiento de la autoridad com
petente las deficiencias que no 
están consideradas en las legis
laciones vigentes y proponer las 
reformas necesarias; d) mante
ner relaciones de colaboración 
técnica con otras reparticiones 
que tengan atribuciones simila
res y e) desempeñar las funcio
nes que le señalan las leyes vi
gentes o las que se dicten en el 
futuro.

PROTECCION’.— En general 
corresponde al Min. del Tra
bajo: ejercer la función estatal 
de proteger las clases laboriosas; 
velar por el mantenimiento de 
las relaciones armónicas entre 
los sectores del trabajo y la pro
ducción; supervigilar el cumpli
miento de la legislación respec
tiva a través de los servicios de 
su dependencia, y tomar la ini
ciativa en lo que se refiere a 
perfeccionamiento de las dispo
siciones destinadas a que los 
trabajadores de la República go
cen del bienestar mínimo ade
cuado tanto para la satisfac
ción de sus necesidades perso
nales como de su familia.

En la actualidad una de las 
mayores preocupaciones de ese 
Ministerio es obtener la refor
ma integral del Código del Tra
bajo, por cuanto muchas de sus 
disposiciones no están a tono 
con el avance y evolución de los 
sistemas de trabajo y previsión 
social. Para ello una comisión 
de juristas se encuentra abocada 
al estudio, redacción y proposi
ción de tales innovaciones las 
que posteriormente serán pues
tas, por el Supremo Gobierno, 
en conocimiento del Legislativo.

DESENVOLVIMIENTO.— No 
menos esfuerzos han debido 
realizarse para obtener que las 
organizaciones sindicales, en cu
yo desenvolvimiento y desarro
llo el Gobierno ha estado viva

mente empeñado, jueguen el 
verdadero papel que les corres
ponde dentro del marco de acti
vidades que les señala la ley y 
no incurran en desviaciones de 
índole político-partidista o tra
ben la colaboración mutua en
tre los factores de la produc
ción, los que constituyen su ra
zón de ser.

Es necesario destacar que la 
política del Supremo Gobierno, 
seguida en los problemas del 
trabajo, ha sido ampliamente 
reconocida por organismos inter
nacionales, lo que le ha prodi
gado honrosas distinciones, tan
to en la persona de los delega
dos enviados a torneos en el ex
terior como en sus propios 
miembros.

LAS SECCIONES.— En el Mi
nisterio del Trabajo funcionan 
las siguientes secciones, además

En la actualidad desempeña el cargo de Ministro del Trabajo, el 
Lói Barrios Ortiz quien antes desempeñaba la Cartera de 

?.ri.d rawS Naetó en Ovnll. el l de ug«rf» de 1908. Luego d, 
SV JLí- pn el Liceo de esa ciudad, ingreso a la Universidad de Ch“le de donde^gresó en 1934. En 1951 vlsil« Buenos Aires 
t une, ae uu rjnhierno nara el estudio de la tonlatna y su «.,<* S,°"^a5 Fs eSdo conPdoña María Teresa Gellona. En las £. * 
penalidad. desempeñado, ha sabido encauzar 1»
"rS dí los problemas que ha debido afrontar, hacia acuerdj 
Armónicos que fquSlb“ n las peticiones y posibilidades de ambj 
nartcs Es partidario de proporcionar amplia información a U 
ñrensá a la que ha dado todas las facilidades necesarias para 
el mejir desmvefio de su labor. Es el único Mnuslro Qu, h, jj,. 
nuil» habilitar una »tirina para los reporteros que cubren la, 
fftarmarione. de su Secretaria de Estado. Desmpeua eso cari,,, 

desde el 25 de mayo del ano pasado.

de la Subsecretaría: Dirección 
General del Trabajo a base de 
los departamentos: administrati
vo de inspección, de conflictos 
colectivos, sueldos y salarios de 
organizaciones sociales y jun- 
dÍEl Departamento Jurídico

consta de cinco secciones: ase
soría jurídica, clasificación de 
empleados y obreros, asesoría de 
las comisiones mixtas de suel
dos. reformas legales y regla, 
mentarías e Internacional del 
Trabajo.

LOS METODOS DE EXTRACCION DE LA INDUSTRIA SALITRERA CON
SERVAN EN n SALITRE LAS CUALIDADES CON QUE LE DOTO LA 
NATURALEZA

SOLICITE ASESORAMIENTO TECNICO SIN COMPROMISO A NUESTRO 
DEPARTAMENTO TECNICO AGRONOMICO;

Luía S Carrata) G
TeaUnos 220 

Santiago

J. AMENABAR CHADWICK
DISTRIBUIDOR DE

STUDEBAKER PACKARD
SOUTH BEND.

CORPORATION
INDIANA U.S.A

BALMACEDA 556 — CAS. 139 
TELEFONO: 122 

TELEG.: "WICKBAR'

LA INDUSTRIA SALITRERA NO SOLO CONSTITUYE UN BUEN EXPO
NENTE DEL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS. SINO QUE ES 
TAMBIEN UN EFECTIVO FACTOR DE PROGRESO DE LA AGRICULTU
RA Y DE SUS INDUSTRIAS DERIVADAS.

LA INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL TIENE EN EL SALITRE SODI
CO UN PODEROSO ALIADO PARA AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS 
POR HECTAREA Y BAJAR LOS COSTOS DE PRODUCCION.

OFICINA CENTRAL: Ing Agrs Sres. René Enriquez F., Tomás Godoy H., René Garrido B. 
AGRONOMOS DE ZONAS 

Raúl Espinoza T. 
Casilla 410 

Chillan

Rubén Dinamarca 
Talca

Gustavo Vicencio 
Los Angeles

Edwin Ihl
Casilla 593 

Temuco

Gerardo Fuschslocher
Casilla 381 

Osorno

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE
TEATINOS 220 — 9.o PISO. — CASILLA 13 200 — TELEFONO 61161

SANTIAGO
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El Ministerio de Salud propende a vigorizar 
la acción médica mejorando su organización
Chile tiene la legislación previsional más avanzada de América Latina

La medicina moderna 
economico« de la «eciedad

a madida qua los eemponanias 
influyan aobra la aecién médi-

lldad la tiende a lograr une integración de lea «arvicloa 
que otorgan protección blológlca-aanitarta y económica a 
la ciudadanía. Y ion eatoa prineipioa baia loa que han

Inspirado al desarrollo medieo-soeial en Chile, representa
do por la creación del Servicio Nacional do Salud

El Ministro de Salud Pública. Dr. Roberto Muño« Urru-
seguido en la vigorisacion de 1« medicine cecial ehilawa. 
mejorando su organización administrativa y eemplemen-

tandola con técnicas afinas da protección económica, para 
hacer que su función sea mas ágil, oparante y efectiva

Chile posee una da las legislaciones previsionalas más 
• vaneadas de America Latina, t le corresponde al Ministe
rio de Salud Pública y Previsión Social la tuición supe-

IContra temblores... y terremotosI

EN CONCEPCION CONSTRUYEN
UN COLOSO DE 20 PISOS: ES
DE ACERO, MARMOL Y CRISTAL

EL PRIMER MINISTERIO. 
— El 14 de octubre de 1924, por 
decreto ley N.o 44, fue crea
do el Ministerio de Higiene, 
Asistencia y Previsión Social. 
Agrupó la sección de Higiene 
y Beneficencia, que dependía 
del Ministerio del Interior, y la 
Oficina del Trabajo, del e£ Mi
nisterio de Industrias, Obras 
Públicas y Ferroviarias. El pri
mer Ministro fue don Alejan
dro del Rio. Luego, la nueva

Notable empresa a cargo de "Inversiones Lida. y Cía.

Hasta los «antiaguinos podrán adquirir acciones de la 
"Compañía da Inversiones, Ltda.”, y hacerse dueños en parte

ILPRIMtR HIIISW

en pleno centre de la ciudad de Concepción, capital de una 
tona que reúne en ai el esfuerzo industrial chileno y su

Este edificio será « prueba d* temblores, completamente 
asismico, detalle muy importante; de hermosas y sobrias li-

capital penquiafa.

La notable obra se deberá a 
ona reunión de hombres de 
empresa y dinámica comercial 
de la zona. En el directorio ac
túan: don Tomás Pablo Elorza, 
que lo preside, y los señores 
Arturo Hüghes Quiroga, José 
Medina Pérez. Jesús M. Palou 
Claramunt, Félix Serrano Blan
co y Hugo Tapia Arqueros. Son 
miembros también de la So
ciedad, las siguientes personas: 
don Carlos Vial Espantoso, don 
Jesús Corral Pablo, doña Re- 
née Gouet V., don Gabriel Mar
tínez González, doña Elena Pa
blo Elorza, don Hernán Riesco 
Grez, don Luis Schmidt Haus- 
dorf y don Miguel Torregrosa 
Elinersen

Los socios comanditarios es
tán representados en la Junta 
de Vigilancia por las siguien
tes personas: don Pedro Schia
vi Laggiard. que la preside; 
don Charles Raby Rodewald, 
que es su vicepresidente; don 
Luis Barbería Massa, don Eduar
do Gomien Diaz, don Armando 
Hodge Picón, don Pedro Medi
na García.- don Julián Niño de 
la Horra, don Raúl Spoerer Car- 
mona y don Juan Villanueva 
Corta, como directores.

Las personas nombradas 
tán vastamente vinculadas a 
actividades comerciales e 
dustriales de la zona.

es-

in-

Características
Don Alajandro del Rio Soto, 
fue el primer Ministro que tu
vo el Ministerio de Higiene. 
Asistencia, Previsión Social y 
Trabajo, creado el 14 de octu

bre de 1924.

Secretaría de Estado cambió de 
nombre indirectamente. de 
acuerdo al decreto ley N.o 66. 
de fecha 27 del mismo mes. que 
la proveyó de fondos para su 
instalación y la denominó: "de 
Higiene. Asistencia, Previsión 
Social y Trabajo". Años más 
tarde se llamó Ministerio de Sa
lubridad y. en julio de 1953, pa
só a llamarse “de Salud Pú
blica y Previsión Social", nom
bre que mantiene hasta la fe
cha.

EL ACTUAL MINISTERIO. 
— Se relacionan con el Gobier
no. a través del Ministerio de 
Salud Pública, los siguientes 
organismos: Corporación Na
cional de Inversiones de Pre
visión, Servicio Médico Nacio- 

' nal de Empleados, Servicio Na
cional de Salud; Servicio de 
Seguro Social. Instituto de Se
guros del Estado y Sociedades | 
Constructoras de Estableci
mientos Hospitalarios

La Superintendencia de Se
guridad Social tiene a su car
go la fiscalización y control 
de las diversas Cajas de Pre
sión que existen en Chile y de
penden del Ministerio de Sa-

En organización interna, el 
Ministerio de Salud tiene 
una Subsecretaría, de la que 
dependen el Jefe de la Sección 
Administrativa y del Personal 
y Jefe de la Oficina de Par
tes y Archivo. Desde hace más 
de un año desempeña el cargo 
de Subsecretario de este Minis
terio. el señor Jorge Leyton 
Garabagno: es Jefe Adminis
trativo y del Personal el señor 
Jorge González Rojas, que tie
ne 19 años en el Servicio, y es, 
además, «*1 funcionario más an
tiguo del Ministerio de Saiud; 
el Jefe del Presupuesto es e, 
señor René Ríos P.

LA ANTIGUA LEY 4.054.— 
El Dr. Exequiel González Cor
tés, diputado en 1918. percibió 
el desamparo de los obreros

chilenos, y con verdadera vi
sión de estadista presentó su 
trascendental proyecto, que el 
8 de septiembre de 1924 se con
virtió en ley de la República, 
con la firma del entonces Pre
sidente de la Nación, don Ar
turo Alessandri Palma, y de su 
Ministro de Higiene, Dr. José 
Santos Salas.

Merece destacarse que el au
tor de la antigua ley N.o 4.054 
se inspiró en la Ley de Seguro 
Social que implanto en Alema
nia el Canciller de Hierro. Bis- 
mark. La Caja de Seguro Obli
gatorio pasó a ser el arquetipo 
que sirvió de modelo en los 
países sudamericanos.

Con esta ley Chile se colocó । 
en un alto nivel de prestigio ¡ 
por ser el primer país de Amé- i

rica Latina que legislaba en fa
vor de Jos obreros, que hasta 
1924 no contaban con otro rc-

LA MEDICINA PREVENTI
VA.— El 31 de agosto de 1938, 

* se convirtió en lev de Is Re-
curso asistencia! que la caridad । publica, con el N o 2 174. la 
prodigada por la Beneficencia, i ley de Medicina Preventiva”, 
y ningún medio económico pa- que rige en la actualidad en to

das las Caja» Prevuionales de 
y que lleva las firmas de

ra sostenerse en los momentos c..«- — „ ______ __ _  --
críticos de enfermedad, invali- Chile, y que lleve le; “~.e; ,J.e 
dez o muerte. Con la ley N.o don Arturo Alessandri. Presi- 
4054 se resolvieron todos estos । dente h» la Ranúhiíra v 
problemas guacias a la vi ‘ 
de un gran médico chileno^

estos I dente de la República, y del 
visión Dr. Eduardo Cruz Coke, Minia- 

I tro de Salubridad.

tl50.»000.-Ä«mimLÄi
COR|-n PARA CONSTRUIR HOSPITALES

IMPRENTA Y LIBRERIA

ACTUAL MINISTRO

CONCEPCION —abandonando el viejo tipo 
colonial de construcciones bajas— encara la 

urbana y adopta un patrón 
vertical, considerado como el más 

a su futuro en esta época del 
cemento y del acero.

La más progresista ciudad sureña se de
fiende contra una perjudicial expansión ho
rizontal.

MAUREIRA'
LIBERTAD 423 CASILLA 323

— CHILLAN —

JOSE MAUREIRA VARGAS

Dr. Roberto Muñoz Urrutia. 
Ministro de Salud Publica y 

Previsión Social.

Leyes dictadas por al Ministerio da Salud Pública
Durante el año 1958, el Ministerio de Salud Pública y de 

Previsión Social dictó numerosas leyes en beneficio de la 
colectividad. Entre estas se destacan la No 12.085, que esta
blece que la Corporación de Fomento de la Producción des
tinara anualmente la suma de 150 millones de pesos, por un 
plazo de 5 años, para la adquisición de acciones de la Socie
dad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

NUEVOS HOSPITALES — En esta ley se estipula que 
dicha suma será destinada para la construcción, dotación y 
habilitación de hospitales en Rengo, Graneros, Rancagua, San 
Vicente de Tagua Tagua y en Peumo.

AUMENTO DE CAPITAL.— La Ley N.o 12.0*6 establece 
el aumento del capital de la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Hospitalarios, de mil millones de pesos a diez 
mil millones, y establece que los Notarios y Conservadores 
no podrán cobrar los derechos que lu conceden loa Arance
les Notariales, en el otorgamiento de las escrituras públicas, 
de aumento de capital de La Sociedad mencionada y en la 
inscripción de las mismas.

JUSTO HOMENAJE.— Por la Ley N.o 11185, la calle 
■'Hospital" de la comuna de San Vicente, ahora se denomi 
na “Doctor Exequiel González Cortes, en homenaje a la me
moria del forjador de la antigua Ley N.o 40,54, de la ex Ca
ja de Seguro Obligatorio, que hoy se llama Servicio de Segu
ro Social.

APROBACION DE REGLAMENTOS — Ademas en 1956. 
el Ministerio da Salud aprobó una aarie de decretos apro
bando reglamentos de las diversas Cajas de Previsión. Serví- 
ció Médico de Empleados, Servicio de Bienestar del Perso
nal del Instituto de Seguro del Estado, de la Comisión Mixta 

1 de Salud Publica y Educación y otros.

Dr. Eduardo Crua Cok«.'Minis
tre de Salubridad en 1938 fue

que rige «a
Chile.

Dr. Exequiel Gonzalez Cortes, 
autor de la antigua ley N.o 
4.054. da la ex Caja de Seguro 

Obligatorio.-

DESDE que Pedro de Valdivia escribie
ra a Carlos V comunicándole que ‘desde 
que las Indias se comenzaron a des
cubrir, hasta hoy no se ha descubierto tal 
tierra a V. M. ', Concepción ha mantenido 
un alto rango en el país: siempre fue un 
sitio donde crecieron empresas guerreras 
y empresas aun más valiosas de paz’..

..En momentos importantes fue la 
capital de la República...

LOS 20 PISOS de acero, mármol y cris
tal. serán el fruto de la reunión de hombres 
progresistas. La Cía. Edificio Pedro de Valdi
via tiene como su principal impulsor a don 
“ornas Pablo Elorza, que la preside, y el di
rectorio está integrado por los señores Ar- 
iuro Hüghes Quiroga, José Medina Perez. Je
sús M. Palou Claramount. Félix Serrano 
Blanco y Hugo Tapia Arqueros.

EL EDIFICIO Pedro de Valdivia esta 
llamado a ser el • centro" de Concep
ción El costo de la construcción esta 
calculado en 300 millones de pesos por 
lo que se acordó elevar el capital social 
a esa suma, dividido en 15 mil acciones, 
cada una pagadera en 10 mensualidades 
iguales Habrá un recargo del 8 • pa
ra gastos iniciales, permitiendo que el 
capital quede intacto y saneado para el 
financiamiento de la obra.

/•*. i

ESTE COLOSO sureño de 20 pisos tendrá 
una estructura de acero que favorece la cons 
tracción asísmica Las fuerzas asísmicas son 
proporcionadas al peso de las estructuras, y 
el daño que causan depende de la resisten
cia del material De ahí que el acero, que es 
el material liviano y resistente por excelencia, 
se preste idealmente para construcciones asís- 

"terremoto de 1906. en San Francisco, 
dejó intactos 14 edificios de 10 y 20 pisos, 
porque eran de acero.

CONCEPCION está llamada —por su 
fuerte desarrollo cultural y economico—____
a tener una posición de avanzada en 
nuestro país. Por eso. la Cia. de Inver
siones Ltda.. ha resuelto acometer la 
c.mnresa de levantar en pleno centro de 
Concepción, en la más sugorente con
fluencia de calles. en Barros Arana y 
Aníbal Pinto, un edificio ou* sea no solo 
orgullo de lodo penquista, y aun de 
todo chileno , , ,.

Los materiales de lerminarion. marmol travertino, 
ladrillo vitrificado y cristal, aseguran sus fachadas 
f21 25 metros hacia la Plaza y 113" » Aníbal Pinto) con
tra deterioro« ocasionados a la larga por la humedad del 
aire

LA SOBREESTRUCTURA del «difirió sera 
totalmente de acero, tipo A-37. en perfiles 
;oldados, laminados por la CAP. la aue teñ
irá a su cargo este aspecto de la construc
ción Los pilares de la estructura metálica 
;e filarán al cimiento de hormigón, mediante 
Baca metálica, de apoyo y pernos de anclaje 
empotrados en la masa de hormigón que 

el conjunto de radiar y muros
Proyectaron la obra los arquitectos señores 
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La Minería es la principal industria del país
Es la actividad productora que mayores riquezas ha aportado al desarrollo y prosteso de Chile

Labor que realizan el Ministerio y organismos dependientes

país. La minería ha sido, desde la llegada de los conquistadores 
españoles en el Siglo XVI, el principal fundamento de la econo
mía de Chile, y. en consecuencia, la actividad productora que ma
yores riquezas ha aportado al desarrollo y progreso de todas lx» 
actividades nacionales. Sin embargo, el Ministerio de Minería es L»

país. La minería ha sido, desde la llegada

UN POCO DE HISTORIA. — Las 
Inmensas riquezas que guardan en 
su seno las montañas y subsuelo 
chilenos, despertaron ya en el «ño 
1.400 los apetitos de conquista del 
inca cuzquefio Yupanqul, que lle
gó con sus huestes hasta el río 
Maulé. Los indígenas de Chile en
viaban anualmente por el “Camino 
del Inca’, oro, plata y cobre de sus 
minas en pago de tributos.

Ciento cincuenta ofios más tarde 
pasaban hacia el sur los españoles, 
primero Diego de Almagro, descu
bridor de Chile, y muy poco después 
Pedro de Valdivia, conquistador de 
Chile. Durante todo el período co
lonial, la industria minera extrac
tiva del oro y la plata ocupó pre
ferentemente a los españoles, y con 
la llegada de la República se mi
ela la verdadera conquista del De
sierto de Atacaba, desde el río Loa 
por el norte hasta Copiapó por el 
sur.

Godoy, en Copiapó; Tres Puntas, 
en 1848, también en Copiapó y Ca
racoles, encontrada en 1870, al 
oriente de Mejillones.

Durante la primera mitad del si-

plata se desarrollaron en forma ex
traordinaria en Atáceme y Coquim
bo. y posteriormente se inicia la 
explotación del salitre, carbón, co
bre en gran escala, fierro, etc.

MINERALES FAMOSOS. — Entre 
los minerales de más renombre, po
demos citar o los siguientes: de 
plata: San Pedro Nolaeco, en el Ca
jón de Malpo; Agua Amarga, des
cubierta en 1811, al sur de Valle- 
nar; Arqueros, encontrada en 1825, 
entra Coquimbo y Huasco; Chañar- 
cilio, descubierta en 1832, por Juan

EL ORO: Pedro de Valdivia -ex
plotó las ricas minas de oro de 
Marga Marga, cerca de Valparaíso; 
luego otras en Andacollo, Qulllota, 
Llmache. Choapa, Qullacoya, Tuca- 
pel, Talcomávlda. En el siglo XVIII 
se opere un renacimiento del oro en 
Chile; se explotan nuevas minas co
mo las de Tiltil y Catapilco. y en 
Valdivia las arenas de sus ríos co
mienzan a rendir cuantiosas su
mas. En 1803, Chile produjo 10 mil 
marcos de oro (1 marco: 230 gra
mos). México 7.000 y Perú 3.400.

EL COBRE.— Este metal se ex
plotaba en Chile desde antes de 1» 
llegada de los españoles, pero el 
siglo XIX fue para Chile el siglo d«l 
cobre, que amasó grandes riquezas 
y entonó las finanzas y la economía 
del país. Brillaron minas como T«- 
maya, descubierta en 1831, en Co
quimbo; en 1858 se crean los hor
nos de fundición do Guayacán y se 
explotan intensamente numerosos 
minerales en Atacama y Coquimbo.

Con la llegada del siglo XX, Chi
le llega a ocupar el segundo lugar 
de país productor de cobre con Chu- 
qulcamata, Potrerilos y El Tenien
te, minerales a loa que dia a día se 
están sumando puevos yacimientos.

EL SALITRE.— El químico «Jemán 
Tadeo Haenke fue el primero en in
ventar y enseñar un nrocedlmlentó 
para aislar el salitre del caliche, 
a fines del siglo XVHI. De 181?

EMPRESA NACIONAL DE FUNDICIONES
La Empresa Nacional de Fundiciones, organismo creado 

por la Ley N.o 11,828, de 5 de mayo de 1955, depende del 
Ministerio de Minería para todos los efectos legales y admi
nistrativos. Durante el año pasado ha estado efectuando tra
bajos de ampliación de la Fundación de Paipote, esperándose 
aumentar la producción en un 20% en los primeros meses 
del presente año.

PROYECTOS EN MARCHA.— Entre las principales obras 
en estudio y ejecución, podemos citar las siguientes:

a) Fundición de minerales en el centro del país.— Termi
nados los estudios y obtenido el financiamiento para su cons
trucción, falta solamente determinar el lugar donde se cons
truirá la nueva fundición, lo cual debe ser determinado en el 
curso del presente mes. Hay tres localidades que luchan por
que se levante la fundición en sus inmediaciones: La Calera, 
Quintero y Papudo. En ella se invertirá la suma de más o 
menos US$ 20.000.000, y una vez puesta en marcha, incre
mentara la entrada anual de divisas al país en más o menos 
US$ 3.000.000, permitiendo una producción adicional de 25.000 
toneladas de cobre blister.

b) Refinería electrolítica.— Como suplemento de la fun
dición central, se instalará una refinería electrolítica de co
bre, con capacidad de 40.000 a 50.000 toneladas, obras que, 
con las fundiciones central y la de Paipote, constituirán la 
base económica del desarrollo técnico de la pequeña y me
diana minería nacional.

El Subsecretario de Tierras y Colonización, don Raúl Rodríguez 
Lazo, y el Inspector do Tierras de Magallanes, don Augusto 
Portales, viajan por los canales magallánicos para visitar lotes 

fiscales dados en arrendamiento, en octubre de 1956.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

PARA AUTOMOVILES

C. A. LANDOLT
CASA FUNDADA EN 1922

PUNTA ARENAS - MAGALLANES - CHILE
COLON ESQ. BORLES — TEL. 234 -CASILLA 198
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35 AÑOS

AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL Y DE

LA PROVINCIA DE MAGALLANES

más reciente de las 
dictation del decreto 
1953.

Carteras de Estado, existiendo sólo desde J» 
con fuerza de ley N.o 16, de 13 de marzo de

La creación del Ministerio por S. E. el Excmo. señor don Carlos 
Ibáficz del Campo, vino a satisfacer una sentida aspiración de

nuestra .principal industria, pues por Intermedio de él puede ahora 
tener contacto directo con el Gobierno. ... .„ joiSus múltiples actividades alcanzan a todas las latitudes del 
país, abarcando las ramas de la industria extractiva quimlc, la 
combustibles y la minería propiamente tal, las cuales originan 
complejos problemas y constituyen grandes realidades económicas 
y grandes expectativas para el futuro, _______________ _____

adelante se establecieron en Tara- 
pacá ■'oficinas'’ para elaborar sali
tre por el sistema Haenke y un 
portugués, Negrelros. fue el primero 
en elaborar industrialmente salitre 
en Tarapacá. Un chileno, Julián 
Fierro, fue administrador y direc
tor general de sub faenas, y parece 
aer éste el primer chileno que fi
gura en la industria salitrera.

En 1866, don José Santos Oss» 
descubrió salitre en Antofagasta. y 
desde entonce» la reglón despertó 
de su sueño y se vio inundada por 
él sufrido e infatigable minero,

EL CARBON— El primer minero 
que se estableció en la región car
bonífera fue don Tomás Srnlth, eo 
Llrquén en 1843. En 1844 se esta
bleció en Andallén don Juan Mac 
Kay; en 1848. don Jorge Rojas, en 
Coronel y ahí mismo, más adelante, 
don Federico Schwager y don Gui
llermo Délano. En 1844 iniciaron 
también explotación de minas de 
carbón en Lote los señores Juan J. 
Ortega y José A. Alemparte. En 
1852 llega a la reglón don Matías 
Couslño, y a partir de entonces 
comienza a cobrar auge la industria 
extractiva del combustible.

En 1852 se extrajeron 7.805 tone
ladas con 7.815 obreros; en 1863 se 
extrajeron 38.715 toneladas con 364 
obreros; en 1928 Be extrajeron 786 
mil 642 toneladas con 7.984 obreros 
y en 1940 se extrajeron 1.029.639 to
neladas con 12,818 obreros.

LA LABOR REALIZADA— El Mi
nisterio -de Minería en su aún corta 
existencia ha desarrollado una fe
cunda y fructífera labor a través 
de sus organismos filiales. Los Ser 
vicios Geológicos y de Prospección 
han sido dotados de recursos, de 
competentes profesionales y técni
cos, y de equipos geofísicos, gracias 
a los cuales se está realizando 1« 
primera etapa de reconocimientos 
sistemáticos del subsuelo en Tara
pacá, Atacama y en las provincias 
centrales.

En materia de transportes el Go
bierno impulsa carreteras y obras 
portuarias para el desarrollo inten
sivo de nuestra minería.

En relación con el fomento a le 
minería, la Caja de Crédito y Fo
mento Minero concedió préstamos 
por 320 millones de pesos y com
pra minerales por más de 6.000 mi
llones de pesos en 1956. En la ac
tualidad la Caja dispone de 25 agen
cias de Compra de minerales, de 5 
Plantas de Beneficio y de la Fundi
ción de Palpóte.

LEGISLACION MINERA. — El 
Ministerio ha tomado Iniciativas di
rectas o ha apoyado todas aquellas 
que iban en beneficio de la mine
ría. La ley N.o 12,084, de Reformo 
Tributarla contiene disposiciones 
que redundan en favor de ella. Asi
mismo, las leyes de Nuevo Trato 
a la Gran Minería del Cobre; la de 
Reforma Salitrera; la que creó el

Departamento del Cobre; la de la 
Empresa Nacional de Fundiciones, 
y otras.

ESTRUCTURACION.— El Ministe
rio de Minería está compuesto de 
Subsecretaría, servida por el inge
niero don Carlos Rulz Fuller, que 
consta de las secciones adminis
trativa, Jurídica, técnica, oficina d« 
partes y archivo.

El Departamento de Minas y Com
bustibles, con las secciones: Servi
cio Minero, Sección Combustibles y 
Sección Greología. Ingeniero Di
rector-Jefe, don Juan Reccius Ell- 
wanger.

Superintendencia del Cobre y Sa
litre. Superintendente, ingeniero 
don Alfredo Ibáfiez del Campo.

Caja de Crédito y Fomento Mi
nero.— Vicepresidente Ejecutivo, in
geniera don Emilio Vogel Blaya.

Departamento del Cobre— Vice
presidente Ejecutivo, ingeniero don 
Nllo Rosemberg Gallo.

Empresa Nacional de Fundiciones. 
— Gerente General, ingeniero don 
Be Usa rio Maurelra Pezoa.

Empresa Nacional del Petróleo. — 
Gerente General, Ingeniero señor 
Fernando Salas Valdés.

Corporación de Ventas de Salitre 
y Yodo— Gerente General, don 
Fernando Mantones Restat.

LA PRODUCCION EN CIFRAS. — 
La producción de la minería chile
na en sus principelas rubros, entre 
loe afiog 1950 y 1955, fue la slgulen-

COBRE, (en toneladas) afio 1950, 
360.913; 1951, 378.105: 1952, 406.105; 
1953, 350.497; 1954, 357.834; y 1955, 
433.282.

CARBON. (en toneladas) afio 1950, 
2.218.684; afio 1951, 2.210.425; afio 
1952, 2.450.074: afio 1953, 2.346.298; 
afio 1954, 2.286.443, y afio 1955, 
2.304.615.

HIERRO, (en toneladas) afio 1950, 
1.767.009: afio 1951, 1.938.887; ifio 
1952, 1.426.378; afio 1953, 1.747.305; 
año 1954, 1.361.198 y año 1955, 
1.050.990.

SALITRE, (en toneladas) afio 
1950. 1.661.000; afio 1951, 1.474.000; 
afio 1952, 1.584.000; afio 1953, 1 mi-

llón 430 mil; afio 1954 1.565.000, y 
año 1955, 1.461.000.

PLOMO, (en toneladas) afio 1950. 
3.318; afio 1951. 7.801; afio 1952. 
66 639; afio 1953, 5.244; año 1954, 
4.242 y afio 1955, 3.976.

MANGANESO, (en toneladas) ttfio 
1950, 16.657; año 1951, 18.546; afio 
1952, 24.373; afio 1953 , 22.722;
1954, 17.422, y año 1955, 19.951.

AZUFRE, (en toneladas)

afio

__  ________ ftfl0
1850, “15.395; afio 1951, 30.065; afio
1952. 48.825; afio 1953. 32.587; afio
1954. 57.110 y afio 1955, 51.184.

ORO, (en kilogramos) afio 1950, 
- - -- afio 1952.

año 1954,
afio 1951, 4.815;
afio 1953, 3.681;

4.769;
4.425;
3.561 y afio 1955. 4.232.

PLATA, (en kilogramos) afio 1950, 
37.776; afio 1951, 40.414; afio 1952, 
35.212; afio 1953. 39.910; afio 1954, 
46.722, y año 1955, 49.151.

actual ministro de m neh« -- ‘
1SSS desemperna, 1. C.rl». «• " ¡fomenlo de lnd„„
Sorneo. qu én b. ..b.d. >»■>“ S.l»»-M.ri. en su q.bln.l. d. 
tria. En el qrebado. el Adminl,t,allvo del Ministerio, seño* 
trebejo. G.cliú. Guillen.

ano 1852, 1.5B4.U00; ano i mi- y ......... ................ .................................................................. ..

Ciento dos años de existencia tiene el
Ministros que 
han servido la 
Garlera Minería

Creado el Mmisterio de Mi
nería por el D. F. L. N.o 16, 
de 13 de marzo de 1953, fue 
designado como Primer Se
cretario de Estado en esta 
Cartera, el ingeniero don 
Eduardo Paredes M., el 21 de 
marzo del mismo año. Le su
cedieron en el cargo sucesiva
mente y por orden cronoló
gico y con indicación de las 
fechas en que lo asumieron, 
los señores: Rafael Tarud S., 
el 14 de abril de 1953; Clodo
miro Almeyda M., el 25 de ju
nio de 1953; Francisco Cue
vas Mackenna, e! 14 de oc
tubre de 1953; Alejandro Ha
les J., el 19 de enero de 1954; 
Roberto Aldunate L., el 3 de 
marzo de 1954; Armando Uri- 
be H., el 5 de junio de 1954; 
Diego Lira Vergara, el 10 de 
enero de 1955, y, finalmente, 
don Osvaldo Sainte-Marie 
Soruco, quien lo desempeña 
en la actualidad desde el 30 
de junio de 1955.

Departamento de Minas y Combustibles
Fue creado en 1854 con el nombre de Cuerpo de Ingenieros de Minas

El Departamento de Minas y Combustibles existe desde 
el 25 de octubre de 1854, en que fue creado con el nombre de 

Cuerpo de Ingenieros de Minas, por el Presidente don Ma
nuel Montt. Desde entonces, ha tenido los siguientes nom
bres: Sección de Minas, Geografía y Geodesia; Sección Geo
logía v Minas; nuevamente, Cuerpo de Ingenieros de Minas; 
Superintendencia de Salitre y Minas; Departamento de Mi-

Das y Petróleo, y Dirección General de Minas y Combus- 
““To. Servicio» dependieron Iniclelmenie del MinúleH« 
de Justicia Instrucción Publica, y después, sucesivamente, 
Se los MtaUterles del Interior, de Hacienda, de Indu.tr as y 
Obras Públicas, de Fomento, de Economía y Comercio, jr, 

finalmente, de Minería.  ,

Es curioso consignar que 
cuando se creó el Servicio de 
Minas, la facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Ohile, que data 
de 1839, no había otorgado nin
gún título de Ingeniero de Mi
nas, lo que vino a hacer sólo el 
7 de mayo de 1856, dos años 
después de creado el Departa
mento. Es admirable que, sin 
que existiera una legislación mi
nera, sin que aún hubiera na
cido la gran minería nacional 
y sin que se hubiese titulado 
un sólo ingeniero de minas en 
el país, el Gobierno y los legis
ladores hayan tenido una vi
sión tan clara do las necesida
des vitales de Chile y hayan 
elaborado una ley, como la ya 
centenaria N.o 423, de octubre 
de 1854, cuyas disposiciones tie
nen aún hoy día valor de ac
tualidad.

"ExArt las funciones del recién 
creado Servicio de Minas del 
Estado, figuraban: ejecutar las 
mensuras de las pertenencias 
mineras; levantar planos de las 
minas; confeccionar el padrón 
minero; hacer policía de segu
ridad minera; levantar la Carta 
Geológica, y arbitrar medios pa
ra “dar impulso a la industria 
minera de la República’’.

TKABAJOS REALIZADOS.— 
A lo largo de sus 102 años de 
existencia son numerosos lot> 
trabajos realizados, entre los 
que se cuentan: confección de 
mapas y monografías mineras; 
prospección de aguas subterrá
neas; iniciación del levanta
miento de la Carta Geológica; 
estudios geológico - económicos 
de los yacimientos de hierro, 
manganeso, oro, plata y cobre,

muchos años antes del auge ac
tual de su explotación; pros
pección y sondajes que estable
ció la continuidad de los man
tos carboníferos; y todo esto si
multáneo con las funciones ru
tinarias que le impone la legis
lación minera vigente en lo que 
dice relación con la constitu
ción de la propiedad minera, en 
la inspección de las faenas, y 
en la confección del Rol y de la 
Estadística minera.

Cabe destacar la contribución 
del Servicio al descubrimiento 
de los yacimientos petrolíferos 
de Magallanes. Ha publicado 
obras sobre recursos azufreros, 
borateros y de minerales no 
metálicos de Chile; de 1905 a 
1915, el Boletín de Geografía y 
Minas, y de 1931 a 1938, el Bo
letín de Minas y Petróleo.

El Departamento de Minas y 
Combustibles funciona en Tea-

tinos 50. está a cargo del inge
niero Director-jefe, don Juan 
Reccius Ellwanger, y del inge
niero subdirector, don Héctor 
Melo G. Sus directores más 
destacados, en orden cronológi
co, han sido: los señores Fran
cisco J. San Román, Washing
ton Lastarria y Villarroel, José 
del C. Fuenzalida Grandón, 
Juan Blanquier Telletech, Ja
vier Gandarillas Matta, Maria
no Pviveros Cruz, Marín Rodrí
guez Diez, Roberto Müller Hess, 
Jorge Muñoz Cristi, y Osvaldo 
Vergara Imas.

El Departamento consta de 
tres secciones: Minería, Com
bustibles y Geología. Tiene ofi
cinas regionales en Antofagas
ta, Copiapó, La Serena, Con
cepción y Punta Arenas, y 
cuenta con un Laboratorio Mi
neralógico y Petrográfico, y un 
Laboratorio Químico.

EIMMWM1 limili II Pilli DE U [COMMUA NACIONAL 
REAL IZA El MINISTERIO DE ÌIERRASI C&LMIZACI8N
En 22 años ha hecho concesiones de

En 1840, del Bío-Bío al sur, salvo dos o tres ciudades, co
mo Valdivia y Osorno. que apenas merecían el nombre de ta
les, las demás eran villorrios miserables. Inmensas y riquísi
mas regiones permanecían enteramente despobladas. Por ley 
de 18 de noviembre de 1845, que lleva las firmas de| Presidente

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
HERRAMIENTAS PARA 
MECANICOS Y GARAGES 
ESMALTES

En 1927, durante la primera 
Administración del Presidente 
don Carlos Ibáñez del Campo, 
preocupado éste por incorporar a 
la economía nacional los territo
rios de Chiloé Continental, Aísén

47 MINISTROS HA

tierras por un total de 1.835.056

don Manuel Bulnes y de su Ministro, don Manuel Monti, se 
autorizó la colonización de esa« regiones.

En 1850 se hizo cargo de la tarea como Agente de Colo
nización, don Vicente Pérez Rosales, a cuyo empuje se debe la 
iniciación de una era que había de traducirse, con el correr 
de los años, en las florecientes provincias actuales de Ma-

y Magallanes, promueve nuevas 
divisiones territoriales y pesa el 
Departamento de Colonización 
al Ministerio de Fomento. El 6 
de noviembre de 1929 se crea el 
Ministerio de Propiedad Austral,

TENIDO EN 26

hectáreas, incorporándolas a la producción

lleco, Can Un, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Pero, hasta 1891, 
la colonización del sur se hizo en forma desarticulada. Ese año 
xe creó la Sección. Colonisación, anexa al Ministerio de Re
laciones Exteriores, que el 23 de enero de 1925 pasa a ser De
partamento de] Ministerio de Agricultura, Industrias y Colo
nización.

ACUMULADORES

VARIA
REPUESTOS LEGITIMOS

R. BOSÍH
BOBINAS — BUJIAS
REGULADORES DE VOLTAJE

AUTOMOVILES

LLOYD
CONSUMO 6 LTS. 100 KMTS.
LIMOUSINE
STATION WAGON
FURGONETAS - CAMIONETAS

BORGWARD
AUTOMOVILES

ISABELLA V
HANSA
CAMIONES DE
PLATAFORMA — VOLTEO

SERVICIOS COMUNALES -

ANOS TIERRAS Y COLONIZACION
Desde su creación, en 1931, el 

Ministerio de Tierras. y Coloni
zación ha tenido los siguientes 
Secretarios de Estado:

Martinez y Teodoberto Alva-

Año 1931: señores Edecio To- 
rreblanca W„ Guillermo Ed- 
wards Matte, Oscar Fenner M., 
Carlos Balmaceda S., Carlos A.

Labor de la Caja 
de Colonización

La Caja de Colonización 
Agrícola, organismo autónomo 
dependiente del Ministerio de 
Tierras y Colonización, fue 
creada por la ley N.o 4.496, 
de 10 de diciembre de 1928, 
modificada por la N.o 5,604, 
de 1935. Es una institución 
semifiscal, y está encargada 
de colonizar 'as
Estado o los particulares que 
sea necesario incorporar en 
forma efectiva a la produc
ción.

tierras del

La Caja ha colonizado has
ta la fecha, 422.367 hectáreas, 
distribuidas en 94 colonias 
formadas por 3.578 parcelas, 
en las que residen más de 
40.000 personas. Ha organi
zado 59 Cooperativas Agríco
las de Colonización. Tiene, 
además, en vías de formación, 
experimentación y habilita
ción, 16 colonias, con una su
perficie de 536.066 hás. Tm.s 
colonias en explotación fue- 
roji adquiridas en $ 496.219.195 
y su actual valor sube a 
$ 16.212.637.20C.

Año 1932: señores Gaspar Mo
ra S.. Carlos A. Martínez, Vir
gilio Morales V., J. Eliseo Pe
ña V., Anatolio González U. y 
Carlos Henriquez A.

Años 1933-35: señores Arturo 
Montecinos R. y Luis Mandúja- 
no T.

Años 1936-38: señores Alejan
dro Serani, Alejandro Errázurlz, 
Alberto Cabero, Medardo Goy- 
tía, César León y Carlos A. Mar
tínez.

Años 1939-44: señores Rolando 
Merino, Pedro Poblete, Enrique 
Arriogada, Osvaldo Fuenzalida, 
Alejandro Lagos, Osvaldo Vial y 
Manuel Casanueva.

Años 1945-50: señores Fidel 
Estay, Roberto Contreras, Víc
tor Contreras. Humberto Agul- 
rre, Ricardo Bascuñán, Ciro Al- 
varez e Ignacio Palma V., desde 
el 27 de febrero de 1950 al 3 de 
febrero de 1952.

Año 1952: señores Francisco 
Melfi, Hugo Grove y Camilo Co
bo.

Afio 1953: señores Venancio 
Coñuepán y Alejandro Hales.

Año 1954: señores José Eduar
do Muñoz, Santiago Wilson y 
Diego Lira Vergara.

Año 1955: señores Mario Mon
tero S., Enrique Casas G., Hu
go Slevers y Mariano Fontecilla, 
desde el 12 de agosto de 1955 al 
24 de mayo de 1956.

Desde mayo de 1956 a la fecha, 
ocupa el cargo don Santiago 
Wilson Hernández. El actual 
Subsecretario es el señor Raúl 
Rodríguez Lazo, que desempeñó 
el cargo del 3 de noviembre de 
1952 al 30 de agosto de 1953, y 
reasumió el 21 de junio de 1956.

y, finalmente, por el D. F. L. 
N.o 243, de 15 de mayo de 1931, 
se crea el actual Ministerio de 
Tierras y Colonización.

FUNCIONES DEL MINISTE
RIO,— Corresponde a esta Car
tera de Estado: a) Inventario de 
los bienes muebles fiscales-, b) 
Inscripción de dominio a favor 
del Fisco de inmuebles que ca
rezcan de título inscrito, c) Con
trol y cumplimiento de las leyes 
y reglamentos sobre bosques, d) 
División administrativa de las 
comunidades existentes en terre
nos rurales, e) Vigilancia de los 
contratos de colonización exis
tentes, f) Adquisición de terre
nos de particulares ubicados en 
la zona de aplicación de la Ley 
de Propiedad Austral, g) Cons
titución de la propiedad austral 
y otorgamiento de titulos de do
minios, h) Radicaciones y otor
gamientos de títulos definitivos

de donúnio en terrenos fiscales, ( 
i) Arrendamiento de las tierra« ' 
fiscales, j) Mensura y división 
de las Comunidades Indígenas, 
k) Restitución de terrenos indí
genas ocupados por terceros, y 
1) Mensura y delimitación de las 
tierras de propiedad del Estado.

ESTRUCTURA — La estruc
tura actual del Ministerio de I 
Tierras y Colonización fue fija
da por el D. F. L. N.o 234. de 
2'5 de julio de 1953. Consta de 
una Subsecretaría y de los si
guientes departamentos: Direc
ción Genera! de Tierras y Bie
nes Nacionales, con dos departa
mentos: de Bienes Nacionales y 
de Mensura, Dirección de Bos
ques; Dirección de Asuntos In
dígenas; Departamento Jurídico 
e Inspección de los Servicios.

Conservador de Titulos, el Archi
vo y la. Oficina de partes.

Por último, a través del Mi
nisterio se relaciona con el Eje
cutivo. la Caja de Cokmiaaeióí 
Agrícola.

De la Subsecretaría dependen 
directamente: el Departamento 
Administrativo, el Jurídico, el

EL DEPARTAMENTO DEL COBRE
De los organismos más recientes dependientes del Minis

terio de Minería, el Departamento del Cobre, creado por la 
Ley N.o 11,828, de 5 de mayo de 1955, ha desarrollado una 
fructífera labor, en cumplimiento de las misiones especificas 
encomendadas por la ley. Su Consejo presidido por el Minis
tro de Minería, lo forman tres representantes del Presidente 
de la República; dos directores del Banco Central: dos repre
sentantes de las empresas de la Gran Minería del Cobre; un 
representante de los obreros, y otro de los empleados de las 
mismas empresas, y un representante de la Sociedad Nacional 
de Minería. El Departamento está dirigido por un Vicepresi
dente Ejecutivo, cargo que desempeña el ingeniero, señor 
Nilo Rosemberg Gallo.

SUS FUNCIONES— Interviene 
cional del cobre, con el objeto de 
mercados del cobre chileno.

Informa a los Poderes Públicos 
cionadas con la producción y venta _ __ ___
de sus formas, en el país y en el extranjero, y en especial 
sobre las condiciones técnicas, sociales, económicas y financie
ras de la producción nacional, sus mercados, usos y elabora
ción.

Fiscaliza y establece las condiciones de la producción y 
comercio del cobre en Chile, tanto en lo que se refiere a 
sus niveles o volúmenes, posibilidades de expansión, fletes, 
consumos, precios, ventas, costos y utilidades, como en lo que 
se refiere a las condiciones sociales e higiénicas de las faenas.

Señor Santiago Wilson Hernán« 
dez. Ministro de Tierras y Colo« 
nización desde el 24 de may® 

de 1956.

CONCESIONES
DE TIERRAS

en el comercio interna- 
mantener o ampliar los

sobre las materias rela- 
del cobre, en cualquiera

Las concesiones de tierras; 
hechas por el Ministerio de’ 
Tierras y Colonización, entre 
los años 1934 a 1956, inclusi
ve, ascienden a 42.812. con 
un total de 1 835.056 hectá
reas en todo el país.

El detalle es el siguiente: 
Títulos gratuitos. 28.994 con. 
cesiones con 720.808 hás.; 
ventas directas 647, con 140 
mil 485 hás.; títulos proviso
rios, 4.484. con 202.974 hás.; 
titulos definitivos 4.249, con 
162.981 hás.; títulos proviso
rios en Aisén, 2.799, con 428 
mil 933 hás.; títulos definiti
vos en Aisén, 1.639, con 
179.876,5 hectáreas.

Indu.tr
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Contraloría General de la República fiscaliza
la administración del Estado desde el año
rué inspirada por la Misión Kemmerer

bllca, el Gobierno se encontraba ImooslbiiitaHr. 1 de la Repude une política económica ble“ dlzS^ Ani^ah«^? f*"" dentr0 
clend., «I Tribunal de CueX £ B-
ae Oonteblinua G.nea.1 y 1» í. >11™“»'°:
ele que actuando sin ninguna coordin.aiA. N*clonalcs- aerrl- 
ganlmcian srldcau en 1« Tu»’™ “

De la Dirección del Tesoro dependían las Tesórertoo wi i no correspondían, en su organización a la exlee^?» h ,Flscales que

. prácticamente, resultaba nula le
EL DFL N.o 400.— Sobre la ba

se del proyecto elaborado por la 
Misión Kemmerer fue aprobado el 
decreto con fuerza de ley N.o 400 
bis, de 26 de marzo de 1927, que 
creó la Contralorla General de la 
República, que fue dictado en uso 
de los atribuciones concedidas al 
Ejecutivo por el artículo 11 de la 
ley N.o 4,113, que le otorgaba fa
cultades extraordinarias "para or
ganizar la recaudación de les con 
trlbuclones fiscales".

El proyecto de Kemmerer fue 
sonetldo a la revisión de una co
misión presidida por el Superinten
dente de Bancos, la que Introdujo 
modificaciones que estimó necesa
rias pare adaptar dicho proyecto 
"a nuestra legislación y práctica 
administrativa".

ESTRUCTURA PRIMITIVA. — 
La mencionada comisión mantuvo 

। la estructura del proyecto presentado T>or lo XriotA» ____  .. . .

flscal’.zacíón que se operaba por Intermedio de dichos organismos, 
los que constaban la defraudación o malversación largo tiempo des
pués de producida. Teles fueron los causas que Indujeron al Supre
mo Gobierno a practicar una revisión de las leyes y funcionamiento 
de los organismos de Hacienda y a buscar la manera de perfeccionar 
el control de la Inversión de fondos por las Instituciones estatales 
respectivas.

LA MISION KEMMERER.— Con el fin y propósito de subsanar 
estas dificultades, se Ideó por nuestros, gobernantes la medida de 
refundir en un sólo organismo. servicios que por su afinidad y 
conexión podían actuar conjuntamente dentro de un marco de ma
yor eficiencia y expedición.

y con el correr del tiempo ha perfeccionado su
1927

Consecuencia de ello ere que.
Resultado de la Misión Kemme- 

rer i ue un sinnúmero de proyec
tos de leyes de evidente utilidad 
¡pera nuestra Hacienda Pública. 

ZCales fueron entre otros, el Pro
yecto de Ley Orgánica del Presu
puestos y el Proyecto de ley que 
establecía la Contraloría General 
de la Repúoltca. El proyecto de 
ley de creación de la Contraloría 
difiere en realidad de la Ley Or
gánica que actualmente rige los 
destinos de la Institución, ya que 
te ha Ido modificando le estruc
ture a través de loa años.

Se contrataron los servicios de la.Comisión de Consejeros finan
cieros norteamericanos que presidía el señor Etlwln Walter Kemme
rer, profesor de Economía Política de la Universidad de Princeton, 
y experto en finanzas y monedas, e integrada por los economistas 
Howard Jefferson, técnico en la organización de bancos de emisión; 
Fred Rogers Fairchild, profesor de Economía Política de la Univer
sidad de Yale y Thomas Russel Clll, contador público y organizador 
de la contabilidad de verlas ciudades norteamericanas.
ne la existencia de un Contralor, 
un Subcontralor y un Inspector 
General de Oficinas y Servicios Bu 
bllcos.

El Título II- se refiere a las atrl 
buclones del Contralor General; el 
Título m "Investigaciones" seña
la en forma coordinada las dlspo-

Señor Gustavo Ibáflez Rondizzonl, 
Contralor General desde el 27 de 
febrero de 1932 al 31 de dlclem- 

bre de 1938.

tado por la Misión Kemmerer, que 
constaba de 12 títulos, a saber: 
Incompatibilidad de los funciona
rlos de la Contrataría; Centraliza
ción de los estadísticas oficíales; 
Supresión de los Inspectores de 
Zona; de los pegos; de la legali
dad de los gestos; de las finanzas 
y garantías: de las sanciones; de 
tas Informes del Contralor; del 
personal y sueldos; de tas aseso
res jurídicos; disposiciones gene
rales.

El 30 de diciembre de 1927 ae 
dictó el decreto con fuerza de ley 
N.o 2,960 bis, en uso a las facul
tades concedidas por las leyes 4,113 
y 4,156 del mismo año, que pro
dujo un cambio profundo del sis
tema al derogar el DFL N.o 400 
bis.

Está compuesto de 17 títulos y 
68 artículos. El Título L mantle-

Bidones referentes a los Investiga- 
dones que deba practicar la Con
traloria; el Título IV. "Inspecto
res Provinciales de Zona", estable
ce en parte el sistema que propug 
naba el proyecto Kemmerer.

El Título V, "Rendición de Cuen 
tas”, establece que todos los fun 
clonarlos encargados en cualquier 
forma del manejo de fondos públi
cos, deberían preparar y rendir a 
la Contraloria General, dentro de, 
plazo fijado, cuenta comprobada 
de su manejo. Este título fue re
glamentado, posteriormente, ---
decreto N.o 2,202, de 1929.

Los títulos posteriores son los 
que siguen: Registro de emplea
dos; responsabilidad de los em
pleados públicos; recibo de las re
caudaciones de fondos púbUcos; 
designación de contadores pagado
res; pago de fondos públicos; con
tratos; fianzas, penas, Informes 
mensuales, Informes anuales, y dls 
posiciones generales.

EL REGLAMENTO. — Posterior
mente, el 27 de enero de 1928, se 
dictó el decreto de Hacienda N.o 
162, por el cual se aprobó el regla
mento por que habría de regirse 
la Contratarle General de la Re
pública. Este decreto que fue mo
dificado por decreto N.o 126, de 
10 de marzo de 1929, dispuso la 
organización de la Contrataría, que 
en líneas generales era la algulen-

Don Enrique Bahamonde Ruiz, ac
tual Contralor General de la Re
pública, cargo que desempeña des
de el 16 de septiembre de 1952.

Establecía, además, del Contralor 
y Subcontralor, los siguientes De
partamentos:

1) Inspección General de Ofici
nas y Servicios Públicos y Examen 
de Cuentas;

2) Departamento de Contabilidad 
que comprenderá además la Deu-

mill! [STRUCTURA l\l UM Dl U

da Pública y Registro y Control i lldad General, con las secciones । numerosas leyes que han Ido crean , 
de Bienes Naelnn.l*.- — -*-•*•'-.. v,.—. I do óervlcl(M pubilcOíl con posterlo- ,

rldad al decreto N.o 258 Orgánlc» 
de la Contraloría. hayan Ido en
tregando a este organismo la fa
cultad de fiscalizarlos.

En enero de 1940 el Ejecutivo 
envió al Congreso un mensaje Iní 
ciando un proyecto de ley que 
entregaba a la Contraloría la fis
calización de todos los servicio» 
autónomas del Bstado y semlfls
cales, proyecto que no llegó a ser

organización
de Bienes Nocionales;

3) Departamento Jurídico 
comprenderá la Asesoría Jurídica 
y la Auditoría de Pagos, y

4) Secretaría que, además de sus 
funciones tendría a su cargo el 
Registro y Fianza de empleados 
públicos y el Archivo General de 
la Oficina.

ORGANIZACION DEFINITIVA — 
Con el correr de los años sucesi
vas disposiciones legales fueron mo 
dlflcando los atribuciones y fun
cionamiento de la Contraloría, ta
les como el decreto ley N.o 258, 
de 26 de Junio de 1932 y el decre
to orgánico N.o 935, de 20 de abril 
de 1933.

Una descripción gráfica y fun
ción sistematizada de este Impor
tante organismo, tal como quedó 
en ese entonces, es la siguiente:

Contralor General.
Secretaría General, con las si

guientes secciones: Relaclonodora, 
Fianzas, Biblioteca y publicaciones; 
Archivo, Oficina de Porte, Conta
dor, Pagador, Comprobación y per
sonal auxiliar.

Fiscalía.
Departamento Jurídico, con sus 

secciones Asesoría Jurídica y To
ma de Razón.

Subcontralor General de quien 
depende el Departamento de Ins
pección de Oficinas y Servicios, 
con los subdepartamentos de Ins
pección y Municipalidades (examen 
de cuentas).

Departamento de Contabilidad: 
Subdepartamento Control de Ges
tos con las secciones: Apropiacio
nes. Examen de Cuentas, Cuentas 
pendientes y Reconstrucción y 
Auditoría; Subdepartamento Con
trol de Entradas con las secciones: 
Secretarla, Rentas. Consulados, Es 
pedes Valoradas, Aduanas, Impues 
tos. Bienes Raíces, Servicios Pú
blicos e Inspección Control de En
tradas. Subdepartamento Registro, 
con las secciones fiscales y seml- 
flscales; Subdepartamento Crédito 
Público y Bienes Nacionales con dos 
secciones, y finalmente. Contabl-

Bancos, Varios acreedores, Varios 
deudores, Libros generales, Obras 
publicas y Depósitos.

BOSQUEJO GENERAL, 
posterioridad a la cread! 
Contraloría y siguiendo un curso 
paralelo al de la Intervención del
y semlflscales, ha ido extendiéndo
se también la acción fiscalizado» 
de este organismo. De aquí que

disposiciones de la ley N.o 7.200.
julio de 1942.
clembre de 1943, de reforma cons
titucional, al darle existencia cons
titucional a la Contraloría vino a 
conferirle la verdadera importan
cia que siempre ha debido tener 
a la función fiscalizado». Ella en- I 
cierra en sus disposiciones varios
mino sus artículos l.o y 4.o se agsgig 
refieren a la Contralorla Genera) 
de la República y determinan el , 
nuevo rango de este organismo y | Señor 
la responsabilidad Inherente a ese 
rango que en lo futuro afectará 
al Contralor General, en caso de 
notable abandono de sus debe-

En seguida, su artículo lo li
mita la Iniciativa parlamentaria 
en materia de gastos públicos, y. 
por último, su artículo 3.o res 
trlnge la iniciativa del Presidente

Humberto Mewes Bruna, 
Contralor General desde el 7 da

h Contraloría General en relación 
con el último Congreso de Bruselas

CUNTRATURIA Mil DI MAYO DI 1952
Don Pablo Ramírez R., primet 
Contralor General. Desempeñó el 
cargo de mayo a agosto de 1927.

LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN ESE TORNEO MUNDIAL 
HAN SIDO LOGRADAS EN

Importantes resoluciones y recomendaciones se 
adoptaron en septiembre de 1958, en el Segundo 
Congreso Mundial de Instituciones Flscallzadores. 
realizado en Bruselas, Bélgica, al cual concurrió 
como delegado de Chile el Subcontralor de la Re
pública, don Enrique Silva Slmma. En este tor
neo se pudo comprobar que en la Contralorla 
General chilena se encuentran prácticamente lo
gradas las más modernas tendencias mundiales en
SISTEMAS DE FISCALIZACION. 

—Los sistemas de fiscalización en 
el mundo están entregados a ór
denes que pueden clasificarse en 
dos sistemas diferentes:

Los que siguen el sistema de 
Tribunales o Cortes de Cuentas, 
que es el régimen predominante

CHILE DESDE EL AÑO 1943
materia de fiscalización, y que ellas han sido 
perfectamente bien aseguradas por el legislador.

En Chile, la organización de la fiscalización es 
preventiva, en forme de permitir que el ejerci
cio de dichas atribuciones resulte eficaz y pro
duzca en todo caso el desarrollo de una buena 
administración, ajustada a derecho, no sólo en 
el aspecto de sus Inversiones y gastos, sino que 
de su marcha administrativa en general.

Inctependiente de iodos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, fiscaliza el debido 
ingreso e inversión de los fondos fiscales

La dictación de la Ley N.o 10.336, de 29 de mayo de 1952, re
fundió en un sólo texto con número de ley las disposiciones del 
decreto-ley N.o 258, de 1932, Orgánico de la Contraloría General de 
la República y la de todas las leyes que le introdujeron modifica
ciones o ampliaciones. Esta ley fija las atribuciones y organiza
ción definitiva de este organismo, por la cual se rige en la actuali
dad.

OBJETO Y ORGANIZACION.— La Contraloría, independien
te de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tie
ne por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos 
del Fisco, de las Municipalidades y de la Beneficencia Pública.

ACTUAL ESTRUCTURA.— El 
organismo está a cargo de un 
funcionario que tiene el titulo : j 
de Contralor General de la Re- <‘
pública. Hay también un .Sub
contralor, que reemplaza al Con
tralor en los casos de ausencia 
o vacancia y mientras se nombra, 
en este último caso, al titular. 

Está, además, constituida por 
la Secretaría General, por la 
Fiscalía y los siguientes Depar
tamentos y Subdepartámentos:

Departamento de Inspección 
General de Oficinas y Servicios 
Públicos y Examen de Cuentas; 
de Contabilidad y Jurídico, y 
por los Subdepartamentos de 
Contabilidad Central; de Con
trol de Entradas, de Control de 
Gastos, de Toma de Razón, de 
Crédito Público y Bienes Nacio
nales, y de Registro de Emplea
dos Públicos.

DEPARTAMENTO DE INS
PECCION.— Corresponde al
Departamento de Inspección: a) 
Inspeccionar todas las oficinas, 
públicas o servicios sometidos 
b la fiscalización de la Contra
loría; b) Dirigir la inspección 
que la Contraloría debe desarro
llar por intermedio de sus De
partamentos, oficinas o delega
dos; c) Verificar los saldos que 
deben mantener en su poder los 
funcionarios responsables del 
manejo de fondos o bienes; d) 
Establecer la forma cómo se 
cumplen en las distintas ofi«- 
ñas o servicios las instruccio
nes que la Contraloría imparta 
en materia de contabilidad o de 
manejo de fondos; e) Efectuar 
el examen de las cuentas fisca
les, municipales, de la Benefi-

Señor Rodolfo Jaramillo Bruce que 
ocupó el cargo de Contralor del 
» de enero al 31 de diciembre de 

1928.

Don Miguel Solar Formas, que fué 
designado Contralor el 27 de di
ciembre de 1929 y duró hasta el 24 

de febrero de 1932.

cencia Pública y de los demás 
servicios o reparticiones que de
ban rendirlas a la Contraloría, 
y f) Mantener al día el estado 
de rendición, examen, juicios y 
finiquito de cuentas.

DEPARTAMENTO DE CON
TABILIDAD.— Corresponde al 
Departamento de Contabilidad: 
a) Llevar las cuentas generales 
de la nación; b) Implantar los 
métodos de contaduría; c) Exa
minar las cuentas fiscales suje
tas a su estudio; d) Presentar 
al Contralor el balance y la 
cuenta anual correspondiese al 
ejercicio financiero de cada año; 
e) Contabilizar las entradas y 
los gastos con cargo a Presu
puesto, a leyes especiales o a 
otros recursos, y f) Registrar los 
decretos que determinen la for
ma y servicios de los emprésti
tos fiscales o con garantía fis
cal, mantener al día el estado 
de esos compromisos y contabi
lizar la deuda pública directa o 
indirecta, interna o externa y 
registrar los censos.

Además, llevar el registro y 
efectuar la fiscalización del in
ventario general de bienes fis
cales y su modificación confor
me a las variaciones que se in
troduzcan en él cada año. Re
gistrar en forma detallada to
dos los bonos y otros documen
tos de la deuda pública emitidos 
por el Gobierno; archivar, por 
el plazo legal, los bonos y cu
pones redimidos y pagados, y, 
representar al Contralor en la 
incineración o destrucción de 
documentos de la deuda públi
ca. especies valoradas I otros 
efectos del Estado. ।

confiada principalmente la misión 
fiscalizado» de examinar y juzgar 
las cuentas que deban rendir las 
personas que tienen a bu cargo 
fondos o bienes del Estado. 8« 
trata siempre de organismos plu- 
rlpersonalea y colegiados: es el 
régimen propiamente clásico de 
fiscalización.

Los sistemas de Contraloría. cu
yos regímenes de organización y

MUNDIAL. — La 
tendencia mundial predominante 
en materia de fiscalización de la 
administración del Estado es la 
de propugnar la adopción de es
te último sistema, porque tiene la 
ventaja de Impedir que los gastos 
Ilegales lleguen a materializarse, 
lo que siempre es más útil y efi
caz que la persecución de respon
sabilidades civiles y penales ulte
riores.

Precisamente, el último Congre
so de Bruselas aprobó recomendar 
la adopción de loa sistemas de fis
calización preventiva.

Verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben ren
dir las personas que tengan a su cargo fondos o bienes de las en
tidades indicadas y de los demás servicios o Instituciones sometidos 
por la ley a su fiscalización, y la Inspección de las oficinas corres
pondientes.

Llevar la contabilidad general de la nación; pronunciarse so
bre la constituclonalidad y legalidad de los decretos supremos; 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Adminis
trativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le 
encomienda la ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten 
en el futuro, que le den intervención.

DEPARTAMENTO JURIDI
CO.— Corresponde al Departa
mento Jurídico: a) Informar 
respecto a la legalidad o cons- 
titucionalidad de los decretos su
premos y de las resoluciones 

■ que expidan los jefes de servi- 
; clos u oficinas; b) Informar so

bre los ante«edentes que los 
i Ministerios y oficinas públicas 
; remitan en consulta jurídica al 
i Contralor, y sobre los que tra- 
। miten o de que conozcan las de

más oficinas de la Contraloría; 
c) Expedir los informes que se 
Je pidan cuando, como resulta
do de las visitas que practiquen 
los delegados de la Contraloria, 
apareciere comprometida la res
ponsabilidad civil o criminal de 
empleados o funcionarios y hu
biere mérito, por consiguiente, 
para deducir ante la justicia or
dinaria las acciones respectivas; 
Intervenir en las gestiones ju
diciales que ordene el Contra
lor; estudiar los antecedentes 
relativos a las cauciones que de
ben rendir los empleados públi
cos; dictaminar en derecho so
bre las apelaciones deducidas 
contra las resoluciones en- pri
mera instancia en los juicios so
bre cuentas: despachar las con
sultas ordinarias propias de la 
competencia del Departamento, 
etc.

SUBDEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD.— El Subde- 
partamento de Contabilidad 
Central lleva los libros que re
gistran las operaciones de Con
tabilidad General de la nación; 
los libros en que se registra la 
contabilidad de los depósitos de 
terceros; el control de la cuenta 
única y de las demás cuentas 
especiales que mantenga el Fis
co en instituciones bancadas; 
contabiliza los gastos fiscales; 
comprueba la imputación a los 
impuestos o leyes, de acuerdo 
con las autorizaciones correspon
dientes, y, lleva la cuenta co
rriente de cada autorización de 
gasto.

CONTROL DE ENTRADAS.— 
Corresponde al Subdepartamen
to de Control de Entradas, en 
general, examinar, verificar y 
fiscalizar todo aquello que signi
fique una entrada en favor del 
Fisco, y, al efecto, mantiene un 
control permanente y exacto de 
todas las leyes y disposiciones 
que tengan relación con los re
cursos fiscales.

TOMA DE RAZON.— Este 
Subdepartamento anota y lleva 
el registro de las leyes que se 
promulgan por el Ejecutivo y 
que se reciben en la Contrato- 
ría para su toma de razón. Es
tudia los decretos supremos y

cuando no se ajustan a la Cons
titución o las leyes.

Refrenda o anota en los li
bros que para la contabiliza- 
ción. preventiva de los compro
misos fiscales deben llevarse; 
los decretos supremos o resolu
ciones con cargo a rubros varia
bles del Presupuesto o a leyes o 
recursos especiales, y estudia y 
propone al Contralor, previa cer
tificación de saldos por la ofici
na que corresponda, los informes 
o dictámenes que se solicitan por 
los distintos Ministerios para los 
efectos de los traspasos o suple
mentos de ítem o autorizaciones

de gastos, con arreglo a las dis
posiciones de la Ley Orgánica de 
Presupuestos.

CREDITO PUBLICO Y BIE
NES NACIONALES.— Las atri
buciones del Subdepartamento 
de Crédito Público y Bienes Na
cionales, son las que siguen:

Lleva el registro de control de 
la deuda pública interna y ex
terna, directa e indirecta, y el de 
la deuda flotante de cargo fis
cal; lleva los libros de actas de 
amortización, para efectuar con 
la anticipación establecida en 
cada ley de emisión de emprés
titos y con intervención del Sub
contralor y del Jefe del Departa
mento de Contabilidad, los sor
teos de bonos que deban retirar
se de la circulación.

Lleva el detalle de la inver
sión de los fondos que el Pre
supuesto u otras leyes consulten 
para el servicio de las deudas 
fiscales; confecciona semestral
mente un estado de la deuda 
pública y lleva el registro de to
dos los bienes raíces y bienes 
muebles que forman el patrimo
nio del Estado y el de arrenda
miento de bienes fiscales.

REGISTRO DE EMPLEADOS 
PUBLICOS.— Atiende a la vi
gilancia del cumplimiento del 
Estatuto Administrativo y pro
pone las resoluciones tendientes 
a este fin. Lleva un registro de 
todos los funcionarios de la Ad
ministración Pública y fiscali
za el pago de sus remuneracio
nes, registrando todas las re
soluciones de nombramiento de 
personal, ya sea de planta o a 
contrata o en el carácter de pro
pietario, suplente o interino.

Mantiene al día una nómina 
de las personas condenadas por 
crimen o simple delito de acción 
pública o inhabilitadas por sen
tencia judicial para servir car
gos u oficios públicos; registra, 
además, las jubilaciones y pen
siones decretadas y los desahu
cios acordados.

CONTRALORES GENERALES DESDE
LA CREACION DEL ORGANISMO

En sus casi seis lustros de existencia, que se cumplen el 26 
de marzo próximo, la Contraloría General de la República ha te
nido solamente nueve Contralores. Los funcionarios que han des
empeñado este alto cargo, con indicación de los períodos en que 
sirvieron, son los que siguen:

Don Pablo Ramírez R., desde mayo de 1927 hasta agosto del 
mismo año.

Señor Kenneth Page, desde agosto de 1927 hasta diciembre de] 
mismo año.

Don Rodolfo Jaramillo Bruce, que lo desempeñó desde el 5 de 
enero al 31 de diciembre de 1928.

Don Edecio Torreblanca White, que también duró un año en el 
cargo, desde el 9 de enero al 23 de diciembre de 1929.

Don Miguel Solar Formas, desde el 27 de diciembre de 1929 
hasta el 24 de febrero de 1932.

Don Gustavo Ibáñez Rondizzoni, desde el 27 de febrero de 
1932 hasta el 31 de diciembre de 1938.

Don Agustín Vígorena Rivera, desde el 5 de enero de 1939 has
ta el 18 de diciembre de 1945.

---  ------- — , Don Humberto Mewes Bruna, desde el 7 de febrero de 1946 
las resoluciones de los jefes de hasta el 14 de junio de 1952, y
servicios, que deben tramitarse Don Enrique Bahamonde Ruiz, que asumió el alto cargo de 
por la Contraloría, y propone Contralor General de la República, el 14 de septiembre de 1952 

i las observaciones que merecen I desempeñándolo a la fecha. '

dominan preferentemente en Amé
rica y en los países de constitu
ciones políticas recientes, como la 
República China y el Estado de 
Israel. Se caracterizan por estar 
a cargos de funcionarlos uniper
sonales y dotados de fuertes atri
buciones. no sólo pera examinar y 
juzgar cuentas, sino que, en ge
neral. para ejercer una amplia 
fiscalización de la marcha de loa 
distintos órganos de la adminis
tración, tanto en el aspecto pro
piamente contable como en el ju
rídico.

Los organismos correspondientes 
el primer sistema actúan habl- 
tualmente a posterior!, es decir, 
se pronuncian sobre el gesto o la 
cuenta una vez que éstos ya se 
han producido.

Los segundos, ejercen, además, 
una fiscalización preventiva y aún 
coetánea al acto administrativo; 
esto es, Impiden que éste llegue 
a ejecutarse cuando es Ilegal, o lo 
fiscalizan en el momento mismo 
de su ejecución.

zadores, cualquiera que sea el sis
tema que sigan, se Incorporen a 
la Constitución Política del Es
tado. consagrándose asi no sólo 
1a calidad constitucional de la ins
titución misma, sino que recono
ciendo la absoluta garantía de in- 
omovllldad de quienes la dirigen.

De esta manera, se estimó que 
como un medio de respaldar y 
asegurar la Independencia absolu
ta del órgano flscallzador frente 
a los servicios fiscaliza dores y, en 
especial, al Jefe del Poder Admi
nistrador, debía reconocerse tam
bién la facultad de que el perso
nal de las instituciones fiscaliza- 
dores fuese nombrado por las au
toridades del órgano respectivo.

Por último, se resolvió, también, 
recomandar a los distintos Gobier
nos que establecieran un presu
puesto propio para los Institucio
nes flscallzadoras, en forma de no 
exponerlas a ver enervada su ac
ción por razones de índole pre
supuestaria y política. En tal sen
tido, se agregó que si ese presu
puesto se Incorporaba al presu
puesto anual de la nación, debía 
facultarse al Contralor o al Jefe 
respectivo para aer necesariamente 
oído por el Congreso antes de 
adoptar cualquiera resolución ten
diente a modificar o disminuir 
ese presupuesto.

LA SITUACION CHILENA.— En 
general, todas eses recomendacio
nes han sido logradas desde hace 
algún tiempo en cuanto a la es
tructura y sistema establecido pa
ra la Contraloría General de la 
República de Chile. Desde el año 
1943 se encuentra incorporada e 
la Constitución Política del Esta
do, en su artículo 21.o, sefialán-
buclones flscallzadoras, que pue
den ejercitarse no sólo a poste- 
Tiori, cuando actúa como Tribu*
tlvamente y extendiendo aquéllas 
en el doble aspecto de control de 
juridicidad. Este último es eje
cutado de manera preventiva al 
pronunciarse sobre la eonstituclo- 
nulidad y legalidad de los actos 
del Poder Administrador, como

DIMARTEL
EDIFICIO E N A P

PUNTA ARENAS

también en el aspecto contable fi
nanciero .

INAMOVILIDAD.— La iuamovl«
encuentra también consagrada ox-
pueden ser removidos sino que 
mediante juicios de amovilidad, 
ante la Corte Suprema, tratándo
se del Contralor y Subcontralor, 
y previo acuerdo del Senado de 
sus Jefes de Departamentos, que
mo jefes de oficina.

El Contralor, además, puede ser 
sometido a juicio político por no
table abandono de deberes, d» 
acuerdo con lo dispuesto en los
Fundamental. Este alto funciona* 
rio es nombrado mediante la con» 
currencla de voluntades del Poder 
Ejecutivo y del Senado, ya que sa 
requiere el acuerdo previo de esa 
Corporación para proceder a de
signarlo. El resto del personal da 
la Contraloría, en su integridad, 
es designado por el Contralor, sin 
Intervención del Poder • quien 
fiscaliza.

ASPECTO PRESUPUESTARIO.—* 
Finalmente, en lo que se refiera 
al aspecto presupuestarlo • eco
nómico. si bien el presupuesto del 
Servicio figura dentro del Presu
Orgánica de la Contraloría consa
gra que un determinado porcentaje 
del rendimiento impositivo anual 
debo ser necesariamente designa
do a las labores de flscallzeclóS 
que el Organo Constitucional da 
Control realiza.

ARTEFACTOS ELECTRICOS
RADIOS PHILIPS
PORCELANAS ROSENTHAL
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La Catedral Metropolitana nació el mismo día en que 
Pedro de Valdivia fundó Santiago del Nuevo Extremo 

■» . 1 rr/foLa primera ceremonia oficial realizada en la Iglesia Mayor se celebró el día l.° de ei'ter2—É?—-^548

concedidas.

Terremotos e incendios jalonan la historia del Primer Templo de Chile tectos señores Ignacio Cremone- 
. si y ®milio Doyere. siendo acep
tado efiproyecto del primero, con 
urh presupuesto total de $ 303.000

Aspptafclo el proyecto del ar’ 
dUiteeto señor Cremonesi. te 
realizaron los trabajos bajo ]> 
directa supervigilancia de Mon- 
señor Casanueva. hasta dejar el 
templo en las condiciones v íor. 
ma que tiene en la actualidad

V Las faenas de ornato y embe- 
linimiento continuaron hasta 
190ti El 5 de may° de ese año 
Monseñor Casanueva procedió a 
la consagración solemne de ]a 
Catedral Metropolitana.

servó el predio central para la plaza —la misma Plaza de Ar
mas de hoy— destinándose la del poniente para la edificación 
de la iglesia que con el tiempo habría de transformarse en el 
actual templo metropolitano. Asi, pues, la ubicación de la Ca
tedral data desde el primer trazado de la ciudad.

। destruyó por completo, estímán- 
1 dose sus daños, en esa fecha, en 

“más de 30.000 ducados".
Esta vez fue el Obispo don 

Gaspar de Villarroel quien em
prendió la tarea de la recons
trucción para lo cual contó, co-

meSTen su cometido has« 
en julio de 1889 quedaron lis 
tos los planos y presupuestos de

planos se quemaron en 
dio del Congreso v Poco 
oués fallecía el arquitecto senas 
Iiuering, hechos «ue d““°«r»n 
por varios años el embellecí 
miento deseado por Monseñor 
Casanueva. quien.
llama a concurso para la con , 
fección de nuevos Plan°s- 
presentaron al torneo los arguì

LA HISTORIA DE la Catedral de Santiago se inicia en los 
mismos instantes en que el capitán don Pedro de Valdivia fun
do el 12 de febrero de 1541, la ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo en los terrenos que formaban el valle del Mapocho. 
Efectuado el trazado de la ciudad por el alarife Pedro de Gam
boa. sobre la base de "manzanas" de 150 varas por lado, se re-
La construcción del templo 1 su nombre a la actual Catedral 

fue, en sus ccmionzos. tarca 1 --—--
lepta y penosa, tanto por la es
casez de materiales como por los 
frecuentes ataques de los Indios. . — ------- —---------------------------
Por tales razones, pasados cuatro larga duración, pues, el terremo- 
años de la fundación de Santia- ¡ *“ J“’ J* ’*
go, los oficios religiosos aún se । 
celebraban en el pórtico de la 
casa del gobernador.

PRIMERA CEREMONIA. — 
Sin embargo, siete años después, 
se había dado término a la pri- ' 
mera Iglesia Mayor. Fue así co
mo el l.o de enero de 1549. los 
alcaldes recién elegidos pudie
ron recibir, por primera vez, su 
investidura e insignias en la 
Iglesia de Santiago, que ya ha
bía sido elevada al rango de pa
rroquia, dependiente del Obispo 
del Cuzco, mientras el Cabildo 
había ordenado se hiciera cargo 
le este primer curato chileno, 
>1 presbítero don Rodrigo Gon
zález Marmolejo, asignándole 
ina renta de 365 pesos oro. El ¡ 
nesbitero González Marmolejo ! 
labría de ser con el tiempo el ‘ 
irimer Obispo de Santiago.
En el mismo año de 1548. el 8 ¡ 

le agosto, el Gobierno de Espa
la autorizó la inversión de seis | 
nil pesos oro para dar total ter- । 
ilinación al templo, cuya facha- ' 
ia principal daba hacia la ca- ¡ 
le Catedral, que por ese tiem- 
0 se denominaba Bartolomé 1 
lores. Sin embargo, sea por la 
alidad de los materiales em
isarios en la construcción o por 
1 carencia de constructores y 
breros especializados, en 155« 
i iglesia se estaba derrumban- 
0 por si sola. Ante esta sltua- 
ión don Garda Hurtado de 
[endoza. aprovechando una rá- 
ida visita que hizo a Santiago, 
rdenó su reconstrucción con la 
ima de 20.000 pesos oro que 
igró reunir entre los vecinos, 
laugurando él mismo los tra
eos antes de su regreso al Pe- 
i. La nueva iglesia fue .edifl- 
tda con tres grandes naves: 
ja central y dos laterales.
RECONSTRUCCIONES— El 
de febrero de 1571 un gran mo- 
miento sísmico destruyó total- 
ente el templo, correspondién

dole al Obispo Fray Diego de 
Medellín la tarea de.una nueva

en sus comienzos, tarea , de Santiago. reconstruida en 
forma muy similar a la Cate
dral de Lima. La existencia de 
este templo tampoco fue de muy
to del 13 de mayo de 1647 lo

RESTOS DE ILUSTRES PRELADOS
Y HOMBRES PUBLICOS DESCANSAN

BAJO ALTARES DE LA CATEDRAL
Mayar de la Catedral se encuentra । 
la Cripta de los Arzobispos. desti- ! 
nade e guardar 7 conservar los res
tos de los Ilustres prelados que han ' 
estado a cargo del Gobierno de ls ( 
Arquldlócesls. Se llega a esta cripta 
a través de une portezuela ubicada

dre y la hermana del procer Ber
nardo O’Hlgglns, doña Isabel Ri
quelme y doña Rosa Riquelme, res
pectivamente. y también los del 
gran benefactor de la Iglesia don 
Rafael Fernández Concha.

entre el coro y el altor. Allí dea- i Fuera de la cristo y bajo lo» dl- 
causan los restos mortal« de lo» ! versos altores del templo se hallan 
arzobispos señares Manuel Vicuña 1 sepultados los restos de destacados 
Lar rain, Mariano Casanove, Juan - • ilustres hombres públicos. tales 
Ignacio González Eyzaguirre, Cre»- । como don José Miguel Arlsteg-.il, 
ccnte Errázurlz Valdivieso, José Ho- j Luis Muñoz de Guzmán, Anselmo 
ráelo Campillo, Alonso de Poso y Benevldes, J. Gandaríllas y don 
Silva y Juan González Melgarejo. ¡ Diego Porteles. En su interior es- 
Tamblén están sepultados en la tán también las tumbas de los Hé- 
ralana cripta los restos del Nuncio roes de la Patria y de los Héroes do 
Apostólico, Excmo. señor Aldo La-í La Concepción.

PRIMER
JEFE

FUE

OBISPO DE SANTIAGO Y
DE LA IGLESIA CHILENA
DON RODRIGO GONZALEZ M.

-------- — ...------ _ ----- —...... tarea ae.una nueva 
r«y*» gradas llegan diariamente miles de personas a Im- ¡ reconstrucción que. a Jíiicio de 

icia del Altísimo o a cumplir las promesas por las gracias don Ignacio Víctor Eyzaguirre. 
El Altar, ai igual que todos los ornatos de la Catedral ¡ resultó una verdadera obra de 

constituye una verdadera obra de arle................... I arte. Fue esta iglesia la que dib

La Diócesis de Santiago, cuyo Go- 
; bierno Eclesiástico ’se encuentra 
I prácticamente centralizado y esta- 

1 bleddo en la Catedral Metropo.lta- 
| na. tuvo su primer obispo en la 

persone del benemérito sacerdote 
don Bartolomé Rodrigo González | 
Marmolejo por resolución del Papa! 
Pío IV, quien, en Consistorio públl- 1 
co del viernes 18 de mayo de 1561. ! 
erigió la Diócesis de Santiago del ¡ rra 
Nuexq Extremo “bajo la advocación : za, 
de la Santa Virgen María".

A continuación y en orden cro
nológico se sucedieron en el Gobier
no Diocesano los obispos y arzobis
po.'. Monseñores Fernando de Ba- 
monuevo. Diego de Medallin, Pedro 
da Azuaga. que no alcanzó a con
sagrarse. Juan Pérez de Espinosa 
Francisco de Salcedo. Gaspar de

- ! Ilarroel, Diego de Zambreno y Villa- 
1 j lobos. Fernando de Avendano. Dle- 
- ! go de Umanzoro. Bernardo Carrasco 
• y Seevedra, Francisco de la Puebla 
i ; González, Luis Francisco Romero 
1 I Alejo Fernando de Rojas. Alonso del 
; Pozo y Silva. Juan de Sarricolea y 
, I Olea, Juan Bravo deRlyero, Juan

1 González Melgarejo. Manuel Alday 
j y Aspee, Blas Sobrino y Manayo, 
I Francisco José de Marán y Mendo- 

—, José Martínez de Aldunate y
! Garcés. José Santiago Rodríguez Zo
rrilla, Manuel Vicufia Lorrain, Ra-

' íael Valentín Valdivieso, Mariano 
j Casanova. Juan Ignacio González, 
I Cresconte Errázurlz. José Horacio 

Campillo y, finalmente, el actual
[ Primado de la Iglesia Chilena. Car
denal y Arzobispo, Excmo. Monsa- 

H- I ñor José Mana Caro Rodríguez. 1

mo siempre, con el desinteresado 
desprendimiento económico de 
los fieles. La nueva Catedral fue 
solemnemente consagrada en 
octubre de 1687 por el Obispo 
Fray Bernardo Carrasco. Un 
nuevo terremoto arruinó el tem
plo el 8 de julio de 1730.

En 1745 el Obispo Juan Gon
zález de Melgarejo, considerando 
que los frecuentes movimientos 

I sísmicos formaban parte inte
grante de la zona, emprendió la 
tarea de construir una nueva 

1 Catedral con materiales y ele- 
I mentos que aseguraran su esta- 
í bilidad. La obra se inició en 
I 1748, correspondiéndole al Obis

po Melgarejo colocar la primera 
: piedra el l.o de julio de ese año.

Los trabajos de construcción 
1 continuaron con gran lentitud 
durante veinte años, hasta que 

i el incendio de la noche del 22 
1 de agosto.de 1769 dejó a San

tiago sin su templo metropoli
tano, debiendo los canónigos del 
templo trasladarse a la Iglesia 
de la Compañía de Jesús. A la 

: nueva desgracia sucedió un pe
ríodo de vigoroso impulso para 
levantar y rehacer lo destruido, 
bajo la dirección del maestro de 

. obras Antonio Acuña, quien ía- 
j Heció en 1780 dejando la obra 
i prácticamente inconclusa.

LABOR DE JOAQUIN TOES- 
; CA.— Por ese mismo año llega- 
\ ba a Chile el prestigioso arqui

tecto italiano Joaquín Toesca. 
; quien se encargó de revisar Jo 
1 edificado y encarar el proble
ma de la terminación de Ja Ca
tedral, sin contar para ello con 
plano alguno de la obra. Toesca 
modificó todo lo que pudo las 
líneas generales del edificio y 
confeccionó los primeros planos 
del mismo, en base a los cuales 
el templo quedó casi terminado 
en 1830. Desde esa fecha y has
ta 1900 el edificio sufrió una se
rie de refacciones y modifica
ciones.

' ULTIMA TRANSFORMA - 
> CION.— La última gran trans- 
; formación del principal templo 

metropolitano, fue realizada du
rante el gobierno eclesiástico del 

, Arzobispo don Mariano Casanue- 
va, quien el 18 de diciembre de 
1888 solicitó al Gobierno "un 
buen arquitecto para realizar el 
embellecimiento de la Cate
dral”. Para tales efectos se nom-

1 bró al arquitecto señor E. Inze-

: El Jefe Espiritual déb Pueblo

En el grabado, el Jefe de la Iglesia Chilena y director espiritual del 
pueblo, Cardenal Primado y Arzobispo de Santiago, Excmo Monseñor 
José María Caro Rodriguez, cuya carrera eclesiástica está jalonada 
de innumerables hechos que dan fe de su devoción y de! Inmensa 
cariño que siente por su grey, que ha sabido corresponder]« con tre
ces Es así como su sola presencia constituye en todas partes un mo
tivo de justo orgullo para el pueblo que lo quiere y aprecia f par» 

el clero que reconoce en él a su jefe indiscutido.

Alta misión de beneficio público tiene a su 
cargo el Instituto Geográfico Militar

Los trabajos geográficos en nuestro país se re
montan a los años en que Diego de Almagro ini. 
ció su marcha al sur partiendo de El Cuzco. Para 
su expedición a Chile necesitaba una carta ca
minera, que fue confeccionada con los datos ob
tenidos del seryicio de "chasquis”, o correos del 
Inca, servicio que extendía su acción hasta el va
lle del Mapocho. La carta caminera de Almagro 
fue, en consecuencia, el primer trabajo relacio
nado con la geografía de Chile.

Más tarde. Pedro de Valdivia y su alarife Pe
SE ( REA UN SERVICIO ESPE

CIALIZADO. — Pese a la enorme 
Importancia que los trabajos geo
gráficos tenían para la consolida
ción de la Republica, pasaron mas

que »e organizar» un servicio es
pecializado que los tuviera a su

al crearse el Estado Mayor del 
Ejército, se consideró, en su reor
ganización. una "Sección de Tra
bajos Científicos'* que. entre otras.
gada del levantamiento de la car
ta del pats, y que se denominó 
"Oficina Geográfica".

EXPOSIC ION DE TRABAJOS DEL INST. GEO GRAFICO— Sala de Expotlcion de Trabajos ( ar- 
iográficos confeccionados por el Instituto Geográfico Militar.

se inició U ighor del levantamiento 
con un gran entusiasmo y con un 
relativo alto rendimiento, tanto, 
que se vio la necesidad de ampliar 
la Subsecclón y darle el carácter 
de "Oficina de Geografía. Carto
grafía y Topografía", dependiente 
siempre del Estado Alavo..

Finalidad primordial del Instituto Geográfico 
Militar desde que fue creado en 1922 es la
Confección de la Carta General de la República

El Instituto Geográfico Militar es en nuestro país la autoridad 
oíiiriil permanente en todo lo que se relaciona con levantamientos 
confección y publicación de mapas, cartas y planos del territorio na
cional. También constituye la autoridad oficial eu los levantamiento!

Desde su creación, ha sido la finalidad primordial de su.' 
confeccionar la Carta General de la República, trabajo

dó?.co campe con le precisión y 
e:•¡•.■nicles estipulado por el institu
to Panamericano de Geografía e His
toria para trabajos de primer or
den. En la parte central del país, 
entre los paralelos 31 y 37 grados dt, 

. ha ejecutado la medi
es redes geodésicas, tre- 
irácter definitivo y com- 
te permitieron el levan- 
et’.enal « escala 1:25.000 
vallg longitudinal en eó-

dórico que, para el desarrollo de 
el.as, ha contado cpn la qolebotp- 
ción del Inter American Geodetlc 
Survey, de. los Bsuidcs Unidas de 
N. A., a partir de 1947, eu confor
midad a los convenios existentes ■ □- 
tre ambos Gobierno; para el levan
tamiento general de. país, a es;«la 
1:100.000.

Actualmente se editó la Certa Pee- ■ 
liminar a cácala 1:250.000. para ■■■ t- 
ya realización se contó con la av't- ! 
da especializada del Gobierno de ■
Estados Unidos.

b) OPERACIONES TOPOGRAFI-
no es materia del Depariamcnto Tr 
pograflco, «1 cual ejecuta loe trs
do principalmente métodos aerofo- 
togramétncos y que resumen las -1- 
guicntes laboreó:
noclmlento y direct;» 
ra la toma de vistas; 
«; terrena de puntos

c.e :oa puntas gsodésiros y básicas; la toma d 
¡ma comprueba la íníluen- mediciones anyularej 
t.-'rpo-rierra (geoide) en las i xión de lo., puntas

úlzacióñ en 
ireoscópicos

T.::- - e? s actividades srn de 1» último. Identificación, toponimia, 
lac-tigj beneid 0PP* Wt*

El Instituto Geográfico Militar confecciona la Carta General de I 
la República en Jos días presentes, en base-a fotografías aerea... apo
yadas en el correspondiente control planialtimécrico proporcionado 
por las mediciones geodésicas En estas labores se distinguen Jas i siguientes actividades:
D' gabinete.— Confección de día- , 3 o— Conservar el archivo y las re-

positivas, cálculos analíticos de tas elstroa origíneles del catest-o ios 
coordenadas y compensación de 'aa' cueles constituirán el Conservado! fe jes básicas, aerotri^ngulaclón coq 1 —*-■-< --. -
estoreocartógreío <a eatereoslmplex, 

, formación de modelos, restitución a 
lápiz a escala 1:50.000 y, por último.

! revlaión.
o> OPERACIONES CATASTRA

LES — Ai Departamento de! Cato.s- 
tro le corrseppnde efeotuar el levan
tamiento catastral-agrlcoia. del tg_ ' 
rrltorio y reunir Jos antecedentes y 
datos que puedan servir a las di
versas actividades d« la economía 
nacional.

Las laborea de terreno y geblpete '
sen similares a las topográficas, pe- e) PROCESOS DE ARTES GRAFl- 
ri a las cua’oa se na fijado como CAS.— Corresponde el Deparlameu- escala de trabajo 1:5.000 ♦" •*- »-*—

Tienen también les 
funciones especiales:

l o— Orientar le política que de
be seguirse para la realización del

Catastral" oficial del Estado.
4 0— Relacionar les necesida les 

cartográficas de planos catastralea 
de todes las reparticiones públicas

di OPERACIONES CARTOGRAFI-
Departamento Topografico pase «j 
Deponaniento Cartografico, pera *u 
dibujo definitivo.

clón, es revisada por el Departamen- I 
to de Cálculos. Control y Archivo, i 
antes de procederse « la impresión

Riqueza Agríco’a Nac:

•.aies j gemiiUc«

to de Artes Gráficas spmeter el orí- 
ilguieates g-nal, controlado por el Departa

mento de Cálculos. Control y Archi
vo. « log procedimientos fotollt ’- 
gráficos para obtener su reproduc
ción en loa tirajes dispuestos.

Grande es el esfuerzo gastado en 
el levantamiento do le Carta r|e' 
Pt's y comparando el resultado con 
el da otrps pc|S££. «úq de E.rup..

dro de Gamboa planearon la delineación de las 
calles de Santiago del Nuevo Extremo, y connota
dos cartógrafos españoles trataron de representar 
las nuevas tierras por las cuales se ¡ha extendien
do l-i colonización española hacia la zona austral.

Posteriormente, durante las campañas de la In
dependencia, nuestros proceres hicieron confeccio
nar croquis geográficos, necesarios para el movi
miento de las tropas. Constituían levantamientos 
que. bien o inal acabados, cumplieron con el ob
jetivo de ampliar Jos conocimientos del terreno a 
los jefes militares patriotas.

sjecutados consistos trabajos 
tían: levantami 
los sectores en que se libraron Jos
de las regiones de Quilpuá, Cale-

•IOS— Respondiendo a la nueva 
organización, los ((abajos tomaron 
un mayor ímpetu, y es así como 
en 1894, en conformidad a la or
den del Ministro tioil Ventura 
Blanco Viel, que dispuso el levan
tamiento del piano topográfico del 
departamento de Santiago, previa 
una serie de trabajos preparalo-
rios.

tuco, y se efectúa el levantatnien-

región comprendida entre am-
el punto de partida del levanta
miento de la Carla de la Repúbli-

miento antiguo todos los levanta
mientos ejecutados sin bases geo
désicas. sin triangulación de pri
mer orden y con instrumentos an
ticuados y de pnca precisión.

Después de varios cambios en la 
organización del Servicio, motiva
dos por su crecimiento y expe
riencias del funcionamiento, se le 
da una organización definitiva en 
1996, designándolo como el "De
partamento de Levantamiento” del 
Estado Mayor, que contaría con las 
Seccione» Trigonometría. Topogra
fía y Cartográfica. Su personal, 
que hasta entonces lo constituía

1898 se ensaya, por primera 
ina triangulación de primer , tor'io “ól(7

crementado con civiles, que ingre
san en calidad de empleados del 
Ejército, ocupando plazas de geo
destas. topógrafos y cartógrafos.

SE CREA EL INSTITUTO GEO
GRAFICO.— Pese a los anteceden
tes anteriores, puede decirse, sin 
embargo, que los estudios y tra-

EQUIPO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO.— Uno de los moder
nos equipos de instrumental fotogramétrico destinado a la con
fección de la Carla del País, que se utiliza en el Instituto Geo

gráfico Militar.

ordeu, 
de la red Mclipilla. bajo la direc
ción del coronel asimilado don Fri

El perfeccionamiento a que «e 
había llegado en Jos trabajos alen- 
tó a la Dirección del Servicio a ' 
presentarse a la Exposición de Bú- I 
falo, en 1900. Una medalla de pía.

ternaclonal, probó Ja bondad del
LEV ANTAA1IENTO TOPOGRAFI

CA REGULAR— En 1902 se inicia 
el levantamiento topográfico regu
lar. considerándose como de expe
rimentación v como Ür lev.’.nta-

recibieron impulso
j de 1922, el Instituto Geográfico 
| Militar, mediante un decreto d**l 
! Presidente Alessandri. La bara del 
। Instituto fue. como se compren- 
। d». el "Departamento de Levanta, 
i miento" del Estado Mayor.

tuto, los trabajos continúan efee- 
I tuándose con mayor amplitud y 

mejor rendimiento, y a pesar de 
lo exiguo de los presupuestos .-.sig
nados. se trabajó febrilmente y 
con un rendimiento muy satisfac
torio, tanto en lo que se refiere 
a cantidad como en calidad.

A mediados de 19.23 se crea en 
el Instituto un curso topográfico 
para oficiales, que funciona hasta

1 1925. A fines de 1926 llega al país 
| el general aleman Hans von Knáuer. 
I contratado por el Gobierno para 
| servir el ?argo de Asesor Técnico.

puesto que desempeña hasta casi 
i fines de 1935. (echa en que es lla-

PRIMER CURSO DE INGENIE
ROS ESPECIALISTAS — En 1928 
«tmeiona en la Academia Técnica 
Militar, creada el año anterior, ci 
primer curso para oficiales que de
seen obtener el titulo dv uigenie- 
•os especialistas en Geodesia y To
pografía, obteniendo su titulo el 
primer grupo en 1930. después de 
dos años de estudio y uno do 
prueba.

El curso siguiente ya funciona 
bajo la tuición del Instituto Geo-

demia de Topografía y .Geodesta 
para Oficiales de las Fuerzas Ar
madas. el cugl ha funcionado con
tinuamente hasta la fecha, depen
diendo de-de el año I94S de la Aca
demia Politécnica Militar.

1 la fecha desempeña ta Direc-

DIRECTOR DEL JNSTITUTO 
GEOGRAFICO.— El ingeniero 
railifar geografo, corone! don 
Edtrirdo Saavedra Rojas, actual 
Director del In-tiifilg Geografi- ............................. .. k«..,.,»,

“T Militar. 1 hot Eduardo Saavedra Rojas, In.

geniero Militar Geógrafo, con más 
de 20 años de experiencia en su 
especialidad y profesor militar en 
ramos técnicos como Eotogramn- 
irta y en Dibujo y Reproducción 
de Planos.

SE CREA LA S 
GR.AMETR1CA.— i 
cedió a crear en 
Sección Fotogramétrica. la que da 
un nuevo impulso al levantamien
to. Se ejecutan en ella no sola
mente los trabajos propios del 
Instituto, sino también otros a pe
dido de diversos Ministerios para 
el estudio de anteproyectos de 
obras que se consideraban de vi
tal importancia para incrementar

SECCION FOTO-
En 1930 se pro-

mención el plano de Santi.-go y 
sus alrededores, la Hoja MeHni- 
llz. el plano mosaico de San An- 
tonio-Carlasena, el de Valparaíso 
y alrededores, el sector de] rio 
Aconcagua, etc.

Dada la importancia y ruge que 
tomó el procedimiento fotogram?- 
trico. la Dirección creó el Depar
tamento de Fotogrametria en 1939. 
Por intermedio de este Departa
vantamiento de la zona devastada
que ha servido para Ins trabajos

CGMITE 
GRAFI.A. < 
CA— Este 
decreto supremo, 
sion principal |a 
fomentar en ?1 pais 
gaciones referente» a 
y ramos afines

■ NWIOKAl. DE GEO- 
GEODESU V GEOFISl- 
e organismo, creado pnr 

tiene e.ojno mi
de eoordin.tr y

está intímemenie ligado con ests 
C«>mlté. integrado, adeptas- por re
presentante» d« organismos cien
tíficos civiles, que tienen qu* ver 
con problemas geográficos nacio-

nreyrtido por el

Cañas Montalva.

Una de las tareas principales da 
este Comité es atender todos los 
asuntos relacionados con el Paci
fico Sur y la Antártida Chilena» 
asesorando a los organismo« esta
tales en materia tan delicada y de 
trascendencia para Chile.

CONTRIBUCION AL ASO GEO-
rando ampliamenti 
del Año Geox'isic

cha coordinación con organismos 
científicos de Chile, que tambiéñ 
actúan en este torneo científico.

BENEFICIO PU-hUNtlON DE ________
BUCO.— De los antecedentes que 
hemos expuesto.
función de beneficio público qu* 
desempeña el Iitslitulo Gcográficql 
Militar. Su función es la de pro
porcionar al país la 
adecuada que permita 
debidamente los raúIUp ... 
mas de orden económico, político»

solucionar

tiramenti* con organismos del E*' 
tado y particulares, contribuyendo 
al pertecripn.miienío <!•■• l?.s cien-
tográfiras. Para ello cuenta con ef 
suficente personal técnlc-o -■ ,n' 
genieros militares, goógraius v fun-

geodésicos. topográrjeoa, carti’Srí* 
fleos, de artes graln-as. etc. Citen* 
ta. además, con moderno instru
mental geodésico, aerofotogramé- 
trico y de artes gráficas, para ri

co Militar una repartición de vl" 
tal importancia para el país, <lu® 
la nación debe cuidar con tori« 
celo, dándole los medios |ndl>P,'n* 
sables para su correcto y eficien
te funcionamiento, como tarnbié* 
favqreeiepdo y estimulando 
mayor desarrollo y la amplitud 
sus operaciones. ■

agosto.de
eoordin.tr
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1.1 IINIVIRSIM DE H[ ES Ili CHI 
DE li CIUCIA, El ADIE IIA TECNICA
I_________;. 7 ____________ I

En sus 113 años de vida, la Universidad ha crecido con 
un vigor insospechado hasta alcanzar la espléndida realidad 
de nuestros días. Todas las instituciones públicas pueden caer 
o transformarse, pero nunca la Universidad, cuyo objetivo se

pierde en el tiempo, ya qne sirve el interés supremo del gru 
Po social. Su labor silenciosa, destinada a lós que buscan el 
ideal frente a las zozobras e inquietudes de la realidad, se
guirá su camino con la rectitud que caracteriza a la cultura.

Se ha dicho que la Univer- । una palabra, cubren todas las En los últimos veinte años, la
sidad es una federación más | disciplinas que llevan a la for- I Universidad ha revisado cons-
que una corporación educado- । mación del pensamiento y el ¡ tantemente sus planes de estu-
noi ,.«» —„ÚMU. — —<„!<>*.._ i —K«- profesionales, i d.os y reglamentos, lo que la

---------  ------ es artísticas, | ha hecho estar en constante 
proporcionando el conocimiento ¡ renovación y crecimiento. Por 

i„ »A--.-- ..---------------------------- se pUeae aí.rmar que la
Universidad de Chile es un or
ganismo vivo, científico y expe- 

| rimental. El interés de la ciu-

En los últimos veinte años, la

ri_ __ __ _  . .. , . „ ■ aúpeme correlativa.
de- Te?lro Experimental de la Universidad de fundamentalmente,

Chile, que en quince anos ha hecho una labor de difusión artisllea c------- - ’

। que una corporación educacio- macio_ . . . .
I nal. una república en miniatu- I saber. Prepara i 
ra. una república federal del । encauza vocaciones 
saber. Su gobierno central lo 
forma el Consejo Universitario,

। que preside el Rector, asesora
do por los doce Decanos de sus 
doce Facultades. Estas Facul
tades son sus doce estados fe
derativos, que se dividen en de
partamentos, sus escuelas y es
tados docentes, sus institutos 
de investigación y sus escuelas 
anexas o de régimen especial. 
Estos organismos tienen una 

: interrelación administrativa y 
I decente correlativa. Todos ellos, .—_>------- . enseñan.

l y la técnica, y atiende a ¡a in-
I vestigación pura con los recur
sos que le proporciona el pre
supuesto y las leyes especiales. w ltt v.«-

' destinadas al efecto. Coordina I dadenía hacia ella se ha ido
, la labor administrativa de to- robusteciendo cada día. por la

-’.a la corporación el Secretario I utilidad práctica que se encuen- 
Genera), que es miembro de lo ■ tra en sus experiencias científi-General, que es miembro de lo — 
que podríamos ’’mar la Die- I cas y sus realidades artísticas, 
t.a de la Universidad, o sea, el que tienen inmediata relación 
Consejo Universitario. con la vida de las distintas ac-

E1 Rector preside actualmen- tlvidades y regiones del país, 
te las funciones de la Univer- Esta Casa centenaria no es ni 
sidad de Chile; preside, tatn- | será nunca parcial, ni socialis-euacunu, ¡ oiua« uc vjuie, picsaue, uiiu- sera nunca parcial, ni socialis- 

otros sil-ven la investigación y j bién, la Unión de Universida- ¡ ta, ni liberal, ni anárquica, ni complementan la docencia. En ' <1ps TaUnnomcrlronos TTn r>ryn- I ----i:-.-’ . : - .' ■ 'extraordinaria.

El imponente edificio de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile, que da instrucción 
____________________________ superior a mas de 1.500 universitarios.

| , __ HUClfll, 111 ilim. (JUlLíl. .11
des Latinoamericanas. Un cc-n- tradicionalista, ni sectaria en el 
greso de todas las corporacio- | sentido de la religión o la po- nPR do pn^r.pnvo «nnprin- «« liUca pOr Uene ]& conIian_ 

za del país, ya que se sabe que 
es un centro de estudios desin
teresados de la ciencia por la 
ciencia, del arte por el arte, de 
la verdad por la verdad. Todo 
lo que acoge en sus aulas y la
boratorios no cumple intereses 
de bandos determinados, sino 
que aspira a divulgar principios 
para considerarlos y difundir
los como elementos de civiliza
ción y cultura.

La Universidad ya ha supe-

I nes de enseñanza superior se 
। realizó en 1953, con el apoyo es- 
। pedal de la Universidad de 
Santiago. Un Centro Interame
ricano de Estadística Económi- 

I ca y Financiera ha sido crea
do en Santiago, merced a una 
común iniciativa de la Univer- 

I sidad y el Instituto Interame-
| ricano de Estadística de 
| Unión Panamericana, con ... 
colaboración de la CEPAL, or
ganismo ' "

la 
la

..... 3 dependiente de las 
I Naciones Unidas. En la coloca- 
I ción de sus títulos y grados,। ciun ue ticuios y giauut., universiaaa ya na supe- 
mantiene régimen de estrecha I rado la etapa de los estudios 

| relación con todas las univer- ' puramente académicos y profe-
sidades de América Latina. 24 

| universidades norteamericanas, 
’ 25 universidades europeas y la 
I Universidad Australiana. La 
j Cooperación Chilena de Coope- 
. ración Intelectual, entidad na
cida de la Sociedad de Nacio
nes, la más activa en su gé
nero en América, tiene asiento 
en la Universidad y sus 26 Ins
titutos binacionales mantienen 
en constante latencia las rela
ciones culturales entre Chile y 
los países que representan, es
timulando el conocimiento de 
ellos en nuestro medio y pro
moviendo el recíproco conoci
miento de Chile en el exterior. 
Esta Comisión tiene a su car
go, además, el concurso de las 
becas de estudios para Alema
nia, Argentina, Brasil. Cuba. 
Estados Unidos, Gran Bretaña. 
Italia y México.

EFECTUA UNA AMPLIA LABOR
DE DIVULGACION CULTURAL

El Departamento de Extensión Cultural lo integran las Escuelas 
de Temporada, las Escuelas por Correspondencia, las Misiones Cultura
les y Conferencias, la Extensión Estudiantil y las Bibliotecas Móviles. 
Las Escuelas de Temporada han funcionado en muchas ciudades del 
país: Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Chuqulcamata, 
Copiapó, La Serena, Chillan, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto 
Montt y Magallanes. La obra realizada por la Universidad se ha ci
mentado con esta repartición de conocimientos, para que todo el país 
se sienta parte de ella, en un territorio de tan dilatada geografía y tan
ta variedad de problemas locales y--- '— '

Otro sobresaliente aspecto de di
vulgación cultural lo constituye la 
difusión musical que ha desarrolla
do la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales. Comparativamente, no 
existe en el mundo una fecundidad 
mayor de beneficio colectivo prodi
gado’ por una sola repartición que 
el que ofrece el Instituto de Exten
sión Musical de la Universidad de 
Chile. Esta fantástica obra se debe 
el talento avizor de Santa Cruz y 
Carvajal, verdaderos forjadores de 
le cultura musical chilena. Desde 
1942 hasta la fecha, la Orquesta 
Sinfónica ha ejecutado más de mil 
conciertos, y ha contribuido a la 
realización de catorce temporadas 
líricas; ha ejecutado cerca de qui
nientos conciertos de música de cá
mara. y ha realizado más de tres
cientas funciones de ballet. De las 
obras estrenadas, numerosas perte
necen a compositores chilenos.

Aparte de la actividad sinfónica, 
coral, la divulgación cumple mucho 
znás ampliamente, el llevar sus 
conjuntos a provincia y los con
ciertos al aire libre y las funciones 
de la Escuela de Danza en plazas 
y paseos de la capital. La Sección 
Extensión Musical Educacional de 
la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales realiza una lab’or de di
fusión, que permite al estudiante 
de la Universidad estar eñ contac
to directo con toda la producción 
musical de nuestro país. Esta labor 
se cumple con la colaboración del 
Instituto de Extensión de Artes Mu
sicales. Conservatorio Nacional dé 
Música, Coro Universitario, conjun
tos y sollsltas independientes. Es
ta labor de difusión musical educa
cional contribuye a enriquecer la 
cultura del estudiante, además de 
formar el futuro público' musical 
de nuestro país. La labor del Ins
tituto de Extensión de Artes Musi
cales actúa en directa relación con 
§ Conservatorio Nacional de Mú
sica, con el fin de formar valo
nes nacionales, no con el pro
pósito específico de encontrar 
polistas, sino más bien músl-

nacionales.

Títulos y grados
$orga£®s en 1954

Doa.ores cu i 
ción en H.c.c; 
ca..............

Dentistas .. ..
Enfermeras .
Educadoras de — __ ..
Especialistas en Salubridad 
Enfermeras Sanitarias .. ..
Ingenieros Agrónomos .. ..
Ingenieros Civiles..............
Ingenieros Civiles Electri

cistas ..............................
Ingenieros Civiles Industria

les ............. .................
Ingenieros Civiles de Minas 
Ingenieros Comerciales .. .. 
Klnaslólogos........................
Licenciados en Artes Aplica

das. mención en Decoración 
Interior.........................

Licenciado en Ciencias Jurí
dicas y Sociales..........

Licenciados en Ciencias Mé
dicas ..............................Licenciados en Economía y 
Comercio.......................

Licenciados en Filosofía, 
mención en Física ..

Licenciados en Interpreta
ción, mención en Plano ..

Licenciados en Medicina ..
Licenciados en Teoría Gene

ral de la Música.........
Médicos Cirujanos.............
Médicos Veterinarios...........
Profesores de Estado ..
Profesores Extraordinarios ..
Psicólogos............................
Químicos Farmacéuticos ■ ■

eos completoa. La labor solístlca ¡ 
no Impide que surjan valores a । 
los que se estimula acostumbrán
dolos a tocar en público. La calidad 
Interpretativa y la eficacia técnica 
de la Orquesta Sinfónica han sido 
elogiadas por personalidades como 
ErlK Kleiber, Herbert von Kaiayan, I 
Fritz Busch, Sergul Celibidache, I 
Eugene Onnandy, igor Markevich, । 
Aarón Copland, Juan José Castro, , 
Héctor Villalobos, batutas de lama 
mundial que han dirigido nuestro 
conjunto orquestal. El ballet, bajo 
la dirección de Ernst Uthoif, ha 
cumplido una labor de excepción y 
ha tenido un éxito clamoroso en 
Montevideo y Buenos Aires, plazas 
Importantísimas en el mundo, que 
han quedado sorprendidas por las 
bondades de nuestro grupo de dan
zas, al cual se desconocía tal ma
durez.

El Teatro Experimental, nacido 
hace quince anos, ha constituido 
una renovación del gusto, al pre
sentar obras extranjeras y nacía- 
nales que son una representación 
clara, objetiva y directa del mundo 
y le vida. Los fundadores conside
raron que la presencia de un tea
tro dentro de la Universidad que
daba plenamente Justificada de 
acuerdo con un concepto moderno 
de la misma, según el cual, Junto 
a las actividades puramente docen
tes y de Investigación, sé desarro
llan labores artísticas destinadas a 
fortalecer la acción de difusión cul
tural de la Universidad y a Influir 
determlnanteinente en la evolución 
artística del país. La existencia del 
Teatro Experimental no está en 
modo alguno reñida con una orga
nización de tipo profesional no co
mercial. A lo largo de quince años, 
se ha podido llegar a una total 
proíeslonallzaclón dentro de la 
Universidad. Ambas realidades faci
litan el logro de sus propósitos ar
tísticos.Más de sesenta obras, entre na
cionales y extranjeras, ha estrena
do el Teatro Experimental, y desde 
hace dos años posee el Teatro An
tonio Varas, sala propia que le ha 
permitido trabajar en forma Inten
siva, sin presentar obras que atrai
gan por la calidad comercial, sino que 
por el contrario, vayan a culturi- 
zar el medio con su calidad dramá
tica. La Sección Extensión Tea
tral de esta agrupación proyecta su 
labor hacia todos los ámbitos del 
país, pora poder cumplir asi. en 
forma efectiva, la tarea de "forma
ción de un ambiente teatral’’. Por 
lo tanto, tiene como misión básica 
fomentar, divulgar y robustecer el 
arte dramático en centros de estu- 
diantes, de obreros, empleados, es
tablecimientos carcelarios y hospi
talarios, tanto en Santiago como 
en provincia.

De este modo, el Teatro Experi
mental, a través de sus quince años 
de vida, ha podido tomar contacto 
con todos aquellos sectores de Ja 
sociedad que, por una u otra Ta
zón, Iban quedando al margen de 
la actividad que el Experimental 
desarrollaba en teatros céntricos de 
Santiago y actualmente en el Tea
tro Antonio Varas, donde presenta 
sus funciones en forma continua
da.Extensión Teatral ha llevado los 
espectáculos del Experimental has
ta la provincia chilena, donde. Jun
to con ofrecer funciones a precios '2 to con oirecer inuciuues u snrciu» 
nonulares. ha despertado el interés 

106 ñor el arte del teatro y ha fomen- 
| todo la creación de conjuntas lo-

2 I cct’es, a los cuales actualmente pa-
I iroclna y orienta, conjuntos de cu- 

14 I y i existencia e! público y la crí- 
íira. de Sriitlaro tomaron conocl-
irlentn ni el reciente Primar Fes
tival ríe Tr*fn de Aficionados. En 
este instan?» Extensión Teatral tra
bajo cctlv'rnente por agfupar to
dos los núcleos dramAtlqea en una 
sola entidad: la Federación de 
Teatros no Profesionales, Es esí co
mo el Teatro Experimental labora 
activamente pora aue e¡ arte dra
mático cumnle una " -J 
tivo-scclal. y contrita 
n’^-ción cultural y 
nuestro -pueblo.

nuevas promociones de profe
sionales, de investigadores, de 
amantes de las letras, las cien-
c.as y las artes. Son la «lite 
que sentará normas y presen
tará ejemplos. Pero ello no bas
ta. La Universidad debe tam
bién irrigar con sus enseñanzas, 
el vastísimo horizonte de cuan-
tos no pudieron perfei 
en liceos y colegios su 
La Extensión ünivers. 
el- instrumento que se 
para responde.- a los _____
de superación de los no univer
sitarios, de les que por dedi

ores.

dieron sentar plaza de estu
diantes superiores. Debe llegar 
hasta el campesino, el obrero, 
la dueña de casa, el artesano, 
y no en forma esporádica. s.no 
como un río caudaloso y per
manente. Don Juan Gómez Millas, actual Redor de la Universidad de ChiM 

y que rige lós destinos de más de 12.000 estudiantes universitarios.

sionales. El ambiente nacional 
exigía reformas encaminadas I 
al estímulo de la investigación j 
pura, a la aplicación de las j 
conquistas de la ciencia y a la 
difusión de la cultura por me- ¡ 
dio de la extensión universita
ria a todos los ámbitos sociales ! 
de nuestra patria. Se ha que
rido vivir una existencia uní- • 
versitaria de acuerdo con la | 
historia de la sociedad chilena. | 
para que el espíritu nacional se 
robustezca y reviva sin cesar al I 
estimulo de sus trabajos. Cree- [ 
mos que eso se ha logrado con j 
creces en la extensión univer- ¡ 
sitaría. Debe existir una co
rriente de flujo y reflujo entre | 
la nación y la Universidad. De | 
la primera vienen los recursos : 
económicos y los estímulos es- j 
pirituales de todo orden. A la 
nación se le entregan cada año I He aquí a una estudiante de Ciencias que, con una expresión de alerta a los acontecimientos téci 

I del momento, asegura el porvenir cientifico del país.

«sasaaMBW»- >.

•La fachada de la Casa de Bello, que durante más de un siglo ha dado fisonomía a un país que ha crecido con su espirito.

LA "CASA DE BELLO" FUE
FUNDADA EN EL AÑO 1C

Esta casa, ahora centenaria, desde los dias de Bello ha si- 
incansable en sus afanes de perfeccionarse, tanto en el aspee*“ 
la ciencia, como en el arte y la técnica. En su *
cubado el espíritu de la raza. Forjándose aquí fos 
ladores y los gobernantes de la República. La cié 
de los primeros años de nuestra libertad aprene 
las garantías del método y los beneficios de la < 
dente. Nuestro arte, también, se ha vigorizado í 
alcanzar el esplendor de nuestros dias que rea'i :• 
llece. La Universidad de Chile en todos los asp.-;i 
ha dado al país los mejores hombres y configura! 
piensa con .el criterio impartido en sus aulas. A ú 
tra desgracia geográfica, se ha logrado llegar a t 
de esta angosta faja de tierra. Nuestro progreso • 
seguridad de nuestra organización estatal, verdad- 
cultora para la causa del adelanto de la civilizar!! 
humana, se deben a nuestra Universidad, que li 
nosotros el espíritu clásico de la alta cultura hr', r 
ya esencia pura prendió en tierra virgen con eí 
tados.
Nuestra Universidad nació en , —--------

1842, tres años después de expi- 1 vivía. De acuerdo con un 
rar la Universidad de San Fe- —---------
lipe, que había dejado un saldo 
favorable de experiencias y rea
lidades. La Universidad colonial 
cumplió ampliamente con las 
necesidades de la época y en sus 
82 años de vida pasaron por 
sus aulas 1.788 alumnos, desde el 
día que se abrieron sus puertas 
en 1757. Se habían graduado 620 
filósofos, 56? teólogos, 526 legis
tas y unos 40 matemáticos y mé
dicos. Un trienio después, la Uní

del momento hi

lidos resnl-

co proceso de evolución se ha 
bia establecido Ih autonomía de
finitiva para poder llevar a c 
bo las verdaderas finalidad 
3ue se precisan, que es fácil di 
ucir que surgen de la indepffl 

dencia económica, docente 
administrativa, puesto que el es-J 
tudio desapasionado de la clon" 
cia y el arte exige del que 

i practica, la libertad neces 
para exponer y criticar las 

uu,u>>. vm I trinas. La seguridad de su
versidad de Chile nacía inspira- । dependencia espiritual en 
da en altos valores de renova- ’ dran tanto en el maestro < 
ción. trayendo consigo la for- en el alumno un sentimiexit 
mación de un núcleo rector d, responsabilidad que les w 
la vida intelectual del país, bajo honrar exclusivamennte la i 
la influencia de don Andrés Be- bidurla y el mérito, colocan 
lio. venezolano, que había lie- la alta qultura del pueblo 
gado a Chile en 1829. El 17 de margen de los caprichos de 
septiembre de 1843 ocurre, pues, política.
la solemne inauguración del 1 Todos los Presidentes de O 
nuevo cuerpo de estudios supe- le. desde 1932. hasta nuest 
riores. con cinco Facultades: Fl- días, no sólo han respetado

• • ~ ta autonomía de la Universid
sino que además fueron, de 
rentes, respetuosos y admira 
res para con la Casa en que L 
formaron. Este honroso prece? 
dente tampoco será seguramen? 
te alterado por los próximos f“ 
------- ----------que aquel 

siudlants

su

losofía y Humanidades, Ciencias j 
Físicas y Matemáticas, Medici
na, Leyes y Ciencias Políticas, y 
Teología.

Desde su Iniciación se ha regi
do por tres leyes orgánicas1 fun
damentales: la de 1842. la ----------
enero de 1879 y el D. F. L. de I blernos ; 
1931. actualmente en vigencia. I curo y 
Mediante este último estatuto la actualmi 
Universidad pasa a ser persona las sin : 
jurídica de derecho público que girá los 
goza de autonomía, y cuyo re- ción, set ______ -__
presentante legal es el Rector. | han hecho de -a Uniye

La autonomía de nuestra Al- 1 de Chile cuna de grandes 
ma Máter se logró luego de que ¡ breo , pr*—“*** 
profesores y alumnos la estima- ' insuperable 
roa indispensable para que la Cuet.íi_ ________asa»
Universidad pudiera servir con i dad desde fuera, se cree q 
plenitud sus altos fines, no sólo I una quieta fortaleza set 
académicos y docentes, sino que muy distinta es. por 
también, sociales. La autonomía 1 vitalidad interior, su lürv« 
de que hoy goza no fue. pues, movimiento de innumerables 
una concesión graciosa del legis- ganismos que la integra y 
lador sino el logro, de acuerdo van desde la experiencia, la 
con el interés nacional, de una i vestigación científica., la di 
necesidad sentida por todos los | "
universitarios, tanto profesores 
como alumnos, que no hicieron 
sino recoger la opinión pública

bres pío de pot

Cuando se mira la Unit

tistlce nacional. El criterio que ha 
predominado en su reglamentación 
progresivamente llevado a lo que 
es en la actualidad, ha sido estimu
lar la Investigación 
espíritu creador Es 
política tiende a es
tenido «specificameli 
halaga, loa gustos d«
do artístico.

Aquí está, en sint 
sa. labor de la Unlvt 
le. que es orgullo d.

gación artística, hasta la de 
cia y la administración, de 
cuerpos coD.stitutivos. Su c 
cidad de vida alcanza ám1 
insospechados. En sus ai 
de 12.000 estudiantes rec' 
señanza superior que i 

f poco más de 1.000 catet 
. »,UO «um„. ' SÓI° los primeros 
plástic« y ci una matrícula que sobrepasa 
■. < omo bu los 2.500 alumnos, que vienen 
imulor aquel i todos los puntos del país ! 
n KKi-.or con- una edad media de 19 años.

sus escuelas egresan amíalmt 
1.200 profesionale- que tan a 
tegrarse a la vida activa 
país. Su presupuesto anual 
de los 1.200 millones de pe¡ 
sirve para movilizar sus F 
tades. integradas por las e

tes Plásticos, departamento depen
diente de la Facultad de Bellas Ar
tes, ha cumplido una gran función 
en la divulgación de las artes vi
suales. Desde hace dos años cuen
ta con una amplia sala de exposi
ciones. que es un orgullo de la ciu
dad y sólo comparable a las mejo- 
res de Europa En ella se han rea-

ílrltual de I ’!~:do mée d" veinte exhibiciones 
] retrospectivas de auténticos valores

presente, para que muestren una 
lección viva de plástica. <.ue cons
tituya un acervo espiritual pana el 
pueblo y pana el artista mismo un 
lugar digno en la sociedad. Se ha 
querido mantener latente el Interés 
creador y darle garantías por medio 
do la comprensión por parte del 
público.

La labor de divulgación se he 
visto desde hace dos --ños comple-

nografias de los más importantes 
maestros de la pintura nacional, 
debidos a la pluma de connotados 
conocedores de la plástica, para de
jar el documento que faltaba para 
la gran labor de culturlzaclón plás
tica que se está desarrollando. La 
"Revista de Arte", publicación bi
mensual de todo lo que acontece 
en el mundo dé leí " 
colores, está ponle:

nes más modernas. Los catálogos 
eon pequeño« datpa biográficos de 
loa pintores, que exhiben en la sa-
la de la Universi 
quena pero bastan 
bor. El Salón OtK

tual. Cuando la incertlduinbre, la- 
Inquietud, y el afiebrado pesimismo 
ha-en presa del hombre contem-

- más puro seutl- 
woionelidad. <

versitaria y prof» ’nal. sus 
Institutos de Tnvestigacic 
Científicas, sus 16 escuelas

I régimen anexo o la
i bor de Extensión C?'.tural1 
j cufias de T^nurorada. por c 

d» pasa un plomeáis de •

día torneo uno de lo 
más completo# y etl 
¡¿ación y estímulo a

Ch'.’.e v sus hombres, que se han 
forjado al amparo de esta Casa de 
Estudios.

1
> neral.
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l„. ..„„i;,rl^l Gokíonnr. rlol D Conine Ibáñpz del Canino en materia educacionalSu creación es una de las &ran des realizaciones del Gobierno del Presidente D. Carlos Ibánez del Campo en

DON ENRIQUE MARSHALL SIRVE LA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION

Desde su creación hasta la fecha 
est* al frente de la Superinten
dencia de Educación Pública el 
distinguido educador y catedráti
co universitario señor Enrique 
Marsliall Henríquez, quien presi
de el Consejo en ausencia del Mi
nistro.

31 actual Consejo a cuyo« supe
riores estudios y resoluciones esta 
entregada la supervlgllancla y tul 
ción de la enseñanza, está integra
do por las siguientes personas:

Ministro de Educación, don Fren 
cisco Bórquez Jopta. Superinten
dente, don Enrique Marshall Hen- 
ríquez, que preside el Consejo en 
«usencia del Ministro; Secretario 
General Técnico, don Manuel Za- 
momno Hernández; Consejeros, se 
ñores Eduardo Chlld Qulroga, por 
el profesorado primario; Pedro J. 
Rodríguez, por lo« Centros de Pa
dres de Colegios Particulares; Re
ne del Villar Lazzerlnl. Subsecre
tario de Educación; Humberto El- 
gueta Guerin, por el magisterio se
cundario; Luis Gómez Catalán. Di 
rector General de Educación Pri
maria; Juan Gemí? Millos. Rector 
de la Universidad de Chile; Ale
jandro Lira, representante de las 
actividades agrícolas; Crescendo

Luna Díaz, por les sindicatos obre 
ras; R. P. Jorge González. Rector 
de la Universidad Católica de Val
paraíso; Mario Muñoz Guzmán. por 
'as actividades mineras. Washing
ton Muñoz Hidalgo, por los Centros 
de Padres de colegios fiscales; 
Gastón Oesa Saín te-Merie. repre
sentante de las actividades fabri
les; Mario Ornes Sáenz. Director 
del Instituto Pedagógico Técnico; 
Hernán Pardo Frelre. Director Ge
neral de Enseñanza Profesional; 
Guillermo Feliú Cruz. Decano de 
la Facultad de Filosofía y Educa
ción; Raúl Rojos Valenzueta, re
presentante de la Enseñanza Agrl 
cola, Industrial y Minera; Selva 
Saavedra Navarro, representante de 
1« Enseñanza Coníérela; y Técni
ca Femenina; Raúl San Martín La- 
re, Director de la Escuela Normal 
"José Abelardo Núñez”; José Mi
guel Seguel C.. Rector de La 
Universidad Técnica del Estado; 
Francisco Cereceda. Rector de la 
Universidad Técnico Santa María 
Guillermo Varas Contreras, repre
sentante de la educación particu
lar; Miguel Angel Vega. Director 
General de Educación Secundaria, 
y Roberto Munizaga. Asesor Coordl 
nedor de la Superintendencia

Don Joan Gomes Millas. Rector 
de la Universidad de Chile, a cu-

Superintendencia

Educación Púbi’ea.

1953
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Sintesi» histórica del orsanitmo hasta la 
dietaeión del D. F. L. 104

MATERIALI!ARDO el precepto constitucional 
que establece que "la educación pública es
»•ñor Carlos Iban«» del Campo, y sus Minis
tros. señores Juan Gómez Millas y Juan B.
y Hacienda de la epoca, respectivamente, die-

taro». «I 3 de junio da 1953. «1 Decreto con 
Tuerta de Ley N.o KM, por el cual sa dio 
existencia lega! y jurídica a la Superintenden
cia de Educación Pública, una de las grandes 
realitaciones de esta Administración en materia 

•ducacionaL
FUNDAMEJVOS CONSTIIUC1O-

ta expresas disposiciones de la 
GnnsrlTlición Política del Estado,
que eu su articulo 10, N.o 7 esta
blece : "La Constitución asegura a 
todos los habitantes de la Repú
blica. . la libertad de enseñanza. 
La educación pública es una aten
ción preferente del Estado Habrá 
una Superintendencia d" Educa
ción Pública, a cuyo cargo estará 
la inspección de la enseñanza na
cional y su dirección, bajo la au- 

’ ~ ’ V. Se tuvo 
..„™ __ _____ n_a "el sistema

educacional de la República dece

i clona i y au 
toridad del Gobierno’

I en vista también que

cfón; que es obligación del siste-
1 tintas reglones del país de acuer

do con sus características geográ-
¡ neo-económicas y que es indlspen-
| permitan hacer llegar con rapidez 

y exactitud al conocimiento de los 
| organismos educacionales las nece

sidades del país".

1 ro 104, que estableció la Superin
tendencia de Educación Pública 
"que tendrá a su cargo la Dirección 
Superior e Inspección de la Edu-

I caclón Nacional, por la cual •• 
entiende la que imparte’ directa
mente el Estado. Con respecto a

! la Educación Particular, la Super
intendencia tendrá la supervlgilan 

। da de ella, velando porque realice 
j su labor en conformidad a los ob- 

jetivos e intereses nacionales".

Uon Enrique Molina Garmendia, 
actual Rector Honorario Vitali
cio de la Universidad de Con
cepción. que fuera el primer Su
perintendente de Educación 

en 1927

ANTECEDENTES HISTORICOS— 
La Idea de una Superintendencia 
de Educación se remonta a loa pri
meros albores de la República y a 
la época de la Universidad de San 
Felipe, cuyo Rector, el canónigo 
don José Manuel Verdugo al aer 
designado Rector del Instituto Na. 
clonal, en nota dirigida al Gober
nador-Intendente de Santiago, ha
cía notar que "según las ordenan
zas de 1813, era él el Superinten
dente nato de todos los estudios 
y escuelas, y que. por lo tanto, 
no podía funcionar ninguna de és
tas sin que los preceptores hubie
ran merecido su aprobación, des
pués de haber dado examen ante 
los individuos por él designa-

Cinco aftoa más tarde, an 1823. 
el Ministro de Gobierno v Heiacw- 
nes Exteriores, don Mariano Ega-

tlnado a modlllcar la estructura del 
Instituto Nacional expresaba que 
"habría un Superintendente Gene
ral encargado de dirigir la instruc
ción pública del país”.

Don Manuel Zamorano. Secre
tario General Técnico de la Su
perintendencia. cuyos conoci
mientos se han traducido en un 
efectivo aporte a la enseñanza. I

Pero es en 1833 cuando la Iciea 
adquiere mayor consistencia, al es
tablecerse en términos perfectamen 
te claros el Estado docente en co
rrelación con la Superintendencia 
de los estudio» entregada a la Uni
versidad de Chile El precepto, fl. 
nalmente, es Incorporado ya en 
forma definitiva a la Constitución 
de 1925, para materializara» y con
vertirse en realidad en junio de 
1953. por iniciativa de) Ministro de 
Educación, señor Juan Gómez Mi
llas, nombrado para este alto cargo 
•n abril del mismo año.

PRIMER SUPERINTENDENTE - 
Sin embargo fue el Excmo. «eflor 
Ibáñez quien durante su primera

0«. FABRICA DI PASOS 
DI CONCEPCION
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CALLE ANGOL N.o BIS

CASILLA
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adrninistración 
intento serio para dar existencia 
a este organismo, en cumplimiento 
del precepto constitucional de 1833. 
Fue asi como en 1927 se nombró 
el primer Superintendente de Edu
cación. cargo que recayó en el 
eminente educador, ensayista y fi
lósofo, don Enrique Molina Car
menóla

FINALIDAD DE LA SUPERINTEN
DENCIA — De acuerdo con su De
creto Orgánico, ta Superintendencia 
de Educación Pública, debe cum
plir las siguiente finalidades:

1) Unificar los servidos educa
cionales que se han desarrollado 
separadamente, como consecuencia 
de que cada rama de la enseñan-

loa

ciones nacionales de profesores de 
enseñanza comercial y técnica fe- 
minina. un representante de la 
enseñanza Industrial, uno de 
educación particular, dos de
Centro« de Padres, dos de las acti
vidades económicas, uno de la Cor. 
potación de Fomento, uno de los 
sindicatos obreros, el Secretario 
General Técnico de la Superinten
dencia y el Asesen Coordinador de 
la Oficina Técnica

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO — 
Corresponde a este Consejo Na
cional de Educación proponer el 
Ministro la po.itlca educacional oei 
pula, para lo cual deberá precisar 
ion objetivo« que se pretenda al
canzar en los diversos tipos de en
señanza. Debe tamolén, entre otras 
cosas, estudiar y proponer la for
ma de descentralizar la administra
ción de los servicios educacionales 
y adaptar su organización y fun
cionamiento a las necesidades so
ciales y económicas de la nación ' 
y de sus diversas regiones geográ- | 
ticas, considerando, especialmente. J

mas, una organización autónoma; 
2> Acentuar el carácter técnico de 
la dirección superior de la enseñan
za. promoviendo el estudio sistemá
tico de nuestros problemas educa
cionales; 3* Encomendar a un orga. 
nismo colegiado constituido por las 
autoridades superiores del servicio 
y por representante« de las univer
sidades del Estado y particulares, 
de las organizaciones gremiales de 
profesores, de los colegios parti
culares, de los Centros de Padres, 
de las actividades económicas na
cionales y de loa sindicatos obre- i 
ros. la atribución de proponer ai . 
Gobierno proyectos de leyes o re
glamento« que, una vez aprobados, [ 
permitan organizar y correlacionar | 
las diversas ramas de la educa
ción; y 4) Proponer al Gobierno ( 
una política nacional de educa- . 
clón.

ORGANISMOS QUE LA CONSTI
TUYEN.— Según su ley orgánica 
ia Superintendencia de Educación 
está constituida por lo« tres si
guientes organismos.

1) Consejo Nacional de Educa- ;
clon; 2J Oficina Técnica de Inves- j —— —, 
ligaciones Educacionales, y 3i Fon j desarrollar aquellos aspectos que el 
do Nacional de Educación. I Consejo Nacional estime convenían.

El Consejo Nacional lo constltu- ! te.
ve», al MinUi > ua aducu iuu, uu-- En esta forma y en cumpllmien 
lo preside; el Superintendente, que I to de sus finalidades a pesar de su 
lo presidirá en ausencia del »ui- curta existencia, la Superintenñen- 
nlstro y que estará encargado de ! cía de Educación ha realizado ya 
dirigir la labor de los organismos ' importantes estudios en favor de 
dependientes; el Subsecretario de 1 - - -
Educación, los Rectores de las Uni
versidades de Chile y Técnica del 
Estado, dos Rectores de las Uni
versidades particulares reconocidas 
por ei Estado; los Directores Ge
nerales d« Educación Primarla, Se- ---------  — —v, au a>MUUa-
cundaria y Profesional; el Decano I clón a los nuevas planes de estu- 
de la Facultad de Filosofía y Edu- ¡ dloa que se aplicarán en las di- 
caclón de la Universidad de Chile, ’ versas ramas de la enseñanza y 
el Director del Instituto Pedagó- ' para lo cual se ha tenido presente 
gleo Técnico, un representante de las características geográficas y los 

' ’ recursos naturales de cada una de 
las reglones de nuestro territo
rio.

la industria, la minería, el comer
cio y la cultura en general.

LA OFICINA TECNICA — A 1» 
Oficina Técnica de Investigaciones 
corresponde estudiar las profesio
nes, oficios y actividades públicas 
y privadas en relación con la edu. 
caclón que deben recibir los que 
las desempeñan; formular y coor
dinar los proyectos de experimen
tación pedagógica y preparar cual
quier estudio que le encomiende la 
Superintendencia.

ti. FONDO NACIONAL —El Fon-
do Nacional, constituido por las i 
rentas que se consulten anualmen
te en el Presupuesto de la na
ción. y por las donaciones, heren
cias o legados que reciba, estará 
destinado « proporcionar los re
cursos necesarios para estimular y

Don Enrique Marshall Henriquez. S«P.eri”‘*oJ*”  ̂J* N?°1 
Pública qn* sirve •! cargo desde la dietaeion del DFL Nt® * 

.1 de Junio de 1953._____________ _______

MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL
EDUCACION CONSTITUIDO EN 1953

la educación integral del país, pro
poniendo fundamentales reformas 
que han de repercutir positlvamen 
te en la formación profesional de 
las generaciones futura» Es asi 
como por estos días su Consejo 
Nacional ha prestado su aproba-

cada una de las organizaciones del 
magisterio primarlo y secundario. ¡ 
un representante de las organiza- i

Nacional deE1 primer Consejo
Educación, establecido el decreto 
con fuerza de ley que dio vida a 
la Superintendencia de Educación, 
estuvo constituido de la siguiente 
forma:

Ministro de Educación, don Juan 
Gómez Millas, presidente del Con
sejo; Supperintendente de Educa
ción, don Enrique Marshall Hen
riquez; Secretario General Técni
co y Secretarlo del Consejo, don 
Manuel Zamorano Hernández, y 

I por los consejeros, señores. Ale- 
| Jandro Covarrubias Zagal, director 
de la Escuela Normal “J. Abelar
do Núfiez”; Alejandro de la Nol 
Matamata. en reptresentaclón de 
los Centros de Padres de colegios 
particulares; Luís Gómez Catalán. 
Director General de Educación Prl 
marta; Juvenal Hernández Jaque. 
Rector de la Universidad de Chi
le; Fidel Iturra Carrillo, represen
tante del magistrado secundarlo; 
Hugo Jordán Guerra, representan- , 
te de las actividades agrícolas; Sergio I 
Lucí Soler, representante de le En
señanza Industrial, Minera v Agrt- I

i cola: Crescendo Luna Díaz, por loa 
| sindicatos obreros: Enrique Moll- 
I na Germendle, de le Universidad 
' de Concepción; Mario Muñoz Gua
rnan, por las actividades mineras;

i Washington Muñoz Hidalgo, por loa 
| Centro« de Padrea de colegio« fis

cales: Ramón Núftez Aguilar, por 
j el profesorado primarlo; GastóB 

Ossa Salnte-Marie, representante 
de Jas actividades fabriles; Hernán 
Pardo Frelre, Director General de 
Enseñanza Profesional; Eugenio 
Pereira Salas. Decano de 1* fa
cultad de Filosofía y Educación; 
Selva Saavedra Navarro, en repre
sentación de le Enseñanza Técni
ca Femenina; José Miguel BegueJ 
Castillo, Rector de le Universidad 
Técnica del Estado: Alfredo Silva 
C., Rector de la Universidad 
Católica; Guillermo Vares Contre
ras, representante de la educación 
particular; Miguel Angel Vega Mo
rales, Director General de Educa
ción Secundaria; Oscar Ver« Larri - 
pereln. Asesor Coordinador de 1«. 
Superintendencia, y Elena Wegner 
Fernández, directora del Instituto 
Pedagógico Técnico.
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lOCALIS PARA Hill Mil fflllS 111 UVA.VTAI«) Il SACRIMI) 
»IRU« öl ESTABLECIMIENIOS iiiiiiiiom
Cerca de trescientas nuevas Escuelas construidas

Aportes fiscales y privados en acción
Cerca de medio millón ue ui-

cutías yue
Es tía oiecmneu «jó

ESCUELAS CON LUZ Y AIRE.— La Sociedad Constructora de 
Esta-blecunientos Educacionales ha edificado modernos locales pa
ra los escolares chilenos, en donde se concentran todos los ade
lantos de la técnica y de la pedagogía. El estudio en ellos se hace 
mas atractivo, mas lleno de vida, y hace que los niños amen el 
templo en donde se les prepara para el futuro. Este tipo de cons-

trucción corresponde a nn Grupo Escolar Mixto, contando con 
amplios ventanales, patios rodeados de pasillos, servicios higiéni
cos modernos y numerosas otras comodidades. En su construcción 
se han empleado capitales aportados por el Fisco y por parti
culares que, junto con obtener rentas privilegiadas con sus accio
nes, ayudan a salvaguardar la riqueza mayor del país: sus niños.

Capitales fiscales y privados financian la
labor de la Sociedad en todo el territorio

La forma en que el Estado y 
la actividad privada se han 
unido «n esta tarea de dotar 
de escuelas al pais constituye 
una de las aplicaciones más in
teresantes de las nuevas rela
ciones entre los habitantes de 
un país, cuando éstos quieren, 
efectivamente, dar solución a 
sus problemas.

El capital autorizado de la 
Sociedad es de 3.500 millones 
de pesos y el capital suscrito 
ha llegado ya casi a igualarlo.

las acciones de esta Sociedad 
son dos dos clases: “A” y “B”. 
Las primeras, suscritas por el

Franquicias otorgadas a quienes 
compran acciones de la Sociedad

Además, se ofrece la seguridad
I de haberse invertido la totali
dad del capital en bienes in-

Fisco, y las segundas, por los clones semifiscales, etc. Las ac- 
particulares. El Fisco suscribe -----—J— --------
acciones “A" pagándolas en di
nero en efectivo o mediante 
aportes de terrenos fiscales que 
se avalúan en cada caso.

Las acciones "B” pueden ser 
adquiridas por personas natu
rales. sociedad«, empresas in-

clones pueden suscribirse en la 
Bolsa de Comercio, o en la So
ciedad misma, o por medio de 
agentes designados por ésta.

Las acciones de la clase “B” 
(particulares) tienen derecho a 
un dividendo mínimo del ocho 
por ciento anual, exento de to
da. contribución o impuesto.

ui- por ciento anual, 
dustrlales o comerciales, Institu- I da contribución

muebles y la posibilidad de ob
tener mayores dividendos, en la 
medida en que se reavaluan los 
locales entregados en arrenda
miento al Estado.

También se han eximido del 
impuesto e la renta (segunda 
categoría, 15 por ciento), y al 
cabo de tres años de haber sido 
adquiridas pueden ser emplea
das por su tenedor para pagar•joo pvi au bcucuvr para pagar 
el impuesto de herencias y do
naciones.

Esta institución es fruto de 
¡as modernas concepciones eco
nómicas, eu que su suman ja 
acción conjunta dei Estauo y ae 
los particulares, en un esfuerzo 
unido por reaoivcr la laita ae 
locales encorares paia atender 
la educación de la miancra ciu- 
iena.

En los veinte años de vida, 
la Sociedad cuenca con un ca
pital autoi izado de tres mu qui
nientos millones ue pesos y ha 
invertido en su misión especi
fica una suma superior a ros 
5.000 millones de pesos.

SOLUCION ACERTADA.— La 
creciente población escolar chi
lena, ante las reducidas posioi- 
lidades estatales de levantar los 
establecimientos necesarios pa
ra absorberla con la debida 
prontitud, hizo surgir esta So
ciedad que reúne ambas fuen
tes de recursos tras ei objetivo 
común.

La Empresa, es una sociedad 
anónima, completamente autó
noma, y tiene como objeto la 
construcción y transiormación 
de edificios escolares, de prefe
rencia primarios, para entre
garlos en arriendo al Fisco. El 
arriendo se fija en el ocho por 
ciento del avalúo del local y de. I 
terreno.

Un directorio, compuesto por 
seis persona.', tres ue ellas de- l 
signadas por el Presidente de ¡ 
la República, rige los destinos 
de la institución, mediante 
acuerdos que se toman por ma
yoría .

Con el objeto de reglamentar 
su acción, han sido dictados 
varios decretos supremos y pro
mulgadas varias leyes. Los prin
cipales cuerpos legales son el 
Decreto Supremo Nx> 3.111, de 
26 de agosto de 1937, reducidos 
a escritura pública el 21 de ju
nio de ese mismo año, que con
tiene los reglamentos de la So
ciedad, y la Ley 5.989, del 14 de 
enero de 1937, que le dio vida, 
más la Ley 7.869, del 21 de no
viembre de 1944. Corresponde 
mencionar, además, la Ley N.o 
11.766, del 30 de diciembre de 
1954, que creó el Fondo para la 
Construcción y Dotación de Es
tablecimientos de Educación Pú
blica. Los fondos provenientes 
de la ley, en parte, son inverti
dos en acciones de la Sociedad. 
Además, por sus disposiciones 
se ha autorizado a las Munici
palidades para que aporten te
rrenos a la Sociedad, en los que 
se construyen locales escolares.

I PLAN DE TRABAJO DE LA 
SOCIEDAD. — La construcción 
y transformación de escuelas se

Equipo de 24 profesores realiza campana de 
chilenidad en Palena, Futalenfú y Chile Chico

Pobladores de esas apartadas regiones reciben, además, atención sanitaria

En cumplimiento de precisas 
instrucciones impartidas por el 
Gobienio en orden a mejorar la 
organización y orientación de 
la enseñanza elemental y con 
el objeto de despertar el inte-

APLICAN EL PLAN EDUCACIONAL DE "PUESTAS ABIERTAS" EN LA REGION
íes de la sociedad en favor de 
una buena formación de la nl- 
ñez. la Dilección Genera 1

de Educación Primaria puso ....
:on । práctica el año pasado un plan 

especial en la Escuela “España”

de
N.o 266. ubicada en la comuna 
de Conchalí.

Este plan, que se ha deno
minado “Escuela de Puertas 
Abiertas", se tradujo en la rea
lización de numerosas activida-

Vista aerea de la localidad de Chile Chico, en i las márgenes del Lago Buenos Aires, una de 
las localidades en que el equipo de profesores •• ■
llevando a la práctica la campaña de chile-

de la Dirección de Educación Primaria está 
nización.

SOCIEDAD COMERCIAL CACERES
Y (IA. LTDA

CASILLA 680 — ANTOFAGASTA — TELEFONO 388
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IMPORTACIONES
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES

Moderna concepción hecha una realidad

en los últimos 10 años

MADRES DEL MAÑANA.— Para estas futuras madrecitas se con^ 
fruyen las Escuelas Primarias de «'hile. Ellas nece ’tan contar 
la protección necesaria contra las inclemencias de’, f’emno f deWrealiza de acuerdo con el plan 

teño de Educación. £í*o*e¡’*25 
por ciento de los fonjes pue
de ser empleado eu la provincia 
de Santiago, con el propósito 
de atender debidamente a lar 
otras localidades del país.

Les particulares o vecinos de 
un lugar que tengan interés en 
la construcción de una Escue
la pueden obtener que la So
ciedad tome a su cargo la edi
ficación. suscribiendo las ac
ciones que se aproximen al va
lor que se determine por •) 
edificio.

La Sociedad adquiere los te
rrenos en los cuales se ejecutan 
esas obras, mediante compras, 
donaciones, aportes fiscales, mu
nicipales, etc.

Las escuelas que la Sociedad 
edifica son proyectadas y calcu
ladas atendiendo las condicio
nes climatéricas de las regione: 
del pais en que ha de levantar
le y de acuerdo con las exigen
cias de la técnica pedagógica 
moaerna. También se tienen en 
cjienta, y en forma muy espe
cial, la solidez y seguridad de 
las construcciones; su ventila
ción e iluminación adecuadas; 
las necesidades de salubridad 
e higiene, etc.

X. pjau 'ntr lun iiruc:s»r>» cuno* 1*5 1'1' ' • W.».
anual elaborado por el Min_„-1 hacer-re de sus escuelas un sitio acogedor y grato. La "Sociedad Con»-

tructora de Establecimientos Educacionales lo está logrando 
el país.

Hondo contenido patriótico encierra
labor desarrollada por la Saciedad

Cuando un grupo de vecinos constituidos en un centra 
para el progreso o cualquiera otra de ias organizaciones cí
vicas quiere dotar a su pueblo o su barrio con una escuela, 
puede contar con ella, si adquiere acciones de la Sociedad.

Aunque no se ha fijado con rigidez el monto de las ac
ciones adquiridas, éste puede alcanzar a un mínimo, el que 
es considerado por la Sociedad y por la Dirección de Educa
ción Primaria, antes de resolver.

Las empresas industriales o comerciales, a su vez. en el 
caso de contar con poblaciones obreras, pueden suscribir estas 
acciones y proporcionar a los hijos de sus trabajadores un 
establecimiento educacional moderno y con condiciones mate
riales adecuadas.

Si en la actualidad una cifra aproximada a los 400 mil 
niños queda sin asistir a clases por falta de lócale.-; escolares. 
la Sociedad está cumpliendo una labor patriótica de amplias 
proyecciones para el futuro del pais.

Falta contar con la colaboración de un mayor número de 
ciudadanos que suscriban sus acciones, que aporten sus aho
rros, recibiendo, en cambio de ellos, beneficios económicos y 
la satisfación de haber entregado a Chile una escuela más 
para sus niños.

CON FONOOS DE LA LEYN.0 11.766 SE PUEDE INICIAR
LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA CADA DIEZ DIAS
La Sociedad puede 

aumentar su labor
Con la promulgación de la 

Ley 11.766, para la Construcción 
y la Dotación de Establecimien
tos Educacionales, la labor de 
la Sociedad adquirió un ritmo 
extraordinario, llegando a ini
ciarse la construcción de una 
Escuela cada diez días, durante 
los primeros ocho meses de su 
vigencia.

Diversas circunstancias, entre 
ellas el proceso inflacionista, 
que a fines de 1955 había ad
quirido caracteres alarmantes, 
hicieron decaer esta actividad, 
pero durante el año pasado re
tomó su normalidad.

La Sociedad, cuyas oficinas 
tienen la organización de una 
empresa comercial, con un ro
daje expedito y dinámico, pudo 
•mpulsar su actividad con estos 
nuevos importantes aportes de 
capital, sin recurrir a aumen-

En la memoria de 1955. se rie
la constancia de lo siguiente: 

"Los recursos de la referida 
ley que percibimos en el ejerci
cio corresponden prácticamente 
a la recaudación de echo me
ses, y ascendieron a $ 230.324.000. 
Estos fondos no han sido sufi
cientes, sin embargo, para man
tener la intensidad con que es
tábamos realizando nuestro plan j_ x—u_x_ —x_ — la cua] 

el año. 
de nue-

de trabajo, razón por 
debimos, al finalizar 
suspender la iniciación

vas construcciones para las que 
se disponía de planas y ante
cedentes técnicos completos. 
Con éstas, habríamos podido
cuelas comenzadas en el perío
do de ocho meses señalado, con 
cargo a los aportes de la ley 
citada.

“Es para nosotros satisfacto
rio señalar estas cifras, que de
muestran la efectiva colabora
ción que estamos empeñados en 
prestar al Supremo Gobierna 
para el éxito del nuevo plan do 
construcciones escolares, y re
velan, a! mismo tiempo, la ca
pacidad de la Empresa para ab
sorber una mayor cuota de los 
recursos de la Ley 11.766 que 
el 30 por ciento que en ella 
le fue asignado”.

des escolares y sociales, las que 
pudieron desarrollarse con la 
cooperación de diversos orga
nismos estatales, comunales y 
de personas que comprenden 
que la educación de las nue
vas generaciones debe ser la 
obra de la sociedad entera.

SU APLICACION EN EL EX- 
TREMO SUR.— Los excelentes 
resultados de este plan movie
ron a las autoridades educacio
nales a llevar su aplicación a 
las regiones de Palena, Futa- 
leufú y Chile Chico, hasta don
de fueron llevados 24 profeso
res que dieron comienzo a su 
labor el 7 del presente. Aparte 
de los fines educacionales, la 
aplicación del plan en estas 
apartadas regiones tiene como 
objetivo principal afianzar el 
sentimiento de chilenidad y ele
var el nivel cultural de los po
bladores que allí luchan a dia
rio contra las adversidades de 
la naturaleza y las influencias 
foráneas.

EQUIPO DE PROFESORES — 
El equipo de profesores que por 
estos dias cumplen una patrióti
ca y encomiástica labor en Fu- 
taleufú, Palena y Chile Chico, 
está integrado por especialistas 
en economía doméstica, corte y 
confección, carpintería, peluque
ría, primeros auxilios, deportes, 
bailes y coros, enfermeras, mé
dicos, psicólogos y dentistas. .

En la realización de esta ta
rea, la Dirección dw Educación 
Primaría ha contado con la va
liosa cooperación del Ministerio 
de Defensa Nacional, la Fuerza 
Arrea de Chile. Servicio Militar 
del Trabajo, institutos dependien 
tes de la Universidad de Chile

y de diversas instituciones par
ticulares. gracias a los cuales fue 
posible el traslado hasta el ex
tremo sur del cuerpo de profe 
sores, del material de enseñan
za y la atención médica y sa
nitaria que en estos momentos 
se presta a los pobladores.

PROGRAMA DE TRABAJO.— , 
El plan de trabajo que actual
mente se está cumpliendo entre 
escolares y adultos de esas le
janas regiones chilenas, com
prende:

1) Cursos breves, veladas, 
charlas y coníerencias destinadas 
a analizar la realidad geográfi
ca, económica y humana de la 
zona y la alfabetización de los 
pobladores que no pudieron con
currir a la escuela;

2) Organización de pequeñas 
instituciones para estimular la I 
Industrias casera y el aprove- j 
chamiento de las materias pri
mas que abundan en el medio 
ambiente;

3) Formación de centros fa
miliares para la defensa de la I 
salud física y moral de los ni
ños y adultos, y la mejor or
ganización de la vida ciuda
dana;

4) Fundación de clubes de
portivos y culturales para el 
buen empleo de las horas li
bres y aprovechamiento del 
folklore típico de la región, y

5) Realización de encuestas 
para el conocimiento de la or
ganización familiar, de la si
tuación económica y del esta
do sanitario de la población in
fantil y adulta.

APRENDIZAJE DE LAS PRIMERAS LETRAS— El grabado presenta un aspecto de una Escuela 
Pública en plena labor Son pequeños alumnos que, en cumplimiento de la Ley de Instrucción

res de niños y niñas acuden a iodos los colegios del país a satisfacer sus anhelo* infantiles de

la ley de Instrucción Primaria es
una de las más grandes realizaciones
impulsadas por el M. de Educación

Una de las grande* realizaciones del Minis
terio de "Justicia e Instrucción Pública" ha 
sido, sin lugar a duda*, la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria, de 26 de agosto de 1920. 
cuerpo legal que fue aprobado por el Con
greso Nacional, después de una serie de pro-
Parte muy importante en la de Educación. ....... ....... 

dictaciói» y aprobación de esta I Problema Nacional”, editada en 
ley, le correspondió a don Da- 1917, determinó una serie de he- 
rio E. Salas, Inspector General chos que culminaron con el en-

longados debates y discusiones por parte de 
algunos elementos que no alcanzaban o no 
querían comprender la importancia y trascen
dencia que para el futuro cultural del pueblo 
habría de tener esta ley.

cuya obra “El I

(AÑAS Y GALLEGUILLOS LTDA
Arturo Prat 640 - Tel. 668 - Cas. 270 

SERENA
Aldunate 1202 - Tel. 130 - Cu. 84

COQUIMBO

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE

I vio a las Cámaras del Mensaje | 
que habría de traducirse, en I 
1920, en la Ley de Instrucción ; 
Primaria Obligatoria.

Dispuso esta ley la obligato- । 
riedad de "padres y guardado
res de dar educación primaria 
a los menores a su cuidado” y 
la continuidad del sistema edu
cacional, al establecer que “bas
taría el certificado del 6.o Año 
Primario para ingresar a los es
tablecimientos ce enseñanza se
cundaria". Para suplir el núme
ro de escuelas que se precisa
ban para dar cabida a la po
blación infantil, la ley ordenó 
que los dueños de propiedades 
agrícolas mayores de 2.000 hec
táreas y las empresas industria
les con más de 200 obreros, de
bían abrir y mantener escuelas 
para la educación de los niños 
en edad escolar que hubiere en 
el lugar. El Estado les ayuda
ría con una subvención de $ 25 
por alumno.

Según el* Art 21 de esta ley, 
"la educación en las escuelas 
primarias tendrá por objeto fa
vorecer el desarrollo físico, in
telectual y moral del niño, de 
acuerdo con el sexo del alumno 
cíales y cívicas del pais". Aña
de que en todos estos colegios 
se enseñara, además, “los rudi
mentos de un oficio manual, de 
acuerdo con el sexto del alumno 
y con las necesidades de las ai- 
versas zonas del pais".

L,as disposiciones de la Ley 
de Instrucción Primaria Obliga» 
toria se han cumplido en su 
gran mayoría con los objetivos 
que se tuvieron en vista. Han 
estado encargadas de llevarla a 
la práctica la> Dirección Gene
ral de Educ/ción Primaría y 
Normal, en duanto se refiere a 
la instrucción general, y la 
Dirección de Enseñanza Técnica 
y Profesionfal. en cuanto se re
laciona con el aprendizaje da 
oficios qué puedan colocar al 
educando en condiciones de ini
ciar la lucha por la vida.
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Chiprodal” lia contribuido positivamente al
aumento de la producción lechera del país

La acción de "Chiprodal", además de una positiva 
contribución a nuestro progreso económico, signi
fica una cooperación efectiva a los esfuerzos ten

dientes a elevar el nivel sanitario del país.
La industrialización de la leche de vaca, y más qwe todo su 

transformación en leches en conserva reviste una importan
cia de primer orden en Chile, ya que con ello se puede abaste
cer en forma económica y segura, durante lodo, los mese, del 
año aquellas regiones del norte y australes, adonde por causas 
climáticas y calidad de los suelos la leche fresca práoticamen-

LA COMPAÑIA CHILENA DEí industriales durante los meses 
> de invierno época en que se 
> oían verdaderas voces de alar

ma por parte del publico de-
1 bido a la escasez de leche que 

anteriormente se hacia sentir. 
Esto permite pensar que la pro
ducción actual de leches indus
trializadas está muy cerca de 
cubrir las necesidades norma-! 
les de consumo de la población 
en general.

DESARROLLO DE LAS AC
TIVIDADES DE CHIPRO
DAL”.— Gracias a las avanza
dos métodos de prodücción 
ideados y continuamente per
feccionados en lo« modernas la
boratorios de investiga c i ó n 
científica que Nestle mantiene

1 en Vevey <Suiza), y al desarro-

S. A. I.— Desde hace mas de 
veinte aña'. “Chiprodal S. A. 1.“ 
viene realizando un intenso 
esfuerzo para mejorar la cali
dad de la leche fresca que se 
entrega a sus fábricas, aumen
ta! su produce.ón y proporcio
nar a los consumidores produc
tos cuya calidad iguala a ios 
que elabora en el mundo ente
ro la organización Nestle qu» 
representa. Si no se ha logrado 
cumplir totalmente con los pro
gramas materno-infantiles en 
cuanto a requerimiento de pro
ductos lácteos se refiere, esta 
nieta no está muy lejana. En 
cambio, desde el presente eño 
se ha logrado por primera vez 1..............  y B1 ocwliro-
aatisfacer la demanda de leches I lio intenso de las actividades

fabriles de ‘Chiprodal’'. se ha
logrado que una producción de
10.000.000 de litros de leche

■ fresca en 1936 alcanzara 20
años más tarde 83 millones de 

‘ litros.
Esta cifra está todavía por 

debajo de la capacidad de re
cepción de la.« tres fábricas que 
“Chiprodal” mantiene en el 
pais y cuya potencialidad de 
producción ha Ido en aumento 
con las ampliaciones y mejo
ras efectuada». La capacidad 
actual de dichas fabricas es la 
siguiente:
Fábricas de Granero» 60.000 

, litros diarios.
Fábrica de Los Angeles 150.000 

litros diarios.
Fábrica de Osorno 250.000 

litros diarios.
Se está programando una 

nueva ampliación de las ins
talaciones de la Planta de Osor
no y se contempla que para el 

! año venidero esta tendrá una 
capacidad de producción de 
350.000 litros diarias.

Paralelamente a este aumen
to de productividad se ha ido 
obteniendo un abaratamiento 
substancial de los costas.

Sobre el particular, se puede 
decir que antes de la implan
tación de los método? Nestlé. 
se necesitaban unas 300 minu
tos de trabajo para fabricar el 
cajón de Lache Condensada de

48 latas de 400 gramos. Actual- fabricación de queso 5- mante
niente esta labor se limita a 45 1 quilla, cuyo valor, gene*almen- 
minutos de trabaio. es “lectr ip <• an-nK« i„cminutos de trabajo, es decir, 
que la producción de una uni
dad ha sido reducida al 15 por 
ciento del tiempo que se nece
sitaba antes

ABARATAMIENTO DE LOS 
COSTOS.— Una consecuencia 
tangible de esta racionaliza
ción de la producción radica en 
el abaratamiento de los costas. 
Desde luego en un país de mu
cha inflación, es difícil destacar 
este hecho. Sin embargo, se 
pueden comparar los precios de 
venta de los diferentes pieduc
ios tomando en cuenta el fac
tor inflación y expresarlos en 
minutos de trabajo para una 
persona que gana un sueldo vi
tal para adquirir una unidad

La planta mayor de “Chiprodal

a 350.000. en

Tarro de Leche Condensada 
de 400 gramos 78 minutos en 
1938. 31 minutos en 1956

Tarro de Leche “Nido” de 450 
gramas 229 minutos en 1943. 
114 minutos en 1956.

IMPORTANCIA DE LA IN
DUSTRIA.— La importancia de 
una Industria como la estable
cida por Chiprodal entre nos
otros puede ser concretada en 
los siguientes puntas:

lo. “Chiprodal" ha estable
cido en el pais un poder com
prador estable de la producción 
lechera durante todo el iño. La 
Taita de este poder comprador 
obligaba con anterioridad a los 
productores de leche a aprove
char gran parte de iuj rendi
mientos de su lechería en la

te no cjmoensaba los gastos.
2o. Al mantener un pod«* 

comprador para la leche en to 
do el cura» del año. “Chipro
dal” ha permitido el mante
nimiento de las lechexías corno 
una industria a firme, hite he
cho significa a la vez un res
paldo al fomento de la gana
dería, con el consiguiente apro
vechamiento integral de cieñas 
q.ie solamente son aptas pa a 
•sta última actividad.

3o. "Chiprodal” ha contribui
do efectivamente al abasteci
miento de todo el país de un 
producto tan e-encial como la 
leche. Gracias a sus productos 
están suficienLemante aprovi
sionados de ella aquellas zonas 
del territorio como ias provin
cias del Norte, que. por su con
figuración y clima carecen de 
lecherías.

CHIPRODAL” Y NUESTRO 
NIVEL DE SALUBRIDAD.— 
Hasta no hace muchos años el 
nivel de salubridad de nuestra 
población era precario, encon
trándose muy por debajo de los 
índices normales sobre la mate
ria. La mortalidad infantil y la 
tuberculosis llegaban a cifras 
muy elevadas, estimándose entre 
las causas de estos factores nega
tivos en la salubridad del pais la 
escasez, el bajo consumo y la 
deficiente calidad higiénica de 
la leche fresca.

5o. En el orden sanitario, el

dencia innegable. pues ha 
puesto a disposic.un de todos 
los habitantes y nasta los mas- 
apartados rincone- «leí país, no 
solamente un tipi de leche de 
óptima calidad, smq también 
r intentos modificados para la 
nuil ición infantil.

Con sus ¡eches codificada.« y 
curativas ha ayudado a tedu- 
cir considera blemenie la morta- 
lidau infantil, pai■;icii’r.rmer.ie 
dudante la época del verevo.

Además, una ¿..n parte oe 
su producción ha sido destina
da. en forma de .eches ir.diis- 
rpel zadas para ¡a aJimenta- 

c en de los niftuo cuya aten- 
c.i 1. depende de. Servicio Na- 
c.ci.a’ de Salud. Esta mejor 7 
más abundante aiiroeni ación 
con productos lácteos, conjun
tamente con ia te»one"a labor 
de esta última entidad, de ios 
pediatras visitadoras sociales, 
instituciones privada.«, etc., ha 
permitido reducir la cifra de 
mortalidad infantil a un por
centaje que ya se puede com
para: favorab’.emento con otros 
países del continente sudame
ricano. De una mortalidad óe 
25.2 por ciento (fallecidos meno 
res de 1 aftoi, en 1936 bajó a 
12,1 por ciento en 1955

Es un hecho innegable que 
parte a preciable de este resul
tado se debe a la mayor pro
ducción de leche, al mejor apro
visionamiento de este artículo 
alimenticio y a su mayor consu
mo en forma aséptica.

las tres plantas industrializado- 
ras de leche instaladas por Cbl- 
prodal", en las cuales no sólo se 
produce leche condensada y en 
polvo, ambas apropiadas para 
la alimentación aun de lo» n • 
ños lactantes, sino también <n 
versos tipos de alimentos espe
ciales para la infancia.

La leche en polvo, que e.« uno 
de los productos "Chiprodal ’ de 
mayor consumo, se obtiene por 
pulverización de una leche en
tera controlada, homogeneiza- 
da para hacerla más digestible, 
v sometida a los procedimien
tos Nestlé. que dan al consumi
dor las máximas garantías de 
pureza bacteriológica. Conserva

el valor nutritivo y el delicio^ 
sabor de la leche fresca con oú» 
se elabora.

NECESIDAD DE UNA ADF 
GUADA POLITICA DE pq 
MENTO.— También en «j 
cíente Congreso de Pediatría 4ue 
planteada la conveniencia qe 
aplicar una adecuada política 
tendiente al fomento de la Pro. 
ducción lechera. Se hizo pre* 
sente, con justificada razón, 
no se logx-arían resultados pos(. 
tivos en la materia si no se con
sultaban medidas que permitan 
el normal funcionamiento de la« 
actuales plantas Industrializado- 
ras y de aquellas que la inicia
tiva privada le?ante en el futuro

leche sumimistrada , 
anualmente por
CHIPRODAL S. A, I

«rom
aporte de ‘Chipr~'■'•’i ’ al .tro- , En los tres rubros anotados ha 
greso del oais es de trascen- I Influido el funcionamiento de

45 651 000 litros

WOQQOQD

“El primer paso tendiente a estimular nuestra 
.1.. U. . . . . . . . . ....I:,; „producción de leche correspondió a “Chiprodal

En e
la Exposición Agrícola y Genede-

el acto de inauguración de i zo privado y dotada de capitales 
posición Agrícola y Ganade- particulares, ha sido la que, en

prodel” que demuestra, en forma 
elocuente, le Importancia que es
ta Induatria tiene pera nuestra

Expresó »1 Ministro Suántz refl. 
riéndose « 1« producción lechera: 
“El desarrollo de esta actividad se 
habla mantenido estacionario por 
falta de un poder comprador ade
cuado que complementara el es
fuerzo productivo de los agricul
tores. Merece destacarse al respec
to que el primer paso encaminado 

a le «oluclón de este problema fue 
dado por une Industria particu
lar. CHIPRODAL, cuyoj eatnblecimien 
tos se multiplicaron «hora < lo 
largo de nuestra patria.

le eraprese particular citada 
—agregó— formada por el esfuer-

"Ia planta industrializadora de 
Osorno —dijo en seguida el señor 

Su área—. es una de les más gran
des del mundo y su acción se ex
pande, benéfica y progresista por 
toda la zona austral. 1« capaci
dad de elaboración de 250.000 11? 
tros diarios de leche asegura una 
firme estabilidad « la industria le
chera no solamente en la provin
cia de Osorno sino a las provin
cias vecinas de Llanquihue y Val
divia.

la producción

62 097 0011 litros

00CQ000

lechera, de una Inestable Industria 
de temporada, se transformó en 
una actividad permanente y en 
sólido pilar económico para gr»n 
número de empresarios agrícolas del 
sur. lo que ha permitido un posi-
nlco de la industrie lechero mis
ma y simultáneamente, ha facili
tado el »bastecer * los consumido
res de un» substancia alimenticia 
vital, en abundancia y a precios 
adecuados.

"El esfuerzo hecho en Osorno y 
los espléndidos resultadas obteni
dos han servido de ejemplo prj.a 
estimular actividades análogas en 
provincias vecinas.

"De tal modo los progreso« al
canzados por la industria lechera 
en la zona austral se deben el es
fuerzo mancomunado de produc
tores, industriales y comerciantes, 
esto es, al esfuerzo de la Industria

73 776 000 litros 
®QDQ0mö0

90 000 000 litros (estimado)

racoœœoo
LITROS POR HABITANTE SUMINISTRAD®

apreciarse el notable aumento d»
la producción de* la» tres plantas industrialixadora. de leche d»esto ea, al esfuerzo oe la inowima *<• ---- j-------- , , - ■ ..particular empeñada en aumentar "Chiprodal". » partir de 1946. vale decir, en lo. ulhroos die» 

los rubros de le Tiquea* nacional" I año». La cantidad de leche suministrada al consumo interno por 
—terminó diciendo »1 sefior Suá- la citada Empresa casi se ha triplicado en un decenio, y el

suministro por habitante »• ha duplicado.

La industria de la impregnación de maderas es
efectiva contribución a nuestro progreso económico

Psrmite la explotación integral de la riaueza fore.t.i 4*1 ___ . * *-*. — explotación integral de la riqueza forestal del 
de maderas hasta

Con jnsta racón ne h» hecho presente, en diversas oportu- 
^ue racional explotación de nuestio» bosques, tanto 

artificiales como naturales, puede determinar para nuestro país 
la creaciin de una riqueza equivalente a la que significo la in- 
dustna salitrera en el pasado y representa la del cobre en la actualidad.

Las posibilidades que existen sobre esta materia, deben aer 
[ enrocadas desde do» puntos de vista: uno que dice relación con 

aprovechar especie« inferiores. 
Por esta circunstancia, .sólo se 
han extraído de abundantes 
montañas, los arboles cuyas ma
deras se les encuentra nobles”, 
excluyendo especialmente de la 
explotación otras especies que si 
bien es cierto no son fácilmente 
comerciales, •onstituyf.n una ri
queza fabulosa que puede ser 
aprovechada mediante métodos 
científicos.

Al aprovechamiento de tal ri
queza desechad', por la madere
ría tradicional, tlenoe la acción 
de Impregnadora de Maderas 
S. A.”, cuya impojtancia se 
acentúa si se nene en cuenta la

país, pues ¿e aprovechan tipos 
ahora desestimadas

JuKiíP,OI"C,On x.de ¡0H bosqi,e8 artificiales, y otro, referente a 
d bido aprovechamiento de los bosques naturales.
lo» cñm«“".?'!? pr?n’e'u‘ se «»«"entran en marcha provee toa. como el de producción de celulosa y de madera prensada.

EXPLOTACION INTEGRAL 
DE LOS BOSQUES — explo
tación de nuestra riqueza fores
to 1 no sería completa, sin em
bargo, si no se hubiese adoptado 
una iniciativa teño,ente m au
mento del consumo interno y ai 
aprovechamiento de aquellos ti
pos de madera que no son de uso 
común y que no son exportables 

Esa iniciativa fue lomada, ha
ce ya algunos años, median ? ¡a 
organización de la Impre.gnado- 
ra de Maderas S. A.", fundada 
en 1948 y cuya p'anta indu;tria¡. 
ubicada en Champullo. Valdi
via, se encuentra en marcha des
de 1950.

Esta sociedad anónima. qu:   ---- ,—..ut,;wwn uvoquuo «..x In pxax.«« ur wu.uiuuiio.
cuenta con un capital de 500 m:- naturales, en que se destacan 1 feneciente a ' Impregnadora 
Jlonep qe peso’, debe su creación 1 las altos por entaie.- correspon- 
a la‘Corporación de Fomento y 1 dientes a las maderas poco cotí----------------- -----------------—-
» x.i Izadas. Las cif.tos correspondien- "

son ।

que , composición dz nuestros bosques 
un capital de 500 mi- naturales, en que ~ ----------

esos, debe su creación 1 las altos por ientaie.1

«iÁnr».Á^ ,ro.?ie,;la 1,1 «*8""do, se estima que la produc- 
X HHÜ '•••dlcir.nal puede llegar a ser una importante 

de divisa», una vea que se regularicen las exportaciones
PRESERVACION DE LA MA

DERA.— La madera aún va
rias de ]as especies consideradas 
nobles"- al ser utilizadas en 

aplicaciones un las que estará 
en contacto con la humedad, co
mo sucede al estar enterrada en 
el suelo, como -os postes o en 
contacto con ia tierm. como lo« 
durmientes de ferrocarril, es sus
ceptible de ser deteriorada por 
insectos y hongo."’ que viven a 
expensas de los. componentes de 
la madera y que terminan por 
destruirla.

Para subsanar este inconve
niente, la madera se impregna 
en ]a, planto de Chi mpullo. per

Maderas S. A.“, con substan
cias oue son tóxicas o repelentes 
para los organismos destructores. 
Se utilizan numerosos preserva
tivos, siendo el más usado la 
creosota, producto obtenido de 
la destilación del carbón en el 
pioceso de fabricación del gas 
alumbrado. La creosota tiene la 
ventaja de que su costo es Infe
rior al de los demás preservati
vos y que no es lavada por las 
»aguas lluvias. La creosota se em
plea en usos tales como durmien
tes, postes y estructuras diversas, 
ya sea, de edificio, puentes, etc.

Otros preservativos, como las 
sales de cobre, arsénico, cloruro 
de zinc o de flúor, se aplican en

este tipo de industria a las ma
deras que (Tienen que ser pinta
das y que están en ambiente 
húmedo, pe.ro 00 en contacto di
recto con él agua.

Si bien la aplicación de algu
nos de los preser va ti vas puede 
realizarse en forma simple, ya 
sea. pintándolos sobre la madera 
mediante brochas o introducien
do la madera en depósitos espe
ciales, una preservación altamen
te eficiente precisa el empleo de 
métodos en que la madera pue
da ser sometida sucesivamente a 
condiciones de vacio y de pre
sión, a fin de forzar al impreg
nante a penetrar en grandes 
cantidades y profundamente en 
la madera. Estos tratamientos 
son de envergadura y requieren 
el uso de maquinarias especiales, 
como las que nosee la planta de 
Chumpullo, cuyas instalaciones, 
adquiridas en Suecia, son del ti
po más moderno.

VENTAJAS DE |A IMPREG
NACION MADERERA La in
dustria de la impregnación ma
derera. implantada entre nos
otros por “inwregnadora de Ma
deras S. A.", puede tener en

i de Fomento y i
iles del Estado, z____  ____
os deten,-.n el 'tes a la citada composición

“ lias siguiente»: 
Coigüe.........................

1 Tcpa....................................

a los Ferrocarril- 
Ambos organismos .......   „
90 0,0 de las ice'.one* correspan- 11«. 
dientes. ?—=-

La principa; finalidad que eiT'-pa 
tuvo r.n vista al dar vida a esia 1 Luma........................
industria, fue aprovechar, por la TJneo........................
impiegnación de componentes | Ulmo........................
químicos, las madejas punes- Osne’o......................
cibles. I Mañio..................

La importancia de esta inicia- Ollv'lo....................
■ tiene en Raulí........................

maciere-I Reble........... .. ..
xplbtando Ciprés.......................
pedes fl- Araucaria.................

Otros........................
I Como puede verse, es precaria 
: la cantia'ad de especies nobles, 
como el raulí. e’ roble y otros,

I e n n u es t ros bosqu es n a 1 u rales.

27%
30% I

que en nuestro 
han estado ex,.», 

.. „hela .tolo las especk.Y 
na:, como el raulí, linjue, laurel 
y ti roble, y ”on muy pocos, re
lativamente. lis maderero? que 
realizan explotaciones intégra
le .

En general, nuestay bosques 
naturales han ido explotador. 1 
únicamente desde el punto de | 
vi:-:« comercia!, sin sujeción a: 
normas científica» que permitan 1

ría

Chile un gran desarrollo, como? 1.300. 
lo prueba la producción de la -----
planta de Chumpullo, que en el 
último ejercicio llegó a un mi
llón de pulgadas. La mayor par
te de esta producción fue de dur
mientes para tos ie;rocariles.

Como se sabe, como conse
cuencia de sus propiedades fa
vorables, la madera es el mate
rial más usado para durmientes, 
pero tiene la desventaja de la 
susceptibilidad a deteriorarse jx>r 
efecto de. la n'.drición, inconve
niente que se subsana mediante 
su impregnación a base de creo
sota. Con este tratamiento la 
duración de los durmientes de 
c< igúe, ulmo y oti as especies 
putrescibles, tienen una duración 
cuatro y hasta cinco veces ma
yor que la del durmiente de ro
ble peitin sin impregnar y cuya 
duración en estas condiciones es 
de unos 10 años.

La ventaja oe la impregnación 
salta aún más a la vista si se 
tiene en cuenta oue un durmien
te de ulmo. que impregnado vale 
$ 1.700, dura cuatro y hasta cin
co veces más iíempe que el de 
roble sin impregnar. que vale

la impregnación de maderas puede contribuir a
5% I
5% I la solución del problema habitacional del país

. ------- En el caso del dur
miente de ulmo impregnado, el 
verdadero costo viene a ser la 
cuarta parte de $ 1.70Q. El aho
rro en el costo resulta aún ma
yor si se tienen en cuenta los 
gastos de reposición que en vez 
de hacerse en 10 añas se hacen 
en treinta o cuarenta.

A los resultados anteriores de
bemos agregar las ventajas eco
nómicas consiguientes al apro
vechamiento de los diversos ti
pos de coigüe y de otras especies 
forestales, como el tilmo y el li
neo, cuya explotación se encuen
tra al margen de ia maderería 
corriente.

DESARROLLO DE LA IM
PREGNACION MADERERA— 
La industria de la impregnación 
de maderas, implantada entre 
nosotros por "Impregnadora de 
Maderas S. A ", puf de tener en 
Chile un gran desarrollo una vez 
que los consumidores de madera 
se den cuenta de las ventaja.« 
que ofrece la madera impregna
da. tanto e.n las construcciones 
como en el postaje.

A este último respecto la pro
ducción de la planta de Chum
pullo ha venido a penar una sen- 
tida necesidad, oues con motivo 
de la electrificación del país y 
de la ampliación de las redes te
lefónicas y telegráficas, la de
manda de postes conductores ha 
experimentado un fuerte incre
mento y la escasez de maderas 
apropiadas estaba determinando 
el desplazamiento de los postes 
de madera por los «je concreto y 
de fierro, que tienen un costo 
extraordinariamente más alio.

La mayoría de los postes de 
madera que se estaban usando 
eran de alerce y aún de ciprés 
pero con el desarrollo de la im
pregnación se ha facilitado el 
uso de Las maderas putrescibles 
que ya hemos citado y hasta del pino insigne.

Por lo que respecta a la cons
trucción, Imprtgnadira de Ma
deras S. A.”, proyecta impulsar 
el uso de la madera Impregnada, 
conquistando el mercado agríco
la mediante 'a . piefabricación 
con este material de casas para

inquilinas, galpones. establos, I 
chancheras, silos, rodrigones pa- 
a viñas y postaje para cercos. I 
Aún más, son sus propósitos | 
propender a la -solución del pro- | 
blema habitacional mediante la | 
construcción de casas prefabri- " 
cadas y contribuir, del mismo i 
modo, a la construcción de puen- ♦ I 
tes y puertos. Lo reiativo a estos s 
últimos puntos lo tratamos *n 
espacio aparte.

OTROS RUBROS DE LA MA
DERA IMPREGNADA — Im- [ 
pa-egnadora de Maderas 8. A " 
está también comenzando a pro- | 
ducir materiales para uso eléc- I 
trico, como aisladores y otros I 
que. fabricados con madera im- I 
pregnada han venido a substi- | 
tuir los similares de vidrio o da • 
loza, que es necesario adquirir | 
en el extranjero, con el con&i- I 
guíente gasto de importante» I 
sumas en divises. En este rubro. I 
los principales consumidores, +a1 I 
como en cuanto al postaje, son § 
la ENDESA, la Compañía da 
Teléfonos de Chile y el Telégra
fo del Estado.

El desatollo del uso de la ma
dera impregnada entre nosotros I 
se completa con le fabricación I 
que se ha iniciado en la planta : 
de Chumpullo de mangos para g 
herramientas, impregnados y be- 
nados en aceite.

LA DIRECTIVA DE TM-
pregnaoora de maderas ;
S. A.”— Cerramos esta infor- I
mación dando a conocer la com- I
posición del dúectorio de Tm- I
pregnadora de Maderas S. A,‘, I
que es la siguiente:

Directores por |a CORFO: Se- j
ñores Guido Viteetich Serey |
(presidente', José Antonio Co- 
rrea Baeza, Samuel Meza Gon- I
zalea y Germán Oeakers Schwär- ■
zemberg.

Directores por los FF. CC. de) I 
Estado: Señores Sigfredo Prett I 
Karnell y Arturo Zúfiiga Lato- I rre.

Director por la« accionista» I 
particulares: Señor Daniel Bra- I 
vo Meló.

Gerente de la empresa e» don I 
Raúl Arrázola Venegas. I

Además f.ciliia la construcción de puentes y .1 habililamiento de pequeños puertos 
madas pese a su poco precio y a la posibilidad de producirla« 

en grandes cantidades a bajo costo.
Éste ínconvenieniep uede ser salvado mediante la imoree- 

nación que da a las maderas despreciadas una durabilidad cua 
tro y cinco vece» mayor que las primeras.

El plan de "Impregnadora de Maderas S. A " es el de oro 
ceder a 1, prelabricación de casas de Upo económico apropiada, 
para el pueblo y la clase media. Aún más, el proyecto respecti
vo consulta la prefabncación mediante sistemas nue permitan 
a los futuros propietarios de tales casas levantarías ello. > 

| mos, sea mediante la ayuda de sus familiares o de acuerdo 
¡ es aplicar a la autoconstrucción habitacional ’ 
¡ un sistema cooperativo. Podría 
■ "meccano” cuya practicabilidad 

estas ventajas han sido desesti- | tal clase.

LOS PROYECTOS que estudia “Impregnadora de Maderas 
S. A ", tendiente a extender el aprovechamiento de la madera 
impregnada a la solución del problema habitacional y a la cons-

.se incluye el ro-jtrucción de puentes y obras de puerto tienen una importancia 
vélenla MraagaJ!1011 e debiera er debidamente estimada, dada su trascendenciable de Chiloé,............- __ ____

nes, palo trevo y lenga. La cla
sificación luma inctuve el tepu, 
temo, radal. etc.

tanto económica como ’social.

'Chumpullo", para la
«IUNDROS IMPREGNADORES— En »! 
do» de Ion cilindro.«; que se utilizan en

ÜnjpregnaCÍón da madera» a grao presión.

En cuanto al problema habitacional cabe hacer presente 
aue el uso de la madera no ha sido estimada como uno de los 
factores encaminados a su solución dado el precio que han 
llegado a adquirir las maderas de tipo "noble ’ que hasta ahora 
construcción de casas, por ser imputrecisbles e inmunes a Jos 
han sido las únicas que se han 
efectos de Ja humedad.

Las maderas que carecen de

considerado apropiadas para la decirse que lo 
se aprecia en

------  con 
los sistemas del 
que se pretende 
los juguetes de

“Impregnadora de Maderas 
S. A.” empezará a comprobar 
en la práctica la efectividad de 
su pro.recto comenzando con las 
casas para inquilinos que ofre
cerá a los propietarios de pre
dios agrícolas. Más adelante 
propondrá a la Corporación de 
la Vivienda y a las Cajas de I 
Previsión un proyecto para la 
construcción de poblaciones en 
gran escala.

No escapa a ]a sociedad, 
embargo, que para llevar a >«, 
práctica un plan d« envergadura I 
tendiente a la solución del pro
blema habitacional mediante la/

prefabncación de casas eon ma 
dera impregnada hará falta co
operación y coordinación.

Por el momento la sociedad 
agota sus esfuerzos en experi
mentaciones que le permitan 
luego actuar sobre bases ciertas

la madera impregnada se ex
tienden a la construcción de 
puentes y puertos. Se han he
cho ofrecimientos al — • • 
para la realización de 
mentos sobre esta materia.

Considera la sociedad --sobre

Ejército 
expei i-

del país hasta ahora ihexplota- 
das por las dificultades de su. 
topografía que obligan a la 
construcción de costosos puentes 
al habilitar nuevos caminos.

ahora ihexplota-

--- -O., in oxxu icudtx--- sumí
y seguras. Casas del tipo coniol la base de experiencias deriva- puertos se 

। las que proyecta prefabricar en' das de cuanto se ha hecho en mediante el
gran escala han sido levantadas! otros países— que el uso de la i——j- 
en .a zona norte con la coope- madera impregnada en la cons. ।

| ración de la Corporación de ir 1 ‘ '
uní Vivienda y de algunas empre

la zona norte con la coope-

La construcción de nuevos 
puertos se facilitaría también 

-  -1 uso de la madera 
impregnada. A breve plazo po
drían habilitarse malecones ap-- =-----  - nú',oc malecones ap-

.,ni U 7............ ” ‘a| trucc,ón de puentes contribuiría I tos para el atraque de naves enX,"SrtieZi,*.- e-!~ «« »'■■"">
'"'"’j PUERTOS Y PUENTES.- L.J “ -

1 Planes de expansión del uso rtoi

........ .... que uiicteii 
pues con ello condiciones como puntos de em 

I se. completaría cuanto se haga । batque de valiosas producciones 
„>1 ‘ ‘ w.—’'i oara abrir nuevas vías de trans-| agrícolas o como centros de im
Planes de expansión del uso de) porte y acceso en ricas regiones/ portantes faenas pesqueras.

CAS*. D,C ■CHUMPULLO".... d. 1, eU.

Chumpullo".

x.de
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Identificación, un servicio que 
nos prestigia en todo el mundo
EN LAS NACIONES UNIDAS ES CONSIDERADO COMO UN ORGA
NISMO ESTADISTICO DE PRIMER ORDEN EN EL CONTINENTE; 

PODRIA HACER UN CENSO ANUAL

EL GABINETE Central I 
de Identificación es, para

lugar donde se

“papel” de antecedentes. 
Esta opinion es posible que

nada sección.
Desde temprano, cada 

día hábil, el Gabinete es 
un hervidero humano. Po-

donde comienzan a i'ormar-

ambas

expuestas al publico.
Indudablemente, la tarea

5 de la mañana, ya hay 
grupos en “fila india" en 
espera de que el Servicio

cada. identidad,

ranle de las causas, recla
ma constantemente mayor 
y mejor atención, aun 
cuando ella se pro-diga sin

que significa una disposi
ción de trabajo acelerada

realiza cada uno de los

| La Sección que guarda l/.s 
I fichas dactiloscópicas, por 1 

medio de las cuales puede ! 
ser fácilmente identifica- ' 
do cualquiera persona que 
haya tenido carnet de ' 
identidad. Los cajones mi- | 
merados indican la clave 
• ue corresponde al fiche
ro, lo que permite traba- 

। jar con rapidez, y de ma
nera inequívoca.

La Biblia o las porcelanas chinas 
pudieron inspirar a Vucetich en
el sistema de 1 a dacti l osco p i a

otros, algún trámite rela
cionado con su condición

bajo agobiador y rutinario. 
Llenar las fichas dactilos
cópicas, tomar fotografías 
y huellas digitales. Eso ve 
el público, y sin duda lo 
cansa, porque la expedi

pida. Se carece del perso
nal suficiente y debe tra
bajarse a "full time", pero 
asi y todo, son muchas las 
personas que deben volver 
a hacer “cola" al día si-

LOS ARCHIVOS, — Lo 
que justifica el Servicio de 
Identificación, sin embar
go, está en la trastienda,

so. Podría decirse que ahí 
está la parte científica, lo 
que prevalece de todo el 
papeleo que con singular 
rapidez se extiende en sus 
dos halls principales.

Los archivos dactiloscópi
cos. por ejemplo, represen
tan todo cuanto ha avan
zado la identificación per
sonal en el país. Con cla
ves propias. Chile expone 
ahí miles de fichas que 
conservan impresas las

huellas dactilares de miles 
y miles de ciudadanos.

La importancia de esta 
sección es capital, en mu
chos casos, para los serví

liado el cadáver de un 
desconocido. La policía no 
halló en sus ropas nada 
que lo identifique. Ya en 
la morgue, un perito del

toma las 
las huella* 
occiso, y <

del

archivos, prontamente se 
concluye que se trata de 
tal o cual persona. Tal es 
el caso que ocurrió, no ha
ce mucho, con e| ex dipu 
tado Quina. Fue hallado

sin documentos. Esa see 
cion del Servicio de Iden

frontacion de sus fich 
estableció su identidad.

Esa importancia tie

natural. Fáci] es de supo
ner, entonces, el interes

licia, cuando se trata de 
un presunto crimen. La po
licía poco o nada haría 
con buenos resultados si 
no tuviera a sus espaldas 
un servicio tan bien orga
nizado como el que exhibe 
Identificación. La investi
gación policial siempre, gi
ra en círculos, partiendo 
de la identidad de la pro
pia víctima. Se interroga a 
los familiares más cerca
nos, luego a los amigos, 
después a los conocidos.

que no fuera posible iden
tificar a la victima, la can

Chile tiene, a no dudar, 
uno de los sistemas de 
identificación ma.s avanza
dos del mundo, lo que le 
ha permitido convertirse 
en base matriz de los ser
vicios congéneres de Amé
rica Latina y ser objeto de 
un acabado estudio por 
parte de los centros técni
cos y científicos de las ” 
clones Unidas.

Na-

La identificación 
nuestro país tuvo sus 
meros balbuceos el . 
1889, hasta cuya fecha só
lo se realizaba una filia
ción a los reos que iban a 
cumplir una condena o a 
los que acababan de cum
plirla. El año antes men
cionado, se abrio. en San
tiago, un curso de Antro
pometría o Bertillonaje, y 
hacia comienzos del pre
sente siglo, ya se disponía 
de unas 64 mil fichas an
tropométricas. (Este siste
ma de identificación tuvo 
su origen en Frauda, don
de alcanzó su más elevada 
perfección, hasta el extre
mo de comprobar, en cier
ta ocasión, que dos perso
nas tenían las mismas me
didas, con la diferencia 
que uno era inocente y el 
otro nada tenía que ver 
con el delito imputado, por
que estaba recluido hacia 
ya muchos meses.)

Estas y otras “diferen
cias” lograron convencer, 
con el tiempo, que dicho 
sistema no podía estable-, 
cerse como definitivo. Pe
ro habrían de pasar dos 
décadas para que entrara 
en vigencia en Chile "el 
servicio de identificación 
personal obligatoria, Según 
el sistema de Juan Vuce
tich”, ciudadano dálmata 
y nacionalizado argentino, 
cuyo nuevo medio identl- 
ficatorio ya había lograda 
captarse las simpatías de 
los más destacados círcu
los policiales del mundo.

Así las cosas, por decre-

en 
pri- 
año

to ley N.o 26. del 
tubre de 1924, se 
el sistema dactiloscópico 
en Chile.

Vucetich, incansable in
vestigador, fue el hombre 
que alcanzó notoriedad 
mundial por el resultado 
de sus trabajos. Con el co
rrer del tiempo, los más 
minuciosos y científicos en 
la búsqueda del origen de 
este sistema identificatorio 
que modificó la faz de las 
normas y costumbres ge
neralizadas para señalar a 
los delincuentes, han logra
do indicar que en el Libro 
de Isaías, en la Biblia, se 
anuncia que todos los hom
bres llevamos un sello per
sonal en la mano, para no 
ser confundidos. Otros lle
garon hasta los artífices 
chinos, a quienes les atri
buyen haber descubierto 
sus huellas digitales cuan
do daban forma a sus por
celanas.

Juan Vucetich Kovace- 
vich, sin embargo, no só-

7 de oc- ¡ lo fue el que halló esta 
implanto ! manera de identificar al 

individuo, sino que jo con
virtió en sistema aplicable 
a todas las policías del 
mundo, indudablemente de 
manera y en proporción a 
los medios de la época.

La dactiloscopia puso 
termino, a su vez, a una 
serie de actos de barbarie 
que se cometían con los 
delincuentes a fin de iden
tificarlos y apercibirse de 
su presencia y de sus ac
tos. A los galeotes, por 
ejemplo, se les marcaba 
con hierro candente en la 
espalda o en la frente; en 
Francia se le estampaba 
también con un hierro ca
liente, una fluí de lis, muy 
romántico, pero no por eso 
menos dolor «o y cruel; en 
Cuba, y como tradición 
provenida de pueblos an
tiguos, se les cortaban las 
orejas, y los rusos hallaban 
que resultaba más práctico, 
porque era más visible, cor
tarles la nariz.

LOS UNICOS QUE NOS PUEDEN
VER LA SUERTE" SIN ERROR

El Gabinete Central de 
tlflcación, que dinamia» a tra
vés de huellas, fotografías, cla
ves y filiaciones, la acción de la 
policía de todo el país, y remo
za periódicamente, sin equivoca
ciones. nuestro Registro Electo
ral, está dirigido por un selecto 
grupo de funcionarios que ti
monea don Horacio Gómez La
cenas. el hombre que. Igual co
mo sus archivos, conoce y guar
da pare su exclusiva labor fun
cionarla, deslices y aecret.lllos de 
1«4 mayor cantidad de ciudada
nos chilenos.

Su persona de confianza la
medle La. es su secretaria, seño
rita Ellana Hernández Fuentes, 
y de ahí cada uno de loa Jetes 
de las diversas e importantes 
secciones, como son: Don Héc
tor Berrios l’barra, subjefe del 
Gabinete Central; Angel Nelda

Zamoreuo,
dan. secretarlo del Gabinete 
Central; Benjamín Cerda Gon
zález. Jefe de 1« Sección Publi
co; Andrés López de Ibarra, Je
fe de la Sección Pasaportes; 
Luis Calvo Valenzuela, Jet- de 
la Sección Dactiloscopia: M. -lo
clon Indice: Carlos Martínez 
Oíos. Jefe Archivo Fotográfico; 
Aquilea Bravo Chave. Jefe Sec
ción de Documentas; Luisa Pelu- 
macher Ploen. Jefa Sección Ar
chivo de ’Libros; Laura Correa 
Fuenzallda. Jefe Sección Servi
cio a Domicilio; Renato Malllet 
González, Jefe de Sección Ante
cedentes de Provincias: Leopol
do Raffo Inostroza, Jefe de La
boratorio Fotográfico; Humberto
toral, y Luis Padilla Brieba. Je
fe de Sección Recién Nacidos.

En la trastienda del Servicio funcionan estas oficinas que son la espina dorsal d»" 1 
Identificación, las que justifican su existencia. Los ciudadanos valen, anuí, por el va
lor de la clave de su huella dactilar. El nombre es lo de menos y pueSen casi mez- ( 
ciarse los mas rancios apellidos con los que suenan a vida errante y delictuosa. Aquí , 
esta fichado también usted, lector. En uno de esos tantos ficheros hay una tarjeta । 
con su nombre, pero de manera más destacada sus huellas digitales, desde aquella vez । 

que le ensuciaron los dedos con tinta en el Servicio de Identificación.

tidad de crímenes impunes 
seria mucho mayor que en 
la actualidad.

PRONTUARIOS — Tam
bién está la Sección Pron- 
tuarial, la que anota cada 
acto de “mala” conducta

Ponemos “eliminación" en-

mismo ciudadano solicita 
un Certificado de Antece
dentes color rosado, tendrá

nele de Identificación tiene

de todos los recién nacidos ¡ 
en clínicas y maternidades ,

pendio a raíz de las razo-

También Identificavi

AQUI ESTA el público. En esla sección Uanian a las per
sonas que han ido a obtener su carnet de identidad o 

¡ sil certificado de antecedentes. Es un hormiguero hu
mano. amenizado de llamado» por los altavoces y deca- 

1 ras abatidas de los interesados. Después que el publico 
se retira, la labor funcionaría continúa, pero sin la es
tridencia del que reclama que i hace diez minutos que

La descentralización debe
llegar hasta Identificación

Tal vez la medida más 
necesaria para darle ma
yor desenvoltura y expedi
ción al Gabinete Central 
de Identificación, es |a des
centralización de sus ofi
cinas. o, mejor dicho, el 
establecimiento de oficinas 
locales en las diversas co
munas de Santiago.

Actualmente el Gabinete 
Central atiende no sola
mente a los ciudadanos del

Gran Santiago, sino que de 
todos los departamentos y 
comunas del país, para cu
yo objeto dispone de una 
numeración identificaloria 
propia, pero carece del 
personal suficiente para 
atender con prontitud las 
miles de solicitudes que le

<iel servicio permite, con 
mucha frecuencia, la de
tención de delincuentes 
Una persona que haya co
metido un delito hace va
rios años, siempre estará

de la policía. Su libertad■ — _ ........ <1 .. I m t u . I —

dos lugares del territorio 
nacional.

la disposición de anotar en 
el prontuario hasta lo que 
está calificado como una 
falta, como es la detención 
por ebriedad, el primer 
peldaño de la larga y tor
tuosa escala del delito.

Muchos elementos, al po- 
co tiempo, ya tenían ocu
pados lodos los renglones 
de las carillas de su pron-

(aban hasta las detenciones 
por "sospecha". Actual-

el prontuario quedan ano
tadas solamente desde la 
declaratoria de reo, y con 
mayor propiedad, desde la 
aplicación de una pena 
aflictiva (3 años y un día

OTRAS SECCIONES — Y 
asi se suceden importantes 
secciones que tejen contac-

públicos de primer orden 
del país. Una persona as
pira a ocupar un cargo pú-

tificado de antecedentes 
color rosado, aquel en que 
no desaparecen las deten
ciones o prisiones menores

do. También ae otorga otro 
color blanco, en cuyo dor-

so timbre que reza: “SIN

en consecuencia, le con
signará cada uno de los 
delitos cometidos, con la 
fecha correspondiente y el 
número del proceso judi-

lamente porque judicial
mente obtuvo la “elimina- ' 
ción” de sus antecedentes. I

pequeña sección 
funcionamiento

serios aprietos cada

Todo esto involucra 
trabajo organizado, c

tífico. recordamos los

loscopicas. a «la par que in
tenso y agobiador. Sin em
bargo, podríamos decir que. 
estas obligaciones no re-

También tiene a su car
go el si-tema papilosiopico 
de identidad, es decir, la 
filiación de los recién na
cidos, labor que se hace 
en las maternidades de los

cuya -ido

naciones

sado por su aplicación.

herrero, ha debido r 
cirse ostensiblemente

so sistema, creado con cla
ves propias por el chileno 
Orrego • Gauthier,

la fal-

funcionarios tomaban las 
impresiones papiloscópicas

AHORA LOS MUERTOS NO TIENEN
DERECHO A DECIDIR ELECCIONES

dadi- 
parte,loscópica. por otra .

puso término en Chile a 
una vieja costumbre gn los 
días de elecciones.. Hasta 
esa fecha, muchos politi-

urna; oor cantidades abru
madoras de votos, muchos

Décida*

¡dentiti-

firma de uno de los sufra- 
'gantes se haya despertado

sa que presiden el acto c

El “privilegio'' d< 
nos ciudadanos de 
gar dos veces, una

fallecida a quien el conocio. 
hizo llegar ’ 
la Cámara ichos po

s imposi-

menos q 
colusión

e< prácticamente imposi
ble.

toral oe Identificación tie
ne la responsabilidad de 
informar al Registro l"S 
nombres de los ciudadanos 
que han sufrido penas sil

día de prisión, 'o que. de 
acuerdo con las leyes, 
pierden su facultad de vo
tar o de ser elegidos, así 
como de desempeñar car
gos públicos.

El Gabinete Central de

do tan completo, que, do
tándolo de mayor personal, 
estaría en situación de en
tregar anualmente e1 cen
so general de la población : 
de Chile, con tanta o ina-j 
yor veracidad que equellov« 
frondosos organismos que

para

;ad<>

abrumadora

prestigiado

organización ha 
a un punto tal

*ción, que nos

lle-

ha 
reiteradas

Hace años estuvo en Chi” ■ 
le un alto funcionario de 
un Gobierno vecino. Llego

rrer todos los países de 
América. incluso. Esta- *j 
dos Unidos, donde no exis
te una filiación de todos 
los ciudadanos. Estuvo un 
mes en Santiago, y con-i 
cluyó que lo mejor que po- | 
día hacer su país era es- » 
tabiecer un servicio idén—• 
tieo al nuestro, para cuyo ; 
efecto proyecto la idea de , 
solicitar una decena de | 
funcionarios chilenos que • 
fueran en comisión de ser- j 
vicio para ponerlo en prác-|

portante de los últimos 
tiempos es un acabado es
tudio que sobre nuestro- 
sistema de identificación or*

Unidas, trabajo que fue ptr , 
blicado y difundido en to- ¡ 
dos los países signatarios, 
señalando a los Servicios 
de Identificación de Chile, 

i como uno de los organis* 
. mos estadísticos más corad 
| pletos y serios del mundo.

¡AQUI no le recomendamos 
que este su nombre. Este 
es el archivo prontuarial 
y sólo figuran los delin
cuentes, los que han su
frido una pena mayor a 
tres años y un ' "
bav más. Una 
ria de reo también le que
dará estampada. Usted 
pudo haber sido sobreseí
do por no haber mérito, 
pero si estuvo declarado 
reo, bueno, el magistrado 

| lo declaró reo.

día. Pero 
declarato-

Una persona que obtenga 
carnet de identidad en 
Puerto Montt, por ejemplo, 
queda registrada también 
en Santiago, pero con un 
número diverso. Si la mis
ma persona saca carnet 
posteriormente en otra 
ciudad, y se quita un nom
bre de pila o modifica uno 
de sus apellidos, inmedia
tamente 
cuando 
Central, 
hacen las confrontaciones 
de sus huellas dactilares y 
de otros antecedentes que

dad en cualquiera oficina 
del Servicio a lo largo del 
país, y principalmente en 
Santiago.

Esta enorme tarea, con
jugada a las constantes

diversos organismos públi-

es 
en 
en

sorprendida, 
el Gabinete 
Santiago, se

estan imponiendo, precisa
mente por su Insustituible 
importancia, hace necesa
rio que el Gabinete Cen
tral sea dotado de una 
planta mayor de personal.

da a la descentralización

tensión de certificados de

Esta acuciosa relación
identidad en las comunas 
circunvecinas a Santiago.

DOBLF. FOTOGRAFIA se tomó este señor v «e fue feli». H fo‘ografo de ldentififaeion| 
»etuo con tanta rapidez como el flash del reportero gráfico, pero con una diferen
cia. La máquina de los periodistas siempre es muy amable con quienes la miran p - - | 
cunados o curiosos; la maquina del funcionario de Identificación « aspera c | 
clientela, y »1 que se le pone por delante lo “saca como e-s . Por eso hay muchos ▼ ! 
especialmente muchas" que no muestran el carnet de Identidad... prefieren decir 

que se les perdió...
____  _________________ ________________ __—-  --------------------- _ * ~ 1 1 ——— — ■■ ■■
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núcleo de hombres de acción y dinámica
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residencial de tan
f

Próximamente sé dará tèrmi'

un paso mas en el progreso 
comunal,. También se está lle
vando a cabo diversas obréis 
de ampliación del actual Mer 
codo Central, a obieto de do-.

les No obstante la enorme la' 
bor que la Municipalidad ha ( 
deb:do desarrollar a raíz del I

nuevas . Compren*

DIAZ Y CIA.

'p j que hablan muy en alto del es- 
. i pal de la actual Adminisiia-

Su Alcalde y regidores, conforman un

UNA POTENCIA INDUSTRIAL EN EL NORTE DE CHILE

LOMO AGENTE GENERAL

«¡LA.'MAS PROGRESISTA DEL AÑO 1956 . ..

la Municipalidad de Arica muestra obras tangibles c
"La experiencia” de Arica, que hoy por hoy preocupo 

ÍUodo el Continente, pues su zona liberada atrae como 
Ibjiin a los inversores, al comercio y a los turistas des
de los más diversos y apartados rincones del Hemisfe
rio, tiene su origen —como sabemos— en el DFL del 

. .Gobierno del Presidente Ibáñez que declaró Zona Libe' 
rqqa a Arica, para les efectos de su surgimiento indus- 

... tria!, y que estableció la modalidad de puerto libre. 
* Pero, ¿quién o quiénes son los que, en el terreno mismo, 

■ Hevan adelante y hacen posible la transformación de 
7?jdca, los que cumplen esta etapa de convertirla en una 

auténtica Perla del Norte?

Ya sabemos también que el Gobernador, señor Mu 
ioz Monje, ha cumplido un papel importantísimo.

Pero, lo importante es destacar hoy la labor de su 
Alcalde, el radical don Adolfo Arenas Córdova, que nc 
se ha dedicado a lugar al opositor si no que. mano o 
mano con la autoridad del Ejecutivo, ha sabido llevar 
adelante esta empresa de modernización y de progne' 
so. Naturalmente que es muy bien secundado por el 
cuerpo de regidores, a quienes también hoy rendimos 
el homenaje que se merecen.

JflflNlCIPIO MODERNO.— 
.LerWinicipolidad de Arica está 
F^j&idica por el dinámico Al' 
r.-Já*- don Adolfo Arenas Cór 
dova y lo secundan los Regi
dores señores Pedro Gutiérrez 
Plt’arro, Bernardino Guerra Co* 
4h*t Humberto Morales Núñez;

Luis Valenle Rossi, Oscar Bel*'actual Administración comunal i intenso movimiento q e se ha 
mar Fuentealba y Marcos Ma I se ha caracterizado por el in“ ¡ operado con la creación de 
turana Myers Secretan© de la ’ 
Corporación y de la Alcaldía 
es el antiguo y estimado fun‘ 
cionario señor Luis Venegas 
Rojas

LA VOZ CUMPLIDA.— La

Tribuna sobre el puerfo libre.-—

EÀ VERDAD ARIQUEÑA DEMUESTRA QUE AHORA EXISTE

• Da campaña desatada en con- i puerto libre que ha dado bien- 
¡* era del régimen de zona aduane- ‘ 
; ra -libre establecido en Arica por 

■ el _D. F. L. 303, está demostran
do’ ya desembozadameñte. los 
fines'antipatrióticos que persl- 
fue. En efecto, quienes detrac- 
añ. Ja experiencia que el Go-

estar y trabajo a más de 40 mil 
ciudadanos que hoy tienen en 
Arica el centro de sus activida 
des y una fuente segura de ri
queza?

Porque el arlquefio y todo chi
leno que ha llegado a laborar 

bterno realiza en Arica, para to- pn este puerto nortino, cuna oe 
• Bificar la economía de las más । héroes, ha ganado desde el pue¡- 

abanrionada región de nuestro to libre, mejores salarios y aba- 
territorio, dando margen al es- ¡atado su alimentación; sus vh- 

f tabléclmiento de industrias que j lies están produciendo toda Hu
no compiten con las del Sur y a se de frutas y verduras y esta
la formación de un comercio que rán en condiciones de alimen- 
abáatéce principalmente a las ¡ tar a cien mil almas cuando las 

‘ poblaciones cercanas a las fron- ! obras de regadío que se realizan, 
toras de Perú y Bolivia, no han queden terminadas. Se constru-

11 podido exhibir hasta ahora, ar- ' 
i- gumento consistente alguno. En 
F esta campaña no se menciona 

Ib estratégica ubicación que tie- 
ne Arica para servir de fuente 
de abastecimientos para una

• masa humana de incalculables _____ ___.... ,._w____ _______
recursos, cubriendo una exten- I truyen dos modernos hoteles. El 

’ sa zona. en cuyo vértice se ubica : plano regulador y los proyecto., 
—privilegiado puerto, rodea- । de urbanización y pavimenta- 

é valles fértiles v ñor un ción. estarán listos al terminar

yen 1.500 casas por varios orga
nismo« de previsión y un nue
vo estadio. Todos los hogares re
ciben una renta extraordinaria 
del turismo, pues dedican una 
o dos habitaciones al aloja
miento de los viajeros. Se cons-

<io de valles fértiles y por un 
■ mar pródigo, con sus playas ma

ravillosas y reglones de belleza 
á incomparable para el turista. 
|. En cambio, los sostenedores de 
í éta campaña contra Arica, esta 
‘ verdadera histeria, nada dlceu 
| sobre el tráfico cinco veces ma- 
L por que existe hacia Argentina 
i y qué despuebla a Santiago ÿ 
j otras ciudades, tras las compras 
t en itfillares de tiendas, siempre 
i-repletas de chilenos. ¿Por qué 

FJ'se octllta la verdad? ¿Es que los 
P santiaguinos prefieren que la 
é población vaya a tonificar la 
* ecpnomía del vecino país? ¿Es 
» que en su ceguera no ven cuán 
■ antipatriótico resultan sus es-

ción, estarán listos al terminar 
este año. Se construyen grandes 
edificios por la LAN. la firma 
Koch y el Banco Nacional, la 
firma Richard y Donoso, Jaime 
Fux, y muchos otros. Quien 
nunca ha estado en Arica ignora 
todo esto y que, además, no 
existe cesantía ni pordioseros. I 
Cientos de jóvenes de ambos se- I 
xos, antes del puerto libre, de
bían emigrar en busca de traba- ! 
jo, o al Perú o a Bolivia en de
manda de ocupaciones.

Los ingresos fiscales de Arica 
han superado todo cálculo ar i 
terior. Como se sabe, antés de la 
dictación de] D. F. L„ las en- 

- ------- _ tradas de Aduana cifraban al-|
por privar a Chile de su 1 rededor de 4 a 5 millones dp pe-

teres puesto al servicio de la Zona Aduanera Librc. se es'á 
población y para resolver los . desenvolviendo sin tropiezos 
diferentes problemas comuna-! en la lealización del programo 

de adelanto y progreso comu' 
। nal

PROBLEMAS ABORDADOS
Entre los principales proble

mas abordados últimamente. ?e 
I cuentan los siguientes: Arica 
। carecía de Mercado en las po* 
, blaciones 
' diendo la necesidad de dotar 
I el „sector 

indispensable servicio, se di’-
I puso la construcción de un 
| Mercado -Popular, de muy bo’ 
l nitas líneas, con amplios pues* 
i tos o pilastras, kioskos, ram-

Por IGOR FREITAS 
' sos anuales. El impuesto a las 
ventas que se recaudaba era in- 

' significante. Al término del mes 
de octubre de 1956, la Aduana 
de Arica bordea los 300 millo
nes de pesos que han pagado los pías, 
turistas por los artículos nuc- 1 Pré 
vos que, por sobre la califica - 
ción de equipajes, se les permi
te llevar, dentro de un límite 
de 100 dólares i$ 55 000'. Im
puestos Internos, sin duda, pa- j 
sará de 800 millones por con- ! 
cepto de impuestos a las ven- | 
tas. especies valoradas, etc.

La capacidad de los recintos ! 
fiscales se encuentra superada i 
por el creciente movimiento de I 
mercaderías. No es que sólo ha
ya aumentado el volumen de la 1 
carga con destino al puerto li- i 
bre. sino que ha coincidido tam
bién el aumento de las merca
derías en tránsito, especialmen- | 
te a Solivia. En efecto, se caí- j 
cula que en el presente año se 
movilizarán más de noventa mil 
i90.000> toneladas oe mercade- i 
rías con «sé destino, contra una 
cuarenta y seis mil que corres- ¡ 
pondieron al año pasado. Se es
tán habilitando apresuradamen
te otros sitios de depósito; pe
ro se sabe que la única solu
ción a la congestión portuaria 
de Arica, es la construcción de 
las obras portuarias que apenas 
sé encuentran esbozadas. Con 
sitios de atraque para cuatro o ¡ 
cinco barcos y amplias bodegas j 
para descargar directamente las ! 
mercaderías, podrá paliarse en I 
definitiva esta congestión. El i 
puerto peruano de lio, el más geni® como de la importancia 
próximo a la reglón de Tacna. ' 
se construye apresur?.d amente 
en la forma más moderna, de 
blando quedar lisio en 1958.

AGENTE Dí NAVES

IMPORTACION
EXPORTACION

REPRESENTACIONES

DESPACHOS CONSUMOS
T TRANSITO A BOLIVIA

Y PERU

ARICA CHILE

I pilastras y- compartimientos 
I que aumenten corfsiderable- 

menle su capacidad, p'ermitien" 
i do de esta suerte qué nuevos 
j comerciantes vayan a Instalar* 
I se en este centro de venta de 
mercancías frescas a la pobla
ción cada vez ?n aumento de 
Arica y aue. además, cuenta 
permanentemente con una po* 
blación flotante ap.'eciable

OTRAS OBRAS.— El Alcalde 
está preocupado —asimismo— 
de llevar adelante algunos pro' 
yectos de hermoseamientos de 
paseos públicos, de la construc
ción de un piso en la plaza Co* 
lón de la instalación de alum
brado en postación ornamental, 
y de otia serie de proyectos 
que adqu:eTe la labor muñid’ 
píritu progresista de este diri*

REFRIGERADORES
Y COCINAS 
LAMPARAS
CRIS i AL nrrAtnCARTICULOS PARA REGALOS 
RELOJES OMEGA, 
LONGINES CERTINA 
CAFE 3 MONTES 
BOMBONES Y GALLETAS

DE ADUANAS

CASILLA 51 Direc: Cablejr
CARLQKOCH
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Enrique Molina Garmendia

Universidad de Concepción es 
un árbol de raíces legendarias

Breve ojeada a la historia de la afamada corporación penqulsta

Vigorosa y fecunda es la obra desarrollada en la actualidad por 
la Universidad de Concepción y a nadie escapa la sostenida acelera
ción de su progreso cultural.

de U inauguración de sus primeros Institutos. En realidad, toda obra

EL FUNDADOR

^ulta de gran interés dar a conocer una síntesis de la historia uni- 
CONCEPCION. CUNA DE TRADI

CIONES.— La ciudad de Concep
ción contiene en su historia un 
volumen Impresionante de hechas 
fundamentales. Allí residieron los 
gobernadores en la época de la 
Conquista la mayor parte de su 
tiempo, se instaló la Real Audien
cia y se gestó una porción muy de
cisiva de la conducción administra
tiva, militar y cultural del país.

Producida la Independencia, que 
tuvo en Concepción un núcleo te 
extraordinaria influencia en la 
orientación de los acontecimientos 
emancipadores, esta ciudad siguió 
figurando como 1« segunda de la 
nación en cuanto _ 
cultural. La fundación de la Uul- 

I versld-ad estuvo latente mucho tiem
po, y no Iba a tardar en lucir su 
primer rebrote en la heroica Capital 
del Sur.

EL CURSO FISCAL DE LEYES— 
Gobernaba la República don José 
Joaquín Pérez cuando se dictó el 

i decreto ordenando la creación de un 
I Curso Fiscal de Leyes en la ciudad 

de Concepción, a cargo de eminen
tes profesores y con Idénticos pro
gramas a los adoptados en la Uni
versidad de Chile. Funcionó duran
te más de sesenta afios, hasta el 
advenimiento de la actual Escuela 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, que 

, es su admirable y pujante herede-

el proyecto o llevarlo adelante Pero esta situación no podía pro- Posteriormente se agregó

mal, donde se preparan y titulan 
profesores para la enseñanza prima- j

Nació este ilustre pedagogo y gloria de la filosofía ame
ricana, el 4 de agosto de 1871, en la ciudad de La Serena, 
donde cursó los estudios secundarios Ya bachiller, le tocó 
ser de los primeros alumnos del Instituto Pedagógico, del 
que egreso con excedentes calificaciones, en 1892, con él ti
tulo de Profesor de Historia y Geografía.

Su primera designación fue al Liceo de Chillán, donde 
se conserva un grato recuerdo de su permanencia. ' En se
guida paso al Liceo de Concepción, y en 1902 se recibió tam
bién de abogado. A continuación fue a enseñar al Liceo

Tflca- es^blecimlento del que era Rector cuando en 
1906 fue nombrado con igual cargo al Liceo de Concepción 
ciudad donde ya la idea de la fundación de una Universi
dad se hallaba en plena ebullición.

Era un hombre de la talla intelectual del señor Molina 
el que se precisaba para la cristalización de esta noble as
piración y de inmediato se le puso al frente dei combate 
que iba a conducir el proyecto a una hermosa realidad.

Corresponde al señor Enrique Molina el alto honor de 
haber sido el primer Rector de la Universidad de Concep
ción y su legítimo fundador. En premio a sus desvelos y 
trabajos, cuando en 1919 la Corporación quedó totalmente en 
funciones docentes, el Consejo Universitario lo eligió su 
presidente, cargo que desempeñó hasta el año pasado, cuan- 
°° Za Ju s.alud quebrantada, más que por los años, por las 
pro fu ndas jornadas de trabajo, lo llamó a un bien ganado v 
glorioso retiro. « J

No vamos a hacer una lista de sus obras, ya bien co
nocidas y celebradas, que le dieron renombre mundial de 
filósofo e investigador y de ilustre cultor de la pedagogía 
ni tampoco enumeraremos los altos honores y distinciones 
con que lo ha premiado justamente la vida; pero sí. dire
mos de el que ha sido un gran maestro de juventudes un 
apasionado divulgador de la alta cultura y un caballero in
tachable que ha dejado una herencia de sabiduría, de éti
ca y consagración al trabajo, que la ciudad de Concepción, 
el país entero, América y la Humanidad guardarán como un 
ejemplo y un tesoro.

El acontecimiento citado indica 
que, ya en 1868, los gobernantes 
consideraron a la ciudad de Con
cepción largamente preparada para 
responder a una solicitación de ele
vada cultura y decretaron la crea
ción del Curso Fiscal de Leyes, que 
fue nn verdadero crisol de la Cien
cia del Derecho y produjo magnifi- 
cts generaciones de ilustres aboga
dos y Juristas.

LA ECLOSION IRREDUCTIBLE.— 
Posteriormente, a comienzos de 1917, 
la Idea de una Universidad, laten
te en el desarrollo histórico de Con
cepción, y con un vástago a la vis
ta, adquirió vigor inusitado. Los 
visionarios de aquella época Be die
ron cuenta de que se aproximaba 
el período de la cristalización y se 
prepararon para moldear, con ele
vada Inspiración, la nueva entidad, 
que parecía surgir con fuerza vol
cánica de todos los estratos de la 
sociedad penqulsta.

Reuniones, conferencias y consul
tas menudearon. Se obtuvo la for
mación de un Comité Pro Univer
sidad y Hospital Clínico de Con
cepción, que tomó a su cargo la qui
mérica misión de crear y organizo r 
el establecimiento.

Desde las primeras gestiones el 
Comité comprobó que en los circu
las gubernativos la creación de 
uta Universidad en Concepción ha
llaba cierta resistencia y se presen
tó la dura alternativa de abanáo-

mente entre los Jóvenes del Liceo 
de Hombres y del Curso de Leyes. 
E: problema del dinero Iban a re
solverlo. en parte no despreciable, 
estos alegres estudiantes, que con 
su optimismo estimularon los Ani
mos, derrotaron las vacilaciones y 
doblegaron a su favor los volunta
des adversas.

UN NACIMIENTO HUMILDE.— 
La Universidad de Concepción abrió 

movimiento | sus puertas el 16 de mayo de 1919, 
J ' 1 con cuatro Escuelas: Dentistlca,

Educación, Ingeniería Química y 
Química y Farmacia.

Se ha dicho que difícilmente 
exista otra Universidad que haya 
tenido un origen más reducido y i 
modesto. El dinero disponible ers ¡ 
insignificante y estaba muy lejos de 
financiar la mantención de los cur-

Fue entonces cuando la Juventud 
estudiosa de la ciudad, en una cru
zada ejemplar, organizó Jiras a otras 
provincias y con el producto de ve
ladas bufas comenzó a entonar las 
escuálidas cajas de la naciente Uni
versidad .

Siguiendo este ejemplo, las damas 
de la sociedad penqulsta, de las co
lonias Italiana y española, e insti
tuciones de la más variada Índole, 
se dedicaron a reunir fondos. Co
lectas, conciertos, kermesses y bai
les re organizaban en ciudades y 
pueblos, con un resultado que cau
saba admiración.

dos al profesorado, pero ninguno de ' 
los catedráticos dejó por eso de 
atender el cumplimiento de sus de
beres.

HACIA LA SOLUCION DEFINITI
VA.— A mediados de 1921 se halló 
el camino para salir del paso: las 
“Donaciones con Sorteo", que dle- | 
ron origen a 1« actual Lotería de 1 
Concepción, que se ba convertido ( 
en la principal fuente de recursos 
de la Universidad.

La iniciativa había sido propuesta 
por une Comisión encargada de fi
nanciar el conjunto de escuelas, 
con.puesta por los señorea Julio Pe
rada Benavente, Lula David Crnsi 
Ocampo, Elíseo Salas y Fernando 
Salamanca, pero su ejecución Im
plicaba serias responsabilidades que

eidJó la supresión del Curso Fiscal
ia ciudad, la Universidad acordó Lo- I 
ciarlo a su cargo y procedió a crear
Socialcs, que asumió la pesada la
bor de continuar con la enseñanza
«pinas podía financiar el resto de 
las Escuelas.

Desde entonces acá, la Universl-

EL

segurldad en el éxito.
Pero en 1922 surgió la figura se

ñera de don Desiderio González Me
dina. quo sin vacilaciones puso en 
marcha un sistema de intachable 
corrección, que hasta ahora ha Bar
raco para normalizar los sorteos y 
conquistar la confianza ilimitada 
que en ellos tiene el público do to
do el pals.

EXPANSION DE LA UNIVERS1-

niería, en 1948; la de Periodismo, en 
1953, y la ten anhelada de Agricul
tura y Ganadería, en 1953, que «lio 
culminación a un proceso de pre
paración y estudio de prolongado y 
acucioso desarrollo.

ORGANIZACION ACTUAL DE LA 
FJNCVER3IDAD.— La Universidad 
de Concepción es una Corporación 
Educacional formada por eminen
tes vecinos de la ciudad, que eligen 
un Directorio, cada tres años, co.n-
quedo lo administración general de 
la Universidad.

En cuanto a la dirección técnica
des culturales, es de responsabilidad 
de un Consejo Universitario. Inte
grado por el presidente, el vicepre
sidente, el secretorio general, losta Escuela de la Universidad .. Blüenl<, ei secretano generai, ice 

Concepción: la de Medicina, que de decanos de las Facultades y los di-
Inmediato partió con excelente 
alumnado y profesores de fama in
ternacional.

PORTICO

EL RECTOR

Las Helias Artes encuentran en 
la Universidad generoso amparo

rectores de escuelas.
De acuerdo a lo establecido en loa 

Estatutos de la Universidad, la Fe
deración de Estudiantes tiene de
recho a nombrar dos representan
tes. con derecho a voz y voto, .in
te el Consejo Universitario, pero no 
intervienen en el nombramiento o 
remoción del personal.

LA FUTURA ORGANIZACION.— 
En noviembre de 1956 regresó de Es
tados Unidos el Rector de la Uni
versidad de Concepción, señor David 
Stitchkin Branover, que fue a ese 
paí.4 especialmente Invitado por la 
Universidad de California y el Pun
to Cuarto. De Inmediato, el señor 
Stitchkin se abocó al proyecto de 
reestructuración universitaria, de |

El actual Rector de la Universidad de Concepción nació •<! 
Santiago, el 20 de octubre de 1912.'Después de cursar humané 
dades en el Liceo de Aplicación y Derecho en la Universidad 
de Chile, obtuvo su titulo de abogado en 1937. Al año siguiente 
fue nombrado profesor de Derecho Civil Profundizado y Com
parado de la Universidad de Concepción, donde su labor, apen.ü 
en un lapso de ocho años, lo destacó como un vigoroso inteleo 
tual, maestro y artista.

Dirigió, además, la Revista de Derecho de la Facultad di 
Ciencias Jurídicas y Sociales, en cuya publicación dio a conocel 
su importante obra "El Mandato Civil”.

Correspondió al señor Stitchkin dirigir el Teatro Experimen
tal de la Universidad de Concepción, donde logró sembrar enti» 
la juventud el depurado gusto del más exquisito arte dramá« 
tico. En esta labor se demostró el actual Rector como un artista 
de fina percepción, de amplísima cultura y moderna orientación 
estética.

En 1946, el señor Stitchkin regresó a Santiago, donde conti« 
nuó sus trabajos en la docencia; fue Profesor Extraordinario dé 
la Universidad de Chile y en el Arte, correspondiéndole dirigir 11 
difícil comedia moderna "Vive como quieras", de la cual pre
sentó una versión dinámica y de rica expresión humorística.

Cuando el año pasado la Universidad tuvo que elegir ul 
reemplazante del señor Molina, se produjeron sucesivos empatan 
entre el Vicerrector, don Orlando Merino Reyes, y el Secretar!» 
General, don Avelino León Hurtado. Fue entonces cuando am
bos candidatos, en un gesto admirable de desprendimiento y d< 
amor al hogar universitario, presentaron como posible Rector 14 
prestigiada figura de David Stitchkin Branover. Y el acuerdV 
se produjo por unanimidad del Docto Consejo.

A él corresponderá la segunda y muy importante etapa d« 
reestructurar la Universidad de Concepción. Dado el ilustrad^ 
criterio del actual Rector, con toda seguridad esta obra «uy» 
también va a resultar sólida y relevante, digna de su geni! 
creadoi.

í. H|<|||{ | ll i H \ ||1 
UL LAILIwlUiiproyectos de la Corporación y que 

enviará «n técnico especialista en 
materias de alta educación.
ción de los cursos de Historia, Fi
losofía y Educación Cívica, en la 1 
Escuela de Educación, y de los si
guientes cursos académicos, exclusi
vamente culturales: Lingüistica, An
glistica, Literatura Chilena, Inves
tigación Pedagógica y Psicologia.

También se consultan algunas 
cursos de carácter profesional, tales 
como: Foniatria, Orientación Profe
sional, Educación Parvulario, Bibllo- 
tccología y de Traductores.
cendencla la constituya la creación 
de una Escuela de Ingeniería Me
cánica, con estudios, de seis afios 
de duración, especialidad que no 
existe en el país. Aslmivno, depen
diente de la Facultad de Ciencias 
Fislc-s y Matemáticas, se Iría a la 
creación de carreras concentradas,

DE LA ÜMVERSIDAB
Desde 1955. la Universidad ha puesto en funcione« una

hacer obra de extensión universitaria hecia el público ea 
general y de ofrecer cursos de especialisación para post
graduados. todo lo cual ha logrado realisar admirablemente

laboracíón a esta g.nerosa iniciativa.
varias ciudad.« del país. Iquique y Chillón, principalmente, 
so han beneficiado con esta extensión pedagógica mediante 
las "Jornadas de Estudios'. cuyo éxito ha sido sorprendente.
cepción busca la formación de una Escuela de Temporada.
fusión culiurak 

Finalmen!., exist« la Escu.la Volante Orientación

La Universidad no ha perma
necido extraña al vigoroso movi
miento artístico de Concepción, 
que se ha convertido desde hace 
diez años a esta parte en un 
gran centro de cultura. No ha 
omitido esfuerzos para dar a las 
manifestaciones y expresiones 
estéticas, oportunidades para 
desplegar "su acción en la ciudad.

En la actualidad, dispone de 
un conjunto de Teatro Experi
mental de excepcional calidad, 
cuyas presentaciones han llama
do justamente la atención de la 
crítica.

Posee también una Orquesta 
de Cámara y un Coro Polifónico, 
cuyas presentaciones en la ciu
dad y centros más importantes 
del país se han dado ' merecida 
fama, habiendo sido en varías 
oportunidades invitado a concu
rrir a concentraciones interna
cionales de conjuntos de este 
género.

También tiene un excelente 
Curso de Ballet, cuyas primeras 
presentaciones, en diciembre de 
7956. fueron una demostración 
del interés con que se han cui
dado las enseñanzas en esta ra
ma del arte.

Las Artes Plásticas tienen su 
expresión en la Escuela de Be
llas Artes, que aunque no per
tenece a la Universidad, funcio
na en iwi local de su propiedad

y recibe de ella una fuerte sub- una amplia labor de extensión 
vención anual. 1 cultural universitaria a través

El mas importante centro de de conferencias, challas y divul- 
extensión cultural de^la Univer- gaciones, que se efectúan en ei

El más importante centro de de conferencias, challas y divul- 
extensión cultural de la Univer- gacioncó, hü¿ ¿ícaá«., C11 
sidad es el Teatro Concepción, Salón de Honor, coa participa- 
bella sala de estilo neoclásico 'ción de eminentes profesores y 
francés, que perteneció a la Mu- 1 especialistas, literatos y artistas 
nlcipalidad, y fue adquirido y extranjeros y nacionales, que 
refaccionado por la Corporación, son especialmente invitados. 
Esta sala, con capacidad para , 
dos mil espectadores, es repu
tada como la mejor en su géne
ro en el país, después del Teatro 
Municipal de Santiago, y en ella 
se presentan los grandes artis
tas. compañías y conjuntos que 
llegan a Concepción.

Además, la Universidad realiza

el espíritu de la Universidad: las ciencias, las artes y las letras, 
en una consagración de esfuerzos para obtener que sea posible 
una permanente aplicación de su loma: "Por el desarrollo libre 

del espíritu”.

EL BUEN HUMOR
UNIVERSITARIO

Aun cuando la Universidad 
es un organismo joven, ya 
contiene en su anecdotario, 
no escrito, por cierto, sufi
ciente tradición como para 
que en los corrillos de estu
diantes y profesores se hagan 
comentarlos de ameno sabor.

Así, por ejemplo, es muy 
sabida la forma en que un 
distinguido catedrático se 
presenta acostumbradamente 
ante sus alumnos, año trfis 
año.

Entra a la sala, deja sus 
papeles sobre el pupitre, y, 
enfrentándose a la clase, les 
recita la siguiente qulnteta:

"Mis queríaos amigos: 
no es el "cuco" el que ha 

(llegad« 
sino un colega de ustedes 
que de profesor tiene el tí- 

(tulo 
v de amigo el corazón". 
Esta declaración, que ya 

antes de entrar los estudian
tes a la sala, ha corrido de 
boca en boca, repetida por los 
alumnos de los cursos supe
riores, es recibida con gran
des aplausos, y de Inmediato 
queda establecida entre el 
maestro y los universitarios 
una estrecha comunión de 
sentimientos.

Los Premios
“Atenea”

Durante el año 1956, la Uni
versidad adhirió a los home- 

i najes que en todo el mundo se 
| rindieron a la memoria del po- 
। Tigra fo y literato español, Mar- 
1 celino Menéndez y Pelayo, invi
tando a ocupar el Paraninfo al 
cultísimo escritor, periodista y 
diplomático chileno, señor Ma
nuel Eduardo Hübner.

Uno de los más sentidos anhe
los del Consejo Universitario es 
el de concentrar todas estas ac
tividades en una amplia y mo
derna Facultad de Be.'las Artes, 
lo que llevará a la práctica en 
cuanto se lo permitan sus me
dios económicos.

Desde hace casi treinta años, 
la Universidad de Concepción 
mantiene el Premio Anual de 
Literatura "Atenea", que Con
siste en un diploma y una su
ma de $ 30.000.

Eminentes literatos chilenos, 
como Luis Durand, Eduardo Ba
rrios, Benjamín Subercaseaux, 
Flora Yáñez, Marta Brunet, Da
niel de la Vega, Manuel Rojas 
y Juan Marín, han recibido es
ta importante distinción.

Premio Científico "Ate- 
__ , que la Universidad dis
cierne también todos los años a 
la obra científica publicada en 
el año anterior y que el Ju
rado estime de mayor signifi
cación, ha consagrado a muchos 
investigadores, correspondiendo 
al año 1955 recibirlo al profe
sor Roberto Vilches Acuña, por 
su importante trabajo titulado 
"Semántica Española".

El Premio Literario Ateneo 
es a la obra más importante 
del año anterior, sin tomar en 
consideración el volumen de pu
blicaciones del autor, razón que 
ha servido de poderoso estímu
lo a los jóveneé que se inician 
en la novela, el ensaya o la 
poesía.

La entrega del "Atenea” da 
origen anualmente a una vela
da académica, en la cual uno 
de los catedráticos de la Uni
versidad hace una presentación 
y análisis de la obra elegida, 
y se invita al autor premiado 
a leer un trabajo literario.

El escritor Juan Marín reci
bió esta recompensa por su li
bro “El Egipto de los Farao
nes", que también fue conside
rado por la crítica como el me
jor trabajo literario da 1954. I

E!. • nea ,

DIRECTORIO DE LA UNIVEMO
En la actualidad, conduce los destinos de la Universidad de 

Concepción, el siguiente Directorio:
Rector honorario y vitalicio, señor Enrique Molina Garmendia.
Rector y presidente, señor David Stitchkin Branover.
Vicerrector, señor Rolando Merino Reyes.
Secretario General, señor Avelino León Hurtado.
Tesorero General, señor Ernesto González Enriquez.
Directores, señores Víctor Bahamonde Hope, Eduardo Benavi- 

des Benavides, Luis Herrera Sims, Eduardo Morales Morales, Amé- 
rico Albala Albala, Alberto Sabugo Venegas, Carlos Sangüesa. Hu
go Trueco Lee, Justo Ulloa A., Gustavo Villagrán C. y Juan Ze- 
melman Gluzman.

Prosecretario General, señor Sergio González Monsalves.

des

En la Facultad de Química y Far
macia se ha considerado tres nue
vas carreras: Químico Enólogo, Téc
nico en Industrias Alimentarlas y 
Farmacéutico Bioquímico.

En la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Sociales se tiene en estudio 
un proyecto para convertir la ac

cías Sociales, con las siguientes Es
cuelas:

Derecho y Periodismo, Economía 
y Comercio, Ciencias Políticas y Ad
ministrativas, Servicio Social y So
ciología, Psicología Social y Antro
pología Cultural.

De las nombradas, sólo existen 
las dos primeras escuelas. De lis 
restantes, se estudia la posibilidad

Economía y Comercio, y de Ciencias 
Políticas y Administrativas. Tam
bién se Iría a la creación de cursos

Este es el bello edificio de! Hogar de Estudiante«, dond« lo« I cimiento«. El actual Héctor, «in embargo, tiene el proyecto de 
alumnos encuentran, a bajos precios, alojamiento, comidas y otras 1........ ...............A. tino moderno, dond. el alumno
comodidades. Los pabellones para hombres y mujeres están «apa
rados y a cargo de personal especialista en esta clase de estable-

crear Casinos Universitarios, de tipo moderno, donde el alumno 
encontrará, a precios muy reducidos, alimentos, baños y «ala» de 

estudio, lo que reducirá sus necesidades únicamente al 
alojamiento.

El Departamento dé Bienestar Estudiantil
La Universidad tiene un De

partamento de Bienestar Estu
diantil que proporciona gratuita 
mente atención médica y den
tal a los alumnos de todas las 
escuelas y organizaciones uní-

versitarias.
También cuenta con dos Ho 

gares Universitarios, para hom-

Facultades, y que viaja por iodo el país dictando charlas y 
conferencias a los alumnos de lo« últimos cursos secunda
rios con el objeto de prepararlos para su futuro ingrese ■ 
la Universidad.

Más de 35 años lleva
la Lotería fabricando
millonarios en Chile

conceden becas y excepciones 
y hasta subsidios en dinero a los 
más escasos de recursos. Estas 
franquicias favorecen al 25 o¡n 
de los estudiantes, aproximada
mente, cuyo número total fue 
en 1956 de 2.500 alumnos.

bres y mujeres en los que pro
porciona residencia y pensión 
a precios reducidos. Las insta
laciones de estos edificios son 
reducidas y anualmente se ha
ce una selección de los llama
dos a ocuparlos, de acuerdo a 
la divisa de "los más capaces y 
los más necesitados”. --------— — ---------------------

A través de estos servicios sn I tiene un Departamento de Edu
También la Universidad man-

caclón Fislca y Deportes. d?l 
que depende el Club Universi
tario de Deportes, con ramas de 
atletismo, fútbol, basquetbol, 
box, esgrima natación y otros. 
Los triunfos de los equipos de 
este Club en los campeonatos re
velan que se ha llegado a ob- I 
tener un standard deportivo 
realmente satisfactorio.

Más de 33 años lleva la Lo
tería de Concepción benefician
do con los considerables pre
mios que reparte entre sus fa
vorecedores a la economía y a 
la beneficencia nacionales.

Organizada por una comisión 
compuesta por los señores Julio 
Parada Benavcnte, Luis David 
Cruz Ocampo, Elíseo Salas y 
Fernando Salamanca, figuró al 
comienzo como “donaciones con 
sorteo". Desde septiembre de 
1924 hasta agosto de 1925, la 
futura Lotería se mantuvo clau
surada; pero desde entonces ha 
funcionado ininterrumpidamen- _____ _ __ ____
te. en virtud del Decrcto-Lcy ciones que se proyectan para 
484. que lleva la firma del Prc- r------ *“ ’----~'J
sidcnle Arturo Alessandri, y de • 
su Ministro de Justicia, señor 
José Maza. Este mandato dis
ponía lo siguiente: La Univer
sidad de Concepción tenia de
recho, primeramente, a sacar 
para sus gastos ordinarios la 
suma t 
resto, debía entregar un 30% a 
la Cruz Roja Chilena, y depo
sitar un 40% para formar el 
fondo de reserva universitaria, 
que es intocable, y sólo pueden 
ser invertidos sus intereses.

En septiembre de 1930, la si- I 
tuación fue nuevamente modifi- I 
cada, esta vez por Ley 4.885,1 . 
que introdujo a la Beneficencia 
Pública, principalmente, y a 1 
otras entidades, en segundo tér- I 
mino, como copartícipes de las 
utilidades de la Lotería, con I 
perjuicio para la Universidad 
penquista, fundadora de la ins
titución. •

La actual distribución de las 
entradas de ’ ’ ' ' - -
cepción, de 
disposiciones __ ____
N.o 312, de 1932, y de la Ley 
8,881, de 1947, es la que sigue: 

Se deduce, en primer térmi
no. la suma de seis millones de 
pesos para la Universidad, y el 
saldo se distribuye en la si
guiente forma: 30% para los 
gastos ordinarios y construc
ciones de la Universidad: 5% 
para Fondos de Reserva de la 
Universidad; 25% para la Cruz 
Roja Chilena, hasta un millón 
de pesos, y el exceso para la 
Universidad; 5% para el Hospi
tal Naval; 5% para el Hospital 
Militar; 10% para el Hospital 
Clínico del Estado, y 5% para 
la Universidad Católica.

La Universidad no tiene otras I

entradas que las de la Lotería, 
y sus bienes raíces no son de 
renta. Algunos de los Departa« 
mentos que ya tiene en fúñelo 
nos, no se encuentran todavil 
en el estado que lo exige la 
calidad de enseñanza que se 
otorga en las escuelas, debido 
a que las entradas de la Lote
ría, bastante disminuida« en el 
reparto que establece la ley. n< 
alcanzan a financiar los traba 
jos necesarios.

Por esta razón, no ha sid< 
posible crear todavía una Fa 
cuitad de Letras o una Escueli 

i de Bellas Artes, y las amplia 
ciones que se provecían nara e
presente año han sido posible 
debido a grandes esfuerzos ; 
ventajosos aportes que, con fi 
nes específicos, se ha ofrecida 
a la institución.

sus gastos ordinarios la
de $ 600.000 al año. Del P 3LIC ACIONESdebía entrenar un 30% al «"VlVMlnJ

Y BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS

la Lotería de Con- 
acuerdo con las 
del Decreto-Ley

Además de las obras de bus 
profesores e investigadores y 
de las Memorias de sus egre
sados. la Universidad mantie
ne publicaciones como la 
Revista •‘Atenea", la Revista 
de Derecho, el Boletín de 
Biología, los Anales de la Es
cuela de Ingeniería Química 
v la Memoria Anual de sus 
actividades, que tienen ca
rácter permanente.

La Corporación posee una 
valiosa colección de 50.000 
volúmenes y 300.000 revistar 
aproximadamente, que corn
il tu y en su Biblioteca Central, 
destinada a servir las necesi
dades de todas las Escuela«, 
e incluso de la ciudad y de 
la zona, donde todavía no se 
ha creado un establecimien
to de esta clase.

Además, cada Escuela uni
versitaria posee una Biblio
teca Especializada, que man
tienen activo canje, a través 
de las publicaciones de la 
Corporación, con los centro» 
de estudios más adelantados 
del mundo.
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Las siete facultades de la 
Universidad de Concepción

A continuación damos una re
seña suscinta de las Facultades 
que a la fecha tiene la Univer
sidad de Concepción y a través 
ae ias cuales regula el funcio
namiento de sus afamados Ins
titutos científicos.

FACULTAD DE CIEN
CIAS JURIDICAS Y 
SOCIALES.— Fundada 
en 1929, tiene a la fe- 

dos Escuelas: la de Cien- 
Jurídicas y Sociales, y la

cha 
cías -------- , _, . —
de Periodismo.

En la primera se imparte la 
enseñanza relativa al Derecho 
y consta de cinco cursos, al tér
mino de los cuales los alumnos 
reciben el título de Licenciados 
y deben, conforme a la Ley, ob
tener el titulo de Abogados que 
otorga la Corte Suprema.

Decano de la Facultad es el 
destacado profesor, vicerrector 
de la Universidad señor Rolan- I 
do Merino Reyes, y Director । 
de la Escuela el señor Juan i 
Bianchi Bianchi, que es tam
bién profesor de Derecho Pro
cesal.

Dependiente de esta Facultar- 
el apo 1952 comenzó a funcionar 
un Curso de Periodismo, sin 
exigencia de Bachillerato, oue e,l 
Consejo Universitario elevó en 
1955, a la categoría de Escuela, 
en atención que la Ley creado
ra del Colegio de Periodistas es
tablece que a él podrán perte
necer los egresados de las es
cuelas universitarias que otor
guen este título.

2
 FACULTAD DE AGRO

NOMIA Y GANADE
RIA.— Largo fué el 
período de planifica 

ción de esta Facultad, por cuan
to se pretendió al fundarla con
vertir sus planteles en un gran 
centro de experimentación. Por

el momento sólo tiene la Escue- i 
la de Agronomía y Ganadería, 
con cinco años de estudios, dis
tribuidos en ocho semestres y 
un curso de experimentación 
práctica para la especiallzación 
de los egresados.

Los dos primeros cursos se 
desarrollarán en Concepción; 
pero los tres últimos se reali
zarán en Chillan.

A la creación de esta Facul
tad han contribuido la Uni
versidad de California, el De
partamento Interamericano de 
Cooperación Agrícola, el Plan 
de Desarrollo Agrícola y de Hi
giene Rural de Maulé. Nuble y 
Concepción (Plan Chillan), el 
Punto Cuarto, la Dirección Na
cional de Agricultura y la Uni
versidad de Concepción.

3
 FACULTAD DE CIEN

CIAS FISICAS Y MA- I 
TEMATICAS.— Por el 
momento sólo tiene 1 

una Escuela: la de Ingeniería ¡ 
Química, audaz innovación j 
troducidaFISIC—
que, visionariamente, fue intro
ducida por la Universidad des
de sus comienzos, en 1919.

Este Instituto, después de seis 
años de estudio, otorgarel título- 
de Ingeniero Químico.

Dependen de esta Escuela una 
Estación Sismológica y otra Me
teorológica. cuyas observaciones 
y trabajos son de gran utilidad 
para estudios y estadísticas de 

I orden nacional.

“ cinco años de estudios: Cas-estudios duran siete años. “ cinco años de estudias: Cas-
Una Ley de la República dio । tellano. Inglés, Francés. Mate- 

a esta Escuela autonomía en mélicas 
cuanto a sus exámenes; pero el 
de Grado debe rendirse ante 
una comisión de profesores de
legados por las tres Universida
des que t.enen Escuelas de Me
dicina. a saber: la de Chile, la 
Católica y la de Concepción.

La otra Escuela de esta fa
cultad es la de Enfermeras Uni
versitarias, que depende admi
nistrativamente del Servicio Na
cional de Salud, y que otorga el 
titulo después de cuatro años de 
estudio,

7
 FACULTAD DE FILO

SOFIA Y EDUCA- 
CION.— Depende de es
ta Facultad la Escuela de 

Educación, que prepara profesores 
para la enseñanza secundaria 
en los siguientes ramos, después

FACULTAD DE QUI
MICA Y FARMACIA.— 
Esta es otra de las 
Facultades Fundadoras y 

la fecha sigue contando 
—*- la Escuela de

______ y Farmacia en la que.
después ae cinco años de estu
dios, los alumnos reciben el tí
tulo de Químico Farmacéutico.

5
 FACULTAD DE ODON

TOLOGIA.— Depende 
de esta Facultad la Es
cuela Dental, cuyos 

programas comprenden cinco 
años de estudios, que conducen 
al título de-Cirujano Dentista.

Este Instituto cuenta con mo
dernas clínicas y un cuerpo de 
excelentes Investigadores oue 
han desarrollado importantes 
trabajos, especialmente en el 
campo de la Odontopedlatría, 
para lo cual se contó con un 
curso de más o menos 40 alum
nos.

La Escuela mantiene ademas. . 
¡ varias policlínicas para el pú
blico y una para la atención noc 
turna, que funciona, incluso, los 
domingos y festivos.

Por acuerdo reciente con la 
Universidad de Chile, esta Fa
cultad tiene absoluta indepen
dencia para designar comisio
nes y aprobar alumnos en los 
exámenes de curso y en las 
pruebas prácticas. Sólo serán 
rendidos en Santiago los exáme
nes orales de títulos.

6
 FACULTAD DE MEDI

CINA.— Fué reada en 
1924, de acuerdo a una 
solicitud de la Univer

sidad de Chile, que no tenia ca
pacidad para admitir más alum 

। nos. Depende de esta Facultad 
I la Escuela de Medicina, cuyos

hasta _______
solamente con
Química y 
después de

El CAMPANIE

En 1954 la Facultad creó un 
Politécnico, en el que se impar
te enseñanza especializada, y 
que tiene por ahora tres cursos: 
de Dibujo Técnico, de Radio y 
Telecomunicaciones, y , de To- . 
pografia, con dos, tres y un año nos. 
de estudios, respectivamente. I la i

El problema habitacional de la ciudad de i 
Concepción representa uno de los más grandes 
escolles que debe librar el alumno universitario. 
No existen allá casas de pensión adecuadas por
que los edificios que ellas ocupan son los que 
después del terremoto apenas han sido repara
dos y se encuentran en lamentables condic’o- 
nes de inseguridad.
La Universidad de Concepción 

consideró , que un Hogar de Es
tudiantes, con pabellones sepa
rados para hombres y mujeres, 
resolvería el problema; pero el 
subido costo de estas construc
ciones la hizo desistir de este 
proyecto, que en realidad ha al
canzado a beneficiar a muy po
cos alumnos.

Fue entonces cuando el nuevo 
Rector, señor David Stitchkln, 
presentó un plan de ‘‘Casino 
Universitario”, que acaba de ser 
aprobado en una reunión conjun-

En estos establecimientos, el estudiante no | 
tiene la adecuada alimentación. En invierno de
be luchar contra el frío y los rigores del cli
ma. Los precios de los alimentos son muy su
bidos y cuando pretende reponer las energía- 
perdidas con algunas comidas extras con“Pr"®“" 
que el gasto en comparación con sus reducidas 
entradas es exorbitante. .

y del Directorio ' 
de la Corporación.

De acuerdo a este proyecto, los
ta del Consejo

láticas v Biología y Química.
También cuenta con un Cur

so Normal, destinado a prepa
rar profesores para la enseñan
za primarla, con dos años de 
estudios para los que tienen Li
cencia Secundaria, y un Curso 
de Secretarios, de un año de 
estudios.

Departamento 
Agrícola

La Lnivcrsidad posee un 
Departamento de Divulgación 
y Experimentación Agrícola, 
que sirve como un Centro de 
Consulta y Orientación de la 
Agricultura Regional A tra
vés de este Departamento se 
mantiene también contacto e 
intercambio con centros in
ternacionales de esta indolo.

El Departamento Agrícola, 
funciona en un predio ubica
do en las Inmediaciones de 
la ciudad y de una extensión 
de más o menos diez mil 
hectáreas.

Posee también la Universi
dad una Estación Sismológi
ca y una Estación Meteoroló
gica, cuyas funciones son ob
vias, para el registro per
manente de Jos fenómenos de 
•ste tipo. Estos planteles man 
tienen a su vez contacto con 
otros similares de diversos 
países del mundo.

Profesores
extranjeros

En este grabado puede apreciarse nna parte de la Ciudad Universitaria, con sus modernas e^ns 
trucciones distribuidas entre amplios jardines y prados, donde destacan esculturas de. grande 
maestres, que ponrm en el ambiente un acenU de belleza clásica. .

La Ciudad Universitaria, el barrio más fa
moso y bello de Concepción, ocupa aproxima-

sano y desolado.
Entre jardines y amplias calles, se levantan 

allí los modernos edificios de la Universidad 
de Concepción, dominados por la esbelta y 
elevada arquitectura del campanil de 42 me
tros. desde el cual se puede admirar el esplén
dido panorama de la ciudad.

En la planificación de este sector, aún en 
pleno desarrollo, se consultan los espacios su
ficientes para nuevos edificios. Los que ya 
existen, muchos de ellos dotados de laborato
rios con instrumental que representa los últi
mos adelantos de la ciencia, constituyen un

gestando un desarrollo intelectual y científico

las Ciuncics y 1k« Ariej.
pucu« ----------------
les blanquean bellas •«culturo« y se yarguen an> 
arbustos y árboles dispuesios con esmerado da| 
gusto. A1H iodo es paz. limpieza y silencio. A ntq 
corta distancia, los cerros cubiertos de bos- on>

verse a la juventud estudiosa, a la cual todo 
esto parees estimular e indicadla un camino <■ 
por el cual se puede llegar al conocimiento y ’ce* 
a la belleza. ien-

La distribución de jardines, avenidas, calles. 
edificio«, campos deportivos, piscinas y obras de1}14’ 
arte fue dispuesta en un plano regulador que istd 
so confió a la autorizada compe'ene'.a del fa- :1°> 
inoso urbanista austríaco, señor Karl Brunnert.

La Ciudad Universitaria, enclarada en un nti> 
ángulo de Concepción, está unida al centro de di

señalado por un elevado pórtico, en el punto esta ciudad por una ancha Avenida Diagonal, t 11
céntrico de la construcción que ocupa la Es- que ayuda a dar a su conjunto una perspectiva ,r®"

" , un friso ¿e amplias lineas y magnífico golpe de vista. a.----- _ _ . --------------  ul
i I cuela de Medicina. En su parle alta.

U INVESTIGACION COIlHCS
. _ — rdl
zada de fundamentales expío | 
raciones de alto valor técnico d< 
cultural y científico, para ¿adr 
cual no son extraños los múltiuyá 
pies y variados problemas so-niu 
cíales, económicos y culturalei | 
del país y del mundo. —1

murrl, de la Universidad de Mo- 
aena, Italia, para las Cátedras 
de Física y Mecánica Racional, 
en la Escuela de Ingeniería Quí
mica; Juan Paidassi, de la Uni
versidad de París, para la Cáte
dra de Metalurgia y Preparación 
Mecánica de Minerales, en la Es
cuela de Ingeniería Química; Dr. 
Alfred Auesperg. de la Universi
dad de Viena. para la Cátedra 
de Neurosíqulatría. en la Escuela 
de Medicina: Dr. Renato Angio- 
lani. de la Universidad de Milán. 
Italia para la Cátedra de Físi
ca y Mecánica Física, en la Es
cuela de Agronomía y Ganade-

Los profesores de la Universi
dad son más de ciento diez. Va
rios de ellos han sido contrata
dos en Europa y han realizado 
entre nosotros una intensa labor 
de Investigación científica.

Entre los catedráticos extran
jeros que actualmente enseñan 
en la Universidad se encuentran 
los doctores Ernesto Herzog y 
Carlos Henckel, que desde hace 
veinte años sirven las clases de 
Anatomía Patológica y de Histo
logía y Embriología, en la Escue
la de Medicina; los doctores

Desde su fundación, la Uni
versidad se ha preocupado pre
ferentemente por dar especial 
importancia a la Investigación 
Científica. Con este objeto, con 
trató en los principales círculos 
científicos del mundo eminentes 
profesores, qtie han dado a la 
Institución un Justificado pres
tigio Internacional.

La Investigación Científica se 
desarrolla en la actualidad a 
través del sistema de Laborato
rios Centrales, creados por la 
Universidad, los que trabajan 
separadamente de la búsqueda 
realizada mediante la incesan- 

' te labor docente. Esto se relacio 
na con los Institutos Científicos; 
pero también les Escuelas de 
tipo Humanístico cuentan con 
Departamentos y Seminarios de 
Investigación, tales como los 
de las Escuelas de Ciencias Ju
rídicas y Sociales, y de Educa
ción.

Para realzar aún más esta 
fundamental actividad universi
taria se ha creado el Consejo 
de Investigaciones Científicas, 
que con un presupuesto autóno
mo desarrolla los proyectos de 
investigación que, previamente 
aprobados por una Comisión 
conforman programas anuales 
de interesantes estudios y ex
perimentaciones.

De este modo, la Universidad 
está creando un importantísimo 
centro de adelanto que la dig
nifica año tras año como avan-

Alumnos colaboran eifti 
la gran labor socialiEl Casino se denominará “En

rique Molina Garmendia" y se .
■ -ja hacer de él una funda-, 

digna del Rector Honorario i 
. J- la Universidad. I 

esta construcción 
sera erevavn, j iuegO se
cuenta con un aporte de 25 mi
llones de pesos acordado por el 
Directorio; pero se espera que 
los fondos a reunirse con tal 
objeto habrán de pasar de 200 
millones. .

