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LA REVOLUCI6N SOLIDARIA. 
IIAS SOCIEDADES DE SOCORIOS MUTUOS DE ARTESMIOS Y OBREROS: 

UN PROYECNI POPULAR DEMOCRATICO. 
1840.1910 

Prehbulo 

Este estudio de las Soaedades de Socoms Mutuos populares surge desde una suer- 
te de experiencia bohemia de conocimiento. De un deambular por d e s  de barrios bajos, 
mirando lipidas viejas sobre mums desteiiidos; de un andar a tmpieros por 10s hoyos de un 
pavimento gastado, que muestra su capa de empedrado del novecientos; de un paseo inte- 
rior por algin aiiejo edificio del barrio San Ignacio donde funcion6 el local de UM sociedad; 
tinalmente, de un ritual de des-empolvamiento: limpiando las capas de prejuicios, abrien- 
do 10s folletos societarios fosilizados en las estanterias, raspando en la pintura de la 
modernidad vanguardista, industrial y revolucionaria. Soplando el polvo de la “pre-histo- 
ria”. No es extraiio que, habiendo calificado la historiogmfia del movimiento obrero a las 
Soaedades Obreras de Socoms Mutuos como su “pre-historia”, muy poco se baya conocido 
aeerca de ellas. 

Al contrario de una ‘pre-historia”, el re-conocimiento de las Soaedades Obreras de 
Socoms Mutuos me penniti6 visualizar una figum, comprender una forma, de lo que se ha 
llamado la “via chilena”, cuya historia se comienra a dibujar en el desencantado rostm del 
artesanado chileno desde la dCcada de 1840, bajo 10s nublados cielos de una rep6blica 
aristocrzitica. 

El movimiento social y tipogrifico que se gest6 a partir del artesanado chileno o en 
h a 6 n  de 61, sembri el camino del avance sin desmayo de la sociedad popular chilena por 
ambar a a l g h  lugar donde plantar, con ous propias manos, el suelo de la democracia. La 
via chilena es esa ruta de la porfiada marcha del pueblo bacia su plena incorporaa6n, 
p~cipac ibn  y auto-construcci6n de democracia social y politica. 

Las siguientes piginas nanan un tmzo de la historia de esta “via chilena”, la que se 
gest6 en el movimiento social del artesanado urbano de mediados del siglo pasado. Un 
text0 que intenta escribir algo acerca de la emancipaain hist6rica del pueblo, rompiendo 
ataduras de conformismo y constnryendo su “identidad” con la fuerza de la d n  y la 
solidaridad organkda. Identidad que podriamos definir como “el movimiento hacia la 
apropiaci6n de si m h o s ,  por si mismos, entre si mismos”. 



se podria llamar -al decir de Michel Foucault”o, 
OM a, es de& la imstigaci6n de raetros, la mompb 
*% paeria W & r a f i a  que poddamas IIamar de ‘submelo”, en que lo que ~e 

Ieqne da h b r e  es solo una parte y donde la luminosidad que 
hap- dene lp amplitud de un h Es asi que el estudio de la trayectoh de las Socieda. 
des de socom#rMutuos no ha sido fid. Buo ha exigido un minuaoso rastreo de hojas suelm, 
de m m  eqddica, s e g h  el rim0 de los enormes esfuersos de artesanos y obmos. 
perq qae un estudio mmpleto, nos ha interwad0 indagar en su 16gica organizaaonal y 
en el sisnificado que ella tuw pan la historia sodal y politica ~hilena‘~. Pues si bien esta es 
ullil histoh de un sector en parti- ella se enmarca en 10s grandes temas y pmblemas 
la &&n apitalista del siglo XIX en Chile. Su inter& especial radica, a& en que dichas 
&&des constimyen una manem @ca de articular lo particular y lo genetid. 

por una parte, el artesanado, al mismo tiempo que esd  instalado en el centro de lo 
politico y social capitalino, e d  simulheamente situado fuera o en 10s mbenes  de il, 
mienwas, al mismo tiempo, irradian sus organiPeciones desde temprano por las principales 
Ioraii- del temtorio naaonal. 

h r  o h  parte, podemos apreciar que la lucha que lealiean 10s artesanos en torno a 
sn orgaaiwcitin forma parte del pnxeso de transiacin capitalista, caracterizado por una 
aguda tensib dada por el pmceso de eqmpkih de libertad y propiedod: su lucha consiste 
en evitar la p6rdida de sus medios de produccih (su taller y la salud de su cuerpo) y, por 
consiguiente, en impedir su pdemizaciijn. Lucha -a nuestro juiao- de contenido seme- 
jante, aunque a otro nivel produetivo-social, que la que daban, por ejemplo, 10s peones 
mineros en este mismo p m o  de transiah. 

el pmceso de esa lucha transiaonal capitalista, mientras sucumben la libertad y 
la propiedad de 10s peones, de los puebloseampapinos, de 10s medianos y pequeiios propie- 
tarias y de 10s pmpios artesanos, lo que perviviri en el tiempo seri la organizacih social 
tendiente a perMar Progresnamente y desde la base, un proyecto organiaativo y politico 
democratidor. El capitalismo, como se sabe, es una f u m  arrasadora; no obstante, la 
organh56n social tamsn constituye una hem hist6rica nada despleciable; est0 lo de- 
m ~ 1 0 g a r t e s a n a s c h i l e n o s d u r a n t e e l ~ o ~ h u a i f i e a n d o s u e s ~ e n e l p o t e n t e  
modmiento obren, y popnlar de fines de ese dgto y durante gran parte del siglo XX. 



El artesmado chileno: au identidad republicma 

Dermiynnse a~lls leyes que dietan 1asseiimwJasUitor y mye~, 
m r e s y e m ~ .  

Doblen la frente indhita quo el pueblo se alza my. 
El pueblo se levanta, la t h ra  se mmnueve( ...I. 

Tal es la mkih santa del @lo diecinueve. 
'Runcur 10s tmnacgdticac y entronizar la ley'". 

Santiago, con sus 90.000 habitantes hacia 1850, ya moshaba el espeeticdo de 10s 
miserables arrabales que acogian a 10s que habian sido paulatinamente despojados de sus 
tiems por ricos propietarios y mercaderes. Bamales donde se instalaron mujeres, niiios y 
hombres, gaiianes, peones y allegados que ofredan su fuena de trabajo por bajo precio, 
pddando por 10s ahededores, entre la ciudad y el campo474. 

Hambre, abandono, pestdencia y criminalidad, era el hibitat de esos hombres y 
mujeres marginados del proyecto republicano. La hica relacibn proletaria con la institu- 
cionalidad era comhmente el "hospital de pobres", donde terminaban por llegar en el 
exmmismo del sufrhiento y del dolor, y donde muchiaimas veces -a jmgar por las conti- 
nuas denuncias- o no eran recibidos o salian peor que antes: amputados. 

Organizados en gremios durante la colonia, el artesanado fue el sector que se cons- 
tituyb en la base popular para el pensamiento que agitb la independencia en Chile y %us 
asoaaciones contribuyeron no poco a dar cuerpo y vigor a las ideas revolucionarias de 
1810"4E. Fue el sector que se moviliaaba tras las arengas populares de 10s lideres e ideblo- 
gos mis radides de la gesta emancipadora y seguramente la mayona de ellos asisth a 10s 

d t h e s  dejeros con Jot$ Miguel C m r a  en 10s altos del Mapocho o a las chinganas 
donde se cantaba con su hermana Javiera. Posiblemente muchos de ellos apoyaron a Ma- 
nuel Rodriguez en sus andanzas clandestinas por 10s pueblos y la capital. De hecho, fue por 
excelencia el sector popular el que se movilbb con entusiasmo al campo de batalla, donde 

Lam- L4 ~ i h u l i u o d u m a ,  1839. 
hema &to en 1846 por 'Un Republicano" y publicado en La Barn, Santiago, 1850, octubre 24. 
Ver G. Salarar, L&m&tw, psonas y pmkarios, Santiago., Sur Bdiciones, 1985, y L. A. Romem, "Rotas y 
gaiianed,'hbajadores no calificadoa en Santiago, 1850-1895", rhdemas de tIinOriclN'8, Univezsidad de 
Chile, diciembre de 1988. 
El bhwio, hwo, 1864, enm 8: 'Tan amdadones de obrem de Santiago". 
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& - ~ c e p k b ( 1 8 1 ~ o y ~ ~ ~ d e w m ~ ~ y ~ ~ n f u e  
rpll allB$ m e r  d llgl reRIlladDnarip dd impffnta. mer don& 
h-4 -no grifico se constimy6 en un centra de trsifico de rtbmJ y folletos, 1- 
de%Ilaapay&EhaQertrnao . dewndpq de drcahcih de rumoras, Be mae entre 108 
iIltdECbdtB4Yefpaebla 

yp h d m  la artesanos de Santiago por h ninguna a a @ a  que habian tenido 
sao&eakprensalque decp ''apyab", declamm que, 'corn0 nietos de Caup 
~ y ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ l a ~ ~ a , y ~ a ~ n e n p o ~ ~ ~ ,  

Bndideapkredel~~~~alwBlllrtawoOpasitw,bajoladireeci~del tip6gr& 
permuevicmrbo Laynez del que nos ocnpa~mos d s  adelante- que b o  de maestm de 
casi to& la generaah de grifirm de la 6- se& relatan estos mismos. El pen6dica 

cornend a descnbir el profundo deseneaato republican0 del pueblo, cada dia m6s 
m a d o  de los beneficios de la libertad, traicionados sus padres y su clase, la que hablria 
dado su  slag^ porla independencia. 

despu& sal6 de impmta -en el mes de enero de 1846- el peribdico EI Aceblo, 
redact;rdo p r  el arteaano gnifico 6antiago Ramos, el Quebmdino, el que tambib comenztj 
a sacar a lw y denunciar los pmblenw que v i h  los sectores populares y los artesanas. 
agi ido  idealtigicamente a ktos a reVertir su situad6n: 'iQu15 es el pueblo? Nada; iQd 
sed? npdo", anotaba la portada de Q M&. Este pen6dico b p i 6  en el escenano poli- 
tico racial eBilene impmgmindola con las idgenes de la Francia mluaonaria  y en sus 
emrim rreonoremas los planteamientos de Lamartine, Proudlion y del socialisma pre 
wvxists No obstante, su inspitador dochinano mis  importante es Lamennais, kuyo 
penmmhm estampa tambib la portada del peri6dico: *La causa del pueblo es una musa 
prm(rq' db ttiunjimi. Lumennais" En una de sus phginas inkores el redactor le rind;, 
comoa ningiin ohm autor, un sigdiatiw homenaje: 'iVirtuOs0 Lamennais, defensor infa- 
tigable del desvalido! Si  tu desgracia te hubiera transportado a Chile, la causa que 
-te has defendido, te habria amstxudo a un inmundo calaboeq para hacei 
em@iia a h o n h s .  qae si no tianen tu saber y tu fama, no te son infenom en patriotis- 
mydt?SpUtlhkO-. 

I1 diddencia fildfbreligiosa de Lam- apuntaba Msicamente a despertar 
la identidad de 10s oprimidos: que conodesen de sus cadenas, que supiesen de su d o r ,  de 
hpDrof su vida y deb mmiidad de mnsauir con sus pmpias manos su 

fdicdalyliBercada tmvh de$ nni6n. &cia esta misma direcci6n apunt6 el 
eltanOt&CW&@ ' que imp& la coyunhvrpolitiw al 

debatephblieo: 

W . . l A m I k l  mito @ h a l  podliriam miliar..." en Blpaumnianta dr QL&Nuedba Am& 
9.PrpL.e4&dunlW. - m m u u c q - 8 .  



