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campesinos y  pobladcres \  lenen jun io  con la  h is tor ia  de nuest ro pa is .

l:ra entender de clÔnde surgen, cuâles son sus tradiciorres, qué organiza'

ciones se dieron, cuâ1cs fueron sus iuchas, serâ necesario acompafrarlos

en un recorrido histôrico. Por tal razôn. este cuaderno no se refiere a un

periodo breve de tiempo, sino que busca mostrar en la historia de chile,

. l  pro..ro de formaciôn de campesinos y pobladores como parte del

movimiento popular.

Los obreros organizados estuv ieron en e l  cent ro de la  lucha por  mejores
conti iciones de vicla. desde los t iempos del salitre y a lo largo de todo

el  s ig lo .  Desr le  la  décac ia i le  1930,  con e l  crec imiento de la  indust r ia  en

chile, los obreros industfiaies y las federaciones por rarnas de la produc-

c iôn adquieren un peso notable.  i . r  rea i i i . l rc  anter ior  se expresa t rnb ién
en la legislaciôn y una instttucionalid ad que re1'lc.faba las conquistas obre-
ras: legislaciôn laboral. comisiones tripartitas, reajustes de salarios' con-
tratos de trabajo, sistema previsional, entre otros.
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No todo el pueblo era obrero. En otro cuademo hablamos de las capas
medias y su desarrollo; en éste revisaremos la evoluciôn del sector campesi-
no, asi como de los sectores populares urbanos. Estos t i l t imos se van
convirt iendo. desde la década de 1930, en factor gravitante de la vida
nacional. Ya desde esta época, la poblaciôn asentada en Çenttos urbanos

supera a la rural. Esta poblaciôn urbana en gran medida estaba conforma-
da por obreros de empresas menores de 25 trabajadores, hasta donde la

tegislaciôn laboral no alcanzaba. o bien se trataba de trabajadores que no

eran obreros, tales como cOmerciantes, pequef,os productores o trabaja-

dores por cuenta propia. También se trata de las mujeres que, paulatina-

mente, se van incorporando a la lucha sociai y polit ica.

Al hablar de movimiento popular, pues, nos referimos a una realidad mâs

amplia que los obreros. Los sectores que conforman el pueblo, son mâs

" 
ptiot que el movimiento sindical. El conjunto de los dominados y

.*plotudor, es una realidad que no se puede simplif icar. Los sectores

obreros sindicalizados jugaron un papel central en el conjunto d.e quienes

buscaban una vida mejor. Pero, junto con ellos, independiente de ellos y

aûn, en conflicto con ellos, fueron desarrollândose las luchas y organiza-

ciones de otros sectores, configurândose lo que aqui se denomina "movi-

miento popular".

En fin, a lo largo del siglo, se asiste a una creciente complejizaciôn en la
base social del pais, especialmente a nivel urbano. Estos grupos sociales no
poseyeron desde sus inicios canales claros de expresiôn y tendieron a
aparecer esporâdicamente, l igados a luchas particulares como la carestia
o la vivienda, principalmente. Su presencia fue marcada la mayor parte de
las veces por la inorganicidad. No obstante, progresivamente se irân cons-
tituyendo como actores sociales y en la <iécada de 1960 l legarân a ser
protagonistas de primer plano, ubicados en el centro de Ia lucha social y
poi i t ica.

Los campesinos, por su parte, presentes en la historia del pais d esde sus

origenesf vieron postergados sus intereses por inuchas décadas. Sôlo en los

afros sesenta se incorporarân delinit ivamente a las luchas dei movimiento
popular; y io harân, al igual que los pcbladores, de una manera protagôni-

ca y central: la larga espera debia terminar.

De todo este proceso es que vamos a hablar ahora.. '
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\  i  . i c , .  l ,  ' t t e ( i i i l , t ( l r  . i L i  . i g l o  X l \ .  :  r t o r c \
( i  !  r  l  l  i  r l  i i  l ' l  t  ç l  : .  ch i ia l lùs l lo  t : tn  r l r l t  . { ) l 'uo i l l
J l r (J \  1)a1ses l l l ino lntcr ic l t r t t l ' .  grupo'  o) ig i r -
!1.rici.)s sustcnttdos cn cl latil irndic tle b.rja
product i r idad.  , \  sr t  lado sc çncontraban scc-
torc.  hr r tgueser  .1uc Iograron pt . rs i . iu t te .  . ;o-
nômicas -u.' politicas a partir del desarrollo
prodrrc t i r , - r .  , .omerr , i . r l  )  l indt te jcro qu, '  inr r - l '
lucrô c l  auge de la  miner i t .  pr inc ipalmente del
enclave sal i t iero.

lil dr.'sarrolio de la cconomia interna compleji-
zo las relaciones socialts. f-l Estado fr.r e la
expres iÔn pol i t ica de esta mal  or  complc j idad.
El Estado chileno a fines del siglo pasado ope-
rtba como espacio ai cual concrtrtcit los clis-
t in tos in tereses de la  c lase dcmir . rnte.  resol -
viendo alli sus eventuales cotltradiccionc's.
Progresivamente y ligado a lo anterior, tam-
bién comienza a ejercer funciones de redistri-
buciôn y promociôn de las actividades econô-
micas internas.

El proceso anterior se expresô prâcticamente
como un crecimiento cuantitativo y cualitati-
vo del Estado. A su alero. se desarrollaron las
capas medias (ver cuaderno No 3 ). como parte

integrante de la burocracia estatal y de las
funciones de ser"-icio quc se impulsan desde
el fisco, van adquirienilo cada vcz mayor peso

como sector  soc ia l  v  pol i t ico de or igen urba-
no.  L5to\  sector | j \  fueron lo .  pr imcro.  en

integra$e,  hacia los aùos vc jnte.  a  un s is tema
pol i t ico que aûn mantcndr ia  exc l t t idos por

mucho t iempo a los cantpesinos,  los obreros
j  sectores pobres l t rbanos.  [n  muchos d iscur
.u\  \  pro€l ràma\  Èl  pu(b lo aprrc .cr i r  cotno
objeto de preocupaciôn.  pero prâct icamcnte
tue muy poco lo  que se h izo a su 1a\or '

l -a  t l rpres iôn de 1929 y sus efectos cn la  ca ida

violenta 'lel comercio internacional, hizo

entrar cn crlsis el precario equilibrio logrado

en la alianza entre sectores medios y los gru-

pos mercantiles y Iinancieros de la clase

clominante. El Gobiemo de Arturo Alessan-
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dr i  erpresar i . r  esta a l ianza {ver  cuadcmo
\o 5 ) .  Hi  s is tema econÔmico carec ia del
d inamismo necesar io l lara e l imi t tar  la  dcsocu-
paciôn generacla.  por  la  ext rema dcpendencta
en el nrercaclo r\terno. Por lo allterlor. se
recurriô a pllialivos. tales como las obras
publ iu^as y '  o t ras act iV idades que permi l ieran
disminui r  los c fectos c le Ia  cr is is .

En los anos t re inta.  t l  Estado comienza a
l n t ' \ u  l r J  r  f r ' l i t i . r :  . , , . i r l c : , .  e n  m , j t r ' r i l \  : r r \ ' -
i i s ion l l c ; .  c le  s l l t t i i  v iv ienc j l i  edL tcac i r i i l :  t t c .
l : s t : s  p , r l i t i e r t r  f i t c l t , r t  i r r c o 4 . < t t a r r r l o  i o l l l o
pr ( )b ien l t  t , - ' l r i  l r r  s i t r i l c i ( r t ]  ( l c  l1 r \  \ i c t ( ) rc \

1 )OIL l l l l r ( \  i i :h rno ' :  i . ia  i  r !1 . i s  l \ ) r l l l Js .  1 ' rOI
I t i s1 . - r i1 , rs  I  i ) , - , !o  . l . . ia i \  , l l t t c  l . r  I l t i tgn i t t t , l  { l r

) o .  i r r o b l e t t , u s  L l . ' l  t t t o r  j l l i c n l t r  I r o I t l l J r .  l t ( )
dù tL i ! ia ro l ' r  l l  p f ( ) tù \ l f  j i  l l l o \ i l i zec ia )n  { l , l  l 1 )s
sc i to res  a tèc t r rc los .  L t t  ln lc r io r .  u t l ido  I  i r t
pérd id . l  d (  l l r s  h l l scs  

