
InQ'. J. Herreros Vergara

Alcance al Concepto de Ia Industria
Nacional y la Proreccion del Estado

El articulo publicado rec.entemencc con e=te titulo en los «Anales del Instituto
de Ingerueros» por nuestros colegas senores R Simon, R. Jaramillo, W. Muller y V.

Izquierdo, IJega a dos conclusiom s finales que no podremos aceptar sin serias salve

clades, pues, tomadas en su enrera amplitud, significarfa echar indefensos a los can

sumidores en manos de los capitalistas industriales.
En sfntesis, el articulo nos recuerda que, en ctros tiempos, las necesidades del

pafs, 0 de sus habitantes, se satisfacian simplemente por la exportacion de productos
mineros (sin consumo casi en el pais) y algunos agrfcolas (los modestos sobrantes
de nuestro consumo) que se canjeaban por productos industriales y que, ahara, Ii
mitada la primera exportacicn por las condiciones del mercado exterior, Y la produc
cion agricola par la escasa superficie arable disponible, solo nos queda el desarrollo
de Ia produccicn manufacturera como media de satisfacer nuestras necesidades y de

producir un mejoramiento practicarnente Ilimitado (1) de 10 que alli se denomina

el «standard de vida».

Cabe observar desde Iuego que el «standard de vida. que debemos elevar en
Chile es de las clases bajas, de los consumidores asalariados, y no el ya bastante
elevado de los capitalistas: 10 que hay que mejorar es la distribuci6n de la cantidad
de producci6n que los autores denominan «standard de vida'.

La proteccion a la industria nacional esta establecida en Chile, haee a 10 rnenos

25 afios, por tanfas aduaneras muy elevadas-tal vez las mas elevadas del mundo-,
tal como 10 pide el articulo que comentamos aquf para muchas mercaderias son

verdaderamente prohibitivas, pues solo pasan del 50/0 atribufdo a esta denomina
cion por la Convencion de Stocolmo de las Cameras de Comercio, sino que pasa del

100% y, aun, del 1000%, como ocurrfa en los jabones en el Arancel de 1927.
Aun mas, este AranceI faculta al Gobierno para alzar todavla hasta en 35%

los derechos de internacion de articulos analogos a los que eI pais produzca en can

tidad suficiente para su abasteclmiento». pero agrega, muy acertadamente, y con

tra la ultima «conclusion, del articulo comentado: autorizacion que quedara sub
ordinada a los reglamentos que en cada caso dicte el Presidente de la Republica
para regular el precio de estos productos

La lntervenclon del Estado en la regulaci6n de los precos en favor de los con-

jsumidores, en este caso, es de elemental equidaJ: e! conceder a los mdu-tnalcs -la

libre iniciativa> e impedirle a los consumidorcs adquirir «tras mercadcrias que las

fabricadas par ellos, representaria algo mas que un contrascntido de hberalismo y :
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proteccionismo simultaneos: seria otro de esos errores politicos de las opiniones JIr'

gentes que s610 se vienen a notar cuando han provocado una reaccion cuyas cor-«.
cuencias ya no tienen remedio,

La ley N.. 4912 de 18 de Diciembre de 1930 que autoriz6, sin limitacioncs I

facultad gubernativa de aumentar los derechos de aduana a los productos agrkol,»
le aparej6, tambien, la de regular los precios de ellos y sus derivados industrial,

yel Decreto N.· 32 con Fuerza de Ley del 12 de marzo de 1931, que la modmc

aplic6 diferencialmente para obligar a los molineros a constituirse en Asociaci.m
lleva la firma de nuestros colegas don Luis Matte Larrain y don Rodolfo Jaran Ill,

que palpaba entonces los inconvenientes de dar libertad en la protecci6n.
La misma firma de don Rodolfo Jaramillo lIeva el Decreta con Fuerza d- L