--mbsnndes -clue se ewrieny easombnaeai~th+ 
nm? -El ppeblo - iQmi6n fructifirs y embellwe la tiens? - BE ppeblo- &&I 
trabppl a temejama del bwy del &a a la noche para satisfacer nltestRI n& 
des? -El Pueblo - (...I iQui6n nos preserva de 10s rigores de los elm-Tierra, 
A h ,  b e g o  y Agua con el m4gico poder de w industria y su arte? - EI Poeblo -. 
i@& perswaje es &te tm podem,  tan ben6fico y tan grande a quien no se erigen 
altam ni en quien se gastan aromas, perfumes ni inciensos? Es el p o k y  el artesa- 
no, el c h m ,  el labrador, el ga i ih ,  el abastero - es elTODO-.Ved lo que sois y lo 
que pddh ser.l% no e m  el I&I, no necesitas tutor - ems el absohm, el podemso, 
lo tienes todo.*. 

Por su parte, 10s jhvenes intelectuales repubiicanos -la avanaada m& radical de 10s 
liberals y entre los que se contaban a Manuel Pecabarren,Manuel Guenem, Nicolis Orje- 
ra, entre oms- comemaron a acercarse al periddim popular EZhebZo y a colaborar a modo 
de correspondencia. Desde alU dichos jbvenes iniciaron la difusibn de 10s principios de la 
asoc idn  basindose en las teorias del anaquismo y del socialismo societario (asi denomi- 
naremos al llamado "socialismo ut6pico") tan en boga entonces en Eumpa,vinculiindolo al 
proyecto politico de d e m m c i a  republicurn. Sobre estas bases y principios pensaban una 
nueva forma de asociaeih que se difereneiara de las que entonces existian para fines elec- 
torales, tales como la Sociedad Dembcrata, Caupolicin, colo-Colo y Lautaro. 

Partiendo de la mixima de que "todos 10s hombres son hermanos",estableeian que 
'donde la igualdad no existe, la libertad es mentira" y la asouacih era definida como la 
"forma necesaria" del prhupio de igualdad. Dicha asociacih tenia como fin "llegar a la 
satisfaccibn de las necesidades intelectuales, modes y materiales de todos, por medio del 
empleo de sus aptitudes d i m a s  y el concurso de sus esfuerzos". La asoeiaa6n haria en- 
trar al pueblo en un cuarto estadio en el desml lo  histhico de la humanidad "Los 
trabajadom ban sido ESCLAVOS, han sido SERVOS, hoy son ASALARIADOS; es necesa 
n o  hacerlos llegar al estado de ASOCIADOS". Pam esta rmeva generacibn de repubbcanos 
a t e  estado de asociados se alcsn%aba a trav6s de un gobierno demomitimbasado en 10s 
prhcipios de la soberania popular y la trilogia: igualdad, libertad, h t e rn idap .  

La audacia, iniehtiva periodhtica y la expresih ideoltjgka de avansada de 10s ar- 
tesanos, en medio de la efmescencia de un clima electoral, complieab$ hacia 1W el 
panorama politico. Por un lado, se agitaban 10s P ~ Q S  dominantes itentando aprst la 
voluntad del electorado popular. For om, sectores intelectuales disidentes de @sa clase en 
el podec presentah  a 10s ortesanos ma dternativa diferente, la wbaci6n P P ~ W ,  d 
eetilo empeo. 





JA Sociedad de la Igualdad 

Si las sociedades de socorms mutuos han estado recubiertas con una grwsa c a p  
de velos que han hpedido s~ incorporacib a la conciencia histbrim del movimiento POPU- 
lar, algo much0 mih prejuiciado ha envuelto a la Sociedad de la Igualdad. 

Con el convencimiento de que t ras la Sociedad de la Igualdad se U b a  el punto 
de partida, incluso el  modelo, el ideario y el proyecto del movimiento soaetario posterior, 
es deck, del socorm mutuo, como 10s mismos obreros lo reconocen a lo largo de todo elsiglo 
wt, me dispuse a desnudame de prejuicios y a sospechar de ciertas premisas, a mi juiao, 
muy poco fundamentadas. 

A nuestro juicio, pretender reducir la Sociedad de la Igualdad a un mer0 instru- 
mento politico del partido liberal es una superficialidad asombrosa. La historia -aunque 
efimera- de la Sociedad de la Igualdad, fue la historia de su lucha por establecer justamen- 
te su diferencia respecto de las pricticas instrumentalizadoras de la organizaabn popular 
que usualmente llevaban a cab0 el partido liberal y conservador. Reducir la Sociedad de la 
Igualdad a un mero instrumento electoral de coyuntura significa, gravemente, dejar fuera 
dicha experiencia societaria de la historia del movimiento popular chileno, cuando es jus- 
tamente este movimiento quien siempre reconoci6 a la Sociedad de la Igualdad como el 
punto de partida de su propia historia. 

Por otra parte, quienes han pretendido apropiarse histbricamente de la Sociedad 
de la Igualdad, interpretindola como una organizaci6n precursora del socialism0 revolu- 
aonario del proletariado modern0 caen, a nuestro parecer, en un "infantilism0 de inquierda". 
Al hacerlo, se ha minimizado la figura de Bilbao dentro de la Sociedad y levantado el kde- 
mgo de Areos en tanto representante de esa tendencia, lo cual tampoco se compadece con 
la realidad hist6rica de la Sociedad de la Igualdad. 

Ia historia de la Sociedad de la Igualdad -1iderada inicialmente por intelectuales 
p~~gmis t a s  de la &oca que tomamn una opci6n por la democraua politica y social- es, en 
primer lugac, la historia de la r u p w  con 10s fundamentos ideol6gicos y doctrinarioS de la 
dombcitjn y, ademis, es la historia de la lucha por mar una o r g h c i h  que sipwiese de 
base para mar un nuevo modo de relaci6n de las txabajadms entre s i  y de estos con el 
Sistema de poder. En este sentido Nvo IJU &cter revolucionarifx &€e el pas0 hadal0 que 
hemoa llamado la revoluu6r~ de identidad en el sen0 del pueblq su espkh de &me. El 
Pmyecto de la Souedad de la Igualdad es, pues, desde el punto de vista social, el de la 



&lo, de *em de dminaci6n en sujao hidria en 

@p, h %ad* de fa IgwMaa constituye el primer pmyecto or&. 
rn de ~ ~ n o m h c i h  ideol6gica, politics y social de la daae artesana y popular. Autonoh 
wmpnunetida, sin embargo, con un proyeeto de demoerecia social y politica mpublima. 
Su fin hcstririEb es condudr al ammado hacia ma rupgva orghica con la clase pox& 
y SU pplziaoe jngtrumentalimdores del pueblo y abrir el camino haua la construcci6n de 
su -pia histaria y desarmllo mmo h e ,  en pos de su hcorporaa611 progresiva y pacifiea 
a m  ~ b i i m o - d e m d t i c o ,  bajo el ideario de la mvoluubn francesa: fibertad, 
&ddad,praterniaaa. 

En tercer lugar, la Sofiedad de la Igualdad constituye un proyecto fundacional en 
Chile en cnanto osado desafio al sistema de poder i m p m t e ,  presion6ndolo a respetar el 
negado derecho de asociaci6n de la dase popular. En efecto, la Sociedad de la Igualdad 
coma asuciacih popular se wnstituye en la m6s grave ofensa al orden de poder de una 
&se que se niega a dar vida histbrica a la letra de la constituciin republicana que estipu- 
laba el libre derecho de asociauh. La lucha que la Soaedad de la Igualdad entablarii por 
haceme lespetar como forma de asochabn, wnduchi a su cruel represi6n y pronto aniqui- 
lemiento y, por lo mho, a su legitimaah histhrica mmo dicho concept0 de ‘asociaci6n”. 

h r  aha, h Sofiedad de la Igualdad se wnform6 como un modelo que dare la 
paurn de la &6n popular futura y, espefifieamente, del sowrro mum. Esto, en cuan- 
to &&a Sociedad de la Igualdad es: 1) una organizaci6n de base, de deliberaci6n 
demoa4tiq 2) una organiaah para el desarmllo y pmteccih intelectual y material de 
la elare trabajadora; 3) en tanto ceum de formacih de dirigentes capaces de alaar la voz 
y pndicar la “dgi6n republicanam: libertad, igualdad, fraternidad 4) finalmente, la So- 
ciedad de la igualdad en cuanto modelo de la organizaci6n posterior del somm mutuo, se 
d m  en sa nfnnrte histtbiw y su fuente de inspha6n espiritual y docharia, y 
4 de e d a b  h i s t h  de laa distintas expresiones del mevimiento popular, hasta 
entsrSr cou 10s primeroS prayecto~ partidarios e ideol6gicOs sodalistas en la fase de la 
odemidad del merhnienta obmu. 

$n 



En Cibk isaperaba nwMmente la agitaci6n pobtica el=* 
~ d o ~ p e R c i s ~ o n e ~ ~ ~ g o ~ ~ t a ~ ~ ~ d ~ ~ d e ~ ~ ~ t a , ~  

m e d m 0  e m  
aestadodealerta. * 

ABncirsco Bilbao y Saatiaga Arcos -retornado tambi6n desde h a a  el &q& IC 

Senrontraron en la patria. Ambos, tocados por 10s acontecimienms m l u c i d s  e- 
p~ se compmmeteh en Chile -Bilbao desde una perspeetiva mis filos&cay h o e  con 

impronta m h  polities- en opciones semejantes, dejando hu& profanda en e) movh 
social chileno. 
Locodo~tas con el Partido Liberal, Bilbao y Alrw se manifestaron conmnos a 

10s objetim Y al estilo politioo elitista de dicho partido. Cansecuentemente, decidiemn 
retirarse de Ea Sociedad de la Reforma que agrupaba a 10s liberales y a la cual habian sido 
invitados a participar. Criticaban prinupalmente a dicho partido por pretender redueir el 
concepto de democracia al mero ejereicio de 10s derechos civiles. Bilbao en particular, 
dice su herman*, “vi0 que 10s partidos gastaban sus fuerzas en cuestiones de f h u -  
las y que el trabajo que habia que emprender era otro: enseiiar la ciencia republicana a 
las masas, quitar ese elemento explotable a 10s partidos y echar las raices de le regene- 
racidn (...) $&no creer que la libertad naciera de 10s esclaviaados? (...) Bilbao 
comprendib que su misi6n era emancipar al hombre moral y materialmentemm. 

A diferencia del concepto de pueblo -coma “masa eamprable e iflorante”- que te- 
nian 10s aristocriticos personeros de 10s partidos tradicionales, tanto liberales como 
consewadom-, 10s igualitarios tenian un concepto del obrero chileno radicalmente opues- 
to: reconocian en este a un ser hurnano, que se demostraba plenamente capaz, inteligente 
y authorno para pensar y hacer de si mismo su propio proyecto hist6rico. “Hemos tenido 
lugar de conocer -1eemos el peri6dico El Amigo del Pueblo, brgano de 10s dirigentes de la 
Sociedad de la Igualdad- la actual situacidn de la clase numerosa de nuestra soeiedad y 
este conocimiento nos ha revelado la inteligencia, la honradez y patriotiSmo de esos ciuda- 
danos que solo necesitan un impulso para sur& formando la hccibn mis importante de 
hi qnihliea. De 15 6 0 s  a esta parte, la clase ubrera ha venido mejorkdose dia en dia y 
este adelanto gradual no ha sido debido al empeio de 10s gobiernos, sin0 a l  hp&o que 
Por Si misma se ha dado la clase obre ra... Este espontbeo a d h t o  de esa clase tan poco 
atendida par el poder, nos prueba la necesidad de procurarle mayores medios de instrnc- 
cih y ds e~timulos”~. 