"c r l l l ô ln icas  
d ! '5us1( ' l l t l l -

c i r in  dc  la  c l l t ' ,  11 t , 'm in : in t r ' .  l l e r< i  a l  dL :s , t t ro -
l l o  . l i  L r n l r  I r u , ' r l  , t l r i r t l z . t .  t n t r c  p a r t i L l o r  p o l i l i -

\ i , i i ' \ t \ ( l .  r l ,  . r ' , 1 c r C r  t l l r l l i t l .  r  i r l .
!  \1 - ' r r \ i . , , ! s  t l t  . t , .  1 ' r t , . ' .  p r lpL , le t . : '  i \ , r i , - r I | ( l '  r -

r ',o \o (r I

I  . .  r r  r r L . r - r  u l i l r r z ;  , r r i u  c o r r t r , r  o b j c t i r o  i n t p L r l -
sa I  L ln  p rogr ln l i t  soc ioeconômico  de  c re l tL  i , jn
da  fuar i . ' s  p rc r r lLLu l i r  rs  nac io t r l les .  I  . i1  p , . r i i t i ca
, . .on tcn lp la [ - ] ; t  , [ lemi ts  t1  impt r l so  J  l l :  iL l t c i t l -
n r \  i r \ i s tenc l l l k ' \  )  rea l iS t r ibu t i !  a (  t l r  I  l . - s t r t i r l .
Es tas  or icn tae ionÈ5 y  p rac t ic . r l i  dor t l inar i l tn  l l t
l i t i . r  n lc iona l  t les r le  f incs  11c  l l  décat la  de  lo :
t re in t i l  has ta  los  in ic ic ts  dc  la  d : l  c incuente .  A
e l lo  rcs l l , rud i ( r  e l  i r roccso c lc  in i lus t r ia l i zac iô r r

5  l o . : r r l n e i .  j r  l . l  "  1 t , ' 1  f l  1 1 . : ; .  .  n  . \ , , .  J i l u . .

L .a  inc lL rs t r ie l i zac iô r  dcsar ro l lac ia  in  cs tù  i r t -
r iodo  es  pror l t t c tc t  de l  impu lso  es f r r l :11  i r  la
indus t r ia .  con  ingrcsos  pro \en ien tes  pr i l c ip i l i

r t cn tù  dc  cxpûr iac iones  de  i r ia le r ias  p r in i rs .
En la  med ida  que la  exp lo tac iôn  de  mater ias
primas pemranecia en manos extranjcras. sc
generô  una dependenc ia  es t ruc tura l  dc  la
indus t r ia l i zac i6n  respec to  de  los  rccursos  dc
capital cxtranjero.



Las condiciones de explotaciÔn y propiedad
de las tierras -caracterizada por el latifundio
de monocultivo, con escasos recursos técnl-
cos- hicieron de las zonas rurales sectores de
estancamiento econômico, obligândolas a
expulsar poblaciôn campesina. Las ciudades
actrian como polo de atracciôn de una masa
campesina empobrecida. pero la poblaciôn
rural que llega a los centros urbanos tampoco
mejora en sus niveles de vida, ya que no logra
ser absorbida plenamente por la industria, que
se desarrolla a un ritmo menor. Se van consti-
tuyendo cordones periféricos a las ciudades,
donde carnpea la pobreza;van consolidândose
progresrvamenle.

Desde un punto de vista polflico, el proceso
anterior se expresa como una alianza entre
sectores medios y populares. De esta forma, se

va dando origen a una compleja institucionali-
dad juridica y politica en el pais. El Estado
asume una funciôn mediadora en los conflic-
tos entre câpitai y trabajo, a la vez que subsi-
dia los salarios a través de las politicas socia-
les. Asi, se va logrando una mayor participa-
ciôn de los sectores populares en la vida nacio-
nal, especialmente del segmento obrero.

Sin embargo, el esquema adoptado tenia una
doble debilidad. De una parte, mantuyo intac-
ta la estructura latifundista y de baja produc-
tividad en el campo. De la otra, mantuvo un
sistema econômico que acentuô la dependen'
cia con el capital extranjero. Por lo anterior es
que, pese a la relativa mayor participaciÔn de
los sectores populares. se mantuvo por aflos la
exclusiôn de sectores como los campesinos y
los pobladores.

Hacia los afros sesenta, la situaciôn de exclusiôn se hizo
insostenible. Campesinos y pobladores, gatillados por la
falta de soluciôn real a sus problemas y apoyados en una
silenciosa historia de lucha anterior, hicieron oir sus
demandas, movilizando y organizando su fuerza. Una vez
mâs la historia se ampliô.



LOS CAMPESINOS

('* ) El tratamiento
del Movimiento
(GIA)

de es te tema,
Campesino"

se ha apoyado en el trabajo "Historia
del Grupo de Investigaciones Agrarias



1.pl PUEBLo MAPUCHE

Nuestra h is tor ia  nacional  se in ic ia  con quienes
habi taban estas t ier ras antes de 1. .  conquista
espaiola: nuestros antepasados mapuches. Por
ello es necesario relèrirse, âunque sea somera-
mente. a la lucha que protagonizarorl contra
el invasor extranjero.

Los espailoles nunca lograron allanzar su do-
minio en la zona de la Araucaria. La resisten-
c ia mapuchc sc pro longô hasta avanzados a ios
de la Republica y aun hoy dia forma parte de
de la lucha del movimiento popular chileno,
por cuanto persisten sus demandas territoria-
les y culturales. De manera general, se puede
decir que la resistencia mapuche estâ atravesa-
da por la defensa de lo propio, particularmen-
te de la tierra, base material de su sustento y
nircleo de su cultura.

I-a Guerra de la Araucania -que se prolonga
casi tres siglos es la historia de la resistencia
1,de las grandes rebel iones mapuches en con-
t l r  de l  inrasor .  Entre la :  acc iones mds i lnpor-
tantes de los primeros aflos de la conquista,
se cuentan:  la  destrucc iôn de Sant iago en
1541.  encabczada por  e l  cac ique Michimalon-
go:  e l  gran levantamiento de la  Araucania en
1558 que termina con la  muerte del  propio
Pedro de Valdivia, destacéndose la Iigura de
Lautaro:  por  r i l t imo.  en I  598,  e l  denominado
"Desastre de Curalaba". que termina por esta-

I

blecer  la  f rontera entre mapuches y espaôoles
en las mârgencs dc l  r io  Bio-Bio.

La mencionada guerra, que se prolonga todo
cl periodo colonial, forma parte sustantiva de
nuestra historia popular. en tanto se trata de
la resistencia contra las distintas formas de
dominaciôn:  pr imero del  espanol  y ,  mds tarde
del latifundista nacional. La dominaciôn
"huinca" termina por asentarse en la segunda
mitad del sigJo pasado, a partir de 186 1, bajo
el gobierno de José Joaquin Pérez, cuando se
crea un plan oficial para la ocupaciôn de los
territorios mapuches.

El proyecto anterior fue conocido como "Pa-
cificaciôn de la Araucania" y fue progresiva-
mente despojando a la poblaci6n mapuche de
sus derechos y territorios, junto con ir conso-
lidando el avance dcl latifundio nacional.
Sucesivas leyes "indigenas", buscaron poste-
riormente institucionalizar el despojo. Por
parte de los mapuches. en las primeras déca-
das de cstc  s ig lo.  surgen d iversas organlzacio-
nes, tales como la "Sociedad Caupolicân De-
fensora de la  T ierra"  ( I9 l0) ;  la  "Moderna
Araucaria" y la "Federaciôn Araucana"
(1916) ;  en 1938 surg i r ia  e l  "Frente Unico
Araucano". Todas estas otganizaciones expre-
sarian la delènsa de lo propio del pueblo
mapuche.





2.LA HACIENDA:
NUCLEO DE LA VIDA CAMPESINA

La historia del pueblo mapuche s, desarrolla
paralelamente a la historia de la hacienda chi-
lena en la  zona cent ta l .  Aqui  se t ransi tô  desde
la "encomienda de indios" hasta la formaciôn
de diversas categorias de trabajadores agrico-
las:  inqui l inos,  peones,  afuer inos,  medieros
y pequeRos p ropletanos.

