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INTRODUCCION

A.- Prop6sitos y motivaciones

El concepto que se maneja en relaci6n

a la Historia So c i a l es b a stante amplio y complejo. Los

autores, en su mayoría, hilvan an un conjunto de frases

que dan pa r a muc ho y dif1cil mente se puede llegar a deter

minar el tipo de historia q ue se está definiendo. Es por

ello q ue hemos intent ado reunir a l g u n a s ideas que nos ayu

den a com prender, con mayor precisi6n, el alcance de esta

hi s t o r ia : la Historia Social.

Para Lucien Febvre existe " historia a

secas, en su unidad. La historia q ue es toda ell a social,

por d ef i n i c i 6 n " . (1) En es t e c aso e stamos ante una historia

social tomad a en el sen tido de síntesis. Ciertamente que se

atent a contr a el pa s a d o si intentáramos reconstruirlo por

partes, como piezas de una máquina. Comprenderlo en su to

talidad es u na t area global; sin embargo, pensamos que e

xisten ciertos aspectos q ue h a n sido privilegiados en des

medro de otros. La perspectiva polftica ha estado presente

infaltablemente, aún más ,con una mirad a que se ha detenido

con insistencia en las grandes personalidades como en los

grandes acontecimientos.

Nosotros hemos buscado com prender el com-
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por t ami ento co l ectivo , lo que no s igni f ica q ue e ve n t ua l 

mente se c o ns i de ren c i e r t as ind ividu a l id ades . De a lgu na

manera pr ete ndemos en t reg a r un apor t e a aque l la h i s tor i a

socia l q ue , e n un s e ntido más e st r ic to , t r ata las c las e s ,

los g r u po s sociales , las c ate gorí a s s oc iopr o f e s ione les , etc.

Los dominios pr i nc i pa l e s de es ta his to r ia s oci al gu a r dan

e strecha r el aci6n con e l e stud i o de l as e s t ruc tu ras s oc i a l e s

y estra ti fic acio nes como , por o t r a pa r t e , con e l a n á l i s i s

de luch a s y mo v im i en tos s oci al es. En nue st r o c aso, a pu nta 

mos a devel a r he cho s q ue fo rman pa r te d e l segundo dominio

me nci onado . ~ s te a n á l i s i s busca la c ompr ens i 6n d e u na ma 

s a, de l a masa de pampinos y po r teños lig ad os a l s al i t r e .

En s í n te s i s , s i l a h i storiogr~fía c hile

na ha r evis ado e l acon tece r d e sde un e nfoque f und a me n t almen

t e po l lt ico , nuestro e studio e stá inmerso e n el ámb i t o de

lo s ocial, e spe r a ndo que signifique un a po r t e y a l a vez

un a mot i vac i 6 n pa ra q ue o t r o s incur .jonen en e ste terreno.

En lo pa r t i c u la r , el movimiento obrero

chileno cuenta con es t ud i o s q ue v an de sde monografías has

t a inve s tigaciones de mayor g l o b a l i dad . S i n embargo, hasta

do nde hemos revisado, no nos he mos e ncon t r ado con un examen

más detenido de la org anizaci6n mancomunal. Es por ello que

nos hemos motivado por llenar e ste v acio q u e , como de

tantos otros, adolec e nuestra h i s t o r i ogra f l a .



4

B. - En cu anto a l a s fuentes utili zadas

1 . -La prens a manc omunal:

Fuente pr l nc lpa l l s ima , l a prensa manco

mun al pos e e c I e r ta s ca r ac t c r i s t i cas importantes d e destacar.

El pe r 16d ico de c ada org~nlzac16n e s el

ú nico me d i o q ue pos e e mo s pa r a conocer en f orma di r e c t a el

pen s amiento y l a pr ax is mancomu na l . Es evidente entonces,

su l mport~ nci a.

No es un a pr e n s a homogénea. Po r u na par

te l a fr e cuencia y número de pág i na s es muy v ari able, tra

t ándose de dis t i n t a s mancomuna les. De sd e el punto de vista

de sus c ontenidos, l a s diferencI as es t á n en r e l ac16n a las

per sonas q ue e s t á n detrás d e c a d a mancomu n a ! .

El l~xlco empleado en sus páginas es bas

t ante notable: a u nque a veces denot a pobreza de vocabulario

y f alt a d e e structura gramatical, en general pretende ser

combativo, fervoroso y en ocasiones idílico.

2.Sesiones del Congreso Nacional

Es t a fuente entrega la posici6n adoptada

por las autoridades y gobierno como asimismo la opini6n de

la oposlci6n, frente a las cuestiones obreras y eventualmen

te de la mancomunal.
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3 .-P~ensa burguesa

La prensa burguesa consultada/refleja

el sentlr de sectores que , partidarios o no del gobi e r no ,

r e pre s e n t a n t e nd e nc i a s pol lticas importantes del acon t e c e r

naciona l .

4 . - Escritos de la época

Se con s ~lt6 una ser ie de estudios e la

borados en la época , que en t r egan o pin i one s r e s pec t o de l

problema social como asimi smo l a escas a f ol l e t e rl a que ha

llegada hast a nuestros d ias . A di f e r e nc i a d e l a p rensa o

de l Congreso , pensamos que este ti po de estudios apo r ta una

vi s i 6 n m&s de scansada sobre e l convul s i o na do acontecer de

1900 .

5 . - gs t ad 1st i cas

56 10 a p ar t i r de 1910 es po s i b l e e nc o n

trar e stad lstlca o b re ra , ya que por ese a ño s e crea l a o

fi c i na del Tra b ajo. Los c e nsos e xistentes no a por t a n d~tos

sobre asociaci6 n o b re ra y otros ltéms interesantes. Con to

do, se u tili z6 e l c enso de 1907 y algunas cifras dispersas

en la prens a b u rgue s a y mancomu na l .
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C. - Algu nos pa s o s metodo l ógicos

En este acápi te da remos a conoce r al 

gunos conceptos y t~c n icas me t odo l óg icas que nos ha n s e r 

v i do de apoy o pa ra e l a ná l i s i s q ue hemos e mprendid o . As !

por e jempl o , a l a l u z de los e leme n t o s d ados a con t inua

ci6n , s e ex a minaron cu e stione s t al e s c o mo l a e str uc t u r a

interna de la o rg an izac i 6 n , su fu nc i onamien t o , etc.

Gr u po d e pres i 6 n : La » a nc o mu n e t f ue

c o mprend i d a c omo g r u po de pr e s i 6 n e n e l s en t i do que e j e r 

c í a o i n t ~nta ba eje r ce r i n flu e nci a s o bre e l poder , s o bre l os

6rganos d e deci si6n p~ra defend e r s us inte reses •

Es t r uc t u r a d e o r u po : Ana l i z a mo s l a orga

n ización de a cue rdo a l sigu i e n t e esque ma: Elite o g r upo de

d i recció n , cuad ros med ios , b as e , y simpa tizantes ( éstos

último s fue ra de l g r u po >.

Norma s d e funcion amiento o rgánico : Es tas

fueron r e visa d as de acue rd o a l as siguientes pau ta s : E~ ta

tu tos y/o r e gl amentos y/o progra mas; d e c i s i o ne s y fuerza con

que obligan .

Eg u i po d e d i r e c c i 6 n : Punci6n ejercida ,

o r ige n s oci al , generac i 6 n , nivel cultural .

Di nám i ca interna: Re u n i o ne s y e xistencia

de otros actos que deno t e n el movimi~nto d e la organizac i 6 n .

Conjuntamente se a n a l i z a r o n las tendencias y/o concepciones al
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interio r de l g r upo .

Asambleas de o ru oo : Nive l in f o r mativo

Nive l de l i bera t i vo

Fuen t es : Se cons idera r o n los siguien te s

Fin o f i ne s de l a p r e nsa

Situac i ó n d e l p rotagon i s ta en l a coyu n t u ra

a que se r e fi ere .

Uso y frecuencia d e términos

Exame n de l con ten ido de un pe r i 6 d i c o . En

e ste pu n t o h ic i mos uso d e dos niveles d e

l a s i gu ien t e e scala :

A. E. Ace p t ac i ó n e ntus ias ta

A.M. Ac e p t ac i 6 n m it l g aJ~

e .M . Cond enaci6n mi t igada

D. T. Desa probac i ón to ta l

O. Indiferenci a.

Los ni veles emplead o s I A. E . Y O. T . no

f ueron esc oq l d o s a r b i t r a r iamen t e sIno e n f unc i 6 n de los tex

tos y l a po sibi lid a d d e e nma r ca r opiniones e n u na escala.

El uso d e e stñ e sca la s e cen t r ó f u nd ame n t a lme n t e en los as

pectos r e l at ivos a l a s cond i c i o ne s de v ida; para c itar a l 

g uno s ejemp l o s d i remo s q u e el a horr o forzoso,siempre que se

l e tra t a, tie ne u na desapr obac i 6 n t otal e n t ~ nto q ue por ej.

la aspi rac i 6 n a un r e glamen te l aboral cue n ta con u na nítida

acep t ac16 n e n t us i a s t a .



La orlan izac i6n : Esta la def in imos Como

e l g r upo formad o vol un t ~ r i ~~en te y de monera per~anen te pa

r a el logro de una f i na l id ~dgloba l : de c l a se , profesional ,

e t c . En nue s tro e ~ tud i o fi j a mos l a a tenc i 6 n e n la org aniza_

ci6n q ue se cons t itu ye e n g r upo de pre s i 6 n c o n f i ne s d e va

r iad a índol e pe ro d e t e ni é nd ono s en a q ué l l o s i nme di atos, q u e

se i n f ieran de su d iscu r so y p r "jx i s . La o rgan i zac i 6 n , en

tan t o Gue t al, no s d A luces s o bre la r el ac i6n existente en

tre e l tra b a j ador y los deseos d e éste d e mod i f i c a r su con

dic i 6 n , d e a lguna mane ra l a conf lictivida d social gua r d a

a lguna r el a ci6n con e l nivel org~nizativo.

Finalid a des de la Mancomu na l : La búsque

da de los obje t i vos de l a ent i d ~ d no s fu e mos trando las

l a bores que s e e mprendlan para lograrlos . Nues t r a a pr o x i 

mac i 6 n pa ra e l es tud i o de l os propós itos d e la manc o mun i 

d ad fue c o mo sigue:

- Fines de orden ma te r Ia l : ( econ6ml c o s )

Afanes , deseos y peticiones orientados a l mej o ramien t o in

dividual y colectivo .

- Fines de ord en ., mor a l " : sol idariza r ,

fraternizar , remediar vicios , etc .

Fines de orden e ducacional

Fines 1e orden sol id a r lo : ( mo v imiento

obrero: unl f icac i6n d e fue r za s , ayuda mú tua , e t c . )

- Fines de orden e s tructural: ma n ten i e ndo

http://fines.de
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la l n~ed i a t ez t to~amos aquel l os f ines cond ucentes a l a a l 

terac i 6 n de l sis tema a t r avés d e r eformas , mod i f i cac i o ne s
• •

etc .

Ta r e a s : La s l a bores que cump l i e r o n l os

mancomunados y q ue rev ~ ~te n mayor i mpo r t a nc i a la s ag r u

p amos de e sta forma :

Coope r a t i vas

Ed uc a c i 6 n

Ac t i v i d ad e s q u e v~ n hac ia la pa r t l c i -

pac i ón pol í ti c a

Pre nsa

La hue l g ~ y o t r o s con fIle tos

Soc o r r o Mú t uo

La l abor q u e r e q uir i ó de un t r a t a ~lento

me todol 6g i c o m~s exhaustivo fue l a hue lga y o t r o s conflictos.

En pr i mer lugar s e d e te ~m l naba , para cad a ocasión, el nivel

de c o nfl i c t i v idad co n l o s da tos q u e se po s e 1 a n . Posterlor-

mente s e a na l i z a b a n l as act i t ud e s fre nte a los conflictos

de los distintos sectores de opinión póbllca. A continuación

s ~ studl ab a el desa r r o l l o de la huelga ( o conflicto) como

a ~ ~l smo . los f actores q u e c ondicionaban el des~rrollo de la

conflictividad. Finalmente, se consideraban los efectos del

movimiento.



Apéndice 1

Apéndice 2

D.- Partes del traba~

Al comenza~ nuestro trabajo, elaboramos

un proyecto que incluía nuestras intenciones de estudio

a la luz de los conocimientos que poseíamos sobre el te

ma. Ahora, que ya hemos concluido, podemos ad ve r t i r que

algunas partes l as omitimos ya f uera por f alta de datos,

por irrelevantes, etc. y otras a rquirieron mayor profundi

dad de lo que visualizábamos.

81 trabajo qued6 estructurado como s1-

gue:

INTRODUCCION

CAPITULO 2: LA MANCOMUNAL y SUS MI8MBROS

Condiciones de vida

Algunas obras al alcance de los mancomunados

Co este acáp1te entramos de lleno en la

organ1zac16n mancomuna1. Se aclaran las condiciones en que

I V



se dese n vue lven los obreros en e l norte y espec í f icame n t e ,

q u i e ne s forman e l grupo de l a o rg an izaci6n e studiada .

, ,

CAPITULO 3 ORGANl ZACION IrJT::RNA DE: LA

MANCOMUNAL

Apéndice 1 Reuniones

A~ndice 2 , gs t a d l s t i c a s .

En e s te pu n to d a mo s a c onoc e r l o s d i s t i n

tos reglamen tos q u e in tentaron narmar la actividad mancomu

nal , como asimismo , l a est ruc tura in terna sobre l a que d e s 

cans6 .

C \ PI TULO 4 : FUNCION DE LA MANCOMUNAL

Es te apa r tado inte nt a def i n i r l a ma nc o 

muna l como t a mbién ac lara las fin alidades q u e ell a se pro

puso y l a s tareas q ue cumpl i ó .

CA PI TULO 5 : OUE SIGNIF ICO EN SU MOMEN-

TO LA MANCOM UNAL

Po r ú l t i mo , r e c a p i t u l a nd o s e inten ta ha

cer un b alance de l mov i mien t o , concluyendo co n lo q ue , a

nuestro juicio , contr ibuy6 a causar s u de cade nc i a .



12

CAPITULO 1 ~ LGUNOS '\ NT~CEJ EN T~S OS LA CU8STI ON SOC IAL

H.rIA 1900

La ~e a l id ad en que se ve e nvuelto e l o

b re ro ch i leno haci ü 1900 hace emerge r una pro t esta ¡ en u n

comi en zo dispersa , inorgánica y de confusas fi na lid ades.

Poco a poco va deca nta ndo has ta cr istol i za rse e n un a t en

dencia que , a comienzos de s1glo, empieza a c o nvul s ionar

nue str a sociedad .

Los c onflictos labora les irrumpieron

violen t ~mente a fi nes de l s1glo XIX ; e l gob ie r no r espond16

r e pr i mie ndo. " Tal r e a lid a d ayud6 a e nc ~ u zar , po r muc ho s

años , al mov imiento o bre r o por la ví a de la o pos i c16n a l

sis tema pol itico , soci a l y e c on6 mico... ( 1 ) . En este senti

do e l movimiento sindicalis ta i nd u s trial, como es e l c aso

d e l a miner ía de l salit r e y especlflc a~ente d e l a or9~n i z a

c i6n mancomunal ,fue un a " de las expresiones d e esta opos i c i 6 n

adquir iendo as ! un a fisonom!a p ropia , un l u g a r en la lucha

s ocial. La i nc orpora ci6n de l os tr a b a j a d ores a l a s ociedad

s e r e aliza, pues, gana ndo po s i c iones en c onflicto con otros

gru pos.

La a r i s t o c r a c ia terratentente como la

oligarqula p l u t o c rá t i ca ven en el d e s pertar de los nuevos

e stratos s ociales y en su p ug n a por incorporarse a la vida

nacional, un fen6meno sin sentido y de proyecciones impal

pables. Amb o s grupos dominantes viven ensimismados y extra

ños al ritmo dinAmico q u e va to~ando la historia. (2).

Vemos asi, el desarrollo de un proceso

importante, medular que,sin embargo no e s comprendido en

su dimensi6n r e al por el poder - politico y/o econ6mico.

El problema se veia agravado a su vez,

por la inoperancia del sistema politico que funcionaba a

la saz6n, el pseudo parl amentarismo o parlamentarismo crio

llo, corno se le h a denominado. Ello se derivaba de la apll-



c ac i6n de c ier tas práct icas par lamentarias en f orma i nc om

pleta o mal comprendidas . El lo d iflcul ~taba , por un ~ pa r t e ,

l a s o l uci6 n a l o s d is tin tos prob lemas q ue surgi a n y de o t r a ,

a c aus a de l a r o t a t i v a mini s t e rial , las pol iticas no con t a

ba n c o n l a c ontinuid ad ml n ima par a e v aluar s us frulos . Exis

t i6 , más o meno s , u na concienc ia generalizada de las d e f i 

c iencias del s is tema . Oigamo s a a lgunos d e los t estigo s de

l a ~poc a, que ademá s ocupaba n c ~rgos e n l a adm i n i s t rac i 6 n :

tI Me h a b r ia gus t a do s e r mini stro de e s

tado , d i ce Ramón Sube r caseau x , como l os an t iguo s , q ue dand o

mucho ti e mpo para d esa r rol lar un plan d e t e r mi n a do de go b i e r 

no y d e admi nis t rac i 6 n , sin t e ner q ue esta r l a mitad del

a ño ocu pado en l a s C~ma ra s , en con te s ta r pr egu n t a s o i nter

pe lac i o ne s c a pciosas e i mpertinentes , o si mpl e mente s e ntado

oyendo d isc us ione s c ond uc e ntes a fi nes pe 1ueños , mien t ras

que d aban si n e stud i o ni d e c is i 6 n l as c o s a s q ue i n t e resaban
a l pa í s , a l pueb lo . .. (3)

Ale jand r o Hune eus, d i pu t ado , opi n a :

" Es t i empo s o brad o de q ue de jemos , e n pa r t e siquiera, de

mano nue s t r as r encill a s po l l t i cas y d e q ue nos pr e o c u pe mo s

seri a mente de la c o nd l c i 6 n de los obreros chilenos" ( 4>

La ineficacia d e l sist ema fue retardando

a ún m~s l a soluci6n de los c onflIctos sociales y e mpeorando

de e sta f orma e l e 5t ad o d e los ~ n i mos .

Para al g unos, el p r ob l e ma obrero no e

xistla y si habla otros a s untos d e mayor relevancia en el

acontecer n ac ional. La ttcu e sti6n social", pa ra ~stos, no ha

bia lleg ado a Ch i l e : f altaban a ños antes q ue el tema ad q u i 

riera su lugar en las mentes nacionales y como hecho,adqui

riera ul a s dimensiones q ue po s e í a en el Viejo Mundo. No obs

tante,la atm6sfera e sta b a c argada, el amb i e n t e se vela con-
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vu ls ionado y muc hos comen z a b an a preocup~rse po r e l de ven i r

de esta nueva masa que eme rg ía .

Pa r t imos , pue s , de l a b~se q ue ex is t 1a n

s ectore s q ue negaban l a cue~t 1 6n soc ia l entr ega ndo dis t i n t o s

a rgumen tos , e sgr im i e nd o l a a r t l f l c ia l i d a d de c olocar e n pr i 

mer p~ a no un a pro bl e má tica int r oduci d a d e l ext r a n j e r o . No o b s 

tan te , pe n sa~os que de a lgu na ma ne r a esa neg ac i 6n r otund a

r e f l e j a rl a aceptac i6n de l p roblema o b re r o pero : a ) con l a

inc onve ni e nc i a po l 1 t ica de t o l erar s u exi s tenc i a o b) l a

t oz udez de aminora r , minimiza r fen6me nos d e p r opo r c i o ne s

que til d a rl an de e x t r años a nu e s t ro acon t e c e r . Con t o do, nos

pa rece q ue no s on mayor ía .

Para di stin t as o pi n i ones de l a ~poca , la

c ue sti6n socia l e x i st í a y g ua rd a ba i n t i ma r e lac ión con e l e s 

tado y condic ión de v i d a de l os tra ba j a d ores como e n l a f o r 

ma y manife stación d e su des con t ento . E l orig en d e e s t a rea

lid nd v ar i a de acue r do a l a per spe c t i va con q ue se l e obser-

ve.

Para l o s s e c to r es t r a dicion a l e s , e l p r o 

b lema s e a bor d a ba c o n empe ño por buscar l e soluciones que,

a ju i cio de é s tos , da r i a n sa l i da a l a cues t i ó n . En l a Co n 

venc i ó n de d i c i emb r e de 1 9 01, e l Pa r t ido Conser v ad o r pl an

teaba l a cuestión s oc ia l a través de s u l{der, Carlos Walker

M. It Li bertad pa r a t o dos los o p r i midos , a mo r entre los de

a ba j o y l os de a r r iba , ni o presores nI oprimidos, culto pa

r a todo lo moral y lo s a n to , honradez y trabajo, virtud y

abne g a ción, fraternida d sincera." • ti He a qui _ decia - el

orden social cri s ti ano t al c omo nosotros lo sostenemos, con

forme a las sublime s e nseñ a n z a s del Pon t i f i c e q ue rige los

dest ino s d e l a I g l es i a.tl (5) • Por su p a r t e , l a Co nve nc i 6 n

c oncluia q u e s e hac ia n ece s ario la supresi6n de abusos y

el r e s peto d e de rechos o b re ros .
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Pe ro concret~mente , q u~ en tend lan por

l a c uest i 6 n socia l 7 • " La cue t ti6n soc ia l , podemos dec i r ,

e s aque l probl ema q ue r e sulta de l a g eneral falt a de c umpli

miento d e l o s debe r e s s oci ales , y s us man i f es tac i o n e s má s

c la ras y c omune s s o n l a irreligiosid ad , el e go í s mo y l a s

a mbiciones desmed idas de l o s ric os y de l os pob r e s ." "La

cue s t i ó n social e s una e n fe rmedad de t o do e l o rg a n i s mo , pe

r o e l do l o r q ue produc e s6lo se s i en t e e n algunos 6 rga nos ,

en l o s q ue corre s ponden a las c l ases t rabaj adoras . ( 6 ).

En e sta de finici6n q ue hemo s cita d o te

nemos algu nos e lemen tos q ue s on la c l ave de l pens amien t o c on

serva dor pa ra aprox imarse a la c o mpr e nsi6n d e l pr oblema o

b r e ca . Oe un a pa r te , t e ne mo s l a t ul ta d e cumpl i mi en to de d e 

be res soc iales d e la cl ase c u lta y c ~ t6 l ica y d e o t ra la i

rre li gio sid a d del a~bien te o brer o . Pa ra J UAn En r ique Co nc h a s .

el orig en de los males s oci al es d e Ch i le , no d ebe buscarse

s 6 10 e n las doc t r i n as d e Ma r x 11 traidas aqu 1 como planta e

xótica" , ni en la cor r upci6 n d e l pueblo; las altas clases

soci al e s - ag rega- han c ontribuido o l vidand o sus deberes pa

ra con sus d e pendientes. (7) • El pe r i 6 d i c o El Porvenir e

ditorializa s obre el t ema, cul pando a l a irreligi6n d e la

c a usa de los disturbios de hoy y d e los negros t emores de

manana. ( 8). Es t o s e leme n t o s claves q u e he mo s enunciado se

r eflejan en la pr ~c t ica a trav~s de una s e rie de hechos co-

http://resulta.de
http://tbmOrt..de
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mo l a a bu nd a nc i a de escue las l ai c a s, 11 te r ~ t u ra pernicios a ,

e tc . como por la {¿I ta de re s ignaci6n por pa r t e de los o b re

ros, e l ma l ejemplo de l o s ricos t med ios t od o s que han c o ns

p i rado para la erupción del ma l soc ia l . A e l lo c a be ag r e gar ,

opinan , la mala direcci6n de los asuntos de gobier no c o mo

la ineficacia del s i s t e ma po l itico.

De esta ma n e r a , tendrá pri o r idad la l a

bor que conduzca a una estabilidad s ocial, cuy a base l a c on

forma la familia . As i mi s mo , l a conse r vaci6n del o rden social

cristiano d e b e ser l a su prema as pi rac ión del pa l s ; que no se

trate al obrero como má q u i n a s ino como se r r a c i onal c a paz de

derechos y obllgaciones ••• " y para l o s cuales t ienen l o s pa

trone s debe res de j usticia y c ari d ad. ( 9 ) .

Po r o t ra pa r te . la acc i 6 n del gobie r no

es de c a pital i mportancia; se h an d e d i cta r leyes q ue pr e 

veng an y e v i te n los ma l e s sociales It para q ue l a autoridad

no se v e a en l a dolorosa y extrema ne cesidad de emplear-la

fuerza p a ra r e primirl as o curarlas. l. (10). A su vez. la

legislación d ebe es t a r encaminada a la formaci6n de h~bitos

de manera de ir articulando un ambiente tal) que no sea frá

gil y corru ptible.

En s e c t o r e s menos tradicional es como li

berales y radicales la cuestión social t a mbién iba reflej~n

dos e en sus programas.

La Convención radical celebrada en San-



tl ago , e l 31 de Diciembre de 19 0 5 a c l a r 6 l a postu ra de es t a

col ectivid ad par tidar i a , fren t e a l p roblema . En tre e l i nd i 

vid ual i s mo manc he s t e r i ano d e Ma c - Ive r - e n d e fe nsa de l c on

cepto libe r a l cl á s ico, c ontra el j acobini smo an t i - re l i g i o s o

y contra el s ocia l ismo autor i tar i o - y el s oci alismo de cá

ted r a de Le tel ier - su pun to de vis ta s e orientaba a la am

pliac i 6n del programa r a d ical con e l r e c onocimi ento d e las

cue s t iones soclales ,d~ndole u na ord e na ción jurídica - la

Eomlslón s e incl inó por e l s e g undo . El pr og rama q ue d 6 r edac

tado como sigue : .. La conve nc i 6 n dec l a r a q ue es d e be r mor a l ,

obl igaci6n jur 1d i c a y o b ra de pr e v i s i 6 n pol ! t l ca , no aban

donar a l os de s v a l i dos en la lucha por l a v ida, e spe c ia l 

me n t e a los pobre s q ue viven d e l t r a b a j o d ia r i o ; y que en

c on s e c ue nci a, s e deben d i c tar aque l l a s l e y e s y cre ar aq ue 

ll a s insti tuciones , h a s t a donde s e pued a , s i n d a ~o d e l De r e 

cho, en p i e de i g ual d ad c on las o t ras cl ases soc i a l es .....

-, s ig ue u n a enume r ac i 6 n d e me d id as q ue c o nformaron. el pro

grama del r a dic a lismo. (11)

El diput a do r adical Munoz, pl anteaba en

la Cáma r a l a posi c i 6 n d el r a di c a li s mo y pun tua l i z a b a el de

ber pat r i 6 t i co q ue los i mpul s a b a a actua r . (12). Uno de los

pu n t o s más import ante s de l p rog rama s e refería a la mejora

de l a condic i 6 n d e l obrer o ; en e ste s entido _ d e c la r a ba Mu

ño z - el P . Ra d i c al ampara r á l as pre tens i one s legitimas de

nues t ra s c l ase s tra bajadoras siempre q ue ellas se m4nlfles-
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ten en la form a correct a que a u t o r i z a n l a s leyes.

Su a c c i 6 n , entonces, s e enc aminará

a subsanar las dificultades de los obreros respetando en

primer término sus a spirac iones en el ma r c o de lo legal y

se procurará la dictaci6n de leyes y med idas q ue tiendan

a mejorar la rel aci6n obrero-patr6n.

Qu i z á s los elementos d i f e r enc iad o r e s de

esta perspectiva se pue da n agrupar en dos : de una parte

el tinte más igualitario q u e se revela en el programa ela

borado por la Convenci6n , para afrontar la cuesti6n social.

La po s i c i 6 n del radicalismo va inscrita en una corriente de

pensamiento que expresa la neces id ad de considerar a los 0-

breros como i g uales y libres den t r o d e la . República, en un

caminar h a c i a el bienest2r y el progreso. Se oponen, de esta

forma, a aquella actitud caritativa que siente el deber de

otorgar derechos.

Por otr a parte, la fe profunda y respeto

que se le tiene a l a ley como instrumento s ~lvifico; el Par

tido Radical acogerá 10 que esté en el marco legal y cree en

el poder del c6digo para dirimir contiendas sociales entre

el patr6n y el obrero.

Los liberales vivian su mundo del indi-

vidualismo y no eran pocos los que negaban la existencia

de la cue sti611 social. Sin embargo, hubo quienes percibieron

y presenciaron las transformaciones que se operaban al in-

terior de nuestra sociedad. Poco a poco el liberalismo co

mienza a contemporizar con las manifestaciones de vida de a

quellas nuevas 'tendencias que eran las huelgas, mitlnes, etc.



Hombres como Augu s to Matte , Ri vas Vicuña •
mostraron su flexibilid ad y su i n ter~ s por armonizar l as

r e l ac i o ne s entre e l c apital y el tra bajo . Co n s i d e rab a n que

e l problema social d e b i a resolverse atendiendo los derechos

de l t r a b a j ador , s e g ú n los principios de justicia y solidari _

dad . gs ta última ac tua r í a como el med i o pa ra lograr la jus

ticia , sin a bo l i r l as clases s ociales . Con todo , el libera_

lismo continuó s u marc ha indi vidualist a y algo desatento

al nuevo rumbo q ue tomaban los acontecimientos en Chi le .

Nos r e s t a rí a por revisar , dentro de nues

t r o e s pectro politico, l a posición d e l p a r t i d o más ce rcano

a los trabajadores: el Partido Demócrata . S in e mb argo , e n

r a zó n de e sta proximidad y e n vi rtud del hecho q ue el man 

comuna lismo h i zo suyo mu c ho s d e los pr i nc i p i o s de e sta ag ru

(,-"c i 6 n , optamos por no refe r irnos al pr-cqr-ame d e mó c r a t a . Pe n

s a ll10s que los c ¡:¡ p itulos siguientes dan una r espuesta sati s -

f '"l ~ -Le ,

En e s te pr ime r acápi te pre t e ndimos e s 

uoz a r l a pe rspectiva con q ue e ra ana l izado e l prob lema obre

ro, evid enc i and o de e s ta f orma l a v i g enc i a y p~esenc i a de la

cue sti6n s oci a l hacia 1900. Se opt6 para ello, po r d i v i d i r

en dos e l campo de las o pinio ne s existen t e s ; no obsta nt e ha

brian c ierta s c oinci dencias: l a cue sti6n s o c i a l era un hecho

q ue/ e n lo s u s t anc ial , se de f i n ía por los p r oblemas que a fl i 

g ian a los obreros per o que d e algun a ma ne r a comprometían a

la sociedad toda. Como t al, es un a s unt o nuevo en el ambiente



nacion a l . Po r o tra parte , los c onservadores por un t e mo r

al mañana como l o s r ad i c al e s por p r evisi6n po l itic a , s e

deciden a a ctuar , lo que reflej arla q ue el prob lema so

cia l se l e s vino e nc ima ; pa rec i e ra ad ve r t i r s e q u e los

males y neces idades que a f l i j e ron a un g rupo deterninado

no fuero n con s i d e r ab les por s I mi smo s sino , con un c r i 

t erio pragmát i co , de ac ue rdo a los ne f a s t o s efectos q ue

pudi e s en ocas i on a r . Los v a l ore s de j u s t i c i a , libert~d y

o t ros e ran muñe que ab les ; 10 def init i v a men te válido f ue e l

pe l ig ro i nminen te y l a neces i d ad de pr e v e n i r a c urar.