El ‘‘Casino Universitario En
rique Molina” estará ubicado en 
la Ciudad Universitaria, rodeado 
de Jardines y en excelentes con
diciones como para responder a 
la fundamental importancia que 
estará llamado a desempeñar en 
la vida práctica y diaria del es
tudiantado. .

Frente a su entrada principal 
se consultará un espacio para 
el Monumento al Fundador de 
la Universidad, cuyo estudio ha 
preocupado en más de una opor- 

। tunidad no sólo al Directorio de 
la Universidad sino también a 
los alumnos, profesionales y ve
cinos destacados de Concepción, 

। nue desean testimoniar en vida 
la profunda gratitud hacia 
eminente educador, ilustre filó
sofo v caracterizado vecino, se
ñor Enrique Molina.

i rlque 1 
piensa 

rtÜC Wta '¿Zurrir i ffflSS 
toda hora del día o de la, noche y Vitado de la K
ÍESMSSSt eeS elevado y desde luego drán baños, servio o de pe »■ olí Mu J anorte de 2I :
ría. comedores, salas de estar y 
lugares de entretenimientos.

Las comidas se expenderán a 
bajos precios y contendrán una 
dieta balanceada de vitaminas, 
proteínas y otros elementos 
esenciales para la conservación 
de la salud.

I ViMIiRECIIÍIi
El actual vicerrector de la 

Univetridad nació en Concep- 
c’óa, el 5 de abril de 1898 y 
cursó todos sus estudios en su 
ciudad natal, basta recibirse 
d Abogue.o el año 1925. In
gresó al Magisterio. donde 

x v.mer una destacada ac
tuación como profesor del 

tic Leyes de la Univer
sidad de Chile, que funciono 

_ ■ _ ?.;n hasta el año 
1928, sirviendo la Cátedra de 
■'?-- roT.i-cién al estudio del 
Derecho".

■í.1 c.carse la Facultad de 
Ciencias Jurid cas y Sociales 
u - la Universidad de Concep 
cien correspondió al seño» 
Mar.no Reyes ser su primer 
Dccar.j, cargo qr.e ha servidt 
hr_.a -uasiros días.

Ha tcnifo actuación pcht: 
ca des’-acaóíi y figuró como 
M n.'stro del Interior y miem 
¿ro de ta Junta de Gobierno, 
en 1932, año en que también 
•v.e elegido diputado por Con
cepción, cargo para el que 
re/u„ó reelegido en 1937.

Nuevamente, en 1942, figu
ra en el Gabinete como Mi
nistro de Tierras y Coloniza
ción, quedando por un tiem
po frente a la Cartera de Fo
mento.

La actuación del señor Me> 
riño Reyes en actividades phr 
lamentarías y de Gobierno 
fueron brillantísimas, dejan 
do en su paso una huella de 
estricto fiscalizador y profun
do estudioso de lo$ problemas 
nacionales.

Pero la más fecunda de sus 
obras ha sido la de formar 
va-ias generaciones de aboga-

En el centro de la ciudad Uni
versitaria, como una permanen
te invitación a la superación y 
al esfuerzo, se alza el Campa
nil, elevada construcción de 42.50 
metros de altura, de base cua
drada, por cuyo interior se pue
de subir hasta los balcones de 
la cúspide.

Desde allí se domina un fas
cinante panorama de la ciudad 
de Concepción y de la zona cir
cundante, que ha llegado a ser 
una de las atracciones turística« 
más poderosas del barrio univer
sitario.

Existe el proyecto de colocar 
en este Campanil un moderno 
Carillón Electrónico, similar a! 
de La Serena y al de la Catedral 
de Talca, y hasta se ha consul
tado los huecos para las cuatro 
esferas de un reloj; pero la Uni
versidad no se encuentra en con
diciones de afrontar un gasto 
que no se ha considerado de 
tanta necesidad como el de nue
vos edificios y mayor cantidad de 
elementos para la Investigación.

Mientras tanto, e’ Comnanll es 
como un alto y silencioso vigía 
de la Ciudad Universitaria.

LOS 1'HECllBSORiS
El primer grupo de organiza- . ña, Abraham

dores de la Institución se deno
minó Comité Pro Universidad y 
Hospital Clínico de Concepción 
y fue creado por voluntad del 
vecindario en marzo de 1917

En esta brillante pléyade de 
precursores figuraron. entre 
otras, las siguientes personali
dades:

Augusto Rivera Parga. Alberto 
Coddou, Luis David Cruz Ocam
po, Enrique Molina Germendia. 
Samuel Guzmán García, doctor 
Virginio Gómez, Edmundo La- 
renas. Abraham Valenzuela To- 
rrealba, Federico Espinoza Au
relio Lamas Benavente, Elíseo 
Salas, doctor Pedro Villa Novoa. 
doctor Samuel Valdivia, doctor 
Cristóbal Martin, Vicente Acu-

ña, .Lbraham Romero, Carlos 
R. Elgueta, Carlos Soto Ayala. 
Joselín de la Maza; Julio Para
da Benavente, Esteban Iturra 
Pacheco. Desiderio González 
Medina y Juvenal Hernández, 
en representación de los Estu
diantes de Derecho.

Faltan muchos nombres, in
dudablemente- pero este fue el 
núcleo organizativo. sobre el 
cual recayó la enorme respon
sabilidad de crear de la nada 
una realidad que, en muchos 
círculos, se creyó imposible y 
hasta utópica.

Sin embargo, ellos cumplie
ron bien. La ciudad de Concep
ción y Chile entero está en deu
da con estos hombres que hirie
ron el milagro: la Universidad 
de Concepción.

Los estudiantes università-f 
rios de las diversas Faculta-1 
des mantienen un excelente! 
Liceo Nocturno, en el que sel 
imparte enseñanza gratuita al 
los empleados, obreros y otrosí 
elementos que no pueden con
currir a establecimientos se-“ 
cúndanos diurnos mantenidos1* 
por el Estado. 0

En este Liceo Nocturno la** 
enseñanza se acomoda a los'* 
programas en vigencia y la*'
destina todos los años la su
ma de $ 60.000 para sus gas- ’ 
tos más indispensables. *

Por su parte, los alumnos" 
de las Escuelas de Medicina y‘ 
Dentístlca han orgaftizado1' 
sendas policlínicas para la? 
atención gratuita de personas" 
de escasos recursos, ayudan
do de este modo a la gran la-" 
bor social del afamado pian-“ 
tel universitario penquista. ’ 1

II Secretario Cenerai
Un notable éxito cultural representan
cursos de la Tercera Escuela de Verano

dos y estudiosos del Derecho, 
que conservan por este maes
tro vigoroso e inteligente un 
recuerdo y un reconocimiento 
que perdura a través de los 
años.

Hombre de amplia cultura 
jurídica y humanística, el se
ñor Rolando Reyes Merino es 
uno de los más firmes pilares 
de la Universidad, cuyo Con
sejo lo designó este año para 
ocupar el honroso cargo de 
vicerrector, en reemplazo de 
aquella resplandeciente figu
ra penquista que fuera don 
Julio Parada Benavente, fa
llecido en los primeros días 
de diciembre pasado.

Se encuentra en pleno desarrollo la Tercera Escuela de 
Verano de la Universidad de Concepción, que ha ”
érito admirable en toda la gran zona de influencia cultural 
que ella cubre y cuya importancia ha sido CO“*J^U1 por 
un verdadero acontecimiento nacional, y au? nartL
el número de catedráticos y alumnos extranjeros que pan, 

objeílyos 1. »te »P«« 
cultural db la Universidad de Cnncepcwn lo constituyen el 
perfeccionamiento de profesionales y teenleos, en S'"™sy 
del Magisterio Secundario y Primario, en particular. Ademas, de este Xera, 1. Universidad bajnlel.do 1» comunicación

CICLO SOBRE EL PENSA
MIENTO CONTEMPORANEO.— 
La Tercera Escuela de Verano 
está presentando, como nove
dad para los estudiosos, un ci
clo sobre el Pensamiento Con
temporáneo, en el que ge han 
enfocado los problemas de la 
filosofía actual, los problemas

WJ

)d“"a por uno de sus o 
Escuelas y Laboratorios

SM - : ' ,

estéticos y literarios y los pro
blemas sociales.

A cargo de estos, cursos se 
encuentran catedrátl eos de 
gran prestigio, como Jorge Mi
llas, Jefe del Departamento de 
Filosofía de la Universidad de 
Chile; Gregorio Klimowsky, 
destacado matemático de la 
Universidad de Buenos Aires; 
Gonzalo Rojas. Jefe del Depar
tamento de Castellano de la 
Universidad de Concepción y 
conocido poeta; Julio Rulz 
Bourgeois, Director de la Es
cuela de Economía y Comercio 
de la Universidad Católica de 
Valparaíso; Cesarino Juni, pro
fesor de la Universidad de Sao 
Paulo y presidente de la Socie
dad Internacional de Derecho 
Social, y otros.

CICLO DE CULTURA GE
NERAL— En el ciclo de Cul
tura General se contemplan 
cursos preuniversitarios de re
visión de los programas oficia
les secundarios y primarios,- de 
gran interés para el Magisterio 
Nacional. También comprende 
este ciclo cursos de castellano 
e idiomas extranjeros, incluso 
latín y griego; matemáticas, 
física y química; metodología 
de las ciencias naturales y de 
la música; ciencias sociales; 
educación estética y educación 
física.
CICLO DE ARTE MUSICAL — 

Muy interesante ha resultado 
el cursillo de musicología, a 
cargo del doctor Kurt Pablen, 
eminente profesor austríaco de 
la Universidad de Montevideo. 
También

con »os grandes públicos que se interesan por elevar su con- 
dÍC1°ApartetUde1 estos objetivos, la institución tiende a mejorar 
el nivel artístico por medio de representaciones teatrales, con
ciertos, documentales cinematográficos y otros medios de di- 
fUS1°Este año la Universidad ha presentado grandes ciclos de 
cursos que aspiran a dar no sólo una información sino mas 
bien una orientación ante la problemática de la cultura con
temporánea, y ofrecen, además, numerosas secciones que pre
sentan una distribución sistemática de las grandes disciplina* 
humanísticas, científicas, artísticas y técnicas.
curso de ópera, a cargo de tres 
profesores del Conservatorio de 
Música de la Sinfónica de Con
cepción.

OTROS CURSOS DE IM
PORTANCIA.— Entre muchos 
de los cursos que se desarrollan 
en este Tercera Escuela de Ve
rano figuran los de biblioteco- 
logía. periodismo, salud pública, 
educación física, grafoiogía. y 
otros.

La Medicina, la Odontología y 
las Ciencias Agrarias no han 
sido descuidadas y es así como 
se ha programado para estos 
días un Símposlum sobre los 
antibióticos que promoverá un 
foro sobre los conocimientos ac
tuales en esta materia.

En la sección de Agronomía 
se han organizado interesantes 
cursos de capacitación para 
empresarios, capataces y obre
ros agrícolas.

En la sección de Ciencias Ma
temáticas, Física y Químicas 
dictará:: cursillos los profeso
res Leopoldo Muzzloli, profesor 
de las Universidades de Chile 
y de Concepción, y Harold 
Behrens, Director del Instituto 
de Investigaciones Nucleares, 
de la Universidad de Concep
ción.

SALON DE PINTURA— Co
mo en años anteriores, se abrió 
un salón de pintura chilena, 
con la cooperación del Instituto 
de Extens.ón de Artes Plásticas 
de la Universidad de Chile.

La participación de altes va
lores de la pintura contempe
ré n: a ha sido nume.csa y < i yui-

alumnos y profesores de la Es
cuela de Verano. ha tenido 
oportunidad de conocer telas 
de gran Interés.

Dirige la Tercera Escuela de 
Verano de la Universidad de 
Concepción el Jefe del Depar
tamento de Castellano de la 
Facultad de Filosofía _ y Edu
cación, ’ ~ ’’ ‘“
Pizarra.

de Castellano de la

señor Gonzalo Rojas

El Secretarlo General de la sssg 
Universidad es uno de los más 
Jóvenes funcionarios de la Cor- agí 
po’.aclón. Nació en Chanco, el 
21 de octubre de 1913 Tanto sus 
estudios secundarios como uní- 
versltarics los hizo en la ciudad í|' 
de Concepción, en el Liceo de ¿Sí 
Hombres y en la Universidad, 
También estudió en la Universi- 
dad de Chile y se recibió de 
Abogado en 1938. con su tesis 
"El Mutuo Mercantil".

Establecido en Concepción. 
Ingresó a la Escuela de Leyes ag
en calidad de profesor de De- ‘ 
recho Civil, cátedra en la que 
demostró una especial versación 
y magníficas dotes pedagógicas.

El señor León fue destacán 
dose nítidamente entre los más 
Jóvenes colaboradores de la Uni
versidad y fue llamado a la Se
cretaría General, donde era ne
cesaria la presencia de una per
sona de gran capacidad de or- 
ganizaolón. No pudo, en ver
dad, elegirse alguien más idó
neo pera el cargo, el que ha des
empeñado con brillo y acierto, 
colocándose en todo instante a 
la. altura de las grandes Inicia
tivas que le ha tocado impul
sar y desarrollar.

Esta labor del señor León 
Hurtado fue Justamente aprecia

f
lelí 
lia-

■■■ i el
■ ìlei

¡da 
da por sus compañeros de do | 
cencía, que elevaron su nombri 
como candidato a la Rectoría“^" 
En otra parte de esta reseñ< 1 
hemos destacado el no-ble gestj 1 
que en esa elección tuvieron lo. 1 
únicos oponentes y que determ® . 
nó la elección del señor Stltch- 
kin.

___ ____ ___________  ____ __ _____________„ La Lscueia de Medicina, con su pórtico central, es indiscutiblemente el edificio con mayor bellez?“ 
se h^ organizado un | blico penquista además, de los arquitectónica de los que compjnen la Ciudad Universitaria, _
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Una empresa que avanza

INDUSTRIA NACIONAL
DE NEUMATICOS S. A. (INSA)

PRODUCCION TOTAL DE NEUMATICOS
1945 46 1950/ 51 1956/57
65.123 112.721 230.000

ESTIMADO

Concebida por la Corporación de Fomento de la Producción, con la colaboración técnico-financiera de The General Tire 
and Rubber Co., la Industria Nacional de la Neumáticos S. A. (INSA) representa una de las más importantes contribuciones a la 
economía chilena en los últimos 15 años.

Esta afirmación es exacta:
a) POR SU PRODUCCION MISMA.

Como queda señalado en las cifras que sirven de epígrafe a esta información, la Industria Nacional de Neumáticos (INSA) 
ha- mostrado, año tras año, un aumento notable en su producción total de neumáticos, tanto para automóviles como para camiones. 

Gracias a la política del Supremo Gobierno de fomentar la industria nacional, se ha llevado a feliz término el contrato ce
lebrado por Condecor, General Tire and Rubber Co. e INSA, lo que ha permitido a ésta obtener las autorizaciones necesarias para 
la internación de nuevas maquinarias por un valor aproximado de US$ 600.000. Gran parte de estas maquinarias se encuentran ya 
en Chile, lo que permitirá a la Industria:

1) Abastecer totalmente el mercado nacional en el rubro de neumáticos para camiones.
2) Aumentar de inmediato, en más de 7 mil unidades mensuales, la fabricación de neumáticos para automóviles.
3) Cubrir hasta 1962 las mayores necesidades de neumáticos, tanto para- camiones como para automóviles, previstas por ei 

turnen i o progresivo del número de vehículos en circulación.
4) Fabricar nuevos tipos de neumáticos para automóviles, camiones y camionetas para usos agrícolas y para trabajos espe

ciales en medidas que antes no se fabricaban en Chile, por no contar INSA entonces con la maquinaria apropiada.
5) Aumentar sus stocks y disponer por ello de una mayor movilidad para hacer frente a cualquier evento que signifique O 

pueda significar una paralización imprevista de sus operaciones.
6) Continuar vendiendo sus neumáticos al público consumidor a un precio notablemente inferior a los de cualquiera proce

dencia

Además, INSA ha agregado a la producción de neumáticos y cámaras la de baterías o acumuladores eléctricos para auto
móviles, la de mangueras de caucho, en diversos tipos, la de correas transportadoras y de transmisión y otros artículos clasifica* 
dos dentro del rubro de producios industriales.

Actualmente la industria estudia la fabricación de nue^ 
al progreso económico e industrial de Chile, una economía de < 
del mercado interno en rubros que hasta ahora eran ajenos a

b) POR LOS EFECTOS DERIVADOS DE SU LABOR

ros producios, cada uno de los cuales constituirá un aporte adicional 
divisas y la satisfacción con productos nacionales de las necesidades 
la industria del país.

PRODUCTORA.
Basta señalar en este capítulo que, gracias a sus nuevas ins

talaciones, INSA aumentará la economía de divisas que sus opera
ciones suponen al país, hasta una cantidad aproximada de 
US$ 6.750.000 anuales, cantidad que irá aumentando en los años 
sucesivos.

INSA contribuye asimismo a la economía nacional ingresan
do en arcas fiscales los impuestos directos e indirectos a sus impor
taciones, producción y venia.

c) EN EL ORDEN SOCIAL, INSA contribuye al progreso del 
país al proporcionar trabajo bien remunerado a más de 150 emplea
dos y a 425 operarios. Entre éstos últimos, se empeña en la forma
ción de obreros especializados, cooperando en esta forma al mejo
ramiento del nivel de vida de la clase trabajadora.

Por otra parte, Iqs Concesionarios General INSA, estableci
dos a lo largo del país, proporcionan trabajo a unas 600 personas es
pecializadas en el servicio de los productos elaborados por la Indus
tria.

PROCESO DE CARGA DE BATERIAS

CONSTRUCTORA DE NEUMATICOS

La foto muestra una constructora gemí-auto* 
tnática de neumáticos de automóvil. La consirucio/ 
ra de neumáticos para camión és de un diseño di
ferente.

Previamente, máquinas especiales preparan 
las diferentes partes del neumático, las que se em
plean en esta máquina para "armar" en definitiva 
el neumático.

Se construye un neumático cada 5 minutos.

PRENSA DE VULCANIZACION

El neumático construido" llega a esta prensa, 
donde prácticamente se le somete a "cocimiento", a 
f. i de darle sus características definitivas, como 
asimismo, su diseño.

La foto muestra el instante en que es retirado 
en neumático de camión después de 60 minutos de 
yukanjxacíón.

Para el proceso de carga de las balerías, se co
nectan en serie sometiéndolas a una corriente s 
tensión determinadas, con lo gue se obtiene la carga 
máxima dentro de 24 horas de proceso.

CONSTRUCCION DE CAJAS DE BATERIAS

utiliraH míl<,ulna qus muestra la foto es una prepsS 
utilizada para construir cjjas dg balerías- £
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La Escuela <le Aviación Capitán Avalos.-

Nido bullen ¿e de cóndores,
guardianes del cielo patrio J»

LA ESCUELA de Aviación . 
“Capitán Avalos”, que el 11 
de Febrero próximo cum- j 
plirá 43 años, está dejando i 
atrás sus últimos vestigios j 
materiales de su etapa pre
cursora para incorporarse /! 
a la de desarrollo, compe- 1 
encía y superación téc'/ 

nica.
Mirar las áreas verdesv y 

:ardines que le sirven 41e 
•portada’’, la Escuela no 
representa nada que na sea 
an plantel de tipo natlitar 
alejado de la gran urbe, 
lo que tampoco nada dice 
a quienes no saben (qué se 
hace, cómo se vive,, qué se 
estudia, en qué se/trabaja 
y qué se proyecta 'en cada 
sede de un instituto ar
mado.

En la puerta principal, 
como en todo cuartel, hay 
un soldado. Más al interior, 
una Sala de /Guardia. El 
sol, “parado” ' sobre nues
tra» cabezas descubiertas, 
se divierte *----- ' ’
la frente.
Grandes y frondosos árbo-

quemándonos 
Avanzamos.

leTy nos alejan el sol que 
2^’ara 1o vemos juguetear 
«■n las límpidas aguas de la 
/piscina que configura un 
/enorme escudo patrio., si- 
siluada al lado del Casino 
de Oficiales.

El ambiente es grato, co
mo si se tratara de uu lu
gar de reposo, y nos pa
rece que lo hemos visto an
tes en otras partes. Hay 
una quietud que se nos pe
ga a los pies. Se nos anto
ja estar presenciando el 
film de un paraje exótico 
captado en cámara lenta, 
tan diverso y ajeno a ese 
mundo de prisa en que vi
vimos.

Cuando trasponemos las 
oficinas de Administración, 
entendemos que la entra
da era sólo un preámbulo 
magistralmente bien escri
to, para los civiles, por las 
Alas de Chile”. Aquí nues
tra “visión cinematográfica” 
entra a desarrollarse con 
febril rapidez. Un hormigue
ro de hombres avanza por 
todos los caminos que con-

ducen a los hangares, talle- 
! res, oficinas, torres de con- 
| trol, pistas, servicios asis- 

tcnciales, salas de estudios, 
a todo cuanto compone es- 

¡ ta pequeña gran ciudad 
| convulsionada en una lucha 
i constante contra el tiempo.

Es que recién hemos co
menzado a conocer, a gran
des rasgos, lo que verda
deramente es la Escuela de 
Aviación “Capitán Aralos”.

Aquí, en la trastienda, 
respirábaos un ambiente de 
apretaba disciplina, mati
zada de actividad, de tesis, 
de programas y realizacio
nes. Aquí el mañana es hoy. 
Todos saben lo que deben 
hacer y todo se realiza con 

, precisión cronométrica. La 
¡ responsabilidad individual 
| es algo como un “santo y 

seña’’ para poder ingresar 
a la escuela de los hom
bres, cuyo destino es vigilar 

| los cielos de Chile.
| Nuevos pabellones comien- 
I zan a erguirse para reem

plazar a aquellos que cono- 
i cieron la frente soñadora ...»

Manuel Avalos Prado, visionario
precursor

l.o Organizase una Escuela 
de Aeronáutica Militar, que 
tendrá por objeto adiestrar 
Oficiallps y Suboficiales como 
pilotos aviadores, pilotos me
cánicos o pilotos aerostáti
cos para el servicio del Ejér
cito.

2.o La Escuela dispondrá 
de terreno libre en la chacra 
de Lo Espejo, de propiedad 
i«cal, para sus ejercicios, 
mugares, dependencias y edi-

Así ürezaban los dos prime
ros pintos del Decreto Su- 
premef, firmado por el Presi
dente Barros Luco y el Mi
nistro. Jorge Matte, que el 
día lí de febrero de 1913, dio 
origen a la Escuela de Aero
náutica Militar con sede en 
un reiducido potrero cercano 
a San Bernardo, el cual fue
ra utiilizado primitivamente 
sólo qn la mantención de ca
ballares. Esa fue la humilde 
cuna de la Institución, crea
da en un principio como una 
nuinta rama del Ejército de 
Chile« como la hermana me
nor d'e Caballería, Infante
ría. Artillería...

de las alas chilenas'

Don Máximo Errázuriz 
Ward, coronel de Aviación 
y Director de la Escuela, 
bajo cuya firme orienta
ción y estrechamente ase
sorado por un equipo de 
capacitados oficiales, este 
Instituto Armado se empina 
en busca de nuevos hori
zontes de mayor perfección.

Representó este reducido plan- 
el, la cristalización de los sa- 
->os deseos del Presidente de la 
lepúblilca. apoyados ampliamen 
’e por el Ministro de Guerra, 
don Claudio Vicuña y fue ade
más, el fruto cierto de los des
velos de Jorge Matte Gormaz, 
inteligente político de esa épo
ca. quiein puso todo de su parte, 
echando mano a todos los re
cursos a su alcance, hasta lo
grar la aprobación del provecto 
de ley que el Ministro Matte 
presentara el día 7 de febrero 
al Parlamento.

Tiempo antes de realizarse es
tas gestiones, el Gobierno de 
Chile había comisionado a los 
entonces tenientes Manuel Ava
los Prado y Eduardo Molina La- 
vín. para efectuar cuffsos de pi
lotaje en Francia. Esta idea era 
original de ambos interesados, 
quienes la venían propiciando 
desde que Cattaneo realizara su 
primer vuelo en nuestra capital, 
durante el mes de diciembre de 
1910, francamente entusiasmados 
por el arrojo casi temerario y 
el dominio absoluto que el piloto 
ejercía sobre su máauina.

Ambos oficiales llegaron en 
febrero de 1911 a Etampes e in
gresaron de inmediato a la Es
cuela Bleriot. donde, luego de 
cumplir con éxito todas las eta
pas de instrucción. recibieron 
con legítimo orgullo el título 
que los acreditaba como pilotos 
aviadores ante la Federación 
Aeronáutica Internacional, en el 
mes de julio del mismo año. 
En este punto de su carrera, los 
camaradas de varios años debie
ron separarse. Molina volvió a 
Chile, en tanto que Avalos per
manecía en Francia, adquiriendo 
valiosa práctica en el vuelo de 
otros aparatos.

Cumpliendo con esta nueva 
misión de entrenamiento, el es
forzado oficial chileno aprendió 
el manejo de 1os biplanos Voi- 
sin y Sánchez Besa, en la ciudad 

feims: prendido lueso 
Crnitán, Avalos ''■unnlió en la 
misma Escuela Bleriot, a me
diados de 1912. otras, nruebas 
aue lo capacitaron definitiva
mente nara efectuar la recen- 
oión del primm- neron’am aH- 
nnirido para Chile, el Bleriot 
'“Manuel Podrirme/.”, aue '¡ome- 
t;ó p prueba volando e” él des-

°l aeródromo “Is"” le« 
’Molineaux” hasta París. El ca- 
D’.tán óvalos tuvo en esa opor
tunidad, ni ajfo honor d» ser el 
nrimer chileno, que volara en 
riólos extranieros en un añóralo 
salvaenardado por los colore« 
Pacionalea. reoresontados ñor el 
e’vmdo chileno pintado en sus a]-s.

D'n-mte ej nipc ¿je noviembre 
o® ’912, el Capitán Avalos re-

£1 visionario capitán MANUEL AVALOS PRADO

rarvn interinamente de le di- 
renc^ñn de la Escuela de Aero
náutica «n reemnlazo d»1 Te
niente Coronel Carlos Hinoio. 
Ja- ouien a la sazón se encon- 
maba en Alemania y que nunca 
J'egó a ocunar el nuesto para 

cual había si/o desienado el

de la Escuela se llevara a efec
to en la mejor forma posible. 
Toda la vasta experiencia que 
este destacado oficial había asi
milado durante su permanencia 
en el extranjero, fue aprovecha
da por él con notable acierto y 
criterio, en cada uno de los pro. 
blemas o situaciones inesperadas 
que día a día se le fueron pre
sentando, paralelamente con el 
crecimiento del Instituto bajo su 
mando. Por otra parte, dotó a 
la Escuela de Aeronáutica con 
material de vuelo, hangares, edi
ficios y dependencias, que im
ponían su necesidad a medida 
que las’ características de las 
máquinas que se adquirían, exi
gían un entendimiento más es
merado o un índice de seguri
dad más amplio, en pro del ñor. 
mal desenvolvimiento de la jó- 
ven Institución.

El primer vuelo que el Capi
tán Avalos realizó en Chile, tu
vo lugar el día 7 de marzo y 
se llevó a efecto en uno de los 
aparatos que el Gobierno había 
adquirido en Francia, en el Ble- 
riot Escuela “Chile”. Posterior
mente, el 12 de marzo, nuestro 
piloto realizó el primer vuelo 
oficial, con asistencia de auto
ridades civiles y militares de la 
capital. En esta1 oportunidad, 
Avalos comandó otra máquina 
Bleriot. el “Manuel Rodríguez”. 
Aproximadamente a las 09.00 
horas, el Capitán Avalos dió la 
orden de soltar a los soldados 
que retenían el aparato, ini
ciando de esta manera el des
pegue. bajo un gesto general 
de aprobación de parte de las 
autoridades asistentes a la de
mostración aérea. La máquina 
inicie; su recorrido, y dejando | 
pronto el campo de aterrizaje I 
enfiló su proa hacia el sur,! 
bajo el comando de la experta 
mano del oficial: luego de so
brevolar San Bernardo, giró en 
sentido opuesto y pasó sobre 
“El Bosque” a escasa altura, 
prosiguiendo su raudo vuelo 
hacia Santiago. Sobre La Cis
terna, Avalos realizó un nuevo 
viraje y se abocó de lleno a la 
difícil maniobra del aterrizaje 
que llevó a efecto en forma 
impecable, lo que le valió ca
lurosas demostraciones de sim
patía y admiración por su pe
ricia. de parte de las persona. | j 
lidades que habían presenciado , i 
el ejercicio. ;

Una hora más tarde, inicio ; 
un segundo recorrido en el mis
mo aparato. Esta vez, el ave
zado piloto maniobró de tal mo
do que al volar sobre Santia
go, tenía la altura suficiente , 
como oara pasar desde el valle 
del Mapocho al de Conchalí. . 
por sobre la 'estatua de la Tn- j 
maculada Virgen de la Concep- 1 
ción. como un homenaje a es- ? 
ta atalaya de Paz y Rectitud r 
que se yergue sobre la ciudad.! 
dominando con su gesto todx 
el territorio nacional, como un 
homenaje que el cóndor de 
acero rendía a ella en nombro > 
de todos cuantos convivían e*1 
su nido, donde hora trás hora 
se realizaban y se realizan es
forzadas labores anónimas, al 
servicio de nuestra Patria. 1

Los vuelos realizados por el! 
Capitán Manuel Avalos tuvie
ron un merecido eco de simpatía 
en las autoridades asistentes ai 
acto oficial y especialmente in. 
teresado en estas actividades se 
mostró el Ministro Matte. quien 
prometió una ayuda eficaz y 
constante de apañe del Gobier
no, para subsanar todos los in
convenientes que se presenta- 
xan a la naciente Fuerza Aérea, 
desde ese día en adelante. 
¿Qué mejor premio podrían ha
ber obtenido los desvelos de 
Manuel Avalos! ;

Así nació la Escuela de Avia, 
cíón; el camino fue duro y lle
no de inquietudes y prematu
ros desalientos, que solo la san
gre viril y desinteresada de 
nuestros auténticos precursores 
supo afrontar y vencer. Pero 
Ja, senda es larga y la Fuerza 
Aérea continuará incansable en 
su labor de cooperación y tra. 
bajo, porque asi se hace digna de 
la estimación de todos los 
leños, porque sólo de esta 
ñera puede contribuir al 
greso de nuestra querida 
tria, al engrandecimiento 
Chile.

to. Allá en la pista, aviones 
relucientes que arrancan co
mo centella para perderse 
hacia el sur, en tanto que 
otros — por el’norte —, run
runean para anidarse en 
la pista. Es el aprendizaje 
de los alumnos del primer 
año. Unos niños todavía. El 
joven cadete debe cumplir 
minuciosamente los planes 
y órdenes previstos. Nada 
se deja al azar, nada se 
improvisa. Los alumnos obe
decen con la misma preci
sión y regularidad que la 
propia máquina que go
biernan. El muchacho que 
ayer se distraía en algún 
liceo contando aventuras 
cinematográficas, ahora tie
ne ante su vista un instru
mental que él conoce. De
trás suyo, el oficial instruc
tor lo observa impertérrito, 
lo orienta, le recuerda ins
trucciones, lo vigila siempre, 
desde que pone la máquina 
en movimiento, levanta 
vuelo, hasta que baja los 
alerones y aterriza. Después, 
otra vez, le hace las obser
vaciones que estima del ca
so. Así se van formando los 
nuevos cóndores chilenos.

Llegamos a las salas de 
estudio y esto nos parece

chi- 
ma- 
pro- 
Pa«

de

Aquí naáa valen 
las influencias

UNA de las virtudes de la 
Escuela de Aviación es la de 
no aceptar recomendacione; 
o influencias externas. De 
nada valen. La Escuela sabe 
que su misión es la de for
mar hombres capacitados 
ejemplos de ciudadanos, y la 
cumple sin reservas. Una re
comendación es, entonces, in
necesaria y contraproducen
te, porque importa descon
fiar del espíritu de ecuani
midad y justicia que impera 
en l»s Fuerzas Armadas, y 
por otra parte, constituye el 
mejor testimonio del aspi
rante de su falta de capaci
dad para satisfacer las con
diciones y exigencias que le 
imponen su ingreso y sus es
tudios.

más complicado que el su
birse a un avión y arrancar 
endemoniadamente por la 
pista. Sin duda estamos en

। un error. Aquí el alumno es 
modelado teóricamente, en 
la pista y en el aire es es
culpido en bronce.

En otras salas hay gráfi
cos y cuadros que entende
mos en uq mínimo porcen
taje de lo que nos explica 
el oficial que nos acompaña. 
Hay momentos que nos lle
ga a mole .tar el acabado 
conocimiento que tiene de 
cuanto concierne a la Es
cuela. No olvida nada, y 
nunca deja de contestar a 
nuestras preguntas. Gran
des pizarras indican qué ha 
hecho, qué hace y qué le 
corresponde hacer a cada 
alumno de cada curso. Este 
está volando. Salió a tal ho
ra, en tal máquina y debe 
regresar a tal hora. Tiene 
tantas horas de vuelo cum
plidas. Va a ser promovido. 
Es un excelente alumno.

En otras salas nos dicen 
el estado del tiempo en ca
da una de las bases aéreas 
a lo largo y ancho de todo 
el país. Aquí el piloto se 
impone, por las pizarras, de 
cómo está la pista en Anto- 
fagasta, Temuco, Puerto 
Montt, Arica. Lo informa 
de detalles que 
neófito resoltan 
como por ejemplo, que tres 
obreros están cavando una 
acequia al costado izquier
do o derecho de la pista: 
o que las señales eléctricas 
han sufrido algún desper
fecto. Ningún avión so 
mueve de El Bosque en di
rección a otras bases sin 
que haya consultado y 
tenga autorización de esta 
“matriz de vuelo”.

Después vemos los dor- 
mitorios de los cadetes. El 
orden es como un soldado 
de guardia, atento y vi
gilante; en los hangares, 
grupos de mecánicos re
visan, sacan y colocan mo
tores. Nadie mira sin hacer 
algo; nadie rehuye su obli
gación. En una esquina 
hay unos pocos motores 
que han sido quitados de 
las máquinas. No volverán 
a volar, porque ya cumplie
ron sus horas de vuelo. La 
seguridad se enseña, se 
aprende y se llega a respi
rar; es un hábito ya natu
ral que a nadie parece pre
ocupar, pero que todos cui
dan y practican. Y esto se 
observa en todas partes: en 
la atención médica, odonto
lógica, dietética; en el ama
ble refugio que es el casino 
de los alumnos, en los titá
nicos esfuerzos que realiza 
la Escuela para contar con 
un estadio exactamente 
igual al Nacional, pero so
metido a “tratamiento jiba
ro”, más pequeño, lo ten
drá a fines del presente año.

He aquí la pagana visión 
de una visita ‘‘a chorro” a 
la Escuela de Aviación “Ca
pitán Avalos”, nido de los 
atrevidos y audaces 1 agui
luchos chilenos que se tu
tean con los territorios más 
peligrosos de esta tierra 
“que pende de los Andes pa
ra no caerse al mar”.

Volvemos a la “portada” 
de la Escuela, y, como al 
entrar, el sol vuelve a pi
carnos la cara y a jugue
tear en la piscina. Maqui- 
nalmeníe nos volvemos a 
saludar al oficial que se ha
lla de servicio en la Sala 
de Guardia, y lo hacemos 
con respeto y admiración, 
a pesar de que es un mu- 

i chacho todavía.

para el 
inútiles,

Sí
LOS AGUILUCHOS, cuyo de tino sera ruxtoii *r vi rilantes lo; ciclos de Chile, se incuban en 
la Escuela de Aviación "Capitán Avalos’. En el grabado, un joven cadete se dispone a penetrar 
a la cabina del pequeño avión ti- ‘nrtruc'ión, en el que adquirirá destreza y pericia que Jalona
rán mañana u cpr-e-a de Oficial d-1 Aire. En e| asiento ^rasero, un oficial observa atento al 
alumno, al que cuida como a un hermano me nnr, o. para ser más preciso, como a un "polluelo”.

¡Mensaje de la Escuela
Tenéis ya un hijo picando 

las últimas gradas del Liceo. 
Aquel niño de ayer es hoy un 
hombre en quien despierta la 
inquietud y a qu ea la vida

ccn ingresar a nuestra Escuí 
la de Aviación. Anhela sci

de Chile; montar guardia en

viento ccn los cóndores. Y 
vosotros ectáis Ingu'etos: tú 
padre, p ensas con temor en 
los riesgos; tú, madre, sufres 
angustias mirando peligros.

Padres, no temáis. Pensad

que. proporcionalmente, hay

hac.a el colegio, que al enfi- 
f.lar mañana un motor ha
cia las nubes. Mujer, tu co
razón lo sabe: t ale más vivir 
plenamente, afrontando un 
riesgo con conciencia, que 
frustar la vida en un derro

certidumbre.
Padre, nuestra Escuela ofre

ce a tu hijo un crisol de hom
bría, un porven.r seguro, un

tras os llevan y. luego, dad el 
consejo que vuestro mucha
cho espeta. Vuestro hijo es 
fuerte, generoso y sano; sus 
calificaciones son satisfacto
rias; su conducta intachable; 
sabe obedecer y, en sus actos, 
la responsabilidad juvenil no 
falta. Entonces, es el hom
bre que la Fuerza Aérea es
pera, el servidor que la Patria 
necesita.

En este hogar 
hombres recios j 
dos del aire, todo y todos es- 
tán al servicio de un ideal 
común: formar los mejores > 
oficiales para Chile. Salud del 
cuerpo y del espíritu, seguri
dad en aire y tierra, discipli
na alegre y juvenil, estadios 
eficienles, profesores ejempla- | 
res, oficiales destacados; todo i 
marcha hacia la meta de ! 
construir, sobre el corazón gs- j 
neroso de vuestros hijos, la ¡ 
recia figura de Oficial del I 
Aire.

ta abierta a todas las posibi
lidades. Sólo en el primer año 

tendrá cursadas sus Humani
dades y cumplido su Servicio 
Militar. Después, como Inge
niero, estará capacitado pa-

nica exigen en el camino del 
aire; como artillero, será ml-

dad de nuestro suelo; como 
piloto, será un caballero de 
las rutas del cielo. Aquí cuen
ta con una educación i n legra- 
gra: deportes y ejercicios pa
ra el cuerpo; ciencias exactas 
y disciplinas humanísticas; 
formación cívica y moral, ins
trucción de armas, mecánica 
y vuelo. En resumen, su cuer
po y su alma serán moldea
dos'* en la fragua del deber, 
para el servicio de Chile.

Padres, esperamos a ese mu
chacho 
vuestra 
vosotros forjaremos su porve
nir, pues ya lo estimamos 
nuestro y de la República. 
Permitidnos compartir la no
ble misión de él, de un hom
bre, todo un hombre**.

generoso que alegra 
vida. Traedlo; con

CON HÁZkÑAS, ESCUELA DE AVIACION 
SE CONOUiSÍO SIMPATIA NACIONAL

Madre. que sufres congojas, 
todo lo bello y lo grande de la i 
existencia entraña peligros y ' 
supone riesgos. Los héroes i 
que honran nuestra his
toria, los santos que ejem
plarizan nuestras vidas, lo.» sa- | 
bios que descubren el velo del ! 
misterio, todos ellos han lle
gado al lu~ar desde nos ilu- ( 
minan, a fuerza de afrontar, 
valoro.os, los múltiples rles-

servicio de esta Patria que ve
neras y ansia enfrentar el

no trunques sus esperanzas. Y 
para tu tranquildc.il..'máqui
nas modernas, técnicos expe
rimentados, ingenieros aero- 
náuteos, pilotos millonarios 
de nuestros cielos, todo orga
nizado para lograr un olo ob
jetivo; SEGURIDAD Analiza 
los accidentes cotidianos dei 
tránsito terrestre y descubrirás

:

brero. por Decreto que lle-
sidenta de la República, don 
R:món Barros Luco, y del 
Ministro de Guerra, don Jor
ge Matte Gormar, se funda
Militar de Chile, con base en 
el lugar denominado Lo Es-

Su primer Director fue el 
capiián señor Manuel Avalos 
Prado.

A fines de 1913 se inicia 
_el Primer Curso de Alumnos, 
formado por los tenientes 
Urzúa, Urrutia. Mery y Pé-

tanto ñor la Aviación Mili
tar como la Aviación Civil 
materializadas, principalmen-

señor Dagoberio Godoy. y 
¡a doble travesía del tenien
te señor Armando Cortinez. 
el 5 de abril de 1919, traen 
como consecuencia una pro
funda simpatía y cariño de 
parte de los ciudadano» pa- 

- con estos valerosos triun
fadores del espacio.

ÍJ?’’ Escuela hasta marzo d<* 
iS. fecha »n aue se deritmó 

a] Pavor d° Artillería 
Carlos Lira Ouintanilla. permn- 

' friendo el primero como ofi-

’’•’n «u nerindn, el Caoitán A va. 
,"n °s<*af¡m6 esfuerzos ni s~- 

patea qua el desarrollo1
Mieniras los aviones surcan el cielo siempre azul de Chile, los ■aguiluchos", futuros pilotos 

serena gallardía ba io las banderas de la patria

E1 material viejo es reno
vado. viene la influencia in
glesa y alemana; aumenta 
cada día la planta de ins
tructores y alumnos, y crece 
la Escuela lentamente, tanto 
en sus instalaciones como en 
su organización. Por fin en 
el año 1930, por Decreto Su
premo del 20 de junio de 
ese año, y firmado por S E. 
don Carlos Ibáñez del Cam-
como* Fuerza Armada inde
pendiente.

El 16 de abril de 1942. b»

institución, en el sentido de

xa Aérea de Chile.
Son estos muchacho» qu» 

van desfilando. los futuros 
pilotos de guerra, ingenieros, 
artilleros, meteorólogos, que 
tanto en tierra como en el 
aire demuestran el magnifi
co pie de instrucción que 
poseen Son el orgullo y es
peranza de la Fuerza Aérea 
de Chile.

Uíi PLANTEL DE INSTRUCCION 
AEíO, TECNICA Y MILITAR

La Escuela de Aviacixx "Ca- ’ 
piván Avalos” es un estableci
miento de Instrucción. Aerea. uc ,n uc vacua»
Tó.n.ca y Militar, que tiene par j Antiaérea participan en el per- 
C ÍPIz» furmn ' 1,’S ÍÍ, l i i <4<> lu m o non la o a ,,

las Unidades de Guerra y Re
particiones de ¡a Fuerza Aérea.

Los de la Rama de Defensa
objeto formar los oficiales de la 
Fuerza Aérea de Chile.

Fuera de su mis.ón primor
dial. debe ser considerada ce 
un expenente de cultura intelec
tual, cívica, moral y física, que ... . , i»u.u«i
forma a aquellos que integrarán ' responsabilidades de mando en 
la Oficialidad de la Fue.— ’ — • • • — - - •
Aérea de Chile, y, también, 
los que, al reintegrarse a la vi
da civil, fortalecidos con los co- __ ___ __ ....
nocimientos y enseñanzas reci- ' cialidades: Ingenieros Aeronáu- 
bidas en el plantel, z?rán los , ticos e Ingenieros Electrónicos 
mejores portadores de todas j y constituye^ el cuerno técnico 
aquella- virtudes ciudadanas que de la Institución y tienen baja

manente alistamiento y prepa
ración de la Defensa Antiaé
rea institucional y del país; ins-...vi- uiüLiiunuum y uc¡ pulo; lixs*

.■omo truyen a los contingentes que 
anualmente renia.a.- : eunrr.»:anualmente reconven cutirte! 
en la Fuerza Aérea y asumen 
< <-1 (.u,...uau¿o uc iúAuuu «Üi 

| las Un.dades y IReparUcione« 
a , de la Defensa Aérea

Los de la Rama de Ingenie
ros están divididos en dos espe

hacen a un país grande y res-

Es Un plantel de formación 
profesional de rango universi
tario. puesto que en su aulas 
se prepara al alumno sobre la 
base ael dominio de los conte
nidos culturales de la Enseñan
za Media, 'Secundaria y Téc
nica .

Las características de las ac- 
' tividaáes aéreas que reclama la 
| Defensa Nacional demanda ra

ciales je-veres, ccn vocación pa- 
' ra la carrera, bien dotados en 

lo fis co, mental, cultural, pro
fesional y moral, y con una ini
cial formación, dada por la Es
cuela, capaz de responder a las 
exigencias del servicio en la Mi- 
mera fase de la vida pxíesio- 
nal y dejándolos aptos para asu
mir las oxigene, as de estudios 

I en los Cursos Especiales. Aca- 
[ demias e Institutos de 
¡ Mando. De ahi que se ___
i ccn sumo cuidado a los aspi- 
Lrantes, y se les prepare para el 

cumplimiento de sus oDlÍKar.in- 
nes, de un modo funcional, in
tenso y concentrado, mediante 
la acc.cn educativa concertada, 
dinámica e inteligente de cate- 

I dráticas y oficiales instructores 
escogidos v experimentados

Las actividades de la Fuerza 
Aerea exigen la intervención de 
ciiciales especializados; de chi 
oue se contemplen cinco Ramas 
que agrupan a las diferentes es
pecialidades; la da’ Aire, la de 
Defensa Antiaérea, la de In
genieros, la de Adm.n.stracjó» 
y la de Sanidad.

Los integrantes de la Rama 
ael Aire cumple misiones de

su cuidado, fiscalización y man
tenimiento, todo el material da 
vuelo, «quipos e instalaciones 
de la Fuerza Aerea.

Los que forman la Rama de 
Administración tienen por mi
sión asesorar al Mando en lo 
que se refiere al manejo inver
sión y contabilidad le fondos 
en las Unidades y Reparticio-

AltO 
escoja

tes de los aviones, copai'ticman 
en las tareas del mai 
acuerdo con sus grados ,

A la Escuela de Aviación pue
den ingresar solamente coma 
alumnos qu.enes prueben tener 
aptitudes iandamentales y los 
conocimientos necesarios; una 
vocación manifiesta o, al menos, 
un decidido y tenaz propósito 
de abrazar la profesión en cual
quiera de las ramas que se con
templan en la institución.

La Escuela de Aviación “Ca
pitán Avalos” es un instituto 
que lo exige todo, porque sus 
alumnos egresados deben ons- 
titulr elementos altamente se
leccionados, dadas las responsa
bilidades que le esperan en su 
carrera.

Exige, por ejemplo, y como 
condición sine que non. ser chi
leno de nacimiento; ser soliere; 
tener salud y aptitud física com
patibles con las exigencias del 
servicio; tener antecedente» 
personales y de familia intacha
bles; tener los estudios que pa
ra cada Rama fija anualmen
te la Dirección de la Escuela, 
y reunir requisitos tales como 
úna estatura mínima de 1.65; 
e atura máxima 1,85; un pesa 
máximo d.e 80 kilos- haber ren
dido satisfactoriamente el quin
to año de humanidades o acra» 
d ‘.’r estudios equivalentes, re
conocidos por la Dirección Ge-

e heral de Educación Secundaria, 
•« I y. finalmente, r.o tener más de 
* ' años de edad.
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Guaneras chilenas entregan nuevas 
fuerzas a la agricultura nacional

LA SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES EXPLOTA RESERVAS DEL NORTE
Rece más de cien años un clen- 

tiilco francés escribió: "La IsU de 
Iqulque está habitada también por 
Indios y negros que se ocupan en 
sacar "guano”, que es una tierra 
amarillosa que. según se cree se 
compone de los excrementos de los 
pájeros, porque además de la he
diondez de los cuervas marinos se 
hen encontrado plumas de aves 
muy adentro en esta tierra".

Anteriormente, Garcllaso de le

Vega había dicho que ”ea la cos- 
__ __ la mar. más abajo de Are
quipa, basta Tarapacá, que son 
más de 200 leguas de costa, no 
echen otro estiércol sino el de los 
pájaros marinos".

Han sido estas guaneras, preci
samente. los que han estado ele
vando año a año, la producción 
de los viñedos y las extensas tierras 
del sur empleadas en el cultivo

Las venias de guano sobrepasaron
los 500 millones de pesos anuales

de pepos, uno de loa principales 
alimentos del pueblo chileno.

La Sociedad Chilena de Fertlli- 
sentes, Ltda., organismo estatal al 
servicio de la agricultura, que en
trega un total cercano a las cin
cuenta mil toneladas de guano al 
año, para los agricultores, explo
ta esos yacimientos y distribuye 
tales fertilizantes en todo el país.

LOS MAYORES CONSUMIDORES 
—Los puertos de Corral, Talcahua
no y San Antonio, en ese mismo 
orden, reciben los principales em
barques de los dos tipos de guano 

’producidos por la Sociedad, des
tinados a la agricultura de esas 
BOHSA.

San Antonio y Talcahuano re
ciben el guano para ser distribui
do en la zona central, donde los 
viñedos chilenos esperan contar 
con el fósforo contenido en él.

En el curso de los últimos doce 
años, los agricultores chilenos han 
empleado 405.296 toneladas métri
cas de guano rojo o blanco, elabo
rado por la Sociedad siendo el ma 
yor consumidor, el productor de 
papas que ha adquirido 121.457 to
neladas métricos en el mismo pe
ríodo.

GUANERAS EN EXPLOTACION. 
—La Sociedad Chilena de Fertili
zantes mantiene tres guaneras en 
explotación, que son las de Pabe-

llón de Pica, Punta de Loboe y 
Mejillones, contando para ello con 
»3 empleadas y 506 obreros, más 
los elementos marítimos y mecá
nicos, que ha adquirido con fon
dos propios y con la colaboración 
de la Corporación de Fomento a la 
Producción.

81 bien es cierto se han reco
nocido algunos escollos en la ex
plotación de las reservas guane
ras, la Sociedad ha mantenido una 
vigilante preocupación por aumen
tar la producción mediante la 
mecanización de ios labores y el 
otorgamiento de mejoras condicio
nes de vida y de trebejo a sus

GUANO SUPERFOSFATADO ES UNO DE
La Sociedad Chilena de Fertilizantes Ltda., eomo empresa de 

Administración autónoma, fue creada a través de .a Corporación de 
► omento de la Producción, contando también con aportes de ca
pitales privados.

Las ventas de la Sociedad hechas en 1955 alcanzaron a un to
tal de $ 530.620.869, con una utilidad líquida de S 12.530.370, que re
presenta una utilidad media por tonelada de 8 256.41.

Las ventas de guano blanco o rojo se hacen por intermedio del 
Banco del Estado, e) que, además, concede créditos especiales a los 
agricultores.

EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD— La Sociedad Chilena de 
Fertilizantes esta regida por un directorio que preside el señor Ca
los Alberto Martínez, y cuyo gerente es el señor Luis Adduard.

Integran este directorio los señores Néstor García Kowell, Este
ban Ivovlch, y los diputados Fernando Sandovnl y Manuel Bart.

LOS FERTILIZANTES MAS EFICACES
La Sociedad Chilena de Fertili

zantes Ltda-, que explota los prin
cipales yacimientos fosforados na- 
c.cuales, las covaderas, no ha de
sechado esfuerzo para transformar 
parte de sus guanos en ‘un nuevo 
abono, denominado técnicamente 
GUANO SUPERFOSFATADO. de 
eficaz acción pera los suelos al
calinos y neutros.

Ha sido posible obtener el Gua
no Superfosfatado por tratamlen-

to de concentrados de ácido fos
fórico, lo que ha permitido ofre
cer a los agricultores un abono 
fosfatado de una ley mínima ds 
24 por ciento de anhídrido fosfó
rico, es decir, un producto con 
una de las más altas leyes de fós
foro que se encuentren en el mer
cado de los fertilizantes nacionales.

El Guano Superfosfatado, por su 
gren solubilidad el agua, puede ser 
aplicado conjuntamente con la se
milla e, incluso, desparramarse en 
cobertera durante el primer perío
do vegetativo, asegurando a la plan
ta una permanente disponibilidad 
de fósforo asimilable.

E1 Guano Superfosfatado deberá 
aplicarse a los cultivos en dosis 
que fluctúen entre 300 y 400 klló- 
g rom os por hectárea. La dosis mí
nima está indicada para aquellos 
suelos abundantes en materia or
gánica y que se destinen a la siem
bra de cereales. En loe cultivos in
dustriales, tales como cáñamo o 
maravilla, se recomienda la dosis

cobertera, deberá aumentarse la do
sis hasta 500 kllógramos por hec
tárea .

ISLA DEL ALACRAN.— Frente a Arica, la Isla del Alacrán ha estado sometida a intensa explo
tación por la Sociedad Chilena de Fertilizantes Ltda., que encuentra allí guano rojo (fósil), para 

abonar los cultivos de pa pas y los viñedos del país.

Este producto puede ser mezcla
do sin inconveniente con otros 
abonos, especialmente en el caso 
en que se desee obtener un abo
no completo pora cultivos chaca
reros o industriales. Pare abonar 
una hectárea, mézclese uniforme
mente 200 kllógramos de salitre po- 

I táslco; cien kilos de cloruro de po
tasio. y 400 kilos de guano super
fosfatado. La mezcla, que consti
tuye un excelente abono comple
to y al más bajo precio, sirve pa
ra cualquier cultivo, aún el más 

। exigente. Su aplicación en el te
rreno puede hacerse con la última 
labor de restraje antes de la slem- 

! bra o conjuntamente con la seml- 
. lia, en la máquina sembradora- 
abonadora. En este último caso, se 
recomienda aplicar la mitad de .a 
dosis can Ir semilla y el resto 

j cuando las plantitos tengan 10 ó 15 
centímetros. 

empleados y obreros.
Con tal objeto ha Invertido su

mas superiores a los diez millo
nes de pesos en la adquisición de 
repuestos para sus maquinarias y 
en la renovación de otros, elemen
tos mecanizados y una cantidad 
ligeramente inferior en mejorar y 
ampliar los campamentos en don
de viren stw trabajadora*.

RIQUEZA POTENCIAL.— Los millares de pe
lícanos, guanayes y piqueros que pueblan la 
costa norte de Chile, entregan año tras ano un 
aporte a la riqueza nacional: su guano. Es e. 
sometido a algunos tratamientos simples, pro 
porciona a la tierra fuertes cantidades de ma
teria orgánica que le da la suficiente acidez

para que 1»« ••<»■1“ ’■ Pomeu d, ,
foro que requiere su desarrollo normal. ¡.J 
gramas de tomento de la producción d.
blanco han sido elaborados por la Socl^ 
Chilena de Ferlilicaules Ltda.. los qu. ■ 
taran la reserva guanara d.l pal,.

Chile puede aumentar sus reservas
de guarió en provincias del Norte
LA SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES FINANCIA ESTUDIOS CIENTIFICOS

La necesidad siempre creciente 
de los agricultores por contar con 
mayores cuotas anuales de guano 
ha hecho que la Sociedad Chilena 
de Fertilizantes se esfuerce por ob
tener un aumento rápido y fuerte 
de la producción. En esta tarea ha 
debido contratar a científicos ex
tranjeros, especializados en ornito
logía, pera que entreguen un in
forme sobre la posibilidad de hacer 
de la reglón comprendida entre La 
Serena y Arica una vasta extensión 
frecuentada por las aves marinas.

Dentro de loa planes ye esboza
dos, el que parece contar son ma
yores probabilidades de éxito es el 
de organizar el traslado de aves en 
celo a los recintos cerrados que la 
Sociedad tiene en loa provincias de 
Tarapecá y Antofagasta. El infor
me expresa que esta "experiencia, 
que es aconsejada por todos los 
técnicos en ornitología, costará más 
o menos seis millones de pesos, su
ma muy pequeña ante los resulta
dos que pueden obtenerse, ya que 
una hectárea con anidación produ
ce mil toneladas anuales de guano 
blanco”.

anuales _ 
teriormente las acumulaciones ex
plotables han ido descendiendo en 
forma notable.

Aunque la Sociedad Chilena de 
Fertilizantes tiene a su cargo la ex
plotación de los guaneras de guano 
rojo (fósil), ha aportado su ayuda 
a la campaña por aumentar la pro
ducción de guano blanco, contra
tando técnicos, realizando estudios 
y proporcionando los resultados que 
ha obtenido mediante la publica
ción de folletos y exposiciones.

También sé ha financiado una 
exploración del interior de la pro
vincia de Turapecá, en busca de ya
cimientos fosforados, teniendo en 
cuenta la existencia de ellos en el 
Altiplano y la frecuencia con que 
los -pueblos de esa zona incluyen 
la palabra "guano" en sus nom-

to
NA

cab 
soli

Este tipo de guano blanco es el 
recién depositado por las aves, y se 
utiliza especialmente en los culti
vos de papas de Chlloé y Llanqui - 
hue, con resultados sorprendentes.

Hasta 1940 se lograba contar con 
un total de cinct? mil toneladas

Aunque se emplearon cuatro me
ses en la exploración, ésta arrojó 
como consecuencia que no había 
tales yacimientos en el interior, pe
ro. en cambio, se comprobó la pre
sencia de ellos en el litoral. El más 
importante de los yacimientos bo
livianos (cóncheles o basurales) es 
el de Pisagua Viejo, que tiene 65 
mil toneladas, y cuya explotación 
ha sido considerada como ventajo
sa, si el producto se mezclare con 
superfosfato, lo que entregaría un 
total de 87 mil toneladas de ferti
lizante con ley comercial.

MAYOR PRODUCCION.— Este campo de trigo ha sido a 
con guano rojo enriquecido y su rendimiento es de 47 qu 
métricos por cuadra. La Sociedad Chilena de Fertilizante« 
de sus productos a los agricultores a través del Banco del 
do con sistemas de créditos que facilitan su adquisición, 
ventajas son aprovechadas por los agricultores de iodo el
que cuentan con un abastecimiento regular de fertilizante« fu 
forados, para enriquecer sus tierras, aumentando el rendindeM 
por cuadra sembrada, proporcionando asi más alimentos a |

I población.

VALPARAISO:

Calle Huérfanos N.o 979 5.o PisoSANTIAGO.
Calle Barros Arana N.o 839CONCEPCION.

Calle Angamos N.o 1446SAN ANTONIO
Administración del EstablecimientoCORONEL:

Ventas por mayor y menor:

Gerencia General Calle Praì N.o 772

HARNEADO, 
CORRIENTE 
Y CARBONCILLO

de sus minas en Puchoco, Coronel.
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UN ANGULO del frontis de la vieia spdá~d7~i v------~Militar “General Bernardo O’Higgins” S ? a ,Escue,a 
nida Blanco Encalada. Un yunque e" la Ave’
mente se está forjando la voluntad ?llenciGsa'
fiado de adolescentes... los hombrea.?84 ~e ”n pu' 
generación más que entrega sur moLÍ! manana. una 

serviriA ? » mejores exponentes al _____________ servicio de la Patria.

»
' rAKA SER OFICIAL NO SE EXIGEN MAS PRUEBAS DE NOBLEZA QUE LAS VER 

CAJERAS QUE FORMAN EL MERITO. LA VIRTUD Y ELDÄDERAS QUE
La Escuela Miiitar “Gc-

o¡3 mención ñus re- 
, desde ñiños, el pago

Jfa.r.a Vicóa, período de 
nucs.ro hísturla en que los 
hermanos Carrera fundaron 

“Uomjpáñía de Jóvenes 
Granaderos”, destinada a 
la formación de ¡es futuros 
o. ¡cales. Esta bridante ini
ciativa se perdió con los 
acontecimientos que suce
dieron al drama de Ranca
gua.

Tres años más tarde, en 
1817, en medio de la eufo
ria producida por el triun
fo de las armas chilenas en 
Chacabuco, el Director Su
premo, don Bernardo O’Hig
gins, asesorado por su Mi
nistro de Guerra, don Ig
nacio Zenteno, volvió a ocu
parse del imperativo de 
crear una Escuela Militar, 
y proveerla de Academias 
e Institutos que la comple
mentaran.

Así nació —en los albo
res de la República— la 
“Academia Militar", desti
nada a “Tener un depósi
to en donde puedan sacarse, 
oficiales ya formados e ins
truidos para llenar las va
cantes de los regimientos, 
cubrir los Cuerpos de Mili
cia Cívica y aun tomar cua
dros enteros para levantar 
prontamente un nuevo 
Ejército”.

■Tales fueron los funda
mentos medulares del nue
vo plantel de. instrucción

fe «

fe

militar que se incorporó, 
oficialmente, a la Historia 
cié Chile el 1G de marzo de 
1817, fecha en que. por De
creto del Director Supremo, 
inició su noble y generosa 
misión de entregar al Ejér
cito la savia renovadora v 
estimulante de su juventud.

El primer cuartel o sede 
de la Academia Militar es
tuvo donde está ahora el 
Convento de las Agustinas, 
en cajle Estado, y fue diri
gida y orientada por el 
“Sargento Mayor” cíe In
genieros don Antonio Ar
cos, de nacionalidad espa
ñola, y como subdirector, !o 
asesoró el teniente de Ca
ballería don Jorge IJcau 
chef, héroe de las grandes 
jornadas napoleónicas.

La Academia Militar, “Al
ma Mater” de la actual Es
cuela Militar de la Repu- 

¡ blica, inició sus actividades 
ele instrucción y de estudio 
con 29 cadetes, y desde la 
campaña de Talcahuano 
hasta la batalla de Maipo, 
proporcionó jóvenes oficia
les para los regimientos y 
batallones nacionales. Sin 
embargo, ella misma habría 
de tener su prueba de fue
go. Fue en los cr.mnos de 
Maipo donde quedó sellada 
definitivamente la suerte 
de la Independencia de Chi
le y adquirió consistencia 
granítica la libertad ame
ricana.

HACIA SU PERFECCIO
NAMIENTO.— Podrían dis
tinguirse varios períodos de 
su trayectoria funcional. Ei 
primer período de la Escue
la Militar podría ser en
marcado desde la fecha de 
su fundación hasta 1838, 
lapso durante el cual la 
Escuela proveyó de oficia
les al Ejército de la Patria 
Nueva. Ya en 1842 comien
za su segundo grap período. 
En él se acrecienta la en
señanza humanística v en 
1837 se aprueba la validez 
de los exámenes de la de
nominada “Escuela Militar”, 
en las mismas condiciones 
que los rendidos en el Ins
tituto Nacional.

Poco antes de la Guerra 
del Pacífico, el Gobierno 
decide senara? la Escuela

Militar y la Escuela Naval, 
que hasta entonces forma
ban una sola entidad. Vino 
la guerra y la Escuela Mi
litar entregó un semilleno 
de oficiales que habrían de 
rendir un largo y dramá
tico examen ¿a valerosas 
decisiones en los mismos 
campos de batalla.

Silenciados los cañones, 
el Presidente don José Ma
nuel Ealmaceda dispuso la 
construcción del edificio 
que por pocos meses más 
seguirá ocupando en la Ave
nida Blanco Encalada, y a 
partir de 1831 la Escuela 
Militar inicia un remoza- 
ir.iento de sus métodos do 
enseñanza y de instrucción 
militar, para cuyo objeto 
contrata a instructores ale
manes, tales como ios ge
nerales Korner, Von Bie- 
berstein y Von Bellow, des
de cuyo tiempo los cadetes 
comienzan a usar el tradi
cional uniforme de parada 
tipo prusiano, con el pena
cho blanco.

TEMPLO DE VIRTUDES. 
— Desde 1897 hasta 1909, la 
Escuela Militar fue dirigida 
por el coronel don Jorge 
Barceló Lira, período du
rante el cual habrían de in
troducirse nuevos y más 
exigentes métodos de ense
ñanza, esbozándose planes 
de estudios definidos y qye 
perduraron durante largos 
años. Pero la Escuela siem
pre ha estado a la vanguar
dia en cuanto a la percep
ción y consideración de to
da iniciativa de enseñanza 
humanística, así como de 
instrucción militar. La re
forma más importante, des
de el punto de vista edu
cacional, se efectuó el año 
1931, mediante la dictación 
del Decreto Supremo nú
mero 4,865, por el cual se 
autorizó la validez de exá
menes, basada en que los 
estudios humanísticos efec
tuados en la Escuela eran 
similares a los del segundo 
ciclo de humanidades reali
zados en los Liceos del país.

En el año 1910, con oca
sión de celebrarse el primer 
centenario de la Indepen
da de la República de Ar-

PATRIOTISMO"
gentina, la Escuda Miiitar 
concurrió, por primera vez, 
a Buenos Aires. Su presen
tación y marcialidad, fren
te a delegaciones de tropas 
escogidas de otros países, 
fueron sobresalientes y 
constituyeron su consagra
ción definitiva como primer 
plantel de Educación Mili
tar de nuestro Ejército.

La Escuela Militar ha si
do también un plantel edu
cacional forjador de gran
des personalidades naciona
les y extranjeras, que han 
llegado a ocupar los mas 
altos cargos en los Ejércitos 
y Gobiernos de sus respecti
vos i.aísts, de ahí que so
bre - r.-'.klcs se han or- 
gn :r.- C'-a> Escuelas M¡-

a que muc?. s jóvenes y 
Gobiernes extranjeros ha- 
y?n S'jiíc- 'do autorización 
para períec?:?nar sus es
tudios y modelar su perso
nalidad en el austero régi
men de (Hs-iniina que se 
mantic-' inalterable desde 
su creación-.

“Para ser oficial —dijo 
una vez O -I ggins— no se 
exigen más pruebas de no- 
bleca que las verdaderas 
que forman el mérito, la 
virtud y el patriotismo ”

PASALA ESCUELA MILITAR., 
símbolo de la firme y recia conté 
nalidad y una expresión inequive 
nuestro primer Instituto Artnadc
cic Zad ciclos cadetes con.agían el .
y una mística electrizante fluyq ir.-, 
de cada ciudadano. La Escuela .Milita 
blancos, con la impertubable y seré? 
cadetes, constituye un acontecer de 
que religiosamente sé hace el niño, c

el anciano, a la Patria ag

r*“ e sernas a&iihi

Bias sa¡SsJiO,¡ataí u tesivi-

àels Stesesi ¡

En tres ocasiones^™ yJ™ DE

DE LA ESCUELA MILITAR DE CHILE
Música de don PROSPERO BISQUERT

Letra de don SAMUEL LILLO

CORO
En los tiempos heroicos salieron 

de tu alcázar en vuelo triunfal 
las cien águilas bravas que hicieron 
grande a Chile en la América Austral

I
Como antaño a la Patria, mañana, 

nuevos héroes tus aulas darán, 
nuestra sangre viril y lozana 
es la misma de Maipo y Yungay. 
Y si un pueblo, menguado, se atreve 
nuestra enseña gloriosa insultar, 
tus cachorros, el crimen aleve 
en glorioso tropel vengarán.

II
El cadete en la heroica jornada 

adalid invencible será 
y hacia el triunfo la hueste indomada 
con su ejemplo y su voz llevará. 
Y al volar a la Patria querida, 
que ya cubre de flores la paz, 
con su espada erguida de gloria 
guardará de la Patria el aliar.

□sil

....

LA ESCUELA MILITAR no es un plantel que obligue a nadie a 
miso de seguir la carrera de las armas. Estos pequeños que muestra < 
son objeto de la atención del Presidente de la República, General -n 
Campo, pueden ser los futuros generales de nuestro Ejército, como p 

1 alguna Universidad una vez que egresen de humanidades. La carrt rá 
después de haber rendido satisfactoriamente la enseñanza hun:.'". ’

I ferencia en el primero y segundo ciclo, pero con la excepción de que el 
cado dentro de un rígido cuento sobrio e xcepto do disciplina. ; 
pues, una incubadora de ciudadanos capaces, dueños de ese pe— 
igual firmeza y decisión que sólo se adquiere cuaÁdo hay tro<’> 

este Instituto Armado, en los fundamentos mismos de la ?

iE DE U ESCUELA MILITAR, EN LAS
K

"■S

LA ESCUELA MILITAR ha estado en tres ocasiones fue
ra del país, tres ocasiones que han servido para prestigiarla 

uno de los intitutos armados más preparados y disci
plinados del mundo.
. . 1910 la Escuela Militar viajó a Buenos Aires, con el ob
jeto de asistir a los actos conmemorativos del centenario de 
Ja independencia nacional de la República hermana. Su par
ticipación dejó altamente impresionadas a las autoridades bo
naerenses, de ahí que no se vacilara en invitarla nuevamente 
^í,-ano 192® para la" inauguración del monumento a Bartolomé Jwitre.

ri 1Es^ fecha marca un recuerdo hondamente sentido por to- 
a Ja ciudadanía, sentimiento al que. sinceramente, adhirieron e!

argentino y la totalidad de las instituciones armadas 
de ¿,méfica- Un accidente ferroviario en la Estación argentina 

patacal- tiñó de sangre joven y enlutó la enternecida gra- 
dpM ^Ue Utiile tiene hacia su Escuela Militar. El desastre no 
enrr. a la Escuela sin cumplir con la misión que le había sido 
m omendada. Su Director, coronel Barceló Lira, herido co- 
eiti» «’ disPuso (lue ,os caúetes que habían salvado de la 
ca di iíe continuaran a Buenos Aires. Las crónicas-de 1a- éno-

® Ja Prensa argentina recuerdan el sentimiento argentino, 
vas nora,s más tarde habría de transmutarse en delude de vi- 
cufiio ^P/ausos, cuando con sus uniformes de campana, la Es- 

eia Militar de Chile marchó bizarra y altiva por las calles 
ae Buenos Aires.

ra Mil¡tar regresó a Buenos Aires el año 1950 ua-
ml.„7rd®1Par en la conmemoración del centenario del falleci- 
en Am-t general don José de San Martin, cuyos últimos ‘días 
m estuvieron tan ligados a los esfuerzos de Chile pa-

consolldar su independencia nacional.

1«

DOS ASPECTOS de la nueva sede de la Escuela 
Militar “General Bernardo O’Higgins”, en la Comuna 
de Las Condes. El primero conresponde a su imponen
te entrada principal que aún no ha sido entregada; el 
otra, al uliiino de tos pabellones, puesto en servicio en 
el curso del año pasado. La Escuela Militar dispon-

wt

Si&®

-
drá de todos los medios y adelantos técnicos modernos 
para convertirse en 
za humanística y de 
del Continente. Una 

sos necesarios para 
Gilmente duplicar la

uno de los planteles de enseñan- 
instrucción militar más completos 
vez que se disponga de los recur- 
terminar las obras, se podrá fá- 
eantidad de alumnos, los que en-

grosarán más tarde las filas de futuros oficiales, <* 

emigrarán a las Universidades del paía. El plantel 

está rodeado de amplias vías de acceso 

des y jardines. En el pabellón entr^i 

sado funcionan oficinas y dormitorios
eJe año pa»

>s cadetes*.

nucs.ro
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CÔMÔ AGUA DULCE AL DESIERTO...

Saludable inyección vitalizadora recibió Iquique con
el primer aporte proveniente de ios fondos del cobre

141 millones de pesos suma la primera cuota entregada a través de la Corporación de Fomento __
* . . .. .,_x ñora la PÍfiellClón Un ------ --------------- - ----------------------------------—--- ‘

A través de un presupuesto especial 
la Municipalidad acordó su inversión 

principalmente en obras de progreso

beñefleiando ya plenamente de los fondos de* Ci^Ertimads como provincia
productora d»l metal rojo, aunque en su jyisdiocion u. hay 
tod»vi» ningún mineral do alta producción, -'»ni“ reci
bió el primer aporte ascendente a unos 1« millonea de pe. 
«os Inyección »no ha tonfflitado las artas munielpate Con.

aporte, dispuesto por decreto del
Minería N.o «, techado «1 2 do morro 1. 1. MoMclpalldad 
lunhiuoña dispuso U Inversión de ese dinero. uUHaindolo en 
la ejecución de diversas obras de progreso que mis aortao.o 

drtaTwpác¿ seri en pocos año. mi» una do la. provincia« 
fuertemente productora« do cobre. Y« so han Motado te 
trabajos preparatorio, do loa tronérate de 
del Yeao Almonte, y 10« Ingente» y »«ologo.
continúan las exploraciones do otro P» e" *5 A?"'
toada de Camarones, histórico parole tote andando el tiem
po, podrá convertirse en otro do te centro, de producción 
cuprera nacionales. 

LOS FONDOS — Concreta
mente, la Municipalidad iqui- 
queña recibió 141.000.000 de pe
sos a través de la Corporación 
de Fomento de la Producción, 
provenientes de los llamados 
"fondos del cobre”, como todas 
les provincias productoras, con
forme lo dispone la ley N.o 
11,828. Las remesas abarcan has
ta' el mes de septiembre.

INVERSIONES . — Dando 
cumplimiento al decreto No 47, *», -- -- --
ya citado, la Municipalidad de I nlclpailes ; adquisición

Tquique determinó la inversión mentes para la ejecución de un 
_ »..a- rvTwv/>i-tzv «Abre nuevas obras rede les mismos en un Presupues

to Especial, calculado en unos 
$ 142.000.000.

En los rubros de dicho presu
puesto se consultaron ejecucio
nes de obras tales como arreglos 
de las plazas públicas; cons
trucción de nuevas plazas; ex
propiaciones de predios para lle
var a cabo las obras programa
das; construcción de canchas 
deportivas, etc.

Asimismo, con cargo a estos 
fondos, la Municipalidad dispu
so también la atención de los 
gastos destinados a la ejecución 
del Plano Regulador de la ciu
dad; reparación y embelleci
miento da la Avenida Balmace- 
da; transformación y mejora di 
obras diversas en el recinto del 
Matadero y Mercado Municipa
les; traslado de los Talleres Mu- 

. . ._ _ .de ele—

proyecto sobre nuevas obras re
lacionadas con la disposición so
bre basuras; instalación de una 
cañería matriz para servicios de 
alcantarillado en las poblaciones 
de emergencia; ejecución de 
otras diversas obras de adelan
to local en loe pueblos del in
terior del departamento de Iqul- 
que; construcción de pozos de 
emergencia para la extinción de 
incendios; adquisición de ele
mentos y herramientas destina
das exclusivamente a la ejecu
ción de las obras proyectadas. 
Además, se consultó la suma 
inicial de $ 15.000.000 para ini
ciar el plan de construcciones de 
poblaciones obreras.

CORPORACON MON CP 
LA C ODAD DE ODIO

Larraguibol. 
Ansaldo.

Alcalde, señor José A. Rodríguez 
Primer regidor, señor Pedro Solazar 
Segundo regidor, señor Rene Díaz Labatut. 
Tercer regidor, señor Orlando Gaete Orellana. 
Cuarto regidor, señor Luis Cereceda Cisternas.. 
Sexto regidor, Samuel Astorga Jorquera 
Séptimo regidor, señor Ernesto Zamudio Zamudlo. 
Octavo regidor, señor Horacio Mujica Salamanca. 

■ Noveno regidor, señor Alejandro Valencia Joo.
Secretario munición!, qefor - 1

-p^HísiTta *te». d.
Laragutbel. dió Y puso en marcha un plan esp».

INDUSTRIA PESQUERA

SECRETARIO Municipal, 
señor Ismael Méndez G., 
que secunda al Alcalde y 
ejecuta la labor adminis

trativa del Municipio 
iquiqueño

LOS BARBIOS OBBEBOS DE IQUIQUE 
PRINCIPALES FAVOBECIDOS CON LA 
DISTRIBUCION DE FONDOS DEL COBBE

Los primeros 141 millones oe pesos que la ^Corporación 
de Fomento puso a disposición de la Municipalidad de iqui- 
aue, provenientes de los fondos del cobre, llegaron a aque
lla ciudad como medicina mágica para afrontar infinidad de 
problemas urgentes, sabido como es que Tarapaca —en ge
neral— espera la diversiílcación industrial como solución de
finitiva a su actual período que la obliga a depender de las 
entradas del salitre. Ya hemos dicho que en Sagascas es
tán iniciando los trabajos preliminares para la explotación 
de un importante mineral de cobre; y se espera que, dentro 
de los planes gubernativos de estímulo a las provincias nor
teñas, nuevas industrias sean radicadas en aquella provin
cia, principalmente en Iquique, como ya lo han sido en Arica

hecha con criterio eminente
mente social, por el Alcalde y 
miembros del Municipio— fue
ron los barrios obreros..

CORFO
LOS BARRIOS OBREROS. — 

Mientras tanto, como decimos, 
Iquique recibió esta partida 
extraordinaria do 141 millones 
de pesos, siendo ese dinero 
Invertido en infinidad de obras 
que estaban detenidas o cuya 
realización era indispensable, 
más no podía afrontarse por 
carencia de dinero.

Ya dijimos que la Munlclpa- 
Ílidad elaboró un Presupuesto 
Especial para la inversión de 
estos fondos . Los más favore
cidos con esta distribución—

Por do pronto, sabemos que 
so destinaron algunas partidas 
para instalar servicio de agua 
potable en una de las pobla' 
clones de emergencia; como 
asimismo, servicios colectivos 
higiénicos para dichas pobla- 
dones.. Obras similares se 
ejecutan en diversas otras pe’ 
blacianes..

HERMOSO PASEO DE CAVANCHA, orgullo de lo« Iquiqueño«, quién®« están ahora abocados a 
un hormosaamlanto de sus plazas y barrio« populares.

ACCION SOLIDARIA Y FRATERNAL.—

LOS FONDOS ALCANZAN TAMBIEN PARA SOCORRER A
LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DEL OPTO. IQUIQUENO

El Municipio de Iquique, proye cía construir un Matadero Modelo
Procediendo con encomiable espíritu so

lidario, la Municipalidad iquiqneña costeó la 
instalación de una red de cañería de agua 
potable para el pueblo de La Tirana, ubica
do en el interior del departamento de IquI- 
que.

Debe destacarse también que están en eje
cución algunas obras importantes de repa
ración en el Matadero Municipal y que se
. LABOR CULTURAL. — No 
se detiene aquí el esfuerzo 
de la Municipalidad de Iqul- 
que, que se preocupa de re
solver los problemas más ur
gentes de los pueblos del ln> 
terlor. Así, se hacen gestio
nes para adquirir algunos 
equipos de radiotransmisión, 
con el objeto de resolver el 
problema de aislamiento en 
que se debaten esos pueblos, 
carentes de medios modernos 
de comunicación.

También se ha considerado 
la forma de proporcionarles 
alumbrado eléctrico, gestio
nes éstas que se realizan an
te la Corporación de Fomen
to de la Producción, sabido 
como es que la CORFO, tan
to directamente como a tra
vés de su filial la ENDESA, 
y cumpliendo instrucciones 
precisas del Gobierno, ha ido 
lando solución a infinidad de 
oroblemas semejantes que se 
arrastraban por largos años I 
en los pueblos fronterizos de I 
La. provincia, *

ha proyectado la construcción de un Ma
tadero Modelo en el sector denominado El 
Colorado, donde hay instaladas diversas in
dustrias. El Matadero Modelo será ejecuta
do una vez que Iquique emprenda la nue
va etapa de ■ diversificación industrial, que 
Te devolverá su importancia como ciudad 
capital de un centro minero e industrial de 
primera categoría.

NO BASTA CON CAVANCHA: IQUIQUE 
ENCARA HERMOSEAMIENTO DE SU 
PASEO PRINCIPAL: LA PLAZA PRAT

Destacaremos los que realiza el Municipio de
Iquique para embellecer y modernizar la Plaza Prat, a 
objeto de convertirla en una de las mas hermosos de | 
la zona norte, para ove, haciendo juego con la exuberan । 
da de Cavancha, los iquiqueños se enorgullezca» de su 
activa Municipalidad..

Como dedmos en las otras informadones sobre Iqui’ 
que, la Munldpalidad ha continuado ejecutando y proyec 
tando las diversas obras que se financiarán con los fondos 
provenientes de la ley del cobre.. Con fecha 7 de novlem" । 
bre del año reden pasado se Inició la transformación de • 
la Plaza Prat, cuyos trabajos preliminares comprenden el 
retiro de los pastelones de concreto que cubren el piso frr 
terlor de ese paseo; demolldón de los aduales quiosco: 
de madera; retiro de las baldosas y otros elementos, par 
después dar comienzo a los trabajos conforme al proyec1' 
elaborado.

LAS CONSERVAS "CAVANCHA”
PRESTIGIAN LA INDUSTRIA NACIONAL

SARDINAS EN ACEITE
SARDINAS EN TOMATE
ATUN EN ACEITE
ATUN AL NATURAL
FILETES DE ALBACORA EN
ACEITE
FILETES DE 
ACEITE 
BACALAO 
HARINA Y

ANCHOAS EN

ACEITE DE PESCADO

EL CONSUMO DE CONSERVAS "CAVAN- 
CHA" ABARATA EL COSTO DE LA VIDA 
A LA VEZ QUE SE EXPERIMENTA EL 
AGRADO DE GUSTAR PRODUCTOS DE 
LA MAS ALTA CALIDAD

GERENCIA: SANTIAGO

MONEDA N.o 856 — OFICINA 406
CASILLA N.o 9196
TELEFONO N.o 381172

FABRICA: IQU1QUE.

CASILLA N.o 307
TELEFONO N.o 155 Y 584
DIRECCION TELEGRAFICA 
PROCAVANCHA.
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La Escuela Naval “Arturo Prat cuna
de héroes y orgullo de la República
brillante trayectoria DE ESTÁ ESTABLECIMIENTO donde se forman los oficiales de la armada nacional y de nuestra marina mercante. 

 LO QUE ES ESTE INSTITUTO LLENO DE VIEJAS AÑORANZAS Y HEROICAS TRADICIONES 
Cuando aún no resonaban los épicos fragores dell 

triunfo de Maipú, el genio visionario de O'Higgins 
fundó la Academia de Guardiamarinas” que hoy 

lleva el nombre de "Escuela Naval"
Atalayando el mar desde lai

la Naval "Arturo Prat 
ción de oficiales de 

Ese blanco edificio.
establecimiento destinado

permite también apreciar
Valparaíso, escalando los ------- „--- -
multicolores, guarda enire sus muros y perpetúa li 
dición náutica de la República. -

inmensidad del oceano.

Innumeraoies son las generaciones de oficiales y 
I, Armad?, que se han formado en sus aulas desde el 
«n que fue inaugurado bajo la y — -- ’ 
Jorge Montt. siendo Director de la Escuela el glorioso 
t«> Luis Uribe Orrego.

Pero si de esa fecha data el edificio, la Escuela 
mo institución data de muy anteriores años, y su n

... ou» auias unsoe el «no IBa*. 
presidencia del Almirante don I

NACE LA ESCUELA NAVAL
Las grandes batallas de Cha- 

cabuco y de Maipú habían con
solidado la libertad de la Pa
tria.

Aun resonaban los épicos fra
gores del triunfo de Maipú con 
el que Chile había reconquista
do con la fuerza de sus armas 
v la sangre de sus hijos la li
bertad política que se había 
consagrado el 18 de Septiembre 
de 1810, y que fue eclipsada mo
mentáneamente durante lo® 
oscuros días de la Reconquista, 
desde el día de luctuosh gloria 
en que la Patria pareció para 
siempre perdida en el desastre 
y sitio de Rancagua.

Los dias que prosiguieron a 
la batalla de Maipú fueron de 
febril actividad para la organi
zación institucional del Estado, 
y fueron en estos dias en que 
el genio de O’Higgins brilló co
mo el de un auténtico estadista 
por su capacidad organizativa 
y por su clara visión del porve
nir.

bre de "ACADEMIA DE GUAR- 
DIAMAR1NAS".

El decreto firmado por el 
Director Supremo don Bernar
do O’Higgins. mediante el que 
se fundó la Academia de Guar
diamarinas, lleva la fecha de 4 
de agosto de 1818.

En una de las partes de su 
texto expresa:

"Considerando cuan impor
tante es para hacer cada día 
más impenetrable el baluarte 
de la libertad de América, el 
fomentar la Marina hasta po
nerla en un pie brillante que 
asegure la defensa de. las costas 
del Estado de Chile contra las 
tentativas de nuestros enemigos, 
y atendiendo a la necesidad de 
que haya un plantel de Oficia
les de Marina, cuya instrucción 
Jos haga capaces de conducir 
las operaciones marítimas, he 
venido en decretar lo siguiente:

"Será creada en el departa
mento de Valparaíso una Aca
demia de Jóvenes Guardiamari
nas".

Tal es el origen de la actual 
Escuela Naval de la República 
que, en el transcurso de los 
años, tuvo otros hombres y al
gunas épocas de receso, pero 
que en sí misma ha sido y es 
una sola 
tradición ______ __________
miento surge junto con los pri
meros pasos de la patria libre. 
ORGANIZACION DEL 
PRIMER INSTITUTO
NAUTICO

Decretada que fue la funda
ción de la “Academia de Jóve
nes Guardiamarinas". se proce
dió a su inmediata organización, 

Don Manuel Blanco Encalada, 
Comandante General de Mari
na, propuso al Gobierno desig
nar Director de la naciente ins
titución náutica al Sargento 
Mayor Graduado de Artillería 
don Francisco Díaz. Este prepa-

EL MARCIAL DESFILE DE LOS FUTUROS OFICIALES DE LA ARMADA Y DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.

corresponÍen a ta fcsc’iel*. ri 
te el proyecto de próxima r 
lizac.ón de construir un nw 

: local más amplio y moderno
: cha. pero más Inmediato al mar 
। y que contemple las actividades 
i crecientes del presente y el fu
turo.

I En cuanto al píen de estados
I v programas de materias están 

én constante renovación para 
• mantener al establecimiento en- 
I cuadrado dentro de les mas 
I avanzados mttouos pedagogi-.os 

y iormativos de ef cíenles oíi-
I cíales para nuestra Armada 
I Nacional y Marina Mercante.

actuación de los propias cade* 
tes V a la dlctación ue cherias 
y conferencias por los oficíale« 
instructores v el Catrúán de 1» 
Escuela. sobre temas cultura
les v morales que orienten r 
formen el carácter de lo* futu
ros oficiales mediante una vo
luntad firme, un carácter oeri-

sur conocimientos y ta Pprl 
etón Trnri! de sus espíritu«.

CULTURA FISICA DE 
LOS CADETES 

Condición indispensable p

i LES DE GUERRA
Iáis grandes transfoi macione.1 

i exper.mentadas én 1« tècnici 
----' tanto en las unidades de cc

•? como en los metouas | d:

cial de la Armada es su capa- 
I cidad física, mediante la prac

tica de un plan gimnástico y 
| deportivo que 1“ permita el 
máximum de perfeccionamiento.

Un departamento técnico 
y orienta estas activi-

O’Higgins comprendió que la 
libertad de la patria no estaría 
plenamente garantida y asegu
rada mientras Chile no poseye
ra el completo dominio de su 
mar, y estuviera dotado de una 
Escuadra vigilante que impidie
ra cualquier nuevo intento de 
reconquista, y que fuera a la 
vez la base nara llevar la lucha 
por la emancipación total y de
finitiva de América al corazón 
mismo del dominio español, al 
Perú y a la capital virreyna’.

Estos afanes del Director Su
premo lo llevaron a la forma
ción de nuestra Primera Escua
dra y poco después a la organi
zación de la Escuadra Liberta
dora, y, como complemento, y 
a la vez base indispensable pa
ra la constitución de ellas, acor
dó la creación de lo que es hoy 
la “Escuela Naval”, y que en ---- -----------------------------
esa época se fundó con el nom- rado oficial era español de ori

institución con una 
histórica, cuyo naci-

hislóri a de re
lé admiración y de

hicron las enseñan - 
templarían su espi-

antigua casona ubicada en 
el bario Almendral, en el

gen, pero simpatizaba con la 
causa de la libertad de nuestros j 
pueblos y había puesto sus co- । 
nocimientos al servicio de la lu
cha emancipadora.

Bajo la dirección, pues, del ; 
Sargento Mayor don Francisco i 
Díaz se organizó la "Academia 
de Jóvenes Guardiamarinas”.

Para que los cursos- empeza
ran a funcionar normalmente 
hubo que vencer grandes difi
cultades derivadas principal
mente, de la falta de elementos 
pedagógicos, textos e instrumen
tales que el Gobierno se había 
comprometido a proporcionar, 
pero que hubo que obtenerlos 
solicitando de los particulares 
que los poseyeran mediante dona
ción o compra a justo precio.

Un mes más tarde de dictado 
el decreto de fundación empezó 
a funcionar el primer curso de 
guardiamarinas que fue forma
do por trece alumnos seleccio
nados de la “Academia de Jó
venes del Estado”, o sea la que 
es hoy Escuela Militar.

Esos trece primeros estudian
tes de guardiamarinas fueron 
los siguientes: Martín Salvador 
de la Cuadra, Fermín Calderón, 
Agustín Orella. Francisco Saave- 
dra, Bartolomé Navarrete, Mi
guel Quevedo, Antonio del Can
to, Casimiro Bríceño, Juan Saa- 
vedra, José Nicolás Ahumada, 
Manuel Herrera, Bruno Lata- 
piat y Agustín Gana.

Cuatro intensos años de acti
vidad tuvo la “Academia de Jó
venes Guardiamarinas”, hasta el 
año 1822, en que desapareció el 
peligro que asechaba la Repú
blica por haberse barrido, y re
tirado las fuerzas españolas del 
Pacífico..

En ese año la "Academia de 
Jóvenes Guardiamarinas”. poí
no considerarse ya necesaria
su existencia por haberse

la libertad y la 
sus puertas, que 

reabiertas con el
nombre de "Academia Náuti
ca”, bajo el Gobierno de don 
Ramón Freire, ante el peligro 
de una reacción realista. Fun
cionó esta vez. durante un añn 
a bordo de la fragata "Lautaro’’ 
y bajo la dirección del teniente 
de Fragata señor Manuel Gar-
T » PATRIA EN PELIGRO 
OBLIGA LA REAPERTURA 
DE LA ESCUELA NAVAL

En el año 1836 las actividades 
hostiles para el país provocadas 
por la Confederación P-~’

afianzado 
paz, cerró'

____ contingente de । en la Escuela hondas huellas y 
participó activamente i ejemplarizó a sus alumnos y 

m i o n i rU la Es- r-nmnañerns rlp lahnrps pdnca-
Este bisoño 

marinos -----------
en los movimientos de la Es
cuadra Chilena que se había 
reorganizado después de haber
se subastado sus barcos durante 
el Gobierno de Freire.

Entre los actos de gloria y 
heroísmo en que le tocó actuar 
a la Escuela^ Naval figuro ~el 
Coinuaie UC - ■
ró una vez más para Chile e I 
dominio y absoluto control del 
Pacífico.

Terminada la guerra contra 
la Confederación, los alumnos y 
maestros retornaron a su Escue
la que funcionó hasta el año 
1843. en su nuevo local en el

compañeros de labores educa
cionales con su espíritu estudio
so y tesonero, en permanente 
perfeccionamiento técnico, in
telectual y espiritual

SOBREVIENE LA GUERRA 
DEL PACIFICO

Mientras la Patria formabaa la Escuela Naval figuro ei Mientras la rama tormaoa 
combate de Casma. que asegu-1 sus marinos en el seno de su

। naval, la 
combate

i estratégicos y tácticas, obligan ai mas aei aeporie. <. 
oficial a una vasta preparación I nasi ■ de aparatos.

i científica, técnica y militar, que natación, el yalctu 
| se obtiene modlf-* 1 HrtV P"r

ción progresiva 
de estudios, durante las cui

I el cadete logra asimilar y i 
। feccionarse en los conocüni 
i tes esenciales que se requie..
I oara ser un eficiente Oficial de 
l la Marina de Guerra.
I Entre las materia* que figu- 
| ran en las programas de escu- 
i dio. señalamas las siguientes: 
I Navegación hidrográfica, teleco

municaciones. armamentos, elec
tricidad, mecánica, combustión 
interna, termodinámica, etc., 
conocimientos que permitirán a 
los oficiales un correcto des
empeño a bordo y más tarde las 
bases para su perfeccionamien
to más completo, hasta alcan- 

- zar el dominio total en l^s Es- 
1 cuelas de Especialidades para 
s Oficiales.

del deporte, desde la gim- 
,otGS. el remo, la 

i naiacivu, n yatching. el fútbol, 
■”.i 'mSün'e m I H judo, box, esgnma, basquet- 

de c.nco años bol. vóleybol .etc.1 Cuenta la Escuela para esta» 
actividades náutica* con piscina

I temperada, pileta de boga pora 
n guigues. embarcaciones, yolas

br
con

hom-

fines deportivos

La bahía de Valparaíso es es- 
»nario de estas actividades rie-

LA ESCUELA TIENE 
ABIERTAS SUS PUERTA

a todo.«val están abierta) 
jóvenes chilenos 
abrazar la carrera del mar, sin 
distingos de especie alguna, ro
mo corresponde a una institu
ción fundamental de una Repú
blica libre y democrática, ya 
sea para servir en la Marina de 
Guerra o en la Mercante.

Gradúa también la Escuela 
Naval oficiales de Administra
ción. en cursos que tienen una 
duración de dos años.

Los estudios para formar ofi
ciales mercantes duran ties 
años, y los de la Marina de Gue
rra duran cinco, como ya lo 
hemos expresado.

Al término de sus estudios, el 
cadete que se ha preparado pa
ra oficial de la Armada, ingre
sa al servicio activo con el gra
do de Guardiamarina, y el cade
te mercante obtiene su título 
de Piloto 4 o. confiriéndosele 
además, el titulo de Guardia- 
marina de Reserva.

Ultimamente la Superioridad 
Naval, con el objeto de estimu
lar las vocaciones por la carre
ra del mar, ha dispuesto la 
creación de un Curso Especial 
que permite el ingreso de los 
jovenes que hayan terminado 
sus estudios de humanidades y 
que pueden ingresar a la Escue
la Naval y hacer en tres años 
el curso para graduarse de guar
diamarina.

curso de su vida se ha colocado 
a la cabeza de los Institutos 
Náuticos del Continente y goza 
de un sólido prestigio interna
cional que la destacan entre los 
planteles más completos y mo
dernos del mundo en este 
ñero.
CADETES EXTRANJEROS 

LA ESCUELA
Tal es la importancia y pres

tigio internacional alcanzado 
por nuestra Escuela Naval que 
son numerosos los cadetes de 
países americanos y europeos 

[ que se han formado en sus

8é-

DE LOS CADETES
Junto a la preparación técn! 

db-profesional la Escuela Na
val le da primot dial importan
cia a la formación cultural de 
los cadetes mediante el desarro
llo del plan de estudios huma
nísticos. que comprenden las di
versas ramas de! ¿aber, desde 
el Idioma patrio, filosofía, ma
temáticas. derecho, inglés, ora-

Escuela Naval, obscuros aconte
cimientos se estaban gestando 
contra la República, los que no 
tardarían 
sabia fue 
diferentes 
abandonar 
ca de sus 
pues ellos

en demostrar cuan 
la determinación de I
Gobiernos de 1 
la formación náuti-1 
oficiales de marina, 
tendrían que asumir 

antes de no mucho tiempo las 
grandes responsabilidades de la 
defensa de la Patria, dando 
muestras de su disciplina, de su 
capacidad y de su heroico pa
triotismo .

Iniciada que fué la Guerra del 
Pacífico, cesaron las actividades 
de la Escuela Naval para dedi
car todos sus efectivos a la de
fensa de la Patria. Como me
dida de emergencia se organizó 
en la Escuela Militar de Santia
go un curso ad-hoc de Aspiran
tes de Marina, que realizó a con
tinuación sus estudios prácti
cos a bordo de las naves en 
campaña hasta la terminación 
del conflicto.

Muchos de esos aspirantes 
rindieron su vida en aras de la 
defensa de Ja Patria, y los de
más prosiguieron en medio del 
fragor de la lucha, perfeccio
nándose en sus conocimientos, 
recibiendo de esta manera expe
rimental sus mejores lecciones.

Por decreto supremo de 7 de 
marzo de 1881 se reorganizaba 
la Escuela, retornando a ella los 
aspirantes que habían servido a 
bordo durante la guerra, y de - 
de el año 1882, bajo la dirección 
del Capitán de Fragata don 
Luis A. Castillo, inició una vida 
regular, ocupando la mitad del 
edificio del actual Liceo de 
Hombres "Eduardo de la Ba
rra”.

A raíz de los acontecimien
tos políticos originados por la 
contienda civil, el 3 de febrero 
de 1891 la Escuela cerraba 
transitoriamente sus puertas, 
reabriéndolas de nuevo y en el 
mismo local, detrás del Liceo de 
Hombres, el l.o de febrero de 
1892, el mismo año en que se 
inauguró el entonces muy mo
derno edificio en que actual
mente funciona.
LA SERENA MARCHA DE LA 

ESCUELA HASTA HOY
Desde entonces y hasta hoy la 

Escuela Naval ha proseguido 
ininterrumpidamente su serena 
marcha de progreso, formando 
los oficiales de nuestra Armada, 
y últimamente tamb’én los de 
nuestra Marina Mercante.

El año 1906 el terremoto que 
en el mes de agosto derribó 
gran parte de Valparaíso, causó 
en el edificio de la Escuela 

। grandes daños, que fueron rápi- 
; damente reparados.

En el año 1927 se estaolece la 
Escuela Unica como resultado 
de la fusión de la Escuela Na
val y la de Ingenieros de la Ar
mada, que funcionaba en Tal- 
cahuano, y en el año 1939 se 

I refundieron los programas de 
mar mué».«...— ----------- --  - I estudios de los cadetes Eiecuti-

I se a la oficialidad de nuestra vos e Ingenieros, egresando to-
Armada. dos como Oficiales Ejecutivos y

| Fué el marino francés don formando asi una planta íusíd- 
Juan Julio Feillet el primer nada única.

i Director de la Escuela, bajo su ” '* ” '* k ’
nueva organización j

En el mu# ...... ...
cierra momentáneamente 
reabrirse a’. f
bordq del pontón "Valdivia', 
bajo la dirección del Capitán 
de Corbeta don Luis A. Linch, 
y la Subdirección de don Ra
món Vidal Gormaz, de igual 
grado.

Entre los instructores figura
ban los tenientes Arturo Prat e 
Ignacio Serrano, que estaban 
destinados a cubrirse de gloria 

Posteriormente la Escuela fué 
trasladada a bordo de Ja corbe
ta "Esmeralda", donde funcionó 
hasta el año 1875.

uov.o ........ --
barrio del Almendral, en la an
tigua Calle de la Victoria, que 
después del terremoto de 1906 
fué reconstruida y ostenta hoy 
el nombre de Avenida Pedro 
Montt. , .

En el año 1843 la Escuela.fue 
trasladada a bordo de la fraga
ta "Chile", donde funcionó has
ta el año siguiente de 1844. en 
que entró nuevamepte en rece
so. para ser restablecidas sus ac
tividades por decreto de 12 de 
junio de 1845, En este año di
rigió la Escuela el escritor ar
gentino don José María Gutié
rrez. ,En esa épóca, y de acuerdo 
con las ideas e instrucciones del 
Comandante General de Mari
na, don Manuel Blanco Encala
da. en la Escuela Militar de 
Santiago se proporcionó la ins
trucción elemental a los jove
nes que tuvieran vocación náu
tica y que irían a engrosar el 
alumnado de la Escuela Naval 
que funcionaba a bordo de la 
fragata "Chile", donde pasaban 
a recibir la instrucción técnica 
y profesional propia de la ca
rrera que habían abrazado.

El primero de marzo de 1858. 
bajo el Gobierno de don Ma
nuel Montt, se obtuvo el despa
cho de una ley de suma impor
tancia, que perfeccionaba el 
rol de la Escuela, a la que se 
le daba mediante esa ley el tí
tulo de “Escuela de Aplicación . 
destinada a robustecer el poder 
naval-de la República y a sal
vaguardar la integridad de la 
Nación. El curso de náutica de 
la Escuela, fundamento de ella, 
estuvo dirigido por el Capitán 
de Corbeta don Manuel López.

De esa ley parte la organiza-icadas De esa iey pane m
por "la Confederación Peni-1 ción moderna de la institución 
Boliviana, obligaron la rea per-, que al año siguiente tomaba ya 
tura de la Escuela K— • ------ --------- •—
el Gobierno de don ----, .
Prieto, y con el mismo nombre 
anterior, o sea "Academia Náu-। ministerio ue 
tica", que funcionó en el cora-1 Funcionó desde esa época. -j - 1 — ...... nn al ..ie’A V _ _ — I — .. — IQ'TO r, flIlO O-

¡d iropn- o..« —...... - --
Naval, baio ■ su definitivo nombre de Escue- 

Joaquin ! la Naval”, con el que empezó a 
* * figurar en los presupuestos del 

Ministerio de Maripa.

zón de lo que es hoy el viejo 
barrio del Puerto, en las inme
diaciones de la Iglesia de la 
Matriz, y bajo la dirección de 
un distinguido marino esnañol, 
don José Villegas y Córdoba.

Le tocó a la Escuela Naval la 
tarea de honor y sacrificio de 
la inmediata defensa de la so
beranía de Chile, contra las 
pretensiones de la Confedera
ción y así fue como profesores 
y alumnos se embarcaron en su 
totalidad para servil' a la patria.

El COSO 111 EOS HEIIIIES

hasta el año 1870, en que pasó 
a ubicarse en el pontón “Valdi
via”, en un local existente en la 
calle Pocuro esquina de Honta- 
neda, en el barrio del Almen
dral. donde hoy se encuentra el 
Instituto Traumatológico. aleda
ño al Parque de "El Litre".

Fue en este sitio donde la Es 
cuela Naval empezó a desarro
llar sus actividades de acuerdo 
con nuevos métodos y progra
mas renovados, y a la vez des
de entonces empezó a recibir di- 

1 rectamente sus alumnos, sin que 
tuvieran que pasar previamente 
por los cursos elementales de la 
Escuela Militar. Es decir, la 
“Escuela Naval’’ empieza a for
mar integralmente desde su ba-

7® | aulas.
Actualmente estudian en 

nuestra Escuela Naval 14 cade
tes colombianos, & ecuatorianos 
y uno alemán.
SF. DA EL NOMBRE DE AR
TURO PRAT A LA ESCUELA

Desde el 24 de Septiembre de 
1945. la Escuela Naval lleva el 
nombre de Arturo Prat. que le 
fue otorgado en homenaje al 
héroe máximo de la Armada, por 
decreto supremo firmado por el 
Presta en te «ion Juan Antonio 
Ríos.

Dice este Decreto en sus con
siderandos:

"Que es conveniente, para 
ejemplo de las generaciones ve
nideras, mantener siempre vi
vo el recuerdo de los héroes que 
cisde el tiempo de las luchas 
por nuestra independencia es
cribieron con su valor y ejemplo 
las más puras tradiciones de 
nuestra Historia Patria;

Que la Escuela Naval, primer 
Plantel Naval de la República 
en el que los ciudadanos que 
han abrazado la carrera del 
mar. han aprendido a amar a 
la Patria y a sacrificarlo todo 
por el honor de la institución, 
y en cuyas aulas forjaron su ca
rácter y espíritu muchos de las 
héroes que imprimieron a la 
Marina de Chile el sello de una 
personalidad de abnegación, va
lor y sacrificio;

Que la Escuela Naval, que es 
el santuario en que nuestra Ju
ventud se fortalece con el re
cuerdo de los héroes, para cum
plir con gloria los compromisos 
contraídas para con la Patria, 
debe llevar por nombre, el de 
su héroe máximo "ARTURO 
PRAT". para perpetuar sus vir
tudes v espíritu de sacrificio' .

FINALIDADES DE LA 
ESCUELA

Como ya lo hemos expresado, 
el actual edificio de la Escuela 
Naval fué Inauguiado en el año 
1892. bajo la Presidencia del 
Almirante don Jorge Montt. y 
siendo su director el Almirante 

1 don Luis Ur¡be Orrego.
La construcción del edificio *e 

' inició el 17 de Noviembre de 
1884. sobre los planas realizados 

1 por el arquitecto señor Carlos 
von Moltke.

En el año 1929 fue moderni- 
' zado y, aunque ha llenado ple- 
' namente la* funciones que le

Una Academia literaria da 
oportunidad a los cadetes a su 
perfeccionamiento en la* prác
ticas de la oratoria, de la crea
ción artística y literaria y a sus 
inquietudes científicas o histó
ricas.

La Biblioteca está comple
mentada por una Sala de. Lec
tura en la que se encuentran 
colecciones al día de la prensa 
diaria, de revistas y otras pu
blicaciones.

Una discoteca de música clá
sica y seleccionada forma par
te de la Sala de Música, y cons
tantemente se realizan actos 
académicos que dan lugar a ¡a

luevn edificio para la Escuela
Entre tas gloriosas tradi

ciones de la Escuela Naval 
existe una que está intima
mente vinculada a tas mas 
puras glorias de la Patria. 
Ella se refiere al "Curso de 
los Héroes”, que fue el pri
mero que funcionó en el ano 
1854 bajo el nombre ya de
finitivo de Escuela Naval.

Estuvo formado por un 
puñado de jóvenes, niños 
aún. muchos de ellos que es
taban signados por el sello 
«iel destino para las más al 
tas, heroicas y sublimes ha
zañas en aras de la Patria.

Instituto Traumatológico, en 
calle Pocuro esquina Honta- 
neda.

En ese. sitio se ha colocado 
hna placa recordatoria, ho
menaje del Centro de ex 
Cadetes y Oficiales de la Ar
mada, que constituye una 
• vocación ..........
cuerdo, q

ritu de chilenos y de mari
nos.

El texto de la placa es •» 
siguiente:

i

i®

i gata don Custodio Labbé Linpi.

“En este sitio funcionó la

dada por el Presidente de la 
República, don Manuel 
Monti, en 1858. Aquí se edu-

Esta placa fue colocada e* 
5 de agosto de 1946. Forma
ron ese glorioso curso lo» 
siguientes cadetes que la pa 
tria agradecida ha elevado 
al rango de inmortalidad:

Miguel Asenjo Flores. Ro-

tantino Bannen Pradel, Igna
cio Bárrelo Carvallo, Carlos 
A. Condell Jar*. Luis A. 
Ca stililo Godo, Wenceslao 
Frías Uriti tía. Agustín Ga
rran Golongo. Miguel Gana

Francisco Javier Molina 
Gacitúa, Carlos E. Moraga, 
Jorge Montt Alvarez. Nefta
lí Nogueira Venegas, Gui
llermo Peña. Urizar. Arturo 
Prat Chacón' Carlos Porter 
M.. Mariano P •'Jas V.. Pa
blo Hermójene* Salvaciti 
Ramón Luts Uribe Orrego.

En 1948 la Escuela Naval em- 
wsuuJbL pieza a formar en sus aulas a

■1 año 1870 la Escuela se los futuros oficiales de la Mari- 
üentáneamer.te para na Mercante Nacional, que an
al año siguiente, a tes recibían su educación a bor- 

! do de la corbeta "Baquedano”, 
lo que redunda en beneficio po
sitivo de la Patria y a la unidad 
de las carreras náuticas de gue
rra y comercial, que se comple
mentan en los elevados planos 
de los sagrados intereses de la 
Nación.

Finalmente, desde 1952. fun
ciona en Ja Escuela Naval un 
curso de capacitación para sub
oficiales y sargentos que se han 
distinguido en el servicio de la 

nasta «i »no icio. 1 Armada y que tienen capsci-
LA ACTUACION DE ARTURO dad para desempeña.se como 

-- - - ------------- oficiales, egresando con el gra
do de teniente 2.o en el Escala
fón de Oficiales de Mar.

Tal ha sido la trayectoria' de 
nuestra Escuela Naval desde su 
fundación hasta nuestros días, 
que hemos tratado de presentar 
en este somero resumen de su 

। historia.
Na« referiremos a continua

ción a variadas aspectos de la 
organización y actividades de. le 
Escuela Noval que en el trans-

PRAT EN LA ESCUELA
Arturo Prat fué un notable 

profesor e instructor de la Es
cuela Nava). A su preparación 
de marino, a su capacidad téc
nica, a su rector carácter, unía 
grandes dotes pedagógicas que 
lo elevaron a Ja jerarquía de 
Jefe de Estudios yde Subdirec
tor, subrogando _!.
en la Dirección del estableci-

muchas

Su labor como maestro dejó

Aunque el actual edificio 
de la Escuela Naval, inaugu
rado en 1892. constituyó en 
su época y durante michos 
años un local moderno, el 
mejor del Continente para 
albergar una Institución de 
enseñanza náutica, el actual 
progreso y la futura expan
sión de nuestra Marina de 
Guerra y Mercante obligan a 
construir un nuevo edificio 
que reúna todas las condi
ciones - ’------ “ J
arrollo _ —
marítimas del país.

Esta sentida necesidad en
contró en los parlamentarios 
y en el Ejecutivo la más 
amplia acogida, y así fufe 
como el 25 de enero del año 
pasado. S. E. el Presidente 
de 1«. República. Exorno. — 
ñor don Carlos Ibáñez 
Campo, y su Ministro 
Defensa. Vicealmirante 
Francisco O’Ryan, 
su firma a la promulgación 
de la tey N.o 12.007 que or
dena la construcción del 
nuevo edificio para la Es
cuela Naval "Arturo Prat"

Esta ley se financiaría con 
los fondos proveniente« de

modernas y el des
de las actividades

del 
de

don 
pusieron

de los cuales t* destinará un

¡as entradas 
costear la 

nuevo esta-

No Involucra por lo tanin60 por ciento de 
que produce a 
construcción del 
h'ecimlentp.

se ningún gravamen al pre
supuesto de la Nación.

Los Servicios de Faro» y 
Balizas, por otra parte, aon 
organismos mani r nidos en 
un alto pié de eficiencia por 
la propia Armada Nacional.

El nuevo edificio proyec
tado construir en un ideal 
sector de Playa Ancha en 
amplios terrenos i «o la ¡n» 
mediata cercanía" dél Mar.

—lo que permitirá la construc 
ción de. un pequeño puerto 
para las embarcaciones de 1« 
F uela y la más oportuna 

! instrucción náutica—. tendrá 
una capacidad para 800 
alumnos, reunirá todo« lo» 
adelantos modernos y en el 
podrá la Escuela Naval «e- 
guir sirviendo con creces al 
engrandecimiento de la Re» 
pública y pqdrá --------

i afrontar c ó n .... ......
races la mas completa 

1 formación de los oficiales d‘ 
la Armada que tutelarán (4 
el mar la soberanía de * 
Patria, y de ios oficúM

asimismo, 
medios efi-

mercanti*. qu'f servirán1'' 
progreso de '.a «»connmí? d»
Ja Nación.

desempe%25c3%25b1a.se
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Mina «n> ertrtoolón meenúad» a, „„k1,|„ , ,, ,y„a, d> ll Ca|a Crédl(„
_ ___________________ _ Fomento Minero.

lino 111 U 111 omio 
OHI CRÍO II UM MIMICI

30 años de provechosa labor 
cumple Caja de Crédito Minero 
PERMANENTE FOMENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

i m; «umplirse 30 anos desde la fundación de la Caja de Crédito y Fomen- 
<’reemos de interés para los millares de hombres que se dedican a 

W« <tÍ iS i rexTSo íe, ?a extracción de minerales, reproducir íntegramente el 
¿r í ey i ,12’ «tejgfo 18 dg enero de 1927. Ella señala los derroteros 

,|CUa e^ ,ns.lit,,c»ón fia guiado sus pasos, superando en mucho las 
rimUc JLaS •• °s legisladores que le dieron nacimiento. Ofrecemos sus principales disposiciones:

Ley N° 4,112.— Crea Caja de 
Crédito Minero y dicta dispo
siciones sobre su Administra
ción y Operaciones.

(Esta ley fue promulgada en 
el Diario Oficial N° 14,674, de‘ 
18 de enero de 1927.)

Por cuanto el Congreso Na
cional ha dado’ su aprobación 
al siguiente

Proyecto de ley: 
TITULO 1 

De la creación y administra
ción de la Caja.

Articulo 1.— Se establece una 
Caja de Crédito Minero desti
nada a fomentar el beneficio 
de toda clase de minerales exis
tentes en el país, por medio de 
empresas nocionales y median
te préstamos que se harán en 

I conformidad a las prescripcio- 
•nes establecidas en la presente 
ley.

Artículo 2.-— Para que una 
empresa sea considerada na
cional, será necesario que esté 
radicada en país; que parti
cipen en ella, con una cuota no 
inferior al 75% del interés so
cial, chilenos, o extranjeros con 
residencia de más de 5 años en 
Chile, y con el 75% por lo me
nos, de los sueldos que pague 
anualmente, corresponda a em
pleados de nacionalidad chile
na.

Artículo 3.— La Administra
ción de la Caja será dirigida 
por un Consejo compuesto de 
un director y 8 consejeros:

Artículo 4.— Los consejeros 
serán nombrados:

2 por el Presidente de la Re
pública, de libre elección: 2 por 
el mismo funcionario, pero ele
gidos de una lista de 5 personas 
formada por el Directorio de la 
Sociedad Nacional de Minería; 
2 por el Senado, y 2 por la Cá
mara de Diputados.

El Director será nombrado 
por el Presidente de la Repú
blica, a propuesta en terna del 
Consejo.

El Fiscal y el resto del per
sonal remunerado de la Caja 
serán nombrados a propuesta del 
Director.

Los consejeros durarán 4 
años en sus funciones, reno
vándose por mitad cada dos 
años y pudiendo ser reelegidos. 
Transcurridos los dos primeros 
años, se sortearán los nombres 
de los 4 consejeros que han de 
permanecer en el Consejo por 
2 años más, renovándose los 
otros cuatro, cuyos reemplazan
tes durarán en sus funciones 4 
b fios.

En caso de fallecimiento, re
nuncia, imposibilidad o inasis
tencia no justificada a más de 
4 sesiones consecutivas de algún 
consejero, se le elegirá reem
plazante por quien corresponda 
y por el resto del periodo que 
faltare al reemplazado.

Los consejeros desempeña
rán su cargo gratuitamente.

Artículo 5.— Al Consejo de 
Administración corresponderá 
la dirección y supervigilancia 
de los intereses de la Caja.

Además, le corresponderá es
pecialmente:

1 .— pronunciarse sobre toda 
«olicitud de préstamo que se 
presente a la Caja.

2 .  Dar por cancelado y fi
niquitado todo préstamo que 
ésta haya acordado.

2.— Formar el presupuesto 
anual de gastos de la adminis
tración y examinar sus cuentas.

4.— Dictar los reglamentos 
necesarios para el régimen in
terno de la Caja, y

S,— Intervenir con su acuer
do en todos los contratos que 
la. Caja celebre y en todos los 
actos que afecten la responsabi
lidad de ésta.

Artículo 6.— El Director de 
la Caja, presidirá las sesiones 
del Consejo, y a él correspon
derá también la representación 
legal de la Caja y la ejecución 
de los acuerdos del Consejo. En 
«u ausencia presidirá las se
siones uno de los consejeros 
elegidos por mayoría en cada 
caso.

El Consejo celebrará sesiones 
ordinarias cada 15 dias. y ex
traordinarias cuando sea cita
do por el Director. El quorum 
será de 5 miembros.

Artículo 7.— Los consejero», 
el Director, el Fiscal y el per
sona! técnico de la Caja que 
ejecutaran o permitieren opera
ciones no autorizadas por ¡a 
presente ley «eran, considera
dos como reos del delito de es
tafa y responderán personal
mente con sus bienes de las 
Pérdidas que dichas operaciones 
irrogaren a la Caja, sin perjui
cio de la sanción penal corres- 
pondienV

Articulo 8.— Cada 6 mese«. 
*1 Consejo de Administración 
presentará al Ministerio de
Agricultura. Industrias. Tierras 
r Cdoju¿a(;jon, up estado de I

publicará en el Diario Oficial. ] 
Se publicará anualmente el : 
Balance anual de la Caja. ¡

Al principio de cada año. el • 
Consejo pasará al mismo Mi
nisterio un informe detallado 
de todas las operaciones de la 
Caja durante el año preceden
te y los resultado» obtenidos, 
que dé a conocer en toda su 
extensión la situación en que 
se encontrare.

Artículo 9.— Las normas pa
ra el régimen de la Caja, en 
sus relaciones con los deudores, 
se determinarán por un Regla
mento que dictará el Presiden
te de la República.

Artículo 10.— El personal de 
planta de la Caja quedará so
metido al- régimen a que están 
sometidos los empleados públi
cos. para los efectos de las ju
bilaciones y montepíos.

TITULO II 
Del capital

Artículo 11.— Se autoriza a 
.la Caja de Crédito Minero pa
ra emitir obligaciones con ga
rantía del Estado, hasta por la 
{cantidad de 40 millones de pe
sos, en moneda legal de 6 pe- 
miques o su equivalente en mo
heda extranjera, en bonos que 
ganen un interés anual hasta 
de 7%, y una amortización acu
mulativa —también anual— del 
1%.

El producto de esta operación 
será el capital de la Caja de 
Crédito Minero, y su inversión 
provisoria la hará el Consejo 
en valores de primera clase.

TITULO III
De las operaciones

Articulo 12.— Las operacio
nes de la Caja, tendrán como 

• objeto fomentar la instalación 
de establecimientos de benefi
cio de minerales, mediante 
préstamos en dinero. cuando 
lias cubicaciones de las minas 
sean favorables y concurran los 
requisitos exigidos en este Ti
tulo y en los reglamentos que, 
se dicten.

También podrá contratar con 
sus deudores y por su interme
dio, la venta de sus productos, 
mediente una comisión.

Por la palabra •beneficio" se 
entenderá cualquier procedi
miento que tenga por objeto ele
var la ley de los minerales que 
se traten, hasta dejarlos de le
yes comerciales.

Artículo 13.— La, Caja no 
podrá acordar préstamos a em
presas mineras de que sea due
ño exclusivo alguno de sus con
sejeros.

Los consejeros no podran to
mar parte en acuerdos que se 
refieran a. negocios en que se 
tenga cualquiera especie de in
terés.

Artículo 14.— La Caja solo 
podrá acordar préstamos para 
instalaciones de procedimientos 
metalúrgicos o maquinarias que 
Va estén jndustrialmente proba
dos o que hayan tenido éxito 
comercial en casos análogos. En 
ningún caso la Caja hara pres
tamos para instalar sistemas de 
beneficio o maquinarias recien 
inventadas. ni para explota: 
minas. _ „ . ...Articulo 15.— La Caja podía 
efectuar préstamos especiales a 
establecimientos de beneficio 
ya existentes, tomando las ga
rantías adecuadas y de acuer
do con las disposiciones gene
rales.

Artículo 16.— Ningún présta
mo podrá exceder de un millón 
quinientos mil pesos <.$ 1.500.000)

Artículo 17.— El Que preten
diese un préstamo de la Caja 
se presentará por escrito a la 
Dirección, designando la propie
dad minera mensurada de que 
dispone, acompañando los tí
tulos que acrediten su dominio 
v los documentos que han da 
servir de base a la operación. 
Acompañará también un pro
yecto de la instalación que se 
propone construir.

Artículo 18.— Los documen
tos que se acompañen deberán 
acreditar una cubicación o to
nelaje a la vista, de minerales 
sSeepUM« de »er wnrtiel.dM 
y de leyes que jusutlquen el 
préstamo pe>» 1« »«J 
del establecimiento de benellcio 
en tales condiciones que las ga
nancias de la empresa, conside
radas en conjunto, permitan la 
amortización de este 
en un plazo máximo de doce

El'informe técnico que acre
dite los anteriores requisitos de
berá ser firmado por un inge
niero de minas que figure en 
el rol que al efecto lleve la , 
Cala, y que será formado de 
acuerdo con las disposiciones f 
del Reglamento que dictará el i 
CATtí«iln 1S -- A«>gid» P»™

tramitación I» solirnud 
presarme ) previo. Informe del |

hará examinar la propiedad mi
nera de que se trata por uno de 
sus ingenieros y por uno de sus 
químicos.

El interesado enterará previa
mente en la Caja la. suma que 
esta prudencialmente determi
ne para el pago de los honora
rios y de gastos de viaje y es
tada en las minas de esos téc
nicos, y para los ensayes.

Articulo 20.— Los técnicos 
estudiarán detenidamente

condiciones generales de la mi
na, las leyes y la cubicación de 
minerales y su posibilidad de 
beneficio por el procedimiento 
que se proponga, para lo cual 
podrán exigir al interesado las 
facilidades que las sean ne?e- 
aerías. Las norma? a que se su
jetarán serán fijadas en el re
glamento a que se refiere el 
artículo 18.

Artículo 21— Si la solicitud 
no hubiere sido aceptada sola
mente por falta de algunos tra
bajos en las minas para com
pletar una cubicación adecua
da, se dejará en suspenso la 
solicitud y se seguirá tramitan
do una vez ejecutadas las obras 
Indicadas como indispensables 
por el ingeniero de la Caja. Lle
gado este caso, el interesado da
rá aviso por escrito a la Caja 
y depositará la suma que ella 
determine para cubrir los gas
tos y el honorario de la nueva 
visita de los técnicos de ésta.

ART. 22.— Si la solicitud de 
préstamo fuere rechazada por 
el Consejo, deberá el interesa
do, si pretendiera posterior
mente un préstamo de la Caja, 
acreditar que se han subsana
do los defectos que motivaron 
el rechazo, iniciando una nue
va tramitación.

ART. 23.— Aceptada la soli
citud de que trata el Art 17, 
una comisión de técnicos de la 
Caja examinará el proyecto de
finitivo que para el estableci
miento hubiera presentado el 
interesado o formulará uno si 
éste no lo hubiere hecho, de 
terminando el monto total a 
que deben ascender las instala
ciones.

ART. 24 - El proyecto, ya 
aprobado por los técnicos de la 
Caja, será enviado al interesa
do, el cual, dentro de un pla-

zo determinado deberá acepta i- 
lo o rechazarlo. Si el interesa
do lo aceptare y el Consejo au
torizare el préstamo, se prose
guirán las demás tramitaciones 
de acuerdo con el Reglamento.

ART. 25.— La adquisición de 
las maquinarias y las instala
ciones correspondientes se ha
rán a nombre y bajo la respon
sabilidad del interesado, previa 
aceptación por la Caja de las 
firmas que han de intervenir 
en su venta e instalación. Los 
pagos correspondientes se ha
rán directamente por la Caja 
con el visto bueno del intere
sado y del ingeniero que ésta 
designe como interventor. El 
mismo ingeniero controlara el 
terreno, la construcción y ia 
recepción del establecimiento 
aprobado

ART. 20 — La capacidad del 
establecimiento de beneficio no 
podrá ser modificada por *1 
deudor sin la autorización del 
Consejo.

TITULO IV

Acentúa su labor en las plantas de beneficio de minerales y en la 
construcción de caminos mineros

(.000.000-000). aegun al Dec ralo coa Fuerte

1027. ■« jutitmant« 30 año«, hi

total global d« mil millón««

cia« miners«. ianto del Norte Chico, come de 
Antofagasta y Terapaca. tomaron un auga ex-

' gislación d« la Caja de Crédito Minero fu» 
I también enriqueciendo»«. Así, en su historia.

rial orgànico:

CAJA DE CREDITO Y FOMENTO MINERO 
Establecida por Ley 4.112. del 13 de enero de

Ley Ftchi
Ley 4,112.....................
DFL. 151.....................
Ley 5,331.....................
Ley 6,051.....................

Ley 7,434 .....................
Ley 9,281.....................
DFL. 212.....................

18 enero 1927
16 julio 1932
27 diciembre 1933
23 febrero 1937

1938
193»
1940
1941
1942
1943
1944
1945

21 diciembre 1948
5 agosto 1953

ART. 27.— Una vez acepta- 
do el proyecto a que se refiere 
esta Ley, y antes de proceder 
a la adquisición de las maqui
narias, el interesado debera 
constituir a favor de ?a Caja 
una garantía, ya con fianza hi
potecaria, depósito en dinero 
u otra garantía real para res 
ponder de que dispone del ca 
pital necesario para iniciar u 
explotación adecuada del esta
blecimiento que se va a cons
truir. El Consejo, de acuerdo 
con el informe de los técnicos 
de la Caja, fijará el monto y. -
demás condiciones de esa ga- I mular la construcción de cami- 
rantía y calificará oportuna- r--------------------------------------------
mente la que interesado |
ofrezca rendir.

40.000.000.—
00.000.000
«0.000.000—
65.000.000.—
70.000.000.—
75.000.000.—
80.000.000.—
85.000.000.—
00.000.000.—
95.000.000.—

100.000.000.—
120.000.000—
162.000.000 —

4 000000000—

Actualmente, el Congreso Na- nos en las zonas mineras; por 
cional acaba de despachar nue
vas disposiciones tendientes a 
la ampliación de las actividades 
de la Caja. Esta se ha esmerado 

I en el último tiempo por esti-

fomentar la modernización de 
los establecimientos mineros, y 
ha mantenido un ritmo crecien
te en la importación de imple
mentos y maquinarias para la 
mecanización de las plantas. Por

Observaciones

I S 000 000 — nor año

Impuesto Eatíeord, a! 
cobre

otra parte, se ha completado la 
instalación de 5 plantas de be
neficio de minerales, en las di
versas zonas mineras. L*as com
pras de minerales estuvieron a 
cargo de sus 25 agencias.

PLATA
Ton«.

PLANTAS DE BENEFICIO
>

Osvaldo Martínez

Elisa Burdos .

Domeyko

□ lapel

Pía. Aguirre Cerda .

Capacidad manualUbicación Sistema beneficio

El Salado
30 Kms. Chañaral 
Est Yeso
60 Kms. Copiapó 
Puma del Cobra 
18 Kms. Copiapó 
Est Domeyko
50 Kms. Vallenar

2 Kms. Illapel

Flotación 
Cianuración 
Cianuración

Flotación

Flotación
Cianuraciort 1
Hixioduceión Cu. I
Flotación 
Cianuración

«000

2.000 
1.500 
2.200
1 500 
1 500

4.700 Ton/
1.500 *
2.000 •

AGENCIA DE COMPRA DE 
MINERALES

Provincia 
Tarapacá .. 
Antofagasta 
Atacama .. 
Coquimbo . 
Santiago ..

Total............................... 25
PERSONAL

Los siguientes cuadros de 
personal muestran cómo la Ca
ja de Crédito y Fomento Mine
ro cumple su trascendente labor 
con un personal reducido al mí
nimo de las necesidades, sobre
saliendo su preocupación por 
los técnicos:
Personal da obrero« ocupado« 

por 1« Caja 
Plantas de Beneficio 
Compra de Minerales 
Talleres y Bodegas . 
Oficinas Técnicas . . 
Laboratorios .... 
Oficina Central ...

540
01

77
34
10

Total.................................1.19»
LABORATORIOS QUIMICOS

Provincia 
Antofagasta 
Atacama . 
Coquimbo . 
Santiago .

Total

Ingenieros . . 
Abogados . . . 
Técnicos . . . 
Administrativos

Contratados

27

«0 
21« 307

3«

Total........................... 345
CAMINOS MINEROS

Más de 98 millones de pesos 
ha invertido la Caja en cami
nos mineros durante el año 
1956, reconociendo cuán Impor
tante papel juegan los caminos 
y los transportes modernos en

de extracción . sos, para continuar la construe' 
estos ca- 
siguienta

las actividades ...
minera. Para la temporada que i ción y reparación 
se inicia hay programado un minos, conforme 
total de 18 millones 680 mil pe- ’ cuadro:

eamino«, año ISS#
i Coquimbo

de

Tota?

Conservación
Construcción

$ 30.000.000
27.000.000

3 7.807.500
34 073 000

» 37.807.500
81.073,000

$ 41.«80.500. » 57.000.000Total a s 18.680.500

ORO METALICO COMPRADO POR LA CAJA DE 
CREDITO MINERO

AÑOS GRS. VALOR

1932 ...................... .............. 14.42% 77.702
1933 ..................... ............. 159.368 3.748.795
1934 ..................... ............. 346.108 R. 727.287
1935 ..................... ............. 231.414 5.764.469
1936 ..................... ............. 128.796 3.730.668
1937 ..................... ............. 177.400 4.849.530
1938 ..................... ............. 213.300 5.830.926
1939 ..................... ............. / 169.459 S. 170.190
1940 ... ... ... ............. 66.294 2.221.386
1941..................... ............. 150.372 5.009.549

1942 .................................. 544.469 17.830.457
1943 ..................... ............. 676.379 25.217.842
1944 ..................... 720.302 31.978.626
1945..................... ............. 907.905 39.878.276
194«..................... .. 1.790.677 77.753.360

1947 .................................. ! 410 «96 78.360.800
1948 ..................... ............. 1.236.672 110.193.90"

1949 .................................. 1.083.854 154.509.095
1950 ..................... ............. 879 07« 148.852 500

1951..................... 020.782 145.796 864
1952..................... ............. 966.37« 182 996 928
1953 ................... .. ............. 259 8R6 75.653.307
1954 ..................... ............. 261.572 84.764.129
1955 ..................... ............. 200.567 124.293.509

1958 .................................. 188 088 105.554.484

iNOTA: En el año 1956 los meses de noviembre y
diciembre fueron determinados por cálculo.

SantiaRO, 19 de diciembre de 105«

MINERALES Y CONCENTRADOS COMPRADOS POR LA CAIA DE CREDITO MINERO

NOTA: En el af>o

ANO
Tons.

ORO / COBRE
$ ’$ Tons.

1932 38.952 6.090.896
1933 120.059 35.115.036 96 15.951

1934 109.665 32.509.856 584 141.169

1935 84.056 34.323.952 276 75.047

1936 66.339 22.456.001 1.040 396.622

1937 64.979 23.323.509 - 3.816 1.400.217

1938 100.962 35.585.348 17.969 6.653.159

1939 132.188 61.479.352 45.775 19.802.047

1940 141.611 73.397.105 30.209 17.463.499

1941 157.478 80.229.153 31.765 20.089.847

1942 136.478 85.966.000 52.107 28.730.000

1943 98.951 57.445.000 25.559 ' 19.894.000

1944 71.555 46.428.000 50.572 23.910.000

1945 68.137 45.888.000 40.210 23.527.000

1946 58.319 41.909.000 32.752 22.841.000

1947 65.286 43.784.000 61.017 53.944.000

1948 94.203 93.827.000 74.159 52.397.000
1949 85.701 166.717.000 34.644 29.019.000

1950 83.411 185.995.000 11.064 24.900.000

1951 61.264 158.367.000 59.734 272.631.000

1952 33.655 155.302.000 185.102 586.149.000

1953 31J 48 164.066.965 226.597 L! 82.538.504
1954 44.110 285.273.903 243.498 2.280.691.240

1955 40.303 654.304.548 259.783 4.708.457.050
1956 22.740 544.711.123 304.176 7.552.899.890

,13
5

31.468
1.729

§

M

PLOMO COBALTO
Ton«. $

1

~rv

1956, los masas da noviembre . diciembre fijaren deiermjj^^^j.

4.514 1.094.000 144 ~ 253.001
18.490 4.843.000 15.942 18.021.000
24.490 7.694.000 18.711 29.902.000

0.108 2.480.000 9.299 14.452.000
18 12.000 1.095 2.168.000
48 11.000 4.502 10.734.00fl

3.640 13.000.000
2.121 14.919.834

4.905 8.675.991 1.216 12.728.870
5.017 15.178.170 977 24.006.572
2.1.50 8.128.378 792 56.393.984

MANGANESO

100.406

TOTALES
Ton«. $ Tono. f

38.952 6.090.898
W3.155 35.130.987
1 0.2« 32.651.025

84.365 34.430.465
67.384 22.854.352
68.795 24.720.726

118.931 42.238.507
177.963 81.281.399
171.820 90.860.604

4.738 1.718.843 194.106 102.138.249
15.681 6.974.000 204.266 121.670.000
26.062 12.124.000 150.572 89.463.000

7.433 3.094.000 129.560 73.432.000
108.347 69.415.000
95.729 66.097.000

160.735 120.592.000
211.563 183.820.000

*•3 38.752 212.668.000
95.588

125.548
222.397
259.866
290.809
306.080
329.858

713.075.000
441.743.000
”54.451.ODO

1.361.525 30S
2.587.370.005
5.401.946.338
8.162.133.355

por
gan.ocgr \? -><=•'

1
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Funcionamiento de IANSA respalda vasto 
plan de fomento de la industria jigras
Nueva Planta IANSA de Llanquihue!

Aspecto de los cimientos y de la bodega de cosetas. al fondo, 
de la nueva Planta IANSA de Llanquihue, cuya construcción se 

encuentra muy adelantada.

Cultivo de la remolacha azucarera, al 
igual que en oiros países, contribuye 

al lómenlo de la producción agraria
Es el medio más adecuado para contrarrestar la cre

ciente insuficiencia en la producción de alimentos.

SI LA remolacha fuese úni- i lización de los productos de la 
camente una planta productora ¡ tierra. Tal plan se encuentra 
de azúcar, como es la caña de 
azúcar, su cultivo jamás habría 
sido aceptado con tanto entu. 
ri.asmo y adquirido tan gran 
desarrollo en los países más ade
lantados. ni los gobiernos de és
tos habrían defendido y estimu
lado la producción de este tipo 
de azúcar en la forma y escala 
en que lo han hecho.

No puede desconocerse el he
cho de que la azúcar de caña 
puede ser obtenida, en casi to. 
dos los casos, a un costo infe
rior al del azúcar de remolacha, 
antecedente que se ve refor
zado en el caso de Chile, por 
su situación geográfica, ya que. 
prácticamente, la casi totalidad 
de los países del Continente 
producen azúcar de caña, lo que 
nos permitiría abastecernos de 
ella a cambio de otros productos 
exportables.

La fábrica de Los Angeles cons 
tituye una planta-piloto, cuyos re 
sultados servirán de base para la 
formulación de un plan inte
gral de la intensificación de la 
agricultura, mediarfte la tecni. 
ficación de las explotaciones 
agropecuarias ▼ de la industria-

ya en sus comienzos con la de
terminación de intensificar la 
explotación de la remolacha me
diante la instalación de una 
nueva fábrica de azúcar en 
Llanquihue. que se encuentra ya 
en construcción y que empezará 
a producir en 1958.

Mientras la producción de 
Chile ha aumentado en un ritmo 
de 2,2% al año, la producción 
agrícola ha crecido solamente en 
1,6%. Esta disminución en la 
disponibilidad de alimentos ha 
estado obligando al país a con
sumir un alto porcentaje de sus 
divisas en la importación de 
artículos alimenticios básicos.

Los resultados obtenidos hasta 
ahora en la intensificación de 
la producción agraria de Bío 
Bío, gracias a la Planta azuca
rera de Los Angeles, y el aho
rro cierto y efectivo de divisas 
en la importación de azúcar, son 
una manifestación, clara y evi. 
dente, de la razón que asiste 
a quienes propiciaron la im
plantación de la industria azu
carera en el país sobre la base 
de las siembras de betarraga 
sacarina

Proyecciones del cultivo y de la 
industrialización de la remolacha

AZUCAR

ACIDO ACETICO 
ACETONA 
BUTANOL

ACÍTAT05

FORRAJES:
HOJAS Y COPONAS 

COSETAS

EN EL GRAFICO que repro
ducimos, al lector puede apre
ciar, a * simple vista, las pro. 
yeccior«u del cultivo e industria
lización ¿e la remolacha 

Medíante la nueva actividad 
productora no solamente se ob
tiene azúcar destinada al consu
mo humano y al abastecimiento 
de Ies incontables Industrias que 
la aprovechan como materia 
prima, 

Las hojas, coronas y cosetas 
Constituyen un rico forraje pa
ta el ganado vacuno y porcino. 
Esto significa más leche, mas 
carne para la población del país, 
y más grasa, cuero y huesos que 
se utilizan en incontables manu
facturas. [

También «• obtiene alcohol, tocador: medicinas, ácido cítrico 
necesario en la confección de I para plasma sanguíneo; 
innumerables artículos y 
el uso médico.

Luego viene un
«uharoductos como A ácido acó-. d» vida moderna-

tico, le acetona, el butanol y 
acetato».

De tal modo. la remolacha

loi

sin contar los beneficios agrt-

más importante—, produce mate

ción de la remolacha ce encuen. 
iré desarrollada a cu expresión 
máxima, tales comí? Estados Uni
dos, Alemania. Francia, Italia. 
Checoeslovaquia, Bélgica y otros, 
el aprovechamiento ios sub
productos es casi ínikneginable
/***• —.. - -----
so obtienen bases para pcí>5tf^as 
y pinturas, plásticos, condiménV, 
toa para alimentos; artículos de

pata I sintética y otras variedades po- 
l co menos que infinitas de joro. 

Jin fin de I ductos valieses dentro del ritmo

Estimulando «1 cultivo de la remolajcha, "Industria Azucarera Nacional 
S. A." influya en el crecimiento de la masa ganadera y en el mayor rinde 

de los cultivos de cerezales, leguminosas y otros

Ventajosas consecuencias de la implantación de la industria azucarera en 
nuestro país. Mayor producción de carne, leche y tendencia al autoabas- 

tecimáento de azúcar
La creación y funcionamiento 

de "Industria Azucarera Nacio
nal S. A. IANSA. no debe 
estimarse solamente como un 
jalón más en el desarrollo y 
progreso de nuestra producción.

La existencia de esta empre
sa tiene proyecciones hacia el 
fomento agrario, hacia la satis
facción de las necesidades na
cionales en importantes rubros 
del consumo alimenticio y ha
cia el ahorro de divisas que el 
país aún se ve precisado a in
vertir para la adquisición de 
azúcar de caña en el exterior.

Los antecedentes que pasamos 
a exponer, asi lo demuestran.

POLITICA DE FOMENTO 
AGRICOLA. — En numerosas 
oportunidades, en el curso de 
los últimos años, se planteó la 
conveniencia de adoptar una po
lítica tendiente al fomento agrí
cola, tan^o más urgente cuanto 
que el ritmo de aumento de 
nuestra producción agropecua
ria es notoriamente inferior al 
crecimiento de la población. Co
mo consecuencia de este fenó
meno se ha agudizado un dé- 

[ ficit alimenticio cuyas conse
cuencias pueden ser desastrosas 
para la economía y la salubri
dad nacionales.

Frente a esta realidad, la Cor
poración de Fomento de la Pro
ducción elaboró un plan desti
nado a intensificar su acción 
en la economía agropecuaria.

I Este Plan tiende a obtener re
sultados de tres tipos diversos:

a> Mayor rendimiento por hec
tárea y por animal;

b) Mayor proporción en el 
cultivo de las tierras agrícolas 
existentes, mediante la intro
ducción de cultivos de tipo in
tensivo, y

c) Incdrporación de nuevas 
tierras al cultivo y aumento del ' 
área regada.

Considerándose que la última 
finalidad implica la realización 
de una política a largo plazo, 
los estudios de la Corporación 
de Fomento se concretaron a 
estudiar la posibilidad de apli
cación de medidas inmediatas 
tendientes a obtener, a la bre
vedad posible, resultados conse
cuentes con los fines indicados 
en las letras a) y W.

En esto» estudios se llegó a 
la conclusión que el cultivo de 
la betarraga sacajúpa era el me
dio m.ás apropiado para lograr 
la meta perseguida.

VENTAJAS DEL CULTIVO 
DE LA BETARRAGA SACARI
NA.— Se consideró que. de 
acuerdo con la experiencia ob
tenida en otros países, el cul
tivo de la betarraga sacarina 
envuelve los siguiente» benefi
cios:

। a) Preparación técnica y ad
ministrativa del agricultor. Es- 

í te resultado és viable, por cuan
to las exigencias del cultivo dei 
la remolacha obligan al agricul-l 
tor que introduce esta planta en ।

sui rotación cultural a adquirir 
icctoocun  ¡entes', completos acerca 
[de la importancia de la abona- 
[dura orgánica’ y mineral y con 
Lrespedto al manejo racional del 
¡suelo, al usp eficiente de la 
Ifueoza mecáhica y animal y del 

l ¡trabajo hurqano. al exterminio 
[de las malezas y plagas y, por 

■ [último, al rhanejo adecuado de 
i los capitales? y créditos

b) La influencia de la remo- 
. lacha en Ja rotación cultural 

es muiy importante. Su acción 
benéfica en los cultivos que le 
siguefi, coarrendé los siguien

tes plintos: 1.—La remolacha
exige ty financia fuertes aplica
ciones \a abonos minerales y or
gánicos, cuyos efectos residua
les elevan la fertilidad del sue
lo; 2.—[-Las limpias y la forma 
de cosachar la remolacha per- 

imiten entregar un suelo libre 
Ide maldzas y prácticamente lis
to para .el próximo cultivo: 
3.—Finanqia el aumento de 
fuerza moáriz, animal o huma
na, disponibilidades que también 
quedan al [servicio de otros cul
tivos, y 4.—La mayor capaci
dad técnica adquirida por el 
agricultor en el cultivo queda 

- al servicio de las demás explo
taciones de su fundo.

c) Intensificación de la indus
tria pecuaria. Los subproductos 
forrajeros de la producción na
cional de azúcar, agregados a 
la maybr disponibilidad de los 
demás cultivos en rotación con 
la remolacha, traerán consigo la 
construcción de establos y pe
sebres, mothtedos por la inten
sificación de -la explotación ga
nadera. Esto permitirá el apro- । 
vechamiento integral del estiér
col, fuente de materia orgánica 
de fundamental importancia pa- i 
ra el mantenimiento de un alto < 
nivel de fertilidad del suelo. 1

La producción de azúcar pue- 
i de considerarse como el princi- 

cipal subproducto del notable 
i ciclo que cumple la remolacha 

azucarera, ya que las relaciones 
complementarias y suplementa
rias de este cultivo con las de
más explotaciones vegetales y 
pecuarias de un predio son de 
extraordinaria importancia eco
nómica.

El cultivo de la remolacha 
desempeña un papel muy impor 
tante dentro de lo que conoce
mos por “rotación cultural’’, ya 
que esta planta cumple con los 
requisitos necesarios a un cu!- 
üvo escardado y, por lo tanto, | 
puede alternar ventajosamente 
en el uso del suelo, con los ce
reales y las empastadas. Su pa
pel en la rotación cultural es, 
por consiguiente, el de cabeza 
de la rotación, o sea, tiene por 
objeto mantener la fertilidad 
del suelo, combatir las malezas 
y plagas, utilizar permanente
mente durante el año la mano 
de obra, el equipo mecanizado, 
los animales de trabajo y el ca
pital de explotación y propor
ciona forraje abundante en la 
época de escasez de este pro
ducto.

El noble cultivo de la remo
lacha azucarera produce dos co
sechas con una siembra: una 
de azúcar, que es extraída en 
la fábrica, y otra de forrajes, 
que se obtienen de las hojas y 
coronas. Así es como los ele
mentos orgánicos y minerales 
que la betarraga sacarina ex
trae del suelo vuelven en una ' 
parte considerable a él, luego ' 
de ser utilizados en la alimen
tación del ganado.

Se puede afirmar que no 
existe en la explotación del agro 
otra relación más eficiente en
tre la planta, el hombre, el ga-

producios comparativa en terrenos íe Iouai Fertilidad
Sembrado Md » produce para

^TQiGO ,

Remolacha OO‘llMOOIlWOfflü/11/
En forma sencilla, pero elocuente, esta gráfico demuestra cómo 
el cultivo de la remolacha azucarera, en terrenos de igual fer
tilidad, produce rendimientos muy superiores 

cultivos.

de Los Anéeles

juntoen esta fotografía desde uno de sus 
apreciarse fácilmente su amplitud.

’ nado y la tierra, que la esta 
blecida por la remolacha, lo

' cual determina que esta plan- 
; ta sea considerada como un 

símbolo de buena explotación 
agrícola.

VENTAJAS POSITIVAS. — 
Resumiendo las consideraciones 
anteriores, las ventajas y con
secuencias de la implantación 
del ciiltivo de la remolacha en 
nuestro país, son las siguien
tes:

a) Culturización de las labo
res agrarias.

b) Rotación de cultivos.
c) Mejoramiento de los sue

los, debido al sistema de culti
vos y rotación.

d) Mecanización del agro.
e) Aumento de la producción 

a límites muy superiores en los 
terrenos sembrados antes de re
molachas.

f) Obtención de forrajes: ho
jas, coronas, cosetas y pulpas, 
que constituyen forraje de in
vierno y en épocas en que és
te escasea seriamente.

g) Aumento de la producción 
de leche y carne, como natu
ral consecuencia del uso de fo
rrajes ricos.

h) Obtención de abonos na
turales, derivada del aumento 
de la masa de animales.

i) Utilización permanente de 
la mano de obra, del equipo . 
mecanizado, de los animales de 
trabajo y del capital de explo
tación, debido a que las labo
res de siembra, cosechas, etc., 
se realizan en una época en 
qué no hay otros quehaceres de 
la misma índole.

j) Incentivos para la mecani
zación agrícola.

k) Desarrollo y- aumento de 
la productividad de los predio?..

1) Incorporación de nuevos 
terrenos a la agricultura nacio
nal como efecto de la necesidad ( 
de abastecer a la creciente in- . 
dustria.

. - x । m> Empleo de mano de obra ,
a lo» d* otros agrícola e industrial.

______________ I Mejoramiento de caminos. ,

de transportes, trar que los cálculos hechos es. 
taban basados en realidades 

efectivas. I
I El éxito logrado, determinó Is 

p) Anorro as tuvu», j | ampliación del radio de acción 
q) Producción de alcohol, acl- de IANSA. Resultado de ello ha 

_ — onotnna butanol. cidn la nlanificación de la plan-

NUEVA FABRICA OE 'IANSA” Eli LLANQUIHUE 
CONTRIBUIRA »I PROGRESO OE LA REGION
DISECADA CONFORME A LOS ULTIMOS 

UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION
En comparación con la plan

ta de Los Angeles, en la de 
Llanquihue se han introducido 
cambios en la etapa de recep
ción y almacenamiento de re
molacha. 12 total de la materia 
prima que llegue a la fábrica 
se descargará mediante chorros 
de agua a presión. En Los An
geles se emplea este sistema 
sólo para la descarga de los ca
rros de ferrocarril. El almace
namiento se hará en tres silos, 
con capacidad de 9.000 tone
ladas.

Los edilicios anexos: bodega

La nueva planta de IANSA, i 
ue se cónStríiVe en Llanrmi-que se cónfitrúye en Llanqui

hue, está ubicada al sur del 
rio Maullín, en una zona que 
se caraoterlaa por su agricultu
ra progresista.

E)s similar a la de Lo» An
geles y está diseñada conforme 
a los últimos adelantos de la 
técnica. Tendrá’ tina capacidad 
de producción de 200 toneladas 
diarias de akúdar C1.600 tone
ladas de remolacha), vale decir. 
20.000 toneladas en una cam
paña normal de tres meses y 
medio.

ADELANTOS DE LA TECNICA, TENDRA 
DE 20 MIL TONELADAS ANUALES
de azúcar, bodega de coserás, | dustria siderúrgica, se ha ron- 
maestranza, etc., han sido pro- tratado sólo la maquinaria en 
yectados con mayor amplitud ¡ el extranjero, construyéndose 
que los existentes en Los An- . en Chile, por CAP. la estruc- 
geles.

En cuanto a la adquisición de 
materiales, se ha innovado, _______ ___
con evidente beneficio para la derechos aduaneros? ’asciende 
industria nacional. Para Los | aproximadamente, a 5.000.000 de 
Angeles se adquirió en Alema- dólares, y el resto de las ins 
nía no solamente la maquina- | lalaciones, tomando en cuenta 
na. sino también la estructura las poblaciones nara empleados 
metálica de los edificios de la । y obreros ~ fS.hrina _____1- ...

vías de acceso y 
i en general.

o) Producción de azúcar ne- 
i tamenie nacional.
i p) Ahorro de divisas, y 

do*17 acético. acetona, butanol, 
acetatos, etc. ,ORGANIZACION DE IN
DUSTRIA AZUCARERA NA
CIONAL S. A."— De acuerdo 
con el resultado de los estu
dios verificados y teniendo en 
cuenta las ventajas anotadas, la 
Corporación de Fomento de la 
Producción procedió a dar na
cimiento a la “Industria Azu
carera Nacional S. A.” (IANSA).

IANSA, con su planta de Los 
Angeles, inició sus labores en 
la temporada remolachera 'par
te agrícola, septiembre-abril', en 

te industrial el mismo año. Su 
capacidad era para elaboración 
de 30.000 toneladas de remola
cha y 10 000 de azúcar.

En 1954 y previendo la ca
pacidad de producción de la 
zona remolachera establecida y 
zonas adyacentes, fue ampliada 
para elaborar 160.000 toneladas 
de tubérculos y producir 20.000 
toneladas de azúcar refinada. 
Posteriormente se procedió a la 
ulanificación de una nueva plan
ta, de la de Llanquihue. con 
una capacidad igual a la de 
Los Angeles.

’ La ubicación de la primera 
planta en Los Angeles se basó 
en los siguientes factores deter
minantes:

l.o—Existencia de sueldos pla
nos y regados capaces de abaste
cer una fábrica de 1.600 tonela
das diarias. Durante la primera 
campaña la capacidad de la fá
brica era de 800 toneladas dia
rias y en el segundo año se 
amplió a 1.600 toneladas dia
rias.

2.O.— La topografía plana det 
distrito remolachero de Los An
geles no ofrece dificultades pa
ra la mecanización del estudio 
de la remolacha.

3.O.— Bío-Bío es el centro de 
la región denominada centro-sur. 
y por lo tanto, su ubicación la 
favorece para recibir durante los 
primeros años la producción de 
las provincias nortinas de Nuble 
y Linares y de las sureñas de 
Malleco y Cautín,

4.O.— Los rendimientos de re
molacha obtenidos en los ensa
yos experimentales efectuados 
por la Corporación de Fomento 
situaban a esta región entre las 
mejores del país.

5.O.— El desarrollo alcanzado

SÄ.m la Par-

sido la planificación de la plan
ta de Llanquihue, que permitirá 
una expansión de los beneficios 
del cultivo de la betarraga sa
carina a una nueva zona que 
tiene igualmente condiciones 
excepcionales para el desarrollo 
ganadero v agrícola.

RELACION CON LOS AGRI- 
CULTORES.— Interesante es 
advertir que “Industria Azuca
rera Nacional S. A." no se con
creta a mantener un poder 
comprador para la remolacha 
azucarera. Su acción es más

los cultivos mediante un - trato 
especial a los agricultores que 
a ellos se dedican como tam
bién por medio de actuaciones 
especiales destinadas a desper
tar su interés por la industria.

Así es como mantiene un de
partamento especial que se lla
ma “De Abastecimiento de Re
molachas’’, a cargo de ingenie
ros especializados que atienden-; 
a los agricultores, visitándolos- 
en sus predios, eligiendo los te
rrenos más apropiados y aseso-

E1 cultivo de la remolacn-il 
rándolos técnicamente todo el 
tiempo que sea necesario. Est s' 
mismos agrónomos realizan la 
contratación de siembras me-’ 
diante contratos especiales en 
que se estipulan condiciones y 
obligaciones mutuas.

Se paga a los agricultores un 
precio base reajustable, que se 
complementa con bonificaci nes 
de acuerdo con la extensión de 
las áreas cultivadas y con ios 
rendimientos. Estas bonificado-$ 
nes fluctúan entre un 20 y un 
40% del precio base.

Además, se les proporciona un 
anticipo hasta de 8 30.000 por. 
cuadra: servicios de siembra y 
cosecha: asistencia técnica gra
tuita; semillas, abonos, útiles y i: 
herramientas pagaderas en cose
cha; créditos de CORFO y del 
Banco del Estado para la ad
quisición de maquinaria agríco
la; distribución de material ade
cuado. impartiendo normas de 
cultivo, etc.

Tales son las ventajas direc
tas que se brindan a los produc- I 
tores de remolacha. A ellas de
ben agregarse las indirectas, co
mo ser la obtención de forrajes 
gratuitos para el mantenimiento I

, en Chile, por CAP. la estruc- 
! tura metálica y estanques.

El valor de la maquinaria de 
¡ la nueva fáorica, excluidos los 
। derechos aduaneros, asciende.

fábrica.
Para Llanquihue. aprovechan

do los adelantos de nuestra in-

Producción industrial de IANSA y
otros efectos de su funcionamiento

Aparecen en este cuadro las cifras corres
pondientes a la producción industrial de 
IANSA en los tres últimos años, como tam
bién las correspondientes a los efectos eco
nómicos que se han derivado de su funcio-

namiento. A través de ellas se puede apreciar 
el creciente progreso en todos los aspectos 
que se tuvieron en cuenta al dar vida a “In
dustria Azucarera Nacional S. A.”

Producción industrial

Remolachas limpias, toneladas 
Azúcar, toneladas.......................

Cosetas secas, toneladas .. ..
Alcohol, litros ............................

Forrajea par«, agricultor 
Hojas y coronas, tonelada» .. 
Pulpas, toneladas ...................
Forraje total, toneladas

Sobreproducción agrícola 
Leche, millones de litros 
Carne, kilos .................
Mantequilla de la leche

Ahorro de divisa* 
Amicar, dólares ... 
Mantequilla, dólares 
Carne, dólares ...

Aumento de rendimiento aerícola
Valor triguero, toneladas' .. ..

1054 1956
36.000
4.500
1.800

300.000

21.300
11.000

94.600
11.580
5.060

915.000 -1)

182.300
22.760
10.640

1.705.000

61.500
27.900

113.600
54 900

32.300 46.800 39.400 168.500

3 .30 3 31 6.35 11 96
100.000 144 000 275.000 519.000
90.000 129.000 248.000 467.000

405.000 600.000 1.040.000 2.045.000
63.000 90 000 174 000 -327.000
10.000 15 000 28 000 53 non

478.000 705.000 1.242.000 2.425.000

1-080 1.550 2.170 (2)
Con el objeto de dar una idea del au mentó en la contratación de suelos para el 

cultivo de la remolacha, consignamos las c ifraa de los dos últimos años:

3.359 hectáreas 6.700 hectáreas
। Alcohol, acido acético, butanol y acetona en valor de alcohol para 1956, estimación, 

tdj Estimación.

-aí 1.300.000.000, 
moneda chilena.

Como se ha informado, la 
construcción de la fábrica se 
inició en enero último, y se es
pera que al terminar el año ya 
estará ejecutado el 30 por cien
to de ella. En el año 1957 de
berá construirse un 60 por cien
to, y el 10 por ciento restante, 
en el primer trimestre del año 
siguiente.

Cumplido el plan anotado, la 
fábrica de Llanquihue Dodra 
empezar a trabajar en abril de 
1958, elaborando asi la remola
cha proveniente de la siembra 
de 1957.

Mediante la nueva planta, 
IANSA estará en condiciones dé 
abastecer más o menos un 15 
por ciento del consumo de azú
car del país, con una econo- 

i mía de divisas aproximada- 
l mente de US$ 3.000.000 anua. 
I les.
j La. planta de Llanquihue sig- 
nifica un paso más en pro del 

í desarrolla de una rica zona 
agrícola, en que existen gran- 

¡ des expectativas para el fo- 
¡ mentó ganadero.

— otcmir.o.u., jiaiuuu» para, ei maiiLeninueuiiu
por la lechería en Bio-Bío era | de una masa ganadera superior 
un factor sumamente favorable, I a la que pueden mantener las 
ya que la combinación ganade- simples empastadas y el enri- 
na-remolacha es la que. rinde quecimiento de los suelos, me- 
mayores frutos en la explotación | diante los cultivos de tipo in- 

¡tensivo y la abonaduya racio-

La mayor cantidad de forra-, 
je ascendió en 1954 a 32.300 to
neladas y en 1955 a 46.800. Es
tas cantidades equivalen en el 
primero de los años anotados a. 
una mayor producción de 2.30 
millones de litros de leche y a 
100.000 kilos de carne y en el 
segundo a 3.31 millones de li
tros de leche y a 144.000 kilos 
de carne.

Pará 1956, la sobreproducción 
en el ramo ganadero, derivada 
del utilizamiento de las mayores 
disponibilidades de forraje, han 
sido calculadas en las siguientes 
cifras:

Leche: 6,35 millones de litros.
Carne: 275.000 kilos.
Mantequilla: 248.000 kilos.
Las ventajas agrícolas pro

piamente dichas, derivadas del 
mayor rendimiento »de las tie
rras cultivadas y mejoramiento 
de las mismas debido a las 
siembras de remolacha, son 
igualmente a preciables. En trigo, 
los agricultores remolacheros 
lograron en 1954 y en 1255 un 
mayor' rendimiento de 1.030 y 
de 1.550 toneladas más, en los

agropecuaria.
6.0.— Los estudios económicos I 

de la región señalaron que se 
podía disponer de la mano de 
obra necesaria sin menoscabar 
los requerimientos de otras ex
plotaciones. Además, el hecho de 
que la mecanización de la zona 
no fuese muy alta, ofrecía la ex
pectativa de liberar mano de 
obra campesina al intensificar 
dicha mecanización.

7.O.— La cercanía de los cen
tros de abastecimiento de mate
ria prima (carbón,1 piedra cali
za. coke y energía eléctrica) y a 
centros de consumo en acelera
do desarrollo ubicados en la pro
vincia de Concepción, fue otra 
de las razones que favorecían la 
ubicación de la fábrica de Los 
Angeles, v

8.0.— Bio-Bío ofrecía condl- 
C1ones teansporte más favo
rables en relación con zonas ubi
cadas más al sur. Dentro de 
^lo-Bío. Los Angeles se presen
taba como centro de un distri
to remolachero compacto y con 

caminera aceptable y 
factible de mejorar para los fi
nes de la industria.

En la práctica se ha demos
trado que las '
anteriores estaban bien" medí-I 
cadas para dar comienzo con i 
éxito & la industria. Los agricul- i 
tores de la zona respondieron al ’

I Aumento de la producción

ou toneladas mas, en íes .52 aciones . mismos terrenos que tradicional- I 
an bien medí- ■ mente habían sido uti’ízados 

con । para la s¡embra del cereal.
। En trébol, maiz o fréjoles, Ia

i 2o%'íreioiM I

por hectár(

El gráfico corresponde al aumento logrado «n la Produrci™ a. __ ,

“m-, *n lacho. P -«««ree testo sa

w
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LA FUNDICION NACIONAL DE PAIPOTE REVIVIO A 5 
PROVINCIAS Y DIO TRABAJO A 22 MIL PERSONAS

§u producción ha aumentado en un 50o!o!
se espera doblarla en dos

apariencia sencilla, la produc-. a 15.500 toneladas de 
m°anndí Paipo,e- calculada en ¡blister.

anos más
MA LdllUldUa ___

10 800 toneladas por quienes :□ । ¿QUE ES EL COB1 
levantaron, ha llegado en 19561 MADO BLISTER?. —

La construcción de un nuevo 
oiras mejoras se hallan

horno y 
___  proyecto.

La Fundición Nacional da Paipoi. Drod.üTT;—I--------
«ado 15.500 ionalada» de cobre blíster marcand- * P8S 
*n sus cinco ano» de funcionamiento y «obrepa.ando 
50 por ciento, aproximadamente, la capacidad U*J®ue >• -ignara .1 ,er construida. P d*d ’n’dla BOrn">

Paipote, sobradamente conocido en todn .1 — ¡. u u 
ch0 revivir la industria extractiva de la. pequ.ña J 
nB minerías de cinco provincia», dando trabaio . «L-u 1 
Tiño.” ’u* ‘,redu'" *”•> d> >•<« mili.«, a.' I

La Fundición, situada a 10. 
kilómetros de Copiapó, ocupa 
. 290 obreros y 60 empleados, 
y puede absorber la totalidad 
de la producción de minerales 
v concentrados de cobre de laa 
Orovincias de Atacama, Coquim
bo y parte de la de Antofagas
ta. La producción de cobre blis
ter de Paipote es vendida en 

% Alemania Occidental, la que es 
transportada exclusivamente en 
barcos chilenos o alemanes.

PROGRESOS DE LA FUN
DICION. — Paipote, junto con 
hacer revivir y progresar a las 
provincias defl Norte, se ha se
ñalado una. serie de objetivos 
d®. mejoramiento y aumento de 
la producción. Es así como sus 
ingenieros y técnicos llegaron 
a producir txn 50 por ciento mas 
de cobre bHster qua la cana-

cidad que le fuera asignada en 
su instalación. en 1950 
r.inntVUR£ntO de la Droduc- 
cion se obtuvo por medio de 
ilüJkYu“ rnetodPs sugeridos por 

Y téc"ico8 chilenos a 
dc 08 s’ánientes facto- 

uniL-YeÍOrando el rendimiento 
unitario, con una utilización ra
eos"81 de 108 eIetnentos mecáni-

’ "«oeclaH- zacion de los obreros, y 
•nH».ADlicaPdo estrictamente el 
antiguo principio: -Más vale 
prevenir que curar”, lo que ha 
aervJdo para Impedir que se 
produzcan detenciones en el 
funcionamiento de la Fundición 
ñor pannei o accidentes de im
portancia.

Mediante esta fórmula, en

mojsi* ‘T

WtL,* * f**" ■ <eo> rexa

rs de energía que se logren.
En la actualidad se están eje* 

.. n,— ____ _ 1 rutando dos instalaciones
concernrádoá'de "cobre?Los mi- , importancia: un caldero 
nerales de cobre tienen una ley , rador de calor y la amnltacio« 
aproximada n 6 u 8 por ciento, de la manta convertidera 
mientras que los concen’rados El caldero r*r"2? a“° 
alcanzan a un 2ü o un 30 pon calor sera el tercero, v c.vitr 
ciento de ley. . vechará los gases. que pro-

El oroceso de fundir estos me- ducen en el interior de. hoin« 
tale, se realiza en el único hor- | v que oenrutiran generar ene. 
no con que actualmente cuenta gía eléctrica suficiente na • 
Paioote. utilizándose de com- | abastecer totalmente las nece.J» 
bustible 103 toneladas dinriar. I dades d® la Fundición, d® j» 
de carboncillo nacional oroduci- ciudad de Copiar» y d® a Flan® 
ac en Lebu o Lota. El horno! ta Pedro Aeuirre Cerda d®jw 
es capaz de fundir 400 tonela- ••
das de caiga en las 24 horas. 
La carga, integrada por mine
rales de cobre y concentrados, 
roca v otros elementos no uti- 
lizables. se llqua al ser some
tida a la temperatura de 1.450 
grados centígrados. La escoria 
es extraída allí mismo a tra
vés de la chimenea y desde el 
interior del horno por medio de 
reacciones físicas y físico-quí
micas, quedando solamente el i 
cobre contenido en la carga ini
cial.

Este cobre es llevado a lo* 
convertidores, donde es desoxi
dado y escorificado, para ense
guida moldearla quedando lis
to nara su venta al exterior.

F.n Alemania Occidental es so- 
metido a procesos especiales! 
i electrólisis’, lo que permite । 
emplearlo en la fabricación de 
cables para tendidos eléctricos v 
otros usos en motores, genera
dores etc 

APROVECHAMIENTO DE 
LA ENERGIA. — Le.» ingenie
ros y técnicos d* la Fundición, 
empeñados en reducir los eos- 
tos de producción, se han nro- 
nuesto aprovechar al máxime 
los subproductos y les «®teeden-

, . , ~zzz‘.z:.z-.. bismuto, antimonio, iridio
■ólo ¡ como el oro. la plata, el piati- El cobre blister se obtiene de । 

, -za. no v otros, entre los que sepa fundición de minerales 
está forma-1 cuentan selenio, níquel, teluro. •

cobre blíster tiene una ley de pureza; da por metales precio os, tale? 
igual a 99.3 oor ciento y r:'~ ’------

¿QUE ES EL COBRE LLA- un 0.7 dof ciento de impu>- .. . E) gobrd Esta impureza

Para financiar tal obra dg 
euenta con los créditos «*n R 
exterior oue 1» EmpreM N?ci^ 
nal de Fundiciones nued® nbte» 
ner. mediante Tas di’posic'nnéi

ga. además, el *í’/’i
▼ las propia» disponibilidad!

capacidad y coraión en defensa de la p rincipal riquasa de Chile: el cobre.

INDUSTRIALES SOÑARON DURAHTE50 ANOS
CON TENER UNA FUNDICION OE MINERALES

estuviera su-

TORRE DE LA ESPERAN. A

PAIPOTE — Esta as una vista panorámica da lo que es la Fu ndición Nacional de Palpóte, fuente de 
cías, y principal impulsora del resurgimiento de la provincia de Aiacama. de su capital Copiapó, y de su puerto de Caldera 
Paipote ha logrado aumentar su producción en un 50 por cíe nto por encima del máximo que se le había calculado cuando

FUTURA FUNDICION CENIMI MURA CON 
PRIMERA PLAÑIA ELECTROLITICA NACIONAL
Tendrá un costo de 15 millones de 

dólares y estará terminada en 1960
La Empresa Nacional de Fundiciones, que tiene como obje

tivo central el absorber y fomentar la producción de las peque
ña y mediana minerías del país, espera contar dentro de cua
tro años, con una Fundición Central y Planta Electrolítica, la 
que tendrá una zona de influencia que comprenderá Ovalle, 
por el norte, y Rancagua. por el sur. con producción inicial 
de 20 mil toneladas de cobre blíster al año.

Esta nueva función estará si
tuada en "algún lugar” costero, 
como se decía hasta la primera 
quincena de diciembre del ano 
pasado, tendrá un costo de 15 
millones de dólares y en ella 
trabajarán alrededor de mil in
genieros, técnicos y obreros es
pecializados .

El ambicioso proyecto, ya en 
vías de ejecución, verá aún más 
facilitada su puesta en práctica, 
con los obreros y técnicos espe-

Problemas sociales y edocaciooales
han sido resueltos por la Fundición

Escuelas y
La importancia social y econó

mica de la Fundición Nacional 
de Paipote ha sido apreciada en 
el resurgimiento de las activida
des mineras y comerciales en 
general de la provincia de Ata- 
cama y en especial, en la ciudad 
de Copiapó.

Copiapó, que tuviera en el si
glo pasado su mejor época con 
los descubrimientos de minera
les de oro y plata, vio apagar
se su estrella a comienzos de es
ta centuria, y moría lentamente 
por falta de producción.

Los pequeños y medianos mi
neros vagaban de un punto a 
otro, buscando oro, desdeñando 
el cobre que surgía a los prime
ros golpes del barreno.

La miseria habla destruido 
hogares, mataba ciudades, pro
vocaba la huida de los habitan
te de esa provincia.

En los últimos siete años, la 
Fundición Nacional de paipote 
ha dcvue’to a Atacama su con
dición de provincia con pobla- 
vlcn estable, ha hecho renacer la 

i "-"c-an’-a en los corazones de los 
| a1 y,a ofrecido trabajo
■ C'trble y bien remunerado a

habitaciones para obreros
más de 22 mil personas y ha res
tablecido el comercio.

FUNCION SOCIAL Y EDU
CACIONAL.— La Fundición de 
Paipote cuenta con una Escue
la para los hijos de sus obre
ros. pero su acción ha sobrepa
sado tal límite y comprende a 
los obreros mismos, a sus ma
dres y al resto de los habitantes 
de la zona, entre los que se 
cuentan los de la, Planta Con
centradora de Metales "Pedro 
Aguirre Cerda”, de propiedad 
de la Caja de Crédito y Fomen
to Minero, situada a pocos kiló
metros de distancia.

Las clases regulares de los 
alumnos en edad escolar, se pro
longan más tarde con enseñan
za de oficios, tales como gasfi- 
tería, calderería y otros relacio
nados con la Fundición.

Los obreros reciben enseñanza 
regular de primero a sexto año 
primarlo y sus esposas, cursos 
de costura, economía doméstica, 
primeros auxilios, etc.

La mayoría de los obreros de 
Paipote son casados y cuentan 
con un hogar establecido. Pana 
hacer más firme esta unión, la

Fundición construye una pobla
ción de 140 casas, la que, una 
vez terminada, habrá dado solu
ción definitiva al problema de 
la falta de habitaciones en ese 
sectoi.

Muchos matrimonios se han 
realizado en el curso de los sie
te años de vida de la Fundición, 
y en su mayor parte han sido 
de seres que antes vivían en co
mún, sin que la ley hubiera re
suelto el problema de sus rela
ciones y sus hijos.

Clubes deportivos, el Centro 
Cultural "José Torlbio Medina’, 
la Cooperativa y otras organiza
ciones sociales han hecho de 
Palpóte un centro de atracción 
para los pequeños mineros que 
trabajan en la zona y Para el 
resto de los trabajadores cuyas 
labores se desarrollan con rela
ción a la Fundición misma.

Especialización para 
obreros y técnicos

Cí>?gres habría sido
solución transitoria

Ante; de la puesta en marcha 
ú* la Fundición General y Plan
ta Electrolítica, la Empresa Na
cional de. Fundiciones había es- 
"Udiado la posibilidad de reha
bilitar la Fundición de Chagres.

Esta medida tenía por objeto 
fomentar la producción de las 
mediana y pequeña minerías de 
«a zona central, durante el cur
so de los próximos cuatro años, 
para contar en 19S0 con minera
les y concentrados suficientes 
pHt-a abastecer te nueva fundi
ción.

Sin embargo, di verbas circuns
tancias ajenas a la voluntad de 
la Empresa Nacional de Fundi
ciones hicieron necesaria la re
solución de dejar de ledo tal Ini
ciativa.

Durante estos cuatro años 
próximo^, la producción mediana 
v pequeña de la zona central 
deberá seguir atenida a las mis
mas condiciones que ’n man
tienen semi InntovilhP.-’a. pero 
próxima a revlv-r con mayor 
empuje, en 196o

La Empresa Nax'ional de Fun
diciones ha puesto en práctica 
una política de estímulo a sus 
ingenieros, técnicos y obreros, 
que la hace contar en la actua
lidad con un personal ciento por 
ciento chileno.

Los obreros han recibido cur
sos de capacitación, tanto en 
instrucción primaria en general, 
como especialización en las di
versas actividades de la Fundi
ción de Palpóte. Las vacantes 
superiores pueden llenarse de 
inmediato, con la promoción de 
obreros que por méritos, capaci
dad y dedicación al trabajo, se 
han hecho acreedores de tales 
distinciones.

Asimismo, los Ingenieros y 
’técnicos pueden lograr tanto, 
mejoramientos en sus remune
raciones como facilidades para 
especializarse en aquellas acti
vidades en que sobre alen sus 
cualidades. Con tal objeto, la 
Empresa se encuentra en condi
ciones de enviar a sus Ingenie
ros y técn-cos a seguir curcos 
de especialización en Eur.ma o 
en los Estado Unidor, donde ad-

—en 1? últimas novedades 
l en metalurgia,

cializados en la Fundición Na
cional de Paipote, cuya experien
cia será de gran utilidad y las 
nuevas generaciones lanzadas 
por los institutos de la Universi
dad Técnica del Estado.

FINANCIAMIENTO DE LA 
FUNDICION.— Esta nueva fun
dición, será financiada con fon
dos provenientes de la ley 11,828, 
sobre nuevo tratamiento tribu
tario a laa empresas de la gran 
minería y que autoriza a la Em
presa Nacional de Fundiciones a 
contratar créditos en el exterior 
con el aval del Fisco y las reser
vas propias de la empresa.

A las propuestas públicas 
abiertas en diclempre pasado pa
ra adquirir maquinarias para la 
construcción y la dotación de la 
Fundición se presentaron dos 
firmas alemanas, Krupp y De- 
mag, y una norteamericana: Allis 
Chalmers.

En la construcción de la Fun
dición Central, trabajará un pro
medio de 3 mil obreros, estimán
dose que terminarán au Instala
ción en el curso de los próximos 
cuatro años.

PRIMERA PLANTA ELEC
TROLITICA— La Fundición 
Central próxima a construirse 
contará con la primera planta 
electrolítica nacional, la que per
mitirá exportar cobre de la pe- 
quena y mediana minería a lo 
mercados de Sudamérica, en for 
ma directa desde nuestro país.

El proceso electrolítico consiste 
en someter al cobre blíster. ai 
paso de una pequeña fuerza 
eléctrica durante 28 días, y a la 
acción indirecta del ácido sul
fúrico <H23O4).

La energía eléctrica alcanza a 
2.5 voltios, similar a la de una 
pila corriente.

PREVISTA SD AMPLIACION. 
— Los ingenieros y técnicos de 
la Empresa Nacional de Fundi
ciones han previsto la posibili
dad de ampliar al doble o al tri
ple, las instalaciones de la futu
ra Fundición Central, de acuer
do con el incremento que experi
mente la producción de los pe
queños y medianos mineros de 
las provincias de Coquimbo, 
Aconcagua, Valparaíso, Santiago 
y O’Higgins.

También se ha tenido en cuen
ta la necesidad de absorber la 
producción de las provincias de 
Tarapacá y Antofagasta, la que 
no ha sido posible llevar hasta 
Palpóte, por loa altos fletes fe
rroviarios o carreteros. La pro
ducción de esas provincias se 
transportaría hasta la Fundición 
Central en barcos, cuyas tarifas 
son más bajas por razones del 
sentido dei tránsito de la carga 
en Chile, cuyo mayor volumen 
es de sur a norte.

SUBI’RODUCTOB DE LA 
PLANTA — La nueva fundición 
entregará, además, energía eléc
trica para la zona en que esté 
ubicada. Esta energía podrá lle
gar a 5 mil kllowatts-hora, se
gún los primeros cálculos.

También se contará con un 
excedente de ácido sulfúrico. e¡ 
que es de primera importanclu 
para las Industrias textiles (ra
yón, nylon, etc.), para producir 
lana y algodón de vidrio oue se 
emplea en el aislamiento térmico 
v acúsUco de las construcciones 
modernas, escorias granuladas 
p?.ra la pavimentación de carre
ler?'. r-n mez"'®- bituminosas. 
n\•, eléctricas para automó
viles, etc.

Cala de Crédito v Fomento Mi» 
ñero. S® obtendrá así. un total 
de 50 mil k”owa*ta-hora

SF DOBLARA LA PRODUC
CION. — Ya ha sido aprobad» 
el proyecto para instalar un se» 
cundo horno ®n la FundicioS 
Nacional d® Peinóte, el oue ten
drá un» canacidad d® 400 ton?® 
ladas d® car”" di’ria (similar 
al actual' Este nuevo hnrn» 
contará con todas ’as insta’"® 
ciones auxiliares necesarios, in
cluso molinos. n«ra el carbón * 
una seronda chim®ne". noe se
rio también de 76 metros «í»

Con este nuevo horno ote» 
estaña lis’o en el niazo 
años, se doblará la prod”er'é^ 
d® cobre b,f«ter de 1? FS^->dJ® 
eión absorbiéndose la tot"Hd’< 
d® la siempre creciente entre”* 
d® minerales ▼ concentrados <f*

La historia cuenta que las primeras explotaciones cuprífe
ras se iniciaron en Chile el siglo XVn. hechas por los espa
ñoles que precisaban el metal para construir sus cañones. Indios 
y obreros mulatos y chilenos extraían el metal y lo fundían 
a leño, el que era transportado más tarde a la ciudad de los 
Virreyes, Lima, donde era sometido a los siguientes procesos in
dustriales:
A fines del siglo pasado, Chile .atender las necesidades del grue- 

ya era uno de los países con so de los productores medios y 
condiciones natural« para ser el pequeño-, 
primer productor de oobre de ¡ Esto hacia qus los mineros 
Sudamérica. y en eaa época, co- | prosiguieran exportando sub mi
mo el primero. Ya se habían nerales en bruto, 
descubierto nuevos y más ríeos | Los avances registrados por la 
vacimientos cupríferos y la téc- técnica metalúrgica introdujeron 
nica de elaboración de «onceo- , a orinclplos dal siglo 20 los 
irados había progresado notable- planteles a base de hornos de. 
mente. I reverbero, complementados me-

Comenzó en seguida la insta- I dlan‘en c™™r^re*„p 
laoión de lo.» llamados vulgar- «51 ,^ra mente "Horno» de Chaqueta". | u «ni
por el barbarigmo derivado del U*. I ’
nombre de tales horno.-, que era oqÓ ' ri»
"Walter Jackets”. Estos nomo ll£ne un 99 P°r ciento de 
permitían la fundición de mine- C0Bre co
rales sulfurado* o bronces. | Sin embargo, durante toda la

Sin embargo, este procedimien- primera mitad del presente siglo 
to era sólo para los grandes pro- 1 el sueño de los mineros fue el 
ductores que contaban con capí- i de contar con una Fundiciór 
•ales suficientes como para ha-(Nacional de Minerales, donde é 
cer tal tipo de inveraiones. Por interés particular 
esta razón, el número de ello» pedltado por el interés general 
fue reducido e insuficiente para ¡ello es. precisamente, Paipote.

Paipote concentra la 
producción de la zuna

Desde comienzos del pre
sente siglo, tanto las autoridades 
gubernamentales como los or
ganismos y empresta privadas se 
mostraban notablemente intere
sados en dotar a la zona norte 
del país de una fundición ca
paz de atender la producción de 
las pequeña y mediana minería.

En 1928. el ingeniero Alfredo 
Sundt inicio algunos estudios 

' destinados a precisar la posibili
dad de rehabilitar antiguas fun- 

------- . -----_ — - • diclones o establecer nuevas en 
ií>lura de 76 metros de le chimenea mas alta d® Sudamérica; la la parte «ur del Norte Grande 
chimenea d- Pripoie. Como un <?Hrnteaco hito en medio de 1. Po t-riormente la Cata de 
r-mna. rita eflgis. »3 un nonio de referencia que ori-nf- ®1 Crédito Minero. ’ baio la dírac- 
progreso oe las pequeña y mediana minería de cinco provincias. । ción de Osvaldo Martínez Car-

vajal, en 1929 puso vivo Inte
rés en encontrar una soluciñ» 
adecuada al problema, el qus 
presentaba características de 
ser difícil y complejo, tanto en 
el aspecto técnico como finan
ciero. Hubo, incluso, interesan
tes ofertas de industriales pri
vados. pero que. posteriormente, 
dejaron de lado sus proposicio
nes.

Como corolario de todos e to» 
estudios y movimientos previos, 
se desprendió una conclusión 
terminante: el sitio ideal para 
ei *s'ableclmlento de la Fundi
ción tenia que ser Paipote.
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Entrada a la Población Obrera Un aspecto de la Población Obrera

La Escuela de Hombres

CAPITAL ACTUAL 
$ 9.000.000.000

VALOR DE REPOSICION 
$ 26.000.000.000

PRODUCCION ANUAL 
DE ENERGIA 

12.000.000 de K. W. H.

CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE CEMENTO 

18.000.000 de sacos

In
ch

es

'»8

Aspecto de dos de los siete grandes hornos

■

Subestación Eléctrica

EMPLEADOS Y OBREROS 
2.500 personas

Filtros Captadores de Polvo Plaza de la Población, al fondo, el templo parroquial
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El mejoramiento de los puertos chilenos 
aumentará la capacidad de transportes 

fj0S or—Ha8 'a .9C“0ni'a nacional—, deben tener una administración autónoma que
1.eSjP ndient f '. dl5>mu‘uc«>n de costos, mo dernización de los elementos de trabajo y un 
Independiente ímanctarntenlo— La realidad mar.tima portuaria de Chile a través de las ci- 

_ _______________ _______ *ras— Hacia la organización del Puerto Ideal
, L» actual orsglmiuirái de lo, «niel», portuario, del uaú 

qOfi como es sabido están administrado» por el Estado leí™ 
Se constituir un cuerpo orgánico de la de la nación 
¿«pendientemente admmistrado y responsable de su Ubon de-

pende de la Junta General de Aduanas, que. de reta manera, 
desvirtúa sus funciones específicas ya que las Aduanas no de
ben cumplir otra misión que la de centinelas y guardadoras 
de los intereses fiscales, recaudando los impuestos de Inlcrna-

Lai repercusiones de los costos de transportes en la economía del país.— Fru.ios de pacientes estu
dios realizados por técnicos es el proyecto cuyo despacho patrocinan en la Cámara los diputado» 
señores Julián Echavarri y Guillermo Rivera Bustos.— La creación de la Empresa de Adminis

tración de Puertos es solución de serio problema ______ ___
organumos que. como 1» Juma General de Aduanas, nada tie
nen que ver con el movimiento portuario mismo, sus elemen
tos técnicos y eí cobro de los derechos de movilización de las 
mercaderías por cargas y descargas. _____

cion y fiscalizando la correcta aplicación de los derechos adua- | 
ñeros. , . _El Servicio de Explotación de Puertos tiene a su vez (un-- 
clones que le son propias y que no deben ser delegadas en i

Aún suponiendo que las Admi- : 
^[raciones de loa Pqertos cum- i 
ñlíeran independientemente sus 
funciones de la Junta General 
de Aduanas, mantendrían siem
pre su situación de servicios fis
cales. organizados y tutelados 
por el Estado, que. en ultimo tér
mino. se constituye y es un Es
tado Administrador de un servi
cio que. por su especial fisonomía 
en la- vida económica del país, 
debe poseer una completa auto- 
gomia y una organización inspi
rada no en prácticas burocráti
cas sino en un criterio moderno 
„ comercial que permita a los 
puertos constituir un todo or
gánico, dinámico, eficiente, ca
paz de atender con celeridad y 
la, mayor perfección posible la 
pronta recepción y despacho de 
naves, y su rápida carga y des
carga y expedita movilización de 
ella dentro de los recintos por
tuarios.

LOS PUERTOS. LLAVES DE 
LA VIDA ECONOMICA DE LAS 
NACIONES.— Los puertos son 
con justicia considerados como 
las llaves de la vida económica 
de las naciones. De la mejor ca
lidad. de Jos puertos depende el 
mejor desenvolvimiento de las 
economías nacionales, ya que es 
de vital importancia para sus 
existencias recibir a través de los 
puertos, con oportunidad, los 
elementos que necesitan para el 
desenvolvimiento de su economía, 
y de los puertos necesitan tam
bién, imprescindiblemente, para 
la realización de su comercio de 
exportación.

A puertos deficientes, respon
de también una economía defi
ciente y su lento desarrollo. A 
puertos modernos y eficaces, res
ponde un mayor progreso inter
no de Ja vida del país.

Parecería esto una verdad de 
pero Grullo, y así eíeattvament« 
Jo », pero que en este caso es
té completamente olvidada, 
puesto que a pesar de la capa
cidad funcionaría de los perso
nales que ■ forman en los Servi
cios de Explotación de Puertos, 
éstos no cumplen con el papel 
dinamizante de la vida económi
ca del país que debieran realizar, 
en razón de los defectos cróni
co? de su organización y admi
nistración oficial por el Estado.

LA REALIDAD MARITIMA 
PORTUARI A DE CHILE— La 
geografía geopolítica de Chile le 
da una. clara clasificación insu
lar. El 99 por ciento de su co
mercio de importación y expor
tación se ¡moviliza por mar. a 
través de ®ue puertos.

Desde luego esta sola circuns
tancia sumada al movimiento de 
cabotaje, demuestra que es de 
Importancia vital para el país, 
para la tonificación de su eco
nomía, que esa carga sea movi
lizada al máximo por naves na
cionales.

Mediante la dictación de la. re
dente Ley de Protección a la 
Marina Mercante se ha dado un 
paso muy importante y decisivo 
a esta gran aspiración nacional, 
pues, mediante ella, Tas empre- 
'sas navieras .nacionales podrán 
aumentai- y modernizar sus flo
tas y absorber el 50 por ciento 
de Jas movilizaciones de carga 
'del comercio exterior y la tota
lidad del cabotaje

Vale la pena considerar que 
el intercambio comercial de dil
le con el exterior alcanza nor
malmente a- los 7 millones de to
neladas anuales, de las cuales las 
Importaciones por término me
dio alcanzan a 2 millones 8a0 mil 
toneladas y las exportaciones a 
más de 4 millones 300 mil tone
ladas.
' Significa este tonelaje un or
den de 3 mil 600 millones de pe
sos oro. de los cuales las impor
taciones representan término 
tnedio 1.665 millones, y las expor
taciones 1.950 millones de pesos 
Jiro.

Estos pesos oro son de seis pe
niques.

Los fletes de entrada, y salida 
He mercaderías de estos índices 
Va expuestos, significan gastos 
bor 97 millones de dólares al año. 
r representan más o menos la 
hiarta parte del Presupuesto Na
tional de Divisas con que cuen
to el país anualmente.

Estos cálculos están hechos so
bre el movimiento de un ano 
Jormal como el de 1954.

Al señalar los gastos que orí- 
fnan los fletes, debe estable
arse que más de un 50 por den
ude ellos corresponde a los cos- 
* de la estadía en puertos.

manece en puerto, un profano E 
estimarla que es© barco está eco- j 
nomizanao gastos. Justamente es i 
lo contrario. ;

No sólo e§tá realizando gastos : 
propios .del estado en plena na- j 
vegácíón, sino que, ademé.-, está 
sumando otros.

Desde luego están corriendo 
los sueldos y salarios de oficia
les y tripulantes, el manteni
miento. loe seguros del material 
y del personal, y. además, 
se añaden los cargos de estiba o 
desestiba, la movilización por
tuaria. el lanchaje. Tos derechos 
de boyas cuando es necesario, los 
gastos de atraque y desatraque, 
los del practicaje y los del pilo
taje.

Son estas características inhe
rentes a todos los puertos del 
mundo; y estudios técnicos prac
ticados establecen que los bar
cos permanecen un término me
dio de 200 días en el año en 
puerto, y su costo de estadía al
canza al 66 por ciento del total 
de los gastos que se producen du
rante este período y sólo el 34 
por ciento durante el tiempo de 
navegación.

La sola exposición de- estos ín
dice« de costo de las permanen
cias de barcos en puerto indican 
la necesidad de que los puertos 
deben ser modernizados al máxi
mo para abaratar esos costos 
mediante la expedición más rá
pida. posible, segura, cómoda y 
eficiente de las mercaderías.

Esto significará que los bar
cos puedan, ganar tiempo y te
ner la posibilidad de realizar 
otros viajes, y su menor estadía 
en puerto abaratará, por lo tan
to. los costos de transporte.

LAS REPERCUSIONES DE 
LOS COSTOS DE TRANSPOR
TE SOBRE LA ECONOMIA 
NACIONAL.— Las deducciones 
que se pueden sacar de los an
tecedentes que hemos expuesto 
son obvies.

Un simple ejemplo bastará 
pura apreciar la importancia de. 
la estadía en puertos gravitando 
sobre los costos. SI el costo 
diario de una operación en 
puerto es de 1.000 dólares des
cargando mil toneladas diarias, 
cada tonelada tendrá un costo 
de descargue de un dólar, pe
ro «i en cambio con mayor len
titud descarga sólo 500 tonela
das el costo se elevará a dos 
dólares.

Estos mayores costos repercu
ten sobre toda la economía na
cional. puesto que los armado
res pierden la oporrunidad de 
realizar- más viajes con sus na
ves aumentando el movimiento 
de la riqueza, pública y privada 
a través de los puertos; gravi
tan sobre los importadores y 
portadores que frente a altos 
costos de puerto tienen que res
tringir sus posibilidades comer
ciales y, finalmente, el total de 
los mayores costos gravita so
bre el consumidor nacional.

Repercuten no sólo en las ne
cesidades del consumo interno, 
sino también e.n el desarrollo 
de nuestro comercio exterior, 
pues si los costos portuarios al
canzan altas cifras los produc
tos nacionales recargados en 
esta, forma se encontrarán en 
situación Üesmedrada para com
petir en el mercado Internacio
nal. „ .

HACLA LA nRr’ANJ7.y 
CION DE UN PUERTO IDEAL. 
_  Todo este análisis de algu
nos de ios aspectos fundamen
tales de que adolecen y de lo 
que son actualmente los ‘puer
tos en Chile, está encaminado 
a demostrar la necesidad de 

’ introducir sustanciales refor
mas para llegar a la organi
zación del Puerto Ideal.

Al decir ideal n0 queremos 
significar el Puerto Trreslizar 
ble sino el puerto que reúna 
los requisitos modernos indis
pensables para llenar- los¡ idea
les de su especifica función.

Esa función no e.s otra oue 
la de recibir y entregar las 
mercaderías para su embarque 
y desembarque, es decir', ser ei 
resorte Indispensable parra el 
tráfico comercial de expona- 
ción e Importación y cabotaje.

Para cumplir estas funciones 
los puertos deben ser técnica
mente dotados de los elementos 
más modernos, desde Ja segu
ridad de sus recintos abrigados 
a vientos. lluvias y oleajes- 
muelles. molos y espigones de 
amplitud y comodidades nece
sarias para poder atender el 
atraque de las naves sin nece
sidad que éstas hagan turnos 
de espera para ocupar los pues
tos ocupados por otras naves.

Actualmente los malecones de 
Valparaíso, por ejemplo, son 
insuficientes para atender la 
recepción simultánea de naves 
cuando las que están en puerto 
son más que Jos sitios destina
dos al atraque.

En estas ocasiones verías na- 
‘ ves deben aguardar fuera de 
; la bahía su turno, en espera 

que se desocupe alguno d? los 
I sitios, lo que gravita en los
' costos d° estadía.

Aparejado a la amplitud y 
extensión de molos, muelles y
espigones, los puertos deben es-
t-r dotados d? los más moder
nos métodos de carga v descar
ga como grúas o donxs.vs v 
los elementos para la expedi
ta v rápida movilización de as 
mercaderías dentro de los re
cintos portuarios, para su tina, 
distribución a «us respectivos 
destinos.

Esos sistemas po son otro- --- „
que los fevroc rr.iles de .os । Puerto Mentí .. ■ • -
nuerto« v los vehícu’o? de di- । El desfmanciamicnto oe los 
ver «o orden motorizados, para servicios portuarios se m-e-itna 

------ - , qe.en>0,T0ues ; mnvlltar los bultos 1 de-de hoce 1.0 años en row>» 
• LOS COSTOS DE LAS NA- I Pero. fimdamenia'wn e. -i ¡ cuapt.!gsí.-ima. que ob 1 a a or- 

R Durante SU PERMA- i tal es el esoecto técnico rfi-'en- i?mbaraz-r ai Estado de tan p?- 
'■NCIA EN PUERTO.- Debe- 1 ts p-ra llevar al puerto id a . ca..„q 
l°» 1,Ustrar >pás aún sobre los medente lo« mé’ c I
. ./‘T’ P'eredente.« que hejnos | equinos ¡
^pue^uo. Guarido un barco per- í tranzas p-14 su cunábante pie-

servación y reparación, el Fuer- i ministración de Asistencia Téc-Tdeal ——— »*— -_ x— loe i mino.«
necesita un alma 
y esa alma, ese couum.u, uu —-—■. ------------ -- -
puede ser otra que el de la más । autoridades de mayor ImPortan- 
absoluta Autonomía. Esa auto- cl? en materias portuarias, ha 
nomía está íntiipamente ligada expresado textualmente. .

da el área del puerto y las 1 
principales funciones »portua
rias. y debe estar encuadrada 
dentro de un criterio estricta- ¡ 
mente comercial en «u admi
nistración.

LAS TRABAS REGLAMEN
TARIAS DE LA ADMINIS
TRACION FISCAL - Actúa - 
mente los puertos administra
dos por el Estado son entida
des manejadas con criterio ofi
cial. entratabado por los múlti
ples reglamentos de los servi
cios fiscales.

En estas trabas, las que co
rresponden a 1* ,
btu’ocpátlca del Estado, se en
cuentra. el principal enemigo 
del desenvolvimiento eficaz de 
nuestros puertos, que impiden 
la solución rápida, dinámica v 
certera de los problemas que se 
presentan a cada instante.

Es necesario hacer este co
mentario para poder establecer 
que los puertos deben consti
tuir empresas autónomas regla
das y dirigidas ñor las fuerzas 
vivas que necesitan de los puer
tos para su desenvolvimiento y 
la. realización de sus activida
des.

LA INDEPENDENCIA DE LOS 
PUERTOS. DE LOS SERVICIOS 
GENERALES DE ADMINISTRA
CION PUBLICA— Mr. B. Na- 

i gorsky. representante de la Ad-

los puertos deben ser técnica- 
mant» »Warin.« de loe elementos

La sola enunciación de esta 
I alidad indica la conveniencia 
e abaratar esos costos que gra
vitan sobre el valor de las mer- 
aderías y sobre la economía ge- 
;eral de la nacipn.

LOS PUERTOS. OBLIGADAS 
>1A( IONES DE ESTADIA DE 
■OS BARCO'S.— Es de tal Im
portancia el papel que juegan 
os puertos en la navegación, qu.e 
orisütuyen las Imprescindibles 
staciones de estadía de los bar- 
•us entre el arribo v el zarpe de 
í3 naves, hasta tal punto que. 
or termino medio si los barcos 
:?vegan entre 10 y 14 días a! 
i<*3. según se dediquen al cabo- 
?ie o a¡ servicio exterior, deben 
acer. actualmente, forzosamen- 
?. entre 16 v 20 días de estadía 
n puerto.
En Chile se presentan casos 

o¡no ej de los barcos que reali- 
Bn el tráfico de carbón cuya I 
L^manencia en puerto alcanza j 
¿4 días en el mes.
Vn logico razonamiento obli- 

, a Pensar que estas estadías en 
narros significan gaato^ qufl 

as veeeo exceden el 50 por 
.ent0 de la operación toral de¡ 
«nsporte. incluyendo los em-

v de'err>barciues. ¡

nica de las Naciones üiiidas. 
Asesor Marítimo y Portuario del 
Reino de Jordania, una de las

necesita algo más... — — — - ■ ■
vitalizadora. Asesor Marítimo v 

ese espíritu, no Reine- do Jordania

ría eficiente es en grado tan alto ; 
como sea posible de independen- ¡ 
cia de los servicios generales de ¡ 
Administración Pública”.

Es este un principio reconocí- 
j do desde hace tiempo que ha mo
vido a muchos países a crear 

; entidades portuarias autónomas, 
j conocida« generalmente como ।

a la organización ,

tivo de las trabas con que las 
actuales administraciones por
tuarias ven obstaculizadas sus 
meiores iniciativas, por no dis
poner oportunamente de los 
medios y las autorizaciones pa
ra poderlas llevar a su realiza
ción.

Una autoridad poi 
mzada autónoma y 
mente, podrá eleva

y entraban los servicio« estatal*, t 
Para que la independencia de । 

los puertos se^ efectiva y no sólo । 
una expresión romántica. la Au- , 
toridad Portuaria debe esi-ar . 
integrada predominantemente por j 
representantes de 106 intereses j 
que tienen vinculación inmedía- ( 
ta y necesaria con los puertos y 
lo» miembros de su consejo Di
rectivo deben seleccionarle entre i 
los usuarios del puerto, esto es. : 
los armadores, los agentes de 
naves, los contraustas ae estiba. • 
Jos importadores, los exportado- ■ 
res v los embarcadores.

Mucha» veces los puertos ma
rítimos están situados a alguna 
distancia de 106 principales cen
tros de consumo o producción, 
pero a pesar de su lejanía rela
tiva están intimamente ligados 
al mecanismo vital del puerto, 
lo aue hace de justicia que los 
personeros de estos centros, a 
loe que los puertos atienden en 
sus necesidades, tengan una in
tervención adecuada en los Con
sejos Directivos de los puertos 
del cual dependen sus importa
ciones y exportaciones.

LA INDEPENDENCIA FINAN
CIERA DE LOS PUERTOS- — 
No se puede hablar de una au
téntica Autonomía si ella no está 
aparejada a una independencia 
financiera que la proteja e impi
da toda enajenación de sus litara 
facultades directivas y adminis
trativas.

La independencia financiera 
es de fácil exposición: consiste 
en que los puertas sean capaces 
de cubrir sus gastos con sus 
propias entradas

Cualquier déficit dará oportu
nidad a enajenar esa autonomía, 
ya que quienquiera que sea el 
que contribuya a cubrir o salvar 
esos déficit, cobrara el derecho 
a inmiscuirse en la Administra
ción de los puertos, ya que ten
drá la facultad de ejercer un 
estricto control de los gastos, y 
de las entradas, valga decir de 
la Administración del Puerto.

ATRIBUCIONES A' DEBERES 
DE UNA ADMINISTRACION 
AUTONOMA. — No podríamos 
proseguir este estudio sin remi
tirnos a considerar un asp'ecto 
esencial de lo que rí "" 
este caso la Autonomí«. 
ria.

Si bien es cierto que esa Auto
nomía significa la consagración 
de un derecho público a que sean 
los propio.- interesados en la 
vida de los puertos quienes los 
administren, y sé fundamenta por 
lo tanto un derecho que debe ser 
ejercido plenamente, ese ejerci
cio en cambio está sustancial- 
mente aparejado a responsabili
dades. a obligaciones, que al no 
cumplirse harían de la autono
mía una letra muerta, una or
ganización Ineficaz, y de arti
ficial estructura.

Al ejercer un derecho, el de
recho obliga a deberes. El cum
plimiento de esos deberes es lo 
que darán a los puertos su de
finitiva fisonomía, y los carac
terizará como instrumentos pre
ciosos. insustituibles y absolu
tamente necesarios en la vida 
económica del pais.

Esos deberes son constituidos 
por múltiples y complejas obli- 

’ gaciones que obligan a una or
ganización. a un método y a un 

; funcionamiento eficiente, desde 
’ el control de las naves dentro de 

los recintos portuarios, llámen- 
’ se canales, dársenas, molos, muc- 
j lies, malecones o espigones, y la 

bahía misma del puerto, hasta 
, la provisión de servicios de prac

ticaje. pilotaje, policía de nave- 
; pación, control de las faciudades 

y expedición en tieri;. galpones 
de tránsito, espacios de deposi- 

■ tos abiertos, mantención del 
i funcionamiento correcto de grú*3 
i caminos, vías férreas, y demás 
■ utillería de mar v tierra, y fi- 
i Pálmente mantener ia mas 
s estrecha cooperación con aque- 
i líos servicios especializados que 
• por su naturaleza deben ser ma- 
• nejados por otro« departamentos 

públicos, «orno Aduanas, Control 
de Inmigración. Policía de Segu
ridad. Servicios de Salud, etc.

Por otra parte 'a Autoridad 
Portuaria no es conveniente que 
se encargue de la labor física 
de movilizar la carga, y esa mo
vilización debe ser realizada dot 
’as firmas comerciales interesa
da-, a base de competencia.. en 

'con il^ faenar de estiba y desestiba 
• e- retiro de las mercadería« de 

la Aduana v el transporte fuera 
de’ recinto etc.. ,

Obvio seria recalcar que las 
rígidas reglamentaciones de la 
organización fiscal serian re
emplazadas por métodos flexi
bles de administración comer
cial e industrial, de inmediata 

. v oportunas aplicaciones, de 
a. uerdo con el ritmo dinámico I 
y complejo que debe a’entar la 

i vida de un puerto moderno.
Al referirnos a la independen- 

; cia financiera, es decir a la ca- 
• pacidad de los puertos c'mo 'tó portuario 
j entidades autónomas de poder 
■ solventar sus gastos mediante 
■ sus propias, entradas, es necesa- 
’ rio establecer un paralelismo 

__.e nos ofrezca un claro cua
dro de la« ventajas que ofrece

>a ------------- — en materia de financiamiento
Jurídica de empleados partícula-¡ j plier|0 Autónomo y el Puerto »r •• »4o Ahrprnt ria i.nn entidad | pascaj

*s d°e'l1 Es un ^iecho notorio, prácti- 
parle I camPn,e probado que los puer- 
‘ ’ tos actualmente no se financian I

I con sus entradas y dejan per
manente déficit —más de 450

I millones en 1954—, lo que desde 
' luego repercute en forma muy 
i directa sobre la eficiencia de 
| los servicio.«.

Pero hay algo más: los gas- 
tos y entradas de los puertos 

I están calculados en los presu
puestos ordinarios de la nación.

Autoridades Portuarias, con el 
proposito de administrar y des
arrollar loa puertos marítimos más 
importantes, con amplias atribu
ciones en todos los asun
tos de rutina, de.-cmoaraza- 
dos. como lo dijimos ja anterior
mente. de los complicados regla
mentos que norman, obstaculizan

En el grabado, el puerto de Valparaíso cuya capacidad se aumentaría enormemente con un plan 
de mejoramiento integral, que abarcaría todos los puertos chilenos.

PROYECTO 01 IH SOBRI EMPRiSA 
111 ADMINISTRACION 01POÍRTOS
Significa apreciable economía fiscal, disminución de funcionarios públicos y una mejor 

atención de los servicios
- । Esta es una situación anormal, en la actüalidad corresponden al 

nésñs mía i que no existe en ningún país Servicio de Explotación de Puer- 
K on el del mundo, que dificulto la ex- , tos y aquellos sobre almacenajei. h-- «.xvjv -........ — i»40. en e . diLa atención de las naves, , de mercaderías que Ja Ordenanza

la consideración y año 1953 alcanza a mas de ¿4U > produce congestiones en los re- , General de Aduanas confiere ac-
Congreso Nacional i millones, y las pérdidas llegan , cintos aduanero-port.;arios. pro- | tuaimenle a Jas aduanas de la
nrovecto de Ley ¡ en el ejercicio de 1954 a 450 ! tiUCe atochamientos y obliga a República. __

—ar la Empresa millones de pesos. los funcionarios aduaneros, que En cuanto al personal de em-, vzv-r la íanjMesa mwv es e p técnicos en aforo, tasaciones pleados y obreros de planto del
Autónoma de Administración ae como es fácil calcular estas v recaudaciones, a tomar a su Servicio de Explotación de Puer-
Puertos, que venga a reemplg- ¡ pérdjdas repercuten directamen- , cargo faenas de estiba o atoche | tes y de las Aá”'>n«<« . uva« fun-
zar el actual sistema imperante te gobre ]a efic¡enc¡a de jos ser- que son propias de funcionarlos cienes asumirá
en los servicias portuarios que vlclos que obligan a que su de puertos. Administración
están administrados por el Ser- | desarrojio y perfeccionamiento se ; 
vicio de Explotación de Puertos, i vea obstacuiizado con grave per- 

De los antecedentes expuestos 1uicio de las actividades
en el texto de esta página se ¡ ^ue corresponden a las fúñelo- 
desprenden claramente las ra- ¡ nes propjas de ios puertos, que 
zones que aconsejan la creación prc-tar
de la Empresa de Administración ■ gu m¿xjma atención a la carga.
de Puertos a que se refiere el . eslos
mencionado proyecto de lej, que ( de sps recjntos de las mercado- cl ESta(jOi 
patrocinan los Honorables dipu- rias pr0Cedentes o destinadas al .___
tádos señores Echavarry y lw- cabotaje y a? comercio de ex- I costo de la sarga, 
vera Bustos.

El texto mismo del proyecto , 
de ley está precedido de un es- I 
ludio' muy completo sobre 1«. 
realidad portuaria, y marítima 
dél país.

Desde luego, señala que la di
latada costa y diversificación de 
las zonas de producción y c.^ 
consumo obliga a usar funda- | 
mentalmente la vida marítima, 
tanto para la distribución de las 
materias primas y de los artícu
los de la agricultura, la indus- ; 
t-rig y el comercio, dentro del ‘ 
propio territorio, como en el in
tercambio comercial con el ex
terior.

Se refiere a las leyes de ca- : 
racter marítimo dictadas para ¡ 
impulsar y protejer el desenvol
vimiento de nuestra Marina । 
Mercante Nacional y al proyec- । 
to de Ley de Puertos que dormía 
desde 1951. destinado a financiar | 
un plan quinquenal de conslruc- , 
cien de obras portuarias, de ad-

Los Honorables Diputados se- en ritmo creciente, y de cerca de i 
ñores Julián Echavarri y Gui- ¡ nueve millones de r’””” 
llermo Rivera Bustos han pre- arrojó de déficit en 1946, en 
sentado a 
estudio del 
un acusioso 
destinado a crear

tos y de las Aduanas, cuyas fun- 
¿.sumirá la Empresa de 

ae puercos. Administración de Puertos, pa-
Ya nos hemos referido en esta sarán a depender de ésta, pero, 

página a las tareas especificas . para evitar problemas sociales y 
que corresponden a los íuncio- ¡ permitir que la nueva entidad 
narios de Aduana. pueda reducir el personal al nú-

Después de muy atinadas con- | mero estrictamente necesario, se 
sideraciones, la parte expositiva ' ha consultado en el articulo 5.o 
del provecto de lev se refiéré a . transitorio una indemnización 
la necesidad de reestructurar los extraordinaria de sci« meses de --- ---------..... rfonlrn sistemas portuarios del país para ' sueldo, compatible con cualouie- 

descarga y movilización dentro é<;los rifldant sin carg0 para ra oUa qUe consu.ten las leyes 
-i- ......-------------H» 1O= mprrade- el Estado_ una eficiente labor' vigentes para aquellos emplea-

que permita el abaratamiento del I dos y obreros que se vean obli-
¡ cabotaje y al comercio de ex-■ costo de la carga, descarga y gados a dejar
' nortación e importación movilización de ¡a mercaaenas. decisión de la empreta^ o q .e seportación e impoitacio । t¡empo uq mayor acO]an voluntariamente a retoo,

M. I Ya se ha explicado en el cur- ¿j0Yjmient0, una permanente dentro del plazo de 60 oLa.^ des-
la so del texto Informativo de esta , mejOria de los servicios, perfec- de la promulgación de la ley.

página como los altos costos de clonamiento progresivo y moder- También se ha previsto la si- 
carga y descarga de las naves, ¡ no de los puertos, y sean de esta . dación financiera inicial de la 
por la deficiente utilería, gra- manera ellos ■ empresa, que neccs.tará de un
vitan por múltiples razones sobro eJ®s de la economía y del pro capHal de trabajo adecuado, pa- uc vitan por iuunp greso nacional. | ]o cua[ se ha consultado en

de la economía nacional. E¡ |>ROyeí TO DE LEY — la¿ disposiciones tiam. tocia., que
Los puertos deben estar rg | E¡naiaieilíe, *e expone en qué todos ios ingresos que perciba 

nizados y contar con lo.« medios proyecto de ley ela- durante el primer semestre, con
suficientes para atender sus horado a iniciativa de la Cámara ¡ ^do a partir de la iniciación de
funciones con la mayor rapidez Central de Comercio, oe la Ca- sus operaciones, puedan ser re-

•- J- esta I niara Marítima de Chile, de la ; tenidos con tal objeto por la
! Cámara Aduanera, de la Cámara ¡ empresa, y que durante ese pe-

.. .. de Comercio de Va’paraíso y de -jodo sus gasto.- serán cargados 
'la Asociación de Armadores. I a¡ presupuesto Nacional, impu- 

E1 proyecto de ley que crea la tándose a los fondos consultados 
arim¡ni,trar,¡nn de para el Servicio de Explotación

n“»n «usa que l» de pré'ar del proyecto -le ley -r reitere . trapsllorio 
.no son ouas que p___ noépsiriad de reestructurar los extraordirií

posible disminuyendo de 
manera los costos.

En las condiciones actuales el !
Servicio de Explotación de Fuer- |‘“Ll „„ ...... ...

en forma Empresa de Administración > — ______ .
---------- ..... —se traU de Puertos.

I Después del primer semestre, 
la Empresa de Administración 

' d? Puertos deberá financia con 
las entradas que recaude, todos

tos no solo grqvita e __ «r------------------- =-- ,
cuantiosa sobre el Presupuesto puertos establece que se ...— . 
de la Nación, debido a sus ¡ de una entidad con personalidad | 
pérdidas, déficit y de-financia- i jurídica, que ejercerá las fun- , 
mientes, sino sobre la economía clones y derechos que correspon- - „-r.n< 
pública y privada, por los altos ' den al Estado, con‘ a I la?s entrada»» . ------
costos que sieuilic» par» rl eo- mío di• lol los '■ 'jer-
merclo de exportación. Importa- ', ' marítimos a-Uiciale. de »lcl° de 5US lunr‘onps >’ *a./’JV ció» o cabotaje sus éstadías e» I K^úMca. V de tos muelles y 1 ""•»*» “ >“
puerto que se alargan más de la malecones fiscales, cór. excepción । '.-na

. ..................- —-I- „ necesaim por »o es.slir una or- de lo, puerto» militares y de las '< «m»«n £*e 
quisición de utilería y equlP°-'¡ ganizadón racional que acelere instalaciones port.ui .>« parvicu-। - - .7 .7. i--”,
para modernizar las faenas de p, prorpso disminuyendo los lares de.-t.n-oas j. embaro .e de4 ", ir-pi é-• or. de equi-c^.y ^e-caima^ tosprii.ci- ,5¿ eallu , .. p¿. maqu.nari»? , elementos

I Explica el exordio del proyecte ¡industria. ¡ oortuanos y de c
de ley. como en los países ma- | La citada empresa estará ad- I

• rilimos más adelantados, como । ministrada por un Consejó; pie- I ------------- -
Francia. Ita'.ia. Noruega, se ha .-idido por el Ministro de Ha- liberado de una pe.-«ica 
¡legado a la creación de moder- c-enaa y compue to aa^mas. ... 1 ñor un renresentante del 1 ie.'i-

talación y mantenimiento de las 
I facilidades portuarias y desuñar ..«»i VeZ

consultan, a lot mar un fondo de

¿Mi'«i inora!. ’ 1 e, „ortlo M |’g¡uLi7to“a** i» ÍSiuS2 ’ ' *
Señala «in e^baipo que no de lev como en los países ma-| jA citad* cmp.«. .’ eaúrá ad-lnje;o> *alPones •' to-ígas. 

basta el incremento j rítimos más adelantados, como । ministrada por un Coi-ejó. pie- I De este modo, el Fisco quedara
zación de lo flota mercante na- Francl I(a;ia Noruego. se ha ! sidldo por el Ministro de Há- ; liberado de una pe.-aca caiga,
cional, ni es suficiente a mejo- , . on de nioder_ c.enoa ;. compue to ademas, poi concepto de .us s.oe.ab.c.-
ría de lo« puertos chilena« para ;¡ad® " ® °e T, fí, । por ur represen:ame de: Pre. .- défúui q c ha acinaao e. Ser-
rl/ft_„:._ ..J; «nhirión nos ^rvicios Autónomos de Ad- ^uelde ^..publica por el Di- v.c.o de Expío on cié Puertos

rector del Litoral y de Marina anualmente, a ;a vgz que dismi- 
.uL.u.... .. 'V-- conejeros nuirá el numero de «... servido-
en representación de ¡es usuarios ' res en 324 emplearos y 3.338 

j_. ----nhrados por el , obreros, parte de los cua.es pa- Que
¡a República a , sarán a prestar sus servicios en | dr0 

’’ ‘ la nueva empresa, cor. la candad |

afrontar una práctica solución j 
de los problemas del transporte 
marítimo, si estas medidas no

ministración de Puertos, que no
pesan sobre el presupuesto na- Manante v do.

mtótñn». « «US ''“iduua!. que ee tinunelan a si ! -
están aparejadas pot o ra.. q . nijsmOs que eslan dirigidos y del . t rviuo nomhr..d<*s 
como la reestructuración de los . adm¡nistrados por ]os pr0pios Presidente de ¡a Repuc 
servicios portuarias, permitan ¡ ¡ , experlen- . propuesta de ’as principa.
.lM.der rój.ld,. expedí,, y »»»- , Cali,»!*w' 0^- V
n‘SXStVÍSVeel....la.
ción que el actual sistema por- , 
tuario significa al presupuesto 
nacional, lo que elocuentemente 
se demuestra con las pérdidas o 
decfinanciamientos que duran'e 
largos años han originado los 
servicios de explotación fiscal 
de puertos como los de Iqtiioue, 
Antofagasta. Coquimbo. Valpa- ¡ 
raiso. San Antonio. TScahuano 
Puerto Montt y Punto Ai mas. !

manejo de lo^ puerto:: tres de 
, ¡as címiáias de Comercio y tres 

jr_ , óptimos y positivos nasultados. । je ¡a cámara Marítima de Chi
to ! Un a. pecio importante de los ie, la Asociación Nacional de 

considerandos del proyecto de Armadoras y la Camal a Aduane- 
Ley a que nos referimos, es el ¡ ra de Chile, r.-r,.íeinanárt
que enfoca la dualidad actual- del E^ta.do j --- -------
mente existente en la dirección privada- garantiza aebidamemr 
responsable de los servicios por- I el control que “■
ti arios, ya -que dependen de la Gobierno en ur 
Junta General de Aduanas y del 
Superintendente de Aduanas.

Esta dualidad de poderes di- 
। rectivQs se ha^e patente si se 
I considera que las grúa- y mpvi- 

¡izadores portuá.io- fiscales en 
la zona adyacente a los sitjqs de 

¡ atraque dependen de la Adm¡- - ---7— ------- .
nistración de Puerto; en cam-1 dispc.-ic’ones necesar.. 
bio. el traslado al interior de los •'*>
recintos, su almacenamiento, dis- 
,r n; ‘rn y estiba en lo.- palio.

r M __  v p’ • ' de A5’. ma dep?u-
el año ICIO, basto alpja, ha ido , de de la autqridad aduanera.

1 de-de hace W

res y de obrero« de una entidad I 
comercial.-■respectivamente, so
metidos a las disposiciones del 
Código del Trabajo, v otra te: — 
se acogerá a jubilación o bus
cará otras actividades, previo 
pago de las indemnuaciones co- 
re$pcno:en:es v de .a especial 
- - -- — el proyecto

participación : 
la.; empresas ' 

z_i u«uid¿niente , 
„ debe ejercer el ! qi
Gobierno en una qnipresa de uti- ■ ¿h 
lidad pública, cuyos bienes le. 

j pertenecen, y el ínteres de los 
usuarios del Servicio, quienes ve
larán porque éste se desarrolle 
en forma eficiente y económica.

El proyecto q..e >c somete a 
'.a tone deració.i del H Congre- 

' .-o Nacional consulto ledas —r.-
• • - - - — para que 1 rios. al darles autonomía y fie-

.. .—Ta« -.bilidao comer, .al p -.:a operar.
un paso decisivo cr '.a solución

En suma, el proyecto de crea- 
‘ion de ;a Empresa de Adminis-

las
itracfon

a preciable economía fiscal, una 
disminución de funcicnariqs pú
blicos. una mejor atención de 
los importantes >eev'.c.o.- portua-

la Empresa de'Adi
de Puertos pueda usar, man:
•• operar los erviclos por tu 
que se éntreguen a su jur;— ....... ,........

i cjón, comprendiendo aquello« que i el transporte marítima
almtnrc

cha. a la medida de sus nece
sidades y a tono o nivel con la 
promoción de sus mayores en
tradas. sin necesidad de esperar 
largos periodos legales que per
mitan la dlctacíón de nuevos 
presupuestos.

Los puertos, asimismo, no de
ben constituir empresas destina
das a obtener utilidades. No son 
negocios utilitarios sino de ser
vicio público y deben financiar
se solos, con desahogo, no para 
hacer ganancias sino para hacer 
mas eficientes sus servicios.

En lo demás, en los métodos 
administrativo« de los puertos 
deben aplicar 'x . 
iniciativas de 
vidas.

LA ORGANIZACION ADffl- 
NISTRATIVA DE LOS PUER
TOS AUTONOMOS— De más 

señalar que la organización 
administrativa de un puerto, 
como de cualquier empresa, pre
cise de un personal especializa
do y eficiente.

En esta materia no se pueden 
aplicar los sistemas burocráticos 
del Estado que adolecen de múl
tiples inconveniente.- de los 
cuales no es el menor el que

cacion de los coeficientes huma
nos en su sitio preciso.

Bien sabemos, sil» de:merecer 
U capacidad de Ts actuales 
funcionarios de puertos, que en 
éstos, como en otros servicio^ 
públicos, los nombra m.eatos, 
traslados, ascensos, sueldos y 
grados están sometidos a rígi
das escalas, pero que a ’• ecea 
pierden su rigidez para amol-Pianifica en Pierden su rigidez para 

,mü Por tua- d«rse s cirai» rancias de
político y no funcionario

En cambio, en una adminis 
tración autónoma los funciona 
rros deben ser seleccionados, a; 
rendidos y pagados, como tan 
bién ubicados de acuerdo ca 
sus propios méritos, capacida

radio rie

io.y eficiencia son de esta ma
nera plenamente estimulados cor 
beneficio de la mejor marchs 
de los servicios.
la que desde lu< 
personales ampli 
libertad dentro 
responsabilidades....
mitades y amarrados a monta
ñas de reglamentos^

Al igual que en las buenas 
practicas de las empresas pri
vadas. la administración supe
rior debe estar concentrada en 
un jele ejecutivo, responsable 
ante un consejo directivo, pero 
con la suficiente autoridad para 
manejar el puerto de acuerdo 
'■on su criterio dentro de la pu- 
lítica y orientación general que 
determine el Consejo, y mientras 
cuente con su entera confianza 
nada por la eficiencia que de
muestre en el cumplimiento de 
sus funciones.

Hay un provt 
sabio, que dice que 
taña no viene heci 
debe ir en cambio h¡ 
taña.

Este proverbio, que es toda 
una enseñanza de acción, debe 
ser muy tomado en cuenta en 
materia de administración de 
puertos, y la autoridad portua
ria no debe limitarse a r* J 
el movimiento portuari 
buenamente llegue, sino c 
be atraer hacia el pu¡ 
mayor movimiento posibl 
su prosperidad, engrandecimien
to y desarrollo.

Los métodos de promoción es-

la mon- 
unp, uno 
a la mon-

que de
aerto el

dentro de todas 
modernas que imi 
godos privados. d< 
ganda, las egenci; 
tros de producciói 
en las zonás de al 
trecha vinculacioi 
presas navieras. 1 
barcadoras, y el ¡ 
«ente y al. día de 
jo del movinuen' 
ios puert competidq 

ación de

y hacia •

vida del 
puerto en ritmo <reciente es 
parte inherente y fundamental 
de las preocupaciones adminis
trativas de su dirección, y pa
ra justificar la pretensión ló- 

। gica de aumentar el movimien- 
r--—deberá el puerto 

mantener el más alto nivel téc
nico posible, y su constante me
joría de lo? métodos de movili
zación de mercaderías, de atra
que de barcos, destinados a un 
mayor aceleramiento en los iti
nerarios de las naves, y pro
pender, de esta manera, a dis
minuir los costos de estadía, de 
carga y descarga.

Tal es. en lineas generales. « 
esbozo de un Puerto Ideal, aspl- 

। ración por la que luchan 1* 
■ Asociación de Armadores. 1* 

Cámara Marítima de Chile, Ja 
Cámara Central de Comercio, la

tos son puestos en práctica co
mo ley de la República, y no 
pueden ser mcditicadqs sino por 
otra ley discutida y aprobada, 
desde luego., por el Congreso

Este solo he.ho es deniQstra-

de Comercio de Valparaí

los Intereses que representan • 
la vida de lo: puertos, han ela- 

• — reyerto de ley que 
>T;-.a.« mismas Dá—exponent

técnicos especia hraSof. T Que ha 
sido patrocinado par ios diputa
dos señores Julián Echavarri y 
Guillermo íiLcra Bustos.
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HISTORIA Di IIIS CARABINEROS DI MI! ESTA 
JAIONADA III HEROISMO, ABNEGACION i SACRIEICIO
EL ESCUADRON DE DRAGONES DE LA REINA FUE EL PRIMER 
ORGANISMO CREADO PARA PE ESEGUIR A LOS BANDOLEROS

Bajo una tradición de honor, abnegación y 
sacrificio, ha cimentado su actual prestigio el 
Cuerpo de Carabineros de Chile, institución que 
por su notable eficiencia ha servido de mode
lo a las entidades de carácter similar que se han 
ido formando en los demás países sudamerica
nos.

Una hermosa historia forjada con heroísmo, 
esfuerzo y corazón, aparece mezclada junto al 
emblema de los laureles y las carabinas cruza
das. historia en que se destacan el martirolo
gio de aquellos cuidadores del orden que inmo
laron sus vidas en defensa de la propiedad aje
na. de otros que sucumbieron bajo el artero 
golpe oculto en cualquiera encrucijada y de ese

otro gran número de servidores anónimos, que 
bajo las inclemencias de las lluvias o de los so
les abrasadores, sin paz ni sosiego, vela siem- 
pare por la tranquilidad y reposo de todos los 
ciudadanos.

El Cuerpo de Carabineros de Chile fue fun
dado por el Excmo. señor Ibáñez en su prime
ra administración gubernativa, y tiene a su 
cargo actualmente esta benemérita institución, 
en su carácter de Director General, el general 
de Carabineros, don Jorge Ardiles Galdames, 
cuya eficiente actuación ha logrado ir supe
rando los obstáculos y dificultades, hasta colo
car este prestigioso cuerpo policial en el alto 
sitial en que ahora se encuentra.

La labor que desarrolla el 
Cuerpo de Carabineros es múlti
ple y no sólo se limita a cumplir 
con su objetivo primordial, cual 
es velar por el orden y seguri
dad de la ciudadanía, sino que

en el orden civil presta extraor
dinaria cooperación a las autori
dades, cabiendo destacar, en es
pecial. su intervención en el con
trol de tránsito, en la lucha 
contra el analfabetismo, en los

Los carabineros no sólo desempañan útiles funciones en el pre- 
servamiento del orden y la seguridad. También cooperan gen- 
iHmenie con el público en sus consultas sobre ubicación de 
calles, horas de funciomiento de oficinas públicas, o preguntas 
de la mas variada índole. En el grabado, un carabinero de la 
Prefectura del Tránsito indica a una dama la ubicación de la 

calle que busca.

censos y encuestas de orden 
nacional, en el traslado de he
ridos en las provincias, median
te sus clubes aéreos, etc.

HISTORIA DE LA POLICIA 
DE CHILE.— La Compañía de 
Dragones de la Reina —creada 
el l.o de octubre de 1760 por el 
Gobernador don Manuel de 
Amat— fue la primera institu
ción policial de que se tiene co
nocimiento, pero sus funciones 
de vigilancia sólo eran ejercidas 
en Santiago. Por falta de perso
nal, el resto del país quedaba a 
merced del bandidaje.

Al proclamarse la Independen
cia de Chile, el 18 de septiem
bre de 1810, esta Compañía de 
Dragones de la Reina tenía un 
bien merecido prestigio y esta
ba formada por jóvenes de alta 
categoría social y económica, los 
que, además, eran seleccionados 
físicamente a fin de que pudie
ran soportar el cansancio de las 
largas jornadas y las asechanzas 
a que estaban expuestos por par
te de los bandoleros. En el año 
1812 tomó este cuerpo la deno
minación de “Dragones de Chi
le", sin que se modificara su es
tructura o sus finalidades.

El Primer Reglamento de Po
licía se dictó en el año 1813 y 
establecía la existencia de dos 
organismos policiales: la Alta 
Policía, destinada a preservar el 
orden y seguridad pública, y la 
Baja Policía, a cargo de las fun
ciones de limpieza de la ciudad. 
Otro nuevo organismo policial, 
llamado “Policía Vigilante” na
ció en 1830. Fue creado por don 
Diego Portales, quien le confi
rió amplias atribuciones y tuvo 
vida hasta 1850, en que fue re
organizado. Pasó a llamarse 
"Cuerpo de Vigilantes de la 
Ciudad de Santiago", sirviendo 
de modelo a entidades simila
res que se crearon en otras pro
vincias.

Los barrios rurales de Santia
go. quedaron, a la vez, entrega
dos al cuidado de la Policía de 
Buena Voluntad, integrada por 
civiles que gratuitamente ser
vían estos menesteres.

Para reprimir el bandidaje, 
declarado en todo el país, espe
cialmente en las zonas rurales,

en 1876 se dictó la Ley de (Re
presión al Bandolerismo y en 
1881 la Ley de Policía Rural. En 
1887 se otorgaron a las munici
palidades atribuciones para or
ganizar por su cuenta y peculio, 
servicios policiales dentro dej 
sus respectivos territorios juris-í 
dlccionales, pero fueron tales los| 
abusos que cometieron los ele-i 
mentos colocados en los organis-l 
mos policiales de los municipios, 
que en 1896 fue preciso quitar
les sus atribuciones, pasando to
das las unidades de policía a 
depender del Gobierno. Por últi
mo, en 1924, se procedió a uni
ficar a todos los cuerpos policia
les existentes en el país, que
dando separados solamente los 
Carabineros de Chile, destina
dos a resguardar el orden y la 
seguridad en las localidades ru
rales.

Este Cuerpo de Carabineros 
había sido organizado en 1902, 
por don Germán Riesco duran
te su mandato presidencial, con 
el objeto de disponer de una 
fuerza militarizada capaz de en
frentarse a los audaces bandi
dos que asolaban, el sur de Chile.

Para formar esta unidad, se 
dispuso que aportaran un escua
drón completo los regimientos 
de Caballería “Cazadores”, 
“Lanceros", “Dragones” y 
"Guías”. Estos escuadrones fue
ron puestos bajo el control del 
Ministerio del Interior, reparti
ción que los distribuyó conve
nientemente a lo largo del terri
torio nacional, según las necesi
dades existentes. La distribu
ción de estas poderosas fuerzas 
contra el bandolerismo estuvo a 
cargo del General don Emilio 
Koerner, quien, formó con ellas, 
a la vez. el Regimiento “Gen
darmes de la Frontera”.

Estas fuerzas policiales au
mentaron sus dotaciones en 
1907, mediante la ley de la Re
pública. la cual, a la vez. regla-

«mentó las normas de servicio y 
fcu respectiva organización poli- 
Icial y jurídica.
, CREACION DEL CUERPO 
DE CARABINEROS.— La anar
quía derivada de la existencia 
de fuerzas policiales disímiles 
fue solucionada por el Excmo. 
señor Carlos Ibánez del Cam
po. en su primera administra- 

,ción gubernativa, mediante la 
ilusión de las policías fiscales y 
leí Escuadrón de Carabineros a 
icargo de la mantención del or- 
|den en las zonas rurales.

En 27 de abril de 1927 quedó 
creado oficialmente el Cuerpo de 
Carabineros de Chile, institu
ción que día a día ha ido agran
dando su prestigio mediante el

> wawSs Escuela de Carabinero* los as.
E» un. imponente eet.moni. r.allz.d. en .1 peto ««»•> por , ,
pirante, a oficíeles juren solemnemente ente elPeb lio ci„, en ceso que se. neceser!».

. ___ v la sxauridad. v a dar sus nuo,. --- -------------------- -la defensa del orden y la wgunow r °----—______________ ________ —

Prestigio continental rodea a la Escuela
de Carabineros: fue fundada el ano 1908

, . -»♦» ni aniel sus conocimientos profesionales
Futuros oficiales obtienen en este plante coildet al grado inmeai.«™«.

Jorge Ardiles Galdames, Director 
General de Carabineros.

espíritu de (sacrificio y abnega
ción que inspira a sus hombres.

La fusicái de ambas fuerzas 
•policiales tuvo el objeto de uni
formar los servicios de Orden 
y Seguridad públicos y de acre
centar el principio de autoridad 
bajo una sola dirección y un so
lo mando. Nuevas disposiciones 
sobre la¿ labor a cargo de este 
cuerpo, finalidades precisas y ca
tegóricas sobre la existencia del 
mismo, uniformidad en las nor
mas de procedimiento y una fé
rrea dusciplina, fueron las 
fórmulas que dieron a la nueva 
institución la vitalidad y segu
ridad necesarias para el cometi
do de su misión.

La Ley Orgánica del Cuerpo 
de Carabineros, a través de su 
artículo l.o, determina que éste 
es un. organismo de carácter mi
litar, a. cuyo cargo estarán en 
todo el territorio nacional, el 
mantenimiento del orden, la se
guridad y la vigilancia del cum
plimiento de las leyes y demas 
disposiciones de carácter regla
mentario de carácter general.

El Gobierno, en su deseo de 
impulsar el crecimiento y supe
ración de: la nueva entidad, con 
fecha 27 de septiembre de 1927, 
inspirado por razones de buen 
servicio, creó la Dirección Gene
ral de Carabineros de Chile. La 
planta del personal de la insti
tución, a través de todo el país, 
se fijó ai catorce mil hombres 
de tropa, se dio lugar a un am
plio movimiento de ingresos y 
egresos, se ordenó la disolución 
de las policías comunales, que 
aún quedaban a lo largo del 
país, y se reemplazaron los nom
bres de los comandos, que sólo 
tenían nombres de carácter mi
litar, similares al Ejército, por 
deñominacioneá netamente poli
ciales. De este modo, las diver
sas unidades de Carabineros pa
saron a llamarse Prefecturas, 
Subprefecturas, Comisarías, Sub
comisarías, Tenencias y Rete
nes. Además, mediante esta mo
dificación de carácter progre
sista, se creó el Orfeón de Ca- ___________ ________ _ .
rabineros, se instituyeron las I cedió a suprimir el servicio de ciones para el personal de tro- 

medallas "Premio al Valor” y carabineros los Ferrocarriles I pa, se formó la Cooperativa, de,

La creación de la Escuela de Ca
rabineros de Chile se debe a una 
acertada Iniciativa del Presidenta 
de la República, don Pedro Montt, 
quien, por decreto supremo del 19 
de septiembre de 1908, dispuso la 
fundación de este plantel.

Un prestigio Inmarcesible, como 
moldeador de los futuros jefes de 
las fuerzas de Orden y Seguridad, 
caracteriza esta institución, en cu
yas aulas se Imparte a los alumnos 
la eficiencia necesaria para luchar 
en defensa de la ciudadanía y pa
ra arrastrar los peligros con digni
dad y valor.

Funclona este colegio desde su 
fundación en la calle Antonio Va
ras, en el mismo edificio que ocu
pa en la actualidad. Kn marzo de 
1909 empezaron los primeras clases 
con una matrícula do escasamente 
veintiocho alumno«, la que gra
dualmente ha ido aumentando año 
por año, hasta alcanzar el alto pie
“Constancia’’, se dio amplio des
arrollo a la Escuela de Carabi
neros, en la cual se crearon cur
sos para jefes, oficiales, aspiran
tes a oficiales, detectives, sub
oficiales, mariscales, enfermeros, 
etc.

Por otra parte, se modificó el 
uniforme, se ampliaron las la
bores del Servicio de Investiga
ciones, que en esa época depen
día de Carabineros, clasificán
dose sus respectivas secciones, 
en Judicial, Preventiva, de In
vestigaciones, Internacional, Po
lítica-Social y de Informaciones. 
Se fusionó, además, a Carabine
ros el Servicio de Gendarmería 
de Prisiones, quedó organizado 
el Servicio de Defensa Jurídica 
y se suprimió el Regimiento de 
Aduanas, pasando las funciones 
de -este organismo, a las' diver
sas unidades del Cuerpo de Ca
rabineros.

de desarrollo y superación en que 
se encuentra.

Junto al edificio educacional. «• 
han construido a través del tiem
po, picaderos y pabellones Pal£ 
ganado caballar, un amplio estadio 
con pistas de atletismo, unai mag
nífica piscina diseñada artística 
mente en forma de una lira, un 
campo para la práctica de la equi
tación y adiestramiento, un jar
dín de saltos, amplios patios P»ra 
la instrucción de infantería y es
paciosas naves para el ganado ca
ballar. Además, se ha edificado en 
loa terrenos contiguos a este plan- 
teL una moderna población para 
oficiales y personal a contrata.

Depende directamente de la Es
cuela de Carabineros, la Escuela de 
Suboficiales, en la cual adquieren 
los conocimientos necesarios para 
estas funciones los carabineros mus 
destacados que se encuentran en
frentados a la perspectiva de as-
y se separó el Servicio de Gen
darmería, el cual pasó a depen
der, en forma directa, del Minis
terio de Justicia. El Servicio de 
Investigaciones, Identificación y 
Pasaportes, que aún seguía ane
xado a Carabineros, fue también 
separado, para tomar vida pro
pia, el 20 de diciembre de 1932. 
El personal de estos servicios, 
perdió las garantías que le- otor
gaba su dependencia de Cara
bineros, tales como el fuero mi
litar y otras, pero siguió perci
biendo los mismos beneficios 
provisionales.

Teniendo .siempre como obje
tivo, la superación institucional, 
se creó en épocas posteriores la 
Subdirección General de Cara
bineros y se organizaron las Pre
fecturas Generales de Antofa
gasta, Valparaíso, Santiago, y 
Concepción. Se ordenó, además, 
la construcción de un hospitalrumucrus. , vuiioli uvuiuu

Más adelante, en 1931, se pro- modelo, la, edificación de pobla- 
I cedió a suprimir el servicio de ciones para el personal de tro-

'cebder al grado Inmediatamente 
superior.

Fntre otro« cursos que mantiene 
esta prestigioso plantel de forma
ción profesional, se destacan loa 
cursos do instructores y maestro« 
de equitación, de aspirantes a ofi
ciales, de perfeccionamiento para 
oficiales y para equltadoree. A 
cargo de la enseñanza se encuen
tra un cuerpo de Profesores de re
conocida eficiencia pedagógica, loa 
que imparten -basándose en mo
dernos sistemas, y técnicas de en
señanza— los conocimientos que «i 
oficial de Carabineros deberá pose» 
pera desempeñar con éxito bu fu
tura misión en defensa de la «ocle- 
dad humana. __

Especial importancia adqults», 
también, en este plantel, la prác
tica de los deportes. Ec así ««« 
han solido de sus gimnasios y pi
cadero, consumados atletas y eqjil- 
tadores, que con orgullo Iqpa 'fla
geado el nombre de nuestro país 
por el extranjfcc.
Consumos y se dio vida a jéteme
las complementarias de. instrnc- 
ción, con funcionamiento en laa 
propias comisarías, destinadas a 
la enseñanza del personaL sub
alterno. ,Oirás instituciones creadas 
posteriormente por esta benemé
rita institución son el Instituto 
Superior de Carabineros, la Mu-1 
tualidad de Carabineros, la Ca
ja de Previsión, la Cooperativa 

’de Consumos, el Club Aéreo y el 
Club Social de Carabineros. En 
el aspecto policial, cabe destacar, 
como uno de los, pasos más agi
gantados én el progreso' institu
cional, la creación del Servicio 
Motorizado de Radioptrullas, re
partición creada , el 7 de junio 
de 1950.' Su primer Prefécto fue 
el entonces teniente coronel don 
Emilio Oelckers. Hollstein, quien 
le "dio su forma inicial y el im
pulso para transformarse pos
teriormente en el cuerpo policial 
más eficiente y de mayor celeri
dad.

A la Braden Copper corresponde el primer paso en 
el desarrollo de nuestra gran minería del cobre

Es ya una realidad, generalmente reconocida, que la gran mi
nería del cobre ha pasado a ser la principal industria extractiva del 
país, tal como lo fue la Ibdústria salitrera a fines del siglo pa
sado y en los comienzos del presente. La importancia de su Inci
dencia en la economía nacional se aprecia en el hecho de propor
cionar al país la mayor parte de las divisas disponibles.

Sin embargo, en los comienzos del siglo la prodiicción cupie
ra era incipiente, pues aún no se habían iniciado las explotaciones 
en gran escala y se carecía para ello de capitales abundantes, di
fíciles de obtener o de reunir suficientemente en un país de es
casa capitalización como el nuestro.

Las cifras correspondientes a la producción de fines del siglo 
XIX atestiguan que los rendimientos de las minas en explotación 
escasamente sobrepasaban las 15.000 toneladas anuales. Sólo al ini
ciarse el presente siglo, en 1900, la producción aumentó a 27.000 
toneladas.

Sin embargo, corresponde al gran capital norteamericano la 
misión de dar a la producción del cobre, entre nosotros, el im
pulso que, con el transcurso del tiempo, iba a transformar esta 
actividad en la primera industria extractiva del país.

LA ACTUACION DE LA BRA
DEN COPPER.— En la historia de 
nuestra minería hay constancia de 
que el primer paso en el desarro
llo de la Industria del cobré co
rresponde a la Braden Copper que, 
mediante la Inversión de cuan
tiosos capitales, y tras . Ingentes 
esfuerzos de todo orden, logró Ini
ciar la producción en gran escala 
en el mineral de “El Teniente”, 
yacimiento que por lo abrupto 
del sitió en que se eucue>ntra y 
por la baja ley del mineral t,ue 
contiene, solamente podía ser ex
plotado mediante cuantiosas In
versiones. difíciles de financiar 
mediante los capitales disponibles 
en el país y con maquinarlas y 
elementos técnicos de que sp ca
recía en Chile.

El mineral de “El Teniente" ,'nj- 
cló sus labores en 1904, casi me
dio siglo después de haberse lo
grado en el país la más alta pro
ducción de cobre de su historia, 
que se obtuvo en 1861, en el mi
neral "Tamaya”, de don ' José 
Tomás Urmeneta. en la provincia 
de Coquimbo.

La Braden Copper hizo recupe
rar el país el auge de una indus
tria que durante cincuenta nfio». 
tras el abandono del mlnsral "Ta- 
meye”, hable sufrido un notorio 
decaimiento.

ESTIMULO AL INGRESO DE 
NUEVOS CAPITALES. — El éxito 
obtenido desde su comienzos en 
la explotación del mineral de "El 
Teniente" hizo revivir en el país 
e) Interés por las exploraciones 
mineras, que tuvieron como re
sultado el descubrimiento de otros

Importantes yacimientos que co
menzaron a ser explotados más 
tarde, como los minerales de Chu- 
qulcamata y Potrerlllos.

La Iniciativa de la Braden con
tribuyó, Igualmente, a interesar 
a los capitales foráneos en la ex
plotación de los grandes yacimien
tos de cobre de baja ley existen
tes en nuestro territorio.

De acuerdo con estos hecho* in
negables, puede afirmarse que el 
punto inicial del auge experimen
tado por la gran minería del co
bre en Chile fue al Iniciarse la 
producción de la Braden Cooper Co.

UN POCO DE HISTORIA.— El 
mineral de “El Teniente" que. co
mo se sabe, se encuentra ubica
do frente a Rancagua. debe su 
nombre a la leyenda de un ofi
cial español de tal grado que du
rante La Colonia se vio perseguido' 
por la justicie. Mientras escapa
ba hacia la Argentina, descubrió 
una veta, volviendo más tarde pa
ra explotarla.

La primera extracción de mineral 
tuvo lugar a principios del siglo 
XIX, y fue operada por Juan de 
Dlqs Correa, dueño de una ha
cienda que incluía la mina. Des
de entonces, la explotación tuvo 
frecuentes períodos de inactividad, 
hasta que fue adquirida en 1904 
por la Braden Copper Co., forma
da para ese propósito por Mr. Wl- 
lllam Braden.

Para dar cima a su empresa. Mr. 
Braden tuvo que luchar contra 
múltiples obstáculos, vencer los di
ficultades Innumerables que le pre
sentaba una naturaleza inhóspita 
y un clima hostil.

Braden no se arredró anta la 
magnitud da los problemas que se 
alzaban contra él. Con tenacidad 
Inimitable y paciencia ejemplar, 
avanaó, lenta pero seguramente, 
por la ruta que se habla señalado 
para Incorporar a la economía de 
Chile la savia enriquecedora del 
níetal rojo.

Transcurrieron varios años ple
nos de actividad para el Joven 
Ingeniero que, peso a paso, fue 
venciendo los el parecer insalva
bles obstáculos que le ofrecía la 
naturaleza. Solamente gracias a su 
fe y a su tenacidad, continuaron 
los trabajos dentro de un clima 
adverso. Aludes y huracanes no 
fueron escollos insuperables a su 
esfuerzo, como pare el conjunto 
de pioneros que le acompañaba.

LOS PRIMEROS PASOS. — Fue 
de tal manera, cómo en 1905 pu
do terminarse la Instalación de la 
primera planta de concentración, 
con una capacidad de 250 tone
ladas diarias. Posteriormente se 
Instaló una segunda planta con 
capacidad de 400 toneladas, pero 
fue desarmada en 1912, año en 
que comenzó a funcionar una ter
cera planta, con capacidad de 3.000 
toneladas diarias.

Mr. Wllliam Braden había le
vantado una pequeña tundición 
para producir “cobre matte", que 
se exportaba a Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Esta fundición es
taba ubicada cerca de la mina y 
subsistió hasta 1912, en que so dio 
término a la construcción de un 
establecimiento más moderno y 
eficiente.

Este fue el comienzo de la obra

» Fí6s*. WK* * SÄ.* Co” p*’^

que llevó a cabo el espíritu rea
lizador de Mr. Braden. Una téc
nica en constante perfecciona
miento y un trabajo tesonero lo
graron al fin poner en marcha la 
explotación del yacimiento que 
habría de convertirse en la mina 
subterránea de cobre más grande 
del mundo, situada en pleno ma
cizo andino, a 2.800 metros de 
altura.

Lo abrupto del terreno en que 
so encuentra ubicada la mino da 
un mayor relieve a la gigantesca 
obra realizada por Braden, cuya 
figura se destaca como un modelo 
de ese equipo de pioneros que for
maron la vanguardia que abrió el 
camino necesario al avance in
dustrial de Chile.

A más de medio alglo de dis
tancia de su fecunda hazaña, su 
recuerdo se alza con caracteres 
propios de virtud, de laboriosidad 
y de abnegación.

ACTUAL CONFORMACION DE 
LA EMPRESA.— Desde Rancagua, 
un ferrocarril de trocha angosta 
lleva, a través del valle del Ca- 
chapoal, a Coya, la primera re
partición de Importancia del mi
neral de "El Teniente", situada a 
750 metros de altura, y cercu de 
la cual se encuentran las dos 
plantas hidroeléctricas que ali
mentan todas las instalaciones de 
la Compañía. Estas dos plantas, 
Coya y Fangal, emplean, en con
junto, alrededor de 500 obreros.

De aquí, * el ferrocarril deja el 
curso del Cachepoal y toma el del 
pequeño río Coya hasta la fun
didora de cobre de Catatanes, si
tuada a 1.556 metros de altura. 
En esta población habitan más de 
3.000 personas.

Desde Calefones se sigue el cur
so del Coya hasta el campamen
to de Seweil, terminal del ferro
carril, a 2.150 metros de altura. 
Aquí se encuentran la planta con
centradora. la planta de ácido sul
fúrico. la» oficinas administrati
vas. el hospital principal y nume
rosa» otras instalaciones auxilia
res, como almacenes, bodegas, etc. 
A menos de dos millas nacía arrt- 
ba, está la mina misma, conecta
da con Seweil por un ferrocarril 
de trocha angosta operado eléc- 
tricam eiite.

El mineral es transportado por 
ferrocarill a la planta triturado
ra de Seweil, que lo desintegra 
por medio de conos giratorios re
duciéndolo a partículas. Luego es 
llevado por correas transportado
ras a la planta concentradora, 
equipada can molinos Mercy y Her- 
dlnge. en circuito cerrado con 
grandes clasificadores Dorr, unida
des de flotación en aceite y célu
las de aire.

La posta obscura que se obtle-. 
ne. con un contenido de 33 por 

| ciento de cobre, es enviada por el 
andarivel, en capacho* de apro-

xlmadamente una tonelada, a la 
Fundición de Calefones, que dista 
6 y medio kilómetros de Seweil, 
en linea recta. Este andarivel o 
tranvía aéreo mueve, simultánea
mente. 150 capachos, dependiendo 
el número de éstos, por día, del 
ritmo de la producción de cobre.

En Caletones, construido en 
1922, hay amplia capacidad para 
trabajar toda la producción de la 
mina, y rinde cobre en forma de 
panes de aproximadamente un 99,5 
por ciento de pureza, en tanto que 
los hornos refinadores lo produ
cen con un 99.9 por ciento de 
pureza. Más tarde, aJ cobre se le 
dan diferentes lapsas, como lin
gotes, barras y panes, y tiene la 
suficiente pureza como para ser 
empleado en muchos casos sin ne
cesidad de refinación electrolítica.

CAPACIDAD DE PRODUCCION.
—El término medio de la capaci
dad de producción de la Compa
ñía es de alrededor de 25.000 to
neladas de mineral al día, lo que 
equivale, aproximadamente, a 13 
mil toneladas de cobre refinado 
al mes. Esta cifra ha Ido en au
mento ahora último, debido e los 
planes de expansión de la Em
presa.

La Compañía ha tenido que en
frentar un serlo problema con res
pecto a los releves, que contienen 
el material estéril de le roca mi
neralizada, y que constituyen ca
si el 95 por ciento de las rocas 
extraídas en bruto. El año 1936 
se puso en aervlclo un nuevo de-UB notante aspecto del campamento de Seweil. 1

!! Mineral de “El Teniente” se extiende en 
las profundidades del cráter de un volcán 
La formación de la mina se remonla al período geológico en que comenró a Muta ?1 

corteza terrestre
La explosión volcánica desmenuzó las rocas del cráter que posteriormente se impWnanm 

de soluciones de cobre

pósito para la disposición de los i este sitio los relaves son decan- i llones ‘de toneladas de relave, ® 
relaves, el que se conoce con el tados en un ¡irán tranque, cuya unos 200 millones de metros cú- 
nombre de Tranque de Parrón. En I capacidad se calcula en 300 mi- I blcos.

Tras la historia de la mina de El Teniente, que alcanza a un 
periodo apenas superior a medio siglo, existe la prehistoria del yaci
miento mismo en que el tiempo na «« mide por siglos sino por milla

res de años. Esta prehistoria «e remonta a lo» alboras d«■ ia 
logia a la época de los grandes cataclismos, cuando recién 
a consolidarse la corteza terrestre.

El. CRATER DE UN VOLCAN.— 
Lo único que puede afirmarse con 
certeza es que el manto cuprífero 
del cual se extrae el mineral «n 
El Teniente, es el cráter de un an
tiquísimo volcán apagado, donde «e- 
dimentaron los formaciones metáli
cas que hoy son objeto de explota
ción.

Sobre el particular, el señor W. P. 
Klugeschled, que fuera ingeniero je
fe de la mina, realizó estudios que 
permiten formarse siquiera una Idea 
aproximada de cómo se produjo el 
formidable fenómeno volcánico qua 
formó el yacimiento.

Opina ei citado ingeniero que ta 
erupción volcánica trituró las roces 
de la periferia, las cuales volvieron 
a caer desmenuzadas dentro del crá

ter. “Toba” es el nombre que as 
ha dado * esas rocas depositadas en 
el cráter, cuya superficie fue cu
bierta luego por un lago que ter
minó por desaparecer a trove* de 
los siglos.

E! cráter quedó lleno de toba en 
forme de material fino. Posterior
mente, y a través de miles de años, 
surgen de las profundidades solu
ciones de cobre que atraviesan lea 
zonas fracturadas por la erupción. 
El metal contenido en tales solucio
nes precipita y deja un depósito que 
varía entre un medio y un uno por 
ciento de cobre.

Al término de la etapa de ml- 
nerallzación primaria, y por un lar
go periodo, deben haberse produci
do extensas y sucesivas erosiones en

las que grandes cantidades de co
bre oxidado se disuelven en las 
aguas de la superficie, formando 
sulfato de cobre. Esta «alucian ce 
filtra a través del terreno despeda
zado y el tomar contaoto con les pi
ritas y calcopiritas, las enriquece en 
contenido metálico. Este enriqueci
miento tiene como consecuencia 
que el cobre del mineral suba a 
uno y medio y aún hasta a cuatro 
por ciento, que es la forma como «e 
presenta en la actualidad.

LAS DIVERSAS CAPAS — La ca
pa superior del mineral de El Te
niente tiene un espesor aproximado 
de setenta y cinco metros, y es el 
estrato que fue lavado totalmente 
por las aguas superficiales.

La zona de enriquecimiento se

cundario tiene un promedio 
técientos metros de esoesor fKtf 
extiende debajo <M1 nlvri xrOBM*» 
3 de El Teniente.

Entre ,1a« niveles 3 y 5 «l 
as entetttmente primario y ta 
se encuentra mucho menoi 
zade <íue en las capas eupaqtaW« 
En esta zona el porcentaje de sc©t* 
del mineral también es menor, peg» 
aún sobrepasa el 1.25 o|o.

Be supone que a mayores psoíu^" 
didades continúan las capas de mí" 
nerallzeclón primaria.

Tales son. a grande» rasgos, 
características geológica» del mine- 
ral de El Teniente, aeneraJmcntá 
poco conocidas y que dan a la 
Flotación de le mina ribete» qu» 
lindan con lo fantástico t
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LOS ANDES
A Cordillera de los An
des. columna vertebral 
de América meridional, 
se alza majestuosa a lo

grafía patria. Sus altos pica
chos nevados que besan el 
límpido azul del cielo dan la 
impresión de severos guardia
nes de la integridad territo
rial y ofrecen, en sus miles de 
pétreas facetas, el misterio in
sondable de la altura que bus
can los hombres de todas las 
latitudes de la tierra

Engastada como nidales 
de cóndores, miles de hermosas 
lagunas se diseminan a lo lar
go de la alta muralla andina 
Ellas son el termino o una 
etapa de las fatigosas y sub
yugantes jornadas de los an
dinistas que desafian el vér
tigo de la alta montaña

Pero Chile ofrece ,al turista 
no sólo el paisaje agreste, de 
soberbia belleza natural. El 
hombre también ha hecho su 
parte y ella se refleja en los 
caminos que conducen a las 
posadas y hoteles enclavados 
en los lugares menos soñados 
por el visitante. En medio de 
filudos paredones cordillera
nos, donde la soledad adquie
re consistencia y se convierte 
en rito, hay ancha manifes
tación de vida civilizada que 
ofrece comodidades y medios 
de seguridad a quienes llegan 
basta allí.

Las Termas de Jahuel, si
tuadas en las estribaciones 
cordilleranas, a 1.180 metros 
de altura, es uno de los bal
nearios más hermosos de Chi
le. Rodeados de jardines, bos
ques y paisajes de incompa- | 
rabie belleza, es un sitio, de , 
reposo en cualquiera época *del ¡ 
año. Jahuel es, además, un i

palco natural desde donde se 
domina todo el valle de San
ta María, de frondosa vegeta
ción, y el valle de Aconca- 
8 Cerca de Jahuel se hallan 
otros sitios de turismo de in
comparable belleza panorámi
ca, v parajes a los que se pue 
de llegar en pocas horas, 
tales como Los Quillayes .
Los Arrayanes” o los cerros 

"Orolonco y Guanaqueo, asi 
como la laguna Copin. Sigue 
al sur una sucesión intermi
nable de sitias en los que mi
les de personas buscan anual
mente agradable refugio, ya 
en busca de un descanso, de 
curaciones pog medio de ba
ños naturales, ya por el deseo 
de practicar deportes como 
el esquí o el anhelo de trepar 
a cimas recelosas del hombre

Asi, como t 
matográfica. i 
ofrecen fuentes 
mo “El Corazón", 
escasos kilómetros de Los An
des y a no más de 1,000 metros 
sobre el nivel del mar: los 
baños 'El Barro” y “La Cues
ta ", también cerca de la mis
ma ciudad y Río Colorado, en 
cuyas proximidades confluyen 
los ríos Colorado y Aconca
gua. saturados de bellísimos 
paisajes y donde la pesca de 
la trucha y el salmón atrae a 
miles de turistas.

El ferrocarril transandino, 
construido siguiendo el cami
no del inca Tucap Yupanqui. ; 
es una obra de ingeniería ad
mirada por el mundo entero. I 
Su recorrido es de unos 250 kilo 
metros y su mayor altura al- I 
canza unos 3 mil 200 metros | 
sobre el nivel del mar. En la 
ruta de este ferrocarril que 1 
trepa gruñiendo a lo largo de I

una cinta cíñe
los Andes nos 

s termales co- 
situada a

brado 'campeonatos interna* 
aueSP°perm.- 

ten^al visitante olvidarse de 
li gran urbe La Laguna de 
inca, por otra parle es un es
pejo de agua di una belleza 
Intoeripllbl« D“ran,e 
vlerno sus «i»»» “ Xrh» , „ eonrirrlc su una eauena 
de patinaje se<ura J »n>pu- 
simh

Más al sur. Eio 
otro bita de sin par 
del turista nacional y extran 
jero Se halla situado a unos 
1 400 metros sobre el nivel del 
mar y ofrece uno de los me
jores climas de Chile, con a - 
re seco y rodeado de una exu
berante vegetación m a t . i- 
zada de mailenes. *1“**’’’“’ 
pinos y acacios. que confor 
man enormes bosques. En me 
dio de esta zona paradisiaca, 
el hombre ha construido hote
les. posadas, y ha hecho ins
talaciones de rápidos medios 
de comunicaciones Los par
ques insinúan una fugaz ma
nifestación de orden en me
dio de un paraje donde pre
domina la altiva belleza na
tural .

Hacia el interior, s. unos «o 
kilómetros, se levanta enhles 
to el Cristo Redentor, limite 
del territorio nacional y sa
cro monumento a la herman
dad de Chile y Argentina.

Frente a Santiago, a 51 Ki
lómetros y a 2 240 metros so
bre el nivel del mar. se alza 
la región de Farellones, nota-

ble por sus canchas de
y su refugio en el paraje 7? 
nominado Ceno Coloran» । 
Parva, a W kms. de Sanóa»í 
y a 2 48J mec os de alt 
constituye, como LaSOnl|i¿. 
> Lo Valdés. en la provine!» 
de Santiago, sitios de Hermosa« 

co.ncc.as ue e?qu,. cotí i. 
les dotado» de toda clase” d» 
comodidades, que hacen agra
dable y plátid.: la "visita d.i 
turista.

