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Del poncho al MP4,
cómo han cambiado 
los consumidores
chilenos B 7

Otra mirada
al crecimiento:

el PIB per cápita
chileno en relación

con el de EE.UU. B 4

Las monedas y los billetes que han marcado la historia de Chile B 2
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En 1810 no empieza sólo el camino hacia la independencia política. Chile
inicia también una ardua ruta para definir su propia identidad económica.

Empresarios, instituciones, gobiernos y economistas han construido un
consenso básico en torno al libre mercado, que busca convertir a Chile

en un país desarrollado la próxima década. 

AÑOSde la 
economía chilena

El siglo que 
viene, visto por
Roberto Angelini y
Andrónico Luksic B 3 Y B 5
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Monedas a tamaño real
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La historia de Chile se refleja en las calles, las personas e inclu-
so los vinos. Paula Jaraquemada es una leyenda, porque en su
casona ella refugió a 120 patriotas que lucharon por la Indepen-
dencia. Los españoles sospecharon de ella, tocaron su puerta y
exigieron sus llaves. Jaraquemada se negó y con eso logró salvar
a los criollos que no tenían las armas ni el equipo suficiente para
luchar contra los fieles de la corona. Así Jaraquemada pasó a la
historia y su casona también. Es en ella donde se encuentra hoy
la Viña Santa Rita, que en 1980 pasó a manos del grupo Claro.
Fueron ellos los que decidieron, dos años más tarde, crear el vino
120 Santa Rita, en memoria de quienes lucharon ese día por la
Independencia del país. 

Los 120 de Paula Jaraquemada
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Billetes hechos circular por el
bando congresista en Iquique,

durante la guerra civil de 1891. 

PABLO TIRADO

Desde monedas de oro a escudos:

los “ancestros” del peso actual

En la época colonial, una moneda de oro equivalía a 16 de plata

En los primeros años del Chile independiente las monedas
eran de oro y de plata. Se acuñaban en Santiago, pero
seguían teniendo la imagen del Rey de España.

8 escudos de oro de
1818. Los primeros
acuñados en Chile.

Billete de un peso, emitido por el Banco del Pobre en 1870. El documento fue posible
gracias a la ley de bancos de emisión de 1865.

Un peso de 1862. Es
un cóndor, rodeado
por la frase “Por la
Razón o la Fuerza”.

COLONIA E
INDEPENDENCIA

En la Colonia y la Indepen-
dencia se usaban monedas con
sellos reales. En 1817 se acuñó la
primera moneda “chilena”: un
peso de plata, con la inscripción
“Libertad, Unión y Fuerza”. Un
año después, se confeccionó la
primera de oro. La escasez de cu-
ños llevó a seguir usando la ima-
gen de Fernando VII. En 1834
aparecieron las de cobre.

BILLETES
BANCARIOS

En 1870 comenzaron a
circular las monedas de

vel lón (cobre níquel y
zinc). A partir de 1860, la

ley de banca libre permite
que los bancos tengan sus
propios billetes que se man-
daban a confeccionar al ex-
t r a n j e r o . S a l v o e n 18 6 5
—durante la guerra con Es-
paña—, los billetes eran
convertibles en monedas de
oro y plata. En 1878 comen-
zó a circular el papel mone-
da emitido por el Estado.
Veinte años después una ley
declaró a todos los billetes
fiscales.

NACE EL 
BANCO CENTRAL

Desde que se fundó —en
1925—, el Banco Central fue el
instituto emisor. La transición
hacia los nuevos billetes fue
compleja: En 1926, no fue posi-
ble siquiera ordenar los diseños
de los billetes, pues el papel era
importado y la confección de di-
bujos era muy lenta. Los billetes
definitivos del Central comien-
zan a circular en 1932. 

LA ERA 
DEL ESCUDO

El escudo comenzó a regir a
partir de 1959, con el propósito de
“dignificar” la moneda deprimi-
da por la inflación. Esta medida
significó el reemplazo de todos
los billetes existentes. En los escu-
dos aparecían Presidentes como
Arturo Alessandri. La misma in-
flación terminó por debilitar al es-
cudo y en 1975 regresa el peso.
Además de los billetes actuales,
existieron otros de diez, cincuen-
ta, cien y quinientos pesos.

Billete de 5 pesos emitido como provisio-
nal por el Banco Central en 1925. 

Billete de cinco pesos de la
primera emisión definitiva del
Banco Central en 1933.