La s di fe r enci as en t r e a mbos secto res ,

t radic iona les y me no s tr adi ciona l es , s on ma rc ad as . Qu i -

zá s l o medu la r se encuen t re en el concep t o d e homb r e - t r a 

b a j ador q u e maneja c ad a g r upo , c o mo un e leme n to d e su

c osmovl s16n . Si pa ra unos e ra libre e I gua l pa r a ot r o s

c ont in6a s iendo u n ser q ue " ••• debe c onfor marse con la

s u e r t e y l a c atego r í a q u e en e l mu ndo l e ha tocado, por ley

natural". ( 1 3 ) . 5 1 para uno s es asu n to a t i nge n t e al pro

g r e so y ci -"1 izac16n pa ra o t r o s es un problema de caridad

cristi ana, comprend ida pecu l iarmen t e .

Hemos i nte nt ad o c onfig urar , d e esta for

ma, el c u adro de opi n i o ne s q ue se vertian en la 6poca; pen

samos q u e con e l lo es pos ible c o mprender q u e la labor del

manc omunalismo y del movimiento obrero en gene ra l , tenia

su c aja d e reso nancia. At end i d a s o no, s us qu e j a s , su pre-



516n t no pa~aban inadvertidas .

~n los capitules siguientes nos detend re_

mos en e l anál isis d e la Mancomuna l , en t idad que a comien

zos d e siglo iniciase una labor que por su c arácter y por

su forma,se convertirla en uno de los t antos est~~pldos de

l a c uest16n social en Chi le .

71
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CAP ITULO Ir

LA M'NCOMUNAL y SUS nEr;pROS (
y e l me d io e n q ue se de s e nvue lven

I NTR ODUCCION-------
Intentar comprend e r una organ izaci6n , un con

glomerado humano con articulaci6n conlleva la ne cesidad , en
pr i mer l ugar, de conocer e l grupo eue la conforma . Ubicar a

los mancomunados , comprende r SUB movimientos , los obje t i vos

pl a nte a dos y las tareas desarrolladas , comprend er en un a di 

mensión más exacta ~us propos iciones nos parece más fac t ible
a part i r del examen de cierta s pecul iaridades Que poseen .

El estud io de una organizaci ón , el es tud i o de
s u formac ión ,nos lleva a preguntarnos Quiénes la integran.

oué elementos r e s ulta n comunes a t odos los afiliados , en fin.

cómo pod r ía caracterizarse este gruDO . donde a la ve z sur jan
ele mentos eue sean di fe renciadores de otros . Nos enfren tamos ,
pues , a una búsoueda de circunstancia~ esoecíficas oue den
cu enta de la ubicaci6n social y económica del mancomunado .

Su situaci ón se es t ruc tu ra a parti r de las
condiciones de exis tenc ia y traba j o, l o que creemos es un cri
terio f undamen t a l : nos ent rega un panorama de l a realidad cir
cundante de l obrer o y a su ve z algunas de las fuentes donde se
originan los motivos específicos, los impulsos oue les son pro 
pios y ou e a ni man su a c ci 6n .

f e o t ra par t e y continua ndo en la búsoueda de

caracterizaci ones es neces ario detenerse, aunoue 10 hacemos
superficialmente, en aaue l caracter pol í t i co- i deol ógi ca Que
es común a los manc omunados denom inad o s i mpl ement e " el des
pertar" aue Be eanaLí za en un elemento político-práctico que
se refiere a l a búsnueda de una s olución para BU B problemas .

En síntesis , se pretende hacer un perfil del
mancomunado, plantear BUS problemas e insinuar la aproximaci6n.
el camino ha c i a la organizaci6n de una combinaci6n de fuerzas :

la mancomunal.
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1 . - Elementos comune~

Los mancomunados pertene cen a l a cl ~ se traba

jadora ; Bon lnnividuoB de los puertos y de l a pampa nort ina .

Sn un primer momento de la organización vemos afiliados OUe

por su oficio e stAn directamente ligados a la actividad del

salitre . Posteriormente se van incorporando otros gremios

Que a mpl í a n el prupo inicial , sIn e mbargo permanece como base

l a mi ner ía del nitrato . En buena r a r t e son obreros chilenos

provenientes del sur , e specialmente de lazana central ; un por 

centa~e menor lo ocupan peruanos y bolivianos . Son varon es en

~u mayoría y a lgunas muje res , q ue t r ~ba j an. y

oue de sempeñan un oficio . La c i rcunstanci a de ejer cer una l a 

bor similar , Agr upa a los varones en los gremios Que detal lamos :

Gremio de ~arítimos : lancheros , pes ca dores, flete ros , es t ibado

r e s y en gene ral t odo s l os oue s e ocupan del tra ba j o de l mar .

Gremio de Miner os : miner o ~ pa mpinos, car r etoner os , coche r os ,

tra ba j adores a jorn~ l , e tc .

Gremio de Arte s anos : panaderos , zapa t e ros , carp i nteros , herre 

ro s , mecánicos , t alabarteros, peluoueros , sas t r e s y todos los

Que ejerzan un oficio manual .

Grupos de se~oras y señoritas : distintos ofi cios y trabajos co 

mo costurerAS , l avanderas , a p l a nchad or a s , etc . En ocasiones for 

man gr upos de dama s sin distinciones l aborales .
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Hacia 1906, al formarse el Partido del TrAba~o se lla

ma a la ba~e a particinar en éste a travé s de sus or~anl?aclo_

nes ( antes lla ma da s gremios ,ahora s i ndicatos l . Se incorpora 

r án, pues , al Partido , Que para el momen to eouival ía a la

~ancomunal , nuevas entidades en forma independien te : (1 )

Sindicatos de sastres
zapateros
t alabarteros
somb rereros
tip6grafos
prensis tas
encuadernadores
li t6grafos
joyeros
relojeros
au ímicos
f a rmacéuticos
practicantes
ho jalateros
easfíteres
carpinteros
calafates
carp interos de r i bera
panaderos
pas tel eros
maes t ros coc ineros
peluoueros
c igar r ero s
eba nistas
t apiceros
pi ntor es
empapeladores
a r t es mecáni ca s
fogoneros
carboneros
palanQueros
a l bañiles
es t uca dor es y
marmolistas .

Hasta aauí tenemos un listado de l a diversidad de oficios

oue desempeffan los mancomunados . Es posible oue a nt e un análisis
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socio-económico del conjunto de gremios o sindicatos surjan

elementos que hablen de una heterogeneidad, sin embargo, al

penetrar en el mundo mancomunal y en sus componenetes es pre

ciso buscar los elementos cohesionantes para poder así com

prender el por qué emprenden juntos una determinada labor de

emancipación.

Desde sus estatutos, elaborados en los co

mienzos de la organización, aparece como potencial mancomuna-

do ouien reuna como condición prioritaria y excluyente el

"pertenecer a la clase obrera" (2) . Este concepto no es su

gerido con demasiada nitidez y claridad. Si bien dicen perte

necer a la clase trabajadora, a la masa popular, a la clase

proletaria, no siempre ésto involucra una agru~ación de los

elementos más desposeídos, más explotados, etc. Nos parece

Que se trata de un grupo a mpl i o oue posee ciertas caracterís

ticas aue veremos más ~d el ante . Para los mancomunados, perte

necer a la clase obrera implica formar parte del elemento

activo y ser integrante de la vida comercial e industrial.

Asimicmo, es proletario el aue sufre en su jornada laboral

injusticias y ve vapuleados sus derechos. En síntesis, pensa

mos Que el concepto se refiere al mundo trabajador, aue ve coar

tada su libertad y demás derechos esenciales; Que no es ampa

r Rdo por el estado ni otra autoridad y por ende se ubica

al otro lado del campo de batalla.

Más allá del oficio oue desempeñe el obrero y



La zona más rica del Chil e de l a é poca e ~tá

en ebullición. Tanto la vida del traba~ador como l a de l sec

tor patronal se ve perturbada por los conflictos oue allí se

están generando . Reina a b s ol u t a y mútua desconfianza entre

ambas partes : el obrero se considera explotado por el patrón

y éste cada día más temeroso oue pueda estallar la revuelta.

Junto a la realidad de los problemas obreros, surge una pro

paganda y acción derivada del mal oue crece y el descontento

aue aume nta . I

El problema no e~ de sconocido; es más, el

problema obrero e s aceptado como un a realidad por moros y

cristianos.

Rev i s a n d o la línea editorial de a l gun os pe 

riódicos oue representan el sentir de sectores no obreros,

vimos en primer lugar,aue todos reconocían la existencia del

problema y en segundo término todos proponen soluciones oue,

sin embargo , a l gun a s de ellas no hacen sino agravarlo . (3)

Para algunos (4) las causas de la " pavorosa cuestión social "

se han originado en la acci6n de anarouistas y socialis tas , a

l a ve z oue la religión ( la fe cat61ica ) ha dejado de ser el

diaue aue atajaba los desbordes de las pasiones . Luego ,la so

l uci6n irá por la vía de la acción cristiano apost61ica y d e

l a a cci 6n gubernamental con el obje to de intervenir en los de s 

6rd enes .

Para El Diario Ilu~trado ( 5 ) hay oue " pre 

venir y reprimir . Prevenir atendiendo las reclamaciones para
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ev i tar 11 1 0 R efecto~ de~~strozos de] e~tallldo de 1~5 iras

~o~ularesu , a la ve z oue r eprimir: l ~ inc i tación al delito

a t r av és de l~ prensa u ot ros medios debe ser cas t lgadaj

Para otrOF (6) l os pat rones y l a s au t or ida-

des no r es u elve n los problemas poraue no pueden , no oui er en

o no saben darse cuen ta . Luego , cohe ren te c on BU pensami e nto

alerta al gobierno oue su deber no se r educ e a enviar trona

al nor te , el e~píritu de previs ión y justicia en r es guardo
I

de lapropiedad , del tra ba j o y del orden ha de l levar lo a a na
l

11 7-ar y estudiar el asunt o .

La Ley de Santiago sugiere el es t ud io y re 

v i s i ón de los problemas . La fuerza no es la so l uc i ón y ror

el contrrtrio vi gori za l os od ios y r en cores cont ra las c lases

dir igent es . ~La soluc i ón está en r eintegrar a los traba jadores

n en l a nlen i t ud de sus derechos de hombres libres ". El mo-

tín, l a sedición , etc., e stán previstos por l a ley y es a su

amparo como hay Que resolver los problemas • (7)

La pr ensa obrera de la época y especialmen-

te l a nortina hace constantes a l us i ones a l tema en sus edito-

riales. n En los periódicos obreros predominan los ar t í cul os

de análisis , comentarios y narraciones de movimient os sociales

y hechos de actualidad ••". " Las informaciones que proporcio

nan son relativas a las condiciones de vida y trabajo de la

clase obrera , pero como la mayor!a de los per16dicos son e

ventuales ,más oue lo novedoso se trata de exponer realidades

ignoradas por l a otra prensa o oue se tratan muy sumariamen t e . "
( 8 )



31

Tenemos , pues , aue t anto la prensa obr era co 

mo l ~~ o obre r~ t trata el problema y demuestran as! o UP es par

t e del acontecer . Cabría s610 destacar eue , en términos genera

l es , las soluciones hasta entonces pr a c t i ca da s por el gobierno

y autoridades no fueron tales ya aue s610 ahondaban la _gravedad

de la situación como lo seña lan otros sectores .

Hasta aou í hemos planteado la existencia "del

problema como un a realidad de consenso nacional ; ve a mos cuáles

son sus r aíces , cuál es el orígen de donde deriva el problema .

Condiciones de existencia y trabajo :

El medio ambi e nt e
nortlno

La interminable pampa oue se pierde en e l ho -

rizonte , no muestr a vestigios de vegetación ,

sal vo uno que otro tamarugo . El calor es 80f o-

c p~te, e l a i re siempr e caliente y el Bo l rever-

berando sobre la superfi cie sali t r era Que sin

l a menor ev apora ción no hay f orma de neutrali -

zar ese clima . Durante l a noche l a temp eratura

va de scendiendo hasta lle gar bajo los 0 0 c.
Buena parte de l a jor nada , durant e a lgunas é

poca s del afio, l a pampa es cubierta por la ca-

man cha ca .

Bajo una costra de suelo, dura como el cemento,

se encuentra el cal lche y de trecho en trecho

las oficinas . All! van los obreros persiguien-



do un mejoramiento económico.

y e ste norte saJitrero, como fuente de trabajo,

en tanto oue habitat, reviste caracteres muy

peculiares. Allí no se va a vivir; nadie va a

establecerse a Tarapaéa o Antofagasta. Al nor

te se va a ga n ar dinero, el norte es transito

rio. Ello, j un t o al clima y vegetación se con

vertirá. en una monotonía opacante.

Esta misma condición de vida produjo como con

secuencia el e stablecimiento frente a frente

de la extrema miseria con el esplendor de la

rioueza . El ob jetivo primordial, ganar el ma

yor be reficio, la má x i ma uti lid ad, buscar el

pronto enriauecimiento, se notó pn l as cal les,

en el campamento, en l a pampa misma. Pareciese

oue al obrero no se le podía brindar ninguna

suerte de comodidades pues ello resultaba cos

toso,pero, de otra parte las residencias de los

administradores de las oficinas, alejadas del

campamento, ostentaban lujo: el norte era dema

siado monótono para vivir de cualquier forma .

Los reI Rtos de descendientes de obreros sali 

treros parecen irreales en este sentido . No en

vano los periodistas oue acompañaron a los miem

bros de la Comisión Consultiva ( 1904 ) dejaron

estampadas dichas impresiones en los artículos



Habitación

~ 3

ou e aparecen e n la prensa de la é poca. Sin em

barg o hay qu ienes t esti moni an alguna s excep

ciones: Quizás el más ilustrativo sea la Ofi

cina de Agua Santa cuyo gerente era el Sr. San

tiago T. Humberstone. Allí como en otras pocas

oficinas Que por cierto son excepcionales, el

tr?ba jo y las condiciones de existencia eran

dignos. El trato dado al obrero era respetuoso

y las posibilidades de aesarrollo intelectual

eran reales. Mas,en circunstancias que no cons

tituyen l a generalidad de los casos sino lo con

trario,hemos Querido mencionar .e s t a s particula

ridades y detenernos en lo q ue fue corriente,

lo usado.

En la costa la realidad t ambién resultaba difí

cil. Si bien, en tanto Que núcleos urbanos las

cosas se suavizaban, los obreros no dejaban de

sufrir innumerables atropellos. Pero, obviamen

te la dureza mayor se concentraba en el interior.

En la pampa los noblados donde vivían los tra

bajadores y sus familias se denominaban, al i 

gual oue otros centros mineros,ncampamentos~

Estos consistían en una serie de casitas con

dos o tres piezas, oue se alineaban a lo lar-



go de cu~dra~ , repitiéndose l a s filas hac ia

lop cos tados . Por oficina y en promedio lle

gaban a Quinientas . Entre l a s filas Quedaba

un espacio de terreno Que ser v ía de pas illo

común.

La casa era entregada gratuitamente para el

uso del obre ro , mientras durara su trabajo

en l a oficina , según l os datos Que nos en

t rera Belisario Gálvez . ( 9) . Sin embargo , a

juicio de los pampinos l a cosa era algo di 

ferente : consideraban Que el arriendo de la

casa es taba considerado y comprendido en las

utilidades Que el t raba jador r epor t a al i n

dus t rial .

La calidad de l a habitac i ón en gene ral era ma 

l a , au nQue como ya dij imos hubo e xcepcione s .

10 corrien te era encontrar r anc hos cons t r u i dos

con plancha s de zinc o en su defecto , con mu

r allas de c os t ra ex t raí da de l su elo sin enlucir ,

agr ie tada s y ll e nas de sabandi j a s . En a l gunos

sec tor es constituía el ca muame nto un a verdade

ra barraca , sin más salida a l camino oue una

puerta grande , a fin de Que el sereno pudiera

vigilar mejor . Las hab i tac i one s eran peoueñas ,

dando l a impresi6n de una lucha por el aire y
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por el e~ paci o en l as i nmens i dades del de 

s ier to . Los pasadizos ubicados ent re l a s ca 

sas serv ían , a su vez, de aceauia para l as

aguas s ervidas .

No lejos de los campnmento s Be ubicaban las

residencias de l a a dmi nis t rac i ón de cada o

fi ci na. Rs tas er an con f or t ables casas de ma

der n , ais ladas de los ca mbios de temperatura

y e n ocas iones lu j osa s .

En el litoral l a r ealidad habi t acional era si 

milar a l o oue s p podía ver en cualouier sector

obrero en un centro urbano . El proletariado

vivía en malas condiciones . Haci nados en insa 

l ubres convent il l os o en miserables r a rchos

colgados s obre l a s ouebradas y c on servicios

deplorable s pero a l a inversa de l i n t er ior ,

con un cl i ma moderado por la a cc i 6n del mar .

Habría aue ha cer un a s a l vedad en el caso del

tra ba j a dor Que vivía en los puertos o en las

caletas . Estos , por no estar sujetos a un cam

pamento podían escoger s u casa ·habit aci6n , aun

oue las alternativas fue ran escasast ~pero con

todo , l a vida en el litoral era m~e Ilev2dera .

El obrero del salitre no t enía, en términos



general e s , propied ades. Decl aran pos eer una

s óla propiedad : su sangr e . Son traba j adores

manuales e i nt elec t ual e s aue sólo poseen sus

brazos y su cerebro. Aún más, no encontramos

ningu na alusión directa a l a pos i b l e posesión

de medios de producción. Sin e mbargo, es ne

cesario destacar algunas pos i bl e s excepcio

nes : por una av i s o comercial nos enteramos,

a través de l a pr ens a , aue un socio mancomunal

Ambrosio Nan jarí - dirigente de Ant of agas t a - ,

pos e er í a un restaurante en dicha ciudad. Fuera

de este aviso no encontramos otro dato aue con

firmara la información . En la pampa, auien re 

tira el cal iche, el carretonero, es muy posi

ble oue sea dueño de ese medio . Asimismo, el

lanchero del puer{o, en ocasiones es dueño de

la lancha au e de scarga los productos del bar

co. Aún así, l a gran mayoría mancomunal no po

see medios de producción ni de trabaj o .

Rntre los gremios mencionados ant er i or ment e fi 

gura el de ar t esanos . Este, además de ser un

gremio poco participativo en los primeros a

ños de la mancomunal, adhiriéndose a 13 orga

nización después de un tiempo oue está forma

da , es poco organizado . A esta falta de lnfor -



La salu d

ma c ión Qe a ñade un desconocimiento por nues 

t r a pnrt e , del ~remi o e n cuestión : se tr~ta

d e jefes de taJ ler e s , se trata de empleados

o b ien de ~ mb o s ? ; no sabemos au é Mr t e s a -

n o~ forman n arte de J a mancomunal . Aún a sí

y dado aue l a Ma rc nmunal l l a ma a los hijos

del t r a ba jo para ou e le traigan el con curso

d ~ s u inteli g enci a y de su braz o s i n más , a 

firmaríamos ou e el s o c i o de d icha institución

to ma do g l ob a l me n t e , no po see pr op i e da d es .

El pr obl e ma d e la c a l u d es bas t an t e complejo.

En los pue r t o s c omo en l a pampa la falta de

hi ~iene, de s ervicios de a l c a n t a r i l l a do y de

me d i c i na n r ev e n ti va , permi t e y ori gi na tod a

s uerte d e e nfermedades y pes t e s .

Tanto en l a pamp~ como en el litoral l a fal 

t a de una legislación del traba jo ha c e de las

condiciones de la faena a lgo en extremo peli 

~ro so . De allí oue l a cantidad de enfermos y

accidentados s e a significativa, según lo mues 

tran las cifras oue Malaauías Concha obtuviera

del Pospital de I auiaue; ello sin considerar

los nue no Ml c a n za n a llegar al hospital y los

oue se curan por sí mismos .

En el puerto el problema e s de más fácil solu-



ci6n debido H La ex í s t e n c í a de ho s pLt.a l e a ,

person Fll médico y él t e nc i ón de la propia man

comuna 1, 1 a ou e mar¡tenía en su sede un a en

fermeríR ~ on - disponiblilidad de camas. En

la pRmpa el problema se agrava: el obrero

tiene I R obligación, porrue le e s descontado

de entregar un peso mensual para médico. Sin

embargo, salvo el hospital de Agua Santa, en

la pampa no existe este tipo de establecimien

tos. Es posible lle~Rr a IR enfermería de la

oficina ma p no hay auien atienda al enfermo

ni t ampoco se ~uenta con los medicamentos

~d e r0ado s 1 t r a t a mie o . E r e ,ulta do PS ~v

aCJ e t e . ~es e a en r ~6a r s u D~SO, debe n

caso Y)e~e ::-~rio ,P Cllrri r a litoral.

&'n el puerto La s pr t n c í na le s pn f F T' TTl F rl c3 5

~ue alude Le l'f' ~ n s a no r t í n r- y s,en l i' j U l f) 8.. ji ·

las CC?pidetOl a~ de t i f o i de a , v í r-ue Le ~y bu l e ,

l as q LJ etl ec as i 'm e s tambié i nv ad e r La, riamna ,

El"I LUZ. r e a l ~t'I · : t:H! llH:ln 1:; e tt e e i tr& aj o , oare -

cr r :l ~ue LoS "¡nr¡hr e s rl e mar- e ' C\.>t·, -rt r-an rnd:,!0T

1 i e n la Hi n ~ d p c a r- ;... y 'i e s c a" ' ea ' <f'



Instrucc i ón

Finalmente , mencion arnos el hecho ou p un a pa r t e

imnort~nte de lo~ obreros ven debilitada

su s alud por la cantidad de alcohol oue ingie 

r en .

El Mercur i o de Santiago , en un art ículo ti 

tul ado 11 La cuest ión obr-er-a en el no r te" (11)

nos oresen t a la opinión de un nropietario

de s ?litreras ; p~te nos dice resnecto de l os

obreros : " Su i ns trucc ión es l i mi t adí sima :

no s aben l e er ni es cr ib i r . " 11 Fundar escue

las noctur na s para l os obrer os y diurnas par a

sus hijos es una necesidad en e l no r te ; pe r o

n i el gob ier no ha trata do de hacerl o por s í

mismo ni ha estimul ad o l os e sfuerzos de l os

s a l i t reros " . I nclus o e l t e s t i mon i o a~rega Que

un pro feso r eue tiene a segurada su j ub i l a ci ón

en e l sur, en l a r egi ón del s alitre )a pierde.

La opini6n de l industrial es bas tant e elocuen 

t e y concuerda con lo oue expresan los trab a

jador e s . Si bi en es c ier t o aue existen indi

viduos a i slado s - en general dirigentes - oue

eue pos een cierta instrucción y cultura, oue

están sus cr i t os a l a prensa inclus o s antiagui 

na. oue l e en a Toletoi, RecluB, Faure y otros,

no e s menos real oue constituyen una minoría .



El r es t o a penas si tien e u n ~ instrucc ión r u

di mentar ia o no l a ti ene .

En el norte circula la prensa obrera , entr e

J a oue se i nc l uye l a mancomunal y otros pe

ri ódicos esnecialmente aauél los de t endencia

libera l , ( mayores datos ubicarl os en e l a

péndice NO 2 ).

Sa l v o a lgunas ex ce pcione s - Ri ca Aventura y

Agua Santa - , no existen s alones de lectura

en las oficinas. En a lgunos puertos sabemos de

la existencia de bibliotecas mancomunales.

La pr i n c i pal deficienci a e n este campo y así

lo de muestra l a a c ci ón manc omuna l , es l a faJ 

t a de es cu e l a s . Tant o en la pampa como en el

litoral e s una necesidad imperiosa . En Toco 

pilla, por ejemplo, las autoridades trataron

en 1904, de formar una escuela pero los esfuer

zos resultaron infructuosos por f alta de coope

ración del gobierno. En la oficina La Palma ,

un visitante encontró cerca de cien niños va

gabundeando por la ango s ta avenida del campa

mento. Al preguntar por aué no se les enviaba

a la escuela, se le respondió que allí no exis

tía estabJecimiento educacional particular ni

fiscal . En los lugares donde existía escuela,

resultaba poco acceouible para el obrero sali 

trero: la escuela particular era cara , a la fis 

cal era difícil ingresar .



Di vers iones
y fies tas

Es por ello OUe I R ~a r c omunal mantltvo una

ore ocu~ac i ón c onstante oue se materi alizó en

la formación de escuelas diurnas al servicio

de l os niños y nocturnas para l os obreros .

Por l a vida oue se Jleva en el no r te es fác il

ima~inar l a necesidad fisiológica oue se ex-

perimerta Dar tene r divers iones .

A parte de l a s ini c iativas de l os mis mos tra-

ba jadores , no hemos detectado ningún tipo de

acti vidades oue distraiga l a~ mentes y l os

espíritus de l o s habitantes nor tinos , con cos

t osrazonabl e s . La org?nizac i ón de c lubes de f ú t 

bol , oro uesta s f i l arm6n i ca s o de alguna pie za

de teat ro er a escasa . Exis t ían sociedades aue

aU8pi ciaban , con el concurso del obr e r o , este

t ipo de es pe ctácu l os pe ro t enían carác te r excep-

c i onal .

En e l puerto l a s i t uaci6n era simi l a r . Si bien

el salitre fue centro de mucha ac t i v i dad ar -

tística y el Teatro Municipal de Iauiaue tu

v o e n cartelera espectáculos de calidad , ob -

vi amente no estaban al a l cance del obrera . Por

tanto , a l igua l oue en l a · pa~pa , l a s diversio

nes se limitaban a los esfuerzos de los t raba-

j adores.



El ~raba jo

Fie~t~s , propi~~entp t~lps . h b í~ t res ve 

ces ~ l a ño en las s a'itrer~s u~icada~ en e l

extremo nor te , Tarap~~á . E~ tas corres nond í a n

a l os anive rsar ios na t r ios de Chi l e , Pe rú y

Boliv ia . r ás a l sur , p~r el meno r núme r o de

operar ios extr~n j eros se ce l ebraba sólo el

18 de Sept iembre . Ot ros acontecimient op ce

lebrados eran l a s v iRitas de pe rsonalidades

y e~ ocas iones la inaugura ción de la tempor a 

da de ela bor a ción .

En la pampa , l a s f estiv i dades de la I gles i a

en gene r a l n o e r an ce lebr adas ; al me nos los

d ías domineo s e l pa mpino continuaba tra ba jan 

do y a e l lo cabr í a ar,rerar el f uer t e es pí ri t u

an t i r r e l ig i os o Que propiciba l a dir e r ci6n de

l a s manco muna l e s .

La forma de tra ba j o en l a s sal i t r era es en ge

neral ba stante de s c onocida y como fuente de

muchas ouejas ,hemos de s crito SUB trazos ele

me ntal es en po cas línea s .

El proceso de elaboraci6n de l salitre comien

za por el cateamiento del terreno y de la pro 

fundidad a oue se encuentra el callche . In

terviene en esta opera ci6n el barretero quien

va cavando hasta da r con los mantoe de nitrato ,

abriendo la ca lichera por medio de tiros de



dinamita . Sus panancias están €r rel rt ción a

la profundidad de sus exc ava cLon aa , alcan 

zando un jornal promedio de 1. 4 a ! 4, 5 al

día . Demás está hablar del peligro del t ra

bajo con pólvora .

Abierta la ca liche ra entra el par ticular

ouién gana por carretada según la calidad del

s a litre y la profundidad a oue lo extrae . En

ocasiones , la profundidad de la excavación

impedía el ingreso a ella de un adulto , ut i 

lizándose ,en cambi o , a un niño . El particular

ganrtba en promedio ~5 a l día . La costra su

nerficial del caliche también era procesada ,

pe ro la car retada de este mate ri al era pe or

r emunera da en r a 7.ón de s u baja ley.

El cal iche es retirad o por el car r etoner o has 

t a l a s máou i nas chancad oras . Es te ganaba un

s alari o fijo de t 4 a t4. 5 a l dí a .

Los chancadores recoge n el caliche triturado

para llevarlo a los cachuchos o fondos de coci 

miento para de all! pasar a gr ande s tinajas

de cristalización. El chancador gana de 14 a

14 .5 diarios .

Después de cocido el callche y retirado, oueda

en el recipiente un residuo , el ripio eue es

retirado por los derripiadores y llevado por



los ca rgado r e s a l ca mpo de desmontes . Estos

o ~erp.r i os S0n los oue nerc iben e l salario

m8s a l t o de l a f a ena debido 2 1 p eli r o de

la labor oue real izan .

Cri s taliza do e l salitre a l ca b o de 6 u 8

días , es en sacado y llevado por ferrocarril

al pue r to o e e mbarou e. En es ta oper ación ya

intervienen los gr e mi os ma r í t i mos .

Las dificultade s de la f aena, los a bu s os qu e

se cometen y l a s auejas a u e surgen son múl

t i p l e s y comple jas . El par t i cu l a r e mpieza a

tra ba j ar y e n abrirse 1;, c a l ichera pu e d e tar

Op. r 6 a 8 días ; debid o a ou e nece s ita vivir s e

end eud a con l a ofic ina ...• Cuando el correc

tor l e revisa el sal i t r e , pu e d e con siderárse lo

de haja ley o bien j uzgar ou e só l o s e trata de

costra, lo oue l leva a una mala remuneración

o simp lemente no gana nada, por lo t anto no

puede saldar su deuda con l a oficina .

A esto contestan lo s pa t r on es oue el particu lar

conoce las re glas del j u ego , aue existe un con 

tr~to implícito y aue el trabajador inicia su

labor a sabiendas a u e no g a n ará nada hasta aue

entregue el caliche reauerido .

En o casiones, cuan do el manto salitroso es de

buena ley y rico en material , la carretada de



4

caliche es considerada por el corre c t or , de

ba ja ley descendien d o , n or con si guiente, el

precio a oue es recibida. No obstante, los

obreros expresan su extrañeza al comprobar

ou e el mi s mo caliche de supue~ta mala ca

lidad oue sufrió e n su pr e c i o o bien oue fue

r e chazado, ingresa a procesamiento días des

pués. El industrial responde Que no existe

tal abuso ya Que de una parte las bajas de

precios son advertidas con antelación ( aun

ou e el caliche haya sido ya extraído ) y de

otra parte el rechazo de algunas carretadas

responde a un castigo para poner coto a frau

des de los traba jadores. Teniendo en cuenta

las eve t ualidades y riesgos oue experimenta

el obrero como a simismo la existencia de un

corrector oue es emp leado del industrial, la

ma y or irregularidad consistía en la falta de

contratos y estipulaciones en la labor de ex

tracció r y procesamiento. Las contingencias

para el trabajador son innumerables, ante lo

cual no le Queda otra alternativa que traba

jar entre 14 a 16 horas diarias sin descanso

semanal.

otra irregularidad, constantemente denunciada

por el pampino, se refiere a los cachuchos.
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El estanoue donde hierve el caliche es de

un tamaño variable ; fene ralmentp. tiene de

4 a 5 me t r os de l argo por 1,5 a 2 metros

de an cho . Por su interior pasan tubos de

vapor a alta presi6n y cañones que llevan

a gua calie~te y salobre. El carro oue trans

porta el material corre por líneas ubicadas

sobre el recipiente; al detenerse sobre los

cachuchos su : contenido es vertido al caldo

hirviente. Con frecuenci a ocurri6 aue, junto

con derramarse el mineral caía un obrero al

estanque lo aue si bie n no causaba su muerte

ocasionaba graves auemaduras. Ha c i a 1905,

buena parte de l a s of i c i na s exigían la manten

ción de una re ja aue protegiese l a f aena.