Mas al sur están las Terina-' 
de Chlllán. cuy ts bondades de 
sus baños termales son vasta
mente conocidas, asi eo¿o 
atractivos son sus parajes, co- 
modos su» medios de Iocoqo. 
ción y confortable su 
tel. En la provincia de táu- 
tin, a 600 kilómetros de |a 
capital, se hallan las hermo
sas cancha» de esquí del vol
cán El Llaima, <¡ cuyas fal
das se Hega en pocas hora» 
por ferrocarril o a lo largo de 
bien conservadas carretera»

Otros puntos ya más dis- 
tan tes del centro del país. pe. 
ro no por eso menos concu
rridos por miles de persona», 
son los faldeas del volcán Vi. 
llarrica. a cuyo» pies se ha
llan el lago del mismo nombre 
y el Hotel Pucón. rodeado de 
una zona boscosa y andin» 
que atrae a turistas de toda» 
las partes del mundo. Pucón 
es. además, una ruta internad 
cional. en cuyo curso hay de
cenas de lagcs donde e¡ de
porte de la pesca tiene jerar
quía continental Antillanca y 
La Picada, más al sur frente 
a Osorno. son otros dos bal
nearios de inspcchadas belle
zas naturales, incrustadas en 
medio de una región que re
cuerda Ja leyenda fantástica.

ASI ES CHILE
HE AQUI, a grandes rasgos, lo que 

Chile ofrece a las corrientes tu
rísticas extranjeras que nos’visi

tan, al propio tiempo que las destaca y 
mejora sus condiciones para hacerlas 
más accesibles a quienes quieran visitar
nos, y a quienes ya nos conocen y no 
olvidan nuestras costumbres, nuestra cul
tura, la fuerza progresista que anima a 
sus hombres y a la belleza incomparable 
de sus bosques, de su cordillera y de su 
mar.

De norte a sur, Chile se extiende recos
tado a lo largo de 4.300 kilómetros jun
io al Pacífico, laja geográfica que se ha 
11^ perfectamente dividida en tres zonas 
inconfundibles' El norte depara un cli
ma primaveral, seco; el centro, es tem
plado y de un invierno breve; y el sur, 
donde el invierno se enseñorea sobre las 
demás estaciones del año, pero de un cli
ma mucho más benigno que el cana
diense o el del propio Nueva York, en 
el invierno.

Por su clima, el norte de Chile se ca- • 
racteriza por su fruta y sus opulentos | J 
jardines, la fertilidad de sus valles y sus I ¡ 
ciudades pintorescas, herederas de una' ! 
tradición que guardan celosamente. Eli ! 
centro, que se extiende desde Aconcagua ’ ! 
hasta Concepción, engloba a las principa- ' 
les ciudades del país, cómo Santiago, la ' 
capital, que se empina sobre el millón j 
500 mil habitantes; Valparaíso, uno de ¡ 
los principales puertos de la costa del ¡ 
Pací tico; Viña del Mar, llamada la Ciudad ¡ 
Jardín y uno de los centros de mayor | 
atracción turística en esta parte del Con- { 
iinenie sudamericano, y Concepción, im ' 
portante centro industrial, comercial y ! 
universitario. El sur representa la región ' ¡ 
de los lagos y la actividad agrícola y ¡ 
ganadera del país, una fuente de insos- } 
pechada riqueza nacional y una rica re- ' 
serva forestal no tocada todavía por la J 
mano del hombre.

Así es Chile, "una nación tres veces1 I 
bendita: por Dios, por la Naturaleza y por i i 
sus hombres progresistas".

I j L

LA LAGUNA del Inca, 
engastada en medio de al
tísimas cumbres cordille
ranas, constituye un pa
raje de imponente belleza 
salvaje. Durante los me
ses de invierno sus aguas 
se hielan y se convierte 
en una atractiva como gi
gantesca cancha de pati
naje. a la que acuden mi
les de aficionados.

★

LA CIUDAD Jardín, co
mo se conoce a Viña del 
Mar. absorbe un alto por
centaje de la» corrientes 
turísticas europeas y ame
ricanas que nos visitan. 
El Casino, conocido en to
da la costa del Pacífico, 
es un sitio de alta jerar
quía social y nunca ha de
jado de ser visitado por 
las , más caracterizadas 
personalidades políti cas 
del mundo que han llega
do al país, así como por 
destacada» figuras del fir
mamento cinematográfico.

*

ANGELMO. la siempre 
atrayente caleta pesquera 
situada en el extremo sur 
de Puerto Montt, dueña 
de una crispada actividad 
industrial y comercial. Es
ta parte del sureño puer
to chileno representa lo 
típicamente chilote, ma
gistralmente trasladado al 
lienzo por Pacheco Alta
mirano.

EL MAR
E

N la banda occidental 
de nuestro territorio, 
Chile exhibe sus costas 
y su mar, colmadas de 
playas suaves y abrigadas. Los 

balnearios cercanos a Santia
go no son desconocidos por 
quienes gustan de huir cada 
fin de semana del tenso flu
jo y reflujo industrial y co
mercial de la metrópoli, pe
ro de norte a JUr de nuestro 
extenso litoral el oleaje per
tinaz que baña núestras pla
yas o revienta juguetón en los 
acantilados constituye un 
credo de excepcional belleza, 
y su rumor bravio es como un 
secreto heraldo de un porve
nir que nos aguarda

Para la pesca, las aguas 
del Pacífico frente a Tocopi- 
Ha. 125 kms. al norte de An
tofagasta. sé han hecho famo
sas en el mundo entero. Ex
pertos deportistas extranjeros 
han logrado piezas de pez es
pada, pez aguja y atún que 
han constituido records mun 
diales. La pesca deportiva, sin 
embargo, aparte de la de ti
po industrial y comercial, que 
es la que proporciona de 
manera excepcionalmente pró
diga el mar, se ofrece millo- 
naria en los lagos y ríos de 
Chile, desde aquello» que or- 
gullosamente y como fuente 
de dioses se hallan enclavados 
en las altas cumbres andinas, 
como ‘en los que sus aguas ser- 
petean ruidosas por la ría que 
las ata al mar,

La zona central, desde Acón 
eagua hasta Concepción, tie
ne un litoral tachonado de 
balnearios y regiones de im
ponderable belleza, entre los 
que cabe señalar Papudo, 
Zapallar. Quintero. Concón, 
Viña del Mar Algarrobo, El 
Tabo, El Quisco, Cartagena, 
Llolleo y Rocas de Santo Do
mingo. Frente a Valparaíso 
se encuentra la Isla Juan Fer 
nández, ya legendaria por la 
obra “Róbinson Crusoe". 
Miles de caletas pesqueras 
sortean el quebradizo margen 
continental desde el norte de 
Arica hasta más allá de. las 
tierras vírgenes del extremo 
austral.

La Región de Los Lagos es 
sin duda alguna —eslabón de 
mar y cordillera— la parte de 
Chile que ofrece mayores 
perspectivas y mejores posibi
lidades turísticas. Temuco, "la 
ventana” de la región, es una 
ciudad que teniendo como tie
ne la vida de un hombre, 
abriga la actividad fecunda y 
progresista de casi cien mil 
habitantes. Es un empalme 
troncal ferroviario y camine
ro y hacia el sur se abre un 
álbum multiforme, de apre
tado sortilegio. En esa parte 
de Chile nada escapó al gusto 
infinitamente exquisito del __ ___ _______ o_.
Creador. Sus lagos, orlados de orienta y dirige a la comunl- 
una vegetación que supone j dad.
fantasía, doblegan toda com- Puerto Montt, situado a po- 
paración posible. j co más de mil kilómetros de

El lago Villarrica disfruta i la capital, es el terminal de

de una belleza difícil dt des
cribir, pero podría decirse que 
representa una región de una 
grandeza panorámica realmen. 
te soberbia. En sus aguas se 
refleja el volcán del mismo 
nombre. Más al sur. la laguna 
Quillehue, el lago Caburga y 
las termas de Palguín. con 
su impresionante cascada lla
mada El León, proporcionan 
una generosa visión al visi
tante.

Frente a Osorno se yergue el 
volcán Osorno, a cuyos pies 
se expande anchuroso el lago 
Llanquihue, cruzado durante 
el período de verano por mi
les de embarcaciones deporti
vas. En la misma región se 
disputan al turista regiones 
como Lago Raneo, en cuya ri
bera oriental humea constan
temente un nido de volcanes 
milenarios. Dos isla» de las 
muchas que hay en el lago 
son constantemente visitada» 
por los turistas: Colcuma. don 
de hay un criadero dfe ciervos 
y faisanes, v Huapi, habitada 
por una reducción de Indios 
huilliches, una de las últimas 
manifestaciones de la vida in
dígena en nuestro país. Aun 
cuando se hayan sometidos a 
las leyes de la nación, existe 
allí un cacicazgo, cuyo jefe 

la linea ferroviaria longitudi
nal. No obstante, puede esti
marse que es una "cabeza de 
puente" del sostenido progre
so industrial de la extensa 
región que se desplaza hacia 
el Golfo de Relancaví y la 
Isla Grande de Chiloé. Tanto 
la ciudad como sus inmedia
ciones constituyen sólidas bases 
par» el turismo siempre cre
ciente, es estimulado por la 
tradicional hospitalidad de 
sus habitantes.

La caleta pesquera de An
gelina, en Puerto Montt. ha 
servido una y mil veces de 
noble inspiración a las cono
cida» “marinas" de Pacheco 
Altamirano. Al frente, yapo- 
eos minutos, se halla Cochamó 
pintoresco puebjecito que tra
ta de conservar las costum
bres chilotas, principalmente 
en sus comidas a base de pes- 
cados y mariscos. Son nota
bles sus curantos y son miles 
los extranjeros que han lle
gado hasta esa región con el 
solo propósito de gustarlos.

Desde Puerto Móntt salen 
periódicamente barcos de la 
Empresa de los FF. CC. del 
Estado en dirección a Chiloé, 
Aisén y Magallanes. La Isla 
Grande atrae * a miles de tu
ristas anualmente por la her
mosura de sus canales, quí 
sirven de vía de acceso a los 
vaporcitos que llegan hasta 
Ancud, último refugio laí 
fuerzas españolas en Chli*



LA NACION . — LUNES 14 DE ENERO DE 1957

Todo el país será movilizado
en gigantesco plan turístico

___ ___enas sin c 
y la ciudadanía
‘ la obli]

turismo, de todos los impues-! Se establece, adei 
tos y derechos que afectan a. autoridades chile 
aquellos que realizan viajes tinción y ¿a ; ' 
u operaciones de otro orden. I general, tendrán

ruta al turismo m
¡Chile abre una a

HILE es un país del 
especiales caracte- i 
rísticas turísticas,1 
por su clima, su 

paisaje y su inconmensu
rable riqueza natural, pero 
sólo en 1954 se hizo un es
fuerzo serio, con el patro
cinio del Gobierno y de la 
industria privada, orien
tado a conferirle un pa
trón que permita proyec
ciones más vastas y posi
tivas, en orden no tan só
lo a provocar una nueva y 
vigorosa entrada de mone
da extranjera, sino que a ¡ 
ofrecer una grata y econó
mica permanencia de co
rrientes turísticas extran-

.......

son, pues, de iniciar una 
ofensiva a la apatía con 
que hemos estado mirando 
una posibilidad económica 
no soñada hasta el presen
te. Las últimas estadísticas 
revelan que anualmente 
salen de Estados Unidos 
unos 90 mil turistas hacia 
América Latina, cuyo más 
alto porcentaje se queda 
en México y otro va a Cu
ba, o a lo sumo llega a Río 
de Janeiro o Buenos Aires. 
A Chile llega una cantidad 
no superior a 8 mil perso
nas y su permanencia es 
extremadamente breve. Re
gresan o viajan a otros paí
ses sin haber conocido las 
regiones más atractivas por 
su clima y su belleza pano
rámica. Las estadísticas 
también nos dicen que 
anualmente nos visitan 
unos 4 mil turistas perua
nos y otra cantidad seme
jante de bolivianos y no 
más de 7 mil argentinos.

LOS RÁPIDOS, que arrancan vertiginosos desde los] 

faldeos cordilleranos en busca de un cauce definiti-1 
vó que los lleve al mar, son ricos en especies sal-¡ 

mónidos, insustituibles en la pesca deportiva.

NA vez aprobado el 
proyecto de ley que 
pende de la conside
ración del Congreso 

Nacional, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a 
través del Consejo Nacional 
de Turismo, se propone rea
lizar una intensa campaña 
en el exterior, tarea que es
tará encomendada a nues
tro servicio consular.

Tanto en Estados Unidos, 
como en México, Cuba y 
Venezuela, situados en la 
vanguardia de las naciones 
con mayor desplazamiento 
turístico, hay enorme inte
rés por visitarnos, de cono
cer las bellezas naturales 
chilenas, pero siempre se 
ha tropezado con la falta 
de información y, además, 
con la falta de medios pa
ra proporcionar una estada 
que resulte atractiva y se 
recuerde de manera agra
dable
o-Los nronós'tos actuales

En base a los conocimien
tos adquiridos por ele
mentos especializados 
han realizado viajes a Eu
ropa, con el objeto de co
nocer los secretos que pro
vocan las grandes corrien
tes turísticas, Chile inicia 
una jornada a pie forzado 
para producir interés en el 
exterior por visitarnos. El se 
creto de naciones como Ita
lia, situada, sin duda algu
na a la cabeza de países 
que disfrutan de entradas 
envidiables de divisas por 
este concepto, no es otro 
que el de organizar un sis
tema adaptable y ponerlo 
en marcha. Es indudable 
que en un comienzo será 
complejo, incomprendido 
por quienes se empeñan en 
no comprenderlo, pero a la 
postre se logrará —como es 
el ánimo— de crear una 
mentalidad turística, la que 
gradualmente se irá perfec
cionando.

Nuestro país, por la po
ca densidad de población, 
por su clima incomparable 
y por su opulenta belleza 
natural, que de manera ge
nerosa se colma de extre-

mo a extremo del territo
rio, es un sólido pilar de 
cuanta corriente turística 
se insinúe desde cualquier 
parte del mundo hacia 
América Latina.

Desde ya, sabemos, se es
tá preparando abundante 
material fotográfico de los 
volcanes, baños termales, 
canchas de esqui, lagos, 
ríos, balnearios, playas y 
paisajes del bosque y del 
campo chilenos, para dis
tribuirlo en el extranjero a 
través de nuestras repre
sentaciones consulares, las 
que, además, proporciona
rán a los interesados deta
llados informes sobre pre
cios de movilización, tari
fas hoteleras, y todo ante
cedente que le sea solicita
do. Chile es una nación 
que disfruta alegremente la 
vida y ahora se fe presenta 
la ocasión de demostrarlo 
ante los ojos de los extran
jeros. Si somos hospitala
rios entre nosotros, no será 
difícil hacer extensiva esta 
cualidad hacia quienes vie
nen de lejanos puntos geo
gráficos del mundo a cono
cernos.

En diciembre de ese año, 
Puerto Varas —hermosa ciu-¡ 
dad sureña— fue sede del b 
Primer Congreso Nacional de¡ 
Turismo, y en su temario fi
guraron aspectos relacionados i 
con la economía y la socio-1 
logia del turismo, fomento y j 
organización hotelera, red ca- ¡ 
minera, fomento y coordina-1 
clon de los elementos de 
transporte, estudio de las re
giones apropiadas para la 
creación de Parques Nacio
nales, defensa de las belle
zas naturales, artísticas y 
culturales del país, coordi
nación de la propaganda tu
rística dentro y fuera del 
país, facilidades al turista, 
exención de impuestos, for
mación de la mentalidad tu
rística a través de la educa
ción pública, de la prensa y 
de la radio.

De ese certamen, que re
unió a más de cien delega
dos, emanó la idea de redac
tar un proyecto de ley que. 
dotara al país de una orga-| 
nización turística, lo que se 
hizo posteriormente por in- i 
termedio de la Comisión Na
cional de Turismo, nombrada | 
por el Ministerio de Relacio-i 
nes Exteriores.

El proyecto pende actual
mente de la consideración 
del Congreso Nacional y su
giere el imperativo de crear 
un Consejo Nacional de Tu
rismo en el que estén repre
sentadas todas las activida
des que tienen relación direc
ta con esta industria, como 
ser los transportes, las agen
cias de viajes, la hotelería, 
el Automóvil Club, el Colegio 
de Periodistas, la educación 
pública, los deportes, la Cor
poración de Fomento, los Fe
rrocarriles del Estado, etc.

Este organismo directivo y 
orientador del turismo chile
no deberá promover la crea
ción de Escuelas de Guías e 
Intérpretes, así se ocupará de 

. la construcción de caminos 
turísticos, muelles, aeródro- 

’ mos, programas de excursio- 
, nes, precios, comodidad del 
> turista, todo cuanto tiene re- 
, laclón con la actividad turís

tica, desde que el visitante 
llega hasta cuando sale del 

i Pais-
Se propone en este plan 

un capítulo muy destacado a 
la entrada, trato y regreso 
del turista, en el que se con
sidera de manera preferen
cia! la necesidad de otorgar 
amplias facilidades a los vía- 

1 jeros que nos visitan, liberán- 
’ dolos de todo gravamen de 
; entrada y salida y de los 

controles existentes. Se esta
blece la “tarjeta turística” 
otorgada por nuestro servicio 

' consular, credencial suflcien- 
L te para permanecer en el 

país hasta por noventa días. 
Se libera a los barcos y avio- 

‘ nes que arriben al país, en 
cruceros exclusivamente de

Plan titánico, pero ne
crear una mentalidad tur?í’s

OS PLANES que sobre 
t u r i s mo comienzan 
paulatinamente a des
arrollarse en nuestro 

país se basan en experien
cias recogidas en los princi
pales centros turísticos del 
mundo, como Italia, por 
ejemplo, donde se ha lo
grado formar una ‘‘menta
lidad turística", y se yer
gue hoy como la nación que 
más ha progresado sobre 
esta materia.

El perfeccionamiento que 
sobre este rubro hay en 
Italia ha permitido que de 
un millón 590 mil 33 extran
jeros que la visitaron en 
1948, en el año calendario 
de 1954 esta cifra subió a 
9 millones 327 mil 512 tu
ristas extranjeros, que en
traron al país por ferrovías, 
vías marítimas y aéreas. 
Francia, Suiza y España, 
son otras naciones que de 
uno u otro modo se esme
ran en perfeccionar los cá

nones que rigen al turismo, 
en orden a atraer y satis
facer al visitante de tal ma
nera que a su regreso se 
convierta en un vivo testi
monio de propaganda

Tales son, pues, las pro
yecciones que aspira alcan
zar el turismo chileno, aho
ra en marcha bajo la direc
ción de elementos capacita
dos y dependientes del Mi
nisterio de Relaciones Ex
teriores. La acción de este 
organismo se expandirá por 
los cuatro ángulos del te
rritorio nacional y nadie se 
excusará de servir y cum
plir con las obligaciones 
que la ley le imponga En 
cada cabecera de provincia 
funcionará un comí'ó pro
vincial de fomento del turis

mo, dep inte del Cíase- 
qua s irá : resi-

laeioncs Exteriores y-esta 
integrado por los repre ro
tantes de todas las a-.-.lvi- 
dades que tengan r J. •—n- 
cia con el turismo, tai?". ccmo 
la Corporación de Fumen-

istado, compa-

Sociedad 
dores 
del ?

Turismo 
na Hote

Dirección Gen? 
ortes, Subse're 
ransnortes, A:i

EL LLAIMA, con su alba pista de e
mosas araucarias, atrae en cada temporada a miles 
de deportistas de toda la zona sur del país, a

de la vecina República de Ai
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Records mundiales de pesca de alta mar anota en 
sus estadísticas el Consorcio Hotelero de Chile 
Su cadena de modernos hoteles y hosterías contribuye efectivamente a fomento de planes turísticos de o íerno
sus establecimientos cubren 

LOS MAS BELLOS Y PINTORESCOS 
BALNEARIOS DE MAR Y CORDILLERA

tnclemeñctás climatéricas de

BALNEARIO DE PESCELAS.— A 
escasos minutos de la colonial y re
mozada ciudad de La Serena —hoy

En esta forma. Hotel "Francia- (.red de canales artificiales, riegan 
co de Aguirre" se ha transformado «miles de hectáreas de terrenos que 
en un verdadero centro de acción, entregan a Ja reglón los mis varla-

Ido» producto» agricoles.

vilegio por

CON LA ESPECIFICA finalidad de contribuir

con tribu

PESCA EN ALTA MAR — 
magnifica cadena de hoteles, hoste- I pesca se
rías y lugares de descanso y recrea- I barcaciones del Conaorclo, con 
clón que controla el Consorcio, y que I «a de 3» hebras.
están ubicados en las más bellas re
giones del país, anotamos el Hotel 
Prat, en Iqulque. El carácter tem
plado del clima de esa reglón —en 
razón de las pequeñas diferencias de 
temperaturas que se registran en su 
medio ambiente—, hacen que ta per
manencia en el Hotel Prat constitu
ya un especial aliciente durante la

turista puedr 
con singular

tiene a disposición de sus clientes 
un moderno j competentísimo equi
po. en cuyas embarcaciones se han 
batidos records ' mundiales de pesca 
En efecto, la» estadísticas del Con-

dobla ruta caminera pavimentada—, 
y en cuyo lugar el Consorcio cuen
ta con el Hotel "Francisco de Agui
rre". se encuentra «1 mundialmente 
conocido balneario de Peñuelas. des
de donde mis de un Presidente de 
la República ha pronunciado discur
sos de trascendencia para la vida 
económica y política del pals.

Allí el Consorcio ha construido una

creación y conocimiento de los pai
sajes y lugares da atracción de la 
zona de La Serena.

■OTEL OVALLE.—El Consorcio Ho
telero de Chile cuenta también con 
un establecimiento de primer orden 
en la ciudad de Ovalle, dentro de 
una extensa y productiva región ml-

I infinita Inmensidad, las agues del 
Océano Padreo. J «n cuyos roque-

alones por los senderos 
abiertos por la mano del hombre a 
través de añosos y centenarios ro
ble». huelle», colgde» y copigüeros. 
El Consorcio mantiene aquí embar
caciones a remo y motor, según sea

de Nahuelbuta. en la provincia

entrega en arriendo a sus 
latas cabinas tienen una 

lu de hasta seta perso- 
han sido delineadas en for

ma de proporcionar al turista la va
riedad de poder vivir con plena in
dependencia. como en su propio ho
gar. pero sin los Inconvenientes In
herentes al mismo, en razón de que 
loa servidos de alimentación, servi
dumbre y aseo, son atendidos por 
el Casino-Restaurante, edificado en 
el mismo balneario.

Además, y siempre teniendo en vi» 
ta las aficiones deportivas de los tu
ristas. el Consorcio ha construido en ( 

eave — -------------- P] mismo balneario canchas de tenis
les de 8udam4rlca. dolado de todos, y han iniltja<j0 nna variedad de 
los adelantos y el confort que hacen ( entretenlmlentos que hacen tanto más 

la estada al ma» exigente vl"-: agradable la permanencia en el lugar 
lo que es un motivo de orgu- I Asjm|sm0 a sólo una hora y me

ma nerte de Chile cen- rte serena, se encuentra la 
■ l atracción durante to-1 eludad dp vicuña, considerada eomo 

I la cuna natal de la insigne poetisa 
rte. la 'emperarura «m-| OabrleJ, Mistral. Premio Nobel de 
region que i ’• literatura mundial

En vjcufl, el Consorcio ha levan
tado una acogedora Hostería, que sir
ve de lugar de reposo y permanen
cia a cuanto» «nhelan conocer »1 lu
gar en que creció, y vivió su Infancia 
la famosa poetisa, cuya labor literaria 
ha «Ido y es reconocida en iodo* lo*

HOTEL ANTOFAGASTA.— Ubicado 
en la ciudad del mismo nombre, en 
éste uno de los más modernos hote-

tro de espi 
do el año

Antofagasta en situación ventajosa 
ron respecto de muchos otros de Eu
ropa v de América Fue ésta uní de 
las principales razones que movieron 
al Consorcio Hotelero de Chile para

cllentes

clon de reserva de habitaciones que 
la sede del Consorcio en Santiago y 
la Administración Anto

año anterior —el 7 de mayo—, habla 
balido el record mundial masculino 

- el propio señor Lou Marrón, con una

también, uno de

«orcio para el , Hotel Prat registran 
que con fecha 4 de Junio rie 1(54 
la esposa del: famoso turista y sport-

rron, batió .el record mundial feme
nino de pesca 4e alta mar, al lograr 
la pesca de yn Martin de 318 libras 
d- peso con- lienza de 15 hebras. F.l

norteamericano.

EN LAS CANCHAS DE PORTILLO.— Lilla Lyon. la zimpailca 
y buenamoza hija de lo« embajadores norteamericanos en Chile, 
una de les asiduas concurrentes al Hotel Portillo donde practica 
con éxito su deporte favorito: el esquí. Aquí aparece acompañada 

de Mario Vera, campeón sudamericano de esquí.

Un hembre de vasta experiencia er.
el ramo dirige el "Hotel Carrera

John P. Sutherland realiza labor de acercamiento

designó como 
mejores hombres, 

_ . __ vasta experiencia 
¡dniinlxlración hotelera, especializado en América La-

La Intercontinental Hotel Corporation 
gerenie del Hotel Carrera a uno de sus 
John FI- Sutherland, qufe cuenta con una

John D. Sutherland nació en Texas, hace 35 años, y en 
su inlancia ilhjó a Cridad de México, donde su padre tra- 
bajabá para la Pacific Railroad. Fue allí donde logró cono, 
(er ampliamente el espíritu de los latinoamericanos y apren
dió a manejar el idioma con toda soltura. En 1929 su padre 
entró a la industria hotelera, y John pudo conocer intima
mente la organización y el movimiento de ella.

Llamado por su patria, le correspondió actuar como pilo
té de la aviación naval, durante la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra de Corea. Sus destacados servicios le hicieron 
acreedcn a la Medalla “Estrella de Plata", la Cruz por Vue
los Distinguidos y la Medalla Aérea con tres estrellas de oro.

Su primer trabajo Independiente en el ramo hotelero le 
correspondió cumplirlo en el "Plaza Hotel", de San Antonio, 
Texas: luego se afilió al "Hotel de la Borda”, de Tasco. 
México. En este mismo país fue gerente del Club de la Clu- 
dad Universitaria. En 1949 viajó a los Estados Unidos, donde 
asumió la' gerencia del "Casa de Palmas Hotel", en Me. Alien. 
Texas. EÑi 1952 fue nuevamente llamado a la Marina, y al 
ser licenciado se incorporó a la Intercontinental Hotel 
Corp# conespondiéndole dirigir el Hotel del Prado, en Ba- 
rranquilla,. Colombia. Durante su permanencia en esta elu
ded llegó 'á ^desempeñar la presidencia de la Asociación Ho
telera de Colombia

En julio de 1955 la I. H. C lo designó gerente del Ho
tel Carrera, donde está cumpliendo una fecunda labor de 
acercamiento americano.

dado nacimiento y forma a los tran
ques Recoleta" y "Cogolí". cuyas 
aguas distribuidas por medio de una

Hostería que confunde

Oosa asta lugar de un especial prl-

el gusto de los viajeros, para reco
rrer el lago en toda »u extensión.

En este mismo lugar se encuentra 
el lago Lleu-LJeu. donde los aficio
nados a la pesca la encuenlra 
abundancia y en gran variedad 
especies, constituyendo también 
punto de atracción el apacible 
Lebu. navegable en gran parte 
su cauce, que corre en medio 
paisajes propios de la zona sur

CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSORCIO HOTELERO

Las funciones directivas del Consorcio Hotelero de Chile, que 
fuera fundado en 1944. están encomendadas a un grupo de hombres 

nue constituyen el mejor respaldo para el cumplimiento de las fl-

permanente cooperación en prn del mejor conocimiento de nuestro 

P Preside este consejo directivo el señor Horacio Kmart, asesorado 
por los consejeros señores Oscar Gajardo VíUarroel. Gastón Cavada 
Rlesco Osvaldo de Castro O.. Federico Helfman. Luis Octavio Reyes, 
Sergio' Maldonado. Manuel Vtdela Ibáñez, Hernán Brticher Encina, 
Alejandro Ossa y Nicanor Lora.■ - ,,,1-14,»,, *i*ritfivas del Consorcio

NUEVAS CONSTRUCCIONES- Ac
tualmente. el Consorcio construye en 
Puerto Montt el hotel "Pérez Rosa
les". que entrará en funciones el 
próximo año. En «u construcción, 
el Consorcio ha consultado todos los 
adelantos de la ciencia hotelera, des
tacándose la dotación de equipos pa
ra practicar la navegación y la pes
es en los miamos lugares en que 
cumplen sus diarias faenas los fa
mosos pescadores de Angelmó.

Igualmente, la firma ha encarado 
la construcción de un moderno es
tablecimiento hotelero en la ciudad 
de Curicó. cuyas faenas también que
darán terminadas el próximo año.

En esta forma, el Consorcio Hote
lero de Chile 8 A . con su cadena 
de hoteles y hosterías que cubren 
casi todo el territorio nacional, rea
liza un patriótico y reconocido es
fuerzo para dar a conocer práct 
mente las posibilidades turísticas 
Chile, cuya racional explota 
tá llamada a constituir une 
grander fuente., de 
economía nacional.

la Laguna del Inca, que rodea el Hotel Portillo
guarda el secreto amor de 2 príncipes incásicos

A SU VERA ESTAN LAS MUNDIALMENTE FAMOSAS CANCHAS DE ESQUI
■1-v.go en pl-o. CMmm « «M». '•»■«»» “ *¡ * * JTSXlwí «’“nSe“» cuy«™ siTíSUT
nric. v O O «30 metros de altu- pets como con el extranjero, sus ce. que, vrjum_______ » ,lma de pEnclavado en plena Cordillera de 

lo« Andes y a 2.830 metros de altu
ra cobre el nivel del mar. y « ori
lles de le hermosa y legenderle La
guna del Inca. el Consorcio Hotele
ro de Chile 8. A. cuenta con el ye 
famoso Hotel Portillo, prlnclpel 
centro de esquí y de deportes de 
Invierno, hasta cuyas pistes concu
rren anualmente esquiadores de re
nombre mundial, donde funciona 
una Escueta de Esquí a cargo de 
expertos profesionales.

Cuenta el Hotel Portillo con Ins
talaciones de calefacción, servicio 
de agua callente, teléfonos y telé
grafo para toda clase de comunlca-

peía como con el extranjero. Sus 
habitaciones se encuentran distri
buidas en seis pisos que miran ha
cia la majestuosidad Infinita de 
las cumbres andinas, al mismo 
tiempo que se reflejan en las cris
talinas aguas de la Laguna del In
ca. Cuenta, ademé« de su esmerada 
atención al turista, con servicios 
médicos, tiendes, salones de entre
tenimientos. cine, boite. bares, res
taurante y acogedores salones pera 
el descanso y le contemplación del 
paisaje.

LEYENDA DEL INCA.— Motivo 
de especial atracción de este para-

en generación, se resume en los si
guientes términos:

Sobre el diáfano cristal que for
ma la superficie de la Laguna del 
Inca, en ciertas noches de plenilu
nio. se escpch«n lastimeros queji
dos que turban ta quietud Inviola
da de su profundidad.

Estos lamentos —según la leyen
da— provienen del ánima del Inca 
AUl-Yenkl, que torna a vagar sobre 
ta tumba lacustre en que hizo se
pultar a su amada' princesa Kola 
Lie, despeñada trágicamente en un 
precipicio, durante el festín de un

.. 1. E: Inca.
„ dolor sacudió la montaña, 

e con su alma de poeto que 
ningún sarcófago humano sería 
comparable con aquella sepultura.

Añade la tradición que "el cuerpo 
de la grácil princesa, envuelto en 
blancos linos, descendió a tas azu
les profundidades de la laguna, an
te 1« doliente mirada del se<- " >

Desde entonces aus aguas 
se tiñeron con el matiz de :> e me- 
raída que tenían los bellísimos o?os 
que' yú el hijo del Sol jamás podría 
admirar. Vaga así en el lugar un 
eterno hálito de amor y misterio, 
que sé cubre con el manto silen
cioso de laa nieves, ______

RECORD FEMENINO DE PESCA DE ALTA MAR.— S.ñora d. 
Lou Marrón contempla .1 elempl.r con que en tumo de IIM 
batió el record mundial lemenino de alta mar. En e.a 1C.,U» 
la recordwoman pe.co el morlln que .parece en .1 grabado 
con llene, de 1S hebra,, mi.nlre, navegaba en un. de ^. em
barcación., pesau.T.. que «I Consorcio Hotelero d. Chu. m«n. 
tiene en el Hotel Iquiqua para el uso de sus clientes. El mallín 
pesó 318 libras. ‘ _________________________________
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En el centro de Santiago, se alza la moderna estructura 
' del Hotel Carrera, uno de los establecimientos de mayor pres

tigio en el Continente, que ofrece a los turistas y viajeros to
das las comodidades que la técnica ha logrado para la hu
manidad .

Bajo la dirección de John P. Sutherland. 450 hombres y 
mujeres especializados, se preocupan de ofrecer en sus 400 
habitaciones todo cuanto el viajero puede esperar en aten
ción, recreación, desrans-j y confort

El establecimienti mismo ha llegado a ser una institu
ción de gran importancia en el Continente y sus amplios sa
lones han sido utilizados en numerosas oportunidades, para 
celebrar conferencias y congresos científicos, culturales, eco
nómicos. etc. y él sirve de residencia oficial a los Jefes de 
Estado y Ministros extranjeros, diplomáticos y hombres públi
cos que llegan al pais.
BREVE HISTORIA DEL HO

TEL ‘‘CARRERA’. — El Hotel 
"Carrera’’, situado en la esquina 
de las calles Teatinos y Agusti
nas. cuenta con 17 pisos, y se 
encuentra prestando servicios 
desde 1940. fecha en que el Ban
co de Chile, que lo construyó, 
abrió sus puertas señalando un 
hito en la industria hotelera na
cional.

La administración estuvo a 
cargo del mismo Banco pero los

servicios de cocina y bar fueron 
entregados a la Organización 
Nacional Hotelera “Bonfantl 
S. A.” hasta 1941. Posterior
mente, el Banco asumió de nue 
vo la totalidad de la atención, 
hasta que en 1948 fue vendido a 
la Sociedad de Renta Edificio 
Carrera, la que lo administró 
hasta fines de 1949. En enero de 
1950, la Intercontinental Hotel 
Corporation, la más extensa ca
dena hotelera del Continente,

hizo del ‘‘Carrera’’ otro de sus 
eslabones en América Latina.

POR QUE SE LLAMA HO
TEL ‘CARRERA”. — El Hotel 
“Carrera’’ debe su nombre al 
prominente procer de la Inde
pendencia de Chile General don 
José Miguel Carrera.

Después de distinguirse como 
oficial del Ejército español, en 
las guerras napoleónicas, Carre
ra Volvió a Chile para tomar 
parte en la lucha por la libertad. 
La victoria 10 hizo Director Su
premo de la nación (1812) y 
bajo su Gobierno fueron crea
dos la primera Bandera, el pri
mer Himno Nacional, la prime
ra Constitución Política y sa 
editó el primer periódico.

Aunque fue incomprendido, la 
figura de Carrera permanece 
viva en el recuerdo de sus com
patriotas. por sus medidas vi
sionarias, su patriotismo y su 
valor y hombría, cualidades dis
tintivas del pueblo chileno.

El escudo del Hotel, granado 
en todos sus elementos y en los 
rermosos Interiores del edificio.

es el mismo que perteneciera a 
a la familia Carrera.

SERVICIOS DEL HOTEL — 
El Hotel "Carrera” ofrece, a sus, 
clientes, los siguientes servicios, 
todos ellos de primera catego
ría:

üining-Room: almuerzo y co
mida. con la actuación de solis
tas instrumentales.

Copper-Room. desayuno, al
muerzo y comida, con un servi
cio económico y rápido.

Bar Robinson Crusoe: abierto 
de 11 a 23 horas.

Piso Principal: té y aperitivos 
amenizados con melodías inter
nacionales.

Boite "Le Cirque”: comida'"!

baile, con orquestas y artistas 
internacionales.

Roof-Garden: comida: abier
to sólo los días sábado y duran
te el verano. Música bailable.

Piscina: al aire libre, en el 
17.o piso, con servicio de al
muerzo rápido, cócteles y te.

telegráficas y telefónicas; agen 
cias de las lineas de aeronave
gación nacionales e internacio
nales y una completa galería 
comercial situada en el primer 
puso y en el Piso Principal.

La administración se ha preo
cupado de ofrecer también aten

Abierto durante la temporada i cien médica, la que es presta- 
de noviembre a marzo. ‘ da en el Departamento 602,

Salón Sur: Para grandes ban- sexto piso, desde las 9 hasta laa 
qúetes y reuniones, ubicado en I 18 horas.
el piso ‘ principal. Salones pri- «i*«*«— ->-
vados: servicio a pedido.

Además se cuenta con el me
jor servicio de botellería, exper
tos peluqueros para damas y 
caballeros, servicio internacio
nal. con oficinas cablegráricas.

Quienes necesiten de secreta- 
: rias. taquígrafas, valet. persoiial 
de traductores y personal auxi
liar para el cuidado de niños, 
pueden solicitarlo. contándose 
para ello con personal especia
lizado y de vasta experiendí*.

EL OBJETIVO DE INTERCONTINENTAL HOTEL CORP
ES AUMENTAR EL TURISMO HACIA AMERICA LATINA
Programa hotelero aplicado en la mayoría de los países americanos

-

"Los seres humanos, en busca de descanso 
o de recreación, de nuevas oportunidades pa
ra sus negocios, de educación y de conoci
miento. se mueven sobre la tierra en una 
cantidad sorprendente y siempre creciente. 
Pero, principalmente, viajan hacia aquellos 
puntos donde pueden quedarse. En consecuen
cia. el hotel es un factor clave para el fo
mento y el desarrollo de los viajes."

Bajo esta premisa, la Intercontinental Hotel 
Corporation ha establecido, a lo largo de los 
países latinoamericanos, una cadena de hote
les de primera categoría, que ofrecen a los 
viajeros todas las comodidades y el confort 
que han logrado la técnica y la ciencia.

La Intercontinental Hotel Corporation nació 
en 1948. en parte, como resultado de una con
troversia entre la Pan American World Air
ways y el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, sobre la necesidad de propi
ciar el fomento de un programa de construc
ción de hoteles en América Latina.

Es ampliamente reconocida la importancia 
del turismo y los viajes de negocios a Amé
rica Latina, como un poderoso movimiento 
destinado a estabilizar la disponibilidad de 
divisas de estas Repúblicas, y para el desarro
llo y ampliación del intercambio comercial y 
la solidaridad del hemisferio.

La falta de hoteles que pro- sus hoteJes no son para el uso

1NTERIORES ARTISTICOS— Los interiores del Hotel, junto con 
Ofrecer un ambiente acogedor y grato, reúnen un armónico con- . _ -—i*-*.’--- haltera Feto «prtnr del Pisojunto de detalles artísticos de gran belleza. Este sector del Piso 
Principal es utilizado por los viajeros y turistas, como sala de estar, 
donde pueden recibir ^visitas, escribir, o, simplemente sentarse a 
ieer junto 9 ¡O3 aaJpMos ventanales que miran hacia la Plaza de

- ■ - - já Constitución,

porcionaran comodidades, era, 
sin embargo, un obstáculo que 
frenaba el incremento del turis
mo hacía América del Sur.

La Intercontinental Hotel Cor
poration se constituyó como 

i una empresa subsidiaria de la 
’ Pan American World Airways. 
, con la aprobación del Gobierno 
; de los Estados Unidos, para po
ner en marcha el programa de 
construcción y establecimiento 
de hoteles en América Latina, 
y en cualquiera otra parte del 
mundo, donde la falta de ellos 
impidiera el desarrollo del tu
rismo y los viajes comerciales.

En la actualidad, diez años 
más tarde, la Intercontinental 
Hotel Corporation ha llegado a 
ser la organización hotelera más 
importante del mundo entero.

A pesar de que la Intercon
tinental Hotel Corporation es 
una empresa subsidiaria de la 
Pan American World Airways,]

ella, sino queexclusivo — ----- -----
atienden a todas las empresas 
y a los viajeros en general.

La Corporación es dirigida 
por un grupo de personas que 
reúnen una larga experiencia y 
un alto grado de eficiencia en 
el negocio hotelero, para ofre
cer a los turistas y a los via
jeros. cuánto puedan esperar de 
un hotel y cuánto deseen obte
ner.

La plana mayor de esta or
ganización está encabezada por 
Wallace S. Whittaker, uno de 
los más destacados hombres de 
empresa de América. Byron E. 
Calhoun preside la Interconti
nental Hotel Corporation, y ha 
tenido a su cargo la aplicación 
de una serie de iniciativas que 
han elevado el standard de la 
industria hotelera.

Peter Grimm es el vicepresi- i-------- —
dente, y le ha ««bidp «ma dilâ-œx. ElnricLa.

tada labor en la dirección de 
hoteles de Nueva York y Fila- 
delfia, y, aaemas, posee una 
larga experiencia obtenida en 
sus actividades hoteleras en 
Europa.

Sylvester J. (Spec) Roll des
empeña la Vicepresidencia en 
materia de negociaciones, y ha 
dedicado su labor especialmen
te fuera de los Estados Unidos, 
en América Latina, y antes । 
desempeñó tareas similares en 
el Departamento de Estado y 
en la Panamerican World Air
ways.

El vicepresidente de Finanzas, 
Oscar G. Baiz, es un experto 
en cambios internacionales y le
yes sociales y del trabajo.

Las oficinas centrales de la 
Intercontinental Hotel Corp. se 
encuentran en el edificio Chrys
ler, en la ciudad de Nueva 
York, existiendo, además, una 
oficina local de ventas en Fia-
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EN EL CORAZON DE SANTIAGO.— Frente a la Plaza de la Constitución, la que está ro
deada por los más importantes edificios públicos y en el centro de la capital, la alta y moderna 
estructura del Hotel "Carrera" se levanta como fundamento del turismo hacia Chile. Con 400 
habitaciones, con personal especializado, que en número de 450 se mueve diligentemente du
rante las 24 horas del día, el Hotel Carrera se ha ganado un prestigio continental, que lo haca 

ser lo mas representativo de la industria hotelera de Chile.
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E1 turismo ha llegado a repre
sentar uno de los rubros principa.

EMPRESA Di iOS ifKKIICAKIIIEES DEI ESTADO Di SIDO 
11PBIICIPÍ1IMPULSÍDDM DEE IODISMO MIEIOMl

Modernización v mejoramiento de su material rodante eonstituven poderosos medios para alcanzar los plausibles fruto« 
que se ha propuesto

ademá*. es un factor Importante 
en las relaciones de los seres hu
manos.

En el terreno psicológico, la avi
dez estética y de conocimiento 
que embarga el espíritu del hom
bre lo Impulsa a viajar estimula
do, en la actualidad, por las gran
des facilidades de transporte que 
permiten recorrer el mundo en 
espacio de dias, y aún de horas. 
Desde el punto de vista sociológi
co. el turismo es fuente de armo-

el conocimiento mutuo y directo 
de los pueblos, aportando efectivos 
beneficios para uní mayor y más 
profunda convivencia.

Estas y otras no menos impor-

tado para orientar *u labor de 
desarrollo del turismo nacional.

DIVERSAS INICIATIVAS — En 
la época en que el turismo chile
no puede decirse permaneció 
prácticamente abandonado. la 
Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado abrazó la causa, practican
do diversas iniciativas d» orden ad
ministrativo y publicitario, que 
permitieran levantarlo y darle un

del turiamo, ae consideraron tres 
aspectos principales facilidad y 
mejoramiento de loa transporte«, 
una política hotelera y un plan 
de propaganda.

Dentro de las facilidades que la 
Empresa aporta en beneficio del

roa y nacional«. considerándose 
entre éstos a grupos estudiantiles 
artísticos, deportivos y gremiales, 
si mismo tiempo que acomodando

Revistas, folletos y afiches

nus Itinerarios pár» el mejor 
vechamlento de’.' tiempo. eione*. Servicio Telegráfico y Ra

dio usándose así, un elemento
del Estado tuvo la laudable inicia- ■ 
tlva de aportar lo* fondos necesa- |

ción de Fomento. Presupuesto i do aparato burocrático. 
Fiscs! aporte de la Municipalidad No obstante no haber «Ido con-

hoteles que son. orgullo de la In- los 
dustria hotelera chilena: «1 Hotel age: 
Pucón. el Hotel Puerto Varas, y | 
el Hotel Pedro de Valdivia. consi- i 
derados de lujo, Pero también ha |
s pequeños establecimientos hote
leros como la Hostería de Cslaf-

dorar a nueatro país del mayor nú
mero de hotelea y en el menor 
tiempo posible nos .aconsejan reali
zar una planificación hotelera a

divulgan las bellezas naturales
EL ASPECTO CRIOLLO.— La» costumbres criollas, las artes 
autóctonas, el folklore no han sido alejados de la propaganda 
y divulgación que ha hecho la Empresa de los FF. CC. del Estado.

El rodeo y todo el colorido de sus fiestas camperas, su co
mida, las costumbres de la raza araucana, han dado motivo a 
inspiraciones artísticas como este afiche que ha recorrido el mun
do. invitando a conocerlas personalmente a través de los moder. 
nos medios de que dispone nuestro país, tanto por vias aéreas 

como ferroviarias.

La Sección Propaganda de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado ha sido una poderosa 
palanca que ha creado una fuerte corriente de 
opinión en favor de Chile, despertando el inte
rés foráneo y nacional, por conocer las bellezas 
de nuestro país, que fue excepcionalmente favo-

recido por la Naturaleza.
Ha tenido siempre presente, esa Sección, que 

en su labor no solamente deben considerarse los 
atributos naturales, sino también otros recursos 
como son los deportivos, históricos, legendarios, 
arqueológicos, gastronómicos, tradicionales, etc.

hipódromos oo utilidad blda atención que merecí*, la Bm- 
Dlvlalón de presa de lo* Ferrocarriles del Eb- 
turlamo. en 1 tado ha continuado cooperando en 
participación ¡ forma efectiva el incremento del 

□torldades municipale. Plani- turismo nacional. »portano* aue-
pals en zonas de

último.

Estudo.
da y Turiamo, seria esencia 
la tarea ele planificación y

comoda. y oue lo 
chilenos transportan
nuestro país anualmente y qua 
son y seguirán alendo el principal 
pilar del turismo chileno.

COOPERACION PARA CONSERVAR
SITIOS DE BELLEZA NATURAL

EN VIAJE" CONSTITUYE EJEMPLO
DE ESFUERZO Y SUPERACION

Sin duda que entre las publicaciones que ha editado la Em
presa de los FF CC del Estado en su afán de promover el interés 
por visitar los sitios de mayor atracción de nuestro país, la revista 
“EN VIAJE", constituye un ejemplo de esfuerzo y superación.

Fn noviembre de 19.13 vió la luz pública el primer número de 
esta publicación con el objeto de entretener al viajero que ocupaba 
Jos servicios de la Empresa de los FF. CC. del Estado. Se pretendía 
acortar los viajes mediante la lectura, amenizar al mismo tiempo 
que proporcionar Información de índole turística. Sin apartarse de 
sus primitivos fines, ha logrado transformarse en un completo ma- 
gazine en el que participan las diversas ramas de la cultura en 
forma sintética, ilustrada y variada, pretendiendo satisfacer la ne
cesidad de conocimiento y recreación del hombre moderno que ca
da día dispone de menos tiempo para leer.

Dentro de su forma de magazine, que abarca los más diversos 
temas, siempre se ha considerado en primer término la información 
de nuestro pais. especialmente la descripción de sus bellezas natu
rales, su historia, sus tradiciones, su folklore, sus valores literarios 
y artísticos, etc.

ACTUAL DIRECTOR.— Actualmente está a cargo de esta revís- 
ta-magazinc, el señor Manuel Jofré Nachmann, que ha sabido en
cauzarla con tal tino que ha quintuplicado su tiraje en los últimos 
años. Le .asesoran un equipo de valores literarios como el Dr. Juan 
Marín, Antonio Acevedo Hernández., Vicente Mengod. Manuel Gan- 
darillas. Aníbal Jara. Oreste Plath, Francisco Ferrara Linares, Ho
norio Aguilera. Raúl Hederra, Aníbal Bravo Kendrtck, Germán 
Kraushaar. Edelmira Muñoz. Olga Arratia, Esther Azocar, Carmela 
Rodríguez. Iris A Ceballos. Graciela Illanes. Antonio Varas. Domin
go Oyarzún, Washington Espejo, Carlos Parella, Moisés Moreno, José

Entre los fotógrafos que cooperan con esta publicación, se en
cuentran Manuel Zorrillas. Baltazar Robles. Humberto Espinoza y 
los dibujantes Carlos Miiller y Zaide, los que han sabido impregnar 
a las páginas de "EN VIAJE”. toda esa maravilla y hermosura de 
los sitios que han dado a Chile el prestigio que paulatinamente, 
gracias a estos esfuerzos, ha venido conquistando, e ilustrar el hu
morismo propio de nuestro pueblo.

Hay que destacar también, el esmero con que el personal de los 
talleres gráficos de la Empresa de los FF. CC. del Estado, ha coope
rado al huen éxito detesta publicación.

Según su definición, la pro
paganda encierra dos aspectos: 
ai De conocimiento, y bi De in
citación. El primero tiene por 
meta permitir imponerse de las 
peculiaridades y características 
de cada zona, y el de incitación, 
promover en el turista el afán 
de viajar medíante las facilida
des de tansporte y hospedaje 
que se indican, señalando el or
den medicinal, deportivo, o, sim
plemente. de conocimiento.

Desde noviembre de 1934, en 
forma ininterrumpida todos los 
meses está en circulación la 
Revista "EN VIAJE”. Se ha 
reputado como el mejor magazi
ne de este carácter, por su ma 
terial gráfico, láminas a todo co
lor, e informaciones de interés 
general.

Desde aquella misma (echa 
aparece también el "Guia del 
Veraneante”, denominada asi, 
porque desde sus comienzos está 
destinada, principalmente, a las 
personas que salían dé veraneo, 
orientándolas en sus viajes y 
programas de excursiones. Pos
teriormente, esta revista se 
transformó en la gula más com
pleta de información para el tu
rista, incluyendo mapas físicos 
del territorio nacional, guia ho
telera, datos de termas, ski, pes
ca y caza, con abundante mate
rial gráfico, en el que se inclu- 

| yen también láminas a color, 
j Se ha coitípletado ese mate
rial con otros elementos, no só
lo de interés para el turista, si
no también para el hombre 
culto y el estudiante, que anhe- 

¡ lan conocer su país en forma 
| más acabada. Es así como se han 

incluido datos estadísticos so- 
; bre aspectos geográficos, socia- 
| les y económicos. Un vocabula- 
í rio de los usos más corrientes 
¡ en la República y un mapa eco
nómico-turístico que por prime- 

I ra vez salló en esta publicación. 
Cabe recalcar que, dentro de la 
información se hace notar no 
sólo la belleza natural misma, si
no también, se incluyen peque
ñas notas curiosas que despier
tan el interés del turista. Por

ejemplo, en el t___
raíso, se señala que en este 
puerto existe un funicular que, 
por su singularidad, es único en 
el mundo. La isla de Juan Fer
nández se relaciona con la fa
mosa leyenda, etc. No faltan 
ciertas notas de carácter tradi
cional y aun supersticioso. Estas 
cosas que. a primera vista pare
cieran superfluas. no lo son, ya 
que, precisamente, el turista 
busca lo extraño y lo desconoci
do, interesándose por aquellas 
cosas más singulares que no pue
de encontrar en su país de pro
cedencia. De acuerdo con este 
criterio, se indicó en la denomi
nación de cada lugar, su signi
ficación autóctona, por ejemplo. 
Llifén: "Mañanas refulgentes"; 
Llanquihue: "Lago perdido"; 
Angol: "Andar a gatas”, etc., y 
como broche final, se ha inclui
do en, esta revista una informa
ción descriptiva de la Isla de 
Pascua, señalando su exotismo 
y peculiaridades, que la indican 
como uno de los puntos más 
significativos de la tierra y lla
mada, Junto con Juan Fernán
dez. a tener gran Importancia 
en el futuro desarrollo del turis
mo chileno.

Entre las otras puolicaciones ' 
de la Empresa de los Ferrocarri
les. que dicen relación con el 
turismo, tenemos el folleto. 
“Chile, país de la pesca", edita
do en tres Idiomas y del cual 
se han realizado dos ediciones; 
el folleto “Termas", compendio 
acabado de las fuentes terma-

texto de Valpa-ies de la Republica, en el que.
Junto • con señalarse la belleza 
natural del escenario ...
éstas se encuentran ubicadas, se 
indican sus análisis químicos y 
sus cualidades terapéuticas v los 
medios como alcanzar hasta 
ellas. Al referirse a la pesca en 
el folleto ya indicado, se da al 
turista un informe detallado de 
las distintas especies de pesca, 
los lugares de mayor abundan
cia de peces, tanto en los ríos 
y lagos chilenos como en alta 
mar.

Otro folleto titulado "Chile, 
paraíso J*’ --------*•-
tos de __ r___ ,___  __
de esquí, indicándose, también, 
sus medios de locomoción. Por 
último, se ha editado un folleto 
titulado "Chile, país de turismo", 
con un resumen de las distintas 
ventajas turísticas de Chile.

en que
su folklore gj- su 
publicación se

pleta. no «ólo en el país sino en 
el exterior Además, la Empresa 
ha editado os siguientes folletos: 
dhlle. País de la Pesca ien inglés, 
francés y castellano i. Chite, Pa
raíso de Ski. Termas de Chile. Chl-

del esquí" contiene da- 
las principales canchas

se han distribuido profusamente 
dentro v fuera del país.

SUGERENCIAS— En su slín 
de obtener una organización defi
nitiva del turismo chileno, la Em
presa de los Ferrocarriles del Es
tado en octubre de 1949 elevó a! 
conocimiento del Supremo Gobier
no un proveció de organización de 
turismo. Este proyecto, entre sus 

| principales acápites contemplaba 
| establecer un Fondo Nacional d»

No nan sido ajenos, dentro de la política turista de 
la Empresa de las Ferrocarriles del Estado, otros proble
mas inherentes a este Importante rubro, como es la 
construcción y conservación de una red caminora qua 
permita y facilite la afluencia a todas los centros de 
mayor atracción.

Ha hecho aportes para 'a construcción —por ejem
plo— de la ruta de Pucón a Villarrica: de Villarrica a 
Lican-Ray. etc y se mantiene alerta para disponer, se- 

| gún las medios económicos del instante, de algunas par- 
j tldas que aseguren esas rutas.

Por otra parte, también dentro de esa misma polí
tica, no ha abandonado el aspecto naviero, ya sea flu- 

I vial, lacustre o marítimo, de tal manera que los esfuer- 
, zos particulares en ese sentido se complementen con 
¡ sata labor.

No es menos cierto, además, que na cooperado en 
el hermoseamiento y conservación de sitios naturales 
como el Cerro Nielol. de Temuco. y otros puntos principal- 

। mente aquellos en que hav termas que aseguran al tu
rista todos los medios y facilidades que anhele

Puerto Montt, una muestra de las bellezas del Sur

Privilegios
en bellezas
naturales
La variada geografía de 

Chile constituye una de las 
principales atracciones de los 
turistas. Clima tropical, en el 
norte; templado en la Zona

pografia presente una variada
nes y vegetación. En esta 
temporada, la Zona Sur cons
tituye el imán de los vera
neantes La región vinícola 
que se prolonga hasta Chillan;
capción, que ha adquirido gran

nomina a Temuco; la Región 
de los Lagos, como el Llan
quihue. Villarrica. Todo« 'os

quietando en
de difusión turistica de la Em

La gran variedad y produc
ción de frutas, la abundante 
pesca. la práctica de deporte» 
como alpinismo, natación, etc., 
permiten instantes de solas y 
renovador descanso que ase
gura nuevos bríos para ini
ciar otro eslabón de trabajo

evocar los
continentes

Cuando se reúnen tales atri
butos con que la Naturaleza 
prodigó a nuestro país, se jus
tifica plenamente todo cuanto 
»• haga en favor del turismo.
años ha tenido, la Empresa 
de los FF. CC. del Estado, re
cién comienzan a cosechar 
bus frutos La aprobación da
rlsmo que pende actualmente 
de la consideración del Con

organice, sino que industriall-

CMLE
dejar ■ unactividad puede 

peí».
Ahi está, como ejemplo, lo 

que Suixa ha logrado para si
redo Chile puede llegar a lo 
mismo, puesto que no pocos 
turistas han nivelado las be-

PREMIADOS EN CONCURSO. — Anualmen 
ts la Sección Propaganda de la Empresa de 
ios Ferrocarriles del Estado, organiza un con
curso de afiche« para premiar los mejores. 
Cue luego son enviados a todo el país y al 
•xirnnjero, en el afán de divulgación de las 
condiciones turísticas de Chile. En este grabs- 
00 se reproduce uno de aquellos trabajos pre-

miados que habla por si solo de cuanto encle. 
rran iodos los rincones de esta "larga y angosta 
faja de tierra" no sólo para los chilenos, sino 
para el extranjero que busque hermosura na
tural nerviosidad deportiva o solaz y tran
quilidad, a orilles del mar ó en los picachos 

cordilleranos.

Nuestro país ya tiene mu
cho avanzado Buenos medios 
de transportes ferroviarios 
3ue lo llevan por doquier; me

emos y acogedores hoteles; y 
un sinfín de servicios de 
transportes locales o regiona
les que estén en condiciones 
de satisfacer todas las inquie
tudes viajero.

Una muestra de las bellezas incomparables que oírp- 
ce el sur del país, es Puerto Montt.

En Viaje”, en una de sus ediciones Oe febrero de 
1953, decía sobre dicha ciudad: "Los primitivos poblado
res- del actual Puerto Montt. lo habían denominado Me- 
lipulli; es decir “meli", cuatro, y “pUyRi". lomas; ellos, 
objetivos en sus expresiones, encontraron que la ciudad 
estaba rodeada por cuatro lomas. Era Melipul'i una por
ción de tierra inhóspita, .rodeada de charcas, de terrenos 
anegados, azotada por continuas y pertinaces lluvias, y 
rodeada por bosques impenetrables

Más adelante se agregaba: “Difícilmente se llega a

comprender, coma en el lapso de cien años un grupo da 
hombres, amagados por un clima negado a las iniciativas 
creadoras, ha podido realizar el milagro de levantar una 
ciudad hermosa, cómoda y saneada".

Decían, en seguida: Actualmente (en 1953' laboran 
por el porvenir de Chile, mas o menos, doscientas fábri
cas; alrededor de quinientas familias tienen casas comer
ciales Estas firmas animan y estimulan el comercio y la 
industria en esa vasta zona, y es por ello que merecen 
nuestra gratitud"

“El sur de Chile, sobre todo, la provincia de Llaaqui- 
hue. es un verdadero emporio de riquezas naturales.

Especial preocupación por el aspecto 
turístico-social ha dado sus frutos
COORDINACION DE LOS VIAJES E ITINERARIOS DE LOS MEDIOS A USAR, EVIDENCIAN 

ACUCIOSA ORGANIZACION

Desde el afie 1943. 1* Empresa 
ds loa Ferrocarriles de! Estado des
arrolla un amplio plan de turismo 
social, como una de 'a* fases de 
este Importante rubro que en di
versos otros países del mundo, de 
similares bellezas y atracciones na
turales ai nuestro, deis una respe
table cantidad de dinero pot las 
distintos conceptos que abarca.

Para nadie es un misterio que 
Chile es un país privilegiado por 
la Naturaleza y ofrece, no solo ai 
turista extranjero sino también al 
nacional, un aspecto desconocido 
per él. dondequiera que visite “es
ta angosta y larga faja de tierra“.

SI bien el motivo principal del 
turismo es obtener la mayor 
afluencia de visitantes extranjeros 
al país, persiguiendo un fin de ca
rácter económico, como es «1 de In
crementar la entrada de divisas, no 
se puede dejar de considerar esta 
actividad desde un punto de vista 
social, o sea. el de ex’ender ,1a po
sibilidad de viajar a las esferas asa
lariadas en general.

LOS EJEMPLOS. — Los primeros 
países que se preocuparon de este 
aspecto del turismo, fueron Italia 
con su organización "Dono Labo
ro" y Alemania con la “Fuerza de 
la Alegría", organizaciones eminen
temente estatales. En ellas el Fisco 
aportaba 1» totalidad de los gzstcs 
v eran constituidas principalmen
te por elementos obreros. En Chi
le estes viajes de turismo social.

I

I

aunque no han sido orgarijades; 
sobre la misma base que «r. esos , 
países, se han real.zado ba o .es j 
auspicios de Instituciones estatales 
y privadas como son los FF. CC । 
del Estado y las organizaciones ho- , 
teleras Desde 1949 la Empresa d« > 
ios FF. CC del Es .a do. ha efectuado i 
Viajes de Turismo Social, especial- • 
mente a la Reglón de Los Lagos, 
los que han encontrado en el pu- , 
bllco franca acogida.

LA TRASCENDENCIA.— El Turis
mo Social tiende a que el emplea- | 
do. el pequefio Industrial y comer
ciante. el obrero, el estudiante y 
en general las personas de esca
sos recuraos, participen de la sa
tisfacción de viajar, ya sea por re
creación, salud o cultura.

Respecto de esto último se pue
de agregar que son muy pocos los 
chilenos que conocen su territorio 
y que han disfrutado de la con
templación de las belleza^ natura
les de su tierra, verdaderas mara
villas de la creación. El Turismo 
Social es perfectamente practicable 
en Chile en todos lea meses En 
diciembre, marzo y abril, hacia el 
aur. y en la época Invernal, hacia 
el norte.

tos variables, como son los consu- i 
moa ;o cual les permitirla reba- 
Jar sus tarifas en un 30 y hasta un I 
4'1' en loa meses que na son de 
temporada A esta circunstancia se , 
añade otra, de gran importancia. ; 
que es la mayor disponibilidad de ¡ 
equipo de parte de las empresas de 
transporte, que permiten otorgar 1 
considerables rebajas en los pasa* .

FACTIBLE INICIATIVA.— Estos 
viajes podrían ser pagados por ios 
beneficiarios a través de laa Cajas 
de Previsión u organismos de pro- | 
lección gremial. Cabe sefialar que 
los meses de noviembre, diciembre, 
marzo y abril son apropiados para 
viajar al sur de Chile y a balnea
rios cercanos s la capital, porque el 
tiempo en estas épocas no desme
rece y ademas permite al turista 

: viajar con una comodidad que no 
puede exigir en los periodos de 
’Rlomeraclones de los viajeros, co
mo enero y febrero.

I De acuerdo con este criterio, 1» 
1 Empresa de los Ferrocarriles rtcl 

Estado, organiza anualmente en 
noviembre. diciembre, marzo y 
abril loa llamados Viajes de Turis
mo Social, que tienen por trayec
toria los lugares más hermosos dal
8Ur dt? Chile, que son calculados a

6« ha cale liado que en Chile les i base d- grandes rebajas en los ho- 
Hotele» S’lvín sus gastos fijos Un- i teles y en los pasajes, de modo que 
ter.s cel capital, pagu del mobilia- | su costo no es oneroso en compa
rlo seguros, arriendos, etc > en los I ración del gasto en que el turista 
meses de enero y febrero. Fuera de | Incurriría al lo hielen, particulax- 
estos meses, sólo afrontan loa gas, I mente.

Entre los viajes de Turismo So
cial que ht. erginteedo últimamente 
la Empresa, debe citarse el de las 
Termes d- Tolhuaca realizado cm 
fines, de salud, el que gozó de 1a 
mayor aceptación.

PERFECTA COORDINACION. — 
Existen es estos viajes, v.ne per
fecta coordinación entra el ferro
carril. el microbús, vapor v los ho
teles. Las caravanas de turistas son 
acompafiadas por cicerones experi
mentados. funcionarios de la Em
presa de Ips Ferrocarriles del Esta
do. Los Viajes de Turismo Social 
que patrocina la Empreaa de los 
FP. CC. tienen un carácter amplio 
v comprenden en general a tods» 
las personas que no poseen gran
des recursos económicos.

Ka cooperado la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, con !»■ 
Junta d» Beneficencia Escolar, que 
tiene a su cargo organizar y reali
zar las vacaciones de las relonlas 
escolares, organización en ls cual 
re consideran los Viajes de Turis
mo Social, por su carácter educa
tivo y medicinal. Ha habido épo
cas en que los Frrrocsrrties del Es
taño han concedido el transporto 
gratuito a los menores beneficia -

■ des. Esto no quiere decir que lea 
Ferrocarriles no otorguen también 
facilidades a otros grupos estudian
tiles. deportistas, artistas, sindica
tos y corporaciones, contribuyendo
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Cerca de 300 mil almi;s viven y trabajan 
en el plan y los cerros de Valparaíso

L'l auge -le. puetlo se inicia junio con dársele en 1811 la categoría da Puerto Mayor y de abrirse las 
puertas del país a la libertad de comercio con todos los países del mundo

Al contemplar Valparaíso a 
hoy. difícil es imaginar lo que . 
fue en el pasado y como la 
que fuera humilde caleta hasta 
lia época de la Indepcuden^a 
empezó » transformará« en una 
ciudad' moderna, en un puerto | 
de activo movimiento hasta | 
convertirse en la seguna» ciu- ¡ 
dad de la República y el primer । 
puerto de! Pacifico Sur.

Al nacer la patria * la ''ida 
libre. Valparaíso fue adqturien- | 
do la imjKirtancia a que tenia 
derecho por su ubicación geo
gráfica. por su cercanía de la 
capital v ’a* comodidades de <11 
bahía

En nuestro exien.«<- ilunai 
existen muy pocas bahías La 
de Valparaíso, abierta al nor
te. es una de ellas, y está hu
mada por un extenso y pinto
resco anfiteatro semicircular de 
cerros y colinas- que en é‘ trans- 
ni<rsn del sigk. pasad, y de. 
p-esre« desde Punta angeles 
pc-r e> sur. ha.-'.a Concon por el 
norte, forman un ¿ollar de eai- 
ftcaciónes 'ante de Valparaíso 
contó de vift» del Mar. qu» han

escalado los cerros y le dap fi
sonomía * la ciudad

Las trescientas o cuatrocien
tas casas de barro » de techo 
pajizo que formaban el Val
paraíso de Coloma y que se 
arrebañaban en lu que es hoy 
populosj barrio del puerto se 
han transformado en miles y 
miles de construcciones moder
na- en el plan y los cerros don
de viven y trabajan eerca de 
300 mil habitantes que forman 
is actual población de la ciudad

La forma como h» crecido 
Valparaíso constituye una de 
las ma* ejemplares epopeyas del 
esfuerz, de lo« chileno«

El plan estrecho entre lo» ce
rros v «nar. impedía un mas 
amplio desarrollo Había mu- |

I hos sitios en qu» tas aguas de! 
océano azotaban altos acantila-

I dos qu« interrumpían la eonu- 
| npidad de ese precario plan 
[ Pero esa angosta faja de te- 
I nene fue ensanchándose me- 
' diante sucesiva.« labores de gi 
; gantesc esfuerzo er. que se fue
sanando terreno «1 mar. metro' 
« metro eentiinetre * centlme-i

tro, hasta .91 punto que sonde 
en la época colonial ae agitaba 
e! Ir y venir de las ola«, hoy 
son calles amplias y modernas, 
como la Avenida Errázurk o 
Avenida Costanera

El auge de Valparaíso «e ini
cia junte con dársela en el mes 
de febrero d«l año 1811 la ca
tegoría de Puerto Mayor y de 
abrirse la* puertas del país a 
la libertad da comercio con to
das las naciones del mundo

Valparaíso empezó a cobrar 
una gran actividad, «u bahía se 
ooblo de barcos de todas tas 
banderas y la ciudad aumenta 
ba rápidamente su población

El orimíttoo casertu apretuja
do en torno a la Parroquia de 
la Matriz te hizo insuficiente 
Empezaron a demolerse tas vie
jas edificaciones y a construir
se otra» máz ampliar v moder
nas

Las calles sa fueron alargan 
i ao en demanda del lejano Al- 
| mendral que * la vea crecía 

hacia Valparaíso. Sa ganaba re 
rrenr al mar y la» calles » ave
nida« dei puerta aa untan con

tas de lo que es hoy secLor cén
trico. y se tundían con tas que 
ya se habían trazado y cons
truido én el barrio del Baron 
en los último.« confíne» de) Al
mendral.

La determinación de O Hig
gins de crear la primera es
cuadra nacional y posterior
mente i» Escuadra Libertadora 
del Perú contribuyo a que Val- 
paraíso tomara definitivamente 
au rumoo proa ai progreso, en 
demanda conquistadora de su 
«rar> destino.

ai -mprno Je la libertad de | 
comercio se instalaron en Val- 

! paraíso importantísima.' firmas ¡ 
comerciales y empresas indus- ¡ 
tríales de primera magnitud de : 
diferentes colonias extranjeras, 1 
entre ellas ? en forma princi- ¡ 
pal lá inglesa. !a francesa, la 
italiana y alemana La colonia 
española fue siempre un» de j Hermosa tisi
la« más importantes ।------------- :------------------ *----- -------

Todo esto contribuyo * aarie -nados más de algunos por be- 
» Valparaíso un carácter eos- I Has plazas que son como ver- 
mopolit* único entre las eluda-' - 

i des y puertos del país que, sin 
perdei su fisonomía chllenísima, । -«-■ •——..— ---,---- -
le ha dad., .-ir. embargo, hasta «ores permiten el acceso a las 
nuestros días el sello trascen- parles altas desde donde se do- 
dental de se. un centro donde drma el soberbio espectáculo de 
viven y trabajan fraternalmen- ,a ‘-•iiidad y 
te los ciudadanos de cualquiera | Mientras 
nación del mundo, en un mis- I «erena paz 
mn ideal de progreso construc- | abajo, er.
tor.

COLEGIO "SAM PEDRO IVOLA5CO*
Av- ÜRUGUAT S8i

Casilla 4012 • Teléiono 449» 
VALPARAISO Vulptrtftb. thVf» é» WU

fcsas colonia* extranjeras que 
se aposentaron en Valparaíso 
en el siglo pasado «e han fun
dido a través de sus hijos y de 
sus nietos con el alma nacio
nal en forma indisoluble

Estimado ««flor!
La Dirección del Colegio flen» •> «grado «nunetot a Pd > 

tncula del prevente año a fin de qua. ri está «tiafecho y eOBtorw «■» b 
educación e instrucción que en «t» Plentel d» enseñan» «• •
Imperte. 1« devuelva firmada antea del Lo de Febrero.

Esta medida tiene pot objeto saber el número exacta <• atoaiwo 
que continuarán «quí sus ertutfios. cuántas nuevas «olicHudev podrá« 
Aceptarse y qué medidas y preocupaciones tomaré al EstableciwHent« R- 
r« aiendet en la mejor forma a sus educandos.

Deseando a Ud. y distinguida tamflto. todas las bendición«« dai ¿alfe 
lo saluda «tontamente su Aime. S. S. y Capellán.

El M»

£¡n los diverso» barrios ce 
Valparaíso, los que forman su 
plan y sus cerros, se advierte 
Ja impronta poderosa que han 
dejado las progresista.« influen
cias de las colonias extranjeras 
unidas al espíritu de chilenidad 
que domina en todas las acti
vidades públicas y privadas.

En las c ” 
que forman c. «.-■
puerto se advierte la influencia 
típicamente española en sus

Honitiidje de la
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geles suspendidos entre «’ mar 
y el cielo.

Servicios de micros y ascen-

s en los cerros reina 
paz y beatifico sosiego, 
en el plan de la urbe 

trepidante, la actividad del tra
bajo está moviendo el progreso. 

El Barrio del Puerto, encla
vado entre los cerros de Playa 
Ancha, Arrayán. San Francisco. 
Santo Domingo, Toro, Mesilla y 
Cordillera, es el depositario de 
la tradición porleña. En sus ca
lles Clave o Cajilla que se in
ternan cruzadas y Irascruzadas 
por laberintos de viejas calle
juelas. aun quedan vestigios del 
pasado colonial, como una an
tigua casa de dos pisos y bal
cón volado existente en la ca
lle San Martin, en la que vivió 
el Libertador cuando estuvo en 
Valparaiso.

Pero la colonial
calles y callejuelas Planchada es hoy la comercial 
i el laberinto del I calle Serrano, activa colmena

también habrá reañzadó un pe- fy^Puerto> el sitial
regrinaje emociona! por tono , bre puJ^día en el cor- 
plan de la ciudad adentrando- que le ciudades del paist
se en el corazón y la nsonom.a | cierto de >^,uj*eaala jndepen- 
inconfundible de cada uno de ¡ y de arle e[ impulso pode- 
sus barrios, desde el histórico ! dencia Pyleu_e^; X Valoaraí- 
puerto. pasando por la vorágine. | roso que^ 
de su sector bancario y comer- SO 1‘" 
cial, para internarse, finalmente 
en el más tranquilo y sereno 
del típico Almendral, es decir, 
habrá hecho el recorri,do emo
cional de la propia historia de 
Valparaíso desde. los remotos 
días de La Colonia, hasta los 
tiempos modernos representados
por el Almendral, que constitu- progreso 
ye uno de los blasones del es- Cabe I. 
fuerzo y el heroísmo porteños.' de ser 
que supieron levantar de entre ras 
las ruinas en que el terremoto cior 
de 1906 sumió principalmente a 
esta parte de la ciudad, lo que 
es hoy el radiante barrio del 
moderno Almendral-.

Pero si en el curioso peregri
naje nos apartamos de esa calle 
y nos deslizamos a oirás, adver
tiremos cuán variada es la be
lleza de esta ciudad única, ani
mada por el ir y venir de 
automóviles, buses. micros y tro-

ornamentada por construcciones 
upirauiieuve cli o-. , levantadas en el curso del siglo
construcciones. El palacio de la । pasado, entre las que se desta- 
Intendencia, el más bello de los i ca el Palacio Rivera, señorial 
edillclos intendeneiales del país, mansión de ues pisos en oue , ... I, fumi ti o Hnl micmnresponde a! gusto de la arqui
tectura francesa finisecular; el 
sector de los bancos y asiento 
de las grandes empresas comer
ciales, la City porteña, responde 
a un ambiente típicamente lon
dinense, y el Cerro Alegre, aris
tocrático barrio residencial tie
ne rincones v calles que pare
cen arrancados de alguna ciu
dad alemana. En el corazón del 
Almendral existe uno de los 
más bellos parques del país, 
único por su fisonomía florenti
na. el Parque Italia, que con sus 
Jardines y especies botánicas y 
su población de valiosas esta
tuas, de administración y orgu
llo.

La variedad de estilos y de 
; épocas hacen de Valparaíso una 

ciudad de amena belleza, y su 
desarrollo urbano moderno, con 
la edificación de rascacielos, no 
ha perturbado la armonía que 
caracteriza a sus diferentes ba
rrios. que formando una unidad 
continuada son, sin embargo, 
muy diferentes entre si.

Una cuarentena de cerros que 
van desde el Esperanza hasta 
Playa Ancha, acogen al 85 por 
ciento de Ja población, y cada 
cerro en sí mismo es como un 

I pueblito diferente con sus ca-

viviera la familia del mismo 
nombre, y que hoy está trans
formada en departamentos, ofi
cinas y clubes sociales.

El paseante o el turista es 
insensiblemente arrastrado en 
sus pasos por el flujo del mo
vimiento que se desliza a lo 
largo de las continuadas calles 
del plan, que tienen la caracte
rística muchas de ellas de ser 
varias calles diferentes siendo 
una sola y continuada, como por 
ejemplo, la calle Bustamante 
que nace en la plazuela de la 
antigua Aduana, y se continúa 
con el nombre de Serrano des
de la Plaza Echaurren, hasta la 
Intendencia, donde toma el nom
bre de Prat. en el sector ban- 
cario. para llamarse Esmeralda ■ 
en su continuación por el cen- j 
tro comercial. para tomar el ¡ 
nombre de Condell desde la an
tigua plaza del Orden, hoy Aní
bal Pinto, hasta la plaza Victo
ria, desde donde se continúa 
hasta su remate en la Avda. 
Argentina, en los confines del 
Almendral, con el nombre de 
Independencia.

Quien recorra esta tan larga 
y única calle con tan diversos 
nombres habrá hecho un reco
rrido no sólo a lo largo de cua
tro kilómetros, más o menos,

Claudio
Caletovic N.
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AKTOFAGASTA

la realidad maritim)« de Chi
le y la puerta de. su porvenir... I 
El porvenir de ChileEéStá en el 
mar, y este slogan Valparaíso I 
lo ha demostrado y lo sigue de
mostrando con hechos, y desde I 
él la patria tiende cada día a) [’ 
océano la red de su esperanza. I

Y e«a esperanza y reah- I
dad tan sustancialmeúte unidas | 
están en la' red y en .¿el remo, I 

■ en la quilla rompiendo los ca
minos de los mares, -^h las gi- I 
rantes poleas de sus múltiples ' 
industrias, en su constante ini- I 
ciativa de empresa; w el pro. t 
■pósito de levantar cón la pre- I 
sencia del mar lai/srandiosi- I 
dad de un destino que es el 
destino de la patria- misma. I

Valparaiso, abatido, por Ierre- I 
motos, por incendios-, por fieros I 
temporales, por gigantescas ex- ' 
plosiones, por derrumbes, por 
todas las catástrofes que han • 
sumido a otros pueblos y aún | 
naciones en la ruina y la mi- I 
seria, no ha podido, sin embar-. I 
go ser doblegado jamás, y como I 
el Ave Fénix de la leyenda, ha ' 
renacido redivivo y triunfante I 
de .pada una de las grandes dts- | 
gracias con que lo ha probado I 
el destino.

Porque Valparaíso. es eso... I 
un crisol de esfuerzo, de tena- I 
cidad. de sacrificio Porque I 
Valparaíso, para se esm u.,e es. ■

>arle el ii.ipi“«- r—-- 
„ ha hecho de v«1fara!. 

so un orgullo de la .natrla. la 
Per'a del Pacifico, primer puer- 
to de la República, taro de la. 
cultura, emporio de riqueza pe , 
bliea y privada, oaiaac« de la 
economía de la i>»™>n. 
vitalizadora de grandes empic 
sas nacionales y lueníe pmm^ 
nentemente renovada de toao

lrt honra a Valparaíso 
... la cuna de las mas pu- 
glorias navales de la na

ción. desde la formación de a 
Primera Escuadra hasta nues
tros tiempos, y esas glouas e_- 
tán perpetuadas a cada paso, en 
el monumento y cripta de 1c. 
héroes de la Campana del a- 
cífico. que -guarda los restos sa
cados de Prat y de sus compa
ñeros; en el monumento a 
Blanco Encalada, ubicado frente 
a las oficinas de nuestra Co
rresponsalía en Valparaíso, que 
recuerda «1 Primer Ato«n>jW<1 II lUIHM « 1 I l ......

iebuses. que le jmprimen laj;- I ‘Armada.' el he-
’ -oe dr la captura del Mar a 
isabe:". el brazo, ejecútoi de la

I voluntad luminosa de OHiggins-. _____
---- to a Lord Lo- । • aie"'“'“«'■ _  -r -» * "rujai 

d’ Dundonairl. tiene que ser. como lo es un 1 
pedazo autentico de chilenidad. I 
un trozo vivo y 'palpitante de I

sonomia de una vigorosa ciu- I 
dad en marcha hacia sus más 
altos destinos, mientras los irán- ¡ Isabe. . 
seúntes activos y presurosos es- 1 -"'"nía 
tán labrando con sus inquietu
des v su esfuerzo el progreso y 
el 'bienestar. la realidad del 
Valparaíso de hoy que palpita 
en sus industrias, en su comer
cio. en sus actividades cultura
les, en su vida social y depor
tiva, en su movimiento maríti
mo. en> la pulsación constante 
de un tiempo dinamizado por la 
laboriosidad infatigable de sus 
hijos. i

"Hija Ilustre de la Indepen
dencia". llamó el ilustre escri
tor e historiador don Benjamin 
Vicuña Mackenna a Valparaíso, 
v este titulo le cuadra a la per-

18 capbui a -
el brazo, ejecutor de i’

VOUiniHU lUllUOVOa - ---c-ee 
on el monumento a Lord Cn- 
ehranc. Conde át 
que puso su espada y su cien
cia de marino al servicio de la 
'ibertad; o en la placa comea
da en uno de los muros del Ins
tituto Traumatológico en el A - 
mendral que recuerda que allí 
funcionó la primera Escuela 
Naval, y allí en ese sitio se 
educó el Curso de los Heroes 
que arrancarían para Chile los 
laureles de la gloria inmorta
lizados por su SLf.gic 7 
cío. ’ .Valparaíso ésta signado por su 
mar. es el símbolo máximo de

Cht’.e. Porque Valparaíso y ’ 
Chile son asi. Serenos en la li 
desgracia, y firmes en su vpluuj | 
tad de construir, cada dia, ¡K 1 
cada instante, una patria cada 
vez más grande, más próspera y 
más feliz . Y' cuando llega la 
noche y los cerros se encien
den de miríadas de luminiariasgloria inmorta- den de minaaas oe u.,n l d lo5 

san°re y sacrifi- i que rivalizan con las estrellas, 
en lo alto d?l cielo esta ve.an
do el lucerq tutelar de la «a- 
tria. ' , .

RODOLFO GABÂUDE R.
EMBARQUES
EXPORTACIONES
CABOTAJE

Fono 5851 Calle Blanco 1151 al 1159
VALPARAISO

Casilla 1545
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Oficinas: Avenida Altamirano N.o 1015 — Fono 3255

CONSTRUCCIONES NAVALES 
MENORES

SECCION MAESTRANZA CHILE
a Brasil N.o 2021 — Fono 3752 — Valparaíso
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ontinuación la pintoresca construcción en que está mentado- el

Finalmen-Gran. Holet Pucón, en lag ----------
le, el monumental y moderno edificio del Hotel "Pedro de Val* I
divin". en Valdivia. Todos esto* hoteles cuentan oon pereonal e*~ 1

¡ par. u .........

La Organización Nacional Hotelera cubre y atiende el 
turismo en los más hermosos parajes del sur de Chile 
Sus grandes hoteles en Chillan, Concepción, Pucón, Valdivia y P. Varas son centr os de viajeros y veraneantes
Excursiones por nos, lagos y 

selvas vírgenes, se alternan eon 
gratas reuniones en sus hoteles

Dieciocho «no* de «aoi< y practica labor respaldan la ex
periencia y el prestigio de que goza hov una de las grandes 
empresas que cooperan al desarrollo t fomento de los planes 
turísticos. No» reTerimos s 1» Organización Nacional Hotele
ra S A.

Fundada en 193& cuenta en la actualidad con una cadena 
da estaoléclmlentoa hoteleros da primer orden, ubicados en los 
principales centros de atracción turística del sur de Chile. 
En efecto, la Organización Nacional Hotelera S A «1 esta
blecer su cadena de grandes hoteles se preocupó, en forma 
especial, de ubicarlos en las ciudades de mayor importancia y 
en regiones que de por si constituyen motivos de atracción 
para satisfacer la» Inquietudes y anhelos h» turista» y via
jeros .

Es asi como sus nóteles se encuentran ubicados de Chi
llan el sur, vale decir, en las zonas «fue aun permanecen ro
deadas de bosques y selva« vírgenes y donde las caídas y sal
tos de agua continúan hablando los mismos silenciosos dialec 
tos de la indómita raza araucana.

Tal es el caso de las ciudades 
<e Chillán, Concepción, Pucón 
Valdivia y Puerro Vara.« donde 
el turista puede encontrar a 
diario grupos de indios arauca
nos que ataviado« con sus tra
jes tradicionales ofrecen en ven 
ta artefactos de alfarería, cha
manto« y diversa» obras de la

artesanía casera, cuyos seéretos 
se han venido transmitiendo de 
generación en generación.

GRAN HOTEL CHILLAN. — 
En la histórica ciudad de Chl- 
llán —cuyo nombre significa zo- 
,rro o raposa— la Organización 
cuenta con el Gran Hotel Chi
llan. montado en un magnífico

y moderno edificio de construc
ción totalmente «sísmica, cuyas 
sobria,« lineas arquitectónicas 
guardan perfecta armonía con 
la belleza de la plaza principal 
y con los añosos y centenarios 
árboles que la rodean. El esta
blecimiento dispone de un cen
tenar de departamentos dotados 
de todo el confort que la ciencia 
ha creado para la industria ho
telera, incluyendo teléfonos, ba
ños y servicios exclusivos para 
cada pasajero.

En esta rica zona agrícola, el 
turista tiene un sinnúmero de 
hermosos parajes tanto hacia 
los macizos andinos como hacia 
las playas de la costa. Entre es
tos lugares se destacan: las Ter 
mas de Chillán de reconocido 
prestigio dentro y fuera del 
país, y que están ubicadas al 
pie de los nevados andinos a 
1.800 metros sobre el nivel del 
mar. Las aguas termales tienen 
una temperatura de 60 a 92 
grados centígradas y poseen no
tables cualidades medicinales. 
Otros parajes de gran atracción 
son la Gruta de Los Pangues, 
Las Tencas y la Cueva de los 
Plncheira. como también el crá
ter del volcán Chillán cubierto 
de nieves eternas.

I Hacia el lado de la costa que-

j dan la« playa« del balneario de 
Dichato. Buchupureo y Cobque- 
cura..

I Además, a un paso del Hotel 
! se encuentra Chillán Viejo don- 
' de aún existen residencias de la 

época de la Colonia y la propia 
Feria de Chillán donde se ex
hiben y venden cestería y alfa
rería tiplea de Quinchámalí.

GRAN HOTEL TORNOS
DE

CAYETANO TILLO H.
THOMPSON N.o 465 — CASILLA N.o 372 Á

TELEFONO N.o 409 . . A
IQUIQUE - f f

ESTABLECIMIENTO
DE 1er. ORDEN 
EN SU GENERO

EN CONCEPCION — La 
universitaria, industrial y pro
gresista ciudad de Concepción 
es. ta) vez, hoy día una de las 
que más interesan a los turis
tas y hombres de negocios ex
tranjeros que visitan Chile. 
Motiva esta afluencia turística 
el deseo de conocer personal
mente el funcionamiento y ro
daje de esa gran industria que 
es la Usina Siderúrgica de 
Huachipato y las numerosas fá
bricas y empresas que funcio
nan en la misma zona, tales co
mo la industria textil de Tomé, 
la de Vidrios Planos de Lirquén. 
la Refinería de Azúcar de Pen
co. los minerales de carbón de 
Lota y Schivager y otras.

Asimismo constituye motivo 
de especial interés pára chile
nos y extranjeros .la mundlal- 
mente conocida Universidad de 
Concepción. con su "ciudad 
propia", arquitectónicamente de 
lineada a los pies dé los fron
dosos bosques que pueblan el 
cerro Caracol única en su gé
nero en todi el Continente.

Para satisfacer y proporcionar 
la debida atención a este gran 
movimiento de turistas y via
jeros. Ja Organización Nacional 
Hotelera cuenta en Concepción 
con el City Hotel, uño de los 
mejores establecimientos en su 
género de toda la región.

El City Hotel es un establecl-

la travesía en eoionlale» eoche* del 
largo puente que une ta ciudad con 
las lagunas de San Pedro y con el 
camino que conduo» • lo« balnea
rios de Lerequete j 1« eóne carbo
nífera A quince kilómetros y por 
una ruta enteramente pavimenta
da está el puerto de Talcahuano y 
su famoso Apostadero Naval, frente 
el .cual se encuentra la Isla Quin
quina. A Igual distancia están los 
balnearios de Penco, Cerro Verde 
y Tomé, y muchos otro» parale* 
que sería largo enumerar

HOTEL PUCON— Situado en los 
márgenes mismas del Lago VlUerri- 
ca. la Organización Nacional Hote
lera posee ej Hotel' Pucón, de re
nombre continental, cuyo edificio 
se refleja nítidamente en ¡as clares 
y limpias aguas del lago, donde a 
diario se ven hermosas embarca
ciones a vela, motor y remo, que 
recorren los caprichosos contorno* 
del fago. El hotel cuenta con una 
magnífica cancha de golf situada 
en una franja de terreno que se 
adentra en el lago. Todos los alre
dedores dé Pucón y la ciudad mis
ma forman un conjunto turístico 
de gran categoría.' cuyo nombre hs 
traspasado ya las fronteras del con
tinente.

Sin embargo, fletemos citar el río 
Treneura, al norte de! balneario, 
donde abunda le pesca do especies 
salmónidos: el volcán Vllíarric«. 
que se "eleva a 3.840 metroe «obre 
el nivel del mar. y en cuyas can
chas se realizan importantes com
petencias de esquí; la Rinconada, 
constituida por una ría que desem
boca en el lago y poblada de exhu- 
berante vegetación; el lago Cabur- 
ga. las Termas de Palguin y le la
guna de Qullleihue, ubicada en . el

limite eon Argentina. Todos estos 
parejee hacen que la permanencia 
o una temporada en el Hotel Pu
cón «e transforme en un Imborra
ble recuerdo

itero coipo j don- ■ Santos, luego de haber bordeado »< 
imoortañtes esta- ¡ Llanqulhue. M llega a Psulla, bello 

entre ’.os । parale enclavado en plena cordi« 
¡lera y « poco« minutos del liiglt» 
con Argentina.

Poblada de bosque» «un nc qo- 
liados por el hombre, toda 1« re
gión de Puerto Veras es anualmen
te visitada por millares de persona* 
que buscan ratos de tranquilo y 
natural esparcimiento, realizando 
excursiones que ee prolongan liaste 
el lago Nahue’.-Huapl y San Cario* 
de Bariloche en le República Ar
gentino. Tanto alrededor del lago 
Llanqulhue como en las margenes 
del Todos los Santos el viajero en- 
cuentea pequeñas hosterías monta
das en típicas construcciones, don-

bleclmlentoa industriales.
cueles destaca le fábrica que elabo
re, la tradicional cerveza valdlvlana. 
Para los aficionados a 1« pesca, los
riadas especies Asimismo, existen 
canchas de golf, quintes de recreo
ma Jes para la práctica de la equi
tación.

EN LAS MARGENES DEL "L
QUIHUE".— En la pintoresca ciu-

«oaeoaH ae

fachina, Futa y otros, toda esa re
gión ea uno de los puntos de per- ¡ 
manencle obligada de todas cuan - 1 
tos anhelan conocer las incompa
rables bellezas naturales del sur de 
Chile. Facilita aún más las inqule- , 
tudes turísticas »1 hecho de que j 
todos sus ríos son navegables. Es, 
• sí como diariamente numeroso» y 
pequeños vapores parten desde ei 
Puerto Fluvial repletos de pasaje- | 
ros, en viajes de excursión y placer I 
por los innumerables rincones que. । 
plagados de exuberante y selvática | 
vegetación recrean la vista de via
jeros y turistas. En esta forma la 
ciudad ofrece a los ojos de todos 
•us visitante parajes de autóctona 
y natural belleza, como Angachllla. 
Amargos, el Toro Bajo, 1« Isla de)
Rey, Niebla. Corral, Collico. Chum- . ¡ 
pullo, Santa Elvira, Cuylnhue. Pu-': 
tabla. Palco, Mancare, etc. Frente « 1

mas márgenes de: lago Llenquihue 
se levanta el Gran Hotel Puerto 
Varas, centro de actividades de la 
mundialmente conocida región tu
rística de los lagos, y punto de re
unión de cuantos viajeros pesen 
por el sur desde y hacia la Repúbli
ca Argentina. El propio lago Llan- 
qulhue. cón sus ochocientos kiló
metros cuadrados de superficie, y 
con profundidades que llegan hasta 
500 metros, conatltuye motivo de 
especial atracción pera los viajeros. 
Partiendo desde el mismo hotel y 
en la ruta Internacional hacia 1« 
vecina República, el viajero en
cuentra los centros turísticos <l» 
Ensenada. Petrohué. con su rio del 
mismo nombre, famosos por sus rá
pidos v saltos de agua, como tam
bién por la abundancia de salmón; 
el Lego Todos los Santos o Esme
ralda. como ha sido llamado por las 
tonalidades de sus aguas, en las 
cuales se refleja el volcán Qsorno 
Navegando a través del Todos lo«

cimlentos bol cleros que 1« Organi
zo ción Nacional Hotelera S. A. 
mantiene en ei sur de Chile pare, 
satisfacer los anhelos de los milla
res de turistas, viajeros y veranean
te« qu* diariamente concurren a su 
sede central ubicada en calle Ban
ner« No R4, tercer piso -onclna» 
305 « 309, o que solicitan ceaerva. 
dones «1 teléfono 81638 Bs intere«

ción «tiende el viajero desde el ins
tante mismo en que ««.decide * co-

que también tiene « eu .Tergo el 
servicio de loe coche-com »dore« de 
ios Ferrocarril»« dei Bstedo.

PANADERIA PEKOUISTA

UBICACION CENTRALISIMA
A UN CUADRA DE LA PLAZA PRAT Y COMERCIO

cordancia con la caractaristlca ■ ds 
ciudad moderna de Concepción, y 
su zona de atracción'. Ubicado en 
pleno centro de la ciudad.’ tiene in-. 
mediato acceso a hermosas-aveni
das y paseos públicos, salas de es
pectáculos .y boites. Ahora para el 
viajero que llega a Concepción la 
propia Estación Central constituye 
un motivo de franca admiración, 
toda vez que su recinto ofrece a la 
vista del turista los hermosos fres
cos de Gregorio de la Fuente, que 
representan toda la historia' de 1« 
ciudad. A escasos minutos, y por 
caminos que atraviesan plantado- I 
nes y bosques del fundo Hualpén, 
funcione un curioso museo, donde 
se exhiben valiosas antigüedades. I 
En la misma ruta y en las márge
nes del Bio-Bío —el río máa an
cho del país— están los hermosos 
parajes de Las Escaleras. Ramunt- 
cho y la propia desembocadura del 
rio. con sus famosas "Tetas del 
Bio-Bfo". dos enhiestos picachos 
que custodian la permanente mez
cla de las aguas del rio. con las del 
Océano Pacifico. Constituye ta ro

CAUPOLICAN SS> TELÈFONO 171
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LIMPIO — ACOGEDOR

PEDRO MEDI N A
E HIJOS L T D A,

Freire 1600 Casilla 603
Teléfono 473 Concepción

Hotel Panamericano
HUERFANOS esq TE ATINOS SANTIAGO

DEPARTAMENTOS CONFORTABLES
E HIGIENICOS PARA PASAJEROS
Y AGENTES COMERCIALES CON COMODIDADES 
PARA SUS MUESTRARIOS
COCINA DE PRIMERA CLASE. ATENDIDA
POR COMPETENTE MAESTRO.

SERVICIO DE BAÑOS CALIENTES Y FRIOS. 
ATENCION PERSONAL DE SU DUEÑO

CAYETANO LILLO HIDALGO

René Ronnefont 
v Cía. Ltda. ¡

BARROS ARANA 
439 

CASILLA 178 
TELEFONO 289’

CONCEPCION i

FABRICA DE (HOCO
BOMBONES Y CONFITES

CALAFHNOS.YCIA.LTOA.
DIRECCION TELEGRAFICA: "CALAF”

LATES

TELEFONOS ) OFICINA Y
GERENC

VENTAS 53
1 A 10 0 1

CASILLA 207

TALCA

PREPARACION 
ESMERADA 

en
Fruta» Cristalizada« 

f Glazadas 
VENTAS ?OB MAYOS

CONFITERIA
PALET

TALCA

Hotel P r a t
VALPARAISO

Hotel Termas de 
Panimávida

TERMAS DE PANIMAVIDA

Hotel Balneario
Jahuel

SAN FELIPE

Gran Hotel Plaza
TALCA

Hotel Sucre Palace
LA P A Z • B OLI V I A

Hotel Eduardo VII
LISBOA

ihm

U n 1st.

LOS HOTELES MAS MODERNOS Y ACOGEDORES DEL PAIS. 
DEPARTAMENTOS CON RADIO, TELEFONOS Y BAÑO PRIVADO.



Lk NACION . — LUNES 14 DE ENERO DE 1957

DE UN ROMANCE DE AMOR NACIO VIÑA DEL MAR

Camino a Concón que se desliza entre verdes colinas y el 
cinturón de espumas del resonante océano

Frontil dei casino Municipal de Vi.i» ael Mar el ceuii 
atracción turística más importante que tiene el pais.

orín J 1 Cb’,,Ho dí v‘n® Mar visto desda Miramar. A i« 
d * ’T1 una "ric*orta". les ultimes que van que-

dande -orne recuerdo del pesado En la cima de’ cerro .. ou»d«

SS de'terrenos'ou^sirvieSn ~ V

- bello, panorama, fle u C.udao Jardí

V,ft* es,‘ »““I"“'“ por 1« luz del amo, 
V del romance, hastf tal punto, que podría decirse que sí un Idilio no hubiere 
mecido su cuna 1S que es hoy Ciudad Jardín y primer Balneario del Pacifico 
no habría surgido para formar parte del concierto de las más bellas ciudades del 

continente.
Pocas, y seguramente ninguna ciudad del mundo, podrá ostentar en la ejecutoria 

de su nacimiento el luminoso signo de una dulce y noble pasión que unió dos almas ió- 
venes, que enlazaron sus vidas como en un maravilloso cuento de hadas, que fundaron 
un hogar ejemplar y una estirpe, y al calor de ese sentimiento que los unía tuvieron en
sueños que se transformaron en lo que es hoy uno de los paraísos de la patria

Hasta mediados del siglo pasado Viña del Mar era aun una extensa hacienda cu
yo» orígenes están enraizados con el origen mismo de la nacionalidad, a la llegada del muy 
‘udadeTUy gn<? CaP Pedro de VaWlv*a- Conquistador de Chile sembrador de
* Con anterioridad eran los indios changos, de faenas pescadoras, los habitantes y 
señores de esas tierras a las que llamaban "Peuco". por existir en ellas corrientes de agua que como las ael estero Marga-Marga, prestaban animación v fecunda belleza a la reídón

Amarilla, de Viña del Mar. situada en el 
Esta es una de las i 

épocas de verano.

En estos últimos anos, en Viña del Mer se han construido mo. 
demos y comodos edificios comerciales y de viviendas, dando 
as> mas auge al progreso de esta ciudad. En el grabado vemos 
un aspecto del nuevo edificio Couve. ubicado en la Avenida

Valparaíso, frente a la Plaza Vergara

?!¡'1 ” '* P1“‘* <1- Viñ. d.l Mar. «1
L, r ¿ «9S-eo Pub,ico d® la ciudad A la derecha, el edificio 

e¡ Club Vina del Mar y la Estación de los Ferrocarriles del 
Estado.

Ï

Cerro de) Castillo, desde donde se .rala». , 
la ciudad y la inmensa extensa? del ’”norami «•

UERON esas tierras las que el Con
quistador entregó en parte como 
encomienda al piloto del navio 
•Santiago". Diego García de Vi- 

Halón, en premio de sus servicios por aten
der mediante su barco, el esfuerzo de sus 
hombres y el avituallamiento de sus tro
pas. La otra y extensa porción de esas tie
rras fueron entregadas por don Pedro de 
Valdivia, también en carácter de enco
mienda, al capitán portugués Pedro Ome- 
pezoa, que formaba parte de su oficialidad 

Muchos años distarían de ese de 1543 en 
que el ilustre conquistador de Chile re
partió esas tierras, para que sobre su sue
lo fecundo empezara a surgir v prosperar 
en medio de jardines de ensueño, la des
lumbrante joya, orgullo rie la natria. que 
es hoy Viña del Mar

No siempre Viña del Mar se llamó asi,

puesto que su primitivo nombre -Feúco' 
de origen chango, cambió al convertirse en 
encomiendas. Las tierras adjudicadas al pi
loto del "Santiago" tomaron el nombre de

* Siete Hermanas" y "La Viña de la 
Mar . las que quedaron en poder del capi
tán portugués

Con estos nombre.» fueron conocidas 
esas tierras durante la época de las enco
miendas. y asi se siguieron nominando 
cuando se transformaron en haciendas, y 
a través de sus suceálvos dueños, hasta que 
el acaudalado comerciante portugués, don 
Francisco Alvares, adquirió la Hacienda 
Las Siete Hermanas" en subasta pública 

en el año 1840. y un mes después adquiría 
la Hacienda “La Viña de la Mar", unién
dose ambas tierras, que estaban separadas 
por el estero de Marga-Marga, en una so- 

aun más grande hacienda, que tomó el 
nombre único de "Viña.del Mar".

ventas de terrenos a íe^ESón“ " ,O"° ’
t.bri^&dí^e^ ’—dad
de la realización de un ensueño. ® perdido« »n -spera
entonces1 iXd^X^e’vSKr&'XXÍtlK'’praibl',! "s f "ventos. El

qüetad£riÍn“ríi2enI<>y ”“a" a” la ÍSd’ad

le preseXabañ’p^aAe ’d?“ bre mí““'” "i"' d-e ,e
tu vida, como rico heredero, siempre ;costumbM%S,b,Vr°XVvol“' ,Oda

El Castillo Wulf recorta su romántica silueta contra las luces 
ael crepúsculo viñamarino

UEÑO. desde joven, de una flota de 
tree naves, viajaba al Oriente, a 
las posesiones portuguesas de Ma

cao. activo centro de juego de esos tiempos, 
e intentó numerosas aventuras por todos 
los mares del mundo, derrochando la for
tuna que le era propia, volviendo de tar
de en tarde a Valparaíso, después de au
sencias hasta de doce años, en que volvía 
trayendo en sus barcos las más exóticas 
plantas del Asia, la Polinesia y la Ocea
nia, que dieron origen al fantástico Parque 
Vergara, que era posesión de su madre. 

Prematuramente envejecido, a la muer
te de su madre, ya exhausta su propia 
fortuna, heredó las grandes haciendas de 
Vina del Mar. Llevado por el espíritu de 
progreso y por la necesidad de dinero, 
intentó vender predios de sus heredades 
para la formación de su ciudad. Encontró

—como decimos— en el Intendente Echau- 
rren ei factor que lo constreñía « -sitúa! 
su proyecto dentro de las leyes

Intentó luchar contra las determinacio
nes de la autoridad, pero esa lucha no 
fue de mucha duración, pues no hablan 
pasado cuatro meses de la muerte de su 
madre, cuando a su vez fallecía victima 
de una violenta bronconeumonia. el 13 
de octubre de ese mismo año de 1873.

Asi parecía haber terminado para siem
pre la posibilidad de que en esas tierras 
pudieran construirse en un futuro cercano 
los edificios que empezarían a señalar 
que allí estaba naciendo una ciudad, que 
al correr de cortísimos años llegaría a ser 
el principal balneario de la República, y 
una de las más hermosas ciudades del 
país... ¡Quién lo hubiera pensado, habría 
«ido calificado de iluso soñador...!

Iíira^b^e» <??iStín2 ^taOa l*Jlend0 fútilmente x.» invisibles uno. «v un • 
trama de maravilla, desde mucho antes de que se produjeran, los dramático» 
Dn°lnÍepCRUnven qse he^°, narrado Z -que cuhni«®rfan con la muerte d? doña 
Dolores, y poco después la de su hijo, don Francisco Salvador

Dieciocho anos antes cuando se construía la línea del ferrocarril ' a tra»« 0. 
íng£ierohaC,enda d Mar‘ e* ° dirígir '°8 trabajos un j°vei> ’ «puesto

r!°.r'es",,ép0“' “ "e,s dí Dolore' • h'i8 1«» Francisco Salv.qo, ao0. 
Merceditas Alvares, era una bella jovenclta. casi una niña, un tierno v fraeanie 
capuUo que rivaliza!» en gracia y lozanía con las más bellas rosas que oreaba® ”os 
Jardines de la residencia de la lamilla, edificada en él corazón de la hacienda . » 
Vera r'0nta'o ™«8d? de frondosos bosques poblados de aves trinados»

Entre ése gallardo y juvenil ingeniero, de ancha frente, y viva que a la vez 
serena e inteligente mirada, de distinguido porte y afable» maneras, v la joven y 
en™mor y're’dóle" SíiA1’ T “n”la“i ”» ■--'»mandos',

«re, 'Te«™ '"opágto" la» »“ve... román-lea» Felipe Derblav . ae Georgr Ohonet, o La novela de un joven pobre”, de Fleury.

Los yates de recreo ponen sobre las azules aguas de Viña 
del Mar la blanca nota de sus ágiles velas

SE joven ingeniero, que atrajo íz» 
mirada» y el amor de doña Mer
ceditas. era don José Francisco 
Vergara Echevers. de ilustre pro

sapia, aunque pobre, vinculado por sus
líneas paternas y maternas a distinguidas 
familias chilenas, que durante la época de 
la Independencia habían entregado sus 
mejores energías al servicio de la causa 
de la libertad de la patria Su padre, don 
José María Vergara Albano. había sido 
Ayudante del Director Supremo, don Ber
nardo O’Higgins. Su madre estaba entron
cada a la familia de los Carrera.

Muy joven obtuvo su título de Inge
niero agrimensor, y a la temprana edad 
de 20 años ya estaba actuando en el ejer
cicio de su profesión como ingeniero ayu
dante en los trabajos de la construcción 
del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, 
que se iniciaron en 'n~n 
año 1855 lo llevaron

1853, y que por el 
hasta las tierras de

Viña del Mar. donae. entra aire suave 
y estremecido, la eclosión triunfal de las 
flores, el murmullo de las aguas de) mar 
abatiéndose en las doradas playas, y e) 
rumor de la brisa y de los vientos entre 
las frondas de los bosques que poblaban 
quebradas j montañas, empezaría a surgir 
ese idilio que cambió mágicamente su 
destino, arraigándolo a esas tierras.

El romance con doña Merceditas cul
minó con el matrimonio, que se realizó 
en 1859, cuando don José Francisco Ver- 
gara contaba ya 26 jóvenes e iluminados 
anos, y su juvenil esposa había ya recién 
cumplido los 17

Ese matrimonio desigual por ia fortuna, 
estaba, sin embargo, nivelado por la fuer
za de una romántica y avasalladora pa
sión. y un amor que iluminó la existencia 
de ese nuevo hogar que nacía entre lo« 
mejores auspicios de dicha y firmes lazos, 
que sólo la muerte podía destruir

* J « í ‘ ’•»!
E 4. « 1 ’ * • I I

Balneario de Caleta Abarca, la más central y una de las más 
concurridas playas de la Ciudad Jardín

IJANDO a 1* muerte de don Francisco Salvadoi Alvares paso su hija doña 
Mercedes, a ser la dueña absoluta, en compañía de su esposo, don José' Fran
cisco Vergara, de las tierras de “Viña del Mar", puede decirse que empezó 

a nacer la que es hoy Ciudad Jardín.
El señor Vergara tomó en sus manos los malogrados proyectos de su suegro 

les infundió nueva vida, concepción moderna; salvó con inteligencia los errores lega
les de que había adolecido la obra de don Francisco Salvador, y en 1874 presentaba 
al Intendente oe Valparaíso, don Francisco Echaurren. un plan frute de su» ideas 
«olicitando la autorización para fundar la ciudad.

Con fecha 29 de diciembre de ese mismo año el progresista Intendente aprobo 
•3 plan urbano y la fundación de la ciudad.

Sin perder tiempo, febrilmente empezaron a trazarse las calles, plazas, parques 
se señalaron los sitios destinados a los edificios públicos, el mercado, las escuelas v 
empezaban a surgir las residencias, rodeadas de jardines..

Una ciudad estaba naciendo... Surgía como un milagro de esfuerzo con rapidei 
vertiginosa; innumerables familias de Valparaíso y la capital adquirían sitios y cons 
trufan sus mansiones; Vina del Mar se convertía en el primer balneario del Pacífico 
«n ^¿vo c®°tro social; se fundamentaban industrias, se elevaban hoteles y teatros 
En 1878 recibía sus ejecutorias de comuna; el 4 de mayo del año siguiente se instalaba 
su primer Municipio, y pasaba a formar---- • • ...
del país... parte oficial del concierto administrativo

O que habla parecido un sueño, se 
tornaba una potente realidad en 
marcha... Y esa ciudad, que co
mo un florido milagro ornamenta 

el litoral de la patria, es. sin duda, el 
fruto de un bello romance de amor...

Y quien viva en Viña del Mar. o quien 
la visite o pase alguna temporada en ella, 
sentirá el efluvio invisible y mágico del 
idilio que unió a un joven hombre de es
fuerzo con la bella heredera de esas tie
rras, donde las que eran rurales perte
nencias. se han transformado en la ter
cera ciudad de Chile, por su extensión y 
número de habitantes, la segunda como 
potencia industrial, la más bella por las 
galas naturales que la adornan, enrique
cida, además, por el esfuerzo y el arte

de los hombres, y la primera como Bal
neario del Pacífico y luminosa capital dei 
turismo continental .

Y ésta es. en resumen la trayectoria 
histórica de Viña del Mar. desde sus orí
genes en la época que el Conquistador 
don Pedro de Valdivia entregó esas tie
rras como encomiendas, cuando se Llama
ba "Feúco" por los aborígenes changos 
pescadores, hasta cuando bajo el impulse 
dinamizante de don José Francisco Ver- 
gara. empezaron a brotar de esos campos 
las calles, plazas y edificios, de la que 
llegaría a ser la grande, hermosa v pro
gresista ciudad que es hoy. y la más gran
de y aún más bella que será mañana, 
gracias al esfuerzo amante y laborioso de 
sus hijos.

Desde la alta cordillera, e! rio Aconcagua, después de rece r 
y fecundar la extensa longitud de su valle., llega a abatir sus 

aguas dulces en las salobres del mar, en Concón.
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¡a de la playa de Concon. «c el camino 
localidad del mismo nombre.

In
ch

es

«i.

viña de) Ma

Un aspecto de la terraza del Hotel Mirrmar. donde los turista« 
tienen la oaoriunidad de gozar de los 'aires marinos .

EL MILAGRO LUMINOSO 
DE VIÑA DEL MAR

Un especio del Parque Municipal Francisco Vergara, de Viñi 
del Mar. donde funciona la Escuela de Bellas Aries.

Frcnti- del edificio del Casino Municipal de Viña del Mar. ei 
nrlncipri centro de atracción de la "ciudad-jardín'.

La sugerente poesía del nombre de “Viña del Mar’’ alcanza «u plena confir
mación en la magnificencia de la naturaleza que le ha entregado sus mejores galas 
y en la belleza creada por el genio del hombre que ha colocado en admirable ar
monía les creaciones de su arte urbano, engastadas en el marco natural de su idí
lica hermosura.

Se le llama • Viña del Mar ta Ciudad Jardín, y también, con justicia, Capital 
del Turismo y Primer Balneario de la Costa del Pacífico.

Todos estos títulos son merecidos y le cuadran a la perfección, pero ninguno 
• de ellos, por si mismos, puede dar la magnitud exacta de su atracción y de sn 
imponderable poesía.

Las ciudades como los seres, son asistidos en su nacimiento por una serie de 
nadas buenas y de hadas malas que se disputan el privilegio de otorgar al recién 
nacido sus dones

Cuando nació la princesa del cuento de Perrault, alrededor de su cuna se 
reunieron todas las hadas buenas, y una. . felizmente sólo un hada maligna, la 
que. despechada, no pudiendo deshacer los mágicos conjuros de felicidad, sólo pudo 
limitarse a señalar para la recién nacida el mal de un sueño que podía prolongarse 
hasta la eternidad, si no la rescataba de él para tornarla a la vida normal el amor 
ilusionado de algún bello principe.

Podría decirse, como en el cuento de la Bella Durmiente del Bosque, que ai 
nacer Viña del tyfar como vasta hacienda estrechada entre la montaña poblada de 
verdes boscajes y el espumante cinturón de las marinas aguas, abatiéndose en sus 
doradas playas, también estuvieron las hadas buenas.

Una, le dio el mejor clima del mundo; la otra, perfumadas Brisas: esta, la 
fecundidad de su suelo; aquélla, la canción de las olas, arrullando sus flancos... 
Le dieron el beso de un sol de oro permanente en los vernales o invernales días; 
mágicas constelaciones resplandecientes, tachonando su celeste dosel nocturno; detu
vieron para ella el carro de la primavera en constante florecer, y levantaron verdes 
colinas y montañas como anfiteatro y atalayas...

Pero una de esas hadas que se congregaron le dio camoien el don de un sue
ño..., de un largo sueño del que sólo vino a salir, como lo recordamos, en otra de 
estas páginas, después de más de tres siglos de sopor profundo, al conjuro de la 
iniciativa y del esfuerzo de un espíritu de gallardas realizaciones, como lo fue el 
ae D. Francisco José Vergara.

Al salir de su sueño, en los que eran silenciosos campos de cultivo, rusticas 
praderas, desolados litorales, solitarias montañas, como tocados por mágica varilla 
empezaron a poblarse de vida y de actividad febril. . Se trazaron y construyeron 
calles, avenidas, parques y plazas ,. Y en ritmo, cada vez más entusiasta y poderoso, 
fue formando una ciudad. .. una gran ciudad, sombreada por las frondas de sus 
arboles, ornamentada por hermosos, modernos y grandes edificios que se acrecien
tan día a dia en número e importancia.

El progreso marcha sobre calles, avenidas y caminos pavimentados, sube a 
los cerros, donde no sólo vive la población industrial obrera, sino que también se 
han poblado de barrios residenciales modernísimos, rodeados de jardines que riva
lizan en esplendor y ensueño con los que ornamentan los palacios y mansiones 
del plan de la ciudad.

Y asi, entre los cerros verdegueantes, poblados de bosques, y el mar resonante 
tendido a sus pies. Viña del Mar se desenvuelve y crece, sin que las altas chime
neas de sus múltiples industrias, que le han dado el poderío de segundo centro 
industrial de la República, perturben en lo más mínimo la belleza de una ciudad 
en que se unen, en plácida armonía, la fuerza vital de su trabajo y su caracterís
tica de balneario propicio_ al reposo del espíritu y al placentero descanso.

De esta manera, Viña del Mar ha llegado a convertirse en lo que es: Ciudad« 
Jardín. Capital del Turismo, Primer Balneario de la Costa del Pacifico, donde todo 
se une para hacer de la vida una grata existencia, embellecida por el atractivo 
natuial y por la hermosura de la ciudad: por sus modernas comodidades, por la 
hospitalidad de sus habitantes, por la confortabilidad de sus magníficos hoteles, 
la variedad y hermosura de sus playas, por sus centros sociales y la atracción 
de su Casino, de sus estadios deportivos; campos de golf, piscinas y teatros, por ios 
acontecimientos de todo orden, desde los grandes eventos deportivos, hasta los 
espectáculos artísticos, teatrales, musicales y de ballet, sus exposiciones d? arte, 
sus museos y sus parques de maravilloso ensueño.

Puede decirse, sin exageración alguna, que Viña ael Mar es uno ae ios 
paraísos auténticos que existen sobre la faz de la tierra, un paraíso fácil de llegar 
hacia donde concurren todas las rutas de la tierra, los mares y los cielos.

En toda nuestra América Latina no se había producido el milagro ae que 
en ¡.penas tres cuartos de siglo surgiera y se formara una ciudad que rivaliza con 
los grandes centros turísticos y veraniegos de la Costa Azul del Mediterráneo.

Entre los poemas de Baudelaire existe uno, cuyo solo título nos atrae y pue- 
bla la imaginación de un mundo de maravilla: “Invitación al viaje...” Viajar..., 
viajar a lejanos países...

El solo nombre de Viña del Mar es, en el extranjero, una señal ae socu-, 
legio alucinante... Venir a Viña del Mar,-bañarse en sus aguas, tenderse en sus 
playas de fino polvo de áureas arenas, respirar el perfumado aroma de sus fron
das. gozar del bienestar que brindan sus modernos hoteles, constituyen atractivos 
a los que es muy difícil sustraerse.

Invitación al viaje..., invitación a viajar hacia Viña del Mar. hacia donde 
la brújula marca una estable maravilla de luz y de vida triunfadora...

Como dijo el poeta: “La vid le dio su pámpano maduro, y el resonante mar 
su cinturón de espuma... Marga-Marga canta su leyenda de oro y se hace poza 
de tabulo y espejo de ventura En sus aguas refleja la primavera detenida Lo 
replica el clavel, el aroma del jazmín, la altivez de la palmera .. ”,

Y al llegar a Viña del Mar, al recorrer sus calles y avenidas, va «urgiendo 
ante nuestros ojos deslumbrados todo cuanto le ha dado fama de bella y seduc
tora .. Su Plaza Vergara, poblada de ricas variedades botánicas, ornamentada de 
bellos monumentos y aristocratizada por el porte señorial del Hotel O'Higgins- 
sus fantásticos parques, como el de la Quinta Rioja, o el del Salitre, o el Parque 
Vergara, que escala imponente y majestuoso la montaña, o el del Tranque que 
engasta en medio de su verdor el espejó de un límpido lago y el estadio depor
tivo... Sus jardines del plan y de los cerros, públicos y privados: sus mansiones 
de estilos múltiples, desde el español, del renacimiento, hasta los más clásicos o 
modernos: su Teatro Municipal, de lineas neoclásicas; su Museo de Pintura insta
lado en el palacio de estilo veneciano de la Quinta Vergara; los balnearios de sus 
playas, como las de Miramar, señoreada por el magnifico hotel del mismo nombre, 
anclaao como rutilante navio a la vera misma de las aguas, o la de Las Salinas 
o la Playa Amarilla, de Concón, o el agreste escenario de la desembocadura del 
rio Aconcagua animado por el ir y venir de los boteros. En una sucesión inter
minable van desfilando ante nuestros ojos asombrados como en un kaleidoscopic» 
ne maravillas, estos frutos de la mágipa armonía con que las hadas buenas signa
ron la vida y p| destino luminoso de este resplandeciente florón que ornamema la» sienes de la patria.

pgí»

El camino entre Viña del Mar 
cerros, a

ouiuwuao loa altos

derecho puede apreciar el edificio del Club Viña dol Mar' 
qbo de los centros de reunión de la sociedad viñamarina.

El Balneario de Caleta Abarca, otra de las concurridas playa« 
de Viña del Max

Víala da noche -omaaa a u> “lanía de la Refinería a» -Petróleo, 
ubicada en la localidad de Concón.

E) Balneario Lo» Lilanes. en

H
con

Breve historial de la Ciudad-Jardín

î î F

Camino Troncal, que comunica a Viña del Mar con los pueblo« 4) 
del interior.

EMOS llegado al punto en que la historia de "Viña del Mar" y del naci
miento de la que iba a ser una ciudad, empieza a adquirir los apasionantes 
contornos de una verdadera novela, dramática en su prólogo triunfante 
en su nudo, feliz en su desenlace.

, ,. Don Francisco Alvares (que con "s" final se escribe su apellido j ao con 
z ’ habla contraído matrimonio con la dama quillotana doña Dolores Pérez en 

el ano 1813.

Cuando en el «ño 1840, don Francisco logro reunir en su sola mano xas aos 
tan extensas y ricas haciendas, después de 27 años de matrimonio y de esforzada 
lucha, pudo sentirse satisfecho

Habla conquistado una de las grandes aspiraciones que hablan movido ¡>u 
espíritu de empresa y de trabajo. Se había convertido en uno de los mas acauda
lados terratenientes de la provincia, señor de valles, costas, playas, montes, bosques 
quebradas, manantiales, nos. esteros, enriquecidos por ubérrimos campos de labrantío.

La viña que había plantado a fine« del siglo XV1 uno de loa primitivo« pro
pietario», don Alonso de Ribera, en las márgenes nororientales del estero Marga- 
Marga, habla sido arrasada en toda su extensión en 1839, menos de un año antes 
que don Francisco Alvares se adjudicara por subasta y compra las do» grandes 
haciendas.

A DESAPARICION de la viña 
que dio el nombre a la hacien
da y que hoy ostenta la ciudad, 
restó belleza y alegría a la zo

na, y pareció abatirse sobre ella la tris
teza melancólica que se prende de las 
almas y las cosas cuando ha muerto algo 
muy querido.

Y asi como la viña fue arrasada por 
mano segadora, así, también, empezó a 
cernirse invisible la desgracia sobre esa 
familia que se sentía feliz al haber lo
grado la realización de un sueño

No hablan pasado tres años de aquei 
de 1840 en que “Viña del Mar" pasó s 
ser propiedad de don Francisco Alvares, 
cuando éste, después de efímero dominio 
sobre las extensas tierras que con su 
esfuerzo alcanzara, fallecía aún a tem
prana edad, dejando viuda a doña Do
lores Pérez, que sobrevivió 30 años a su 
esposo, de quien le quedó un hijo, don 
Francisco Salvador Alvares Pérez

Entró el luto en el hogar. La riqueza

estaba ensombrecida por el dolor de ha
ber perdido al jefe de la familia, y por 
el desconsuelo de que no hubiera po
dido disfrutar, arrebatado por la muerte, 
de los bienes por los que tanto luchó

Como una castellana de ios tiempos 
legendarios, doña Dolores, encerrada en 
sí misma, abstraída en su recuerdo, sin
tiéndose depositaría de un legado into
cable, se negó a vender porción alguna 
de las tierras que habían pasado a su 
poder por la muerte de su marido, ni 
aún cuando se construyó a través de 
sus predios la línea del ferrocarril que, 
desde 1855, pasando por la hacienda de 
Viña del Mar. unió a Valparaíso con 
la capital de la República

Guardadora celos» de los bienes y la 
memoria de su esposo, le parecía segu
ramente un sacrilegio mutilar, siquiera 
en mínima parte, la inmensa extensión 
de la hacienda, para dar lugar a la for
mación de sitios y a la construcción de 
viviendas.

1ÌW

S.SÍ’Ft TUwl°.d1<’1 ,fioíel 4« VI», dol 'mí. d»
propiedad de la Municipalidad, ubicado frente a la Plaza Ve»g¿ra.
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E1 Casino Municipal ha permitido desarrollar en
Viña del Mar fecundo plan de obras de progreso
LA EVOLUCION DEL PRIMER BALNEARIO DEL PAIS ESTA LIGADA INTIMAMENTE ALA EXISTENCIA DE ESE ESTABLECIMIENT O.— LAS OBRAS EJECUTADAS Y LAS IN- 

VERSIONES REALIZADAS CON LOS RECUR SOS PROVENIENTES DEL CASINO TIENEN EN LA ACTUALIDAD UN VALOR SUPE RIOR A SEIS MIL MILLONES DE PESOS

Joaquin Escudero Nuin era ya una hermosa y tangible realidad. Con

1928,

r
los poéticos

tarde, europeos.

tinos de la República el mismo Gobernante que. con seguridad, rom
piendo muchos moldes estrictos y tradiciones respetables, se atrevió 
a autorizar el Juego legalizado. Al hacerlo, sólo miró, sin duda, la po
sibilidad de impulsar esa industria tan promisoria que ya se divisaba 
en ese entonces y que es hoy la del turismo nacional.

de nuestro centro turístico continental. 
Quizá ni los más optimistas pudieron pensar, pes

Breve síntesis de lo que el Casino significa pars 
Viña del Mar y el incremento del turismo

sulta necesario e indispensable hacer un alto en el camino recorrido.

i quilidad que da el haber cumplido honesta y dignamente con su 
propósitos, para aquilatar la labor realizada gracias a la existencl

Excmo. señor don Carlos Ibaftez del Campo, y su Ministro del Inte 
rlor, don Enrique Balmaceda. firmaban la Ley N.o 4.283, aprobada po 
el Congreso Nacional, que permitía

lio rincón de America.
Por singular coincidencia, cuando el Casino Municipal de 
se ha convertido en la palanca que ha Impulsado vigorosamente 

la progresista evolución de 1* Capital del Turismo de Chile, Justitl-

-

TRES ASPECTOS DE VISA — La entrada principa! I la Quint i Vergara y el Hotel O'Higgins. tres aspec- 
al Casino Municipal, el Palacio de Bellas Artes de I tos típicos de] paisaje viñamarino.

Lo que habí« nacido pequeño, 
con medidas perspectivas, tomó 
pronto un auge que no ae espe
raos. Las caravanas de visitantes 
hacia Viña del Mar fueron en 
constante y creciente aumento. No 
eran ya las familias chilenas, ra-
tro o Sur, las que deseaban dis
frutar de gratas temporadas en 
nuestro balneario. Se sumaron a 
ellas, argentinos, uruguayos, bra
sileños. peruanos, bolivianos, ecua
torianos, y más * J r 
centro y norteamericanos, dando a 
Viña dei Mar el sello que hoy os
tenta como Capital del Turismo 
de Chile.

Si miramos hacia el año 
nos encontraremos con que Viña 
del Mar era una ciudad sin pre
tensiones —el dormitorio de Val
paraíso. como la llamaron los vie
jos porteños—, en que sólo se al- 
zuban, en el que es actualmente 
su sector central, algunas residen
cias y contadas cases de comercio.

El Intenso auge provocado, pre
cisamente. por la existencia de! 
Casino, amplió los horizontes de 
Viña del Mor y surgió así, por 
Imprescindible necesidad, el pro
yecto pera levantar el edificio que 
noy ocupa ese establecimiento en 
i« Avenida San Martin, entre Dos 
y Cuatro Norte.

Los que eran Infecundos «rena
les. se convirtieron, rápidamente, 
como acicateados por una maravi
llosa varillo de virtud, en un nue
vo barrio residencial. Mientras se 
construía un nuevo y elegante 
edificio, en sus contornos, nume
rosos obreros, dirigidos por Inge
nieros y arquitectos y por hábi
les contratistas, alzaban tambán 
hermosas y señoriales mansiones 
que harían digno marco al esta
blecimiento desde donde surgirían 
los recursos pera seguir empujan
do la grandiosidad de Viña del 
Mar.

Sin embargo, no era eso todo. 
La I. Municipalidad y la Bene
ficencia Pública veían también 
tonificadas su* arcas y podían en
carar, paralele y simultáneamente, 
otras obras de singular enverga
dura.

Se fueron satisfaciendo es! mu
chos anhelos y muchas sueños. Lo 
que pareció irrealizable se vio 
pronto construido o ejecutado. Se 
trazaron nuevas calles y avenidas, 

!«« iniciaron estudios para abrir 
nuevo« hoteles, X paulatinamente 
todas estas aspiraciones se fue-

ron viendo satisfechas. El tiempo 
es. sin duda, el mejor Juez para 
Juzgar la benéfica Influencia del 
Casino Municipal en favor de i? 
grandeza vlñamarlna.

La ciudad fue prosperando. Su
peró todas sus posibilidades y pa
so a convertirse en una de ¡as 
más importantes del país Sus ha- 
bltancea se han multiplicado, y se
gún el ultimo censo, llegan a mi- 
de 90 mil. Como Indice revelador 
de su progreso, las estadísticas nos 
dicen que en los ultimas quince 
años se han realizado nuevas edl 
ficacione*. ampliaciones y mejora 
et. sus bienes ralee*, por un mon 
to total de MIL DOSCIENTOS 
TREINTA MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEIS
CIENTOS PESOS CON SETENTA 
Y SEIS CENTAVOS

Al amparo de esta Impondera
ble evolución fue también cre
ciendo el progreso comercial • in
dustrial. Nueva« chimeneas, mo
dernos vigíe* de la paz «ocla. y 
del trabajo, se alzaron en distin
tos puntos de la comuna. Nume
rosos establecimientos comerciales 
del puerto buscaron también el 
alero acogedor de Viña del Mor. 
dándole más dinamismo y mayo
res posibilidades. ,

Sa fue abriendo peso así la mo- । 
derna ciudad de hoy.

Al unir el pasado con el pre- 1 
«ente, resulta placentero compro
bar que, gracias a la existencia del 
Casino, la I. Municipalidad de Vi
ña del Mar ha podido realizar un 
vasto plan de obras de adelanto, 
en que figuran la construcción de 
los Ho «les O'Higgins y Mlramat; 
la Piscina de Ocho Norte; pobla
ciones pare empleados y obreros; 
Mercado Municipal; de Grupos Es
colares; Teatro Municipal; adqul 
alción de la Quinta Vergeta; del 
Edificio Portal Barrio«, de la Pla
za Colombia; hlglenizaclón de ba
rrios altos; ejecución de trabajos 
de pavimentación; mejoramiento 
de vis* camineras: reparación de 
planteles educacionales; creación 
de nuevas plazas y paseos públl- ¡ 
eos: ampliación del Estadio £1 
Tranque; puentes oe Avenida Li
bertad y Capuchinos; Balneario de 
Caleta Abarca, etc.

Si diéramos a esas inversiones , 
su valor de nuestros días, ¡lega
ríamos a la grata conclusión de 1 
que ellas tienen un precio supe- 1 
rlor a SEIS MIL MILLONES DE I 
PESOS.

OTROS RINCONES DE LA CIUDAD JARDIN — 
Otros tres aspectos de la Ciudad Jardín, la Aveni
da Marina, con el Palacio Presidencial al fondo; el

INTENSA LABOR CULTURAL Y ARTISTICA SE CUMPLE EN VIÑA DEL MAR CON EL RESPALDO DEL CASI
COMO NACIO LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA CIUDAD ■ BALNEARIO.—ADQUISICION DE LA QUINTA VERGARA.—CURSOS Y EXPOSICIONES. LAS BIBLIO-

TECAS MU NICIPALES
El Casino Municipal aportará

Al Alcalde don Sergio Prieto Nieto (Q. E P. D), cultor de las 
actividades artísticas, se debe la feliz iniciativa de vincular el Ca
sino Municipal a las Bellas Artes y a la Cultura. Sus afanes e in
quietudes lo llevaron a crear una escuela en que habrían de for
marse los nuevos valores del arte nacio'nal en sus diferentes ga- 
«>ni. Abrió asi sus puertas, teniendo como local el tercer piso del

en el año 1957 la suma de $ 20 800 000 para el
Casino, que en ese entonces eran sólo terrazas, nn plantel que ha
bría de alcanzar Insospechadas perspectivas.

Pintores, escultores, ceramistas, dibujantes, grabadores, etc., co
menzaron a dar rienda suelta a sus inclinacionei artísticas hábil-

funcionamien to y mantención del Departamento
mente conducidos por destarados maestros La Escuela de Bellas 
Artes de Viña del Mar fue alcanzando cada día mayor prestigio y 
renombre y se hacía necesario darle un local adecuado para que 
satisfaciera ampliamente sus propósitos

Sucedió a don Sergio Prieto en la Alcaldía de Viña del Mar su

de Cultura y Bellas Artes
amigo e inteligente me- -c.--\.uu. üuu buujrw Grove Vallejo, 
también fallecido hace años, quien quiso continuar "la obra dé su 
tesonero y visionario antecesor. Las experiencias recogidas en sus 
viajes al extranjero quiso verla* cristalizadas en su hermosa ciu
dad de Viña del Mar y para ello no omitió jamás ni esfuerzos ni 
sacrificios

E¡ 19 de febrero de 1941 —fecha 
Que debe grabarse en todos los es
píritus y especialmente entre aque 
líos selectos que ostentan condicio
nes artísticas— se daba cima a un 
sentido anhelo ael Alcalde Grove. 
Ese día, ante el notario de Val
paraíso don Leoncio Rivera Cru- 
“t. don Joaquín Escudero Nuln 
?„qulr,a Para la Municipalidad da 
viña del Mar la Quinta Vergara, 
5?“ una superficie de ciento veln- 

‘j"10 ml1 Quinientos metros cua- 
°™aos y una parte de la heclen- 
ta ..S1*te Hermanos”, conocido 
^■¡nWén am el nombre de "Viña 
*i¿.a r"' con una superficie apro 
nJ? de clent0 setenta y tres 
““i trescientos setenta metros cua 
linn»?8' Por el Precio de nueve ml- 

quinientos treinta y dos mil 
brerin nl0S clncuenta pesos. En ese 
«r» incluyeron sesenta vallo- 

uadros que lo vendedora do
mar el “unlc|P«1lded Para for- 
Dor mz-J» 1060 Museo Pictórloo, ! 
iMi iart2’lra 1,8 7 de may° d‘ 
■rráziiH,ae?Ora B’anca Vergara d‘ 
to in. íacUito, a título gratui- 
PropUcJdUeblM que a'hajaban ese 
«unuraiel’ c00Pernr a las obras 
Hela deseaba6 00rP°raclón cdl«weeba desarrollar en es»

precioso predio. Es justo destacar 
que esa transacclnó, de Indiscuti
bles ventajas para nuestra ciu
dad. se vló facilitada por el es
píritu público de don Jaime Erró 
zuriz Vergara. hijo 4» la propia 
Mirla y de sus consejeros jurídl 
eos. quienes en todo Instante ob 
vlaron las dificultades que pudle 
ron hacer fracasar el. plausible pro 
pósito de que la Municipalidad s» 
hiciera dueña de la residencia j 
de los fastuosos parques que per
tenecieron a los fundadores de la 
ciudad.

El Palacio de la Quinta Vergara 
pasó, entonces, a ser la seda del 
Departamento de Cultura y Rk 
lias Artes y de su correspondlent« 
escuela y biblioteca.

Ese servicio municipal tiene i» 
estructuración que a contlnuacló» 
consignamos y cumple la intensa 
labor que se da a conocer mas ade

CONCEJO MUNICIPAL DE CUL
TURA Y BELLAS ARTES- 
•Idente, Alcaldi, don Vladimir Hü-
ber Wastavli».Regidores consejeros: Doña 
-Istela Fernández de López, 
Víctor Vlcenclo Peralta, clon 
guel Vásqucz Rodríguez, don

Au
Mi-
Sal-

vador Gutiérrez Asenjo. don Fer
nando Duran V., don Rolando Re
vean S.. don Aquilas Landoff B.

Asesores técnicos, Director de la 
Escuela Municipal de Bello* Ar
tes y Conservador del Museo, don 
Guillermo Mosella Canales.

Director del Conservatorio Mu
nicipal de Música, don Ricardo 
D'Ollvelra Braga.

Director administrativo del De
partamento de Cultura y Bella* 
Artes, don Pedro Yáñez Araya.

Secretario general del Departa
mento de Cultura y Bellas Arte*, 
don Carlos Hermosllla Castell.

PROFESORADO — Escuela Mu
nicipal de Artes Plásticas.

Director y Conservador del Mu
ren y profesor de Escultura, don 
Guillermo Mosella Canales.

Profesor de pintura, don Han* 
Soyka Folta.

Profesora de Dibujo Geométrico 
f perspectiva pictórica, doña Fran 
cisca Casajuana de Mujlce.

Profesor de escultura, amoldado 
y vaciado, don Ricardo Santander 
Batalla.

Profesor de grabado y croquis, 
don Carlos Hermosllla Alvarez.

Profesor de cerámica y molde de

reproducción, don Benito Román
Profesora de dibujo y pintura, 

doña Irma Arévalo Valdenegro.
Profesor» de dibujo y pintura, 

doña Teresa Vidal Ahumada.
Profesor de anatomía, Dr. don 

Manuel Volochlnsky.
CONSERVATORIO MUNICIPAL 

DE MUSICA.— Director del Con
servatorio de Música, profesor de 
plano, historia de la música y di
vulgación musical, don Ricardo 
D'Ollvelra Braga.

Profesor de violín, don Francisco 
Moreno Marco.

Profesora de plano y armonio, 
doña Cristina Herreros E.

Profesora de plano, doña Inés 
Labra.

Profesor de plano y solfeo, don 
Alfredo Berrios.

BIBLIOTECA MUNICIPAL BEN
JAMIN VICUÑA MACKENNA— B1 
bliotecarla, doña Gabriela Castro 
de Koch.

Ayudante, doña María Angélica 
Valenzuela.

BIBLIOTECA MUNICIPAL BER
NARDO O’HIGGINS— (Funciona 
en la Escuela NormalJ.

Bibliotecario, profesor don Luis I 
Muñoz Hortz.

ESCUELAS MUNICIPALES NOC
TURNAS PARA OBREROS Y EM
PLEADOS— Funcionan tres escue
la*: una en Santa Inés, en la Es
cuela N.o 130; otra en Población 
Forestal, en la Escuela N.o 63. y 
la tercera en la Escuela N.o 11. 
anexa a la Escuela Normal.

Director-Inspector, don Rosendo 
Salinas Vergara.

Profesores, señorea Enrique Jo
tré, Luis Muñoz H . José Morales. 
Troadío Esplnoza, Alejandro Escu
dero y Luis Esplnoza H.

La Biblioteca Benjamín Vicuña 
Mackenna cuenta hasta el mo
mento con una dotación de 7.502 
libros y es una de las más mo
derna» del país. Tiene una asis
tencia media mensual de 2.355 lec
tores.

La Biblioteca Bernardo O'Higgins, 
cuenta con 5.230 libros, de una 
prolija selección y es muy con
sultada por el estudiantado. Tie
ne una asistencia mensual media 
de 2.750 lectores.

ASIGNATURAS — En el Conser
vatorio Municipal de Música se

enseñan las siguientes asignaturas, 
siendo todos sus ramos válidos y 
reconocidos por ei Estado: Historia 
de 1« Música; Teoría v Solfeo. Pía 
no y Violín, y Análisis Armóni
co.

Para el año 1957 se proyecta am
pliar los cursos.

En la Escuela Municipal de 
Bellas Artes se desarrollan los si
guientes cursos: Dibujo; Dibujo-co
lor; Croquis; Grabado; Pintura; 
Composición, Perspectiva; Escultu
ra; Amoldado; Cerámica: Morfolo
gía Plástica e Historia <#el Arte.

Hay una matricula de cerca de 
300 alumnos, de los cuales 24 son 
becados.

Para 1957 se piensa crear nue
vos cursos de Fierro Forjado. 
Tallado artístico en madera, etc.

EXPOSICION ANUAL DEL ALUM 
NADO.— Todos los años, en el mes 
de diciembre, los alumnos de la 
Escuela Municipal de Bellas Artes 
efectúan su Exposición, después de 
una prolija selección de los tra
bajos. El año pasado la Exposición 
fue todo un acontecimiento .artistl 
co que superó a la de otros 

| años- Esta vez se exhibieron cerca

de 500 trabajos, entre óiáos. acua
relas. dibujos, cerámicas, escultu
ras. etc.

SALON DE VERANO DE VISA 
DEL MAR.— Anualmente, bajo el 
auspicio de la I. Municipalidad de 
Viña del Mar y por intermedio de 
au Departamento de Cultura y Be
llas Artes, se presenta una Expo
sición de Artes Plásticas, denomi
nada Salón de Verano, en la cual | 
participan artistas de todo el país, । 
tanto nacionales como extranjeros, 
radicados por más de cinco años 
en el territorio. Este torneo ar
tístico tiene prestigio continen
tal.

En este mes y el próximo, 
el Municipio celebra ql XXI Salón 
de Verano con valiosas recompen
sa* en dinero, siendo el premio 
de honor ' Viña del Mar” la su
ma de 150.000 pesos y con un 
total de medio millón de pesos en 
estímulos menores en todas las 
manifestaciones artísticas.

La Comisión Organizadora del 
XXI Salón de Verano 1957 está 
formada por las siguientes perso
nas: Presidente, el Alcalde, don 
VJadlmlr Huber W-; Vocales, regi

dores miembros uei Cuuseju o» 
Bellas- Artes, doña Auristela Fer
nández. de López; y don Víctor 
Vi enclo Peralta; Director de la 
Escuela de Bellas Artes, don Gui
llermo Mosella C.; Director Admi
nistrativo del Departamento de 
Cultura y Bellas Artes, don Pedro 
Yáñez, los profesores de dicha Es- 
cela. Sres Ricardo Santander B. 
y Hans Soyka F.

Comisarlo del Salón fue designa
do el Secretarlo General del De
partamento de Cultura V Bellas 
Artes, don Carlos Hermosllla Cas
tell. quien, a contar desde el 20 
de diciembre y hasta el 15 de ene- 
ro recibe las obras enviarais al XX1 
Salón de Verano, que £e celebra 
desde enero a febrero en el Pala
cio de Bellas Artes, que "se encuen
tra ubicado en el hernioso y atra
yente Parque Vergara.

El Casino Municipal de Viña 
del Mar aportará en 1957. al i.ra
cionamiento y mantención del De
partamento de Cultura y Be na» 
Artes, la suma de $ 20.800 000 sin 
perjuicio de los gastos que afron
ta la I- Municipalidad con carpe 
a su Presupuesto Ordinal io.$
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Valp araíso 
en su Mun

Cabe al Municipio de Valparaíso la honra de haber sido »I pri
mero en construir un estadio moderno, que es conocido en todo el 
país como el Estadio dv Playa Ancha

Hace pocos días, a fines de diciembre, «e celebraron ¡ai bodas de 
plata de este magnifico campo de deportes que no sólo fue el piimer 
estadio moderno construido en Chile, niño también el primero d« to
da la costa del Pacifico y de los países del Atlántico a excepción 
del Uruguay

El Estadio de Playa Ancha tiene una capacidad para veinte mi! 
espectadores, sumamente considerable si pensamos en la época en 
que fue construido, ruando lo« espectáculos deportivos, especialmen
te el fútbol, atrMan muchedumbres que no alcanzaban a sobrepasar 
esa cifra

Actualmente «I Estadio de Valparaíso ya se hace estrecho en los 
grandes eventos, lo que ha obligado a proyectar la construcción de 
un nuevo y monumental campo deportivo, con vistas al futuro des
arrollo del deporte

Este estadio magnifico que sallsface, por el mohiento, las nece
sidades de Valparaíso en la generalidad de las ocasione«, fue cons
truido por el Municipio porteño, con el objeto de estimular y prote
ger el deporte

Fue el primer estadio construido de concreto armado, ion dis
tribución de tribunas j galerias dentro de una planificación racio
nal, con plena ritualidad desde cualquier sitio en que «e ubique el 
espectador, con comodidad en todas tut aposentadurías. con sécelo-

, cuna de los deportes, 
icipio el mayor de los

nes y departamentos destinados a camarines, oficinas administra ti- ' 
va«, controle« y cabinas para la prensa y la radio

Constituyó una verdadera revolución eil su época tan cercana y, I 
«in embargo, tan lejana en materia de construcciones deportivas

Mientras en la capital y otras Importantes ciudades de América । 
lo« llamados estadio«, como por ejemplo el de Los Leones, «ólo esta- 1 
ban constituido« pdr un espacio < uadrangular de tierra mas o menos I 
nivelad«, rodeado de Improviladas gradería« de madera, que en mu
cha» ocasiones te derrumbaban causando gran número de accidenta- I 
dos y «un muerto«, Valparaiao daba el ejemplo y señalaba el camino I 
de lo que debí* «er y et un verdadero estadio

Porque H Estadio de Playa Ancha, a petar de su capacidad limi
tada «ólo a más o menos 20 mil espectadores y que puede ser coico 
para las grandes afluencias de público a los espectáculos deportivos, 
«igtir siendo el arquetipo perfecto de lo que debe «er nn campo «i» 
deportes

Podrán construirte mayores, más Imponentes y monumentales, 
pero poco podrán añadir a lo que es en «i mismo el de Playa Ancha.

Su cancha central, escenario de las competencias futbolística«, 
de presentación«« gimnásticas, de espectáculos de masas, de presen
taciones ecuestres; su pista circundando la cancha central, destinada y 
diseñada especialmente para pruebas atléticas; la forma ovoidal del 
estadio, «u orientación y su ubicación, hacen de él si no el más grande, 
el más bello de lo« construidos en el país, enclavado en un sector de 
la ciudad dnnde te une en armónica belleza el agreste paisaje >1e 
los bosques de Playa Ancha y la cercanía del mar

encuentra 
estímulos

•ha. el Municipio
poblado«

Un aspecto del Balneario Municipal de "Las Torpedsrss" donde en esta época de 
verano ae congregan diariamente miles de personas

Osmán Pérez Frelre. cuenta, ademas, 
con una piscina frecuentada en o- 
da época del afio, donde se dan 
rieses gratuitas de natación a ral
les de nlfioa y jóvenes de ambo.« se.

Entrada al puerto, cerca de la Estación ferroviaria. Es un centro de brillante actividad, en el que se refleja 
el dinamismo porteño que sirve de puente para el abastecimiento de la capital.

de depare* y de vida sana el Mu- I 
n clplo de Valparaíso complementa । 
« । misión con lo* baños públicos. ¡ 
ubicados en diversos sectores de la 
ciudad, entre ellos los que ce en
cuentran en la Avenida Francia, 
que han sido construido« de acuer
do con les prácticas más moderas* 

I Cuenta con servicio« de agua fría
7 caliente, con servicios de peluque
ría, y de guardarropía, atendidos 
por eficiente personal.

| En algunos paseos público« ce ' 
han construido vespasianas grat-.tl- ¡

| tas como corresponde a una ciudad I 
moderna.

LOS BALNEARIOS DE LAS TOR
PEDERAS V DE LOS PLACERES.— 
E! Municipio de Valparaíso cuenta 
con dos balnearios para el uso libra 
d«l público, en los dos extremo*

do en el curso del «fio que acaba 
de posar y al que el publico y ,0a 
entendidos no han trepidado en 
■ alinear como el mejor del mundo.

n«¿ con capacidad para cinco mil 
espectadores complementa este Ve
lódromo que constituye una Inicia
tiva y una realización del Municipio portefio.

ilflcultades para 1« conatrucclón del 
peralte, o pista ovoldal inclinada,

LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE 
LOS AUDITOR1UM.— Cualquier 
otro Municipio hubiera pensado que 
•ti misión estaba cumplida con err
ees, construyendo un litadlo y un 
Velódromo de Je« características de 
los que hemos expuesto, pero el M i- 
niclpio de Valparaíso ha ido más

tie Interviene el deporte pedalero. 
En el centro de rata piate ovoldel, pot deportivos adjuntos u los au

ditorium. que, coma lo hemos ex-
construido un campo deportivo pa
ra múltiple* rntua« del deporte, es-

Uno es el popular y frecuentada 
balneario de Las Torpederas, ubica
do en Playa Ancha, en les cercanía» 
dci Estadio, magnificado por la te- 

। lleza de parques y Jardines.
| Cuenta este balneario con servi

cios de cabinas, de buffet y reatau- 
, rente de precios populares que has- 
I ta hoce algunos años eran atendid-a* 

Al aire Ubre don- I P°r un.ceucnsionarlo, paro que ac- 
de ee efectúan con el concurso de tualmente son administrado« por 
lu junta* vecinales e InsUtruclonra pioplo Municipio.

j En este balnea fio se construye una 
1 gran piscina de mar. la más amplia 

y hermosa que tendrá el país, en 
¡es inmediaciones de la Piedra Feh» 
uno de los sitios más románticos y 
legendarios de Valparaíso.

•El balneario de Loe Placeré« no 
es de 1« amplitud del de Las Tor
pederas, pues «u playa es estrecha, 
pero es favorecido por gran ntún«- 
rn de bañistas y paseantes por «u 

I ubicación centralísima, a le ver« 
misma de 1« Avenida España qu« 

¡ une a Valparaíso con VIfie del Mar. 
j Existe un proyecto presentarlo por 

«' regidor doctor Ernesto Quiroz, 
destinado a ampliar este balneario 

i bada la playa de Caleta Pórtala»

to« cultúrale«.
lío toa audltórlum poseen, además, j 

cancha* de fútbol, de básquetbol y 
parquea de Juego« Infantiles.

tur«« de lo« Cerros Cordillère, lo
rrain y Florids. El del Cerro Cordi
llera lleva el nombre de Alfredo

cerro Florida el de Osmán Pérez 
Frelre. en homenaje, respectivame.n-

contribuido a

El auditorium del cerro florido.

La realización de este proyecto 
significará a Valparaíso contar oon 
la playa más amplia y hermosa de

Y en ellas reellaa principalmen e u.is 
actividades ju Liga Alejo Barrios, «n 
>a que. participan numerosos ciubea

duce« con lo« Miadlo« y canchas ya 
mencionado«, y :«* liga* que us 
reúnen, como .< Oamás Pérez Freí-

portañola de la costa, pues «e con
templa la construcción de un Gran 
Hotel de Turismo, parques, Jardine« 
y atracciones turística«.

In este aector se proyecta también 
construir el nuevo Estadio Moni- 
mantel que se piensa debe es tai 
terminado antes de 1962, afio *o 
que «e realizará en Chile el Campeo
nato Mundial de Fútbol, ya que a 
Valparaiso le corresponderá ser ti
tle y escenario de varios de los unía 
Importentes encuentro«.

Be calcula que la construcción ríe 
•ste Estadio alcanzará un valor da 
1.200 millones de pesos, y una su
ma no inferior costará 1« transfor
mación de la Caleta Portales en un 
moderno balneario.

VALPARAISO, CUNA DEL DEPOR
TE. — L< Municipalidad de Valpa
raiso ha tomado con gran fervor 
entre sus manos la realización oe 
obras positivas en favor del depor
te y de la salud pública y del «ano 
esparcimiento de la población.

Responde en materia deportivo a 
la tradición portefia, ya que no Já
bamos olvidar que Valparaíso «* Ja 
tuna del deporte en el país.

En este puerto se realizaron >«a 
primeras pruebas atléticas y gim
násticas; fue en Valparaiso donde 
antes que en ninguna otra parte 
dei país se Jugó el fútbol. Repre
senta y perpetua asa gloriosa histo
ria el Club de Deportes Santiago 
Wanderers, que es el decano del fúl- 
bo nacional.

Con anterioridad a la conatrucclón

Pero estas inversiones son insig
nificantes en proporción a los gran
des gastos que ha realizado con 
cargo a su presupuesto para el fo
mento del deporte.

La compra de los terrenos donde 
se edificó el Audltórlum del ce
rro Larraín significó al erarlo mu
nicipal quince millones de pesos.

En las obras destinadas a am
pliar éste y los demás Audltórlum, 
la terminación de las tribunas del 
velódromo, los mejoramientos 
las piscinas del Audltórlum de; 
cerro Florida y de "La Piedra Fe
liz”. en el Balneario de “Las Tor
pederas", se Invertirán este afin 
sumas no Inferiores a los 100 mi
llones de pesos.

LAS RELACIONES DEL MUNICI
PIO CON EL DEPORTE — Existen 
en Valparaíso centenares de clubes 
deportivos, la mayoría de fútbol, y 
otros que tienen en sus activida
des, además del fútbol, el atle
tismo en sus más variado« géne-

Estimular y honrar al deporte 
son lemas del Municipio, y en un 
acto solemne efectuado en el Sa
lón de Honor de la Municipalidad 
se rindió un gran homenaje al 
equipo de básquetbol femenino que 
conquistó en el Ecuador el Cam
peonato Sudamericano para Chile, 
que se hizo extensivo a la atleta 
portefia. actualmente en la capital, 
Betty Kretechmer, de destaca
da actuación en sudamericanos, 
e igualmente el Municipio ha es
timulado y felicitado a Marlene 
Ahrens por su gran actuación en 
Melboírne, como »1 equipo cíe bo
xeadores que también logró pa
ra la patria lucidas figurado-

iras Ï R p”s

Valparaíso se extiende a la orilla del mar. en 
un inmenso semicírculo, como las graderías multi
colores de un gigantesco anfiteatro. Las casas están 
adosadas a los cerros y parece que se sostuvieran 
en su lugar como por milagro, en un maravilloso 
marco de colorido y de características propias, in
confundibles, simpares en todos los puertos, pero 
también distintas en todos ellos. Y desde los cerros 
hacia el mar. se ve una laguna plácida, con un bos
que de mástiles atados al espigón o de pequeñaá

embarcaciones que ge mecen en el oleaje. Por un 
lado está el puerto internacional, con su muelle, 
«us barcos enorme«, sus almacenes, su« bodega«, sus 
casa» mayorista« . . Y por el otro, el Valparaíso de 
1«« caletas pesqueras, de los balnearios, de las ca
sas trepadas a los cerros, de los marineros que se 
pierden en las callejas empinadas. Son dos ciuda
des distintas, dos puertos diferente«, pero un solo 
Valparaíso. La fotografía muestra un aspecto pano
rámico, lomado desde los cerros hacia el puerto.

lódromo y de los campo« deportivos 
de los audltórlum, la afición dema 
desarrollar sus actividades en cam
pos y canchea improvisados.

Actualmente los centenares <ie 
clubes deportivos de Valparaíso

• a cuentan con canchas propia«. — 
mayoría suministrados por el m i- 
n c.plo o subvencionad«« por >a

; Coiporacion.
«diurno • Bíiadio de P^aya An. 

cb» existen amplio« -erreno* donde 
• diario ae practica «l futbo . por 
loa c.ubea aficionado» bu* ter.-e- 
non cuentan con numerosa cancha«

mditori.'.ni de

donde si Municipio proyecta «u.-*- 
| truir otro audltórlum con sus co- 

rrtapondlent»« campos deportivos
LAS INVERSIONES -MUNICIPA

LES PARA FOMENTO DEL DEPOR- 
Dentro de lea obligaciones de 

los Municipios figure destinar porta 
de sus presupuestos «: .omento ae.

I En te «entibo ¡a Municipalidad 
de Valparaíso cumple con oraoea 1«

I obligación que le impone la ley
Lo« tondos provienen en parte 

I pequeña Ye 18 Ley de Alcoholes, 
que «porta un millón dé pesos pa 
ra el fomento del deporte.

। El Municipio destina aii.ialmsn- 
| ,e per« premia* y «líbvenclone* 

otro miljón de peso»

Valparaíso ha sido semillero de 
campeones que han dado grandes 
glorias a la patria.

Estos clubes están afiliados a Li
gas, o a la Asociación Atlética do 
Valparaíso, o a la Asociación de 
Fútbol, a la de Básquetbol, a la 
Ciclista, a la de Box, a la de Hoc
key en Patines, a la Motociclista. 
« la de Natación o del Remo, to
das unidas a través del Consejo 
Local de Deportes.

El Municipio mantiene con loa 
clubes v demi» instituciones las 
más cordiales relaciones, siempre 
atento a colab >rar y estimular sus 
actividades, propendiendo también 
a la organización de campeonatos 
como el que tradlclonalmenie se 
efectúa en el Audltórlum “Osmán 
Pírez Frelre", en ei cerro Florida, 
durante las noches de verano, y 
en el que participan no menos da 
900 clubes aficionados, siendo éste 
el mayor por el número de loe 
clubes participantes, de los cam
peonatos de fútbol que se reali
zan en Sudamérlca v poslblemen- 
te de las dos América« y Euro
pa.

HISTORIA DEL FUTBOL PORTE
ÑO.— Al referirnos al deporte de
seamos hacerlo en forma espe
cial al fútbol por ser la rama de
portiva que mayor arraigo tiene en 
la afición.

Hemos dicho que Valparaíso ea 
la cufia de los deportes y conse- 
cuenclalmente del fútbol. Nació 
en Valparaíso por el año 1890.

Fueron los Ingleses los que lo 
introdujeron mediante las tripula, 
clones de sus barcos que bajaban 
a tierra a practicar el deporte de 
eae entonces, para los chilenos ex
trafio y atractivo juegá.

Los empleados de las casas co
merciales formaron equipos que 
practicaban el fútbol en impro
visadas oanchas de Playa Ancha 
y en el Sporting Club de Viña.

Don Alfredo L. Jackson fue uno 
de los entusiastas pioneros de es
te deporte que poco a poco fu« 
teniendo para su cultivo varios 
Clubes, como el “Chllean Natio
nal”. el "Colegio Mac-Kay", el "Co
legio San Luis y el famoao "Val
paraíso". tomados todos por cua
dros juveniles extranjeros con la 
participación de numerosos jóve
nes chilenos.

El 19 de junio de 1884 se cons
tituyó en la antigua Casa de Bo 
tes el "Comité of Sports" que fue 
el primer Comité Deportivo qu« I hubo en Chile.

““ ,oo5 ae creó la ’ Aauciatióo .
hubo en C 

I En 1885

i de Fútbol de Chile”, afiliada, a la 
"Football Asoclatlon of Englsnd".

P<x eBa época nacieron los clu
bes como el "Victoria Rangers". el 
“Badmlnton" y el "Blue Star” .par
ticipando en las competencias ofi
ciales del Sporting Club y Playa 
Ancha, hacia donde acudía ya gran 
público entusiasta.

Fueron naciendo nuevos clubes, 
entre ellos el "Santiago Wanderers" 
que es hoy el Decano del fútbol 
chileno.

De esa época fue también el 
Club Cordillera. En 1902 nació el 
La Cruz, el Gcld Cross, el Viña 
del Mar, y en 1909 nació el Ever- 
ton.

F.1 19 de Julio de 1912 ae fu
sionó el fútbol bajó el alero de la 
"Asoilación Atlética y de Fútbol 
de Chile"N siguiendo en la direc
ción del fútbol porteño la "Liga 
de Fútbol de Valparaíso” hasta 
enero de 1926.

Entre lo« clubes que fueron fa
mosos muchos de los cuales hen 
desaparecido figuraron el "Thun- 
der". el "Underwood", el “New 
Crusaders”. el "Albion", “Scot- 
land”, el “Nelson Star”, el "Rlver 
Píate” o el Notthingam”. Fue la 
época de oro del fútbol en qu* 
surgieron valores como el “maes
tro” Guerrero. Herrera, Muñoz. 
Scott, Simpson, Ballley, Skéwerz... 
Epoca muy anterior al profesio
nalismo.

En el Campeonato Sudamerica
no jugado en 1945 en el Estadio 
Nacional se rindió un homenaje 
al fútbol porteño en la persona 
del Sr. Tomás Crangle, uno de 
loa pocos fundadores sobrevivien
tes del fútbol portefio, Mr. Cran
gle ya fallecido jugó por el “Val
paraíso F. C.”

En el año 1893 el señor Crangle 
jugó en el primer match Inter
nacional contra los argentinos qu» 
fue empatado a un gol.

El "Valparaíso F. C." sólo exis
tió hasta el afio 1914. Formado 
en su totalidad por Ingleses o hi
jos de ingleses, todos sus compo
nentes fueron movilizados con mo-

Públicos Municipales ln.1 alado. en eJ populoso de

Y que cuentan con toda clase de comodidades.

SEÑOR

PEATON (FONDO AMARILLO. LETRAS T LINEAS NEGRAS' CONDUCTORES
OBSERVE MIRE AL 

CARABINERO DETENERSELAS DISPOSICIONESDEL TRANSITO SEMAFORO» 
DEFIENDEN 
SU VIDA

DISTANCIAS 
CARABINEROS, 
NOMBRE DE 
CIUDADES

INDICAN 
RUTA 
(Fondo «tul)

AL CRUZAR UNA CALLI 
HAGALO SIEMPRE POR 
LAS ESQUINAS/ NO LO 
HAGA EN MITAD DE CUADRA

BOMBEROS ESCUELA» 
CURVA» PUENTE» 
CAMINO! CORTADO!
EMPALME! CARRETERAS

VELOCIDADES. 
NO ESTACIONAR. 
CONSERVE SU 
DERECHA

CRUCE O PASO 
NIVEL FERROVIARIO

CONDUZCAN SUS VEHICULOS 
CON CUIDADO Y EVITEN 
ACCIDENTES; HAGANLO 
SIEMPRE POR LA DERECHA: 
RESPETEN LAS SEÑALIZACIONES 
DE TRANSITO E INDICACIONES 
DE LOS CARABINEROS

MES TODO CONDUCTOR DEBE 
TENER HECHO SU‘EXAMEN S1C0TJECN1C0

DIRECCION DEL TRANSITO MUNICIPAL Dt VA(PARAISO
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MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAISO

PAGO HE PATENTES MUNICIPALES
Las patentes profesionales. industriales y comerciales, correspon
dientes al primer semestre de 1957 deben ser canceladas en el 
curso del presente mes. Pasado este plazo quedan afectas al pago 
de intereses penales, de acuerdo con la Ley de Rentas Municipales

PATENTES DE ALCOHOLES
Las patentes de alcoholes en los giros de Cervezas, Cabarets, 
Bares, Restaurantes Nocturnos y Depósitos de Licores, no renova
das en el plazo que tija la ley (hasta el 31 de Enero), quedarán 
automáticamente eliminadas: (Ari: 138 Ley de Alcoholes)
Se advierte a los Sres. contribuyentes que, para el pago de sus 
patentes, deberán entregar un Certificado del Instituto de Previ
sión, al que se encuentre acogido el personal de empleados y 
obreros que trabaja a sus órdenes, en el sentido de que están al 

día en el pago de sus obligaciones previsionales.

• •'3S

TESORERO MUNICIPAL DE VALPARAISO

W.

■



Li ILliSriìE AflIAÍlCiPALIIMD OL VALPARAISO
PROPULSA ï OIAAMIZA LA CULTURA POMA
Su Museo de Bellas Aries es el segundo del país 
por la calidad y cantidad de sus obras.— En los 
Audiiorium ubicados en los cerros, densamente 
poblados, hay espectáculos teatrales, de ballets, 

divulgaciónconciertos, charlas, conferencias, 
folklórica y cine.— Efectivo estímulo a las faenas 
intelectuales.— Una labor gigantesca en relación 

con los medios con que se cuenta

ALCALDE. PROTECTOR DE LAS LETRAS. 
LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

La vida cultural de Valparaíso ha encontrado en el Muni
cipio porteño una fuerza estimulante que la hace acreedora a 
ser presentada como un verdadero ejemplo a los demás muniel- i 
píos de la República.

Esta actitud es tanto más loable cuanto que los recursos 
de la Municipalidad son sumamente estrechos y, sin embargo, 
dentro de ellos, ha podido realizar una labor excepcional en el 
campo de la cultura.

Trataremos de presentar someramente algunos aspectos de 
esta labor c¿ue beneficia a los habitantes de la comuna y tam
bién a turistas y paseantes.
EL MUSEO MUNICIPAL DE 

BELLAS ARTES.— El Museo 
Municipal de Bellas Artes cons
tituye una de las realidades, una 
de las creaciones más preciosas 
del Municipio. Este Museo se 
instaló en un edificio de propie
dad municipal, en pleno corazón 
de Valparaiso, en el antiguo lo
cal donde funcionó la “Asocia
ción de Artistas de Chile”, que 
fue la institución que más lu
chó por que se creara un Museo 
de Artes Plásticas que respon
diera a la importancia cultural 
de la ciudad. •.

En ese local que el Municipio 
había cedido a la “Asociación de 
Artistas" para el desarrollo de 
su labor, se realizaron grandes 
eventos artísticos, entre ellos los 
clásicos salones libres, al que 
concurrían y siguen concurrien
do a los largo de 25 años, los 
más connotados artistas de la 
provincia, muchos de ellos de re
nombre nacional e internacional.

La campaña de la "Asociación 
de Artistas” fue recogida por 
don Augusto D’Halmar. el re
cordado y eminente escritor; don 
Abelardo Contreras, muchas ve
ces regidor y alcalde de la co
muna, y los regidores.

La “Asociación de Artistas", en 
noble gesto, renunció a las fran
quicias que le significaba el usu
fructo del local cedido por el 
municipio y donde realizaba no 
sólo las exposiciones de sus sa
lones de arte, sino sus ciclos de 
conferencias, conciertos, danzas 
y toda clase de actos culturales.

Fue nombrado Conservador 
del Museo don Augusto D'Hal- 
mar y empezó a organizarse con 
criterio moderno, reuniéndose, 
por donación o adquisición un 
conjunto valiosísimo de obras de 
grandes maestros de la pintura 
tanto nacionales como extranje
ros.

La donación más Importan
te fue la Sala Baburlza, con una 
pinacoteca valiosísima formada

escatimado su impulso y reconoci
miento a las labores culturales que
versas instituciones.

Muchas reces ese impulso está 
traducido en subvenciones, y otras 
en el aplauso y estímulo moral.

Así tiene establecido un premio 
anual a los periodistas que han 
cumplido dilatada y benemérita la-
ciudad; pronto empezará a premiar 
a los trabajadores de la radlotele- 

¡ fonia portefia que se hayan dlsün- 
' guido por su labor artística, técnl- 
I ca y cultural.
I Colabora a estimular al maglste- 
I rio. habiendo establecido un premio

nombre de “Alfredo Nazar" que 
fuera ilustre educador porteño.

Los Salones de Artes Plásticas
de siglo ininterrumpidamente ha 
presentado afio a afio la ■‘Asocia
ción de Artistas de Chile, de Valpa
raíso". han recibido en varias oca
siones subvenciones para premios 
o el eatuíiulo moral del Municipio;
ra esta taji Importante institución.

congregan a miles de «zpectadores.______________________

। por el recordado filántropo a lo 
largo de su vida. Esta colección 
en que figuran especialmente 
firmas representativas de la pin
tura francesa, por disposición 
testamenta.’ la pasó a poder de la 
ciudad de Valparaíso.

Sucedió en el cargo de Conser
vador del Museo el ilustre pin
tor catalán, don Antonio Vila- 
doms. que fuera asesor técnico 
de don Augusto DHalmar, y que 
tiene a su cargo la supervigilancia 
y dirección inmediata del Mu
seo; en el curso de sus la’- 'r's 
como tal, le ha dado un ritmo 
que lo ha hecho un vivo .instru
mento de extensión cultural.

El edificio en que funciona el 
“Museo Municipal de Bellas Ar
tes” es amplio y luminoso, pero 
desgraciadamente no reúne las 
condiciones modernas de segu
ridad y solidez que lo hagan el 
sitio ideal para el atesoramien
to de las valiosas colecciones 
que guarda entre sus muros.

La planta baja del Museo, que 
se encuentra ubitado en la calle 
Condell. en el sitio más céntrico 
de la ciudad, está ocupada total
mente por establecimientos co
merciales que rinden una mo
desta renta que permite su fi- 
nanci&miento administrativo.

Largo seria enumerar el con
junto de obras que hacen de es
te Museo el segundo en impor
tancia del país, después del de 
Bellas Artes de Santiago. Pero 
no podríamos dejar de señalar 
que en el Museo Municipal de 
Bellas Artes de Valparaíso se 
encuentra un conjunto de obras- 
debidas al pincel maestro de 
Sommerscales. el gran marinis
ta y paisajista inglés que a me
diados del siglo pasado vivió en 
Valparaíso, y cuyas obras figu
ran con grandes honores tam
bién, en la “National Gallery" de 
Londres y otros famosos museos.

Existe una colección de cua
dros del más ilustre de los pin
tores impresionistas chilenos, 
don Juan Francisco González.

tística, una subvención anual.
EL ALCALDE Y LA SEMANA DE 

LA CULTURA. — Correspondió al 
actual Alcalde don Santiago Díaz 
Buzeta patrocinar la Semana de la 
Cultura, organizada por el Centro 
de Arte y Cultura de la "Unión de 
Empleados Municipales".

Esta Semana, que ae clausuró el 
domingo 2 de diciembre, constitu
yó el acontecimiento cultural más 
notable del afio, pues durante ella

ÄÄ3
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Un rincón del Museo Municipal de Bellas Aries y su Direcior, 
•1 gran artista calalan don Antonio Viladoms. Este Lluaeu < 

el segundo del país por la calidad y cantidad de sus obras.
i Direcior. 
Museo es 

i> obras. I

Don Santiago Díaz Buzeta. Capitán de Navio (R.) y Alcalde de 
Valparaíso. Se ha destacado como un magnifico administrador 
de su comuna y como un gran propulsor de la cultura porten* 

en sus diversas manifestaciones.
que muestra las más variadas 
facetas de su genio.

De Valenzuela Puelma, pre
miado en los salones de París, 
hay varias telas maestras: y en 
la ' Colección Baburiza figuran 
valores tan altos como Romero 
de Torres, con dos cuadros ca
racterísticos de su primera y se
gunda épocas, representando 
mujeres gitanas en cálidas ga
mas morenas.

Isabey está representado por 
un maravilloso cuadro de am
biente normando, inspirado en la 
entrada a puerto de un conjun
to de naves pesqueras en medio 
de un mar tormentoso.

Rose Bonheur, la famosa ani
malista francesa, como Walker 
el no menos famoso animalista 
inglés. •' están dignamente pre
sentes; y, muy cerca de ellos, fi
gura un Harplgny; un Le Sida- 
ner; des Eugenio Hermoso; el 
gran costumbrista español Fran
cisco Pradilla; el francés Do- 
merque, el admirable pintor de 
elegantes mujeres parisinas. 
Existen, también, cuadros de 
Boudin, Rafael y, entre los chi
lenos. además, de los ya men
cionados, figuran muy seleccio
nadas muestras del paisajista 
Valenzuela Llanos: del marinis
ta de piaras. Rebolledo Correa: 
del marinista portuario, Pacheco 
Altamirano; del divulgado pin
tor de aves. Aristodemo Latan- 
zi; del paisajista cordillerano. 
Florencio Vial: del ecléctico y 

■ modernísimo pintor, premio Na- 
। cional de Arte, Camilo Morí, 
I representado por un cuadro sím- 
j bolista, no exento de influencia 

surrealista titulado '"Lt. Noche": 
! v el preciosista Cosme San Mar- 
| fin. con un cuadro de elegancia 
j de la época del esplendor.

Los cuadros y firmas que he
mos mencionado son tan sólo 

i una parte de los centenares de 
j telas que forman el tesoro plás- 
i tico de Valparaíso, -que es dia
riamente ■ ■■ • 
numeroso, 

' muchos
I arte, y cursos estudiantiles.

El actual Municipio y su Al
calde don Santiago Díaz Buze
ta están empeñados en ubicar 
al Museo en un local definitivo 
que responda a las necesidades 
de una pinacoteca tan valiosa 
que constituye un orgullo de la 

I ciudad.
Se había mencionado la idea 

i de construir un edificio en el 
parque de Playa Ancha, pero 
esa idea ha sido desechada pues 
sería desterrarlo de los centros 
vivos de atracción, y condenaría 
al Museo a un instituto muer
to, a un sarcófago del arte.

Por eso prima la idea de que 
mientras no se pueda levantar 
el edificio que el Museo requie
re por su importancia, en el 
plan y el corazón de Valparaí
so, debe seguir funcionando en 

; el actual local de la calle Con
dell.

| Bajo la administración del 
actual alcalde señor Diaz Bu-

’ zeta, por primera vez en la his
toria del Museo se le ha dado 

I una organización racional a su

visitado por público 
en el que figuran 

turistas amantes del

directiva formada por un Con
sejo en que están ’ representa
das las auténticas manifestacio
nes plásticas que le han dado 
vida. Este. Consejo lo preside 
por derecho propio el señor 
Alcalde, y lo integran don Juan 
Baburiza. en representación de 
la Sucesión de don Pascual Ba- ; 
buriza que legó a la ciudad la 
Sala que en su homenaje lleva < 
su nombre, y que constituye la 
base del museo: el presidente j 
de la Comisión de Arte y Cul- ( 
tura del Municipio, regidor y 1 
abogado don Luis’ Vega: el se- < 
ñor Femando Couve, en cali- 1 
dad de “connoisseur”; don Ge- 1 
rardo González, como presiden
te de la “Asociación de Artistas 
de Chile de Valparaíso”, princi
pal institución del arte porteño 
y el Conservador y Administra
dor- del Museo, el distinguido 
pintor señor Antonio Viladoms, 
en su carácter de Asesor Téc
nico.

Tal es a grandes rasgos el 
Museo Municipal de Bellas Ar
tes de Valparaíso, una de las 
muchas obras culturales mante
nidas y propulsadas pór la Mu
nicipalidad porteña.

LOS AUDITORIUM POPULA
RES.— El Municipio de Valparaíso 
ha realizado en los barrios popu
lares una labor que igualmente lo 
distingue entre los demás del país. 
Ha construido en las partes altas 
magníficos Auditorlum Populares 
destinados a servir de centros cul
turales.

Los auditorlum están Inspirados 
en el ideal griego, del teatro helé
nico, tanto en su construcción y 
sus finalidades. Están formados por 
un escenario edificado teniendo por 
fondo la belleza natural de los ce
rros y el paisaje que los rodea. 
En ellos todos los días del año. 
tentó en las mañanas, en las tar
de. como en las noches, se reali
zan los más variados actos, organi
zados por las directivas de cada 
auditorlum con la colaboración de 
los centros vecinales, de las instl- , 
melones culturales y deportivas de 
los cerros.

Han sido planeados en tal forma I 
que sirven para que en los audito- | 
rlum se desarrollen actos teatra- । 
Ies. de ballets, de conciertos, char- | 
las. conferencias, exhibiciones cine- i 
matográflcas. ante concurrencias 1 
numerosas que suman miles de per
sonas aposentadas en bancos y si
llas al aire libre.

Los auditorlum. como el Osmán ■ 
Pérez Freire del Cerro Florida, por 
ejemplo, cuenta con amplias can
chas de fútbol y atletismo, pisci
na y parque de juegos infantiles.

En el cerro Cordillera se ha cons
truido con iguales características 
el auditorlum “Alfredo Guillermo 
Bravo", cuyo nombre recuerda a 
uno de los más inspirados poetas 
y hombres públicos porteños, el 
Inolvidable autor de “Torre Sono-

riada índole dentro de un marco 
de alta calidad.

Concurrieron notables artis
tas porteños, y se otorgaron 
importantes premios en las di
versas ramas plásticas que con
cursaron. El primer premio 
en pintura lo obtuvo la extra
ordinaria pintora Bertha 
Lundstedt, vigoroso que a la 
vez delicado temperamento 
plástico, que alcanza ya renom
bre nacional y que continúa 
la tradición de una familia de 
artistas en la que figuró Car
los Lundstedt, maestro de ma
estros, calificado como el más 
grande de los pintores que ha
ya producido Valparaíso, y en
tre los más notables de la épo
ca moderna en la plástica uni
versal.

Otro notable pintor porteño, 
Luis Córdoba, obtuvo el segun
do premio a escasos puntos de 
la triunfadora de este notable 
certamen. En escultura se des
tacó Humberto Contador, y en 
grabado, René Quevedo y Ci- 
ro Silva.______________________

Un concurso de cuentos y 
poesía fue también parte de la 
Semana Cultural, en la que se 
desarrollaron importantes con
ferencias, entre ellas, en el Sa
lón de Honor del Municipio, la 
que dictó el escritor, profesor 
y periodista don Francisco Le 
Dantec. sobre la "Historia Ex
terna de la Biblia".

Prestigiaron esta "Semana de 
la Cultura" tres grandes valo
res nacionales especialmente 
invitados: don Eduardo Ba
rrios, Premio Nacional de Li
teratura, que concurrió a la 
clausura de la Semana, dictan
do una medular charla sobre 
los modismos del lenguaje; Pe
dro de la Barra, Premio Nacio
nal de Teatro, dictó a su vez 
una atractiva conferencia so
bre el temperamento teatral 
chileno, y Miguel Arteche, Pre
mio Municipal de Poesía, ca
lificado valor de la nueva ge
neración lírica, hizo una bri
llante exposición de la nueva 
poética chilena a través de la 
obra de algunos de sus más 
caracterizados valores. El “Ale
va”, institución teatral porte
ña, presentó un magnífico es
pectáculo de alto teatro.

La “Unión de Empleados Mu
nicipales de Valparaíso" y su 
Centro de Arte y Cultura, pre
sididos respectivamente por 
don Marco Bustillos Vidal y 
don Dante Aravena Cádiz, pu
dieron realizar este extraordi
nario ciclo cultural que dinami- 
zó la vida porteña, gracias al 
aporte sin restricciones de todo 
orden que le prestó el Alcalde 
de Valparaíso, don Santiago 
Díaz Buzeta.

MIRANDO HACIA EL FU- 
TURO.— La Ilustre Municipa-

lidad de Valparaíso, como he
mos expuesto, debido a la es
trecha condición de su presu
puesto ha realizado su labor 
cultural en forma muy sacrifi
cada. pero efectiva.

Varios son los proyectos que 
está dispuesta a realizar en lo 
futuro, más a fuerza de cora
zón que de medios, y para ello 
está respaldada por toda .a ciu- 

. dadania y sus instituciones 
más representativas. Figura 
entre esos proyectos el estimu
lo a la producción literaria, al 
teatro, a la música, al ballet, 
a la creación artística y poé
tica, al periodismo y a la ra
diotelefonía.

Ya ha demostrado saber ha
cerlo subvencionando compa
ñías de qpera Y teatro, y espec
táculos tan notables como el de 
“La Pasión”, el de mayor ca
lidad y espectacularidad ar
tística. poética y religiosa que 
se realiza en América y que 
desde hace dos años es pre
sentado, ante miles de espec
tadores. por la Cía. de Teatro 
y Radio Teatro, auténticamente 
porteña, formada por el elenco 
de Radio Caupolicán._que din- 
je su directora doña Lucia 
D'Ambra. Espectáculo es éste 
en que participan centenares 
de actores, en medio de escena
rios corporales de costos mi
llonarios. con trajes ajustados 
a la época, efectos sonoros y 
luminosos que lo colocan entre 
los. mejores del mundo en es
te género.

El Municipio, dándose cuenta 
de la gran importancia de es
te esfuerzo, le otorgó a la medi
da de sus fuerzas su subven- 
ción y piensa seguir otorgan-

dosela, pues constituye una «g. 
presión de la cultura poiteña,* 
llevada a las más amplias ma. 
sas, y debe1 llegar a constituid 
en un futuro cercano una fuen
te de atracción turística en lOg 
días de “Semana Santa”.

Llevar la cultura no sólo al 
centro de la ciudad, sino a l0| 
más apartados sectores de ia 
población. mediante la cons. 
trucción de nuevos “audito- 
rium”, la creación de biblió. 
tecas volantes, de equipos Mó
viles de cinematografía, de 
conciertos populares como los 
que recientemente patrocinó 
al "Sindicato Profesional de 
Músicos de Valparaíso”. qu. 
con sus orquestas actuó en los 
cerros y barrios populosos, for
ma parte de los proyectos j 
realizar en el curso de este 
año en forma cada vez más ex
tensiva, cuantitativa y cualita
tiva.

Si se considera los medios 
con que se ha realizado toda 
esta gigantesca obra cultural 
y lo que se piensa seguir rea
lizando en lo futuro, debemos 
concluir en que el Municipio 
de Valparaíso ha cumplido con 
creces sus deberes de protec
ción y fomento a la cultura.

Durante la actual adminis
tración ha correspondido al 
Alcalde de Valparaíso, Capitán 
de Navio en retiro Sr. San
tiago Díaz Buzeta, una muy 
efectiva labor, propulsando ▼ 
estimulando toda actividad cul
tural que se desarrolla en la ■ 
comuna, y le cuadra justicie
ramente el noble título de pro
tector de las letras, de las ar
tes y de las ciencias, con que 
lo distingue el consenso públi
co.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

DE VALPARAISO

vantgdo el auditorlum “Angel Gua
reno". de igual fisonomía que los 
anteriores, en recuerdo del querido 
hombre público de quien lleva el 
nombre.

Actualmente se proyecta cons. 
trulr nuevos auditorlum en las par- I 
tes altas, que permitan el desarro- ! 
lio cultural en los barrios popula- I

sanas expansiones del
pueblo.

EL ESTIMULO AL ARTE FOLK
LORICO NACIONAL. — No se ha 
detenido ahí la obra cultural del 
Municipio de Valparaíso en las va
liosas tareas que hemos señalado 
y que constituyen hechos efectivos 
y permanentes, que hablan con 
élocuencia de las preocupaciones 
espirituales que animan a la cor
poración. Ella no ha dejado de 
interesarse jamás en estimular el 
arte folklórico nacional, y, es así, 
que constantemente, especialmente 
en las fiestas patrias, o en efemé
rides gloriosas de la República, co
mo el 20 de Enero, Día del Roto 
Chileno, o el 21 de Mayo, o en los 
ya tradicionales carnavales del Pa
cífico. se da especial preferencia 
al arte autóctono, a lar exaltación 
de la cultura auténticamente po- 

í pular. mediente grandes fiestas en 
que participa todo el pueblo, ante 
quien se presentan los más nota- 

I bles artistas criollos, con sus con
juntos de arpas, guitarras, Inter
pretando las canciones y los bailes 
nacionales.

La tonada y la cueca adquieren 
su máxima expresión y el Munici
pio dona generosamente premios a 
los concursos de) baile nacional y 
de las canciones de nuestra tierra, 
en los que participan centenares 

' de parejas y de cultores de las más 
| legítimas manifestaciones del folk

lore chileno.
I IMPULSO Y RECONOCIMIENTO 

A LAS LABORES CULTURALES. —
Audifórium "Osmán Pérez Freirá" en el Cerro Florida, es un centro de agitada actividad artis- Dentro de sus limitados medios I 

tica y cultural al/ervicio de uno de los más populares sectores de la parte alia del Puerto. 1 económicos el Municipio jamás ha |

ESTA GALERIA DE ARTE ESTA
ABIERTA AL PUBLICO QUE DESEE VISI
TARLA TODOS LOS DIAS DEL AÑO, DO
MINGOS Y FESTIVOS, INCLUSIVE, EX
CEPTO LOS LUNES, EN LA MAÑANA DE
10 A 12 HORAS Y EN LA TARDE DESDE 
LAS 15 A LAS 18 HORAS

EL
CALLE
DA ES

MUSEO ESTA URICADO EN LA
CONDELL N.o 1246 Y LA ENTRA
LIBRE,

EL DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
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aspecto de la Avenida “Bernardo O’Higglns’ 
por el Municipio de Santiago. (A Ja derecha 
reemplazadas por modernos edificios. Sus
-.J. (Al centro): La Primera Autoridad Co:

OBRAS EJECUTADAS.— Entre las obras más 
Importantes ejecutadas durante la Administración , L___ , i„ .oñnriro r>pl fiantn rjthp destacar

TRANSFORMACION DE SANTIAGO 
aenta un bello espectáculo a los miles de viajeros 
gos años de espera y de periódicas promesas, el 
verdadero desahogo urbano con la transformación 
excelentes calzadas y veredas. Esta obra se debe a 
resa del Canto. (A la izquierda): Un hermoso 
pués de los trabajos de hermoseamlento ejecutados 
calle Ahumada, cuyas antiguas tasas van siendo 
das bien pavimentadas demuestran el celo alcaldiclo. ,...___ ___ _________________ ___
de Santiago, señorita María Teresa del Canto Molina, que ha dado efectiva^ muestras de atinada 
competencia en la administración de la ciudad, a. través de los tres años que lleva al frente de la 
Corporación Edilicia. Su labor, realizadora la ha llevado en forma constante hasta los más apar
tados barrios que comprenden el Municipio de Santiago. La transformación de la Plaza Argen
tina y de la Avenida "Bernardo S ’Higgins” —entre otras muchas obras— demuestran que los pro. 
blemas urbanísticos pueden solucionarse cuando hay interés público en hacerlo. Lo mismo po
dría decirse de la señalización automática de las calles centrales; de la construcción de los : va 
pabellones del Mercado-Matadero; de la repavimentación de laa calles de los barrios, y otros.

i >, ■ . ♦

fico que se advierte en 
comunal.

TaillUlCll VOÍ/CX — — .O — —-
pavimentación de la Avenida Exposición, en el 
interior de la Quinta Normal, con lo cual queda
rán unidas las comunas de Santiago y Quinta 
Normal. Esta última comuna estaba ‘encerrada 
por los extensos terrenos de la Quinte.

Otra obra de importancia que se ha realizado 
recientemente, es el ensanche de la calle 21 de 
Mayo, entre Santo Domingo y la Plaza de Armas, 
cuyas nuevas calzadas y veredas, han desconges
tionado el incesante tráfico en este lugar céntrico 
de la capital. , „

Asimismo, se ■ abordó el ensanche de la calis 
Santo Domingo, en el tramo comprendido entre 
21 de Mayo y San Antonio.

EN LO VALLEDOR— Activamente se está 
trabajando en la habilitación del moderno Frigo
rífico con que contará el futuro Matadero de Lo 
Valledor. Según declaraciones de la señorita Del 
Canto, el referido Frigorífico deberá quedar en 
condiciones de prestar servicios, a fines del pre
sente mes, o a comienzos de febrero. En cuanto a 
la obra misma de] Matadero, se espera contar con 
los fondos necesarios dentro de poco, a fin de ace
lerar al máximo su construcción.

Mientras tanto, en el actual Matadero-Merca
do. se han construido ya cinco nuevos pabellones, 
en reemplazo de las Instalaciones que fueron des
truidas por un incendio.

PLAN DE TRABAJO — A pesar de la falta de 
recursos financieros, la Municipalidad tiene debida
mente rstudiidos los siguientes proyectos que po
drán se- ll'vr-’cs a la realidad una vez que se dis
ponga de los fondos necesarios;

Ensanche de la Avda. 10 de Julio.
Actualización del Plano Regulador de la eo- 

mUCoástruccción nueva estación de servicios pa
ra el Departamento de Aseo en el sector sur de la 
ciudad;

Construcción nuevo edificio para el Mercado 
Central.

Proyectó terminal de busos en Estación Mapo
cho;

Trabajos previos al ensanche del nuevo puente 
Melipllla;

Transformación de la Alameda Bernardo OHig- 
gins al poniente de calle Morandé;

Transformación Plaza Venezuela;
Hermoseamlento del Cerro Blanco;
Empalme de Av. Diez de Julio con Irarrázava!; 
Teatro Popular al aire libre en Av. Bustamante; 
Construcción Estadio Municipal:
Terminación de las obras de pavimentación de) 

camino que circunda la elipse del Parque Couslfio;
Plaza de estacionamiento para microbuses en 

Alameda Los Muermos.
Plaza en Diez de Julio con Castro.
Construcción del edificio para al Departamento 

del Tránsito y otras dependencias.
TRABAJOS EN EJECUCION — 1.— Termina- 

ción del Nuevo Matadero Lo Valledor y su habili
tación;

2.— Transformación del Mercado Matadero.
3.— Plaza San Martín Población Buzeta.
En resumen, la sola enunciación de las obras se

ñaladas permitirá formarse una idea del vasto plan 
de trabajo que deberá abordar la Municipalidad 
en los años venideros, y que, como puede apreciarse, 
representan una inversión cuantiosa.

ias siguientes: , ,, , _Transformación de la Alameda Bernardo
O’Higgins entre Mac-lver y Morandé;

Transformación de la. Plaza Argentina;
Terminación ae les obras de habilitación del 

Frigorífico del Nuevo Matadero Lo Valledor;
Repavimentación de la calle Compañía, entre 

Ahumada y Matucana;
Construcción de la Pieza San Luis,
Construcción de una plazuela en Agustinas es

quina de Garóía Reyes; ..«.„nú.- Construcción de plazas de juegos infantiles en 
poblaciones: Javiera Carrera, Fresia,. Juan Anto
nio Ríos. Mapocho y General Saavedra-

Transformación de la Plaza Montt-Varas 
Abovedamiento del canal Yungay en la parte 

que atraviesa la calle Sotomayor y del canal que 
corre por Avenida Einstein;

Reforzamiento de rocas y obras estructurales

• ’£■ ¿V f 0 .x ......

(Arriba): La Plaza Argentina, totalmente transformada, pre- 
que llegan a la Estación Central. Después de tar

ta do nororien te, por calle Victoria Subercaseaux, 
del misino paseo; . pMecanización de los servicios de Aseo y Pa
vimentación; , . .Mejoramiento del alumbrado público,

Instalación de señalización automática del 
tránsito en las calles de mayor afluencia de ve-

En5estos días se ha dado término al ensanche 
de la Avenida providencia en el sector que le co
rresponde a la Municipalidad de Santiago desde 
Condal! hasta la M?’aB»quedano. lo que permitirá 
Una mayor seguridad y rapidez en el intenso ua-

importante vía inter-
También se está ejecutando _ con. urgencia la
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El funcionamiento del Club Hípico significa 
una efectiva contribución a nuestro progreso
Al fomentar la crianza de caballos de fina sangre 
ha permitido el nacimiento de una nueva industria, 
cuya producción representa el aporte de nuevos 

bienes de capital a la economía del país.
Su cooperación pecuniaria al mantenimiento de 
los establecimientos hospitalarios y al financia- 
miento de parte del sistema de previsión social ha 
sido notable desde que se establecieron las apues

tas mutuas
Numerosos son los beneficios de iodo orden que 
se derivan de la existencia de esta institución 

iurfística
La historia del Club Hípico de Santiago demuestra cómo 

su creación y funcionamiento constituyen uno de los jalones 
de nuestro progreso, tanto en el orden social como en el cul
tural. A su fundación debe, además, el Gobierno de la Repú
blica, la sociedad y el pueblo, la existencia de un sitio privile
giado, único por su belleza y las comodidades que ofrece, para 
efectuar reuniones con fines deportivos o de carácter social e 
de beneficencia.

A las reuniones que se celebran en el hipódromo de la 
institución, están vinculados los números más brillantes de los 
programas de «festejos con que el Gobierno y la sociedad chi
lenos agasajan a los huéspedes extranjeros de notoriedad que 
suelen visitarnos» Personajes de la realeza europea, mandata
rios ilustres de países amigos, personalldaddes científicas, fi
nancieras o literarias de fama mundial, han honrado aquel 
recinto.
ACCION DE BENEFICIO SO

CIAL — A la misión cultural 
que cumpde el Club Hípico de 
Santiago, en la forma citada, 
debemos “agregar otra de mucho 
mayor trascendencia y es la ac
ción de beneficio social que des
arrolla la institución. Contri
buye anualmente con centena
res de millones al mantenimien
to de los hospitales que hasta 
no hace mucho administraba la 
Beneficencia Pública y que se 
encuentren a la fecha bajo la 
tuición defl Servicio Nacional de 
Salud.

De tal manera, junto con des
arrollar el más noble y hermoso 
de los deportes, el Club Hípico 
ha contribuido a la atención y 
a la curación de millares de en
fermos, a la creación de hospi
tales, de clínicas y sanatorios, 
ha coadyuvado a Importar toda 
clase de medicamentos para la 
salud pública, a procurar médi
cos para los enfermos, a mejo
rar los sistemas hospitalarios y 
B mitigar la desgracia ajena. Su
man millones de pesos las can
tidades que la institución dis
tribuye todos los años en dádivas 
para colectas, en limosnas dia
rias a asociaciones de carácter 
benéfico, y hasta en donaciones 
y socorros a particulares desva
lidos o inutilizados en la lucha 
por la existencia.

En cada reunión de carreras, 
Importantes sumas se acumulan 
para el Fisco y para los servi
cios de previsión y asistenclales, 
hasta un 26%. Forman parte de 
este porcentaje los siguientes: 
Impuesto fiscal............. 2,2 %
Impuesto municipal ... 1 %
Establecimientos educa-

clonales ., ................1 %
Caja de EE. PP. y PP. 1 %
Cruz Roja ........................ 0,125%
Cuerpo de Bomberos .. 0,125% 
Veteranos del 79 .. .. 0.15 % 
Beneficencia...................  3,975%

Dato de. interés consideramos 
necesario consignar y es que el 
Club Hípico Jamás ha repartido 
dividendos entre sus accionistas, 
a pesar del alto valor de sus ac
ciones. No es. pues, un negocio 
para sus accionistas, sino que un 
deporte, a-la vez que una ma
nera de propender al desarrollo 
de la raza caballar, sin benefi
cio económico ni especulación.

FOMENTO DE LA ESPECIE 
CABALLAR.— El Club Hípico 
de Santiago lia sido el primer 
organismo de su ciase que ha 
estimulado en el país el interés 
por la crianza de caballos de fi
na sangre. Frito de este es
tímulo ha sido el notable pro
greso alcanzado por la especie 
equina nacional en todas sus 
clasificaciones.

Antes de la fundación del 
Club Hípico, los hacendados chi
lenos eran rutinarios en el senti
do de mejorar el tipo del caba
llo criollo. Más que la calidad 
de los animales se apreciaba en
tonces la cantidad.

El aliciente de mejores pre
mios para mejores productos, 
establecido como norma invaria
ble de los programas turfistas, 
introdujo un cambie en aquellas 
prácticas y. a través de medio 
siglo, pueden apreciarse ya los 
resultados.

de Iniciativas de los viejos ha
cendados y agricultores, opónese 
el espíritu de progreso de nues
tros propietarios de haras y 
6tuds; a la ausencia absoluta de 
caballos de fina sangre dentro 
del territorio, opónese. asimismo, 
la valiosa dotación con que hoy 
se cuenta; a la pobreza pecua
ria, representada por la existen
cia de un limitado número de 
caballos criollos, opónese, por 
último, la realidad de los inmen
sos valores invertidos a ¡a fecha 
en la crianza dentro del país de 
miles de animales que represen
tan un valioso aporte a la ri
queza nacional.

Es así. cómo, al amparo del 
estímulo del Club Hípico y res- ¡ 
tantea hipódromos del país, se | 
han fundado a través del terri
torio importantes criadero» de 
caballos de fina sangre que. ade- ; 
más de reforzar tas dotaciones 
de ¡os distintos hipódromos, son | 
utilizados en loa variadas traba-1 
Jas para lo» cuele» son aptas 
Remonta de) Ejército, usos par
ticulares. faenas agrícolas, etc

Son miles de hectáreas las que 
están destinadas a criaderos de 
caballos de íirta saxgre a lo la.-- | 
go del territorio, y muchos miles 
de persone? la? oue viven de la 
Industria.

CONTRIBUCION A LA ECO
NOMIA NACIONAL — Notable | 
es. así. la contribución a la eco- I 
nomía nacional que representa ¡ 
el fomento de la especie cabe- 
llar que se ha derivado de la 
fundación y existencia del Club 
Hípico Lfts producciones de los 
criaderos y studs representan 
bienes de capital, que se apro
vechan en las actividades del 
Ejército, de la agricultura y de 
los transportes a sangre.

El monto de estos bienes de 
capital se aprecia anualmente 
entre los meses de septiembre y 
noviembre, cuando los criadores 
envían su producción de dos 
años para ser rematada en el 
Tattersall de la Sociedad de 
Criadores de Caballos Fina San
gre de Carrera.

Este acontecimiento, uno de 
los más salientes de las activi
dades hípicas, reúne en el local 
del remate a todos los aficiona
dos chilenos y aún los clubes 
hípicos de muchas países ex
tranjeros que envían sus repre
sentantes a hacer sus compras 
anuales.

De tal manera, se exportan, 
año a año. numerosos ejempla
res que alcanzan precios records 
y cuya venta significa el ingreso 
al país de importantes sumas en 
divisas.

EL CLUB HIPICO COMO 
ENTIDAD SOCIAL.— Si el Club 
Hípico cumple magníficamente 
su cometido de beneficio colec
tivo y de fomente de la especie 
equino, no lo cumple en menor 
grado como institución social. 
Junto con el Club de la Uniónl&auiuauun. -------

A la escasez de animales finos se le considera como una insti- 
en aquellos tiempos, opónese tución de la más alta calidad 
hoy la abundancia; a la falta I social. Sus socios son cuidadpsa-

í Las modernas tribunas de nuestro principal hipódromo

<•

k’

mente seleccionados, y aunque 
sus acciones pueden ser adqui
ridas en la Bolsa de Comercio, 
el Directorio califica en cada 
caso al presunto socio, y sólo 
tras el pase que éste otorga, el 
nuevo socio queda admitido.

En su antiguo hogar social de 
Agustinas y San Antonio, fueron 
festejados desde 1911, año en 
que la propiedad fue adquirida 
a la sucesión de don José Arrie
ta, visitantes ilustres del extran
jero que visitaban nuestro país.

BENEFICIOS GENERALES. 
— Además de los citados, son va
rios los beneficios de todo orden 
que se derivan de la existencia 
del Club Hípico.

A su hipódromo acude una 
gran masa de personas pertene
cientes a todas las clases socia
les que, junto con recoger las 
emocionantes impresiones que 
ofrecen las carreras, disfrutan al 
aire libre y en un ambiente sa
no, del pasatiemno más agrada
ble con que puede contarse en 
un país como el nuestro. Con
curriendo al Club Hípico, el pue
blo se aleja del alcohol y de 
otros vicios que degeneran la 
raza. Las apuestas mutuas que 
en él se practican no pueden ser 
comparadas con el juego que

arruina y envilece. St ha proba
do que las inversiones que ha
cen los aficionados al turf, sal
vo raras excepciones, jamás 
traen aparejados daños morales 
o materiales de consideración.

Sin embargo, como lo hemos 
probado, Jas ventajas de orden 
colectivo que se obtienen del 
funcionamiento del Club Hípico, 
justifican sobradamente el sis
tema de apuestas mutuas.

Los beneficios que se derivan 
de la racionalización del juego 
con fines sociales, han sido de
bidamente reconocidos, como lo 
acredita la existencia de la Lo
tería de Concepción y de la Po
lla Chilena de Beneficencia. Es- | 
ta última, junto

Hípico contribuyen al manteni
miento y a la modernización de 
nuestros establecimientos hospi
talarios .

Del trabajo que proporcionan 
las actividades del Club Hípico, 
viven, además, centenares de 
familias, y son miles los emplea
dos y obreros que ganan el sus
tento en los criaderos y studs.

En último término, cabe citar 
también el mejoramiento urbano 
que se ha derivado de la exis
tencia del hipódromo del Club 
Hípico, que, desde su creación, 
ha cooperado con largueza al 
adelanto de los barrios que ro
dean las canchas.

___________ El año 1874, el Club Hípico ce- 
con el Club | dió una. faja de terreno para el

trazado de la actúa’. Avenida 
Blanco Encalada, entonces ca
mino de Cintura. Con fondos de 
la institución se realizó, poste
riormente; el ensanche de la 
Avenida Tupper, como también 
su pavimentación en 1890. La 
calle Capital, hoy Avenida Es
paña, fue también pavimentada 
en gran parte con la coopera
ción del Club Hípico, y la pavi
mentación y alumbrado de la 
Avenida Club Hípico, pudo cos
tearse gracias a la misma ayu
da Cuotas proporcionales, soli
citadas al Club Hípico por la 
autoridad edilicia han constitui
do. talmente, aportes valiosos 
en la ejecución de diversas obras 
de progreso comunal.

Dando cumplimiento e la 
cláusula de los estatutos que or
denaba al Club Hípico efectuar 
cada dos años, con fines de fo
mento, una Exposición Caballar, 
el directorio de la institución or
ganizó entre los años 1874-1901, 
interesantes concursos de la na
turaleza indicada. En seis oca
siones se llevaron a efecto en 
el recinto del hipódromo y en 
dos tuvieron lugar en la Quinta 
Normal de Arquitectura. Poste
riormente, el Club Hípico ha 
cumplido la exigencia a que es
taba obligado, otorgando pre
mios especiales para las exposi
ciones anuales de la Sociedad 
Nacional de Agricultura.

fl Club Hípico fue el primer paso tendiente a
incorporar al país en las costumbresjnodemas

ta excesiva tributación de que se hace objeto a
nuestro turf es un serio tropiezo a su progreso

Al organizarse el Club en 1869, Santiago no era 
más que una aldea, un poco más poblada que las 
restantes del territorio, pero con las mismas 

características semicoloniales
Detalles de las primeras gestiones para fundar la 
institución y de su crecimiento a través de los años.

Puede apreciarse aún de manera más concreta la tras
cendencia que en nuestro progreso y costumbres ha tenido 
la fundación y funcionamiento del Club Hípico si retrocede
mos en el tiempo hasta iniciarse la segunda mitad del si-

Contribuye, al mismo tiempo, a estimular el Igual problema fue solucionado en Francia 
clandestinaje de las apuestas mutuas, mediante una rebaja de los descuentos

Declaraciones del Presidente del Club Hípico, don Pedro García de la Huerta

glo XIX.
En 1869 la capital de la República no era más que una 

aldea, un poco más pobladas que las restantes del país, pero 
con sus mismas características semicoloniales.

Muchos personajes de la sociedad chilena que viajaron 
a Europa trajeron grabadas en sus retinas desde el Viejo 
Mundo, la visión de. las carreras de caballos a la usanza in
glesa. Poco a poco, en el ánimo de ellos nació la idea de hacer 
también en Santiago un campo de carreras.

los señores Larraín Urriola, Ni
colás Barros Luco, Lisimaco Ja- 
raquemada, Victorino Garrido 
Falcón, José Luis Larraín y Jo
sé Agustín Salas. Todos ellos 
pusieron su esfuerzo, su entu-

siasmo y su empeño en hacer 
de la institución un factor de 
modernización del ambiente del 
viejo Santiago, como también 
de fomento de la raza caballar 
en el país.

La crianza del caballo inglés y su
importancia para iodos los países

En una breva «nfrevisla que Juro la geníileia de conce
dernos, el presidente del Club Hípico, don Pedro García de 
la Huerta, nos dio a conocer algunas novedades de inferes 
acerca del turf europeo, manifestándonos, también a nuestro 
requirimenlo, su opinión sobro las causas que entorpecen el 
normal desenvolvimiento de nuestras actividades hípicas.

—En las pistas europeas —nos dijo— es notable el pre
dominio conquistado en los últimos años por los caballos fran
ceses e italianos. Entre éstos últimos, como lo ha informado el 
cable, se destaca "Riboi", que ha ganado catorce carreras, casi 
consecutivas, tanto en Inglaterra como en Italia y Francia.

Nos atrevimos a insinuar a nuestro distinguido entrevis
tado la posibilidad de que se tratase de un caso excepcional, 
como suele suceder, de tarde en tarde, en uno u otro de 
los países en que el turf se ha desarrollado.

—Nada de eso —nos responde—. "Ribot" no ha hecho más 
que reeditar los triunfos de otro caballo italiano, "Nearco". 
que hace algunos años abandonó las pistas invicto. "Nearco" 
es de la misma criansa de "Ribot", pues pertenecía a los haras 
del senador Tesio. famoso criador de caballos de fina sangre, 
en Italia.

\El presidente del Club Hípico

Hicimos presente al señor 
García de la Huerta que si bien 
muchos de los entusiastas del 
turf pueden estar al tanto de 
los antecedentes de la crianza 
dé caballos de carrera en Italia 
y Francia, la mayoría de ellos 
puede suponer que se ha ini
ciado un desplazamiento de la 
sangre inglesa por la francesa e 
italiana.

—No hay tal sangre francesa 
ni italiana —nos dice—. Los 
nuevos cracks de las pistas eu
ropeas son caballos de sangre 
inglesa ciento por ciento. Tanto 
"Nearco” como “Ribot” forman 
parte de la primera o segunda 
generación de animales ingle
ses nacidos en Italia. Solamente 

■ puede decirse que ambos son 
una demostración del talento del 
senador Tesio para hacer cru
zamientos. "Nearco” es hijo de 
potro inglés. Los caballos fran
ceses son también de pura cepa 
inglesa y,.-probablemente, en vir
tud de procedimientos parecidos 
a los utilizados por el senador 
Tesio, tienen condiciones excep
cionales. Así es como han ga
nado tres de los cinco grandes 
clásicos ingleses: El Derby, la 
Copa de Oro y Las Oaks.

Pasamos luego a pedir al se
ñor García de Ja Huerto su opi
nión acerca de los motivos que 
entorpecen el normal desenvol
vimiento de las actividades hípi
cas entre nosotros.

—Tales motivos —nos mani
fiesta— tienen como fuente la 
alzada tributación que afecta al 
turf en Qhilp.. Los elevados gra
vámenes que impiden ofrecer 
mejores premios de estímulo y 
más altos dividendos, favorece

el clandestinaje de las apuestas 
mutuas. En Francia había un 
problema parecido, pero fue so
lucionado mediante la simple 
rebaja de los gravámenes. Lue
go se comprobó que la recau
dación de las contribuciones 
impuestas al turf, en vez de 
disminuir, había aumentado, en 
razón de la mayor cantidad da 
apuestas mutuas derivada del 
desaparecimiento del clandesti
naje. Otro tanto podría hacerse 
entre nosotros con idénticos re
sultados, a la vez que se harían 
desaparecer las actividades co
rrespondientes a las apuestas 
clandestinas qu,e hasta perjudi
can a la colectividad toda, ya 
que es preciso distraer, para 
contrarrestarlas, elementos poli
ciales que hacen falta para el 
normal resguardo de la pobla
ción. En buenas cuentas, no se
rá posible esperar un mayor 
desarrollo de nuestro turf mien
tras no se rebajen los descuen
tos a las apuestas mutuas.

A continuación interrogamos 
al señor García de la Huerta 
acerca de las facilidades que 
existen en Chile para importar 
sementales, como también si 
es partidario de que éstos par
ticipen en las competencias ha
bituales.

—En realidad —nos dijo— 
existen facilidades para traer 
sementales, y los -criadores han 
hecho un esfuerzo grande en 
este sentido, a poco de termina
da la Segunda Guerra Mundial. 
Valiosos nuevos elementos han 
comenzado ya a dar sus frutos, 
y es de esperar de ellos un po
sitivo beneficio para nuestro 
país, cuyo 00 *' ’ ’

El presidente del Club Hípico, don Pedro García de la Huerta. 
| Esta foto suya es una de las más recientes, y le fue tomada a 

su regreso de un viaje a Europa, donde se impuso de las 
■ novedades del turf en Francia, Inglaterra e Italia, que nos ha 

dado a conocer en una entrevista.

mirablemente para la crianza 
de caballos de carrera. Esta ac
tividad puede llegar a ser un 
importante rubro de exporta
ción, dado el abierto interés 
que éxiste por adquirir caballos 
chilenos en varios países del 
continente, en los cuales ha co
menzado a tomar mucho auge 
el desarrollo de la hípica. El 
mayor poder comprador lo ofre
cen aquellos países que no tie- ¡ 
nen adecuadas condiciones de 
clima y de pastos apropiados 
para la crianza. No veo, por 
otra parte, qué inconveniente 
habría para que los sementales 
importados pudieran participar 
en las carreras, -siempre que, a 
la vez, se le dedicara a la re
producción, pero la Ley de 
Cambios es ríg’^a en sen

tido, pues reglamentariamente 
prohíbe correr a los sementales 
que se importen.

—Sea como fuere —terminó 
diciéndonos el señor García de 
la Huerta—, pese a los incon
venientes de diverso orden que 
se oponen a un mejor- des
arrollo de nuestro turf, los chi
lenos podemos estar orgullosos 
de nuestros caballos de carrera, 
cuyas condiciones son ya sufi
cientemente conocidas y apre
ciadas en la mayor parte de los 
países del continente, aún en 
Estados Unidos, donde un ca
ballo chileno, “Iceberg”, se im
puso como el mejor corredor en 
césped, habiendo llegado segun
do, entre otros muchos anima
les de fama, en la disputa del 
Premio Internacional de Lau- 
’•ent Park.

Cuando a una afición verda
dera se unen el dinero y la de
cisión son pocos los proyectos 
que pueden dejar de ser reali
dad y así fue cómo un grupo de 
caballeros dio, por fin, cima a 
una idea naciente en el año 
1869. A mediados de ese año so 
publicó en el diario "El Ferro
carril", la información siguien
te:

“En estos días ha circulado 
un proyecto para la organiza
ción de una sociedad de carre
ras. Ha tenido buena acogida 
y aseguran que se establecerá 
pronto.

“La idea partió de don Do
mingo 2.o Toro Herrera y son 
suscriptores a ella los señores 
Cousiño, Escobar. Balmaceda, 
Larraín Dávila, Subercaseaux, 

Baeza, Concha. Vergara Figue
roa, Ortúzar, Sotomayor, Freire, 
Masenlli, Vicuña y muchas 
otras personas cuyos nombres 
no nos hemos podido proporcio
nar.

“La sociedad tenderá a mejo
rar las razas corredoras, propor 
clonándose al efecto, potros in
gleses de pura sangre".

El párrafo anterior y otros 
que aparecieron sucesivamente, 
llevaron al conocimiento del pú 
blico la información, que po
dríamos llamar oficial, de la 
próxima existencia del Club 
Hípico.

Respecto del éxito de las ges
tiones nadie lo puso en duda, 
pues bastó para afianzar esa 
convicción el hecho que figura
ra al frente de los trabajos de 
organización una personalidad 
tan distinguida como la de don 
Domingo de Toro Herrera.

Llevado de su afición a las 
lides hípicas, el señor de Toro 
Herrera, como muchos de los 
jóvenes de aquel tiempo, había 
Observado la labor de la So
ciedad Hípica —institución de 
corte vida que había terminado 
por fracasar— y sacando de sus 
observaciones enseñanzas muy 
útiles, ideó el gran proyecto: 
organizar una sociedad sporti
va con bases más sólidas y con 
proyecciones más amplias.

Así fue cómo el 8 de noviem
bre de 1869, se lograba reducir

ELGEREHTE
DEL CLUB I

Conocida es por todos los hípi
cos la figura del gerente de 
nuestro principal hipódromo, 

don Guillermo Forster B.

La importancia que tiene para nuestro país la introduc
ción de la crianza de caballos de fina sangre inglesa, se 
aprecia mayormente a través de lo que respecto a ellos se 
ha escrito.

Emitiendo un juicio sobre la valia de los animales de 
pura sangre inglesa, ha dicho el profesor Wallace:

“Esa valía es punto menos que incalculable. A la supe
rioridad del caballo británico debe el Imperio innumerables 
victorias, no sólo sobre sus rivales en las pistas sportivas, 
eino también sobre sus enemigos en los campos de batalla. 
El caballo inglés de carrera es la fuente de cuanto significa 
calidad, belleza, fuerza y resistencia, según se demostró infi
nidad de veces en la Gran Guerra”.

Refiriéndose en seguida a la crianza del caballo d& fina 
sangre inglesa, agrega el mencionado profesor:

"La cría de caballos de carrera no existe para beneficio 
del turf; es el turf el que existe para beneficio de aquella 
industria. Y esa industria le es indispensable al turf como 
prueba suprema de valores”.

El citado profesor no ha hecho más que reconocer cómo 
el pura sangre inglés ha servido en todos los países del mundo 
para la formación de las más apreciadas clases de caballos 
de silla y de trabajo.

En consecuencia, el Club Hípico de Santiago, al ser la 
primera y principal institución que ha fomentado su crianza, 
ha abierto para el país una nueva fuente de riqueza y apor
tado un factor más a nuestro progreso.

De magnitud es la labor desarrollada en 
el Club Hípico en los últimos 25 años

a escritura pública la sociedad 
formada, la cual contaba ya 
con setenta socios.

Inmediatamente se dio la ins
titución a la tarea de construir 
*1 hipódromo que, con el andar 
de los años, iría a ser califica
do por todos los que lo cono
cieron como el más hermoso 
del mundo. Se adquirieren los 
terrenos en el mismo sitio que 
ahora ocupa, en la suma de 
$ 40.000, y se construyeron tri
bunas y pistas, para inaugurar 
solemnemente el local el 20 de 
septiembre de 1870. Esta fecha 
del 2Q de septiembre se conser
va todavía como la efemérides 
inicial del Club Hípico de San
tiago.

El primer directorio de la ins
titución quedó constituido por 
las siguientes personas: don 
Luis Cousiño, presidente hono
rario; don Francisco Baeza, 
presidente; don Domingo de 
Toro Herrera, secretario; y de

Objeto de especial atención de 
parte de los dirigentes del Club 

I Hípico ha sido llevar a cabo den
tro del hipódromo todas las obras 

’ de adelanto que là práctica del 
turf y eh conocimiento de las nece- 

I sldades del público aconsejaban 
realizar.

En obsequio a la brevedad de es
te información, omitimos detalles 
respecto a las condiciones, oportu
nidad y demás circunstancias en 
que fueron efectuados muchos de 
los trabajos que han hecho del re
cinto del Club Hípico uno de los 
sitios de mayores atracciones con 
que cuenta la ciudad.

Sin embargo, y a fin de que pue
da apreciarse la magnitud de la la
bor desarrollada en el último cuar
to de siglo, mencionaremos, a vue
lo de< pájaro, les obras piás Impor
tantes llevadas a término, gracias 

celo y diligencia de los directo
res de" la .Institución.

Son ellas: construcción de tribu
nas; de corrales, con casas anexas 
para los entraîneurs y empleados 
de studs; habitaciones para los 
empleados del hipódromo; edlíl- 

] cios para el Hospital Veterinario. 
Clínica Médica, Tattersall, Escuela 
Primarla, hornos crematorios, etc ; 
quioscos para apuestas mutuas, bo
leterías y cantinas; salones para 
servicios de toilette, reservados y 
guardarropías; campos de Juegos 
infantiles y deportivos (lawn ten
nis polo, fútbol, etc.); bebederos 
higiénicos para los animales; pian
te clones de árboles, construcción 
de parques, plazoletas, pilas, jardines, etc.

Innecesario es agregar que la 
ejecución de es^os trabajos, al re
presentar cuantiosas Inversiones, ■

contribuyó el nacimiento y el des
envolvimiento de muchas pequeñas 
Industrias relacionadas con le 
construcción, como también a la 
mejor preparación de los obreros 
y artesanos que en ella participan.

Una mención especial entre las 
obras ejecutadas merece la escue
la primaria, que, aunque creada 
con el fin de propender al mejo
ramiento cultural y moral de los 
profesionales del turf, es una co
operación a los esfuerzos oficiales 
por elevar ei nivel de instrucción 
del país.

Esta escuela lleva el nombre de 
"Luis Cousiño", y en ella se Im
parte enseñanza gratuita y obliga
toria a los profesionales hípicos y 
empleados de corrales que no po
seen conocimientos generales de 
instrucción elemental.

La escuela cuenta con todos los 
útiles y -elementos necesarios pera 
el desarrollo de los programas de 
estudio, y es atendida por un di
rector y verlos profesores norma
listas.

Una Junta de Vigilancia, desig
nada por el directorio del Club 
Hípico, vela constantemente por 
que se cumplan los reglamentos 
referentes al funcionamiento de 
las clesps y a la asistencia de lo» 
alumnos.

La matrícula anual en la Escue
la "Luis Cousiño" es aproximada
mente de cien alumnos.

Con el objeto de asegurar lo« 
fines que se tuvieron eñ vista ai 
crear el establecimiento, el direc
torio de la institución he consig
nado en el Reglamento de Carre
ras • la declaración de que sólo se 
otorgará patente de preparador, ji
nete o empleado de corral, a las 
personas que sepan leer y escribir.
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ni W? F“ El “Turf” alcanza máximo interés 
J JBILL. y atracción en cancha de La Palma

EMOCION Y SUSPENSO — Ca. 
boza a cabeza van luchando los 
competidores en una de las ca
rreras del Hinódromo Chile. To
dos los domingos, en tíñales 
pictóricos de emoción y suspen

so, el deporte de los reyes al
canza máxima expresión en la 
popular pista de arena de La 
Palma. En el Hipódromo Chile 
se corren ¡os mayores premios 
del turf nacional. La afición que

en todas las reuniones repleta 
sus tribunas ha hecho su favo, 
rito el inolvidable espectáculo 
hípico de La Palma 
DIRECTORIO DEL HIPODRO
MO CHILE — Sentados, de iz-

Importantes sumas entregó
Hipódromo a beneficiarios

El Hipódromo Chile entregó los siguientes sumos, en 
1956, o los distintos beneficiarios de las leyes hípicas: 
Impuestos Fiscales................................... $ 104.862.665.—
Servicio Nacional de Salud.................. 189.467.772.—
Veteranos del 79 ....................................... 7.149.731.—
Periodistas y Fotograbadores.................. ' 64.071.250.—
Municipalidad de Santiago.......................... 47.664.849.—
Cruz Roja Chilena................................... 5.958.103. —
Cuerpos de Bomberos del país............... 15.374.055.—
Comité de Navidad.................................. 10.809.904. —
Establecimientos Educacionales ...... 47.664.849. —
Para Previsión, Jubilación, Bonificación de

Preparadores, Cuidadores y Jinetes;
Bienestar, Previsión, Jubilación y Boni
ficación de los Empleados; para Boni
ficación de los Obreros; Fondo de
Premios, etc., se entregaron ...... ■ 1.293.204.476.— 

quierda a deracha, loa señores 
José Roncea. Francisco Astabu 
ruaga. Salvador Has* (presiden
te): Marcos Maiurana. (vicepre
sidente): Jaime Garcia Huido- 
bro y Marcelo Ruiz. De pie. al 
gerente, señor Mioucl Meza: > 
el fiscal, señor Hermsnn roí 
Muhlenbrock. No aparecen en 
la fotoorafia los directores se
ñores Waldemar Coutts. Ricar. 
do Dávila y Roberto Infante.

MODERNA CLINICA VETE
RINARIA.— La ciencia veteri
naria aplica sus más modernos 
conocimientos en la clínica del 
Hipódromo Chile. Todos los ‘fi
na sangre" en training son so
metidos a cuidadosos exámenes, 
llegando a su mejor- estado a 
d:sputar las carreras. De esta 
manera se garantiza la a puerta 
de los aficionados. Se les ex. 
trae sangre y saliva, son some
tidos a tratamientos de Rayos 
X. reciben "shoks” vitamínicos, 
pasan por el examen hematoló- 
gico y son controlados en su pe
so físico, aportándose de tal mo 
do la información científica más 
completa al público. Es intere
sante destacar oue estas innova, 
ciones del Hipódromo Chile han 
sido aplicadas posteriormente 
por la mayor parte de las insti
tuciones turfísticas del Conti
nente

JINETES REPOSAN ENTRE 
CARRERA Y CARRERA.— En
tre carrera y carrera, los jine
tes. cuentan con una moderna 
sala de reposo, en que leen re
vistas y escuchan radio. De tal 
manera, el Hipódromo Chile 
garantiza el estado anímico de 
los jinetes, importante y decisi
vo factor en la actuación del 
caballo de carrera.
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Y AHORA... Imperio

AGUSTINAS ENTRE ESTADO Y SAN ANTONIO.

Entregado a sus propietarios el Edificio Imperio N.o 1
en Estado entre Agustinas y Huérfanos,
se encuentra en plena construcción el Edificio Imperio N. 2,

Arquitectos:
Eduardo Cuevas Valdés- 
Carlos Neira Suanes

Carlos Silva Anguila

Abogados:
Eduardo Burgos Figueroa 
Fernando Burgos Larenas 
Constructores:
Forteza Hnos y Cía Ltda.

Este moderno Edificio, contará con amplios 
locales a la calle y a su propia Galería Comercial, 

En los pisos superiores, las Grandes Firmas 
podrán elegir extensas superficies para la 
instalación de sus oficinas. Asimismo, en cada 
piso, los profesionales dispondrán de iosespacios 
que mejor concillen sus necesidades de trabajo.

/túrne

PROPIEDADES

orteza y Cía. Ltda.

MACIVER-I42-OF.405 -TEL. 31692
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Premios de seguridad atestiguan la 
eu ciencia de la Línea Aérea Nacional 
Su mo erna__ota e aviones cubre todas las rutas del territorio y llegan hasta los más apartados lugares, incluyendo la Antártida
gata Empresa fue araada por 

•1 President« Ibáñez.
de Brigada Aérea, don Edua-do 
Tensen Francke; Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, don Carlos 

1929 Vaasallo, y coronel de Ejército iR> 
| don Carlos Casanova Damothe.

Tipreta comercial de nuestro país inicié
■tividades operativas como Line* Aéropostal Santiaxo-Arir» »i s 
, marzo de 19’8. durante la »m.n- Arlc*- *• 5

mer Mandatario, Elenio señor Carlos Ikález del Campo 
i» misión de fundarla y organizar!* al entonce» j

riño Benítez. 
Ocho aviones Gipsy-Moth Cirrui

OrÍ”»ei.?°2 Ä ,RANFCHILF;e "“T. M“b*" -•
un »olor de y desarrollo,n u “fantástica” veisris.s

en Jas postas de Ovalle, Copiapó,’ Antofagasta » lantani 
en mas de doce horas de precario vuelo el trayecto e.t<

LOS PRIMEMOS PILOTOS. — 
Fueron piloto» de la Fuera* Aéra»,

n«a Aérea Nacional, los primero» 
Rn cumplir estos itinerarios. Fi
guraban entre ellos, Armando Ri- 
ver* Fuentes. Ramón Lisboa Me*, 
dlluce. Arturo Menesea Klngslsy. 
Rolando Bepúlveda Riveros, Ro
berto Co»tabal García Huldobro. 
jorge Batte Potts, Cario* Baldeig 
Alarcón. Emilio Larraín Ortúzar j 
julio Fuentealba Bounlard.

El primer cuarto de siglo da 
actividades de LAN-CHILE resuma 
cifras que rebalsan todo Aníllala

cuenta actualmente eon 1* siguien
te y moderna flota:

TRES (3) cuadrimotores Super 
Douglas DC. 8-B, con una capa
cidad total de 178 pasajeros.

CUATRO (4) bimotores Marti*

DIECISEIS (id) bimotores Dou
glas DC. 3, para 388 pasajero»

DOS (2) bimotores Lockeed Eleo- 
tra. para 10 pasajeros, cada uno.

UN (1) bimotor Beechraft Bonan 
sa, para 4 pasajeros, y

DOS (2) bimotora» Douglas DC. 3 
especialmente acondicionados par» 
él transporte de'carga. .

ié grato».
En representación de ambi 

mas del Congreso Nacional,

Dlputados. Luis Undurraga Correa. 
Pablo Aldunate Phillips, Hugo Mi
randa Ramírez y Luis Mlnchel Bs-

ta. 7a mucho antes otro de es- 
Ua cuadrimotores Super Dcuglas 
DC. 8-B. estaos i ha continuado 
«i«~|endo matinalmente, regulare. 
Itinerarios ei.tr« Bsntugo y Anto- 
teyasta. ain reducir ana anterioi 
I- . erarios nórmale, » 1* zona nor
te con au* bimotor«» Douglas

Kilómetros 
Horas de vuelo ...........
Pasajeros transportados 
Kilogramos de carga

transportada .. .
Kilógramos de correo
transportado

Pasajeros kilómetro .
•13Í.MS 

Ml.45r.S08

PREMIOS DE SEGURIDAD. — 
afios de existencia, 

ha obtenido DIEZ

cutlvo» que han regido lo, destinos 
de esa Empresa, desde au funda
ción .

PERMANENTE PERFECCIONA
MIENTO.— Todo el cuerpo de in
genieros, lo mismo que las inata - 
ladones técnicas de la Maestranza 
Central de Los Cerrillo» de LAN- 
CHILE, conceptuada como la más 
moderna, amplia y completa da 
Sudamérlca. están en posesión de

«ión de otros, entre Arica y la 
Isla Navarino. Ejemplos palpables 
de est» labor cumplida. *on ios 
aeropuertos de “Chacalluta". en
. . en Val

en Pun-divia, y de "Chabunco".

minlstraclón Civil de Aeronáutica 
de Estados Unidos tC. A. A.) y

CRTLE puede transportar de una 
sola ver',' a 787 personas.

53 Agencias Comerciales, disemi
nadas de norte a sur del país 
atienden la venta de paaajea y la 
recepción de carga, correo y en
comiendas. y cuyo personal ss 
mantiene en permanente contacto 
diaro con las oficinas centrales de 
Bantiígo y Loa Cerrillos. Además,

Organización Internacional ne Ae
ronáutica «O. A. C. I.), las dos 
máximas entidades Jerárquico *d-

LAN-CHILE —_____ ___ _
"Premios de Seguridad" coniagra- 
torto» galardones con que ha sido 
agraciada por el Consejo Interame
ricano’ de Seguridad, oon sede en 
Washington, y que este organismo 
otorga » todas aquellas empresas 
dé transporté aéreo, marítimo y te
rrestre del mundo, que han cum
plido regularmente sus Itinerarios 
ordinarios y extraordinarios, cads 
365 días. Chile, por intermedio da 
la Linea Aérea Nacional, ha aid« 
una de las naciones que mayor 
número «te veces ha obtenido tan 
valioso estímulo que destaca y 
enaltece la »aerificada y abnegada 
misión que cada 24 horas cum
plen. con dedicación sin parangón, 
pilotos, ingenieros, técnicos, me
cánicos y funcionarios de toda ca
tegoría da LAN-CHILE.

«U FLOTA DE AVIONES. — La 
Línea Airea Nacional de Chile

tiene tres oficinas en Argentina 
(Buenos Airea, Mendoza y Río 
Gallegos), una en Uruguay (Mon
tevideo), una en Bolivia (L* Paz).

comercial mundial.
El personal técnico de LAN-CHI- 

LE se mantiene e.n permanente su- 
trenamlento profesional, del que no 
puede excluirte —por motivo al
guno— su personal de tripulantes. 
Ingenieros, mecánicos y demás fun
cionarios vinculados a las activi
dades operativas de la Empresa, 
mediante la Intensa y vasta labor 
docente que diariamente se impar-

Obras Públicas, de mediados de di
ciembre de 1955 a fines de no
viembre de 1958. trajo como 
Inmediata consecuencia, la acele
ración de todos los traba La de 
esta Indole, por la permanente y 
personal vigilancia y control que 
sobre ellos ejerció «ate dinámico 
Secretarlo de Estado, que cada fin 
de semana volaba hacia el norte o

a. —
vo de LAN-CHILE. don Adalberto

miración de ios aeródromos exls-

eontrándose el moderno aeropuerto 
de ‘Chacallut*". en Anca, en con
diciones de recibir loa gigantescos 
cuadrimotores Super Douglas DC.

preclaas Instrucciones del Primer 
Mandatario. ha desirroliado un.i

atención de un servicio diario y

blan disuelto

comun que

miembros dañados.

pue» debían comprarlos en cual
quiera de las localidades argentinas 
fronteriza». De allí que hasta nodotada de alumbrado eléctrico, que 

se encuentra en aervlcio desde ha
ce poco más de un afio. Hasta

dos. Instalada esta central hidro
eléctrica. dejó un margen suflclen.

•1 herrero del pueblo, 
____ ____Alto Palens o Futo- 

leufú, con la* mismas herraxnlen-

lens o de Futaleufú. también, la 
adquisición de alimentos y vestua•

Don ADALBERTO FERNAN
DEZ, vicepresidente ejecutivo

quiera con un* caflaspltfna. Tam-iiel dramático caso.de •* 
poco habla otro« recursoa médicos I un profesor de una de-b, 
para atenderla Al di* siguiente. p» Futaleufú. Esta Sra. en 
je recibió otra petición similar de »emente de cálculo« al hí|

toda su vida. Ceda una de estas ' i camino* 
atenciones, fue absolutamente gra.1 temada 
tulta y aln costo alguno para los ' ciudad, lo« médico* dictaminare» 
familiares de ambo» Jovenes i qtle había sido un verdadero mila-

14 afio» que a consecuencias de, vlaje de Futaleufú. A hombros de «u 
una violenta calda de a caoalio. | > rRP01o y olro* tres vecinos de bu»- 
resultó seriamente herido en un na »oiuntad. fue llevada en una an- 
brazo, el que habí» empezi.-o a garllla, viajando cuatro dlaa y eua- 
gangrenárseleí El oportuno auxilio tIO n(^he*. por accidentadas hus- 
aéreo de LAN-CHILE evitó que e*e ¡'lias", por que no otro nombra 
muchachito quedara baldado para 11 merecen lo que «Uá denominan 

Eaquel e in-

yen principal preocupación par» 
e! Vicepresidente Ejecutivo de LAN- 
CHILE, don Adalberto Fernández. 
Acaba de demostrarlo nuevamente, 
el realizar entre Jos días 21 y 22
.. .... ___ .1
reo sobre la Antártida, in!flativ» 
»yya personal que afianzó simbó
licamente la soberanía chilena en 
el territorio antàrtico cnileno. M 
fueron loe chilenos, profesional««, 
comerciantes, estudiantes, periodis
tas que en el cusdrlmotor Super

ron este histórico vuelo, alenda 
uno avión comercial chileno el

hablan rea li-

bajos de construcción del aeródro«

De ser así. lo* modïmos y veloce»

pezarán a unir regularmente * la 
fluvial capital de 1» provincia del 
mismo nombre con Santiago, redu
ciendo al mínimum el tiempo d« 
vuelo entre ambas ciudades. Puer, 
to Montt. con su aeródromo d«

píos ojos el sata do de loa traba
jos de construcción o ampliación

Al frío conocimiento de las cifras 
estadísticas, debe agregarse el alto 
contenido social y humanitario que 
tuvieron las primeras actividades 
del Servicio Regional de Operacio
nes de Puerto Montt. Sólo horas

reglones, el alumbrado estaba cons-' 
tltuído por lámparas a para fina o

forzoso, desconociéndosele todo va
lor a nuestro peso. Las reiteradas re
clamaciones que estos esforzados 
compatriotas ro:mularon a nuestro 
Gobierno, tuvieron eomo resp’ies’* la

to en construcción de •‘Pampa Ale
gre" será otra de las ciudades que

Pasajeros-Kilómetro .. .. 
Carga ordinaria (kilos) 
Carga kilo-kilómetro 
correo «kilos».....................
Correo kllo-Kllómétro . .

CONSEJO, DIRECTIVO. — La Li
nea Aérea Nacional de Chile 'es 

■dirigida por un Consejo de Admi
nistración que preside, jui repre
sentación del Primer Mandatario, el 
Vicepresidente Ejecutivo coronel d» 
la FACH (r), D. Adalberto Fernández 
Ferreirí, y que integran las siguien
tes autoridades: Consejeros de llbr» 
elección del Presidente de la Re
pública: General de Brlgara Aérea 
(R), don Edison Díaz Salvo: coro
nel de Aviación (R). don Félix Ol
medo Prat: coronel de Ejército 
(R) don Julio Pereda Ramírez; co
ronel de Ejército (R). don Julio 
Maldonado Otto y don Elso Per- 
tulsett Lira.

Consejeros,- por derecho propio. 
Subsecretario de Aviación, general

sea del Departamento de Instruc
ción e Inspección Técnlcs, orga
nismo que ep la práctica es »u» 
verdadera Universidad Técnica Ae-

en funcionamiento en nuestro Con-

ne» de estudios han sido solicita 
dos en repetidas oportunidades por 
otra»' empresas de aeronavegación 
comerciales, que loe aan ecncep- 
tuado eomo modelos en su géne-

en la práctica, el señor Fernández, 
la cinámica gestión impresa a au 
política como máximo jefe de la 
Linea Aérea Nacional de Chile.

SERVICIO AL SUR — Se inició 
eomo Vicepresidente Ejecutivo de 
esa Empresa, poniendo en marcha 
el Tercer 8ervlcb- Regional de Ope
raciones de Puerto Montt. con oca- 
sien del primer centenario de la 
fundación de esa ciudad, el 12 de 
febrero de 1953. En esa misma fe
cha, con pilotos y aviones basados

LAN-OMIlE. « través da sin» 17 
aflos de experiencia puesto» *1 
servicio de los habitantes ds nues
tro psis, da Argenti**, Urugusv, 
Bolivia y Perú, ha logrado una 
eficiencia en sus servicios que lle
ga casi a la perfección total, pom- 
prendtendo 1* importancia que tie
ne para los habitantes del Norte 
Grande y Chico, en vísperas de Isa

tramadamente dura*. Hace muy po- 
------ -------- co tiempo que funcionarios de) 

ante* de Inaugurarse oficialmente Servicio Nacional de Salud han em-
------- ------ ———, । ruaiBj oanil*- 

aoiicltó- urgentemente el deapacho ria* par* 1* atención de enfer-
* Alto Palena. de un avión para j mo» grave* y a dotar de borlqul-
traer a una jovenclt* de 17 afios J oes de primeros auxilios a los ha.
para ser Internad* en el Hospital j bltantea de ambas ciudades Es conve
de Puerto Montt. aquejada de niente recordar como ejemplo del 
un* violenta bronconeumonla. En *•------•----- -------  —•• --

Comercio 
rápl dementa 

ulna allmen- 
trasladarlos rápida

mente desde Puerto Montt hacia 
Alto Paleúa y Futaleufú. LAN- 
CHILE tendió un "puente aéreo"

Puerto Monte, aquejad»

tituto Nacional 
< IN ACO) formara

tirios para

gratuitaménfe toneladas de alimen
tos para eáoa desamparados com

abandono que exlatía en mil nove
cientos cincuenta y tres cuando re- 

. . . — clén empezaron a llegar los blmotp-
e*a Jovencita ha- | res de LAN-CHILE que pudieron ope 
Irremediablemente,] rar sobre aeródromos construidos ¡ 

pues en todo Alto Patena no se con el propio y personal esfuerzo I 
contaba por aquella época ni si- de los habitantes de osas reglones. I

dramática petición. y* que de no 
haber sido así, 
bria muerto

Puerto Montt.
El mejor testimonio de la labor 

cumplida en este apartado a in
hóspito sector de nuestro territo
rio. está resumido en las cifras 
estadísticas correspondientes a los 
segundos semestres de los afioe 
1054 y 1055 y el lapso comprendido 
hasta el mes de octubre del atlo

comunicaciones »Areas de LAN

Actualmente, a ’oda» ella* lle
gan hoy regularmente los a idónea

Nacional de Chile.

de modernos • »'■ódromos. anexos 
a lo» cuales serán Instalado» mo
dernos sistema» de "protección del 
vuelo" e» poder establecer en el 
curso de 1957, un servicio regular

retri buia au» 
beneficio de

UELO A LA ANTARTIDA

del afio. Hacia ese norte van orlen-

Vicepresidente Ejecutivo de LAN-

FACH (Ri. don Adalberto Fernán-

A

He aquí uno de los modernos y potentes cuadrimoíores DC-6B que forman parte de la. flota de aeronavegación de la Linea Aérea 
Nacional, que fuera creada por el actual Presidente de la República, durante mi primera administración, w 1989.

BARTOLOME GONZALEZ Y CIA. LTDA.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO R.C.A. VICTOR

MODELO $17 X. da S tata. 
Ondai certa y larga, ee 
rriaata aaivaraal

BARRACA

BODEGA DE

EXPORTADORA

FARDOS DE LANA

Lanas — Cueros — Lanares — Pieles Silvestres

CASILLA
TELEFONO 7 7 8

PUNTA ABEBAS

MODELO 5-X 21, 4« 5 tata. 
Ondai carta y hrft, w 
nitsl« aairannd

visite al Saper
SAN ANTONIO 262

M0DE1.0 7-O SÍ. ft I hft*. 
lirfa, ««41» y e«rta. 

corri »ni • «tirimi

DISCOS — LAVADORAS — ASPIRADORAS 

MAQUINAS DE COSER — REFRIGERADORES 

ENCERADORAS - OLLAS A PRESION 
JUGUERAS - SECADORAS - ETC. — ETC.

ALMACEN Y FRUTERIA
VIOLETA DE PERVÀN

TODA CLASE DE MERCADERIAS 
IMPORTADAS

LA MEJOR CALIDAD DE 
TODO EL ASO

FRUTAS

B O R I E S N. 
TELEFONO 3 PUNTA ABENAS
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Orquesta Sinfónica de Chile, compuesta por ochenta y seis profesores.

El Instituto de Extensión Musical lie y a 
el arte a todos los rincones de Chile

El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de 
Chile fue creado como un organismo autónomo por una ley 
especial de la República el 2 de octubre de 1940 y en 1942 
fue incorporado, por un Decreto Ley, a la Universidad de 
Chile. En la actualidad el Instituto está vinculado directa
mente a la Rectoría de la Universidad de Chile, y su conexión

Universidad está determinada por la presencia del decano de 
la Facultad en la H. Junta Directiva del Instituto y por la

tifuto está compuesta al presente por: don Alfonso Letelier 
Liona, decano de la Facúltatele Ciencias y Artes Musicales: 
don Vicente Salas Viú, director.- don Enrique López, adminis
trador; doña Herminia Raccaani, Directora del Conservatorio 
National de Música; don Abraham Rojas, profesor delegado de 
la Facultad de Ciencias y Artes Musicales; don Luis Oyarzún 

| y don Alfonso Leng, representantes del H. Consejo Univer
sitario; don Víctor Tevah, Director de la Orquesta Sinfónica 

I de Chile; don Ernesto Uthoff, Director del Ballet del Insti- 
f tuto; don Marco Dusi, Director del Coro Universitario; don 
I Héctor Franco, delegado del Coro Universitario: don Ernesto 
I Garrido y don Ernesto Ledermann, profesores de la Orquesta
Sinfónica de Chile, y don Oscar Escauriasa. miembro dei 

' Cuerpo de Ballet.
■ El Instituto inició sus actividades be jo la dirección de don 

। Domingo Santa Cruz.
~FINALIDAD DEL INSTITU

TO.— El Instituto de Extensión 
Musical tiene como fin especial 
mantener una Orquesta Sinfóni
ca, una Orquesta de Cámara, un 
Cuarteto de Cuerdas, un Cuerpo 
de Ballet, el Coro de la Uni
versidad de Chile, agrupaciones 
de cámara, con las primeras 
partes de la Orquesta Sinfónica, 
y dar espectáculos musicales 
en todo el territorio de la Re
pública. Estimular la creación 
de olftas nacionales a través de 
’os Festivales de Música Chi
lena y de los premios por obras, 
y subvencionar las diversas ac
tividades musicales en las mas 
importantes ciudades del país.

LABOR REALIZADA POR 
EL INSTITUTO.— ORQUESTA 
SINFONICA. — Apenas consti
tuido, en octubre de 1940, el 
Instituto tomó las disposiciones 
conducentes a la formación de 
la orquesta con ochenta músi
cos; en la actualidad los pro
fesores* de la Sinfónica son 86, 
y con este fin se abrió un am
plio concurso, en él que parti
ciparon ejecutantes provenientes 
de todas las regiones del país. 
Distinguidos artistas y destaca
dos valores del profesorado di
rigieron las pruebas y selec
cionaron a los concursantes. La 
Orquesta Sinfónica de Chile, 
que fue el nombre que se acor
dó dar al conjunto sinfónico del i 
Instituto, realizó su primera 
presentación pública el 7 de 
enero de 1941, en el Teatro Mu
nicipal, bajo la dirección de! 
maestro Armando Carvajal, su | 
primer director titular, cargo 
que siguió ocupando hasta fines 
de 1947. Desde entonces y has
ta la fecha, el director titular

Víctor Tevah, Director titu
lar de la Orquesta Sinfónica 

de Chile

de la Sinfónica de Chile es Víc
tor Tevah.

Desde la fundación de la Or
questa Sinfónica hasta la fecha, 
o sea, durante 16 años de labor 
ininterrumpida, ésta ha ejecuta
do 1.400 conciertos. En ellos se 
abarcan: 401 conciertos ofreci- 

1 dos en las temporadas oficiales 
de Santiago, como conciertos orr 
diñarlos de temporada o extra
ordinarios, fuera de abono: 257 
conciertos populares a precios re
ducidos o gratuitos al aire li
bre; es decir, Jos conciertos po- fl 
{miares en teatros de barrios y '* 
os conciertos de verano en los r 

parques de la ciudad y en las 
comunas adyacentes; 214 con
ciertos educacionales, ofrecidos 
gratuitamente a los estudiantes 
universitarios, secundarios y pri
marios, con programas adecua
dos al fin que en ellos se per
siguen; 367 conciertos en jiras 
a provincias, de las que el Ins
tituto ha realizado 14 a las pro
vincias del sur y 2 a las del 
norte, éstas en 1950 y 1951. Du
rante las jiras, la actividad de 
la Orquesta Sinfónica de Chile 
se distribuye en conciertos a 
precios reducidos, populares, a 
precios extraordinariamente ba
jos o por entero gratuitos, y 
conciertos educacionales para 
los alumnos de Ucees y escuelas, 
gratuitos. Los 165 conciertos res
tantes han sido ofrecidos en 
temporadas de verano en Viña 
del Mar y en Valparaíso. En el 
numero de estas actuaciones no 
se incluyen las realizadas por 
Ja Orquesta Sinfónica en las re
presentaciones de ópera o de 
ballet.

El repertorio de la Orquesta 
Sinfónica de Chile lo componen 
aproximadamente 800 obras, en 
tre las que se han ofrecido 457 
primeras audiciones.

¡ Los directores extranjeros que. 
año por año, actúan frente al 

! conjunto sinfónico del Institu- 
I to, comprende a los más desta
cados músicos de la actualidad 
Hasta la fecha han dirigido la 
Orquesta Sinfónica los siguien
tes maestros: Fritz Busch, Erich 
Kleiber, Herbert von Karajan, 
Sergiu Celibidache. Eugene Or- 
mandy, Hermán Scherchen, An
ta! Dorati, Sir Malcom Sargent, 
Hans Kindler, Paul Klecki. An
drés Archilla, Juan José Castro, 
Aaron Copland. Lorenzo Fer
nández. Camargo Guarnieri, En
rique Giusti, Jascha Horenstein, 
Fedor Kabalin, Víctor Kruger, 
Jean Martinon. Paul Paray, Ma
nuel Ponce, Van Vactor. Héc- , 
tor Villalobos, Gustavo Pita lu
ga. Igor Markevitch, Fritz Ri- 
ger. Mario Rossi. Hans Schmidt- 
Issersted y Daniel Sternefeld.

La Orquesta Sinfónica de

Coro de la Universidad de Chile dirigido por Marco Dusi y Hugo Villarroel.
del Instituto, integrado por Enrique Iniesta, Ernesto Lederman, Zoltán FischeiJ 

y Angel Ccruti.

GRAN BAZAR

EL MAGO
CONFITERIA Y CIGARRERIA

(La Clínica de la lapicera Fuente)

Toda clase de artículos Importados
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1949 se constituyó como un con«za una labor similar a la sin- ---------------------„ _ ------ — ----
fónica, por lo intensa y variada. Uunto estable, formado por mú- 
De los 612 conciertos de cáma- 
ra interpretados —entre los de 
conjuntos y recitales de solis
tas—. 260 se han ofrecido en 
Santiago, 139 en jiras al norte 
y sur del país y 213 lo han sido 
educacionales gratuitos en San
tiago y provincias. El reperto
rio de Iqs conjuntos de cámara 
del Instituto alcanza a aproxi
madamente 459 obras, cuya ca
si totalidad son primeras audi
ciones. Los conjuntos de cáma
ra han interpretado más de 120

— La Orquesta de Cámara y tuación de estos conjuntos como 
luumca. । el Cuarteto de Cuerdas realizan ¡base y presentación de recitales
ORQUESTA DE CAMARA Y una temporada oficial anual de ¡ V solistas. En los dominios de 
UARTETO DEL INSTITUTO conciertos de cámara, con ac- I 'a música de cámara se reall-

interpretado, además, i lidad de la producción nacional — La Orquesta de Cámara y 
composiciones de au- sinfónica. e' " . —

’ Chile ha 
sobre 150 __ ________ _____
teres chilenos, lo que, práctica- i ónuutai 
mente, lepresenta la casi tota-j CUARTETO

•Coppe lia”

«icos de la Sinfónica siempre, 
pero seleccionados mediante un 
concurso y con una labor per
manente a lo largo del año. 
Junto al Cuarteto de Cuerdas y 
la Orquesta de Cámara, el Ins
tituto dispone, desde 1950, de un 
Quinteto de Vientos, que for
man: Juan Bravo, flauta; Gae- 
tano Girardellp, oboe; Julio To
ro, clarinete, Fritz Bergman. fa
got, y Benjamín Silva, corno.

Durante las temporadas de 
cámara del Instituto actúan enra nan inierpreiaao mas ae aciuau en.

composiciones de autores chile- I ^os conciertos destacados solía
nos. tas' extranjeros y chilenos, y a

La Sección de Módica de Cá- ¡ lo largo de los años el Coro de 
mara del Instituto dio comienzo Madrigalistas de la Escuela Mo

ja sus temporadas de. conciertos derna de Música, el. Coro Fe- 
jen noviembre de 1941, una vez menino de Viña del Mar. el Oc- 
, que el Cuarteto de Cuerdas hq- j teto Vocal, dirigido por Silvia 
¡ bía alcanzado la suficiente ma- j Sóublette: el Coro de Concep- 
j dure?, y disponía d,e un cierto i £’ón, dirigido por Arturo Me- 
repertorio para iniciar sus pre- dina' el Coro de la Universidad, 
sentaciones públicas. Coro de Madrigalistas, y

Hasta octubre de 1944, el olros.
'Cuarteto Chile constituyó la’ba-1““ 
se de las actividades de música 
de cámara del Instituto. En ' 
1945, el Cuarteto fue reorgani- ¡ 
zado y lo compusieron Ernesto j 
Ledermann, primer violín; Al
berto Dourthé, segundo violín; 
Zoltan Fischer. viola, y Angel 
Ceruti. violoncello. El nuevo 
conjunto actuó en varios con
ciertos en los «ños 1945 a 1947. 
En 1950 el Instituto formó el 
actual conjunto de cámara, 
compuesto por Enrique.'Iniesta, 
primer violín; Ernesto'' Leder- i 
mann. Zoltan Fischer y Angel I 
Ceruti.

Aunque el 'Cuarteto fue la 
base de las temporadas de cá- 
mara en un comienzo, la Sec- 

। ción de Música de Cámara in- i 
cluye en sus temporadas otros ; 
conjuntos; audiciones corales, i 
recitales de solistas y actuacio
nes de orquesta de cámara. For- I 
mada esta por músicos de la I 
Sinfónica de Chile, bajo la di- I 
reccion de Víctor Tevah. ha ac
tuado desde 1941, pero sólo en ।

tas extranjeros y chilenos, y a

Ernst Uthóff, Director del 
Ballet del Instituto.

ADHESION
DE LA

CAMARA DE COMERCIO
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Artistas Aliados de Chile, Inc.
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Republic Films Chilena, Inc.
Twentieth Century Fox Chile, Inc.
Universal Pictures Corp, of Chile.
Warner Bros., First National South 
Films, Inc.
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í 0Jjsütoto impulsa la labor creadora de los músicos chilenos
Ü

NA de las principales 
: preocupaciones del!
Instituto de Exten-;

• sión Musical es la de 
ranuür 1a producción mu- | 

chilla no sólo a tra- 
sl? de la difusión de las 1 

mw en los conciertos de to- . 
índole que interpretan l 
conjuntos, sino que fo-1 

mentarla por medio de con- 
n,r.ns lá retribución perrna- I 
Cpnte Que significa el siste
ma de -Premios por Obra y a 
través los Fest*va>es de 
Música Chilena que se cele
bran <Tda dos años.

Ya dijimos que la Orquesta 
cinfonioa de Chile ha intef- 
nretad£Sobre ciento cincuen- ( 
ra composiciones de autores 
chilenos’y los conjuntos oe„ 
cámarO auspieU-
dos poi>el Instituto mas de 
ciento veinte, obras chilenas, 
lo que prácticamente, repre- . 
senta '.á-totalidad de la pro
ducción-nacional.

Los Premios por Obra 
constituyen ei medio más efi
caz de estimulo a la creación 
musical,-sin coaccionar la li
bertad del compositor ni caer 
en ninguno de los extremos 
que caracterizan a la "músi
ca dirigida” bajo la protec

ción del Estado en otros pai-

F o

■

Alfonso Montecino, Al
fonso. Naranjo Claudio, Orre- ( 
go Salas Juan. Ortiz Emma,[ 
Puelma Roberto, Picclone 
Francisco, Rivera Alejandro. 
Riesco Carlos Qulntano, Jo- । 
sé. Santa Cruz Domingo. So- 
ro Enrique, Spies Claudio, Se- 
púlveda María. Soublette Syl- 
via y Urrutia Jorge.

BALLET DEL INSTITUTO.- . 
Desde la fundación del Insti
tuto de Extensión Musical. Do- | 
mingo Santa Cruz. Decano de . 
la Facultad de Bellas Arles y ' 
Presidente del Instituto, y Ar
mando Carvajal, desde su pues
to de Director del Conservato
rio y Director de la Orquesta 
Sinfónica. se preocuparon in
cansablemente de animar un 
estudio serio y metódico de la 
danza, conforme a las más 
avanzadas técnicas europeas.

La Escuela de Danza fue la
; artísticas fundadas por el Ins

tituto en el primer año de su
! actuación. Para esta Escuela de

’ Lición Oct RMdUU < ¡1 UilOó pa.- 
KsCS Un.jurado técnico, que
r sesiona durante todo el año. < 

i estudia las obras que Ubre- ;
mente le son sometidas po: ( i 
los compositores y les acuei- i í 
da una remuneración, con- । | 
forme a una escala clasifica- 1 
da por géneros de compost- | 
clon, que no establece sino s 
jas cantidades máximas que : | 
pueden ser retribuidas dentro .] 
de cada género. Es decir, el ;■ 
Jurado de Premios por Obra. K 
según los méritos que halla 
en una obra determinada, fi
ja p1 premio que debe acor
dársele, según la clase de mú- ' 
sica a que pertenezca, sinfo- ' 
nia, concierto, sujte, cuarte
to. etc.

Hasta la fecha, el Jurado' 
de Premios por Obra ha dis
tinguido ciento cuarenta y 
cinco composiciones de mú
sicos chilenos.

Los Festivales de Música 
Chilena se celebran cada dos 
años; los del presente año 
fueron los V Festivales. Tie- 

i nen derecho a presentar 
obras a estos concursos los 
compositores chilenos y áún 
los extranjeros con -más -de । 
cinco años de residencia en 
el país. Las obras pasan por 
un Jurado de Admisión, que 
selecciona las que pueden ser 
incluidas en los Festivales y 
dispone los programas de los 
conciertos. Estos son ejecuta- 

-' dos por la Orquesta Sinfóni
ca de Chile, la Orquesta de 
Cámara, el Cuarteto, los con
juntos o solistas que precisa 
cada composición. Un Jura
do Público, formado por ins
cripción en un registro pre
vio de cuantas personas se 
interesen -por asistir a los 
Festivales, otorga los premios 
por votación, después de la 
audición de los conciertos. 
Para garantizar la ma
yos justicia en los fallos 
del Jurado Público, las per
sonas que se inscriben para 
actuar en este sentido con

“Bastían y Bastiana"

"La Leyenda de José"

sus votos en los conciertos del -c> El público aficionado en 
los Festivales se clasifican general. El voto de estas ca
en tres categorías: a) Com- tegorias es proporcional para 
positores, directores de or- mantener el justo equilibrio 
questa.y .profesores del Con- ’ ...................
servatorio;

b) Profesores de educación 
música! en los liceos y es
cuelas públicas y de acade
mias y conservatorios par
ticulares; críticos musicales, 
ejecutantes de orquesta, 
alumnos de los cursos supe
riores de Composición y per
sonas que desempeñen fun
ciones técnicas en-iniciativas 
privadas de .cultura musical.

entre la opinión de las per
sonas versadas en música con 
el de-quienes lo son menos.

La alta cuota de las per
sonas inscritas para formar 
parte del Jurado Público en 
los cinco Festivales celebra
dos hasta la fecha, el nume
roso público asistente a los 
conciertos, el celo e interés 
demostrados en el desarrollo 
de éstos y en las votaciones, 
permiten afirmar que esta 
iniciativa del Instituto ha te
nido un pleno éxito y ha 
cubierto con creces las expec
tativas que -se cifraron en 
ella.

En el primer Festival, que 
se celebró en 1948, se ejecu
taron nueve obras sinfónicas 
y once para conjuntos de cá
mara, instrumentos solistas o 
para canto y piano. Fueron 
premiadas dos obras sinfóni
cas de gran extensión (Pri
mer Premio: Concierto para 
saxofón y orquesta, de Hans 
Helfritz: segundo, Concierto 
para violin y orquesta, de Ro
berto Puelmai y otras dos 
obras sinfónicas de menor 
extensión i Primer premio; 
Tercer Soneto de la Muerte, 
de Alfonso Lételier; segundo 
Suite N.o 3. de Jorge Urru
tia t: dos obras instrumenta
les de cámara (Primer pre
mio: Cuarteto N.o 2 para

EL INSTITUTO Y LA RADIODIFUSION
A] fundarse el Instituto de 

Extensión Musical, los conciertos 
de las primeras temporadas sin
fónicas y de cámara se transmi
tieron por radio a toda la Re

> te se grabaron estos con
ciertos en discos, en el taller es
pecializado que hay en el Insti
tuto, y en 1950. año en el que se 
perfeccionó el Taller de Graba
ciones, con máquinas grabadoras 
en cinta magnética, todos loa 
conciertos se graban a través de 

! este nuevo método. En la actua
lidad se graban todos los con
ciertos de los conjuntos del Ins
tituto y de los conjuntos extran
jeros visitantes, los que. acom
pañados de libretos explicativos 
sobre las obras, se transmiten 
Por intermedio de la Asociación 
d* Radiodifusoras de Chile, du 
rante todo el afio y a lo largo de 
todo el pala.

Treinta y dos radioemisoras de 
Santiago y provincias, abarcan
do desde Iquique hasta Magalla- 
ñes, cooperan con el Instituto en 

| esta labor de difusión de la mú
sica artística y. en primer lugar, 
rt de ios compositores chilenos.

I ios mas destacados elementos > 
| del Ballet Jooss: Ernat Uthoff, 1 
I Lola Botka y Rudolf *"* 

iniciándose las clases ¡
octubre de 1941. En 1945. el

I Instituto pudo ya crear el Cuer
po de Ballet, que desde enton- | 
ces es uno de sus prestigiosos 

■ conjuntos En este año se es- 
। trenó Coppeha . de Leo De! maontíuie ^uovencionaaa' con i nan oaao a cozuaccs vimas ua

■' con "n* nueva ' original cna .Pr permanente por el Ins-! Schoenberg Berz Dallapiccol^ 
I coreograna de Ernst Uthoff ... .. Ex enaiór ** • • • «... .