En la década del
40 se realizó una
nueva emisión de
billetes de 5 mil
pesos. En la foto,
Manuel Tocornal. 

Billete del año 1971 en homenaje a la nacionalización del cobre. 

Último escudo puesto en circulación. Aparecía
Bernardo O’Higgins. 

Diez centésimos
de escudo. En el

anverso aparece un
cóndor. 

Moneda de dos
centésimos. Se

fabricaban de bron-
ce, aluminio y níquel. 

Hasta la creación del Banco Central, los billetes eran
emitidos por la banca privada. La preeminencia del Peso
sólo se rompió temporalmente en 1959, con el Escudo. 

Primera moneda
de la etapa republi-
cana. Data de 1817
y era de plata.

Por la escasez de
circulante, se emi-
tían “reales vales”.
Este es de 1840.

8 reales de plata
de 1796. El cuño es

de Carlos IV. 

Media onza de oro
de 1749. Todavía se
usaba el timbre real. 

Billete del Banco de Santiago de 1898. Ese mismo año, la ley
los declaró “fiscales”, por lo que fueron retimbrados. 

LA BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
DE CHILE EN EL CENTENARIO
En 1910 comenzó el desarrollo de la industria ga-
nadera en Chile. Había más de 4 millones de ovi-
nos, 2,6 millones de bovinos, 600 mil equinos,
273 mil caprinos, 165 mil porcinos, 41mil mulas y
33 mil asnos. Sin embargo, la producción agrícola
del país era muy incipiente y por eso no alcanzaba
los niveles que tenía la industria argentina ni la
peruana, que estaba mucho más desarrollada en
esos años. Al año se producían 4,2 millones de ki-
los de lana, 126 millones de litros de leche, 1,6
kilos de queso, 600 mil kilos de mantequilla y 37
mil toneladas de carne de vacuno. 

DULCES IMPORTACIONES 
A la hora de comer, los pasteles y los dulces de-
coraban las mesas de 1910. Como Chile no pro-
ducía su propia azúcar en ese entonces, se im-
portaba desde Perú. Al año se compraban 61
millones de kilos, por cifras que superaban los 7
millones de pesos de la época, equivalentes a
$8.144 millones de hoy, de acuerdo a cifras de
EH Clio Lab.
Hoy, el azúcar sigue siendo parte importante de la
dieta de los chilenos. En el país se consumen cerca
de 650 mil toneladas de azúcar al año, de estas en
Chile se producen 171 mil toneladas anuales, de
acuerdo a datos de Odepa. 
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fíos importantes: continuar mejorando
nuestra competitividad para profundizar

la integración a un mundo cada vez más
globalizado —que no sólo está dada

por lo material y productivo, sino
también por capacidades innova-

doras y emprendedoras que
desarrollemos—, y lo-
grar que los sectores más
vulnerables y con me-
n o s o p o r t u n i d a d e s
puedan superar las ad-

ayer (del siglo XX) y la de hoy? 
“En una empresa nunca debería existir la

expresión ’terminamos’. Hay que trabajar
con el principio de que nunca hay que dete-
nerse. Siempre hay que estar analizando
cómo enfrentar el presente y el futuro, có-
mo seguir creciendo, dónde innovar, hacia
dónde ampliarse y en qué áreas diversifi-
carse. El mundo está evolucionando y mo-
viéndose mucho más rápido de lo que no-
sotros creemos. Nuestro grupo de empre-
sas día a día trabaja y piensa en innovar y
crecer. El dilema es: si no crecemos, simple-
mente terminamos retrocediendo”.

“Los negocios se emprenden y desarro-
llan para permanecer a largo plazo. Inver-
timos y reinvertimos las utilidades con
una visión de largo plazo, lo que nos incen-
tiva a buscar innovaciones, a incorporar
nuevas tecnologías, a evaluar y cambiar, si
es necesario, los modelos de gestión. Así
agregamos valor a las compañías y fortale-
cemos nuestra posición de mercado. Estos
elementos son los que este año 2010 nos es-
tán llevando a invertir sobre US$ 700 mi-
llones, cifra que se suma a la inversión de
más de US$ 11.000 millones de los últimos
20 años”.