La hacienda chi lena,  que data dc t iempos
colonia les,  se const i tuyô cn un s is tcma intc-
gral de organizaciôn de la vida social y econô-
mica del  campo.  Ademâs de un la t i fundio.  la
hacienda era un sistema econômico, un siste-
ma de relaciones sociales jerarquizado y un
poder pol i t ico local .  S imbolo de lo  anter ior ,
era la figura paternalista autoritaria del pa-
trôn. De esta forma, en torno a la casa patro-
nal  se ar t icu lan un conjunto de inst i tuc iones
y servicios tales como la Escuela. la lgjesia. la
I 'u lper ia .  e tc .  No estâ demâs deci r  que e l
campesino no contaba con los min imos de ' re-
chos laborales. Sobre estas bases se irâ estruc-
turando e l  poc ler .  tanto matcr ia l  cono socia l ,
de la  ant igua c lase terratenientc ch i lena,  que

serâ la "clase dirigente chilena" durante gran
par te dc l  s ig lo pasado.

En el contexto anterior se desarrolla cl fenô
meno del bandolerismo, una de las primeras
formas de protesta social en el campo. En las

l 0

zonas de Colchagua, Maule y Chillân surge la
f igura dc l  bandolero y  su "pandi l la" .  muchas
veces como respuesta desesperada frente a las
arb i t rar iedades del  patrôn.  Nombres corno los
de Pancho Falcato.  Ci r iaco Contreras o.  en
cste s ig lo.  e l  Huaso Raimundo y e l  Tor i to  son,
hasta hoy dia. recuerdos legendarios. parte
v iva de la  cu l tura canrpesina 1 'su rebeld ia
espontânea y agrcs iva.  Este es uno de los ante-
cedentes mlls tempranos dc conil'ontaciôn al
orden socia l  imperante.

A fines dcl siglo XIX y en las primeras déca-
das del presente, el sistema de la hacienda
comienza a hacer crisis. como producto de la
pérd ida de los lnercados de expor tac iôn,  Las
ya precar ias condic iones de v ida del  campesi -
nado chi leno empcoran y se generan procesos
de migrac iôn hacia los pr inc ipalcs centros
urbanos.  Unido côn lo  anter ior .  la  cr is is  g lobal
quc v ive la  soc iedad chi lena cn los ar ios ve inte.
crcarâ las condic iones quc pcrmi l i rdn la  apar i -
crôn de las pr imcras r rani fèstac iones del  movi -
m icnto canrp es ino.



. \
t t
L /



3. Los ANos 20
Y LA INFLUENCIA DE LA FOCH

Una de las primeras oleadas de agitaciÔn y

oryanizaciôn del campesinado chileno. se dio
en los ailos veinte. La âcciôn de la Federaciôn
Obrera de Chile (FOCH) y el retorno del tra'

bajador pampino y minero en busca de traba-
jo a los caJTrpos. con su tradiciÔn de vida

sindical. fueron componente importante (le

este proceso.

A par t i r  de 1920,  e l  t rabajo organizacional  de
la FOCH cn la constituciÔn de sindicatos agri

colas 5' su intervenciôn en los conflictos
cnmpcsinos son bastante s is temât icos Las
protestas patronalcs r lo  tardan en haccrse

oi r .  a  t ravés de la  Sociedad Nacional  de Agn-

cul tura,  En lg l l  la  FOCH convoca 3 la Pr in le-

ra Convenciôn rle Cantpcsinos, a la cual asis-

tcn 42 deiegados en representac iôn de cerca
dc 2 600 federados.  En l913 se t ienc noTrc las
clc la formaciôn de veinte sindicatos agricolas,

l \ ( 5 t '  : l  que  r ' \ t o \  no  co l t t aba t t  co t t  r cc ' . . l t t . l c i -

mlcnto legal  a lguno.  En este per iodo hubo

-rran proliferaciÔn de organizaciones campesi-
nas de hecho.  en una zona comprendida entre

Coquimbo y Valdivia. gracias al impulso deci-

s ivo de la  FOCH.

Lâ in len5idâd dc lus conl l ic los câmpcsinos
que se suceden en esta época. son otra eviden-

cia de la efervescencia social y polittca que

cornenzaba a recor ler  los carnpos.  Entre l9 l9
y 1925 las organizaciones campesinas vincula-
das a la  FOCH presenlan p l iegos y organizan
huelgas en mâs de 40 haciendas. Sus deman-
das apuntaban al mejoramiento de las condi-
ciones de vida y trabajo, y al reconocimiento
por parte de los patrones y el Estado de los

sindicatos afiliados a Ia FOCH

t 2



4. oEMANDA PoR APLIcAcIoN
DEL CODIGO DEL TRABAJO AL CAIUPO

Hacia 1932, se produce unâ nueva oleada sin-
dicalista, en los marcos legales que establecia
el  Côdigo del  Trabajo.  aprobado en 1931.  La
demanda campesina se orienta hacia la aplica-
ciôn del Côdigo al campo, vale decir. el reco-
nocimiento legal  dc los s indicatos campesinos.

Esta iniciativa se encontrô con una férrea
oposiciôn por parte de los terratenientes, que
dio lugar a un intenso debate en torno a la
"interpretaciôn" del Côdigo del Trabajo. Este
debate fue resuelto legalmente por la Inspec-
ciôn General del Trabajo, en favor de los
campesinos. En la prâctica, sin embargo, la
oposiciôn de los terratenientes fue mâs fuerte;
su presiôn tuvo una acogida favorable por par-
te del Gobierno de Alessandri. el cual en 1932
suspendiô la constituciôn legal de sindicatos
en el campo. Para estos fines, a los terrate-
nientes les fue muy riti l su fuerza en el par-
lamento. Vale la pena resaltar que ella era pro-
ducto de la sobrerrepresentaciôn electoral de
las zonas rurales y la prâctica del cohecho.
Con una representaciôn asi generada, pudie-
ron bloquear toda iniciativa que fuera contra
sus mtereses.

l 3



5.EI- LEVANTAMIENTo DE RANQUIL
t :n  19i .1  se prodrr io  un l techo s igni f icat r r r :  en
la h is tor ia  dc l  nrov imiento carnpesino;  la
resistcncia (luc oltonen los campesrnos de
Ranqr.rrl y Lonrluirtay ll ailncc de los graniies
propietarios agricolas. I:stos irltimos. esgri-
miendo t i tn lo :  r ie  propiedacl  y  va l iéndose de
la l i rcrz l  pûbl ic . r .  .orntnzaron a desplazar  a
los carnl.resinos a tfrrcnos de menor calidad
agricoh.

L.a erpt r ls iôn c l :  co ionos p l t t rcs venia : iendo
run hecho rLsual  en e i  : r i r  t1c Chi lc .  A medida
qi ie  los co lonos \  r l l i )dzr t - ' , i l  lo \  tùr renos.  e l io
t iesper taba l : r  eodic i l  i ic  ios 1! ' r ra t ! 'n ientcs
t1ue.  va l iéndosc dc d iversos tnedios.  se apto-
p iaban de es las i ier ras.  l .s ta rez,  s in  cmbargo,
los colonos resisticron la erpulsiôn. La res-
puesta campesina asumiô 1l fbrma de una
resistencia local en un prinrcr rlomento y de
rebel iôn parc ia l  en la  zona.  postedormente.
l.a represiôn asumiô caràcteres sangrientos,
perd iendo la  v ida sobrc un centenar  d:  cam-
pesinos.  Dcsdc entonces RanLlu i i  ha s ido la
nrâs alta erpresiôn sinrbôlicr dc la lucha d,"'l
campesino por  e l  derË(1.1,  r  l r  t ic r ru,
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6.LA LIGA NACIONAL DE
CAMPESINOS POBRES

En 1935 se funda la Liga Nacional de Defen-
sa de los Campesilos Pobres, que nace como
una organizaciôn de los pequeios productores
en demanda de créditos al gobierno. En abril
de 1939. celebra su Primer Congreso, dando
origen a una organizaciôn mâs amplia. que fue
la Federaciôn Nacional Campesina. Esta se
transformô en la instancia principal de expre-
s iôn de las demandas campesinas por  me1ores
condiciones de vida y aplicaciôn del Côdigo
del Trabajo al Campo.

El diputado Emilio Zapata Diaz encabeza una
estrategia de acciôn parlamentaria para llevar
a la ley las demandas campesinas. En el Con-
greso se debaten los conflictos campesinos
y, al igual que en la Inspectoria del Trabajo,
se acumulan las denuncias contra los atrope-
llos de los patrones.

