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 Inversiones norteamericanas
 en Chile: 1904-1907

 JUAN ALFONSO BRAVO

 INTRODUCCI6N

 Este trabajo trata del periodo de la historia de Chile (1904-1907) en que
 fueron realizadas las primeras inversiones norteamericanas. Especificamen-
 te, se examinaran las primeras etapas de operacion en El Teniente -un
 gran deposito de cobre localizado en la parte central de Chile. Este dep6-
 sito fue vendido en 1904 a un ingeniero norteamericano, William Braden,
 y su exito espectacular, abri6 las puertas a una entrada masiva de inver-
 siones en la producci6n de cobre. Estas inversiones norteamericanas trans-
 formaron completamente la industria minera del cobre, ya que de una
 industria compuesta por cientos de minas pequenas que vendian su mineral
 a fundidores --situados en su mayoria dentro del pais y dominados por el
 capital chileno-, la producci6n minera de Chile pas6 a concentrarse prin-
 cipalmente en los tres grandes dep6sitos: El Teniente, Potrerillos y Chu-
 quicamata, totalmente controlados por capital norteamericano.

 Este trabajo pretende demostrar que semejante situaci6n, no fue resul-
 tado del desarrollo "natural" de causas imprevistas e inevitables y que
 tampoco fue consecuencia, ya sea de presiones o intrigas extranjeras. En
 realidad, lo que se intenta probar es que una clase social especifica de
 terratenientes locales tom6 la opci6n de no participar en el desarrollo
 del cobre chileno, cuando estuvo en capacidad de hacerlo.

 La decisi6n de este pequenio grupo de terratenientes de apartarse y dejar
 a los capitalistas norteamericanos la responsabilidad y los riesgos iniciales
 de la exploraci6n y, posteriormente, la apropiaci6n de las ganancias extrai-
 das de los dep6sitos chilenos de cobre mas importantes, afect6 severamente
 a todo el pais. Fue una herencia no deseada por la que las futuras gene-
 raciones de chilenos tuvieron que pagar muy caro. Este desarrollo tambien
 puede ser considerado como Ia consecuencia inevitable de un determinado
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 sistema economico que permite una libertad irrestricta, tanto en la acumu-
 lacion, como en la inversi6n de los recursos del capital.

 Este estudio no representa la iltima palabra en la materia; de hecho,
 es uno de los primeros trabajos realizados sobre este tema especifico y en el
 momento actual. La mayoria, si no es que todos los trabajos publicados
 acerca del cobre chileno, analizan un periodo posterior. Este trabajo se
 centra en el periodo 1904-1907, precisamente porque aiun no ha sido
 desarrollada una explicaci6n amplia sobre el tema. Es verdad que los
 esfuerzos de Braden han sido analizados con anterioridad, pero, hasta donde
 sabemos, las primeras inversiones norteamericanas no han sido abordadas
 dentro de un amplio contexto historico, el cual incluye un examen del
 mercado del cobre, la historia del cobre chileno y, lo que es mas impor-
 tante, las areas de inversion del capital chileno durante aquelios anos.
 B,sicamente, hemos intentado proveer una sintesis, delineada a partir de
 sus fuentes primarias, las cuales aun no han sido analizadas totalmente.

 I. EL MERCADO MUNDIAL

 1. El descubrimiento de Jackling

 Para 1904 (el aino en que Braden comenz6 sus actividades en El Te-
 niente) la industria minera del cobre en los Estados Unidos, y en todo el
 mundo, sufria una transformaci6n decisiva. Este cambio fundamental se
 relacionaba mas con el financiamiento que con el desarrollo tecnologico,
 aunque mas tarde, el financiamiento influiria sobre la tecnologia.

 Este punto critico en la historia de la mineria del cobre empez6 con un
 reporte muy elaborado acerca de un deposito en Bingham Canyon, Utah.
 El reporte, presentado en septiembre de 1899, fue escrito por un ingeniero
 llamado Daniel C. Jackling. La novedad del reporte consistia en ser el
 primer an,lisis cientifico para establecer una empresa minera, basada en la
 explotacion de minerales con un contenido de cobre tan bajo que no
 pasaba del 2%.1

 De una manera mas precisa, Jackling estimo que era redituable extraer
 particulas minusculas de cobre de un tamanio menor a 1/200 de pulgada.
 Alrededor de 250 trillones de estas particulas podrian ser extraidas y pro-

 1 Arthur B. Parsons, The Porphyry Coppers, Nueva York, The American Institute
 of Mining and Metallurgical Engineers, 1933, p. 53. (Citado en adelante como
 Parsons, Porphyry).
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 cesadas, a partir de una tonelada de mineral. Esto tambien implicaba la
 separaci6n y recoleccion del 85% de tales particulas que representaban
 un peso menor al 3% del mineral.2

 La cantidad de roca que debia removerse y procesarse para obtener el
 cobre metOlico era tan asombrosa, y los costos y la escala de operacion eran
 tan inauditos, que la opinion general de los mineros en Estados Unidos fue
 de no aceptar el reporte como una propuesta con probabilidades de Ile-
 varse a cabo.

 El escepticismo expresado en los circulos mineros podia considerarse
 razonable a la luz de algunos acontecimientos internacionales: al hecho
 de que el nuevo siglo empezaba con una epoca de especulacion en los
 Estados Unidos y a que nuevos esquemas de todo tipo se presentaban dia-
 riamente al pablico en los intercambios bursatiles, se aunaba la conocida
 experiencia previa de otra compafila, la Arizona Copper Co. la cual, no
 obstante la existencia de un ferrocarril construido en la zona, habia fra-
 casado al intentar explotar un mineral con 3% de cobre. 3 Despues de
 recibir los primeros reportes de la proposici6n de Jackling, el peri6dico
 mas destacado sobre la materia de aquel tiempo -Engineering and Min-
 ing Journal-, escribia:

 En las condiciones actuales de Utah seria imposible la extracci6n y pro-
 cesamiento de minerales con un contenido cuproso del 2% o menos. 4

 El peri6dico agregaba que en la mina Butte, en Montana, donde se
 trataban minerales metaliferos con un contenido cuprifero del 4% o mas,
 las ganancias provenian principalmente del oro y la plata contenidos en el
 mineral. 6

 Sin embargo, Jackling llev6 adelante su proyecto. En junio de 1903,
 cre6 la Utah Copper Co., que trabajaria con mineral de 2%. Entre 1903
 y 1907, antes de que siquiera hubiera sido construido el molino se habian
 invertido ya, cerca de $ 8 millones. 6 Y en cuanto subieron los costos, tu-
 vieron que vender las acciones y se volvi6 indispensable la obtencion de un
 apoyo financiero. En esos momentos, la Guggenheim, organizaci6n mas
 fuerte del ramo, invirti6 $ 30 millones. Este largo periodo de espera no
 pudo escapar a una lucha interna entre los directores de la compania.
 Uno de los socios -coronel Wall- no solo abandono la empresa sino que
 cre6 un peri6dico minero (Mines and Mining) por medio del cual, du-
 rante tres ainos, trat6 de probar que la Utah estaba arruinada.

 En contraste a las predicciones matematicas del coronel Wall, los resul-

 2 Ibid.

 3 Ira B. Joralemon, Romantic Copper. Its Lure and Lore. Nueva York-Londres,
 D. Appleton Century Co. Inc., 1934, p. 225. (En adelante citado como Jorale-
 mon, Copper).

 4 Engineering and Mining Journal. Mayo 27 de 1899.
 5 Ibid.

 6 Joralemon, Copper, p. 256. En este trabajo, el signo $ representa US. ddlares
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 tados del trabajo en la mina fueron sorprendentes, inclusive para Jackling.
 Hasta 1928, la empresa minera pag6 $ 200 millones de dividendos, sus
 acciones ascendieron de $ 10 a $ 250 y se produjeron cerca de 4 billo-
 nes de libras de cobre.7 En 1899, Jackling, en su primer informe habia
 augurado una ganancia mensual de $ 162,000; en 1929, obtenia ya una
 ganancia mensual de casi $ 2.5 millones. 8

 La "revoluci6n de Jackling", como ha sido llamada, no merece real-
 mente ese nombre, aunque sus consecuencias fueron de largo alcance. Su
 principal efecto fue financiero y ha sido sintetizado como sigue:

 [Jackling] se dio cuenta de que la mayor parte del costo -ferrocarriles,
 mineria, instalaciones de energia el6ctrica, gastos administrativos, pueblos,
 tiendas, etc.- era independiente de la cantidad de mineral que se proce-
 sara. Si podia dividir este costo entre cinco mil, en lugar de dividirlo
 entre trescientos, se volveria insignificante.

 La Utah Copper realiz6 un avance sin preCedentes, al construir un mo-
 lino capaz de procesar 5 000 toneladas de mineral por dia.

 Mejoras posteriores permitieron ampliar la capacidad moledora hasta
 20 000 toneladas. Naturalmente, cada vez que la capacidad de manufac-
 tura aumentaba, los costos por tonelada decrecian. De esta manera, para
 1928, los costos habian alcanzado la sorprendente cifra de 5 centavos por
 libra. 10

 2. La mineria y el capital monopolista

 Para que la proposici6n de Jackling se pudiera llevar a la practica, se
 requeria de un determinado contexto economico. Su exito necesitaba fuer-
 zas mas poderosas. Esencialmente se requeria capital, grandes montos de
 capital, cantidades mucho mayores a las que nunca antes se habian utili-
 zado. Era indispensable conseguir un apoyo financiero capaz de sufragar
 los costos de un molino de cobre con capacidad para 5 000 toneladas, ade-
 mas de las vias del ferrocarril y otros gastos. Lo mas importante era que
 la innovaci6n de Jackling requeria de financiadores capaces de esperar
 cinco o mas anos sin obtener un solo centavo de ganancia. lste clara-
 mente no era el caso de los mineros pioneros, los cuales tuvieron que aban-
 donar toda empresa que implicara un tiempo demasiado largo para produ-

 7 Ibid., p. 227.
 vigentes.

 Parsons, Porphyry, p. 62, Cuadro 9.
 9 Joralemon, Copper, pp. 225-226.

 1o Ibid., p. 227; Parsons, Porphyry, p. 62, Cuadro 9.
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 cir ganancias. Cualquier accidente inesperado, especialmente la inundaci6n
 de las minas cuando se desbordaba el agua subterranea, los obligaba a
 dejar el negocio. Sin embargo, el capital monopolista si podia financiar
 este nuevo tipo de empresas mineras.

 Aun mas, la participaci6n del capital monopolista exigia que hubiera un
 poder financiero organizado en el campo de la mineria. El dinero existia
 pero no habia financiador alguno que, individualmente o asociado, estuviera
 dispuesto a prestar $ 30 millones, sin el debido conocimiento de los riesgos
 implicados y los capitalistas dificilmente entendian los detalles tecnicos de
 las operaciones mineras, ademas de que no tenian participaci6n directa
 en el desarrollo tecnico que precedia y seguia a sus inversiones. Debian
 ser informados de ello; por esto era necesario organizar toda una maquinaria
 financiera que les asegurara, con exactitud razonable, la eventual obten-
 ci6n de sus ganancias.

 Tanto Joralemon como Parsons, quienes probablemente escribieron los
 dos mejores libros sobre la materia, pusieron demasiado enfasis en los ries-
 gos asumidos por los capitalistas de la epoca. No eran aventureros. En
 realidad, todos sus esfuerzos estaban dirigidos a realizar grandes inversiones
 que requerian de un riesgo cada vez menor, y hacia el desarrollo de un
 capitalismo cada vez menos competitivo.

 Parsons habia acertado cuando senial6 que, "los primeros $ 100 000 ge-
 neralmente podian dar una idea clara de si se desarrollaria una mina de
 grandes proporciones o no".11 En todas las experiencias de desarrollo
 del cobre p6rfido, mas importantes -Utah, El Teniente y la mayor de
 todas ellas, Chuquicamata- eran siempre otros, esto es, los Jackling y los
 Braden, quienes debian aportar o encontrar esos primeros $ 100 000. Los
 fuertes capitalistas, por lo general, ingresaban al negocio durante una etapa
 mas avanzada, cuando los costos habian aumentado de una manera tan
 exorbitante, que el pionero no podia sufragarlos. Entonces, o bien le com-
 praban al pionero la totalidad de la mina, o se le incluia como un socio
 menor o se le empleaba como director de la empresa.

 Ademas los grandes capitalistas unicamente se interesaban en estas nue-
 vas empresas, cuando tenian la seguridad de no compartir sus ganancias
 con demasiados extranios. No debe sorprendernos entonces que los pequeinos
 accionistas hayan sido excluidos durante las primeras etapas de la empresa,
 ya que las grandes ganancias en la mineria generalmente provienen de la
 fase exploratoria. Por ejemplo, a traves del gasto de $1 millon, podia
 desarrollarse una propiedad que, posteriormente, se vendia al piblico sobre
 la base de $ 20 millones. Si desde las primeras etapas participa una mi-
 noria substancial de intereses, las ganancias mayores se comparten entre
 todos. Daniel Guggenheim, la principal figura financiera en la industria
 minera durante el periodo, explicitamente admitia lo siguiente al Boston
 News Bureau, circa 1911:

 1 Parsons, Porphyry, p. 261.

 17
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 ...era absolutamente necesario [que] controlaramos el negocio por com-
 pleto, ya que no estabamos de acuerdo en ingresar a un negocio de este
 tipo, y vernos obligados a realizar todo el trabajo y a aportar todo el
 dinero y a compartirlo con muchos accionistas externos quienes proba-
 blemente quedarian insatisfechos con los objetivos que nos proponiamos,
 ademas de que no se comportarian de una manera razonable y d6cil...
 De acuerdo con nuestra experiencia, el pequeno accionista externo puede
 llegar a adoptar una actitud muy pestifera y molesta, y por lo general asi
 lo hace... La gente que tiene un interes minoritario siempre esta imagi-
 nando todo tipo de cosas, y son muy dificiles de manejar, por eso, solo en
 contadas ocasiones invertimos grandes sumas de dinero en un negocio
 que no es desde sus primeras etapas nuestro negocio. 12

 3. Los Guggenheim

 En 1904, los Guggenheim ya eran los financieros mas importantes de la
 industria minera de los Estados Unidos y del mundo. La carrera de
 Meyer Guggenheim, fundador de la dinastia, simboliza la evoluci6n del
 capitalismo norteamericano en los anios posteriores a la guerra civil.13
 Despues de iniciar su carrera como buhonero en Filadelfia, Meyer fue
 capaz de amasar una considerable fortuna al dedicarse a la importaci6n
 de encajes y bordados. Pero su verdadera promocion a nivel internacional
 empez6 cuando decidi6 adquirir, de acuerdo a las recomendaciones de un
 amigo, la tercera parte de los intereses de dos de las minas mas importantes
 de plomo y plata, ubicadas en el sureste de los Estados Unidos. El pro-
 pietario que habia descubierto e iniciado el desarrollo de estas propiedades,
 habia visto obstaculizadas sus actividades por el surgimiento de aguas sub-
 terraneas en las minas; "desaguarlas" le hubiera costado mas de lo que
 estaba en condiciones de pagar, asi que necesitaba un socio capitalista
 con mayores posibilidades. Meyer anticip6 la modesta suma de $ 5000
 para la empresa, pero el volumen de agua era mayor que el esperado, y
 fue necesario conseguir con urgencia una contribuci6n de $25000 adi-
 cionales. En un momento tan critico para cualquier empresa minera,
 Meyer compro la parte de uno de sus socios y utilizando cuatro bombas
 de petr6leo, dreno el agua y dio con una veta que pronto estaria produ-
 ciendo plata a un ritmo de $ 750 000 mensuales. Las minas produjeron
 mas de $ 15 millones hasta su agotamiento.

