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LA SOCIEDAD
DE LA EPOCA

El  per iodo cons iderado en este cuadcrno resul ta  s ign i f icat ivo pr inc i l ta l -
rnente por  las t ransfornrac iones po l i t icas que sc produjcron tanto a n ivc l
de a l ianzas y  coal ic iones par t idar ias,  como a n ivc l  dc l  prop io s is tcrna po l i -
t ico.  De un s is tema.  de representac iôn po l f t ica cn cr is is  se pasarâ a u l t  cs-
quema de a l ine i rnr iento po l i t ico et r  " t rcs  tcrc ios" :  derccha,  cent ro c  iz -
qu ierda.

Desde e l  punto de v is ta  econônr ico.  e l  modclo de dcsarro l lo  adoptado co-
menzô a mostrar  a lgunas dcbi l idades.  quc se r 'xprcsaron cn una pérd ida
del  poder  adquis i t ivo de los sueldos y  sa lar ios.  as i  conto en una caf r la  cn la
capacidad de absorc iôn r le  ernp leo.  Estas s i tuac ioncs.  pr inc ipa l r r r  u t t  c  la
pr imera,  serân la  base de las nrov i l izac ioncs populares cn csta época.

[ :n  e l  marco de la  "guerru l ' r ia" .  sc  in ic iô  una fasc de rcst r icc iôn en e l  s is-
tenra denrocrât ico,  con la  cxc lus i ( rn  t lc  un i rnpor tante segmento s ind ica l
y  po l i t ico de l  nrov i rn iento popular .  los  cornunis tas.  Poster iormente cs-
ta  s i tuac iôn lograrâ ser  rernontada,  surg icnc lo  los b loques pol ï t icos que
han caracter izado la  escena pol i t ica l rasta nucst ros d ias:  la  Der-nocrac ia
Cr is t iana,  e l  e je  Comunis ta-Socia l is t r  y  una t lc recha proc l ive a l  auton-
tansmo.



1 . r,specros ECoNoMICoS

Las d i f ic i les condic iones econômicas y sa larra-
lcs que provocan e l  dcscontento entre ' los t ra-
bajadores. esttin expresando un problema mis

de fondo. referido a las orientaciones econô-
micas predominantes en Chi le  desde la  déca-
da de 1930.  El  proceso de industr ia l izac iÔn
que se busca desarrollar en el pais es fomcnta-
tlo desdc el Estado. facilitando la acciôn del
sector privado y fortaleciéndosc un empresa-
riado industrial.

Ahora bien. la orientaciôn de esta producciôn
hacia el mercado interno provoca una tenslon
entrc empresarios y trabajadores Con el fin
dc aumentar su ganancia. los empresanos re-
quieren que el nivel de salarios en la indus-
tria sca lo mâs bajo posible. Sin embargo. para
poder vender  sus productos requieren de una
dcmanda suf ic iente.  lo  que involucra aumen-
tar los salarios. Iista contradicciôn fue resuel-
ta en pafie por ntedio del gasto fiscal. princi-
palmcnte en pol f t icas soci l les que subsid ia-
ban el salario de los trabajadores. Pero ello
involucraba ttn progresiro endeudamicnto
e\ tcrno del  gobierno.

Por otra parte. el propio proceso industriali-
zador conticuza a nlostrar sus contradiccio-
ncs.  Hasta esa época la  industr ia l izac i  ô  n se c le-
sarro l lô  t ' r r  torno a la  producciôn c le b icnes de
conslllno durable. cn ratllns que ltL)\orhian lnu-
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cha fuerza de traba.jo -v eran dc une tecnolo-
g ia s i rnple (a l imentos.  \ 'estuar io .  cuero y ca lza-
do.  text i les.  e tc) .  I jue e l  per iodo l lamado sus-
t i tuc iôn fâc i l  dc in tpor tac iones.  Para extender
la in t lust r i r l iz rc iôn i l  ù l lJ r  rama: .  te  reqt tcr ia
de mayor  cant idad dc insurros y  mâqulnanas
importadas. lo cual llevarâ a un desequilibrio
crônico en la balanza comercial. l)e otra par-
1c.  \c  t13taba dt  ntml :  de Producciôn con nte-
nor  capacidad de absorber  mano de obra Co-
mienzan a aparecer los monopolios. cspecia-
l izados en la  producciôn de b ienes de consu-
mo para las crpas dc la  pobhciÔn con ingre-
so a l to .  Todo esto iendrd un iûrpacto negat i -
vo en los salarios y el empleo. En términos so-
ciales, este proceso econÔmico va a traducil-
se en un crec imiento de las capas medias l iga-
das a la  burocrac ia estata l : los empleados p i t -
blicos y semifiscales. De otra parte. se lrâ ge-
nerando progrcsivant e nte un sector subem-
plcado.  con acceso in tenni tente a l  mercado de
trâbajo. cada vez mds centrado cn el sector
servicios que en 1a actividad productiva:
comerc iantes,  vendedores ambulant ts .  t raba-
jadores domést icos,  etc .  La c lase obrera indus-
trial continuarâ creciendo. aunque ya no a los
dtmos precedentes. Por irltimo, la poblaciÔn
campesina dejar:i de ser mayoritaria en el pais.
Ante la falta de expcctativas en el campo se
conccntrard en las c iudadcs.  espccia lmente
en Sant iago.
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2.aSPECIOS POLITICOS PREVIOS A 1950

El (iobierno de Gonzâlez Videla que. apoyado
por los comunistas. triunfa en las elecciones
de 1946. serd erpresivo del deterioro suliido
por las coaliciones inspiradas en el principio

dc "Frente Popular". vale decir. una alianza
cntre lladicales y Comunistas. Dicho gobier-

no resulta incapaz de llevar a buen térnlino
los objetivos de dernocratizaciôn polrtica y

cconômica,  I ls  as i  conro a poco andar  ex-
c luye a l  Par t ido Comunista del  s is tema pol i -

t ico y  hace crec ientc e j  deter ioro de la  capaci -
dad âdquisitiva de los sectores populares

El quiebre de la alianza entre radicales y co-
rlunistas. no es sÔlo la ruptura de una coali-
ciôn, sino el fin de toda una estrategia poli-
tica. En efecto, los comunistas esperaban acu-
mular la sutlciente fuerzâ dentro del sistema
pol i t ico e inst i tuc ional .  hasta ser  capaces de
ponerse a la cabeza dcl pais. No alcanzaron a

lograrlo pues, cn cuanto mostraron que

podian capitalizar el descontento popular.

fueron puestos fuera de la ley.

Le participaciÔn dc los comunistas en la

Alianza Democrdtica. que llevô a Gonzâlez Vi-

dela .r 1a presidencia. cra bastante tlriis critica
que la  habidr  en coal ic iones prev ias Al  in t t -

dor  del  Par t ido Comur l is ta se habix  ve l l ido rc-

for mu lanclo tttra linel denonlinatl:' "seguidis-

i . ,  rcspecto d. '  los radica l , - 's  Es ' , i  r t ior l ru la-
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ciôn buscaba c lnal izar  c l  dcscontento popu-

lar  pres ionando por  c l  cur l tp l imiento del  pro-
grama de la  Al ianza l )enocr iT ica.  Sobre la
base de esta or icntac iôn.  los contunis tas par-

t ic ipan act iva y  cr i t ic l t ln ! - r l te  t 'n  t l  gobierno
desde los min is tcr ios dc Obras l ' i tb l ic : ts ,  Agr i -
cu l tura y  T ierras 1 (o lor l iz rc l ( rn.  Para le la-
mente dcsarro l lan unl  o fensiva por  la  s ind ica-
l izac iôn campesin l .  1  d i fcrentes huelgas.
como la de microbuseros en 1947.  que cs re-
pr imida por  e l  gob ier t ro.

La pol i t ica adoptada por  c l  PC tuvo como
consecucnci l  un cr t 'c tmicnto e lectora l  cn las
c lecc iones nrunic ipales t lc  l9 '17:  c le  un 10.2" t "
en 1945 subi r i  a  Lt r t  l ( r . , :9o cn 19 '17.  Su cuota
de regidores sube de 8 l  a  l0 l .  E l  Sant iago.  sc
convjer te cn la  pr inc ipal  f i rerza pol i t ica.  Este
aumento sc prot lucc cn detr imento de los
radica les.  que sôlo a lc lnzan a t rn 20v"  del
c lec lorado.  d isnr inuyendo su cuota de re-
gidores dc 441 a 322.

Este f racaso e lectora l  un ido I  la  movi l izac iôn
rluc impulsabirn los comunistas. puso a los ra-
d jca les en contr l  de sus rnt iguos r l iados.  Ex-
pr r'siôn lniixinlr del r iraje de los rldicales. seré
lu "Lcy de l )e ler tsr  de l l  Dernocrac ia" .
popular l tcn lc  cor toc ido conto ' lev nald i ta" .
tLn verdacl .  cst r  cs 1 l  i tn ica obr l t  p , r l  la  cual  se
leeuerdr  r l  gohi r ' " r l ( )  ,1 , :  ( iouzr i lc r  V idel l t ) .
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la ley de defensa de la den-rocracia

En mayo de 1948, el Congreso Nacional dio
por aprobada la "Ley de Defensa Permanente
de la Democracia". Esta ley establecia la

exclusiôn de los comunistas de los Registros
Electorales, declaraba ilegal su partido y

perseguia a sus dirigentes sociales y politicos

La votaciôn en el Congreso estableciÔ que es-
taban a fayor de ella: radicales. Iiberales.
conservadores y socialistas de la fracciôn de
Bernardo Ibâiiez. En contra de ella se pronun-

ciaron: El Padido Socialista Popular. los
falangistas y los comunistas.