“Un ejemplo de esta visión de largo pla-
zo lo tenemos en el área forestal. Hace va-
rios años formamos la compañía Bioforest,
dedicada, entre otras cosas, al mejora-
miento genético de las plantaciones y mo-
delos de gestión operacional del recurso
forestal, cuyos frutos se ven luego de más
de 20 años”.

versas condiciones de pobreza, para que así
todos los chilenos puedan integrarse a los
beneficios del desarrollo”.

“Para el logro de estos dos desafíos se re-
quiere, además de adoptar las decisiones
políticas necesarias, trabajar intensamente
en mejorar la calidad de la educación, au-
mentar la inversión en investigación y de-
sarrollo, y promover sistemas productivos
sustentables”.

—¿Qué diferencia ve entre la empresa de

Como presidente de Empresas Co-
pec, Roberto Angelini lidera uno
de los mayores grupos empresa-
riales de Chile. Pero además está

personalmente involucrado en el desa-
rrollo educacional y el empren-
dimiento en el país, razón
por la que aceptó hacer una
excepción en su tradicio-
nal bajo perfil, para abor-
dar el rol de los empresa-
rios al conmemorarse el
Bicentenario.

—¿Cómo evalúa el rol
que cumplieron los em-
presarios en la forma en
que Chile llega a esta fe-
cha?

“Los empresarios han
desempeñado un rol gravi-
tante para alcanzar los logros
que exhibimos como país. La
capacidad de trabajo, el espí-
ritu emprendedor y la creati-
vidad del empresariado chi-
leno, más el manejo respon-
sable y acertado de las políti-
cas económicas, han sido
dos elementos decisivos pa-
ra alcanzar el actual grado
de desarrollo y el reconoci-
miento internacional que
han logrado la economía y
las empresas de Chile”.

—¿Por qué causas o tareas se ju-
gará usted en los próximos
años? 

“¿En qué enfatizaría para el
futuro? Creo que hay dos desa-

AZUCENA GONZÁLEZ “Siempre hay que estar analizando cómo seguir creciendo, dónde innovar, hacia
dónde ampliarse y en qué áreas diversificarse. Si no crecemos, simplemente
terminamos retrocediendo”, dice. 

Roberto Angelini: 
“Hay que trabajar con el principio 
de que nunca hay que detenerse”

Presidente de Empresas Copec

‘‘En Chile te-
nemos que abordar
con mucha serie-
dad la problemáti-
ca del Cambio Cli-
mático”.
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“Como grupo de empresas, hace años
estamos involucrados en proyectos de edu-
cación. En primer lugar, con los Colegios
Constitución, Cholguán y Arauco, que año a
año destacan por su rendimiento en la PSU y
Simce. En segundo lugar, la Fundación
Educacional Arauco ejecuta programas para
perfeccionar el trabajo de los profesores de
escuelas municipales”. También están com-
prometidos con la Fundación Belén Educa en
sus ocho colegios del Gran Santiago, a los
que asisten jóvenes de alta vulnerabilidad. 

En el campo de la investigación científica y
tecnológica, hace ocho años formaron con la
Universidad Católica la Fundación Copec-
UC, que fomenta la investigación aplicada a
recursos naturales, y han concretado pro-

yectos que están en fase de inscripción de
patentes o comercialización. 

El empresario también menciona su preo-
cupación por el desarrollo sustentable: “En
Chile tenemos que abordar con seriedad el
problema del cambio climático y desarrollo
sustentable, especialmente porque nuestro
desarrollo está muy vinculado a los recursos
naturales y hay inquietud por el abasteci-
miento energético”, detalla. “Necesitamos
aumentar la inversión en innovación tecnoló-
gica para prevenir y reducir los impactos
ambientales de los procesos productivos”. Han
liderado la incorporación de la industria
forestal local a la medición de la Huella de
Carbono, emitiendo bonos de carbono y
vendiéndolos en los mercados internacionales.

n Inquietud por el abastecimiento energético
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166 tazas de café al año
Con el auge salitrero, en 1910 las altas esferas de
Chile sofistican sus gustos y el café se convierte
en uno de los favoritos. Las importaciones de este
producto sumaban más de $2 millones al año,
equivalentes a $2.327 millones de hoy, según es-
timaciones de EH Clio Lab. Hoy, la industria de
bebidas calientes mueve cerca de US$ 385 millo-
nes anuales, donde se consideran té, café e infu-
siones. Cada chileno toma cerca de 517 tazas de
estas bebidas al año, sólo 166 de ellas son de café,
traído principalmente desde Colombia. Este bajo
consumo bajo se explica porque Chile es uno de los
principales consumidores de té.

