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VISION DEL MUNDO

De la propia vida y experiencia de los trabaja-
dores va surgiendo, como creaciôn colectiva,
un cierto tipo de conocimiento de la realidad.
Su prâctica en el trabajo, en la organizaciôn,
en la familia, va dejando un conjunto de ideas
acerca de cômo son las cosas y de cômo se
quiere que sean. Este proceso, que llamaremos
visiôn del mundo o ideologia, involucra un
diagnôstico del presente y un proyecto de
futuro.
En los cuadernos anteriores (2 y 3) se ha visto
el desarrollo del movimiento obrero, desde sus
orfgenes hasta 1920, en lo que se refiere a
sus acciones y a su organizaciôn. Otro aspecto
indispensable de conocer es la evoluciôn de su
ideologfa o visiôn del mundo. El presente
cuaderno se destina al tratamiento exclusivo
de este aspecto, fundamentalmente entre los
afros 1880 y 1920.
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La acciôn y la organizaciôn son clcmentos
fundamentales para la forrnaciôn o cleslrro-
l lo  del  movimiento obrero:  s in  emttargo.  no
son suf ic ientcs.  La acc iôn puede n lov i l izar  cn
un mome nto pero. por sl sola no asegurt tlrla
construcciÔn mâs amplia y permanente La

organizaciôn. si bien puede consolidar el avan-
ce logrado en ciertos momentos, no constitu-
ye un objetivo en si misma. Resulta claro que

lâ organizaciôn y la acciôn surgen para lograr
ciertos fines u obj ctivos.

Lr- rs  objet ivos quc se p lantec unr  organiza-
ciôn pueden ser muy variados: rccrearse' gâ-

nar mâs dinero. vendcr ciertos productos.
ganâr  una competencia,  ayudar  a los cnter-
mos, defender al trabajador. etc.

Los objet ivos que sc p lantee h organizaci t rn  o
la acciôn de los obreros, estarân muy relacio
nados con la idea que se tiene de la situaciôn
del trabajador. Asi entonces. si para unos lo

central es que al trabajador le falta educaciÔn,
desarrollarân organizaciones destinadas a
instruirlo. Si para otros lo principal es que
faltan leyes que protejan al trabajador, crea-
rân organizaciones y desarrollarân accioncs
destinadas a lograrlas. Si para otros la causa
de los problemas del trabajador es el sistema
capitalista, fomentarân organizaciones desti-
nadas a remplazarlo por otro. Y asi sucesiva-
me nte,

Desde e l  momento que las exper iencias
son diversas porque hay distintos tipos de
trabajo, diversas clases de patrôn, diferentes
condiciones de trabajo, etc es posible espe-
rar visiones diversas de Ia realidad obrera.

Surgen asi distintas
expresar esas visiones.
2
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TENDENCIAS
IDEOLOGICAS

del perfodo

Tres son las tendencias ideolôgicas principales
que se desarrollan entre los afros 1880 y
1920: la demô crata,la anarquista y la socialis-
Ia. La importancia de cada una de ellas fue
variando al correr de los afros;sin embargo, nos
detendremos mâs en la ultima de ellas. La ten-
dencia socialista alcanza, luego de la primera
década del siglo, una gran proyecciôn; sus
planteamientos son amplios, incorporando
elementos de las otras dos tendencias.



I .la TENDENcTA DEMocRATA

Esta tendencia sc cncuentra est rechamente
v jncul l t la  a l ls  org ln izac ioncs mutual is tas
quc.  a comicnzos dc l  s ig lo XX.  const i tuyen c l
scctor  n) i is  rn ls ivo dcnl ro dt  las r t rganizacio-
ncs s indica lcsr .  L l rs  mutualcs cst lbrn forma-
dls  pr inc ip l l rnente por  i l r tcsanos c in tc lcctua-
les t lc  l l  pct l t tcra burgut  sra.

I - ls tos scc lores se rxprù\ l ln  l )o l i t ic t rnonte en c l
Par t ido f )entôcrata (prù.  fLrnt l l t lo  en 1887.
tuvo como pr inc ip l l  l ider . r  Ml l r tpr ias Con-
chl .  Se puet lc  t lcc i r  t luc cs lc  prr t ido fue c l
pr i lner  por tavoz . '  i rnpulso l  t l r :  las rc iv ind ica-
c iones y organizacioncs obrcr ls .  Su i lc tuaciôn
pol i t ica buscabl .  en lo  innrcdi r lo .  la  obten-
c i ( rn de lcyes socides t l t rc  regl ln tcnt l ran l ls
rc lacrones cntr .  c i ip i t i t l  \  l rxbt jo .  mcjoranr lc t
l ls  condic ioncs i lc  los r rsa l . r r r lc l . , . .

En cuanto a su ideal  11c socic t lad.  tcndia : t
la  crcaciôr :  de un s is tenla t lcmocr i t ico en c l
cual  " todos los c iudld lnos L l i r igrn por  s i
misnros la  marcha dc l  orgrn ismo pol i t ico a l
que per teneccn'2.  Lste f in  inrp l icaba lograr
" la  enrancipaciôn pol f t ica,  soc ia l  y  cconômi-
ca del pueblo". En cuanto a la forma dc lograr
estos objet ivos.  e l la  era " la  lucha pol l t ica
a través de las urnas". Se rechazaban de plano
la violencia y la rcvoluciôn como formas de
actuaciôn pol i t ica.

