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LA SOCIEDAD
DE LA EPOCA

Hacia 1880.  prâct icamente habia cu lminado e l  t râns i to  dc una economia
basada en la  agr icu l tura a una basada en la  miner ia .  Este proceso,  mani fes-
tado desde mediados del  s ig lo ,  se habia expresado en la  crec iente impor-
tanc ia  de los minera lcs de p la ta y  cobrc.  A e l los  sc suma,  luego de la
anexiôn de las provilrcias salitreras a raiz de la Guerra del Pacif ico, el auge
cn la  producc iôn y  expor tac iôn c le  sa l i t re  natura l ,  c luc sc conv ier tc  cn e l
p i lar  y  base de la  econorn ia  nac ional .  Se in ic ia  lo  que se conoce como c ic lo
del  sa l i t re .  e l  cual  cu lminar ia  hac ia  los af los 1920.

Econômicamcnte,  e l  desarro l lo  depencle de l  n lercac lo  cxtcr ior .  Este proce-
so s t '  caractcr iza por  una fuer te  penetrac iôn de l  capi ta l  ing lés,  tanto en la
proc lucc iôn de l  sa l i t re ,  como en su cotnerc ia l izac iôn.  Los ing leses.  apar te
de poseer  la  prop iedad de los yac i l l t ientos sa l i t rc ros.  cont ro laban los
procesos comerc ia lcs  y  f inanc ieros v incu lat los a su explotac iôn.

E.n térn ' r inos soc ia les.  lo  anter ior  se va a t taduc i r  en la  in lçror tanc ia  crec ien-
te  que cobra e l  aparato estata l .  EI t  e fccto.  e l  grueso de los ingresos nac io-
na les est i in  const i tu idos por  in tpucstos a la  act iv ic lad sa l i t rera.  Los grupos
dominantes nac ionales in tentardn cont ro lar  la  d is t r ibuc iôn de ese ingreso
a t ravés c le  su acceso a l  ( lob icrno.  E l  crec imie nto de los serv ic ios publ icos.
as i  como las act iv idades conrerc ia les y  f inanc ieras,  i rân formando un
notable conglomerado de "sectores medios" .  Por  t i l t imo,  la  exp lotac iôn
sal i t rera concentrarâ grandes cant idades de fucrza de t rabajo,  de or igen
fundamenta lmente campesi t . to .  cn las prov inc ias nor t inas dcst inadas a esa
exp lo tac ion.



I .Er- DESARRoLLo ECoNoMICo

El desarro l lo  y  crec imicnto de la  ccononia
depende del  mercado exter ior ,  en la  medi t la
que e l  sa l i t re  es la  pr inc ipal  fuente de r iqLrcza.
Se t rata de una cconomia ûronoproducTora
or ientâda hacia c l  extcr ior .  con fuer tes hzos
de dependenci l  hac ia Ing laterra,  en par t icu lar .
y  e l  s is tenra capi t r l is ta  rnuni l ia l .  cn gencra l .
No obstante,  est l  lbrn l  dc c lcsarro l lo  econô-
mico t racr i  un incrcme r ) to  notrb le cn los in-
grcsos necionalcs.  a  t ravés dc h t r ibutac iôn
de las expor tac ioncs de ' l  sa l i t rc .

L l  p r e . l o t n i n i o  \ J l i l r c r ( ,  l i r r ) ( '  ! ! ' n r , .  .  \ l \ r , \ i , ' r l
mâs d i recta e l  "enclave ' '  n inero.  Se t rata d, :
explotac iones rcht ivanrcntc a is l ldas i le  lo :
ccntros urbanos.  cn las quc sc aprec i l  ru l r  l l l l r
concentrac iôn dc l rabajac lores.  F.s t r  lor t t t l  t l r '
la  âct iv idâd proc iuct iva cx ig l r l  c l  i lcsarro l lcr
dc v fas dc comunicaciôn pr inc ip l l :nentc c l
ler rocarr i l  que const i tu !en o1ru rc l iv i ( l  d
, e o n ô m i . a  p r e p , , n ( l ( r . r l l l (  A . t t l r t - t t l , '  . , t . r t t

re levantcs las rc t iv idades por tu l r ias.  ! incula-
das con Iâ expor tâc iôn dc sal i t re  !  o l ros
minera les.  Por  u l t inro.  se pot l r i  lprec i r r  c l
desarro l lo  c le  act iv ic la t lcs industr ia les menores.
as i  como agr ico las.  dcst inadas a l  abastec i -
miento del  enclavc con h iencs de consumo
esencia l .

Junto con d inamizar  Ia  r 'conomia en e l  sent i -
do anota, . lo .  la  ae t i r  iJ l t l  suJ i l rcr l  1  min.  ru cn
general .  requiere d iversos serv ic ios adnr in is t ra-
t ivos.  comerc ia les y  f inancieros.  Esto va a
inf lu i r  cn e l  desarro l lo  dc var ias c iudâdes.  ta les
como Iqu ique.  Antofàgasta,  Valpara iso.
Sant iago,  Concepciôn.  Estc proceso de urba-
n izac iôn se ve reforzado por  lâ  impor lancia
que adquieren los serv ic ios publ rcos.
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A pesar del notable ingreso que produce el ciclo del salitre
a la economia chilena, el lo no se traduce en un mayor
desarrollo de otras actividades productivas' Los diversos
sectores de la ol igarqufa, que reciben del Estado los ingre-
sos provenientes del salitre, destinan éstos al consumo
indiscriminado de bienes suntuosos, para l levar una vida de
lujos y diversiones. De esta forma, al cerrarse el ciclo sali-
trero, la economia se verâ enfrentada a una profunda crisis.

. t



2.cnHTgIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL

L a  l t n r l c n c i l t  p r c i l o r t t i n l t t t l c  c I l  1 ( i r r l l i t l ( ) \  \ o c i l t -

l cs .  cs  i rac ia  L ln iL  n ra to r  eo t t rp lc . j i z re io r r .  As i
tenemos ( lL lù .  iuu to  con ap t rùaar  I l l l a \o \  g r t l -
pos  soc ia lcs .  los  ya  c \ i \ ten tù5  sc  t l i r c rs i l i can
in  tc rnan le  n  tc .

la ol igarqufa

los sectores medios

los sectores populares



Este scctor  se componia de los t radic ionales y
conservaclores terratenientcs, asi como cle gru-
pos mâs nuevos y mâs liberales, vinculados a
la act iv idad mincra,  f inanciera,  comerc ia l  e
industr ia l .  A pesar  de a lgunas l r icc iones in ter-
nas. su divcrsidacl no sc traducia cn antagonis-
mos irreconciliablcs. Todos estaban compro-
rnet idos con lo  esencia l  de l  modelo econômÈ
co y politico. Estos grupos resultan ser los
mâs beneficiados con la disrribuciôn de los in-
gesos que deja la explotaciôn de salitre.