A través cle esta ley llanlada Ley Maldita por

e l  pueblo se erc luyô de la  v ida pol i t icâ a un
importante sector del pais. De esta fornla se
revierte el paulatino proceso de ampliaciôn de
la participaciôn en el sistema dcmocrâtico.
que se venia obsen'ando desde 1924. Ahora.
apar tc  de las mujeres y campesinos.  que no
eran considerados en el sistema politico. se
excluyô a los comunistas, de larga trayec-
toria democrdtica. En la prâctica, la "ley
maldita" no fue aplicada sôlo en colltra
de los comunistas. sino que se utilizô a desta-
jo y con una amplia dosis de arbitrariedad
en contra del conjunto del movimiento popu-

lar y. especialmente, el sindical. Sôlo diez

anos mâs tarde se lograrâ derogar esta ley'

Luego de la ruptura con los comunistas, el
Gobiemo de Gonzâlez Videla virô hacia la de-
recha, intentando gobernar con las clases do-
minantes. Ello se tradujo en una congelaciôn
de salarios, mientras Ia inflaciôn crecia acele-
radamente. Pese a todo. el proyecto no pros-
pera y G. Videla l'uelve a virar. inteptando
do recuperar apoyo popular en los dos illti-
mos a i los de su mandato (1950 -  1952) .
Establece un llamado gabinete de "Sensibi-
lidad Social", integrado por radicales y

falangistas; estos riltimos a condiciÔn de que

se suspendiera la aplicaciôn de algunos meca-

nismos de la ley maldita. Aunque en este
periodo el descontento no alcanza los niveles
del  ano 1949,  e l  Gobierno no logra remontâr
a los ojos riel pueblo 1' termina su mandato
ron importantes n lov i l izac ion ' :s  . r ,  s l r  r -ontr . l .
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un nuevo contexto internacional

Una comprensiôn mâs cabal de las razones
que llevaron a la ruptura entre radicales y co-
munistas, exige revisat el panorama
intemacional de esos ailos. Una vez termina-
da la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se
abre una nueva fase en las relaciones intema-
cionales. El nuevo orden se câmcteriza por
una siluaciôn de equiJibrio siempre precario
entre dos superpotencias antag6nicas: Esta-
dos Unidos y la Uniôn Soviética. Se estructu-
ran asi dos grandes bloques uno capitalista.
otro sociatsta- que ejercen influencia a ni-
vel mundial. La lucha por ampliar y consoli-
dar sus respectivas âreas de influencia es cono-
cida como el periodo de la "guerra fria",

Una particulâr concepciôn geopolitica se desa-
nolla a partir de esta situaciôn. Estados Uni-
dos divide al mundo en los sectores oriental
(comunista) y occidental (civilizaciôn cristia-
na). En este cuadro. los comunistas son vistos
como "agentes de una potencia extranjera",
en la medida que intentan desarrollar su ac-
ciôn en occidente. América Latina en su con-
junto es considerada "ârea de influencia de
los Estados Unidos". De esta rnanera, no sôlo
los comunistas chilenos son reprimidos, sino
que situaciones similares pueden encontrarse
en todos los paises de Lat inoamér ica.  Este
orden se va a expresar en el establecimiento
del  Tratado ln teramer icano de Asis tencia Re-
c iproca TIAR en 194'7.  donde se condic iona
el apoyo econômico a la ruptura con los co-
munistas y sc dcsarrolla una estrecha relaciôn
entre las Fuerzas Armadas de América Lati-
na y la  de los Estados Unidos.



3.,q,SPECfoS PoLITICoS DECADA DEL 50

qobierno de Ibânez: un "terrelttoto" fru st rad o

La s i tuac iôn econômica de baja de salar ios e
inf lac iôn.  as i  conto e l  qu iebre de la  a l ianza
radical-comunista. lielariin a un relatilo cles-
prest ig io  dc los conglomerados pol i t icos t ra-
d ic ionales.  Después de mâs de d iez a l los dc go-
b icrnos rad. icr les.  la  masa c lectora l  sc cncuen-
t ra cansada dc las promesas incumpi idas 1 '  1a
fa l ta  de consecuencia entre e l  d iscurso.v la
pr . {c t ica.  De ot r r  par te.  tanto la  derecha co-
r ro e l  centro 1 la  izquierda.  cnf rentan una s i -
tuac iôn dc f iagmentac iÔn bastantc âcentua-
da.  Por  û l t imo.  cabc hacer  notr r  la  incorpo-
rac iôn dc l  voto femenino.  En cstas condic io-
nes surge la  candidatura de lbâf lez.  p lantea-
da para "barrer" con la corrupciôn .v centra-
da en una figura fuerte. dulamente critica de
1os partidos politicos.

Ibâiez obt iene un 46.8v,  de los votos.  apoya-
do por fuerzas que van desde la derecha nacio-
nalista hasta el Partido Socialista Popular. A
continuaciôn se ubica el liberal Arturo Matte
Larra in.  con 17.8v"  seguido del  radica l  Pedro
Enr ique Al fonso (  19.9% ) .  Ul t imo rcsul tô  e l
candidato socia l is ta Salvador  Al lende,  con un
5.5 o lo de los votos.

Aunque e l  programa de lb i i iez se def in iô
como "nacional is ta popular" .  Ia  d i rers idad de
fuerzas que lo  apolan impid iô aranzar  mis
al ld  i le  ragas dcf in ic iones.  Su acc ion pr i t rc ip l l
no radicô ( 'n  e l  p lano po) i Î ico.  s ino r r i is  b ien
fuc un in tcnto cn c l  teLreno econo; : r ieo.  Pcro.
. t l  igur l  r lLre en lo  rc f r r ido l  r ,Lrs  . Ic i in ic ioncs

I

pol f t icas.  la  carencia de '  un programa c laro.
unido a la  hetùrogénea b lsc c le lpoyo.  l t izo
q L l .  \ u  l l o l i t i c J  r i o n o l l l i . J  l t . - r . r  u t t  e u t t i t t n l , . r
de crrât icas propuest ls .  a( )nt radietor jas cntrc
s i  ,v  que nunca acab, t ron por  p lasntarse.  De
este forma.  su prorr lc : i r  d l  , : lcvaciôn dc l  n ivc l
t le  l  ida de los sa lat ios n u t rca put lo  scr  curnpl i r la .

Una pr imera fase r lc l  gobierno t lc  lb i r iez put ' -
de ser  l lamadl  " labor is la" .  Sr '  ext iendc hasta
noviembrc de 195.1 r  t lJ r t lc ipan act iva lnente
cn e l la  e l  Par t ido Socia i i : t . r  Popular  y  e l  Agra-
r io  Labor is ta.  Se in ter l ta  recuperar  e l  n ivc l  dc
v ida de los t rabajadorcs.  p l ra 1o cual  se recu-
r re a una mayor  crn is iôn y gasto f iscal .  \o
obstante. el PSP sc reiiril. i l no lograr la dero-
gaciôn dc la  Ley de Defensa de la  Democracia
ni  la  e l iminaciôn de las rest r icc iones legales a
la act iv idad s indica l .

I {asta jun io de 1954 se v ive una fase "popu-
l is ta- in f lac ionar ia" .  Junto con acrecentarse la
inflaciôn, se asumen posturas mils reprcsivas
en contra del  movimiento s indica l .  Pese a to-
do, se siguen elevando los salarios a lravés de
la emis iôn.

Hasta diciernbre de 1954 se vivc una fase "po-
pulist a-au t orit aria". donde participa activa-
r r icntc  c l  movimicnto c le derccha "Estanque-
ros" .  Pero esto ser ia  sô lo e l  pre ludio de un

l.rleno viraje a la derccha tradicional. tlue se
rrant iÙre como or icntac iôn hasta e l  f ina l  de l
gobicrno.  El  i lcs t ino del  popul ismo spol i t ico
fuc la  dcrecha t rad ic  ior la l .





la misiôn Klein-Sacks

La intlaciôn. que se quintuplicara en los tres
primeros alios del gobierno de lbâiez. era sôlo
la punta del i:eberg econômico. En efecto, en
el marco de la crisis de la sustituciôn fâcil de
importaciones. tenemos que el crecimiento
del gasto pirbLico deriva en un endeudamien-
to frscal que crece a ritmos acelerados. De
otra parte, se producen desequilibrios en la
balanza de pagos, debido a la caida en el
precio del cobre y a la mayor demanda de
insumos y maquinarias importadas. La deso-
cupaciôn se eleva un 6.'1ryp en 1954 a un 9.5q0
el aflo siguiente.

t-a descripciôn antedor muestra una actividad
econômica estancada al perder la indusrria
gran parte de su dinamismo. Pero Ibiii iez no
atacô los problemas estructurales que estaban
planteados. Sô1o buscô reducir la inflaciôn y

ajustar la crisis cle comercio exterior. En
1956 contrata una misiôn nortéamericana,
denominada Klein-Sacks. La politica sugerlda
por este grupo se basa en una reducciôn del
gasto fiscal. mediante la tlisminuciôn del nû-
mero de trabajadores publicos. Propone ade-
mâs libertad de precios. elirnlnaciôn de los
reajrrstes automâticos dc salarios y topes sala-
riales por debajo del alza del costo de la vida
Finalmente. se intenta liberaLizar el comercio
exterior.

La propuesta de la misiôn Klein-Sacks fracasô.
Una parte de este fracaso puede explicarse por
la descoordinaciôn que se apreciô entre los di-
versos organismos encargados dc aplicar las
politicas parciaies. Otra pârte del fracaso se
explica por la amplia movilizaciôn popular
contra las alzas y contra la politica de la
misiôn norteamericana. Finalmente, pese a la
pérdida de poder adquisitivo de los trabajado-
res. las medidas no rindieron los frutos espera-
dos:  la  producciôn industr ia l  ba jô.  En 1958,
5e pone fin abruptamente al trabajo de esta
lrrisiôn.
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el retorno de los partidos polfticos.
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El viraje de lbâflez hacia Ia derecha, asi coltlo
su fallido intento de estabilizar la economia.
terminaron desacreditando no sôlo a su
gobierno sino también las posibilidades del
populismo "apolitico" como alternativa para
Chile. En estas condiciones. se produce una
reorganizaciôn de las fuerzas politicas que ter-
minarâ por consolidar un e:pcctro politico na-
cional dividido en "tres tcrcios": la derccha.
el centro y la izquierda.

El principal cambio lo introduce la creaciôn
del  Par t ido Demôcrata Cr is t iano en 1957.  Se
tratâ de una nueva expresiôn politica para las
fuerzas de "centro" y sus origencs sc remon-
tan a los a i los 30.  cuando sectores de la  Ju-
ventr , rd del  Par t ido Consen'ador  gencran un
movimiento de fuer tc  inspi rac iôn cr is t iana
que cr i t ica la  t radùcciôn poJi t ica que los con-
senadores hacian de ie  doctr ina socia l  dc la
Ig les ia:  postu laban en cambio.  una reforrna
socia l  ser ia  que c l iera rcspuesta a los problc-
mas nacionales.  Asi  cn 19-15,  surge la  Falan-
ge Nacionai .  como mor imicnto in terno a l  Par-
t ido Cons! 'nador :  en 1938 se separarâ dcf in i -
t ivamente.  a l  t l iscrcpar  de la  candidatura de
Gustavo Ross quc impulsa ese per t ido.

De ahi en adelante. los falangistas serdn una
fuerza politica pequefra. pero con una presen-
cia nacional -politica e ideolôgica de im-
portancia. La actuaciôn pLiblica de sus princi-
pales lideres Bernardo Leighton, Eduardo
Frei. Jaime Castillo y otros- fue perfilando
un estilo politico de mucha fidelidad a sus
principios, contrastante con las tendencias
que predominaban en la politica chilena de
los afros cuarenta. Durante los aflos de Frente
Popular, la Falange Nacional mantuvo una po-
litica de independencia que le permitiô apo-
yar  en c ier tos momentos a los gobiernos radi -
cales Ilegando a ocupar cargos ministcriales
y oponerse en ot ros.  Hasta e l  a i io  1953 la  Fa-
lange nunca superô e l  49 '  de los votos en las



elecc iones en quc par t ic ipô:  era.  sobre todo.
una e l i te  de i r r tc lec lualùs y  profes ionalcs corr
rLna a l ta  capacidâd de t raduci r  po l i t icanrenle
los contenidos gcncra l0s de una posturr  cr rs-
t iena progrcs is ta que enlat izaba cn r l  l rurnn-
n i . I l ro .  c l  p lura l isnt ,  r  l : r  d . ' r . r , , r .  r ,e  i i . .