Al par e ce r de los industriales el pr obl ema

se ori ginaba en la irresponsabilidad de los

propios operarios, los cuales no mantendrían

las condiciones de segurid nd exigidas y si

caían en el interior de dichos estanaues se

debía a su estado de ebriedad o al incumpli

miento de normas de trabajo.

De la pampa el salitre bajaba ensacado a los

puertos de embaraue, transportado por los fe

rrocarriles de propiedad de los industriales.



AunQue l a l ~bor de l a ge n t e d e mar resu ltara

rne n os ries gosa si se l a compara con el inte

rior, no es menos cierto Que conllevaba

peligros y dificultades. Los puertos no con

taban con una infraestructura adecuada para

las faenas de c arga y desc 'rga; al respecto

El Porvenir llama la atención de las autori

dades al destacar la falta de progreso en

el norte, el atraso de sus puertos y muelles,

en fin, el aislamiento y carencia de recursos,

a pesar de ser "emporio de riQueza". (12 )

En a l gun os puertos y caletas la falta de .. muelles

impedía Que los barcos se acercasen, debiendo

éstos fondear en una secuencia Que se distancia

ba de la ~al~ta;si correspondía trabajar en al 

guna embarcación ubicada lejos de la playa el

trabajo se duplicaba y el salario permanecía

ya oue había sido fi jada de acuerdo a -.l a .car-«

ga sin considerar otros factores.

El peso del saco del salitre era excesivo . Los

peones debían llevar sobre sus hombros hasta

las lanchas 3 qq . españoles, es decir 138 Kg.

En 1904 los obreros logran que el peso sea re

ducido a 100 Kg., pero con todo la faena con

tinuaba siendo dura ya aue debían carg~ las

lanchas con el agua hasta la cintura •



El Salario
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Otro neli gro oue cobró mu c has víctimas e stu

vo en l ~ s condiciones en ou e se encontraban

los barcos . Estos no siempre contaban con

un buen estado de . maderas, jarcias y aparejos;

en este sentido tanto en e s t a f aena como en

las otras d e . puerto el p e l igro traba jó en

compl icidad c on l a f a lta de re g l amentación

del t rabaj o .

En l a pampa los salarios fluctuaban entre .:6

y 8 ... p e a os d iar i os , si e nd o pocos los aue obte

n ían e sta ú lti ma cantidad , debida al p e l i g r o

de s u tra b a jo. La Aso c iac i ón Salitrera de Pro

paganda ofrecía en 1904, S8 pesos diarios pa

r a en ganchar g en e t e en el sur; l legados a la

pampa l as condiciones variaban pero ya no te

nían medios para regresar, De esta man era se

despedía gente sin ' temer por los remplazantes,

los aue brotaban al instante.

El sistema de salarios funcionaba sobre la ba

se de una ficha ( 13 ) Y ésta s610 era canjea

ble en la pulpería de la of i c i na aue la emitía .

La ficha-sal pxio poseía un valor nominal aue

no s e respetaba; se le castigaba en un 20 a

30 ~. Las peticiones del obrero salitrero e

ran muy claras e n este sentido : deseaban un sa-



lari o p n moned a lepal o a l men os , s i era

c ~~celado en fi c ha s , nue p ~ta s fUe~ en can j ed-

da s a .l a pa r . En 1903 se toma un compromiso

por parte de algunos salitreros de canjear

la ficha por su valor nominal ; en 1904 los

obr er os reclaman al ~inistro Errázuriz Urme

neta del incumplimiento del comprociso . Aún

e l año 1907 el I n t ende nt e de Tara pacá da cuen

t a de l a persistencia del abus o .

Cuál es el origen de l a fic~a? • Las oficinas

pagaban mensu~l o a ui ncenal ment e sus salar ios ,

en circunstancias Que el obrero necesi taba an -

ticipos , éstos se concedían en fichas eue de 

bí an canjearlas s610 en l a pulper ía y por mer -

ca dería s ; en ocasione~ se hizo u s o de vales .

Ambos i ns trumentos de pago no es taban r e s guar

dados , con t rolados ni garan tidos por el fis co ;
•

el traba j ador co r r ía el r i e s go de ouedarse con

anue l l08 s ignos s i f ene cía l a of ic ina oue l os

h"b!a emi t ido e inclus o s i n e l lo . t ambién . Como

se ve . l a f i cha llevaba a un sujecc i 6n s in a l 

terna t iva a la pulper!a y por ende • la oflcl -

na .

Buena parte de los problemas r el ativos a la

fic h a- s al ario de rl v 3ban de la disyuntiva:

era mo ne d a legal o no lo era ?
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Los industriales consider~ban q ue se tra

t aba sólo de una orden contra l a pU1peria,

un signo convencional por medio del cual

el trabajador obtiene los articu10s que ne

cesita de aquel establecimiento.

Las fichas, opinan, no se emplean sino pa

ra d ar a los trabajadores un suple para sus

necesid ades de alimentación y otras. A fin

de mes recibe el saldo o resto de s alario

por cobrar. Advierten que se puede c anjear

en l a oficina que e mitió la ficha un dia

en la quincena po r billetes o di nero de cur-

so legal. Si la pe r s o na q ue desea cambiar

estos signos no pertenece a la oficina debe

aceptar un de scuento. A juicio del industrial

la ficha constituye una ventaja para el obre

ro; en primer término no existe moned a legal

divisionaria y la ficha suple la deficiencia,

en segundo término el obrero se ve en la ne-

cesidad de c ~mbiarlas por articulos de la

pulpería, evitando as! dilapidar su dinero.

Según los patrones, por esta misma razón el

pago e s preferible hacerlo mensualmente y no

semanalmente.

Por el contrario, para el obrero la ficha es

moneda corriente en la pampa; con ella se le

paga y con ella compra.



La Pulpería
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El industrial arpumenta nue la fich - sala 

rio es sólo un anticipo y suscentible dp

c ambiar~e exclusi vamente por me rcader ías

oue expende e l almacén de la oficina .

Pensamos oue . más allá de las intencione s

del industrial o de la defi n i ción au e die se

de la ficha-salario ella circuló como mo

n eda y como t a l experi mentó un a serie de

irregularidades aue para el obrero se con

virtieron en un abuso más.

Como hemos vis to l a f i cha - salario del obre

ro- er a ca n jeab l e sólo en l a pu l pería de la

oficina y por pe r s ona s d i r ec t a ment e li gadas

a ella.

En a ué consistía la pulpería? . Era el único

establecimiento comercial de l a oficina; en

este local se expendían alimentos, artículos

necesarios para el hogar, ve stuario, etc . Los

productos y artículos oue allí se vendían te

nían un precio bastante a l t o y no siempre cum

plíRn con un buen estado de conservaci6n y ca 

lidad, con el peso y la medida indicados ; en

otras palabras existía abuso en el intercambio.

Veamos cifras :



CllADRO 1

5?

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS BASTc a S ( en pesos)

Pampa Producto Antofagasta

17 aa .de harina 6 . 50

0 .20 40 lts . agua 0 .05

1 . 25 tarro de leche 0 . 60

0 .30 lechuga ( u n i da d ) 0 . 10

Fuente : El Marítimo , Antofa~asta .

Enero de 1905



CUADRO ~ PRFc ros DE HC,PNOS PRODUCTOS "AS rCOS (en pesos)

Pampa Producto Toconl 11a
0 . 40 Azúcar , 11b r -a 0 . 35

0 .30 ar roz , libra 0 . 15

14 . 50 pa pa s. saco 8 .50

15 . 00 harina , co • 8 . 00

0 .20 pan . unidad 0 . 10

1. 00 café , lib r a 0 . 60

0 .20 f rejoles 0 . 10

1 . 00 c o nserva s 0 . 60

Fuente : El Proletari o , Tocopl11a
Enero de 1905 .
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A los datos anteriores cabría agrefar oue
J
b

.
si len no se maneiaban los conceptos in-

,

flación y reajuste , el obrero eetaba con-

ciente de l al za oue exper imentaba el costo

de la vida como asimismo la desvalor i za c i ón

de la moneda ; de all í la constan t e i nauie-

tud por fijar un cambio favorable y jus to

( solicitaban 18 peninues ( d ) )

Hasta aau í hemos visto cifras que nos hab l an

de los precios de l~ulpería en r e l ación a

los puertos más cercanos ; obser v emos ah ora

cifras aue nos hablan d~los ingres os de las

pulperías .

Ingresos total año .••...... 4.344. 000

Salarios t rabajado-
res y e~pl eado s S 5.700.000

Gas t os en pulpería
de trabaj o y emplead . .....• 4.344.000

nifer en cia •...•.•......•.•. S 1.356.000

Es t a d iferencia s e c onsume en l a _fonda, re-

coba y ferr oc arril aue de penden de las _mismas

salitreras" 1904

Fuente: Op. Cit. Be l i sari o Gálvez

pp.895.-

Para los patrones las pulperías venden sus pro

ductos a precios justos en relp.ci6n a la ubica-
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ción riel ~ lma c é n , costo rle tr~nsporte , e tc .

Para el obrero el precio de los ar t ícuJos

es tan a l t o en r e l ación al salar io aue

buena par t e de e s te s e agota en l a pulpe-

r ía . Pensamos aue las cifras hablan por s í

solas ; se desnrende pues nue sin cons i derar

la cares t ía, l a oficina r ecu pera por la pu l 

pería lo nu e entrega por sueldos y salarios.

Al respecto Marcelo Se gal l relata un a an écdo~

nue otros autor es la confir~an. En una~ocaslán

habiéndose enviado a Londres los libros de con-

t ab i l i da d de una salitrera , par a un análi s i s

de costos , el i n f or man t e envi ó un t e legrama

a la ofi cina en cu estión dici en do : ce rrar ofi-

ci na, mant ener pulper ía . Obviamente e l ingl és

no conoc ía l a a cepc i ón de cada término; nu i s o

demost rar s u eficiencia contable y sug i r i ó la

mantenc i ón de la operac i ón aue dejaba utilidad .

( 14) •

Lo aue hemos relatado has t a aauí es producto de

diferentes inve~tigac i ones cuyas fuentes son

fundamentalmente dos: los obreros y los patro

nes. Sin embargo, conocemos el testimonio de un

via jero inglés aue estuvo en Chile hacia 1903.

La opinión de Frederick Alcocok obviamente es ~á

más cerca de la versión obrera .



Libertad de
comercio

En su l ibro Trade and Travel in South Ameri ca ,

e l inglés cons i dera oue la púlpería es toda

un a institución ; explica la ficha salario , la

cual~nos d i ce ~ se recibe c omo dinero efectivo

en l a pulper ía y só lo es pos i ble su ca mbio

cuando e l portador se a l e j a de su traba j o. No

obstante , lo más interesante oue ac ota el v ia-

jera es su impresión en el s enti do oue la pul

per ía es una v enta j os a institución ya aue de

al guna manera tiend e a r e ducir el mont o total

de salarios paga dos . (15)

Es evidente , pues aue el obrero pampi no se ve

a t a do a una s ituaci ón sin vuel ta ; l a pu lpe

ría e s el ún ico es table cimie nt o comerci a l :

no ex i ste comerc i o libre.

Los i nd ustri a le s co nsidera n un der echo obligar

al obrero a comprar en la pulpería, ~e esa for

ma l' puederi de fenderse de los jornales elevados"

y así mantienen al a l can ce del obrero lo aue

este necesite.

Res pecto de los vended ores de fuera, entre los

cuales están comprendidas las cooperativas man -

comunales, los patrones argumentan:

_ La salitrera es propiedad privada,

_ Son estos"contrabandistas" los aue desean li

bertad de comercio; el obrero está tranquilo.



Ahorro

- Expenden a l c ohol de mala ca l idad y
,

- En general , r e s pe c t o de la liber tad de co-

me r c i o opin~ban aue no coartaban el derecho

a comprar a f uer a y aue no se decomisaba la

mer cader í a .

Sin embargo, el re gl amerto de una oficina (16)

ordena en su a r t í cu l o 20 la prohibición de in-

traducir mercaderías en el campamento, siendo

despedidos los que lo hicieren y cayendo en co

miso sus contrabandos.

Se pu ede observar l a diferencia entre las opi-

niones y la realidad aue imponen los industri a

l es. Por otra parte, las oficinas están muy dis-

t anciadas entre sí y a su vez de los pueblos;

el uso de ferrocarril es relativo ya aue los

pasajes son costosos y el operario necesitaba

autorización para abandonarla incluso en horas

de descanso. Es por ello aue la aspiración de

los trabajadores es aue el campamento sea con

siderado pueblo y tenga las garantías de éste:

comercio libre.

Las formas de ahorro aue se dieron entre los

obreros ligados a la actividad del salitre,

eran de beneficencia; es un ahorro para la

salud.

5
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Oper a r on fundamentalmente dos sistemas : el

a hor r o en mutuales y el a hor r o propiciado

por las autor~dadeB y el fisco .

La alternati va del ahorro voluntario en la .

oficina o en un a Casa comercial en el puer to , ( 5 )

no satisfacía a los obreros y en ocasiones 10B

patrones no €Rtaba n dlspue~tos a cargar con

l a responsabilidad . La principal dificultad

con oue topaba el operario e ra la falta de

confianza len su patrón ; oué har ía con el di 

nero , sa l dar íR las deudas oue los obreros man 

tenían? Es tas y otras dudas determinaban l a

ino peranci a del sistema .

El Ministro de Hacienda , Sr . Cruchaga presen t6

en 19 04 un proyecto de ahorro obl igatorio , oue

l os obreros lla maron ahorro f orzoBo, a cargo

de l es tad o . El a hor ro consis t i r ía en el 1 ,5%

del s alario del ob r e ro , má s l a misma can t i dad

de di nero pu esta por el fis co y otra i gu al co

locad a por los propietarios de lae B~litreraB

oue ee pre starían para el f omento de l a indus

tri a : en otras palabras Be invertiría. Es te

sl ~tema no con t ó con l a a probac i 6n del obr er o

fund a mentalmente por l a desconfi an za de este

a l a s au t or i da de s .

Al obrero del salitre le resultaba difícil a -

( ~) Las oficinas de la pampa o las Casas comer
ciales ligadas al salitre, manejaban en ocasiones
los ahorros de los traba jadores .



horr a r ; s e d i ce nve e l obrero del nor te fana

mucho ; nue s us salario fluctúan entre 10 0 y

13 0 pe so~ . Ello es rea l pero t ambién e s cierto

aue l a carestía de la vida en el norte no de j a

mar gen para ah or rar .

Par a el obrero soltero, l a cosa resulta más

fá c i l ~pero e l s istem a es engorroso;la _opéracián

de vales y gi r os a enviar a Santiago o cual

nu i er otro centro de importancia, se realiza

a través de la oficina y como ya hemos dicho ,

no e s gar an t í a de s er i edad , a los ojos del pam

pi n o .

El si s t ema a u e fu nc i onó con mayor operancia y

efectividad fue el implementado por las mutua

les, e ntre las qu e contamos para este efecto a

l as mancomunales .

El sistema de ahorro en el norte es, pues de 

ficie nte . A las razones aue hemos dado - des

confianza y dificultades del envío - podemos

a gr e ar otras : la constante inflación y desva

lorización de l a moneda; el juego y la bebida

y por último , un problema que no es s610 nor

tino y oue definiríamo~ como la falta de es

uíritu previsor y ahorrativo que nos caracteri -

za .



Reg l ame n t ac i o n No exi~te r e g lame ~ ta c i ó n en el trahajo OUe ~e

de l trabajo
cumplA . ~ 1 proyec to rlpl Sr . Cruchaga , "U p ya

menci onamos, intenta regla mentar l as relaciones

e ntre i ndus t r i a l es y traba jadores,pero no es

a cogi do por los patrones y los obreros lo en

cue r.tran insulso. Veamos ejemplos: El Reglamen

to Genera l pa~a las oficinas salitreras ( 17)

disponía en su arto 10 aue " los salarios se

pagaran semanalmente en moneda legal, salvo

estipulación en contrario."; el artículo 20

de j aba" prohibido el p<3.go en fichas, vales,

etc. "; el ar t í cu l o 40 prohibía" p<3.gar a los

operarios en l as tabernas, bajo multa, etc. "

y los art í cu l os si guen. Creemos, por l o descri-

to en a C8pi t e s an t er i or es , aue tales dis posi-

ciones fueron letra muerta. No se pagaba con

la frecuer.cia . que prescribe el reglamento ni

en moneda legal, se cancelaba el salario en

las tabernas - establecimiento de expendio de

bebidas a l c ohól i ca s dependie te de una concesión

de l a oficina, etc. Salvo escasas excepciones,

tales normas pasaron inadvertidas al menos has-

t <3. 1907.

Por otra parte, tanto en el litoral como en el

interior no hemos encontrado referencias de con

tratos claros en sus estipulaciones y conocidos

de ambas p<3.rtés. Por el contrario, el carácter



Autorida de s y
servici os

de oich~s rpl ?cione~ ps táci to y supuep to .

La misma f alta de r e gl ame r.ta ci6n lleva a l

obrero a una ines tabi lidad l aboral ; se le

ne~ nide , co n o s i n r a zón , s 1n a v i s o n1 in 

demni7aci ón . Por su par te , debe avisar con

15 días de an telaci ón si de~ea r etirarse .

Su discon fo rmidad ~~ pl anteada cons ta~te

mente; l a añoranza de' traba j ador sali t r ero

e s t en er un código oue 10 ampar e .

La realidad de l norte , .a l parecer , era I!!al -

cono c i da en los círculos influyentes de Sant ia

go . El ~ercurio ( 18) editorializa sobre el

punto : " Sobre el gobierno pesa como respon-

sabi l i da d capital la de tener una ignorancia

supina de la situación . No hay en Santi ago

ou i en se de cuenta del o Que pasa en el Norte ,

y de ahí viene nue no se tomen medidas pa ra r e

media r los ma les o l a s oue se t oman sean ine-

f icaces o absurdas . " 11 Los pat rone s no han

comprendid o y no será fácil hacerles comprender

l a necesidad de a c er car se a sU80 pe r ar i oB y ofre 

cerl es venta j as oue j unto c on mej orar su c ondi 

ci ón l os liguen por el vínculo de gratitud ."

Sin embargo , má s a l l á del desconoc i mi en t o oue

pudiese exi s t i r s obre el n orte , el problema se

centra en l a fór mula eu e el gob i erno Y las au

t ori da de s han de apl icar para eu e el sistema



no hafa a pua , a sabiendas oue eetá emerpiendo

un nuevo f actor - o nt ieuo f actor per o coro

renovada efervescencia- el cual no les será

f 'cil de a placar . La prensa de al runos se ct or es

burgueses desea un e~tudi o del problema ; un

eEtudio oue de je contento de capitán a paje .

Los obreros por su parte reconocen su impo

tencia y se rebelan ; no poseen los recursos

para a ct uar y hacerse oir y a t er der . En efecto ,

la policía es pagada por los industriales y

los guardianes v i ven en las mismas oficinas .

La justici ~ de menor cuant ía funciona con irre

gularidades : los subdelegados son empleados de

las mismas oficinas o a ellas les deben ser -

v icios inapreciables.

El Cor reo y el Te l é fo no ex i s ten en l a ; pampa

a cargo de l a a dmi nis t rac i 6n ; a ll í se r epar -

te l a corres pondencia , en oc~sioneB v i olada

y a l l í s e autor i zan l a s lla mada s te l efó nicas .

Si n embargo , cabría acl arar oue petos servi

cios a c omienzos de s iglo. y aún más en l a

pampa , no Be han de s arrollad o l o suf icie nte .

El us o del ferrocarril ya hemos dicho e ue es

re~ trineido : l ap d i f icu l t ade s mayores son l a

au tor izac i 6n para via j ar como el costo de los

pasaje s ; hay eue r ecor da r eue el FFCC pertenece

a l a s oficinas Y e s monopol io .



3 . - El '1 desper t a r " y I R bdsnueda de una 80luc i 6n

Inicialmente decíamo~ nue al a pr ox i m8 r s p a

una organ ización y por ende a sus miembros e ra prec iso buscar

l os e lementos comunes . Dec í amos ta~bién . nue de l a s ci rcuns tan

ci as nue l e s t ocó vivi r a l os obreros nor tinos de l sali t re . e

man ~ba t oda una r e f l e x ión y acción . No~ re8t~ . pues . i nsi nuar

para fina li?ar este capítulo , el orieen de erta r ef l ex i ón y ac

c i ónF0mo nar te de l os e lemen tos carac terizadores del mancomunado .

El desper tar de un somnolien to l etargo l os

lleva a ac tuar .

En su opinión , el obrero viv í a en un mundo don

de r e i na ba la r es i gn a ci ón , l a mansedumbr e y l a paci enc ia an t e l a

situación imper an t e . n Siempre se le ha pue~ to - a l puebl o- una

venda para nu e no t enga conciencia de sus de r ech os " (1 9) Se en-
•

con traba n s ume r gidos en una ipnoranci a y oscurant i smo , dejá ndos e
•super ar por l a mal a yerba ; viv iendo de s orga ni zado. i ndi f erente

y mudo . Pero, " ya no ser emos más l a s vícti mas gener osas inmola 

das en loe a l t a res del capital " ( 20) . En e~ a med ida , des per tan-

do la con cienci a de la indi gni da d en nue se vive , se e mpeñan en

buscar la reacci6n . Nos parece Qu e el man c omunado cr uza el umbral

de la resignación , den ot a un conocimient o cada ve z m~yor de dere 

chop y deberes . Y este despertar , este abr i r de o j os los lleva

a ir de scubriendo e l or igen de sus males y por lo t anto a imple

mentar un a lucha oue les par ece la justa y definitiva emancipaci6n .

La pr imera l abor será un irse ya oue sin la unión

no habrá e manci pación . tTni r se bajo una ba ndera : La Mancomunal ; eU8

será el comienzo de su s olución .
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APEllDI CE NQ 1

Condici on e s de v ida:

Sal ario por deba j o d e l a s ne c e sid a d e s

Ficha salario en l a pampa

Descuento de la ficha

- Ob ligación de en trega r la fich a aunque e l produc to cues te

parte de ella .

Libreta de i d e n t i d a d pers onal en q u e se anota el tr a b a j o

ejecutado y las g ananc i as del dí a . N6tese que e x i s t e un

a l t o ana lfabetismo .

F i c h a s610 canjeab le e n la pu lpcr la .

ca n je de fi c has un dla a l a semana .

p roductos de l a pulper ia de mala calidad , caros y c o n me

did a s y pesaje i nexacto s .

- Ven ta d e ca r ne unas h ora s por selllana ..

Expendio d e bebidas alcohólica s de mal a calidad .

- Pa go del s alar i o próximo al lug ar d e e :<pend io d e be.:i das

alcoh6licas .

No e x is t e lib~rtad de come rcio

Sa tur a c ión d e l merc ado d e mano d e obra ; inmigraciones as! '

t icas , peruanas , b olivianas y " e n ga nc h e s " en e l s ur .

Ahorro f orzos o , a c o sta del sa la r io obrer o .
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Habitaciones insalubres y de mala calidad, v erdaderos cria

deros de alimañas.

Falta de pr o t e c c i 6 n en faena de extracción y proc e s ami e n t o

del salitre.

No se pagan l as carret rldas de "mala calidad".

No existe ensaye del salitre con lo cual no hay una ley u

niforme y en ocasiones se considera desecho el caliche de

b uena ley.

Sacos de salitre poseen un peso superior al resistible por

un ser humano (138 Kg.). posteriormente el peso b aja a 100

Kg.

El jornalero penetra al mar para carg .r las lanchas; no hay

muelle.

Falta de legislaci6n laboral.

Irregularidad en contratos de trabajo

Lock out (patronal)

persecllción a los mancomunados, secue stros de im~renta, a-

presamiento de líderes, etc.

Jornada de tr abajo de 12 a 14 hor as

_ Se trabajan los siete d1 as de la semana.

Trabajo de mujeres Y niños mal r e mu ner a d o

capataz suele ser dueño de c antinas ( cantinas forzosas )
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Esca s ez de escuelas fiscales y las particulares con car as

- Violación de la correspondencia

Parcialidad en favor del salitrero de la justicia de menor

cuantia por ser en ocasiones empleados del industrial.

- Las pe s t e s como bubónica y viruela no se combuten, entre

otr as consecuencias que ello acarrea está el hecho ~ ue los

barcos no atraquen en pue r t o s con e pidemias.

- Constantes accidentes del trabajo (el 60% de enfermos lle

gados a I quique de s je las oficinas es por acciden ces del

Trabajo).

por falta de higiene abunda la fiebre tifoidea.

- Falta de agua potable y alcant illado

_ Falta de hospitales en la pampa, e xce pción Agua Santa.

Se exige el p ago de un peso ($1) para méd ico, e n circuns

tancias que no se hace uso de ello por no merecer l a con

fianza de los obreros.
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El Trabaj o Iquique 7 de Di c iembre de 1904

Colecciones

Desde esta fecha que d a n á dis

posici6n de nuestros combinados, en

la sala de redacci6n de la Imprenta

de EL TRABAJO de l a Combinación Man

c omu n a l de Obr e r o s , 12s siguientes

colecc iones de diar ios y periódicos

para l a lectura y consulta de nues

tros comp a ñeros, y cuyas colecciones

es tán dest in adas par a la Biblioteca

que está en v i s per a s de establecerse :

Prensa Mancomuna1

El Trabajo , Iquique •

El Trabajo , Tocopi11a.

El proletario , Tocopi11a .

El Deber , Chañara1 .

El Marítimo , Antofagasta .

El Trabajo , Coquimbo .

La Defensa , Lota-Coronel .

La LUz , pitrufquen .

La Luz , Lebu .



Prens a Obrera

La Vo z d e l Pue b l o , Va l para í so

El Obre r o , Ova l l e .

La De moc r a c i a , Nue va I mpe r i a l .

El Defe ns o r , I quiq ue .

E l Puebl o , I q uiq u e .

La Ra z 6 n , Vald ivia .

El Pu e b l o , Va ldivia .

El Ec o Obrer o , Conce pc i6n .

Tierra y Liber t ad , Casablanca .

La Aj ita c ión , Dolor es .

E l Luc hado r , S a n tiago .

Revista s

Notic ias Gr á f icas , s a n t i a go .

Mi sce lán e a , Va llenar

El Educador , copiap6

La En s e ña n za , Conce pción .

El Es tud io , Sa n ti a g o .

El Buen pastor , Sa n Cárlos.
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Prensa Es t ranj era

L'Ital i a, Valparaiso .

La Prens a , Lima - perú .

La Nueva Era , Ahua chapá n-E l Sa l -

v a d or .

El Libre pensamiento , Lima - peró .

Lo s Pa rias , Lima- Perú .

El Internacional , po r fi r i o 0 1 a z 

Mejic o .

Germi na l , La Co r uña-España .

E l Comentario , J ene r a l Vil l egas-

Ar j e ntina .

E l Obrero , Monte video-Uruguay .

E l Pu er t o , MolI e ndo- Perú .

E l Ob r e r o Nac iona l , a r u r o - Bo l i v i a .

rl Grid do della Folla , Mi l á n - I t a l ia .

Les Temps Nouve a ux , Par í s - Fr a n c i a .

IT i e rral, La Ha b a n a -Cu b a .

prensa p olltica y comerc ial

El Nacional , ¡Quique .

La Patria , I q uique .

El Chileno , s a n t i a g o .

El Diario po pu l a r , S a n t i ago .

La uni6n , valpara1so .
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La Reforma , La Serena .

El Nue vo Sig l o , Rancagua .

La Verdad , Sa n Felipe .

La Vo z de Osor n o , Os o r no .

La Voz de petor ca , Pe torca .

La Vo z de l Pueb l o , Ra nc agua .

E l Tarnaya , Ova l l e .

El Trab ajo , Pe tor c a .

E l Tr aba jo , Va l lena r .

El Sig l o , Los Anjele s .

La Re s tauraci6n , Los Andes .

La Ra c ci6 n , Chañara l .

La Cor r e s pondencia , Tocopil la .

El pr ogreso , Co p i a p6 .

E l Pa r ra l , Par~ a l

El Pu e b l o de Pi sagua , pi sagua .

El Orden , Uni 6 n .

La Localid ad , San Cárlos .

El Lontué, Moli na .

La Libertad , Vald ivia .

El L~baro, Chañar al .

La Labor , Freir ina .

La Justicia , Talcahuano .

La Justicia, Sa n Fernando .



El Imparc ial, Carrizal Alto.

El Independ iente, To mé.

La Igualdad, Va llenar.

El Hijo del Pueblo, La Higuera.

La Hora, Illapel.

El Ferrocarril Austral, unión.

El Eco, Combarbalá

El Eco del Sur, Osorno.

El Ec o de l pueblo, Melipilla.

El De recho, Viña de l Mar .

El Dia, Chil lán.

El Departamen to, San t a Cruz.

El Cau90licán, Reng o .

La Cruz del Sur, Ancud.

El Constituc ional, Chañaral.

El Comercio, Viña del Mar.

El Arturo prat, Quirihue.

La Asamblea, Quillota.

La lianza Liberal, pisagua.

La Estrella, San Javier.

La Prensa, puerto Montt.

El Progreso, Lautaro.

El Pueblo, Lebu.

El pueblo, putaendo.

El Loncomilla, San Javier.

74



La Ind ustria, canto de l Agua .

El Intrépido, Sa n Vicente .

El Imparcial, Huara

El Indus tr ial, Tomé.

El Cir ibir i b í n, Chañara l .

El Ma ipo , San Be r nardo .

Las Noticias, Negreiros.

La Mañana, Antofagasta.
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Año III EL MARI TIMO An t of a g a s t a

Biblioteca Libre

De la Combinación Mancomunal de Obreros

He a quí la pr i me ra remesa de obras entrados, para empezar

la formación de nuestra Biblioteca lo a ue contendrá toda, -
clase de libros y agradece todo obse quio.

ESTUDIOS-CI ENCI A E HISTOR IA

Nicolás Palacios. Raza Chilena

Pedro Pablo Figueroa. Historia de Francisco Bilbao

Editada por P .P. Figueroa. obras de F . Bilbao (4 t omos)

Alberto Ghiraldo. La Tiranía del Frac

Por un obrero . !Alza Chilenos!

César Cantú . Compendio de la H. Universal

J . Durruy. compendio de la H. Universal

Malaquias Concha. El programa de la Democracia

cárlos Marx. El Capital

Diego Barros Arana . Historia de Chile (incompleto)

Herbert Spencer . El Individuo contra el Estado

Chamfort. C. H. de la Rev. Francesa

pedro pablo Figueroa . Fronteras del Norte



J o s é I nge n ieros . La simu l aci ó n e n l a l uc h a por l a vida

Ma x Nordau . Las Mentiras Convenciona l es

Luis E. Re cabar ren s . Persec uci6n Gubernativ a

Eliseo Reclus . Evo luc i ó n i Revoluc i ón

Pe d r o Kropotk in . Pa l abra s de u n Rebelde

Fra nc i s c o Vald es Verga ra . Vi da de Frank l in

NOVELAS Y POE 3IAS

Leo n Tolstoi . La g uer r a y l a pa z

Máx imo Gork i . Los pá r i a s

Máximo Gorki . La Angu s t i a

Jua n i t o Ze l a . Tara pac á

M. Fern ández i G. Las Manc h as Sa ngri e n t as

calderon d e l a B. i c ervantes . Poe s ías i Novela s

Pedro cas tera . Car men

Autores e spañoles . Novel as c ortas

Max d lAbrantes . Tarsilla

Juan Valera . pepita Jimenez

Edgardo Poe . Arturo Gordo" pyn

Paul d e Kock . La Be l l a Normanda.

