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Es a partit· de la dec.:ida de los setenta que el estudio sobre el 

Estado nac:ional se ha desarrollado c:on mas amplitud y profundidad en 

Amet"ica Latina. Al parec:er, esta re,,..aloracion del tema pue,-de tener 

su origen en el quiebre inst1tuc1onal que se produce en muchos 

paises de la región, en los inicios de esta m1sm~ dec:ada, y que da 

paso a reg1menes dictatoriales que al parecer son un nu~vo intento de 

mantener el caracter de la dominac1on t e .. plotac1on que a la fecha, 

algunos más, otros menos, sentian amenazados. 

El analisis restrospectivo, tanto de los programas pol1t!co-; de las 

diferentes corrientes de p~nsam1enta pr·ogres1sta, as1 ~amo los 

estudios politices, ec:onomicos y sociales-históricos de los cuales 

se derivan muchos de estos programas, demuest1·an por un~ parte, ur. 

importante vacio de estudio y c:onoc1m1ento de las pecul1ar1dades y 

func:ionam1ento del Estado en Amer1ca Latina, y mas aün en el de los 

casos concretos y por otra pa;•te, se deja sentir Ltna falta de un1d~d 

en el análisis del desarrollo econ6m1co y S1.t cor-relato la 

pol1tica. 

encontramos que la mayor1a de las invcst1gac:1ones se 

desarrollaban a partir del marco general de la formac1on del Estado-

nac~ón, tal como se habi~ dado 

capitalismo. 

Europ.:. con el surgimiento dal 

Lo que quedaba meridianamente claro es que, los quiebres 

institucionales y la implanti?c1on del autoritarismo, o como se le 

quiera llamar, en 1nuchos lugares de la re91on, sorprend10 en ,;\\gunos 



c:asos a teóric:as, académicas y politices en general. En consecuencia 

pensamos que esta revaloración surgiría del hecho de que a nivel 

teórico-histórico en casos concretos, era poca lo que se habia 

estudiado del tema. 

En el caso especifico de Chile nos encontramos con las mismas y otras 

mas graves insuficiencias, la historiograf1a y las investigaciones 

sociales en general, en su mayor parte, obedecen al relato 

descript i'.·o de la formacion social chilena. En otros c~sos, se 

describen o analizan los hechos domésticos de grupos o personalidades 

de las clases dominantes, aisladas completamente del acontecer 

histórico y el entorno social, 

En el caso de los historiadores e investigadores más progresistas y 

en otros con una visión materialista del desarrollo histórico, 

encontramos que muchos de ellos se ubican partiendo del marco 

general del Estado-nación europeo y muy débiles al vincular los 

análisis del desarrollo y de la politica, como apuntábamos 

anter1or·mente. 

Mucho se ha dicho y escrito sobre las causas que originaron el Golpe 

de Esteido er1 Chil~ el añ'o 1973. Se han manifestado diferentes tesis 

tanto eco~omi=~s como políticas, por ejemplo: que hubo grandes 

errores en la conducción economica, ausencia de una política de 

~·l!.an.:as adect.1a.da al momento 1 la no creil.cion de un ooder dual al 

Ciparato armado, intervencion del imperialismo, las transnacionales y 

las ~gencias de espionaje, etc., etc. A partir de estas y muchas 

otras consideraciones, las opiniones se han dividido en dos grandes 

corrientes: para unos el Golpe de Estado no es más que una 



rearticulacion de ld dominac10n, puesta en crisis por la lucha de 

clases y las acciones del gobierno popular, y el cual por muchas 

deficiencias, como las arriba anotadas, no lo supo contener. En 

consecuencia, el Estado actual es el mismo de antes, solo con algunas 

modif icac1ones, para los otros en cambio, la misma ascensión a uno de 

los aparatos de Estado, el Gobierno de los representantes del 

movimiento popular con una perspectiva democ,..ática y socialista, 

implicaba un agotamiento del Estado-nacional 1 ibera! burgués, y el 

agotamiento de todas las.posibilidades Jur1d1co-inst1tu:ional~s de~ 

proyecto de dominaciOn que se habian dado en la construcc10n del 

Estado moderno en Chile. 

Por lo tanto, más allá de las debi i idades y ert"'ores del gobierno 

popular, el bloque dominante conciente de este agotamiento 

desarrollaria una nueva formaciOn estatal, jurtdic~ y polltica que le 

permitiera seguir con la domina.cien y aniquilara. por otra parte, la~ 

aspiraciones de la~ clases populares que el modelo y estructura 

anterior permitía¡ de esta forma, 

modelo estatal. 

nos enc~ntrar1amos ante un nuevo 

En un primer intento este trabajo estaba programado para hacer una 

investi9aciOn sobre la problemática anter1or~ente señalada, o sea, 

analizar los cambios, existentes o no, despues del golpe de Estado de 

1973. Sin embargo, al comenzar la investi9ac10n 1 nos encentra.mes ccn 

múltiples insuficiencias; primero e::1st1an mL1:-· pocos trabaJos que nos 

permitiera hacer un esbozo del origen, 1unc:1onam1ento, articulación y 

estructLir.:i de lo que hablé<. ;;;ido el Estaco en Chile hasta 1973 como 

un~ sociedad histor1camente determinada; una segunda 1nsut1cienc:ia, 

l1gada estrechamente a la primera, era la imposibilidad de r~~urr:·· ~ 



fuentes originales para anali=ar las 

op.eradas después de esa mism.o. 1ec:ha. 

posibles transformaciones 

Ante estas insufic1enc1as, el mismo desarrol lc:. del 'trabajo, nos fue 

mostrando la necesidad de dar un 9iro al proyecto, de analizar los 

cambios operados después de 1973, en el Estado chileno a encontrar, a 

:a lu: de algunas nuevas aportaciones teoricas, elementos que dieran 

mejor cuenta, del origen, formación, componentes y articulación del 

Estado moderno en Chile¡ cuáles son !~s clases oue concurren a su 

formación y e·n qué graoo; cómo se da la articulación entre los 

c:lmponentes del bloque en el poder, y de éste con el resto de las 

clases y fracciones de clases presentes en la sociedad chilena. 

Necesidad tanto o m~s apremiante puesto que, a nuestro parecer, es 

donde más existen vac1os en los análisis e historiografia chilena. 

No desconocemos que ya en la última década se han desarrollado una 

variedad importante de trabajos sobre el tema, tampoco pretendemos, 

n1 mucha menos, que éste sea un trabajo único ni novedoso, sólo 

aspiramos que sea un pequeño aporte en la discusión. 

En esta perspectiva en el presente trabajo, para lograr los objetivos 

arriba señalados, nos planteamos algunas de las siguientes hipótesis: 

- el Estado nacional moderno en Chile surge como necesidad del 

desarr-::11~ ~e capitalismo a nivel mundial, dependiente de éste y 

estrechamente ligado a él, lo que le da caractertsticas particulares 

y marca la diferencia con la formación de los Estados-nación 

europeos, los cuales surgen par el desarrollo de sus propias fuerzas 

product::.vas y el consecuente crecimiento del mercado que cohesionei en 

L1n espao::io determinada elementos naciona!es para su desenvolvimiento; 



- que el Estado-nacion en Chile, surge casi un siglo después 

de le. inde;:;endencia de la Cor~on.:o Española, ya que se1· i a en est.:'I 

epoca cuando se dan algunas de las caracter1stlca~ que nos 

permiten hablar de él, como son: cierta cohesiOn territorial 

humana, surgimiento de clases sociales propias 7 fundamentales para 

: 1 .. -._. c,~,es 

sociales de producción que de este se derivan. Caracter1sticas que 

no se dan en '::!l Est.;;.do que se const.ib ... 1¡e despue~ de le-. colon1.:-., pues 

éste es derivado de es.3 y tanto en sus modos de pr·odL1cc ion c:omi:. las 

relaciones sociales, que de 

precapitalista; 

este derivan tienen un car~c: '""er 

- que la burguesía surge de una oliyar~L1la heredera del poder 

colonial y como producto de la 11ga::ón con el capitalismo mLmdtc?l que 

se da a través de las exportaciones de productos primarios y st.• 

fuerte expansión, y no como 1..1na clase que surge por las ne.:esidades 

del desarrollo de las propias fuer::as productivas locales. 

El camino metodológico que hemo.,;. intentado •ec;uir. ha sido el de 

buscar el origen y desarrollo de C'-da uno de los elementos leconomla, 

pal1tica ,1 sociedad) que van c:onstit1..1yendo el obJeto de e-stud10. 

observamos un desenvolvimiento histor1t:o y cuando creemos qu estos 

elementos se conJ1..19an y producen un momento diferente, hacemos ur 

corte e intentamos analizar este momento. Sin embargo, aunque este 

es el principal camino metodol091co seguido, ~emes resaltado algunas 

figuras individuales en el desat~r"ollo de los acontecimientos. Cat.1nque 

creemos que ~o son los personaJes los que los 

acontecimientos, pues éstos son producto de mültiples factores. en 
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los cuales el factor humano colectivo juega uno de los principales 

roles>, porque consideramos que su papel es de mucha importancia, hay 

hechos inclu&o, que se dan de t.a.l o cual manera, porque una. 

personalidad actuO en un sentido u otro. Esto tambiém se da en el 

caso especifico de Chile, pues la época que nos ocupa y las 

~~racterísticas constitutivas de la formación soci~l chilena, e~ que 

e}:ist1an grupos, fracciones o clases Cy menos estructuras en las que 

operar> que tuvieran una voluntad y una visión de los espacios 

pol1ticos-ec.~nom1ccs y su proyección 

s:iberanos o dependientes del quehacer. 

el tiempo, ya fueran 

El presente trabajo consta de la introducción, cinco capitules y las 

conclusiones finales, cuya s1ntesis es la siguiente: 

En el primer capitulo anotamos las principales causas que dan origen 

a la transformación de un sistema de producción poscolonial al 

sistema de produccion capitalista, después exponemos los conceptos 

de Estado, que a nuestro parecer son las matrices del mar~ismo 

clásico sobre el tema y de la cual se han derivado una serie de 

escuelas y tendencids 1 las cuales conscientemente no las analizamos, 

tanto porque no es el objetivo del trabajo, como porque esta matri2 y 

su complementt3.ción posterior tocan los puntos principales que eran 

necesarios para este trabajo y esta interpretación. En los 

siguientes incisos abordamos las condiciones especificas que se 

requ1r1eron en la formación del Estado nacional general y 

especificamente como se d1ó en Europa y las peculiaridades que el 

Estado-nación tiene y adquiere en la periferia y sus diferenc.ias con 

el. Al final y recogiendo ambas peculiaridades, intentamos esbozar 



algLmas hipotes::.s de los orlgenes y formación del Estado na;ctonal 

""· moderno en Ch 1 le. 

En el segundo capitulo se muestra el or19en y desarrollo de lo que 

fueron a nuestro parecer, las bases econom1cas, pol 1tlCQS · .• sociales 

de le que sera el E=tado moderno en Ch1l~. y que concluye con ld 

derrota pollt~co m1l1tc.r ae- la fra:.c.on ;;,l¡9arqu1c.eo. mas ;ir·09r·es1steo > 

un sector de la naciente burguesla, representadas en el Gobierno del 

Presidente José ManL1el Bc.lmaceda. 

El tercer capltulo lo subdiv1d1mos en tres momentos historicos, pues 

as1 se podian ver con mayor' nitide;: i::Omo el desarrollo de la ecanoml¿. 

va definiendo las clases sociales, p1·ef 19ura las r·elac1ones entre l~~ 

sectores dominantes y de éstos con el cap1 tal ismo e):tranJero. 

Asimismo, a traves Pe estos tres momentos mostramos como las 

relaciones po11ttcas entre parlamentarismo y pres1denciali~mo entr~r 

cada vez más en fuertes contradicc:1ones, que unidos a 1.:. s1•. 1.1ac.O:, 

politic:o-ec:onomica 1nternac1onal desembocan en la pramul~,:.cior, de ur.a 

nueva Constitucivn, que d1ere1 cuenta de los cambios ooe~·aoc:;; ae=:t~ 

fines del siglo XIX en la formacion soc:1al chilena. A su ve:.: se ücu· 

los 1nd1c1os de lo d1flcil que ser·~ la implementac:1on de e~ta nue.a 

instituc:ianal1dad debido a la debilidad de las cla~es sociales, pL·es 

será con el apoyo del ejerc1 to que se legra ¡::womLllgar-. 

En el cuarto capitulo, tr·atamos de mostrar c~mo e~te :r·oyec:to es 

puesto en marcha y que a f~lta de clas~s s~cia ea que ~e r ic;e··~r 

cargo de e!, :en los rr.lllt.;.1·es c:o:; el coror1el Carlos Ibar.e:: a le; 

deb:l1dad de las :tases, este par·a lograr su cometido, gobten;a en 

+ 



distintos momentos con distintas fracciones, y en la mayo1·1a de &u 

~ periodo por sobre esa misma Constituc10n que s;e suponía recog1a las 

necesidades del Estado moderno y que pretendia implementarla a fondo, 

y,;i. que sus medidas eccnomicas e institucionales. asi lo demuestran. 

El ~u1nto capitulo lo hemos d1vid1do an dos partes, pues creemos que 

son los momentos criticas en la consolidación o fracaso del proyecto. 

En la ~rimer,;i. pa1·te. se muestra cómo la debilidad del bloaue 

c.~m1nante ~egu1a ;nante!niendose casi igual que desde pr-1nc1pios de 

s¡glo, sin embargo, las clases subalternas hablan logrado en todo 

est& periodo un importante crecimiento, que pone por primera vez en 

:iel19~·0 le- i1nplementacion definiti·.;a del proyecto. En 1 a segunda 

parte, ¡ después de pasado el período de convulsiones, asistimos a la 

implementac1on definitiva del proyecto tanto en lo que se refiere a 

l~ cuestión constitucional, polttica y jurid1ca coma, y lo m~s 

impot·tante, el inc;weso y aceptai::iOn en el Estado de las clases 

SL·t.al te1·n~s, c:o., le cual queda definitivamente constituldo el Estado 

nacional moderno en Ch1 le. 
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En cao;:;1 toda la lectura h1s'.:"ó··1ca .je !a cor.formac1or-. del Estad:> 

moderno, nos encontramos con apreciaciones bastar,tE afines respecto a 

las ~ausas que lo or1g1naro~. 

ver con las necesidades pol1ticas y económicas que surgen del 

Medioevo. 

Una economla localista, la falta de comunicac1ones 1 Ltna l'Tlot·a~ soc1~! 

absolutamente teológica, un sistema jur1dico de priv1leg1·.:is, ='te., 

son entre otras cosas las causas que ':.e contr·cponen con el ~uert.'! 

11 desarrollo de las fuerzAs productivas'' der t ·.1adas de 

situaciones crEadas a t1nales de la Edad Media. Entre ~stas 

encontt·amos el desc:ubr1m1ento de nuevas 1 ique;:.;;s ma:: al;.;. -:JE :Qs 

mares <la navegación por Afr1ca, el descubr1m1ento de Amer1;:al, ~11e- ~ 

la ve: expanden el mercado de manera ~1gn1f1cat1v~, el de~a1·r·ollo ae 

las finan:as 1nterna.c1an.;1l2s, una. revoluc1on e--. los Ttet.:Jdc.s -1~-! 

cultivo, etc., etc., que unido a una t•e1orma re:;g1osa :va en germenes 

(qL•e no sera otra --:osa que la 12.:pr¿~1on fi.oso·1cci-1deolc.r,,1c¿; :::lf: e;>s

contrad1ccion) nos dan cuenta de las pr1nc1p~le5 causas aue 01·¡91nan 

la necesidad de un nuevo ordenam1ento pol.tbco-econom1co-soci.:il. En 

slntes1s, se pu2de dec:1r que el desarrollo de1 c:omerc10 y l.:. 

acumulación de riquezas son los dos aspectos m.'."ts importantes que s~~ 

encontraron impedidos en su desenvolvimiento, tanto por la d1v1sion 

polit1ca de la :.oc:1edad 1euda1 como por su estruc:tL•ra or9.:in11:¿., ::is1 

como la sobrepos1c1on que tenla lo rel191oso sobre lo pol;,t1co. or· 



el contrario, lo que necesitaba para un mayor des~r1·0Ilo era la 

constituc:iOn de un Estado fuer"te y centr~al izado para lograr con esto 

una base fuerte y de esta manera poder desafiar la intervenc:ion de la 

Iglesia y la debilidad y fragmentación del feudo, asimismo, 

necesitaba contar· con un marco Jurldico-pol1tico normativo qL'e se 

fundamentara en la igualdad y la libertad. 

A diferencia de las formas de dominaciOn y control de la etapa 

.:interior, en que el individuo estaba atado al señor feudal, y por lo 

tan:o sin pc~ibil1dades de movimientos <pues implicaba una sujecion 

directa y absoluta> en esta nueva fot"ma, por el contrat"io, se 

necesitaba la libet"t.sd de la fuer=a de trabaj':l, la cual deberia ser 

at"ranc:aoa ~en Ltna nL1eva "c:onc:epc:1ón del hombre" y regularla a partir 

de un marco pollt1co-jurfdico. En definitiva, libertad para la 

concurrencia al mercado de la fuerza de trabajo e igualdad Jur~dic:a 

para poder reali=arlo y ser aceptado. 

!l_,__bQE_CDrlCEPTOS DEL ESTADO. 

En la teorta man:ista del Estado, nos encontramos con una variada 

~ama de ir.tercretaciones, en algunos casos contrapuestas entre s1 y 

en otros ~en alguna continuidad y complemento con respecto a los 

cldsicos. Serla muy largo.reseñar aqul, y en detalle, cada una de 

las tendencias o vertientes, y es bueno señalar de inmediato que no 

es el objetivo de este trabajo entrar en la rica polémica en que se 

halla la teoría del Estado, solo nos limitaremos a reseñar y 

mencionar lo que a nuestro juicio y parecer son las mas importantes 

para los efectos de este trabajo. 



·- Las principales de est~s tendencias se derivan de los escritos de 

Engels J' Len1n, donde se sostiene que el Estado es un ente compuesto 

por instancias e instituciones esencialmente represivas y donde se 

man1f1est~ directamente el poder o dominio de una clase sobre otra u 

otras~ Según Len1n, citando profusamente a Engels, plantea que el 

surgimiento del Estado tiene lugar en un momento determinado del 

desarrollo 50cial, momento que se da cuando la sociedad se divide er· 

clases sociales totalmente antagónicas i pcr t~nto: 

"El Estado es el producto y la manifestac1on del caracter· 
irreconciliable de las contradicciones de clases". ~1) 

Y, que según Marx, continua este autor, el Este.do es un Or';fanc oe 

dom1naciOn de clase, un órgano de opres1on 1 que a traves de iJn 

"orden" legaliza y a11anza esta opresión. Asimismo, nos remite una 

lectura de Engels donde este nos dice que la or9an1::ac1on de: 

"este poder público especial (hablando de los destacamentos 
especiales de las Fuerzas Armadas> hacese necesario porque des::::e la 
división de la sociedad en clases, es ya imposible una organ1:acion 
armada espontanea de la poblacion". C:?> 

y porque es imposible, según Lenin: 

''porque la sociedad c1v1li:ada se halla d1~id1d~ en clases enemigas 
y además irreconc1liablemente enemi9.as, cuyo armamento "espont,;neo" 
conduciría a la lucha armada entre ellas". e::> 

De aqul algunos autores desprenden, que por su or1~en, el Estado no 

es un ente 1lex1ble 1 n¡ articulador de n1 ... eles n1 de las '=lases. sino 

algo rlgido puesto al servicio e::clus1vo de la dom1nac16n de ~lase. 

Esto lleva ~ otros caminos deterministas, pues s1 el Estado sOlo se 

sirve de la fuer::a flsica para crear cond1c1ones pollt1ca~ adecuad~s 

para la dom1nacion, se le da una prepGnderan.:1~ exagerada le· 
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econOmico (base> sobre lo politice <superestructura>, por tanto no 

solo quedaria este determinado por lo económico, sino tamb1en serla 

un ente manipulable desconociendo toda material1dad propia y 

desconociendo grados de autonomía polltica, o sea un reducción del 

poder del Estado al poder de una clase que lo maneja a su antoJo. 

Otros autores al hacer la critica a esas concepciones han enriquecido 

los análisis, ast tenemos que R. Miliband señala algunas causas que 

han llevado a estas concepciones como, el que la mayoria de los 

clásicos del pensamiento marxista hayan escrito de política a partir 

de episodios históricos concretos y en circunstancias especificas, "a 

que los escritos disponibles no dicen nada dicen cosas muy 

superficiales" respecto a los grandes temas politices o de teoría 

politica, el dominio del estalinismo en el marxismo, por anotar sólo 

algunas Cél.Ltsas, ha hecho que los marxistas por una parte, hayan sido 

muy Ltnilaterales en cuanto al estudio de la teor1a política y por 

otra parte, han c.:.ido en el determinismo a causa de esta 

un1lateralidod. 

Este error es el haber tomado de Marx, Engels y Lenin mecánicamente 

las relaciones base-superestructura, es lo oue los ha llevado a un 

determir.1smo de lo econOmico Cbase) sobre la superestructura, 

cuestión esta, que a su vez los condujo a: 

·· ... t~~~s~ormar .& pol:~::s en una acti~idad muy determinada / 
c::indicionada, tan deter·minada y condicionada que da a lo pol 1 tico un 
carácter cas1 derivativo, subsidiario y epifenomenal'' y lo que es 
peor aó.n ".priva a la pol1tica de toda autonom1a sustancial", pero 
todo esto parece que va más all~, pues este determinismo le asigna 
una importancia exagerada a la esfera económica en la conf i9ur.:iciOn 
de las t"elac1one= sociales y polit1cas, llevando a una subest1macion 
de la importancia de la superestructura que en tiempos y espacios 
determinados contiene rC1s9os / caracter1st1cas mu,.- peculiot·es 
Chistoria, cultura, ideologia, etc. J a.tomar en cuenta cara su 



transformacion, e incluso para los problemas que deberian 
enfrenta1·se en el campo teórico respecto a las revolucionas y a los 
Estados comunistas actuales. C4> 

Dentro de esta linea, ya sea en la ampliación de comPlementaciOn de 

la teoria marxista clásica, :;,e puede mencionar a L. Althus!ler, al 

agregar y dividir entr"e: 

"apar"atos de Estado propiamente tales, que tendr1an un cardcter 
c::.enc1.:.lmer.t<=- re-pres~ • .:;, J t;;ridrl<'."•n ...... r,.;. relo.c1or, ,j11·ei.:t~ ·..:l ~ocer, 

y los aparatos ideológicos del Estado, que si bien, cumplen también 
su papal de dominación, lo cumplen de manera principal con un 
carácter ideológico Cno dejando de ser secundariamente represivos> y 
donde su vinculac1on con el poder, al contrario, en l..;. mayor1a de Jos 
casos es de manera indirecta o ''relativamente autonoma''• (5• 

En sintesis, este autor nos introduce el concepto de autonom1a 

relativa del Estado. 

A nueGtro parecer, otro de los autores que marca un hito importante 

en el desarrollo de esta teoria es N. Poulant%as, quien al partir de 

una matriz althusseriana aporta y descubre al debate nuevas 

caracter1sticas y 1uncicnamiento y operatividad del Estado. 

Parte este autor cor desentrañar las dos posiciones a las cuales han 

conducido las lecturas del marxismo que hemos mencionado 

anteriormente. La primera seria aquel la en la C\.ial el Estado es 

reducido a una dominación polttica por parte de una clase, la cual lo 

ha formado a su conveniencia y lo manipula a su voluntad, cayendo en 

una concepción instrumentalista de él, puesto que esta forma de 

abordarlo conduc:e a considerarlo como e>cpres1on de una dictadura de 

clases. Y, ante eso se pregunta: 

"(.Por qué la burguesta ha recurrido generalmente, para los fines de 
dominación, a este Estado nacional popular. a este Estado 
representativo moderno con sus instituciones propias, y no a otro··. 
porque no es evidente, ni mucho menos, que la bur•gues1a hubiese 
podido producir el Estado de arr1ba abajo y a su conveniencia. h~brt~ 
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escogido este Estado. Si este Estado le ha procurado, y sigue 
prccur~ndcle, mucho provecho, la burguesia esta leJOS de felicitarse 
siqmpre tanto hoy como en el pasado". <b> 

Afirmando el autor que no se trata de negar que el Estado tenga L•na 

naturaleza de clase, pero que es distinta en su manifestación y sin 

esa preponderancia. Una se9una pos1cion que el autor intenta 

desentrañar es la que ve al Estado con una doble naturaleza~ en la 

primera se daria una reducción de las relaciones de producción, sólo 

a las fuerzas productivas, naturaleza que estarta de algún modo al 

margen de las clases y sus luchas, o sea: 

"se trata de la famosa estructur"a económica en la que estar1an 
ausente las clases y sus luchas'1

; <7> 

en la segunda naturaleza existiria un núcleo en relación con las 

clases y sus luchas que se añadiria al primero, el cual vendria a 

contaminarlo y a desviarle de sus funciones, de esto se derivarían 

una serie de caracterizaciones esquemáticas del Estado. Sin embargo, 

a pesar de la aparente diferencia entre estas dos concepciones, 

confluyen una visión del Estado y su relación con las clases 

sociales, como una 1~e1ación desde fuera del Estado y no como una 

relación dada desde dentro de ambos componentes: 

"Lo mismo en la concepción de Estado como cosa que en la del Estado 
como sujeto, es decir, en las concepciones del Estado como entidad 
intrtnseca, la relación Estado-clases sociales y, en particular, 
Estado-clases y fracciones dominantes es captada como relacione; de 
exterioridad. O bien las clases dominantes someten al Estado <cosa> 
por un juego de influencias y de grupo d& presión, o bien al Estado 
(sujeto> somete a las cla!les dominantes. En esta relación de 
e.:terioridad, Estados y clases dominantes son consideradas s1empre 
como entidades intrinsecas confrontadas entre s1, l~ una frente a la 
otra, de la que una tendr1a todo el poder que a la otra le faltara, 
según una concepción tradicional del poder como una cant1dad dada en 
una sociedad: la concepción del poder suma cero. O bien la clase 
dominante absorbe el Estado, vaciándolo de su poder propio <el 
Estado-cosa). O bien el Estado pone resistencia a la clase dominante 
y le ret1ra el poder en su prop10 beneficio '21 Estado-sujeto> y 
árbitro de las clases soc1ales''. <B> 
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Como podemos aprec1ar 1 estas visiones del Estado " el poder son las 

que llevarian d hacer las análisis equivocados, para lo cual nos 

proponemos una serie de conceptos y caracteristicas para hacer el 

analisis más exacto. 

reducirse a la sola dominación polttica, y tampoco serta producido de 

arriba abajo, n1 utili=ado a su antoJo por los clases dominantes. 