No sólo París disfruta de la arquitectura industrial que
plasmó Gustave Eiffel en la torre que lleva su apellido, que
fue construida por el Centenario de Francia y presentada
para la Exposición Universal de París en 1889. El ingeniero
y constructor francés también dejó su huella en Chile, con
hierro forjado en sofisticados diseños que permanecen
hasta la actualidad. Sus obras funcionales y características
permanecen hasta estos días, como la Estación Central de
Santiago (1884), la Catedral de San Marcos de Arica (1875)
y la Aduana de Arica, hoy Casa de la Cultura (1872). 

Eiffel viste las calles
chilenas
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La dote de “La Quintrala”
$130 millones de hoy costó la dote
de Catalina de los Ríos y Lisper-
guer, “La Quintrala”. La cifra, que
en esa época equivalía a 45 mil pe-
sos, fue la más alta del siglo XVII,
pues en esos años la dote promedio
costaba cerca de $2 mil (unos $28
millones en la actualidad).
El monto total no siempre era en
dinero, pues al momento de con-
cretar el matrimonio, las dotes
también consideraban terrenos,
muebles, esclavos e incluso ropa.

SERGIO ACEVEDO, MARIO RIVEROS y ALEJANDRO SÁEZ

El crecimiento de Chile
es todavía una tarea pendiente

Una mirada macroeconómica: 

En términos relativos, en 1910 el país estaba mejor
posicionado que en la actualidad. Alcanzar a las naciones
desarrolladas ha sido una meta difícil de cumplir que sigue
desafiando a los gobiernos nacionales. 

En los últimos años, sin embargo, Chile ha sido un alumno
aventajado en dos temas clave: la inflación está bajo control
y la deuda externa del sector público prácticamente no
existe si se consideran los ahorros del cobre. 
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“Hay una carac-
terística que
compartimos
los empresa-

rios chilenos de hoy y de ayer:
queremos a nuestro país, nos
gusta, vivimos aquí, educamos a
nuestros hijos y sabemos que en
cien años más nuestros descen-
dientes vivirán en esta tierra. Es-
ta característica, cada vez más
escasa en un mundo globaliza-
do, crea un lazo profundo con la
tarea de hacer de Chile un país
mejor para todos”. 

De esta manera, Andrónico
Luksic Craig —el ma-
yor del clan de origen
croata que controla
uno de los grupos eco-
nómicos más importantes
del país, con empresas co-
mo CCU, Banco de Chile y
Antofagasta Minerals, por nom-
brar algunas— entra de lleno en
los desafíos y metas del futuro,
tanto para los empresarios, co-
mo para el país. 

Pero antes, imposible no mi-
rar lo que han sido estos dos si-
glos de vida independiente: “A
lo largo de estos siglos, lo
más probable es que la cla-
se empresarial haya te-
nido muchos aciertos
y errores, y que de es-
tos últimos haya saca-
do lecciones para evo-
lucionar. Pero han sido parte de

producir crecimiento económi-
co y oportunidades laborales.
Debemos generar valor social,
valor ambiental y trabajar nues-
tra relación con el ciudadano co-
mún, con el mundo científico,
con el mundo académico y con
las comunidades; somos una
parte de este país”.

—Si sólo pudiera mencionar
uno, ¿qué factor ha sido deter-
minante para
lograr el éxito
como empre-
sario o como
grupo empre-
sarial?

“Como gru-
po, ha sido cla-
v e e l s a b e r
arriesgar en
un país en que
se puede confiar. Confiar en las
instituciones, en las reglas del
juego y en los equipos con que
uno trabaja. Creo que tenemos
que ser agradecidos con un país
que nos ha dado enormes opor-
tunidades de desarrollo”.

—Parte importante de lo que
es el grupo Luksic hoy se formó

en el siglo XX ¿Qué habilidades
se requerirán en el futuro? 

“Hemos cambiado, las empre-
sas de hoy se plantean, produ-
cen y se miran en relación al
mundo. El gran cambio fue ha-
ber dejado de vernos como una
isla. Cada vez más los chilenos
estamos dando pasos para incor-
porar las más modernas y mejo-
res prácticas, vengan de donde
vengan. Estamos saliendo fuera

de nuestras fronteras, pero nos
falta. Tenemos acuerdos de Li-
bre Comercio con el 90% de los
países del mundo, pero nos falta
saber más inglés, nos falta seguir
explorando nuevos mercados y
nos falta exportar más”.