Desde e m  poshlrs antGfarmUligm0 y electoralismo p&tico, y desde esta dwa- 
cidn de la capaddrd populaq Wbao se sumd a la inieiativa d e b  de mar una saeiedad 

& @no n p ~ m t e  del ideario aumritario de Portales. 
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la asedpcih -"hi 

levantando k e n -  



da por Lh&ucih republicans Luehrqp~ mq 
y e P l o s s l r e E a s ~ ~ L a l i b e r t s d c o m o l e y d o l a R p i b ~ ~ t e n i a e n a p ~ ~ o a ~ ~ ~  

Za asociacih, teniendo un objeto saludable, como es ins- en e p &  
ca la m o d d a d  ... Ademis, la annonia desanunada en- k per son  tiam 
cosmbnz de verse reunidas, de expresar sui sentimjmtos y de &~ pffn 
padzar con 10s sentimientaS ajenos, es un lazo de haternidad que en- el mdc- 
ter de 10s hombres inspirihdoles sentimientos de bienesm c m h  y x m w  
doles a separarse del pensamiento egoista de si mismos, para intemrse per el 
bien de aquellos con quienes se r e h e  y cuya causa es comb. 
Nosotms que tenemos la mnciencia de las inmensas ventajas que r e s d t a h  d 
pueblo de la asociacibn, le predicaremos siempre: para que el pueblo conoza uno 
de 10s medias mls influyentes en su educacibn, en su rubustez y su moralidad. 
Y para que el gobierno respete la libertad de asoeiaah, sin que, con el pretext0 de 
la alarma, le ahogue y le anule apenas comienza a desanullarse. 
(Pues que a pesar de que la mnstruccibn establece la libertad de asociacih), no 
habria un solo obreru, un solo hombre del pueblo que pueda deck tenemos iiber- 
tad para asociarnos, sin que la policia intervenga en nuestras reuniones. 
Cada vez que el artesano se reine, puede tener la segnridad de ser sorprendido y 
vejado por ala agente de polick Sin ninguna consideraeith, con una monswuosa 
arbitrariedad se viola el h e a r  domkstim del obrero apenas sospecha la policia que 
hay alli una reunibn de personas. Aun es mis dolomso el atentado: estl priktica- 
mente establecido p~ la poliua que la asociacibn es un crimen en e1 obrem. Y 
sucede siempre que artesanos honradog dignos y labonosos sufren la vergiienza y 
la incomodidad de una node en la casa de serenos por el crimen de haberse reuni- 
do a &mer sus fatigas con la mhica o con la conversacibn. 
Y digase despuh de est0 que en Chile no hay una espantosa tirania que peaa sobre 
la clase pobre! 
Est4 pues establecido que el pobre no tiene demho para reaniffe en cireulo de 
amigos si no van a efectuar esas reuniones en 10s d e s  de la audad, y como si el 
pobm no pagase la habitadbn que ocupa en el centro de la poblacih, se Ie ms@a 
d o  se entrega a sus desahegos y degrias; Y se le castiga tal ma porq~e 80 
la paz del rim pmpietario. 
He q u i  la libartad que se prew He aqui el gobierno repuhl ia~a  Se cuidr el 
bienestar del podem0 que no neeesita de cuidados ajenos y se olvida a se hQstilias 
la existencia del pobre, cuya mejora debiem ser el cuidado de todo gobiemo"w. 

CLdoe. 



p e r ~ l l k ~ ~ e a C ~ i ~ d ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ d a d . D e  estPmanem,la 
ulatinamente 
o y republica- 
ra, es decir, el 

A ~ W  d pueblo +xian- a ger mis sow mis comunicativo. A&- 
ln&u&lo a buscar nu hema en la fntemidd y en la discusih de sus intereses. Asi P0ctr;i 
cmwguir el mmedio de 8uo n d d a d e s  y de su postma&, sin pasar por la dura y p e w  
sa situaci6n de un mwimiento m d u a d o .  La mciacib en la p suaviza los espiritus, 
a b  el horkmte a las eqemmas de 10s pueblea y calma esas exatauones peligmsas que 
ma eomm inevitables d t a d o s  la sangre y las violendas. 

La OsOciaeiC popular que p d a m o s  es esa que fortalece a 10s horn 
lam de fraoernidpd y de mutuos interem, es &a que mafiha serena y pacifica 
kencm@sdela dtuau,es &a que da d p b l o  hema m o d  para resistir an 

mo para dmar todo trastorno violento y destructor. 

cplaiao&laviapaeifics. 

Y tinabbm 
Es be tiemerque la desesperacih ae ampate de aquellos a quienes ni la libertad 

aaoeiarse se les deja y entames, ichm males llozmimuos por culpa de algunos q o k t  
!*. 
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Ad, la stxiwhd fundamba bbiwtmente como UII cenm de confendas y debat? 
a hpxtar la identidad y aut6 

Upbh y su destino W w .  Por om parte, la Sociedad se phteaba 
&atem ppdar de p m a a c i h  y dkwi6n de pmyectos de bienes- 
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En- 10s m-8 p-mh, discutidos y apmbados pa la &&d, 
~ ~ ~ s u r n ~ ~ a n h e ~ : u n a ~ & d e k ~ ~ ~ g ~ ~ 8 c ~  
& piwlad toh la Rpiiblia. Doe elementoe que eoastitayersn b e  fatllns 
sociedades de obrems. 

Aprobado el proyecto de la Escuela de Mesanos, en octubre de 1850 c o m a 4  a 
funcionar con 10s siguientes m o s :  lectum y escritura, atitm&im, &hjo m ~ q  
inglb, baile, historia antigua, Historia de Chile. Seanunciaba que pmnm ge organidan 
curses de escritura y lectura para nii ioe.  La creacidn de la escuela en un tiempo de ame- 
dmtamiento popular y odiosidad parlidaria fue la expmidn bt6rica ID& elam del p y e c t ~  
popular emancipador que sustentaba la Sociedad de la Igualdad. Era una prueba de que la 
sociedad “no es ni puede ser una asociacidn pasajera, la obra de las circunstancias, las 
consecuencias de la tempestad politica: en algo mis alto debemos buscar el mdvil que 
mantiene esa asociacibn, debemos buscarla en el c o h n  de cada uno de sus obrem que se 
rehen en el pensamiento de esm hijos del trabajo, que necesitan educacidn, libertad, 
esthulos para las artes, libertad y justitia"". 

El proyecto de creacibn de Montes de Piedad -institucidn de a d o  popular en 
cas0 de enfermedad y desgracia, que ademis hacia de Caja de Ahoms para pr6stamos de 
corto plaeo y bajo garantia de prenda y mddico inter& fue presentado a la Soaedad de la 
Igualdad por Santiago h o s  y aprobado y presentado el 26 de julio de 1850 por UM comi- 
sidn de obrem igualitarios al Congrew Nacional para su autorizacidn. 

“Por primera vee en la rephblica 10s obrems han elevado su vm ham la repme- 
sentacibn nacional. 
Un proyecto de Lnaos de alivio al pobre, formulado y discutido en las reuniones de 
la clase trabajadora, ha sido presentado el viernes por UM comisibn de represen- 
tantes de 10s obrems de Santiago, ante la Gmara de Diputados en donde habd de 
tomane en consideracidn. 
Al fin el obrem se ha alzado sabre la o s d d a d  profunda en que yaaa. Al fin su voe 
se deja oir y su pensamiento a circular. 
He aqui 10s efectos inmediatos de la asociacidn: ella ha reunido al trabajador, lo ha 
hpulsado a pensar en el bien comh y lo ha llevado a tratar deponer nemedio a los 
males que sufre la clase pobre. 
Para nosotms, el porvenir de Chile est6 vinculado a esta clase podemsa y actha. Si 
no desmaya, si tiene la necesaria energh para pasar sobre 10s obsticlulos que opme 
a su desml lo  un c k d o  de hombres retrbgmdos e Muyentes, PO& un dia ser la 
regeneradora de Chile y la m & i n  de la repfiblica verdadera. 

un 
u‘ 

La B m ,  Santiago, octubre 23 de 1850. 
L a B m ,  Santiago, octubre 10 de 1850. 
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64 flal&l&& m O M 3 ~ .  

-0 en de wpwq en el Congmo el p-0 igwlrtario se mand6 a la comisihn 
a, como tampoeo ningUno de 10s proyeetos de refor. 

w d m  por el Bartido IJbwal, algunos de los d e s  hvorecian direetamente a la 
e j a d d .  El malestar poWco y social y la jmpotencia se vohh ha y si bien 

segmmentt! hub0 machos que se desencantamn dpidamente del pmyecto de reforma 
demouatica He la %&dad de la fguaida4 de hecho el pueblo fluia haua la org&ac%n 
@&ria que consolab a sus bases diaendo: “Resignese el pueblo a sufrir por ahom, 
pem siga fortaleciendo la asociaa6n. Unido (...) har4 por silo que el gobierno le ha negado 
por 20 a h P .  

La Sociedad de la Igualdad h e  credeado; el compact0 desfile por la Alameda de 
las Deli& de cientos de miembros, calificados por la elite como “el mterio” ~antiapuino, 
am -pelas, consignas y estandartes, alarm6 hist6ricamente a la sociedad de poder y 
eniudeci6 al mismo Bartido Liberal. 

& psddweg, de donde m c a  



Am d, a de Msouel Bilbae, loa libereles b b & ~  h m t &  
henuan0 ~ C O  de la h&dad & 18 IBualdad, inatrumenMo al i g & ~  
nuel Guemm. Este habria planteado la wnvenienk & la & pilbra 
de la sociedad, achadndole la culpa -a rak de aua pttblkacbm, eseFiteg y eonferenhs 
que c o m b a h  10s dogmas ideolh@con opreaores- de hacer pe@ar la pmpia eJ6steaeia de 
la sociedad. Planteado el pmblema a las bases, &as habrian apoyado i n c o n d i c b h n k  
a Bilbao, tal wmo antes lo habian hecho con motivo de su exwmunibn. Los arteeanos, de 
pie, gr i tah su apoyo. "El obrero Lhpez: ciudadairo Bilbao, Si la aristomaa os m c f i h ,  
nosotros 0s wmimnos al desierto, cual 10s israelitas a Moisbs". Bilbao tom6 la palabm y 
p m n d  un c a b r e  discurao: 

" ~ E s  la politica de la revolucih - una politica de alcoba? - Cambio de hombres - 
odios profundos - pequeiieces sin fin - preocupaciones personales - egoism0 y egois- 
mo? iNo! ... El pmgrama de la revolucih, jsabbis d6nde esti? -No lo busqukis en la 
casa de 10s ncos - ni de las autoridades y poderes del Estado - ni en el alma de 10s 
que no sienten la verdad al no sentine pueblo soberano: - el programa esd a la 
vista, vedlo en 10s campos desiertos y irides - vedlo en la usura que devora el traba- 
jo - ved el pmgrama de la revolucih en el roto de nuestras ciudades, en el inquiline 
de nuestms campos, en la ignorancia de nuestms deberes y derechos - en la falta de 
amor de 10s fuertes para con 10s dkbiles - en el imperio del fanatismo - en nuestm 
olvido del araucano, que hace tiempo espera la palabra de amor de una patria y 
solo ha recibido la p e r m  y el desprecio de nuestro orgullo de civilizados -bello 
orgullo - bella civilizacih, ciudadanos. 
(Y agregk) No hay otra politica verdadera que aquello que tiene por divisa: 'todo 
por el pueblo para el pueblo'. Entonces habri medios de darle una educacih gra- 
tuita - de darle trabajo sin que viva explotado por 10s grandes pmpietarioS. Esta es 
la politica de la justicia y la politica nscional y la politica del mayor nbero.  iQub 
se opone cuando tenemos la justicia y el nlimero? - Nuestras divisiones - la falta de 
asociaciones - la falta de hombres precursores que sepan sacrificarse" ... (Final% 
diciendo que la verdadera politica era la de la libertad y la fraternidad y que jamis 
abandonaria al pueblo)*. 