El ano 1948 es un año de sin- coro de Caniar» y 
guiar relieve er. -*——•?! - •*-
vtmiento del Ballet. El Institu- । j,ocieaaa tsacn. ae La e»erena La p.ano uruarnien. uinutera, ma
to contrato a. eminente co- Sociedad Musical, de Ovalle y tyax Seiber. Robert Bello« Sha* 

| ieog afo Kurt Jooss para que c- Co,o de San Anlonio orga- pero. Rodrigo. Bntten 
montara y dirigiera. asistido - - • . _..u
por Uthoff. alguna de sus más

I grandes producciones y fue t.uuaue„. 00¡> 
«si como se interpretaran en el Jlint0, mencionados 
curso de ese ano los ba'.iets de 
Joos.- "La Gran Ciudad . Z_. 
“ e- la . \}enj ■ ( dando a conocer ’as obras m¿s

i vana y La Mesa Verde y se .destacadas de !a música clasica, 
estrenó a ultima creación de. romantica y moderna. El Coro

¡ maestro Juventud tobie de Antonio, por su parte. 
। música de. oratorio SalotnOn . .e destacado como uno de los 

de Haendel. | conjuntos mas promisorios del
I Actualmente el Ballet del país, creando un coro formado 

Instituto cuenta con un reper- pn su mayoría oor colegiales y 
torio que incluye, además de ' pescadores del vecino puerto.

• iqs obras mencionadas, las si- r'" ■ -*•
guíenles- Drosselbart". cv.. ‘

j música de Mozart; "La Leyeo- 
i da de José . con música ne.Ri- 
! cbard Strauss, v..
’ noche", con música de Zoltan 

Kodaiy. Don Juan’, con musí- 
' ca de Gluck. ’ Petruschka". con 
¡ música de Strawinsky; “Car-

Pescht, "Carmina Burana"

Esiimulo a conjuntos e iniérpreies
Cinco importantes instituclo- entre las obra.« de los maestro 

nes musicales del caís son ac- extranjeros contemporáneos sa 
tualmento subvencionada.' con han dado a conocer^ .obras c® 
carácter permanente por el ins- Schoenberg. oerg Dñiiaplecúi^ 

: ututo cíe Extensión Musical: el Jehnek, Focke. Weiü. Milhaucfc 
Oviv úe Cáuiaia y la Orquesta 'Julián Bautista. Messiaen, We* 

ei desenvol- de cuerda.^ de Valparaíso; la bern, Strawinsky. Frankel. Co»
Institu- sociedad Bach. de La Serena: la j pland. Guarnieri. Clmastera, Ma* ------ -- . ... , . ------- ----------- . «hZL» 

■ e¡ Loro ue can anumio, orga-i------------------------ Hinde»asís.ioo n;cmOR dp muy importante acti- i mith. Martinon. Bartok. Chá* 
sus mas i vjdad musr 3¡ en SUf respectivas | vez. y otros, o sea. un panorama 

ciudades. Lo- dos primeros con- muy completo de la música ao- 
.: .r. organizan: tuai en el mundo. Además, la

' concierte. sinfónicos, de cama- Sociedad Nacional de Composito
ra y vocales durante todo el año, ' res ha ofrecido vax.os concier- ...... . --------- ------------- tos de Música Antigua, ejecutada

por el grupo de Instrumentos 
Antiguo« de Samugo.

Todos estos conc.artos son eje
cutados con la colaboración de 
los conjuntos del Instituto v da 
muchos de los solistas que inte
gran estos conjuntos.

S1. __ _ ____ _ _________ _ Además de la« subvenciones
con t vencicna a la Sociedad Nacional mencionadas, el Instituto auspi»

En Santiago, el Instituto sub-
VCIIVIVIKI a i«* ovu'cuuu i — — .— ------- - — _— ------- —
de Compo.-. orjs de Chile, filial | cía y subvenciona conciertos in- 

n música ae tu- cl- 'ni de i Soeieoad Interna-i dividíales de soli'ta.' nacionales 
"Czaraas en 1 ' c'.onal de Música Contemperé-1 además de la partí .pación de

- • nea. Dcrde 1950 la Sociedad e'tos mismos elementos en .os 
Nacional de Cnmocsitores ofrece : conciertos del Insrtvto durante 
un término medio de seis con- la temporada oficial de concíer- 

! ciertos anuales, an ¡o« que st tos.
mina Butano . con música de ^an a conocer la-, más destaca- 
Can Orií: K: H.jo Piud.go. moderna de compo-
con música de Prokoñeff 
"Allotria . con música de Jo- 
hann Strauss. todas ellas con 
coreografía de Ernst Uthoff. E! , 
primer ballet extenso de un co- । 
reográfo chileno fue "Umbral | 
del sueño", realizado por Ma
ría Luisa Solari, con música de i 
Juan Orrego Salas. Esta mis
ma coreógrala vqlvió a presen
tar otra obra en 1954. “Facade 
con música de William Walton.
Octavio Cinteles! presenta "Re
des en 1952 y Heinz Poli es- 

  - ------ --------------r____ trena "Orfeo ”, con música de 
plaño, de Juan Orrego Salas; ■ Strawinsky En 1956. Heme 

el Segundo Festival. Dúo para violines, de Gusta-1 Po11 presenta Ensueño , con 
una vo Becerra y cinco canciones ' ,n“’i.ca, de„ ^el'Ky Patric.o 

.„nrónlco-coral elnep para coro mixto . cuarro vo-1 „““„m htc? "o., ’llp.Tadap 
solistas. dOo ves, de Alfonso Letelier tación de la ópera de Mozart 

¿:;a- En el Cuarto Festival, 1954, "Bastían y Bastiana . baile:

Rifa

Durante lo temporada de ve
rano y '.os conciertos a! aire li
bre. el Instituto presenta a los 
má ■ destacados siumnos de los 

cursos instrumentales 
... . ^aservatorio Nacional de 
Música para, que actúen como

.-■he;-” y extranjeros.
i En estos concierto« se han toca- . 
do obras de ios «isutentes com- . „¿y-u

I postores chileno Becerra Le-1
teller, Rlesa Mortecino. Santa - Lon *
?hUí j Bo^to' Len,e Juan A • solista' con" la Orquesta Sinfó- Allcnde, Amengual, Orrego Sa-, nica dp chllp a (in ae que este 
las. Hrinlein. P. H. Allende.; elemento joven se de a conocer

Salas; segundo, Variaciones f cuerdas. de Federico Heinlein:
para piano, de Alfonso Lete- Diez Piezas simples- para trena Orfeo", lÍCr.1 I .1- T..‘—r-N—— <-.„1 —... 1 Rfrawinalrv

En __ ____
1950. se interpretaron 
obra ----- ’
sinfónicas sin ______  __
sinfónicas con solistas, cua- _.. .. . ...................................... — ,
tro para conjuntos de cama- se interpretaron dos obras . Que lo destaca como coreogra- 
ra, dos para solistas y or- sinfónicas, sin solistas, una 10 de extraordinarias aptitudes

J‘ T...... ----- veinticinco re
efectuadas en

Trescientas 
presentaciones ___ —
diez anos, sin incluir las actúa - 

। ciones en las temporadas ae cafffo xpm.fu. r unUU prc-¡ nu. aus sonatas para vionn . opera pueden dar u£a ldcd d;, 
miadas. Egloga, para sopra- y plano, tres obras para voz ¡0 extenso de una labor qu 
no. coro y orquesta, de Santa y piano, una obra coral y un como la de los demás conjun 
Cruz, con el Premio de Ho- I cuarteto para cuerdas. 1 tos del Instituto, se ha distri- 
nor de los Festivales; Con- Fueron premiadas; Según- 1 buido en temporadas oficiales 
cierto para arpa y orquesta, da Sinfonía, de Free Focke. I en Santiago, funciones popu- 
de René Amengual, y Concier-1 y Fragmentos de la ópera 1 
to para piano y orquesta, de ( oratorio “Historia de Tobias’ ■ ua.‘an«s 
Juan Orrego Salas, segundos y Sara”, de Alfonso Letelier, 
premios en composiciones pa- . - .
ra solistas y orquesta; . Tres 
Canciones Corales y Quodli
bet, de Gustavo Becerra, se
gundo premio en las obras 
para coros a capella.

En el Tercer Festival. 1952, 
se interpretaron tres obras 
sinfónicas sin solistas, cua
tro sinfónicas con solistas, 
tres obras para piano, una 
para coro mixto y dos para

questa de cámara, tres para cantata de cámara con solis- 
coros a voces solas, ocho pa- ! tas. coros y orquesta y frag
ra instrumentos solistas o pa- j mentos de una ópera orato
la canto y piano. Fueron pre- ( rio; dos sonatas para violín !

das.’ de Carlos Botto, y Trio 
para flauta, violín y plano, 
de Gustavo Becerra,- segundo 
premio.

En el Quinto Festival. 1956, 
se interpretaron seis obras 

,__  ___ _____ v __ __ ___ sinfónicas, sin solistas; une
conjuntos de cámara. Fueron ; suite para piano, una obra 
premiadas: Sinfonía de la I para voz y piano, una obra 
ópera "Deidre", de Free Foc- para vqz y cuarteto de cuer- 
ke. con segundo premio, y > das. Fue premiada, con el 
Concierto de cámara Op. 34, Primer Premio y Premio de 
para cuarteto de maderas,. Honor de los Festivales,

lares, actuaciones gratuitas pa
ra estudiantes y obreros, jiras 
al sur del pai? y funciones al 
aire libre en el Parque Verga- 

del Mar y en el 
Bustamante de San-

con segundos premios. En la | ra de Viña 
sección música de cámara Parque B 
el Primer Premio y Premio, hago.

tt------ ■ , . Párrafo aparte merece la

Ballet el año pasado al Uruguay 
y la Argentina. En el SODRÉ 
de Montevideo, con la Orquest. 
Sinfónica del Uruguay y los 
Coros del Sodre, bajo la direc
ción de Víctor Tevah, el Ba
llet debutó el 20 de octubre con 
"Carmina Burana". Se sucedie
ron catorce funciones realiza
das en nueve dias y en las que 

‘ los siguientes 
”, “Allotria”. 

", “La Mesa 
Ciudad".

Vi 1 ruiici t i tuuu y ricuuu.
de Honor de los Festivales lo . r------- . *«*
obtqvo el Cuarteto para cuer- ■ , J’-ra re?llz«da por el... ~. Ballet el ano nasudo al TTrnauav

se presentaron 
ballets: "Coppelia- 
"El Hijo Pródigo", 
Verde". "La Gran _ _ .

-  „v ।-------- .cw-,. "Pavana", ‘‘Bastían y Bastiana". 
dos cornos, arpa y cuerdas.' “Cantos al Amor y a la Muer- "Czardas en la Noche" y "Ca
de Juan Orrego Salas, y Con-1 te", de Carlos Botto. j Pricho ytenes . Tanto el púbii
cierto para violín y orquesta. HAN OBTENIDO PREMIOS । c° ^„,cnaba la sala ,en cad.a, _ TTiv-w. renresentacinn rnmn la mf.-■ - - —------- i hKjUJEN- |

TES COMPOSITORES.— Ace- 
vedo Remigio, Amengual Re-1 
né, Becerra Gustavo. Botto i 
Carlos Bisquert -------
Campbell Ramón, 
Juan, Candían! Salvador. Co-. 
tapos Acarlo. Helírltz Hans,1 KUI._ 
Hurtado Angel. Isamit Car- La plata, dos en Córdoba v 
los Junge Wilfredo, Letelier: una en Mendoza, y dos presen-

miu. VUciricLU n.o i. yuid wciuv paia riuiui y uiqucóia, «izin voici’iin 
cuerdas, de Domingo Santa de Gustavo Becerra, también POR OBRA. LOS 
Cruz; segundo, Sonata para 
violín y piano, de Juan Orre
go Salas); dos obras para ins
trumentos solistas o para can 
to y conjunto instrumental o 
canto y piano (Primer pre
mio: Canciones Castellanas, 
para ssprano y conjunto ins
trumental. de Juan Orrego

con segundos premios. En la 
sección cámara, Diez Prelu
dios, para piano, de Carlos 
Botto. obtuvo el primer pre
mio y Premio de Honor de los 
Festivales; obtuvieron segun
dos premios Sonata para vio
la y piano, de Alfonso Lete- 
lier; Cuarteto N.o 1 para

representación, como la criti
ca que por unanimidad cali
ficó a nuestro Ballet de “con
junto extraordinario", el aplau
so entusiasta colocó muy alto

taciones en televisión en Bue-

Próspero ‘ el prestigio artístico de Chile 
Casanova' En Buenos Aires, el Ballet 

; actuó en el Teatro Colón, donde 
realizó doce funciones y las si- 

! guientes en nrovincias: una en

A TRAVES DE SUS CONJUNTOS EL INSTITUTO LLEVA LA MUSICA A TODO EL PAIS

Es interesante comprobar 
que en los archivos del Instituto 
de Extensión Música; se encuen
tra grabada, prácticamente, la 
casi totalidad de la producción 
musical chilena, y toda ja mú
sica tocada por la Orquesta Sin
fónica, el Cuarteto de Cuerdas, 
la Orquesta de Cámara, el Coro 
Universitario, el Coro polifónico 
de Concepción, 1a ae todos los 
grandes conjuntos extranjeros 
que nos visitan, y. en general, 
toda la música de cámara de ios 
distintos, conjuntos artísticos de 
Santiago.

Además del Taller de Graba
ciones. existe la Sección Copis- 
teria, en la que trabaja, desde el 
año 1943, un personal especiali
zado que copia toda la música 
necesaria para los distintos con
juntos del Instituto. Además, ahí 
se copia la música de los compo
sitores chilenos, la que, luego es 
impresa mediante, un especial 
sistema de reproduución tote es
tática. Todas estas partituras 
son enviadas ai extranjero a 
aquellos centros internacionales 
donde pueda existh interés por . .— ------
difundir la creación musical cru- do numerosas 
lena. ---- Chico y al No

El Instituto de Extensión 
Música], a través de los con
ciertos gratuitos al aire Ubre 
en Ja ciudad de Santiago, las 
comunas y en Viña del Max, 
los conciertos **’-----'
para alumnos ___________ _
secundarios y primarios en la 
capital y las más importantes 
ciudades de provincia, y las 
jiras al sur y norte del país 
realiza una amfiia labor de 
difusión musical

La Orquesta Sinfónica de 
Chile ha realizado en dieciséis 
años de existencia, catorce ji
ras al sur y dos al norte, visi
tando las siguientes ciudades 
del territorio: Arica, Iquique. 
Antofagasta, Tocopilla, en el 
norte, y Talca, Chillón, Con
cepción. Temuco, Valdivia, La 
Unión. Osorno y Puerto Montt. 
en las jiras al sur. En estas 
ciudades se han ofrecido con
ciertos a precios muy reduci
dos y conciertos gratuitos al 
aire libre y educacionales.

El Ballet del Instituto ha 
realizado cuatro jiras al sur 
con la Orquesta Sinfónica de 
Chile visitando las ciudades 
sureñas ya mencionadas; el 
Cuarteto de Cuerdas del Ins
tituto ha visitado el Norto 
Grande, las ciudades de La Se
rena y Ovalle, en el Norte Chi 
co, todas las ciudades del su«, 
llegando er, una ocajjñn hasta 
Magallanes. Por su parte, el 
Cero Universitario ha realiza- 
du numerosas jiras al Norte 
Chico y al Norte Grande y 61

educacionales 
universitarios,

al aire libre y educacionales.sur actuando en las principa ¡ al aire libre y educacionales, 
les ciudades y en los centros | En Santiago, durante todo 
mineros del país Al igual que ■ •’ •’«•i
la Orquesta Sinfónica, estos 
conjuntos ofrecen conciertos ■> 
precios reducidos, y gratuitos

el curso del año. se ofrecen 
conciertos gratiutns en sindi
catos, en las escuelas universi
tarias, y durante la temporada

de verano, en ios parques y 
plazas públicas de la capital, 
Viña del Mar y Valparaíso. La 
asistencia a estos conciertos 
públicos no baja nunca de 
las cuatro mil o más personas

vamente en 1949 cantando por 
primera vez con la Orquesta 
Sinfónica, y bajo la dirección 
de Víctor Tevah. el Oratorio 
de Haendel “El Mesías". Entre 
las grandes obras presentadas 
por el Coro Universitario de
ben destacarse la Cantata 65 
y la Oda Fúnebre da J. S. 
Bach, cantada en 1950. "Israel 
en Egipto", de Haend?l. en 1951; 
"El Rey David", de Honeggcr, 
con la Orquesta Sinfónica, ba
jo la ---- * J
1952: .. _____ _______
Orff. “Carmina Burana". junto 
a la Sinfónica y al Ballet en

•1953: el "Oratorio de Navidad", 
| de J. S. Bach. en 1954. y la “Mi-

“La Mesa Verde"

La crítica bonaerense fue. si 
se pudiera decir, casi más en
tusiasta que la uruguaya. “La 
Prensa’’ dijo: "No solamente en 
su oatria, sino más allá de sus 
fronteras, el Ballet Nacional 
Chileno tiene un prestigio me
recido que lo coloca entre los 
mejores de este momento", y 
"Democracia" anota: "Una nota 
de singular relieve artístico 
constituyó la presentación del 
Ballet Nacional Chileno en el 
Teatro Colón, ya que. sin du
da alguna, es uno de los mejo
res conjuntos coreográfico.'’ 
que nos -han visitado en los úl- . — —_____ ____ _
timos tiempos." El critico de i sa de la Coronación", de Mo- 
“Clariñ” afirmó: "La actuación zart. en 1956.
del Ballet Nacional Chileno Fuera de ejecutar y estrenar?" 
fue. sin duda, una de las más obras con la Orquesta Sinfóni-
gratas revelaciones del año. Es ¡ ca de Chile, el Coro de la Uni-
un conjunto que bien puede ■ versidad ha estado siempre, 
competir sin temor alguno con I desde su fundación, dando con-
los más celebrados equipos in- ciertos gratuitos en barrios, oa-
ternacionales." Y asi, to*!? ’•* 1 u'—J----- ------ ’— —’—-— —
prensa de Buenos Aires c„.. . 
firmó el alto nivel obtenido | 
por el Ballet del Instituto, bajo 1 
la prestigiosa dirección de , 
Ernst Uthoff.

CORO UNIVERSITARIO. 
Por último, en cuanto a los I 
conjuntos corales. el 
de Extensión Musical subven
cionó, hasta que dispuso de re-, 

¡ cursos propios por una Ley del ! 
Estado, al Coro Polifónico de 
Concepción y al Coro de la 
Universidad de Chile, fundado 
en junio de 1945. bajo la direc
ción de Mario Baeza. Ambos 
Coros colaboran asiduamente 
con el Instituto en las grandes 
obras sinfónico-corales inclui
das en sus temporadas, en con
ciertos a capella y en concier
tos de cámara.

En 1952 el Coro Universitario 
paso a depender del, Instituto 
de Extensión Musical y su obra 
se vio de esta manera intensi
ficada y con«ohdada

dirección de Tevah. en 
el Ballet Oratorio de

Y asi. toda la I blaciones. escuelas. colegios y 
a. con- en -]os parques y comunas de 

Santiago, durante la tempora- 
ijo . da de verano. Al igual que la 
de Sinfónica y el Ballet, el Coro 

Universitario ha realizado nu- 
— merosas jiras anuales al norte 

-------------- v sur del país, donde ha ofre- 
el Instituto ¡ cido conciertos en los teatros y 
--i ...r- conciertos gratuitos al aire li

bre y educacionales para loa 
alumnos primarios y secunda
rios.

En 1953 el Coro realizó una 
jira a Bolivia. en la que obtu
vo extraordinario éxito, y, den
tro de Chile, la última jira rea
lizada fue al norte .en septiem
bre de 1956 Bajo la dirección 
de Marco Dusi y Hugo Villa- 
rroel. sus directores, los con
juntos de Madrigalistas. el 
Conjunto Folklórico y el Coro 
Universitario realizan una am
plísima labor 
semilla que ha 
que ha hecho 
dad de coros 
de todo el .

de divulgación, 
fructificado y 

nacer la infinr- 
ou.e, a lo largo
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Variante del ferrocarril por La Dormida representará 
al país una economía anual de mil millones de pesos
SU COSTO SERA DE 6.500.000 000

Y SE FINANCIARA EN 10 AÑOS
LA SOLUCION del problema del Ferrocarril entro San

tiago y Valparaíso, está en la realisación del antiguo proyecto 
do la Variante por La Dormida. El Presidente de la República 
está interesado en que esta obra sea pronto una realidad, ya 
que ella representará una economía anual directa cercana a 
los 1.000 millones do pesos.

Su costo alcansa a la suma de 6 500 millones de pesos, 
cantidad que será pagada en 10 años de explotación, según 
cálculos roalisados por los técnicos. Las principales ventajas 
de orden nacional que significa la puesta en marcha de esta
obra, son las siguientes:

a) El recorrido desde Santia
go a Valparaíso se acorta en 
66 kilómetros. La disminución 
del kilometraje de esta vía se 
traduce en una inmensa eco
nomía en los costos de explo
tación del ferrocarril, que al
canza a $ 650.000.000 anuales

b) Debido al menor desgaste 
de los equipos importados, la 
economía anual de divisas lle
gará a USS 209.000.

c) El ritmo de inversiones en 
las locomotoras disminuye en 
los próximos años en 2 millo

nes 300 mil dólares, que se de
jan de invertir por el hecho 
de necesitarse menos potencial 
de arrastre.

d) Como consecuencia de lo 
anterior se ahorran 4.000 KW. 
al sistema de generación de 
energía eléctrica de Santiago- 
Valparaíso.

e) El tiempo de viaje entre 
la capital y el Puerto se reduce 
a una hora y 50 minutos.

ACTUAL TRAZADO.__ Hace
cien años, cuando los ingenie
ros proyectaron el actual ferro-

carril de Santiago a Valparaí
so. cuya- dirección general es de 
Oeste a Este, se encontraron al 
llegar a Tiltil con una zona en 
que la Cordillera de la Costa 
formaba altas cadenas de ce
rros. La más alta de ellas, La 
Dormida, se constituyó en un 
obstáculo insalvable para con
tinuar con la dirección general 
de Oeste a Este, obstáculo que 
sólo podía superarse con un tú
nel largo que no se justifica
ba en aquella época, un siglo 
atrás.

Esto obligó a desviar la lí
nea férrea hacia el Norte, pri
mero, por la Cuesta del Tabón: 
después hacia el Este, después 
al Sur, y, finalmente, de nue
vo en la dirección general de 
Oeste a Este, describiendo una 
vuelta en forma de una gran 
U, de más de 60 kilómetros de 
largo.

El enorme incremento del trá
fico de esta linea, las fuertes 
pendientes en la Cuesta del Ta
bón, combinadas con las innu
merables curvas de pequeño ra
dio que limitan el arrastre y 
la velocidad de los trenes se 
traduce, no sólo en un encare
cimiento de la explotación, si
no que además en una paula-
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tina saturación de la línea, lo 
que hace imperativo la construc
ción de una variante que eli
mine la Cuesta del Tabón y la 
gran vuelta hacia el Norte.

EL PROYECTO.— La Direc
ción de Obras Ferroviarias del 
Ministerio de Obras Públicas 
tiene listo el proyecto definiti
vo del ferrocarril por La Dor
mida, que solucionará en forma 
integral el problema que pre
senta el actual trazado. La va
riante arranca desde el punto 
desde donde el actual ferroca
rril se vuelve hacia el Norte, 
y sigue en la dirección primiti
va, Oeste a Este; inmediata
mente se encuentra con la ca
dena de cerros de La Dormida, 
la que atraviesa con un túnel 
de 16 kilómetros de largo, sa
liendo al otro lado en la Que
brada de Alvarado. Será el tú
nel más largo que exista en 
Sudamérica y el segundo del 
mundo. La entrada estará en 
el rincón El Maqui (Quebrada 
de Alvarado) y la otra boca 
quedará cerca de Tiltil.

La variante se desarrolla por 
los faldeos suaves de los ce
rros que bordean la comuna de 
Limache hasta empalmar con la 
línea férrea actual entre las 
Estaciones de Peñablanca y Vi
lla Alemana. Las característi
cas generales de esta variante 
son: gradientes y pendientes 
máximas 15 por mil, y curvas 
de gran radio siendo la menor 
de 500 metros, enlazadas con las 
alineaciones por medio de cur
vas clotoidales. En los 46 ki
lómetros del trazado proyectado 
hay solamente 15 curvas que 
reemplazan a un sector del fe
rrocarril actual que tiene más 
de 140 curvas y varias de ellas 
menores de 200 metros de ra
dio. Según el proyecto se cons
truirá en doble vía esta va
riante; el túnel también se 
construirá por doble galería de 
avance y se ensancharla una 
de estas galerías hasta darle el 
gálibo de simyle vía. Sin em
bargo, la línea se enrielaría en 
simple vía, quedando la segun
da vía, para cuando sea nece
sario.

LA SUEVA R I A N T E.— De 
acuerdo al proyecto definitivo, 
desde el lado poniente de la 
Estación de Limache, y cerca 
de la Fábrica de la Compañía 
Cervecerías Unidas, saldrá la 
subvariante hacia la Estación ' 
Nueva Limache, que estará ubi
cada en el fundo Los Leones, 
la que permitirá llevar por La 
Dormida el tráfico a Santiago 
de Llay Llay, Los Andes y San 
Felipe. Por esta subvarlante ha
brá un menor largo virtual.

Con la construcción de la va
riante por La Dormida, la dis
tancia entre Santiago y Valpa
raíso se acortará en 66 kilóme
tros. El actual trazado tiene 
186 kilómetros.

FRECUENCIA. Panagra 
es la única línea aérea 
en Sudamérica .cotuste- 
vidos diarios y directos 
a 'NOeva'Tort:'. 6'yú’etos 
semanales desde Santia
go vía El Inter America» 
no, el servicio más lujoso 
a todo Estados Unidos?

AMPLITUD. Los amplio» 
ambientes, de los. lujosos 
DC-7B hon sido especial
mente diseñados y deco
rados para mayor placer 
y confort de fas pasajeros.

I

PANAGRA*
A*«CV»-CMU ArtWAYÍ MN AiMWCAW WOHO

B MENUS INIGUALADOS.
B Sobre mesas individuóle» f i- 

B namente tendida», se sirven 
B lo» menú» mós completos y 
R variados de todo*» cuantos se k 
y sirven en vuelo. Acompañan A

ante» y después, cocktail» B 
vinos, champaña’-y licores B

de tamo mundial. B

B ATENCION INDIVIDUAL.
^F • Un personal de a bordo-bi- 
B tingue mós numeroso y es- J 
^F penalmente-instruido para 
F darle constante atendórvin- B/ 
y dividual, cumple cordíolmen-

t te todo* su» deseo». E$> ya B 
tradicional la corfesía*dé4ó» B 

db ef penqpDtdfePanagra-.

B ...Y OTRA RAZON)MAS j

B —»también poderosa—, la J 
B experiencia y el prestigia B
B de Panagra cor» 281 años B 
B Sirviendo- a lo» 'AmórTcas. ^F 
W esa m<5r ir mi» perso- B 
y. rvt prefieren . B

írkotw? de lujo, còri £>C-7B, • B
Pptiftctf, fa'me/br en B 

¿fojo furítta, con’ DC-6B> B

B CABINA ALTIMATICA.
B Uno de los grandes adefan- 
B tos de la aviación en pro del
B confort del pasajero, es aun J 
B mós efectiva en los DC-7JL A 
B Presión regulada para vue- ^F 
F los a gran altura sin moles- 
’ tíos y aire' acondicionado y 

renovado completamente 
cada minuto. Fr

• VELOCIDAD. El 
J DC-7B, exdusivo de 

Pelagra en* $ud-
1 aipérica es el avión 

comergal más velez
* de*l mundo. Sus 600 

. k.p.h. reducen el tiem- 
। po dé vuelo a Nueva 
l York a sólo 17 hs. 40*.

RADAR. El radar, maravilla 
electrón ¡cade losOC-7ft4D»- 
vé las tormentas en un cadia 
de 250 Km. Complementado 
por las estaciones meteoroló
gicas establecidas por Pana» 
gra en su ruta, asegura an 
confortable y sereno vuelo 

en todo tiempo.

...poderosas razones 
* por las que más 

viajeros expertos 
vuelan en los

0C7
PANAGRA
< ÑR Ì

(J.Í X Consulte o cu Agente de Viflj« « 
° ,os óf'tíno» de-Pdnogrú: Groe* ' 
y Cío. (Chile). S. A. - Mbtdndé 313

. « »«-anal«. 4 ; Fono 81961 y 67 - Venta de Pa-
por|a> <vte» «<• j saje». Hotel Correrà • fono 8201) 
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Tiene contornos de leyenda la historia 
del nacimiento del puerto_de_Valparaíso

MEDIAS NYLON PANTALONES Y FAJAS

60 GAUGE

CON TENIDAS

Veraniegas

apretujaban

.Hacia lo» lados

PERMITE TODOS

PANTALON - FAJA LÄSTEX
EN COLORES:

FABRICANTES: KARMY Y CIA.. S. A. C., VIÑA DEL MAR

BLANCO SS4COCHRANE 563

SOCIEDAD COMERCIAL,

AGRICOLA Y CARRIL ARTICULOS NAVALESLA MAYOR ORGANIZACION
DISTRIBUIDORACHILENA MAYORISTAS E IMPORTADORES
FRUTAS

HOMENAJE AL

Teléfono 212

Primitivos bongos pescadores de 
los Indios changos ce deslizaban so

da que los habitantes de Valparaíso 
consideraran su pueblo como ciu
dad y de tal la llamaran, sin tener 
autorización real para así denomi-

le daban a Valparaíso carácter de 
plaza militar, y au población se 
enaltecía de ellos, como también de

planchas. Mangueras, Chorizos. Correas, de 
Sierras en cintas y circulares. Descansos y

1 Sur *-• 1815 • Citili! Kl Direte. Telegrafica-. “TA WD’

También existieron los fuertes de 
La Concepción, de Sen Antonio y 
el del Barón, levantado éste en las 
alturas del barrio que lleva hoy ese

CASILLA 593 
DIRECCION TELEGRAFICA LEJEUNE’

terminaba la construcción del 
iWte del Barón v ese mismo afio 
progresista Gobernador de Chile 
i elevado a la alta Jerarquía de

risticas de una casona solariega de 
un piso con su clásico corredor. Lo 
que fue en realidad, ai nos atene
mos a las descripciones de la épo
ca. era la de una imponente for-

E‘ desarrollo de Valparaíso duran
te las épocas de la Conquista y de 
la Colonia fue lento, hasta tal pun
to que llegadas las luchas por la 
Independencia no era el puerto más

fuerte protector de Valparaíso con
tra las incursiones de los piratas 
o de los probables ataques de las 
naves de Inglaterra en permanente

El blasón heráldico que se le 
otorgó a la ciudad consistió en un

animados por la llegada de las na
ves y sobresal ta doa de vez en cuan
do por las incursiones de loe plra-

tonía de le ciudad, al ciudad podía 
llamarse al pobre caserío que se 
estrechaba en un pequeño sector y

y el pantalón con 
porialiga. sin. los 
'ncoüvsnlenles d* Isa 
des Brandas separada*.

Sin embargo, sólo cuando don Pe
dro de Valdivia intentó y realizó la 
conquista de Chile. Valparaíso pu
do ser considerado como sitio ade-

y te le consideraba inexpugnable. 
Fue ordenado construir en 1683 por 
el coronel don José Garro en cum
plimiento a las órdenes de la Real

chads. con el que aún los viejos 
porteños designan a la actual acti
va y comercial calle Serrano.

Cuando se fundó y empezó a po
blarse de algunos habitantes Val
paraíso, tan jibes’ era la Importan
cia que le daba el Gobierno cen
tral de la capital, que dependía 
del Corregimiento de Qulllota, que

siguieron por mediación del Gober
nador don Ambrosio OUlgglns. Pe
ro el titulo y la ejecutoria de ciu
dad sólo llegaron ya declarada la 
Independencia, y por estos instru
mente» se le otorgaba el titulo de 
“Muy noble e Ilustre ciudad" y se 
le asignaba un escudo de armas y 
el nombre de Valparaíso de Nues-

máa notorias de esa monóttma exis
tencia colonial que hacia imposi
ble imaginar el portentoso desarro
llo que adquiriría Valparaíso, une

ciudad unos cuantos caseríos que 
formando algunas pocas calles se 
arrebañaban en lo que es hoy viejo 
barrio del puerto, en torno a la Igle
sia de la Matriz y bajo la protec
ción de la fortaleza que ostentaba 
el nombre de Castillo de San José, 
que fue. a la vez. Palacio del Go-

30 hombres acompañaron a don Juan de Saavedra, 
en su marcha a través de montes y de valles hast-i 
llegar a Quintil, en las tierras de Aliamapu, donde 
al vertiginoso correr de los años iba a surgir la 

bella y dinámica ciudad de hoy

TELEFONO 
telefono

blanco 
celeste 
Y ROSA

Anclas, Cadenas. Grilletes. Cables de Acero y 
Manila, Asbestos, Empaquetaduras surtidas, 
Fittings para cañerías, Llaves y válvulas de 

bronce, cinc para calderas.

Llar» elástico 
fetal que permite 
que la prenda so 
estire bacía arriba.

hasta que un die no establecido del 
mes de septiembre de 1536 traamoa- 
tó lea montañes de la costa y ante 
sus ojos deslumbrados apareció en 
todo eu esplendor la belleza de. va-

LOS 
MOVIMIENTOS

para buques, Azarcón. Aceite de Linaza y 

Aguarrás.

Herramientas para Mecánicos, Bronce y Cobre en barras y 
suela y goma. 
Transmisiones

QUE SUS HIJOS Je

SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL

farolVALPARA,S0
SASTRERIA VICTORIA 2328



JUNTO A SU VIRTUD CURATIVA, LAS TERMAS DE TOLHUACA' 
OFRECEN ABUNDANTE PESCA V CAZA EN SUS ALREDEDORES

El Hotel, formado por pintorescos chalets, es tá rodeado de centenarias araucarias en medio 
de capricho sos picachos

En el departamento de Victoria.’ de la provincia de 
Malleco. a 1.080 metros sobre el nivel del mar y en un pa
raje rodeado de cumbres y picachos de las más caprichosas 
formas, en cuyas laderas crecen centenarias y añosas arau
carias —el árbol que -simboliza la tradición de la indómita 
raza araucana— la Organización Nacional Hotelera S. A. 
tiene a su cargo el balneario cordillerano de las Termas de 
Tolhuaca. En este lugar la Organización mantiene un ho
tel dotado de pintorescos chalets que ofrecen al viajero toda 
clase de comodidades.

Descubiertas en 1893 por el explorador ruso Bitikoff. 
las aguas de las Termas de Tolhuaca son famosas por sus 
cualidades curativas. Al respecto, el Dr. Moisés Amaral, cien
tífico francés en aguas termales, dijo: "El mayor número de 
los enfermos que buscan en Tolhuaca curación o alivio son 
reumáticos crónicos. Pude observar el feliz resultado que ob
tuvieron a los pocos días de este tratamiento”.

1.a acción terapéutica de estas aguas minerales es ver
daderamente maravillosa, no sólo en enfermedades reumáti
cas, sino también en afecciones de las vías respiratorias.

razón por la cual frecuentemente son visitadas por colonias 
de personas con debilidades^ bronquiales.

Las aguas calientes de estas termas brotan en el inte
rior de una gruta, siendo su fuente principal "La Fumarola” 
donde brotan en forma de "geyser”, a gran presión y a una 
temperatura de 96 grados centígrados.

ATRACCIONES Y PASEOS.— En los alrededores del 
hotel se encuentran dos hermosos paseos. Ellos son la La
guna Malleco y Laguna Verde, en cuyas cristalinas aguas 
reflejan sus altas copas inmensos pinos y tupidas arauca
rias. En sus aguas abundan el salmón y la trucha, que ha
cen las delicias de los aficionados a la pesca. Cruzando la 
Laguna Malleco, en botes que proporciona el propio hotel, 
se llega al Salto del Malleco, lugar donde el caudal de este 
rio precipita sus aguas desde 30 metros de altura. En sus 
alrededores abunda Ja caza, siendo la equitación otro de los 
permanentes entretenimientos de los turistas y viajeros. En 
la misma zona es famoso el pasco a la Piedra de Rotricura 
y al Volcán Tolhuaca.

a gn KIT OMETROS DE MADRID SE ALZA El 
MONAST¿"eRS4N lorenzo masconocido 
WSI0REYESSCDE "eSÍ-ASA. CONSTRUIDO POR 

FELIPE II PARA HONRAR LA MEMORIA DE SU 
P4DRF CARLOS II- TAL COMO OTRAS EDIFICA- 
CIONES COLOSALES QUE EXISTEN EN LA PENIN
SULA "EL ESCORIAL". TIENE HOY DIA CARACTER 

DE MONUMENTO NACIONAL"JARDIN SCHULTZ"
(FUNDADO EN 1904)

FLORES
PLANTAS 

EN GENERAL 
CORONAS 

RAMOS Y 
ARREGLOS EN JARDINES

775
TEL. 74

M. SEÑORET
CASILLA 431

PUNTA ARENAS

BAR • RESTAURANT « ROTISERIA

indígenas de raza araucana que a través de ios años siguen con
servando sus costumbres tradicionales. De Chillan al sur el viajero 
puede ver a diario “reducciones” o poblaciones araucanas que 
continúan dedicados a la alfarería y otras industris de su época.

A sólo unos pasos del centro de la capital, al lado mism,o de 
sus actividades, está el "ESCORIAL", el lugar preferido de 
las personas de buen gusto que desean ser atendidas 
insuperablemente.

GALERIA A. VARAS 1190 
Frente Plaza Bulnes
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CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 
Institución rectora del desarrollo económico del país a través de una 

amplia colaboración con la iniciativa particular.

La Corporación de Fomento de la Producción Le industria de la celulosa

y sus proyecciones en la economía nacional

La industria de la celulosa es la próxima grao perspectiva de Ja 
Corporación de Fomento que proyecta aprovechar para ello los 
bosques de pinos a cuya plantación cooperó en forma efectiva.

BREVE RESEÑA DE LA LABOR DE LA CORFO. DESDE SU CREACION EN 1939 problema de la locomoción ur- ¡ ñía Electro-Siderúrgica e Ir.- 
■ i , * baña ha sido ajeno a sus reali- | dustrlal de Valdivia. Posterior-

1 zaciones,. pues, participó en la mente se procedió a la forma- 
i Organización de la Empresa Na- ción de la Compañía de Acero 
cional de Transportes Colectl-| del Pacifico,-acerca de la cual 
vos, mediante la cual fue posi4 nos referimos .en espacio apar- 

¡ ble la implantación de los ser- te. 
| vicios, de trolebuses y de auto
buses’modernos. _ _ _________

AYUDA A LAS INDUSTRIXS. LURGICAS.— Los 
— La política de la Corfo ha industriales 

। estado orientada igualmente a ~’" 
i ampliar las fábricas existentes ,-------- ----r-7. — -------

' en el país y a crear nuevos es- I clera y técnica para las maes- 
tablecimientos industriales, cu- 1 tranzas. fundiciones, talleres 
yos productos. poV su impor- mecánicos y manufacturas de 
tancia, - era necesario importar, metales en general y construc- 

| ya sea a precios altos o en can- ción de astilleros navales de 
tidades insuficientes para el acero, madera o mixtos.

i consumo nacional. Los efectos de estos planes
Son múltiples las realizado-¡ se vieron plenamente saliste- 

iJ mi noración en el r tn- I chos con la fcrmacion de la So- Smmentl, STpíoSueeto cied.d mdustnas Metrlúrpicas 
deruicica metalúrgica, químl- Mecánicas Reunidas S A., que 
ca textil’, alimenticia, de ma nació de la fusión de empresas 
nufactureras de cobre, eléctfi- ™yas producciones podían 

neumáticos complementarse, entre las cua- 
maaerera, etc. ue esta manera 1£>s se pueden indicar la fóbri- | VU1BOU.OUU ;
superó la primera etapa de la ¡ ca de Gtovlnazzi: la Maestr.n- mejoramiento de la producción; 
Industrialización del país, en- ™ y Fundición XAeber y la d? Ias (¿bricas textiles del paí 
trando a encarar enseguida el | Fundición Garlera. -Con poste- COmo ja sociedad de Lino de la 
desarrollo de >m proürama mis g“ ", LÍ ™on. que mátalo en osa cío-

oad la primera hilandería de I 
lino del país, con lo cual se ase 
guró la industrialización de la 
cosecha de este textil en las zo
nas de V ’dA’ia y Llanquihu?; 
la Sociedad Lavadora de Lanas, 
la p’anta de Rctorciduría de hi- ; 
lados de ."Ja denominada Fi- | 
bras Zaror. que proporciona ti - , 
lados retorcidos a tedas las tn- 
brica.s de seda que no cuento-’ 
con estas instalaciones, y la So > 
ciedad de Productores de Cáñ - l 
mo. que se creó con les objeti r 
vos de mejorar la calidad de 1 
las fibras e incrementar su in- 1 
dustrialización. Igualmente e 
ayudó a la firma Said e Hijos

de crédito cuya labor, sin embargo, se resentia por falta de co- 
। ordinación y de un plan específico, que permitiera obtener de 
, ellas mayores frutos.

Se manifestaba claramente la necesidad de crear un orga
nismo nuevo, vigoroso, eficiente y autónomo, capaz de satisfa
cer la necesidad de abrir a la producción nuevos rumbos que 
le permitieran un mayor alcance y desarrollo.

( vechamiento denlos' minerales de materiales eléctricos que an
de cobre del Norte Chico se ! tes se Importaban, incluso las 
impulsó la instalación, -de la | ampolletas.’ Las industrias tex- 

I Fundición de Palpóte. ' । tiles fueron fomentadas por
Más adelante, la ‘industria medio de la Hilandería de Lino 

i siderúrgica fue; estimulada me- de La Unión y de la Sociedad 
diante la ampliación de la plan- Lavadora de Lanas. Se organi
la de. la Compañía Electro-Si.- zó la Industria Nacional de 

| derúrgica de Valdivia y por la .N e u m á t i c o s S. A. oonoci- 
; formación de la Compañja, de ' da con, el nombre de INSA, pa- 
I Acero del Pacífico; qon el objg: .ra fabricar, este artículo en.ej 
i to dé‘establecer la indùstria ce ( país y abastecer, las necesida- 
í la manufacturación de los. me-| des de nuestro propio merca- 
' tales, la Corfo intervino en la do.
formación, instalación ’ y >fun- 1 Para ‘ incrementar la produc- 
cionamiento de la Manutactu- ¡ ción de ' pescado fueron creadas 
Tera de Cobre y de 'la Manüfac- ■ las Compañía Pesquera Arau- 
turera de Metales. ¡ sociedad °s -co, la Sociedad Chllen a Ihdus- 

| conocidas, respectivamente.- -con j-trial dé Pesca-y la Sociedad In- 
¡ los nombres de Madeco y Ma- : dustria] Pesquera de Tarapacá.
demsa. El inórelnehto ‘ de lafjíc se descuidó la industria 
producción metalúrgica fue 1c- .carbonífera, ayudándose a la 
grado, posteriormente, a través ¡ explotación de diversos yaci- 
de las sociedades Siajn -cy Tflla mientos. Para intensificar el 

¡ S. A., Mecánica Industrial, Im- | comercio exterior se constitu- 
■ mar y otras. . , , | yeron‘diversas sociedades, co-

Con el fin de formar una im- hto. là, Sociedad General de Co
se incrementó la producción de portante industria, química ña- mercio. lá Sóciedad de Vinos de 
abonos fosfatados; para lo cual • ’ • -----—------ -

E] desenvolvimiento económico de nuestro país, desde los 
primeros tiempos de su organización como República indepen
diente, tuvo un ritmo que no marchaba a tono con, el acelerad 
do progreso de la producción en otras naciones 'de iguales ca
racterísticas. ' ■. । ■

En razón de este hecho. e| Estado, a. partir de las postri
merías del siglo pasado, comenzó á asumir un pape) de impuisa- 
dor de la producción creando para ello diversas instituciones

1-naria;. la '¡formación de equipos 
I agrícolas mecanizados, el ■ estí- 
¡ mulo , a la ganadería: yi la fores-’ 
Itación.y su. ayuda a la explota- 
' ción de nuevos cultivos. Para 
i ej, fomento dq la producción ga- 
> nadera se inició una’lucha con- 
I tra las enfermedades . que di,ez-
I man el ganado y sé procuró-el 
i mejoramiento« de la calidad ' de 
■los forrajes.'En cuanto a hue
vos cultivos, se •,presto'debida

I atencióh a la forestación y a 
i las siembras racionales de lino, 
; cáñamo y oleaginosas.

Por lo‘que respecta aja mi
nería.: se procedió’ a adóbtár.

I una política de. mayor,Indus- ] 
I triálizaelón que se llevó a cabo i 
\ por medio de la Caja de Crédi- ¡ 
j to Minero y de los Institutos de ’ 
Fomento Minero,de Tarapacá yj 

j Antofagasta. Con el fin de apro-'i 
vechar las fuertes demand-as ' 
del mercado internacional, se j 
fomentó' la producción no me
tálica especialmente dél dzüSr'.

SE ( REA LA CORPORACION 
DE FOMENTO.— Para satis
facer esta primordial necesidad 
de nuestra vida económica, el 
Presidente Aguirre Cerda pro
cedió como una de las prime
ras realiz (Jopes de su manda
to. a crear la Corporación de 
Fomento dé la Producción. 
Sancionado por el Congreso; «1 
respectivo proyecto dpi Ejecuti
vo se convirtió en la. Ley 6.334, 
de 29 de abril de 1939, cuerpo 
legal que, junto con determinar 
la estructura del nue,vo orga
nismo, puntualiza su fínancii- 
mien’.o y, primórdialmente. -sus 
finalidades: la de impulsar la 
producción nacional como un 
todo, relacionando la minería, 
la agricultura, la industria, • la I 
energía y les combustibles, el : 

.comercio y los transportes. De ¡ 
acuerdo con ello, el nuevo tos- I 
titulo se encargaba de enfocar I 
e] fomento de la producción ¡ 
considerándola en todos sus as
pectos como una unidad econó- . 
mica. No sólo debía preocupo)-1 
se del desarrollo de Ja minería, , 
en razón del mayor ingreso de 1 
divisas que podría significar: i 
del desenvolvimiento agrícola, 
en función de las necesidades | 
de alimentos y de la organiza
ción de nUevas industrias des- 

« tinadas a entonar la economía ; 
nacional. Su misión primordial 
era la de impulsar 1« pxvduv- , 
ción en todos sus aspectos, poro 
de acuerdo con una visión de ! 
conjunto.

De acuerdo con tales princi-1 
Píos, al poco tiempo de consti- 

la Corfo procedió a 
adoptar un plan de acción, que 
comprendía el desarrollo coor
dinado, no solamente de las in
dustrias tradicionales, como la 
agricultura y la minería, sino 
también la implantación ” des-, 
envolvimiento de tas industria 
rabrHes y manufactureras, d 
nergia y combustibles y de los 

transportes
tAS PRIMERAS REALIZA

CIONES,— La ley que ereó la 
Corporación dispuso los récurí 
sos con que habría de contar. 
Fstos consisten en determina
das aportes FiscáJes, producto 
ue impuestos especiales y.- los 
créditos del Export and Impqrt 
Bank de Washington. Con ellos 
la institución inició sus realizaciones.

E*1 materia de fomento a la 
producción agrícola, desde los 
primero-, tiempos la política de 
Uv-orporación ha sido la de ta- CiKííF Ja, ‘------ ‘--y—

nes de la Corporación en el i in-

abonos fosfatados; para lo cual : cional, la Corporación precedió ; Chiles la Saciedad Exportadora 
ee organizó Ja Sbclédad Chi'e- a hacer ingentes inversiones en de Maderas, las Asociaciones 

• - ----- - • • -- • ”—de productores de Cáñamo, dena de Fertili?ajites. Para pro- las soóiedades ' Farmo-Químlea . ------- ------- —  -------
duclr abonos potásicos se creó del, Pacífico y Bacteriológico de Frutas-Cítricas, de Ciruelas, de 
una sociedad con la coopera- Chile. S. A. a”“e
ción de la Compañía Salitrera ! Peco a poco fue creciendo el 
de "tarapacá’ y Antofagasta, radio de sus acción ,----- — ---------
Para trabajar los salares de b es de, la iní(tist,ria. Mediante construcción de hoteles, de 
Pintado- y La Gúayca. se ors: - la Compañía Electromat S. A ‘ acuerdo con un plan que se ha 

----- ------- nizó la Sociedad Chilena Expío- ha- contribuido a que el país se 1 aplicado en la mayor parte de’ 
la produc- ¡ tadora de Potasa. Para el apro- abastezca- en forma suficiente, territorio, desde Iquique has»a

Aves, de Aceitunas, etc.
vxwlCx.Ju ¿1 No se descuidó cuanto se re
fi, otros ru- fiere al turismo, impulsando la

LAS INDUSTRIAS META- .,«>..^.0 »programas
i industriales de la CORFO 
contemplaron. desde sus prl- 

! meros tiempos, la ayuda finan-

cas. de cemento, i------
maderera, etc. De esta manera |

poractón en el fomento de las 
industrias textiles. Su política 
al respecto ha comprendido es
pecialmente aquellos , rubros 
que constituyen elaboraciones 
de calidad, tales «orno la fabri
cación de paños de lana peina
da. elaboración de hilados de 
seda y lino, e industrialización 

_ ____ __ de otras fibras textiles como
producciones podían , el rayón y la lana.

- -.------ De .al manera 1>. Corfo' ha
les se pueden indicar la fábri- cojab-rado económicamente al

tranco a encarar . -
raS! Jóc««d“S M«estraM¿ Cer-

FOMENTO DE LA SIDE- ncch. de Puerto Montt. los As- 
RURGICA - La industria si- tjllercs’ Behrens y los Astilleros 
derúrgica fue uno de los rubros Cóndor.
que desde un comienzo se in- Más adelante ’ fee formaron 
corporaron a los planes for- otras mucha« sociedades que 
mulados por la Corporación , han asegurado en definitiva el 
Para su realización y desarro- aprovisionamiento del país en 
lio se, tuvo en cuenta que la todo cuanto dice relación con la 
producción de hierro y acero ¡ producción metalúrgica, desta- 
del país era insuficiente para candóse entre ellas la Sociedad 
abastecer el consumo y que era - Manufacturas de Cobre (Ma- 
preciso. en consecuencia, au- ¡ decoi, ’ _ j-
mentar la produción en forma Metales 
de superar el déficit. ""

Como se ha dicho, el primer

la Manufacturera de 
______ S. A. iMademsal y 
Siam di Telia S. A.

w___ „c _______ _ _____ LAS INDUSTRIAS TEXTI
proyecto sobre la materia fuel LES.— Notables han sido tam- 
llevado a la práctica mediante , bién las realizaciones de la Cor-

en la instalación de su fábrica 
en Quillota. como en la impor
tación de las maquinarias y ma
terias primas.

AYUDA A LA INDUSTRIA 
MADERERA.— En cuanto a 1» 
industria maderera. la Corpora
ción ha efectuado aportes y ex
tendido créditos, y facilidades 
a numerosas entidades parti
culares, para la imperteción de 
maquinari's. Para ayudar al 
financiamiento de las pequeñas 
empresas productoras lormó el 
Consorcio Nacional. de Produc
tores de Maderas- y para fo
mentar las exportaciones con
tribuyó a la form'ción de la 
Exoortadora de Maderas de 
Chi'e S. A.

En la Industria de la made
ra terciada, o’-''.-ni7ó. innto e n 
'a Caja de Co’onizaclón Agrí
cola 1?. Sociedad Anónima Ma
derera dei. Sur y en el rubro 
de impregnación de madejas 
formó conjuntamente*con los 
FF. CO. d“l Estado y particu
lares; la Sociedad impregna
do™ de Maderas S. A.

Su programa de índustrlall- 
| zación d<* 1 ■ madera ha tenido 
su culminación con la- inicia, 
t - - oue ya se en-uentr~jp m 
mr.r-ha, nara la instalación en

Tres nuevos grandes rubros de la producción nacional I micas derivadas de 
ducto.

1 I '» TZ ACIDES
nna los campos

industrias uuí- 
este pro

EK TO-

— En resumen.
’a C-r-ar.-rirn d» Fom" ito. a 
través O lis 18 añ-'S transcu- 
Tridos d-eñe ou° fue fvn-’ida

ciones -n toaos los empos de 
la producción, ayudando a las 
industrias ya establecidas y 
■" —nrio otras huevas, sea me
díante su*. «-•—
®’a estelándose 
psrticu’ares.

D» n ngun® manera ha inter- 
•'’rldo la iniciativa- particular. 
Pe- el contrario no h« hecho 
más cus estimularla, poniendo 
a su di^pc-ic'ón los medios que 
’e h'cían falta.

Gracias a su acción el país, 
en menos de veinte años, ha 
progresado en materia indus
trial de manera inusitada v en

1 forma que es posible esperar 
un entonamiento definitivo de
la economía nacional, con la 
consiguiente elevación de] stan* 
¿ard de vida población.

rvrpios canUa’es. 
a e pítales
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O D n E ■ PRINCIPAL FUENTE DE 
V UdKE: INGRESO DE DIVISAS
EN PLENA VIGENCIA Y APLICACION LA LEY QUE ENTREGO 

AL ESTADO EL CONTROL REAL DE LA INDUSTRIA
‘El cobre que hace cañones, funde también 

las campan:- ' ; y es más: el cobre querprimi 
tiv-mente era considerado sólo como un-valio
so material de guerra, se abrió paso en la in
dustria civil al extremo de' que hoy es Trrein- 
plazable en muchos us.s domésticos e'indus
triales. Como conductor de la electricidad sus 
más cercanos sustitutos resultan a la vez que

caros, de relativa duración.- En la industria 
de la construcción gana cada día nuevas ba
talles:. las cañerías de água y las’inst lació'- 
nes diversas que forman el sistema "sanguí
neo de les rascacielos”, de las ciudades mó- 
dernas. son de cobre La carrera de la recons
trucción europea, al término de la segunda 
conflagración mundial, se ganó gracias al co
bre.

Para Chile, segundo produc
tor mundial, y cuyas reser
vas se estiman como las más 
importantes del orbe < civiliza
do). esta realidad cuprera inapli 
ca una responsabilidad que ne- 
be ser comprendida por gober
nantes y gobernados. Cada ciu
dadano debe compenetrarse d? 
ella: Chile tiene en el cobre sn 
primer producto, su principal 
entrada y fuente de divisas. 
Formar una conciencia cupre- 
2a. es tarea que han emprendi
do los hombres dirigente*.

Comprendiéndolo así. hace 
año y medio que cicló la Ley 
esencial, para asegurar el con
trol del Estado sobre la produc
ción del metal rojo; que tien
de a estimularla, a orientarla, 
a la vez que abrirle camino en 
los mercados consumidores, mi
sión que siendo propia de la 
nación, no se cumplía anterior
mente. aunque parezca para
do jal.

ORGANISMO ESTATAL — 
Ya dijimos que. hasta hace año 
y medio. Chile carecía de un 
organismo estatal capacitado 
para fiscalizar la producción 
cuprera; para orientar y diri
gir el comercio de este metal 
en los mercados mundiales; pa
ra estudiar y asimilar, en su
ma, todos los complejos proble
ma qué rodean a la industria 
que aporta el mayor ingreso de 
divisas al país. De ahí que el 
Gobierno careciera de informes 
detallados y completos que le 
permitiesen dar directivas ten
dientes a alcanzar un aumento 
progresivo de la producción de 
éste, su principal producto, su 
mayor .fuente de r.queza, 
posee desde hace «igloa.

Pero tanto el Gcbierno como 
el Congreso y las propias enti
dades de trabajadores com
prendieron que era necesario e 
indispensable una legislación 
especial cuprera. Surgió enton
ces el Proyecto de Ley que dio 
nacimiento a la Ley de Nuevo 
Trato del Cobre, una de cuya' 
príncipales creaciones fue el 
DEPARTAMENTO DEL COBRE 
organismo que ya ha asumido 
plenamente el ejercicio de los 
mandatos establecidos en la i con arreglo a las cuales debe- nería.

que

ILey. esto es, abriéndose camino I rá ejercer la fiscalización de 
en' los enmarañados mercados 1 la producción, transporte y co- 
mundiales de consumo; fijando I mercio del cobre. En esta ma
la política cuprera en cuanto a teria, el Departamento fiscali-

। producción y aumento progre- ZR los n¡ve]es 0 volúmenes de 
sivo de ésta, como en cuanto la prcdiIcclón_ Hetes, consu- 
a la tributación e inspección i m precios, ventas, costos y 
^iC°±S',CnnM yacimien- utiHdades Tanibién cabe al 
°LAS Atribuciones — Fl Departamento especial ínter 

Departamento del Cobre fue vención en las condiciones so
creado por la citada Lev núme- cíales e higiénicas de las fae 
10 11.828. o de Nuevo Trato. ' nes. Para éste último efecto 
Entre las atribuciones que se le podrá acordar el Departamento 
fijaron y de las que está ha- ' 
ciendo uso. se destacan las 
guientes: Intervenir en el mer
cado internacional del cobre. 

| con el objeto de mantener o 
ampliar los mercados del cobre 
de producción nacional; ello im
plica mantener un control 
que lo capacite para prevenir 
y evitar cualquier acción que

i pudiera dirigirse a restringir 
sus mercado.' habircale-, Infor-

I mar a los Poderes Públicos so
bre toda« aquellas materias re
lacionadas con la producción y 
venta del cobre, ya sea en el 
país o en el extranjero; sobre 
las condiciones técnicas, socia- 

, les, económicas, financieras, 
etc., que afronte la producción, 
etc. Investigar, tanto en el país 
como en el extranjero, las ma
terias que se refieran a estos 
mismos aspectos y que permi
tan formarse juicio cabal a los 
organismos gubernativos. Fisca
lizar y establecer las condicio
nes de la producción y'del co
mercio del cobre de producción 
nacional, tanto en lo que se re
fiere a sus niveles y volúmenes, 
posibilidades de expansión, fle
tes, consumos, precios, ventas, 
costos y utilidades, como en lo 
que se refiere a las condicio
nes sociales, higiénicas y de to
do orden en las faenas extrae- j 
Uvas, fundiciones, etc.

REGLAMENTACION. — En
trando en los detalles de cómo 
ejercitará estas atribuciones el 
Departamento del Cobre, señala-

convenios especiales sobre ase- 
sí- ¡ soría técnica con el Departa

mento de Minas y Combusti
bles.

El establecimiento de ¡asi 
condiciones del comercio de; l 
cobre en lo referente a ventas.) 
precios, fletes, seguros, embar-1 
ques y demás modalidades de 
las ventas debe tender a que l 
ellas se verifiquen a los pre- | 
clos del mercado respectivo y : 
en las mejores condiciones po- j 
sibles. !

Es función del Departamento' 
informar al. . ' . . ” ”
e investigar tanto en el país co-

n aei Departamento 
los poderes públicos 

¡ e investigar tanto en el país co
mo en el extranjero todas las 
materias relacionadas con la
producción y venta del cobre, 
y en especial. las condiciones 
técnicas, sociales y económicas 
y financieras de la producción 
nacional, sus mercados, usos y 
elaboración.

b) Autoriza» las exportacio
nes de cobre y las importacio-1 
nes necesarias para el funcio-1

t CHUQUICA MATA ■

Grupo A 
Grupo B

Grupo D

parcial de la mina de Chuquicamaia. cuya explotación se inició el ano 1915. S» . 1955 
han removido 500 millones de toneladas de minerales de óxido de cobre y desechos. I !1S»

IMPORTANCIA DE LA GRAN MINERIA DEL
' COBRE EN LAS ENTRADAS DEL FISCO Y 

EN EL INGRESO DE DIVISAS AL PAIS
La Lev N.o 12.417. publicada el 31 d/dletemhre ppdo que aprueba 

el cálculo de entradas j el P-«u 
puestos de Gastos de le Nació 
nLra el «ño 1957. Indice en su Art 

reducid« «

1, provenientes de lmpu»sto«1 este «ño se
| dólar«.

directos e indirectos. plentO
D» este toral, f 94 por el

corresponde a impuesto« «obre W 
utilidad« de tres grend.s em-

sobre utlltdadi

a otros Impuestos.

sos chilenos el tipo de comb'.o Ub-í 
henearlo y ee sumen al célenlo d( 
entradas en moneda corriente 
aprobado en el A-t. l o ¡fl re. 
ferldn Ley de Preruouestos. se ob
tiene el total del rá culo de entra, 
des pare el «fio 1957, y cuyo deta
lle es el siguiente;

Bienes nacionales ..............................................
Servicios nacionales............................ • ■ ■ • ■
impuestos directos e Indirectos, sin in
cluir impuesto al cobre . ■■ ••• _ ■ • ••• 
Impuesto a la gran minería del cobre ... 
Entradas varias .................................................

TOTAL na ENTRADAS ...

«te dera'.ie ae dworend« qy 
eren minería del robre aporta 

e. 23 por ciento del tota: de :m 
entrad«« ordinaria« de 1« nación

Además del ingreso que signUi- 
c, «i Fisco el impuesto «1 cobre, 
e' país obtiene otras entradas de 
diriaae que provienen de los retor
nos para su costo de producción 
en Chile e ingreso de divisas para 
.-oevaa Instalaciones v ampliaciones 
-e sus actual« planta«, que reall-

2 195 704.000.—
6 594.005.000.—

214 564.354.000.-
67 354.100.000.—
2.139.500.000.—

. . . S 292 898.174.000.—

ductores de cobre.
Según estudios realizados al res

pecto. el Ingreso de divisas al país 
por exportaciones en el año 1956 
provino de las siguientes fuentes« 

Gran minería del cobre --
Salitre.................................
Hierro..................................
Pequeña y mediana mi

nerías ................................
Productos agropecuarios 
Productos Industriales .

b)

10,2%

■‘RODUCCÍON DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE 
EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS

Chnqnicanmta PotreriUo« El Teniente TOTAL

207.929 
175.018 
156.267
163 505 
159.255 
156.714 
186 560 
209.325
242.163

59.075
67.930
49 078
45.937
41.308
47.035
41 083
38.530
40.475
39.420

125.623
149.005
126.635
143.257
155.342
167.655
127.322
98.051

141.446
163.873

424.864
350.731
345.461
360.155
373.945
325.119
323.141
391.246
445.456

nés necesarias para ei luuiau- i------- —— ----------------------------------------------------- -
dïbi'Z ™„u°; I debe autorizar todas tas | EL SIGLO XIX FUIMOS PRINCIPALES PRODUCTORES.

Jas exportaciones de cobre en . 
cualesquiera de sus formas que 
se produzcan en Chile, de cobre 
manufacturado, cualquiera que 
sea la procedencia de la mate- I 
ria prima; de aleaciones de co- 

__t____________ ______ ____ bre y artículos manufacturados 
remos en forma ordenada y cía- en aleaciones de cobre; de cha-¡ 
ra el aprovechamiento de las tarra y desperdicios de cobre y 
mismas:______________________ i de los subproductos que produz-

a ) Determinar las normas! can las empresas de la gran ml- 
Asimismo, el Departa-

EFECTOS DE LA LEY DE NUEVO TRATO: 1956.—

ASCIENBBI LAS COMPRAS Olli 
US CIAS. NCIM li Clllll

presas.
c) Comprueba los contratos, I 

precios, fletes, seguros y demás ! 
modalidades de venta y embar-

1 que. a fin de verificar que 
ellos se realicen a los precios del

! mercado respectivo y en las me- 
’ jores condiciones.
| d' Autoriza las compras de 

cobre que requieran las indus
tries nacionales y las necesida- | 
des del consumo de organismos 
estatales. En virtud de la ley, 
las empresas productoras deben 
reservar las necesidades de la | 
Industria nacional y entidades ' 

, autorizadas, previo informe del 
' Departamento del Cobre, el me- j 
j tal en lingotes que las indus- [ 
1 trias requieran.
i El aprovechamiento de cobre 

para las ■ industrias nacionales 
i incluye el que éstas necesitan 
; pera la exportación de produc- j 
¡ tos elaborados o semielabora- j 
' dos. Cuando se trate de ventas I 
I destinadas a consumo interno.' 
■ las Compañías facturarán el 
! precio con un descuento de' 
I hasta el 10 por ciento del pre- .

«8 t * * 1p0See )as principales
1 1 1 I

reservas mundiales de cobre
| De 120.000 pertenencias mineras registradas 65.000 corresponden a cobre |

El cobre es el mineral no ferroso más abundante en 
Chile; su mineralización se extiende a lo largo del país, salvo 
algunas provincias en que no se ha evidenciado. Así, de 
120.000 pertenencias mineras registradas, 65.000 corresponden a 
cobre o minerales combinados en que predomina este metal.

Chile es conocido en el exterior por su importante pro
ducción de cobre. El país inició su producción en el siglo XVII, 
y ya en el siglo XIX pasó a ocupar el primer puesto dentro 
de los países productores de este metal, posición que retuvo 
hasta 1880, en que la producción de EE. UU. lo colocó en 
el segundo lugar.

Dentro de una reserva mundial, estimada en 100 millones 
de toneladas de cobre. Chile ocupa el primer lugar con 34%, 
y le siguen, en orden de importancia. Rodesia, con 27%; 
EE. UU., con 20%; Congo Belga, con 5%: Canadá, con 5%, 
y Perú, con 4%. Las principales provincias cupríferas son: 
Antofagasta, O Higgins y Atacama.

Los grandes depósitos de mineral de cobre en Chile, al 
igual que en EE. UU., son de relativa baja ley: 1 a 2% de 
cobre, siendo Rodesia y Congo Belga de una ley superior, cer
cana al 31£%. Nuestras principales reservas son de la clase 
de súlfuros, aunque existen importantes depósitos de mineral 
actualmente explotable de la ’ ' 'clase de óxido.

TRASCENDENTAL ASPECTO DE LA LEGISLACION VIGENTE

Podemos afirmar, sin temor a 
•équivq.amos, que, por primera 
vez en la historia de 1« industria 
cuprífera de la gran minería, 
el Gobierno dispone de la he
rramienta necesaria para in
formarse en detalle de lodos los 
aspectos derivados de las im
portaciones realizadas por las 
empresas, detalle que no sólo 
se refiere a la verificación de 
Jprecios, derechos consulares, 
fletes,- seguros y gastos genera
les., sino que extiende su acción 
al mantenimiento de estadísticas 
que nos permiten señalar los 
rubros fundamentales en que se 
agrupan las importaciones; las 
que debidamente detalladas y 
clasificadas ponemos a disposi
ción de la industria nacional. . 
pa-a cue ésta cuente ron la in- "di ctólas, quienes han coopera-

No obstante que nuestras re- c 
servás de minerales de cobre r 
son de gran magnitud, éstas só- 1 

ció que se señala en la ley. El Jo representan un área muy re- c 
cobre destinado a exportación [ ducida dentro de las posibili- c 
de productos elaborados tendrá ; dades mineras del territorio na- 
el mismo descuento hasta la , cional; existen extensas zonas i ( 
cantidad de 20.000 toneladas técnicamente inexploradas, cu- ■ 1 
métricas anuales. 1 yas características geológicas ,

e) Fomenta la producción e i son similares a los distritos que I ■ 
industrialización del cobre en ' están en explotación. De esto 1 ( 
el país. Para tal efecto, el De- 1 se desprende la conveniencia de > 
nartarnPntn nnrirá. Pfprri.Ar p«. | in¡clar un programa de pros. , ( 

I pección sistemático en busca de ■ j 
nuevos yacimientos, para lo ¡ ' 
cual será necesario un estudio ¡ , 
de la geología básica del país. | ;

Un hecho que demuestra la i . 
conveniencia de un estudio geo- I , 
lógico, a lo largo de nuestro I 
territorio, es el caso de la inci- 1 
píente minería que se está des
arrollando en la zona de Aisén; ¡ > 

¡ hasta hace pocos años, dicha zo- | 
| na .no tenía ningún valor como ¡ 
| centro minero, y bastó el hecho i 

x , , ..Proy. , 0 de descubrirse un depósito de ¡y tales las disposiclo- p)omo- para que de inmediato I 
1 T.pv dp Nnpvn Tmtn I . ,( se concentrara la atención a ese 

j territorio, en el cual ya se han 
puesto en explotación impor- j

I tantes yacimientos de cobre, pío- ¡ 
, mo y zinc, y se han constituí- | 
do, además, unas 20.000 perte- ¡ 
nencias.

La producción mundial de co- ! 
bre, con motivo de la Segunda | 
Guerra Mundial, llegó a la el- ' 
Ira record de los 3 millones de

cobre electrolítico, 29% a cobre ña Minería” con el 3% restante, 
refinado a fuego, y 35% a cobre que reúne la producción selec- 
blister), y el 6% restante como ' cionada de los pequeños pro- 
„„u-a----♦„Atj----------.i.—.. duCtores y su entrega por rae.

dio de la Caja de Crédito Mi
nero, a la Fundición Nacional

¡ de Paipote, 
¡ La industria del cobre propor
ciona trabajo en el país a unas 

’ 37.000 personas, entre obreros y 
1 empleados, de los cuales 15 mil 
i pertenecen a la Gran Minería, 
j 5 mil a la Mediana, 8 mil a 
la Pequeña y. finalmente, mil 
a faenas subsidiarias de esta 

I actividad minera.
La Ley 11,828, de Nuevo Tra- 

i to, consulta disposiciones ten
dientes a mejorar las condicio
nes de bienestar de los obreros 
del cobre: entre otras están las 
facultades del Departamento del 
Cobre para disponer que de las 
utilidades brutas de las Empre- 

I sas se destine hasta un 15% a 
la construcción de habitaciones 
para empleados y obreros y a

otras obras que digan relación 
con el mejoramiento de las con» 
diciones de vida. Las Empresa» 
han iniciado ya obras en este 
sentido, siendo el presupuesto । 
para tal efecto de 30 millonel 
de dólares.

Para prevenir los conflicto« I 
de orden social, la misma ley — 
en plena aplicación— dispuso 
en su artículo 22, la dictación i 
de un Estatuto de los Trabaja« I' 
dores del Cobre, que contiene i 
normas legales especiales para > 
regular el trato y las relaciones | 
entre empleados, obreros y las 
Empresas de la Gran Minería | 
del Cobre.

Al Departamento del Cobre • 
corresponde armonizar los dos 
principios o tendencias respec
to a luchar por mejores precios 
de los minerales, a la vez que ' 
por el incremento del volumen 
de la producción. Las oscilacio
nes del mercado muchas vece» ( 
escapan a todo controL E

cobre contenido en minerales y | 
concentrados exportables.

A la producción nacional de . 
cobre contribuye con un 90% ! 
la “Gran Minería”, compuesta j 
por las tres Empresas norte- 
americanas: Chile Exploration 
Company, Braden Copper Com- 
pany y Andes Copper Mining 
Company. Contribuye también 
la “Minería Mediana”, con un 
7%, a la que pertenecen Em
presas como: Compañía Minera 
Disputada, Compañía Minera 
Aisén, Compañía Minera Merce- 
ditas, Compañía Minera Toco- 
pilla, Compañía Minera Cerro 

' Negro, Compañía Minera Deli- 
| rio, de Punitaqui. etc., y la Fun- 
dición Nacional de Paipote. don- 

। de se funde gran parte de los 
' minerales y concentrados de es- 
! tas empresas nacionales, y, fi
nalmente, contribuye la “Peque-

par lamento podrá efectuar es- ] 
ludios geológicos o participar ' 
en los de carácter general que 
realicen otros organismos del 
Estado o particulares, actividad 
que se orientará especialmente 
a la investigación de posibles 
extensiones de los actuales ya
cimientos de cobre, como asi
mismo a la existencia de nue
vos yacimientos.

Tales son, en forma resumida, 
los objetivos que el Poder Eje- j 
cutivo tuvo al pedir la aproba
ción legislativa del 
original, y 
nes de la Ley de Nuevo Trato, 
en plena vigencia.

OTRA OFICINA VITAL.— 
Otra repartición de importancia 
es la Oficina de Control de Im
portaciones. a cuyo cargo está ; 
la misión de facilitar a las em
presas productoras la adquisi
ción en el país del máximo de 
sus mercaderías y repuestos. 
Sobre este trascendental aspec
to informamos detalladamente 
en relación aparte.

ESTUDIO DE MERCADOS. 
— Por su parte, la Oficina de 
Estudio de Mercados, desempe
ña. también una función pri
mordial, pues le cabe mantener

! una investigación permanente y 
l amplia de información acerca de 
la situación de los mercados 
consumidores y de las caracte
rísticas y variaciones de la in
dustria cuprera.

Se han contratado suscripcio
nes a las principales fuentes de ¡

11.828 y a su decreto reglamentario N.o 150 
del Ministerio de Minería, está en condiciones 
de informar al país que los propósitos que ' 
emanaron del espíritu de los legisladores, han 
¡«iao debidamente apreciados y materializados ¡ 
en una tarea que paulatinamente está creando 
un formidable nuevo poder adquisitivo para la i 

| industria nacional. I
do con sinceridad y alto espíri
tu de colaboración. Asimismo, es 
motivo de especial satisfacción | 
para nosotros hacer notar que 
esta labor ha sido debidamen
te apreciada por los industriales 
chilenos. Con agrado reproduci
mos el párrafo qpe se refiere 
a la actuación de las empresas 
y de este Departamento, en lo 
que se refiere a la desviación al 
mercado local de las adquisicio
nes, y que fue publicado en el 
boletín de ASIMET, que repro
duce las conclusiónes de la 4a. 
Convención Nacional de la In
dustria Metalúrgica, realizada 
en Viña del Mar en diciembre 
de 1956:

“Manifiesta el agrado con que 
“ la Industria Metalúrgica Na

cional ve la acertada actuación 
del Departamento del Cobre 
en todo cuanto dice relación 
con, el desenvolvimiento de la 
industria metalúrgica, como

“ asimismo, por el cambio de 
orientación que se observa en 

“ la política de adquisiciones 
“ de las compañías productoras 
■■ de cobre y salitre, cuya in

corporación al mercado na
cional significará un aporta 
esencial para el progreso do 
la industria chilena”.
Con el objetó de dar una vi

sión objetiva de la importancia 
del papel <jue incumbe al Depar
tamento del Cobre en el fomen
to de las actividades industria
les chilenas, podemos consig
nar el siguiente detalle que in
forma gráficamente del progre
so de las compras locales por 
las Empresas Cupríferas de la 
Qran Minería:

Compras locales 
m cte.

l er semestre 1955 S 521.194.666 
2.o semestre 1955 $ 718.056.381

El Departamento del Cobre, por intermedio 
de su Sección Control de Importaciones, ha 
logrado a través de un «ño de labor, concre
tar su intervención como organismo revisor y 

.contralor de las importaciones de la Gran Mi
nería. Esta ha derivado en una positiva acción 
en beneficio de la industria nacional. Al ce
ñirse con jusleza a las disposiciones de la ley

formación necesaria que le per- 
mita adecuar su producción al 
mercado cada vez más amplio 
que les brinda las adquisiciones 
de las empresas productoras. 
Por otra parte, a través de un 
registro minucioso de los indus
triales chilenos, hecho en coope
ración con organismos estatales 
y particulares, de visitas a las 
fábricas, y de un permanente 
contacto con sus personeros, he
mos logrado incorporar a la 
clientela habitual de las com
pañías, numerosas industrias 
productoras de artículos que an
teriormente se acostumbraba im
portar. Debemos dejar constan
cia que esta tarea ha sido de
bidamente comprendida por los 
altos jefes de las empresas pro

Tip*-» onrero minero ac ......- ■ -
que coaícrauo la Gran Minería de esve metal en chile.

Año 1955 ,. .. $ 1.239.251.047 
l.er semestre 1956 $ 1.587 049.992 
1,7,56 al 31|10;56 1.548.726.609

l|l|56 al 31'10:5® S 3.135.776.601 
(Nota: Falté contabilizar el 

movimiento correspondiente al 
periodo comprendido entre el 
l.o de noviembre y el 31 de di
ciembre del citado año.

información mundial especializa- ' ducción mundial: en 
da, tanto de cobre como de 
eventuales sustitutos, esto es, 
aluminio y metales no ferrosos 
en general. Recibe, asimismo, 
publicaciones nacionales y ex
tranjeras.

ORGANIZACION — La labor 
de organización del Departa- 

¡ mentó del Cobre resultó un 
¡ tanto difícil, como toda obra 
1 nueva, pero fue encarada por 
1 hombres diligentes a la vez que 
, con experiencia administrativa 

y visión del futuro. Los escollos. 
—si así pudieran llamarse las) 
dificultades naturales que de- 

' ben sortearse cuando se crea 
i una nueva repartición impor- 
I tante— fueron desapareciendo. 
. Actualmente, el Departamento 
! del Cobre trabaja sincronizada- 
■ mente con las demás depen- 
j dencias gubernamentales que 
I tienen atingencia en el ramo, 
1 y principalmente a través del
Ministerio de Minería.

En informaciones complemen
tarias reseñamos la labor de ca- 

¡da una de las diversas Oficinas.

__ ________ _ ...... ...... _ La organización del Departa- 
toneladas en el año 1943, doble ' mento del Cobre podemos resu
de tiempos normales. A conti- nilrla así: en primer término, la 
nuación descendió paulatina- [ Vicepresidencia; a su derecha 
mente, hasta llegar a un míni- la División Técnica; a su iz- 
mo de 1.8 millón en 1946, para j Qúierda. la División Comercial, 
reaccionar posteriormente, a De la División Técnica depen- 
consecuencia del intenso des-'den: la Asesoría Técnica, la 
arrollo industrial en Europa y 1 Oficina de Costos, y la Oficina 
EE. UU., y alcanzar nuevamen- | de Control de Importaciones, 
te, en los dos últimos años, ai — ■ — 
una producción cercana a los 
3 millones de toneladas.

La producción de Chile ha se
guido igual ritmo que la pro- 
¿ —¿¡„I. ..1 1943 se 
produjeron 548.000 toneladas de 
cobre fino, la más alta obtenida 
hasta ahora en el país. Desde 
1945 bajó ostensiblemente, hasta 
llegar en 1954 a sólo 363.000 to
neladas. es decir, el 15% de la 
mundial, ocupando el tercer lu
gar entre los productores de co
bre. Sin embargo, la nueva po
lítica tributaria, aplicada a la 
industria del cobre, ha contri
buido a mejorar nuestra pro
ducción en 1955, y recuperar el 
segundo lugar, con 432.276 tone
ladas, la que se espera incre
mentar en el presente año.

La producción chilena de co
bre. desde la Conquista hasta ef 
.año 1955 inclusive, suma 14 mi
llones de toneladas de cobre fi
no, de la cual 12 millones co
rresponden al siglo XX.

Esta producción se exporta, 
desde hace algunos años, en un 
94%, como cobre metálico en 
barras icorrespondiendo 30% a

De la División Comercial de
penden: la Oficina de Ventas 
y Control de Exportaciones, y 
la Oficina de Estudio de Merca
dos.

La División Técnica tiene por 
misión especial el ejercicio de 
las funciones que la Ley 11,828 
le asigna al Departamento del 1 
Cobre en lo que se relaciona con 
los siguientes aspectos de la in
dustria cuprera: al De la pro
ducción de cobre en cualquiera 
de sus formas, en el paig o en 
el extranjero, y en especial so
bre las condiciones técnicas, so
ciales, económicas y financieras 
de la producción nacional.

b) De la fiscalización y esta
blecimiento de las condiciones 
de producción, en particular lo 
relacionado con la capacidad 
productiva, costos, utilidades y 
condiciones sociales e higiénicas 
de las faenas.

c) Del estudio e informe sobre 
programas de expansión y ex
plotación de nuevos yacimientos.

d > Del control de las importa
ciones necesarias para el fun- 

। cionamiento de las empresas.

e' Del fomento de la produc
ción e industrialización del co
bre en el país.

Las actividades de la División 
se agrupan en tres Secciones, 
organizadas conforme se indi
ca más adelante:

1) ASESORIA TECNICA. _
Corresponde a esta Sección aten 
der todas las materias relacio
nadas con la minería y metalur
gia del cobre. En especial tie
ne a su cargo el estudio y con
trol de las diferentes etapas de 
la producción nacional, en cuan 
to se refiere a su extracción, 
procesos de concentración y ■ 
refinación, rendimientos, fletes, i 
embarques, etc.

Además estudia e informa so
bre los programas de expansión 
de las actuales empresas y pro
yectos de explotación de nue
vos yacimientos, con lo cual el 
Supremo Gobierno determina las 
franquicias a que tienen dere
cho las empresas y reglamenta 
las inversiones de nuevos ca
pitales.

La Asesoría Técnica dedica 
especial atención al fomento de 
la producción de cobre. Con tal 
propósito, ha recomendado in
vertir parte de nuestras dispo- 

, oibilidades en su programa de 
| investigaciones geológicas, orien- 
! tadas hacia la búsqueda de nue- 
I vos depósitos de cobre, con los 
l cuales será posible mantener o 
aumentar el actual nivel de pro- 

| ducción.
En lo que se refiere & la Ln-

dustria manufacturera se haá 
adoptado las medidas para ase- 
gurar su normal abastecimien« L 
to. Además se ha estimado ne- 
cesarlo iniciar un programa de 
ampliación y normalización <¡e 
la producción nacional, para lo 
cual será indispensable contar , 
con la asesoría de especialista4 i 
en el ramo o adiestramiento del ) 
personal técnico.

2 SECCION CONTROL DE 
COSTOS. — La Sección es» 
dedicada esencialmente a fisca
lizar la contabilidad de las e»' 
presas productoras. Su lftbor 
específica consiste en revisar l«4 
diferentes cuentas de ¡nversiO' । 
nes y gastos, su distribución 1 i 
cargo h la¿ cuentas de costos Y 
comprobación de las utilidad» . 
declaradas por las empresas-

A esta Sección le correspo0' I 
de informar sobre las «iguieb* 
tes materias: a> aplicación 1 
los sistemas de amortiza«“1" 
convenida? con las empresas;

b) cálculo del retorno de 
da empresa para la dictación 
los Decretos correspondiente4;

c) determinación de la reD 
imponible para el giro y pa£° 
los impuestos;

d) estudio sobre la t.ributac^ 
e ingreso de divisas para 
ciclos futuros. n»

3. SECCION CONTROL v 
IMPORTACIONES. — Sobre* 
te aspecto damos informá510^« 
aparte.
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COMPAÑIA DE ACERO DELPACIFICO S.I
La Compañía de Jfcero del 

Pacífico S. A. (CAP) se cons
tituyó como Sociedad Anóni
ma el 27 de abril de 1946, 
bajo los auspicios de la 
Corporación de Fomento de 
la Producción, con el fin de 
hacer realidad el proyecto 
de la Industria siderúrgica 
nacional..

El costo de las Instalacio
nes Iniciales de la Planta de 
Huachipato fue de aproxima
damente USS 80..000. 000, 
suma que se financió con el 
capital de la Compañía, que 
ascendía a USS 15 .000. 000. 
y con diversos créditos, de 
los cuales cabe destacar el 
otorgado por el Export Import 
Bank de Washington por la 
suma de USS 48.000.000. Pos
teriormente y con motivo de 
un primer plan de amplia
ción se obtuvo de la misma 
Institución bancarla un cré
dito por USS 10 .000. 000 .
Al 30 de junio de 1956, el 

total dejas Inversiones de la 
Compañía sumaba 112 millo
nes de dólares.

La unta General Extra
ordinaria de Accionistas, re
unida con fecha 8 de no
viembre de 1955, acordó au
mentar el capital de la So
ciedad de 15 a 30 millones 
de dólares, aumento que 
deberá quedar totalmente 
suscrito en el plazo de tres 
años.. Sobre este particular 
es interesante destacar el 
hecho de que la primera 
emisión de acciones, por un 
total de USS 4.000.000, que 
forma parle del aumento de 
capital autorizado, fue sus
crita antes del plazo legal 
respectivo, por empleados y 
obreros de CAP y público, en 
general.. Dado el monto de 
la suma emitida, el hecho de 
haberse completado la sus
cripción antes’del plazo es

Santiago, diciembre 1956.

elLos fotografías muestran dos procesos distintos de laminado, utilizando

Planta de Huachipato
tablecido, representa un caso 
núico —y digno de ser des
tacado— en nuestro medio 
comercial, y ello revela ade
más la confianza e Interés 
que la Compañía ha logra
do despertar en sus pocos 
años de operación.

En cuanto a los productos 
de la Compañía, puede de
cirse que la CAP ha llegado 
a su madurez industrial ofre
ciendo a sus consumidores 
productos de primera cali
dad, hecho que es reconocido 
en e! país y que ha trascen
dido al extranjero. Es así 
como además de los clientes 
habituales en Sud América: 
Argentina, Perú, Ecuador, 
Brasil y Uruguay, se han 
vendido importantes partidas 
de producios fabricados en 
Huachipato, a firmas comer
ciales de Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra y última
mente Japón..

CAP abastece ampliamen
te el mercado local.. Esto 
significa un decisivo impul
so al desarrollo industrial y 
constituye un importante 
aporte de CAP a la Balanza 
de. Pagos del país. En efecto, 
se ha logrado un ahorro 
neto de divisas por concepto 
de menores importaciones y 
se ha creado una fuente de 
productos exportables con la 
consiguiente producción de 
medios de pago en moneda 
extranjera.

La operucin de la Planta 
dé Huachipato comenzó a fi
nes del primer semestre de 
1950 y la producción total 
de productos terminados, es 
decir: barras redondas para 
hormigón armado, perfiles 
estructurales, alambren, fle
jes, planchas gruesas, cha
pas y hojalata, alcanzó en 
1951 a 126.000 toneladas. 
Desde entonces estas cifras 

han ido aumentando de año 
en año.. En 1955 se llegó a 
217 mil toneladas, y en el 
primer semestre de 1956, esa 
producción alcanzó a 130 
mil toneladas .

Prácticamente, desde la 
época de la puesta en mar
cha de la Planta se consi
deraron planes tendientes a 
incrementar la producción a 
fin de poder abastecer en 
forma oportuna los aumentos 
de demanda futura del mer
cado interno y pensando 
siempre en mantener un cier
to margen de saldos expor
tables porque la Compañía 
debo tener posibilidades de 
producción superiores a las 
necesidades inmediatas del 
país . Debe considerarse que 
la capacidad de elaboración 
de una planta siderúrgica 
no se puede elevar paulati
namente, a medida que crece 
el mercado, sino mediante 
la instalación de nuevcis 
unidades costosas, cuyo pla
neamiento y puesta en mar
cha demoran, frecuentemen
te, bastante tiempo. CAP de
be, por lo tanto, mantener 
ese margen entre su posibi
lidad de producción y el 
consumo interno, para evitar 
que se frene el desarrollo de 
la industria metalúrgica na
cional debido a dificultades 
en el abastecimiento de pro
ductos de herró y acero 
También hay que considerar 
que abastecer al mercado de 
determinados productos obli
ga a operar maquinarias cu
ya capacidad instalada mí
nima es muy superior a las 
necesidades del país.

El primer plan estudiado 
dentro de esta política (en la 
actualidad totalmente reali
zado) consistió en obtener un 
mayor rendimiento de las 
instalaciones existentes. Co

incidió con este propósito el 
hecho de que la capacidad 
del Alto Horno resultó muy 
superior a la prevista, razón 
por la cual se ampliaron di
versas InstalacioAes de la 
Planta para aprovechar esta 
mayor capacidad . Entre las 
instalaciones ejecutadas pue
den mencionarse: ampliación 
de canchas de almacena
miento de materias primas; 
planta de aglomeración de 
finos de mineral; planta de 
harneo y lavado de caliza; 
ampliación de la Planta de 
Coque de 57 a 70 hornos; 
ampliación de casa de cola
da y cuarto Recuperador pa
ra el Alto Homo; ampliación 
de la Acería con un tercer 
horno Siemens'Martin y un 
segundo convertidor Besse" 
mer; nuevo desmoldador de 
lingotes; dos nuevos hornos 
xe foso en el Laminador Des
bastador: ampliación de di
versas Instalaciones en e! 
Laminador de Planchas, Cha
pas y Hojalata; Planta de 
Estructuras y cañerías de 
gran diámetro; Planta de Re
finación de Benzol, Toluol y 
Xilol, etc .

Fuera del plan de amplia
ciones y mejoras, se trabajó 
asiduamente en otros cam
pos; se perieccionó sistemáti
camente la práctica de ope
ración del equipo; se siste
matizó el trabajo; se elimi
naron de !a producción 
aquellos productos de escasa 
venia que entorpecían la 
producción de grandes vo
lúmenes de los tipos comer
ciales; y se realizaron los 
programas de valuación de 
trabajo y estudios de tiem
po y movimiento con el ob
jeto de establecer sobre ba
ses técnicas y justas el sis
tema de remuneración, el 
pago de incentivos de pro
ducción y la fijación de do- 

laciones normales de obreros 
en cada unidad de produc
ción.

NUEVO PLAN DE EXPAN
SION Y MODERNIZACION 
DE HUACHIPATO.—Siguien
do la política de permanente 
superación que ha caracteri
zado sus actividades, 1c Em
presa ha Iniciado un vasto 
plan de expansión y moder
nización de las instalaciones 
de la Planta de Huachipato, 
dentro del cual se consultan 
las Inversiones por realizar 
dentro de los próximos seis 
años

En una primera etepa, cu
ya ejecución ya ha co
menzado, se tiene por obje
tivo modernizar la práctica 
de laminación de productos 
planos.

Las Instalaciones contem
pladas en esta etapa consis
ten en una línea compuesta 
de un laminador frío de des
bastado, en serie ccn un la
minador reversible de cuatro 
rodillos En esta línea de la
minación es posible trans
formar los lingotes directa
mente en planchas de 2 mm., 
de espesor, suprimiendo va
rias etapas de la laminación 
actual, ccn el consiguiente 
ahorro en el costo de trans
formación . Por el momento 
estas planchas se someterán 
a procesos de terminación 
en las instalaciones actuales 
del Taller de Planchas .

Las instalaciones descri
tas, conjuntamente con un 
aumento en la capacidad d® 
producción de la Acería a 
375 mil toneladas al año de 
lingotes obtenido median!® 
diversas mejoras, permitirán 
aumentar la capacidad do 
producción de productos ter
minados de 265.000 tonela
das, que es actualmente, a 
291.000 toneladas al año.

Para financiar parte de la 
inversión en dólares de este 
plan de expansión se solicitó 
un crédito al Export Import 
Bank of Washington, instin* 
tución que otorgó a CAP la 
suma de 3.550.000 dólares», 
sin otra gqrantía que la que 
ella misma puede ofrecer. Ir 
que ha dado una nueva 
muestra del prestigio de que 
goza esta Compañía en es- 
feras industriales y financie
ras internacionales

El crédito del Eximbank 
ha sido otorgado en condi
ciones muy favorables para 
CAP, ya que, además de la 
circunstancia anotada en el 
sentido de haberse conce
dido sin otra garantía que la 
solvencia de CAP, el servi
cio de la deuda ha sido es
tudiado de manera que la 
primera cuota deberá cance
larse el 31 de enero de 1959, 
o sea, una vez que el nue
vo equipo esté en pleno fun
cionamiento y con un perío
do de operación de por lo 
menos un año. Se espera 
que el laminador reversible 
esté operando a fines de! añ« 
1957.

Para una segunda etapa 
se consulta complementar las 
instalaciones anteriormente 
descritas con una línea con
tinua de decapado, un lami
nador en frío, hornos de re
cocido para-rollos, laminador 
de templado, etc Estas ins
talaciones harán posible la 
entrega al mercado de pro
ductos planos de la más alta 
calidad y reducirán los cos
tos de transformación, ledo lo 
cual ha de redundar en im
portantes beneficios para la 
industria metalú-gica y el 
público en general i

Se consulta, además, en 
esta etapa completar las Ins
talaciones de la línea de la* 

minacion antes mencionada 
a fin de producir planchas 
gruesas, agregando un hor
no de recalentamiento de 
planchas y una línea auto
mática para cortar estas 
planchas, mejorando y am" 
pliaando considerablemente 
los resultados que se obtie
nen con las actuales instala
ciones y permitiendo produ
cir planchas de cualquier 
dimensión .

Se proyecta, además, ex
pandir la capacidad de la 
Acería de 375.000 toneladas 
métricas a 430.000 tcne'adas 
métricas de lingotes de acero 
mediante el agregado de un 
cuarto horno Siemens de 200 
toneladas de capacidad al 
actual taller de tres hornos 
de 100 toneladas cada uno

Las instalaciones contem
pladas permitirán transfor
mar en productos terminados 
de alta calidad la totalidad 
del acero en lingotes que 
se producirá Además de 
asegurar un abastecimiento 
abundante y de mayor va
riedad de productos para 
el mercado nacional, estas 
instalaciones permitirán ex
portar los excedentes de ace
ro de que se disponga trans
formados en productos de al
to precio con las consiguien
tes ventajas para la econo
mía nacional.

Más adelante, y según las 
condiciones del mercado in

terno, posibilidad de obten
ción de créditos, etc , se iría 
a la construcción de un se
gundo Alto Homo, con la 
consiguiente ampliación de 
las diversas instalaciones de 
la Planta La capacidad de 
produedón de lingotes- de 
acero aumentaría en este ca
so a unas 600.000 toneladas, 
y de productos terminados, a 
475.000 toneladas.

Finalmente, es de interés 
destacar que si se atiende al 
valor anual de la producción 
y al desarrollo industrial' de 
todo género que ha traído la 
instalación de Huachipato, 
es ésta, sin duda alguna, la 
más importante industria que 
se ha establecido en el país 
en los últimos años y la que 
ha aportado más inmediatos 
beneficios a su economía.

Los resultados de la ope
ración de la Planta de Hua
chipato demuestren en for
ma elocuente el progreso al
canzado por nuestra Indus
tria siderúrgica, y prueban 
que ella ha correspondido al 
esfuerzo de! país, contribu
yendo poderosamente a su 
desarrollo económico.

Los nuevos planes de am
pliación y modernización de 
sus instalaciones, a que se 
ha hecho referencia, obede
cen al propósito de contar 
con una industria básica 
cuya eficiencia en su pro
ducción le permita ofrecer 
sus productos a niveles de 
precios similares a los vi
gentes en otros países pro
ductores de acero. Esta si
tuación permitirá desarrollar 
en Chile una industria ma
nufacturera que no sólo se 
limitará a satisfacer las ne
cesidad del país, sino que 
podrá llegar a los mercados 
de los paires vecinos en con
diciones de competencia ccn 
losartículos elaborados en el 
extranjero.

La CAP, en su afán de 
constante superación, agota
rá sus esfuerzos para lograr 
siempre una mayor produc
ción en las condiciones eco
nómicas más favorables, co
rrespondiendo en esta ferma 
a lá confianza pública depo
sitada en ella.

•'Ompama de Acero del Pacífico.
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Central hidroeléctrica ■Pllmaiquén”. de 24.240 K. W., ubicada en 
al provincia de Osorno.

Positiva labor ha desarrollado la ENDESa
al servicio del Plan de Electrificación

En los 16 años transcurridos desde su fundación, ha aumentado en 310.940 KW. la potencia instalada 
en el país, mediante la construcción de cinco centrales hidroeléctricas y cuatro centrales térmicas

En 16 años al servicio 
del Plan de Electrificación 
del país, la ENDESA ha 
realizado las siguientes 
obras:

5 Centrales hidroeléctri
cas — Pilmaiquén, de 
24.240 Kw. en Osorno; El 
Abanico, de 86.000 Kw.. 
en Nuble; Cipreses, de 
103.500 Kw. en Talca. 
Sauzal, de 76.800 Kw., en 
OHlggins. y Los Molles, de 
16.000 Kw. en Coquimbo.

4 Centrales térmicas, ubi 
cadas en la zona norte.— 
Copiapó- de 1.343 Kw.; 
Ovalle, de 758 Kw.; Gua- 
yacan, de 3.680 Kw. y 
Vallenar, de 1.000 Kw.

15 Empresas de Distribu
ción. — Entregan la ener
gia en voltajes menores en 
Tocopilla. Calama. Copia- 
oó. Taltal. Vallenar, La

g®

;;

ubicada enCenti al Hidroeléctrica
la provincia de Nubie.

Central hidroeléctrica "Ciprcses". de 103.590 K. " ubicada en 
la provincia de TalcaCentral hidroeléctrica “Los Molles", de 164)00 K. W . ubicada en 

la provincia de Coquimbo

f

Serena-Coquimbo, Ovalle 
Salamanca, Valle del Li
gua. Melipllla-El Monte. 
Colchagua-Pichilemu. Ma 
taquito, Empresa Eléctrica 
La Frontera. Sociedad Aus 
tral de Electricidad y Pun
ta Arenas.

11 Cooperativas de Elec
trificación Rural — Orga
nismos formados por la 
ENDESA y por particulares 
que hacen llegar la electri
cidad al campo: Osorno. 
Río Bueno - Raneo. Llan- 
qulhue, Paillaco. Chillán. 
Monte Aguila • Cabrero. 
Yumbel, Los Angeles. Tal
ca. Curicó y Elqui.

7 obras en ejecución. — 
Central hidroeléctrica Pil- 
maiquén: ampliación de 
su potencia de 24.240 Kw. 
a 36.000 Kw.; Central 
hidroeléctrica El Aba
nico: ampliación de su 

potencia de 86.000 Kw. a 
135.000 Kw., Central hi
droeléctrica Sauzalito. de 
9.000 Kw., en O’Higgins; 
Central diesel de Antofa
gasta. de 4.200 Kw.; Cen
tral hidroeléctrica, de An
tofagasta, de 1.500 Kw., 
Central diesel de Iquique, 
de 4.200 Kw. y Central die 
sel de Punta Arenas, de 
2.800 Kw.

Al fundarse la ENDESA 
en 1939. la potencia insta
lada en el país alcanzaba 
a 154.600 Kw. Desde 1940 
a 1954 la iniciativa priva
da ha instalado 102.700 Kw 
de los cuales 35.700 Kw. 
fueron financiados por la 
CORFO.

En cambio, la ENDESA 
ha puesto en servicio en 
casi el mismo período. 
310.940 Kw.. el doble de 

la potencia instalada en el 
pais antes de 1940.

El Plan de Electrifica
ción, a cargo de la ENDE- 
SA consulta para el futu
ro la construcción de las • 
siguientes plantas hidro
eléctricas: Rapel de 200.000 
Kw., en Santiago: Isla, de 
68.000 Kw. en Talca; La
go Laja, de 120.000 Kw. 
en Nubie y Pullinque. de 
49.000 Kw., en Cautín.

Central hldr.elécUie. ■■S.n»!” de K. W.. ubicada en ,a
provincia de O Higgins

HACIA El SOLUCION DEE PROBLEMA ELECTRIC
El problema del abastecimiento de energía eléctrica en 

las provincias de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, que 
desde hace años ha venido cohstíitúyendo una de las prin
cipales preocupaciones, tanto de las autoridades como de 
la Compañía Chilena de Electricidad Ltda., ha encontra-

do ya una fórmula de solución que, de transformarse en 
realidad, permitirá, en pocos años más, obtener una pro
ducción de energía que cubra las necesidades del consumo.

El Gobierno ha encarado este problema, y se encuentra 
ya en el Congreso Nacional el Convenio "Ad Referendum”,

firmado por el Ministro del Interior, en representación del!Convenio mencionado, la Compañía Chilena de Electrici- 
Gobierno y el Fisco ae Chile; la Compañía Chilena aejaaü Ltda., quedaría sometida a la Ley General de Servir 
Electricidad Ltda. y la South American Power Co. - clos Eléctricos, y el Estado chileno pasaría a participar en 

LO QUE PERMITIRA EL CONVENIO |la nueva capitalización ae la Compañía, mediante la po-
A1 despachar favorablemente el Poder Legislativo ellsesión de acciones y bonos.

Planta Termo-elétrica de Laguna Verde

ta de Laguna Verde es la planta generadora principa] de! sistema con que la Compa

ñía Chilena de Elect*jcidad Ltda. eirre a las provincias de Santiago. Valparaiso y Acon

cagua, La capa^dad.de producción de esta planta termo eléctrica, que vemos en la fo-

. to grafía, es de 52.500 KW.

La Compañía pondría de inmediato en ejecución un 
plan de ampliación de sus instalaciones de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, Plan que 
comprende como primer paso. la construcción de una 
Planta Térmica con una capacidad de 120.000 KW.

INVERSIONES PROYECTADAS
El Plan de ampliación proyectado y planificado poi 

la Compañía Chilena de Electricidad Ltda., significa una 
Inversión superior a los 31 millones de dólares y, además, 
una inversión en moneda nacional de 18 mil millones de 
pesos.

El Plan de obras, cuyo compromiso de construcción 
por parte de la Compañía se encuentra consultado en el 
Convenio “Ad Referendum", está calculado para llenar las 
necesidades del suministro de energía eléctrica de la zona 
servida por la Compañía durante los próximos 7 años.

De acuerdo con las recomendaciones técnicas, la nue
va Planta Térmica será instalada en Santiago. La cons
trucción de las dos primeras unidades ha sido ya ordenada 
a la firma A. E. G., de Alemania, por la CORFO — Asi
mismo ha sido ordenada en los EE. UU.. la construcción 
de las calderas.

REFORMA DE LA LEY ELECTRICA

Para que la Compañía Chilena de Electricidad Ltda. 
pueda, pues, llevar a la realidad el Plan completo ya tra
zado, se parte de la base de la aprobación del Convenio 
"Ad Referendum” y de la reforma de la Legislación de los 
Servicios Eléctricos.

Es interesante, en este caso, citar el editorial publi
cado por LA NACION, el 4 de diciembre último, bajo el 
titulo "Reforma a la legislación eléctrica”. En uno de su* 
acápites, dice, textualmente, ese editorial:

‘‘La Reforma de la Ley General de Servicios Eléctri
cos contempla las modalidades que se requieren para esta
blecer un efectivo entendimiento entre el Estado y las 
empresas particulares, en lo relativo a la explotación y 
distribución del potencial eléctrico. Se establece así un 
régimen mixto que permite la estrecha vinculación entre 
el Estado y la Iniciativa privada. Esto será muy impor
tante, con respecto al aporte de capitales. Además, el Es
tado no está en condiciones de absorber todas las activi
dades derivadas del proceso de la industria eléctrica. Por 
otra parte, no estaría bien poner vallas a las iniciativas 
de nuestros Inversionistas. Vale también destacar el he
cho de que las empresas particulares están mejor prepa
radas para cubrir la parte de la distribución de energía. 
Así se hará un gran beneficio al propio Estado, liberán
dolo de la organización de tareas subsidiarias.

"Otro problema que se resuelve con la nueva legisla
ción es el de las fijaciones de tarifas, que actualmente 
ofrece serios inconvenientes para el flnanciamiento de las 
empresas. A este deficiente sistema se debe la falta de 
un buen suministro de energía eléctrica, con los consi
guientes perjuicios para el progreso industrial del país.”

Planta Hidro-eléctrica de Queltehues

A 90 kilómetros de. Santiago, enclavada en un hermoso rincón*cordillerano está la plan
ta hidro-eléctrica de Queltehues. de la Compañía Chilena de Electricidad Ltda La ca

pacidad de producción cte esta planta llega a 39.000 KW.

dad.de
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Una realidad chilena: el petróleO| |
Obra de gran esfuerzo
ue la construcción de
a Refinería de Concón
PARA llegar a la realidad 

de hoy. que, simplemente, pue
de definirse como la de un 
país PRODUCTOR DE PE
TROLEO, esto es, que median
te sus propios medios extrae 
el oro negro, lo conduce por 
vía marítima a la gran Refi
nería de Concón y allí produce 
los combustibles diversos, des
de el petróleo crudo, la gasoli
na y el kerosén ordinario o 
parafina, fue preciso un plan 
científicamente trazado y lue
go un largo proceso llevado a 
feliz término.

LA CHIMENEA de la Refinería de Concón, durante I 
la faena de enclavarla en su sitio.

Maravilla de precisión 
científica se observa en 
la Refinería de Concón

proceso, diremos que la Corpo
ración de Fomento de la Pro
ducción se preocupó casi des
de su fundación de la instala- 
rión de una Refinería de Pe
tróleo en el país. Los primeros 
estudios elaborados datan des
de el año 1940, pero la guerra 
impidió que este proyecto, al 
Igual que otros, pudiera ser 
llevado adelante.

En el año 1945, poco antes 
del descubrimiento del primer 
pozo en Manantiales, se reac
tualizaron estos estudios, los 
que posteriormente debieron 
ser revisados para adaptarlos 
a la realidad del petróleo chi
leno. La Empresa Nacional de 
Petróleo (ENAP), creada por 
ley N.o 9.618, de 19 de junio 
de 1950, como continuadora de 
la Corporación en este ramo, 
se esforzó en llevar adelante, la 
iniciativa, cuidando, al mismo 
tiempo, de intensificar las fae
nas de exploración y de pro
ducción en Magallanes.

Síntesis del proceso de refinación del petróleo

EL„£E^S0LE0, Cr.1d0' l,povenlente de los yacimientos 
petrolíferos de Magallanes o importado del extran- 
i"rn barcos-tanques de gran capacidad, a

' . . , a Bah,a de Quintero. Las instalaciones marítimas 
ubicadas en esta bahía, entre Quintero y Ventanas, permi- 
ten recibir barcos hasta de 45.000 toneladas. El petróleo es 
descaí gado por las bombas de los barcos a través de dos 
cañerías submarinas de acero de 16” de diámetro a los es- 
ta“(j“®de almacenamiento, cuya capacidad total alcanza 
a 140.000.000 de litros, distribuida en 7 estanques de 
20.000.000 de litros de capacidad cada uno. Impulsado por 
las bombas instaladas en Quintero y a través del oleoduc
to de 17 kilómetros de longitud y 8” de diámetro, el petró
leo llega a la Refinería de Concón, donde es almacenado 
en 3 estanques de 8.500.000 litros de capacidad cada uno.

La Refinería fue diseñada para procesar petróleo crudo 
de diversos orígenes y características, pero dando especial
importancia al crudo chileno proveniente de Magallanes.

Las unidades principales de la zona de proceso de la 
Refinería son las siguientes:

Destilación fraccionada (topping).
Cracking térmico.
Recuperación de gases.
Tratamiento de gasolina.
La unidad de destilación fraccionada (topping) recibe 

el crudo de los estanques de almacenamiento y consta fun
damentalmente de un horno para el calentamiento del 
crudo hasta unos 3609 C. y de una torre de destilación 
que opera a baja presión, donde el crudo es fraccionado en 
cinco productos destilados: gasolina, nafta pesada, kerosene, 

_^petróleo diesel y petróleo combustible, además del residuo de
nominado crudo reducido. Algunos de estos productos son en
viados a estanques de almacenamiento, y otros, como la 
nafta pesada, el gas oil y el crudo reducido, van a pro
cesos posteriores en otras unidades de la Planta. La capa
cidad de tratamiento de esta unidad de topping es de 
3.200 m3. diarios de petróleo crudo.

La unidad de cracking ¡ 
térmico tiene una capacidad , 
de tratamiento de 1.000 m3. : 
por día y en ella los pro- | 
ductos pesados son destilados ¡ 
a mayores temperaturas y 
presiones que en la unidad ! 
de topping. con el objeto de ' 

• transformarlos en hidrocar-J 
buros más livianos, obtenien
do asi un mayor rendimiento 
en gasolina.

Esta unidad consta princi- ¡ 
pálmente del horno de refor- 
mación de nafta y de parte ' ullíuau uc JCVUpCi«.u.uu 
del kerosene obtenido en el de gases separa estos hidro-

pónchente. Además, del fon- 
। do de la torre de cracking se 
obtiene un producto pesado 

| que va a una torre de vacío, 
,para separar los hidrocarbu
ros livianos que pueda con- 

! tener y obtener el fueil olí 
o petróleo combustible por el 
fondo de ella.

En el proceso de cracking 
se alcanzan temperaturas 
hasta de 550’ C. y 50 atmós
feras de presión.

La unidad de recuperación
topping, y de la torre de 
combinación, donde se desti
lan nuevamente estos pro
ductos a altas temperaturas 
5’ presiones. De esta torre se 
obtienen gasolina, kerosene 
para tractores, petróleo die
sel y gases e hidrocarburos 
livianos, que pasan a las uni
dades de tratamiento corres-

carburos y los purifica, para 
permitir el empleo del pro- 
pano y butano en usos do
mésticos e industriales, y el 
resto de ellos, constituido 
principalmente por metano 
para su utilización como 
combustible en los hornos y 
calderas de la propia Refi
nería.

uvviuii en luapuanes,
Tenemos asi que, en su pri

mera sesión, el 27 de octubre 
de 1950, después dé conocer los 
antecedentes técnicos de la 
proyectada Refinería y sus 
múltiples aspectos relacionados 
con facilidades en el desem
barque, disponibilidad de agua 
de refrigeración, abastecimien
to de energía eléctrica, cerca
nía a los centros industriales, 
etc., acordó su instalación en 
Concón, en la ribera sur rlelg 
río Aconcagua.

mismo año 1950. el Directorio 
acordó llamar a propuestas a 
varias firmas de prestigio in
ternacional para el diseño de 
una planta refinadora, sumi
nistro de materiales y super- 
vigilancla de la •construcción.

Después do estudiadas las 
distintas propuestas, se deci
dió aceptar la presentada por 
“The M. W. Kellog Co.”, con 
la cual se firmó el correspon- 

I1 diente contrato el 14 de sep
tiembre de 1951. El contrato 
suscrito comprendió: el diseño 
de la Refinería propiamente 
tal y recomendaciones sobre 
las condiciones que deben 
cumplir las unidades anexas; 
el suministro de todos los ma
teriales necesarios para fas 
unidades de proceso y planta 
de fuerza; la supervigilancia de 
la construcción y la garantía 
de funcionamiento en cuanto a 
la eficiencia de la planta con 
diversos tipos de petróleo cru
do y a la calidad de los pro
ductos refinados que se obten
drían.

La construcción se inició en 
julio de 1952, preparando las 
fundaciones, y el montaje de 
las primeras unidades en la 
zona de proceso tuvo lugar en 
mayo de 1953.

Ya se ha informado acerca 
de las dificultades que debie
ron sortearse en el transporte 
de Jas enormes piezas que cons
tituyen la Refinería de Con
cón. Baste recordar, por ejem
plo. que la torre de combina
ción de cracking, de 33 metros 
de altura por 3 metros de diá
metro y con un peso de 120 
toneladas, tuvo que ser des
cargada en el puerto de Val
paraíso, dejándola flotar en el 
mar para llevarla a remolque 
hasta Playa Amarilla, en Con
cón, donde fue sacada en una 
maniobra que. incluso, atrajo la 
atención pública, para ser co
locada. posteriormente, en su 
base en la Refinería. Otras 
unidades pudieron ser trans- 

| portadas por tierra, con ele-

menlos especiales de 
porte, hasta Concón.

tiñería trabajaron 
técnicos y empleados
máximo de 1.700 obreros. Ade
más. la firma contratista en
vió a Concón 10 técnicos nor
teamericanos especialistas en

trucción.
Un millón de metros cúbicos 

de tierra debieron ser remo
vidos en la preparación del te
rreno para la fundación de la 
planta.

Otras cifras señalan: 80 mi! 
metros cúbicos de arena, ripio 
y piedra, en la construcción de 
la planta.

‘ La longitud total de las ca
ñerías instaladas alcanza a 
más de 240 kilómetros.

El peso total de las estruc
turas. maquinarias y accesorios 
alcanza a unas 17.000 tonela
das. sin incluir los edificios ni 
obras anexas.

En algunos estudios y faenas 
de construcción de la Refine
ría se contó con la valiosa co
laboración de personal técnico 
y de elementos de la Corpora
ción de Fomento de la Pro
ducción, de la Armada Nacio
nal, de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDESA), del 
Instituto de Investigación y 
Ensayos de Materiales de la 
Universidad de Chile, de la 
Universidad Técnica Federico 
Santa María y de algunos pro
fesionales especializados.

Para disponer de fuerza 
eléctrica en la Refinería, fue 
necesario construir una línea 
de transmisión de 44.000 vol
tios. entre la Subestación Ml- 
raflores, de la Compañía Chi
lena de Electricidad, vecina a 
Viña del Mar, por la que se re
cibe energía vendida origina
riamente por la ENDESA.

HI

TORRE petrolera de uno de los nuevos pozos en Manantiales.

MAGALLANES

lumen de apua de 1.500 litros 
por segundo, caudal que se to- 

I ma del río Aconcagua,

PRODUCCION III 11 ilIHNIRIl
III CONCON llllll.nil 1956

CRUDOS PROCESADOS:
Magallanes...............
Oficina (Venezuela' ....
Petróleo reprocesado (Slop)

TOTAL .. -...........
PRODUCTOS OBTENIDOS:

Gasolina moior...............
Kerosene............................
Petróleo Diesel..................
Peiróleo Combustible N.o 5
Petróleo Combustible N.o 6
Gas Licuado .......................
Aguarrás mineral.............

VENTAS DE LA REFINERIA
463.000 m3. de Gasolina ..
25.000 m3. de Kerosene ..

182.000
136.000
98.000

300
500 m3. de Aguarrás .

60 tons. Gas Licuado

m3. de Diesel.....................................
tons. Petróleo Combustible N.o 5 .. 
ions. Petróleo Combustible N.o 6 .. 
tons. Crudo Reducido........................

üna de ellas está 
al transporte de 
kerosene y diesel, 
destinada al trans- 
petróleo combusti- 
oleoductos. agí co- 

j Quintero-Concón, 
” . ¡fueron construidos em-

La unidad de tratamiento de gasolina consta de lox pieando cañería fabricada en 
elementos necesarios para purificar este combustible, ell- ' Huachlpat.o por la Compañía 
mlnanrln In. ---------...... J.............. .. ...................... ... A(;ero pacylco , CAF,.

Desde los estanques de Las 
Salinas los productos son 
distribuidos por tierra y poi 
mar para su consumo en to
do el pais. 

La producción de la Refl- 
nería er los diversos produc
tos depende de las caracte
rísticas de] petróleo crudo | 
que se refine. Sin embargo, 
la producción media en un 
año normal de operación ■ 
puede estimarse en las si
guientes cantidades:

GASOLINA: — ------
de litros.

diámetro. 1 
destinada ¡ 
gasolina, 1 
y la otra, < 
porte de ] 
ble. Estos । 
mo el de

518.833.008 Litros
529.232.791 "
37.851.900 u

1.085.917.699 Litros

459.672.488 Litros
26.339.028 "

183.032.266 "
167.740.210 "
173.971.491 "

859.115 "
769.819 "

$ 8.723.000.000.-
499.000.000.—

3.887.000.000.—
2.435.000.000.-
1.520.000.000.-

6.000.000.—
23.000.000.—
1.000.000.-

S 17.094.000.000.-

minando los compuestos de azufre, para estabilizar la ga
solina y regular su tensión de vapor y para el agregado 
de los productos químicos necesarios.

Antes de su venta se agrega a la gasolina, en la Plan
ta de plomo tetraetilo, la cantidad necesaria de este com
puesto para elevar su índice de octano.

En la Sala de Control de la Refinería están ubicados 
jos instrumentos medidores y registradores ríe presión, de 
temperatura y de flujo, que controlan las diferentes eta
pas del proceso en todas las unidades de la Planta.

Los productos refinados que se obtienen de la Zona 
ue Proceso, una vez que cumplen con las especificaciones 
necesarias para su venta en el mercado, lo que se controla 
mediante análisis de laboratorio, son enviados para su al
macenamiento a los diferentes estanques que con este ob
jeto existen en la Refinería.

El número total de estanques alcanza a 30, de los 
cuales 12 se destinan a productos intermedios y 18 a pro- 
uctos terminados. La capacidad total de almacenamiento 
e productos terminados se distribuye en la siguiente for- 
. a: gasolina, 19 millones de litros; kerosene, 9 millones 
e litros; petróleo diesel, 10 millones de litros, v petróleo 

combustible, 13 millones de litros. El propano liquido se 
imacena en dos esferas de 320.000 litros de canacidatl ca- 
a una, y el butano liquido, en una esfera de 800.000 litros 

ac capacidad.
*-ín>eSd^ Ia Refinerfa de Con- ipañías Distribuidoras, ubica- 

das en Las Salinas, a través 
de 2 cañerías de 10 Kms de 

Com- | largo y de 6 pulgadas de

cón, estos productos . 
v?” a los r.qp-5

► macenamienlo de las

en-

480 millones

millones

DIESEL: 160 *

KEROSENE: 
de litros.

PETROLEO 
millones de litros.

PETROL E O COMBUSTI-.
BLE: 200 millones de litros. I

PROPANO: 30 millones.de' 
litros.

BUTANO: 
tros.

GAS DE 
millones de

50

8 millones de li

REFINERIA: 35, 
m3.

Se prosiguieron los estudios con dos 
Comisiones Geológicas, dos equipos gra- 
vimétricos y tres equipos Sísmicos.

Las Comisiones Geológicas continua
ron los estudios del terciario en Ultima 
Esperanza en el Continente y en China 
Creek en la Isla Tierra del Fuego.

Los equipos sísmicos trabajaron dos 
en la Isla y uno en el Continente, Pun
ía Delgada. Esté último trabajó espe
cialmente en la región de Monte Ay- 
mond y los dos de la Isla completaron 
los estudios de las nuevas estructuras 
China Creeck, Gavioeia, Josefina y Ca- 
ñadón Grande.

También se ha continuado el estudio 
geológico de la distribución de la for
mación Springhill en Tierra del Fue<io 
y Punta Delgada.

Durante este periodo se descubrieron 
los nuevos campos: Calafate, de petró
leo y gas, y Catalina, de gas.

PERFORACIONES.-
Durante la mayor parte del año se 

mantuvieron en actividad 5 equipos de 
perforación en Tierra del Fuego. Estos 
equipos fueron operados por personal 
chileno y con la asistencia técnica de 
la firma especialista The Santa Fe Dri- 
lling Co.

Año 1955 Año 1956
Pozos terminados 58 62
Metros perforados 118.778.35 125.000

De ¡os pozos terminados, 20 resultaron 
productores de petróleo, 16 de gas y 26 
improductivos.

En consecuencia, hasta el 31 de di
ciembre de 1956 se había completado en 
Magallanes un total de 282 pozos, de 
los cuales inicialmenie resultaron 121 
productores de petróleo, 58 de gas y 230 
improductivos.

PRODUCCION:
La producción de petróleo crudo fue 

durante el año de 1956 de 818.927.4 m3. 
y se obtuvo de los siguientes yacimien
tos. Manantiales, Sombrero, Victoria Nor
te, Victoria Sur, Victoria (Este1, Chañar- 
cilio, Chañarcillo (Sur), Chillan, Cullén, 
Flamenco, Manantiales Sur, Calafate, 
Golondrina y Catalina.

PLANTA DE COMPRESION
Y GASODUCTOS
Se dio término a la instalación de los 

compresores y accesorios que componen 
la Planta que está en funcionamiento 
normal.

tXPLURACIONES H El NOTE
En el transcurso de los últi

mos 50 años, se han denunciado 
manifestaciones petrolíferas su
perficiales, tanto líquidas como 
gaseosas, en la zona Norte del 
país.

Algunas de ellas, como las de 
Siglia en Antofagasta y Peder
nales, en Atacama, están vincu
ladas a la llamada “Formación 
Porfirítica”, que comprende 
masas eruptivas y sedimentarias 
de edad mesozoica, fuertemente 
plegadas.

A pesar de que los Servicios _________ _______
Técnicos del Estado y algunas1 de 750 millones de pesos en es-

empresas particulares estudiaron 
en diversas oportunidades estas 
manifestaciones, no se dispone 
todavía de antecedentes suficien
tes para valorizarlas debidamen
te. ya que las opiniones de los 
técnicos han resultado ser en 
muchos aspectos contradictorias.

Frente a este problema, y. da- 
da el interés que siempre ha 
existido de parte de los Pode
res Públicos, para establecer las 
riquezas que encierra el subsue
lo nacional, a petición de ENAP. 
la CORFO resolvió la inversión

ASPELlO nocturno ds la Refinería de Concón, en que sobresale la estructura metálica

tudlos y trabajos exploratorios 
en la provincia de Tarapacá.

Este plan se concretó a rail 
de un acuerdo adoptado por el 
Consejo Consultivo de Tarapacá. 
que acordó destinar la suma de 
150 millones de pesos para la 
realización de estos trabajos du
rante el presente año y que, pos
teriormente, el Consejo de la 
Corporación de Fomento ratifi
có y complementó con la canti
dad de 600 millones de pesos, 
para los años 1957 y 1958.

Para materializar los acuer
dos citados, la ENAP procedió 
a enviar a principios del mes de 

I septiembre a la provincia de Ta
rapacá una comisión de geólo
gos para imponerse de las con
diciones del terreno y programar 
adecuadamente los trabajos fu
turos.

Si bien es cierto que en las 
visitas realizadas no pudieron 
comprobarse manifestaciones su
perficiales de hidrocarburos, 
existen condiciones geológicas 

1 dianas de estudiarse.
Las labores preliminares que 

se desarrollarán comprenden un 
estudio geológico general, un la- 

1 vantamlento aéreo magnet mé- 
' trico y un trabajo gravimétrico.

El reconocimiento geológico se 
está realizando con personal 

। destacado en la zona desde sep
tiembre y actualmente se está 

i dando término al levantamien- 
I to con magnetómetro volante 

r entratado con la firma FAIR- 
1 CHILD AERIAL SURVEY, INC.. 
I habiéndose dispuesto la inicia

ción de estudios gravimétricos 
desde comienzos del próximo año.

De acuerdo con los resultados 
que se obtengan, la ENAP deci
dirá sobre la aplicación del mé
todo sísmico y la perforación de 
pozos de exploración, destinados 
a dilucidar las posibilidades pe
troleras que encierra la provin
cia de Tarapacá.

Para completar el conocimien
to de la zona se han realizado 
últimamente también algunas 
investigaciones en la provincia 
de Antofagasta, que al igual que 
Tarapacá y Atacama. ofrece po
sibilidades de realizar explora
ciones en forma sistemática y e* 
gran escala para, la tmsauttia da 
petróleo.
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El moderno edificio de 1« "Compañía Comercial de Valparaíso", ubicado en la cal)» Blanco, del 
primer puerto de la República.

UNA FIRMA AL SEHV’CIO ‘Compañía Comercial de Valpa- pítales chilenos y que cuenta 
DE LA INDUSTRIA — Entre raíio’.'Cuyá sigla “COVALPO" con una red de agentes y distri- 
las importantes firmas óonér goza de arrípiia popularidad y traidores a ío largo de todo el 
ciales representativas ' del pro-‘ prestigia. pais, se encuentra ubicada en
greso de Valparaíso figura la Esta firíYi'a, formada por ca- lo que se conoce como la City 

porteña, el sector de los Bancos

ZAVOLAKÌSY CIA.
CASA "HELENICA"

IMPORTACION

RORIES ‘«5R Directo Tel-eTíf'-a:
CASILLA CORREO 410 TA VOLÆKTS"

PUNTA ARENAS 
CHILE

i y las grandes empresas comer- 
! cíales', en calle Blanco 793, con 
| entrada también por la activa 
'Avenida Errázuriz.
i El edificio,.arppliq. de tres pi 
sos, contiene sps oficinas y sa- 

' las de exposiciones, donde es 
posible apreciar lo? diversos ar- 

[ ticulos y elementos de trabaio 
i en que .gira esta Compañía.

MATERIALES Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES Y AGRICO
LAS.— “COVALPO" constituye 
una firma importadora de ma
quinarias industriales y agrico- 

I las. camiones, camionetas, re
puestos, carros de arrastre, etc. 

I Mayoristas, además, en los ru
bros ferpeteyia, cerrajería, pin
turas. etc.
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PARA CRIANZA Y 
ENGORDA

BUEYES de trabajo 
de Chiloé

Talajes en fundo 
propio

Atenci0ri.de ganádó-por cuenta ajene 
REMATE TODOS LOS MARTES

Soc. Feria Regional Lída.
PUERTO MONTT

Casilla 104 — Teléfono 238
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LOS 15 DEPARTAMENTOS 
DE "COVALPO".— 15 Departa
mentos forman el conjunto de 
aCti\idades 'de '‘COVALPO". to
dos ellos atendidos por personal 
de ingenieros, técnicos y espe
cialistas. al -servicio de la nu
merosa' clientela ganada por el 
prestigio y oportuna atención 

। de la firma. Asi podemos apre
ciar el intenso movimiento de 
sus Departamentos de Maquina
rias. Ferretería, Repuestos, Inge
niería, Radares, Vapores, Repa
raciones y Mantenimiento, Ins
talaciones, Importaciones, Ve
hículos, Motorizados, Maquinaria 
Agrícola, Materiales Eléctricos. 
Además, las secciones Contabi
lidad. Créditos v Cobranzas.

CONCEPTO Y ORGANIZA
CION MODERNOS.—La organi
zación "COVALPO" obedece a 1 
un criterio moderno, llevado al ! 
máximum de eficiencia, de tal 
manera que los clientes saben, 
positivaniente, que en esta fir- ■ 
ma serán atendidos en forma 

, eficiente en la solución de sus 
problemas y necesidades técni
cas

DIRECCION EJECUTIVA DE 
LA FIRMA,— La Dirección Eje- , 
cutiva pe la“‘Compáñia Comer-I 
cial de Valparaíso S- A.". “CO
VALPO". se encuentra en las 
manos expertas de su gerente, j 
don .Julio Bitíencourt Riofrío. y ' 
en la de su subgerente comer- I 
cial. don Fernando Poblete 
Moisset.

ANTONIO LJUBETIC L.
BODEGA DE FRUTOS DEL PAIS

Especialidad en licores y vinos finos

A V. COLON 742 ------- TELEFONO 1549

- PUNTA ARENAS -

AGUSTINAS Y MAC I V E B 
■ONO 32954 — SANTIAGO, CHILE

DE TODO LO MEJOR 
PARA EL DELEITE 

DEL TURISTA
GRAN COCINA INTERNACIONAL 
CON LOS MAS AGRADABLES 
PLATOS TIPICOS

Y LA ATRACCION 
INSUPERABLE 

D E

AGUSTINAS Y MAC-IVER
TELF. 32954 -SANTIAGO CHILE

VARELA Y CIA. LTDA.
MADERAS 11

BARRACA DE MADERAS
ASERRADERO "RIO GRANDE"

ISLA DAWSON

REPRESENTACIONES Y CONSIGNACIONES

i O'HIGGINS 928 — CASILLA 465 — FONO 101 
Dirección Telegráfica "VARELA"

- PUNTA ARENAS -
___

HOTEL PALACE
(Frente a la plaza principal)

GARCINA Y CIA.
IMPORTADORES - REPRESENTANTES

PROVEEDORES MARITIMOS

ROCA 927 — TEL. 214

CASILLA 17 — CABLES AGUIMAN

PUNTA ARENAS

C o n 1 o r i

Comodidad
Regia atención

Espléndida comida

Precios sin competencia 
-- - - i®- - - -

Atendido por su propio dueño

JAIME F Á R RI Ó L

FABRICA DE 

AMPOLLETAS ELECTRICAS 

Y TUBOS FLUORESCENTES

VICUÑA MACKENNA 2385

PROTECTORA
BROWNIE KODAK 8 mm.

LINEA COMPLETA DE CAMARAS
KODAK RETINETTE Y RETINA

CAMARA BROWNIE CHIQUITA

KODAK
SINONIMO DE CALIDAD 

EN FOTOGRAFIA

OFRECE

FOTOGRAFIA

SANCHEZ
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

ERRAZURIZ 950

PUNTA ARENAS

EXPORTACION
IMPORTACION

PUNTA ARENAS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

ARTICULOS 
IMPORTADOS

BODEGA: 
ECUATORIANO 941

DANILO JORDAN SUBAT

TELEFONO 547
CASILLA 333 
DIR. TELEGR.: "DANILO”

Atenci0ri.de
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El Servicio de Cooperación Técnica Industrial
I ORIGEN V FINAI.mtnre .•______ ------------------------------------ -- -------------- ---- -ORIGEN Y FINALIDADES- La Corporación de Fomen

to de Ja Producción, debidamente autorizada por el Gobier
no. y el Instituto de Asuntos Inter ame riña nos. acordaron el 
30 de julio de 1952 la organización en Chile de un Servicio 
Cooperativo para el desarrollo de un programa de asistencia a 
la mediana y pequeña industria, cuyas finalidades principa-

a éstas mediante la introducción de técnicas delineado en su*

industrias.
actividades que influyen en la productividad Industrial, tales 
oomo:

“a) Planificación y control de 
la producción incluyendo estu
dios de movimiento y encauza- 
miento de materiales en las 
plantas industriales, contabilidad 
de costos. organización indus
trial, control de volumen y ca- 
íioad de producción, distribución 
interna de plantas industriales, 
ingeniería de métodos, maninu- 
lación de materiales y activida
des relacionadas.

"b'i Normas referentes al per
sonal, incluyendo clasificación 
por mérito y evaluación de la 
obra, incorporación, selección y 
entretenimiento industrial, sis
tema de pago de sueldos y acti

vidades relacionadas con este 
fin."

Dispone, por lo demás, el 
acuerdo que, "en los casos en 
que los programas de asisten
cia técnica destinados principal
mente para industrias medianas 
y pequeñas, mejoren la produc
tividad de plantas industriales 
mayores, podrán ser destinados 
a este fin. de manera de alcan
zar los mayores beneficios para 
la economía general."

EL PINTO IV.— El acuerdo 
mencionado es la aplicación por 
parte del Gobierno de los Esta. ¡ 
dos Unidos de la política cono
cida con el nombre de Punto IV.

trazada por el Presidente Tru- 
man en su discurso inaugural 
del 20 de enero de 1949. como 
medio de mejorar, con la ex
tensión de los conocimientos, 
experiencia y adelanto cientili- 
co e industrial americano, Ja 
productividad de los países de 
desarrollo económico retardado, 
y asi aumentar el bienestar de 
los habitantes, política que en 
Chile se aprovecha con arreglo 
al acuerdo básico entre los Go
biernos de ambos países, de 16 
oe enero de 1951.

ORGANIZACION Y DIREC
TIVAS DEL SERVICIO— El 
“Servicio de Cooperación Técní-

ca Industrial", que así se lia- lio por su visión y amplio con- 
ina el organismo chileno, pro- repto de la necesidad de mejo- 
ductc de aquel acuerdo, esta di- rar las condiciones en que ac- 
rigido en su política por un di- ’
rectorio que preside el Vicepre
sidente de la Corporación de Fo
mento y del cual forman parte 
representantes de esto Corpora
ción. del Instituto de Asuntos 
Inter americanos y de la Socie
dad de Fomento Fabril.

La administración ejecutiva 
del Servicio está a cargo de un 
Gerente General y de un Ge
rente Técnico, que es el Jefe 
del Grupo de Especialistas Ame
ricanos. y su labor se desarrolla 
a través de los Departamentos 
de Ingeniería Industrial y Cos
tos y de Relaciones Industna-

condiciones de administración, 
de conocimientos de economía y 
otras complejas materias que a 
diario interfieren en el eficaz 
manejo de una empresa.

SENTIDO PRACTICO DE

LA INDUSTRIA CHILENA

El Servicio de Coopera
ción Técnica Industrial 

le ayudará a: 
Aumentar la producción, 
mejorar la calidad de 

sus productos, y bajar 
sus costos de producción.

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA INDUSTRIAL 
Huérfanos 1147-9.'.>P¡so-Casilla 13120 

Fonos 81853,4,5,6 - Santiago

E1 Departamento de Ingenie
ría Industrial desarrolla en su 
labor todas las especialidades 
enumeradas en la letra ai del 
programa señalado.

El Departamento de "Rela
ciones Industriales” se preocupa 
particularmente de ayudar a las 
industrias en el desarrollo de la 
capacidad de empleados y ope
rarios para mejorar la catego
ría de los supervisores y para 
fomentar las vinculaciones, com
prensión y comunes esfuerzos de 
trabajadores y empresarios en 
su misión social de producir.

NIVELES DE PRODUCCION. 
— El Servicio está también in
teresado en el estudio de los 
niveles de producción, preferen
temente con referencia al factor 
."hora-hombre", lo que podrá 
permitir comparar la producción 
en diversos periodos de tiempo, 
para capacitar al Gobierno, a la 
industria o a la Gerencia de una 
planta, para avaluar la forma 
cómo se desarrollan las unida
des productivas. "Para el Go
bierno el interés estriba en la 
totalidad de la economía: para 
la industria, en la producción 
de las plantas comprendidas 
denf.ro de una industria especi
fica, y para el plano de Geren
cia.' en la producción de la fá
brica en particular.”

No es inoficioso decir que 
"productividad es la relación en
tre los bienes y servicios produ
cidos y los factores productivos.” 
Se ha elegido el factor hombre- 
hora para apreciar los fenóme
nos de la productividad, por ser. 
incuestionablemente, el trabajo 
el más connotado de los ele
mentos de la producción.

Es innegable que tal vez todo f 
cuanto se incluya en el Progra
ma Cooperativo y en las activi- | ’ 
dades del Servicio, no es una 
novedad ni para los estudiosos, 
universitarios y profesionales, 
ni para los industriales progre- > 
sistas: pero, si, es un hecho que 
el acuerdo y el Servicio han 
concitado preocupaciones, estí
mulos e iniciativas que en prác
tica sistemática y dirigidas por 
expertos con experiencias y por 
administradores, profesionales y 
técnicos competentes, entusias
tas y responsables, están dando 
a la industria chilena una. esto
cada de modernización en sus 
métodos y sistemas, cuyo? re
sultados el país apreciará y que 
para* la Corporación de Fomen
to. que inició las beses del

- —__ __________  ... que ac- .
túan las industrias nacionales.

Sin estridencias, sin propa
ganda excesiva y sólo con el I 
optimismo constructivo que da i______ _____ _________„
una labor persistertte y entusías- I Chile, el Servicio se ha organi- 
ia. se puede afirmar que se ha izado con criterio especialmente 
retornelo una etapa y que lo he- adaptable a nuestras propias 
cho es el mejor aporte en bene- modalidades, aprovechando la 
fíelo de la industria de Cíale consulta y las experiencias del 
para generalizar con una apiica- Grupo de Consultores Amenca- 
ción práctica y diana en las fá- nos que colaboran con arreglo 
bncas. lo que en el mundo se al acuerdo, 
conoce con el nombre de "or
ganización científica de las em- ¡_____________ ______ _ __
presas", poniendo en ejecución mas temas relacionados con las 
sistemas y modalidades moder- materias que constituyen los 
nos de operación y producción. ' manejos industriales.

ORGANIZACION DE ICARE. . Sln embargo, nuestro sistema 
— Dentro de esta misma final!- educacional no se ha adentrado 
dad fue como el Servicio ha co- at|n en la suficiente experimen- 
operado con dirigentes de la in- I t*rinn ° nrértir. d.
dustria en la creación y funcio
namiento de un Centro espe
cialmente destinado a la difu- 
sión de los nuevos conceptos so- I 
bre organización científica TCA- , 
RE", o sea. el Instituto Chileno | 
de Administración 
Empresas.

PRODUCIR MAS. MEJOR Y piwu.u «ureowa» a<
A .MENOR COSTO.— El Serví- reducido grupo chileno de in
do tiende a demostrar con sus ¡ genieros con que se contaba, en 
trabajos directos que las Indus- ' ¡a naciente política de asistencia 
trias, como órganos vivos de la ¡ técnica, y en una industria de 
actividad productora, necesitan I confección y en dos industrias
remozarse, con la finalidad de I *--- ------ —
producir más, producir mejor y ¡ 
producir a menor costo.

Para ello hay que actuar sobre 
los planos de dirección y técní- ’ 
eos. sobre los operarios y super
visores y sobre las condiciones | 
materiales de las fábricas y de । 
la producción misma.

La organización y la marcha ¡ 
de ,una industria no pueden í 
h 7 improvisarse, sino que re- I 
quieren de un estudio de téc
nicas, de sentido humano, de '

Nuestras universidades e Ins
titutos incluyen en sus progra-

— Dentro de esta misma finali-
Señor LACHLAN MACKENZIE. Gerente Técnicatación o aplicación práctica de 

los alumnos en la> modalidades 
de la vida diaria. Por lo demás, 
aunque asi fuera, no podría esa 
experiencia ser lo eficazjnente 
amplia para familiarizar a los 

| futuros egresados en los mútl- 
_ , Io I ules y variados problemas de laBaelon»! de | prodocción.

Por eso, junto con crearse el 
Servicio, se procuró adiestrar al

; la confección y en dos industrias 
| metalúrgicas, cuyos trabajos en 
serie hacían más favorable la 

| experiencia, se constituyeron, de 
acuerdo con sus empresarios. 

। unidades demostrativas, donde 
j se estudiaron y resolvieron sus 
problemas y se familiarizó el

1 personal chileno, que ahora es 
I un núcleo respetable de técnica 

y de práctica, así como el perso- 
! nal de consultores americanos 
tuvo la oportunidad de ambien- 

' tarse en el medio patronal, téc- 
> nico, obrero y material de dichas 
1 industrias, lo que ha servido po

Señor ERNESTO MERINO SEGURA, Gerente Generalacuerdo, es un timbre de orgu- |

altivamente a todos ellos para i 
su acción en otras planta'.

EXITO DF. LA LABOR.— 
Aquellas planta< demostrativas 

I persiguieron, por lo d*más. otra 
finalidad: despertar en los in- 

, dustnales la inquietud por la 
utilidad practica de la asesoría 
técnica y la metodología indus
trial moderna

Esto último se ha obtenido con 
e_xito. y son ya numerosas las 
industrias que han c°lebrado 
acuerdos con el Servicio para ob
tener asesoría técnica, funda
mentalmente en el ramo de in
geniería industrial, siendo dig
no de anotar que no son las in- , 

¡ dustrias de menor importancia, 
sino que. precisamente, las de 
mayor cartel v que se sabe bi-n 
organizadas, las que han recu- i 
rrido por tal asistencia, como j 
medio de mejorar su régimen in- ¡ 
temo y sus sistemas de trabajo. 
Basta con citar CIC, Vestex. 
Fensa. Socometal. Fanaloza. 
Electrometalúrgica y tantas otras 
cuyas Gerencias saben lo que en 

i países más adelantados signifi- ' 
c.a el manejo científico.

ADIESTRAMIENTO DE PER
SONALES.— En otro, la difusión । 
de las prácticas y normas sobre , 
entrenamiento del personal v | 
relacione.s industriales, ha per- ; 
mitido foixnar un grupo selecto ' 
de entrenadores, que ha puesto i 
en aplicación tres programas bá
sicos para adiestramiento de su
pervisores y que son: de Entre- I 
namiento para Instrucción en '
el Trabajo, de Entrenamiento |
para Relaciones en el Trabajo i 
y de Entrenamiento para Meto- i 
dos en el Trabajo.

Toda^ estas iniciativas tien
den a diversificar las preocupa
ciones de las esferas directivas, 
instándolas a pensar, no sólo en 
las máquinas sino que también , 
en el hombre, capacitando al 1 
elemento humano de las indus- I 
trias, .por medio de una adecúa- , 
da instrucción para obtener un I 
más eficiente desempeño y una | 
extensión del campo de sus co- | 
nocimlentos: mejores relaciones 
entre quienes intervienen en el 
trabajo, asegurando asi una co
operación leal y entusiasta del 
personal hacia la empresa, lo 
que acarrea mayor comprensión ' 
\ tranquilidad para una efi- ¡ 
ciente producción, y desarrollo 
de la capacidad y del interés 
del personal por mejorar los mé- I 
todos de trabajo, manteniendo I 
en él una permanente inquietud 

■ por el progreso.

Cajje notar que hasta el 31 de 
octubre de 1956. han completa
do tres programas de entrena
miento 2.216 supervisores de 127 
industrias.

CURSO DE ESPECIALIDA
DES.— Además, en colaboración 
con la Asociación de Industria
les Metalúrgicos. ASIMET. se 
desarrollan cursos de aprendi
zaje para maestros torneros, me
cánicos matricero'. electricistas 
de mantención y fundidora«. Con 
el auxilio eficaz, principalman- 
te de la Escuela Industrial de 
Ñuñoa y con la Corporación de 
la Construcción se estudia la 
implantación de cursos para car
pinteros de la construcción y 
para gasfiteres.

Como se ve, esta actividad del 
Entrenamiento Industrial, del 
Aprendizaje y de las Relaciones 
Industriales, que es un rubro 
novedoso en las nuevas inquie
tudes que propicia el Servicio, 
promete ser una palanca formi
dable en la peparación y adap
tación de los obreros para ha
bilitarlos eficazmente en las mo
dernas modalidades del avance 
industrial.

CONTABILIDAD DE COS
TOS.— Pequeña Industria.— 
Las actividades relacionadas con 
’a Contabilidad de Costos se 
desarrollan con la asistencia di
recta a las fábricas y. además, 
con la conducción de Cursos in
tensivos para Contadores de fl
irteas. seminarios para estudian
tes y para funcionarios de Im
puestos Internos, con todo lo 
cual se promueve la aplicación 
de los principios y métodos que 
rigen esta especialidad.

En los últimos meses con la 
experiencia va recogida, ha si
do posible iniciar actividades pa
ra extender la asistencia técni
ca a la pequeña industria con 
el fin de llevar hasta ella los be
neficios de la organización in
dustrial moderna. La Asociación 
de los Pequeños Industriales es 
el nexo por cuyo intermedio se 
está efectuando esta labor.

En linea generales, estas son 
las actividades del Servicio de 
Cooperación Técnica Industrial, 
cuya vida nació dé. propósito» 
comunes de una mayor vincula
ción Internacional y del anhelo 
de dar y recibir dentro de una 
convivencia amistosa, ideas en 
uso en la moderna actividad in
dustrial de un mundo de más 
progreso y adelanto..
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De positivos beneficios para el país es
Plan Habitacional de la Caja de EE. PP
I ÍS la primera iniciativa da gran envergadura que •• Toma entra no*-1 । Coiwulta la conetrucclón de Unidade« Vecinal»», edificios de departa- 

otro« para solucionar el problema de la vivienda mento« y poblaciones en todo el territorio

Se trala. además, de una positiva contribución al progreso urbanístico de nuestras principales ciudades

I8.000 viviendas nuevas

Ja de Previsión de los Empleado« 
cumplió su cometido, cifténdose

vida y

misión que

ello. I* institución est 
* lapso cercano *

préstamos, ansili»* de

GIGANTESCA PLAN HABITA
CIONAL__ En 195.3. el Consejo de

[ cuentra integrado por represen- 
I untes del Ejecutivo y del Con- 
1 greso. por delegados gremiales y 
| patronales y ■ por un funcionarlo 
' de la Superintendencia de Segu- 
I rlded Social, adoptó, bajo la pre- 
1 «idencla del Ministro de Salud.

un acuerdo- trascendental: el de 
¡ llevar a 1« práctica un gigantesco 
! plan heblteclonal que contempla 
! 1* eonatrueclón, en 

tre» «fio*, de tí 000
un pltio de 
viviendas, con 

1« capacidad suficiente como par* 
proporcionar fecho a má* de 130 
mil persone.«.

visión de Empleado* Particulares 
procedía « d»r a sus fondos, que 
sobrepasen los 20 mil millones de 
pesos «nualee. un* Inversión de 
beneficio colectivo, tanto má* es.

1 rtmable cuanto que el proyecto 
del caso consulta. 1« construcción

I de viviendas a través de todo al 
! territorio del país.

El Plan Habitacional de la Caja 
ge encuentra, como se sabe, en 
pleno desarrollo y « 1« fecha son 
varles les poblaciones y numero
so« loa edificios levantad»« con» 

1 forme al proyecto respectivo, que

SEDE DÉ LA CAJA DÉ EE. PP.— F.l edificio en que se encuen
tra h pede de la faja de Empleados Particulares en la calle 
Huérfanos, constituye una positiva contribución al aspecto mo

derno del centro de la capital.
institución

I riendas.

que reúnen

proporelonarán habitación a 140.000 personas

familiares y jubilaciones. Su actuación 
uno de le« más graves problemas que 
al país: el de la insuficiencia de ha- 
i. fue, en el periodo que hemos anota.

cierto y notorio par* los Imponentes, no signifi
caban nn apotte apreciable a la solución del

préstamo« fueren «uipendido*

______ del Plan Habl- 
Intervlenen el Departe -

_____ Técnico da 1* Caja y 13 
sociedades constructoras de vivlen» 
da* económicas, conocida* por el 
nombra de "Saciedades Empart". 
constituida* por 1* institución con 
empresa* especializadas técnlc*.

En la ejecución 
tacional

dlclones económicas suficiente* co
mo para responder * 1«« obliga
ciones contraída*.

CARACTERISTICAS DEL PLAN 
HABITACIONAL. — El Plan H* 
bltacional consulta la construcción, 
en un plazo de tres a fio*, de 15.834 
vivienda* en 1«6 principales ciuda
des del país. « saber: Arica. Iqul. 
que. Tocopi.ll«. Caíame, Antofe-

1948

j pal* y sus resultadas contribuirán 
positivamente a solucionar en gran

I parte el problema de la vivienda. 
De resolverse su ampliación, el sis
tema de construcción simultánea 
desplazará en algún tiempo el ti
po de Inversión indirecta que ac
tualmente aún se mantiene en la 
Caja. Mientras ello no ocurra, 
la Institución proseguirá prestan
do dinero en forma Individual a 
los interesados en construir su ca
sa propia.

la « oquis! clon de terrenas en eque*

disponte de los suficientes, opero-

cuclón a breve plazo de lo* pro. 
yectos respectivos.

Cabe advertir que a 
trucelone* que h«n sido 
dadp* » ¡as "Sociedades 
deben agregarse las construcciones 
y viviendas económica* que se 
ejecutan « travé« de! departamen
to técnico de la Caja.

15.834 viviendas
construirán las
sociedades "Empari

DEL [
PLAN.-»- Bl Plan Habitacional tiene ! 
otras características fundamenta 
lea que m impórtente señalar. Su | 
aplicación no interfiere el régimen 

que. looopum, préstamo* hipotécenos a que
gasta T«l-T*l Copiapó. Coquimbo. Io* Imponentes tienen pleno dere- 
Ovalle. Sen Felipe. Loa Ande*. , ebo- préstamos. como *r
Llay-Llav Valparaíso, Santiago. fueron reabiertos en enero

nando. Curlcó T«le», Molin*. C*u» 
quene*. Chillan, San Carlos.. Lina- ! 
res, 8«n Javier. Constitución, Con 
capción,Schwager. Coronel. Talca-
huano. Los Angele«. Temuco, Val
divia, Osorno. Puerto Montt, Pun
te Arenas, Vlfia del Mar y Valle» 
nar. Las construcciones corres
pondientes * todas estas ciudades

M proyectos de construcciones 
desarrollan simultáneamente a

Las inversiones 
dal orden de J

Conjuntamente con 1« resolución

1«. Cala se preocupó de

Su acción se extiende desde 
Arica a Punta Arenas

dad de habitaciones que se está j 
levantando, «e encuentra en pro
porción al número de Imponentes | 
que registra end« gerencia, «gen- j 
el» o Inspección.

tipo Ley Perelra y serán vendidas ¡ 
a Jos Imponentes totalmente ter- j 
minadas, con todos los servicios i 
del ceso.

Se consultan edificaciones indi- [ 
viduales, tipo chalet; edificios de ।

Unidades Vecinales contribuirán positivamente 
ál progreso urbanístico de nuestra capital
Serán un ejemplo de cuanto puede hacerse por el adelanto de los barrios ubicados dentro de la 

antigua periferia de la ciudad

dapartamento* .y Unidades Vecina- I 
। les d» grandes proyecciones en | 

loa centros má* poblados. Unlds-
I de* de este tipo «e levantarán en 
Providencia, San Borja, Quinta 
Normal y Sen Bernardo.

I Al encauzar el Plan el Consejo

I consideraciones de orden técnico 
como del órden social. En este 
último rubro «e estableció que to
da* la* construcciones serán ven
dida* a lo» Imponentes conside
rando la* posibilidades del sueldo 
vital par* establecer los dividendos.

8e h* procedido a 
má* cerca posible de 
urbanos para «cercar 
pleados al lugar de 
clones.

construir lo 
las centros 
a las em
eus ocupe -

ha traído romo consecuencia la ocupación de grande* exten»lone*

i Este fenómeno de crecimiento sin control ha provocado un» «e-
■rie de inconveniente»; disminución y encarecimiento de los artíeu-

necesidad de alargar Ins recorridos de buses, trolebuses y tranvías.
Los técnicos en urbanismo han opinado en diversas oportuni

dades. que la solución de tales problemas no podría ser otra qut

El número de cesas que con
sulta el Plan Habitacional «i» 
la Ceja de Empleados Particula
res y que construirán las So
ciedades "Empart", es el siguien
te, en Us ciudades que se Indi-

100
120
60
42

10.390
248
200

30
120
263

40
27

150

▼loción ¿de que una' de las moda
lidades más convenientes para re
solver el problema habitación»! en 
Santiago, era el construir en 
zonas “huecas", de la ciudad 
ma, abandonando toda Idea 
copstltulr. nuevap poblaciones

LAS UNIDADES VECINALES. — 
De acuerdo con los principios an
teriores nació 1» idea de Las Uni
dades Vecinales', cuya construcción 
es consultada dentro del Plan H»- 
bltaclonal de la Caja de Empleado* 
Particulares,. "

Varias soa las Unidades Vecina, 
lea que se•• levantarán ■" da acuerdo 
con el Pláp Habitacional. Eatarán 
ubicadas ¡'en Macul. en Provi
dencia i fórrenos "Cas*: Nacional del 
Nlfio); eq'-la comuna Qutnt« Nor
mal, >n ;8an Bernardo .en )n* 
terrenos ,'Mie-o--újÍ8 *<’ "Hospital 
6a n

l a Üfftdad Providencia, qua- •» 
JevsBjá)» Bn : los lerrépg» que. por 
muchos' afiós ocupó la Cas* N«clo- 
nal del Mtóg. contará con 34cuerpos 
d» edificio« mod-rnog' con' 750 
vlv.enitM-Qúe darán c|ttld* a 4.509 
perdona». Aproximadamente 3« ln- 
corptírt£án rara goce de la comu
na dé'"Próvldencia, y e»péclaitnen- 
i» d? Iqs’habltante» de la Unidad 
VccH^el, áreas"verdea, dónde el par-

que central tendré un promedio da 
80 metros de ancho por cerca de 
300 metro* de largo.

Se conservará la iglesia 
existe en loa terrenos, alelándola * 
fin de darle importancia como mo
numento característico de la comu
na. Ls Unidad contará, adesná». 
con locales comerciales, con prefe
rencia de abastecimientos; escuela 
primarla; plaza, de Juego* Infanti
le*; teatro, cine, con capacidad 
para 1.500 espectadores; oflcln** da 
correos. Registro Civil, tucura» l**

La Unidad Vecinal de Provloen-

das, pura evitar srridí^iF * 1* po
blación infantil, peiyj sí’, Mstárá ro- 
de*<la de calles y «utrójitiblrce un* 
óptima solución pafa/lü^alle Car
los Antúnez fex Invencible Ar
mada) prolongándola por los terre
nos de la Unidad Vecinal hasta 
darle salida * Providencia y em-

nldá Costanera, por medio do la 
actual Avenid» Concepción, qu» 
hoy se encuentra cortada en Mar- 
éhant perelra

LA UNIDAD VECINAL “QUINTA 
NORMAL“. — La Unidad Vecinal 
•‘Quinta Normal“ cura construc
ción ha sido encomendada por la

¡as Sociedades "Empart"

UN EJEMPLO PARA EL FUTURO 
— La construcción de las Unida- l 
de* Vecinales e* una Iniciativa de | 
1« Caja de Empleado* Particulares 
que constituye un ejemplo para 
cuanto se haga en el futuro con 
el fin de resolver el problema hs- 
bifaclonal del país.

De acuerdo con los principio* ar
quitectónicos y urbanísticos que s* 
han tenido en cuenta »1 levantar 
la* Unidades Vecinales, ea posible 
aprovechar racionalmente lo* gran
des pafios de terrenos que se en
cuentran ubicados en lo* centro* de 
las grandes ciudades. Con ello «e 

Normal sea la Unidad Vecinal ' aminoran los problemas relaciona- 
ejemplar. I d0» f'on loconñoción y con «1

Sólo un veinte por ciento de los I aprovisionamiento de luz. agua y 
terreno» será destinado en ella ! gas.
* edificación. El resto será utlll- | 
z*do en parques y Jardines de mi> 1 
dern* concepción, que ampliarán | I Jk 
las áreas verdes de la Quint* Ñor.

y 4. formadas por la Institución y 
la* firmas Valdivieso y Vergara. 
Portez* Hnos. y Guillermo Leder-

en los terrenos que la Caja com
pró * la Universidad de Chile al 
interior de 1* Quinta Normal de 
Agricultura.

La superficie de estos terrenos e* 
de. más o menos. 360 000 metros 
cuadrados y permite la edificación 
de 280.000 metros ctwdrado* en 
bloque* de cuatro piso» con una 
esblda de 3-000 vivienda» y capa
cidad par* 15.000 personas.

la Unidad Vecinal

do de calles con organización ra
cional de los cuerpos de los edi
ficios. “ 
en cuatro manzana*.

Bata Unidad abrirá un nuevo ho
rizonte a la comuna Quinta Nor
mal. a través de la prolongación 
de la Avenida Portales, arteria que 
le dará acceso directo *1 centro de

Para ello se han dividido

LA UNIDAD TTCINÁIt '‘SAN BORJA".— El gra baño muestra el aspecto que tendrá la Unidad Ve
cinal "Sar Borja", que se levantará en los ierre no.« del Hospital del mismo nombre en la Ave
nida Ó’Higgins al llegar a Plaza Baquedano. Resal ta en esta unidad vecinal el espacio que se desti
na a las áreas verdes, cuya amplitud contribuirá al progreso urbanístico de una de las zonas cen

trales de la vieja capital.

Para repartir las nueva* habí- 
taclone» la Caja se atiene a una 
tabla de prioridades en la que fi
guran toda clase de datos de los 

¡ imponentes. Se toma en cuenta I 
la rente del aspirante, el.número 
de cargas familiares, etc.

I*i Caja no esperará que tos «?>■ 
tare* residencíale*

que le sucederán. Los estudios es
tán dispuestos de tal manera que 
la institución, aprovechando el ca 
pita! que se forma por el concep
to de imposlclone.«. procederá a 
iniciar nuevas construcciones. Pa
ra este efecto, ei Departamento 
de Estudios ha tenido en cuenta 
que la* imposiciones *e van rea
justando automáticamente

En términos generales, el Plan 
Habitacional que ha puesto en 
marcha la Caja de Empleado* Par
ticulares «a el primero de gran 
envergadura que «e aplica en el

einen termini-
entrar a construir los

CAJA ADQUIRIO 759 CASAS DE

EDIFICIOS DE RENTA DE LA CAJA DE EE. PP. Parte del 

tan», p.r<« d, propied.de. a, r™» de 1» c.l. d.
q Empleado* Partic.ulare». 

EL PLAN HABITÁtlDHAL FAVORECE
A TODA LA POBLACION DEL PAIS

El Plan Habitacional de la Caja de Empleado« Par- 
I ticulares tiene varias proyecciones de beneficio colecti

vo. Junto con hacer 18.000 nuevos propietarms contri
buye al progreso urbanístico de todas las ciudades del 
país; consume materiales de construcción y artículos 
manufacturados que en ella se utilizan por una_ sun™ 
alzada superior a 32.000 millones de pesos, entonanao 
con ello la situación económica de las industrias iea- 

। pectivas y aumentando las posibilidades de trabajo pa 
| ra la masa obrera.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que al ie- 
__  -i — - t-i -re « Ifl rtH-nay que vencí m

1 ventar 18.000 nuevas viviendas contribuye a que la po-, 
blación pueda contar con un número igual de casas que

I desocuparán los nuevos propietarios._______ _

Materiales propios de cada zona se
utilizan en construcciones del Plan

En su vasto Plan Habitacional, 
cuyos positivos resultados ye sel' 
tan a la vista, tanto en Santiago 
como an la» restante» ciudades d».l 
pais, la Caja de, Empleados Particu
lares no solamente consideró, como 
factores, primordiales para su éxi
to, la economía de tiempo y de di
nero. También tuvo en cuenta otro 
factor no menos Importante y eá 
el que se refiere al utlllzamlento 
en las construcciones qua se están 
realizando a travé» de todo el te
rritorio, de materiales propios de 
cada zona.

Asi. por ejemplo, en el sur se 
está dando preferencia a 1a made
ra y en el norte, en que la made
ra as escasa y oara, se están utili
zando mezclas de cemento, »yeso y

material al que ** 
»entajas en

piedra pómez, 
atribuyen superiores 
cuanto a economía y duración

Este aspecto del Plan Habltacto- 
nal es una contribución directa. » 
la economía de la» provincias par 
cuanto no solamente «ontrtbuy» • 
entonar la producción maderera.

llzación de las exportaciones, sino 
también a valorizar materia» prl-' 
mas que tienen escaso marcado, co
mo son el yeso y la piedra pómez 
en el norte.

La* Sociedades "Empart.". qu* 
tienen « su cargo las construccio
nes en las zonas nort» y sur, es
tán cumpliendo estrictamente con 
esta modalidad de '«a eonsT.ruc-- 
ciones regionales.

I MDAí) VECINAL DE SAN BERN ARDO.— El grabado corresponde a una maqueta de la Lnl- 
__________ _ ',a,, Vecinal de San Bernardo que proporcionara casa propia a centenares de imponente* de 1*LA CORPORACION DE LA VIVIENDA Caja de EE. PP. que trabajan en San Bernardo. Constituirá un positivo factor de progreso urbano

Con ello h* aumentado el número de habitaciones que 
pondrá a disposición de sus imponentes.

También la Caja ha adquirido de la Corporación de la Vivienda j 
750 casas, de acuerdo con 1« siguiente distribución:

EL DEPARTAMENTO TECNICO ESTA

TODAS US VIVIENDAS QUE SE LEVANTAN SERAN

I clones qu« 
_ territorio..

CONSTRUYENDO 1.183 VIVIENDAS 
Su acción »• extienda a diversas ciudades del norte y ' 

sur del territorio

DISTRIBUIDAS ENTRE EMPLEADOS PARTICULARES
Ninguno de los modernos edificios que consulta el Plan Habitacional será 

reservado como propiedad de renta
A la fecha, no sólo los habitan

tes de Santiago, sino que el ve
cindario de todas las ciudades del 
país, se encuentran ya convencido» 
de las proyecciones del Plan Ha
bitacional puesto en práctica por 
la Caja de Empleados Particulares 
con el patrocinio del Gobierno. 
Saltan a la vista los edificio* y 
poblaciones ya terminados y los 
que se encuentran con la obra 
gruesa totalmente ejecutada. Los 
esfuerzos gastados en la racionali
zación de las medidas tendientes 
a superar el déficit <Je habitacio
nes están rindiendo ya los fruto» 
consiguientes;

Necesario e» advertir, sin em
bargo, que existe un error de cri
terio en parte del público al apre. 
ciar el volumen de la» construc- 

—je se levantan en todo «1 
.desde Arica * Punta Are

nas. Muchas personas creen, en-

gafiadas por la magnitud de mu
chos de los edificios, que se tra
ta de propiedades de renta. No 
hay tal. Todo cuanto se está edi
ficando, sea por Intermedio del 
Departamento Técnico de la Caja, 
como por las Sociedades "Empart", 
está destinado a loa Imponentes 
de la Institución, que desea ha
cer de cada uno de ellos un pro
pietario. no un arrendatario.

Lo edificado y lo que se está 
edificando, tanto viviendas Indivi
duales, casas pareadas, edificios de 
departamentos 'y unidades vecina
les, será distribuido entre los im
ponentes de la Caja que reúnan 
los requisitos correspondientes.

Los estudios realizados por lo* 
técnicos de la institución han pro
bado sobradamente 1* poca utili
dad del préstamo de construcción 
Individual. Los altos costo* de la 
edificación y la* posibilidades del

vital han alejado del imponente l»1 
casa propia obtenida por tal má- ' 
dió. De ahí que se haya oriantacio-" 
la política Inversionista hacia !»• 
edificación en serie, lo que per- 
mlte abaratar la construcción, ace
lerarla y evitar, al mismo tiém-r. 
po, engorrosas tramitaciones e la-• 
tervenclones que, a la larga, re-, 
dundan en onerosa demora, en ioA- 
plazos de entrega.

Hay otras Innegables ventaja», 
para el Imponente en este si»- , 
tema. Los grandes recurso» del 
Departamento Técnico de la Caja, 
a los que se suman los de las 13. 
Sociedades "Empart", se traducen, 
en una acción simultánea a tra
vés de todo el paje. Imponentes 
de las ciudades más apartadas dis
pondrán de su propia vivienda. . 
sin que este beneficio les hay» 
reportado sacrificio personal *lgu-

á.

I ” iílAD VECINAL DE PROVIDENCIA.— Vista panorámica de k> que será la Unidad Vecinal de 
Providencia qcp se levantara en Jos terreno» que ocupaba U Ca«a Nacional del Niño Constará de 
9.Í rnernoc de edificios, con cinco pisos cada uno. completando un número de 715 departamentos 
nrnleifPtíno Lev Pereira, v proporcionara habitación a má* de 4 5M persona«. En la fotografía se । 
Duplex tpo.. jM edificios, en la cual se contempla la conservación de la Igle-
p/cdo «pregar la d^íi.hi^lon « “ p„„„a,. «..»I.* Uend.. y locale, comerciales.

«.rfintó: ol.’secelelo. rúhlíeo, que eM.réq ceñir,Iludo, en la e.- 
7 ""‘Íí’'..'?"-' A 7„J2Í|» Vara., Tono o- lo . entonta .rnnltaclónir. orlará asentado sobre 

de es.r arculdx ~n Ajl.nl.. > >r* ■ 1 - d, .endero,. Corla, colie, d.r.n .rom
“ r«,».. 1. C.J. por inlermedlo de I. "Empan- L . 1

a esta obra moi

sur del territorio
Además de la* construcciones que se encuentran a cargo de la* 

■Empart" el Departamento Técnico de le Caja tiene « au cargo, s la 
fecha, la ’ construccin de 1.183 casas, en la« ciudades que indican;

VALLENAR: Talca, Remirez, Prat y Merced. 22.
VINA DEL MAR: >2 Norte, 3 y 4 Orlente. 64
ANTOFAGASTA: Urlbe. Washington y Balmeceda, 108.
TEMUCO: Manuel Montt 916 al 930, 10
COQUIMBO. Melgarejo 976 y 994 *1 950, terreno.
CONCEPCION: Pinto y San Martin, 52.
CONCEPCION: Manuel Ignacio Colino, proyecto terminándose.
SANTIAGO: General 8aev*dra, calle Cotapos, 23.
SAN FELIPE: Población 8*n Felipe, 42.
SAN FERNANDO: Talcahuano, Guadalupe y Negrete. 30.
SANTAGO: Román Díaz »¡n., común* de Rufioa. 120
LOS ANDES: Quinta I-as Palmes, San Rafael, Los Lllenss, 74.
SANTIAGO Pobl. José Santós Oas* N o 2, 341.
LLAY-LLAY: Población Llay-Llay. 24.
TALCA. Calle 1 Sur 852, 8.
TALCA: i Norte 1835, 81.
CAUQUENES: Población Cauquenes. 27.
SANTIAGO: Avenida Osea 1480, 84.
V2SA DEL MAR: Calle Nueva entre 13 y 14 Norte «4.
RANCAGUA: Sucursal Rancagua, proyecto.
SANTIAGO: Santo Domingo 1538, 9
PUNTA ARENAS: L. Navarro esquine Pedro Montt, proyecto.
VALPARAISO: CocSsz^m 759, proyecto.
TOTAL. 1-183 casa»,
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GRUPO HABITACIONAL DE ARICA.— El grabado muestra la importancia del grupo habitacio
nal que se levantará en Arica de acuerdo con el Plan de la Caja. Tal como en las Unidades Ve
cinales se tiene en cuenta en este grupo la am plitud de las áreas verdes. La construcción de 
este grupo se hará en dos etapas. En la primera se procederá a levantar 56 casas de dos pisos, 
con frente a la calle Arturo Prat y se construirán 48 departamentos distribuidos en tres edificios 
ubicados en la esquina de Yungay con Colón. La segunda etapa, de mayor envergadura contemplo 
I? construcción d? 112 departamento» en 7 edificios de cuatro pisos con frente a la Avenida Pe
dro Montt. Esto« departamentos f inparán un» n ueva Unidad Vecinal agregada a la que ya se con« 
truye en Arturo Prat, en la que se consultan áreas verdea comercia, coqjjei ati zas, teatro, el**

propied.de


LA KAC1CD . — Luwta ut r.nt,îtu DE 1357

Sociedades “Empart” han asegurado el éxito
del Plan Habitacional de la Caja de EE. PP
I Gracias a ellas ha sido posible su aplicación a corto plazo y ejecutar las 
I___________________ construcciones en tiempo record,

_ Las EMPART constituyen una garantía cierta 

caso y caro, y un constructor particular que 
eeneralmente resulta de escasa responsabilr-

Com° e¡ imponente no tenía el dinero ne
cesario como para comprar todos los materia- 

1J?m'ícUat0- se producía el desfinancia- 
mtentó de la construcción por el alza cons- 

10S, pr<?ios y la consiguiente imposi
bilidad de terminar la obra por insuficiencia 
del préstamo o mcapacldad reglamentaria pa- 
ct-=ncU?]pnlriH0‘ P;or esta caUM’ 500 muchos los 
casos de edificaciones que han demorado has
ta diez años en terminarse.

Mediante estas entidades se han abaratado los costos y asegurado la 
normalidad de los respectivos presupuestos

Con el Plan Habitaclonal que ha puesto en 
marcha .a Caja de Previsión de Empleados 1 
Particulares, encontró solución a una de sus 
nrincipales preocupaciones: la de ediLcar en 
tiempo record y con la consiguiente economía 
oí mayor numero de casas para sus imponen-’

La institución había observado que el siste
ma de construcción individual, mediante la 
concesión tradicional de préstamos hipoteca- 
nos, no era suficiente. Este sistema obliga al 
imppnente a buscar un sitio, generalmente es-

Zn..¿ús deseos de llevar a ca
bo ún plan ¿_ 
en gran escala, e....... .......
de lá Caja de Empleados Par
ticulares se pensó primera- , ..<.u 
mente., en la formación de una des. 
sociedad anónima de construc- el Buena 
ción, pero se desechó la idea por i trucción__
engorrosa y peligrosa, pues to- ¡ 
das las sociedades de tal tipo ¡ 
constituidas h—ta ahor« 
fracasado por diversos motivos. I

Luego de numerosas cónsul- | iU* wuuausias pai 
tas con técnicos en la materia, | que éstos disponen 
se, optó por la formación de so- noniroi«- —------
cigdades. de respcncabilidad li
mitada con firmas constructoras 
de reconocida solvencia.

ge estimó que este sistema 
tendría las siguientes ventajas;

ai Economía en la construc-

m- ....... a vas construcciones por estar a 
ae construcciones < cargo de empresas con expe- 

■a.„en el Consejo riencia. equipos y personal su- 
.mnleados Par- ficiente nn» ó,,.,-.« _- ... —J Jjctoviiai *11- 

; fidente, que durante años se 
< han dedicado a estas activlda.

c> Buena calidad de la con«- 
..ucc:o=— Se estimó como 
cosa evidente que las empre- 

-- sas especializadas y bien orga-
hasta ahora han nizadas están en situación dedivArsA« hacer mejor constnicclón que

| los contratistas particulares, ya 
que estos disponen de escasos 

_ । capitales y carecen de máqui- 
responsabihdad li- ñas y elementos que son indis- 
irmas cnnst.nintnr«« ' pensables para una buena edi

ficación.
SE ORGANIZAN LAS SOCIE

DADES CONSTRUCTORAS DE 
VIVIENDAS ECONO M I C A S

cmn.— Tal economía era fácil . "EMPART" — De las conside
re obtener porque muchos ma- ! raciones anntodo. »„mis.—.--- --- i— ——.«VB »,.a- ¡raciones anotadas surgieron las
teriales se comprarían en gran- ; Sociedades Constructoras de 
des cantidades al comenzar las i Viviendas Económicas "Empart" 
obras evitando asi las alzas 1 formadas por la Caja y por sen-’ 
posteriores de precios. Además. ¡ das firmas constructoras de re
es lógico que a mayor número I conocida solvencia y capacidad 
de qonstrucciones corresponden ! técnica, 
menores costos en cuanto a ~ 
materiales se refiere.

b) Rapidez en la edificación.— ¡ ______
Se consideró que se ahorraría y solvencia económica, 'como 
mucho tiempo en las respecti- 1 Neut Latour y Cía.. Valdivieso.

Se seleccionaron empresas 
constructoras de reconocida ho
norabilidad, espíritu de trabaio 
” 1 económica, como

-

£N LOS TERRENOS DEL T. COLISEO.— Este es el edificio 
‘Empart’’ levantado en los terrenos que ocupaba el viejo Teatro 
Coliseo. Está compuesto por cuatro cuerpos interiores, rodeados 

de jardines.

para la correcta ejecución de los respectivos proyectos

Vergara y Cía. Ltda.; Forteza 
Hnos y Cía. Ltda.; Guillenno 
Lederman; Edmundo Pérez Zu- 
jovlc; Ignacio Hurtado Echeni- 
que; T’'—-' — — ■
Cía.;
Ltda.; 
Ltda.; 
ton y __ , ___ ...
Fernández Cola Hnos.

Todas estas sociedades son 
absolutamente iguales y dispo
nen cada una de un capital de 
100 millones de pesos, de los 
cuales ha aportado 90 millones 
la Caja y 10 millones la respec
tiva empresa constructora

FUNCIONAMIENTO DE LAS 
"EMPART”— Cada una de las 
sociedades “Empart” tiene una 
Junta Administrativa, compues
ta de cuatro representantes de 
la Caja y una de la empresa 
constructora. La presidencia 
corresponde al vicepresidente 
ejecutivo de la Caja o a la per
sona que él mismo designe co
mo suplente El uso de la razón 
social corresponde de consuno 
al presidente de la Junta y al 
gerente de la empresa construc
tora. En el hecho el vicepresi
dente ejecutivo de la Caja pre
side solamente la ’Empart’’

Dominguez. Duhalde v 
Salinas, Fabres y cía.
Carvallo, Barros y Cía.

Wanapri; Angel Leigh-
Cia.; Coclvil Ltda.; y

N.o 2. porque en todas las otras 
ha delegado sus funciones.

Los cuatro representantes de 
la Caja son consejeros o altos 
funcionarios de la misma; de 
manera que, en el hecho, la ad
ministración es ejercida por el 
Consejo mismo de la Caja.

La remuneración de los miem 
bros de las Juntas Administra
tivas equivale a un sueldo vital 
de Santiago, pero los que, ade
más. son consejeros de la Caja 
no pueden percibir por el ejer
cicio de ambas funciones, en 
total, más de seis mil pesos 
mensuales.

Para cumplir la finalidad de

construir el mayor número de i 
casas, en el menor tiempo po- I
slble y al más bajo precio, cada 
sociedad "Empart" procede de 
la siguiente manera;

1) Planifica la totalidad de la 
población, ya se trate de casas 
individuales o de edificios de 
despartamentos, y

2 • Construye de inmediato, 
utilizando todos los elementos 
mecánicos de que dispone.

De esta manera puede entre
gar la obra por lo menos en la 
mitad del tiempo que el impo
nente necesita cuando constru
ye por su cuenta.

La economía de este sistema

BLOQUE EN LA AVENIDA SEMINARIO.— Un aspecto del blo
que de edificios “Empart” que ocupa toda una cuadra de la Ave

nida Seminario al llegar a Providencia.

PODEROSOS RECURSOS TECNICOS Y MECANICOS HAN
PUESTO LAS “EMPART” AL SERVICIO DEL PLAN
Además, garantizan 
las alzas de precios

presupuestos íi jos que no pueden ser alterados por 
experimentadas por los materiales de construcción.

Debemos agregar y repetir, para conoci
miento e ilustración de los lectores, que uno 
de los factores que mayormente influyen en 
la celeridad y economía de las edificaciones 
encomendadas por la Caja a las Sociedades 
“EMPART', consiste en los poderosos y abun
dantes recursos mecánicos con que cuentan 
las firmas asociadas. Cada una de ellas dispo
ne de su propia flota de camiones, tractores 
y betoneras. Para aprovechar con ventajas

esie material, la firma Domínguez, Duhalde, I 
por ejemplo, que opera en el sur, con el fac- ' 
ior clima conspirando contra las plazos fija-

liza simultáneamente sus trabajos en dos 
ciudades vecinas. Chillan y San Carlos, a las 
que se abastece de ripio y otros materiales al 
mismo tiempo, y mediante un solo grupo de :

En cuanto a artefactos sani
tarios eléctricos. quincallería, 
cerrajería, pinturas, atalantes, 
fierro, cañerías, fitinería, ma
deras y parquet, para las cons
trucciones que están a su car
go, las “EMPART” han realizado 
con las firmas vendedoras, con
tratos especiales, que garanti
zan la entrega con tiempo y a 
precios fijos, que no serán al
terados por las alzas ya regis
tradas, ni por las que puedan

producirse en el futuro.
Esta política garantiza ya de 

hecho el costo económico y 
conveniente de las edificacio
nes. Otra ventaja se puede ano
tar en ella y es que, por este 
sistema se evita la eventual 
paralización de las obras por 
retardo en la entrega de algu
nos materiales, accidente que 
siempre es preciso sumar a los , 
costos.

En cuanto al aspecto arqui- I

Gran parte de las construcciones encomendadas 
a Jas “Empart” están ya virtualmente terminadas
Los nuevos edificios levantados en iodo el país son una demostración de la eficiencia de 

sistemas adoptados en el Plan Habitacional.
TOCOPILLA: Calle Miramar 

y calle 21 de Mayo. 
CALAMA: Calle Latorre. 
ANTOFAGASTA: Calle Gran 

i Vía. 
TALTAL: Calle Esmeralda. 
COPIAPO: Calle Collipi. 
COQUIMBO: Carretera Pan

americana.
O VALLE: Calle Carmen. 
VALPARAISO: Avenida Ar

gentina, Avenida España, Lo
mas Victoria.

VIÑA DEL MAR: Cuatro 
Norte. 

LINARES: Calle Linares. 
SAN JAVIER: Calle San Ja

vier.
TALCA: Calles Uno y dos.
También se encuentran pro

yectos en ejecución en Molina, 
Rancagua, Constitución, Con
cepción, San Carlos, Los An
geles. Coronel, Chillan. Schwa- 
ger, Talcahuano. Temuco, Val
divia, Osorno, Puerto Montt y 
Punta Arenas. 

El total de las construccio
nes que se realizarán por in
termedio de las "Empart” al
canza a 15.834 viviendas.

Es necesario hacer presente 
que desde que Jas “Empart" 
iniciaron sus labores hasta la 
fecha, muchas de las obras a 
cargo de ellas ya están vlr- 
tualmente terminadas. 

Entre ellas podemos citar 
las siguientes: 

“Empart" N.o 1, en Santia
go: Edificio de Avenida Viel, 
con 109 departamentos, y edi
ficios de Bilbao-Condell-Ave ■

los

evidente. Al comprar de in
mediato los materiales, excepto 
el cemento que se deveno, a, ei 
precio de la construcción ’ no 
queda sujeto a otra variación 
que la relativa a la mano de 
obra: y al construir pooMc.onc- 
enteras los gastos generales se 
dividen en tal forma que sólo 
aiectan en proporción mínima 
a cada una de las viviendas. 
Esta economía beneficia al im
ponente.

Hay, además, otro beneficio 
claro. En las construcciones In
dividuales los imponentes debe.-, 
pagar los honorarios del arqui
tecto y del constructor. En cam
bio las sociedades "Empart",

; pueden cobrar solamente un ho
norario de 10 y medio por cien- 

1 lo. que corresponde a toda la 
labor profesional, en la cual m 
inc.uye la piamiicación. el calcu
lo de resisten.ia. la construcción 
misma y el suministro de la 
maquinaria que fuese necesaria. I
•CONTROL DE PROCEDI- । 

MiENTOS — Para resguardar I 
a la Caja y a sus imponentes 

! de todi posible incorrección, se 
! ha dictado un reglamento en 

que figuran las siguientes dis
posiciones:

1 > El Consejo de ¡a Caja y 
la Superintendenc.a de Según- I 
dad Social pueden investigar 
en cualquier momento toda ope- i 
ración soc.al de las "Empart" ¡ 
revisando la contabilidad y exaJ I 
minando los antecedentes.

2) El mismo control puede | 
hacerse en lo técnico v en lo i 

' legal.
: 3» Todas las compras de te- I 

rrenos deben ajustarse a la ta- !
| sación que realice el Departa- ¡ 
> mentó Técnico de la Caja.

4i Los planos, especificaciones. ¡ 
presupuestos y demás elemen- 
L0! té,cnic°3 de la construcción I 
deberán ser informadas por ri ¡ 
Departamento Técnico y es’e 
informe es obligatorio para la I 
junta Administrativa de caria !

51 El Departamento Tánico i 
debe inspeccionar la marcha de 
Empart”. i

tectónico las “EMPART” tam
bién han aplicado un criterio 
funcional, tratando de aprove
char los espacios disponibles 
sin desmedro de la aireación 
de las casas y del estableci
miento de áreas verdes.

Más de 18.000 son
las viviendas que
el Flan consulta

CONSTRUCCION EN SAN MARTIN Y ROSAS— La fotografía 
demuestra cómo la obra gruesa del edificio "Empart” de" San 

Martin y Rosas se encuentra virtualmente terminada.
las ebras, en cuanto a ejecu- , o a 100 millones de pesos, 90 por . _ u- 1.„ -4----- ------- ciento para ia Caja y 10 por

¡ciento para la empresa; de 100 
a 200 mi.lones, 95 por ciento pa
ra la Caja y 5 por ciento para 
la empresa; de 300 a 400 millo
nea. ÍJ5 por c’e.TO pera la Ca
ja y 1,5 por ciento para la em
presa; de 400 a 500 millones, 
99 por ciento para la Caja y 1 
por ciento para la empresa y 
sobre 500 millones, todo para 
la Caja.

EXISTE UNA GARANTIA 
COMPLETA.— Como puede 
verse por los antecedentes an
teriores, todas las actuaciones 
de las sociedades “Empart" son 
estrictamente fiscalizadas, pri
mero por la Junta Administra
tiva que, prácticamente, es el 
mismo Consejo de la Caja; se
gundo, por el Departamento 
Técnico de la instituc ón; ter
cero. por el Contador General 
de la Caja; cuarto, por los abo
gados de la misma, y quinto, 
finalmente, por la Superinten
dencia de Seguridad Social, or
ganismo que tiene inspectores 
especializados que “
constante vigilancia sobre to
das las actividades, contabili
dad y documentación de las so
ciedades “Eirpart”.

cien de las mismas, empleo de 
materiales y organización de las 
faenas e intervenir en la de- 

I terminación de los costos flna- 
! les.

6» En todas las obras debe 
haber un arquitecto-delegado 
uel Diper.a nenio Técnico. q«ien 
tiene la obLgación de dar cuen
ta quincenalmente del estado 
de ejecución de las mismas.

7) Una vez terminada la obra, 
la Junta Adminlstrat'va deberá 
determinar su valor comercial, 
que no podrá ser superior en 
un 10 p_. ciento al avalúo de 
la misma hecho por el Departa-

8> Cuando una "Empart” es
té tramitando la adquisición de 
un terrero debe comunicárselo 
a la Caja j« ésta a las demás 
"Empart" para evitar que dos 
o más de ellas hagan ofertas 
oor el mismo terreno, io q*e 
haría subir su precio.

DISTRIBUCION DE UTILI
DADES.— Las utilidades que 
se ob.ienen en las "Empart" 
serán distribuidas entre la Caja 
y las empresas constructoras en 
relación a los capitales aporta
dos. y en la siguiente propor
ción: capitales aportados de

estén en

LEGISLACION DEL TRABAJO ANTE EL SEGURO 
DE VIDA DE LOS EMPLEADOS PARTICDLARES
Importante dictamen de la Contraloria. Cooperación de la Dirección 

General del Trabajo
Hasta la creación del Instituto de Segu

ros del Estado, las disposiciones legales que I 
tenían atingencia con el seguro de vida per
manecieron, por decirlo asi, un tanto olvi
das. Las Compañías particulares, contravinien
do las disposiciones de la Circular N o 431 de 
la Superintendencia de Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsrs de Comer
cio, de fecha 24 de septiembre de 1947, sola - | 
n ente echaban mano de la disposición legal i

dos particulares, 
¿es correspondis, 
sus cs.-tor-.s.

Pero no fue .. ________________ ___
expreses dispos.c oaes. much-.s entidades sus- 
.eni?ron, 
grinos, si

seguro cuya contratación no 
con el objeto de aumentar

eso todo, desmintiendo estas

. con argumentos más o menos pere- 
•:u derecho a contratar esta clase de 
ó como expresamente lo había or

deñero el legislador, correspondió contratar a 
la Sección Seguros de la Caja de Previsión--- — —•  l.jai UC 1«

que obligaba a un seguro mínimo a los emplea- ‘ de Empleados Particlares.

Según los planos, presupues
tos y especificaciones presen
tados por las distintas socie
dades “Empart". el total de 
Jas construcciones que deben 
desarrollar en un plazo de cua
tro año?, más o menos, con
sulta la inversión de 
8 32.907.670.914,1(1.

Los proyectos corresponden 
a las construcciones que se in
dican:

SANTIAGO: Unidad Veci
nal Providencia; Unidad Ve
cinal Macul; Viel esquina de 
Mac Clure; calle. Encomende
ros; Avenida Bilbao; calle Co
lón; Unidad Vecinal “San 
Borja”; Avenida Pedro de 
Valdivia; Unidad Vecinal Por
tales; Arturo Prat 1021; calle 
San Eugenio; calle San Mar
tín; Serrano esquina de Cón
dor; Serrano esquina de Ey- 
¡aguirre; Plaza Almagro; Las 
Rejas; Vicuña Mackenna 592; 
Santo Domingo esquina de 
Manuel Rodríguez; Santa Ro
ta 6590; Seminario al llegar a 
Providencia; Parque Providen
cia; Manquehue; terrenos del 
Séftiinario de Santiago; Ave- 
lida General Saavedra; Ave- 
lida Ossa; Miguel Claro esqui
la de Previdencia; chacra Las 
’’io'rés; chacra Pirineos; Fo
liación Cisternas; Avenida Al- 
nírante Barroso y chacra Los 
láhchos.

ARICA: Calle Prat. calle Pe- 
Ir» Montt y calle Yungay.

IQUIQUE: Cañe 21 cié Ma- 
'o y calle Amunátegui.

nida Italia, con 78 departamen-

“Empart’’ N.o 2. en Santia- 
¡ go: Edificio de Arturo Prat 
| 1021, ex Teatro Coliseo, con 72 

departamentos.
“Empart” N.o 8. en Santia

go: San Martín y Rozas, con 
50 departamentos: Serrano es
quina de Cóndor, con 28; Se
rrano esquina de Eynaguirrc, 
con 53.

“Empart" N.o 4. en Santia
go: Avenida Vicuña Macken
na 592, con 74 departamentos; 
Santo Domingo esquina de 
Manuel Rodríguez, con 34; 
Avenida Seminario y Congre
gación de María, con 208.

“Empart” N.o 5. Población 
“La. Frontera”, en Temuco, 
con 70 casas; Población “Bal- 
maceda”, en San Carlos; “Po
blación “Manso de Velasco”, 
en Los Angeles; La Higuera, 
en Talcahuano; “J. T. Urme- 
neta”, en Coronel; “Juan Ma
ckenna”. en Osorno; “Torna- 
galeones”, en Valdivia; Meli- 
pillu; en Puerto Montt.

“Empart” N.o 6, en Santia
go: Población “Las Rosas”, con 
151 casas; Población “Las Flo
res". con 219; Población “Las 
Tanias”, con 147 y Avenida 
Ossa 312, con 118.

"Empart” N.o 7. en Santia
go: Edificio Avenida Semina
rio, con 260 departamentos y 
200 casas en Avenida Bulnes, 
de Punta Arenas.

“Empart” N.o 8. Población 
Avenida Argentina, con 90 ca
sas, Valparaíso: “Loma Victo
ria”, en Viña del Mar. con 324.

"Empart” N.o 9. Población 
“Edén”, con 119 casas, en Tal-

ca; edificio Dos Oriente 
Dos Norte, Talca, con 60 
parlamentos, y Población en 
Avenida España, en Curicó, 
con 120 casas.

“Empart’’ N.o 11. Población 
"Tnngay”, Arica, con 54 ca
sas; Población “Prat”, Arica, 
con 56 casas; Población “Gran 
Vía”, Antofagasta. con 600 ca
sas y Población chacra “Los 
Sauces”, en Copiapó. con 100 
casas.

Las “Empart" que no figu
ran en esta nómina tienen 
muy avanzadas las obras a su 
cargo, pero no pueden consi
derarse virtualmente termina
das como las que hemos men
cionado.

con 
de-

| Acción de las "Empart” y 

del Departamento Técnico
| Mediante el Plan Habitacio- 
¡ nal de la Caja de EE. PP„ 

los imponentes de la institución 
contarán con 18.188 viviendas, 
por las cuales se proporcionará. 
techo a más de 140 mil personas.

La distribución de las vivien
das consultadas en el Plan es la 
siguiente:

Empart 
Empart 
Empart 
Empart 
Empart 
Empart 
Empart._______  ..
Empart Ltda. N;o 5 
Empart Ltda. N.o 7 
Empart Ltda.’N.o 8 
Empart Ltda. N.o 9 
Empart Ltda N.o 12 
Propiedades compra

das a la CORVI 
Construcciones del 

Depto. Técnico

Ltda. N.o 1
Ltda. N.o 2
Ltda. N.o 3
Ltda. N.o 4
Ltda. N.o 6
Ltda. N.o 10
Ltda. N.o 11
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CRITERIO FUNCIONAL APLICAN LAS
EMPART" EN LAS CONSTRUCCIONES

Es importante consignar la nueva modalidad que 
aplican las “Empart” en cuanto a arquitectura y a la 
aplicación de un criterio funcional en las construccio-’ 
nes. Se trata de edificar en cada zona con estricto acuei- 
do a las condiciones climatéricas. En el extremo austra?. 
cuyo clima acusa constantes lluvias, que obligan al in
dividuo a una permanencia más larga en el hogar, los 
materiales y los servicios han sido adaptados a tales 
condiciones. Que allí se usa la leña y no el gas o la elec
tricidad, pues cada casa consulta una leñera. Igual 
ocurre con las cocinas o la calefacción. Los revestimien
tos interiores están constituidos por materiales que con
servan el calor.

Posteriormente. como esta i 
Sección Seguros pasó cor. todas I 
sus atribuciones a formar par-1 
te del Instituto de Seguros de! I 
Estado, ocioso es decir que co- j 
rrespondia solamente a este ¡ 
nuevo organismo estatal su ’ 
contratación.

Ante esta situación, hubo en- I 
tidades particulares que varia
ron su posición y no pudiendo ¡ 
discutir ya el derecho del Ins
tituto para hacer esta clase de 
contrataciones, iniciaron sus ¡ 
campañas" sosteniendo que no ’ 
existía tal obligatoriedad del 
seguro de vida. Para ello algu ¡ 
ñas obtuvieron informes en de
recho que si bien les sirven de | 
base, no los han hecho cono
cer del Instituto para, que, su । 
sector jurídico plantear^ el co- j 
i-respondiente punto . de vista 
legal.

Tuvo su-desenlace esta situa
ción con el Dictamen N.o 16.045. 1 
de 19 de abril de 1956. de ’a I 
Contraloria General de la Re- ¡ 
pública, que luego de las consi- | 
deraciones procedentes dice en 
la parte que nos preocupa; 
“El Instituto de Seguros del ¡ 
Estado tiene las atribuciones v 1 
funcwnes que las leyes y regla í 
mentes vigentes otorgaban a 
las Secciones y Departamentos - 
de Seguros .que se fusionaron j ’ 
en dicho Instituto, de acuerdo < 
con el Art. l.o del DFL. N. 210 I i 
de 1953, entre las cuales figuran i 
las atribuciones que correspon- i 
dían a la Sección Seguros de t 
la Caja de Previsión de Em- i 
pleadós Particulares”. I v
Y dice más adelante este or- c 
ganismo contralor en Ja ron- ¿ 
clusión N.o 2 de su tan impor- ' 
tante como concluyente dicta- 1 
men: “El seguro de vida obli- I 
gatorio. .. sólo puede contra-) 1 
tarso en el Instituto de Seguros . T 
del Estado". £

Circular a todos sus Inspecto- ; última 
ros en el país —Circular núme- , ,_ _______ ___ _
ro 05042—, que luego de repto- sión definitiva que, ante el ini* 
ducir diversós * ’ ’’ ’ ” ' ” .................

comunicación, sólo
queda establecer, como conclu-

textos légales. • perativo de las disposiciones

AUDAZ CONCEPCION ARQUITECTONICA.— Audaz es la con
cepción nrqiutectnnica del edificio “Empart" de Serrano y Cón
dor. cuyos departamentos disponen del máximum de aire y lu» 

natural.
el Diezmen antes citado d-’Ja j legales, ante los decretos espe-
Contraloria 
de un ofició

ios argumentos • cialmente 
que dirigiera el citados; tenido en

cuenta el Dictamen de la Con-
instituto, con el cual culmtno Iralo'ia y las disposiciones cía- 
una. 8?J?~ “c dll*Sencias- lcr ras y terminantes del DFL.

Positiva es la economía en los costos
que se obtiene mediante las "Empart'

La Caja de EE. PP. sólo paga un 10 y medio por ciento 
como única comisión a las firmas asociadas

01FICIO LISTO PARA SER HABITADO.— A este edificio
■mpart” situado en Vicuña Mackenna 592, le falta muy poco 

para estar a punto dfc ser habitado.

Cuando el Plan Habitac.o- 
nal de la Caja de Empleados 
Particulares era un proyecto 
por ejecutarse mucho se dis
cutió —por ignorancia de sus 
verda d e r a s proyecciones- 
acerca de la economía que pa
ra la institución significaba la 
Intervención de las Socieda
des "Empart”. Hubo quienes 
sostuvieron que tal sistema 
era negativo, fundándose en 
vagas argumenta -mes.

Pero la aritmcKa es claia

y a ella es necesario remitir
se. La Caja de Empleados 
Particulares, utilizando el sis
tema de propuestas, invertía, 
solamente en honorarios del 
constructor, de un 12 a un 15 
por ciento del costo de la obra. 
Había que sumar a este ru
bro los costos de estudloa, 
proyectos del arquitecto y 
cálculos de resistencia. En to
tal. tales factores recargaban 

, el costo de edificación en más
o menos un 30 ñor ciento.

Por el sistema “Empart” y 
de acuerdo con el reglamento 
de estas sociedades y en con
formidad a las escrituras pro
tocolizadas. la Caja paga sólo 
un 10 por ciento, como única 
comisión a cada una de las 
firmas asociadas, y éstas co
rren con todos los rubros qu<» 
hemos señalado y ponen a 
disposición de las obras todos 
sus recursos técnicos y mecá
nicos. camiones, tractores, be
toneras, etc. .

Conviene a cadá empresa 
abreviar al máximum el plazo 
de entrega, y este interés se 
traduce en un nuevo factor de 
abaratamiento. En cuanto a 
los materiales, ya hemos dicho 
en otras columnas qye cada 
una de las sociedades opera 
con un stock de proporciones 
que les permite edificar a pre
cios fijes, sin reajustes de pre- 
suouestos.

Y termina expresando en su 
conclusión N.o 3: “Las Compa
ñías de<-Seguros Particulares 
carecen de facultades para con
tratar el. seguro de vida obliga- 1 
torio a‘ que se refiere el pre
cepto anteriormente citado, tan
to por la exclusividad conxa ■ 
grada a favor de dicho Insti
tuto. como porque no existe 
ninguna ’ disposición reglámem 
taria que les otorgtf? esa faoul- । 
tad, ya que el precepto que se 
las concedía. como lo era el 
artículo 232 del Reglamento 
N.o 230, de 1925, fue exrpresq- 
menté derogado por el artículo 
9.o del Decreto N. 6f8, de 1946".

De todas las anteriores con
clusiones tomó nota debida y 
oportuna la Dirección General 
de’ Trabajo en uso de las atri
buciones de cumplimiento de 
las leyes que le están señala
das por el Código del Trabajo 
en sus artículos 554 al 560 del 
Libro IV, Titulo I; y con fecha

mina expresando qus. stendi- ¡ 
das todas las anteriores razo
nes. se ha desjjscb.’do tel¡ indi
cado .^Oiiciq Circuiti, por el. 
cual se imparten ínstruccron.-s. 
a Jos funcionarios. "íe pse Ser ■ 
vicio en orden a exigir seguros' 
de vida a todos ’os empleados 
particulares legalmente afec
tos a dicha obligación y a fisca- ¡ uei £
lizrir que la contratación de di- ! que no puede 
cho seguro se Ijaga en el Insti- i - ’
tuto de Seguros del Estado.

Pasado algunos dias de esta

2ÍQ, que dio vida al Instituto de 
Seguros del Estado, la decisión 
tonuda por ia Dirección Gene
ral del Trabi jo 
de sus * ______ ___
n-os r>o hr.ee sino reafirmar el 
derecho exclusivo y excluyente 
que en el rubro del seguro de 
vida le compete al Instituto de 
Seguros del Estado, atribución 

— -3 ponerse en pa
rangón, en instante alguno, con 
informes particulares o parcia-

cdn consu ’ta 
funcionarios más idó-

lU “SAN MARTIN" DE CONCEPCION— Magnífica« son 
las proporciones del edificio “San Martin” de Concepción, et 
cual se encuentra ya virtu«lr.i''ite 'erminado. ’’i( -dlflcio et. ----- - j xecna

’ de agosto de 19Ò6 envió una



La Universidad Técnica de!Estado está
forjando el porvenir industrial de Chile

obtener el aprovechamiento integral de los recursos bullíanos y naturales de cada región del paísOrienta su acción a

Señor J-sé Mltuel Srínrel Ç. 
rrillo, Rector de la Universidad 

Técnica del Estado.

Escuela de Minas
de Copiapó

Fundada el H 
1857, la Escuela 
Coplapó es la se,-----
de Enseñanza Técnica del país 
en antigüedad y ha alcanza-^ 
un bien merecido prestiglo .jen 
SeiVlVlU UI. ¡o x-o-— -— .
do tan grandes riquezas mine
ras.

Dispone de talleres y labora
torios muy bien instalados y 
cuenta con un Museo de Mln?- 
ralcgía, que posee una de las 
más completas y valiosas co
lecciones de muestras.

En sus cursos universitarios 
se estudia, principalmente, la 
especialidad de Minas y funcio
na el curso previo de aa^p.arion 
de Técnicos Mineros. En sus 
cursos anexos de] Grado de 
Oficios cuenta con las especia
lidades de Mecánico de Minas 
y Práctico de Minas.

Una nueva etapa de la enseñanza supe
rior chilena »e inició el 3 de abril de 1947. 
cuando se di» curso »1 decreto del Ministerio 
de Educación oue creaba la Universidad Téc
nica del Estado, cuyas finalidades especificas 
primordiales serian las de impulsar el desarro
llo de la enseñanza técnica y profesional, y Jo- 
mentar el cultivo de la ciencia y el desarrollo

de la técnica de la producción y de H econo- 
n,,aLa nueva universidad orientaría su acción 
en el sentido de obtener el aprovechamiento 
integral de los recursos humanos y naturales 
de cada región del país, para lo e’******™ 
organizar sus estudios en dos ciclos sucesivos, 
el de los Técnicos y el de los Ingenieros.

Esta Universidad Técnica agruparía a to

Ya por el año 1840 se dejaba 
sentir la falta de técnicos y ar
tes i nos especializados, y fue así
como en 1849, durante el Go- 

I bierno de don Manuel Bulnes. 
a ae «e creó de Artes y
segunda ESCueU Mjfcíos Poco después, en 1857, 
Técnica del jais __ . -„„.i, '•

de abril 
de Minas

tse Jungaba la Escuela de Mi- 
i naá de Coplapó. y mas tarde, en 

un Dirn uícícvxuw — -y---- 1887 se creaba la Escuela de
servicio de la región que ha da Minas- de La Serena. Después . ------------... ítónc. I » ™ Gue¡.ra del Plclflro, ei

, auge de la minería del cpbfe y 
, . I del carbón y ef inmenso im-

pulso que cobró la industria 
salitrera. trajo como conse
cuencia un mejoramiento en el 
standard de vida de la pobla
ción de todo el país y por la 
demanda, una serie de artículos 
se comenzaron a fabricar, para 
abastecer las necesidades de la 
población.

La Primera . Guerra Mundial 
con la iqevltable restricción del 
.çomerçio europeo dio . nuevos 
impulsos a la industria chilena 
en todos sus asuectcs y. -P°S^‘ 
riormente. la L. ' 
Mundial terminó

ra definida. A partir del año 
1930, ninguna rama de la pro
ducción nacional ha tenido el 
desarrollo que ha tenido la in
dustria. Su crecimiento ha sido 
extraordinario, y este mismo 
crecimiento está demandando 
cada año mayor número de ar
tesanos especializados y de tec‘ 
nicos, creando verdaderos pro
blemas de orden industrial.

Así lo comprendió el Gobier
no y en 1908 creí la Escuela 
Industrial de Concepción; en 
1916 la Escuela Industrial de 
Teinu^: en 1918 la • .niela de 
Minas de Antofagasta; en 1934 
la Escuela Industrial de Valdi
via; en 1940 la Escuela de Inge
nieros Industriales, y, final
mente, en 1944, el Instituto Pe
dagógico Técnico.

I Señor Elias Espoz. vaienzuéja. 
Secretario General.

oro. plat> y cobro y > ni» q»e otra Ipdnslrla 
manufacturera sin ninguna importancia. Co 
el nacimiento de la República, al abr.rse las 
fronteras del país al comercio exterior e ini
ciarse una corriente inmigratoria europea, se 
fueran introduciendo al país nuevas técnicas y 
métodos de trabajo «n la agrícuKtira r,™ “ minería, y nacieron las primeras industrias 
fabriles.  •____________

dos los establecimientos de enseñanza indus
tria) superior, que en ese entonces dependían 
de la Dirección General de Enseñanza Indus
trial y Minera, y seria la primera en su géne
ro que funcionaría en la América Latina.

ANTECEDENTES MEDIATOS.— Duran
te el período colonial las actividades producto
ras del país se reducían a una agricultura po
co desarrollada, a una minería extractiva de 
de Educación Primaria y Nor
mal. el Decano de la Faculta a 
de Ciencias Físicas y Matemá
ticas de la Universidad de Chi
le, el Director del Instituto Pe
dagógico Técnico; el Director 
de la Escuela de Ingenieros In
dustriales; el Directci de la Es
cuela de Artes y Oficios; un re
presentante de la Soc. de Fo
mento Fabril, de la CORFO, de 
la Soc Nac. de Minería, de la 
Asoc. de Ingenieros Industria
les, de la OTECH, de las Es
cuelas de Minas del Norte, de 
las Escuelas Industriales del 
Sur, de las Sociedades Mutua- 
listas y los presidentes de los 
Consejos Docentes (Faculta-, 
des) de la Universidad.

CONSEJOS DOCENTES. — 
Presidentes de los Consejos Do
centes- son los siguientes:

De Matemáticas, Física y 
Química, don Horacio Ara ve
na Andacer.

De Ciencias Sociales y Filo
sofía, señora Adriana Salce de 
Petgold.

De Electricidad, Mecánica y 
Construcción Civil, don Víctor 
Villalobos Correa.

De Minas. Metalúrgica y Quí
mica Industrial, don Raúl Ra
mírez Monreal.

NUMERÓ DE ALUMNOS.— 
En el año 1956 la U. T. del Es
tado tuvo una asistencia regu
lar de 5.262 alumnos, distribui
dos como sigue: 2.618 Preuni
versitarios, 2.206 del Grado de 
Oficios y 438 de las Escuelas 
Anexas de Aplicación del Pe
dagógico Técnico.

Además, ’
versltarla, 
alumnos: 1245 en los cursos de 
Extensión en provincias: 1.430 
en los cursos de Extensión en 
Otoño y Primavera en Santia
go.

EL PROFESORADO.— El 
total de catedráticos y profeso
res de la Universidad en todo 
el país, asciende a la Suma de 
704, distribuidos en la siguiente 
forma, por Facultad: Ciencias 
Sociales y Filosofía, 127^ Ma
temáticas, Física y Química, 
121; Min-cs. Metalurgia y Quí
mica Industrial, 55; Electrici
dad. Química y Construcción 
Civil, 101; y Escuelas Anexas, 
300.

PRESUPUESTO__ Para el
año 1957, el presupuesto ñe la 
Universidad asciende a la su
ma de $ 1.100.000.000, a lo cual 
hay que agregarle el rendi-

¡Escuela ¿3 Kítsas
LOS INSTITUTOS — El es- 

। tablecimicnto tiene en la ac
tualidad cuatro Institutos, a 
saber: Institutos de Física v ele 
Productividad, depsndientes de 
la Escuela de Ingenieros Indus
triales; Instituto de Investiga
ciones Científicas y Tecnológi
cas, dependiente ae la Escue
la de Minas de Antofogasta, e 
Instituto de Investigaciones 
Melúrgicas, dependiente de la 
Escuela de Artes y Oficios.

ESCUELAS INDEPENDIEN
TES.— Para el presente año. 
el Consejo de la Universidad 
tiene programada la creación 
de cuatro nuevas escuelas: Es
cuela Textil, en Ccncepción; 
Escuela de Construcción Nava', 
en Valdivia, y Escuslas Fores
tales. en Temuco y Concepción.

INTERNADOS UNIVERSI
TARIOS.— Para dar mayores 
facilidades a los estudiantes ds 
todo el país, la Universidad 
mantiene Internados en todas 
las Escuelas de provincias y de 
Santiago, entre ellos uno o'.ra 
señoritas en la capital. Para 
este año se proyectan dos in
ternades más para varones.

miento de algunas leyes espe- i -----
cíales que benefician al plan- tablecimiento 
tel: Ley N.o 11.828, con 150 m>- ‘ 
llones; Ley N.o 11.898, con 15 
millones 750 mil pesos, y Ley 
N.o 11,575, con $ 30.000.000.

anualmente era Insuficiente, 
para satisfacer la demanda siem
pre creciente de ellcs por todas 
las industrias.

Fue asi como se acordó la 
creación de la Universidad Téc
nica del Estado el 3 de abril 
de 1947, regida actualmente 
por el Estatuto Orgánico, apro
bado por la Ley N.o 10.259, de 
27 de febrero de 1952.

Integran la Universidad Téc
nica del Estado los siguientes 
establecimientos: l.oi Escuela 
de Ingenieros Industriales. 2.o) 
Escuelas de Técnicos Industria
les; Escuela de Artes y Oficios, 
de Santiago. Escuela de Minas 
de Antofagasta; Escuela de Mi
nas de Coplapó; Escuela de Mi
nas de La Serena. Escuela In
dustrial de Concepción, Escuela 
Industrial de Temuco y Escuela 
Industrial de Valdivia;. 3.o> Ins
tituto Pedagógico Técnico.

La Universidad tiene dos De
partamentos: el Departamento 
de Investigación y de Orien
tación Educacional y Profesio
nal y el Departamento de 
Bienestar Estudiantil y Depor
tes. Los alumnos pueden tener 
las calidades de ■'Regulares", 
■‘Libres’’ u ‘‘Oyentes’’, confor
me a lo establecido en el Esta
tuto Orgánico de la Universi
dad, y deberán cumplir los re
quisitos de matrícula que indi
que cada Escuela universitaria.

AUTORIDADES DE LA UNI
VERSIDAD.— Forman las au
toridades de la Universidad 
Técnica del Estado: el Rector, 
don José Miguel Seguel Carri
llo; el Secretario General, don 
Elias Espoz Valenzuela; el Je
fe del Departamento de Inves
tigaciones y Orientación Profe
sional, don Norberto Toledo Es
pinoza; el Jefe del Departa
mento de Bienestar y Deportes, 
don Misael López Jordán; el 
Tesorero, don Orlando Mi
chaud Lara; el Jefe de la Ofi
cina del Personal, don Vicente 
Rossel Casanueva. y el Jefe de 
la Oficina de Títulos y Grados, 
don Guillermo Krumm.

CONSEJO UNIVERSITARIO. 
— El siguiente es el Consejo 
Universitario: El Ministro de 
Educación; el Rector; el Secre
tario General, el Director Ge
neral de Educación Agrícola, 
Comercial y Técnica; el Direc
tor General de Educación Se
cundaría; el Director General

de La Serena
En les curses universitarios 

de Técn.cos de la Escuela de 
Minas de La Estu
dian las especialidades de Mi
nas y la de Construcción Civil. 
Forma a los profesionales (Jue 
tendrán a su cargo la superyi- 
gllancia y control de trabajes 
de la mine.ía en cadt uno de 
sus aspectos, organización ce 
faenas, racionalización del la
boreo. explotación de yacimien
tos concentración y beneficio 
de' minerales. construcciones 
civiles, construcciones de plan
tas. caminos, instalaciones hi
dráulicas, levantamientos topo
gráficos, etc.

En sus cursos 
Grado de Oficios,

EL EDIFICIO — En la ac
tualidad, la Universidad Téc
nica no tiene Casa Central, es
tando repartida en varios loca
les. incluso la Escuela de Artes 
y Oficios.

Hay el propósito de] Gobier
no de solucionar a la brevedad 
posible el problema del local 
del plantel, existiendo el pro
yecto de la construcción de 
una Unidad Universitaria en 
los terrenos de la Quinta 
Normal, al costado de la Ave
nida Ecuador, con un presu
puesto de costo cercano a los 
10.000,000.000 millones de peses.

Esta Unidad Universitaria 
ocuparía 30 hectáreas y en ella 
estarían instalados los Institu
tos de Investigación, los Tille- 
res, Laboratorios, Biblioteca 
Central e Internados Universi
tarios, cada cuerpo rodeado de 
parque.

anexos del
-v _____ . se estudian

las especialidades de Enmade
ra dores de Minas, Mecánico da 
Minas y Práctico de Mina». 
Funcionan, además, de las es
pecialidades de Minas y Cons
trucción Civil, los cursos pre
vios de adaptación correspon

dientes a estas especialidades.

SE CREA LA UNIVERSI
DAD TECNICA— Pese a los 
esfuerzos desarrollados por la 
Universidad de Chile, las Uni- 

j versidades Católica de Santiago 
WM» p 'a üniveraldud

«■minó por darle a l Técnica Santa María y la Vm- 
Industrial de la pro- , eersids-J de concepción al nu. ... --------.... I mero de técnicos egresado.-

soectcs y. । . — «— — 
Segunda Guerra y Valparaíso,

Diriee los destinos de la E’- la rama ------ ------ -- -
cuela, don Víctor Bccic Gyuka. ducción nacional una conrext.i

LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
FORMA A FUTUROS CAPITANES DE EMPRESA
Fue fundada el 6 

de julio de 1940
La Escuela de Ingenieros 

Industriales, creada por de
creto N.o 3.959, de 6 de ju
lio de 1940. está dirigida por 
don Armando Queiada Gar
cía. Funciona en Santiago, 
en la calle Sanio Domingo 
N.o 1811, y atiende a la for
mación del profesorado capa
citado. científica y técnica-

psrior da empresas industrié 
les y da actividades propiar 
de su especialidad
En sus cursos universitarios ; 

se estudian las siguientes espe 
cialidades: electricidad, mecáni
ca, metalurgia, minas y química. 
La duración de los estudios es 
de 3 años y a ella ingresan, al 
primer año de la especialidad 
respectiva, los alumnos que ho
yan terminado satisfactoriamen
te los estudios del Grado de 
Técnicos en las escuelas depen
dientes de la Universidad y. es
tén en posesión de la Licencia 
industrial.

LOS TITULOS.— Se otorga <■) 
título de Ingeniero Industrial de 
la especialidad que hubiere, 
cursado al alumno que. después 
de haber dado término satisfac
toriamente a sus estudios, pre
sente una Memoria de Prueoa 
sobre un tema industrial -re
lacionado con su especialidad y 
rinda un examen final de gra
do. qut verse sobre materias 
determinadas por torteo

CURSOS DEL GRADO DE 
TECNICOS — 
Universitarios — ------r,
Técnicos, que tienen por finali
dad la formación científica y 
técnica de personal idóneo lla
mado a supervigilar y 'Ylirifeir. 
en forma inmediata, las diferen-

En 'os Cursos 
del Grado, .de

Ingeniero Industrial señor Nor
berto Toledo Espinoza, profe
sor de Administración Indus
trial y Jefe del Departamento 
de Instigaciones de la Uni
versidad Tecnica del Estado, 

desde el año 1953.
tes actividades de la industria,^ 
funcionan las siguientes especia
lidades en las escuelas qué se 
indican:.

Construcción Cióil. Escuela 
de Minas de La Serena y Es 
cuela Industrial de Valdivia 

Electricidad: Escuela de Mi
nas de Antofagasta, Escuela de 
Artes y Oficios y Escuela In
dùstria! dé 'Concepción

Forestal: Escuela Industrial, de 1 
Temuco.

Mecánica: Escuéla de Minas 
de Antofagasta, Escuela de Ar 
tes- y Oficios y Escuela Indus
trial de Concepción.

Metalurgia: Escuela de Artes 
y Oí icios -4 I

Miñas: ESeuélas de Minas de 
Antofagasta, Copiapó’y La Se- ।

Mueblería: Escuela de Artes 
y Oficios y Escuela Industrial 
de Temuco.

Química: Escuela de Artes y 
Oficios, y

Textil: Escuela Industrial de 
Concepción.

Pueden ingresar el 1. er año 
de ‘écnicos de la especialidad 
-espectiva, los alumnos que ha
yan cursado satisfactoriamente 
'os 4 años del Grado de Ofi
cios en la misma especialidad, 

en cualquier escuela depen
diente de la Universidad (cur- 

। sos anexos), o en las Escuelas 
Industriales de 1.a clase de- 

| pendientes de la Dirección Ge- 
। neral de Educación Agrícola, 
Comercial y Técnica y que, ade- 

I más, hayan rendido con éxi
to pruebas de Bachillerato In
dustrial en la mención corres? 
pondiente.

en Extensión Unl- 
tuvo los siguientes

ESCUELA INDUSTRIAL DE CONCEPCION
La Escuela In^ustri^í de Concepción fue fundada en la 

ciudad de Chillan el 2'5 d? octubre de 1908 y trasladada después 
a Concepción el 15 de mayo de 1928. Está dirigida por don 
Eduardo de la Barra Squella, y Se encuentra ubicada en un 
extenso predio con campo agrícola, que alcanzá a más de 30 
hectáreas de superficie.

Cuenta con modernos pabellones de internado, salas de 
ciases y talleres, y está, llamada a servir a una importante zona 
industrial en constante crecimientó, cercana a ¡a usina de Hua- 
chipato de la Compañía de Acero del Pacífico, a las fábricas 
textiles de Tomé, Ghiguayapte, región carbonífera de Lota, 
Schwager y Lirquén, y muchos otros establecimientos fabriles 
e industriales.

En sus curtos universitarios de Técnicos se estudian las 
especialidades de Electricidad. Mecánica y Textil, y en los-cur
sos anexos del Grado de Oficios, las de electricidad, mecánica 
industrial, mecánica de automóviles, fundición, modeieria y 
textil.

¡SCUELAS INDUSTRIALES
DE TEMUCO Y DE VALDIVIA

La Escuela Industrial de Te- 
muco fue creada por decreto 
N.o 385. de 19 de abril de 1916, 
y está ubicada en la esquina de 
las calles Prat con Manuel Ro
dríguez en la progresista ciudad 
que ha sido llamada con razón 
••La Capital de la Frontera”, 
sirviendo a una importante re
gión agrícola, forestal e indus-

Escuelas Anexas
Nocturnas

tfial. Está dirigida por don Teo
doro Wickel Kluwen.

En sus cursos universitario; 
del Grado de Técnicos se estu
dian las especialldades.de Fo
restal y Mueblería, y en los cur
sos anexos del Grado de Ofi
cios. las de Contramaestre Fo
restal, Electricidad. Mecánica 
Industrial. Fundición y Mue
blería.

Relativamente nueva, la Es
cuela Industrial de Valdivia — 
fundada el año 1934— sirve un 
importante centro Industrial en 
el que se destacan las activida
des relacionadas con la construc
ción de embarcaciones menoresEn las Escuelas Universita

rias funcionan ? 
sos nocturnas —-- , 
perfeccionamiento de obreros y 
empleados. Estos cursos com- 
prenden de preferencia las es- Lsgos N.o 2081, está dirigida pór 
pecialidades de Electricidad. I don Eduardo González Villa. 
Mecánica Industrial, Mecánica [ En, sus cursos del. Grado de 
ae Automóviles y Mueblería, ?u oficios estudia Construcción 
duración es, por lo general, de embarcaciones, electricidad, 

1 mecánica industrial. Mueblería y 
vu,;L„..- ~~ ' ’ ‘’8 Escue
las disponen de Pensionados pa- 

I /a- recibir alumnos int’.rnos con 
j ‘ d Hn* °da a la matrí
cula’ de cada "Escuela.

' clu' ¡ y dWWurla. disponiendo de on
• nexos naia el Pabellón moderno de Cqnstruc- ■ _ . . Ma,rol e.ltlTa.o wvoninción Naval con astillero propio. 

Ubicada en la calle- General

dos afio«.
Acuden 

funcionan —
alumnos de edad no inferior i 
los 16 años y conocimientos mi- “ ' ■ 
oímos correspon «-tes al 4.u 
afio de Escuela Primarla,

• estos cursos, que ( ouPffdtiría. Todas estas 
de 19 a 22 horas I • -

ESCUELAS DEL GRADO DE OFICIOS CREAN AL 
PERSONAL DE PRACTICOS ESPECIALIZADOS
Están distribuidas 

en todo el pais
Los cursos del Grado de 

Oficios que funcionan anexos 
a los de las Escuelas Univer-

nen una finalidad propia y 
están destinados a formar el 
personal de prácticos especia
lizados En estos cursos se 
estudian las siguientes espe
cialidades en las Escuelas que 
se indican:
Contramaestres Forestales: Es- , 

cuela Industrial de Temuco । 
Construcción de Embarcado- ! 

nes y Curtiduría: Escuela In- | 
dustrial de Valdivia.

Electricidad: Escuelas de Mi- j

I de Antofagasta, Artes y Oficios 
■ e Industriales de Concepción, 
' Temuco y Valdivia.
i Práctico de Minas: Escuelas 
j de Minas de Antofagasta, G'o- 
I piapó y La Serena.

Textil: Escuela Industrial de 
¡ Concepción.

LOS ALUMNOS. - Para in- 
I gresar al primer año de este 
I Grado se requiere acreditar, co

mo preparación mínima, los co
nocimientos correspondientes al 
o. o año de Escuela Primaria
Escuela Completa), o bien los 

de 2.o año de Humanidades. 
I La admisión de alumnos regu- 
I .ares se hace por concurso. 
! La aceptación de alumnos que 
I puede ser en calidad de inter- 
। nos, medio pupil&s o externos.

no puede exceder de la capa
cidad de la matricula de la Es
cuela. Para completar la ma
trícula, se hace una selección 
de los candidatos por estricto 
orden de mérito y aptitudes, se
gún el resultado de las prue
bas indicadas y de los antece
dentes presentados a’ concurso.

La distribución de las plazas 
de internos se hace dando, pre
ferencia, dentro del orden de 
merecimientos y demás antece
dentes, a los alumnos cuyas fa
milias residan fuera de la ciu
dad o en lugares muy aparta
dos con r pecto a la Escuela.

Los estudios de este Grado 
duran por lo general 5 años. Al 
término de ellos y después de 
acreditar una práctica profesip- 
nal de seis meses, los alumnos 
reciben un certificado de com
petencia en el oficio o especia
lidad que hubieren cursado. . 
ra los alumnos del Grado de 
Oficios se hacen en la forma-.y

Las concesiones de becas pa- 
en las condiciones que señalan 
las disposiciones generales, pero 
sólo limitada esta franquicia -a

I la.eximición del pago de la pen-

Electricidad: Escuelas ae mi- ¡
ñas de Antofagasta y Artes y ¡ s ñora F„<la San Cristóbal de 

a. carvaJal Jefa de Secretar¡a ae 
I la Sección Consejos Docentes 

(Facultades) de la Universidad 
Técnica dej Estado, que co
menzaron a funcionar en el 

año 1954.

cuela de Minas de La Serena 
Forja y Cerrajería: Escuela de 

Artes y Oficios.
Fundición: Escuelas de Minas 

de Antofagasta, Artes y Oficios 
e Industriales de Concepcion y 
Temuco.

Instalaciones Sanitarias: 
cuela de Artes y Oficios.

Mecánica de Automóviles:_
cuela Industrial de Concepción.

Mecánica Industrial: Escuela 
de Minas de Antofagasta, Artes 
y Oficios e Industriales de Con
cepción, Temuco y Valdivia..

Mecánica de Minas: Escuelas 
de Minas de Copiapó y La Se
rena.

Mueblería: Escuelas de Minas 
Oficios e Industrial de Concep
ción .

Oficios, e Industriales de Con 
cepción, Temuco y Valdivia.

Enmaderadores de Mtuas: Er-

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO

ESPECIALIDADES EN LAS

ESCUELA DE MINAS DE COPIAPO I 
GRADO oe OFICIOS 

"fctmcof oe Ninas

INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICO

ESCUELA INDUSTRIAL DE CONCEP
GRADO DE OFICIOS

HUtRURU
CUUOICIOH
MICA MA IHOUSIAIM. 
gLEC'RICIOAO

GRADO DE TECNICOS

ESCUELA INDUSTRIAL DE VALDIVIA 
GRADO DE OFICIOS 

xfcíwu iHousrom 
i.cctricioao 
construcción v 
construcción «<•'«

GRADO DE TECNICOS

CONDICIONES

SU DEPENDENCIA

ESCUELA DE MINAS DEAN TOFAGAS TA
GRADO DE OFICIOS 

eiecrucioio 
mecánica 
RUHOIC'ON 
mucblcria r 
optc'KOoe minas

6RAD0 DE TECNICOS

ESCUELA DE MINAS DE LA SERENA
GRADO DE OFICIOS 

cam os oc miras 
fHAOCRAOORCS CE “WH

'ÊSC DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
6RAD0 DE INGENIEROS

tltCTRICIOAO

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
GRADO DE OFICIOS 

ieictucioao

punoicicn 
MOOeLCIt

•nstal sanitarias

ESCUELA INDUSTRIAL DE TEMUCO 
GRADO DE OFICIOS

INGRESO

AlGRACODE OFICIOS........... ............................................................-.....................  - ^2,
A LOS CURSOS 0E ADAPTACION ........................................................................... - ■- 6 *"C
AL GRADO UNIVERSITARIO ....................................................... - - ------ BACHILLERATO INDUSTRIAL
AL GRADO UNIVERSITARIO CORRESPONDEN LOS TECNICOS E INGENIEROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS
HArORES INFORMES SOLICITARLOS EN LA RECTORIA 0 ESCUELAS RESPECTIVAS CMTE DE COL.UTE CONCEP.

Es-

Mueblería: Escuelas de Minas I sión correspondiente.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
La Escuela de Artes y Oficios es el establecimiento de en- ■ 

¡ señanza industrial más antiguo de Chile. Fue creado el año" 
' 184S, durante el Gobierno de don Manuel Bulnes, y a través de.. 
’ su ya centenaria existencia ha formado una falange de técni- ; 
j eos y profesionales que han contribuido eficientemente al pro-; 

greso industrial y económico de Chile.
Su prestigio e influencia han llegado a ser continentales, y es 

así como han acudido a sus aulas estudiantes de la mayor par
te de los países de América Latina, muchos de los cuales han • 
aprovechado la preparación obtenida para fundar escuelas del . 
mismo tipo en sus países, como es el caso de las Escuelas Iri--1 

I dustrlales y Técnicas de Solivia, Ecuador, Colombia y Vene-" 
í zuela.

SUS CURSOS.— En sus Cursos Universitarios del Grado de 
Técnicos se estudian las siguiente especialidades: Electricidad., 
Mecánica. Metalurgia, Mueblería y Química Industrial.

Posee magníficos laboratorios y talleres para cada una de 
las especialidades, y su profesorado, dirigido por don Héctoí " 

i Torres Guerra, está formado por un grupo de técnicos y espe- 
j cialistas de reconocido prestigio y preparación. .

EL INSTITUTO PEDAGOGICO iHffl
Con el objeto de formar el profesorado para la enseñan

za profesional, dándole fundamentalmente la orientación eco
nómica y técnica que caracteriza a esta rama de la educación 
nacional, por decreto N.o 2,756, del 17 de mayo de 1944, el; 
Gobierno creó el Instituto Pedagógico Técnico, dirigido en la 
actualidad por don Mario Osses Sáenz,
Pueden ingresar al Instituto 

los alumnos licenciados de los 
Institutos Comerciales, del Gra
do de Técnicos de las Escuelas 
Industriales y de Minas, del 
Grado de Ingenieros Industria
les, de los liceos, de las Escue
las Normales y las egresadas de 
la Enseñanza Técnica Femeni
na, con el título de jefas de ta
ller.

La duración de los estudios 
Í' pedagógicos es de cuatro años, 

con excepción del curso para 
técnicos e ingenieros industria
les y de minas, que es de capa- 

. citación docente, que dura 2 años 
para los técnicos y un año pa
ra los ingenieros, y tiene un 
horario vespertino compatible 
con las actividades profesiona
les o docentes que realicen los 
alumnos.

Las alumnas egresadas de las 
Escuelas Técnicas Femeninas, 
diplomadas como jefas de taller, 
ingresan a un curso preuntversi- 

। tario que tiene una duración de 
■ dos años y que funciona en •'! 

mismo establecimiento.
I CURSOS QUE FUNCIONAN. 
. — En las especialidades que se 
1 in/iinan:

Para egresados de la Ense
ñanza Comercial: contabilidad y 
práctica comercial; castellano y 
taquigrafía; publicidad, dibujo, 
caligrafía y dactilografía; histo
ria y geografía económicas; in
glés; química y merceologír; 
matemáticas, física y estadista 
ca.

Para egresadas de las Esceum 
las Técnicas Femeninas; modaji 
tejidos, lencería y camisería. 
bujo decorativo, bordado, altí 
mentación y dietética.

Para los licenciados de la edu* 
cación secundaria y normalista; 
Castellano y taquigrafía, pubH* 
eidad, dibujo, caligrafía y daCs 
tilografía; historia y geografía 
económicas; inglés, química í 
merceologia, y matemáticas, fí
sica y estadística.

Para licenciados industríale^ 
matemáticas, física y estadía®

Para técnicos e ingenieros in
dustriales: Cursos de capacita
ción docente.

CURSOS ANEXOS. — FulK 
cionan anexos al Instituto Pe
dagógico Técnico, un Instituto 
Comercial y una Escuela Técrñ-y 
ca Femenina de Anlicación-

especialldades.de
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El préstamo prendario alivia directamente
las premiosas necesidades del hogar modesto

SOLVENCIA fin««««.. „gurid.a T g„,nlia p„, el
Interiores de une Sucur.el a. 1, Ce), a. Crédito Popula,. A través dé este org.ni.rno 
iL?s reduce Ó' encomio, que puede empltar.., pero

LA CAJA DE CREDITO, 
PARA QUE EL ESTADO CAPTE; 
LAS INQUIETUDES DEL PUEBLO

RADAR

En la concepción moderna del Estado, muchas premi
sas arcaicas deben ceder paso a medios prácticos que per
mitan aliviar los problemas urgentes de las clases mas mo
destas. Asi, a la concepción de que el préstamo prendario 
podría constituir un vicio de los conglomerados sociales, se 
opone una actitud de ciara sensibilidad estadual que tiende 
a aliviar la necesidad inmediata y diaria del hogar obrero. 
Se cumple asi una clara función de solidaridad humana, y 
cuando el Estado la reglamenta y dirige, se consigue, a la 
vez, extirpar todo abuso o lucro con una actividad que no 
debe perseguirlo, sino que, por el contrario, debe llevar el 
sello de servicio al empeñante, de prestación sin mayores 
tributaciones que aquellas indispensables al mantenimiento 
de la función misma.

Es el papel que cumule en nuestro país la Caja de Cré
dito Popular, entidad que si bien es cierto se ve constreñi
da de tiempo en tiempo a desenvolverse con sus propios re
cursos y a solventar con su patrimonio los capitales que mo
viliza, ello, no obstante, está comprobado que dicho orga
nismo está todo lo capacitado que es necesario al desarrollo 
y ampliación de estas funciones. En otros términos, bastará 
dotar a Ja Caja de Crédito Popular de medios suficientes de 
capital, para que ella magnifique, sus servicios de atención 
a las clases modestas, en el grado que las necesidades so
ciales lo requieren. Porque es justamente en su medio de 
acción donde se captan las palpitaciones de la economía 
doméstica y donde por ende se reflejan los efectos del pa
norama general.

SUCURSAL INDEPENDENCIA

- .«¿¡isa

ESTA ES UNA SUCURSAL d» barrio: Independencia. de la Ceje de Crédito Popular.2 4 EL MOVIMIENTO DE LA CAJA DE
CREDITO POPULAR EN CIFRAS

Isabel la Católica vindicó el x ~ 1Q£>/|
préstamo con garantía prendaria -rYnO lz 04

*t zfe—irrarr zr— ¿rírr« r.r-r'»' J n — — ------ ----... . . . I

¿QUE SI SACA DE APURO? PREGUNTADLE A COLON.—

I El origen del crédito prendario se remonta 
! a los tiempos bíblicos; mas andando en la ca

mino de la historia, tenemos que fue Isabel la 
Católica quien nos enseña que. en instantes 
de apuro, pueden las alhajas y joyas sacar de

s apremio a cualquier mortal. Ella, soberana y ro- 
Ímántica, no tuvo otro recurso para financiar 
la aventura del navegante genoves que al bus
car una nueva ruta marítima descubrió el Nue-

í vo Mundo.

I Desde entonces quedó vinculado el préstamo 
prendario y establecido su comercio como una 
rama más de la actividad comercial.

Sin embargo, cuando el crédito prendario 
estaba Fn manas de particulares, la necesidad
6E LEGISLA.— Al primitivo) tervención del Congreso. El año 

reglamento fijado en el decreto 1892 fue aprobado un proyecto 
de l.o de septiembre siguieron I 
otras medidas, esta vez, con in- |

del pueblo era explotada sin tomar dicho co- ' 
mercio sobre normas éticas esenciales. El Es
tado creyó, y con razón, que debía someterlo 
a reglamentación, naciendo en Chile la prime
ra medida de esta naturaleza, el año 1877. Con 
fecha l.o de septiembre de ese año se dictó un 
decreto cuyas disposiciones ordenaron contro
lar las casas de préstamos o empeños estable
cidas en el pais. Este reglamento tendía a evi
tar la usura y la explotación sistemática de 
que eran víctimas las clases más necesitadas. 
Pero, como toda legislación nueva, ésta no sur
tió los efectos deseados y sus disposiciones fue
ron burladas.

de ley que, en su artículo úni
co, dispuso que e.1 Presidente de

Vamos a analizar el movimiento de la Caja de Crédito Popular, 
; través de las cifras, en los últimos años.

El movimiento es el siguiente: 
Las 24 oficinas en funciones 

desempeñaron su función social 
dentro de las leyes vigentes y con
forme los recursos del Servicio.

Atendieron más de 10.000 opera
ciones diarias y por más de 8 mi
llones de pesos al día.

Las operaciones de préstamos di. 
rectos e Indirectos fueron 2.833.252, 
por un valor de S 1.953.108.377, su
perando en 121.695 operaciones y en

. d* prendas de plazo vencido. Por 
I este concepto vendieron » 142.166.351 

correspondientes a 136.664 lotes.
' Los excedentes producidos, o sen. 

los sobreprecios a favor del pú-
I blico, alcanzaron a 4 54.950.672.35, 
' correspondientes a 121 mil 841 lo

tes. derivados de la defensa que
I por cuenta de loe empeñantes ha- 
। ce la Caja en aquellas especie» 

cuyos mínimos de remate son ba
jos. De esa suma el público cobró

S 651.673.286 al movimiento de) ¡ S 35.010.547.40 por concepto de ex- 
afio Inmediatamente anterior de | cedentes, correspondientes a 61.134 
1953. pólizas.

El rescate directo y por reno
vación alcanzó en el mismo afio de, 
1954 a 2 753.611 operaciones, pbr 
un valor le $ 1.675.481.633. cifras 
también muy superiores a las del 
año anterior.

Igualmente, en el curso de 1954. 
las oficinas efectuaron 893 remates '

Por bu parte, los Almacenes de

tamente y en el curso del afio 
$ 96.920.338.36, con 96.959 
Este volumen ’

RENOVARSE O PERECER...

LAS REFORMAS, CARACTERISTICA
EN LA EXISTENCIA DE LA CAJA

La Caja de Crédito Popular ha i secuencia, la Caja de Crédito 
seguido en la última década I Popular procedió a traspasar a 
una trayectoria muy semejante las diversas oficinas de la Ca- 
a la que vivió en sus primeros ja de Ahorros, la totalidad de 
años de formación legislativa e | los depósitos vigentes a la fe-
u-tid. w¿fe jcciajx 14. muy iu¿> uivc.xo¿io viivuiao t
a la que vivió en sus primeros ja de Ahorros, la tot 
años de formación legislativa ellos depósitos vigentes _ _
institución?]. Dependiente del > cha, que ascendieron a la can- 
Minísterio del Trabajo, pasó * ■ tidad de $ 330.007.525.23. con un

la República debía dictar los 
Reglamentos de las Casas de 1 
Préstamos.

En virtud de esta autorización i 
legislativa, el Gobierno tomaba ¡ 
la facultad no sólo de dictar re- ¡ 
glamentos por los que debían i 
regir su funcionamiento estos es
tablecimientos, mitad bazares, I 
mitad bancos populares, sinv | 
que, además, quedaba autoriza
do para designar inspectores y i 
tasadores. Sancionado por el i 
Congreso, este proyecto de ley, I 
resultó nuevamente ineficaz en I 
la práctica. El Estado se enfren- | 
taba así a un reducto de comer- ¡ 
ciantes soberbios y rebeldes, out 
se disponían a mantener bajo 
sus propias normas una activi
dad que no podía seguir siendo 
inspirada por el lucro.depender un tiempo del Míqís- ¡ total de 65.947 cuentas vigentes. ¡ _n(nn„, 1CQ(. n„.

terio de Hacienda, para retor- Prosiguiendo en esta reestruc- I Entonces. el ano 1896 se pie-
nar a Trabajo. La reforma es- ' turación imperativa de la legis- ’ sentó a le consideración^ dr 
tablecída en la ley de 16 de fe- ! ¡ación, el año 1954 la institu- ‘-nnc'r
brero de 1949, promulgada ba- ¡ e¿ón perfeccionó su —,A’
jo el N.o 9.322, refundió en un [ administrativa, conforme 
Sólo organismo la Caja de Cré- ¡ puesto en el decreto con 
dito Popular, la Inspección de 1 de ley N.o 306, de fecha 25 de

. Casar de Prestamos y ¡a Inspec- | julio de 1953. Una rr.'"”"' o<TÍ- 
• ción de Casas de Martillo y Fe- 1 lidad, un más práctico 
rías de Animales y de Productos, i ■.'¡miento y una ?*•*>"■ 

Conícnne disposiciones básicas vez mejor de ....
de esa ley, el Servicio de Crédi- I fueron las finalidades 
to Popular fue totalmente reor- eH vista en _ ésta com>

terio de Hacienda, para retor
nar a Trabajo. La reforma es-

1954 
superó en S 27.456.954.13 s la efec 

| tnada el afio precedente.
1 Al 31 de diciembre del citado 
I afio 1954 el saldo de préstamos vl-

Año 1955
Durante el año 1955, tenemos que sobre el total de lás colo

caciones prendarias activas ascendentes a 2.472 248.215, y él 57.891 
corresponde a las operaciones de préstamos sobre ropa, y el 
15,40% a objetos varios.

Con respecto a las operaciones sobre un lotal vigente de lotes 
de 987.463. el 67.67% corresponde a ropa, y 18.58% a objetos va
rios, especies pignoradas por las clases humildes, que no tienen 
otra fuente de crédito que la que el Estado coloca a su alcance 
a través de la Caja de Crédito Popular.

El rubro de alhajas, que no puede señalarse como netamente 
suntuario, tiene un porcentaje exiguo de 24.65% en valeres, y 
13,31%- en operaciones o lotes.

gentes cerró con la cifra de 
* 803.760.892. con un total «1«

1.148.258 lotea, correspondiendo en] nee eon que cerró el afio superó 
más del 60 por ciento a préstamo« ‘ 
sobre ropa. El saldo de colocado. te de 1953.

el correspondien

LA "LIBRE EMPRESA" TUVO SONADO FRACASO.

5Uii liberal fue el autor de la ley 
que eliminó al prestamista usurero 
y entregó al Estado su regulación

ganizado, reduciéndose el núme
ro de empleados. Desde enton
ces. el Servicio pasó a denomi
narse Dirección General de Cré
dito Prendario y de Martillo.

La reforma más trascendental 
contenida en la ley 9,322. sin 
embargo, es le que se refiere & 
la primitiva Sección Ahorros de 
la Caja, que tenía por finalidad 
reunir parte del patrimonio des
tinado al crédito prendario, la 
que, naturalmente, se cumplía 
más en teoría que prácticamen
te. Por disposición del art. 9.o 
de dicha ley 9,322, a partir del 
16 de febrero de 1949, la Caja 
de Crédito Popular cesó de reci
bir y de restituir del público .(y 
al público), los depósitos de aho
rros. derogándose las facultades i 
que tenía al efecto. Estas pasa- ' 
ron e centralizarse en la enton- I 
ces Caja Nacional de Ahorros, 
hoy Banco del Estado.

Con esa misma fecha, en con- '

___ ó a le consideración dt. 
I la instítü- I Congreso un nuevo proyecto de 
organización |ey Este se convirtió en Ley de

aamimstrauva. conforme lo dis- p* ^P“bl£3.« e‘23Nd" ^emqíe 
puesto en el decreto con fuerza de. ^98 bajo el N.o 1,1-3. Si , 
de lev N.o 306, de fecha 25 de ! despues ley N.o 3 0

Una mavor aCTÍ- de de enero de 1916: luego, la 
jráctico desenvoi-i Jey 3,607, de 27 de febrero dt 

™ atención cada «®>: reglamentadas estas u:ti- 
de los empeñantes, ““ Pof .W,»-? 2-824- 116 22 de 

tenidas diciembre de 192a.
en vista en ésta como en an- I LA INSTITUCION.— De todo 
teriores ocasiones en que leyes ¡ este proceso en que el Poder 
o decretos se dictaron al efecto. | Ejecutivo fue el que. como co- l 
La atención de nuevas oficina-.! legislador, impulso las leyes j 
abiertas al público, en otras ciu- I reformas, surgió 'a institución ¡ 
dades, cumpliendo el plan de conocida como Caja de Crédito ... - ------- - ----------
ampliación permanente del Ser- | Popular. E] Estado había dado | fiaba su dirección a un Consejo ¡ diferentes ocasiones, 
vicio cuanto de aplicación inten- vida a un organismo eficaz y j------------- -——----------- -—————---- - ------------------
siva del monopolio otorgado por autónomo, que, dentro de limi- ("•<-,« llámanla la T>a Ríra —
el Estado, fueron otras de las ¡ íes prudentes, procuraba, libe-
características de este reajuste I rar al pueblo de los abusos que i
institucional del año 1954. a diario cometían los presta-

Por otra parte, el DFL N.o 263, í mistas, vulgo usureros.
i z ___ ... gus prjncipa]es di.5posiclone.

normativas fueron, rebaja del 
interés a la mitad de lo que 
cobraban los prestamistas pri
vados; creación de un patri
monio propio a ’a Caja, de un 
millón de pesos, capital con e¡ 
que inició sus actividades; fija
ción de tope de 50 mi! pesos al

Otro aspecto interior del Almacén de Ventas, ubicado en Santiago, 
calle Chacabuco esquina Romero. En las sucursales del resto 

del país es factible también comprar oportunidades.
para esta clase de actividadesi formado por tres miembros de
existen los Bancos. | signados por el Presidente de la

Por esta misma ley se otorgó República: tres, por el Senado, 
personalidad jurídica a la insti- j y tres, por la Cámara de Dipu- 
tución, autorizándola a la vez i tados. Administrador era el 
para abrir sucursales en las pro- ■ rector General, funcionario 
vincias de sur y norte del país, i rango de jefe de oficina, des 

ORGANIZACION.— La pri- I nado por el Poder Ejecutivo.
mera organización administrati- i A medida que el crecimiento 
va dada a la Caja dividía a és- 1 de la institución lo aconsejó, su 
ta en cuatro secciones y con- | ley orgánica fue modificada en finHn cu HIrerriAn o un Dnricpin riifprpnt.pc nrasinnps

Hoy día es un monopolio del Estado, ejercido a través de la Caja 
de Crédito Popular

DON FRANCISCO Huneeu* Gana fue el 
j verdadero creador de la Caja de Crédito 

Popular. Una iniciativa suya, impregnada 
de aliento humanitario, fue presentada a la 

D nu- Honorable Cámara de Diputados, en sesión 
el Di- del 18 de junio de 1912. Era el proyecto de 

____  ______ ( ________de creación de un organismo estatal que se 
rango de jefe de oficina, desig- ' -----------------------

Con razón llámanla la "Tía Rica".—

EL PAPA LEON X APADRINO EL
entregó en esa misma fecha ai ¡ 
Servicio la ejecución de los re- 1 
mates fiscales y remozó las dis
posiciones vigentes acerca de 
fiscalización de los remates y 
martilieros públicos, ferias de 
animales y de productos, etc.

En la actualidad, la Caja de 
Crédito Popular sigue firme-

CREDITO PRENDARIO ORGANIZADO
UN CONCILIO DIOLE APROBARON

mente en su trayectoria señala- préstamo, a objeto de imprimirle 
da por las leyes orgánicas que le así un sentido social, disetumi- 
dieron vida y perfeccionaron su ¡ nando contra cualquier tenta- 
existencia, cumpliendo la fina- tlva de. absorber estos capitales 
¡idad social que e] Estado le ha ! por elementos especulativos o 
señalado. | de] comercio, sabido como es que

Buscando el origen del crédito prendario, hay cronistas 
que señalan a hebreos y cristianos como igualmente explo
tadores de la miseria humana, después de catástrofes, guerras

denominaría “CAJA DE CREDITO POPU
LAR”. Este parlamentario era liberal.

“En Chile —dice la moción— carecemos 
de la fuente de crédito de pequeña cuantía 
para auxiliar a aquel que acude bajo ei 
apremio de nna necesidad, que es a veces 
de alimento, r que en otras llega hasta la 
vida misma”.

T® ÍNTERJOR sobrio y confortable es una sección del Almacén de Ventas que la 
Rom-- Crédito Popular mantiene al servicio del público, en Chacabuco esquina de 

____ **ro‘ En él, obreros y empleados pueden abastecerse con innegables economías.

por iodas partes, y en Europa los gobiernos los acogían con 
indulgencia. A los préstamos ruinosos sobrevinieron los prés
tamos gratuitos.

La institución de los Montes de Piedad es. como se ha di
cho. de origen italiano. Las tentativas precedentes que se hi
cieron en Bavaria, en 1198; en Francia, en 1350; y en Londres, 
en 1361; fueron incompletas y fracasadas, como para atribuir
les alguna importancia.
Se atribuye _ ---------- ----

Terni, monje de la Orden Me
nor de la Observancia de San 
Francisco, la idea de la crea
ción de los Montes de Piedad, 
habiendo inducido, con sus pré 
dicas, a los habitantes de Pe- 
rugia, en 1642, a constituir la 
primera casa de préstamos o 
Monte de Piedad, como se la 
denominó desde entonces.

El segundo establecimiento 
fue fundado en Orbieto, en ' 
1643, y-' posteriormente, conti
nuó la fundación de otros en 
el resto de las provincias de 
Italia.

Surgieron de inmediato fie
ras oposiciones de parle de los 
usureros, que veían disminui
dos sus lucros deshonestos, pe
ro esto enardeció a los Monjes 
Franciscanos para seguir, in
quebrantables, en su empresa 
bienhechora.

Mientras tanto, la forma gra
tuita como se concedían los 
préstamos habia disminuido !a 
fuerza económica de los monte
píos, y los propios franciscanos 
se vieron obligados a admitir 
que podía cobrarse un pequeño 
interés para hacer frente a los 
gastos de administración.

El reconocimiento por parte 
de las superiores autoridades 
eclesiásticas, la indulgencia 
acordada por los Pontífices a 
los benefactores, como igual
mente los privilegios otorgados 
por los gobiernos, permitieron

a Bernabé de su difusión no sólo en Italiá 
~ ’ *' sino por toda Europa.

Los capitales fueron forma 
dos por la caridad pública, po 
las confraternidades y conven 
tos, por las municipalidades 
por los príncipes, y posterio 
mente, en forma muy freeuent 
por herencia de benefactores. 
Bajo el pontificado de León X. 
en 1515. se celebró en Italia el 
Concilio de Letrán. En él se 
autorizó el funcionamiento de 
los Montes de Piedad: se dijo 
que estos establecimientos eran 
dignos de estimulo. siempre 
que otorgaran los préstamos a 
un interés módico y dieran 
los empeñantes el tiempo nece 
sario para recuperar la prend 
dada en garantía.

Con esta declaración oficial, 
los Montes de Piedad comenza
ron a desarrollarse intensamen
te y entre los Siglos XVI, XVII 
y XVIII, a generalizarse por to
da Europa.

En Chile, la lucha contra los 
prestamistas usureros determi
nó su control y luego la entre
ga al Estado del monopolio del 
crédito pdpular.

Acaso el origen de los Mon
tes de Piedad, su apadrina- 
miento por el Papa León X y 
su consagración por el Concibo 
de Letrán, el año 1515, haya da
do origen a! dicho popular de 
que la Caja de Crédito es la 
tía rica”. Y es que ciertamente 

su origen es aristocrático.

DESPUES de un duro ba
tallar y luego de ocho años 
de gestiones ininterrumpidas, 
en franca y tenaz lucha con 
los Intereses afectados, el 
proyecto en referencia fue 
sancionado como Ley de la 
Republica, el 27 de febrero de 
1920, bajo el N.o 3,607.

Sus principales dlsposlclb- 
nes fueron: rebajar el Interés 
a la mitad de lo que cobraban 
los prestamistas particulares, 
la de dotar a la institución (le 
un capital propio inicial, as
cendente a un millón de pe
sos: fijar el máximo de cada 
préstamo en la suma de cin
cuenta mil pesos, y* autori
zarla como Institución jurídi
ca, para establecer Sucursa
les en las diversas ciudades

del país, a medida que lo ¡ viendo asi sus recursos mer« 
aconsejaren sus negocios. mados. siendo que su obliga-

_ O__ clon primordial es la de aten-
SU organlaaelón adminls- \AViiVT'T 

trativa fue dividida en cuatro , , íí¡¡? demanda de
secciones y bajo la dirección | pres amos- n 
de un Consejo formado por 
nueve miembros. Este Conse
jo tuvo existencia hasta el 
año 1948, pero la ley primiti
va tuvo muchas modificacio
nes. como ser la Ordenanza 
del año 1927, dictada por el 
señor Juan B. Rossettl.

—O—
LA LEY N.o 9.322, del año 

1948. eliminó 368 empleados 
y encasilló a los 970 restantes. 
El servicio habia sido afecta
do en sus finanzas, debido a „_________ _____________ _
la presión ejercida por la ley | eran déspotas e inhumano! 
de reajustes automáticos, en el trato.

SU organización adminls-

POR LA LEY 9.322. el per
sonal del Servicio pasó a te
ner la calidad de empleado 
público, en vez de la de semi- 

' fiscal.

EN CHILE, como había ocu
rrido en todo el mundo, loa 
agencieros eran usureros 
crueles, que explotaban la ne
cesidad de las clases indi
gentes para aplicar los má! 
elevados intereses y sin ofre
cer garantía alguna. Además,

EMPAQUETADAS, clasificadas, en bodegas sin humedad ni peligros, las prendas cum
plen su periodo en condiciones de seguridad e higiene. La Caja de Crédito Popular 

ha logrado un estado de perfección digno de ser destacado.



Sede principal del INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO, ubicada en la intersec-, 
ción de las calles Ahumada y Moneda, esquina surponiente, de la capital.

LA NACION — LUNES 14 DE ENERO DE 1957      ---------------- j ~ -

Orgullo para el país, por su labor de sólo tres
años, es el Instituto de Seguros del Estado

-,

AUNQUE EN PLENO DESARROLLO TODAVIA,
Varias naciones latinoamericanas 

han enviado representantes para 
que estudien su funcionamiento

Las finalidades que tuvo en vista e] Supremo Go
bierno, al promulgar con fecha 5 de agosto de 1953. el 
D F. L. N.o 210, que dio vida al Instituto de Seguros 
del Estado, fueron las de lograr, mediante la fusión de 
las diferentes secciones y departamentos de seguros de 
vida, incendio, desgravamen hipotecarlo y de garantías 
de fas diversas Cajas de Previsión Social. Instituciones 
Semifiscales, Fiscales o Empresas Fiscales y de Admi
nistración Autónoma del Estado, y en general de todas 
las personas jurídicas creadas por ley, en que el Estado 
tenga aporte de capital o representación, que los se
guros que estas instituciones debían contratar para cu
brir contra riesgos de incendio sus propiedades o las de 
terceros dadas a ellas en garantía, como asimismo, otros 
riesgos, fueran tomados en un Organismo de Estado, 
ajeno al espíritu de lucro y llevado sólo por fin de cu
brir esos riesgos con el menor sacrificio económico de 
sus Imoonentes u obligados. 

::a dado muestras
brian valido las buenas in
tenciones si no hubiera 
sido por la política im
plantada por la Superiori
dad al contratar funciona
rios especializados que pres 
taban sus servicios en di
verjas entidades asegura
doras, los que asesorados 
por un contingente joven y 
con deseos de aprender, 
han logrado encauzar sus 
actividades dentro de los 
moldes técnicos que acon
sejan los 
eficaces 
mente en

Merced
Instituto

Consecuente con dichas 
finalidades y, gracias a la 
visión y capacidad de las 
autoridades principales que 
han tenido la responsabili
dad de llevarlas a la prác
tica, hoy, a poco más de 
tres años desde la fecha de 
«u creación, el Instituto de 
Seguros del Estado puede 
exhibirse con orgullo ante 
la opinión pública del país 
como una institución Ase
guradora, que aunque en 
pleno desarrollo todavía, 
ha dado muestras de su

capacidad y buena organi
zación como lo prueba el 
hecho de que varias nacio
nes latinoamericanas ha
yan enviado representantes 
para estudiar y aplicar en 
sus propios países la ex
periencia i'ecogida a través 
de la implantación de sus 
sistemas de aseguramiento, 
testimoniando de paso, que 
lo bueno es susceptible de 
mejorar cuando existen el 
propósito y la capacidad 
para hacerlo.

En efecto, de nada ha

más modernos y 
sistemas, actual- 
uso.
a lo anterior, el 

in.v.vu.v de Seguros del 
Estado ha podido brindar 
a sus asegurados una aten
ción eficaz y oportuna, su
perando con creces los be
neficios que se les brinda
ban antes de su creación 
y que, resumiendo, se po
drían concretar en más 
amplias condiciones de ase
guramiento a las más ba
jas primas, como es el ca
so de los imponentes de 
Cajas de Previsión, los 
cuales gozan de una reba
ja equivalente al 50 por 
ciento del valor de las pri
mas que debían pagar ha
bitualmente por sus segu
ros contra incendio, ha
ciendo con esto imposible 
toda competencia.

No obstante lo expresado, 
este Organismo está pre-

DE CAPACIDAD V BUENA ORGANIZAClílN 
parando planes nuevos de I 
seguros, que pondrá en 
práctica próximamente, en 
su alan de superarse, pa
ra beneficio de sus asegu
rados y entre los cuales se 
pueden citar, especialmen
te los seguros de vida rea- 
lustables. en relación, di- 
recta con el alza experi
mentada por el costo de la 
vida, que vendrán a llenar 
el vacío que se produce 
actualmente con la desva
lorización constante de 
nuestro signo monetario, 
fenómeno que ha conspira
do siempre en nuestro país 
contra una mayor divulga
ción de las bondades del 
seguro de vida, que en otras 
naciones más adelantadas 
y de monedas más estables, 
disfruta de una preponde
rancia que bien se podría 
imitar, como un medio de 
ponerse a cubierto de las 
calamidades que sobrevie
nen con el desaparecimien
to prematuro del jefe de 
hogar, o bien, como es el 
caso de los seguros de vida

i dótales o dótales doble ca. 
pltal, para disponer en vil 
da de un capital que permi. 
ta independizarse y lograr 
un mayor bienestar para 
los interesados y sus fami- 
lias.

Como se desprende por |0 
anteriormente expuesto, <¡i 
Instituto de Seguros ’del 
Estado está demostrando 
en el terreno de las realí- 
zaclones. el acierto del Su
premo Gobierno al propj.% 
ciar su creación, ya que, 
además de los beneficios ; 
directos que ha brindado a 
sus asegurados, indirecta- 
mente, y conforme a lodis- * 
puesto en su estatuto or
gánico. ha prestado una 
efectiva ayuda a la Funda
ción de Viviendas de Emer
gencia y a las Institucio
nes del Estado que prote
gen a la niñez desampara
da e indigente, destinando 
una parte de sus exceden
tes a financiar las obras de 
bien social que ellas des
arrollan .

Jefatura del Instituto de Seguros del Estado
MINISTRO DE HACIENDA 

Señor EDUARDO URZUA MERINO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
Señor RENE BENAVENTE BOIZARD

El seguro de desgravamen hipotecario
FISCAL

Señor Osvaldo Sainte-Marie Sorucco

GERENTE
Señor Eñrique Tredinick Ponce

SECRETARIO GENERAL 
Señor Armando Aracena Astudillo

Características aspecto tecnico proyecciones sociales .TEFE DEL PRIMER GRUPO TECNICO 
Señor Sergio Pohl Giagnoni

6e le puede considerar como una variación del seguro de 
▼Ida, y. desde este punto de vista, el que reúne características 
mayores y más amplio alcance social.

Conocido con el nombre de “seguro de desgravamen hipo
tecario", también ha sido tratado por dentistas y técnicas 
como “seguro de liberación hipotecaria” o bien como "seguro 
hipotecario”.

Si hay variaciones en cuanto al nombre, no son meno
res las que corresponden a su definición. Así tenemos que 
para numérenos sectores del ramo del seguro, el desgrava- 
men" es “un seguro por el cual un bien raíz queda, libre de 
sus deudas a la muerte del deudor hipotecario, cuando éste 
ha celebrado un contrato, de pago periódico, destinado a li
berar su propiedad de todo compromiso desde el momento 
mismo de su fallecimiento".

El Primer Congreso Latinoamericano de Aseguradoras, 
celebrado en Santiago de Chile el 27 de Noviembre de 1938. 

al tratar los seguros de vida dio como definición la siguien
te: “es un seguro de vida, por el cual, el capital asegurado 
en cada momento es igual al saldo de un préstamo hipote
carlo a pagarse mediante una anualidad constante". Esta de
finición, quizás demasiado técnica fue la presentada por los 
señores José Gabarain y Hugo Hormaeche. Actuarios del Banco 
de Seguros del Estado de Montevideo, Uruguay,

Sectores autorizados del seguro defínenlo de la siguien
te manera: “un contrato encaminado a obtener previsión, 
mediante el cual, y al fallecimiento del deudor hipotecarlo, 
queda cedida a sus beneficiarios, sin gravamen alguno, Ta

Obligatoriedad del Seguro de Vida 
para los Empleados Particulares

DICTAMEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA

Recientemente, mediante el Dictamen N.o 16 045, dfl 19 
de abril ppdo., la Contraloria General de la República, el mi' 
alto tribunal administrativo del país, ha establecido, de acuer
do con la.« leyes y . disposiciones reglamentarias pertinentes, 
que el Instituto de Segtuos del Estado tiene la atribución ex
clusiva de contratar los seguros de vida obligatorios de los em
pleados particulares.

El dictamen sobre la materia, expedido por 'a Contraloria 
General de la República, tuvo su origen en una p-esentaclón 
interpuesta a la Superintendencia de Compañía« de Seguros. 
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. a fin de que se re
solviera en definitiva sobre si las compañías de seguros par
ticulares tienen o no facultades para contratar el seguro de 
vida que deben tomar los empleados particulares, o esta fa
cultad es privativa del Instituto de Seguros del Estado.