Este arma=ón J materialidad propia del Estado, hay que ouscarla er 

las relaciones de producción y en la división social del trabaJo, 

pero no como una estructura pur.:imente económica donde esten ausentes 

las clases y más especificamente las luchas entre la& clases, sino 

entendiendo el modo de producción como el que le asigna las 

instancias económicas, politicas e ideológicas sus espacios y 

fronteras, ''delimita su campo'' y ''define sus respectivos elementos'' / 

lo más importante; la relación y articulación entre estas instancias. 

Ahora bien, si son las relaciones de prcducciOn las qL•e determinan el 

campo del Estado; este también tendrta un papel propio er. lC\ 

constitución de estas relaciones y que seria la primera relacion del 

Estado con las clases sociales. Seria en esta relacion donde habrta 

que buscar el funcionamiento real del Estado. 

En sintes1s 1 para este autor, el Estado no es un u.strumento, porque 

la dominación politica esta inserta en la mater1al1dad misma de los 

aparatos estatales, y no es una superestructura absolutamente 

autónoma porque el ente estatal es parte del proceso de reproducc1on 

de las relaciones de pr·oducc16n, por eso el Estado -.. endria siendo una 



relación de fuer%a entre las clases, "o mejor dicho, una condensaciOn 

de.dicha relaciOn de fuer:::a". 

C. EL ESTADO NACIONAL. 

En las primeras páginas de este capitulo, indicabamos algunas de las 

causas que hicieran posible la formación del Estado moderno. Aquí 

trataremos de mostrar algunas de las condiciones especificas que 

requiere para constituirse este Estado y alguno~ funcionamientos, 

tambien espec1f1cos de el. 

El concepto de nación, si bien es cierta que es anterior a la 

concepción moderna que se tiene de ella, se fue forjando sobre dos 

p¡lares fundamentales; el lin9u1stico y el cultural, elementos 

aso=iados y que se reforzaban fuertemente entre si, sin embargo, 

estos dos elementos no son suficientes para hablar de nación 

propiamente tal, como lo conocemos hoy día. 

La mayoría de los autores tienden a coincidir que el concepto de 

Estado moderno está estrechamente ligado al concepto de nación, pues 

a los dos elementos mencionados anteriormente, <cultura y lengua) es 

el c:omercio y la industria los que les cohesiona esta "nacían" y les 

da una base territorial, de ah1 que tampoco se puede hablar de naciOn 

en periodos anteriores al surgimiento del modo de producciOn 

~ap1talista, es aqu1 donde enc:ontramow la esoecificidad del Estado 

nacional. 

Se entiende a su 1Q=, que esta cohesiOn para ser tal y se realice, 

responde a un momento muy especial del desarrollo social en que se 

van combinando los antiguos elementos 1deol6gicos de lo nacional y la 



m.1e,.,a. t·eal 1da.d mater tal, para c:cnst1 tu1,.. un.i nueva forma de comunid•d 

asociada a formas dist1nta5 en lo ec:onOmico, lo politice y lo social, 

la que caracteri:::ara a esta nueva comunidad, entonce&, sera la 

formac1on de las clases, su naturale:a, relAc1ones, 

articulaciones y la re1dc1on de fuerzas entre ellas, como as1m1smo, 

la identificac10n de una cla!ie di,~19erite, c:lase: 

"••• que se encuentra obligada a orgianizarse en un plano universal. 
La universalidad de la burguesia adquiere una forma nacional par~ 
dar históricamente a sus intereses una forma general. Es aqu1 donde 
apat"ece el Estado como, e~:presicn pol1t.ic.:. de esa gerieral1dad y, -:ar. 
ello, l~ reft:!renc1a d1aléct1ca de la n-"!c1~r. y del E.:>taac como un<· 
realidad burguesa''. <9J 

Realidad burguesa, sin vmb~r90, que no es producto de l~ fuer=a en 

sw genesis al intei--ior'" de su prcp1a fcrmac1on so-:1al 1 'la fuer::a es 

aplicada al antiguo sistema>, y por tanto no se trat~ de l~ 

determinat:10n de una clase sabre otra, &100 1 l.:.s relaciones Que se 

establecen entre las cluses para la det.erm1nac1ón nacional. 

Se pueden ser:la.lar una set"1e m~s larg• de .:ond1c1ones que r"equ1ere la 

tormacion del Estado nacional, Creemos que hemos señalado las m~= 

importantes en lo que concierne a este trabaJo y tas que provocan 

menos desacuerdos en el debate de este problema, que como señal~bamos 

anteriormente, no es nuestra intenc10n\ n1 el objet1vo de este 

trabajo. 

En el anal1sis y el estud10 de las pr1nc1pales funciones lo 

actividades> del Estado, las apreciaciones no parecen est.a.r mu:,' 

separadas unas de otras, aunque ex1sten d1screpanc1as entre quLenes 

hacen La distincion entre las ccnd1c1ones exts-rnas de producc:1on i:::;t.1e-

surgen diret:tCtmen:e .;Jet modo de oroducc1on capi'tal1;:;,t,;;. y aquellas 



funciones que surgen del desarrollo de las fuer:as p1~oduct1vas y de 

las· contradicciones del proceso de acumulación. Si bieri entendemos 

que la función pt~1ncipal del Estado es la producc1on y reproducción 

del sistema capitalista, adoptamos la subdivision que ce estas 

fu~c1ones reall~& Alvater: 

"l. suministro de condiciones materiales de produc:ciOn 
~nfr·aestructura>; 

2. establecimiento y garant1a de un ordenamiento jurídico en la 
sociedad capitalista; 
3. regulam1ento del conflicto entre trabajo asalariado y capital y, 
en caso de necesidad, represión política de la clase 
trabajadora( .•. 1; 
4. garant1a de la e~istencia y de la ewpansión del capital nacional 
en su conjunto en el mercado mundial capitalista". (10) 

D. EL ESTADO NACIONAL EN LA PERIFERIA. 

Como señalábamos anteriormente, el origen del Estado nacional y 

principalmente en Europa Occidental, contiene una serie de 

ca1'ac teri st icas que le son propias, sin embargo, estas mismas 

caracteristicas no se dan en los Estados periféricos, dándose otras 

que le son propias a estos últimos. Aqui intentaremos, sin orden de 

importancia, señalar algunas de ellas: 

Decíamos que existia una correspondencia entre Estado y nacion en sus 

or19enes, pero que a la nación, o mejor dicho a los elementos 

nacionales, les daba su cohesión el mercado <comercie e industria> en 

una terr1torialidad determinadas, pues esta será la base de su 

economía y la delimitación de su mercado, es a la vez su espacio para 

el desarrollo de las fuerzas productivas que le da caracteristicas 

peculiares a cada Estado-nación, espacio, que cuando fue necesario, 

fue arrebatado por la fuerza, sin olvidarnos que los gérmenes de este 

Estado se encuentran en ciudades y zonas manufactureras desde donde 

se expanden. De aqu1 podría surgir una de las grandes diferencias, 
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pues si en el Estado nacional europeo es requisito principal para su 

fundamentacion ya que es la base de su econom1a (elemento 

cohesionador), por el contrario, en la per1fer1a y especif1camente en 

casi toda America Latina los espacios territoriales son una ht::renc1a 

colonial y tan vastas, que como apunta Torres Rivas "superior en 

tamaño a las e}:pectativas/pcsibilidades del poder, ya no es el 

mercado el que va colocándole los limites a estos Estado;-nacionales, 

es la fragmentación colonial cuyas fronteras, muchas '1eces no estaban 

delimitadas 1nclL~So por elementos nacionales, >' qur:- atravesaban 

entidades históricamente muy dispares en otros casos las 

delimitaciones separaban cqnjuntos de orígenes iguales, en todos los 

casos este Estado-nación empieza a forma1·se con un espacio 

territorial superior a las necesidades del mercado y por cor.siguiente 

superior a la voluntad expansiva de sus clases dominantes". Lo que 

traerá una segunda gran diferencia. Que siendo en los Estado:=.-nación 

los elementos nacionales ya presentes los que permiten la e~:oansión 

y la cohesión en base a la territorialidad, en la periferia, aunque 

si bien es cierto que ~lgunos elementos nacionales coma el lengu~Je J 

religión <y en algunos el mestizaje) ayuda a la idea de una comunidad 

de pertenencia y en este sentido da respaldo al Estado en gestac:1on, 

como apunta Torres Rivas: 

" ... pero es el ejercicio del poder estatal y su con;;olldi'Cion lo Que 
re'fuer::a identificaciones colecti·~·as, las integra a la m:\nera 
oligarquica ,, contribuye a establecer las o.:..~:s materiales de est.;ri 
'forma de solidaridad transclasista". <11> 

Bases materiales que en alguno;; casos son ml.ty ooster~ores a lc-s 

Estados-naciones que surgen con la independenc la. 



Estas diferencias que son las que le van dando sus propias 

caracteristicas a la formación de los Estados en la periferia, 

parecieran conducir de modo casi inevitable a una tercera diferencia, 

que es la que al parecer les da la peculiaridad constitutiva a las 

formaciones sociales periféricas y de la cual, a su vez, se derivan 

otra serie de distinciones con las formaciones europeasª La 

expansion del mercado capitalista durante el siglo XIX requirió de 

Estados nac ionill les, pero que a la inversa de los eut'opeos, aqui eran 

necesarios para acrecentar los mercados, la necesidad de recursos 

naturales y la eKpansión de sus propias fuerzas productivas. Alli 

donde se eri9e el Estado-nación soberano como e~presión politica de 

la concurrencia de capitales locales formalmente libres e iguales, en 

un conte:~to reproductivo cohesionado en el espacio nocional y 

encabe=ado por una clase social; la burguesia, acá en la periferia: 

"El espacie. económico nacional no constituye un 
reproductivo integrado mientras el conjunto socioeconomico, 
sirve de fundamente reproductivo, no se adapta a los 
estatales"; <12> 

contexto 
que se 
limites 

y asi como estos Estados nacionales surgen como necesidad de la 

transformación del capitalismo en sistema mundial, por tanto de una 

eccnomia internacional que los determina <crecimiento del mercado, 

re.:.ursos naturales>, les da a estos Estados periféricos esa 

pi:culiaridad constitutiva de ser Estados dependientes 

estructuralmente, y por tanto, as1 como para los europeos es el 

rr.ercC\dO lo que determina la constitucion del Estado y de las clases 

=aciales y su relación y articulación entre s1, i:sta condicion de 

de;::;endenc ia:, ser· a la que determine el desarrollo y f1..1nc.ionamiento del 

Estado, y las relaciones y articulaciones que adqLueren las clases 



soc1ales en la per1fer1a, no haciendo necesario, por esta misma 

caracter1st1ca, que sea la cla•e bu1·9uesa la que d1r1ja la formación 

de los Estados nacicnales en la per1fer1a, pues no hay n1ng1 . .in mercado 

al que "concurrir libremente" como 19uales. Sin embarGO y como 

apur.ta 7or1·es Rivas, el hecho nacional no se produce sin una =lose 

dominante, que en el caso de América Latina fue desempeñada por lo 

llamada oligarqu1a, que en diferentes lugares estuvo compuesta por 

"comerciantes, intermediarios, olantadores de cultivos para la. 

expo1·tacion, propi~tar1os de minas y tierras hasta una e11Tr 

ilustrada''. Pa1·a concluir con otra gran caracter1stica: 

"Pero para todos ellos. la primera experiencia r~ACIOt~AL no fue el 
mercado, sino la pol1tica". <13J 

En sintes1s, podr1amos resumir las siguientes caracter1sticas de los 

Estados nacionales en la periferia: 

A. El espacio no estA delimitado por los elementos nacionales, que 

cohesionan el mercado, se recibe, se hereda, inclusCi separand~ 

elementos iguales o Juntando elementos diferentes de acuerdo a l~ 

herencia colonial. 

B. Que no son los elementos nacionales los que ayudan a la ide~ 

nacional para la conformación del Estado, es éste el que va 

conformando y uniendo ante una idea de lo nacional. 

C. Su creación en ultima instancia no obedece al desarrollo de sus 

fuer=as productivas tmercado> sino al desarrollo del capitalismo a 

nivel mundial que requiere una e~pansion, por tanto de su soberan1a y 

economia está subordinadas e< este. 
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D. Por la condicion estructural dependiente no hay desarrollo ni 

lideraz90 de una clase burguesa en la constituc1on del Estado-nacion, 

lo que hay es una oligarquia como dirigente, pero que tiene 

actividades y diferentes roles económicos y sociales de una 

burguesia. 

E. Que las clases dominantes Cla oligarquia>, por las caracteristicas 

anteriores, su principal dominio lo ejerce a traves de la politica y 

no a través del mercado, razon también por la cual la articulación 

entre las clases se da de manera muy diferente. 

Se podr1an mencionar aquí muchas caracter1sticas de los Estados 

nacionales periféricos, pero para nuestros fines bástenos con.éstos. 

Lo que nos interesarla resaltar aqui es el hecho de que estas misma 

características, determinan nuevas funciones en el Estado periférico, 

o cuando menos modifican las funciones del Estado nacional en 

general, as1 por eJemplo, y siguiendo 'a T. Evert: 

"La 9arant1a de la existencia y 
conjunto en el mercado mundial pasa 
y de la expansión de los intereses 
espacie económico periférico''• (14> 

de la expansión nacional en SL1 

a ser: garantía de la e::istencia 
del capital extranjero en el 

Un segundo y último ejemplo, de funcionalidad distinta es el 

referente a "establecimiento y garantía de un ordenamiento juridico 

general dentro del cual se mueven las relaciones de los sujetos 

jurid1cos en la sociedad capitalista", pero las formas en la que se 

inserta en el mercado mundial, hacen que tal interior no alcance a 

definir un claro antagonismo de clases, implícito en el proceso de 

pl"'oducciOn y circulación capitalista en donde lo que se regula son 



sujetos "iguales", por tanto toma la apariencia de regular un interes 

general por encima de intereses particulares, por el contrario en la 

periferia, debido a la heterogeneidad del bloque dominante 

<oligarquia>, as1 como la insercion en el mercado mundial, hacen cada 

ve= mas autonoma la esfera propiamente polit1ca, donde los intereses 

en Juego confrontan y resuelven. De aqu1 entonces es que la 

regulación de la sociedad no pasa por" sobre lo• interese• 

particulares, muy por el contrario, se tiene que desarrollar una 

pol1tica clara y directa en favor y en contra ae intereses sociales 

bien determinados. 

E. EL ESTADO EN CHILE. 

Al parecer Chile no escaparia a los or1genes y fcrmac1on del Estaco 

que se ha dado en los paises periféricos, especialmente los 

latinoamericanos, aunque con los matices propios 

formación determinada. 

de c1.1alquier 

También como en todo Estado periférico, la forma=io~ en ~hile no 

obedece al desarrollo propio de las fuerzas producti·.1as y por lo 

mismo los origenes no se encuentran en el crecimiento de •.in merc:<do 

que cohesiona en un espacio determinado elementos nacionales, 1esto 

no quiere dec:ir que no hubiera ciert• idea nacional al momento de la 

independencia de la Corona, pero es preciscment~ ésta con sus 

monopolios, la explctac:ion, los priv1le91os, la discriminación social 

la que crea esta idea nacional) cosa bien sabida son las causas de la 

indepedencia colonial como: la s1tuac:ión pol1t1ca de la Corona en 

Europa, la e;:pansion del capitalismo que ofrecia "mayare~ "'entaJa:" 

en sus mercados que las que ofrecia metropoli, la penetración de las 
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ideas liberal-burguesas, etc., por nombrar sólo algunas de las 

condiciones que dieron origen a la formación 

nacionales en América Latina y asi como en Chile. 

de los Estados 

También en Chile, en sus albores, el territorio recibido o heredado 

era mayor que, no sólo las posibilidades, sino las necesidades de las 

clases que se hacen cargo del proyecte, es por esto, que el Estado 

formado después de las convulsiones creadas por los caudillos que 

habian participado de la independencia, no provocan ningún tipo de 

contradicciones entre los sectores comerciantes y los propietarios de 

la tierra, que se reparten el poder, incluso desde el punto de vista 

del territorio controlado estatalmente es bastante inferior al 

heredado, pues les es deJadc grandes provincias del sur del pais a 

los grupos indígenas que no habian sido sometidos ni por la 

conquista, ni por la colonia, la integración que ~6lo se lograrA 

plenamente en la primera década del siglo XX. 

En general, toda la formación económico-social chilena seguia igual o 

casi igual, que en tiempos de la colonia, porque aunque surJa con 

algunas caracteristicas nacionales propias y creando instituciones y 

prácticas democrático-burguesas es indudable que hay intentos por 

reconstruir el pasado y mucho de lo que se hace es nada mt.s que el 

refleJo de lo que se hace en la antiQua matrópoli. 

Dadas todas estas condiciones y características es que nos atrevemos 

a hablar de un Estado y una formación oligárquica, entendiendo por 

oliQarquia sectores dom1nantes no-bur9ueses en su acepción clasica 

como clase, por esto también estamos de acuerdo con Torres Rivas 

cuando afirma: 



"La forma misma de definiciones y apropiación del TOPOS califica la 
naturaleza de clase que encabeza el proyecto de Estado-nacional: el 
territorio se recibe, se hereda y lue90 se define como nacional. 
Pero falta su integración real. La materialidad de e9a integraciOn 
ficticia, as1 coma de la económica y espiritual, son asuntos 
posteriores que a veces sólo se alcanza un si9lo después". <15> 

Pensamos que todo esto es aplicable a la situaciOn chilena, pues 

todas las caracter1sticas que se desprenden de est• cita y de los que 

en los apartados anteriores mencionábamos, se dan efectivamente casi 

un si9lo después. 

En el plano de la territorialidad, efectivamente hasta la Guerra del 

Pacifico en 1879, en la cual por necesidades del capitalismo en 

eMpansion, de las que se deriva la necesidad del nitrato es que se 

conquistan territorios por necesidades economi=as aunciue SE· 

reeali:a una importante colonización alemana a fines del s1~lo XIX 

es solo a principios dol presente cuando se integra al dominio 

estatal grandes eKtensiones dejadas a los grupos lnd19enas, 

inte9racion que se lleva a cabo, inc:lL1sive con otros fuertes. 

contingentes de colonos extranjeros. Esta sera la base terr1tor15l 

definitiva de lo que será el Estado-nacional moderno en Chile. 

Desde el punto de vista de la9 clases, tamb1én se mantienen 

inalterables en cas1 todo el primer s1~lo de vida independiente, 

creemos que solo con la expansión de la minerla es que estas e.llp1e::an 

a cambiar- su carácter y a sur91r otras, asl tenemos, y sin desconocer 

que la principal fuente de formacion fue la misma ol1garqu1a, es en 

esta época cuando se empieza a formar una burgues1a que si bien esta 

estrechamente ligada al capitalismo central, tambien es c u1rta que 
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empieza a exigir su representacion en el Estado. Es tamb1en en estos 

enclaves mineros y en algunas industrias servidoras de estos, es que 

se empiezil.n a formar los primeros sectores pequeño-burgueses y los 

primeros núcleos del proletariado industrial. A nuestro parecer la 

primera gran convulsiOn que provoca esta contradicciOn de las nuevas 

e.la.ses emerger.tes =~r. los sectores ol igarouic:os aferrados a sus 

privilegios, es la Guerra Civil de 1891 en que los sectores mas 

progresistas caen derrotados ante los todavia fuertes sectores 

ol1gárquicos. 

Es hasta después de la Guerra Mundial, en que también por 

necesidades del capitalismo, las contradicciones entre un Estado 

ol19árquic:o y una formación social ya mayoritariamente burguesa 

C~unque dependiente> sumen al pais en acelerados cambios que culminan 

con la promulgación de una nueva Constitución que regulará las 

relaciones capitalistas de producción y reproduc:cion en una base 

territorial determinada con elementos nacionales firmementes 

arraigados oesde principios de siglo. En sintesis, podríamos decir 

que el Estado moderno en Chile tiene sus origenes en el desarrollo 

del enclave minero e industrial de fines del siglo XIX, una base e 

inte9rac16n territorial desde principios del siglo XX Y una formación 

de clases burguesas desde las mismas fechas, y una integración REAL 

_¡ total ¡ :;u culminación en los años veinte, con la re9ulaciOn 

juridico-politica de relaciones capitalistas de producción, del 

Estado-nacional modet-no en Chile. 
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11. DESARROLLO HISTORICO DE LA CRISIS DE 1891 

Después de las luchas por la independencia y lograda esta. se da un 

corto periodo de luch~s 1ntest1nas entre los 9rupos y CAUDlLLOS que 

hablan participado en ella, pero que tenlan un carC'lcter 

principalmente personal y familiar, pues de&de finales de la colonia 

existla lo que se podría llamar las dos fracciones de una misma clase 

social domtn~nte, estrechamente 11Qadas entre si: una dedicado a l8S 

actividades agr1colas; la 

actividades comerciales. 

otr-a dedicada principalmente a las 

Es Diego Portales, rico comerciante e hijo de una de la5 fam1l1as mas 

importantes, quien or9aniza la nueva sociedad chilena, a tro•es :Je l.:. 

creación de un Estado fuerte y centralizado ciue asume como tarea 

principal la de articular a las dos 1racc1ones mencionadas, 

asegurándoles asi a unos la propiedad de la tierra y el control de 

los trabajadores y, a los otros el comercio nacicr.al e internaci~nal, 

este ú.ltimo necesario también, a los primeros, para la salida de sus 

productos principalmente agr1colas. 

Si bien es cierto Que el desarrollo de la minarla se inicia en Chile 

desde mec1aoos del siglo X~II, 3W importancia a estas fechas en la 

estructura economica, y por tanto en la estr·uctut·a social, no es 

determinante. Es solo a partir de la decada de los setenta del ~iglo 

XIX, cuando se inicia la e::pans1on de ella, y fundamentalmente en la 

e::t1·acc1on del salitre, cuando se empie~a a ~1·5ar· lB s1tuac1on que 



perm1t1r.!l sentat" los cimientos de lo que alQunos llaman "La era 

dorada de 1 ibera! ismo", pero que no es otra cosa que los gérmenes de 

sustentac1on del Estado y la formac1on social ~hilena moderna. 

Hasta ese momento, o sea hasta la decada de los setenta, como se 

puede notar, no e:dst1an grandes contradicciones entre las fracciones 

dominantes, cuyas diferencias y agrupamientos pol1t1cos estaban 

determinados por cuestiones de tipo moral y religioso, Que ~l no 

tener una base material diferenciada, como serla r;oster1urment~. 5e 

resolvían sin mayores alteraciones institucionales. 

As1 pues, con la fuerte expansión econOmica e~per1mentada pcr el 

desarrollo de la minería y la llegada de la fracción liberal al 

poder, es como se empiezan a sentir d1ferenc1as mas relacionadas con 

el campo de la pol1tica y la econom1a, que concluir1an con la guerra 

civil de 1891 y la derrota de la fracción más progresista. 

A. CESENVOLVIHIENTO ECONOH!CO. 

Como YA mencionábamos, la colonia nos heredo una clase dominante que 

estaba dedicada principalmente a la epxlotac1ón de la tierra y del 

comercio. Esta última fracción, producto de cierta acumuluciC.n 9 

ayudaba al nacimiento y se entrela;.aba con lo que se podr1a llamar 

una burgues1a financiera, la CLtal en la CIEcaca ce 1800-1871.1 le da 

visión al desierto de Atacama extendiendo sus actividades económicas 

a la explotación del salitre. Asimismo, aunque desoe 1845 la 

e}:plotac1on del cobre hab1a tomado, Junto a la e·{trac1on del carbon, 



un importante crecimiento, es en esta misma decada cuando Chile se 

convierte en el principal productor' mundial de este metal. 