 12 Citado por Parsons, Porphyry, pp. 260-261.
 13 Esta secci6n esta basada en John H. Davis, The Guggenheims. An American

 Epic. Nueva York, William Morrow and Company, Enc., 1978. (Citado en ade-
 lante como Davis, Guggenheims), y Harvey O'Connors, The Guggenheims. The
 Making of an American Dinasty, 1st. ed. 1937, Nueva York, Aro Press, Inc.,
 1976.
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 Esta extraordinaria empresa abri6 un mundo nuevo a Meyer Guggen-
 heim, quien temeraria y repentinamente cambio su antigua linea principal
 de negocios, las importaciones de encaje y bordado, por la mineria. Esta
 forma de cambio de un area a otra completamente diferente es caracteris-
 tica de un cierto tipo de capitalismo desarraigado, forjado por hombres
 de extraordinaria flexibilidad, desprovistos de toda "fidelidad" hacia cual-
 quier empresa industrial especifica. Estos capitalistas de monopolios esta-
 ban dispuestos a introducirse con rapidez en areas nuevas donde se pudiera
 obtener capital, sin importarles cambiar su linea de inversiones, desde bonos
 del gobierno durante la Guerra Civil, hasta ferrocarriles, y de ferrocarriles
 hasta la mineria, sin mostrar un vinculo definitivo a otra cosa fuera de las
 ganancias. Este patr6n de conducta contrastaba en gran medida con
 la forma en que se desarrollo el capitalismo en la mayoria, si no es que
 en todos los paises, por lo menos en los paises europeos, especialmente Gran
 Bretafia, donde habia sido una tradici6n establecida, la especializaci6n de
 una determinada familia en un solo negocio.

 En 1899, Meyer decidi6 adquirir fundidores (intermediarios en la mi-
 neria) y compr6 la Philadelphia and Refining Company. Al mismo tiem-
 po, estableci6 las bases para edificar toda una gigantesca maquina finan-
 ciera que le permitiria movilizarse facilmente en el complejo mundo del
 descubrimiento, procesamiento, fundici6n y venta de metales. Ademas,
 envi6 a sus hijos mas jovenes, William y Benjamin a estudiar mineria. Los
 dos mas grandes todavia se dedicaban al negocio de encajes y bordados. Dos
 afnos ms tarde (1889-1891) habia construido un pequeiio imperio de
 minas y fundidoras gracias a una serie de inversiones, en las que gene-
 ralmente acab6 comprando la parte de sus socios y derrotando a sus rivales,
 por la forma en que aprovecho factores tales como el "tortuguismo" y
 huelgas. Asi, para mantener sus minas y fundidoras trabajando, combati6
 a las compafijas ferrocarrileras, cuando existia la amenaza de un alza
 de las tarifas de carga, almacenaba sus productos, ademas de que contrato
 esquiroles armados para forzar a los mineros a regresar al trabajo. Tam-
 bien financi6 la importaci6n de inmigrantes, principalmente huingaros y
 japoneses, con el objeto de obtener trabajo barato y d6cil para sus em-
 presas. Conviene destacar que el trabajo en las fundidoras es una de las
 tareas industriales mas dificiles de realizar, debido a las altas temperaturas
 y a la excesiva contaminaci6n.

 En 1890, el Sherman Silver Purchase Act (El Decreto Sherman de
 Compra de Plata) le proporcion6 un gran incentivo para continuar sus
 actividades. El ministro del Tesoro de los Estados Unidos, acord6 comprar
 mensualmente 4 millones de onzas de plata. El precio de la plata aument6
 de 90 centavos a $ 1.25 y las ganancias de la fundidora Guggenheim en
 Pueblo, Colorado, alcanzaron los $60000 mensuales.

 En el mismo anio fue aprobado el McKinley Tariff Act (el Decreto
 McKinley sobre Aranceles), el cual imponia fuertes impuestos sobre las
 importaciones de minerales. El decreto estaba disefiado para proteger a
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 los productores locales contra la competencia extranjera. Entonces Gug-
 genheim concibi6 la idea de comprar minas y construir fundidoras fuera
 de su pais, donde, tanto el trabajo como el mineral podrian conseguirse
 a un precio mas bajo. Y escogi6 Mexico para sus operaciones. En diciem-
 bre 12 de 1890, el dictador mexicano, Porfirio Diaz, estuvo de acuerdo
 en permitir que Guggenheim, representado por su hijo William, importara,
 libre de impuestos, toda la maquinaria que necesitara para sus minas y
 fundidoras en Mexico. Posteriormente, el dictador tambien ayud6 a los
 Guggenheim, cuando les facilit6 el servicio de los temidos rurales, una
 ruda fuerza policiaca que ayudaba a Diaz a mantenerse en el poder, y
 con esto abri6 paso a la entrada masiva de inversiones norteamericanas.
 En Mexico se contrataban verdaderos asesinos para que forzaran a los
 peones, a punta de pistola, a trabajar en las candentes fundidoras y se
 pagaba a una milicia privada para que obligara a los trabajadores a
 extraer el mineral de la mina.

 Durante el primer afio de operaciones, la fundidora Guggenheim de
 Monterrey recuper6 todo su capital inicial. Significativamente, la n6mina
 de la fundidora de Pueblo, en los Estados Unidos era de casi $20000,
 mientras que la de Mexico era menor de $ 4 000. Para 1895, las fundidoras
 de los Guggenheim en Estados Unidos y en Mexico producian una ganancia
 neta de $1 millon al afno. Meyer Guggenheim, gradualmente substituido
 por su muy energico hijo, Daniel, se convirti6 en el poder industrial y poli-
 tico mas importante de Mexico.

 Meyer Guggenheim lleg6 a comprender en un periodo sorprendente-
 mente corto (cerca de siete afnos) que una activa y creciente participaci6n
 en ei mercado de los metales requeria de una organizaci6n especial uni-
 ca y por eso creo la Guggenheim Exploration Company (Guggenex) en
 1889, en la que hasta el rey Eduardo VII de Inglaterra invirti6. El esta-
 blecimiento de una empresa de esas caracteristicas vino a significar, en
 realidad, la industrializaci6n de una de las actividades mas antiguas del
 hombre, la exploraci6n de minerales. Los viejos metodos rudimentarios
 de los exploradores individuales, equipados con poco mas que sus acemilas,
 pasaron a una etapa de la organizaci6n cientifica, compuesta por profe-
 sionales con entrenamiento y experiencia practica en los campos de la
 geologia, la mineria y la metalurgia. Estos profesionales asesoraban a un
 financiero o grupo de financieros para la toma de decisiones que debian
 realizar de una manera precisa, en un campo que conocian poco. Como
 consecuencia de esto en 1903 Daniel Guggenheim contrat6 a un ingeniero
 minero, John Hay Hammond, con el salario mas alto que hasta esa fecha
 se hubiera pagado a un empleado: $ 250 000 al aino mas el 25% de inte-
 reses sobre todas las empresas mineras que hubiera ayudado a detectar y
 a desarrollar.

 Estas companiias exploradoras conocian mas de geologia y mineria y me-
 talurgia que cualquiera de las mejores universidades de aquella 6poca.
 Spruille Braden, el hijo de William Braden, escribi6 que habia obtenido



 INVERSIONES NORTEAMERICANAS EN CHILE 783

 "la mejor calificaci6n posible" en la Universidad de Yale con un trabajo
 referente al "proceso de flotaci6n", que en esa epoca empleaba su padre
 en las minas chilenas. Este asunto divirti6 mucho a los profesionales con-
 tratados por Guggenheim, pues "aparentemente en la escuela que impartia
 los cursos de mineria y metalurgia de la Facultad de Yale, nadie conocia lo
 que era la flotaci6n". 14 Y sin temor a equivocaros, podemos suponer que,
 si hubiera existido alguien que conociera los filtimos adelantos sobre la
 materia, Guggenheim lo tendria contratado. Sus recursos financieros
 eran mayores que los de cualquier universidad.

 Sin embargo, en esa epoca el mercado de metales enfrentaba una dificil
 situacion que afectaba virtualmente a todas las mercancias internacionales,
 el peligro de la sobreproducci6n que podia producir un colapso en los pre-
 cios. Guggenheim y sus colegas tenian que encarar no solamente la lucha
 contra los huelguistas, contra las legislaciones o contra sus rivales indus-
 triales; tambien tenian que hacer frente al peligro de saturar el mercado
 de bienes, a una tasa que este no estaba capacitado para absorber. Sus
 mejoras tecnologicas podian resultar completamente contraproducentes, si
 inducian una caida dramaitica de los precios.

 4. Chile y el mercado mundial de cobre

 Durante mas de las dos terceras partes del siglo xix, la fuerza dominante
 en el mercado del cobre habia sido Gran Bretania. Pero los ingleses domi-
 naron un imperio del cobre muy restringido, si lo comparamos con los
 voluimenes de producci6n alcanzados durante las iltimas decadas del si-
 glo xix. El total del producto mundial de cobre durante los primeros diez
 anos del siglo xix ha sido estimado en cerca de 1 000 toneladas al afio. 1
 En 1895, la producci6n mundial de cobre lleg6 a casi las 400 000 toneladas
 por aiio. 16 En la epoca del primer volumen Gran Bretafia todavia pre-
 dominaba en el mercado, pero su control habia disminuido notablemente
 cuando la producci6n alcanz6 la segunda cantidad.

 14 Spruille Braden, Diplomats and Demagogues. The Memoirs of Spruille Braden.
 New York, Arlington House, 1971, p. 28. (Citado en adelante como Braden,
 Memoirs). La publicaci6n de este libro abre una nueva perspectiva sobre la
 empresa de los Braden en Chile.

 15 Robert Bowen y Ananda Gunatilaka, Copper, its geology and economics. Nueva
 York-Toronto, John Wiley and Sons, 1977, p. 2. (Citado en adelante como
 Bowen, Copper). "Toneladas" se refieren en este trabajo a toneladas metricas.

 16 C:le. Ministerio de Relaciones Exteriores. Informe Comercial del Consulado
 General de Chile en Francia, nim. 18. Le Havre, 1908. C6nsul A. Merino
 Carvallo, Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1909, pp. 10-11. (Estas series
 de documentos seran citadas en adelante como Chile, Informe Consular, seguido
 por el nimero, el lugar y la fecha).
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 La base del liderazgo britanico fue su superioridad tecnologica para
 trabajar el cobre, superioridad cuidadosamente resguardada por una es-
 tricta politica de secreto industrial. Aunque se anunciaba que Gran Bre-
 taiia contaba con cerca del 50% de la producci6n mundial de cobre en
 1830, o sea alrededor de 14000 toneladas, una parte considerable de ese
 producto provenia de minerales y del metal bruto enviado a la Gran Bre-
 taia de todas partes del mundo para su reducci6n y refinamiento. 17

 En este pequenio mercado mundial, el papel de Chile como exportador
 fue excepcional. Durante la decada de 1860, Chile era la principal naci6n
 productora de cobre en el mundo, y para 1878, el paisy contaba aproxi-
 madamente con el 50% de la producci6n total. Pero esta "edad de oro"
 de la producci6n chilena de cobre fue efimera. En 1880, Chile contaba
 tan s6lo con el 25% deI producto mundial de cobre, y para 1890, este
 porcentaje habia descendido a menos del 10%. 18

 Chile alcanzo el primer lugar en la produccion de cobre a nivel mundial
 a mediados del siglo xIx, gracias a un determinado factor politico -su
 independencia de Espaia- que hizo posible la entrada de "herejes" al
 pais, especialmente ingleses, quienes contaban con un conocimiento superior
 sobre la refinacion y la mineria de cobre. Charles Darwin, quien visito
 Chile durante 1834 y 1835, indic6 que los ingleses habian contribuido de
 dos maneras fundamentales a la produccion de cobre en Chile. La pri-
 mera aportaci6n fue la de explotar las piritas de sulfuros, bien conocidas
 por los ingleses ya que se encontraban en grandes cantidades en Cornwall,
 pero para los chilenos su valor era desconocido.

 Los mineros chilenos, estaban tan convencidos de que las piritas no con-
 tenan una sola particula de cobre que se burlaron de la "ignorancia" de
 los ingleses, quienes a su vez reian para sus adentros mientras les corn-
 praban sus minas mds valiosas por unos cuantos d6lares. 19

 Darwin mencion6 un ejemplo concreto -el caso de una mina de piritas
 amarillas, cuyo valor era de 6 a 8 miles de libras esterlinas, que fue adqui-
 rida en aquellos anos, por una asociacion minera inglesa, a cambio de
 una onza de oro, o sea tres libras 8 chelines de aquella epoca. 20

 La segunda aportaci6n inglesa fue la de "pulverizar y lavar los fragmen-

 17 Harry F. Bain y Thomas Th. Read, Ores and Industry in South America. Nueva
 York y Londres, Harper and Bros., 1934, p. 212. (Citado en adelante como Bain, Ores.)

 s8 Santiago Macchiavello, El problema de la industria del cobre en Chile y sus
 proyecciones econ6micas y sociales, Santiago de Chile, Imprenta Fiscal de la
 Penitenciaria, 1923, p. 47. (Citado en adelante como Macchiavello, Cobre).

 19 Charles Darwin, The Voyage of the Beagle. la. ed. 1839, revisada en 1860, New
 York, Doubleday and Co., 1961, p. 262. (Citado en adelante como Darwin,
 Begle) .

 2o Ibid., p. 341.
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 tos de lava de los viejos hornos, por medio de este proceso las particulas
 del metal se recuperan en abundancia". 21

 Un ingeniero alsaciano, Charles Lambert, result6 ser el hombre mas
 beneficiado de la situaci6n descrita por Darwin. Lambert llego a Chile
 en la decada de 1820 como agente de una de las primeras sociedades ano-
 nimas de Londres que trabajara en Chile. La compafiia que representaba
 fracas6, al igual que la mayoria de las primeras companias inglesas por
 acciones, formadas para trabajar en Sudamerica inmediatamente despues
 de la Independencia, no obstante lo cual, Lambert permaneci6 en el nego-
 cio. 22 Graduado en la Ecole Politechnique, de Paris, Lambert inmediata-
 mente se dio cuenta de que los chilenos despues de seguir un proceso muy
 rudimentario para tratar el metal, en hornos que recordaban los de barro
 para hacer pan, desperdiciaban los sulfuros (llamados minerales "amari-
 Ilos" o "puirpuras"). 23 Lambert sencillamente adquirio a muy bajo precio
 la tierra que 'rodeaba los viejos homos de cobre, Ilenos de los sulfuros
 que los chilenos consideraban como escoria inuitil. En 1831, construy6 el
 primer horno de repercusi6n en Chile y fiel a la vieja tradici6n inglesa del
 secreto industrial, encerr6 su propiedad entre cuatro paredes para evitar
 que cualquier otro pudiera aprender sus procedimientos. De esta manera,
 pudo gozar virtualmente de un monopolio indisputable de sulfuros de cobre
 por diez anios aproximadamente. 24 El proceso consistia simplemente en
 una doble fundici6n. En la primera se obtenian sulfuros de fierro y cobre
 mezclados y en la segunda se obtenian barras de cobre. 25 En estos hornos
 se utiliz6 como combustible la hulla inglesa, la cual representaba un gran
 avance sobre la madera, que era el combustible habitual de los hornos
 chilenos en aquella epoca. El secreto de Lambert lo hizo millonario; se
 estima que el valor bruto de los depositos cuya explotacion inicio, mas los
 nuevos descubrimientos realizados por los chilenos en la misma area des-
 pues de que aprendieron su secreto, alcanzo cerca de $ 390 millones en
 1882. 26

 21 Ibid, p. 262.
 22 Claudio V6liz, "Egafia, Lambert and the British Mining Associations of 1825",

 Hispanic American Historical Review. Nov. 1976, pp. 647-648 et passim.
 23 Una buena descripci6n de esto se puede encontrar en John Miers, Travels in

 Chile and La Plata. 2 vols., Londres, Baldwin, Cradock and Joy, 1826, pp. 2
 y 293-294, 407, 409-411.

 24 Ignacio Diaz Ossa, "La Industria del Cobre, 1810-1910", en Chile. Ministerio
 de Industria, Obras Publicas, Boletin de la Inspeccidn de Jeografia i Minas.
 (Tercer Trimestre de 1910). Afno 6, ndm. 29, p. 352. (Citado en adelante como
 Chile, Boletin Minero, seguido por el ndmero y el afio).

