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Segunda Parte r 

Le Recinnalizaci6n Repreciva 

La racionalizacion represiva se refiere a las practicas sociales y politicas 

desarrolladas. transformadas y reinterpretadas en una especie de simbiosis social que 

produce y reproduce formas de movilizacion social y de represicin politica Este producto 

que aparece en sus manifestaciones es racionalizado, a partir de una ewperiencia previa 

(propia o ajena). en donde el experiment0 no es ajeno a1 objetivo 

Para poder obsemar estac practicac el sigiiiente capitulo se encargara primero, 

de reconocer cualec con loc actorec de ecte movimiento como ce movilizan (elemento 

que llamare repertorio modular o simplemente formas de accicin). h e s o  se relacionaran 

10s acontecimientos mas importantes en el movimiento social. diferenciar sus momentos 

mas importantes. si estos coincidieron con sus momentos peak. si existe correlacion 

entre movilizacion social y resultados de las estrategias o repertorios modulares 

Por otra parte se podra evidenciar que existe una hictoria de practicas paratelas 

una policia, guardiana del orden. que tiene sus modos de inter relacionarse con 10s 

niovimientos sociale5 modos de actuar que son su repertorio modular o formas de 

accion. hacia quienes se dirige 

Por ultimo. tratare de responder a la pregunta clasica de cualquier economia 

LCuanto Producir? y LPara quien producir?. que en ”. 10ue  producir?. LC6mo producir? 

ecta invectigacihn ce ha traducido forzadamente en 

u. i Oue reprimir” LChmo reprimir? LCuanto Reprimir? y LA qui& reprimir? 
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Las respuestas a estas interrogantes parecen obvias a 10s ojos de las lineas 

argumentativas de la historia social y politica. pero es peligroso adelantarse. Por esta 

“razon”, el siguiente capitulo es una exploracion arqueolcigica de esta economia de la 

fuerza, que vendria a ser las bases de la Economia de la Fuerza en el presente 

2.1.- Los actores sociales del Movimiento. 

Los actores sociales a 10s cuales nos referiremos. son aquellos que organizados o 

no. se reunen con el fin de elevar demandas a la empresa privada estatal o bien a1 propio 

Estado y la clase politica Para ser mas claros. me refiero a dos tipos de actores Un 

sector organizado y proletario que se desarrollo a1 compas del crecimiento econcimico de 

las industrias del salitre y 10s qervicioq las artesanjaq, etc y otro sector de peones o 

“Lrafianes” v que poblaban 10s alrededores de la cuidad de Santiago asi como otras 

ciudades importantes; estm Ilegaran a constituir el apoyo masivo a 109 mitines publico., y 

se destacaran por su rol de actor sociopolitico 

Los movimientos organizados y politizados galvanizados por el socialismo o el 

anarquismo. seran capaces de solidarizar entre si en una actuacicin compleja pero 

determinante de la reaccion a1 demostrar su poder como movimiento social. 10s sectores 

no movilizados comprenden muchas veces estas masas de “10s pobres de la ciudad” que 

irrumpiran con violencia el escenario politico apovando las manifeqtaciones 

programadas por 10s sectores organizados 

Los movimientos que se estnlcturan, principalmente como movimiento obrero 

que se organizan efectivamente a fines del siglo XIX y principios del XX. son 10s 

constituidos por la clase traba-iadora o proletaria la que a la vista de 10s historiadores 

cGme ~ u i s  \jita!e””” ).[ariG ~arces’”’ !?an surpido hacia el fi,nal de !a ~Glef i ia  er. !as 



explotaciones mineras y se desarrollan como actores sociales en movimiento a partir de 

mediados del siglo XIXj siendo su primera gran irrupcion proletaria la formacion de la 

Sociedad de la lgualdad de Santiago Arcos y Francisco Bilbao que a su vez estan unidas 

a las corrientes del liberalismo politico europeo. 

1,as primeras organizaciones de artesanos en Chile se adhirieron y organizaron a 

las corrientes organizativas del momento. el movimiento mutualista. las mancomunales y 

!.s sociedzdes en resistencia. 