Al amparo del crecimientt.r del Estado, pro-
ducto del ingreso salitrero, toman significa-
ciôn los sectores medios de la sociedad, los
que alcanzan gran nrlmero a comienzos del
siglo XX. Los principales iimbitos en que se
clesarrollan son la administraciôn pûblica, los
servicios comerciales y bancarios, ocupaciones
técnicas y profesionales. Colabora en su desa-
rrollo la anlpliaciôn del sistcma educacional.
Hacia los aiios veinte. logrardn una fucrte re-
presentac iôn pol i t ica e ic leo lôgica en la  v ida
n ac l  on a l .

E l  crec imiento de los sectores populares,  en
especia l  de l  pro letar iado.  const i tuye e l  fenô-
nreno socia l  mâs importante del  pcr iodo que
va de 1880 a 1920.  Su crec imiento se v incula a
la explotaciôn salitrcra y al desarrollo paralelo

dc las activiclades portuarias y ferroviarias,
as i  como, en a lguna rnedida,  a l  desarro l lo  de
las cit-rdades. Este tema serâ visto en detalle
rnâs adelan te.
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3. pl REGIMEN PARLAMENTARIo

El s is tcr r l  po l i t ico ch i lcno sc l ranstormi ]  e l . l
los anos 1880-1920.  lsumiendo Lt t ta  lornt l  es-
pecia l .  t lue ha s ido l lamach por  la  h is tor iogra-
f ia  t rar l ic ional  " repûbl ica par lanentar i r " .  [ :s-
tos anos sc caractcr izan por  un s is tc l l l l  dc go-

b ierno en e l  cual  c l  Poder  Ejecr . r t ivo (Pres i i ior -
te  de la  Repr ib l ica)  se ve fucr tcûrentc contro-
lado por  c l  Podcr  LeEslat ivo (Par l lmcnto l .
Debido a e5tc r i \ t (ma.  \c  hJecn nece. : , r iu .
a l ianzas o coal ic iones de d is t in tos gmpos pol i
t icos,  los cualcs.  l rJn\ forn)udo\  (n rnJ)of l ' .1
par lamentar ia ,  logran hacer  c fcct ivo t l icho
contro l .  En este sent ido,  hay una d i ferenci l
marcada con e l  autor i tar ismo pres id! 'nc ia l  quc
caracter izô a l  per fodo r  n  tcr ior .

La ntodi f icac iôn dc l  lu tor i tar isnro pres ic lc l -
c ia l  no se debe a una rcrcc iôn i tn t i  l  lor i t i l r i l r .
denrocr : i t ica o l iber tar ia .  corno hrb i lua l rnenlù
se d icc.  Una expl icac iôn mis dc fondo r r r l ica
en la  d ivers idr t l  soc ia l  y  de in terescs r lue cr i : -
te  a l  in ter ior  dc los grupt . rs  c lominantcs.  I I r i
una prescncia dc in tcrcscs c l is t in los.  nLrs ncr
contrapuestos.  lo  cu l l  cx igc qLle cstos grupos
negocien entre s i  v  lantengl tn un contro l
compart i t lo  sobrr  c l  gohierno c lc l  p l is  l  sLrs
recunos econônr icos.  De csta for rn l .  c l  rég i -
men par lanlent l l r io  const i tuy! '  l l  so lLrc i ( rn
pol i t ica de los scctores dominentes p l r l  rcsol -
ver  sus problemas in ternos y e. jcrccr  una L lorn i
naciôn ctcct iva sobrc ù l  rcsto c lc  k  soc icdr t l .



4. IoS PARTIDOS POLITICOS

partido conservador

Una revisiôn de las principales fuerzas polÏt-
cas quc actuarian a nivel parlamentario, mos-
trarâ mâs en concreto las caracterfsticas del
régimen parlamentado:

Representa a los sectores mâs tradicionales,
propietarios de la tierra. Ejercia un glan poder

sobre el campo y estaba estrechamente vincu-
lado a la Iglesia Catôlica. Debido a su catolicis-
mo poseia algrin nivel de influencia ideolôgica
en sectores populares y medios. Los conserva-
dores defienden el orden tradicional y la Igle-
sia, mostrândose contrarios a muchas manifes-
taciones de la vida moderna, a las que ven

como un ataque al orden establecido.

Aunque con raices sociales mâs vinculadas a la
mineria y al comercio, progresivamente se fue
acercando social y econômicamente a los con-
servadores. Desde un punto de vista ideolôgi-
co, sus diferencias religiosas y doctrinales con
los conservadores pierden lueza, ante la una-
nirnidad alcanzada en torno al modelo poli-
t ic  o.

el liberalismo



los radicales

los demôcratas

Representaban principelmente a grupos dc
profcsionales y "aristocracia dc provincia".
Uno de sus objet ivos pr inc ipalcs era l imi tar  la
influencia que la Iglcsia ejercia sobre la socic-
dad.  a t ravés de los consenadores.  s iendo mâs
partidarios del predominio tlc Ias instituciones
" la icas" .  En lo  esencia l .  tampoco cuest iona-
ban las bases de la  soc iedad de la  época.  No
obstante, en su interior surgian prupos mâs
abiertos a las preocupaciones sociales.

Este partido fue el primer portador de las rei-
vindicaciones obreras y gran impulsor de la
organizaci6n mutualista. Su énfasis estaba
puesto en lograr leyes sociales quc rcglamenta-
ran las relaciones entre capital y trabajo. Su
participaciôn parlamcntaria no logrô los resul-
tados esperados. lo cual llevaria a los trabaja-
dores a asumir otro tipo de organizaciôn po-
l i t ica.  Se va produciendo una evoluc iôn desde
posturas demôcratas hacia posturas socialistas
que culnr inarân en 1912.  en la  creaciôn del
Partido Obrero Socialista P.O.S. (Ver
mayor informaci6n sobre este tema en Cua-
derno No 4) .



5. ux TIPo DE ESTADo EXCLUYENTE

El predominio de los par t idos pol i t icos que
representan a diversos sectores de la oligar-
qufa, reflcja que la politica nacional es pri-
vilegio de estos sectoresi aunque diversifica-
dos, son dominantes en rlltima instancia. En
este sent ido,  se puede hablar  de un t ipo de
estado cxcluyente respecto de los sectores no
oligârquicos; es decir, sectores medios, obre-
ros, campesinos y populares en general. Se
trata de un Estado controlado por un grupo
muy reducido de personas que gobiernan en
beneficio de sus propios intereses.

Ahora bien, el Estado no se reduce exclusiva-
mente al parlamento. También tiene rela-
ciôn con la economia y la estructura social.
Desde el punto de vista econômico, es el Esta-
do quien percibe los grandes ingresos del sali-
trc. Aparte de ello, decide acerca de la forma
de distribuirlos en la sociedad. Esos ingresos
son utilizados para consolidar la situaciôn de
los sectores dirigentes. No es la mayoria de
los ch i lcnos la  que se benef ic i r  con esos ingre-
sos. El Estado ni siquiera busca, en su gestiôn
econômica, un tipo de desarrollo nacional
mâs allâ de las utilidades al corto plazo. En-
contramos acd nuevamente el carâcter exclu-
yente y, por tanto, discriminatorio del Esta-
do chileno de la época, esta vez en el plano
econômico.