 25 Alberto Herrmann, La produccidn en Chile de los metales i minerales mds
 importantes, de las sales naturales, del azufre i del guano desde la Conquista
 hasta finees del ano 1902. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1903, p. 47.
 (Citado en adelante como Herrmann, La produccidn). Herrmann fue un inge-
 niero que trabaj6 para un negocio de fundici6n en Swansea en 1853-1854. Des-
 puds lleg6 a Chile en 1855 y ayud6 a construir algunas fundidoras en el pais.

 26 Chile, Boletin Minero, afio 6, ndm. 29, p. 352.
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 La difusi6n de los homos de repercusi6n de TLambert en la decada de
 1840 a 1850 es uno de los hechos que ayudan a explicar la "edad de oro"
 del cobre chileno. En tanto que estos homos se multiplicaban por todo el
 pais, la produccion de cobre crecia a una tasa sorprendentemente acelerada.
 En solamente diez anfos, por ejemplo de 1836 a 1846, se produjo mas y mejor
 calidad de cobre, que durante casi tres siglos de dominacion espafiola.27
 Un efecto secundario del crecimiento de la mineria de cobre fue la devas-
 tacion de valiosos bosques, porque la mayoria de los chilenos que constru-
 yeron homos, no podian pagar hulla importada y utilizaron madera como
 combustible. La destrucci6n de los bosques alcanzo tales proporciones que
 tuvo que ser prohibida por la ley en 1871.28

 La tasa de crecimiento de la producci6n de cobre en Chile durante este
 periodo fue espectacular, en 1846, se produjeron 10 000 toneladas metricas,
 12000 toneladas en 1850, 16000 toneladas en 1854, y 21000 toneladas
 en 1855. En 1869, el limite de 50000 toneladas metricas anuales fue
 superado y la producci6n chilena de cobre se constituy6 en el factor mas
 importante del mercado mundial de cobre hasta 1880. Durante el periodo
 1850-1880, las embarcaciones provenientes de Chile y las reservas alma-
 cenadas fueron los principales factores que influyeron en las cotizaciones
 de los precios del metal. 29 Cuando se estableci6 el London Metal Exchange
 en 1876, la "barra chilena" fue utilizada para fines de compraventa a
 futuro hasta que fue substituida en 1904 por el "cobre estandar'. "

 Uno de los aspectos mas importantes de este periodo fue el elevado
 precio del cobre en el mercado mundial. Durante la guerra de Crimea
 (1853-1856), los precios del cobre alcanzaron un nivel record, de mas de
 100 libras esterlinas por tonelada. Entre 1856 y 1864 los precios dismninu-
 yeron a 80 libras por tonelada, y se mantuvieron en ese nivel hasta la
 decada de 1880 aproximadamente. 31 Ademas el gobiero chileno elimin6
 el impuesto de exportacion sobre el cobre, asi como los aranceles a la
 importaci6n de la hulla. Se abrieron cuatro puertos para la exportaci6n
 de cobre y se construyo un numero considerable de fundidoras. 2 Des-
 pues de la aportaci6n de Lambert, su hijo introdujo los altos homos, alrede-
 dor de 1872, innovaci6n que posteriormente contribuiria a incrementar el
 out put de cobre y a reducir la cantidad de hulla que se necesitaba como
 combustible. 33

 Conviene destacar, que a pesar del control britSnico sobre el mercado
 mundial del cobre, los principales descubrimientos de este periodo fueron
 realizados por pioneros chilenos. Los chilenos tambien controlaban la

 27 Herrmann, La produccidn, p. 56.
 28 Macchiavelo, Cobre, p. 28.
 29 Bain, Ores, p. 213.
 s0 Ibid., p. 293.
 31 Herrmann, La produccidn, p. 57.
 82 Macchiavello, Cobre, p. 26.
 s3 Ibid.
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 mayoria de las fundidoras instaladas en el pais durante este periodo, situa-
 ci6n que no cambiaria sino hasta principios del siglo xx. 4

 5. El final de la "edad de oro"

 El final de la "edad de oro" de la produccion de cobre chileno marca
 su inicio a partir de dos fenomenos. Primero, la producci6n de cobre
 chileno comenz6 a descender. El nivel mas elevado de la producci6n de
 cobre en Chile, durante el siglo xix, fue alcanzado en 1876 con 53,308
 toneladas metricas anuales. Este nivel de producci6n no se volvi6 a alcan-
 ar sino hasta 1915.35 Despues de 1880, en solamente dos anos, la pro-
 ducci6n super6 las 40000 toneladas, mientras que durante el resto del
 siglo xix y los primeros anfos del siglo xx no lleg6 a sobrepasar las 30 000
 toneladas. El segundo fen6meno fue la perdida de importancia del
 cobre chileno en el mercado mundial del cobre. El cobre chileno a finales
 del siglo xIx, tan solo absorbia el 5% del producto mundial. Sin embargo,
 la disminucion de la participaci6n chilena en el mercado mundial del
 cobre, no puede ser considerada, por si misma, un indicador de la decli-
 naci6n que sufri6 el cobre en Chile. En realidad, el mercado mundial del
 cobre se transform6 en tal forma que aunque se hubieran mantenido los
 elevados niveles chilenos de produccion de la decada de 1870, Chile no
 habria podido sostener su posici6n excepcional en el mercado mundial.
 La produccion total de cobre en el mundo alcanz6 casi 500 000 toneladas
 para 1900. 87 No obstante que la producci6n de cobre chileno durante la
 decada de 1870, cerca de las 50 000 toneladas, equivalia al 50% del pro-
 ducto mundial de aquellos anos, el mismo nivel de produccion en 1900,
 hubiera absorbido tan solo el 10% del producto mundial, debido al rapido
 crecimiento de la producci6n mundial de cobre. Pero el primer fen6meno,

 34 En 1903, una compafia chilena -Sociedad Chilena de Fundiciones Coquimbo-
 producia alrededor del 35% del producto de cobre chileno, funcionando como
 una "fundidora comfn", esto es, procesaban los minerales que compraban a cerca
 de 700 minas de cobre en operaci6n (Bain, Ores, pp. 216-217). Sin embargo,
 en 1906, de un total de 7800 minas de cobre (pertenencias) patentadas, se
 encontraban en operaci6n menos del 10%. (Chile, Boletin Minero, ler. semestre
 de 1906, afio 2, ndm. 13, p. 13. Era obvio que los que pagaban patentes pero
 no les interesaba continuar con el trabajo de la mina, estaban esperando una
 buena oferta para venderla.

 s5 Las ifras para 1876, se encuentran en Herrmann, La produccidn, p. 46. Las
 cifras para 1915 en Luis Hiriart, Braden. Historia de una Mina. Santiago de
 Chile, Editorial Andes, 1964, p. 253. (Citado en adelante como Hiriart, Braden).

 36 Chile, Informes Consulates, ndm. 18, Le Havre, 1908. C6nsul A. Merino Car-
 vallo, p. 18.

 37 Ibid.
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 el colapso del producto de cobre chileno, ciertamente requiere de una
 explicaci6n.

 Los distintos autores han atribuido el final de la "edad de oro" del
 cobre en Chile a diferentes factores. Un autor, singulariza como la prin-
 cipal causa de la declinaci6n del cobre chileno "el agotamiento de los ricos
 dep6sitos de minerales oxidados y la dificultad y los gastos que se requerian
 para trabajar los sulfuros". 38 Lo anterior dificilmente puede ser una hi-
 p6tesis aceptable si se toma en cuenta que el crecimiento espectacular de
 la producci6n de cobre chileno iniciado en la decada de 1830, se debi6
 precisamente a la extensi6n de la mineria chilena hacia los minerales de
 cobre sulfurosos, despues de que se propagaron las tecnicas inglesas. Otro
 autor sugiere que las inundaciones en las minas de cobre deben ser consi-
 deradas como la causa principal de la declinaci6n de la producci6n de
 cobre en las ultimas dos decadas del siglo xix. 39 Sin embargo, en caso
 de que las inundaciones de las minas fueran en verdad la causa directa de
 la caida de la producci6n de cobre, debe recalcarse que si se hubiera con-
 tado con el capital necesario para financiar la operaci6n, se habria podido
 secar el agua de las minas. Para ser mas precisos es necesario definir si el
 capital chileno era insuficiente en aqaella epoca o bien era destinado a
 otras actividades econ6micas. La ultima respuesta parece ser la mas plausible.

 La declinaci6n en la producci6n de cobre chileno coincide con el fin
 de la guerra en el Pacifico (1879-1883), por medio de la cual Chile obtuvo
 el dominio sobre dos provincias nortenias, Tarapaca y Antofagasta, cedidas
 por Peru y Bolivia. Al mismo tiempo, Chile extendi6 su frontera sur a
 traves de la conquista de los ultimos territorios dominados por las comu-
 nidades indigenas nativas. Por lo tanto, el territorio de Chile se expandi6
 simultaneamente hacia el norte y el sur a principios de la decada de 1880.
 El control del norte significaba el control del nitrato. El control del sur
 aportaba nuevas y fertiles tierras para la agricultura. Ambas conquistas
 fueron complementarias. El nitrato era producido en la zona desertica, la
 cual tenia que ser alimentada y abastecida completamente desde el exte-
 rior; asi pues, constituia un mercado natural para los productos agricolas
 de los territorios del sur. El abrupto descenso del cobre chileno parece
 estar directamente relacionado con estos dos desarrollos fundamentales.
 Casi inmediatamente despues de la guerra del Pacifico, la produccion del
 nitrato vino a ser la principal actividad econ6mica de Chile. El gobierno
 chileno cubria casi por completo sus gastos ordinarios con las divisas que
 obtenia de los impuestos a la exportaci6n del nitrato. El porcentaje de los
 ingresos ordinarios del Estado chileno que obtuvo gracias a los impuestos
 mencionados, ascendi6 desde menos del 5% en 1880 hasta aproximadamen-
 te 50% en 1918.40 La importancia del nitrato para el ingreso del Estado

 88 Baines, Ores, p. 213.
 " Macchiavello, Cobre, p. 36.
 40 Chile, Congreso Nacional, Memoria que el Ministro de Hacienda presenta al

 Congreso Nacional, 1919.
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 fue sintetizada claramente por un congresista chileno en 1907, de la
 siguiente forma:

 [El nitrato es] la caja de dinero del Estado, el elemento que da vida al
 contexto econ6mico en el cual vivimos, la verdadera garantia que el Estado
 puede utilizar para sus negociaciones con el capital extranjero. Sin eJ
 ingreso que el Estado obtiene de esta industria, Chile no podria hacer
 frente al servicio de la deuda interna y externa. 41

 La importancia del nitrato para la agricultura chilena, tambien fue reco-
 nocida puiblicamente por el Congreso Chileno.

 Es obvio, sefior presidente, que el mercado para nuestra producci6n
 agricola esta regulado por el crecimiento o la disminucion de las expor-
 taciones de nitrato, ya que todos sabemos que el norte es el mercado del
 sur. 42

 Aunque el liderazgo de Chile en la producci6n mundial de nitrato estuvo
 crecientemente amenazado durante el siglo xx y la mayor parte del ni-
 trato natural fue reemplazado por nitrato sintetico, ya habian transcurri-
 do cerca de cuarenta afios desde que empez6 su monopolio mundial en la
 producci6n de nitrato, y de esta forma la cantidad de dinero que deriv6
 de esta actividad fue considerable. El producto bruto de nitrato produ-
 cido en Chile entre 1880 y 1913 ha sido estimado en 5.7 miles de millones
 de pesos oro chileno de 18 d.43 Esta cantidad equivale a cerca de 430
 millones de libras esterlinas o aproximadamente dos miles de millones de
 US d6lares de 1906. A traves de un alto impuesto pagable en oro, el
 Estado chileno retuvo cerca del 25% de esta cantidad, es decir, alrededor
 de 120 millones de libras esterlinas o 580 millones de US d6lares de 1906. 44

 En lugar de utilizar este enorme ingreso para desarrollar industrias alter-
 nativas, incluyendo la decadente industria del cobre, el gobierno chileno,
 que en aquel tiempo estaba dominado por una minoria de grandes terra-
 tenientes, utilizo el nuevo ingreso para financiar gastos ordinarios, al retirar
 casi todos los impuestos sobre la tierra.45 Esto fue tristemente sefialado

 41 Diputado Jorge Hunneeus en Chile. Camara de Diputados, Boletin de las se-
 siones ordinarias. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, junio 15 de 1907, p.
 164. (Las sesiones de la Camara de Diputados de Chile serAn citadas en adelante
 como Deputees, Ordinary, seguido de la fecha.

 42 Ibid.

 48 Daniel Martner, Historia de Chile. Historia econdmica. Santiago de Chile,
 Establecimientos GrAficos Barcells, 1928, pp. 406-407. (De aquf en adelante se
 citard como Historia econdmica).

 44 Ibid.

 45 Los grandes terratenientes transfirieron la fijaci6n y la recolecci6n del impuesto
 de la tierra del gobierno central a los municipios que ellos controlaban desde
 1891. Para 1902, el impuesto de la tierra habia sido reducido a proporciones
 minimas, menos de 4 millones de pesos, es decir, menos del 4% del total de las
 rentas piblicas. (Chile, Oficina Central de Estadfstica. Sinopsis Estadistica i
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 por un lider politico, cuando el desplazamiento del nitrato natural por el
 sint6tico empezaba a ser arrollador:

 Lo que podria haber sido un ingreso extraordinario, y un fondo para inver-
 siones en obras piblicas para el desarrollo del pals, fue utilizado para
 reducir los impuestos y destruir el sistema impositivo. 46

 Asi, la opinion del autor al respecto es que la declinaci6n de la produc-
 ci6n de cobre en Chile despues de 1880 no puede ser atribuida a la escasez
 de capital. En aquella epoca Chile contaba con recursos de capital que
 aumentaron rapidamente con el auge del nitrato. El problema fue que los
 recursos de capital fueron utilizados para prop6sitos que estaban mas rela-
 cionados con el bienestar de una minoria de ricos terratenientes que con
 las necesidades de largo plazo del pais como totalidad.

 6. El surgimiento de los Estados Unidos

 El factor fundamental para la transformaci6n del mercado mundial del
 cobre fue el incremento de la produccion de cobre en los Estados Unidos.
 Una serie de descubrimientos de nuevos dep6sitos de cobre comenz6 en
 Michigan durante la decada de 1840 y en el distrito del Lago Superior
 de 1860 a 1880, con lo que para la penuiltima decena del siglo Estados
 Unidos se convertia en el primer pais productor de cobre del mundo.47
 Para 1910, se estimaba que las tres quintas partes de la producci6n mundial
 de cobre, correspondian a los Estados Unidos. 48

 Jeogrdfica de la Reptblica de Chile en 1902). (Santiago de Chile, Sinopsis Es-
 tadistica, seguida del afio). Debe hacerse notar que el impuesto de la tierra
 era pagado en moneda chilena, y este fue uno de los factores que condujo a
 sucesivas emisiones de papel moneda no convertible, que depreci6 mucho el peso
 chileno. El papel moneda no convertible no se necesitaba en Chile para pagar
 los gastos del Estado si se considera el enorme ingreso que provenfa del im-
 puesto a la exportaci6n de nitrato. A diferencia de la experiencia estadunidense
 en este campo, Chile contaba con una dase de ricos deudores con grandes pro-
 piedades hipotecadas, a quienes les convenia pagar su deuda con la moneda
 depreciada. El mejor libro existente sobre la materia es: Frank W. Fetter, La
 inflaci6n monetaria en Chile. Princeton, Princeton University Press, 1931. Fet-
 ter fue secretario de E. W. Kemerer, presidente de la Comisi6n de Consejeros
 Financieros del Gobierno de Chile en 1925. La Misi6n Kemerer result6 en la
 modernizaci6n del sistema financiero de Chile, incluyendo la creaci6n del Banco
 Central. Kemerer comparti6 los puntos de vista de Fetter sobre el problema.

 6 Eliodoro Y1fiez, La Naci6n, Santiago, marzo 5 de 1922.
 47 Cleona Lewis, America's Stake in International Investments. Washington, D.C.,

 The Brookings Institution, 1938, p. 253. (Citado en adelante como Lewis, US
 Investments).