La Contraloria .General de la República, frente al proble
ma jurídico que se le planteó, puso en juego todas las disposi
ciones legales existentes sobre esta controversia. En la parte 
final de su dictamen se establece, a la letra, lo siguiente:

“CONCLUSION.— En mérito de las disposiciones legales 
“ citadas y consideraciones expuestas, el Contralor General 
“ infrascrito llega a las siguientes conclusiones:

"l.o) El Instituto de Seguros del Estado tiene las atrl- 
“ burlones y funciones que las leyes y reglamento* vigentes 
“ otorgan a las Secciones y Deptos. de Seguros que se fusionaron 
“ en dicho Instituto, de acuerdo con el arl 1 o del D. F. L 
“ N.o 210, de 1953, entre las cuales figuran las airibuciouM 
" que correspondían a la Sección Seguros de la Caja de Pre- 
“ visión de Empleados Particulares "

•‘2 o) El Seguro de vida obligatorio a que se refiere el art. 
" 34. del decreto N.o 857, de 11 de noviembre de 1925. solo 
“ puede contratarse en él Instituto de Seguros del Estado, 
“ en virtud de lo establecido en los decretos N.os 668. de 1946, 
" v 615, de 1947. ambos del Ministerio de Salubridad, en re- 
“ lación con lo dispuesto en el inciso 2.o del art. 4.o del 
“ D. F. L. N.o 210. de 1953.

“3.o) Las compañías de seguros particulares carecen de 
“ facultades para contratar el seguro de vida obligatorio a que
“ clusividad consagrada a favor de dicho Instituto, como por- 
“ que no existe ninguna disposición reglamentarla que lea 
“ otorgue esa facultad, ya que el precepto que se las Concedía. 
“ como lo era el art. 232 del Reglamento N.o 269. de 1925, fu« 
“ expresamente derogado por el art y o, del decreto N.o 868, 
“ de 1946.

"Transcríbase el presente dictamen al Instituto de Segu- 
“ ros del Estado y-a ía Compañía de Seguros La Americana 

S A., para su conocimiento y demá fines que correspon- 
" dan. Dios guarde a Ud.— (Fdo.i; Enrique Bahamonde
- Ruiz. Contralor General de 1« República."

En consecuencia, se ha ratificado, una vez más la exclusi
vidad consagrada ■ favor del Instituto de Seguros del Estado 
para contratar los seguros de vid« obligatorios de los emplea
dos partícula re.«., carecie.ndo de facultades, para este efecto, 
las compañías de seguros particulares.

propiedad que constituía la garantía del respectivo préstamo 
hipotecario".

No terminan aquí las explicaciones destinadas a d«r 
una idea de lo que es un seguro de desgravamen hipotecario, 
o de renta, como asimismo suelen llamarlo. Existe otra de
finición. que mira el punto de vista del beneficio hereditario 
y lo señala como "aquel plan que tiene por objeto propender 
a la ayuda de la descendencia del asegurado, cancelando, a 
la muerte de éste, las deudas hipotecarias que mantenga en 
Cajas de Previsión". '

PROYECCIONES SOCIALES.— Por atractivos que pa
rezcan los planes de seguro de vida, sin duda alguna es éste 
el que representa una previsión más avanzada y más com
pleta.

Por lo menos, y conforme a la reacción de los propios 
asegurados, es el que llena la finalidad de crear acervo fa
miliar. “el mañana tranquilo” de los que quedan cuando el 
jefe de familia fallece.

El Instituto de Seguros del Estado, además de atender 
los seguros de desgravamen hipotecario que por disposiciones 
de la lev le corresponde, ha hecho ofrecimientos a numerosas 
instituciones de previsión. Remitirnos al contexto de una de 
las tantas circulares distribuidas, ahorra mayores explica
ciones :

“Su más alta finalidad social está en que permite la 
estabilización del bien raíz dentro del núcleo familiar; 1« 
deuda, cualquiera que sea su monto, queda automáticamente 
cancelada al deceso del imponente-deudor. Favorece la con
tinuidad del dominio, libre de inquietudes y apremios poste
riores al fallecimiento del Jefe de la Familia".

Otra de las circulares con que el Instituto ha contri
buido a esta aconsejable determinación de resguardo dice en 
uno de sus acápites:

"Los herederos, cuando no se ha adoptado ésta muy 
recomendable determinación, quedan obligados a seguir cu
briendo por largos años los dividendos pendientes. Y es el 
caso de que si ellos no pueden seguir haciéndolo, se exponen a 
perder la propiedad, por la subsecuente ejecución judicial, y 
eon ello queda desvirtuado el esfuerzo que puso en vida el 
imponente para tener un bien raíz. y. lo que es más grave, 
se perjudica totalmente a sus herederos”.

Mucho má« podría hablarse en este mismo sentido, so
bre el seguro de desrravamen hipotecario, pero es posible 
que el argumento de mayor peso sea recordar que los orga
nismos previsionales hacen sus préstamos hipotecarios, a la 

fecha, en función de sueldos vitales, lo que eleva cada una 
de estas operaciones a tres, cuatro o más millones de pesos. 
Estas cifras, exceden con largura todo presuouesto familiar, 
no obstante los reajustes, ya que los dividendos hipotecarios 
equivalen fácilmente a una tercera o cuarta parte de! suel
do mensual.

SU ASPECTO TECNICO.— Abundar en detalles técni
cos «eria Inoficioso en una exposición como la presente, des
tinada a dar a conocer sus beneficios, antes que otra co«a

En todo caso, no estará de más decir, v en esto corres
ponde la palabra a los técnicos oué el seguro de desgravamen 
hipotecarlo es “un caso particular de seguro a caníbal ja- 
riable" y. como dicen otros que a molían la exnlicac'.ón: “un 
seguro qiie. por tener capital variable, precisa, desde el punto 
de vista técnico, tener un plazo de cancelación menor que el 
que corresponde a la deuda hipotecaria”.

No es hora de entrar en guarismos que confirmen todo 
to antes aseverado. Bástenos con decir míe es una de la.« 
combinaciones más Interesante« del seguro, posiblemente, v. 
en esto es difícil encontrar opiniones divergentes, la mí« 
social.

Su base, para terminar, está en e! monto de la deuda 
hiootecaria. el plazo que se ha concedido para amortizarla 
y la edad del contratante o asegurado.

Existen algunas variaciones sobre el particular, como 
la de algunas Comoañías de Seguros oue. por el contrato 
suscrito, no liberen totalmente la nrooiedad sino que se com
prometen a continuar con el servicio de la deuda. No es el 
caso corriente, por lo tanto, val a esta cita para salvar omi
siones al respecto.

LABOR DESARROLLADA— Aun cuando el seguro de 
desgravanien hipotecario no es un seguro nuevo, sino una 
más avanzada expresión del riesgo y su cobertura, pueda 
decirse que es una expresión plena en los países de más avan
zada legislación social. Podemos citar entre ellos a los países 
nórdicos y a Suiza, que cuentan con un volumen de previ- 
a:ón integral —lo que comprende el seguro de desgravamen 
hipotecario-----que alcanza a un promedio de un cuarenta
por ciento de la población.

En nuestro país, de previsión dispersa, si cabe el tér
mino. no ha alcanzado el mérito que realmente le corre«-

ponde. Los grupos sociales pertenecientes a cada una de las 
numerosas entidades previsionales, no le dieron en el tiempo 
de creación de estas Cajas u organismos el lugar correspon
diente, y la falta de difusión oportuna de sus ventajas, cuando 
las secciones seguros pertenecían a ellas, hace aparecer esta 
característica del seguro como una novedad.

Empero, no es así. organismos como la Caja de Pre
visión de Empleados Particulares; Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas y otras lo han incluido como 
cláusula especial, “sine qua non” de sus escrituras de mutuo 
e hipoteca.

Con esto el seguro de desgravamen hipotecario se ha 
hecho obligatorio y la resolución tomada por estos organis
mos de previsión aparece sumamente sensata si se tiene en 
cuenta que hoy en día los préstamos hipotecarios son alza
dos, que el seguro de nuestra referencia constituye un res
guardo para la familia y. lo que es asimismo muy impor
tante. permite a estas Cajas recuperar los saldos insolutos 
por fallecimiento en términos de tiempo mucho más corto, 
permitiendo así la capitalización y nuevos préstamos de es
ta misma clase.

Hay otras Cajas que lo han impuesto con caracterís
ticas de seguro voluntario, entre ellas, por no citar sino al
gunas. la Caja de Empleados Municipales de la República, 
la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del 
Estado: la Caja de Ahorros de Empleados Públicos; la Caja 
de Colonización Agrícola, etc.

Son en realidad muy pocos, y cas! los de menor enti
dad, los organismos que no han considerado su adopción: 
pero algunos de ellos han hecho al Instituto las consultas 
pertinentes que a la fecha se están estudiando y con muy 
próxima y favorable resolución.

Al referirnos a este punto debemos hacer presente que 
el seguro de desgravamen hipotecario que ofrece el Instituto, 
por las tablas de mortalidad empleadas, por no considerar 
pago alguno de comisiones de cobranza o contratación, re
sulta un cuarenta por ciento más bajo que el que puede 
ofrecer toda Compañía particular, con fines comerciales y 
de lucro.

PLANES FUTUROS.— La Innegable utilidad de este 
seguro, que por sus características y finalidades debe ser te
nido en cuenta entre las más acertadas disposiciones de pre
visión, lo hacen cada vez más solicitado.

Todo jefe de hogar ve en él, la medida salvadora que 
proyecta su elevado propósito de asegurar en todo lo que se 
pueda el bien raíz dentro de la familia que queda a su muerte. 
Y por esto, son muchos los que comnenetrados de sus ven
tajas concurren espontáneamente hasta las oficinas del Ins
tituto de Seguros del Estado a contratarlo.

Empero, la labor no debe descansar en este aspecto ni 
en la atención de los que son obligatorios. Por sus bondades 
debe ser ampliamente difundido

El Instituto de Seguros del Estado, dando cumplimiento 
a su finalidad social lo está ofreciendo a todos los sectores 
de la población y es deseo de su Jefatura lograr que dentro 
de la órbita de sus beneficios entre el mayor número de 
personas.

De esta manera, aun cuando parezca ocioso repetirlo, 
la radicación del bien raíz en la familia, sin apremios ni 
gravámenes angustiosos para los descendientes, llevarán a la 
ansiada perpetuación del dominio familiar y con ello la tran
quilidad y el bienestar a un número cada día mayor de ho
gares. contribuyendo, de esta manera, a cumplir con una de 
las más altas finalidades de la convivencia social y de la 
democracia, piedra angular en que ha descansado y descan
sa nuestro Gobierno desde los primeros días de la Patria.

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
Fundado por decreto con fuerza de ley N.o 210, de fecha 21 de 

Julio de 1953.
Moneda N.o 1025 — 3 o. 4.0 y 5.o pisos

82241 - 2 - 3
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67230
60611
89520
89326
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INTENSA LABOR DE DIFUSION
HACZ INSTITUTO DE SEGUROS

E1 Instituto de Seguros del 
Estado, con el fin de llegar 
cuanto antes a llenar Igs ne
cesidades que tuvo en vista el 
Supremo Gobleruo al crearlo, 
toa dispuesto una divulgación 
de sus planes de seguros en 
general, sobre todo del Seguro 
de Vida y Desgravamen Hipo
tecarlo. ya que la mayoría de 
nuestros conciudadanos no co
nocen el alcance objetivo y fin 
que se persigue con una Póli
za de Seguro de los Planes ci
tados. Aún más, no distinguen 
las diferentes categorías de los 
mismos.

La difusión de estos seguros 
hecha por viejos sistemas de 
publicidad, no ha dado el fru
to esperado, pues no se ha lo
grado que los fines que persi
gue esta Institución lleguen en 
toda su intensidad a los sec
tores que más necesitan de él, 

Es por eso que el Instituto 
de Seguros del Estado, con el 
fin de alcanzar, por interme
dio de sus beneficios, a todos 
los sectores de obreros y em
pleados. ha buscado en sus 
propios medios de conocimien
to y de difusión gremial, el 
modo de dar a conocer sus 
planes, proyecciones y benefi
cios, sin escatimar en gastos, y 
solamente tratando de llevar en 
sus páginas bienestar, cultura, 
tranquilidad y economía, por 
intermedio de su franco espí
ritu de solidaridad humana.

Hasta la fecha de la dicta- 
clón del DFL N.o 210, el Esta
do no se había preocupado en 
proporcionar el país una ley 
social que complementara las 
leyes sociales antes dictadas: 
ahora, al crear el Instituto de 
Seguros del Estado, por inter
medio del Decreto con Fuerza 
de Ley antes citado, ha actua
do con criterio de estadista, de 
orientación y de educación, en
señándose. a través de ese 
cuerpo legal, al pueblo chileno, 
las ventajas de una previsión 
humana, que llega en los mo
mentos cumbres y de responsa
bilidad que la vida señala.

Por el momento, nuestra 
I Institución alcanza

dos particulares, en base al se
guro de vida obligatorio para i 
éstos; pero nuestros fines lie* y 
garán algún día a llevar bien- | 
estar no tan sólo a ellos, sino 
que a toda nuestra masa ciu
dadana, ya sea llenando los va
cíos de nuestra legislación o por 
los medios que nosotros mis
mos forjaremos.

Nuestro pueblo, siempre im- I 
previsor por naturaleza, y 
que tiene el hábito de mirar 
el presente con prescindencia i 
absoluta de lo porvenir, cuen
ta actualmente con una Insti
tución que vela por él, la que 
lo llevará en un momento no 
lejano a un bienestar general .
y a una absoluta tranquilidad.

El Decreto con Fuerza de
Ley que nos diera vida, no nos 
permite, por las limitaciones |
que Impone, alcanzar con una 
propaganda eficaz y educadora I 
a todos los hogares que ne
cesitan del seguro; es por 
eso que nuestra dirección se ha 
propuesto que. por los medios I 
a nuestro alcance, se llegue « 
dar a conocer a todo el país 
el fin social de nuestra Insti
tución, no dudándose que el 
Supremo Gobierno, como los 
demás Poderes del Estado, pr°’ 
porclonarán las herramientas J. 
necesarias a este organismo, el 
que, en un día no lejano, 
legará a nuestra patria '* 
tranquilidad y el bienestar que 
se tuvo en vista al crearlo. Su
perado el período de la orga
nización, toca ahora emprender . 
la tarea de difundir amplia y 
eficazmente sus finalidades 1 
de obtener, con la experietici» 
recogida, la modificación y am
pliación del texto legal que » 
dio vida. Cabe dejar constan* | 
cía que no obstante las restric* I 
clones indicadas en su ley or”' 
pánica, el Instituto de Seguros ■ 
del Estado ha ido firme y 
torosamente cumpliendo su 1® 
bor social, pero aún pued ha
cerse más, a través de una d 
fusión y una publicidad 
nldas, sistemáticas y bien P® 
neadas, utilizándose los med.

pueda”-------------- -----— forma más diversos nm — 
o’ena al sector de los emnlea- I nerse a nuestro alcance.

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
, La más moderna concepción del Seguro al servicio de la colectividad
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Día a dia se levantan nuevas 
poblaciones en el país. Con 
ellas se trata de llegar a una 
solución del grave proble
ma. Estas construcciones que 
corresponden a importantes or
ganismos provisionales son res
guardadas por los seguros del 

Instituto.

Incendio, garantías, fianzas, automóviles y otros 
riesgos atiende el Primer Departamento Técnico
VALIOSA COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES
Su aporte a las Empresas
y a la Pequeña Industria

NUEVOS ESTUDIOS

Importantes rebajas en las primas
favorecen a todos los imponentes

Se inició la labor del Instituto de Seguros del Estado I 
en un vasto campo de acción, con las actividades dei Depar
tamento del Primer Grupo, que engloba Seguro de Incendio y ! 
Ramos Varios, como Garantías, Fianzas, Automóviles, Acciden
tes Personales. Marítimo, Transporte, etc.

Es interesante hacer notar que el Instituto de Seguros [ 
del Estado no tan sólo favorece con sus Pólizas a quienes se I 
acogen a sus beneficios, sino que también fomenta la peque- ' 
ña industria y resguarda iniciativas de importancia, tendien
tes a vigorizar nuestra economía nacional.

También a Empresas de Utilidad Pública
Una de las finalidades del 

Instituto de Seguros del Esta
do es cubrir los riesgos de in
cendio sobre las propiedades o 
bienes raíces, construidos o ad
quiridos con préstamos concedi
dos por las Cajas de Previsión 
Social. Como sus finalidades no 
son de lucro, y a fin de no gra
var los dividendos de amorti
zación de las deudas contraídas 
por los imponentes, se estudia
ron tasas de primas con consi
derables rebajas.

gándoles el máximum de los । rar en un sistema de estatizaclón 
beneficios a que se puede aspi-1 de loa seguros. 

pa-alizaclón de maquinarias en 
industrias de gran producción.

Otro estudio, que está muy 
avanzado, es el que tiene rela
ción con la implantación del se
guro de accidentes del tránsito, 
para ser cubiertos por Pólitas 
emitidas por el Instituto. En es
ta forma, se han de evitar las 
alteraciones que se producen en 
los presupuestos (amillare» cuan
do uno de estos conglomerados 
sufre accidentes del tránsito.

EN INMEJORABLE PIE. — 
Con la experiencia recogida y 
con los conocimientos 
técnicos el Departamento del 
Primer Grupo se encuentran 

, en un pie de plena eficiencia, 
su órbita de acción, sus nauida- O'1™1«»” ““ sostenido propi
nes y sus atribuciones i slt° de ™ d'»'’«uar la Itoali-

SEGURO DE PARALIZACION d"d del
DE MAQUINARIAS— El De IC1S” aseguradora sin objetivos 
parlamento del Primer G1 upo ' dd sl™ sod’»1'* eeonóml-
del Instituto efectúa estudios c°’ E provisionales, oon primas 
tendientes a ampliar su actual 1 mínimas.
campo de trabajo Entre estos' Puede decirse que el Departa- 
estudios. hay uno que se refiere ”’ent0 de Incendio y Varios del 
a la Implantación del seguro 1 Inst!,UI° vlene satisfaciendo los 
por pérdidas producidas por “I”103 asegurados y otor-

MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA
DE LEY QUE CREO EL INSTITUTO

DE SEGUROS DEL ESTADO

de sus

Grupo se encuentran

Número 338 — Santiago. 25 de julio de 1953.— Vistos y 
teniendo presente:

Las ficultadts que me otorga el articulo l.o. de la lev 
11.151, dictó el siguiente.

Articulo l.o.— El Instituto de Seguros del Estado, con au
torización del Presidente de la República, podrá destinar una 
parce de sus utilidades líquidas, deópufe de constituidas todas 
sus reservas técnicas y matemáticas y previo inferme favora
ble de la Superintendencia de Segures y Sociedades Anóni
mas, a ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia 
y a las Instituciones dei Estidq, que protegen a la niñez des
amparada o indigente.

I Articulo 2.O.— Regirán para el Instituto de Seguros del Es
tado las reglas contenidas en loa artículos 13 v 151. del DFL.

I N.o 259.
I Anótese, tómese razón, regístrese, comuniqúese v publí- 
I quese, en la Recopilación que corresponda de la Contraloría

General de la República. CARLOS IBAKEZ DEL CAMPO.— 
Eugenio Suárez H — Felipe Herras._________________ ______

POLIZAS DE GARANTIA. — 
En el ramo de Créditos Contro- c 
lados se ha colaborado con el 
Banco del Estado en el fomen- 1 
to de la pequeña industria, ga- j 
rantizando ei cumplimiento de < 
los compromisos contraídos por l 
los favorecidos con créditos in- < 
dustriales, y otorgando, en otros < 
casos, facilidades que les han i 
permitido llegar a ser propieta- i 
rios de maquinarias y elementos 
de trabajo.

Se ha respaldado a pequeños 
contratistas, constructores y a 
empresas en general, en la ob
tención de propuestas públicas 
en las cuales ha obrado, como [ 
única garantía, una Póliza del 
Instituto de Seguros del Estado. (

Cabe agregar que se han res
paldado las importaciones 
efectuadas por las distintas ins
tituciones semiflscales, fiscales o ’’ 
empresas fiscales y de adminis
tración autónoma del Estado, 
afectas al DFL. N.o 210, que de
terminó la creación del Instituto 
de Seguros del Estado, fijándole

sideración para las Empresas da 
utilidad pública, como ser Ser
vicio Nacional de Salud, Servi
cio de Seguro Social, Empresa 
Nacional de Transportes Colec
tivos, etc. Por otra parte, s» 
calcularon Tases Especiales pa
ra la Empresa Nacional del Pe
tróleo. Caja de Crédito Minero, 
Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales etc.

APROVECHAMIENTO DE ES
TE BENEFICIO— Es de inte
rés explicar que el monto de los 
seguros de incendio, que por lo 
general se contratan en el Ins
tituto de Seguros del Estado por 
las Cajas de Previsión, como 
acreedoras hipotecarias, alcanza 
al valor del préstamo que se 
concedió al imponente para la 
adquisición o construcción de su 
bien raíz.

En caso de siniestro, el Insti
tuto cancela el valor del segu
ro, de acuerdo con las liquidacio
nes respectivas a la Caja de 
Previsión correspondiente, la que 
queda resarcida del préstamo 
que concedió al imponente.

Sección Marítima del I. S. L colabora 
eficazmente al transporte y progreso 

p 11 TTT-ro- - - - - - - j mi principales actividades nacionalestrea el Instituto de Seguros del tstado
NÚm. 210.— Santiago, 21 de Ju- ARTICULO 2.0.— El Instituto de rins nnr lev en mw el RAt.ndfi DenvAcbntqr Hiritrlal v pxtrw- ।

DEL ORDEN DEL 50%.— Las 
rebajas que se consultan en las 
Tasas de Primas de Seguros de 
Incendio llegan hasta un 50 por 
ciento a los imponentes de las 
Cajas de Previsión.

Además, se han concedido des
cuentos de importancia y con-

De lo expuesto, resalta la con
veniencia de que los imponentes 
favorecidos con préstamos hipo
tecarios procedan a contratar el 
seguro de incendio, no por el 
simple valor de la deuda qüe 
contrajeron, sino que por el va
lor real o aproximadamente co
mercial de sus casas. En esta 
forma, en caso de siniestro, pue
den quedar cubiertos de esta 
contingencia y emprender, de 
nuevo, con mejores posibilidades 
y medios más amplios la recons
trucción de sus propiedades.

Núm. 210.— Santiago. 21 de ju
lio de 1953.

TENIENDO PRESENTE:
Que las instituciones semifiacales 

y del Estado para cubrir los ries
gos de incendio de sus propiedades 
o la de terceros dadas a ellas en 
garantía, como asimismo otros 
riesgos, exigen que los seguros sean 
tomados en determinadas Compa
ñías de Seguros, privadas, a las 
cuales ellas han hecho aportes de 
dineros semiíiscales, colocándolos 
el margen de todas las leyes que 
rigen y controlan la inversión de 
estos fondos semifiscales y " 
Jándose las normas sobre : 
neraciones y responsabilidades 
Jos funcionarios semiíiscales.

Que el hecho de obligar a los 
que contraten con estas institu
ciones del Estado a tomar los 

seguros en determinadas Compa
ñías privadas, no se compadece 
con las buenas normas administra
tivas, ya que lo lógico es que 
esos riesgos los cubran institucio
nes del Estado, ajenas al espíritu- 
de lucro, y llevadas sólo por la 
finalidad de cubrir esos riesgos 
con el menor sacrificio «conómlcu 
de sus imponente« u obligados.

Que menos aún puede justificar
se que actúen intermediarios en la 
contratación de estos seguros que 
hacen de sus propios riesgos los 
organismos semiflscales u obligan 
s hacer a los que solicitan bene
ficios de ellos; y

Vistos: las facultades que me con
fiere el artículo l.o de la Lev 
N.o 11.151, de 5 de febrero de 
1953, vengo en dictar el siguiente

bur- 
remu- 

de

DECRETO CON FUERZA DE LEY:
ARTICULO 1— Las Secciones 

y Departamentos de Seguros de Vi
da. incendio, desgravamen hipote
cario y de garantía de las diversas 
Cajas de Previsión Social, Institu
ciones Semiflscales, Fiscales o Em
presas Fiscales y de Administración 
Autónoma del Estado, y, en ge
neral, de todas las personas jurí
dicas creadas por ley en que ei 
Estado tenga aporte de capital o 
representación, se fusionarán en un 
Organismo semíílscal que se deno
minará "Instituto de Seguros del 
Estado".

-ARTICULO 2.o — El Instituto fft 
Seguros del Estado tendrá perso
nalidad Jurídica, administración j 
patrimonio propio y se regirá por 
las normas comunes a les institu
ciones semiíiscales en cuanto no 
fueren contrarias a las del pre
sente Decreto con Fuerza de Ley 
V úependerá del Ministerio de Sa
lud Pública y Previsión Social. 
Tendrá su domicilio en Santiago, 
«In perjuicio de las Sucursales u 
Oficinas que establezca en provin
cias.

ARTICULO 3.o. — El Instituto 
de Seguros del Estado estará fa
cultado para cubrir o asegurar ios 
siguientes riesgos:

a) De incendios, inundaciones, 
terremotos y conmoción terrestre 
de los bienes rafees o muebles de 
las Cajas de Previsión Social, Ins
tituciones Semiíiscales y Fiscales, 
Empresas Fiscales o de Administra
ción Autónoma del Estado y, en 
general de todas las personas Ju
rídicas creadas por ley en que el 
Estado tenga aportes de capitales 
o representación, o de terceros que 
los hayan dado en garantía a esas 
instituciones.

b) De desgravamen hipotecario 
de las propiedades de los impo
nentes o deudores hipotecarios de 
¡as instituciones señaladas en la 
letra anterior.

c) De responsabilidad civil o ga
rantía de los funcionarlos ue esas 
instituciones o de lo» que con
traten con ellas y en razón de 
dichos contratos.

d) De vida de los Imponentes 
de las mismas instituciones o de 
sus familias.

e) En general cualquier otro ries
go asegurable que tenga su origen 
o provenga de actos o contra tos 
realizados por las instituciones * 
que se refieren las letras anterio
res. entre ellas o con terceras per
sonas: y aún contratar y aceptar 
los reseguros correspondientes » 
los riesgos señalados en las letras 
precedentes. Los reseguros se coh- 
tratarán excluslamente en la Caja 
Reaseguradora de Chile,

ARTICULO 4. o.— Las Cajas de 
Previsión Social, las instituciones 
■emifiscales, fiscales y de Adminis
tración Autónoma del Estado y en 
general las personas Jurídicas crea.

das por ley en que el Estado 
tenga aporte de capital o repre
sentación sólo podrán asegurar sus 
bienes en el. Instituto de Svgurut, 
del Estado.

Las funciones que las leyes y re
glamento« vigentes otorgan a las 
Secciones y Departamentos que se 
fusionan, corresponderán en adelan 
te al Instituto de Seguros del Es
tado.

ARTICULO 5.o — El patrimonio 
dei Instituto de Seguros del Es- 
tado estará constituido por todo« 
lo« recurso«. Item fijos o variables, 
fondos, reservas y bienes que se
gún los presupuestos del presente 
año correspondan a las Secciones 
a que se refiere el artículo l.o del 
presente decreto con fuerza de ley, 
y se Incrementará con los demás 
bienes que adquiera.

ARTICULO 6.o.—El personal que 
actualmente trabaja en los diver
sos Servicios indicados en el ar
ticulo l.o y que pasa a depender 
del Instituto de Seguros del Es
tado. formará parte de la nueva 
planta que prepare el Instituto.

31 dicha planta hubiere de ser 
inferior a la de los Servicios que 
se incorporan al Instituto de Se
guros del Estado, se creará una 
planta suplementaria en la cual 
quedará el personal en exceso. 
Quedarán suprimidos los cargos que 
vaquen en esta planta y, en todo 
caso, en el de tres años contados 
desde la feoha del presente decre
to con fuerza de ley.

El personal que trabaje en une 
o más de los Servicios que se in
corporen al Instituto de Seguros 
del Estado continuará recibiendo 
las mismas remuneraciones compa
tibles que hoy gozan, de manera 
que el Instituto de Seguras del 
Estado les abonará el total de di
chas remuneraciones.

La institución dará cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 
3.o de la ley 7.200 dentro del

SRES. CONSEJEROS DEL INSTITUTO 
DE SEGUROS DEL ESTADO

(en funciones)
l.o— Sita. BLANCA MERINO, de libre elección de S. E. 

el Presidente de la República. Designada por Decreto 1.712, 
de 14 de septiembre de 1953.

2.0— Sr. ERNESTO ESCOBAR MORALES, de libré elec
ción de S. E. el Presidente de la República. Designado por 
Decreto 284, de 12 de abril de 1956, en reemplazo de don Jor
ge Cristi, nombrado por Decreto 1.712, de 14 de septiembre de 
1953 (se aceptó su renuncia por Decreto 284).

3.0— Sr. ENRIQUE MENDEZ CARRASCO. Vicepresiden
te de la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Deiig-, 
nado por Decreto 729, de 4 de septiembre de 1956 en reempla
zo de don Carlos Espindola Torrealba, designado por Decre
to 1.712, de 14 de septiembre de 1953.

4.0— Sr. ADRIAN ORTIZ RAMIREZ, Vicepresidente de 
la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del 
Estado. Designado por Decreto 29. de 8 de enero de 1954.

5.0— Sr. FERNANDO ROSSELOT BORDEU, Fiscal de la 
Caja de Previsión de Carabineros. Designado por Decreto 364. 
de 13 de abril de 1955, en reemplazo de don Oscar de la Cruz 
Toledo, Vicepresidente de la misma Caja, nombrado por De
creto 1.712. de 14 de septiembre de 1953.

6.0— Sr. GABRIEL VILLANUEVA TORRES, Fiscal de la 
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Designa
do por Decreto 282, de 12 de abril de 1956. en reemplazo de ( 
don Carlos Zúñiga, nombrado por Decreto 1.238, de l.o de di- , 
ciembre de 1954 (se aceptó su renuncia como Vicepresidente 
de CANAEMPU. por Decreto 126, de 17 de febrero de 1956 ).

7.0— Sr. HOMERO ZUÑIGA RIVEROS, de libre elección 
del Presidente de la República. Designado por Decreto 73, de 
24 de enero de 1956. en reemplazo de don Víctor Labbé Vidal, 
nombrado por Decreto 1.712, de 14 de septiembre de 1953 (se 
acepto su renuncia por Decreto 59, de 20 de enero de 1956)

5 plazo de 120 días.
. ARTICULO 7.0— El personal del 
( Instituto de Seguros del Estado 

estará sujeto a laa disposiciones 
, que rigen para los empleadas de 

las instituciones semiflscales. y en 
cuanto al régimen de previsión ee- 

! taré acogido a la Caja Nacional 
de Empleado« Públicos y Periodis
tas.

ARTICULO 8.0__ El Ins'/t>ito
de Seguros del Estado tendrá dos 
Departamentos Técnicos: al prime
ro corresponderán los riesgos de in
cendio, marítimos, de transporte 
terrestre y demás que aseguren 
la reparación de daños causados 
por acontecimientos que puedan o 
no ocurrir. El segundo, atenderá 
los riesgos de vida, u otros, que 
aseguran el tenedor de la póliza 
dentro o al término de su plazo, 
un capital, una póliza saldada, o 
una renta para sf o su beneficia
rlo.

ARTICULO 9.o — El Instituto 
de Seguros del Estado estará ad
ministrado por un Vicepresidente 
Ejecutivo que «erá designado por 
el Presidente de 1« República, «leu
do de su exclusiva confianza. Ten 
drá la representación legal del Ins
tituto de Seguro» del Estado

El Vicepresidente será asesorado 
por un Consejo presidido por el 
Ministro de Salud Pública y Pre
visión Social y compuesto, ade
más, de siete personas designada» 
•or el Presidente de la República, 

' ’i r" cuatro deberán te
ner calidades de Vicepresidentes 

| Ejecutivos. Directores Generales.
Jefes de Servicio o Fiscales, de las 

I instituciones a que se refiere ei __
I artículo l o y ios tres restantes I negocios, 
i aerán de »o libre elección. Lo in

tegrarán también, lo» Consejeros 
parlamentarios de acuerdo con la

,.i Consejo será presidido por »1 
Ministro de Salud Pública y Pre
visión Social.

ARTICULO 10. o.— Corresponde-

j ain jugar a auais, aeniro nei.
¡ balance general de las activida
des desarrolladas por el Insti
tuto de Seguros del Estado, en j 
lo que va corrido desde la ini- , 

«1 Representar Judicial y extra- ' elación de sus funciones aseg i- 
judiclalmente al Instituto y con- 
ferlr poderes en uso de esta re
presentación .

b) Formar el presupuesto anual 
de entradas, gastos e Inversiones 
del Instituto.

c) Contratar empréstitos, cuentas 
corrientes o crédito« bancarios.

d) Comprar, vender, permutar, 
dar y tomar en arrendamiento, dar 
en hipoteca o prenda toda clase 
de bienes.

e) Someter a compromiso y tran
sigir.

f) Nombrar al personal de plan
ta y auxiliar, contratar al personal 
que estime necesario y a los obre
ros; proponer la planta, escalafón y 
encaminamiento del mismo, en con
formidad a la ley N.o 7.200.

g) Fijar las primas, premios y 
tarifas por los seguros, previo in
forme de la Superintendencia de 
Seguros.

h) Contratar reseguros.
1) En general, resolver todo 

aquello que sea necesario para el 
correcto funcionamiento del Ins
tituto y siempre que no esté ex
presamente encomendado por las 
leyes a otros funcionarios u — 
ganlsmos.

ARTICULO 11.0 — Los Conseje
ros durarán trea años en sus 
fundones, pudlendo ser reelegidos. 
Tendrán derecho a una remunera
ción mensual igual a la que esta
blezcan las leyes en favor de 
los Consejeros de las instituciones 
semiflscales o fiscales de Admi
nistración Autónoma.

ARTICULO 12.o. — El quórum ¡ 
para sesionar será a lo menos de 
siete miembros y los acuerdos se ' 
tomarán por simple mayoría. En | 
caso de empate decidirá el que pre
sida.

ARTICULO 13.0.— El Consejo 1 
tendrá las siguientes funciones: 

l.o Asesorar al Vicepresidente 
Ejecutivo en todos los asuntos o 
materias en que le solicite su in
tervención, y 

2.o Aceptar o rechazar las pro
posiciones que le haga el Vice
presidente Ejecutivo en todos loe 
actos o contratos que excedan <!< 
un millón de pesos; o cuando s< 
trata de comprometer, transigir da 
o aceptar reseguros o enajenar los. 
bienes raicee.

ARTICULO 14 o — El capital y 
fondos de reserva del Instituto de 
Seguro« del Estado constituyen la 
garantía especial de cus operat io
nes. y se sujetará en cuanto a sus 
Inversiones a las normas estable
cidas par« las entidades asegura
doras en el Decreto con Fuerza de 
Ley. No 251. de 20 de moyo de , 
1931

ARTICULO 15 o — El Instituto 
de Seguros del Estado estarn su
jeto a la fiscalización técnica de 
la Superintendencia de Compañía» 
de Seguros. Sociedades Anónima« y 
Bolsas de Comercio, sin perjuicio 
de la que le corresponda a la Con- 
tralorla Genera! de la Repúbli
ca

ARTICULO 16 o — Los s>z;uroa 
serán tomados en el Instituto de 
Seguros del Estado directamente 
por las instituciones o persona» 
mencionadas en los artículos l.o y 
3.o de este decreto con fuerza de

Sin lugar a dudrs. dentro del. desde el punto de vista del vo- , cado al pair- en general, y a las 
-----  ------ , . , .. . . Humen asegurado —$ 80.833.069. ¡Empresas Aseguradas, en partl-

I en 1954; $ 166.951.247, en 1955, cular. 
y $ 350.000.000, aproximada
mente en 1956—, que como ‘■e 
puede apreciar por las cifras 
consignadas va en constante 
aumento y es de por sí bastan
te importante, sino que, princi
palmente, por lo que ha signifi-

radoras, es digna de destinar, 
en forma muy especial, la labor 
que le ha cabido desempeñar a 
su Sección Marítima, no sólo !

En efecto, la mencionada Sec
ción, mediante ei otorgamiento 
de coberturas amplias y a pri
mas equitativas —las mas con
venientes que es dable obtener, 
tanto en el mere ido interno co
mo en el exterior—, lia brinda
do y sigue brindando a las en-

Interesante proyecto en estudio:

litre y Yodo de Chile, todas la» 
cuales tienen bajo su respon
sabilidad la importación, ela
boración o distribución de ma
terias tan vitales como, por 
ejemplo, trigo, aceite, comesti
ble, algodón, té. yerba mate, 
petróleo, equipos ferroviarios, 
vehículos de transporte para la 
locomoción colectiva, tanto es
tatal. como particular, abonos, 
maquinaria industrial y agríco-

SEGURO QUE GARANTIZA A
PADRES Y APODERADOS EL
BUEN EXITO DE PUPILOS

En La amplitud del ramo de seguros, el Instituto estudia 
la implantación de aquellos con mayor fundamento social y 
económico.

De los estudios que se practican, se destaca aquel que m 
refiere a la implantación del seguro de no repetición de exá 
menes de estudiantes, para garantizar el aprovechamiento del 
año escolar.

Ocioso es referirse a los gastos ingentes que demanda a loe 
padres de familia y apoderados, la pérdida del año escolar. 
Bajo las condiciones que se analiza, el seguro que proyecta 
sobre la materia el Instituto cubrirá a éstos del mal aprove
chamiento que se hace de sus esfuerzos en dinero para edu
car a sus hijos cuando pierden el año escolar. Además, lo qut 
también es muy importante, se fomentará el estudio y el es
tricto cumplimiento de sus deberes de parte de los estudiantes.

Sin duda, la implantación de este seguro provocará un 
gran interés de parte de los padres de familia v apoderados

uo i oiguc uuuuauuu a vu- maquinaria uiuusmai y aeui-v- 
tidades que deben asegurar en ]a. repuestos para las mismas y. 
el Instituto los transportes ma- en fin, tantas otras materlaa 
rftlmos terrestres v aéreos de imnnrtintíc rritimós, terrestres y aéreos, de 
mercaderías, maquinarias y va
lores. la seguridad de que sus 
cuantiosos e importantes car
gamentos están a cubierto de 
cualquiera contingencia que pu
diera 5 brevenlr durante el via
je. Para dar una idea aproxi
mad; de la importancia de di
chos cargamentos y de las trá
gicas consecuencias que acarrea
rla su posible pérdida para sus 
consignatarios, y por ende, para 
el país entero. " baste decir que 
entre las principies empresas 
y entidades que están asegura
das en este Instituto, se cuen
tan. entre otras, las siguientes: 
Instituto Nacional de Comer
cio. Corporación de Fomento de 
la Producción. Empresa Nacio
nal del Petróleo. Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, Ban
co del Estado, de Chile, Binen 
Central. Empresa de Transpor
tes Colectivos del Estado, MI-

_ ___ , .. 5 otras materias 
importantes que se nos esca
pan y que constituyen la bise 
de la economía y prosperidad 
nacionales.

Otro rubro no menos impor
tante lo constituye el Seguro 
d« Casco, encontrándose cubier
tas, entre otras, la Flota de la 
Empresa Marítima del Estado, 
la de la CORFO y contando, ade
más, con reseguros sobre to
dos los Cascos de propiedad de 
Armadores nacionales que sur
can los mares de norte a sur 
del país.

Esta es. en síntesis, la labor 
que cumple silenciosamente en 
bien del país, la Sección Marí
tima del Instituto de Seguros 
del Estido. tanto más merito
ria si se toma en cuenta que 
ella es ejecutada por un redu
cido, pero capacitado personal, 
que gracias a su esfuerzo y de-ves VUieCHVOS uei Bilauu, ivu- que giquias a «u coxuciuj y uc- 

nisterio de Obras Públicas. Caja i seos de superación ha logrado 
de Crédito y Fomento Minera, llevarla al nivel de eficiencia en 
y Corporación de Ventas de Sa- ‘ que hoy se encuentra.

LOS vehículos motorimdus fiscales
SOI ASEGURADOS POR El INSIIHILII

niedlHrlo». agentes o comisionista«. . 
ni pagarse remuneración alguno i 
por «ti ron tratación

ART1CI 1.0 lio - Los gastos de 
mantenimiento v couservsclóu de! 
Instituto de Seguros del Estado 
s- harán con cargo a las utlllda ¡ 
des que arroje el ejercicio de stu

ARTICULO 18 o — ti Instituto 
de Seguras del Estado establecerá 
para el seguro de vida, un sistema 
reajustable en relación con las va
riaciones del costo de la vida. •

Anótese, tómese razón, regístre
se. comuniqúese y publiqueee. — 
(Fdo.)l CARLOS IBANEZ DEL 
CAMPO.— Felipe Herrera — Euge
nio Suárez H.

Un rubro de seguros que ha 
venido a defender el patri
monio del Estado, es el que 
se refiere a vehículos moto
rizados.

EL Institut» de Seguros uei ;

( rubro de seguros, además de 
todas las contempladas en la 

' tarifa usual.

Ampliando este campo de . que, previo pago de uña pri- 
su actividad, el Instituto es- reducida, se indemnicen 
iá . los daños que se ocasionan ata interesado en implantar ■ . . ? .i* «ui«i Te|,jcu)OS qUe conducen,
un seguro destinado a asegu- Fn casos de choques o volca- 
rar a los choferes; esto es I mientos.

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO'
Una entidad creada para hacer del Seguro una elevada finalidad social

. . A
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siniestros por pólizas del Instituto de 
Seguros del Estado.

El seguro dé vida recupera su valor 
como importante factor previsional
No necesita, como otros aspectos, larg,o trámite para su cobro

Lúu grandes partidas de trigo que el Iris- I 
titulo Nacional de Comercio adquiere se 
encuentran debidamente resguardadas de I

LABOR DE FUSIONAMOTO, BENEFICIOS 
V PLANES DEL SEGUNDO GRUPO TECNICO

La evolución del seguro de 
vida, desde el simple aspec
to de un contrato, hasta 
constituir un aspecto previ- 
sional, ha sido dilatada y 
varía. Se hizo presente en 
el campo de los seguros co
mo un convenio en que una 
Compañía especializada ga
rantizaba a los deudos de 
una persona una cantidad 
dada, al fallecimiento de 
ésta.

Para llevar adelante es
tos acuerdos, los actuarios 
de esa época, que podemos 
llamar la inicial, sólo tuvie
ron en vista dos aspectos: 
las tablas de mortalidad 
más adecuadas (cálculo 
francés, rentistas franceses, 
tablas inglesas) y un des
arrollo del pago que en to-

do momento fuera prote
giendo, en cuanto fuera po
sible, los intereses de la 
Compañía.

Es natural, entonces, que 
con esta base, las Compa
ñías de Seguros de todo ei 
mundo hayan tenido en vis
ta, antes que ninguna otra 
cosa, el fin de lucro.

Con el correr de los años 
este plan, que fue ei Ordi
nario de Vida, comenzó a 
experimentar variaciones y 
derivó hacia otros estadios 
del seguro, de característi
cas más modernas, más am 
plias en su perspectiva y 
con cláusulas más novedo
sas.

No está de más decir, co 
mo lo Kan puesto de mani
fiesto algunos historiadores

del seguro, que no siempre 
fueron xas Compañías las 
que se adelantaron a propo
ner estos planes, sino que 
ellas nacieron, en algunas 
ocasiones, de los deseos ma
nifestados por el público 
que deseaba asegurarse en 
tales o cuales condiciones.

Asi fue como ei seguro de 
vida avanzó otra etapa más 
en su trayectoria y llegó a 
los planes limitados. El pú
blico, en estos casos, mani
festó su deseo de cumplir 
con la obligación que con- 
tractualmente se había im
puesto; pero encontrando 
demasiado dilatado, y qui
zá monótono, el plazo de to
da una vida, exigió periodos 
de tiempo más cortos, más 
perentorios, basados, más

bien en fechas que en la 
vida misma del contratan 
te.Hablar sobre los diferen
tes planes que ha ido ofre
ciendo el seguro de vida es 
superfluo, en este articulo, 
ya se ha tratado en otro 
con claras explicaciones y 
abundancia de detalles.

Diremos solamente que 
la evolución del seguro de 
vida nos muestra más ade
lante los planes mixto«, 
también llamados dótales, 
en que puede decirse que el 
cuidado que el individua 
ponga en la conservación 
de su vida tiene un pre
mio, y éste es el pago de la 
suma contratada.

Y llegamos a los seguros 
dótales de doble capital.

que son considerados a la 
fecha como el seguro mas 
completo en esta rama de 
los riesgos aseguradles tn

Sucursales - Escuela del -Seguro
Con motivo de la incorporación de las dife

rentes Secciones y Departamentos de Seguros 
pertenecientes a los organismos de Previsión 
que pasaron a formar parte del Instituto de Se
guros de) Estado, desde la dictación del DFL 
N.o 210. de fecha 27 de julio de ““ “
a) CENTRALIZACION DE LA

BORES— Para esro fue previo 
tomar debido conocimiento de 
las labores que hasta la creación 
del Instituto venían desarrollán
dose en las diferentes Secciones 
de Seguros a que hacemos men
ción, para entrar en posesión de 
las necesidades futuras, según 
fuera el csmdo de funcionamien
to en que ellas se encontraban. 
De este modo, el Instituto hizo 
suyos ios problemas relacionados 
con una mayor captación de los 
seguros, especialmente, en aque
llas Cajas donde el cumplimien
to de esta previsión había que
dado resuelto sólo er forma par
cial.

A este respecto cabe destacar 
el especial realce que desde en
tonces cobró el Seguro de Des
gravamen Hipotecario, cuyo al
cance previsional se encontraba 
sujeto a limitaciones provenien
tes de la dispersión de labores, 
ya que de hecho y según lo de
mostraban los cuadros estadísti
cos que sirvieron de base pira 
el punto de partida de nuestra 
producción futura de Seguros, 
existía un amplio margen de ase- 
gurabilidad que no había sido 
considerado al abordar este im
portante rubro del aspecto pre- 
vísional.

Fue necesario entonces con
templar en la estructuración 
misma del Instituto, la forma
ción del Departamento Vida y 
Desgravamen, dividido en un co
mienzo en las Secciones Vida y 
Desgravamen Hipotecarlo. En 
esta forma quedaron delineadas 
en un principio las funciones 
que correspondería desarrollar 
con cada tipo de seguro.

pccial importancia a la labor de fusionamiento, 
mediante la organización de nuevos servicios 

Íy reorganización de los que, desde dicha fecha, 
pasaron a depender del Instituto. Tal tarea 
puede quedar subdividida en:

1953, se dio es- 1
de la oficina principal en San
tiago, para llamarlos a atender 
las ciudades de Antofagasta. 
Valparaíso y Coacepción. Ini
ciadas ya las primeras gestiones 
de rigor y previamente estable
cidas las funciones a que habrán 
de dar cumplimiento los agen
tes en provincias, dichos repre
sentantes podrán dar comienzo 
a sus labores en fecha próxima, 
con la suficiente dotación, de:

a) Personal capacitado, con 
conocimientos de estos grupos 
de Seguro: dirección administra
tiva, rápida captación de los 
primeros problemas, condiciones 
de carácter, etc.

b) Propaganda: la mejor pro
paganda la da una buena aten
ción. Es por eso que los repre
sentantes del ISE en provincias 
no han escatimado esfuerzos pa
ra mantener, en todo el país, el 
actual prestigio del ISE. Para 
ello, este personal se 
bien equipado, con 
elementos de utilidad

encuentra 
todos los 
inmediata

ha hechoO Formularlos- se 
una recopilación completa de to
dos los formularios en uso, pa
ra llegar a extraciar  les todo lo 
posible y hacer más fácil la la
bor de divulgación contratación 
y demás tramitación de los se 
guros en general.

MECANIZACION. — Conoci
das las ventaja» de los moder
nos sistemas de mecanización, se 
ha lievado a la practica —por e’ 
momento en forma parcial— el 

| uso de tarjetas Hollerith, hasta 
donde ha sido posible su aplica
ción, dado el escaso equipo téc
nico, tanto de máquinas como 
de personal. En este aspecto la 
labor de ISE ha sobrepasado to
dos los esfuerzos, ya que su dis
posición de elementos lo colocan 
en situación muy desventajosa 
con el resto de los organismos, 
que han contado con el tiempo, 
la experiencia v en general los 
elementos todos, oue han incor
porado a sus servicios en forma 
paulatina y contanto con el res
paldo de cimientos firmes. A es
te respecto, el ISE impone su 
voluntad de trabajo para con
trarrestar factores adversos que 
contaron en su formación y que 
han sido desplazados gracias al 
esfuerzo técnico del grupo de 
sus más entusiastas colaborado
res.

El desarrollo actual de los 
trabajos que conesponden al 
Segundo Grupo, se realiza con 
miras de llegar, para en un fu
turo próximo, a la total meca
nización del sistema. A este res
pecto, las experiencias y los re
sultados obtenidos ponen al al
cance del ISE las mejores posi
bilidades.

ESCUELA DEL SEGURO.— 
El Instituto de Seguros del Es
tado piopende hacer del se
guro una verdadera Escuela 
Técnica, donde la preparación 
de su personal sea modelo de 
capacitación, en un amplio cam
po que comprenda todos los as
pectos de este ramo, que ocupa, 
como es obvio, un lugar pre
ferente en la cultura de los pue-

b) UNIFORMIDAD DE SIS
TEMAS — No obstante lo dicho 
anterior nente, a1 abordar el pro
blema de la “uniformidad de 
sistemas“, se hizo necesario mo
dificar los existentes, reempla
zándolos por nuevos, llamados a 
simplificar las futuras tareas de 
la producción, tramitación, con
trol y liquidación de los seguros. 
Ello trajo consigo una nueva es
tructuración del Departamento 
Vida y Desgrávame:-. Hipoteca
rio. el que de este modo quedó 
definitivamente tomado por las 
Secciones Producción. Tramita
ción, Control de Cartera y Li
quidaciones, con las que se en
cuentra funcionando en la ac
tualidad .

Este fue el paso más Impor
tante hacia la uniformidad de 
sistemas, ya que en dichas Sec
ciones, como queda indicado por 
sus nombres, se atiende al segu
ro desde su ingreso hasta la li
quidación misma, sin discrimi
nación de proveniencia y con 
una total uniformidad de su 
parte administrativa, salvando 
las dificultades técnicas que de 
hecho trajo consigo la agrupa
ción de los diferentes tipos de 
seguros, absorbidos por el Ins
tituto de Seguros del Estado.

C) INSTRUCCION Y ADAP
TACION DEL PERSONAL — 
Dentro de la labor de fusiona
miento. cobra especial importan
cia la tarea del Instituto de Se
guros del Estado de entrar de 
lleno a la selección distribución, 
instrucción y adaptación del 
persone!, integrado por núcleos 
diferentes, de variada educación 
funcionaría y preparación técni
ca. Para resolver este problema, 
se hizo necesario un contacto 
directo y continuo con el perso
nal, especialmente con aquel que 
habiendo dependido de otros 
servicios (Cajas de Previsión), 
poseía características de trabajo 
que eran deficientes para la la
bor a desarrollar 

SUCURSALES.— Después de 
tres años de actividad, el Insti
tuto de Seguros de! Estado ha 
extendido sus servicios a pro
vincias, mediante la apertura de 
sucursales en los principales I de pólizas que .
centros del norte y sur del país, i Instituto de Seguros del Estado, 
Es así como en la actualidad, ha éste ha adoptado, hasta la fe- 
sido necesario distraer p°rsonalI cha. los planes más comunes de

a) Charlas educativas: se con
sultan charlas educativas desti
nadas a la especíalización pro
gresiva del personal Los cursos 
correspondientes quedarán divi
didos en ramos, cuya instruc
ción quedará a cargc del perso
nal técnico de su dominio. Las

Seguros de Vida, que son los que 
se detallan a continuación:

Plan Ordinario de Vida.— Es 
el plan que resulta más econó
mico para el asegurado, ya que 
sus primas son las más reduci
das, debido a que el solicitante 
cancela tx.s cuotas durante to
da ¡a vida, pagándose el capital 
contratado a la muerte del ase
gurado, a los beneficiarios que 
éste indique para tal objeto.

Plan Limitado.— Es aquel en 
que ei solicitante cancela pri
mas durante plazos fijos, esti
pulados anticipadamente, que 
pueden fluctuar entre los 5 y los , 
25 años. Cuando se ha cumpli
do el período de pagos solicita
do, el seguro se mantiene en pie- t 
no vigor, sin pago ulterior de 
primas, hasta el fallecimiento 
del asegurado, fecha en que se 
cancela, al igual que el plan an
terior; a los beneficiarios que se 
•indiquen para tal objeto-

Scguro Mixto o Dota’l.— En 
este seguro, el interesado paga 
primas durante plazos conveni
dos previamente, que pueden va-1 
rlar, igual que en el limitado, 
entre los 5 y los 25 años. Si el ’ 
asegurado sobrevive al período ¡ 
de pagos solicitado, el capital, I 
en su totalidad, se cancela al 
asegurado, y si el fallecimiento 
ocurriere antes de cumplirse el 
plazo, el capital, también en su 
totalidad, se cancele, entonces al 
beneficiarlo que se Indique con 
este fin.

Seguro Dotal Doble Capital.— 
En este plan encontramos la 
combinación más novedosa en 
cuanto a seguros de vida se re
fiere: el capital contratado se 
paga, como en ios casos antes 
señalados, a los oeneficiarios in
dicados. siempre que el falleci
miento del contratante ocurra 
antes del plazo fijaoo en la ini
ciación del contrato. Este pla
zo. como en el mixto o el limi
tado. puede ser de 5 a 25 años 
de duración.

En el caso de que el solicitan
te sobreviva al plazo antes men
cionado, el capital, en la misma 
forma que el Mixto o Dotal, se 
cancela en su totalidad al inte
resado, pero, además, queda vi
gente un seguro por igual mon
to, sin pago ulterior de primas, 
que se cancela al beneficiario 
que se indica, al fallecimiento 
del asegurado.

BENEFICIOS— Los benefi
cios de que gozan en general 
los seguros antes señalados, po
drían resumirse en los puntos 
siguientes:

1 .— En el Instituto de Segu
ros del Estado, los seguros de 
Vida, en el plan que se solici
ten, pueden ser contratados has
ta por un monto de $ 1.000.000 
sin necesidad de someterse a 
examen médico. Bastará para 
darle el trámite correspondien
te, que el interesado presente 
la respectiva solicitud.

2 .— Habiendo entrado en vi
gencia el seguro, el interesado 
puede hacerle las modificacio
nes que estime conveniente, co
mo ser: Cambio de Plan, Cam
bio de Forma de Pago, Cambio 
de Beneficiarios, etc.

3 .— Si al asegurado, que por 
alguna razón especial no ha po
dido seguir sirviendo sus primas 
en forma continuada, se le ha 
producido la caducidad de su se
guro, el Instituto, con la sola pre
sentación de un certificado de sa
lud, efectúa de inmediato la re-

materias de que tratarán dichos , habilitación del seguro, pudlen-
ramos se pondrán denominar 
como sigue:

1 .—Leyes sociales.
2 .—Historia del Seguro.
3 .—Técnica del Seguro.
4 .—Actuariado Elemental.
5 .—Mecanización.
6 .—Atención de público.
7 .—Conocimientos generales.
PLANES DE SEGUROS—

Atendiendo a la gran demanda 
se solicitan a)

do el asegurado proseguir con 
la cancelación de las primas, en 
la forma que se ha convenido i 
la firma del contrato.

4.— Al completar el seguro 
tres o más años de pago de pri
mas, las pólizas garantizan que 
el asegurado puede optar, si así 
lo desea, a los beneficios que se 
detallan a continuación:

a) A un préstamo en efectivo, 
con garantía de la Póliza.

b) A la liquidación del seguro 
por su valor de rescate.

c) A un seguro saldado, sin

Una ayuda efectiva en el pro
blema de la infancia desvalida 
presta el Instituto de Seguros 
del Estado que, con la apro
bación de la Superintendencia 
de Seguros, debe destinar par
te de sus utilidades a las ins

tituciones que la protegen

pago de primas, que se cancela 
según el plan estipulado en la 
póliza.

d) A la transformación de la 
póliza en un seguro temporal, 
por el mismo capital contratado, 
al plazo que el Instituto deter
mine.

5.— De acuerdo a lo estable
cido en el art. 18.0 del DFL N.o 
210, del 5 de agosto de 1953, que 
creó el Instituto de Seguros del 
Estado y que determina sus 
atribuciones y finalidades, éste 
distribuirá cada tres años, en
tre las pólizas que tengan tres o 
más años de vigencia, el Fondo 
de Reajuste de Seguro, con el 
objeto de bonificar o compen
sar la pérdida del valor primi
tivo de los seguros, ocasionada 
por la desvalorización de la mo
neda.

6.— Uno de los mayores bene
ficios de los seguros del Institu
to de Seguros del Estado, es el 
monto de sus primas. En efec
to, éstas, comparadas con las de 
la generalidad de las compañías 
son más bajas en un 35,13 por

ciento. Esta diferencia en favor 
de nuestros asegurados, se debe 
especialmente a que su cálculo 
está basado en una tabla de ba
ja mortalidad. (Tabla de Mor
talidad Experiencia Chilena al 5 
por ciento anual.)

PLANES PARA EL FUTURO. 
— Entre los Planes que el Insti
tuto tiene en estudio, figura el 
seguro Mixto o Dota! pagado por 
fracciones anticipadas.

Constituiría aquél, en que «1 
capital contratado se pagaría 
por parcialidades cada cinco 
años. Este tipo de seguro po
dría solicitarse en plazos varia
bles entre los 10 y los 25 años. 
El Instituto asumiría el riesgo 
de muerte por el total del monto 
asegurado, durante todo el pe
ríodo elegido, sin deducir las 
parcialidades pagadas. Los bene
ficios especiales que otorgaría 
este seguro, serian análogos a 
los enumerados con anteriori
dad.

Dentro de los planes que el 
Instituto tiene en estudio, en el

rubro de vida, se ha dado pre
ferencia al seguro de accidente« 
del tránsito.

Quedarían asegurados por es
te concepto, todos los ciudada
nos de la República, y sería pa
gado el capital, en el caso de fa
llecimiento o invalidez parcial 
o total, ocasionada tal como el 
seguro mismo lo indica, por un 
accidente del tránsito o 
consecuencia directa de él.

por

Grandes beneficios de la garantía
bancaria que ofrece el I. S. E.

Garantía Bancaria qne se 
Primer Grupo del Instituto

contrata en el 
de Seguros del

El seguro de 
Departamento del 
Estado, viene prestando grandes utilidades a los sectores de 
la pequeña industria, del mediano comercio y de la minería.

Esta afianzando el Instituto, a través de este seguro, las 
operaciones de estos sectores de la producción y del comercio.

Sus beneficios alcanzan, además, a la industria hogareña, 
en la cancelación de maquinarias y de materias primas.

Se cumple, en este aspecto, con las finalidades de trascen
dencia social que se tuvo en vista al crearse esta Institución

BENEFICIOS OTORGADOS. 
— El Instituto de Seguros del 
Estado otorga, como toda insti
tución aseguradora, los benefi
cios que se expresan claramente 
en las condiciones generales y en 
las tablas de valores garantiza
dos anexas a cada Póliza de Se
guro de Vida.

Los distintos Planes de Segu
ros permiten al asegurado, al 
margen del bienestar que éste 
proporciona a los suyos median
te esté sistema de previsión, si 
ocurriere la desgracia de faltar 
el jefe del hogar, solicitar, con 
garantía de su póliza, préstamos 
o avances que son reembolsados 
en cuotas mensuales y para los 
que se ha fijado un período de 
reintegro que fluctúa entre uno 
y dos años.

Es interesante destacar que, 
pese a ser el Instituto de Segu
ros del Estado un organismo de 
reciente creación, como ya he
mos manifestado anteriormente, 
la administi ación de su capital 
y reservas, llevada con clara in
teligencia y amplios conocimien
tos del ramo, ha permitido en 
todo momento otorgar los bene
ficios que se han solicitado, lle
vando la confianza y seguridad 
a millares de hogares.

Con certera visión el actual 
Gobierno hizo realidad un sis- 
•tema de previsión, que sin fines 
de lucro, y ampliando el campo 
de la inversión de sus capitales, 
ha buscado la finalidad social al 
efectuarlas. El DFL N.o 238 que 
modificó el DFL N.o 210, que 
creara el Instituto de Seguros 
del Estado, en su art. l.o, dice: 
“El Instituto de Seguros del Es
tado. con autorización del Pre
sidente de la República, podrá 
destinar una parte de sus reser
vas técnicas y matemáticas, pre
vio informe favorable de la Su
perintendencia de Seguros y So
ciedades Anónimas, a ayudar a 
la Fundación de Viviendas de 
Emergencia y a las Institucio
nes del Estado que protegen a la 
niñez desamparada o indigente”.

Bajo la mirada protectora y 
siempre vigilante del Primer 
Mandatario, esta Institución ha 
ido desarro.llando sus siempre cre
cientes actividades, tendientes 
en todo instante a la mejor 
atención de sus miles de asegu
rados.

Es así como desde su creación 
y hasta el presente año, los be
neficios ascienden, en los ru
bros que se indican, a la canti
dad de: 
1955 
Avances .... 
Rescates . , . 
Vencimientos . . 
Fallacimientos .

15.038.735.^6
2.355.032.25
1.638.355.00
6.480.916.72

$ 25.513.040.43
1956 Primer semestre
Avances..................... $ 5.685 340
Rescates................. 1.366.840
Vencimientos . . . 635.000
Fallecimientos . . . 7.105.937

S 14.843.117

Este seguro, más que su 
aspecto comercial, pone en 
evidencia claras caracterís
ticas de previsión del indi
viduo, tanto para si mismo 
como para el núcleo fami
liar o de relaciones que de
see favorecer después de 
sus dias.

Las explicaciones corren 
en otro articulo. Nosotros 
nos concretaremos sola
mente a decir que el ser 
humano, que con el debido 
cuidado de su vida, como 
en el seguro mixto, obtiene 
el capital que se había pro
puesto contratar y, ade
más, por si nuevos avalares 
lo privaren de éste, para 
entregarlo a sus sucesores, 
una póliza saldada, esto es, 
libre de todo pago ulterior 
a la fecha de vencimiento 
del seguro garantiza un 
valor en dinero a terceras 
personas, específicamente 
individualizadas.

Dentro de los aspectos 
previsionales, el seguro de 
vida ha experimentado, no 
obstante sus nuevos planes, 
una mengua en importan
cia. Ha conspirado para 
que esto sea asi, por lo me
nos en nuestro país, el as
pecto crónico inflacionario 
que produce la desvalori
zación de los capitales acu
mulados, en los que no se 
consulta reajuste alguno.

Así es tomo el seguro de 
vida, que contara en nues
tro país con disposiciones 
legales expresas que lo in
corporaban a la previsión, 
ha ido perdiendo terreno. 
Poco atractivo tiene ya pa
ra el trabajador el seguro 
obligatorio de cinco mil pe
sos que le fuera impuesto a 
los empleados particulares 
por los decretos N.os 668, 
del año 1946, y 615, del año 
1947.

Durante largo tiempo, por 
otra parte, no han sido los 
organismos aseguradores 
los que se han preocupado 
de contrarrestar esta pérdi
da del atractivo en el segu
ro de vida, y esporádicas 
novedades en los planes o 
en la forma de pago poco 
han conseguido en este sen
tido, si es que fueron ofre
cidas con este propósito.

Una somera investiga
ción nos permite asegurar 
que solamente en el año 
1953, en las disposiciones 
del decreto con fuerza de 
de ley N.o 210, que diera 
vida al INSTITUTO DE 
SEGUROS DEL ESTADO, 
viene a encontrarse una 
medida positiva. La cita 
del artículo N.o 18 del cita
do DFL, nos ahorrará ob
vios comentarios: “El Ins
tituto de Seguros del Esta
do establecerá para el se
guro de vida, un sistema 
reajustable en relación con 
las variaciones del costo de 
la vida”.

De aquí que el seguro de 
vida, recientemente se ha
ya vuelto otra vez un res
guardo atractivo para el 
asegurado.

Y este aspecto lo coloca, 
evidentemente, como una 
real ayuda en el campo de 
la previsión, junto a otros 
rubros de distinta jerar
quía.

El seguro de vida, pese a 
las opiniones en contra de 
autorizados conocedores de 
la previsión, es una faceta 
que presenta sus ventajas; 
y son ellas, precisamente, 
las que nadie cita cuando 
se trata de empequeñecerlo.

El seguro de vida no ne
cesita, como otros aspectos 
de la previsión, de un lar
go trámite para su cobro: 1 
generalmente la presenta
ción de la póliza por el inte
resado, con el certificado 
de defunción en el caso que 
proceda, son suficientes. Su 
pago se realiza, por lo me
nos en el Instituto de Segu
ros del Estado, en el térmi
no de pocos dias, a veces 
de horas, y es la base con 
que cuentan los herederos 
ante los gastos subsecuen
tes a todo fallecimiento, pa
ra poder salir adelante con 
el resto de las tramitacio
nes, en las que muchas ve
ces una posesión efectiva, 
una partición, o una liqui
dación de bienes, por los 
trámites legales que deben 
cumplir, llevan un tiempo 
en que prácticamente la su
cesión no tiene recursos 
con los cuales subvenir a 
sus necesidades.

Aun cuando no hubiera 
otra causal que la señalada, 
ésta, por su aspecto prác
tico, demostrado er. múlti- 
Dles ocasiones, sería más 
que suficiente para colocar 
el seguro de vida entre los 
aspectos previsionales más 
útiles y devolverle la im
portancia que nunca debió 
perder, en el concierto de 
los elementos de la previ* 
sión social.

¡INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
Los más modernos planes con las más bajas primas
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[I Departamento del Pequeño Derecho de autor es 
un respaldo de la producción artística nacional

1 Modernos sistemas de ctmtabilización I

El Legislador dio al Departamento del Derecho 
de Autor las herramientas para instaurar y defen
der el derecho de ejecución, cuando en la Ley 
No 5.563, de 10 de enero de 1936, introdujo el 
artículo N.o 14 que estipulaba el pago a lo* 
autores nacionales y extranjeros de los derechos co
rrespondientes a la representación o ejecución d* 
sus obras. Empero, esta solución para implantar 
en Chile un derecho que en esa época era am
pliamente reconocido en el resto del mundo, ad
quiría así un carácter fiscal e impositivo en con
traste con el contractual y privado que se estima
ba le era propio. Tomó entonces entre nosotros, el 
derecho de ejecución, un aspecto netamente local 
diferente del que disfrutaba en el extranjero.

Pe.o simultáneamente con los legisladores, los 
autores siguieron luchando por hacer progresar el

ejereleta ds sus derechos En los últimos dos años | 
hemos presenciado acontecimientos en el terreno I 
del derecho de autor que, además, de ser premiso- j 
ríos, implican un esfuerzo por igualar lo que aquí 
ocurre con el estado mundial del problema. En 1 
efecto, en el año 1955 el Legislador aprobo y lúe- . 
go el Ejecutivo ratificó las Convenciones Interna
cionales de Derecho de Autor celebradas en Bue-i, 
nos Aires, Washington y la Universal de Ginebra. 
Y los autores, en 1956, a través de la Confedera
ción Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC) incorporaron _ ..i™ ...
Departamento del Derecho de Autor de la Uni
versidad de Chile. Estas dos realizaciones signifi
can, en cierto modo, un cambio en las condicio
nes existentes para el derecho de ejecución.

sus filas al

El Director del
Departamento

Hasta 1V54 los autores chilenos 
oodian ser considerados desde al 
punto de vista de sus relacione» 
con sus colegas foráneos como ha 
hitantes de una isla que carecía 
de contactos con el exterior, ya 
que si bien la ley consultaba la re
ciprocidad y el pago de los dere
chos extranjeros, el mismo Leelsln- 
dor al darle carácter estatal al or
ganismo administrador, el Denar- 
tamemo del Derecho de Autor. iu 
marginaos en cierta forma de su» 
congéneres de los demas países, 
de muy diferente concepción; y >a 
ausencia de Chile en los convenios 
internacionales sobre ia materia, 
acentuaba este aislamiento. Mu
chos autores buscaron salvar esta 
situación afiliándose a sociedades 
de autores extranjeros. Poro la mar 
cha de las cosas probó que la 
administración del derecho de e:-- 
cuclón en Cht'« ten'- - r
valores positivos, lo que como ya 
se dijo, tuvo ' como 
la Incorporación del Departamento 
del Derecho de Autor de la Uni
versidad de Chile a la Confedera
ción Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores; y la apro
bación y la ratificación de laa 
Convenciones le dio a los autores 
los medios de sobrepasar su an
terior aislamiento.

IMPORTANCIA DE LAS CONVEN
CIONES INTERNACIONALES DE 
DERECHO DE AUTOR.— Las con-

venciones aprobada* y vigentes en 
Chile, aon: la Convención Interna
cional de Derechos de Autor cele
brada en Buenos Airea (1910), Ja 
de Washington (1946) y la Con
vención Universal de Ginebra (1952> 
patrocinada por la UNESCO. La 
Convención de Buenos Aires cele
brada exclusivamente entre países 
americanos le da al autor chlle.no 
la facultad de que la irucripclói- 
de sus obras realizada en el Con
servador de la Propiedad Inteiec 
tual de la Biblioteca Nacional sea 
valedera para todo» los países con
currentes * es® convención, si«» 
otro trámite. En el aspectos prac
tico, esta Convención cuenta con 
la ratificación de los Estados Uñi
dos de Norte América, único tra
tado internacional de derechos de 
autor que esa país firmara ccu 
anterioridad, a la Convención Uní. 
versal de Ginebra. Es Innecesario 
referirse a la importancia qel mer
cado norteamericano para nuestros 
autores.

La Convención de Washington 
(1946) es una ampliación de los 
términos en que está redactada la 
de Buenos Aires, y también Incluí» 
sólo a países americanos.

La Convención Universal de Gi
nebra (1952) patrocinada por 
UNESCO, abre la aprobación de 
su texto a todos los países, y es, mu»!-«.«, por ei simpie neceo — 
virtud de su aplicación que la» colocar en todos los ejemplares 
coras chilenas pueden actualmente I símbolo C acompañado del nom-

una condición constitutiva de, r 
•■copyright”, sino de una condición! 
previa de piocedlmiento para uu», 
acción Judicial.

Continúa siendo necesario el de-. 
pósito de una solicitud y el pagw , 
de un derecho pura la renovación 
del copyright, con el fin de obte
ner la protección durante el se
gundo período de 28 año». Es im
portante recordar que esta »olici- 
tud de renovación no podrá ser 
presentada sino durante el vlgésl- 
mooctavo año siguiente * la pri
mera publicación.

Aunque la Inscripción obligato
ria en el Copyright Office (Oficina 
de los Derechos de Autor) de loa 
Estados Unidos de las solicitudes 
de protección no se exige de los 
ciudadanos de países adherentes a 
la Convención Universal de Ólne-

por primera vez en estos Estados 
por autores que no sean dudada - 
nos de loa Estados Unido» o domi
ciliados en este último pala, pue- 
da haber, en ciertos casos. venta
jas en el registro sin tardanza do 
la obra después <ls la primera pu
blicación. De conformidad a loa

obtener protección en Francia y la 
República Federal Alemana, por 
ejemplo.

Según los términos de la Con
vención de Ginebra, es necesaria 
para obtener protección, hacer fi
gurar en todo-, los ejemplares de 
una obra, desde su primera publi
cación, lo siguiente: 
O 19... by.. (nombre del pro
pietario) que deberá ser colocado 
de manera que muestre claramen
te la reserva hecha del derecho dt 
autor.

Esta sola y sencilla cláusula le 
parmitt ai autor obtener protección 
Para ilustrar lo que esta protec
ción significa, es útil mencionar los 
efectos que tiene, por ejemplo, en
los Estados Unidos de Norte Amé- I 
rica que como complemento de su : 
ratificación de la Convención de 
Ginebra. dictaron la Ley Púb’.lc,-. 
743, octogéslmotercer Congreso, se
gún cuyos términos. ios ciuoaua 
nos de países adherentes a dicha 
Convención y las obras publicada.-, 
por primera vez en los menciona 
dos países por autores que nó sean 
ciudadanos de los Estados Unido» 
ni personas que en él estén dom’- 
cllladas, podrán obtener los bene-' 
fíelos de la protección del derecha 
de autor en los Estados Unidos pa
ra sus obras literarias, artísticas y 

| musicales, por el simple hecho de

lenzuela. Director del Departa
mento del Pequeño Derecho d* 

Autor.

bre del titular del derecho de au
tor y de la Indicación del año de 
la primera publicación, de forma y 
en lugar que muestre la reservt de¡ 
derecho de nutot

No se exige ninguna inscripción 
en el COPYRIGHT OFFICE de ms 
Estados Unidos antes de que una 
acción legal fundada sobre una in
fracción al derecho de autor pueda 
•t jnlclacln ante 'na tr!bunt.’«i 
Esta Inscripción podrá ser hecha 
ni cualquiera fecha dentro de. 
primer período de la duración de. 
copyright, o sea, dentro de los prt-

Un aspecto de la oficina discriminadora del Pequeño Derecho da Autor. Resalta la mecani; 
del trabajo, mediante lo» más modernos tipos de máquinas eléctricas de contabilidad.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE) 
DEPARTAMENTO DEL DERECHO 
DE AUTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE— La incorporación del 
Departamento del Derecho de Au
tor de la Universidad de Chile a 
la Confederación Internacional de 
Sociedades de Autores y Composi
tores Implica un nuevo estado de 
cosas. Desde luego e! organismo 
administrador del pequeño derecha 
clfléndose a la» estipulaciones le ■

ha sido posible la reciprocidad. Has

nes Internacionales de derecho de 
sutor, la reciprocidad constituida 
mediante acuerdo» bilaterales, que-

Estados Unidos el registro podrá 
ser efectuado gratuitamente por 
un ciudadano de un país extranje-, 
roro si la aolicltud es presentada 
dentro de los sel» meses Inme
diato» a la fecha de la primer* 
publicación. La Inscripción efectua
da después de esta fecha, reía- 
olonada con una infracción del ele- 
rocho da autor, «resultante de 
’’n juicio ante loa Tribunales de 
los Estados Unidos necesitará del 
pago de un Impuesto. La Inscrlp-

ballerò». Ahora don el apoyo mo-

clona! de Sociedad de Autores y 
Compositores y la protección otor
gada por las convenciones interna
cionales' de derecho de autor, la

burton de planillas de ejecución tu no pueden encontrar su regla-

zaclón de estas labores. Adquirid 
para esto un equipo de máquina* 
Remlngton de tarjeta» perforad»», 
que le permitirá liquidar cada se
mestre, fecha tradicional de yugo

sos que el anterior sistema suponía 
pagando al mismo tiempo loa de
rechos nacionales y los extrenje-

Intercambio que aupóne el envio 
y la recepción tanto de la iden
tificación de las obras y sus res
pectivos autores y editores coma 
el de loa derechos producidos. So-

rechos. "serla interesante obtener

reciprocidad o equivalencia toma el i blos Internacionales para regula -
carácter de un acuerdo ___
perfeccionado según las normas
del Derecho Internacional

rizar su marcha.
LA CARTILLA DEL DERECHO DE

positi.

mentación legal, sino en su propio 
campo. El autor no debe sufrir nin
gún trastorno en el ejercicio de 
sus derechos sobre la obra utiliza-

V. — DE LA PROTECCION IN
TERNACIONAL DEL DERECHO DE

pírltu, fruto del esfuerzo -r**dar 
personal, reviste, aun el soca cier
tos elementos importantes de la 
lengua y de las tradiciones propias 
de cada país, un carácter universal, 
y el conjunto de las obras del es
píritu constituye el patrimonio cul
tural común a tod» .a humanidad.

ritu no está ligad* a la pcse$'< 
de un objeto material. Franqn 
fácilmente todas las fronteras.

neçlonales regio i

clón de la* obras extranjeras, usi 
como establecer sistemas de 'cro- 
tecclón internacional del derecno

blén un documento permanente 
del derecho de autor que podrá 
facilitar su puesta en marcha 
en los Estado» Unidos y ellmintr 
las dificultades futuras par® jus
tificar que esta obra fue publicada 
»a primer lugar con la exigida 

’a de mención del •‘Copy
right".

Implica la nueva posición de) 
Departamento, obligaciones nuevat 
e ineludibles. Deberá darle tanto 
a la obra extranjera como a la 
nacional la misma apreciación. lo 
que en sí significa una superación 
en amplitud y liberalidad de la 
antigua reciprocidad. Par* esto, el 
organismo unirr-slterio ha tenido 
que cambiar los método» de tra
bajo, ,reemplazan do el antiguo als- 

I tema de discriminación y distrt-

naclonal de Sociedades de Autores 
y Compositores. reunida en ei 
Congreso de H-m bureo entre el 
17 y el 22 de septiembre de 1956. 
aprobó b> "Cartilla del Derecho de

!J 18.o.— Ante todo hay que *alva- 
• ' guardar en la» leyes nacionales, en 
’• ¡ laa convenciones internaclonalea y 

l"n 106 contratos de representación 
.nwm »<. ", pr‘°"pWBJE^i
« . nn.ro. ...«» m 1.1"

r.. c v ,, nn rlríTBn. 1 nc pl nMapllcartón en detalle de au articu
lado. llegará a constituir un ver
dadero Código del Derecho de Au-

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
CONTRIBUYE AL RESURGIMIENTO NACIONAL

CURANDO E INDEMNIZANDO AL

PARA LA ATENCION DE SUS ASEGURADOS/,

OBRERO CHILENO-

PREVINIENDO

CUENTA CON SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIA
LIZADOS, LOS MEJORES DEL CONTINENTE EN 
TRAUMATOLOGIA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
RECUPERACION DEL ACCIDENTADO i
ENORTOPEDIAY /
VENTA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD /

Importancla de la ••■Cartilla dej 
Derecho de Autor". Para Chile y laa 
República» hermanas del Confinen 
te en cuyos extensos confine» e» 
todavía muy frecuente encontrar 
espíritu» que no están preparados 
para comprender la propiedad inte, 
lectual y para uniformar la legis
lación sobre derecho de autor o a 
veces para inspirar la implanta
ción de una legislación cuando fal
ta completamente, U Cartilla se
rá útilísima.

Damos a continuación las prin
cipales disposiciones de la Car
tilla:
I — DE LA FUNCION SOCIAL DE 
LOS AUTORES.— l.o Los autores 
de las obras literarias, musicales, 
artísticas y científicas desempeñan 
un papel espiritual, curo beneficio 
se extiende a la humanidad entera, 
se perpetúa en e! tiempo y condi
ciona esencialmente la evolución 
de la civilización.

El Estado debe entonces asegurar 
la más amplia protección al autor 
•n consideración, no solamente de 
su esfuerzo persona!, sino, también 
del beneficio social.

2.o El cumplimiento de la ta
rea cultural y social de los autores 
tiene como condlclóh la libertad 
de creación y expresión que está 
estrechamente ligada a 1* libertad 
de la Información y de la elenel*.

terlaa un estado de más evolución 
y liberalidad que el principio de 
reciprocidad. Toda medida discri
minatoria frente e las obra» ex
tranjera« tales como medida» *e 
porcentaje, debe ser descartado. 
Debe afirmarse su protección- au
tomática y sin formalidades.

El dominio eminentemente Inter
nacional del derecho de traducción, 
debe ser reglamentado sobre la ba-

exclusivo que le

nal, representando el ejercicio' de 
este derecho el medio más seguro 
para obtener traducciones correcta* 
y para evitar todo estado de anar
quía peligroso para 1* difusión de

preslón implica para el autor, en 
primer lugar, entera libertad para 
la búsqueda y para la comunica
ción pública de sus propias expe
riencias, ideas y sentimientos con
certados en una obra. Implica que 
le sea dejada la posibilidad de des
arrollar su personalidad artística o 
científica.

La represión de los abusos, por 
parte del Estado. no Justifica la 
arbitrariedad de ciertas interven
ciones-

3.o Necesario es cuidarse de cqn- 
fundlr Is Idea de la protección de 
los intereses generales que com
portan una Ubre difusión de la

idea de la protección de los Inte
reses industriales y comerciales que 
resultan de la explotación de las 
obras dej espíritu. El Interés del 
autor esta en ver sus obras exten
didas lo más ampliamente posible 
y es por medio de la protección 
de la creación Intelectual en su 
origen. cómo se favorecerá de la 
manera más eficaz el desarrollo ge
neral de la cultura y su dilución 
en el mundo.

4.o Los Intereses legítimos de ios 
artistas intérpretes o ejecutantes y 
los de las Industrias que aseguran 
la difusión de las obras del espirl-

19.o.— Las convenciones inter
nacionales multilaterales abierta» * 
la firma de todo» loa países dei 
mundo, tales como 1* Convención 
de Berna y la Convención Univer-

presen ton los instrumentos más 
eficaces para la protección Inter-

tores desean toda evolución en el 
sentido de una coordinación slem-

clones existentes con mira» a una

Los autores no podrán Jamás oi-

Berna pera la protección Interna
cional de las obras literarias y cr- 
tistlcas desde la Convención leí 
9 de septiembre de 1886. qué cons
tituye uno de los acto» Internacio
nales más considerables del Blglo 
pasado.

ternaclonal del derecho 
con el fin de aer verdaderamente 
eficaz, debe estar ligada en el. •□r- 
deu naclopal e internacional, a ine- 
alda que permitan la libre circu
lación de las obras del espíritu an 
todos los países del mundo y la 
transferencia de los Instrumento» 
que garanticen el pago efectivo y 
a corto plazo de las »tunas debidas 
a los autores por la utilización de 
«tis obre* en los diferente» paisa».

Unos acuerdos Internacionales, 
bajo 1* forma de una convención 
multilateral, según cuyos término» 
loa beneficios provenientes del <jár
delo del derecho de autor no esta
rían sometidos a una doblé impo-

Ilaaclón de la obre y en el país del 
domicilio del autor, son igualmen- | 
te necesario» con el fin de asegu- | 
rar la eficacia de la protección in- I 
temaclonal de k>s derechos de ¡os 
autores asi como la más amplia 
difusión de la creación intelectual.

El Pequeño Derecho es un factor de 
fomento de la creación artística

El actual Director del Departa
mento del Pequeño Derecho de Au
tor. don Humberto González Valen
zuela, se encuentra Identificado 
con los servicios a su cargo, pues 
forma parte de ellos desde su crea-

de los fundadores del Departamen
to, al cual ingresó el l.o de enero 
de 1936.

Bajo su directiva, los servicios se 
han perfeccionado, llegando a cons
tituir, a la fecha, a la vez que un 
efectivo respaldo del derecho de 
autor, un factor de fomento de la 
creación artística en el país. —Mi 
labor al frente del Departamento 
—nos ha dicho el señor González

teramente a ponerle en el pie de ¡ 
eficiencia con que soñaron sus crea 
dores. Modestia aparte debo decir 
que en esta labor he puesto todo । 
mi empeño y mi entusiasmo. Y es- 1 
toy satisfecho de los resultados ob
tenidos hasta ahora, pues los ser- ' 
vicios se encuentran a la altura de 
los que funcionan en los países 
más adelantados.

Nos informa, en seguida, el señor

4 pesar de no recibir aporte fiscal, la Caja ha construido

12 HOSPITALES PROPIOS
(QUIQUE - ANTOFAGASTA - COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CURICO

TALCA - CHILLAN - CONCEPCION - TEMUCO - VALDIVIA Y OSORNO
POSTAS A TRAVES DE TODO EL T E R RITORIO NACIONAL

desarrollo de los servicios, acerca 
de las cuales hacemos una detalla
da referencia en espacio aparte.

—En el curso de los últimos años 
—agregó—. se ha logrado el ingreso 
del Departamento a la Confedera
ción Internacional de Composito
res y Autores (Clsac); se han cele
brado pactos de protección reci
proca con Francia; Bélgica, Italia 
e Inglaterra, complementándose así 
¡os ya hechos con Estados Unidos, 
España y Argentina. En el orden 
'□cal, últimamente se obtuvo que 
'a Municipalidad exigiera el cum
plimiento del pago del derecho de 
autor a quienes soliciten licencia* 
□ara actos y espectáculos que con 
nteriorldad no estaban sujetos & 

esta obligación, tales como ker
messes, fondas, bailas y locales de 
entretenimiento. Se trata de una 
realización más del Departamento

entradas de los autores. Por otra 
parte, tenemos en trámite pactos 
con México y Uruguay, qué, indu
dablemente, como es de espe
rar. tendrán un resultado positivo 
de la misma índole.

—¿Podría damos —le pregunta
mos— algunas cifras que demues
tren ai público la importancia eco
nómica que el Pequeño Derecho 
tiene para los artistas nacionales?

—Basta citar —nos responde— ¡ 
la última liquidación trimestral del 
Departamento, que ascendió" é a 
suma de S 10.461.354.13. De está ,c 
portante cantidad, más de un mi
llón cien mil pesos fueron reper ei
dos entre cinco autores: Dov-'o 
Román. Luis Bahamondes, Rtré'.n 
Isla, Luis Agulrre y Raúl. Gá.'dy. ' 
Teniendo en consideración que 
primer pago de derechos en 1'3U, 
ascendió a poco más de 5 nill pecos, 
fácil es llegar a una ooncluslóú' ■ leí 
progreso experimentado por. el. De
partamento.

' Nos hace presente el señor Gon
zález que el Departamento no se 
concreta solamente a recaudar -y a 
la defensa de los derechos da. los 
autores. Su labor se extiende a i.t 
divulgación de estos derechos por 
intermedio de la Cartilla "déT Au
tor. documento oficial que estable
ce principios, normas y procedi-

se persigue el fomento de la crea
ción artística ya que se difunden 
conocimientos que constituyen' un 
acicate, un estimulo para quiehes 
se dedican a ella.

—El Departamento —terminé al
elándonos el señor González— se 
place de no omitir esfuerzos para 
que los artistas chilenos vean en él 
un organismo perfecto puesto a su 
servicio. Del mismo modo,' en el 
orden de la reciprocidad con .los--or
ganismos similares del exjjmor, 
creemos haber llegado a un ni' 
de eficiencia que, en compensación, 
hace esperar un absoluto

chlle.no
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La Caja de Empleados Públicos y Periodistas 
otorga beneficios a más de 150 mil personas
En 31 años de vida lia cumplido ampliamente con los objetivos que se le dieran al ser creada

Política de inversiones aumenta 
fondos aportados por imponentes

Jubilación, montepíos y seguro de vida para 
empleados y familiares

Hasta 1925. Jas empleados en 
general carecían en Chile de un 
organismo que les proporciona
ra elguna seguridad contra los 
riesgos de la vejez, invalidez y 
de muerte, circunstancia que 
unida al bajo nivel de vida de 
esa época y a las escasas po
sibilidades de contar con un te
chó'propio, hacían del porvenir 
de estos trabajadores algo in
cierto e Inquietante.

Especialmente afectaba esta 
situación de incertidumbre a los 
servidores públicos, que en nú
mero aproximado a los 20 mil, 
trabajaban determinado número 
de años y una vez ancianos, de
bían enfrentar nuevas activida
des particulares para atender 
sus necesidades más elemen
tales.

En ese año de 1925, Manuel 
Novoa y Miguel Astaburuaga se 
dieron a la tarea de refundir en 
un texto una serie de disposi
ciones que sirvieron de base a 
la Ley Orgánica que daría vida 
a la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas.

El actual Mandatario. Excmo.

señor Carlos Ibáñez del Campo, 
dictó posteriomente el Decreto 
con Fuerza de Ley N.o 1,340, 
bis. que Junto con refundir an
teriores disposiciones que crea
ron el organismo de previsión 
llamada Caja Nacional de Em
pleados Públicos y Periodistas, 
señaló taxativamente los objeti
vos que tendría como principa
les en el futuro.

LOS FINES DE LA CAJA.— 
El Articulo Primero, del men
cionado decreto, dice a la letra: 
"La Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas es 
una institución autónoma con 
personalidad jurídica, que ten
drá las funciones siguientes:

1 .— Atender al pago de las 
pensiones y asignaciones 
que señala esta ley al per
sonal sometido a su régi
men, constituyendo un fon
do para este fin;

2 .— Establecer el seguro de vi
da paja el mismo personal;

3 .— Propender a la formación

de instituciones de ahorro 
y de crédito y de socieda
des cooperativas entre el 
personal, aportando la Ca
ja el capital que determi
ne el Consejo Directivo, y 

। 4.— Atender a las demás ope
raciones que esta ley con
sulta."

LOS PRIMEROS AÑOS DE 
VIDA,— En su primer año de 
vida, la Caja acogió como a sus 
imponentes a un total aproxi
mado de 20 mil servidores públi
cos, a los que proporcionaría be
neficios de previsión, jubilación, 
desahucio, seguro de vida, mon
tepío y operaciones de crédito 
personal e hipotecario.

Desde ese año en adelante, 
el número de imponentes se ha 
ido ampliando, hasta llegar en 
la actualidad a un total cerca
no a las 150 mil cuentas, inclu
yéndose en ellas alrededor de 
15 mil, correspondientes a los 
periodistas y trabajadores grá
ficos.

En 1926, la Caja pagaba un 
total de 50 pensiones por jubi
lación, que le demandaban un 
gasto de $ 1.716.80 (¡) mien
tras que en junio de 1954 se pa
gaban $ 75.837.494.05, a 12 mil 
otra autoridad competente y 
imponentes jubilados de la Sec
ción Empleados Públicos, y cer
ca de 20 millones a 1.947 jubi
lados periodistas.

PIONERA DE LA PREVI
SION.— La Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodis-

tas tiene, además, en su abono, 
el hecho de haber sido ella el 
primer organismo de previsión 
creado en el país.

Para lograrlo, las disposicio
nes de su ley orgánica, le otor
gan los siguientes ingresos:

10 por ciento de los sueldos 
que pague el Fisco; en una ero
gación fiscal del 4 por ciento so
bre estos mismos sueldas; Dar
te de los primeros sueldos y de 
los aumentos en sueldos y gra
tificaciones, más otras entradas 
de carácter transitorio.

Las empresas periodísticas 
talleres de obras, disponen 
una reglamentación similar.

Los beneficios que se otorgan 
tarto a empleados públicos como 
a periodistas son en el fondo si
milares, con pequeñas diferen
cias tan sólo en la forma.

Uno de los principales obje
tivos de la Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodis
tas es el asegurar a sus impo
nentes una vejez tranquila, o 
una Invalidez libre de zozobras 
económicas, mediante las pen
siones de jubilación.

Con este fin determina algu
nos requisitos indispensables pa
ra que el imponente pueda ha
cerse acreedor de tales benefi
cios

da. sus hijos menores de edad 
y su madre.

La ley señala en su Párrafo

de

“Art. 18.— El derecho a les 
beneficios de jubilación y mon
tepío sólo se adquiere desde que 
el Imponente haya cumplido 10 
años de imposiciones a la Caja.

"Art. 19.— El sueldo base pa
ra calcular los beneficios de ju
bilación y montepío será el tér
mino medio de los sueldos por 
ios cuales hubiera hecho Impo
siciones a la Caja durante los 
últimos 36 meses de servicios.

Art. 20.— El seguro de vida 
se determinará sobre la base del 
promedio de los sueldos por los 
que se hubieren hecho imposi
ciones a la Caja durante los úl
timos tres años de servicios.

Art. 21.— Solamente se to
mará en cuenta, para determi
nar las pensiones de jubilación- 
montepío y seguro de vida, el 
tiempo durante el cual se ha
yan efectuado las imposiciones 
que ordena la presente ley, y 
no serán consideradas las frac
ciones de año.

"Art. 23.— Los empleados que ¡ dad de °fr“e.Laid1?S ^^medto I ^Art. 39.— La pensi 
se invalidaren física o intelec- imponente fenecido ™ ¡ . consiste en un 2
tualmente para desempeñar su 1 de vida al perder al jefe ae 
empleo o que tuvieren sesenta ¡ milia. hizo que en la ley b 
y cinco años de edad, después ¡ nica dé la Caja se tuviera
de cumplir 10 años de servicios | cuenta diversas consider
y de imposiciones, tendrán de- , de orden socia¿- .
recho a jubilar con una pensión ] El artículo 37 de la 1 y
equivalente a tantos treintavos ; presa: „„ron
del sueldo base como años hu- "El montepío civil es una p 
hieren servido. | sión a que tienen derecho

Art. 24.—La invalidez que da sujeción a esta ley. en pnmtr 
derecho a la jubilación debe lugar, la viuda e hijos leg?ü mrt’ 
ser absoluta para el desempeño — ------ b,Mr ,n maare ie"
del empleo en que se jubile y 
la pensión sólo podrá conceder
se con cargo a la Caja si existe 
informe favorable del Consejo 
y previo examen de la Comisión 
Médica establecida por la .ey 0e 
jubilaciones respectivas o ?n su , i<w —o-------
defecto por la Junta de Médi- de los empleados sometidos 
eos que el Consejo designe.” I ---------—lev.

EL MONTEPIO.— La necesi- 1

ae viaa ai pciuc. °* j--- — 
milia, hizo que en la ley orgá- . , tiivioi-fln en

lugar, ia viuua c u.jw —— - ■ 
en segundo lugar, la madre le
gitima o natural, siempre que el 
reconocimiento de la madre na
tural se haya practicado a lo 
menos un año antes del falle
cimiento del causante y los hi
jos naturales, y en tercer lugar : . ______  i«—ífíwnc ««iteras। jos na«!“““, _v - -----las hermanas legítimas solteras 
de los empleados sometidos al

| régimen creado por esta ley.’
I Más adelante, al fijar el mon-

.... se dice:
„.o. . La pensión de mon

tepío consiste en un 20 por cien
to del sueldo que se establee» 
en el artículo 19 o de la pen
sión de jubilación de que goza
ba el empleado fallecido por los 
diez primeros años de servicios 
y en un uno por ciento más. por 
cada «ño de exceso en que s« 
haya efectuado el descuento es
tablecido por el artículo 14, le
tra a». (Diez por ciento sobre 
sueldos v gratificaciones).

SEGUkO DE VIDA— El ar- 
ticulo 29. ordena pagar un año 
y medio de sueldo a los mismos 
deudos afectos a montepío, y 
en el mismo orden, siempre que 
el causante tuviera más de tres 
años de imposiciones. El pro
medio de sueldos se obtiene del 
total percibido en los últimos 
36 meses.

Ampliando el concepto prevl- 
slonal, la Caja ha considerado 
también la posibilidad del falle
cimiento del imponente, reser
vando para su familia el bene
ficio de montepío, para su viu-

Art. 22.— La jubilación, el 
seguro de vida y el montepío ? 
causados por actos de guerra in- I 
ternacional, serán de cargo ex- 1 
elusivo del Erario Nacional." |

Reglamentando en seguida la 
forma en que se concederá la 
jubilación, el Párrafo tareero 
dice en sus dos primeros ar
tículos :

BIENS RAICES POR MAS l)E 25 Mil MIUOB 
oí pesos posh ii un oí ii.pp. i pp.i

La Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas ha

Edificios de departamentos, poblaciones, y fundos respaldan las inversiones
obUeacioMs que le ha señalado t?s paJ^ la 9?3 otl. próximos a ser empleados en 

nuevas construcciones.£Ubheos y Periodistas ha la ley. ciñas, 335 locales comerciales, un nuevas construcciones.
0,, Bí?n par^e cine-teatro, 16 fundos, 15 pobla- También ha hecho diversas
jCn ?,♦ es raIc*s con , . ®stas inversiones, hasta fines clones ya construidas, otras colocaciones en bonos v accio-

objeto de obtener rentas segu- del ano pasado, la habían he- ocho por edificar y cinco sitios nes- correspondientes a organis-ras oue le nermitan cumalir las cho dueña de 11)13 rienart.amen. 1 J __ras que le permitan cumplir las cho dueña de 1.913 departamen- mos fiscales o semifiscales y de

administración autónoma, por 
un total cercano a los 1.500 mi
llones de pesos.

Un detalle completo de estas f 
inversiones es el siguiente:

EDIFICIOS RENTA DEFINITIVA AVALUO COMERCIAL POBLACIONES POR CONSTRUIRSE

Santiago:
Providencia 2008, esq. Pedro de Valdivia ..
1 catinos 251........................................................
Ismael Vaidés Vergara 640 ...............................
Avda. B. O’Higgins 1315, esq. Teatinos.........
Bueras 170-72 ......................................................

.Merced 450-60 .....................................................
Lord Cochrane 870 ...........................................
San Pablo 2243-49 ............................................ .
Avenida Matta 1143-55 .....................................
Agustinas 1503, esq. San Martin ...................
Santa María 0302 ..............................................
Monjitas esq. J. M. de la Barra.................
Avda. B. O’Higgins 1371-81-85 ........................
Bulnes 301-351 ....................................................
Bulnes 247 ...........................................................
Exposición 718........... ......................................
San Antonio 421. Merced 799 ........................
San Antonio 347, Merced 782 ........................ .
Avda. Bulnes 209-223 .......................................
Avda. Gral. Bustamante 1776 ........................
Catedral 2474 esq. García Reyes...................
Teatinos 630........................................................
San Pablo 1137-49 ..............................................
Amunótegul 86. esq. Moneda..........................
San Martín 575. esq. Sto. Domingo ............
Huertanos 1147. Bandera 313..........................
Providencia 2451 ................................................
Valentín Letelier 1373, esq. Amunátegui ...
San Antonio 376. Merced 812........................
Sun Antonio 426, Merced 801........................
Avda. B. O’Higgins 1345 (Interior) ................
Avda. B. O’Higgins 1353 (Oficinas Caja) 
Cumminy-Alameda (en construcción)..........

80.335.000.—
579.075 0Q0.—
47.850.000.—

490.560.000.—
34.520.000.—

159.130.000.—
143.699.740.—
184.306.000.—
74.805.000.—

369.050.000.—
623.655.000.—
665.275.000.—
506.565.000.—
799.745.000.—
282.135.000.—
128.730.000.—
651.200.000—
355.000.000.—
213.699.000.—
336.795.000.—
194.847.000 —
257.945.000 —
258.130.000 —
400.627.500 —
138.708.000— ‘

1.801.530.000 —
541.715.000 —
572.125.000 —
919.910.000 —
984.700.000 —
115.462.500 —
158.625.000 —
212.101.250 —

Santiago: 
San Julio 
Los Castaños 
Provincias: 
Santa Cruz 
Talca 
Los Angeles 
Traiguén 
Puerto Montt
FUNDOS: Superficie Tipo Explotación Avalúo Comercial
Santiago:
Carmen Bajo, 1.489.3 Hás. — Agrícola.................
San Martin y
San Lorenzo, 5.579,25 Hás.—Agrícola y Forestal .. 
Bio Bío
E) Morro. 10.285 Has.—Agrícola-Ganadera ............
Cautín:
Lautaro, 7.880 Hás.—Agrícola-Ganadera ... .
Llanquihue:
Huempeleo, 3.366 Hás.—Agrícola-Ganadera .
Valdivia:
Quechumalal, 14.306,7 Hás.—Maderera ...
Maule:
El Parrón, 2.109 Has.—Pinero..........
Los Corrales, 2.817 Hás.—Pinero ...

320.000.000.—

119.535.000.—

134.104.000.—

279.707.500.—

102.288.000.—

216.285.383.—

200.000.000.—
240.000.000.—

Bianco c-q. O’Higgins ... 
Conoepc’än:
Barros Arana 302 ......... ..
Temitctf.
Antonio’ Varas 976 ...........
Avenida Alemania 0241 ..
La Serena:
Arturo Prat 215 ................
Osorno:
Francisco Bilbao 765 ...

96.650.000.—

116.198.800.—
29.995.000.—
60.042.000.—
85.233.000.—

257.837.500.—

Concepción:
La Cruz del Ciprés, 1.752 Hás.—Pinero
Cholguán, 250 Hás.—Pinero..................
Huinganal. 1.500 Hás.—Pinero ...........
Nuble;
Cruz de Piedra. 1.500 Hás.— Pinero ..
Ranquillón, 1.671.8 Hás.—Pinero ...........
Arauco:
Buena Esperanza. 3.790 Has.—Pinero

270.000.000.—
50.000.000.—

240.000.000.—

170.000.000 —
120.000.000 —

250.000.000.—

Washington esq. A. Prat (costo) ...................
Santiago:
Casas' y locales Pobl. Parque Subercaseaux
Cara; v locales Pobl. "A. Alessandri P." ...

220.480.126.—
2.711.919.883—

DE RENTA TRANSITORIA:

Sto. Domingo 1605, esq. M. Rodríguez ...
Mer ed 738-748 .............................................
Avda. B O’Higgins 842-860 ..........................
Mor.jita;-. 517-531 ..........................................
Avda. B. O’Higgins 1516, esq. San Ignacio 
Avda Vicuña Mackenna 180-192 ... ... 
Av.'a. V Mackenna esq. R. Carnicer ...
Compañía 1488 ...............................................
Q .I-.ez 311-331...............................................
Vrta. Providencia-M. Claro-Costanera ...
Providencia esq. Thayer Ojeda.................
Amt-.nátegui 232-254 ........................................
Ucnipañia 1509-17 .........................................
Valparaíso:
Blanco 1302 .....................................................

sinos ERIAZOS
Santiago:
Avda. B. O’Higgins 921 (ex Ministerio de Educ.)
Moneda 625-655 ..................... .....................................
Santo Domingo 1315......................  ... ’’’ ’’’ ..
Arda. - Gral. Bustamante esq. Sta. Isabel

POBLACIONES CONSTRUIDAS
Santiago:
Población Subercaseaux..................
Población Arturo Alessandri P. ... 
Población J. A. Rios M...................
Población San Ignacio.....................
Población Chile-Argentina-Ecuador 
Población J. A. Rios M. 2.o Sector . 
población G. González V...................
Provincias:
Iquique.................................................
Antofagasta........................................
La Serena ...........................................
Los Andes...........................................
San Felipe...........................................
Valparaíso: Población Barón...........

Quebrada Verde.......... .
3an Antonio....................................... .
Rancagua ..............................................
San Vicente de Tagua Tagua.........
San Fernando......................................
Ohillán..................................................
Concepción .............................................
Angol.......................................................
Temuco...................................................
Valdivia.................................................

14.539.400.—
9.375.987.—

21.990.200.—
95.700.000.—

272.505.000.—
81.047.000.—
48.938.000.—
19.459.200.—
75.048.000.—
46.588.000.—
29.850.000.—
33.895.000.—
31.301.250.—
55.839.000.—
54.592.000.—

52.550.000.—

514.753.000.—
106.708.500.—
21.802.800.—
73.178.400.—

S 15.808.652.953.—

N.o de casas

269
116
242

28
95
80
70
40
35

123
30
48
72
55
32
40
16
61
49
25
27
74

Bonos: Valor Nominal Valor Real

FRONTIS DE LA CAJA.— La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas tiene 
su sede central en Alameda Bernardo O’Higgins, en un edificio de diez pisos, que cuenta 
con oficinas para la casi totalidad de sus dependencias, con excepción de la Sección 
Periodística Provisto de amplios halls, y de instalaciones adecuadas, la Caja cuenta 
también con modernas máquinas de conta bilidad y kardex que le permiten llevar pie' 
namentc al día el movimiento de las impo siciones, ingresos y egresos, y otros antece

dentes relativos a sus beneficiarios.

la previsión es obligatoria para
Del Estado ....................
Bcnef. v Asist. Social ...
Hipotecarios ...................
Municipalidad de Stgo. . 
Acciones:
Instituto Sanitas ...........
Soc. Intí. de Colorantes .
Soc. Const. Establ. Educ.
Cía. Cons. de Gas Stgo ...
Soc. Cons. Establ. Hosp. .

Préstamos Hipotecarios
Préstamos Personales y Varios

$ 1.249.709.000 —
660.000.—

54.738.500.—
1.165.100.—

$ 1.225.681.284.14
620.400.—

41.241.631.25
983.100.—

todos los funcionarios fiscales
ALREDEDOR DE 150 MIL AFECTOS A LA CAJA DE EE. PP. y PP.

1.500.—
50.—

43.837.200.—
23.800.—

3.000.000.—

1.500.—
50.—

42.509.505.—
22.976.20

3.000.000.—
$ 1.353.135.150.— $ 1.314.060.446.59

5 2.390.294.891.58
3.837.888.281.64

Total de Colocaciones 3 7.542.243.619.81

SECCION PERIODISTAS, FOTOGRABADORES E IMPRENTAS DE OBRA« 
INVERSIONES

La Sección Periodistas, Fotograbadores e Imprentas de Obras cuenta en 
tus propiedades de renta, con 113 departamentos, 6 locales y una oficina Esta« 
propiedades son las siguientes:

PROPIEDADES DE RENTA DEFINITIV’A AVALUO COMERCIAL

Santiago:
Valentín Letelier 1376-92 ... .
B. O’Higgins esq. Serrano ..
San Frrfjicísco-Tarapacá ....

Poblaciones para vender a Imponentes

COLOCACIONES
Bonos del Estado.........................
Préstamos Hipotecarios ............
Préstamo*. Personales y Varios 
Aplicaciones 8,33 % ............ ..

Total Colocaciones

67.643.000.—

Santiago, noviembre de 1956.

114.207.500 —
288.590.000__
134.010.000.—

546.807.500,—

59 casas

56.820.120.—
162.794.000.—
188.990.000.—
10.095.000.—

418.699.120.—

La Ley Orgánica de la Caja 
Nacional de Empleados Públi
cos y Periodistas señala clara
mente quiénes se encuentran 
afectos a sus disposiciones, en 
forma obligatoria, en el articu
lo ll.o, cuyo texto es el siguien
te:

ARTICULO ll.o— Estarán su
jetos a las disposiciones de la 
presente ley los empleados que 
tuvieren nombramiento del Pre
sidente de la República o de 
otra autoridad competente y 
se pagaren con fondos del Es
tado o con las entradas de los 
servicios públicos en que des
empeñen sus funciones. Quedan 
también, en consecuencia, some
tidos a las disposiciones de la 
presente ley- los empleados con
tratados de la Administración 
Pública; los empleados de los 
servicios o instituciones inde
pendientes del Estado, como las 
Cajas de Colonización Agrícola, 
de Crédito Popular, de Crédito 
Minero, el Instituto de Crédito 
Industrial; el personal de los 
servicios de Beneficencia. ex
ceptuándose sólo los empleados 
que no desempeñen funciones 
permanentes.

Los empleados de la Socie
dad de Fomento Fabril, Nacio
nal de Agricultura y Nacional 
de Minería quedarán igualmen
te afectos al régimen de esta 
ley. No serán aplicables las dis
posiciones de esta ley al perso
nal de la Caja de Crédito Hi
potecario, de la Caja Reasegu
radora de Chile, al personal del 
Ejército y la Armada y al per
sonal de Carabineros.

Asimismo, no estarán com
prendidos en la presente ley el 
Presidente de la República, los 
Ministros del Despacho, los fun- 
ainpoKias del fuero eclesiástico

el personal de las Empresas In
dustriales del Estado y los ex
tranjeros que sirvan en virtud 
de un contrato de duración 
temporal, salvo que voluntaria
mente deseen acogerse a sus be- 
ficios sometiéndose a los des
cuentos señalados por los ai- títculor. 14, 16 y 73.

Tam’' ’ ' 
luntar \ 
condie C11 ei Jn.
ciso pr.— ¿ente los funcionarios 
públicos que, teniendo nombra
miento del Presidente de la Re
pública o de autoridad compe
tente reciban remuneración en 
virtud de aranceles o derechos 
establecidos en su favor por las 
leyes orgánicas de los servicios 
a que pertenecen. En este ca
so, los interesados declararán la 
renta que servirá de base para

podrán acogerse vo-
-i:e a la Caja en las 
señaladas en el in-

Cuota mortuoria para 
iodos los imponentes

Todos los imponentes de la 
Sección Periodística de Ja Ca
ja, sea cual fuere el tiempo 
de imposiciones hechas, tienen 
derecho a que en caso de fa
llecimiento, sus deudos puedan 
obtener al pago de la Cuota 
Mortuoria.

Esta cuota consiste en una 
asignación igual al último 
sueldo o pensión mensual de 
que haya gozado el fallecido, 
y en ningún caso podrá ser 
inferior al sueldo vitál.

La Caja paga esta cuota a 
los deudos ante la sola pre
sentación del certificado de 
defunción y de los documentos 
necesarios para calificar de 
deudos diree^— v- los Deticio- nario’

regular los descuentos y bene
ficios, debiendo ser calificada y 
determinada definitivamente por 
el Consejo de la Caja. En nin
gún caso dicha renta podrá ex
ceder de treinta y seis mil pe
sos al año.

A los acogidos voluntarios de 
que habla este artículo se les 
computará como tiempo servido 
aquel durante el cual hayan 
electuado la imposición estable
cida en los artículos 14, 16 y 
73.

Los funcionarios comprendí-1 
dos en los incisos 3, 4 y 5 del 
presente artículo y aquellos que 
estuvieren acogidos a otras Ua-*s 
jas_ de Previsión y que desem
peñen simultáneamente cargos 
civiles afectos a esta ley, esta
rán obligatoriamente sometidos 
a sus disposiciones en lo que. , 
concierne a este último carác
ter, salvo el caso de que gocen 
de una pensión vitalicia cuyo 
monto exceda de S 500 si son 
solteros o de $ 750 si son casa
dos. No se aplicarán ellas a los 
que no siendo empleados civiles 
permanentes sean nombrados 
para desempeñar comisiones, m 
tampoco al que siendo imponen
te de la Caja, por tener un em
pleo permanente, fuese llamado 
a desempeñar simultáneamente 
una comisión o cargo transito
rio en lo que concierne a la 
renta que perciba por dicha co
misión o cargo.

Los empleados suplentes no 
quedan sometidos a los descuen
tos establecidos por esta ley; 
salvo el caso que durante la su
plencia conserven la propiedad 
de un cargo afecto al régimen 
de esta ley, en cuyo caso debe
rán efectuar las imposiciones so* 
bre el sueldo asignado - es*”
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Los periodistas y iotograbadores tienen
sección especial en Caja de EE.PP. y PP
20 mil profesionales disfrutan de i------------- ---------------- -------------------------- '

un generoso régimen de previsión
E1 invierno de 1924 trajo pa

ra los periodistas un grito deses
perado en el suicidio de uno de 
sus colegas, Eladio López y 
Quintanilla. Tan trágica deci
sión del colega, mostró en toda 
su crudeza, el abandono en ma
teria provisional en que se en
contraba este numeroso gremio 
y sirvió de base al gran movi
miento unitario que se gestó en 
torno a la aspiración común de 
disponer de un régimen de pre
visión adecuado que ofreciera

amparo contra los riesgos de ve
jez, invalidez o muerte.
„ La complejidad de las tareas 
periodísticas, tanto de reporte- 
rom«re|^Ct0res y corresponsales, 

1 P?rsonal técnico y de imprentas de obras, hacía im- “ Hl’Phnet he un 
■ ,vú.T. .pr'v,s101”" quenú.‘ J, ? ™'hl«. en turma am. 
p.ia el trabajo nocturno v las 
n?t^Ones de baJo **”dard sa- 
ílanr ° QUe el aS> se desarr<>-

Los funerales del suicida hl-

Régimen de Medicina Preventiva para

:

dieron que los periodistas se 
unieran en esta campaña, que al 
correr de Jos años iba a trans
formarse en el más generoso y 
amplio de los regímenes de pre
visión establecidos en Chile

LOS PIONEROS — El dipu
tado por Traiguén. Eulogio Rojas 
Merv; ¡os periodistas Luis Cruz 
Almeyda y Carlos Alzóla Gar- —«»miujuh 
tía ambos de Valparaíso, ela- ' Circulo de Periodistas creado 

í" pnmer Proyecto de por los profesionales de las em- 
dJ’r, Vlda R 10 CrJb de presas periodísticas, tuvo la sa- 
de> Riem‘° correspon- tisfacclon de lograr la culmina-, 

dlentk e R trcs P haber da- non de ¡ales esfuerzos al dlc- I 
uíL. % pi’Tero' pasos para el tarse el decreto-ley 454 del 14 ¡ 

Vi ^R "*P,rac|6n I de Jubo de 1925. que dio vida ai
c a jGsé0M‘Zi»M1?ia5a>» de . ,a CflJa de Empleados Públicos "R José Maza »1934'. propuso' y Periodistas.

I La activa colaboración del en
tonces director de LA NACION.

| e| desaparecido don Carlos Dá- 
l vila Espinoza. fue factor decisi

vo en la obtención de dicho éxito.
SE AMPLIAN LOS BENEFI

CIOS.— En sus primeros años 
de vida, el Departamento de Pe
riodistas atendía provisionalmen
te sólo a estos profesionales, ha
biendo quedado al margen los 
trabajadores técnicos de las em
presas periodísticas y de talleres 
de obras.

Por tal razón, fueron incorpo
radas, primero, los fotograbado- 
res, y luego, los obreros de talle
res periodísticos y de imprentas 

obras. Finalmente, en 1948, 
se establecía el régimen de Caja 
Unica para todos los trabajado
res en genera), de empresas pe
riodísticas y talleres de obras, 
mediante la promulgación de la 
ley 9,116, del 16 de octubre, al- i 
bergando en su seno a cerca de 

I 20 mil personas.

que con el objeto de hacer más 
expedita la tramitación consti
tucional de tal iniciativa, se in
cluyera junto con el proyecto de 
ley que creaba la Caja Nacio
nal de Empleados Públicos y Pe
riodistas.

El señor Humberto Grez Silva 
como. Director Organizado! dei

J s. creado

todos los imponentes de esta Caja1
Control estricto de la salud del beneficiario

se hace anualmente

La Caja Nacional de Em- 1 
pipados Públicos y Periodis- ' 
tas tuvo en un comienzo, una 1 
sección destinada a prestar 
atención médica a sus impo
nentes que, andando el tiem
po ha llegado a convertirse 
en un servicio autónomo que 
es el actual Servicio Médico 
Nacional dé Empleados.

Este servicio cuenta con 
agencias en la mayoría de 
las capitales de provincias, i 
y en otras partes, como las : 
zonas sur y austral, con *Ceh* I 
tros regionales.

Los imponentes de la Caja 
y sus familiares pueden reci
bir los beneficios de la aten
ción médica, curativa-y den
tal, y el imponente mismo, 
está sujeto al régimen de me
dí c i n a preventiva, que lo 
controla todos los años, pa-_ 
ra llevar una ficha del esta
do general d£ su'.salud..

Este sistema ha permitido 
pro p.orcioiiar al imponente 
los medios necesarios paral 
atender al restablecimiento' 
áe su salud, cuando se mani-J

! fiestan los primeros síntomas 
i de cualquier mal que pudie
ra amenazar su existencia o 
su permanencia en ‘labores

En el caso de tratarse de 
enfermedades como la tuber
culosis, el cáncer, y las afec
ciones cardiacas están con
sideradas como enfermeda
des contenidas dentro de la 
medicina preventiva.

Este hecho permite al im
ponente someterse a los tra
tamientos que los médicos le 
ordenen, abandonar su tra
bajo y percibir su renta in
tegra, con todos los benefi
cios legales de asignación fa
miliar, aumentos de sueldo, 
Inamovilidad en el empleo, 
hospitalización, etc., hasta 
que las- comisiones lo decla
ran apto para volver al tra
bajó.

Puede decirse que la me
dicina preventiva chilena es 
la más completa y generosa 
que. existe en el Continente, 
porque hasta prevé el caso 
de que el imponente sufra de

una enfermedad Incurable.
En tal situación, la Comi

sión Central de Medicina Pre 
ventiva le concede el bene
ficio de jubilar con sueldo 
completo, por “enfermedad 
irrecuperable”.

La política de inversiones de la . . - ------OS
inmuebles, con el objeto de asegurar una mejor renta a los fondos acumulados por los imponentes. Este moderno 
edificio situado en Avenida Bernardo OHiggin, esquina de Cumming recientemente terminado, es uno de los mu

chos que la Caja posee en la capital, aparte de poblaciones y otras construcciones de provincia

APIIRTES PMUMlfS I lll IWIHOOS HIWM IAS 
ClIAITIOSM IIMIIMIWIS lll M CAJA lll H.PP. I PP.

IJubilaciones, montepíos y seguros de vida demandan fastos por cerca de mil millones de pesos
Texto de Jos artículos 14 y 15 I ÍLmo“.umí»toi™””'0” y "

• ' , i r i f' La parte del sueldo anualCHIC proporcionan tales fondos I**11® se descuente al empleado 1 1 1 i en caso de licencia:

dentro de un año a contar des-i nuncia que hagan los particu- 
de la fecha del fallecimiento; | lares.
a„",has cantidades. del seguro Las propiedades recobrad- 
nhiio’Ji3, qUe a Caja nn esÍP 1 seran nnaíenadas en pública s obligada a pagar en conformi- - ----------- - p • --
dad a esta ley;

j» Las imposiciones personales 
que no fueren reclamadas en 
el plazo de dos años; y

k) Los intereses que produz
can los fondos de la Caja.

Las erogaciones de cargo del 
Estado que establece este artícu
los se consultarán anualmente 
en la ley de Presupuesto.

ARTICULO IS.o— Se incre
mentarán los fondos de la Ca
ja con los siguientes arbitrios!

a' Con el importe de las mul
tas que se impongan en dinero 
efectivo a los emp.^ados some
tidos a esta ley;

b' Con las cantidades que se 
apliquen al Fisco por implican- i 
cía o recusación de los jueces. ■ 
Estas sumas se consignarán en 
la cuenta de Depósitos de la 
Tesorería Toda resolución ju
dicial que aplique al Fisco al
guna cantidad consignada por 
este motivo debe ser puesta en 
conocimiento del director de !a 
Caja Nacional de Empicados i 
Públicos y Periodistas. El Lri- . 
bunal respectivo decretará que 
se dirija el oficio que corres
ponda y girará libramiento pe
ra que los fondos consignados 
se entreguen al director de la 
Caja;

c' Con las sumas que sean 
obligados a pagar los fiadores 
de reos en libertad provisional;

d' Con el treinta por ciento 
de las cantidades que ingresen 
en arcas fiscales con arréalo al 
artículo 995 del Código Civil; y 

e) Con el treinta por ciento 
del valor de las propiedades 
que recobre el Fisco por de-

•orno valor para los efectos de! 
-recho subsidiario establecido 
’. favor de la Caja la tasa- 
>n fijada para el pago del 
puesto sobre los bienes raí-.ta declarada. Si un imponente! 

ha sufrido disminución de suel
do y con posterioridad obtiene 
aumento, este descuento para 
este último sólo se aplicará so
bre la diferencia que exista en
tre el sueldo que percibía antes

Para cumplir con las nume
rosas obligaciones que la Caja 
contrae con sus imponentes, se 
han previsto diversas entradas 
que son aportadas por patrones 
y empleados, de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley Or
gánica de la institución.

La cuantía de estas obliga
ciones, que llega a los mil mi
llones de pesos anuales, ha he
cho necesario disponer de una 
serie de entradas, las que se 
encuentran previstas en los ar- ¡ 
ticulos 14 y 15 de su ley orgá- 1 
nica.

El texto de estos artículos es 
el siguiente:

ARTICULO 14.0— Los recur
sos de la Caja serán los siguien
tes:

a) El descuento del diez por 
ciento de los sueldos y gratifi
caciones; sin embargo, este des
cuento será de cinco por cien
to para los empleados que cum
plan treinta años de servicios y 
continúen en funciones;

b) Una erogación del Estado 
equivalente al cuatro por cien
to de los mismos sueldos y gra
tificaciones;

c) El descuento del diez por 
ciento de las pensiones de ju
bilación de cargo de la Caja;

d) El importe de la mitad del 
primer mes de sueldo o renta 
declarada de las personas que 
ingresen a la Administración o 
que empiecen como imponentes 
de la Caja o que se reincorpo
ren. siempre que no hayan su
frido antes este descuento;

e> La primera diferencia men
sual proveniente de cualquier 
aumento de remuneración o ren-

g) La parte del sueldo anua', 
no devengado por suspensión 
de la persona que lo servia:

h> La parte del sueldo anual 
devengado por los empleados 
fallecidos, siempre que no haya 
sido cobrado por los herederos

RESUELTOS CON SENTIDO REALISTA

CENTRAL

PROBLEMAS DE LA SUCESION FUERON

particularidades

■

-.

En 1 catinos 251, junto a la Plaza de la Constitución y en : 
pleno centro de Santiago, se alza este enorme edificio de 
departamentos para la habitación que la Caja construyó 
para entregarlo como vivienda para sus imponentes. Cer
ca de doscientas familias ocupan los departamentos, que 
cuentan con toda clase de comodidades modernas y de ex
celente distribución de su espacio. La sólida construcción 
' -i Hr oslar próximo a la mayoría de las más im
portantes oficinas fiscales, junto con resolver el problema 
habitacional de sus ocupantes, les acorta el camino hacia 

sus frentes de trabajo.

Abonos de tiempo favorecen a quienes 
trabajan de noche o en ambiente tóxico

Una de las particularidades 
mas interesantes de. la- previsión 
para los periodistas y personal 
técnico en general, es el que se 
refiere a los abonos de tiempo 
por años de servicio.

Estos abonos se hacen, exclu
sivamente por trabajo nocturno 
' por trabajar en ambiente ga
seoso-tóxico.

El espíritu de la ley y el áni- 
mos de los legisladores han sido, 

este caso, el atender en for
ma, justa a aquellas personas que 
ftstan obligadas a trabajar de 

o aspirando emanaciones 
nocivas, porque han de sufrir, 
J^i- ar de l*s medidas que se 
ei >qUe? un desgaste mayor que 

uí?Pleado en el cumplimien- 
10 ue tareas normales. ।

; La proporción del abono es la 
i siguiente: quien haya trabaja-
I do de 10 a 15 años en las con- 
• diciones ya mencionadas, tiene 
> un abono de tiempo de dos me

ses por cada año; de 15 a 20 
años, este abono se eleva a 6

i meses por año. lográndose en 
esta forma que un fotograbador I 
o un prensista, o un redactor I 
nocturno, puede jubilar con 20 
años de servicios, obteniendo, sin 
embargo, todos los beneficios 
que se conceden a quienes cum
plen treinta años efectivos de 
servicios.

En estos casos, la ley ha pre- I 
visto aportes patronales mayores 
que los normales, con él objeto । 

। de atender debidamente las óbli,- I 
i gaciones que se contraen.

Los problemas sociales y legales creados al fallecimiento 
de uno de los imponentes, han sido enfocados con sentido 
realista y en aquella época. 1925, avanzado, por la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodistas

La precedencia en la sucesión está sujeta al siguiente 
orden:

La esposa y los hijos LEGITIMOS o NATURALES del 
fallecido.

Para la esposa., se asegura el 50 por ciento del seguro de 
vida y del montepío, destinándose el resto a ser dividido por 
partes iguales entre los hijos.

En el caso de no haber hijos legítimos o naturales, las 
dos terceras partes del seguro de vida serán para la viuda 
y a falta de ella, todo el seguro corresponderá a los hijos, 
legítimos o naturales.

El cónyuge sobreviviente‘varón, tendrá derecho al seguro 
de vida sólo en el caso de ser mayor de 55 años o comprue
be su imposibilidad absoluta para ganarse el sustento

En el caso de no existir tales deudos, la ley prevé que 
tales beneficios de seguro de vida y monteoío pueden ser im
petrados por la madre viuda legítima o NATURAL, siempre 
que el reconocimiento de esta última haya sido practicado 
por lo menos con un año de anterioridad al fallecimiento del 
causante.

Y aun en el caso de no existir alguno de tales beneficia
rios, se favorece a las hermanas solteras o viudas del causante.

En los dos últimos casos, el monto del beneficio se reduce 
en un 50 por ciento.

recobrad-
, ......... o-..- «uo cu puuilLd S

( basta o conservadas por el F
I co y en este caso se consider

Este edificio moderno, situado en la esquina de Teatinos 
con Santo Domingo, cuenta con departamentos para la ha
bitación y oficinas y locales comerciales En los bajos, fun
ciona la Cooperativa de la Caja de Empleados Particulares 
y en los altos, además de la Cancillería de la Embajada 
Argentina, están las oficinas de la Superintendencia de 
Abastecimientos y Precios. La Caja tiende a obtener en 
esta forma, una renta superior que permita asegurar sus 
inversiones y aumentar los beneficios qit otorga a sus 

imponentes.

Obreros y empleados gozan de iguales 
derechos en el Depio, de Periodistas

Se encuentran 
disposiciones de icycs que determinados en li 

.Pfp^rtamento de lando», que todo' 
personal diVS" el ae'fle el oe ™
díuíSt J pmPr'‘» P'fio- hasta el obrera má, modesto. .<« dísticas, y de las agencias no- -------- - -*---- J- ■
ticiosas y el personal de emplea
dos y obretos de las imprentas 
particulares "y de aquell-- J- 
pila^yÍPrae °LrR- na,uraleza 
a particulares". 

El "
‘entiéndese t 
dísticas aquel

En este amplio hall «nlr.l de la Caja de Empleado, se eneuen Irán dMrlboid» la. aecelone. qne llenen mavor «nuenel. do 
pnrnleo, rom» son la. ohelna. de parte», la» cala, parador», y „«plora, la. ««Ion« de Inlormaelón sobre diferente, traml 
tacioncs de eon-í. o le», etc. En la actualidad. ,e osla poniendo fin a una serle de modlflcaelone» Internas que han hecho mi, 

eapedilo el movimiento del publico, facilitando I» atención de «ote por lo. funelonarlo. de la Caja

afectos a las Los beneficios son claramente 
las leyes que determinados en las leyes, sefta- 

' de landose que todo el personal.
<el | de-de el director de un diario.

encuentra afectado por tales 
disposiciones.

...... ..... - Tanto los empleadores como 
aquella1; de , los trabajadores de empresas pe- 

",ra‘eza due riodístlcas hacen un aporte del 
a nankutar«"-JOS romerc,ales 0 5 Por ciento de sus sueldos y 

Fi ’ -en......................... I gratificaciones, al fondo común,
■‘»n ¿.ThL to’ ■ i6‘ PXPr®Fa qiif En el caso de las imprentas cía 
u... ” |p p Por empresas perio- obras, los aportes son los si- 

...... -m .ellos establecimientos guíenles: imponente, 7 por cien- 
Cs que' P°r su cuenta I to de sus salarios, empleados, 

rpi ti? de maP,era Permanente y 10 por ciento sobre esa misma regu.ar un diario, periódico o cantidad, 
revista en periodos que no ex- ' - - * 
cedan de un mes”.

Esto ha permitido que un to
tal aproximado a las 20 mil per- 

I sonas pueda acogerse a los be
neficios que otorga tal régimen 

I provisional.

Las empresas también están 
obligadas a pagar mensualmen
te el 8.33 por ciento del sueldo 
de. sus trabajadores, con el ob
jeto de formar el fondo de in
demnización por años de'servi
cios. que totalizado. es de un 
mes de sueldj^ anual.
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MANTEQUILLA 
QUESILLOS
CACEINA
LECHE EN POLVO

fflHU HOU DEL S.U. Stilli 
US POSIBILIIHIIIS «El MU» CHUMO

Aplicación de técnicas agronómicas incrementan producción de la tierra

Santiago — San Felipe — Puangue 
Rancagua — San Fernando — Curicó

Poniendo en práctica el 
principio de que “la téc
nica agronómica racional- 
merite llevada a nuestros 
campos constituye un fac
tor fundamental de pro
greso e incremento de la 
producción“, la Gerencia 
Agrícola del Servicio Na
cional de Salud, ha logra
do, en el curso de sola
mente tres años, elevar 
la producción total de sus 
predios en 2.5 veces. -

Tal aumento en la pro
ductividad de los fundos, 
tiene sus principales fun
damentos en la reorgani
zación que en 1953, reali
zó la Jefatura del Servi
cio Nacional de Salud, en 
cuanto a la forma en que 
hasta la fecha se efectua
ba la administración y 
explotación de sus predios. 
Para ello, el S. N. S., creó 
la Gerencia Agrícola, or
ganismo que ha sabido 
imprimir a sus actividades 
un carácter netamente 
técnico con bien madura
dos y estudiados progra
mas que se encuentran en 
pleno desarrollo y que 
comprenden:

a' Conservación y me
joramiento de los suelos.

b’ Intensificación de las 
explotaciones.

c) Aplicación de nor
mas agronómicas moder
nas.

d' Mecanización agríco
la.

e) Construcción de vi
viendas campesinas y ele
vación del standard de vi
da de los obreros.

f) Introducción de nue
vas explotaciones y culti
vos. y

g) Incremento y mejo

ramiento de las dotacio
nes ganaderas.

La aplicación de estos 
programas han represen
tado para la Institución y 
para el país, en el plazo 
de tres años, <1953-1956’. 
un extraordinario incre
mento de la producción 
alimenticia y señalan, 
en forma muy significati
va, las inmessas posibili
dades de la agricultura 
chilena. Basta citar sola
mente que en este periodo 
de tres años las utilidades 
obtenidas en la explota
ción de los 18 fundos que 
administra la Gerencia 
Agrícola del Servicio Na
cional de Salud, se eleva
ron d? $ 42.294.680. en el 
año 1952 1953, a la suma 
de $ 233.322.107, en 1955- 
1956.

FUNDOS BAJO ADMI
NISTRACION DE LA GE- 
RENCIA AGRICOLA— 
En la actualidad, la Ge
rencia Agrícola,. tiene ba
jo su directa administra
ción y explotación los si
guientes fundos del Servi
cio Nacional de Salud:

En el Norte Chico: Ta- 
huinco, Quelén, Cuncu- 
mán. y la Hacienda La 
Tranquila.

En la Zona Central: 
Hospital, Santa. Inés. San
ta Elena. El Peral, Los 
Bajos, Arcángeles, y El 
Molino.

En la Zona Sur: San 
Luis. Millauquén, Coipín, 
Santa Fé, San Gerardo; 
Santa Cruz y San Lorenzo.

SEDE DE LA GEREN
CIA .— La Gerencia 
Agrícola, tiene su sede en 
Santiago y sus oficinas es-

DON RICARDO HEPP. inge
niero agrónomo, a cargo de 
la Gerencia Agrícola del 

S. N. S.

tán establecidas en calle 
Ahumada 236. 8o piso, con 
teléfono 62217. y casilla 
de correos 1822. Al frente 
de este servicio está el in
geniero agrónomo, señor 
Ricardo Hepp. que, ha 
servido importantes car-

Fundos del SNS producen 5.230.690 litros 
de leche y 77.000 qq. métricos de cereales

El cuadro estadístico que damos <a continuación, 
constituye una elocuente prueba del gran impulso que 
la Gerencia Agrícola del Servicio Nacional de Salud, ha 
dado a Ja producción de los fundos bajo su administra
ción:

Producción Año 1953 Año 1956

Cereales Quintales Met. 42 000 77 000
Betarraga Quintales Met. — 175 000
Carne Quintales Met. 9.300 12 400
Leche Litros 1.020.000 5.§30.000

gos de su especialidad 
sido, jefe de la Sección 
Cereales del Depártame«, 
to de Genética y Fltotecni« 
del Ministerio d<? Agricu] 
tura, Jefe de Estación«, I 
Agrícolas Experimenta^. ' 
y colaborador de numero- 
sas revistas agrícolas v 
Ministro de Agricultura :■ 
en 1954. a

CAPITALIZACION nF 
UTILIDADES - El señor 
Hepp. en declaraciones a 
LA NACION, señaló qUe 
las utilidades obtenidas u 
durante estos tres años * 
se han dedicado integral ’ 
mente a capitalización” fe 
introduciendo efecti va s 
mejoras en los fundos y 
dando especial impulso a 
la mecanización de 
faenas. Hio presente q-ae i 
cumplidos ]os programas 
agrícolas en ejecución, el 
Servicio Nacional de Sa- 
lud. podrá disponer de 
una grande y segura fuen- I 
te de entradas, para la 
atención y mantenimien- ' 
to de los establecimientos 
hospitalarios.

ALMACEN 
ABED YUSEFF

—(®—

TIENDA Y ALMACEN

DE IMPORTACION

Y EXPORTACION

—@—

ARTICULOS

DE

SEÑORAS

* Y

HOMBRES

—■©—

Erráznriz esq. Talca 501
Fohp 1 083 - Casilla 352

- PUNTA ARENAS -

Orval agradece a sus clientes y favorecedores 
deseándoles un feliz y próspero Año Nuev

la construcción de su CHALET!

iferentes zonas

LIMACUE

NOGALES

CALÍ!

01 MUE

.ANCA AGUA POTABLE

LUZ ELECTRICA

I PAVIMENTACION

• VEREDAS v JARDINES

ALCANTARILLADO

AGUA PARA RIEGO..

pira oue coi1 Isu6 propias 
manos siembre

de Hortalizas y Flores agías 
para cada zona

[V.ALEMANA * 
Sgl
ÒTQA5 PIANIFICATONE
EN. OSORNC

È§|gÊ TEMUCO 
CONCEPCION

=§gf SANTIAGO — . ' 
LA ■SERENA 
OVALLE 
ACONCAGUA

FTC V2

LADRILLOS

10 ARBOLES FRUTALES

6 HERRAMIENTAS

SEMILLAS

CON óRAHOgS FACILIDADES DE PAGO

DEPARTAMENTO JURIDICO PRAT 656 • 7’ PISO - FONO 5981 - VALPARAISO.
GERENCIA PLAZA JUSTICIA 4J 0F.JH-CAS.14J-V-FONO VALPO.

FONO

ENVIE ESTE C D P 6 M ■•801 MISMO 
T racíMrá la visita del Ajenle de su sena.
Señores

OHVAL, Plana Judíela 45, 01. 511, Casilla 143-V, VALPARAISO.
j’Í”"“ "isasiialmenle de la suma de S 

sollcllo la visita de vuestro Aneóle 
NOMBRE ..........

Dirección
_ Ciudad ..

ORVAL
EN LAS MEJORES ZONAS DE CHILE

SE-EL-ARQUITECTO-DE-TU-PROPIO-DESTINO



LA NACION . — LUNES 14 DE ENERO DE 1957 15
EL »«Tremoto tu« «1 año 1339..

:::r™BE™oirs Energía Atómica ofrecerá en el futuro vastas
EN LA CIUDAD MARTIR DE CHILLAN

CHILLAN —la ciudad mártir । 
que el 18 de enero de 1939 que
dó reducida a escombros en un ¡ 
«5 o|o— ha resurgido con edifi
cios asísmicos, avenidas y día- I 
gonales modernas; hoieles y ' 
centro comercial a tono con los i 
tiempos: mercado modelo, etc. | 
Sin embargo, hay obras defini
tivas sin concluir, como el Con
servatorio de Música y Teatro ¡ 
de. grandes espectáculos. Fuera ' 
del sismo del año 1939. la ciu- í 
dad sufrió nuevos perjuicios con ! 
el temblor de mayo de 1953, y, 
posteriormente, una inundación j 
dañó las viviendas modestas de 
sus poblaciones circundantes. 1

CHILLAN —cuna del prócei 
máximo, y capital de Ñuble, la 
provincia que también produjo 
un Prat (en Ninhue)— contó 
con la ayuda de la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilio, a 
raiz del terremoto; pero desde 
que tal entidad se fusionó con 
la CORVI, los chillanejos han 
visto y sufrido la peor de las 
desatenciones. Y los chillanejos 
no tienen hijos suyos en el Go
bierno a quienes acudir. Tam
poco los tuvieron ayer.

Alcalde de Chillan. H«r-

proyecciones en la industrialización de Chile
ASPECTOS DEL CONVENIO BILATERAL ENTRE CHILE EE. UU.

4.000 CIENTIFICOS NECESITARA
CHILE PAR A DIRIGIR ESTA ENERGIA

LAS Cajas de Previsión —casi 
todas— han prometido construir 
poblaciones en Chillan; pero de 
allí no pasan las cosas. Un 
40 o[o de la población continúa 
viviendo en barracones de 
emergencia, con más de 15 años 
de existencia, sin instalaciones 
sanitarias adecuadas. Las epide
mias persisten " 
hitantes.

EN materia 
ción. Chillan 
porque después _____ _
no se repavimentaron sus arle-

en diezmar ha-

de pavimeñta- 
sigue atrasada, 

del terremoto

desarrollan y ponen en libertad , con los átomos cercanas. En el 
_ choqiie generan enormes canti

dades de energía. Este es el ca
lor que se puede usar en ^ugar 
del producido por la comí .* ' 
d« ..carbón o del petróleolpara 
hacer funcionar las centrales 
eléctricas del futuro. ási-

Los reactores, además de'este 
calor, producen los radioisótopos, 
valiosos elementos que se {Utili
zan para el diagnóstico y„para 
el tratamiento de delicada», en
fermedades. como también- en 
Instrumentos industriales, en in
vestigaciones agrícolas para me
jorar el tipo de las piaras y 
para auménta
las cosecha».

narse como combustible en reac
tores nucleares de investigacio
nes El uranio suministrado por 
estos convenias se encuentra 
en una forma que no es adap
table para la fabricación de ar
mamentos nucleares.

las llamadas átomas, nombre que 
le fue dado hace 2.500 años poi 
el filósofo griego Demócrito. Aún 
cuando son tan pequeñas, más 
de mil millones de ellas habrían 
en la cabeza de un alfiler. Se 
cree que cada átomo semeja un 
sistema solar en miniatura, con 
un núcleo de protones y neutro
nes, en el centro de otras par
tículas todavía más pequeñas lla
madas electrones que giran en 
órbitas alrededor ae dicho nú
cleo. Los hombres de ciencia 
han descubierto que dividiendo o 
desintegrando ciertos átomos, se 
puede iniciar una cadena de 
reacción nuclear, en la que

enormes cantidades de calor y 
energia ptUlzables. Esto es la 
energia atómica.

lón
Fl’NClO.N A MIENTO DE UN 

REACTOR.— Un material desin
tegrante. como el uranio, es co
locado en un reactor. Los áto
mos del material disgrega ble se 
fragmentan y «eparan con gran 
fuerza. Parte de los fragmentos 
específicamente las partículas 
llamadas neutrones, mantienen 
la tracción al provocar el esta
llido de otros núcleos desintegra
ble# presentes. Pero en su ma
yor parte los fragmentos se li
mitan a chocar violentamente

mó el contrato para la construc
ción del primer acelerador ató
mico para Chile.

Este complicado y delicado 
aparato fue adquirido en la 
casa Philips, de Holanda, en la 
suma de 17 mil libras esterlinas. 
Con este equipo se iniciaron en 
Chile las Investigaciones atómi
cas, contribuyendo así al pro
greso de la patria, creando las 
condiciones necesarias para que 
los estudias superiores manten
gan su alto nivel.

La energía atómica seré la 
base del progreso industrial y 
agricola de Chile, dentro de unos 
10 años. Desde luego, nuestro 
país ya "entró en la era atómi
ca''. con la instalación y funcio
namiento del acelerador en cas
cada de alta tensión, en el La
boratorio de Física Nuclear de 
la Universidad de Chile, que 
funciona en la Escuela de Inge
niería. Este centro científico 
constituye un gran adelanto pa
ra la enseñanza de los futuros 
sabios chilenos que tendrán en 
sus manos la dirección de esta 
energía consagrada al bienestar 
físico y espiritual de la huma
nidad .

Cuando en Chile se construya 
un reactor atómico para realizar 
investigaciones, de acuerdo a lo 
establecido en el convenio bila
teral. recibirá entonces, en ca
lidad de arriendo, los 6 kilos de 
uranio, que son de larga dura
ción para el funcionamiento de 
este tipo de reactor, que en 
otros países ya existen. Por este 
suministro de uranio se paga so
lamente un interés, como arrien
do. no así el valor total de los 
6 kilos.

IMPORTADAS

PUNTA ARENAS

que. de una vez por todas, se 
concluyan las obras de rehabi
litación proyectadas después 
del terremoto del año 1939.—(El 
corresponsal).

tjecución de

MÄI NI nuil
ASOCIACION DE INDUSTRIALES
D E U L Z ADO DE CHILEEnfoque para retratos.

Visor óptico repórter.
Instantáneas y fotos de Hempo.

Lente luminizado alemán F 1:11.
Correa portadora.
Obturador especial.
Material plástico granate, con

aplicaciones doradas.
Conexión para disparador de

cable.
Paso de rosca para trípode. ASOCIACION DE INDUSTRIALESEnfoque graduable de 1,5 m. al

DE CURTIDURIAS DE CHILEinfinito.

ACCESORIOS

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL

70 AÑOS DE SERVICIOS EN LA FOTOGRAFIA

caRBICACION en chile de SU

rías. Un 60 ojo- de sus calles es
tá sin pavimentación, sin cal
zadas ni aceras. Las poblacio
nes suburbanas son lodazales en 
invierno y tierrales en verano.

EL ensoleramiento de tres 
avenidas, que se había empren
dido. fué abandonado y existe 
el peligro de perder lo avanza
do.

CHILLAN tiene muchas ne
cesidades. Su Municipalidad 
precisa de fondos, y más que 
nada, hace falta que se cumplan 
las promesas de reconstrucción, 
abandonadas en gran parte. 
Chillan no tiene hoy ni tuvo 
ayer hombres en el’Gobierno, 
por lo que apela solamente a la 
comprensión de todos los gober
nantes y parlamentarios para

GRANDES AVANCES.— En 
1953, el Rector de la Universidad 
de Chile, señor Juan Gómez Mi
llas. tuvo la idea de iniciar un 
programa de física nuclear. A 
esta labor se dedicó de inmedia
to el profesor de la Escuela de 
Ingeniería, señor Arturo Alúas, 
quien en compañía del sabio ho
landés doctor Jacob Hendrik 
Spaa. organizó el Laboratorio de 
Física Nuclear, y en 1954 se fir-

CONVENIO BILATERAL— El 
8 de agosto de 1955, los Gobier
nos de Chile y de Estados Uni
dos, firmaron un acuerdo de co
operación en los usos pacíficos 
de la energía atómica. Ambos 
países se comprometieron a mar
char unidos en la búsqueda in
cesante del hombre para lograr 
una vida mejor. Este acuerdo es 
un producto del mismo espíritu 
con que el Presidente Eisenhower 
Sropuso desde la tribuna de las 
laciones Unidas, el estableci

miento de una mancomunidad 
internacional atómica al servicio 
de la paz.

FINALIDAD DEL CONVENIO. 
— Los Convenios bilaterales es
tablecen disposiciones para el 
suministro, por parte de los Es
tados Unidos, de una cantidad 
de uranio que no exceda de 6 ki
los. que solamente puede desti-

Además, para la construcción 
de un reactor atómico, el Go
bierno de Estados Unidas aporta 
hasta la suma de 350 mil dóla
res. de acuerdo al convenio bi
lateral; ]a otra mitad del valor 
total de un reactor ea por cuen
ta del país interesado.

marusichnos. ltda.
TODA CLASE DE MERCADERIAS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

R- CORREA N.o 0300
TELEFONO 9 15
CASILLA 474

POSIBILIDADES PARA 1958. 
— El doctor George Manov. uno 
de los miembros de la pode rasa 
Comisión de Energía Atómica de 
Estados Unidos, que llegó a Chi
le bajo los auspicios del progra
ma Fulbright. de intercambio 
educacional entre nuestro país y 
EE. UU.( en sus interesantes 
conferencias ha dado a conocer 
las enormes posibilidades que 
para el futuro ofrece la energía 
atómica. Ha dicho que de con
tinuar el desarrollo de las in
vestigaciones atómicas que se 
realizan en el país, existe la po
sibilidad de que en 1958 se cons
truya el primer reactor-nuclear 
para la producción de energía 
eléctrica. Esto constituirá una 
parte de las ventajas que esta 
energía ofrecerá para el progre
so industrial del país.

7;

VALPARAISO: ESMERALDA 106« 
TELEFONO 7711

SANTIAGO: MATIAS COUSIÑO 8t 
DEPTO. S04 —. TELEFONO >8427

iBilortUDerhe
RADEVORMWALD (ALEMANIA)

Estuche de cuero.
Disparador de cable. 
Auto disparador. 
Trípode Bilora.

EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO
FORESTIER <S WEINREICH LTDA.

PREPARACION DE CIENTI
FICOS.— Un programa de. des
arrollo atómico necesita eviden
temente de la preparación de 
personal científico. Esta labor es 
de responsabilidad de las insti
tuciones educacionales, a fin de 
lograr un sistema capaz de pro
ducir el número suficiente de 
científicos. Para esto será ne
cesario introducir algunas modi
ficaciones en los planes educa
cionales. y con ello Chile podrá 
ocupar su propio lugar en la era 
atómica que vive la humanidad. 
Dentro de 10 años, ha dicho «1 
profesor Manov. el país necesi
tará contar con unos 4.000 in
genieros y científicas dedicadas 
a cultivar el campo de la ener
gía atómica para así hacer rea
lidad lo que al principio se cre
yó como un sueño.

¿QUE ES LA ENERGIA ATO
MICA?— Es de sumo interés 
conocer lo que es esta energía. 
Veamos. Todo lo que existe en 
la tierra está compuesto de pe
queñísimas e invisibles particu-

Agrupa a cien iábricas, que dan 
trabajo a doce mil obreros.

La Industria del Calzado de Chile 
abastece totalmente las necesidades 
nacionales, con una producción de 
doce millones de pares al año. Traba’ 
jando a plena capacidad, esta indus
tria podría exportar zapatos a diversos 
países.

Agrupa a cuarenta curtiembres y 
da trabajo a más de tres mil obreros,

Consume toda la producción na
cional de cueros y elabora, además, 
400 mil cueros vacunos argentinos 
anualmente.

Abastece de cueros elaborados a 
las fábricas de calzado, a las institu
ciones públicas y privadas, a las tala
barterías y marroquáierías del país.
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Intensa actividad desarrolla la Armada Nacional FueízaTAÍSa? aÌZZ^nte
Su labor no sólo se limita a las funciones específicas

, Muchas otras fueron las ac
tuaciones de los buques de la 
Armada en el mar en favor de 
naves en peligro o dañadas, ac
tuaciones que sería largo de 
enumerar.

OTRAS OBRAS. — Personal 
de la Marina de Guerra tomó a 
su cargo las instalaciones de las 
plantas eléctricas de diferentes 
ciudades en las huelgas de los 
servicios de utilidad pública, 
asegurando así a la población 
la continuidad en el suministro 
de energía eléctrica. También, 
durante una huelga marineros 
trabajaron en las panaderías 
porteñas cuando los obreros de 
ellas abandonaron sus labores.

Personal de la Armada coope
ró en el ensanchamiento de la 
pista de aterrizaje del aeródro
mo de Hualpencillo y en traba
jos de Caleta Tumbes hacia la 
península del mismo nombre.

Largo sería detallar todas y 
cada una de las actuaciones de 
la Armada en favor de la ciu
dadanía y del país en las cua
les ha debido apartarse de sus 
labores profesionales propia
mente tales. Es por eso que la 
Marina de Guerra, cuna de hé
roes y celosa defensora de la 
soberanía nacional y cuya his
toria se confunde con la de la 
República, recibe el constante 
reconocimiento y apoyo de to
dos los chilenos.

TRANSPORTA CARGA, PASAJEROS
Y CORRESPONDENCIA EN EL SLR

Una vaste, labor de bien público y de beneficio para ei 
país desarrolló la Ansiada Nacional durante el año pasado. 
Sus trabajos no se limitaron a los que son propios de sus fun
ciones, sino que se extendieron a tareas tales como transporte 
de carga, pasajeros y correspondencia, especialmente en el 
extremo austral, uniéndolo asi con el resto del país.

Barcos de pequeño calado llegaron en más de una opor
tunidad hasta zonas aisladas en los canales y fiordos de las 
provincias de Aisén y Magallanes, llevando hasta solitarios 
caseríos medicinas y víveres. Muchas veces ellos llevaron has
ta Punta Arenas y Puerto Montt a más de un enfermo para 
que recibiera atención médica apropiada.apropiada.

Las naves y unidades de la 
Armada han cooperado en sal
vamentos y auxilios a buques en 
peligro; su personal reemplazó 
a huelguistas en • servicios de 
utilidad pública; controló y 
guardó el orden público en ac
tos electorales; transportó pa
sajeros y carga surtida, inclu
yendo ganado mayor desde es
tancias aisladas hasta puertos 
de embarque; contribuyó a la 
construcción de diferentes obras

estado en su situación financieramendo una dotación en la Ba-, la construcción de un aeródro- 
se "Arturo Prat”. ja que en 1956 i pao.-i------ ■ - .... — poi. otrB parte , ja Na-

val. de: Talcahuano. que próxi
mamente será modernizada, pres
tó una efectiva cooperación a 
numerosos barcos nacionales y 
extranjeros, facilitándoles ele
mentos para reparaciones, re
molcadores. grúas, y otros, y su 
Hospital Naval cooperó en la 
formación de Médica» dentistas 
y enfermeras universitarias.

El transporte 'Angainos”, apro
vechó su viaje a Hamburgo. don
de le fueron modernizadas sus 
calderas e Instalaciones, para 
llevar desde Tocopilla a Lisboa 
un importante cargamento de 
salitre. Otras unidades de la 
escuadra, los petroleros, han 
cooperado al transporte de ben
cina y petróleo para el abaste
cimiento del país.

RESCATES Y AYUDAS EN 
EL MAR. — La fragata "Ba- 
quedano’, salvó a la motonave 
"Elizabeth’', . que se varó en 
Bahía Moore. del Canal Sar
miento, salvamento en el que tu
vo también una destacada ac
tuación el "Lientur” y el re
molcador de alta mar “Sobenes".

Otro remolcador, el "Sibbald” 
remolcó desde alta mar y des
de frente a Quintero hasta Val
paraíso al buque-tanque "Kapo- 
sla", el que tenía sus calderas ! 
en malas condiciones.

estuvo al mando del teniente 
2.o Julio Tagle.

MISIONES ESPECIALES. — 
Tanto los buques de la Armada 
como su personal y unidades te
rrestres cumplieron el año pa
sado innumerables minian es es
peciales. Es así como el cruce
ro "Prat" cooperó a resolver el 
problema de la falta de energía 
eléctrica de Antofagasta. utili
zando para ello sus propias re
servas de a bordo, mientras el 
Arsenal Naval de Talcahuano. 
enviaba especialistas en motores 
Diesel para contribuir al res
tablecimiento definitivo del ser
vicio.

En el sur, durante un viaje- 
de reaprovisionamiento de fa
ros y boyas de la zona de los 
canales, el patrullero "Lientur”. 
en Caleta Tortel atendió a 2.580 
personas de la región del Baker 
dándoles ayuda sanitaria y otros 
servicios.

En Puerto Williams, en Nava- 
rino. además de obras militares, 
la Armada construyó una po
blación. a la que dotó de agua

a través del Servicio Militar del 
Trabajo; prestó atención médi
ca y dental a poblaciones, en 
forma especial a escolares en lu
gares que nó existen tales ser
vicios y desarrolló labores de 
oceanografía, cartografía e hi
drográficas en diversos puntos 
del país.

También contribuyó en forma 
por demás eficiente a la manten 
clon de la soberanía chilena en _____ , ___ __
el Territorio Antàrtico mante- i potable, una escuela y ayuda a

' I Preside el Consejo de Administración el coronel de aviación (R), don
• Julio Maldonado Otto, asesorado por eficientes consejeros

Uno de los organismos que mejor ha sabido 
encausar y comprender los grandes y positivos 
beneficios del cooperativismo en nuestro país 
ha sido, sin lugar a dudas, la Sociedad Coope
rativa de Consumo de las Fuersas Armadas
Ltda. .

Creada con la finalidad de favorecer y aba
ratar el aprovisionamiento de sus asociados, _ . ._____ la« Fuarias

Armadas ha alcanzado, en los ultimes 6 años.1 
un auge y un progreso que dan fe las cifra«. 
anotadas en todos sus últimos balances. Ea 
este orden de cosas, basta citar, solamente.. 
que el movimiento de fondos por concepto da 
mercaderías entregadas a sus cooperados, qua 
en junio de 1951 fue de S 10.700.000. llegó, en 
1956, a la cifra de S 126.500.000, con un capital' 
pagado de S 21.503.000.

। tá entregada a un Consejo. ln- 
। tcgrado por representantes da 
I las tres ramas de las Fuerza« ■ !
I Armadas, el cual está constituí- , ' 
' do como sigue: presidente, co
ronel de Aviación (R) don Ju
lio Maldonado Otto: vicepresi- 
dente, coronel <R> don Lisandro 
Saavedra Aguirre; secretario, 
coronel don Edmundo Villa-"“ 
rroel Célis. y por los conseje- J 
ros, comandante de escuadrilla ‘ I 
don Jorge Rojas Rodríguez, ca- - . 
pitán de fragata (R) don Emilio '» 
CondeU Stone, jefe de Sección.' ’? "í 
de la Subsecretaría de Marina<Z¿ 
(R> don Abel Muñoz Pizarro, y 
por don Fanor Blanco Phillips,.^

JUNTA DE VIGILANCIA.— .?
La Junta de Vigilancia está \ 
formada por el capitán de fra<> 
gata don Carlos Bosselin Urre- 
jola, que la preside; capitán' 
don Juan Meza Vergara, que 
actúa de secretario, y por el 
suboficial don Rosamel Reyes j 
Saavedra, como vocal.

La Gerencia General estíjSa 
entregada al teniente coronel;? 
(R) don Óscar Reveco Flores.

habla muy alto de las personas 
que tienen a su cargo la direc
ción y administración de la Co
operativa.

Estos fondos acumulados se 
distribuyen de la siguiente ma
nera:

habla muy altoEXCLUSIVA DE LAS FUER
ZAS ARMADAS. - La Socie
dad Cooperativa cuenta en la 
actualidad con un total de 6.200 
socios, todos ellos pertenecien
tes exclusivamente a las Fuer
zas Armadas, esto es, al Ejér
cito. a la Armada y a la Fuerza 
Aérea de Chile, tanto en ser
vicio activo como jubilados o 
acogidos a retiro, incluyendo 
también a las montepiadas de 
las mismas institucidnes.

Para la atención de sus so
cios mantiene dos grandes ofi- I 
ciñas, con sus respectivos alma- ' 
cenes: una Central que funciona ! 
en Santiago, en la Avenida Bul- ¡ 
nes 595, y una filial en Tal- 
cahuano. ubicada en calle AnI- ' 
bal Pinto 297. ¡

FONDOS ACUMULADOS. — 
A la fecha esta Cooperativa de 
Consumo de las Fuerzas Arma
das tiene acumulados fondos 
por un total de más de 45 mi
llones de pesos, cifra que cons
tituye una elocuente demostra
ción del floreciente estado fi
nanciero de la Sociedad, y que

5.336.183

8.500.000

442.355

2 339.147

JUAN DEL VILLAR A,

Fondos de 
Reserva

Mercadería 
Vendida

21.503.443
6.068.365

Capital 
Pagado

Excedente 
LiquidoFecha del 

Balance

1.101.800.—
1.700.800.—
2.565.700.—

10.835.500.—
16.186.500.—

CONSEJO DE ADMINISTRA
CION.— La Administración y 
Dirección de la Cooperativa es-

TOTAL................ $ 45.694.734

1.505.241

CARNICERIA

DE

II

MATEO KUSÀNOVIC
E HIJOS LTDA.

PROGRESO 1099
ESQ. JORGE MONTT

TELEFONO 412

MONEDA 1119 — FONO 381967

VIAJES INTERNACIONALES TURISMO AEREO

PASAJES AEREOS Y MARITIMOS A TODO EL MUNDO 
AGENTES DE VENTAS DE AMERICAN EXPRESS TRAVELLERS CHECKS 

CAMBIOS

SOCIEDAD
MERCERIA CENTRAL" LIDA

ARTICULOS

DE

IMPORTACION

ROCA 903 TELEF. 1487 CASILLA 314

PUNTA—ARENAS
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FiAMBRERIA

PUNIA ARINAS

FLORENTINO

Capital Pagado .. 
Fondo de Reserva 
Intereses de accio- 

¡ nes por 1956 
j Bonificación sobre 
' compras 1956 
1 Fondo para com

pra bienes raí
ces ...............

Acciones de la Fe
deración Nacio
nal de Coopera
tivas ......

Fondo para Casti
gos e Imprevis
tos .................

MOVIMIENTO FINANCIERO DE 1951 A 1956
Para el mejor conocimiento de los lectores y. en especial, de los socios de la Cooperativa 

de Consumo de las Fuerzas Armadas, damos a co ntinuacion un cuadro que sintetiza el movimiento 
financiero durante los últimos seis años: _________________ __ ______________ '

Junio 
Junio 
Junio 
Junio 
Junio 
Junio

1951
1952
1953
1954
1955
1956

4.245.000.—
5.744.000
6.368.000
8.666.000.

12.794.000.
21.503.000.

1.086.200.— 
1.175.400.— 
1.354.900.— 
1.739.700.—
3.838.300 .— 
6.068.300—

$ 1.190.100.— $ 10.700.000.
1 nnn 17.900.000.

25.200.000.
34.300.000.
73.045.000.

126.500.000

FABRICA DE CECINAS
MATULIC Y CIA

BORIES 844 — TELEFONO 551

PUNTA ARENAS

COMPAÑIA MARITIMA
OE PUNTA ARENAS S. A

COMAPA
ARMADORES REGIONALES - AGENTES Y REPRESENTACIO
NES DE LAS PRINCIPALES FIRMAS NAVIERAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS-REMOLCADORES - LANCHAS DE CARGA 
SECCION SALVAMENTO DE NAVES - BOMBAS Y EQUIPOS DE 
BUZOS
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El Servicio Militar del Trabajo lleva 
progreso a apartadas regiones del país
FUE CREADO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS DE CARACTER EXTRAORDINARIO

EL SMT. CONSTRUYE UN CAMINO— El Servicio Multar 
caminos cuya ejecución le ha sido confiada. En el grabad, 

camino de La Cepilla a Las Canchas, en Talcahuanc

El Servicio Militar del 
Trabajo (SMTi, es un or
ganismo del Estado, depen
diente del Ministerio de 
Defensa Nacional, encarga
do de realizar obras pú
blicas de carácter extra
ordinario. bajo la dirección 
de la reparilción fiscal, se
mifiscal o municipal, para 
la cual las ejecuta.

Estas obras, tales como 
vías de comunicación, 
obras de regadío, transpor
tes. construcciones, indus
trias, etc., son un comple
mento de la Defensa Na
cional y están encamina
das a aumentar la produc
ción nacional.

El Servicio Militar del 
Trabajo fue creado por de
creto con fuerza de ley 
N.o 13. de fecha 13 de abril 
de 1953. En él. se autoriza 
a las Fuerzas Armadas pa
ra que. sin perjuicio de sus 
funciones especificas, co
operen en la realización de 
programas civiles de bien 
público.

El documento por el 
cual se creó el Servicio Mi
litar del Trabajo consta de 
cuatro artículos y lleva las 
firmas del Presidente de la 
República. Excmo. señor 
Carlos Ibáñez del Campo, 
y de los Ministros de De
fensa Nacional, general 
Abdón Parra Urzúa; de 
Obras Públicas, señor Or
lando Latorre. y de Ha
cienda, señor Juan B. Ros- 
setti.

al mostrar su disciplina, 
espíritu militar, sentido de
responsabilidad y de es
fuerzo al construir para el 
bienestar general 
ciudadanía

Para la distribución 
ubicación de las faenas se 
toma especialmente en 
consideración el evitar la 
competencia con los con
tratistas particulares, no 
alterando, sin embargo, el 
desarrollo de sus activida
des. Muchas de las obras 
que realiza el SMT son ca
minos o sendas de penetra
ción en terrenos vírgenes, 
donde la mano de obra y 
el transporte de maquina
rlas y de materiales, como 
también de personal, es ca
si imposible. Es el caso de 
las obras que se ejecutan 
en el extremo austral del 
país, donde sólo puede lle
garse por la vía aérea o 
marítima. Es aquí donde 
a la Armada Nacional y a 
la Fuerza Aérea les ha co
rrespondido una ardua y 
arriesgada intervención, 
transportando cientos de 
toneladas de materiales, 
maquinarias, equipo y per
sonal para * 
faenas.

EN MARCHA A LAS FAENAS.— El grabado pr.ivnt» a un 
deslacamenlo del Servicio Militar del Trabajo perteneolaale al 
Regimiento "Rancagua". de guarnición en Arica, dirigiéndose en

EL PERSONAL DEL SMT ES PARTE
DEL CONTINGENTE DE CADA AfW

abastecer las

labor de cons
ti e economías 

Nacional

Recibe estímulos por la labor que réalisa

kilómetros de caminos en zonas casi 
inaccesibles, construidos en tres años

Es una de las obras llevadas a cabo por el S.lSÍ.T,
En los tres periodos de labor de sus tres años de existen

cia, el Servicio Militar del Trabajo ha efectuado movimientos 
de tierras que alcanzan a 1.161.254 metros cúbicos, ha cons
truido 267.83 kilómetros de caminos en lugares poco menos que 
inaccesibles, al mismo tiempo que ha llevado a cabo otras obras 
de menos volumen, aunque por eso no menos importantes. To
da esta labor ha significado 588.794 días-hombres de trabajo.

con un.rendimiento algo superior a 2 metros cúbicos por hom
bre el día.

Las principales obras que efectúa el Servicio Militar del 
Trabajo están ubicadas en las provincias de Taiapacá, Chi- 
ioé y Aisén, sin que ello signifique que no realiza trabajos en 
otros puntos del país, comprendidos entre les provincias men
cionadas. Así por ejemplo, ha realizado trabajos en Santiago, 
Valparaíso, Concepción, y otras

OBRAS REALIZADAS.— En a Curanipe, 3 kilómetros; 
el primer período de trabajo, 
comprendido entre septiembre 
de 1953 y abril de 1954. el SMT 
efectuó les siguientes trabajos: 
variante en el camino longitu
dinal. sector Antofagasta, 8,7 ki
lómetros; variante camino de 
Calama a Chiu-Chiu, 5 kilóme
tros; pavimentación con maca
dam del camino de Calama al 
cuartel. 860 metros; camino Cal
dera a Chsñarai, 5 kilómetros; 
camino a Rio Yeso, 6 kilórnc- 
r.rus; variante en el camino San
tiago a la costa, 3 kilómetros; 
reparación y construcción del 
camino de acceso al canal Maulé 
Aito. 3.5 kilómetros, camino de 
Talca a Curepto, 3 kilómetros; 
canal de regadío "El Melozal". 
200 metros; camino ae acceso y 
canal Maulé Sur. 4 kilómetros, 

de forestación en Dunas 
de Pelluhue

"¡ante camino de Concepción a 
Hualqui, 1.5 kilómetros; foresta
ción del fundo Celicheu de la 
CORFO; saneamiento de las Ve
gas de Lumaco, camino de Pun
tra a Quemchi, 3 kilómetros; 
variante del camino de Chile- 
Chico a Fachinal, 26 kilómetros 
y camino de Nirihauo a Mano 
Negra, 15,5 kilómetros. En estas 
obras se emplearon 1.660 hom
bres, los que cumplieron 
jornadas de trabajo;

va-| mismo tiempo que inició otras, i chimahuida, 12 kilómetros; pa- 
n 3 . Hp Anuí un resumen ríe la Inhnr vlmpnt/i riel rnminn He Tzxc Art-

2.631 
. . es decir, 

235.735 días-hombre de trabajo. 
Para la realización de ellas fue 
necesario hacer movimientos de 
tierras que alcanzaron un volu
men de 352.340 metros cúbicos.

PERIODO 1954 A 1955 — En 
el segundo período df trabajo, es 
decir, entre 1954 v 1955, el perso
nal del Servicio Militar del Tra
bajo, continuó algunas obras ini
ciadas en el período anterior, al

He aquí un resumen de la. labor 
desarrollada en ese lapso: cami
no de Arica a Chapiquiña, 7,990 
kilómetros; camino * Chilcaya, 
2,490 kilómetros; variante de Ca
marones. 2,014 kilómetros; aeró
dromo de Iquique, 0,6 kilóme
tros; camino Caldera a Chaña
ra!. sector peña Blanca a Obls- 
pito. 7,2 kilómetros; camino de 
Caldera a Chañara!, sector Obis- 
pito a Flamenco. 2,15 kilómetros; 
camino El Yeso a Romeral y 
Embalse, 17,37 kilómetros; cami
no Pelluhue a Curanipe, 12,32 
kilómetros; camino Cuesta Mo
rrillos, 12,69 kilómetros; camino 
de Remolinos a Mira Ríos, 3,82 
kilómetros; camino de Chigua- 
yante a Hualqui, 15 kilómetros; 
camino de Punta a Quemchl, 
1,18 kilómetros; camino El Te- 
puel de Quemchl, 1,2 kilómetros; 
camino Río Amarillo a Río Ml-

vimento del camino de Los An
des al Cristo, 1.58 kilómetros; 
camino de Aisén a Coihalque, 
420 metros; camino de Aisén a 
Mañihuales, 2 kilómetros; cami
no de Nlrihuao a Mano Negra, 
4.5 kilómetros; camino de Estero 
Cisne a Puerto Cisne, 53,5 kiló
metros; camino Puerto Cisne a 
Estero Cisne (este es el otro ex
tremo del anterior, ya que se 
Inició por ambos extremos, si
multáneamente) 1,2 kilómetros; 
Aeródromo de Río Claro, 0,6 ki
lómetros, y camino de El Man
zano a Tumbes, en el que sólo se 
alcanzaron a hacer cortes y mo
vimientos de tierra.

Creador de este Servicio 
fue el coronel Benjamín 
Videla Vergara, oficial del 
Arma de ingenieros, actual 
Ministro del Interior, quién 
fue nombrado su primer 
Inspector y, como tal, le 
correspondió organlzarlo. 
Posteriormente han desem
peñado ese cargo los ma
yores Pablo Schaffhaus- 
sen Acuña y Eduardo Eli
zondo Molina, éste último, 
actualmente en funciones.

El Servicio Militar del 
Trabajo aprovecha parte 
del contingente que cada 
año debe cumplir con el 
Servicio Militar Obligato
rio y así colabora en los 
planes de mejoramiento de 
las actividades económicas 
del país.

Las obras que el Supre
mo Gobierno le ha enco
mendado ejecutar están 
ubicadas, especialmente, en 
las regiones donde el re
clutamiento de obreros se 
hace difícil, debido a las 
malas condiciones climaté
ricas, o bien ser zonas 
ladas de los centros 
producción.

Como complemento «w. 
trabajo que desarrolla, al 
instalar sus campamentos 
en reglones aisladas, el 
SMT cumple además una 
verdadera campaña de 
chilenidad y patriotismo.

ais- 
de

del

La labor esbozada más arriba 
significó la construcción de 
111,3 kilómetros de caminos. En 
el total de las obras efectuadas 
en este período se emplearon 
2 088 hombres, los que cumplie
ron 2.110 jomadas de trabajo, 
totalizando 214 294 días-hom
bres trabajados durante loa 
cuales se alcanzaron a 432 501 
metros cúbicos de movimientos 
de tierra. Cabe destacar aquí el 
esfuerzo que significan los tra
bajos en la variante de Cama
rones, en la provincia de Tara- 
pacá, donde los cortes para ha
cer el camino deben efectuarse 
en paredes casi verticales y don
de la naturaleza misma del te
rreno. produce constantes desli
zamientos de tierra, lo que obli
ga a rehacer los movimientos ya 
efectuados. También es digna 
de destacar la labor llevada a 
cabo en el extremo austral, don
de las sendas y caminos deben 
abrirse por entre selvas vírge
nes y donde el período de tra
bajo es muy corto a consecuen
cias de las constantes lluvias y 
nevadas.

PERIODO 1955 A 1956__ Tal
como en el lapso anterior, en es
te nuevo período de trabajo el 
Servicio Militar del Trabajo 
continuó, dio término e inició 
obras. El resumen es el siguien
te: camino de Arica a Chapl- 
qulfta, 2 kilómetros; camino de 
Arica a Chilcaya se repararon 

TORNAPULL EN ACCION — El grabado muestra un "Tornapull'* del Servicio Militar del Tra- '9.5 kilómetros y se construyeron 
bajo en plena labor, en la construcción del camino de Los Maquis a Pucalán. 1 9.2 kilómetros, camino de Cal-

dera a Chañaral, 1,6 kilómetros; 
variante de Camarones. 2,9 ki
lómetros; variante de Nogale* a 
Puchuncaví, sólo se hicieron cor- 
te$ y movimientos de tierra; ac
ceso a puente Río Colorado en 
el camino Internacional; camino 
El Yeso a Romeral y Embalse, 4 
kilómetros; camino de Cuneó a 
la costa, sector Los Morrillos; 
camino de Curlcó a la costa, sec
tor Remolinos a Mira Ríos; ca
mino de Pelluhue a Curanipe, 
770 metros; camino de Lirquén a 
Tomé, variante Quebrada Hon
da, 634 metros; camino de Tal- 
cahuano a Caleta Tumbes. 1,35 
kilómetros; camino de Puntra a 
Quemchl, 3.10 kilómetros; cami
no de Chaltén a Alto Palena, 
sector rio Amarillo a Río Mi- 
chimahuida, 1,95 kilómetros: ca
mino de California a Alto Pale
na, 8 kilómetros, aeródromo de 
Alto Palena, sólo se hicieron 
cortes y rectificado de la pista 
de aterrizaje; camino de Alto 
Palena a Puerto Ramírez, 5,5 
kilómetros; camino de Manu- 
huales a Puerto Emperador Gui
llermo, 1,57 kilómetros; camino 
de Nlrihuao a Mano Negra, 7.3 
kilómetros: camino de Estero 
Cisne a Puerto Cisne. 11.73 ki
lómetros, y senda de Bahía Mur
ta a Bahía Erasmo 5 kilómetros.

Lo anterior arroja un total de 
65.24 kilómetros de caminos 
construidos; 376.413 metros cú
bicos dé tierra movida, labor 
efectuada con 1.597 hombres en 
1.587 jomadas, haciendo un to
tal de 136.815 días-hombres tra
bajados.

Pero si la 
trucción y 
para el Erario ________
efectuada por el Servicio 
Militar del Trabajo ha si
do de la mayor significa
ción para el país, no me
nor ha sido la obra cultu
ral y educativa que ha rea
lizado con los hombres que, 
año a año. sirven en sus 
filas. Estos hombres, ade
más de recibir su instruc
ción militar, en muchos ca
sos, incluso, han aprendido 
a leer y escribir, han reci
bido enseñanzas prácticas 
y teóricas que los convier
ten en codiciados maestros 
de empresas constructoras, 
mineras y, en general, de 
diversas actividades. De sus 
filas han salido experimen
tados tractoristas, técni
cos en explosivos, barrete
ros. manipuladores de com
plicadas maquinarias de 
caminos y de perforación, 
concreteros y también je
fes de obras. La mayoría 
de los conscriptos que sir
vieron en el Servicio Mi
litar del Trabajo, están 
hoy ocupados en la Indus
tria privada, recibiendo 
excelentes salarlos, no só
lo por sus condiciones de 
técnicos, sino que también 
por sus condiciones mora
les, las que les fueron in
culcadas en las filas de las 
Fuerzas Armadas

La obra efectuada por el 
Servicio puede verse a lo 
largo de todo el país, en 
la forma de caminos, 
sendas, puentes, pistas de 
aterrizaje, terraplenes y 
obras sanitarias. Ellas han 
estado a cargo de oficia
les de las unidades de las 
guarniciones de las zonas 
en que han debido efec
tuarse. asesorados por téc
nicos civiles y han signi
ficado progreso y bienestar 
para apartadas regiones 
del territorio nacional.

Las autoridades directivas dellas tareas de dirección personal 
srvicio Militar del Trabajo de suboficiales idóneos paraServicio Militar del Trabajo 

constituyen el organismo asesor 
del Ministro de Defensa Nacio
nal. destinado a planificar, di
rigir y supervigilar los trabajos 
que ejecuten las unidades em
pleadas en el 'SMT. ,_____ ______  __________ __

La autoridad máxima dentro instrucción militar, básica, a fin 
de la organización del Servicio i de capacitarlo como combatien- 
Militar del Trabajo es la lns¿r “ -• * ■-*- —
pección. organismo formado por ' 
la Inspectorii propiamente tal; ¡ 
una Ayuc’ un t~>ep rtamen- ■ 
to de Estudios y Planificación, | 
un p ... > técnico, un 
Departamento Inventario y Es
tadística y una Sección Con
tabilidad. ------  - -- <-—- ------ - ----------- -

De acuerdo con el reglamento del conscripto, éste recibe, ade- 
orgánico del SMT. son faculta- más, enseñanzas sobre las labo- 
des de la Inspectoría planificar. res que desarrollará posterior- 
en coord'nación con la aproba- mente. En esta forma, al SMT 
ción fiscal, semifiscal o munici- ' entrega, al término del periodo 
pal, las obras y labores que de- 1 de conscripción, hombres con su 

servicio militar cumplido, pa- 
.. ____  sandq a las reservas con ins-

en Jas trucción, y hombres preparados 
elaborar' el j túcrifCalnenté para afrontar la 
y distribuir , vida.

realizición de los diferentes tra- 
, bajos.

El contingente que pasa a 
. prestar sus servicios en el SMT 

• recibe durante sesenta dias la

te. Esta instrucción militar se 
prolonga a través del periodo

litar del. Trabajo, con una ma
ñana semanal de educación mi
litar. Por otra parte, cuando el 
caso lo requiere, el conscripto 
recibe instrucción primaria. Pa
ralelo a la preparación bélica
más. enseñanzas sobre las labo-

ban realizarse en el año; propo
ner la distribución del contin-

I gente paya el Servicio 
distintas úhícfacíés: el a 
presupuesto anual , ______

I los fondos, una vez concedidos: 
i emitir las directivas de traba- 
I jos por desarrollar; atender la 
i provisión de fondos, materiales 
y maquinarias, y establecer las 
relaciones técnicas de los ase-

। sores civiles con los Comandan
tes de las unidades del Traba- 
jo.x juntamente con otras atri-

I buciones de carácter administra;
I tivo. '
, El Departamento de Estudios 
y Planificación tiene por obje
tivos el preparar los planes 
anuales; dirigir y coordinar el 
trabajó dentro de su sección: 
solicitar, distribuir y sancionar 

| todo asunto relacionado con los 
, asesores civiles de otras repar- 
I liciones; atender todo asunto 
* técnico que se produzca y |)e- 
i var una estadística general de 

los trabajos.
, El contingente que cada año 
! deberá prestar sus servicios en 

el Servicio Militar del Trabajo
i está determinado por el número 
’ de obras a ejecutarse y por las 
¡ necesidades de cada una de 
i ellas. Este es aportado por las 
I Unidades del Ejército de guar- 
। nición en las zonas donde de- I 
| ban efectuarse los trabajos, y j 
¡ está al mando de oficiales de Ar- 
] mas y de Ingenieros Militares.
Colaboran con los oficiales en

La Superioridad Militar ha 
dispuesto diferentes estímulos 

: para el personal de planta que 
sirve en el Servicio Militar del 

I Trabajo, entre ellos, el derecho 
a optar al titulo de Conductor 

■ de Obras, luego de un determi
nado número de periodos de 
instrucción y previo un examen 
que deberán rendir ante una co
misión ad hoc.

También los conscriptos tie
nen estímulos por servir en el 
SMT: entre ellos, cabe destacar 
que reciben sus ropas y ele
mentos de trabajo, tienen un 
mejor rancho y. finalmente, en 
su libreta de servicio militar se 
deja expresa constancia de que 
han servido en el SMT y la es- 
pecialidad en que lo hicieron.

La Inspectoría del SMT ocu
pa el siguiente personal: un 
inspector, oficial del Estado Ma
yor o ingeniero militar; un jele 
del Departamento de Estudios y 
Planificación, oficial de Estado 
Mayor o ingeniero militar; un 
jefe del Departamento Técnico, 
oficial ingeniero militar: un je
fe del Departamento Inventa
rios y Estadísticas, oficial oe 
Armas, y un jefe de la Sección 
Contabilidad, oficial de Admi- 
nistración.

. CORTE DE TIERRA.— En »1 «xtremo tur. el S» rvicio Militar a.i t l.
eaminoa y »andai da panatracion. El grabado m u.ttr« un eL». L..?. ’° c.®n,,niT« numorotoi

PROVEEDORES DEL SERVICIO MILITAR DEL TRABAJO
CODINA GILDEMEISTER MONTERO Y CIA

Maquinarías Le Tourneu-Westinghouse Maquinaria Calerpillai
! NECOCHEA Y VERGARA

Herramientas Campamentos. Metálicos.
li



EeTneau1

La buena dueña de casa sabe que, 
para sentenciar a muerte a los 
insectos molestos le basta usar 
solamente

TANAX
EL INSECTICIDA PERFECTO, TERRIBLE-

MENTE MORTIFERO QUE ANIQUILA Y MA-

TA MOSCAS, POLILLAS, BARATAS Y TO

DOS LOS INSECTOS DAÑINOS AL HOMBRE.

PROFUNDA LABOR DIMA J,® 
DESARROLIA 11 EJERCIIO 01 CHILI

Construye obras públicas y exalta el patriotismo en los pueblos distantes

UNA SILENCIOSA, pero abnegada labor de bien público 
realisó el Ejército, durante el año pasado en forma paralela 
a sus labores profesionales Estas han significado para la ciu
dadanía la construcción de caminos, aeródromos, hermosea- 
miento de plazas y paseos públicos, sanitarios, como asimismo, 
obras de carácter cultural, educativo, deportivo, patriótico y 
humanitario.

En el campo educativo, oficiales del Ejército han presta
do su colaboración en la realización de concursos literarios, 
organizados por centros de difusión de diversas ciudades del

. .».ndido en los casino« da la» anidad« « delegado- 
pan: han «cundaria« que han realizado jira» a
ne» fLiHiándoles también, cuando ello ha sido
diferente« -transporte: • través de personal especial:-
L°d ív'dT’«u^bandas‘h? contribuido al desarrollo de la edu- 
zado y de «us , ¡ _ i¡c0O8; ha cooperado en esos e«fa-

" ‘‘Sajón da »»<.«• »“• O”“»1" T .1-
blecimienio» a la h ctrloI má, higiénico» y. linalmaala. 

hogares.

Como lo mencionamos más 
arriba, el Ejército también con
tribuyó a la realización de obras 
de adelanto público. Entre es
tos trabajos se destacan la co
laboración prestada a la EN- 
DESA para la terminación de 
trabajos de alumbrado público, 
el hermoseamiento de plazas y 
paseos públicos en diferentes 
ciudades y pueblos del país, la 
construcción y arreglo de calles 
y avenidas en puntos donde no 
había facilidades para la reali
zación de estos trabajos, la re
habilitación de puentes en el 
camino público de Lumaco a 
Traiguén, ejecución de obras 
sanitarias y colaboración en 
emparejamiento y ensanche de 
aeródromos y caminos de acce
so a ellos.

En el aspecto deportivo, ele
mentos del Ejército han orga
nizado en diferentes ciudades 
torneos atléticos, futbolísticos, 
ecuestres, boxeriles y otros, en 
los que han participado elemen
tos civiles, levantando así el es
píritu deportivo en pueblos y 
ciudades alejadas. También ha 
prestado atención a delegaciones 
deportivas que han viajado por 
el territorio nacional y ha co
operado con los municipios y 
entidades deportivas a la man
tención de estadios y canchas 
deportivas, ’ * - -:’-1
elementos

____ __ y canchas 
junto con facilitar 

_______  y personal para la 
realización de campeonatos.

También, el Ejército ha pres
tado su ayuda a gente menes
terosa facilitándole sus vehícu
los para cambios de domicilio, 
y en otras labores en las que 
le ha sido solicitada su aypda. 
Personal de esta rama de las 
Fuerzas Armadas han servido 
de dadores de sangre para la

formación de bancos de ese vi» 
tal elemento y ha hecho ero
gaciones voluntarias para con
tribuir al alhajamiento de salas 
de clases de escuelas publicas.

Finalmente, el personal del 
Ejército no ha estado

campañas de control de precios. 
Sus panaderías han entregado 
pan a establecimientos hospita- 
larios y educacionales a menor 
precio que las panaderías co- 
merciales y sus hombres han 
secundado a la policía en e] 
mantenimiento del orden públí-

u£re“l“al“"d°^. «n la»'» en periodo, de huelgas.

ALEJANDRO BACIGALUPI
IMPORTACIONES 

EN GENERAL

es un producto

SÀNITÀS, la marca de calidad
LAUTARO NAVARRO 1143
CASILLA 280 TELEF. 796% OFICINAS ERRAZURIZ 962 fe
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MONUMENTO AL OVEJEROAUTOS

TANAX

t TV

ASOCIADOS

ANONIMA

-

UNA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA PRODUCCION Y DE LA PROVINCIA
EL ESTRECHO DE MAGALLANES, CAMINO DE CONQUISTADORES i

cm OFICINAS:
Bandera 162 — 5.o Piso 

Fono«: 81395 - 62086

AGRICOLA Y GANADERA "JOSE MONTES- 
GANADERA Y COMERCIAL "MONTEBELLO" 
GANADERA Y COMERCIAL "SARA BRAUIÍ" 
AGRICOLA GANADERA "RIO VERDE""Y MADr,icz»i . . __ ..

CONCESIONARIOS

ANDRIOLAY CIA, 
LTDA. 7

ANTOFAGAST»

THEO LINGUA
COPIAPO
DISTRIBUID^ 
NORTE.^HICO,

___ TDA. i
jflTSERENA /

LORENZO VAROLI / 
E HIJOS í

TALCA ¿
DISTRIBUIDORA / 
CONCEPCION ITD? 
CONCEPCION

URZUAYPI 
LTDA.

TEMUCO
AGRIMAC 
OSORNO

BRIGANDO Y 
BOTTINO

PUNTA ARENAS

LABOR PATRIOTICA — No 
¡se ha quedado atrás el Ejérci
to en la realización de una 
efectiva labor patriótica en el 
país. Es así como ha construi
do y colaborado en la manten
ción de monumentos recordato
rios de nuestros héroes y per
sonalidades nacionales; ha dic
tado conferencias y desarrolla
do actos cívicos en pueblos pe
queños, exaltando así entre 
nuestra gente rústica el cariño 
por la patria y sus próceres.

ASPECTOS HUMANOS. — 
Tropa especializada colaboró en 
obras humanitarias tales como 
la búsqueda de los estudiantes 
Guarello y Krahe, extraviados 
en las laderas del Volcán Llai- 
ma, los que. desgraciadamente 
fueron hallados muertos. Dia
riamente, en lugares alejados de 
otros centros, el Ejército coope
ra con la población prestando 
primeros auxilios a accidenta
dos, en la colocación de inyec
ciones, en la atención de par
tos y de enfermos. Con la Cruz 
Roja de Chile ha colaborado en 
campañas de carácter sanitario 
y de vacunación.

CAMIONES Y AUTOBUSES

TRACTORES
AGRICOLAS E INDUSTRIALES

NICA SALI.
ESTACION DE SERVICIO 

Avda. P. Aguirre Cerda N.o 5037. Cerrillos, Frente L.A.N. 
Fonos: 96793 96676

ASOCIACION DE GANADEROS DE MAGALLANES
-PUNIA ARENAS-

SOCIEDAD ANONIMA 
SOCIEDAD ANONIMA 
SOCIEDAD ANONIMA 
SOCIEDAD _____  _________ ___
SOCIEDAD ALEJANDRO MORHISON Y COMPAÑIA LIMITADA 
SOCIEDAD ANONIMA GANADERA "RIO PAINE" 
SOCIEDAD BERMUDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 
SOCIEDAD CRIADERA DE CASIMIRO LIMITADA 
SOCIEDAD EXPLOTADORA DE TIERRA DEL FUEGO 
SOCIEDAD GANADERA GENTE GRANDE 
SOCIEDAD GANADERA DE LAGUNA BLANCA 
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y GANADERA DE MAGALLANES 
SOCIEDAD NORTH ÁRM STAT1ON 
SOCIEDAD SUAREZ Y COMPAÑÍA LIMITADA
SOCIEDAD GANADERA BRAUN MENENDEZ LIMITADA 
COMUNIDAD "MENENDEZ PRENDEZ’ 
SEÑORA HERMINIA MENENDEZ DE GOMEZ 
SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA "SAN JOSE” 
CARLOS MENENDTZ BEHETY L HIJOS
MENENDEZ MONTES HERMANOS. SOCIEDAD COLECTIVA CIVII V Y A KUSANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA **

SUCESION ADOLFO BERMUDEZ l.ADOUCH 
SEÑOR FRANCISCO BERMUDEZ LADOUCH 
COMUNIDAD ESTANCIA LUCIA
COMPAÑIA FRIGORIFICOS DE MAGALLANES SOCIEDAD ANONtM»

•TRES PUENTES Y "PUERTO SARA' ANONIMA — FRIGORIFICOS
SOCIEDAD EXPLOTADORA DE TIERRA DEL FUEGO - FRIGORIFICO "RORtrc- 
™eVc?Tcomp™*AN L.M1TED _FB.GOB.nco Rosego-

CORCORAN Y COMPAÑIA LIMITADA»
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FAO ayuda poderosamente al desarrollo de las 
actividades agrícolas y silvícolas del país 
Chile cuenta con la sede de la Oficina Regional de FAO para América Latina

> ■ : Vl'inllPí Tnida. -n ,x.i.. waaa-l_Las Naciones Unidas. en justo reconocimien
to a la seria labor que el Gobierno de Chile 
aplica a sus programas de Asistencia Técnica, 
ha dado a la Oficina Regional de la Organi
za ion de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación, FAO, la categoría 
de Oficina Regional para la América Latida, 
dczde 1956.

La FAO está dirigida en Santiago por el se- 

COMO FUNCIONA LA FAO —

ñor William G. Casseres, de nacionalidad costa- 
quenc. Al frerfte de los diversos servicios es
pecializados se encuentran el Asistente ¿el Di
rector, señor John G. Tauber, norteamericano; 
el ingeniero Alfredo M. Saco. Jefe del Progra
ma Conjunto FAO-C EPAL, y la señorita Nor
ma Spinney. como Oficial de Administración, v 
el señor Cecil Miles, Oficial Regional de Pesc¿

i-aclón de las Naciones Unidas I El órganq supremo de la' pao 
r-a la Agricultura v la Alimen- ' e« tu ... . .• peca la Agricultura y la Alimen- ' 

tíción, conocida por la iniciales 
FAO, de su nombre en inglés 
trood and Agriculture Organiza- 
tion». tiene su origen en una 
conferencia que celebraron las 
Naciones Unidas en Hot Springs. 
EE. UU„ en mayo de 1943, to
davía en plena guerra. En ella. 
44 naciones convinieron en Jun
tar sus esfuerzos futuros para 
asegurar una paz duradera eli
minando del mundo la amenaza 
de la miseria. En particular, con
vinieron en la necesidad de un 
esfuerzo internacional coopera
tivo para elevar el nivel de vi
da de las dos terceras partes de 
la humanidad que pasan ham
bre. Opinaron que los agriculto
res del mundo podrían producir 
lo bastante para todos, sí les 
fuera dado hacer pleno uso de 
los adelantos de la ciencia y de 
los métodos modernos de cultivo. 
Opinaron, también, que habría 
trabajo remunerado para todo 
el que lo deseara, si se produje
ra más y se organizara conve
nientemente la distribución de 
lo producido en todo el mundo.

En octubre de 1945, en Que- 
bec, Canadá, empezó a existir 
oficialmente la FAO como el 
primero de los nuevos organis
mos especializados de las Nacio
nes Unidas. Cuarenta y dos go
biernos ratificaron la Constitu
ción de la FAO e ' esa ocasión, 
v otros lo han ido haciendo pos
teriormente. A fines de 1956 la 
Organización contaba va con 74 
países miembros. Los fines de la 
FAQ quedaron definidos en la 
siguiente forma:

Ayudar a los países a elevar 
su nivel de vida.

Mejorar la alimentación de. 
todos los habitantes de todos los 
países.

Mejorar el rendimiento de la 
producción agrícola, pesquera y 
forestal.

Mejorar las condiciones de vi
da de la población rural.

Y. de ese modo, dar mayores 
oportunidades a todo el mundo 
para trabajar productivamente.

i ferencia. dirige la labor del per- 
-- sonal, que él mismo designa. En 

la que la actualidad ocupa el cargo ei 
renre- señor B. R. Sen «India«. nom- 

; brado en la Conferencia cele- 
biada en septiembre de 1956. El 
sus actividades agrupado en un

es su Conferencia, en 1- - ~ 
normalmente se reúnen repre
sentantes de todos los países

reínrda H roíSo a I’0 1 pcrsonal de la FAO desempeña
reunida. el Consejo de la FAO | sus actividades scruuaílo .n un 
KÍS’mSX orí“‘!m° “■''■lelo de admrnisSón c¡„” 
Us de M ÍL?™ r0Pf»«ntan- , n divisiones técnicas lasricul- 
óue "?iembros I 1“™. economía v estadística.
’ÍLL®uelen ।unt« dos veces ¡ pesca, bosques y nutrición) v

Fl nir.'ef— r- , . una división de Información. 'donno?^SUí.l<?f .'ral' ' Las oficinas cent-ales de 1.
do por los asistentes a la Con- . FAO. su gran biblioteca aqrlco-

Se espera la llegada de Oficiales Regionales de 
Bosques y de -Nutrición.

Entre los expertos de diferentes nacionalida
des que se han Ido incorporando a la FAO en 
Chile, podemos citar a los señores Wavne Mi
les, especialista en pastos; Ray C. Roberts. en 
suelos; Lars Stenstrom, maquinaria agrícola 
Axel Schmidt Nielsen, lechería; Ravmond J 
Veale, producción animal; Ralph M. Bell, rega
dío; Víctor W. Bruce, asesor agrícola; R. Mc-

la y los salones para conferen
cias y reuniones técnicas, están 
en Roma. Además, la FAO tie
ne oficinas regionales en Wash
ington. D. C , El Cairo, Bang
kok. México, D. F., Santiago de 
Chile y Rio de Janeiro.

QUE HACE LA FAO— La 
FAO es una asociación de go
biernos en lo que alguien ha ca
lificado de una cooperativa in
ternacional para la ayuda mu
tua en materia de agricultura 
<Incluyendo bosques y pesca) y 
alimentación.

Carslaw. administración rural; David Gottlieb 
fitopatólogo; J. R. Goddman. estadística agrí
cola; Honrad Banziger. mercados: Charles 
Olessen, experto en pesca; André Consignv, Es
cuela Forestal; Lars A. Hartman. industrias fo
restales; Charles W. Scolt, Escuela Forestal- 
Cisco Petrin, experto forestal; Ing. Ricardo 
Téllez, asesor agrónomo, y Run D. Narain, es
tadística regional.

La PAO no es_ . _ un supergobier- 
no que tenga poderes ejecutivos 
o autoridad y fodos para com
prar y distribuir alimentos, fer
tilizantes, maquinarlas, etc, o 
para mantener laboratorios de 
investigación. Sus funciones le 
permiten ayudar a los gobiernos 
miembros, de dos maneras prin
cipales:

1— Manteniendo un servicio 
encargado de reunir información 
técnica y económica v anali
zándola y distribuyéndola luego 
en forma fácilmente utllizable

VALORES DE INVERSION.

LOS BONOS DE EMPRESTITOS IHTEI5I0S DEL ESTADO

fiara beneficio de sus propios 
(racionarios y de los gobiernos 
miembros.
2.— Elaborando programas de 

acción que suplementen los ini
ciados por los gobiernos v ayu
dando a ejecutarlos si los go
biernos asi lo solicitan.

El programa ordinario de la 
FAO comprende ambos tipos de 
actividad. Sin embargo, su pre
supuesto normal no permite ac
tividades muy extensas de asis
tencia técnica a los gobiernos, 
por lo que, a partir de 1950. se 
creó un fondo especial con esos 
fines, que le ha permitido a la 
FAO implantar un Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica, 
en virtud del cual más de 300 
expertos se encuentran casi 
constantemente en diferentes 
países del mundo, ayudando a 

i iniciar nuevas actividades y a 
i enseñar a ciudadanos de los 

mismos, a continuarlas.

Ingeniero William G. Casaeres. Jefe de la Oficina Regional de la 
Organización de las Naciones Unidas nara la Agricultura y la 

Alimentación (FAO).

Los Bonos de empréstitos internos del Estado 
—que en el mercado bursátil se transan con los 
nombres de "Deuda Interna ”. “Pavimentación” y 

Garantías Fiscales — ofrecen características de es
pecial interés para los inversionistas particulares.

Dichos Bonos son valores al portador, tales co
mo un billete, emitidos por el Estado chileno para 
financiar, principalmente, obras públicas de carác
ter reproductivo como puentes, caminos, ferrocarri
les, aeródromos, escuelas, estadios, hospitales, pavi
mentación. agua potable, etc., en todas las provin
cias del país.

Estos títulos se compran o venden en la Bolsa 
de Comercio de Santiago y en la Bolsa de Corredo
res de Valparaíso. En las demás ciudades sus trans
acciones pueden realizarse por intermedio de las ofi
cinas bancarias habilitadas para ello y de los repre
sentantes de los Corredores de la Bolsa.

nmwi

TRANSFORMADORES
De toda potencia y voltaje haste 5.000 
KVA. 66.000 volts.
Especiales para Hornos de Fundición.
Para Electro Medicina
Dimmers para teatros y salas d< 
espectáculos, etc« etc.SOLDADORAS ESTATICASMONOFASICAS

Para 400 amperes trabajo extra-peeado.-
Para 300 amperes trabajo pesado
'Para 180 amperes trabajo liviano
Para 120 amperes trabajo extra-liviano 
Especiales 8 pedido

graos productos
‘Auto-transformadores para nso« 
domésticos
Auto-transformadoras elevadores d» 
voltaje
Poleas magnéticas para minería' 
Electroimanes para 'Molinos 
Máquinas blanqueadoras de harina 
Ballasts para alumbrado fluorescente 
Consulte a nuestro Departamento Técnico 
su problema eléctricoBONET Y PARRAGUE LTDA.

MANUFACTURAS ELECTRICAS 
SANTA ELENA 1761

PERO QUE RICOS SON...

CHOCOLATES
Y

CARAMELOS
COSTA

' 1=3
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Los Bonos más comunes, “Deuda Interna’’, “Pa
vimentación” y “Garantías Fiscales”, a los que suele 
llamarse del 7 con 1 (7% de interés y 1% de amorti
zación) son del corte de S 1.000 y $ 10.000 nominales 
que. a su cotización comercial de 84%, cuestan a 
quien los compra $ 846— y $ 8.460—, respectiva
mente, cantidades que incluyen el pago de todos los 
derechos y comisiones.

La cotización comercial ya mencionada, de 84 
por ciento, que se mantiene estable desde hace lar
gos años, significa que los referidos títulos producen 
a quienes los compran un interés anual efectivo muy 
superior al 8 por ciento.

Están libres del pago de toda clase de contri
buciones e impuestos, fiscales, municipales o de otra 
especie, inclusive del Impuesto Global Complemen
tario, liberación que comprende tanto el capital que 
una persona invierte en estos valores como la ren
ta que ellos le producen.

Constan de un talón que atestigua el capital in- 
•ertido y de cupones que representan los intereses. 

Los cupones son pagados cada seis meses, sin nin
gún descuento, en Santiago por la Caja Autónoma 
de Amortización y en provincias por las sucursales 
del Banco Central o por las Tesorerías Fiscales.

Es así como en 1956, chilenos y extranjeros re
sidentes, que han efectuado inversiones de dinero en 
estos títulos del Estado, no sólo economizaron los 
impuestos o contribuciones correspondientes a la 
suma así invertida, sino, además, recibieron por con
cepto de intereses alrededor de 970 millones de pe
sos.

Cuando el tenedor de uno de estos Bonos ha 
cobrado todos los cupones, se le paga el valor seña
lado en el talón, es decir mil o diez mil pesos —se
gún el tipo del Bono—, con lo cual obtiene una nue
va y apreciable ganancia sobre el capital invertido.

Además, periódicamente, en las fechas legales 
establecidas, la Caja Autónoma de Amortización 

efectúa sorteos para el rescate de Bonos. El tenedor 
de un título, en el caso de que este resulte sorteado, 
recibe su precio total, es decir, el precio de ese Bono 
expresado en su valor de emisión —mil o diez mil 
pesos— además del interés correspondiente al cu
pón de la fecha del sorteo.

Las amortizaciones realizadas por sorteo en el 
año 1956 alcanzaron a la cantidad de $ 1.425.829.000 
que representa el valor de los Bonos que, en las con
diciones ya definidas en lo que atañe al inversionis
ta, fueron durante ese período rescatados de la cir
culación.

No está demás advertir que cuando una perso
na ha comprado Bonos y necesita recuperar, de in
mediato, el capital que en ellos ha invertido, le bas
tará recurrir a la Bolsa de Comercio, por interme
dio del mismo Corredor a quien ordenó adquirir- ¡ 
los. o de otro si así lo prefiere, por cuanto los tí- ! 

tulos “Deuda Interna”, “Pavimentación” y “Garan
tías Fiscales” disponen de un amplig y permanente 
poder comprador.

Estos valores pueden ser dados como fianza o 
garantía en operaciones de crédito bancario o co
mercial. Sirven, asimismo, para caucionar contratos 
con el Estado.y,obligaciones derivadas de compro
misos de suministro y provisión de los particulares 
con los organismos fiscales y semifiscales.— Igual
mente son aceptados como fianza para garantizar 
las funciones de cargos públicos.

En cualquiera de estos casos, al emplear di
chos títulos como fianza o garantía, ellos siguen 
produciendo a su dueño los intereses respectivos, que 
le son pagados en las fechas correspondientes.

El servicio de los Bonos de empréstitos inter
nos del Estado, pago de sus intereses y amortizacio
nes, está a cargo de la Caja Autónoma de Amortiza
ción. Bandera N.o 46, Casilla 1627, Santiago, donde 
los interesados pueden obtener mayores informa
ciones acerca de estos valores de inversión.
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HERIAS UNIDAS SAN VICENTE SA
CAPITAL Y RESERVAS S 217.000 000

FERIAS: SAN

Recinto de Expoticíón y Rematei Especíale« eft 
La Serena,

DEPARTAMENTOS DE CORRETAJES EN!

Ganadoi • Producto! - Vinod • Propiedades 
Seguros y Comercial

MARTILLENOS EXCLUSIVOS DE LA SOC AGRICOLA DEL NORTE .-
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"CLARIN" DE SANTIAGO Y TODAS LAS 
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está desarrollando el Programa de Cooperación
Los Estados Unidos ayudan a Chile mediante estos programas, mejor co
nocidos por "Punto Cuarto", el Instituto de Asuntos Interamericanos es 

el organismo encargado de estas tareas

de Cooperación 
Gobierno de los

In
ch

es

tu aspecto Uel Vivero de Plan Chillan, planeado para producir millones de plantas al *ño. | 
En el no solo ee multiplican especies forestales ya probadas. sino que se están introduciendo 1 
nuevas especies y variedades para lograr una mayor diversificación de nuestras pL—___  ,
La educación campesina que efectúa Plan Chi Ilán no sólo se limita 3 la divulgación de las 
mejore:, prácticas agrícolas, sino que tiende hacia el mejoramiento de los hábitos caseros, 
mediante upa fuerte campaña a cargo de espr cialistas. Así se han formado los Clubs de Se
ñoras v otras Asociaciones. En el grabado, una experta Instruye sobre el mejor aprovechamiento 

de los alimentos.

introduciendo |

PANADERIA MODELO
D E

ERNESTO

ESPAÑA 1298
TELEFONO 1118

130
108

57

BACIGALUPI C

PUNTA ARENAS

SERVICIO DE EQUIPOS AGRICOLAS 
MECANIZADOS

UNA FILIAL 
DE LA

CORPORACION DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION

AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA 
DE CHILE

000
000

000

—Horas en trabajos agrícolas
—Horas en trabajos de destronques y construcción 

tranques y
—Horas en cosechas

OFICINAS GENERALES. Ahumada i 31
OFICINAS EN PROVINCIAS:

da

El programa 
Técnica del ----------------
Estados Unidos de Norte Amé
rica. mejor conocido por su 
nombre popular "Punto Cuarto" 
ha desplegado en estos últimos 
años, a solicitud del Supremo 
Gobierno de Chile, gran activi
dad en la consecución de fina- 
.idades de superación nacional, 
tanto en el sector. agrícola co
mo industrial y cultural.

El Punto Cuarto o Programa 
de Cooperación Técnica, está 

en Chile por el 
Instituto de Asuntos Interame- 
ricanos. y es le entidad encar
gada de la ejecución de la par
te que, dentro de los convenios 
o programas conjuntos de Es
tados Unidos, y de Chile, le co
rrespondo al Estado del Norte.

EL DEPARTAMENTO TEC
NICO INTERAMERICANO DE 
COOPERACION AGRICOLA 
(DTICA).— Es la repartición 
del Ministerio de Agricultura a 
través de Ja cual el Programa 
de Cooperación Técnica del Go
bierno de los Estados Unidos de 
América colabora con el Go
bierno de Chile en proyectos de 
desarrollo agropecuarios.

DTICA fue creado por medie 
de un acuerdo internacional, 
celebrado en enero de 1951. 
aprobado por el Honorable Con
greso en junio de ese mismo 
año y prorrogado en abril de 
1955 por 5 años más.

Las finalidades que el men
cionado convenio asigna al De
partamento son amplias: con
tribuir al desarrollo de la agrl-_ 
cultura en Chile, mediante una' 
acción cooperativa entre los dos 
Gobiernos; estimular el inter
cambio de conocimientos, mé
todos y prácticas1 en eJ -Ampo 
de la agricultura; hacer estu
dios e investigaciones de las ne
cesidades agrícolas y ganaderas 

l de Chile y de lós recursos dis
ponibles, y formular programas 
adecuados para satisfacer di
chas necesidades., También le 
corresponde a DTICA iniciar y 
administrar proyectos que in
cluyan, entre otras, actividades, 
introducción de mejores varie
dades de plantas y animales, 
conservación de súelos y aguas, 
riego, extensión agrícola e in
troducción de nuevas herra
mientas y métodos de cultivo..

El DTICA ha emprendido 
programas de control de ma
lezas, de sanidad vegetal, de 
conservación de suelos y aguas, 
de introducción y multiplica
ción de árboles forestales, at 
inseminación artificial, de me
joramiento ganadero, de intro- 

, ducción y multiplicación de se- 
| millas, de siembra y manejo de 
i praderas artificiales, de educa- 
I ción. extensión e investigaciones 
; agrícolas.
I EL PLAN CHILLAN— El 
principal programa de DTICA. 
es su participación en el Plan , 
de Desarrollo e Higíeiie Rural 
de Maulé, Ñuble y Concepción. 
El Plan Chillán, que así ha ve
nido a conocerse este progra
ma, tiene como objetivo el de- , 
sarrollo integral de las tres pro- , 
vínolas, mediante un ataque 
conjunto a los problemas fun
damentales de la zona. La mag
nitud del Plan Chillán puede 

. apreciarse por el número de 
entidades nacionales y extran
jeras que en él colaboran: el < 
Programa de Cooperación Téc- ¡ 
nica de Estados Unidos, por me
dio del Instituto de Asuntos Ir- 
teramericanos, ha firmado con
venios de participación en el 
Plan Chillán con los Ministe
rios de Agricultura, de Salud 
Pública y Previsión Social, de 
Obras Públicas, de Tierras y Co
lonización, con la Corporación de 
Fomento de la Producción, con 
la Universidad de "Concepción 
y con la Universidad de Cali- , 
fornia. Además, técnicos de la 
FAO, de la UNICEF. de la OEA 
y de la Fundación Rockefellei , 
cooperan en el programa.

Las realizaciones tangibles del 
Plan Chillán. en su parte agríco
la. son considerables. Las la
bores de] Plan ' son esencial
mente demostrativas, es decir, 
tienen como objeto principal la' 
introducción de nuevas técnicas 
y prácticas, que pueda realizar 
en seguida, la inciativa'. partí-, 
cular. El Plan Chillán, en con
junto, puede considerarse como 
campo de experimentación que

sirva más tarde para el des
arrollo de otras zonas rurales 
del país.

MEJORAMIENTO GANADE
RO.— A objeto de superar ei 
actual nivel pecuario, el Plan 
Chillán actúa fundamentalmen
te en sanidad animal, manejo 
de lecherías y fomento en ge
neral. En el primer aspecto, se 
ha logrado, mediante la cam
paña contra la erradicación de 
la aftosa. mal endémico en la 
zona, hacerla desaparecer por 
completo. En la campaña de 
prevención de enfermedades, se 
puede anotar que se han va
cunado a la fechá 600.000 ani
males contra la aftosa. 150 mil 
contra el carbunclo, 280.000 ani
males para prevenirlos de he- 
moglubinuria. y en otras enfer
medades. 70.000 animales.

tima colaboración entre espe
cialistas nacionales y técnicos 
estadounidenses que en el Cen
tro Nacional de Capacitación 
Agrícola ejercitan sus conoci
miento«. haoiéndc.e efectuado a 
la fecha más de oO cursos para 
agrónomos, veterinarios, técni
cos, agricultores, obreros, ate. 
Merecen señalarse, en este sen
tido, la creación de la Facultad 
de Agronomía y Ganadería de 
la Universidad de Concepción, 
que cuenta con la participación 
de la Universidad de Califor
nia. que constituye un escala
fón más en el desarrollo de la 
educación universitaria, van
guardia de todo progreso, i
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OVALLE: Coquimbo N.o 435 — Teléfono 251

SANTIAGO: San Joaquín 2847 — Telèfono 92268

RANCAGUA; Almarza 649

CURICO: Manuel Monti 447

TALCA: 3 Norte 1150

CHILLAN: Av. Collin sln.

LOS ANGELES: O'Higgins s|n.

TEMUCO: Balmaceda 1629

VALDIVIA: Las Animas sln.

OSORNO: Presidenie Erräzuriz

— Telefono

— Teléfono

— Teléfono

719

312

— Teléfono 260

— Teléfono 473

— Teléfono 1130

— Teléfono 748

— Telefono 2693

En lo que se refiere al ma
nejo de lecherías, se ha pro
pendido a la difusión de las 
prácticas más modernas de es
tabulación y alimentación.

En fomento ganadero se ha
cen continuos exámenes a los 
predios, introduciendo las prác
ticas de inseminación artificial 
e importación de reproductores, 
como una manera de mejorar la 
calidad zootécnica de la zona. 
Cabe especial mención en este 
sentido la creación de la Esta
ción Experimental de Ovejería 
en Cauquenes y la introckicclón 
de ejemplares importados de 
ovino Merino Precoz, que se 
adapta muy bien a la zona.

CONSERVACION DE RE
CURSOS NATURALES.— RIE
GO.— El empleo de sanas prác
ticas de conservación de suelo 
y el uso adecuado y racional 
del agua de riego, son factores 
fundamentales para elevar la 
productividad’.

Las demostraciones realizadas 
por el Plan Chillán en este 
sentido, incluyen las técnicas 
más efectivas empleadas um
versalmente en el manejo del 
suelo y control de la erosión, 
incluyendo nivelaciones de sue
lo, plantaciones de árboles, ro
tación de -cultivos, modalidades 
de riego, entre otras practicas.

Para estos objetivos, se es
tableció en las inmediaciones 
de Chillán un Vivero Forestal, 
que es modelo en su género 
cuya producción se ha emplea
do, principalmente, en la re- 
forestación de la hoya hidro
gráfica del río Andalien, en los 
trabajos de conservación de 
suelo y en obras conjuntas que 
se realizan con la colaboración 
del Ministerio de Tierras. Este 
vivero no sólo persigue estas 
finalidades, sino que ti.mblén se 
ha preocupado de la introduc
ción y mejoramiento de la sil
vicultura .

Con el mismo propósito de 
conservación de los recursos 
naturales, se está propendiendo 
a la adaptación y multiplica
ción de “forrajeras que. a la, vez, 
Influyen decididamente en les 
disponibilidades alimenticias de 
la reglón.

El control del avance de las 
dunas que se ejecuta en Chan
co será otra de las experiencias 
valiosas de Plan Chillán.

Para la regulación de las 
aguas de regadío, el Plan Chi
llón ha procedido a construir 
tranques y a ejecutar obras que 
han permitido incorporar 2.000 
hás. de secano y regular el rie
go de más de 7.000 hás.

DIVULGACION AGRICOLA.- 
Objetivo central, por tratarse 
ae un plan demostrativo, es ha
cer participar, de las experien
cias y enseñanzas de Plan 
Chillan al mayor número de 
personas. Para llenar esta fi
nalidad se cuenta con un cua
dro completo de extensionistas 
que recorran los predios de ¡a 
zona, con ayuda de los elemen
tes publicitarios adecuados, ra
dio prensa, publicaciones espe
cializadas. y están logrando mo
dificar las prácticas corrientes 
de explotación del suelo.

La educación campesina es 
preocupación principal del Pro
grama Con el fin de introdu
cir nuevas prácticas y nuevas 
modalidades de vida se han 
organizado asociaciones, coope I 
rat'.vas y clubes.

PREPARACION DE PERSO-| 
NAL.— La preparación de tér- 1 
nlcos es el resultado de la ín-

OTRAS ACTIVIDADES DEL 
DTICA.— Fuera de los progre
sos emprendidos en el área de 
Plan Chillán, se están llevando 
a cabo proyectos de conserva
ción de suelo y agua en las pro
vincias de Bío-Bío, Mallecd y 
Cautín; complementaria a es
tos planes se activa la multipli
cación de forrajeras en las pro
vincias de Valparaíso, Colcha- 
gua. Talca, Linares, Santiago, 
Coquimbo, Aconcagua, Bío-Bío, 
Malleco y Cautín.

Eli mejoramiento ganadero 
se tienen construidos los cen
tros de Talca y Los Angeles y 
subestaciones de Chillán, San 
Femando, Concepción. Lauta
ro, Negrete, Temuco, con sus 
edificios, laboratorios, corrales y 
dependencias, de dondé se pro
cede a la aplicación de insemi-

almacenamiento, cons*En el grabado ono do ios 35 tranques de 
traído por Plan Chillan.

nación artificia! y n la exten
sión de normas modernas de 
manejo de ganado.

El DTICA ha creado el Cen
tro Nacional de Entomología, 
destinado especialmente a la 
propagación de insectos de 
control biológico y otras ma
terias entomológicas, y que 
funciona en uno de los lu
gares climatéricos privilegiados 
del país: La Cruz. En Azapa

se llevo a cabo una campaña 
de erradicación de la conchue
la del olivo, con evidentes resul
tados inmediatos para el depar
tamento de Arica.

Estos y otros trabajos realiza 
la colaboración del Programa 
de Asistencia Técnica y el Go
bierno de Chile, en pro del au
mento de la productividad del 
agro.
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IN A C O, D É SPENSA DEL PUEBLO
SUS FRIGORIFICOS SON MODERNAS ARCAS QUE GUARDAN ENORMES CANTIDADES DE ALIMENTOS PARA LOS PERIODOS DE POCA PRODUCCION V ESCASEZ
LA LEY LO FACULTA PARA IMPORTAR, 
EXPORTAR ESTIMULAR AL PRODUCTOR
Este Instituto se caracteriza porque abastece de artículos esenciales 

en períodos
EL "Instituto Nacional Comercio”

—INACO— es una de aquellas creaciones 
del actual Gobierno llamadas a perdurar 
a través del tiempo, porque la acción de 
este organismo beneficia a ¡a población 
consumidora y se ha ido extendiendo len
ta, pero seguramente a todo el país, a los 
centros más apartados; y porque su labor 
ha sido y es de franca aportación para 
las clases más necesitadas; de soluciones 
prácticas, inmediatas y definitivas, al ex
tremo de que toda una campaña sincro 
nizada tendiente a minimizarla, resulta
ría inútil. La sigla de “INACO” resultó 
tajante, porque en ella quiso simbolizarse 
el intervencionismo indeterminado y hasta 
atrabiliario; pero se abrió camino en la 
confianza pública por cuanto en el trans
curso de su ruta de cuatro años ha de
mostrado que no obstruye sino que auxi
lia, que no interfiere sino que coadyuva a 
la misión que reclama para sí el comer
cio o la empresa privada. Pero no todo 
puede hacerlo este sector comercial, sobre 
todo, porque hay negocios que no lo son 
para ellos cuando se trata, por ejemplo, 
,de suplir la escasez de determinados ar
tículos de primerislma necesidad; y no lo 
son porque además de no . dejar utilidad 
precisan de bonificación extra del Estado,

de escasez
que sólo INACO puede afrontar. Porque 1 
INACO tiene esa característica sobresalten 
te. Sus frigoríficos también lo son: uno 
sólo, el de Talcahuano. almacena millones 
y millones de kilos d-e alimentos. Cada uno ¡ 
de estos almacenes frigoríficos cumple una 1 
función que, gráficamente, podríamos defi
nir como de una enorme esponja: almace- ■ 
na y, poco a poco —al irla exprimiendo— 1 
va entregando al consumo las mercaderías! 
preciadas. En invierno, cuando la cordille-1 
ra se cierra. INACO tiene millones de kilos 
de carne almacenados. En verano lanza- ¡ 
rá mantequilla fresca al mercado. Las fru
tas de estaciones determinadas podrían en 
adelante consumirse sin sujeción a tales ¡ 
regimentaclones estacionales, conforme es- ¡ 
la política previsora de INACO.

EN tiempos normales, INACO cumple si- , 
lenclosamente su labor, sin entrabar el 11- i 
bre juego del comercio establecido o habí- ’ 
tual. Importa y exporta en las circuns-1 
tancias ya discriminadas; mantiene el po
der comprador del trigo y de otras pro
ducciones agropecuarias; vela, en general, 
porque al consumidor no le falte ninguna 
mercadería de uso esencial. Veamos, pues.1 
en este resumen, lo que es este organis | 
mo cuanto a sus atribuciones y la labor | 
que cumple en tiempos normales.

CREACION DEL INSTITU-1 primera necesidad y la ven- 
TO.— El Instituto Nació- ta de éstos, por otra parte, 
nal de Comercio fue creado I le permite regular el mercado

Don HERNAN BUSTAMANTE DEL CAMPO, Vicepresiden
te Ejecutivo de “INACO”, desde la fundación del orga
nismo, bajo cuya dirección ha cumplido sin desmayos las 
directivas gubernativas para abastecer de alimentos las 
poblaciones del país, cada vez que la actividad privada 

ha sido insuficiente para cumplir tal cometido.

ppr disposición del I^ecreto 
con Fuerza de Ley núme
ro 87, de l.o de ' juriio: 
de 1953. El Supremo Gobier
no, en-uso; de las- facultades 
que . le ‘ otorgará la ‘ Ley nú
mero 11,151. de ese misino 
año, ordenó por dicho DFL. 
la fusión del Instituto de 
Economía Agrícola —que de
pendía del Ministerio de Agri
cultura y el Instituto de 
Comercio Exterior, en una 
empresa comercial autónoma, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, denomina 
da Instituto Nacional de Co
mercio.

Las facultades y atribucio
nes que se le confirieron a 
esta nueva institución fueron 
fundamentalmente aquellas 
que. en el orden comercial, 
tenían los dos organismos cu
ya fusión se dispuso.

DOS MISIONES ESENCIA 
LES.— AI dar al Instituto 
una importante Intervención 
en la vida económica de! i 
país, el legislador consideró 
la conveniencia de que una 1 
institución del Estado contri
buyera a regular el comercio i 
internacional del pais. en re
lación con el abastecimiento 
Interno de materias primas y 
artículos esenciales de proce
dencia extranjera.

AYUDA A PEQUEÑOS PRO 
DUCTORES. — Esta preocu
pación del Gobierno tuvo ex
presión en una de las medi
das puestas en vigencia por 
el Instituto, tendiente a pro
porcionar a éstos los medios 
adecuados para que hagan 
más expedito el normal abas
tecimiento de la población 
consumidora. Se le encargó a 
INACO la misión de crear en 
el mercado un amplio poder 
comprador llamado a asegu
rar al agricultor la adquisi
ción oportuna de cus produc
tos, a precios oficiales o pre
viamente establecidos. Esta 
ayuda se complementa con 
la determinación de que se 
destine parte de las utilida
des que obtiene en su giro 
al fomento de las actividades 
Productoras, e s p e cialmente 
agrícolas.

El establecimiento de pode
res compradores significa 
una ayuda especifica para los 
Pequeños productores v hace ' 

al Intitulo la forma
ción da stocks de diversc-s j 
Producios o mercadería* de | 
nacional, evitando asi las al-

ternativas injustificadas en 
los precios.

FRIGORIFICOS Y OTROS 
OBJETIVOS.— Para cumplir 
en mejor' forma con' sus pla
nes de fomento y de abaste
cimiento. corresponde tam
bién al Instituto la construc
ción y administración de. fri
goríficos. bodégas, silos y de

Señor RUBEN DIAZ, gerente 
general de “INACO”

más establecimientos destina
dos al almacenamiento y i 
conservación de mercaderías 
y productos. Con igual obje
to debe instalar y explotar, 
por cuenta propia o ajena, 
plantas purificaderas, selec- 
cionadoras y secadoras de 
productos agrícolas.

La amplitud y trascenden
cia de las funciones enco
mendadas al Instituto, hicie
ron que el legislador consi
derara la posibilidad de que 
este organismo realizara sus 
fines propios no sólo direc
tamente, sino que . a la vez 
por intermedio ¿e sociedades 
o empresas filiales. Se le fa
cultó a este efecto para au
xiliar la formación y ayudar 
al financiamiento de socieda
des comerciales', consorcios o 
cooperativas, pudiendo parti
cipar en ellas como socio. Tal 
atribución puede hacéis.1 
efectiva también en el ex- j 
tranjero, con el objeto de fo
mentar el comercio exterior 
de Chile.

AMPLITUD DE FACULTA 
DES»— De la relación sucin
ta precedente-puede deducir-'

se la amplitud a la vez que 
importancia de las facultades 
que la ley ha conferido a es- | 
ta institución, especialmente ESTE COLOSO es el Frigorífico del Instituto Nacional de Comercio, ubicado en el puerto de Talcahuano. Sn capacidad ea notable: simultáneamente 
en lo que se refiere a impor- puede guardar: 1.600.000 kilos de carne congelada; 500.000 kilogramos de productos varios; y 200 000 cajas de frutas “standard”.
laclones y exportaciones, a la --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- Z---------------- ------------- ,-----------------------------—--------------------------- ———s-
ayuda a los pequeños produc-1__ __
tores y al abastecimiento de LOS FRIGORIFICOS NOS CONVIERTEN EN PAIS PREVISOR.— 
la población. En el desarro
llo de tales funciones el Ins-) 
tituto ha cumplido con lo dis- 
puesto en su Ley Orgánica, en i 
cuanto no debe competir ni 
entrabar el libre juego de 
actividades comerciales priva- | 
das en legitimo y normal des- . 
arrollo.

En el ejercicio de estas fa
cultades, el Instituto ha dado | 
pruebas de su uso discrecio
nal y solamente cuando la 
iniciativa particular no ha 
podido cumplir determinada 
importación, supliéndola con 
eficacia y en beneficio de los 
intereses generales del pais. 
Por acuerdo del Consejo del 
Instituto ha participado en
tre otras en las siguientes 
operaciones:

—Importación desde Argen
tina de mercadería contení 
piada en el Convenio vigen- I. 
te, principalmente: trigo, ga
nado en pie al norte del pa
ralelo 34; carnes congeladas 
y enfriadas; mantequilla y 
cuero. En información com
plementaria señalamos cómo 
desde la vigencia de la Ley* 
respectiva la importación, de 
ganado en pie la efectúan 
particulares.

—Importación de trigo, y 
algodón en rama desde los 
EE. ITU. con cargo al Con
venio de excedentes agrope
cuarios. También se han he
cho importaciones al margen 
del Convenio de trigo norte
americano.

—Importación de vehículos 
para la locomoción colectiva, 
vehículos utilitarios para 
transporte combinado de car
ga y pasajeros, camiones y 
los repuestos y accesorios 
respectivos.

—Importación de artículos 
alimenticios, cuando a juicio 
del Supremo Gobierno ha si
do de conveniencia que los 
realizara el Instituto, ya sea 
en forma directa o a través 
de firmas lipportadoras o re
presentantes habituales.
- Importación de artículos 

de uso popular, como máqui
nas de coser,, bicicletas, he
rramientas de artesanos, etc., 
con el objeto de cumplir con 
las funciones de abasteci
miento gremial que tiene a 
su cargo el Instituto.

—Importación de elemen
tos indispensables para el 
desarrollo de las actividades 
propias del Instituto, tales co- 
mo sacos para el trigo y otros | 
productos agropecuarios, vi- ¡ 
laminas para cumplir el pro
grama de vitaminización del ¡ 
pan o de otros alimentos, ac
cesorios y repuestos para fri
goríficos, maquinarias para el 
desarrollo de la producción ¡ 
maderera, etc.

—Importación de plantas 
mecanizadas para la industria 1 
del pan, dos de las cuales se ' 
encuentran ya en el pais.

—Mantenimiento perma- j 
nente de los poderes compra- . 
dores de trigo y madera en I 
el mercado interno y, cuando 1 
a juicio del Poder Ejecutivo 
o del Consejo se ha estimado i 
conveniente, de productos ta- | 
les como fréjoles, arroz, len- । 
tejas, papas, etc.

—Cumplimiento de los pía- | 
nes del Supremo Gobierno en 
el abastecimiento de las pro
vincias del norte, mantenien
do stocks adecuados de mer
caderías para su distribución 
entre comerciantes responsa
bles o directamente a los con
sumidores. Estas medidas las 
adoptó también el Instituto 
para abastecer algunos pun
tos de la Zona Sur, especial
mente en Palena, Chiloé Con
tinental. y podrá ampliarías 
el Instituto a cuantas provin
cias o regiones del pais ten
gan problemas 
miento.

Tales, pues, 
generales, las

Manteniendo stocks de alimentos en las diversas 
zonas del país se combaten la escasez y las alzas

INACO” PRUEBA CON HECHOS COMO LA REI) FRIGORIFICA ES NECESIDAD VITAL
NUESTRA alimentación depende casi por completo de 

la producción agrícola, cuya importancia generalmente se 
igr-ra.

En el presupuesto familiar, los gastos alimenticias repre- 
icntan un alto porcentaje, y en ello es fácil comprobar que 
los artículos perecibles o “corruptibles'’ ocupan un lugar pre
ferente, de ahí que los gobiernos modernos deben hacer todo 
lo posible a fin de evitar las perdidas de materias alimenti
cias tan necesarias a la colectividad. El empleo adecuado del 
frío industrial, permite suprimir tales pérdidas, poniendo de 
establecimientos frigoríficos actúan, además, activamente en 
el mercado de productos agrícolas para regular la distribu
ción y destruir cualquiera operación destinada a alterar ar
tificialmente los precios de los productos tan especiales co
mo las carnes, frutas, mantequilla, etc.

Consciente de la importancia que tiene la industria frigo
rífica para el país, destinada a la conservación de alimentos 
para el consumo interno y la exportación, ha sido preocupa
ción preferente del Gobierno la realización de una política 
encaminada a la construcción ..................
manifiesto la importancia de

de frigoríficos en los prin- 
su pape.) económico-social. Los

LABOR DEL INSTITUTO. z— La 
atribución que tiene el Instituto 
Nacional de Comercio en orden a 
promover la construéclón de fri
goríficos y administrar los estable
cimientos existentes que pertenecen 
& otras entidades accionadas con

CIUDAD
Cámaras 
N. os

AGv. 4

Iqulque . . . 5

Antofagasta ■ ■ 15

Coquimbo ... 8

Santiago . .. 44

Bau Antonio . 6

San Vicente . 5

Valparaiso .. 40

Talcahuano .. 9

Llnsres . . . 7

I bución del Coaspjo construir fri- 
goríflcos. bodegas, plantas secado
ra*. silos, y además, estableclmieo-

I de su política destinada a regular

el capital del Estado, tiene una 
relación‘directa con la misión que 
le corresponde cumplir en la rc- 
gularlzaclón del abastecimiento del 
p«ís. En el Decreto Reglamentario 
que creó el Instituto Nacional de 
Comercio, se establece que es atri-

EL NORTE — Los Frigonü- 
■ Arica, Iqulque y Antofagas-|

gáiftloldg al mercádo en momento» 
de escasez o alzas de precios.- -

Obra del actual Gobierno es tam
bién el DFL N o 45. por el cual 
se encargó a INACO la administra
ción de los frigoríflcoa de la Cor
poración de Fomento de la Pro
ducción y del Instituto de Fomen
to Minero e Industral da Antoía- 
gasta. Estos forman parte de la red 
a cargo del Instituto Nacional de 
Comercio y ello ha permitido cen
tralizar bajo un solo organismo la 
construcción, explotación y desarro
llo de la Industria frigorífica del

. país.
CUADRO DEMOSTRATIVO. — 

El siguiente cuadro permite aprt-' 
ciar el total de frigoríficos con sus 
respectivas cámaras frigoríficas que 
administra INACO, como tamolcn 
su capacidad de almacenamiento 
por productos, número "de compre
soras. etc . sobresaliendo los de 
Valparaíso y Talcahuano:

necesidades de sus zona*. irregular I 
mente abastecidas debido a los In
coa venientes de transmites* Eu 
dicho* establecimientos se almace
nan de preferencia Carnes. Xxutae, 
huevos, mantequilla, etc.

En todos esto* frigoríficos se 
produce hielo el cual tiene greri 
demanda en la población durante 
todo el año.

FRIGORIFICO DE COQUIMBO — 
Este establecimiento es de mayor 
capacidad que los anteriores. Fue 
construido para absorber la pro
ducción de frutas y de algunos 
productos agrícolas de la — ;,x- 
Tamblén la producción de hielo de 
este frigorífico tiene grao deman
da. especialmente en la Industria 
pesquera a fin de enviar sus pro
ductos refrigerados a loa centros 
poblados del interior.

FRIGORIFICO DE VALPARAI
SO — Es el frigorífico más antl-

reglón.

paclc'nd sUue ni frigorífico de Val
paraíso. Dispone de dos fabrica« 
de hielo' con una producción d«

à kilos cada uno^ . 
bitta « la gran demand’

,-pilando su capartd id eu 10 600 m3. 
| más. siendo muy posible que que- 
I den en servicios. p*rte de ello*, en 

la actual temporada.
FRIGORIFICOS DE SAN ANTO- 

I NIO Y SAN VICENTE — Estos íri- 
I goríflcos fueron construidos espe

cialmente para atender 1* produc- 
, clan pesquen» de las zonas. En *ua 
| cámaras se almacena el exceso de 
i producción en aquellos días de pes- 
• es abundante regulando en est* 

forma el mercado.
En el frigorífico de San Antonio 

se ha aprovechado sus Inatalacio- 
i nes para congelar langostinos, lo» 
' que convenientemente presentado» 

son exportados a los Estado* TJnl- 
dos abriendo en esta forma una

MHS Mts.3
Carnes 

Tonelad.
Frutas 1

Cajs. 25 kgs. i
Node 

Compras
230 750 6.000 3
370 1.110 250 10.000 3

698 1.522 400 1S.M0 3
1.728 5.177 300 50.000 ' 3

15.100 40.407 2.000 500.000 5
300 93Ò 150 .8 000 4
200 600 1 . 150 5.000 3 “ :

20.000 63.000 1.000 500.000 7
8". 600 26.000 1.200 200.000 4
4.000 15.700 150 140.000 4

INACO, PROTECTOR DE LOS TRIGUEROS.—

TIENE STOCK PARÍ MOLINOS. ESTA LISTO

paridad En el afio 1935 se Inició 
la habilitación como frigorífico, de 
antiguas bodegas de aduanas ton 
tina capacidad en cámara de al
rededor de 7 900 m3. Durante la 
administración de INACO se ha 
modernizado este frigorífico au
mentando su potencia en equi
po v su capacidad en cámaras s 
03 OOO m 3

Para Ilustración queremos se
ñalar la capacidad del estableci
miento indicando la carga, que. 
simultáneamente, puede recibir en 
almacenamiento. Esta puede ser: 
550.000 cajones de manzanas; 
1.000.000 kilos de carne congela
da; 100.000 kilos de mantequl-

Se encuentra en estudio un pro
yecto para dotar de iguales Insta
laciones congelador** ;a los frigo- 
rhicos de San Vicente. Coquimbo y 
Antotagnata. •

FRIGORIFICO DE TALCAHUA- 
NO.— Su construcción fue ini
ciada por el Instituto de Econo-

Instltuto Nacional de Comercio.
Fue proyectado para almacenar la 
producción frutera v para 
der el abastecimiento de cara»

F« «i establecimiento mí* mod«>- 
no con que cuenta el pal*.

FRIGORIFICO DE LINARES. — 
Se encuentra actualmente t-rmlnán 
do?" la otr» gruesa Be han oro-toa

PARA IMPORTAR Ï ABRIO PODER COMPRADOR
61 oficinas están comprando trigo en toda la zona productora

A1 Instituto Nacional de 
Comercio le corresponde man
tener el poder comprador del 
trigo de producción nacional, 
a la vez que importar los sal
dos deficitarios para abaste
cer al consumo. Es sabido 
que el trigo se produce en 
una temporada inferior a tres 
meses i cosechas! y su precio 
caería por debajo del valor 
real si toda esa producción

' Cálculos optimistas señalan 
que este año la producción será 
de 10 millones de quintales, pa
ra un consumo de 13 millones, 
pero el Instituto no tiene toda
vía una apreciación autorizada 
y propia.

La producción durante los 
años 52|53 y 53 54 alcanzó a una 
cantidad cercana a los 9.600.000 
quintales. El consumo nacional 
se estimaba en 12.200.000 quin
tales métricos anuales.

Antes de referirnos a la la
bor de años anteriores, vamos a 
consignar las del año recién pa
sado, 1956.

I El poder comprador de pro- 
I ducción interna correspondió a 

en términos ¡ 1-093.000 quintales métricos, de- 
»«nenue.,- facultadas v MpX» ™mp)ewutar,e ,1 détl- 
atrlbuclones del Instituto N¿- I 5'8u|ent« Importa-
S1012al. l'Con¿era,T y pa;te i ' Unmillón 9S.OOO quintal® mi
de su interesante laboi en los ¡ tríeos Importados desde Estados 
o„.er„ .oo. n.„. «.i.. UnWo5 eon cargo al Convenio

l de excedentes agropecuarios;

de abasteci-

, hiendo rompjenjcntar.-e el défi-

cuatro años que lleva de exis
tencia

Un millón 95.000 quintales mé-

saliese al mercado abierto de 
la oferta.' lomo manera de 
estimular al productor, del 
que se viene esperando una 
superación que conduzca a la 
eliminación del rubro defici
tario. el Poder Ejecutivo 
mantiene ese poder compra
dor y fija antes de las cose
chas los precios del cereal. 
Para la presente temporada 
se fijó un precio mínimo de 
S 3.950 el quintal métrico ba-
—Compra directa (en dólares) 

a Estados Unidos de una parti
da de 200.000 quintales métricos, 
recibida entre los meses de julio 
y noviembre;

—Compra a Argentina (saldo 
de 1955) por 781.120 quintales 
métricos;

—Compra a Argentina de 500 
mil quintales métricos, de los 
cuales se han recibido 300 mil, 
quedando un saldo enlace de 
200.000 quintales para el presen
te año de 1957.

IMPORTACION PARA 1957.— 
Para iniciar las compras co
rrespondientes a cubrir el défi
cit de la presente cosecha, el 
Instituto —a través de su Depar
tamento de Trico— espera 
orientaciones y directivas gu
bernativas. Mientras tanto, pue
de afirmarse de que Chile tie
ne abiertas las mejores posibili
dades en este sentido. La Canci
llería obtuvo un cambio de ítem 
del Convenio de Excedentes sus-

se Ñuñoa. al que debe agre-

de este radio. Las compras de 
trigo las comenzó el Instituto 
antes de finalizar el año 1956. 
a través de II oficinas desde 
Santiago a Chillan; y, en es
tos días, se han abierto un 
total de 64 oficinas, es decir, 
está en pleno funcionamiento 
el poder comprador del Es
tado.

Los tratamientos de’ temperatu
ras a que puede someterse la car
ga que almacena este frigorífico 
Xluctú^ entre <NC y 129C.

Este establecimiento es el prin
cipal punto de exportación de 
la fruta chilena. Además en él 
se recibe easl- 1* totalidad de la 
carne congelada que se Impor
ta para el consumo de la pobla
ción . Cuenta, además, con dos 
fábricas de hielo las que tienen 
una producción diaria de 680 ba-

aprovisionamiento de hielo de
Valparaíso. Viña del Mar. La Ca
lera y pueblos intermedio lo ha
ce el frigorífico de Valparaíso.
FRIGORIFICO SANTIAGO — 

Es uno de los trigoríflcos más mo
derno' con que cuenta el país, 
construido en un edificio espuria! 
para el objeto. En cuanto a cb-

tado anexe* bodegas par* aímace- 
n»m;>-itoa de produ-tos y «ecadoa 
res de. granos, según' la* última« 
técnicas d? la construcción de ea» 
tablecimlentos similares. Estará do
tado de maquinarla moderna. 1* 
que se ha solicitado de acuerdo 
con la experiencia recogida en 20 
años de explotación de frigorífi
cos.

Este establecimiento estará for
mado por un cuerpo de edificio« d« 
un piso, con siete cámaras para el 
almacenamiento simultáneo <1« 
140 mil cajas de fruta» y 150.000 
kilos de carnes congeladas. Tendrá 
una capacidad en metros cúbicos 
de 15.700.

TARIFAS DE ALMACENAJES, -o 
El Instituto ha ruado siempre ta
ñí. 3 que han sido' estudiadas con 
f objeto de cubrir los gastos qu« 
n“manc.e la explotación de los e*-

' fCl "'»r las r«Mr-
■f|,‘ ' ' ra 1* r*novación del

crlto con Estados Unidos que 
permitirá al instituto colocar en 
la nación del norte compras de 
trigo por las equivalencias de 
carne, ya que no se importará 
carne del norte sino que desde 
Argentina.

Mientras tanto, queda tam
bién disponible el mercado 
transandino, donde, como se ha 
informado, se mantiene un sal
do en la balanza de pagos fa
vorable a nuestro país, ascen
dente a unos 13 millones de dó
lares.

Las primeras adquisiciones se
rán. justamente, del orden de 
las 50.000 toneladas.

LOS AÑOS ANTERIORES.— 
El año 1953, el Instituto contra
tó en Argentina con el entonces 
Instituto para la Promoción riel 
Intercambio, la compra de can
tidades necesarias de este cereal 
para satisfacer el consumo. Du
rante 1953 se recibieron 935 184 
qq. con una inversión de

47.041.340 pesos, moneda argen
tina unos 565 millones en mone
da chilena.

El año 1954 tuvimos un dé- 
fidit ' superior a los 2.600.000 I 
quintales . debiendo concertar e 1 
qpn la misma entidad argenti
na una importación de trigo de 1 
2.150.000 quintales métricos. la 
que junto ccn el saldo del con
trato del año anterior y el en’a 
ce de la nueva cosecha, evi'ó las 
alteraciones en el consumo nor
mal de la población.

Oportunamente se conocieren 
las diversas actuación?.- ■ el Ins
tituto en materia de adquinicio- 
nes en el exterior. Inmediata
mente que se iniciaron las com
pras con, cargo al Convenio de 
Excedentes Agropecuarios suscri
to con EE. UU.. ¡»] ‘Minis
terio de Economía pidió al Ins
tituto que realizara en forma di
recta las adquisiciones de trigo 
correspondientes. Para tal efec-. 
to, el Consejo designó entonces' 
al Vicepresidente v a uno de los 
Gerente> Comerciales' para aue 
se tras’adaran a los E lacios

tó pai dejar constan- 
'■ f s >-finalmente en 
anteriormente apil-

•I pala'.

<le oue hn llegado almo

de i > red completa de frt- 
1 ''cri- a través del pois, que es- 

'é de rmií-rdn con su confi tur* cito

lón o con«urrr'. faltando
Li la conexión de esos gran

cos de- rsduqtoa, capacidad «s Ä 
; intermedios a fin de posl-

Un ,, a cumplir con p 'e en- 
ca eo del Supremo Gobierno. En 
f e raí-. los personen» del Jns- 
t'tuto llamaron a propues'as pú
blicas y se distribuyeron las ba
ses correspondientes de acuerdo 
con la Asociación Norteamerica-

(Pasa a la página 123)

to de alimentes ” demás producto* 
perecibles en todo el territorio.

Pan» completar el plan anterior 
es necesario estudiar la construc
ción de varios mataderos frlgorf» 
tf.-os diste'bu ido* convenientemente 
ti- acuerdo a 1ns zones de prodne- 
r ón pecuaria, magnitud de produe 
c'.-n df el’as v proporción de la 
nruclv.-elón q’ie sería absorbida por

del frío artificial toda» la* poalbi. 
lldndes que le puede brindar ’ 
producción agropecuaria chilena
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La Compañía Minera Cerro Negro S. AJ 
es una de las principales Empresas de 
su género en la Zona Central del pais 
Explota yac. ni e.;los ubicados en los alrededores de Cabildo, a razón de ciento 

veinte mil toneladas al año

La mas grande lilial del antiduo y prestigioso 
d® la preguèrra en él Japon

grupo MITSUI

Lr>? minerales ss benefician en una planta de 
- •iceniración por fhíBción en le que se obtienen 

concentrados de 25%

ansfórmada en sociedad anónima el año pasado, 
"s acciones comenzarán a transarse, en breve, 

'en la Bolsa de Comercio

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

CONSEJEROS DE NEGOCIOS

La Compañía Minera Ce-। don Alberto Cuevas Macken- 
:j N€gro S. A. es ana de las na.
mpresas filiales de la Cur- ■ La Compañía tiene sus 
.oración de Fomento, que principales faenas en expío- 
.cupa un lugar de importan- tación en los alrededores del 
a dentro de las actividades pueblo de Cabildo. En ellas 

.tiñeras nacionales. explota minerales de cobre
El capital de esta Cumpa- con ley de alrededor de un 

>ia es de ¥ 160 000.000. «vi- tres por ciento y a razón de 
lidó en 3.200.000 acciones de 120.000 toneladas de minera- 
n valor de $ 50 cada una les al año.
Su Directorio ésta consti- Los minerales se benefician 

uido en Ja siguiente forma: en una planta de concentra-
Presidénté: don Hugo Ro- clon por flotación y se ob- 

•?nde. ' tienen concentrados de cobre
Directores: señores Luis con una ley de alrededor de 

A ldunrd. Tobías Barros. Pe- veinticinco por ciento. En el 
dro Onazo Bernardo Pizarro.; último ejercicio los concen- 
Aclolfn Chávcz. Hugo Zepeda. Erados obtenidos alcanzaron 
Ricardo Frltis y Jorge Hor- a 9.134 toneladas 
mann La capacidad de produc-

La Gerencia la desempeña | ción de cobre fino alcanza a

alpMiOí
ykib Cuité ßjiüpadßi cea Id

úlíiñid tuManid de la
tecnica aaematogrcif ico. :■

i OnemaScopé i

i ¿^¿afónico TloQuético de 4 bandai.
VISTAVlSIOn « HAGHAfcOPE < MEXlfcOPE

RAELAS '

I i a Pex"de Viña del Hak, 
I <17elai,de2ij''Cai’i’ei,a” de Quilpué^

unas mil seiscientas tonela
das al año.

| La Compañía Minera Ce
rró Negro S. A. vende su

• producción de concentrados, 
en su mayor parte, a la Ca
ja de Crédito Minero, insti
tución que los exporta a Ale
mania y a Estados Unidos de 
Norte América.

Los concentrados que ac
tualmente produce la Com
pañía Minera Cerro Negro 
servirán de base en el futu-’ 
ro para abastecer de materia 
prima a la Fundición de Mi
nerales que ha resuelto le
vantar en la zona central del 

. país la Sociedad Nacional de 
Fundiciones. Contribuirán, 
por lo tanto, a incrementar 

j las disponibilidades de cobre 
para el consumo interno o 
para su exportación en con- 

। diclones económicas más ven- 
j t a josas para el país.

La Compañía Cerro Negro : 
8. A. no ha detenido su ac
ción en la explotación de los ! 
yacimientos de su propiedad 1 
en los alrededores del pue- ¡ 
blo de Cabildo.

Actualmente los técnicos ' 
de la Compañía están expío-1 
rando algunos importantes 
yacimientos de cobre en la 
zona de Copiapó y en la cor
dillera de los Andes en la 
provincia de Santiago.

De obtenerse buenos resul
tados de estas exploraciones, 
la Compañía procedería a j 
instalar las faenas del caso ¡ 
a la brevedad posible. Con | 
ello contribuirla a acrecentar i 
el aprovisionamiento de mi-' 
nerales para la Fundición de 
Palpóte y para la fundición 
que ha resuelto construir en 
la zona central ja Sociedad 
Nacional de Fundiciones.

En las faenas de la Com-

. maya»— y por numerosos par 
ticulares.

I Las minas que explota ac- 
' tualmente la Sociedad Mine
ra Cerro Negro pertenecían, 
antes de formarse la empre
sa, a la familia de don Max

I Fontalne, armador del puer
to de Valparaíso

1 La Compañía Minera Ce
rro Negro, que nació como

• sociedad contractual se trans 
। formó en sociedad anónima 

por escritura de 31 de ene-
I ro de 1956. ante el notarlo de 
Santiago don Hernán Chaa-

i wick y fue autorizada y de 
■ clarada legalmente Instala
da por decreto N.n 2405. de 
16 de marzo de 1956 del Mi
nisterio de Hacienda.

El aporte del Activo y Pa
sivo de la Compañía Minera 
Cerro Negro contractual, a 1¿ 
sociedad anónima constitui
da, se hizo por escritura pú
blica de 19 de junio de 1956.

La propiedad minera de la 
Compañía Minera Cerro Ne
gro se incrementó en el úl
timo ejercicio con nuevas 
pertenencias que, luego de 
mensuradas, han completado I 
la superficie cubierta de pro- , 
piedad de la empresa, que 
asciende a 3.300 hectáreas.

La mina Peumo se está 
preparando para la explota
ción y se llevarán sus minera 
les a la planta de la Compa
ñía en momentos en que 
pueda escasear su abasteci
miento o a otrps plantas de 
la región, en atención que 
por el momento no se ha es
timado conveniente estable
cer una planta a no ser que 
reconocimientos posteriores 
de la cubicación comercia] 
necesaria.

Ha tomado también la

CONSTRUCCIONES
INVERSION DE CAPITALES

La reputación conquistada ayer, aplicada al comercia dé mañana 0 OFv.JNAS 
EN El JAPON: 38 EN EL RESTO DEL MUNDO - CASA MATRIZ,Bldq.
2, 1-chome, Marunóuchi, Chiyoda-ku TOKYO, JAPON □fooc' c.iMTiAcrf 'e' 

K. Kawaguchi, Agustinas lili, Oficina 402, Teléfono 81676, SAN HAGO

DAIICHI BUSSAN KAISHA es la firma expedidora de
TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO. 

una de las émpresas fabricantes de material eléctrico 
más grande del mundo, con 17 fábricas, para eraborar 

todo ló <qué ñftúésita paró la demanda rñundial
Dirección: Akaeaka Tameike-cho 30 Minato-ku 

Tokyo, Japón

DESDE UNA DIMINUTA LAMPARA HASTA UNA 
GIGANTESCA LOCOMOTORA ELECTRICA

80 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

EL CAMPO DE LA INDUSTRIA 
ELECTRICA Y DE LOS 

TRANSPORTES

pañía Minera Cerro Negro 
S. A. trabajan actualmente 
cincuenta empleados y qui
nientos obreros que con sus 
familiares hacen una pobla
ción de más o menos dos mil 
personas que subsisten gra 
cías al funcionamiento de 
esta empresa.

La Compañía Minera Cerro 
Negro fue fundada por don 
Eulogio Sánchez Errázuriz, 
en el año 1943 y con capitales 
aportados por la Corporación 
de Fomento de la Producción, 
por la Caja de Crédito Mi
nero, por la Compañía Mi
nera Punltaqul —(hoy Ta-

Compañía un referendum so* 
bre el yacimiento Las Pinta
das, que pertenece al seño? 
Iván Berguer. donde se está' 
desarrollando un estudio dea 
tenido con sonda jes con el 
objeto de establecer las posi- i 
bllldades de este yacimiento I 
en busca de futuras reservas 
o de su explotación en caso 1 
de que los estudios en mar-1 
cha así lo aconsejen.

Nos toca informar, por úl
timo de que las acciones de 
la Compañía Minera Cerro 
Negro S. A. luego entrarán a 
transarse en la Bolsa de Co
mercio.

Una da la» locemetotas «Metrica« de 135 Ton». D. C. 3.000 V, 
y 3.100 H. P.. eonatruide por TOSHIBA para lee 

Ferrocarril»» d» Corea.

IMPRIME EN FILM Y PAPEL 
FOTOGRAFICO
TIPOS DESDE 14 A 72 PUNTOS 
DESARROLLO INSTANTANEO DEL 
TITULO 
IMPRESION EN LETRAS NEGRAS 
CON FONDO BLANCO Y 
A LA INVERSA 
MANEJO SENCILLO Y SIMPLE 
ADEMAS. 36 TRAMAS DIFERENTES 
QUE SE APLICAN AL TITULO 
AUTOMATICAMENTE 
64 FAMILIAS DE TIPOS

SERVICIO TECNICOAGENTES EXCLUSIVOS PARA CHILE
DAVISCOS. A. (.-BANDERA N° 135

FONO 63116 - CASILLA 693

ENFOQUE
À UNA VARI-DACTILOGRAFA

Es una persona realmente importante unQ 
dactilógrafa con una "Vari-Typer", «Ha, 
compone folletos, catálogos, circulare» y 
formularlos. Su copia terminada •» una 
copia para reproducción con perfecta uni
formidad de impresión, lisio para Impri
mir por proceso directo.' fofo óffset ó 

StenciL Hay una variedad de tipos-Inter
cambiables instantáneamente y vartoe es
tilos y lámanos al alcance de su» dedos.

Hay símbolos de idiomas extranjeros, científicos, etc., ele, Y les, símbo
los usados en publicaciones técnicas no le presentan ningún problema. 
Su "Vari-Typer'’. 
tiempo y dinero 
e impresos.

manejada lan fácilmente efectúa economía anuales en 
aue anteriormente fue gastado en clisés, compoaición

COMPONEDORA Ï)E TITULOS
INSTANTANEA

SANTIAGO

ANTOFAGASTA
VALPARAISO

SAN VICENTE CHILLAN

IMPORTADORES — EXPORTADORES

DISTRIBUIDORES - FABRICANTES

VENTAS AL DETALLE 

ARTESANOS 6 9 0 - SANTIAGO 

Ofrece a sus clientes:
FRUTOS DEL PAIS 

ALIMENTOS PARA AVES 

CONSERVAS EN GENERAL 

MENAJE 

FRUTAS FRESCA!

Haeemo« despachos > domicilio sta recargo, o onsulte precio« f haga sus pedidos dirieiaiaenia 

a los teléfonos SI 313 — 32557 — 60728

A los agricultores:
IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN GENERAL» 

PALAS TODOS LOS TIPOS 

PICOTAS 

azadones

ALAMBRE NEGRO Y GÁfiyANÍZAJlO’ 
CLAVOS, GRAPAS, ETO,

CONSULTE CONDICIONES ESPECIALES DE CREDITO
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INACO CUMPLE ANHELO DEL PRESIDENTE.—

WISW III CHIU US 2 PRIMERAS 
pums mecanizadas para h m

SE INICIAN LA R ACION ALIZACION Y MECANIZACION DE LA INDUSTRIA
CONFORME al plan propuesto por el Instituto de i 

Comercio al Supremo Gobierno, para la racionaliza
ción y mecanización de la industria del pan, se impor- I 
taron las dos primeras plantas mecanizadas para cía- j 
boracion de pan adquiridas en Italia. Estas plantas ¡

han sido compradas, a su vez, por la industria del pan, 
a través de la entidad denominada “ABRIPAN”, en la 
que están representados los 
esta actividad privada.

Estas plantas están com
puestas de equipos para ha
rinas, amasadores, de fermen 
tación, de elaboración de la 
masa para los distintos tipos 
de pan, estufas automáticas, 
equipos de cocción y otros ele
mentos accesorios.

La capacidad de elabora
ción de cada una de las plan
tas importadas, en ocho horas

de trabajo, es de 250 quinta
les españoles de harina, lo 
que da una cantidad de 15 
mil kilos de pan. Esto permi
te abastecer, de acuerdo con 
los cálculos de consumo nor
mal, a una población de 50 
mil habitantes.

Debe destacarse que, tra- ¡ pnxiu ae caua una ae 
bajando al máximo de su ca- las plantas italianas, F. O. B. 
pacidad, cada planta ocupa Génova. fue de USS 153.161

es decir, cerca de 43.000.000 
de pesos.

un personal de 25 obreros, 
lo que con el sistema tra
dicional en uso en el pais 
exigiría un personal de 125 
obreros, es decir un obrero 
por cada dos quintales de 
amasijo.

El precio de cada una de

OiRO aspecto del trabajo en la Planta Piloto El pan que 
se produce se expende en un local anexo.

merclo, a través de su De
partamento Técnico. Al efec
to, se adquirieron dosifica
dores especiales que alimen
tan de vitaminas la harina 
al momento de la molienda. 
Inspectores especiales fisca
lizan el cumplimiento de es
ta mezcla y se toman mues
tras de la harina envasada, 
que son analizadas en el La
boratorio del Instituto. La 
firma “Merk ’ de EE. UU

La-industria privada del i abastece de las vitamina: 
pan ha estado cancelando necesarias al cumplimientona esiduo canceianuO Uitiodi las tu Luiiipiiiiiicuiu 

las cuotas correspondientes. I de las disposiciones legales' 
Las plantas llegaron al puer- | respectivas. I
to de Valparaiso el día 13 de । ____ _____
diciembre y se trabaja en los | 
preliminares para su instala
ción. Una quedará ubicada ¡ 
en el barrio Los Leones y ¡ 
otra en el sector Quinta Nor
mal.

principales elementos de

pradas por los industriales del pan. Funcionarán una en Los Leones y otra en ei sector dé Quinta Normal.

"INACO" ES LA MANO SOLICITA Y OPORTUNA DEL ESTADO.—

—¿Lo sabía usted que lo consume?

OTRAS DOS PLANTAS.— 
Dentro de este mismo plan 
de racionalización y mecani
zación de la industria del 
pan. el Instituto encargó 
otras dos plantas mecaniza
das a Alemania, de idénticas 
características a las adquiri
das en Italia. Estas deberán 
llegar al pais dentro de los | 
próximos meses y su aprove
chamiento dependerá de la ■ 
política que, en definitiva. I 
siga el Gobierno al respecto. I

Mientras tanto, la Planta 
Piloto que el Instituto man
tiene en el sector Quinta 
Normal, aportada por la { 
FAO. iniciará el l-o de mar
zo los cursos para preparar 
técnicos que manejen estas 
plantas y el personal de 
obreros especializados auxi
liares .

ABASTECIMIENTO Ifflfflffll DI MIRCAÜIIllA
ÍESENCIAL A IA I0»A mil ï Alili MUIA

Impresionante estadística del movimiento de mercaderías a diversos puntos del país
MANTUVO PUENTE AEREO PARA ABASTECER PALENA

LOS CHILENOS ESTAMOS CONSUMIENDO
PAN VITAMINIZADO DE ALTA CALIDAD
En plena aplicación esta modalidad: dosificadores vita

mínicos mezclan la harina en los molinos

LA VITAMIN1ZAC1ON del pan se está llevando a cabo 
en Chile desde el 21 de mayo de 1954, bajo control del Ins
tituto Nacional de Comercio, a través de su Departamento 
Técnico. Al efecto se adquirieron dosificadores especiales que 
alimentan de vitaminas la harina al momento de ¡a molienda. 
Inspectores especiales fiscalizan el cumplimiento de esta mez
cla y se toman muestras de la harina envasada que son ana
lizadas en el Laboratorio del Instituto. La firma "Merk” de 
EE. UU. abastece de las vitaminas necesarias al cumplimiem 
to de las disposiciones legales respectivas.

Ofrecemos en seguida una breve nota en que se comenta 
en forma sencilla el alcance que tiene para la salud de la po
blación la mezcla vitamínica de la harina:

la aplicación del programa de 
enriquecimiento de la harina de 
trigo, mediante el agregado, en 
los molinos del pais, de una mez
cla de vitaminas y sales minera
les, con el fin de mejorar la 
dieta nacional, especialmente la 
de aquellas clases necesitadas, 
cuya principal alimentación la 
constituye el pan.