En cuanto a su tratamiento de los "problemas
sociales", no destina recursos econômicos a su
soluciôn. Tampoco se legisla en relaciôn a la
reglamentaciôn de las relaciones entre capita-
listas y obreros. Mâs arln, no se reconoce la
existencia de grandes problemas sociales y
toda agitaciôn o conflicto en torno a ellos se
la ve como "alteraciôn del orden pûblico". En
esa medida, la ûnica respuesta estatal a los
conflictos es la represiôn.

g



6. Ia ..CUESTION SOCIAL''

Frcnte a los sectorcs que p lanteaban la  inex is-
tencia de los problemas socia les,  ya desdc f i -
nes dc l  s ig lo XIX.  se levrntan voces que p lan-
tean la  necesidad c le un abordaje d is t in to del
problema. Estas voces son clc rlos tipos: por
un lado sectores dc la  c lasc d i r igcntc y  por
ot ro.  in tc lcctuales progrcs is tas de la  c lase
media.

En e l  seno de los grupos dominantcs,  a lgunos
filântropos y otros influidos por la Enciclica
Rerum Novarum (Leôn XIII). expresan su
preocupaciôn por la "cuestiôn social". que se
mani f iesta en los mûl t ip les problcmas que aca-
rrean las condiciones miserables de vida de los
sectores mâs pobres de la  soc iedad:  la  miser ia
podia dcr ivar  en una reheldfa que pusiera en
peligro todo el sistema. Por lo tanto, su recù
mendaciôn principal es mejorar esas condicio-
nes de vida (higiene y vivienda en especial), a
fin de comprometer al pobre con cl desarrollo
del sistema. Esta es la forma como aparece el
problema de los sectores populares para la cla-
se dominante.  No obstante,  dado c l  carâcter
del Estado, Ias acciones concretas no pasan de
iniciativas privadas filantrôpicas, bastante res-
tringidas.

Otro sector que plantca con fuerza la "cues-
tiôn social" es el de los intelectuales progresis-
tas no vinculados a la aristocracia. A través cle
divenas y documentadas dcnuncias de la si-
tuaciôn, van abriéndose espacio. En este caso,
se observa una mayor conexiôn dc los proble-
ma:  soc ia les con ia  s i tuac iôn econômica y po-
litica general. Se trata mâs bien de una co-
n iente de cr i t ica socia l ;su propuesta t iene en
comûn una detènsa de lo "nacional" o autôc-
tono, asi como el reconocimiento de la cali-
dad de "actores socia les"  que t iencn los secto-
res populares. Se establecen relaciones de lo
nacional con lo popular.

' t0



DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO OBRERO

El periodo que va de I880 a 1920, se caracte-
riza por un crecimiento en el nrimero de obre-
ros, asf como por el desarrollo de sus organi-
zaciones. En este sentido, se puede decir que
nos situamos frente a una clase obrera que se
desarrolla como movimiento. Ya se puede em-
pezar a hablar de "movimiento obrero". A
continuaciôn se revisarâ tres componentes que
inciden en la vida de este movimiento:

Generaciôn de acciones.

Presencia de expresiones orgânicas.

Existencia de una visiôn propia del mundo.
(E,ste irltimo punto se examinarâ en detalle en
el prôximo cuaderno).



I . cnrcIMIENTo DE LA cLAsE oBRERA

La industr ia  sa l i t rera,  pr inc ipal  centro produc-
tor  y  cxpor tat lor  del  pats.  requer i l  una gr ln
cant idad de mano de obra.  Esta se concentrô
en faenas rrineras geogrdficantente aisladls de
los centros urbanos,  y  dondc i r rperaban re la-
c iones industr ia les de t rabajo.  De esta forma.
s e  J r o  o r i g e n  a  u n  p r o l c t : r r i l t l u  t n i n c r o  n u t t t e -
roso.

Junto a Io  antcr ior ,  e l  auge sal i t rero obl igô a l
desarrollo de una cierta infracstructura que
permi t iera su comerc ia l izac iôn:  e- l  mater ia l
ext ra ido de las minas debia ser  t ranspor tad.)
a los lugares de embarclue. Fll ferocarril tien-
J t '  : u r  l i n e l r  u n i e n d o  l o .  L c n l r o \  l n i n ( r o i  c o n
la costa y  se crean.  con c l lo .  nuevas fuentes de
trabajo :  maquin is tas.  carboneros.  gu:r rd lguias,
reparadores de l inea.  etc .  Los puer tos sc ade-
c i ran a las nuevas er igencias que p lantea e l
embarr luc de sal i t re :  se requiercr l  brazos que
trunspor ten e l  mincra l  dc los v lgones a los
b arcos.

En las c iudades.  e l  aumento de la  poblac iôn y
r l e  s u s  n c , c . i J l d e .  l t u  h . r ' l t o  . u r Ë i r  n u \ ' \ u \
industr ias âr tesanales y  manulactureras i  cnt re
éstas t iene in lpor tâncie h producciôn meta lûr-
g ica cn pequenâ escala.  Lentanrente.  van sur-
g iendo los obreros especia l izados.

En e l  Sur  del  pafs.  Lota y  Coronel  proveen e l
carbôn que hace moverse los largos trenes a
vapor .  As i ,  se mant ienen los ant iguos y nume-
losos obreros del  carbôn-



En resumen, tenemos una clase obrera
zada fundamentalmente por el enclave
componentes principales tenemos a los
y el carbôn, los portuarios, ferroviarios
l izados.

que crece, dinami-
salitrero. Entre sus
obreros del salitre
y obreros especia-



2. pgsaRRollo DE LA oRGANIZACIoN



OBRERA DE LA EPOCA
Aunque en este periodo no existe ningin tipo
de legislaciôn que ampare la organizaciôn
obrera, ello no es obstâculo para que esta se
desarrolle. Todas las organizaciones obreras de
la época son de carâcter ilegal y operan "de
hecho".

El desarrollo de la organizaciÔn obrera, ya sea
en el campo recreativo, cultural, de ayuda mu-
tua, reivindicativo o politico, va gestando en-
t re los t rabajadores una conciencia propia y

distintiva de otros grupos sociales. Desde su si-

tuaciôn de obreros, se va Ievantando una pro-
p ia v is iôn de mundo,  obrera y  popular .  Esto
s igni f ica que sc p lantea con c lar idad una de-
nuncia de la  in just ic ia  del  r rundo en que sc
v ive y sc v isual iza un mundo justo en c l  cual
sc quie re v iv i r .

Este desarrollo clc h or-qanizaciôn obrera se
vcr i i  t lnrb ic jn  exprcsado e l l  f recucntcs acc io-
ncs dc protesta .v  pres iôn contr l  e l  s is tema
t lue los opr in te.  De esta l 'omla,  la  c lasc obrera
tambiér  va logrando una c icr ta  presencia pol i -
t ica nacional .  sobrc la  basc de un proyecto
propio.  L l  soc iedad cuenta con un nuevo
l lc tor  soc ia l  organiz l t l t t :  c l  movin l iento obrero.