Lo que aqui estaba en juego, desde el amanecer de la organhaah popular y que 
se pmyectaba desde ya en el horhnte de la historia social chilena, era el conflict0 enhe lo 
poliricopopu&ry lo poliriao partirhrtio. Entre ambos timinos se enfrentaba un concept0 de 
lo POEiricg a 0  proyecto popular y de lo plitia QM~U) negaCi0, tienda o despacho p h d .  
La erpleriencia de la Sociedad de la I p l d a d  intentaba de& en c l m  a la historia de Chile 
que "loa obrems, al constituirse en asociaci6n, no han llevado por objeto el fawrecer las 



m l m  we pres. 

apitd I& libR y a& pderwar y ab- de su poder sin ningunS traba y, por conemen- 
&,)a lea;Qlacinmkestemy mbpmfimda de la dependencia y la miseria del trpbajador“, 
PPraIa Q e m o d o s ,  la reforma debia basarse en el concept0 de la “generali. 
Eadb-, una reforma es c a ~ ~ ~ b i i  de pMpios”.  Enfatkaban: ‘queremos 
la ahIici6n htep de la usura, d q u i e m  que ella sea, la completa xebtegracidn de bs 
ciudadanm a FUB derechos, h &cih ladid del impuesto por medio del d d i t o  social, 
nogubemamental. Entoncts se encon& &da de una manem efectiva el reinado de 
la Libertid, la Igualdad, la Raternidad”K”. 

Por om parte, desde el sen0 de la soeiedad ariStO&tica se levant6 con furia la 
dtica de na pemnaje,exampdem de ideas de 10s h i d e s  republicanos igualitarios y 
que hnpaclnr~. profundam& a los dkigenter de la Seeiedad de la W d a d .  Se trataba 
de F r a n a  Matta, que difici, a la Sociedad de la Igualdad de ‘comunista”, inaugurando 
esta palah a modo de epiteto en h historia social ehilena. Las criticas de Matta impulsa- 
IpnalaSoeieapdauna~~~querePulta~~daveparacomprenderlanaturaleza 
y el ideario de ese primer movimiento d e t a r i o  popular chileno, el cual se pmyect6 ea el 
tiaupo. 

Fmncisw Bilbpq a mmbm de La Junta k t i v a  de la Socidad de la Igualdad 

1. De&.eS p d u o  tenerhtante aoeldud pera enconar, en la imp~ibilidad de 

mtemaFrancimMam 

de laI$nddad son la igno- 
, ele&amo. LY a m  Ua- 

e t w m  y hadbde Dios el ser incon- 

L ~ ~ j n & ~ l + d e ~ . ~ ~ s k & B ~ .  



aspenma de media (4. iY le dum@ r ~ o r  
a m e  impugpta par Dios o la humanidad? 
f ‘W miemas f i b h t ~ t p ~  que 0-n a loa e 
garb una fllchillp como si no estuviesen h a d o s  4 s  que para 

e808 mismos reformadores profetas, hombres de estado, 
d d o  de 8er ciudadanos, el derecho de h a b k  o esrribiq iddnde estile %@ea de 
la opooidn? idmo podhis explicar ese antagonismo politico: qmim arisood 
tico, anti-republican0 en el parlamento: d q u i c o ,  plebeyo y m h t a e n  westns 
rociedades igualitariae’?. 
Ahon os preguntmos, Sr. Matta, iquiin os ha dido que la Sociedad de la & w k i  
y la oposicidn son una misma cosa?Vos mismo estableceis la diferencia y a pesar de 
eso no os deten6is para imputamos una identidad que no existe. 
3. iQui6n os ha dicho que 10s que hablan a 10s obreros les dicen que ‘el trabajo es un 
oprobio’? Esta es mentira, Sr. Matta. iquiin os ha dicho que se predica un 
‘nivelamiento exterminador‘? Esta es mentira, Sr. Matta. 
Nos hab6is llamado el ‘Club de 10s comunistas’.Y os decimos que no somos comunis 
tas, que no queremos el comunismo, que lo consideramos un falso sistema. Jamb 
hemos predicado el comunismo en lugar y por boca de ninguno de 10s eiub 
danos de la Sociedad de la Igaldad (...). Nos habiis calumniado, Sr. Matta. 
4. SabBi, seiior Matta, icuhl es la cuchilla que entregamos a la Sociedad de la I@- 
dad? Es ista: respetamos a nuestros enemigos abolicidn de la pena de muerte y 
motes, conquistemos la justicia con la raeC y la asociaadn pacifica- nada de vio- 
lencia. 
CSabiis cuaes son las venganzas que pedimos? Son istas: olvidemos 10s odios pox- 
ticos para no ocuparnos sin0 del bien del pueblo - olvidemos las circeles, 10s destie- 
rros y 10s estados de sitio, para pedir libertad y giuantkis para todos. iSab6k las 
carnicenas que invocamos? La muerte de la miserial de la usura, del viuo, del odiq 
del mal. Queremos la vida - somos hombres de fraternidad y queremos ver el rein0 
de la justicia aci en la tiena. Y es por est0 que se nos injuria. Pedimos el S&@O 

universal] llamamos a todos 10s chilenos a la vida de la patria - pedimos instituuo- 
nes de e d i t 0  pan  que hagan real la s o b e d  del hombre y miemas tanto p m -  
m o s  organizar las asociacignes de 10s pobres entre si -para que la fraternidad sea 
nuestra riqueza- y que el centavo del pobre venga en a d o  del desprasiaaO.m. 

Uno &&&dn de principios fundamentada en una teologia de libetucihi y en u 
p-0 de && el. h demoeracia conquistada a trav6s de la hegemoia de la 
radn y a m v &  de la organhadn de base: la asociacidn popular. 

m b  oHB 
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y Ea dimceiin de la sociedad se llevaFza por t n s  artesanm 

.Sealo que haya sidq ello demuestm que enm el artesamk 
de Is Clare politics domina~re y que un pmyecto destinada 
hacia amctivo en cumto tuviese como mira los ' 

. Ad lo M a  tambsn 
berm en omh de USa, inrerpdaneo a la dm dominante: *Si pedimos educa 
ponlue cadis en ddigaci6n de &la, si queremos i l u m o s ,  Lpor qu6 os lo neg4is? Si 
pdeaaw mejurar Be m&Q6n, ipor rp6 no os la pmpmidis? ... Solo h a b 0  pensado'& 
wesm Wividuo y en vuesms mequinas psaiones de partido, sin acordm del pu 
de erre pueblo que tmbaja para mantener vuestm lujo..?. 

artesano" que escribia e 

I 

ka~tkdpodetestabn alwnada ante la nueva fuem sockd que se creaba en 
Ip %&dad de la lgadtiad. Espias drcnlaban alrededm de sus remiones, Se am 

raba am patbsy catabosoa 10s artesanos de las guardias dvicas que asistian alas sesion 
ladhdhadd. h rm pmt~, algums emas de& el pwto mdenaban a pecado mortal ~ 

quieatsa&iesenala Suciedad &la Igaaldad o leyesen 1 ~ 6 d i c o s l i W e s  o igualita- 
d g i b  cristha.''. El 16 de agosto, trer hombres 

uno de 10s gnrpog de la sociedad. Sacam 



)a Direct- d o  sued6 herida. Al dia siguiente del ataque, 100 w w  bF 
poraran a la Soaedad de la Igualdad y asi cada no&. 

Sobre Santiago se impuso el tenor. Se acuartelaba a 10s civicos p ~ ~ & o l o s  
~ 1 1  auque y se enemel6 Y tortur6 a 10s CivicoS balitarios. Los dos Bilbao heron &dw & 
baja como oficiales Y se expuls6 a 10s swentos de batallones perteneaenm ala s e ~  
de la Igualdad, tales COmO 10s ciudadanos Rojas, Mellado, L u e s  y Azfui. Cien hombres 
Wades vigilaban noche a noche lor barrios del pueblo y varios artemos igualitarios 
eayenrn presos en las noches en 10s allanamientos cotidianos; se les colocaba balas en 10s 
bolsuos. Se asaltaron algunos talleres, robindose las maquinarias. Toda la gente dabs 
armada, especialmente 10s de la oposicibn, pues a su juicio Santiago era volch donde 
pululan bandidos armados con el sable de la policia y bajo la custodia de serenosy vimn- 
tes”l’. El gobierno decretb la prohibicibn de cargar armas y se desarmb a la oposi& en 
las calles. 

En medio del ambiente de tensa amenaza, la Sociedad de la Igualdad continuaba 
reunikndose cada vez con mayor cantidad de adberentes. A fines de agosto se hablaba de 
un n h e m  de mis de 1.000 inscritos. “20 aiios -escribia el artesano Melladw se ha tenido 
al pueblo adormecido en la ignorancia, 20 aiios se ha abusado de nuestra sumisibn. Hoy 
despierta Chile de su letargo y esto mal suena a 10s retrbgrados. Por primera vez, ciudada- 
nos, ha= visto reunida la inmensa voluntad popular en un solo cuerpo,en una sola aceitin, 
invocando fraternidad, igualdad, libe~tad”~~’. 

A pesar de la ebullicih politica respecto de la cual 10s igualitarios se pronunciaban 
tanto en la prensa como en 10s discursos, la directiva de la Sociedad de la Igualdad luch6 
porque Bsta mantuviese su relativa autonomia, priorizando su funcih educativa y su fun- 
cionamiento intemo por sobre la lucha electoral, con el objeto de salvaguardar su integridad 
y permanencia. La Sociedad, “no es ni puede ser una asociacibn pasajera, la obra de las 
h s t a n c i a s ,  las consecuencias de la tempestad politica; en algo miis alto debemos bus- 
car el m6vil que mantiene esa asociaci6n, debemos buscarlo en el comzbn de cada uno de 
esos obreros que se rednen en el pensamiento, de esos hijos del trabajo que necesitan 
educacih, libertad, estimulos para las artes, libertad y j u~ t i c i a”~~ .  

Ya dijimos que desde 10s inicios de la repdblica, el pueblo habia sido amado a la 
revuelta y al  moth en 10s tiempos de lucha electoral y habia servido como came de sacrifi- 
cio de 10s partidos en disputasffl. 

A pesar de que en 1850 el clima politico llamaba a la guerra civil y que en reitera- 
das ocasiones se encendia desde el peri6dico La Bum la necesidad de la resistencia popular, 
Ipp 

IOp 

L E m ,  Santiago, agosto 18 de 1850. 
Lo E m ,  Santiago, septiembre 2 de 1850. Correspondencia, Isidro Mdado. 
L Barn, Santiago, octnbre 10 de 1850, Editorial. 
Pala 
en el iglo Mx”, en Siglo XIX, revista de historia, a60 JI, IV 3, Enem - junio 1987, Monterrey, M k i C O .  

antecedentes respecto a este punto, ver: L. A. Romem; “Liberalismo: reforma y conhsrreforma 101 
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a difaendar la revadta eleetplal de la m l u c i h  s o a  
os- h d a  la eaaZ dabis enclrmiwnn d p d l o  y la So&. 

d a l d e h ~ . N l 3 O ~ ~ g c m a n R m o ~ ~ P - i ~ ~ O -  ' YpRonrpada 
& m e &  hwimw de edueacib J deeonollq roKdvhwndo con lo6 encamladm y 

~ ~ w ~ e n t a n a l a S o a d a d d e l a l g n a l d a d (  ...I. Sillegaseadem. 
- m e n  mpmpia defewa, no la h a r i a  a sus l&os p o m e  no time sed. Ella camina 

h h n t e  con w a w l a  de #oria; a su paso la adaman 10s republicanos, una 
harnensa jwenaoa ria en in6eligeneir y h d e s  se envanece de estar en sus filas (...). El 
pwlgeso de chile por lw ~ampeoaes de la Igualdad debe dar por resultado la emancipa- 
cihn w1oBoipB de todae lae dags pobres, realimdo en el pueblo la confraternidad 
-& pm el mngelio enm 10s hombres: a m d o  esto se verifique las dases m e n s  
terosas b&& d m p k d o  y la Repfiblica ab&ari en su sen0 a ciudadanos. A cada uno 
segirn su a p a d a d  y a cada capacidad segiin SIB obras: Mrmula magnifica en la que se 
P& la soberania de la justicia y de la d n ,  la sobmnia de la virtud y la inteligen- 
eiamW. que si 110 estaba dispuesta a transar era el dereeho de asociacih. Por est0 se 
j v ' a  la vida. 