Hacia 1941, no obstante, la Federaciôn se
disuelve como consecuencia de las luchas
politicas urbanas en que se involucran sus
dirigentes.
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T.ELFRENTE POPULAR

ffi
1

t

fiË

En los marcos del Frente Popular;e luelve a
poner en el tapete la lucha por el derecho a la
organizaciôn sindical. En los primeros meses
del Gobierno de Pedro Aguirre Cerda se asiste
a un gran inclemento en el nrimero de sindica-
los campesinos reconocidos legalmente: se
crean mâs de 200 en 1939 y se presentan 652
pliegos de peticiones ese mismo af,o.

Nuevamente se hace presente la oposiciôn
patronal. El gobiemo se hace eco de sus de-
mandas, que consideraban impracticable en el
campo la legislaciôn social vigente. Se creô
entonces una Comisiôn Mixta de prcpietarios
y trabajadores agricolas, con el fin de elaborar
una ley de sindicalizaôiôn campesina. Acto
seguido, a través de la orden ministerial nûme-
ro 34, el gobiemo determinô la suspensiôn de
toda tramitaciôn legal para la constituciôn de
sindicatos agrfcolas. Se establecia asimismo.
que este decreto tendria vigencia mientras se
encontrara en ejercicio la Comisiôn Mixta que
presidfa el propio Pedro Aguirre Cerda. El
decreto, cabe mencionar, fue suscrito por los
partidos populares. que formaban parte del
Frente Popular, en aras de la unidad de esta
coaliciôn polilica.

A fines del afro 39 se presentô al Congreso un
proyecto de sindicalizaciôn que fue tramitado
l é

_. .$..

por varios arios. Finalmente en 1947. bajo el
Gobiemo de Gabriel Gonzâlez Videla -en un
contexto bastante distinto al de los primeros
af,os del Frente Popular- se promulgô la Ley
8.81 l .  Esta ley ha pasado a la histor ia como la
"ley de las trabas" a la sindicalizaciôn campe-
sina, ya que estableciô tal cantidad de condi-
ciones que prâcticamente era imposible que se
desarrollara un sindicalismo campesino. prohi-
biendo legalmente, entre otros, el derecho a la
huelga. Baste sefralar que desde su promulga-
ciôn, en 1947 , hasta el afro I 96 l, se constitu-
yeron sôlo 22 nuevos sindicatos agricolas.

No obstante, también se desarrollan experien-
cias de organizaciones de hecho durante estos
aiios, tal como la Federaciôn Industrial de
Trabajadores Agricolas (FINTA) en 1942.
Otro factor decisivo fue el contrapeso que
hacen a la autoridad patronal un conjunto de
instituciones estatales, tales como Inspeccio-
nes del Trabajo, Escuelas Rurales. Centros de
Salud, Registro Civil. Este tipo de instanciæ,
entran a cuestionar el poder absoluto del
Datron.
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8.LA HUELGA DE MoLINA

A pesar de todas las trabas a la organizaciôn
campesina, en los af,os 1952-1953 se lleva
a cabo un gran movimiento organizado en la
zona de Molina. Un coqjunto de factores
irfluirân en la gestaciôn de este movimiento.
Se trataba de una zona de producciôn vitivi-
nicola, lo que favorecia la presencia de un
importante nûmero de asalariados agricolas.
Existia un nrimero considerable de fundos
donde habian encontrado colocaciôn traba-
jadores provenientes de la regiôn salitrera.
Cabe destacar que Molina se habia constitui.
do en una zona de relegaciôn, en virtud de la
Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
Por ûltimo, un factor de gran relevancia es la
acciôn de la Iglesia Catôlica en la zona. que
favoreciô la gestaciôn de un movimiento de
acciôn catôlica en lo rural. En 1952 naci6 la
Federaciôn Sindical Cristiana de la Tierra,
organizaciôn que se convertirïa muy pronto
en una instancia importante en las luchæ rei.
vindicativas campesinas.

En el contexto descrito, en octubre de 1953,
se celebrô en la zona el Primer Congreso Sin-
dical de Obreros de Molina, con delegados de
veinte fundos que representaban unos 1.800
trabajadores, En este evento se resolviô la
constituciôn de sindicatos de acuerdo a la ley
y, donde ello no fuera posible, la organizaciôn

de "uniones libres de campesinos". Se acordô
también presentar pliegos de peticiones. Esto
ûltimo fue lo que desencadenô el conflicto
con el sector patronal. Ante la presentaciôn
de los pliegos. los patrones respondieron ale-
gando que tales peticiones no se enmarcaban
en la legislaciôn vigente. Los carnpesinos res-
pondieron con un pato de 24 horas. realizado
el lo de dic iembre de 1953. Los patrones
contraatacaron con el finiquito de loi contra-
tos. lo cual desencadenô una huelga indefini
da. De otra parte, el gobiemo aplicô la Ley de
Defensa de la Democracia, deteniendo a varios
dingentes. enrre ellos Emilio Lorenzini que se
habia destacado como principal <iirigente y
que mantenia estrechas relaciones con la
jerarquia de la Iglesia Catôlica. Esto provocô
la intervenciôn del Cardenal José Maria Caro
ante el Gobiemo de Ib:ifrez. en pro de buscar
una salida al conflicto.

k Huelga de Molina reviste gran importancia
para el movimiento campesino, por cuanto
comprometiô a un significativo nûmero de
campesinos, tuvo una repercusiôn nacional, se
sobrepasô la legislaciôn social vigente y, tnal-
mente, marca el inicio de la influencia catôlica
en el campo, junto a la acciôn de los partidos
populares histôricos: comunista y socialista.



9.nactA LA DECADA DEL 60

F.n los primeros anos de la década del 60. arin
en el contexto de la Ley de Sindicalizaciôn
Campesina de 1947. se verifica un significati-
vo t lcsarro l lo  de las organizaciones campcsi -
nas. En l96l las principales organizaciones de
tendencia comunista -v- socialista se unifican
dando origen a la I"ederaciôn Nacional Cam-
pesina e Indigena Ranquil, reforzando la tra-
d ic iôn de formrc iôn Je orgrn izac iones campe-
sinas a través de mecanismos de hecho. Por
otra parte. las fcderaciones vinculadas a la
Iglesia Catôlica. corno la UniÔn de Campesi-
nos Cristianos y la Asociaciôn Nacional de
C)rganizaciones Carnpesinas. cntre otras, cons-
tituyen un aporte valioso al desarrollo de un
movimiento campesino.

A partir de 1964, en los marcos del gobierno

Llemocratacr is t iano.  las t t tov i l izac iones campe-
sinas alcanzarân niveles muy superiores a los
conocidos hasta entonces. Sus demandas por

condiciones de vida y trabajo mâs dignas,
asi como el reconocimienlo legal de sus orga-
nizaciones. atravesarân todo el pafs mosttan-
do un actor social organizado y firmemente
enraizado en el escenario politico nacional
{ver Cuaderno 9t. La promulgaciôn de una
nu. 'va ley de s indica l izac iôn campesina en
1967, bajo el nûnero 16.625, vino a reforzar
dehnitivamente la constituciôn del carnpesi-
nado en movimiento de carâcter nacional.
Estâ nueva ley permite la organizaciôn de los
canpesinos en torno a la comuna, reempla-
zando asi la antigua disposiciôn que limitaba
la formaciôn de sindicatos a cada fundo. Ade-
mâs, reconoce el derecho a huelga del sector
campesino.

Asi, hacia fines de la década del sesenta, la
organizaciôn sindical campesina serâ una reali-
dad extendida a lo largo del pais y sus accio-
nes y movilizaciones reivindicativas y politicas
serân de las mâs diniâmicas dentro del movi-
miento popular



LOS POBLADORtrS
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(*) Para el desarrollo de este punto hemos contado con la colaboraciôn
de Vicente Espinoza.
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I.oRIGENES

En las primeras decadas del si8lo las sucesivas
crisis en la minerfa, la caida del artesanado
provincial, el éxodo rural en busca de una
mejor oportunidad en la ciudad -sumado a h

concentraciôn industrial, administrativa y de
servicios- explican la afluencia hacia Santiago
de una gran cantidad de poblaciôn. Ello no
tardô en traducirse en sobresaturaciôn y haci'
namiento de los ântiguos barrios populares <te
la ciudad.