Las expresiones orgânicas de la clase obrera
son nruy variadas. Para facilitar la compren-
siôn. se distinguirâ tres niveles de expresiÔn
orgânica: de basc, nacionales y politicas.

Las organizaciones de base son de carâcter

socia l  o  gremia l .  pr inc ipalmente re iv ind i -
cât  lvas.

Las organizaciones nacionales se caractcrlzan
por  scr  re iv inc i icat ivûs en lo  soc ia l  y  econômi-
co.  l  la  vez que in tentan nuclear  en federac io-
nes r . rac ionales a las organizaciones de base.

Las organizaciones polfticas, a partir de la rea-

l idac l  de los scctores obreros.  se const l tuycn
en par t idos que in tentân expresar  los in tereses
de transforrnlciôn social global. (Por ahora,
cste t ipo dc organizaciôn no serd profundiza-

do.  Ver  cuaderno Non ) .
,|5



organizaciones de base

A cerca de los portulado s andrquis tas,, er FO R C H -
IllN en ptig. 19.

LAS MUTUALES

Estas organizacioncs son las prirncras propia-
mcnte obreras.  Tenian e l  car i ic ter  de inst i tu-
c iones de de1ènsa mutua y rec lutaban sus
afiliados principalmente entre los artesanos.
(Un t ratamiento mâs dcta l lado de las mutua-
les se encuentra en c l  cuademo No 2) .

A lo  largo dc cstc  pcr ioc lo.  cont in i ran su desa-
r ro l lo .  Hacia 1900.  sc logra l l  c reaciôn del
"Congreso Social Obrero". organizaciôn de
car ic ter  fèderat ivo ( lL lù  a l l rupa unls  169 socic-
t la t les c lc  socorros nr t r t r ios.  Fste ( 'ongreso rea-
l iza convencioncs b iur l lc : .  t londe sr :  d isct t lcn
las pr inc ipales rc iv ind icrc iones obrer ls  1 se in-
lenta conscgui r  l l  prornulgaciôn dc leyc 's  sct
c ia les.  In  lo t lo  easo.  su lee ion no rcsul t l  rnuy
efcct iva c  i l in  pcr t l icndi t  l f i l iados a nrcc l idrs
( luc avtnzan l0s r r i  os.

LAS SOCIEDADES DE RESISTENCIA

Se desarro l lan durantc los pr imeros aùos c le l
prescnte s ig lo,  pr inc ipalmcntc cn Sânt iago,
Valpara iso y Antotagasta.  La pr imera de e l las
es firndada cn 1898. agrupanclo a los ferrovia-
rios de una maestranza de Santiag<.r. Atlemis
de los fer rov iar ios.  estas sociedades t ienen in-
fluencia entrc los caJpinteros. los panificado-
res y los grdficos.

Sus postu lados centra les proc laman una
abier ta oposic iôn a l  capi ta l  y  sus luchas se
orrentan por  este pr inc ip io.  Los métodos de
acciôn son pr inc ipalmente aquel los l igados a
la conducciôn dc huelgas y conflictos de
dis t in tos gremios.  Por  esta razôn,  la  presencia
de las Sociedades en Resis tencia,  est : i  condi -
c ionada a la  durac iôn del  cont l ic to;  una vez
tcrminado éstc.  t ienden a dcsaparecer .  Este
t ipo de postu lados coinc idcn bastante con e l
idear io  anarquis ta,  sobrc todo en lo  que se
ref iere a la  "acc iôn d i recta"(* ) .



LAS MANCOMUNALES

El gran clesarrollo de las mancomunales serâ
uno dc los principales aportes al movimienlo
obrero de cste per{odo.

La ntancomunal aparece como una combina-
ciôn entre mutualisrno y sindicalismo. Por una
parte, protege a sus asociados y fomenta la sc>
lirlaridacl obrera, cumpliendo funciones mu-
tualistas. Por otro lado, organiza a los obreros
y los defiende frente a los patrones, constilu-
yéndose asi en una de las primeras formas de
sindicato.  También la  mancomunal  se ent ien-
de como una instancia educativa y tbrmativa
para la clase obrera. Para estos fines, cuenta
con un per iôd ico.

Las mancomunales nacen en los pucrtos de la
regiôn salitrera y la zona del carbÔn, para ex-
tenderse posteriormente hacia el interior. En

1900,  en lqu ique,  se const i tuye la  pr imera
"Combinaciôn Mancomunal", que fue el pun-

to de par t ida para su extcnsiÔn por  todo e l
nortc salitrero. F.n 1904, se celebra en Santia-
go la primera Convenciôn Mancomunal, a la
que asisten 15 organizaciones representândo
unos 20.000 afiliados.

A raiz de la importancia que adquiere su pre-

sencia en casi todos los conflictos de la época
y su pensamiento cada vez mâs claramente
socialista, sus dirigentes son encarcelados, des-
pedidos de sus trabajos y sus imprentas des-
truidas. Su punto mâs alto de desârrollo se
alcanza hacia 1907,  con e l  movimiento huel -
guistico de lquique. Luego de la represiôn de
que son objeto, decae su fuerza.
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o rganizaciones nacionales

LA FEDERACION OBRERA DE CHILE
(FOcH)

Esta es la principal organizaciôn federativa de
carâcter nacional que se crea en el periodo y
que estarâ fuertemente ligada a los primeros
af,os de lucha y organizaciôn del movimiento
obrero.

Fundada en sept iembre de 1909,  agrupa or i -
ginalmente a obreros de ferrocarriles, con una
or ientac iôn mutual is ta de as is tencia soc ia l ,
mejoramiento econômico,  moral  e  in te lectual .
Esta tendencia se corresponde pol i t icamente
con e l  Par t ido Demôcrata.

Hacia l9 l7  se real iza la  Segunda Convcnci t tn
de la  FOCH. En c l la  se ampl ia  haci l  t rabaj l
dores de d is t in tos of ic ios,  aspi rancio l legar  a
representâr  a toda la  c lase t rabaiadora.  Debido

a esta arnpl i tud,  se van per f i lando en su ln tc-
r ior  d is t in tâs corr ientes de pcnsarn iento pol f t i -
co:  a  una tendencia demôcrata se agrcga ot ra
socia l is ta,  que se expresa en e l  P.O.S.

En la  Convenciôn de 1919,  cc lebrada cn Con-
cepciôn,  terminârâ por  imponerse c lararnente
la cor iente socia l is ta.  Esta sc cxpresaba en las
mancomunales encabezadas por  Luis  Ern i l io
Rccabarren que se habian incorporado cre-
c ientemente a la  FO(IH.  Desi lc  cs l t  r ronrcnto.
predomina una c lara or ientac i r in  r rvo luc ionr
r ia ,  que busca l i l  t rans lo.me. iôn r rd ica l  dc l r
s o c i c d a d  t n  f l v o r  d t  l a  c l a s e  o b r e i r .