Los a ios c incuent i . l  phntearon e l  desaf io  dc
unh lâs d is t in t i rs  erpres iones sociaLcr is t iaurs
exis tent ! -s  en c l  pa is .  conro lbrmr de aunen-
tar  su popular idad.  . , \demds de la  Falange \ :L-
cional. cxistian el Partido Conservaclor Social
Cristiano y sectores del Partido Nacional Cris-
l i a n o .  t o d o s  n r o v i m i c n l o \  m i n o r i t a r i o s  q u e  e n
1953 d ieron v ida a la  Federaciôn Socia l  Cr is-
t iana.  En 1955,  dos hechos refuerzan su ten-
dencia ascendente: el triunfo de Rafael Agus-
tin Cumucio en una elecciôn complementa-
ria y la realizaciôn en Chile del ll Congrcso
Internacional Demôcrata Cristiano, Fue la Fa-
lange la que logrô hegemonizar el movùnien-
t o  s o c i a l - i r i 5 t i d n o .  i m p o n i e n d o  u n  n u c \ o  ( s t i -
lo politico y orientdndolo en una Iinea"nacio-
nal  y  popular" .  en la  perspect iva de una " ter-
cera v ia"  a l ternat iva a l  capi ta l ismo y a l  soc ia-
lismo. Y Frei fue el lider del proceso que cul-
minô con la  uni f icac iôn del  soc ia l -cr is t ian ismo
en torno al Partido Dcmôcrata Cristiano. el 28
de ju l io  de 1957.  tn  re lac iôn a la  lucha de los
trabejadores. su Declaraciôn de Principios se-
na laôa :

"... traLtsfonnar desde dentro, por métotlos
dernocrtiticos r legales, interpretando tûnto el
espiritu como la letra de la le1',las estructurus
cstrtblecidas por un liberolismo individualista
o prtr el totalilarisnk) colectit,istd, es lo talea
escncial del morinli, trlo obtero (it tlutstro
t l , , t a l t  '  l t r L l ' )  . t j  n r . l ,  .  L , t l C . t ' , ' . t t  l t t l . t  \ t "  i C -

, . iad en que : l  trabajo st. i  tei t i t t t i .  Jt i t t  Jiarrr-
, . i . , . ,  .  , .  ,  u t t  , : g t , ^  . l c  i t t i t t  . . 1
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L n scgundo - ' l r ' r r  ento pol i t ico de impof ia l ]c ia
es l :  for rn l ; ion dÈl  [ ] renta dc , \cc iôn Popular .
l -R. \ l ' .  t i  la  de l rebrero de 1956.  F-ste i rcntù
agnrpr  n ios i ' i l r i iJos C!) r ] lur1 is ta.  Socia l is t l  .  r
Soci : r i is l r ,  lbpular ' .  ba io I l  ies ls  dc Fr t -nte dc
Trabaj r r . lorcs.  Fn su ec l r  ùonst i tu t iva e l  FRAP
pla nte i l

"l:l FR.1P serti una rtrgattizaci(tn prtlitiuuni-
tarid (l( la\ .fi.rcr:as tlc avanzada, que conccr-
tari lu acci(trr tle los purtitlos que la constitu-
t en crt el campo trtolitico parlanentario, sindt
cal y electoral (...). Su acciôn esencial se diri
gird a consolidar un amplio movimiento quc
f ut da servir de base soci.tl ,t un nuevo rëgimen
politico 1, ecohômico, ittspit'ddo e el rcspeto
a los derechos ! aspiraciones de la clase Ûaba-
jadora y dirigido a la emancipaciôn del pais, al
desarrollo industrial t t lu <'liminaciôn de las
formas precapitalistas d e ex p lo taciôn agraria,
al perfeccionarniento de las instituciones de-
mocftiticos v a la planilicaciôn del sistema
productivo nn ristas al irtterés de la colectivt
datl y a la sutisJàcciô11 de las necesidades bdsi
cas dc l,t 1u'hlaci,)n trub,rjadora .

En su actuaciôn parlanl cn taria. logrô confor-
mar un "Bloque de Seneamiento Democrdt i -
co" ,  junto con la  Democracia Cr is t iana y e l
Par t ido Radical .  Formulan en conjunto una
scrie de reformas nroLlernizadoras del sistema
politico, destacando entre estas la derogaciôn
dc la  Ley , . le  Dcfen ' r  J .  h  Democracia 1 una
Reforma Electoral que eliminard el cohecho.
e l  cac iquismo 1 la  so brereprese ntac iôn de las
zonas agrarias. En krs tiltimos mcscs del
gobierno de lbd i iez.  ùstas demandas scrdn aco-
g idas.  derogdndose Ia Ley Mald i ta  y  est lb le-
c iéndose unâ nueva 1ey Cien, : ra l  c lc  F lccc ioncs.
I--stas refornras abren unil nueVe etapâ r'11 ci
i . roccso pol  i t ico c l r  i leno.
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Lh ûltimo elemento cn estc cuadro de restruc-
turaciôn politica, serd la rcunificaciôn dcl so-
cialismo chileno, escindido desdc la di:cada
del cuarenta. En el "Congreso de Unidad". cc-
lebrado e l  5 ,  6  y  7 de ju l io  de 1957.  se aprue-
ba la tesis del Frente de Trabajadores Esta

tesis propone, en sintesis. que antc la incapa-

cidad de la burguesia nacional dcmasiado li-
gada a la vieja oligarquia y al imperialismo

para llevar adelante las transformaciones quc

el pais requierc, debe ser la clase obrera. cn
conjunto con el cantpcsinado y las masas
asalariadas, los quc deben liberar al pais del
atraso y la dependencia, culminando en la im-
plantaciôn del socialismo.

La prox imidad de las e lecc iones prcs iden-

c ia les de 1958,  no cs a jena a l  cuadro de
reordenamiento c lescr i to .  No obst ln tc .  no se
trttâ de una pura rearticulaciôn coyuntural.
Las agrupaciones establecidas a fincs de la dé-
cada de 1950 sc proyectardn cn h v ida pol i

tica nacional bajo el esquema de los tles lcr-
c ios.  lan lo la  derechl ,  cor l lo  c l  cenl ro y  la
izquierda, se planteardn a si mismos como la
ûnica alternativa capaz de resolvcr los proble-
mas del  pais .  Cada uno dc estos scctores tcn-
drd opor tunidad de l legar  a l  gobierno,  aunque
sin lugrr r ,  por  ra lon(s tnuy d iver ' r ' .  cot lcrc-
tar sus aspiraciones. En los prôxinlos cuader-
no\ .  rcv isJr(n lo\  e t l  r . lc tu l l r  r ' \ .1 \  \ ' \p t  r icn(  i l \ '

- La iuventud dirigc e[ sceialismo: -

$æ$æffi#Ëê ffi shffi&ffi$Br
ffiueuo ieËe del ffffi.
il ex diputado por Goncepciôn ganô a E. Gon zâlez



EVOLUCION DtrL
MOVIMItrI{TO OBRtrRO

Por casi diez afros, a part ir  de su fundaciôn en 1936, la
CTCH fue ia principal organizaciôn de los trabajadores
chilenos. Su existencia estuvo estrechamente l igada a la
evoluciôn polit ica del periodo de frentes populares. Su
divisiôn en 1946 serâ consecuencia del agotamiento de la
fôrmula frentista y darâ paso a un profundo reflujo en la
organizaciôn y la lucha de los trabajadores. Los afios 50
traerân consigo nuevas bases de unidad, sobre las cuales se
construirâ, en 1953, la Central Unica de Trabajadores,
CUT. Ella serâ el principal instrumento a través del cual
el niovimiento obrero harâ sentir su presencia social y po-
lft ica en los aflos siguientes. Y la movil izaciôn serâ el
cam ino preferencial para lograrlo.
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1 .crusrs y DIVISIoN DE LA crcll ( 1946)

El ano 19.16 ocupa un importantc lugâr  en la
nremor i l  dc l  tnov imiento s indica l  ch i leno y ha
dado or igen e encontradas vers iones acerca de
su s igni i icado.  Con e l  paso dc l  t iempo y t le  las
luchas comunes.  sc han ido pul iendo las
ispcras d i fcrcnc ias y  consol idando las co inc i -
dencias cn torno a c ier tas lccc iones que ano-
j ln  los s t rcesos dc ese ano.

En cncro 11c 1946 e l  pa is  v ive una agi tada
si tuaciôn pol i t ica y  labora l .  Las of lc inas sal i -
tr!'rrs dù Huntbcrstone y Mapocho. en el not-
te .  in ic ian un movimiento huclguis t ico por

rnotiros cconÔmicos que es declarado ilegal
por el gobierno de .'\lfredo Duhalde Por

ordcn del Ejecutivo los sindicatos comprome-
ticlos en el conflicto pierden su personalidad
juriclica. La zona es ocupada militarmente. La

CTCH. en serlal de protesta, convoca a una
concentraciôn pirblica para el dia 28 dc ene-
ro en la Plaza Bulnes. El mitin intentô se di-
suelto por la policia. lo que originô enfrenta-
r r ien lo:  eon los tnani festat t tes.  sc is  personas
pierden la vida entre ellas Ramona Parra. jo-

ven obrera comunista y cerca de 100 que-

dan heridas. Mientras cl gobierno decreta esta-
Jo d(  s i t io .  la  C fCH eonvoca a un paro nacio-
nal para el dia 30 de eneto. Un petitorio dc

doce puntos sintetiza los objetivos del movi-
miento. (Ver "Documentos" en Cuaderno
No6).

EsIe paro fue c l  c t l f rcntant icnto n l is  duro y

di recto que se produjo cntrc  la  CTCH y un
gobierno electo por la alianza ficntista en csos
diez anos. Desde el triunfb del I'rente Popular'

en octubre de 1938.  la  centra l  s in t l ica l  mantu-
vo una actitud general de apoyo a los gobier-

nos radicales. Tal prictica de subordinaciÔn
a los in tereses expresados en e l  f rcnte pol i t i

co lue minando las bases dc unidad intcrna
del sindicalismo. La crisis de 19'16 sôlo villc.r
a quebrar  lo  que ya estaba t r izado.

t r l  debate cn torno a la  cont inuaciôn del
paro nacional  y  lâ  act i tud a tomar f rente a Ias
propuestas del gobierno producirii el quiebre
sindical. El Secretario General de la CTCH,
Bernardo Ibâiiez, socialista. respalda la pos-
tura de su partido en el sentido de terminar
con el movimiento considerando logrados los
objetivos con la incorporaciÔn de militantes
socialista al gabinete. Por su parte el Sub-se-
cretario Bemardo Araya. comunista, plantea

la continuaciôn de la huclga general y cuestio-
na los ofrecimientos oficiales. El clima en que
se desarrolla esta disputa es el de un pais en
que soplan vientos pre-electorales, que avivan
el fuego de las rencillas y diferencias larga-
mentes acumuladas por el sindicalismo en los
afros anteriores. Asi. estos dos actores dan vi-

da. en 1946. a una de las pâginas mâs tristes
de la historia del movimiento obrero, configu-
rando un cuadro de divisiones que tardarâ sie-
te afros en ser superados.