Para completar el ciclo de la expansión y los espacios territoriales 

necesarios para esta incipiente bur9ues1a financiera y el enclave 

e.:~ra~jero necesitado de materia~ orima& por la fuerte exoansi6n del 

capitalismo mundial 1 se desata lo que se llamo la 11 Guerra del 

Pacifico" en 1879; conflicto bélico que llevó al enfrentamiento de 

Chile, apoyado por el imperio inglés, contra la alianza que formaron 

para estos efectos Perú y Bolivia, cuyos resultados fueron la 

conquista para Chile del equivalente a casi un tercio del territorio 

nacional, donde precisamente se encontraba casi toda la riqueza 

salitrera. 

"Son todos estos elementos con los que se empieza a desarrollar la 
9ran expansión de la economla chilena, y a.si tenemos que ya.para 
los decenios de 1870-1879 y 1880-1889 las ventas al exterior 
aumentaron en un 70% aproximadamente. Cl> 

Aún reconociendo que el incremento real tiene oue haber sido menor, 

por la disminución del tipo de cambio entre una década y otra, no 

deja de ser significativo. De la misma manera, las rentas de la 

Tesoreria chilena, al decir de: 

Frei y A. Edwards casi se cuadriplicaron; de 15 a 60 
millones en el segundo decenio mencionado. <2> 

Asi tenemos, que todo este desarrollo económico iniciado en la década 

del sesenta, por una parte empezara a resquebraJar el Estado 

"autocrático" creado y desarrollado por D. Portales, y por otra 

parte, irá perfilando de manera más n1tida y clara las nuevas clases 



v L1r, fe'ltal :J.?sen1.::-c:e e-11 1-.• c,.1s1a oe- io.;.1. 

~aturalmente Que esta Tuer·te e::p~ns101. a~ la miner1~ 1 el ~~merc10. 

dara luQar. cor un• oarte, a l• tormac1on de c.rupos protes1ana1es 

media; por otra oarte. 1·eQue1·1r~ ae un~ Tuer =~ de traoa10 as~1a1·1a~o 

cad~ JeZ mayor. QU& es nu~r1da por et campes1n~ao. Que es a su vez 

contradicciones a las clases gobernantes, puesto que esto traerá 

escasez de mano de obra para el campo y por consiguiente un al:.a en 

los salarios y mayores prestaciones P•ra el trabajador agr1cola. Es 

en este panorama donde se empieza a gestar toda la problemática que 

romperia con el consenso polltico logrado por la polltica portaliana. 

Esto nos permite decir junto con F. Gil: 

11 El crecimiento de la nuevta burguesla minera y comercial, y la 
conciencia de su fuer:.a recién adquirida por esta clase 
resultaron valores determinantes de la siguiente era de la 
moderaciOn en la cual los partidos pol!t1cos comenzaron a 
desempeñar un papel mas activo en la vida de la nacion. Hasta ese 
momento los presidentes hablan podido 9obernar sin el apoyo de las 
fuer;:as pollticas organizadas".(~) 

Es a partir de esto que empieza la lucha, llen~ de contradicciones, 

por el control del poder eJecutivo, y los canales por dende se 

manifestarán estas corrientes surgirán a mediados del siglo, y coco a 

poco irán tomando s1..1 propio perfil. En 1857, por una :Siv1s1on del 

Partido Conservador sur91ra el grupo monttvarista o nacional, aue a 



dec'ir da algunos, es "la expresión de la naciente burguesia 

financiera, y que defienden al patronato¡ son partidarios da una 

.-plia tolerancia y pretenden la secularización da las instituciones 

republicanas", asimismo del Part1do Liberal fundado en 1849 surge el 

Partido Radical, que según F. Gil: 

"En 1861 durante el primer año de gobierno de Pérez, nació una 
nueva org:Mtización politica que ha perdurado hasta la fecha. Este 
nuevo grupo que se autotitul6 Partido Radical, eataba formado por 
los liberales más avanzados u ortodoxos, quienes deseaban a toda 
costa raformta.s pol 1 ticas, y estaban dispuestos a lanzar una 
vigorosa campaña de oposición". (4) 

Con respecto a los núcleos ~As bajos y nuevos de la población sólo: 

"El 20 de nov1embre de 1887 se constituyó el Partido Demócrata, 
dirigido por Malaquias Concha, que era asamble19ta del Partido 
Radical, org:anizAndose politicamente las clase> artesanales y 
algunos sectores de clase media y núcleos obreros de la ciudad. 
Se di6 un gran programa reformista de m•Joramiento social por 
medio de la acción evolutiva y la legal".(5) 

Como se puede apreciar lo~ sectores y clases sociales surgidas de 

estte desarrollo y e>:pans16n de la economía de IM!diados de siglo, se 

empiezan a organizar politicamente para resolver sus diferencias, 

aunque estas, en un primer momento se manifiestan en el campo 

ideol691co y religioso, pues, por una parte, en sus inicios estas 

clases y sectores de clases no tenian entre si anta9onismos 

··..indament~les en el terreno econOmico, ya que todos Son productores 

primarios o de servicios anexos o subordinados, y por otra parte, e& 

esta misma nueva base económica la que va generando un cuerpo 

f ideol6gico que la justifique y rompa con el viejo esquema ideol69ico 

que le entraba su desarrollo. Es en esta década también donde se dan 

la!l luchas en este campo, y as1 tenemos que: 
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"Entre 1871 y 1876 se plantean todos los problemas poltt1co
religiosos relacionados con la laicización d~ las instituciones 
republican~s: cementerios laicos, matrimonio civil, enseñanza 
rel ic;,iosa, 1uero eclesiástico y recurso de fuer::a, esto& dos 
últimos problemas lograron solución. En el COdiqo Penal <1874) y 
en la ley de organi:::aci6n y atribuciones de los tribunales 
< 1875> se suprimen el fuero ec: les1.ist ice y el r"ec:urso de 
fuer::a". (6) 

Evidentemente que estas son luchas dadas y ganadas por los liberales 

ya bastante influenciadas por las nue.-as c:orr~ientes del pensam1entü 

europeo. Corrientes que también se manif1estan en otros terrenos 

como en el de la educaci~n, as1 tenemos que en 1877 se dicta un 

decreto que permite el ingreso de las muJeres a la universidad en 

1.879 se dictó la ley que organizó la enseñanza secundaria y supar1or, 

que tanta importancia adquiere para el futuro desarrollo de la clase 

media moderna chilena. 

Algunos autores sostienen que la intelectualidad de la época asi como 

los 1 iberales, ve1an que el desarrollo de la c;glt_u~- _tenla un 

obstáculo en las 11 1uer:::as espirituales" del orden tradicional 

representado por la Iglesia Católica, de ahl la lucha enconada por 

las ideas racionalistas. La verdad parece ser otra un tanto 

distinta, o cuando menos tendriamos que mirar la ''cultura'' como la 

nueva base ec::.r.cmic:a en gestac:1c.n en ccn=.tClnte 'i ruerte aesarro!lo, 

que es en definitiva la que traera un perfil mA~ n1t1do a la sociedad 

y sus componentes. 

-!:l-



C. EL FRACASO REFORMISTA DE BALMACEDA. <Crisis politica de 1891). 

En 1861, después de sucesivos gobiernos de la fracción conservadora, 

lle9an a gobernar, por un lapso de 30 años, la fracción mas 119ada al 

enclave y al nuevo desarrollo y expansión económica; los liberales, a 

cuyos gobiernos se les domina "la era dorada del 11beral1smo", pues 

perduran hasta 1891 con la guerra civil y el suicidio del último 

presidente de esta frac:ciOn, José Manuel Balmaceda, conspicuo hijo de 

esta fracción. 

Las reformas liberales, que se empiezan a dar con la llegada de estos 

al gobierno, traen una serie de cambios en la regulación de los 

intereses economices, politices e ideológicos de las nuevas fuerzas 

emergentes. Asi tenemos que siendo consecuentes con la nueva 

filosof1a económica liberal, se promul9a en 1864 la Nueva Ordenanza 

de Aduanas, con la cual se establece la completa libertad de comercio 

de cabotaje que habla sido hastr ese momento exclusivo de la marina 

mercante nacional, asimismo, se dicta en 1867 el Código del Comercio, 

que hasta ese momento se regla por las ordenanzas de Bilbao dictadas 

i:n !737 y, 

"Los poderosos intereses mineros del salitre, del cobre, de la 
plata y el carbon representados en el Parlamento llevaron a la 
dictación del COdi90 de Hiner1a 11

• (7) 
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Como podemos ver, las reformas no solo se van dando en el campo de la 

econom1a sino también en el campo institucional y politico-soc1al del 

país. 

Parece ser' que el f,.acaso del proyecto r'eformista de Falmaced• tuvo 

dos eJes fundamentales: uno tendrta que ver con las doctrinas 

liberales en boga y la vis10n personAl que tenia el mandatario del 

futuro y que entraban en una profunda contrad1ccion con la t"eal1d:3d 

aconómica y social, que para esas fechas, tenia el pals en su 

totalidad, el otr'o eja, que. se del""iva del primero, es eminentemente 

politice, y tiene que ver con el despla;:amiento del poder de ur. 

aparato de Estado a otro aparato del sector he9vmon1co de la clase 

dominante. 

Con respecto al primero, partiremos por señalar como lo indica A. 

Pinto1 

"Bien se sabe cual era la matriz de la doctr1n~ en baga: la 
prescindencia más absoluta del Estado y de toda re9ulac10n ot1cial 
en el libre juego de las "leyes naturales" lo cual, concretamente, 
significaba el repudio a cualquier forma de protecc1on1smo de las 
actividades nacionales que entrabara la amplia competencla y e! 
triunfo de los mAs aptos" y agrega "esta f1loso11a econom1ca. 
germinada en condiciones totalmente d1st1ntas y derivada en 
último término de la rebelion de la bur9ues1a progresista 
europea contra el Estado paralizador y los privilegios de las 
clases ociosas vinculadas al apa~ato pol!t1co. fue aplicada como 
·:e1·dad revelada, con 1~~ consecuencias més nefastas oat~ nu~str·~ 

desart"'ollo económ1co". (8) 

Pero todo esto que podía ser cierto en las primeras dos decadas de la 

República Liberal ya para la decada de los ochenta, las 

transformaciones que se hab!an operado en la compos1cion social. 

<tanto en las nuevas capas sociales como en la dominante> no tenla 



tarita validez. El cambio en la clase dominante ten1a especial 

significación¡ por una parte, toda la expansión que describiamos mas 

arriba, y sobre todo después de la Guerra del Pacifico, reportaba una 

gran cantidad d• ingresos a la Tesoreria nacional cambiando las 

motivaciones de esta clase: 

"En primer lugar esta es decisiva de la ausencia de individuos y 
grupos nacionales interesados en el desarrollo por su cuenta de 
la riqueza del nitrato. Parece obvio, que si ellos hubieran 
existido y hubieran sido lo suficientemente poderosos, los 
gobiernos no habr1an podido tomar el camino descrito. La 
resisotencua habrta sido invencible, tanto mas cuanto los 
candidatos a empresarios pcdtan mover las fibras p•trióticas con 
el argumento meridiano da que se habria librado una guerra 
precisamente para asentar la suprema.eta chilena en la pampa".9 

Y asi tenemos, que lo que podria haber sido una industria nacional 

del salitre, pasó a convertirse en un enclave extranjero por la 

"indiferencia" de nuestras clases dominantes, porque ya para estas 

fechas, como hemos dicho, nuestra naciente burguesia que era pujante 

a mediados del si9lo, con las entradas f~ciles que la nueva conquista 

le trajo y volvió a los antiguos esquemas ideol69icos de su matriz 

oligárquica, donde eran más cómodos los intereses de la renta que la 

producción. Y aquellos nuevos sectores de la industria nacional que 

hab1~n loi;,rado algun desarrollo eran muy pequeños para que tuvieran 

algunas influencia. Sobre estos cambios en los hábitos de vida de 

· ~~~:r·~ ~~~gues1a F, Gil nos dice: 

"La prosperidad aportada por el salitre ¡ el cobre r""eempla:.:6 su 
1rugal y ordenado modo de vida por habites de lujo y ocio e, 
impulsada por el deseo de riquezas, la aristocracia perdió su 
sentido patriótico de responsabilidad social y civil''. <10> 

Pues bien, esta re~lidad se contrapon1a con el pensamiento de 

Balmaceda, ya que éste con una visión realmente previsora del futuro 



planteaba en s1ntes1s, el desarrollo 1ndustrial del capital1'&mo en 

Chile y entend1a que nabia que apoyarlo y fomentarlo y asl se 

preocupo en cada uno de los campos que pod1an y deb1an luchar por 

este ob1etivo. En un discurso pronunciado 1?n La Serena decia: 

11 Procuro que la riqueza fiscal se aplique a la construccion de 
liceos y e~cu~1~5. ~~~~blG=:~t~~~o~ de ~o::c~c:~r ~e ~=~=·;:rore 
que meJOren la capacidad intelectual de Chile. No cesare de 
emprender la ccnstruccion de v1as férreas, de caminos, de 
puentes, de muelles y de puertos que faciliten la produccion, que 
estimulen el traba Jo, que alienten a los debi les y que aumenten la 
savia por donde cir::ula la vitalidad ecanomica de la ¡¡acion. 
Ilustrar al pueblo y enr1cuecerlo, despues de haber·le asegurado 
sus libertades civiles y politicas, es la obra del momento; y 
bien podria decir que es la confirmacion anticipada de la 
grandeza de Chile". (11) 

Como puede verse en ese discurso, tenia una preocupacion por todo lo 

que significara el desarrollo económico del pais, pero su 

preocupación principal, la centraba en la independencia económica que 

en ese momento representaba el sal1tr~. En 1eqo el volumen de la 

exportación del nitrato alcanzo la cifra de 1.063.277 toneladas 

métricas y como dice Jobet, Balmaceda consideraba necesario poner 

esta riqueza a cub 1erto de las maniobras de los cap 1 tal i stas 

nacionales y extranjeros, para lo cual; 

"El Ejecutivo presento a la cons1deracion de las C.'.lmaras el q de 
julio de 1891, un proyecto sobre creacion de un banco oficial. 
En el mensaje de Salmaceda y Zañartu se dec1a1 "No habra en esa 
institución clases bancarias oligarquicas y directores de creditc 
en provecho e::clus¡.a de s~s per·E~~~~ o ~~r·d desa~1·01¡a~ 

influencias perniciosas en la polit1ca''• Se entregaria al banco 
"la mitad de los terrenos salitreros de propiedad del Estado, 
conservando la otra mitad para que se coloque en la libre 
industria y competenc1a'', sin olvidar que 1'es necesario aplicar 
una porción de los ter-renos salitrales a la elaboración chilena 
por cuenta y provecho de los ch 1 lenos". ( 1:> 

Pero aqu1 es donde se presenta el principal ob!ltaculo, ¿cual era la 

clase que podia apoyar esta vis1on del desarrollo nacional? 

·ll-



Naturalmente que esta fracción de la clase dominante que a mediados 

del siglo era tan pujante era la llamada a asumir este papel, pero 

como señalábamos más arriba, ésta se habia corrompido y con las 

miJagas que le deJaba el enclave les bastaba, y aunque hab1~ una 

fracción comercial, una industrial y financiera, era poco lo que en 

estas condiciones se pod1a hacer, por esto, A. Pinto afirma: 

"Pero insistimos, no hay antagonismos fundamentales en el terreno 
económico, como grupos, todos son productores primarios o de 
servicios anexos o subordinados; todos son mas o menos 
librecambistas por la misma raz6n; sus mercados primordiales est~n 
afuera y en el e::terior también se hallan los aprovisionamientos 
que requiere su demanda habitualmente refinada; no son 
proteccionistas por la simple razón que tienen poco que protejer; 
y, finalmente, todos van a ser en alguna medida partidarios de la 
depreciación monetaria porque mejora sus posibilidades en el 
mercado e:~terno y alivia sus deudas, cosa importante cuando el los 
son los únicos que gozan de credito". C13) 

Y, ¿no e>:istian sectores burgueses que dirigian sus actividades al 

mercado interno? pues si existia.n, pero parece ser que estos eran muy 

débiles y subordinados completamente al enclave, y el proyecto de 

Balmaceda que iba dirigido fundamentalmente a estos se encontró que 

estos no podlan apoyarlo por su debilidad, y al sector burgués 

dominante como ya dijimos anteriormente, estaba interesado en la 

9anancia fácil y se encontraba demasiado vinculado y corrompido por 

el capital extranjero. 

Estas son a nuestro parecer las verdaderas causas del rompimiento del 

acuerdo de dominación, en slntesis, un proyecto liberal trasladado 

mecánicamente a Chile (aunque reconociendo que con las adecuaciones 

propuestas por Balmaceda, como el proteccionismo habrían dado 

resulta~os> que aunque factible, careció de un apoyo de clase 

necesario para su implementación, asi tenemos que: 
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"De este modo, la c:lase dominante local que bajo la regla 
conservadora hab1a tomado a su cargo la revoluc1onari:;:aciOn 
economica de la sociedad, deJ6 de ser la clase dirigente de la 
sociedad que nacia con el enclave. En efecto, esta pasó a 
comportarse m~s como una oligarquia interesada en la reproducc1on 
de sus privilegios en el marco de la dominación imperialista que 
coma el agente de transformación de la sociedad". <14> 

De este primer eje se desprenderla el segundo eje que provocarla la 

ruptura del acuerdo. Lo primero que habr1a que resaltar aqul es que, 

la discusión pol1tica se centra en torno a la controversia entre 

pat•lamentarismo y presidencialismo, si bien es cierto que, como dice 

Jobet, el liberalismo habla librado una permanente batalla para 

limitar las facultades pre~idenciales, su obietivo principal en ella 

era limitar la intervenc_iOn presidencial en_ las et~.cci_qnes.L pues 

durante toda la época republicana desde PcrtalRs, éstas hablan sido 

dirigidas por el ejecutivo, lo "inexplicable'' es en cuanto a los 

otros sectores, fundamentalmente los conservadores y nacionales, 

también impugna el presidencialismo cuando son los herederos directos 

del Estado autocrático, fuerte y centralizado creado por F'ortales y 

consa9rado en la Constitución de 18~3. una posible expl1cac1ón QL11:;:~~ 

habr1a que buscarla en que hasta la llegada de los liberales al 

gobierno o incluso hasta despues, las contradicciones de clase poi-

lado manten1an una articula.cien armor,ica entre estos dos apciratos ce 

Estado, pues como señal.abamos al comienzo, ambos sectores dom1nar.tes 

se complementaban en la dominac1on. de ih~ ~ue -~ :e~:~ :moort~nc~a 

qué aparato de Estado ocupaba cada una de las 1racclones dominantes. 

Sin embargo, con el cambio de caracter de cada una de l~s fracciones, 

nos encontramos que los dominantes de la nuevd soc1~dac ~hilena 

Cconservadores1 pasan a ocupar, desde 181:>1 el Pa1·lamento, ,• ~:;l ~~ 



como esta fracción se va lentamente integrando al enclave, <el que 

habla permitido a su vez la creación de varios sectores de clase) el 

cual exigia del Estado una mediación politica entre todos estos 

sectores de clases, cambiándoles el carácter que de mediador 

económico entre dos fracciones tenia~ de ahi entonces que a los 

conservadores les interesaba controlar al ejecutivo a partir del 

ConQreso. Tan es asi, que en la reforma de 1874, el mecanismo 

el~ctoral que estaba e~clusivamente en manos del ejecutivo pasa a 

manos de esta fracción a través del dominio que ejerclan en la 

provincia y asi: 

"En este aspecto la reforma entrega el control del mecanismo 
electoral a la burguesia a través de la institución de los 
"mayores contribuyentes" que será la célula generadora del poder 
electoral chileno hasta 1925". ( 15) 

Como vemos, de lo que se trataba era de lograr el control politice 

del Estado en su aparato mas fuerte, el Ejecutivo, de manera directa 

o indirecta. No se puede negar que la aspiración de limitar la acción 

del Ejecutivo era una aspiración de todas las fracciones, pero como 

señalábamos, por razones diferentes. 

''El Est~do, disociado del ooder economice <el enclave>, se abrió a 
la penetración de nuevas fuer=as sociales que 1ueron incorporadas 
al sistema pol 1 tico. Esta apertura a través de los. canales 
institucionali~ados del sistema politice marcó el carácter que 
tuvo la lucha pol1tica a partir de entonces. En efecto, las 
distintas fuer:~~ sociales definieron su lucha en términos de 
inclusión en el Estado y no a traves del cuestionamiento de la 
dominación de clase que esto e~oresaba". <16> 

Esto es especialmente cierto cuando los sectores mas progresistas 

estuvieron en esta misma posic1~n, como el Partido Radi~al que llega 

a tener el oro9rama mas avan~ado de la epoca, es mas, el mismo 



Balmac:eda en esta lucha por el poder y el control _del Estado, no ·.¡e 

m~s que intereses personales y corrupc:1on - que de hecho la habla, 

pero como una forma ''t1p1ca y normal" en el tipo de cap1tal1smo que 

se estaba implantando -, en carta a un am190 en enero de 1891 le 

e><presa: 

"El Congreso es un haz de cor"rompidos. Hay un i;,rupo a quien 
trabaja el oro e><tranJero y que ha corrompido a muchas personas. 
Hay un hombre acaudalado que h~ envilecido la prensa y ha 
envilecido a los hombres. Las fuerzas parl.;i.mentarias han 
fluctuado entre v1c1os y amb1c1ones personales. El oue:blo hi, 
permanec1do tranquilo y fel1=, pero la ol19~rqu1a lo ha cor·r•omp1do 
todo". (17> 

Balmaceda, aunque quiso hasta transformar la Constituc1on <que no 

pod1a, ni pudol, no se daba cuenta de la realidad del problema Cer. 

otro capitulo veremos cómo hasta sus seguidores en las dos pl"'imeras 

décadas del siglo XX se unen a los conservadores). 

Respecto a las clases y sec:tor·es populares :::¡ue surgen c:ar"I la 

expans1on, lo que const1tu1r1a después el proletariado y las capas 

medias, ésta no tenian ningón peso polit1co aunque de alguna manera 

estaban ya pa1•a esas fechas r·ep1·esentadas por el Par·t1~0 fiad1cal y el 

Partido Demócrata, pero, habiendo pasado: 

'
1El Estado a ser el lugar de negoc1ac16n entre las distintas 
fracciones de Jas clases dominantes y entl"'e estas y la potencia 
económica e>etranJera en el enclave; La función represiva destinada 
a garantizar" el orden interno Que facilitase las actividades del 
enclave se vio necesar·iamer"lte reforzada y, f1n~lmente a el le cupo 
definir las areas de conflicto legit1mo 11

• ClB> 
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V aunque Balmaceda luchaba por, no sólo, un desarrollo de una 

burguesia moderna, también lo hacia por el mejoramiento de las clases 

trabajadoras, pero a pesar de esto, el Estado no podia dejar de 

cumplir el papel que se le estaba asignado y no titubeó para reprimir

violentamente manifestaciones de descontento popular, como fueron las 

de obreros salitreros, lancheros y jornaleros del Puerto de lquique, 

que en Julio de 1890 reclamaban por aumento salarial y la huelga 

protagor.1 :ada por los gremios obreros portuarios, ambos con saldo 

trAQico para las ma5as populares. 

Asi estos dos eJes: la visión de una fraccion pujante de las clases 

dominantes, influenciadas fuertemente por las ideas liberales y 

progresistas en boga; y, lA necesidad pol1tica-eccn6mica que el 

enclave necesitaba e imponia (para lo cual contaba con una fracción 

importante de las clases dominantes estrechamente ligadas y 

dependiente de él> desarrollan una fuerte contradicción que al no 

existir caminos institucionales para darle una solución desembocan en 

una guerra civil. Los conservadores, el sector más retrogrado de las 

clases dominantes, y con el total apoyo del imperio inglés, <de nueva 

cuenta como en la "Guerra del Pacificoº> y levantando como pretexto 

el conflicto entre presidencialismo y parlamentarismo, se levantan y 

derrotan a estos liberales que ten1an otra vision del futuro, pero no 

la fuerza para imponerla, concluyendo con el suicidio de uno de sus 

más audaces lideres y Presidente ce la República hasta ese momento, 

J .H. Balmaceda. 
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111 CONST!TUCION DE 1925 

A. ANTECEDENTES DE LA REPUBLICA PARLAMENTARIA EN SU PR!M~B 
PERIODO. 

Al analizar en su conjunto el desarrollo de las tres primeras décadas 

de este siglo se encuentra que habría tres periodos en la lucha 

politice-social: el primer momento, que seria desde la época de 

Balmaceda hasta 1914-1915; el segundo desde esta fecha hasta 1919 y 

el último hasta 1924-1925; decimos esto porque, a pesar de que entre 

los años del 1914 al 1920 hubo descontento y manifestaciones 

populares, no 1ueron con las características de violencia que se dan 

antes y despues de esta fecha. 