L l  Dcclarac iôn r je  Pr inc ip i i . rs  dc l l  [ ;OCII  con
densa sus objc t ivos l iber l r r ios y  s( ]c ia l is tas r le
t ransforn)ac iôn socia l  er r  e l  lenra:  "Le ern lnc i
paciôn de 1a c lasc t r lba j ldora debe scr  obra dt
los t rdbl jadores n l isr l ros" .
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LA FEDERACION OBRERA
REGIONAL DE CHILE (FORCH-IWW )

Otra organizaciôn federat iva dc carâcter  11a

cional ,  qr re agrupa l ls  ant iguas "Socicd l ( les dc
Resis tcnc ia" .  es la  Federaciôn Obrera Rcgio-
nal  i le  Chi lc ,  a f i l iada a la  In ternat ional  Wor ld

Workers (Pr inrera Internacional ) .  Const i tu ida
c n  , l i c i e m l ' r e  d e  l q  I 9 .  p r c , l o n t i n a  e n  \ u  s c r r { '

la  doctr ina anarquis ta.  Repudia la  labor  par la-

rnentar ie  y  la  lucha legal ,  favorec iendo cn
carnbio la "acciôn directa" y las huelgas par-

c ia les y  genera les.

Ll int'luencia de la IWW se da principalmente
en los centros urbanos,  especia lmente entre
obreros industr ia les y  estudiantes.  Un rasgo
interesante de sus p lanteamientos es la  incor-
porac iôn de re iv  ind icac ion es l igadas a l  consu-
mo de los t rabajadores:  v iv ienda,  arr iendos,
salud.  educaciôn,  etc .  Buscaban por  sobre
todo el desarrollo de una "conciencia liberta-
ria" entre los trabajadores, que se lograrlâ en
un enfrentamiento d i recto con e l  Estado Bur-
gués Opresor mâs que a través de reivindica-
c iones parc ia les.  Mediante la  acc iôn d i recta se
potlria llegar a la huelga general a partir de la
cual se produciria la revoluciôn social.
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3.los coNFlrcros SocIALES cREcEN

Las condic iones dc v ida y t rabajo de csta épo-
ca hacen que la necesidld de lograr calnbios se
torne impostergâblc  para los sectores c le t ra-
bajadores.  A e l lo  responde.  en buena par te.  c l
clcsarrollo de la organizaci(rn obrcra. Ella sur-
g e  r l  e a l o r  J e  l a .  r e i r r n r l r . . r . i U n c : .  p r o p o n i e n -
dose la  so luc iôn,  parc ia l  o  to te i .  de sus proble-
mas comunes.  Por  esto sc pucde deci r  c lue las
luchas concretas est;in en ll base del desarro-
l lo  del  movimiento obrcro en cstc  per iodo.

La lucha popular  es d ivc-rsa lva dcsde e l  peque-
f ro conf l ic to cn c l  ta l lc r  hasta una gran movi l i -
zac iôn de mi les dc obreros mineros.  Es una
lucha que se exprcsa,  en gcncra l ,  a  t ravés de la
huelga y la  protesta:  enrrc  1904 y 1909 hay
200 huelgas y 170 conf l ic tos de ot ra indole.
Una lucha que ac iernâs involucra a l  obrero y
su fami l ia .  Una lucha quc muy pocas veces es
exi tosa y que cobra su prcc io en v idas huma-
nas.  Una lucha que pone a prucba los n ive les
de organizaciôn y conciencia,  cuando e l los
exls ten,  y  que los desarro l la .  cuando no ex is-
ten. Una lucha que ha estado presente en los
distintos momentos de la historia del movi-
miento obrero, que asume divenas lbrmas y
que es factor constitutivo del movimiento
obrero.

Los conflictos sociales crecen y con ellos, las
luchas populares. Los afros que van destle
1880 a 1920 se caracter izan por  c l  enf renta-
miento directo entre los trabajadorcs, de un
lado y los duefros del capital y cl Estado, del
o t ro.

Estos enfrentamientos son directos. cn tanto
no hay mecanismos que relacionen a los traba-
jadores con e l  Gobiemo.  Son v io lentos,  por-
que no hay canales para expresar los intercses
obreros. Cualquier manifestaciôn de los obre-
ros era considerada "alteraciôn del orden
pLib l ico"  y  se recurr ia  a la  repres iôn.
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principales confl ictos

tsn este periodo, prâcticamente se abren las
luchas obreras en Chile. Para apreciar en dcta-
lle el significado de estos conflictos, resulta
bueno revisar algunos de ellos, que ilustran
los niveles de fuerza y la riqueza de las prime-
ras luchas de los trabajadores.

I903. VALPARAISO

I905, SANTIAGO



r  907. TQUTQUE

Huclsa de los obrcros portuarios exigiendo

-cj,, i,urient,, cle siLlari-os. Antc la negativa,de

las cornpaii i iu, se producc una gran agrtaclon
social v' la huclea èulmina en enfrentamientos
con la -po l i c ia  1 :  c l  incend io  de  la  Compai ia

Sudamericana de Vapores. \ '{ueren alrededor

de 50  obreros  y  200 qued i rn  her idos .  Àunque

antcs habia habido oiras huelgas en el pais,

cs l : i  c .  l J  p r imera  dc  propor t iones  )  con  cn-

f r r :  n l . r rn i r :  n t { ,s  r  i , , l cn tc , i .  En  a lguna med ida  se

puede decir que cstc movimicnto funda Ia lu-

cha social cn Chile.

Protesta masiva por la carestia de la vida, ex-
presada cn cl réchazo de los rabajadores al

i -1 ,u . t t , '  r  la  in rpur tac iô t l  de  Sanad ' )  a rqen-

r in , r .  f . s tc  impuest . ,  luvorc r  ia  a  l05  te r ra te -
nicntcs v encruccia la ciune. El movimiento
<iurô vuios clias con manilcstaciones calleje-

ras, duros enfrentamientos cntrc el Pueblo )'
la  po l i c ia  l  dcs t rozos  de  cons iderac iôn .

L . ,  Gu.ur r i .  i , ' n  N l i l i ra r  c lc  Sant iago sc  cncon-

traba fuera de la ciudad. La policia, los bom'

l r e t , r .  r  ] o s  i , ' r e n c s  r r i s t , , r  r ' i t i c u 5  { c  c n c d l q a n

d .  1 . ,  r t p l c r i r r r  m i . t t l r . r s  r u < l r c l t  l r s  I r u f J s .  E l

s . r l , lo  d .  e ' t . ,  "Sem. tn . r  R . , i . r "  o  " l l r rc lg ; r  de  la

Carnc" ,  luc  aprox imadamente  70  nuer tos  y

3  00  her idos .

l ln  d ic iembre  de  1907 se  desencadena una
gran huelga minera en el nortc. Los obreros
salitreros sc oponen al pago en fichas v piden
condiciones de vida menos miscrables. Segûrr
rcr:ientes cstudios, habri;rn participado unos
3 0 . 0 0 0  I r r l r . r j a d o r c s  c n  c l  m o \ i m i ( n t , ' .