La acciôn politica de los demôcratas se mos-
trô ineficaz, en la medida que sôlo se acomo-
d6 a las reglas estableciclas. Por ello los traba-
jadorcs fueron abandonantlo esta corriente,
para ident i f icarsc con ot ras tendencias.

Ver cuaderno N! 2.
Esta ctta y lds si&uientes
nut ,le la l.)ento('rdaia".
,S t 'at). .  l905.

t orresponden al "Progra'
Impk,nta I:l Sigir., XI,



2 .Ld, TENDENcIA ANARQUIsrA

Ii l anarquismo llegô a ejercer una gran influcn-
c i l  r r r  c s t e  p c r t u d o .  S u  p r e s e n c i a  e r a  p r i n t i -
pa lnrcnlc  urb lna.  destacânt losc cn grcnt ios
como el de la construcciôn, los tipôgrafos. cl
cuero y el calzado. En algunos momentos su
alcance se extiende a otros sectores, como los
anendatarios.

Las organizaciones mâs caracteristicas del
anarquismo son las Sociedades de Resistencia,
agrupadas -hacia 1920 junto a otros sindi-
catos, en la IWW3. Estas organizaciones sindi-
cales autônomas constituian, a juicio de los
anarquistas, la principal arma de la clase para
lograr su emancipaciôn. Por este motivo no
consideraban necesario contar con partidos
politicc.rs.

El  idear io  anarquis ta apor ta a l  movimicnto de
la época una visiôn del mundo libertaria y
radicalmente ânticapitalistâ. Identificaban
cuatro "fucrzas reaccionarias" que aplastaban
a la clase obrera: la propiedad privada, el
[.stado. cl clcro y el ejército. Para lograr la
derrota de estas fuerzas propugnaban la
acciôn directa, independientemente de todo
compromiso institucional y privilegiaban la
huelga gcneral prolongada, que daria paso a la
revoluciôn social.

El anarquismo aportô gran combatividad
y fuerza a la prâcticâ obrera. Su mayor pro-
blema estuvo en la incapacidad para lograr
su principal objetivo: la revoluciôn social. O,
al menos, consolidar algunos avances logrados.
De 1o anterior deriva una debilidad politica
que lo aleja de las masas trabajadoras.

3 Ver cuademo No 3.



3 .T,q. TENDENCIA SOCIALISTA

El desencanto con las tendencias gradualistas
y reformistas del Partido Demôcrata, la in-
fluencia anarquista y la propia experiencia de
trabajo y lucha, van dando origen a un pensa-
miento socialista entre los trabajadores Serâ
en las faenas del salitre donde se formarâ el
nûcleo socialista que, posteriormente, exten-
derâ su influencia al resto de los trabaiadores
del pais.

Desde el punto de vista politico, la tendencia
socialista se expresa en el Partido Obrero
Socialista (POS). fundado en 1912. El POS
surge de la escisiôn de un importânte sector
obrero del Partido Demôcrata, con Luis
Emilio Recabarren a la cabeza- Este nuevo
prr t ido v icn(  a ser  h pr imera organizaciôn
politica netamente popular. A la vez, expresa
orgânicamente el pensarniento socialista. El
POS tendrâ gran inllucncia en el futuro del
movilniento obrero, principalmente a través
de la FOCH. En 1922 pasarâ a llamarse Parti
do Comunista de Chile. secciôn chilena de la
I I I  In ternacional .

El pcnsamiento socialista considera que no
basta luchar por mejorar salarios y condicio-
nes dc vida; va mâs allâ y plantea una trans-
formaciôn global del sistema. De esta forma,
se eliminan las causas de la injusticia y la
opresiôn. El sociâlismo surge como alternati-
va a la sociedad capitalista;alternativa de libe-
raciôn que sôlo puede ser obra del pueblo.

El pensamicnto socialista se nutre fundamen-
talmente de la realidad nacional y de la lucha
de los sectores populares por sus derechos. En
este sent ido.  se puede deci r  que se t rata de un
pensarniento nacional. Se trata dc una visiôn
del  mundo a l ternat iva a la  ideologia dominan-
te de la época., que se elabora a partir de la
propia prdctica de los trabajadores.



EL PENSAT,IIENTO
SOCIALISTA

La riqueza del socialismo como pensamiento,
su carâcter nacional y la gran adhesiôn del
movimiento obrero a sus postulados, nos llevan
a revisar con detalle esta visiôn del mundo.

Lste capitub se ha basado en el trabaic.t. "Evr.tlttciôrt kJeolôgica del morimiento popular en
los primeros afios del siglo". Mario Garcés (Sentinario Ctrculo Filosol'ia, Academitr Humanis-
mo (:ristiano, I980).



I .VTSION DEL HOMBRE

En el  pensamiento socia l is ta de la  época c l  hombre es dcf in ido en re lac iôn a su s i tuac iôn de
trabajador. Miis que basarse en consideracioncs abstractas sobre la naturaleza humana. sc parte
de la realidad de vida. Dos ideas claves surgen dc la situaciôn dcl hombre-trabajador:

por un lado es creador, protagonista y constructor de la realidad.

por  e l  o t ro,  es somet ido,  explotado y miserable.