El mutualism0 es una de las primeras manifestaciones de organizaciones de 

algunos sectores proietarios. aparecen a mediados del siglo X1X creando. segun Garces; 
" a t s n j n a r i n q e c  Ub' yuv'"' u Uvvlu'vu c n r i a l p c  xr J nnlitirar y u " c ' v u u  y1 nmniac"108 uy'c'u ER Santiago aparece !a primera a!rede-jor 

de 1829 y su historia parece estar ligada a las organizaciones de artesanos y a las 

corrientes politicas liberales de la Sociedad de la Igualdad del aAo 1850 

En el period0 en estudio. las sociedades mutuales tendran un gran desarrollo 

seguiran reclutando a sectores del artesanado Sastres. talabarteros. carpinteros. 

pequefios comerciantes, sin evcluir a sectores proletarios como ferroviarios. mineros. 

salitreros, etc 

Y I I  lo fimdamenta! sf)!? organizacioses 4.. de socorrcs mr?tuos'"" en !os cm!es se 

presta auxilio en caso de enfermedad o muerte se otorga instruccihn primaria a traves de 

ewuelas nocturnas, etc , existen otras sociedadec mutualistas que tienen prophsitos 

diferentes como las de entrenamiento de stis miemhroc, como las sociedades 

filarmonicas y otras exclusivas de instruccion 



Las mutuales tuvieron un desarrollo bastante importante y realizci avances en la 

organizacion de 10s trabajadores artesanos primero y obreros? empleados y profesores 
primaries &spu&, ' lo 

Por sus repertorim (o  fbrmas de movilizacihn)i 10s gobiernos fueron bastante 

tolerantes con ellos, por lo que se multiplicaron, Garces en la obra ya citada destaca esta 

evnlucmn: Hacia 1870 existian cerca de ! 3 sociedades reconocidas. , en I.- I880 cerca de 39 

y en 1900 unas 240; seLgiin Rarria, esta cifra se elevaria a unas 433 en el afio 191 Oi con 

unos 59.136 afiliados segun la Oficina del Trabajo creada en 1914. 

. r  

El mutualismo trata de crear una organizacibn federativa y nacional cosa que 

logra a traves del Congreso Social Obrero de I900 y. quienes se reunen por primera ves 

en Santiago en 1902; desde entonces esta agmpacihn (;e transformh en una preocupacihn 

d m-avitante para la Policia de Santiago y para el Gobierno ya que desde aqui 10s pobres 

transformaria sus modos de accion esto por que a1 crear un organism0 nacional con 

nems comunes podrta hacer presihn efectiva aunque pacifica a la solucihn de siis 

problemas y reivindicaciones mas afioradas como el descanso dominical. las nueve horas 

de trabajo. el montepio o jubilacion, el seguro por invalidez, la ley de Instruccihn 

Primaria obligatoria y gratuita. y la abolicibn a1 impuesto a1 ganado argentino que 

causaria una gran ofensiva popular 

1,as mutuales eran heterogeneaq tanto por la calidad de siis afiliados como por sus 

organizaciones en las que militan diferentes tipos de organismos artesanaleq dispareq en 

numero de integrantes y en capacidad economica 

Sus lideres provenientes de 10s sectores mas avanmdoq de la industria arteqanal 

de Santiago se ligaron muchas veces con el Partido Democratico como es el caso de su 

mas destacado lider. el hojalatero Zen6n Torrealba 



Por sus formas de accion no serian llamados a desempefiar un rol de primera 

importancia en las luchas del movimiento obrero Su vinculacicin a1 Partido 

Democratico se notaba en sus aspiraciones programaticas restandoles eficacia e 

independencia de 10s politicos y del juego parlamentario 

El pliego de peticiones y el derecho de retinihn y de prenca ceran ciic principales 

repertorios en la busque da de w s  fines especialmente este ultimo se convertiria en 

importante campo de lucha debido al agudimmiento de lac condiciones de vida de 10s 

trabajadores y 10s efectos de la moderna diferenciacihn social que se hacia notar en la 

I! ciudad de Santiago 

La prensa se convirtici en su principal instrumento de lucha en la socializacion e 

instnxcicin obrera desde la cual se hicieron cendac campafiac, como la campaiia contra el 

impuesto a1 ganado argentino cuya maxima expresion lo constituyo el mitin de octubre 

de 1905 Asimismo realizaron campafias contra la inmigracihn asiatica , por la 

colonizacihn nacional y por el proteccionismo de las inductrias nacionales todac ellas 

aspiraciones del Partido Democratico que termino cayendo en el juego parlamentario del 

gobierno de coaliciones multipartidistas 

I Entre este grupo de mutualistas saldra uno de gran significado y trascendencia, 

estos se reunieron alrededor de pericidicos bastante deliberantes como “La Tromba” y 