Los tiempos, el ambiente y la mentalidad de la &oca llamaba a la revuelta y a la 
~~. Se d b i e r o n  entonces, los primem artieulos sobre la histhrica problemitica 
del soldadoqueblo, cuyo contenido ha levantado una de las mis p n d e s  contradicciones 
de la democracia contemporhea: 'que obreros son tambib esos ciudadanos que encerriis 
en loo epartehs y entq@s un fusil y un cartucho; obreros son, que en 10s momenta de la 
lucha dirigkh la punteh a sus tiranos, a sus amos, en defensa de sus hermanos del pue- 
blo. $erdan ellos el paso a sus compdems de taller, cuando marehasen unidos contra 
los dugos  y asesinos de la libertad del pueblo? No (...) s e w s  estamos que el obrem no 
wti o b m s  entre sus eneinigos. La Sociedad de la Igualdad ha sido el lazo que ha estre- 
chad0 a la dab ob- r e d n d o l a  en sus iatereseo y SUB afecciones. La Sociedad de la 
@iddad ge presentad compacta y aumentando continuamente sus filss y presentari al  
pueblo ob- en masa, enando llegue el momento de hacer der la sobemnia popularmm. 

En medio de e%e ambiente de tensa amenam, la Sociedad de la Igurldad sepia 
i m n k b s e  orda VBL con mayor adhmtes. Se continuaba con la elaboraah y discusih 
de de benefido tdd, ambindose, por ejemplo, la indicaah de un soao del 
CnrpD 6 p ~ l a  que 10s miembms de la Soaedad de la Igualdad se preririesm entre si 'para 
rdar lee obiem nwesarios, p~est4ndoles con esta justa pdereneia una amtee 
C i b  e€kszdc 

- 
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1850. 



~a Sociedad de la Igwldad de San Felipe: meso8 r e v o l d & ~  

La situacih p o b b  e d 6  en San Felipe, pueblo de la provincia de Aanmgua, 
conocido por haber sido el escenario de heroism0 patribtic0 en las g u e m  de independen- 
cia; provincia simbolo del triunfo anti-colonial en la batalla de M ~ p i .  

En 1850, regentaba como verdadero dictador de la provincia el htendente Jose 
Maria Novoa, quien se aboc6 a reprimir cudquier manifestacihn de oposici6nn. En@ ellas, 
impidid la publicaci6n del diario liberal El Aconcogiino , lo cual encen&6 la me& enbe el 
htendente y el editor, conflicto que fue tomando envergadura. 

En septiembre de ese ai0 quedd constituida la Sociedad de la Igualdad de San 
Felipe, con el apoyo y estimulo de la de Santiago. Al mismo tiempo, se form6 la Sociedad 
Aconcagiiina del Partido Liberal de San Felipe, la que envi6 una comisih que la represen- 
tase ante la Sockdud de la Igualdud, en la cual participaba Ram6n Lara y Benito Caldera. 

El dia de la instalaa6n de esa sociedad de artesanos, la Junta Directiva de la Soeiedad 
de la Igualdad de Santiago le envi6 un sisnificativo saludo: “Nosoms saludamos a esta santa 
palabra que empieza a recomr la tierra de Chile. Su marcha es pacifica, es grandiosa. A su vea 
los ciudadanos se levantan y unidos en asociaciones numerosas manifiestan que un rei00 nue- 
vo se presenta, que ha nacido un sobemno en medio de la mise& sobre cuyo nacimiento hay 
profeaas misteriosas de persecua6n y de ventura”. iQuien era el ciudadano que advenia? 
“Ciudadanos de& la nota- ese sobemno (...) es el pueblo que sale del taller, que arroja a 10s 
vendedores del temp10 y que prodama su santo advenimic?nto. El advenimiento de la justiaa, 
el advenimiento del amor (...) He ahi lo que significa nuestra asociacih. (...) Despuk de ver la 
miseria fisica y m o d  en que vivimos, tenemos derecho para damar: ijusticia! Justicia por mi 
s o b e d  despojada. Justicia para el pueblo que enriquece al  rico y se embrutece en la mise- 
ria. Justicia para la desigualdad en las cargas, en las contribuaones, en la educaa6n. Justicia 
porque todo el peso social aplasta m6s y mis al miserable y solo eleva y e l m  al  pridegiado!”. 
Y 10s llamaba a educarse, a unirse y fratembar y a pedir en un solo grit0 las reformas sociales 
y politicas impostergables para iniciar el camino de la democracia y la justiaasw. 

La creacih de la Sociedad de la Igualdad en San Felipe, en ese marco de micro- 
&ma de tensibn, fue una provocacih insoportable para el gobierno. Que en las reuniones 
de estos grupos se hacian “predicaciones subversiVas*, informaba el Ministm del Interior 
Antonio Varas al Presidente de la Reptiblica. ”(...) Los sufrimientos, inseparables de 10s 
que viven del trabajo de sus manos y aun 10s que tienen su origen en la condici6n misma 
del hombre, se han exacerbado para perturbar 10s espiritus e indtar a odios. (...) Dar uni- 
dad de acci6n y sistemar la insurrecci6n siguiendo el ejemplo dado recientemente por la 
h c i a ,  parece el pensamiento que ha presidido a la organkaci6n de 10s grupOSsSM. 

Lu B m ,  Santiago, octubre lo, 1850. 
E2 Qpiupim, Copiapi, noviembre 30,1850. Io 
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n masa en la p h i  ptiblics, exigiendo su libertad, y 

Felipe, conjuutamente e& la de Santiago, ba= 

legal y pacS€icm.lbdos 10s socios h a b b  reconocido 'el h c h o  de resistir, por medios lega- 
les,acrsanejantea~ tado..."O.No o~~I,loshechosaeaeeidosfuerontomandosupropia l 

Binimicn y faem y "el mdtado fue el motin en que se encuentm actualmente la p m i k  

las mluaones socia 



La clausum de Ia Sociedad de la Igualdad 

A Imes de octubre del ‘SO, 10s socios inscritos en la Sociedad de 
capital alcanzaban a un nhnem de tres mil. 

I Igualdad de la 

“Despu4s de 10s sucesos de San Felipe -el Ministro del Interior, Antonio Varas, al 
Presidente Prieto- se han aumentado 10s temores que la Sociedad de la Igualdadde Santia- 
go infunde cada dia a 10s vecinos padficos; el comercio se paraliza y todos prevh de un dia 
a otro un desorden”. Que el ‘espiritu de insubordinaci6n” dominaba a 10s afiliados. Creia 
que habb llegado el momento oportuno para declarar el estado de sitio en la pmvinua de 
Santiago y Aconcagua, Era el dia 9 de no~iembre~~~.  

Se persigui6 implacablemente a 10s igualitarios. Se les fue a sacar de sus casas y de 
sus camas. Francisco Bilbao a l d  a escapar y pas6 a la clandestinidad. Muchos f u e m  
torturados y vejados en las c b l e s  y otros pasaron al destierro. Cuando, preso, iba a en- 
h e  al d o  al arteaano igualitario Larracheda, el htendente se dirigi6 a d y le dijo: 
‘‘Ti no vas en birlocho. Que traigan el caballo m&s dspem para que marche este hombre Y 
aprenda que la igualdad no existe entre el caballem y el pobrens1’. 

Bilbao comenaj inmedbtamente a enviar eomunicados manuscritm a 10s i@W 
 OS que am permanecian r e d d o s  en estado de sitio, instindoles a perseverar. Wtoia 
mb que nunca udos  en el mismo pensamiento. El pueblo sobemno”. Les eneargaba que Si 
enconmen B algin hermano de la igualaad, “diganle que yo siempre mbajo para elsauto 
fin Y Que mis esperanras (...) se levantan cada dia mds e116rgicas~~’~. Al dia s i g d t e  

COPkph, Qpiap6, nDIliembre 29 de 1650. Intendenan de Aconcagua a Mioisterio del Interior. 
Q@@i?I& Bphp6, nodrmbpe 30 de 1850. 

sn 

‘‘ f& b W  htiSs0, diciOmbre 17 de 1850. 
b p m r S  SmcisaP, di& 18 da 1850. Bwito de Bilbno techado en noviembrr 9. 5s 



c h d a d m ~ a  laque ae asemeja la Sociedad 
a almpnw, annyo que code fcrtilirando la 

tiem. Bp d d o  UII mlvndo a demer rn curso y plant6 un &que -y el manm arroyo se 
para sslir en om punto o espera rebozar el dique o llev6rselo por delante. Para 

estoollesur~yllegadoelmomentoged~ampgnificqinundandolasllanuras 
m@ pues, marmo arroyo, tii que s d s  y vas siendo el gran no que l l e d  al mar la 
netida de hs d e r a s  conm~vidas”~~~. 

f!s conocido el epikgo hist6nco de la Soaedad de la Igualdad termin6 dando su 
 sang^? en las calla de Santiago dumnte las jornadas de lucha del 20 de abril de 1851. 

MI vids, per0 b d a .  La Sociedad de la Igualdad sembrfi en Chile la semilla de la 
gm&hdad, ea tanto lugar de enenentro del pueblo para la r e W a 6 n  de esa ceremonia 
W c a  de la identidad: la progresiva apropiaa6n de si m h o s ,  por si mismos, entre si 
miSm~iw0fiedemenl.e. 

Nodejaba de tener d n  la Rcvista CatdDiCp cuando advertia a 10s liberales rappee- 
8 de Mbao, estando &e en la clandestinidad Que Bibao d d a -  ‘Ilevad adelante su 
pmpqpda antiuistiana y socidista cualqwiem que sea el tiesenlace de las cuestiones 
poliricah joven no puede manchar por niagtin gobierno ni plegarse sincemente a 
dngh  pad&& ponluc 61 SuSEwta btmeses m y  d k h t m 8  de 10s que sostienen 10s gobier- 
1101 yler@dos..l triunED delmism0 a quien est5 M e n d o  y que lo ha sacado de su 
aalidrd no poddm satbfaceh y a lor pmw dias que sus amigos se llamaran gobierno, 
~ a o a e l l w e n ~ . i G m o B o d r i a a h ~ m p r e t e n a i o n e s ?  ~cansentirian 
em Wju a 10s l!ienea de ms forhmas para reparcirlas a los pobres y establecer la 

c o d o m u h  con vcr alraneen roda la repbhlica socieda- 
~ n y g o r s u ~ t u r b u l e n t s s , ~ t e s ,  

~aemaeinnslurrmBIZIUque8e6puebloselen hubiese arrancado 
el pueblo nien 

l a r ~ ~ ~ g a l o s ~ ~ ~ ~ o ~ d e o b e d e c e r y r e e p e t a r a l o s  
w - i d  bsrian e%torr con h riendae dd numb? gabernah? 10s 

. .  