N.. 287, de 20 de Mayo de 1931 que, basandose en la conveniencia de «iotar al Lj
cutivo de los medias necesarios para organizar y correlacionar Is producci6n mdu -

trial del pais> para evitar cia desorganizaci6n de las industrias> y su consecuenci

da formaci6n de monopolios que elevan injustificadamente los precios que J,h

pagar el publico" autoriza al Presidente de la Republica para declarar la "soh, -

producci6n en el pais de un articulo determinado» y para eadoptar las medidas en

caminadas a obtener el acuerdo de las fabricas existentes a fin de fijar precios de
venta armonizados can el costa de produccion», para 10 cual podra I1egar hasta Id

suspensi6n temporal a a la clausura definitiva de las fabricas.
Todo esto difiere mucho del 'principia de libre iniciativa y competencia inter

nas que preconlza la 5.' conclusi6n del articulo, como medio de destruir los mono

polios y mantener eel espiritu de inventiva, superaci6n e iniciativa»,
Es cierto que ese Decreta N.' 287 fue derogado POI" el N.· 281, del 25 de Julio

de 1932, que lIeva la firma de otro colega, don Victor M. Navarrete; pero esa dero

gaci6n es mas bien una aclaraci6n del procedimiento de intervenci6n del Estado y,
a la vez, Ie agrega otros recursos, aduaneros y de impuestos, conducentes al mismo
tin del Decreto N.· 287.

En realidad el Estado interviene hoy en dia en todos los paises, ya sea en los pre

cios, ya sea en las autorizaciones para establecer nuevas fabricas y, aun, establecl
mientos comerciales, etc. En paises tenidos como modelos de dernocracia y liberta
des (Suiza, Belgica), no puede abrirse ni ensancharse una tienda sin especial estudio
de su necesidad, y esta eracionalizacions es tanto mas necesaria en el establecimien
to de nuevas industrias.

Creer, como 10 hacen los autores en dicha ultima econclusion» que eel principia
de Ia libre iniciativa y competencia mtemas-s-edestruira los monopolies y manten

dra el espiritu de inventiva, superaci6n e Iniclativa» es no s610 oIvidarse de 18 legis
laci6n y de 10 ocurrido en otros grandes palses, cuyas estadisticas han estudiado los
autores con tanto empefio, sino, tambien, de 10 ocurrido en Chile rnismo, por una

parte en las industrias de Is cerveza, azucar, cigarros, etc., cuyas fshricas han sido
absorbidas sucesivamente unas por otras, y, en seguida, en las de los cartones, cla

vas, velas, f6sforos, etc., en que unas fabrlcas pagan a otras para que no trabajen a

tin de evitar competencias. Es raro que quienes recuerdan tan exactamente las fun
ciones del «dumping. en el exterior, olviden, asi, que tarnbien se puede ejercer un
edumping> interno contra las industrias nuevas 0 mas pobres.

Esta fe en las excelencias de la iniciativa privada 1a concilian muy extrafiarncn-
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te los autores cart un prOteccionismo que Ilega hasta cerrar las Ironteras del pals. es

tableciendo un «recinto nactonal protegido de la importacion de.ntro del cual se de

ja al consumidor sin defensa en manos del capitalists industrial. como dijrmos al

principia,
El antiliberal sistema de las Iicencias de importaci6n r-que se patrocma. sin

embargo, en el artfculo que comentamos-c-trene su unica justlficacion en que ev ita
el alza de los derechos a Jos artfculos consumidos en exceso sohrc la produccion na

clonal, En lo demas, es solamente un arma de defensa 0 represalia contra los proce
dimientos analogos iniciados en el exterior en contra nuestra.

No olvidemos que las socfedades industriales declaran en Chile utilidades del
20 .1 30% del capital efecttvamente pagado por sus accionistas y que, si 0010 re

parten un ]0%, per ejemplo, capitalizan sus utilidades no invertidas en nuevas ins

taIaciones, diversos fondos de reserve, inversiones en otros negocios, etc., constitu
yendo aSI, gradualmente, un nuevo capital respecto del cual las utilidades no pasan
del 10% con 10 cual mucha genre, al apreciar estos negocios, considera necesaria una

protecci6n aduanera aun mayor.
En Europa el capital se contenta con menores remuneraclones y de ahi, en

parte. que no podamos competir, ni aun favorecidos por el costo de los fletes, con
la industria europea, aun en mercaderfas obtenldas de materias primas exclusiva
mente nacionales, como pasa can los pafios de lana, papeles y varias otras. SOlo en

el cementa tenemos precios comparables can el extranjero,
Todo 10 anterior no significa, en manera alguna, que dejemos de apreciar en su

debida importancia nuestra industria fabril, cuyo fomento consideramos primordial
para nuestro pafs, pero creemos que su proteccion ha de hacerse en otras condiciones

yean muchas disttnciones respecto a Ia naturaleza fundamental (fierrc. carburan
tes) 0 aceesoria (perfumes, cerraduras) de las diversas industrias: al origtn nacional