Desde muy temprano, Santiago se conformarâ
como una ciudad escindida. dividida en dos
sectores o "dos ciudades" como las llamaba
Vicuiia Mackenna: la ciudad de adentro y la
c iudad de i r fuera.  Las precrr ias condic iones dc
vida l los problemas de vivienda de esta ûlti-
ma involucraban al conjunto de los sectores
populares, tanto como los bajos salarios y la

lalta de trabajo. Esto explica la participaciÔn
masiva en las protestas de todos los de "afue-

ra" ,  As i  ocurr iô  en 1905,  cuando un impuesto
adic ional  a  la  carne amenazô con (mpeorar

atin mâs las condiciones de vida de los secto-
res populares, precipitândolos a ocupar vlr-
tualmente el centro de la ciudad durânte una

semana.

Desde principios de siglo datan las primeras

disposiciones legales relacionadas con la
r iv ienda popular .  pero estas no apuntaron a l

incremento de la construcciôn, sino tan sôlo a

la erradicaciôn de las habitaciones mâs insa.lu-
bres desde el centro. Tal fue el caso de la

labor cumplida por el Consejo de la Habita-

ciôn Obrera, creado en 1906. Su acciôn tuvo

como efecto profundizar el problema del défi-

c i r  de v iv iendas,  puesto que sc demol ieron
mâs casas de las que se con5truyeron lÔ que

derivô en un encarecimiento general de la

vivienda.
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2.US LIGAS DE ARRENDATARIOS

Para los sectores populares, el arriendo se
constiluyô en la principal forma de acceso a la
vivienda -habitaciones o conventillos que
no reunfan las mâs mfnimas condic iones
sr l l i t r r ia . .  I  n  per ioJos de cr is is  eeonont ica err
f recuer l te  no poder  cancelar  los arr iendos.  lo
que se traducia en el inmediato desaiojo de
los arrendatar ios.  Por  esta razôn.  desde 1914.
se forman Ligas de Arrendatarios con particl-
paciôn activa en diversos nlovimientos, espe-
c i a l m e  n t e  e n  l 9 l  l .

La actuaciÔn ntâs importante de las Ligas
correspondiô a la Huelga de Arrendatarios de
1925.  Este movimiento,  or ig inado en Valpa-
raiso. involucrô al conjunto de los arrendata-
rios del pais. ios que tlelarol.t dc pagar sus
canones durantc se is  mcses.  Lâ causa de estc
lnovimiento tue c l  a lza desmesurat la  c  in i t ts-
tit ' icada de los arriendos. conro protesta de los
propictarios ante la aprobaciÔn de la primera
Ley de Impuesto a la Renta.

L l  huelga dc r r r ie l tdos culminô con un paro
general, en el que la FOCH restô su participa-
ciôn. Entre los resultados obtenidos de csta
movi l izac iôn s | j  cuentan:  una rebaja del  50oi  o
cn los ar ; iendos y la  const i tuc iôn de ' l r ibuna-
les de la Vivrenda, compuestos por un arren-
datario. un propietario y un representante del
gobierno y dest inados a i iso l ' . i i  iodu : :pn r i '
problemas en relaciôn a la vivienda. No obs-
tante, luego de algunos meses, se conciliaron
los intereses del gobierno y los propietarios
para neutraiizar la acciôn de los Tribunales y
poder alzar nuevamente los arriendos.

2l



3.la DEcADA DEL 30

El arriendo constituyÔ la principal forma de
acceso a la vivienda, pero no la iinica Otro
câmino lo constituia el arriendo o la compra a
plazo de los loteos de sitios agricolas qtte ro-
deaban la  c iudad,  proceso que hacia l9 l4
adquiere proporciones importantfs dando ori-
gen a las primeras poblaciones dc Santiago.
Hacia 1930, al producirse un alza en el valor
de los terrenos loteados, los propietârios in'
tentan desalo jar  a sus ocupantes.  i rmprrados
en los diversos resquicios legales que la misrna
irreeglaridad de la venta o el arriendo de los

sitios habia dejado abiertos.

Los pobladores se movilizaron, dejando de
pagar sus cuotas, y obtuvieron del gobierno

un decreto ley que establecia el reestudio del
avahio de los terrenos. Para su defensa se orga-
nizan en el Frente de Defensa de la "Ley 33"
A partir de este logro los pobladores tienden
a depositar todas sus esperanzas en el perfec-

cionamiento y cumplimiento de la legislaciÔn
social. En 1933 este Frente se transforma en
Frente Nacional de la Vivienda, existiendo
hasta 1965 con los mismos principios de con-
fianza en la ley y apoliticismo, que lo llevô a
adherir a todos los gobiernos indistintamente,
buscando lograr alguna incidencia en la for-

mulaciôn de politicas de vivienda. Mâs que

colocar el acento en la organizaciôn de los
pobladores y la movilizaciôn tras sus deman-
das. esta organizaciôn optô por un rol de ase-

sor legal en los trâmites relacionados con la
vivienda y el favorecimiento a los postulantes

de vivienda que estuvieran inscritos en ella.
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4.las PoLITICAS DE vrvrENDA

Si bien el déficit habitacional es muy antiguo,
hasta la década del 30 este problema se con-
centraba en un 80o/o en el campo. El proble-
ma de los sin-casa urbanos comienza a hacerse
evidente a partir del notable crecimiento
demogrdfico de Santiago desde fines de los
afros 30, como consecuencia del impulso esta-
ta.l a la industrializaciôn del pais (que convier-
te a la capital en el principal centro manufac-
turcro). las oleadas migratorias provenientes
del campo y la decaida activrdad salitrera.
Muchos simplemente, no tenian donde vivir:
dormian bajo los puentes del Mapocho. cn
sitios eriazos o en las "veredas calientes", de
las cuales la mâs famosa era la de Borgoio con
Independencia.  en que se juntaban cada noche
al rededor  de 300 penonas.

A partir de esta época, se acrecienta la impor-
tancia del ro1 jugado por el Estado en cuanto
al tratamiento de los problemas de vivienda cle
los sectores populares.  En 1936 se crea la  Caja
de la  Habi tac iôn Popular  y  en 1941 c l  Fondo
de la Construcciôn de la Habitaciôn Popular
donde se canal izaron los recutsos cstata les
para contribuir a solucionar cl problenta habi-
tac ional  mediante crédi tos a las inst i tuc iones
dc previsiôn y a industriales. quienes podian
arrendar o vender a plazo las viviendas quc
edificaran. La atracciôn de poblaciôn a San-
tiago, producto de la aplicaciôn de la politica
de industrializaciôn, desbordaria con creces la
capacidad real de estos planes para satisfacer
la creciente demanda habitacional urbana.



5.LAS TOMAS DE TERRENOS

Frente a esta situaciÔn y ante la falta de pro-
gramas adecuados de vivienda popular -hasta
1959 se construyô sôlo un promedio de 6.000
casas anuales- organizaciones de pobladores
iniciaron gestiones para compral sitios en los
alrededores de Santiago. Estos sitios, pese a
no contar con minima urbanizaciôn, âtrajeron
gran cantidad de pobladores, dando origen a
"loteos brujos" y "poblaciones callampas".
Gran parte de las callampas, en todo caso, son
producto de ocupaciones ilegales realizadas
sin concertaciôn previa, por familias aisladas.

El mayor asentamiento "callampa" de Santia-
go, estaba constituido por el Zanjôn de la
Aguada. En este lugar, los pobladores habian
desanollado altos niveles de organizaciôn y la
presencia de los partidos obreros era notable.
Es a partir de este asentamiento que se reali-
za una glan toma de terrenos, masiva y orga-
nizada, que dio origen a la poblaciôn La
Victoria, en octubre de 1957. En esta movi-
lizaciôn, participaron mâs de 15.000 personas,
conformando un movimiento de tal magnitud
que los pobladores evitaron el desalojo y
obtuvieron los sitios para instalar en ellos sus
viviendas.

Desde esta época, la tarca cumplida por la
Iglesia Catôlica entre los pobladores es digna
de destacane. El af,o 1946, se funda el
"Hogar de Cristo", destinado a proporcronar
soluciôn econômica a los problemas de vivien-
da mâs apremiantes. Junto a lo anlerior. se
aprecia un papel de apoyo a la organizaciôn
poblacional, que se expresaria, entre otros
casos, en la toma que dio origen a La Victoria.
Aparte del apoyo del Hogar de Cristo, el prG
pio Cardenal Caro mediÔ exitosamente ante el
Presidente de la Repriblica para impedir el
desalojo.