 4 Joralemon, Copper, p. 233.
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 Este incremento repentino en la producci6n estadounidense de cobre,
 alarmo a los negociantes europeos dedicados al comercio del metal. Los
 intereses europeos (en el mercado del cobre), que dominaron la oferta
 mundial del cobre hasta la decada 1880-90 temian el efecto que el acele-
 rado aumento de la produccion tendria sobre los precios. En 1886, el
 precio del cobre cay6 a 40 libras esterlinas por tonelada, muy por abajo
 del precio de las 100 libras esterlinas por tonelada de 1840, y claramente
 menor que el precio de 70 libras esterlinas por tonelada que prevaleci6 en
 la d&cada de 1860. Debido a las especulaciones de una asociaci6n france-
 sa, el precio del cobre aument6 a 60 libras esterlinas en 1887, pero muy
 pronto empez6 a bajar de nuevo hasta que en 1894 descendi6 a 40 libras
 esterlinas y despues de esta fecha, estuvo sujeto a fluctuaciones erraticas,
 72 libras esterlinas en 1889 y 53 libras esterlinas en 1902.49

 La inestabilidad de los precios del cobre influy6 de una manera impor-
 tante para que los principales productores norteamericanos y europeos
 iniciaran una serie de cambios. Entre 1886, y 1891 los carteles del cobre
 en Europa y los trusts del cobre en los Estados Unidos intentaron establecer
 acuerdos para limitar la producci6n y fijar los precios. Todos estos acuer-
 dos fracasaron.50 En 1895 y 1896, los Rothschild britanicos intentaron
 una forma alternativa, el control del mercado a traves de una mera con-
 centraci6n de la propiedad. Los Rothschild compraron Anaconda, una
 compania norteamericana que producia el 40% del cobre mundial de aque-
 llos anios. Esta adquisici6n monumental pudo incrementar momentanea-
 mente el precio del cobre hasta cerca de 6 libras esterlinas por tonelada,
 sin embargo el precio pronto comenzo a caer de nuevo. 51

 En 1899, el capital monopolista norteamericano entr6 en escena con la
 formaci6n de la Amalgamated Copper Company. La inmensa companila,
 cuyas acciones con valor par en 1904 llegaban a casi 48 millones de dola-
 res,52 compr6 Anaconda y con esto la compania volvi6 a ser propiedad
 norteamericana, despues de declarar abiertamente que su prop6sito era el
 de controlar la industria mundial de cobre.53 En 1900, otra compania,
 la United Metals Selling Company, fue incorporada en Nueva Jersey y
 pronto se convirtio en la empresa comercial mas importante del cobre en
 el mundo. 54 El exito de esta incorporaci6n condujo a la formaci6n de
 un trust ain mayor, dominado por Rockefeller, la American Smelting

 49 Herrmann, La produccidn, pp. 57-58.
 so Mira Wilkins, The Emergence of Multinational Enterprise: American business

 abroad from the Colonial Era to 1914, 2 vols. Cambridge, Mass., Harvard Uni-
 versity Press, 1970, 1: 80-81. (Citado en adelante como Wilkins, Multinationals.)

 s5 Herrmann, La producci6n, p. 58.
 52 John Moody, The Truth about Trusts, 1st. ed. 1904, New York, Greenwood

 Press, 1968, p. 17. (Citado en adelante como Moody, Trusts.)
 53 Wilkins, Multinationals, 1:81.
 5s Ibid.
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 and Refining Company (ASARCO), que controlaba 23 negocios diferentes.
 El valor de acciones de la compania fue estimado en $ 65 millones.

 Guggenheim fue invitado a incorporarse a la ASARCO, pero rechazo la
 invitaci6n. Entonces sobrevino una guerra entre trusts, tipica de ese perio-
 do. De estas luchas entre gigantes financieros, generalmente resultaba vic-
 torioso el que podia sostenerse durante el mayor tiempo bajo las condiciones
 mas extremas. Casi al inicio de sus operaciones la ASARCO fue afectada
 por una huelga de dos meses. Durante la huelga, Guggenheim manipulo
 a los mineros para que le vendieran todo su mineral en lugar de que se lo
 vendieran a la ASARCO. Al final de 1900, las ganancias de ASARCO legaban
 a 3.5 millones de dolares mientras que las de Guggenheim alcanzaban $ 3.6
 millones, no obstante que las minas y fundidoras que pertenecian a Gug-
 genheim equivalian a la cuarta parte de las que tenia la ASARCO. Las
 acciones de la ASARCO bajaron y Guggenheim comenzo a comprarlas. El
 resultado final de esta batalla financiera fue que Guggenheim, original-
 mente invitado a incorporarse a la ASARCO, acab6 por controlar a la com-
 pania. 5

 Despues de la muerte de Guggenheim en 1905, las posesiones de sus
 siete hijos en las tres empresas: Guggenex, M. Guggenheim and Sons y
 ASARCO, fueron valuadas en $ 75 millones.57 La familia se habia conver-
 tido en una de las fuerzas dominantes de la industria de cobre en los
 Estados Unidos y en el mundo.

 La competencia en la industria de cobre fue sin embargo, extremada-
 mente dura. En 1904, la Amalgamated Copper Company, controlada por
 la Standard Oil, manejaba 11 corporaciones, pero solo el 15% del total
 de la producci6n mundial de cobre y solamente el 33% del producto de
 cobre norteamericano. Entre las cinco rivales mas importantes, cuatro
 de ellas estadunidenses y una inglesa, la Rothschild, manejaban el 22% de
 la producci6n mundial de cobre y el 51% del producto estadunidense."8
 Mientras que en estos aiios, la industria del cobre podia ser descrita como
 un oligopolio, la unificaci6n del control sobre los dep6sitos mundiales de
 cobre estaba aun muy lejana. Aunque los Estados Unidos producian cerca
 del 50% del cobre mundial en 1895 y 67.5% del cobre mundial en 1910. 6
 La necesidad de un control mas concentrado sobre las minas y fundidoras
 se volvia crucial. Cualquier descubrimiento importante de los dep6sitos de
 cobre podia tener un impacto en el mercado mundial similar al que
 se produjo por el surgimiento de las minas de cobre en los Estados Unidos
 durante la decada de 1880, es decir, la saturaci6n del mercado y el descenso
 de los precios. Si iban a explotarse nuevas minas de cobre tenian que ser
 controladas previamente, para prevenir que los rivales no deseados rom-

 55 Davis, Guggenheims, p. 117.
 56 Ibid., p. 118.
 57 Ibid., p. 120.
 58 Moody, Trusts, pp. 3, 17.
 59 Brain, Ores, pp. 218-219.
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 pieran un equilibrio, ya para entonces muy precario.- El temor al agota-
 miento de las minas en los Estados Unidos, donde los descubrimientos de
 nuevos depositos de cobre habian dejado de sucederse, obligo a los produc-
 tores de cobre a enviar exploradores por todo el mundo en busca de nuevas
 empresas mineras.

 El consul chileno en Nueva York, sintetiz6 la situacion reinante entre
 1900 y 1908 de esta manera:

 Las mina s importantes [de cobre] en los Estados Unidos son ricas
 en mineral con un bajo contenido de cobre -1, 2.5, 3 y 4 por ciento-
 pero por haber sido trabajadas a tal punto, pronto se agotar&n. En
 otros paises tambien importantes en la producci6n de cobre, tales como
 Espafia y Chile, el producto esta disminuyendo. Por lo anterior se vuelve
 necesaria la buisqueda de nuevas minas. Varias expediciones exploratorias
 en Norteam6rica fracasaron y, debido a que aun no se encuentra una sola
 mina nueva de importancia considerable, algunos capitalistas norteameri-
 canos han pensado en adquirir mirna en el centro y norte de Chile. Per-
 sonalmente he participado en dos de estas empresas y fracase porque los
 ingenieros norteamericanos buscan minas demasiado ricas, parecidas a
 aquellas que se encontraron en Montana y Arizona. Los norteamericanos
 estan interesados en los grandes dep6sitos de cobre solamente de aquellas
 regiones donde abunden la hulla y el agua, donde existan buenos medios
 de transporte o puedan evitarse altos costos de flete. Y esto no se ha
 podido encontrar en Chile. Los ingenieros chilenos visitaron casi todo el
 pais, estudiaron las regiones mineras mas importantes y no fueron capaces
 de encontrar algo que pudiera interesar a los capitalistas de Nueva York.
 Sin embargo, posterioimente adquirieron los dep6sitos de cobre de El
 Teniente, en Rancagua, Chile. 60

 II. Los ESTADOS UNIDOS Y EL COBRE CHILENO

 1. Los Estados Unidos y Chile

 Al comenzar el siglo xx, la mayoria de los chilenos se hubieran sorpren-
 dido si alguien les hubiera pronosticado que una pequena inversi6n en
 una mina de cobre obscura y abandonada, que se localizaba en una regi6n
 de acceso casi imposible, daria entrada a tal magnitud de inversiones nor-
 teamericanas en Chile, que ocasionaria el derrumbe de la vieja hegemonia

 60 Chile. Informes Consulares, nfim. 18, Le Havre, 1908, C6nsul A. Merino Car-
 vallo, pp. 12-13.
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 financiera britanica en el pais. Las inversiones norteamericanas en Chile
 durante 1904, han sido estimadas en $ 1.6 millones, $ 1 millon en utilidades
 publicas y $ 600 000 en bonos del gobierno. 61

 Estas inversiones contrastaban grandemente con los $ 120 millones que
 invirtieron los ingleses en Chile desde la decada del noventa, inversiones
 que llegaron a superar los $250 millones en 1910. 62

 Con referencia al comercio exterior, las mercancias norteamericanas ab-
 sorbian tan s6lo el 10% de las importaciones chilenas, mientras que las
 exportaciones a los Estados Unidos cubrian s61o el 17% del total de
 las exportaciones chilenas. En su comercio con Chile, los Estados Unidos
 ocupaban el tercer lugar, tanto en importaciones como en exportaciones,
 con una importante diferencia respecto a Gran Bretania y Alemania, las
 cuales constituian sus principales socios comerciales y financieros antes de la
 primera guerra mundial. 63 La tela de algod6n era la mercancia mas im-
 portante que Chile compraba a los Estados Unidos, pero Chile nunca gast6
 mas de un millon de dolares en comprar tela de algod6n norteamericana,
 antes de 1908.64 Estados Unidos ocupaba el tercer lugar, despues de In-
 glaterra y Alemania, como importador de nitrato chileno, la principal
 mercancia chilena para exportaci6n. Las compras norteamericanas de ni-
 trato equivalian al 21.6% del total de este producto que exportaba Chile,
 en 1905. 65 En realidad Estados Unidos ocupaba el tercer lugar despues
 de Inglaterra y Alemania en casi todos los renglones del comercio con
 Chile, aunque es posible que Francia tuviera una mayor participaci6n en
 la esfera de las inversiones, sobre todo si tomamos en cuenta la modesta
 participaci6n francesa en el cobre chileno.

 No es sorprendente entonces que, no fuera sino hasta 1908, cuando las
 inversiones norteamericanas alcanzaran los $ 30 millones. Acerca de esto
 el c6nsul chileno en Nueva York, escribi6:

 Este pais [los Estados Unidos]... es excepcionalmente rico, indudable-
 mente mis rico que los mismos paises europeos que lo proveen de capital.
 Pero sus inmensos recursos agricolas y mineros, afin no se han desarrollado
 a su mixima capacidad y sus industrias de incipiente desarrollo, requieren
 cada vez de m,s capital. Debido a estos factores, dicho pais se ve forzado
 a conseguir recursos de capital no s6lo de su mercado local sino tambi6n
 del exterior. En contraste con lo anterior, casi todos los paises europeos
 se han desarrollado completamente y tienen un excedente sustancial de

 61 Lewis, US Investments, p. 284.
 6s James F. Rippy, British Investments in Latin America, 1822-1949, 1st. ed. 1959,

 Connecticut, Archon Books, 1966, p. 133. (Citado de aqui en adelante como
 Rippy, British Investments.)

 63 Martner, Historia econ6mica, pp. 554-555. (Los porcentajes son mfos.)
 64 Chile. Informes Consulares, ndm. 12. Nueva York, octubre de 1906. C6nsul Adolfo

 Ortizar, Mesas entre paginas 9-20.
 65 Gran Bretafia. Foreign Office, Diplomatic and Consular Reports. Anual Series,

 num. 3978, 1908, pp. 55-57. (Citado de aquf en adelante como Gran Bretafia,
 Reports seguido del nihmero y el afio.)
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 capital que es utilizado para operaciones bancarias. Este pais puede ser
 comparado con aquellas empresas que invierten todo su capital en una
 industria especifica, mientras que los paises europeos actuan como los
 grandes bancos, cuyo objetivo principal es desarrollar las empresas de
 interes general para el publico. En sintesis, considero que dificilmente
 este pais podria convertirse, en un futuro cercano, en un centro intera-
 cional de negocios, es decir, un lugar donde las industrias extranjeras vinie-
 ran en busca de asistencia y capital. Por consiguiente, para los afnos subsi-
 guientes, las empresas chilenas tendran que seguir obteniendo financia-
 miento de los mercados de Londres, Paris y Berlin. 66

 La declaraci6n del c6nsul chileno representaba, probablemente, la per-
 cepci6n mas generalizada entre las clases dominantes de Chile acerca
 de los Estados Unidos. De hecho, esta afirmaci6n expresaba un punto de
 vista financiero bastante adecuado a la realidad ya que Estados Unidos
 pudo convertirse en una naci6n acreedora solamente a traves de la pri-
 mera guerra mundial, pero antes de ella todavia conservaba un estatus
 de naci6n deudora. 67

 A nivel diplomatico, se observaba una clara mejoria en las relaciones
 entre Chile y los Estados Unidos, para 1904. En los dos sucesos funda-
 mentales de la historia de Chile durante el siglo xix, la guerra del Pacifico
 y la breve guerra civil de 1891, Estados Unidos se coloc6 en la posici6n
 antag6nica a la de las clases dominantes de Chile. Cuando la Guerra del
 Pacifico, los Estados Unidos apoyaron las reclamaciones del Peru, y cuando
 la guerra civil de 1891, respaldaron al depuesto presidente Balmaceda. 8
 Aparentemente, lo que caracteriz6 ambas posiciones fue el deseo de opo-
 nerse a Gran Bretafia, en un pais donde virtualmente los ingleses habian
 gozado de un indiscutible predominio desde la independencia. Pero al
 principio del siglo xx, tanto Chile como Estados Unidos se pronunciaron
 en contra del principio de "la medkaci6n obligatoria" para el arreglo de las
 disputas acerca de los limites fronterizos. Estados Unidos asumi6 esta
 posicion con el objeto de obstaculizar las reclamaciones de Mexico sobre
 sus fronteras, mientras que Chile hizo lo mismo debido a los problemas
 ocasionados por sus conquistas durante la guerra del Pacifico. 69 Asi pues,

 66 Chile, Informes Consulares, nfim. 17, Nueva York, 1908. C6nsul Adolfo Ortuzar,
 pp. 75-76.

 67 En julio lo. de 1914, los Estddos Unidos tenian obligaciones netas de cerca de
 $3.6 billones. En diciembre 31 de 1919 (al final de la primera guerra mundial)
 los activos netos de su cuenta privada y piblica equivalian a cerca de $ 12.5
 miles de millones de los cuales los pr6stamos de guerra a los gobiernos aliados
 -$ 9.9 billones- eran los mas importantes.

 68 Frederick B. Pike, Chile and the United States. 1880-1962. Indiana, University
 of Notre Dame Press, 1963, pp. 128, 131 (Citado en adelante como Pike, Chile-
 United States.)

 69 Por supuesto, el principal reclamo de Mexico a los Estados Unidos se debia a
 la linea irregular trazada por el Rio Grande, que comprendia cerca del 60%
 del limite internacional entre Mexico y los Estados Unidos. El Rio Grande

 1a
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 no obstante que se manifestaron ciertas fricciones entre Chile y Estados
 Unidos durante la Conferencia Panamericana de Rio de Janeiro en 1906,70
 puede afinnarse que se unieron, al menos parcialmente, por la necesidad
 comun de proteger diplomaticamente su expansion territorial.