(vidrio, Ioza, cementa) 0 extranjero (azucar, sederfas) de las materias primes emplea
das, etc .• distinciones que no consideran los autores, Ilegando, aparentemente. a sus

sconclusiones> por una simplista comparacion de estadfsticas de la minerfa la agri
cultura y la industria, comparacion innecesaria, pues, aun cuando las cosas no fueran
como las describen los autores, siempre serfa justificada, por muchos otros motives,
la protecci6n 8 18 industria nacional,

•
••

Como las llarnadas ccancIusiones» no se derivan en manera alguna de dichos
ca1culos estadfsticos y son, mas bien, postulados sugeridos par la experiencia rnuy
respetable de los autores, me parece que no vale Ia pena discutir tal procedimiento
de estudio, aunque debemos advertir que, en nuestra opinion, todas las premisas
sentadas son muy discutfbles.

Por ejemplo; una de las virtudes atribuidas a Ia industria cs cl Jltn -valor

agregado por la manufactura ... a las rnatcrias primes (unicas que pncfucen la nunc

rfa y la agricultura) y este agregado se calcula en 4o� del. Vaio de /...1 pro.luccrcn
como saIdo sabre eJ ..Valor de las materias primas , que t" t.114' f ���un los auto
res. Lo calculan par el "Centro Industrial de Ia provincia de \'alrdJ also

Sin embargo, en el detalle de este Censo (Cuadro q a JcI drtiLulol cncontramcs
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que los valores verdaderamente agregados a los 417 millones de pesos de matcnas

primas son 59 millones de jornales y 23 millones de sueldos, y cabe preguntarsc ,de
d6nde provienen los otros 276 millones necesarios para 1Iegar a los 776 millones del
.Valor de la producci6n 1> La fuerza motriz para 16.000 HP primaries y 27.000 HP
de consumo electrlco no pasaril de unos 20 millones de pesos y los gastos generak
de otros 80 millones, de manera que quedcn 176 millones que corresponden a la<

ganancia.s obtenidas (21% sobre 822 millones de «capital al fin del ejercicio-), ga
nancias que s610 pueden existir merced a los elevados derechos de aduana; de rna

nera que Son estos derechos y no la «manufactura» los que producen tan elevad.
•Valor agregado a las materias prirnas».

Para obtener el verdadero eValor agregado por la manufactura», y apreciar, per
10 tanto, la importancia de cada industria, los autores han debido comparar el valor
interno de las materias primas nacionales y el valor C. i. f. de las materias prirnas
extranjeras con el costa total de la producci6n 0 el valor C. i. f. de los productas cla
boradas con elias, prescindiendo de la falacia de los derechos de aduanas, cuyo au

menta 0 disminuci6n modificaria totalmente sus calculos y, por tanto, la importancia
de las industrias, que es muy diversa para cada una: hay muchas que pueden IIa.

marse industrias arancelarias, pues estan basadas exactamente en los derechos adua

neros (muy bajos para las material! primas y muy altos para el producto elaborado)
y hay otras, especialmente las de materias primas nacionales, cuya utilidad se basa

en la utilizaci6n al maximun de esas materias, sin gastar en fletes de ida y vuelta al

extranjero para elaborar dichas materias primas.
Por ejemplo, en las ttelas de seda, la materia prima-el hilado de seda-vale

C. i. f. (Anuario Estadlstico de 1937) $ 5,19 Oro/Kg. s. con $ 2,20 de derechos

(P.276), resulta en fabrica a unos $ 7,40 (0 poco mils), y la tela de seda pura vale

15,77 $ Oro, que, con $ 140 de derechos de aduana (P, 397) resulta a unos $ 160,
Oro/Kg. N.