“Pero tenemos capacidad,
fuerza, capital y ganas de hacer
más. Chile puede más”

nuestra historia, y están profun-
damente entrelazados con la ge-
neración de riqueza desde la
época del salitre, el cobre, el em-
puje exportador”, señala el em-
presario, vicepresidente del
Banco de Chile, y quien de su pa-
dre no sólo heredó el nombre, si-
no el espíritu emprendedor. Su
última incursión fue la com-
pra del 67% de Canal 13. Sin
duda un “golpe” en el
mundo de la televisión,
que de paso recordó
que este grupo está
muy activo. 

Una premi-
sa no sólo ava-
lada por

la gran liquidez con la que cuen-
tan actualmente, sino por su his-
toria y por un principio que An-
drónico Luksic aprovecha de re-

cordar: “El error
más frecuente en
el mundo de la

empresa es

pensar que en Chile equivocarse
cuesta caro. Y por eso empren-
der es todavía algo de temer. Sin
embargo, creo que es clave que
sean muchos, pero muchos más
los que se atrevan, los que inno-
ven, porque fallar o equivocarse
es parte de esta actividad”. 

—Tomando en cuenta el rol
que han tenido los empresarios
en estos dos siglos ¿cuál debiera
ser su rol hacia adelante?

“El Chile que hoy llega al Bi-
centenario es producto de lo que
en su conjunto ha construido en
los últimos cien años nuestra so-
ciedad. En este escenario, los
empresarios han jugado un rol
muy importante, tal como lo ha
hecho la ciudadanía, los gobier-
nos, los artistas y los intelectua-
les, entre otros”.

“Y pensando en el futuro, creo
que los empresarios ya no tene-
mos sólo la responsabilidad de

AZUCENA GONZÁLEZ

Andrónico Luksic: 
“Chile puede más”

Vicepresidente del Banco de Chile

“Cada vez más los chilenos estamos dando pasos para incorporar las más
modernas y mejores prácticas, pero nos falta”, lanza el empresario como desafío a
ésta y las generaciones de emprendedores que vienen. 

—¿Cuáles serán las causas o tareas por la
que se jugará usted como empresario en los
próximos años?

“Estoy trabajando en dos temas. El primero de
ellos es la educación, tanto a nivel preescolar
como universitaria, porque es fundamental. Tene-
mos el desafío gigante de generar y atraer talento. 

Un segundo tema es hacer que este país,
pequeño y lejano, esté vinculado con el resto del
mundo. Chile puede ofrecer mucho, pero tene-

mos que dar el paso, cruzar océanos, la cordillera y
el desierto”.

—¿Esa es la clave para dar un salto al desa-
rrollo?

“Sí. Educación en primer, segundo y tercer lugar.
Esa va a ser la única forma en que Chile logre el desa-
rrollo. La generación de oportunidades, la capacita-
ción con la convicción de que Chile tiene un enorme
potencial humano y de primera línea”.

n Las tareas por las que hay que jugarse 

‘‘Los empresarios de hoy y de ayer
sabemos que en cien años más nuestros
descendientes vivirán en esta tierra. Esto
crea un lazo profundo con la tarea de
hacer de Chile un país mejor”. 
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PARIS.— Comenzó como una mueblería ubicada en Alameda a principios del siglo XX. Juan
Gálmez, nieto del fundador, fue quien la hizo famosa como “Almacenes Paris”.
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Hacia fines del siglo XIX y prin-
cipios de XX llegaron a Chile
una serie de familias prove-
nientes de distintas partes del

mundo. Muchas crearon empresas de
alimentos, otras se dedicaron a la banca y
algunas al comercio. Este último es el ori-
gen de lo que hoy llamamos retail.

Aunque la primera tienda por depar-
tamentos abrió en 1910, Gath & Chaves,
los orígenes de las actuales casas comer-
ciales datan de antes. 

Falabella: En 1889, el genovés Salvato-
re Falabella abrió la sastrería que llevaba
su apellido. Esta pasó a su hijo Arnaldo y
más tarde al yerno de éste, Alberto Solari.
Bajo su mando, la sastrería se convirtió
en una tienda por departamentos. Hoy,
el holding Falabella –que agrupa a Sodi-
mac y Tottus- tiene locales en Perú, Co-
lombia, Argentina y Chile.