"Somos la mtsa popular y el mayr.tr nûmero
en el universo. La acciôn de nuesîro brazo I
dc nu(stru intcletto tunft'ccùtna ru,ttu,ts
mdravillas contempla lu âtida humanitlatl.
palacios soberbios, bronces inmortales, lu
uniôn de los mundos, Ia elecÛicidad, prech-
sas joyas, ricas relas, lo que produce la tieruu
pdra alimento; (...) todo, en Jin, existc por cl
trabajo unico y constante de nosotros".

"Todo eriste, es verdad, pero para que kt dis-
fruten los ociosos, contcntândonos nosotros
con arrastrar una cxistencia vugonz)sa 1 tlts-
preciable ".

' ' !-rdts l,tç Jorrunu, dr l,t ltunnniJal la: pro-
duce la mano del lrabajador para trc po.\ear
nadc... ".

Diario El Trabajo. Tocopilla. oct. 1903

Esta c i ta  muestra la  contradicc iôn fundamenta l :  e l  hombre.  constructor  de todo cuanto ex is te.
nada posee.  El  productor  de r iqueza es explotado y exc lu ido de los benef ic ios dc l  progreso.
Puede vcrse as i  côrno c l  pensamiento socia l is te adhiere.  desde sus or igenes,a una perspect i ru
c las is ta quc sc basa cn ras! :os csencia l ! 's  de la  ic lcnt idad de 1os t rabajadorcs.

8



Z.rn, SocIEDAD euE sE vIVE

Se plantea que la sociedad estâ llena de "defectos", a saber: egoismo, injusticia, desvergùen-
za, crimen, inmoralidad, explotaciôn del hombre; etc. La causa de toda esta miseria se halla en
la explotaciôn. Recabarren dice que en toda la historia ha habi<io variadas formas de esclavitud;
la forma de su tiempo es la del productor asalariado. Un hombre el duefro de la industria-
somete a otro bajo el "nombre" de sueldo o salario.

La explotaciôn también estâ ligada a la opresiôn. La clase dominante, sobre la base de la pro-
piedad privada, posee gobiernos y dicta sus propias leyes. Asi, se mantiene en cl poder y some-
te a los oueblos.

t'
* - l
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3 .r,1 TRANSFoRMACIoN socIAL

De la visiôn del hombre y de la sociedad anteriormente desclita, surge la necesidad de que el

trabajador transforme esa realidad. La transforrnaciôn dc la sociedad es vista como una entanci-
paciôn y redenciôn social. Esto involucra plantear cômo se realiza el cambio y tener una visiÔn
de la  nueva socicdad.

Rcspecto a l  nuevo orden socia l  Recabarren p lantea:

"Queremos t'ivir bien: eso es totlo. Lu orgati-
zaciôn industrial capilulista no nos permitc
poder vitir bien, porque nos obligu a soportar
un réginten de esclavilud, de explotaciltn y de
opresiôn.
"Queremos; organizur Ia vida industrial a
nueslro 7usto, quicratl o no quieran los capi'
talistat I gobernantes, para darnos el bieiesîar
qu( qu(tamos ) qut ncc(.\Itamot

Recabarren. Qué queremos federados y socialistas.l92 |

V iv i r  b ien;  esta es la  mâxima aspi rac iôn que se propone.  En ot ros documentos de la  época se
plantearâ la  desapar ic iôn del  od io,  la  corrupciôn,  e l  abuso.  la  explotac iôn.  e l  cr imen.  las t i ra-
nias, etc. Claro cstâ cluc estc ideal de sociedad sôlo serii posible si desaparecen las condiciones
quc impidcn el amor entre los hombres. Una vez asegurado el alimento y las necesidades funda-
mentales, el hombre podrâ dedicar su tiempo libre a las artes. las ciencias y la cultura. Asi se
construirâ cl mundo que se desea.'

L'stas ideas fuenû incorporadas a los principiot de lat màs importantes organizaciones obreras de la épocq. Asi

se re en la Declqraciôn de Pincipiot de la FOCH y en lat resolucionet de la l l l l l  en su convencîôn de l9I9

lVer Dctos. Cuaderno No 3).
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4.rn SocIEDAD DESEADA

Cuando se postula la transformaciôn y se piensa un nueyo orden social, se hace a partir de las

condiciones concretas en que se vive. Asi, lejos de ser algo abstracto, la sociedad deseada tiene

caracterislicas muy concretas. Veamos algunas de ellas.

aspectos econômicos

. La reglamentaciôn de la relaciôn capital trabajo es necesaria como protecciôn de los trabaja-

dores. Mientras el capital goce dc todos los derechos no serâ posible que el trabajadol mejore

su posiciôn en la sociedatl. Es decir. la armonia sôlo es posiblc cuando los capitalistas acce-

den a las peticiones cle los trabajadores.

"Reglanrcntando al industrial, a fin que el
operurb deie de ser queioso en el terreno
de la justicia .

El Trabajo. Tocopil la. 1905

. l: isualdad econômica es la base de la fclicidad por la cual sc lucha:

''Reco nociendr.t que sin igualdad econÔmicu
no hal felicidad posible. luchamcts para unir-
nos t unidos concluir con este régimen de
privtlegio s ), e sclav itud ".

El Trabajo. Tocopilla, 1905.

. No obstante. la rinica forma tle rencdiar los males es terminando con su principal causa:

"Abolir la propiedad particular o pivada y
declarar "propiedad nacional" todo lct que
hal dentro del territorio nacional: fribricas,
talleres, comercios, minas, salitre, medios de
transporte, habitaciones: etc. ".