iPodria decirse por esto que el valor agregado es de $ 150 Oro/Kg. N.1 i0 sera,
solarnente, de $ 10 Oro por Kilo, preseindiendo de perdidas de materia prima en 18

e1aboraci6n, aprestos, etc.?
Es evidente que, en derechos tan absurdamente elevados como el de los tejidos

de seda (888% de derechos) el .Valor de la produccion> no sigue sino desde muy

lejos al costo, incluso dereehos, de Ia analoga mercaderfa importada; 10 cual viene a

demostrar 10 innecesario de derechos tan enormes; pero esto no Ie qu ita Importancia
a la distinci6n que hemos hecho para establecer cual es el verdadero -Valor de la

produccion» que debe tomarse en cuenta para detenninar este camino el eValor

agregado para la manufactura-.
En tales casas Ia ganancia del capital no puede considerarse como un •Valor

agregado por la manufacture», sino como un valor sacado por el capitalista al con
sumidor merced a los derechos de aduana establecidos en su beneficlo, y no creemos

que sea �ta la unidad de medida que los autores quieren aplicar para comparar las
diversas industrias.

Tanto mas grave es este error en los casos en que los capitalistas de esas favo
recidas industrias residen en el extranjero, aunque no aparecen asl en las Iistas de
accionistas de las sociedades an6nimas respectivas, sino con las acclones a nombre

del Banco tal 0 cuaI, que los representa en las juntas de acclonistas: III cmanufac·



Industria nactonal 413
•

tura- no agrega en esos casos valor para el -standard de \'IJa del rafs <inc que 10

sustrae en favor del extranjero. De aqui proviene, jusrarnenre. la falta de retorno al

pais de los valores exportados en salitre v en cobre que {'<; una de las Bases de las
«onclusioness y de las opiniones pesimistas de los autores con respecto a ambas
industrias, y, siendo asf, cabe, tamhien, preguntarse con que exportaciones vamos e

pagar las materias primas extranjeras indispensables a nuestra industria manufac
turera, ya que no podrernos exportar los productos de ellas a pafses donde no van

a tener la protecci6n aduanera que aquf les ha dado vida.
Esta falta de retorno que mencionan los autores y Ia consiguiente escasez y ca

restla de las divisas extranjeras signifiea, por otra parte. una protecci6n mas a Ia
industria nacional.

A(m aquellas manufacturas que no utilizan materias primas extranjeras (salvo
lubricantes y repuestos de maqumas) y que pudieran producir a menor precio que
en el extranjero, tampoco podran exportarse, porque quedaran como ela producci6n
minera y salitrera tambien limitada por los mercados extranjeross,

Si no podemos exportar productos como el salitre y e1 cobre, cuyo costa de pro
ducci6n en Chile es mas bajo que en cualquier otro pafs por las condiciones natu
rales de sus yacimientos, mucho menos podremos exportar nuestros productos rna

nufacturados, que no gozan, por cierto, de tan favorables condiciones.
Resultaria, pues, un circulo vicioso fundar nuestra industria en etarifas adua

neras elevadas y un regimen automatico de licencias de importacion> tan estricto

como 10 pretenden los autores, que lIegue a formar eun recinto nacional protegido
de la Importacion», y deberemos fundarla en otra cosa que en la incontrolada pro
tecci6n al industrial contra el consumidor. Deberemos fundarla en las adecuadas

instalaciones, con fuerza motriz barata y maquinarias modernas; en la existencia de

materias primas y en condiciones ventajosas y, junto con elfo, establecer industrias

muy concentradas que disminuyan los gastos generales y aprovechcn al maxirnun 10

gastado en empleados e instalaciones.
A pesar de la alta proteccion, hasta ahara Ia mayor parte de nuestra industria

nacional s610 ha manufacturado a medias: s610 despues de medio siglo de proteccion
a los tejidos de algod6n se han venido a fabricar en Chile los hilados para eUos;
aunque la importaci6n de papel disminuye, aumenta la de celulosa y permanece,
asf, constante la suma de ambas irnportaciones. No hay para que hablar de otras

pequefias industrias que, como Ie dijo M. ElbeIl, en Paris, a nuestro colega Marcos
Orrego, consiste, simplemente, en el vaciado «iu grand flacon au petit flacon»,

Cabrla pensar en derechos de aduana movibles, como los del ganado 0 el trigo,
en funci6n del precio interno de las mercaderias: en derechos crecientes de afio en

afio para las materias primas que pueden obtenerse en el pais. ya que la Iiberaci6n

temporal por cierto numero de afios se consigue siempre prorrogarla, como ocurrio
con los hilados de algod6n, etc., perc no en la proteccron incond1l1j 'ndl .:..l cualquiera
industria. como resulta de las premisas Y -conctusioncs JL'1 ,]1 ticulo comcntado