Deestaforma,e lmovimientoobreropierdeunadelaspr inc ipa lesfuentes
de su lortaleza histôrica: la unidad sindical. La historia, en adelante,

cànsigna.â la existencia de dos CTCH -una socialista y otra comunista-

;;;:;. disputan un liderazgo cada vez mâs simbÔlico' ya que muchas

organizaciones intermedias y de base se marginan de ambas estructuras'
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los pasos hacia la uniciltcl

l r  , ' . . r ' r  , . 1 .  l r  { . . 1 (  i l  .  r r . '  p t - t : , .  I r l  1 1 | 1 1  -

. i L r  L  , 1 .  L r .  f l l l ' , 1  . r , l  ' t , ' '  ( r r g J n l l l l r l r ) \  n o  r \

. , r , -  t ,  r l  , 1 . . . 1  1 1 ,  . l ,  p r { \ \ r . ! 1 ( r  p o l i t i c o  t l l l

I  r i r t t  l ' opL r l u r  I  o .  i . r l t i n t i t s  t i os  r l a  l ; t
. . '  \ l l a I ' ] a l t !  l i l  i ' . , , - i  I  r \ l ,  l t r  I  l r , \ l  r i t  l t  \ L l  . i g ( )1 i  n i ù l l t o

\ ( ) r L r l  \  l r i  l r 1 i .  ! l . r . j r r  l ' ) l l  l r  . r 1 0 l l i r  e l Ù i c .

n i  e n  l ] l l r r ' r f f  i :  L  I  r l . '  I ) . 1 r ' l l \ . t  P t l l r l n ù n t f

d r '  l a  l ) . i J ] r L r c r ' . r - L r  i \  i l  I r L Ù t l { )  r \ t l t l n o  c n  q L l c

i o r c l u l e  l . r  . 1  r . t l r 1 . r  . r l t r !  . i  e . t t t r o  p ô l r t i -

co  )  l a  j , ' qu i . ' r J l l .  l ( ) s  l l i l r t l d ( ) i  que  pa r t l

c i pa ron  cn  t ' l l r  s c  t t t cucn t r x l r  \ t l l ' l l l dos  en

t l i s cus ionc .  I  L l i i l s i on . :  i t t t r ' r nas  t l  t n l t cn -

t ado \  a  un i t  l l c r l ' J  r ! ' l ) r e \ iÔn .  [ , os  sec to fes

populares 1 e l  pa is  . . r  genera l  los vcr i tn  co-
rno los pr inc ipalcs tcsponslb l ts  del  t racaso
pol i t icô dc l  per iodo f r tn t is t r .  l r . r  c luc sc t radu-
c i rd en sent imientOs d. '  dr :sconf ianza y c le-
s i lus iôn.  El  in ic io  de los lùos 50 estar i i  n tar-
cado por  un c ier to "apol i t ic isrno"  o "aper t i -
d isr ro"  que.  s in  embargo.  no l lcgard a inmo-
r i l izar  l  los scctor( 's  popul i t rcs.  La cadl  vç 'z
nirs dificil situaciôn econômica 1," la cstrc-
c l i rz  pol i t ica.  scr in  e l  tc lôn dc l i rndo sobre
cl .:ull sc pr'rfilarân importantcs tnovilizacio
nes socia lcs.

Y!çWFF"s ' .1
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1  r ' ( ) l r '  ,  r . ' '  . ,  . . .  i i r .  \ a f t ! ) r ù \  ( l c  c I r l l ) l i i i d O \  \ (

.  1 i r l j ç .  ; , o1  r .D i r  r i , r l . l (  r , l l i d , r c l  po r  un i t  p i r r t c .
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1  co rba t l "  sc  v j c r i r n
' r .  l l .  l . l l  r l L - l . r . i  . . :  .  \ ' ! , l l ! ' l l l i \ O . l  r i . r /

L l r  L r  ; r cc j cn t c  i r i l a . r on  v  l os  ba los  sL re l c l os :

t c n i r n .  p o l  t . t n t o .  r J Z o l l r ' .  p a r a  l e i r i n d i c l r .

Pol  r i ru  par tc .  \u \  o rg tn izac iones  no  su f r i c -
ro i r  c l  p rso  rùpr ! ' s j lo  q t .  recaya,  \obre  los  s in -
J iea l  , .  ob t r ros :  ten ian .  por  lan to  fu f rz i i
p r r r  l , i ! ' s ionr i r .  l :11 , r  les  permi t iô  cncabczar  i rn
por tûn t . \  luc l ras  1  c1  proccso dc  rcun i l i cac i r in
s ind  ica l .

L .n  19 .1 t .  a  Par t i r  d r  la  un i t i cac iôn  dc  l l  I  t - t l c
rac jôn  de  l rs t i tuc ioncs  t l c  L rnp lcados  P l l t i cu
la res ,  dc  la  ( 'on i i ' d \ r r i rc iôn  Nac iona l  dc
Frnp lea i los  y  t l c  [ r  i .on lèc le rac i ( rn  \ac ionr ]
de  S ind ica tos  de  Lmple ldos  Par t i cu lu r r ' s .  sc
crea  la  ( 'on fec lc r lc tôn  \ac ionu l  de  È-mplcado:
Par t i cu l , i r r ' :  d t  (  h i le .  ( -EP( 'H.  ts t l  Con le t le r .L -
a iôn .  Jun tL)  u  los  . 'n tp ieados  f i sca les  lA \ l : { : r
y  semi - f  i scu i r , r  i , \ \ l :> t  . r i i r  o r ig i 'n  cn  d ic icnr -
b re  c le  19 ,1x  I  la  . lun l , i  \ .ac ion l l  dc  Lnrp lc l r r lo : ,
dc  (  h i le  JU\ t - (  H  pres id ida  por  C1c ' rn l io
I l ks t .  d i r igcnrc , le  l r  \  \  t r I '

l 1 r .  1 ; ; 1 1 , ' . , . .  r  . . . J . .  d . . , r 1 g . 1 1 1 i 7 1 . i 9 1 r  .  i 1 1 1 1 , 1 , r
tan tes  jon tadas  i l .  r lo r i l i z l c iôn  eonro  l l  d r
agos to  d .  l9 -1 ( ) .  in  p ro ies ta  por  e l  l l za  r l c  lu
l ô 1 . , 1 1 " .  .  I  \ , , 1  l r \ :  l ' \ ' r n ) r t , 1  t r  r ( . t . 1 ' . r . ' t .
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la lucha contra las alzas y por la unidad

Ll l  mencionado proyeclo l levaba a l  término
del  s is tema legal  dc rer juste anual  para los ent-
pleados particulares. ponia fin a la
negociaciôn colectiva tlc los empleados del
sector  pr ivaLlo y  s t lspel td ia los aunlcntos
salariales a Ios tritbajûdores del I'.staCo. Los
precios. en cantbio. serian libcrados tlc
contro l .

Esto dcsstr utlt oielclr ric hr:tlgas -v movilizl-
c iones quc se pro lLrngi ln  oor  l l  c l ias I  per t i r
d c l  l J  d c  , . n c r u  r i .  |  , ' U .  i r r r .  ' i \ : , ' n C | l I c  \ : r r l
par lndo los d is t in l r . rs  r  ' r torcs h: ,ora les.  l - i l
ag i t lc i< in ie  proprgu r r  l rs  prov i t lc ia-s  '1c Valpa-
ra iso y  Concepciôn.  I  os l . : t r l id , rs  pol i t icos dc
oposic iôn apolan . l  tnoYirn iù11ro.  Se provoca.
I r r r : r l r r r c r r l .  u 1 l . r  . r ' ' r . , . 1 .  ' l  t t t . l . .  ' 1 t r .  - r t t t i -
na a l  cornpromelc l : t  . '1  gt ib icr r lo  l i  s i l t is f lccr
la :  pr inc ipeJrs dcnlant l .Ls d i r  1os sectores
nr  ov i l iz ldos.

Estos hechos.  nature lntentc.  gencrat l  un c l i lna
mâs propic io para la  e\ tJns ior l  de Ia organiza-
c iôn s indica l  y  para las d indmicas unl tanas en
su seno. La J UNECH si' fbrtalccc y los efcctos
no lardan en sent i rsc 'en e l  nov imiento s indi -
cal obrero. Los adltcrcntcs a la antigua CC;T,
de orientaciôn anarcosindicalista y, en espe-
cial, la Federaciôn Obrera )iacional del Cucro
y Calzado s ientan hs bascs.  en ju l io  de 1950,
del Movimiento [.initario Naciona] de Traba-
jadores,  MUNT. Por  su par te.  se is  Federacio-
nes de orientaciôn socialista acogcn el impul-
so unitario. fomrando cl Comité Relacionador
d e  U n j d a d  S i n d i c a l .  A m b u s  o r g r n i z a c i o n c : .
junto a la  agrupaciôn de empleados JUNECH
y a la de estudiantes FECH, crean un Coman-
do Contra las Alzas. Este comando. presidido
por Clotario Blest. lleva a cabo numerosas
campafras, entre las que se destacan la cele-
brac iôn uni tar ia  del  Pr imero de Mayo en
l95l  hecho s in prccedentes desde c l  a io
1946 y la "Marcha del Hambrc" en agos-
to del  In ismo a io.
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En septiembre de 1952 se da un gran paso hacia la unidad: Se forma la
Comisiôn Nacional de la Unidad Sindical que integra, ademâs de todas las
organizaciones antes mencionadas, al Movimiento de Unidad Sindical,
formado por el Partido Socialista Popular y grupos ibafristas. La CNUS, a
través de sus comisiones de organizaciôn y estudio, va construyendo las
bases de unidad que concluyen con la convocatoria al Congreso Constitu-
yente de la Central Unica de Trabajadores. 
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2. cnxrRAL UNICA DE TRABAJADoRES cur(.)

El camino que condujo a la  uni t la  i  de 1953
no fue fâcil, pero si de una I rueza muy
grandc.  Por  una par te.  fue recor t ido en au-
scncia de representac iones p r i t icas pol )u l , r -
rcs luer tcs.  como habia s ic io  ia  t rad ic iôn de
l . r .  l ù \  d ( ! i r d d  , i n t ( n o r c . .  i  . r  p t , ' p i a  o r g  r r i -
zac iôn s indica l  de brr" ' " :  e  inr :nrcdi r  s f  v ic  en-
frentada. casi ,,:r ntcdiacior.l! 's. a ia r!'alidad
pol i t ic i r  dc un gobi , : rno cr .mo t i  de Go' rz . i lcz
\ ' :dù i r .  I lostU l  los in ter i 'ses popuiares.  Etr  csc
.  . i r r o . r  i - u c r o  . ' d q t L r r c n d u  c t t o t r .  i t t t p o r -
lantes da i tu lonot t t i l ,  e  indepcnclencta qt tc .
poster io :nei . ' lc .  se l iar i tn  senl i r  c i t  c l  acc ionar
de la CtiT.