Recabarren. Qué queremos federados y socialistas.

1 l



el rrabajo

En la sociedad deseada, el trabajo asume un nuevo caractcr:

. Ë,s trabajo riti l, orientado a la producciôn de Io quc favorece la vida y la perfecciôn del

hombre.

. Se reduce la jornada de trabajo, al trabajar todos. lgualmente se hacerri is aliviada la facna.

A l  con  t re r io .  lo  rea l i zan. Es una sociedad sin explotadores,los hombrcs no odian el trabalo.

de buen gusto contribuyendo al bien comun

el sistema polftico

La l iber tad,  la  c lesapar ic iôn de todo t ipo dc cocrc iôn.  es un e lemento c lavc cn c l  que todos
coinc iden.  La l iber tad v iene a scr  una mani lestac iôn subl imc de la  natura lcza.  El  t rabajador
se dignifica buscântlola y crcândose espacios de libertad.

Elementos coerc i t ivos que se oponcn a la  I ibcr tad son:  e l  n t i l i t r  . is rno.  la  scnidumbrc.  l i t  c \p lu-
taciôn, las fronteras cntre paiscs y todo tipo de tirania.

La democracia directa es la forma de gobierno tlcl pLreblo. Este funcionaria a través dc asanl-
b leas en los centros de t rabajo.  las ramas de producciôn y las comunas.  En c l  caso dc las indus-
trias. la asamblea tendrfâ atribuciones judiciales. En el caso dc lls comunas. constituiria el
poder legislativo y administratiyo.



una nueva cultura

La transformaciôn de la degradada moral de la sociedad capitalistâ es también una meta de la

transformaciôn social. Recabarren lo plantea de la siguiente forma:

"El amor es una ley de la naturaleza y la
razôn, porque no tendria razôn de ser la exis-
tencia de la humanidad sin amor El amor es
la itnica base moral y iusta en que descansa la
vida de la humanidad"

El socialismo dirâ Recabarren no sôlo acude a la ciencia sino también al sentimiento;la

ciencia es ta razôn de ser del socialismo, el sentimiento es la razôn moral.

Las relaciones entre personas debieran basarse en la justicia.

"En las personas buenas, con o sin educaciôn,
el sentimiento de iusticia se revela' aparece y

sefiala las costts como son (...) La doctrina
socidlista y el sentiminto de iusticia son una

misnlL (osa

Respecto rie la mujer se sefrala que debe asumir su condiciôn de humanidad, en igualdad con
los hombres. Frente al matrimonio se plantea que se inspire en los "afectos del corazôn". Asf,
en un futuro ambiente armonioso se verâ una pareja ilustrada y feliz, con tiempo libre para

dedicarse a las artes y la cultura.

El tiempo libre es un tema que preocupa, ya que las largas jornadas de trabajo limitan al obrero
en todo sentido: no le permiten ilustrarse ni vivir gozando la vida como tiene derecho todo ser
humano. Acortando la jornada de trabajo, se asegurarâ el tiempo libre.

\, \ ' l\\i r  t l  F-
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Las caracter(st icas del social istr lo.,  conlo sociedad cieseada.
puecien sintet izarse erl  la siguiente ci ta de Recabarretr:

"El socialismo aspira a que tttda la humanidad sea un hogar

fetiz y dichoso, donde todo sea atnor' arte, iusticia, liber-

tad, porque sokt asi habra vida. El socialisnrc quie ra quc la

hununidad seo Ltna colectividad de hombres bueno'\ que

vivan como hermanos amantes, donde tctdrts trubaiett para

aumentar siempre las comodidades y los goces de todrts."

{r
\



LOS CAn/flNOS
hacia el Socialismo

La sociedad deseada -el socialismo- esa uto-
pia que se gestaba al interior del movimiento
popular, iba a ser lograda a través de diversos
caminos y esfuerzos. De ellos, destacaremos
los tres centrales.

Lo fundamental es la acciônde laclase,unida y
organizada, asf como su capacidad de pre-
anunciar al interior de sus organizaciones las
nuevas relaciones socrales. Junto con lo ante-
rior, se destaca la importancia de la ilustraciôn
o educaciôn de los sectores obreros. Un tercer
esfuerzo se ubica a nivel de los medios y for-
mas polf ticas que asume la lucha por la trans-
formaciôn social.



l.u oRcANIZACIoN Y LA UNIDAD

Estos dos elementos eran el principal camino
para el logro de los objetivos deseados En el
pensamiento de la época aparecen como ele-
mentos inseparables. La unidad se materializa
en la organizaciôn y la tarea de ésta es promo-
ver y conseguir la unidad de los trabajadores.

La organizaciôn no sôlo tiene valor como ins-
trumento de transformaciôn, sino también
como lugar donde se prefiguran elementos cle
la sociedad a que se aspira. El obrero, al ilus-
trarse, moralizârse y regenelarse en la

organizaciôn prepara la organizaciôn del
maflana. La emancipaciôn pasa por la organr
zaciôn. La prâctica social organzada cs el
cornienzo dc la emancipaciôn. Asi se puede

Ieer  en e l  per iôd ico mancomunal  "Ei  Traba-
j o " .  d e  1 9 0 5 :

"(Lu nanconturrul) es lu îrtstitutiôn sttcial, no
sôto cl relugio dontie se mitigan las dolentias
del hermano, sino tumbién, una rnttdesta câte-
tlra de ilustraciôn, un templct de ryualdad 1'
solidaridad qut' l leta a los hombres a conccbir
las altruistas .v grandes premisas de la ittsticia,
el amor y el bien de la hutnanidad"

16

"Construir un hogar propio, pard nosotros
signilica levantar hoy un cuartel general dr.tn-
de se disciplinen las huestes del proletariado,
a fin de preparar la libertad y la felicidad del
mafiand".