 2. La invitaci6n

 William Braden, ingeniero norteamericano nacido en Indiana en 1871,
 y educado en la Universidad de Boston, realiz6 su primera visita a Chile
 en 1894, con el objeto de exhibir algunos productos norteamericanos en
 una exposici6n internacional de maquinaria. Antes de regresar a los Es-
 tados Unidos, donde habia trabajado para ASARCO, Braden conoci6 a Mar-
 cos Chiapponi, un ingeniero italiano que trabajaba como asesor y consejero
 tecnico de los propietarios mineros de Chile. 7

 En 1897, uno de los propietarios de ]a mina de cobre El Teniente, Enri-
 que Concha y Toro, solicit6 a Chiapponi financiamiento para continuar
 trabajando su mina. 72 La mina estaba localizada unas 80 millas al sur
 de Santiago, la capital de Chile, y cerca de 40 millas de la ciudad de Ran-
 cagua, donde existia un ferrocarril que conectaba con el principal puerto
 chileno, Valparaiso. Sin embargo, sobre las cuarenta millas de cani6n es-
 carpado que se localizan entre Rancagua y la mina, no se habia construido
 aun el ferrocarril.

 El deposito de El Teniente habia sido explotado por mucho tiempo.
 Inicialmente, los jesuitas habian explotado la zona con la esperanza de
 encontrar plata. Cuando la expulsi6n de los jesuitas de los dominios espa-
 fioles, la inmensa propiedad a la que pertenecia la mina, fue subastada, y
 Mateo Toro y Zambrano, uno de los hombres mas ricos de Chile en aquella
 epoca y despues presidente del primer gobierno independiente, la compr6
 en 1768. Toro y Zambrano no trabajo la mina y cuenta la leyenda que un
 teniente del Ejercito Real "redescubri6" el dep6sito durante la guerra de
 Independencia, mientras buscaba c6mo esconderse del enemigo. 73 Asi,
 el deposito tom6 su nombre de la leyenda.

 muestra una tendencia a cambiar su curso abruptamente, transfiriendo Areas
 enteras de la frontera Estados Unidos-Mexico. Howard F. Cline, Los Estados
 Unidos y Mdxico, 1st. ed. 1953, revisado y aumentado, 1963, Nueva York, Athe-
 neum, 1965, pp. 12-13. Los problemas de Chile derivados de la Guerra del Pa-
 cifico fueron cada vez mis presionantes, ya que dos zonas -Tacna y Arica-
 no se habfan definido adn.

 70 Pike, Chile-US, p. 131.
 71 Hiriart, Braden, pp. 14-15, Parsons, Porphyry, p. 134.
 72 Hiriart, Braden, p. 20.
 73 Ibid., pp. 37-39.
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 La mina fue trabajada de nuevo por Juan de Dios Correa quien se habia
 casado con la hija de Toro y Zambrano, hacia 1823.74 ?ste utiliz6 la lla-
 mada "escalera de pollos", metodo de mineria que consiste simplemente
 en abrir un agujero y seguir la veta a mayor profundidad cada vez. 5
 A mediados de la decada de 1840, comparti6 la mina con otros socios para
 poder seguir trabajando, ya que la inundacion de aguas subterraneas co-
 menzaba a convertirse en un serio problema. 7' Finalmente, el tinel prin-
 cipal fue afectado severamente por una inundacion durante la decada del
 noventa y el trabajo se tuvo que interrumpir definitivamente. El producto
 total de la mina entre 1823 y 1890 se ha estimado en 50 a 60,000 toneladas
 de cobre. 7

 La ley chilena era extremadamente liberal en cuanto a la exploracion
 y a la propiedad mineras, segiin Darwin lo preciso desde 1834.

 El gobierno chileno, o mas bien la vieja ley espainola, estimulaba por todos
 los metodos la busqueda de las minas. El explorador podia trabajar en
 cuaiquier tipo de terreno, con solamente pagar cinco chelines; y aun antes
 de pagar esta cuota, podia buscar durante veinte dias, incluso en el jar-
 din de otro. 78

 La ley chilena sobre mineria al finalizar el siglo mantenia el caracter
 liberal que Darwin habia descrito a mediados de la decada de 1830. Por
 medio del pago de una pequeina suma -de $ 2 a $ 9 por hectarea--7' cual-
 quiera podia considerarse dueio de un deposito aun cuando no lo traba-
 jara. Sin embargo, tan pronto como el pago de esta suma se suspendiera,
 la propiedad se abria a nuevos registros. Esto sucedio en la decada de 1890
 con la mina El Teniente. Enrique Concha y Toro registro varias zonas mi-
 neras, cuyos propietarios no pagaron la suma prescrita por la ley. Esta
 situacion trajo como consecuencia una prolongada disputa legal, ya que
 otros herederos de Juan de Dios Correa reclamaban el derecho de trabajar
 en algunas partes de la zona que Concha y Toro queria explotar. Al final,
 ciertas partes fueron concedidas en su totalidad a Concha y Toro, pero
 en cuanto a El Teniente solamente podia titular una tercera parte. 80 Con-
 cha y Toro trabaj6 sus dep6sitos en forma mas bien extensiva. Por fin,
 encontr6 mineral con un contenido solamente de 4% de cobre y entonces
 solicit6 la ayuda de Chiapponi "porque no podia hacerse cargo de todos

 74 Ibid.

 75 Parsons, Porphyry, p. 139.
 7; Ibid., p. 140.
 77 Ibid., p. 139.
 78 Darwin, Beagle, p. 262.
 79 Las cifras fueron calculadas por el autor, en base a una lista de minas publicada

 por Chile, Boletin Minero, 2o. semestre 1906, Afio 2, ntm. 14, pp. 123-180.
 80 Parsons, Porphyry, p. 141.
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 los gastos, ni habia encontrado en Chile, algun capitalista que quisiera
 asumir los riesgos que implicaba". 81

 Chiapponi debe haber invertido casi seis aios en la busqueda de finan-
 ciamiento para la mina de El Teniente, porque no fue sino hasta noviem-
 bre de 1903, cuando escribi6 a Braden solicitando su parecer sobre el
 asunto. 82 Pero Chiapponi actu6 como un astuto especulador al proponerle
 a Braden, quien no era un gran capitalista sino un empleado de ASARCO,
 que comprara la mina por 30 000 libras esterlinas y la vendiera por 55 000
 libras esterlinas, de donde cada uno obtendria una ganancia de 25 000 libras
 esterlinas. Chiapponi le explic6 cuidadosamente el tipo de procedimiento
 que deberia seguirse para no hacer peligrar sus ganancias. Propuso esta.
 blecer un contrato con los propietarios originales ("quienes eran gentes
 razonables") por 55 000 libras esterlinas y firmar un acuerdo por separado
 en donde se reconociera una deuda de 25 000 libras esterlinas, tanto para
 a1 como para Braden. Chiapponi defendi6 este procedimiento anticipan-
 dose a cualquier objeci6n que el futuro comprador pudiera presentar por
 sus exorbitantes comisiones. "No importa lo que digamos, parecera que
 obtenemos demasiado." Y agregaba,

 ..A.Eos [los propietarios] saben que la responsabilidad de aumentar el capi-
 tal es quizas aun mas valiosa que la misma propiedad, ya que despues de
 todo el crdito de un hombre es tambi6n una propiedad y nadie esti dis-
 puesto simplemente a utilizarlo en beneficio de otro hombre. 83

 Esto es claramente una filosofia empresarial que tendria el apoyo de
 J. P. Morgan. No se sabe con certeza si Chiapponi estaba familiarizado
 con la "revoluci6n Jackling", que en aquella epoca se encontraba en su
 etapa inicial. La Utah Copper Company acababa de ser constituida y no
 produjo ganancias sino hasta 1908. Pero Braden al formar parte del equipo
 t&cnico de ASARCO, compania adquirida hacia poco por Guggenheim, estaba
 capacitado para apreciar los cambios principales que estaban ocurriendo
 en la mineria de cobre, asi como de la necesidad urgente de encontrar
 nuevos y mas grandes dep6sitos de cobre. La meticulosa descripci6n
 de El Teniente realizada por Chiapponi ciertamente se adecuaba al tipo de
 dep6sitos que tanto se procuraban como se temian en aquel tiempo: in-
 mensas reservas con un bajo contenido de minerales de cobre potencial-
 mente capaces de trastorar el mercado mundial de cobre.

 81 Hiriart, Braden, p. 20.
 82 La carta se encuentra reproducida en su totalidad en Parsons, Porphyry, p. 137.
 83 Ibid.
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 3. La compra de El Teniente

 Al responder Braden a Chiapponi le informaba sobre sus proyectos ex-
 ploratorios de algunos dep6sitos en Peru, Bolivia y Chile, y solicitaba su
 opini6n tecnica acerca de Coro Coro, un dep6sito minero boliviano. Segisn
 el hijo de Braden, Chiapponi envi6 informaci6n equivocada a su padre,
 acerca de Coro Coro, con el objeto de atraer su atencion hacia El Tenien-
 te. 8 Cuando Braden lleg6 a Chile en 1904 recibi6 una grata impresion
 por la calurosa bienvenida que le ofrecieron las clases dominantes de Chile.

 Muy pronto fue "Don Guillermo" para la mejor sociedad de Santiago.
 Sus amigos chilenos, lo invitaban al Club y al hip6dromo, asi como a sus
 propias casas. Pero sobre todo, le contaron todo lo que sabian en relaci6n
 con las minas de cobre que se ubicaban cerca de sus propiedades princi-
 pescas. 85

 Asi, el mismo dueino de El Teniente llevo a Braden a conocer la mina;
 este inmediatamente se impresiono por el tamafio del dep6sito y adivin6,
 sin equivocarse, que ese extinto volcan con un crater de tres millas de
 periferia estaba rodeado parcialmente por cuerpos de mineral. Braden
 observ6 que se podian encontrar cuerpos minerales a 600 pies de profun-
 didad en cualquier parte de la gran masa volcanica.86 Posteriormente,
 algunas muestras tomadas de El Teniente, se analizaron en el laboratorio
 de la Universidad de Chile en Santiago, y los resultados confirmaron las
 observaciones de Braden. 87

 Su decision pudo haber sorprendido a Chiapponi, quien proponia una
 mera transaccion especulativa: comprar la mina y venderla rapidamente.
 Sin embargo, Braden decidio trabajar la mina el mismo, y explic6 al pro-
 pietario su intenci6n de explorar todo el campo alrededor y dentro de
 la periferia del crater. Para despues establecer un contrato de compra-
 venta de los derechos del propietario sobre la superficie de esa area par-
 ticular por $ 6 700 mas $ 20 000 en acciones de la nueva Braden Copper
 Company, fincada en Maine, en junio de 1904. 88 El hecho de que pagara
 una gran parte de sus derechos de compra por medio de acciones, fue una
 medida muy astuta debido a que la propiedad se encontraba dividida por
 conflictos entre herederos y el propietario de las acciones tendria que ayu-
 dar a Braden a obtener el resto de la propiedad, ya que era la unica forma
 para que su compafia tuviera exito y de que sus acciones adquirieran un
 valor real.

 84 Braden, Memoirs, p. 13.
 85 Joralemon, Copper, p. 239.
 86 Parsons, Porphyry, p. 141.
 87 Hiriart, Braden, p. 51.
 8s Parsons, Porphyry, p. 142.
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 De esta discreta adquisicion Braden obtuvo un amigo bueno que le ayud6
 a persuadir a los restantes herederos de Correa a aceptar otras negocia-
 ciones. 89

 La Braden Copper Company inicio sus actividades con un capital equi-
 valente a 625 000 en acciones preferentes y ordinarias. Sobre las acciones
 preferentes se obtuvieron $ 625 000, una prima del 10% en acciones ordi-
 narias fue otorgada a los compradores de las acciones preferentes. Braden
 retuvo 156 250 acciones ordinarias y dio a Chiapponi la mitad de estas.
 El total de pagos a los propietarios durante una opcion de dos afnos alcanzo
 finalmente, cerca de $ 75 000. Braden tambien consiguio $30000 de
 contribuciones individuales realizadas por negociantes norteamericanos, re-
 lacionados con la industria del cobre, entre los cuales los que sobresalian
 eran el presidente y el vicepresidente de la ASARCO. 90

 El financiamiento de la empresa evidencia claramente que Braden, en
 esta fase, no podia ser considerado realmente un representante del capita-
 lismo monopolista norteamericano. Braden se vali6 de sus propios medios,
 sin establecer vinculos con las grandes empresas mineras y fundidoras de
 los Estados Unidos. Inclusive, al pagar parte de los derechos de superficie
 de El Teniente por medio de acciones, oblig6 a los chilenos a participar en
 la empresa. Debido a que s6oo contaba con pocos recursos de capital, tuvo
 que aceptar lo que Daniel Guggenheim rechaz6: la participaci6n de los
 "pestiferos" pequenios accionistas durante la fase inicial de sus operaciones.
 Las cdntribuciones del presidente y vicepresidente de la ASARCO fueron
 otorgadas en base a un arreglo personal pero alcanzo a cubrir menos del
 5% de los costos iniciales de las operaciones. De hecho, era preferible
 tener como contribuyentes a personas con un conocimiento detallado de
 las dificultades implicadas, porque comprenderian la naturaleza de los
 retrasos, ademas de que probablemente no presionarian al pionero con el
 reclamo de los dividendos.

 4. La actitud del Congreso chileno

 En 1904, debido a que el presupuesto era muy limitado, Chiapponi soli-
 cit6 al superintendente de la Aduana de Chile una exenci6n de impuestos
 aduanales sobre la maquinaria y las materias primas requeridas para El
 Teniente, que equivalian a 40000 pesos en oro (o cerca de $10000).

 s Ibid.
 90 Ibid.
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 En su solicitud, agregaba que estaba proyectando una inversi6n de
 $ 500 000. 91

 Sin embargo, cuando lleg6 la maquinaria (presumiblemente a finales
 de 1904) el superintendente, quien previamente habia informado a Chiap-
 poni que toda maquinaria industrial, minera o agricola se encontraba
 exenta de impuestos de importacion en base a una Ley aprobada en di-
 ciembre de 1897, no permitio que una parte del cargamento de Braden
 fuera liberada de impuestos, porque incluia madera. En su reporte al
 Congreso, el superintendente justific6 esta decisi6n, al seinalar que las im-
 portaciones de madera de pino estaban sujetas a un impuesto del 25%
 ad valorem. 92

 Chiapponi y Braden tuvieron que solicitar en persona al Congreso chi-
 leno que cancelara el veto del superintendente. La solicitud fue discutida
 por el Congreso chileno en agosto de 1905, e incluy6 un aumento a la
 exencion de los impuestos aduanales que ascendia de los 40 000 pesos en
 oro iniciales a 60 000 pesos en oro. Como senialaba un critico de la exen-
 ci6n, esta indicaba que el total de la cantidad de la importaci6n liberada
 de impuestos era valuada entre 200 000 y 300 000 pesos oro (o cerca de
 $250 000). 93

 El superintendente no objetaba que se exentara de impuestos a la ma-
 quinaria ya que lo autorzaba la ley. Pero, lo que no aceptaba era aplicar
 el concepto de "maquinaria" a cualquier tipo de bienes, especialmente la
 madera, la cual habia sido introducida en el pais supuestamente con pro-
 p6sitos industriales. "Seria imposible verificar la verdadera utilizaci6n de
 cada mercancia", afirmaba, y agregaba que un permiso tan liberal, senta-
 ria un precedente para las siguientes empresas mineras e industriales que
 se encontraran en una situaci6n similar. 94

 Sin embargo, el reporte del Coniite Financiero de la Camara de Dipu-
 tados fue extremadamente favorable para Braden.

 El hecho de que el gobierno y las empresas privadas hayan intentado esta-
 blecer procedimientos econ6micos para explotar el mineral de bajo grado
 en Chile, manifiesta la importancia de estos procedimientos, los cuales ha-
 ran posible la explotacion de numerosos dep6sitos mineros que se encuentran
 ahora en el abandono, porque el costo de procesamiento de estos mine-
 rales, aunado a las dificultades para el transporte y otro tipo de gastos,

 91 Informe del superintendente de Aduanas de Chile. Chile, Deputees, Ordinary,
 enero 21 de 1905. Reproducido en el mismo registro del Congreso en agosto
 de 1905, p. 970.