Paris: En 1900, el español José María
Couso funda la Mueblería Paris.Ya con-

vertida en tienda por departamentos, la
vendió a su yerno Antonio Gálmez,
quien la heredó a su hijo Juan. Este ex-
pandió e hizo conocido “Almacenes Pa-
ris”. En 2004 fue vendido al grupo Luk-
sic y Consorcio, pero a principios de
2005, Horst Paulmann lanzó una OPA
que lo hizo quedarse con la multitienda. 

Corona: En 1946, Leonardo Schupper,
miembro de una familia judío-holande-
sa, funda la tienda Corona en Concep-
ción. Hoy son sus tres hijos los que llevan
las riendas de la tienda, que cuenta con
25 locales repartidos en todo Chile.

Johnson’s y Ripley: En 1930 llegaron
desde Turquía los padres de Marcelo y
Alberto Calderón. Sin estudios y una
necesidad imperiosa por generar recur-
sos, la familia judío sefardí abrió la pri-
mera tienda Johnson’s en 1956. Des-
pués vendría Ripley, su proyecto más
exitoso. Hoy tienen más de 50 tienda.

Cencosud: En 1948 Horst Paulmann
y sus padres llegan a Argentina, y un
año más tarde a Chile. En Temuco abren

ANDREA ORTEGA C. 

Los inmigrantes que forjaron 
el retail chileno

Italianos, españoles, palestinos y alemanes:

Falabella. Logró un rápido éxito, gracias a
sus diseños europeos a medida. 
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el restaurante Las Brisas, que a la muer-
te del padre se tranformará en una cade-
na de supermercados regional. En 1976,
Horst Paulmann abre el primer hiper-
mercado Jumbo. Hoy tiene más de 110
locales, que sumados a los de Easy y Pa-
ris forman uno de los grupos de retail
más poderosos de América Latina. 

Parque Arauco: En 1884, José Said lle-
ga desde Palestina a Perú para instalar su
propio negocio. Años más tarde, ya en
Chile, su nieto homónimo incursiona en
la industria textil y luego bancaria. En
1982, el grupo liderado por José Said Saf-
fie abre, a la usanza de EE.UU., el primer
mall de Chile: Parque Arauco.

La mayoría llegó sin mayor fortuna, y a partir
de pequeños negocios lograron crear imperios.

La construcción del Palacio de la Moneda es el primer pro-
yecto público-privado del país. El comerciante Francisco
García-Huidobro financió el proyecto, que costó un millón
de pesos ($6.491 millones de hoy), y su construcción tardó 21
años. Recién en 1805 se inauguró como el mayor edificio rea-

lizado en la Colonia, pero durante la Independencia quedó
casi abandonado, ya que no había recursos para mantenerlo
operativo. En 1927, la Casa de Moneda se traslada a la Quinta
Normal y el palacio diseñado por Toesca se convierte en la
sede del gobierno y residencia presidencial.

Palacio de la Moneda: 21 años en construcción
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VIAJANDO EN MULA
En la Colonia no existía el ser-
vicio de encargo ni los buses.
Los viajes se hacían en mulas,
que podían trasladar hasta
170 kilos. Pero no era barato.
I r a V a l p a r a í s o c o s t a b a
$14.651 de hoy, mientras en
la actualidad un pasaje supera
apenas los $2 mil. El destino
más caro era a Copiapó, que a
precios actuales costaba
$93.765. Hoy se puede llegar
a la ciudad por $20 mil. 

LA PASTA DE LOS “BACHICHAS”
CAROZZI Y LUCCHETTI
Entre 1880 y 1930 llegaron más de 10 mil ita-
lianos al país. La mayoría emprendió negocios y
se les llamaba bachichas, porque era lo que en-
tendían los chilenos cuando decían el nombre
Bautista (muy común entre los italianos). Entre
ellos estaban Augusto Carozzi y Leopoldo Luc-
chetti. Instalaron modernas fábricas de pas-
tas, que hoy conforman las empresas más re-
conocidas del rubro en Chile y Latinoamérica.
Además, cambiaron los hábitos de consumo del
país, sumando las pastas a una mesa donde an-
tes reinaban las legumbres. 
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La industria requiere
energía más barata
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En 1912 existían 6.215 fábricas y talleres. La cifra
da cuenta de un sector que se desarrolla rápidamente.
De acuerdo al INE, el sector alcanzó, entre 1925 y
1929, el 13,8% del PIB, mientras que en 1970 ya
llegaba al 25,9%. En los 60 se desarrolló la industria de
bienes de consumo duraderos, como los televisores y
los automóviles. Con la liberalización económica se
mira de nuevo hacia afuera. En 2010 el sector espera
cerrar el ejercicio con un crecimiento entorno al 1% o
2%. Para Andrés Concha, presidente de la Sofofa, uno
de los desafíos es obtener mejoras en la productividad.