Se t r r tô  también de un cant ino recor f id( )  p . ,
rnuV d is t in tos lc to i 'es.  a  d i fc tencia de crpr-
r icnc ias ant i - r ior is  en qnc c l  actor  pr inc ipal  s i
no i rn ico.  habia s ic lo  l : r  c lase ob ' : ra .  AI  impu)-
so in ic ia l  de los emplent los e n 1948.  s ig- . t ic rcn
las movilizacioncs de È5tudiar'ltcs .' l 49 y ia de
ampl ios sectores p rpularcs cn 1950 y 5 l  La
composic iôn socia l  de l  r rov i r t iento sc fu t
ampl iando,  as i  como el  cardctcr  y  d ivers idad
dc sus demandas. La CllT heredô parte impor-
tante de esta "ampliaciôn" de lo obrero a io
popular y, 5i bien su rol principal fue organi-
zar y representar a los trabajadorcs. siempre
tendrâ presentc . a veces en el discutso. otras
en su prâctica.' la diversidad de interesespopu-
lares.

La CUT nace asi, en 1953, con sellos parti-
culares. Su accionar hasta 1958. cn el marco
de la erriitica politica econômica de Ibânez
y. de su creciente autoritarismo, proyectard
ur. movimiento sindical con capacidad de ac-
tuaciôn nacional en funciôn de sus dentandas,
sin perder de vista su voluntad tranfonnado-

t  La informaciôn contenida en este pu to ! ,  en
generol,  Ia rcla|fua al marimiento sindicol en este
petiodo, ha rido eatral:da deL valioso lrabaio del
profesor Jorge Batria S. "Historiî de la CUT".
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el objetivoscongresoconstituyente v los

La par t ic ipac iôn de 1.355 delcgados en repre-
scntac iôn dc mds 950 organizacioncs localcs
y nacionales.  habla de ia  importancia dc l  Con-
grcso Const i tL i ) ,cnte de la  CUI ' .  rea l izado en
Sant iago a par t i r  dc l  1- l  de febrero de 1953.
Asis ten la  nrayor ia  dc los s indicatos dc todas
las corr icr l tcs iL leo lôgicas cx is tcntcs en la  épo-
ca.  L l  confrontac iôn de sLrs d is t iu tos puntos
r ie  r is t l  h izo posih le l lcgar  a L ln consenso en
lorr ( )  a  las i - l i rcct r iccs b is icas c lc  lcc i ( rn pare
l i l  nL lù\ l  centra l  s inc l ica l .  Adel t is  l ls  duras er-
pcr icre i l :  r i r ic las por  Jos t | lb l t j l i lores cn 1os
: , r t ' , \  . r  , l .  r i ( , r . \ .  i r u t u  L l . '  l , ' .  p r u j ) i , ' ,  . . r r ô r r ' \  )
rlebilitiadr-s 1' tlr ia rr.presiôn cjcrcicll por cl
. is t . ,n i l .  h lccn qLr , - ' los r r t r je l ivOs )  nretas quù
\c propone c l  s inc l ica l isr lO para csta nuù\ ,a eta-
p i t .  \can c laros \  prcc lsos.

l rn  su Decl l rac iôn c je Pr inc ip ios ( \cr  la  sec-
ci(rn l)ocuncntos d. cstc Cr.rrdcrno ) Ia I tIT
tlcf int- Lrna cl,rra -v ratlical voluntrcl cle cam-
bio.  de t ransfbrnaciôn.1c la  soc icdrc l .  tarca
cn lu  cual  la  propi r  Ccntra l  dr 'bcr ia  iugar .  des-
r le  una acc iôn r t ' i r  i r . r r l icat iva.  un p. rpcJ dc pr i
rncr  orc lcn.  l is l l  pcrspcct iva la  h lcc dcf in i rs t
cor lo  una orger izac iôn indepcndientc 1r 'cntc
r l  f . t l d , ' 1  . r  l o . ç . r - t i r l U .  p o l r l i e o ' .  \ | | ]  ' l t i c  l ) u r
c i lo  sc err t ts id t rara apol i t ica.  At lopta l t  I ruc lga
como s l l  pr inc ipal  arn i l  r le  lucha !  se propo-
nc como nrc l r  fundamùnta l  h  organizaciôn dc
lodos los r rabajadorcs dc la  c iudad y dc l  cam-
po .  Sy  hu . , . l  J . : .  . r n l p l j J r  l : r  r ! : i l n i z i l r  i r ' , t l  . i n -

d ica l  rn is  a l l i  c le  los  obreros  indus t r ia les  y  ex-
te i rder la  r  toc ios  los  s ru to res  labora lcs  cu ! 'os
in tc rcscs  cn t r l ln  cn  cor l rad icc iôn  con c l  s is tc -
n ra .  F in l ln r . ,n tc .  h  CUI  se  p lan tù i i  LLna con-
c ! 'pc iôn  J r ' \ ' r luc iùna l iu  r l , . ' l  s ind ic i i to .  u i  cone e-
b i r lo  no  s ' .  conr r - r  o rg ln isnro  d . '  L le tens l  d t
l o :  i r r t r ' l c ' .  i e  I r s  t r L i r , r j l r l o r r ç .  s i n o ' L a n r b i é n
cono i l t s l r  :  rn t ( )  d t  l l t ch l  por  r l  c ln rb io  so-
c t r t l

i prûv0ca un
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,d .s f  n lc , . t . t  CI ]T.  a ' i . . i ' '  a la- . , '1 , r inr - : i r l i r - r :  or icr  t ; , .1  ; , i icS cte: , , t - r
rcc iÔrt ,  tent j ic t r te ,  d  r : i lc i  . ;  i  1r  r i rcha , lc  i , ' :  l i ' , i  iar l t t ;  - 's
poi  sus c ierechos en r t i i  , , r - rspe, . l  iva de c. insr I  ! , tccton
socia l is ta.  Esto c, )nst i  . iyË,  s in dur l : , .  un i l r , ' i r  i00 oe t r - r
respecto a los af ios cie l ispersion vi i , , jos hte, lo de1 t ircascr
cle la experir :ncia frel  , ista y, sohre t , ,do,,ut; ivai .ce 1,.rpco-
to a muchas de las r.  usa: ' ,  de Tai l iacasr.r .

principales hrchas de la CIJT

l  l  e o n g l r ' : o  .  r ' r : l l  t ! ! ' 1 1 1 .  d .  l a  C L  T  s . '  r e a i i
zé  r  1 - 'oco .  n r ! ja i  r l f  l t tbc ts :  i t ' j e iado , , ' l  scg , tn -
t io  go l . r i t rn r ' l  c le  t  . i r los  l l r i r r . z  1 ,  u , r  r  i spcr ls  dc

las  ' : l ce i : iones  p l r la r l r  - '11 i  L t  i l s  p r : r  i s tas  pa ta

n)arz !  de l  a i io  1 !15-1 .  l i i l cs  c i rcuns tânc ias
l i i t t r -n  c1uc .  cn  gcr t , ' r t l .  J l  r \ rs io  dc l  a ic )
t ranscur r l  cn  un  , t : lb ic la , '  fa ro l rb lc  para  t ' t
dcsar ro i lo  ) '  tb r ta l !c i , r l i . ' n to  t l ! -  l r  ( ) rgan iza-

c iô r  s ind ic r l .  Desde ; i  g . - r l r i t r t to  sc  per f l la

u l r l  r l i l ! ' o r  , l i spos i i i t in  : r  o i r  l r s  dcnranc las  de
los  t r lba j rdor ' , : s :  a  ù i lo  , ,n t r ib r l l . t  !a  p r tsen-

i i , r  c l t  i r in is t ros  i l t i  p i  t , . l , t  Soc ia l i s ta  Popt l l l r

en  t l  gab i r t t t ' .  F -n  r - . r r t l i .  r l r r .  la  C l - r1 '  cn t rcg l
su  apo)o  conc l i , : ion , r ,  . r  l . r  r r t t l i t i cu  cco t t t i r t l i ca
an t i in f l  ac ronar ia  r l . ' l  \ { ,n  i sL .  r ' , t . r , le  I {ac icnda.

E l  ab ln t lono.  por  L r r r te  dc  Ib iùez .  d t -  las
or icn t lc ionrs  cconônr icus  ln ic ia l t ' s  1  ' ' l  cnc lLL-

" :c im ien to  de  sus  rc lac io r . rcs  con le  ccn t ra l
obrera  l le .qdndose a  orc lenar  lu  t l c tcnc iôn  de
su l , ) res identc  C lo ta r jo  B i rs t .  cn  n ta -vO c lc
1954 hacen que cs ta .  c rec ien tc r l rùn tù .  sc  vù-

1 'a  cor r ;o l id rndo como opos ic iôn  soc ia l  y  po-

l i t i ca  : r l  rég i r ren .  As f .  e l  l l  c lc  r t ta i .o  dc  1954
la  CUT rea l i za  un  paro  gcncra l  y  nac ion l l  cx i -
toso .  en  so l idar ic lad  con s r i  d i r igen tc  de tcn ido .

Sc  t ra ta  dc l  p r imero  d . 'una  la rga  l i s t r  dc  p t ros

.v  hue lgas  nac iona les  qL le  carac ter izaron  ia
pr inc ipa l  lb rma de Iucha dc  la  ccn t ra l ,  a
1o la rgo  de  la  década dc l  50 .
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Con dos a i ios de ex is tencia.  en 1955 la  CUT
cui 'n ta ya con una importante er .per iencia de
lu ihu acuni t r la , . la .  S in cmbarg.r .  .u5 pr inu ipr-
les dcmandas sociales y ecorrôrricas no ha-
bian sido satisfechas. a la par que en el plano
politico el pais vivia un creaientc' clime auto-
ritario y represivo. Todo ello hace que cl
accionar impulsado por la central irnica laya
jugando,  cada vez rnds.  un ro l  po i i t ico den-
t ro de la  soc icdad dc la  época.

En mayo de 1955 la  CUT suscr ibe un acuerdo
poiitico con las fuerzas de centro e izquierda:
Partido Radical. Pirrtido Conservador, Falan-
ge. Frente ir"acional del Pueblo (PC-PS) y Par-
tido Socialista Popular. Estas representaciones
politicas se comproi]reten a ptolrovct parlr-
m entariam ente las principlles reivind ic a cio ncs
de los sindicatos. Esta iniciativir sc lio rcforza-
da. en jli l io de esc nismo ailo. por l.r rcalizl-
ciôn de Lrn rluevo paro nreionirL general. [:l
éx i to  es to ta l .  Se lbrc  un per ioc lo c le  conrer-
saciones con e l  gobierno:  las re lac ione:  ntc jo-
r tn .  pero n()  por  ntucho l lc t 'nDo.

f n . ( f t i ( n r b r ( . . 1  f  i e  i L r t  i i  o  r c c ù r r e  n u J \ - -
rnr 'n te a l  Estadc de Si t io  en lo  pol i t ico y  l  los
consejos de la  Mis iôn Kle jn-Slcks en 1o econô-
ln ico:  Ia  rest r icc iôn a las l iber tac lcs p i rb l icas I
el congelamicnto dc sr.reldos y srlarios fucrorl
1os resul tados concrctos dc ambrs nredidas-  La
reacciôn sir.rdical no se hace esperar _v. en me-
dio de un debatc internô entre quienes estdn
por presionar indetinidamente al gobierno y
quienes estdn por hacerlo sôlo puntualnrcnle.
se convoca a una huclga gcncral indcfinida
hasta e l  re t i ro  de un proyecto de ley ant i in f la-
cionaria que afectaba los intereses populares.
La fecha e legida fue e l  9  de enero de 1956.