 92 Ibid.

 9" El diputado Rivas Vicufia. Chile, Deputees, Ordinary, agosto 22 de 1905, p. 970.
 Un peso oro chileno equivalfa en aquellos afios a 0.36 centavos de la moneda
 norteamericana.

 94 Chile, Deputees, Ordinary, agosto 22 de 1905, p. 970.
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 convierten a este tipo de empresas en no lucrativas. El problema de
 encontrar un tratamiento costeable para estos minerales seri resuelto en
 beneficio de nuestros mineros, a traves de las instalaciones que Braden and
 Company pretenden edificar.

 .Significativamente, se agregaba una segunda justificaci6n en el reporte.

 [El Comit6] recomienda que sea aprobada la solicitud de Braden and Co.
 con el objeto de estimular la entrada de capital norteamericano a Chile,
 ya que esta es la primera vez que este tipo de capital busca realizar em-
 presas lucrativas en la industria ehilena. 9

 El Comite lleg6 aun mas lejos al acordar la proscripcion del impuesto a
 la importacion de madera de pino, senialando que los productores de ma-
 dera de pino en Chile no tenian la capacidad de satisfacer los requerimien-
 tos de madera, indispensables para el movimiento de una gran maquinaria.
 El Comite admiti6 la dificultad de comprobar el destino final de esta clase
 de madera, despues de que esta pasara la aduana, pero asentaba que en
 este caso la excepci6n a la regla se justificaba. 97

 Vale la pena hacer notar que un miembro sobresaliente del Comit6 de
 la Ciamara de Diputados era Malaquias Concha, el lider del izquierdista
 Partido Dem6crata, cuya ala izquierda formaria mas tarde la base del Par-
 tido Comunista de Chile. Concha no solo firm6 la aprobaci6n del Comite
 Financiero, sino que defendio vigorosamente la exenci6n a los impuestos
 de importaci6n para Braden and Company. Aseguraba,

 Los empresarios [norteamericanos] preguntaron que si la maquinaria o
 molinos, como la 11aman los yankees, podian ser liberados de los impuestos
 a la importaci6n. Y recibieron una respuesta afirmativa, pero cuando la
 maquinaria lleg6 a la aduana, el Superintendente declar6 que el compo-
 nente de hierro de la maquinaria podia ingresar al pais sin impuestos,
 pero que el componente de madera, seria gravado. Si esto es defendible,
 entonces debe de ser igualmente aplicado a las trilladoras que tambien
 tienen un componente madera. 98

 Concha agregaba que ninguna compafiia chilena de madera, podria
 garantizar las condiciones y los volumenes requeridos por Braden, y que
 la Braden Copper Company tendria que retrasar por cuatro anfos sus ope-
 raciones, si era obligada a utilizar solamente madera chilena. 9

 95 Chile, Deputees, Ordinary, agosto 9 de 1905, pp. 673-674.
 96 Ibid.
 97 Ibid.

 98 Diputado Malaqufas Concha. Chile, Deputees, Ordinary, agosto 21 de 1905, p.
 925. Conviene aclarar que en aquellos afnos el principal poder extranjero en
 Chile, estaba representado por la Gran Bretafia y no por los Estados Unidos.
 La acogida de Concha a las inversiones estadunidenses podfa haber estado diri-
 gida a desequilibrar la arrolladora influencia britanica en Chile.

 99 Ibid.



 INVERSIONES NORTEAMERICA.NAS EN CHILE 803

 A pesar de una muy moderada oposici6n, es decir, con tan s6lo un voto en
 contra, la Camara de Diputados aprob6 una resoluci6n por medio de la
 cual se concedia a la Braden and Company una exenci6n a los impuestos
 de importaci6n de 60 000 pesos oro chilenos. En la resoluci6n se ordenaba
 tambien, que le reintegraran a Braden los impuestos que ya habia pagado
 por derechos de importacion. 100

 La medida puede considerarse realmente excepcional, si tomamos en
 cuenta que dos meses antes aproximadamente, la Camara de Diputados
 habia rechazado una petici6n similar de la Copiap6 Mining Company, la
 compania britAnica mas antigua y poderosa que trabajaba las minas de
 cobre en Chile, basado en que el pino de Oreg6n, que la compania solicit6
 importar libremente, "no favorecia a la industria minera en general" sino
 "solamente a una compania en particular". 101

 El hecho de que el Congreso chileno justificara su aprobaci6n sobre la
 base de que este tipo de inversiones beneficiaria a la industria minera "en
 general", indica que entonces se presuponia que el molino de Braden fun-
 cionaria a "la usanza" de las fundidoras tradicionales, es decir, fundidoras
 que compraban y procesaban minerales provenientes de otras minas. Mas
 tarde, se comprobo que esta suposici6n era erronea.

 5. La primera etapa de El Teniente

 Los desarrollos ulteriores hicieron patente que el superintendente de
 Aduanas tenia raz6n. En efecto, es practicamente imposible controlar el
 destino final de las materias primas, tales como el pino de Oreg6n, una vez
 que han cruzado la barrera aduanal. Despues de haber conseguido la
 autorizaci6n, Braden mando pedir un cargamento de pino de Oregon. Y,
 aunque habia prometido pagarlo al llegar la mercancia, cuando el barco
 cargado de madera arrib6 a Valparaiso, el dinero que habia solicitado pa-
 ra pagar, aun no habia llegdo. Entonces se envi6 la orden a Warrants para
 que arrestara a uno de sus asistentes, Tom Hamilton. Pero, precisamente
 en este momento tuvo lugar un acontecimiento inesperado, un devastador
 terremoto sacudi6 el puerto de Valparaiso. El c6nsul britanico no tuvo
 mas que afirmar lo siguiente acerca del desastre:

 No existe un registro aut6ntico sobre la duraci6n de los grandes sacudi-
 mientos que comenzaron a las 7:49 p.m. el 16 de agosto de 1906, y que
 constituyeron uno de los terremotos m/as destructivos en la historia del
 mundo. El consenso general es que el primero de ellos duro cerca de
 un minuto y el segundo alrededor de dos minutos; la tierra, sin embargo,

 10o Chile, Deputees, Ordinary, agosto 24 de 1905.
 101 Chile, Deputees, Ordinary, junio 10 de 1905, p. 51.
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 continu6 estrmeciendose como una gelatina, prscticajnente toda la no-
 che. 02

 El c6nsul britanico estimo el valor total de los danios causados por el
 temblor, en 20 millones de libras esterlinas. Tan s6lo alrededor del 10%
 de los dafios fueron causados por los incendios que siguieron al temblor,
 y por consiguiente, fueron cubiertos por las companilas de seguros; el res-
 tante 90% no fue cubierto porque por ley en Chile, los temblores se ex-
 cluian especificamente de la cobertura de los seguros. 103

 No obstante que el temblor represent6 un desastre para Chile, salv6 la
 situaci6n de Braden. "En una hora, la madera se convirti6 en el material
 mas precioso de Chile", y el pino de Oregon de Braden se vendi6 como
 "pan caliente", a precios que harian avergonzarse aun a Tom Hamilton
 (el asistente de Braden). 104

 Este "pan caliente" salv6 a la empresa de Braden de un colapso temprano.
 En realidad, el incidente muestra la precaria posici6n financiera en la que
 se encontraba la empresa de Braden en aquellos afnos. Solamente una
 calamidad nacional permiti6 a Braden vender su madera a precios exorbi-
 tantes y asi sostenerse en su negocio. Sin embargo, Braden pudo posponer
 todavia un anio mas lo inevitable, pidiendo apoyo financiero a Guggenheim o
 sus socios. Entre 1904 y 1907, Braden invirti6 $ 625,000 que habia obtenido
 de la venta de acciones correspondientes a la construcci6n de una via de
 56 kilometros, un pequeiio pueblo para los trabajadores, una planta con-
 centradora de 250 toneladas, 3 funiculares entre la mina y el concentrador,
 una planta minera y una planta hidroelectrica. 05 Esto puede conside-
 rarse un verdadero logro, sobre todo si tomamos en cuenta que El Teniente
 se localizaba en una zona particularmente inh6spita, donde avalanchas y
 tormentas invemales ocurrian con frecuencia. Pero durante esta dificil
 etapa, Braden aun no habia logrado enviar suficiente cobre a los Estados
 Unidos como para que le permitiera proseguir sus operaciones. Parsons
 senala que entre 1906 y 1907, Braden envi6 alrededor de 3 500 toneladas
 de cobre a los Estados Unidos. 106 Sin embargo, estas cifras parecen in-
 fladas, si recordamos las estimaciones de Hiriart sobre la producci6n total
 de El Teniente en 6000 toneladas, entre 1906 y 1911. 107 Adem's, du-
 rante este periodo Braden no habia podido financiar el ferrocarril que
 se requeria para embarcar el cobre, y por tanto es dificil creer que mas
 del 50% del cobre producido durante el periodo 1906-1911 hubiera sa-
 lido del pais.

 102 Great Britain, Reports, ndm. 3978, 1907, p. 14.
 103 Ibid., pp. 14-15.
 104 Joralemon, Copper, pp. 241-242.
 105 Parsons, Porphyry, p. 143.
 106 Ibid.

 107 Hiriart, Braden, p. 281.
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 La construccion de un ferrocarril marco el punto critico para la empresa
 de Braden. Fue la necesidad de conseguir ayuda financiera para construir
 el ferrocarril lo que urgi6 a Braden a solicitar el apoyo de Guggenheim, en
 1907. Sin embargo, la ayuda de Guggenheim tambien implicaba ciertos
 riesgos si consideramos que el financiero era todo un especialista en com-
 prar las acciones de sus socios. Guggenheim intent6 realizar un nuevo
 ardid financiero con Braden. Estuvo de acuerdo en comprar los primeros
 bonos sobre la hipoteca de la Braden Copper Co., que ascendian a una
 cantidad suficiente para financiar el ferrocarril. Tambien recibi6 $ 100 000
 en bonos de acciones ordinarias. Pero la presidencia de la Braden Cop-
 per Co., la cual todavia era controlada por Guggenheim, lo fue otorgada
 al vicepresidente de la ASARCO.

 El nuevo presidente de la Braden Copper Co. probo suerte en la especu-
 laci6n cuando tuvo que comprar los rieles del ferrocarril. No utiliz6 inme-
 diatamente los recursos obtenidos de los primeros bonos hipotecarios para
 comprar los rieles, con el argumento de que esperaba a que los precios de los
 rieles bajaran. Cuando fue evidente que los precios de los rieles no bajarian
 (de hecho subieron) compro rieles reenrollados de Belgica que resultaron ser
 completamente defectuosos. Braden quedo aterrorizado cuando se enter6 de
 que los rieles no servian y que, como resultado de ello, no podria embarcar
 su cobre. 09

 Hubo rumores de que los Guggenheim cancelarian los bonos. Todo pa-
 recia perdido y los Guggenheim tomarian todo por una suma insignifi-
 cante correspondiente a aquellos primeros bonos hipotecarios. 110

 En este momento, Braden compro hierro y unos horos viejos con el
 objeto de construir un nuevo horno que produjera alrededor de 45% de
 mata. Solicit6 un prestamo a un banco aleman que operaba en Chile,
 garantizandolo con sus concentradores y su mata. La solicitud leg6 hasta
 Hamburgo y el prestamo, inicialmente denegado, finalmente se aprob6
 cuando Braden estaba al borde de la bancarrota y se encontraba sacando
 la mata con carreta de buey, durante la primavera.

 Los Guggenheim, al no poder derrotarlo, se reunieron con mi padre y
 acordaron concederle un financiamiento adecuado.11

 Los Guggenheim terminaron por controlar completamente la Braden
 Copper Company, en 1909. Tres afnos mas tarde, El Teniente alcanzaba
 su primera producci6n substancial de cobre -mas de 4000 toneladas-
 que correspondia a mas del 10% del total del out put chileno. Para 1920,
 con un producto de casi 30000 toneladas, la producci6n de El Teniente

 108 Braden, Memoirs, p. 17.
 io8 Ibid.
 1o Ibid.
 111 Ibid.
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 llego a representar el 30% del total del producto chileno y mas del 3%
 de la produccion mundial de cobre. l2 Unos afnos antes, en 1914, las
 empresas de los Guggenheim controlaban del 75 al 80% del total de la
 producci6n de plata, cobre y plomo en el mundo. 113 Braden acab6 convir-
 tiendose en un socio minoritario de los Guggenheim, controlaba la Ana-
 conda y ayudaba a desarrollar un nuevo y valioso dep6sito chileno -Po-
 trerillos- en 1913.

 Vale la pena hacer hincapie en que uno de los propietarios chilenos
 originales de El Teniente, a quien se pag6 con acciones por valor de
 $ 20000, al comenzar el negocio abandon6 discretamente la empresa, y
 vendi6 sus acciones por $ 200 000 cuando la mina se encontraba produ-
 ciendo a toda su capacidad. l14

 III. EL CAPITAL CHILENO

 1. La abdicaci6n voluntaria

 Durante el periodo, relativamente corto pero decisivo cn que Braden
 se encontraba luchando por poner en marcha las operaciones de El Tenien-
 te, es importante observar tambien el comportamiento y la forma en que
 era utilizado el capital chileno. En primer lugar, los capitalistas chilenos
 se distinguieron por evadir cualquier implicaci6n en las empresas de Braden.

 Lo anterior fue tristemente reconocido en 1918, por un comentador bien
 informado del peri6dico conservador El Mercurio, en los siguientes ter-
 minos:

 El sefior Braden no se equivoca cuando nos dice que esta convencido de
 que la industria minera del cobre no es la clase de negocio que atrae a los
 chilenos. En las etapas iniciales de El Teniente y Potrerillos, intent6 aso-
 ciarse con chilenos, pero como estos chilenos no obtuvieron en un periodo
 suficientemente corto, los dividendos que esperaban, vendieron todas o
 casi todas sus acciones, y de esta manera avanzaron un paso mas hacia la
 desnacionalizaci6n de la industria chilena del cobre. 15

 112 Hiriart, Braden, p. 281.
 113 Davis, Guggenheims, p. 117.
 114 Parsons, Porphyry, p. 142.
 115 Adriin Palominos, "Industria minera yanqui en Chile". El Mercurio, Santiago,

 diciembre 14 de 1918, p. 3.
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 El hijo de Braden tambien confirmo este hecho.

 Cuando fue constituida la Braden Copper Company, mi padre intent6 al
 miximo persuadir a los chilenos interesados en tener propiedades para
 que preservaran las acciones que habian sido parte de su pago. Solamente
 uno de ellos las conservo y con esto hizo su agosto. Las acciones, cuyo
 valor era de $ 5 cada una cuando las adquirio en 1906, se vendian por
 el equivalente de $ 500 cada una en 1914. 116

 La situaci6n de Potrerillos, el otro dep6sito de cobre chileno que Braden
 comenz6 a desarrollar, era todavia mas sorprendente. Despues de que los
 propietarios chilenos habian aceptado el pago en efectivo, Braden les regalo
 las acciones para interesarlos en la operaci6n. Su hijo escribio:

 [William Braden] ofrecio pagarles en efectivo. [Los propietarios chilenos]
 aceptaron. Entonces mi padre les dijo: "Voy a hacer algo mejor por
 ustedes." Quiero que todos permanezcan como accionistas de esta com-
 pafia, y que si decidimos Ilevar adelante nuestra opci6n y desarrollar la
 propiedad, participen con nosotros. Asi que, por cada dolar que han obte-
 nido en efectivo, voy a darles el valor equivalente a un dolar en la com-
 pafnia que eventualmente formaremos para trabajar la propiedad, si en-
 contramos el mineral." Quedaron encantados. 117

 Esto sucedio en 1913, y Braden tuvo que trabajar durante tres anios mas,
 antes de encontrar que el mineral podia ser tratado en forma reditua-
 ble. Durante este periodo inicial un comentador chileno de El Mercurio
 describia la actitud de los accionistas:

 Debido a que estos accionistas [chilenos] no pudieron obtener los dividen-
 dos que deseaban en poco tiempo, repetida e insistentemente solicitaron a
 Braden y a otros caballeros yanquis, que compraran sus acciones. 118

 Para 1916, se habia comprobado que el deposito de cobre Potrerillos era
 inmenso y redituable, y Braden tuvo que acudir a Anaconda por apoyo
 financiero. Anaconda estuvo de acuerdo en formar una nueva companiia,
 la Andes Copper Mining, y en facilitar el dinero. Braden regres6 a Chile
 y concedio una participaci6n en la nueva compafina a los propietarios chi-
 lenos. En esta ocasi6n, la compania ya no representaba una aventura
 riesgosa. El hijo de Braden describi6 la reacci6n de los accionistas chilenos,
 de la siguiente manera:

 El dia en que entregamos el dinero y las acciones, todos nos dirigimos al
 club y celebramos con champafia; todos estabamos felices. Pero despu6s
 de 48 horas, mis de la mitad de los accionistas chilenos nos pidieron que
 les compriramos sus acciones. No les habian costado nada; era un regalo

 s Braden, Memoirs, p. 48.
 117 Ibid.