“El Proletario” en Santiago quienes seran 10s primeroc en conmemorar el I ”  de Mayo, 

llevando a efecto un mitin publico en 1898: a su vez de sus filas saldran lideres de las 

sociedades de resistencia que se destacaran en el primer decenio del novecientos 

Su repertorio de accicin consistia en la huelga legal. es decir aquella estipulada 

debidamente por las leyes que mas se parecen a paralizaciones de labores por 

incumplimiento de contrato, las campafias de prensa, el petitorio y de vez en cuando el 

mitin pacifico A pesar de esto muchas de las mutuales seran infiltradas y algunas de 
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ellas desarticuladas por la policia peroj es su forma pacifica de lucha, la que provocara 

un repliegue y fuga de sus miembros a otras oryanizaciones mas combativas. 

2.1.2. Las Mancomunales: 

Estas son organi7aciones mayormente combativas que tendran profunda 

incidencia en el movimiento obrero; aparecen mayoritariamente en el norte salitrero y 

constituyen 10s primeros sindicatos modernos de obreros que aparecen en la historia 

nacional Se gestaron en una etapa de asenso del movimiento obrero, estructurandose por 

v nremios. por provincias y finalmente en el ambito nacional, es decir se conforman en 

organizaciones territoriales y gremiales conteniendo una gran capacidad de presion a 10s 

patrones y el Gobierno 

Las mancomunales aparecen primero en 10s puertos del norte salitrero en donde 

organizan la primera huelga general de Chile en 1890 Estas tambien se desarrollaron en 

las zonas carboniferas del sur y desde all1 iran al interior Es importante su accihn ya que 

va a organizar a1 movimiento obrero de la zona del salitre? a dirigir y solidarizar con 10s 

movimientos huelguisticos de otros gremios fomentando de esta manera la solidaridad: 

protege a 10s trabajadores y da asistencia social a 10s invalidos 

A pesar que el movimiento mancomunal es desarrollado esencialmente en 

provincias tiene amplia repercusihn en Santiago donde ce interrelacionan con las 

sociedades en resistencia Estas organizaciones estan conforniadas tanto por sociedades 

de socorros mutuos como de resistencia, siendo propiamente unas organizacioneq de la 

clase trabajadora Sus principales reivindicaciones es la defensa del trabajo y realin la 

diferenciacion entre el capital y el trabajo o 10s duefios de 10s factores de produccion y el 

prolet ariado 

En estas organizaciones saldria, segun Barria, una verdadera conciencia de clase 

que ira profundizando con la lucha permanente que 10s trabajadores realizan contra sus 
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patrones y empresarios; seran verdaderos movimientos sociales que se expresaran a 

traves de la prensa y de las huelgas solidarias comirtiendolas en Huelgas Generales. 

Las mancomunales surgidas desde 1901 en Iquique se fueron desarrollando en 

este decenio del novecientos y representan una sintesis entre el mutualismo y las 
s=&&&s de resistencia"', 

Las mancomunales dieron continuidad a las mutuales, pero es su participacihn 

en 10s movimientos huelguisticos y de protesta popular donde se destacan como 

movimiento Sus reivindicaciones consistieron en. las ocho horas de trabajo. la 

responsabilidad de 10s patrones en 10s accidentes del trabajo y jubilacion por parte del 

Estado a quienes se invalidaren en el traba-io o por vejez 

Para Ilevar a cabo sus fines utilimban todo un repertorio de practicas, las cuales 

prohndizara por todos 10s medios posibles la huelga, el paro de actividades. la protesta. 

participara y convocara a mitines publicos etc a veces cur, manifestaciones se 

convertiran en peligrosas para 10s propietarios o patrones quienes pediran herza publica 

para reprimirlos 

Las mancomunales fundaron dos poderosas asociaciones territoriales. La 

Combinacihn Mancomunal de obreros de Iquique (1902) y la Sociedad Federacion de 

trabajadores de I , m  y Coronel ( 1903) 

Estas sociedades adquiriran mucha influencia de las ideologias y 10s dirigentes 

anarquistas Su caracter proletario se refleja en las exigencias para afiliarse: " pertenecer 

a la clase trabajadora. 16 afios cumplidos. cumplir 10s acuerdos. asistir a sus reuniones. 

contribgir con fir! 5% de !a rents y cEotas ser?,ana~es de 22 centa1v7es7"12 






























































































































































