Y ~ u W ~  hno.el b o  de la ~ n . C o r n d 0  no 



La Soeiedad de la Igualdad de La Serena: 
inauguracihn del liderazgo obrero y del socorn0 muho 

en la organi2aciC popular 
Durante 10s ultimos 20 aiios 10s artesanos, sufriendo en m e  propia el modelo de 

capitalimo mercantil y usurer0 republicano, vinculado, ademl, directamente al Estado 
en cuanto a su condicihn de guardia civica y siendo un sector bastante especializado K p r  
10 mismo, preocupado de su perfeccionamiento ilustmdo y th ico ,  maduraron en su con- 
ciencia politica y de clase. La Sociedad de la Igualdad fundada en 1850 en Santiago no vi00 
sin0 a reforzar y estimular este fen6meno de conciencia obrera artesana, la cud se mani- 
fiesta en la prontitud con que varios artesanos comenzaron a levantar sus propias figuras Y 
liderazgos, sacando la voz de su palabra y tomando el lapiz y el papel para dirigirse a sus 
compaiieros a tmvCs de la prensa de la kpoca. Este fen6meno fue estimulado por la misma 
estructura orginica de la Sociedad de la Igualdad, en tanto organizaci6n compuesta por 
nkleos de base, con plena capacidad deliberativa y democritica. 

Varios testimonios de este proceso de emergencia de lideres populares de artesa- 
nos nos presenta la prensa de la kpoca. Per0 donde no quedan dudas acerca de este fen6meno 
hist6rico es en el cas0 del artesano Pablo Muloz. Nacido en La Serena en hogar de pobres, 
inteligente y capaz, en su juventud se fue a Santiago a adelantar en sus estudios, cursando 
matematicas hasta 10s dtimos grados de la profesi6n de "ingeniero". Inquieto, ademl, por 
la efervescencia politica reinante a fines de 10s aiios '40' se incorpor6 a un Club de J6venes 
que se proponia estudiar la historia national; alli Muiioz asistia y pronunciaba largos dis- 
cmos. Su aspkci6n: fundar en la patria una repliblica igualitaria y democritican! Participb 
en la Sociedad de la Igualdad en Santiago, donde conoci6 a Bilbao y absorbid profunda- 
mente su teologia de la liberaa6n y su ideario societario e igualitario. Estando de vuelta en 
La Serena a mediados de 1851 -posiblemente volvi6 despuks del estado de sitio impuesto 
en Santiago y de la persecuci6n a 10s artesanos igualitarios- decidi6 fundar alli una Sock 
dad de la Igualdad, en uni6n con el sastre Manuel Vidaurre, 10s carpintems Jose Maria 
Covarmbias y Rafael Salinas y el herrero Rios. Se fundaba la nueva sociedad en &eras 
de la campaiia electoral municipal; no obstante, su proyecto, en tanto asociaci6n popular, 
se vinculaba al proyecto bilbaiano de regeneracib moral y material de la clase obrera. Aun 

'I' 

'I' 
EIcOpiapim, Copiap6, diuembre 2 de 1850. 
Benjm'nVicufia Mackenna, Hirtmia de 10 a h  de Ia Administracih Montt, Imprenta chdena, Santiago, 
1861. 



~ ~ & ~ ~ d e c m c &  de Maadee de Pledrd o d d f B S  pm fim de a h  
e coda crbdia, pm 10s a b a j a d m ,  la W e d a d  de k Ignddad de La S e m  

6n de rm h d o  -Caja Ldac con el objeto de mar ma 
d o  d e m o .  L de&, ea notorio que apenas surge el 
la organiwsirin popular, tie implanta el s o a m  mum 

&ica, c o r p h  e imaed$ta del pueblo es parte y m6n consecuen. 
a a 001 n d h d m  de rsoCiaei6n y, en -0 lusnr, que la bposibilidad de lograr la 
m h  Bel -do a rtid asisrencial y &thio, los induce a tomar por Si mismos k 
wh al e, plres no om, sentido two la Caja de Ahoms que se pmyectb en la 
SDdedpd de h igoaldpd de La Serena. 

&a ef- a pmp6sisito de la mgoeets a la orden de disolua6n de La Sociedad de la 
w & d  de La Serens emanada del Intendente Melgareio en 10s p h e r o s  dias de julio de 
1851, dieha asociadn, que reunia a aen afiliados, sacaron una protesta p6bIica don& 
eatablecian daramente nus m h s  y objetivos: 

'Los artesanos que suscriben, privados de loa beneficios de las asociaciones, que 
tienden a la mejora del eqiritu y el wrasin, por un bando que se ha publicado el 
doming0 13 de julio de 1851, imputhdoseles designioa secretos y peligrosos, deda- 
ran ante el pueblo y la m c i h  
1'. Que desde que se establecib ha soaedad de artesanos, sus sesiones se han cele- 
brado a puerta abierta, sin excepcibn a persona alguna y sin ocultarse de la autori- 
dad, a horas competentes, tratindose siempre de asuntos que de ninguna manera 
podrian compmmeter el orden ptibfico; 
2". Que en estas reuniones no se hamaban conspiraciones, ni se nos preparaba para 
servir de instrumentos, para secundar miras aiminales, sin0 que se nos enseiiaban 
docninas saludables que debe tener presente el ciudadano, que par su triste condi- 
din social no ha podido p e n e m  en las asas de instrucciirin pcblica; 
3". Que ya se h a h  indicado pmyectoa de mejora moral, siendo uno de ellos reunir 
un fond0 para establecer una eBEuela de instruccitjn para el artesano, M e n d o  
a~imiSmo, para sowmr al impedido por alguna enfermedad. 
Con un bando y una ley que no puede aplicarse sin0 a las asociaciones tumdtuhas 
que amoguen la hanquilidad piiblica, han venido a tierra todas nuestras e s p e m  
ra5 haci6ndonos apamcen ante la Soeiedad corn perturbadores del 01den'~'~. 

b 



ha mh de La &mna Con glp tribuno bluiim d b@h fum de 
la mnfhei~ de la dud& al campo Y 10s cems a reunime, a eseueh~  la palebn, 4 ler 
,g&uloe del Monte Sinai. 

81 
n&nm de tresuentos -we era la totalidad de la guar& civica de la h d a d  qne bbia 
sido deosrmada- y Caminah al C e m  de la Cruz,"que corona las dtuwde ~a h a  (...) 
&i, al fmte de una cruz mtigua 6.4, durante las tranquilas tardes del mesde agom iaWn 
10s artesanos de La Serena a desafiar la altivez de 10s que llamaban sus impnentes oprese 
ES, Clamdo en el suelo el asta de una bandera tricolor y estrechbdose en torno suyq 
antaban con voces sonom el himno de la patria y pasaban desp&s el estandarte en ma- 
nos de su tribuno, qUien, haciindolo flotar al aire, enviaba al pueblo, que lo emchaba en 
las colinas, 10s gritos de su fey de su amor y de su abnegacibn suprema por la causa de la 
libertad. 

*Yo contemple una tarde aquella escena enteramente nueva y que pmducia una 
h p & h  viva y desconocida. Om desde la distancia la MZ vibmnte del joven trihq 
quien a1 estilo de Bilbao, cuyas arengas habia 61 admhdo en 10s clubes igualitarios 
de Santiago, inwcaba en su inspiracibn 10s preceptos evang&cos, el nombre de 
Jesucristo, supremo libertador y las teorias de la igualdad social que la filosofia 
Sansimoniana habia puesto de moda. Respondianle a cada pausa 10s clamores de la 
muchedumbre mientras que, descendiendo hacia la ciudad se veian grupos de 
gendarmes que atisbaban la reuniC en una actitud casi respetuosa; y aun mis 
abajo en 10s bordes de un canal que riega 10s jardines de una poblacih, se ostenta- 
ban grupos de gentiles sdontas, sentadas airosamente en la verde coha, aguar- 
dando que desfilara el cortejo para ofrecerle coronas y aplausos. 
Nadie que hubiera visto aquella escena podia ocultarse que la insurreccitjn estaba 
ya consumada en La Serena (...). Las reuniones del Cerm de la Cruz e m  la ~ S U -  

m c c i h  misma 

En efecto, cuando llegb el momento de la decisibn del Partido Liberal de hick el 
golpe armado bajo la direccibn de Josh Miguel Carrera -el que habia llegado a1 none clan- 
destinamente luego de la jornada del 20 de abril en San t i ap  10s civicos i g u a l i ~ o s  de la 
Souedad de la Igualdad, no trepidaron en prestar su mis decidido pmtagonismo en la 
accibn. Se conjugaban aqui, como en San Felipe -en una &oca de clara &Gn- tres 
elementos que llamaban cada uno desde su propio referente, a la revolucih: la tradiah 
de revudta pmpia de la independencia y post-independenda; la preparacibn bilica pmpk 
de toda guardia uvica popular y la furia contra la persecucibn de la asouacih popular, 
primera organizauhn de autonomia de la clase trabajadora artesana. 

Guentaviclliia Maekema que 10s ieuapitarios, d q 6 s  de su hiu&,,, 

Ibid,p. 50. 



igualitaria de Biio. 

can0 impuesto por la dase dominante no podria soportar 
10s oprimidos, en tanto estaba llamada a des* el dogm 

medida gestando lo que llamamnos ‘via chilena”, en c ~ t o  
ah democrahdora de la sociedad, desde la conciencii d&ju 
de dase conshnida a partir de la orgmhci6n y de la palabra. 



Resurgimiento de la aociabilidad obrera: Laynea y Vivama 

Desde la demta, despuCs de pricticamente dos aiios de lucha politica y guem 
&il(l$Sl)yyainstalaladala figma del dictadorilustrado,ManuelMontt,resurgelasoeiabi- 
fibd popular en Chile. 

Ella, es necesano repetirlo, se levanta desde la demta military poIitica y desde la 
desencantada certeza de que el pueblo no seria reconocido como “soberania” dentro de1 
&hen politico M e n o  Victorioso tras la guerra civil del ‘51. Aquello significb mbiCn 
ma profunda derrota ideolbgica, perseguida tenazmente la “teologia de la liberacibn” y el 
pmyecto politico-social democritico predicado por 10s dirigentes y oradores igualitarios de 
la Sociedad de la Igualdad. 

DespuCs de las sublevaciones y guena civil, obviamente la represibn cay6 despia- 
dada sobre 10s sectores populares. iQuC fue lo que quedb de esta sociabilidad popular que 
se habia dado en torno de la Sociedad de la Igualdad? 

Terminada la guerra, el pueblo se encontrb con su cuerpo: decaido, exhausto, enfer- 
mo, mutilado, abandonado. 

Nuaro protagonismo del artesanado grdjka 

El aiio 1853 un grupo de obreros tipbgrafos da forma y organizacibn a la que ha sido 
catalogada como la primera Sociedad de Socorms Mutuos en el pais. Cuestibn que, como 
hemos vis@ no fue tan claramente asi. No obstante, lo que si esd  clam es que Csta es la 
primera sociedad que surge despuis de la derrota de la Sociedad de la Igualdad y de la 
guerra civil y que bhicamente se organiza para el a d o  m u m  de 10s asociados. 

Podriamos definir desde ya el socorro mutuo como un sistema de organhcibn y 
vinculacih societaria autbnoma y propia de la clase artesana y obrera en funabn de la 
subsistenaa biolbgica-corporal y del desarrollo intelectual, social y material de sus miem- 
bros entre si. 