Cupo al Instituto Nacional de 
Comercio (INACO) dar comien
zo al cumplimiento del progra
ma de enriquecimiento, cuya fi
nalidad persiguen los decretos a 
que se ha hecho mención y que 
habían permanecido anteriormen
te sin aplicación. Para ello, fue 
necesario que el Instituto im
portara las vitaminas y sales ’ 
minerales, dosificadores, etc., 
que los molinos utilizan para el 
enriquecimiento de sus harinas, 
y demás elementos como labo
ratorios y detector de luz negra 
para las inspecciones y cumpli
miento del programa que se lle
va a cabo por el Departamento 
Técnico de] Instituto y su Sec
ción Laboratorios y por las agen
cias del INACO establecidas en 
todo c! país.

¿QUE ES EL ENRIQUECI
MIENTO DEL PAN? El pan en
riquecido es una medida de sa
lud pública. El programa de su 
enriquecimiento se implantó en 
los Estados Unidos de Norte 
América como resultado de los 
estudios practicados por el Con
sejo Nacional de Investigaciones, 
autoridades de salubridad y por 
la presión de la ciencia médica 
para que se suministre al pue
blo de los Estados Unidos las vi
taminas B y el hierro. Fue se
leccionado el pan por los cien
tíficos como el mejor vehículo 
para el consumo de vitaminas en 
la dieta diaria; primero: por ser 
un alimento universal y su con
sumo, en un mayor volumen, el 
de las clases de deficiente nu
trición; y, segundo: por ser fá
cil la incorporación en él de las 
vitaminas enriquecedoras.

En Chile, por decretos supre
mos Nos. 1,934 y 3,4)0, de 10 de 
septiembre y 30 de noviembre 
de 1951, del Ministerio de Salu
bridad, Previsión y Asistencia 
Social, se encomendó el Institu
to de Economía Agrícola, hoy 
Instituto Nacional de Comercio. ---- ..

¿QUE ES PAN ENRIQUECIDO VITAMINADO? Es el mismo 
pan blanco que siempre se ha consumido, con la única excepción 
de que se le ha agregado vitaminas del complejo B. hierro y cal- , 
cío. El pan ha sido siempre el alimento energético más económi
co que se conoce. Ahora, tendrá también cualidades protectoras 
del organismo.

¿SON LAS VITAMINAS ADI- les. Espesificamente las vitami- 
CIONADAS AL PAN IGUALES I ñas B adicionadas son Tiaminas. 
a t.as vttamtnas NATURA-: Niacina y Riboflavina: también 

se le añade sales minerales, hie. 
rro y calcio.

A LAS VITAMINAS NATURA-I 
LES? Sí, son absolutamente 
iguales a las vitaminas natura- J .. _ . -----

¿CAMBIA EL PAN AL ENRIQUECERSE? No. ni en lo más 
mínimo, excepto para hacerse más nutritivo. Su color, gusto y 
otras características, son exactamente las mismas que las del pan 
no enriquecido. La harina y demás ingredientes de este nuevo pan 
son idénticos a los ya conocidos.

¿ENGORDA EL PAN ENRI-1 lorias y las vitaminas no engor 
QUECIDO? No. El pan se enri- 
quece con vitaminas, no con ca-

¿AFECTA EL ENRIQUECIMIENTO EL PRECIO DEL PAN? 
El costo de las vitaminas necesarias para enriquecer el pan es 
íracclonal y tan bajo que puede ser absorbido por las panaderías.

¿POR QUE NECESITAMOS । cular; influye en el apetito y 
LA TIANINA? (Vitamina B). funciones digestivas.

dan.

__ ________________ _____ __  _______  __ ______ Su falta 
Porque es indispensable para la puede producir trastornos neu- 
buena eficiencia del trabajo mus- । rológicos. etc.

¿POR QUE NECESITAMOS LA NIACLNA? Porque es un ele 
mentó de acción general sobre la vitalidad. Su falta puede lle
var a la enfermedad llamada: pelagra. Ayuda a mantener sanos 
los tejidos del cuerpo.

¿POR QUE NECESITAMOS I toda edad, pero especialmente 
LA RIBOFLAVINA? (Vitami- por los niños. Su falta produ
na B2i. Por ser necesaria para el ce enfermedades de ojos y afee 
buen crecimiento requerido en • ciones en la lengua, labios y ca

ra.
¿POR QUE NECESITAMOS HIERRO? Porque es indispensa

ble para la formación de ios glóbulos [ojos. Previene Ja anemia,

por los niños. Su falta produ-

enfermedad muy común en nuestra población, especialmente 
tre los niños.

¿POR Q^te NECESITAMOS bir la nutrición adecuada y 
«<.. . ‘0 1 tai- los males señalados.

i- Del programa chileno de 
i_ riquecimiento de la harina 
j- vitaminas y sales minerales

CALCIO? Por ser un elemento 
construyante de huesos y dien
tes; muy escaso en la alimen
tación nacional. Su falta pro
duce raquitismo y caries.

En todos los molinos indus
triales de Chile se realiza hoy 
la vitaminización de las harina.":, 
estando, por lo tanto, todo el 
Pan —cuyo consumo ha sido cal
culado en 300 gramo- diarios per 
cepita— enriquecido con una 
jnezcla del complejo B y sales 
minerales contenido en cada 300 
gramo; de pan. en una cantidad 
mas que suficiente para permi- 
< al organismo humano reci-

evi-
e en- 

— ____ 1 con
vitaminas y sales minerales, se 
ha ocupado la prensa del ex
tranjero, enalteciendo y tildán
dolo como una medida de grau 
valor para la nutrición adecua
da del pais. colocándose entre 
las naciones del inundo que hen 
establecido e. sistema que he 
de producir una mejoría de la 
«alud pública y mejores y mác 
ap'.-O' ciudadanos. Ei Instituto 
Nacional de Comercio c_.. 
esta forma una misión -----
digna do tedo halago.

Otra importante labor desarrollada 
por el Instituto Nacional de Comercio es 
el abastecimiento de la zona norte del 
pais, donde mantiene permanentes stocks 
de emergencia de mercaderías de consu
mo esencial. Cuando el año 1954 se ma
terializaron dramáticos periodos de esca
sez en ciudades y pueblos nortinos, el Go
bierno recurrió a “INACO” y le encomen
dó la misión de acudir en auxilio de la 
zona, para abastecerla de alimentos. Es
caseaba el arroz, no había harina y eranPOLITICA PANIFICADO- 

RA.— En su plan primitivo 
aceptado por el Gobierno y 
coincidente con los’ propósi
tos que, al asumir el Mando 
Supremo de la Nación, ex
presara el Presidente de la 
República, el Instituto señaló 
la conveniencia de encarar la 
racionalización de la indus- 

| tria, capacitándola para ir a 
| una subsecuente y paulatina 
mecanización. La industria 
privada aceptó este plantea
miento gubernativo y es así 
cómo ha adquirido las dos 
primeras plantas importadas 
por el Instituto. Resta ahora 
dar a la industria las posi
bilidades requeridas para 
llevar adelante este plan, 
conforme las recomendacio
nes de la Comisión Especial 
Racionalizadora.

Los organismos técnicos de 
INACO han expresado mu
chas veces que debe irse a 
una reducción de panaderías 
de escasa producción, como 
manera de alentar la concen 
tración de capitales y llegar 
a la mecanización, con me
nores costos. Como mera in- . .
formación, cabe señalar que j cional —que se había con- 
la mejor manera de contro- ; movido a raíz de la campa- 
lar la calidad y peso, es me- j ña publicitaria y politica Te
diante la libre competencia. 1 lativa a esta zona— ha com- 
pero exigiendo t~ ’* 

j fiel al grama je 
para las diversas 
del pan, conforme reglamen
tación ad-hoc.

La vitaminización del pan. 
se está llevando a cabo en 
Chile desde el 21 de mayo 
de 1954, bajo control del 
Instituto Nacional de Co-

muy esporádicas las partidas de otros ali
mentos que llegaban al Norte.

La tarea encomendada a “INACO” sig 
nificó el establecimiento de bodegas para 
stock en todas las ciudades importantes 
en las que se abastecen las pulperías de 
centros mineros, pequeños negocios de po
blados del interior; el público directamen
te en ocasiones determinadas, y el comer
cio distribuidor. El té, la yerba, el café, 
el azúcar, la harina, llegan constantemen
te a la zona norteña gracias a la diligen
cia de “INACO”.

un respeto 
establecido 

; unidades

Pero esta acción no se ha 
limitado solamente a la zo
na norte, ya que actualmente 
“INACO” mantiene una ver
dadera cadena de bodegas 
que prestan idénticos servi
cios en todo el pais.

PUENTE AEREO — Mas, 
fue en la zona sur, en la re
gión de Alto Palena, Futaleu- 
íú, Lago Verde,Cochrane.etc.. 
donde este organismo estatal 
mostró toda su eficacia al 
establecer un abastecimien
to mediante transportación 
aérea de alimentos y medi
camentos en general. Aque
lla zona recibió y sigue re
cibiendo una prueba elocuen 
te de soberanía y de dominio 
chilenos, a la vez que de 
preocupación de los Poderes 
del Estado por aquellos ha
bitantes chilenos que residen 
con su familia en zonas des
conectadas de la red de 
transportes. La opinión na-

probado cómo la atención gu
bernativa ha dado pruebas 
de prontitud y sentido prác
tico. Los beneficiarios, esos 
chilenos de aquellas regiones 
Inhóspitas y donde el pan se 
conquista en abierta lucha 
con los elementos, han cono
cido a través de “INACO’’,

cómo es de noble la patria i DATOS ESTADISTICOS. — 
que los cobija. | Resumiendo, puede agregar-

se que esta acción abastece-1 privada no pueda hacerlo, 
dora de “INACO” es la re- ' 
sultante de la preocupación 
personal del Presidente de la 
República, en orden a acu
dir en auxilio de aquellas re
giones que por cualquier mo
tivo vean interrumpidos sus 
abastecimientos habituales. 
Significa, además, que “INA- 
CO” se mantiene alerto re
forzando los abastecimientos 
del comercio, a objeto de sa
lir al mercado con los ali
mentos o artículos esencia
les cada vez que la actividad

Los siguientes datos esta
dísticos muestran cómo el 
“Departamento de Produc
tos” estuvo abasteciendo a 
instituciones gremiales, sin
dicales, cooperativas, fiscales, 
semifiscales, cooperativas de 
Fuerzas Armadas, organismos 
de beneficencia, juntas de ■ 
auxilio escolar, etc., ello sift 
perjuicio de la acción direc
ta y en menor escala que ha 
realizado el Departamento de 
Abastecimiento Gremial y a 
cuya labor nos referimos en 
información separada:

Té .....................................
Yerba Mate..................
Fréjoles..........................
Garbanzos ......................
Lentejas.........................
Leche Condensaría ...
Arroz elaborado..........
Harina.............................
Aceite ..............................
Azúcar .............................
Arroz paddy ..................
Arvejas............................
Trigo mote....................
Fideos ... _.....................
Jabón de lavar ............
Grasa comestible..........
Velas ...............................
Papas ..............................
Manteca de cerdo.........
Sal fina ......................
Cemento ......................
Cigarrillos ......................
Fósforos ..........................

higos, parafina.

1954 1955 1956

26 000 Kgs._  _ 225.000
2.082.000 Kgs. 564.000 Kgs................. 734 000 ■i

236.000 73.000 Kgs................ 88.000 ■>
56.000 173.000 Kgs................ 267 000 ••

383.000 t arros 307.000 tarr................ 425.000 tarros
1.157.000 Kgs. 2.140.000 Kgs................. 1 000.000 Kgs.

460.000 460.000 Kgs................. 690.000
83.000 Lts. 319.000 Lts.................. 100.000 Lts.
70.000 Kgs. 85.100 Kgs................. 249.000 Kgs.

2.292.000 1.563.000 Kgs................. _  _
—.— —.— 127.000 >»
—.— —.— 60.000 >»
—.— —.— 35.000
—.— —. — 240.000 barras
—. — —,— 13.500 Kgs
—.— —.— 210.000 paquetes
—.— —. — 280.000 Kgs.

—. — 2.000
—.— —. — 10.000
—. — —.— 1.400 bolsas
—.— —. — 35.000 paquetes
— • — —•—- 18.000

clavo clavos de herrar, herraduras, aspi- 
tabaco hebra, papel de fumar.

En una escala menor otros artículos como: café de r______ ,
riñas, conservas, frutas secas, aceite en latas, ’ají en frascos y en vaina.

NUEVAS AGENCIAS.— Du 
rante el año 1956 se crearon 
las siguientes agencias para 
cumplir la labor de abaste
cimiento a que nos refería
mos:

Alto Palena, Futaleufú, La
go Verde, Cochrane, Balmace-

da. Punta Arenas. Puerto Na sus diferentes agencias y bó
tales, Taltal

i institUbL । . i- «• que
cumple en "(NACO". en Lourdes esqujm luán 

¡ión social | de la mecanización en la industria

STOCKS EN PUERTO 
MONTT. — Actualmente, el 
Instituto tiene arrendada la 
bodega de Cooperativas Agrí
colas de Puerto Montt, en la 
que tiene almacenados gran 
cantidad de artículos de con 
sumo destinados a abastecer 
la región austral del pais, y 
mantiene almacenados en

degas distribuidas a lo lar
go del territorio mayor can
tidad de mercaderías de con 
sumo esencial.

CADENA DF. AGENCIAS — 
Aparte de la red de frigorí
ficos a que nos hemos refe
rido en Información aparte, 
el Instituto Nacional de Co
mercio mantiene bodegas en 
los siguientes puntos: Arica

Iquique, Tocopilla, Antofagas 
ta, Taltal. Copiapo. Coquim
bo. La Serena, Valparaíso, Los 
Andes, San Antonio. San Fer 
nando. Curicó. Talca, Linares, 
Chillan, Concepción, Talca- 
huano, San Vicente, Los An
geles, Angol, Temuco, Valdi
via, Osorno, Puerto Montt, 
Castro, Futaleufú, Alto Pale
na, Puerto Aisén. Coihaique, 
Puerto Natales, Punta Are
nas.

Así cumplió Decreto de los Estancos

51 millones de kilos de té« 
algodón, café y yerfea mate 
importó INACO el año 1956

En el curso del año recién pasado, el Instituto Nacional de Comer
cio, en cumplimiento de disposiciones expresas del Supremo Gobierno 
emanadas por medio de Decretos Supremos, debió hacerse cargo de la ad
ministración de los estancos de algodón, té, café y yerba mate. Durante 
la vigencia de los mencionados Decretos Supremos, el Instituto abaste
ció regularmente al país con las siguientes cantidades de productos:

ALGODON.......................................... 32.782.371 kilos
TE............................................................. 0.428.740 ’’
CAFE...................................................... i. 600.000 ’’
YERBA MATE................................. 9.3i7.W;

Los mencionados productos sirvieron para abastecer norma -ren
te tanto a la industria textil como al público consum dor ciued -do ae- 
mostrada, en forma fehaciente, la capacidad y agilidad comercial ae estu 
organismo estatal.

TIENE STOCK
(De la página 121) 

na de Exportadores de Granos 
Después de e tudlar las diver
sas ofertas presentadas, se re
solvió adquirir trigo tipo We -

a uba.se de las coti- 
-- • —““ uiciuilun termino medio de USS 58 9b 

por tonelada.

grabado, producidoen la Planta a uttac Q_
Hlsl me. calidad , ha)», e, el re.ull.do del empleo I liciones más bajas, que dieron

i formando los técnicos Y los obreros esnerialiradn« n>r> .... u™___ ní . .—._ 1

La ge ¿ón dlrec'a del In tl- 
lu to en esta impon ación per- 

O116- ion un crédito di 
USS 2.200.000 que se otorgó pa- 
!,?_ ,e,te efecto, se adqu.rieran 
3i3.14o quintales de trigo, es de
cir, 46.000 quintales más de los 

i primitivamente calculados.
I Las adquisiciones de trigo que

ir: ..a aso n año el Instituto 
y íu ad.;u. ¿dones en el merca
do interno, a las que hacemos 
referencia en estas columnas, 
no ió'.o hacen posible el abaste
cimiento de la molinería. sino, 
que le permiten mantener un 
stock permanente de este ce-



Banco Popular Colombo-Chileno constituye un
valioso aporte a nuestro progreso económico
Representa una nueva modalidad délos créditos bancarios que tiende a Propende, a la vez que a ampliar las posibilidades de crédito, a es 

los vínculos económicos con los pueblos americanosfavorecer, preferentemente. los pequeños industriales los pueblos americanos

EL FUNDADOR.— Dr. Luis Mo-

y fundador del Banco Popular 
de Colombia, actual Ministro de 
Hacienda de su país, y uno de 
los mayores propulsores de su 

progreso y de la unidad 
americana.

Importancia de la 
sucursal en Arica
co Popu’er Colombo-Chileno es 
un factor importante en la eco
nomia de esa zona.

Herrera, actúa vinculada inten
samente a las diversas activida
des p-odu atoras del más septen
trión«! de nuestros puertos.

Hace poco más dr un aflo y dos mes« oue el Banco Popmlar 
Colombo-Chileno inició sus actvlidades en nuestro país medíante 
su oficina principal en Santiago y su primera sucursal en Arica, 
que fueron inauguradas en los primeros días de noviembre de 1955.

PRIMERAS INFORMACIONES AL 
PUBLICO — Las primeras Informa- 
coinés relacionadas con las moda
lidades del funcionamiento d-ú 
Banco Colombo-Chileno, fueron 
proporcionadas al público en visos- 
res de la inauguración de la ofici
na principal en Santiago

El 3 de noviembre de 1BS5 llego 
a esta capital, en un avión espe
cia de Lioyd Aéreo Colombiano, »1 
gerente general del Banco Popular 
de Colombia, doctor Lula Morales 
Gómez, actual Ministro de Hacien
da de su patria. acompañado de 
un« numerosa comitiva. Integrada 
por el doctor Gonzalo Vargas Rú- 
blano. revisor general del Banco 
Popular, y señora; doctor Hernando 
Escellón. abogado de la Compañía 
Popular de Seguros de Colombia; 
doctor Jorge Reyes Gutiérrez, di
rector general de le Asociación Po
pular Colombiana de Industriales; 
doctor Miguel Ignacio Castro, ge
rente del Banco Prenderlo Nacio
nal; doctor Antonio Plfleros Corpas, 
gerente del Lioyd Aéreo Colombia
no; doctor Mario Franco Rulz. vj- 
cal del directorio de la Asociación 
Popular Colombiana de Industria
les; doctor Eduardo Suárez Acosta,

director de 1« Compañía Popúlnr 
de Seguros; señor Alberto Aconta. 
Jefe de Relaciones Públicas del Ban
co Popular y otras personalidades.

general del Banco Popular de Co
lombia. doctor Luis Morales Gómez, 
concedió una conferencia de pren
sa, dando a conocer, en primer tér
mino. detalles acerca de la nueva 
ruta aérea hacia el sur que ha »>- 
do marcada mediante al viaje de 
la comitiva por el Lioyd Aereo Co
lombiano. • través del Matto Oroe-

Una función americanista cumple
el Banco Popular de Colombia

Fundado el 24 de Julio de 1950, fecha aniversario del natalicio de 
Bolívar, el Banco Popular dr Colombia se impuso una tarea ameri- 
r-.nistt: la de estrechar los vínculos económicos entre, las naciones
del hemisferio.

De acuerdo ron ella, procedió a abrir su primera oficina en el 
exterior: la “Popular Custodien of New York", cuyas oficinas fueron 
Inauguradas el 28 de noviembre de 1953.

El 11 de diciembre del mismo año se inauguró el Banco Popu
lar Colombo-Ecuatoriano. en la ciudad de Guayaquil.

En 1954. el 17 de Julio,
es del Banco Populär Colomho-Boliviano en La Pas, y en febrero 
1955 fue inaugurarlo el Banco Populär Colombo-Haitiano.

La acción americanista del Banco se completó posteriormente con 
la inauguración de las oficinas del Banco Popular Colombo-Chileno 
t del Banco Popular Colombo-GnatemaJteco.

UN EFECTIVO IMPULSO A 1.1 
PRODUCCION — La labor del Ban
co Popular de Colombio es funda- 
menta.mente impulsar la produc- 
ción —dijo en aquella oportunidad 
el doctor Luis Morales Gómez— y 
esta misma política será aplicada 
en Chile

Agregó que otra característica de 
la institución es la democratización 

। de! crédito, ya que pondría a; «I- 
1 canee de loa pequeños artesanos, 

profesionales y particulares, la po
sibilidad de obtenerlos a plazos 
prudentes y con una utilidad ra
zonable.

Como pauta de la importancia 
, económica que el Banco tiene '» 
I Colombia, el señor Morales citó al
gunas cifres registradas en el mes 
de septiembre de 1955 Durante ase 
mes se facilitaron 23 millones de 
colombianos en los 26 .dies hftbl.es. 
!o que significó 2.3 prestamos por 
minuto de funcionamiento de ’ 
institución.

Adelantó también el gerente ge
neral la Intención de emitir más 
adelante, acciones que ••rían ad
quiridas por chilenos. "Nuestra po- ¡ 
lírica en este sentido —dijo— es ! 
lograr interesar al pequeño Inver- | 
sionista".

SEGURO DE VIDA PARA EL 
DEUDOR.— Una modalidad total- 1 
mente renovadora de las prácticas ! 
bancarias. establecida por el Banco 
Popular de Colombia, •• la institu
ción de un seguro de vida en fa
vor del deudor dal Banco.

dito de 1« Institución —manifestó 
en aquella oportunidad el señor

tución bancaria. ou» Importan un adelanto revolucionario en ma
teria de crédito, especialmente en el aspecto de hacer posible el 
crédito a quienes carecl<*ndo de medios económicos cuentan con ca-

Objeto de esta página es el de proporcionar la mayor cantidad

posible de antecedentes que permítan a e^íuncloM^^n-
’n concepto exacto de los pnncip o. que re«ulB“ e<je¿U“C‘MtufRlíl!r 
to del Banco Colombo-Chileno, principios (lue pesar de
las necesidades de crédito bancnrlo de el*ment°f ’Id«« d«P la pro- 
ejercltar un rol de importancia dentro de las ^rividad^ de 
ducclón v del trabajo, han estado hasta ahora, por lo 
nuestro ¿ais. al margen de la ayuda de los Bancos tradicionales .

I que les esculpió el espíritu."
PARALELISMO ENTRE CHILE Y 

COLOMBIA.— “Colombia y Chile 
—agregó el orador— han desarrolla- 

; ao au culture independientemente, 
pero ofreciendo la paradoja de fre
cuentes contactos en su paralelis
mo. Se han venido conociendo se- 

! cularmente en el mutuo confrcn- 
! la miento de sus producciones ar- 
| tiaricas y científicas, en la unidad

- ul.i'Mln' < HH fN\>

-mancomunidad de propósitos ele 
vinculación interam erica na. Ha ha
bido mucho más; en ocasiones pro
videnciales, ha cabido « distingui
das figuras del pensamiento de ca- 
da uno de nuestros pueblos, visitar 
el país hermano, asimilarse sus par
ticularidades tiplees y proyectar so
bre ellas la nota de la propia idio
sincrasia .

"Hoy día salimos de los límites

Un aspecto de la entrada de la primera sucursal abierta en 
Santiago por el Banco Popular Colombo-Chileno. ubicada en la 
calle Independencia N o 217, y que dirige el tenor José Gundelacb.

la materialización en hechos de In
confundible amistad y confianza. 
En «ste instante se realiza un aclo 
que podría considerarse aisladamen
te como un hecho más en el des
arrollo económico de un pueblo, 
pero que, en el conjunto, es el fru
to de aquella confusión espiritual 
que plasma un ideal común.

"Los hombres de empresa 
querido traspasar las fronteras do 
su patria y han llegado hasta la 
nuestra en un afán de unión eco
nómica que. con toda seguridad, da
rá riquísimos frutos per« la uni
dad y cooperación en este campo 
de las actividades humanas. La

' Morales Gómez— adquiere automá- | el doble da lo que el cliente tiene 
ricamente un seguro de vida por depositado al ocurrir el deceso.

I el mismo valor de lo percibido, a j-,
¡ fin de que si muere, la deuda no 
j gravite sobre sus heredaros. Para I 
[ esto el Banco cuenta, con su pro- | 
j pie compañía de aeguros".

En cuanto a la obtención de 
créditos sostuvo que basta a ,1a 

' institución, en la mayor parte de 
1 ios casos, los buenos antecedentes 

comerciales del interesado y ga- I 
rantles razonables para quienes 
carezcan de ellos.

Por lo que respecta a la Sección , 
Ahorros, en caso de muerte, los I 

I deudos, de acuerdo con el sistema j 
. de seguros, ya mencionado, reciben ।

También es finalidad' del Banco ¡ 
establecer un sistema de préstamos ¡ 
para construcción de viviendas eco
nómicas, pagaderos en un plazo ¡ 
prudencial, basado en una tabla ¡ 
que permite, la amortización en un I 
período relativamente breve, sin j 
que las cuotas sean gravosas para , 
el presupuesto familiar.

Sostuvo, por último el señor Mo- . 
rales, que cuando el crédito es 1 
orientado hacia la producción no ' 
puede ser inflaclonista. Afirmó que 1 
más del cincuenta por ciento de 
las disponibilidades del Banco se- ¡

EL BANCO POPULAR HA LOGRADO PLENAMENTE LA
pecialmente a la pequeña y media- I 
na artesanía, tanto para la adqul- । 
siclón de materias primas, maqul- j 
nerlaa e Implementos

las realidades de nuestras posibili
dades económicas la agradece el 
Gobierno de Chile."

ESTRECHAMIENTO DE VINCU
LOS ENTRE CHILE Y COLOMBIA. 
—Por último habló el Superinten
dente de Bancos, señor Eugenio Fu
ga Flsher, quien comenzó diciendo: 
"Es para mí singularmente grato 
que en el período de 30 años de v'- 
gencie de la Ley General de Bancos, 
durante cuyo tiempo me ha toca
do actuar en los cargos directivos 
de 1« Superintendencia de Bancos, 
es ésta la primera vez q le ocurre 
¡a apertura de la sucursal de un 
Banco extranjero: las tres que ac
tualmente funcionen son de data 
anterior a Id vigencia de dicha ley”.

"Ha correspondido —agregó— es
te honor singular a un Banco lati
noamericano, el Banco Popular de 
Colombia, que se ha caracterizado 
por su progresista acción crediticia 
en su país y que ha expandido sus 
fundones hacía otras Areas Intei- 
naclonales, contando con oficinas en 
Nueva York, en Guatemala, en Hai
tí, en Ecuador, en Bolivia y, «hora, 
en Chile.

"No me extraña en absoluto 1« 
dilatada acción que lleva adelante 
dicha empresa bancaria, porque ns 
tratado a ¡os directores del Banco 
Popular de Colombia y admiro es
pecialmente el conocimiento que 
tienen de la banca. Aquí en Chile 
puedo hacer mención, también a la 
acción tesonera y pujante desarro
llada por el Embajador de ese país 
don Eduardo Bónltto, como asimis
mo los esfuerzos gastados por el 
doctor don Bernardo Ortlz Amaya 
que, con tenacidad y diligencia, ha 
logrado concluir sus funciones or
ganizadoras. También es de recor
dar la acción que ha desarrollado, 
a su vez, el gerente genera! don 
Manuel Bejarano, hombre muy es
pecializado en este tipo de activi
dad. Igualmente me corresponde 
hacer mención muy especial a la 
acogida auspiciosa que ha prestado 
el Presidente de la República,

UN HOMENAJE BOLIVARIANO.— 
Al aumento de los lazos de amistad 
que nos unen a Colombia, que sig
nifica el funcionamiento entre nos
otros de oficinas del Banco Popu
lar de Colombia, se completó el pro
grama con diversos actos. entre 
otros e! homenaje de la Sociedad 
Bolivarlana al gerente general de

GERENTE GENERAL.—Nr 
Manuel Bejarano Manriai*'0' 
Gerente General del Banco 
pular Colombo-Chileno. desta 
do banquero, ex Gerente 
Banco del Comercio de Bogotá’ 
fundador de Bancos Centra] 
en países del Continente y ?S 
al frente del Colombo-Chjfe“8 
desarrolla una provechosa tar ° 
de fomento de nuestra prodif* 
ción y de hermandad entre Chli" 

y Colombia. e

la institución, Dr. Luis Morales o* 
mez.

En una sesión solemne de <- 
titución, celebrada en 1A cas« g 
Estudiante Americano, se hizo , 
trege al Dr. Morales Gómez de 
diploma que lo acredita como 
honorario de ella.

Pronunció el discurso de recen 
ción el presidente de !a mencionad 
sociedad, don César Guzmán Castro

También se ofrecieron «1 j)r M ’ 
rales Gómez una recepción en «i 
Instituto Chileno-Colombiano g. 
Cultura, y un coctel en el Pa]acl’ 
Cousiño, ofrecido por 1« Alcalde,? 
señorita María Teres« del Canttj

El Dr. Morales Gómez, luego <j 
visitar Viña del Mar. acompañado 
su comitiva, partió c Arica, donde 
procedió e -inaugurar :« primera su. 
cursal del Banco Colombo-Chileno 
en nuestro país.

SUCURSALES DEL BANCO Pn 
PULAR EN CHILE - Además de ¿ 
sucursal inaugurada ya en Arica, 
Banco Popular Colombo-Chileno 
abrió otra en la capital, en ca’lg 
Independencia N.o 217, y estudia 
apertura de nuevas oflunas, Inclu. 
slve en Punta Arenas.

Moderno edificio del Banco Popular 
en Bogotá 

levantando en todo < i 
de I« capital, y por [

se está construyendo
En el centro de Bogotá se es

tá levantando el edificio des
tinado a les oficinas principales 
del Banco Popular, cuya cons
trucción se inició al cumplirse 
el quinto aniversario de la ins
titución.

Este edificio, que tendrá 26 
pisos, será el más elevado de la 
capital de Colombia y del país.

el corazón ...
sus características «rquítectónl. 
cas. sus linees modernas y .el 
exquisito gusto con que ha sido 
proyectado, será indudablemen
te el más lujoso y confortable 
de Colombia, a la vez que un 
aporte de significación en el 
progreso urbanístico de la ca
pital de esa República.

DEMOCRATIZACION DEL CREDITO EN COLOMBIA Y
EL BANCO POPULAR CONTRIBUYE A LA INDUSTRIALIZACION DEL PAIS
Organización de la Asociación Chilena Popular de Industriales

OTROS PAISES EN OÜE HA ABIERTO SUCURSALES
Sus préstamos a los artesanos y pequeños 
industriales suben a varios centenares de 

millones de pesos chilenos

Breve historia de la materialización de una 
gran idea y de las realizaciones alcanzadas 

por un carácter tenaz

POR iniciativa del Raneo Popular se fundó en 
Colombia la Asociación Colombiana de Pe
queños Industriales (ACOPI), que agrupa a 

los industriales de pequeño y mediano capital de 
todo el país.

Cuatro mil afiliados, cuyos capitales consolidados 
valen más de 300.000.000 de pesos colombianos (el 
peso colombiano vale más de cien pesos chilenos), 
forman parte de esta institución que organizó, con 
asistencia económica del Banco Popular, la primera

Exposición Internacional de Ja Industria, que cons
tituyó uno de ios máximos acontecimientos de la 
actualidad colombiana en 1954.

Fundada el 28 de agosto de 1951, por iniciativa 
del doctor Morales Gómez y cincuenta industriales 
bogotanos, la ACOPI tiende a orientar y canaliza! 
los esfuerzos y aspiraciones de ios hombres de. tra
bajo empeñados en la patriótica empresa de incor
porar a Colombia en la corriente universal de la 
transformación industrial.

El Banco Popular de Colombia, debe su existencia a una 
idea y a un carácter tenaz. Tanto éste como aquélla corrés- 
penden al doctor Luis Morales Gómez, su actual Gerente Ge
neral.

Reflexionando sobre la estructura dentro de la cual se 
mueve el crédito bancario. el doctor Morales Gómez llegó a 
la conclusión de que en ella existían vacíos y tropiezos que 
•Logro interesar en sus propó- pular fue una realidad. Inició 

sitos-al Alcalde de Bogotá, un j sus tareas en un humilde local 
situaóo fuera del sector comer
cial de Bogotá, en un modestí
simo edificio de la parte anti
gua de la ciudad. En aquel lu
gar había funcionado hacia po
co tiempo un Montepío Munici
pal, recientemente liquidado, cu
yos activos, aportadas por la 
Municipalidad, sirvieron de ba
se para el capital del nuevo 
Banco.

Con seis empleados —uno de 
ellos el cajero— inició sus labo
res la institución, cuyo capital 
era de 700.000 pesos colombia-

impedían gozar de sus beneficios & los artesanos y a los pe
queños industriales y agricultores.

Pese a sus ocupacionés como jéfe del Departamento Admi
nistrativo del Ministerio del Trabajo de Colombia, se puso a 
la tarea de ver modo de fundar una institución bancaria que 
cumpliera las funciones que eran desempeñadas por la banca 
tradicional, que prestara dinero a los pobres, a las personas 
de pocos recursos económicos.
NACE UNA TRANSFORMA- i res de taxi, tenían acceso a un 
1O\ RAN’Í'ARIA — Nn nnsó Rqiiph on ol „nol

Señor ARTURO HERRERA. Ge
rente de la Sücursal de Arica.

funcionario inteligente y com
prensivo, el doctor Santiago 
Trujilio Gómez. Más tarde, tras 
dificultades y tropiezos sin cuen
to. Jorró también que el Congre
so central y el Gobierno de la 
República aprobaran disposicio
nes y leyes que, modificando la 
vieja legislación bancaria, hicie
ran posible fundar el Banco Po
pular. Pero esta batalla no fue 
fácil. Tuvo que asistir a sesiones 
de la Cámara y del Senado co
lombiano y mantener duras po
lémicas con congresistas y ban- I Cía UC ÍW.WV JJCOMO W1WÍ1WX«* 
quero;. Por fin los convenció,! no (250.000 dólares, aproximada- 
dimpetrándoles las ventajas de) «ctoka
proyecto.

El trabajo es siempre remu
nerativo. y si se le presta dine
ro a un trabajador, a un labrie
go honorable o a un empleado, 
éstos siempre estarán en condi
ciones de devolverlo si se pos I 
proporcionan facilidades para 
hacerlo —sostenía acalorada
mente en el Parlamento el doc
tor Morales Gómez.

La prensa bogotana comenzó 
a ocuparse de la idea y algunos 
diarios representativos de los 
partidos políticos suministraron 
a sus lectores favorables infor
maciones.

SE CREA EL BANCO POPU
LAR.— Por fin, y tras una dura 
brega del doctor Morales Gómez 
y de quienes le secundaban en 
su idea y propósitos convenci
dos del beneficio colectivo que I 
se derivaría del funcionamien
to de una institución bancaria 
como la concebida, el Banco Po- |

mente>. Pero, tal capital estaba 
representado, casi totalmente, 
por el valor del destartalado 
edificio y los activos del extin
to Montepío Municipal. En dine
ro efectivo sólo hubo el primer 
día unos pocos miles de pesos.

Dos hechos se destacaron en 
los primeros días del Banco Po
pular. El primero, relacionado 
con el préstamo número uno, por 
un valor de 350 pesos, hecho al 
propietario de una “zorra" —ca
rretela— vehículo de tracción 
animal, cuyo dueño había per
dido la víspera el animal en un 
accidente del tránsito. El segun
do se produjo a Jos pocos días, 
cuando el entonces gerente del 
Inscrechíal, doctor Puyana Me- 
néndez, envió al Banco Popular 
una consignación de 100.000 pe
sos. El doctor Morales Gómez 
reunió a la Junta Directiva pa
ra que se pronunciara sobre la 
conveniencia de recibir tanto 
dinero.

CION BANCARIA. — No pasó 
mucho tiempo para que el rit
mo de la institución se acelera
ra de manera inusitada, com
probándose con ello cómo el 
Banco Popular había dado na
cimiento a una transformación 
¡bancaria. a un nuevo 
crediticio cuya eficacia 
a la vista.

Los viejos banqueros tradicio
nales habían mostrado escepti
cismo e indiferencia frente a la 
organización del nuevo Banco. 
Auguraban su total fracaso en 
pocas semanas, pero tal senten
cia de muerte recibía prórrogas 
periódicas.

"Prestar dinero a personas sin 
recursos, que seguramente no 
podrán pagar, es, simplemente, 
una bella utopia irrealizable y. 
sobre todo, muy peligrosa” —era 
el comentario de los veteranas 
de la Banca.

La realidad fue muy distinta. 
Desde el primer momento se fi
jaron las bases fundamentales 
de los servicios del Banco Po
pular. con créditos para emplea
dos y obreros de todas clases, 
para los pequeños comerciantes 
y para la clase media en gene
ral.

El servicio de préstamos para 
industriales pequeños y media
nos tuvo desde el momento de 
la fundación del Banco el más 
amplio desarrollo entre las di
versas actividades de la institu
ción. Por primera vez en Colom
bia. millares y millares de pe
queñas fábricas, pequeños indus
triales. transportadores y chofe-

sistema 
estaba

Banco en el cual lograban cré
ditos destinados a la financia
ción de nuevos equipos, ensan
che de talleres. Importación de 
materias primas y demás nece
sidades de la producción y del 
desarrollo de las pequeñas em
presas.

UN ANTIDOTO CONTRA LA 
USURA. — Es posible asegurar 
que la existencia del Banco Po
pular vino a constituir un an
tídoto contra la usura. Nadie 
ignora que en todas partes flo
rece una plaga de verdaderos 
vampiros humanos, de inmiserl- 
cordes usureros que hacen prés
tamos a empleados y obreros 
acosados por urgentes necesida
des económicas, a quienes co
bran altísimos intereses.

Con la aparición del Banco 
Popular se dio un duro golpe a 
la acción antisocial de los usu
reros, ya que las clases trabaja
doras encuentran en la institu
ción un apoyo del cual antes ca
recían en absoluto.

LA DEMOCRATIZ ACION 
DEL CREDITO.— El Banco Po
pular ha logrado plenamente la 
democratización del crédito en 
Colombia y en aquellos otros 
países, como Venezuela, Haití. 
Ecuador y Bolivia, e>j qi»j ha 
abierto sucursales.

Otras de sus múltiples caracte
rísticas, se encuentren estrechamen
te ligadas a la historia de la Insti
tución, que damos a conocer en es
pecio aparte en esta misma página.

Considéramele, sin embargo, nece
sario esclarecer previamente un de
talle y es lo que dice relación con 
1« diferencia que resalta entre el 
nombre genérico de la institución 
con el que tienen sus oficinas en 
Chile. Be adoptó el nombre de Ban
co Popular Colombo-Chileno, de 
acuerdo con el sistema de agregar 
la denominación correspondiente a 
la nacionalidad de 1« clientela a 
que la institución sirve mediente 
sus oficinas en el exterior. De 
acuerdo con esta sistema funcionen 
con la denominación de Banco Co- 
lombo-Ecuatorlano y Colombo-Bo- 
llvlano, íes oficinas correspondien
tes de Ecuador y Bolivia.

INAUGURACION DE LA OFICINA | 
PRINCIPAL EN CHILE — El 4 del 
noviembre de 1955 se efectuó en 
Santiago le Inauguración de las ofi
cinas principales del Banco Colom- 
bo-Chlleno, con asistencia del Pre
sidente de la República, los Minis
tros de Hacienda y Justicie, los Em
bajadores de Colombia, Bolivia y 
Costa, Rica, el Subsecretario de Re
laciones Exteriores, el Superinten
dente de Bancos, el presidente del 
Banco Central y otras personalida
des representativas de las activida
des bancarias y económicas del 
país.

El Obispo Auxiliar de Santiago, 
Monseñor Pío Alberto Fariña, pro
cedió a bendecir el local que ocupa 
la nueva Institución bancaria en 
Agustinas y San Antonio.

El edificio se mostraba profusa- , 
mente embanderado con pabellones I 

i. como símbolo de !

Entre loa programas de carácter 
general cumplidos por ¿a ACOPI 
cabe registrar la Exposición Indus
trial de 1952 y la Primera Feria Ex
posición Internacional de 1954, que 
se efectuó con Ja participación de 
20 países y i. 127 expositores y que 
ha sido considerada. Justamente, co
mo la más grande e Importante | 
que se he llevado a cabo en Amérl- | 
ca Latina, y cuya III etapa se rea
lizó recientemente, con expositores | 
chilenos.

Clientes del Banco Popular Co- 
iombo-Chlleno propiciaron la fun
dación entre nosotros de una ins
titución perecida a la ACOPI. Asi 
se constituyó !« Asociación Chilena 
Popular de Industriales (ACHIPI), 
cuya principal misión será la de fo
mentar la instalación de nuevas in
dustrias y ayudar a las existentes 
que por falta de capitales suficien
tes no han logrado el desarrollo 
que podrían alcanzar de contar con

La organización de la ACHIPI es 
una de las primeras grandes realiza
ciones del Banco Popular Colombo- 
Chileno que, de acuerdo con los 
principios que han regulado la vid« 
de su oficina matriz, tiende a dar 
al crédito banoarlo -une función 
más amplia de la que tradlclonal- 
mente ha tenido en el orden eco
nómico.

FINALIDADES DE LA ACHIPI — 
Las finalidades de 1« Asociación 
Chilena Popular de Industrias 
lACHIPI», extractadas de sus Esta
tutos, son las siguientes:

Artículo 2.0— La Asociación Chi
lena Popular de Industriales, es una 
entidad de carácter gremial a la 
que pueden afiliarse todas les per
sones naturales o Jurídicas que se 
ocupen dentro del territorio de le 
República en cualquiera empresa de 
índole industrie!, mediana o peque
ña, a Juicio dg. los directores de la

Artículo 3.O— La Asociación ten
drá su sede principal en la ciudad 
de Santiago, pero su radío de ac
ción se extenderá a todo el territo
rio nacional, pudlendo establecer 
seccionales en las ciudades que la 
Junta Directiva Nacional acuerde.

Artículo 4.o— La Asociación es 
una persona Jurídica de carácter 
permanente y con capacidad para 
adquirir, poseer muebles o inmue
bles. de conformidad con lo que 
más adelante se establece, lo mismo 
que para enajenarlos.

Artículo 5.0— Es deber de los afi
nados consumir, preferentemente, 
los productos de las empresas aso
ciadas, prestarse servicio» entre sí 
y defenderse mutuamente.

Artículo 6.0— La Asociación Chi
lena Popular de Industriales tiene 
por objeto: a) Representar y defen
der ¡os intereses de los Industriales 
afiliados a ella; b) Trabajar por el 
desarrollo del crédito Industrial es
pecializado para estas actividades; 
c) Fomentar la producción de me
terlas primes en el país; d) Colabo
rar con el Estado en 1« satisfacción 
de les necesidades de las Industria» 
chilenas; e) Presentar ante los po
deres públicos les necesidades y .-.s- I 
plraclones de les Industrias; f) EJer. ¡ 
cer el derecho de petición ante les ! 
diversas remes del Estado, solicitan- | 
do de ellas la expedición, modifica- i 
clón y derogación de les leyes y dis
posiciones relacionados con las !n- i 
dustrles; g> Fomentar el desarrollo i 
de les Industrias existentes e lm- J 
pulsar Íes industries del país; h) I 
Suministrar a las autoridades, Cá- | 
meras de Comercio e Instituciones ¡ 
similares, los datos e Informaciones 
que, de conformidad con las dlspo- 

। siciones legales o de conveniencia 
: para las industries, se considere 
, oportuno der; 1) Colaborar para una 
I mayor vinculación económica de los 
1 pueblos americanos, o fin de que

serlos de los países hermanos; j) 
Cooperar con sus asociados y auto, 
rldades para el Implentamiento d» 
una política de justicia social, para 
elevar el nivel de vida de los tía* 
bajadores de las industrias; k) Pro
curar le popularización de la ense
ñanza técnica y vocacional, en sus 
aspectos industrial, económico y ad
ministrativo; 1) Trabajar incensar.. 
blemente por la solidaridad del gre
mio que representa; 11) Mantener 
contacto permanente con las enti
dades de la República y del exte
rior que se ocupen de los probleméi- ¿ 
industriales y facilitar a sus aso
ciados los datos que les sean útiles; I 
m) Prestar asesoría jurídica en ¡o> I 
problemas del trabajo de sus aso
ciados. como en los derivados del 
cumplimiento de leyes tributarias, y» | 
en general, en los vinculados « re
particiones fiscales, semlflscales o 
municipales; n) Prestar asesoría 0 
técnica y financiera en la Impor- I 
tación de maquinarlas y materia* 
primes, pera la modernización 7 
ampliación de les instalaciones exls- I 
tentes de sus afiliados; ñ) Prestar 
asesoría contable y establecer cual- r 
quler servicio de utilidad a sus aso
ciados; o) Adquirir terrenos, urna- I 
nlzarios, construir barrios industria* I 
les, edificios pera fábricas, tallera I 
y cas«s-talleres. mediante flnoncla- | 

। ción especia!, con «portes del Beta» , 
do o privados, nacional o extran
jeros. pnra venderles con facllidadeij I 
'< los «ii lados, a fin de dotarlos di 
instalaciones adecuadas pera el tra
bajo y de habitaciones.

LA JUNTA DIRECTIVA.— U ; 
Junta Directiva de la "ACHIPI” es” 
tá formad« por les siguientes per-^ 
sones: Presidente, señor Alberto Sa- , I 
linas Salinas; director-gerente. *c’ 
ñor César Guzmán Castro; directo- I 
res. señor Javier Contreras Itáfifí- E 
Edmundo Searle Lorce. Raúl Aiu- | 
fheie Halabí. Federico Carasio Bra*- t 
so y Víctor Manuel Escobar Ptdra- I

PRIMER ANIVERSARIO DEL COLOMBO-CHILENO.— El Superintendente de Bancos, señor F.u- 
renio Pura Fisher, rodeado del Gerente General de 1» institución en Chile, general señor Manuel 
Beiarano- del Secretario General, señor Carlos Londoño, del Revisor Dr. Hernando Escallon. y del 
Jefe de Helaz-jonn« Públicas, señor César Guzmán Castro, en las festividades del primer aniversario 

del Colombo-Chileno.

Sus préstamos a los artesanos 
y pequeños industiiales suben a 
centenares de miles en Colom
bia. El Banco hace toda clase de 
operaciones, desde el peoueño 
crédito personal hasta el Indo.- „„„„„„ 
trlal e hipotecario, en cuantías ,mb„ M1,„. 
que oscilan entre 30 y 30.0M pe- „ chucno -colombiana. ¡ 
SOS colombianos, por cada pres- I Tarmlnada la bendición de Monee- 1 
tamo, con plazos que fluctúan ñor Fariña, hizo ueo de la palabra ¡ 
entre ,3 y 30 meses. I el gerente general del Banco. Dr '

El éxito del Banco Popular «n | Luis Morales Gómez, quien destacó 
Colombia ha sido tan extraordi- | que 1« resolución del Banco Popj- i 
nario que no hay población, por j lar de Colombia de abrir oficinas : 
pequeña que sea. que no aspire en Chile tiene origen en la nece- 
a que se establezca una agencia | sid«ad de nevar a i® práctica une 
de la institución, con el Ofrecí- ¡ política de realizaciones que supere ■ 
miento de los vecinos de cada ¡ el academismo de la amistad entre 
pueblo, lo mismo que de la mu- Chile y Colombia, 
nlcipalidad respectiva, de com- * 
prar y suscribir acciones. En la 
actualidad, las acciones del Ban
co se encuentran repartidas en
tre millares de apersonas, con 
muy pocas arciones cada una, eoaoomienw, mutuo ¡
Los municipios y departamentos | , lntereraM0
son también accionistas.

El record de d -
<:• -úfentela es, igualmente, sor
prendente. Esto c ha coinij. 
bado con las cifras correspon
dientes a los balances de los

A continuación del Dr. Morales 
Gómez hizo uso de la palabra; a 
nombre de) Jefe de! Estado, el Mi
nistro de Haciende, señor Oscai 
Herrera, quien manifestó que "!os 
pueblos de América necesitan un 
mayor conocimiento, mutuo y un

ferepciaimente. los productos nece-

cinco años transcurrido« dr¡ iomb .< refl: «da pn l«x etn« . .. K A PRINCIPAl' — Rl grabado corresponde al acto de inaugurad»*
la fundación del Banco. Tal rea- | Atrato, y «qui -n Chl>. «1 ros. I '‘e la '»f'cina principal de, Banco Colombo-Chileno. Junto a S. E. el Presidente de la Kepúbli»* 
Hdad permite llegar a una con- tro moreno que choca con lfl nivea ^cmn. Sr. Ibanez. aparecen el Embajador de Colombia de la énoca general Sr Fduardn Bónltto; «> 
clusion . ue puede resumirse en blancura d- los Ande«. identKlca. I Gerente General del Banco «'•pular de Colombia, doctor Luis Moral« Góm^v- «I senador J»r^ 

luna frase.- “Los pobres uagan". das ambas fltruras en el «u>iio común * »tandero y otras personalidades ’'nmez'

A trato, y es, aquí en Chili

hftbl.es
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Valech Un hijo adoptivo que ahorra a Chile 
un millón de dólares anualmente

[SBIffl IHIÎFÏMIII
DE SIMPLE EMIGRANTE DE

INDUSTRIA TEXTIL
20 AÑOS A PIONERO DE LA

1
EL APORTE de un solo ciudada
no que llegó a Chile el año 1907, 
que se distinguió en el comercio 
Interno y en la importación es 
hoy por hoy, al cabo de 50 años 

de ininterrumpida labor, después de crear 
varias empresas, la producción anual de 
cinco millones de metros de géneros esen
ciales a la producción y al consumo popu
lar; esto es, una economía de un millón 
de dólares al año, ya que a tan elevada 
cifra (550 millones de pesos chilenos) as
cienden estas necesidades del consumo in
terno .

ESE ciudadano es don Felipe Valech un 
pionero de la industria textil chilena ciu
dadano de origen sirio que lleva ya medio 
siglo de residencia entre nosotros y que

desde 1914 es ciudadano chileno. Su car
ta de nacionalización le fue otorgada por 
Decreto Supremo N.o 5620, de 16 de no
viembre de ese año, con las firmas del 
Presidente don Ramón Barros Luco, y de 
su Ministro, señor Guillermo Barros Jara.

PARA historiar la fundación y desarro
llo de la firma “Felipe Valech e Hijos, 
Ltda.”, de Hilandería y Tejeduría de Al- | 
godón, es necesario —entonces— remon- I 
tarse a la historia de su fundador, don ' 
Felipe Valech Haddad, un comerciante | 
oriundo de Siria que pisó tierra chilena I 
allá por el año 1907; pero, atendiendo a la 
natural modestia, y más que eso a su 
concepto de '‘despersonalización", solamen
te citaremos el curso de sus actividades, 
desde cuando llega a nuestro país.

EN AQUEL TIEMPO — Chi
le dormía su siesta colonial, 
y basaba en las entradas de! 
salitre su presente y su futu
ro. La agricultura era explo
tada no sólo, en forma rudi
mentaria, sino que además 
carente de toda planificación 
y orientación. La emigración 
europea iba aportando hom
bres de otros continentes; de 
países más adelantados; de 
razas con tradición milena
ria de esfuerzo y espíritu 
creador que fueron enmar
cando los rumbos que siguió 
el desarrollo progresivo del 
pata.

EL COMERCIO.— El comer
cio mismo estaba en periodo 
embrionario. Don Felipe Va
lech Haddad, un joven de 
apenas 20 años, lleno de ini
ciativas y anhelos de forjar
se un porvenir, encontró en 
nuestro país una plaza abier
ta, a sus inquietudes y así lo 
tenemos de inmediato incor
porado al comercio. Pero, en 
asta, plaza incipiente si bien 
la demanda crecía, no ocurría 
lo mismo con la oferta. Fal
taba de todo, la industria era 
casi Insignificante, muy limi
tada en su volumen y abar
caba apenas algunos rubros. 
Entonces, don Felipe Valech 
«e convirtió también en im
portador.

Fueron 7 años de rudo ba
tallar, entre 1907, fecha de 
su llegada, y el año 1914, en 
que se nacionalizó. El comer
cio de importación y la ven
ta directa al público, le abrie
ron pronto prestigio y solidez 
a su firma. El viaje de des
canso, de placer, que otros re 
cibieron como premio a sus 
primeros años de esforzada 
lucha para asentar el primer 
capital, debió postergarlo don 
Felipe... Postergación que no 
tuvo cierro en su paréntesis, 
porque —i y esto es extraor
dinario!— han pasado 50 
años y jamás se ha movido 
de Chile en viaje al Medio 
Oriente de que es originario. 
Salvo cortos viajes para sa
ludar a sus parientes allen
de los Andes.

EL INDUSTRIAL.— Comer
ciante e importador hasta 
1935, fecha que marca un 
largo tranco en la industria
lización nacional, don Felipe 
Valech Haddad instaló el año 
1936 una de las primeras fá
bricas de Tejidos de Medias 
de Seda, en la calle Julio 
León Prado N.o 1851, de la 
comuna de Ñuñoa, industria 
que aportó su cuota a la in
dependencia económica na
cional, sabido como es que la 
mercadería producida es de

uso indispensable en los pue 
blos civilizados, y que, por 
ese y otros conceptos, se pro 
ducen las sangrías de divisas 
o monedas duras.

Esta fábrica se mantiene 
todavía en producción, y en 
sus salas de telares y en las 
estafetas de terminado, se 
conservan aún las mismas 
modalidades implantadas por 
el pionero que en los prime
ros tiempos aplicó su inven
tiva y espíritu creador. Ac
tualmente esta fábrica cuen
ta con las más modernas 
maquinarlas adecuadas a la 
producción de mercadería de 
última moda. Aquella etapa 
inicial fue superada, pero lo 
que ni puede adquirirse poi 
otros ni de esas salas podrá 
evaporarse, es aquel espíritu 1 
de trabajo armónico y aque ' 
lia conciencia de producción 
bien acabada, que deja co
mo la mejor herencia el fun
dador y primer soldado de la 
fábrica.

De allí, con la satisfacción 
de haber triunfado en esta 
empresa que aportaba su gra
no de arena a la progresiva 
industrialización nacional, el 
señor Valech planeó —ahora 
con sus hijos— la nueva y 
gran industria de Tejeduría 
e Hilandería.

Don Felip« Valech Haddad. .n «u Meritorio do irabajo, rodeado de su« hijo«: Hoberlo. al extremo 
derecho.- Víctor y Manuel, a la irquierda. Víctor .. .1 g.renle de la firma: Manuel y Roberto 

adminiitran 1, Planta.

industria.
F.n Chile exuten muchos apellidos que sirven de marco y 

pilares y ue etiqueta eomerciil a flore neutes industrias^ espe
cialmente. li textil que. durante estos últimos 20 años ha n • 
cho posible, sin ostentación, la plena realización de todo un 
postulado i-ocial: vestir al pueb.o. ., .

Entre estas se halia "Felipe Valech e Hijcs Ltd , una de 
las mió modernas y que todo el país conoce por la bondaa ae
sus productos esenciales.

Sin embargo bar contada« personas que conocen a sus 
artífices, en razón de su voluntario sometimiento al trabajo. 
Ncs referini’ s naturalmente, a don Felipe Valech Haddad

Alto, rebozante de salud y optimismo. Rubio, como si des
cendiera de un viejo tronco sajón De recia estampa, que ru- 
«ambía perfectamente con la febril actividad de toda su exis
tencia don Felipe Valech. por su continente fúico. estaba 
destinado para realizaciones de empresas superiores, y que 
ha sabido plasmar a lo ancho y lirgo de 50 años de labor in
cesante. a partir de 1907. fecha en que arribó al país y co
menzó a abrir por sus propias manos el surco del cual, al co
rrer del tiempo, hi surgid© su bien montada industria textil, 
que está a la cabeza de las de »u genero

Extranjero venido de Siria. Pero esta tierra chilena lo 
tomó del corazón y su espíritu se enraizó en ella y en 1914. 
bajo , la Presidencia de don Ramón Barros Luco, se hace chi
leno Y un chileno como hay pocos quizá. Porque don Felipe 
Valech. es de aquellos hombres que viven y se desviven por el 
porvenir de este suelo que aparece en Arica y se pierde en la 
alba v lejana Antártida.

Don Felipe Valech. desde su llegada a Chile —lo consig
namos como un dato curioso—. y de esto hace 50 años, jamás 
ha salido al extranjero. ¿Razón’ El presiente que al dejar 
esta tierra enfermaría de nostalgia Y como el mal está de su
parte evitirlo. ¡o hace.

Hombre de empresa, de trabajo, don Felipe Valech. siem
pre esta a la vanguardia de sus actividades, al empezar el día 
y se le vé en la retaguardia, cuando a luz del sol ha termi
nado.

■•Si. —nos decía—, el hombre debe trabajar. Ha nacido 
para trabajar Si no lo hace muere de tedio. Es como el acero 
que sin función específica que cumplir, se oxida irremedia
blemente. Yo no quiero oxidarme en la inactividad".

Es que don Felipe Valech. está constituido, armado, pre
cisamente de acero. Por e'o ha cumplido y sigue cumpliendo 
una misión en el engranaje industrial de Chile.

De ahí es que lo destaquemos como un ejemplo de pu
janza y de chilenismo. Con hombres así, como don Felipa 
Valech. que saben amasar progreso, Chile alcanzará una me
ta de prosperidad en corto plazo.

Hermann Hidalga.

maq uinai.

i.

Sala de máquina« pabileras de la Sección Hilandería. Pueden apreciarte la ventilación de aire 
acondicionado y la iluminación na tural que entrega el techado ad hoc.

LA INFLACION DE COSTOS 
PONE EN EVIDENCIA GERENTE

el crédito es necesario e in
dispensable para el normal 
desenvolvimiento de la ac
tividad productora.

Manuel Valech muestra a un representante de LA NACION el funcionamiento de la rotativa 
que engoma el hilo, ya en plena torsión, saliendo seco y listo para ir a los telares.

DE LAS HILANDERIAS VALECH

El crédito, esencial para el desenvolvimiento de la 

Industria.

LA INDUSTRIA tiene problemas Su plantea- 4 miento tiende a interesar a los Poderes Públl- 1 
eos en la solución de ellos, porque, a medida 
que sean resueltos, desaparecerán los factores 
negativos que o la estagnan o lesionan La in

dustria de Hilandería y Tejeduría Valech e Hijos Ltda 
se cuenta entre aquellas del grupo textil que tienen un 
consumo asegurado, dicho como está en esta página que 
su producción es esencial: el osnaburgo para los sacos ha
rineros. arroceros y azucareros; la crea para las sábanas 
del pueblo. ____________ |

ANTES, SANGRIA DE 1 MILLON DE DOLARES POR AÑO.-

5 millones de metros de producción 
esencial: tela para sacos y sábanas

UNA PLANTA MODERNA “MANDADA A HACER" A INGLATERRA

ejemo» hablar a las cifras.—

400 MILLONES EN PRODUCCION;
45 EN SALARIOS; 40 EN TRIBUTOS
Y 15 EN LEYES DE SEGURO SOCIAL

Consume anualmente 900.000 kilos de algodón en rami
EL PROCESO de fabricación en la Fábrica da

3
 Hilandería y Tejeduría Valech e Hijos Ltda., 

puede explicarse gráficamente asi: mientras 
al extremo sur de la planta se recibe el algo* 
dón en rama (fardos' que ingresan a los “ha* 

tañes’ para convertirse en cinta, en el centro mismo 
de la fábrica continúa el proceso hasta que, convertido 
en éste desciende multitudinariamente sobre los 
telares hasta producir la tela.

Se completa este interesante proceso al hacer entre
ga los señores Valech e Hijos Ltda. de los sacos harine
ros, azucareros y arroceros. Esto no obstante, tenemos 
que su venta directa de telas alcanza a elevadas canti
dades en metraje.

Vamos a incursionar. en -seguida, en algunos aspec
tos del proceso esbozado:

MATERIA PRIMA.— Ya hemos dicho que su pro
ducción es de cinco millones de metros de tejidos y ésto, 
en trabajo full-time de tres jornadas de trabajo.

La materia prima necesaria a esa producción es de 
900 000 kilogramos de algodón en rama.

Ahora bien, la planta ocupa un total de 360 opera
rios. atendida su moderna maquinaria, ya que, por 
ejemplo la sección telares (120) es automática, al extremo 
de o1’- basta un hombre nara la atención de cada 20.

Los empleados son solamente 25.
Las siguientes cifras corresponden a estimaciones 

que hemos preparado con datos obtenidos de la indus
tria;

VENTA ANUAL.............................. $ 400.000.000
SALARIOS ....................................... 45.000.000
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES 40 000.000
LEYES SOCIALES............................ 15.000.000

Tales los rubros que Indican el significado de esta 
moderna industria en la producción nacional, sus aportes 
al Erarlo, al sector social o de trabajo; a la previsión o 
seguro soci-’L como también al progreso comunal. f!u- 
ñoa, ya que la Hilandería y Tejeduría Valech se cuenta 
entre las primeras industrias del barrio alto, y la que 
se singulariza por pertenecer a un rubro exclusivo a la
vez que de alta necesidad nacional.

Sin embargo, en el últi
mo trimestre del año 1956, 
la demanda se vio restrin
gida.

Veamos lo que dice su 
Gerente, el arquitecto don 
Víctor Valech Sarquis. a 
quien interrogamos ai res
pecto.

—¿Ha mantenido su mer
cado la industria?

—Nos ha llamado la 
atención el hecho de que, 
pese a ser nuestra produc
ción esencial, la demanda 
ha disminuido , en un 30%, 
® partir desde agosto y 
hasta cerrar el año...

—¿Qué otros problemas 
le preocupan?

—Estamos sufriendo —co 
ñio es natural— la infla
ción de costos; porque ¡a 
Inflación que nos aqueja 
ha es de créditos; es in

flación de costos y he aquí 
una evidencia: nosotros 
comprábamos el algodón, 
con dólares a $ 31 el aña 
1949; el dólar ha Ido su
biendo hasta llegar a 550 
pi-vos al cerrar el año 1950 
Esto es, que en vez de te
ner un costo de 30 millones 
de pesos, la materia prim^ 
él es ahora de 500 millones 
Los costos se han elevado 
—por lo tanto— en 1.800% 
en este rubro de materia 
prima, en 7 años, con la 
evidente descapitalización.

La inflación general de 
costos queda a la vista, y 
para qué citar los otros ru
bros: salarlos, energía, 
combustible, repuestos, etc. 
De ahí que la minimizaclón 
del crédito la sintamos en 
toda su dramática ef’ctivi- [ 
dad, en circunstancias que j

... 11. PRIMOGENITO de don Felipe Valech Had-
dad, formado bajo la severa moral paterna, 
cursa estudios secundarios y avanza por los 
senderos de los estudios superiores. 1.a ciencia 
debe dirigir a la técnica, y ambas, hermana

das, conducen ■ la perfección industrial. La preocupa
ción de don Felipe Valech Haddad consistía ahora en 
aprovechar las iniciativas de sus tres hijos, a saber: Víc
tor, el gerente actual de la firma y Roberto y Manuel, 
que administran la Planta. Don Felipe encuadró su pro

pio anhelo con las inquietudes de sus hijos: montar una 
gran planta textil que se distinguiese de las ya progra 
maclas por su linea de producción. Así nació la Fábrica 
de Hilandería y Tejeduría que hoy se yergue orgullos* 
en el sector industrial de Macul.

La característica de esta industria.vamos a reseñar
la en seguida, pero diremos antes que ella .se singulariza, 
porque su producción de 5 millones de metros de tela 
anual son 100% esencial a la producción y al consumo 
popular.

PLANIFICACION — Asi, ae 
planifica la Fábrica de Hi
landería y Tejeduría de Al
godón. con miras a una pro
ducción masiva de un solo 
tipo de género: el osnabur
go, necesario e indispensable 
a la fabricación de bolsas 
para la harina, el arroz y el 
azúcar.

La producción- se progra
ma de acuerdo con la Di
rección de Industrias del Mi
nisterio de Economía, para 
reemplazar la importación de 
esta materia prima que sig
nificaba al país un desembol

so estimado en un millón de 
dólares al año i US S 1.000.000', 
desde Estados Unidos y Bra
sil, esto es. unos 550 millo
nes de pesos, pero ya dijimos 
que en divisas o moneda du
ra.

Además, y a pedido del Mi
nisterio de Economía, la in
dustria se comprometió a 
elaborar creas crudas de tipo 
popular, que actualmente co
rresponden a una producción 
de 300 mil metros al año. Es
ta tela —como se sabe— se 
emplea en la fabricación de 
sábanas, articulo de uso obli

gado por todas las clases so-1 
cíales y particularmente por 
las clases más modestas.

CARACTERISTICAS — La' 
planificación de que habla- , 
bamos estuvo a cargo de’, ar- i 
quitecto don Víctor Valech 
Sarquis, y el proyecto origi
nal fue enviado a Inglaterra, 
a la sazón poseedora del li
derato en la industria tex- 1 
til para su ratificación. En i 
dos palabras diremos que esa 
ratificación fue plena.

Bien, la maquinaría que (

integra la planta es de fa
bricación inglesa taño 1948- 
1949», complementada coi. 
maquinaria auxiliar proce
dente de Estados Unidos, y 
comprende ella la utiliza
ción dé los más modernos 
adelantos en los distintos 
procesos de la industria tex
til, esto es, un aprovecha
miento integral de los siste
mas norteamericano-inglés, 
conforme al planteamiento 
original para alcanzar una 
producción en masa de un 
solo articulo o tipo de géne
ro.

LA PLANTA.— La planta i 
está ubicada en calle Exe- 
quiel Fernández N.o 3685, 
y en la desembocadura de 
la calle Santa Cristina. Ca
rece el sector de toda ur
banización como de pavi
mento. La industria debió 
por tanto, amurallarse y 
construir dentro del predio 
una verdadera cindadela: 
calles pavimentadas, urba
nización, instalaciones de 
fuerza motriz, etc. Un am
plio edificio de concreto 
armado que en su frontis

picio es de dos pisos, desti
nado a oficinas, se extiende 
hacia el oeste en pabello
nes perpendiculares. Los 
pabellones muestran nue
vamente la técnica inglesa 
de usinas modernas, ya 
que sus techados son del 
tipo •‘cheds". esto es. te
chados triangulares que 
ofrecen uno a uno a todn 
su largo una captación 
propia de amplia luz y sol. 
Todos los pabellones son de 
concreto armado.

SECCIONES.— Tenemos que el proceso se inicia en 
’.os Batanes, donde el algodón en rama es convertido en 
cinta. De allí pasa a las cardadoras (unas 30'. de don
de sale la madeja cardada; y pasa al estiraje, de donde 
.sigue a las máquinas continuas de hilar, que conforman 
3.260 husos. De aqui sigue el proceso a infinidad de otras 
máquinas como ser las urdidoras, devanadoras, canete-
ras, engomadoras. etc. La engomadora semeja una rota
tiva que recibe el hilado ya en torsión plena para darle 
el baño de engomado que le deja en condiciones de se
guir —ya seco — a las telares nara el tejido. Estos son 
120. atendidos, como hemos dicho, a razón de 20 pot 
cade hombre.

El proceso termina parcialmente ?n los telares, d* 
donde se enfarda la producción para desñacho; pero una 
parte considerable de ella pa^a a la elaboración de sa
cos, instalada en otra sección de la misma planta.
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plañía automática de Santa Lucía

Servicios Telefónicos
LOS PRIMEROS TELEFONOS 

En el año 1881, es decir, so- 
। lamente cinco años después que 

Alejandro Bell inventó la ma- 
I ñera de transmitir la voz hu

mana a la distancia, por medio 
: de impulsos eléctricos, se ins

talaron en Valparaíso los pri
meros teléfonos, en numero de 
200, para los suscriptores de la 
Compañía de Teléfonos de Edi
son. Esta Compañía tuvo corta 
duración y, en 1884, lúe adqui
rida por la empresa denomina
da The West Coast Company. 
que realizó instalaciones urba
nas en Santiago. San Antonio. 
Concepción. Penco y Tomé.

Algunos años después, en 1889........ ......
se organizó en Londres una I do el 
empresa telefónica que se lla
mó The Chile Telephone Com
pany. más conocida entre no
sotros con el nombre de Com
pañía Inglesa de Teléfonos, cu
yo objeto fue adquirir y ampliar 
las instalaciones que tenia en 
el país la West Coast Compa
ny.

Simultáneamente con la Com
pañía Inglesa operaba la Com
pañía Nacional de Teléfonos, 
que tenía instalaciones en San
tiago, Valparaíso, Quintero y 
Olmué. Muchos santiaguinos y 
porteños recordarán que en las 
oficinas y casas particulares 
existían, a menudo, dos teléfo
nos: el nacional y el inglés.

Los servicios que prestaba 
The Chile Telephone Company, 
eran muy limitados dentro del 
territorio, ya que sólo com
prendían grupos de provincias 
que no se intercomunicaban en
tre sí. El número de teléfonos 
de propiedad de esa Compañía 
alcanzaba en diciembre de 1927 
a 26.205.

Esta Compañía Inglesa, The 
Chile Telephone Company, pres-«uuc xticpuuuc wmpaín pi re
tó servicios hasta el año 1927, 
fecha en que sus acciones fue
ron adquiridas por la Interna
tional Telephone and Tele- 
graph Corp,, (I. T. T.), empre
sa formada por Inversionistas 
norteamericanos, que operaba 
en el ramo de la telefonía en 
diversos países del mundo.

Luego que los representantes 
de la International Telephone 
and Telegrap'n llegaron el país, 
procedieron a ampliar y a mo
dernizar las instalaciones exis- I 
tentes, reemplazando en San- | 
tiago y Valparaíso el sistema 
de magneto por el automático.

LA COMPAÑIA DE TELEFO
NOS DE CHILE.— En virtud 
de lo dispuesto en el contrato 
concesión celebrado con el Go
bierno de Chile, que fue apro
bado por Ley N.o 4.791, de 23 
de enero de 1930, se organizó 
una sociedad anónima chilena 
Sue, bajo el nombre de Compe

la de Teléfonos de Chile, ad-

Chile en el año 1928, cuando 
la Compañía de Teléfonos de 
Chile conectó sus líneas, por 
medio de un cable que pasa 
junto al Cristo Redentor, con 
las líneas construidas para es
te objeto en la República Ar
gentina.

Posteriormente, el 3 de abril 
de 1930. 3. E. el Presidente de 
la República, don Carlos Ibáñez 
del Campo, inauguró oficial
mente el servicio telefónico in
ternacional que unió a Chile, 
por medio del teléfono, con los 
Estados Unidos de Norteaméri
ca. Cuba. México y Canadá. 
Pocos días más tarde, el 11 del 
mismo mes, quedaba inaugura- 

. ¿1 servicio radiotelefónico
I con España y demás países de 

Europa. Desde entonces, se con
tinuaron ampliando las cone
xiones con el exterior y hoy día 
nuestro país se encuentra unido 
telefónicamente con todos los 
países del mundo.

EL DESARROLLO TELEFO
NICO.— Durante los 26 años 
de existencia de la Compañía 
de Teléfonos de Chile, ésta ha 
proporcionado a sus suscripto- 
res un servicio eficiente y de 
acuerdo con los máa modernos 
adelantos en materia de telefo
nía y ha tratado, a pesar de 
todas las dificultades, de pro
porcionar este servicio al ma
yor número posible de solici
tantes.

Es necesario recordar que los 
planes de ampliación del servi
cio telefónico se vieron deteni
dos al estallar la Segunda Gue
rra Mundial, que trajo, como 
consecuencia inmediata, la im
posibilidad para el país de re
cibir materiales importados. 
Terminada la guerra, debido a 
fenómenos económicos de to
dos conocidos, se produjo en 
Chile, al igual que en otros paí
ses de estructura económica se
mejante, una aguda escasez de 
divisas, que imposibilitó, 
largo tiempo, la. adquisición de 
materiales en el exterior.

Los hechos anotados, unidos 
a la escasa rentabilidad que 
han obtenido los capitales in
vertidos en la Empresa, ha pro
vocado un déficit en materia 
de instalaciones telefónicas pa
ra cuya solución la Compañía 
ha elaborado planes completos 
que han sido puestos en cono
cimiento del Supremo Gobier
no para su aprobación.

Con todo, a pesar de los In
convenientes que se han indi
cado. la Compañía de Teléfo
nos de Chile ha continuado, 
año a año. ampliando sus ins
talaciones, como lo indica el 
cuadro siguiente, que muestra 
el desarrollo de los últimos diez 
afio-s:

por

SISTEMA PENTACONTA.—
Con el objeto de incorporar * 
¿us instalaciones los más mo
dernos adelantos en materia te
lefónica. la Compañía de Tele
ion o.-. de Chile ha puesto en 
servicio, en la planta automáti
ca de Santa Lucía, un equipo 
de 2.000 lineas de un sistema 
nuevo y absolutamente distin
to de los empleados tradicional
mente en plantas automáticas

Se trata del sistema llamado 
Pentaconta’, que ha «ido cons

truido por la Compagnie Gené
rale de Constructions Télépho
niques. de'París.

“ guiadoras de tarifa« respecto 
-a la inflación y representan 
" una verdadera expropiación 
“ de los inversionistas en la in- 
“ dustria telefónica".

Conviene destacar que la ins
talación que se ha hecho en 
Chile es la primera de su cías" ¡ 
en América del Sur. y la se
gunda en todo ei mundo. El , 
nuevo equipo se caracteriza, i 
especialmente, por su excelente 
calidad de transmisión, su ra
pidez de operación y. sobre to
do, por la facilidad y economía 
de su mantención.

Por otra parte, si compara
mos el alza que ha experimen
tado el costo de la vida en Chi
le con el que han tenido las 
tantas telefónicas, llegaremos • 
resultados semejantes. Si toma
mos como base el año 1928. que 
corresponde a un período de es
tabilidad monetaria, vemos que 
el índice del costo de la vida, 
según las informaciones del 
Servicio Nacional de Estadísti
ca. subió desde 100 a 9.740; •> 
sea. 94.4 veces. En cambio, la 
tarifa de un teléfono de resi
dencia subió, en el mismo pe
ríodo, de 8 23.30 a $ 1.320, o 
sea, 57 veces.

TARIFAS TELEFONICAS —
Hemos dicho que una de las 
causas del déficit que se obser
va en las instalaciones telefó
nicas de nuestro país ha sido la 
Insuficiente rentabilidad que 
han obtenido los capitales in
vertidos en el negocio. En efec
to, las tarifas de los teléfonos 
en Chile son extraordinariamen
te bajas, si se las compara con 
los del resto del*tuundo. Es in
teresante citar a este respecto 
la opinión del profesor norte
americano. Mr. Arnold C. Har- 
berger. cuyos comentarios sobre 
la situación económica de Chile 
han sido publicados reciente
mente por el Comit.4 de Inves
tigaciones Económicas de la 
Universidad Católica. Dice el 
profesor Harberger en uno de 
los párrafos de su “Memorán
dum sobre Chile":

Resulta, también, interesante 
comparar las alzas de los telé
fonos en relación con las expe
rimentadas por el sueldo vital. 
En el año 1937 se fijó como 
sueldo vital pala el Departa
mento de Santiago, la suma de 
S 420.— mensuales. En ese mis
mo año, ' ún suscriptor de la 
Compañía de Teléfonos pagaba 
mensualmente $ 45.— por el te
léfono de su residencia: o sea, 
un 10,71c¡o del sueldo vital. En 
el año 1956 el sueldo vital fue 
de $ 26.956.— mensuales, y la 
tarifa de un teléfono de resi
dencia, de 8 1.320.— lo que equi
vale al 4.89o'o del sueldo vital. 
De haberse mantenido la rela
ción entre el sueldo vital y la» 
tarifas telefónicas, un teléfono 
ae residencia pagarla 
$ 2.715.— mensuales.

ahora

LOS 
factor

"Una baratura sobresaliente

COOPERACION DE
SUSCRIPTORES.— Un ____
muy importante para lograr un 
buen servicio telefónico lo cons
tituye la cooperación que preste

La Central de Larga Distancia, en Santiago.

---------------- hiujc in Luupriauuu que
" aquí es el -servicio de teléfono. I el público a las recomendacio- 
“Si es due tiene la suerte del ”es de.>? Compañía. Nada se ___ . , conseguiría con disponer de los conseguirse un teléfono, paga J más eficientes equipos telefóm-
" Ud. alrededor de US$ 2— ai 1 eos si éstos no son usados en 
‘ mes por servicio ilimitado, y 
" en los teléfonos públicos; al- 
" rededor de US8 0,01 por 11a- 
" mada. En Estados Unidos el 
"costo mensual de un teléfono 
"sería alrededor de USS 6, y 
" cada llamada en telefono pú- 
"blico cuesta USS 0.10. Estas 
'■ tarifas son totalmente irrea- 
"les: reflejan un retraso por 
" parte de las autoridades re-

nia oe reieionos ue c_.nne, ad
quirió todos los derechos y las 
obligaciones del contrato con
cesión. otorgado a The Chile 

I Telephone Company. Desde esa 
fecha la Compañía de Teléfo
nos de Chile ha continuado 

I realizando sus planes de desa
rrollo del sistema telefónico y 
extendiendo sus líneas a todo 

i lo largo del territorio nacional. 
: con la sola excepción de las 
j Provincias de Valdivia, Osomo 

y Llanquihue, que son servidas 
por la Compañía Nacional de 
Teléfonos, con la cual existen 
convenios de interconexión.

i LAS COMUNICACIONES IN
TERNACIONALES— Las co
municaciones telefónicas con el

I exterior fueron iniciadas en '

forma adecuada por los sus
criptores. En Chile, desgracia
damente, se usa el teléfono de 
manera excesiva, y es así co
mo, en las estadísticas mundia
les figuramos entre los tres 
primeros países en que se habla 
más por teléfono.

Las plantas de la Compañía 
se .encuentran recargadas y si 
s ello se agrega un uso excesi
vo de los equipos por parte de 
los suscriptores. resulta impo
sible obtener un buen servicio 
telefónico

Telefonos
Año en Servicio

Ï947 112.019
1948 118.811
1949 124.164
1950 127.344
1951 130.080
1952 135.041
1953 137.93.1
1954 141.275
1955 146.003
1956 149.050

Llamadas de 
Larga Distancia

Llamadas 
Internacinnales

6.976.959
7.304.943
7.822,339
7.469.035
7.474.816
7.687.504
8.010.069
8.116.978
8.155.415
8.145.226

65.52<f 
82.957 
94.258 
98.338

109.981
107.316 
105.284 
121.214
119.676
154.292

La Compañía de Teléfonos, 
por medio de avisos, circulares, 
etc., está insistiendo perma
nentemente ante sus suscripto- 
res en la necesidad de abreviar 
el número y la duración de sus 
comunicaciones telefónicas. Si 
«e obtuviera, en este sentido, 
la cooperación del público, el 
servicio mejoraría én forme 
apreciable, con evidente prove
cho para todos.

COMPAÑLA DE TELEFONOS 
DE CHILE a operadora de la Central de Larga Distancia en plena laborUn

en la Fábrica RCA Victor!
El chassis d« 
’LT TWftpU» 
inicia «u Urge 
viaje por Ja 
Línea de Ar
mad uria. den- 
de je le colo
can alrededor 
de cien píox»« 
distinta« en Job 
andeles pe- 
qurÜM. y m*« 
ír fail en toe

Fndiafoaó- , 
SmIípa

Una de las más importantes 
industrias nacionales, a la cual 
ha aportadp sus capitales la 
Corporación de Fomento de la 
Producción, es la Corporación 
de Radio de Chile, S. A., enti
dad creada el 12 de Enero de 
1942 en base a la antigua RCA 
Víctor Chilena,. S. A.

se elaboran receptores de ra
dio RCA Victor, discos musica
les RCA Victor y Camden, to
cadiscos, equipos electrónicos 
RCA de diverso tipo y, últi
mamente, tubos de radio RCA. 
Trabajan en la Fábrica 350 em
pleados y 700 operarios. Sus 
productos se expenden a tra
vés de una red de 500 Distribuí-

dores Autorizados RCA Víctor, 
a lo largo de todo le país.

Los Deparlcnnento de Expe
rimentación Científica y de 
Planificación Industrial de RCA 
Víctor constituyen laboratorios 
de permanente superación, 
pues están al día en los últimos 
adelantos de la más avanzada 
técnica en el ramo.

El armado ¿a 
las minúsculas 
parles de los, 
tubos electró
nicos RCA es 
muy delicada 
y debe usarse 
una complica
da maquina
ria. Aquí pa
san por la eva* 
cuadora, don
de qutgu 
rwí?.

Esta Fábrica, ubicada en 
Avenida Vicuña Mackenna 
3333, Comuna de San Miguel, 
filial de Radio Corporation of 
America, es, sin embargo, au
tónoma en sus decisiones y 
planes de producción. En ella E! barnirado de un radiofonògrafo e« tan 

prolijo corno fedo irabajo que «a h«c* ai» 
RCA Victor.

L<n discos RCA Vicíor y Camden se pren
san con los últimos adelenio» de ¡a tecnica., 

musita grab»da.

La Planta RCA Victor de San
tiago de Chile es una de las 
más modernas del mundo, y úl
timamente ha .sido calificada 
por la Primera Conferencia 
Panamericana de Organiza- 
ción Científica de Empresas 

como una industria modelo en 
su género. De allí, naturalmen
te, la alta calidad tradicional 
de todos los productos RCA y 
RCA Victor.

Los grabados muestran algu

nos aspectos fundamentales de 
la Fábrica RCA Víctor nacio
nal.
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[I nuevo sistema cairuiario ha creado 
un ambiente de confianza que estimula
la producción y atraerá capital foráneo
COMO es de conocimiento general, nuestro co

mercio exterior se estaba rigiendo por las 
normas establecidas en la Ley N.o 9,839, 

una de cuyas características esenciales era la exi
gencia de una solicitud previa para las importacio
nes.

Este procedimiento de importación fue objeto de 
constantes críticas, tanto de parte del comercio co
mo de la industria, particularmente por el hecho de 
que entrañaba, también, el funcionamiento de un sis
tema de cuotas, en el cual era necesario entrar i 
una calificación de cada firma importadora, toman
do en consideración su solvencia, sus internaciones 
anteriores, el número de su personal, etc., factores 
todos éstos susceptibles de ser controvertidos.

Recogiendo el Gobierno el sentir de las fuerzas 
de la producción, en cuanto a la conveniencia de ira 
una mayor liberalidad en el sentido indicado, abordó 
entonces la reforma substancial del sistema creado 
por la Ley N.o 9,839, y obtuvo del Congreso la in
clusión en la Ley de Reforma Tributaria N.o 12.084, 
de un cuerpo de disposiciones que dio nacimiento 
a la Comisión de Cambios Internacionales.

La diferencia fundamental entre uno y otro ré
gimen radica en que ahora se ha suprimido —lisa 
y llanamente— la solicitud previa de importación. 
En consecuencia, en la actualidad cualquiera perso
na puede hacer importaciones, sin necesidad de es
tar inscrito en un Registro, ni de haber realizado 
estas operaciones anteriormente. Naturalmente que 
tales importaciones tienen que hacerse dentro de la 
lista de mercaderías permitidas que se establece, 
como en los regímenes anteriores, mediante la dic
iación de un Decreto Supremo del Ministerio de 
Hacienda, que para estos efectos consulta oportu
namente a la propia Comisión de Cambios. La lista 
puede ser ampliada en cualquier momento por De
creto Supremo, por el procedimiento ya indicado.

Por otro lado, la Ley se preocupó de poner fre
no 8 una exageración en las importaciones, estable
ciendo una limitación de ellas a través de la exi
gencia de un depósito en el Banco Central de un 
porcentaje del valor de cada importación. Este por
centaje fluctúa actualmente entre un 5 y un 400 por 
ciento, de acuerdo con la índole de la mercadería, es 
decir, que el porcentaje es mínimo en artículos tales 
como los productos medicinales, materias primas pa

la industria, artículos esenciales de abastecimien- 
del consumo popular, etc., y es máximo cuando 
trata de artículos no indispensables.

ra 
lo 
se

Una vez llegada la mercadería al país, el inte
resado lo utiliza en la cobertura de los cambios res
pectivos.

Es inieresanle destacar, desde luego, que el pro
cedimiento de depósito previo ha servido para eli
minar casi de raíz a los intermediarios que solían 
aduar en las importaciones, traspasando las res
pectivas previas, cuya aprobación habían obtenido.

De más está señalar que la Comisión puede ele
var estos porcentajes cuado haya saturación del mer
cado, para impedir la distracción de divisas en im
portaciones innecesarias.

------- o0(

E
N LO QUE CONCIERNE a las exportaciones 
no consultó la Ley otras reformas fundamen
tales que las medidas necesarias para obte

ner el estímulo de ellas a través de un adecuado 
tipo de cambio. En este sentido, la implantación del 
cambio único, de cotización libre bancaria, ha sido 
un factor decisivo en el aspecto indicado. Es sabi
do que, anteriormente, se habían paralizado varios 
rubros de exportación, por el hecho de que los tipos 
de cambio fijados para los retornos de ellas, no eran 
remunerativos, es decir, o estaban por debajo de los 
costos de producción o, simplemente, representaban 
una utilidad tan limitada que no justificaban la 
roiización del negocio.

En este mismo aspecto, hay que recordar que 
dos rubros tan vitales de la exportación nacional, co
mo lo son el cobre y el salitre, tenían también un 
retorno precario que entrababa manifiestamente las 
posibilidades de expansión de estas industrias ex
tractivas, y, al mismo tiempo, significaban, en la 
práctica, la existencia de una tributación indirecta. 
La ordenación del tipo de cambio a que nos referi
mos, por una parte, y la diciación paralela de las 
leyes del Estatuto del Cobre y la aprobación del Re-

feréndum Salitrero, permitieron entonces dar a este 
problema una solución en acuerdo con los altos in
tereses nacionales.

>0o—-

E
S INTERESANTE considerar ahora cómo han 
funcionado en la práctica eslas nuevas nor
mas que rigen el comercio exlerior de nues
tro país.

Al respecio, es realmente satisfactorio poder con
signar que ellas, al encauzar las actividades del co
mercio en una forma más realista y más sana, han 
creado un ambiente de confianza y han dado una 
sensación de seriedad y responsabilidad, tanto en 
el país como en el exterior, lo que se ha visto refle
jado en la expresión de autorizados voceros de Es
tados Unidos, Alemania y otros países con los cuales 
Chile realiza la mayor parte de su intercambio.

Otra de las manifestaciones favorables del sis
tema, lo constituye la circunstancia de que la cotiza
ción del dólar libre bancario ha experimentado fluc
tuaciones que bien pueden calificarse de mínimas, y 
que en instante alguno han significado trastornos de 
ninguna especie, que pudieran dar márgenes a ope
raciones de orden especulativo. La verdad es que 
en estos momentos el dólar tiene una cotización es
table, y que sin duda guarda relación con el valor 
real adquisitivo de nuestro peso. Ello explica, en
tonces, que una reciente encuesta realizada en los 
Estados Unidos haya reconocido oficialmente esia 
valorización de nuestra moneda.

N LO QUE SE REFIERE al abastecimiento 
del país, hay que señalar que él ha tendidc 

a una normalización manifiesta: la libertad en las 
importaciones de mercaderías esenciales y útiles, la 
aceptación en casos calificados, del procedimiento de 
coberturas diferidas en la traída de maquinaria in
dustrial y otros bienes de capital,jeic., son los con
ducios a través de los cuales el país ha podido se
guir su marcha normal en todo aquello que se re
laciona con el funcionamiento de su industria y los 
rubros vitales de consumo.

------- o0(

N
ATURALMENTE que para el buen funciona
miento del nuevo sistema fue necesario dar 
a la Comisión de Cambios Internacionales 

una estructura administrativa adecuada, buscando 
primordialmente la simplificación en la tramitación 
interna y 
todas las 
solver.

la mayor expedición en el despacho de 
materias que este organismo debe re-

------- oOt

En resumen, creemos que puede afirmarse 
enfáticamente que las principales finalidades 
perseguidas con la Comisión de Cambios In

ternacionales han sido satisfechas. Se ha producido 
una ordenación evidente en las importaciones des
tinadas al abastecimiento del país, se ha dado un 
estímulo apreciable a las exportaciones, la cotización 
del dólar se ha mantenido en límites prudentes y ra
zonables y, por último, se ha obtenido, lo que es 
fundamental para la economía de cualquiera nación, 
que haya confianza respecto de ella, tanto en el país 
como en el exterior.

------- oOt

L
A REFORMA cambiaria, que llevó a la sus
titución del Consejo de Comercio Exterior, por 
la^Comisión de .Cambios Internacionales, cu
yas características principales han quedado breve

mente reseñadas, constituye una de las medidas más 
importantes adoptadas por el Gobierno del Excmo. 
señor Ibáñez dentro de su política económica y fi
nanciera, encaminada en forma especial a detener el 
proceso inflacionario. Es indudable que el Gobierno, 
al tomar la iniciativa en esta reforma, interpretó una 
antigua aspiración de los sectores de la producción 
y del comercio y que, como se esperaba, ha produ
cido evidentes beneficios a toda la población consu
midora.

Este paso dado por el Gobierno para estabilizar 
e incrementar nuestro intercambio internacional ha 
creado un ambiente de confianza que ya comienza a 
reflejarse en un aumento del interés por invertir 
capitales extranjeros.

Por otra parte, no hay duda de que el Gobierno 
no escatimará los esfuerzos necesarios para ir per
feccionando la aplicación del nuevo sistema.

Don Oscar Salas Elgart, 
presidente.

Jarda Directiva 
de la Comisión
En virtud de lo dispues-l 

to en la Ley N.o 12,084, in
tegran actualmente la 
Junta Directiva, los seño
res Oscar Salas Elgart, que ( 
la preside, Eduardo Urzúa 
Merino y Luis Mackenna. !

La Junta Directiva de- : 
berá constituirse en defi-' 
nitiva en fecha próxima, 
una vez que tanto el Pre
sidente de la Republica co- 

, mo el Banco Central, ha- 
i gan las designaciones en 
। propiciad de sus persone- 
| ros ante la Comisión de

Cambios Internacionales. !

EXPORTACIONES de toda clase, principalmente de saldos agropecuarios, de cebo
llas, ajos, fruías, como mineras y manu factura, encuentran en el nuevo sistema 
cambiario vigente, amplio estímulo. El grabado corresponde a un carguío de 

frutas con destino a Europa.

SEVERI^ko DE LA NUEVA LEY.—

Se fijan plazos feteiMUílos
i para liquidación de retornos

Sanciona también la ley el delito de falsedad en documentos

... • ___ __ ■ rvforú.. f'.orm nh.nc tiirn harrr Ins retornos

Señor Luis Mackenna Shicll 
integrante de la Comisión

señar Eduardo Urzúa Merino, 
Integrante de la Comisión.

La nueva Ley sobre Comercio Exterior 
que creo la Comisión de Cnmbios Inter
nacionales, consulta una serie de disposi
ciones destinadas a reglamentar en defini
tiva algunos aspectos que la legislación an
terior no determinaba en forma explícita. 
Asi. destacamos, entre ellas,

ART. 5.— Dentro del plazo 
de 90 dias, contados desde la 
fecha del respectivo embar
que o dentro del que, en ca 
sos calificados, estime nece
sario fijar la Junta, los ex
portadores estarán obligados 
a retornar en instrumentos 
de cambios internacionaies el 
total del valor de las expor
taciones y deberán liquidarlo 
dentro de los 10 días siguien
tes a la fecha de su retorno 
a través de un Banco o en
tidad autorizados.

La Comisión de Cambios 
Internacionales podrá exigir 
las garantías que estime con
veniente para el cumplimien
to de estas obligaciones den
tro de los términos señala
dos. Sólo en casos califica
dos y previa aprobación de 
la Junta podrá autorizar ex
portaciones de poca impor
tancia, sin exigir el retorno 
de su valor a condición de 
que no representen operacio
nes comerciales.

Los Bancos, entidades o

OPINION KLEIN-SAKS:

las que se re

fieren a los plazos para hacer los retornos 
y liquidar éstos en el Banco Central. Tam
bién sanciona esta Ley, como la anterior, 
a las personas que incurran en falsedad 
en la documentación allegada al organis
mo.

Destacamos las siguientes disposiciones:

personas autorizadas deberán 
comunicar a la Comisión de 
Cambios Internacionales la 
nómina de los exportadores 
que no hayan dado cumpli
miento a las obligaciones de 
este articulo Inmediatamente 
después de producida la in
fracción.

ART. 22 — Las personas 
que infrinjan las obligacio
nes impuestas por los artícu
los 5. 6 y 7 de la presente 
Ley, o que no cumplan con 
las normas establecidas por 
la Comisión de Cambios In
ternacionales en relación con 
las mismas disposiciones, su
frirán la pena de prisión en 
su grado medio a presidio me
nor en cualquiera de sus gra
dos y multa a beneficio fis
cal equivalente al doble de 
las cantidades no retornadas

Igual pena se aplicará a las 
personas que incurrieran en 
falsedad maliciosa en los do
cumentos aue acompañen en 
sus actuaciones de comercio 
exterior regidas por esta ley.

En el caso de que el autor

del delito sea una oersona ju
rídica. la pena corporal esta
blecida en los incisos ante
riores se aplicará a su geren
te o representante legal.

Los delitos a que se refiere 
este articulo sólo podrán ser 
pesquisados por denuncia de 
la Comisión de Cambios In
ternacionales.

Los extranjeros nacionali
zados que hayan sido conde
nados por contravenir la pre
sente ley. serán privados de 
su carta de nacionalización 
y podrán ser expulsados del 
territorio nacional.

ART 23.— Las personas o 
entidades que infrinjan los 
acuerdos de la Comisión de 
Cambios Internacionales en 
las operaciones en que ellas 
intervengan, y siempre que 
la infracción no constituya 
uno de los delitos a que se 
refiere el artículo precedente, 
nedrán ser sancionadas con 
la aolicación de una multa 
por la vía administrativa 'a 
beneficio fiscal hasta del 

I ciento por ciento).

EÎ sistema estimula las exportaciones
y atraerá al inversionista foráneo

LA aplicación riel nuevo sistema cambiario mereció la 
siguiente opinión del jefe de la Misión de expertos Klein- 
Saks, señor Prescott Carters

zar el tipo a su nivel razo
nable indujo a exportadores 
a no retornar puntualmente _____  ___________ —___
el producto de sus exporta- ma anterior, ha funcionado 
clones, mientras importado-1 por un periodo relativamente 
roe co a nroenro rn» ~ or. arfo rworindri ni.-

“El nuevo sistema cambia
no. Ideado para corregir las 
obvias deficiencias del slste-

res se apresuraron a cubrir 
sus cambios produciendo pe
ríodos de escasez de divisas. 
Confirió a industriales arti
ficiales una protección abso
luta de competencia de’^ex- 
tranjero. La distorsión de 
precios en.»? Chile y el ex
tranjero premovió convenios 
bilaterales y los correspon
dientes aumentos de precios.

------ - • ■ tema de 11- 
------------ , conjuntamente con 

'------- ’ ’' i del peso,

materias primas esenciales y 
para maquinarla 

imprescindible. Las fuertes y 
bruscas alzas a.ue periódica
mente había que autorizar, 
causaban fluctuaciones re
pentinas y exageradas en los 
precios, sueldos y otros cos
tos. La sobrevaluación del 
peso frenó exportaciones y 
redujo las entradas del Go
bierno procedentes de Adua- ______ ___ _____
ñas e impuestos. Los tipos Ha sobrevaluación __  r___
múltiples para exportaciones resultó en una multiplicación 
convirtieron a las Industrias de firmas importadoras con

1 menos eficientes en benefi-' ganancias monopolistas, y

"IE1 nuevo régimen caru- i materias 
biario viene a completar las 1 repuestos 
medidas sobre salarios, ere- ---------- !~
ditos y el presupuesto. Es 
una parte esencial del pro
grama antinflacionarlo, por
que sin modificaciones del 
sistema anterior, capaces da 
resolver en un plano realís
tico las relaciones entre pre
cios internos y precios ex
ternos, era y es imposible 
conseguir un éxito duradero 
en la lucha contra la infla
ción. El viejo sistema se des
acreditó, no sólo por sus me-1... — ________ ___ ______________________ „
didas arbitrarias y tardías, ciarías que no tenían ya in-¡ contr-buyó a la creación de 
sino porque produjo repetí- c mtivo para mejorar su efi- un ambiente especulativo e 

'das escaseces Inclusive de'ciencia. La tardanza en ai-1 Inflacionario. •.

y dientes aumentos dt 
o- Finalmente, el sistci 
a-1 cencías, conjuntan:

corto y en este periodo pa
rece, en general, haber fun
cionado bastante satisfacto
riamente. Es un sistema que 
necesita, desde luego, un ma
nejo realista, inteligente y 
delicado, que permita al país 
enfrentar las futuras dificul
tades cambiarlas que, sin lu
gar a dudas se presentarán 
de vez en cuando. El nuevo 
sistema crea las bases para 
una mayor diversiflcación de 
las exportaciones chilenas, y 
para la atracción de capita
les extranjeros, tan importan
te para complementar el es
fuerzo inversionista nacio
nal."



Notable es el incremento de los beneficios que 
la Caja de Carabineros otorga a imponentes
La institución paga a la fecha 12.219 pensiones de retiro; 5.451 pensiones 
de montepío; 458 pensiones a ex policías 

nes familiares
fiscales y 36.285 asignacio-

En los últimos años ha aumentado extraordinariamente su actuación 
para proporcionarles viviendas adecuadas y asistencia medica tanto 

curativa como preventiva ______ ___

su actuación

EL ACTIVO DE LA INSTITUCION
La Caja de Previsión de los Carabineros de 

Chile fué creada por decreto N.o 3,65«, de 28 de 
mayo de 1927. en virtud de cuyas disposicione» 
se fusionaron en un solo organismo la Sección 
Carabineros de la Caja de Retiro y Montepío del 
Ejército y la Armada y la Caja de Asistencia, 
Previsión y Bienestar de las ex Policías Fiscales 
de la República.

El decreto N.o 3.650 se dictó en consideración

de 27 de abril de 1927, se habían fusionado lo» 
servicios de ex policías y ex Cuerpo de Carabi
neros, fundándose una sola institución que en 
adelante se denominó “Carabineros de Chile”, y. 
ante la necesidad de determinar qué leyes de pre

Visión se 
toda vez

REPRESENTA A LA FECHA UN VALOR SUPERIOR A LOS S 7.000.000 000
aplicarían a la mencionada institución, 
que existían disposiciones legales diver-

los servicios funsionados. En efecto, el decreto 
N.o 3,650, Junto con introducir modificaciones 
substanciales al texto del decreto N.o 496, de 25 
de agosto de 1925, por el cual se había creado 
la Caja de Asistencia, Previsión y Bienestar de 
las Policías, y de dar vida a este nuevo organis
mo de Previsión bajo la denominación de “Caja 
de Previsión de los Carabineros de Chile’’, seña
ló específicamente en sus artículos l.o a 3.o el 
“Estatuto Orgánico de Carabineros de Chile” en 
materia de retiros y previsión social en general.

VICEPRESIDENTE DE LA CAJA DE CARABINEROS— Gene
ral (R) don Luis Marchant González, Vicepresidente de la Caja 

de Previsión de Carabineros.

El activo, oasios y reservas legales.
reglamentarias y financieras en 1956

Análisis del aumento experimentado en los rubros más 
importantes.

El balance general practicado al 31 de diciembre de 1953. 
demuestra un activo de S 2.400.000.000.—, superior en 
$ 2.311.793.333.34 al Activo de la Caja a la misma fecha del 
año 1940, última memoria presentada por la Caja, cuyo total 
fue de $ 88.206.666.76.

A continuación se hace un análisis del aumento experimen
tado en los rubros más importantes:

1940 1955

Fondos Disponibles.............
Deudores Hipotecarios ...
Préstamos............................
Bienes Raíces.....................
Bonos y Acciones..............
Deuda del Estado..............

ENTRADAS GENERALES — __
año 1955 ascendieron a $ 3.725.865.000,—

8.048.512.— S 
28.323.101.—

8.400.740.—
31.074.099.—
10.202.591.—
5.148.420.— 

Las entradas

125.545.050.—
243.106.067.—
205.094.828.—
219.292.558.—
46.520.522.—

800.000.416— 
generales del

Gastos Administrativos....................................
Gastos Generales...............................................
Beneficios Médicos y Dentales .......................
Beneficios Legales.............................................
Gastos Bienes Raíces de Renta......................
Gastos Bienes Raíces que no producen renta 
Traspasos de Imposiciones a otras Institu

ciones .....................................................

125.545.050.—
147.855.833.—
39.940.168.—

3 038.284.662.—
30.267.430.—

99.281.—
441.698.—

RESERVAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Fondo de Bienestar Social........................... ..........
Reserva para gastos de Asistencia Social 
Reservas para gastos de Previsión Social 

, Reserva para gastos administrativos .. ..

507.065.206.97
42.255.433.90

210.267.422.89
84.510.868.24

844.098.932.

RESERVAS FINANCIERAS
Fondo fluctuaciones de valores.......................
Fondo para castigos......................................... 2.241.510.45

21.495.523.55

En los comienzos de su exis
tencia sólo los funcionarlos 
del Cuerpo de Carabineros 
y los de la propia Caja es
tuvieron acogidos e su régimen 
de previsión, contenido en el DFL 
N.o 8,355. de 23 de diciembre de 
1927. y cuyo texto definitivo fu* 
fijado por el decreto supremo N.o 
4,550, de 15 de noviembre de 1932.

Posteriormente fueron acogidos • 
eu régimen los funcionarlos de los 
Servicios de Investigaciones e Iden 
tlficación y los de Prisiones. en 
virtud de les leyes N.os 5,880, de 
18 de Junio de 1933, y 5.445, de 12 
de julio de 1934. respectivamente, 
y a partir del año 1944, en con
formidad a la ley N.o 7.996, de 25 
de octubre de ese año, adquirie
ron también la calidad de Imno- 
nentes de la institución los em
pleados de la Mutualidad de Cara
bineros.

CAPITAL DE FUNDACION. — 
Pera iniciar sus operaciones la Ca
ja de Carabineros contó con un 
capital de fundación de 
S 9.406.607.13, formado por el to
ta! de los fondos acumulados has
ta el 30 de Junio de 1927, por las 
instituciones fusionadas de Poli
cías y Carabineros, y para la aten 
clón de sus servicios obligatorios 
dispuso de las entradas ordinarias 
y extraordinarias y eventuales con 
suite das en su ley orgánica.

El DFL N.o 348. de 5 de agosto 
de 1953, dló a la Caja una nueva 
estructure administrativa que Jun 
to con afianzar su régimen de 
previsión, le permite un desenvol
vimiento más ágil y expedito para 
la atención de sus imponentes.

El Activo de la Institución era, 
al 31 de diciembre de 1955, del or
den de los 2.400 millones de pesos, 
lo que prueba, en forma fehacien
te que los intereses de los impo
nentes han contado con la preocu 
pación preferente de les diferen
tes direcciones que la Caja ha ta
ñido a través de sus 30 añas da 
existencia. Aún más, ese Activo 
numérico, expresado en el balanoa

general, representa un valor co
mercial superior a los 7.000 ral 
llenes de pesos.

INGRESOS DE LA INSTITUCION , -------- ----------
—Le Ceja de Previsión de Carabl- I guien tes ingresos

ñeros, para su normal funciona
miento y para dar cumplimiento a 
Las obligaciones que Le impone su 
ley orgánica, cuenta con los s>

Del Fisco:

Pera el pago de las pensiones
Para el Serv. Medicina Preven ti Vj

.. í 4.386.884.541.—

.. 137.063.302.—

De los imponentes:

b)

c)

23.737.034.—

Aspiración máxima es la construcción
de Sanatorio para enfermos de T. B. C.
^.preciables obras de mejoramiento ha realizado la Caja 

en la Casa de Salud de Apoquindo

Una de las máximas espira
ciones de la Vicepresidencia de 
la Caja de Carabineios y que se 
desea llevar a la práctica a la 
brevedad posible, es la construc
ción de Un Sanatorio para los 
enfermos de T. B. C., ya que 
la dispersión de latos enfermos 
en distintos lugarts dificulta to
do control directo de los servi
cios médicos de la institución, 
en forma que muchas veces su 
tratamiento resulta ineficaz, si
tuación que no ocurriría si to
dos estuviesen internados en un 
mismo sitio y sometidos a un ré
gimen de vigilancia médica es
tricta. como sucedo en la Casa 
de Salud de Apoquindo en que 
es posible comprobar una efec
tiva y total recu peí ación de loa 
enfermos al término de su re
poso.

Durante los «ños 1954 a 1956, 
se ha alcanzado diversas reali
zaciones en la Casa de Salud 
Apoquindo. entre ’.as que mere
cen destacarse la construcción 
de un pabellón de cocina, la re
novación de las camas y ropa 
blanca; la adquis'ción de catres

adecuados para el reposo de los 
enfermos allí Internados, la com
pra de vacunos para el abaste
cimiento propio de leche; la ad
quisición de dos nuevos vehícu
los motorizados para su servi
cio, nuevas obras de agua pota
ble ya ejecutadas con vista a 
procurar el aumento de su pre
sión y caudal que mejoró no
tablemente, intensificación de 
los cultivos agrícolas del predio, 
mediante la explotación de te
rrenos antes inaprovechados, con 
miras a lograr el eutoabasteci- 
mlento del preventorio de pro
ductos de chacarería y otros.

En la actualidad se realizan 
diverBas obras de mejoramiento 
er la piscina e instalaciones 
anexas, a fin de conformarlas a 
las exigencias prescritas en el 
Reglamento de Piscinas, aproba
do por decreto supremo N.o 40. 
de 14 de enero de 1955. del Mi
nisterio de Salud Pública y Pre
visión Social, y para cuya eje
cución el Honorable Consejo de 
Administración acordó destinar 
la suma de $ 500.00G. aproxima
damente.

EL SERVICIO DENTAL DE LA CAJA— Resalta en esta foto
grafía el moderno instrumental de que se dispone en el Servicio 

Dental de la Caja.

8% de imposiciones .. 
Diferencias de sueldos .

l.OOO.OOO.OOO.-
60.000.000.—

Otros ingresos :

Por colocaciones .. 
Inversiones..............
Otras entradas .. .

45.850.000.—
38.957.000.—
1.006.000.—

TOTAL $ 5.669.760.843.

COMPONENTES DEL CONSEJO DE LA CAJA.— Parte de los componentes del Consejo de la Caja 
de Carabineros.

pendientes a los últimos cuatro | te por las finalidades de alta tras- 
años, que son las siguientes: cendencla social y económica qu

significa la oportuna y eficaz pro-
1.060.001.727 tecclón asistenclal de su pobla- 
1.503.301.559 "---------------- ’
2.191.745.649 
5.163.839.573

Total beneficios ordinarios 1953. 
J 18.626.679.93: 1954: $ 23i 11.879 68- 
1955: $ 42.704:710.77.

1953
1954
1955
1956

Como puede verse, la Caja cuen
ta para la atención dé sus diferen
tes servicios con un ingreso fiscal 

í ascendente a 8 4.386.884.541. De 
esta suma debe destinar al pago 
de las pensiones y asigna
ciones familiares la cantidad de 
S 2.961.173.088. o sea. el 75 0.0 del 
mencionado Ingreso. Con el sal
do del 25 ojo debe cumplir su la
bor prevlsional. asistenclal y *0-

Prevlslonales ................................
Aslstenclales ................................
Beneficios facultativos: 
a) Préstamos de Auxilio ... 
b) Préstamos Hipotecarlos .. 
Inversiones y colocaciones ... 
Gastos de administración ... 
Otros gastos ...............................

l.o)

3.O)

4.O)

BENEFICIOS PREVISIO NALES.— 
Siendo el pego de les pensiones 
de retiro y montepíos y asignacio
nes familiares, un aspecto funda
mental y 1« razón de ser de la 
existencia de la Caja. su- Honora
ble Consejo y su Vicepresidente 
han dado a tales beneficios toda 
la Importancia que tienen.

Al 31 de diciembre de 1956 las

clel que también le impone su ley 
orgánica. En el sólo aspecto de | 
asistencia médica, comprendido el 
Servicio de Medicina Preventiva, 
debe la Caja destinar anualmente 
una cantidad siempre creciente, que 
en el presente año es del orden 
de los $ 240.000.000.

En cuanto a los egresos de la 
institución, éstos se distribuyen en 
la siguiente forme:
..................................$ 4.386.884.541.— 
................................ 240.000.000.—

130.000.000.—
94.028.404.—

428.867.000.—
272.713.960.—
26.000.000.—

pensiones de retiro vigente suma
ban 12.219; las pensiones de mon
tepío sumaban 5.451; las pensio
nes de ex policías fiscales, 458, y 
las asignaciones llegaban a 36.285.

El aumento del monto de las 
pensiones y asignaciones familia
res pagadas por la Caja, se apre
cia a través de las cifras corres-

PAGO DE DESAHUCIOS . — 
En cuanto a desahucios, la Caja 
de Carabineros ha pagado desde 
1953 hasta la fecha la cantidad de 
$ 1.010.126.837, favoreciéndose con 
ello a 3.292 ex funcionarlos.

BENEFICIOS ASISTENCIALES.— 
Tanto en Medicina Curativa como 
Preventiva, la Caja presta impor
tantes servicios a sus imponentes

La Ley Orgánica actual de la 
Caja, contenida en el DECRETO 
FUERZA LEY No 348. de 5 de 
agosto de 1953. a! igual que su pri
mer Estatuto Jurídico fijado en , 
el D F L. N o 4901. de 20 de Ju- | 
lio de 1927. contempla en térra! ■ | 
nos más o menos semejantes a 
este último cuerpo de disposicio
nes. dentro de los fines fundamen
tales y determinantes de su crea
ción. la obligación de este Orga
nismo de Previsión de proporcio
nar eu forma directa a todos sus 
Imponentes los beneficios de orden 
médico, hospitalario y asistenclal 
establecidos en el Art. 18 del pri
mero de los textos legales citados

clón de imponentes activos y pasi
vos en su más amplios aspectos 
médico y hospitalario.

Para cumplir estas finalidades 
se han creado y organizado los 
nuevos servicios de: Odontología, 
de Radiología, de Electrocardio- 
logia y la Sección Blo-Estadística

A continuación se detallan las 
prestaciones médicas y asistencla- 
les correspondientes al período se
ñalado.

Total beneficios extraordinario» 
1 953: S 2.418.558.14; 1954.
J 4.399.787.20; 1955: S 7.303.557.000 
El detalle de la distribución dé 

los valores anteriores, los reprodu. 
clmos en espacio aparte.

El cumplimiento de esas pres
taciones como asimismo las fundo- 
nf*ó privativas que la Ley N o 6174. 
de 3 de enero 1938, encomienda a 
la Institución por intermedio de 
su Comisión de Medicina Preventi
va. constituyen para ésta un man
dato legal de orden imperativa 
que no puede delegar en modo al
guno, sino que por el contrario 
debe dedicarles atención preferen-

La atención prestada por las di. 
ferentes especialidades médicas hé 
sido la siguiente en los rubros qu» 
se indican:
RADIOLOGIA: Años: 1954, 553 p*. 

ciéntes: 1955: 1.335, pacientes.
ELECTROCARDIOGRAFIA: Año»;

1953, 7 pacientes: 1954. 82 pacien
tes; 1955, 200 pacientes.

LABORATORIO: Años: 1953: 21.213 
exámenes; 1954 : 21.413 exámenes; 
1955: 20.396 exámenes.

TOTAL GENERAL DE IMPONE». 
TES EXAMINADOS POR MEDI. 
CIÑA PREVENTIVA: Años: 1954: 
15.540 imponentes; 1955: 14.577 
imponentes.

SERVICIO DE SIFILOLOGIA: Año« 
1954: 2.435 imponentes; 1955.
1.853 imponentes.

TISIOLOGIA: Años: 1954: 416 la. 
ponentes; 1955: 490 Imponentes.

CARDIOLOGIA: Años: 1954: 267 pz- 
clentes; 1955: 288 pacientes.

CANCEROLOGIA: Años: 1954: l 
Imponente; 1955: 6 Imponentes,

REPOSOS PREVENTIVOS TOTA. 
LES: (Tisiologia, etc.) Años: 
1954: 302 Imponentes; 1955 : 242 
Imponentes.

UNA INTENSA LABOR El EL ORDEN HABITACIONAL
ESTA DESARROLLANDO LA CAJA DE CARAOINEROS
En los últimos tres años ha construido poblaciones 
por un valor de $ 390.000.000.— Actualmente 
tiene en construcción nuevas poblaciones en 

Santiago, Temuco y Pitrufquén
Proyecta nuevas edificaciones por un valor 

de $ 1.780.000.000

La Caja de Previsión de Carabineros ha desarrollado en los 
últimos cuatro años una intensa labor en el orden habitacio
nal, con el objeto de. conjuntamente con capitalizar a la Ins
titución, contribuir efectivamente a la solución del grave proble
ma que crea a sus imponentes la escasez de viviendas en el 
país.

En este orden ha sido y es propósito preferente del Hono
rable Consejo y de la Vicepresidencia coadyuvar a la labor que 
se ha impuesto al Supremo Gobierno y está presente, a medida 
de sus posibilidades, en las resoluciones que se adopten al res
pecto.

Es así como en sus presupuestos anuales ha consultado y 
consulta las sumas máximas posibles para conceder .préstamos 
para edificar como también para adquirir poblaciones en las 
ciudades en que el número de sus imponentes lo haga necesario.

Las inversiones que la Caja viene realizando en el rubro 
habitacional han experimentado en los últimos cuatro años un 
aumento notable, como lo demuestran las cifras indicadas • 
continuación:

En el año 1953. la Caja poseía 
a través del país las siguientes 
viviendas:

Santiago.— Tres edificios de 
renta: Av Bulnes 80, 89 departa
mentos; Santo Domingo 940, 35 
departamentos; San Pablo 1171, 
16 departamentos, y Población 
Chacabuco. 89 casas. Total: 229 
viviendas.

Provincias.— La Serena, 45 
casas; Valparaíso. 10 casas; 
Rancagua, 42 casas; Chillan, 34 
casas. Total: 167 viviendas.

Total general: Santiago. 229 
viviendas: provincias. 167 vivien
das. Total: 396 unidades.

En el lapso comprendido en
tre 1954 y 1956 la Caja exhibe 
las siguientes realizaciones en el 
rubro habitacional:

VIVIENDAS CONSTRUIDAS. 
— a» En Santiago: Población 
Chacabuco. 33 viviendas. 3.013 
mts.2, $ 32.500.000; Población Ce
rrillos. 30 viviendas. 3.664 mts.2, 
$ 25.000.000; Población San Die
go. 78 viviendas. $ 263.000.000.

bi En Provincias: Población 
Linares, 36 viviendas, 3.524 me
tros cuadrados, s 28.500.000: Po
blación Nueva Linares, 42 vi
viendas, 3.456 mts.2, $ 41.000.000.

OTRAS EDIFICACIONES.— 
Casa de Salud Apoquindo, Pa
bellón de Servicio, 280 mts.2, 
S 3.000.000: Reparaciones y me
joras en varias poblaciones, 15 
millones de pesos.

VIVIENDAS EN CONSTRUC
CION.— a> En Santiago: Pobla
ción Macul. primera etapa del 
primer sector, 36 viviendas por 
un valor de S 40.000.000.

b) En Provincias:
Temuco, 61 viviendas, valor 200 
millones ’ . "
ción Pitrufquén, 59 ________
valor 70 millones de Desos.

OTEAS EDIFICACIONES.— 
Casa de Reposo Quebrada Ver
de. valor S 26.000.000.

PROYECTO DE VIVIENDAS 
PARA INICIACION PROXIMA 
O FUTURA.— ai En Santiago: I ‘ 
Población Macul, 3 sectores. 434 •

Población

de pesos; Pobla- 
viviendas.

Amplia labor en defensa del peatón
desarrolla el Comité de Seguridad

— Don Fernando Rosselot Bor
den, Fiscal de la Caja, que ha 
estado desempeñando la Vice- 
presid encía por licencia del 

titular.

COSTO DE LO8 SERVICIOS DE 
MEDICINA PREVENTIVA— Confor. 
me con los antecedentes propor
cionados por la contabilidad de u 
Medicina Preventiva, el oosto total 
de este servicio durante los tresde eate servicio durante loa tras 

I últimos años ha sido el sigulents:
Subsidio de Reposo Preventivo Total. Subsidio-Reposo 

del Personal de Carabineras. Investigaciones. Pri
siones, Identificación, Mutualidad de CarabtzwTO« 
y Personal de la Caja de Previsión 

Remuneraciones del Personal............
Personal Administrativo y Médico . 
Personal secundario................................
Beneficios Médicos ..............................
Eléctrocardlogramas.............................
Atenciones varias e indetermlnatías 
Exámenes de Laboratorio..................
Medicamentos............................... ..
Radiología ........................................ ...
Derecho a Pabellón...............................
Hospitalización Pensionado A. ... 
Hospitalización Sala Común .... ... 
Traslados de enfermos........... .. ...
Honorarios Médicos...............................
Beneficios Legales Adeudados ... ..

10.3fl5.93T

«77.774
89.131

>71.008
090.981 

533
2,211.427
3.788.040

83.258
823.773

3O.O31.85J

«•955.111

viviendas por valor de 1.500 mi
llones de pesos.

b> En Provincias: Población 
Chillan, 28 viviendas, por valor 
de 5 95.000.000; Población Iqui- 
que. 20 viviendas, por valor de 
S 65.000.000; Población Lautaro, 
20 viviendas, por valor de 70 mi
llones de pesos.

OTRAS CONSTRUCCIONES. 
— Casa de Salud Apoquindo, 
Pabellón de Hospitalización, 
1.260 mts.2, por valor de 50 mi
llones de pesos. Totales. 497 vi
viendas, 44526 mts.2. Total:

üna activa labor en defensa de 
la vida y seguridad del peatón des
arrolla el Comité Nacional de Se
guridad en el Tránsito, labor que 
por medio de affiches alusivos, pro
paganda radial, enseñanza en 'os 
colegios, conferencias en los cen
tros de trabajo e instrucción direc
ta por parte de los carabineros, ha 
logrado positivos resultados.

Presidente de este benemérito or- 
' ganismo es el propio Director de , 
Carabineros, general don Jorge Ar
diles Galdames, quien, desde el car
go que desempeña, ha implantado 
nuevas normas en el control de 
tránsito y ha logrado hacer dismi
nuir notablemente el record de oc
cidentes callejeros.

Secundan al Comité Nacional de 
Tránsito en su vasta labor, nume
rosos subcomités provinciales, de
partamentales y comunales, de ios 
cuales forman parte» alcaldes, di
rectores de tránsito y otres auto
ridad.’s locales, que aportan su ca
pacidad técnica y sus facultades ad
ministrativas a los propósitos y ob
jetivos de dichos organismos.

« 1.780.000.000.
PROPIEDADES ADQUIRI

DAS.— a) En Santiago: Pobla
ción San Isidro. 20 viviendas, 
1.919 mts.2 por valor’dé 20 mi
llones de pesos.

bi En Provincias: Población 
General Prieto, Buin; Población ■ 
Rengo, Población Curicó, Po
blación Talca, Población Loren
zo Arenas, Concepción; Pobla
ción Sonavela, Valdivia.

üFI

LA POBLACION 
‘San Diego*' que

"SAN DIEGO".— Dos aspectos de la Población 
constriye actualmente la Caja de Carabineros 

para sus imponentes.

Corresponde al Comité Nacional 
de Seguridad en el Tránsito, entre 
una multitud de labores, la elabo
ración y distribución de los affi- 
ches de propaganda pare evitar ac
cidentes, material que se coloca de 
preferencia en los colegios, en Las 
oficinas públicas y en los sitios de 
mayor afluencia de personas.

Los componentes del
Consejo de la Caja

De acuerdo con la Ley Or
gánica de la Caja de Carabi
neros. la presidencia de su 
Consejo de Administración 
corresponde al Ministro de 
Salud Pública y Previsión So
cial.

Vicepresidente Ejecutivo es 
a la fecha el general (R> don 
Luis Marchan: González.

Representante del Congre
so son. por ei Senado, los 
diputados señores Rafael Vi
ves y Pedro Videla Riquelme. 
y, por la Cámara don Jorge 
Meléndez Escobar y don Gal- 
varlno Rivera González.

Representantes del Cuerpo 
de Carabineros son el gene
ral don Jorge Ardiles Galda- 
mes. Director General de Ca
rabineros. el teniente corone] 
de Carabineros, don Oliverio 
Pérez Briceño, el capitán Ca
rabineros don Pedro Rusque 
Adrián y el alférez de Cara
bineros don Juan Oyarzúu 
Mellado.

La Dirección General de 
Investigaciones está represen
tada en el Consejo por el 
Director General, don Luis 
Muñoz Monje, y por el Sub
prefecto don Gustavo Segura 
Basaure.

La Dirección Generad ce 
Prisiones está representad« 
por el Director General, don 
Alfredo García Moreno Leca- 
ros; la Dirección de Identifi
cación, por el Jefe de Ga
binete de Identificación, don 
Benjamín Cerda González; 
los jubilados, por el coronel 
de Carabineros <R) don Jor
ga Lafourcade Mendoza, y por 
el alférez de Carabineros (Rj 
don Domingo Solís Alarcón; 
la Dirección de Pensiones 
por el Director General, don 
Víctor Vial Vaienzue'.a v 
Superintendencia de Seguri
dad Social, don Jorge Neut 
Latour.

La Fiscalía de la institu
ción se encuentra a carzo de 
don Fernando Rosselot Bor
dean. quien últimamente ha 
desempeñado '.i Vicjp.-esidt.n- 
cia de la institución, por li
cencia del tltu.ar. general ,R) 
don Luis Marchant González

Costo Total;

El Servicio de Medicina Preven
tiva de la Caja se financia de la 
siguiente manera:

a) Con un aporte fiscal del 1% 
sobre los sueldos para el pago de 
subsidios-reposos;

b) Con un aporte de la Caja 
equivalente al 2 1|2% sobre sus 
entradas brutas;

c) Entradas de la piscina 
Balneario de Apoquindo. y

di Entradas del Sen-icio de 
dlología.

De acuerdo con el Balance__
neral de la Institución correspon
diente al ejercicio del año 1955, el 
monto de esas entradas fue el que 
ee indica a continuación:

a» Aporte Caja Previsión de Ca
rabineros 2 1|2% $ 96.146.625.

b) Fiscal (aporte) 0a ra pago sub
sidio-reposo 1% S 76.175.879.

PRESTAMOS DE AUXILIO . — 
Pese a las dificultades de orden 
económico que ha debido afrontar 
la institución, también se ha con
siderado, dentro de una acción

del

Ra-

Ge-

*<870.180

$ 77.220.100

préstamos de auxilio, estatuidos 
por loa reglamentos para atender 
casos urgentes y necesidades apre
miantes de los imponentes.

Estos préstamos, cuyo máximo 
fue hasta 1955 de 8 20.000 por per
sona, han sido ampliados a 8 40.000 
desde mediados de 1956.

En este rubro, las cifras men
cionadas a continuación indican 
su incremento y la preocupación 
de la Superioridad de la Caja en 
los últimos cuatro años para dis
tribuir recursos oportunos para las 
emergencias de aus imponentes.

ANO 1953: ------■’
solicitudes
ASO 1954:

se aprobaron 8.631 
por S 106.770.649.65 
5.612 solicitudes pof 
............. $ 87.038.360.07.

5.469 solicitudes por 
....... 8 99.999.830.

ANO 1956 : 4.360 solicitudes pOT 
.......................................$ 120.000.000. 

En las cifras señaladas se inclu
yen préstamos de auxilios norma
les. dentales, de reparaciones d* 
propiedades, de éuota al contado y

Imposiciones.

ANO 1955:

SERVICIOS DE RAYOS X- Un aspecto de los Servicios d* 
Hayos X. Momento en que se toma una radiografía al hijo * 

uno de los imponentes de la Caja
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Algunos miembros del Sindícalo Profesional de Induairiales del Matadero de Santiago. De izquierda a 

recha. señores Luis M. Soto Avaria, Erich Schardt S., Carlos Mujica (Presidente) y Luis Valenzuela

«ll)H IIE AWK PBBVECCIO11S SOCIMfS
IHUM CAJA DE BH’lfflM 01 ET«"

i 133 empresas están adheridas a esta organización modelo.— En beneficio de los obreros, se 
ha ido más allá de lo que la misma ley señala.— 12 mil trabajadores cobran asignaciones 

familiares para más de 15 mil cargas.— Labor social que llega hasta el propio hogar

La sigla “ASIVA" es una de 
las que en más corto tiempo 
ha conquistado el mayor pvts 
tigio y popularidad, no sólo en 
los medios de la producción y 
el comercio, sino en los más 
amplios sectores del público.

Corresponde esta sigla, ya fa
miliar, a la "Asociación de In
dustriales de Valparaíso y 
Aconcagua", institución de la 
que forman parte las empresas 
productoras de ambas provincias 
y destinada al fomento, defensa 
y progreso de la industria den
tro de los más diversos órdenes: 
jurídicos, técnicos, administra-

preocupadas por el bienestar de 
los obreros, de sus miembros, 
estuvieron acorde en que las 
referidas disposiciones consti
tuían una fórmula efectiva y 
práctica para poder beneficiar a 
las familias de sus colaborado
res. Dr esta manera, la Cáma
ra Chilena de la Construcción”, 
primero; “ASIMET" y "ASIVA'.. 
a continuación, fundaron sus 
respectivas Cajas de Compensa
ción actualmente en pleno fun
cionamiento y que están dando

ganización y de los beneficios 
que reporta.

de-

LOS 40 años de LA NACION representan su mayoría de edad y su 
madurez en el periodismo nacional. Sus columnas registraron en 

ese lapso los más trascendentales problemas de ayer, siempre viejos y 
siempre nuevos, agravados por nuestro devenir histórico.

LA NACION cumple satisfactoriamente su doble misión: la de in
formar y la de orientar, tareas no siempre gratas a los sectores e in
tereses que desarrollan sus actividades en el campo de la economía, de 
las luchas sociales y políticas.

El Sindicato Profesional de Industriales del Matadero de Santiago, 
cumple con el deber de destacar la trayectoria brillante de LA NACION 
durante sus 40 años de vida.

En lo social, intimamente aoa- • 
rejado con el progreso creciea- , 
te de la industria, una de las l 
tareas principales que se ha । 
impuesto "ASIVA" es la de 
mantener con sus colaboradores • 
del trabajo las mas cordiales I 
relaciones aplicando normas de l 
armonía, comprensión, mutua ¡ 
cooperación, estimuladas por las ' 
más justas compensaciones y la I 
aplicación de las más avanzadas I 
conquistas de carácter económi- I 
co-social, conducentes al mayor l 
bienestar de los obreros que la- I 
boran en las múltiples indus- i 
trias que están incorparadas a • 
la "ASIVA".

LA ASIGNACION FAMILIAR 
Y LA CAJA DE COMPENSA
CION DE LA "ASIVA". — El 
beneficio de la asignación ía- ! 
miliar obligatoria para todos los 
obreros del país está consagra
do por medio de las disposicio- 1 
nes del Decreto con Fuerza d ¡ 
Ley N o 245, de 1953. Este de- 1 
creto, dictado por el actual Go- | 
bierno, constituye, sin duda al
guna. una de las más importan- ’ 

I tes realizaciones ,en favor de la 
clase trabajadora.

Este cuerpo legal, en su ar- । 
tículo 15, facultó a las Asocia- ' 
ciones Patronales con personali
dad jurídica para organizar Ca
jas de Corqpensación Particula
res, con el carácter de colabora
doras de los Servicios del Esta
do, destinadas a crear los fon
dos necesarios a los pagos de 
las asignaciones familiares para 
los obreros que están al servi
cio de las empresas que forman 
esas Asociaciones.

Esta magnifica iniciativa del 
Presidente señor Carlos Ibáñez, 
demuestra la amplitud de su es
píritu y su sincero propósito de 
recibir la colaboración construc
tiva y desinteresada, a la vez 
aue leal de todos los sectores.

I Don Hernan Soffia Prieto, ge
rente de la Caja de Compensa-

que leal de todos los sectores, 
cualesquiera que sean, y ha 
dado, sigue y seguirá dando, ios 
más óptimos frutos.

Las Asociaciones Patronales

BENEFICIOS DE LA CAJA 
DE COMPENSACION DE LA 
"ASIVA".— Para poder apreciar 
en toda su amplitud las pro
yecciones que tienen los servi
cios que está rindiendo la Ca
ía de Compensación de la "ASI- 
/A” es menester antes que na
da señalar que a esta Caja es
tán adheridas 133 empresas in
dustriales de las provincias de 
Valparaíso y Aconcagua, en las 
que trabajan más de 12 mil 
obreros que cobran sus asigna
ciones familiares para más de 
15 mil cargas.

Estas solas cifras dan la mag
nitud de la obra que se reali-

otorgando grandes beneficios a 
los obreros de sus adherentes. । 

Estas Cajas, que se constituyen 
en calaboradoras de los Servicios 
del Estado, en este caso del 
Servicio de Seguro Social, es
tán caracterizadas por su Ad
ministración conjunta de patro
nes y obreros, bajo el contro’ 
del Ministerio del Trabajo.

Tal es la fisonomía que tiene 
la Caja de Compensación de la 
"Asociación de Industriales de 

I Valparaíso y Aconcagua ". "ASI- 
VA”, sobre la que a continua
ción damos a conocer los más 
importantes aspectos de su or-

Los fondos de la Caja, para 
cumplir los beneficios que la 
iey señala y otros aun más 
rmplios. se forman con el apor
te patronal equivalente al 13% 
de los salarios y la economía 
de! 2'.¿ de sus salarios que 
-portan los obreros.

Mediante este íinanciamiento, 
ia Caja de Compensación paga 
□ los obreros una asignación fa
miliar de $ 55 diarios por car
ga. Además de 8 mil pesos por 
cada carga que fallece, propor
ciona una ayuda para los hijos 
que estudian en la enseñanza 
secundaria o técnica de mil pe
sos mensuales. y entrega un 
ajuar de natalidad por cada hi- 
,o legítimo o natural que nace.

Podría decirse que en esta 
zorma la Caja de Compensación 
de la "ASIVA" cumple con cre
ces el espíritu y el propósito de 

i ley de beneficiar a los obre
ros mediante las asignaciones 
tamiliares.

Sin embargo, ha ido mucho 
■tas allá aún, pues la Caja de 
ompensación ha creado un 

departamento destinado a pro
veer a los obreros y sus fami
lias sin recargo alguno y con fa
cilidades de pago los artículos 
mas indispensables para la vi
da del hogar, tales como: col
chones, catres, frazadas y otros 
de no menor necesidad.

La Caja de Compensación de 
la "ASIVA" podría remitirse, a 
cumplir las funciones ya seña
ladas en el orden económico del 
bienestar de los obreros y de 
sus hogares. Sin embargo, ha 
ido mucho más allá aún.

Ha comprendido que ningún 
beneficio económico es de por 
sí suficiente para el mayor bien
estar de los obreros y sus fa
milias. si ese bienestar no está 
intimamente ligado al espiritual 
o moral, que crea el clima de

paz. de felicidad, de armonía e» 
el seno de los hogares y qu# 
contribuye de esta manera a la 
mas amplia cordialidad y enten
dimiento en las duras tareas del 
trabajo.

En efecto, un Departament# 
de Asistencia Social se inte, e- 
sa por orientar a los obreros y 
sus familias, con la discrec ón 
que corresponde al respelo par 
Ja dignidad humana, y la sagra
da intimidad del hogar, en lof 
problemas que puedan sustr.í.r- 
se en su seno. Este Departamen
to está a cargo de una asisten
te social absolutamente idáneó« 
para tan delicado cargo.

Otra de las preocupaciones do 
la Caja de Compensación es po
der llevar al seno de los bo ta
res el mayor alivio ccononrr# 
en todos aquellos problemas do
mésticos que pueden solucionar
se con notoria economía en el 
presupuesto de la familia, a.ga
nos, al parecer, sin importan
cia mayor, pero que gravita» 
pesadamente sobre las entraaas 
de los trabajadores, como es pof 
ejemplo, el problema del calza
do para todos los miembros de 
la familia.

Con este objeto ha establecid# 
un primer curso de zapatería, 
con el fin de rebajar los cos
tos que por el ítem del calza
do sufren los presupuestos ho
gareños. Asi. enseñando al pro
pio obrero uno o más oficio# 
caseros, se encara con criteri# 
realista y práctico uno de loe 
problemas mas agudos que n# 
sólo afecta a los hogares de loe 
trabajadores, sino también de 
todas las personas. *

Toda esta obra de tan vasta# 
proporciones, de tan efectivo# 
frutos en bien de los obrero# 
que trabajan en las 133 empre
sas industriales miembros de la 
Ca.ía de Compensación de la 
"ASIVA", parece que fuera el 
fruto de largos años de organi
zación. de labor y de experien
cias. Sin embargo, todas esta# 
realizaciones se han obtenid# 
en breve lapso. Esto demuestra 
lo que es posible hacer cuand# 
existe un pleno espíritu de cn- 
tendimento entre el Capital y 
el Trabajo, entre las empresas 
y sus colaboradores.

No ha llegado a su limite el 
espiritu de perfeccionamiento y 
ampliación de los servicios de 
la Caja de Compensación, y es 
asi como están en estudio para 
la más próxima aplicación va
rios proyectos destinados a be
neficiar a los obreros y. si es 
posible, a todos las obreros de! 
país.

MAMFACTORERÄ

MANUFACTURERA QUIMICA MORENO HNOS. LTDA.

Hacemos votos por su progreso y ofrecemos nuestra colaboración 
en su campaña para solucionar uno de los problamas más sensibles a 
los hogares: abastecer de carne a la población de Santiago y a precios 
al alcance de sus recursos económicos, de acuerdo a la política del 
Gobierno.

SANTIAGO, 14 de enero de 1957.

EL SINDICATO PROFESIONAL 
DE IND. DEL MAT. DE SIGO.

FACHADA DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTIAGO

PLANTA PARA 
FABRICACION 
DE TAPAS CORONAS

MODERNA 
PLANTA 
LITOGRAFICA 
PARA HOJALATA

FABRICANTES DE TAPAS CORONAS PARA U 
INDUSTRIA DE BEBIDAS

IMPRESION SOBRE HOJALATA PARA LA 
INDUSTRIA CONSERVERA

- -ACER 565 - FONO 51432 - CASILLA 7011 SANTIAGO
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IA UNIVERSIDAD ill CHIU REALIZA ESTUDIOS 
PARA IMPULSAR 11l’ROCRESI! Ill IE CIUDAD
Departamento de Extensión Cultural efectúa Seminario para proponer prácticas e integrales soluciones 

l la organización de las comuni- 
! dades de la metrópoli, y c» Po- 
I sibilidad de acción de organis

mos estatales, privados, nacio- 
I nales e internacionales.
¡ La primera de estas etapr.s 
। se encuentra en estos momentos 
¡ desarrollándose en los cursos de 
i la Escuela de Verano, a cuyo 

término se conocerán las bases 
e informaciones previas para 

| entrar de lleno al estudio de 
los problemas específicos que 

I corresponden a las etapas sub
siguientes.

SEGUNDA ETAPA.— La se
gunda etapa se cumplirá du
rante los meses de marzo a ju
nio. en la cual, de acuerdo con 
las conclusiones a que se arri
be en la primera, los partici- । 
pantes se preocuparán en deta
lle de las materias siguientes: 
radicación económica, higiene 
urbanística, zonificación urba- I 
na. áreas de abastecimiento, re- 1 
gadío. destrucción de áreas de | 
cultivo, tipos de edificación, ca- [ 
lidad de viviendas, servicios de 
agua notable, luz. alcantarilla
do y gas; extensión del área 
urbana, loteos. remodelación de i 
barrios y sectores, localización i

- i LOS ESTUDIOS ABARCAN DESDE EL

COMPAÑIA MINERA
E INDUSTRIAL

BELLAVISTA S. A
Plañía de Concentración de Minerales

COBRE
PLOMO

ZINC
ORO

PLATA
Establecimiento de Beneficio

EL ASIENTO SAN FELIPE
FABRICA DE LITOPON "BELLAVISTA"

Unica abastecedora en el país de las 
de Pinturas.

Fábricas

PROBLEMA HABITACIONAL HASTA EL 
ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION

Facultades Universitarias, de la Municipalidad de Santiago, 
de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras 
Publicas y de mas de un centenar de diversas entidades

nano destinado a analizar, estudiar y sugerir soluciones a

ESTUDIOS POR ETAPAS.— | dicen relación con ci proble- 
Pára ei mejor resultado de es- ¡ ma habitacional y urbanístico.
te Primer Seminario del Gran 

I Santiago, los estudios se han 
। dividido en tres importantes 

etapas, que comprenden las ma- 
I terias y asuntos que en cada 
1 caso se indican:

la locomoción colectiva y el 
abastecimiento de la población, 
según el siguiente detalle: a) 
Trabajo y producción: b) Habi
tación o instalaciones sanitarias; 
c> Equipamiento urbano: d>

1) Importancia de una plani- I Circulación, y el Abastecimicn- 
l ficación en escala nacional o ' tos.
regional, que cuente con las i 3i Per último, el Seminario 
herramientas legales, económi- se preocupará de todo cuanto 

| cas y administrativas, que fací- I se refiere a la realidad social, 
I liten la rápida solución de los económica y cultural del Gran 

problemas comunales. Fenóme- Santiago, según el siguiente pro 
I nos de la metrópoli y su pro- grama de trabajo: ai Aumento 

yección intercomunal y comu- | de la población, sea por carác- 
nal. ■ i ter vegetativo o por inmigra-

| 2) En esta segunda etapa el j ción, y sus repercusiones en las
Seminario se preocupara en | áreas urbanas y suburban 
íormi especial de asuntos que 1 b> F río es que intervienen

Gran surtido en 
neumáticos, 

cámaras y ruedas 
para automóviles y camiones

FABRICAS:
AVDA. TüNGAY un.

CASILLA 17 
TELEFONO 23

SAN FELIPE

GEHEN
MONEDA
CJFICINA

TELEFONO 67603

1137
35-38

REPUESTOS PARA MOTORES 
FORD-1936 AL 1954

Distribuidores exclusivos para todo Chile

COMPAÑIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO "COINCO" LTDA.

Agustinas lili Fono 68171 Santiago

LA IMPORTADORA 
DE NEUMÁTICOS

A. PRAT 32 — FONO: 67330
SANTIAGO

El grabado constituye un* elocuente síntesis de 
uno de los grandes problemas cuya solución in
tegral se estudiará en el Seminario que auspi
cia la Universidad de Chile. Seguramente se

arribará a la conclusión de que la única fór
mula integra] para terminar con el problema 
de la locomoción colectiva, del Gran Santiago, 

| es la construcción del Ferrocarril Metropolitano.

de servicios públicos, vías de 
comunicación regionales e inter
comunales. ferrocarril metropo
litano. aeropuertos y locomoción 
colectiva en general.

ULTIMA ETAPA.— I
cera y última etapa se des-

arrollará durante la Escuela de I conclusiones y recomendaciones 
Invierno para graduados. que generales del Seminario, en ba
se realizará en el mes de ju- se a las cuales las correspon- 
lio y su labor, aparte de con- dientes autoridades
siderar la realidad económica, d”- ‘

_____s autoridades podrían 
dar solución integral a los pro-

La ter- social y cultural de la ciudad. Memas y aspiraciones del Gran 
se des- 1 se concretará a formular las Santiago.se

en

riCACION CHil6w

FLESCH y CIA. LTDA.
SUCESORES DE BOLflZS,FLESCH LTOQ. 

' ' . iv- . •' ''

BARNICES Y SECANTES - - ■■■•'•-. . fc ... . 
.. ’.yy-T-í.. y-.v

JULIO BAÑADOS 631 
FONO 92485-CASILLA 10018 

-SANTIAGO —

TINTAS PARA DIARIOS 
• 

PARA IMPRENTA

... HOMBRES+MUJERES+NINOSI 1955=219.071.683 
transportados anualmente... 11956=257.295.806

pasajeros

TROLEBUSES
SERVICIO DIURNO

NOMBRE RECORRIDO
LINEA
N.o I "MAPOCHO-EL GOLF'

2 "PLAZA DE ARMAS-BILBAO-TOBAL ABA"
3 "MAPOCHO-B1LBAO-TOBALABA”
4 "MAPOCHO-PLAZA EGAÑA"
5 "QUINTA NORMAL-EL GOLF"
6 "PLAZA ÑUÑOA-QUINTA NORMAL"
7 "ESTACION CENTRALBILBAO-TOBA LABA"
8 "ESTACION CENTRAL-PLAZA EGAÑA"
9 "EL GOLF-QUINTA NORMAL"

SERVICIO NOCTURNO

LINEA NOMBRE RECORRIDO

N.o 4 "MAPOCHO-PLAZA EGAÑA"
5 "QUINTA NORMAL-EL GOLF"
7 BILBAO-ESTACION CENTRAL"
8 "PLAZA EGAÑA-ESTACION CENT RAL"

TRANVIAS

SERVICIO DIURNO
LINEA NOMBRE-RECORRIDO

N.o 20 "ALAMEDA-OVALLE-PARADERO 18"
21 ’’ALAMEDA-RECOLETA"
23 "MAPOCHO-LA LEGUA"
24 "ALAMEDA-VIVACETA-H. CHILE"
31 "MAPOCHO-LOS CERRILLOS"
32 "MAPOCHO-MATUCANA-LAS REÍAS"
37 "NEGRETE-S. MIGUEL-PARAD. ll'Á"
38 "MAPOCHO-CISTERNA”
39 "POBLACION I. A. RIOS-CARMEN"
40 "SANTIAGO-SAN BERNARDO"
41 "POBLACION J. A. RIOS-STA. ROSA"
42 "AVENIDA VITACURA-PLAZA EGAÑA*
43 "MACUL-SANTA ROSA"
43-A "MAPOCHO-PEDRO DE VALDIVIA NORTE"
44 "PLAZA BULNES-POBLACION LO FRANCO'
45 "MAPOCHO-PLAZA GARIN"
46 "MAPOCHO-A. COLON-H. DE MAGALLANES’’
47 "SANTIAGO-COLINA"
48 "M A POCHO-RENCA”
4. "PLAZA BULNES-POBLACION RECREO"
50 "MAPOCHO-BARRANCAS"
50-A "PLAZA ARGENTINA-BARRANCAS”
51 "PLAZA BULNES POB. DAVILA BAEZA"
52 "MAPOCHO-POB: R. C. A. VICTOR'
83 "SANTIAGO-PUENTE ALTO"
54 "SANTA ROSA-LA PINTANA"
54-A "SANTA ROSA-POBL. LAS ROSAS"
55 "SANTIAGO-MAIPU"
56 "SANTIAGO-QUILICURA"
57 "PLAZA ÑUÑOA-LA REINA"
57-A "SANTA ROSA-LA REINA"
S/N "SANTIAGO-MAIPU-LAS PARCELAS”
s/n "SANT1AGO-MAIPU-RINCONADA-LO CERDA*
0 "PLAZA EGAÑA-PEÑALOLEM”
s/ñ "MAPOCHO-CONCHAH”SERVICIO NOCTURNO

HOMBBEBECOBB1DO
UHEA
».«s -mapocho-yungay ■

« "CEMENTERIO GENERAL-PARQUE"
9 "AVDA. ESPANA-BELLAVISTA"

30 "SAN EUGENIO-CEMENTER1O CATOLICO-

33 "AVENIDA MATTA-10 DE JULIO

3B "MATADERO-PALMA" E.T.C. D11 E. UNA EMPRESA AL
SERVICIO DEL PAIS

LINEA NOMBRE RECORRIDO

H.» 30 "PEDRO DONOSO-SAN JOAQUIN"
33 "AVDA. MATTA-ROSAS-SAN PABLO*
36 "POB. DAVILA’BAEZA-NEGRETE”
38 "MAPOCHO-CISTERNA”
39 "POBLACION J. A. RIOS-CARMEN*
40 "MAPOCHO-SAN BERNARDO"
41 "POB. J. A. RIOS-SANTA ROSA"
43 "MAPOCHO-MACUL”
44 SANTA ROSA-POB. LO FRANCO"
45 "MAPOCHO-PLAZA GAR1N"
48 "MAPOCHO-RENCA”
50 "MAPOCHO-BARRANCAS"
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La Escuela de Carabineros reafirma las altas dotes
intelectuales y morales que debe tener el oficial
Después de un curso de
EL PLANTEL CUMPLIRA 49 AÑOS

dos años, el alumno egresa con el ferado de subteniente de Carabineros

DE VIDA EN DICIEMBRE PROXIMO
La Escuela de Carabineros, que forma » lo, oficiad de este 1 

cuerpo armado, cumplirá este »ño. 49 ahos ,
los servidores públicos que más responsabilidad h.n a. .. 
el resguardo de la seguridad pública, la propiedad privada v el

n,e fundada en im, por decreto supremo n g L** 
presidente de la República don Pedro Mont.t y Comandante’ ■» < 
glmlento de Carabineros ei teniente coronel de Ejército don Ro 1 
berlo Dávlla Baeza. Mercito don Ro- I

En enero de 1909 se inició en la 
Escuela el primer curso de cara
bineros. cuya promoción estaña 
destinada * Henar las vacantes 
producidas en los escuadrones del

el 28 de agosto 
por decreto N.o

posteriormente, 
del mismo año, 

2,843^ se creó el primer curso de 
••Aspirantes a Oficiales", destinado a 
llenar el escalafón de oficiales del 
cuerpo. En este curso podían in
gresar los oficiales de reserva del 
Ejército y los ciudadanos que Hu
bieran cumplido con su servicio 
militar en el Cuerpo de Caballe
ría, si reunían además los requisi
tos siguientes; quinto año de hu
manidades, salud compatible con 
el servicio d* la» armas y conduc
ta buena y situación social bono-

Esta nueva conquista destinada * 
hacer más efectivo el prograso de 
la naciente Institución fue tam
bién logrado por iniciativa del Co
mandante Dávlla Baeza, la que 
permitirla formar a la oficialidad 
en el mismo seno del plantel, de 
acuerdo con les necesidades propias 
del servicio.

CURSOS DE LA ESCUELA__ La
Escuela de Carabinero* de acuerdo 
con su plan de estudios, desarrolla 
Jos siguientes cursos:

De formación: Para Instructores 
y maestros de equitación; para es
pirantes a oficiales de Orden y Se
guridad y de Administración; para 
suboficiales y para mariscales ha-

raedores y enfermeros de ganado, 
y de perfeccionamiento: para ofi
ciales y suboficiales. i

ASPIRANTES a oficiales. — 
, prlmer® de las finalidades ce 
la Escuela, es precisamente 1* for
mación de la oficialidad y .u per- 
nr^t °na?lento- p<”- ««i« razón loa ! 
postulantes » aspírenles o oficia- 
h* son sometidos . rigurosos exá
menes de manera que se obtengan 
ronXí” dOtftdos ,le intachables . 
condiciones y antecedentes y poseí
dos de un alto espíritu de esfuerzo 
amor a la disciplina consciente v ¡ 
a la responsabilidad. !
, , -------- ■ sus aulas e1» luventuj d. Chile. . mueheeno. 
^*P«ces desde el punto de vista in
telectual, moral. aocUl y físico y 
“ el ®rupo de Aspirantes « ofi
cíale* al que le corresponde 1« -le
vada y aifícu misión d* convertir 
* esa muchachada en útiles y efi
cientes funcionarios.

Después de dos años de perma
nencia en el plantel, los Instructo
res los han orientado, forjándola 
su personalidad, procurándole» les 
múltiples virtudes que. para su co
rrecto desempeño, requiere el oficia] 
de Carabineros.

Los aspirantes a oficiales, qut 
cumplen el curso de dos años, 
egresan con er grado de subtenien
te* del Cuerpo de Carabinero«, reu
niendo conocimientos relativos a 
Derecho, Sociología, Culturales, po
liciales, militare» y Educación ri
sica.

LA ESCUELA TAMBIEN PROMUEVE
OFICIALES DE ADMINISTRACION

La Escuela de Carabinero* tam
bién forma en su* curaos « lo» 
oficiales de administración del 
Cuerpo, y se les exige, además de 
los requisitos generales, haber ren
dido satisfactoriamente todos lo* 
exámenes correspondiente* al Sex
to Año del Instituto Comercial, o 
estar en posesión del título de 
contador general.

Pana recibir lo» despacho» de 
oficial de administración del Cuer
po, el aspirante debe »ometerae a 
un curso de dos años, que cuen
ta con las siguientes asignaturas:

Lo ESTUDIOS DE DERECHO: Se 
desarrollan por lo* mismos profe
sores de los cursos de "Orden y 
Seguridad”: a) Derecho Penal; b) 
Derecho Constitucional; c) Derecho 
Civil; d) Derecho Comercial, y e) 
Justicia Militar.

2.0 ESTUDIOS TECNICOS: a) 
Fondos Internos (Contabilidad de

Carabineros); b) Fondos Fiscales | 
(Contabilidad Fiscal); c) Estructu
ra Institucional; d) Matemática Fi
nanciera; e) Costos; etc.

3.o ESTUDIOS POLICIALES: a) 
Aplicación de la Ley; b) Leye* Es
peciales (lea más atingentes a su 
especialidad)-, c) Técnica y Tác
tica Policiales.

4.o ESTUDIOS CULTURALES: e) 
Conferencias; b) Canto Polifónico; 
c) Sociabilidad, Ceremonial y Pro
tocolo; d) Proyecciones Cinemato
gráficas, y e) Visita* * Estableci
mientos Industrial« y Comerciales.

5.o EDUCACION FISICA.
«.o INSTRUCCION PRACTICA: En 

estos tres últimos aspectos, el As
pirante a Oficial de Administra
ción participa de las misma» exi
gencia* del plan de estudio de lo* 
Aspirantes a Oficiales de Orden y 
Seguridad.

PRINCIPAL ENSEÑANZA AL OFICIAL
y el espíritu de cuerpo, de-

. re binerò» imparte

en consecuencia con dicha* ideas

función po
rn áa no b e» 
desempeñar

vaclón y fortalecimiento del cuer
po policial.”

grado, eapirltu de eacrlflclo: olvi
do de *¡ mismo; desprendimiento

morales de

t» * lo» Poderes Públicos, la leal
tad Incondicional al Supremo Go
bierno, la disciplina, la personall-

mo loa objetivos principales de tucional."

rio entonces que el cuerpo de pro
fesores e instructor« del plantel 
dirijan sus desvelos « capacitar ol 
alumno pora desempeñarla coa

RESPETO A LOS PODERES PUBLICOS ES

enseñanza Todo» ellos salen ron el grado de subteniente de Carabinero». y con la preparación intelectual, física, militar y jurídica para que 
rt desempeño de sus funciones, se cumpla encuadrado dentro de los márgenes de la ley. Esta ceremonia reviste especial importancia, por
que Junto con marcar el término de un periodo de preparación, per mite que Cuerpo de Carabineros reciba año a año una promoción 
de gente Joven, con el ánimo dispuesto a entregar a la institución el máximo de su capacidad y espirito de sacrificio, en defensa de la se

guridad y el orden públicos.

III DOS MIOS CILMI 1111SIIUH SU
MISION L\ ISCIIM OI CARABINEROS

CUENTA CON EXTENSOS TERRENOS Y EDIFICIOS ADECUADOS

el Grupo de "Aspirantes a Oficia-

i-

les". Escuadrón de "Ametralladoras", de "Aplicación" y "Regimen
tarlo”. está ubicado en el hermoso barrio Providencia. Avenida An
tonio Varas 1842; el otro, en Macul, Rodrigo de Araya 2801. dond* 
funciona el Grupo Escuela de Suboficiales.

. La ‘.'Escuela de Carabineros" posee dos cuarteles en la capital 
de la República. D principal de ellos, en el cual se encuentran la 
Dirección del Establecimiento y ' ~ •--- - —

dio» Incluye en »u primera par
te estas ’ Gene re. lela des \ que en 
forma resumida, señalan el retrato

| del elemento humano que egresa 
de la Eacuela:

| "La Escuela de Carabinero» es 
el Plantel Educacional que permi
te a la Institución la formación 
y el perfeccionamiento profesional 
y técnico del elemento humano que 
la constituye."

"Hombres modelados en una es
cuela de trabajo y corrección ds- 
ben constituir el fruto de este es
tablecimiento. De él saldrán las

"La Escuela, el modelar en su* 
aulas la contextura profesional del 
funcionario policial, imprimirá en 
»u conciencia de soldado ermfcdt» 
para la paz. aquel precepto consti
tucional que jamás ha de ser vul
nerado; "La Fuerza Pública e* 
esencialmente obediente, ningún 
cuerpo armado puede deliberar“, 
(Art. 23, de la Constitución Polí
tica del Estado.)

Sin duda alguna, la 
licial es una de las 
misiones que puede

v# ■
< ¿i

EL CUARTEL PRINCIPAL. — 
Este cuartel posee pabellones in
dependientes, que se levantan en 
medio de acogedores Jardines, vis
tosas pérgolas y amplios patios de 
instrucción. La Dirección, con to

PRDGMMA OE ESTUDIOS PARA LA FORMACION
DE UN OFICIAL

La Unidad básica y al propio 
tiempo la más importante dentro 
da la Escuela —como se ha dl-

DEL CUERPO DE CARABINEROS
a Oficiales”, a quien corresponde 
la difícil y elevada misión de pre
parar, desde todos lo* aspectos, a 
los futuros Oficiales de Carabine
ros de Chile, los cuales, al egre
sar del Establecimiento en calidad 
de SUBTENIENTES, son' loe con
tinuadores de la tradición del 
Cuerpo, orgullo de una República 
culta y democrática, como e» la 
nuestra, lo que obliga a los com
ponentes de Carabineros d» Chile 
e que se expidan con una ética 
digna de su alta función social.

En consecuencia, el plan de en
señanza de los "Curso* de Aspi
rantes a Oficíale* de Orden v S?-

gurldad" se puede dividir, cate
góricamente, en lo» siguiente* 
grupos:
» I.o ESTUDIOS PROFESIONALES: 
A cargo de Jefes y Oficie ’.es de la 
Institución: a) Aplicación de la 
Ley: b) Estructura Institucional-, 
c) Criminalística; d) Técnica y Tác
tica Policiales; e) Paleología dei 
Mando y Relaciones Públicas; í) 
Literatura y Redacción Profesiona
les, y g) Administración de Uni
dades.

2.0 ESTUDIOS JURIDICOS: Es
tán a cargo de profesores univer
sitarios y Jefes-Abogados de la Ins
titución, y comprende»: •) Intro
ducción el Estudio del Derecho; b) 
Derecho Penal; c) Instituciones de 
Derecho Civil; d) Derecho Consti
tucional y Administrativo; e) Jus-

tlcla Militar; f) Derecho Social, y 
g) Procedimiento Penal y Militar.

3.0 ESTUDIOS AUXILIARES: A 
cargo de »aleccionados profesores 
miembros del Cuerpo: a) Medicina 
Legal; b) Primero» Auxilios; c) Hl- 
pologia y Herraje; d) Motores y 
Conducción de Vehículos Motoriza
dos; e) Radiocomunicaciones.

dos sus anexo» y oficinas, «tá ubi- Herradores y Enfermeros de Gana- 
cada en un sólido edificio. Otro --------- ——*-----
está destinado al Casino de Oficia
les, con amplios salones, comedo
res, y dormitorios, sal» de armas, 
talleres, etc. La Enfermería con 
sus gabinete» médico y dental, 
que posee salas independientes pa
ra Aspirantes. Suboficial« y Ca
rabineros y la BlbUoteca. »e agru
pan en otro pabellón. En el cen
tro del plantel se destaca el Casi
no de Suboficial» con amplia te
rraza en su frontispicio y dota
do de cómodos salones, amplios 
comedores, salas de entretenimien
tos y peluquería. Otro edificio está 
ocupado por los Escuadrón« de 
"Ametralladoras" y de "Aplica
ción". Y en pabellones modernos 
y construidos especialmente para 
su finalidad se encuentran los ta
lleres del Escuadrón "Regimenta
rlo"; la* instalaciones tipo maes
tranza del "Curan de Mariscales

4.0 ESTUDIOS CULTURALES: A 
cargo d» profesores pedagogos: e> 
Idiomas; b) Literatura Española y 
Expresión Oral; c) Cultura Musi
cal, y d) Sociabilidad, Ceremonial y 
Protocolo.

5.o EDUCACION FISICA: Está 
confiada a competentes profesores, 
que les proporcionan los medios 
de dominar 1»* diferente* ramas 
deportiva*. tale* corno esgrima, ,

oficiales del Cuerpo de Ca rabínero» son bendecid.n en una ceremonia especial. 
Lo» aspirante» a oficiales, durante el segundo año.

Las espadas de ios futuros ....
• i finalizar el primer año de estudios en la Escuela.
llevan en si| uniforme dv salida, el »able que los distingue de su» compañeros del primer año. que sólo 

llevan espadín El símbolo que la espada encierra los arma soldados de la paz

Jiu-Jitsu, boxeo, natación, atletis
mo. basquetbol y fútbol, llegan
do por medio de competencia» In
terna* y torneo» frecuentes con la» 
Escuelas de las Fuerzas Armadas 
y las Universidades, a obtener una 
benéfica emulación entre los alum
nos, que se traduce en un estado 
excelente de salud y en una gran 
higiene espiritual, concretando en 
una gran realidad el conocido afo
rismo: Mente sana en cuerpo 
sano".

6.o INSTRUCCION PRACTICA: A 
cargo de Oficiales instructores del 
Plantel, y comprende: a) Instruc
ción a Pie; b> Instrucción Monta
da; c) Tire, y d) Conocimiento de 
todas lo* armas en uso en Cara
bineros de Chile.

Como un valioso complemento de 
les cátedras y asígnatures ya men
cionada». durante el año escolar 
te dictan conferencias, se proyec
tan película* de carácter educati
vo y sa practican visitas a diferen
tes establecimientos importantes de 
la capitel, como Museo de Be.la» 
Artes. Instituto Médico Legal. Hos
pital Psiquiátrico, Penitenciaría, 
•le.

La finalidad de estas manifesta
ciones cultúrale* «s poner a los 
H.umnas el corriente de todo* aque- 
110* pasajes de actualidad Intelec
tual, científica o técnica, con el

do” y una equipada Veterinaria.
Para la instrucción de equita

ción existen dos buenos picaderos 
cubiertos y dos abiertos, un es
pléndido jardín de saltos con un 
escarpado "plgnerolo" y un po- 
trerillo provisto de obstáculos pa
ra el entrenamiento hípico.

La caballada está agrupada en 
nave» higiénica*, en cuyo» segun
dos pisos se almacena el forraje.

Para la práctica de otra* activi
dades y deportes existe un com
pleto Estadio, provisto de tribunas 
de concreto, de modernas lineas, 
can capacidad para seis mil per
sonas, en el cual se realizan tor
neos atléticos, de fútbol, de equi
tación, también ceremonias oficia
les y desfiles del Plantel. Junto 
al Estadio se encuentran el "Cine- 
Gimnasio”, moderno pabellón do
tado de cancha de basquetbol y 
de un gabinete completo para 
gimnasia. Es también teatro y sa
la de conferencia. Para la nata
ción se cuenta con un» artística 
piscina en forma de lira, dotada 
de camarines, trampolines y cir
cundada por prados y pérgolas.

Para la práctica de tiro de pis
tola y de tenia existe un comple
to "Stand” y una espléndida can
cha. respectivamente.

Una "Central de Compra»", ad
ministrad» por un oficial, provee 
de víveres y de otros artículos a 
los Casinos de la Escuela y al 
personal casado, que vive en una 
moderna población recientemente

construida en lo» costado* Sur y | 
poniente del Cuartel.

EL HOSPITAL DE CARABINE
ROS.— Cercano a la Escuela se en
cuentra el Hospital de Carabinero», 
uno de los más modernos y me- , 
Jor equipado del país, atendido ; 
por eficientes médico* especialista*.

En este establecimiento se prac
tican los exámenes médicos de ad
misión para los postulante* a "A*- ) 
pirantes a Oficial«" y una vez ; 
que pertenecen a la Institución, l 
tienen allí atención médica, den
tal y hospitalaria, que se hace ex
tensiva a bu* padrea y parientes 
ma* cercano».

EL CUARTEL DEL GRUPO ES
CUELA DE SUBOFICIALES.— 
El cuartel del "Grupo Escuela de 
Suboficial«" posee instalaciones t 
similares al de Antonio Varas, co
mo casinos, picadero*, patios de | 
Instrucción, cancha de t ‘ 
y un hermoso Jardín 
construido en medio de un acoge
dor basque de araucarias y euca
liptos.

deaeo de aumentar su cultura ge
neral y profesional, e identificar
lo con el estadio de loe proble
mas nacionales o internacionales 
en el terreno histórico, administra
tivo. económico, literario, científi
co. técnico, etc.

A pesar de que en el Plantel 
se aplica, particularmente, el sis
tema educacional de "Escuela Ac
tiva", hay aspectos profeslona.es 
que el alumno no capta si no ea-

pollclal, que lo da la calle y el 
cuartel. Con el fin de permitir al 
alumno estas experiencia* vividas.

fianza. una práctica policial de 45 
dia», en las Comisarla* de san-

ittiolo».

CARPAS DE PLAYA

panos oe i 
basquetbol
de saltos

Estandarte (le la Escuela de Carabineros se ha lucidoEl___________________________ ____________ — ----------------
bre los firmes hombros de un joven oficial, que sabe cabalmente 1* 
responsabilidad que le ha sido entregada. En iyual forma, sus oficia
les, llegan al cumplimiento de su labor policial Imbuidos de un es
píritu de servicio público y abnegación, que lleva en todo momento

Distinguidos oficiales han entregado 
su experiencia y saber a la Escuela

La Escuela de Carabinero* ha te-) Capitán d« Ejército don Clodo- । don Pedro Silva Calderón (11-IV-
nido una serle de Directores, que 
han aportado, cada uno. su ca
pacidad y experiencia pera hacerla 
más grande y con mayores medios 
materiales y espirituales para la 
formación de sus oficiales. El pri
mero de silos fue don Roberto Dá-

los Directores se enriqueció des
pués con distinguido» Jefe* y ofi
ciales del Ejército y del propio 
Cuerpo;

Mayor de Ejército don Frencla- 
co J. Flores Rula (23-XII-1908 *1 
31-XII-1909).

Mayor de Ejército don Desiderio 
García Vldaurre (31-XII-1909 al 
10-11-1911).

Mayor de Ejército don Julio A. 
Frías í 10-11-1911 al 18-IV-1912).

Mayor de Ejército don Enrique 
Prieto Zenteno (18-IV-1912 al 3-1- 
1913).

Mayor de Ejército don Luí* A. 
P'.aaa <3-1-1913 el 29-V-1913. falle
cido en el ejercicio de au cargo).

Mayor de Carabineros don Juan 
A. FuenzaUda Bravo (12-VI-1B13 al

Capitán de Ejército don Clodo- ( don Pedro Silva Calderón (Il-IV- 
miro Valdemma Labbé (20-IV-1917 ‘ ' *”

Mayor de Ejército, don Carlos
Ibáfiez del Campo (24-VII-1918 al

1933 al 30-IV-1937).
Coronel de Carabineros don Adol

fo Fleck Delchler (19-V-1937 al 
29-XII-1938).

Coronel Inspector de Carabine
ros don Aníbal Alvear Godoy 
III-1938 al 31-UI-1941).

Coronel de Carabineros

Capltán de Carabineros don Al
berto García La renes (24-V-1919 al 
9-IU-1921). _______ ___________ ______

Mayor de Carabinero* don Me- Eduardo Maidonado Mercado (21* 
nuel Fuenteelba Rodríguez (5-1II-l ni-1941 al 4-IV-1942).
1921 al 30-III-1921). Coronel de Carabineros don Gul-

Mayor de Ejército don Fernando 1 llermo Vlllouta Rulz (4-IV-1942 al
Sepúlveda Onfray (31-III-1921 al ---------------
31-XII-1922).

Mayor de Ejército don Domingo 
Terán Morales (5-VH-1922 al 24-1- 
1925).

Mayor de Ejército don Rogelio
Guzmán _1
25-XII-1925). 

Teniente Coronel de Ejército don

Gallego» (24-1-1925

doa

Coronei de Carabinero* don Pe- 
tronlo Alvear Godoy (12-11-1947 al 
9-111-1948).

Coronel de Carabineros don Hum- 
berto Camlroaga Pérez (9-111-1948 
al 11-XI-1948).

Coronel de Carabineros don Ju
venal Garrido Osees (ll-XI-1948 al 

1 25-IV-1950).
I Coronel di* -------- -— —

ECONOMICOS. 13 KILOMETROS POR LITRO 

PROXIMOS A RECIBIR

OPEL 
OLYMPIA 
REKORD
MODELO 1957

distribuidores: DOMINGO APECHELA E HIJOS LTDA.
------------------- - L NAVARRO 1159-PUNTA ARENAS • CASILLA 12

Art. 500 — 514 — CARPAS DE 
CAMPANA. »11» montana.
excursiones. Gran variedad 
en colores blanco y gris. I

DIFERENTES TAMAÑOS. 
LONAS DE HERMOSOS 
COLORES Y FANTASIA. ,

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

MD. MORA

MD. CON TOLDO

¿¿y i»
MANUFACTURA'DE* ANGEL LAMPASONÄV? 

«KT.OEIOXA , , mjE JULIO 655-F. 3U85

icuitme voronei ue Ejercito don
Oscar Sanhueza Galaz (23-XII-1925
al 31-VII-1926 >. | Coronel de Carabineros don Raúl

Mayor de Ejército don Eduardo 1 Qucrcl Pinto (25-1V-1950 al 31-Vn- 
López Douoso (31-VII-1926 al 18-1- 1952).

1 ■ Coronel de Carabinero* don Ju-
Tenlente Coronel don Roberto1

Delgado del Villar (29-1-1929 al 1
6-VII-1931).

Coronel de Carabineros don Car- , 
los Robles Sotomayor (6-VHI-1931 I 
al 30-VI-1932).

Coronel de Carabineros don Ma
nuel Besoain Ramirez (8-VII-1932 ¡ 
«1 ll-IV-1933).

Teniente Coronel de Carabinero»

Coronel de Carabineros don Ju
lio Rojas Navarrete <31-Vil-1952 al 
3-III-1953).

Corone; de Carabineros don 
Eduardo Lema Molina (3-UI-1953 al 
2-1-1957).

En esta fecha asumió el Coro
nel Arturo Queirolo Fernández 

| quien dirige lo* destinos del pri
mer píente] educacional del Cuer
no da Carahlneru*.

profeslona.es


$
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institución TuteJar de los Obreros: Servicio dé Seguro Socia
La Asignación Familiar Ubrera será _______ ... . —

Belaciones, el Departaineisto 
a Sos asegurados 

?_ diffunde lafooip del Segui,o
raum Es constant.« nre. ’°9"

jra sera reajustada, periódica y automáticamente

MEJORAR LOS SERVICIOS Y MEDIOS 
DE ATENCION, ES LA META DE LA D.G.

7 Es constante pre
ocupación de los ac
tuales timoneles del 
Servicio el escaso nú
mero de asegurados 
que tienen un cono
cimiento cabal de sus 

uerechos y de los beneficios 
que pueden obtener de su ins
titución de previsión.

Por ello, se hace cada día 
mas importante el Departa
mento de Relaciones de la 
institución, que se encuentra 
actualmente bajo la dirección 
del señor Francisco Letelier 
Suanes, de cuyas Secciones, 
las más importantes son Re
laciones Gremiales y Familia 
Obrera (Visitadoras Sociales).
EL INSTITUTO DEL S. S. S.

Lamentablemente, se han 
presentado inconvenientes de 
carácter legal para el funcio
namiento del Instituto del 
SSS, organismo dependiente 
directamente de la Dirección 
General, según lo creara el 
primer Director de la insti
tución. señor Alfredo Bowen, 
y que funcionaba en el fun
do "La Reina" que posee la 
institución.

En este Instituto, al que 
dedicaban sus mejores es
fuerzos funcionarios y profe
sores, junto con mejorar la 
instrucción general de direc
tores de sindicatos obreros, 
se les daban a conocer sus 
derechos como obligaciones, 
frente a las leyes que rigen 
su trabajo y previsión.

Estos alumnos, que ¡lega
ban al Instituto en calidad 
de internos, pues provenían 
de diversas provincias aleja
das de la capital, gozaban 
de una estada y traslado gra
tuitos que pagaba el Servicio: 
pero, a cambio de ello, se 
transformaban en autoriza
dos voceros de sus derechos~ ~ .-„.„.y wl_ ouil UC1CU1IUS
wn'e a cus compañeros de

cuyos sindicatos eran direc
tores. Así, también, estos di
rectores de sindicatos deblda- 

mformados, se trans
formaban de agitadores o de
magogos que habían sido por 
su ignorancia, en verdaderos 
óeMmiDres del trabajo orde. 
nado, y solamente, pero con 
iirmeza y convicción, en exi- 
«entes reclamadores de 'la 
totalidad de sus derechos le
gítimos. especialmente d“ previsión.

ha ^respondido1 Departamento Relaciones 
la venta de las literas 
due Por un costo de 156 mi-’ 
la in ,}?“ í?11 pesos adquirió 
la institución para sus ase
gurados. Esta entrega, supe
rados los inconvenientes de 
en 'li man cuptas Pagaderas 
en 42 mensualidades, se es
ta completando satisfactoriamente.

Asimismo, la Sección Prés
tamos de Habilitación, gra
cias especialmente a la efi- 

rapidez con que la
Ha suelve en la actua- 

“¿ferias que le son 
sometidas ha podido atender 
a la totalidad de los asegura
dos que se han acogido a los 
prestamos que otorga la ins
titución para la terminación 
o habilitación de viviendas de 
su propiedad.
RELACIONES GREMIALES

La Sección Relaciones Gre
miales del Departamento, a 
cargo de experimentados fun
cionarios. cuyo jefe es el se
ñor Mario Costa G., desem
peña en la actualidad una 
ardua y eficiente labor de 
información ante asegurados 
en general y especialmente 
frente a los diversos sindica
tos obreros, con los cuales. 

। por este motivo, mantiene 
I una nutrida correspondencia 

pues en su necesidad, a la 
vez que justificada confian-

za, la mayoría de los obre
ros chilenos reconoce en la 
beccion Relaciones Gremia
les de la institución una ofi
cina que eficazmente les ins
truye no sólo en sus derechos 
y problemas con la institu
ción misma, sino que aun les 
instruye y facilita la mejor 
y justa solución a sus problemas.

Semanalmente, cada jue
ves. a las 18.30 horas, el per
sona] de esta Sección Rela
ciones Gremiales dicta char
las de divulgación en sus ofi
cinas de calle Lídice 814 (San 
Antonio al llegar a Mapo- 
cho). charlas éstas que se 
transforman generalmente en 
verdaderos foros, cuva utili
dad es común a la institu
ción y a los asegurados asis
tentes o representados por 
los directores de Sindicatos 
que concurren.

"FAMILIA OBRERA ’ 
,r.P°r,otra parte- la Sección 
visitadoras Sociales, a cargo 
deja distinguida profesional 
señorita Mercedes Ezquerra. 
cumple una destacada labor 
en la calificación de mereci
mientos para los diversos be
neficios que otorga la insti
tución. como asimismo en 1« 
facilitación de trámites y 
ayudas diversas para los 
obreros y sus familiares. La 
humanitaria a la vez que efi
ciente labor social de esta 
Sección es de general reco
nocimiento.

En la actualidad, la propia 
jefa de las visitadoras perso
nalmente está vigilando la 
primera colonia veraniega de 
rulos de asegurados. quP res
tablecen su salud en núme
ro de 97 en la Colonia de 
vacaciones que funciona en 
el Centro Cardiológico ae 
Quebrada Verde.

•>

WMIIMffl) IMS BMMico
I. to uucii-

cn da por un cuerpo de 
17 calificados profesio
nales, todos ellos con 
prestigiada experiencia, 
f nto en el foro como 
<n las demás activida- 

dfcs propias de la abogacía.

completan este equipo 11 estu- 
esiFí.íS ¡eíCS 0 «presados de 
esta asignatura, que se desem- 
STuSn01?’“ "ctuari°s de la Ins- 
hiKr1?11, 10 que> con secretaría 
bibliotecarios, dactilógrafos, per- 
en^Ít^Udnlar y otros- 5UI*an 
en total 40 personas.

EN CIFRAS, TRABAJO DESARROLLADO EN 
LA FISCALIA 

«de correspondencia despachadas .
Contratos diversos perfeccionados y tramita

dos hasta la firma de la escritura públi
ca correspondiente (Compraventas, Plan Habitacional, etc.)

Informes en Derecho, entregados ¿ara' resol- ver otras tantas consulta! de los Departa-
T11( Pien^°® U oficinas de la institución .
Juicios defendidos durante el año (sobre lo¿ 

pnaI^Snie ha °.btePido sentencia favorable
AñPníLel 85 P°r Ciení° de los mlsmos) .. .. 
Ade™as¿, .por recaudac¡ones judiciales (por im-

CaSínC1 dp?S t£ejhan hech0 ingresar en
~ d Servic,° de Seguro Social .. .. Por multas..................................

Tanto la Fiscalía como el De
partamento Jurídico, en el año 
que recién ha terminado, y gra-

* la,consja“te preocupación 
del Fiscal, señor Luis Rau Bra
vo. han obtenido merecido pres
tigio y respetabilidad, llegándo
se a someter a su superior dic- 
tamente cerca del 80 por ciento 
de toda nueva resolución

PREOCUPACION DEL FIS
CAL DEL SSS.— En el curso del 
ano pasado se obtuvo, gracias a 
la personal preocupación del se
ñor Rau. la satisfacción de una 
larga y sentida aspiración de 
los abogados de la institución: 
dotación para cada uno de ellos

EL AÑO 1956 POR

5.151

500

14.441

2.600

ción en labores destacadas gen- 
ñor ^ne?tusi?sta y «’»‘»puerta 
por funcionarlos de élite nnp 
no escatiman sus horas de reno- 
»» y las destinan a su pert«- 
c onamlento. rale decir: nro,í- para ¿“rerth“?? “nlrerslfarlos 
para ir recibiéndose como abo
gados especializados, 
dian a copar las necesarias va
cantes que deja el tiempo Asi 
el señor Rau, venciendo pode
rosas pero explicables opiniones DeSho *?s =nf‘dlaP.KDde 

°a. 9ue trabajan directa
mente bajo su vigorosa tuición 
formarán parte desde ya

*ecnlco” de la Fiscalía 
orrifn y otras medidas de ripdieani¿ íurn?-- el actnal Fiscal 
ra il 5>rvWC °í lo&rad° Pa
ra el Servicio de Seguro Social I para sus funcionario! y mu? pS ’

Con la dictaclón de la 
ley 12,401, de reciente pro
mulgación; las asignacio
nes familiares de los obre
ros, serán reajustadas au
tomáticamente, como lo son 
en la actualidad las de 
los empleados particulares. 
Efectivamente, la ley refe
rida dispone que los fondos 
acumulados por concepto 
del decreto con fuerza de 
ley 245 (Asignación Fami
liar), se destinen integra
mente para este fin. efec
tuándose periódicamente 
los reajustes de las asig
naciones por cargas, según 
sea el monto de éstas y la 
cantidad recaudada.

UNA CLARA evidencia de 1 
las impostergables razones 
que animan al actual Di
rector en su preocupación 
por mejorar las rentas de 
sus subalternos y por au- 1 
mentar el número de ellos 
se deduce del movimiento 
habido en el Departamento 
Recaudaciones en el año 
recién terminado.

Otra de las preocupacio
nes preferentes del señor 
Lacassie, es la de obtener 
las atribuciones legales pa
ra poder vender a los ase
gurados, máquinas de coser, 
etc.; para ello, activa en 
la actualidad, en el Con
greso Nacional, un proyecto 
de ley que se encuentra en 
trámite, que permitirá al 
Servicio, tomar en prenda 
parte de las asignaciones 
familiares, para el fácil co
bro de bienes muebles ad
quiridos por los asegurados. 
INSUFICIENTE PERSONAL 

El actual Director del Ser
vicio, no sólo está preocu
pado de obtener para su | 
personal un mejoramiento I 
en sus actuales remunera
ciones que son exiguas y 
no guardan consonancia 
con la abrumadora labor de 
responsabilidad que deben 
desarrollar, sino que pro
picia con toda justicia la 
dictaclón de una ley que le 
permita la contratación del 
personal necesario para 
mantener el eficiente Servi
cio con que se ha de pres
tigiar la institución.

En la actualidad, la Ley, 
incluso ha impedido llenar 
más de 100 vacantes 
que se han producido: lo 
que ha obligado a cerrar 
más de una oficina en el 
Sur del país.

I pecialmente para los asegurados 
y pensionados, una eficiencia 
no imaginada.’Es así como la 
Fiscalía mantiene en la actuali
dad absolutamente al día todo 
su complejo trabajo, en circuns
tancias que antes eran norma
les ios atrasos de hasta tres 
años en el despacho de informes 
o atención de juicios, consultas, 
etc.

La importancia de la presen
te eficiencia de la Fiscalía la 
han celebrado efusivamente los 
propios asegurados, como tam
bién los patrones, cuyo perma
nente contacto con la institu
ción les ha dado la tranquila 
convicción que significa el apre
ciar como marcha, organizada y 
eficientemente, la Fiscalía de 
una institución, cuyo rodaje en 
su casi totalidad es puesto en 
marcha con el previo estudio y 
recomendación de la Fiscalía

Jefe de los Abogados, es el 
disfmen..^« jurista, señor Jorge

SERVICIOS.— El Depar
tamento cuenta con 10 zo
nales, 104 Cajas Locales y 
27 Agencias a sueldo.

INSPECTORES. — Para 
controlar la I-ey 10,383 y 
los DFL 243 al 245 se cuen
ta con 193 Inspectores, que 
practicaron 91.000 visitas v 
revisaron 333.100 libretas de 
enero a octubre de 1956.

ENTRADAS.— Las entra
das de la Ley 10,383, de 
enero a octubre de 1956 por 
actividades son ’ 
tes: 
Agricultura $ : 
Minería . . . 
Industrias . 
C or s t ruc- 
ción ....

Electricidad, 
Gas, Agua, 
etc.............

Comercio . . ]
Transporte y 

C o munica- 
cíón ....

Domésticos . 
Otras activi
dades . . .

Mal o no in
dicadas . .

las siguien-

2.103.000.000
2.043 000.000
5.312.000.000 I

1.780.000.000

267.000.000
1.092.000.000

296.000.000
432.000.000

607.000.000

1.000.000

TOTAL . . $ 13.933.000.000

VARIOS
Se enviaron de enero a oc- 
(ubre de 1956, 30.350 noli- 

íicaciones, de las cuales fue
ron solucionadas 27.100
Comisiones.— Se ejecuta

ron 31.300 comisiones.

La có-’J-
Servir c Ì

RELACIONES, un Depar ■ o que <u Ja mano a los aseguraaos v que. tumo con mrono^'T" 
d»vulg»r lo» beneficios de Ja institii ción, cumple humanitarias funciones. mar*es T

Tramitaciones varias. — 
Se practicaron durante el 
año. 37.500 tramitaciones 
varias.

Multas.— Se aplicaron 
4.600 multas con un total 
de $ 43.163.000.

Canje.— Los servicios de
pendientes del Departa
mento canjearon 237.100 li
bretas.

Rezago de libretas. — Sé 
recibieron a rezago 65.600 

I libretas.

Los consejeros, celosos guardianes 
de los iniereses de la Institución

clal Efe ?' Cons,e’° dcl Servicio de Seguro So-’
i? dado interesantes antecedentes que tienen el 

caractei absolutamente oficial y que significan una clara 
den^‘Ó¿edresesC deT

•Numeio de sesiones de Comité:
a Comité Ejecutivo de Préstamos

N>>mbL„C2mite .Eiecutívo de Construcciones' .7 ...............
Numeio de sesiones de Comisiones: ...............

b) le Servicios Administrativos ....o) Comisión Agrícola ..................c) —•■-2Z- ■ -- ■ ’•  ................................
d)

¡CADA DIA AUMENTAN 
BENEFICIARIOS DEL SSS

Desde aquel día venturoso en que el Excmo n.A Bidente, don Carlos Ibáñez del Canino, pudi dichí
SS Decretos con Fuerza de Ley que establerio'.1”i U bdenV‘CÍ°S P’" °b”ro‘ esp"S 
g '■ 1» asignación familiar, los aseguradós

l.n“o“m eS'°S h“'íid»»- ’• ’•» aeree,,.
Efectivamente, cada día aumenta el número de aseauri.^» 

M' ŝTp.2“- o’iSal!

FÓÑD9S"s°‘DPEaTve^kal?N^?^cÍ0^
ESTADISTICAS SOBRE BENEFICIO DE ASIGNACION 

— FAMILIAR
Hasta el 31 de agosto del año pasado, han solieitaHn 

do?'de,ladL¿XCl«raan,UÍar P°r '* CÓ”yU3a’ 115,2

RESUMEN BENEFICIARIOS

61

12
22 mQ

E

I» 
•S w 
62

8< -< n
*

<Z43
39
30
26
18
15

—--- .-“■y“ -«agnuvid ,.
Comisión de Hacienda .. 
Comisión de Relaciones ., 
Comisión de Poblaciones . 
Comisión de Adquisiciones

Son, en total ...
databa" ““ añ°;“ni» ISáUde (uvo'sólo 295 día's habües 

a cargo^dípeTs,S^perimOTad^'cuyq^ Consejo está
re, Manuel Cañas z__y Adoho Bodec'keVV respe"c"t¡¿“ CS“°'

f)

Activos . . . 282.168 —13 603 oTfiiTq
Pensionados , 4,sj3

--------------------- 282 188 4 843 13 603 «UaT 23.584 367.33!

21.320 352.760
2.264 14.572

RESUMEN CAUSANTES

|U

$ 29.000.000
5.000.000

n’.SJ
s<? CT

<o u,

de una oficina personal y lim- 
pia- a la vez, que P^vlsta de los 
necesarios elementos de trabaje 
y su correspondiente amoblado. 
Gracias a ello, estos distingui
dos profesionales, pueden des 
empeñarse dentro del decoro \ 
la independencia que convien 
a su responsable labor. Es útil 
nacer notar que esta necesidad SA morirán«» . .se mantenía insatisfecha desde i 
nacía mas de catorce añostUri rl r¡ 1 . —.....j i v-abuxue unos.

¿as pr?ocuPacl°nes del Fiscal del Servicio fue la de pro
mover un seguro aprovecha- 

de l0 exPeriencia de 
quienes van haciendo una ca
rrera. sumándole a la institu-

73 MIL HECTAREAS AGRICOLAS 
POSEE EL SERVICIO 0E SEGURO

Valen más de 3 mil 600 millones de pesos

dos agrtSs:0 dE Se8Ur° S°Clal P0SM 105 pre-

nd’™“ ,214IEI™.'.Ub,Ctó,, “ San“"6t’1 »■»»•

,°rSÍ™A37J3AEHt?SA8' UblCada “ TaI“' °™ una “ 

Hás. “A0“™4 CANTERAS AGRICOLA, en Blo Bio, con 7.85S 

HACIENDA CANTERAS FORESTA! onsuperficie de 17.920 Hás. ' en Blo'Bio« c°n una
E^nersnnJl' EIPI”°UE- en Valdivia, con 9.959 Has.
E¡ personal que labora en estos predios es el siguiente:

Empl. Empl.
Adminisir. de Serv. Inquilinos Obreros

2
15
14
10

IT

20
18
16

23
180
49

30 
320 
187 
443
12045

354 1.100

<a

LOS PREDIOS 
Valor compra 
$ ...............

VALORES DE 
Tasación comercial 

5 291.240.441.- 
1.000.697.200.

197.390.000 
1.996.985.814 

129.581.700. 
S 3.615.895.155 —

373.637.442.69, corresponde a las mejoras realizadas? construc- 
ones, habitación de suelos, caminos, puentes, cierros, plantacio- 
es forestales y frutales: canales, instalaciones industriales elec- 
■ificación, etc

UTILIDADES DEL DEPARTAMENTO.— Las utilidades obte- 
idcs por el Departamento han sido Jas siguientes: 
lercício 1948-49 ......................................................... $ 11.020.603 71

1949-50 ........................................................ 10.402.655 38
1950-51 ........................................................ 12.299.850 69

24.498.653.39 
22.371.998 80 । 
33.510.551 47 

102 878.962 48 
82.459.898 78 ¡

Valor activo fijo 
$ 6.800.086.-

66.789.886.— 
17.706.419.— 

262.724.984.— 
39.497.857.— 

$ 393.519.234.—
La diierencia entre el precio de compra ;

4.338.350.—
8.585.000.—
1.678.300.—
2 517.641.—
2.762.500.—

19.881.791.—

- ,----- ——
dos corresponden a 
la Hacienda Cantera 1 
Forestal, y ellos re
presentan: a) Un mo
derno colmenar, don

de se produce la "jalea real", 
que vigoriza la salud y pro
longa la vida. Esta 
subindustria de la 
sa hacienda, cuyos 
zanales requieren

man- 
para

germinación de sus frutos. . 
¡ la tesonera labor de millones ' 

de abejas; b) Ancha calle ¡ 
cortafuego, que separa los j 
bien ordenados y iécnicamen- i 
te plantados bosques, que l 
cubren 10.000 Hás.. con una I 
cantidad dg 18.000.000 de ár
boles de hasta 22 años, y que . 
le dan p esta hacienda, que I

del Pfócer Bernardo 
O higgins, un valor comer- I

ciai actual próximo a los dos 
mil millones de pesos; c) 
Una de las tres torres atala
yas con que cuenta la hacien
da, forres que están provistas 
de los mejores elementos téc- . 
nicos para ubicar los princi- 
P>os. de incendios, cuya ex
tinción oportuna está asegu
rada por la perfecta y cien
tífica organización de esta ¡ 
plantación modelo en Chile; I

d) En el plano inferior, una 
' ??rCÍal de la moderna 

población que se construye 
1 para vivienda del personal de 

empleados y obreros que tra- 
baJ2ran en la Planta Elabo- 
radora de Maderas, cuyo fun
cionamiento se espera pera 
Jos próximos meses, y e) Una 
vista parcial de una de las 
»®«iones de Barraca, anexa 
a ,la. ?EM, ' capa3! de «iabo- 
rar toda clase de maderas.

De asegura-~ ----------------
dos activos .. 944.029 —33 96ñ 117 QI.i De pensiona- 117.914

! d-7S4,843 —7.465

¡ . . .844.029 4.943 38.963 125.379 63.83B 1.IS3 M

67.622 1.168.533

2.264 14.562

--

Pensión de. AS° 1952 <D'«EMBRE) DE ”56 
&‘XÍA¿‘54J
Vejez (Ley 4,054) ............\\\ *"

TOTAL........................... ...........
Vejez (Ley 10,383 °. ”” IENEH° A DICIEMBRE)............ 13'S^
Invalidez (Ley 4,054) ..............................................................
Sis <Ley 4'054 x; ¿'ci' ..............

::::: 
Vejez (Ley 4.054) .................................................

Asig. por hijos de pensionados ...................
TOTAL ...................

Vejez (Ley 10,38?? 1954 “»ESO A DICIEMBRE)............ “-1*
Invalidez (Ley 10.383) .........................................................
viuaez'i2..<I'ey.t054 A- «'cy.:.".: 
Orfandad ...................................................................

7 7 íVejez (Ley 4,054) ............ ...................................
TOTAL .................

Mejoramiento ‘l«?1'™0 Á ¿ÍCIEMBBB)..........

«g3A. H. t> :::;;; ;;
viudez ... .......................... .... ...
Orfandad ....................................................................  77.
Asig. por hijos de pensionados ...............................

TOTAL .................
Mejoramiento iL^lS, A OCTUBRE)'"
Mejoramiento (Art 7'n tr»'» ‘ ................................................Vejez (Ley 10,383)’ ° transitor>o) ....................................
Invalidez (Lev . ......................................................................... .
viudez“.’Ley .......................
Orfandad . ..' 7 ’ ‘ ................................... .7. 7. .
Asig. por hijos de pensionados...............................................

TOTAL ... ..........................................
NUMERO DE PEkÍi0NESE¿nc%E-N E R * L........... “'**
Pe„.io?JfIEMEHE EE f9“ Sas“^"ÓA¿STUDBERSEDEdeEL1^ES

Mejoramiento (Ley l’i°.!9J■¡al’sito^io, ..................................... 2B.72S
Inva idez (Ley 4.0M) ’ ..................................................... 15.338
Í”va!ídez ,Ley 4.054 A. H ' C I................................................. 251
Invalidez (Ley 10 383)   1-630

। Vejez (Ley 4.054)   6.735
Vejez (Ley .................................................................................. 1.61«
Viudez ... .................................................................... 15.133
Orfandad . .......... ........... ........................... 9 235
Asig. por hijos de pensionado, y.................. - » g

TOTAL . . .................... -—
ESTADO DE PFNcm’vné ... 109.350n A Dirrpf-rí1=ISNES VIGENTES

Pensiones de Invalidé DICIEMBRE DE 1956 
Pensione* de Vejez . ........................................
Pensioné de Viudez ........................................

Concedidas 
... 12.366 

157 
788

5.640

954 
1.445 

14.312
94

827
40

2.794 
1.531

461 
2.438 
4.273 
6.701 
1.428 
9.902

29.529
4.088

402 
2.925

158 
2.185 
3.312 
5.112 
5.142

23.324

1.348
221

3.774
57

2.043
2.623
4.145
3.825

14.362
52.345
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Nuevamente hay presente y previsión para los
trabajadores de Chile: Servicio de Seguro Social
ru—. ____ j___  . __ ___________Oira vez. durante el Gobierno

El 26 de septiembre de 
1924, al fin, se obtuvo la pro- 
mulgación de la ley 4,054 y de- 
niás leyes sociales chilenas 

i ue un triunfo de los obre- 
los, huérfanos absolutamente 
u? tona protección que, por 
años habían sido tramitados 

¡a politiquería y engaña- 
t:.j por la magia de sendos 
t: . OS.

_[ < esas ya lejanos, pero no 
> -lados días, en esas horas 
i 'nsformaeiones y reajus- 

de la organización de 
:> c ra República se logró al 
Ln la creación de la Caja del 
Seguro Obligatorio que nos 
ubica de un solo brinco en la 
vanguardia de la previsióíi 
social de America. Pues slmul-

Ibáñez, Chile en la vanguardia 
de la legisla ción social

táneamente, la intervención 
(• e los militares en la política 
poma punto final a las esca
ramuzas partidistas y saltan
do sobre la carroña y los dis
cursos inútiles, forzaba la pro
mulgación de todas las leyes 
ae previsión y que reglamen
tan el trabajo.

El Profesor Exequiel 
González Cortés, hace poco 
prematuramente fallecido, 
fue el más destacado artí
fice de la previsión de los 
obreros de este país. Efecti
vamente, ya el año 1918, pre
sento su proyecto sobre legis
lación social chilena que, ba
so casi textualmente en las 
l?eiS«iMCÍ^leA(,5lc en los años 
de 1883 al 89, habia promul-

gado en Alemania el Bis- 
mark. El profesor González 
Cortés hasta los últimos mo
mentos de su vida, estuvo pen
diente del perfeccionamiento 
de su obra: murió en funcio
nes de consejero de la insti
tución, el 11 de abril del año 
pasado. Fue el único ciudada
no que ostentaba el merecido 
galardón de consejero vitali
cio de una institución estatal, 
en una República democráti
ca.

3™'’*«° DE SEGURO 
SOCIAL.— Pasaron los años 
y nuevamente, nuestra legis
lación social quedó rezagada

Otra vez estábamos muy

Algo sobre la más importante institución de Previsión Chilena, el ¡ 
Servicio de Seguro Social

distantes del progreso logrado 
por las demás naciones y la 
inflación desatada en nues
tro país, llegaba a hacer 
oprobiosas las pensiones fija
das en hasta sólo OCHENTA 
CENTAVOS MENSUALES pa
ra obreros que habían dado 
sus fuerzas y juventud ai 
progreso industrial chileno. 
Y los que rendían sus vidas 
en las minas u otras fuentes 
de producción, dejaban en la 
miseria y de mendicantes a 
sus familiares.

Finalmente, se dictó la ley 
10,383 que creaba los Servi
cios de Seguro Social y Na
cional de Salud. Corresponde
ría al primero, la recaudación

de las imposiciones y la pres-. que le fueron conferidas en el 
tación de auxilios económico» i año 1953, fue complementada 
durante la vida de sus ase-1 con: asignación familiar obre- 
gurados, como la protección ra, salario mínimum e indem- ¡ 
de sus deudos. Al Servicio! nización por años de servi- 
Naclonal de Salud, le corres-1 cío».
ponderia en adelante, velar A poco más de tres años de 
por la salud ciudadana. j la creación del SERVICIO DE

Y, con legítimo orgullo, otra , SEGURO SOCIAL, su difícil y ! 
vez y nuevamente durante la I compleja existencia y organi-1 
Presidencia del Excelentísimo | zación, en la medida que va 
general don Carlos Ibáñez I siendo conocida por los ase-j 
del Campo Chile vuelve a co- ¡ gurados y pensionados, en ge- 
locarse en la vanguardia de! neral por las fuerzas produe : 
la previsión social de Amé-i toras del país, se transforma 
rica. I en la institución más podero-1

Es más, la ley 10,383, me sa, a la vez que. en la que 
dlante decretos con fuerza de! otorga mayores beneficios y 
ley dictados por la actual Ad-1 justo premio al esfuerzo y 
ministración, gracias a las trabajo de los obreros de una 
Facultades Extraordinarias pujante nación como es la

I nuestra,x-k - ----------------------------------------------------------------------- ------------------------- I nuestra.

Lk en presnpnest# probable île más de 60.1)0(1 millones
F noH 06 S69UrO S°CÍal Será la Planea 

mas poderosa para levantar el nivel de vida de 
nuestros trabajadores y el mejor baluarte para la 

rSTrit) HA — __X___ •Patria, de los extremismos cancerosos

SÂKtSSïSSÂ
TIMONEAN EL SERVICIO

Juan Lacassie Arria&ada El señor Lacassie. con sencillo orgullo, hos habla con ca
rino de su vida militar que terminara en el año 1939, y en la 
Q“e lo^ara el grado de Comandante de Grupo, la piocha de 
Piloto de Guerra a la vez que las mejores calificaciones.

Bravo d d L Ra" Fuerza íe Ley, Beglamen-:

s.°? .señores: ' preocupación del Supremo Go-'
bierno, muy próximamente co
menzarán a funcionar los diver- ■ 
sos Consejos Locales o Provin-' 
cíales, que tendrán su sede em 
cada una de las capitales de 
nuestras distintas provincias.

Estos Consejos Locales, a los 
que se les dará la mayor auto
nomía que permite la ley, si
guiendo la política de descen
tralización administrativa que 
propicia el actual Presidente de 
la República, estarán formados, 

¡ por 5 ciudadanos de la comarca;. 
' dos de ellos serán representan-*

Presidente, señor Ministro de bierno, a Ilici Publica V o-Salud Pública y Previsión So
cial, Dr. Roberto Muñoz Urru- 
tia.

Patronales, señores Joaquín 
Echenique Letelier, Carlos Mon
tero Schmidt y Humberto Pino- 
chet Salgado.

Parlamentarios, señores Hum
berto Bolados. Armando Mallet 
Simonetti y Haroldo Martínez 
Urrutia.

Obreros, tres (sin designar!. 
Representante de S. E„ señor

Miguel Manriquez Neumann. , UUb ue euos seran representan-- 
Dnector General S. N. S.. Dr. tes de los obreros: dos de los' 

Guillermo Valenzuela Lavin. i patrones, y uno del Presidente/ 
Superintendente Seguro So-1 A estos Consejos Locales, en-.

Tj.f’t senor Rolando González I tre otras atribuciones, les co-' 
, o ¡rresponderá la distribución en¡

Director del Servicio de Se- j su jurisdicción de las viviendas, 
S.uro oocial, señor Juan Lacas- i construidas por o para la ins- 

titución, en forma de garantizar 
_CON^~<JOS PROVINCIALES | que esta distribución deje de 
O LOCALES.— Con el perfec- ser un previlegio que sólo se 
cionamiento de lo dispuesto por I obtiene en la capital.

El activo Director del Servicio de Seguro Social, es hom
bre de 53 años, nacido en la ciudad de Valparaíso, casado con 

doña Amella Holmer y padre de tres hijos.

El Director Suplente de la 
principal institución de Pre
visión fue primitivamente Ins
tructor de las Escuelas Militar 
y de Aviación y Agregado Aé
reo ante las Cortes de Saint 
James en Inglaterra, y de los 
Reyes Leopoldo de Bélgica y 
Víctor Manuel de Italia, como 
asimismo de los Gobiernos de 
las Repúblicas de Alemania, 
Francia y España, habiendo si
do distinguido, entre otras, con 
las insignias o condecoraciones 
de; Legión de Honor Francesa, 
Cruz del Aguila al Mérito Ale
mana. del Rey Jorge VI del 
Conmonwealth, del Rey Leopol
do de Bélgica, y otros.

En sus actividades particula
res, a las que se dedicó desde 
los años 1939 a 1953, el señor 
Lacassie descolló en la indus
tria, el comercio y como agri
cultor.

En el año 1954. en el mes de 
febrero, fue designado Inten
dente de la provincia de Tal
ca, pasando luego a desempe-

ñarse con sin igual acierto, con 
idéntico cargo, en la provincia 
de Antofagasta, donde logró 
activar la solución de los eter
nos problemas de esa zona, es
pecialmente en lo referente a 
electricidad, agua potable, ha
bitaciones, etc.

El lo de septiembre de 1956, 
el señor Lacassie pasó a des
empeñarse en su actual cargo 
de Director del Servicio de Se
guro Social; sin embargo, di
versos organismos representati
vos de la provincia de Antofa
gasta, especialmente confedera
ciones de la producción y »del 
comercio; sindicatos de obre-1 
ros y de empleados, etcétera.,' 
como el mejor reconocimiento 
a su capacidad superior, han 
deseado ungirlo como digno re
presentante de esa esforzada 
provincia en la Cámara de Di
putados y, para ello, han levan
tado su candidatura a diputado 
por Antofagasta que ha reclbi-

I do valiosas adhesiones.

Luis Rau Bravo

Viejo edificio que, sin embargo, es un símbolo conocido por 
todos los chilenos. No sólo nos tra*e emocionados recuerdos 
de heroico idealismo por la patria. También y para todos los 
obreros, es como un emblema de su poderosa institución de 
previsión. Hoy, la vieja casona que se yergue en la esquina 
de las calles Sloneda y Morandé es anticuada y estrecha; por 
ello, la Dirección General ha dispuesto el traslado de impor
tantes oficinas a los pisos de propiedad de. la Institución en 
el moderno edificio ubicado en calle Agustinas N.o 1161; en 
curo 5.o piso, ya está funcionando la Oficina Central de la 
Contabilidad del Servicio; en el 8.0 piso se instalara la Di
rección General y funcionan allí el Honorable Consejo y sus 
oficinas der-ndientes. Aun cuando los diversos Departamentos 
de la Institución puedan tener sus oficinas diseminadas en 

| variados y distantes locales, mientras se construya nuevo Edi
ficio Sede y aún tal vez después de tennirfada esta importan
te obra, la vieja torre de Morandé con Moneda seguirá sien

do el símbolo del Seguro Obrero chileno.

TRES MIL POR CIENTO HAN

LAS DIEZ ZONALES DEL "SERVICIO DE SEGURO SO
CIAL ’.— A lo largo de todo nuestro territorio, el Servicio de 
Seguro Social ha dividido su organización en 10 Zonales au
tónomas entre si, y de cuyas Jefaturas dependen, a su vez, 
las distintas oficinas locales diseminadas en cada importante 
ciudad o lugar en que existan núcleos de producción y labor, 
que, naturalmente, reúnen obreros, o sea, asegurados de la 
institución

Estas Zonales se encuentran en las siguientes ciudades y 1 
a cargo d.- cada una de ellas se encuentran los funcionarios i 
que se indican:

ZONAL AN'íOFA GASTA. a cargo de don Homero López M.; 
ZONAL LA SERENA, a cargo de don Eduardo Ahumada C.;

i ZONAL VALPARAISO, a cargo de don Raúl Serani T.; ZO- 
I NAL SANTIAGO. a cargó, dé don Alberto Guzmán B.; ZONAL 
¡ RANCAGUA. a cargo de don Hugo Rebolledo F.. ZONAL | 
¡TALCA, a cargo de don Oscar Galeno F.: ZONAL CONCEP- ¡ 

CION, ¿ ccrgo de don Hugo Guzmán; ZONAL TEMUCO, a j 
cargo de don Salvador Monroy P.: ZONAL VALDIVIA, a | ' 
cargo de don Osvaldo Gómez R.. y ZONAL PUNTA ARENAS, ■ ! 
a carro de don Osvaldo Valdés R.

Don Luis Rau Bravo, es el dinámico Fiscal de esta impor
tante Institución de Previsión desde el año 1954, fecha en que, 
después de cumplir con todo éxito su delicada misión de Em
bajador de nuestro Gobierno ante él de la hermana Repúbli
ca boliviana, el Excelentísimo señor Ibáñez le encomendó la 
Fiscalía del Servicio de Seguro Social.

El señor Rau es oriundo de la ciudad de Santiago, tiene 
a la fecha 39 años, está casado con doña Esther Lértora, ¿en
do padre de seis niños.

El Fiscal, señor Luis Rau, después de cursar sus estudios 
humanísticos en las severas aulas del Liceo Alemán de San- 
Liago. recibió su título de abogado en el año 1941, a la tempra
na edad de 23 años, ejerciendo libremente su profesión hasta 
ti año 1952, en que nos representara ante el Gobierno del Al
tiplano. Durante su desempeño anterior al de Embajador, Jun
to con la atención de su bufete de abogado, atendía las cáte
dras de Historia y de Economía Política en el Liceo Alemán; 
además, como profesor y abogado, no se limitó al cómodo ejer
cicio de sus actividades profesionales, sino que su inquietud 
cívica le llevó a dar su tiempo y actividad a numerosas en
tidades de bien público, perteneciendo activamente al Directo
rio de más de 12 instituciones sin fin de lucro, como por 
ejemplo: Movimiento de Unidad Latinoamericano, Unión Sud
americana de Estudiantes, Movimiento Ibero-Americano Pro 
Paa, Instituto Chileno-Ecuatoriano de Cultura.

El señor Rau asumió su actual cargo el 17 de agosto de 
1954, habiéndose desempeñado desde entonces en más de 11 
oportnñidades como subrogante en el cargo de Director en la 
más: importante Institución de Previsión del país, actuando en 
estas.funciones, en total, por más de 3 meses.

Ahora, el señor Rau dedica todo su afán cívico al servi- nes cíe trabajadores y sostén futuro de los asegurados y sus 
cío de una institución que es el respaldo presente de millo- I familiares.

El señor Lacassie, es, pues, el auténtico Director de una Don Luis Raú. por su parte, vela por la eficiencia y aus- 
inslitución que ha jerarquizado, y cuya proyección futura, pro-leridad administrativa, a la ves que. da forma y encausa le- 
mueve y dirige con experimentada capacidad planificadora, galmenie, los proyectos del Director General

AUMENTADO LAS PENSIONES

án cívico al servi
presente de millo- I

La Ley 10.383. que creara el Servicio de Seguro Social, entró 
en vigencia el 7 de diciembre de 1952, y desde esa fecha el pu
jante progreso de la Institución es evidente:

Durante los 27

Reser-as acumuladas 
para la atención de 
sus obligaciones . . . 

Pensi o n e» mensuales 
que se llegó a pagar 

Valor máximo de las 
pensiones pagadas por 

un mes...................
Asignación Familiar pa

gada Inicialmente, por 
cada carga ............

Asignación Familiar pa
gada actualmente, por 
cada carga ............

ja del Seguro 
Obligatorio. Ley 

N.o 4.054

En los 4 años 
transcurridos des-

1.083.592.639.—

11.169.015.—

10.

Cifras principales del futuro Presupuesto del 
guio Social, para el ejercicio de 1957. iCabe h 
proporcionalmente como se acepten reajustes 
jos salario^, este proyecto de Presupue;to debei 
tura! rectificación ascendente.)

Cartorce son ios Departamen
tos en que se divide la organi- | 
zación de la Institución:

1 .— FISCALIA, a cargo del ¡ 
abogadu señor Luis Rau Bravo; ¡

2 .— DEPARTAMENTO AD- ¡ 
MINISTRATIVO, -i cargo del se- j 
ñor Alfredo Mallet Simonetti, 
teniendo como 2.o jefe al señor . 
Gastón Rojas:

3 .— CONTABILIDAD, a car-| 
go del contador señor Miguel | 
Muniz?f. i. y cuyo 2 o jefe, el se- 1 
ñor Jor e Arancibia. es. asimis- ! 
mo, cor'.-dor titulado.

4 .— RECAUDACIONES, a car- . 
so del señor Carlos Mw.^no. . 
siendo 2.o jefe el señor Héctor : 
Lorrañara; i in/iu, a «‘su —

5 .— CESANTIA, a cargo del ¡ Allende y como 2.o jefe Luis 
señor Abdón Araya. cuyo 2 o je- Cid. ________
fe es el señor Luis Haslow, 13-

6 .— CONTROL, cuyo jete es 
el señor Rene R mírez. secun
dado poi el 2.0 jefe, don René

RELACIONES, a cargo de don ' 
Francisco Letelier Suanes;

8.— COMPENSACIONES, a 
cargo del señor Raúl Diaz, sien- ' 
do el 2.o jefe el señor Carlos 
Mancilla:

9 .— AGRICOLA, a cargo del ¡ 
ingeniero agrónomo señor Raúl 
Castro, teniendo como 2,o jefe 
al señor Agustín Cáceres;

10 .— BENEFICIOS, a cargo 
del señor Ciro Rivera, sienoo 
J.o Jet? Hernán Reves.

11 — PROPIEDADES, a cargo
, de los señores Hernán Rojas y ¡ 

Moreno. I José Cejas; i
12 .— BIENESTAR Y PERSO

NAL, a cargo del señor Ernesto

SE CONSTRUYEN 3.367 CASAS
Y SE COMPRAN 2 MIL 744

Durante los años 
1953, 54 y 55, el H. 
Consejo ha acordado 

¡la construcción de 
3.367 casas para sus 
asegurados, que se dls- 

IU i tribuyen a todo lo largo del país.
13— TECNICO, a cargo del . En la actualidad se terminan 

c-dor Luis Sinn y Rigoberio ¡ estas construcciones, que deben 
O’'inaton quedar entregadas rl 31 de julio

14 — CONSTRUCCIONES, a | del presente año. con un costo 
. cargo del ingeniero señor José 1 presupuestado en $ 7.109 millo- 

UEPARTAMENTO DE Manuel Donoso. ne- -------- I

hasta la fecha ha comprado u. Valparaíso .. . 
ordenado la construcción de Qulllota .. .. ..
2.744 casas a la Corporación de Viña del Mar .. 
la Vivienda. Llay-Llay .. ..

La construcción de viviendas Santiago' .. .. 
para asegurados, directamente Renca..................
por el Servicio, se efectúa con- San Bernardo .. 
forme a la siguiente distribu- -----------------------
clon: 
Arica .. .. 
Iqulque .. 
Antofagasta

Por otra parte. el Servicio | Calama

300 casas
65 *■

200 ’’
50 “

lo Indica el presente grabado, se activan las construcciones ini
ciadas y se completan los exámenes en los aspectos jurídicos, 

para proceder en concordancia a lo legal, en el futuro.
El. PROPOSITO del «eluel Dlreolor y del H. Consejo dela Ino- 

(«tuetón, es: «mllnuar »celerada y eoerectamcnte el Plan Habl- 
®>n<mal en qne está remorometlda la Institución; par. ello, como

216 
48
32
18

2.058
340

59

AUMENTARAN
US PENSIONES
...El actual Director, señor 
Juan Lacassie Amagada, 
está especialmente preocu
pado por que se aumente 
el actual valor de las pen
siones que paga la institu
ción que él dirige. Sin em
bargo, como la exigüedad 
que hoy se paga está fijada 
por ley, el señor Lacas
sie ha ordenado el estudio 
de una modificación de la 
legislación para. activarla 
en ^1 Parlamento. Por 
su parte, el Excmo. se
ñor Presidente Ibáñez tie
ne especial interés en que 
el Servicio de Seguro Social 
preste a los asegurados y 
pensionados beneficios que 
guarden consonancia con el 
costo de la vida.

Así, pues, las pensiones 
que cancela el Seguro ha
brán de ser próximamente 
reajustadas.

San Antonio .. 
Puente Alto ... 
Talagante .. .. 
Buln...................
Rancagua ............
Rengo ..................
Curícó.................
Talca................
Molina ..............
Pelarco..............
San Clemente .. 
Maule...............
Linares .............
Concepción .. Loba....................
Coronel..............
Penco ..................
Canteras............
Victoria..............
Temuco..............
Lautaro..............
Valdivia.............
Osorno ..............
Puerto Montt ..

LOCALES PROPIOS — Aten
dida la conveniencia de mejorar 
la actual ubicación de los ofici
nas y diversas dependencias de 
la institución, como la conser
vación de los actuales locales í-.n 
que funcionan, se han acordado 
inversiones del orden de los 800 
millones de pesos; \alor éste en 
que se incluye el precio de los 
terrenos adquiridos para futuras 
construcciones, como es el caso 
del edificio sede proyectado 
construir para la institución en 
la esquina de la Alameda Ber
nardo O’Higgins con San Mar
tin.

Las principales inversiones en 
este sentido han sido las de las 
oficinas de Curícó de las co
munas de Ñuftoa. Providencia, 
etc. Zonal Santiago, etc.

ENTRADAS:
l.o—Entradas Legales...................................
2.o—Entradas Legales para Terceros . ..
3.0—Entradas de Inversiones.......................
4.0—Disponibilidades.....................................

TOTAL.................................................... ”
SALIDAS:
Item 01 — Sueldos Fijos............. ... .............

” 02 — Scbre Sueldos Fijos..................
’’ 0a — Gastos Variables................ ..
” CG — Jubilaciones Pensiones y Mon

tepíos ................. ........
" 10 — Devolución de Entradas .. ..
” 13 — Reajuste Ley 10.343 ..................

TOTAL GASTOS........................
Excedentes que se destinan a 
Inversiones. en conformidad a 
di-posiciones de la Ley 10.333.
TOTAL........................................... S~52.22L

700.0t 
52722Ï74Î

¡EX DIRECTOR SUPLENTE 
! DE LA INSTITUCION

Carlos Montero Schmidt, in
geniero agrónomo, represen
tante en el Honorable Con
sejo de las instituciones pa
tronales. Es un prestigiado 
agricultor y hombre que reúne 
los mayores merecimientos. 
En la actualidad, junto con 
ejercer sus funciones como 
Consejero del Servicio, es así 
mismo presidente de la Socie
dad de Celulosa <en forma
ción) .

El señor Montero, que fuera

Mli.istro del Interior en la 
actual Administración, fue de
signado Director Suplente del 
Servicio de Seguro Social el 
29 de marzo de 1956. cargo 
que desempeñó con especial 
acierto, en momentos dlíicilee 
para la institución, que hicie
ron indispensable su acertada 
intervención y prestigio per
sonal. Hizo entrega de su car
go al actual Director Suplen
te, señor Juan Lacassie Arrla- gada.
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PUNTA ARENAS

o

A fines de 1951. el experimentado 
cinematografista chileno, señor Jor
ge Suárez Orrego. buscó y encontró 
la cooperación de capitales locales 
para establecer en Santiago una em
presa distribuidora nacional de pe
lículas cinematográficas. Sus asocia
dos de entonces, que continúan 
siéndolo actualmente, fueron loa co
nocidos hombres de negocios, seño
res Pedro Opaso Couslño. Basilio 
Soffla y Carlos Bulnes Correa.

La flamante distribuidora quedó 
bautizada con el nombre de Grandes 
Películas, e Inició sus actividades 
enero de 1952, con la cinta Inglesa 
•Ultimátum", que, si bien no cons
tituyó un éxito comercial, fue ca
lurosamente aplaudida por el públl- 
3-j que asistió a sus exhibiciones, y 
dio origen más tarde a un proceso 
Indicia! sin precedentes en el país, 
que mereció amplia publicidad.

Entre los producciones estrenadas 
por Grandes Películas en 1952, se 
destacaron en forma especial "Los 
cuentos de Hoffmann" y "Agenle 
5-23". Ambas, de procedencia brltá- 

| nica, pertenecían al sello productor 
"Ix>ndon Films”, que fundó y diri
gió aquel pionero de la cinematogra
fía mundial que se llamó Sir Ale- 
xa uder Korda

En 1953, Grandes Películas Inició 
sus relaciones comerciales con la 
Lux Film, de Roma, y trajo al país

«

anuncian que. a pesar de la estación veraniega, 
seguirán estrenando, una tras otra, las grandes 
producciones del sello M-G-M. en un ambiente 

fresco y agradable.
SU GRAN ESTRENO DE HOY LUNES:

Mañana Lloraré
en METROSCOPE, con Sonido Estereoíónico 

Perspecta, protagonizada por

SUSAN HAYWARD 
: premiada por esta caracterización como 
mejor actriz, en el Festival de Cannes, de 1956!

(Filmada donde ocurrió: en el 
alma de una mujer!

RECIBIMOS OFERTAS DE LOS 
PRODUCTORES A LO LARGO 
DE TODO EL PAIS

PUNTA ARENAS

■ m
Mc CORMICK

Gitoivndi

EXPRESO

VERA
DE

FRANCISCO VERA C.
PUNÍA ABENAS — RIO GALLEGOS

COMBINACION A NORTE ARGENTINA

VIA BUENOS AIRES

SALIDAS A GALLEGOS 
MARTES Y SABADO

REGRESO
JUEVES Y DOMINGO

OFICINA ARGUELLES 
AVDA. COLON 742

GALLEGOS

ANGLESIO HNOS. ROCA 1192

TIENE EL AGRADO DE OFRE 
CER TODA CLASE DE MERCA- 
DERIAS IMPORTADAS, GRA
CIAS A LAS FRANQUICIAS 
ADUANERAS DEL ACTUAL 
GOBIERNO.

TA, MOSTAZA, CANELA, SAL 

DE APIO, ANIS.

WHITE PEPPER! I

MARUSIC
Una escena de la película más esperada de los últimos años: 
"RICARDO IIP’, producción de Sir Alexander Korda, con Sir 

¡ Laurence OJivier, Sir Ralph Rk-hardson, Sir John Gielgud. Sir 
Cedric Hardwicke y Claire Bioom. Otro de los grandes éxitos 

que serán presentados en la temporada 1957.

Alida Valli y Farley Granger en I 
una escena de la extraordinaria 
película “Livia" (Senso), cuyo 
estreno se hará en plena tem

porada 1957.
i uno de los más grandes éxitos del 

año, "Arroz amargo", que marcó el 
debut de Silvana Mengano. En el 
mismo año, presentó, además y en
tre otras buenas producciones, "Sin 
berrera en el cielo”, "El parla de las 
islas", "Caruso" (Leyenda de una 
voz) y "La verdad no tiene fronte
ros”.

En 1954, firme ye en sus contactos 
con Londres y Roma, Grandes Pe
lículas dio e conocer "Ana". "Mará, 
la salvaje”, "El caso Wlnslow". "La 
clama de negro” y otros éxitos de 
que todos los aficionados guardan 
grato recuerdo.

Abundantes y variados fueron los 
estrenos de 1955. destacándose entre 
ellos "La Loba”, “Teresa Raquín” 
y una producción argentina de In
discutible mérito "Pájaros de cris
tal'.

Durante el año recién terminado. 
Grandes Películas ha caminado por 
un verdadero sendero de éxitos: 
"Teodora", "Ulises” y "Carrusel na
politano", entre las italianas; "La 
.'lave del paraíso", "El Otro", "En 
tnl cesa mando yo" y "La calle de 
la esperanza”, entre las Inglesas; 
'Mercado de abasto", "Requiebro”, ।

¡ "Pasó en mi barrio”, entre las ar- i 
1 gentlnas; "En le arena del circo”, i 
I entre les rusas, ha sido, tanto ar
tística como comerclalmente, título

I de justificado orgullo pare su distri
buidora.

Grandes Películas se apresta en 
estos momentos para hacer de 1957 
su año más brillante. Mediante sus 
contactos con Londres, Roma, Bue
nos Aires y Moscú, ha reunido una 
selección imponente, que encabeza 
la obra más esperada del momento: 
“Ricardo III", realización dirigida e 
interpretada por Sir Laurence Oll- 
vlcr, a base del drama de Shakes
peare, en colores y vlstavlslón, en 
que colaboran Claire Bioom. Sil 
John Gielgud, Sir Ralph Rlchardson 
y Sir Cedric Hardwicke. Incluye, 
además, en su lista, cuatro grandes 
cintas en cinemascope y tecnicolor, 
de la Lux Film, de Roma, tituladas | I 
"Llvla” (Senso), con Allda Valll y I 
Farley Granger; "Andrea Chenler". | 
la ópera dramática, interpretada por 
Raí Vallone y Añtonella Lualdi; "El I 
Imperio del sol", filmada en el Ma- | 
chu-Pichu y en el Cuzco, con per- । 
sena jes auténticos del Interior del j 
Perú, y "Honorla, la amante del | 

I bárbaro", con Sophla Loren y An- | 
thony Qulnn, que se proyecte en 
estos días en el cine Wlndsor. ! ' 
Anuncia, por otra parte, la más I 
grandiosa de las películas soviétl- । I 
ais, "Sedko. el Intrépido”, leyenda |l 
en colores, con música de Rlmsky- I II 
Korsakov, puesta en escena por el I 
director de "Flores de piedra". Y 1 
completa su lista con una nutrida 
selección de producciones italianas,

। inglesas, rusas y argentinas, que 
í hablan ajas claras de la constante 
preocupación de esta distribuidora 
por satisfacer todos los gustos, de 
todas las condiciones y de todas las

NECESITA SOCHI
FIRMA ESTABLECIDA 

EN PUNTA ARENAS
CON 30 AÑOS DE

EXISTENCIA
Posee tres prestigiosos 

establecimientos comer
ciales con amplias relacio
nes internacionales. Gran 
clientela. Patente impor
tación de primera. Necesi
ta socio activo. Indispen
sable conocimientos co
merciales para dedicarse 
al comercio de importa
ción al por mayor en 
Punta Arenas (Puerto Li- ¡ 
bre). Aporte capital y tra- ' 
bajo personal.

Posee gran edificio para | 
instalar amplias oficinas , 
salones de venta y casa I 
habitación para socio;

Damos y exigimos infor
mes sólo a interesados se
rios. Dirigirse a:
Casilla 1339. en Santiago, 
y en Punta Arenas 395

FRANCISCO MARTINIC G 
E HIJOS LTDA

AV. BULNES ESQ. ANGAMOS 198
TELEFONO 611 CASILLA 91 PUNTA ARENAS

FUGELLIE HNOS. Y CIA
IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES DISTRIBUIDORES

TELEGRAMAS "MULCAHY"
CODIGOS: BENTLEY’S 
BENTLEY'S SECOND

FABRICA DE

jarabes
SIFONES

COLON 850
PUNTA ARENAS

Y CAMIONES

ACEITE

LUBRICANTES ’

SINCLAIR

OPALINE 
MoroaóiL

LA LINEA COMPLETA DE 
PRODUCTOS B. F. GOO
DRICH PARA AUTOMOVI
LES Y CAMIONES REPRE
SENTAN PARA AYSEN Y 
MAGALLANES

HERNANDEZ HNOS
IMPORTADORES

OFICINAS, BODEGA 
Y SALON DE VENTA 
FAGNAN0 825
TELEFONO 450

589
BORIES 639-SI

CASILLA CORREO «3

DIB. TELEG.: "FENOY

PUNTA ARENAS



La tradición alfombrera italiana se incorporó 3 aflOS de progreso marcan 13
entre los proyectos figura toa que fabrica Davico Boggia 

se venden en todo Chile, y se-

EXPORTACION DE SUS PRODUCTOS existe el propósito de exportar

d8 üa™ B?ia s;i ruta de Ambrosoli & Cía. Ltda
la industria textil Davico Boggia S. A., que hoy euenta 

con un capital de cien mtltenes de peso« y fabrica todo tipo de 
alfombras, ademas de colchas de seda, cubrecamas, tapicería, 
etc., se Instaló en Chile hace veintiséis años. Comenzó en Con
cepción, y dos año« después se trasladó a Santiago, donde dio 
gran incremento a su producción.

La firma Davico Boggia tiene una tradición en la indus
tria alfombrera. Antes de venir a Chi|e las producían en Chía 
ri, Italia, donde pertenecían a la rica tradición del artesano 
o industria italianos, que se puso en evidencia 
producción en nuestro país.

j las a Perú y Bol i vía. zonas en 
। la« que se han realizado algu- 
I no« estudios de mercado.

al iniciar )a

La exportación de alíembras 
! representaría una fuente de *n- 
' tradas neta de divisa«, ya que 
se fabrican con materia prima 
nacional Ganas procedente« de | 

; la Zona Centra?. Lo único que I 
importan es el algodón que. co- 

! mo e.« sabido, no se produce en ।

El 2 de enero de 1949 salió en Chile la primera partida de caramelos Ambrosoli.— Industria d 
origen italiano, con carta de residencia chilena.— Nombre que tiene un sonido con sugestión 
magia y de maravilla.— Cómo trabaja y distribuye sus productos esta gran fabrica— Chile, pa 
exportador de miel y caramelos— Una armónica cooperación entre capital y trabajo aflaman u 

nombre de prestigio y una producción de insuperable calidad __ ____ ____ ___
car» metes, que han encumbrado el

Once años después de haber
se instalado en Santiago, en 
1943. la industria textil Davico 
Boggia S. A. se presentó con sus 
productos a la Exposición In
dustrial de Chile y obtuvo el 
Gran Premio.

La firma, en la actualidad, és 
dirigida por el «eflor Mauren-

zo Davico Boggia, joven indus
trial turinés, llegado a Chile en 
1937, cuando sólo tenia once 
años. Hizo sus estudios en nues
tro país, y se tituló de conta
dor general, profesión indicada 
para la buena administración 
de los negocios a su cargo.

Las alfombras y los produc-

Chile.
Cuando sr le pregeunta si ge a MBasgaSg»

rente qué tipo de alfombras f»- m
brican la respuesta es amplia WRwgSuft &

—Todos les tipos. mKWUiIIHIII illl®
Por esta misma razón, la pro- | .»wnducclón es mixta: a mano v h Maurenzo Davico Boggia reren- 

máquina. Las alfombras hechas I te de la industria textil Davico 
a mano i presentan la neta tra- Boggia S, a.________
dlcíón del artesanado italiano. * ,

N el cuino de tes últimos R años «e ha extendido e im- . 
puesto en el pal« una palabra que e» pronunciada con 
singular alegría y agrado por chicos y grandes.

Su «ote sonido tiene sugestión de magia y de maravilla, de . 
dulce paraíso arrancado de la mitología griega y romana.

En efecto, pocas vece® se ha unido la feliz circunstancia de 
que un nombre, o más bien diuho, en este caso, un apellido, 
simbolice y haga realidad al mismo tiempo una actividad des
tinada a crear tos deleitosos productos dignos de las mieles y 
ambrosias que, es fama legendaria, paladeaban tos refinados 
dioses del Olimpo.

El nombre "Ambrosoli” identifica a una serie Innumerable . 
de productos destinados a la gloria del gusto, al placer de sa- I

to<tos lo« consumidores.
Ls palabra "Ambroaoll" con que se de,,<I“n

les caramelo« y confite«, «Ino también la "MAICENITA para 
la« más variadas aplioactone« culinarias, no es una marea ni 
un nombre creado Imaginativamente por la inspiración de un 
•rttal. pra -nalar .» .ImlllliKl o pvremewo con la. ambro. 
sias que libaban en el paradisiaco Olimpo los dioses de la mito
logía.

el entrarlo. -Ambroeoll- coruUluye un apellido, el 
apellido de una familia que en la lejana tierra de Italia dio 
origen a esta dulce industria. ___________________________ ___

CONSERVERA CORRAL S. A. FOMENTA PROOÜCCION 
OE PESCADOS Ï MARISCOS Eli ZONA OE CALBUCO

A cincuenta y cuatro kilóme
tros de Puerto Montt, en San 
Rafael, se alzan los modernos 
galpones de la Conservera Co
rral S. A., cuya producción en 
1955 fue de 12.200 cajones de 
mariscos y que en el año recién 
pasado ha sido superada en un 
porcentaje cercano al 50 o¡0.

La. factoría principal, site en 
la isla de San Rafael, cuenta 
con maquinarias modernas, es
pléndidos galpones de trabajo, 
y toda clase-de comodidades pa
ra los obreros, que en número 
de 70 laboran en la industria.

La Conservera Corral S. A., 
fue fundada en 1948, con auto
rización otorgada por Decreto 
Supremo N.o 5.768, de fecha 17 
de agosto de ese año, y modifi
cado por Decreto Supremo nú-

j ORIGENES DE LA FIRMA . 
। AMBROSOLI & CIA. LTDA.— 
Para no extendernos más de lo j : 

| necesario hacia atrás en el pa- ( 
..................j. en los orígenes I 

inausina naimuu. i de la nrma "Ambrosoli & Cía. 1
Tampoco existe en la Indus- ¡ Ltda.". señalaremos tan solo 

tria lo que podría llamarse un i que ya en el a^o jgjg se fundó 
límite de tamaño, pues las en- a los ples de los A]pcs en la 
tregan de las dimensiones re- dudad de Ronago, provincia de 

en Norte de Italia, 
una firma productora y enva- 

| «adora de miel. Su fundador 
fue el señor Juan Bautista Am- 
brosoli, que tuvo la satisfacción I 
de ver cómo sus productos se 
conquistaron en corto tiempo | 
el favor de toda Italia.

Muy pronto el nombre "Am- । 
brosoíl” saltó las fronteras de [ 
Italia y empezó a extenderse 
por el mundo.

Ya en el año 1931. Constan
tino. el hijo mayor de don Juan 1 
Bautista Ambrosoli, terminaba 
«us estudios universitarios, per
feccionados con un curso de in
tensa práctica en establecimien
tos industriales del ramo en los 
Estados Unidas.

El joven Constatino Ambro
soli se Incorporó a la industria 
paterna, la que amplió su giro 
a la producción de caramelos, 
los que muy pronto fueron los 
preferidos por su calidad y pre
sentación en el mercado Inter- ■ • 
no de Italia y en numerosos I mentlcio, r**~*—"r 
otros países, incluso Chile. I la «l^e ^2°?, el

Fue en el año 1948. cuando brP de lAC I
el señor Constantino Ambroso- Como «¿hnrf' 1
11 llert » nuestro pafe eo„ el 
propósito de instalar en él una i f?on derf la, .nva.arin v
nueva lábriea de caramelos y I‘leM, dt’a IécuA£'’ ení”-d° ’
miel envasada ; d° 61 5abor y.ixxl'e, «InnenU-1 r

Asi surgió la tirina “Ambro-1 010 de la? m .. 
reculón 1 ■S»’ MA1S1NTTA alteren-; melóla, cocida la masa, se le y el
pío de 1M -‘m.ONIC* COLABOKA.

CION ENTRE EL CAPITAL Y 
EL TRABAJO — Una de las 
claves del éxito que ha tenido 
la firma Ambroaoli en «u des
envolvimiento consiste en la 
perfecta armonía que existe en-

i iicií.íai natía
1 y las producidas a maquina de gado histórico.
i la industria italiana. de ]a firma

rnero 507, de 24 de enero de 1952 gio de los RR. PP. Franceses 
y N.o 160, de 14 de enero de | ' 
1954.

El Directorio de la COCOSA I 
está, integrado por las slguien- 1 
tes personas: presidente, señor 
Carlos Cambiaso D.; vicepresi
dente, señor Constantino Zam- 
belll A.; directores: señores Luis 
Cambiaso D.; David Tortello R.; 
Hugo Zambelli A.: y director- 
gerente, señor Luis Cambiaso 
D.

El administrador apoderado 
de la Conservera Cbrral S. A„ 
es el señor Iván Zambelli Se- 
púlveda, nacido en Angol, y con 
estudios realizados en el Cole

de Valparaíso.
LA PRODUCCION DE LA 

COCOSA__ La Conservera Co
rral S. A. produce conservas de 
mariscos, entre los que se cuen
tan chorltos, cholguas, erizos, 
picos, locos, calamares, cento
llas, etc. y en pescados, peje
rreyes, y sierra en latas y al na
tural.

En el período comprendido 
de enero a junio de 1956, la pro
ducción alcanzó a un total 
de 10.027 cajones, y la produc
ción anual de mariscos se es
timó para 1956 en 222.000 kilo
gramos.

tregan ue uiuiwiwvmh i ciudad 
queridas, así se trate de una como 
destinada a una habitación pe- । -
quefta o a un inmenso salón.

La gran demanda obliga a la 
firma a mantener un ritmo 
constante de aumento de pro
ducción que se traduce, en la 
actualidad, en trabajo para se
senta obreros. Y es. precisa
mente, la búsqueda de mayor 
demanda la que la hace abrir 
nuevos mercados, como son los 
proyectes de exportación pura 
Perú y Solivia.

En 26 años en nuestro país, 
pues se instaló en Concepción 
en 1930. Davico Boggi^ S. A. ha 
logrado un objetivo amplio y 
enaltecedor: imponerse en el 
mercado a través de la calidad 
de sus productos que ahora bus
can, además, los mercados ex
tranjeros.

ta fachada exterior de una Industria que prácticamente endulza la vida de tanta gente 
ndo. v que na pas finales de¡ p.wcv cU- । de medio siglo J* n^o^ca- 
denominación boración de lo, caramelos, que que seguía expendiendo los C£ 

después de seleccionados pasan ramelos, o mejor dicho las pas 
envolvedoras. | tillas, sin envoltorio de especia

Modernas instalaciones 
frente a Isla Calbuco

í // ! La Conservera Corral 8. A.
| cuente con un capital autoriza- 
| 1 do de diez millones de pesos,
1 \ su capital suscrito, según el ba-

i< lance de junio pasado, es de 
<!• .. diez millones de pesos, y una 
f-, i suma igual su capital pagado.

Los fondos de reserva, según 
Sel mismo documento, alcanza- 

¡ ron a $ 28.808.265.80.
I Sus fábricas de Corral y Cal- 

buco tienen instalaciones y ma
quinarias en una suma aproxi
mada a los 17 millones de pe

I sos-
’tito También cuenta con dos lan- 
al chas pesqueras: la Cocosa I y 

I la Cocosa II, de 12 y veinte to

ESTA es
ron en todo el mundo y que ha P“ 
pasado a ser la •*“ «•«vam» n« oue
genérica del producto. । —— -

Pero el procedimiento seña- a las maquinas -- ----- -  . --
lado para obtener la maicena en las que. mediante rollos de । alguna diferen-
ha «ido perfeccionado v supera- papel celofán impresos en la Así fue como la.
do ñor la firma "Ambrosoli A «eccion imprenta de la labrl- tea clases de caramelos Ambrj-
Cte^Ltda . mediante procesos y rollos de papel cereclna- soli bellamente presentados en 
mi. modernos, lográndose ob- do. ,r ponen ,u ele,»nte y áus transáronles rop>1«;

—'• a vestimenta de >u» > traron en competencia vic.o
color que les dan su Inconfun- rio«a contra mas de -300 cia^Pr 
dible característica. Estas ma- I de productos diferentes, desnu- 
quina« arrojan un promedio de dos de teda envoltura, que du- 
150 a 180 caramelos por mmii- ¡ tribuía la industria competido- 
to. o sea, un kilo, | ra.

Terminada esta faz del pro- Todas esta« circunstancias 
ce«o el producto pasa a la seo- han contribuido a que los pro- 
cion envase, donde es pesado, ductos Ambrosoli hayan con- 
..rvasado y acondicionado. quistado definitivamente loa 

jer aumenu- Parecido proceso tiene la ela- más amplios mercados consu- 
seleccionadas boracion de las imponderables midores en ritmo creciente, que 

ne ...... chileno. El cates». Vea .» heehá 1.1 traduce el preettpp tóanado 
MAICENTTA diferen- mezcla, cocida la mata, se te y el favor que le dispensa H

tener de los granos del maíz | atractiva 
seleccionado un«, fécula de alta I color que 
calidad, pureza y potencial all- 

mlcropulverizado. a 
■ • ' T nom-

A * ' t la uocosa ii. oe u v veinre to-
fe. neladas. respectivamente, que

entregan una apreciable pro-
ducción de pescado y mariscos.

MODERNAS INSTALACIONES — La Conservera Corral S. A., 
tiene sus modernas Instalaciones en San Rafael, frente a la Isla 
de Calbuco, junto a una zona cuya producción de mariscos y pes
cados es notable por su variedad y calidad. En el grabado puede 
apreciarse las líneas modernas de los galpones en que se produ

cen las conservas COCOSA.

ERMAS REFUGIO DEL SALITRE 
MAMIÑA 

IQIIIÛUE 
DE ARTURO ARISCAIN

ALTURA 3.200 MTS.
DISTANCIA 132 KILOMETROS DE ¡QUIQUE

EL VIAJE EN AUTOMOVIL
2ií HRS. DE SUBIDA, 2 BAJADA

EL VIAJE EN MICRO
5 HRS: DE SUBIDA, 4 BAJADA

LAS MEJORES AGUAS TERMALES DE (HILE

ra que corta y envuelve simul- I 
táneamente las unidades. |

Esta máquina es una de las | 
más modernas que existen en el ¡ 
país y arroja un promedio de . 
420 unidades por minuto.

I ñas corrientes.
i La aplicación de este alimen
to es de generosa amplitud en 
la nutrición de niños y enfer
mos. lo que inclina a los médi
cos a su permanente recomen- 
dación.

En la repostería, la MAICE- 
NITA adquiere papel triunfa- 
dor, pues contribuye a los me- 

’ jores éxitos en la confección de 
’ tortas, bizcochos, queques, bu- 
; diñes, pasteles v toda la gama 

de esta rama del arte culinario.
‘ ¡ al meclársele a la harina de I 
; trigo.

ocgun piioiuLieiiuuoe en ritmo Además, la MAICEN IT A es 
creciente, debido a la gran de- ; muy preferida por su mayor | 
manda del mercado consumí- | rendimiento en proporción a ¡ I 

___ _______  similares, y ese 11 
mayor rendimiento alcanza un ! 
indice de un 39%. debido a la , 
finura de sus moléculas que 
permite el integral aprove
chamiento.

La MAICENTTA salió a la । 
conquista del favor en el con
sumo. en saquitos de 250 gra- I 
mos. el 13 de abril de 1954. y 
a fe que consiguió plenamente 
su objetivo, pues es en su géne
ro el producto más solicitado | 
en el mercado consumidor.

EL PROCESO DE ELABO
RACION DE LOS CARAME
LOS__ El proceso de elabora
ción de tes caramelos Ambro
soli constituye un a 
milagro de la técnica. ।

Empieza en la máquina mez- I 
dadora donde se unen el azú- !
“L7 mSraííói dM cr.m.i» rneu a' una temperatura de 50 ¡ Iri. . hu
ra e,U en marcha. , >1 me.- m*». mis c, menm, obten én-

soli y del señor Luciano Mas- 
chietto Brasi, doctor en cien
cias económicas y de profunda 
versación y experiencia técni
ca en la industria.

La firma que bajo ten bue- 
। nos auspicios iniciaba «us actí- 
| vidades en nuestro país fue re- 
। conocida y autorizada por de- 
| creto del Ministerio de Eco- 
| nomía y Comercio el 15 de ju
nio de 1948, y el 2 de enero de 
1949 empezaban a producirse 
los primeros caramelos de la 
fábrica, que desde ese instante , 
hasta ahora no han dejado de j 
seguir produciéndose en ritmo |

MIEL — La producción miele- 
ra de Chile se realiza en for
ma bastante descuidada por 
los apicultores, con sistemas 
rústicos, por lo que la miel de
be ser sometida a un proceso 
de purificación on depósitos de

les, tanto de empleados como 
de obreros, habiéndose obteni
do una armónica colaboración 
entre ej capital y el trabajo.

Los obreros, además de altos 
salarios, perciben participación

.... . ... o... mercado consumí- | rendimiento 
dor oue ha hecho a estos ca- | los productos 
ramelos "Ambrosoli” los favo
ritos de niños y mayores.

MODERNAS CONSTRUC
CIONES MODELO FORMAN 
LA FABRICA.— Desde el mo
mento de su fundación, la fá
brica no ha dejado de crecer 
al ritmo de los más modernss 
adelantos en materia de cons- 
truciones. maquinarlas y pro
cesos técnicos, que hacen de 
este establecimiento fabril un 
modelo en su género.

Los satenes de elaboración, 
como los departamentcs de mi- 
nuina'. se caracterizan por su 
amplitud e irreprochable lim-

boración de tes productos está 
garantida en su máxima higie
ne. como asimismo, en su bellí
sima presentación.

PLANTA PRODUCTORA DE 
GLUCOSA Y ALMIDON — Pa
ra poder abastecer a la indus
tria de dos materia« primas 
esenciales. y establecer una 
producción en línea, la firma 

' "Ambrosoli & Cía. Ltda.” estl- 
Imó conveniente ampliar sus ac

tividades adquiriendo v reno
vando una fábrica en El Salto, 
para la producción de glucosa 
y almidón, procedentes del maíz. 

। La glucosa es de gnan apli
cación y utilidad en la fabrica
ción de caramelos, reduciendo 
considerablemente el consumo 
de azúcar en su elaboración.

En lo que se refiere al almi
dón. es éste un producto de 
primera necesidad para las in
dustrias alimenticias y texti
les.

CHILE. PAIS EXPORTADOR 
DE MIEL — Las mieles de Chi
le gozan en el mercado Interna
cional de gran prestigio, prefe- 

! rencia y demanda, y su forma 
I de exportación se había limita-

Ha correspondido a la firma 
\mbrosoli. iniciar con muv 
huen éxito la exportación de 
las mieles chilenas envasadas 
en tarritos de un kilo cada uno 

¡ con destino a Egipto, Perú y Es- 
, tados Unido*.

La acogida dispensada a es
te product-» exportado en tal

exportación de mielen envasa-

metes producidos por la fir
ma.

LA PRODUCCION DE MAI
CENA.— Como es universal
mente sabido, la harina pro
cedente de la fécula de maíz, 
constituye uno de los alimentos 
más solicitados y de presencia 
imprescindible en teda cocina.

Esta harina fue lograda ha
ce justamente un siglo, en el 
año 1856. por los señores Dur- 
yea, quienes pulverizaron la le- 
cule del maíz, para aprovechar 
al máximo el gran poder ali- 

। mentido de este grano. A fin 
¡ de darle un nombre que identi- 
I ficara el producto y colccarlo 
I en el mercado, inventaron la 
। pilabra estrictamente científi- 
| ca "MAICENA", que registra-

is amnro- . . „verdadero OBSERVESE cómo Ambrosoli equipa a sus juveniles operarías, 
para lograr un trabajo higiénico garantido. Aquí controla la

envoltura automática.
doble fondo, donde se le so- i de las utilidades de la indus- . e« i í_i_ _ i---- de un cálculo de

dose de esta manera la pasteu- Uno de tos aspectos más no- 
rlzación del producto, en un pro- torios de la obra de acción so
ceso similar al que se somete la I cial que realiza la firma ra Ia 
leche. I constitución de la Sociedad Mu-

Se procede a continuación a tualista Ambrosoli, que permi- 
filtrarla y clasificarla para los I te a tos obreros que deban re- 
caramelos. como relleno, o para tirarse por imposibilidad física 
la masa, y las más selectas, pa- | o vejez, o que después de haber

-IA» >a ser envasadas. ¡ trabajado durante quince años
»rún’larítelet eírcmelo >•' ORGANIZACION DE en la Industria deban retirar», 

Á «ti mas. se le adieten.. DISTRIBUCION Y VENTAS.- .Il" „ df.n
ácido cítrico, esencia.«, coloran- Para la atención y conquista días, parte del s“e‘do
tes y tos ingredientes de más del mercado, la firma Ambro- Ademas, tiene una Cooperati,
escrupulosa higiene que sea ne- ’olí & Cía. Ltda. ’ que puede te- , -- -
cesarlo para producir un tipo ner la satisfacción de £*berae P"50"“1
de caramelo perfecto, agrada impuesto por la.’ote c.Udad de | los^ae

ciarse esas materias pasan * 
Jas cocedoras, que son máqui
nas a presión de vapor que al
canzan una temperatura de 130 
a 140 grados, en donde se em
pieza a formar la pasta.

Allí adquiere su punto de co
cimiento. y pasa a continua-

Pnra la atención J 
del mercado, la firma 
soli & Cía. Ltda." que puede te va de Consumos, que permite al 

----- —I adquirir tos articu- 
primera necesidad & 

precios de costo, y un cen
tro social con un Club De
portivo. con sus ramas de 
fútbol, pimpón, basquetbol y 
excursionismo; un club feme
nino. con participación del per
sonal obrero femenino, en el 
cual tienen oportunidad de des
arrollar actividades educativas, 

I culturales, recreativas e indus- 
tria casera; un club de niños, 
que tiene por objetivo princi
pal. educar c instruir a través 
de la recreación a los hijos del 
personal, y un conjunto artísti
co, que cultiva música de] fol- 

i klore. variedades artísticas y 
,1 un teatro de títeres, construido

s sus productos, tiene sin embar
go. organizado un modernísimo ¡ 
sistema de distribución y ven- | 

uuvav pa-. . .. tas a lo largo de todo el país,
deadora, de donde en forma de dinamizado por Un excelente 

•• • cuerpo de vendedores, dirigido i 
por un inspector de ventas e 
impulsado sistemáticamente por I 
el Departamento de Publict- 
dad y Promoción de Ventas. ;

LA PRESENTACION MARA 
VILLOSA DE LOS PRODUC
TOS.—No hay duda que nobles 
productos deben ser presenti
dos con la dignidad y belleza 
que les corresponde.

La presentación introducida । un tntuo uvci 
por Ambrosoli en los carame- i por ellos mismos, 
los. medíante su envoltura en “ 
celofán, constituyó una nove
dad en dille . _____
de absoluta higiene.

I Rompió uní tradición de más

Amasado y saturado este pro- | 
dudo pasa a la máquina mol- |

una soga continua va saliendo 
entre el trabajo de la abasto- 
nadora y el operador, siendo 
modelado y cortado y enfriado 
por la propia máquina. Las pie
zas que no salen perfectas son 
apartadas.

ramelos rellenos, la masa se 
coloca en la maquina abasto- 
nadrra. en torno a un tubo de 
cobre conectado a una bomba 
que inyecta el relleno delicioso 
y correspondiente. que puede 
ser miel, licor, chocolate o mer- | 
meladas, dentro de la misma I 
masa que asemeja un tubo. Y 1

En esta forma se realiza una 
labor ejemplar de estrecha 

v una garantí! unión entre los grandes facto
res de la producción: el capital 
y el trabajo.

Mal

SEMEJA un Laboratorio el salón donde expertos obrero« elaboran los variado« productos AmbrosoM



93 anos de convivencia social y 
cultural en el Club de la Unión 
SU SIGNIFICACION EN LA HISTORIA Y DEMOCRACIA CHILENAS

Hasta promediar el Siglo XIX, Chile seguía muy aferrado 
a las antiguas costumbres coloniales, y los cambios que trajo 
la República fueron adentrándose muy lentamente, salvo los 
conceptos políticos y sus formas, que ciertamente no procedían 
de España.

Así, lo que hoy llamamos vida social no existía con un ca
rácter extra-hogareño, y las reuniones de este tipo siempre se

. .

Señor Manuel José Irarrazaval. primer presidente del Club 
de la Unión.

SCUELA DE OEKOMA
Desde la segunda mitad del siglo pasado, el Club de la 

Unión debe considerarse como algo inherente al desarrollo 
político, cultural, social y económico de Chile. En sus diver
sas sedes se han cobijado como miembros de la institución 
los hombres más destacados del país, y bien puede decirse 
que en cierta medida ha seguido los vaivenes del progreso y 
cambios experimentados por nuestra Historia en este lapso que 
ya va para los cien años.

Es y ha sido siempre un centro de convivencia humana, 
de la más amplia tolerancia y fraternidad. Bajo su alero se 
olvidan las pasiones, las ideologías opuestas, las duras luchas 
por la existencia, y todas las preocupaciones y sinsabores "que
dan en la puerta”.

A nadie se la pregunta por su credo, situación económica 
o pergaminos. Para disfrutar de su sombra protectora, basta 
ser un hombre de bien.

Es frecuente ver juntos en una mesa a políticos que an
tes defendían en el Parlamento o la tribuna, las más diame
trales ideas o problemas, y jamás las discusiones ocupan si
tio en ninguno de sus acogedores salones. Allí se reúne sí. una 
aristocracia del bien, la moral, el esfuerzo, trabajo e intelecto. 
Es una escuela de democracia práctica que ha dado prestigio 
internacional a Chile. Es. en suma, un país en pequeño, una 
república de hombres libres, en que cada uno es señor de ex
celsas condiciones humanas.

efectuaban en los salones de las casas de familias principales, 
y las tertuF s no trascendían más allá de las veladas musica
les o de los asuntos de carácter político.

Este era el ambiente social santiaguino antes de la funda
ción del Club de la Unión. . .. .En 1861, el Presidente José Joaquín Perez inicia su política 
de apaciguamiento, y entre ese año y 1864, tanto liberales co
loco a poco el círculo de po-se contaba con una cocina, en ’____ ___ i- .. r-n. la mol se nrenaraban exomsi

mo conservadores van deponiendo paulatinamente sus agresi
vas campañas, y sirve de nexo entre el Presidente Pérez y la 
oposición el señor Rafael Larram Moxó, amigo íntimo del Man
datario. En su casa se efectuaban las reuniones, a las cuales 
asistían los más connotados conservadores y liberales, a fin de 
ponerse de acuerdo sobre problemas fundamentales que afec
taban a Ja nación.

Uticos fue aumentando, y la ca
sa del señor Larrain Moxó se 

| hizo estrecha para recibir a 
tantos contertulios. Entonces se 

| acordó arrendar los altos de la 
casa de la señora Joaquina Con
cha de Pinto, ubicada en la ca
lle del Estado N.o 36 —anti
guo— esquina nororiente de 
Huérfanos, justamente en el si
tio que ocupó hasta hace algu
nos años el edificio Gath y Cha
ves, hoy demolido. Ahí funcio
naba anteriormente la Sociedad 
"Unión An. iT.a". que había 
fenecido h. tiempo.

EL "CLt o.. LA UNION".— 
las eleccio- 

__ t__________ oe ese año > 
el factor político uejo oe atraer 
a muchos contertu:io->. Entonces 
algunos de ellos pensaron revi
vir en el mismo sitio que arren
daban la antigua Sociedad 
Unión Americana, pero desli- I 
gándola de todo tinte político, | 
para darle más bien una carac- , 
teristica típicamente social. Na- j 
da mejor que la denominación 
de Club de la Unión para la 
nueva entidad, que tendría por 
objeto cultivar la amistad y la 
amena charla después de ter
minadas las actividades del día.

El 8 de julio de 1864 se efec
tuó la primera reunión de quie
nes apoyaban esta idea, desig
nándose de inmediato un direc
torio provisional, que integraron 
los señores Manuel José Irarrá
zaval Larrain, Marcial González 
Ibieta. Francisco Echaurren ¡ 
García Huidobro, Ramón Vial ¡ 
Formas. Pastor Cerda Eyzagui- ¡ 
rre y Ricardo Montaner Asenjo. | 
Secretario fue designado don । 
Macario Ossa Cerda. Catorce | 
dias después quedaba redactado 
el Reglamento del Club, eligién
dose presidente a don Manuel 
José Irarrázaval.

La nueva entidad contó con 
poco menos de cien socios en ; 
sus comienzos, y en el local ya i 
señalado decoraban sus salones 
seis cuadros de santos facilita
dos por la señora Dolores Ra
mírez de Ortúzar. Los contertu
lios sólo podían permanecer ahí 
hasta las veintitrés horas, y si 
su permanencia se prolongaba 
a raíz de los acalcados debates 
o la amena charla, había mul
tas que eran del orden de los 
cinco y diez pesos de buena ley 
de ese entonces.

En cuanto a cocina, sólo se 
contaba con un pequeño anafe 
para té y de servicios de re
frescos o bebidas.

Al año siguiente al aumento 
de socios hizo que el Club bus
cara un nuevo alero, y se ins
taló en los altos de la casa de 
don Rafael Larrain Moxó. en 
calle del Estado N.o 17. esqui
na de Huérfanos, justamente 
en el sentido diametral de su 
pri’-’itiva sede.

EL INCENDIO DE 1869.— 
Siendo Presidente don Manuel 
Alcalde y Velasco, y cuando ya

Despuc^

la cual se preparaban exquisi
tos "hervidos a la chilena” y 
"pese Jo en fuentes de barro”, 
la concurrencia aumento noto
riamente. La importancia del 
Club hizo que el Presidente Pé
rez y su Ministro don Joaquín 
Blest Gana dictaran un decreto 
por el cual se daba existencia 
civil a esta persona de derecho 
llamada Club de la Unión, según 
señala el historiador de esta 
institución, don Guillermo Ed
wards Matte.

La historia recuerda también 
que el nombre Je’ Club de La

mientras se hacían las gestio
nes de compra del inmueble de 
la señora Felisa Ossandón de 
Haviland, ubicado en Alameda 
N.o 139. cuyo edificio ocupara 
hasta hace pocos años el Minis
terio de Educación —entre las 
calles Estado y Ahumada, acera 
norte. La compra se materiali
zó el 27 de noviembre de ese 
año en ochenta mil pesos, y en 
marzo de 1870 empezó a funcio
nar el Club en su nueva casa.

Por ese entonces la fiebre de 
la plata y los relucientes mine
rales del norte dieron a Chile 
una era de prc-o.'ridi d que fe

período ya son más tranquilos, 
y en todos los sectores de opi
nión hay un aire de optimismo. 
La vida’ del Club de la Unión 
cobra brillo tranquilo, y por sus 
salones pasan per.:onalidade_- 
extranjeras de alca alcurnia, 
desde Ministros de Estado a 
condes y príncipes. En 1887 te
nia 362 socios, y ese mi mo año 
tributó un recibimiento que hi
zo época a don Carlos de Bor- 
bón, pretendiente a la corona 
española.
• En 1890, gracias a gestiones 
de don Augusto Gubler. el Club 
vuelve a tener local propio, ad

Señor Carlos Yñiguez Larrain. actual

la actualidad es una de las más 
completas bibliotecas particular 
res de Chile, tanto por el valor 
de sus obras como por la enor- S 
me cantidad de volúmenes que í
decoran sus estanterías, desde i
el siglo pasado, en que fue fun- • 
dada por un grupo de intelec
tuales del Club.

OBRAS DE ARTE Y OBJE- 
TOS VALIOSOS.— Entre las ' 
obras de arte de gran jerarquía ■ 
que adornan los distintos salo
nes del Club, debemos mencio
nar el cuadro "La Arrepentida", 
interesante figura de mujer del 
pintor italiano Giuliano. que ob- I
tuvo premio en la Exposición
Internacional de Alemania en
1887. y que fuera obsequiado al ,
Club por don Domingo Tocor- 
nal Matte.

En el hall hay dos grandes 
cuadros de Fray Pedro Suber
caseaux. que representan el "Si
tio de Rancagua" y la "Salida 
de Almagro del Cuzco" como 
también un mármol de "Pablo 
y Virginia”.

El salón de recepciones guar
da como preciado tesoro un re
loj que perteneció a Blanco En
calada.

Además, el Club tiene esta
tuas donadas por la insigne es
cultor.! doña Rebeca Matte de 
Yñíguez. que constituyen piezas 
de incalculable valor y belleza. 
Asimismo, podemos citar la exis
tencia de numerosos otros cua
dros. gobelinos. mármoles y gran 
cantidad de muebles de los si
glos XVII y XVIII.

Merece especial mención el 
hecho de que los pisos primero 
y segundo estén cubiertos inte
gramente por mármol de Ca- 
rrara.

OTRAS SECCIONES— El 
Club cuenta, además, con talle
res de electricidad, mecánica, 
carpintería lavandería, panade
ría. pastelería, fábrica de hie
lo, etc.

El personal, que asciende 
aproximadamente a cuatrocien
tos. entre empleados y obreros, 
cuenta con una caja de previ
sión propia, servicios médicos 
completos, dentista, etc. Asimis
mo, se han desarrollado diver
sas entidades deportivas del per
sonal, que el Club fomente, y 
ayuda en toda forma.