( l raves fueron las consecuencias de estc  pa-
ro para la CUT y el nlorimiento sindical en
general .  La huclga sc hacc c icct i ra  e l  d ia  9.
pero sôlo parc ia lmentc dcbido a d i rergenci ls
politicas -v a 1a poca claridad dc sus ob.jt'tivos.
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Lucgo :e dL'sata une fucrtc represiôn sobre la
d i r igcncra c ibrera.  la  que tcmt ina casi  en su to,
ta l idac i  presa.  re legada u ocul ta .  A l  debi i i ta-
n l iento natura l  qLrc estos hechos producen
ùn la cstructura orgiinica de ia central sindi-
cal. se sunta la desrnoralizaciôn de sus asocia-
dos y el duro proceso cie evaluar responsabili-
dades en el fracaso. Asi. 1956 cs el liempo
en que Ia CUT deberâ enfrentar los cuestjo-
namlentos que surÉ{en cle Ia realidad ; .cu estio_
namientos tanto a su capacidad de conrluc-
ciôn, como a l:r elicacia de su principal fonla
de lucha: cl paro nacional.

Tras el fracaso de febrero del 56, el movimien-
to siridical se volcô a la tarea de redisponer sus
fuerzas. A ello rcspondtô la realizaciôn de la
Segunda Conferencia Nacional ile la CUT en
febrero de 1957 en lugar del programado I
Congreso Ordinario. postergado para agosto
La phtafomta dc lucha que surge de la  Confe-
rencia da cuenta dc Ios principales problenas
quc enfrentar ,  los t rabaj?dores 1 '  e l  pueblo en
general Fntre las nris inportantes reirinriica-
c iones destacanr  derogaciôn de las leyes rcpre-
s ivas y t le  1a leg is iac iô l  que estabi l iza sueldos
l  sa lar ios:  rce justes equi ra lentes a l  100v.  del
costù dc la  v ida:  sa l l r io  v i ta l  obrero;creaciôn
cl I  un Seguro N.r ' ron l l  de desempleo:  conge-
laciôn de los pr, :ios de los articulos de prime-
ra necesidad:  es iat izec iôn de l - r  locornociôn
colectiva y d,.. la industria panificaCora;cntre-
ga de terrerlo\ rlscales baldios y expropiados,
con implententos de construcciôn para paliar
e l  probler  i ,J  i rab i tac ional .

Sin crnbargo. la capacidad dcl sindicalismo
para )ir rhar por estas ieiyindicaciones se veia
rnermada por  dos fâctores i  la  ya senalaCl
debi l idad orgdnica post-56 y las d ivergencias
i r ) tcrnas entr l t  una mayor ia quc estaba por  ac-
tu l r  er t  conjunto con los psr t idos y e l  sector
anarco s indrcal is ta que enfat izaba en la  acc iôn
i l i r  rc ta dc carâcter  s inc i ica l .
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3. r-os sucEsos DE ABRrL DE 1 957:
LA MOVI LIZ ACION POPULAR

En este marco de agudos problemas socia les y
de relativo reflujo dcl sindicalismo. serân los
estudiantes orgar izados en la  FECH los que
iniciarân una sclie dc acciones que dan lugar a
una gr tn movi l izac iôn p op u lar .

El  descontento estudiant i l  se desencadena
debido a l  a lza en i ; ,s  tar i fas de la  locomociôn
colect iva.  decretadl  por  c l  -uobicrno:  e l lo  da
or igen a imponrntes mani lestac iones los d ias
27 1 28 de mir rzo cn Sant iago.  \ ' r lpara iso y
Concepciôn.  Râpi r iarnente e l  conf l rc to se ex-
t i e n d e  r n d s  r l l  '  J c l  c s t r r d i a n t u t l o  t  i r r . o r p o r u  l '
ampl ios sectores.  El  l8  de nrarzo la  CUT
acuerda lir organizaciôn de un Conrando Na-
c ional  Contra las Alzas.  conlpuesto por  d iver-
sas organizaciones poprilares y que recoge las
pet ic iones de Ios choferes dc la  loconociôn
colect ivâ.  Ya e l  29 de rnarzo sc prcparaba una
''huelga de pasajcros". scgr.in anunciara la
prensa.  Se producen gr . . !as enl rentamie Ios
con la  pol ic ia .  [ l  r l ia  - ]0 .  l . r  FECH suspencle
las c lases dei larant io  que iuchan contra las a l -
zas en genera l .  que no i tcr 'p t rn un a lza lnayor
a l  25vo en lâ  mor i l izac iôn y que dan p lazo
hasta el I o de abriJ para que el gobierno dero-
gue la  medida.  Dis t in ios sectores Iaborâ les y
socia les se suman a i  lnLr \ ln t icnto de pro lcs-
ta,  entre los que dts tacan.  i -ederac iôn Nacio-
nal Metalûrgica, Uniôn de Profesores de Chile,
Junta Provhcial cle ()breros Mrinicipales de
Santiago, Federaciôn Nacional Minera, V Con-
greso de Pobladores.  entre ot ras.

El I o de abril se inrcia una huelga de los mine-
ros de El Teniente. al no llegar a acuerdo en
las negociaciones con la Compaûia. En Santia-
go se ha decretado Zona en Estado de Emer-
gencia. Asimismo se conoce de la detenciôn
de ocho dirigentes de la CUT, entre ellos Clo-
tario Blest, de dirigentes de los metalûrgicos y
la construcciôn y de la Federaciôn de Estu-
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diantcs de (  h i lc  l .a  prLr testa y  la  ind ignrc iôn
popular  lJegan a su pLl i l to  ntds a l to  a1 conoccr-
s .  la  r ruer le  d.  la  cstLrd iantù delegada dt -  Ia
FECFI Al jc ia  Ranr i rez.  lucgo de s! ' r  L .a le ida
por C-'arabineros. La FECII hacc un llamaclo a
paro n lc  ional  est  udiant  i l .

E l  I  dc abr i l  las ca i les d. l  centro t lc  Sanr iago 1
dc '  \ 'a lpr r l  fso ) ,  Concepciôn.  sou pr ,c t ica-
nrcnlc  contro l i ldas por  los ntani fest ln tes.
Los cscnsos t r i ln \ ias qLle c i tc t t lan fueton ata,
c i ldos,  cn lanto la  n layor ia  de jos t ro lebuses.
n lcros ,  c \prcsos sc hal laban en los te ln ina-
I t 's .  Fn ios d is turb ios lucron dcs l ru idos l r rcos
V poslcs del  l l tLmbrado p[ rb l ico.  incendiadrs
-qar i t rs  dc ia  loc, t rnoci i rn  ! '  casctas pol ic ia lcs
dc conl ro l  de senr i foro ' .  Los ntani i rs tante i  ( lc
Sar t iago se d i r ig ieron a l  ec l i f ic io  t le  Tr jbuna-
lcs de Just ic . ia .  i l l  Longrcso \ac ional  y  agre-
d icron la  sr . :dc dc l  d iar io  El  Mrrcur io .  cor ; ro
crprcs iôn dc protcst i l .  Las fuerzas l - .o l ic ia lcs
f r rcron inc lpaccs de contro lar  una r jo ien la
n.lanifestaciôn frcntc al Palacio dc La Moneda
Carebineros fleron rclcvaclos y la ciudad se-
gr ' rn  af i rn ta la  prensa de la  época quedô du-
rante var ias horcs s in v ig i lanc ia pol ic ia l  y  en
pot ler  dc los rnani fcst rutes.  La acc iôn de pa-
tnr l las dc unidades del  E jérc i to  y  Ja Aviac iôn
dcbiô ser  reforzada.  A las l l  hores se ordenô
el  Toquc de Quet la .  E l  sa ldo t r lg ico de la  jor -
nacia dcl 2 de abril fue de 7 nruertos y casi
300 h cr idos.

I  o .  . l i t s  \ i S u t ( n l c 5  l f , \  l l o \ i l i l i , ! i , ' n c 5  )  c n -
i i en tan l i en tos  con t i nuâ ton .  a  pesa l  de  que  t - l
gobicrno decretara Estado de Si t io .  Junto con
csta tnecl ic l r t .  e l  E iecut i , ,o  so l ic i ta  l 'acLt l tades
extmordinul ias a l  Congrescl .  las qur :  le  ser ian
otorgur i ls .  f ina lnrentc.  e l  r l  dc abl i l .  ton la
oposic i i in  dc l  1 :R, \P.  r le ' l  I ' j , r r t ido Radical  1  de
sectorcs popuiaras dc l l  I  a lange.

Fl  r jernes 5 Sant i , igo etnanece s in locomociôn
colcct iv l  por  ordcn dc l  Jefe de Plaza.  quicn
decl i ra  que ' l1o l tabrd locontoc iôn colcct iva
nl ient ras r ro h: r1 'a  t ranqui l idad c iudadana".
Desdc c l  in ic io  r ic  las ntani festac ioncs a 1a
iecha.  e l  nunrero r1e n luer tos asc iende a 19 )
e l  dc re legados a 80.

l )u l ln te c l  f in  dc scmana se conoccuna declara-
c iôn dc l l  C 'UT sol idar izando con los es ludian-
tcs cn lucha contra 1es a lzar  -v  l lamani lo  a ex-
p:cs l r  la  so l ida i idad con las v ic t i rnas y los dc-
t r 'n idos.  as i  como a cùl ' r t inuar  la  luc l la  contra
las a lzas l  las Facul tac ies Er t r ro i . l inar i ls .  Los
pstudiantes de pcr iod ismo )  e l  Ci r .u lo de la
Prensl  protestan por  la  cc l tsu l t  dÈ prensa )  la
re le-caciôn i ie  pcr lod is tas.  La t ruelga de El  Te-
n iente cont inua.

Ël  8 de rbr i l  se i r r ic ia  l l  sc l txna cot)  c l  anuncio
of ic ia i  de que e1 l lza d, .  la  locornociôn ha s ido
J c r o s : r J r .  J r r n t u  a l  a n u n . i . t  . , e  i t n p l ( l l l c n l i i r l
nuevas rncdid ls  reprcs ivas:  se c lausura e l  d ia-
r io  "Mundo L ibre"  1 la  imprenta Hor izonte.
dorrde se cdi taba l r  Ul t ima Hora 1,  EI  Sig lo.
. \ t iç t t t i : .  .c  r .  l (Ë.1 . r  ' t fô .  ;3 t , r rCe d i r iËcnle.  ds
la CLT.  con lo  cr , ra l  toda su d i recc iôn qucda
al 'cctada por  t , r l  medida.