Los obreros cle las salitreras interiores decidetr
bajar a Iquique, para explicar sus demandas )'
asi e'jerccr mavor presiôn. Se movil izan cerca
de 15 .000 obreros ,  buscando que e l  gob ie rno
intcrcc<licra cn las ncgociacioncs c()n las com-
piur ias. Ln e I pucrto mismo, se suman otros
grcnr ios  que para l i zan  sus  labores .  Se dccre ta
cl !.sraclo clc Sitio cn la zona v cl Gobicrnr.r en
r  ia  a l  ( lencra l  S i l va  l {enud para  hacerse  cargr r
de  es ta  s i tuac iôn .  ! , s te ,  t ras  var ios  t l ias  de  con-
l - l i c t t - r ,  o rc lena d isparar  sobre  la  Escue la  Santa
\ la l ia ,  dont lc  se  encont raban rcun ic los  los  t ra
ba ju t lo rcs  r  sus  lami l ias .  l ' - l  nûmero  de  mucr -
tos  sc  es t i rna  cn  2 .000.  l l s tc  hecho cons t i tu \ '6
un duro golpe para los trabajari()rcs nortinos -v
c l  rnor  in r  i cn  to  mancomuna l .
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4. HactA Los ANos vETNTE

Luego de los diez primeros aios de este siglo,
que son de gran actividad del movimiento
obrero, vendrâ un periodo de menor eferves-
cencia, derivado en gran parte de la dura re-
presiôn y control existentes.

Hacia los afros veinte resurgird con fuerza la
movilizaciôn y presencia obrera, a la que se
uni rân los sectores medios.  El  ano l9 l9 se
constituye la Asarnblea Obrera de Alinenta-
ciôn Nacional. Esta surge como respuesta am-
plia y movilizadora principalmente en los
centros urbanos frente a los graves proble-
mas der ivados dc la  cr is is  econômica,  produc-
to del término del "ciclo del salitre".

Estos afros preludian la década del veinte, en
la que la sociedad chilena se veré sumida en
una crisis global: econômica, social y polftica.
La resoluciôn de esta crisis tomarâ mâs de
l0 af ros.

El movimiento obrero ha irrumpido en la vida
nacional. La historia ha dejado de ser mono.
polio de las clases dominantes.
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CRONOLOGIA

l 8 8 0 r g a e ,  1 r o .  d e  M a v o .  h u c l g a
po t  l as  o ' ho  ho ras  Je  ' r aba iu

en Los Flstados Unidos. ' l  de
Mayo, masacre en la Plaza HaY-

mar ie l  de  (  h l . d8o  Y  Po ' t c l i o r
juicio a los dir ielentes obreros
anarquistas Y social istas.

1889 :  F in  de l  ImPer j o  en  B râs i l ,
se ttansformâ en RePû bl icâ

l88 l :  P res iden tc :  Dgo .  San ta
Mar ia  (  i  88  1 -  I  886  ) .
l l l 83 :  l r a tado  de  Ancôn :  ( l e -

s i ôn  de  l a rapacâ .
1884: Tratado de tregua con
Bolivia (Antofagasta).
1885 :  Conso l i dac iôn  de l  p redo -
minio inglés eû el sal i tre. North,
"rey dcl sal i tre".
1886 :  P res idcn t c :  J .M .  Ba lma-
c e d a  ( 1 8 8 6 - 1 8 9 1 ) .

1880:  Se cuentan  ya  39  asoc iac iones  de
socorro mutuo.
1887: Fundacidn del Partido Demôcrata

1890 tsss,  ( ;uerra entre EE.uU. y
Fispaia. Esta pierde sus ult imas
colonias. lndependencia de
Cuba .

1 8 9 1 :  R e v o l u c i ô n  d e l  9 l :  L a
Repûb i i ca  Pa r l amen ta r i â .
I ' r es i den te :  Jo rge  1 \ {on t t  (  1891 -
I 8 9 6 ) .
1896: Presidente: L F.rrâzuti
E .  (  1 8 9 6 - t  9 0 1 ) .

1890: l luelga general de obreros sèlitre-
ros de Tarapacâ.
1898: Huelga generâl en lquique.

1900  l qo : '  P r ime ros  pasos  pa ra  l a
ù reau lon  de l  (  ana l  de  Panamâ.
|  905 :  \ , l ov rm i (n l o \  r evo lu (  i o -
narios en Rusia.

1901 :  P res iden te :  Ce rmÉn  R ie  s -
co  (  1  901  - l  906  ) .
1904 :  T ra tado  con  Bo l i v i a ;  ce -
siôn definit iva de Antofagasta.
1906 :  P res iden te :  Ped ro  Von t t
( 1 9 0 6 - r 9 r 0 ) .

1900: Fundaciôn dc la primera Manco-

munal de obreros del sal i tre en lquique -

En Santiago, se consti tuye cl Congreso
Social Obrero.
l 90J :  (  ; r an  hue lga  po r l uaJ ia  en  V i ' l pa ra i -

so. Convenciôn del Congreso Social
Obrero.
1904 :  P roccso  j ud i c i a l  a  Recaba r ren .  dû i -
gente del mancomunal$mo.
1905: Semana Roja €n Santiago.
1906: Gran huelga feûoviaria en Antofa-
gasta. Elecciôn de Recabarren como
diputado.
1907: Hu€lga general sal i trera. Masacre de
la Escuela Santa MarÏâ,
1909: Fundaciôn de la Federaci6n Obrera
de Chile (FOCH).

l 9 l 0  t s l l ,  c a i t l a  d e  t a  d i c t a d u r a  d c
Porf ir io Dfaz. Inicio de la
Revoluciôn Mexicana.
l 9 l 4 :  P r ime ra  Gue r ra  Mund ia l .
l 9 l 7  i  Revo luc iôn  Soc ia l i s t a  en
Rus ia .
l 9 l 8 :  Té rm ino  de  1a  P r imera
Guerra Mundial.

l 9 l0 :  Pres idente :
L u c o  (  l 9 l 0 - l 9 l  5  ) .
l9 l5 :  I ' res idente i
f u e n t e s  (  l 9 l 5 - 1 9 2 0 ) .

lgl l :  Fundaciôn de la Federaciôn Obrera
de Magallanes. I  Convenciôn de lâ

FOCH,
l9l2: Fundaciôn del Part ido Obrero So-

c ia l i s t a  (POS) .

l 9 l 5 :  P r ime r  Cong reso  de l  POS
l9l7: Huelga nacional portuaria-
l9l9: Sucesos de Puefto Natales.
Asamblea Obrera de Al imentaciôn Nacio-
nal. -  I  Convenciôn Regionâl de la IWW

III Convenciôn de la FOCH.

R. Barros

J .L .  San-

le20 1920: Presidentc: Arturo Ale-
ssandr i  (  1920-192 ' l )

1920: Huelga minera en el Carbôn. Se-
gundo Congreso del POS. Procesos a los
'subversivos'.  Asalto a la Ë'ECH. In-
cendio de la Federaciôn Obrera de Maga-

l l a n e s .  M u e r r e , l e l  f s r u d i a n t e C ô m e z
Rojas. Convenciôn extraordinaria de

la  FOCH
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RESUMEN:
t
I  .  E l  per iodo que va de 1880 a 1920,  se conoce como el  "c ic lo  del  sa l i t re" ,  en tanto

este mineral pasa a ser la principal fuente de riquezas para el pais. La economia

funciona en base a la explotaciôn del salitre y la importaciôn de gran cantidad de

bienes de consumo. Todo este proceso se hace bajo la penctraciôn de capitales

ingleses, que son los propietarios dc los yacimientos.