JUEGOS Y ENTRETENI
MIENTOS.— Los socios disfru
tan de salones especiales para 
juegos y entretenimientos, en
tros los que se cuentan los 
de billar, billa, palitroque, pis- 
cin:i temperada y numerosísi*

millones doscientos un mil pe
sos. Dificultades múltiples, deri
vadas de la situación interna
cional. aplazaron la construc- 

| cion de! edificio actual.
Dirigía los destinos ael Ciuc 

«n 1917 don Luis Barros Borgo- 
I ño. quien de inmediato tomo co

mo caro Anhelo la construcción 
de la sede definitiva Llamo a 
uno de los más grandes arqui
tectos de Chile, el señor Alber- 

I to Cruz Montt. quien trazo los 
planos, terminándose la obra en 
1925, con un costo de doce mi
llones cuatrocientos ochenta y 
»res mil pesos. En Jos meses ju- 
lio-agosto de ese año. el Club se 
traslada a la sede en que se en
cuentra ahora, terminando asi 
su largo peregrinaje, con altioa- 
ios que siguen muy estrecha
mente los cambios experimenta
do'- por la historia misma de 
ChVlSITANTES ILUSTRES. — 
En el presente siglo han sido 
agasajados por el Club oe la 
Unión personajes de alta jerar
quía internacional, entre los 
que se cuentan cronológica
mente el Secretario de Estado 
de los Estados Unidos, señor 
Elihu Root. esposa e hija, en 
1906. Este fue el primer banque
te en la historia del Club, al 
cual a-istieron señoras. A! ano 
siguiente se festeja al principe 

i Luis de Orleans y Braganza; en 
’ 1920 al Infante don Fernando 
de Baviera y a Humberto de Sa- 
bova; en 1925, al entonces Prin
cipe de Gales y su hermano el 
Duque de Kent. que después 
fue rev del Imperio, y en 19-8. 
al ex Presidente de los Estados 
Unidos. Herbert Hoover.

LA BIBLIOTECA.— En el ter
cer piso, frente a Ia Avenida 
Bernardo O’Hggins. se encuen
tra la Biblioteca del Club, la 
que se ha ido formando por do
naciones de los propios socios y 
amigos de esta institución. En

Primer edificio que ocupó el Club de la Unión, en calle del Estado esquina de Huérfanos, y que fuo 
demolido a fines del siglo pasado para construir el que posteriormente fuera Edificio Gath y 

Chavez, también desaparecido.
cundo todas sus lentas ectivi- < 
dades, trayendo gran bienestar, j 
Esto permitió que se encomen- < 
dara al arquitecto francés Hé- i 
nault la construcción de una < 
gran sala de billares, la misma < 
que fue sala de exposiciones del 
Ministerio, y cuya puerta prin- ] 
cipal daba a la Alameda. Por < 
las características de construc- ¡ 
ción, se le dio en ese entonces < 
el nombre de "basílica” o “ca
pilla”. En 1871 ya se hacían las j 
primeras carambolas.

SOCIOS PENSIONISTAS 1 I 
NO PENSIONISTAS — Pero e 
volvamos al año de plata, el de < 
1870. Por ese tiempo se estable- । 
cieron dos categorías de socios: í 
los pensionistas y no pensionis- j 
tas. Los primeros podían utilizar i 
los servicios de almuerzo y comi- ¡ 
da, a razón de un peso diario, j 
todo incluido; los segundos pa- ■ 
gaban cincuenta centavos por j 
almuerzo y un peso por comida. ] 
Las viandas podían ser gusta- ¡ 
das con las más limosas mar- ( 
cas de vinos franceses envasa
dos, y también con los "caldos" 
que se traían en pipas.

En 1873 el edificio salva mila 
grosamente de un incendio, y la 
decreciente afluencia de dinero 
hizo ensombrecer un tanto la 
opulencia en que vivía la gente 
de Santiago, pero no por ello se 
dejó de traer de París un fa
moso cocinero que hizo época 
en la capital. Esto sucedía en 
1875, y el Club ya contaba con 
43 socios.
Empezaron a arreciar los pro 

jlemas económicos, y en 1878 se 
endió la propiedad. Al ano si
miente el Club de la Unión se 
raslada a calle Bandera N.o 31. 

esquina de Huérfanos, a una 
oropiedad de la familia Goye
nechea.
xLa historia del Club vuelve a 
desaparecer en lo que respecta ¡ 
al lapso 1876 a 1885, justamente 
los años más importantes y de 
mayor esfuerzo de toda la ciu
dadanía como lo es el períodc 
de la C ría del Pacífico, eft e 
cual - .»ún parece deducirte 
de documentos posteriores— 
fueron nombrados socios hono
rarios del Club fiarlos Cundell. 
Latorre. Baquedano y Goro--tia- 
cía. como también Marcos Ma 
urana. Galvanno Ríveros v 
¿millo Sotomayor.

ALUMBRADO ELECTRICO.— 
.Jomo dato curioso de la época, j 
•ay que consignar que en 1884 
■l Club instaló su alumbrado . 

éctrico. lo cual, desde luego 
•s una novedad para sus socios.

Los años que siguieron a ese 

Presidentes del Club 
desde 1884 - 1956

Unión tuvo su origen en el en
tendimiento cordial de los gran
des políticos conservadores, li
berales, radicales y nacionales, 
que actuaron en esa época.

Pero este progreso material 
ya bien afincado terminó brus
camente. Al día siguiente del 
fallecimiento del presidente se
ñor Alcalde, se declaró un in
cendio que destruyó totalmente 
el edificio. Esto sucedió el 17 de 
noviembre de 1869. A esto se de
be la pérdida total de la docu
mentación primitiva del Club 
y cuyos primeros pasos han si
do reconstituidos gracias a la 
paciente labor de don Abraham 
Koenig Velásquez.

Generosamente, el recién for
mado Club de Septiembre ofre
ció su sede a sus amigos en 
desgracia, y allí se cobijaron

quiriendo la propiedad que ocu
paba a la sucesión de Emeterio 
Goyenechea. para lo cual se ob
tuvo un préstamo de ciento cin
cuenta mil pesos en el Banco 
de Valparaíso.

Los sucesos de 1891 afectaron 
la marcha del Club por razones 
derivadas de la misma pasión 
política; pero curadas las heri
das por el tiempo, las cosas vol
vieron a su cauce normal en 
forma paulatina.

COMIENZOS DEL NUEVO 
EDIFICIO.— En 1911, cuando 
el Club calaba hondo en la vi
da social de Santiago, su presi
dente. don Salvador Izquierdo 
Sanfuentes, inicia las gestiones 
para adquirir un sitio y edificar 
una casa que responda a la alta 
alcurnia de sus miembros. Des
pués de prolongadas búsquedas 
y conversaciones, se logra ce
rrar un acuerdo de compra de 
la propiedad que las monjas 
agustinas tenían en Bandera es
quina ’de Alameda. la cual se

PRESIDENTS
Don Carlos Yniguez Larrain. 

DIRECTORES
Don Jorge Aldunate Eguigu- 

ren.
Don Carlos Budge Zanartu.
Don Alvaro Covarrubias Ar- 

legui.
Don Salvador Hess Riveros.

Don Vicente Larrain Izquier
do.

Don L. Alejandro Lira Lira.
Don Luis Merino Lizana.
Don Luis Ruiz Tagle Vicuna. 

GERENTE
Don Angel Sandoval Jofre.

SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS
DI TELLA S. A.

SOCIEDAD ANONIMA CHILENA
FUNDADA EN 1930

ENTRADA PRINCIPAL A LA PLANTA: A LA DERECHA LOS TALLERES 
PRINCIPALES. AL FONDO EL EDIFICIO DE LA FUNDICION Y A LA 

IZQUIERDA EL CASINO DE OPERARIOS Y EMPLEADOS.

Refrigeración eléctrica, residencial, comercial e industrial, artefactos eléctricos 
y a gas para el hogar.

Maquinarias Industriales en general.

OFICINAS: DEPARTAMENTO COMERCIAL:

Matías Cousiño 54 64
Teléfonos: 83106 - 83109 - 63986

Ahumada 65
Teléfonos: 89663 y 87241

TALLERES PROPIOS:
Äv Vicuña Mackenna 3300 MÍ 53041, 53042 y 53705

ESTACION DE FRENOS Y VENT?
DE REPUESTOS DE AUTOS:

Av. B. OTRlggin« 2300 al 2314 
Teléfonos: 93101 y 94943

Casilla 13360 — Santiago de Chile

Vista actual del edificio sede cíel Club de la I uión y su fachada principal que da a la Alame
da Bernardo O'Higgins. Fue construido por el famoso arquitecto chileno señor Cruz Montt. y des- 

, de agosto de 1925 es uno de los centros sociales más importantes no sólo de Chile, sino de Amé- 
j rica entera. Se afirma con justificada razón qtrt en su género es la entidad más grande de) mund« 

 T cl»e posee el mc^ón de bar largo ríe que se trnga noticia 

El primer presidente del 
Club de la Unión fue don 
Manuel José Irarrázaval La- 
rraín, sirviendo estas funcio
nes desde julio de 1864 has
ta septiembre de 1865. Le su
cedieron: Manuel Alcalde Ve- 
lasco. septiembre de 1865 a 
noviembre de 1869; Luis Cou
siño Squella. abril de 1870 a 
mayo de 1873; Manuel Anto
nio Matta Goyenechea, junio 
de 1873 a septiembre de 1875; 
Manuel Hurtado Ugarte, 1875- 
76. 1880-81, 1882-84 y 1888-92; 
Adolfo Ortúzar Gandariilas, 
1876-80. 1881-82, 1884-88 V 
1892-93; Mariano Sánchez 
Fontecilla, 1893 a 1902, Leó
nidas Vial Guzmán. 1902-1910; 
Salvador Izquierdo Sanfuen
tes. 1910 a 1913; Rafael Orre- 
go González, 1913-1917; Luis 
Barros Borgoño, septiembre 
de 1917 a junio de 1931; Luis 
Subercaseaux Errázuriz, ju
nio 1931 a septiembre de 1934, 
José Manuel Balmaceda To
ro, 1934 a 1936; Guillermo 
Edwards Matte, 1936 a 1944. ¡ 
Gustavo Ross Santa María, | 
1944-1950; Carlos Hurtado , 
Errázuriz. 1950-1953: Carlos 
Yñ’.guez. Larraín, 1953 hasta 
la fecha.

HOMENAJE
D E

GIANOLI, MUSTAKIS 
Y CIA.

GEB ENCIA GENERAL

VALPARAISO
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d. TRANSA-CHILE. r.0„n,

TniMni nuil r” redescubre el sur austral y moviliza 
I IrnBl " uHiLl riquezas alimenticias a centro y norte

Una empresa joven ágil, dinámica

“Transa-Chile” 
y H. G. Wells

Esto es TRANSA -CHILE. 
Todos los problemas se re
suelven con el aporte entu
siasta de todos, porque está 
constituida por elementos jó
venes que materializan en 
ella la animada inquietud de 
quienes viven más en el cie
lo que en la tierra, dé quie
nes en raudo vuelo van de
jando atrás formas anacróni
cas y sistemas fallidos.

Sus dueños no 
años, ni grandes títulos 
ostentoso aparato alrededor 
de ellos, nada; por el contra
rio, son dos abejas más de 
este colmenar. Uno, don Fer-

suman 80 
ni

nando Ovalle Devoto, mane
ja toda la parte financiera- 
administrativa; el otro, joven 
bimillonario del aire, don 
Mario Contreras Fischer, lle
va sobre sus hombros toda la 
parte técnica; impulsados por 
un mismo ideal y unidos en 
ese vibrar agitado que impe
le las actividades de hombres 
de empresa jóvenes, presi
dente y vicepresidente, res
pectivamente. son un ejem- 
ploentre todos sus subalter
nos.

Las ramas de este fortale
cido, tronco, son tres departa
mentos: Contabilidad, Técni
co y de Tráfico, que subdivi-

didos en diferentes secciones i 
constituyen todo un sistema 
de funcionamiento armónico, 
Aexible; de una agilidad que i 
no encuentra obstáculos en su I 
camino, está plasmada en | 
ella la esencia misma de la 
aviación, sincronización, ra
pidez y evolución sistemáti
cas.

Seis capitanes de nave y | 
cinco copilotos tripulan cua
tro Curtiss C. 46, que servidos 
por un ingeniero aeronáuti
co y doce mecánicos consti
tuyen un eslabón de seguri
dad. que hasta el momento ha , 
dado pruebas de solidez y es
pecial eficiencia.

Y PILOTOS

■ ^a,ie?.lidad suPer? a la fantasía”, nos enseña
ba H. G. Wells, cuando él lanzaba su incursión por el 
año 2.000, y si bien nos mostraba los climas artificiales 
el uso de los rayos solares como fuente de energía; el 
avión unipersonal o el hombre-ala, estaban todavía dis
tantes conquistas colosales como el descubrimiento de la 
energía atómica, las drogas maravillosas, los aviones a 
reacción, etc. Pero él se había encargado de habituar
nos a los primeros aviones cohetes capaces de hacer rea
lidad los sueños interplanetarios...

En el siglo XX han ido trocándose en hechos palpa
bles todas las concepciones audaces de los precursores de 
todos los tiempos. Leonardo de Vinel podría resucitar 
un día cualquiera y comprobar cómo todos sus Inventos 
están al serivicio de la paz o de la guerra.

Lo que cambia más lentamente es la mentalidad de 
los pueblos, de las masas y de los grupos selectos, pero 
conservadores que, por estar formados en escuelas so
brias y realistas, exceden su posición crítica y extreman 
la desconfianza innata que usan como coraza defensiva 
a toda reforma, a todo avance, a toda transformación. 
De ahí que se vayan repitiendo las reacciones de ayer 
cuando el advenimiento del ferrocarril reemplazó la ca
rreta como medio de transporte y carga. Se repite cuan
do el barco vence los mares, y se agiganta cuando la 
aviación comercial abre su competencia con el ferroca
rril y el barco, para servir como medio insubstituible en 
el acortamiento de las distancias, en la velocidad de los 
negocios, en la armonización del progreso.

Porque si una fábrica reemplaza hoy a 5.000 hom
bres y produce en un día lo que antes lograba en un 
año, no seria justo ni lógico que en materia de trans
portes no se hubiese logrado semejante nivelación y si
guieran todavía los hombres movilizándose a razón de 
70 kilómetros por hora.

No. La aviación comercial ha cumplido su propia 
superación.

En materia de transporte se han cumplido las trans
formaciones inherentes y hay que reconocer que, en este 
rubro, hemos ido más lejos que lo que era de esperar. 
Hoy por hoy, todos los hombres, mujeres y niños, ha
bitantes en cualquier país civilizado o embrionario, pue
den emprender aquellos viajes de Roosevelt y Churchill, 
cuando durante la Segunda Guerra Mundial decidían 
el contacto directo y de inmediato abordaban el avión, 
sin consideración de clima, hora ni peligro alguno. To
do se cumplía en horas, como correspondía a conducto
res de la guerra precursora de la era atómica.

Ciertamente que hoy, no solamente se puede lle
gar a Roma por todos los caminos o rutas, sino que a 
pocas horas del pensamiento, casi como si el espíritu 
pudiera movilizar al cuerpo.

Pero cada día nuevas experiencias los “clipers” 
o transportes para todo y para todos, llevaron al con
vencimiento del hombre de negocios y también a los pio
neros de la aviación comercial de carga, de que no sola
mente los seres humanos podían gozar del transporte 
“rápido a ras del cielo”. También podían y pueden usar
lo los animales y las cosas. De allí surgieron las com
pañías especialistas en transportes de carga. También 
las hay mixtas, como la TRANSA, que extiende su pres
tigio por todo el Continente y que, en el sur de Chile, ha 
dejado huella de su acción progresista.
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Presidente: señor Fernando Ovalle Devoto. 
Vicepresidente; señor Mario Contreras F ischer. 
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Jefe del Departamento de Tráfico: señor Jorge Aguirre Barrera. 
Jefe Sección Material: señor Marcos Lo yola. 
Jefe Sección Vuelos: señor Fernando Mutis.
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Copilotos; señores Carlos Bartch, Luciana Julio, Hugo del Valle y Ricardo Franke.

TRANSA-CHILE 
Departamento de Tráfico

HABLA EL TIMONEL DE "TRANSA - CHILE"

Estamos dispuestos a movilizar 
las riquezas pecuarias del Sur, 
pero necesitamos más aeródromos

Los muebles, nuevos clientes del transporte aéreo
Conversamos Brevemente con 

don Mario Contreras, bimillona- 
rio del aire de sólo 35 años de 
edad, que maduró su juventud 
gobernando los comandos de po
tentes máquinas. Es uno de los 
propietarios de TRANSA y su 
timonel. En las alturas, la men
te se serena y descansa, porque 
—contra la creencia del pea
tón— volando se aprecia de ma
nera distinta la velocidad. Cielo 
azul arriba, techo suave al cen
tro, y abajo los cuadrantes de 
tierra sembrada, que semejan 
un laberinto de juguete. Con
trasta las inconmensurables fa
jas de césped verde azulado del 
mar. Cual fuere la visión hacia 
abajo, vertical, la meta no se di
visa, se hace eterna, con sensa
ción de imposible. Los minutos 
parecen largas horas; la veloci
dad del avión arriba no se en
tiende parece que no avanzase 
más de algunos metros en “lar
guísimo" tiempo que, natural
mente, son segundos. En esos 
oasis de concentración surgió 
acaso la idea de organizar la 
TRANSA-CHILE, para lo cual 
bastó la conjunción de los dos 
noveles empresarios.

¿Qué

UN APORTE MAS DE "TRANSA" 
A UN PROBLEMA NACIONAL

Tal vez donde la altura de la Empresa "TRANSA” 
adquiere un relieve 'de más destacada personalidad es 
en el hecho de haber procurado por todos los medios y, 
en cierto modo, haber logrado indicar a algunos comer
ciantes de carne a adoptar el “TRANSA”, como un me
dio de destruir el viejo sistema de acarreo de animales 
en pie, substituyéndolo por el único medio capaz de 
satisfacer las necesidades de distribución de tan pre
preciado alimento: el transporte de carne faenada. 
Su afán llegó más allá de lo comercial y distrayendo 
capitales de su creciente Empresa cooperó en cons
truir una cancha en NIRIHUAO para dar salida a loa 
productos pecuarios de la más rica de nuestras pro
vincias del sur, aquélla que limita con lo inimaginable 
en sus posibilidades agrícolas, mineras • industriales: 
Aisén.

A la medida de sus posibilidades. "TRANSA” ha 
aportado una solución práctica, objetiva y comproba
da, de lo que puede ser la solución de uno de nuestros 
más graves problemas de distribución' de alimentos: 
el anacrónico, anticomercial y salvaje sistema de aca
rreo de animales en piño y en rejas. Los animales ad
quirieron alas y desde su fuente de producción y fae- 
namiento llegan hasta los derrames de consumo en só
lo pocas horas.

En la actualidad, Ferrocarriles del Estado trans
porta una carga de miles de toneladas al año al lle
var rejas vacias hacia los puntos de entrega de ani
males y se pierden toneladas de carne, tal vez un 25% 
de la engorda, en el transporte mismo. Millones de 
pesos quedan entre las ruedas del ferrocarril y la an
siedad de un pueblo queda triturada entre los rieles. 
Lentitud, gasto» Inútiles, planes y promesas se que
man por no mirar al espacio donde un puente aéreo 
daría solución a todas estas insatisfechas incógnitas.

Jóvenes parlamentarlos de las provincias del sur 
han impulsado las leyes 12.146 y 12.080, que abren la 
posibilidad de dotar a Llanquihue, Chiloé y Aisén de 
los medios que serian el trampolín impulsor de una 
poMtlca nacional de explotación de los grandes medios 
pecuarios de esa zona, proveyéndole los fondos nece
sarios para la creación de frigoríficos y canchas de 
aterrizaje que permitan construir la cabeza de un sis
tema nuevo, ágil y seguro, que dé nacimiento a una 
nueva fuente de abastecimiento de la carne.

“TRANSA” se ha adelantado a estas Iniciativas, 
ha creado, incitado y estimulado en los engorderos y 
crianceros de esas provincias este nuevo procedimien
to, llevó una solución a) via crucis que significaba el 
transporte del ganado desde sus praderas hasta las 
fuentes de consumo: pbee ETAOIN SHRDLU MF..YP 
sus primeros pasos vió con indlslmulado asombro cómo

EL SUR AUSTRAL.— 
piensa usted de las posibilidades 
que tiene el país de incorporar 
a la economía nacional las ri
quezas del sur austral?, pregun
tamos al señor Contreras.

—Hay grandes posibilidades 
—contesta—. Naturalmente que 
todas ellas están supeditadas a 
los medios de que se disponga 
en materia de comunicaciones. 
Nosotros tenemos la predisposi
ción de incorporar esas zonas a 
la producción, pero faltan aeró
dromos. Si esos territorios, como 
Aisén. ricos en empastadas y en
marañadas selvas protectoras 
para el ganado, carecen de ca
minos, huellas de toda comuni
cación posible hacia los centros 
de contacto con vías de trans
portes, no hay otra solución 
más viable, rápida, ni económi-

resorte del Estado, materia de , ría de zonas como Palena y Rio 
una política general de Gobier- 
no, la construcción de aeródro
mos en aquellas zonas que son, 
a la vez, centros ganaderos. Nos
otros (TRANSA) hemos dado 
suficiente prueba de que, con
tando con canchas de aterriza
je, podremos sacar la producción 
a los centros de consumo, co
nectar a esa gente con el res
to del mundo, abrirles mer
cados. Pero si bien hemos dado 
una demostración, el resto que
da al Gobierno.

—Asimismo —prosigue el se
ñor Contreras—, deben cons
truirse frigoríficos en los centros 
de faenaje y embarque, siendo 
este aspecto de mucha im
portancia en un plan general 
que se trace al respecto.

El señor Contreras se refirió, 
naturalmente, a la pista que la 
Compañía TRANSA construyó 
en Nirihuao, que es la mejor con 
que se cuenta en Aisén. Allí ha
bía ganado, pastizales, tierra fe
raz. Los productores contempla
ban cómo la inercia impedía lle
var esas riquezas al mercado, 
hasta que TRANSA construyó el 
aeródromo con la cooperación 
de la Sociedad Ganadera de Ai
sén. Empezó la selección de las 
reses, el faenaje y la subsecuen
te actividad de embarque de 
carne a los centros de consumo, 
a la vez que de recepción de 
implementos, herramientas, ali
mentos, etc., en las mismas má
quinas de la TRANSA.

Para construir ese aeródromo, 
la TRANSA distrajo capitales 
que estaban destinados a la ad
quisición de bienes de capital 
para incremento de su patrimo
nio. Sin embargo, pudo más el 
patriotismo y un anhelo de rom
per esa cortina de la Inercia que 
ha impedido incorporar esas ri
cas zonas ganaderas a la pro
ducción nacional.

—¿Puede extraerse producción 
de otros puntos de aquella re
gión? —Interrogamos.

—Naturalmente que se puede 
movilizar la producción pecua-

Cisne, en Chiloé Continental. 
Más al sur, desde Baker y La
go Cochrane, en el límite de la 
provincia de Magallanes. En to
das estas regiones hay empasta
das y centros productores, que 
hasta ahora carecen del factor 
primordial que les permita en
viar sus productos a los centros 
de consumo. Para esto hay que 
construir aeródromos, dentro de 
esa política que reclamamos y 
que tiende a convertir en reali
dad las aspiraciones de esforza
dos compatriotas sureños. (Diría
se que la mejor manera de asen
tar sobre bases de permanencia 
y solidez nuestra soberanía es 
creando estos centros de contac
to con el resto del país, me
diante construcción de aeropuer
tos y de establecimientos de 
faenaje de ganado.)

—Desde Punta Arenas hay 
embarques de ganado ovejuno 
vivo a Lima y Arequipa, tempo
ralmente, lo que está indicando 
que los agricultores peruanos y 
el Banco Popular del Perú, que 
son los importadores, saben 
apreciar la calidad de esos pro
ductos, ya que los llevan para 
enriquecer las masas ovinas. Es
to está demostrando cómo en 
nuestro medio también pueden 
alentarse transportes de tal na
turaleza, con fines específicas, 
según sea el orden del negocio 
estudiado.

—A Punta 
transportando 
mobiliarios y 
facturados, 
hombres de negocio, técnicos, 
requeridos en aquella zona, se 
trasladan en avión junto con 
sus enseres y muebles, demos
trando así que una anacrónica 
estimación de economía por fle
tes marítimos ha quedado, atrás. 
Si se compara uno y otro servi- 

, ció, la diferencia será clara.

Arenas estamos 
constantemente 

productos manu- 
Los funcionarios,

El Transporte Aéreo, con sus servicios de । < 
pasajeros, carga y correos, se ha constituido 
en un servicio de primerísima importancia, 1 
tanto para el desarrollo comercial e indus- 1 
trial del país como para las relaciones inter
continentales, internacionales e interdepar* 
laméntales del territorio nacional.

Su alto costo de explotación es el precio 
pagado a la velocidad y capacidad para 
vencer los obstáculos geográficos que hacen 1 
imposibles o tardías las comunicaciones a lo 
largo de las rutas del progreso.

Estos factores en juego, que valorizan el 
Transporte Aéreo, adquieren especial valor 
en nuestro territorio, que en su accidentada 
geografía oculta, separa o roba regiones que 1 
constituyen parte de la riqueza inexplotada < 
del país . '

Las provincias australes desconectadas < 
geográfica, económica y políticamente del ¡ 
resto del país, han logrado en los últimos . 
años fortalecer sus vínculos espirituales y 
materiales, gracias en gran parte al trans* t 
porte aéreo.

Transportes Aéreos de Chile, ''TRANSA" 
CHILE LTDA., en un esfuerzo económico de 
innegable valor ha constituido el eslabón 
principal en esta cadena, que trata de unir 
separadas regiones del «área nacional. Ven
ciendo serios obstáculos materiales, económi
cos y de ordenación estatal, ha llevado ade
lante la creación de un Servicio Público que, 
al margen de toda cooperación fiscal, busca 
con un espíritu de superación admirable, 
servir al Estado, la ciudadanía, la industria 
la agricultura y el comercio..

I Esta Empresa de capital social lucha con* 
j ira mentalidades de antiguo cuño y allí don
de la naturaleza ha puesto mets bríos en obs
taculizar el trabajo del hombre ha llevado 
la templanza de su espíritu y construyendo 
su propio campo de aterrizaje, que en la ac
tualidad es el mejor de la provincia de Aisén, 
abrió el Camino del espacio para el comer
cio de la carne y sus subproductos. La So
ciedad Ganadera de Aisén, precursora de 
esta nueva ruta para el comercio pecuario, 
transportó entre el verano de 1955 y 1956, 
aproximadamente 60 000 kilogramos de car
ne faenada que vinieron a robustecer nues
tras desprovistas carnicerías, sin tener que 
recurrir a la importación, y ha servido de 
ejemplo a los ganaderos de la zona. El avión 
terminó el largo viacrucls del ganado que, 
arrancado de sus 1
llegar en pie hasta el Matadero de Santiago.

Este es un sólo ejemplo de la vitalidad 
que anima a esta joven Empresa. En escala 
creciente, sostenida y esforzada ha logrado 
qtie, lo áue en un comienzo se insinuaba co
mo una pequeña corriente de vivificador en
lace entre el extremo sur y el centro del 
país, vaya adquiriendo, poco a poco, una 
fisonomía de permanente y fortalecido cau
ce de intercambios que Involucran fe y se
guridad en el futuro de esta región..

SUS ESTADISTICAS — Con una frecuencia 
de 2 vuelos regulares de pasaj'eros a la se
mana en la ruta Santiago-Punta Arenas y 
una frecuencia ilimitada de vuelos irregula
res de carga, "TRANSA" CHILE puede exhi
bir con orgullo las siguientes cifras esta
dísticas:

Pasajeros movilizados dentro del paí»
Hacia Punta Arenas .... ...._ ___ _  1.457

, Desde Punta Arenas ....... ~ .........  .... 1.209
■ Intermedios ................. .... .... L.' 156

Carga transportada al exterior:

Hacia y desde el Este 
Hacia y desde el Norte

28.860.000
110.332.000

Total de carga movilizada .... 139.192.000

Paeajeroc movilizados al exterior

La base de esta cifra está en 
vuelos Charters efectuado» 

a Estados Unidos ...... ....

Es necesario destacar el hecho de que este 
tráfico de carga y pasajeros se ha llevado a 
cabo en base a dos aviones Gurtiss C"46, de 
donde es fácil inferir la intensidad de trabajo 
que ha tenido que desarrollar la Compañía 
para dar satisfacción a su creciente deman’

viacrums aei ganaao que, 
hermosos pastizales, debía
i pl Mrrtrrrlerr» rio Srmtirran

Total pasajero» movilizados .... ... 2.822

Carga transportada dentro del país. 
Hacia Punta Arenas _ _  .... 172.450.500
Desde Punta Arenas .... .... .... .... 103.345.000
Intermedios ...................................... 65.300.500
Desde y hacia Arica en sólo 12 

vuelos „.......................... 32.047.000

Los guarismo» indicados destacan el hecho 
de que con respecto al año 1955, el tráfico 
de carga aumentó en un 45%, y el de pa* 
salero» en un 31%, ya que el año anterior 
fueron movilizados 208.144 kilogramos y »e 
transportaron 1948 pasajeros

SUS PLANES FUTUROS son llenos de an
siedad, inquietos, pero basados en sólidas 
perspectivas. Busca abrir nuevos y más am
plios horizontes, martillar incesantemente en 
impermeables mentalidades qué viven asi
das al ferrocarril, al barco; en fin, asidas a 
la superficie de la tierra, podría decirse, 
arrastrándose en vez de volar..

Desde luego, se ha Iniciado el transpórte 
de carne faenada a Arica, y sus perspectivas 
son halagüeñas, porque este primer contac
to ha impulsado a los hombres de Empresa 
que allá inician un período de activa pro
ducción a mover su comercio con el centro 
del país por la única vía capaz de dar mayor 
celeridad a sus negocios, el avión..

Unidos los dos extremos del territorio, 
"TRANSA" CHILE buscará el camino que 
le permita perfeccionar su tráfico y ofrecer 
a sus clientes la seguridad de un servicio 
expedito, rápido y eficiente. Superada la 
etapa de cimentación de sus servicios ba
ses irá dejando, allí donde las condiciones 
técnicas de las canchas de aterrizaje lo 
permitan, la estela de su afán impulsador 
de esta 
nuestra 
aéreo "TRANSA“ CHILE.

Para satisfacer las justas esperanzas de 
un servicio mejor para los pasajeros de la 
ruta a Punta Arenas, ha adquirido un nuevo 
avión Curtíss C‘46, que, con espléndidas 
instalaciones y en vuelos sin otra escala que 
la de Bariloche, unirá en siete horas de viaje 
el extremo sur con el centro del país. Junto 
con iniciarse el nuevo año entrará en funcio
nes esta nueva máquina que significará un 
aporte de sólido prestigio para los afanes de 
progreso de la Empresa.

En este momento se cumplen los penúltimo« 
trámites ante las autoridades aeronáuticas 

argentinas, para dar curso a vuelos regula
res de pasajeros hacia Bariloche, con lo cual 
■e incorporará a los anhelos turísticos de 
nuestro medio la hermosa región de los la
gos y se pondrá al alcance de los puntare* 
nenses todo el sol de que están negados por 
su grisáceo paisaje .

Otros planes están en estudio y su culmi
nación depende solamente de dar cumpli
miento a formalidades de orden internacional 
y Convenios Aeronáuticos suscritos por nues
tro país y que significará un nuevo y más 
serio aporte de nuestra Empresa a las inquie
tudes que impulsan nuestra industria y núes* 
tro comercio en la hora presente.

nueva corriente vivificadora de 
economía nacional: el transporte

ITINERARIO DE RUTINA.—

ZIG-ZAG AEREO SOBRE LAS
CAPITALES SUDAMERICANAS

SI, la confianza depositada en TRANSA se- extiende a to
dos los centros capitales latinoamericanos. A todo el sistema 
que comprende la red de rutas uqe desembocan por el norte 
en Miami.

Veamos gráficamente un itinerario de transporte de carga 
de TRANSA, producido en cualquier momento. Estamos ha
blando de hechos reales y del momento.

1 .—Buenos Aires pide a TRANSA en Santiago, que le 
transporte 4 reproductores finos desde Miami.

2 .—El mismo avión cumplirá un pedido de Lima para 
transportar desde Santiago dos caballos finos a la capital pe
ruana. „ , ,,

3 .—En el mismo itinerario debe transporta: 6 caballos ti- 
no» desde Lima a Miami.

4 .—Llega el avión a Miami. Descarga los 6 caballos li
meño» y embarca lo» 4 productore» finos y parte a Buenos 
Aires. , ,,

5 .—Desde Bueno» Aires, el mismo avión carga 9 caballos 
finos a Lima...

6 .—¿Regresará de allí a Santiago ?1 avión enn nueva car
ga o tomara nuevamente una ruta distinta a la de retorno?...

Así son los itinerarios corrientes de TRANSA, en cualquie
ra de sus máquinas que surcan los cielos de América, luciendo 
airosos los colores de Chile.

nuestros agricultores aceptan sin reservas de ninguna 
especie la realidad incontrovertible de esta solución.

Es el Supremo Gobierno quien debe estimular ini
ciativas particulares que hagan de esto que se insi
núa como una posible realidad, una solución tangible, 
inequívoca y permanente en uno de nuestros grandes 
problemas de distribución y transporte de alimentos. 
Un puente aéreo que lleve desde el centro, verduras, 
frutas y manufacturas y vuelva con carne fresca y 
subproductos pecuarios, no es un mito, es un hecho 
que es necesario afrontar desde ya, si se quiere en 
realidad buscar el camino que conduzca a la solución 
de un endémico problema nacional.

“TRANSA” CHILE
Departamento de Trafico

TRANSA transporta al pasa
jero y su familia. Sus muebles, 
útiles y enseres, en un mismo 
vuelo. La familia llega a la zo
na de destino a instalar su ca
sa, lo que consigue en pocas ho-

Total de carga movilizada 373.143.000 |

"TRANSA" CHILE DEPARTAMENTO 
TRAFICO

tear fortuna en hoteles o casas 
provisorias, aguardando largos 
días la llegada de sus mueblas, 
a veces con deterioros. que 
prueban este servicio de trans
porte mixto pueden dar fe de 
cuánto más económico resulta, 
si se toman en cuenta las con
sideraciones de mejor servicio, 
ahorro de tiempo, etc.

—Las alzas de fletes maríti
mos nos colocan casi a la par 
con los tarifados, con la dife
rencia de que este servicio de 
carga aérea ofrece muchas ven
tajas. Transportamos constante
mente, también, ropa hecha, za
patos, ropas de señora, verduras, 
frutas, conservas, etc. El comer
ciante da vuelta rápidamente su 
dinero obteniendo ranancias adi
cionales que no podría obtener 
si los embarques llegasen con la 
demora de otros tiempos.

—¿Qué nuede decirnos usted i

como inversor en una Compañía 
de Aeronavegación Comercial? 
—preguntamos al señor Contre-

—En dos año« de operación 
hemos tenido un desarrollo sa
tisfactorio en nuestra Compa
ñía. que corresponde al desarro
llo general del transporte aéreo 
en el mundo. Empezamos con 
dos aviones Curtiss C-46, y he
mos incorporado otros dos en es
te corto lapso. Doblar la flota 
en un período relativamente cor
to es suficiente.

—¿Qué acogida tienen los ne
gocios aéreos en nuestro campo 
inversionista?

—Entre nosotros, las tranfor- 
maciones han sido lentas. El 
transporte aéreo de carga en un 
medio en que domina la carreta 
de) 800 en vastas zonas produc
tora.« atrasadas, seguramente que 
puede aparecer para algunos co-

hechos van demostrando que el

do con el avance general cien
tífico y tecnológico. En los Es
tados Unidos —hoy por hoy— 
el transporte aéreo es casi igual 
en volumen al transporte de 
carga por ferrocarril, y esto sí 
que es revelador...

—Pero en Estados Unidos las 
compañías aéreas reciben millo
nes y millones de dólares en 
créditos y préstamos, contra 
ninguna posibilidad interna en 
Chile, por ejemplo. Como po
drán apreciarlo a través de in
formaciones de la prensa espe
cializada norteamericana, una 
sola compañía —la más impor
tante de Miami— ha recibido 90 
millones de dólares de présta
mos de la Compañía de Segu
ros La Metropolitana, porque 
soq las compañías de seguros 
las que financian de preferen
cia estos negocios. Los créditos 
son a largo plazo, con un inte
rés del 3 3 4 por ciento. (Ofre
cemos la traducción de e<ta in-

formación en esta misma pági
na.!

—De todas maneras, cabe ma
nifestar que en Chile la inver
sión en negocios aerocomercia- 
les es muy buena. Bastará seña
lar que son empresarios de las 
compañías privadas chilenas los 
lideres de los más caracteriza
dos sectores de empresarios. La 
Compañía TRANSA nos deja 
buena utilidad liquida, que se va 
capitalizando en el ritmo que 
marcan nuestras inversiones 
nuevas. Nosotros partimos con 
un crédito para material y equi
po en los Estados Unidos, que 
ya hemos cancelado integramen
te. La Compañía tiene hoy á su 
haber un patrimonio capital sa
neado, constituido por el mate
rial de vuelo, organización e 
Instalaciones, todo ello muy su
perior al inicial. Todo esto co
rresponde al esfuerzo privado y 
a la cooperación que, en idén
tico sector, encontramos en los 

I Estados Unidos.

■■ ''' ' '■

Avión de itinerario de la linea do aviación TRANSA-CHILE.

?



h bastan mil quinientos millones para 
solucionar los problemas de Talcahuano
Debe dictarse una Ley del Segundo Bicentenario para proporcionar locales a las Escuelas, aumentar 

las poblaciones y mejorar los servicios públicos

Ls ciudad de Talcahuano co
menzará a recibir este año los 
beneficios de la ley con que el 
Stípremo Gobierno ha Iniciado 
lo que bien podría denominar
te la reparación de los antiguos 
olvidos en qué se mantuvo es
te puerto, y que se prolongaba 
desde 1870.

Si bien es cierto que nunca 
hasta la fecha Talcahuano ha 
merecido una justa y oportuna 
atención de sus numerosas ne
cesidades, hubo algunas épocas 
en que, principalmente debido 
a la iniciativa privada, pudo 
lucir cierto grado de progreso. 
Su historia es una prolongada 
exposición de problemas que no 
se han solucionado o de medi
das parciales que, una vez apli
cadas, hicieron olvidar a las au
toridades el deber de concurrir 
a resolver definitivamente estas 
deficiencias.

Al hablar de la historia de 
Talcahuano se podría suponer 
que la fecha de su fundación 
es conocida; pero la verdad es 
que, figurando al principio co
mo un pueblécito de indios, tal 
vez establecido cien años antes 
de la llegada de los conquista
dores españoles, sólo adquiere 
fisonomía jurídica cuando el 5 
de noviembre de 1764 el Go
bernador Guillermo Gil y Gon- 
zaga ordenó que la nueva ciu
dad de Concepción, construida 
sobre su actual asiento, tuviese 
como puerto el "amarradero de 
naves” conocido por el nombre 
de Talcahuano.

Desde entonces se dio comien
zo a una serie de disposiciones 
que fueron mejorando las con
diciones del puerto, que pronto 
adquirió bastante importancia, 
especialmente por la situación 
geográfica privilegiada que ofre
cía para el comercio y para la 
defensa.

Tres grandes acontecimientos 
han dado importancia a Tal
cahuano en los hechos históri
cos de nuestras Fuerzas Arma
das: el cómbete por la defensa 
de San Vicente, el 27 de mar
zo de 1813, que fue la prime
ra acción de guerra sostenida 
por nuestras fuerzas terrestres 
contra el enemigo: la captura 
de la fragata "María Isabel", 
en octubre de 1817, que consti
tuye la primera victoria naval 
de la que iba a ser después 
gloriosa Marina de Guerra, y el 
ensayo de los primeros hidro
aviones que tuvo la aviación, el 
año 1919, donde con evidente

peligro para los pilotos, las má
quinas evolucionaron sobre la 
bahía y amarizaron después en 
condicicnes consideradas seria
mente desfavorables, sin sufrir 
sino leves desperfectos.

A principios de este siglo. 
Talcahuano era descrito como 
una villa del departamento de 
su nombre, con buen puerto y 
una población de 5.030 habitan
tes. Paralelas a la ribera de su 
bahía, corrían cuatro calles, 
desde el Cerro del Portón, cor
tadas irregularmente por otras 
calles transversales, todas las 
cuales contenían el caserío del 
pueblo. Una de las calles — 
alargaba, adentrándose por tie
rra, en dirección a la ciudad 
de Concepción.

Había algunas buenas cons-

se

tracciones, que databan de ca
si cuarenta años, cuando cier
to auge en los negocios agríco
las enriqueció a los comercian
tes y los estimuló a levantar 
viviendas y galpones de mate
rial sólido.

Devastado por el terremoto 
de 1835. el puerto sufrió una 
crisis que duró cerca de trein
ta años y que terminó cuando 
se produjo el período que ya 
hemos señalado de entonamien- 
to de los negocios.

En la actualidad, el puerto 
no ha progresado casi en ma
teria de construcciones y en la 
ciudad se pueden ver los desas
trosos efectos del terremoto de 
1939. Tiene una población cal
culada en 80.000 almas y el pro
blema habitacional es el mát.

agudo de Chile, conjuntamente 
con el de los locales escplares 
y de los servicios públicos, como 
agua potable. alcantarillado, 
alumbrado, pavimentación, ins
talaciones portuarias, edificios 
fiscales, correos y telégrafos y 
locomoción.

Sin embargo, Talcahuano es-. 
tá rodeado de progreso: dentro 
de sus límites comunales ¡ 
se encuentra la grandiosa plan
ta de acero de Huachipato, con 
una producción anual superior 
a las doscientas mil to
neladas de hierro comerciable; 
las fábricas de celulosa de San 
Pedro y Laja; la poderosa zona 
industrial de Concepción, la 
Segunda Zona Naval, que con
vierte a Talcahuano en el Pri-

Alcalde de Talcahuano. señor 
Luis Macera, que al frente de 
la I. Municipalidad ha logrado 
galvanizar a los habitantes de 
Talcahuano en un sólido y com
pacto movimiento, cuyo slogan 
es: "Talcahuano lo queremos 

más grande y mejor'.

el pro- vierte a Taicanuano en ei rn- 
e) más I mer Puerto Militar del país, y

Un aspecto del barrio paradojalmente denominado "De los Embajadores’’, que muestra el estado 
de terrible abandono en que se encuentra en Talcahuano el problema de la vivienda.

, más de 48 industrias conserve
ras que dan actividad pesquera 
inusitada al puerto y a las nu
merosas caletas ubicadas en la 
comuna.

Esta fue la situación que re- 
i unió a los habitantes de Talca- 
I huano en un sólido y compacto 
■ movimiento de opinión, cuyas 

voces llegaron hasta los salo
nes del Ejecutivo, estremecieron 
la conciencia de los parlamen- 

j tartos y dio como fruto primi
genio algunas disposiciones con- 

' tenidas en la Ley Tributaria. 
। por las cuales se destinan mil 
quinientos millones en un plan 
de cinco años en beneficio de 
la ciudad, con motivo de su Bi- 
centenario, señalado en 1764.

El mes de mayo de cada año, 
a partir de 1957, y hasta 1961, 
la Tesorería General de la Re
pública, de acuerdo con lo dis
puesto en la ley citada, deberá 
colocar a disposición de la Mu
nicipalidad 'de Talcahuano la 
suma de trescientos millones de 
pesos, para que esta corporación 
la aplique, en calidad de apor
te- a las obras de adelanto que 
se consideren indispensables.

Sin embargo, se consideran 
estos aportes insuficientes para 
dar a Talcahuano la solución 
integral que sus problemas ne
cesitan. Por esta razón, el Al
calde de la ciudad, señor Luis 
Macera Dellarrosa. conjunta- I 
mente con los regidores, seño- | 
res Alex Echeverry A., Patri- j 
cío González S.. Leocán Portus ; 
G., Arturo Young W., Gerardo j 
Espinoza C., y José Chandia, I 
habrán de librar una nueva ba- | 
talla con el fin de conseguir 
que se destinen nuevos fondos, 
se dicten más leyes y se preste 
mayor atención, en todo senti
do, al Puerto de Talcahuano, 
en cuyo beneficio se han obte
nido ya estos primeros mil qui
nientos millones de pesos.

EL PLAN OE DESOO NECESÍTA EL APORTI
DE LOS AGRICULTORES’ DICE RECAREDO OSSA

E: señor Recaredo Ossa, pre
sidente de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, en i elación con 
el desarrollo de la agricultura ¡ 
nacional, ha hecho las alguien- i 
tes declaraciones;

Las necesidades de orden per
manente de la agricultura han 
sido consideradas en el Plan de I 
Desarrollo Agrícola y de Trans- | 
porte, y la Sociedad Nacionai 
de Agricultura mantendrá una 
constante preocupación hasta 1 
ver realizado el trabajo que en 
ese plan ae especifica.

El Plan, como se sabe, se con
cibió para ser desarrollado en ei ' 
curso de ocho años, porque se 
estimó que sólo una rectifica
ción que abarque el conjunto de 
los problemas que en él se estu- i 
día podrán dar el satisfactorio 
resultado de capacitar a nuestra 
agricultura para abastecer a la i 
población del país.

Si nos proponemos realmente 
realizar ese plan, debemos vigi
lar que las soluciones que se den 
a los problemas generales en el 
orden económico o social del 
país, a fin de que con ellas no 
se perturben o que no se opon
gan al perfeccionamiento agra
rio que se desea conseguir.

El desarrollo del plan de me
joramiento de la agricultura ne
cesita, entre otros recursos, de 
un gran aporte de los agricul
tores. que sólo pueden hacerlo 
mediante una mayor capitaliza
ción de la agricultura, o sea, 
con una mayor diferencia entre 
los precios de costo y los de ven
ta.

Los aumentos de costos rela
tivos a salarios o a adquisición 
de maquinarias o productos im
portados los ha aceptado la agri
cultura como una necesidad so-

sacrificios que a todos corre» 
ponden para dominar la infhC 
clon; sólo queremos que no L, 
rompa la línea de continuidart 
de trabajo indispensable paj-í 
asegurar el porvenir de la agri
cultura y se llegue en definitiva 
a la coordinación necesaria en. 
tre todos los organismos estatg. 
les. con el objeto de que sea el 
Ministerio de Agricultura el qu. 
indique la política agraria y M 
responsabilice de ella.

Visite Lima

alójese en

RECAREDO OSSA 

cial o como una situación inevi
table dentro del estado econo
mico actual.

No ocure lo mismo con los au
mentos de los impuestos, mu
chas veces mal concebidos, otros 
planteados en forma contradic
toria y siempre establecidos con 
el único objeto de salvar los de
ficit de un presupuesto fiscal 
que se desequilibra anualmente, 
no obstante las cifras monstruo
sas que alcanza.

El apremio tributario, unido 
a la falta de crédito y a la inde
fensión aduanera y hasta agricolo, 
cial de la producción agrícola, 
la ha colocado en una situación 
de grave dificultad.

HABITACIONES MOOHtNAS

SERVICIO DE COMEDOR 

TARIFAS RAZONABLES

Claridge Apartments
Jirón Coillomo 437 

Telefono 41390
LIMA

No pretendemos que nuestra 
industria deje de compartir los

DE

reserva de los pasajes numerados, rogamos 
es una gentileza de la Empresa, sin beneficio

Para «vitar aglomeraciones y molestias de fin de semana, rogamos reservar 
sus pasajes en los siguientes horarios: de 7 a 9 horas, y de 18 a 21 horas.

Informes sobre salidas de expresos y buses, al 90346. Gerencia y Estación 
de Servicio, 92018 y 92999.

Cualquiera anomalía en la 
excusarla, por cuanto este servicio 
ni fines lucrativos.

¡ramo muti i s cu cío

SOBRETOD
sera

SEÑOREL

COMPRADORA DE MARAVILLA S. A., le proporciona;

'onsulte a su Corredor habitual, o a

AGRICULTOR:
NUEVA QUEDA

OííSOFT

CñSA VOTA *
SOFTSULWADÛ«HORA

P,

r®x$oF
TODO DUENA DE

SEÑORES PASAJEROS: Tenemos el agrado de anunciarles que desde el 
martes 6 del presente, inauguramos nuestras nuevas Oficinas, ubicadas en Plaza 
Argentina, al lado Estación Central, esquina de Borja.

Atenderemos la venta de pasajes, salida de buses y expresos, desde nuestra 
nueva ubicación, confiados en ofrecer a nuestros distinguidos favorecedores con 
un servicio más rápido y eficiente.

HORARIO DE SALIDAS, 
COMPAÑIA DE

EN PAGINA 133, GUIA DE LA 
TELEFONOS DE CHILE

MARAVILLA
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f 
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COdSOFT PROPAGUE

LANA Y SEPACON SOFT
MUEBLES Y 
ALFOMBRAS 
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PARA SU NYLON 
SEñ QUIEN LAVE 
^^.PPfOCUPE 
5OFTWVA51IAVÎY 51 LAVA ROPfl pinja 

ECHELE SOFT 
ALA TI NR

Aumente el rendimiento de sus tierras y gane más dinero 
sembrando maravilla.

SEMILLA CERTIFICADA
• SERVICIO DE AGRONOMOS ESPECIALIZADOS, 

sin costo
VENTAJOSOS ANTICIPOS

* SACOS PARA SU COSECHA

COMPRADORA DE MARAVILLA S A.
AGUSTINAS 1343 T.ELEFONÔS 82564-5-6

CLASIFICADOR 945-SAN 11AGO

A
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INDUSTRIA METALURGICA

de nuestro país está representada por ASIMEÌ
Más de 300 empresas-integran esta importante organización industrial fundada en 1938 por sólo 25 industrias

i ««X: ‘XasJ'íS! isssíi«»’«"p;'ís'™nUlurgicos —ASIMET— es una organiza
ción de empresarios qUe reúne B . 
principales Industria» que trabajan v 

transforman los metales a )0 |arg0 del nais
ASIMET es una institución apolítica y sin 

fines de lucro. Su objetivo principal es propen
der, a través de la acción mancomunada dé 
su.« asociados, al progreso de la industria me 
talúrgica nacional. Para ello ha establecido 
una organización y servicios comunes mi» k- benefician a todas las industrias afiliadas* ***

._ ... --------- ' ........■■■ inausiriis que
trabajan metales a lo largo del país, ya »e tra- 
e de pequeños talleres con sólo algunos ope

rarios o de grandes usinas que dan trabajo a 
miles de personas.

COMO FUNCIONA ASIMET. , LOS
_ Las Juntas Anuales y Trimes- TA — /RES-Ha Rrwíne enr, loe -i: I . ■, Biendo su finalidad prin- 

«p»l la de propender >1 progre- 
Tstmf? Índuíírl?. m6ta‘“íto. 
ASIMET ha considerado indis
pensable estudiar con detención 
ri?Aprob í“S* nacionales, ya que ellos coinciden en una u otra 
forma sobre las actividades in- 
austriales. Asimismo, ha reali
zado una amplia labor de divul
gación de la importancia que 
para la economía y para el fu
turo del país tiene la industria 
metalúrgica. En este sentido, ha 
dado a conocer q las autorida
des y a la opinión pública los 
problemas que aquejan a esta 
actividad y ha señalado solucio
nes constructivas, anteponiendo 
siempre los intereses generales 
de la nación sobre los de grupos 

La posición de ASIMBT fren
te a los diferentes problemas 
nacionales está establecida en 
las conclusiones de las diversas 
convenciones nacionales que ha 
realizado. La última de ellas 
realizada en diciembre del afio 
pasado en Viña del Mar. tiene 
especial importancia por cuanto 
en ella se abordan en forma 
franca y técnica los principales 
problemas económicos y socia
les que afligen en estos Instan
tes al país.

Fundada por 25 empresas, en 1938. ASIMET 
cuenta en la actualidad con más de 300 Indus- 

• ■««•íada». la» que representan alrededor 
del 9« por ciento del total de la producción me
talúrgica del país y de los capitales invertidos 
en esta actividad.

— o------ — --------- •<— — — — । que representaron un
las siguientes funciones bá*i- desembolso de J 9 298.790.
cas: | En diciembre de 1956. la Ca-

a i Certificar la calidad de lo» ja pasó de ¡as 50 empresas aa- 
producto», y i heridas.

b) Implantar el sello de cali- | Según Balance 
dad. ¡ recientemente efec

Este acuerdo permitirá echar ' i* incrementó 
las bases de lo que en el futuro i «ocial, - ---------
puede llegar a ser el Instituto ,a! 
del Acero. I

trates de Socios son las que eli
gen el Directorio de la institu
ción, cotnpuesto por nueve per
sonas y señalan las normas ge
nerales de acción a las que él 
deberá atenerse.

El Directorio de ASIMET es 
él ejecutor de la política gene
ral para lo cual se hace aseso
rar por diversos comités- integra
dos por representantes de las 
Industrias asociadas. Entre ellos 
cabe mencionar, los Comités de 
acción social, calificador de so
cios, de política general, de pro
paganda y relaciones públicas, 
de edificio, tributario, de ense
ñanza Industrial, de normaliza
ción. etc. Estos comités hacen 
recomendaciones al Directorio y 
le proporcionan antecedentes 
para sus resoluciones.

Para realizar su labor, el Di
rectorio ha montado una ade
cuada organización administra
tiva, dirigida por el gerente de 
la institución, que se encarga de 
ejecutar sus decisiones. Sus 
principales secciones son: el De
partamento Técnico, el Depar
tamento Jurídico y Social, y la 
Secretaría. Asimismo, la organi
zación cuenta con asesores en 
asuntos económicos y de pren
sa.

También funcionan dentro de 
ASIMET diversas agrupaciones 
de carácter técnico, como el 
Círculo de Fundidores, el Círcu
lo de Fabricantes de Envases, el 
Círculo Mecánico y el Círculo 
Electrónico, en los que partici- 
Íian los elementos técnicos de 
as industrias asociadas v en los 

Íue se discuten los problemas 
estlnados a mejorar los méto

dos de producción y la calidad 
de los productos.

Paralelamente a esta labor ge
neral, ASIMET presta diversos 
servicios específicos a sus aso
ciados. Nos referimos a ellos a 
continuación. Todos los servi
cios prestados son gratuitos y 
ellos son financiados con las cuo
tas sociales.

AYUDA TECNICA— El De
partamento Técnico. Integrado 
por competentes' ingenieros, «e 
encarga de dar asistencia técni
ca a los asociados. Este servicio

,.e Pro-Formn 
efectuado, la Ca- 

* su patrimonu»
»cial, que ascendía a | 4.155.53b 
11 31 de diciembre de 1956. en 
i 24.011.842, de lo« cuales 

J 8.702.536, corresponden a 
economías neta* en gastos d< 
administración, que han pasa
do a integrar el fondo de bene
ficios sociales.

A contar del l.o de mayo d< 
1956. la Caja ha estado pagan
do -una asignación familiar de 
* 50 por cada día v oor carea » 46.60 en cumplimiento de su 
obligación legal y ( 3.40 adi
cionales, con cargo a sus pro
pias disponibilidades. Adema.- 
se otorga un ajuar de natalidad 
compuesto de cuna, frazada 
pañales, mantilla, jabonera 
chupete, baberos y otros ele
mentos, bonificación por estu
dio« a los alumnos secundarios 
técnicos y universitarios y una 
cuota mortuoria adicional para 
hacer frente a 'os gastos inme
diato« que demanda el falleci- 

। miento de algún familiar.La Caja está cumpliendo 
adecuadamente la función so- 

imm «A ' clal <lue ASIMET. tuvo en vis-
curso« Slorn* C*«tenC * a* ta "* ^ar pasos necesarios 
vU 7^* aprendizaje para su creación y funciona- .
y \espertinos de capacitación— I miento !
permitieron acumular la expe- | 
rlencia necesaria para la crea- I 
ción de un "Servicio de Forma
ción Profesional del Personal de | 
la Industria”. El servicio toma- i 
rá a su cargo el desarrollo de 
¡os programas qüe actualmente 
mantiene ASIMET y los amplia
rá consultando la* necesidades 
de toda la industria nacional.

ACCION SOCIAL. — El Co
mité de Acción Social es uno de | 

, los más antiguos de la Asocia- ¡ 
ción y se preocupa en forma per- 1 

de mantener buenas

ENSEÑANZA INDUSTRIAL. 
— La enseñanza industrial es 
otro de los problemas a ios que 
ASIMET ha dado especial im- ¡ 
portancia. El desarrollo acele
rado-de la industria metalúrgica 
ha demostrado que existe una 
escasez de mano de obra espe
cializada.

£1 Comité de Enseñanza In
dustrial, que func.ona desde ha
ce vano» años en ASIMET. ha 
realizado una importante labor 
y ha creado cursos de aprendi
zaje y de capacitación en diver
sas especialidades. Estos cursos, 
que ya han entregado a la in
dustria cientos de obreros espe
cializados, se realizan en coope
ración con la Escuela de Artes 
y Oficios, la Escuela Industrial 
de Nuñoa y la Escuela de Arte
sanos de la Población Quinta 
Bella de la fundación de Vivien
das de Emergencia.

Dos años de existencia de los

es especialmente valioso para las 
industrias medianas y pequeñas, 
las que no tienen los medios 
económicos para financiarlas en 
forma individual. El Departa
mento se encarga, a petición de 
los asociados, de solucionar los 
Sroblemas técnicos de las indus- 

ias y de introducir en ellos los 
métodos modernos de trabajo, 
con el objeto de disminuir los 
costos v mejorar la calidad de 
tos productos.

Los círculos técnicos, por su 
parte, sirven para reunir a los 
especialistas de las distintas in
dustrias con el objeto de inter
cambiar experiencias y discutir 
los nuevos procedimientos que. 
día a dia. se van implantando,en 
la industria. Ello se hace a tra
vés de conferencias, seminarios 
o reuniones de mesa redonda, 
visitas a industrias, universida
des. laboratorios, etc.

El Departamento Técnico 
mantiene, además, un estrecho 
contacto con el Servicio de Co
operación Técnica del Punto IV. 
con el objeto de resolver en con
junto algunos problemas técni
cos que exigen la intervención 
de especialistas

Por último, el Departamento 
Técnico, junto con el Comité de 
Normalización se preocupa de la 
preparación de anteproyectos de 
normas, en estrecha colabora
ción con el Instituto de Investí- y «e preocupa en lorma per- l 
ttn«.^n?10lflCI,f INüíTEC- manente de Mantener buenís 
«« ¿ m'tXTÍÍ."«"ota" ”'.7'“.« ™,tre„'0’

pe,. '£rrs;ahd* i
mltlrí > lu tadujtrias atara- ¡ SI “,“r,elar rEal‘y>«o- 
tar los costos de producción p ?“ >».£«-
mejorar la calidad de los oro- ComPenfiaclon de A6I-

Aspado de una industria metalúrgica nacional en pleno funcionamiento

Fábricas d» tractores, de maquinaria agrícola y 
de pistones son proyectos impulsados por ASIMET

■ y su personal. Su labor en este ' 
¡ terreno ha sido fructífera y

También se consulta la fabricación de máquinas 
de coser y de unidades selladas de refrigeración tone».

EN LOS ORIGENES DE LA INDUSTRIA —

mejorar la calidad de los pro
ductos.

En la reciente Convención de j 
Viña del Mar. se acordó crear un

ÏA EN EL SIGLO XIX SE HICIERON EN EL 
PAIS CARROS DE CARGA OE FERROCARRILES

LOS ORIGENES de la industria metalúrgica 
chilena se remontan al tiempo de la colonia. Las 
primeras faenas de esta actividad fueron de herre
ría y a mediado» del siglo XVIII lo» jesuítas ya 
fundían campanas para Jas iglesias; entre ellas, se 
elaboró la famosa campana de la Iglesia de "La 
Compaftía” que posteriormente pasó a manos del 
Cuerpo de Bomberos. Asimismo, en dicha época se

DURA COMPETENCIA. — A me-1 varias industrias de la mecánica pe- 
diados del .siglo pesado, se esta- ;:'i. :1 r__ 1 ’
blecleron en Valparaíso y Santiago I plementos para la agricultura.

fundieron cañones, braseros, se repararon armas y ¡ 
annadnras, herramientas de labranza, alambiques, 
paila» y otro» objetos de cobre, la mitad de los cua- | 
les se exportaba »1 Perú.

A principios del periodo de la Independencia, se ' 
fundó, en 1911, la primera fábrica de armas, la ¡ 
que llegó a tener 7B0 obrero/. Lo» armamentos allí l 
producido» se utilizaron en la batalla de Maipú. I

Entre sus materias en estu
dio figuran proyectos de gran ¡ 
trascendencia para la industria 
metalúrgica, como el eat-ableci- 
miento de un Servicio Médico 
propio para el personal de nues
tra empresa. Especial énfasis se 

I ha dado al perfeccionamiento 
de las Visitadoras Sociales.

i Asimismo, se ha trabajado en 
¡ la formación de colonias esco- 
‘ lares; por primera vez se tra- 
I jeron niños de provincia» (Con
cepción y Valparaíso). Se ha 

proseguido en los estudio» y 
formación de cooperativas, la- 

t bor de orientación nmiwinn»:

A pei*r de que 1* industria metalúrgica ha sustituido 1* mayor 
parte de los producto» metalúrgicos que antes se Importaban, aho
rrando al país decenas de millones de dólares, queda aún un campo 
importante para nuevas fabricaciones En los proyectos de mayor 

j interés que se están llevando a la práctica figuran los siguientes.

MAQUINARIA AGRJCOLA.— En-1 lar en el pal» un« fábrica de má- 
tre lo» proyecto» industríale» tigu- quina» de eoeer. ya que el censu
ra Instalación de una fábrica de rao interno justifica la fabricación

na füûdiciôn maleable que perm. lo que eegulrí Import An dose.

seda, con el objeto de fabricar 1m-

mequineria agrícola en Maipú, que 
elaborará deeqe erados hasta cose
chadoras automotrices en su prime
ra etapa para entrar luego a. la com- 
trucción de tractores. Las maqui
narias pare este, nueva fábrica ye 
han eldo adquiridas en Alemania

FABRICA DE TRACTORES — E: 
Rencague se han adquirido loa te 
trenos para el establecimiento ti 

__________ una fábrica de tractores que se ins
i bor de orientación, profesional ”or una mixta for- 
, para los hijos de obreros me- 1 rn<da P°r c*P1'«le« naciona.e» y e>.

talúrgicos. extensión cultural ! Lr^Djeros. L* eocí«ú*i tendrá un<
' para la que se ha contado con ‘‘•I*«’*»* ,M0 y*®1®***
, la colaboración del Teatro de 1 con :° qu* p0lin_®u .
Ensayo de la Universidad Cato- ' Qu^^ento» de 1* agricultura eh.- 

i lica v Teatro Rrnerlmental d. ;ena mtereeante destacar q j-
: esta Industria se abastecerá d» pb?- 
I en» que serán fabricadas por dlver- 
í eas Industries nactanale».

UNIDADES SELLADAS DE REFRI- 
i GERACION — Cuatro de lo» más 

Importante» fabricante» de reñrtgs- 
radoree. ee han unido par* cons
truir una fábrica da unidades sé-

de transmisión eléctrica.
FABRICA DE PISTONES —

talea de pietones con licencie de

co de la Industria metalúrgica chi*

MOVIMIENTO HE SOCIOS

Gráfico del movimiento de socios

ASIMET se fundó para fomentar la
fabricación de producios chilenos

La crisis mundial de lo« años K tur» ¿olorosas consecuen
cias para la economía chilena. Nuestras exportaciones cayeron 
verticalmente, especialmente las de salitre y cobre lo que ter
minó una gran cesantía v una aguda escasez de medios de pag s 
sobre el exterior. Las importaciones debieron reducirse a. can
tidades insignificantes, con lo que la población dejo de disponer 
de artículos indispensables. Esta difícil situación hizo que lo» 
chilenos trataran de fabricar en el país Muellos productos que 
no podían conseguir en el extranjero, estimulándose asi e] des
arrollo de 1» industria manufacturera nacional, la que año a 
año fue creciendo v entregando «I país ma« bienes y servicios en 
substitución de los Importados.

"Sartorl Hnos.”: Carlos Cosig- 
nanl, por "Agustín Carbonell”, 
y Antonio Martínez, por ‘'La- 
mifún”. Adhirieron, además, las 
firmas “Mina Hnos.’’, “Otto 
Hnos.” y “Heiremans Hnos", 

P»1CB «nitro». . En dicha reunión «e echaron
21 de octubre de 1938. cuando bases constitutiva» de 1» 
se reunieron en el local de la j Asociación de Industriales Me- 
Socledad de Fomento Fabril । talúrgicoB.
los siguientes industriales- Ame- 
’•’"o Simonetti, por “Mademsa; |

Dentro de este desarrollo in
dustrial, adquirió especial im
portancia la industria metalúr
gica. lo que determinó la nece
sidad de formar una institu
ción que agrupara a las princi
pales empresas. Ello se logro el 
21 de octubre <*“ 1o’0 '"'»orín l

_______________________ , , lica y Teatro Experimental de : 
i- minería y la Industria. Esta» ln- í Universidad de Chile; ob- | 
,- I duBtrla» tuvieron un comienzo has- tención de becas <je perfecclo- . 
a I tante modesto; una fragua, una 1 namlento para Visitadoras So- i 

| bigornia y alguna» herramientas cíales y formación de una Bi- 
oonstttuían todo el equipo dei ta- j blloteca Técnica.
ller. Poco a poco, se fueron des- i
arrollando y construyeron >u> pro- DEPARTAMENTO JURIDI- 
pio» hornos de fundición, a la vez í CO. — Este Departamento pro- 

f que Importaron maquinarla» para I porciona atención judicial direc 
aumentar y perfeccionar su pro-1 ta en materia de juicios del tra
ducción. Esta» primera* industrias j bajo, Informa sobre materias 
Iniciaron »u» labore» en condlclo- tributarias y se preocupa en tor
ne* lumiment» desfavorable», poi ! ma permanente de las iniciatl- 
cuanto debieron afrontar la com- vas del Congreso que puedan 
patencia extranjera. En efecto, la , tener relación con las activlda- 
internaclón de la mayoría de lo», de» de la Industria metalúrgi- 
implemento» agrlcolM y parte» de | ca.
maquinarlas estaba liberada de 
derechos de aduana, en tanto que 
»e gravaba en forma fuerte la in
ternación de materias primas co
mo fierro, acero, cobre, etc.

Loa primero» proyectos de lo» 
Industrie» metalúrgicos, fueron. 

¡ »ln embargo, ambicioso». Duyante 
j la »egunda mitad del siglo XIX, 

se hicieron en el paí» arado», tri
lladoras, carros de carga par« lo» 
ferrocarriles, caja» de fondo, bom- 
has para regadío, artículos de 

¡ acero esmaltado, campanas de 
I gran tamaño, catre», clavos, etc.

También se construyeron locomo- 1 
toras y barcos, entre estos últi
mos, el vapor "Meteoro" que es el | 
de mayor capacidad que se ha- > 
ya hecho hasta el momento en el 
país.

Todo este esfuerzo, que tan pro. 
mlsorlamente se presentaba, no al
canzó la» proyecciones que de él 
se esperaban, debido a ques las 
autoridades de ese tiempo no su
pieron comprender la Importancia 
que para el futuro de nuestro 
país tendría la Industrialización. . 
la compentencla en condiciones | 
desfavorable» con la industria fo
ránea y la falta de una política 
de fomento a 1* Industrialización, 
determinaron que las industrias 
cambiarán de giro.

CONSTRUCCION METALICA. — 
' A principios del presente siglo se 
j registró un auge en la construc- 
, ción metálica, haciéndose vario» 
| edificios con estructura» de ace

ro. entre ellos el de Gath y Chft- 
ves (1900). Bolsa de Comercio, ete.

portadas. Este fábrica entrará en 
funcione» a fine» del presente efio 
y tendrá un* capacidad de 25.000 
unidades anuales.

MAQUINAS DE COSER — Varia* 
flnnts están Interesad»» en Insta-

rico“ “símonetti, por ■■Mademsa: EL primer. DIRECTORIO
Germán Bittiz. por "Bittig y I _ A ]0 largo de su existencia, 
Schrag--; Samuel Villarí, P°r ASIMET ha permanecido fiel 
'‘Fundición Valparaíso": Silvio a jos principios que inspiraron 
Mantelli. por "C. Mantelli e Hi- • R sus fundadores. Creada para 
jos”; Gerónimo Trotti y José | C00perar con las industrias en 
Márquez, por "Germán Sepúl- , ]R obstención de servicios exce- 
veda”; Francisco Avendaño y slvamente onerosos para s**r 
Federico Bostelmann. por “Hin- J costeados individualmente, la

y Bostelmann": Santiago ¡ Asociación los ha ido formando 
Grueoler. por “Fundición Líber- ¡ - i— -i-«,
tad S. A."; Emilio Simián, por 

.‘‘jBimián y Cía. Ltda.: Constan
cio Corbeauz, por ‘Corbeauz y 
Cía.”; Miguel Saavedra, por 
“Fundición San Miguel”; Ger
mán Doggenweiler, por “Electro* 
Metalúrgica”; Alberto Batch 
Por “Astilleros Behrens”; Jai
me daramunt. por “Clara- 
munt y Cía.”; Pedro Jeannere- 
te, por “Fundición Las Rosas”: 
Elpidio Díaz, por "Fundición 
^MA"; Jorge Kosterlitz. por | ------- ------------
Máximo Bash y Cía.-’: Carlos | compuesto por: Fernáñdo Smits, 

gjmrw». por ''Contrer.s ---------- -----------
Hnos • Mario Spalloni. por 
.í^t6nio sP®llonl" Alberto Có- 
8-gnani, por "Cosiznani y Cía.-'

■ -Bit,tip y _ 
Villarí. por Ag 
liso”: Silvio a

I a medida que las circunstancia» 
lo hacían aconsejable, mante
niéndolos en pie de eficiencia 
por todos reconocido.

El primer directorio de AST- 
MET fue integrado por los si
guientes industriales: Amérlco 
Simonettl presidente: Pedro 
Jeanneret, vicepresidente; Eduar 
do Valenzuela, secretario: Jorge 
Kosterlitz, tesorero, y Antonio 
Martínez. Adolfo Millán y Sil
vio Mantelli, directores.

El actual directorio está

I dial 1« industria metalúrgica en- 
| tregó »1 mercado Internó muchos 

producto» que no se podían conse
guir en el exterior.

Sin embargo, una vez terminado
| el conflicto decayó nuevamente 1« 
. actividad de esta industria.

crisis mundial del año 30. 
, y luego .la, segunda guerra mun

dial. hicieron que la Industria me. 
te! Urgí c* chilena alqulera un« 

| base firme, Ia que fue definitiva- 
i mente consolidada con el estable

cimiento en el país de diversas 
Industria» básica», entre ellas la 
Indutarla slderlrgica de Huachlpa- 
to. empresa que entrega la casi 
totalidad de las materias primas 
de acero.

"ERA DE PROGRESO. — El creci
miento de la industria metalúrgi
ca en los último» quince afio» ha 
sido extraordinario. El mejor in
di«« para apreciar esta situación 
es comparando el número de 
obrero», ocupados en esta activi
dad. En efecto, en 1940, traba- 
bajaban 33.600 obrero», cifra que 
en 1948 llegaba a 64.000 y que. para I 
1956 ae estiman en 80.000. Por otra | 
parte, el ingreso real de 1« Induj- ! 
tria métalúríle» aumentó entrepresidente; Armando Nieto, ¡ ..._ ........

' vicepresidente. Arturo Küpfer. 194« v en mas a* - jarro vece*
| tesorero Ernesto Ayala, Jaime f Las Btfráá »menores colocan a a 

-o—*., por ^osienani v uia. Claramunt, Eáuydo Figueróa, i »Máiúrgiea como :a ac-
Ai-mando Davanzo por “Miguel Guillermo Guzmin, Jorge Me- . ttt-* aportante dentro de 
FitraneUo"; Angel' Sartorl. por : riño y Jaim» Saíd. directores. I 11 industria del pal».

La asistencia que presta el 
departamento jurídico a loa aso
ciados e» enteramente gratuita 
y eficiente.

SUBSIDIARIAS DE ASIMET. 
— En conformidad al espíritu de 
otorgar cada vez mayores ser
vicios a sus asociados, ASIMET 
creó la Sociedad Abastecedora 
de la Industria Metalúrgica, 
SABIMET S. A., la Compañía 
de Seguros "La Metalúrgica 
S. A.” y la Caja de Compensa
ción. Estas organizaciones, 
prestan positivos y ventajosos 
servicios a las empresas.

SABIMET S. A. fue creada ' 
para normalizar el abastecimien 
to de ciertas materias primas ¡ 
en que las empresas metalúrgi- I 
cas, especialmente las chicas y 
medianas, tenían dificultades. 
Su acción ha permitido norma- I 
llzar el mercado de fierro en , 
lingotes y abastecer a las em- ; 
presas de materias primas impor ' 
tades a precios convenientes.

¡ El Capital inicial de esta Com 
paftia fue de 5 4.000.000. En 
la actualidad cuenta con un 
Capital Autorizado de 50 millo
nes de pesos y un capital subs
crito y pagado de $ 41.157.500.

LA CIA. DE SEGUROS "LA 
METALURGICA S. A.”, fue 
creada por ASIMET’, con el ob
jeto de ofrecer un mejor servi
cio a los asociados. La Compa
ñía es administrada por el 
Consorcio "La Chilena Conso
lidada" y su resultado finan
ciero, después de dos años de ; 
existencia es altamente satis
factorio, lo que queda en evi
dencia por el prtmaje recibido 
en el 2.o ejercicio, que llegó e 
más de 8 36.000.000.

CAJA DE COMPENSACION; 
Esta institución exista en vir- i 
tud de la expresada facultad 
que la ley sobre asignación le- 
miliar obrera, otorgó e las ins- | 
tituciones patronales con per- 
sonalidad jurídica para instí- ¡ 
tuir cajas destinadas a servir I 
el pago de la asignación fami
liar a las empresas afiliadas y 
a prestar beneficios comple
mentarios en favor de sus fa
milias.-

La caja de Compensación no 
cobra imposición ae 27» sobre 
salarios obreros. Sólo se finan
cia con un aparte patronal, 
igual al que debe hacerte por 
capítulo de Asignación Fami
liar al Servicio de Seguro So
cial y puede pagar una asigna
ción hasta un 207« superior a 
la que otorga el Servicio de 
Seguro Social, aparte de otor- ¡ 
gar otros beneficios sociales.

Hasta diciembre del año 
195b se habían adherido 19 
empresas qué pagaion por eae 
mes un total de S 82.470.514 ín 
salanós. únpemendo un »tai 
de S 10.719.167 y recibiendo , 
lo» «bravo» nn ó» 8.970

MISCELANEA
EL PRIMER metalúrgico que 

llegó a Chile fue un herrero es
pañol de apellido Zamora, quien

tableclño en Santiago* cuando 
que regresar a »u patria fu no
tificado de qne no podía ir»e de

i oro, suma que en ese entonces

EN 1579. cuando el corsario 
Drake «pereció por la» coata« de 
Ohile, lo» eapafiolea tr&ttron de 
fundir cañonea par« combatirlo. 

{ pero diversa» dificultad*« de ca- 
| rácter técnico impidieron concre- 
| tar es'« iniciativa.

------oOo------

existen son las siguientes: Fun
dición Libertad, fundada en 
1876 como Fundición y Maestran
za Strickler y Küpfer; fundición 
Las Rosas, fundada en 1884; 
función Grajales, fundada en 
1888, y Máximo Basb, fundada 
en 1894.

A FINES del siglo pasado, la I 
fundición Libertad ejecutó, se- [ 
gún plano» de un inventor chi
leno, un submarino que era un- | 
pulsado por aletas a la manera j 
de pez. Eate submarino fue en-

no, siendo las pruebes de ln- j 
metelón satisfactorias.

------oOo------

bajos de urgencia que eran »■- 
mámeme Importantes pars el 
desarrollo de los planes bélicos.

fue construida por el ingeniero 
Eiffel, el mismo que levantó la

OTRAS CONSTRUCCIONES 
que representan obras de Inge
niería de interés, realizadas a

el viaducto del Malloco (eons-

edlficio de la planta de eloetri-

edificio del Banco de Chile.

LOS VAGONES de carga y pe- 
»aleros construido» por .os .n- 
óustrialsá metalúrgicos «ulanos 
colocado» en linée formarían un

metros de largo.

Gráfico de aumento de ocupación en la» Industria» y empresa» metalúrgica».

Cien mil millones de pesos produce
anualmente la industria metalúrgica
Los capitales invertidos alcaman a 50 millones de pesos,’en ella trababan 
80 mil obreros y 11 mil empleados. Se fabrica desde un alfiler hasta un 

ferrocarril
Según datos recientemente dido» ■ conocer, la industria es la 

primera actividad económica del país, por cuanto aporta la mayor 
cuota a la Renta Nacional. Chile, por lo tanto, ha pasado a ser un 
país Industrial.

La espina dorsal de la industria chilena está constituida por 
la Industria metalúrgica, ya que dicha actividad entrega equipos y

La Industri» metalúrgica es la La razón de esta rápido crecí- 
rama más Importante de la Indus- - 
tri» nacional en lo que *1 núme
ro de personas ocupada» y caplta-

tria química, principalmente.
PRODUCTOS QUE FABRICA. — 

La Industria metalúrgica chilena 
fabrica en la actualidad más de 
10.000 producto* diferente», que

rales de Chile. El pata cuenta con
rrocaml. desde un tarro para con
servas hasta una trilladora, desde 
un martillo hasta un refrigerador,

presenta cerca del 20% del total 
de la Industria manufacturera

re el normal abastecimiento de 
eata actividad, como son los mine
rales de cobre, hierro, carbón y 
planta» hidroeléctrica», la» indus
tria» básicas de transformación y 
la mano de obra indispensable pa-

boraclón de los metales, que va 
desde la fabricación de materias 
prima» siderúrgicas hasta 1« con», 
trucción de maquinarla» y equipo» 
de sita precisión, alrededor de 
80 000 obreros y 10.800 empleado». 
Loe capitales invertidos en esta 
rama industrial se calculan en 
aproximadamente 50 000 millones 
de pesos, y el valor de la produc
ción bruta es del orden de los 
100.000 millonea.

La industria metalúrgica ha si
do V» actividad que se ha desarro
llado en forma más rápida en los , „„„ 
último» 15 arto». Su tasa anual de I volumen »chalado. c 
crecimiento ha »ido muy superior producto» importado», 
al promedio general registrado en l~- p-5¿utlUB v V8
la Industria, lo que la coloca al i mld08 poV^lndu^t^“»^*!^^« 
presente como la rama Industrial | »on loe siguiente».
más dinámica. I t

CONSUMO DE MATERIA PR|. ,

talúrglco» h» ido mejorando afio a 
«fio y ello quedó de manifiesto en 
la exposición nacional de 1» indus
tria metalúrgica, realizada a fine» 
de 1953, donde el público pudo 
apreciar de vlsu el progreso qua

-------- había alcanzado esta actividad en 
tris metalúrgica chilena puede i0» ultime» años, 
apreciarse también a través del 
consumo de productos primarlo». __________
el que llega s alrededor de 230 000 CION.— En 
tonelada» al afio con un valor 2___ _ _____—_______ ______
aproximado de US» 40 millonee, o un» capacidad instalada muy tu
sca de 24.000 millones de pesos. . .
«obre la base d» un cambio de 
$ 600 por dólar Menos del 97- de, 

corresponde a

POSIBILIDAD DE EXPORTA- 
varios rubro», la in

dustria metalúrgica chilena tiene

Los principales productos eofUu-

Lingotes de fierro, productos de acero y chatarra...............
Lingotes de cobre, productos cobre y chatarra cobre y 

bronce............................... .......................................
Plomo en lingotes............................., ...............................

MATERIAS PRIMAS IMPORTADOS.

Producto» de fierro y acero.............
Zinc en lingote»....................................
Plomo en lingotes.................................
Aluminio en lingotes ~ plancho .
Níquel y otros tneta.s».....................

13 000 
3 000 
1.000 
1.0C0

100

pertór a los requerimientos del 
mercado inferno y está en condi
ciones de exportar sus productos 
a lo» países latinoamericano».

Tal es el caso de las fabricas fie 
alambrg, de cafiena. soldaduras y 
electrodos, calderas, cajas de fon
do. artículos de acero enlosado y 

; muebles metálicos, artefactos sanl- 
I tartos de fierro fundido, maquina- 
। rías para la industria conservera 

y par» talleres mecánicos, equipo 
ferroviario, jugueras, enceradora», 
extractores de aire, etc.

Los productos siderúrgicos han 
I tenido una gran aceptación e.n lo» 
। mercados Internarionele» y es así 
I como en el último »fio se hicieron 

Importantes embarque» a los Es
tados Unidos de Norteamérica y 

i a! Reino Unido.

ductcs metalúrgicos podría slgni- 
: flear importantes ingresos da divi* 
i Mi para el pal*.
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La Caja ¿e Retiro de los LE CC. cumple 
importante tarea en favor del imponente

PLAN HABITACIONAL PUESTO EN PRACTICA EN TODO EL PAIS
3 años bajo dirección 
de don Adrián Ortiz R.

El 9 del presente cumplió tres 
años en la vicepresidencia de la 
Caja de Retiros y de Previsión 
Social ■ de los Ferrocarriles del 
Estado don Adrián Ortiz Ramí
rez. Durante su administración, 
se ha desarrollado un vasto Plan 
Habitacional, que abarca la 
construcción de poblaciones en 
diferentes puntos del país, co
mo a la vez la construcción o 
adquisición de viviendas indivi-

I duales. En el rubro de présta
mos de auxilio se ha beneficiado 
a la mayor parte de los impo- 

¡ nentes, aun cuando la Caja sólo 
I recibe el aporte de un cinco por 
I ciento de la Empresa y un cinco 
! por ciento de los imponentes, 
i aportes éstos que no le son en- 
| fregados con la regularidad de- 
j bida y que suman a la fecha 
¡ una deuda superior a los 1.600 
1 millones de pesos.
I Pese a todo, con las escasas 
! •disponibilidades, esta admlnis- 
I tración ha efectuado la siguien- 
I íe labor:

COLOCACIONES Número de TOTALES
imponentes 
favorecidos

Préstamos de Auxilio.................. 83.670 S 931.314.890
Operaciones Hipotecarias Individuales 1.019 299.938.551
Operaciones Hipotecarias Colectivas —.— 385.469.164

TOTAL GENERAL .................... 84.689 $ 1.616.722.605

Contribución positiva al progreso
económico y técnico de la nación

COQUIMBO ... 
OVALLE ...........
QUILLOTA.........
LA CALERA ....

I LLAY-LLAY .... 
SAN BERNARDO 

|BARRANCAS .. .
TALCA ................

I CONCEPCION . ..
I El Plan de (------------------

•» contempla también la urbaníza
me > i t , . túón que se ha hecho en los te-iU/ anos dedicados al avance de la farmacología en en el mundo y a la lucha contra las enfermeda- rrenos adquiridos para futuras J f • » , , - , _ . ! nnhlarinnpc en Valdivia Pll T?p.des. Expresión concreta de efectiva

Construcciones I Es interesante dejar constan- 
in la urbaniza- cía que para la distribución de

En 1955 se dio comienzo 
a una de las empresas de 
mayor significación para el 
futuro económico y cientí
fico del país. En efecto, du
rante los primeros meses 
del año antes citado, Chas 
Pfizer decidió, tras largos 
y acuciosos estudios, Iniciar 
la construcción de una 
planta propia en las inme
diaciones del aeropuerto de 
Los Cerrillos, sobre una su
perficie de 60 mil metros 
cuadrados, de la cual co
rresponderán a la construc
ción 6 mil metros cuadra
dos.

Cabe añadir que. sin exa
geración alguna, dicha plan
ta reúne toda la valiosa 
experiencia de la firma in
dicada, recogida durante 
más de una centuria de 
operaciones, tanto en los 
Estados Unidos como en el 
extranjero. Es del caso se
ñalar, asimismo, que la 
Compañía, fundada en 1849, 
ha participado en numero
sas iniciativas científicas 
durante este dilatado perio
do, que han sido de decisi
vo valor para el progreso 
de la humanidad toda, 
constituyendo, además, una 
aportación significativa a 
la lucha constante del hom
bre contra la muerte y la 
enfermedad.

En efecto, en aquel año, 
Charles Pfizer y su cuña
do, Charles Erhart, quienes 
acababan de llegar al Nue
vo Mundo, a la búsqueda 
de nuevos horizontes, como 
tantos otros en aouel pe
ríodo agitado de Alemania 
y la Europa Norcentral, en 
general, establecieron una 
sociedad y se dedicaron a 
la producción de la santo- 
nina, vermífugo muy en 
boga a la sazón. Sin em
bargo, el espíritu de empre
sa de Pfizer y Erhart, no se 
detuvo ahí, sino que les 
llevó muy pronto a abar
car numerosos otros pro
ductos farmacéuticos De 
estos modestos comienzos, 
en un pequeño laboratorio, 
situado en la Avenida Ha- 
rrison con la calle Bartlett 
en Nueva York, que aún 
hoy utiliza la Compañía, 
surgió la poderosa institu
ción que es hoy la prime
ra productora de antibióti
cos del mundo.

Durante los primeros cien 
años de labor, Pfizer solía 
vender sus productos, prin
cipalmente materias pri
mas, a otras industrias y, 
en tiempos de guerra, abas- ! 
tecía de dichos artículos 
también al Gobierno de Es
tados Unidos. Fue asi co
mo, durante la Guerra de 
Secesión, abarcó también 
por vez primera determina
dos ingredientes destinados 
a Jos fabricantes de ali
mentos. tales como ácido 
fa’-t- rico v crema de tár- '

taro. Más tarde incorporó, 
además, el ácido cítrico, 
que se obtenía, en aquel 
entonces, de frutas cítricas 
importadas. Fue, luego, es
te rubro, que hallaba una 
demanda virtualmente ili
mitada, el que indujo a la 
Compañía a buscar nue
vos rumbos, tendientes a 
acrecentar el rendimiento 
y, al propio tiempo, bajar 
los costos de explotación. 
Fue de esta manera, pues, 
que Pfizer comenzó la bús
queda que significaría, en 
último término, uno de 
aquellos acón tecimientos 
genuinamente revoluciona
rios en la historia de la far
macología contemporánea. 
El proceso a que hacemos 
referencia fue el de la pro
ducción de ácido cítrico, 
mediante el método de la 
fermentación, cuya impor
tancia verdadera ya había 
establecido el gran Louis 
Pasteur, y que tomaba co
mo base y materia prima 
al azúcar. Este paso decisi
vo se logró en 1923, y fue 
seguido por numerosos 
otros, que constituyen legí
timos galardones de la cien
cia y técnica, tales como 
los ácidos oxálico, glucóni- 
co, itacónico y también la 
riboflavina, uno de los com
ponentes del complejo B.

Los valiosos conocimien
tos atesorados, fueron de 
casi decisiva importancia, 
cuando Fleming descubrió 
la Penicilina, con lo cual 
abrió también las puertas 
a una época aún hasta aho
ra no del todo explorada, la 
de los antibióticos. A Píl- . 
zer le correspondió, enton
ces asumir una posición de 
vanguardia, en este terre
no, que se tradujo en la 
producción en masa de la 
primera de las “drogas mi
lagrosas” seguida, poco des
pués. por la estreptomicina, 
descubierta por Waksman

No obstante la decisión, 
por decirlo asi, al menos 
en la trayectoria de la em
presa, llegaba en 1949, con i 
el hallazgo de la Terrami- 
cina, el primer antibiótico 
de la serie de los llamados 
de amplio espectro, vale 
decir, una droga que elimi
na numerosos agentes pató
genos, resistentes a otros 
medicamentos. No es del 
caso entrar, dentro del 
marco estrecho de un ar
tículo periodístico, en ma
yores detalles, pero si que 
se puede sustentar que la 
Terramicina ha escrito un 
nuevo capítulo en la pe
renne guerra evolutiva que 
el "Homo sapiens” va li
brando, desde los albores 
del mundo, por mejores ni
veles de vida.

A la Terramicina siguió 
la Tetracyna y también an
tibióticos como la Polimixi-

colaboración intercontinental
na y Viocina y la combina
ción de varias de estas dro
gas, tales como la Terrami
cina acompañada de la 
Neomicina. Mas, la marcha 
del progreso dinámico de 
nuestra era no se detiene 
jamás, y, desde luego, los 
científicos que colaboran 
en los Laboratorios Pfizer 
se empeñan constantemen
te en arduas investigacio
nes, realizadas en equipo, 
por siempre renovadas y 
superiores armas. Se puede 
mencionar, en este orden 
de cosas, la fórmula SF. o 
sea, antibióticos de amplio 
campo de acción, con adi
tamentos ¿_______
minerales básicos para el 
organismo, las cuales, al 
fortalecer las varias funcio
nes vitales, facilitan tam
bién la victoria sobre una 
dolencia infecciosa.

Es ahora cuando, después 
de entregar a la humani
dad toda, herramientas tan 
poderosas como las ya ci
tadas, 
más,

de vitaminas y

Pfizer, una vez 
transfiere otro 

instrumento a Ja disciplina 
médica, cual es la droga de 
acción sinérgica. como la 
Slgmamycina. En efecto, se 
ha establecido ya claramen
te que determinadas bacte
rias, sobre todo los estafi
lococos, crean aquellos que 
se llama cepas resistentes a 
algunas drogas.

Estas cepas desarrollan, 
en consecuencia, un poder 
de reproducción que, bien 
mirado, hace literalmente 
ineficaz un antibiótico. 
Ante esta nueva amenaza. 
Pfizer, pues, entregó la Sig- 
mamycin'a, con su obra si
nérgica que combina dos 
drogas, las cuales, a §u vez, 
eliminan a los agentes pa
tógenos. Por estas razones, 
loe más destacados científi
cos, en la Cuarta Sympo- 
sia Anual de Antibióticos, 
manifestaron que con la 
Sigmamycina se había ini
ciado la "tercera etapa de 
los antibióticos”. La prime
ra fue la de las drogas de 
reducida acción, como la 
Penicilina, superada por las 
de espectro amplio. Terra- 
mlcina y otras, a la cual se 
viene a sumar ahora la ya 
indicada, que se aseméja 
siempre en concordancia 
con la opinión de los mé
dicos, a “un bombardeo só
lido y en masa de los cau
santes de la enfermedad”.

En suma, he aquí con- 
densada, en pocas palabras, 
la historia de Chas, Pfizer, 
a la que cabe añadir la in
tensa investigación realiza
da en el campo veterinario 
y vegetal, principalmente, 
en la Hacienda Experimen
tal de Terre Haute, India
na, EE. UU. Tal vez no esté 
de más el decir que también 
en las actividades agrarias
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y pecuarias, Pfizer ha con
tribuido al mejoramiento 
de los niveles de produc- 

i ción. Ello se desprende de] 
i hecho de oue, males tan te- 
» mibles como la queratosisis, 

la enteritis e innumerables 
> otros, pueden controlarse
i hoy con gran facilidad, al

igual que diversas enferme
dades de las plantas. A la 
vez, la utilización de la Te- 
rramicina, que apresura el 

’ crecimiento del ganado va
cuno, bovino y lanar, del 
mismo modo que de las 
aves, que alcanzan así. con 
una economía oue fluctúa 
entre el 20 y 35%, los mer
cados de consumo, lo que 
ha influido decisivamente 
en los costos de las prin
cipales fuentes de proteína 
animal, que constituye, di
cho sea de paso, uno ae 
los problemas de las Re
públicas de la costa occi
dental, sin excluir a Chile. 
Finalmente, 
antibióticos
de preservación de carnes 
y pescados, es otra de las 
Innovaciones científicas que 
entraña una importancia 
ilimitada.

En cuanto a la planta 
que se erige actualmente en 
las inmediaciones del aero
puerto de Los Cerrillos, ésta 
se ajusta, como es natural, 
a las normas más avanza
das de higiene y control. 
La inversión total se calcu
la en aproximadamente 
1.200.000.000 de pesos y et 
diseño y la distribución 
obedecen a un criterio fun
cional y orgánico, que per- 
iníte la utilización total del 
espacio. Las dependencias 
destinadas a la producción 
cuentan, por de pronto, con 
un sistema que podría de
nominarse de cuarentena, 
ya que están provistas de 
un sistema de aire acon
dicionado estéril, con un 
coeficiente óptijno y cons
tante ’ de humedad. Todn 
persona que entre en estos 
recintos deberá despojarse 
de sús ropas y vestir un 
uniforme totalmente desin
fectado. tanto a la entrada 
como a la salida, medida 
que garantiza una opera
ción perfecta y en concor
dancia absoluta con las se
veras normas establecidas 
por la farmacología norte
americana, adaptadas aho
ra a las necesidades nacio
nales. Una planta propia 
de electricidad de emer
gencia. estanques indepen
dientes d-e agua, y, en sín
tesis, tudas las conquistas 
de la ciencia, técnica y ar
quitectura. complementan 
dicha planta que tendrá, 
además, un amplio labora
torio de experimentación, 
en el cual los productos es
tarán sometidos a un per
manente control.

La primera etapa con
templa el uso de productos 
semielaborados con la con
siguiente y muy considera
ble economía de divisas. 
Sin embargo —el aspecto 
económico aparte—, hay 
otro hecho que cabe des
tacar, cual es que la em
presa ofrecerá amplia 
oportunidad a los expertos 
chilenos a especializarse en 
todos los procesos moder- 

. nos de producción farma-- 
céutica, és decir, que la 
planta habrá de constituir 
una especie de núcleo cen
tral de divulgación de co
nocimientos técnicos. Por 
último, se puede manifes
tar también que es una 
elocuente demostración de 
lo que puede la iniciativa 
privada y la colaboración 
interamericana, en este te
rreno de tan particular sig- : 
nificado para la salud pú- ! 
blica de Chile.

! poblaciones en Valdivia. El Re
tamo (Santiago). Traiguén. An- 
dalién (Concepción), Ovalle. 
Quilpué y Los Pinares (Santia
go).

Finalmente, en este ____
hay que considerar la inversión 
de S 356.000.000 que la Caja 
efectúa a través de la Sociedad 
Modernizadora de Arica y que 
le permitirá obtener para los 
imponentes de esa zona una

las casas, tanto en poblaciones 
como en las adquisiciones de ti
po individual, se ha mantenido 
rigurosamente la Tabla de Prio
ridades, hecho que permite fa
vorecer a aquellos imponentes 
que tienen mayor número de 

rubro I cargas familiares y años de ser- 
-—!i- vicio. Con esta política, se ha 

desplazado la injusticia que re
presentaba el favoritismo a im
ponentes que adquirían propie
dades con mínimo puntaje de 
cargas y años de servicio, des-

moderna población, actualmen- I plazando a aquellos de mayor I 
te en construcción. 1 puntaje.

Don Adrián Ortiz Ramírez. Vicepresidente Ejecutivo de la Caja 
de Retiro de los FF. CC. del E., que ha cumplido tres años diri

giendo ios destinos de esta institución.

ACTUAL ADMINISTRACION PROPICIA AMPLIAR 
BENEFICIOS DE LA CAJA DE FERROCARRILES
Proyecto de ley para 
establecer montepío

el empleo de 
como medio

Ha sido preocupación perma
nente de esta Administración 
el mejoramiento y moderniza
ción de la PREVISION FERRO
VIARIA. Considerando que es 
la Caja el organismo llamado a 
dirigir y controlar la previsión 
c¡j los empleados y obreros de 
los Ferrocarriles del Estado, 
elaboró un amplio y completo 
proyecto que entregó a la con
sideración de la Superintenden
cia de Previsión Social, por el 
que se establece el montepío, 
subsidios por enfermedad, na
cimiento y cuotas mortuorias 
y por el que se impone a la 
Caja la obligación de hacerse 
cargo de las pensiones de jubi
lación v desahucios oue en la 
actualidad están en manos de 
la Empresa.

Este proyecto establece un nue
vo aporte de cargo del perso
nal de un 5 o|o de los sueldos 
y jornales y un aporte de un 
19 o|o, en el que se incluye al 
actual aporte del 5 o|o, de car
go de la Empresa. Por último 
establece un aporte Fiscal del 
7,5 o'o de los sueldos. Estos 
aportes, que aparentemente son 
elevados. significan, en reali
dad, un menor gasto para la 
Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, puesto que en la ' 
actualidad, sus aportes sumados 
a los gastos que soportan con 1 
el nago de jubilaciones v desa
hucio. rer~°senta ‘¡m-oxi vacía
mente el 32 por ciento de Jos ¡ 
sueldos v jornales. Los aportes 
de la Empresa y del Fisco, en 

i conjunto,. son inferiores al gas- 
I to actual y quedaría la Empre
sa definitivamente liberada de 
una función que es ajena a su ! 
carácter de Empresa de Trans
portes De este modo la Caja 
absorbería integralmente la pre
visión ferroviaria y aumenta
ría considerablemente sus nost- 
bilidades económicas nara llevar 
a efecto un vasto y necesario 
Plan Habitación»»!. Para la 
Empresa el provecto significa
ría una apreciable economía. 
Soportaría, en el futuro, un 
aporte encuadrado dentro de 
un porcentaje fijo del monto a 
que ascienden los sueldas v jor
nales. Con el ritmo actual, el 
gasto de la Empresa, ñor con
cepto de pe.nsiones. puede Pe
gar a cifras enormemente d°s- 

j proporcionadas a! monto de las 
remuneraciones del personal en 
servicio activo, ya que existe, 
aproximadamente, un jubilado 
por cada dos empleados en ser- I 
vicio.

Se tramita. actualmente, en 
el Congreso Nacional un pro
yecto de montepío para el uer- 

¡ sonal de la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado que en 
el fondo es pi dr,sm“mhvnrnien- 
to del proyecto de la Caía, ya 
que aquel corresponde, precisa
mente. al título que. este trata 
del montepío. No hay noveda
des en materia de reglamenta
ción ni de financiamiento.

■

ElI Vicepresidente de la Caja de Retiro de los FF. CC. del E„ durante la ceremonia de coloca
ción de la primera piedra de la población de 53 casas construida en La Calera, para Jo« impo- 

_______ ______ nenies de la institución.

—njfÓcVlCQ 
rreoCi00 P oCiones 
paratas'™“0'’

Equipe q sus hijos eslCf 
temporada, comprando di- • 
rectamente- al fabricante, 
con .local propio, eliminan» 
do psi al ipl enríe diario.

jPIEN SE EN ESTAS 
VENTAJAS!

CASACAS 
para niños 
Prácticos modelos 
de temporada

PANTALONES 
para niños 
pantalón corlo 
y largo

No obstante, lo racional eq 
que la Caja y no la’Empresa 
otorgue el montepío y adminis
tre los fondos formados para 
ello invirtiéndolos en beneficio 
de sus propios imponentes, ya 
sea construyendo poblaciones 
para ellos, o concediéndoles 
subsidios y créditos de auxilio. 
La Empresa, en cambio, no po
drá dar a dichos fondos nin
guna aplicación que favorezca a 
los imponentes.

Tal es. en síntesis, la labor 
que le ha correspondido des
arrollar <il aotual Viceore-iden- 

, te. señor Adrián Ortiz Ramí- 
| rez. durante sus tres años de 
I admlnístracción en este Insti
tuto de Previsión.

SLACKS 
para niños
cortos 
y largos

Completo curtido 
en CAMISAS DE 
SPORT. POLERAS, 
SHORTS. ROPA 
INTERIOR. ETC.

LOS SIETE PILARES
El SEGURO PILAR DE SU ECONOMIA
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Todos quieren prestar su
Asi lo demuestran los resultados 

nuestra encuesta en la capital
Sin vacilaciones, con un amplio espíritu publico, reaccio

na el pueblo chileno frente a nuestra campaña para hacer 
que el Mausoleo Monumental que guardará los restos de Ga
briela Mistral sea financiado mediante una suscripción popu
lar..

Miembros de todos los campos sociales, empleados, obre
ros, profesionales, hombres, mujeres y niños de cualquiera 
condición, comprenden que la suscripción popular les permi
tiría acercarse en esta forma a Gabriela Mistral, para darle 
a conocer la gratitud que ellos sienten por su obra poética, 
por su labor de educadora y por el brillo que dio a Chile 
en el exterior.
El reportero no encuentra re

sistencias en la gente de la ca
lle, reacia por naturaleza a res
ponder a otro tipo de encues
tas. y. por el contrario, todos 
quisieran emitir su opinión en 
apoyo de la campaña nuestra, 
dirigida a obtener del pueblo, 
su aporte para perpetuar en un 
Mausoleo Monumental en el 
pueblo de Monte Grande, en el 
Departamento de Vicuña, la 
memoria de la insigne poetisa.

DAVID MEZA H . 43 años.‘ i IhP •! i I .1° misión de lUb pilotos brasileños IjW?
I grande que la

DTP M & AJFfTTJ A M VM1 “ ----7-------777--------------------------hacer ^una

AVIADORES BRASILEROS.- En «1 grabado 
p=rte de la oficialidad que viaja a cargo de la 
delegación de la Escuela de Aereonáuiica de 
Brasil en los instantes en que registran sus nom-

brea en el Hotel Carrera, donde se hospedan. 
Ellos son. de izquierda a derecha: Coronel Ery

tro reconocimiento a la gran 
poetisa.

ion Nciva de Figucreido.
NICOMEDES URRUTIA HEN

colaboración para rendir este homenaje
Siempre mi corazón estuvo en Chile

h visitad«confraternidad llegó
RIQUEZ. obre
ro fundidor de 
Lota, esposo de 
la señora Erna 
Zamora: “Nos
otros los obre
ros, en forma 
especial, tene
mos que mos
trarle a Gabrie
la Mistral, que 

con sus versos ha vivido dentro 
del corazón de los trabajadores. 
En la suscripción popular para 
construir su monumento, estare-

(A U Pág. dos, N.o 1423)

PERMANECERAN EN 
EL PAIS HASTA EL 
PXMO. MIERCOLES

Descle ayer es huésped de la 
Fuerza Aérea de Chile una dele
gación de la Escuela de Aero
náutica de la República de Bra 
sil, que realiza una visita dt 
acercamiento y camaradería. In 
tegran esta delegación un tota 
de 105 personas, entre oficiales 
aspirantes y suboficiales, a! 
mando del Director de ese esta 
blecimiento, brigadier del aire 
señor Reynaldo Joaquín Ribeiro 
de Carvalho Filho.

LLEGADA A LOS CERRI
LLOS.— La delegación llegó ai 
aeródromo de Los Cerrillos en 5 
aviones DC-47, cuatro de los 
cuales aterrizaron a las 15.30 ho
ras y el último, a las 16.30 ho 
ras. Fue esperada y recibida en 
el aeropuerto por el general de 
brigada aérea de la FACH, don 
Mario Guevara; por el coman
dante de grupo, don Joaquín 
García; por el Subdirector de la 
Escuela de Aviación “Capitán 
Avalos”, don Carlos Toro Ma- 
zotte, y por una delegación de 
oficiales y alumnos del mismo 
plantel. Rindió los honores de 
rigor, el Orfeón de la Fuerza 
Aérea. También estaban presen
tes representantes de la Emba
jada de Brasil.

HUESPED DE LA FACH— El 
brigadier del aire y Director de 
la Escuela de Aeronáutica de 
Brasil, señor Reynaldo Joaquín 
Ribeiro de Carvalho Filho. al 
descender del automóvil que lo 
condujo al Hotel Carrera, donde 
se hospeda como huésped de la 

FACH.

iua ae nrasu. arribo la delegación se trasladó
Inmediatamente después de su a la Escuela de Aviación, donde 1

se desarrolló una ceremonia, en ¡ 
el curso de la cual se izaron los 
pabellones de Brhsil y Chile. ' 
Luego los jefes y oficiales visi
tantes se trasladaron al Hotel 
Carrera, donde se hospedan, 
mientras los aspirantes pasaron 
a ocupar las dependencias pre
viamente asignadas en la Es
cuela de Aviación y el perso
nal de tropa fue llevado a la Ba
se de El Bosque.

EL PROGRAMA.— El progra
ma de festejos comenzará a 
cumplirse hoy con un homenaje 
que se realizará frente al Mo
numento a los Mártires de la 
Aviación, en la Escuela "Capitán 
Avalos”, donde la delegación de
positará una ofrenda floral.

A las 10 horas, la delegación 
oasará a saludar al Ministro

I de Defensa Nacional, al Coman-
1 ríante en Jefe de la FACH y al- 
j tas autoridades militares.
i A las 11 horas presentara sus 
: saludos al Ministro de Relacio
nes, don Osvaldo Sainte Marie. 
y a las 11.30, rendirá homenaje 
al General Bernardo O’Higgins, 
depositando una ofrenda floral 
al pie de su monumento.

Al mediodía los visitantes se
rán agasajados con un almuer
zo que la Fuerza Aérea les ofre
cerá en el Estadio Español. Por 
la noche, a las 21.45 horas, el 
Jefe de la delegación, brigadier 
señor Ribeiro de Carvalho Filho

.miración que le profesamos los 
chilenos, sería el financiar su 
Mausoleo Monumental con una 
suscripción popular".

CRISOLOGO GONZALEZ 
VERGARA. 43 
años, cas ado, 
dos hijas, fu-- 
cionano pubi

CONGRESO CATOLICO 
DE LA VIDA RURAL

Para Intormar sobre la orga
nización del Cuarto Congreso 
Internacional Católico de la Vi
da Rural, a realizarse en breve 
tiempo más. el Comité Ejecuti- 

I vo del torneo integrado por 
Monseñor Manuel Larrain, y los 
señoree Raúl Irarrázaval, Carlos 
Correa y Hugo Trivelli. realiza
rá una conferencia de prensa el 
próximo miércoles, a las 19 ho- ,—----r-. _ __ ________
ras, en la Nunciatura Apostólica 1 tualmente vivirá rodeada del afecto de los chi-

—¿Por qué se perdió tanto tiempo de Chile, 
Gabriela?

—Sóto físicamente he estado ausente. Exce- 
Ch’t'* P°r<)ue mi corazón siempre estuvo en

Este diálogo fue sostenido entre la insigne 
poetisa y el Presidente de la República, en su 
último viaje a la Patria, en 1954. Ahora vuelve 
para siempre a su tierra natal, donde espiri-

lenos que encontraron en su poesía el afecto 
maternal y tierno que abrigó su palabra Ma
terialmente. sus restos mortales quedaran guar
dados en el mausoleo monumental que habrá 
de levantarle la gratitud ciudadana en sa 
pueblo de Monte Grande. En el grabado, la poe
tisa junto al Jefe del Estado y la esposa do

gentileza de Jorge Croéis C.)jor testimonio 
de reconoci
miento a la la
bor de la poe
tisa, que canta
ra el amor a
los niños La suscripción popu- i 
lar nos permitiría estar presen
tes en_ el homenaje que se Le 
rendiría c®n su monumento".

EMA ZAMORA DE URRUTIA. 
casada, una hi
ja residente en 
Lota, de paso 
por Santiago: 
“Es una muy 
buena idea de 
LA NACION, 
porque es un 
deber de todos 
los chilenos el 
manifestar núes

(A la Pág. dos. N.o 1422)

AL CUERPO MEDICO

QUIMICO - FARMACEUTICO
Nos complacemos comunicar a los señores Médicos y Quí
micos Farmacéuticos, que se encuentra a la venta, en las 

farmacias del país, nuestra nueva especialidad.

PEN-ORAL
(F enoximetilpenicîlina)

Penicilina oral, estable en medio 
ácido y de una actividad igual a 
la obtenida mediante administra
ción intramuscular de penicilina.

PRESENTACION:

Frascos con 6 y 12 tabletas da 
200.000 U. cju.

Laboratorios Lepeiii Llda Santiago
Sania Elena 2222 — Fono 50017 Casilla 2643

Gabriela terminó si “Recado de Chile”
(.orrigió los originales de su obra máxima hasta poeo antes de su muerte

Informacion fue 
cialmente para li 
por Carlos San1

escrita espe- 
Unlted Press, 

ina, redactor

Chile, y actualmente Secretarlo

—--------------------------------------—— tensa y lírica geografía én verso«,
_ _ , _ . . — ... de la patria distante, a la que ama-u ta carta del Presidente Ibanez la hizo ha entrañablemente. En esta obra, 

cuntí h m turra, rememorando a 
loa hombre* de la «Ierra, la cam
piña y el mar. De cada reglón 
de la larga geografía chilena ex
trae. recreándose, todo lo que má* 
cautiva au Inspiración: sea la pam
pa norteña, donde la dinamita des-

llorar de emoción, dijo Miss Dana
nunca supo escribir a máqut- 

y tampoco le agradaba eacri-
Naciones I Literatura, que siempre lo había ! n_. ,.....*

querido y admirado, a pesar de lo i bl“r' con tinta? 
que él creía.

Según Misa Doria Dana, la abne- 
bH.l, Mistral .le.nrd . compiei.. I «mlC* «' a.Wl.1. «o su. 

a. moHt lo que puSlet. set .Oos, 1. grao poeti.» rom- |
doZjuUo César Silva, funcioné- »» 1 2 ÜL JJü. i

rtrae-i» oficina aé preñaras- í’,0“*' -

JULIO CESAR SILVA 
REGRESO AYER A USA

Ayer viajó a los Estados Uni-

la Organización de Estados 
Americanos, quien reasumirá su 
cargo después de permanecer 
durante algunas semanas en 
Santiago, en uso de vacaciones.

Unidas.

NUEVA TOBK. 13 (UP> — Gl-

pero la de.ld escrita a
lápiz.

También alcanzó a comunicar a 
Juan Ramón Jiménez, el único

dos aflos finales de su rida, a pe-

rlamente quebrantada y de que el ¡ 
trabajo, por lo mismo, le era di
fícil.

Todos loa originales, al ti ember- I

tcra vid», no encajaban loa mo
dernismos .

El trabajo de poner en limpio 
au» originales se complica, ade- 
tnás, porque era una correctora 
incansable de sus poemas.

"Hay que considerarlos y tratar
las como enemigos, hasta que se 
ajusten n lo que realmente que-

salitre o las manchas verdes nal 
norte, donde se halla siempre fér
til e Inolvidable el Valle de Elqul, 
que la acunó en su hiñe : o la 
campiña de la zona central; o la 
espesura de la zona sureñ'-., dos de 
se cqntagta con el canelo, el bol- 
do o el copihue. los árboles v 1* 
flor típicos de Chile; o las agua» 
del Pacifico, de donde loa esfor-

S. E. inierviene personalmente para
resolver problema del agua en Valparaíso
Hoy al mediodía iendrá una reunión con autoridades

VALPARAISO — El Presidenlr di il Intendant

poslblf

Presidente de la U. P
felicita a "La Nación"

Entre las numerosas felicitaciones recibidas con 
motivo de celebrarse boy el 40.o aniversario de la 
fundación de LA NACION, figura un cable del Pre
sidente de la United Press, Mr. Frank H. Bartholo
mew. cuyo texto es el siguiente:

Director LA NACION. Santiago.
Enviamos cordiales salutaciones a LA NACION 

en su cuadragésimo aniversario, y a nuestros cole
gas de allí nuestros más efusivos parabienes profe
sionales y personales para el futuro.— FRANK H. 
BARTHOLOMEW. Presidente de United Press As

sociations

5! 11.040

Gabrl' "Recado de Chile" i.o 1425!

Partió a Lima máquina de la FACH que 
traerá los restos de Gabriela Mistral
Debe llegar a Cerrillos, de regreso, el jueves próximo, a las 17 horas.

El próximo juet

Con tal objeto, a las 
hoy despego desde la

mandante de grupo, señor Juan 
de Solmlnihac. con rumbo a Lima

coplloto.

EL SABADO HABRA 
DUELO NACIONAL 
EN TODO EL PAIS —El transporte dr U

Rodolio l.e-

LI.EGADA DE LA CRN A A 1.1-

mundo, ardtmli

ANOCHE FALLECIO DON 
GALVARINO GALLARDO NIETO

por el Rector, dot 
Millas y por todo-

m Gome» 
miembros

■I Salón dr Honor has-

madi p

1

í* ♦ 340
2-M 3Í6
3?» 400

PLUMAS AMERICAN^™

Vi 520

Parker SI. I 10.000; Oxford. S 490: ínlap. S 990 
POR CADA S 1 000 DE COMPRA. REGALAMOS 

CUATRO LAPICES FANTASIA

Anoche, a la.- 32 30 falleció de 
un ataque cardiaco en su residen -

GUARDI A

tint

utoridades v pu'

fúnebre honor

COMPAÑIA 1 00 7

indican; blanco 1. azul 1. 2. 4; rojo 1. 2. 3. 4. 5; neq 
2. 3. 4. I: verde l. 2. 3. 4. 5; amarillo 3. S.

19 5 6
tipo reforzado; chassis

8.000 a 9,000 kilos de
Entrega inmediata. — Facilidades.

PROVIDENCIA N.o 1921 — TELEFONO 41386

ñor Galvarlno Gallardo Nieto 
distinguido hombre publico, aboga 
do v periodista. 3us restos serán 
trasladados hov a Santiago, y su.' 
funerales se efectuaran mañane v 
su hora se avisará oportunamente

PATOS BIOGRAFICOS.— El se 
ñor Gallardo Nieto nació en Tal 
<•«. el 30 de agostv de 1877'. Hizo 
sus estudio* en el Instituto Na 
clonal y en la Universidad de Chi
le. recibiéndose de abogado en 
1893. En 1909 fue nombrado viBi- 
tadoi ad honores de los Consu 
lados chilenos en Europa y Este 
dos Unidos. Fue periodista desde 
muy Joven, y tuvo a «u cargc 
la redacción de "El Ferrocarril" 
En 1919 fué elegido diputado poi 
Chillan Año.« después ocupó los 
cargos de Ministro de Hacienda 
v de Relaciones Exteriores. En 
1933 fué Alcalde de Cartagena 
Formó parte de la Comisión Ple
biscitaría en Tacna y Arica. El , 
año 1943. fue designado Alcalde 
de Santiago, y en 1953, presiden- , 
te del Consejo de Defensa Fisca.

■iiversirtad. despedirá los restos 
don Juan Gómez Mi-

extinta recibirá el homenaje de

>e apostaran a lo largo de lai ra
lles por donde pasará el cortejo 
fúnebre.

El ofb-io

( A la Pag. dos

Y LIBRERIA pQg I4ÄY0R
“ " its DOMINGO

1645

FORD
F-800, nuevos, sin uso, 
largos con dual, para 

carga.
NEDER Y CIA
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I PI A W l'AMI ir.AIIIIII IS 
MicAimzADAS iimimii 
h ramos oí suiimo

Venderán el pan sin recargo de utilidades
Cuatro plantas panificadoras mecanizadas 

:on capacidad de producción diaria de hasta 
i03 r unta os de .- nasijo cada una, serán ins* 
taiac^s en breve tiempo más en cuatro barrios 
popu’ares de Santiago. por una combinación 
forir-da por el Mini terio de Agricultura, «1 
Servicio cíe Se .uro S cial y el Instituto Na
cional de Comercio.

Las mencionadas plantas, que ya fueron ad- 
qul’ -ias per el INACO en el extranjero v em
bar tdas oii. destino a Valparaíso, serán ad
quirías por el Servicio de Seguro Social v 
administradas por ’a Central de Leche "Chile 
bajo la dirección técnica del Departamento de 
Econ mía Agrana de la Dirección Nacional de 
Agricultura .

Las plantas producirán pan popular del cor
le de 14. 1'2 y 1 kilo, y será expendido ,al 
consumidor « Un precio que «e cal'ula no t>o- 
drá exceder de S 64 el k'lo. ya que no se pre
tenderá obtener utilidades, sino el costo será 
recargado exclusivamente con la amortización 
n nial riel capital invertido.

L* iniciativa ha sido del Ministro de Agri
cultura. señor Jorge Aravena Carrasco, quien 
ha sostenido conversaciones al respecto con el 
Director General de S. S. 8., señor Juan La- 
cassie; el vicepresidente del INACO, señor Her
nán Bustamanle del Campo y el gerente de la 
Centra) de Leche ' Chile", señor Fernando Lei- 
va. Con esta iniciativa se pretende lograr una 
perfecta Comercialización del tugo en lo que 
respecta al Ministerio de Agricultura, va l|p* 
nar una funcióri social en lo que se refiere al 
Servicio de Seguro Social.

El personal para él manejo de las cuatro 
plantas mecanizadas próximas a llegar al país 
ha sido adiestrado desde haré mas de un año 
en la Planta Piloto que el ÎNACO tiene en 1« 
calle Lourdes 1698.

El Ministro de Agricultura declaró a LA NA- 
OION que no se pretende hacer compei encía a 
la Industria panificadora particular, sino entre
gar pan de primera calidad V a precios bajos 
a los sectores populares de la cuidad.

la Batalla de Chorrillo» y del Día 
significativa ceremonia a los pie» _ . __ j-

ariquemos tributan
HOMENAJE A GABRIELA

— iHUMBBBTO CROSSA, corrfci- 
ponaall.

reunión la Municipalidad con el 
objeto de rendir un postumo ho-

la» 19 hora», «e ofició una mua . ....... j- Marine con

ciudad tributó un aentido home-

DIBECTORIO LA NACION S. A. «ligió •! «iguieni« directo. 
----------- --  -- Mar.o piiarro Alvarado; .acreiario, *eftoT 
rio: pra.idanl». »• Martin; taioraro. i.nor Juan Untan»
luán Francitco Soto . I.nnaz V Arn>M»

la patriótica ceremonia.

y conocida

Gabriela prefería a Marquina, Amado Nervo y fagore
Suf ex alumnas se reunirán S i COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE

I ñaña antes de la primera hora 
' de clase, a todas las alumna 
I de los curso.? de humanidades.
IV les leía o les hacía leer; por 
alguna alumna aventajada, un 

' trozo selecto de lectura. Tenia 
preferencia por Rabindranaih 

| Tagcre. Eduardo Marquina y 
, Amado Ñervo, 

Gabriela era
¡ sencilla, como sus -------- j -

mo maestra siempre trato de 
cultivar a cus alumna?. desde 
muy peoueñas, un gusta poé
tico v delicado. Gustabi de las 
flores y lo agradaba cuidar su 
propio jardín, 
muchas vetes.

mañana en el Liceo N.° 6
Para mañana, a las 18.30 naris, han sido invitadas a una 

reuuión en la Dirección del Uceo N.o 6 cíe Niñas, todas las e:; 
pro ¿jer.-s v ex amainas del establecimiento, del pencan tn 
que Gab-.ela M.'i al desempeñó el c-rgo d«; Directora y sirvió 
ía aslana¿ura de Castellano. .La Dirección de este establecimiento, fundado 001 la pOv- 
tisa. cuva d-e aparición finca hi conste.nado a' mundo desea 
participar activamente en los actos oficiales relacionados con 
les funerales que se llevarán a efecto a fines de la presente se
mana. _ _________ i__ j_

delicadamente

LA NU RINDIO HOMENAJE A GABRIELA
Texto del discurso pronunciado por René Montero

Hoy llega al país el 
poeta Guzmán Cruchaga

Hoy llegará al país, vi« LAN, 
el poeta señor Juan Guzmán 
Cruchaga. adicto cultural a la 
Embajada chilena en Buenos 
Aires, en uso de licencie.

N.o 1.426

LOS FUNERALES — Lucro

leiicloeu homenaje del pueblo, lo* 
restoa de la gran poetisa serán 
conducido* al Cementerio Gene-

blará a nombre del Gobierno, el 
Ministro de Educación, señor 
Francisco Bórquez Jopia.

blo de Monte Grande, en el valle 
de. Elquí”, donde pidió expresa-

ENTREGA OFICIAL DE DONACION
A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

S<
• 1 Palacio de la Moneda

una atenta comunicación a wftor 
Salomón Sack, con motivo de 1« do. 
nación que hizo a la Universidad a». .. . - VI,— __

La iniciativa d? reunir a to
das las ex profesoras y ex aium- 
nas nene por objeto, lambicn, 
de hacer una presentación al 
Ministerio de. Educación, en el ' 
sentido de que dicho estableci
miento Heve en adelante el | 
nombre de la educadora v poe
tisa, cuyo nombre ha sido gra- ¡ 
badp. ep bronce en una piaca 
Recordatoria • colocada junto a 
la entrada principal del viejo 
caserón del Liceo N.o 6 de Ni- ' 
fias. „ „

PENSAMIENTOS PEDAGO
GICOS DF. GABRIELA.— Ga
briela Mistral, durante su bre
ve pexmanenecia frente al Li
ceo N.0 6 de Niñas, se .empeño 
en comunicar una nueva orien
tación a la enseñanza, basada 
en el ejemplo, en la selección 
de lea-espíritus, y, por sobre to
do. en crear alta conciencia de 
la responsabilidad de enseñar.

De ahí que en lis .'alas de 
' clase de , mencionado Liceo se 

censerven algunos pensamien
to-' de la ilustre poetisa \ edu-

DON BELISARIO ORTEGA H.
La bondad de su corazón perdu-

radora. "Todo para la Escuela; 
muy poco para nosotras", escri- I 
bio en cierta oc-sión. Otras ve 1 
ces sostuvo: 'El Buen Sembla < 
dor siembra cantando" o, "Te- I 
da lección es susceptible de . 1 
belleza”. ,

La constante «nseñanz-3 de la 1 
Premio Nobel de Literatura ha 
permitido formar 18 pensamien 
tos que se hallan diseminados 
en los establecimientos educa 
cicnaies del país. Entre otros, 
destacamos )o» siguientes:

Enseñar siempre: en el pa
tio y en la calle como en la sa
la de clise. Enseñar con la ac
titud, el gesto y la palabra' : 
"Hacerse necesaria, volverse in
dispensable: esa es la manera 
de conseguir la estabilidad de 
un empleo"; "Cada repetición 
de la orden de un Jefe, por bou 

! dadosa que sea, es la amonesta 
I ción y la constancia de una fal- 
| ta '; "Hav que merecer el em i 
¡ pieo cada día. No bastan los 
| aciertos ni la actividad ocasio- | 
! nales -, "Para corregir no hav 
1 que temer. El peor maestro es 
1 el maestro con miedo"; "Todo ' 

puede decirse, pero hay que dar 1 
1 con la forma. La más acre re

primenda puede hacerse sin de 
¡ primir nf envenenar un alma": 
I "La enseñ-snza de los nino.s es. 

tal vez, la forma más alta d<
I btucar a Dios; pero es también ¡ 

la más terrible en el sentido de 
tremenda responsabilidad"; i 

| "Tan peligroso es que la mae - 
! tra superficial charle con la j 
¡ alumna, como es hermoso que 
' esté a su lado siempre la mae;- 1 

tía aue tiene algo que ensenar 
fuera de la clase"; Como los 
niños no son mercancía. e- 

1 vergonzoso regatear el tiempo 
en la escuela. Nos mandan ins- 
truir, por horas, v educar siem- 

1 p::. pertenecemos a la
Escuela en todo momento que 

. ella nos necesite"; “La vanidad 
de una maes-

Hasta él llevó, 
muenas veces, a las ajumnas 
de los cursos superiore . Gabrie
la Mistral tenia una pahta jai- 
dinera y cuando se cansaba la 
pa-aba a sus ahimnas. Quena 
aue su jardín, ?n el patio de. 
Liceo, estuviera siempre bien 
cu'd*do

Otro “hobby’’ de la poetisa
era servirse - -
h cuando escribía 'le nC!;h^ 
Sus ex alumnas lo rec"p"-;^ 
Entraba a su cuarto, en el t.ei 
cer piso, v encendía una vela y 
Apagaba la luz de la ampol 
la Asi bosquejaba v pulía sus 
"rondas", sus versos v sus pío 
sas. , _____ -

1.423N.o
mos presentes en tormj ente 
siasla".

JUANA VALENZUELA '• 
।_J.|IM|M| ten»-

W h.T da<i-'

1 1 1 nin
IW*' i® 1 "111 i’";-yiáp 1 'e 3r<V'

. aCHi-le C"
íntico, para 

construir su »* usoleo .

L.8 OUUU.iu v»r o.. ..... ..... ■ ■ -rara a iravés del tiempo en los qu* । pre. Luego 
lo quisieron, v veneran su me- I Escuela en nicria haciendo práctica de tas elja nos n6tcolw 
mnch-s virtudes que adornaron su . Jclo
^S'.uyoí Hov'ta'^ade^mo. e tra. porque la que se cree per- 
f-Ave. del recuerdo, unas flor« y > fecta se ha cerrado, en verdad, 
una plegarla todos loe caminos hacia la per-

Con motivo de cumplirse' bov, I fección"; "En el progreso o en 
el primer aniversario de su fallecí. ’ el desprestigio de un colegio la
mí n-o. se oficiará una misa por el ¡ dos tenemos parte"; "Todo es- ... — i« fuerzo qUe no e$ sostenido, se

pierde"; "La Escuela no puede 
tolerar les modas sin decencia". 
"Nada más triste que la alum
na compruebe que su clase 
equivale a un texto”.

RECUERDOS.— Las ex alutn 
ñas de Gabriela Mistral, mu
chas de las cuales siguieron li 
carrera del magisterio, han es
tado mañana v tarde en e) vie
jo edificio de la calle Chiloe. 
donde está situado el Liceo que 
fundara la “chilenA errante", 
como se autocalificara Gabrie
la.Algunas recordaron, hablan-

eterni .........
Parroquia del Puerto de. San An- 
torito. . U1 in-Su esposa e hilo«.

. Ha fallecido nueitrs inolvi- 
mL» dable hija y sobrina

» MARIA CORTES HAMOS 
(Q. E. P. D.l 

Sus funerales se efectuarán 
ñaña martes, a la» 10 horas,

ma
ñana martes, a ia» iu P??
tiendo el cortejo desde la Plaza Ga- 
cltiía 457 'entre Carmen y Tocor-

. Tenemos al sentimiento de 
■■■ comunicar el sensible Xallec’-

I miento de nuestra querida 
• madre, suegra v.abuelita, se-

ROSA ELVIRA ASTUDILLO de 
ALFARO

Sus funerales se efectuarán hoy, 
a las 17 horas, en el Cementerio 
General, partiendo el cortejo de su 
casa habitación 'Recoleta 170) . F'"’

ma

Tenemos' el sentimiento de 
comunicar el fallecimiento de 
nuestro hermano, cuñado y 
tío, don
GUILLERMO WALSH

I1ALYBURTON

'n las 13 horas, en el Cementerio No

1.422

La Comisión de Derechos Hu
manos. de las Naciones Unidas- 
en una demostración evidente 
de la universalidad de la obra 
de Gabriela Mistral, le rindió 
un homenaje fuera de labia, el 
jueves pasado, cuando René 
Montero, delegado de Chile, pro
nunció algunas palabras en re
cuerdo de la egregia poetisa.

Al homenaje a Gabriela, adhi
rieron las delegaciones de todos 
los países de Centro y Sud Amé
rica. la India. Pakistán. Afganis
tán. El Líbano. Marruecos. Espa
ña. Italia, Suecia. Dinamarca, 
Estados Unidos. Hielo Rusia

PALABRAS DE RENE MON
TERO.— El Delegado de Chile 
pronunció en esa oportunidad 
las siguientes palabras:

Señor Presidente, señores Do 
legados:

La majestad de la muerte ha 
descendido esta mañana sobre 
la majestad de una vida.

Gabriela Mistral se ha trans
figurado en la paz de un silen
cio infinito.

Su frente pura no 
henchida de pensamiento 
nimbada de lejanía y de mis-

y sangre expresaron con divina 
inspiración las formas más su
blimadas del amor y el desga
rramiento de una maternidad 
universal, porque entrañable
mente suyos fueron todos los 
niños de la tierra.

Más allá del Premio Nobel de 
Literatura, su propio estilo la 
elevó a una cumbre solitaria en 
América Latina.

Chilena de nacimiento y de 
pasión fue. por su mensaje eter
no. ciudadana del mundo.

Su vida y su obra forman 
una sintesis dinámica y ardien
te de los altos ideales que aquí 
se profesan y se impulsan. Por 
eso es pertinente y legitimo el 
homenaje que su humilde com
patriota le rinde, en nombre de 
la Delegación de Chile- en el 
seno de las Naciones Unidas.

Gracias, señores. 

DUELO NACIONAL.— El sába
do próximo, día de las exequias 
de Gabriela Mistral, habrá duelo 
nacional, suspendiéndose todas las 
actividades públicas y privadas a

En el Palacio de la Moneda, 
se efectuará mañana a las 

1 horas el acti> de ^entregaRi
cial a la UnlverSíviBu — señor uu ----- ------. j vt
le de la donación hecha por íeflOr Roberto Levy secretarlo 

' Fundación "Salomón Sack , nerai de 1« instituciónFunaacion erreno y edlfl- "Esr« vellos« donación -exp.^ 
C?n, ñir im vafo¡ de 1 200 millo- I la nota- constituye sin du<u r;ri|. 

! nes de. pesos que -serán desti- - -as importante que en ,w. 
nados toara el funcionamiento ¡ 
de un 'núcleo universitario.

A esta ceremonia asist.na el ¡ 
Consejo Administrativo y míem‘ 
bros de 1« rundwlán. Bn es te 
oportunidad, el Rector de la 
Universidad, señor Juan Gómez 
Millas, se' referirá a la impor
tancia que significa para el es
tablecimiento esta valiosa do
nación; la entrega la hara el 
presidente de la Fundación, se
ñor Salomón Sack Mott.

FELICITAN AL SEÑOR SACK. 
El Comité Representativo de 1« Go- 

I lectivlded israelita de Chile, envió

acto uc J, r-hi i cniie. w ...„mus por «i
Ja Universidad^ de ^n)l‘ | señor Gil Slnay.^presiden'JLJjior «t

20 años cumple hoy Soc. Constructora
de Establecimientos Educacionales

Hoy se cumplen veinte años, 
de la fecha en que entró en vi
gencia la ley N.O 5.989, por me
dio de la cual se creó la So
ciedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales.

En los veinte años de labor 
de esta institución se han rea
lizado inversiones que alcanzan 
a una suma aproximada a los 
3.800 millones de pesos, suma 
que se ha distribuido en t..-- 
el país, — .t-.-fiAn

Estas inver
la fecha no

AVILES PUENTES.

está ya 
' sino

Ha enmudecido su voz solem
ne, pero su espíritu inmortal 
será siertipre una luz y Tin sen
dero en el destino de todas las

Nunca ha existido una frus
tración más gloriosa ni más fe
cunda que la de esta excelsa 
poetisa: no fue madre ni espo
sa. pero sus versos de angustia

HOY LLEGA A SANTIAGO 
PROFESOR ARGENTINO

N.o

“xpr«»»
,u ----... _ .nn,,B ■
n<i. la más Importante que en vid» 
heyan dedo ciudadanos residente» l 
en este país pera fines de interé» | 
nacional y nos enorgullece sobre- . 
manera que tan noble gesto hay» I 
sido realizado por un correiigion». | 
rio nuestro que siempre ha maní- I 
Testado especial dedicación al fo. I 
mentó y apoyo de empresas de hita 
colectivo. "___________________

I.A RURAL” S. A. 
EE FERIAS

Junta General Ordinaria 
de Accionistas

OSCAR 
años. --— 
comerciar.

"La idea d: 
NACION 

..... muy buen 
Hay que decir
le desde ahorr 
al pueblo par 
que cuando s; 
haga esta sus
cripción popu
lar para levantar el monuni. li
to a Gabriela Mistral, lo haga 
pensando en que ella ha sido 
una gloria para nuestro país .

Hoy llegará a Santiago, vía 1 
LAN. el profesor argentino, se- I 
ñor Eduardo de Robertis. in
vitado ■ por la Universidad de . 
Chile, para que participe en las ¡ 
jornadas de trabajo de las Es- i 
cuelas Internacionales de Ve
rano. que se realizan bajo los ■ 
auspicios del Departamento de 
Extensión Cultural.

El Sr. De Robertis es profesor 
de histología de la Universidad 
bonaerense v dictará conferen
cias sobre “aportes de la Mi
croscopía Electrónica al conoci
miento de las estructuras vita
les".

I Hoy. a las 16 horas afrecerá 
una conferencia de prensa, en el 
Hotel Lancaster.

gio he podido 
n e ciar niu- 
'03 de los ver
is de Gabriela 
istral. Nos- 
•os los estu
antes senti-
i i admiración 

lal vez m.iy.. que los adulto' 
También queremos aportar con 
nuestros medios a la suscripción 
popular".

SERGIO ESPIN'

M.o 

ofrecerá una comida en honor 
de las autoridades chilenas en 
el Club Militar.

VISITARAN VALPARAISO.

do. 3 hijos, chó 
fer: "Es mejo 
hacerlo por su 
cripción pop-I. zl

["o. — Mañana, los huéspedes de la 
mi- FACH se trasladarán a Valpa- 

i raíso, donde asistirán a un al- 
1 muerzo que se les ofrecerá en el 
Parque de Las Salinas, regre
sando poco después a Santia
go para asistir a una recepción 
que, de 10 a 21 horas les ofrece
rá la Embajada de Brasil.

REGRESO.— Los visitantes 
emprenderán su viaje de regreso 
en la mañana del miércoles, 
siendo despedidos en Los Cerri
llos por jefes y oficiales de la 

I FAOH y por el Orfeón de la 
Aviación.

mostrar iamo 
p ó s tumament 
el cariño q" 
siempre I? he 
mos guardado 
trai".

'T'UIN DE FUEN
TES. casada 
los hijas, labo- 
■es de casal

' No habrá otra 
nujer como Ga- 
iriela Mistral y 
tila
Jora ... -------
taje amplio de 
odas los chile

nos. Su monu
mento por suscripción popular 
seria una demostración de que 
hemos sabido apreciar su labor

NOF’ • »

es acree- 
al home-

FUNERARIA DEL HOGAR 
DE CRISTO

ATENCION PERMANENTE
SERVICIOS DE TODAS CATEGORIAS 

Traslados dentro y fuer» dei país 
Las utilidades de la Empresa Funeraria benefician 

las obras sociales del Hogar de Cristo

ALONSO OVALLE 1495
(Fronlo a la Iglesia San Ignacio) - Teléfono 88S7S

ALFONSO FUF ”'8 CABRE
SO. 33 años, 
casado, funcio
nario público: 
"Su amor por 
los niños reflc 
jado en su poe-' 
sia. su actua
ción brillante 
como educado
ra y diplomáti
ca. hacen de 
Gabriela Mistral una personali
dad extraordinaria. Los chile
nos, que nos enorgullecemos de 
nabería tenido en nuestra pa
tria, debemos manifestarle reco- 
nocimiento. construyendo su 
monumento con una erogación 
publica".

De acuerdo con lo dispuesto «s 
los Estatutos Sociales, se cita a lo» 
señores accionistas a Junta Gena> 
ral Ordinaria para el 23 del presen, 
te, « las 10.30 horas, en las ofici
nas de la Sociedad, calle Moneda 
1137, entrepiso, con el objeto de 
someter a su aprobación la Memo
ria y Balance correspondientes 
segundo semestre de 1956.

Juan de Dios Plaza Cerda, 
Presidente.

locales escolares, 
siones implican a ... - 
menos de unos. 20 mil millones 
de pesos.

Cabe señalar que 
generó con el propósito de que 
los recursos que el Estado debe 
destinar, de acuerdo con otras 
leyes, para la construcción de 
establecimientos educacionales, 
pudieran aunarse a los que los 

propósito, y de esta manera 
centralizar estas actividades pa
ra hácerlas más efectivas.

esta ley se

UiniH pUUIClOU - --- ■ -
todo i particulares disponen con Igual 

' e"n tes’ñ'onstrucoi'ones de propósito, y de esta manera 
• ___________ centraliza

1.425
zados pescadores extraen 
broso congrio chileno.

Según cuenta Mis* Dana. Gabrie
la sintió hondo-júbilo al 
se de que Juan Ramón Jiménez 
había sta" agraciado, como elle, 
con el Premio Nóbel de Literatura, 
el año pasado.

Gabriela y Juan Ramón se co 
nocieron y admiraron mutuamente 
hace más de 30 años, en España. 
Juan Ramón se quejaba siempr . 
al parecer, de que a pesar de lo 
mucho que él la apreciaba, ella no 
lo quería realmente, y asi lo hacía 
notar en cartas dirigidas a amigos 
comiipe».

Según Miss Dana. Gabriela se es
forzó siempre por sacar de su error 
al poeta español. La vida los ha
bla separado, y nunca más habían 
vuelto a encontrarse de nuevo, pe- 

?- | ro Gabriela no vaciló en hacerle 
i- llegar sus felicitaciones cuando 
le I Juan Ramón fue agraciado con el

Premio Nóbel 1956.
Dictando un mensaje a Jaime 

Benítez. Rector de la Universidad 
de Puerto Rico, para que le trans
mitiera sus parabienes. Gabriela 
acotó sonriendo:

en 1945. p»ra recibir el Premio, de 
manos del entonces Rey Gustavo 
V en Bstocolmo; sólo que ahora 
se je ve mucho más delgada, con
sumida por la larga batalla contra

DETECTIVES 
PRIVADOS
ttcndemns informaciones cu 
nerciales y particulares

y nbicación 
personas.

RECUPERACIONES
Humanidades completas.

Idiomas — Comercio. | 
3 y 4 años an UNO

PEDAGOGICO

NEWTON
CARMEN 115, Fono 3;

UMITAS

Junta General Extraordinaria 

de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Ad

ministración. citase a Junte Gen», 
ral Extraordinoria de Accionista# . 
para el día 23 del presenta, e la» 
11 horas, en las oficinas de U So
ciedad. calle Moneda 1137. entrepi
so. con el objeto de ratificar 1M 
compras de bienes raíces, de con
formidad con el inciso segundo d< 
la. letra D., del articulo 25 de ln» 
Esta tutos.

Juan de Dios Plaza Cerda,
Presidenta.

Homenaje de las 
mujeres de Chile 
a Gabriela Mistral

Homenaje a la memoria de Ga
briela Mistral rendirán mañana, a 
ia» J9 horas, en el Teatro Munici
pal, en un acto que sera presidido 
por la Alcaldesa de Santiago, seño
rita María Teresa del Canto. En el 
estarán representadas todas las ms- 
tituciones femeninas.

Participarán en el programa en
tre otras, las siguientes institucio
nes y personalidades; la Alcaldesa, 
señorita María Teresa del Car.to;

tores de Chile, la escritora Matilde 
1 Ladrón de Guevara, la poetisa Pa

tricia Morgan, presidenta de la UMA 
- - I y delegada de la Comisión Interame-
dlspv.sie»en ricana de Mujeres, una representan- 

magníflco ■ te ae ja Federación Chilena de Jns-

sintió hondamenta
conmuviu» — -.........
blo húngaro, alzado en defensa ae 
su libertad.

A principias de
sado, »u amigo de

lo 
admiro, y que siempre lo he que
rido mucho..."

A pesar de su grandeza, Gabriela 
tenia una modestia de «liria natu-

F.n septiembre u octubre del año 
pasado, recibió una carta del Pre
sidente de Chile que la colmó de 
humilde alegría.

En dicha carta. el Presidente 
Carlos Ibáftez le comunicaba que 
sólo a instancias de ella, y sólo 
por tratarse de ' ella, había acce
dido al indulto de una conocida es
critora chilena condenada en Chi
le a raíz de un suceso pasio
nal.

La carta llenó de júbilo a Ga
briela, no sólo por la noticia del 
perdón, sino por el trato cariño
so que le. daba en ella el Primer 
Ciudadano de su país.

"El Presidente Ibáñez me escri
be llamándome... Gabriela", bal
buceó con lágrimas en los ojos, 

i según cuenta Miss Dana.
Estaba, naturalmente, orgulloaa 

de su Premio Nòbel, y ahora des
cansa en. el féretro vestida con el 
mismo sencillo traje de terciopelo 
que se hizo hacer especialmente

noviembre, pa- 
... ....... - mucho, «ño«.

el Meritor colombiano German Ar- 
ciniegas. la visitó en su casa de 
Roslyn. Long Island, para leerle e 
manifiesto de loa Intelectuales de 
todo el mundo en fBVO^^e ,oa 

olón, y 
tubear.

Uno de «us últimos deseos fue 
que sus compatriotas 
de su biblioteca. un 
conjunto de libros entre los que 
figuran muchas primeras edlcloíiea 
con dedicatorias o autógrafos de loa 
nombres literarios más célebres del 
siglo. Esta biblioteca será llevada « 
Chile, cumpliendo el deseo de »u 
amiga, por Mías Dana.

La gran poetisa dejó una abun
dante correspondencia.

Entre los últimos con quienes 
cambió abundantes cartas antes de | 
caer enferma, figuran un escritor | 
y un político chilenos a quienes ’ 
distinguía entre sus mejores ami- I 
eos. El escritor es Hernán Díaz i 
Arrieta i Alone), critico literario 

que figuró entre los primeros en | 
reconocer la grandeza poética «« j 
Gabriela, en los comienzos de su > 
carrera; el político es el ex sena- | 
dor falangista por Tarapacá y An
tofagasta, Radomiro Tomlc.

el IñUDUO ell — -
. Gabriela lo escuchó con orno- directora de U Sociedad de Bscri- 

tí Mrac zí** Ghile la escritora Matilde firmó el documento s«n ti-

tituciones Femeninas, una represen
tante de la Federación de Asistentes 
Sociales. una representante de !a 
Acción Católica y la abogaao, Ana 
Eugenia Ugaide, presidenta de :a 
Junta Solidaria de Mujeres de Chita_

Industria de hilos

Cierro de Concreto
“R E X”

UN PIECiO I43Q-TÍL 52683 |

Sastrería
Juan José Jara
HECHURAS FINAS

$ 7.000:-
especial para 

cuerpo
21 DE MAYO 617
Segundo piso — Local 7

Teléfono 398381

Un corte 
cada

DE

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

San Pablo N.o 24S1-24II

MARTES. REMATE 
DE ROPA

Préstamos concedidos en 
MAYO de 1956. con venci
miento en NOVIEMBRE de 
1956, otorgados por la Su
cursal N.o 4.EXHIBICION; 
HOY. de 8.30 a 14.30 horas.

CAJA DE CREDITO

REMATES
POPULAR

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14 Y EL 19 DE 
ENERO DE 1957

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN MAYO DE 1956, CON 
VENCIMIENTO EN NOVIEMBRE DE 1956

Marta* 15, en la Sucursal N.o 4, San Pablo 2465-2471 
ROPA.......................Sucursal N.o 4. N.os 473.576 — 481.700

Viernes 18, en la Sucursal N.o 5, San Diego 1418 
ROPA....................... Sucursal N.o 1, Nos 273.239 — 279.316
EXHIBICIONES: El día anterior al remate.
RENOVACIONES: Sólo se admiten hasta el dia anterior 

a la exhibición
PAGO AL CONTADO ENTREGA INMEDIATA

Cierre del Registro
Para loa efectos de la celebraclóa- 

de las Junta Generales Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionista® 
enunciadas precedentemente, y del 
pago del dividendo propuesto <1* 
S 10 bruto por acción, a repartir«» 
desde el 28 del presente. ”1 Regis
tro de Transferencia de Accionas 
permanecerá cerrado desde, el 18 al 
23 de enero, ambas fechas inclusl-

Ssntlago, enero 9 de 1957.

Rafael Reusch BesoaÍB, 
Gerente General. , ■

LICEO BLANCO ENCALADA
CURSOS DE VERANO

Para preparar exámenes de Repetición y Madurez
• MEDIO PUPILAJE - INTERNADO

HORARIO TODO EL DIA — TAREAS EN EL COLEGIO
15 DF. ENERO AL 28 DE FEBRERO

GRAN AVENIDA 5627 - PARAD. 13

LA MAS MODERNA PINTURA 
PARA EXTERIORES
Ahora en Chile con 
materias primas im
portadas se produce 
la famosa pintura a 
base de Látex sin
tético que ha revo
lucionado la técnica 
de pintar exteriores

“SAT1NC0L0R”
M . R .

Se .aplica con brocha, pistola o rodillo directamente 
sobre cemento, estuco, ladrillo, sin necesidad de 

preparado previo.
Seca en media hora y puede darse una segunda 
mano en 2 a 3 horas. Excepcional resistencia a 1> 
intemperie. Colores resistentes. Fácil limpieza. Re
sistente a la humedad. Puede entregarse en cual

quier color. Fabricada por: IND. QUIM. A»

STIERLING Y CIA. S. A.

DISTRIBUIDORES:

LTDARAFFO Y CIA
AVENIDA BRASIL 27-A — TELEFONO N.o 86019



La Marcha del Tiempo
UN, DOS, TRES, CUATRO...Un, dos, tres, cuatro ..

•Atención .. Arrrr! ...¡Descansen, Arrrr! ...¡A dis- 
creslon.. ■! Nuevamente: ¡Atención... arrrr! ¡De fren
te, marrrr!... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, 

cuatro ..
Así, como la marcha de los soldados, es la marcha del tiem

po... Un, do<s,_tres, cuatro... Pasan los días, la- h,
meses y los años... Nacen, crecen y mueren 
los hombres, pero el Tiempo siempre pasa... 
Un. dos, tres, cuatro... Inexorablemente avan- 
za... Y en medio de él, primero nuestros abue
los, después nuestros padres, luego nosotros, 
mañana nuestros hijos, y pasado mañana 
nuestros nietos... Siempre lo mismo, desde el 
comienzo de los Tiempos, hasta que los Tiem
pos terminen...

Salvo para quienes viven en función de 
i eternidades... “sub specie aeternitatls”, como-— ---------—— , o.ceu ios leuio-

gos, la vida es siempre igual para los hombres... Un, dos, tres, 
cuatro...

Hace cuarenta años, un día como hoy, apareció en la calle 
un nuevo periódico santiaguino, LA NACION, nuestro diario... 
Desde entonces basta hoy, han pasado cuatro décadas, preñadas 
de acontecimientos, pictóricas de vida y, día a día, LA NACION 
ha ido marcando el paso de los días... Un, dos, tres, cuatro...

ASUMIO un Presidente, 
terminó su período, 
asumió otro y termi
nó el suyo... Estalló 

una guerra, murieron muchos 
hombres... vino el armisti
cio... Un, dos... Irrum
pió otra guerra, y los hi
jos de los soldados que com
batieron en la primera, mu
rieron en los campos de ba
talla de la segunda... Vino 
la paz... Un, dos... Estalló 
la Revolución bolchevique en 
Rusia... Mataron al Zar... 
media humanidad es hoy co
munista ... Tres, cuatro... 
En las iglesias, los creyentes 
siguen orando: “Padre, daños 
la paz..." .. .Tres, cuatro...

Un, dos, tres, cuatro...
Dentro de las categorías 

kantianas de Tiempo y de

Espacio... los hombres no 
conocen otra vida que ésta, 
en permanente movimiento, 
en permanente nacer y morir, 
en constante devenir... “vi
ta mutatur..."

Pero los hombres, que en su 
mayoría son ególatras, que 
creen en un mundo hecho en 
función suya... no se pre
ocupan por esta marcha 
Inexorable de los Tiempos... 
Sólo piensan en ellos... y en 
sus pequeños problemas dia
rios. en sus ambiciones, en 
sus grandes y pequeños amo
res, en sus odios... No ad
vierten. entre bastidores, la 
Presencia del Absoluto, ni les 
interesa tampoco que el Aso
luto exista... Por el contra
rio. diríamos que a veces les 
molesta...

$ 2.100.-

BATAS para el baño, confecciona
das en buena felpa, en varios to
nos y colores unidos, todos los ta
maños, c|u. a S 3.490.—

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 3.150.-
POLERAS para señoras, marca 
JANTZEN, en un gran surtido de 
telas de algodón, varios colores y 
diseños en todos los tamaños, cada 
una $ 2.400.—

PRECIO DE LIQUIDACION

MAGNIFICAS OPORTUNIDADES DE COMPRAR AHORRANDO. 
NUESTROS PRECIOS HAN SIDO CUIDADOSAMENTE ESTUDIA
DOS Y REBAJADOS AL MAXIMUM. NUESTRA LIQUIDACION 

ES UNA INVITACION A COMPRAR BARATO.

$ 3.800.-
ZAPATOS para niños, tipo in- 
glés, modelo zapatón, cuero ca
fé N.o 26 al 29, 5 MO y 22 al 25

$ 694.-
EXTENSO surtido en pantalones para hom
bres K. D. T.; Niños, en gabardina. Palm- 
Beach. casimir peinado, Schlak, Blue Jean 
y todas prendas para verano al precio más 

bajo.

AMBOS para niños desde

$ 5.195,

$ 14.500,

$ 15.450.

AMBOS confeccionados um a uno, 
en fino casimir Palm-Beach. corte 
perfecto, colores seleccionados, a

S 8.780.-

CESTONES «P«*, esperia» para 
playa y campo, en pura lana 
Tweed. Corte recto, 3 botones, bol-

ZAPATOS para caballeros en 
fino gum-metal café y negro, 
modelos de actualidad; saldos 
de numeración

$ 3.500.-

SASTRERIA

SEMANA DE NUESTRA GRAN

/Muidaciát
II VERRIIO

EL PRIMER ACONTECIMIENTO 
COMERCIAL DEL AÑO 1957

GRANDES REBAJAS EN NUESTROS 20 
DEPARTAMENTOS

PREFIEREN ELLOS la marcha del soldado . Un. dos, 
tres, cuatro... Están mejores así... y querámoslo o 
no... todos vamos marcando el paso... Un, dos, tres, 
cuatro...

Es que estamos inmersos en el Tiempo y el Espacio... y 
es difícil escapar de esta jaula dorada... Somos, parado jal- 
mente. los grandes detenidos, a los que nada detiene...

Y más que otros, nosotros, los periodls- 
as...

¿Cuántos centenares de reporteros, redac- 
ores, columnistas, editor ¡alistas y correctores 
le pruebas han pasado por nuestra casa cua- 
cntona? ¿Cuántos? ¿Recuerda, acaso, alguien 
us nombres? Nosotros sí, por tradición y por 
ifectos... pero ustedes, ios que leen a diario 
mestras columnas... ¿no los han olvidado

—rujo, me uecia un día mi madre, ¿por qué siempre busco 
tus artículos y nunca los encuentro? ¿Cómo te firmas...?

—Madre, generalmente los periodistas no firmamos nues
tros artículos... Lo hacemos sólo muy de tarde en tarde... y, 
a veces, con pseudónimos...

por qué, hijo mío? ¿No 
• Vr es justo que la gente 
z g sepa quién escribe tal 
W o cuál cosa? ¿No es 
justo acaso que quede estam
pado en las columnas del dia
rio el nombre de los hombres 
que en él trabajan, como tes
timonio de su propia labor 
diaria?

—Podría ser, madre, pero 
las cosas son así... Somos 
asalariados y el producto de 
nuestra pluma es una mer
cancía que la Empresa nos 
compra a tanto por mes...

—Pero eso está mal, hijo. 
La palabra no se vende... es 
como la Imagen de Dios... 
vender la palabra es como 
renegar de Dios, es como trai-

clonarlo... El Verbo, ¿no es 
acaso la Palabra...? y los 
hombres que manejan la pa
labra, ¿no son acaso los que 
deben estar más cerca de 
Dios?

—Sí, madre, así es... pe
ro...

¿Cómo explicarle a mi bo
nísima progenitora que el 
Tiempo va pasando inexora
blemente... Un, dos, tres, 
cuatro... y que en lugar de 
los “periodistas” de antes 
—salvo excepciones—, hoy só
lo existen los "trabajadores 

.de la prensa”, porque nuestro 
mundo ya no es el de la orde
nación jerárquica, sino el de 
la nivelación proletaria... 
un mundo que se aproxima a 
su hora “Veinticinco”?

LA NACION cambiará de dueño... Vendrán otros perio
distas a llenar nuestros huecos y siempre sera igual... 
hasta el fin de los siglos... o hasta que nuestro diario 
desaparezca, devorado por los acontecimientos...

—"’^lé ’piensa ^^qué siente un periodista cuando escribe 

para'J^¿1Quéarintereses defiende? Cuando es- AfY 
cribe, ¿lo hace en conciencia o... contra su con- J.
ciencia? . . . . -> >\flBordeamos aquí el drama del hombre de .1 / WV
Prenpará' que cada periodista escribiera sólo Wrara que ,--------- - _
lo que desea y lo que siente, sena necesario 
que tuviera su propio periódico... pero como eso 

_______ i. ^nanHn nlierle V cuan (lo esque tuviera su .---- ^<4 \\
no es posible, busca, cuando puede y cuando es ÍUJ \\|
neriodlsta por vocación, escribir en un diario
cuya línea ideológica se aproxime mas a su propia manera de 
P<ín En Chile, como en toda, partes del mundo, hay «n» Pren
sa ideológica y otra comercial... Existen los diarios que deflen- 
denlos intereses do una familia, de un consorcio, de uu partido 
político... O del Estado.

LA NACION defiende l la cara expresiones^jmolv 
al Estado... o más | de "plumarios de Onbl«no 
exactamente al Go- voceros del oficialismo 
bierno que representa 

a ese Estado... Como vivi
mos. a Dios gracias, en una 
Democracia de tomo y lomo, 
cuyo Gobierno representa a 
las grandes mayorías naciona
les. porque por ellas fue ele
gido... resulta, en definitiva, 
que estamos defendiendo, a 
través de la estabilidad de un 
Gobierno y de un régimen, al 
país a la democracia y al 
pueblo. Aún cuando todos no 
lo entiendan así. nosotros sí 
lo entendemos... y tal vez 
por ello no nos alcancen 
_ aunque nos duelan a ve
ces— esos epítetos infamantes 
con que nos motejan —colé-

voceros del “oficialismo 
“servidores de Palacio', u 
otra? tan castigas pero tan 
llenas de veneno como és
tas. ..Distinto sería, por cierto, si 
nuestro Gobierno fuera un 
régimen de facto, una dicta
dura más como tantas que, 
por desgracia, se exhiben en 
América...

Estamos defendiendo, pues, 
a un Gobierno, y en esa mi
sión nos encuentra el cuadra
gésimo aniversario de LA 
NACION.

Por eso, tal vez, estamos en 
paz con nuestra conciencia. 
Nuestro “drama“ puede qu 
sea. en tal sentido, menor 
que el de muchos de nuestro.-ga¿ nuestros-, cuando con que el de muchos de nuestro.- 

olímpico desprecio nos tiran a I colegas...
ORQUE SI cada hombre o cada mujer viven un drama, 

Peón especial intensidad lo viven los periodistas.
Superado el problema de conciencia que significa 

trabajar en Ul o cual periódico, son muchos otros los 
que a diario «ien al paso, a obstaculizar la marcha ya áspera 
d,.| ,, ejemplo. m el Que J*’

..||| rapte >„ M !>"'»• •> en J»e™1 traba la. El periodista, prácticamente, no tiene 
. llerar »»a .Ida pelead». Tal .«« en 

-so radique el alto porcentaje de fracasos ma- 
SfM rimonlales qoe acusan los hombres de pren- 
M|J a Su bohemia, tradicional y legendaria, ya 
■ -n la práctica no existe. El hombre esta siem- 
B pre en función del diario y la noticia .Un In- 
ffii endio a las 2 de la madrugada le obliga a 
5-4 abandonar el lecho y salir. I na jira le aleja 

, P„r . ............ cinco días del hogar. El ^‘XeV^^ndoUl1 veces durante horas, sin almorzar y sin comer, esperando tai 
n cnnl noticia.

sin comer, esperando tal
o cual noticia.

EL JEFE de Crónica o I 
de Informaciones, mi- ¡ 
ñuto a minuto debe j 
estar trabajando co- ,

mo negro: revisando infor
maciones. modificando títu
los. diagramando páginas, dis
poniendo reportajes, aten
diendo al público; cerciorán
dose, en el taller, de que la 
compaginación sea buena, or
denando, a última hora, que 
se corrija tal o cual mote de 
ésta o aquélla página.

¿Qué minuto tiene ese 
hombre para dedicarlo al ho
gar? ¿Cuáles, para descansar 
siquiera un día?

Las jornadas de ocho ho
ras no se conocen para el pe
riodista. Doce o catorce ho
ras diarias de trabajo consti
tuyen el pan de cada día... 

| y lo que resta, para dormir

un poco » fln de reponer 
energías gastadas y volver de 
nuevo al mismo oficio.

Por demasiado escabroso el 
tema, no abordamos sus pro
blemas económicos, pero no se 
conocen periodistas que vivan 
en palacios y sí muchos que 
lo hacen en la* casitas seria
das que construye la COR 
VI. . La vida es así. Se da 
mucho y se recibe poco. Pero, 
¿qué importa? ¿No es la 
nuestra acaso una auténtica 
vocación, cuya realización in
tegral exige grandes sacrifi
cios? ,Un, dos, tres, cuatro... El 
Tiempo avanza para nosotros 
más rápidamente que para 
los demás. Le estamos toman
do el pulso minuto a minuto.

SALIDAS de playa, medidas 3 4, 
confeccionadas en buena felpa, co
lores unidos y varios tonos, todos 
les tamaños, c u. $ 3.100.—

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 2.900.-

YOLERAS para niñas, marca 
JANTZEN, en telas de algodón, co
lores apropiados, cada una $ 1.400.—

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 1.290.-
GORRAS para baño, adaptables, 
para todas las medidas, de goma, 
en varios colores, cada una a f 690.

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 590.-
TRAJES de baño para señoras, 
marca JANTZEN Las te x. en surtido 
de colores unidos, tamaños del 32 
•I IX, cada ono I 13.900.—

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 11.000.-

ENIDA

ZAPATERIA

v-gasimires^ %
RECIEN RECIBIDOS 

dviectaweMté de SaA
FABRICAS OVEJAS 

SUPER OVEJAS V PERROST ■ 
LOS PRECIOS MAS BAJt»$.

DE PLAZA CSife.?

TRAJES de baño para señoras, 
marca JANTZEN, confeccionado en 
telas de algodón, en vario? tonos 
floreados; tamaños 32 ai 3X, ca
da uno a I 5.900.—

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 4.900.-

TRAJES DE BAÑOS para niñas, 
marca JANTZEN, confeccionados 
en tela de algodón, surtido de co
lores y diseños para 1 a 3 «ños. 
3 1.220.—, precio de liquidación 
| 1.050.— De 4 a 6 años, J 2.140.—

PRECIO DE LIQUIDACION

$ 1.900.-

ZAPATOS para señora en ter
nerón negro y café. nsodeN muy 
sencillo y elegante; tacos *11«

$ 1.700.-
BALLERINA8 para jo ven el tas. 
taco bajo, N.os 33 al », cuero 
café y negro

$ 1.530.-
ZAPATOS para señoras ea cha
rol, gamuza y cuero café y ■*- 
gro; tacos alto y 34

forros, de corte mo-

CAMISERIA

AMBOS, sin ....
deroo, coloridos de moda y de ter
minación prolija, a

$ 12.570.-
AMBOS. Mil Rayas, Ideal por 1« 
su per liviano y el más solicitado 
por lo elegante y económico, a 
sólo

CAMISAS sport blanca, media manga 
confección.'daa en tela nido de abeja. 
Tallas M al 40.

PRECIO LIQUIDACION

$ 699.-
CAMISAS popelina fantaria rayón, con
feccionadas de acuerdo a los últimos pa
trones de U moda europea y ñor le ame
ricana. Tallas 36 al 44.

PRECIO LIQUIDACION

$ 2.495.-
CAMISAS de céfiro fantasía, dibujos y 
colores de refinado gusto y recieuia 
creación.

PRECIO LIQUIDACION

$ 2.395.-

CAMISAS en fina popelina blanca, «se
llos puños y corte, corresponden rigw 
rosamente a la moda actuaL Talla* M

PRECIO LIQUIDACION

$ 2.150.-
CORBATAS en variados y gratos eo»e- 
res, con dibujos de última novedad y 
mucho gusto, cada una. desde

PRECIO LIQUIDACION

S 269.-
PANTALON de baño Jantsen Lastex. pa
ra caballeros. Variados colorea.

PRECIO LIQUIDACION

$ 3.890.-
SL1P d* punto de la acreditado ■»re*
■■Sn-.rC, >»U», l , S. » S» , l-U— >.

COMPRE CON TRANQl 11.1- 
D\D. ESTACIONE SU AUTO 
COMODAMENTE FRENTE A 

NUESTRA CASA.

CAMISETAS sport, «in mangw 
caballero*, en punto elástica.

PRECIO LIQUIDACION

$ 465.-

I
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Nueva legislación aduanera 
_ N uno de los últimos Consejos de Gabinete se acor- 

B? dó propiciar un proyecto de ley destinado a po- 
ner fin al atochamiento de los recintos adua- 

"IBB ñeros. La iniciativa es impórtente. Ella tiende 
a resolver un viejo problema, hasta el presente, poco 
xnenos que insoluble.

El comercio de importación y exportación es el 
más afectado por el abarrotamiento de las aduanas 
del país. Los servicios aduaneros se recargan de tra
bajo; pues, además de las dificultades que crea el 
exceso de mercaderías almacenadas, se producen se
rlas complicaciones para ejercer una vigilancia estric
ta y eficiente.

Es corriente entre nosotros que los problemas de 
esta naturaleza persistan como las enfermedades cró
nicas. El abarrotamiento de las aduanas es uno de 
ellos. Sus causas provienen de malos hábitos en el 
ejercicio de las actividades comerciales con el exterior 
y de las deficiencias y vacíos de la legislación vigen
te en este materia.

La carencia de una legislación aduanera más ex
pedita y práctica, que contemple medidas de rápida 
aplicación contra toda clase de importaciones que 
contravengan los reglamentos vigentes, es el verda
dero origen del mal que se quiere combatir.

En nuestros recintos aduaneros hay toda clase de 
mercaderías almacenadas, producto de una deficiente 
internación o que espera la autorización respectiva. 
Desde maquinarias, automóviles y alimentos, hasta 
los más extraños artículos, permanecen largos meses, 
y a veces años, en esos sitios, sin que nadie se preocu
pe de sacarlos oportunamente.

El público se pregunta sobre el porqué de este 
situación. En forma simplista culpa al Gobierno del 
atochamiento de los almacenes aduaneros. Pero la 
verdad es otra. Ella reside en que el Ejecutivo no 
tiene facultades para liquidar este mal ni tampoco 
para prevenirlo.

Hay quienes traen mercaderías sin tener la co
rrespondiente autorización o, en su defecto, sin dispo
ner de dólares para la cobertura. En otros casos su
ceden hechos extraños, como las importaciones de ma
quinarias para servicios públicos que no pueden ser j 
retiradas de la Aduana por la demora en el trámite 
de las autorizaciones. Igual cosa pasa con los camlo- ¡ 
nes de aseo de los Municipios o el material de los | 
Cuerpos de Bomberos, que deben esperar mucho tiem- ¡ 
po la promulgación de leyes especiales que los liberen > 
de derechos. Entretanto, por largos meses y años las 
aduanas permanecen ocupadas.

La persistencia de tales dificultades conspira con
tra el buen estado de conservación de las mercaderías. 
Estas sufren los efectos del deterioro proveniente del 
desuso y de las malas condiciones de almacenamiento. 
En esta forma el espacio de los recintos aduaneros se 
recarga doblemente, ya sea a causa de las mercaderías 
internadas por particulares que no se ajusten a los 
reglamentos de internación y por las adquiridas por 
los servicios públicos o autónomos, o por las Corpora
ciones privadas que se acogen a las exenciones adua
neras, y para cuyo fin es necesaria la dlctaclón de 
leyes especiales.

La nueva legislación que se propone para conju
rar ten grave anomalía, tiene que contemplar un me
canismo práctico que impida el almacenamiento en 
las aduanas de toda mercadería cuya internación no 
se ajuste a las disposiciones reglamentarlas que rigen 
nuestro comercio de importación.

En relación con las importaciones legales que no 
sean retiradas de acuerdo con los plazos fijados por 
la Aduana, deberán recargarse los derechos de bode- 
gaje en tan alta medida, que de por si se transformen 
en un medio coercitivo que obligue al rápido retiro 
de las mercaderías. Y en cuanto a las importaciones 
del Fisco y de los servicios autónomos o de las corpora
ciones que se acojan a la exención de derechos adua
neros, deberá autorizarse al Ejecutivo para que pro
ceda directamente a concederla, siempre que se trate 
de implementos destinados al servicio colectivo.

De TEOFILO CID.—

El Cerro

La industria azucarera
IGNIFICATIVA y tras- 
cendental importancia, 

kjj en el desarrollo cre
ciente de nuestra pro

ducción agrícola-industrial, 
reviste la presencia del Mi
nistro de Economía en la 
ceremonia de entrega de di
plomas que acreditan como 
inspectores a más de cien 
empleados de la Planta 
Azucarera IANSA de Los 
Angeles.

Esta industria, en el lap
so de menos de cuatro años, 
ha logrado destacarse por 
su esfuerzo y contribución 
efectiva en pro de nuestro 
auto-abastecimiento de pro
ductos esenciales de con
sumo. Para alcanzar estas 
finalidades ha considerado 
la experiencia de otros paí
ses y la técnica moderna 
de operaciones, a fin de su
perar y cumplir con creces 
sus planes propuestos, en
trenando con este objeto a 
un grupo de su personal en 
las difíciles tareas de ins
pección, para mejorar, en
tre otros p r o p ó sitos, los 
métodos de trabajos, e in
corporar a los obreros, a 
través de instrucciones sen
cillas, en la técnica opera
tiva.

Es, para Chile, vital que, 
en una de sus actividades 
productivas de mayor im
portancia nacional, como 
es el agro, se esté recu
rriendo a métodos y siste
mas científicos de probado 
valor, que cada día irán 
permitiendo un mejor y 
más e f e c tlvo aprovecha
miento de sus recursos na
turales .

En el caso de la indus
tria azucarera resulta des
de todo punto de vista 
interesante la introducción 
de pormas modernas de 
trabajo en la explotación 
y utilización al máximum 
de la valiosa maquinaria 
que el país, con gran es
fuerzo y mejor visión, ha

ONTEMPLAR el Cerro C Blanco no es un entre
tenimiento aconsejab1e 
para nadie, ni aun para 
aquellos que sufren de 

la “cólera celeste", reclusos en 
las manzanas situadas entre San
tos Dumont y Olivos, en su
biendo por In- —
dependencia o 
Recoleta. Mar- 
ca este inhóspl- 
to cal v e r o— y Juk

adquirido en los últimos 
años.

Esto también estimulara 
al capital privado a coope
rar en mejor forma en los 
planes de la Corporación 
de Fomento —a través de 
IANSA— en la creación de 
nuevas plantas, que serán 
complemento indispensable 
para el desarrollo acelera
do de nuestra producción 
agropecuaria.

El cultivo de la remola
cha y su posterior indus
trialización significan efec
tiva contribución para el 
aprovechamiento racional 
de nuestro suelo y una In
mediata economía de di
visas, factores ambos que 
representan alivio econó
mico y financiero.

Basta con tener en con
sideración algunos facto
res que el cultivo de la 
remolacha azucarera trae 
involucrados, para apreciar 
la importancia que está 
desempeñando en nuestro 
desarrollo económico: me
joramiento de los terrenos 
de cultivo por medio de 
abonadura orgánica y mi
neral, y por la rotación de 
los cultivos; mecanización 
y perfeccionamiento de las 
faenas agrícolas; manten
ción y ampliación de las 
vías camineras, y auménto 
de la producción de leche 
y carne, por el mejoramien
to de las empastadas de 
rotación y por el aprove
chamiento de los subpro
ductos de la industria, que 
constituyen un valioso fo
rraje.

En la actualidad, la su
perficie sembrada de remo
lacha se estima superior a 
6.000 hectáreas, y su au
mento dependerá de las po
sibilidades de obtener ma
yores capitales para prose
guir con los planes que 
IANSA tiene en vista a fin 
de lograr eliminar en tiem
po prudencial, la carga

En esta página y preciso lagar, escribe sus famosos 

artículos y amenos comentarios de actualidad el 

más antiguo y permanente redactor de este diario, 

Joaquín Edwards Bello. Su pluma, siempre fiel a LA 

NACION, es un señero ejemplo de lealtad periodís

tica, que hace recordar esos antiguos e ilustres nom

bres de Pulltzer, Garrison, Martin, Evans, Balby y 

otros muchos, que honraron nuestras tareas profe

sionales en Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Blanco

'panorama '
¿Tenía Ga

briela Mistral 
una obsesión 
de la Muerte? 
¿Presentía 
fin f-’- 
¿O era 
ella

doloroso?
para i A/. . Lf

la Muerte •
supreme I I J. I

belleza a la que U'llilil.Jln
se llega en la pieaivUd uel i>‘<- 
recímlento y de la creación ar
tística? Desde “Los Sonetos de 
la Muerte", que la revelaron 
gran poetisa, y a lo largo de 
toda su creación poética, hay 

siempre habla del.. ’ algo que
j supremo tránsito, como quien 
se siente llamado después de
un gran destino. He aquí otro 
de sus hermosos poemas de 
"Lagar”.

■dTerÑÉsFaTKÍÑS ON.—

Comercio basado en el encaño

de

cuya calvicie
ostens i b 1 e— el , 1
comienzo de 
una cadena ae '
cerros pearegn-
sos que coníina al sur con San
tiago y al norte con las escar
pas que encierran el valle de 
Aconcagua. Son tierras agrias y. 
naturalmente, híspidas las que 
forman el paisaje: árboles ma
cilentos surgen espectrales, em
badurnados por un polvillo te
naz y color ocre. A veces nos 
hemos puesto a imaginar lo 
que sería esa zona si la preocu
pación humana la hubiera en
noblecido con un adecuado sis
tema de regadío. Podría ser el 
estómago, el pulmón aéreo, déla 
ciudad.

Pero contemplemos e! cerro, 
cuyo tinte y nombre recuerda 
al del arroz que sirven, en los 
hospitales, a los enfermos ata
cados de h^nática dolencia. En
greídos yerbajos euelpan de sus 
pétreos contornos, allí donde la 
mano proletaria no se ha atre
vido todavía a desafiar las le
yes de la estabilidad, constru
yendo nuevas “callampas”. Pa
rece. de primeras, al mirársele 
en la quietud ert'val, el mons
truoso esninazo de un saurio 
adormecido.

La palabra me ha surgido es
pontáneamente. Un saurio. eso es 
el Cerro Blanco, caprichosa
mente levantado, tomo una pre
sencia ciclópea y arcaica, en un 
mundo qué campea por el pro
greso, anheloso de televisión y 
que discute las posibilidades 
Inefables de la energía nuclear. 
Nos fastidiamos en el intento de 
comnrénder esta extraña snoer- 
vivencla de formas pretéritas 
en una ciudad que ya proyecta 
la construcción de ferrocarriles 
subterráneos. Es la nrueba pal
pable de la contradicción per-

manente del mundo americano. 
"Ustedes tienen edificios como 
pocos hay en los viejos países 
de Europa —¡me decía un extran 
jero—, pero tienen "callampas”. 
De leva y a pies pelados, dice 
el refrán.

La imposibilidad material de 
arrancarlo de euajo, como a 
esas malas yerbas que crecen 
en los jardines, nos hace pre
ferible su emíbellecimiento, su 
transformación en un paseo pú
blico. para regocijo de niños y 
adultos en un barrio que lan
guidece. Con la técnica moder
na. no hace falta la voluntad 
y el espíritu cíivico de un Vi
cuña Mackenna para loerar esa 
transformación. Problema po
dría ser. acaso, el financlamien- 
to de la obra: pero a eso siem
pre se provee. Lo que h»ce 
falta, en verdad, es un» dete
nida contemplación de esta mo
le deslavazada.

El deplorable estado de este 
mísero otero provien» del eon- 
torsionismo a aue ha debido 
someterse la ciudad en su cre
cimiento paulatino desde la 
época inmediatamente posterior 
a su fundación ñor don Pedro. 
La primera contors’ón la hizo 
cuando se desplanó de su centro 
original, entre el río v la Ca
ñada (otro brazo de1 Mpno~ho). 
para asomarse a la Cañadilla, la 
actual c?Ue Independencia, une 
era oor dond° se hacía el tráfi
co de v hacia Valparaíso. Mu
chas de las familias potentadas 
de la Colonia tuvieron quintas 
en sus obscuros aledaño'. La 
construcción de la vía farrea 
desvió ese crecimiento hacia 
Matucana v dio ímnulso al ba
rrio de Quinta Normal. Un» 
nueva contorsión sufrió más 
tarde la ciudad con motivo de 
los loteos efectuados er los pre
dios orientales v cuando se en
tró en el nred’camentn de vi
vir en bungalows distantes. 
Éste período coincide, como es 
fácil comprender, con la adqui
sición. en aran escala, de auto
móviles en Norte América 
Tanto la antiaua Cañadilla como 
el barrio Matucana. es decir, las 
zonas próximas a las nrimitivas 
vías de acceso, no tuvieron nin
gún desarrollo y virtualmente 
no han progresado, al menos d”- 
rante un lapso de medio si
glo o más.

El Cerro Blanco quedó cap
turado en el abandono de su 
sector, en la herrumore que 
corroe a sus edificios y al aire 
de sórdida apatía que allí se 
respira. Infestado dt bares y 
turbios boliches de expendio 
alcohólico, sus casas son, en su 
mayor parte, insalubres e in
adecuadas. Los propietarios 
consideran, no sin razón, que 
una inversión de capitales en 
dicho sector deja precarios ren
dimientos y no hacen nada, o 
muy poco, por reparar las pro
piedades. El hombre que paga 
la renta se las arregla como 
puede, o como no puede, por 
lo general.

De más está decir lo necesario 
que debe ser. para los niños que 
habitan en ese vasto barrio, uq 
lugar de esparcimiento, tal po
dría ofrecerlo este mansuetudo y 
áspero cerro que ahora contem
plo.

Hace algún tiempo, no mu
cho, la Universidad ideó el plan 
de construir en la ribera norte 
del Mapocho una población des
tinada a concentrar las distin
tas actividades de su docencia, 
entre Independencia y Recoleta, 
precisamente en los lugares 
mezquinos que hoy ocupa la 
Vega Central. Esto significaba 
el terminante arrasamiento del 
sistema de vida inferior, anti
higiénico por muchas razones 
detestables que allí sobreviven, 
con escándalo de los transeún
tes que, para su desventura, se 
introducen a sus calles. Cosa 
curiosa, el proyecto levantó una 
ola de protestas y se produjo 
el rechazo por parte de los pro
pietarios de la "barriada": en 
ello colaboró, como es natu
ral, toda suerte de influencias, 
compadrazgos y tensiones su
brepticias.

Blanco ha quedado el cerro, 
pues, sin ningún género de ali
ño que lo humanice y lo realce.

Por eso, no deseo a nadie 
que lo contemple, ni que, para 
su desgracia.se aventure por la 
usura de este vientre pétreo. 
Así como está, es la imagen de 
un Gólgota. Tres cruces arriba, 
en el tardo crepúsculo estival, 
daría la visión de un cuadro 
de Durero. Ni más ni menos.

Detrás del muro encalado 
que no deja pasar el soplo 
y me ciega de su blancura, 
arden fiebres que nunca toco, 
brazos perdidos caen manando, 
ojos marinos miran, ansiosos.

En sus lechos penan los hom- 
(ores, 

metales blancos bajo su forro, 
y cada uno dice lo mismo 
que yo, en la vaina de su so- 

(llozo

Uno se muere con su mensaje 
en el desuello del fruto mondo, 
y mi oído iba a escucharlo 
toda la noche, rostro con rostro

Hacla el cristal de mi desvelo, 
adonde baja lo que Ignoro, 
caen dorso que no sujeto, 
rollos de partos que no recojo, 
y vienen carnes estrujadas 
de lagares que no conozco.

Juntos estamos, según las cañas, 
oyéndonos como los chopos, 
y más distantes que Ghea y Si- 

trio, 
el pobr? coipo del faisán rojo. 
Porque yo tengo y ellos tienen, 
muro yerto que vuelve el torso, 
y no deja acudir los brazos, 
ni se abre al amor deseoso.

El Celador, costado blanco, 
nunca se parte en grietas de 

(olmo, 
y aunque me cele como un hijo, 
no me consiente ir a los otros: 
espalda lisa que me guarda 
sin volteadura y sin escorzo.

El Sordo quiere que vivamos 
todos perdidos juntos y solos, 
sabiéndonos y en nuestra bús- 

(queda, 
en laberinto blanco y redondo, 
hoy al Igual de ayer, lo mismo 
que en un cuento de hombre 

(beodo, 
aunque suban, del otro canto 
de la noche, cuellos ansiosos 
y me nombren la Desvariada 
el que hace señas y el Niño 

(Loco.
G. M.

O tlCU° ¿“X o “«d’ ’. Bs P««- 

comercio de trueque, y
Jroudulenta y d'í°“s¿ente es el comercio

Veamos lo míe realm enríente
de truque Te6rl';“r"paltes. teniendo ____
de mercaderías entre ]aPotra necesita y está dispuesta a
mercadería o ar“P”^.’“a 0 articulo UUC aquélla a su vet po. 
trocar por otra los regímenes totalitarios, el sis.

,s±" 1 relación desigual en la cual una de 
tema se reduce a _ana 1 eomunlstasl se aviene a acep.
las portes 'por 10 «en mayormente, a tln de obligar a la
tar algo que que no necesita en absoluto. Por
otra parle a «“P“' ' convenido en comprar ciertosejemplo, la ünlón Soviética n.^ en Me[llo y 
;“:doeo“endt'e.Te'ío

?Sdo, p^tempto géneros que 1« Unión Soviética o los sa. 

téUtes 1P‘ere" d“'2“áue fueron víctimas de es« clase da
Uno de los países q Birmania. A comienzos d«

trueque, en tiempos Bulganln y Khrushchev, a Ran»
1956, luego de la vis anla nrmó convenios económico!
gún, el Gobierno de de los pafSes satélites de Euro,
con la URSS y con aleJl . acuerdos, Birmania se desha- 
pa Oriental. Por medbeatos que „ lo
cía de sus “ d blrmanos ven claramente a diario
obtenía en ó»”1“»- surtidos de géneros a precios
que están obligados má5 no ies hacen falta. La carga 
muy altos, y que. pa se ha reclbido en Birmania es 
más curiosa que h“st? ih°onelada5 de cemento, que yacen 
una partida de 128.0 R _ún desde el mes de mayo de 
apiladas en el puerto d j importación normal de
1956. Si se tiene en cuenta 1,.„ciadas anuales,
cemento en Blr"'“n^„ac¡ón „elblda es suficiente para tres 
se verá que la consign cemento no puede al-
años. Y como, a causa deleUna.J 
macenarse en ese pais dur t Mmento recibido se echa, 
que por lo menos dos tereios btonanos se ven obll-
rán a perder. Otra 30m
gados a , a7abrmX e„ Checoeslovaquia, que cuesto 
cajones de whisky fabrloaao^ botelte Para
“un w“ que ”1 los mismos funcionarlos checos se anl-

nXú qne les
“mprí.r, SS^talJ ‘hSX debido a que los 
ron obligados a acepta ofrecían mercaderías
comunistas no les daban opción o o»
a un precio nor „„ diario birmano, es que

Otro punto s d emplean distintos formas
Birmania y lotipaises de trueq^ materla]B par,

pueden ser utilizados para renovar viejos edificios 
P Todo lo cual demuestra claramente lo poco que 1« Im

intereto dar salida a sus propios artículos debido a que 
pueden fácilmente disponer de ellos dentro dei la• 6^»ta 
vlétlca La única y verdadera razón para emprender el co 
merclo de trueque ha sido la de poner el pie en 1»? Países 
me caen dStoo de su trampa.- .Exclusivo pato LA NA
CION.) _______  ______________  '

Cartas

de 
la una

al Director
(“Quisiera tener nu diario 

escrito por el público”.— Ibsen)

La Semana Económica
AUMENTOS 

DE
SUELDOS

u n 
que 

en

tropiezos para el abasteci
miento de petróleo y el enca
recimiento de 'los fletes, está 

la hoguera de
de 'los fletes, 

echando leña a 
las dificultades.

Después d e 
largo debate, 
fue pródigo 
triquiñuelas 
magógico-po 1 i 11-

queras, el Congreso despachó los 
proyectos de aumentos de re
muneraciones a los sectores pú
blico y particular de asala
riados.

Al sector público el Congreso 
lo olvidó casi por completo, 
preocupándose sólo de rebajar 
aquellas remuneraciones que 
debían dar dignidad al cargo. 
Para lo demás no hubo lucha, 
pensando, tal vez. los parlamen
tarios que los 100.000 funciona
rios son- menos imoortantes. elec. 
toralmente, cor lo menos, que 
el millón cien mil obreros y 
los 300.000 empleados particu
lares existentes en el país.

Se hizo en torno a las remu
neraciones de este sector la más 
baja y torpe de las especula
ciones del tipo asambleísta de 
tres al cuarto, llegándose a pro
ducir un entuerto que aún no 
puede resolverse, por muy bue
na que sea lá voluntad que po
nen los personeros “ 
en llegar a una 
justicia.

i * Invitar al
pueblo a una 

PREGUNTA “gran jor
nada de lu

cha” y el “Comité Coordi
nador Provincial contra las 
Alzas y la Cesantía”, ¿no son 
piezas de un solo plan de 
agitación oportunamente de
nunciado por el Gobierno?

Vergonzosa especulación
Señor Director: ____
En esta sufrida ciudad se especula vergon- •

¡sosamente con los alimentos, sin que nadie ponga Hr * 
coto a este zarpazo que se da a los hogares de la MLi’ S < 
gente asalariada. Ya no se contentan algunos >1 
comerciantes sin conciencia con ganar un 30 a .-yjg: •' 
50%, si no que 100, 200% y más aún. Pruebas al 
canto. Un kilo de cerezas que en Santiago vale al XgM’.OíU P 
detalle entre $ 100 a $ 120. aquí cobran de $ 400 
a $ 450; un kilo de ciruelas allá cuesta $ 80, aquí 
$ 240; una docena de duraznos en Santiago vale $ 50, aquí el 
kilo (consta de 6 a 7 duraznos) vale $ 400; los damascos, $ 250; 
el kilo de uva negra, $ 400, etc. Una naranja de Pica vale $ 30. 
Como usted puede ver, señor Director, sólo los empleados ex
tranjeros que ganan en dólares, pueden hacer frente a los pre
cios; los chilenos que viven de sueldo o salarlo en pesos, no 
pueden darle a sus hijos la fruta que necesitan para su alimen
tación normal.

Estos precios judaicos, verdaderas expoliaciones o robos, no 
tienen justificación alguna, pues aun cuando las frutas se trai
gan por avión, los 10 kilos en “Alas” valen $ 993 y los 20 ki
los, $ 1.914.

Los precios de las verduras 
también son abusivos, pese a 
que son trasladadas por vía te
rrestre y a la abundancia, que 
hay en Vallenar y en Peñuelas, 
cerca de La Serena, donde un 
parcelero nos decía que tenia 
que echar a los cerdos las le
chugas, arver jas, habas, etc., 
porque los comerciantes no se 
contentaban con ganarse 100 por 
100.

El queso y la mantequilla 
aquí valen $ 900 y 1.200 el Kg. 
Idéntica especulación existe en 
el pescado, mariscos y carne.

Los restaurantes, en días do
mingos y festivos, no tienen la 
comida de la casa a que están 
obligados. Hay que comer a la 
carta y pagar un ojo de la ca
ra,.

A nuestro entender, la SAP u 
otro organismo podía realizar 
una gran labor de cooperación 
al Gobierno y de beneficio a 
las clases asalariadas, si busca- 

’ sen la manera de establecer 
‘ nexos entre los productores 
5 del sur con los comerciantes de- 
‘ tallistas, pues éstos compran a

ximas a desaparecer, cubrían el 
horizonte brumoso, destacando- ‘ 
se apenas las enormes masas de ( 
cerros. Una cinta de fuego bor- ¡ 
daba la cima del largo cordón ( 
montañoso en que los peruanos j 
se habían atrincherado. Al oír 1 
las primeras descargas, los chi
lenos se movieron en el acto, 
bajo una lluvia tupida de ba- ( 
las, y comenzaron entonces a 
trepar las alturas, asaltando 
con gran furia las trincheras 
enemigas a bayoneta calada; lie- i 
garon a los fosos y bastiones 
peruanos, destrozaron sus filas 
combatiendo cuerpo a cuerpo, 
les quitaron una a una sus po
siciones. La la. División chile
na, de don Patricio Lynch, se 
encontró en grandes apuros, 
viépdose su jefe obligado a pe
dir refuerzos, pero Lynch y sus 
soldados no vacilaron ni un 
instante. Sostuvieron el comba
te con un ímpetu irresistible, 
sufriendo grandes pérdidas, y 
allí murieron muchos valientes, 
de uno y otro bando. Eran ya 
las 7 A. M. Luego entraron al 
combate los cuerpos chilenos de 
reserva, al mando del teniente 

: coronel don Aristides Martínez, 
> y, en seguida, la 2a. División, 
• comandada por el general don 
• Emilio Sotomayor; y junto con 
> la brigada del coronel don Jo- 
s sé Francisco Gana, cargaron re- 
■ sueltamente sobre las fuertes 
• posiciones enemigas, llegaron a 

las alturas que ocupaban las 
> trincheras y parapetos peruanos, 

pasando sobre las minas y bom- 
oas automáticas de que estaba . 
sembrado el suelo; envolvieron i 
a los batallones enemigos y, an- , 
te el terrible fuego, éstos ce- ( 
dieron y se desbandaron. El ¡ 
bravo coronel don OrozimDo 
Barbosa, comandante de la 2a. 
Brigada de la 2a. División, co
rrió en esta ocasión a atacar a 
las fuerzas peruanas que defen
dían valientemente estas formi
dables posiciones, para acabar de 
dispersarlas. Cerca de las nue
ve de la mañana, las mesetas 
arrojaban hacia la ciudad la 
ola de soldados vencidos. Los 
chilenos ocupaban ahora toda la 
línea de fortificaciones, cuyo 
centro eran las casas de la ha
cienda de San Juan. La bata
lla en este punto terminaba. 
Pero el Ejército chileno, con sus 
tropas cansadas en extremo, y 
que no habían dormido la no
che anterior, debía enfrentar un 
nuevo y vigoroso ataque de los 
peruanos desde el fortificado 
Morro Solar, cercano a Chorri
llos.

El coronel peruano don Ni
colás Piérda, Jefe Supremo del 
Perú, había pasado la noche del 
12 de enero (1881) en Chorri
llos: y al oir en la mañana del- 
13 los primeros tiros, se tras
ladó a San Juan, y llegó cuan-- 
do la batalla se había decidi
do. Entonces se replegó de 
nuevo a Chorrillos con los ne 
lotones de fugitivos, y allí dis
puso la resistencia, dc'de las 
fortificada* altura* del Morro

especializados, estudia con es- 
pecial cuidado estas materias, 
preocupado de no caer en erro
res que pudieran tener muy ( 
graves consecuencias.

A 603 comprador ' 
COTIZACION y 608 vendedor ' 
DEL DOLAR cerró la semana 

que terminó el 
13, el dólar de corredores. De
nota este precio una leve baja 
de un punto para el precio de , 
vendedores y de 2 a 3 puntos 
para el precio de compradores. 

Para los que no siguen con 
interés estas fluctuaciones, no 
resulta interesante comprobar 
estas diferencias que se van pro
duciendo entre los dos tipos de 
dólares de corredores. Por eso. 
trataremos de hacer algunos 
comentarios aclaratorios sobre 
ellas.

El precio comprador es e] 
que ofrecen los cambistas por 
las divisas que el público les 
ofrece en venta: el de vende
dor. es el que cobran a quien 
va a comprarles. Ahora hacen 
una utilidad de 5 pesos por ca
da dólar, si nos atenemos a la 
cotización de cierre semanal: 
pero antes sólo había uno o dos 
puntos entre cada tipo. Lo que 
comprueba que se está reali
zando un movimiento, lento neno 
muy efectivo, para aumentar los 
márgenes de ganancias de qui
nes operan en esta clase de 
trar'acc’ones.

Es ésta una comprobación 
más de cómo se trata de es- 

■ pecular con las divisas libres o 
: de corredores, existiendo ins»- 
> ciables mercaderes, que un día 

especulan contra el naís y otra

Chile estudia 
en estos mo
mentos diversos ¡ 
pactos de ca

rácter comercial interamericano, 
contándose entre ellos, en pri
mer término, el Tratado con la 
Argentina y en seguida, los con 
Paraguay y Ecuador. Debe 
mencionarse, asimismo, y como 
de- fundamental importancia, el 
posible tercer convenio de ex
cedentes agrícolas con los Es
tados Unidos.

En todos aquellos acuerdos 
que signifiquen intercambios de 
mercaderías, nuestro país tiene 
que resolver el problema, no 
siempre fácil, de conciliar los 
intereses de la producción in
terna agropecuaria con los de 
los productores de los rubros 
exportables, vale decir: cobre 
elaborado y semielaborado; ace
ros, maderas elaboradas o se- 
mielaboradas, etc.

Si se imnorta ganado o tri
go en cantidades muy grandes, 
nuestra agricultura pierde mer
cados y se producen sobrantes 
que pesarían sobre los precios 
internos: pero si la importación 
se reduce, resulta que suben los 
precios internos por fal
ta de oferta, o que los pro
ductos industrializados o semi- 
industrializados no pueden ex
portarse en cantidades suficien
tes para copar los excedentes 
disponibles de las respectivas 
manufacturas.

Es por eso que el Gobierno, contra sus propios clientes, aun- 
con la asesoría del Banco Cen- que siempre dañando con sus 
tral y los organismos privados | jugadas los intereses colectivos.

CONVENIOS 
COMERCIALES

del Gobierno 
solución de

No son bue
nas las pers
pectivas que 
ofrece la ac

tualidad económica internacio
nal. que se encuentra afectada 
principalmente por la reducción 
en las ventas de la industria 
automovilística. Descontando los 
EE. UU., cuyo mercado prin
cipal se encuentra dentro de 
sus propias fronteras, las restan
tes fábricas de vehículos auto
motrices viven de la exporta
ción.

Es lo que ocurre a Inglaterra. 
Francia y, en menor medid», a 
las naciones escandinavas. Esta 
falta de exportaciones automo
vilísticas disminuye las d’sooni- 
bilidades nara Importar, lo míe 
repercutirá sobre España, Ita
lia y otros países europeos, une 
generalmente proveen a Jos pro
ductores automovilísticos. de 
frutas, aceite de oliva, ciertos 
licores y vinos generosos, etc. 
De esta manera, encadenándose 
entre sí estos factores, ensom
brecen el horizonte de la eco
nomía Internacional, lo que de 
ningún modo resulta fácil de 
eliminar, ya oue junto a lo an
terior. la crisis de Suez, con sus

LA ECONOMIA 
INTERNACIONAL

que en nuestra balanza de 
pagos significa la impor
tación de azúcar, y que es 
del orden de los 20 millo
nes de dólares anuales.

Son proyectos y realiza
ciones que darán solidez a 
los planes de recuperación 
económica que el Gobier
no se forjó como meta, y 
en cuyo cur,in’'vnl°nto com
promete sus mejores es
fuerzos.

De ANIBAL BRAVO KENDRICK

La Batalla de San Juan y
Chorrillos

ACE hoy 76 años que los 
campos de San Juan y 
Chorrillos vieron caer 
agonizantes a miles de 

héroes peruanos y chilenos, már
tires, hermanos de raza y de 
sangre, que dieron la vida por 
su patria. _______

Alrededor de 
las cinco de la 
tarde del 12 de — 
enero de 1881, 
el Ejército chi- 
leño, fuerte de L 
23.000 hombres, 
más o menos, |
al mando del ”“-"■— 
general don Manuel Baquedano, 
abandonaba el campamento de 
Lurín, y rompía la marcha so
bre las posiciones peruanas a! 
frente de Chorrillos, residencia 
de verano de las familias más 
acomodadas de Lima, y que Pié- 
rola h»bfa convertido en inex
pugnable plaza militar. Después

de una penosa marcha noctur
na alumbrada apenas por la lu
na, los soldados chilenos hicie
ron alto en las faldas de unas 
serranías bajas que se alzaban 
al sureste de las fortificaciones 
peruanas denominadas “La Ta
blada”. Luego de tomar un 
breve descanso, en la madru
gada del 13 de enero empren
dieron de nuevo la marcha al 
ataque de la poderosa línea for
tificada enemiga.

El Ejército peruano se com- 
' ponía de unos 25.000 hombres 
j aproximadamente, y lo coman
daban los coroneles don Miguel 
Iglesias, don Belisario Suárez, 
don Justo Pastor Dávila y don 
Andrés Avelino Cáceres. Serían 
cerca de las 5 A. M. cuando 
un vivo fuego de fusilería y 
de cañones de grueso calibre 
cayó sobre los chilenos, dejan
do ? muchos f'1 *a de combate. 
Las tinieblas de la noche, aró-

los de segunda o tercera mano, 
quienes, como una mafia, se po
nen de acuerdo para fijar pre
cios arbitrarlos.

Ojalá, señor director, LA NA
CION ausculte el sentir de los 
chilenos que viven junto al 
desierto, para extraerle sus fa
bulosas riquezas, y contribuir así 
a la grandeza de Chile.— J. H., 
Antofagasta.
En homenaje a Gabriela Mistral

Señor Director:
Ante el dolor que afecta a la 

Patria por la partida de nuestra 
poetisa máxima, Gabriela Mis
tral, y como un homenaje de 
parte de los jóvenes poetas me 
permito dirigirme a usted para 
que haga publicar en su presti
gioso diario un poema mío “Ele
gía a Gabriela Mistral”, el que 
espero tenga buena acogida de 
parte suya y de los millares de 
lectores de LA NACION.

Lo saluda atentamente y le 
agradece de antemano su bene
volencia. Hugo Augusto Olguín 3.

Solar, cerro escarpado y abrup
to que se levantaba al sur de 
aquella población, con unos 270 
metros de elevación. Las altu
ras del Morro estaban guarne
cidas de grandes cañones y por 
8.000 hombres, bajo el mando 
del coronel Iglesias, que no ha
bía tomado parte en el comba
te. El comandante Lynch con 
sus fuerzas se acercó a ellas, 
siendo recibido por un fuego 
atroz de fusilería. La gruesa ar
tillería y las ametralladoras pe
ruanas diezmaban desde la al
tura a las tropas de Lynch pe
ro los cuerpos de las otras di
visiones chilenas aue llegaron 
en su auxilio, mandados en je
fe por el coronel don Pedro 
Lagos, consiguieron llegar a las 
cumbres de los cerros rodean
do los últimos restos de la di
visión peruana de Iglesias Pa
sada. una hora de —«-*— 

' cia, poco después de med'odin, 
los defensores del Morro Solar, 
viendo raleadas sus filas, tuvie
ron, al fin, que rendirse. El 
ataque de la ciudad fue quizás 
el episodio más sangriento y te
rrible de los combates de aquel 
día.

Las batallas de San Juan v 
de Chorrillos terminaban des
pués de más de ocho horas de 
combate. El asalto de aquella 

■ línea de fosos y fortificaciones 
costaba a los chilenos 797 muer- 

¡ tos y 2.512 heridos. Los perua
nos muertos pasaban de 5.000, 

• y sus heridos llegaban a muy 
¡ cerca de este número.

reslsten-

"Elegía a Gabriela Mistral”
Las tinieblas lo envolvieron 

(todo 
Un soplo helado penetró en sus (ojos 
La blanca aurora portó su al- (ma, 
a un lugar distante, tenue e in- (finito. 
El soplo helado quebró su lira. 
Su cántico de amor tornóse en oración 
sellando sus labios tras la pos- ■ 

(trer sonrisa 
con que en un beso eterno se 

(unió a Dios.
El Señor ha visto “su abierto (costado 

y en el ancho lagar de la niuer- 
su pecho lo ha empezado a ex

primir ■ 
Se ha marchado por el túnel de (sombras 
donde todo encuentra su fin 
donde yacen los amores peral- idos 
las horas de insomnio, el ansia (febril. 
Has llegado a la morada celeste 
donde la primavera surge feliz 
donde reina la paz, florece i» (aurora 
y los ángeles pálidos 
elevan su cántico sutil.

...Pero... Hoy los ñiños ne 
(la Patria

la han llorado
Sus alegres rondas tienen notas (de dolor 
sus caritas sucias se vuelven al (cielo, 
en muda plegaria, ¡plegaria d® (amori 
Se les ha ido su Divina Gabriel*, 
la que tanto los amó.
Han dejado sus juegos y recitan 

(sus versos
v en corro inmenso le

H. O* J-

desgracia.se


145NOTAS POLITICAS LAlNACION — LUNES 14 DE ENERO DE 1957 NOTAS POLITICAS

la noche del lobado un uno. tarea que

Isidoro Muñoz Alegria,

Jaíé Tohá,

■

oiahsias. Lista Radica): Juan Lula 
Mauras, radical; Juan Ctiecura. Inde
pendiente. Víctor Blanchi, radical, y

CONSERVADORA UNIDA

se conocen las siguientes lista! de 
candidatos a diputados:

TARAPACA.— Lista PL-FN-FRD.

Ugalde.
LISTA FRAP: l o José Cademariorl.

rres. radicai doctrlnailo; Fedro Buc- 
clone, agrarlolaborlsta. Bernardino 
Guerra, Uberai. Lista PRAP: Hermi- 
nto Tamayo, socialista popular; Ale-

go, « o Wenceslao Moral 
Salazar, 8 o Eduardo Chiorrlnl, 
Raúl Rojas Valencia. "

AJETREO POLITICO —- La presente fotografía, captada s las 
24 horas de le noche del sábado, muestra la aglomeración, el 
confunsionismo y el ajetreo político desarrollado en torno a 

a pnriamen|arjos> minutos

combinaciones” declorale« se dex-
. --- ■ - --------- j-i

las 23.45 horas de ese día llegaron hasta la Oficina del Regis-
I tro Electoral los más connotados dirigentes políticos, con las 

lisias de candidatos acordadas en los últimos momentos En el 
grabado, en primer plano (sentado) aparece el Director del Ré- 

Igistro Electoral, don Ramón Zañartu. quien recibe la inscrip-

ción de la lista agrariolaboxista-socialista popular de candida
tos a senadoras por Atacama y Coquimbo Junto a el so ve. en 
primer término, al candidato que ocupa el primer lugar de esa 
lista. Diego Lira Vengara, del PAL Al otro lado, de pie. el 
jefe del Registro. Ojscar Rojas Astaburuaga. Entre las nume-

rigentes y po 
Humberto Mi
da. senador Raúl kmpuero. candidatos Lautaro Ójeda. Rafael 
Tarud (de espalda). Pedro Foncéa, diputado Alfonso David, 

y otros.

Los independientes, organizados para servir a Chile y decir la verdad al pueblo.

JULIO BARRENECHEA a SENADOR^ en lista con Frei.

CESAR GUZMAN CASTRO a DIPUTADO en lisia con Jorge Meléndez.

y los candidatos del PARTIDO NACIONAL, serán
Caupolicán, a las 10.30 horas. Escuche

didatoi a parlamentario!
Jensen, 4.o Humberto Arellano: 5.o 
Francisco Bunster, 8.o Abel Saave-

popular.
ACONCAGUA.-

socialista popular, y Alfonso Davidi 
agrariolaborlsta. Lisia Radical-Libe.

soclallsta popular, y Antonio Zamo
rano, socialista. Lista Liberal-conser
vadora unida; Rgrnén Romaní, con
servador unido; ’ Guillermo Rivera 
Bustos, liberal; Wenceslao Vidal Re-

PARTIDO NACI OW AL

HOTEL CARRERA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE

BARRIO RECOLETA: Inglaterra 86
La Central de Leche (Chile lleva el producto a su propio barrio,

proclamados el domingo 20 de enero en el 
su palabra valiente y verídica.

BOMBAS SUMERGIBLES PORTATILES
FABRICACION SUECA

Se transporta fácilmente 
de un lugar a otro.

No necesita instalación.

Gastos de mantención 
bajos.

A prueba de luego.

Auto aspirante.

Independiente del nivel 
de agua.

Construida para trabajar 
con agua de alto conte
nido de impurexas.

—, a —* ITFNA COMPAÑIA IO6Ô-TELEE.S7542GADELIUS &CIA.LTDA. cables STGo

¡LECHE !1 SII MMO! colocándolo a su disposición a la puerta de su casa, en los puestos

oficiales indicados a continuación:

USTAS DE CANDIDATOS A DIPUTADÜS
INSCRITAS I« Il KEGISTRO ELECTORAL

HACE 1.594 DIAS

Braulio

Gonxalri Olivares. Ro Javier Angel 
Figueroa, t.o Oscar Moreno, JO.a 
Jaime Egafia y 11 o Jorge I. Mubner.

LIST A RADICAL: l o Jacobo Bchaul-

bajo.
ANTOFAGA8TA — Usía PL-FN: 

Juan de Dios Carmena, falangista; 
Domingo Cuadra, liberal, A.eilno 
Inostroza, socialista popular disiden
te; Luis Oyarce, regiunallsta; Luis 
Alberto Royes, conservador; Ernesto 
Corbalán, falangista, y Luis Castillo. 
Partido del Trabajo. Lista FRAP: 
Juan Reyes, socialista popular; Héc
tor Rocha Sénchlx, democrático; Ma
nuel Igualt, Independiente; Víctor Ga- 
UegulIIos, socialista; Margot Budlnic. 
socialista, y Ramón Silva Clloa, so
cialista popular. Lista Rádleal; Her
nán Brucher Encina, Eduardo Clavel 
Amlón, Raúl Smlth Benchea, Horacio 
Meléndea Blgueta y Jonás Gómez 

Jose Cueto, 80 Oscar Odine 
Alfredo Barraza, 10.o Juaii Venagas, 
ll.o Eduardo Long y 13.o José Oyar
ce.

LISTA NACIONAL CRISTIANA: 1 0 
Pablo Ossandón, 3. J Angel Custodia EL PUEBLO LOS ARROJO DEL PODER Y NC 

VOLVERAN

nuel Icaza y Bernardino Barrios.
ATACAMA.— Lista PN: Alejandro 

Noeml, falangista, y Raúl Barrio- 
nuevo. liberal. Lista Radical; Manuel

COQV1MBO — Lista PR-PL: Hugo 

liberales; Orlando Alvarez y Julio 
Mercado, radicales; Hugo Zepeds, li
beral. Lista TRAP: Sergio Salinas, so
cialista; Manuel Collari, socialista po
pular; Juan Ahumsha, Partido del

Héotor Rios, liberal, y Carlos Bravo, 
radical.

VALPARAISO.— Lista Radical: Ro
lando Rivas, Carlos Muflón Horts, 
Juan Vera Aros, Vasco Valdebenlto, 
Carlos Libérons, Carlos Slmken, Abe
lardo Contreras, Oscar Manuel Ló
pez López, Alejandro Lubet Vergara 
y Humberto Rivas Burgos. Lista 
FRAP: Carlos Matus, democrático;
Armando Mallet, socialista; José Oyar- 
sún, democrático; Julio Muñoz, Par
tido del Trabajo; Manuel Cortés Hl-

pàgina 1«.

riolaborlBta; Eduardo Rivera Balas, 
conservador unido; Felipe Romano, 
liberal; Alberto Deeombe. conservadoi 
unido; Fernando Vial, liberal; Ed
mundo Elucbans, conservador unido.

PRIMER DISTRITO DE SANTIAGO. 
— LISTA LIBERAL: l o Pablo Aldu-

FIRMA DOCUMENTOS ELECTORALES. — El 
diputado Julián Echavarri. candidato a sanador, 
por Bio Bio, Malleco y Cautin. firma algunos 
documentos relacionados con asuntos electora
les, en presencia de dirigentes regionales y can-

didatos a diputados de su partido, el Nacional. 
Esto ocurría a las 23.35 horas del sábado, en

Homenaje al diario LA NACION 
en su 40.» ANIVERSARIO

VUELO ECONOMICO

Soberania 1003 — Longitudi
nal 520 — Unión 943.

BARRIO RUSO A: M. Montt 2710 — Villaseca 437 — Mons. Eyza-

guirre 675.
P. VALDIVIA NORTE: Paseo Irarrázaval 449.
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MOMENTO DRAMATICO. — El diputado Sergio BuatamanU 
del Campo (derecha, accionando con la mano) «e niega rotun
damente a integrar la lista de candidatos a senadores por Talca, 
de los señores Carlos Vial y Alberto del Pedregal, luego de ha
ber rehusado formar parte de la lista liberal-conservadora uni
da. en vista do que —según nos declaró— se violó el pacto que 
con sus representantes había acordado anteriormente, en orden

diputados ñor Talca y Linares a dos postulantes de su corrien
te El ex tainixtro del Interior. Carlos Montero (ixquierda). tra
ta de convencer de lo contrario al señor Bustamante Al centro.

N.o
ugusto Henust. >.o Domingo Cura- 
uto, S.o Matilde I'enu Mardones.
LISTA CONSERVADORA: l.o Pedro

Horacio Walker Concha, 4 o Carlos

LISTA FALANGE: l.v Jose Musa- 
lem. J o Carlos Dltlbürn, J.o Humber
to Pinto Díaz, 4.0 Carlos Farias, á.o 
Mario Daroch, é.o buis Sánchez Alte
le, 7.0 Rafael Agustin Qumucio.

PARTIDO NACIONAL: l.o Jorge 
Mlléndez Escobar, J.o lauts.ro Ojeo» 
Herrera. 3.o Hernán <-.«Sk Alamos, 4.o 
Leonidas Uribe Opazo, é.u Agustín 
Herrera Huidobro, 6.o Hugo Benja
mín Barros Barro... o Mastio Al.a- 
rez Escobedo, 8 o Mario Soto Murillo, 
(.o Mario Rojas Aru.ioal, lu.u Oscar 
Squella Avendarte y 11.o Cesar Guz
mán Castro.

PARTIDO RADICAL DOCTRINARIO 
E INDEPENDIENTE: l.o Arturo Ola- 
varria Gabler, j.o Javier Navarrcte, 
3.0 José Contreras, 4.o Reinaldo Rei

guel Aniel Yánez y 7.0 Juan de Rosa.
PARTIDO AURAH1O LABORISTA, 

l.o Placido Coniferas, a.o Hedilberto 
Bisam», Jo ierrniu Carreno. 4.o Ra
fael Zuttix*. s.o AH redo Lea Plaza,

PARTIDO DEMOCRATICO DE CHI
LE: Clises Valen suela Loso, Benjamín 
Aguayo Peñaloza, Pedro cárdenas 
Oyanedel, Hernán Castro Salgado. Ju
lio Fuensalida Hurtado. Salvador Oar-
ele Moreno, Josa Piedra» Gonzalez, 
Luis Pino Ortega, Esther Romo Flo
res. Ramón Villegas Rocha, Sócrates 
Rayo Sepülveda. Salvador Tapia Mu
ñoz, Adolto Márquez Palominas. Hum
berto fuensaliua Dawson y Luis 
Fuentes Huentlan.

PARTIDO UNION NACIONAL LA-

COMITE FEMENINO HACE 
LLAMADO PARA APOYAR 
A JULIO BARRENECHEA

K! Comité Femenino que pre
side doña El la na Medina ha lan
zado un manifiesto explicando las

núcleo apoyan las candidaturas 
a senador de Julio Barrenechea y 
a diputado, por el Primer Distri
to de Santiago, de Hernán Osas 
Alamos.

Del primero destacan su condi
ción de poeta y escritor, diplomá
tico y hombre de indiscutible ca
pacidad pública; del eeflor Ossa 
dicen que es un "verdadero valor 
da la generación joven, que ba 
mantenido sus principios de ree- 
tau ración de los verdaderos valo
res de le nacionalidad".

Finalmente, el comité Invita a 
une cita de honor a los mujeres 
de la provincia para •> Jueves 
próximo. • las 19.30 horas.

CAUQUENES.— Llsta PSP-FAL: Luí« 
Vásquez, socialista popular: Gustavo 
Cabrera, Independiente; Ricardo del

vear. Benedicto Flores. José Lesear. 
Llsta Radical: Ramiro Sepülveda. Os
car Escudero, Enrique Vergara, Boris 
Yankovic. Marlo Riquelme.

TERCER DISTRITO DE SANTIAGO. 
— Lista Liberal: Fernando Rojas. 
Jorge Valdivia. Pablo Muller. Alfonso 
Rodriguez y Luts Undurraga. Lista 
Conservadora Unida: Ismael Pereira, 
Osvaldo Chanks, María del Solar, 
Carlos 8. Leiva, Artemio Espinoza. 
Lista FRAP: René Moraga, Aristides 
González, Rafael Vergara. Alejandro 
Sayed y Juan Diaz Camps. Llsta

Cerda. Alfonso Trejos, Marco Antonio 
Salum, Manuel Muñoz. Lista Radical: 
Hermes Ahumada, Carlos Orrego. Fer. 
nundo Curiante, María Rodríguez,

más Reyes. José Miguel Narbona.
CUARTO DISTRITO DE SANTIAGO. 

— Lista Liberal, Conservadora Uni. 
da: Luis Valdés. Rafael de la Presa, 
Ornar Leteller, Hugo Gilves, Jaime 
Ruines. Lista Radical. Falange: Ma
nuel Tobar, Simón Olavarría. Orlan.

Lizu, Carmen Opazo, Francisco Pozo, 
Guillermo Olivares, Víctor Riquelme, 
Luis Amigo. Teodoro Mora, Orlando 
González. Armando Bustamante. Mau
ricio Herlberto Quiroga, Gonzalo Ure- 
la y Carlos Portar.

LISTA INDEPENDIENTE DE FON- 
CEA Y FIQUEROA: Esta lista fue la 
primera que se Inscribió. La enca
beza José Marcos, y en ella figuran 
Luis Pareto y Manilo Bustos.

SEGUNDO DISTRITO DE SANTIA
GO.—. Lista Liberal. Conservadora 
Unida: José Dardanelll. Alberto Iba-

ra Boclalcrlstlana: Emilio Meneses. 
Luis Morales. Octavio Leiva. Arturo

dro Videi». l ista FRAP: Elidió Soto. 
Eduardo Osorio, Juan Acevedo.

COLCHAGUA.— Llsta FRAP: Mario 
Orellana, socialista popular; Carlos 
Gutiérrez Mujlca. democrático; Jorge 
de la Fuente Marchant, agrarlolabc- 
rlsta. Llsta Radical: Héctor Labbé 
Díaz. Renato Gaona y Oscar Urrutia 
González. Llsta Conservadora Unida. 
Nacional: Pedro González, conserva
dor unido; José Ariztfa, nacional, y 
Carlos José Errázurlz, conservador 
unido.

O'HIGGINS— Llsta FRAP.Falange 
Baltazar Castro, Héctor Olivares, Ra. 
fael Moya. Enrique Leyton, Otilia Za
morano y José Isla. Llsta PD.PAL: 
Raúl Montes de Oca. Roberto Rodrí
guez. René Ramírez. Reñí Jerez v 
Carlos Miranda. Lista Radical: Ene. 
citerò Kock, Sebastián Santandreu. 
Juan Atala y Armando Jaramillo.

CURICO.— Llsta FRAP: Roberto de 
la Fuente. PAL; Octavio Obal. Parti
do del Trabajo, y Osear Naranjo, 
socialista popular. Llsta Radical: An
tonio Cavalla y Raúl Juillet.

TALCA.— Lista Radical: César Val. 
dés. Osear Filippi. Andrés Novoa y 
Héctor Macchlavello. Lista PAL-P6P: 
José Poneea. agrariolaborteta: Oscar 
Walss. socialista popular, y Luis Sua. 
ao. PAL. Lista Federación Socialcris- 
tiana: Ferdinando Rojas, democráti
co; Jorge López, conservador: Juan

látex. Aurelio Valdebenlto, Florencio

ta UN AL: Juan Vergara, Florencio 
Pinto, Alda Carrasco, Ismael Alfaro. 
O al varino Rivera. Lista Nacional 
Cristiana: Francisco Poaada, Luis Al-

los Espínetela. democratico, y Euge-

MAULE— Lista Democrátlco-Soclal- 
crlstlana: Luis Minche!, democrático; 
Patricio Hurtado, conservador, y En. 
rique Iturrrieta. democrático.

tero. agrarioiaovriot».
LINARES — Lista Radical: Ligia 

Bustos Juan Bulnes. Hernán Loboa 
y Joaquín Morales Abarzúa

SAN CARLOS. — Lista 
Carlos Montané. José Tomás Cafias 
y Melanio Bustos. . „ , .

RUBLE — Llsta Radical: Orlando 
Sandoval. Pedro Poblete. Serafín So
to. Osvaldo Basso y Victor r’°L«s.

CONCEPCION. — Lista FRAr. 
Enrique Rodríguez. Albino Barra, 
Jorge Montes. Guillermo Gruss. Sa
lomón Corbalán. Natalio Berman. 
Lista Radical: Humberto Enriquez. 
Mario Sáez. Humberto Castro. Orlan
do Reettlg. Patricio González. Alfre
do Harrison y Emilio Molina

MALLECO — Lista Liberal-Con
servadora Uñida: Patricio Phillips, 
Francisco Javier Díaz. Dlómedes Ra
mirez. Octavio Cifuentes, Gabriel <>e 
la Fuente y Miguel Hurtado. Llsta 
Radical: Julio Sepülveda. Arturo 
Huenchullán, Aner Padilla. Polido
ro Celedón. Nabor Cofré y Carlos 
Slvori. Lista FRAP: Carlas Hafen- 
man. Luis Fernando Luengo. Segun
do A. Antileo, Gustavo Martínez, 
Aladino Opazo y Vicente Aguayo.

ARAVCO.— Llsta FRAP: Flami
nio Fierro, socialista popular, y Fa
bián Norambuena. socialista. Lista 
Radical: Luis Martinez Saravia y 
Octavio Orellana Fuentes.

BIO RIO. — Lista FRAP: Oscar 
Jimenez. Alberto Matus, Augusto 
Godoy y Gustavo Aqueveque. Llsta 
Radical: Manuel Rioseco, Vicente 
Rodríguez, Mario Sharpe y Alonso 
Acuña.

CAUTIN.— Lista FRAP: Víctor 
González, Haroldo Martinez, Ramen 
Barcelo, Enrique Mandujano, Pre
visto Mora. Pedro Gaiindo. Lists 
FN-PRD.: Manuel Bart. Constanti
no Suárez, Juan Fuentealba. Orlan
do Osses, Elena Trinidad y Hardy 
Momber. Llsta Nacional: Luis Salvo, 
Alejandro Muñoz. Juan A. Lefimil, 
Esperldión Antilef. Hernán Cortés, 
Braulio Sandoval y Jorge Lavande- | 
ras Illanes. Llsta Radical: Armando 
Holzapfel. Samuel Fuentes. Manuel . 
Sllván. Ramón Olave y Eduardo । 
Thomsen. Lista del Partido Nació- j 
nal: Gustavo Vargas Molinare, José [ 
Fuentes. Osvaldo de la Maza y Juan 
Wledmer.

VALDIVIA. — Lista FRAP: Ro-
berto Fernández. Pedro Contreras, 
José Ther, Adolfo Moreno y Alejan
dro Pozo. Llsta Radical: Inés Enri
quez y Julio Jaramillo.

QSOSNO. — Llsta Conservadora 
Unida-Liberal: Sergio Sepülveda 

Enrique Barrientos y Luis 
Guzmán. Lista Radical: 

Barrientos y Mario Videla
Alberto 
Qulntin

CHILOE — Llsta FRAP: Raül Al- 
dunate. Rolando Alvarado y Belar
mino Elgueta. Lists Radical: Raül

servadora Unida: Héctor Correa Le- 
telier.

LLANQUIHUE Y Al SEN — Lista 
Radical: Federico Bucher. Rolando 
Schmauk y Carlos del Rio.

MAGALLANES.— Lista PSP: Al
fredo Hernández y María Elena Bu- 
covic. Lista Radical: Jorge evita
nte Simunovic.

-—_____ —, Llsta j circunscripciones que se renuevan
Radical: Humberto del Rio, Engelber. i las dimos a conocer ex«—-- 
te Frías y Ubaldo Cornejo. I nuestra edición de aj

Canillitas adhirieron 
a la candidatura de 
don Jorge Alessandri

del señor Alessandri, en orden

sandri, que quedó integrado de 1« 
siguiente manera: Juan Navarro, 
presidente; Juan Cerda, vicepre
sidente: Armando Corvalán. y Bi
sa Hernández, directores; Renato 
Vêlez, secretarlo técnico.

WS

de Peralta. René Gallardo, Manuel Fuentes. Héctor Orali.«., j 
Mayanes, Pedro Marchant y. «1 fondo, el Regente, „6e,PERSONAL DE COMPAGINACION.— El personal nocturno 

talleres que trabajó en la compaginación de la edición especial | 
del diario LA NACION. En el grabado vemos a Luis Aran- i 
guit, Roberto Gonsález, Rolando Naranjo, Moisés Serrano, Luis 1

PLACIDO CONTRERAS. — Mas 
de 800 obreros de la Fábrica Tex
til Progreso recibieron el sábado 
último a este candidato a diputa
do por el Primer Distrito de San
tiago. quien se Impuso de los pro
blemas que afligen a este gremio 
y dló a conocer su plataforma de 
lucha.

RENE MORAGA — En el Tea
tro Lautaro, de San Miguel, fue 
proclamada ayer la candidatura a 
diputado por el Tercer Distrito del 
señor Rene Moraga, conjuntamen- | 
te con la postulación senatorial j 
de Julio Barrenechea.

ün numeroso núcleo de! gre
mio de suplementeros de Santia
go proclamó anoche la candidatu
ra a senador de don Jorge Ales
sandri Rodríguez. Loe oradores 
destacaron la personalidad 
candidato.

Gamboa, especialista en leyes so
ciales y de previsión, el estudio y 
solución Jurídica de los problemas 
del gremio.

HOMENAJE A GABRIELA MIS
TRAL— Los canillitas guardaron 
un minuto de silencio, como ho
menaje a la memoria de la insigne 
poetisa Gabriela Mistral, gloria de 
los letras chilenas y latinoamerlca 
ñas. recientemente fallecida.

COMITE.— Finalmente, se de
signó un comité directivo de les 
actividades electorales en favor

EDUARDO FREI.— En la me- | 
ñaña de ayer, falangistas y el«- . 
mentes independientes de te Cls j 
terna proclamaron las candidatu
ras a senador de Eduardo Freí, y, ...____ Ifn I

EL DESARROLLO DE LA FILATELIA EN CHILE t
EXPRESION DE NUESTRO PROGRESO CULTURA

JUAN DIAZ CAMPS.— Numero
sas son las adhesiones que ha re
cibido su candidatura a aiP"^0 
por el Tercer Distrito de Santia
go. En la lista del Partido Na
cional ocupa el último lugar.

RESULTADO DE UNA RIFA
En el Instituto Comercial "Manuel

estamecinucnw. --- r
senciado por el director del plan
tel. señor Luis Vargas Serrano; el 
presidente del Centro de
señor Belarmino Quijada y miem
bros de la misma institución.

Fueron favorecidos los slgulen.es 
números: 7943. 3669. 1555. 5300, 
386. 4893. 7901. 5720. 7157. 5459. 
584. 4023. 8306. 1318. 2221. 9776, 
3004. 8144. 3431. 6414. 9120. 357. 
3169. 369. 176. 9309. 7367. 7300 y

avorvv.uua ----
7943. 3669. 1555. 5300,

rifa, pueden pasar a retirar sus 
premios en el local del Instituto Co
mercial "Manuel Rodríguez ', ubtea-

69. a contar del 10 del próximo mes,

dente del Centro de Padres, agra
dece públicamente a todas las per-

dldatos a senadores por las cuatro

evar a los alum-

“Tarifas Ilusorias”
Tiene que lamentar el Sindicato General de Dueños de Au

tobuses el retardo en poner en vigencia las nuevas tarifas, al mis-
mo tiempo que la campaña injusta desatada por algunos elemen-
ios, la que induce a errores al publico,

Las tarifas que corresponden a costos establecidos en julio

UNA BUENA PARTE DEL MERITO DE ESTE AVANCE DEBE ABONARSE A LA LABOR TE» 
NERA DE LA ACTUAL SOCIEDAD FILATELICA DE CHILE

Interesantes declaraciones nos formula el dist inguido filatelista, señor Alvaro Bonilla Le

de 1956, todavía en enero de 1957 se vacila en darles curso.

Posteriormente, se han producido alzas inmoderadas de ru
bros que inciden en los costos:

l o—Salarios y mano de obra, en un 32 por ciento,
2.o-Neumáticos, en un 77,33 por ciento,
3.o-Dólar, de S 494 a $ 550,

4.o -Buses nuevos: de S 2.000.000 a S 4.000.000 (mayor inversión
de capital).

Aún más. se proyectan nuevas alzas:

Bencina, en S 17 el litro, es decir, a $ 57 en vez de $ 40.

Dólar, en $ 30, o sea, se eleva a S 580.

LA FILATELIA (así con ma
yúscula) ha alcanzado entre 
nosotros en los últimos 25 años 
un desarrollo que está de acuer
do con el que ha tenido en otros 
países, especialmente en los Es
tados Unidos y Europa. Detalle 
es éste que habla mucho en fa
vor de nuestro prestigio nacio
nal, pues debe tenerse présen
se que cuanto más culto es un 
país mayor es el número de 
filatelistas y más adelantada se 
encuentra la Filatelia. A la ca
beza del progreso filatélico 
marchan los Estados Unidos. In
glaterra. Alemania, Francia, 
Suiza, Bélgica, los países es
candinavos. España e Italia, y, 
en la América Latina, Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile.

Las consideraciones anterio
res corresponden a la primera 
respuesta que nos dio, en una 
entrevista que le hemos hecho, 
el señor Alvaro Bonilla Lara, 
gerente de "Ingelsac”. y uno de 
los mas antiguos y distinguidos 
filatelistas del país, que ha re
presentado a Chile, como júra
lo, en los torneos filatélicos ce- 
ebrados en los últimos años en 

Nueva Yofk, Río de Janeiro y 
Buenos Aires.

“Una buena parte del méri
to de este desarrollo debe abo- 

¡ ¡arse, sin duda ninguna —agre- 
। ó el señor Bonilla— a la labor 

jsonera de la actual Sociedad 
ilatélica de Chile. Digo ac
ial, porque me refiero a aque- 
i reorganizada hacia 1932 ó 33, 

,ue ha trabajado sin descanso 
esde entonces; que se conside- 

¡ .a la continuadora de la primi- 
। -iva Sociedad.”
| "Esta institución ha conocido 

tres épocas bien diferenciadas:
| íue fundada a principios de 
[ .889 por un grupo de entusias- 
| as filatelistas que encabezaban 
¡ -l Dr. Germán Greve. don Víc

tor Bezanilla, don José Miguel 
esoaín, don Luis Ariztía, don 

Guillermo Pérez Valdivieso, don 
lamón Laval, don Samuel Os- 

sa Borne, todos fallecidos, ya el 
último de todos, el Dr. Greve. 
2sa Sociedad. que adoptó el 
lombre que hoy llevamos, tuvo 
una vida muy activa durante 
catorce años, ya que el último 
número de sus celebres ANA
LES es del año 1904.

•“Después, durante casi trein
ta años, la Filatelia chilena se 
redujo a la existencia de al
gunos grandes coleccionistas 
1 los primitivos continuaron en 
u afición, aunque carecían de 
ocal y de organización), algunos 

comerciantes y muchísimos fal- 
ificadores que, por entonces, 

hicieron su agosto adulterando 
i granel todos los sellos raros 

¡ de Chile..
i "Después, en 1933, un grupo 
1 entusiasta resolvió resucitar la 

vieja institución: no fui de los 
i primeros, pero si de los que re- 
। i conocieron filas de inmediato 
: | Reorganizamos la institución, 
; | conseguimos personalidad juri- 
i tica para ella, arrendamos lo- 
' cal. formamos una grande, una 

mportantisima biblioteca y ad- 
। ¡ quir irnos, de don Víctor Vargas, 

¡ su revista CHILE FILATELICO
I c.ue desde 1936 se publica ba- 
। o la tuición de la Sociedad.
¡ “Paralelamente con el desarro- 
¡ lio de la afición, gracias a la 
I benéfica influencia de la Socie- 
¡ dad. adquirió auge el comercio 
j filatélico, a tal extremo que hoy 

en día hay en Santiago seis u 
ocho negocios exclusivos del ra
mo, y los comerciantes se ha
llan agrupados en la Sociedad 
de Comerciantes en Sellos Pos
tales.”

Preguntamos al señor Bonilla

primeros puestos 
n mis años de pu

i salios los i
। geografía en „
ra y segunda enseñanza, >

i graciadamente ya muy leja
—¿Qué podría decirnos » 

estampillas raras y su vi 
„Hay estampillas chilena I 

■ gran valor cotizables en t 
mercio?

| —Las estampillas 'aras -k 
i manifiesta el señor Bou®
contando por taies las que;* 
aen costar de 1.000 dólares | 

-.mho «p c.irntan nnrra arriba, se cuentan por 
liares ise entiende, no todas I 
furentes). Las grandes “u 
U-s" son clasicamente conocí

Don Alvaro Bonilla Lara. dirigente honorario de los filatelistas 
chilenos, que nos ha formulado importantes declaraciones sobre 

el desarrollo de la filatelia en Chile.

su opinión acerca del desarrollo ¡ ocurre 
de la Filatelia chilena en reía- 
ción con otros países.

“Dentro de nuestros medios
cho bsatante. No todo lo que 
es posible, pues la ambición de 
un filatelista no tiene limites. 
Pero creo que marchamos bien. 
He tenido oportunidad de cono
cer muy de cerca el ambiente 
filatélico de los Estados Unidos, 
de la Argentina y del Brasil, 
países todos mas grandes que 
el nuestro; y me satisface el 
estado de nuestra afición. En 
particular, porque nosotros, des
de la capital, solamente pode
mos ayudar en forma muy in
directa a los filatelistas de pro
vincia; pero ya hay grupos re
gionales muy importantes en 
Valparaíso, en Concepción y en 
Valdivia, ciudades todas en las 
cuales hay organizadas socieda
des o círculos filatélicos; y está 
en trámite la formación de una 
Federación de Entidades Fila
télicas, para adherirnos al úni
co organismo mundial que exis
te en nuestra afición, la Fede- 
ration International de Philate- 
lie, cuya sede está en Suiza."

—¿Existe intercambio entre 
los filatélicos chilenos y los del 
exterior?

—El intercambio de sellos, de 
informaciones, de datos, etc., es 
la base de la afición filatélica. 
No existe otra en él mundo 
donde más gente que no se co
noce y que, posiblemente, nun
ca llegue a conocerse, se escri
ba, se sienta amiga entre sí y 
se guarde la confianza más ab
soluta. Un filatelista envía a su 
amigo del exterior lo que éste 
le pida, cualquiera que sea su 
valor: la base de la amistad 
filatélica es la confianza cien
to por ciento. Claro que, de 
vez en cuando. puede haber 
una equivocación; pero, como

_____ en los accidentes de 
aviación, el porcentaje de pér
dida es insignificante frente al 
volumen de este intercambio. 
Cuando usted desee, yo le pue
do dar privadamente el nombre 
de dos o tres coleccionistas que 
tienen intensa comunicación con 
el exterior; usted quedará asom
brado de la multitud de amigos 
que ellos se precian en tener 
y ¡en cuántos paisesl

—Ademas de constituir un 
placer, ¿significa la Filatelia una 
inversión?

—Evidentemente. Debo acla
rarle que ese aspecto jamás me 
ha importado personalmente. 
Pero, de todas las aficiones, es 
quizás la única que significa un 
ahorro, además de la entreten
ción. El dinero, comprando jui
ciosamente los sellas, nunca se 
pierde; y dado el ritmo de al
za que tienen los sellos, ya que 
su valor absolutamente interna
cional es cada día más eviden
te, lo más probable es que toda 
inversión que se haga —repito, 
juiciosamente— es ahorro y uti
lidad futura. Al hablar de jui
ciosamente, me refiero a com
prar los sellos con cierto cono
cimiento, haciéndose asesorar de 
personas entendidas cuando lo 
que se adquiere es de mucho 
valor o simplemente anunciado 
como "rareza” por gentes sin 
escrúpulos. Además, existe la 
plaga de las falsificaciones, y. 
en este terreno, toda sorpresa 
es siempre desagradable.”

—En el orden °d>’cativo, 'cuál 
es la importancia de la Filate
lia?

—Este tema se ha tocado has
ta el cansancio. Es, eso si, de 
toda evidencia que el sello des- 
cierta. en niños y grandes, una 
curiosidad oue lleva a la inves
tigación. Superficial, muchas 
veces; pero siempre útil. Por 
mi parte, debo agradecer a los

I un seilo de la Guayana a 
n.ca. de 1856. del cual sók■ 
conoce un ejemplar y qa

1 reputa como el sello m<u « 
del mundo; dos de la ¡ski 
Mauricio, de 1847, de los c. <

. hay una docena de cada 
i algunos de Hawaii; un nri^ 
error de Suecia, de US 

| varios más, que seria 1 
enumerar. ■

— En cuanto a los sellar 
leños cotizables en el cd

I cío", temo que usted se ( 
de espaldas si le digo lo I 
puede costar una colecciói j 
diariamente especializada 
Chile: varios millones de 
sos... En sellos usados, hat I 
chos que se venden todavu I 
oaquetitos o en sobres de I 
200 ó 300 diferentes; perol 
sellos sin usar, quizás BI 
decirse que no hay un so.: 
lio que no tenga valor 
comercio, un valor muci 
ces superior al valor 
aunque usted lo multp^i 
por la desvalorización de laj 
neda. Aparte de eso, hay vi 
sellos: las impresiones de e 
gencia hechas por Gilet y 
madry'-, dos ilustres impra 
chilenos, en 1854: los sellos 
centro invertido de 19111 
y, muy especialmente, el c- 
centavo de 1910. y muidlos 
que son verdaderas joya 
sólo en el mercado chile» 
no en el mercado mundial

Antes de despedirnos j 
deciéndole su gentileza f- 
ñor Bonilla nos hace dos 1 
ciones.

“La primera —expresa—* 
solicitud de ayuda para « 
jir un error gramatical » 
incurre el 99 por ciento 
blico y. lo que es peor.’ 
porcentaje de coleccion- 
Nuestra afición se llama ® 
tamente FILATELIA. W 
somos aficionados a ella « 
FILATELISTAS ísustanW» 
no FILATELICOS (adJeD 
Filatélico es lo relaciona«» | 
la Filatelia, pero no l°s ; 
cionistas propiamente

“La segunda implica «- | 
indiscreción de mi Par'í¡! < 
es una indiscreción que 
rece oportuna: la Socie«- 
latélica de Chile tiene en 
dio la preparación de UJ“ 
na exposición en Santiag • r 
el invierno o la Pr“n®.^ 
xima. Será una expli
cativa y de propaganda. - । 
competencia Creo ó116,. ■ 
ve se resolverá el ,asU®, ’ 
designará la Comisión «L ; 
organiz-rla. Ayúdenos w 
su diario. En Valp«M 
•'odido realizarse ya dos 
ñciones. gracias, en oue 
te. al ? novo sin reservas, 
-'os orincin-.les diarios "7 
''’osotros nct ‘-“netnos aq^ 
■o ninguno. Ayúnez»-^

^e-mro ou°. dentro , 
■'oa u'—’« podrá 
una Fnd- exposic'ón, de ’ 
que le d’-á•n.á» y m-s interesantes ■f 
que pueda yo decirle.

n ae uw Santiago. X 
rimavej» 
rnosició» 
ganda. & i

reservo- ..

Sindícalo ' General Profesional de Dueños de Autobuses FIERRO S SACK
SAN PABLO 1173-MORAMDE 811

lauts.ro
slgulen.es
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ARTURO OLAVARRIA RESPONDE A NUESTRA ENCUESTA

En Chile la pena de muerte intimida al criminal
entre penalistas, jurisconsultos

»lón. educadores, padres de familia, etc., respecto a »1 debe o no 
mantenerse la pena de muerte. ha logrado apasionar a la opinión 
púbflen El punto polémico lo dio el famoso tratadista español, pro-

tado. formuló declaraciones de indiscriminadas en el sentido de que.

Hoy, ofrecemos la opinión de don 
Arturo Olavarria. político que. por 
haber desempeñado elevadas situa
ciones en los Gobierno» de la» ulti
mas 3 décadas, merece »er conocida. 
Además, se trata de nn abogado de 
prestigio que. a su cultura jurídica,

lito sino que adímás. porque estoy

a «u juicio la pena de muerte ni siquiera logra intimidar ai aean- 
euent» de tal manera qu. mal puede estimárse a com° 
de restringir los delitos de crimen. A su opinión filenas
de luego— se han opuesto otras, de notable» peraonahdade, chilenas, 
y también de gente sencilla. pero que. en la materia. »1 blen HriadP de 
den opinar eon autoridad científica. lo han hecho en su 
padres de familia, de miembros pacíficos de una sociedad que ue 
sean libra de elemento» llamados i destruirla o que la dañan.

cada, intimidarla a lo» delincuen- sumariamente la pena de muerte a
tes. I los primeros robos con violación que

•Yo no »é «i en otro» países y se produjeron, estableciendo un es- 
tratándo«« de otras raza», tal tai i- earmiento inmediato que elimino el
midación no

Porque en el tenia que provoca la tandose de Chile, no puedo prescin- 
poléniica. es también fundamental dir del recuerdo histórico, de lo 
con» derár muy especialmente li I que ocurrió en tiempo» de Portt- 
idlosincrasia nacional. Nada mejor I le», cuando se dispuso la pena de 
entonce*, que tomar Inspiración en muerte para lo» simple» robos, y lo

Olavarria.
»ICE OLAV ABELA. — "Mi opi

nión es francamente favorable al 
mantenimiento de la pena de muer- ‘ 
te. Estimo que ella debe aplicarse a i $ 
ciertos delitos como el de asalto s 
con robo que produzca lesiones tales 
que provoquen is muerte, no sólo . S 
como una condigna sanción de de- í*

ei seguuuv. iv» Q.L.. ------
una nota de Inhumana crueldad so-

na de muerte sin vacilaciones a loa 
eogoteros. a los violadores de niño», 
y a los infames delincuentes que, 
explotando el comercio de estupe
facientes, están aniquilando a nues
tra raza, cometiendo con ello un

Anoche, a la 0 hora, en presencia del Presidente del Consejo de , Barahona, y los .Tefes de Informái i.ines y de (' jija. s. i'icres Ru
ló Empresa, don Francisco San Cristóbal; los Consejeros señores i bén Corvalán y Guillermo Ramírez, respectivamente, se efectuó 
Eilert Herud, José Ramsay y Ernesto Silva Román; el Subdirec-, ¡la ceremonia del cambio de folio de LA NACION. En el graba- 
tor, don Raúl Ferrada; el Jefe de Redacción, don Manuel Za- do, el Jefe de Talleres, don José Barros, en los niome-ntos de 
morano; los redactores señores Ezequiel de la Barra y Lautaro colocar el nuevo folio de la presente edición, que lleva el N.o 14.285.

SEÑOR.EXPORTADOR, SEÑOR PRODUCTOR SEÑOR FABRICANTE,

Tres veces por semana 
habrá matanza en el 
Matadero de Santiago

Hoy se inicia en el Mata
dero Municipal de Santiago e; 
nuevo sistema de matanza, dis
tribuyéndose el beneficio de 
reses tres veces por semana 
los días lunes, miércoles y vier
nes, en lugar de dos como has
ta ahora.

La restricción de la matanza 
en el Matadero se estableció 
cuando había escasez de gana
do, medida que ahora no se 
justifica y que se presta al en
carecimiento del producto. Esta 
medida fue solicitada a la Mu
nicipalidad por la SAP, y ccn 
ella se pretende un normal 
abastecimiento de la ciudad.

SEÑOR COMERCIANTE, PASENOS POR ESCRITO SUS OFERTAS:

Trabajamos los siguientes producios: Conservas de Legumbres. Frutas y Pescado. Frutas Secas

les de construcción tenemos especialidad en fierros, en lodos Ids perfiles, pinturas, cañe 
rías, slavfls-corriente^, techo alquitranado, etc.

SEÑOR EXPORTADOR: Pásenos cualquiera oferta de estos u otros artículos.

IMPORTACIONES: Conserva» Argentinas y'Españolas. Harina Argentina. WHISKY ESCOCES. .
Manteca. Mantequilla. Yerba. Hilo para coser Cadena, etc.

REFERENCIAS BANCARIAS: Banco del Estado, Banco do Londres y América del Sud y Banco 
de Punta Arena».

BUSCARAN SOLUCION
AL ATOCHAMIENTO
DE CARBON EN LOTA

Con el objeto de conocer la si
tuación que se le ha presentado 
a 'la Compañía Carbonífera e 
Industrial de Lota por el ato- 
chamiento de las canchas don
de se deposita el combustible, en 
la mañana de hoy se dirigirá a 
esa localidad el ingeniero Direc
tor del Departamento de Minas 
y Combustibles del Ministerio de 
Minería, señor Juan Reccius.

Estudiará la posibilidad de ha
bilitar nuevas canchas y de es
te modo evitar la reducción de 
las faenas.

IMPORTADORES - MAYORISTAS - CASILLA 58 - PUNTA ARENAS 
(CHILE) TELEGRAMAS Y CABLES:. "DUZAN” - CODIGOS: 
"BENTLEY'S" BENTLEY'S SECOND. OFICINAS: PEDRO MONTT 929 •— •

BODEGAS: PEDRO MONiTT 937 - TELEFONO 1052 Y 11597)

CURSOS PARA MAESTROS 
DE EDUCACION FISICA

El lunes 21 se iniciarán los i 
cursos de perfeccionamiento pa- 1 
ra profesores de Educación Fí
sica y egresados de gimnasia 
práctica y didáctica, masculina 
y femenina, en el Instituto de 
Educación Física y Técnica de 
la Universidad de Chile. La> 
clases estarán a cargo de los 
profesores señorita Gun Fonlin y 
señor Mllton Cofre. Los cursos 
terminarán el 2 de febrero.

que
ran

n alidad”.

FABRICA DE LAMPARAS

FAMEL
DAVILA 675

Una sinfonía luminosa de lámparas en MILES DE DISEÑOS Y 
a su elección, en sus tres pisos de exposición y venias. \ < >

SI ES FAMELA ES LO MEJOR

DAKAS'
: ' I A S T E X ALGODON ig»«:

FINISIMO 17.110
। — — —- —• ■M'*- ' ■

■AtteRKMÍo

*4.400
X L A „....

AMERICANO — irA
*3.990 50

*1.995
LAST E X 

nacional 
-

*1.475

CABALLEROS'-
SHORTS 

CATALIN A

*1.795
CAPALI NA 
CAMISAS
S PORT

MAQUINAS 
FOTOGRAFICAS 

"AGFA”
Agfa Clack. 
con estu
che S 13 320 

10% im
puesto. . 1.332

S 14.652

"HOHNER”, lo mejor en 
acordeones y armónicas

STUDENTE V, con 48 bajos...............
precio de propaganda $ 60.000.—

Impuesto 3% 1.800.—
$ 61.800.—

MIGNON, el baby de ios 
acordeones.................... •• 5

$ 13.000.—

CATALINA

*6.210
CATALINA

cotton liso

W895
C ATALIN A
L A S T E X

*690
6 O R. R. A S; .

D A M AS

CATALINA lastex 
PANTALON

*2.760

Agfa Box S 7.900.—
10% 790.—

$ 8.690.— ARMONICAS:

SEDUCTORA. 32 voces................................. 3 l.SOO.w-l
40 voces................................ 1.700.—* J

N I N A_S PANTALON BAÑO 
TRAJE BAÑÓ» CATALINA

L w o i c. CAT A L IN A

*6.650 *890 ^278
CORTAPLUMAS
ARBOLITO SPORT, de 7 piezas

$ 3.900.—

ECHO DE LUXE. 64 vocm 
80 voces 
96 voces 

120 voces

i 2.440.-
3.000.'
4.000.-
5.000.'

O CASA FIONA
.COTRAL. .COSTADO T.METOO CASILLA 1701 STGO :
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Soplo renovador impulsa [hace CIEN AÑOS apareció el
las actividades aduaneras PRIMER PERIODICO DE CHILLAN

NADIE PODRA DESPOJAR A ARICA 
DE SU REGIMEN DE PUERTO LIBRE

Exíenso y variado plan 
de acción desarrollará 
nuevo Superintendente

VALPARAISO.— Un soplo de cons
trucción renovadora Impulsa las acti
vidades de los servicios aduaneros de 
la República, bajo la Superintenden
cia del señor Mario Saldes Pérez de 
Arce, quien, como oportunamente lo 
Informamos, hace sólo poco tiempo 
que asumió su cargo.

Muy extenso y variado es el plan 
a realizar, y en él se contempla des
de la renovación y modernización del 
material de trabajo hásta la cons
trucción y habllltamlento de edificios 
y departamentos destinados al mejor 
y más provechoso • rendimiento de les 
tareas aduaneras, como asimismo a

clón mediante una lucha uiodern* y 
sin cuartel contra el contrabando.

Entre los proyectos de Inmediata 
realización figuran los siguientes: 
construcción de un edificio Idóneo 
para que funciona la Escuela de 
Aduana y el laboratorio químico, an

CHILLAN.-
publicación del periódico “El Nuble", empresa que se formó debido a 
la Iniciativa del activo hombre de negocios y periodista señor Ció*

da capital de la provincia de Nuble, a fines de 1855.
Don Clodomiro pertenecía, por lo demás, a una familia de perio

distas y él habí* servido como corresponsal de "El Ferrocarril" en 
varias ciudades de Cblie. Incluso Osorno, pero fue en Chlllán donde 
esta, carrera tuvo su culminación, representada por la aparición del 
periódico "El Nuble".

La empresa contó con un mi! pesos como capital básico, mis el

apellidos de larga prosapia chlllaneja, como Gazmnrl. Lantaño, Quin
taba, Palacio«, OJeda, Mellado, Vlldósola, Fuga, Sircdey, Borne Ri
vera, Solar y otros.

misaría de Aduanes, de Carabineros' 
la construcción de un moderno y am
plio local para la Aduana de Cas

DIVISION ANTISUBMARINA DE
categoría de puerto mayor; construc
ción de nuevos locales par* las adua
nas en diversos servicios fronterizos 
del pais; aprovechamiento de 1* am
plia terraza de la Superintendencia 
de Aduanas para construir en ellas 
nuevas oficinas; habilitación de nue-

EE. UU. LLEGARA EN FEBRERO

Después de no pocos afanes, el se
ñor De la Cruz pudo socar su pe
riódico. un blsemanario, el 8 de ene
ro de 1857, con abundantes noticias 
de la ciudad, la reglón, el país y 
aún del exterior, esfuerzo periodís
tico que, en au tiempo, debió ser 
digno de mejor suerte.

Muchos de los acontecimientos de 
la época, el perecer insignificantes, 
quedaron estampados para siempre , 
en aquellas páginas, * las que el 
historiador puede recurrir cuando 
los documentos no le sean propi
cios. Desgraciadamente, la vida de 
"El Nuble" fue breve y el 27 de 
septiembre de 1858 dejaba de exis
tir, apasiblemente.

K cariño filial ha permitido re

del periódico, pues ha sido el hijo

visión de los equipajes de los pa-

jnverslón aproximada de 200 millones 
de pesos para la construcción de un 
moderno edificio para la muy impor
tante Aduana de Antofagasta, que ac
tualmente funciona en muy estrechas 
condiciones.

Para realizar todos estos proyectos, 
además de los recursos destinados a 
la construcción del edificio para ja 
Aduana de Antofagasta, se cuenta 
con un presupuesto de 150 millones 
de pesos, aproximadamente.

LA LUCHA CONTRA EL CONTRA
BANDO.— Función primordial de los

lar los intereses de la nación, evi
tando que se filtren al interior del 
país las mercaderías introducid*« 
clandestinamente, mediante lo que ae 
burlan los legitimas derechos que de
ben pagar por su importación.

El contrabando ha aumentado en 
los últimos tlemnos en t*I forma, que 
son muchos millones do pesos en los

'Batti,h"

callzación. por severa y estricta que 
sea. es insuficiente pana impedir la 
permanente consumación exitosa de 
cuantiosos contrabandos.

Para poder combatir con buen éxi
to el organizado contrabando que se 
filtra por todos los puntos del Uto-

quinas de las oficinas, que actual
mente son anticuadas, por modernos 
sistemas totalmente mecanizados; la 
renovación de camiones y camionetas.

lará el litoral desde Arica a Punta 
Arenas, sumándose a los efectivos de 
i* Policía Marítima y a los de! 
Cuerpo de Carabineros.

OTRAS IMPORTANTES INNOVA
CIONES.— La renovación de las má-

RADIO - PROGRAMA DE HOY

HOY REASUME VICE
DE CAJA MERCANTE

VALPARAISO — Después de habe» 
conversado con el Ministro de Salu
bridad sobre las últimas Incidencia« 
ocurridas en la Caja de Previsión de 
la Marina Mercante Nacional, regre-

ESPECTACULOS DE HOY 
EN VALPARAISO

AVENIDA (5184).— Maldición glta 
na, Al rugir de 1* tormenta, Crimi
nal a bordo y Sentencia de muerte.

CARRERA (74891.— Cien años de

CHILE (2599*.— Fusileros de Benga-

CENTRAL <72a2>.— Casa de perdi
ción y Más fuerte que el amor.

DESTACAMOS PROGRAMAS DE 
CB «2: 9. 13.30. 16 y 22. 
CB 66; 10. 13, 22.05 y 23 05.

ORIENTE (VIRA — 85879).— En
cadenada, El puente del castigo y 
Extraña cita.

OLIMPO ‘VIÑA — 813801.— Tarán
tula y Fusileros de Bengala.

PACIFICO <6057i.— El vizconde de 
Mont-cristo

REAL (2640). — Historia de un ma
rido infiel.

RIALTO (VINA — 81908).— La edad 
del deseo y Agregados.

RTVOLI (2360*.— Zarpazo de! des
tino. La mujer serpiente. Valle de 
ternura y Demonio del circo.

REX (VINA — 85050).— El rltecn-

ÍPHIUMi

' DISCOS
PHILIPS

primera vez en Chile

DE ESTOS 
ATÍT/CULOS

Radios RCA VICTOR ’
Máquinas de coser ALFA y SYLVANIA 
Enceradoras y aspiradoras SINDELEN
Jugueras SINDELEN
Ollas a presión FENSA
Máquinas tejedoras SCOTTIE BELL
Discos, todas las marcas
Lavadoras HOOVER
Relojes para damas y caballeros

C#FP/7OS

topo
BOÍS/¿¿O

ORDINA
ALAMEDA 29<8bFQNO 92661

Don CLODOMIRO DE LA CRUZ 
BRAVO, fundador de “El Nuble”,

relativa el esfuerzo editorial de su 
señor padre.

También el hijo ha sido periodis
ta. especialmente a comienzos de 
otro gran diario de provincia, “La 
Mañana", de Talca, que hace poco 
cumpliera medio siglo de existencia. 
También e! señor De la Cruz Las 
Casas, en su calidad de abogado, 
ejerció como notarlo y secretario 
de Juzgado en Bulnes, como profe
sor de Historia en el Instituto Su
perior de Comercio, como miembro 
de las Comisiones Examinadores de

aparecieron en Chillan, ciudad que 
es la sede del actual vicedeeano de 
Ja prensa chilena: “La Discusión”, 

fundada en 1870

VINA PROTESTA POR LA ACTITUD
DE REGIDORES DE LA MAYORIA

VALPARAISO.— Rn los más diver
sos sectores de la opinión pública de 
Viña del Mar se han hecho pre-

ñor

0,

ENTREGA DEL COMANDO 
EN JEFE DE ESCUADRA 
DE OPERACIONES, HOY

VALPARAISO.— A bordo del cru
cero “Capitán Prat" se efectuará hoy 
la entrega del Comando en Jefe de

contralmirante don Manuel Quintana 
al contralmirante don Hernán Cubi
llos Lelva.

El contralmirante señor Quintana 
pasará * ocupar el cargo de — 
tor General de los Servicios 
Armada, que asumirá en los 
mos días.
NUEVA ORDENANZA
PARA ESPECTACULOS

VALPARAISO.— Par» reemplazar 
las anticuadas ordenanzas municipa
les an materia de espectáculos, que 
datan desde el año 1917, la Munici
palidad de Valparaíso dictará en 
breve tiempo más un nuevo y com
pleto reglamento, a tono con los 
tiempos modernos, en que se tomarán 
en cuenta todas las actividades de 
esta naturaleza, como cines, teatros, 
circos, salas de balle, boites, cabarets, 
espectáculos revisteriles, teatro de cá
mara, salas de conferencias, etc.

ARICA _ con respecto a la campaña que se ha venido re*U. 
„.«.e.iir. el »ueeu Ubre «« •' »-> Se..«.,
zando con nue está de paso en est». ciudad u.1 ‘ aieuandri q"e esti de P“0 eo est* ciudad, q.
riaró al diario "La Gaceta”, que “nadie ni nada podrá desnoja;
* Arica de su régimen wpecial que con tantos sacrificios lograron
—nnseauir sus habitantes

F1 Al»..»«« ■«» ’•
im.nt«. de múltiples problemas que entraban el progreso 4.™ "“o. rnSjbí - '• í

ím ‘ «. '• «■»«<. «»“ l'"~“ '“"»■* Po.

I. „ P..O.UP«,
«ostiones tendientes a obtener la pronta conatruccién 

£ los local» para dicho* establecimientos educacionales, qOe IOn 
í * „.-.«dad naca Ja población escolar de la zona de Arica. Dn.

rante su P^rm ’ A todos los sectores de Ja ciudad » posa recibió atenciones de taw» » —
(HUMBERTO CROSSA. correspondan _____ _______

EL PREMIO MAYOR DE LA POLLA
__  1- r'hil»». «.„„»i__

h¿ “»«!r. i >. >» ”s"r” h""> j»«i»
de esta ciudad. . prejnio fueron adquiridos entra

Los JorgeSagnard Sabelle. agricultor y

«,..-r.

millones uc ------ _ r
ja subagencia de Jos señores Hugo y Sergio Roja,

El señor Jorge Pagnard Sabelle. agricultor y «q. 
_  rl, Pirhinral

Micro con 2Ö pasajeros cayó a
Corporación.

Como es del dominio público, los 
mencionados regidores adoptaron esta 
actitud en un afán de oposición a 
las actuaciones del Alcalde, quien se

de palacio de la Quinta Rloja, por

nal municipal, ni en el presupuesto.

que no podía crearse, por carecer 
do facultades legales par* hacerlo, a 
un funcionarlo municipal propuesta

Como esto desagradara a los regi
dores de la oposición, se han negado 
sistemáticamente a dar número * las 
cesiones del Municipio, desatendiendo 
sus deberes edlllclos, y poniendo toda 
clase de tropiezos a 1* obra admi
nistrativa del Alcalde.

Sobre esta materl* hemos recibido 
un* comunicación firmada por los se
ñores Luis A. Gallardo G. y Carlos 
B. González, presidente y secretarlo, 
respectivamente, de las Juntas de 
Vecinos do los barrios “Vista al Mar” 
y "Caleta Abarca", en la que nos 
expresan los acuerdos adoptados an
te esta situación por las Juntas Uni
das en su última asamblea, en la 
que por la unanimidad da los pre
sentes se acordó elevar una enér
gica protesta por 1* actitud asumida

MODERNIZADO REGRESO 
EL VAPOR "CANELOS"

VALPARAISO.— Después de haber 
sido sometido a Importantes trans
formaciones, entre ellas el cambio de 
su sistema de combustión * carbón 
por la de petróleo, llegó * Valparaí
so completamente modernizado el bar
co chileno "Canelos", de la firma 
Haverbeck y Skalweit.

Los trabajos se realizaron en as
tilleros alemanes del puerto de Ham- 
burgo, y la ausencia del “Canelos"

Resultados del Valparaíso Sporting Club

3.o Cácara .. .......................... 33.—
GANADA por v. a. y 3 1|2 cuerpos.— 

Tiempo, 1.19 1|5.— Corrieron to
dos.

QUINTA CARRERA.— 1.300 metros.
l.o ARAGON 54; E. Aray* * 23 —

Placé.................................... 17.—
2.0 San Blas.................. ... .. 22.—
3.o Sllver Cross...................... —.—
GANADA por pese, y 3|4 cuerpo.—

Tiempo. 1.17.— Corrieron todoa.
SEXTA CARRERA.— 800 metrea.- 

Especlal.
l.o RUSIÑOL 54; E. Aray* g 13.—

Placé................................... 12. -
2.0 Model Queen.................... 21.—
3.o Pelicano.............................. 20 —
GANADA por 3 cuerpos y 3 cuerpos.— 

Tiempo, 45 3|5.— No corrió. Cha- 
nel.

TERCERA CARRERA.— 1.300 metri 
1.0 ROMELIA 50; N. Bravo | 62.