Con el triunfo de la contrarrevolucón y el "parlamentarismo" en 1891, 

se reafirmo la polit1ca de entreguismo al capital extranjero. La 

corrupción de las clases dirigentes hegemónicas se seguiría dando 

durante las dos primeras décadas del siglo. Se hab1a logrado lo que 

se perseguia: el control del conjunto del aparato del Estado a través 

del Ejecutivo por el Parlamentarismo; se continuó con más fiereza y 

brutalidad las justas protestas de un proletariado débil y casi sin 

conciencia de clase; se abrieron algunos espacios politices-

1nstitt.1c1onales a las c:lases med1as; y el Estado Jugo más claramente 

su papel de mediador y articulador entre las clases dominantes y 

entre estas y el enc:lave de la economia e~:tranjera .. 

El reenlac:e politice y ec:onomic:o de casi todas las 1rac:ciones 

dominantes, que habia comen:;:ado en la década de los 80, produc:to del 

cierra.me fáci 1 deJado por el ene lave, al c:ual los ''liberales 

balmacedistas" se hab1an opuesto tenazmente, se c:onsolida a 

principios de siglo, y ya no sólo entre las variadas fracciones 

_,,_ 



liberales y conservadoras, sino también con los primeros mencionados, 

los cuales no tu•1e!·on reparos en no solo apoyar, s:no hasta componer 

y conformar cuanto 9ob1erno conservador o "liberal" se 1ormaba pmtra 

seguir rec1b1encc, sin sac:r1t1c1os, las m1gaJas oue e5t~ nu~v~ 

real 1dad ec:onom1ca les de Jaba. Lo~ derrotados pollticos de ayer, 

eran los triunfadores economices de hoy. Naturalmante que el tipo de 

Estado en formac16n, determinado en parte importante por al enc:l~ve, 

no le permit1a a las cldse~ jomin~ntes ~tra ccnducta. 

l. La si tuac: iOn económ1 ca .. 

En el plano económico, el Salitre siguió Jugando un papel de primera 

importancia pot· los ingresos ~ue aportaba, a f1~ales del siglo las 

rentas, que en 1850 hablan sido de S4 •. 334.ü(u:. de 46 ';/lo d., llegaron 

en 1900 a mils de 11)0 millones de pesos oro de 18 d. Ccitaoo por 

Jcbet, J.C. Op. cit. 1, y financiaba en un 68% los gastos 

guberne1mentales para las mismas fechas. sin enibargo: 

''Los recursos que debieron elevar l.;i. tasa .je aho1~ro-1r.version. les 
empeños que pudieren concentrarse e-r. arrancar de esos medios el m~s 
alto rendimiento, se diluyeron en el eJercic10 ,je Ltnd conscupiscenc1a 
retinada y estéril, mal se podla de esos modos perfeccionar ~a 

tecnologia de sectores primarios y menos aun acumular los capitalqs 
para dar empleo en otras actividades a la mano de? obra 'i a los 
elementos naturales que habla disponible".< 1> 

Pero no solo esta 1ncapacidad de crear un desarr-ol lo proo10, sino ql.te 

despues de la contrarrevolucion y es as1 como:. 

"Por ley del 29 de noviembre de 1893 se entregaban a la subast.;1 
pUb 11 ca 23 estaca1nen tos salitreros f i sea fes • 38 of i.: t nas que eran 
del dom1n10 del Estado, lo que significaba una verj~dera pu~alada al 
patrimonio n~c:onal''C21 



La clase dirigente estaba tan satistecna de la economla cor la~ 

situaciones descritas, que ya ni el comercio le interesaba, pues para 

la primera década, el comercio tanto 1nter·no como e~:terno estaba casi 

en su totalidad en manos de e}:trci.njeros, princioalmente ingleses. 

Asi tenemos, que la mayor1a ce alrededor df! 25ú empresas, entre 

sociedades anónimas, industrias y comercios, con capitales de 

alrededor de los 36(1 millones de pesos, creadas en los año~ de 1904 y 

1905, en su mayor parte eran de capitales extranJeros asociados a 

capitales nacionales minoritarios, en que muchos de estos últimos 

eran especulati~os, y que tendr1an su colapso en 1906. Podemos 

agregar además, que todas estas clases y fracciones eran dependientes 

de las actividades del enclave salitrero, por tanto dependientes de 

él en todos los planos. <Importantes es señalarlo; por qué la crisis 

de postguerra arrastrará también a estos sectores con significativas 

consecuencias politice sociales>. 

Como se puede apreciar, la situación económica derivada del salitre. 

era más que buena, sin embarc;,o, los intereses, la miopía y las faltas 

de empuJe con un sentido nacionalista de las clases dominantes, no 

les permitieron crear un desarrollo propio. 

: .... moue nube alg•.inos ir,tentos de creacior ',j'= infraestruct• .. 1ra, como 

partidas en el presupuesto en obras públi~as para construir caminos y 

levantar nuevos puentes y construcciones en 9ener"al; proyecto y 

decretos sobre varios apartados de las leyes arancelarias, eran 

prontamente obstruidas por los sectores más poderosos enquistados en 

los aparat~s de Estado; cuando de leyes e jecretos s~ tr&t&b& y era 
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competencia de l~s cámaras y a los grupos que controlaban a éstas no 

les convenia, eran prontamente rechazadas; cuando se trataba de 

beneficios en las cuales tenia el control el Ejecutivo, y dependiendo 

de que sector dominaba en que rama de este, era ·rechazado o negociado 

en función de ese grupo '/ no en el del bien general. 

As1, mientras los sectores dominantes vivian en el luJo y el derroche 

y maneJando el Estado sólo en función de los diferentes grupos 

enquistados en él 1 ''el p~1s se man~en1a en la pocre:a, el atraso 1 la 

incultura". Sin embargo, no se daban cuenta de que por" este mismo 

desarrollo se estaban ya or9an1~ando las primeras agrupaciones 

clasistas y obret·as donde hab1a una lenta penetrac1on de las clases 

medias, aunque ambas con un baJo nivel de conciencia pol1t1ca. 

It. Las clases y sus luchas. 

La composición de la sociedad chilena no solo se hab1a visto alterada 

en cuanto a las clases dominantes, la expansion hab1a forn-.ado fuertes 

núcleos de un proletariado industrial en las regiones sal1treras del 

norte y en las regiones carboniferas del sur, as1 como en los 

servicios urbanos y de la contrucci6n en Santiago y Valparaiso, el 

censo de 1907 arrojaba la enorme cifra de c:as1 un m1llon de 

trabajadores en las actividades industriales. 

Las primeras organizaciones de trabaJadores se empezaron a formar a 

principios del siglo, con un carácter exclusivamente de ayuda mutua, 

asi tenemos que surgen en 1901 la primera de estas organ1:ac1ones en 

!quique con el nombre de "Mancomunal"; en 19')2 se fundan otras en 

Tocopillla, Antofagasta, Taltal y Chañaral. Estas son el embrion del 

futuro sindicalismo chileno. Sin embargo. estas agrupaciones 
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tuvºieron hasta los años 20 muy poca conciencia politic:a de clases, 

incluso la FOCH (Federación Obrera de Chile) fundada en 1909 ten1a 

una estructura y objetivos mutuales, aunque fue la base del posterior 

movimiento sindical ya con características clasistas que se dio la 

clase obrera chilena. Lo anterior no significa que la lucha de 

clases que el modelo imponta, no se hubiera desatado con fiere~a 

desde principios de siglo. Y asi tenemos que: 

"t..as huelgas y disturbios de Valpara1so <mayo de 19(13), Santiago 
toctubre de 1905>, Anto1agasta {febrero de 1qOb) e !quique (diciembre 
de 1907), demuestran la efervescencia de las masas, que ya no aceptan 
resignadamente su miseria, y por el contrario, inician la lucha por 
una participación justa en la riqueza y por lograr el mejoramiento 
por sus lamentables condiciones de vida ••• " " •.• el 22 de octubre de 
1905, las masas laboriosas de Santiago realizan un gran mitin para 
protestar por el encarecimiento de la vida y, sobre todo, del alza 
del precio de la carne". <:S> 

Oemas está decir que estas manifestaciones fueron reprimidas 

fero~mente, como la de !quique, donde la cifra de muertes iluctUa 

entre 2.00ú y 3.500, se9ón las diferentes fuentes. Pero la 

agudización de esta lucha de clases, para el Estado que se Mabia 

intentado clarificar y redifinir en 1801 1 no significaba nada. 

En el plano de lo politice se continuaron con las misma prácticas, 

incluso se agudizaron, no se realizó ninguna de las reformas que los 

"triunfadores" habian prometido, "no se estableció la clausul""a del 

debate; t~mpoco la facultad presidencial de disol~er la Cémara Saja 

y; la reglamentación de las interpelacione6 que $On elementos 

esenciales de este sistema" (Citado por J. Heisel. 

Como se puede apreciar, no se puede hablar de un régimen 

parlamentario, pues seguia rigiendo la Constitución de 18331 dictada 

por Portale&, que era fuertemente presidencialista, pero tampoco esta 
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última se realizaba plenamente por las obstrucciones que las C.maras 

le ponian al Ejecutivo. Como apunt~bamos en el capltulo anterior, 

era la indef iniciOn de un Estado en formaciOn, en el cual las clases 

sociales emergentes no ten1an la fuerza suficiente para concurrir a 

él, de aqut también que a pesar del desgaste y la poca 

rePresentatividad, segutan gobernando aquellas v1eJas clas¡es de la 

primera formación. 

Esta situación se traducta en un gob1erno-desgobierr.o cor ld 

debilidad de las clases y sectores de clases, intere!111s de fracciones 

y contra-intereses, necesidades del enclave y nece9idadas populares. 

Una demostración de tal situación la encontramos en el siguiente 

ejemplo: ante las matanzas de 1903 un diputado propone una com1sion 

investigadora de los sucesos que estaban ocurriendo, para contestarle 

otro legislador conservador, que: 

11 Nos estamos 
en realidad, 
que se haya 
que es causa 

asustando con la cuestión obrera, con 
no eKiste en Chile, porque en verdad 
producido en Chile el problema de la 

de preocupaciones en Europa". <4> 

una cuestión que, 
no pueoe decirse 

cuest10n obrer·a, 

iQué increible "miopía"!, ni que decir que a pesar de todo, la 

comisión se cons~1tuy6 y viajó al norte donde se percato de las 

condiciones paupérrimas, en todos los sentidos. en Que vivían las 

masas proletarias en las pampas, sin embar90. no se implemento 

nin9Lma medida que pusiera ataJo a tanta e::plotac1on, no hab1a 

suficiente tuerza ni por lado ni por otro. Otro eJemplo, es lo 

que pasaba a nivel del Ejecutivo con los cambios mtn1ster1ales, y así 

tenemos que: 



"Desde 18:Sl hasta 1886, esto es, en 55 años, el pa1s fue gobernado 
por' :Sl minh;terios, (desde 1891 hasta 1924, o sea en 3:; años de 
régimen parlamentario, hubo 121 ministerios. Considerando las crisis 
totales y parciales se pueden contar en los 33 años de 
parlamentarismo, 530 m~nisterios ••. '' •• ••• Los ministerios alcanzaban 
una duracion media de tres ·a cuatro meses. Los ministros lograban 
apenas imponerse de los problemas de sus respectivas carteras". <5) 

Estos son algunos de lo~ c~tremos en que cayó el re9imen 

''parlamentario'', sin embargo, que1·emcs insistir, esta situación 

obedacia a dos problemas; la penetración del enclave en el Estado 

cnileno, que le exig1a a las clases dominantes vinculadas a el, 

cierto comportamiento y conducta de mediación y reparto de parte del 

despojo a la nación entre sus propias fracciones, y condiciones de 

explotación adecuadas de las clases y sectores subalternos1 de otra 

parte, cuando hablamos de que las clases se encontraban todavia muy 

débiles, nos referimos a que si habian al9unas fracciones que habian 

logrado algún desarrollo, estaban demasiado ligadas al mismo enclave 

como para luchar por un situación diferente, ejemplo claro de ello lo 

tenemos en la conducta, señalada más arriba de la fracción 

'
1balmacedista'', lo mismo del Partido Radical, que al decir de F.G. 

Gil: 

"Mientras el resto de los partidos representaba un segmento 
relativamente estrecha de la sociedad chilena, los radicales incluian 
a liberales norteños de las minas y a grandes y pequeños 
terratenientes del sur, y constitu1an 1 al mismo tiempo, el baluarte 
de la clase media urbana 11

• (b) 

que sin embargo, también al i9ual que los balmacedistas y 

liberales, como fracción en estas primeras décadas, no tuvieron 

reparos en apoyar las exi9encias del enclave. 

Con respecto a las clases explotadas y su debilidad, la situacion era 

un tanto peor, asi tenemos que si bien la FOCH, todavia para 1911, en 



su primera convencion, se segutan discutiendo sólo loa problemas de 

caracter mutualista, como: 

"la efectividad y e::tension de los servicios prestados por la· 
institución a sus asociados y problemas relacionado& con la 
or9ani zaciOn de la e lase obrera" (7); 

en ningún momento se plantean el problema politice ni mucho menos. 

La posibilidad de actuar como una or9anizaci6n clasista para el 

conjunto de la clase tr11bajadora, es solo hasta su sec;,und• 

convencion, de Valo.:1raiso en 19'17, que se acuerda agrupar en su sene. 

al conJunto de la masa asalariad• sin distinciones de n1n9un~ 

naturaleza. Es más, es tal la debilidad de las clases eMplot11das en 

el aparato estatal, que en 1906, el gran impulsor _.,., or':jan1zador de 

todo el movimiento obrero clasista chileno, Luis Em1l10 Recabarren, 

es elegido diputado por las 1•e9ianes mineras de Tocop 1 l la, 

Antofagasta y T•ltal, desconciéndosele escandalosamente el triunfo, 

llamando nuevamente a elecciones y volviendolas a ganar, no se Je 

acepta por "ser representante de ideas de diso!uc1on soc1al" 1 nada 

pudieron hacer las masas e~plotadas, su fuer:a no era suf1c1ente p~ra 

ser tomadas en cuenta. 

De la incipiente clase media nos dice R. Donoso; 

"En realidad, 
del campo de 
pública, y ya 
los miembros 
eJerc:ito, de 

la actividad de la clase med1a se hab1a ldo desola~ando 
los ne9oc1os a los de la admin1strac1on y de la ~tda 

a principios de s19lo habla desaloJado casi del todo a 
de las familias trad1c1onales de la judicatura, del 

la admin1strac1on y oel profesorado .••.. o. 

Tampoco era una fuerza considerable, mas que sus inter·ese-s 

primarios como clase para esta epoca, tampoco entraban en 

contradiccion ca~ el func1onamienta soc:1al del momento, sera sclc 

hasta finales de los años 2(1 cuando adquieren importancia. 



ReSpecto a los canales estrictamente politices de las clases 

dominadas, también tiene en esta epoca, no solo debilidad, sino 

también sus planteamientos son todavta confusos. 

Uno de los primeros partidos que representan de alguna manera el 

sentir popular es el Democratice fundado en 1887, como escisión del 

Partido Radical, sin embargo, sus vaivenes en el quehacer nacional -

incluso participó en muchas alianzas y combinaciones con los 

9obiernos liberales y aunque organizó y participó en muchas 

protestas populares, y a pesar de haber levantado una plataforma 

progresista no pudo arraigar en las clases populares. Desde fines 

del siglo pasado hablan surgido varias or9an1zaciones políticas como 

"la Unión Socialista" (fundada en 1897>, el Partido Obrero Francisco 

Bilbao en 1898, el Partido Socialista en 1901, pero todos con muy 

efimera vida como nos dice Jobet. E• sólo hasta 1912, ante el 

liderazgo de Luis Emilio Recabarren que se funda el Partido 

Socialista Obrero, afiliados a la II Internacional, que en la década 

de los ~O se constituirla en el Partido Comunista, sección Chile de 

la 111 Internacional. Como podemos ver, hasta mediados de la segunda 

década no falta:ron organizaciones políticas populares, pero que no 

tenian ninguna fuer=a ni participación real en el aparato del Estado. 

Estas son, a nuestro parecer, las dos causas que determinan el 

devenir histórico de la estructura social y política chilena. 

Lo que parece determinar las caracteristicas del segundo periodo es 

el impacto Que tuvo en la e=onomia la primera conflagración mundial, 

que de una u otra manera amortiguó las situaciones y roces de las 

clases. Al respecto Jobet nos dice: 



ºLa guerra mundial permi ti6 un 9ran florecimiento del pa1s, por 
cuanto en 1915-1918 se produjeron grandes ventas de minerales ~
productos agr1colas <se exportaron mas de 2.500.0(tú toneladas de 
salitre y 300.000 toneladas de c:obreJ. La intensific:ac1on del 
trabajo en las pampas del norte imp1i.1ls6 a la agric:ultura y entonó a 
las industrias e~1stentes en función del mayor c:onsumo de esa región 
en auge". <9> 

Es innegable que el conflicto y los consiguientes ingresos del país 

tienen que haber ayudado a una meJor identificación en las fracciones 

de las clases dom1nantes, pues en el m1smo campo del comercio 

exterior se produjeron cambios que contribuyeron a este objetivo y de 

alguna manera, <y reconociendo que la mayoria de la riqueza aportada 

por este boom fue a parar a las clases dominantes>, las restricciones 

de las importaciones desde Europa, que arrojaron un saldo favorable 

en la balanza de paQOS 1 algún derrame dejaria. En tanto, según Pinto 

en tanto las exportaciones subian de 327 millones de 18 d a 763 

millones entre 1915 y 19181 las importaciones sola entre 1914 y 19151 

baJaron de 270 m1llones a 153 millones, situación distinta a la 

experimentada, por lo menos hasta 1912 donde existia un fuerte 

·desequilibl"'io en la balanza de pagos y fundamentalmente por las altas 

ganancias del capital inglés. Incluso. el tipo de cambio se vio 

favorecido en esta epoca que de 8 y media peniques que tenia en 1914 

se elevó a más de 17 en junio de 1918. (10>, como se ve, de hecho se 

~ivio una epoca de prospel"'idad, con lo que parece que la problemática 

social disminuyo en sus manifestaciones, aunque no en su fondo, que 

se manifestarla con toda su crudeza en la post~uerra. 

En este periodo las clases ~obernantes continuaban en la misma 

situación descrita anteriormente, las "disputas" entre Parlamento y 

EJecutivo continuaban, pero como hasta el momento, sin querer tocar 



los problemas de fondo, o porque no los velan o no podlan capt•r lo 

que se estaba gestando. 

III. El tercer perlado. 

En el plano de la economla todo se vino c.baJ:J cor. e! :t-rm:no de l.; 

guerra, la situación social se torno convulsi~a y empezaron las 

explosiones sociales con su cons1gu1ente repres 1on, d05 

circunstancias que determina1·an los cambios politices 1ns~it~c1onales 

de la tercera década. 

El declive economice fue 1mpres1onante, quien meJor lo sintet1=a es 

A. Pinto: 

"Los primeros años de postguerra significaron una reacti1ac16n de los 
motores inflac1onar1os, deb16 irse en ayuda de la tndustri~ 
salitrera, afectada por el termino de la demanda bélica y por la 
irrupción del competidor sintético desarrollado en Alemania. La 
estructura tributaria, por completo dependiente del nitrato, 
resquebrajó, obligando a emiti~ para saldar las cuent&s fiscales. 
Las entradas derivas del salitre baJaron de unos 110 millones en 1918 
a poco más de 4(1 millones en los años 1921 y 1q~:". <11> 

La misma tasa de cambios, que come mencion~bamos mds arriba habla 

llegado en junio del 18 a 17 P. 1 para aiciembre oel mismo aAo, volv:~ 

al nivel de 1914 1 as1 lo que parecla tan prometedor se disolv10. 

Toda esta situación, aunque durante las dos decadas la infl.:.cion no 

hab1a siao detenida, provcca un fuerte aumento ~D !o~ artlculos de 

primer.oa necesidad, con lo Que se desato una fuerte in'flacion. que 

golpeó de manera especial a los trabajadores de ingresos flJOS y en 

general al conJunto de los traoaJadóres, con lo que ~e agudi.:arcn 

profundamente los antagonismos de los sectores .11edios y oroletar1os 

por una parte, y por la otr'a las clases dominantes. 

-;.!-



Pero no es solo la in'flac1on la que Or"ovoca las e;:plos1one5 sociales, 

nos encont,..~mos que con la actividades 

salitr"eras, se croduce una gran cesant:a, con su consiguiente e~odo a 

las provincias cent,..ales de las masas desocup~das, generando una 

infinidad de conflictos y estallidos social•s; ast se declara un~ 

huelga en Puerto Natales donde son aniquilados muchcs huelguistas; 

manifestaciones en Santiago contr"a el hambre y la cesan~10, en a~ostc 

de 1919 1 con una asistencia de cer"ca da 100.000 personas, algo nunca 

visto. En 1920 ocurre el asalto a la Federación Obrera d& Magallanes 

que se encontr"aba llena de hombres, muJer"es y niños que celebraban 

una 'fiesta, con gran cantidad de victimas, esta represiOn se reali::o 

por la huelga que hab1an mantenido los tr"abaJadores estancieros de 

larga duraciOn; la misma suerte corre en Santi~go la Federac1on de 

Estudiantes. Quién mejor nos ret,..ata la situación de esa momento es 

J.C. Jobet, cuando dice: 

11 En Santiago, Sanfuentes hi:o perseguir a los dirigentes obreros. 
estudiantes y societarios, acusados de "agitadores'' y "subversivos", 
estimándoseles como los causantes de loK movimientos proletarios de 
la epoca. Entre estas odiosas persecusiones se destaco por su 
crueldad sádica, la cual costara la vida al gran dirigente 
anarquista Julio Rebosio: se proceso a los miembros de la I.W.~., par 
intermedio del famoso funcionario Judicial Josa Astcrque:a L1oano. 
que significó el apresamiento de varias decenas; se hizo allanar el 
local de la Federacion de Estudiantes de Chile, centro de inquietud 
intelectual y de renovación social; se aplico "la ley de 
residencia a varios dirigentes: ••• se e-=~·-~:: ~ e_a:~·r·en ~n 

Anto'fagasta. Muchos otros atropellos se cometieron en esta tL1rbia 
etapa. Las masas respondian con huelgas, concentraciones un~ 
robustecida consecuencia de lucha. En la zona del carbon se produJo 
un movimiento huelgu1stico que duro e:. dlas, d1r1g1do por la FOCH, y 
que abarcó la ;:ona de Coronel, Lota, Curanilahue y Lebu". (12l 



Ant·e toda esta situación descr"i ta, el gobierno solo contestaba con la 

r"epr"es1ón y con medidas paliativas ciue nada solucionaban el problem~ 

de fondo. 

Las ma&as 'pr"oveniantes del norte, en tanto, se hacinaban en Santiago 

en conventillos y cites que habla predispuesto el gobierno, el 

dinero que iba destinado a ellos era distribuido entre algunos 

proveedores allegados al gobierno; hasta ésto hab1a llegado la 

corrupción según algunos autores. Sin embargo, las condiciones y la 

clari1icaci6n de las clases sociales ya no eran las de antes, la 

misma FOCH, que habla mantenido un programa reformista y daba su 

cclaborac1on al gobierno en su politica social, en su Tercera 

Convención ver"ificada en Concepción en 1919 aprueba nuevos estatutos 

y declaración de principios donde manifiesta la necesidad de abolir 

el reg1men capitalista y asumir como organización la responsabilidad 

del control de la economfa nacional. El mismo Partido Radical 

representante de sectores medios, aunque principalmente 

representante de fracciones burguesas, se propone un programa 

fuertemente reformista. 