Existen varios factores que explican la presencia de esta sociedad en plena dicta- 
dura y derrota: 

En primer lugar, 10s artesanos gr&os sobreviviemn reunidos por la naturalens de 
su trabajo, en su ealidad de obrem asalariados de las distintas imprentas de la 
capital, en su mayona propiedad de una dase triunfadora, cuyas prensas ebvimen- 
te no fueron desmanteladas. En segundo lugar, hemos visto que 10s gn5fico.s consti- 
tuyeron una vanguardia por sus mayores posibilidades de auto-educacibn en su con- 
tact0 cotidiano con el ancho mundo de la palabra es&ta. En tercer lugar, porque 
10s obreros tipogr4ficos gravemente explotedos en un trabajo dim0 y noctumo, 
con jomadas de 16 horns, en contacto con elementos ahamente tbxicos, elan presa 



m- de e e d a d e s  y de umerte, dejando mujeres e hijos en abandono, PM 
10 que mia gran necesidad de sowm mutuo de salud. En cuarto lugar, p q w  
am 4 &remio de artesanm habitabavictorho entrega infatigable a 
w oficio y a sus compaieras de gremio, habian impdsado a Cstos a sacar un per& 
dieo en 1846. Luego en 1853,los reung para proponerles una asociacibn gremid 
de somrros mutuos, la mal presidi6. En quint0 lugar, porque h y n q  a pesar de I 
&tad eon 10s artesanos opositores, teak buenas relaciones con 10s gobiernos 
autorihos y seguramente sirvi6 a la causa pacificadora del mwimiento popular 
encawando -con regular &to- su deswntento. 

i ~ ~ i &  ~ T B  farnoso Laynee? De nacionalidad peruana, habia nacido en Limi 
1799 y he  enrolado en uno de las escuadmnes que G e m n  a Chile en 1818. DespuBc d~ 
b & a  Rayaaa d d  del ejdrcito invasor y se constituy6 pres0 en la capital. Por su 
nocimientos tipogrificos h e  coloeado por el gobierno en la ~ c a  impreqta de la capital y 
que sacabaHAmumno.En 1820 habia organizedo una sociedad de artesanos que mbaj6 por 
el partido pelu&n, cuyos empleos y prebendas -0frecidas a 61 
pre rechamj. En 1841 dirigi6 la publicaa6n de un pen6dic0, 
Valp& y en 1846 tambidn El Artesano Opitor, salido en Santiago. ‘‘Sa amor a la 
o k r a  lo manturn siempre a su lado, hacikndolo que jamis abandouase su p r o f e ~ i b n ~ ~  

Con la fundacih ese aiio 1853 de la Sociedad’fipogrifica de Socorns Mutu 
tarde Unih  de 10s Tip6grafOs- se sentaban las bases de una sociabilidad en Ch 
estaba Uamada a propagarse. 

Continuando 10s tip6grafos en la actividad de la sociabilidad y mutuhismo, en 1855 
se fund6 la SociedadTipogrifica devalpamiso -miis tarde se lam6 Sociedad de Artesanos 
deValparab,que iniac5 sus actividades reuni6ndose en la casa del g 
niano, hasta que a fines de 1858 arrendaron una casa para la asociac 
muebles y Gtiles. “La mayor satisfacci6n experimentada por 10s seilores asoaados lo fue ei 
dia que se eont6 eon 10s fondos suficientes para atender a 10s socios que por desgracia 
c a h  al lecho del dolor, evithdose con ello las situaciones dolorosas y dificiles que se 
pmmtan para UII hogar cuando no se cuenta con 10s elementos y 10s medios n e c e s h  
para afmntar estas situaaones. iQu6 satisfaccibn que la asociaci6n 
estos consocios en despaa la ayuda m6dica que, aunque modesta, s 
y salvadora!”. Para esta atencihn, la sociedad habia mntratado 10s se 
Ddfi Y -que visitarian a 10s socios enfermos ($0,50 visita diurna; $1 visita nocturna 
Y 
mentos por la mitad de su do+. 

h s  botims de 10s seiiores Reedy Cando, las que se obligaban a entregar 10s medi 

H-, hLhg0, Iepeptiembne 29 de 1886. 
~ h * d @ ~ ~ d @ ~ & k l p n m h ,  1858-1933,Valp~o,1934. 



A partir del a i0  1858, una 5 v e  crisis econ6mica se expand% por el pais, gatiuanao 
mbikn el problema politim que habia quedado latente. La prinfipal riqueza de la repli- 
buca -la mineria de la d a t a  Y el cobre del Norte Chic+ habia entrado en extremo 
d&iento, expoliada incansablemente por 10s banquems nacionales y extxanjm y ago- 
bhda por la crisis de comercializaci6n externa. Endeudada la m i n d  hasta la quiebra, 10s 
~ e f i e i o s  de 10s bancos cayemn, ae el comercio y gran parte de las a M & d e s  
nacionales que dependian tanto de la industria como de la comerciakci6n de la mineria. 

crisis se genemhb. Los empresarios minems, agotadas sus expectativas y peticiones de 
econbmico al gobierno central, entian a liderar la conocida guem civil de 1859, en 

la cual se jugaban una vez m6s las demandas por 10s prinapios ilustrados republimos y de 
demomcia politica. 

Estremecido el pa& con 10s escalofrios que se suscitan en las crisis de las dictadu- 
ras, salian nuevamente a luz las voces ocultas que 10s mismos danamientos policiales 
contribuian a destapar. Asi, junto a las denuncias por la prensa de la violacibn por parte de 
gendannes de la casa, por ejemplo, de Diego B m s  h a  -bajo el pretext0 de buscar 
armas escondidae se come& a publicar nuevamente el discurso igualitario bajo la inspi- 
racibn de Lamemais: “Palabras de un igualitario pmnunciadas la vispera de la campaiia 
electoral de 1858 y leidas al pie de la estatua de Freire”. Se trataba del sobreviviente 
fundador de la Sociedad de la Igualdad, Lucian0 PZa B., el que comenzaba su discurso con 
el siguiente epigrafe de Lamemais: “Hijos de las tinieblas, haua el poniente reina la oscu- 
ridad. Al  oriente lucen ya 10s albores del nuevo dia”. Llamaba a consolar a 10s perseguidos 
y to-dos, anunciando la certeza de la pmnta negada de la libertad “LA LIBERTAD 
V O L W  COMO EL SOL.TODOS LOS DfAS LA ESPERAMOS”SU. 

El nuevo Uamado a la lucha por la libertad rnovilizb al pueblo y al artesanado del 
pais, especialmente de las ciudades como Santiago, Copiapd y La Serena,Talca y V a l p d -  
so, cayendo nuevamente victimas de la represibn las dos sociedades de obrems tipbgrafos 
que existian. 

La amplia e hist6rica participacibn del pueblo y de 10s artesanos -junto a la burgue- 
sia liberal- en las mpai ias  politicas y militares del 58 y 59, con el ideario democri3ico 
sobre sus hombms, marcaron el fin de la dictadm Montt, a pesar de haber kste triunfado 
en la gum. Su designado sucesor y ministm, AntonioVaras, renuncib a postular a la presi- 
dencia, acto que 10s obrems identificamn con el patri6tico gesto de O’Higgius y su pecho al 
desnudo. Sali6 entonces elegido presidente Josk Joaquh Pkres, el m C  moderado y toleran- 
te de 10s ministros de Montt, el cual, apenas llegado al poder en 1861, dictb la ley de d t h ,  
el fin del destierro politico y la amplia garantia a las libertades piblicas. 



p&ticos y ante la tenjble miseria del pueblo y del -a. 
~ ~ ~ ~ ~ l l e s e a t i d a d e l o g u e n a ~ v i l y d e l a s ~ ~ s e ~ ~ ~ a s q u e a s o l a b ~  

eoll6olidi) defhitivampnte la soaabilidad popular en Chile. SU 
ia~pjraaor h e  4 f a m o s ~  artesanq pnluitecto y hombre de btruccih  piblica, P e a y .  
atl, dcupl atregaria su vida did& civilhador de la clase obrera y artesana a mv& 

.pogo mm la iustrucciin y la modemkacih por el trabajo; ideario que solo creh 
p&bkdeRalirareomoproyecto sodetatrio, colectivo, de la pmpia h e  obrera y artesana. 

Uno de 10s &tomas m h  evidentes de la regaerau6n del pueblo obrero es la mar. 
mda mdeneia a la asociaci6n de fueraas que comienza a ~ i n a r  entre sus diversm 

hs -0s de la capital se han convenddo al fin de que han estado durante 
muchos afios bajo dos ermm capitales, o mis bien, bajo dos tutelas funestas: la del 
pahn y la del fisco. 
Man que todo lo podian esperar de aqu$ fuera por la persuasih o la amenaza.Y 
por esto, no hace much0 tiempo que veiamos rewrrer las calles de la capital p m -  
siones casi tumdtuarias de obrems sastres pidiendo el a h  de 10s salarios a los 
dueiios de taller o rehusdndo trabajar. 
Se imaginaban tambihn que el gobierno estaba siempre en actitud de socomr sws 
necesidsdes o satisfacer sus pretensiones econ6micas.Y por esto llevaban cada afio, 
ya una soliatud al ejecutivo, p una presentaah al Congreso o bien para que im 
w e r a n  fuertes dereehos a 10s objetos manufacturados que se introdujesen desde 
el exmjem o bien para que bajasen la tarifa de internacih a los artieulos de 
primem necesidad empleadas en 10s talleres. 
Pero 10s patrones han seguido enriqueciihdose sin bacer cas0 de 10s clamores de 
sus oficiales y el gobierno se ha hecho sordo a sus constantes reclamos. 
Era natural que una y om cosa suaediese. 
J3s ma d o m a  de economia politica que todo capital es una tirenia y todo capitalis- 
La M explotaaor t...). Es otro axima de ewnomia que 10s gobiernos son solo bue- 
nos linancistas cuando administrsBan bien el fond0 comh, sin constituir pride- 
&s de nbgh h e r o  a favor de personas ni corporaciones. 
b s  o h  de la capital alecchadm por una dum experiencia de desengaiios, 
haa VUeJro loa o h  a si mismps y h perauadido que su pmpio capital em su 
mbajo, su hdepdencie  de la opmib del taller era la uni6n de sus fuenas y su 
mejor proteccih fiecal estaba vinculada a su pmpia reglamentau6n". 

e* m a ~ d  y 

gremios. 



Vivace@ fue hiio de madrr pobre; m padre, un soldado argentin0 que a c k  
ei&tiW de San Ma&. Su madre dedico a Vimeta su vida de esfwnoa h& Q 

mpa ajena, ph izando  la educaci6n de su hijo. 

wspertino pan 
-0s. Luego pas6 a ser preceptor de una eseuela muniupaI,llegando a hempeiiaa 
eargo piblico en la Comisi6n de Instrucci6n Primaria en 168. D&n b ibn f~r r  que 
cOnou6 a Bilbao y lo admir4 entonces tenia 21 a i h .  Cuando se establekmn n-me 
l a  libertades p&blicas se cornprometi6 en la m e a  de la sociabilidad y fun& en 1862 en 
Santiago con 62 artesanos, la sociedad Unidn de Artesanos bajo el lema "Uni6n y hd- 
dad", consigna que hspir6 el movimiento popular asociativo de las d h d a s  p 0 - k ~ .  

En efecto, en octubre de 1861, Vivaceta present6 una soliatud al Inbendem! pera 
que autorizase la asociaci6n de 10s artesanos: "h maestros de fibrims y talleres, en vista 
de la angustiosa situaci6n de sus opemios por la notable falta de ocupaci6n, m e n  en el 
deber de reunirse, con el objeto de formar una asociacibn que exclusivamente se ocupe en 
promover 10s medios de remediar en lo posible el mal estado de esa gran parte de artesanos 
que no cuentan con el menor recurso de subsistencia". Permiso que concedi6 el Intenden- 
te, "con el h i c o  y exclusivo objeto que se expresa" y le fij6 como dias de reuni6n 10s dias 
festivos en el patio del Conservatorio de Mhicam. 

En sus Estatutos, la Sociedad planteaba que su "objeto es el ahom y socom mum0 
de 10s asociados, teniendo en vista favorecer su instrucci6n, moralidad y bienestar. En nin- 
gb cas0 se ocuparii de politica en el recinto social". (Art. 2). A travks de las palabras del 
Iutendente y de este articulado de la sociedad Uni6n de Artesanos quedaba en claroque la 
posibilidad de existencia misma de la asociaci6n estaba condicionada a la prescindencia 
politics, pen, este apamte  "a-politicismo" estaba supeditado al "local" de reuni6n. Lo 
anotamos desde ya como uno de 10s elementos que refutan ese planteamiento de las socie- 
dades o h m s  como noreivindicativas y anti-politicas; planteo reiterativo en la historia del 
movimiento social. 