 11 Adrian Palominos, op. cit.
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 inesperado. Una vez que habian recibido una generosa gonan,ia de su
 inversi6n original podian haberse permitido retener un inter6s en la em-
 presa. Les senalamos esto, pero dijeron: "Esti muy bien que ustedes sigan
 adelante. Es seguro que tendran muchas dificultades para desarrollar la
 propiedad. Pero no pensamos esperar varios os para que nuestras accio-
 nes produzca algin dividendo." 19

 En 1919, el valor en libros de la Andes Copper Company y sus subsi-
 diarias habia alcanzado los $ 85.6 millones. 120 Pero desde tiempo atras los
 chilenos habian perdido todo el control sobre la compariia.

 Es necesario hacer notar que durante el periodo inicial de las inversio-
 nes norteamericanas, fue quizas el iunico periodo en que fue posible y ba-
 rato, establecer una fuerte participaci6n si no es que un control absoluto
 de los propios chilenos sobre la industria minera del cobre. El monto de
 las inversiones iniciales de Braden fue absurdamente bajo; al comenzar, sus
 operaciones en El Teniente sumaban alrededor de $ 500 000 (o alrededor
 de 3 millones US d6lares de 1976). Es claro que la deficiencia de la bur-
 guesia nacional de Chile se hace todavia mas evidente en este periodo
 inicial. Esta deficiencia se acentia mas adelante por las formas en que
 esta clase social utilizo sus recurso. financieros.

 2. Usos del capital chileno

 En primer lugar, entre 1904 y 1907 el capital chileno fue ampliamente
 utilizado en operaciones especulativas de la bolsa de valores, como se evi-
 dencia en el siguiente cuadro.

 CUADRO 1. Sociedades poi acciones en Chile, 1900-1907

 Libras esterlinas Pesos chilenos de 18 d.

 1900 230,000 23.940,000
 1901 475,000 15.944,250
 1902 40,000 10.985,000
 1903 20.419,000
 1904 995,009 58.598,000
 1905 5.741,240 113.309,000
 1906 8.260,000 77.318,105
 1907 913,895 37.124,492

 FUENTE: Chile. Sinopsis Estadistica 1907, pp. 378-379.

 119 Braden, Memoirs, p. 49.
 120 Lewis, US Investments, p. 240.
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 El Cuadro 1 muestra la evoluci6n de las operaciones de la bolsa de valo-
 res de Chile, la cual alcanz6 su purto maximo en 1905-1906, para despues
 decaer abruptamente en 1907. El consul de los Estados Unidos en Chile,
 present6 un resumen det'llado de lo sucedido en 1906, el afio pico, a traves
 de la clasificaci6n de las inversiones por tipos de empresas, de la siguiente
 forma:

 CUADRO 2. Sociedades por acciones en Chile, 1906
 capital agregado (1900-1906)
 (En U.S. dolares de 1906)

 ,, _ I . i

 Tipos de empresas Numero Capital % de capital *

 Mineria y metalurgia 90 23.745,109 15.63
 Minas de oro 34 4.726,965 3.11
 Hulla y petr6leo 13 8.353,333 5.50
 Minas de estafio 12 6.967,999 4.59
 Nitrato y b6rax 51 47.224,999 31.08
 Canteras y trabajos de marmol 3 431,666 0.28
 Compafiias mineras diversas 21 3.040,499 2.00
 Agricultura y ganaderia 42 26.662,866 17.18
 Madera 8 2.662,866 1.75
 Compaiiias industriales diversas 164 28.665,192 18.66
 Total 458 151.949,926

 * Los porcentajes fueron calculados por el autor.

 FUENTE: United States. Department of Commerce. Monthly Consular and Trade
 Reports, No. 327, diciembre de 1907, p. 101.

 De estas companiias, mas del 84 por ciento fueron iniciadas durante 1905,
 1906 y 1907, mientras que alrededor del 40% fueron constituidas en 1906.121
 Pero en 1907 el numero de companiias decay6 bruscamente a 99, mientras
 que el capital total descendi6 a cerca de 15 millones (Cuadro 1). Es inte-
 resante hacer notar que, ante esta subita ola especulativa en el pais, las
 actitudes de los c6nsules de los Estados Unidos y de Inglaterra en Chile,
 fueron completamente diferentes. El c6nsul britanico no tard6 en darse
 cuenta de la efimera naturaleza de esta tendencia y en describirla con la
 mayor precision. En cambio el fenomeno confundi6 totalmente al consul
 de los Estados Unidos, como lo manifiesta de una manera por demas clara,
 un informe que presento en diciembre de 1907:

 121 United States. Department of Commerce, Monthly Consular and Trade Reports,
 ndm. 327, diciembre de 1907, p. 101. (Citado de aquf en adelante como United
 States, Consular Reports, seguido del numero y el afio.)
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 La especulaci6n parece haberse apoderado como nunca de la gente de
 este pais. Las transacciones, sin embargo, estan compuestas en su mayoria
 por acciones locales... Existen oportunidades muy favorables para la
 inversi6n rentable del capital, y esto se aplica especialmente a algun banco
 norteamericano que cuente con importantes conexiones en los Estados Uni-
 dos... Estas son circunstancias mas o menos anormales pero hasta cierto
 punto indican el grado de expansi6n que esta teniendo lugar en el pais,
 la cual esta siendo detenida por la falta de transporte. 122

 Las apreciaciones del c6nsul britAnico fueron mucho mas exactas ya
 que desde 1905 habia advertido que Chile era barrido por una "desenfre-
 nada ola especulativa, sin paralelo en toda la historia del pais".

 Todos los dias se formaban compafias nuevas para desarrollar campos
 de los que nadie sabia nada, ni le interesaba a nadie saberlo, en tanto
 tuvieran la seguridad de vender las acciones unas cuantas horas despues,
 con un rendimiento de 10 a 15 puntos. A finales de febrero las acciones
 se cotizaban a una cifra ridiculamente aita; las acciones de 100 dolares
 por las que se habian pagado tan solo unos cuantos dolares y que cargaban
 con fuertes obligaciones se mantuvieron, en muchos casos, a un rendimiento
 de 80 a 100 por ciento. 123

 Entre otras muchas curiosidades del periodo estuvo la constitucion de
 una compania formada con el objeto de explotar rubies, los cuales no
 existian en Chile, por unos corredores de bolsa que aumentaron el valor
 de las acciones de la compafiia de $ 1 500 a $ 2 000, y el establecimien-
 to de una compania para explotar potasa en una provincia esencialmente
 agricola (Curic6). Un estafador convencio a "los hombres mas poderosos
 del pais", de que habia descubierto un metodo para producir oro artificial,
 y varias companiias aseguraron falsamente que todas o una parte substan-
 cial de ellas, tenian depositado su capital en el banco. 124

 La escala de esta ola especulativa, que tuvo lugar durante el mismo
 periodo en que Braden se encontraba buscando apoyo financiero para El
 Teniente, indica que realmente habia capital chileno disponible, pero que
 se malempleaba. Puesto que en Chile (como en todos los grandes paises
 capitalistas) las grandes inversiones eran el privilegio de una minoria, un
 alto grado de ineficiencia en materia de negocios prevalecia en este pequenio
 grupo, como lo apuntaba un congresista chileno de la epoca:

 Hasta ahora, las compafiias industriales y comerciales [en Chile] han estado
 controladas por hombres de grandes fortunas y alta posici6n social pero

 122 Ibid., pp. 100-101.
 128 Great Britain, Consular Reports, nbm. 3465, 1905, p. 18.
 14 Diputado Malaqufas Concha. Chile. Deputees, Ordinary, junio 13 de 1907, pp.

 120, 122.
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 sin ninidin conocimieto del negocio. Se han preferido apellidos en lugar
 do hombres.?5

 Ademas, como lo muestra claramente el cuadro 2, el gran volumen de
 capital, durante el periodo de 1904 y 1906, fue invertido en la producci6n
 de nitrato (31.08%), y en labores agricolas y ganaderas, especialmente la
 cra de ganado ovejuno, en el extremo sur (17.18%). Las empresas dedi-
 cadas a este tipo de actividades, reunian, en conjunto, cerca del 50% del
 capital total. Aunque no existe ninguna informaci6n disponible sobre
 el valor total de las inversiones de la industria del cobre, las inversiones
 orientadas a "la mineria y la metalurgia" equivalian a menos de la mitad
 del capital orientado a la producci6n de nitratos, y tambien era menor
 que la cantidad invertida en la agricultura y la ganaderia. Asi, entre 1904
 y 1906, al igual que en la decada de 1880, los capitalistas chilenos en lugar
 de invertir en la industria del cobre, prefirieron aprovechar las oportuni-
 dades que se presentaban en los extremos norte y sur del pais, es decir, en la
 producci6n de nitrato y en la agricultura. Esta interpretaci6n fue com-
 partida por el c6nsul britanico en Chile durante aquellos afnos, quien seial6
 que la causa principal del boom especulativo fue la concesi6n otorgada por
 el gobiero chileno dando "facilidades para tomar posesi6n de las tierras
 donde hay nitrato en la provincia de Antofagasta", asi como las concesio-
 nes de tierras agricolas y de pastoreo en el sur de Chile. 126 Ya con ante-
 rioridad el c6nsul britfnico habia advertido,

 Con estos nuevos campos de acci6n, que distraen la atenci6n de las em-
 presas, no se ha otorgado al viejo negocio de la industria minera del co-
 bre, el lugar que le corresponde, no obstante que el precio del cobre se
 ha mantenido a un nivel alto. 12t

 Ademas, durante 1904-1907 el capital chileno no solamente se utilizaba
 para la especulaci6n, sino tambien se invertia fuera del pals, particular-
 mente en Bolivia. En 1907, un congresista chileno, quien agudamente
 habia apoyado la emisi6n masiva de papel moneda no convertible, des-
 cribia el comportamiento de la inversi6n de capital chileno en Bolivia, en
 los siguientes terminos:

 En realidad, tan pronto como el pais hubo adquirido conciencia de su
 fuerza, llev6 adelante una serie de actividades industriales fuera de sus
 fronteras. Los chilenos no solamente han fundado empresas en todo nues-
 tro territorio nacional, han abierto las puertas de la sofiolienta Bolivia,
 al ingresar su capital en este pais con el objeto de explotar los enormes
 recursos bolivianos. No seria sorprendente encontrar al capital chileno...

 125 Diputado G6mez Garcia. Chile. Deputees, Ordinary, junio 13 de 1907, pp.
 117-118.

 2la Great Britain, Consular Reports, ndm. 3698, 1905, p. 4.
 127 Ibid.
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 sembrando las semillas del progreso en Guayaquil (Ecuador), o incluso
 en regiones todavia mas remotas. 128

 Es dificil determinar con exactitud la cantidad de capital chileno que
 fue invertido en Bolivia durante aquellos anfos. Parte de las dificultades
 provienen de la tendencia de muchas companiias extranjeras, especialmente
 companiias britanicas, a encubrir su capital como "capital chileno" para
 evadir el pago de impuestos a su propio pais. 129 Sin embargo, una aproxi-
 maci6n bien fundamentada, calculaba el valor total del capital chileno
 invertido en Bolivia en casi 4 millones de libras esterlinas, hacia 1904, a mas
 de alrededor de 10 millones de bolivianos, la moneda local. 130 El c6nsul
 britanico en Bolivia, confirmo estas inversiones chilenas realizadas en 1910,
 senalando que "una gran cantidad de capital chileno es invertido en las
 minas bolivianas, y muchas de ellas estan produciendo reditos muy lucra-
 tivos". 31 Para 1918, el peri6dico conservador de Chile El Mercurio
 lleg6 al punto de afirmar que "la mayor parte del estanio (boliviano) se
 encuentra en manos del capital chileno", y seinalaba que el capital chileno
 habia tenido una participacion activa en Bolivia durante cincuenta afnos,
 especialmente en las transacciones del estaio y de la plata. 132 Un informe
 oficial de los Estados Unidos estimaba que en 1921, el capital pagado de
 las compafias chilenas que operaban en Bolivia equivalia a casi 4.5 millones
 de libras esterlinas. Sin embargo, el informe tambien aclaraba que una
 gran parte del capital perteneciente a diversas companias organizadas en
 Chile no era chileno. 133

 Aunque se requiere una mayor investigaci6n sobre esta materia, las fuen-
 tes aqui citadas sugieren que durante 1904-1906, Bolivia representaba una
 fuente de mayor atraccion para el capital chileno que la misma extracci6n
 del cobre chileno, y este hecho favorecio la entrada de capital norteame-
 ricano a Chile durante esa epoca. El capital chileno pudo haber sido
 atraido hacia Bolivia solamente porque las ganancias obtenidas en este pais
 eran mas altas y podian conseguirse con mayor facilidad. En 1935, una
 comisi6n oficial del gobierno boliviano afirmaba que la causa principal de
 que el capital extranjero controlara la industria boliviana del estaino era que
 los bancos bolivianos locales no querian conceder prestamos a las empresas
 mineras. Estas empresas se veian obligada a obtener capital de financieros
 individuales (rescatadores), quienes imponian "tasas de interes usurarias",

 128 Diputado IrarrazAbal Zafartu. Deputees, Ordinary, junio 13 de 1907, p. 108.
 129 W. L. Schurz, Bolivia: A commercial and industrial handbook. Washington,

 D.C.: Department of Commerce. Bureau of Foreign and Domestic Commerce,
 Special Agents Series, ndm. 208, 1921, p. 242. (Citado de aqui en adelante
 como Schurz, Bolivia.)

 130 Santiago Marin Vicufia en "Chile", Boletin Minero, 1921, p. 34.
 131 Great Britain, Consular Reports, nfim. 4762, 1910, p. 4.
 132 "Los capitales chilenos en Bolivia". El Mercurio, Santiago, diciembre 13 de

 1918.

 133 Schurz, Bolivia, p. 342.
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 forzando a los mineros a que explotaran apresuradamente los recursos mi-
 nerales, sin considerar seriamente la preparacion y el desarrollo de la
 mina.134

 El informe boliviano puede proporcionar una clave importante para en-
 tender la huida del capital chileno hacia Bolivia. En Bolivia, el capital
 chileno pudo aprovecharse de la virtual existencia de un "mercado negro"
 para las empresas mineras, cuya creaci6n se explica, por una ausencia de
 recursos financieros en los bancos nacionales. Ademas, la falta de una
 mayor regulaci6n gubernamental en Bolivia hizo posible la explotaci6n
 de los depositos mineros de una forma que produjera mayores ganancias
 a corto plazo.

 Durante los primeros siete ainos del siglo xx, tambien se utiliz6 capital
 chileno para financiar la realizaci6n de obras puiblicas dentro de Chile.
 Para 1905, se planeaban varios proyectos importantes de obras publicas,
 debido, sobre todo, a la expansi6n de las exportaciones de nitrato, las cuales
 producian un fuerte impacto sobre casi todas las demas actividades eco-
 n6micas. Posiblemente, el proyecto mas importante de obras publicas fue
 la construcci6n del ferrocarril Arica-La Paz, que conectaria a Bolivia con
 un puerto del norte de Chile. La decisi6n de construir este ferrocarril for-
 maba parte de un Tratado Chileno-Boliviano, por medio del cual se ter-
 min6 oficialmente la guerra del Pacifico (Bolivia habia rechazado suscribir
 un acuerdo final de paz con Chile, durante cerca de 25 anios despues del
 fin de la guerra).