En 1921, Recabarren fundamentarâ la necesr
dad de la organizaciôn en relaciôn al orden
natural, ya que todo cuanto existe viene a ser
producto de la organizaciôn de los elementos
de la naturaleza. Tod<-r lo que el hombre ha
producido dc utilidad y beneficio, es produc-
to de la  organizaclôn.

Ill valor central que se le otorga â la organiza-
ciôn se refleja en la declaraciôn de principios
dc la FOCH. La federaciôn obtera asunte un
rol protagônico en la organizaciôn y conduc-
c iôn de la  nueva sociedad,  por  cuanto:

"Abolido el sistena capitalista, serâ reempla-
zado por la federaciôn obrera, que se hurd
cargo rle la administraciôn de la product:iôn
industrial ) sus consccuencitts ".
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2.IIUSTRACION Y PRENSA OBRERA

La ilustraciôn y la educaciôn son consideradas
un vehiculo de progreso hacia cl socialismo.
La ignorancia, consecuencia directa de ia
explotaciôn y la miseria, afecta la unidad y

lâ toma de conciencia. Asi lo plantea un
trabajador de la éPoca:

",\ios proponemos cambiar la ignorancia por

la ilustraciôn la desunù)n por lu uniÔn y la
miseria pol la economia".

Martin Morales en El Trabajo.

El avance hacia el socialismo se ir(a logrando
por medio de la cultura y las buenas costum-
bres: la regeneraciôn y el impregnane de
ideas libertarias; abandonando los vicios y

adqurriendo nuevos hâbitos de sociabilidad

Una muestra de la relevancla dada a la cultura,
se ve al revisar las caracteristicas que debiera
tener un local propio, que es a la vez base
material parâ el avance de la cultura y la
e ducaciôn.

"Un edificio propio donde tencr tteatro, salas
de lectura, diversiôn, diversas escuelas, salas
de hospital, sccretarias gremiules, constituj ett
medios de progreso l cultura para el trabuju-
dor, alcanzados por el mismo trabuiador"

I)entro dcl trabajo educativo, la prensa obrera
juega un papel destacado. Fsta expresiôn
obrera. imprcsa y distribuida con grandes
csfuerzos,  sopor tando la  constante host i l idad
y persecusiôn de la autoridad. cobra un gran
desarro l lo  cn este per iodo.  Se ext iende por
todo c l  nor te sa l i t rero v  por  ot ros centros
mineros y urbanos como Sant iago,  Valpara iso.
Concepciôn,  Lota.  Coroncl .  Muchas veccs
surgen co[lo ôrganos de las organizaciones dc
l rahâjadores y ot ras.  como s imples voceros de
la clase trabajadora.
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Entre los periôdicos obreros mâs importantes
dc la  época podemos nombrar :  E l  Mar i t imo,
de 1903 en Antofagasta:  La Voz c le l  Obrero
cn Tal ta l .  19021 El  Trabajo.  dc Iquiquc.  1902:
La Detènsa de Lota y Coronel: EI Trabajo de
Tocopi l la ;  e tc .

Las pdginas de estos per iôd icos daban cabida
a las protestas por abusos de los patrones
y e l  capi ta l  contra los t rabajadores,  a la

defensa cle los obreros y sus derechos, âsi
como a articulos educativos ) gencradores de
conciencia sobrc pol i l ica.  ar te.  h is lor iâ .  cco-
nomia;  etc .  Se destaca r 'n  los per iô i l icos c l
scnt imiento de sol idar idad de c lase respccto
dc los obreros y sus movin l ientos cn e l  rcsto
del  mundo.  lo  cual  sc ve en los ar t icu los refe-
rcntes a problentas obtcros in tcrnacionales

La prcnsa obrera cunpie en esta Época d iver-
sas funcioncs de intportancta para el movl-
miento obrero.  Es un inst runlento de or lenta-
c iôn de las luchas,  un rnedio de educaciôn y
cul tura,  una t r ibuna del  pensamicnto obrero
Por Liltimo. es prdcticamente una cscuela
donde sc exprcsan, forman y levântan los
principales dirigentes obreros de la época.

[il impulso de la prensa obrera se liga a la
figura de L.E. Recabarren. Sc puede decir
que es e l  pr inc ipal  promotor  del  derecho a
expresiôn y formaciôn de los sectores obreros.
Su acc iôn quedô ref le jada en confcrencias.
fo l le tos.  b ib l io tecas.  escuelas y  pr inc ipalmen-
te. prensa popular. Recabarren no sÔlo cscribe
en los pr inc ip l le .  pcr i , r t l icos obrcros.  r i t to  qut
promueve y funda en tliversas ciurlildes
nuevos ôrganos dt  cx pres iôn.