Mientras tanto el Juego politice entre el Parlamento y el Ejecutivo 

continuaba sin ~esar, agudizado ahora por la fuerte cor"rupciOn a la 

oue habia llegado, seria inútil referir aqul todos los escandales de 

la época·, es suficiente lo que dice Jobet: 

"Entre los escándalos tipicos de esta contusa época se destaca el de 
las "cincuenta mi 1 libras esterlinas", originado en uno de esos 
extraños pleitos salitreros entre le fisco y la Compañia de Salitre 
de Antofa9asta, cuyos accionistas eran de los mas representativo de 
la oli9arquia 11 "La Camara se apasiona debatiendo una serie de largos 
escandales: el de los albergues, donde se hacen humo varios millones 
y cuyo proceso quedó en nada y sus actores ni siquiera fuer"on 
encargados reos; el del fundo Pellahuen, v1eJo y t1p1co litigio de 



tierras entre particulares y el fisco, con hondas 9ravitaciones 
sociales; el de la censecion Silva Rivas, otorgado en 19~ por 47.000 
hectáreas, pero que se apodero de 160.000 mas". '13) 

Tal era la situacion politica, economica y social oue el mismo año de 

1919 hubo una notoria consp1racion militar, estos muy molestos por 

estar retenidos por el Con9reso los proyectos de ley que los 

favoreclan y por las man1festac1ones populares trataron da ser 

utilizados por al9unos politices para sus propios fines: 

11 De aqu1 sur9i6 la idea, concebida por el 9eneral Armstronch de 
trabajar por estr"echar los lazos de union y compañerismo entre los 
jefes de la institución, a fin de robustecer la acciOn del Presidente 
de la República y ofrecerle un concurso eficaz en caso de que 
llegaran a producirse conmociones populares". "En sus 
conversaciones,Armstrong hiZo ver a sus colegas la posibilidad de 
obtener el despacho de leyes militares que se encontraban pendientes 
de la cons1deraci6n del Con9reso, la conveniencia de colocar a 
oficiales en actividad o en retiro al frente de 1ntendenc1as y 
gobernaciones y ejercer sobre el gobierno una tL1tela que llevara 
finalmente el despliazam1ento del elemento civil". (14> 

Esta conspiraciOn no tuvo mayores alcances, pues tamb1en hubo dentro 

del ejército quiénes se opusieron y los complota.dores fL1eron 

sumariados. Los mismos militares por boca del fiscal m1l1tar 

designado para el caso, declaró que ue hab1a creado este mo~1m1ento 

para quebrar el orden constitucional, que la disciplina habla sido 

seriamente quebrantada y que hab1a mérito suficiente para elevar el 

sumario a proceso por delito de conspiración.<•> 

Es en esta atmosfera de fuertes :c~.·ulsione5 ~oc1ales; oe un poce1· 

ejecutivo y legislativo totalmente despresti9iaao y corrompido; con 

intromisiOn militar,¡ un fuerte descalabro econOm1co y¡ la debilidad 

del Estado en su conJunto, - por las clases que ccncurr1an a e! y que 

no reoresentaba.n el conjLmto de la sociedad, se present~n las 

elecciones presidenciales ae 1920, que en si misma representar.;. los 



nuevas y v•rdadRrA• tendencias sociales de la época, y que acelerara 

la crisis pclttica da 1924-25 por seguir funcionando en las mismas 

viejas estructuras politice institucionales creadas en el siglo 

anter"1or. 

Las clases hegemónicas organi:an una nueva co•lic10n de derecha con 

el nombre de Union Nacional, formada por los conservadores, una 

mayoría de los liberales, los nacionales y algunos balmacedistas 

<naturalmente que no en honKlnaJe a su ltder-m~rtir>. 

Ya no eran o no existtan los problemas doctrinarios o religiosos, la 

situación e intereses de clases eran prioritarios, es as1 comos 

11 Las cuestiones 11 doctrinarias" que durante más de madio siglo 
separaron a conservadoreL y liberales, desaparecen y los grupos 
politices se reestructuran en torno a loS problemas económicos. As1 
surgen los bloques de derecha e ízquíerda 11 .(15) 

La clase hegemOnica lanza la candidatura de Luis Barros Borgoña, 

quien como dice Jobet, por familia, cargos y vinculaciones, 

repre»entaba fielmente a la oliQarqu1~; pero la ~ituaci6n social 

había llegado a extremos insoportables, la lucha de clase& en ese 

momento las abarcaba. a toda• y a cada una de ellas, y aunque 

e):1stian, a nivel del proletariado, muchos dirigentes con conciencia 

de clases que levantan la candidatura de Luis. E. Recabarren a la 

presidencia, su capacidad orgánica y sus niveles de penetración eran 

todav1a muy bajos para tener alguna significación. Aprovechando 

tedas estas circunstancias descritas irrumpe en la escena nacional un 

hombre de especial significación en todo el primer medio siglo de la 
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vida del pa1s, Arturo Alessandri Palma, hombre da oratoria f~cil, no 

e:~ento de demagogia, que arrasa por donde pasa, habia llegado a la 

pol1tica ocupando algunos puestos ministeriales en la república 

parlamentaria, pero su 1ama llega con el triun1o que ootiene para 

senador en la provincia mas combativa y con mayor cantidad de obreros 

y proletarios¡ Tara.paca. Ganando y luchando en uno de los mas 

fuertes bastiones de los magnates salitreros, que a decir de Jobat, 

poseian un verdadero feudo electoral en esa region. De ;i.::;•.11 tambier,, 

surge su apodo de "el leOn de Tarapacá", que se hace ampliamente 

popular. Este caudillo más allá de la anécdota y la adición o 

exclusión, es capa: de recoger las aspiraciones de vastos sectores de 

la ciudadania. Es as1 como se constituye una nueva alianza liberal, 

que la componen principalmente los democratas, los radicales, una 

fracción liberal y secundariamente otras serie de grupos mas 

pequeños. Para algunos autores este es el gran primer triun1o de las 

capas medias, por la 1uerte participación que tuvieron principalmente 

los sectores ligados a la educac1on y la burocracia. Gana las 

elecciones la Al1an~a y es ungido presidente Alessandri; el cual de 

inmediato trata de realizar alyunas -!"~formas ofrecidas en la campaña, 

como el Código de Trabajo presentado al Parlamen~o en Junio de 1921. 

Pero entendiendo muy bien la situación imperante y las obstrucciones 

en: 

"El primer mensaje de Alessandri al Congreso contenta proposiciones 
para la descentrali=acion administrativa, la abol1c1on del sistema 
parlamentario, la eleccion presidencial por voto directo y la 
separac:iOn de la Iglesia y el Estado. En materi,a social '/ economica 
propon1a el control estatal sobre los bancos y compañ1as de se9uros 1 

la estabilidad monetaria y la previsión social''• <16> 



Come podemos apreciar ve1a con bastante claridad la necesidad de 

ne9ociar desde el Estado la compleja situacion social y conciliar 

desde ahi los intereses de las distintas clases pre&entes en la 

sociedad, sin embargo, nuestras clases dominantes con esa miopia que 

le ha sido característica desde las primeras decadas de la segunda 

m1~ad del siglo pasado, y que dominaba en ambas ramas del Congreso, 

criticaban y obstrui•n, a decir de Jobet, no sólo estas reformas de 

tipo constitucional, sino también sus presupuestos, empréstitos, las 

leyes, los ministerios y hasta la politica exterior. Pero, a pesar 

de todo y en una lucha constante con el Poder Legislativo logra 

algunos avances s19nificativos en la democratización del pais, hace 

• subir a muchos elementos de las clases medias a niveles importantes 

de la administración pública y logra algunas leyes que benefician a 

las clases trabaJadoras. De alguna manera esto contribuyó a quitarle 

algún poder a las clases dominantes en el aparato estatal y darles 

participación a las otras. 

Algunos autores, como Jobet y Donoso, ven más la incapacidad del 

gobierno de Alessandri para solucionar los problemas, pero, al 

parecer lo que verdaderamente ocurr1a era el funcionamiento de un 

aparato pol1t1co-1nstitucional, incapaz de articular las difere~tes 

clases sociales oor estar enquistados en él, sectores de cla5es, 

incapaces de comprenoer los nue~os tiempos y los cambios operados, 

como dice Gil: 

"El camb10 habla llegado velozmente - una revolucion industrial de la 
mano con el trastorno social: la máquina, el proletariado, la 
metrOpoli y la clase media intelectual hicieron su aparición 
gimultaneamente''. ''A ello se aRad10 el impacto de una crisis 
económica cuando la prosperidad repentina d~l salitre se derrumbó 
después de 1910 con el desart'ollo en otros paises de su producción 



sintética. La nación ya no podia depender de los ingresos 
provenientes del salitre para financiar el 9obierno ••• N. (17> 

Este estado de c_osas se prolongó por espacio de casi cuatro años, la 

institucionalidad del pais requeria cambios ur9entes. La 5i tuac iOn 

hio:o crisis por una obstruccion a una ley que favorecta • los 

militares y estas salen l~ ~ld~ ~ucl1c~ ~~r·o t~ne1· un peso 

considerable durante los próximos 8 años, desde 1924 a 1932. 

B. LA CRISIS POLITICA V LA JOVEN OFICIALIDAD. 

Alessandri entrando en est~ incesante Juego del tira y afloja con las 

C~maras, busca por todos los medios una solucion a les problemas ma; 

urgentes que tenia el pa1s. 

11 A comieno:os del año de 1924, poco despué9 de organizarse su 
duodécimo ministerio y ante la proximidad de las alecciones 
parlamentarias, el Presidente da la República, por intermedio de su 
Ministro del Interior, don Pedro Aguirre Cerda, 1n1cia gestiones ante 
el Presidente del Senada don Luis Claro Solar, con el propósito de 
poner fin a la tensiOn e:<istente entre los dos bandos 
politices". (18) 

Pera todas los esfuero:as eran inútiles, no exist1a una coherencia de 

las clases para poder llegar a algún acuerdo. A pesar que en las 

elecciones parlamentarias, las fuer~as que apoyaban a Al&ssandri 

logran mayorla, las cosas se precipitan cuando el Congreso &n yez de 

aprobar algunos proyectos urgente&, entre ellos uno que favorec1a a 

los militares, se .oto, pGt' encima de la Constituc1on, aumento oe 

sueldos, al dia siguiente en la noche las galerias oel Senado se 

vieron llenas de una cincuenten• de oficiales que empezaron a 

manifestar su descontento can el ruido de sables: 

"Esta asombrosa accion, que alarmó al pals, impulso a oficiales del 
ejército chileno a intervenir abiertamente en polttica por primera 
vez durante casi un siglo. El Gabinete cayo. En una hora y sin 
debates, "el sugestivo ruido de sables militares en las galerlas 



parlamentarias" consiguió la aprobación de un programa c:ompleto de 
le9islaci6n social que habla estado durmiendo durante años en el 
Congreso 11

• < 19) 

As1, la intervención militar se precipitó y ese mismo día se 

reunieron en el club militar, con el pretexto de que los tenientes 

les ofrec1an un té a los capitanes, alrededor de cuatrocientos 

oficiales. Alessandr1, con ese habilidad caracter1st1ca envio esa 

misma noche, a los salones del club donde los militares estaban 

delibe~ando, a su edecan para sol1c1tarles que nombraran una 

comisión, que presentó dias después al Presidente un pliego petitorio 

que contenla 13 demandas que él accedió para que fueran mandadas al 

Congreso. De estas mismas reuniones surgió el Comité o Junta Militar 

integrado por 25 oficiales en su mayorla mandos medios. Empezaron a 

operar casi de inmediato: 

"Desde el primer momento, la Junta habla desarrollado una gran 
actividad administrativa, ejerciendo algunos actos de limpieza en los 
establos de aug1as, y disolvió numerosas municipalidades, en Santiago 
las de Nuñoa y Providencia, y entre otras las de Iquique, 
Antofagasta, Chañaral, Cauquenes, Linares y Coronel, designando en 
lugar de ellas Intendentes Mun1c1pales y Juntas de Vecinos. Ordeno la 
promul9ac1ón de la Ley de Presupuestos para 1924, con un total de 
404.374.539 pesos y 82.524.802 de moneda nacional de oro, aumentó los 
sueldos del Ejército, Armada y Carabineros; postergó hasta el lQ de 
abrí 1 del año siguiente las - leyes de Seguro Social y empleados 
particulares; proh1b1ó el trabajo nocturno en las panader1as; 
establecio el servicio de identifi=ac¡On personal obl19at.orio; 
suspendió el aumento a la internación del ganado argentino, con gran 
protesta de los agricultores; creo la Oficina de Propiedad 
Industrial; reglamentó las operaciones de Bolsa; reorganizó los 
servicio~ de benef iciencia; dictó la ley or9an1ca del servicio de 
~cl1c1a; dispuso que los liceos de niñas pasaran a depender del 
.:onseJo ce lnstrucc1on Publica y creo el departamento de Loa, en la 
provincia de Antofagastü, con capital en Calama. Es decir. sat1sf1zo 
una serie de necesidades en el orden social, polltico y 
administrativo, que nasta entonces se hablan empantanado en las 
discusiones parlamentarias o visto entorpecidas por la oposicion de 
poderosos intereses econom1cos". (20> 



Se habla conformado un cuerpo que, al recoger las necesidades tenta 

un proyecto pol1t1co mas o menos estructurado y que contó con apoye 

en la poblac1on. 

Sin embargo, como la reacc1on a traves de la UniOn Nacional habla 

ya que éste les habfa cercenado una serie de privilegios, intentó 

presionar al ejército para lograr este objetivo, cuestión que logra, 

pues las presiones que empieza rec1b11· el presidente. lo obllr;,a il 

renunciar y a emprender el camino del exilio. 

Es importante señalar, que en este primer per1odo interrumpida, 

Alessandri con la ayuda de los m1l1tares JOvenes p1·ogresistas, logra 

la aprobación del Congreso para siete imoortantes leyes de caracter 

social, que serán el preludio del desarrollo de toda su obra y 

demuestra los in1c1os de la forma ce art1culac1on que tendra el 

Estado moderno en Chile. Estas leyes fueron: 

1. el contrato de trabaJo; 

2. el seguro obre1·0; 

~. la ley de accidentes del trabaJo; 

4. los tribunales de conc1liacion y arbitraje: 

5. la ley de organi=acion sindical; 

6. la ley sobre sociedades cooperativas ¡; 

7. la caja de empleados particulares; 

que de algu~a manera recogtan las 1nqu1etudes y necesidades de los 

sectores subalternos de la sociedad y los 1nclu1an en el aoarato 

estatal. 



Ante la renuncia de Alessandri, el Ccmite'Militar proced10 a nombrar 

una Junta de Gobierno, pero c:cmo era de esperar esta fue ocupada por 

los más altos generales, que eran los elementos mas ligados a la 

Unión Nacional, lo que rápidamente los llevó a fuertes 

:cntrad1cc1ones. Asi, mientras los primeros expon1an las final1daaes 

del movimiento, que eran las reformas politicas y sociales, los 

segundos intentaban convocar a elecciones para la constitución de un 

Congreso; al mas puro estilo "gatopardismo". 

Las contradic:ciones cada d1a se fueron agudizando más, intentando que 

' el Comité se disolviera, los primeros en desconocerlo 'fueron los del 

ConseJo Naval, alegando que éste ya no los representaba, pero la 

disolución del comité, que también pedian los elementos más ligados a 

la Alianza, según algunos de sus lideres como Ibañez y Grave, traeria 

como consecuencia, al decir de ellos mismos, que el gobierno caeria 

por completo en las manos de la Union Nacional, y que lo que 

manifestaba el ConseJo Naval era la opinión de los almirantes y de la 

alta oficialidad y no el de los mas jovenes del arma. 

Lo que prec1p1to los nechos fue la destitución del jefe de la 

ool1c1~. ya que incluso ésta sal16 a la calle, provocando un grave 

peligro de guerra civil. Ante esta situación el Com1te toma preso, 

en calidad de rehén a los almirantes Altam1rano, Nef y G6mez C., 

despues de algunas negociac1ones se nombra una nueva Junta de 

Gotierno integrar.dala un representante de la. Armada, se libera de 

inmediato a los prisioneros y se llama al retorno de Alessandri, lo 

_,,_ 



mismo, a tra·w·és de un telegrama hacen los Jóvenes militares que 

e~ponen a la op1n1on pública los últimos acontecimientos: 

"En un manifiesto público decian que la acc1on dE> las Fuer=as Armadas 
al destru1r las inst1 tucior.es fundamentales ne hab1an 01Jedec1do a 
otro orooos1to que arrasar la maraña polit1ca corrompida imperante, 
que la Junta de Gob1er•no de Alta.mira.no habia procedido con mal1c1a e 
inteligenr.ia con los elementos reacc1onarios, y que el raov1m1ento 
militar se encontr·aoa nuevame~te ~~ ~l p~n~~ ir:~~a! ~e ~u impulso 
patriótico, de modo que el Presidente Constitucional procaderia a 
reorganizar el pals y a convocar a una Asamblea Constituyente''. <21> 

Es en estas condiciones que se da el 1·eto1·no d~ ~lessondr1. ouien ¡o 

tenia bastante claro que la crisis polit1ca se debla fundamentalman~e 

a que no habia ninguna fra~ción ni clase en posibilidad de construir 

por sl sola ninguna nueva inst1tuc1onal1dad qt.'e comorer,d1era al 

conjunto. Quizá, esta misma situación es la que explica, en parte, 

el hecho de que a partir de esta fecha, se turnan 1r,term1 ten temen te 

en el poder del Estado hasta la década de los sesenta, d1ferente5 

fracciones burguesas con proyectos siempre fracasados. 

Alessandri se avocará, con el acoyo de los Jovenes militares, 

levantar una nueva institucionalidad para Chile, con una ser·ie de 

reformas que tocan variados aspectos de la real~dac nacional, para de 

esta manera poder articular las clases en puc;,na. Comier,;:a 

implementar llegando, (pues en este oer!odo gob1er:ia por decreto-le¡) 

la ley que crea el Banco Central, para estabili~ar la moneda, 

regularizar el circulante, facilitar el credito y hacer imposible las 

emisiones de papel moneda; la ley de elecciones de 19~5, cara darle 

inicio concreto a la reforma mas impot•tante de todas; la Constitución 

de 1925. Constituc1cn cue ser~ la que r~Jé los de~ttnos del ca!S 

hasta 1973 y que contiene las influencias de las nuevas doctrinas 

economicas y soc1ale~. Hay que hacc:>r r.of:ar que estas Constitución 

-e~-



fue· elaborada por una comisión que abarcó todo el espectro pol 1 tico 

del pais, tanto en' lo que respecta a partidos como a personalidades 

politicas del momento, de la misma manera tienen part1c1pac1on los 

militares. El único :Jbstci.culo ;:en que esta Constituc1on tropezó fue 

que algunos partidos, entre ellos el comunista, radic.ales y 

conservadores, quer1an su aprobación en una Asamblea Constituyente, 

pero Alessandri sabiendo el peligro que esto entrañaba, de nuevo con 

el apoyo .:;e los ,·:alitareii, opto por el plebiscito, que se real1::0 y 

triunfó, a pasar de la abstención que los tres partidos mencionados 

llamaron. 

Volviendo a lo que señalAbamos más at"riba, y tratando 

lleQada de Alassandri y la implantación de 

de explicar la 

sus re'formas, 

<considerando tan débiles a las clases sociales, para poder, algunas 

de ellas, llevar a implementar sola un proyecto de dominación>, 

tendrtamos que considerar que esto 'fue posible por la combinación un 

tanto especial que hace, tanto de sectores sociales, como la 

pos1oilidad de incluir a estos en el Estado: por una parte quien 

he9emon1za el proyecto es la pequeña burguesía en su acepción 

clásica, esto es, los medianos y pequeños propietarios de medios de 

producciOn, con el apoyo de trabajadores de ''cuello blanco'', 

importante5 sectores del proletariado y núcleos de intelectuales y 

cro'fesionales¡ por otra parte, Alessandri, en sus primeros decretos y 

leyes reconoce y recoge aspiraciones de varios sectores mencionados 

an4;eriormente, y visuali:::a que de no ser 11 cana.li::ados" oueden tener 

graves consecuencias para la estabilidac del Slstema, y de ahi que 

estos decretos y leyes cumplen la función de hacerlos participar, a 

.,.. 



a uno de los jóvenes coroneles, Ibañez. pone término a su mandato 

tres meses antes que este concluyera. Estas elecciones cuent.n con 

el respaldo de casi todos los partidos pol1t1cos trad1cionalas o 

históricos. con lo que se dejaba ver tambien que nabla una imperio~• 

necesidad de regularizar al pais, triun1a el candidato de con~enso, 

don Emiliano Figueroa-Larra1n 1 (para variar) descendiente da las 

familias oligárquicas que siempre habian gobernado Chile. Este 

presidente sólo 9oberno año y medio, pues !as ambiciones pol1t1cas 

del ya famoso coronel Ibañez no le permitieron gobernar, esto último 

dicho por innumerables aut_ores, qui~nes sin embargo no sola podia 

haber sido esto cierto, sino tambien hay que pensar, o para meJor 

decir, habria que estudiar más detenidamente las otras circunstancias 

que empujaron a Ibañez a apoderarse del poder. De la partida hay que 

mencionar que si bien hay ya una nueva institucionalidad en el pa1s, 

los intereses de las clases, sus vincules entre si, sus debilidades 

como tal y sus formas de vinculac:ion con el resto de las clases, no 

de5aparecen por obra y gracia de esta nueva institucional1dad. 

incluso por esto nos encontramos que durante este año y medio de 

gobierno civil se siguio manifestando gran descomposición politi~a 

que se hab1a desatado desde la epoca de Balmaceda. 

lbañez en el poder implanta una tero= dictadura y no se detuvo ante 

nada, ni leyes, ni Constituc:ion, ni poderes constituidos, lo mismo 

reprimió a sectores burgueses que a sectores de las clases 

trabajadoras, fueron relegados o e)(pulsados del pats, tomadas presas 

cientos de personas, entre dirigentes cbr-ercs, de instituciones 

sociales, periodistas, politices y muchos etceteras. Creo un aparato 

de espionaJe y delaciOn, destituyó y expulso a variados Jueces y 



funcionarios del poder judicial, persiguió 

Alessar.dri J a la tam1l1a Edwards que era una ce las mas fuertes del 

país. Y todo por la "tranquilidad social" 

público". En fin, no se detuvo ante nada. 

para "mantener el orden 

Pero aes cosas .:1e muer.a 1mport,:;,nc1a, er.tre .11L1c.,a: ~-=-=-s, JU~aron en 

su contra, que limitaron su estad1a en el gobierno a cuatro años: la 

conspiración de los militares y la cr1s1s muna1al de l9:9, oue 

empieza a repercutir en Chile desde lo:a 1n1c1os de 19'3(1. y as1 en 

Julio de 1931 delega el mando en el Presidente del Senado y va camino 

al e>eilio. 
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IV, PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DEMO-LIBERAL 

Si bien es cierto que Alessandri logra, con el apoyo de los 

m1l1tares, crear la nueva institucionalidad, que intentaba por sobre 

todo la conc1l1ac1on de ir.teresas de todas las clase;. presentes en la 

sociedad chilena, con excepción del campesinadÓ, en el aparato de la 

superestructura se seguia manteniendo la debilidad de las mismas para 

poner a caminar el proyecto de dominac10n. Hemos puesto suficiente 

~nf asi& en esta cuRstión porque pensamos que éste ha sido la 

constante, desde la penúltima década del siglo pasado hasta el 

presente. ( 1) 

En este contexto general es que tratamos da ver el papel que 

representa para el Estado dominante el gobierno de lbañez, la 

República Socialista y la recuperación con el gobierno de Alessandri. 

No es la ambición pol1tica solamente, como algunos sostienen, lo que 

lleva a Ibañe% a hacerse del poder en 1926, es más que esto. Como 

sosten1amos en capitulas anteriores, el proyecto institucional de 

Alas~andri apuntaba a una forma estatal de dominación acorde no sólo 

a las ideolog1as del momento, sino a las necesidades de las clases 

dominantes en su conjunto y la armonización de éstas con las clases 

subalternas. Sin embargo, como lo recalcabamos no hab1a ninguna de 

éstas y nin9una fracc1on capaz por si sola de llevar adelante el 

proyecto. Esta razón, deviene 1undamentalmente del tipo de economia 

qua se habla formado desde la época salitrera, que determinó a su 

vez, la interrelaciones de las 1racc1ones dominantes, las que por sus 

mismas caractaristicas las hacia luchar más por sus intereses como 



fracción que conjunto de bloques. Esta situac1on se ve 

meridianamente clara en el Juego politice que mantienen las 

fracciones, tanto liberales como conservadoras y otras fuerzas que 

nacen con el siglo <la misma trayectoria de los ''balmacedistas" 

radicales y del propio Alessandri apuntan a ello>. Por esta misma 

~a=on, es lo que le fracasa a Balmaceda, es lo que hace posible a 

Alessandri, pero con e5te nuevo estamento LOS MILITARES. Estos son 

los que vienen a constituir la balanza necesaria para cualquier 

fraccion en el poder, son ellos los que sacan a Alessandri en el 

convulsionado 1924, son ellos los que les devuelven el poder en 1925 

para la implantaciOr. de la nueva Constitución y son ellos los que con 

Ibáñe;: <aunque parezca una contradicción) logran poner en marcha esa 

nueva inst1tuc1onalidad, sin desconocer que también se mueven con 

distintas fracciones de clases en el transcu~so del tiempo. 

Es en este conte;:to donde hay que observar el papel que juega lbáñez 

entre 1927 y 1931. Su gobierno lo único que intenta es poder llevar 

adelante esta nueva institucionalidad, o sea una mejor articulación 

de las clases sociales presentes en la 6ociedad chilena. 

El golpe de lbañez es en def1nit1va poner término a la incapacidad de 

los "politices" Celases>, en la utilización del aparato del Estado 

:a~a !~ J~cosiciOn de un poder disciol1nar1c necesario ~~1-e l~ 

r·ea.liz"aci6n 1nst1tucional. 