6. HACIA LA DECADA DEL 60

Desde esta época, la lucha reivindicativa de los
pobladores continu6 acrecentândose. El afro
1962 se produce Ia toma de Santa Adriana.
que da origen a la poblaciôn San Rafael, en La
Granja. Deslacada participaciôn les cupo en
estas tomas a los estudiantes, a través de la
FECH, que se trasladan al terreno. El Gobier-
no de Alessandri. por su lado, intenta enfren-
tar el problema de la vivienda popular a través
del estimulo a la iniciativa privada y erradica-
ciones masivas. las cuales dan origen a las
poblaciones José Maria Caro y San Gregorio.
El anterior proceso se refleja también en la
estructura juridica: en 1953 se crea la Corpo-
raciôn de la Vivienda: en 1958, se promulga
un decreto ley destinado a fomentar la cons-
t rucc iôn de v iv iendas (DFL-2) .  En 1967 se
crea el Ministerio de la Vivienda. Correspon-
derâ a l  Gobierno de Fre i  l levar  a, -aho J ipr i -
mera politica popular de vivienda.

Estas movilizaciones -como se ha yisto- se
concentraron en la demanda habitacional.
teniendo como sector de punta a los '.sin

casa".  Esto tuvo,  por  lo  menos,  dos efectos:
por una parte, Ias rnoyilizaciones fueron de
carâcter explosivo, pero decayeron una vez
realizada la toma de terrenos; por otra. no
integraron el conjunto de aspiraciones de los
pobladores. como las de aquel sector que
habfa resuelto de algrin modo el problema de
la vivienda y se hallaba inregrado cn organiza-
ciones comunitarias, tales como cooperltivas
de consumo, grupos juveniles y de mujeres,
periôdicos locales, etc. Por las razones antes
mencionadas.  no se const i luyô un mo\  imi( 'n-
to de pobladores amplio y permanente
movilizado.

La integraciôn mâs plena del sector poblacio-
nal a la vida nacional. serâ un fenômeno de la



segundâ mitad de la década del 60. En este
marco se inscribe la promulgaciôn de la Ley
de Juntas de Vecinos y otras Organizaciones
Comuni tar ias.  (16.880)  en 1968.  Su par t ic ipa-
ciôn en la escena politica y social se darâ a
través de sus propias organizaciones y no tan
sôlo a través del derecho a voto. De hecho, Ios
comités electerales fueron una de las organiza-
ciones mâs antiguas y mâs movilizadoras en lo
social y politico, que se conocen del sector
poblacional. No obstante, el exclusivo ejerci.
cio del derecho a voto, acentuaba el rol pasivo
de los pobladores. ya que las organizaciones

no duraban mâs allâ de las elecciones, al dele-
garse casi totalmente en el candidato la solu-
ciôn de los problemas.

A partir de 1964, el proceso de organizaciôn
poblacional desbordarâ todos los câlculos

iniciales, constituyendo un espacio nuevo
para el debate politico de los problemas na-

cionales. A partir de entonces, las politicas

sociales, especialmente la de vivienda, se ins-
cribirâ en proyectos politicos especificos, en
un periodo caracterizado poi unâ creclente
movilizaciôn social.



DESAFIOS PARA UN
MOVIMIENTO SOCIAL

MAS AMPLIO

A lo largo de este cuaderno, hemos visto cômo campesinos y pobladores
-a pesar de su fuerte exclusiôn del sistema polit ico- fueron construyendo
sus propias organizaciones y l ibrando luchas parciales para hacer pesar sus
demandas en la sociedad. Se ha visto también cômo esta exclusiôn se rela-
ciona con las caracteristicas del modelo de desarrollo industrial en lo eco.
nômico y por un sistema de compromisos en lo polf t ico.

Mâs allâ de las condicionantes externas, la exclusiôn de campesinos y po-
bladores revela asimismo las dif icultades del movimiento obrero histôrico
para constituirse en un movimiento popular con carâcter nacional. El cla-
sismo otorgô identidad, autonomia y perfi l  histôrico al movimiento obre-
ro ch i leno desde sus or igenes;pero mostrô d i f icu l tades para dar  cuenta de
una realidad popular mâs amplia que la pura clase obrera. Se derivaron de
lo anterior. concepciones que extremaban el rol de vanguardia que debian
jugar los sectores obreros respecto de otros sectores sociales; tendencias
corporativas que l levaban a privi legiar intereses sectoriales o de grupos; la
facil i tad de centralidad que adquirieron las alianzas polit icas como princi-
pal instrumento de generaciôn de fuerzas. Los elementos anteriores, entrc
otros, obstaculizaron la amplitud y riqueza que debia contener el proyec-
to popular. Por ello, son escasas las muestras de articulaciôn de intereses y
movil izaciôn del pueblo, comprendiendo obreros, campesinos y pobla-
d o res.



Los l imi tes de la  pr ic t ica I l is tÔr ic l  de l  movi -
miento obrcro.  sc l t ic icr t tn  e \  idùn ' .cs an los
aiios sesenta. En c'sta époclt. lue la ecciôn istll-
ta l  la  que actuô comcr d inamizadora t ic  los
s. 'c torcs campesino 1 'pobl lc ional .  Er  pres i i l  n
r - lc  e l lo  son las le-ves dc s indic . i l izac iôn l  r t ior -
t t t r  L g r i r i . t  ,  t )  ( l  . . ' J t l l l r "  ]  i . r  " n r u '  r , t 1  ; ,  1 1  1 t q ' '
puhr"  rn las poblac iones.  Si  h icr t  1os pai t i t los
dc i rqu ier( l r  no sc encor t t r i lb i ln  prcsct ;1. 's  cn c i
r ' , ' l . i .  r r " ' .  l ' . l r ( i r  l l ' . r f . i n  L r . .  i \ ' r l l .  \  J . I i \ : , l r l . . i l \ '

en  los  I r locesos  de  o lgan iz lc iôn  popt ' t l l t l .  \ t r

obs t :1  te .  su  Par t i c ipâc iôn  i t t i c ia l  s r : r i  bas t ln -

tc  rnc l ' tgu i lda .  p roc luc to  dc  haber  c rn t rado sL l

acc iôn  h is tô r ica  en  los  sec tores  s ind ica l i z l t los

La insa t is facc iôn  dc  l :Ls  demandas popu lar .s

l , r r  1 :  admin is t rac iôn  ( le l l lôc ra ta tc r is t ia t l l t .  l l c '

L l '  - r  l . c l - l , i , . lL ' i , .  |  . . l r l l l l ! ' s i l l os  . l  r i ' i i L i / i l r  l l l o -
' , i i t z l t - 1 , . r r . . ' :  r l i  j r . i i r  ! ; r \ , r g i t d l t l ; i .  i '  : , ' t ' ,
' . r t l c .  r l ;L r . l  . r  i i t  i ,1q ! l i ! ' r ( l . l  i l l  pos ib i l i r l l , - l  , iL  . : l

i . l i l l J l  l . r l ' ' r  i ) I i ) e e 5 o s  ! l l  . l l ' l i l  1 l Ù i \ l ) ! ' l i \  l r  i i '

t i i t t ! .

L . r  i t t ' L t l ; ,  t i r t l  t l c  e l t l l l , i : i t r os  r  Po i r i  r t l r r r ,  '  . ' r  i

,  - \ ùù !L r  P ( , t l ! t i ca  t l l t c i o t r l l .  p l l l l t t t a r l  I r t r l r t r l t i . t s
, - \ i gc ! t e i i l s  a l  p r t t c t s , l  t l c  r . l t l t t oc ra t l zac t t l r t .  t t t
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I t s  I ) c  o t l t  i ' , a t t e  .  l i l s  r nos  s f sa l l t a  l r i , - ' 1 , ) r l  1 . :

t igos  dc  los  es fuerzos  con mayor  o  r r lenor

. - i r i t c  por  cons t i tu i r  u l l  n tov i t t t i cn to  popt t la r

n rÉs  lmp i io  y  r - l i vc rs i l i cad  o .