F. Luis Abiols . La Africana

Hugo conway. El Se c r e t o de la Nieve

Mugo conway . En Busca de si mismo
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Eujenio Murger .

Octavio Feullet .

Escenas de l a vid a bohemi a

El di ario de una da ma

Loc uras de amor

Adriana

Lopez Si l v a i o tros autores . Verso s i c uentos

La Alegr i a de Amar

Hugo Conway . Mi s t e r i o !

Amor Es t é r i l

La Condesa Sa r a

Al l e nde y Dr . Rozas . El cuento del t ia i una c onf .

Luís del Val . Morir por la Patria

Además c ontamos con una c olección de EL COMERCIO del

"ño 1859 de Valparaiso i otra de EL MARITII10 .



C' ~nJ'"I'TlI O I1I

Introducci6n

T "S 1 r

Co mo lo indica su titulo, este c lp!tulo a

pu n t a a en t regar la e s t r uc t u r a de funcion amiento de la orga

nizaci6n. No c abe, pues, detenerse en e ste momento en las

tareas que desarroll6 la Ma nc o mu n a l en pa r t e e stablecidas por

el cuerpo normativo a ~ue nos r eferimos.

Pretendemos d ar a conocer los reglamentos

básicos de su funcionamiento, los elementos que se incorporan

en los años de vida analizados en este estudio y d ar cuenta de

e sta forma, del modus operandi de la instituci6n.

En el c aso de las r elaciones entre la Direc

ci6n y la b a s e e n t regamo s un a péndice q ue ilustra el contenido

de algunas reuniones para as! tener un conocimiento más cabal

del funcion amiento del organismo .

El capitulo se divide en do s pa r t e s . La pri -

mera d a cuenta de los regl amentos propiamente t ales y l a s egun

da entrega a l gu no s antecedentes del funcion amiento como también

la estructura interna de la Mancomunal .



3.1 Regl a mentos de l a Co mbi na c i 6 n Ma nc o mu n a l de Obreros.

a ) Es t a t u t o s d e la Combinaci6n

Los e statutos q ue conocemos de la Combina

ci6n son los a r a r e c i d o s en la prensa de la Ma nc o mu n a l de An

tof ag asta. Estos corresponden al programa y reglamento, elabora

dos en los inicios de la Instituci6n. (1)

Es t e cuerpo normativo rige para todas las

mancomunales. S i bien los d i s t i n t o s medios de difusi6n de las

org anizaciones del norte no reproducen in extenso, 10 hacen

por parcialidades lo q ue mue s t r a l a v alidez del reglamento.

En 1904, l as manc omu na les reuni d as e n Co nve nc i 6 n a prueban un

s egundo pr o g rama d e acci 6 n q ue fin a lmente, s e verá ampliado

y reforzado por las dis posiciones de 1905. Salvo alguna refor

ma dictaminada con posterioridad a esta fecha, los estatutos

antes mencionados marcan y definen l a acci6n de los asociados.

Revi saremos a continuaci6n el primer progra

ma y regl amentos, limitándonos a sus aspectos medulares.

PROGRAMA : OBJETO Y ASPI RACI ON DE LA COMBI NACION

El objeto de la Combinaci6n es unir a los

gremios de l a clase obrera.

Sus aspiraciones, de variada índole, conver

gen en vincular al porvenir de las clases trabajadoras el bien

est~r econ6mico, soci al e industrial. Para ello, se pretende

la implantaci6n de un a Caja de Ahorros; la difusi6n entre los

obreros de los h~bitos de sana moral y laboriosidad; la ilustra-



ci6n y l a atenci6n del trabaj ador d e c a d a g r emi o en sus pro

bl ema s como asi mi s mo l a d efens a d e sus derechos. Es necesario,

pues, la existencia de un local., de un medio de difusi6n a la

vez q ue una org 3nizaci6n respet3ble y res petada de donde ema

nen los a c ue r do s , Di r e c c i 6 n General, s ancionados por el Con

greso Obrero, 6rg ano deliberativo.

CONSTITUCION:

La Combinaci6n Ma nc o mu na l de Obreros la cons

tituyen los gremios. La representaci6n la tendrá un Consejo

Directivo General, e l Co ng r e s o Ob r e r o y un cuerpo de Tesorería.

Gremios: los gremios q ue cuenten de treinta

miembros o más constituirán un Di r e c t o r i o y conservarán liber

tad de acci6n en lo concerniente a su mej~ramiento econ6mico.

Todos poseen i gualdad de derechos y están sometidos a mismas

obligaciones.

Consejo Directivo General: 6rgano de donde

emanan los acuerdos.

Congreso Obrero: 6rgano deliberativo, que re-

presenta cada gremio a través de un miembro de cada ramo.

Cuerpo de Tesorería: cuida el tesoro, esto

es realizar peri6dicamente una contabilidad como asimismo velar

para que los fondos sean girados con su debida oportunidad.

REGLAMENTOS:

Los miembros: Estos han de"pertenecer a la



c lase obrera", tener los 16 a ños cumplidos y un a vez inscri

tos llevar a cabo e l c o mpr o mi s o c ontra ído. Es t o significa a

ceptar las resoluciones de l a m~yoria, cumplir y hacer cumplir

los acuerdos y disposiciones mancomun ales, contribuir con el

5% de sus ingresos para el ahorro y pagar una "cuota combinal"

de $ 0.20 pesos semanales. Los que contravinieren lo anterior

serán expulsados y condenados; las acciones serán emprendidas

por Consejo de Disciplina, form ado para la ocasi6n.

Los miembros de la Combin aci6n gozarán de los

beneficios de ésta, a saber: la protecci6n en el trabajo, la

defensa de los derechos de l obrero y las garantías del Socorro

Mútuo y de los demás servicios que funcionan a su amparo.

Los g r upo s : Distintos grupos formarán un

gremio. Cada grupo se forma con un mínimo de 15 personas. Se

reuniran en el recinto de la Sociedad; sus acuerdos no tendrán

caracter general y estarán relacionados con el bienestar y el

trabajo. Las reuniones serán presididas por el primer Inspector,

salido por elecci6n del grupo. Los acuerdos se llevarán al Di

rector~ del gremio.

Los gremios: El grupo de gente que ejerce una

misma profesi6n o trabajo conforma un gremio. Este, regido por

un Directorio de cinco miembros, tratará los asuntos de impor

tancia para el gremio. Cada componente del grupo ha de cancelar

sus cuotas y reunirse en juntas ordinarias cada tres meses Y

~II ocasiones en asambleas extraordinarias para tratar asuntos

de interés para el momento. Cada gremio poseerá su reglamento

y será aut6nomo en sus labores; asimismo escogerá una vez al



año tre s r e pre s entante s a l Co ngr e s o de l a Combi nac i 6 n .

El Congre s o : Se compone de l os r e pre sentan_

tes nombrados por los g r e mi o s . Se reune tres vece s a l a ~o;

all 1 s e e studi arán l os es tatu t o s y s u s modific aciones , se

sancionarán l a s proposiciones y g ~s tos de l a Co mbi nac i 6 n .

El Co ng reso e leg i rá , a s u vez, entre los miembros de la I ns

tituci6n tres pe rsona s p a r a e l Co n s e j o Di r e c t i v o General y

pa r a el Cu e r po de Tesorer1 a un t esorero y una comi s i 6 n de tres

miembros que se d e nomi na r á Co mi s i 6 n Vigilante del Tesoro .

El Directorio Ge ner a l f ormará la me s a directiva ~ue preside

l a s sesiones del Co ng re s o . Pa r a for~ar parte de l Congreso

e s r e quisito ha be r est~do a l a cabeza de un gremio .

La Caja de Aho r ros : Es t a r á a cargo del cuer 

po de Tesorer1a y se formará con l o s ingresos de dinero de

l os combinados . La cuota m1 n i ma e s del 5% de los ing resos .

El r et i r o de l o s fondos ha de hacerse en solicitud escri ta

y pa ra casos espec ificas : en fermed ad grave

fa l lec imiento de un miembro

t ener que ausen tarse de l a l ocali-

dad po r ti e mpo i ndefi nido.

El Co nse j o Di rec t i v o Genera l : Su compo s i -

ción es como sigue : Pr es ide n t e

Vi ce presiden te

Tres conse jer os

)

e l egido s por voto di
r ecto d e t odos los
mancomu nado s

>De s l g nado s po r el Con
g res o . Un ar t esano , un
mi ner o y un ma r1timo.



Durarán un año en sus cargos. La funci6n e specific a que corres

ponde al Consejo Directivo es t ener la representaci6n y direcci6n

de todos los asuntos de la Combinaci6n. Debe celebrar sesiones

semanales y extraordinarias cu ando sea necesario de manera de

estar al t anto de los problemas e inquietudes de los a f i l i a -

dos como asimismo fijar los lineamientos teóricos y prácticos

de la Socied ad. Tiene a su cargo la distribuci6n de los in-

gresos combinales, asignando 50% para el funcionamiento
de la Combinaci6n

20% para adquirir local

20% para un sorteo en bene
ficio de los socios

10% para gastos de conmemo
r aci6n.

Debe convocar al Congreso como también a re-

uni6n general mensu al a todos los miembros de la Combinaci6n.

Los directivos: Han de ser personas de serie-

dad y competencia como asimismo revestir la autoridad moral ne-

cesaria para desempeñarse en el cargo que ocupan.

El Cuerpo de Tesoreria: Lo forma el Conta-

dor General y la Comisi6n Vigilante del Tesoro. Tiene a su car

00 los fondos de la combinaci6n, los que pueden ser retirados

l~ndo 10 disponga el Consejo o asi lo sancione el Congreso

y en general se hará en reunión del Cuerpo de Tesoreria_

Elecciones: Estas se llevarán a efecto el

primer domingo de Enero. El acto estar~ fiscalizado por coml-



Peri6dicas, de los miembros del Consejo

siones q ue se nombrarán para tal ef t L . t 1 i6ec o. a 1ns a ac n de los

nuevos directivos en sus c argos se llevará a cabo con una pro-

mesa de buen cumplimiento y fiel desempeño.

Reuniones: Los socios de la Instituci6n se

reunirán en sesiones

Directivo,

Ordinarias, de todos los socios el pri

mer domingo de c 3d a mes

Junta General especial, de todos los

socios para efectuar una elecci6n y

conmemoraciones relevantes.

Sesiones extraordinarias, de todos los

socios cuando la urgencía del caso 10

exija.

Hasta aquí hemos revisado los estatutos de

la Mancomunal que rigieron hasta 1904. (2). En Mayo de este año

tuvo lugar en Santiago la Convenci6n de Mancomuna1es que acor

d6, entre otras medidas, la elaboraci6n de un nuevo programa

cuyas innovaciones fundamentales detallamos a continuación: (3)

En primer término destacamos el compromiso

adquirido por toda la mancomunidad en el sentido de trabajar

por la uni6n de los gremios de cada provincia con el propósi

to de formar la C~mara del Trabajo. Esta recogerá la opini6n

e intereses de cada gremio a través de una voz autorizada como

asimismo se constituirá en una genuina representante del trabajo.



La Cámar a del Trabajo constitu irá a l a vez

consejos directivos provinci al es q ue llevarán a la práctica

los acuerdos e manados de l a Cámara. Esta entidad, con nuevo

nombre es el Congreso de l a Instituci6n pero ahora con un im

pulso mayor.

En segundo lugar, destacamos el énfasis que

este nuevo programa po ne sobre la importancia d e los 6rganos

de difusi6n de propiedad de la Combinaci6n. Estos, " ••• difun

dirán el socorro mútuo, la protecci6n a las familias que pier

dan sus protectores •• " a la vez que destaca la propagaci6n

de los ideales mancomunados a través de la prensa.

Otra novedad es la importancia que se da al

apoyo moral en el s entido de solidarizar y protegerse frater

nalmente. Se dest ac a como elemento de unificaci6n evitando

as! que los que pertenecen a una misma cl ase se disgreguen.

Finalmente, conviene detenerse en el carac

ter nacional q ue se le desea imprimir a la Organizaci6n. La

participaci6n de toda la mancomunalidad del pa!s como asimismo

la validez de los estatutos para el conjunto de las Institu

ciones afines son pruebas que confirman lo anterior. El ipte

~~s por lograr una asociaci6n de la mancomunidad a lo largo de

la República ( existían a la saz6n combinaciones desde Iquique

a Valdivia) denotan una fuerza y consistencia mayores.

En el programa de las Combinaciones Manco

munales de 1905 surgen nuevos elementos, a saber: (4)



P7

- la e x i s tenc i a legal de l ñ Instituci6n, refe

rida a los de r echos q ue consign a la Constituci6n Política de

Chile. (5)

- la misi6n de l a Ma nc omuna l se centra en la

necesidad de dar representaci6n a l tra bajo como único medio de

establecer la reciprocid ad de relaciones entre obreros y capi

talistas.

- junto con perseguir un mejoramiento econ6

mico y social ~ parece má s delineado el a f á n de superar el esta

do intelectual del obrero. As!, escalonando práctica y cient!

ficamente la vía del pr o g r e s o y la civilizaci6n, adel antarán

en su condici6n econ6mica y social. Concretamente, el art!cu

lo 6Q nos habla de trabajar por instalar •• " establecimientos

de instrucci6n y demás que sean propicios a la ilustraci6n del

obrero."

- Nos aclaran, aún má s , la funci6n que corres

ponde a la Cámara del Trabajo. Si en 1904 pretendía, dicha en

tidad, ser la representante del trabajo ahora, en 1905, " •••

refundirá las aspiraciones, ideas y pensamientos de todos" y

será el vínculo para que los gremios aúnen su concurso para la

direcci6n y manejo del gobierno mancomunado.

Convendría hacer algunas acotaciones referen

tes a la Cámara del Trabajo. Hacia 1906, El Trabajo de Iquique (6)

aclara que el cuerpo antes mencionado está integrado por sindi

c atos que de alguna manera se diferenciarían de los gremies.

Los sindicatos ( ex gremios ) serían ventajosos por cuanto si



bien mante ndr lan la protecci6n mútua , buscarí a n una r e l a c i6n

con el c a pita l más c ombativa : l a r esistencia . El sindicato es

t arI a para hace r po11ti c a propia , po1 1 t ica nac ida de la C!ma

r a de l Trabaj o . Por o tra par t e , l a Mancomuna l su r je e xpre s a 

da e n el Part ido de l Tr a bajo ¡ h a y u na comun idad de o bje t i -

vos e ntre ~s te y aqu~ l la . Te ne mo s , pues , do s c a~bios nomi na-

les q ue a fec tan l a r e ali d ad: Ne nc o rnun e I Pa rt ido de l Tr abajo

Gremi o Si nd i ca t o

y q ue de a lguna manera v an most rando un a e vo luc i 6 n . La iden t i 

fi c ación c ad a vez mayor con l a c ue sti6n po l l t i c a va desarti 

culando y c onfu ndie ndo l a acc16n i nici al de l a Ma nc o mu na l en

t a nto que e n t id ad mutua l para v i ra r hac ia un s ind ic~l i smo .

Has ta aqu I hemo s s inte tizado l os puntos e 

senciales d e los esta tu t os , r e g l a me nto s y prog ramas que c ono 

c e mo s sobr e la Ma nco mu na l idad . El anál i s i s de la pr áct ica no s

pe rm i t i rá conoce r la f orma c omo opera ron las r e g l a s e s tab lec l -

das .
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b) Otros regl a mentos.

Seg úr o de vida: El pr ime r r e glamento de

Seguro de vida q ue c o noc e mo s corresponde a la Mancomunal de

Iquique (7); en él se est a blece q ue bajo la d i r e c c i 6 n y ad

ministraci6n del Consejo Directivo General operará un segu

ro de vida y accidentes en el trabajo para los miembros de

las delegaciones q ue forman parte de la Combinaci6n.

El seguro sobre la vid a consiste en una e

rogación anticipad a q u e se hace en favor de q u i e ne s el asegu

rado haya hecho l a donación. I gual cosa opera con el seguro

s ob r e accidentes. El valor de l a cuota lo fija el Consejo

Di r e c t i vo , sancionado por el Congreso Obrero.

Las condiciones pa r a q ue el s eguro funcione

se des prenden por sí solas: pertenecer a l a combinación, estar

al día en el pa go de cuotas, etc.

Soc o r r o Mútuo: Hemos tomado, para su análi

sis el reglamento de Socorro Mútuo de la Combinaci6n Manco

munal de Obreros de Iquique, para la extracci6n de sus puntos

básicos, en circunstancias l ue existe una similitud con los de

otras agrupacio nes. Por otr1 parte, es el reglamento más com

pleto encontrado por nosotros. Cas disposiciones en cuesti6n

fueron discutidas y aprobadas en reunión del Congreso Obrero

d e l 7 de Enero de 1904. (8)

El Socorro Mútuo comprende el auxilio a los



miembros ac t i vo s de la Combinación en ca s o de e n fermed ~d , muer_

te o incendio . También comprende l a protecc ión a los que sean

v íctimas de injustici as en su tr ~bajo.

El auxil io se da rá de los fondos que se acumu

l e n median te la cuota mensua l que pagar~ c ad a miembr o de l a

o rganizac i ó n ( $1 peso ~ensu a l l . El enfe rmo ser~ soc o r r ido

con personal y med icinas y en caso q u e e l mal con t i núe se l e

d ar á un v i~tico d e $ 1, 5 d ia r i os .

Requ is itos prev ios s on los mi s mos que e l se

gu ro de v ida a l a ve z q ue pertenecer al g remi o con tres mes e s

de a n te lac i 6 n al acc i dente . Las distintas mancomuna l e s podrán

transferirse rec íproc amente los beneficiados en el c aso de ser

éstos trasladados y-que cumplan con l o s requis itos .

Cooperat i vas : Al tratar l a s coo perativa s en

este ca pí t u l O, nos in teres a detene rnos e n su reglamen t ación.

S I n emba rgo , e l lo no es po s ib l e ; has ta donde r e vis a mos l a pren

sa mancomunal de l norte s alitrero no enc ontra mos e s t a t u t o s que

r e gul asen e sta ac t i vidad . S abemo s que com o i de a empieza a plan

tearse de sde 19 02 en I quique. Posteriormente, en 1904 se da a

conocer en An t o faga s t a , r e p l a n t e ! ndo s e en I quique por la misma

fecha. Oe Tocopilla sab emos q u e por Marzo de 1905 est~ apro

bado e l proyecto para la c reac i ó n de un a So c i e dad Cooperativa

y por esa fech a se abr e e l Reg i s t ro de c ompr omi s o d e Acc i o ne s

q ue tomen los socios.



Au nq ue no con~camos los estatutos que norman

y r e gu l an su f u nc i o n a mi e n t o , conoc e mos a lgunas de sus bases . (9)

Se entiende por cooperativa la implantaci6n de un establecimien

to para proveerse de artl~ulos alimenticios y otros q ue s e a n de

necesidad d e l obrero ,a precios m!s bajos que los del mercado

o al menos c o n pesos y medidas exactoS .

Para la realizaci6n de e ste proyecto se acuer

da emitir un número de acciones , de u n determinado va lor c ada

u na, pag!ndolas el interesado por mensual idades hasta la c a nc e 

laci6n total de la acci6n . La cooperativa adqui rirá mercader í a

por el valor total de sus fondos .

Deberán formar parte de la Cooperativa u ni

camente los miembros de la sociedad Ma nc o mu na l de Obreros y

pod rAn usufructuar de e l la l o s s ocios de la Cooperat i va a s !

c omo los socios de toda l a Ma ncomu n a l .

El accion i s ta t end ría - s egú n los cálculos

d e los c readores de l pr o ye c t o - no menos de un 20% a 30% de

uti l i d a d a l ano s obr e s u inversi6n.

A pa rte d e e stos datos, en lo fun d amental

no poseemos mayores antecedentes.



3 .2 Estrucbura interna y algunos antecedentes del funciona

miento de la Organizaci6n Mancomunal .

a) Organig r a ma

El organigrama que en tregamos pretende acla

r ar medi a nte s u esquema , l a e structura de la organizaci6n.

El primer cuadro muestra la cabeza y los

miembros de la organizaci6n. Es decir, el Directorio General,

cuerpo directivo y representativo de la Mancomunal ; La C!mara

o Congreso, cuerpo de estudio y sancionador, y la base formada

por grupos y estos a s u vez reunidos en gremios. Los componen-

t es de la Combinaci6n de caracter directivo forman el Cuerpo

Representativo.

El cuadro segundo mue stra la composici6n

del Directorio General, B personas.

El tercer cuadro muestra la composici6n del

Congreso Obrero o C!mara del Trabajo.

CUADRO ~

I CUERPO REPRESENTATIVO I

directorio
Gremio
I I I I

Grupos

directorio
gremio
, , , I

Grupos

lDir;ctorio General

1
Junta o reun16n

general



CU ADRO 2

Di r ector i o

Gener a l

Junta o reu

ni6n Ge ne ra l

de

mancomunados

Presidente

Vice-presidente

Secretar io

Con tador
(

Tes o rero Gene ra l

Co ns e j e r o 1

Co ns e j e r o 2

Co nse j e r o 3

CUADRO 3

CONGRESO DE LA COMBIN ACION O CAMARA DEL TRABAJO

/
3 representantes

f
gremio de

artesanos

3 representantes
fgremio

minero

\
3 representantes

fgremio

marítimo

3 representan t
1

gremio de

sef'loras



NOTA al Cu adro 3:

En e l c u ad ro 3 de l o r ga n i g r ama figura el gre

mio de señoras . Tenemos d atos que nos permiten afirmar que en

las cinco mancomuna les que analizamos, e s deci r de norte a sur

I quique , Tocopill a, An t o f aga s t a , Tal ta l y Chañara l s e forma ron

gremios de se~oras, a f i l i a dos a la Co mb i n ac 16 n .

Tambi~n podemos afir~ar q ue l a f ormaci6n de

es tos grem i os es de l año 1905 e n ad e l a n t e . No conocemos s us re

gl ame ntos en s u tota lidad pe ro , en a lgunos ar t icu las se expre

sa que su objetivo a l un i rse, es org anizar s e e i lustr a r se. Sa

bemos que s u r e g l a me n t o de s ocorros es simi la r sino e l mismo

de l a combinaci6n pero por f alta de algunos a n t e c e de n t e s , no

podemos afirmarlo c o n toda certeza .

La incorpor aci6n de la mujer a l a Mancomunal

debia someterse a es t u d i o de acuerdo a un reg la~ento elaborado

para tomar una decisi6n a l r e s pe c t o. En éste se e n t regaba a l a

de l iber ac i 6 n de los miembr os varones , la entrada de l g r emi o fe

meni no c omo t al y de c a da una de s us socias e n part i c u la r ; en

este sen t id o se r evi s a b a su cond uc ta , laboriosid ad, s a l ud , etc .

Por óltimo y c omo es f ác i l de im aginar, parte

de l a s s ocias e ra n las es pos a s de l o s obreros manco mu na do s .



b} Dirección y b a se

La d i recc i6n : l a d i rec c i ó n de l a Mancomuna l

pro piamente tal, e stá formada por 15 a 16 personas ; considera

rnos t a - bién en es t e g r upo a aquellas personas q ue , sin s e r diri 

gentes en un c argo e spec í f i c o , entregan un apor t e doctr ina r lo

a la o r g anización .

Los d i r e c t i vos han de tener experienc ia c o 

mo t al es e n los g remios y/o de legac iones , s e r ge n te de tra bajo

y r eunir cond ic iones de ser i edad y "mora l id a d ll.. Qu i z €l. s l a (jni 

c a d iferenc ia de e ste sector con la base r adi q ue e n s u mayo r i 

lu s traci6n y concienc ia . De l a Di recci6n de la Ma nc o mu na l e -

manan los lineamientos teóricos y prácticos aunque siempre se

d iscutan con l a base ..

La base : Está constituida por todos a q ue l l o s

socios q ue no forman parte de l a d i r ecc i ó n . No hemo s cons idera-

do lo que h abitua l men t e se denom i nan c uad ros med ios d e una or-

gan i z ac i ó n por no v isual i zar l o s c o n nitidez . En general la ba

se es una mas a bas ta n t e a nó n i ma y s e sab e de el l a por las ci

fras y por las q ue jas que consta nte men t e hac e n sab e r a través

de l a prensa, o con su f i rm a e n un man i fi e sto o pro t e s t a . Su

malestar g i ra e n t o r no a l as cond i c i o nes de vida, d e trabajo,

de e j ercicio d e su lib e r t ad, etc .

Hemos visto q u ien con fo r ma la d i r ecc i 6 n y la

b ase, deteng á mo nos en un a ná l i s i s de los contactos entre ambos .



Elecciones: Cada gremio posee su propio di

rectorio escogido por los grupos. El gremio a su vez escoge

tres representantes para el Co ngr e s o de la Combinaci6n. La to

talidad de los ma nc o mu nad o s de los distintos gremios reunidos

en As a mb l e a se constituye en junta o Reuni6n General, la cual

es l a instancia soberan a de l a organizaci6n y donde 'c ad a año,

por votaci6n d irecta s e elige a l Directorio General, de donde

se desprende que la elecci6n es democrática.

Reuniones: En primer lugar tenemos las reu

niones q u e realiza el Consejo Directivo General. Al l ! , como

r euni6n de c ue rpo d e l i be ra t i vo , se discuten las decisiones a

tomar q ue permiten la marcha de l a mancomunal h acia los ob

je t i vos propue stos. Los acuerdos que se tomen serán sanciona

dos por la Cá ma r a del Trabajo o Congreso. Se s i o n a n una vez por

semana.

Los cuerpos de la Ma nc omu na l como Soco

rros Mútuos, Seguro de Vida y Tesorer!a sesionan una vez por

semana. En el caso de los reglamentos, estos son sometidos

a todos los miembros quienes aprueban o reprueban sus disposl-

ciones.

Las reuniones con la base son de tres tipos:

Ordinarias: con una periodicidad mensua1,en las que se dan a

conocer acuerdos o se pide su aprobaci6n, se tratan problemas

del interés general de los socios y se da cuenta de la marcha



de la organización. En esta reunión se dicta una conferencia

para dar, de esta forma, cumplimiento en parte a l objetivo de

mejoramiento intelectual del mancomunado.

Junta General especial: en ella se lleva a efecto la elección

anual de directivos, se realizan actos de conmemoración de la

fundación de la respectiva mancomun al u otra celebración.

Se s i o ne s extraordinarias: Se convoca a los miembros para contar

con su opinión frente a problemas que esc apan de 10 habitual.

Ejemplo de ello es un llamado a huelga, firma de alguna protes

ta , etc.

Reglamento General de Sala: La Combinación

sesionaba con un reglamento de sala. Este fue a probado en Jun

ta General d e l 28 de Ma r z o de 1901 y se referia a l funciona

miento de cada reunión . Este consta de XII Titulos; se r efieren

a la forma en que debe llevarse a efecto las reuni~nes desde la

ubicación del Directorio, las normas de urbanidad y proceder

que deben guiar la sesión. El Titulo IX se refiere al lema

que debe tener la Combinación El Trabajo es virtud del hombre

La Unión su mayor baluarte

La Patria su única soberana.

El Titulo X al simbolo de la combinación, el XI a la insig

nia y bandera y el XII al cuadro de señales q ue usar~ la ins-

titución .

op
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En el apéndice 1 hemos insertado tres reu

nione s de d iferente 1ndole d e manera de conocer concretamen

te, a travé s de s u s sesiones e l f unc i onami e n t o interno d e l a

Org ani z a c i6n. La reuni6n A trata de una J u n ta Ge nera l de Co m

bi na dos; l a reuni6n B , de una Junta gremia l con asistencia

del Cuerpo Re p r e s e n t a t i vo y l a r euni6n C s e r e fi ere a l a

Co n ferencia q ue el 1 º de Mayo se r e aliz6 e n la s esi6n me ns u a l

en oque t a mbién s e da cuen ta de la marc h a de l a instituci6n.

Ce lebraciones : La Organ i zaci 6 n llev6 a

efecto v ari adas celebr ac ione s ; destaca r emo s a mod o d e ej e m

p l o dos de e l l a s .

Con ocasi6n de la lleg a d a a l norte de los

di putados M2 1aqu 1 a s Co ncha y Ar temi o Gu t i é r r e z d em6c r a t a s )

se nombr6 un comité d e obrero s d e la ribera y ee l a pa mpa .

Este se preocu p6 de ir a b usc ar a l a comitiva a l b arco y dar

le l a bienvenid a c o n himnos ma r c iales . Abd6 n Dl a z , como pre

s ide n t e del comité d irig i 6 un d i s c ur s o el q ue fue r espondido

por Conch a y Gutiérrez. S e reunieron en la plaza Prat • con

un buen nú mero de manifestantes. El día conc1uy6 con una co

mida de honor a los señores di putados.

Co n motivo de celebrarse un aniversario más

del nacimiento d e la Ma nc omu n a l , se reaU1ó una fiesta y desfi

le. Se co10c6 la plancha social en la puerta de entrada de la

combinaci6n y se iz6 por primera vez la bandera de la institu

ci6n ; todo ello por l a mañana. Posteriormente se dirigieron dis

cursos a los concurrentes al acto fin alizando con un desfile por

la ciudad de Iquique.



De la asistencia a las reuniones no tenemos

una idea exacta; en oc~siones es necesario repetir las citacio_

ne s y en otras oportunidades e l l oc al se hace estrec ho y de

mi l asistentes se ve n en l a necesidad de aceptar 56 10 s e i scien

t os .

2abe menc iona r en ú l t i mo término , l a Co n

ve nci6n Mancomuna l que se celebr6 en Sant iago , e l 15 de Hayo

d e 1904 . En ésta se trataron problemas de l obrero , se pr ogr a 

maron los pasos a seguir por la Mancomuna l , se presen t 6 un

Manifies to al Presidente de la Repóblica , Sr . Rlesco y s e pre

sen t6 un r e c urs o de queja por l o s compa~eros pre s os : Recabarre n

y o tros . Parte del manifies to presentado a las autoridade s f ue

e laborado por la Mancomunal de Iqu ique , l a cual sesion6 por

par tes ( pampa y ribera ) , p 3ra l l e g ar a un acue r do

Financiamiento : Es te aspec to ocupa un lug ar

c entral e n l a Ins ti tuc i 6 n . Ac t i v id ad e s importantes como e l So

cor ro, el Segu ro de Vi da , el mantenimiento d e los socios en u

na huelga , e tc . d e pender~n d e los fondos c ombina les . Estos

s e reunir&n exc l u s i vame n t e con l a s c uo t as que a por t e n peri6di -

c amente t o dos s us inte gra ntes .

La cuota de incorporaci6n era de (S2) dos pe

sos; s emanalmente se pag a ba una cuota c ombinal q ue a sce nd í a a

(S) 0 .20 a 0 .50 centavos . Ta mb i é n semanal mente se pagaba una cuo

ta d e a ux i l i o q ue fluctuab a entre los 0 .10 y 0 .20 centavos . La

cuota combinal se distribuía entre los í t e me s que senala el es

tatuto : local, sorteo, celebraciones y otros como prensa , escuela ,

huelga, etc .



Hemos visto en e ste capitulo la organiza

ci6n de la Mancomunal según lo establecen sus estatutos y

posteriormente dimos un cuadro m~s claro de su estructura

interna como del funcionamiento de la misma . Creemos que de

e sta manera, contamos con los antecedentes necesarios para

pasar al capitulo siguiente que se detiene en las tareas

desarrolladas por la ma nc o mun a l i dad en el marco de sus obje

tivos .