De otra parte, intenta resolver con algún éxito, la contradicc16n que 

representaba el que una institucionalidad, <superestructura) 

producto de clases sociales que no habian surgido como resultado del 

"desarrollo de las fuerzas product1·-1as" sino mas bien como producto 



del enclave, con una base económica bastante poco des~rroll•d• p~ra 

lo interno, y como resultado de una economia dirigida hacia afuera, 

Contradicción que será un rasgo distintivo en la politica chilena. O 

sea, lo que algunos llaman la más acabada estructura Juridico-

politice democratice-burguesa, <solo en comparac ion con las 

sociedades altamente desarrolladasJ y una estructura economica

subdesarrollada. 

Esta contradiccion no solo nos explicarla el cambio 1.:onstante / los 

fracasos consiguientes de las diferentes fracciones burguesas en el 

poder, sino también la ~emprana participación del Estado en la 

economía, y no solo para reempla=ar a una "burguesla incapaz". sino 

que principalmente para constituir un desarrollo económico propio que 

conjugara de meJor manera esta contradicción. 

cuestiones más impo1~tantes que real i:o:a Ibañe:o:. 

Son estas 1 as 

No es tampoco una "DICTADURA", como comúnmente la han tratado algunos 

autores, en el sentido de diferenciarla de los demas reg1mene~ 

"constitucionales" chilenos, pues tanto, antes de él como despues de 

él Cel segundo perlado de Alessandri > poco es lo que importa la 

Constituc1on, cuando se trata de llevar adelante el proyecto de 

dominacion. Tampoco es con &u calda que se demuestra lo anterior, 

pues esta obedece crinc1palme~~e. a la crisis econc~;== ca l~s a~:s 

20 y que la fracción con el gobernante, fracasa en su proyecto 

económico como todas las anteriores y todas las posteriores. 

Ante el fracaso de esta fracción junto a Ibañez y ante la 

imposibilidad de que otra fracción tomara el poder, sectores de clase 

media con algunos sectores de la pequeña burgues1a y con el apoyo de 

_,,_ 



las clases populares <ante este permanente vaivén y "anarquta"), 

nuevamente los militares dan un Golpe de Estado y forman lo que se 

denomino la "RepUblica Socialista", también expresion, en lllt1ma 

instancia, de la incapacidad de todas las clases para hace~se del 

poder. 

Con efímera vida, oue sólo sirve para dar tiempo a una rec:ompos1c1on 

de las clases dominantes y que vuelva el dominio ''const1~ucicnal'' en 

manos del restaurador Arturo Alessandri, esta vez aliado firmemente 

con la oligarquia, y que también en aras del orden no gobierna pegado 

a la ''Constitución'', sino que era nada mas y ~ada meno3 Que el 

aglutinante de las clases dominantes y para ellas goberno. 

A. EL GOBIERNO DE IBAnEZ Y bA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 

A la salida de Alessandr1 de Ja presidencia, y no 30lo por las 

presiones de Ibañez, sino m~s bien por la in9obernab1l1dad oel 

sistema, se llama a elecc1ones gen~ralQs. Por el esquema polit1co 

tradicional se presenta Ja candidatura de Emiliano Figueroa Larraln. 

por- parte _de las otras fuer::as se presenta la del Dr. Jase Santos 

Sala~, que siendo, paradoJalmente el Ministro de Hi9iene, Asistencia 

y Previsión Social y Trabajo del regimen, en su pr-ograma hace suyo el 

manifiesto de los militares del 11 de septiembre, pRro finalmente se 

llega a un acuerdo pol1tico trad1c1onal con las aspiraciones de los 

militares representados por Carlos lbañe:: en el M1n1ster10 de Guerra. 

Tal era la necesidad de l~~rar ~n acuerdo para llegar ~ la 

instituc1onal1dad, que se logra. el mismo acuer·do para. lntegrar tanto 

el Senado como la Cámara de D1put~dos dende se reparten los puestos; 



radicales, conservadores y liberales que después en unas elecciones 

fueron confirmados sus nombres. Unica diferencia con aquel famoso 

Congreso del 30 llamado termal, designado por lbañez y los jefes 

partidarios, y que servirá para que muchos autores mencionen el hecho 

como un elemento "dictatorial" de lbañez, y no como lo que realmente 

fue; formas de dictadura "normal 11 de las clases dominantes en 

momentos de falta de una mejor articulación entre ellas. 

En una serie de incidentes entre el ministro de guerra, lbañez, y los 

poderes constituidos, la formaciOn de ministerios al gusto del 

ministro, y el descubrimiento de un plan en que estaba involucrado, 

para separar a un grupo de oficiales navales contrarios al movimiento 

militar provocan la renuncia de E. Figueroa y as1 se consuma la toma 

del poder por Ibañez. 

Como pocas veces en la historia de Chile, el golpe dado por la 

fracciOn con Ibañe= no va acompañado con crisis económicas más 

fuertes que las normales, su ascensión obedece fundamentalmente a 

problemas polit1co-institucionales. De ahi es q~e en los primeros 

tres años de su gobierno, la econom1a tenga un repunte pero, l i9ada 

fundamentalmente al crecimiento hacia afuera y con una fuerte 

penetración imperialista, como asimismo, un profundo endeudamiento 

e}·terno en la creencia de crear una fracción burguesa que tuviera una 

mejor articulación con la superestructura creada. 

Asi tenemos, que con el objeto de contar con recursos para este 

proyecto para la expansiOn de la economia a traves del Estado, logro 

empréstitos hasta el 31 de diciembre de 19~0 por S792.347.912 p2sas 

de b peniques. De la misma ~anera y por los mismos objetivos, el 



Ministro de Hacienda de Ibañez en 1929. Pablo Ramirez, presenta un 

pro<)rama de "Protección activa de la 1ndustr1a" que va dirii;¡ida 

fundamentalmente a un ordenamiento financiero y de racionalización 

tributaria. <2> Sin embargo. la tarea principal en el orden 

económico, es la expansión y asi tenemos que, desde un comienzo el 

gobierno de Ibañez se preocupa de estimular la indu9tria. De esta 

forma, en los pr"imeros meses de gestión se crea un "Departamento de 

Industrias'' al cual se le encarga la elabor·~c16n de un olan a~ 

fomento industrial y que de paso, como dice Villalobos, es l~ 

primera acción en que el Estado hace suya, la idea de una 

planificación global. Tambien, con el mismo f 1n 1 y complementar10 

con el anterior, se crea el Instituto da Crédito Industria!, con el 

objeto de otorgar créditos a la industria nacional. 

El año 1929 cuando la crisis todav1a no se deJaba sentir =omo 

posteriormente lo har1a, el Estado transforma la Compañia El&ct1·c 

Siderúrgica Industrial de Vald1via, an una emoresa mixta que se 

compromete a comprar 48 millones de acciones ce un total de 8(• 

millones de capital con que contaba la empres• ¡, 

"para estimular la producción se adopto el sistema de ot~rgar or1mas 
diferenciadas, tanto a la producc1on de f :erro en br·utc. como ~ l~ o~ 

fierro y acero laminado". <3> 

Lo mismo :5L1cede en io qua respecta a l.; orotec:1.:.: .. .-• .:_;.t··12-l r;=r .-:.:.. 

arancelaria, por ley promulgada en 19:8, elevo de ma~era :cns1dera~le 

los aranceles y facultaba al Presidente de la Republ1ca a elevar los 

derechos hasta un :sx logrando ya para 19:0, el aumento a m~s de 400 

clasif1cac1ones aduanale~. Para ~asaltar l~ importancia de. sector 

industrial, basta ver el censo de 1930, citado por V:.llalobos, el 



cua'l indica que el número de personas empleadas en él era de 232.000, 

en fuerte diferencia con respecto a 1926, en que según el Servicio 

Nacional de Estadistica, daba para ese año la cantidad de 85.000 

personas, aunque habria que considerar que tal diferencia se deb1a 

también, en°parte 1 a la concentración y centralización del capital. 

De otra parte como nos indica Jobet: 

"También inició el proceso de incorporación a la economia nacional 
del territorio de Aysén, de cuya extensa superficie de lt).000.000 
hectáreas, por lo menos 51)0. 000 son aptas para la colonización <los 
resultados oe esta medida se pueden apreciar actualmente en los 
datos siguientes: en 1943, vivían allí más de 10.000 personalii y los 
recursos ganaderos se estimaban en 50.000 ovejunos, 40.000 vacunos y 
20. 000 cabal lares>". <4> 

Si bien es cierto que no intervino cara nada la estructura agraria, 

este tipo de medidas demuestran un interés por conciliar el 

desarrollo económico con el agro. Como es de esperar~ para la 

reali:ación de este proyecto, se encontró con innume,..ables 

difi~ultades, no sólo político-institucionales, sino también, tuvo 

que enfrentar una ser'ie de medidas pol1ticas y sociales que 

concurr1an paralelas a este proyecto. 

Este necesitaba para su conjunción de un gobierno fuerte que 

prescindiera del Jue90 politice tradicional, y no solamente como 

sostienen la mayoria de los autores, una necesaria "renovación de 

·.1a lores" oue propugnaban los mi 1 i tares, es más, el los querían un 

sistema politice fuerte pero nuevo, o sea aquel que r'epresentara al 

con3unto social en los aparatos de Es~ado, pero sin la fuerte 

contradicción dada hasta la fecha. Basta recordar las palabras que a 

prir.cipios de 1927 expresara el general Francisco J. 01az 

Subsecretario de Guerra: 

·71· 



ESTA 
SAliR 

MO DEBE 
B'.ULIOTECA 

"Nuestro anhelo es que haya partidos 1Ltertes / d1sc1pl1nados, capaces 
de sum1n1strar hoffibres oue pueoan gooernar. Ten90 la conv1cc1on oe 
que el eJerc1to es en los momentos actuale9 de los pocas tuerzas 
organi=adas en el pa1s, y es por este motivo Que todos los oJos se 
vuelven a el en las cr1s1s politicas", "nuestro deseo es cue los 
partidos se reorgan1cer., que se 1nsp1ren en los intereses nac1oncdes, 
y que comprendan que somos soldados,pero que esta cond1c16n nos 
obliga a velar porque la desorQan12aci6n no arrase con nuestra unica 
garant1a. que es la segur1d~d de la deiens~ r.acionaÍ ¡ del ~~den 
interno. Esto determinará siempre nuestra act1 tud para el 
futuro ••• ". ~S> 

Se puede agregar que Ibañe:: desde que asume como M1n1stro del 

Interior en el gobierno de Emiliano Figuerca L., ya ten:;;. 

meridiana.mente claro lo que ten1a que hacer y declaraba, palabras .nAs 

palabras menos, lo mismo qu·e notamos de su Subsecretario de Guerra. 

Incluso, las mismas medidas que toma en los pr1rr.e1·os años de S'J 

gobierno apuntan al mismo objetna, asi tenemos, por e1emolo. los 

normas que dicta a los gobernaoores e intendi;;intes, que º" 
funcionarios sin mayor 1ue1~:a pol1tica, los trans1orma en eJecutores 

de las necesidades políticas de su proyecto, los cuales deben vElar 

por el mantenimiento del orden publico. fiscal1zaoores oel 

cumplimiento de las leyes sociales, 'v191lantes activo de la 

instrucción pública, del apol1t1c1smo de la admini~trac1on y de las 

condiciones de traba.Jo del pueblo, en impulsoras de los deportes y 

ser implacables enemigos del alcohol1smo y los demas 

vicios .•• ". <Jobet> 

De otro lado, refunda o crea una serie de organismos pcltt1cos y 

económicos con el mismo 1in polltico, de esta manera oodemos ver que 

mediante la re1undac1on de varios servicios oúbl1cos crea la 

Ccntralor1a General de la República, orqanismo fiscalizador de las 

actuaciones estatales cuya importancia se mantiene hasta 1973. La 
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creación de la Superintendencia del Salitre y Yodo, el Consejo de 

Fomento Salitrero, Ministerio de Fomento, numerosas direcciones 

generales y variadas superintendencias. Como podemos apreciar, 

Ibañe:: le da una nueva dimensión al Estado, no solo en su ampll.:ic10n 

burocrática~ sino también en la econom1a nacional y por consiguiente 

con una fuerza política importante. 

Pero no le bastaba con las reformas economico-instituc1onales, sabia 

y entend1a que deb1a de gobernar con mano de hierro para ¡Joder 

avanzar y asi tenemos que, sabiendo lo que eran los caudillos 

politices y los obstáculos que le pondrian por defender sólo sus 

intereses de clase, como lo habian hecho hasta la fecha, relego, 

e~pulsó y depo1·t6 del pais a una innumerable cantidad de dirigentes 

tanto politices como lideres de los trabajadores, que abarcaban todo 

el espectro polit1co de la época. Entre otros, deportó a los 

comunistas Manuel Hidalgo y Carlos Contreras L., asimismo, a los 

diputados Rafael L. Gumuc10 y Santi~go Labarca; también invitó a 

abandonar el pa1s a Gustavo Ross, Manuel Rivas Vicuña y Agustín 

Edwards, este último propietario de El Mercurio, vocero eterno de las 

más rancia oli9arquia. 

Antofafasta, lqu1que 

Los dirigentes obreros de Lota, Concepción, 

y Santiago, o sea, los dirigentes de las 

orovincias más neurálgicas en la economia nacional y más combativas 

de la clase obrera, sufrieron también la releoaci6n decretada por 

tbañez. 

Es importante señalar que en esta época se produce el mismo fenómeno 

que apuntabamos en un capitulo anterior: los movimientos de ma»as 

fuertes se dan preferentemente en las épocas de crisis económica, o 
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por lo menos en esos momentos son mas fuertes los ast•llidos. Lo 

mismo sucede tambien en esta época. Es solo hasta los años 19~(1-1931 

cuando hay un repunte en las luchas popular•s. 

Esto no Quiere decir que no hubiera movimiento popular, sino que la 

para esta época, que incluso as a partir de estos años qua se crean y 

se perfilan con mayor nitidez no sólo los partidos pol1ti~os, sino 

también las or9ani:aciones sindicales. Posiblemente este u1t1mo 

fenómeno se deba también, a que con la expan&iOn del Estado y la 

puesta en marcha del prdyecto que define los nuevos se9mentos 

sociales en lo pol1tico, define y estabili~a las t~acc1one3 ¡ clases 

y por tanto, sus e>:presiones en la pol 1 ti ca. 

B. LA CAIDA DE IBA~EZ. 

I. Lo económico. 

Hacia 1930 es cuando comien:a a sentirse la crisis mundial en el 001s 

que 9olpeO de manera muy particular, poraue acompañando ésta 

también se empezaba. a sentir la crisis del salitre, debido a la 

producción sintética, que ya para 1927 era mas barato aue e! natural. 

De la misma manera, la crisis mundial r"estrinyio las e,:po••taciones al 

pais, ast como restringiO drasticamente los ct·editos, que cara el 

endeudamiento a que se habta llegado, que era e.:hor!Jitante. h•c1a 

imposible la renegociacion de la deuda: 

,.El resumen era desconsolador: el 9ob1erno de Chile era responsable 
por deudas que sumobñn 4.501) millones de pesos; tenia una car9a 
anual por concep~o de intereses y amort1:ac1on~s de :.11 millones; el 
déficit de 197-1. se calculaba en 145 mlllone~; por •Jlt1mo. el saldo 
de la carga fiscal era solo de 5 millones. (6) 
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Asi tenemos que en 1927 la produc:c:ion salitrera que se duplica, es 

restringida para mantener los precios: en diciembre de 1929 se 

oroducen 288.000 toneladas, mientras que en septiembre de 1930 se 

baJa a 181.000 toneladas. Para mostrar lo grave de la crisis 

b~stenos ver al9unas cifras aportadas por Hugo Zemelman: 

11 Las ve11tas del sal 1 tre y cobre, cue representaban el 70'1. del ingreso 
nacional, declinan desde 27 millones en 19~9 a 3.5 millones en 1932; 
lo que tiene su contrapartida en las importaciones, que en octubre 
de 1929 y octubre de 1930 caen en un 88% y que todav1a en 1932 aran 
menos de 1.m quinto de lo que representaban en 1929". <7> 

La s1tuac:ion. como se puede apreciar era desesperadfl; ya que estos 

eran los ·-·-·oros en que descansfl;ba la econom1a nacional y arrastran 

consigo al conJunto ae la misma, as1 tenemos que entre enero de 1931 

y el mismo mes de 1932, Junto a la baja de un 24% de las 

e;.:portacicnes. las importaciones lo hacen en L•n 46Y., las ventas al 

por menor 'al detalleJ en :.6% y las entradas fiscales disminuyen en 

un 24~~ t8). HS1m1smo, la produccion de bienes y servicios por 

persona se reduj~ de $32.000 a •17.000 entre 1929 y 1932 (9). 

Las medidas adoptadas por el gobierno fueron varias, entre ellas se 

recurre a las reservas de oro del Banco Central, que de 458.7 

':'111 lone;; de oesos or-i:i en mayo de 1929, ya p~1·::. ~.~u-=o se reducen a 

156.2 :nillones de pesos oro+. Tambien se introducen a algunas 

reformas económicas, encaminadas a lograr un desarrollo interno, y 

as1 ae elevan lo;; aranceles aduaneros, se prohiben las importaciones 

de al9unos productos y para ~omb?t:1· ls :esant1a y act1·1ar el 

~ercado, se multiolícO el circulante 2,4 veces entre 1931 y 1932. 



Estas medidas parece ser que no tuvieron ninguno de los resultados 

esperados, oor una parte la inflacion siguio con un ritmo ascendente, 

y aunque las permanentes devaluaciones permiten socializar la 

pérdidas y las restricciones cambiar1as, como apunta L. de Riz, 

aminoraron el impacto que la1> medidas; de!it1nadas a impulsar la. 

industrializacion sustitutiva provocaban sobre los sectores agrarios, 

éstos no dejaron de verse afectados aunque de manera indirecta, 

colocando su pr!:lduc:c l on agr 1col a y ganadera en ei mercaco inte1·nc., 

pero a precios incluso md.s altos qua los internacionales. 

La situación era caótica, al gobierno, impedido de pagar la deuda 

e><terna, se le n1e9an nuevos empréstitos, y la cesantla aumer.ta 

significativamente, segun Zemelman: 

"La población minel"'a <salitl"'e y cobre), que en 19~7 el"'a de 90. ::i:10 en 
1930 de 71.800 llega a 39.400 en 1931. Se calcula que cara ese año 
la cesantia alcanzaba la e~tl"'aordinaria cifra de 150.000 personas en 
todas las ramas, lo que ahonda la crisis pues se provoca una fuerte 
restricción del mercado interno, llev~ndo a esta al comercio y a 
otras actividades que entran en Quiebra". {11) 

Il. La situación pol1tico-social. 

La fuerte cesantia mencionada, sobre todo la originada en la ragion 

de los enclaves mineros del norte, provoca una fuerte m1gracion hacia 

el centro del pais, creando fuel"'tes concentraciones margi~ales 

urbanas, con sus consiguientes presiones. Asimismo, desde el sur 

llegaban alarmantes noticias del hambre que e::1st1a en varias 

provincias trigueras, como producto de la contraccion del mercado 

interno. 
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Oe·otra parte, como anota, J. Ahumada, las transformaciones que el 

gobierno de Ibañe: habia reali:ado en el conjunto de la economia y la 

administraciOn, hab1a convertído al Estado en el patrón con el mayor 

número de empleados y que ante la crisis se vio en la necesídad de 

rebajar los sueldos y recurrír a los despidos masivos en el aparato 

administrativo, provocando con ello un fuerte descontento, también en 

las capas medias. 

Por otra parte, como mencionábamos mas arriba, lbañez habia iniciado 

una fuerte persecuciOn al movimiento popular, exiliando a la mayoria 

de los ,dirigentes del campo sindical; destruye la USRACH y la FOCH, 

que de haber tenido 100.000 afiliados llega a 25.000 en las 

postrimerias del gobierno de lbañez. Es sólo hasta la calda de éste 

cuando el movimiento popular y sus organizaciones clasistas se 

recomponen. 

De los partidos politices, también se encontraban desorganizados 

cuando no er. luchas intestinas, como el Partido Comunista que a m~s 

de estar debilitado por acción de la dictadura, estaba dividido en 

una fracciOn trotskista y una estalinista. El Partido Socialista 

recién se fundaba y al decir de Hugo Zemelman , (12> los partidos 

tradicionales seguian con su juego permanente para mantener sus 

or1v1legios, mas como expresión pequeño-burguesa, que como exor~sión 

popular. 

Asi tenemos que a pesar de tener muchos de sus dirigentes exiliados, 

no titubean en entrar en componendas con el régimen; en 1930, al 

aproKimarse la~ elecciones parlamentarías y siendo los únicos oue 

tenlan ciertas estructuras en pie, aceptan y se ponen de acuerdo las 
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dírectivas con Ibañez, para elegir entre ambos a tantos postulantes 

como vacantes por llenar y los proclaman de acuerdo a la Ley de 1925, 

a.si nace el Congreso que será llamado "TERMAL" por haberse efectuado 

el reparto de cuotas entre las colectividades, en las Termas de 

Chillan, localidad al sur de Chile donde descansaba. el Presidente. 

Sin embargo, lo anteriormente señalado era sólo una cara de la 

moneda, puesto ~ue desde 1928 hab1an empezado los contactos entre los 

diversos e~iliados, entre ellos, Alessandri, Grave, Edwards, Ross y 

muchos otros, que representaban diferentes tendencias pol1ticas con 

el fin de restaurar el régimen constitucional, incluso intentan en 

1930, con el convencimiento de que contaban con el apoyo de la 

guarnición militar de Concepción, derrocar al gobierno, a lo que se 

llamó el "COMPLOT DEL AV ION ROJO" t por ser un avion de este color el 

que transpot"t6 desde Argentina a los ccmplotadores .. Todo terminó en 

el fracaso y una gran cantidad de opositores fueron deportados a Isla 

de Pascua. Esta situación agravó aún más el distanciamiento entre 

Ibañez y los sectores organizados del pais. 

La sítuacion se complicaba día a d1a. Para salvar tanto los 

obstáculos económicos como politices, Ibañez, junto con proponer una 

serie de restricciones en lo económico, el q de junio, ante la 

renuncia de Rodolfo Ja.ramillo al Ministerio de Hacienda, llama a 

or9an1zar un nuevo Gabinete a Francisco Garcf?s G., a la sazón 

Presidente del Banco Central y en el que el Ministerio de Hacienda lo 

ocuparla Pedro Blanquier, decidido partidario de la redL\Cc1on del 

9asto público. Estos nombramientos si9nific~ban a su ve~ un nuevo 

ac.ercam1ento a les partidos, por ser éstas militantes de aquellos. 



Sin embargo, los partidos se niegan a cooperar con lo cual, fracasa 

la iniciativa. Al fin, a los dos dias, se lograr formar un Gabinete 

con Juan Esteban Montero en Interior y el mismo Blanquier en 

Hacienda, y como anota R. Donoso: 

"El señor Montero e::igio el restablec1m1ento del ,·ecilmen iegal, la 
libertad absoluta de prensa y el regreso de todos· los. deportados 
polfticos. Cinco dias más tarde el Ministro de Hacienda publico en 
los diarios una brevfsima exposición sobre la situación financiera 
que importaba el reconocimiento de la bancarrota fiscal. Fue la 
sentencia de muerte del gobierno de la Moneda". (13l 

Esto era una demostración del sentir general de la sociedad y el 

reflejo completo de la Crisis y la incapacidad de los sectores 

dominantes de haberla previsto e incluso soluc1onarla en tune.ion de 

sus propios intereses y asi se inicia al derrumbe total del ré9imen. 

Aunque Montero se habia ganado el apoyo de la clase poli.t1ca 

dominante, se ve obligado, por discrepancias con el mandatario, a 

t"enunciar el 21 de julio y es nombt~ado en su reemplazo Carlos 

Frodden, con lo que se produce el estallido general, puesto que el 

22, los estudiantes universitarios inician un paro indefinido, el -·· 

los obreros de Antofagasta acuerdan un paro general, se realizan 

fuertes movilizaciones en Valparafso y Concepcion y el mismo dla en 

Santiago donde muere un estudiante de medicina y otras cuatro 

personas, a lo que se une la muerte de un profesor que termirii'I oor 

llevar a la huelga general a médicos, ingenieros, el profesorado y el 

personal de los servicios públicos y la paralizacion total del 

comercio. El 26 de julio, lbañez delega el mando en el presidente 

del Senado, Pedro Opazo Letelier, y toma el camino del e>:1l10. 
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V. LA REPUBLICA SOCIALISTA 

Hemos hecho un apartado con este tltulo porque pensamos que éste 

también es un momento clave en el desarrollo oe la sociedad chilena. 

Pareciera que han sido pocos los momentos en que las clases y 

sectores subalternos han estado en una situación de cohesión mayor en 

relacion a la que han tenido los sectores dominantes, pero sin pensar 

que por" esto esta cohesión era absoluta, era mayor sOlo en "relac1ón 11 

a las otras fuer~as, por tanto relativa, pareciera que hubieran 

momentos en que la desarticulaciOn de las clases dominantes es tal, 

que permite la pos1b1lidad de un intento, con todas las debilidades 

pertinentes, de la toma del poder por las clases subalternas. 

Pareciera que en este periodo de puesta en marcha del proyecto demc

liberal se diera esta posibilidad. 