Dur l r tc  -J l  pc r io t lo  dc  1 : r  [ . ln idad PopLt ] l r '

es tos  ) '  . ' i r ( )s  c lcs l f ios  sc  I l i c ie ron  * i t i tn lc - '

E l  c r le i l l i cn lL r  r lL '  l l r s  o rgan izac io l lL 's .  lûs  l l l ( l \ i

l i z . - r . t  t , .  \  , .  . l ' t  : l r l ( l . t s .  t t r r  '  ' t l l P r .  ' '  , j L r ' -

ta ron  r i  l , t \  r : . l f . t1 ! 'S i i t s  y  I l rogra ! l  a '  l l t tes t lb lc
C ie lo :  S t  f r t l ro r t  t i c  Cs t i l  lomru .  l )pOSlC lo l l cs  )
tc rs joncs  l l  in tcn( r r  ( l | ] l  n lov in l je l l to  popt l l . l r .

l l s  c r t l  l r s  n L , l o s t . t h . J t l  ! c s o h c r s a

Fn los  aùo '  lo : lù r io r ts  a l  go lpe  dL :  es ta ( lo  dc

1 g - l  . r \ t ( r \  n r ' ' r \ l .  n r  r '  . .  1 , - ' n s j o t t c s  l t l n  I u c l t i '

I  . l l r : , I t ,  . -  .  l '  r - . i  i i  i i r r t i i  ' \ i l

,  r , . t \  |

l .  r . i . i , l  . ,  l r , .  . , .  .  ,  ,  . , i { t  : i r l r L ( i ' i  ) f

. : .
i r . t l e - r .  i  , . 1 . t  . , ,  , ,  '  

" .  
r . l t r  ' i  ,  i (  i r l l r l )  ( l f

l { ) s  t l , - b . t l r :  i ' l " r  
' 1 '  '  i l . . r r r r r o  L i  I i r 1 l 1 ' 1

l r ) f a l  L i  , i , r n !  - . ,  '  I  i ,  ' 1 . . .  l i i  i r r  f t l c l l l ; l

e r L r t i  y  l l r  i r l l t r ) l l L r l l l  i  .  \  ' ) r i l i l l l i l t a  \ ) l l c s  l r

: , r l j s f acc i t ' r t t  t l c  l l r :  t 1 , . ,  ,  . ,  L r , l ,  .  l l , i s l c . r s .  c t t t t c

, r f t L r \  L i t  r r ' .  l i r l  r r i  i t i l i r , : , r r  r .  l ' L ) l  \ L l  p i l l T ù

r r l t r ,  q  l r n L l , ' :  i ,  l ! r r L ' :  i r  r i . .  I  ! r L r l l l i / : r l (  i ô l l .  l o \

c , l n r l l i r ' \  r l a  i  r  , : i t  r ,  I  r . r  \ ,  r i  ,  r r l l . 1 ) c \ l r l r  l ( ) \

I r t o l r \ ( - ) \  L l f  1 , ' l r i , ; 1  , , r  - \  l l r l l { r \  ( ) l r i ) s  \ o l l

1 r ' n l a s  ! J  f i a a l r . i  i " .  I  '  i  i '  i r  ' i  \  l ' l  l i t l c \ i ô n

, 1 " 1  l n i r q i | t i ' ' . t  I  ' ,  L r l

La presencia activa de camlresinos i '  pùbladores, desde

fines de ia década del ci t tcrrenta, ha signif icado importan-
tes cambios y desaffos 1râra el nlovimiento popular. A lo

largo de la historia, estcs de saf ios se han ido resol-

viendo de diversas formas. Son estas experiencias las que

deben tomarse en cuenta hoy, en la brisqueda de cons-

trucciôn de un movimiento popular amplio.
2 8
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CRONOLOGIA
CAMPESINOS

1500 lslf Destrucciôn de Santiago por Michimalongo.
1558 Levantami€nto de la Araucania. Muelte de

Pedlo de Valdivia.
1598 Desastre de Curalsba.

l8(X) tgot Inicio del plan de "Pacificaciôn de la Arau-
cania".

l9(X) tcto cleaciôn de la soci€dad caupolicân Def€n-
sora de la Tiera.

1916 Creaciôn de las orSsnizaciones Modema
Araucania y Fedelaciôn Araucana.

l92O tgzo comienza trabajo organizacional de la FocH
en el campo.

l92l Primera Convenciôn de Campesinos (San-
tiago) convocada pot la FOCH. Represiôn
violenta contra campesiros del fundo "Lo
Herrera" (San Bernardo)

1923 Masacre del f i.rndo "La Tranquil la" (Petorca)
t924 Elecciôn de Francisco Melivilu H. Ptimer

diputado mapuche.
1927 Promulgaciôn Ley 4.169. Crea tribunal espe-

cial de divisiôn de comunidades indigenas

1930 rr-lzp.i-era fase de recoûocimiento legal de sin-
dicatos camPesinos.

1934 Levantamiento de Ranquil Masacre de los
colonos camPesinos.

1935 Creaciôn de la Liga Nacional de Defensa de
los Campesinos Pobres Ley de Colonizaci6n
y creaciôn de la Caja de Crédito ASrario'
Aprobaciôn de la "Ley Zapata", que extien-
de creôitos a pequeios agricultores.

1937 Creaciôn de la Federaciôn Nacional Agtana.
1938 Cleaciôn del Frent€ Unico Araucano y la

CorPoraciôn Araucana.
Segunda fase de reconocimiento legal a la
constituciôII de sindicatos campesinos.

1939 Creaciôn de la Federaciôn Nacional Campe-
sina.

30

POBLADORES

l8(Xl Primeras medidas estatal€s de tipo higiénico-
habitscional frente a lar movilizaciones
obrerEc.

1905 Protesta por impuesto a la came conocida
como "Scmanr Roja".

1906 Ctetciôn d€ los Consejos de la Habitaciôn
obrcra.

l9l0 Formaciôn de las primelas Ligas de Arrenda-
tados.

1920 C sis del sai i tre y econ6mica en general pro-
duce importante migraciôn hacia Santiago.
Pdme.a fase de la forrnaciôn de "poblacio-
nes cal lampas".

1925 Huelga de Arriendos. Se dicta Ley de Aûen-
damientos que busca l imitar la especulaciôn
originada por la escasez de viviendas. Consti-
tuciôn de Tribunales de la Vivienda.

l933.Creaciôn del Frente Nacional de la Vivienda.
1936 Creaciôn de la Caja de la Habitaciôn Popular.



CAMPESINOS

1940 fglO Suspensiôn administrativa de la constituciôn
legal de sindicatos campesinos.

1941 Disoluciôn de la Liga Nacional de Defensa de
los Campesinos Pobres.

1942 Creaciô[ de la Federaciôn Industrial de Tra-
bajadores Agricolas.

1944 Se crea la Asociaciôn Naciona.l de Agriculto-
res (preculsora del Movimiento Nacional
Campesino),

1947 Promulgaciôn de la Ley 8.811.
1948 Se refuerza la prâctica de formaciôn de sindi-

catos libies. Fundaciôn de la Acciôn Sindicsl
Chilena.

1950 fCSZ Se crea 1a Fedelaciôn Sindical Cdstiana de la
Tiera y la Acciôn Catôlica Rural.

1953 Huelga de Molina, Creaciôn de la Àsociaciôn
Nacional IndiSena.

1960 lCeO Se crea la Uniôn de Campesinos Cristianos.
196l Creaciôn de la Federaciôn Nacional Camoe-

sina e lndfgena.
1962 Pastolal de obispos chilenos: ,,La Iglesia y el

problema del campesinado chileno,,.
1963 Se crea 1a Asociaciôn Nacional de Organiza-

ciones Campesinas (ANOC).
1967 Ley de Reforma Agraria. Ley de Sindicali-

zaciôn Campesina.

POBLADORES

1940 Proceso de industrializaciôn acentûa la mi-
graciôn hacia Santiago, lo que permite hablar
de una segunda fase en la formaciôn de las
poblaciones perif éricas.

l94l C.eaciôn del Fondo de la Construcciôn de la
Habitaciôn Popular.

1943 El Estado reorSaniza la Caja de Crédito de la
Habitaciôn Popular, dândole mayores pode-
res econômicos.

1946 Se inicia ploceso de ocupaciôn de terenos.
Ocupaciôn del Zanjôn de la Aguada.

1953 Creaciôn de la Corporaciôn de Vivienda.
1955 Promulgaciôn Ley D.F.L. 2.
1957 Toma de La Victoria. particiDan mâs de

15.000 personas.

1960 Primeras politicas habitacionales masivas. La
construcçiôn de viviendas se realiza çn terle-
nos periféricos por el meno! costo del suelo.
Los programas de eûadicaciôn, asi como las
tomss -que se orientan a los terenos mâs
baratos y periféricos que implican menor
probabilidad de represiôn policial- explican
el crecimiento de las poblaciones marginales.