Los ingresos salitreros se obtcnian a través de irnpucstos a las cxport!lcioncs. tsto

hace del  Estado la  cnt idad que poseia mayor  r iqucza cn Chi lc  I  por  ianto.  ( luc su

contro l  por  a lgûn sector  luese una importantc fuente dc podcr '

Desde e l  punto c le v is ta pol i t ico,  sc establcce la  "Rcpi rb l ica Pl rkn lc  t l l  ar ia  " .  quc

consis t iâ  en contro lar  c lesde e l  Congreso la  act iv idad c le l  Pr t 's idcntc dc l r  Rcpi rb l rca.

Luego de la  Guerra Civ i l  de lu9 l  se establece un s is tenra i le  l l i lnzas )  co l l ic ioncs

entre los sectores en c l  poder ,  quc garant izr  la  estabi l idac l  mi ! ' l l t ru \  sù l l l i in t iene la

riqueza salitrcra.

Los pr inc ipales par t idos pol f t icos de la  época son benef ic iados por  c l  s is tema sal i l ra l .
Por  esto,  defenderân e l  s is tema,  proponiendo reformas muy leves.  Los conscrvado-

res. vinculados estrechamente a la lglcsia Catôlica, no se mostlaban plrtidarios de
ningÉn cambio. Los liberales sôlo se diferenciaban de los conserylJure: r'rr que eran
mâs abiertos a manifestaciones de la vida noderna. Los Radicales sôlo cucstionaban
la socieciad de la época en lo clue se refiere a la separaciôn de la Iglesia del Estado.

Los l )emôcratas eran par t idar ios de establecer  reglamentac iôn cn la  re lac i< in entre

capitâl Y trabaj o..

2. A par t i r  de l  auge del  sa l i t rc ,  se podrdn aprec iar  notablcs cambios en 13 cst r t rc tur i l
soc ia l .  E l  "enclave sal i t rero"  concentrô cant idades nunca v is tas de t rabajadorcs.  c luc

acrccentaron e l  pro letar iado minero:  a éstos sc unian los t rabajadores por tuar ios )
ferroviarios.

Pero también, la explotaciôn del salitre requiere otro tipo de apoyo. Comenzardn a

surgir sectores de capas medias. ubicados en diversos servicios administra tivos, co-

merciales o financieros, a los que se agregan los trabajadores de los servicios publicos.

La oligarqu{a, por otra parte, estaba compuesta por grupos conservadores tratlieio-

nales vinculados a la actividad agricola. otros sectores, mâs nuevos y de orientaciôn

liberal. se ubicaban en la actividad minera, comercial y financiera.

3. La sociedad de la época excluye, en todos sus campos, a los sectores populares Nil

se reconoce la legitimidad de los derechos que reivindica el trabajador; por el contra-
rio, rdpidamente se los caliltca de agitaciôn o subversiôn destinada a alterar el orden
priblico. Sôlo la apariciôn del tema de la "cuestiôn social" sensibilizar.{ algunas con-

ciencias, aunque en la prdctica los obreros seguirân viviendo en pésimas condiciones'
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Durântc este periodo la clase obrera
enclave sal i t rcro.  Pcro también hay
en la  pc( luenâ in  dustr ia .

La organizaciôn obrera se desarrolll
chas veces en rcpres iÔn.  pero c l lo  no

crccc y se concentra cn las faenas mineras del
obreros en el carbôn, portuarios. ferroviarios y

s in e l : imparo de n inguna ley.  Esto der ivô mu-
de luvo su avance.

l .
)

Â nivel de base. nos !'ncontralnos Con las "MutUalcS". organizaCiOnes obrelas COn ca-

râcter  dc inst i tuc iôn para la  i le tènsa mutu i r .  A l  o t ro ext rcmo de las "Mutuales"  se

cncontraban las , ,soc icdacles en Resis tcnc ia" .  t lue proc l i rman una abier ta oposic iÔn

al capital y traten de dcsarrollar conf'lictos y huelgas.

Pcro la organizaciôn de basc quc nlis raigrlnbrc tilvo fue la "Mancomunal" Toman-

do c lemcntos del  mut i la l ismo y dc l l  res is tencia,  se cor ls t i tuyù e n una de las pr imeras

formas c le l  s ind icato:  l  la  vez que a!uda t l  obrero.  c la  la  lucha re iv ind icat iva y  lo  de-

f ie  nde ante c l  paÛôn.

A nivel nacional, son dos lâs orlrellizacioncs de rrayor importancia: la FOCH y la
IWW. Arnbas aspi ran a rcprescntr r  r l  con- iunto dc los t rabajac lores chi lenos.  Sc d i fe-
rcnc ian cn sus or ientac iones idcol ( rg icas.  Fn la  FOCH. in ic iâ lmente demôcrata '  l legâ

a prct lominar  e l  sector  soc ia l is ta (POS)quc poslcr iormente se t ransfomtar ia  cn Par t i -

do Clomunista.  La IWW rcsponde i r  or ien lac ionùs c lc  los anarquis tas.  par t idar ios de la

"acc iôn d i rect i t - ' .

En este per iodo nos encontrarcr t )os con c l  dcspl ieguc de las pr in leras luchas obreras,
cn base a pet ic ioncs concretas rc l lc ionadls  con las condic iones de v ida de los t rabaja-
clorcs. F.stos conflictos vrn descle pcqLlcilts rlovilizaciones hasta verdaderos paros ge-
n cra les.

Estos conf l ic tos.  que se dùsaro l l iLn ! 'n  condic iones dc un Estado exc luyentc.  muchas
veccs cobraron su prec io en v idas hunlanas;dest i icâ e l  caso t le  la  Escuela Santa Mar ia
de lqu ique.  hn eIècto.  las ntov i l izac iones obreras son v is tas como subvers iôn y repr i -
mic las con cr i ter io  n] i l i tar .  cual  s i  sc t ra tasc de f lerzas enemigas.  No obstante esta es-
cucla de lucha cntrcgar i i  un movimicnto obrero d ispuesto a asumir  grandes desaf ios.

. r . |
temas para rerlexlonar:

Venta jas y  desventa jas de un modelo de desarro l lo  mono-expor tador '

lmportancia del  Estac lo cn la  v ida econômica y pol f t ica ch i lena

La acciôn y la organizaciôn como principios de constituciôn del movimiento obrero.
Las re lac iones entre estos f i tc tores.

Posib i l idades y l imi tes de la  acc i r jn  obrera en condic iones de exchts iôn.  Compara-
c ion con la  s i tuac iôn actual .

3.

4.
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La Federaciôn Obrera de
para realizar los siguientes

Dcfcnder  la  v ida,  la  sa lud y los in tereses mora-
lcs y rnateriales dc toda la clase trabajadora cle
ambos sexos.