A continuaci6n agregamos un cuadt o con 1.1 de"L0!11!""\IISlci,',n -:It I costo de pro
ducci6n en varias industrias, seaun los ultimos datos ruhlicddll", qUl,.' v.n de IQJb:
varias de ellas, a pesar de ser chilenas, no dejan en Chile ru [a rnitad del coste de

producci6n.
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D1STRIBVCJON DEL COSTa DE PRODUCCJ()N EN DIVERSAS INDUSTRIAS

(Calculado para 19Jb con datos de la <Estadistica Chilena> de 1937)

Ir i s t r i buc ion

Cosio total de Maieriaies Jorna- Com. Castos Conlri-

Fdbdcas de: -- -- tes y bustible genera- bucio-

la producci6n lmpor- Nacio- sueidos y Ie, nes e

tados nales energLa lmt-ts.

$ % % % % % %
-- -- --- -- --

Telas de lana ... ..... 120.700000 16 42 14 4 16 R

Lana de tejer .
10.890.000 22 50 9 3 II 5

Teles de algcdon . ... 57.600.000 ;'1 7 10 3 14 5

Tejidos de punto .... ... 56.200.000 58 5 18 2 10 7

Telas de seda ..... .... ..... 36.000.000 58 0 21 2 12 7

Conserves de frutas y legumbres. 17.400.000 52 24 10 3 6 5

Conserves de pescados y mariscos .. 3.300.000 38 27 17 3 9 6

Calzado. . ... .... ..... 110.000.000 7 60 19 I 8 5

Curtiembres . .. , ... 120.000.000 18 67 7 2 4 2

I

Los datos de las dos ultimas industrias aparecen en forma menos clara y pueden
tener algun error de interpretacion.

No figuran en la -Estadfstica Chilena» los datos para calcular la distribuci6n
en las dernas industrias; hernos omitido unicarnente los de las fabricas de sacos, par
mezclarse en elias los datos de las que consumen s610 fibras nacionales can otros que
consumen solamente fibras extranjeras,

Como se ve, son numerosas las industrias que gastan en materias primas extran

jeras mas del 50% del costo de su producci6n .

• • •

EI problema del proteccionismo y de la industrializaci6n de los paises hasta

ahara mineros a agrlcolas, que can tanta simplicidad ha sido considerado en el ar

ticulo que comentamos, la conveniencia para un pais de encauzar en unas u otras

de esas actividades, y de canjear a no los productos de elIas par los de las otras

vienc discutlendose desde haee siglo y medio, sin que, hasta ahara, nadie haya po
dido sentar -conclusrones- tan categ6ricas como las de nuestros cuatro colegas.

Aun hoy dfa se discute en publicaciones recientes el principio de la division in

ternacional del trabajo de Adam Smith, el trivial ejemplo de David Ricardo del

canje de vinas del Portugal por las telas de lnglaterra y su ley de la mayor supc
rioridad relativa, junto can la repartici6n de las ventajas del canje segun Stuart

Mill, y nadie ha podido establecer ecuaciones que, con los datos de las estadisticas
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de un pals, pennitan determinar cuales son las activtdades rmneras. agrfcolas a fa
briles mas conveniences para esc pais.

EI intento mas moderno ha side el del ingeniero romano l'v1i,r:,ruel Mancilesco.
profesor de Economia Politica de Ia Escuela Pohtecnka de Bucarest y ex Coberna

dor del Banco Nacional de Rumania, ex Director General de Industrias y mas tar

de Ministro .del ramo y de Obras Publlcas: su -Theorfe du protectionisme et de

i'echange international, publicada en Paris en 1929, rue tradueida inrnediatamente

a todos Jos idiomas y comenteda en Jas prineipales revtstas econ6micas del mundo.

Establece en ella, como unidad de comparacion de las diversas aetividades, 1a no

cion de la eproductivtdad», que es <el valor de la produccton neta media realizada
en el curso de un ana por un productor, es decir, par un agente de produccion
(obrero, empleado. etc.).