1 ( 1



NOTAS AL CAPI TULO 111

(1) "Estatutos de la Combinaci6n ·Ma nc omu na l de Obreros".

El Marítimo, An t o f a ga s t a 1903

28 de Enero, 7 de Febrero, 14 de Febrero, 21 de Febrero,

28 de Febrero, 14 de Ma r z o , 21 de M ar~o , 28 de Marzo.

(2) Si bien los estatutos contienen disposiciones generales

socre Socorro y Seguro, los regl amentos de e stos servi

cios se elaboraban según l a Ma nc o mu n a 1 que se trate. Es

por ello que se considerarán en form a separada como asi

mismo la cooperativa q ue surge posteriormente.

(3) El Trabajo, I quique 4de Junio de 1904

(4) El Trabajo , I quique 4 de Octubre de 1905.

102

(5) Legalidad de la Instituci6n: Habíamos dicho que, segón el

programa de 1905, la legalidad de la Instituci6n arrancaba

de 105 derechos establecidos en la Constituci6n de Chile,

art. 10 ( derecho de reunirse y asociasrse sin permiso

previo). Ante las constante s persecuciones que experimen

ta la organizaci6n Mancomunal, vemos que la Combinaci6n

de Iquique opta en 1903 por formar la Sociedad Abd6n Díaz

y Ca. para "ponerse a cubierto de que sus fondos volvieran

a ser secuestrados injustamente por el simple decreto de

un juez" El Trabajo, Iquique 12 de Diciembre de 1903
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El a bogad o de dich a agrupaci6n, Sa mue l Zava

la crey6 q ue el me j o r medio de evitar un nuevo golpe d e mano

era haciendo de l a Combinaci6n una Soc i e d a d mercantil que gira

ra bajo la raz6n social antes mencionada. Este cambio en ningún

caso signific6 una alteraci6n en los objetivos y fines de la

Instituci6n, como en su llnea de acci6n.

Por otr a pa r t e , en 1907, tenemos que una car

ta dirigida a Braulio Ar e na s - director de la Mancomunal de Cha

ñara~ por pa r t e de Eduardo Gentoso - dirigente de l a Manco

munal de Coquimbo - enfoca el problema desde otra perspectiva.

Gentoso confiesa haber e studiado la cuesti6n de la personerla

jurldica de la instituci6n; sus conclusiones son que en ningún

caso conviene legalizar l a entidad por ser altamente perjudi

cial, considera que deben" prescindir en absoluto de poner-

se en manos del poder jurídico y ejecutivo" El Deber, Chañaral

4 de Ab r i l de 1907. A su juicio, la ley los condenarla a vi-

vir y permanecer estacionarios en el propio clrculo que ella

permite. En otras palabras aconseja no buscar la legalizaci6n

porque no existe ley que ampare tal suerte de organizaci6n.

En slntesis, la Combinaci6n Mancomunal de

Obreros tomada glóbalmente y no s610 como entidad mutual, no

posee personalidad jurldica ni está amparada por ninguna ley

especlfica en tanto que asociaci6n de obreros.

(6) Cfr. El Traba~, Iquique, 17 de Enero de 1906

(7) El Trabajo, Iquique, 22 de Agosto de 1903



( 8) El Trñb ~ j o, I quique, 16 de Ene ro d e 190 4 y 2 3 de Ene r o 1904

( 9 ) Corres ponde al p r o ye c t o de Cooperativa de Antofag asta .

El Marítimo , 20 de Ago s t o de 1904
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Junta Jeneral
de combinados

Co n gran ","olemnidad se llevó á do:\ conslderución <le 10 8 (¡re.l
efecto el f i ~rl' oles en la noche mio" ,}' J) ' I{'~a('illnt':-I IlllwLb-do
la Ju nta Jpnl' ra l ~ que h ublun s i- COI\IO mojo r lo csti men c"nn'llien. I

do (; i tu u ';l ~ t< )~OR los grem ios UU te l\ IO:i intereses de c.uln g r u
I:L Cllmbmac lun Mancumuna.] de 1
Ob /0.

n~ r\l~., ~.II_Q ue lu Comhinnf'lón MI\l\ ·
A ~.l :-l tlu un.a cvnc ur ro ne ta corno :com unnl de Obreros H ( 'n el Ce n

de m il nso ciudos, de los cuales Itro S upe r ior Directivo de los G re
un ~\ .te rce rti purte tuvo que ¡'Otí- mios para deliberar eombinndn-

Jrur se por cuu sa de la eatrechez men to ~iendu autónomo cada
0.,1 Ic)C~l. en .el cual ~K materlal- G r('lJI i~ Ú De legac ión en el desen

1 mente IInpC)~ble reunir mnyor volvímiento de sus labores.
númoT?' e • B.u-u,s miembros de cadu

Presldló la selón .dun Abdón Gre mio ó Delegación á fin d p
DllL7., S con 1(\ facilidad de dl cc í ón ma ntener una defensa 'en~rjicu y
que le caracterizn, f>Kpllcó !as co ns ta n te de los derechos del trn
c LU ~US d'l.. la coovc>,eatorin y en bujador, pa gurá cada uno pa ra lu
ellJcuen ~l'l traHes du,enó la ver- prensa una subvención de trein 
duderu sltuaolon de la. Mnncom u- ta centavos semana1t>8, cle biencl o,
nal , en cambio recibir el servicio del

4'E.I.locaJ, companeros, l'8 ch í- periódico EL TRABAJO y ~e cuun 
co, dIJO; pero )(\ voluntad ~9 gran- ta hoja impresa Me publique en
de, S slernpre que se ha.tratado defensa de los intereses del obre
de celebr.rr UOt' reunión que re- ro
sulte en bien del ubrero, ' )U8 4.0-:A. fin de cumplircon nues- i
pu ert L~ e:-ltÁn nblertas, nu suJu tro programa Y que cada miern
para llll'l combinados, sino tatn- brn de ' Gremio pueda llegar 1\'
bi én para todcht 11Ilt que quierun ('cIOstitoirse una base en dinero,
imponer-se de lUIj u.euC'ruOl. que nportnrá uno. cuota mínlma de
tornen lo~ obreros do Turapacé, doli P(>SOI4 mensuules, capltaLl que

Después de Introducción tan bujmdo de treinta pesos, 8010 pe).
lIiclnlb'll. eumo jenerusu, lIiguiÓ ('M drl\ retirarlo ' po r deaiatirnlento
puniendo 1011 hucho" Ill ¡\S culml de 8U g remiu, porque tengR qUE'
nuntes de la verrludera .. ít uac l ón abandonar 11\ localidad por tlem
por que atravlesun Jos obreros po indefinido Ó por fallecimten.to
cl(j Turapacá, Dllucldé sus Cl\UtllLJ' de algún miembro de su fnmihl\;
~ indicó á "randelt rUMIlClS lo me de la ca.ntldts.d mayor de treintll
()jos do quo podtsmus val~rnolt pesos puede diRJ?Oner en cuales
paru alvur nueatra oprimida]:quiera omcrjeucla que le ocurra.
conclición social t) o-Quedaré. establecida una

Por último, se arribó 1\ la aproo euu'ta mortuorio. I\delan!A€lll ~ara
bación unánime de 10 Bigulen· cada nn caso de defunción. &ita
tes acuerdos, formoladoll por la cuota .orá authno::J,o. por Delega
H,~pre~e ,¡tacI6n da la Muncomu- clones, -rco mo Igualmente para
nal en reunión «HpeciaJ del Miér· Iquique, r- ,
coles 8 de Abril corriente: De. pu6ll de una elocuente pe.

l.0-=,Eliminn.r el Socorro Md. : roraclón del Vice·prellldent.e del
tuo de la Junta. Central, quedan- \ Gremio deLancheroR, don Rumán
" Saldlvla, Be levantó la a~tliÓn 1\ IU8

lO! P. M.' . l. -
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APEN nIC E No 2 ESTAD ISTIC AS

Las posibilidades d e r~unlr algunas es

t ad1 sticas que den cue nt a exac t a de las clfr~s del movlmien-

t o mancomun a l , son b a s ta nte e scasas . No obstante , hemos 10-

t ent ado ordenar con a lgu na secuencie lógica aqu e 110s datos

qu e nos pa recen intere s antes e il ust r ativos del periodo .

1 . - GE NERALI DADES

PROVI NCI A DE TARAP ACA

De pa r tame n t o

Ta rapacá

Plsagua

TOTAL

urbana

rural

Pobl aci6 n 1907

8 2 . 1 26

27 .910

110 . 0 36

50 . 0 5 3

59.983

% de crec imiento

1895-1907

8 . 1 8

Porce ntaj e d e a l fabe ~ 1 5mo : Hombres 6 1 . 4

Mujeres 50 .6

TOTAL 5 6 .9

Extranjeros: ( pe rua nos, Homb r e s 44 . 2 111
mu j e r e s 33 .3 111

bolivianos e i ngleses, e t c ) Total 39 .7 "
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PROVINCI A DE AfJTOFAGAS TA

Departamento

Antof ag as ta

TOcopl 1 1 a

TaItal

TOTAL

urbana

rural

Poblac i ó n 1907

69 .972

15 . 8 61

27.490

11 3.323

61 . 766

51 .55 7

% de c rec i miento

1895-1907

Po r cen t aje de a lfabe t ismo : Hombres 60 .1

mu j e re s 50 . 5

total 56 .6

Ex t ra nj e ro s : Hombres 19 .2

mujeres 6 .4

tota l 1 5.7

( Bolivi anos , ingleses , a r ge nt i no s , peruanos , etc . )
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PROVI NCI A DE ATACAMA

Depar tamen t os

COPI APO

CH .\¡;A RAL

f'RE:IRINA

VALLENAR

Poblac i ó n 1907

27 .315

6 .057

12 .72 2

17 .8 74

% de c rec i mien to

1895-1907 Cha~a .

2.8 3

( In t e res a s6lo el d e p t o . de Chaña ra l )

Poblac i 6n u rban a

Pob lac i ón r ural

2 .928

3.129

Po r centaje de e xtra n j eros : ( a r gen t i nos , i t al i a nos e ing l ese s >

homb r e s

mujeres

t otal

3 . 6

5.3

Po r cen t aje d e a l f a be t l s mo :

Hombr es

muj eres

Total

49. 1

51 . 2

Los d atos h as t a aqu l consignados, f u eron t o mados de Me mor ia pre

s entad a al Supremo Gobier no por l a Comi s i 6 n Central del Ce n s o .

S a nt l ago , 1907. S I n i mpre nta.



2.-ESTADI STI CAS MANC OM UNA LES

Habitantes de la pampa

( a pr o x . 100 o ficinas)

20.000 a 30.000 hombres

112

Fuente: El Trabajo de I quique y El Me r c u r i o de Santiago

15-2-04

Socios de las mancomun ales

I quique 1902 7.000 El Trabajo, I quique 1902

I quique 1902 3.000 El Trabajo, I quique 22-11-02

I quique,1903 8.000 a

10.000 El Trabaj~, Iquique 20-6-03

I quique 1904 4.000 El Mercurio, Santiago 15-2-04

Iquique, Tocopi-

lla, Antofagasta y

Taltal, 1903

Toda la organiza-

ci6n en 1904

Toda la organiza-

ci6n en 1904

11.500 a

12.000

10.000

30.000 a

50.000

El Trabaj~, Iquique 1903

El Traba~, Iquique 1904

El Proletario, Tocopilla
22-5-04 L.E.~.S.



Toco y Tocopi lla

Tod a l a org aniza

ci6n e n 1906

Antof ag asta 1904

1905

15 .000

200

300 El Tr~ bajo ~ocop . 1905

El Pro le tar i o , Tocopi l la

1906. LERS

El Ma r í t imo , An t o f a gn s t a

22-4-04

11 7

A es ta s c i f ras , que no s o n del todo fide

dignas , conve nd r ía hacer a lgu no s a l c a nces :

En prime r lugar, c u a ndo se c onsidera toda

l a organizaci6n s e i ncluy e a l as man c omuna les d e l c e ntro y sur

d e l pa í s , con lo q ue e l norte s a l i t r e r o pa sa a formar s610 una

par t e .

De c íamo s q ue l a s ci fra s no nos pa r e c í a n

d e l todo fi dedign as; d e hecho es b astante sospec hoso por ejemplo,

q u e haci a 1903 la organizaci6n re6na en el norte alrededor de

12.000 socios, b a jando al año sig uiente a 10.000 toda la orga

nizaci6n, en circunsta ncias q ue la mancomu na l llev.ba una cur

va ascendente hasta la Conve nci6n de mayo en 1904. Contraria

mente a lo expuesto, L. E. Rec abarren nos habla de una organi

zaci6n compuesta de 30.000 a 50.000 socios. La primera cifra

triplica a la anterior y nos parece que existe una falta de ri

gor hablar de 30.000 a 50.000 a secas, son cifras muy distan

tes. En fin, pensamos que es c 3si imposible formarse una idea



c a bal de l a can t id a d de s ocio s q u e per tenec ie ron a l a manco

mu na l e n s u s dis t i t n t os momen tos . No o b stante , c reemo s q u e e s

i mporta nte en trega r l o poco q u e sabe mos y al me no s mane jar

cierta s c i f ras por abul t ~das q ue e l l a s s ea n , hacie ndo hlnca pl~

e n e l lo como e s d e b i do .

Es u n h e cho que d e s pués d e 1907 l a Ma nc o 

muna l d e c a e os t ens ib l emente . Las razo nes de e s to l as veremos

en un c a p itulo pos te r io r ; por a hora no s i nteresa ve r ci f ra s .

Fuente : ES TADISTICA DE LA ASOCI ACION OBRERA

Of i c ina de l Trab ~j o . Jefe c e o f ic i na : FrI a s Co l l a d o , E .

I mprenta y li t o gra fí a San t i a g o . San t iago , 1910 .

" '

Fecha : 1909

Mancomu n a l

Provincia de Tarapac~

Provincia de An t o fa g a s t a :

Antofag a s t a

Toc opil1 a

Ta l tal

Provinci a de Chaña ra l

Chai"la ra l

Soc ios

no h a y

200

no h ay

1 26

24 socias muje res

La o f i cina de e s t ad!stic a s que c i tamos ,

empieza a func ionar 561 0 en 1910, de a l l ! q ue no s e posea n



da tos an t er i ore s, tr aba j ad os por t al org ani s mo . S in emba rgo ,

las c ifras qUe tenemos de 1909 s on elocuentes . La Ma ncomu na l

e s tá(f a t al me nt~ agon izando , si es que no mue r ta de f i n i t i va 

men t e . 5 1 en su apogeo l a lnst ltuci6n lleg6 a r e pr e s e n t a r

e l 5% de l a pob lac i 6 n en los c e ntros urb a nos norti nos - ,

hacia 1909 no s ignifica fue rz a al guna .

1 1 ~



CAPI~ULO IV

Introrlucción

116

En este capí t u l o, a diferenc ia del anteri or ,

pretendemos entrar de lleno en l~ nue nos proponen y hacen l os

mancomunados . VRle decir , yend o más allá de l o estatuido ,bus 

camas definir , con mayor precisi ón lo oue fue l a ma ncomunal.

Si bien revisando sus re glamen t os es pos i 

ble adverti r sus intenciones , deteniénd os e en s u prác t i ca co

noceremos s us r ea l i za c i ones. De es ta f orma pretendemos a l can 

zar una vi s ión enteriza de la organización Mancomunal ; un a

visión oue lleve consigo e l programa y l a a c ci ón .

Este capítulo consta de tres punto s . El pr i 

mero ~e refiere a la definición de l a Mancomunal ; en ella con

sideramos aouéllo aue nos dicen distintas fuen t e s sobre esta

instituci ón como asimismo las n iferentes conce pci ones que de

ella se t iene , según las or i en taciones y é nfasis oue adau i e r a

s u int enc ionalidad y praAiG .

El se gundo pun t o entre ga a oue l l os f i nes ou e

hemos c onv enid o en llamar secundarios o inmediatos, e s decir

a ouell a s as pi rac i on es pr óx imas y concretas oue se r ela cionan

con sus pr obl emas más cercanos. De es t a forma,la pr ob l e má t i ca

a ver revestirá un car ác ter coyunt ural; no se ab or da el aná

lisis buscando fines estructurales, gl obal i zante s .

Por ú lt imo, como compl e men t o de los fines

propuestos, examinamos l a s a ct ivirlade s desarro lladas. Allí

v eremos aouéllas relacionadas con l a conflictividad obrero

patr6n, como las oue atañen a l á mbito societaria y solidario.
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4 . 1 Def inic i ó n de l a Or g a n i z a c i ó n Ma ncomu na l

Au nque u na definic i 6 n e s en si un t~r_

mino r e s tr i c tivo y e n ocas i o ne s a l go e s t r e c ho , q ueremos acercar

nos a l a Ma ncomu na l bu sc a ndo u na expl i cac i 6 n de s u c on s is t e nc i a,

buscando desc if ra r su s r a s go s cu lminan t e s y esencia les .

Al tra tar d e pr ec i sar el se r d e l a o rga

n i z a c i ó n e n func i 6 n de la d e f i n i c i 6 n d e la misma , nos hemo s vis

to en la ne c esid ad de se para r , en e l tra t a mien t o de l t e ma l as

d i s t i n t as fuentes q ue hem o s c o ns i derado. De un a pa c t e a na l i z a 

r e mos l a s c ons ide raciones que a l os ~ancomu nado s l e s me r e c e

su o r g a n izaci ó n y de o t ra , e l p a r e c e r de secto res no ma nc omu n ad o s .

Hacemos es ta di s t i nc i 6 n ya q ue al i nterior d e la o rgani z ac i 6 n ,

l a pe rs pe c tiva de pe nde r á de la pa rt i c ipa c i ó n e n e l la , en sus

quehace res , e n dUS fines c o mo t ambién e l rol q ue s e le asig

ne variará s e g ú n e l g rado d e d e fe nsa q ue ej e r z a l a org a nización

sobre los d e ~echos o b rer o s . En todo cas o, l a a ctitud g l oba l de

la Ma ncomuna l e s ofensiva, r eivindlc ativa; en ot ras palabras, es

combativa.

Para los q u e están f uera de l a institución,

esta r esulta b ue na en p r i nc ipi o sin e mb argo, a n a l i z ad a - g l ob a l 

ment, e.cpelLgrosa; ' agitatlva y .desquiciadora. De allí que la

necesidad de de fen~a forje una perspectiva de la Mancomunal que

difiere sustancialmente del enfoque al interior de la misma.

Los miembros de la mancomunal definen su

institución, nos acl aran la función de ella a partir de d~intas
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conce pcione s . Para un sec t o r l a ma nc o mu na l es un a ent idad mu

tu a l; par a o tros e s un a suer t e d e sindic ~to - aunque el tér

mino es usado con may o r frecuenci a hac ia fines del movimiento _

que por cierto incluye la ayuda mútua y pa r a una minorla la

mancomunal es todo lo anterior a demás de u n i n s t rume n t o de

( posible ) uso revolucionario .

El 21 de gnero de 1900 fue i ndic ado c o mo

la fecha inicial en q ue un"h ijo del tr '!bajo" comenz ó a f undar

l o s cimientos de l a Combinac i6n Ma nc o mu na l de Obrer o s : " Las

causas que determinaron a los traba jadores del sa li t r e a cons

titu i r se en a gru paci6n son múl tiples ; pero todas ellas pued e n

r e d uci r s e al desamparo en que se velan de pa r t e de sus patr o 

nes , l o s ricos s alitreros ." • Su !1' l s i 6 n "combinarse los obre

r o s para la de fensa y protección mútua .. (1) fue evo luc ion a n

do" An te l a fuerte persec uc i ó n de q ue e ran o b j eto los socios y

l a o rgan i zació n misma , a n te l a s deplor ables cond ic iones en que

vivl a n y tra b a j aban, a n te la acción d e obreros con mayor prác

tic a en l a s luch a s obreras, a n te la pro pa g anda ag i t a t i v a de la

prensa obrera, la Ma nc o mu n a l respondió c o n nueva s fund aciones ,

nuevos br10s y ma yo r c o mba t i v i dad .

Ex aminemos las concepciones de l a orga

nización a l interior d e l a misma .

La Mancomu n a l , un a Soc i e dad de Socorros.

Para todos los sectores mancomunados,

la institución cumple l a misi6n de defens a del obrer~ f rente
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: la mi pe r ia y frent e a la i ~nor~ n ci a. Aun ados sus e sfue r zo s

nodr á n e ptar a s a l v o an t e cua lnui er de s grac i a, f al t a de tra

baj o , a cc i den t e s , etc. " La Mancomunal es la unificaci6n so 

ci al obrera, una s o c i e dad destinada a l socorro y protección

mútu a " (2). Todos los s e c tor e s mancomuna do s están de a cu e r 

do en nve la So c i ed a d Jos a yu da en s us ne c e s i da de s mínimas

de vi da di gna . Desd e l os c omi enzos de la Institución y hasta

ou e e mp ie za su decai miento, lleg ·'ndo has t a Sa nta María de I 

auiaue, esta conc e pción ~ e rman e c e : l a ~an comunal e s una So 

c i edad de Socorros Mútuos.

Tenemo s , enton ce s , un prime r criterio aue

define esta con cepci ón - común a t odos - a s aber la institu 

ci6n oue a yu da y pr o t e ge ante la miser i a y l a i gn orancia .

Es t a a yuda y nrotección al obrero y por

el obrero s ign i f ica una ~uda a n t e la mi s e r i a , protección ante

la de sgraci a ; ambas con un origen común en l a vida y en el tra

baj o ou e l es ha d e t e r mi nad o su existencia en las salitreras

y fa e nas afines. De a l l í oue l a Manc omu n a l se fije como un ob

j e tivo complementario el solucionar las dificultades oue l os

op e r a r i o s pu e d a n tener con sus p a t r on e s . Así, surge la defen 

sa de sus derechos . Pero esta defensa permanece con un carác

ter mutual en los oue conciben la organizaci6n como entidad de

ayuda y protección al obrero ; vale decir, el poder comer , el

poder protegerse e iJustrarse conllevará una lucha por aauello s

de r e ch o s , mas no e s un combate frontal de carácter reivindica

tivo . Es simplemente una defensa nor la supervivencia .
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Aparece , nues , un segundo criterio ~ue de 

finp a 1 Manc omunal : la defensa de los derechos , ne ro insis

t i mos oue e ~ta defensa no i mplica c ombate .

De este cri teri o se de s nrende un t ercero .

Esta de f e ns a a oue h?cemos alus i ón , por BU cará cter poe e e un a

pecul l ~ r l dad. cual es , un~ relaci6n d e a rmonía de l traba jo con

el c?plta l . Los mismos mancomunados as í lo sos tienen : " Nu es 

tra lucha es tá encaminada a consegu i r l a a rmon ía oue debe e 

~l st ir entre el capita l y el tra ba j o, es deci r entre e l obre

r o y el patrón . OUe el pat rón r e s pete y aprecie en 10 oue va

l e a 8U ope rario y é~ te re~ pet e y dis tinga a s u pa t r ón " (3)

S1n e~bargo , e~te cr i ter io ya- no e s común al r e sto de l os

miembros de la I ns t i t u c i ón, como lo aclararemos en su opor 

t uni dad ; unos e~tán po r un~ postura de eou i l i brio en t~ nto eue

otro8 de a taoue y r uu tura co n el ca pital .

Como e lemen to común a l grupo y di fer~n c la

dar de l re~t o de l as c oncepciones de l a manc omunal , ca be se 

Balar s u a f á n por de s prenderse y desentenderse del ámbito po 

lítico . A los hombres oue f ormaron l a Manc omunal"no los enca 

minaba nin~una idea política " . ( E~ta prescindencia de la ac 

ción política explicitada en términos t an claros , nos parece

oue reviste ciert~s peculiaridades ; de una parte tenemos Que

efectivamente un pector mancomunado creen ~ ue BU acci6n es a 

política , oue s610 se refiere a su condici6n de obreros y a

la lucha por l~ di gn idad de l a misma . En otros términos se de 

finiría como un a labor netame nte gremial ,sin embargo , en el con-
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texto de l a é poca , los pasos d ados por los obreros pa r a alcan

z a r d ig nid ad y f elicidad, revestian matices politicos. )

De e sta forma, queda cl aro pues, que aun

que en un marco incipiente, esta concepci6n mancomunada conlle

v a un gérmen de lo que denominan los miem~ros de la organiza

ci6n " la idea e mancipadora de las cl ases trabajadoras ". Eman

cipaci6n e n l a med id a q ue se termina la resignaci6n y se revela

una decisi6n de lucha, lucha por sobrevivir. A pesar de ello,

el grupo define su instituci6n desde un punto de vista netamen

te gremial- obrero, no ma n i f i e s t a en ninguna decl araci6n su

afá n de a l c a nz a r el poder como un me d i o para mejornr su con

dici6n.

Finalmente, es te : sector mancomunal, al

igual que los otros, concibe la organizaci6n como el baluarte

común, en torno al cual se unifican todos los obreros que en

" orden, respeto y moralidad" buscan participar de los benefi

cios y virtudes que la Mancomunal representa. Esta , conside

rada como organizaci6n salvífica, posee ciertos poderes casi

mágicos: " s6lo es suficiente unirnos al amparo de la Man

comunal; seamos todos socios activos, todos trabajemos con en

tusiasmo y confianza i todo 10 que aspiramos se realizará co

mo por encanto." (4). La Sociedad surge como la entidad lla

mada a iniciar con verdadera eficacia la regeneraci6n obrera,

entendiendo por ello llegar a una sociedad justa, donde reine

el amor, la libertad, el arte, la moral y la verdad. Es toda

una necesidad la que afirma tales aspiraciones y una realidad
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l a q ue empuja a pror r ump i r en e s~ena buscando s olucione s . En

esa soc i ed ad v ivirán f elice s y c o n te n t o S . Rec~ b~ r ren nos dice

.. En las ma ncomu na les e nc o n t r a r á n me d i o pa ra educarse , para

olvidar los vicios q u e nos c ausan tan g r a ves da~os , encontra

rán recreos y diversiones que les procuren r e al es placeres

que satisfag an los a pe t i t o s del espiritu . 11 (5) . As ! , l a Ma nco

mu na l se convie rte e n un idea l q ue d e b e s e r a l canzado por la

masa obcera .

En cuanto a q u i é ne s son l o s que sustentan

esta postura y a hemos dicho q ue en parte por t odos los mi embros

de l a organizaci6n . So b r e aquel los e lementos q ue difere nc iaban

~sta de otras concepciones, podemos dec i r que en gene r a l cor r es

ponden a a fir ma ciones de la b ase, de Ma nc o mu n a do s que se expr e 

san a través d e la prensa, que son beneficiarios , que han i n

gres a do a las filas de la l1anco mu na l atraído s por la propagan

da que de ella se hace y que no forma c l a d i r ecc i 6 n de la en

tidad .

La Mancomu na l , u na man i festac i 6 n s i nd i ca l

El f und a do r de l a p r i mera Mancomunal, Ab

d6n 0 1 a z , nos dice el a no 1901, a pocos me s e s de estar funcio

nando l a o rgan l z aci6 n , q ue ~sta pres t ará el c o ncu r s o má s eficaz

para e l e s tud io de l o s i ntereses ge ne ra l e s del obrero. Pero

vemo s e l surgimi e nto de nuevos e l e me n t o s , que distinguen esta
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conc e pci6n de la an t erior: buscan el mejoramiento de las con

d ic iones del obrer o " me d ian t e la discusi6n razonad a en el te-

rreno del derecho y la justicia". A6n m's, la Mancomuna1 se

manifiesta como l a e n t i d a d que velando por los intereses del

ob rero, entrará en una lucha con el capital. Siendo válidos los

argumentos expuestos por aquéllos que ven una mutual, existen

nuevos elementos que aportan los que sustentan esta postura.

Al referirse A. D!az a"los intereses generales del obrero" no

se descarta en ningún caso la posici6n de concebirla como so-

ciedad de socorros pero se le da un lugar más destacado a la

Ma nc o mu na 1 en tanto q u e sindicato, en tanto que agrupaci6n gre-

mia1. Comprendemos q ue los intereses generales del obrero tras-

cienden al mero hec ho de auxi1iarse mu t u a me n t e en caso de en-
-

fermedad o mue r t e o bien impartir una ayuda en el á mbito de la

i1ustraci6n. Es interés general del obrero discutir sus condi-

ciones; en otras palabras salimos del terreno puramente obrero

para entrar en conflicto con otro sector. En esta aedida la Man-

comunal se manifiesta como la sociedad " que defiende de los a-

busos de los patrones y de la tiran!a del capital ".

El carácter del conflicto entre el obrero

y patr6n es diferente de la postura anterior. Hab!amos dicho que

aquélla involucraba una armon!a; ahora vemos que la t6nica ha

variado hacia el equilibrio de fuerzas. Han aparecido las man-

comunales, en " las cuales a 1 a vez que se protege-. a .10 s so

cios y a sus familias en las situaciones más criticas de la vi

da qu~ son las enfermedades, se hace resistencia debida al capi

tal de una manera moderada y equitativa a fin de equilibrar la



produc ci6n y l a s utilidade s de l a s indus tri as cuyo usuf ructo

cor res ponde de d e r e cho, y por partes i quales a l c ~pital y a l

trabajo" • ( 6) .

Si en l a postura anter ior se r evel ab a

una prescindenci a d e l a po l í t i c a , de l a lucha por adquiri r

cierta a u tor id ad pa ra emp r e nd e r el mejoramiento , a ho r a el pa

nora ma ha v a r i ado . En Chañ a r a l , el año 1903 , v emos q ue con mo

tivo de l a for~ac i6n d e e s t a instituc i6n , se acl a ra q ue e l la

propender& al ace r cami e n t o y b ienestar econ6mico , socia l y po_

l itico como asimismo al de s arrol lo progresista de las clas e s

obreras y p r o l e ta r i a s . Se menc iona el fin pol ít ico y s e t raba-

ja por é s t e , mas siempre en el marco de lo establ ecido , de l s is

tema i mperante . Se pretende alcanzar d e r echo s y liber tade s ; s e

pr e t e nd e reivindica r . Pa ra e l l o y t eniendo en cuenta la exper i en 

c ia de l o s últimos años en re l ac i 6n al a taque d e l c ~pi ta l a la

o rga nización, se ve la .• conven ienc ia de q ue las mancomu na l e s

t ome n pa r te a ct i va e n l a po Lf t.Lc e? , Esta ac t i v idad po l í t i c a

se tr a du j o e n part idos obr e r o s i nspira dos por l a Mancomunal en

comunid a d de o b jetivos; en l a partici paci6n y man t e nc i ó n de huel

g as , en l a pos t u lac i ón a c argos mu n i c ipales y c ongresales, etc .

No obs t an te, e l ca rác te r de e sta luc h a e s s iempre e n e l marco

de lo pe r mi s ib le ; aunque l a huel ga en si e sca pe e n parte a l sIs

t ema los o b j etivo s qu e con ella pe r s igue n son net amente coyun

tural es y e n es ta medida no s e a lejan del esp1 r i t u de la ley .

As ! , l a e manci pación o b r e ra que sostiene

este g r u po , de j a a t rás a u nque por cierto es t ¡ presen t e , la con-
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cepci6n de la d ig n i d a d del obrero frente al abuso pasando al

n i ve l q ue d e no t a un dom i n i o de acci6n de carácter po l i t i c o .