Placé ...........
J o Rohenzollern 
l.o Hilaracha ..

,5.— No corrió El

k-ytv/zj

SEPTIMA CARRERA.— l.BM metra 
— Especial.

l.o BARATAN 45; H. Rivera* 73.
Plací.................................... 35.

9.0 Esther Seré........................ 31.
3.0 Obsequio............. ............... S3.

un canal: un muerto y lì heridos
DRAMATICA Y ESTERIL LUCHA POR SALVAR UNA NINA

Un microbús con veinte personas, que se dirigían 
a pasear a "La Puntilla", cayó ayer al interior de un 
cana!, pereciendo abogad* un« pequeñuela de cuatro 
años y resultando lesionados el chofer y ocho personas.

Según se dio a conocer, a las 13.30 horas de ayer, en 
circunstancias que el microbús patente K. B. 36, gober
nado por Carlos Bustamante Bustos, corría por el ca
mino San Juan de Pirque, al pasar frente al fundo 
"El Peñón", ubicado en el sector del Retén "La Pun
tilla", sufrió la ruptura del mecanismo de la dirección, 
abalanzándose espectacularmente sobre el canal “Sire
na". Afortunadamente, el colectivo cayó sobre las co- .. ------------------------ 1 siendo arras-rrentosas aguas en su posición normal, 
trado alrededor de doscientos metros.

En medio del pánico causado por el accidente, los 
ocupantes del vehículo empezaron a escapar desespe
radamente de su Interior, temiendo que éste quedara 
totalmente sumergido bajo las aguas. Los adultos tru
faban de salvar a Jos niños y a las mujeres, las que, 
por sus vestuarios, difícilmente lograban escapar por 
sus medios a través de las ventanillas, produciéndose 
dramáticas escenas.

rriMW H pequeña de cuatro años de edad Mari* Al.rZ 
íón Oliva partiendo tras ella, con el agua hasta «1 
-„Alio su madre María Oliva Gutiérrez, quien, pasa » 
“ ‘ ■“ •»>"»■»• k>«’á 
■ la neouefia la que pereció ahogada.

Tras María Oliva partió también su esposo, Hugo 
Alarcón Valdebenlto, quien sólo pudo socorrer * su es. 
posa que se encontraba a punto de sucumbir, y res
catar el cadáver de su pequeña hija. Mientras Alarcón 
sacaba * las víctima, del agua, y las entregaba a per. 
sonas que acudieron a prestarle auxilio, perdió al co.

« .u w». 5E.Í
emergencia para

sa luciuu ---------------- — - ,-------
SU recuperación. Otras seis personas, 

euv«. H— — encontraba el chofer del vehículo, M. 
«Hitaron también lesionadas.

El cadáver de 1» pequeña fuo trasladado al Instituto 
Médico Lega!, y el chofer Bustamante fue detenido 
por la responsabilidad que pueda caberle en el accident«. 
Los daños del microbús fueron avaluados en un millón 
de pesos.  ■

CORTE- DE TALCA REBAJO A 171 DÍAS CONDENA DE UN 
REGIDOR ODE EN DEFENSA PROPIA MATO A SO CUÑADO
Había sido condenado
en fallo revocatorio, dispuso la liber
tad de Juan Clfuentes Grez, quien ha
bía sido condenado a la pena de cin
co años y un día, por el delito de 
homicidio. Dicha pena le fue im-

SINTESIS POLICIAL
gada de ayer al Joven Abraham 
Echeverría Quiero, de 22 años de 
edad, cuatro desconocidos que, ar. 
mados de cuchillos, le salieron al 
paso en Santa Clara esquina de 
Vargas Bustos.

Los asaltantes, luego de inferí: 
a I* victima tres puñaladas en el 
tórax lo despojaron de su terno, 
su camisa, sus zapatos y otras 
prendas, llevándose también su . 
reloj y su dinero. Quedó hosptta. 
Uzado cu el Barros Luco.

por el Juez de Molina 
puesta por el juez del Crimen de 
Molina, señor Antolín Sepúlveda Ja
ra. El Tribunal de Alsad* mencio
nado le rebajó la condena * sólo 
171 días. los que acababa de cum
plir.

Juan Clfuentes Grez, ex regidor fa
langista por la comuna de Valdivia 
de Lontué, mató en dramática* cir
cunstancias a su propio cuñado, el 
acaudalado agricultor Agustín Morel
ra Castillo, en la mañana del 12 de 
noviembre de 1955. El crimen, que 
conmovió intensamente a toda la zo
na vinera de Lontué, tuvo por es
cenario el tranquilo pueblo de Sa
grada Familia, en el camino pú
blico, frente a Ja Escuela Santa 
Ana de Peteroa, en Jos precisos mo
mentos que los alumnos jugaban en 
el patio que da al camino.

Allí se originó un violento alter
cado de palabras entre el regidor en 
ese entonces, Juan Clfuentes, con su 
sobrino Carlos Morelra Clfuentes, de 
20 años de edad, quien comenzó a 
golpear brutalmente, con las manos, 
a su tío. El padre del muchacho, 
Agustín Morelra, montado en su ca
ballo, azuzaba al hijo, dictándole; 
"¡Pégale! ¡Mátalo!”. De pronto so
naron tres disparos. El regidor ha
bla desenfundado su revólver, que no

a 5 años y un. día.
de los proyectiles dio en una pierna 
del sobrino y otro alcanzó * herir 
al señor Morelra. que ya se habla 
desmontado de su cabalgadura par* 
abalanzarse contra Clfuentes, atra
vesándole la columna vertebral, y «e 
desplomó en los brazos de *u hijo, 
que ya se levantaba.

cia de primera instancia se en tablee«, 
entre otros considerandos, qua el ex 
regidor Clfuentes Grez obró impulsa
do por su inferioridad fíale* y en 
defensa propia.

Los familiares de la víctima recu
rrieron en casación a la Corte Su
prema.— (GUIDO FAJARDO, corres
ponsal en Molina.)

3. El conductor
Carabine.

Pacifico j Francisco José, sector 
de la Bubeomlsaria Cartagena, el

que fu» detenido, atropelló al ni. 
6o Francisco Jorquera León, do
miciliado en Rosas, sin número, 
causándolo una muerte instantá-

Dos bomberos resallaron lesionados

tenderse de la brutal agresión. Uno

MERITORIO SUBOFICIAL 
PUSO FIN A. SU VIDA

sureño qua 
en el Regí.

Razones sentimentales 
suicidio a un militar 
prestaba sus servicios _  .. —
miento "Rancagua” de 1* guarnición

El cabo Jìdlion Novoa Mxldonado

algunos meses, y en la madrugad* de 
ayer, nprnvechnhdo el sñenqlo 1 »O. 
leñad de la sala de ardías, lomó «nt

Denuncia que afectaría 
a Juzgado conocerá la 
Corte en pleno de hoy

En el tribunal pleno que esta tar
de celebrará la Corte de Apelaciones, 
se conocerá una graye denuncia so
bre irregularidades can los fondos 
provenientes de la Ley de Alcoholes, 
que afectaría, según se informó al 
¡Primer Juzgado de Menor Cuantía en 
lo Criminal de Santiago, y a otroa 
juzgados.

En caso que el delito se encuentre 
plenamente configurado, es posible 
que ce proceda a designar ministro 
en visita para que tome a bu cargo 
la instrucción qlel sumario correspon
diente.
TRANVIA AMPUTO LA
PIERNA dehecha a
NIÑO DE TRES AROS

El niño Ricardo Mcjías Reyes, C»

amputación de »u pierna derecha,

! del edificio, se disparo qo tiro en la 
j boca, muriendo Jnsianttir.eatnenU.

¡lado por el tranvía N.o 4290 dei Fe
rrocarril Santiago But Oes la, que co.

compañeros de armai, coniando coq 
hoja de cérvidos por

Prestamente, de que se de.

Hospital Roberto del Rio, doode, des-

residía en Ban 
años. Bus restos

tr ansí uslones de

B1 conductor de! vehículo, Hueoohu- 
mán Márquez Martines, fue detenida 
y hoy será puesto a disposición del 
Quicio Jutgado de! Crimen

en incendio de fábrica de vidrios
Un violento Incendio, declarado a «altaron lesionados ¡os bomberos

tibí.
eada en la calle Sevilla 21«. de pro. 
piedad del seúor Richard Delafeldl

món Taldéa Ceballos, siendo atendi
dos por la Posta del Hospital José

107.

aunque se 
ocasionado 
daños por ___  __
ascendiendo sólo a 
seguros contratados 
aCectada.

estima que pudo haberlo 
un cortocircuito, cansó

sus respectivos doclmilios.

iron en la ex Unción do las II». 
debieron desplegar una ardua 

para evitar que esplotaran los 
de oxigeno que esta Industria 

lab* en sus bodegas, hecho que,

«Iblea pérdidas humana« y materia-

Brigada de Homicidios iras asesino qne
malo a anciano con catorce puñaladas

ImposlbtUtado pa-i

falleció a 
puñaladas.

Según Ins antecedentes recogido« por 
la policía, desde hace algún tiempo 
existía una profunda enenVstad en-

nado llegó hoe.ta ¡a casa de Ecuador 
5051. donde vivía la victima, su ene- 

i migo, Pedro Flgoerua. Sólo «1 saludo

fialó repetidas

Dos bomberos

rrxbado
propiedad del seúor



TkALGURACION del CONGRE- 
■o RURAL — Comité Ejecutlso 
% congreso Rural, que ha «ata- 

desde hace tiempo preparando 
organización del Congreso Ru- 

■ . invitado a la Conferencia 
de Prensa, seguida da Vino de Ho- 
Bor. con tlLie •" ln*u8urará dicho 

ClEata primera reunión se realizará 
•n 1* Nunciatura Apostólica, el 
miércoles prórtmo, a la» 18 horas.

—Entre las penan« que hv.n ne_ 
gado Ultimamente i Washington, 
están las siguientes: los Ingeniero» 
agrónomos, sefiores Sergio Alcaya. 
ga Casan, señor» Angela Urblna 
Cabañas de Alcayaga, quienes de 
acuerdo con becas Punto IV, estu
diaran durante un año, cursos tu. 
parlore» de su especialidad, en la 
Universidad Cornal 1; señor Rene 
Resau Malatesta, quien estudiar* 
en la Universidad Darla. California; 
aeftor Lula del Villar Earco. quien 
Mlllrtli.i . ...

—En au fundo en Meliplil», se 
encuentran don Hernán Braun Pa
se. señora Carolina Budge de Braun

VIAJEROS.-

8ana Brl»o-Mon-

Cómo se adquiere eneanto personal.

uuu nei vinar Barco, quien
BAUTIZO — En 1» Clínica San- «studíará en la Universidad de

t* María, fu» bavÜMda Bernardl. Oklahoma: aeftor a. Carrizo Go
la. Ellana. hil* del señor Fernando tter, quien estudiará ingeniarla fo- 
Urzua Vidal y de la señora Inés reata): señores Ricardo Isla Marco 
Cuevas de Urzú* lv Roberto Fernández de la Barra,

FueTOn padrino», la »eñorii» Ella, quienes estudtarSn Entomología en 
na Roas Bravo, y el señor Víctor ¡ U Universidad de Marllandl».
üroúa Patrl _______

NACIMIENTO — Ha nacido Ms- ’o* de 1» 
ría de ’a LUZ. hija del doctor Ro_ i signado»

vicepresidentes ej acuti -

los señores

Luz Pifiolro de Tronoosn.

CHILENOS EN NUEVA YORK — 
El Director del Liceo de Concep
ción, profesor Ramiro Paez. Bog- 
glano, ha comenzado ana estudios 
en U Universidad de Michigan El

personajes de gran prestigio en los 
círculos navieros.

obtener el Diploma de Master of 
Arts English Language. y tendra

seftor Carlos Gazi tú» Calvo.
■----- ;O:-------

—La señora Terca» Corre» Perei-

permanccer

pàftz su espoaa. señor» Yolanda 
Beddings de Páez.

d» visitar a au hijo, señor Gonza
lo Arroyo Correa, quien estudia 
en la Inmaculada Concepción, 
Montreal, Cenada, y su* parientes 
en California La »emana pasada

—Llegaron a Nueva York, de pa
go hacia Europa, don Arturo Prat 
Echaurren. señora Elena Walker de 
Prat y su hija Esmeralda.

Chile.

CENTENARES DE ANGELITOS con alas y sombrei 
entrelazada como canasto y pintados con los 

"México lindo" fueron a dar el saludo do Pascua y 
a numerosos hogares chilenos.

por «1 Embajador astees, Núñt» y Domínguez. y enviada* a to
do» lado» con tu» bueno» deiao» A su vea. el Embajador fue 
recibiendo y racibiando »aludo» a tal punto que lo» angelitos.

iplicar»», terminaron por agotarse 
»1 Embajador mexicano, diplomático y poeta.

sin angi 
-oduccioi

• ■*,'*P* del pintor sisman Maurlia Ruganda». con uno» 
• logiosos párrafoi dal libro da viaje* da don Benjamín Vicuña

7 " ***' -W.W .... IMI.,,« V,
plomatico mexicano: »aludo a sus amigos y dio a conocer al

—oO-

el presidente de Kaao Standard Olí 
(Chile i. don Armands K. Chellew.

NO COMPRE MUEBLES
SIN ANTES CONSULT ARNOSII 
DORMITORIO Sheraton. 10 piezas 

J 83.880—

COMO CUALQUIER hijo de 
vecino o "viudo de verano", 

el Canciller Osvaldo Sainte-Ma
rie suele salir del Ministerio a 
servirse un almuerzo rápido. El 
viernes su almuerzo fue aún 
más rápido. Sólo tuvo tiempo 
de comerse un sandwich de ave, 
en La Novia, y luego pasar 
al Haití a lomarse un café. En 
ambas partes se encontró con 
rostros conocidos, que hicieron 
el mismo trayecto.

—oO-
A PROPOSITO da viudo» de

COMEDOR Sheraton. 8 pista» 
» 72.750.—

LIVING Reina Ana. 4 
8 37.800.—

MOOAS

lio. leñen» Mari» Oonzálaz do Ha
rro» V familia; don Diego Barros 
Castillo, señor» Rosario Tagl- de

mismo punto

—En su fundo «n QutUols

y Rosarlo Monti de Rio»
A lai Termas da Chillan, don 

I Morselo Ritto llmSnaa y señora 
’ Luz Baacur de Biffo.Manuel León Bustos, Fernando 

Risopatrón Munita. F:--------
Valdés, Pedro Escobar. ........
Alimoi. M.urieio Tir.do nono En’>..V.7.r7 ú iraiiu' Orno 
so, Patricio Hiesco Zaftartu. Os Larraln
car Errázuriz Necoche», Guiller- . En viña de| Mar. Filomena 
mo Ossa Vio. Pablo Yrarrazabal . ürr» Pz.to. Luz Amenabar de Co_ 
Bruce. Raul Gómez Fernandez varrubla». Aída de la Botta Urzúa 
Emilio Pozo Riveros. Alberto | d« NaudóneblJ» Inés; Paulina Do. 
Acevedo Gaele, Jorge. Castro mingues Ugarte, Mana Angélica 
Oyarzún. Jorge Rivera. Fernán del Pedregal Bánchez, Cora Urme- 
do Castillo Besa, Carlos José neta Luisa Garcés de G»ete, y 
Gatica Barceló. 1 Luz vial.

_ ei señar anas m»- i
Francisco nuei Larraln Pardo y señora Ana 

®r- Luls Melo de Larraln. y familia

París_  <A F P'. fTntercon- । ser. mucho más que de la mane-
tlnentalei.— (Por J. Gauvain). 
— Todas conocemos —y envidia
mos— » esas mujeres que, sin 
ser extraordinariamente bellas o 
elegantes, ni. muchas veces, ex
traordinariamente jóvenes, ejer
cen un verdadero podar de 
atracción sobre los hombres y 
hasta. . sobre las demás ipu- l ae ia Historia por mujejes ce- 
jeres. Se dice de ellas que po- * lebres cuyo mayor poder no re- 
seen un encanto especial. Pero sidís precisamente en la belle»a 
cuando nos preguntamos en qué ' Cierta clase de personalidad 
consiste, y si aquellas que no es- contribuye al hechizo y hace oi
rán dotadas naturalmente de él • vidar una nariz demasiado larga 
pueden adquirirlo, nos damos o unos ojos demasiado pequeños, 
cuenta que el problema plantea- Entonces, estimadas lectoras 
do es terriblemente complejo. En _v aquí me dirijo especial- 
efecto. nada es tan difícil como mente a ¡as jovencitas— eafuér- 
deftnir esta cualidad, o este ! cense, antes que sea demasiado 
conjunto de cualidades, tanto I tarde, en crearse una personali-
más cuanto que en la mayoría d» dad. . hechicera. Y para ello 
Ins casos el encanto personal recuerden toda una serie de pe
sólo existe st es Inconsciente. queftas virtudes que la Educa-

Todos conocemos también a ¡ r ‘~ ■ -
esas mujeres que se empeñan —•-----■«---• >
en hablar con voz melodiosa, en i E.® >'a no están muj 
lanzar miradas llenas da sgduc- 1 
Clón, en adoptar, en una pala
bra. actitudes •'encantadoras"... 
y cuyos esfuerzos no siempre al
canzan su objetivo, precisamen
te porque ion esfuerzo» y la pre-

ra de vestir o de la armonía de 
lag proporciones ffalcas: es fru
to de cualidades intelectuales o 
espirituales que se traducen ex- 
teriormente; más aún. es una 
cuestión de personalidad, y ello 
podría explicar el carácter de la 
seducción ejercida en el curso 
de la Historia por mujejes cé-

ción rígida de antaño imponía 
i a las jóvenes y que. por desgra- 

yz zz zz'zz muy de moda 
' Fórmense un espíritu sano 
! —preparando seriamente sus 
i exámenes, en un cuerpo sano—, 
practicando racionalmente la 

| educación física. Procuren ser lo 
I más hermosas y elegantes posi- 
‘ dar su tes, cabellos, diente-, ma- 
| nos. pies. Pero desarrollen tam-

ic porque ton esfuerzos v ia pre- | ■■ \
meditnclón results «n ellas de- “‘e' aprendiendo a vestir. a cui- 
maslado visible. dtr s" tei. cabellos, dientes, mi-

, . no», píes. Pero desarrollen tam-Pero. ,.no será que a< abamos bien su encanto personal prac- 
de sentar las bases de un inten- ticando la dulzura, la paciencia, 
m de definición <mn ln« .»m. ¡ la atención inteligente, la ama- 

y un poco de fina re- 
l»v.r«... 8m darse cuenta, to
do ello se reflejará poco a poco 

| en sus gestos, miradas, inflexio-

lo de definición con los ejsm- I _ _ _
píos que no» han venido al pen- , bilidad" v "un 
samlento? •■Actitudes”. •'voz", serva.8in 
"mirada.”, son. en efecto, ele- '

dfl “Y*’?’0 ", htC5‘: I — »«una, W1r»u.,. lnl 
zo. Esto nace de lo intimo del nes de voz y movimientos.

tan apuradas, como' el Canci
ller, finco parlonas han forma
do una sociedad y están insta
lando. en Santiago, un re»tau-

TRAJES SASTRE — VESTIDOS 
CHAQUETONES Y ABRIGOS

____
COMPRE till FCR.Y AHORRE lAOlEEREH«»

. AV.VICUÑAMACKENNA1483

CREDITOS

SÄN PABLO 960 (wfKioR) „TKo

HECHURAS SELECCIONADAS 
Precios Especiales Para, Provincias

I REPARADORA de CALZADO i 
MERCED"

DI RODOLFO KLEIN
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EN UN MES MAS el restau
rante se inaugurará con 

gran pompa y bendición. El mes 
de febrero fue elegido precisa
mente por ser el más apropia
do para los “veraneantes san- 
tiaguinos". Renato Ortega Fen- 
ner, Oscar Vargas Fenner, el 
Dr César Guzmán y Hans Kiss 
(cuidado con este apellido) son 
los integrantes de la sociedad 
RAS (Restani-anle Auto Servi
cio). Gino Zuffi, el artista 
de interiores que decoró el Hai
tí. El Mandarín, Oscor y otras 
firmas conocidas, opina que los 
socios de R. A. S. "son valien
tes". Pretenden que los chile
nos en una cadena de restau
rantes, de norte a sur del país, 
se sirvan solos. Que IJeven su 
bandeja hasta el mesón, elijan 
sus platos y se vayan solitos a 
sus puestos. Hasta aquí la co
sa es fácil, dice uno de ellos. 
Pero, la lucha que tienen que 
ganar es con el público que no 
acostumbra en Santiago a com
partir su mesa con ningún ve
cino que no sea su amigo. En 
Londres se recibe con un salu
do y una sonrisa a los que lle
gan a una mesa. Bueno... ve
remos lo que pasará aquí.

Mientras tanto, el restaurante 
se prepara para inaugurarse el 
19 de febrero. Servirá también 
para los turistas. Los socios de 
la firma son poliglotos. Uno ds 
ellos, Kiss (el del apellido ro
mántico) es húngaro de naci
miento. A su idioma materno 
ha agregado el francés, el in
glés, el italiano, el castellano y 
él alemán. Renato Ortega se 
"las arregla" a la perfección con 
el alemán y el inglés, y si lo 
"apuran mucho” también habla 
francés. Oscar Vargas, domina 
el inglés. francés y alemán. 
Nuestras humitas, pastel de. cho
clo y cazuela podrán decirse 
en cualquier idioma. Los platos 
típicos chilenos serán una de las 
adaptaciones de los "self Servi
ce” internacionales.

Hoy Lunes se inicia 
la última semana

Artículos de gran calidad. Precios notablemente rebajados

Gran venta Exposición de Toa
llas; en colaboración con las 
más importantes fábricas de 
Chile: Thilda, Chiteco y Rex 
Los mejores productos en el 
más amplio surtido a precios 
más bajos que los actualmente 
fijados 
nuestro

MERCED 770.

FALLECIMIENTO. — Ayer 
falleció en esta capital el señor 
Arturo Pemjean Guillen Sus 
restos serán trasladados hoy a 
la Parroquia de Lourdes, donde 
se ofícará una misa por el des
canso de su alma. 
serán sepultados en 
terio General.

Sus restos 
el Centen

Iván Ríos

ESTA ENEL MEJOR SHOW DE

RESTAURANT SANTIAGO

GLORIA ROMERO I

ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 
ANIBAL APPIOLAZA

PACO GIMENEZ!

TES.— El señor ..... __
Díaz ofreció un té a un grupo 
de sus amistades.

—La señorita Jimena Valen- 
zuela Gómez ofreció un té a un 
grupo íntimo de sus amistades.

—La señorita Hortensia Riffo 
Larraguibel ofreció un té a sus 

j relaciones, el sábado pasado.
COMIDA — La señorita Pilar 

Larraln Riveros ofreció una co
mida, en su chacra de Peñaflor, 
a un grupo de sus relaciones. 
Fueron invitadas las siguientes 
personas: señoritas Loreto Ver- 
gara Amenábar. Anlonieta Sutil 
Prado, Lupy de la Cerda Jara, 

' Ruth Avalos Pinochet, Carmen 
1 Tupper D’combe. Cecilia Un- 
dv.rraga Fernández. Alicia de ia 

1 Vega Moore, María Inés Silva 
Silva. Mónica Sánchez Correa, 
Josefina Vial Silva. Margarita 
María Monreal Letelier. Rosa 
Urzúa Undurraga: y los señores'

Velo tipo francés, articulo muy suple y 
de gran efecto decorativo, fabricado 
con hilado Spun, blanco y crema, doble 
ancho; gran ocasión, el

Antes 8 395

Velo Spun estampado 
motivos floreados, 20 
diferentes; muy apropiado para cortinas 
vaporosas, doble ancho; gran oportuni
dad, el metro

Antes 8 590 Ahora 8 480

Étamina de fantasía de algodón con 
seda, blanca y ocre; ancho 1.40 mt., el 
metro

metro
Ahora 8 290 

con hermosos 
combinaciones

Antes 8 680 Ahora 8 595

Sendero de fibra de formio, gran varie
dad de anchos, dibujos y colores, el 
metro

LUCHO NAVARRO

HUGO GOODMAN

$ 950.-
Y $ 1 200 

la mejor permanente en frío, 
líquidos legítimos norteamerica
nos. Especialidad en cabellos 
teñidos. $ 1.500. garantizadas 

por ocpo meses, en el 
INSTITUTO DE BELLEZA 
VICTORIA SOTOMAYOR

Peinados, tinturas, manicura, 
atendido por su propia dueña. 
MERCED 820 
FONO 397901 
Pasaje, frente Teatrn Santiago. 
Sucursal en Cartagena. Playa 

Chica. Lado Hotel Francia.

Antes 8 1100 Ahora 8 970

Spun estampado en vistosos dibujos y 
tonalidades modernas; ancho 1.30 mt. 
el metro

Antes 8 1.550 Ahora 8 1.380

Cretonas de lino, gran variedad de di
bujos clásicos y modernos; articulo ideal 
para tapizado y fundas de muebles, el 
metro

Antes 8 1.990 Ahora 8 1.785

I CARLOS mora CUADERNOS 
□ LQN

¿mifante, Ä1“ âtëi 
EáwI 3 PELOTAS DE FUTBOL I 
I V 4 PORTA DOCUMENTOS J

Lsto aftn viene muy bueno 
con fruías en abundancia.

También me ha dicho don 
(Carlos, 

con muy secreta emoción, 
que vienen muy colosales 
sus cuadernos de COLON!

AIRE ACONDICIONADO
PRECIOS REBAJADOS

LIBRERIA

COMPAÑIA 1007 
"POR MAYOUSàTO. DOmíÑGÓ Ib*L

MATRIMONIO CONCERTADO.— 
Ha quedade concertado el matrt* 
monto de la señorita Consuelo Ro
dríguez Donoso, con el señor Os- 
car Castelblanco Alcalde.

Hicieron la riatta de ertilo, dos 
Oscar Castelblanco Aguwo, v se
ñora Raquel Alcalde de Cwtelblan. 
co. ______

DE BUENOS AIRES.— De Bu*» 
no» Aires, la señorita Mónica 811-

COCTBL EN VISA DEL MAR. 
— Circula la siguiente invita
ción : . ,

■El directorio del Valparaíso 
Sporting Club tiene el agrado 
de invitar a Ud. y señora a un 
coctel que tandrá lugar en 1* 
terraza del Paddock del Hipó
dromo en Viña del Mar, el sá
bado 19 del presente, vúper* 
de la carrera clásica "El Der
by", de 10 a 31 horas’’.

A ESTADOS UNIDOS-.— En mar. 
ia »0 dirigirán a Estados Unidos, 
don Miguel Barro» Aldunate. y se
ñora Gabriela Gana de Barra».

LÂ MUNDIAL
ofrece el más eompie- 
to surtido en maletas 
y valijas para viajar

Precios consi- 
derableman t e 
rebajados

21 DE MAYO 665

de verano

Toallas Thilda. tamaño grande; 
colorido de absoluta novedad: 
oliva, rojo, gris, beige y solferi
no, totalmente garantizados al 
lavado

Antes 8 1350 Ahora 8 950

al por mayor. Visite 
Stand en el tercer piso

de algodón tejido ojo 
Muy prácticas para el.

Toallas
perdiz- ... ...
veraneo, pues se lavan fácil
mente y se secan en pocos mi
nutos

Antes 8 252

Sábanas de baño Rex, calidad 
especial para niños, tejido de 
frisa corta muy durable. Surtido 
de colores claros
Antes 8 1620 Ahora 8 1292

Ahora S 192

Toalla Chiteco, en colores rosa
do, celeste, verde y amarillo, te
jido labrado muy resistente, ca
lidad de propaganda

Antes 8 464 Ahora 8 316

Cubrecamas lavables, 
prolijamente confeccio
nadas en vistosas cre
tonas, envivadas y am
plios vuelos, para 1 1/2 
plaza

Antes 8 4.480
Ahora 8 3.890

Carpetas tipo Bruselas, 
indispensables para de
coración de casas de 
casas de campo 
0.65x1.25 mt.

Antes 8
Ahora 8 

140x2 mt.
Antes 8
Ahora 8 8.500 

1 70x2.40 mt.
Antes 8 13.500
Ahora 8 12.150

2.800
2.480

9 500

Gran toalla Rex, de lindos e mal* 
terables colores, excelente cali' 
dad y tejido muy suave

Antes 8 1.357 Ahora 8 I 133

Preciosa sábana Chiteco, colo
rido intenso de gran novedad. 
Rizo fino muy absorbente. Muy 
indicada para la playa
Antes 8 2.643 Ahora 8 1.998

Finos, juegos de mesa de Penco 
disfumado verde, para 12 per» 
sonas, con 108 piezas
Antes 8 35.500 Ahora 8 31.400

Moldes para kuchen. fabrica
ción norteamericana, de la afa
mada marca OVENEX

Antes 8 ’460 Ahora 8 340

Juego de cocina para especias, 
en diferentes colores, compues
tos de 8 piezas
Antes 8 3.650 Ahora 8 2.646

Batería de cocina, aluminio Fan- 
tuzzi de la mejor calidad, com
puesta de 1 cacerola de 24 cms.
1 cacerola de 22 cms., 1 cace
rola de 20 cms.,. 1 cacerola de 
18 cms., 1 lechero de 16 cms., 
1 sartén de 24 cms , 1 tetera dé 
2 1/2 Its., 1 budinera de 30 cms., 
1 cucharón, 1 espumadera y 2 
pailitas para huevo
Antes 8 9.800 Ahora 8 8.800

Servicio en alpaca Mademsa, 
con estuche, para 6 personas 
Antes S 20.500 Ahora $ 16.900

El mismo, para 12 personas, 
compuesto de 84 piezas, con 
estuche
Antes 8 34.500 Ahora 8 27.500

Cubetas plásticas irrompibles, 
para refrigerador, con capaci
dad para 56 cubitos, especíale^ 
para cocktails y refrescos

Antes 8 696 Ahora 8 529

AHUMADA e^q. COMPAÑÍA

Rftr.ijfirdfi que todas las mañanas hasta las 11 A.M. se obsequia el cheque Matinal por el 5 o/o de sus compras
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Gabriela Mistral y la 
emoción de America

BUENOS AIRES, 13. (UP).— "La Prensa '. ba
jo el título de "Gabriela Mistral y la emoción 
de América", publica un editorial relativo a la 
reciente desaparición de la poetisa, en la que 
expresa "muy honda y unánime es la emoción 
causada por la muerte de Gabriela Mistral. De 
un extremo a otro del continente, aún en la 
parte no hispánica, la noticia cundió, determi
nando una suerte de estremecimiento colectivo 
ante la pérdida de esa eximia, sutil, apasionada 
y a la vez humilde poetisa.”

Agrega más adelante: "Inmenso joyel fue el 
espíritu de Gabriela Mistral para la escuelita 
de Montegrande. hijos de hortelanos, labriegos 
y simples campesinos, que no aman a sus par- 
yulos más y mejqf de lo que la maestra los 
ama. La visión inicial no se desvanece a lo

largo de su vida trabajada y fecunda. El des
tino iba a depararle una existencia andariega 
que cambiaría su condición, sin alterarle en lo 
mas mínimo su sensibilidad, su ternura, sus 
acendrados recuerdos de la humilde aldea chilena .

Luego de otras consideraciones sobre la labor 
de la poetisa, termina diciendo: "Con la vida y 
la obra de Gabriela Mistral, se ha cumplido el 
vaticinio de Carlyle. en su exaltación de Lewell 
como poeta: "Que la naturaleza nos envíe un 
alma heroica, sea cual fuere la época en que 
aparezca, y esa alma heroica necesariamente 
leñara que presentársenos con la investidura del 
poeta . La emoción de Chile y de las Américas 
parece inspirarse en el resplandor que deja el 
alma heroica de Gabriela".

Nikita Khrushchev sería Primer
H f • • . 7 t TT -T - -

f. du-

Presidente Siles formó

Ministro de la Unión Soviética colebrada aquí la noche del 11 de enero 
unanimi. (Radiofoto UNITED PRESS.)

ayer un nuevo Gabinete
— - - Relaciones: Manuel Barran

Hacienda: Hugo Moreno.
Educación: Carlos MÓr*jv

Economía : Jorge Tamay0 
Trabajo: Félix Lara. 
Minas: Mario Torres.
Asuntos Camuesinosi A|v._ 

Pérez del Castillo.
Agricultura: José Cuadros 
Higiene: Gabriela Arze qu. 

, roga.
Defensa: General Julio pra

Obras Públicas: Ramón cía»

Secretario General de la pr. 
sidencia: Marcial Tamayo 

mmos pnnmp— — Las nuevos Ministros son 
•eemplazo del Ministro de Educación Morales, anterio» 

. __ v Ministro de Economía: ri» «>_qei interior, aniuu j
la designación de los hombres nomía. . _ <te
recomendados por la C. O B Minas de Higiene el medie« 
como Ministros de Trabajo, Mi- Gabriel Aize.y. Jo. Ministro« 
ñas y Obras Públicas. mnnuestns en t—----

El nuevo Gabinete quedó in
tegrado como sigue:

Interior: Roberto Mendez.. ,

IA PAZ. 13. <ÜP'.— Kl ?re_ I 
sitíente Hernán Siles Suazo for
mo un nuevo Gabinete, de
comoruiiunu i-mi. — •---
de Ja Confederación Obrera do- 
liviana. j

La formación del nuevo úa- j 
bínete será probablemente 
anunciada mañana, formalmen
te, poco después que los nuevos| 
Ministros presten el juramento 
correspondiente. |

El Gabinete, de 13 miembros, 
incluye a ocho Ministros que do 
integraban el Gobierno forma- i 
do por Siles en agosto último. | re. 
aunque en los mismos cargos. b 
que desempeñaban en aquél.

Los cambios 
ron el re~... * •“ " "n
del Interior,

Ilapso uei ‘ “ — - • ' —■■■oio»
Arturo Fortun. y Ministro de Economia: de eCq, 

, _._i----  Tamavo, anterior (je
“Á-“’"";:.*1 ...mé<Ueo

------- -, ——»ovroR obreros propuestos en terna nnr 
la C. O. B., Torres, Lara »

breve el cargo de Primer Mi
nistro de la Unión "— 
según informaciones ___ —
hoy del otro Jado del Telón de 
Hierro. El propósito del cam
bio, según las mismas informa
ciones, sería permitir a Khrush
chev seguir su política como 
Jefe de Gobierno, no ya como 
líder del Partido Comunista 
smñético. De esta manera, se-

Malenkov sería 
Primer Viceprimer 
cargo de todos 1¿ 
internos de Rusia, 
mariones llegadas « 
dicen que Khrushchev ha deci
dido el cambio en vista de las 
repercusiones que la interven
ción soviética en Hungría tuvo 
sobre el movimiento comunista

—r--------—-------—-- ----- - — en todo e] mundo. La reorgani-
gún lo entendería el Kremlin,1 zación trasladaría el poder 
el movimiento comunista mun- efectivo en Rusia del Partido . 
dial «e vería libre de cargos por j Comunista. al Gobierno mis- 
las medides que el Gobierno so- mo.
vlético pudiera verse obligado . _ .
s adoptar por razones internas.

Soviética, 
recibidas

L* reorganización del Go
bierno. siempre según estas in
formaciones de fuentes muy 
autorizadas, incluiría un «scen
do importante para el ex Mi- 
mstro Georgi Malenkov. cuya 

obviamente en•«Ja parece ------------ -
enso. Esto se vio claro cuan- 
representó al Gobierno so- 

íleo en la conferencia cele-

Ahora el Primer Ministro 
Nikolai Bulganin ha sido muy 
poco más que una figura deco
rativa. siendo Khrushchev el 
verdadero timonel de la políti
ca y la diplomacia. Si Khrush
chev asume el lugar de Bulga
nin. el énfasis volvería al Go
bierno, quedando la maquina- ¡ 
ria partidaria subordinada. ■ 
aunque siempre bajo Ja mano ; 
de su actual Primer Secretario. 
También las Informaciones, sin I

। se el cambio, el puesto de Pli- 
nombrado . mer Secretario seria confiado 

Ministro, a a una figura secundaria dócil 
los problemas | a Khrushchev.

.. Las infor- 1 Durante su largo« “reinado", 
a Londres. I Stalin probó los dos sistemas:

J"‘- gobernar como Primer Minis
tro y como Primer Secretario.

En sus primeros años, lo hizo 
en esta última calidad, como 
Khrushchev lo hace ahora. En 
esos tiempos, los primeros Mi
nistros eran figuras secunda
rias.

Desde _ _____ _____
Mundial, hasta su muerte, Sta- 
lin subordinó el cargo partida
rio y gobernó como Primer Mi
nistro.

No hav confirmación oficial 
aquí de que Rusia esté prepa
rando el cambio, pero se cree 
que, si se decide hacerlo, sera 
sometido orimero a la conside
ración del Soviet ~ •
dócil Parlamento ____  _ ,
su próxima reunión.

El Soviet Supremo se reúne 
usualmente en febrero.

Fuerzas indias en la 
frontera de Cachemira

la Segunda Guerra

Supremo, el 
soviético, en

Con pena de muerte castigarán 
incitación a huelga en Hungría

BUDAPEST, 13 — (UP.)— El Gobierno comunista 
de Janos Hadar instituyó hoy la pena de muerte pa
ra todos los que inciten a los obreros húngaros a la

Li pena maxima fue establecida también para "to
da clase de infracciones dirigidas contra el Estado", 
Incluyendo la "distribución de »oíante«'* hostiles al

octubre, fue anunciada por el Consejo Presidencia* 
como un párrafo adicional a la ley que imposo la

KARACHI. 13. (UP).— El día 
rio__pakistano "Karachi Dawn ' 
dice en su edición de hoy que | 
India ha movilizado poderosos 1 
contingentes de fuerzas bien ar- I 
madas. las que ha acantonado 
en la frontera del principado de 
Cachemira.

’ I Claure.
Torres fue Ministro de jjj. 

ñas durante el Gobierno de Vie* 
tor Paz Estenssoro: Lara J 
obrero textil, y Claure, obrero 

। ferroviario.
El nuevo Ministro del In(e. 

rior, Méndez, es abogado, autor 
de la Ley Electoral, y uno d» 
los redactores de los estatutos 
del Movimiento Nacionalista 

| Revolucionario.

Añade que esta maniobra de 
la India tiene por objeto inti
midar a Pakistán y hacerlo de
sistir de sus demandas de que 
se realice en Cachemira un pie- ■ 
biscito para resolver el futuro i 
de ese territorio.

"Karachi Dawn” dice que Jas 
informaciones impecables reci
bidas en Karachi prueban que 
la "formidable” acumulación de ¡ 
fuerzas armadas de la India ha i 
sido dispuesta en forma que l 
preceda a la iniciación del de-1 
bate del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas sobre el | 
problema de Cachemira, fijado ¡ 
para el 16 de enero en curso

Nuevas proposiciones 
para desarme mundial

naden a Argentina
I GENOVA. 13. <UP).— A horda

->~1 transatlántico ¡argentino

NACIONES UNIDAS, 12 :ü. - -- • 
P.»Estados Unidos se dis- i bargo," qut 
puso hoy a presentar a la or- contendrá 
ganización internacional "nue- | Estados U 
vas proposiciones" sobre el des- 
arme mundial y la paz. _ V11 in uieu„

En efecto, el Embajador Hen-I sión Política o en la Asamblea 
ry Cabot Lodge, jefe de Ja de- i General, cada uno de los cua- 
legacion estadounidense en las les está formado por los de)e- Woninnpc TTnirto« H-n. »1 I gadOs óe 80 paises mrSm.

bros de Ja organización inter
nacional.

En cambio, la delegación nor
teamericana procurará que el 
debate se mantenga dentro de 
un marco amplio y tratará que 
el problema sea referido a la

13 (U. se negó a adelantar, sin em- 
- Ji— ' bargo, que otras proposiciones 

—J i el discurso de Lodge. 
Unidos no quiere un 

debate prolohgado sobre el des
arme en la irreductible Comi-

Refugiados húnoaros

j Naciones Unidas, tiene el pro- I

I pósito de pronunciar mañana Jo 
que su vocero dijo ser un "dis
curso de importancia” sobre el 
asunto, cuando la Asahiblea 
General inicie su debate sobre 
el desarme a las 10.30 de la ma
ñana. vi piuMicmu sea reieriuo a ia

Los observadores dicen que । poderosa Subcomisión de cinco 
uno de los prepósitos que toca- । miembros, que as parte de la 
rá Lodge será una ampliación I Comisión de Desarme, formada 
de la proposición hecha por el I » 
Presidente Eisenhower en su 
mensaje al Congreso, sobre ¡a 
situación del país, acerca del 
control internacional de los 
proyectiles especiales y de los 
satétiles artificiales.

La delegación norteamericana

discutidos en una así 
naria.

El bloque afro-asiático for
mado por 27 paises tiene el pro- 
pósito de nedir a la asamblea general, que se reúna en sesión , Santa Fe oaitió »n las ultimas 
plenaria inmediatamente des- i horas de ayer rumbo a Buenos 
pués del debate sobre el desar- ¡ Aires, e^ ormer grupo de refu
me para considerar la negati- । piados húngaros aue establece 
va de Israel a retirar sus fuer- ran sus nuevos hogares en 1«

a su vez por 12 miembros.
Esto permitiría a las cinco 

grandes potencias atómicas del 
mundo: Gran Bretaña. Estados 
Unidos. Francia. Canadá y Ru
sia, buscar algún mínimo co- , ______ _
mún denominador al acuerdo y I proyecto 
que todos esos detalles sean । Asamblea.

zas armadas de Egipto.
Egipto pidió la reunión de la 

Asamblea General el viernes, 
pero no fijó una fecha para la 
sesión. , _ .

El Secretario General Dag 
Hammarksjold, según se espe
ra, expedirá un Informe a co
mienzos de la semana que se 
Inicia, tal vez mañana, con res
pecto al cumplimiento daao 
por Israel a las resoluciones de 
las Naciones Unidas sobre el 
retiro de sus fuerzas de Egipto. 
Los afro-asiáticos esperan e->e 
informe antes de presentar un

- dé resolución a 1«

Rpnública Argentina.
Totalizan 134 personas que 

llegaron a Génova directamente
Argentina se propone ofrecer 

hospitalidad en su territorio a 
un total de 3.000 refugiados 
húngaros, los aue oartirán nrin. 
cipalmente desde puertos italia
nos en barcos argentinos. J

Los refugiados aue salieron 
en el “Santo Fe’\ fueron despe
didos en el muelle ñor una enór 
me cantidad de gente. T.as auto
ridades municipales genovesas 
entregaron ramos de flores a 
las mujeres v repartieron dulces

SELWYN LLOYD SIGUE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La medida tiene por objeto ob--r- -j -j t ' viamente a nticipa rae a loa presun-Incremento del comercio \ roe entlcomunlatas de Iniciar una 

nueva "hueiga total" contra el Go-
I blerno comunista.

El decreto dispone también que 
6e crearán tribunales especiales en 
lu capitales de provincias para 
ayudar a los tribunales militares a 
acelerar los procesos. Estee cortea !

COMO MINISTRO DE RR.

entre Chile y Argentina
EE DE INGLA TERRA

BUENOS AIRES. 13— (UP). 
— "La Prensa” publica hoy 
una carta del Embajador chi
leno, Fernando Aldunate, feli
citando a ese diario por un re
ciente editorial, en el que se 
abogaba por el incremento y li
beración del comercio fronterizo 
de Jos países limítrofes de este 
continente.

“El Gobierno de Chile —di
ce— ha patrocinado siempre 
este mismo principio, y ha he
cho y hará cuanto esté de su 
parte por facilitar y liberar to
da trab« a este comercio que 
interesa especialmente a Chile 
y Argentina, entre muchas otras 
razones, por las que anota 
acertadamente ese editorial.

"Desde luego, puedo infor
marle que en Chile no existe 
ninguna restricción ni derechos 
de aduana para la Importación 
de ganado de la República Ar
gentina”.

Agrega el Embajador que de
sea subrayar “no con el pro
pósito de rectificar su editorial, 
sino a título de aclaración de 
la observación que formulé en 
mi reciente viaje a Chile, que 
reproduce el editorial aludido, 
en el sentido de que es nece
sario terminar con el fuerte 
contrabando de ganado que se 
realiza de la Argentina a Chi
le, a través de los boquetes 
cordilleranos, no tiene de nin
guna manera el alcance de po
ner obstáculo a la importación 
de ganado argentino que Chile 
necesita para salvar su déficit 
de carne, sino por el contrario, 
se desea con ello ordenar ese 
comercio dentro de la cuenta 
respectiva del convenio, a fin ¡ 
de producir el necesario equi- | 
librio que permita su incremen
to”.

especiales serán integradas por un 
juez y dos junados.

Pare, hacer máa expedito el pro
cedimiento de castigo, loa fiscales 
no tendrán que presentar sus car
gos por escrito.

Loa procesos “deben ser conclui
dos lo más rápidamente posible", 
dice el enuncio.

Le orden del Gobierno dispone ' 
que serán castigados con "a pene ' 
de muerte los siguientes delitos: 1

l.o—. Le Incitación a le huelge

2.o— Entrar sin permiso a las ' 
plantas y fábriess de propiedad del | 
pueblo.

LONDRES. 14. (UP).— El nuevo Primer Ministro, Harold 
Mac Millan, formó hoy su Gobierno y retuvo como Ministro 
de Relaciones Exteriores a Selwyn Lloyd, signo de que Gran
Bretaña ha resuelto no desdecirse de su firme política con 
respecto al Medio Oriente.

En la lista de Ministros presentada esta noche a la Reina 
Isabel para su aprobación, Mac Millan conservó a Lloyd, prin
cipal vocero de Sir Anthony Edén en el último Gabinete en 
materia de política internacional, a pesar de las reclamaciones 
de que se designase un nuevo Ministro para que se mejorasen 
las relaciones con Estados Unidos.

En cambio, el Jefe de Gobierno nombró a un “nuevo 
equipo" para las Carteras relacionadas con ■ la Defensa.

El Ministro de Defensa será Duncan Sandys, de 48 años, 
ex titular de Educación, y para ésta última Cartera fue desig
nado el Vizconde de Hailsham, hasta ahora, Primer Lord del 
Almirantazgo.

LICEO CARRERA 
EN SU NUEVO Y Espacioso Local 
Carrera 50 AV.RB BASIL

N.o 2: Vicuña Mackenna 657. N.o 3: Paradero 14. 
4a. Avenida 1199 — EXAMENES VALIDOS RENDI
DOS EN EL COLEGIO - VENTAJAS DE ESTE LICEO

3 o— Causar dallo a las instale - ¡ 
clones de servicio« públicos, como 
agua, gas y energía eléctrica.

4.0— "Tocta clase de infracciones 
contra el Estado", entre las que se 
incluye la distribución de volantes 
contra el Gobierno.

5.0— La perturbación intencional 
del trabajo en los establecimientos 
"indispensables". Un anuncio su
plementario dijo que toda fábrica, 
mina u oficina que emplee a más 
do 100 personas es "indispensable”

Todos estos "delitos" serán casti
gados con la pena de muerte, en 
virtud de la ley marcial, lo mismo 
que el asesinato, el inoendlarlsmo, el 
saqueo, la sedición, Je traición y 
la posesión ilegal de armas.

La decisión del Gobierno estable
ce que, en casos especiales, menos 
graves, le pena de muerte jiodrá ser 
conmutada por prisión perpetua o 
períodos de prisión de cinco a quin
ce afios.

1 .—Se estudia el carácter de los 
alumnos.

2 .—Métodos especiales para los 
de poca disposición para el 
estudio.

3 —Se permite hacer las tareas 
en el Colegio.

4 .—Se inculca el gusto por el i 
estudio. |

5 .—Se dan películas y charlas 
educativas. |

6 —Se enseña inglés en Kinder
garten. Preparatorias y Hu
manidades.

7 .—Cursos de madurez (dos ' 
cursos en un año), siempre : 
que no repitan, ni sean eli
minados.

Todas las sentencias podrán ser 
apeladas ante 1« corte suprema.

La medida ha «ido interpretada 
como un esfuerzo desesperado del 
régimen de Radar para destruir ei 
poder de huelga descubierto por ios 
trabajadores solamente después del 
alzamiento de octubre.

Fue anunciada, además, en mo
mentos en que se presumía que los 
trabajadores estaban considerando

LONDRES 13, <U. P*. Los 
Ministros del Gabine.e de 
MacMillan, son los siguientes:

Lord Presidente del Conse
jo. jefe de la bancada conser
vadora de la Cámara de los 
Lores, Marqués de Salisbury. 
(El mismo que en el Gabinete 
de Edén.)

Ministro de Interior y Por
ta Sellos del Rey. jefe del blo
que mayoritario de la Cámara 
de los Comunes, R. A. Butler.

Lord Canciller, presidente de 
la Cámara de los Lores. Viz
conde Kilmuir. <E1 mismo que 
en el Gabinete de Edén.,

Ministro de Relaciones Ex
teriores. Seldwyn Lloyd. * El 
mismo que en el Gabinete de 
Edén.*

Ministro del Tesoro. Peter 
Thorneycroft, < antes Ministro 
de Comercio.)

Ministro para las Relaciones 
con el Commonwealth, Conde 
de Home (el mismo que en el 
Gabinete de Edén.)

Ministro para Escocia, John 
Scott MacLay.

Ministro de Colonias, Alan 
Lennox-Boyd (el mismo que

en el Gabinete de Edén.)
Ministro de Defensa, Dun

can Sandys * antes Ministro de 
Viviendas.)

Ministro de Comercio. Sir 
David Eccles (antes Ministro 
de Educación.)

Ministro de Agricultura, Pes
querías y Alimentos, Derick 
Heathcoat Amors (el mismo 
que en el Gabinete de Edén.»

Ministro de Trabajo. John 
MacLeod < el mismo que en el 
Gabinete de Edén.)

Ministro de Viviendas y Mi
nistro de Asuntos Galeses, 
Henry Brooks (antes Secreta
rio Financiero del Tesoro.»

Ministro de Educación, Viz
conde Hailsham (antes Primer 
Lord del Almirantazgo.)

Ministro de Energía, Sir 
Percy Mills.

Ministro de Transporte y 
Aviación Civil, Harold Wat- 
kinson (el mismo que en el 
Gabinete de Edén )
Canciller del Ducado de Lan- 

caster. doctor Chai-Ies Hill 
(antes Director General de Co
rreos.)

Secc. Niñas y Secc. Hom
bres. Externos e Internos

RESERVA DE VACANTES Y MATRICULA: 10 a 12

“PUNTO FINAL”
Por D. Alejandro Silva de la Fuente, de la Academia Chilena de 

la Lengua......................................................................... S 600.—
El autor “De Medio Siglo”, y "Envejeciendo", tituló, simbólica

mente, esta obra aparecida das días antes de au muerte: 
"Punto Final”. Reunió en él algunos trabajos inéditos: "Hojas 
dispersas de un idilio", "Notas sueltas”, artículos sobre 
letras, costumbres, etc., y además, diversos artículos «obre 
temas políticos, constitucionales y bancarios, publicados en 
diarios, etc. Era Ja despedida del periodista, después de más 
de sesenta años de asiduo trabajo.

i En venta en las Librerías, o directamente a su distribuidor.
OTRAS NOVEDADES RECIBIDAS:
CALENDARIO LITURGICO PARA 1957..................................... $ 100.—
EL CAMINO DE LA FELICIDAD.— Mons. Fulton Sheen S 1.080.— 
RELIGION EIN DIOS.— Mons. Fulton Sheen...............S 1.080.—
LA VIDA MERECE VIVIRSE.— Mona. Fulton Sheen. . $ 600.— 
COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA.—

P. Bernardlno Llorca.......................................................... $ 900 —
LA PROPIEDAD Y EL SALARIO JUSTO — Fr. Pelayo de Za- 

mayón.......................................................................................$ 500.—
LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA.— Georges Duhamel, 

Jacques Marltaln, y. Joseph Okinczyc........................t 250.—
LA EXPERIMENTACION HUMANA EN MEDICINA.— Varios 

autores..........................................................   $ 560.—
' EL DESARROLLO DEL SENTIDO MORAL EN LOS ÑIÑOS.—

Dr. H. M. Fay............................................................................. I 360.—
ARTE, CIUDAD, IGLESIA — Fr. Mauricio de Begoña .. s 300.— 
EL FUTBOL.— E. J. J. BUYTENDIEJK ........................... s 320.—
GRAFOLOGIA.— Mauricio Zandró.............................................$ 500.—
LOS HOMBRES CONTRA LO HUMANO — Gabriel Marcel $ 625.— 
ARTHUR RIMBAUD.— Daniel Ropa..................................... » 550.—
FRAY FRANCISCO.— P. Luis Coloma S. I., (2 tomos» » 720 — 
En venta en nuestro Departamento de Librería.

EDITORIAL DIFUSION S. A.
SANTO DOMINGO 1261 — TELEF. 69894 — SANTIAGO

Escuche los domingos en Radio Chilena, a las 10.25 horas, 
nuestro programa d« orientación bibliográfica: "Un buen amigo: 
Un libro”.

Gestiones para que Rusia 
devuelva el oro español

MADRID. 13. (UP).— Un periodista español 
que acompaña en Moscú a una delegación de 
la Cruz Roja de España, informó hoy que las 
Autoridades españoles y soviéticas están nego
ciando la repatriación de exilados, y dijo que 
las conversaciones acaso conduzcan a la devo

j El Gobierno español entró en 
I posesión hace poco de los reci- 
| bos originales que los rusos die- 
I ron por el oro que representan- 
fes del Gobierno de la Repú- 

¡ blica española les entregaron 
para que lo pusieran a buen re- 

| caudo, poco después de iniciar
se la guerra civil. Las autorida- 

i des españolas confían en que 
| esos documentos les permitirán 
I recuperar el oro que hasta aho- 
i ra los soviéticos se han negado 
a devolver al Gobierno del ge-

j neral Franco.

Se calcula que el valor de ese 
oro oscila entre 500 y 800 mi
llones de dólares. España lo ne

cesita para reanimar su 
I mia.

El hecho de que una delega
ción de la Cruz Roja española 
ha sido admitida en Rusia, cons
tituye un . paso grande hacia Ja 
posible iniciación de negociacio
nes oficiales sobre el asunto del 

I oro. Esto, a su vez. podría con- 
I ducir a la reanudación de las 
' relaciones diplomáticas entre 
los dos paises.

I Más de 1.000 españoles exila- 
' dos han vjielto ya de Rusia a su 
país en los últimos seis meses. 
La mayoría de ellos fue _1 levada 
a Rusia cuando eran niños.

i Vallina dice también que es- 
1 tán casi totalmente resueltos los

lución a Madrid del oro español hoy depositad# 
en Moscú.

El periodista Salvador Vallina, corresponsal 
del órgano falangista "Arriba", envío esa infor
mación a su periódico desde la capital sovié
tica. «iendo el primer reportero español qu» 
entra en Rusia desde la guerra civil de Espina.

econo- problemas relacionados con la 
repatriación de otros exilados. 
Agrega que uno de esos proble
mas es el de los aviadores es
pañoles que recibían instrucción 
en Rusia cuando terminó la gue
rra civil, y los marineios de 14 
barcos que quedaron aislados en 
Ja misma época en Odessa. y 
Leningrado.

Termina diciendo que el úl
timo problema —quizá el más 
difícil de todos— es el de las 
personas que huyeron volunta
riamente a Rusia al término de 
la guerra civil, cuando las fuer
zas de Ja República cayeron 
vencidas. Muchas de ellas eran 
comunistas activos.

BANCO HIPOTECARIO 
(VALPARAISO) 

SORTEO DE BONOS: 4.048.000.-

56562

105

Hay 22 acusados de complicidad
la posibilidad de declarar una nue- 7 . 7 0

el asesinato de Somoza
ne« en les plantea siderúrgicas de MANAGUA. 13. (UP). — El acusadas de complicidad en el 
la lela de Csepel, en el Danubio. Consejo Extraordinario de Gue- asesinato del Presidente Anas- 

■ ' ---- ira que JuzSa a las personas tasio Somoza, se trasladó a la

EMPLEADO
para mostrador de Farmacia,

SE NECESITA
HUERFANOS ««quin» SAN ANTONIO

Radios™« Autos

Llegaron Modelos 57

FONO 41754

Hay para autos y camionetas: 
Skoda, Hillman, Gommer, Mercedes 
Benz. Simea, Renault y otros.

Se entregan instaladas
"INDUSTRIA ELECTRICA Y 

MUSICAL AGO"
AV. ANTONIO VARAS 2597

ciudad de León para recons
truir el crimen cometido allí en 
la "Casa del Obrero”, e inspec
cionar el lugar donde el ase
sino se ejercitó con un arma 

| de fuego en una hacienda cer- 
í cana. El Consejo llevó consigo 
al estudiante Edwin Castro Ro
dríguez, uno de los coautores 

| del asesinato.
Como se recordará, el Presi- 

j dente. Somoza fue atacado a ti
ros el 21 de septiembre pasado 

1 por el periodista nicaragüense 
I Rigoberto López Pérez, cuando 
। el Primer Mandatario asistía en 
la “Casa del Obrero", de León, 

| a una recepción en su honor. 
Apenas consumado el atentado, 
López Pérez fue muerto por la 
guardia personal del Presidente. 
Somoza falleció a consecuencia 

| de las heridas recibidas el 29 de 
septiembre en el Hospital Gor- 
gas, de la zona del Canal de 
Panamá, a donde fue llevado sin 
tardanza para ver si se podía 
salvarle la vida.

Son 22 Jas personas acusadas 
de complicidad en el atentado. 
Entre éstas figuran como coacu
sados de los delitos de asesinato 
y rebelión, los estudiantes Edwin 
Castro Rodríguez, y Ausberto 
Narváez Parajón; el doctor En
rique Lacayo Farfán, el doctor 
Ricardo Wassmer, Comelio Sil
va Arguello y Juan Calderóñ.

Los acusados de encubrimien
to de asesinato y rebelión son: 
Ramón R. Martinez, Noel Jirón 
Balladares, Rose María Barrera 
Sanabria, Hernán Arguello, To
más Borge. doctor Alonso Cas
tellón, Benjamín Roberlo, Emi
lio Borge y Julio Alvarado, y 
del delito de encubrimiento de 
rebelión: Herminio Larios. Abe
lardo Baldizon. Gabriel Urcu.Vo 
Gallegos y doctor Francisco 

. i Frivione.
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El presente sorteo demuestra la 

bonos Además de obtener el 33% de 
el 13,33% de interés anual, exento de au4u».uv» «> preciu uci <«/« —
su valor nominal. Es decir, que Ud. compra en 75 lo que vale 100. y obtiene la renta 
de 100. En conformidad a Jos contratos por los cuales ellos se emiten, su precio es 
estable. Venta sin comisión.

DEPARTAMENTO DE VENTA 
DE BONOS

SIN COBRO DE COMISION

537
84

666
1270

150
709

1398
446
846 9(13

conveniencia de ..-- 
utilidad que representa este hecho, se obtiene 
impuestos: al adquirirlos al precio del 75c¿ do

la inversión en esta clase de
de

Banco Hipotecario:

EN VALPARAISO: EN SANTIAGO;
Oficina Carvalle 

Stagg Hnos. 
Moneda 106»

»
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Discurso de Chou En Lai no se 
ajusta a la realidad bo laca
co fue convocado a una sesión 
•apéela! para considerar la cre
ciente tensión en todo el país 
y posibles perturbaciones, luego

1 « de Moscú", pronunciado 
, P°r el Primer Ministro de Chi
na Comunista, Chou En-Lai,

Al aumentar día tras día lasJ a ras aia las c,°* "libres noticias de agitación contra el postguerra,

Restos de Gabriela inician hoy 
su viaje de regreso a la patria

MUEVA YORK. 13. (UPI.— Gabriel« Mistral , da la gran poahaa deb«n llagar ■ Santiago a! 
Iniciara mañana su largo viajo hacia oi descanso «iard«c«r d«l ju«v«« próximo, para recibir e# 
definitivo en Chile, la tierra da su nacimiento. a«ntido hom«n«j« d« «u pueblo antas d« ««r se- 
Da acuerdo eon los planas actúalas, loa restos I pultadoa al día riamos.

Partido Comunista, en casi to
dos los distritos electorales 
donde se votará el domingo 
próximo en los primeros comi
cios “Ubres” de Polonia en la 
,—fuentes informada« 
dijeron que el Primer Secreta- 

l rio del Partido Vladislav Qo- 
mulka, convocó «noche «1 Pollt- 
buró para discutir el discurso 
que a ver dirigió Chou En-Lai 
al pueblo de Varsovia.

En ese discurso, pronunciado 
ante una concurrencia seleccio
nada, el Primer Ministro chino 
declaró que su país se compla
cía de que "han mejorado en 
los últimos días las relaoiones 
entre Polonia y la Unión So
viética" .

Chou En-Lai hizo repacidas 
veces hincapié en que los paí
ses socialistas están unidos jum- 
tn a Rusia Ese discurso ha* 
preocupado a Gomulka por es
tas razones:

1 .— Aunque las relaciones en
tre Moscú y Varsovia ya no son 
tan tirantes, es un error pro
ducir la impresión, como lo hi- r-» ?• 7 7 , . Jn chou. de que hoy todo es | estudian los nombres y títulos 
perfecta armonía, y como exis- j 
te en el pueblo polaco un fuer
te sentimiento antisoviético, 
Gomulka teme que el discurso 
pueda originar perturbaciones.

2 — Chou dio a entender que 
la Unión Soviética es el país 
rector de todas las naciones 
comunistas, en tanto que Go
mulka ha hecho todo cuanto 
ha podido por convencer al 
pueblo polaco que Polonia y la 
Unión Soviética son países ; 
iguales y autónomos, unidos por | 
su credo socialista. Los polacos 
no aceptan que Rusia sea un I 
país amo.

ESTA
? CHAQUETA

NACIONES UNIDAS.— El nuevo jefa do U delegación d. Hun-

cretazlo General de la NU., Da< H ammaraijold. después d<

del futuro heredero de Monaco

“NEW-Vestex
.Ejercito francés, pasó cinco arto» en cérceles húngaras por »■« 
\ Inclinaciones "títoistaa”, según se dijo. (Radiofoto do
’• UNITED PRESS.)

í

Mil

Alameda y San Antonio

aceptación manga targa
I 1.240

ALMACENES^^/¿>

ha sido confeccionada 
con materiales encogidos

£! armado que mantiene inal
terable la chaqueta NEW-Ves- 
fex.es el de mejor calidad 
Chile y llega a ios talleres cum
pliendo con todas las especi
ficaciones exigidas por la nue
va técnica t completamente 
encogido«.

Esa 8í UNA DE LAS RAZONES 
del porqué u" traje

NEW-Vestes no se deforma.
no te acorta «l se aja .

Cada detall« de los ¡rajes pa
ra hombres, niños e de abrí- 
pos, NEW-Vestex, «» tratado 
con procedimientos especiales, 
destinados a dar forma per
manente que resisten »1 uso 
continuado > la limpieza pe
riódica

NEW-Vestex dura mas..

veste*
NEW-Vestex dura más y . dura como nuevo.

: tomóvil de Nueva York. Lo? 
I restos saldrán de Ja funeraria 

a las diez horas de ma- 
¡ nana, en una carroza-automóviJ 
' que irá hacia el aeródromo, es
coltada por una caravana de au
tomóviles conduciendo a las au
toridades chilenas y amigos y 
admiradores de la extinta.

Está ya decidido, por otra 
parte, que la señorita Doris Da- 

, na. la ffbnegada compañera de 
’ Gabriela Mistral en sus últimos 
i años, no acompañará los restos 
: en su viaje a Chile. En vista 
j del agotamiento sufrido en las 
ultimas semanas de dura prue
ba, Jos médicos le han aconse- 

1 jado que no haga el viaje por 
ahora La señorita Dana, sin 
embargo, ha anunciado su dec>- 

I sión definitiva de ir a Chile en 
, breve. llevando personalmente 
al pueblo chileno la biblioteca, 
las cartas y manuscritos de Ga
briela Mistral. La señorita Dana 
comunicó espontáneamente a laa 
autoridades chilenas su determi
nación de dejar esos valiosos 
libros y documentos en mano« 
de la nación chilena lo antes 
posible.

de Chile 1 nemes en Nueva York. Bustos 
ha tenido que representar el 
papel de deudo principal en 
nombre del pueblo chileno.

AGRADECIMIENTOS CHILE
NOS.— Antes de partir mañana 
a Lima. Bustos enviará un te
legrama de agradecimientos al 
Arzobispo de Nueva York. 
Cardenal Spellman. en nombre 
del Presidente y el pueblo de 
Chile, por la solemne misa de 
difuntos que el Prelado presidió 
ayer en la Catedral de San Pa
tricio por el descanso del alma 
de la extinta poetisa También 
enviará un mensaje de agrade
cimiento al Alcalde de Nueva 
York. Roberto Wagner. por sus 
gentilezas para con Igs autori
dades chilenas con motivo del 
fallecimiento.

LA URNA QUEDO LISTA. — 
Los restos de Gabriela Mistral, 
entretanto, esperaban esta no
che 1« hora de la partida en la 
funeraria en que se la veló en 
Manhattan El féretro, ya cerra
do y colocado dentro de una 
caja protectora, está ya listo 
para partir hacia el aeródromo 
que se halla a una hora de au-

El Cónsul General
«n Nueva York, Enrique Bustos, 
informó a la United Presa esta 
tarde, que el féretro partirá 
mañana al mediodía, desde la 
base aérea de Long laland. en 
un avión norteamericano que 
loa conducirá a Charleston. Ca
rolina de) Sur. a donde debe 
llegar aproximadamente a las 4 
de la tarde.

' Conforme se anunció ayer, los 
reatos serán acompañado« hasta 
Charleston. por Héctor Burr, 
Cónsul Adjunto chileno en Nue
va York, quién los entregará 
oficialmente a las autoridades 
de la Fuerza Aérea norteameri
cana de aquella ciudad, en nom
bre del Cónsul General.

En el mismo avión viajará 
también el representante del 
Departamento de Estado. Joseph 
A. Silverstein.

PRIMERA ETAPA. — Según 
Bustos, espera que los restos 
salgan de Charleston en la ma
ñana del martes, en otro avión 
de transporte norteamericano

1 con destino a Balboa, que se 
halla en la zona del Canal de 
Panamá. El avión debe llegar a 
Balboa en la tarde del mismo

I día.
i El miércoles, otro avión del 
i Comando del Caribe, conducirá 
1 el féretro hasta Lima, donde 
, debe llegar en la noche de ese 
| día o en la madrugada del jue- 
I ves.
1 La última etapa de su regre- 
{ so definitivo a Chile la hará la 
gran escritora en un avión es- 
{facial de la Fuerza Aérea chi-
ena, que saldrá de Lima en la 

mañana del jueves, para aterri
zar en el aeropuerto de Los Ce
rrillos al atardecer.

El Cónsul General Bustos par
tirá mañana a las 5 de la urde 
hacia Lima en un avión de Pa- 
nagra, para esperar los restos 
en la capital peruana y viajar 
con ellos hacia Santiago, hasta 
entregarlos al Gobierno y pueblo ¡ 
de su pais.

Con ello terminarán para 
Bustos dos semanas de agota- < 
dora actividad, motivada por la ' 
agonía y muerte de Gabriela . 
Mistral en un hospital basUnte 
alejado de Nueva York. Care
ciendo la famosa poetisa de pa-

MONACO, 13. íUPí.— El De- 
parlamento de Protocolo de este 
principado se encuentra atarea
do estudiando el pasado y el 
presente para decidir cómo el 
futuro heredero del trono será 

I presentado a sus súbditos y al 
mundo.

Faltando menos de dos sema- 
1 ñas pava que la Princesa Graca 
I dé a luz. el Departamento tiene 
j que resolver también el proble- 
1 ma de los nombres y los títulos 
del heredero.

La cuestión consiste en com-Embajador Aldunate
binar la tradición —la familia 
Grimaldi ha reinado aquí mil 

El años— con lo moderno.
en ¡ Fuentes bien informadas dije- 
la ! ron que la vieja tradición real 

• ¡ de llenar la sala del parto con 
’ chambelanes y damas de honor, 
; ha sido descartada. También ha 
j sido descartada la antigua prác- 
1 tica de presentar al heredero 
en un balcón, para que sea 
aclamado por sus jubilosos súb
ditos .

I viajará a Salta
1 SALTA. 13.— fin; SALTA, 13— (UP).—
martes próximo es esperado 
esta ciudad, procedente de 
capital federal, el Embajador'

1 de la República de Ohile. Fer- ' 
nando Aldunete. Se informó ¡ 
que la visita del diplomático tie_ | 
ne por objeto tomar conocí- i 
miento personal de distintos 
problemas vinculados con el in- | U1U,,_ 
tercambio entre su país y el , Kf¡t0 eg ]0 qiie hizo orgullosa- 
norte argentino. 1____________

Veamos qué hay en 
ALMACENES PARIS...

mente Napoleón, hace 150 años, 
con el "Rey de Roma", pero los 
tiempos han cambiado.

Han cambiado incluso desde 
que el Príncipe Rainier naciera 
aquí, en el Palacio. Su hijo o 
hija nacerá, en cambio, en la 
moderna clínica de Monaco.

Sm embargo, habrá que man
tener algunas de las formalida
des tradicionales. Se entiende, 
por ejemplo, que el Presidente 
del Consejo del Estado de Mo
naco. Marcel Portanier, sera 
designado para que certifique 
oficialmente el nacimiento.

Ya Portanier presidió el ma
trimonio civil de Rainier y Gra- 
ce. el dia antes de la ceremonia 
religiosa.

Un portavoz de Palacio dijo 
hoy que ya se ha elegido a 
una joven suiza para que sirva 
de niñera, pero la verdad es que 
se espera que la propia Prin
cesa Grace se encargue de la 
tarea principal en el cuidado 
del niño.

Regiones de Gaza y Sinai 
continuarán ocupadas por
las fuerzas

TEL AVIV, 13, <UP).— El Mi-, 
nistro del Interior, Bar-Yehu- 
da. declaró ayer que las fuer
zas israelíes no podían retirarse 
de la península de Sinai más de 
lo que ya lo han hecho.

Los israelíes han retirado sus 
fuerzas más o menos en unos! 
dos tercios, pero J.os partidos I 
políticos de todos los colores 
están exigiendo que Israel se , 
mantenga firme en su ocupación j 
de la zona de Gaza del mismo 
modo que de las islas del Gol
fo de Akaba y de las posiciones 
ocupadas en la península de I 
Sinai. desde las cuales se domi
nan los accesos marítimos al , 
puerto israelí de Eilat.

de Israel
Bar-Yehuda declaró que el 

control de la zona de Gaza por 
las Naciones Unidas no bastaba 
para impedir el resurgimiento 
de los ataúdes de loa "comman- 
dos” árabes.

Entreunto, un portavoz del 
ejército informó que las ba
terías sau di-árabes de la costa 
dispararon contra una lancha 
israelí el viernes en 1« noche, 
al este de las islas Tirán. ala 
causarle daños.

Ayer se informó de que los 
"commandos” reanudaron sus 
incursiones volando un acueduc
to en la frontera Jordania.

» gran
venia mamo

Pantalone» 
d» tusor. par« caballero«, coto 
.■•« beige, azirt bordeo» v caM 
TaHaa "L4 a* 64

J 1.980 
Chaquetas

1 8.980
Algodones

Camisas
$ 255

§ 
s

MOTOR

Potencia 
EXTRA/

Comprobado en un oño de senecios

con ESSO EXTRA M0TÇR O1LT 

MULTIGRADE
en envase dorado, ¡el único 
que OOBLA lo «ido de su motivi

Compruébelo

(lá' mismo..

¡ PIDALO A SU DISTRIBUIDOR E5S0 !.

Viaje contento...via/e con issò!

&
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EL 20 SE INICIARA EL CAMPEONATO 
DE BOXEO DE LOS BARRIOS DE 1957 LUCHA HOY LLEGA OSVALDO PEREZ, 

RIVAL DE ROJAS EL VIERNES
Al i "ESPECTACULO IMPONENTE,

■DSPÜDTE INDESCRIPTIBLE, UNICO

Intensamente se trabaja en 13 gimnasios de la capital. 
Nómina de los entrenadores que tienen a su cargo la

Intensa fue la actividad en 
EE. UU.

preparación de los pugilistas inscritos.

Como se há informado, el domln- 
f-s to del presente. Día del Roto 
Sjleno, se dará comienzo, bajo los 
Hispidos de la Asociación de Boxeo 
de Santiago, al Campeonato Metro, 
polltano de Boxeo de los Barrios, tra. 
diélonal Justa pugUístlca amateur 
que cada vez con mayor éxito ha es
tado organizando estos últimos años 
la dirigente local boxeril que presi
de don Alberto Serrano Ortlz.

Para mayor ilustración, tanto de 
los elementos que Ijabrán de partici

clonados que seguirán el desarrollo 
del torneo, damos a conocer a con
tinuación la ubicación de los gim
nasios y lo nómina de los entrenado- 
•«» oficiales autorizados que tendrán 
k, stt cargo la preparación de los pos
eían res a campeones de los barrios
pe 1957.

La lista es la que sigue:
1 .— Club Comercio Atlético. 

Gálvez N.o 1015. Entrenadores: 
VlUalón y Sabino Vlllarroel.

2 — Cía. Chilena de Electricidad. 
Calle Patricio Lynch N.o 888. Entre
nadores: Armando Segovla, Juan Ro
jas y Ricardo Pulgar.

3 .— México Boxing Club. San Pa
blo N.o 1617. Entrenadores: Humber
to Vásquez, José Carroza y Mario 
Ibáfiez.

4 .— Deportivo Famae. Pranklln con 
San Ignacio. Entrenadores: Luis H. 
Moraga y Raúl López.

5 .— Cía. de Gas. Romero No 2770. 
Entrenadores: Miguel Calvo y Luis 
Rivera.

Patricio 
_-------------- --------------------------- 1: Herl-
berto Rojas, Raúl Carabantes y Luis
Rublo.

10 .— Alberto Hurtado B. C. Chorri
llos N.o 3808. Entrenadores: Kid Ga- 
rrett y Luis Cabezas.

11 .'— Club Hípico B. C. Avenida 
Club Hípico N.o 1001. Entrenadores: 
Luis Gómez y Víctor Suazo.

12 .— C. D. Iberia. Echeverría N.o 
1002. Entrenadores: Enrique Moya y 
Vicente Guerrero.

13 .— Unión Mutuallsta B. C. San 
Francisco N.o 720. Entrenadores: Ma. 
nuel Gómez y Raúl Bandoval.

En vista del número record de ins
cripciones (212), todas estas salas 
han empezado a tener desde fines 
de la semana pasada gran actividad,

entrenamiento.
El torneo tendrá por escenario es

te afio el cómodo local del Comercio 
Atlético, en calle Gálvez 1015, y se 
iniciará, como queda dicho, el do
mingo 20 del presente, a las 19 ho-

(REDITO 
FAMILIAR

so/a exe/t/a
so/of/e

TRAJES PARA TODA 
SU FAMILIA

LA MENDOCINA
SAN D EGO 283

>4 ¡le» de hectárea» son necesario» 
.para el cultivo da lo cebada, arroz y meís 
requeridos anualmente
per Compañías Cervecerías Unidas, 
pora la elaboración de la cerveza . 
La adquisición de éstos cereales 

<t» muchos agricultores, 
ha hecho posible un mayor incremento 
de las actividades del campo, 
llevando mejoramiento en los medios de cultivo 
y Mtneitar para muchos familias campesinos.

El promotor Fred Kohler, promotot 
número uno de luchas en los Esta
do» Unidos, acaba de completar el 
año (1956) con los mayores éxitos 
en la historia del deporte del ento
nado en esta nación.

Kohler programó 12 encuentros, 
uno cada mea. en el amplio "Anfi
teatro Internacional", atrayendo más 
de 106.000 aficionados en el grande 
edificio, y entradas por mayor de 
250.000 dólares. Solamente el hecho 
de que no pudo obtener más luchas 
en el tiempo para actuar en el An
fiteatro, lo que impidió a Kohler 
presentar programas adicionales en 
el edificio.

En adición a sus programas en el 
Anfiteatro, el empresario americano ; 
del entonado, colocó 100.000 aficiona
dos, subiendo las entradas a 150.000 
dólares por sus representaciones en 
la arena "Marlgold". Las presenta
ciones arriba citadas son programas 
semanales; Kohler hace una presen
tación cada sábado en la noche por 
52 semanas, en la "Marlgoíd”. Estos 
encuentros de lucha son televisados

a los aficionados de todo el medio

Doce programas en la arena y el 
Auditorio en Milwaukee, Wisconsin.

sus presentaciones semanales en e 
"South 8lde Armory", en Mllwaukee 
dieron entradas de 50.000 dólares. Es
te último sitio no pudo dar cupo n 
mis personas, ya que no és lo su
ficientemente grande.

Illinois alcanzaron nuevamente un to
pe de 100.000 dólares. En adición a 
los lugares arriba mencionados, •! 
promotor registró luchadores en to
dos los Estados Unidos, »n ciudades 
tales como Tndlanápolls. Ind., Denver, 
Colo, New York y muchas otras

equeüos programas se encontraban r 
las grandes estrellas lntern«clonales, 
tales como los hermanos Volknff, los 
hermanos Llsowskl (en la lucha es
trella!. Verne Gagne. Hans Schmldt. 
Wilbur Bnvder. Argentina Roces. Bill 
Melby, DIck the Bruisscr, Angelo 
Poffo y muchos otros.

El campeón sudamericano

Caupollcán, peleando con el argen
tino Osvaldo Pérez.

Sigue el basquetbol
de teams de barrios

El campeonato de tos barrios da 
básquetbol, organizado por el Club 
Deportivo Dávlla Baezá, sigue hoy 
con los siguientes encuentros:

Cancha de calle General 6 a aved ra 
1164: 0.15 horas, Estudiantil B. con 
Vocaclonal B.; 1.15 horas. Real Aca
demia B. con Quintín Vargas B., y 
22,15 horas. Real Academia A. con 
Estudiantil A.

En Ja etapa cumplida ayer, se re
gistraron tos siguientes resultados: 
Orlente A. venció a Atlético Los 
Guindos, 31-23, teams femeninos; A. 
Los Guindos a San Roque, por 32-16,

SALAS DE BAÑO
$ 7 9.9 0 0.-

COMPUESTAS DE:
—Baño de revestir, fierro fundido, enlozado, con fittings.
—W. C. silencioso, Fanaloza, con fittings y asiento.
-Lava-torios de pedestal, Fanaloza, con fittings.
—Bidet Fanaloza, con fittings.

|j "SANITEL" — GORBEA N.o 1711, Casi esq. Castro |

LA CEBADA Y IA MADERA

lo« bosques de Chile contribuyen 
con su modero o lo fabricación de cajos 
para el transporte de la cerveza embotellada 
y la confección de barriles.
lo que constituyo otro valioso aporte
• la producción y al trabajo agrícola

CHILENOS Al SERVICIO HE CHILE POR MAS DE 50 AÑOS

del Caupollcán, enfrentar* en un co
tejo a diez asaltos al campeón chi
leno y sudamericano de la categoría 
gallo, Arturo Rojas.

Tanto Pérez como Rojas, se presen.

trenando hace ya algunas semanas ' 
en el gimnasio del Comercio Atleti- ¡ 
co. asistido por su manager Sabino 
VUlarroel, quien lo prepara, en rea- | 
Udad, con vistas a su próximo en. 
cuentro con el filipino Leo Espinosa, | 
el tercer nesn onlln rtel mnnHn n—el tercer peso gallo del mundo, 
cedido sólo de los campeones Mario 
D’Agata y Raúl Maclas. De ahí que 
esta presentación que hará Rojas el 
viernes asuma Interés, para conocer 
su estado e ir midiendo las posibilida
des con que llegará a ese magno co
tejo de febrero con el boxeador de

SE ENCUENTRA gravemente

tida y actual presidente del Club 
Guillermo García Huidobro, Pedro

habitación de calle Ernesto Reed 
959, Población Juan A. Ríos N.o

LOS EQUIPOS infantiles y Ju
venil de fútbol del Club Atlético 
Nobel, han cumplido una buena 
actuación en el torneo organizado 
por el Club de Deportes Ferrobed- 
mlnton. Debutaron ante el Depor- 

pre- i tlvo Geleco, venciendo por 3-1 con
Jarlo -1

nal joven, de buenos antecedentes. y

él una gran oportunidad, que sabrá 
aprovechar De eso no cabe duda.

Deportivo Canillitas, 
campeón de fútbol de 
'a Lina Providencia

Después de una meritoria campa
ña, acaba de obtener el titulo de 
campeón de la Liga Municipal de 
Fútbol de Providencia, la filial del 
Deportivo Canillitas dr esa comuna.

Este título ha sido donado por tos

Dice el presidente de la Federación Paulista de Atletis. 
mo refiriéndose a la última Corrida de San Silvestre.

Del diario "A Gazeta S 
de Sao Paulo, organizadoi 
Corrida 
tomado

San Silvestre, hemos

el cuadro Juvenil; frente a Unión 
Centenario, de Malpú, ganó con 
el 2.0 Infante por 3-1; con el l.o 
Infantil, por 5-2 y con el Juvenil, 
por 4-2; frente a INSA, de Malpú, 
triunfó por 3-1 con el 2.o infan
til; por 5-2 con el l.o Infantil y 
por 4-3 con el team Juvenil. En 
sus compromisos de mañana ten
drá como adversario al Deportivo 
Varas Mena.

te del atletismo paulista:
•'Luego de ponerse término a I* 

sensacional Corrida Internacional 
de San Silvestre, nos acercamos a 
ArUndo Pinto Nunes, dinámico 
presidente de la Federación Pau- 
Hsta de Atletismo, para recoger sus 
impresiones sobre el espectáculo 
ofrecido por la mejor prueba pe
destre del mundo".

•‘Usando siempre sus impresio
nes francas y sinceras a que nos 
tiene acostumbrados, el señor Pin
to Nunes, nos djjo así, sobre la 
prueba que acababa de correrse:

"A Gazeta Sportiva acaba de 
conquistar una brillante victoria 
para el atletismo brasileño, mos-

"Para nosotros los dirigentes, qu« 
estamos acostumbrados a grandes 
competencias de carácter interna
cionales, como los campeonatos 
sudamericanos, nos resulta real
mente emocionante comprobar la 
magnitud de este espectáculo y 
llegamos a sentir, en los momentos 
finales de la ceremonia, en i0„ 
momentos que fue interpretado el 
himno del país vencedor, nuestro 
Brasil, una satisfacción realmente 
grandiosa Es un espectáculo impo
nente, indescriptible y único. Me 
siento orgulloso, como presidente 
de la Federación Paulista de Atle. 
tismo. haber podido contribuir con 
una mínima parte al éxito de esta 
maravillosa fiesta que constituye 
hoy la mejor propaganda para 
nuestro país”.

de sus organizadores, a ese in
menso público que se acomodó du
rante todo el trayecto”.

pañeros de directorio, unánimemen
te. sienten este mismo entusiasmo 
mío. la misma alegría y vibran da 
igual manera que yo, en este rntfc 
mentó extraordinario que vive «4 
deporte brasileño”.

jugadores canillitas de Providencia a 
su institución, como el mejor pre
sente de celebración del déclmocta. 
vo aniversario de la fundación de
dicho club. 

Además, el Deportivo Canillitas de

HOGAR!

de ganarse el premio "Jugador Sco
rer" del lomeo, título que fue ga
nado por su socio Hugo Aravena, ad
judicándose a la vez el trofeo "Ar
temio Espinoza Martinez", »ocio ho
norario de la entidad.

SR. AVICULTOR
MULTIPLIQUE SUS GANANCIAS CON ESTOS 
EFICACES SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y 
PRODUCTOS VETERINARIOS: IMPORTADOS 
DIRECTAMENTE DE LA FIRMA MERCK

SHARP & DOHME INTERNATIONAL DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Suplemento Antibiótico
"Pro-Peti" para Aves y Cerdos

Contiene (Vitamina B-12, Penicilina Procalna).

Mezcla Vitamínica 58-A
Para Aves y Cerdos

Contiene (Riboflavina, Panto tenate Calcio, Aci
do Nlcotínico, Cloruro de Colina).

Sulfaquinoxalina en Polvo 
Para uso en el Mash-food, para el tratamiento 
de la coccldioels.

Nicrazin en Polvo (Nicarbazina)
Para uso en el Meeli-food, en la prevención de 
las coccidlas.

Sulfato de Estreptomicina 
En granulos solubles para administrar «n el 
agua.

TODOS LOS PRODUCTOS SE EXPENDEN EN SU8 
ENVASES ORIGINALES

Folletos con Informaciones completas a dlsnoslclón de 
los interesados

GUILLERMO URIBE BARRA
Representantes en Chile de MercK-Sliarp «v. minine
Internationa). Guayaquil 25. Casilla 2662. Fono 34327.

NUEMS FAC/L/PADES AL 
ALCANCE PE CUALQUIER 
BOLSILLO

M0D.5-X-21

TOCADISCOS'«"

TOCADISCOS DE 3VELOCIDADES

HF-101 MOD, Q-318 (17)

SiVTONM
PUENTE 710 *

¡PUERTAS Y VENTANAS!
HEMOS REBAJADO TODAS NUESTRAS MERCADERIAS EN UN 30 o/o

PARA DAR CABIDA A LAS NUEVAS PRODUCCIONES
GRAN STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

PUERTAS LISAS TERCIADAS
Ventanas 1 1/2” y 2” espesor. Puertas económicas especial para poblaciones. SR. ARQUI
TECTO o constructor, antes de comprar, consulte nuestros precios, son los más bajos de 

plaza y madera de óptima calidad.

PRESENTE ESTE AVISO Y SE LE HARA UN DESCUENTO EXTRAORDINARIO DE 5%

herrera hnos.

GUIA PRO
BOGADOS DENTISI' AS

k'ESIONAL
MEDICOS MEDICOS

SANCHEZ DEL POZO
Especialmente asontos y juicios 
matrimoniales, posesiones efectivas, 
particiones. Moneda 1181, oficina 
<8, fono 80813. 11-12.30 j 17.30-1!) 

horas.
__________________ (GP) H/O P.

MANUEL CARTES
Nulidades matrimonio. Divorcios, 
Particiones. Huérfanos 1204. 64550. 

(GP) H/O C.
MESA Y GUERRERO 

Abogados. Nulidades matrimonio 
exclusivamente. Estado 152, oficina 

811, 11-13, 18-20 horas.
_______________ (GP) H/O C.

LAURA MÜLLER
Toda clase de juicios. Cuenta abo
gados competentes. Moneda 1137 

oficina 66, fono 80917.
(GP) H/O O.

ELIAS NEGOME RODRIGUEZ 
Juicios del trabajo. Ahumada 131.

Oficina 318. Fono 88387.
____ ____________ (GP) H/O C.

ROBERTO SANHUEZA 
Nulidades matrimonio, divorcios, 

particiones. Bandera 465.
(GP) H/O O.

Dr. MUÑOZ MUJ1CA 
Cirujano dentista. Prótesis, puen

tes. Ahumada 312. Oficina 717. 
Teléfono 67815.

___________________ (GP) H/O C.
CLINICA DENTAL •‘CENTRAL" 

Prótesis inmediata. Trabajos ur
gentes. Pida cbnsulta a toda ho
ra. Compañía 1068, oficina 1103, 

teléfono 85702.
(GP) H/O O.

CLINICA ÍJENTÁL
Dr. Luis Robledo. Cirujano dentis
ta. Atiende de 10 a 20 horas. Fa
cilidades. Alberto Barros 46, San 

Antonio 
(GP) 21-1 P.

Dra. LUISA PACHECO PIZARRO
Médico cirujano. Señoras y niños. 
Consultas de 15 a 18 horas. Nata- 

niel 475. Fono 86762.
(GP) H O K.

CONTABILIDAD

MARIO ALONSO M. 
Contabilidades en general. Fo

no 52165
(GP.) 22-1 P,

DENTISTAS

Dra. GALLEGUILLOS 
Cirujano dentista. Niños, adultos. 

Luis Beitrán 1686 (Ñuñoa). 
(GP) H/O U.

MATRONAS

SEÑORA PHERINY 
Lord Cochrane 95. 

(GP) H O C.

MEDICOS

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras: Ginecología, sexología, 
psiconeurosis. Consultas 3-7, Huér

fanos 2084.
(GP) 15-1 P.

Dr. GASTON RAMIREZ 
Piel. Manuel Rodriguez 56. Fona 

68823.
(GP) HO C.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X Estómago, hígado, bron- 
copulmonares. diabetes? Compañía 

2211. (868591. 14 a 17 horas.
(GP) 3-4 P. 

Dr. CARREÑO-CÄPETILLÖ 
Señoras, partos. Bu.-tamante 16. 

398903-495713.
(GP) H/O C.

DOCTOR GALLEGUILLOS 
Rayos X, aparato digestivo, híga
do, corazón, pulmón. Consultas, 
17-18 hora.. Aiamena i!75, depar
tamento 530. Teléfono 74781. Fue

ra de hora. 80691.
_______ ___________ (GP) H/Q c.

ISIDRO MARTINEZ 
Ano recto, colon. Valentín Lete- 

11er 1381, departamento 805.
66961-370892.

_ _________________ (GP) 15-3 P.
DOCTORA NAVARRETE 

Partos y ginecología. Consultas de 
16 a 19 horas. Vicuña Mackenna 

315. Teléfono 35912. 
__________________ (GP) H/Q o. 
Dr. ROBERTO MARIN VIVADO 
Ano, recto, hemorroides, várices. 
Agustinas 715, departamento 302.

Teléfono 491167. 
_____________ (GP) H/O <;.

Dr. GUTIERREZ
Vías urinarias, venéreas. Presiden
te Ríos 33, oficina 22: Alameda, 
entre San Francisco y Santa Rosa. 

15-17 horas. Telefono 397981.
(GP) 4-4 F,

Dr. SOTO TELLO 
Laboratorio y transfusión. San 
Isidro 91, 3.O-C, Teléfono 36838. 

(GP) 2-2 P.

G O N D O S 
Huesos, articulaciones, fracturas, 

reuma. Defectos caderas, pies. 
Phillips 16. 32351.

(GP) H/O C.

PRACTICANTES

LUIS ALDUNATE
Curaciones, inyecciones, especialis
ta vías orinarlas, previa indica
ción médica. Teatlnos 248. fono 

60828, cerca Hotel Carrera.

PEDICUROS

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo, impotencia, obesidad 

glándulas. Merced 486-A. 
(GP) 15-3 P.

WALDO KRONER 
Pedicuro titulado. Merced 864. 

bono 33191).

CLINICA BERMAN 
Victoria 1094. esquina San niego 
Telefono 53000. MEDICINA, cirugía, 
ginecología, piel, venéreas, ojos, 
oídos, nariz, garganta. RAYOS X 
ultratermia, ultravioleta, nrhollza 

dones, dentistas.
(GP) H/O C 

ESCOBAR
Tratamientos. Huérfanos 757. 360X2.

(GP) 15-2 P.

LABORATORIOS 
DENTALES

■RAPIDO” 
Soldaduras dentales. terminamos 
una hora (incluso sobado). Pasaje 
A. Edtvards 29, oficina 111, entre

piso. Entrada por Huérfanos 
1011. Teléfono 67378.

(GP) H O C.
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Nacional y Vascc da Gama llegan hoy y juegan el miércoles
En avión de itinerario de LAN-CHILF v

ios conjuntos de Vasco d0 Gama ramn.A Cerr- ciclonal, campeón de Uruguev^X^n." d\R!° dc Jonelro >' 
gular que ha organizado Colo Colo,” uT«e'inl'cirá'^rtn10™a° ‘r"r’ 
el Estadio Nacional. 4 e lnlc*ará pasado mañana, en

Los "albos" de Montevideo viene „ _—--------------- -------------------- eviueo vienen con au-plantel mular comp e-

to. en el cual se Incluyen a los cracks internacionales Talbo, Carballo, 
Santamaría, Julio Pérez. Escalada y Ambrols .Igual ocurre con el con
junto carioca, donde figuran Helio. Vavá, Paulinho, Benlnt. • quien 

se constituyó en el mejor backcentro del torneo d? Rio. (

tendrán el miércoles Se trata de una definición de las confrontación* enn Nacional El campeón local llegará engrandecido con |
que acaban de realizar en el Estadio Centenario En el primer en- ' que obtuvo antenoche frente a Boca Júnior«, tercer campe -
reentro ganó Nacional por 3 a 2 y en el eegundo vencieron las "vis- 1 grattno. a quien doblegó por 4 golee e 3. Loe ftlboe proyectan pr •
fainos por 2 a 1. Ahora, en cancha neutral, se sabrá cabalmente | sentar el mismo cuadro que venció a los "boquenses - Pues *aa au
rná ra »1 melnr I rr*^r1rt Kel club nuedaron mUV COnfOrihC con SU actuación. j

MELENOEZ SERA LLAftAM A LA SELECCION CHILENA
Tres veces n la Bemann **** Wlllttllll

Nacional y Vasco Inician el triangular, con el partido que sos-

Tres veces a Ja semana —martes 
juves y sábados. en horas de la me- 1 
Cana— está entrenando el plantel ' -

I lerno esli entrenando tres 
«ujxí, ££■ -.shIvec-por -»“•«•'Es- 

ei Estadio italiano una sesión de tadio Italiano.— Cubillos 
gimnasia bajo la dirección de! pre- ' 
parador físico Raúl Nfarchant y con 1 
la •sapervigllaincla del entrenador j 
José Sálerno. As's’.icron todos les 
jugadores, con excepción de los de tir 
Colo Colo y los que actuaron por 
los albos en calidad de., refqerzc, 
frente a Boca, además de Rodolfo I
Almeyda y Daniel Morales. que se mana anterior a la partida del equi

po a la capital peruano.
| LLAMARAN A MELENDEZ — En 

forma ext a oficial se nos informó que 
el director técnico José Salerno, lue
go de sostener una entrevista con 
la Comisión Selecclonadora que for
men les señores Cándelo». Fernán
dez y Abraham. había tomado la de
cisión de incorporar a! plantel al 
delantero Rcné Mcléndez. reciente
mente transferido por Everton. de 
Viña del Mar. a Universidad de Chi- 
ae. El trámite oficial debe cumplir-

El conjunto que dirige Sa-

tiene problemas con su 
i™ °“S*Í°Í I club' 1ue pueden reponen- 

en su inclusión en el 
cuadro nacional.

excusaron oportunamente.
Mañana, siempre en el .campo ita- i 

llano, se realizará Una * nueva prác-I 
tica. El propósito de Salerno es Ir 
moviendo poco o poco a la gente ¡ 
y sobre todo, crear desde ya un 
clima de comprensión, amistad y 
compañerismo entre los integrantes 
del equipo nacional. Según parece, 
no habrá una concentración' larga. 
El sistema, de ponerse en práctico, 
abarcará cuando más la última se-

se antea del fin de U presente se
mana.

LAS JIRAS.— La misma Comi
sión, y siempre obtando de acuerdo 
al criterio del entrenador, resolvió 
fijar el l.o de febrero próximo co
mo fecha definitiva para la incor
poración de todos aquellas Jugado
res llamados y que andan o van a 
salir en Jiro con sus equipos. Es el 
coso de Nltsche. Cubillos y Beltrán, 
de Unión Española, conjunto que 
se prepara para viajar « Colombia. 
Venezuela y Ecuador, y de Audax 
Italiano que realizará una jira por 
la zona norte y posiblemente lle
gue hasta Lime.

Con respecto al mediozaguero in- 
| terneclonal Carlos Cubillos, trascen- 
I dló de que había surgido un des

acuerdo entre él y su club, por la 
firma del nuevo contrato, que ven
es el próximo mes de abril. Cubi
llos estaría dispuesto a no ir en la

boca acepto oAi en PBESTAMo «Equipo del CIC ganó con promedio
MOURIÑO Y PERSICO A U. CATOLICA
Los dos jugadores dieron su conformidad.— Firmó con

trato el entrenador Ormos.

record los 100 Kilómetros Ciclísticos
iño a Universidad Católica, a jugadores Elíseo Mounfio y Antor 

. de honor y seleccionado argentli

Ambos manifes-

diclones que él solicita, y por su 
parte, la directiva de Unión ce 
muestra firme en su propósito de 
hacer cumplir al jugador el contra
to que está en vigencia.

taron su conformidad de Jugar en Chile en ünivert 
niendo sólo como condición, que se les mulenga el mi 
co que reciben actualmente en Boca.

Como se recordará, Mourlño nos visitó en 1955, integrando el selec
cionado argentino que ganó el campeonato sudamericano, impresionando 
por su juego de envergadura. En cuanto a Pérsico, en el match con Co- 
lo Colo, dejó la sensación de que se trata del mejor de los cuatro pun
teros que tiene el popular conjunto argentino.

El sábado por la tarde, el entrenador húngaro Jorge Ormos firmó 
un nuevo contrato con Universidad Católica, por todo el año 1957.

A 41,473 KPH corrio el 
team formado por Juar 
Perez, Juan Zamorano, 
Isaías Macaya y José Ra
mírez. — Segundo fue el 
equipo del Green Cross.— 
Juan Zamorano batió el re
cord individual en cami
nos con una media de 50 
KPH en el viaje de ida.— 
Resultados generales de 
esta atrayente competencia 

pedalera.

I

LUSTRADORA CON

MULTIPLE ACCIONVIRUTILLA DE

cord de 50 K P H
SEGUNDO GREEN CROSS. — 

Al regreso y coordinando en ad
mirable forma su acción., el cuar
teto del Cic se lanzó práctlca-

se/¡xüt/eeríz a#L 

Supec Salito

TIENE 7 GRANDES UTILIDADES

|Z Super Lustradora con Virulilla & Plumero de aire

Enceradora
W Lustradora con escobillas de cerda Secador de pelo
g/ Raspadora con lija g/ Pulverizador

/ tfr&ffs/
SERVICIO DE REPARACIONES A DOMICILIO DENTRO DE LAS 24 HORAS

tiempo record, la prueba pedalera 
"100 Kilómetros", corrida entre los 
kilómetros 8 y 58 del camino a 
Mellpllla. bajo el control y patit- 
cinlo de la Asociación Ciclista de 
Santiago.

cota color acero del Cic. impri
miendo un fuerte tren a la ca
rrera desde ios primeros trame», 
cubrieron la clásica distancia, en 
2 horas 24 minutos 41 segundos, 
levantando el promedio record por 
equipos en carreteras, de 41 kiló
metros 473 a la hora.

TIEMPAZO DE ZAMORANO. — 
Como queda dicho, y respondiendo 
plenamente a sus antecedentes, el 
calificado cuarteto del Cic asumió 
en espectacular, forma, desde la 
partida, el control de la prueba, 
siendo realmente extraordinario en 
los 50 kilómetros de ids. el des
empeño de Juan Zamorano, que se

1 |

,‘>OS POR HORA, corrió Juan Zamorano

lancia Dedalera. los 100 kilómetros', que ganó con promedio 
también record, pera equipos, el team "A" del Club Ciclista

Melbourne, y que junto con Isaias 'Macaya y José Ra-

LANEROSSI GOLEO A
FÏOKE^ÏÏNA

ubico en el primer lugar del c. 
I peonato italiano de fútbol con

Santiago, haciendo nulos los es- , lo» partidos de la jornada 
fuerzos de! Club de Deportes Green ron los siguietnes re^u'tadof 
Cross. organizador de la prueba, 
para darle alcance. Con todo, es- I 
te team, compuesto por el Inter- | - - -
nacional Andrés Moraga. René Bae- , ta Normal, formado por 
za y los hermanos Juan y Antonio s"''° ” - V-1 •>
Vallejos. resultó vicecampeón de la '__
competencia, a la escasa diferencia I 111 Categoría, por lo 
de 1 minuto 21 segundos 5 décimos ron acreedores a un

:.t> Equipo B del Quln-

del vencedor, lo que. para la dis
tancia, habla muy claro del mé
rito exhibido por loa defensores 
de la Cruz Verde.

RESULTADOS GENERALES. —
Consignamos, a continuación,
resultados generales de este atra
yente evento elelístteo en cami
nos:

TODO COMPETIDOR — l.o Equl
po “A" del Cic, formado por Juan | capel Villarrocl: 2.o Samuel Tole 
Zamorano. Juan Pérez, Izalas Ma- , del Ferroviarios: 3.o p-'-— 
caya y José Ramírez. Tiempo 2 | veros, de Green Cross. 
horas 24 minutos 41 segundos. 2.n CUARTA CATEGORIA 
Equipo "A” de Green Cross, for- Medina, de Green Croe 
mado por: Andrés Moraga. René j los Sallenave. 3.o Jo-g 
Baeza. Juan Vallejos y Antonio Va- ' y 4.0 Hertberto Escoba,

po de Unión Españt 
Hernán Masones 
José Santibáñ"/ y 

NOVICIOS.— El
log dual fue el siy.i lente: l .o J 

' rón. del Cíe: 2.o Armando 
da. de Unión Española; 3 
nán Poblete, del Palmilla.

En individual con puntaje

4 POH O

Bnlor

QUINTERO
Le construyo los más 

lindos bungalows 
casitas veraniegas

FACILIDADES
BANDERA

Oficina 407

CONTRAT EL SOL

PRECIOS SIN 7
COMPETENCIA /

A?/¿£S DE 
MODELOS

Trabajos rápidos, 
precisos y económi
cos. Gran 
cristales, armazones
en general, importa
das; composturas.

stock en

84
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FONO S6&96-SANTIAGO-FRENTE Al BCC.FOWADOS
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FABRICA DE CEMENTO DE 
"EL MELON" S. A.

HOMENAJE AL CRAN
DIARIO "LA NACION

al cumplir S U s

40 AÑOS DE VIDA

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

El Registro de Accionistas P®*®»?®«®* .„Ttaúve 
el 17 de enero ai 4 de marro. ambas fechas inclusive, P 
los ^ago deI Dlvldendo n.o 173 de I 20.— neto por 
acción, entre loa accionistas inscritos «1 «*«’« J®‘ ^15 de 
Este Dividendo se pagará desde el 4 de marro ¿ de
abril, por intermedio del Departamento de Corat 
Confianza del Banco Sud Amerito en Valparaíso. Sant^ 
go Quillota y provincias. Después de este fecha el 
efectuará por intermedio de nuestras Oficinas.

2 - Distribuir en forma totalmente >'b«ra^“ 3 76o.388 J 
ciones de la Serie B de valor nominal de $i 150.- ctuq 
„erán repartidas entre los accionistas que fiaren inrorw 
al cierre del Registro en proporción de una roción nueva 
por cada cinco de 1ro existentes, según acuerdo del Direc

°3._ Junta General Ordinaria a celebrarse el 4 de mar
zo próximo.^ Oeneral Extraordinaria, que se celebrará a 
continuación de la anterior.

VALPARAISO, 12 de enero de 1957.
EL PRESIDENTE

hooo.
FACILIDADES^

“‘“íaffiíAGABCR

SERVICIO DEL PAIS
L E RINDE

SINDICATO INDUSTRIAL 
DE CEMENTO MELON

'SUPERINTENDENCIA BE CIAS. DESEGUROS 
SOC. ANONIMAS Ï BOLSAS DE COMERCIO

• ANALISIS SOBRE CAPITALIZACION DE SOCIEDADES 
ANONIMAS Y DE OPERACIONES BURSATILES

i Sobre la base de las cifras y datos que en la órbita de
: su acción le corresponde reunir a la Superintendencia de
! Compañías de Seguros. Sociedades Anóntau

Comercio, este organismo ha “Seccionado los cuadros 
que completan la presente exposición donde se anotan ios 
principales Tactores que Inciden en la capltataelM de 

■ .as Sociedades Anónimas y de las transacciones en la 
I B01SaCAPITALESCy RESERVAS DE LAS SOCIEDADES

______ ANONIMAS 
Indice 
preciosj 

por ma-j 
Capitales más jyorbase 

Reservas ; 1947

auxiliares
DE VUELO

LÀ CALERA, 14 de enero de 1957

ES MEJOR PORQUE
1 SOMOS LOS FABRICANTES con la mayor experien- 
" cia en el ramo.

★ ES CONSTRUIDO con los últimos adelantos de la 
técnica moderna.

A TIENE TERMOSTATO regulable, de alta precisión.

Confíe el servicio de 
agua caliente de su hogar 

aun TERMOELECTRICO 
AUTOMATICO

frotter

★ LLEVA ELEMENTOS calefactores blindados, de DU
RACION ETERNA.

★ ESTA DOTADO con un fusible térmico auxiliar, de 
seguridad (PaL N.o 13277).

★ TIENE ESTANQUE de cobre electrolítico o de acero 
galvanizado, de duración extraordinaria.

★ TIENE AISLACION a base de una gruesa capa de 
lana de vidrio.

★ VA RESPALDADO por tres años de garantía, con 
nuestro eficiente servicio técnico gratuito.

UN PRODUCTO DE CALIDAD"

Exíjalo en las 
mejores casas 

del ramo 
FACILIDADES 

DE PAGO

FABRICA Y SALCN DE VENTASI
SAN PABLO 3801- TELS. 96083- 0283 , SIGO.

N.o i 
Soc. ; 
Anò-

1 minas 
¡Regist.

Valor
i| real deflacta

do moneda 1^6 
III. IV 1946

IVAños
I II III 1 IV V, _____

4946 911 15.124.679.839 77,6 15.124.679.839
1947 962 18.044.064.875 100,0 14.002.194.400
1948 1021 24.365.739.821 1 114,8 16.470.221.300

; 1949 1045 32.006.755.624 130,9 18.974.211.000
1950 1071 37.489.301.219 1 153,6 18.939.907.300
1951 1050 47.613.180.066 200.8 18.400.312.600

i 1952 1091 68.316.572.885 249.1 21.282.079.700
1953 1140 81.319.669.758 ' 306,4 20.595.321.000
1954 1171 123.809.703.758 480,8 19.982.597.700

UTILIDADES OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES 
ANONIMAS 

I N.o |
I Soc. |
I Anó- ¡ 
nimas

Años Regist.1 Utilidades 
"¡Tí

Valor 
real def Jacta- 

'porma-| do moneda 1946 
I III. IV 1946

IV___
V

I Indice | 
I precios I 
'por ma-l 
|yor base|

I 1947 I
I IV III

1946 911 1.713.220.560 77,6 1.713.220.560
1947 962 2.015.462.096 100,0 1.563.998.590
1948 1021 2.745.458.755 114,8 1.855.815.322
1949 1045 3.108.359.664 130.9 1.842.694.496
1950 1071 3.718.970.191 153,6 1.878.854.731
1951 1050 5.696.966.097 200,8 1.774.727.295
1952 1090 7.423.500.257 249,1 2.312.579.767
1953 1140 8.844.493.951 306,4 2.239.989.320
1954 1171 13.703.294.818 480,8 2.211.679.860

La anotación del valor real deflactado, que se consigna 
en la columna V del primer cuadro, permite apreciar que 
el porcentaje efectivo de crecimiento de la capitalización, 
está muy por debajo del que requiere una economía poco 
desarrollada como la nuestra y constituye una demostra
ción objetiva del verdadero alcance del proceso inflaciona
rio y una evidencia para justificar la impostergable nece
sidad de considerar básicamente en la distribución de la 
riqueza nacional las inversiones en bienes de producción, 

, frenando las desproporcionadas inversiones en bienes de 
I consumo.

1FRFA NACIONAL (LAN-CHILE) lia- 
„ÄS-»“«“p,ra Awdum6 de

Vuelo.
„ñorltas interesadas deberán reunir lo. 

siguientes requisitos básicos.
Nacionalidad chilena.

Ser soltera;
S.« año de humanidades, rendido;
Dominio amplio del Idioma taglée;
Edad mínima: 1« «ños; mixta«: 2S año.:

Peso mínimo; 52 kilo«'
!_=■ i ss mt.: máxima: 1.76.;Estatura minima. 1.SS

Buena presencia.
. antecedentes y certificados respectivos de- 

. a orientarse en el Departamento del personal Ä S en LoeXm». donde se proper- 
cdÄn moeres inlormaciones al respecto.

Se advierte que las señoritas que queden selec
cionadas son sometidas posteriormente al Curso 
¿SalMdo correspondiente, que las capacita pa
ra desempeñarse como Auxiliares de Vuelo.

Plazo de este Concurso: hasta el 25 de enero, 
en curso.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

b)
e)
d)
e)

f)

b)

BOLSAS DE COMERCIO
A continuación se expone el total de los valores tran

sados en las Bolsas de Comercio, en los años que se indican.
Dicho cuadro muestra también el alcance del proceso 

inflacionario, ya que no obstante que las cifras anotadas 
en la columna II acusan un alza acentuadísima entre el 
primero y el último de los años contemplados, su valor real 
deflactado, que se consigna en la columna IV, permite apre
ciar que tal valor no ha llegado siquiera a duplicarse.

TRANSACCIONES EN LAS BOLSAS DE COMERCIO

IValor real deflactadoI Indice

Años | Total transado

precios por | 
mayor base

1947

moneda 1946
II. III 1946 

III
I 1 II III IV

1046 2.689.430.000 77.6 2.689.430.000
1947 ■ 3.569.930.000 100,0 2.770.265.680
1948 j 2.989.500.000 1 114.8 2.020.777.0001949 3.522.990.000 1 130,9 2.088.495.210
1950 3.849.160.000 153,6 1.944.627.700
1951 | 6.770.940.000 200,8 2.616.658.080
1952 | 8.256.310.000 ' 249.1 2.572.017.8801953 i 7.732.490.000 | 306,4 1 958.359.0801954 17.742.410.000 480.8 2.863.583.640
1955 51.663.310.000 1 847,8 4.728.795.530

¡: máximo: 65 kilos:

FABRICS CAMISAS

VENTA POR MAYOR 
MENOR

CARMEN 50
A 50 pasos de Alameda

FONO 398408

LIQUIDA
CAMISAS en fina popelina, 

1 blanca:

$ 1.180.—
f PIJAMAS en franela:

$ 2.400.—
FINOS PANTALONES para 

caballeros:
$ 4.880.—

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS

s O
Llamase a Concurso Médico, conforme con lo dispuesto 

en el Art. 31 del Reglamento de la Ley N.o 10.223, para 
proveer el cargo de un médico

CIRUJANO - EXAMINADOR.
con 2 horas de jornada diaria, y grado 5.o, en el Servicio 
Regional de Santiago.

Los antecedentes se recibirán en la Oficina de Partes, 
Bandera N.o 72, 5.o piso, hasta las 12 del día 18 de enero 
del presente ano.

Dr. ERNESTO GAETE LABRA 
=———Vicepresidente Ejecutivo

------
COLCHON 
SIMMONS 
$10.500

10
MESES
PLAZO

ESTANTES 
CAMA 
$ 10.500

CATRES M -reg—NèL
BROHCI
EXPOSICION 
01 TODA CLASE 
01 MUEBLES

¡COMODA-CAMA
I VELADOf COMPLET*

cam*rotes''”H- $ 12.500 
CON SOMMIER $13.800

Ca* BRONCELAN
San pablo 2715 : 

ftnmr.il libertad zsú

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
M A T R I C U

Informes y solicitudes de matrícula se atienden en 
15 de enero de 1957, todos los dias

L A 19 5 7
^.®ecretari^ *-'enL'al de la Universidad hasta el 
hábiles, de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.

Arquitectura

Negocios

Comercio

Construcción

ESCUELAS:

Ingeniería Química

Derecho

Servicio Social

PEDAGOGIA en:
i osofía Matemáticas

Castellano
Latín Fí,lc*

Francés Historia
Inglés Biología

Geografía 

Química

Civil Electricidad Meca nica Electrónica Industrial Pesquera
Todos los títulos que otorga la Universidad son válidos como rta ™ i •

nai- conformo o 11 de cualQulera Otra Universidad del
país, conforme a las leyes y DFL

Casilla 4059Avenida Brasil 2950 Teléfono 6177 Valparaíso

ftnmr.il


Nacional Femenino^© Basquetbol.-

Santiago y houle Alto van oara
LUNES 14 DE ENERO DE 1957

BAJÜ EL CESTO UNIVERSITARIO Carmen Burgos y Blanca, Ilia Gallardo. Martha Ortiz y Amalia Villalobos.
' Romero, dos buenas deten- 1 nton <■

soras de Santiago y Universidad de Chile, en el Nacional Femenino de 
Basquetbol de Antofagasta, disputan un salto. Completan la escena,

triunfos sobre la "U” y La 
Serena, respectivamente.— 
Las metropolitanas vencie 
ron 43 a 33 t las estudian
tas y pintan para campee 
□as. — Puente Alte gane 
48 s 41 s las del Ncrte

Chico.

del i» o Campeona'» 
Basquetbol Ftmaninc 
•o derrotó en el pri

ble»
tiempo por 30-13 

parciales fueron i

por

dice

marcador muy superior a I.» Serena 
Y en la caucna eso sucedió. Porque 

I la diferencia de capacidades, desde el 
I minuto inicial, fue evidente El team 
i puentealtino que, como lo hemos di

cho, e» uno de los mejoies del torneo, 
no encontró rival de cuidado en el 
cuadro de La Serene SI bien es el 
«erenense un conjunto joven, pujante 
y prometedor, esta muy lejos de al
canzar la capacidad del quinteto ca
pitaneado por la insigne goleadora 
Irene Velasquez Esto en el match que 
nos preocupa, fue evidente La supe
rioridad de Puente Alto resultó in
cuestionable Y si el marcador se es
trechó mucho en la cuetna final, ello

clónales se dedicaron en los 10 mi
nutos del último cuarto a no arries
gar nada. Pero en ningún caso el 
triunfo de Puente Alto estuvo en pe
ligro. ni mucho menos. Se perfiló 
desde el comienzo como "fijo" ven
cedor y lo fue en forma categórica. 
El match por la superioridad del 
equipo triunfador sólo entusiasmó en 
el cuarto final, cuando La Serena 
acortó distancias. El arbitraje de 
los universitarios Barahona y Gacitúa. 
bueno.

SANTIAGO. 43 - UNIVERSIDAD DE 
CHILE, 33.— Sin lugar a dudas, hu 
sido el de santiáguinas y universita
rias el encuentro más técnico del tor-

Jugado tipo ajedrez. De movi
mientos calculados. Sin piezas que 
fallaran, sin apresuramientos de nin
guna especie. Y de desarrollo táctico 
depurado, dio por vencedor al equipo 
que es más capaz —y experimentado— 

i Individual y colectivamente, por un 
scorer que precisó la diferencia de 
capacidades. Diez puntos de ventaja 
logró Santiago y esos 10 puntos fue-

i ganaron bien a las estudiantiles, pintando como serias candidatas a) 
| titulo de campeonas chilenas de baloncesto. — (Foto Rolando Gómez, 

enviadas por Manuel Emilio Cossa).

Oporto y Benfica son 
primeros en Portugal GOLEADORAS DE JUGAR CON HONVED, FLAMENCO 

SE EXPONE A SEVERAS SANCIONES

cha. Porque el santlaguino es indls- 
e.utlblementa —y lo fue— más equipo 
que el universitario Si bien frente 
a la "U”. Santiago no rindió de 
acuerdo a su real capacidad, elocuen-

LISBOA, 13. —(UP).— Benflca 
logró hoy una aplastante victoria 
por 6 a cero sobre C. U. F., y 
empata nuevamente el primer ru
gar del campeonato portugués de 
fútbol con el Oporto, que fue ven
cido por Sporting por dos a uno.

A continuación damos los resu'- 
tados de los demás encuentros de

Realizada la primera fecha de la 
rueda final del Campeonato Nacio- 

i nal Femenino de Básquetbol, las 
| scorers son las siguientes:

i Jugadoras PJ. Píos

Desoyendo la advertencia de la FIFA, el equipo hún
garo partió a Río de Janeiro.*

Seguba 1. Oriental, 1.

Barreirersc, 3> Atlético, 3.

Torric.ise. fi. Belenense. 2.

Académica. 4. Caldas. 0.

Covillia, 2, Lusitano. 0.

La clasificación actual es la sl-

Oporto y Benfica, 27 puntos; 
Belenense. 25; Lusitano y Spor
ting. 21; Cric .tal y Barreirense. 18; 
Torrionsc. 17: Setubai y Académi
ca, 16; C. U. F., 14; Caldas, 12; 
Covilhs. 11; Atlético, 9.

I Irene Velásquez, Puente 
Alto.......................... 4 114

' Ismenla Pauchard, San- 
' tiago............................... 3 70

María Villarreal, La Se
rena ............................ 5 59

i Soniti Pizarro, U. de
j Chile.............................. 4 53
’ Virginia Vllc/ies, Puente
I Alto............................... 4 44
i Gloria Cortés. La Sere- 

na.............................. 5 39
I Carmen Carnazón. U.
¡ de Chile......................... 4 35
I Lucila Méndez. U. de
I Chile................................ 4 35

Adriana Eahamondes. La
I Serena............................ 5 33

Blanca Romero, Santia
go ................................ 3 30

RIO DE JANEIRO. 13. (UP). 
—El Club Flamengo, organiza
dor de la jira de Honved, com
pletó los preparativos para re
cibir al famoso equipo húngaro, 
que llegará mañana, y reafirmó 
sus propósitos de jugar con él 
“suceda lo que suceda”.

La Conferencia Brasileña ya 
ha notificado a Flamengo de la 
prohibición dictada por la Fe
deración Internacional de Fút
bol Association. y mañana se 
reunirá en sesión extraordinaria 
para considerar qué medidas 
puede tomar.

Flamengo —posiblemente el 
equipo brasileño más conocido 
internacionalmente, pues ha he
cho frecuentes jiras en los úl
timos años—. se expone a una

suspensión de un año para ju
gar en el extranjero, y posible
mente también dentro del Bra
sil.

MILAN. 13 — (UP)— El equi
po húngaro de_ fútbol del Club 
Honved, desoyó las disposicio
nes de su propia Asociación y 
de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado (FIFA*, par 
tió hoy en avión con destino a 
Río de Janeiro para cumplir su 
contrato con el Flamengo de la 
capital brasileña.

Dieciocho jugadores —entre 
ellos algunos de. los. más famo
sos de Hungría y de! mundo—, 
y seis dirigentes so trasladaron 
en un aparatq. <Je la L. A. I. 
hasta Zujich. y de allí salieron 
a las 16.19. GMT en un avión 
de la K L. M. que los llevará 
hasta Río.

P ABA B BISAS CURVOS 
POLARIZAROS Y BLANCOS 

LEGITIMOS — RECIEN RECIBIDOS
AUTOMOVILES, STAT1ON WAGONS, FURGONES, CAMIONETAS Y CAMIONES. 
Rcii olcsob v laterales curvos. Parabrisas inpstil'-’blos oíanos para todos los modelos. 

COLOCACION INMEDIATA

VIDRIERIA PIMSTEIN S. A. — COMPAÑIA 1860

Antes de. partir de Milán, el 
secretario de la - delegación. Emil 
Oesterreicher, declaró que e! 
viaje es como un sueño que se 
hace realidad.

“Hemos esperado cinco años 
—agrego— para hacer esta vi
sita a la América del Sur. Nos 
sentimos felices y orgullosos, 
porque nuestra esperanza se ha 
realizado por fin.”

Oesterreicher y Ferenc Pus- 
kas. refiriéndose a la prohibi
ción d? su jira dictada por la 
FIFA, expresaron la esperanza 
de' au? ningún obstáculo les im
pedirá jugar en América del 
Sur.

En Zurich. los miembros de 
la delegación manifestaron que 
piensan c>‘“r ’res meses en

SEVILLA”

A REAL
MADRID, 13 — HPi — Sevilla 

venció como local a! Real Madrid 
por dos góles a cero y redujo a 
tres puntos la ventaja que éste ,'e

AopietarioCAfE ASTORIA

HUERFANOS 1147

GALERIA TEATRO 
PACIFICO

Jugos de fruta 
Yoghouri 

Sandwichs americanos 
Helados, etc.

Como siempre, una rá
pida y esmerada 

atención.

I ’i M F N I A U espigada goleadoi» interna i m 11 o i n . rioxil sanUagulnai se defiende 
de la presión que ejercen sobre ella Blanca Carre- 
ño y Sonta Pizarro Salió airosa de la emergencia

ricanterà metropolitana £1 trionfo de 
sobfe la "U" lue inapelable — (Fot*

El boxeo profesional ante una crisis:

Nanagers y boxeadores se niegan a aduar.

Cossa).

! RECAUDACION
ahora que Suárez acepta pelear con Pardo Q 1 QOP ónr

Ayer queaó planteado un , Perez. En ella, el manager an- V I iU LU • U U U

te fue su mejor expedición. Las uni
versitarias quizás, jugando el mejor 
partido en el torneo, pusieron todo 
cuanto estuvo a su alcance por con
seguir el triunfo, ’ero desde un co
mienzo supieron de lo difícil de su 
tarea. Llevan las acciones a un te
rreno netamente técnico en la cual 
son reinas. Pero a él, las santlagul- 
nas respondieron con su calidad in
dividual, amalgamada con la colecti
va. que resultó invencible. Los mar
cadores parciales d<*l match, indican 
claramente que desde Iniciado el en
cuentro. Santiago estableció en el 
marcador la misma superioridad que 
mostró en la cancha: 1er. cuarto. 
10-3, 2.O, 20-10 y 3.0, 38-27, supe
rioridad numérica sostenida con clase 
por las muchachas de "Caluga” Va- 
lenzuela, en una noche que no fue 
para ellas de las más felices y ante 
un rival que jugó la biblia. Por en
de, el triunfo de Santiago fue valio
so y categórico, encuentro, como he
mos dicho, sumamente gastador, si 
bien no fue espectacularmente dispu
tado. El arbitraje de los antofagastl- 
nos Rojas y Toro, más que regular. 
(Manuel Emitió Cosía.)

Ayer queaó planteado mi 
coníiicto que puede derivar «n 

la paralización definitiva del _________ _ ____
bexeo profesional. El día jue- 1 con Suárez y enfrentar a Ger- , 
ves. el Sindicato de Managtrs i man Pardo. La situación crea- 
y Boxeadores, que está en vías da con el sindicato oiiginó una j 
de oficializarse, envió una no- situación difícil al promotor. | 
ta a la Federación de Boxeo de razón por la cual se estima que 1 
Chile, en la que entre otras co- hoy tendrá que producirse la 
sas solicitaba: La cesión del intervención de la Federación. 
5 por ciento de las recaudado- ' a fin de evitar una situación 
nes, para fondos de previsión; ' que. de llegar a sus últimas cen- 
otro 5 por ciento ¡>ara sumen- secuencias, provocará una gra 
lar los premios a los púgiles , ve crisis en el boxeo nacional, 
preliminaristas; intervención en ¡ La posición de los managers 
las recaudaciones; fondo de I ante la Federación al hacer su 
ayuda social; y otros. Hasta ahí ¡ petitorio de reinvindlcaciones 
las cosas estaban bien, porque | sociiles se estimaba justo en 

algunos nuntos. Pero su acti- 
tua de intransigencia al hacer
le un planteamiento drástico al 
promotor se considera inopor
tuno. muv apresurado, y por lo 
mismo, de grandes perjuicios al 
boxeo en general.

Diógenes de la Fuente no tie-

Perez. En ella, el manager an- 
, a las condiciones 

«».tu.u.o para venir a Chi.e
I rerez. hin eiia 

lillano acepta
I ofrecidis par ida anoche u» rueda final del 

il. en ¡a que se recaudó 402 
el borderó total, cuna- 

i. ae ha registrado da

Quedará fundada hoy la 
Asociación Nacional de 
Entrenadores Deportivos 
¡ Hoy a las 21 horas, en prime- I 
| ra citación, y a las 21.30 horas, 

en segunda convocatoria, ce lle
vará a efecto en el local de la 

। Federación de Fútbol de Chile. ' 
j calle Agustinas N.o 1559. la reu- 
I nión amplia de todos los entre- | 

nadores deportivos profesionales , 
| encaminada a dejar fundada la

Asociación Nacional de Entrena- | 
dores.

I La tabla que se ha fijado pa- 
| ra esta importante citación con- 
j sulta los siguientes puntos: 
j 1> Declarar socios fundadores 
! a todos los entrenadores que asis- 
| tan a la reunión.

2' Fines gremiales y profesio- 
| nales de la Asociación

3) Elección de la primera me- 
i sa directiva.

Se nos pide encarecer la asis- 
i tencia de todos los entrenadores. 
I managers. coachz y adiestrado- 
| res en atletismo, básquetbol, bo

xeo. natación, ciclismo fútbol, 
hockey, béisbol, equitación, vóli- 

1 vol. tenis, rugby y otras depor
tes que ejerzan sus funciones en 
nuestro país.

GANO 2-1
MADRID

ileva en el Campeonato de Fútbol 
de la Liga. Los demás encuentros 
de la décimooctava Jornada tuvie
ron los siguientes resultados:

Jaén. 4, Atlético de Bilbao, 2
Valladolid. 2. Real Sociedad 2
Osasuna, 2. Valencia, 0.
Coruña, 1. Las Palmas. 2
Español 2. Zaragoza. 0.
Atlético Madrid. 2, Barcelona, 1.
Condal. 3. Celta. 1.
La clasificación actual del torneo 

es la siguiente:
Real Madrid. 27 puntas; Sevilla 

24. Atlético Bilbao y Atlético Ma
drid. 22. Barcelona. 21; Vallado’id 
y Las Palmas. 20; EspaAol. 19; Va
lencia. Zaragoza y Osasuna 17; 
Celta de Vigo, 14; Real Sociedad 
13. Condal y Jaén. 12: Corifia. 11

iban por una via lógica y muy 
aceptable. Faltaba sólo esperar 
la palabra de respuesta de la 
dirigente máxima, la que natu
ralmente no oodía darse en 48 
horas.

Posteriormente, sin embargo, 
los dirigentes del sindicato se 
apersonaron al promotor Dióge
nes de la Fuente, expresándo
le que ellos y sus boxeadores 
no actuarían hasta tanto la 
Federación no remitiera su res
puesta al petitorio presentado. 
Es decir, la entidad sindical to- ¡ ares a romoaur cuh ei gajes 
mó una nosición no sólo apre- I Dai Duwer. Kuke Conde hace 
surada, sino que se anticipó a ’ “
crear un conflicto en una situa- 
cin que podría haber arribado 
a una solución satisfactoria.

Es asi como ya es casi segu
ro que el viernes ‘ 
habrá peleas en el---- - ------- -
Y la susoensión tiende a tor
narse indefinida, con eviden- [ 
te perjuicio para el boxeo chi
leno. Aver domingo, el promotor 
de la Fuente recibió un cable 
desde Cuba firmado por ”Ku- 
ko” Conde, manager del pugi 
lista Oscar Suárez. que en una 
oportunidad disputara el cam
peonato mundial con Pascual

455 000 .-
104 000.-
175.000 ■

407.000.

1 826 305.

ponder al manager de Suárez. 
ya que el cubano, décimo en 
él ranking mundial, tiene una 
ventajosa oferta pira ir a Lon
dres a combatir con el galés
especial hincapié en ello, en el 
cable que remitiera ayer.

próximo no 
Caupollcán ¡

ASEGURAUTO
ASEGURE l'D. MISMO Sü 

PROPIO AUTO
SAN ANTONIO 224

FONO 391024

■cú 31 dt ENERO 
GOLAZO

UTIL ;
SM ISIORO 618 ■ FOKS 36951

GUENDELMAN
CLUB DE DEPORTES 
SANTIAGO MORNING
Ordinarla de Socios pare 
nes 14 de enero, a las li

de Fútbol de Chile. Agustinas 
1559.

Tabla 10) Cuenta del presi
dente general; 10) Cuenta del 
tesorero general: 3-O' Nombra
miento de Comisión Revlsoru 
de Cuentea: 4.O) Incidentes; 5 o 
Elección de 24 directores.

La elección se iniciará al tér
mino de la Asamblea, y . conti
nuará al día B'SUáf 
les 21 horas, en Mn 
club. Compañía 1255.

Para tener acceMuel local de
la Asamblea y participar en los 
debates y en la elección, se re
querirá presentar el carnet Ins
titucional y encontrarse al día 
en el pago de las cuotas. Sólo 
tendrán derecho a voto los so
cios que. reuniendo estos requi
sitos tengan antigüedad de seis 
meses en ¡a institución.

EL SECREARIO GENERAL

kniende
PARA 

NOVIAS 
Madrinas 

Damas 
REINAS 

invitadas 
i tajes de 

Comunión 
Electrolas 
Alfombras

Loza 
Servicio 

Y todo cua 
to necea:, 

ra su flt • . 
la o matri. 

monlo

GRAN 0FER3A 
PALM ßtACB 

s 9.150.-

VESTON gamuza

S 5.690.-
PANTALON

s Î.190-—

PALM-BE.ACH

»«»

ot
fOOT BALL EN LIMA

VUEtTA tü V'0«

turismo vhaviaje ida V 
* SERVICIO OI

l5 OIAS íN 
• CON TODO

• éntüaoas

u HOTtL MAüRV 
pagado',’.

para Bl «TA0,°

m r “ ““ » 
elíseo r

GUENDELMAN 
"’SASTRES 
SÂNDIÉ00Ô52

LADO TEATRO CÀÜPOLICÀN ? FONO 68377
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CALCUTTA Y FAUBORIEN REPARTIERON LOS DOOOS MAS ALTOS EÑ EL CLUB
La primera, que pocos dias antes había sal do de tr ------------------- -------- — --------- — ------------._. . --------- ,— pocos día» antes había sal-'do de t .
dedora, pagó S 245, y el caballo, que había estado lie 
gando cerca, $ 159.— Las otras pruebas ordinarias de la 
tarde fueron ganadla por Chosette, Vía Apia, Timba 

Miss Picad lly. Unica, Xochlmilco y Fumarola.

ritió. octava Sofrenad«. noven» 
»'•bourg. déc.rno B. y undécima | 
última Dónatelo,

DE PU' 
superior

llegó M

CHOSETTE

dividenti»

■e eu punta.
I rea Chic y-

grupo que enea bei

a señal, y puso un cuerpo 
Pandilla, que corría un poco

ron remunera;
irvi an Inicie, enervaci« « po- 
c«.- de tres «ños perdedor«* ■ 
iujímvv puní?» en los pr. ner *

150 metros, «egui 
. Ghos- ttr. que 
c tactor«, Felicidad . 
Ultima corría Harce Poco an 
d- 1« curva, ¡*3ó . cUiante » 
ciao, quedando a * ¡» grupas M

er.-bocaror en -•* 
Mandràgore dorn 
h Felicidad, en '■ 
cabs con. «e g uriti

* tu opoueS

tu nó medio cue-
Vía Apis t!

centro, cuarta

■, octavo Burntin. n<>- 
. ---- ---------- mus deagnnadamen'.

1 Templen«, po.- e dirigido; décima Chancery y unot- 
.egedor« poi .0« pa - | cimo ; r t no E In’ eróme- raso

delante de Perrlcàt

comienzos de la recta. Alegada' 
D*.-ó al segundo puesto y se l.-n:' 
a perseguir a su compañera de ti 
dio, que finalizó uno y tres cua

ceta Templarla, a tres; cuarta Qo:- 
den Love. a dos- y tres cuartos, 
quinta Guindalera, a uno un cuar
to; -sexta Pandilla, séptima Valentía.

ftt Gir.,

7—TlT^^1 bu« Hampo d. MJ.5

que Noticioso, que en avance de 
lúa último» tramas dominó por me
dio cuerpo a Tenquita. Cuarto K.n.’ 
Mow. a uno y medio: quinto Tres

’¿or Léucoton. conducido por Arturo Sala-nr. termini

LEUCOTON OBTUVO SU 3a. VICTORIA 
CONSECUTIVA, MAS BRILLANTE OU? 
LAS OTRAS EN LA ESPECIAL DEL CLUJ

triunfo de Xochlmilco. que cortó la

Instante oportuno, apoderándose 
’ de; puesto de peligro * lo» poco;

— —r-—— 1 metros corridos Pantagruel. colo-
Pitorro y novena y último candóse segundo cerca Parralito. 
ola. | tercero Butler. cuarto Xochlmilco.
P1CADILLV EN AJUSTADO! quinto Me Estafa y en los uitimos

FINAL — 1« («vori:« Misa Picad. ' puestos Monev Seeker y-Calvados 
lly se Impuso a dures penas en la ' El puntero entró al dere ho con 
se; la serie de 1.100 metro- ¡ un cuerpo de ventaja sobre P»

w.. •«- . — »«._ »■ múito, cargando de inmediato so
bre él XochlmUco, que pasó al 
frente con gran facilidad y al *er 
•‘levantado" al final ligeramente 1 
por Poblete permitió que Pauta- | 
gruel se le acercar« algo, batlen- |

cadilly y en seguida Jirón sena

lly, Emancipada y Comodín. A ’> 
retaguarda ae movía Agraciada En 
la recta. Misa Picadllly logro que 
brer la resistencia que opu¿o Jirón, 
mientras Comodín- buscaba por los 
Italos y «1 no encontrar pasada sa
có por fuera, estando « punto de nal a dos; quinto Butler, a dos 

sexto Sunfalr. séptimo Nankin. 8.0 
Parra lito. 9 . o Monev Seeker y dé
cimo y último. Calvados.

cía consiguió Calcutta en la 5a.

Ostra. 52;

Resultados Generales de las Carreras de Ayer en el Club Hípiec_

Pandilla 52: S ____
Pitorra, 48 H Espinoza

Salas

Muñoz

Ganada por un cuerpo:

7 2288
14026

1049.»
5871

20.-7
JJ6R 1

28503 I
6094 i

i-»-»4893 I
610444 180764

ro a meo’io cuerpo. Tiempo: 1.6 2 5 
Preparador. T. Herrera. No corrió; Ca-

p su 83; O. Muóoz 
Guillermo. 30; H. Román 
Losn». 50: H Obreaón 
Grateful. 45: R. Durán 
Reina Cristina. 45; H 0t

lessi M?p 
uiro

192751 57781Ganada por
tercero a tres cuerpos Tiempo: 59 3 5
Preparador: G. Urquidi. Corrieron to-

Troy. 54: O. Olivares 
Emancipada. 53: H Salas

NOVENA CABRERA —

1.0 FUMAROLA. 48 Kí por Fí
garo y Chifladura II del Stud 
"Jazz Band" Jinete: H He

via........................................73624 
266459

7866 
29521

Arredondo

-on'ó »1- TANTE — La form« en que g«nd 
asif’-ó 1» L’nlc* 1« quinta serte de ligerea» 

cuerpos, j din la razon « los comisarios, que

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL
CLUB HIPICO

e , pur c. ruarlo • 400 meior da 
meta. De; e»i imado.

bailo tropezó en li

Pode-
Recisala ron;

6870
1182

40635 
10975
8435 

14532 
36337
8866

58428 
46084 
73020
7836 

100350
91322 
33460 
26580

22442 
41345

2893 
7002 
S-r,n

898572 212590
’ Tietnnn:

eibia................................
Corona. 45. J. Olguin

_ . 364221 120141
Ganada por ventaja apreciable; -> ------- -

a uno un cuarto de Tiemoo:
- .................... n. namucz. c orrieron todos.

DIVIDENDOS. » 21 y » 12; S 13 y $ 16.

_ j 192174 70958
Ganada por tnedto cuerpo, el tercero a tres 

y medio cuerpos. Tiempo 1.13 15 
Preparador: A Bullezu. Corrieron tó-

DIVIDENDOS S 20
1 . 000 metros

805538 223557
GANADA por Î cuerpos 3 4— Tiempo. 1 5 2.5 — 

Preparador. J. Caviares— Corrieron to-

O Olivares 
Escoba 1

n S 1 500 al prepe ador Valentín P.a- 
airez., por no entregar compromiso 

tuoni.’ paia Vale..lia y Commando. 
Se dejo constancia que Perrlcbola 

Un una revuelta al partir.
CUARTA I ABRÍ.KA — S' multó en 

> LOCO ni preparador A.-i agnail Ra-
por h-cer salir anilclpadamen- 

Mi - ricudUly, alterando el or-

Dr.4*j>tiiua<lo¿ y se amonesta! 
»a vedrà por ree* tur sui lun-

Oídas sus
acordo multar en 
irajor Tulio Herrera 
sal utáctories

69580 
. 133069 
. 120132 
. 33983

44496 
. 183102 
. 172752

82340
75189

7049 
68285
41412 
32887

1.0 FAUBOURIEN. 54 kilos: 
Fauhoure y Kankanetre, 
8tud "Raauat’’. Jinete; 
Pared!........

2.o Dominadora 56:
3.0 Fortunata. 53. J
4.o Morsa. 52: H Si.-.

Cuvaba. 57: A. Núfiez
Mileo. 56; C. Pezoa . . .
Heroico. 55: A. Poblete ..
Quiruta 54: A. Salazar
El Gabacho, 50: O. Mufioz
-............... U. Hería .. .

48 r. Gatica 
H Obregón ..

r. Arredondo ..

11615
2133

13887
10964
13821

La Señorita. 
Altosano. 47: 
Harpón. 46; 
Idem. 46; L.

23438
16944

73005
54547mente asegurada. 'En efecto. «1 

avance de Regionallsta sólo !e per. 
mltio conseguir el ¿egundo premio, 
a dos cuerpos de .▼ hija de Hipo 
Tercero entró El Chino, atrope-

I liando también, a dos: cuarto Wolf. 
I a pescuezo; quinto Guillermo, a

tres y medio; 6 o Grnteful, 7.0 I 
Fragonard; 8 o Scout. 9 o Basl« I 
leo. 10». Reina Cristina, 11.o

j Whang Ho. 12.o Llbor y décimoter- 
I cera y última. Losita.

8206 
39555 
18208 
31448 
18693 
36448

9260

. 24412 
133521
69398 
88827 
71333

. 141693 
38631

2.0 Regionalista. 53: F. Zúfiiga 
3 o El Chino, 55; O. Olivares 
4 o Wolf. 55: C Pezo»

Whang Ho. 53: A. Núfiez 
Fragonard, 52; .7. Escobar 
Libor, 52: A. Salasar

García iPanta- 
“oblete iXochimll- 1105748 230415

GANADA por 112 eaber.a y ? 113 cuerpos.— 
Tiempo: 1 31 3 5 — Preparador: R. Celpa_

Corrieron todos
DIVIDENDOS: í 15» y 45; 8 42 y 3«.

50 metros de la
_<Money Beekeri | 

Obregon iSuntalr' p 
la curva. Desestimado».

por molestarlo

contra H.

1 ODO al prepai

por rio» meses a 
■ relui, por indóciles 
deja constancia que

Libor partió rezagado
El juez de partida indultó a Oalgo 

Fino y Galgo Orí».
NOVENA (ARRtítt — Reclamaron 

J Escobar <Portoíino> y C. Pezoa 
lYacorai. contra 1. Fuente» iTaqul-
grafot y éste centro A Balaza, iSan- 
tinii. por cargar a 'os 100 metros co
rridos Desestimadas Se llamó a)

de Warm 
no siendo

un mes il Jinete K. 
ballo Warm.

S» multó en l 500 
»iceoers« en el pesi

,entr°. Ta<IulBra,o._<lu® P*-( facilidad al frente, y a 200 me-i 
tros de la meta mantenía ésta 2 
cuerpos sobre Fauborien y Fortu-' 
nata. Parecía la vencedora cuan-l

..— que pa-.
gó 3 122 a placé; cuarta Yacora, ■ i 
medio: 5.os, en empate. Remezón ¡

। y Beduina; séptimo Portoflno; 8a m«*.-
I Metálica, 9 o Commando. 10a. Ro. do ge vio'7 100°metro»**dé“ la" me- 1

LOGRO LEGITIMO , ea Morí, lia. Challta, 12 o Rosa- t* que empezaba « hacerse muy: 
efectivo el ataque de Faubortén, j 

I que logro descontar en poco tre- i 
cho gran ventaja y en la misma j 
raya casi alcanzó a Dominadora. : 
Medía cabeza los separó en la me- I 

, Ja por fallo fotog-.Aflco. llegando 3a. |

--------------------------------- ----------------- , ----------- 12.0 Rosa- ta que
TRIUNFO.— A pesar de la opción i me). 13a. Marlveles y déclmocuar- 
que tenía por su segundo ante- ” '■■■*•-- — - 
rior. Fumarol» pagó noventa pesos 
en la penúltima carrera, que co
rrespondía a la cuarta serte de ve
locidad.

BantlnL Fumarola. Rosamel y Re- . . ____
mezón se disputaron la delantera i cabeza. cuerpo; 4a Morsa, a uno; 5.o MU
en lo» tramos Inicíale», seguido de | Platina primero y poco degpués ieo, a uno: 6<- 
Roca Mora y Portoflno, mientras Cuyaba comandaron el lote. Jan- I timo Harpón, 
a la retaguardia se desempeñaba zándose en persecución de ésta Do- j Cuyaba. 10a 
Beduina. En plena curva. Fuma- «■.-■— I --
rol» se adsúintó a sus rivales y ¡ Fauborien, Idem y El Gabacho, ' rolco. 
perseguida todo el resto de la dis- 1 viéndose en los últimos lugares s 1 
tanda pe.- Santinl terminó victo- Harpón y Morsa. En cuanto entró 

Dominadora pasó coi.

to y ultimo. Warm.
FAUBORIEN EN I.A PRUEBA DE

«unvnvnA.— n una esorecna i¡e- 
| gada entre Fauborien y Dominado.

ra dio margen la última carrera. ............. .
Imponiéndose el caballo por media Fortunata a dos un cuarto

----------- ... -- -------- -------- esta Do- j 
minadora, a do» cuerpos; Platina, 
Fauborien, Idem y El Gabacha I

8.0 Altozano, 9a. , 
Platina. Ila. Qui-’ 
Gabacho. 13.o Hv- 1 

y décimocuarto y último

rlOMa

Resultados Generales de las
iQíbtaU

10510
35296

3865
15271

Filibustero y Remilgos». - 
del Stud Los Vecino» .. .. 1

3.0 Cidro 65.5;
3.0 Bande 51.6,

¡Soberbiu.j»,'i' rfop|an 
Tabari>' 54. C Hdna .dn 
Billete Falso 53; J O»lew

5.0 Rhodesia 55. ,
6.0 Heredado 48 5, 

Ciruelo 66, R

Charmant 51.5, 
G. Wlne 51 5,

Orellana 
P. Toro .. 
.. Nuftet 
F. Suarez 
Castillo

R. Nuñez

Testonique 50, G. Arancfon

La Chlspih 
Malilla 47.

Ult- Dama de Oro 50. H Espinoza

62074
70454
19380

31313 
20700 
15170 
24610

5385 
23485 
14348 
20703

21888
21049
10420
2426

14966
9545
6380

10513
2710

<105

laS83

154778 192920

GANADA por 1 cuerpo: el 3.0 a 3|4.— Tiem
po. 1.34 4,5; 400 metros en 23 4,5; últi
mos, en 26 3,5 — Corrieron todo*.— Prepa
rador: L. Castro.

DIVIDENDOS: < 320 y 92, » 31 f 31.

Ubile
potrillo»

1.0 CESAREON 56: J Escoba i. 
por Bachiller y Cereali a de’ 

Stud Ves...........................
3.0 Fugado 52; R. Castillo .. .

4 o Delmon te 56; R. Silva
6.0 Sabal 54; H Salas .

Amortizado 52;

Jurídico 55;
Ntmbus 54:
Portugal 54;
Subdelegado 

Ult. Togliatti 55, A

Vllche»

R. Aguilar

J. Barrios

74886 
27000 
3737» 
16780 
48665 
15866
3200 

28845 
32860 
25206 
16227
3590
2885

24672 
10650 
16150
6704

30795
6689
1227 
9766

14949
10292 
8717
2373 
1728

333288 134804

GANADA por 5 cuerpos el !.o a 3 4 cuerpo — 
Tiempo. 1.13 4,5. 400 me'ro» en 22 3 5. úl
timos, en 26.-- Corrieron todo» — Prepa
rador Tulin Herrera

DIVIDENDOS: 5 33 y 16. 5 25 y 20

I 700

1.0 RETORNO 56; E. Saavedra 
por Roí dAtout y Jai Alai, 
del Stud Lealtad............

2.0 Tío Gallo 54; H 
3 o Botecito 56; J.
4.o Fríe Frac 54; V
d.o cq,onlal 52; F. Toro ..
;.o ForeJír 54; F. Suárez 

Cubilete 55. H. Galaz 
Siriaco 54; M. Alquinta

Salas ..

Los premios y caballos 
que dieron punios en el 
Concurso de Pronósticos

En

DIEiyiN PUNTOS

Carreras de Ayer en el Hipódromo Chile
1,5745 4sÍ2
30251 > SO.,5

6973 '353o
3085 2026
3185
930

1558
730

389400 166023

D Iijtélk,. í>6, Gt,1<R>4Uf)i>l!
Keli»il*r. 4. E ifesa'vedra 

t 1Í1L’General.151.5;l p. |Fn«D
MU»' Ólcl. 31; A.' Paria»
Oncena. 50.5; R. Castilla
Muera Pollo. 49; H Besa.' 

Ult. Jenízaro, 50; B. García .

i a?3»2 r>M9.l|[ gASaPaJ jc 
: 28145 110811, Hl---’-'’ '

kSAQAJpor .una.jcahe»; •! tercero a .1 2 
|narts4r- Tiempo: >!,:^2| 4 5 •- 4w| met sos :

10199
43233 

»970

4551 
1773»
4266

DIVIDENDOS : $ 111 y 48; | 36 y 123.

GANADA por 1 pese.; el 3 o al 1 ;4 cuerpo — 
Tiempo, 1 14 1|5. 400 metro» en 22 315. úl
timo». en 26. — Retirados. Bmprendcdoi 
Preparador A. H. García.

DIVIDENDOS: » 21 y 15; » «« f 11.

CUASIA CARRERA

1.0 REMAI. PACHA 54. H

del Stud Sino

H. Galaz

28371
¡.019-•MÍ ____

18048 6779 
1511Ô. 6695

6.0 Onlque 53. A. Nuñez 353? '. 184
6.0 María del Sol 51; H. Obregór 106999 J------- ---------- ----- - W1M e...| 

6039 Vil 
6630 147,

21333 8te

Morfeo 53;
Lillbet 49,
Mirada 51;
Nikola 51;

Vit. Mardlta 41

Benavides

GANADA por 1 12 cuerpo;
pos-- Tiempo, 52 2.

116077 273229 1.500 metro» J 189.000

4740 23»3

330346 118153

r__ ____r-, , . 400
24 3¡6.— Retirado»; Cachaco y 
trel -- Preparulot A. H Gar 

DIVIDENDOS: » 26 y 15, » 32 y !

1.0 NOGARO

del Stud Los Lunes .. 
2.0 Sldrela 50; H. Salas

4,0 Leopoldo 54; C. OJeda 
5.0 Flying Fool 45; F Toro 
6.0 Mene! 48 5, B Gard* .

Laminador 53.5; H. Olguin 
Ult. Primor 47; H. Obregon ..

' GANADA por 1

potrillos

G.

13966 
80849

115489
6860 

53862 
16771 
48581

Le Menes-

116144
36982
51710

230708 
45314 
74806

45333

36643
14065
19434
63561
21680
16118
146»»
19084

«45874 205284

po. Tiempo, 1 12 15. 400 m»'rn» »n 
21 4 5. ultimo», en 25 3 ó Corrieron to
do». - Preparador. J. Melero.

DIVIDENDOS.

SEXT'
1.500 metres.— S 180.900

7338 
35196 
41375 ,
3211 ______________________  ______

21111 I 3.0 Rodada, 49J; H. Obregon
«641 4.0 Keblr, 56.5: E Galaz . 

19146 I 5.0 Jerico. 56. R Ledesma .
1594 J 6 o Cine 50.5 H Hevia ...

1.0 NACHITO, 52 kilos; E. So- 
Soto; por Treble Crown y 
Purse, ael Stud Turqulto ...

G.

186186 
94873 
80616 
35802

7665

59893 
33003 
33489
17340 
3531

cuerpos — Tiempo: 1.34 1|5. - 400 me
tros en 24 15; ultimo» en 25 4 5 — No

DIVIDENDOS:

SEPTIMA CARRER

1.0 AMERICO. 48 kilos: A. 
fiez; nor Nasr ed Din y

3.0 Reseco. 51: H Salas .. ..
3.0 El Valeroso, 56: O. Muñoz . 

* H. Obregón .

Ï60.000

G.

. 158270
14659 
59680 
68423 
23324 
59655 

Escobar ... 191918
Castillo .

. . Suárez .....
Berryl. 51.5; H. Hevia ....
Dialecto, 49.5: E. Gonzalez . 

Ult Alston, 50: U. Otete .........

6 o San Benito, 49: E. Molina . 
Campanile. 56.5; E. Saavedra 
Bastión, 54; J. - ’ 
De Noche, 45; 37630 

169076
55688
23815
104 4 8

16890
64448

10457

919250 29203»

Tiempo: 1.32 3 5.— 400 metros 
15; última» en 26.— Corrieron lo- 
Preparador: Enrique Rodriguez.

DIVIDENDOS; $ 143

l.o DISTANTE, 56 ki os: L. Es
pinoza; por Welsh Honey y 
Dicha, del sefior Hernán

H

o Munich. 5.5; A. Nufiea 
o Vergata úx. 50: F To

Metí

Helice. 54 .J Chamorro .. . 
Ba cacia, 531 J. Escobar . ... 
Querellante. 52.5; H Hevia . 
Lucky Strike, 52; O Munoz 
Baronet. 51; M. D'Andrea . 
Uranlo, 49: A. Farias .........
Heldelbis, 48,5; E. Marquez . 
Prodlgloso, 48: j. E. Rodri
guez
Modesto. 47 H Obregon .. 

Ult. Maremoto, 52.3; U. Gaefe .

130.

66847

59519
15858
56903

*30.004

17015

3688 
19972 
39287 
21415 

- ____ ____ 28083
Ur.-urta 14646 6440

Ocampo 58224 24973 
1136« 4267

163502 40361 
99886 29699 

53516 -----
3746 
4856 
4854

83752
14646

16881
1473
2049
3660

3869 
»4107 
28011

3013
26305
11338

999867 325401

1.0 LLORONAZO. 53.5 kilos; A. 
Urrutia; por Llorón y Pulse
ra. del Stud Romantico

ï.o Rio Claro, 52; A. Núñez ..
3.0 Haquenee. 49; J. Gálvez ...
4.0 Reims. 52; H. Obregon .... 

Cameraman, 54; H. Galaz . 
Llcinlo, 63: F. Toro ...
Liliácea, 53; G. Rétamai .. 
Promisorio 63; B. Gatica .. 
Arturo. 52; E. Soto ............
Alcidión, 51; L. A García 
Fulton, 51; J. Huerta .........
Qulñlmacu, 51; F. Castro ..
Capitanía, 49,5; H. Espinoza 16285 
Evita, 49.5: H. Basay . ... 63272

125025 
200174

18967 
119047
52699 
19847 
60781

4398 
57389

2920

Mandatario. 48.5, U. Gaete
Obelisco, 48.5 R Castillo ..
Thorez, 48,5; H. Hevia ....

31506
128166

36263 
49930

5875 
45822 
18549
6553 

19009
1882 

1925?
1148 
1471
2670 
6156

33665
8368

13137 
35183

929518 304928

GANADA por 1|2 cuerpo: el tere 
de cuerpo — Tiempo: 1.33 4 5.. 
tro* en 23 2 5; últimos en 26 -|U._  zu
rrieron todos.— Preparador: M. Rendic.

DIVIDENDOS: $ 55 y 22;

DECIMA CARRERA.—

1.0 SALTAMONTE. 47 kilos: por 
Mio Sea y Silles, del Stud

400 me-

G.

"Gabriela"; Jinete. H. Hevia »4202 
2.0 Calafquén. 52; H. Galaz ... 166204 
3.0 Papel Sellado. 46; H. Obre-

13386
49322

agsitstîrai.
SOCIEDAD “AOEMCIAS AUSTRALE»” 1.1 JA.ÇPZ

IMPORTACION . EXPORTACION 
DISTRIBUCION • REPRESENTACIONES,

DIRECCION TELEGRAFICA;
"AGENSTRAL"

WALDO SEGUEL 443 TELEFONO 1453 ■ CASILLA 102

PUNTA ARENAS-CHEE

SIN RECARGO IN fl PRECIO 

In los modernos Super DC 6 B'de1500Ò1
57272
28866

4.0 Constantino. 53: E. Soto
Molina
Ocam- 

............ . 111755
«partió

6.0 Bombât Duck. 52: M 
po 
Galón.

965

A-acucho.

Petronia. 50: F
Pintoresca. 50; H

Ult. Smoke Cloud,

. 132971 
. 42910

58876 
56409

139646 
6893

2730

41965
16256

5510

2503.

S8S

1072185 370541

NADA por nariz; »1 tercero a dos cuer
po» — No corrieron: Rey de Bastos y Obli
gado — Tiempo: 1.33 1|S.— Preparador: 
P Valderrama.

DIVIDENDOS.

AUTAU/A
[AA COMPAÑIA QUÉ LE OFRECE Et PLACER" DE • VOL At

AeMWU£_*_iu.u»H«l M 9 w

SAHT/AGO VALPA/tA/SÔ
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LA NACION LUNES 14 DE ENERO DE 1957,

S ffi 2IF™ È «W PROGRANA DE Sì 11" HIPODROMO CHILE
C...r.on tB.ehni.rl, R.torno (Ro¡ D.A1OU1| y tl doj|- 
.»o^K.m.1 p.,hi (Lafonfata,). !alleron de perdedo ;

r... Loa reatantes handlcapa de 1.500
ganado, por. Naehifo, Américo. Disfame. Lloronazo 
»«Itarnom.— Resuliados generales eomplefo. y aeu.r- । 

dos de los Comisarios

’.¡eron

metros fueron * ’•‘ " capei neirado. a. que se
guían Constantino y Mate Amargo.

Brillante triunfo se anoto el veloz

Nogaró en la Carrera Especial "Arica

CINE, TEATRO Y RADIO

"Rebelde sin causa" 
। irá hoy al Sao Paulo 
' La producción ctnem

: Al Plaza irá "Todos lo^ ( 
I caminos conducen a Roma

Todos las caminos condinj!® 
Roma película que contó.£Í¡j¡

ata entro e. grupo a la rad 
« Luego la .dejó atra.« Calai 
pero no demoró Sa ¡’emoni

REMOLONA CON EL MEJOR ni- 
Vi DESDO - '- •*- —'------
f.e presentaron loa 17 anotado« y e 
tes pocos metros de la partida ro
do lema, perjudicando a varios co.-n-

— En la de pnmera'hürá dZXbo^^na? N^hftc 
jirón loa 17 anntarin, « _ . Je f

.......... .• " vn 
tr.óo momen'o Calafquén. No obs
tante v muy cerca de la meta ogró 
sa.tamonte. debido a 1» enciente 
labor del Jinete H Hevia. vencet

chando con

Her

■o compromeuo seriamente e¿ 1£ ' 
ron Dama de Oro Charmant tro"

«Bgu.r.os pe:- Traronique y — - *n ,e’or N«- I
roo, con Remolona v Sande. I 
ido. En --------------- -

io« último* pm

Gon-
eon brio». pero no lograron comprometer e. tri 

' demostrando un excepcional estado vendo en :<

..su -« per T„«,„.qu. , eulrpTo'h"..
> i‘nn Remolona v n-.iestr. • -, narirano. r.

' • DTa1.r rt* 2r° 1 u*«o Clné Ultima Ma« Ci
«u anterior presentación, motivó

ioiui, Cloro y Sánele. Al entrar 
derecho Cidro posó al ftu*—, 
fuego Remolona y Sande lo domi
naron y finalmente en la llegada 
Rsmclona vene o por un cuerpo | bre‘‘u Begun' ¿Tutu' 
Cidro. El tercer puesto lo mantu- «•-«-' •'--- “ - ■
vo F.-.nae delante de Clbonei; < 
Rhodos.a Ultima. D.<ma de Oro 

CEvAREON EN LA SEGUNDA -
cemreon estuvo el frente de suS ...rHÜ lo 0eJ0 atrAs 
enem.gos desde 1« partida y luego dille, con facilidad 
romo ventaja sobre Sabe!. Delmon-( lematar M e«rrP-A P°‘

,.„o . pjut.ro , w ,po r. ’J,?.«
a. en.ral a ra recta final era per- plecé de g r<o Cuarta Tn n «guido por Fugado, Delmonte y 1 quinto Angouleme y sexto
Bverrar. uuego »» v10 Ubre y «la Cmito 5 ‘ei,° ••*«“ ’*•
enemigos Cesareón y logró finaliza- I

C“PltYn” n7 '■““■'Puntido "en 7a 
DU“LO ............ - I OC,9V« carrera y ai aer puesto en

carrera el grupo, fue La Pe Hice la 
Patera seguida por Beetbovcn 

I Bflí*clh- Meta Reel.

AMERICO ES LA SEPTIMA — Sin 
« i'™ T!“10 ’*

frente, pero' _ __ ,
' de iQS 1 500 metros y el tn 
' có Reseco que tomó dos

«rtvi, Alston y El Valerojo. u: 
. ino corna Angouleme. ~ 
I mantuvo adelante hasta

f la recta final, donde Aménco 
■ego lo dejó atrás y ,lguió ei ror- 1 C. rnn hnuiA.rf -, -

Genito.
DISTANTE

preparador Valderrama y al Ji neta H. Harrer», fallecido reden temoni

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL HIPODROMO CHILE
PRIMERA C ron a. Nudez 

j Fuentes ,Triest 
i Malilla । contri . . 

cargar a los 100 metros 
.al entrar a tierra dere 

Puesto lo "»Pecina mente Desestimados En 
n'wuó un • 11 carrera rodo en forma casua

Fugado. El tercer puesto lo mantu
vo Everest, de.ante de Delmonte, 
Quinto Piélago y sexto Artigas. Ul
timo liego el debutante Togliatti

RETOR5O. POR ROI D'ATOUT Y

ilrmai A Ntifie-, dio curnt» 
Rhodesia tuvo contratiempos el 
molestado por Irma que eorrla

”* J ‘ constancia de ,_
«1 cuidado deMuera Pollo

.a'JmT ° En°R R°' D‘ATOUT Y ,UCkV "ando -«jk Me-
JAI ALAII — En 1« tercer«, también 1 remoto En ios 900 raeros BÍethñ 
pare perdeaorea de tres efioq. fue : ven deaplazó a I ” Beetho- 
reúrado Emprenaedor y Colonial fue 1 hijo <f? Bromazo 
el puntero, seguido de cerca por 1 ------------ - -------
Cubilete, Gilixratar. Roscoíf Bo- 
tecito. Al fondo corría Tabari* En- 
tró a la recta en punta Colonia 
pero luego Botecito y también Re
torno. lo amagaron seriamente, pa
ra pasar frente a las galerías. Boie-

Retorno, éste por fuera, desconta
ban terreno con gren seguridad Se 
produjo ast emocionante llegada que 
fue finalmente favorable a Retorno, 
cor. »1 pescuezo sobre Tío Gallo.' 
Tercero se mantuvo Botecito, de
lante de Fric Frac, quinto Colonial 
sexto Forever y en los últimos pues
tos Búlete Falso y Lagunero

KEMAL PACHA POR LAFONTAI- 
NF. Y NEGRITA - Los 850 metros 
para productos de doa años, tuvie
ron por resultado el triunfo de este 
pupilo de A. H. García, que se im- 
duro con facilidad. Le Chismosa es
tuvo el frente, a poco de la partida, 
que fue largamente demorada por 
Indocilidad de varios competidores.

-------  en punte, entró el 
grupo al derecho. Luego avanzó Dis
tante con grandes bríos v logró 
igualar a Beethoven y Escudero con 
los cuales siguió en reótda lucha 
hasta cruzar la meta con rabea* 
sobre Escudero. A media nariz fui 
t-ucero Beethoven. delante de Mu
nich. Quinto Vergnlaux, sexto Uto- rr 
pista y en loa últimos puestos Ure- I y 
nio y Maremoto, éste lejos. '

LLORONAZO EN LA NO

SEGUNDA CARRERA — Reclamo R 
Castillo iFugadoi contra J. Escobar 
iCesareón' por cargar en los «00 me.

Kn vist* de la performance cum. 
plida hoy por el caballo Nechito, a» 
acordò ampliar la suspensión aplica-
enero inclusive.

rodela Dieron cuentt

trtida. estando a punto de re
hecho«. que fueron confirmados

que no quedo conforme con
, txhibió una gruesa suma jugada'
Se autorizó a H Calaz para correr

- _---------- *•’* ni»»na.t.— । a Cubilete, y se multó en s 1 000 a 
Los 17 anotados compitieron en le L- EsP'noza por presentaría con atra- 
noveuR carrera y e ser puestos en ,0'
c«rr«r« Ministerio. Haquenée. Artu- TERCERA carrera — Reclamó F

Raeobar

por
,; H. Obre-

S» «uspenoio • Oalaz por 1:

bat Duele por haberle locado 
por el lado interior; y P Dial 
lón>. que perdió un »acribo 
partida, quedando rezagado !<

MAÑANA
CTORIA

MXS ALLA

tECHHICOMM*.

JEFF MORROW 
FAITH DOMERGUE 

REX REASON

,»4 fhkvIi 
W UroKUl 1«tr».t»Ml

Agen c i a de ! 
“L a N a c i ó n” '

•1 c:n*jí

MINERVA
SAN PAbLÛ-LHACAKUCO 

i-ONO -RÜIftiÛiO JE If
MONUMCNTAL eSTRBNO

Mana de! Sol. Kemal Pashá y Ató
mico. Al entrar al derecho, luego 
Fiat dominó e 1« Chismosa, pero 
avanzó entonces con gran seguridad 
Kemal Peshá. que dominó tAcllmen- 

la situación en su favor y re
mató la distancia con cuerpo y me-

. --------- p.uur.-v,
adelantarse seguidos de Obelisco. 
Evita. Alcidión y «1 fondo quedó 
Qtüfiamacu. Luego Haq.ienée que
dó libre en la vangt.ardie. y lo de
fensora <fe J. Quinteros llegó ai de- 
re.cho siempre en el puesto de lea
der. Frente a las galerías se vio 
asediada por Rio Claro, en tanto que 
por fuera avanzaba desde el centro 
del grupo con energías Lloronazo. 
Mucho se defendió Haquenée. pero 
luego fue superado por Lloronazo 
que en ¡a meta se anotó medio 
cuerpo «obre Rio Claro. El tercer 
puesto lo mantuvo Haquenée, de
lante de Relrps.

SALTAMONTE EN LA DE CLAV- 
SL'RA — Rey de Basto y Obligado

'Colmali Escobar 1 000 por no con.
Se cita al preparador P Valderra- ma y al jinete F Suóres para el 

próximo domingo después de la quín-
ROBERTO < ARRASCO 

OBTFGA ,

preparador de Botecito que lo adiestre para correr.
P Brionez pr

. I,.-,.... V .«nn/vavu 
OBTFGA , 

' Arturo Prat 1561 |
en vísta dt haberse accidentado F. 

un certifie»- Suárez conduciendo a Leona, al es-
___ „ .--- --- " “ «■'■"* ----  IBS oaranoas en los (Oonsia que Discordante fue atendido > 800 metros v no haber otro jinete d> 

, en la Clínica el lunes 7 por auírir - igual categoría que le hiciese peso । de una manifiesta claudicación del - ------- -------
!mí-T^.P0Sle.rl0_r.._derech0 - uuuira v. a»u-~ Reclamaron ' fioz 'Lucky Strlkei y contra A. Fa- 

" rías lUranlOf por encerrarlo en la 
partida: y A Núftet iMünlchi contra 
H Obregen i Modesto ■ por cargar en

OCTAVA CARRERA— RedamaronToro Vergmauxi contra O Mu-CtARTA CARRERA—
C Benavides .Lllibeti ____ „.
Obregon .María del 8ob y éste con
tra J. Aravena 'Morfeoi por cargai n uoregon iMooesto1 por ca 
,..™'.0,0 .“".roi corridos. Casuales, los, »00 metros. Desestimados.R*L’Í'1°? ANTERIOR.— Después de Pot -ecomeodaclon del exhlbloa la versión cinematográfica ¡ Veterinario, se autorizaron Ic
de las carreras disputadas el domin. ; ros de los siguientes caballo- 
go 6. se acordó suspender por 15 días que deberán estai en reposo du 

1 los Jinetes A. Orellana y H. Pilar, ' »1 tiempo que se indica: Rev de

O 3<?8?«CONL0fS0EL*5 2P.M.
AIRE ACONDICIONADO

SELECCIONES

» UCÍS1Í*
CEliTROL sania lucio

puesto lo ocupó Atómico, a dos lar
go«. cieante de Fiat. Quinto Onique, 
sexta Maria del Sol y en las* últi
mas colocaciones Nikola y Mardita.

tos pesos físicos: Kemal Pasha 
<25:_ La Chismosa, 382; Atómico, 413 ,

NACHITO EN LA SEXTA — Vt- f 
poroso fue retirado de la sexta serie ¡ 
del handicap de 1.500 metros y «1 
darse la partida Kebir, Jerlcó y , 
Dancing Park se ubicaron en los { 
primeros puestos, con Mi General 
último y lejos, por mirla partida 
quedó Jenízaro. Luego Nachlto co- I 
menzó a avanzar desde el londo y ! 
en loa 900 metros quedó segundo en I

\ PLATEADA
★ SOBRE COSTILLA

★ ASADO del CA RN/CERO 13V.
THE FIRST NATIONAL CITY

BANK OF NEW YORK
FONO 93'323———I

Cinemascope^*®]

estanque 
Afob/7o/7

Las nominas de los créditos y depósitos suje
tos a la prescripción establecida en el artículo 
20 de la Ley 7.869, por haber permanecido inmo
vilizados o por no haber sido reclamados por sus 
dueños durante cinco años o más años, fueron pu
blicadas en el "Diario Oficial” N.o 21553. de fecha 
13 de enero de 1950; N.o 21852. de fecha 15 de ene
ro de 1951; N.o 22149, de fecha 14 de enero de 
1952; N.o 22442. de fecha 7 de enero de 1953; N.o 
22743. de fecha 9 de enero de 1954; N.o 23042, de 
fecha 8 de enero de 1955; N.o 23342, de fecha 6 
de enero de 1956: N.o 23646, de fecha 12 de ene
ro de 1957; y se encuentran, además, a la vista del 
publico en el hall de la Oficina del Banco, en es
ta ciudad.

SANTIAGO, 14 de enero de 1957.
Th» First National City Bank of New York 

Sucursal Santiago de Chile

¡UNA DE LAS MIL ASOMBROSAS ESCENAS!

««tierra
FARAONES

Jack Hawkins 'Joan Collins • Devo Martin • A irxts Misons

Ahora no hoy rozón poro que 

prive o su vehículo del mejor 

lubrícente. De Arico o 

Mogollones, ¡incluso en lo 

Antórhdo!, Ud, encontraré en 

los Servicios e instalaciones 

COPEC el lubricante Je mayor 

prestigio mundial.

SiempreMe/arife!

NAGOYA

A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA QUE SUS 
OFICINAS PERMANE
CERAN CERRADAS 
POR VACACIONES 
DEL PERSONAL DES
DE EL 14 HASTA EL 24 
DE ENERO, INCLUSI

VE

JULIO MORAGA ZUMARAN
ESTADO 33 OF 8-SANTIAGO

tfma
2 ■ ¿-645 y’iÖ’bM.

(ffaiafou gsiie/co fäf

SANTA LUCIA

EN EA5TMANV0LVR

CITY

«""iPiteen ...
■ 'INTERNACIONAL FILMS’

P OTAT! VO DE 11A 24- hiS-

i

COPEC Y MOBILOIL colaboran en su beneficio,

&

Efi Puente Allo: IÜSE LUIS COO 32
IBOBBITSTACKRUlHROMANÄmilCOl  ̂. -■ S-i- ü—iS, , Jg«r»coéi y

itrai iurnt

pjut.ro


I ALHAJAS JOYAS

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

30 - CITACIONES VARIAS T A R Z A N - 4771

LA NACION — LUNES 14 DE ENERO DE 1957.

’■AGRIMAS Por Edgard Rice Burroughs

OMPRO oro, plata y joya» osadas 
e hacen dorados, plateados y toda 

-ompostura. Alameda 846

tltLOJES. joyas, oro. boletos eapoá». 
ompro, san Antonio 40 (61 H!O C.

JRTICULOS p. CAMPO

ARRIENDOS OFRECEN

ES VARIAS

Sociedad

manto, totas y espuelas. Todo en 
—p estado. Verlos: Camino Ma- 
aodri.uez 559, Panadería San

locledad Cooperativa de Créditos y 
ion ¡untos Coionixacion Ltd«.. • 1« __ i ..."Ir,.,, rl* »cclonls—

E57 * Isa 15.30 horas, en primera 
fiíactóu, v a les 16 hora» en segun
da citación, en Huérfanos 1609. Ta- 
bB; balance general al 31 de diclem- 
ot» de 1956; memoria año 1956; elec- 
cl6n de un consejero de planta; elec
ción de un consejero suplente; elec
ción de aos miembro» de planta dc

do» miembros suplentes de 1* Junta 
de Vigilancia.— El gerente.— Santia
go, 13 de enero de 1957.

_____ (30> 14-1 P. 
CUERPO DE BOMBEROS DE 8AN- 
tívgo, "Constancia y Disciplina''. —— 
Cito a la» Compañías a elección de 
tercer comadantc, para el lunes 14 
del presente mes. a las 19.30 ho
ra».— El secretario general.

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
"Deber y Constancia" Bomba Mapo- 
cho.— Cito a la Compañía a sesión 
ordinaria para mañana, a las 19.30 
horas. Punto de reunión, el cuartel. 
Tabla: Elección dc 3er. comandante;

NOVENA COMPAÑIA DE BOMB5- 
ros "Deber y Abnegación".— Cito 
• la Compañía a reunión parí el

DECIMA COMPAÑIA DE BOMHE- 
ro», "Bomba España", Patria y Tra
bajo.— De orden del señor director 
cito a reunión ordinaria de Compa
ñía para el lunes 14, » las 20 ho
ras. Tabla: informe de la Comisión 
Revisora de Libro»; estado de Teso
rería y balance; nombramiento de 
Comisión Revisora. y Asuntos va- 
rlos.— El secretario. (30) 14-1 K.

porto delle commissioni rcvisatrice del 
libri de capitano, segretario, tesorie
re ed aiutanti. Movimento di cassa 
del 4.0 trimestre 1956 ed approvazio
ne del bilancio rispettivo. Nomina del 
menbri delle commissioni rispettive 
per l'anno 1957. Rinuncia del 2.0 te
nente ed elezioni che abbiano luogo a 
pratiche varie — Il segretario.
_______________________(30) 14-1 K.
ISa. COMPANIA DE BOMBEROS.— 
"Chile Excelsior ".— Cito a la Com- 
paflia a reunlón para el lunes 14 de)

<3> COLEGIOS INSTRUCCION

Informe de 1* comisión revisora de , 
libros; renuncia y elección de ayu- ' 
dante; admisión dc voluntarios, y de
más « que haya lugar El secretario.

Clases diurnas, nocturnas. Diploma» 
válidos. Academia Nacional Corta y

I Confección. Rosas 130—

SEGUNDA COMBARIA DE BOMBE- 
roa de Quinta Normal.— De orden 
del señor capitán, cito a la Compa
ñía a ejercicio para el miércoles ]6 
del presente. a las 21.30 horas. 
Uniforme de trabajo. Punto de reu-

(30) 18-1 K.
DE BOMBE-

redacción, ortografía, aritmética, ta
quígrafas. dactilógrafas, preparación 
comercial, oficinistas. Instituto Con
tabilidad. fundado 1922. Santo Do
mingo 1030 (695951.(33) 22-1 P.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

78) OCUPACIONES BUSCAN
94 — REMATES.

QLINTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
foa.— “Bomba Arturo Prat”.— Cito 
• la Compañía a reunión ordinaria

misión revisor* de libros correspon
diente al .cuatro trimestre de 1956, 
balance de tesorería y demás asun-

rio. «30> 15-1 K.

»'iLÁGRIMAS! iUM )?ÍO DE 
LÁORlAAA^!" DIJO FRA<k. 
"SlEMTO NO TFKER ACUÌ*

79) OCUPACIONES OFRECEN

DICK TRACY

J3) COLEGIOS. INSTRUCCION I 42.

PROFESORA inglés.
61433.

88153-

CURSOS verano: dactilografía, canta 
billdad Instituto Comercial "Alonsc 
Figueroa , Catedral 1257.

15) COMPRAVENTAS

MAESTRO O ¿.1 f.
sito. Bascufian 686. ---------------

_____ ...a.r aoebaceres c»»* 7
EMPLEADA *7 adentro, reco-
cnidar niño, ,,.ldn Alonsomcndaclones, buen ,u<)do. "
Córdova 3475, Vltacurs. p

94) REMATES

Por Chester Gould

NORA Si
u Húmelo.'

'/SACALO

DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

55.—JUD1CL4LES y LEGALES 55 —JUDICIALES y LEGALES

HABIENDOSE extraviado e. .
3625791 B-B. cuenta N.o 6055, del 
Banco del Estado. Avenida Matt:, 
queda nulo, por haberse oado el «vi
to corr.’soondiei.t“ ____ (42) 16-1 C.

________ i PRIMER JUZGADO CIVIL. RESOLL- 
1 ción diecinueve diciembre presente 

el cheque j aflDi concedió posesión efectiva he-

HABIENDOSE extraviado vale vista 
■ N.o 238. por § 192.000. tomado el 
I 3 de enero de 1956. en Oficina Prin- 
: cipa! dei Banco del Estado, a nom

bre de Antonio Félix Peña, queda 
I nulo y sin ningún valor, por haber- 

VARIAñ se dado los avisos correspondientes.

hormas
do ocasión, San Diego 96 . | dj¡ ig-7 queda nu]o y sin vaior

por haberse dado el aviso corres
pondiente. «42) 14-1 P.
HABIENDOSE extraviado libreta N.o 
83003. del Banco del Estado, sucursal 
Bandera, perteneciente a don Sergio 
Torreblanca Iluffi, nueda nula por 
haberse dado el aviso correspondiente.

SE VENDEN: depósito de licores 
micro Ford 1954. con recorrido en 
servicio; micro Ford 1938, con re- 

servicio, Tratar: Avda. 
------  (35) 13-1 P.

corrido en —-------
B. O Higgins 2780.

36) CONSEJOS UTILÇS

CONSULTORIO «entlmenta) Discre
ción y éxito seguro a sus problema». 
Consulte hoy mismos, de 10-12.30 y 
de 14 20 horas. Brnj.il 349.

(36) H|O C.

51) LMPPRENTAS, GRABADOS

SEÑORA NENA. aientalismo. carto
mancia, método exclusivo naipe in
glés. seriedad, reserva absoluta. San
to Domingo 1688. i36> 15-1 P.

REVISTAS, libros, folletos, im
presiones en coloreo, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION, Agustinas 1269, telé
fono 82222. (Sil H|O

PARA éxito empresas. Dificultades sen
timentales. folleto gratis, contesta co
rrespondencia, pida hora. C. Thebes. 
Casilla 2523. <36i 15-1 P.

jó) JUDICIALESÏ LEGALES

37) CONSTRUCCIONES

SEGUNDO JUZGADO CIVIL CONCE- 
dió a María y Eliana Cabrera Val
des. y a don Juan Cabrera Ferrari, 
como cesionario de don Juan Cabre
ra Valdés, posesión efectivo herencia 
quedado fallecimiento doña Elena Val- 
dós Rojas, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente, Juan Cabrera Fe- i;-.. 18.1 p

PATENTES DE INVENCION
invención por las materias que se indican:

54 COMPAÑIA INDUSTRIAS CHILENAS "CIC ' S. A.— I 
"Diván cama doble compuesto dc dos camas, i 
unidas entre si por un par de paralelas coloca-1 
dos en ambos extremos, las que son accionadas 
con la ayuda de un brazo muy liviano, y de sen-' 
cilla y fácil operación."

. GENERAL ELECTRIC COMPANY, de Esladosi 
Unidos.— "Aparato para recubrir alambre o sus 
similares, con materiales líquidos ae revestimien
tos, que se caracteriza, principalmente, por ele-1 
nientos para suministrar el material de revestí-' 
miento."

í ERNST JOSEF LOHRUM. de Alemania — "Equi
po o traje protector universal, que se caracteriza* 
por consistir de un material de conexión interiorI 
y exterior, formando unidades, estando ambas I 
unidas entre si y por medios que surten efecto se-, 
parador.”

• C ROBERTO NEPOMUCENO BADO, de Argentina - 
"Soldador eléctrico mejorado destinado a ser usa-i 
do utilizando como fuente de energía eléctrica I 
un acunulador corriente dc automotor."

56 VDO TACHOMETER WERKE ADOLF SCHIND- 
LING GmbH., de Alemania — "Dispositivo ajus-| 
table a contactos de doble advertencia par* ve-i 
locimetros * corrientes parásitas."

56 VDO TACHOMETER WERKE ADOLF SCHIND- 
LING GmbH, de Alemania.— "Dispositivo * con-| 
tacto de advertencia en taquígrafos."

-56 KYOWA HAKKO KOGYO KABUSHIKI KAISHA. 
de Japón.— "Método para producir ácido -1-gluta-

NOTIFICACION.— ANTE PRIMER 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, Juan 

1 Plnílla Plnllla, empleado, Grajalf» 
I 2528, demanda a Ros» Mercedes Man- 
I riquez Astroza. labores del sexo, ignó- 
• rase domicilio, fin se declare nulo su 
' matrimonio celebrado veintidós di

ciembre 1943, ante Circunscripción 
I Primera, departamento Bulnes, funda

do en incompetencia Olicial Civil au- 
-----   — t,orizante. Primer ofosi: acompaña 

mejorados, 1 documento Segundo, notificación ñor 
láminas de i HVisos. Tercero, designación domicilio 

..-i,-»» hoin aiinrr.lhimiento notificarlo

NOTIFICACION.— ANTE QUINTO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, San
tiago, presentóse Roberto Rojas Yent- 
zen, abogado, por Banco Estado, De
partamento Industrial, deduce deman
da ejecutiva contra la Sucesión de 
Marcos Aguirre Agulrre, formada por 
Sergio y Patricia Agulrre Latcham y 
de Gllda Latcham viuda de Aguirre. 
profesiones ignoradas, domiciliados en 
calle Avda. Bilbao 398, y de la Su
cesión de Adolfo Bruna Valenzuela, 
formada por Enrique Bruna Vaché. 
agricultor, domiciliado en Tlrúa; Ed
mundo Bruna Vaché, médico, domi
ciliado Carmen Silva 2371; Elba Bru
na Vaché. sin profesión, domiciliada 
Alcázar 56; Germán, Bruna Vaché. 
profesión ignorada, domiciliado Dia
gonal Sur 879; Humbzrto Bruna Va
ché, agricultor, domiciliado en Tirúa; 
Julio Bruna Vaché, profesión ignora
da. domiciliado Av. Los Leones 1509; 
Marta Bruna Vaché. sin profesión, do
miciliad* en Temuco; Adolfo Bruna 
Vaché. profesión desconocida, domi
ciliado Plaza Avila 1149; Gustavo 
Bruna Vaché. profesión desconocida, 
domiciliado Cirujano Videla s/n.; Mé
nica y Silvia Bruna Tíuna, ain pro
fesión, domiciliadas Carmen Silva 
2831; Fernando Rlveros Bruna, pro
fesión desconocida, domiciliado en 
Osorno; Jaime Riveros Bruna, profe
sión desconocida, domiciliado Alcázar 
56; Xlmena y Germán Bruna Marín, 
profesiones desconocidas, domiciliados 
Diagonal Sur 874; Eugenio Bruna 
Latcham, profesión desconocida, domi
ciliado Avda. Vicuña Mackenna 92; 
Galo Mac-Lean Bruna, profesión des
conocida. domiciliado Chillán; Edgar
do. Patricio y Fernando Bruna de la 
Maza, sin profesiones, domiciliados 
Plaza Avila 1149; Lia Bruna de la 
Maza, sin profesión, domiciliada en 
Concepción; Alejandro y Enrique Bru- 

, r- na Lagos, sin profesiones, domicilia- 
juzgado proveyó. | dos Cirujano Vldela s/n.t Filomena 
. tuse * in nrin.. Bruna Cofré, profesión desconocida, 

cipal por mw>i<uw~ —--------- - ----- domiciliada Loreley 604; Xlmena, Ana
lado;’ primer otrosí, previamente ofl- ' María y Enrique Adolfo Coch Bruna, 
cíese' Dirección Correos. Telégrafos. ’ sin profesiones, domiciliados Loreley 

--------- -------  „ D“"'r- ‘ cct- Fernando Stamaan Bruna, pro- 
tesión desconocida, domiciliado en 
Mejillones; Inés Latcham Vaché. sin 
profesión, domiciliada Avda. Portales 
3083: Elena Larraín Vaché, sin pro
fesión. domiciliada Cumming 153; 
Gertrudis Slegmund Offenhauser viu
da de Block, sin profesión, domici
liada Mosqueto 520. departamento 45 
y del Hogar de Cristo, y los requie
ro de pago por $ 165.500, intereses 
y costas.— Secretarlo.

rencla intestada Elcira Acuña Castro 
a Elvira, Aníbal, Marta. Héctor. Ma
ría Eloísa, Claudio Hernán, María 
Elena, Graciela, Humberto. Ernesto, 
Laura y Mario Edmundo Mery Acu
ña.— Él secretarlo.

__ (55) 11, 12 y 14-1 P. 
QUIEBRA NESTOR VALENZUELA 
Izquierdo. Por resolución de 12 de di
ciembre de 1956, del Quinto Juzga
do Civil de Mayor Cuantía de San
tiago, fue declarado en quiebra don 
Néstor Valenzuela izquierdo, comer
ciante, domiciliado en Huérfanos 979, 
Of. 807, y Exposición 802, de esta 
ciudad. Las personas que tengan bie
nes o pepeles pertenecientes al falli
do, deben entregarlos dentro de terce
ro día, al Sindico de Santiago, bajo 
pena de ser tenidos por encubridores 
o cómplices de la quiebra. Adviértese 
al público que no debe hacer pagos 
ni entregas de mercaderías al fallido, 
so pena de nulidad de los mismos. Los 
acreedores residentes en Chile deben 
verificar sus créditos y preferencias 
dentro de treinta días, bajo aperci
bimiento legal. Las notificaciones por 
avisos se harán en "La Nación”.— El 
secretarlo.

AVISO -?B9fiAdeEeneroKde 1957.
Martin 148. el 26 de „lartUiero 
. 1M 10.3U horas, contar-
suplente, Armando -n juicio eje- 
di. efectuara«« rematejr £ 
cutivo seguido por Serv 
guro Social d ^ura Camus

I".' ¿y, .M'-l-l-gy 
REMJTT^ «CINTO '»ZOADO CJ-

tado. Boleta garant a 10 o» mi 
mum. Demás bases Juicio M■ 
ner S. A. C.. con RichardL p
Secretario. ______ <M.---------—-
CORPORACION DE rOME*Tp° % 
la Producción, Chile.- “ 7
8 de febrero de 1957. • ,,¿as J?.,,. (e, 

subastará la goleta Hotu-Itl

gas Gallardo. Esta goleta está M 
trlculada con N.o 746 en dicho puer 
to. Mínimum, $ 3.000.000. Boleta g.
rantía $ 300.000. Precio se pagara ai 
contado. Bases y antecedentes, en se
cretaría Quinto Juzgado Ciyl Mayor 
Cuantía de Santiago, en juicio cara
tulado "Corporación de Fomento con 
sociedad Pezchlle Ltda.", y « Se
gundo Juzgado Civil Mayor Cuantía 
de Valparaíso, en exhortos N.os «i y 
1, recaídos en dicho Juicio.— Santia
go. 10 de enero de 1957.— El secreta
rio. <M> £•
REMATE DE CASIMIRES.— SAS- 
trería Gutiérrez.— Orden de don Al
fredo Gutiérrez M., hoy de 19 ade
lante. Alameda 987. Gran surtido 
en casimires Oveja. Perrots palm- 
beach, diseños de última moda, por 
cortes de tres metros. Lotes para 
comerciantes y particulares. A la 
vista.— Germán Geel) Mira, marti
liero público, Monjitas 639, fo”° 
34921. (94) H|O. C1

NOTIFIUAVIUN— ANTE PRIMER 
Juzgado Civil. Julio Candía Candía, 
empleado. Estado 152, oficina 62^ de
manda a Sara del Rosario Valdés 
Yáfiez. ignórase profesión y domici
lio, fin se declare nulo matrimonio 
celebrado 28 diciembre 1946, en Cir
cunscripción Primera, departamento 
Parral, fundada en incompetencia

Cl'lCUJUUU ----- - -
cunscripción Primera, departamento 
Parral, fundada en incompetencia 
Oficial Civil autorizante. Primer otro
sí, notificación por avisos. Segundo 
otros!, que demandada fije domicilio 
conocido dentro limites urbanos, bajo 
apercibimiento hacerle notificación« 
por estado diario. Tercer otrosí, pa
trocinio y poder. J"»ea«1n nrovevó.
Santiago, cinco mayo 1956. A lo pnn-. 
cipal, por interpuesta demanda, tras- 

ntrncí nreviamcnte oíí-

ASfA-WElíKE ARTIENGESELISCHAFT CHENIS- 
CHE FABRIK, de Alemania.— "Procedimiento pa
ra la preparación de ¿teros B -dialcohU-amlnoetil- i 
(4-cloro-L-mctil-benzhldrillcos. ' 
UBEEY-OWENS-FORD GLASS COMIANY, de Es
tados Unidos.— "Molde mejorado para combar 
láminas de vidrio,"
JAN STALLER, de Suiza. — "Mejoras en las cape
ruzas de cierre de material elásticamente flexi
ble. especialmente para botellas."
CARLO ERNA S. p. A., de Italia - "Proceso pa
ra la preparación de compuestos orgánicos de ni
trógeno."
GENERAL ELECTRIC COMPANY. de Estados 
Unidos.— "Procedimiento para la fabricación de 
lamparillas eléctricas y demás aparatos similares 
provistos de vástagos prensados externos." 
ILLINOIS CLAY PRODUCTS COMPANY. de Esta
dos Unidos.— "Ladrillo de sílice con ligazón* quí
mica y procedimiento para su tabiicación.” 
ILLINOIS CLAY PRODUCTS COMPANY, de Esta
dos Unidos.— "Ladrillo refractarle de sílice y 
procedimiento para su fabricación.'
GENERAL ELECTRIC COMPANY, de Estados Uni
dos.-- "Mejoras en la patente N.o 12,398, refe
rente a alambres de control sensibles a la lem-

urbano bajo apercibimiento notificarle 
resoluciones por estado diario. Cuar
to, abogado patrocinante y apodera
do. Juzgado proveyó, Santiago, ocho 
marzo 1954. A lo principal, por inter
puesta demanda, traslado; primer 
otrosí, como se pide con citación; se
gundo. previamente oílclése Dirección 
Carabineros, Investigaciones, Correos, 
Telégrafos, Registro Civil, fin infor
men sobre actual domicilio demanda
da; tercer otros!, estése a lo dispues
to articulo 53, Código Procedimiento 
Civil; cuarto otrosí, téngase presente.

I Rol 21,130. Papel S 17 - Acuña.- 
1 Campos.— Posteriormente, cumplidas 

diligencias decretadas Juzgado ordenó 
notificar por tres avlsoe en "El Mer
curio", "La Nación" y "Diario Ofi
cial”. En consecuencia, notifico a Ro
sa Mercedes Manrlqucz Astroza, de
manda y providencias inserta«.— Se-

POR RESOLUCION DE FECHA 12 
de diciembre de 1956, la Goberna
ción de Illapel ha ordenado publi
car por tres veces en el periódico

cíese Dirección Correos, Telégrafos, 
Investigaciones. Carabineros y Regis- ■ 604; 
tro Civil, Un informen sobre actual (<•«>« 
domillo demandada; segundo otrosí, 
estése a lo dispuesto, en articulo 53. 
Código Procedimiento Civil; tercero, 
téngase presente.— Número 30.800.— 
Papel diecisiete pesos.- Brionesv- 
Acuña.— Posteriormente, cumplidas 
diligencias decretadas Juzgado orden'' 
notificar demandada mediante tres 
avisos en "La Nación" 1 "El Debate" 
sin perjuicio correspondiente "Diario 
Oficial".— En consecuencia, notifico 
a Sara Valdés Yáfiez. demanda y pro
videncias insertas.— Secretario.

CUARTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía.— Quiebra Cano Hermanos.— 
Preséntase doña Dominga Llvaclc Po- 
klepovlc viuda de Gasic, cobrando i 
suma de $ 420.000. valor dos cheques 
impagos por fallidos. Juzgado, reso
lución 19 diciembre último, ordenó i 
tener por verificado dicho crédito y I 
notificación respectiva.— Pérez, se- I 
cretarlo. (55) 11. 12 y 14-1 P. (
RESOLUCION PRIMER JUZGADO 1
Civil, concédese posesión efectiva 

herencia intestada de María Luisa Be 
navides Salinas a hijos: Claudlna, Ju
lia, María. Inés, Olga Amelia. El- 
na Carmen y Yolanda Vallefin Be- 
navides. (55) 12, 13 y 14-1 P.
SE RUEGA a Oscar Lar* Muñoz y 
Camilo Lara Muñoz presentarse a 
la Sociedad Manuel Montt, de 9 a 
12 y de 3 a 6, oor asuntos familia
res. (55) 16-1 P.

56) JUGUETES y CONEXOS

63) MAQUINA OFICINA

car por tres veven cu
"Nuevo Cabildo", de Illapel; 'es ¡ 
diarios "El Día", de La Serena, y 
"La Nación", de Santiago, la s>- [ 
guíente petición, según oficio N.o I 
389.— "Con los dbcumentos que I ’ 
acompaña, solicita permiso para es
plorar aguas subterráneas.— Señor 
Gobernador: José Chlminatto Rome 
ro. agricultor, domiciliado en Ave- i 
nida Ignacio Silva No 11. de osla 
ciudad, a US. digo: Que vengo en 

' solicitar permiso para explorar aguas

»; ¿8 KYOWA HAKKO KOGYO KABt’SHIKI KAISHA. 
de Japón.— "Método para produci- àcido -1-glu- 
lamico por fermentación.” 

.'#•-56 CHOCLIN HERMANOS S R. L., de Argenti
na.— "Bombili* para infusiones."

4. -56 FOOD MACHINERY AND CHEMICAI CORPORA
TION. de Estados Unidos— "Aparatos pani, 
transportar flùido» entre dos estaciones que son', 
movibles, la una. con respecto a la otra, y concier- ' 
ne. más particularmente, a aparatos transporta 

r dores de flùido».”
-.7. 56 THE VISKING CORPORATION, de Estados Uni

dos.— "Procedimiento para tratar películas de 
polietilene.“

•0 -56 BRISTOL-MYERS COMPANY. de Estados Uni
dos.— "Método y aparato, mejorados, para fa
bricar artículos huecos de material plástico." 

í’ -56 FAREENFABRIKEN BAYER AK.TIENGESELLS- 
CHAfcT. dc Alemania— "Procedimiento para la 
impresión, estampación o impregniu.tón de textiles 

7 U otros substractos a base de hilos caracterizado
j por el hecho de que se emplean ' '-------
; sas de polímeros de mezcla de

contienen una o más veces en 
agrupación indicada." 

56 MONTECATIN. società generale , ____
. Mineraria e Chimica y KARL ZIEGLER, de Iti-
• ila y Alemania, respectivamente- "Procedi-!

miento para la preparación de un copolimero dc ".t 
elevado peso molecular."

HOJ -tii MARCEL EUOENE ROUAUX. de Francia - "Hor
no rotativo para la reducción de minerales me
tálicos.” । ?2

.IH—56 SCHERING AKTIENOESELLSCHAFT, de Alema
nia . — "Procedimiento para la obtención de 
7—< B—Isopropll—aminopropll i — teollhna22 

185—56 JULIAN CAPBLANCH BÜSQUET, de España 
■ “Un perfeccionamiento en los procedimientos dt I 

construcción de pilotes de cimentación mediante! 24 
excavación de pozos." 
CELtTPAL 8. A., de Espafia — "Un procedlmien-í 
to de hidrólisis en frío y en continuo, para la ! 25- 
obtenclón de la celulosa que contienen las ma-i 
ferias fibrosas textiles de origen vegetal y cus 

í desperdicios.” 
«87—56 8YT.VANIA ELECTRIC PRODUCTS INC., de Es-' 25 

tados Unidos.— "Mejoras en lámparas de mer- 
' curio de alta presión." 

809—56 B B SABOUNI. de Estados Unido».— "MejorasI 27- 
en cables calefactores de alta resistencia dleléc- > 

. trica." 
alo—56 N. V PHILIPS’GLOEILAMPENFABRIEKEN. de, 

Holanda — "Mejoras en recipientes de vidrio <ies-| 
tinados a contener conductores eléctricos en for-l 
ma hermética.” 

81!—N. V PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN. dei 
2 Holanda — "Método de preparación de ferrilo» । j. ferromagnètico» cúbicos.” ; 30-57

«12—56 LIBBEY-OWENS-FORD OLASS COMPANY, de Es-1 
tados Unidos.— “Métoc• y anarnto mejorados.) ._ r__ ______
para calentar y combar láminas df vidrio." 31—57 IONTOF COVÜ LILLO. de Santiago — "Nuevo en- -------  — — - ------ —

813—56 DR. C. OTTO * COMP., G. m. h. H.. de Alema- samble de trozos dc madera pa”. pavimentos del memoria explicativa.
nía.— "Procedimiento nara coouizar briquetas ----------•- ” 1
combustibles y horno en forma de torre, adecua
do para ello." 
LUIS PETRUZZI. dc Argentina — "Generador de 
gas combustible, particularmente adaptado para 
uso doméstico."

815—56 UNITED STATES STEEL CORPO ' «TION. Un
tados Unidos.— "Intcrkuntor de m ""Is" ni me- 

? tico para el control clasificador oc limino»
816—56 PITTSBURGH PLATE GLASS CO't^ANY rio Era

dos Unidos - "Metorn.» on r! m-reo o ro-"'"’-

LTMOS CORPORATION, de Estados Unidos _______ ________________________
‘Aparato para ahumar productos alimenticios, que 1 subterráneas en terrenos abiertos y 
.e caracteriza, principalmente. per el recinto, sin cultivos del lecho del rio Illa-
conducto distribuidor y demás elementos para 
generar, tratar y controlar el humo." 
ATMOS CORPORATION. de Estados Unidos.- 
"Uniones para las estructuras de los recintos para

814—56

emulsiones acuo- 
n.onómeros que, 
la molécula la,

sin cultivos del lecho del rio Ilta- 
pel. La ubicación precisa del terre
no cuyo permiso solicito para la ex
ploración se encuentra bajo los si
guientes deslindes: norte, márgenes 
norte del rio Illapel; sur. terrenas 
de la hacienda Bellavista; oriente, 
lecho del rio Illapel. v poniente, a 
80 metros del puente que atraviesa 
el rio Illapel entj-e las haciendas F.l 
Peral y Bellavista, del camino Lon
gitudinal dc Illapel a Los Vilos y 
la extensión que deseo explorar es 
menos de media hectárea. Las ex
cavaciones se harán muy aproxima
das al linderr. norte de. mi hacien-

2_"_Una vez alumbrada 
■ las aguas, me propongo instalar una 
, bomba motor v levantar esas aguas

ATMOS CORPORATION, de E: lados Unidos - 
"Procedimiento y aparato pura ahumar productos 
alimenticios.” 
SFAMICARBON N. V . <1e Holanda — 'Procedi
miento para la preparación dc W-nmíno-ulkai.o- 
uitrilos para la deshidratación de la....-.....
OPAL STRUMPFWERKE G. ni. b H 
TOFF & SCHAFFER, de Alemania 
miento para cerrar la puntera en 
hechas sin costura." ______ ______
AUDISIO Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPON- • da Bellavista 
SABILIDAD LTDA., dc Argentina.— "Dispositivo 
de alimentación para sierras sin Un." ,_____  _____ _____ ___ __
SOCIETE DES USINES CHIMIQUES-RHONE-POU- ■ n la altura da terreno- de mi na- 
LENC, de Francia.— "Proccdlniicnia para la obti-i.- ¡ cienda Bellavista y con ellas regaré 
ción de nuevos esteres de las espiremicinas y las terrenos de mi predio En los alr?. 
iiidrospiramiclnas. " । dedores donde me propongo hazer
FRANCISCO JOSE LAU, de Argentina.— "Un dis- las excavaciones que será de ooca 
positivo de seguridad contra robo de vehículos au- . profundidad, debido que es de sc-
tomotores.” I guro que el agua alumbrará a PO
CHAS. PFIZER & C. INC , de >-.-.iados Unidos — i eos metros, no hay bocatoma de al-
' Un procedimiento para la preparación de crio- ; gun canal y que con la pequeña
ñas cíclicas." > excavación pueda menoscabar el
COMPAÑIA INDUSTRIAL S. A de Viña del caudal y aguas abajo, siguiendo el 
Mar.— "Un equipo mecánico universal de saponi- ---- J-' " ' ” ‘ '
tícación anhidra." 
ASTA-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, CHEMIS- ..._ — 
CHE FABRIK. de Alemania.— "Procedimiento pa- ' minado

i cauda-i del rio lltapel hasta unirse 
I con el rio Choapa, la única bocato

ma existente es la de) canal deno- 
de mi propie-

unidades de láml-’es dc vidrio curvados, desti- 
ins c parpbrisas " .»th

tienen en el anillo un átomo dc- fósforo." । terrenos de mi predio Bellavlsta. en 
SOCIETE DES USINES CHIMIQUES RHO.NE POU- ' años de abundancia de aguas. En 
LENC, de Francia.— "Procedim'i-n'o de prepara- ' - --------------- ............ ..... . ........ “—
clon de nuevos derivados de la fenntiazlna." 
JUAN A. PUIGRREDON y WLADJMIRO YSERTE 
DE MORTECINOS, de Santiago — ‘ ‘
instantáneo de agua para uso doméstico." 
SOCIEDAD INDUSTRIAL NIETO HERMANOS 
LTDA . de Santiago — "Mejoras en válvulas para 
envases de líquidos bajo presión." j •-— ------  . — -----  ---------- -—

29—57 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, de ' he propuesto de solicitar el respec- 
Inglaterrn.— “Mejoras en procedimientos meta- | tivo permiso para explorar aguas 

bólleos.” subterrán«as, a fin de regar con
JUAN GARMAN CASANOVA. de Santiago — ' Oís- | e'las algunas hectáreas de terrenos 
positivo para máquinas cortadoras-ovilladoras pa- - de mi hacienda Bellavista. Acom- 
-- ---------------  -■ • I paño a la presente petición un es-

। tudio de las obras de sondaje. una 
' croquis del
I terreno v el comprobante de ha

berse 'enterado consignación a) res
pecto . Por tanto, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 281 y si- 

, guientes del Código de Aguas, A
SS. ruego: se sirva concederme el 

! respectivo permiso para las explo- 
1 raciones de aguas subterráneas en 

terrenos de bienes nacionales. — 
J. Chlminatto R — Gobernación de 

| iiiapcl — Ingresado en el Libro de

: los años como el actual muy esoa- 
■ sos de aguas, el caudal del rio U'a- 

..y. . ' peí es mify poco y los regantes so-
"Calentador ¡ mos numerosos, y por este motivo 
'— " se pierden lastimosamente muchas

hectáreas de terrenos que quedan sin 
•.•ultivarse debido que no hay agua

samblc de trozos dc madera pa’ 
parquets."

32—57 OSCAR LEON MUÑOZ, de Valpátr 
ro quemador a petróleo mejorad:

33 - 57 COf’"AÑIA STANDARD ELECTRIC S A. C . de 
Santiago — "Un comnresor de nmp'itud y en«.an- 
ch-dnr de (jmolttud. dotado de un dispositivo mc- 
lorado para la supresión del ruido "

34—57 JUAN A. PÜIGP.REDON y WLADTMIRO YRERTE, 
de S-" Mo.— "Quemadores cilindricos para com- 
Íus'lh'n liquido usados en cocinas, e'iufas de ca- 

■‘••“îi*n y lo semejante."

HolandP
pprr ms'OLOEn \MPENFAGRTVK®»L dei

"Método de fabricación dc un nuevoj 
ferromagnètico.’’ 14, 15 y 16 dc enero dc

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS
La Alcaldía, por Decreto N.o 1912, de 26 de diciembre 

del año en curso, ha ordenado lo siguiente:
Llámase a propuestas públicas para efectuar la insta

lación de un sistema de recirculación en las fuentes de agua 
que se instalarán en los jardines que se construyen en la 
ladera oriente del cerro Santa Lucía, propuesta que debe 
incluir: equipo de moto-bomba, instalada y funcionando; 
instalación de cañerías de impulsión de fierro galvaniza
do, y el tablero eléctrico.

Las propuestas serán abiertas en el Salón Rojo de la 
Alcaldía el viernes 18 de enero, a las dieciséis horas.

Bases y demás antecedentes pueden solicitarse en el De
partamento de Obras (Bandera esq. de Alameda Bernardo 
O’Higgins, 6.0 piso, edificio del Banco del Estado).

GERMAN CORTES MALDONADO
Tesorero Municipal

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE MACHALI

Se solicitan propuestas públicas para el suministro y 
colocación de tubos de cemento comprimido y otras obras 
complementarias, en diversas calles del pueblo de Coya, 
de la comuna de MACHALI, con un presupuesto oficial de 
S 2.129.570:
380 metros lineales de suministro y colocación de tubos de 

cc. de 0,40 m. de diámetro, sin radier y con 0.10 m. de 
recubrimiento de hormigón, de 170 kgs. cem/m3. «obre 
el tubo.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Machalí el 
lunes 21 de enero de 1957, a las 16 horas, y para optar 
a ellas se requiere estar inscrito en el Registro de Con
tratistas de la Dirección de Pavimentación Urbana, en 
PRIMERA. SEGUNDA o TERCERA CATEGORIA.

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Partes 
de la Dirección de Pavimentación Urbana, calle Moneda 
N.o 723, Santiago, o en la Oficina Zonal de O Higgins, Ran
cagua.

EL DIRECTOR SUPLENTE

.VISO REMATE JUDICIAL-. RE. 
¿«'lición Segundo Juzgado Trabajo 
inte martiliero Armando Maioc» 
rnntardi. el sabado 26 enero, 10.30 
h??M. eñ San MartIn„14S- «m*«- 
r-nse en juicio ejecutivos segu1(Jot 
o’r Servicio Seguro Social las «i. 
ouientes especies contra deudores 
fidícanae: Amadeo Araneda Torre,.

Ert,u„ O-J.rdo. '•»»» O.
no Mlcox Avia N.o 4. N. F. 1871. 
eléctrico. 114: Luis Roja. Newaon, 
cafetera expresa Condoriac , con 
accesorios; Osvaldo Chanks Gavino, 
radio -Lafayette' N o 92003; Gui. 
llermo Rodríguez Alzóla motor eléc. 
trico “Westinghouse N.o 9541607, Vi H P : Club Social Audax ltl. 
llano, radio "Bentz" y tocadlsco, 
•Telefunken". 3 velocidades d, 
mueble, registradora ‘National- N.o 
3821082 y >«42.B‘ rel°í Puheci. 
hombre cronómetro. 17 rubíes, or<> 
18 kilates. pulsera oro, máquina cor
tadora fiambres, mesa póker con g 
sillones cromados.— Secretario.

(94) 15-1 p
Fon ORDEN DEL SINDICO DE Qufe: 
bras de Santiago, la Caja de Crédito 
Popular rematará el ella 23 de enera 
do 1957. a la, 11 horas en MaruM 
N o 849, un camión Studebaker 1955 
con mínimo dc $ 1.858.655. corred 

■■ )"'"■« >7
lado Morlce c|. Caccluttolo. que se tra- 
mita en el 4.0 Juzgado de M,yw 
Cuantía. '94) 14 ? 1«-1 P.

95) RESIDENCIALES

PIEZAS pensión. Recibo pasajero. 
Huérfanos 1393. (95) 28-2 P^
VERANEE en Llo-Lleo, S 600 dlarlai. 
Reserve pieza señorita Llmonmo, ca- 
gillz. 95 Arzobispo Valdivieso 65a. 
Llo-Lleo.________________ (95) 8-2 y,
DIECIOCHO «03.— Se arriendan pj,. 
zas y departamentos dos piezas, c|pen- 
sión cjs. muebles. Magnifica aten- 
ción'. Comida de primera.

97) SASTRERIA

CASIMIRES desde » 1.150 el metra. 
Depósito directo de fábricas. Cas» 
Saiazar. Avenida Bernardo O’HIggin» 
2783, esquina Libertad. (97) H|O C.

ños, extenso surtido, corte elegante. 
Precios incompatibles. Avenida Ber
nardo O’Hlggln« 2783, esquina Liber
tad. l97> «¡O C.

1U4) VEHICULOS VARIOS

lio en muy buen estado. Avenida El 
Salto, calle San Ramón N.o 18o.

(104) 16-1 P.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA

Solicíianse propuestas públicas
A. BPTclade«V®’OS SsCA^!
LES. con un presupuesto oficial de $ 62 461.091.

Las propuestas se abrirán en las Salas de Despacho 
del señor Intendenta de la Provincia de B10-B10 y del Di
rector de Arquitectura de esta ciudad, el día 29 del pre
sente mes, a las 16 horas. .

Bases y demás antecedentes se podran consultar en el 
Archivo Técnico de la Dirección.

SANTIAGO. 10 de enero de 1957.
EL DIRECTOR DE ARQUITECTURA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CENTRAL. DE ABASTECIMIENTO

Propuesta Pública N° 599
Reparación o construcción de una caldera,

para el día 28 de enero de 1957, a las 15 horas.

Bases y antecedentes, solicitarlos a la Central de Abas
tecimiento del Servicio Nacional de Salud, Sección Adqui
siciones, Avenida Matta N.o 644, Santiago.

EL JEFE

Consejo de Fomento e
Investigación Agrícolas

Solicíianse Propuestas Privadas 
para la adquisición de maquinaria y otros que se destina
rán a la Planta Lechera de Chillán y que se construirá en 
cooperación con UNICEF.

Las propuestas se recibirán, en sobre cerrado en la Se
cretaria General del CONFIN, Teatinos 40, 5.o piso, hasta el 
12 de marzo próximo, a las 12 horas, y se abrirán en la mis
ma fecha, a las 15.30 horas.

Bases y antecedentes en la oficina que se indica.
SANTIAGO, 12 de enero de 1957.

LA GERENCIA

L O

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Propuesta Pública Np 507
SIGUIENTE:

Papeles, Sobres, Impresos y Artículos de 
Escritorio, 

para el día 16 de enero de 1957, a

Propuesta Pública N- 508
POR LO SIGUIENTE:

8.000 Frascos, ámbar, boca ancha,
para el día 21 de enero de 1957, a las 15 horas.

Bases y antecedentes solicitarlos a la Central de Abas
tecimiento del Servicio Nacional de Salud, Sección Adqui
siciones, Avenida Matta N.o 644, Santiago. 

EL JEFE
SANTIAGO, 11 de enero de 1957.

las 15 horas.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE ÑUÑOA

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 
9bra®S,<X Pavunentación’ en diversas calles de la comuna 

V ' con un presupuesto oficial de $ 40.527 848:
a) 7 161 metro« cuadrados de calladas de hormigón de ee- 

™¿"t°BT.ibrado' de 0,15 m- de espesor, dosifica-

5 170 metros cuadrado« de calzadas de adoquín, «obr» 
base de concreto.

1.230 metros cuadrados de aceras de hormigón de ce
mento, d» 0,07 m. de espesor, sin chapa, dosifi
cación B . y obras complementaria«.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de ÑUÑOA 
e' Jueve» 24 de enero de 1957, a las 11 horas, y para optar 

.re$“ere .®sta^ inscrito en el Registro de Contra- 
EHAdCATEGORTAn Pavm“‘“‘6” Urbana, en FBI-

E°^ltár- ?as®s y antecedentes en la Oficina de Partes 
Nn 7»,eec?6n dc Pavimentación Urbana, calle Moneda i'i.o ¡xó, Santiago.

de

b)

c)

EL DIRECTOR SUPLENTE
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TEATRO
lenes humanas" 
viernes al Roxy

Radio

llenas humanas' e» la hUto
rte una muchacha hermosa 

I por conseguir fortuna llega 
a el asesinato, y que. para 
»rio. se vale de su «»cen

ote sobre un aviador, que es 
STOgante John Bromfleld.

tgónlco femenino "Hienas hit 
os" m «trenn al viernes ¿.n

La ilegítima" va 
mañana al Santiago

Por W clne w o«Mlon«
mucha altura - hnná lr“Udo con

Ron JU L'ú^to ’ron”«! *" Pn>t*' 
Amanda del L£Sa - Ti*' Torru'°- 
ter. Llano y Adriana Wel-

Mañana lloraré" 

se estrenará hoy

>H*n Roth en li producción Me- 
"Mafiana llora.

JjA HAU1UIS LUIYES 14 DE SISERO DE IW7.

"París, siempre París" 
estrenan hoy dos cines

Hoy estrenan loa cines Lux y 
Dante simultáneamente la cinta

■portunldad d» mostrar la ciudad

I Boris Day se consagra: "En inanos del destino' 
ria Dav uereja de James Ste- . URSllHO

il vicio da la bebida. 
Irada de admirable 
■clón de 1.» Estudios

Siguen iriuníando las atracciones del
Opera en la revista "Picazón del 5.0 año

mente lograda por «u» cuadro« 
musicales, »u» aketebe» que toca»

Al Victoria irá mañana 
"Más allá de la fierra"

En Ma< allá de 1« tierra".

se consagra a través de au 
telón dirigida por Alfred Hltch 

en, el film. "En manos del 
J io?. Angulos de sugestiva V «u originalidad pera man 

«I suspenso.

Mañana en cine Golf 
"He muerto mil veces'

International Films 
anuncia sus estrenos

Victoria.
ría rrv'liwóa eon vigoroso» con
tornos de realidad, y tanto lod 
bélicos sucesos interplaneterios, en

yiA DEL ESPECTADOR
WtaMTONIoyWWQUtRWKTIL MM?

Descanso, 
ÍmILO HENRIQUEZ. — Teaur. 
însayo: V.: Puebleclto.
OUSIRO.-^-Compafila da Ravti- 

Picaresque.___________________
ilEZ DE JULIO.— Compafila da

NORMANDIE. 
nal.—Hoy como

NOVEDADES” __ R “ri'mirt;,
*' ^?d0'rtDO* r"ne,°’ **» «PT-e 
IOS, Agregados.

O’BIGGINS*,

Hoy y YODA LA SEMANA I 

CLfNN FOOD 6IR6AW SJMMCK
EL NIÑO PRODIGIO DEL CINE ESPAÑOL.

Pablito

otros mundo».
El derecho

"La taberna del mal" 
mañana en el Florida

pecio v los experimentos que to
man cuerpo « través del film son 
fruto de lergoe estudio» llevado»

,MPER1AL.— Corapafile do Re-
jtas Pigalle._____________________

Compafila de AmericokARU. 

OPERA----------- --------- - - -----
Lg: Compafii» de Revistas

▼o°?r«NTB JT V- S' N-: Cuando 
don%amiio. P’‘q"efl° mundo de

nm“'"0” - •CTTM4 Bi-S- 

PRAT — R La Picara “Ariette

V sus MUJERES 
wmxso .rJoLfat/fl aaiwv -tta aUKW Mva 

»TECHNICOLOR I 
■attb'IM I

como es fácil >1 cine Florida

Imperiales", en la que comparte 
honores junto a Lula Mariano 
Muy pronto esta magnifica opere-

HOY 22 HRS.
PLAZA CONSTITUCION

LOS ACROBATAS
ALEMANES

violent» acción y filmada

PETIT REX.— V. y N.: Compa
rti- Nacional de Comedlas: El cham
pagne tuvo la culpa._________ _
I ■“BATCH.— iDescfipso),

CINES

ALAMEDA.— R.: Maria Anto
ja, La carta delatora. Aguas

.ALCAZAR. —-^Reparaciones.
■ ALMAGRO.— R.: Luz en las ti
nieblas, Camino a Bali, Serás mi 
marido,__________ __ __________

ELHAMBRA . — R : Los cinco 
mü dedos del doctor T., La egoís
ta, Fuego sobre Africa.

AUDITORIUM.— R.

AMERICA — R.: El retrato de 
Porian Gray. La cobarde. Burlada.

APOLO.— R.: Hijo de padre des
conocido, Malaya, La hija de la

A8TOR.— M., 
y yo. Agregados.

AVENIDA MATTA — R.: Des
pués de medianoche, El caso de 
Thelma Gordon, Fantasma del mar, 
Noticiarios. -

5 (En tus manos está mi vidai .
BALMACEDÀ.— R.: El derecho

otros mundos.
BAQUEDAÑO. — R.~ 

de Cádiz, Sangre y luces.
BLANCO ENCALADA. — R.: 

Porqué vivir. El caso de Thelma' 
Gordon. Conflicto de loa hermanos 
Marx, Noticiarlos.

BRASIL.— R_: Alma de acero. 
Tierra y libertad. La pasión desnu-

CAPITOL— R.: Abbott y Cos
tello contra la momia. Tanganyika, 
Donde manda el diablo.

CENTRAL.— M., V.

PALACE OVALLE.— R.: La «s- 
clava del pirata. Jinete misterioso 
un paisano trovador.

PALERMO (Puente Altöl. — R. 
dr^IQ e te*ón. Horizontes de pie-

encantadora enemiga."
PEDRO DE VALDIVIA.__ V v

RÓma°tr°* ‘''H'”08, El «»A««®’ <«*

PRINCIPAL. — R.: Festival de 
cortos, con Danj^Kaye. en colores.

PORTUGAL. — R . Un hombre 
de calamidades. La picara Arlette, 
Kim, de la India.

REAL.— M„ V. y N.: La htato-

Portugal.
roll. Abril

HECOLETA.— R.; Francisquito 
en la Armada, Regreso del mons- 
truo. El último renegado.

tiempos, Saqueo de Roma.
REPUBLICA — R_: Vestir .1 

desnudo, Mujeres perdidas El error 
de estar vivo.

HEX— M., V. y N.: La org 
sa y el libertino.

RITZ— R.; Abajo el telón.
RIALTO — R_: Huida al caña- 

veral. Pasión.
RIVIERA.— R_; Los malos, Agre

gados .
ROXY.— R_: La puerta de •»- 

cape.
ROMA.— R_: Amor envenenado, 

El último acto.
SAN ANTONIO.— R.: Tiburones 

de acero. Agregados.
SANTA” LUCIA__ M., V.. S. y N.:

Tierra de los faraones'.
SEPTIEMBRE — R.; Amor enve

nenado, El último acto.
SANTIAGO. — M.. V. S 

Para siempre amor mio.
SAN MIGUEL.— R.; Abbott y 

Costello contra la momia, Tambo- 
... j. - Francisquito en I
la Armada.

SAN MARTIN, — R.: Hombre 
hasta el fin. Noticiarios.

Tie- SAO PAULO.— R.: Rebelde 
causa.

ÍLGOIF?=
JACK PAIANCE

Muerto

Mil Veces

Shelley Winters

METRO-LAS LILA
BANDERA 141 TELEF 83361

1-, 6.15 y 9.30 P. M. 3.45, 7.- y 10.- P. M.
SOLO PARA MAYORES

ASIENTOS NUMERADOS EN VENTA

¡GRANDES ESTRENOS M-G-M 
también durante el verano, en 

un ambiente fretco y agradable!

¡FILMADA EN EL^ 
MISMO SITIO \
DONDE OCURRIO 
...EN EL ALMA-- 
DE UNA MUJER! .JE.

MANANA LLORARÉ

Hoy día de descanso 
para el Experimental

El Teatro Experimental tiene hoy

to no habrá función en el An to-

cene 
BAILE Y 
DIVIERTASE

Y CAPRI

DfSOt LAS 
«P.-5ORM.

DE BRAVOS.
HOMBRES 4
ESTE
DERIVAN 
LAS
AMfROSiì
SU 
GRANDEZA.

. MARCONI
■ AV M.MOtTT 342 1*3 42867.

ROTATIVO Df l.P.M

NOY'
OTRO SCUSACI O 
NAL ESTRENO

STEWART GRANGER^ 
¥j GRACEKEUY 
« PAUL DOUGLAS-

FUEGO VERDE
fsanto DE ENSAYO - UNtVEntlDADtATOUCa

EBLECITO
ARMANP« MOOCK

HOY VERMUT
ULTIMOS 7 DIAS

CERVANTES.— 15. 18. 20.15 y 
22.30 horas: Las vacaciones del se- 
fior Hulot. ___________ _________

COLON — R.: Angel de vengan
za. Yo fui’presidiario. La picara Ar
lette, Pasión desnuda. Noticiarlos.

SUR. — R.: Festival de Tom y 
Jerry, Agregados.

SELECTA. — R.; Mujeres con 
pasado. Sala de guardia. Lo que le 
pasó a Sansón.

SUSAN HAYWARD
Richard

CONTE
CINELANDIA.— R.: No me pla

tiques más. Noticiarios,
CONTINENTAL.— 1M 

El rebozo de Soledad.
y N.l

CITY__ R.: Mientra» Nueva York
duerme, Noticiarios._______________

CLUB DE SEÑORAS. — R.: El 
retrato de una desconocida, SI san
to de Enriqueta.

TALAGANTE.— R.: La» llave» 
del paraíso, El último acto. Noti
ciarios .

TOESCA.— R.: Locura de ve
rano, Agregados.

VALENCIA.— R.: Hampones de
■Chicago, Francisquito en la Ar
mada, El último renegado.

VAN FLEET

Eddie
ALBERT 

Don 

TAYLOR
DANTON

CHILE.— R.: Tambores de ven
ganza. El último renegado. Hampo
nes, de Chicago.___________________

VERDI.— R.: La carga de los 
lanceros, Corsarios de Trípoli.

VICTORIA.— M., V. y N.; Ar
tistas y modelos.

PRONTA LA
PE7TT REVÍSTA

"30 MINUTOS 
ALREDEDOR

DEL MUNDO"

con

EGLE MARTIN 

REY CHAROL 

ESTHER SORE 

Eugenio Reías 

Iris del Valle

Tessy Rainer , 

Isabel Andina

Chito Morales 

Ballet del 
Bim Bam Bum

ttxürto canute farvúQuRt TELEF.^4862

■Ub. NACION

DANTE — M., V. y N 
siempre París. Noticiarios.

DIANA. — R.: María Cristina. 
Duelo en la montaña, Matrimonio y 
mortaja.

DIECIOCHO. — R.: Cantemos 
corazón, Otro amor, En tiempos de

VIENA. — R.: El enmascarado 
de plata. Me lo dijo Adela, Vigi
lantes y ladrones.

¡Premiada en el Festiva! Cinematográfico de\ 
Cannes como u!a mejor actriz del año "por\ 

. est¿ caracteruacidn! ____ j
Oveaifo Praducoóo

OVKL MWN • UWCf WIINfiARTFM En METROSCOPE
• CON SOWIOO flTatOfÓHICO KBftCU

PUENTE 540
(INTERIOR)

DE (A 12 P.M. I

EGANÁ.— V. y N.: Ultima cla
se. La edad del amor.___________

EL GOLF. — V. y N.: Oliver 
Twist, La burla del diablo.____

EL SALTO. — R : Madrugada 
infernal. Espionaje en Shangai, y 
Campeón por un día.

ESMERALDA. — R.: La picara 
Arlette, La cobarde. El expresó de 
la muerte.______________________

FLORIDA.— 11. 13, 15.30. 19 y 
22 horas: Callejón sangriento.

GRAN AVENIDA.— R.: Borras
ca en el puerto, Siete novias, La ¡ 
última coartada, Noticiarlos. j

HOLLYWOOD. — R.: Campeón | 
por un dia. Ciudad en las sombras, i 
Negro es mi pasado.  i

IDEAL CINEMA. — R.: Pobre 1 
huerfanita, Tú y la» nubes. Cara a ¡ 
la muerte. __________ ___________

IRIS?— R.: Hombre» sin rumbo. | 
La conquista del Everest, Prisione- । 
ro de Zenda.

EgaiJJX DANTE
j SMMB

ROTATIVO DEHa24MS.

HOY^_____
^sBèNL & ¿fofo de faiéuca,
fW LUCHO GATICA

na. Hampones de fhicago. El últi- ; 
mo renegado.___

LA PALMILLA. — R.: La bien 
amada. Palabra cmplida. Agregados.

LAS LILAS.— V. y N.: Maña
na lloraré. Noticiarios.

LIBERTAD.— R.: Angel de ven- I 
ganza. Yo fui presidiario. La picara | 
Arlette. Pasión desnuda. Noticiarios. |

LO CÁgTILLO. — V. y N.: El
placer. De la misma carne.

LO FRANCO, — R.: Tambores I 
de venganza. Abbott y Costello 
contra la momia, Tanganyika.

LUX —“ R Paris “siempre Paris.
Noticiarios.
" MÁJPO. —” R ,7“Petei- Pan. Pino- , 
cho, Falsa justicia, Agregados.

MARCONI.“— r“ Fuego verde/

MIAMI — R.: Torrente de oro, I 
Agregados .

MI¿:A FLORES— R.: El regreso , 
del monstruo. Héroes del mar. No- • 
ticiarios.

MISTRAL’ 12_r_: La“señ¿T'dél 
águila, Rodeo trágico, El tesoro de 
Meaabi I

MINERVA.— R.: Sinuhé, el egip- |
—Agregados. __ _  !

MONUMENTAL”—T~R~; Conflicto I 
de los hermanos Marx, Héroes del I 
«har, Mujer de coraje. I

MODERNO —~-R.: Conquistador 
de los mares, Un paisano o El tro
vador de las pampas. Jinete mtste-

MUNICU’AL (San Hernardoi . — 
B : Para siempre amor mío. La le
yenda del Inca. ______

PEÑAÍLOR. — R.: Celda 2455. 
Pabellón de la muerte. Fantasmas 
con los tres Chiflados.

NACIONAL — R.: B1 expreso 
de la muerte,’ El cobarde, La pica
ta Arlette, Agregados.

NACIONAL (Puente Alto).— R 
La tuerza del deseo, Antro de la
drones.

*■

(MAYORES)

(Mr IMRIlll 
BOSí t

un elenco extraor
dinario destacando 
ALCHANSONIER
IVES MONTANO

internacional films.

JAMES 
DEAN 

la sensación de 
”*l Este del Paraíso” 

se supera en este 
violento drama'

: “WiSEWJ
|B1M|

Cinemascope
WarnerColor 

NATALIE WOOD - sai minio 
(MAYORES)

A***“ «*WßWHdl.tPE 
CONUS CANCIONES FAVORITAS DE LA JUVENTUD 
MaMMMMMaaMMMSMkMdlBat^inaa^MaiMMn

ROMÄ-«^E

HOY
REELEGIDO POR

! XW
Jjcomqelgran

CANDIDATO DE LA ALEGRIA.
/MARQUELE PREFERENCIA?

i I (. M AVO«? E S V MEMORE S ) _

KOTATtVO oe 2 PM.
PROGRAMA DOBLÉ

EXTRAORDINARIO.

STEWART „ JEAN

Granger Simmons
AMOR (fMnim i* ,06' I
ENVENENADO]

DESDOLAS 15 HORAS

LOS 10 

ULTIMOS, 
DIAS 
EN LA 

VIDA 
DE
HITLER.

ULTIMO
estrellas
ALBIN SKODA" 

OSKAR WERNER

PÒSA HUA», ». A.
•rii na •schMlvai
W|AB1O MORENO

CHRISTIAN! MARTfll



ULTIMA PAGINA DE ESTA EDICION 
Edición d» 160 páginas — Precioi $ 80— LA NACION
Intelectuales y escritores chilenos Jan 
testimonio de su admiración por Gabriela

Bodas de oro de un 
sacerdote capuchino

DESTACAN SU RECIA PERSONALIDAD EN LAS LETRAS LATINOAMERICANAS
MANUEL ROJAS.— Habió । sión. conversando intnname 

•qui P017}0 Presidente de la So- con ella, de oue era :n ni - 
ciedad de Escritores d? Chile, débil y ternero a. necesiti íer — Decano de la facultad de 

da I Filosofía v Educación , de ,1a
dulzura al dirigirse a los ñi
ños. Eran los amaoos üe su co
razón. Recogí* la poerisá toaos 
los ecos del • Uhivérse, de este 
mundo inquieto en 1¡ue vivimos, 
de las luchas • y aspiraciones 
que a los hombres separan mu
chas veces, y su pala ora enton
ce-. era de justicia y de amor.

No quiso confinarse egoísta 
mente en dominios que le eran 
propios y placenteros, y desdi 
los cuales tanto prestigio con 
quis*ó para el nombre de Chi-
ra chilena. La tratamos sólo 
una vez y a. recordarlo ahora, 
vienen a nuestra memoria cier
tas reflexiones del Dr. Mara
ñen. Dice el escritor español: 
“Yo no sé dónde, ni cuándo, ni 
cuántas races he visto a Ga
briela Mistral. Sé que la he vis
to. Y su recuerdo tiene esa pa
tética emoción de lo que se que
ría tanto conocer y se ha cono
cido sólo una vez sabiendo que 
era para siempre”. C¿1¿ u™ 
vez, repetiríamos nosotros. Tal 
era el, magnetismo de la ilus
tre personalidad oue las letras 
humanas han perdido."

Al pie de la escala de mármol del viejo edificio, 
hace 36 años, a poco de la fundación del Liceo. 
Gabriela Mistral reunió a sus “hermanas y her
manos", profesores y con éilos posó para el fo
tógrafo. Como en todas las fotografías y todos 

m vez. ouureouv que ,os recuerdjs que se tienen de ellas, muestra 
siempre”. Sólo una ' a<l,,í ,a misma paz. interior que se le asoma al 

- ~ - 'rostro. De izquierda a derecha, en la primera
fila aparecen: Aníbal Araceria, Estenia Aliaga 
de Vila, Presbíteros Echeverría y Luis Román. 
LUCILA GODO Y (Gabriela Mistral). Pbro Jo-

se Maria Uorral y profesor «nor Elgueta - E 
segunda fila: Graciela Pozo. Aida Ascm. F o

ra Yanez. Carmen Silva. Gina Burotta. Sib»1* 
Arava, Ana Games de Latorre. E*ura FoluH 
lA)Ia Mardones, Carmen Orellana, Sara EsP 
noza. Adriana Torreblanca y Luis* Fernandez. 
En la ultima fila: Magdalena Molina, Nadia Ko- 
galer. Mireya Lafuenle. Belisapo Prats, Celmira 
Zuniga. Eglantina Ruiz, Juan* Vasquez, Mar

garita Mac-Guire y Laura L*t*pi»t____
Ruiz, Juan* Vásquez, Mar-

RONDAS DE NINOS
Gabriel* Mistral aparece en esta foto, to
mada en 1954. frente *1 busto de I» Pedro Agui
rre Cerda, quien, cuando fuera. Ministro de Edu
cación y poaterionnense Presidente de la Re
pública la distinguió con cargos oficiales en la 
pedagogía y en el servicio exterior. La poetisa,

acompañada del entonces mayor Santiago Po
lanco Ñuño, hace un recuerdo emocionado de 
su amigo don Pedro, y en su expresión se ad
vierte el reconocimiento que le guardo por

Gabriela Mistral

siempre.
gran poetisa. Para los que en recuerdo está unido al de seres i ]03 maestros del instituto Pe- 
algún tiempo y* lejano pudi- que ya murieron. Me la presen- dagogmo de la Universidad de mne anjzar da- «n amhtari fue tó Federico Oana mn e.aen- । chíle a] musiUr el responso

atribulado para esa maestra I 
María । incomparable que fuera y será 
toe i« । eternamente Gabriela Mistral.

| Al cerrarse la biografía corpó
rea de lo pasible que en ella 
había, se nos viene a la men-

¡ te las proíéticas palabras de 
। Hermán Mervin; "Creedme, ami

gos, hombres no inferiores a 
j los genios universales nacen en 
। ¿¿te momento a orillas del 
| Ohio, del Amazonas, del Bio 
i Bio. Sin duda, nuestro error 

consiste en imaginar que ven-
' di-án vestidos a la moda isabe- 

lina o de la Corte de Hispania, 
y Que serán autores de dramas 

LA GRAN MIRADA DE DIOS । Inglaterra o la clásica España 
e insuirados en las modelas dpi

mos gozar de su amistad, fue 
también una gran mujer. Su 
compañía tenia un encanto que -------- ---------- JU
personalmente no he encontra- Baeza. muerta también, fue la eternamente

¡ tó Federico Gana, gran' escri
tor ya muerto, y una de sus

1 alumnas predilectas.
do en nlguna otra. No sé en 
qué residía éj, si en sus pala
bras, en su vóz, en sus maneras 
□ en todo su ser reposado y 
digno. No se sentía el tiempo 
si se estaba a su lado y podía 
uno oírja conversar durante 
horas sin cansarse Jamás. A 
pesar de ser o de perecer un« 
mujer fuerte, daba la impre-

madre de mis hijos. Como Pre
sidente de la Sociedad de Es
critores de Chile, y como ami
go de Gabriela Mistral pongo 
de manifiesto aquí el dolor 
que provoca en nosotros la des
aparición de una de las muje- 
res más eminentes que hayan ’ 
nacido jamás en nuestra Pa- — 
tria.”

GABRIELA ESTA RECIBIENDO

e inspirados en las modelas del
Escribe Laura Rodig ante la figura yerta de la poetisa l Renacimiento. No es así. Los 

i genios son parte integrante de 
hictír!;□. con ellos 

mismos su tiempo y ellos lo 
i pintan con su colorido original.

Laura Rodig, la escultor* que 
Íilasmó en el granito la pura 
magen de Gabriela, escribió es

tas palabras en honor suyo, al 
conocer la noticia de su muerte:

“Mágica mirada verde del dial 
como una pequeña copa de ajen
jo sostenida en pulso tembloro
so. Párpado detenido. Espacio a 
una palabra que lo cruza, muti
lada. para decirnos la tremenda 
frase de humo o de plomo he
lado. Impacto rebotando por la 
piel erizada hasta dar en la fi
bra íntima. Suspendida en el 
tiempo ya eres de todos la “som
bra amada” para siempre. La 
que has ido sumergiéndote len
tamente en la laguna letal del 
sueño.

Como una camarada que está 
a la otra orilla del adiós. Que 
mira caer la mitad, luz de la 
más alta estrella en remolino 
turbio ha estado el alma aten
ta en la honda pupila que aca
ba de apagarse y que era la tu- I 
ya.

Alguna vez entre mares solos 
v témpanos alucinantes vimos 
juntas esto que veo y ahora por 
no perderme —sola— en el gran 
silencio que me aprieta, quiero 
asirme a una columna dejada 
en la tierra como cosa que ten
go que agradecerle a] destino.

A una alta pincelada de luz 
con tu figura que hace sólo unos 
meses entre las rondas de las | 
criaturas de tu pueblo dejamos ¡ 
en Vicuña y en los cerros de tu 
amado Valle de Elqui.

Entonces te dijimos: “Gabrie
la, cuando te conocí y me cobi- ¡ 
jaste como una madre, pronun- ' 
ciaste unas palabras que siem- j 
pre recordé, pero cuyo profundo . 
sentido sólo ahora voy desen
trañando”. “Tú serás el bordón 
que Dios ponga entre mi mate
ria y la nada". Han pasado, des
de entonces, muchos años y mu
chas cosas. Y sucedió que coro
naste de gloria y que cubriste a 
Chile de dignidad".

, . ., , . Bciijus Mju pince mi
Nos alejamos. pero solo he si- su tlempo hl5tórlco. 

r» enmn el hrarr» rie un rio del _ ¡____ ... .do como el brazo de un rio del 
que se separa, pero del que se ,u „rlgul„.
lleva siempre parte oe su can- Todo lo ue hs ld Jlch0 
dal aquí estoy en la comente n0 hace -------- -
de tus caudalosas aguas Y aquí mlnos de Bcceso 
estoy en el tajo profundo de tu dup ddeda Do, d 
valle que tiene tanto del que ho- ‘ 
yare la planta de Cristo.

Y aquí con tus criaturas en 
este profundo valle o cofre de । uv
piedras preciosas ardientes, ayu- de. Vicuña, en el paisaje flori- 
dadoras en la maduración de los I do que abren los transparentes frutos. «-■«!>—. ----- j,---- -

Aquí estamos, por fin, esta . — - ---- ------------ - ,
mañana, a los pies de tu figura que con su guitarra criolla. Ra
que con tanta unción han mo- —----- •-
delado mis pequeños dedos, 
ahora eres como un sueño su
bido de las manos y como un 
privilegio de nuestro destino el 
dejarte en medio de tu pueblo, 
en medio de la vida sencilla y 
luminosa de tu gente, maravi
lloso destino el de dejarte aquí, 

I en que, como dijo nuestro poe
ta martirizado, que en la alta 
noche, la luz de los astros te pei
ne los cabellos. "Te entregamos 
a los niños de hoy y de siem
pre para que te véan tal como 
cuando en tu dolorida madurez, 
venciendo obstáculos y distan
cias viniste a mirarlos, viniste, 
quizás por última vez al bautis
mo matinal”.

Aquí te quedas, alzada en la 
luz desde esta mañana, entre los 
árboles que tal vez tienen tu edad 
y frente a la palle en que nacis
te. Te quedas como la madre o 
la hermana mayor velando so
bre tu pueblo y sobre tu valle. I 
Como una emanación de tu exis
tencia te hemos grabado tus pro
pias palabras, que en su fondo 
vivido, han sido tu destino:

“Lo que el alma hace por su 
cuerpo es lo que el artista hace 
por su pueblo..

Sé que a esta hora estás re
cibiendo las flores de tu valle. 
!a honda lágrima de tu pueblo y 
la gran mirada de Dios.

¡ no hace sino multiplicar los ca- 
. í: a lo mucho

que queda por decir'-. Y estas
I sentencias americanas de 1891 
i profetizan el nacimiento de es- 
। ta mujer insuperable. El adobe 
. asoleado de la humilde casita

hilillos de agua cordillerana, 
acunó a esta maestra rural,

LAS madres contando’ batallas 
sentadas están al umbral. 

Los niños se fueron al campo 
la roja amapola a cortar.-

SE han puesto a jugar a los ecos 
al pie de su cerro alemán.

'Los niños del lado de Francia 
rompieron también a cantar.)

•L canto los montes pasaba.
1 'El mundo parece cristal.)

Y a cada canción las dos rondai 
han ido acercándose más.

LA frase del canto no entienden, 
mas luego se van a encontrar, 

y cuando a los ojos se miren, 
las manos tejiéndose irán.

LAS madres saldrán en su busca 
y en lo alto se van a encontrar 

y al ver la viviente guirnalda, 
¡su llanto va a ser manantial!

T OS hombres saldrán en .su busca 
y el corro tan ancho será, 

que siendo vergüenza romperlo ‘ 
riendo en la ronda entrarán .,

E1

Un« real cédula.— Rea! cédula 
creando 1« Casa de Contratación en 
Sevilla. Esta casa se destinó a ser 
depósito de Jes mercancías Importa
das y exportadas a las Indias, y en 
realidad para centralizar de un modo 
absoluto el comercio con América, 
hasta el punto de constituir un ver
dadero monopolio.

ajas.— Real eédula autorizando el 
matrimonio de españoles con indias, 
lo que vino a llenar una necesidad 
in los países de América española.

Fabry y la córnea.— Fabry de Hll- 
len recurre al imán por primgra vez 
»ara extraer de la córnea cuerpos 
txtraños.

La Expedición Libertadora.— Ramón 
Prelre sale de Mendoza en dirección 
i Chile, al frente de la primera Dl- 
rislón del Ejército Libertador. Debía 
»travesar la cordUlera por al paso de I 
El Planchón. Le habla «ido éneo- I 
mendada le misión de imjipdir que I 
es 1.400 españoles que el Gobernador I 

arcó del Pont había enviado a Ja I 
lona comprendida entre San Fernán-1 
to y Curlcó pudiese* regresar a Sen- | 
a«°- - .

dresito, o sea. Andrés Filomeno Gar.- 
cía Acosta. Era muy Joven cuando 
abrazó la carrera, religiosa, como sim
ple. Fue destinado a Chile y llegó* 
a la Recoleta Franciscana, donde se 
le destinó a limosnero. El Padre Pa

dó su sangre, y observó que con ella 
se producía el milagro de la licua
ción. El doctor Fonteclll« levantó 
un acta con los resultados. Aún es
peran su canonización.

Ingres— Mllére Ingres, el notable 
pintor. Sus obras se destaran sobre' 
todo por la nitidez del dibujo.

de los Estados Unidos decreta la di
solución de la secta de los mormo
nes, como contraria a la moral, y

tiquea la poligamia en el Estado de 
Utah. Guiados por su jefe, San José 
Smlth, fundaron Salt Lake City. Es- 

Batalla ee san vano..— ».»a. « < fados Unicos brilla por sus extraños 
San Carlos de Chlloé Fue la última | culto« de ow’h 
»ntre chilenos y españoles. ¡

ASMARA, (ANÄA).— 
i pontáneo fenóejo 
lugar 1* celebración de

■ Vicario Apostólico
I monseñor Gian
1 El vicario, que lo es decae 

1936, fue antes visitador 
lico de las 
y y» rir un prestigio

i neralizado en loa 
I en Eritrea.

den de los , 
; toridades locales,
sular y loa 

' diversas 
' ron publicamente 
! clon de 1» i«*«.

Campaña católica 
inician en Italia

I ROMA, 'ANSA?.— La Aceita 
í Católica Italiana, en todas mu 
* ramas (Juventud masculina, y 

femenina, hombres, mujerea, 
universitarios), ha iniciado un* 
campaña nacional de estudio y 
propaganda sobre el tema "L* 
educación cristiana y la escue
la". Este fue el tema de la “Se-* 
mana social” del año pasado y 
lo será, pues, también éste.

I igualmente, el tema de la 
mana social” de este año, que 
ha sido "Economíá y moral”, ie. 
rá el de la actividad de toda I» 
Acción Católica en 1958.

En el artículo, d¿ apertura del 
número especial de “Iniciativa”, 
órgano de la presidencia gene-’ 
ral, el arzobispo, Mons. Mario I. 
Castellano-, asistente general de 
la ACI. escribe que "el proble
ma de la educación en la escue
la es problema eminentemente 
religioso, puesto que de la esene- 
la depende en gran parte aque- 
Ha sanidad moral que es base 
indispensable para la formación 
de las nuevas generaciones y 
aquella apertura espiritual que 
permita a los jóvenes seguir y 
reforzar en lo intimo de su al
ma. la fe y la adhesión a la gra
cia y a 1* iglesia.

2 cachorros para
un Sr. Intendente

- । maba a los niños a la puerta 
, acogedora, para hacerlos dan- 
- zar la ronda de la paz. v po- 
i nerles en los labios el óleo cris- 
1 tiano de la palabra que redime 

de la ignorancia y bautiza en 
’ la cultura.

Fue su vida una tragedia in- 
. terior, misteriosa y tremante, 

de la que su genio obtuvo por 
i i sublimación el evangelio de su 

mensaje de piedad para el hu- 
; । mílde, para el huérfano y el 

desamparado. Fue su poesía al- 
' ta como las montañas andinas 
, de cuyas esencias extrajera la 

potencia viril de expresión. Su 
I verso tenia la sublime majes- 
| tad del canto bíblico y la des- 
। olaciórx del maravilloso crepúscu- 

del Andes. Pero su voz de to
rrente supo también adelga
zarse cantarína hasta llegar al 

| remanso de su Imagen defini
tiva. Fue Gabriela Mistral la 
eterna maestra, en su verso, en 
su acción, en su existencia. Lo 
fue en México, país'que la lla
mara fraternalmente a com- 

I partir una trascendente misión 
' pedagógica. Lo fue en sus via- 
1 jes innumerables, donde se 

buscara a sí misma, v la vimos 
una tarde, bronce en vida, ir
guiéndose en la Plaza de La 
Habana, para explicar al Conti
nente el sentido misional de 
José Martí, y al recibir en 1945 
e! Premio Nóbel de Literatura, 
hizo del nombre de Chile, su 
querida Patria, la estatua im
perecedera de la nacionalidad 
colectiva. Y por eso hoy, la llo
ran los maestros y los niños, los 

[ tristes y los desamparados, y 
। hay crespón en los árboles, y 
en las fuentes y en todo aque
llo inanimado, que Gabriela 
Mistral animara con el soplo 
eterno de su poesía.”

^gprMANUEL VEGA.— “La voz 
más alta y más pura de la poe
sía castellana en nuestro tiem- 

i po, ha enmudecido con la 
muerte de Gabriela Mistral. Pe
ro nos quedan sus cantos, hon- 

1 dos, bellísimos, inspirados en 
! los sentimientos más excelsos 
| y también más desgarradores 

del alma humana: el amor, la 
muerte y el misterioso destino 
de, los seres y las cosas. Se ha' 
dicho, lo ha dicho Alone, que 
sus acentos lírieps ' inconfun-' 
dibles-por la majestad de su to
no, algo tenían de — ’.engue 
que hablaron los profetas. Era 

.fuerte, sin duda, y de una incom
parable emotividad la expresión- 
de Gabriela Mistrál. .que tam
bién . lograba extraordinaria

■pxESPUES bajarán a las eras 
U a hacer sin sollozos, su pan.
Y cuando la tarde se apague, 
la ronda en lo alto estará.

BRESCIA, (ANSA).— Un cir
co que ha erigido su carpa en 
la periferia de la ciudad, ha 
ofrecido al intendente de la 
■ leona de Italia”, dos leoncitos 
nacidos hace algunos días, en 
la estación ferroviaria.

Estos dos nuevos bresciant® 
son hijos de "Mesalina” la fie
ra que con sus coqueterías pro
vocó no hace mucho la muerte, 
de *'Tobruk” por parte del ce
loso "Tarzán".

Los leoncitos serán expuestos• 
e_n una jaula, entre los jardines 
¿el collado que domina la ciu
dad. v

EN SU DIOS SE HA DORMIDO
I COMO EN UN COJIN DE LUNA.
I Doña Isaura de Guzmán Maiurana recuerda a Gabriela

gración mundial? pero quizá al
cance . a subrayar algún rasgo 
suyo que parezca esencial en su 
personalidad.

No abandonó, nunca ella su 
carácter de maestra. Desde la 

----  ---- -----------------------  । ayudantía de la Escuela rural 
do desde sus tierras de Elqui a ¡ de la Compañía o de la Cante- 
hacer clases de castellano en el ! ra, el campo de su enseñanza 
Liceo de Niñas de Los Andes. * • ...
y desde allí escribía con fre
cuencia a mi marido, para pedir-

Doña Isaura Dinator de Guz- f 
man Maturana, antigua maestra 
y esposa del gran pedagogo que 
fuera don Manuel, nos ha hecho 
este recuerdo de Gabriela:

■’Cuando la conocí, era poco 
más que una niña. Había veni- i

se fue ampliando, ampliando, 
hasta ejercer el magisterio so
bre todo su país, al que amó. — — --------- .—, r .   — tjuc aiuu

le algunas indicaciones bibliográ- como prolongación de su áspero fionc Suc norfoc mío oo valle, mvtwaU-iv.n .. a__ i
En París obtuvo su triunfo consagrando y definitivo como artista 
de teatro en el difícil y complicado papel de “Juana de Arco”.

INGRID GANA BATALLA
DEL TEATRO EN PARIS

L
A actriz Ingrid Berg
man ha quedado de
finitivamente consa
grada a la gloria del 

teatro sobre el escenario más 
difícil del mundo, como lo es 
el del “Theatre de Paris", que 
desde hace muchos años no 
vivía una noche de tanto es
plendor. Juana de Arco ob-

tuvo así el triunfo en una 
nueva y gran batalla, y no ’ 
obstante las criticas previas | 
de RobertAKemp, de la Acá- i 
detnia Francesa, el eco de las 
ovaciones de Ja “genérale” i 
fue de tal magnitud que na- ' 
die. ni siquiera el propio i 
Kemp, se atrevió a poner en 
duda el éxito.

ficas. Sus cartas, que juntos co
mentábamos, mostraban ya una 
personalidad literaria recia 
nueva.

valle primitivo, y sobre todo el
... continente, que le pareció tie- 
y ; rra poblada por sus propios her- 

-------- ] manos.
Un día. acompañada de Fide- j Su “Maest 

lia Valdés, directora de aquel por muchas ueuauas en toaas 
Liceo, llegó a nuestra casa de 1 las Escuelas de nuestro idioma Sínniiacm Vro alto z ____

Su "Maestra Rural” seguirá
---’ = décadas, en todas

Santiago. Era alta y sencilla, de 
tez más bien morena, con lím
pidos ojos verdes. Sus rasgos 
equilibrados y el porte armonio-

No abandonó nunca su amor a 
la humildad, a las cosas y a los 
seres humildes. Desde la lám- 
FQaJaió<l’Í?^a„mOit¡g}ia ,el bri110 de -— •“o-.mas ¡a reú que
las manos tejen en torno del 

i brasero. Desde el surco abierto

----- j ¿ — J--ammugua el DflUO ae
so. le daban una quietud que las lagrimas hasta la red que 
los anos irían haciendo maips- las manrw toíor. .-----los años irían haciendo majes
tuosa. _________ _ oui.uu -nuicrto

Guardaba entonces algunos ¡ como una cuna "ardiente " "hasta 
poemas inéditos, de indudable | las dulces ovejas que se' inflan 
mérito, y mi marido, que pre- como un tul. Amó siempre a los naraba una serlo rio hk T.ihmc niñnc onr> c

La presentación de la obra 
había sufrido algunos tropiezos, 
debido a que era la'primera vez 
que Ingrid iba a recitar en fran
cés en presencia del público, lo 
que es muy distinto del film. 
Cuando se rueda una película 
el público nú está presente, y 
una escena puede repetirse to
das las veces que -sea necesario 
hasta lograr el efecto deseado, 
aparte de que el diálogo se redu
ce a las palabras imprescindi
bles. En el teatro, en cambio, el 
que no está es -el “regista”,- las 
escenas se suceden sin intérrup- 

ainu ue oí*. clón- el diálogo es mUcho más 
de la lengua, I extenso y el público asiste a to-

sólo sonreía para él, veloz, ágil, 
picante, conocedora del género 
“boulevardier”. Ingrid, en cam
bio, imagen de la inocencia nór
dica, majestuosa, recitaba sola
mente para su drama, para su 
personaje de Laura, la mujer del 
desgraciado profesor, juez im
placable de la debilidad de sus 
alumnos y sólo celoso de él. En 
el conjunto, la simpatía del pú
blico parecía ir toda hacia la 
■ francesa”, en tanto que la des

confianza hacia ‘‘Ja extranjera” 
parecía aumentar a c ada frase. 
Los fríos aplausos que saluda-

paraba una serie de sus Libros 
de Lectura, le pidió que escri
biera especialmente para él al
gunos trozos en verso y en pro
sa. El prologuista de su Anto
logía ha dicho que en la serie 
de cinco volúmenes, dedicados 
por el señor Guzmán Matura- i 
na en el período de 1916 a 1918. • 
se cuentan 55 trozos firmados por 
Gabriela, y que la publicación de 
esos poemas hizo que pronto 
ella se viera agobiada por soli
citaciones y colaboraciones.

Sus Sonetos de la Muerte, pre
miados en un concurso poético 
llamado Juegos Florales, habían 
atraído hacia ella, altísima, la 
atención general.

Desde aquella época, una lar
ga amistad nos permitió seguir 
paso a paso el camino de sus i 
angustias y de sus triunfos, has- I 
ta el Premio Nóbel de Literatu- i 
ra de 1945. No soy yo —que no 
tengo mérito literario alguno I 
para ello— quien deba emitir | 
juicios sobre la excelsa poetisa, •

......‘““u ™-uque a ios 
ñiños con su infinito amor, des-

de aquellos cuyos piececitos azu- 
losos de frío le arrancaron su 
grito: •'¡Cómo os ven y no os 
cubren, Dios mío!”, hasta aque
lla que para no quitarla de su 
madre no quiso que la fueran a 
hacer reina.

En fin, cupo en su alma to
da ¡a inquietud, toda la angus
tia, todo el dolor del mundo, que 
está formado de las inquietu
des, los dolores y las angustias 
de infinito número de seres, por
que ellos fueron sus hermanos, 
y porque a ellos dirigió su can
to, y a ellos lloró con versos que 
son la más recia y rotunda afir
mación de nuestra lengua.

Ahora, en el momento de su 
tránsito, en que ella pudo de
cir con su verso: “Padre Nues
tro que estás en los cielos, ¡alfin 
te has acordado de mi!” Ahora, 
en el momento en que millones 
de corazones acongojados pro
nuncian para ella una oración de 
ella .aprendida. sea permitido 
que el acento de una vieja maes
tra se una a este intenso cla
mor silencioso y repita en su 
nombre ia estrofa que ella es
cribió:

“Y er su Dios se ha dormido, 
como’ en un cojín de luna, 
almohada de sus sienes, 
una constelación.
Canta el Padre para ella 
sus canciones de cuna, 
y la paz llueve largo 
sobre su corazón”.

dríguez Velase», un caballero excelen
te y simpático, muy aficionado a com- 
.poner poesías, sobre todo de tipo pa-» 
trlótlco. a las cuales la crítica no. 
ha .atribuido ningún valor. ¡Válgan
le sus buenas intenciones! .

CION.

ce en Moscú un atentado contra Le
nin.

EI testamento fle cotíes.— ti , pa-> 
dre Cuevas descubre el testamenro 
ológrafo de Hernán Cortés.

Los apuros 'de D'Annunxio.— Pòri te
legrama D'Annunzio . mandó n hacer

do el desarrolló con.varios-miles 
de ojos y oídos, disjíbesto a cap- 
tai- el más mínimo» error de mí
mica, de texto o de dicción. Y 
era pof todo “ésto por lo que la 
preseñt^pión de "Té'y fantasía"- 
(la obra elegida pór»Ingrid>, fue 
rodeada “con todas» las precau
cione» necesaria^.

La primera<escena, aquella en 
.que Lily va a hablar a la señora 
Tieynolds del baile ¿He los estu
diantes, mientras -Tom, en su 
cuarto, toca "Sueña de amor”, 
de Lizst, hizo correr un escalo
frío .por la espina dprsal de los 
admiradores de Ingrid. Lily era 
Simone »París, una- graciosa y i 
endiablada jovencíta, e Ingrid, I 
fría, medida, -pacata, agua pu- | 
ra. Simdne Paris no prodigaba ;ultos de origen cristiano. - 5U mausoleo con carácter de "ur- Id’ . ,u.., • V5 "j Proaigaoa 

£n mal de poesía.— Moría Luis Ro- genda". Tardó 8 años en ocuparlo. . Por el publico, hablaba para él,

ijwo anuo apiauíUí que SHlUUa- ouuic la. excelsa poetisa
ron el término del primer acto , que alca«zó inmaculada consa- 
sugerian un fracaso penoso de I —

I la obra. i . .
ÍPero, poco a poco, las cosas 

fueron cambiando, y el triunfo 
acabó por delinearse en el res- 

’to de la obra. La pureza, la ma-
I jestad de la Bergman, fueron 
| imponiéndose de una escena a 
otra con un “crescendo” prodi

gioso. En cierto momento, críti
cos y público comprendieron que 

¡sólo ella podía haber encarnado 
el .pape? de Laura sin ensuciar
lo y, cuando después de haber 
dicho adiós a Tom, ella se sentó 

Tjunto al teléfono, sobre la esca
lera, en el único "primo plano” 
de toda la velada, la emoción 
apretujó todos los corazones. Fi
nalmente, cuando Laura, vuelta 
al cuarto de Tom, ha conienza- i 
do a abrir su blusa, revelando |

i de extremado candor, la ova
ción estalló delirante, consagra- 
toria, interminable.

Fue en Venecia, en 1952, cuan- 
1 do Ingrid Bergman anunció su 
i decisión de ingresar al teatro. 
Pero, desde entonces, pasó cua
tro años en la búsqueda del per
sonaje que más se adaptara a su 
propia personalidad y a su ex
quisita sensibilidad de actriz. Re
cién lo halló en Laura Reynolds, 
cuya historia sirve para expre
sar la psicosis conformista, tí
picamente norteamericana, de 
la que Ingrid ha sido su víctima 
en la vida privada. Así lo en
tendió también el público, que 
aplaudió en ella a quien supo 
triunfar en el arte y defender 

, su fuero femenino del molde que 
apenas, el esbozo de un pecho otros querían imponerle.

Don SALOMON :eenvid.d isra.lH, ,^d”°TT- ■‘¡■linouido miembro da ><' <*