Habiendo sido nombrado Montero, Ministro del Interior por el 

Presidente del Senado, y como anteriormente se habta ganado el 

respeto por grandes sectores sociales, asume el mando supremo en 

calidad de Vicepresidente de la República, con el fin de re&tablecer 

la vida jurldica de la nación. Sin embargo, la crisis en todo el 

~~anscurso ce su ~obierno. se mantiene inalteratle y en algunos casos 

se agudiza, y pensamos que esta no era una cr1s1s polftico

instituc1onal, <como la mayorta de la clase polltica de la época e 

incluso algunos historiadores han sostenido) <1> que era otra crisis 

económico-polltica ~e los sectores dominantes que gobiernan con 

Ibañez, pues es el tipo de desarrollo que estos sectores impulsan lo 



que no permite resistir con menos costos la crisis mundial de 1930 y 

que como en slntesis afirma F·into: 

"En breve, la ruptura del sostén económico 11 deJo en el aire" a la 
organi4acion social y a las expectativa& económicas que habían 
sur9ido de él. Ni el cuadro pol1tico, ni lag patrones de o•stos 
tradicionales, tenlan cabida en la coyuntura. Sin embargo, la 
propia estructura socio-politica creada impedía 11 volver atras" o 
aceptar- las consecuenc;~5 del enc:o91m1er,to de- l~ t3se e··t~r1or 

como ••• ". <2> 

Y ese "dejo en el aire" es tan asl, QUe en el transcurso de 5u corte 

gobierno, y sin la mano dura de lbañez, afronta dos huelgas 

generales, nueve gabinetes distintos e incluso una asonada naval; y 

lo más importante, la reot""ganizacion del teJ1do social. sin descontár 

las múltiples grietas y div1s1ones que se proaucen en las clases y 

sectores del bloque dominante. 

En el campo sindical, se reestructura la FOCH. que había sido 

quebrada por Ibañez, politi:ando fuertemente a sus cuadros. Tambien 

a fines. de 19~1 nace la Confederación General de TrabaJadores 

<C.G.T.) de orientación anarquista, así también nacen ·:on orientacion 

comunista, la Federacion de Ma.estros, la. Federacion de Empleados y la 

Federación Ferroviaria. Sin embargo, esta recomposic•On sindical 

acompañada de fuertes luchas intestinas, en las cuales unos se 

acusaban de estar al ser.1c10 de la ll! Inte1·n~=:~~a1 y estar· 

politi:::adas y los otros de ser~ organi:aciones de caracter retorm:.sta 

que no luchaban por los verdaderos intereses de la clase trabaJadora; 

luchas que tendran sus efectos negativos en el transcurso ce lo oue 

llama la Rep(1bl1c.;. Social1stc. 1 al no contar ·::en org:.:\n1;:ac1ones 

homogéneas en los intereses oolíticos perseguidos. 
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Este florecimiento y fragmentac1on, también se aprecian en lo que 

respecta a la» organizaciones políticas. Por una parte se crean una 

serie de organizaciones de orientación socialista, tales como: la 

"Nueva Acción Pública" <NAP>, la Acción Revolucionaria Socialista 

<ARS>, el Partido Socialista Marxista, el Partido Socialista 

Unificado y la Orden Socialista. Algunas de estas organizaciones 

daran sur91m1ento en 1933, al Partido Socialista de Chile, de 

destacada figuracion hasta el Golpe de Estado de 1973. 

Como se puede apreciar, la lucha de clases se agudiza en todas sus 

manifest~ciones clásicas, hasta el Partido Radical, representante de 

los sectores medios más fuertes, pequeña burguesia profesional y de 

la burocracia, en su Declaración de Principios, redactada en la 

Convención realizada en diciembre de 1931, reconoce la lucha de 

clases, como resultado de: 

"Que el actual régimen capitalista que se apoya fundamentalmente 
en el individualismo y en la propiedad privada de los medios de 
produccion ha hecho crisis, pues divide a la sociedad en dos 
clases desiguales y anta9ón1cas: una posee los instrumento~ de 
trabaJo, y es la clase dominante; otra que no posee más que su 
fuerza vital, que es la clase dominada. C3> 

En lo que respecta a las clases dominantes y sus partidos, se 

encontraban muy poco cohesionados por las afectaciones diversas que 

les dejaba la crisis, ya que el sector mas oligárquico, es decir el 

sector más ligaoo al enclave, queda totalmente aislado ya que los 

sectores ligados al desarrollo interno estrecha v1nculos. con el fin 

de he9emon1zar, con la pequeña bur9ues1a. Esto ultimo se vera con 

más claridad en las cano1daturas a la presidencia en 1932. 



directivas con !bañe:, pat"a elegir entre ambos a tantos postulantes 

como vacantes por llenar y los proclaman de acuet"do a la Ley de 1925, 

asi nace el Congreso que será llamado 11 TERMAL 11 poi"' haberse efectuado 

el reparto de cuotas entre las colectividades, en las Termas de 

Chillan, localidad al sur de Chile donde descansaba el Presidente. 

Sin embargo, lo anteriormente señalado era s6lo una cara de la 

moneda, puesto que desde 1928 habían empezado los contactos entre los 

diversos exiliados, entre ellos, Alessandl"'i, Grave, Edwards, Ross y 

muchos otros, que representaban diferentes tendencias politicas con 

el fin de restaurar' el régimen constitucional, incluso intentan en 

1930, con el convencimiento de que contaban con el apoyo de la 

guarnición militar de Concepción, derrocar al gobierno, a lo que se 

llamó el "COMPLOT DEL AVION ROJO", por ser un avión de este color el 

que transport6 desde At"gentina a los complotadores. Todo terminó en 

el fracaso y una gran cantidad de opositores fueron deportados a Isla 

de Pascua. Esta situación agravó aún más el distanciamiento entre 

lbañez y los sectores organizados del pais. 

La s1 tL1acion se complicaba dia a dia. Pat"a salvar tanto los 

obstáculos económicos como politices, Ibañez, junto con proponer una 

serie de restricciones en lo económico, el 9 de junio, ante la 

renuncia de Rodolfo Jaramillo al Ministerio de Hacienda, llama a 

organizar un nuevo Gabinete a Francisco Garces G., a la sazón 

Presidente del Banco Centr"al y en el que el Ministerio de Hacienda lo 

ocuparla Pedro Blanquier, decidido partid~rio de la reduccion del 

gasto púb l ice. Estos nombramientos significaban a su ve= un nuevo 

acercamiento a los partidos, por ser éstos militantes de aquellos. 
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Sin embargo, los partidos se niegan a cooperar con lo cual, fracasa 

la iniciativa. Al fin, a los dos d1as, se lograr formar un Gabinete 

con Juan Esteban Montero en Interior y el mismo Blanquier en 

Hacienda, y como anota R. Donoso: 

ºEl señor Montero e;:igio el restablecimiento del 1 ~s:_.imen regal, la 
libertad absoluta de prensa y el regreso de 'todos lo• deportados 
politices. Cinco d1as más tarde el Ministro de Hacienda publicó en 
los diarios una brevisima exposición sobre la situación financiera 
que importaba el reconocimiento de la bancarrota fiscal. Fue la 
sentencia de muerte del gobierno de la Moneda''. 1131 

Esto era una demostración del sentir general de la sociedad y el 

reflejo completo de la Crisis y la incapacidad de los sectores 

dominantes de haberla previsto e incluso solucionarla en funcion de 

sus propios intereses y as1 se inicia el derrumbe total del régimen. 

Aunque Montero se habia ganado el apoyo de la clase pol1.tic:a 

dominante, se ve obligado, por discrepancias con el mandatario, a 

renunciar el 21 de julio y es nombrado en su reemplaza Carlos 

Frodden, con lo que se produce el estallido general, puesto que el 

22, los estudiantes universitarios inician un paro indefinido, el 

los obreros de Antofagasta acuerdan un paro general, se reali;:an 

fuertes movilizaciones en Valparaiso y Concepcion y el mismo d1a en 

Santiago donde muere un estudiante de medicina y otras cuatro 

personas, a lo que se une la muerte de un profesor cue termin,; por 

llevar a la huelga general a médicos, ingenieros, el profesorado y el 

personal de los servicios públicos y la para l i ::ac ion total del 

comercio. El 26 de julio, Ibañe;: delega el mando en el presidente 

del Senado, Pedro Opa~o Letelier, y toma el camino del exilio. 



Marmaduque Grave, grupos 3lessandristas y sectores del Partido 

Demócrata. mantenian reunion'?s conspirativas para derrocar al 

gobierno, contaban también con tres importantes medios de d1fus1on, a 

través de los cuales, manten1an una permanente campañ~ opositor~ 

contra el régimen. Es a tra· ... es de estos medios que a prin:ipios de 

mayo se publican tanto el ''Plan Dáv1 la" como el "Plan Lagarr19ue" de 

la N.A.P. en lo• cuales se planteaban, con muy pocos matices de 

d1ferenc1a, lo Que ::er1a !a "f;eoutil1ca Soc1ai1;;;ta', !a diferencia mas 

importante ~e dara entre algunos lideres de los d11erentes grupos, 

que marcan a toda la e~perienc1a. Ast el 2 de Junio en una reun1on 

conspirc?.tiva a la cual asisten recresentantes de todos los Qrupcs 

militares activos, el coronel H. Grave, comandante ce la Fuer·:a 

Aerea, cuestiona la presencia de Carlos Cavila en !a r~un10n. ~l 

gobierno al tanto de esta, acuerda la destituc1on del coronel Grov~ y 

nombra en su reempla:;:o al comandante Ramón Vergara. éste al 1r a 

tomar el mando el d1a 3. a la base aérea de El Bosque. sea~ de la 

comandancia, donde se encontraba Grave I la mayoría de los 

conspiradores, es tomado prisionero. El E?Jc:?rci to, con el cual el 

gobierno esperaba contar, da su respaldo a Grave y el dia 4 de 1unio 

cae finalmente el débll gobierno de Montero. y asume una Junta 

Revolucionaria encabezada por el coronel Grove como 11der militar y 

Carlos Dávila y E. Matte como 11aet·es civiles. 

Lo más importante de resaltar aqu1 son las diferentes 1acciones y 

sectores que apoyan y participan en la R.S •• que de una u otra manera 

nos refleJan la incapacidad de todos los sectores de oroponer un 

pro9rama hegemónico sobre el resto, desde Alessandri. pasando por 



gropos oligárquicos, cuyo vocero 1'El Mercurio'', la Iglesia a través 

del Arzobisco de Sant1a90, hasta los sectores socialistas apoyan esta 

fugaz República Socialista. 

En sus primeros manifiestos y medidas que toma la Junta de Gobierno, 

se deja ver la extraña amalgama de posiciones e intenciones: 

•El nuevo gobierno afrontará con energ1a, dec1a el manifiesto, la 
resolucion de los problemas sociales, económicos y polltic:os de 
Chile. No entrabaran su accion mezquinas consideraciones 
personales y partidistas y estara lejos de cualquier influencia 
oue vaya en menoscabo de su fuerza moral. Sólo tendra en vista el 
cumplimiento de sus propósitos fundamentales: organizar 
técnicamente la fuerza productora bajo el control del Estado, 
establecer ampliamente la justicia social y asegurar a todos los 
chilenos el derecho a la vida y al trabaJo. Pretendemos iniciar la 
construc:cion de una socieoad meJor que la actual, decían, dentro 
de las limitaciones naturales que imponen los recursos del pa1s y 
sus condiciones historicas. Queremos imprimir a todas las 
actividades r.ac1onales un ritmo de enel""gia, de juventud, de 
eficiencia y de disciplina. (4) 

Como se puede apl""eciar, era más una dec:lat""ación pal""a la crisis qua 

una pos1c10n clara ante los problemas económicos, politices y 

sociales generados poi"" las formas de dominación. En el plano 

programático es donde se dan más fuertes las contradicciones, por una 

parte en su primer programa se ve claramente la solucion a los 

problemas de la coyuntura como: 

"Desde el d1a del golpe se aplicaron las medidas del nuevo 
gobierno: disolución del Congreso "termal". c:re.:1c:ión de la 
Secretarla General de la Repobl1ca; feriado bancario de tres dias, 
para evitar una "corrida"; devolución de prendas de trabajo y de 
vestir de la CaJa de Crédito Popular; amnist1a a los comprometidos 
de la sublevación de la Escuadra; reorganización de la Universidad 
de Chile; conversión del Banco Central en Banco del Estado, etc. 
Asimismo, se encargó al Ministro de Fomento que en el plazo de 
tres dias preparara un "Plan de Soc1al1zación de la República".5 
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Por otra parte, cuando los sectores m~s progresista5 de la coalición, 

empiezan a demostrar las intenciones de aplicar reformas de fuerte 

contenido popular, los otros sectores, principil.lmente los 

e5trechamente ligados a los grupos dominantes, representado• por el 

alessandrismo y por sectores militares, también ligados a los 

sectores oligárquico~, empiezan inmediatamente il. conspirar para 

derrocar a Grave y Matte, las cabezas v1sibl~s del ala socialista, 

propOsito que logran a sólo 12 di•s de instil.lada la Repúblicil. 

Socialista. El 16 de· junio es derrocado Grave y Junto a Matte es 

tomado prisionero y en"liados a la Isla de Pascua en calidad de 

presos. Asume en reemplazo de Grave, Carlos Dav1li1. que representaoa 

al sector más "proclive al comprom1so con el grupo ol19a.rQuico", en 

síntesis: 

"La etapa del Grovismo tiene un significado de una ¡¡lian::a entre 
capas medías y trabajadores, conformando un bloque de oposic10n 
con el núcleo oligárquico de rasgos populistas. pero deb1l 
considerando la situación de clase de obreros y campes1nos".(6) 

Sin embargo, esto nos explica la caida de Grave y el total fracaso de 

la Repl.J.blica Socialista. Cinco meses despues habr1a que agregar GUe 

no es solo ni lo fundamental la debilidad de obreros y campesinos, 

pues los sectores dominantes tambien se mantenlan debiles. Pareciera 

que en los momentos de empate se diera, como se da aqui, el problema 

de la determinación "en última instancia" de la base economica sobre 

la superestructura, pues la autonomta relativa pareciera llegar solo 

hasta estos "momentos claves'' de la, lucha pol 1 ti ca. 



Como era necesario mantener un proyecto que contuviera las 

explosiones sociales y el descontento, la nueva Junta tamb1en se 

declaraba dispuesta a establecer el socialismo. Pero la& 

contradicc1ones no pararon ah1, no habla transcurrido un mes cuando 

de nuevo es cambiada la composición de la Junta de Gobierno, Alberto 

Cabero, que junto a Pedro Nolasco hablan sido llamados a reemplazar a 

Grave y Matte, es sacado por tener 1uertes discrepancias con DAvila, 

y es reempla::ado por Eliseo Peña. Como se ouede apreciar este 

proyecto sustentado por sectores e intereses tan heterogéneos, 

mantuvieron el campo de la politica asi como al gobierno en vaivenes 

~olpistas, en reacomodos y en intrigas palaciegas, que sólo sirvieron 

para darle tiempo al bloque dominante que al cabo de 5 meses ya se 

sentia fuerte para intentar una nueva hl!(Jemonización con sectores 

pequeño-burgueses proclives a ellos. 

El desgaste del gobierno de Dávila era tan evidente, y los reacomodos 

de clase ya daban sus primeros frutos, que el ejército, también ya 

recompuesto, y con clara hegemonia en el mando superior de sus 

elementos m~s reaccionarios, le quita su apoyo a este que lo obliga a 

renunciar, y el 12 de septiembre le entrega el mando al general 

Bartolomé Blanche. que asume en calidad de Vicepresidente. Sin 

embargo, las cosas no pararon ah1, pues ya se estaba en condiciones 

de gobernar civilmente, las presiones no se dejarc:;n de sentir, esto 

junto a un paro clvico realizado en Antofagasta y Concepción, obliga 

a Blanche en el mismo mes a llamar al Presidente de la Corte Suprema 



Abraham Oyanedel, y entregarle el mando da la nacion. Esta llama 

inmediat~mer.te a elecciones. 

A •. EL GOBIERNO RESTAURADOR. 

Pensamos que e& en el transcurso de e~te sexenio de Arturo 

Alessandri, donde el proyecto del Estado moderno es consolidado en 

Chile. Después de pasado el peligro Que s1gn1fico para las clases 

dominantes la República Socialista, surgen una serie de 1e~offienos 

tanto int~~nos como extern~s, qu~ traeran como corolario la inserc1on 

del conjunto de las clases sociales en el Estado, ya sea con la 

inclusión de algunas de ellas en los aparatos mismos, ya sea en su 

aceptación pol1tico-inst1tucional. 

Algunos de estos fenómenos tanto interno5 como externos, tienen su 

origen Rn la crisis mundial de la década de los treinta. De una parte 

la crisis impuso la sustitución de importaciones que para poder 

realizarse, como ya apuntábamos no ex1stian clases o grupos que por 

sl solos fueran capaces de cumplir esta rol, hubo que echar mano al 

Estado, pues éste era el unico capaz da canal1~ar los recursos 

económicos de los sectores más débiles. Es el Estado a traves de sus 

inversiones, que crea las condiciones para recomenzar un nuevo ciclo 

de comer·ci~li:acion de mercader1as ahor~ par~ el ==~s~~~ interno. 

Esta situación traerá aparejada una serie de otras reformas en los 

planos politico-1nstitucionales que contribuirán a la consol1daciOn 

de 1 proyecto. 
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De-otro lado, el surgimiento del fascismo, permite al mediar la 

década, una fuerte colaboraciOn de clases entre '1demOc:ratas" y 

"marxistas .. , deJando a la derecha aislada, c:11.1e se materializará en el 

Frente Popular que llega al gobierno en 1938~ que por primera vez en 

la historia de Chile permite el 1n9reso de las c:apas medias y la 

clase obrera a uno dr! los aparatos del Estado, el gobierno, 

consagrando de este modo lo que será el Estado en Chile hasta 1973. 

B. LOS REACOMODOS Y LA NUEVA SI!UACION ECONDMICA 

La situación de la hacienda pública fue una de las cosas más 

desastrosas a las que se vió enfrentado el nuevo gobierno, para lo 

cual recurrió de inmediato a la aplicación de impuestos tanto 

directos como indirectos, que también le servirian, después de la 

solución de los problemas de Hacienda, para la concentración de 

~apita.les estatales necesarios al proyecto. As1 tenemos que aplica 

un 2'l. a las ventas, 5'l. a la base, los cuales afectan principalmente 

a los consumidores y a la pequeña industria, que era principalmente 

artesanal. Bástenos algunas cifras para comprender estas pol1ticas 

económicas: 

"El 21. rino10 en 1933 la suma de $47. 560. 001): en 1º74 lo de 
$11)2. 564 .. úúú; en 1935 la de $128.623.000 y en 1936 la de 
$29.816.000 <rigiO sólo algunos meses}. El S'l. a la base rindió 
$144.775.000 en 1936 y $141. 775.000 en 1937. En cambio, los 
grandes terratenientes pagaban en 1937, apenas la suma de 62 
mil lenes de pesos COlllO impuesto territorial al fisco". (7) 

Otro de los proyectos fundamentales de su programa económico, con el 

mismo f 1n antes mencionada, fue el de la transformaciOn de la 



Superintendencia del Salitre y Yodo, craada por •l gobierno de 

lbáñez, que s1 bien fue un adelanto para su momento ya no !6C?"rv1.a a. 

los nuevos intereses y planes. Esta compañia era el punto 

fundamental del programa económico de Alessandri puRS es en Qsta 

donde aplicara lo que seria las nuevas relaciones economica~ entre el 

Estado y las clases dominantes, que era deJar a los "particulares" 

los esfuerzos de la producción y el Estado controlara las ventas en 

el supuesto de cuidar el inter~s "nacional". Como las cifras nos 

demuestran de lo que se trataba era la conformac1on de lo que se 

podria llamar una economia mixta en la cual el Estado juega el papel 

de protector de la capitali:aci6n de los sectores dominanteg 1 y en 

más estrecho contacto con el capitalismo extranJero. 

El decreto Nol del Ministerio de Hacienda dispuso la disolucion de la 

empresa y a los pocos dias fijaba a través de un mensa.Je al Congreso, 

las atribuciones de la comisión liquidadora, a posterior, y con el 

acuerdo de los poderes legislativos se promulga la ley oue crea la 

corporaciOn de ventas de salitre y yodo, dicha ley contiene 

disposiciones muy peculiares, pues deJa a los particulares l~ 

produccion y al Estado las ventas. Sin embargo, la prodcc16n estaba 

controlada en un 90% por tres compañlas en las que predominaban los 

capi~ales ingleses y norteamer1c~nos y ccn respec~~ .~::. .entas las 

utilidades quedarían en un 75'l. para las empresas y el 25% para el 

Estado. Pero esto no era todo, ademas, de las ganancias que l~ 

correspondla al Fisco por este concepto en el año de 1937, se le 

dedicó el 56'l. de estas al pago de la deuda externa que hab1a sido 

reanUdado por el gobierno. 



Esto trajo naturalmente un gran repunte en la producción, según 

Donoso, para 1937 la exportación alcan=ó a 1.635.720 toneladas 

métricas. nivel que no se habia alcanzado desde 1930. En todaG estas 

leyes y reacomodos nunca se perdía de vista la 1orma a los sectores 

mAs débiles para apoyar el proyecto, asi tenenmos que a través de 

múltiples mecanismos como nos analiza Zemelman se e~tra1a esta 

capitalizac10n. 

"Durante el año salitrero de 1928-1929 los salarios fluctuaban 
alrededor de 12 pesos, que al cambio de ó d. por persona 
significaban 1.50 dólar; en el año salitrero 1936, los salarios 
fueron de 21.50 pesos término medio que al cambio de 11/21 
representaban 85 centavos de dólar. Para la masa total de 
trabajadores salitreros (26.000> supone un robo de 5 millones de 
dólares, más o menos de 125 mn1llones de pesos moneda corriente. 
Cualquier reaJuste nominal es burlado por la desvalorización 
monetaria". <B> 

En su programa de gobierno Alessandri le daba una gran importancia a 

la cuestión agraria, manifestaba la necesidad de aumentar la 

producción de trigo, e~propiar las tierras no cultivadas, la 

subdivisión de la propiedad y la colonización de grandes extensiones 

en el sur del pa1s, sin embargo, como afirma Gil, la base económica 

del 'poder de conservador, que era el agro, habla salido intacto de 

la crisis, a cesar del fermento revolucionario en ningún momento la 

tierra hab1a corrido peligro de disolucion y por lo tanto Alessandri 

lo Ynico qua hizo fue incentivar el aumento de la producción por via 

del aumento de los precios, aqu1 se presenta una tabla de precios 

acortada por Zemelman: 



PRECIOS AGRICOLAS 

% de aumento de precios de los productos •9r1colas 
Caño base11931=100> 

1932 144.3 

1933 189.5 

1935 181.ú 

1935 207.4 

19"06 ~4~.3 

Fuente: ~ev. Rumbo, febrero, 194(J 

Como veremos más adelante este aumento en los precios ~~r1colas no 

corresponde al aumento de los precios en general, lo que nos permite 

deducir, que corresponden no solo a la inflac10n de todo el periodo, 

sino también a una forma de alianzas polit1cas con la fraccion 

oligárquico-terrateniente. 

En el área industrial se configura una nueva etapa de 

desenvolvimiento, la crisis y su ccnsi9u1ente depres10n se traducen 

en un repunte del nacionalismo econom1co y en una fuerte sustituc1on 

de importaciones, que se aprecian en algunas c1frast 

"Testimonio de la tuerza del proceso ae sust1tucion en este periodo 

lo dan los indices de importac1on de manufacturas que de 1.400 

millones de pesos en oro de 1929 baJaron a menos de 401) en 1940. 