Desgraciadamente, es tambien una nocion falaz y como 10 demucstra Fermin

Oules (Le problerne du commerce internationa1-Recuei1 Sirey 1934) no es mas exac

ta, ante Jas complicaciones mtemacionales actuales, que los arcaicos principios de

Smith, Ricardo 0 Stuart Mill.
Y ManoiIesco que, como nuestros colegas, es un ap6stol de Ja tendencia fabril

para los parses mineros y agrfcolas, como medic de librarlos de su exploracion por
la «humanidad industrial», plante6 ya esta necesidad en 1933 en el Congreso de
Viena de las Cameras de Comercio como "EI imperative de ia crisis» diciendo que,

cualquiera que fuera 1a variaci6n de los preeios can respecto al oro, era necesana

una disminuci6n de los precios industriales con respecto a los precios agricolas 0,

mas bien dicho, de las materias primas (vla reduccion de las exigencias de la hu
manidad industrial �) y record6 que, en el Informe presentado por el Dr. Coates se

demostro que todas las crisis tienen por efecto aumentar la distancia entre los pro
ductos manufacturados y las materias prirnas y que los salarios industriales (base
de aquellos precios) son mucho mas incomprimibles que los elementos de costo de

las marerias primas, cuyos productores no son james capaces de opener una res IS

tencia eficaz a 1a caida de los precios.
Es una Iastima que nuestros cuatro colegas no hayan podido por alguna de es

tas consideraciones, 0 por otras que su talento les sugiera, Ilegar a demostrarnos
sus econclusiones s en forma menos apriorfstica que aquella en que han sido formu
ladas y que, como ya hemos dicho, las hace aparecer, mas bien, como postulados
que como conclusiones de sus cuadros estadisticos.

Los europeos reconocen ya 10 inevitable que es en la mdustrialiaacion de 10 que
Manoilesco llama la ehumanided agricola»; en la Revue Economiquc InternationaJe,
de Octubre de 1935, e1 Dr. Gravell, Director General de Estadistica de Alernania,
10 estabiece (<<Le processus de reataptation du commerce exrcrieur de i 'Alemagne»)
y cree que s610 quedaran para Europa y los Estados Unidos, como exclusividad, Ia
Iabncacion de artfculos de calidad superior, pero no los artfculos baratos. Creo que

a estes debemos limitamos. y en ello no es posibie una proteccion incomrolada.



ANEXO I

DATOS DEL ,4NUARJO ESTAOfsTICO PARA LA EST1MACION DEL "VALOR AGREGADO POR LA MANt.·

FACTURA. EN LAS OIVERSAS INDVSTRIAS CHllENAS

Materia prima y tvoduaos
manufucturados

Namero
/9J7 }9J8

Partida

Arancel

Valor

c. i.],
$ Oro/kg

Valor mas

derecbo

$ Oro/kg

Vowr

c. t. f.
$ Oro/kg

Valor mas

aerectio

s Uro/kl'.

Hilados de seda .. ' .

Telas de seda (80-100%).

Htlados de algodon.
Telas de algod6n crudes. .,., ...

Telas de algod6n blanqueadas

Fibres de yute .

Saws. . .

Corcho en brute
Tapones de corcho .

Azucer 85-97 % sacarosa .

Id. 97-98 % id.

Id. 98-100% id.

Pasta para papel .

Papel para pcri6clicos . . ,

Id. para explosives - . . . . . . . . ..

Id. blanco .

Id. no especificado .

Alambre.
Clavos .

Parefina s6lida

Esrearina
Pabdos de aJgocl6n .

Velas de esteanoa ...

Esencias para bebidas ...
Aromas uso industrial (").
Esencias pa ra tocador ...

Talco en polvo.
Pelves sin perfume para cutis .

Id. con perfume para cutis .

Pepes de aJgod6n ..

Acette comestible ..

Tortes forrajeras,.,.

.

..

271

363

363/81

175

419

52

1641

24)

244
245

1180
1715
1737

1716
1739

:2J J
1264

1093
1168

291
1140

1:67
1166

1002

42

1036
1035

182

212

170

7.39
155,77

3,42
4.24
4.19

0.65
0.81

0,80
5,29

0,28
0.47
0.52

0,27
0.28
0.8.
1,25
2.29

0.50

2,39

0,48
1.30
2.33
),J)

28.20
43,92
8),J)

1,84
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