- fi i

-..;J PESPHTàTEfl
DE TRABAJADORE(

ljuiqc, U*lc, .lt d. !.(n .ro '1. 1,2

r.i utni,\ar.r:- Dt r^ rr,{irx,| Io

i n I n.a lt. ,r L,!,j,r r Àr!!. l!*r, ù.l,ra

RTCABARREN ilrrrt:lr;xihr"iiir:ii
,1,,-r Âr{lr;!ti* E;à rt t,N,, 1 , , _ r  Â r { | l ; ! t i *  E r à  r l  t , N ,
I  r t , ,  l $ , n . , i  .  r {  t  t , ,  , . n .  r r r

5u PasaOO Y gu r ' ' ! ,  ktr,

Pr€3OntO --
-,,_-- --_,_.-- canfa aatéRta

l .  r t  ' . r i h  ' r A r  h " n ' r , r  I
ùrh i.n'l. r{rna ft, l;rà.

r,!rtf,frm rir r. .râtuF .

rrrcKr3 0t 3uactcrol.
L L ' d d h . ("ù,r,F: r| tl R()ÉJ -t ta.\SÂ. o

r L.r....n .. - l-..
F  É . ' *3 i r  r  r tb  I

lil f\ogar d9 loq trabaJadores
EX IAU|EUE

LOS

a^t,LLA 2.tt

I  i 'n ! f in
-  i .  i ' u t i1{1

!D n|â. r! |rl hrcr*rr.y sr
be lhr|u. hrel..ldat

lr-L 111(Èl t L lcb. rr
,(Ir,a-ttr. |.rùilos.ù'

r:q. l,i'ii ll-. ù..r.r
l.È Èrrtrr bF,t'd.H,

L! .l erdriD .É',È PÈ

. .r 'i .,;!',1,.r'r!. l,im hr&t lo. tnl,.lo. .t'r.t r,



3.ToS MEDIoS DE LUCHA PoLITICA

El tercer  camino de t ransformaciôn de la
sociedad en quc se v ive es aqucl  que compro-
mete la acciôn politica concreta. En la prime-
râ par te dc este cuaderno sc ha v is to quc los
obreros abandonaron. a comienzos cic siglo.
las posic iones expresadas por  e l  Par t i t lo
Dernôcrata.  adoptando posic ioncs nrâs radic l -
Ies. Se abre asi un debate rcspecto de las for-
mas de lucha o Ios medios dc acc iôn pol i t ica.
Las posic iones var iaban desdc la  co laborac iôn
hasta la  lucha s in cuar te l  contra e l  s is tema.

Dos son las posiciones fundamentales que se
pueden aprec iar  en esta época.  Una,  represen-
tada por los anarquistas, quc nicga toda posi-
bilidad de acciôn politica que involucre algûn
nivcl dc compromiso institucional. Preferian
la acciôn directa contra el sistema que. por
minima quc fucra. contribuia a crear una
conciencia de l iber tad.  En efecto,  para e l los
un verdadero movimiento revoluc ionar io
debia guiarse por la concicncia revolucionaria
y no sôlo por la reivindicaciôn inmediata. De
csta forma los anarquistas descartan todo tipo
dc participaciôn parlamcntaria o reivindicacio-
nes parciales a través de leyes. Privilegian, en
cambio. la movilizaciôn de la base cn la pers-
pectiva de una huelga general y una revoluciôn
social.
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La posic iôn de la  FOCII  y  c le  Recabarren cn
par t icu lar .  va lorr  c ic  ot r r  fornra la  inst i tuc io-
nal idad.  En su proposic i ( rn.  puccle lprcc iarse
una combinaci ( rn dc formls r . lc  lcc i i rn  pol i t ica
pâr lame ntaf ia  con ot r is  ml is  l rg l r i ls  l1a movi -
l iz lc iôn de l l  basc obrer l  l ) t  lo t l ls  lornr ls .  la
acc iôn obrcra i l i tcc tu c l i r  eont ! 'nrp lada en
aquel los casos c luc l l  burgucsi l  obst lcu l izabl
e l  c jcrc ic io  c lc  la  sobcrrn iu pnpuhr .  Âs i  lc r
mani f iesta Recabl r rcn cn su pol t lmic l  con los
ânarquis tas:

' 'Entre los medùts puru hucer la revoluciôn
estti el parlamentistno. por esta razôn milito
en el Partido Dem(tcrata. Soy libre de llevar
las armus que a mi mc plazcurt paru hacer la
revoluciitn y libre, a la vez, de deshacanne tle
Ias que vayu eslimatrdo inutiles o inofensivas,
a mi debido ticmpo".

En torno al mismo problema la F'OCH sos-
t t  en e:

"Sôkt estas dos fucrzas, la huclga y la lcy
derivada de nuesto voto lnrcden darnos

la moderna organizaciôn social (... ) pero. si la
burgues ia e nt raba Ia legalidad parlamen taria,
el puebb debe dictar sas /e_r,es por medio de
la huelga general -],, estubleciendo ld dictadura
de la organizaciôn, hacer cumplir sus resolu-
ciones"-
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UN MOVIMIENTO
QUE SE POLITIZA

En los primeros a-flos de este siglo asistimos a
un proceso de nacimiento y desarrollo de la
ideologfa socialista entre los sectores popula-
res, especialmente obreros. El movimiento
popular se politiza en una perspectiva socia-
lista. Se forma una voluntad socialista en el
pueblo chileno. Es una época rica en diâlogo,
polémica, prensa, organizaciôn, movilizaciôn
y formaciôn de dirigentes populares.
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La ideologia socialista se desarrolla desde el
propio mundo y la propia prâctica obrera.
Surge como negaciôn de una sociedad opresi-
va, pero se proportt:! a Ia vez, un nuevo ordcn
social. Levanta un proyecto alternativo dc
sociedad, con la confianza en quc scrân las
propias fuerzas clel pueblo las que conduzcan
al logro de esas mctâs.