Minería: proyectos
por US$ 50 mil millones

Los primeros años del siglo XX vieron al salitre llegar
a su punto más alto. Entre 1900 y 1910 la producción
casi se duplicó, alcanzando los 2,5 millones de toneladas
métricas y su exportación aportaba el 56,3% de las
entradas del Fisco. Por esos años nace la gran minería
del cobre, que tampoco puede ser explicada “sin la
incursión de empresas extranjeras”, según Patricio
Bernedo, historiador de la UC. En 1904, la Braden
Copper adquirió el mineral de El Teniente y, en 1912 la
Guggenheim, el de Chuquicamata. Ya en 1929 se ex-
porta tanto cobre como salitre y la minería representa-
ba un 28% del PIB. Tras la crisis de 1930, ambos redu-
jeron sus exportaciones en más de 90%. La segunda
mitad del siglo está marcada por el cobre. La produc-
ción pasó de 1,8 millones de toneladas en 1946 a casi 4
millones en 1960. En 2009, la producción anual alcanzó
los 5,4 millones de toneladas. Según Alberto Salas,
presidente de la Sonami, para el período 2010-2017
hay proyectos de inversión por US$ 50 mil millones.

LUZ MARÍA ZAMBRANA V. 

Los sectores productivos 
vuelven a mirar al mundo

De 1910 a 2010: 

El comercio crecería a su
tasa más alta en 10 años

El Bicentenario recibe al comercio como el protago-
nista de la recuperación económica. Se espera un
crecimiento de entre 9% y 10% para 2010, el más alto
de los últimos 10 años, según la Cámara de Comercio
de Santiago. Se puede situar el éxito del retail en los
90, con el boom de las grandes tiendas y su interna-
cionalización, pero sus bases se sientan antes. En 1910
se instaló “Gath & Chaves”, el primer gran almacén.
Más tarde llegaron las desaparecidas “Los Gobelinos” y
“Casa García”. Hoy, el sector es el 8,8% del PIB.

El agro busca 
recuperar su dinamismo

A inicios del siglo XX, la agricultura chilena dejó de
ser exportadora de trigo y harina para centrarse en el
mercado interno. Junto con el progreso del país y el
modelo de “desarrollo hacia adentro”, la contribución
del sector al PIB fue declinando. Según cifras del INE,
la agricultura representaba entre 1925 y 1929 el
19,2% del PIB. En los 60 bajó hasta el 10,6%, y en los
90 quedó entre el 6 y el 7%. A mediados del siglo XX
se crearon iniciativas para modernizar el agro y fo-
mentar las exportaciones, como el plan de Desarrollo
Frutícola. Con la apertura de la economía, la agricultu-
ra vuelve a volcarse hacia los mercados internaciona-
les, pero al mismo tiempo se ve impactada con las
fluctuaciones del tipo de cambio. El presidente de la
SNA, Luis Mayol, afirma que para que el sector retome
su dinamismo es necesario el apoyo de las autoridades
para desarrollar nuevos instrumentos que “permitan al
país protegerse de los riesgos climáticos, cambiarios y
de precios”. El gremio estima que si las exportaciones
crecieran en torno al 10% anual, se duplicarían en 7
años y superarían los US$ 20 mil millones en 2016.

Terremoto impulsa 
la construcción 

El país festejó su Centenario con la inaugura-
ción de grandes obras como el Palacio de Bellas
Artes. Las estadísticas del Banco Central mues-
tran que en 1940 el sector representaba 2,7%
del PIB. En 2009, en tanto, alcanzó 7,5%. Y el
símbolo tanto de la crisis económica como de la
recuperación es el Costanera Center. Aunque la
Cámara Chilena de la Construcción ajustó a la
baja la proyección de crecimiento del sector
para 2010, desde 8,9% a 6,9%, la recuperación
económica y las obras de reconstrucción por el
terremoto de febrero auguran buenas cifras. 