Por otra p~rte, hacia 1935 la producc1on industrial estaba ya cercana 

a los niveles de 1929-193(• y entre 1934-1935 y 1937-19:::8 la tasa 

anual de su crecimiento er~ del orden del 5. 4%". (9) 
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Como se puede apreciar aqui, este crecimiento llevó a la creacion de 

nuevas planta& industriales y nuevos puestos de trbajo. Esto mismo 

:1·,:. JO L.Jia nueva c:omposic1on .:le los rLtbros oc:ucac:ionales, asi tenemos 

que en el año da 1925 la industria artesanal ocupaba el 70.7'l. de los 

ocupados industriales y la fabril el 29.3'l. y ya par 1940 los 

porcentaJes eran del 50.4'l. y 49.6% respectivamente. 10 

En sintesis, podemos decir que en el plano económico hubo avances 

s19nif1cativos, que la relativa mejora en la situacion económica 

·internacional, ayudb a la labor de saneamiento y de reordenamiento de 

la econom1a nacional. El maneJo distinto del salitre a través de la 

Coorporaci6n de Ventas del Salitre y Yodo; el establecimiento del 

equilibrio presupuestario, con la modificación de las tasas de 

algunos tributos y la creación del resistido impuesto sobre la 

compra-venta, que logra mantener el ritmo de la inflación moneraria 

hasta 1936, <se calcula que la inf laciOn en el periodo 1932-1938 fue 

del orden del 100% todo un récord anterior y posterior de la 

inflación en Chile hasta 1936, sin embargo fue menor, se calcula que 

siendo para 1928=1100, para 1936 era de 157 sólo desde 1936 hasta el 

:;a llega a 18441; el aumento de la prod:.Jcc:ion agric:ola, la casi 

eliminación de la cesant1a: fueron los indices significativos del 

éxito logrado en el campo de la ec:onom1a, esto mismo se puede notar 

en los gastos públicos, as1 tenemos que: 

"Los presupuestos nac1onales crecieron en una apreciable 
proporciOn: de 945 millones en 1933 a 1.596,66b.994 en 1938, 
preBupuesto aprobado, ya que el gastado subió realmente a 
1.660.000.000 de pesos. Claro que dicho aumento demostraba una 
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mayo.r actividad, especialmente en obras pública&, y con 
1 

razón ·el 
mismo señor Alessandr1 exclamaba; iVo le digo al pai& oue lo& 
presupuestos crecen porque no puede detenerse el orogreso de la 
nación!". (11) 

Es importante señalar que ast es como esta sit;uacion permite, de 

algún modo, la consolidación del proyecto. Asi mismo con el relativo 

mencionados, harán posible la consolidacion, pero a la vez el ingreso 

a los aparatos y la institucionalidad a otros sectores de clase. 

e.LAS CLASES Y SUS EXPRESIONES. 

En el plano de las clases y sus partidos, tambien en esta eooc~ es 

cuando se delimitan lo& papeles que empezaran a Jugar en esta nueva 

organizac:ion estatal, puesto que se ha 1ormado ya una clase media 

urbana, y un proletariado, aunque pequeño. en las ciudades y en las 

minas. Es importante en este punto resaltar un hecho que explicarla 

muchas de las c:aracter1sticas y lineas adoptadas por los partidos 

politices y en la misma Constitución del Estado moderno de Cn1le, sus 

hegemonías y su articulación; se calcula que en asta decada: 

"Los obreros representaban solo el 16.8% de la poblac1on act1~a 
contra un 34.5% de los campesinos. Esta debilidad numer1ca de la 
clase obrera adquiere dimensiones mayores cuando se corneara con la 
enorme proporcion de poblacion activa en el sector ae servicios 
C48.7%), que, directa o indirectamente, es oarte del ~carate 
estatal, o depende ce su fvnc1=ram1ento''. 1~ 

De aqul pensamos, es que nace la Terma en que las clases pooulares se 

insertan en el aparato estatal, porque en este sec'tor de ser..-1cios, 

que no puede denominarse oequeña burCJues1a en Sll aceoc1on clas1ca. 

aunque paupérrima en sus condiciones de vida ti:.), se ubican mas en 

sectores medios desde el punto de vista 1deolog1co, que en los 



seCtcres de clase obrera y como tales aspiran más a incorporarse al 

poder y a asimilarse a las estructuras controladas por los sectores 

dominantes, que a desarrollar sus propias contradicciones y buscar 

alianzas con la clase obrera para antagonizar en la perspectiva del 

ooder para la solución radical de su situación y cuando hace estas 

alianzas <que no son pocas en la historia chilena> lo hace para 

nuevas relacionas de tuerza con respecto a los sectores dominantes, 

pero siempre en el camino de la integración y no de la ruptura. 

A pesar de la debilidad numérica de la clase obrera, es también en 

esta epoca donde se da un perfil mas nítido como clase y logra 

importantes avances en el camino de la unidad, así en 1934 la 

Confederación de Sindicatos industriales y Profesionales de Santiago, 

y la Federación Nacional de Sindicatos y Organizaciones de Trabajo de 

Chile se fusionan y dan paso a la Confederación Nacional de 

Sindicatos, que desde su nacimiento lucha por la unidad de la clase 

obrera chilena. Con este mismo fin se organiza en junio de 1935, en 

Valparaíso, el Congreso de Unidad Sindical, donde se resuelve crear 

el Frente de Unidad Sindical, intento parcial por las diferencias que 

exist1an entre comunistas, socialistas y anarquistas, pues sólo queda 

integrado por la Federación Obrera de Chile <FOCH> y la Asociación de 

Emp le,;.dos de Chile '.ACECH). En 1936 el mismo Frenti: llama al segundo 

congreso de unidad, que se lleva a cabo entre el 24 y 26 de diciembre 

del mismo año en Santiago, del cual nace la Confederacion de 

Trabajadores de Chile (CTCH>, la cual incoroora a casi todos los 

gremios, con e~cepc1on de la Confederacion General de Trabajadores 

<CGT> de orientación anarco-sindicalista. Conviene no olvidar lo 



que mas arriba mencionábamos, tanto para entender la unidad como fiU 

dispers1on del movimiento obrero, la ub1c:ac1on obJet1va de las clases 

sociales en el aparato productivo y cor tanto sus adsct""1oc1ones 

ideolog1cas. 

Es también desde este cunto de vista que se puede entender el papel y 

las pos1c1ones que toman los partidos pol1t1cos en sus lucnas y 

reivindicaciones. Es también en esta época cuando se comoleta el 

arco de ot'"gani~ac1ones pol1t1cas que han de pe,·~urar·, con pec:~e~as 

variaciones, hasta 1973. 

Asi surge en 1932 el Partido Socialista de Chile como c:onJunc:1on je 

varios grupos y organ1zac1ones pol1t1cas que se autodef1n1an como 

socialistas, la mayor1a de las cuales hab1an apoyadc a la República 

Socialista, ot'"gan1=ac1ones que habían surgido a la vida nacional no 

sólo, como algunos autores 5ostienen, como producto de la crisis, 

sino también como expresion política de variados segmentos soc•a!es~ 

que en esta etapa de consolidac16n necesitaban unC\ expres1on 

articulación con y en el Estado moderno, e~presion que ~ambién 

obedec1a a un sentim1ento nac1onal1sta que se man1f1esta en 

plantearse como alternativa a la III Internac1onal, <sent1m1ento 

nacionalista tipico en la ideolo91a cr1t1ca de los Estados 

nacionales, que no solo adcu1ere estci ":"::-.~"=-r·=i;. p•·:::.;:·es1sta sino 

también la tendencia reaccionaria cuando se constituye. tamb1en en 

1933, el Partido Nacional Socialista). 

De aqui tambien la heterogeneidad de la base socialista, pues 

encontramos en ella sectores de la clase obrera, sectores medios. 



campesinos, pequeños propietarios tanto rurales como artesanales e 

industriales, pequeños comerciantes, intelectuales y sectores de 

servicios, una s1ntesis de los sectores subalternos de la sociedad 

chilena muy claramente def1n1dos, cuando para ellos el enfrentamiento 

orincipal se da entre la ''Dligarou1a'1 y el ''Pueblo'', en donde los 

primeros designaban a los latifundistas y los grupos vinculados a las 

finanzas y los segundos todos aquellos que viven de su trabajo, 

salario o pequeña renta y que eran los mas afectados por la crisis. 

Sin embargo, en esta definicion y compos1cion se refleja mas bien en 

un componente de clases medias en alianzas con sectores obreros que 

obedecen mas objetivamente a la composición de la sociedad chilena en 

sus aspectos ideológicos y de aqu1, entonces, se e~plica su posterior 

inserción en el Estado, con el frente popular y no el levantamiento 

de la candioatura de una alternativa socialista y rupturista; pues si 

bien es cierto, como apunta Zemelman, que es un intento de clases 

medias en busqueda de una alianza con sectores obreros para oponerse 

a la oligarquía tradicional, las condiciones objetivas y subjetivas, 

mas allá de lo que algunos dirigant.~s de la época hubiesen querido, 

no estaban dadas, y, es por esto que cede a la oarticipaciOn directa 

en el ejercicio del poder con el Frente Popular en 1938. 

El Partido Comunista habia sufrido, al final de la dictadura de 

lbdñez, una de sus muy pocas y orofundas divisiones del cual salieron 

dos diferentes organizaciones, una encabezada por Elias Lafferte y la 

otra por Manual Hidalgo; sin embargo su peso no era considerable, 

esto debido a dos principales razones, una es el i-.echo, de que 

siempre ha tratado de hegemonizar el movimiento popular, y en esta 



época en permanente conflicto, por este mismo hecho, con al Partido 

Socialista y con los sindicatos y centrales de orientacion 

anarquista, tendencia que se re1leJa en la formación de 

organizaciones populares de su e::clusiva orumtac:ion; la otr"a razon y 

no la menos importante, es su subordinación a la III Internacional, 

que lo lleva ya en 1936 s impulsar 1uertmente el FrQnte Popular, con 

lo cual renuncia a la creación de un movimiento popular centrado en 

la clase obrera y el campesinado que hab1a sido la pol1t1ca del Bwr~ 

Sudamericano pocos años antes, pero a la cual renuncian por la 

"necesidad de derrotar al ~ascismo", e incluso a posterior Justifican 

el Pacto de No Agresión entre Hitler y Stalin. Estas razones. un1das 

a los componentes obJetivos de la sociedad chilena de la epoca, como 

mencionábamos anteriormente, ha.clan del Partido Comunista una 

agrupación sin mayor gravitación en la vida nacional, as1 tenemos oue 

para 1937 sOlo alcanzaba el 4.1% de los electores en contraposición 

con el Partido Socialista que por eJemplo para la misma fecha contaba 

con el 14. 7'l. electoral, sólo desoues de los 40 · estab i l 1 ;:a su 

votacion en alrededor de un lO'l.. 

Respecto a los partidos y organizaciones politicas del bloque 

dominante, sus partidos históricos, el Conservador y el Liberar, no 

tEn1an mayores di1erenc1a5 puesto am~cs, ==~o apunta 

Zemelman, representaban los mismos intereses econom1cos y el mismo 

estrato social, incluso sus dirigentes pertenecian la vieJa 

aristocracia chilena, y as1 como, en la epoca de !bañe::: ni en la 

convulsiones posteriores las tierras agricolas no tueron po?-ra nada 

afectadas, la base de su poder continuó intacto. Foder que no sc:c. 

-:· .. _ 



pr0ced1A de esta propiedad a9r1cola sino también, del hecho que a 

través del enclave hablan 109rado controlar grandes empresas 

bancarias e industriales. 

Una nueva expresíOn del bloque dominante serla el surgimiento del 

fascismo, as1 nace en abril de 19:2 el Movimiento Nacional Socialista 

de Chile, que de sus salídas a las calles en 1933, actúa en contra 

del movimiento popular y ataca fuertemente al régimen democratico-

1 iberal, postulando a un Estado fuerte al estilo del creado por 

Portales un siglo antes, expresión de un nacionalismo industrial y 

financiero que tendrá una corta vida, pues después de ser utilizado 

por los sectores de esta burguesía, pero en contradiccion con ella, 

es masacrado y disuelto por el mismo gobierno de Alessandri, sus 

restos o lo que queda de ellos, con el retiro de la candídatura de 

Ibáñez, que era su candidato, se vuelcan hacia el Frente Popular 

apoyando en 1938 a Pedro Aguirre Cerda, para po&teriormente 

desaparecer definitivamente del escenario ool1tico nacional. 

Es también en esta época donde quedará consolidado y perfilado con 

toda nitidez uno de los actores mas importantes en la articulación y 

desarrollo del Estado Nacional en Chile, el Partido Radical. Este 

partido a diferencia de los otros existentes. que reoresentabar 

segmentos muy estrechos y definidos de las clases sociales, incluían 

en sus filas a los antiguos mineros liberale~ del norte, a grandes y 

pequeños terratenientes del sur, y, al mismo tiempo su principal 

fuerza estaba compuesta por la clase media urbana, o sea la alta 
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burocracia, comerciantes, profe&1onales y pequeña burgua&1a en su 

clásica, y al decu· de F. Gil: 

"Habiendo sido en el pasado la vanguardia del mo.1im1ento l 1ber"al, 
los radicales se dirigtan a desempeñar un nuevo papel, el de una 
fuer=a moderador~ o de centro dentro de las filas del nue~o 
i~quierd1smo social-económico. <14> 

Y tan asi, que es el principal protagonista de cinco gobiernos 

distintos a partir de 1938 y principal articulador entre las clases y 

gran propulsor de la penetración de la economía poi· el Estado. 

Otros partidos de la época, no tuvieron mayor fiouraciOn a posterior, 

como el Partido Oemocrát1co, que después de haber sido el primer 

partido populista y que alcanzara su max1ma popular1oad en el primer 

gobierno de Alessandri, empieza a disminuir ostensiblemente, por 

haber apoyado al p,.imer réoimen de lbañez, y ya par'a esta época 

empieza a alejarse de su base obr'era convirt1endose mAs claramente en 

una or9anización que representaba a un sector· de la clase media baJa. 

Este seria el cuadro de los partidos politicos Que a la fecha serian 

participantes del Estado nacional moderno de Chile. sin desconocer 

que a través de su posterior desarrollo existieron y surgieron otros, 

pero que no tuvieron mayor importancia ni peso en el cuadro polltico, 

con una sola e>:cepc1on: e: 1moortante ani::·':;ii•· ,; .. ::1.1. i::omo no ~~~n 

constituido este Estado moderno empieza a reor·aduc1r :;.a, los r;,e1·;nenes 

de su sobrevivencia, pues emp1e=an a surgir. en esta epoca, sectores 

que en el correr del tiempo se constituirian en la on;1an1zac1on 

pol1t1ca alternativa del bloque caminante. cuando poi· empuJe del 

mov1m1ento popular, vean amena=ada su hegemon1a: 
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"Después de 1927, nuevas ideas sociales católicas comen%aron a 
ganar aceptacion en c1rculos estudiantiles universitarios. Las 
actividades de las organizaciones de Accion Catolica y la 
aparición de la enc1cl1ca CUADRAGESIMO ANNO brindaron mayor 
i~petu a los social- cristianos. La Joven generacion de la clase 
conservado..J:.2,, alejada de las influencias partidarias durante la 
dictadura de Ibáñez, ue muy receotiva a las teorias y la 
filosofia que emanaban de los movimientos social cristianos 
europeos". < 15) 

Como se ve, y no podr1a ser de otra manera, era la juventud 

conservadora, la llamada un dia a sustituir el viejo tronco en el 

sistema de dominación. Naturalmente en sus inicios el movimiento 

tuvo fuertes conflictos, y no solo con el viejo partido sino, también 

con la jerarquia eclesiástica que era el referente ideológico, desde 

su fundación, de los conservadores. Desde el inicio de la década 

hasta 1938, dura el conflicto que culmina cuando la juventud 

conservadora, se niega a votar por el candidato oficial Gustavo Ross, 

apoyado en parte de los estatutos que estipulaban autonomia par la 

juventud. Estos, sin entrar a 1ormar parte del Frente Popular, 

apoyan la candidatura del abanderado del Frente Radical Pedro Aguirre 

Cerda, pero por la fuerte derrota del candidato partidario, llaman en 

noviembre del mismo año, a la reorganización de la juventud, la que 

éstos rechazan y en diciembre se declaran como partido autónomo, 

tomando primero el nombre de Falange Conservadora, luego el de 

=a1ange Nacional y posteriormente el de Partido Oemócratacristiano 

<PDCl, de una importancia considerable en la política chilena desde 

la decada de los cincuenta nasta nuestros d1as~ 



De nuevo esta en escenm aquel visionario de la década de los 20·. 

Alessandr1, que más que nadie entiende las nuevas tencencims de la 

epoca, '/ las necesidades de la dominación de los sectores he9emon1cos 

de l.:is cuales ni el los mismos se daban cuenta. 

Su ingreso a la vida publica, como apunt~bamos en el capitulo 

anterior, fue recogiendo el sentir y las necesidades de los sectores 

más pobres y de las llamadas clases medias, en un Estado en el cual 

no estaban representados, ~ preveia qua la no solución e inclusión de 

éstos en la vida inst1tuc1onal llevat·ta a fuertes convuls1ones 

sociales con peligros impredecibles para el bloque dominante. A 

pesar de todos los trastornos que se desatan, desde su lle~a a la 

polttica hasta este su último retorno, no hacen mas que darle la 

razón en cuanto a la necesidad de una nueva forma estatal que 

articulara las nuevas clases sociales que emergen con el despuntar 

del siglo. A el le corresponderá censal idat· este nuevo Estado, 

teniendo muy claro que tendrá que hacerlo en cond1c1ones muy 

difíciles po la inestab1l1dad de las 1nst1tuc1ones. 

La principal preocupación de su gobierno ser~ ganarse el apoyo para 

restaurar las normas JUrlcllcas no respetadas durante todo el periodo 

anterior, ast como poner en funcionamiento otras que no se hablan 

desarrollado todavia, y, ganarse la conf1an~a publica para 

implementar el conjunto de su proyecto. Asl se ouede ver que desde 
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su primer Gabinete trata oe lograr un consenso en esta ltnea, pues lo 

compone tanto de viejos representantes de la oligarqu1a como 

~ep~esentantes de las fuerzas más nuevas y progresistas de la vida 

nacional, de la misma manera en su primer manifiesto al pals 

e>epresaba: 

11 Es indispensable emprender con firmeza, sin vacilaciones, 
reconstrucciOn politica, económica, social y moral del pais". "La 
oora es nacional y debe de ser emorendida ¡ r'ea:i:ada por la 
nación entera".16 

V agregaba que el Gabinete era presidencial y que iba a servir a los 

intereses del pais en su conJunto y no a sectores particulares. 

Prometia restablecer el poder comunal y dar vida a las asambleas 

provinciales creadas en la Constitución. 

Como se puede apreciar, en esta su primar manifiesto, tenia clara 

conciencia de que lo importante e imperioso era hacer caminar al pats 

hacia la nueva 1nstitucionalidad de la cual él había sido el primer 

artlf ice, pero también preveta que no seria un camino fácil y es por 

eso que durante todo su primer periodo gobernara, cuando no en los 

mar9enes, fuera de esa misma institucional1dad. 

Uno de los elementos más importantes a resaltar en esta perspectiva, 

o sea en la de institucionalizar al pais incluso fuera de los 

márgenes legales que hasta ese momento eran oermitidcs, le 

encon~ramos en la creac1on de un cuerpo llamado MILICIA REPUBLlCANA, 

verdadero ejército paralelo y que tenia por misión la de ºrestablecer 

mediante el ejercicio de la FUERZA LICITA el imperio de la 
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Const1tuc1on". Contaba ademas, c:on uno preparac:1on m1l1ta.r muy 

fuerte y las armas sa las suministro el propio 9ob1erno. 

Este mov1m1ento que se habla 1n1c1ado en 19~2, nace su a.pa.r1c1on a l• 

vida pública con un gran desfile en 1933, naturalmente Que su 

apar1c1on tue r·ec1b1da con mucha alegria por las derechas y sec:tor'=!s 

de las cacas medias, y aunque no tenla n1 manifestaba procósitoo;; 

partidistas era indudable que su las 

necesidades de asegurar las formas de dom1nac1on ar. el lapso que se 

demorara que se ordena1•a la nueva part1c1pacio~ ~statal ouesto con e! 

descrédito y la desart1culac:1ón del Ejercito haclan no cont•r al 

Estado en formac16n con loa aparato$ de represion y d1suas10n con el 

que es necesario c.ontar. Alessandr1, consciente o no de este, apo_.-o 

y estimulo la formacion de este aparato •rmado. 51 bien es cierto, 

que su accionar estuvo dirigido principalmente a combatir al 

movimiento popular, tambi~n es cierto que combatio a todo el 

movimiento opositor al gobierno e incluso ccmoatio, y tu·..-o fuertes 

en1rentam1entos cuando las nece&idades as1 lo determinaron, al 

movimiento fascista tamb1en 1ormado en la misma epoca. Una vez 

consol1dado el régimen las milicias republicanas se autod1solv1eron 

en 1 936. < 17 > 

Pero lo anterior no fue todo, tambien goberno la mayor1a de su 

periodo, o por lo menos hasta que se consolido el reg1men, con 

medidas de excepcion. Asl con la e}:cusa de que estaba amenazaao el 

orden interior como la tranqu1l1dad pGbl1ca 1 por las act1~idades de 

sus ad·..-ersarios. solicita a las Ctlmaras facultades extraord1nar1as, 

que contemplaba la Constit~c1on: 
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"El pro¡ecto fue aprobado en ses1on del 27 de abri 1 por ªbJ:lJmadqr.E 
mavoria, 26 votos contra 13. Quedo asi armado el EJecut1vo para 
someter a las personas a la vi91 lancia de la autoridad, para 
trasladarlas de un departamento a otro, arrestarlas en sus casas, 
suspender o restringir el derecho de reunion, restringir la 
libertad de prer.sa, imponer la censura previa y prac:t1car 
allanamientos". <18> 

Basado en estos mismos ar~umentos, en Julio del mismo año, y tras 

anunciar un complot para derribarlo, manda a relegar a algunos 

partidarios de lbáñez y al coronel Marmaduque Grave, a la sazón la 

figura pública mas importante, no sólo de los socialistas. sino 

tambien de !a mayor1a de las fuer=as progresistas y populares del 

pats. En diciembre vuelve a presentar un nuevo proyecto de 

facultades extraordinarias, que aunque es rechazado por varios 

parlamentarios radicales, es aprobado con holgada mayoria, con lo 

cual aprovecha de imponer la censut"'a al diario La Opinion y' la 

revista Hoy, los medios periodisticos mAs importantes de oposición. 

Naturalmente que todas estas medidas de excepción, no sólo las 

necesitaba para la consolidación de su proyecto, sino tambien, para 

reprimir cualquier reclamo del movimiento popular. Asi, igual que en 

su primer periodo, no tuvo reparos en reprimir violentamente a 

cualquier descontento. En la práctica fueron suprimidas ia mayoria 

de las 11bertaoes democráticas que dec1a implementar y de1ender y que 

estaban contenidas en la misma Constitución. 

Pero lo m~s violento de su régimen. fue la represión sangrienta que 

desato en contra de los campesinos, que cansadas de tanta explotacion 

y que se les siguiera quitando sus tierras, se alzan en armas en 
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Ranqu1l ,Alto B10-B10 en 1934, que en definitiva dio la tOnica de lo 

que seria su gobierno: 

hizo exonerar a 200 maestros. se e~ouls6 de sus faenas a 
numerosos obreros municipales y ferroviarios; durante la huelga 
ferroviaria de 1936 hizo detener y relegar al extremo sur del pai& 
a todos los dirigentes de las agrupaciones sindicales y pol!t1cas 
opositoras a su re91men despótico". <19) 

As1m1smo, a medida que la con~olidaciOn del orden interno requer1a de 

una cada vez md.s fuerte repres1on, en aor11 de 1935 env1a al 

Ejecutivo la Ley de Seguridad Interior del Estado, que no es 

aprobada, con lo cual ya se empezaba a manifestar y a perfil~r lo que 

serian las futura'S alianzas pollticas, pues por e:.to-s mismos hechos 

se estimula la creación del Bloque de Izquierdas, compuestos por 

socialistas y comunistas, y los radicales empiezan a distanciarse del 

gobierno para retirarse posteriormente, aunque en forma tC?mporal de 

los cargos ministeriales, lo que a su vez provoc:a el vuelco 

definitivo de Alessandri hacia los sectores liberales 

conservadores. 

Asi con la situación descrita, emoiezan a tener influencias la 

polltica internacional, de una parte el Partido Comunista, 9esde 

finales de 1935 1 comienza una dura batalla por constituir el Frente 

Popular, de acuerdo con los lineamientos del Komintern, que encuentra 

una positiva respuesta en un fuerte sector del Partido ñaoical y de 

otra parte como se~~la Pinto, l~ expans1~n del fasct~~o apro~1mo ~n 

todas partes a demOcratas y marxistas 1 que ante el enemigo comün, 

unos, transitoriamente. deJan en un segundo plano su anticomunismo y 

los otros adoptan una versión menos esquematica de la lucha de 

clases. Chile no escapara esta nueva sitauc1on, '/dadas las 
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condiciones internas, será uno de los pocos paises donde este cuadro 

se traduce en unta organizacion oolitica con la creación del Frente 

Popular en 1936. 

Asi queda constituida esta alianza politica desde el centro derecha 

hasta la i~quierda, donde repetimos, se consolida el nuevo Estaco en 

C!-.:le-. Alessandri sin embargo, en ur.a maniobra destinada a romper el 

Frente Popular, invita en el segundo semestre de 1936 al Partido 

Radical a compartir responsabilidades gubernamentales, los cuales 

aceptan, pero sera por poco tiempo, ya que estos, que se perfilaban 

como el partido m~s fuerte y cohesionado del espectro politice 

nacional, en la convención de marzo de 1937, deciden mantener el 

pacto del Frente Popular, para finalmente en mayo del mismo año, 

retirarse definitivamente del gobierno. 

Sin embargo, las fuerzas estaban claramente definidas, puesto que en 

el gobierno quedan sólo compuesto de una mayoria de liberales, 

conservadores y demócratas logran en las elecciones de 1937 mantener 

el dominio en el Senado y una mayoría, aunque débil, en la Cámara de 

Diputados, siendo que todo el resto estaba en la oposición. 
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