1964 Inicio de la pdmera polit ica global de vivien-
da populai.

1965 Creaciôn de la Conse1eria Nacioral de Pro-
mociôn Popular.

1968 Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones
Comunitarias ( I 6.880).
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RESUMEN:

No todo el pueblo es obrero. Al hablar cle movimiento popular se hace referencia a

uù t.ufiaua'*a. amplia que la de los organizados sindicalmente o ligados exclusiva-

..ni. , tu esfera ,le ja pràducciôn. En la tristoria motlerna de Chile los sectores obrc-

ioi ju.grn un rol cential indudable. pero progresir anlcnte iireron d esarro llânc '-, st

àtrr, ,.la,ora, que confluycron a iornlar Io qLt0 :re Llji l i;cr:l col])o "nlovinliento poprr

lar". Se trata, en partictilar. '1e campesirloi 1 p':rbiail ':res r'tnbos sect'rres' en 1os

Àarcos de1 s is iema-t le  dcsarro l lo  econômico ] 'po l i t ico: ldopt l ldo.  quedabar en una

si tuaciôn c le re lat iva erc lus iôn.  Por  un Iado.  se ; r l ln t ier l , :  l l  cs t ! - i ic t t l la  de la t i fundio en

; l ' ; ; ; ; ;  |  1as pol i t icas socia lcs t l ' :1  sector  p i rb l ico r r "  ' i i r  '  ; r  : ' ' i 'e r tur ' r  suf ic ientc para

toda la  poblac iÀn.  Por  ot ta  paf te.  la  a l ianzâ pc ' l i i tL  r t  e : i ; ' icsa Fr i : rJ i l ra lmente a secto ies

n l e r l i , , \  )  o b r c r O : .  J n t . \  q J (  - : r F i p c \ i 1 ' o \  )  | c b l  r ' ^ l ' "

La rcs is tencia cont la  la  dcr l ' , i r - . ic iôn.  se in ic :a r  t l  l i  \  ' r r r r i l ( ' :  l ! ' r ' ' ) \ '  ' l  t r ; r " r  J t  ' ' r

I u e  h a  q u e  J a  e l  p u e b l o  I r l i p L r \ h c  p r i m e r l m e n l e  ' r l i t r i r  : \  '  c ' i ' r r '  '  l ' s  \  f o \ t c r i u r m c r l t Ë

"ontiu'fo, 
propios chilenos. No ôbstante. establecitla una "frontera" con los rnapu-

ches.  la  hacienda pasa a ser  e l  centro de la  v idr  cantpesina Fsta const i tu ia  todo un

sistema social. cuvo centro era Ia figura patcmâlista ] arttl)ritlria tlel patrôn, dueilo dc

lat i fundios i lc  e; tp lotac iôn extensiva l ig ida. r , l lc rca. ius dc e\pÙrtac iô l )  y  co l1 pueblo

c a n r p e s i n o c o n s t i t t l i d c m a y o r i t a r i a m e n t e p o r l o s i n q L i i ) i : l i l : d e s 1 - r r o v i s t o s d c l o s m â s
minimos derechos de organizaciôn y de vida'

E l b a n d o l e r i s m o c s u n a d e l a s p r i r n e r a s l o r m a s . l e r l b e l i Ô t l c o n t r l i a e x p l o t a c l ô n
lat i lundis ta en la  zona del  va l le  centra l .  Poster io fn-rentc \e  . lesar lÔl lar ian luchas con

ntayores nivelcs de organizaciÔn, ligadas a la actirrr'Lad dr' l.r F",lcracjôtr obrcra cle

Chi le  en sus in ic i .s .  E l  centro de estas luchas.  pr , t  t t tuc l ' t .s  ar i r ) r .  \erâ la  s indica l iza-

c iôn campesina,  va le deci r ,  la  apl icac iÔn del  Côdigo del  I rah: i lo  I  la  rca l idad canlpe-

iina. p"ro 1os latifundistas hariàn uso de lodo su poder para que esto no sc llevara a

cabo.  Debido a lo  anter ior ,  mucl tas de las organizaciones 1"  lu ihas campesinas tut ie-

I o n c a r â c t e l i l e g a l ' G r a n c l e s n ) u e s t l a s d e e l l o h a n s i d o : c l ] e r ' l r r t a t n i e n t o a r m a d o c n-ianqult 
t.esistiËnclo el desalojo de los campesinos) en 193'l i ' la huelga de Molina

e n  l y ) J .

Recién en 1907, los campesinos contaron con una ley que pennitiô su sitrdic aliz ac iÔn

sin mayores trabas. Asimismo. se dio inicio a un proceso de Reforma Agraria' dcstina-

Jo , i. 'Àlnot...,n h propieda,J htif,ndista. Durante el pe rio<lo del Gt,bienro Popt'tlar.

"*Uo, 
f.o..ro. se piofundizarian. dando lugar a una amplia movilizaciôn canpesina'

En el siglo XX, sc rompe ei dcsarrollo urbano relativamentc :ouilibrado que habia

mostrado Chile hasta ese momento, para comenzar un proceso de concentraciÔn de

;;;î;; .n suntiugo. Esta se convierte en la ciudad con mayor nûmero de habitan-

ies. Paralelamente, ie aprecia un despoblamiento del campo' el cual ya desde la

década de 1930 representa menos de la mitad de la poblaciôn del pais'

)

-.,

J.



bs habitantês populares de lâ ciudad cnfreltabo ù! pbblEma de dvi.nda. Su p n-
cipal iomâ de rccso stÀb! dadù por cl adiendo de oonvenlild o cités qùe conta-
ban con ouy pocæ côndiciones sânitârias. Como una loma de defensâ, sè fomân
dsde ,II4ls "Liss de Aændatarios L. actuâci6n mà5 inponante cor*po.diô
a la Hùe1sa de anendâlariG de 1925, en l! cual se dej6 de pâsd
ôchô ûes$, cono prtcsl! por e

Otrs fom6 de novilizæid. rclalivr â la viyiêndâ ss conæntrûn en la ocùpacié'n de lâ
tiem uÈana. Hacia côniènzc dê h dé.adâ de 1930 sevsrificauninponanlenovi-
miento de los ocupantes de temnd lolerdos on cont$ dcsu des.lojo. Por otF pane,
anre b inefioæia de las i.iciâtivâs piivâda y ptblcas on tomo a la vivienda, va suÈ
Éendo un tipo de $entânienlo espontânæ, conocido cono pôblaciôn caldpâ, prin'
cipaln.rle en ta década de 1940. Piecismente desde un dsêntâmicnto de cste lipo
(el Zânjôn dE 1â asùâda) surse la toûa ds ierenos que dio oryen r ll poblacibn ll
victona, abrieldo tôdô un cdpô pdâ el desùo11o postErioi dc la noviliz.ciôn p@
blâciond. En efæto. desde la dé.ada de 1960,latono de lerienos se côlventr, ed lâ
plincipll foma de acceb de lôspobEsuôanos a laùvienda. En 19? I se llè96 a èlee
tùar una tona de teft.os diârii

l .

2.

3.

Los pDcsos antedoEsse complnentabrn con politicas filcâles de vivienda pôpuld.
di corô lêyês tendiêntês À mpmr lêgâlûente la o4ânizâci'5n de los poblâdores.

temas para reflexionâr:

iQué razon* puEdEn sxplicar l.lardia y débil inconronci6n de cmp*i.os , pobla.
dores a lr rctivid.d del movimicnto popularl

Dc acuerdo con su expedencia icuâles hû sida l.sÊlacioncs eslablcoidas enire obe
ros, c@p*i.os y pôblador*? iQuélùicio lc nùccen estas lelacionsr

Conenre 1â siguiente âlmNiôn: Una vez rsslâblecidala democncia y la indu{.ia,
dhûiluiÉ el peso de los sectôÉ Doblrclonales y èl cèntrc de l. aciividad socid y pe
lnica vô1ver1. èslaren l. orsanize.ié! sindical .

;Cômo imaginr 1a cônlôndci6n dè un noviniento popul.r quelnvolucrè â obloros,4.



nuestro prôximo ntmero:

EL MOVIITIENTO POPUIÀR Y

LA LUCRA POR LOS CAJ||BIOS

Dûm@io d. Trâb4o b t ho de cirulaidn Privada