Defender a los trabajadores de ambos sexos de
la explotaciôn patronal y comercial, de los
abusos dè je fès y  autor idades y de toda forma
dç explotac iôn y opres iôn.

Proteger a sus afiliados en todos los actos rluc
establczcan sus Estatu tos.

Fomentar  e l  progreso de la  inst rucc iôn y cu l -
tura de toda la  c lasc l rabajadora por  mcdicr
de conferencias.  cscuelas.  b ib l io tccas.  prcnsr
y toda act iv idad cLr l tur l l  y  cor lqu is tar  la
l iber tad efèct iva econômica y moral .  po l i l ica
y socia l  de la  c lase t rabajat lora.  (obreros y
ernpJeados c le antbos scxos) .  abol ient lo  e l
régimen capi ta l is ta con su inaccptrb lc  s is tema
de organizaciôn industr ia l  y  comcrc ia l .  quc
rcduce a la  esc lav i tud a la  mayor ia dc la
poblac iôn.

Abol ido c l  s is tema capi ta l is ta.  ser i  rccmplaza-
i lo  por  la  Fedcrac iôn Obrer l ,  rpre sc harÉ car-
go de la  admir t is t rac iôn de la  producciôn
industr ia l  y  sus consecuenci ls .

Estas aspi rac iones sustcntadas cn rc l l ic lar l
cuando la  Fedtrac iôn Obrera de Chi le .  por
in termcdio de todas sus secciones.  tenga l l
pot  encia sut lc icntc  para real izar las.

Para l ibrar  a los t rabajadores y cmplcados
de ambos scxos t lc  la  explotac iôn y opres iôn
en que v iven esc lay izados a n lcd ida quc c l
poder  de la  Federaciôn lo  pcrmi ta.  se luchar i :

Por  c l  rne joramiento dc los asalar iados.  dc
manera que corrcsponda a las nccesi t ladcs
de la  v ida,  en constanlc  progreso hasta
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produe i r  la  t  ran  s  fo r r t t r  c iô r t  c le l  rég imen de l
. : r l a r i o  n o r  l l n  l l .  i i ) r : j n ) i ,  n l r )  s u p c r i o r .  , l u c
conc luya  con l r  csc luv i tud  t l c l  sa la r io .
Por  la  d isminuc i i in  t le  l l s  horas  dc  t raba jo .
como un nrc ( l io  dc  t l i sn r inu i r  la  desocupa-
c iôn  y  1a  la t ig l .  pant  L lu rsc  t i cnpo a  la
h ig iene ind ispensab ic  1  a  los  t lebcrcs
sociales.
Por  la  reg lament lc i i rn  L le  i rs  cont l i c ioncs
de l  t raba jo  has ta  h rcer  dùsapt rcccr  todo
ves t ig io  dc  despot is l t lo  I  t : c l i t v i tu t l .
Por  c l  abara t ln t i cn to  t l . - '  l . t  v id r .  ) ,e  sc i l  por
m e d i o  d e  a g i l i c i o n ù s .  i n l l u ! c n ( l o  c n  l i l
ag i tac iôn  de  los  i rnputs los .  o  a rcando i )
p ro teg icndo ins t  i l  t ie r (  ) t t  t \  aoopÈrJ t l \ ' r s  ( lL lc

tengan por  ob . i t lo  . rb r ra t . t r  l r  r  i t l l .
l ' o r  c lcs te r l r l  en  l i r rn ru  L le l rn r t i ra  todos  los
v ic ios  dc  l l  c l l sc  t r ih . r j r r r l r , r . r .  r l c  p rc le rene ia
c l  c le  l l coho l  \ ' r l c  lo \  tuù1ro \  d t  rz . r r .
Por  c1  mc jor ln r icn to  t l c  l . rs  h . r i r i t . rc ronrs  )
Su ab t r i t t l  l ' t i . ] l t l o  por  1O:  lnù( l i ( )s  ( lL rù  l . r
luerza  c rcc i tn t r '  r i .  cs t . r  Fc t l t r l c iôn  lc
p c r r n i l r .

Es ta  Fedcr lc ion  scn i  u l l r  cscue l l  donr lc  sc
moldce c l  û tc jo r  pùn5 i i r l iùn to  qL l t  o r ien tc  l l
p ro le t i l r iûdo  t l c  un tbos  se tos  l  l l  pc r lccc ion

dc  su  organ iz lc i t - rn  soc ia l  c  indus t r i r l .  h rs t ; t
l l r  t L  n  r ' r  \ l l  r l  t . r ' r  r l  . ' l l . r n \ i l . r \ i , r ' r .
Todo rs te  p rogr l rn l  dù  p t r l ccc iôn  soe i l l  pO-

drâ  cu t l lp l i r \ c  s i  la  c lase  pro le ta r ia  , ; l c  r r rbos
srxos  (obrc ros  y  en)p lcados)  se  rp rùsLr r l  i - l
cons l ru i r  l l  l i re rz l r  cnp lz  c le  rca l j r r r  c \ l r  p ro-
granra  lcud i rn i lo  a  incorporarse  prcv i l l r rcD lc  i l
FOCH en cua lcsqu iera  c le  :us  seec io r rcs  s in r l i -
ca tos  o  fcdcrac ioncs  quc  l i r r t r tan  l ) i l t tù  ( l r  t s t r
o rgan izac i ( rn .  quc  cs  l r  cscue la  p r ic t i c . r  r luc
cnscr l r  y  i l i gn i i i ca  c l  n r is  l l rnp l io  conccpto  dc
Ia  vcrdrd  v  jus t i c ia  soc ia l .
Por  lo  tan to .  l r  Fc t l c l t c i ( rn  Obre  r l  dc  (  h i l r
levanta  su  bandcra  insp i r l r l l  cn  e : tos  dos
pro lundos  rx  io  mas in te rn i tc ionâ les :  'L l t

u n r o n  l r . r . t  l u  l i r t t z : r "  1  |  . r  . r r . r l .  i 1 '  r .  , ' 1 '
de  ia  c lasc '  t r lba j l t lo r l  c l i :be  ser  ob la  d r  l0s
t r rba jadorcs  rn isnros" .

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA

Chile se ha fundado
proposr  tos:
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FOTO SUPERIOR, Huelsùnùs en llrza Àiont. lrÈnrc , I]ruèh Sânta Mariaicarpa del

FOTO INFERIoR: Irl mirno recinro dNpré\de la ùâsaùe i nueilos èn èl sùelo.

i

ALCUNAS FOTOS DE ESTE NUMERO: Ps. 16: Socic'lâd de Arresnos v Obnrcs de Lo_
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i  oo  Pc . : l  '  "d ' rd .  nS l ' !  l o ra  n ' .no r  l  o t rDr 'Èmo ' '  l qo -

Ps 22, Escueù Srnta Mârix de lqunoe, 1907r Ps 23: Foto suDedor: Mùèrtos ci huelea
r003. valûù!iso: Foro inferior: Mitii de prôteia 1905. sanùago
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