Este desarrollo ideolôgico va acompafrado por

un avance en la acciôn y en el pensamiento
politico. Esto se ve reflejado en la evoluciôn
de los partidos politicos. Un importante
sector obrero deja de lado las tendencias
gradualistas y reformistas del Partido Demô
crata, para formar el Partido Obrero Socialista
en 1912.  Este const i tuye e l  pr imer par t ido
pol i t ico netamente popular ,  que expresa
orgânicamcnte la ideologia socialista.

La influencia del POS se hârâ manifiesta cn las
orientacioncs que asume la Federaciôn Obrera
de Chile (FOCH). En efccto, ésta pasa de una
perspectiva mutualista y demôcrata a una
clara orientaciôn socialista, al sumarse a ella
las organizaciones obreras mineras del salitre
y e l  carbôn.  En 1921,  se af i l iarâ a la  In terna-

cional de Sintlicatos Rojos, con sede en Moscri

La ideologia socialista nacc de la experiencia
obrera. En esle sentido, es un planteamlento

de lucha conl ra la  cxplo lJe iôn.  para mcJorar

los niveles de vida y trabajo de los obreros y

asalariados en general. H'l planteamiento y la

lucha r le  csto i  i l t ios no cs sô lo una ncgacion

clel ordcn capitalista, sino también la afirma-

ciôn rle que es posible un nuevo tipo de socie-

dad. Por lo anterior, la lucha sindical se concr

be como inseparable de la acciôn politica de

transformaciôn integral del régimen quc

dcsarrollan los trabajadores. Las conquistas
reivindicativas de las organizaciones obreras
se ubican en una pelspectiva de avance hacia

el socialismo.
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Este periodo nos muestra el  despertar de un movimiento
social  que no sôlo es capaz de rechazar la si tuaciôn de
explotaciôn en que vive, sino que, ademâs, hace esfuerzos
por proponer la construcciôn de un mundo mejor. En esta
perspect iva, plantea los caminos y busca el desarrol lo de
los instrumentos mâs adecuados.



RESUMEN

La idea que los trabajadores tienen acerca de su situaciôn, condiciona en gran medi-
da los objetivos y acciones que como colectivo desarrollen. Estas ideas surgen de la
experiencia y conforman una visiôn del mundo, que involucra un diagnôstico del
presente y un proyecto de futuro.

En e l  per iodo 188G1920,  encontramos t res tendencias ideolôgicas pr inc ipales:

Demôcrata: Expresada en el Partido Demôcrataronstituy c e I prtmer portavoz obrero.

Su visiôn politica era reformista y evolutiva. Los obreros se desencantaron por su

ineficacia.

Anarquista: Apottaron una visiôn de mundo libertaria y radicalmente ânticapitalistâ
Planteaban que los sindicatos son la principal arma de lucha contra el régimen y no
consideraban necesarios a los partidos politicos. Se agrupaban en la IW"rv'. l lcgando a

tener gran influencia en las ciudades.

Socialista: Surge principalmente desde las faenas del salitre y se cxprcsa posterior-

lnente en el POS, Plantea una transformaciôn global del sistema capitalista. por obra
del  pueblo.  Es c l  pensâmiento que cobra mayor  in f luencia entre los scctores obreros.

El pcnsamiento socialista ve al hombre como trabajadol-productor de lrquczâ. que es

"*p lut rdo 
y somet ido.  La explotac iôn se cxpresa cn e l  sa lar io  La opres iôn se cxpre-

sa en e l  contro l  de l  poder  pol i t ico por  la  c lasc dominante.  La explotac iôn ,v  la  opre-

siôn tienen su base en la propiedad privada.

Los socia l is tas no solo cr i t ican.  s ino que p lantean un nuevo t ipo t lc  ordcn socia l .  ts lc

orden establecer ia  la  just ic ia  y  Ia  igualdad cn e l  tcr reno Ùconômico,  l ibcr t ld  1
c lenocrac ia c l i recta en lo  pol i t ico.  una moral  dc anror  y  mayor  t iempo l ibrc  I  n ivc l

de la  cu l tura.

l.

2.

3.



4. El camino a l  soc ia l ismo combina t res t ipos de esfucrzo:

Organizaciôn y unidad, como instrumento de lbrtaleza y también como prefigura-
c iôn dc las re lac iones socia les que se postu lar) .

Educaciôn y prensa obrera, son un vchiculo de progreso al irnprcgnar a los trabaja-
dores de ideas I iber tar ias.

Acciôn pol i t ica,  los anarquis tas son par t idar ios de la  "acc iôn d i recta"  contra e l  s is te-
ma y e l  POS es par t idar io  dc una combinaciôn de medios dc lucha.

temas para reflexionar:

I  . ;Cuâles son los e lementos quc in f luyen en la  formaciôn t le  una v is iôn de mundo
propia de los t rabajadores ayer  y  hoy ' )

2.  ;Qué consecuencias para su desarro l lo  t iene la  temprana ac lhesiôn c le l  movimiento
obrero a l  soc ia l ismo?