Los que piensan que la mancomunal es al

go más q ue una sociedad mutual sostienen que la org~nizaci6n

es una sociedad de resistencia. La idea de resistencia no guar

d a mayor relaci6n con el espíritu que animaba a instituciones

del mismo nombre q ue por e s a época sectores obreros habían le

vantado haciendo suyo el ideario an arquista. Si bien las manco

munales se creaban para renstir al capital, no apuntaban a resis

tir al sistema político y social en su conjunto; la oposici6n

al capital se identificaba con la conquista de los derechos del

trabajo. As e g u r a b a n q ue las sociedades obreras de resistencia

no eran focos revolucionarios, formados con el objeto de lle-

var la an arquía a la socied ad y detener el impulso industrial

y comercial del país. Su misi6n está basada en la justicia, li

bertad y respeto mútuo.

En términos generales, podemos afirmar que

esta corriente mancomunal es compartida por el grupo dirigente

en una primera etapa de la historia del movimiento, v ale de-

cir de 1900 a 1904-5. Salvo el caso de Luis E. Recabarren S.

que durante toda su participaci6n en la -entidad- -le -lmprimi6 -u n

11~rácter más revolucionario, el resto de los directivos , en ge-

.· ~a l , sustentan esta postura hasta la fecha que hemos indica-



La Mancomuna l . un instrumento revolucionario

La definici6n de la mancomunal q ue se ex

presa en las de c la r a c i o ne s , artículos y discursos de sus diri 

gentes e n t re los a ~os 1905 y 1907 va a ser producto t anto de las

influencias i d e o l6gicas q u e reciben como de l a propia ex perien

cia que van adqu i r iendo en la a c ci6n de la mancomunal y en la

luch a contra l os obs t ácu l o s q u e ésta e n f r e n t a . El ~nfasis ca-

d a vez mayo r q ue ponen en l a luc ha g l o b a l como asimismo los

primeros atisbos de l a visi6n d e l a ma ncomu na l como instr ume n-

to par a c o ns t r u i r un " nuevo edificio social" , hablan de una

o rganizaci6n diferente de l a s d o s ideas an teriores . Si bien e s 

tos elementos v a n siendo determinantes para el grupo di r igen te ,

la" base permanece ad s c r i t a a una o rg a n i z a c i 6 n de s ocorros mú tuos .

Como e l eme nto diferenc iador del resto de

l a s posturas an teriores , destacamos en pr ime r l ugar e l hor izo n

t e, la d i recci6n de la mi r ada de l g r upo e n cues ti ó n . Esta tras

pa s a el ámbi to obre ro- pa tró n para d i r iq i r se a l pa í s y su histo

ria. Ac epta n q ue e x is te l o q ue llaman "ré gimen de cos t umb r e s " ,

un s i stema q ue incluye un cos mo s mayor que l a s alitrera, un mun

do q ue ope ra de norte a s u r y e n e l c ua l e s tán inmersos. Este

lO r é gi men de costumbre s ti ya no es aceptado ; e s cue stio nado. Ha

q ue d ad o a t rA s la armon ía y el equ i l ibr io con e l c a pital; e s t A

lleg ando l a luc ha, l a r u ptura, e l ambien t e d e f i n i t ivame n t e se

torna combat i vo . lO Hac iéndonos eco d e las mani fe s t ac ione s so

ci ale s que e n el r e sto del pa í s y e n el universo d e sar r o l l a do
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se desarroll an, l os obreros q ue for mamos par te de e s ta q ue r i d a

institución no tre pi d a mos e n echar las ba s e s q ue nos sirvieron

de ci~i ento indestructible, s obre el cual construi remos e l e 

dificio s o c ia l q ue soñamos todos los opr i mi d o s y q u e ha de e 

char por tierras las pr Ac t i ca s de la sociedad burguesa que

nos tiraniza y e x p l o t a " . (7)

Des d e el pu nto d e vista económico , es te

sector s o stiene q ue su lucha apunta a obtener" la legitima

participaci6n a q ue tIenen de r e c ho por los frutos por el l o s

mismos e l a bor a d o s " . Esta "legitima pa r t l c l pa c 16 n tiene una

connotación rupturista : la i gualdad a que se aspi ra no está

contemplad a e n el o r de n ex i s ten t e . El mejoramiento social ,

como c omplemento de la i g u aldad econ6mica , e st& encaminado a

" a nu l a r la luch a de clases" y l o s enojosos pr ivi leg ios que d i -

viden la '1 aciÓJ1... , .. abriendo paso a l g ran i de a l de la Patria

común sobre e l principio de l a i g u al d a d de med ios , únic a s olu

ción pos ible q u e traerá cons igo l a i gual d ad soc ia l s o nad a y

ape tec id a por toda a l ma nob le . " (8 ) Demás e stá aclarar l a d i 

fereccia de es ta perspec t i va c o n l as a n te r iores ; d e hecho es

tán pos tu lando un cambio q ue es r adical y que i mpli c a una con

c e pci6n de la sociedad diametra lmen te o pue sto a lo imperante.

Des d e el pu n t o d e vista político posta

l an en l a p ráct ica un a pa r t i c ipac i 6 n , a t rav~s d e elecciones,

en el mu n icipi o y e n e l c ongreso. Ma s , e n sus proposiciones, el

c arácter es ne tamen te r evolucionario; nos hablan de " demoler

http://punt9.de


la piedra burguesa", de terminar con lo existente, en fin de

construir un nuevo mundo. De esta forma, el llamñdo a la uni6n

en mancomunidad adquiere un sentido revolucionario.

Ya hemos dicho algo de quienes sustentan

esta lInea. Ella es el fruto de la evoluci6n de la mancomuna1;

evoluci6n marcada por la lucha polltica, por los tropiezos y

persecuciones que sufre y por la influencia y conocimiento del

avance del mundo obrero má s allá de nuestras fronteras. Diri

gentes como A. DIaz, Gorigoitía, Trincado, Zuleta, Lecaros y

otros, como asimismo los Consejos 6irectivos o bien el Congreso

o Cámara Obrera emiten declaraciones y elaboran articu10s que a

partir de 1905 denotan un cambio, un viraje, una radicalizaci6n

de sus posturas.

La organizaci6n vista por sectores no mancomunados

Las consideraciones sobre la Mancomuna1

de sectores no adscritos a ella, son tomadas básicamente de o

piniones vertidas por propietarios de salitreras, por la prensa

burguesa y por los parlamentarios representantes de los "parti

dos hist6ricos". Si bien es cierto no están presentes los jui

cios emitidos por el sector obrero no mancomunado, el espec

tro considerado nos parece válido ya que se toman los dos lados

de la medalla: el obrero ( mancomuna1) y el capitalista-auto-

ridades.

Los empresarios salitreros, por razones
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o bvi as, ti ene n muy cer cana l a o r ga n i zac i 6 n mancomu na l . Op i -

nan , en general, que en t a nto q ue s ocied ades de socorros

.. son buenas .. • Expresan q ue no ti enen personería jurídica

y que su in fluencia v a creciendo c on el tiempo y l a i ne r c i a

del gobie r no . Ta mbién opi nan q ue rt por obra de una degenerac16n

lamenta b l e, se han c o nvertid o en asociaciones de c arác ter sub-

versivo , dis pue stas a f o mentar la d i s cor d i a entre obceros

y pa trooes" , y a q ue sus d i r e c t o r e s son anarquistas .

La pre ns a burguesa y los pa r lame n t a r i o s

opinan en f orma pa rec i da t o ma dos en bloque :

Reconocen q ue la manc o mu na l es u na o rga

nizac16n numeros a y en esa med i d a a c eptan su fu e rza . Piensan que

fu e org aniz a da pa r a vel ar po r sus derecho s , lo q ue s ~ ha logra-

do con "alg una efica ci a", sin embargo , s e h a n transformado !'Or

ob r-a de sus directivo s , en una suerte d e .. oficina de hue lga s

o l o g i a superio r de distu rbios •• (10) .

Ambos sec t o res no mancomunados o p i nan

que s i bien l a Mancomu na l ti ene fuerza, los q ue a po-

l im inar Y,

yan a s us d irectores( - a narqu i s t a s - ) son pocos; q ue l a g ran

mas a de los obreros de l s a l i t r e" c o n t l ñ6a siendo pa t r io ta .

En s í nte si s cree mos que l a opi n i 6 n del

sector no mancomunado es una: l a mancomu na l no mole sta, no es

una amenaza en la medida q ue sea un a s oc ied a d de socorros. 51

sale de ese á mbito , se t orn a en un pe l ig r o q ue es pr e c i s o e

s e veí a en u n c a pItulo an te r ior en l as pro-

pos iclones fren te a l problema o brero, c6mo supr i mi r este escollo.



1 ~ O

Hasta aquí se ha e x pue s t o e n térmi-

nos g l oba le s e l pe ns a mi e n t o del sector no rla nc o mu na do frente

a esta entidad. No obstante, c abría hacer una salvedad; ella

se refiere a la opini6n que la instituci6n le merece al

peri6dico La Ley , vocero del Partido Radical. Esta publicaci6n

muestra en términ~ generales mayor cercanía a los trabajadores;

al tratar las soluciones frente a la cuesti6n social se incli

na por los arreglos de ti po jurídico que no involucren repre

siones. Frente a la mancomunal se muestran reticentes, al igual

que la prensa burguesa, cuando ~gta escapa a las normas vigen

tes, no obstante en un artículo publicado el 4 de Junio de 1903,

opina q ue a la mancomunal no la anima ninguna idea vandálica o

anárquica. Lo q ue esta entidad hace consiste simplemente en pe

dir que sus reclamos s ean escuchados y que se ponga remedio a

los abusos de que son víctimas. En síntesis .~ y a la luz de los

artículos encontrados en La Ley sobre el problema obrero en ge

neral y sobre la mancomunal en particular, pensamos que el apoyo

del radicalismo a la mancomuna1 está condicionado a la actuaci6n

de e1~a en el marco legal; cuando su acci6n traspase dicho um

bral se transforma en una amena!a Y en un peligro necesario de

exterminar.
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4 . 2 Fin ~ll rl ~de s de l a MA nco mu na l

Para el conocimiento c aba l de u na o rga-

n i zac i 6n e s i mportante consider a r l o s fines q u e e l la se ha

propue s t o por d istan t e s q ue s e an d e su a cc 16 n . En es t e e studio

hemos op t ad o po r de tene rno s e n a q u e l l a s as pi rac ione s de ca r&c 

ter más c oncreto e i nme d i a t o y e l lo b á s l came n t e ' por d o s razo

nes: En prime r lug a r , los fi nes lnmed l ~ tos pe r s eg u ido s por la

mancomu na l g u a r d a n una rel ac i ón má s d i r e c t a con las t areas

empre ndidas po r sus miemb r o s y en segundo l u gar, de a lguna ma 

ne ra , a nal i zar los o b je t i v o s est ructu rales d e l o s ma nc o mu n ad o s ,

los o b j et ivo s q ue a pun ta n a r e pl a nte a r el s is tema po l ít i c o , e

c on6mico y soci al i mperan t e a la s az6n , c o nd uce a cen t r a r s e en

un e stu d i o d e l pensamie n t o ma ncomu nado i n ex tenso , met a q u e e s-

capa a los objetiv o s y límites d e n u e stro t r a h ajo. Si bien h a

sido i mpre scind i ble e l a n á l i s i s de ciertas posturas i deo16gicas

al interior de l mancomunalismo, nue stra inve stigaci6n no as pira

a detenerse en c uestiones doctrinarias. Por otra pa r t e , e stamos

conscientes q u e unos fines van imbricados c on o t r o s y no e s fá

cil su se p araci6, con todo hemos privilegiado aqu~llos que guar

dan una relaci6n más directa con la práctica mancomunal.

Al tratar de definir l a organización nos ,

inclinamos por separar las distintas corrientes que operaban en

su interior. Lasd1ferentes concepciones involucraban todas o al

gunas finalldadea del movimiento; no obstante pensamos que aten

taríamos contra la validez de este estudio si dividimos los obje

tivos asignándolos a las distintas lIneas. As! por ejemplo, un



132

objetivo siempre presente e s l a u niÓn y org~n l zac i6n ; para a l 

gunos será c on el fin de SOCorrerse mutuamen te ; pa ra otros se

r á pa r a afrontar una huelga y pa ra los últimos será con e l in

t eré s de alcanza r lo anterior y a ún más , pa r a destruir el sis

tema imperan te . y as ! sucede con cada objeti vo propues t o , e s por

e l lo que op~amos por presentar los en gene ra l sIn los g rados y

matices que cada c o rrien te as i g n e .

El ob j etivo último por el cual luchan

los mancomu nados desde l a di r ecc i 6n y h a sta la b a se, cons i s t e

e n l o grar u n es tado de f elicid ad, pe r fec c i 6 n , i guald ad, r eden

c i 6n , p rog reso y civil izac i 6 n . Para l l e g ar a él es preciso 11

bra~ una a rdua l uc h a q ue en su t r a nscurs o lograr~ triunfos par

cia les has ta a lcanzar e l éxi to f i n al. Como ya hemos adve r t ido ,

no nos detend remos en esta f i n al id a d última, q ue su pone u n a cos-

mov isi6n lpero sI i n t e n t are mos desg losa r a que l l a s parc ia l i dade s

que a su v e z c o nsti tuy e n ta reas .

En p r ime r término, lograr la etapa de fe

licidad perma nente es po s i b l e s 6 l o si s e alcanz~ la org~nizaci6n

obrera. lO Donde q u i e r a que el obrero se h ~ dado cuenta del pro

fundo malestar econ6mico y social q ue lo aniquila y ha buscado

el medio d e ir hac i a su e manci paci6n integral, ha surgido la

1 16 b U' n1e o medio de contrarrestar a los avan-organ zac n o rera,

ces del capitalismo" • (11) La asociaci6n obrera surge comO el

secreto del mejora miento y transformaci6n, c apaz de aplacar

" todo poder tirAnico". Elemento indispensable para la organiza

ción obrera y por ende un fin y a su vez tarea primordial, s er'

la unificaci6n. La unión del elemento obrero es la clave para



ga na r los c ombates q u e e nfrentan d ía a d ía : .. Los t r a ba j ad ore s

aspira mos a u ni rnos para q ue s iendo muchos t eng a mos fue r z a s mo

r al es pa r a regenerarnos y pe r f e c c i on a r nuestras costumbres bajo

l a mAs de l icada c u l tu r a y c i v il l z a c i ó n . " (12)

Dicha unificación debe materializarse en

g rem i os , e n t idad e s de b 1se q ue h an de actu a r en conjunto pa r a

mayor efectividad ; la unidad de l o s g remios debe estar protegi

da por l a mancomunalid a d . Es deci r , de poco o nada s irve un g r u 

po de g r em i o s sin a r t i c u l a c i ó n y en es te s en t ido l a Mancomu na l

pretende aco gerlos en su seno e i ntegrarlos conformando as ! un a

instituci6n c on f uerza y d inám i ca . La historia del ma nc o mu na 115

mo nos mos t r 6 l a intenci6n de f ormar una f ederaci6n a n i ve l p ro-

vinci al y r e gional p ara despu~s t r a ns f ormarse e n nacional: las

c~maras d e l trabajo son ej e mplo d e lo primero y la Convenc i 6n

de 1904 como a simismo el cons tante l lamado a Congresos Obre-

ros como imperiosa necesidad , acla ran lo segundo .

Esquema tizando es te pun to t ene mo s que :

PIN ULTIMO

PIN INTERMEOIO

PIN INMEDI ATO

FELICIDAD, PERFECCION , I GUALDAD, e t c .

ORGANIZACION OBRERA: NACIONAL
REGIONAL
PROVINCIAL
GREMIAL

UNIPICACION DE LOS TRABAJADORES ( l o

que cons t i tuye u na t a r e a bAs lca)



La unificaci6n del obrero se presenta

como el fundamento para la 0~g~~iz2ci6n y a su vez es la ba

se para el logro de otros objet~vos que ve r e mo s m~s ade lan t e .

II Sabemos que sin la uni6n no podremos real i z a r j am~s las le

g itimas aspiraciones a que tenemo s derec ho e n l a l uc ha por la

v i d a. " (13) . La uni6n tendr~ una dob le dime ns i 6 n que a s u

ve z convergeran c o nstan t e me nte: como 10 prue ban las citas an-

t eriore s, l a un ida d traer~ a parejados los elementos necesarios

pa r a l a regener ~c i6n y per f e c c i o nami e n t o como 105 me d i o s para detene

los efectos d e l c a pitalismo. ( El c a pitalismo es comprendido

com~ el e nem igo número uno y a la vez englobante de todos los

ma les y vicios que e xpe rimenta e l obrero~ para los má s politizados. )

Te nie ndo com o ba s e l a un ific aci6n, ma t e -

r i a l i z a d a en la o rgan i z aci6 n , surgen otros objetivos:

la e mancipaci6n

l a regeneraci6n social

el perfeccionamiento moral

(14)

En ningún c aso el orden en que los he

mos citado implica alguna prioridad; m~s aún nos atreveriamos

a afirmar q ue ellos est~n presentes tanto en su discurso como

en su acci6n, en forma paralela.

La emancipaci6n: Como ya hemos dicho más

arriba, para el logro de e ste objetivo es primordial el fin

que a su vez constituye tarea: la unidad. Ahora bien, dicha e

mancipaci6n incluye finalidades menores que a su vez nos acla-



c a n lo que l a mancomu na lidad e n t ie nd e por em ~ nc i parse . g l con

cep to de emanc i pac i 6 n , a l interi o r d e l a com bi nac i6n , e s bas

tante la to , s i n emba rgo , cor r ien t eme n te se pr e s e n t a l igado a un

es píri t u de c o mba t i v idad . gs as í como e manc i pa r s e s ign i f i ca l a

eta pa d e f ormaci6n de conc ie nc i a , l a ag i t aci6 n y l a r esistenc ia

a l capi ta l . No es posible lIbra r u n a luch a 51 na s e "despier ta " ,

s i no e xiste al g ún g rad o d e apr e hens i 6 n de l o s derechos bás i c o s

d el obre ro , e t c . De a l l í , e l pas o q ue l e ~ i gue se refiere a la

a g i tac i 6 n c o nc r e t i z ad a en e l d e s arroll o de con f l i c t o s con el ca

p i ta l y e n l a prensa d oc t r inari a para ll e gar a l a eta pa de lu

ch a f ron t a l c ontra el c a pi tal , q ue para ciertos sec t o r e s ser~

t otal en l a med id a q ue e l s iste ma q ue i mpera es i mposible ad e 

cuar l o a l os intere se s obr e r o s .

S i b i e n el c o ncept o de l a e manci pac i 6 n

surge muy l igado a l a un i 6n , no es me no s cierto que es prac

tic a bl e en l a med id a q ue e xista educaci6n, tra nsform~ndose Asta

por t a nto en u na fi nali d ad y t are a a l a vez. L. gmilio Recabarren

nos lo ac lara res pecto de l a prensa ma nc o mu n a l y en particular

refiriéndose a l pe r i 6d i co g l Tr ~ bajo n•• • vino a servir sus in

tereses ( d e l pue b l o ) y a propagar las doctrinas que educan

a la cl a se o b r e r a en las i d eas d e su propi a e mancipaci6n." (15)

y a c ontinuación, en el mismo artíCUlO, nos va ilustrando la

noción d e em a nc ipac i 6 n . gl l a aparece r el acionada con la "lu

ch a s oc i a l " y e~ " oposici6n al c apit alismo opresor". Agrega

q ue un conciliador abra zo une . los de ab~'o que luch an pa-

emanciparse de este mar d e corrupci6n. As!, el malestar ha de
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remediarse buscando el medio de ir h acia la emancipaci6n in

tegral, e v i t un d o los avances del c apitalismo.

La regeneraci6n social: Esta aspira

ci6n es com prendida por el mancomunado como un cambio de vi

da, una vida mejor y por tanto está directamente ligada al

bienestar. Este atañe concretamente 2 la situaci6n social y

econ6mica y de una manera indirecta al campo pol!tico y mo

ral. Lo importante es regenerarse social y econ6micamente,

mas ello se consolidará cuando exista un nivel moral digno

junto a un acceso al nivel pol!tico.

Nuevamente surge como elemento condicio

nante para la r egeneraci6n, la unid ad. Sin ella están perdidos.

Con ella c aminarán hacia el bienestar y e ste como objetivo

global, variará de acuerdo al rol que cada obrero piensa que

deba ocupar en la sociedad. Vale decir, hablar de mejoramien

to social para algunos estará ligado a una armon!a entre el ca

pital y el tra b ajo, o bien al equilibrio de fuerzas o final

mente a una ruptura entre los dos polos de la sociedad.

Desde el punto de vista pol!tico y eco

nómico se aspira en primer término a la libertad. " As! como

luchamos en el campo pol!tico, para obtener la libertad po

l!tica, debemos luchar también con toda nuestra pujanza, en

el vasto campo de las sociedades mancomuna1es, para asegurar

por completo la libertad econ6mica de todos. f1 (16). En el ca

so de la libertad económica,ella se entiende en el marco de



l a j ust ic ia ; j us t icia remuner~tlva t viviend a , tra b aj o dig _

no , descan s o y rec reac i ó n , educac i ó n , cienci a y lu z , e t c .

La li bert a d po l l tica a ~ ue s e as pi ra es t A r efe ri d a a l a po _

sibilid a d r e al d e pa r t i c ipa r e n l a s deci s iones q u e a l os tra

b aj a dores a tanen y de e sbe modo f orj ar un mund o que res pon

d a a todo s , ~ l n pr i v i leg i os . ~s un a aspi rac i 6 n a la De moc r a c i a .

No obs t~ nte e l lo , e x i s t e n secto r es , s igni f i cat I vame n t e me no r e s ,
~

q u e a spi ran j o c i a l l s mo . Es t o s , m~ s a ll á d e a spi ra r a l a 11-
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bert ad a secas , pos t u la n una igu a ldad má s a l l á d e Ir al r es-

cate d e ciertos de rec hos p iso teados y d e u n a ac t i t ud reivlndl

c atlva , p roc u ran a l canz a r la i g u a l d ad socia l , po l l t l c a y e co

nómi c a . MAs q ue ir e n pos de l a De mo c rac i a , de s ean ins tau rar

e l Soci a l ismo .

E l perfe ccion a mi ento mor a l : Hab lar del

perfeccio n a mie nto mo ra l separándo lo de l a r e generaci6n social

quiz~s p a r e z c a an toj ad i z o ; d e h e c ho no es posibl e u n a regenera

ci6n e n l a s oc i ed ad si no ex i s t e una superaci6n moral. Si n em-

b argo y si g ui end o e l discurso manc omun ado. hemos optado por

su separaci6n. La regeneraci6n e stá referida al marco social

y eco n6 mi c o - po 1 1 t i c o . e n t anto q u e el perfeccion amiento mo

ral. posee un a per s pe c t i v a má s es piritual.

En este punto nos encontramos nuevamente

c on l a unid a d como e lemen t o b ase. De al11 se trazan ciertas 11-

ne as e n bú s queda d el pe r f e c c i o n a mi e n t o . Un primer elemento es

tA dado por la ilustraci6n: ilustrarse I fin alid Ad de primer

orden, serA entendido como p a r t e decisiva de la emancipac16n,



es de c i r , " f ormar c onciencia" y de o t ra pa r t e accede r al

saber, a l conoc im ien t o c o mo forma pr od uc t i va de alej arse d~l

vicio, de l oc i o , del mal y poseer elementos para lograr una

mayor perfecci6n . Una segunda pe r spectiva se r e fiere a aque

l lo de " levantar la moral" y adquiri r buenas costumbres y

finalmente dicha superaci6n apunta a desa r rolla r v irtud e s

tales como l a fraternid ad , solidaridad , etc .

Desde los comienzos de la insti tuc i 6 n ,

en e l listado de"objeto y aspiraciones de la Combinaci6n n

aparecen los conceptos de ilus t r aci6n , de sana moral y de

solidaridad . Más aún, en diferen tes art icul es ~~ l a prensa man-

comunal , esto s e l e me n t o s estAn muy pr ese n t e s ; la fi nal idad de

el la s e expresa , entre otros , en la n ecesid ~d de e mancipar

po l ftica y socialmente al pueblo , a l a ve z de cumpl i r con una

f unc i ó n educadora " propagando e n t re n ue s t r o s comoeñe r o s l o s

i d e al e s de un a buena mora l que r e genere l o s espí ritus débi les

y modif ique las cos tumbr e s ac t ua les q ue s on la he renc ia d e un

pas ado de neg ra es= lav i t ud , y en cuyo amb ien t e - pe r n i c i o s o

por cier to- se desa r ro l la y crece la pre s ente g eneraCiÓn" ( 17 >.
De un a u otra f orm J la aspiraci6n de elev~r e l nivel moral

se da en función d e un a lucha. Este a s pec t o de l a ilustración,

por t anto, t a mbién es c o mpr e nd i do como aren a d e combate.

Haci a 1906, h a b iendo sufrido l a institu

c i Ón una baja c ons i der a bl e e n sus afiliados, los objetivos bA

sieos como l a ilustración, persisten. sin embargo el tono ha e•
volucionado: nos aclaran q ue es preciso inculcar a los lndi-



viduos (noc ~ones claras) sobre sus derechos , necesidades ,

privaciones a que están sujetos y sobre l os sistemas de lucha

para conquistarlos. Es posible ad v e r t i r que a los ojos man-

comunados la ilustraci6n es un c oncep to q ue v~ má s al l á de

instruirse • Es una educaci6n que r e ge ne r a espí r i t u s a tra-

vés de una reflexi6n sobre su estado actua l y s u s posibilid a-

d es futuras/de forma de no cont agiarse con el ambi e n t e per-

nic ioso en que se desenvuelven y q ue a su ve z si r va para e1a-

borar un proyec to hist6rico popular .

El prob lema de la sana mo ra l tie ne una

dob le dimensi6n : de una parte está l a perspec tiva genera l

de estudio de situac iones de los obreros r e s pecto del sistema

global y de otra e l individuo en su co t id iane id ad • Como

normas de vida privada el mancomunad o rec i be un a serie de

sug e r enc i a s que s i rve n de consej o s prác t i c o s para el "o b r e r o

il ust r a do " ; a ll í puede encon t rar u na gu ía par a su de s empeño

e n e l tra b a jo, en l a famil ia , con los compañeros, e n fin, con-

sejos q ue l o ayud e n a superarse.

Como 61timo aspe c to d e n t r o de e ste obje-

tivo de pe rfe cc i o nam i e n t o moral, destacábamos el desarrollo de

a lguna s virtud e s v .gr . l a solidarid ad, la fraternidad, etc.

Sol i d a r i z a r con la clase obrera se entiende a partir de la uni

d a d" e n un a comunidad de as piraciones y objetivos sentidos en,
conjunto • En sus continuas referencias al punto, expresan la

necesida d d e vel ar por el compañero mal t r a t ado , la necesidad de
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col aborar para q ue el obrero sea respetado , la defensa de l gru

po, l a fide l i d a d mútua como miembros de u na misma clase, etc.

En fin, es t area del manc o mu na do velar por el pacto solidario

contribuyendo a é ste med i ante la ferviente propaganda. La ayuda

solid aria t ambién involucra colaborar con los gremios con al

g u n a do s i s de apoyo en una huelgatpor ejemplo, en una celebra

ci6n Y, si es preciso, contribuir con una cuota para sacar a

un compañero de la cárcel o de ¡a extrema miseria que lo ago

bia.

Llevar estos sentimientos solidarios y fra-

t e rnales a la pr ác t i ca po s e e una connotaci6n : unificar al

obrero en pos de una organizaci6n férrea. Ya hemos dicho que

su desarticu1aci6n es inconducente y.en esa medida no basta

un grupo de i ndividuos ilustrados, concientes, etc. si no po

seen una cohesi6n humana.

Por último cabe destacar que si bien el

ejercicio de éstas virtudes comienza por iniciativa de los tra

bajadores, no es menos cierto que el estimulo tambi~n es exter

no: ••• " la persecuci6n autoritaria, desvergonzada y cinica ,

nos dio cohesi6n ", elemento que no s610 es aplicable a la or

ganizaci6n del movimiento como totalid ad sino tambl~n entre

sus miembros.
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FINALI DADE S DE LA ORGArJIZAC ¡ ó N

FI N ULTIMO

F IN l :-JT ERMEDIO

FINES IN MEDI ;TOS

FELICIDAD , PERPECCION , I GUALDAD, REDEN

ClaN , PROGRESO , C:VILIZAC ION , etc.

LA ORG~NlZACION OBRERA A NI VEL NAC IONAL

UNIDAD par-e

EMANCIPARSE ( l~pl lc a i l ustraci6n )

- agi tac i ó n

f ormar conc ienc ia

resi ste nci a a l capltal

REGENERARSE SOCIALM~NTE ( i mplica il u s t r aci6n )

- r el aci6n obrero-patrón

- c le nes tar social
económico
político

moral

PE~FECCIONARS E MORALM ENTE ( lmplica 11ustrac16r

_ llustracl6n

~ levantar la moral

solidaridad

El c oncepto de ilustraci6n o educaci6n, es tan

es posible incluirlo en c ad a uno de los puntos

a bar cad o r que

s ei'ialados.



Hasta aqu1 hemos visto los fines y ob

jetivos que se propone la org anizac16n mancomunal, manteniendo

siempre su inmedi atez. Nos resta, en este cap1tulo, aclarar

cuáles son las tareas que concretan t ales aspiraciones.

14 ?
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Entre las múltiples t ,reas que realizan

los ma nc o mu na do s he i il . ,, mos pr v eg~ ado, par a un an alisis, aqu~-

llas q ue compl e mentan los objetivos planteados. (18). Es muy

po s i b le q ue se adv ; e r t . i
4 a n om~s ones pe r o, c o n todo, pensamos q ue

hemos r ecogido buen a parte d e l a labo r des arroll ada por los so

cios de la combi naci6n.

Que r e mo s aclarar que nuestra intenci6n es

conocer la forma, los medios de que se v alen los obreros nor

tinos del salitre p a r a alcanzar objetivos determinados. Si bien

entregamos elementos q ue d a n luces sobre el a po r t e de la Man-

comunal al movimiento obrero chileno, no e s menos cierto que

estamos conscientes q u e un estudio del pe r i od o posterior a ell 3

podrá llegar,con mayor certeza, a conclusiones más fundadas; en

esa medida un análisis de este tipo forma parte de otra investigac i

En cuanto a la labor q ue nue stro grupo

r ealiza, dificilmente pued a escogerse una clasificaci6n adecua-

da y justa. La interacci6n que se da en ella imposibilita un

ordenamiento como asimismo asignar mayor o menor importancia

a cualquiera de ellas. Más aún, la escala que eventualmente

podrlamos construir tal vez no reflejarla el sentir y la esen-

cia del mancomunalismo. Las tareas selecc±onadas reunen la do-

ble condici6n de aprobaci6n o participaci6n mayoritaria de los

obreros afiliados o bien que formen parte del programa base de

la instituci6n.
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a) La formaai6n de Cooperativas (19)

A poco tiempo de fundada la organizaci6n

mancomuna1, sus socios implementaban la idea de formar una coo-

perativa. Nos referimos al caso de Iquique. A11!, desde 1902

es posible advertir intenciones de echar a andar " un estable

cimientos de menestras", sin embargo, las fuentes no nos pro

porcionan mayores datos. No sabemos si s610 fue una idea o si

también se materi a1iz6.