Con cstos anLrnc ios y  medidas.  t ras mâs de
diez d ias dc in tensâs nr  ov i l izac i  one s.  las c iuda-
des comic rz-an a nonnal jzarse ]  va retornandc)
la  t ranqL: i l idad.  Los sucesos de abr i l  dc l  57 no
tu\ ieron aorno pr inc ipal  motor  a n inguna de
las granr lcs organiz lc ioncs socia les o po) i t icas
de 1r  épocr .  û  pesar  de haber  contac lo con su
apo)o:  lo \  protagontstas se ntor , i l izaron
inrpel ic los por  sus r rcccs i t lades nrâs urgentes.
L l lo  contr ib i r r (1 iL  sLr  gran ntas i r idac l .  pero
lanlb i (111 s igni t ie( ' )  quc c l  r lor inr ientu no i le i i t -
r l  gr , rnr lcs logros c1e ct r i lc t ! r  Icn l l l  tc I ta .



primer Congreso de la CUT

En agosto de 1957 la  CU' I  rea l iza su posterga-
do Primer Congreso Nacional Ordinario. en
momentos cn que sus principales dirigentes se
encuentran arlt n relegados. Blest. Casânova y
Vargas Pucbla sôlo recupcrarân su libertad el
dia 20, al mismo tiempo que el Congreso sin-
dical clausura sus sesiones; los tres constarân
en la nômina de los nuevos cuadros directivos
de la  CUT.

En lo bâsico. el Congreso reafirma las orienta-
ciones de lucha sancionadas por la Conferen-
cia Nacional de febrero. La critica situaciôn
laboral y econômica de los trabajadores incor-
pora nuevas demandas y reivindicaciones apo-
yadas por todos los sectores sindicales. No su-
cede lo  mismo rcspecto a las def in ic iones
ideolôgicas y de pol i t ica genera l  que asume la
Central. En efecto, el sector demÔcratacristia-
no cuestiona la definiciôn de socialismo
expresada en la Declaraciôn de Principios y se
margina del Congreso. asi conto de la clecciôn
del nuevo Consejo Directivo )'{acional. Sôlo se
reincorporarân tiempo nths tarde. tras largas
gest iones.



MIRANDO
UNA DECADA

El  per iodo 1946-1958 puede d iv id i rse en dos momentos s ign i f icat ivos.
Hay un pr imer  momento de re t lu jo .  ent re  e l  46 y  e l  comienzo de los 50,
caracterizado por la dispersiôn y represiôn a las fuerzas polrt icas popula-
res; situaciôn que se proyecta en el sindicalismo, dada su extrema depen-
dencia de los partidos polft icos. No obstante. el movimiento sindical
comienza a remontar su crit ica sitr-raciôn, incorporando nuevas. fuerzas
y renovando esti los y fonnas de hacer sindicalismo. Lo anterior es posible
a pesar de los golpes represivos a los partidos pbrpulares y la ausencia de or-
garuzac iones s ind ica les un i tar ias.  Esto se debe a l  peso que ha adqui r ido la
clase trabajadora en la sociedad y a su experiencia histôrica de lucha y or-
sanizaciôn.

Un segundo nronrento  de  la  década a  par i  i r  de  1950,  es  de  c rec ien te  desa-
r ro l lo  s ind ica l  y  se  expresa en  la  ( lUT E l  s ind ica l i sn to  se  conv ie r te  en  la

31

I



mâS fuer t :  cxpres iôn  Soc i . r i  i  po l i i i ùa  i i r  i t - rç  sec t l rcs  i r r r t rL i l3 r 'gç ,  . , \ l l tù  l r l

deb i l idad  de  las  f  uerzas  po l i t i c l rs .  e l  s rnd lca l rs r l ru  i l \L l r , r !  ,  i  r l l l t5  u r  P ts "  c ie

la  representac iôn  popu lar .  A  par t i r  de  s r - r  acc iÔn en  pr r ;  i l e  l l s  rc iv ind ic l -

c iones  de  los  t raba jadores .  \ 'a  asu t l l i endo una luc i ra  por  la  v ig i lanc ia  de  las

l iber tades  po l i t i cas .  opera t r t l c *en  la  p r i i c t i ca-  c r . r t l l o  opos ic i ( rn  po l i t i ca .

La  exper ienc ia  de  acc iôn  po l i t i ca  c le l  s ind ica l i sn lo  cs .  tah 'cz .  c l  e le r l ren tc r
rnâs  s ign i f i ca t i vo  de  e : ' t l  épocn.  No f t re  t tna  fbn t ta  c lc  ncc iô t l  l i berac la  de

conf l i c tos :  ya  sea porque a l  in te r io r  de  la  CUT cocx  is t ian  d ivc rsas  or ien-
tac iones  po l i t i cas  e  ideo lôg icas .  co l ) lo  por  la  neccs id l rd  de  Inent0ner  s t l s
pr inc ip ios  de  au tononr ia  e  independenc ia .  En toc lo  caso.  la  CUT no logrô

ar t i cu la r  un  t ipo  d t  q r - tehacer  po l i t i co  capaz  d i '  reen lp laz l r  las  tb rn las  t ra -

C ic iona les .  Las  d i fe renc ias  de  c r i t c r io  sc  reso lv ie ro l l  i t  l ' i r \  o r  dc  los  t raba.1a-
dores ,  aunque fL r , : ron  ar l i cu la r tc lo  tc t . t s iones  re fe r i t l l t s  r  la  a r t i c r . r lac iôn  c le l
quehacer  s ind ica l  con  su  d imens iôn  po l i t i ca .  L ,s tas  tc l l s ione s .  a i ios  r l tâs  ta r -
de .  se  harân mt tcho mâs ev idcn tes .
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1945  l 9qo ,  F i l i p i nas  se  i ndepend i zâ  de
Flstados Unidos. La India se rnde-
pendva de Inglaterra.
1948: "Plan lvlarsiral l ' i  progjama
. l c  apoyo  c .onômi .  '  e  i r l l uen , i a
pol i t lca L1c hF. UU. hacia sus al ia-
dos. lnglaterra. Luxemburgo, Ho-
larda. Bélgica y Francia suscriben
' 'Pacto de Bruselas", parà hacer
frente al poderio de la URSS.
Gandhi es asesinado.
1949: Se crea la organizaciôn clel
Tratado ciel Atlântico Nortc.
OIAN. lndonesia se independiza
de Holanda. El Eiérciro Popular
( 'hino, iucgo dc una prolongadâ
gucrrâ. l lega a Pekin estableciendo
La Repubiica Popular China. Israel
es reconocida como estado inde-
pendlerl te.

1950  t sso '  Se  i n i c i a  l a  gue r ra  r l e  (  o rea
1952: Paz dcfinit iva cntre EE.UU.
y Japôn. Eisenhouer es elegido
presidente cle LE.LrU. Puerto Rico
es proclamado Estado Libre Aso'
ciado a los EE.UU. En Argentina,
lnuere Evitâ Perôn.
1 9 5 3 :  F i n  J r  l a  f , u e r r a , l c  C o r e : r
En la URSS ûuere Stal in. Golpe
de Estado de Rolas Pini l la en
Colombia.
1954 :  I | doc i r i na  de ra  de  se r  co lo -
nia tranccsa, dando origen a 4
estados inrlependientcs: Viet-Nam
del Norte. Vict-Nam del Sur. Cam-
boya y laos.

955  r sso '  Ânas tas io  Somoza  (pad re )
es asesinado en NicaraÊua: ie suce-
Lle su hi:o Luis. Confl icto por el
Canal de Suez.
1958r lr in de la dictadura de Pérez
Jiùrénez en Vrnezueia. AJume el

f . , o ( r .  en  l a  URSS.  N r l i t . r  K r . r ' -
che l .

CR.ONOLOGIA

1946: Septiembre. En las eleccio-
nes presidenciales tr iunfa Gabriel
f ;onzâ1ez Videla canLlidato cle la
Alianza l)eûo.rât ica. ( 1 946-l 95 2).
1947: l . lccci,rn de regidores muni-
cipales: el Pârrido Comunista ob-
t iene un im|ortante avance electo-
ral,
1948: Septiembre se aprueba la
Ley  No  8 .E91 .  dc  De fensa  Pe rma-
nente de la Democracra, que i leSa_
l i za  a t  P .C .
l9, l9r Se forma nuevo gabinete
d e n o m i n a d o  d e ' c o n c e n t r a c i ô n
Nacional". compuesto por radica-
les ) l iberalesi Jorge Alessandri
âsume el Mi[Gterio de Haciencla.

1950 :  Gonz i i l ez  V i c l e l a  f o rma  r rn
nuevo gabinete. esta vel de "Sen-
sibi l idad Sociai i lo coùrponen mi-
nistros radicales y falangistas.
1952 :  Sep t i û r i r c .  En  l as  e l ecc lo -
nes presidenciales es glegido Car-
l os  I bdnez  dc l  Campo  (  I 95 l -
l 95E) .  Rep rcsen ta  a  un  he te rogé -
neo movimiento pol i t ico y social.
1953 :  Se  rea l i zan  e lecc iones  pa r l a

entariasi tr iunfa ampliamente ei
conglonr erado ibai ista, por sobre
1()s part idos lradicionales.

1956 :  M is i on  K le i n  Sacks ,  g ru fo
de l  F .M . l . ,  ap l i ca  un  p rog ran ra  dc
estabi l izaci6n econ6mica. [--ornla_
ciôr del l .rente de Acciôn Popular.
FRAP.  que  unL '  â  l os  pa r t i dos
Social jstas y Comu nistas.
1957 r  f l n r i r , . : ac i ôn  de l  Pa r t i do  So -
cial ista ,  creacion i l r  la Dernocri,-
cia Crrsr, iala.

1946 :  Ene ro .  CTCH convoca  a
hLrelga nacional en apoyo a m!ne-
ros del Norte. Divergencias cntre
social istas y comunistas l levan al
quiebre dc la CTCH.
1948: Marzo. Creaci6n de la Con-
federaciôn Nacional de Empleados
de Chile. CEPCH. Diciembre. lm-
portanle paso de unidad ai creatse
la Junta Nacional de Empleados
de Chile. JUNECH.
1949: Agosto. Importantes pro-
testas por el alza de 1()s pasajes de
la locomocion colectiva.

1950 :  Lne ro ,  i n i c i o  dc  t o rnadas  de
mo \ i l i r ac i on  y  h i r e l gas  quc  de -
nandan metores condiciones sala-
rÉ t  es .
l 95 l :  l \ f avo .  Sc  ce leb ra  po r  p r i "
mera vez dcsde 1946 e1 Primero
de \{a1o en forma unitaria. Con-
vora ei Clomando Nactonal contra
ias Al7as. Agosto. \ larcha d.l
ham b fe .
l 95J :  Feb re ro .  Luego  de  un  l a rgo
proceso unif icador se lunda la
( entral [ ;nica de Trabajadores de
Chilc, CUT. Clotario Blesr la pre-
slde.
1954 :  Mayo  La  CU ' f  convoca  a
una l ,uelga general en protesta por
la detenciôn de sus dir igentes.

1955: Jul io. [ 'aro nacional convo-
câdo por la CUT.
l9 56: Enero. Convocatoria a huel-
gâ nacional indefinida, que no
prospera.
1957 i  Ab r i l .  \ l âs  de  una  semana
de ûlani lestaciones de desconten-
to popular en Santiago. Valpa-
râiso ) Concepciôn
Agosto. I ' r imer Congreso Ordinû-
rro dc la ( U-l .

33



1.