 Significativamente, al mismo tiempo que se decidia la construcci6n del
 ferrocarril, se formaba un gran sindicato en Chile:, que comprendia alre-
 dedor de una sexta parte de los miembros del Congreso chileno, y a altos
 funcionarios del gobierno pertenecientes a casi todas las ramas de la buro-
 cracia estatal. 135 Uno de los miembros del sindicato en el Congreso, de-
 clar6 abiertamente: "podria decir que este sindicato comprende a todo el
 Clu,b de la Union, el centro social mas distinguido de Santiago. 1361

 El sindicato lanz6 acciones con un valor de 1,000 libras esterlinas cada
 una, medida que fue severamente criticada en aquel tiempo, porque "el
 costo por acci6n excluia al pequefno y mediano empresario, con el objeto
 de atraer a los grandes banqueros". 137

 El hecho de que la gente mas influyente de Chile de aquella epoca,
 incluyendo a aquellos que habian decidido establecer contratos para que sus
 companias realizaran trabajos de obras puiblicas, se hubiera unido para
 formar el Sindicato jVacional de Obras Puzblicas, formado especificamente
 para conseguir los contratos de obras puiblicas, indudablemente estaba rela-

 134 Bolivia. ComitC de investigaci6n de la producci6n de estafio, El estano en Bo-
 livia, La Paz, Imprenta Renacimiento, 1935, p. 59.

 135 Diputado Castillo. Chile, Deputees, Ordinary, agosto 23, 1905, p. 1027.
 136 Diputado Irarrazabal Zafiartu. Ibid., p. 1030.
 137 Diputado Castillo. Ibid., agosto 22, 1905, p. 971.
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 conado con el aumento exorbitante en las cotizaciones de las acciones en
 la Bolsa de Valores, que se cotizaban a una prima de 1 000% en agosto de
 1905. 138

 El sindicato fue denunciado inmediatamente en la Canara de Dipu-
 tados por "tener el prop6sito de monopolizar los contratos relacionados con
 la construccion de obras publicas". 189

 El capital [de este sindicato] es inmenso y refleja la naturaleza de la em-
 presa, que solo puede ser comparada con los grandes trusts, los cuales se
 han constituido en los Estados Unidos para acaparar el cobre, el azicar,
 el aceite, y todas las marinas mercantes del mundo entero. 140

 En realidad este senialamiento es exagerado. Con 1,000 acciones de 1,000
 libras esterlinas cada una, el sindicato dificilmente podia compararse con
 los monopolios (trusts) del aceite o del azuicar de los Estados Unidos. Pero
 el hecho de que alrededor de $ 5 millones del capital chileno se hubiera
 invertido en este tipo de empresas, mientras la carencia de recursos de
 capital en El Teniente obligaba a Braden a pedir ayuda a los Guggenheim,
 ciertamente subrayan la idea de que los capitalistas chilenos del periodo esta-
 ban mas interesados en orientar sus inversiones hacia actividades que pro-
 dujeran ganancias a un ritmo mucho mas acelerado que el que se podia
 lograr con el cobre.

 Finalmente, debe mencionarse que entre 1904 y 1907, tambien se invir-
 ti6 capital chileno en Argentina, basicamente en companias dedicadas a
 criar ganado vacuno. Lo anterior se confirma por referencias de contem-
 poraneos de ese periodo.141 Ademas de las cotizaciones que durante la
 ola especulativa de 1904-1906142 se hacian en la bolsa de valores de San-
 tiago y Valparaiso para las compafias que trabajarian en Argentina. Sin
 embargo no estamos capacitados para determinar, ni siquiera aproximar,
 el monto de capital chileno que se dedico a la explotaci6n del ganado
 vacuno argentino. No obstante, esta migraci6n de capital chileno hacia
 Argentina durante un periodo tan critico, es un indicador adicional de
 que en aquella epoca habia capital chileno disponible, y de que no era
 correctamente utilizado, al menos desde el punto de vista del interes na-
 cional.

 138 El Diario Ilustrado, Santiago, agosto 21 de 1905.
 19 Diputado Castillo. Chile. Deputees, Ordinary, agosto 22 de 1905, p. 971.
 140 Ibid.

 141 Santiago Marin Vicufia, en: Chile, Boletin Minero. 1920, p. 34.
 142 La lista se encuentra en: Gran Bretafia, Consular Reports, nfm. 3465, 1905,

 pp. 32-33.
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 CONCLUSIONES

 En Chile, la coercion militar no tenia el prop6sito de despejar el terreno
 para hacer posible la entrada de inversiones norteamericanas. No era ne-
 cesaria una larga dictadura comd la de Porfirio Diaz en Mexico o la de
 Juan Vicente Gomez en Venezuela, para apaciguar el descontento de la
 poblaci6n rural y obligarla a trabajar en las minas y en las fundidoras.
 Aunque Braden recurri6 a sorteos para atraer trabajadores a su mina, du-
 rante el periodo inicial de operaciones en El Teniente,l48 sus metodos con-
 trastaron muchisimo con aquellos utilizados en cualquier otra parte de
 America Latina para crear un proletariado minero a partir de la poblaci6n
 campesina. El regimen social chileno estaba muy lejos de ser indulgente
 respecto a este punto, como lo prueban claramente las represiones sangrien-
 tas que tuvieron lugar en los campos de nitrato durante aquella epoca.
 Pero la "domesticaci6n" de la fuerza de trabajo chilena habia tenido lugar
 desde hacia mucho tiempo, como lo seiialo Darwin con bastante preci-
 sion desde 1835:

 Los guasos [vaqueros] de Chile, que corresponden a los gauchos en las
 Pampas, son sin embargo, un grupo de individuos muy diferente. Chile
 es el mas civilizado de los dos paises, y sus habitantes, en consecuencia,
 han perdido gran parte de su caracter individual. Las diferencias jerar-
 quicas son mucho mas marcadas: el guaso de ninguna manera considera
 a todos los hombres sus iguales... Este sentimiento de desigualdad es
 consecuencia necesaria de la existencia de una aristocracia de la opulencia.l44

 El "orden" social chileno, que s61o habia sufrido un importante levan-
 tamiento politico desde 1830 -la breve guerra civil de 1891- era cierta-
 mente una ventaja ante los ojos de los inversionistas extranjeros. Aun
 cuando el 30% del total de los prisioneros de Chile eran gaianes (trabaja-
 dores rurales no calificados y sin tierra, 145 el sistema politico existente per-
 mitia que los trabajadores salieran del pais si lo deseaban. Y los trabajadores
 asi lo hicieron, en tales cantidades que se llegaron a escuchar quejas por
 la escasez de fuerza de trabajo en todas partes, desde los campos de nitrato
 en el norte, hasta en las tierras agricolas del sur. 146 Regiones enteras de
 la Argentina fueron practicamente inundadas por trabajadores chilenos,

 143 Braden, Memoirs, p. 15.
 144 Darwin, Beagle, p. 260.
 145 Alrededor de 19000, los trabajadores de "oficios mecAnicos" representaban

 cerca del 20% del numero total de prisioneros. Chile, Sindpsis Estadistica 1902,
 p. 368. En 1907 el porcentaje de gafianes habia alcanzado casi el 36%. Chile,
 Sindpsis Estadistica, 1907, p. 233.

 146 "...casi todas las empresas de esta Repfblica estan sufriendo la carencia de
 trabajadores". United States, Consular Reports, nim. 319, abril de 1907, pp.
 116-117.
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 a tal punto que en una provincia argentina -Neuquen- toda la policia
 era chilena, e incluso se llego a elegir a un gobernador chileno.147 La cre-
 ciente represi6n en los campos de nitrato, debida principalmente a la ins-
 trumentaci6n de metodos procesadores que hacian peligrar seriamente la
 vida y la salud de los trabajadores, 48 tambien provoco deserciones ma-
 sivas.149

 Sin embargo, el regimen politico prevaleciente, conocido como la "Repiu-
 blica Parlamentaria", permiti6 realmente que unos cuantos representantes
 de la clase trabajadora obtuvieran algunos sitios en el Congreso. Bonifacio
 Veas, un trabajador del muelle de Valparaiso, y Luis Recabarren, repre-
 sentante de los trabajadores del nitrato en el norte, pudieron ingresar a la
 CGamara de Diputados en 1905 (aunque el ultimo fue excluido arbitraria-
 mente despues de su elecci6n). Ser propietario era uno de los prerrequisi-
 tos para la elecci6n, ademas los congresistas no recibian pago alguno (por
 tanto se excluia a aquellos que no contaran con "recursos propios" para
 ser autosuficientes y con esto se estimulaba la corrupcion) y las elecciones
 estaban controladas por un consejo que integraban los contribuyentes mas
 importantes de cada distrito. El soborno estaba tan propagado y las urnas
 eran tan frecuentemente alteradas, que un futuro reformador del sistema
 politico chileno, Arturo Alessandri, llego al punto de proponer la elimina-
 ci6n del sufragio universal en 1905.

 Hemos concedido el sufragio universal a un pueblo que aun no esta pre-
 parado para ejercerlo correctamente, y hemos tenido que sufrir la pena
 de presenciar que esta noble causa propia de una naci6n soberana, se ha
 transformado y ha degenerado en uno de los mas indignantes mercados
 electorales... La hora ha llegado, seiior presidente, de oponer una firme
 barrera a la desenfrenada corrupci6n electoral, que mina nuestra fuerza
 y nos destruye. Para solucionar este enorme mal, necesitamos restringir el
 sufragio popular. 60

 En general, el sistema politico de Chile durante la epoca de las primeras
 inversiones en el cobre, podia ser descrito como una "Repuiblica Veneciana",
 estrictamente controlada por una oligarquia pequena y enriquecida, pero

 147 Chile, Informes Consulates, ndm. 9, 1907, Neuqu6n, Argentina, c6nsul Victor
 Aquiles Bianchi, p. 33.

 148 Una de las quejas de los trabajadores del nitrato durante la sangrienta huelga
 de diciembre de 1907, era que las companias no tapaban los pozos de los homos
 donde era procesado el nitrato pulverizado a temperaturas de 250? Farenheit.
 Un gran nimero de trabajadores habian muerto al caer en los pozos encendidos.
 El Mercurio, Santiago, enero 5 y 6 de 1908.

 149 Despues de la huelga del nitrato en diciembre de 1907, tuvo lugar un exodo
 masivo de trabajadores, entre los cuales el c6nsul britanico inclufa cerca de
 40000 trabajadores argentinos, bolivianos y peruanos, Great Britain, Consular
 Reports, num. 3978, 1907, p. 53.

 150 Diputado Arturo Alessandri, Chile. Deputees, Ordinary, julio 10 de 1906, pp.
 527-528.
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 en tal forma que evitaria la posibilidad de la dominaci6n arbitraria ejer-
 cida por un solo hombre.

 Lo que mas destaca en la historia de Braden es que las inversiones nor-
 teamericanas ingresaron a Chile bajo las condiciones mas favorables, no
 precisamente a traves de una poderosa y abrumadora organizaci6n, como
 las que formaron Guggenheim o Rockefeller, sino a traves de un solo hom-
 bre que contaba con tan escasos recursos de capital que tuvo que vender
 madera durante el terremoto para evitar caer en la bancarrota y poste-
 riormente, recurrir al capital aleman para evitar el desastre. Braden podia
 haber sido, en realidad, el "joven socio", ideal para cualquier pequefio
 pais, si en aquella epoca, ese pequenio pais hubiera contado con una clase
 capitalista lo suficientemcnte fuerte para compartir y apoyar sus esfuerzos
 iniciales. Pero la falta de fuerza no explica adecuadamente que las fuentes
 de capital chileno hayan sufrido una deflexi6n del cobre hacia otros cam-
 pos. En verdad, deben haber existido otros campos donde se obtuvieran
 tasas mas altas de ganancia, durante aquellos afnos, para que pueda justi-
 ficarse semejante deserci6n. Ademas, existia un segundo elemento, las
 ganancias de corto plazo. Tal comro lo mostraron las experiencias de El
 Teniente y Potrerillos, en las que el factor decisivo que condujo a los socios
 chilenos de ambas empresas a vender sus acciones, fue su deseo de recu-
 perar su inversi6n inmediatamente. Aunque ricos, ninguno de ellos estaba
 dispuesto a esperar pues su idea de una inversion 6ptima era la que les
 pudiera dar ganancias altas y rapidas. Toda empresa que requiriera un
 cierto periodo de espera mas o menos prolongado se dejaba en manos
 de la iniciativa del capital extranjero o del Estado. De hecho, la em-
 presa que probablemente marc6 el inicio de la Revoluci6n Industrial,
 tarto er los Estados Unidos como en la Europa Occidental -el des-
 arrollo de los ferrocarriles- en Chile fue transferida con rapidez al Esta-
 do (excepto en el caso de los ferrocarriles de los campos de nitrato en
 el norte, los cuales eran muy redituables y decisivos para el control de la
 industria). En realidad, los ferrocarriles del Estado eran utilizados en
 tal forma por la oligarquia terrateniente que las bajas tarifas de trans-
 porte eran un subsidio directo para las actividades agricolas, por otra
 parte eran tambien una mayor carga para el presupuesto fiscal. La cita
 que mencionare en seguida proviene de un decidido defensor de la "libre
 empresa" en aquel periodo que puede ilustrar la actitud prevaleciente
 entre las clases dominantes de Chile, acerca del papel del Estado en la
 economia:

 La construcci6n de los ferrocarriles y de los alcantarillados de las grandes
 ciudades, es una empresa que debe dejarse al Estado porque estimula la
 riqueza y la higiene, y porque el capital privado no puede sufragarla. 151

 151 Diputado Salas Lavaqui, Ibid, agosto 4 de 1905, p. 581. El extremadamente
 conservador financiero, Agustin Ross sefialaba que los terratenientes chilenos
 consideraban a los ferrocarriles como un "servicio gratis", similar a los de "la
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 El Fstado era considerado como el "basurero econ6mico", donde se arro-
 jaban todas las empresas que el restringido grupo detentador del poder
 econ6mico no consideraba suficientemente redituables; pero si eran necesa-
 rias para mantener las demis actividades econmrnicas. 152 En este contexto,
 no existia el conflicto Estado-empiesa privada, sino mis bien una clara
 explotaci6n del Estado por el capital privado.

 La existencia de una clase con estas caracteristicas, debe ser tomada en
 consideraci6n par cualquier teoria del imperialismo. La ausencia de una
 presi6n extera en el caso chileno, aunada a la ostensible falta de interes
 de la clase dominante por controlar su principal recurso natural, aporta
 una ilustraci6n excepcionalmente clara sobre la noci6n de que la domina-
 ci6n econ6mica extranjera de un pequeino pais, constituye generalmente
 un contrato suscrito por las dos partes.

 policia, los fondos para los pobres, las escuelas pdblicas". Agustin Ross, Chile,
 1851-1910. Sixty Years of Monetary and financial questions and of banking
 problems. Valparaiso, Imprenta Inglesa Westcott and Co., 1910, pp. 136-137.

 152 La Junta Militar Chilena que arrib6 al poder en 1973, ha intentado durante
 siete afos, reducir el sector piblico de la economia y transferir las empresas
 estatales al sector privado. Sin embargo, el fltimo estudio sobre la economia
 chilena muestra que en 1976, 17 de las 20 empresas no financieras mas grandes
 de Chile todavfa eran de propiedad estatal y solamente cuatro de ellas produ-
 cen ganancias; el resto presentaba perdidas anuales que variaban entre $ 1.5 y
 $24.5 millones. Indudablemente, la concepci6n que considera al Estado como
 un basurero econ6mico prevalece todavia. World Bank, Chile, An Economy in
 Transition. Washington, D.C., 1980, p. 508.
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