Hacia 1904 tanto en Iquique como en An

tofagasta, la idea adquiere mayor cuerpo. Aunque nuevamente to

pamos con un problema de informaci6n, sabemos q ue la Cooperati

v a funcion6. En cU~nto a s u s estatutos - tem a de un c a pitulo

a ntcrior- podemos recordar q u e se trala de formar una sociedad

la cual man t e n í a un " almacén que, provisto de los articulos de

primera necesidad, vende a sus socios a un precio mucho m~s ba

rato que las pulperías." (20)

Las cooperativas son desde un punto de

vista, una t area b a stante clave. La miseria, como consecuencia

de la explotaci6n, es concebida el origen de su condici6n. Re

cabarren sostiene que cuando los pobres hayan formado sus socie

dades cooperativas, habrán resuelto as! el problema que causa

su miseria. (21). Aún m~s, las cooperativas significan para el

obrero el afianzamiento de su sustento, a la par que el ahorro

para el porvenir. Como fuere, existi6 interés en formar socie

dades de este tipo en la organizaci6n nortina.
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Hemo s dicho q ue l a cooper~tiva funclo

n6 , e l c ~ so má s evidente lo t enemos en I ~uique; éste puerto

contaba con c arretelas que circulaban ofreciendo a viva voz

su mercaeer!a t anto en la ciudad como en las delegaciones pam

pinas. La org anizaci6n estaba a cargo del obrero mancomunal

Ernesto Silva q u i é n , a l me no s en u na oC 2si6n, sufri6 vejacio

nes y cárcel de par t e de los q ue s e o pon!an a que la Manco

munal tuviera un s ervicio de esta lndole.

Res pecto de otras localidades, ya hemos

dicho q u e la cooperativa funcion6 por la misma época. No obs

tante el proyecto ~o era ff cil de re alizar; de una parte está

- como y a v i mos má s arriba- la oposici6n de los enemigos de

la cooperdtiva ma nc o mu n a l y de otra la f alta de colaboraci6n

de los afiliado s qu i e ne s parecieran no comprender los beneficios

que de ell a e man an. En es t e sentido, los llamados a concurrir

a su formaci6n son insistentes y muy frecuentes.

b) La labor educativa

En muchas ocasiones es posible leer en

la prensa mancomunal q ue el primer tirano es la ignorancia y

de all! l a imperiosa necesidad de combatirla.

La lucha empieza por el afán de culti-

v arse y ello, para el obrero nortino significará de una parte

adquirir conciencia de sus derechos y necesidades y de otra al

fabetizarse y poseer cierta ilustraci6n. El cultivo de la con-
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cienci a, proceso p~u la t i no , s e V~ reali zBnd o a tr ~vés d e l a

lectura de l a r r e ns a , a través de la a s i s tenc i a a c onferencias ,

mitines y otros eventos m~ncomunales que traig an directa o in

direct a men t e nuevas luc e s que iluminen s us mentes y es píritus .

Por su pa c t e , a sisti r a la escuela , a 

prender a leer y esc r ibi r , hace al traba j ador dueño de u n a

he r rami e nta impor tan te d e prog reso y c ivillzac16n . .. No c a b e

d ud a d e q ue las blbllotec~s popul a res ( 22 ) Y las escue las

de obrecos son la pi edra ang ula r sobre l a cual debe afianzarse

l a estab il idad y reallzac16n de sus p rop6sttos-obreros- "

••• " No olviden los obrer o s q u e cu ando un pue b l o se ilust ra ,

a d quiere un a r ma formid abl e p a ra combati r con t odos l o s déspo

tas y los tira~os de l a ti e rra . " (23 ) . As í , la ilustraci6n es

para el mancomun ado de vital impor t anc ia ; se constituye en l a

pa lanca de e stabilidad a la vez q ue r e curs o para e l triunfo.

La s escu e las mancomuna l es s u rge n hacia 19 04

en l a práctica ; de aqué l las q ue t enemos noticias, e n su mayo-

rí a son nocturna s y ve s pertinas y a e l la s se va a a prende r las

primeras letras. Sin e mbargo, creemos q ue como t ales, como es

cuel as mancomuna les cumpl i eron un pa pe l de mayor importancia:

d e he cho e n más de un a oc a si6n - pes e a la f alta de informaci6n

que s e en tre ga s obre su funcio namlento-, pudimos a d ve r t i r que

en sus a u las se trataba n pr o b l emas de i nterés ge neral del o

brero y a ú n más , el r esultado de tales e scuelas entreg a una ver

dad i mportante: l a Mancomuna l instruye; el obrero e s c ~ paz de or

gani z a r su i nstrucci6n b á s i c a .



lítica .

Pernos ñ~upado en eFte nunto las activida 

deF r ea l i ?a da s nor los mancomunados Que por su carácter r e 

pre~entan un ~ fán político y aouélla? nue indir ec tamente r p

?er~uten en e~te / ~bi to. ~ntre la~ primeras ~e cuen tan l a f or

mació~ ñe n?rtido~. aF elecriones y otras labor es r ue pro

v oca n co nfl ic to como manlfeF tac iones , confe renc ias , ce l ebrac i o-
o

ne ~ de l 1 de ~ayo. etr . Entre l ? E ~eeunrlaF SP cue ~ tan l as Que

t i enden a orFan17ar y r eorpa nl 7.ar la i nsti tu c i6n , l a oue a l

acercar?€ pI a~o 1907 va adnuiriendo un mayor car iz pol í t ico .

LaF ver.tajas de la pA rticipac ión pol í t ica no

son uhlcable~ en el diFcurso ~ncomunado de los comien?os de

l a i ns t i t u c i 6n . La búsnueda ~e una rp pre~ en tac16n ~unlcl~al ,

par lamen taria , o b ien a reumer. t os a favo r de la i mpleme ntaci6n

de la ma ncomunal co~o entidad po l í t i ca , no son ad ver tibles s1 -

no de 190 3-4 en ade lan te . Antes de esta fecha , si bien s e pre -

tenden un a Rer1e de r eformas , un a mayor justicia , etc . , no

f i gura la t a r ea política como el me dio más conducente y expl í 

cito sino a pAr t i r del aj e t r eo oue conlleva l a e lecc16n de

1904 .

A par t i r de 1904 se busca el poder a trav~e

de l a p~~t i c ipa c i 6n del ma ncomunado en el municipio y en e l

parl Amento . Ello no será posible , opinan loe soc ios , a menoe

oue los obreros Be unan . l1nldos se podrán ejercitar loe de re-

chos civiles y políticos .

"7



't'enemoe , nue e , oue pa r-a l os comb i nad os e !" ne ces-a r-Lo oue a uner

sus nu e j AR d í s ne r-ea s y 'tornen una a c t i t ud r-esu e Lt.a r " ••• cada

un o en l as fil as del pp' r t i do oue r e pr e s ent e sus intp.reses de

cl ~se " ' " f a s í l aplaf'e obrera se opondrá en la práctica a l a

burf,uesía . Ci e r t a ment e due la ~~ncomunal , en e ~te sentido cum

plirá ,para algu nas T'erf-' onas a f il iada s a ella ,el papel de en 

tidad política . oue sabr á vel ar por sus intereses , en tanto

oue pqra otros f' ~ta f unci6n l a e jercerá con mayor propiedad

el Partido De mócra ta . Con t odo , el mancomunalismo va impr i 

mie ndo un ru mbo cada vez má s politico haci a 1904 . (2 4 )

La oarticipación en el ca~po pol ítico posee

a los ojos ma ncomu n:=¡ dos , ciertos r e oui s i t os: " Toda s las nece -

f'id ades oue !"iente el pueblo oue traba j a puede f'atisfacerlas

él mismo ~ed i an te su a~~i~~ co~scierte. Una ignorancia supi 

na de sus intereses es 10 único oue puede oponerse a oue e 

jerc i te sus derechos " ( 25) . Es as í como ant e una condici 6n

de vida con insatisfechas neces i da des, ouedan practicamen t e

do s altprnativas : permanecer en un esta do i nconscien te e i g

no rante de l os in tereses no pudien do hacer valer los derechos

o b ien, s e r e a c ciona y se aut oi mpone n el deber ineludible de

cc nt.r-t b -v í r-, por sí mismos , a ar ran car de La burgu e s ía l as re 

forwa s nue n~ces i ta . C6mo? , con una buena re pre~enta ci6n.

Qu é s ign i f i car á l a pnr t i c i pac 16n ? Ella im

portprá un avan ce nacia l a conou i s t a del i de al de la emanci 

pa c i 6n . Conllevará bene f ic ios morales y aateri ales pero ea

ne cesario ocu par máf' si ll ones" i obtendremos número podero-



s o t-ar-e rortar rlp un ~ólo Folpe e I abu s o . •. • " ( 26)

J,05 partirlos po Lf t í c o s f' or-mad o s nor- } <'I or-

f ~ 1'l zac16n "" ;>!"'comuna l ruer-on dos '. 1 u
'C e Par t i do Obrero reancomu-.

na l en In u i nu~. l Q0 3 y el Parti do Obr ero o Parti do del Traba 

jo en I riu í eue , l G06 . De :'lmb a ft e rrtd d . des nos 11m! t er-emo e a se 

gui r ?1 segundo P~rtido ~ebi~o a nUe pI ~p 1903 car e ce de con 

~ is te nc ia corno t ~l y tuvo un p. vida e fí~era adp~á~ de h~ber si 

do una prolonraclór de lo~ fi~p~ de l a ~ancomunal frente a

un a e Lecc í dn ,

El PAr tido del Trabajo ti en e una historia

d í f'e r-e nt e • Sp f o ..... ma en l o s Ln .í c í o s dp 1 9 (')6 co n mo t i vo de e Iec -

c ion pp parla~entAriap y ~un iclpal e5 ( ~ - 3-1906) . ~ormó par t e

de ) ,' l'ni6l"1 Liberal oue a su ve z e s t .aba comouee t a por el Parti 

do Ra dical , el Parti do Li beral Democrá tico Unionis ta , el Par-

ti do Dpm6cra ta l'nion i~ ta , e l Li beral Do c t r inar i o ( o balrnace 

di$ta) y el pr opi o Partido Obrero . Como t al le brindan el apo 

y o en laF elecc ione ~ prp sidenciales a Pedr o ~ontt , pese a ex is 

t i r opi n i one s e ncont rada s en su ~ eno .

,...,ili t an en é l 1I fra te rnalmen te los hom-

bres de buen a fe , hart o tiempo burlados por l os Par t idos lla 

mados h í s t dr-í co e . • • 11 ( 27) , bajo l a e ns eñ a inmaculada de l t ra-

bajo .

Su di rector io , escogido el 4 de Febrero , 10

fo rman : - Román Saldivi a Sínd ico de La r c heros ( 28 )

_ perminio ~orara Sí ndi co de los obreros de l a Pa mpa

_ ~ancisco Barrios Síndico de lanche ros

- Eulojio Araven;t Sínd ico de tipógrafos

- Jos é R. VáBnue ~ Sí ndi co de FleteroB y una treintena

de di r e c tores .



El Par ti do Obrero e~ 12 form A pol íti ca nUe

t oma l a ""ancomunal d. I
nui~ue ; su pp r iód ico . El Trabajo , l o

apoya plen~~erte .
En pa r te , . el resto de las organl -

zacl on e ~ npr~~necer fieles a l Parti d o Demó c ra ta y a su ideari o .

( ..
el Partido Demócrata s e encontrab a a

la sazón p~tenclalmente escind ido , l o eue se mate rial i za r á

afies de s pu éa • )

Lo s postulados fundament~les d e e ste nuev o

part ido , oue con el t i empo va fo rti ficando l a s Cámaras del

Trabajo y de~apareciendo como tal , gi ran en t orno a l a s nece 

~ l dades de los obre ros y a las clases más despos e í das . De c la

r a n nue s e form6 na ra darle r e pr e s e nt a c i ón al pro l e tari ado en

l a s decisiones n~cionales. re~tánd ol e el concu r so al capi t a l .

Pretend en E' I f unci ona mi ento de una " de mocraci a obrero-li be-

t-e I", cue aune l a f uerza traba jad ora y c ue pe r mi ta el rlerecho

de ir a l as urna s por candidatos obrero s . 5u cons igna fue

" Libert a d y el me j ar~ miento de nUe~tras cond icione s como

c iud a danos y co mo obr-er-oa" ( 29) . Ou i s i er on i mpr i mi r l e al

Pa r t ido Obr e ro el cará c t er de " f aro au e ha de iluminar el

cam i no t or tuoso nue nos t oca recorrer a l os proletar i os " (30)

5 i bien l os Par t id os pol ít icos formados por

la organi7.ación fueron los anteri orme nt e me nc i onad os ~ ello

no sienifica oue ~e cons t i t uyeran en l os únicos relacionados

con la inst ituci6n . La s agru pa ci ones de Tocopilla y Antof~

gasta mantuvieron e Ft r ec ho s l azos con el Partido Dem6crata

y en el crso de TaItal y Chañaral , BUS inicios se confunden

con la orranizaci6n Demócrata en tales localidades .
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Si p ~ ra I oui nu e s u CR ra p oJ í t ic? h~ c ia 1906

fu e el Partido Obrer o , n,ara otr~ s 1 f
l ' " a gr u na c i on e s o ue e l Par-

tido De mó cra t a En b .• ? m os CrlSOS ~os pe r s ona Je s se repiten: di-

rigentes mancomunales Eon los 0ue encabezan el P~rtido Obrero

y e l Parti do Demó crata .

Las elecciones son otra de las 1 2bores enca

mi n~das a l ~ par t i c ipac i ón política.

Fn nrimer lu gar l a Mancomunal enfrenta la

realidad nue pRra el obrero se comete una f alta al negar el

voto a lo~ políticos. La propa e and a l an7.ada ante actos eleccio-

narios de~de l a ~an comunal , v a contra el co hecho, contra el

fraude y contra l a sensación de deber~e a los patrones. Así,

el voto - ar~umentan los ma rcomunado s- n o debe ir al capitalis-

ta ya aue e ~tan rl o é 8te en el poder dictará leyes oue defiendan

al burgués y no a l pueblo. De lo contrario, en l a medida oue

se hagan"valer en La s urnas" '! •• s e r án menos nue s t r o s opreso-

res, mi e n t r a s más candidatos obreros eli jamos. 1l (31)

Bn síntesis, nos parece oue lo importante

para el mancomunado es la necesidad de ser representado por

hombres independientes y no como pupilos incapaces de adminls

tr 'r us intereses y defender sus propios derechos. El acto

de votar, ]a posibilidad de elegir va revistiendo un valor

aue s610 e aauilatado a la luz de la conciencia de los dere-

chos del proletprio.

La Convenci6n Mancomunal (32). El domingo



15 ne Mayo de 1Q04 ~ p dio inic io a l A PrimerA Convenc i6n

wa nr-omuna j , e n e l 'l oc a I de l a Sociedad de c ar-nt nte r-oe " Per -mfn

Vivace ta
ll

, en Santi ?go . A e l la asistieron delega ci ones obr eras

de todo el pa í s , reti rándose l os anarnuis tas de s pup. s de l a

se~ión inrtu~ural . Los r e s ulta dos de l os traba jos ouedaron con 

s Lgnado s en los acue rdos y en el a cta y programa general .

La Converción lopró uni r l~p aspi raciones de mejoramiento so

c ial de una ma~a considerable de obreros y afinar ciertos

obje t i vos de la instituci6n como de l a propaganda peri od í s 

tica . Por su pa rte , se l e presen tó a S .E . Germán Ri esco un

manifies to . fi ~mado por 10. 000 obreros en oue se entregaba una

de tallada cuen ta de la dif í ci l s i t ua c i ón por IR ou e a t rave-

s a ba n los obreros del rorte y l a~ deterioradas re l acl one~

con l os industriales . Paralelament e s e pre~ent6 ~ l a Corte

Sunrema un r e curs o de nueja y amna r o en f avor de I . E .Recaba

rren y o t ros compañe ros presos a l a s a ~ 6n . Es t a r puni6n se

hi zo oí r por lap autor i dad es , pr ueba de ello lo encontramos

e n l a p~nsa ca pitalina , la aue de s taca el orden, seriedad

y respeto ~on oue fue llevada a cabo la converci6n y los re

sultados ~ue a r ro j ó . El tono sensato de l as peticiones obreras,

encontr6 eco, a ~u i cio de El JIl'ercurio en las au t or í dade s t agre

ga esta~prensa Que el memorial pre~entarlo a lae autoridades

difiere sustanci al n'ente de lafonducta " desordenada y revolu

cionaria " ~resentada con anterioridad . (33)



d) La Prensa (34)

1CJ3

" ••• a su voz se s:::>lucion an las

más a rd u a s tareas y a su impulso

brotan las ideas como rayos de

sol al venir el día."

El Marítimo, Antofagasta. 9.5.1903

La fe inquebrantable q ue existi6 en la

prensa se manifest6 de sde l a for maci6n de las mancomuna1es. En

sus inicios estuvo pre sente l a i de a d e adquirir una i mprenta y

a la vez tener prensa propia; de hecho ocurre así y las organi

zaciones poseen sus medios de difusi6n. Ya hemos dicho que un

po rc e n t a j e de l as cuotas combina l e s se destinan a la prensa y

de allí q ue a pesar del gran esfuerzo desplegado, esta prensa

se caracteriza por ser externamente d é b i l . Lo usual es u n forma-

to reducido y cada número no excede las dos hojas; su ortogra

fia es deficiente y la redacci6n en ocasiones es casi infantil,

aunque estos aspectos guard an may o r relaci6n con el grado de i

lustraci6n de q u i e ne s en ella escriben. Distante .de la publicidad

y propaganda comercial, la prensa obrera tomada globalmente,

persigue fines doctrinarios y dar a conocer noticias que den

cuenta y afirmen el movimiento obrero.

Veamos los objetivos que concretamente

se persiguen: la prensa obrera a pu n t a en lo sustancial, a dos

aspiraciones; de una parte busca servir los intereses y defen

der los derechos de la clase obrera y de otra " •• propagar las

doctrinas que educan a la clase obrera en las ideas de su propia



emancipaci6n." (35). Siguiendo de cerca la versi6n ma nc omu na l

sobre sus pr e oc upac i o ne s , tenemos q ue " ••• en el orden econ6

mico- El Tra bajo de Tocopilla - desea disminuir los rigores

de l a eterna lucha entre el c apital y el trabajo, a l t í s i ma

aspiraci6n q ue hoy también preocupa a pensadores eminentes

del mundo civilizado; en el orden político administrativo de

sea el exterminio de las malas autoridades, de las que no repre

sentan al pueblo sino al fraude, de las que lo vejan, lo deni

gran y lo maltratan. En el orden religioso desea la libertad ab

soluta de religiones, de manera que no haya ninguna privilegiada

o amparada por el Estado; en el orden militar desea convertir

los sold ados d e máq u i n a s destructoras de ho mb r e s que son en

máq u i na s prod uctoras de traQajo y los millones que se gastan

en a r mamentos, en millones que beneficien a las industrias. En

el orden soci a l, dese a , por fin, concluir con la triste escla

vitud q ue hoy ma n t i e ne n nuestras leyes y nuestras costumbres

a la mujer, inicua explotaci6n de las religiones y de los peli

gros con que asecha, la subyuga y la maltrata la ignorancia."

(36). Si bien la cita guarda estrecha relaci6n con los fines

que la propia instituci6n persigue, no es menos cierto que tam

bién ellos son parte de las aspiraciones de la prensa. Es decir

si una de las t~reas prioritarias de la Mancomunal consiste en

formar una prensa,ésta conlleva fines similares sino los mis

mos que la organizaci6n; de alguna manera parte de los objetivos

de la Instituci6n se alcanzan a través de la prensa obrera.



La pr ensa s e const ituye a s í en uno de

l os elementos básicos pa r a abordar e l prob lema o b rero . Su r ge

c o mo e l 6 rgano de d iscus1 6 n d e l a s preoc upac ione s de los tra

b a j a dOre s, má s t rascendentale s ; a l a vez q u e se transforma en

l a " voz amiga y des in teresad a q ue ofrece hogar seguro y es

t abl e c o mo g u ia para c a minar por e l s e nde r o de l a vida . ( 37) .

La l a bor r e alizada por los peri6dicos

mancomun al es v a d i rec tame n t e dirigid a a l obrero - el q ue l a

a d quiere en virtud d e l a cuota par a la pcensa- , de man e r a de

c onse guir de ~ste un c amb i o d e actitud . Se pre te nde, pues , r e a

lizar un a a c c i 6 n e d ucado ra pr opaga ndo i d e ale s , e levando la mo

r al d e mane r a q ue se r e g e neren los .. e spi r i tu s d l!b i l e s " y s e

mod i f i quen la s costu~bre s, here nc ia de un pa~ado oscur o .

,~'



La propa g ~nd a r e ali z ad a ~ tr avé s d~ la

pr e nsa l a enfoc amos desde dos pu n tos d e vista;

a ) cómo han de ser los manc omunados

b ) au é ofrece la Mancomunal

a) Cómo han de s er los mancomunados , En pri

mer lugar , el terr~no , el ambien te propicio . es aq uel en que

exista un grado de despe r tar . " Pe ro cuando la clase t rabajado 

r a a bra los ojos y des cubra el enga ño de oue ha sido víctima

du ran t e t antos s iglos , de par t e de l os hombres que no tra bajan.

cuando l a cl a s e t rabajadora se de cuenta ca bal de Que e l ri co

le es tafa i nicuamen t e el fruto de su tra ba j o ....• entonces de ja

rá de se r e5cl~vo , porau e ana ve z Que comprpn da e l tr i ste pa 

pel que e l pode roso l e hace de se mpe ñar s e l an zará de l leno a

tra ba jar po r obtener su pronta emanci pac t dn , l a cua l no puede

ob tene r s e de ot ro modo que buscando la a s ociación, eu e es la

palanca más pode r osa • . . •" ( 3a). Opi nan Que la prédica ha pre n 

d ido , la semilla ha caído en campo f ecundo , la\nancomunal ha en 

trrtdo porque se dan condiciones que dicen relaci6n con un obre 

r o conc i en t e , es decir un obrero Que lucha por l a emancipación

y pro~res o del proletario . Declaran Qu e a l 1anzar l a idea de la

Man comunal " nos as i s t e el convencimiento de oue la ace ptar-én

t odos los hombree amantes del progreso y deaar-r-o'l Lo social " ( ~ )

No debe dominar n1 el temor , n1 las amena-



1 I

:0f1 S de l célp i t n. l i s t a , ni t rlmpo co el Je t ar go : " dec: echrld , com

pafieros esa vergonzosa so mno lencia " , "no mire mos con torpe i n

diferencia , l a suerte de t an joven y simpá t ica i nstitu ción" •

Es preciso oue el obrero ' bu s ou e l a sombra benéfica de la ban

dera mancomunal cu and o s i en t a compri mi r s e en su garganta el

gr i t o de la conc i e nc i a, impulsado por l os dictad os de lrl ra

zón •

El de spertar es el punto de p~rti da , mas

no el único elemen t o . Los mancomunados han de ser de l a clase

obr er a , clase que vive en desventajosas condiciones y oue de 

see l uchar por su subsistencia. " Fue en el fondo de un ab i s 

mo de mis er i a s y de :.llantos de donde naci eron a l *ida l a s cor

Dor a c i on e s de obreros" (40) . En es t e sen t i na se pone n a l

re s guardo de"no a dmi t i r en su seno a esos elementos pod r i dos

de l a burgu e s ía , oue, con el pomposo título de fi l ántropos ,

i n gresan a e j ér c i t o de los proletarios" (4~

Por otra parte, se de staca en , la propa 

ganda , au e s er mancomunado significa ser indivinuo de orden ,

s e r i e da d y responsabilidad . Con respeto por la jerarauía y

un verdadero apóstol que propague los ideales de l a emancipa

c i 6n . Ind ividuos honrados , justicieros y sinceros ;oue "aniden

en su corazón los princ ipio s libertarios y el santo amor por

sus derechos "

Finalmente , el concurso numeroso de asocia

dos irá en provecho de todos : " se puede hacer callar a los



defensores de un ideal cuando Bon poco s i estosfoCOB c~ recp.n

de abnep,aci6n J d~alor . Mas cuand o son muc hos y no se aco 

bardan por nada , l a persecuci6n resu l tará inútil" (4 2)

b) Qué ofr ece la Mancomuna l

La Mancomunal se presenta como una fuente .

Fuen te de la oue brotarán vi rtud es . pri nc ipios . nobles i de al es .

En e l la se beberá " el né c t ar dela s sabias doctr i nas . de l as

sublimes enseñanzas y buscaremos e l modo de Qu i tar nos de en 

cima el ser vilismo a ue nos oprime" . ( 43)

De~de all í se pod rá emprende r el progre so .

el de~arrollo y la evo luc i ón social aue s610 pod rá ~acerse con

el concu rso y el esfuer zo de t odos l os t rabajadores . 11 DP. ella

depende el porveni r de los t rabajadores i en t oda s las soc i eda 

de e de su eepec í e es tá ci f rado e l fu turo de .. ..Chi le " . (44)

J unt o a es tos o f re cimientos . surge una

Man comunal Que dice t ener s entados l os principios de una vpo -.

l í tica obrera , para dar a estas asp i rac iones BU ver dadera for 

ma ". Dicha pol í t i ca . a l a vez de incluir l a s as pi rac iones an

te s men cionadas . incursiona en otros terrenos , tal vez de orden

más prác t i co : l as legiones poderosas 11 ya s e agrupa n para edu

car s e , para a ba ndon a r los v i~io s, eue han detenid o la marcha

obrera". Finalmente , la Mancomunal n os mue- t.r-a su f aceta de

abr i go y apoyo en 1~~ni6n . cubriend o a n t e l as desgracias y

~ro teRi end o a n t e el infortunio .
Es nuea , un a orpanizació n nup promete

a l i vio en l a adversidad y a la vez ~u s promps a8 discurren en

el ámbito de l a amane í pac I én - con t oda l a r-ínu e ea au e es te

c oncepto po aee - •



La pa rtici paci6n de l o s asoc iados e n la

pr e nsa e s ba st ~nte eviden te . Por un l ad o están aqué l los a ue he

mos c o nvenid o e n llamar dirigen tes y de o t ra l ~ base de la Man

c omunid ad . ~ l per i 6d i co se c onstituye e n t r ibu na d e pensamien_

to q ue e s parce l a doc t r i na emanc i pado ra y de ot ra e l pu n t o de

u n i 6 n donde l os o b r e r o s acuden en b6 s qued a de las noticias q ue

se r el ac i o n a n c o n s u inter~s y a l a v e z, e l espac io q ue acoge

pa r a su publ i c ~c i6n s u s q ue j a s y necesida de s .

Cabe men c iona r , por ól timo, q ue e l t ono

de l d i s c urso empleado e n l a pr ens a me r e c e una ex t en s a c r i t i c a .

Lo s peri 6dicos mancomuna les, po r s us propios fines y tembién d e 

b i d o a l a é poc a e n q ue s e esc riben , e stán c arg ados de un l e ngua

j e comb~ t i vo , i d ílico , f antasioso , i d e ali s t a o irre al seg6n la

ocas i 6n ; d e es ta mane ra no deja d e r e s ultar d i f í c i l a l l ector

encon t rar y d e sc ubri r l a r e alid ad.



e) La huelga y otros conflictos

El origen de las situaciones que gene

ran a l g ú n tipo de conflicto las encontramos en las condicio

nes de vida y trabajo del mancomunado. La sltuaci6n indigna

a l a que están so~etidos los obreros, provoca la sensaci6n de

malestar que se verá concretada en una organizaci6n, en un mi

tín, en una huelg a, etc.

A esta condicionante, es preciso agre

g ar un segundo elemento que dice relaci6n con"el despertar".

Frente a la primera huelga mancomunal, con aguda resonancia,

( I qui~ue, Diciembre de 1901 a Enero de 1902), Recabarren opi

na que es el primer grito de rebeli6n que lanza el chileno. (44).

La ac titud sumisa se transforma, de alguna menera en una ma

nifestaci6n de rebeldía; hay un cambio que se va operando en

virtud de un despertur. Así, la situaci6n conflictiva se trans

forma en n ••• la manifestaci6n más explícita de lo que puede

el trabajador cuando ~ vulnerados sus más legítimos derechos."

(46). Mientrqs no vea no se queja, no manifiesta.

Hay causas, hay condiciones que han dado

origen a la fermentaci6n n ••• en el espíritu del pueblo obre

ro la rebeldía a las infamias de los especuladores ••• " (47)

y este proceso va manifestándose en el mundo obrero y en el

mancomunal con toda nitidez. Ello adquiere ciertas formas:

oficios de protesta

protesta callejera



Manifiestos

Petito r los

Mltl ne s

Huelg as.

Tod~s e l l a s t ienen e n común e l o r i gen "
• •

e l c ar ~c ter y l a d irecc16 n . La huel g a, po r l a fre c ue nci a con

que se dá en el per lodo Como por el i mpacto que produce en

las esfera s gUbernamenta les , merece mayor atenc i 6 n .

Para el mancomu nado , l a huelga es pe 

ti c 16n y protes ta . Es un de ~echo y no un ac to abom i nabl e ¡ res

ponde a l a conc iencia cier ta de debe res y derec ho s . Es un ac

t o provoc ado por e l c api t a l i s ta , q u ien pa ra c onsegui r mayor

bienes tar oprime a l o s po bre s , ob ligando a é stos a r ebe l arse,

resultando asl e l confl icto y en e st a med id ~ hacer uso del

dere c ho d e huelga es hace r uso de las libertades i ndividuales

y propende r a l bienes t a r obrer o .

El desarroll o de las hue lga s mancomu nada s

so l la i nici a r se e n e l sa16n d e l a Comb i nac i 6 n • En el c a so de

a poyar l a i nici ativa de otros g r u po s no mancomu nados , s e t oma 

b a l a r esoluc16n en Asambl ea Gene ral .

Los me d i o s i mpresc indibles paca su des

envolvimiento son por una pa r t e la u n i d ad y cohesi6n interna

del g r u po e n c ues t i 6 n y d e otra el c~pital neces ario para l a

manutenc16n . En ocasiones, se inutilizaba el e stablecimiento

industr ial y/o herramientas para evi tar l a acci6n de los r o mpe

huelgas . Hasta donde conocemos no he mos h a ll a do ll a ma dos a l a



1 ?

violencia sino c d fomo e e ns a ante el a taque de l a fuerza púb l i c a

y/o mi l i t a r e s .

La direcci6n que se le puede advertir

a tal tipo de conflictos es clara. En primer lugar se preten

derá remediar una situac1°6n i dOnme 1ata: salario, trato, acciden-

tes, etc. Sin embargo, de algun a manera la capacidad de organi-

zar una huelga y llevQrla a delante habla de la fuerza obrera

del momento y de su proyecto de cambio. Para los dirigentes

mancomuna les la huelg a era algo más que búsqueda de reivindi

caciones, la hue lg a se convert!a en la más clara expresi6n

del " despertar".

Las consecuenci as q ue tra!a el conflicto

en rel aci6n con los medios y requisitos para un término exi-

toso, cohesi6n y fon dos, no siempre fue directa. Los fraca-

sos deriva b an de la falta de organizaci6n, de la indiferencia,

o de la falta de conciencia entre los trabajadores y en opor-

tunid~des la falt a de firmeza. De alguna manera se perfilaba

la necesidad de una madurez soci al y de clase que sustentara

el movimiento más allá de la unidad y los fondos •

Con todo es posible advertir gran can ti-

dad de conflictos, algunos triunfantes,otros transados pero la

suma fue como un martillar en los oídos de las autoridades.