] . ; ,En qué podrâ consis t i r  e l  t rabajo ideolôgico hoy en d ia? (Revisar  cn i l iversos
campos:  organizaciôn,  v ida d iar ia .  acc ioncs.  prensa,  etc . ) .



BIOGRAFIA DE LUIS EMILIO RECABARREN

Recabarren, obrero tipôgrafo, nace en valparalso el
6 de Jul io de 1876.

Desde j6ven se intelesa po! los pioblemas obteros y la
situaciôû de injusticia y opresiôn en que viven. En
1894, ingresa al Palt ido Dem6crata, colabolando en
su peri6dico " l-a Democracia", del que l legalâ a sel
dûector. Desde el inte or de esta colectividad, tratô
de modificar su llnea de acciôn, estimando insuficien-
te la lucha electoral y rechazando la alia.rlza con fuer-
zas que estimaba reaccionarias.

Al no lograrlo, dedica sus esfuelzos a la consti tuciôn
de organismos gremiales que ayudaran a consegut el
mejoramiento de las condiciotes de trabajo y desPer-
taran la conciencia del trabajador. De este modo,
colabora y apoya la fundaciôn de organizaciones
mancomunales en lquique y Tocopil la.

En 1903, se traslada al Nortc, dondg se haçe cargo de
la direcciôn del peri6dico obrero "EI trabalo", 6rga-
ro de la Mancomunal de Tocopil lâ. Desde esta etapâ
en adelante, los art(culos de Recabanen aparecen en
toda la paensa obrera, abarcando muchos y diversos
temas, tales comor la necesidad de la unidad obrera,
la importancia de la organizaci6n, la necesidad de lâ
discipl ina,la moral,  la embriaguez, la lucha obrera en
el resto del mundo, la necesaria transformacidn del
sistema, la ambiciôn de la ol igarquia, etc.. .  Recaba-
rren daba enorme importancia a 1os periôdicos popu-
lares, pertenecientes a una organizaci6n obrera o
independientes, como instrumento de educaciôn e
i lustraciôn de los obreros.

Por sus fuertes crl t icas al gobierno y âl slstema, es

apresado junto al resto de la Directiva de la Manco-

munal de Tocopil la, y permanece 8 meses en la

cârcel.  Al l i  se dedica, fund amentalm en te ,  a escribû
art iculos pâra diversos peri6dicos obreros del Norte.

En 1906, es elegido Diputado por A.rtofagasta, Toco-
pi l la y Taltalr sin embargo, ta Cdmarâ de Djputados
no conffma su elecciôn y, f inalmente. es expulsado
de ésta, ante lâs protestas no sôlo de los obreros, sino
de amptios sectores. Ese mismo aio, es condenado
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nuevamente a prisiôn a causa de un proceso por sus
escdtos y su actividad pol i t ica:huye a Buenos Aires.
En esta ciudad, mil i ta en el Part ido Social ista Argen-
t ino y continûa envlando ârt lculos paJa los peri6dicos

chi lenos. De al l i  viaja a Europa ) toma contacto con
dilegen tes obreros europeos.

De regleso a Chile, hacia l9l l ,  encabezâ la fracciôn
que se escinde del Part ido Demôcrata y funda el
Part ido Obrero Social ista. SeSun Jul io César Jobet,
"Recabarren pierde toda esperanzâ en que el Part ido
Demôcrata puedâ servir de vehiculo de las aspiracio-
nes populares y rompe definrt iramente aon é1. en un
vigoroso intento por consti tuir un part ldo revolucio-
nario". A Ia cabeza de esta organizaciôn. va a r.mpul-
sar diversos ir tentos de unlf icaciôn de los obreros
y sigue part icipando activamente en sus periôdicos.

En  I a  Convenc iôn  de  l a  FOCH de  1919 ,  i undada  anos
antes por el abogado conservador Pablo Marln Pinuer.
Recabarren i ideteando a los obreros del sal i tre y del
carb6n imprime a esta federaci6n un nuevo rumbo,
mâs revolucionario y social ista. Esta organizaciôn,
aios mâs tarde, en 1922 se af i l iard a la [nternacional
de Sindicatos Rojos con sede en Moscri y el Part ido
Obrero Social ista pasarâ a ser el Part ido Comunist i l
de Chile, secciôn chi lena de la Tercera lnternacional.
El ano 20, es designado candidato a la Presidencia
de  l a  Repùb l i ca ,  po i  l a  FOCH y  e l  P .O .S . ; s i n  embar -
go, es tomado preso y las elecciones lo encuentran en
prisiôn.

El ano 1921, Recabarren viaja a la Uniôn Soviét ica.
Eû este mismo aio, en Marzo, hâbia sido elegldo
Diputado por Antofagasta, destacândose en la ( lâmara

por nrs esfuerzos en defender los derechos de los
trabajâdores.

Durânte los aios que van de l92l a 1924. Recabarten
canaliza sus energ{as pol i t icas a través del nuevo
P.C., destaci indose ent.e sus dir igentes. En 19:4,
part icipa del debate interno, siendo cri t icado por

algunos sectores. Luego de terminado su periodo
parlamentario, el l9 de Diciembre de 1924, Luis
Emil io Recabarren se suicida.
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