La banca vive 
un fuerte repunte
tras la crisis

El siglo XX recibió a 27 bancos operan-
do en el país, cuyos dueños tenían una
responsabilidad ilimitada. La banca mo-
derna nace con la misión Kemmerer en
1925. “A partir de los años 50, el sector
fue cada vez más dirigido por el Estado”,
explica el economista Rolf Lüders. En los
60, el tamaño de la intermediación finan-
ciera en relación al PIB llega a sus niveles
más bajos del siglo. Tras la crisis de 1982,
y la intervención de la mayor parte de las
instituciones, la banca resurge con más
regulaciones, lo que la protege de la crisis
financiera de 2008-2009. La Asociación
de Bancos e Instituciones Financieras
(Abif) espera un crecimiento del sector de
9% este año. Para Alejandro Alarcón,
gerente general del gremio, resultan
críticas materias como la modificación de
la tasa máxima convencional; la tramita-
ción del proyecto que crea un sistema de
consolidación de las deudas bancarias y
no bancarias, y la incorporación de una
serie de temas al proyecto sobre Mercado
de Capitales Bicentenario, tendientes a
darle más profundidad y competitividad a
esa plaza.A
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MUEBLES
INALCANZABLES
Durante el siglo XVIII,
una de las cosas más ca-
ras eran los muebles. Por
eso, no muchos podían
amueblar su casa. Sólo
las camas podían costar
hasta 2.320 reales, esto
es $4 millones de hoy.
Mientras los escritorios
valían 800 reales, esto
es, $1,4 millones en la
actualidad. 

$3.400 millones
para ser bella

El cuidado personal en el Centenario era vital para las mujeres de la
alta sociedad. Lo más demandado eran el talco desodorante y los perfu-
mes. Los envíos desde Europa sumaban anualmente 3 millones de pesos
de la época, equivalentes a $3.400 millones de hoy. Después comenza-

ron a florecer las primeras empresas nacionales, como la Fábrica de
Cosméticos Riegel. En 1939 nació la Cámara Chilena de la Perfumería,
hoy conocida como Cámara de la Industria Cosmética de Chile. Hoy, el

mercado mueve US$ 1.660 millones por año, y se calcula que los chilenos
anualmente consumen per cápita 38,3 productos de belleza.
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Nueva York tiene la Estatua de la Libertad, co-
mo obsequio de los franceses, y Chile tiene la Vir-
gen de la Inmaculada Concepción, que adorna el
Cerro San Cristóbal. Sin embargo, este no fue un
regalo. En 1907, el embajador de Chile en Francia,
Salvador Sanfuentes, mandó a hacer una virgen
de 14 metros de altura y un peso que supera los 36
mil kilos a la casa Val d’Osne de París. Su costo fue
de 35.274 francos de la época y fue inaugurada en
1908, para una pascua de Resurrección. 

El arte parisino llega
al centro de Santiago

Z
IG

 Z
A

G

¿ALÓ MISIA...?
Hoy en Chile hay más teléfonos que personas: 19
millones de aparatos, entre celulares y fijos. Pero
hace 100 años, las cosas eran muy diferentes. Por
cada mil habitantes, había cuatro teléfonos en
Chile y sumaban 13.452 en todo el país. Joseph
Dottin Husbands trajo a Chile, desde Estados
Unidos, una pequeña central telefónica con seis
instrumentos conectados y la instaló en Valparaí-
so, en 1879. El 26 de abril de 1880 se firmó la
primera concesión telefónica en Chile, a nombre
de Edison. Y en 1880 se formó la Compañía Chile-
na de Teléfonos de Edison, con Husbands, Pedro
Mac Kellar, Santiago Martin y Lucius Foot. 

PABLO OBREGÓN CASTRO

De labrador a oficinista: 
cómo cambió el trabajo en 200 años

Los censos de 1813 y 1907 comparados con las cifras actuales dan cuenta del progreso de los trabajadores chilenos

-16,93%
fue la inflación en 1848, cuando comenzó la

fiebre de oro en California y los cultivos de cereal
se dispararon en Chile para responder a la de-

manda estadounidense. 

508,1%
fue el máximo inflacionario anual, en 1973,

dada la situación interna de Chile. 

MÁS AVISOS DE REMATES SE PUBLICAN
EN LAS PÁGINAS B-13 B-14 Y B-15
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