Se les envi6 comisiones consultivas, se realizaron acusaciones

por la prensa, se trat6 en el Congreso, etc •••• y por sobre ello,

por sobre todo signific6 un aporte a la 0rganizaci6n obrera. A

pesar de los fracasos hubo un saldo, un peldaño.
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Notas pa ra la c omprensi6n de l cu adro

En el cuadro se han incluido todos los

movimientos detecta dos a travé s de l a prensa mancomunal

que guarden al guna r elaci6n con la Instituci6n y que pos ean

relevancia; e sto e s q ue el conflicto dure al menos 24 horas

y que tenga ie percusi6n obrera y en las autoridades civiles

o militares.

En la columna v arios se consignan datos

ilustrativos como asimismo el re~ultado c uando se posee

de la gesti6n.

En el caso ~e la huelga Santa Maria de

Iquique, si bien se anot6 ello merece una salvedad: no cons

ta en ning6n documento la par t i c i pac i 6 n directa y expresa de

la Mancomunal. Aón más, Cris6stomo Pizarra (48) nos informa

que A.D i a z actu6 de mediador entre las partes en conflicto,

de lo q ue se infiere q ue form aba parte de terceros e inclu

sive su f6rmula no fue bien r ecibido por los trabajadores.

s1 encontramos participando en la huelga a antiguos ma nc omu na 

dos como es el caso de Manuel Aguirre, ahora representante de

un "Centro d e Estudios Sociales La Redenci6n " , de orienta

ci6n anarquista. Con todo y debido a la participaci6n masiva

del pr01etariado nortino ( más de 10.000 personas ), la he

mos consignado.

Por óltimo, para aclarar el tipo de peti

ciones, hemos elaborada un listado q ue detallamos a continua

ci6n:

Peticiones relativas al trabajo y jornada laboral:

Legislaci6n obrera sobre el trabajo

Control sobre inmigraci6n de mano de obra

Jornada de trabajo de 8 horas

Supresi6n de fichas y vales. Las que queden a6n en circulaci6n

después de dictada la disposici6n, que se cambien a la par.
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Pago de jorn ~ l es a r a z6n de u n c a mbio jus t o : 18 peni que s ( e s 

t e v ar16 l e ve me nte e n l o s s ie te a ño s )

Pro tecc16n de c achuc hos y chuy ~dores . En Ca SO de acciden te q ue

se pag ue ind e mn i z a c i ó n.

Que e l administrador no pueda a r ro jar a la r a mpl a el cal lche

decomisado y aprovecha r l o de s pués en l o s cac huc ho s .

Salar l o jus to

Tr a to d i g no

De s a huc i o para los o b r e ro s en el c ~so q ue l a f aena f ina l i c e .

Peticione s r e l a t iva s a l a s c ondic iones d e v ida

Su pres 16 n de los i mpue s tos a l o s a limen t o s y a l tra b a jo

Habi t ac i o nes higién i cas

Los c a mpa me nto s y o fici nas h a n de c o n s i d erarse como " pue 

bl os" pa ra los efec tos de trAf i c o y comercio lib re

Li berta d de c ome r c io

En c a d a of icina debe ha be r una b al a n za y u na v a ra pa r a uso de

l a pul pe r la

Pe t i c i o ne s r el ativa s a l a e ducaci6n

Escuelas para ambos sexos. Instrucci6n primaria f orzosa y gra

tuita.

Escuelas nocturnas par a obreros.

Peticiones relativas a la condici6n de ciudadano

Cuerpos de polic!a formados con gente consciente y respetuosa

Abo l i c i 6 n de la pena de azotes en el ej~rcito

Adquisici6n por cuenta de las municipalidades y del Estado de

las instituciones de uso p6blico: Agua potable, alumbrado, fe

rrocarril, etc.
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f) El Soc o r r o Mú t uo

La intenci6n de mejorar, en primer lu

gar, la condici6n econ6mic a del obrero, 10 lleva a unirse

en mutuales. Como organizaci6n de b ase, es la forma más di

vulgada en el Chile de la époc a. Al comenzar el siglo, sur

ge la Ma nc omu na l q ue también pr e t e nd e el auxilio de sus so

cios, pero e sta nueva entidad no es s6lo eso. Au nque no hay

instituci6n sin ello, sus prop6sitos v an má s lejos. La ayuda

que r ec!proc amente se brind an los socios en caso de enferme

dad, accidente o mue rte, forma pa r t e de ella desde sus co 

mienzos y permanecerá durante toda su existencia. Sin embar

go,cabria hacer c~tas distinciones su funcionamiento ( ver

Organizaci6n Inte ~~a ) es seme j a nte a las Sociedades de So

corros Mú t uo s a secas, pero s u énfasis varia. Si bien el me

joramiento econ6mico e s básico, los mancomunados dirigentes

estaban conscientes q ue " pagaban lo q ue debia pag a r el ca

pital", pero era necesario, im pre scindible salir de la pau

pérrima situaci6n en que se hallaban. (49)

Un segundo elemento rescatable e s que de

alguna manera el socorro mútuo se percibe como la forma de

iniciar la resistencia al capital. Má s all~ de i mplementar la

mútua protecci6n, la Socied ad di~~ge su mirada hacia objetivos

más profundos y menos tangibles. Es muy posible que en el sen

tir de la mancomunid ad de base, ello no estuviera a flor de

piel; a nivel directivo el socorro, indispensalbe, surge co

mo el cimiento de _una estructura que pretende enfrentar al e

nemigo: el capital. El andamiaje de la organizaci6n talvez

esté dado sobre el aspecto mutual no obstante sus limites tras

pasan las fronter as econ6micas.

Es evidente, entonces, que la Mancomunal

ar~ sus pasos desde la ayuda mútua hacia un movimiento que

organiza al proletariado nacional.
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Reca pitul aci 6n

Definici6n:

La organizaci6n ma nc omu n a l es una enti

dad al interior de la cual operan en forma casi simultánea

tres concepciones de la misma. De una parte, nos encontra

mos con una organizaci6n q ue brind ará a yuda y pr o t e c c i 6 n

al obrero; s er 2 esenci almente el c arácter mutual de la mis-

ma su definici6n. Por otra par t e , l a instituci6n, junto con

el ejercicio mu t ua l i s t a entrará en conflicto con el sector

patronal, en defensa de derechos e intereses obreros. Por

último, hacia el final del periodo, la Ma nc o mu n a l surgirá

como entid ud activa q u e propende al cambio, q u e no acepta el

siste~a politico y socio-econ6mico imperante y que tiende, por

tanto, a su reformulaci6n a pa r t i r de postulados proletarios.

Fi n a l i d a d e s :

Los prop6sitos q ue persiguen los mancomu

nados apuntan a lograr un mu ndo donde reine la felicidad, la

justicia, la igualdad, etc. Sin emb argo, como objetivo últi

mo está muy distante y habrá que ir ganando terreno con pe

queños triunfos. Estas metas secundarias, tienen como punto

de partida la unidad; es decir es pr e c i s o conformar una masa

obrera f~rrea y compacta que luchen por tres prop6sitos inter

medios a saber: la emancipaci6n, entendid a como un " desper

tar" y un " agitarse". La regeneraci6n social, que apunta a

un cambio de vida y de condiciones en el trabajo y por últi

mo el perfeccionamiento moral, consiguiendo de esta forma la

solidaridad y fraternidad que hagan posible la unid ad. Al in

terior de estos tres objetivos, s ur ge l a necesidad de ilus

trarse herramienta clave q ue s e r á fin al id ad y tarea a la vez •
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Tareas :
La mancomunidad se propone un ~ s erie de

l a bore s, importantes pa r a e l cumplimiento de las finalidades

a n tes e xpuestas . Ellas se r e f i eren a socorrerse mutu ame n te ,

d form ar coo pera t iva s, a o rgan i z a r l a p ren s a manco mun a} y

5 ;1 funcion a mi en t o, a la r e alización de ac t i v i d a des t endien

tes a la par t i cipac i 6 n pol ! t i c a , a la imp l ement a clón d e pro

grama s d e i l ustra c i ó n obrera y a l a org anl~ac16n d e la l uc h a

c ontra e l c a pita l - su e nemigo número uoo- q ue traer! por

c ons ecuenci a l o s con f l i c tos e n t re ambas f uerzas .

Aunque no es l a o portun i dad de r e a lizar

un balance de l a labor mancomu na l , como t a mpoco ver l a cohe

r encia q ue se d i o e n t r e l o q u e s e aspi raba y l o q ue se hizo ,

podemo s desprender que e nt r-e l as t are as que efectu6 l a man

comunal , qu l z ~s l o más d estacab l e d iga r el a ci6n con su pren s a

y con el d e s arrol l o de cier tos e lemen tos claves e n l a histo

ria d e l mov imiento obre ro , como es e l caso de l a s h ue lg a s

y l a Convenci6n Ma ncomu na1 . S in desme recer l as o t ra s l abo res ,

pens amo s q u e ~stas dos 61timas s on de suyo tra scendentales .

Form ar cooperativas , socorre~se mutu a mente ante las e ve n t u a l i 

dades de l a sa l u d , etc . a puntab an a s atisfacer necesidades

c o ncre t a s, del momento . La Ma nc o mu n a l murió y con el la sus

beneficios económicos . No ocurre 10 mismo con s u prensa , con

l a s huelgas ni con l a Co nve nc i ó n . Estas tarea s, q ue a s u vez

e s t aba n al servicio de determi nados fi nes , perduraron y de a l 

gu na ma n e ra fue ron la herencia que l e g6, al movimien t o o brero,

l a Organ i zac i ó n Mancomuna ! .



Notas al Ca pi t u l o IV

1 . - El Traba'o , Iquique 20-6-0 3

2 . - El Tr a ba ' o, I quiqu e 16-1- 03

3 . - El Defensor , Talta l 4-2-06

4 . - El Tr ab a jo, Tocoplll a 3- 1-04

5 . - El Pro le t .=t r io , Tocopi l la 22- 10-04

6 . - La Vo z d e l Obrero , Ta l tal 10-3- 0 3

7 . - La Voz de l Obrero , Tal t al 25-3- 0 5

8 . -

9 . - El Tr aba 'o , I qui que 11- 3- 0 5

10- El Po rvenir , San t iago 25- 11- 0 5

11- El Debe r , Chañaral 5- 12-0 7

12- El Tra ba ' o , Tocopi l l a 20-10-04

13- El Traba'o , Tocopi l la 20- 1 0- 0 4

14- Hemos ag r upado los fine s de e sta fo rma , s1n embargo hay

que t ener en c uen ta que s e d an en l a r e alidad imbricados.

15- El Proletario, Tocopilla 24-9-04

16- El Marítimo, Anto fagas ta 11-6-04

17- El Trabaj o , Tocop111a 1 8-10-03

18- Nos parece ne c e s ario ac lara r que s i bien es ta s tareas si

guen determin ad os fines , la r e a l i d ad no e s t an e squemAtl 

c a . Un dete r mi nado fin se puede materializar a trav~s de

mó l t i ples t areas , citamos como ejemplo el c aso de l a ilus

traci6n c oncretada e n la prensa , e scuela etc. A su vez

una t are a puede conve r t i r s e en l a l abor nece s ari a para el



c umpli miento de uno o más fi ne s ¡ c i t ~ndo e l c ~so de l a

prensa e l la puede ser l a herra mienta q ue ayude a e manc ipa r 

se , r e ge nerars e, per f ecc iona rse mo r a lmente , e tc .

19.-El o rden q ue se d i o a las t are a s es a l f abé t i c o : Coopera-

t iva s, e ducaci6n, e tc .

20- El Ma r ít imo , An t o fagas t a 1-5-0 4 ( L . E. RECABARREN S )

21- Cf r . El Mar í timo , An t o f a ga s t a 3-9-04 ( L .E .R . S . )

22 - En I q uiq ue y Antofagas t a i n i c i a n su servicio a los s ocios

e n 19 0 5 • Ver a~nd ice 2 de c a p. 11

2 3- El Prole t a r i o , Tocopill a 23-7- 04

24 - El Tra ba j o, Iqu ique 1-7-0 7

25 - El Tra b '1 jo, I qulque 10-7-07

26- El De be r , Ch a i"Ja r a l 12- 4-06

27- El Traba1o , I qui que 21-2-06

28 - A partir d e l a f ormaci6n de l Partido Ob r e ro , los g remi o s

dejar on e ste nomb re y pa s a r o n a a u tode nomi na rse sindic a 

t os . Sus r e pre s entantes empl ea r á n el no mbre de síndicos .

29 - El Trab~ l o, I qui que 3-3-06

30- =1 Tra b a 1o , I quique 2 1-2- 0 6

31- El Trab ~1o, I quique 3-3-06

32 - Ma yor e s antecedentes de l a ccnvenca é.. en Barría S .. Jorge

Los movimientos sociales de principios de siglo 1900-1910

Me mo r i a , U.CH .. Me c a no g r a f i a d a . Santiago , 1953

33. El Mercurio, San t i ago 28-5-04

34- Para mayores d a t o s véase el cuadro de las Mancomunales

17 ?
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35- El Proletario, Tocopilla 24-9-04

36- El Tra b ajo, Toc o pi l la 10-1-04

37- El Trabaj~, I quique 6-7-01

38- La Voz del Obreo, Taltal 24-1-03

39- El Obrero, Chañaral 21-8-03

40- El Deber, Chañaral 20-5-06

41- La Voz del Obrero, Taltal 22-12-02

42- El Marítimo, An t o fa g a s t a 23-7-04

43- El Traba~, Iquique 29-10-04

44.-El Obrero, Chañaral 11-10-03

45- Cfr. El Trabaj~, Iquique 23-2-02

46- La Voz del Obrero, Taltal 17-· 2-03

47- El Trabajo, I quique 23-1-03

48- Pizarra, Cris6stomo. Hacia una interpretaci6n de la huel

ga y del Sindicalismo en Chile entre 1890 y 1970.CIEPLAN

De los estudios sobre e ~ta huelga nos pa r e c e lo más com

pleto.

49- El Trabaj~, I quique 13-12-02



CAPITULO V UE S IGN I F I C O ..... .,... . su norl u NT O L h r·lr.NCOfvlUNI L
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En este capitulo final,pretendemos realizar una

suerte de balance del mo v i mi e n t o obrero mancomunal. Vale de-

cir, con los an tecedentes q ue se cuentan entre los años 1901

y 1907 realizar un recuento de la vida de la instituci6n. Es

pue s , necesario destacar de una parte sus logros como asimis-

mo intentar poner en evidencia aquel~as incoherencias que se

dieron entre la postulaci6n de sus fin alidades y la realidad

que no hizo posible su cumplimiento; en otros términos: sus

fracasos.

Que r e mo s insistir, como 10 hemos hecho desde un

principio, que nuestra pe r s pe c t i v a apunta a desentrañar aspectos

coyunturales y po r ta nto dificilmente se encontrarán elementos

que hablen concreta mente del pensamiento o mentalidades, que

conlleven una cosmovisi6n.

1.- El c arácter de la instituci6n:

En los comienzos del siglo XX la sociedad chi-

lena, en parte como una derivaci6n de procesos foráneos, se ve

convulsionada. Empieza a surgir la transformaci6n de la visi6n

que existia sobre la estructura social imperante. Si bien se

reconocia la existencia de " ricos"y " pobres " , no se admitía

la participaci6n de los últimos, sino como meros instrumentos.

No era posible aceptar las quejas de aquel sector; ell consti-



17 5

tuía~insulto, a t r o pe l l o , animadversi6n, f ~lta rle resi~n aci6n e

incluso subversi6n •

.\ poco andar el siglo, en los distintos medios

se va palpando - reconocida o no - la existencia de la"cues

ti6n social". Innumerables polémicas intentan aclarar la exten

si6n y profundidad del problema, y en el sector obrero ello era

una realidad t angible. La avidez con q u e ciertos círculos de

trabajadores leían las " nuevas ideas" era un signo m's que

nuevos tiempos corrían; el fervor con que se adueñaban de los

3utores europeos e intentaban practicar lo que éstos predicaban,

contribuía a un cambio de ment alidad en una atm6sfera turbulen

ta y c argada de rebeldía obrera.

Fue entonces, hacia 1900,que surgióuna nueva ins

tituci6n que junto con brindar ayuda econ6mica al trabajador

vela por sus intereses y derechos. Satisface de esta manera una

necesidad prefigurada ya y que s6lo cobra una forma: la Manco

munal de Obreros , la clase trabajadora intentando unirse, pro

curando generar un movimiento que la represente.

El origen de los problemas de los socios de la ins

tituci6n radica en las condiciones de trabajo y vida , las que se

ven deterioradas , aún m's , por el trato de que son objeto . Este

estado de cosas , sus circunstancias/los empujan a actuar; deci

den enfrentar sus días buscando soluciones . Unirse, agruparse

los obreros , la clase trabajadora parece la alternativa más

viable . Sin embargo , surgen problemas en la afiliaci6 n: exis-

http://ut.ds.de


ten v nr i ad as sociedades de socorros por qué a f i l i a r s e en

176

la mancomuna l • ¿ Qué ven taj a ti en e é s ta q ue no posea aqué l 13?

De hecho,por ejemplo,en Iquique existía la ~ran Uni6n Mar1tima

que el mismo Abd6n D!az había ayudado a formar, as! en todos

los puntos importantes en el norte existían entid ades simila

res que agru paban gremios.

La Mancomunal va acl arando sus objetivos,

se va trazando un c amino y de esta forma se sientan las bases

sobre las que descansará la organizaci6n. Surge un nuevo mo

vimiento, una nueva entidad que de suyo )o s e .e interés. el mun

do de posibilid ades q u e se abría con l a t1a nc omu na l constituía

una novedad desafi ante. Estab a destinad a a remover, destinada

a agitar; e staba posibilitando la a pe r t u ra de las fuerzas cons

cientes del proletariado.

Para un contemporáneo de las mancomuna

les, Luis E. Recabarren y miembro activo de ellas, éstas se

diferenciaban de las mutuales porque además de socorrer en la

salud, buscaban mejorar la situaci6n econ6mica asociando y u

niendo obreros y,lo que es más sustancial aún, formándoles la

conciencia a la vez que fomentando el espíritu de compañeris

mo (1) .

El marco en que desarrol16 su labor la

Mancomunal fue combativo; la lucha estuvo presente y ella con

tra el capital o el enemigo del pueblo que se pusiera enfren-

te .



Intentó - como entid ad - represent ~r a l a

clase obrera , e n t reg ~ r le el ementos d e a yuda y pr o c u r 6 perf ilar

un a conc iencia más n!tid a de l os t rabajadores ~Se e r ig i ó , pue s ,

una piez a i mpo r t a n t e al interio r de l movim ien to o brero .

2 . - Su func i 6 n

El desempeño de l a Mancomuna l , nos pa rec e

q ue pose e dos dimens iones di fe ren tes . De un a pa rte e stán todo s

""~«,,
a quellos q ue ,s l bien son propios de la mancomu na l , no r e visten

nove dad en e l espec t ro d e l a s agr upac ion e s obr eras ex i s t entes

a la saz6n . De o t ra , e t A aque l la labor q ue 5 1 es nueva , q u e

t i ende a u n cambio y q u e de f i n i t i vamente diferenci a e s t a o rga

n i zac i b n d e o t ras agr upac i o ne s obre r as d e l a é poca . ~os r eferi

mos a l a l abor q ue apu n ta a l a ag i tac i 6n obre ra ; q ue l mpl e me n-

t a una luc ha c o ntra el capital y en provecho d e l a c~e obr e -

r o.

Est ~ fac e t a d i s t i n t i v a , podr1 a aso-
•

c ia rse d i r e c tame n t e a l a p r á c t i ca po l í t i ca d e l a In s t i t u c i ó n .

Por su pa r t e , e l l o determin6 l a existen

cia d e dis t in tas linea s de pens amien t o a l i nte rior de l a I n s 

ti tuci6n. A6 n mis , dirt a mo s q u e la Ma nco mu na l t oda , según vi

mos en un c a pítulo an terio r , se v a po l i t i z ando y p r o pon e as!

a lguno s ele me ntos - por inc o nexos q u e és t o s &e~n- para el ini

c i o de una nueva c o r r i e n te r e presentativa del a la má s a v a n z a 

d a del Par t i do Dem6 c r a t a .1
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En r el aci6n a los e l ene ntos de la man

comuna l q ue "e r e p i t en de o t r as o rga n i zac i o nes o q ue a l menos

apuntan a mejorar l a situaci6n econ6mic a de l ~ soc iado , c omo

son el socorro mú t uo y l as cooperativas, podemo s c oncluir lo

siguiente:

El s ocorro mú t uo f uncio n6 c on se r ied ~d

y s a l vo e scasas exce pci one s man i fes t a das e n l a pre ns a , s i r v i ó

d e a mpa r o e n la salud pe ra t oda l a mancomun i d ad .

Referente a l a coo perativa , no pos e e mos

abund ancia de da tos pero con todo nos pa r ece que su funciona 

miento fue i rregular y no cumplió con los ob j etivos p r opue s 

t o s .

Pens a mo s q ue l o medul ar de l a o r gan i z a 

c ión r ad i c a e n aquellos elemen tos n ue vo s, en aquellos elemen

tos que provocan u n c a mb i o . Es tos dan c ue nta de l a act i tud po

lític a de la e ntidad , dejando a t rás l a i ns t itución de ayuda

mú t ua .

La prensa mancomu na l r e vi ste u na impor

tancia signific a tiva. En pr i me r lugar - t eniendo en CU8nt a que

llega a t odos los soc i os e n virtud de la cuo ta que é s t os co

tizan- los man t i e ne in f orma do s de cu~ n to sea de i n ter és de l

obrero e i ns erta no t i c ias de l mundo obrero e ur ope o . Si n em

b argo, mAs a l lA de e l lo , l a pren sa , punto de encuen t r o del

tra baj ador mancomuna l , se convierte en un instrumento cl ave

para e l l ogro de las fi nalid ad es d e l mancomuna l i s mo . Se trans-

1 7 ~



'"
f orma e n el a '1 e n te " educ a dor" por excelenci a , p rete nd ie n_

do a l e n t 3 c a los e s p í r i t u s a l a ema nc ipa c i 6 n , a l a r e g e ner a

c i6n y a l pe rfecc i onamien t o mo ra l . Pensamo s q u e junto a l a

huelga y otras a r ma s , l a p r e n s a na ncomu n a l genera el confl ic_

to q u e de suyo lleva al cambio , a l a transformaci6n y el lo

se opera a l nivel individual como en la c olectividad toda que

se ve remeci d a , e s t reme c i d a . ~l conflicto q ue p r o v oc a n los pe

r iód icos d e las d i s t i n t as ma nc o mu na les . , e s t é d e te r 

min a do básicamente por las p ropos iciones q u e entr ega como as i 

mismo por el leng u aje que emplea . En alguna medida la r a di c a

l i z a c i ó n d e l a ma nco muna l , h aci a e l fin al de su pe r í odo , r ef l e

jada a su vez e n la prensa enardece aún ~ás los Animos de

ambos s e c t o re s e n pug na - e l c ~ pital y el tr~ ba jo- .

Junto a l a pr0nsa , exis ten otros elemen

tos nue vo s, e n relaci6n a o t ras instituciones mutuales , i mpor

t ante s de des taca r . El l os están r e f erid os a la p r áct ica que

llev a a l e ncue nt ro e n t re e l obre r o y e l patr6n , sea esto e n

armoni a o c on ruptura d e r el acio nes, pe r o q u e a f i n de cuen t a s

d ej a un s aldo q ue es necesario t ener e n cuen ta . La ge ne r a c i 6 n

de conflictos, por huel g a s , mitines, pe t ic ione s , en fin ma

nife staciones d e dis t i n ta indol e q u e d e no tan u na c o s movi si6n

diferente d e l c a pital , como as i mi s mo la intenci6n d e unir a la

cl ase obrera a r roja u n r e sultado i mportante . Frente a l "Pro

blema Obrero", los mancomunados vis u alizan perfecta mente la

ineptitud del g o b ier n o y d emá s autori d ades para r esolverlo;
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son te 5ti~os c ln ves de l a i no per~ncla d e l s i stema . ~ n e s t a

medida , podemos a f i rma r , l a l1 a nc o mu na l con t r i buyó a c r ea r u n

ambiente de .. cuesti6n socia l" ; el testimonio q u e gritaron

a l pa ls y a s I mismos rindi6 sus frutos :

De un a parte , los ac t o s que por sus ca

r a c t e r l s t i c a s propias generaban confl ictos , significaron pa

r a el trabajador c osechar emanci paci6n , lograr unidad . Par t i 

cipar en una huel ga u ot ro evento s imil a r , r equerla una dosl s

de conciencia pero no es rn~nos cierto que devolv la fue r za a

l a colectividad . ( En este s e n t i d o la p r e n s a nos da elocuen tes

muestras de sol idaridad y e mpuje ) .

Para e l r esto del pa l s , el nor te y la s

mancomuna l e s e s pec lficamente eran" logias de huelgas " , nú

c leo conflictivo y como t a l l a s combinaciones provocaban un

r e me zón , a pa r te de l a s gan~ncias pu n tua les que de hech o o b 

t uviero n. SI bien t a mb i é n se dieron frac a s o s, es i nne g able

que existi6 una luch a a mor i r y de a lguna manera l a pren s a ,

la huel g a e n f i n, l a unid a d d e l obrero e n ci ernes, fue l a he

r encia q ue d e j ó el movimiento obrero mancomu na l . En conc r e t o ,

pens amos q ue a la vuelta d e l os año s mancomun a l e s , el obrero

comenzó el r e s c ate de su d ig n idad , el resc ate de un 11 respeto"

según su propio de c i r ( para nosotros es mAs " miedo al desper-
•

tar" q ue res peto). Co n todo, pud i e r o n los tra bajadores contar

c on a l gun a s ga ran t las :
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ge5tionando acu~ rdos de v 11idez ( econ ., soc
e tc . )

mejorando condic iones de trabajo

f o r ma ndo lidere s

c o nt r ibuyendo a la emancipac i ón y

e n 10 sus tanti vo , unificando a un sec-

t or signif ica t ivo del proletariado na

ciona l de la ~poca.

Es nece s a r io de s t3ca r la notable l a bor

de i l ustración que se r e a li z6 en las mancomuna l es . Algo ade l a n-

t a mo s unas l ineas más arriba cuando nos r e f e r i mo s a la pren-

sa ; sin e~bargo el la no cubre t od o e l á~bito ~ue el mancomu

nad o abar ca e n su concep to de educac i ó n : desde la f ormación y

funcio n a mi ento de e scuelas , pasa ndo por l a mi sma prensa doc tri-

naria y has ta las c o nferencia s q ue se dic t a b a n me n s ua lme n t e .

El lo mue str a l a ne c e s i d ad y req uis ito en q ue se cons t ituye l a

i lustra ción pa ra e l soc io combinad o ; a l canzar e l mund o q ue s e

proponen no e s pos ibl e s in la educa c i ó n , q uehac e r a l q ue se

abocan y en e l qu e ci f r a n b uena parte de s u s e sper a nzas .

Por 61 timo, e s i mportante s ubr a yar l a ne-

c es l dad que pre ocu pa a l mancomu nado d e unirse d i r ig i e ndo 8U

mirada al pa l s ,como un pa s o importante en la cohesión de la

clase obrera n ac ional.

3.- La Manc omunal declina

La curva que d esc r ibe la historia d e l



mancomunalismo comienza en 1900, con l a intenci6n d e Ab d6 n

Ol a z de formar un a nueva entid ad, hecho q ue se materi aliza

en 1901.

En 1902 está funcionando en Tocopilla

y hacia 1903 en An t o f aga s t a , Taltal y Chañaral, en el norte

s alitrero. El espíritu fun d acional, en e l r e sto del país, es

import rtnte hasta 1904-5; a la Convenci6n d e Ma yo d e l año 4

llegan a Santiago 15 representaciones. Este año marcarla la

cumbre de la ors anizaci6 n si -se considera l a c antidad de a

sociados - con tod a l a d uda q ue me r e zc a n l as cifras- como

las redefiniciones q ue se p l a nte a n e n dic ha Convenci6n.

Hacia 1905-6 la entidad ha b a jado el

número de socios ( a l menos si se consultan las mismas f uen

tes, v.gr. Recabarren ). Paral flamente, a pa r t i r de estas

fechas y tomada globalmente,la i nstituci6n ha ido radicalizan

do sus posturas políticas. Es decir t enemos que la Ma nc o mun a l

junto con politizarse mu e s t r a una mer ma sustancial en sus

afiliados, y el inicio de llamados desesperados a no dejar

morir la mancomunal. Esta/sin embargo, comienza a fenecer y

al c abo de 1907 está en franca decadencia: ñ l g u n a s mancomuna

les h an sufrido quebrantos econ6micos que las han dejado s1n

prensa y/o descabezadas por ma l o s manejos de dineros; otras

se mantienen con un número escaso de socios y de las últimas

se pierde el r astro: no se sabe de sus dirigentes, de su

prensa ni de otra actividad.
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No e s posible a t r i b u i r a u n s61 0 f ac

tor el derrumbe del movimiento como tampoco es justo ha

0:ar del fin de la entidad; ya ' a d v e r t 1 a mo s que su herencia,

de algun a forma, 10 mantuvo presente en el movimiento o

brero. Sin embargo, no podemos desconocer que parte de e

llas muere y se d e t iene su f uncionamiento.

Veamos, pues, cuáles podr1an ser las

causales o al menos los factores que imbricados o no , die

ron tal resultado:

Pen s amos que en el ocaso del mancomu

nalismo actuaron v ariables de cierta envergadura como si

tuaciones coyunturales, derivadas esclusivamente de la di

n ámica de la propia instituci6n.

La madurez pol1tica y social del prole

tariado nacional e staba en pañales: su organizaci6n y mé

todos recién comenzaban a cobr 3r a l g u na v1a conducente. Jun

to a ello la clase trabaj adora no encontraba apoyo en un

grupo fuerte de parlamentarios.

Al interior de las mancomunales mismas,

pensamos que el mayor escollo e s de t ~po pol1tico,- en el

amplio sentido del término-. Exist1a una confusi6n doctri

naria y prácticaJque fue importante. Se entrecruzaron ele

mentos dem6cratas, an arquistas, socialistas, mutualistas,

etc. As i mi s mo , si bien existi6 ba stante cercan1a a los ele

mentos de~6crat3s , no se defini6 la funci6n de e ste parti-

18 3



1 4

do en rel aci6n a los prop6sitos manc omu na l e s . Aún m~s, l a

entid ad mut ual s e c on ver t ia e n oc ~ siones, en u na ag rupac i 6n

del mencion ado partido.

Para los sectores mancomunados m~s po

litizados qué sentido t enia una entid ad cuyos lineamientos

eran simil ares si no los mi s mo s de un par t i do y con los

mismos dirigentes. Para sectores menos politizados exis

tian muchas mutuales que no import aban tantos sacrificios

como despidos del trabajo, persecuciones etc.

Esta heterogeneidad explica debilidades

- traiciones a la c ausa mancomu na l - como asimismo la fal

ta de un a madurad a concepci6n te6ric a si ndical y política

y su correspondiente claridad en el pr o g rama .

Fi na l me n t e , c ~be me nc i o na r un f actor que

atent6 contra todo el movimi e nto obrero de la época. No s

referimos a l golpe asestado en Iquique, el ~ d e Diciembre

de 1907: la matanza de obreros, la cl ausura de la pr e ns a

y censura posterior, en fin la represi6n y el consiguien

te miedo, lograron desarticular lo poco que se habia lo

grado formar hasta esa fecha.
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NeTAS C,PI TULO V

1 .- El Prolet~rio,Tocopilla 20~3-07 cf~

Luis E. Rec abarren S . Co r r e s po nd e nc i a desde Buenos Aires.

El Movimiento Obre~o. El c arácter de la organizaci6n
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