RESUMEN

Los a i los c inc l ien l l  resul tan fundamel t l l ies para er l ter lder  l l t  conf ig l t rac iôn del  n lo-
derno escenano pol i t ico.  soc ia l  l  cconÔnl ico de Chi le  I - l  r r rq t le lo  de desarro l lcr
industr ia l  adoptrc lo desde la  década de 1930.  conl ienza r  n lost rar  sus l imi tes cn

esta época.  Al  ! -s tar  basado en la  entpresa pr ivada.  se producc t tna contradicc iôn en-
tre la Eranancia del empresario y ia elelaciôn de los saiarios. Durente un tienlpo. ei
Estado subsid ia la  d i tèrencia por  medio de d iversos n lecanis :nos.  cn especia l .  po l i t i -

cas sociales. Sin embargo, la expansiôn del gasto fiscal sin una base econômica sôli
da provoca inflaciôn, la cual rebaja los salarios obreros y se transfonnl cn el sinlbo-
lo principal del deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores.

A las debilidades que muestra el desarrollo econômico, se une un escenario ile res-
tricciôn politica. a partir del quiebre de la ahanza entre radicales y conlunistai Ests

al ianza,  que se mantenia desde 1936,  contr ibuyô a que Gabr ie l  Gonzâlez Videla a l -
canzara la presidencia en 1948, Los comunistas partipan por primera vez en el (lo-

bierno. pero continûan intpulsando la lucha popular por sus reivirdicacio ne s. Tal
actuaciôn les reporta un gratr creciriento electoral, en clesmedro de los radicales
En estas condiciones. a las que debe unirse una politica anticomunista de los Lsta-
dos Unidos en Amér ica Lat ina.  ios comunistas son exc lu idos del  gobierno y pos-

teriormente. ilegalizados a través de la le1' de l)efensa Pemtanente de la I)emocra-
c ia,  mejor  conocida por  Ley Mald i ta .

El quiebre de la alianza radical-comr:nista il.tvolucra. no sôlo el fin de una coaliciôn

electora l .  s ino e l  f racaso de la  est rategia de "Frente Popular"  adoptadaporel  mo-

vimiento popular en los aiios 30. Lo anterior lleva a una refonnulaciôn estratégica'

donde se plantea una alianza amplia. pero con hegemonia obrera Esta reformula-

ciôn se expresa en la constituciôn del eje Socialista-Comunista. concretado con el

FRAP en 1956. Debe agregârse la unificaciôn del Partido Socialista. escindido et.t

mr:rltiples fracciones desde principios de Ia década del cuarenta.

No sôlo en la  izquierda se dar ian reformulac iones.  En e l  centro pol i t ico se aprc-
cia un desgaste de los radicales y el crecimiento de la alternativa democratacris-
t iana.  Sobre la  base de la  Falange y los Socia lcr is t ianos.  surg i rd e l  Par t ido Dentô-
crata Cr is t iano.  Este grupo p la l l teâ una pol i t rca de ntodern izac iôn quc rechaza e l
capi ta l ismo l ibera l .  pcro t rmbién c l  comunisu ' ro.  Progres ivanrente.  se convier tc  cn la
pr inc ipal  lucrza del  ccntro pol i t rco.
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Fl  desarro l lo  dc l  s ind ica l isno estar i  mu) condic ionado por  c l  cuadro de reorc lena-
c iôn pol i t ica.  La d ispcrs iôn de los par t idos l lcvô a que la  representac iôn pol i t ica in-
tcntara expresarsc a t ra\ 'as de u l t  proyecto popul is ta.  Ln cfccto.  Ib : inc,z  â lcanza un
479.  d! ' la  votac iôn en las e lccc iones çrres idencia lcs de 1951.  Empero.  su gobierno
sc or icnta progres iv lu lente a la  dcrccha.

En cstù marco.  e l  s ind ica l isnro Iogra n ive les super iores dc unidad.  que se cxpresan
en la  l i rn t rac iôn dc la  CUT cn I95-1.  Esta jn ic ia t iva.  junto con incorporar  nuuos
sr 'c lorcs socia les.  conro los emplcaclos.  se ntL l r 's t ra fuer temente cr i t ica a la  dcpen_
dr ' r rc ia  s indica l  c lc  los par t idos pol i t icos.  lo  i r 'e  se eval f ra como la pr inc ipal  fa l la
c lue condrr jo  a l  qr iebrc de la  crc l l .  Sus objet ivos r rani f iestan una voluntac l  radica l
de curb io.  p lanteando unr  "soc iedacl  s in  c lascs" .  Su pr inc ipal  amra de l r . rcha es e l
paro naclonal .

La ausenci l  dr -  una reprcsentac iôn pol i t ic l  c lara hacc quc la  CUT pase a jugar  un
ro l  po l i l ico t le  pr inrcra i r l lpor tancia.  conr i r t iéndose en 'erdaderr  conductora de la
lucha socia l  1 '  poJ i t ica contr i r  ù l  gobicrno de Ib iùcz.  cabcn c lesracar  i l  esre respecro
t los parrs  nacionales cx i tosos rca l izados ct r  t '1  per iodo.  \o  obstante.  e l  ro l  po l i t iccr
quc lc  cupo dcsc l lpc l i i l r  a  l l i  ( -U f  provocô d i re lsas tcns iones.  l ls  que sc c \prrsJr la l )
en t ' l  l 'n rs t r lc lo  prro nacional  dc 195(r .

Temas para la reflexiôn:

Anal ice las razones quc l levaron a l  l r rc lso c ic  h cr t rategia de los f rentcs pop, larcs.

lCudles lucron las pr inc ipales tensjoncs qur  h CLT dcbi< i  a f ront l r  cn su acc ionnr
sind ical y p ol itico?

; ,Qué exprcsa.  en t r lnn inos socia l ts  1 pol i t icos.  c l  t ipo de ntor , i l izac iôn que sc pro-
d u c c  e n  a b r i l  d c  1 9 5 7 ' l

S igni f icado del  reordenanr icnto pol i t ico los " t res lcrc ios"  t ruc se r r roc lucc en l l
década del  c in  cuen ta.



LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DECLARA:

Que el régimen capital ista actual, fundado en la pro-
piedad privada de la t i€rra, de los instrumenlos y mÈ
dios de producciôn y en la explotaciôn del hombre,
que divide a la sociedad en clases antagônicas: explo-
tados y explotadores, debe ser susti tuido por un ré-
gi-rnen econômico social que l iquide la propiedad pri-
vada hasta l legar a la sociedad sin clases, en Ia que

se aseguren al hombre y a la humanidad su pleno de-
sarrollo.

Que el Estado capital ista es una expresiôn de esta lu-
cha de clases y, por lo tanto, mientras subsista el ca-
pital ismo en cualquiera de sus formas, éste serâ un
irstrumento de explotaciôn.

Que la guerra es una expresiôn y consecuencia inhe-
rente al rêgimen capital ista: por lo tanto, la Central
Unica de Trabajadores se pronuncia enfât icamente
contla el la. Proclama, en consecuencia, la lucha inter-
nacional de los trabajadores por la paz permanente
dentro de la convivencia de todos los pueblos y sln
anexiones teûitoriales apoyando, por consigulente,
todas las luchas por la l iberaciôn nacional.

Que frente al régimen câpital ista, la Central Uni.a de
Trabajadores real izarâ una acciôn reivindlcacionistâ
encuadrada dentro de los prircipios y métodos de la
lucha de clases, conservando su plena independencia
de todos los gobiernos y sectarismos pol i t icos partF

distas. Sin embargo, la Central Unica de Trabajadores
no  es  una  cen t ra l  apo l i t i ca ;po r  e l  con t ra r i o .  r ep resen -
ta la conjunciôn de todos los sectores de la masa
trabajadora, su aociôn emancipadora la desarrol larâ
po r  sob re  l os  pa r t i dos  po l i t i cos ,  a  f i n  de  man tene r  su
cohesiôn orgânica.

Que la Central Unica de Traba;adores t lcn€ con)o 1l_
na l i dad  p r imo rd ia l  l a  o rgan i zac iôn  de  t odos  l os  t r aba
jado res  de  1a  c i udad  y  de l  campo ,  s i n  d i s t i nc i ones  de
c redos  po l i t i cos  o  re l i g i os rs ,  de  nac iona l i dad .  sexo  o
edad  pa ra  l a  l ucha  con t ra  l a  exp lo tac ion  de l  hon tb r . '
po r  c l  hombre .  has ta  l i ega r  a l  soc ia l i smo  i n teg ra l .

Quc  f r en le  a l  impc r i a l i smo ,  t r ans fo rmac iôn  dc l  cap l -
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ta l i smo  en  s i s tema  mùnd ia l  decsc lav i zac iôn  y  dom lna -
ciôn de los pueblos, lucha por la conservaciôn de las

riquezas del pars, pot Ia l iberaciôn del yugo del .api-

tal islno nacional y cxltan.lero: por consiguiente, dcsa_

rrol larâ todos los esfuerzos dc que sea capaz para

encallzar un vigoroso movimiento pÔr la recuperaciôn
de las materias primas, por la Reforma ^Sraria y por

la expropiaciôn de las empresas en ûlanos del i lnpcria-
l ismo, sin indemnizaclôn.

Para el logro de este objet ivo, tratarâ de mâncomunar

una  acc iôn  coo rd inada  con  t odas  l as  Cen t ra l es  S ind i -

ca les  de  Amér i ca  La t i na .

Que  es  debe r  f undan ten la l  de  t odos  l os  a f i l i ados  a  l a

Cen t ra l  Un i ca  de  T raba jado res ,  e l  âca tam ien to  l ea l  y

discipl inado a sl. ls principios. métodos d(j  lucha y

resoluciones: asimismo, cl esfucrzo de sus dir iSentes

y bases para conservar la unidad intcrna. a f in de

p resen ta !  L rn  f r en te  n l ono l i l l co  en  t odos  l os  ô rdenes .

sindical y grential.  de la Central Unica dc Trabaja-

dores.

Que en defensa de estos principios. ejercitarâ la més

amp l i a  democ rac ia  s l nd i ca l  y  e l  r espe to  de  l os  de re -

chos de cada afi l iado y organismo para oprnar y tener

represrntaciôn proporcional en todos los olganlsmos

d i rec t i vos  de  l a  Cen t l a l .

Que la Central Unica de Trabajâdore's consldera la

lucha sindical como parte integrada dcl inovinl iento
gene ra l  d€  c l ases  de l  p ro le ta r i ado  y  dc  l as  masas

exp lo ladas  y  en  es tâ  v i r t ud .  no  debc  n l  puedc  pe rÙ la_

nece r  neu t ra l  en  l a  l ucha  soc ia l  y  debe  asumi r  e l  r o l

dc  duecc iôn  que  l r '  ( o r re \ f ondà  l - n  . on ' ccuen ' i a

dcc la ra . . .  que  l os  s i nd i ca tos  son  o rgan i smos  d r ' de fen -

sa  dc  l os  i n te reses  y  f i nes  de  l os  t r aba jado rcs  dcn t ro

de l  s i s t ema  cap i t a l i s t a .  Pe ro ,  a j  m l smo  t l empo ,  son

organismos de lucha clasista que se senala como meta

la  emanc ipac iôn  econômlca  de  l os  I n i smos ,  o  sea .  l a

transformaciôn social ista de la sociedacl, la abol ici6n

de clases y la organizaciôn de la vida humana medlan-

te la supresiôn del Estado opreslo
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