Fbr otra parte, 10s estatutos dejaban bien en clam la identidad dedase de la a sah -  
u6n: "La sociedad se compone ~ c a m e n t e  de artesanos, Sean nacionales aextmnjeros"". 

VivaEeta se edud  en el htituto Naciond y form6 alii 811 

OfganizucGn de la S o d a d  UnGn de Artesanos 

Estos n&cleos se denominaban "de&as", representada cada una por un 'dew 
~ 6 n " ,  elegido democriiticamente por las bases. Also muy notorio de toda la historia 
Organbativa de las souedades obreras es el heeho de que 10s cargos, una vez elegidos, eran 
obligatorios para aquaas  sobre 10s cuales recaian; cuesti6n que les dio garanth de conti- 
nuidad y pennanencia a l~ asaeanes, witande las crisis de dhecbin y de acefalia. 

i% &~dem~sall~abril19da1Iw. 
ZI Ed., Art. 11 de 10s Estatutas. 
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delhms y j u e ~  de f d m e  a em prrrra 
Ym WfFir 4 d t ~ p i o  de kber falta&j a mi . DejabP de pertenecer tambih a la socie&d el 

lcribunales de Jwtick par c a w  eriminal.h de& ni *y&lrga 
d m  ai dt&tcwn@r padian pertenecer a la sociedad; alli 
upaclsaeobrera~ artesanamiaimamente"eivil iaada",p~quede~Eontinnaral~~ 
rior de la &dad mima. De eeta manera, "10s socios que aereslitarrn que glls hijorr asieten 
&I &errupcihn a la escwla, serin premiados con la rebaja de 10 c e n t a v m m e n a ~ q ~ ~  
quitarb de su mota, por cada uno de 108 hijos que mandare". DOS faltas en el mea haeian 
p%nlerel p d o .  Aun mh, "el so& que no sepa leer y escribir y que no empiece este a m  
&je denm de lm 12 meses siguientes a su ingreso a la sociedad, pagad 5 centavm de 

semanal adieionales", hasta que hubiese hecho ese apmdizaje. El so& queno supie 
ra leer o escribir no podria, ademiis tener ningiin cargo o empleo en la soaetiad. 

Para asegurar este proceso de "civilizaei6n ilustrada", de 10s trabajadores asocia- 
dos, la sociedad entregaba todas las facilidades y recursos necesarios. Fund6 
simultheamente una escuela nocturna donde 10s socios podrian adquirir el aprendizaje 
bisico de le- escritura y aritm6tica. Y para 10s socios que ya tuviesen estos conoci- 
mientos, podrian concurrir a una escuela dominical "espeaalmente dedicada a pmpagar 
el progreso de las artes por medio del dibujo lineal, nociones de arquitectum, de nuevos 
mktodos de perfeccionamiento para el trabajo". Este proyecto educatiw cristahj pronto 
en la fundaci6n, por parte de la sociedad, de la Escuela Benjamin PranLlin, donde tambikn 
prest6 desinteresada colaboraci6n la elite pmgresista intelectual de la 6poca -Eduardo de 
la Barra, Benjamin Divila Lamah, Enrique y Jorge Lagarrigue, Francisco e lsmael Valdks 
Vergara y Federico Santa Maria, entre oms- y que form6 a genemiones de obrerosm. 

Respecto al socorm fisico de 10s asociados, 10s estatutos dela sociedad o q d b a n  
un sistema de atenciijn de salud y un sistema previsional -htegrados ambos- financiado 
por 10s m h o s  socios a travis del pago de cuotas de ingreso y semanales diferenciadas, de 
las cuales dependeria el pago de subsidio por enfermedad, dividikndose asi a 10s sacios en 
categorhs: 10s que pagasen 20 centavos, 40 centavos y 50 centavos semanales. 

para el servicio de 10s socios enfermos, la sociedad contrataria 10s servicios de uno 
o m C  m6dicos, sangradores y boticas. El servicio asistencial correrh despuks de seis meses 
de hgmo a la sociedad y despu6s del cuarto dia de enfermedad -salvo casos urgentes- 
cllando tendria dmcho a asistencia m6dica y m e d i d  y a un subsidio peeuniario de 40, 
60 y 75 centems diaries s e a  la chsificaci6n de 10s socios. No abtmte, este servicio no 

~ e h  

Iy 

sa 
Lg 
h este tema del pmeeao "civihdor" de mutusliamo y 8UaCOnCeptaP fundamentales, w E. DeV&,"a 
& d e n t o  de p. wvsoeta y del&tdismo en la segunda mitad deldglo XK"' eaPhrmrnh@de 
1830-1910, Nueva b & c a  Bdiaows, h t h g o ,  1987. 

de Sile, Santiago, abril 20 de 186& Art. 106 de 108 BstatUtOS. 



d e ~ ~ ~ o a e = .  
fh? importante pgramr contemplado por la sociedad para el desarrOno intelec. 

taaly la Gca de la chm lrtesaaa y obrem, se campletaria en la preocupaciin 
pmel mbb de b artesanos, del cual obpiamenze tambien dependia su pertenencia a la 
tddad, est;mdo machos de doa monidos en un grave problema de cesantfa, en el mare0 
& m a  crisis pmdmtiva y econtimica de bs aiios W y que ya enunciamos. Asi, La Unitin 

do la roastante m p a c i h  de €os asociados una de las atenciones mis 
em instimih, el Director40 bcad todos sus remos  que'esth a su 

alcance para pqmciwar trabajo al gad0 que lo pidiere, expidiendo certificado de cim- 
ducta y Mmridthd y nmmendmdo a 10s tallem y Hbricas al soliatante". Adeds, en 
las esgtu&s ae w ? a b M  qae 10s maesaos de f&rica o taller que fuesen socios de La 
Ih%n deb& preferir al o h  que acditase ser miembm de dkha soeiedad, bajo 
pmenmci6n del oertilteadb de b m d a  y laborlosidad. 

Am m&, para &tar 10s -os en el paga C motas por el problema de la cesantia, 
la Sdedd jmyeztab ana ma de t a l k  pata 10s trabajadores que se habhn visto 

noticia que se haya realha- 
sanos pa r t idam,  a lo que 



vase alrwmo B aei6 m v  d m  en OW ormmm qm TTsi M is de chdu* gor inter& P m n k i o ,  8e €ij& su nombre por ~ 1 1  m a  a pip411p 

Si #i sodabilidad como bmcci6n em el ideario prj~w de vivacetl f 
dirigentep de La UB%E de Arterranos, aei como de oms sodedades que $s 
ea, el funcionanrienro p k t h  de la a e d d n  misma -anno lo d e m m m  gss 
pdlicadae en la prenera- gira en torno d sowm y ayuda de 10s asociados en cauo de eefeG 
medad o despcia, m o t h  y fume principal de neaci6n de lazos de sociabilidad hmd. 

Es en ate sentido que d e h  compmder la vincdaci6n U que se e 
entre el cuerpo enfermo y la sociabilidad. El lazo de uni6n esti fundado sobre el sentimiento 
fisico, en el saber direct0 acexa del cuerpo del otm y de su f d 4  en la preompaci6n 
acerca del destino personal e inmediato del afiliado. Es a partir, entonces, de una r&%jn & 
solidaridad carnal de donde emerge la real sociabilidad popular durable, nesistente, pmfm- 
da.Todo lo de.m&, la bstrucci6nY la moddad, el bienestar y civihci6n de la clase pop& 
4bjetivOS centrales de las sociedades obreras, espeaalmente de esa primera $oca- descan- 
saban sobre el pilar del socorro mutuo y cotidiano. Si no hubiese sido m’,Vivaceta y los oms 
dirigentes obrems de las distiutas soaedades, se babrian centrad0 en la cma6n de una 
escuela para trabajadores y punto. No obstante, sabian que ello no bastaba y distaba much 
de servir de base para la fundacibn de una sociabilidad duradera. 

La preocupau6n por el cuerpo enfermo pretendia tambih por si misma, construir 
identidad, pues era la via de sustraer a1 pueblo de la sumisi6n caritativa que le impedia 
romper k o s  afectivo-fisiol6gkos y por 10 tanto incondiciondes con el p a t h  y la patrona, 
con la iglesia y las monjas: 

“A nosotros no nos hace falta el hospital, aunque seamos muy pobres, pome  tene- 
mos en nuestra sociedad todos los recursos que apetecerse puedan para 10s casos de 
desdichas y crueles enfermedades u otra clase de penurias que entristecen en tan 
superlativo grad0 al hombre pobre, puesto que el que se enferma tiene inmediata- 
mente todos 10s reeursos que puede necesitar propodonados por nuestra souedad; 
mientras tanto que vemos al resto del pueblo (entre 10s pobres) sumidos en la mils 
espantosa miseria; si se enferman, no tienen para proporeionarse una taza de caldo, 
ni menos para comprar un remedionW. 

En defitiva, la organiaaci6n de socorro mutuo buscaba reahar la unidad entre el 
cuerpo y el pensamiento: entre la enfermedad y la escuela, el m6dico Y el Pmfmr, la b o t h  
y la p m a ,  la caja de sowm y la conferenaa, el baile Y la sesiin gened, el ~ a u s o k o  Y e1 

de la W-diJ b Camnm. 

Ibid,Artieulo 170 de 10s estnhttos. 
BArrawno&lhlcqWca,em 12 de 1866.Disnuso dela Sociedad de Artesanos delinzuwal eomtituirse. 



d e d a d  ge ecmsolids una orgpnirad6a pmpiamente de la daw o b m ,  
la &rigencia pelftica e ideoldgpCe de la eike mtdectual prom 
intdemd e mantea* pmr here de la sociedad de soeonpa; 

aV-se Menel  de Ias emwlas de las OadedadeD y del movimimta & 
por ellas. Em no qube dedr que no hayan aid0 admitidos despnb 

&e ~meg-dguuos proPeDionsles e inrdsebiales de elite denm de Ias so&&. 
~ n o ~ c P ; e l l o ~ ~ b a j o e l p a e d i g m e n a , d e ~ d i c h a P ~ ~ e r a n ‘ o b r e m s “  
delpeam del pueblo. 

B wnw, en Ias oociedades de socom se criaba un espiritu de dase. 
&to lo phteamos asi a pesar del wntenido civilis@ de orden y paz social que I 

impliuaa el pmyecto de sociabibdad o h m ,  cuya linea ideol6gica la traeaba principal- 
m a w  Uaib y Vmceta. si &e hubiese sido un mem pmyecto conservador o incluso 
a&ilimdorap no se podria q b r  el pmgresh wmpmmiso rupturista con el sistema y la 
elite de poder qoe Uevarh a cabo 10s dirigentes de las distintas sociedades. Su proyecto es 
la democraeia social: igaaldad, libertad, hatemidad; su Via: electoral y pacifica; su base y 
h h e n t o :  el pueblo como sujeto histiriw. En suma, la ‘via chilena”. 

lAcaso este pmyecto o&uiw de la clase artesana arrancaba exdusivamente de 
una vdMtad y necesidad wcial, cultural y poEtica, dejando h e m  lo material y laboral 
propiamate tal? Impsible, pues dicho pmyecto de sociabilidad habria muerto pronto, 
ahogado en su propio vaci0.Y no nos lleferimos aqui solo a la tarea de apoyo material que se 
dabs enhe los artesanos asoeiados, sin0 mis bien a la vida material en tanto proyecto y 
como fundamento de identidad de la clase artesana en tanto tal. 

En efecto, en tom a las eodedades artmanas de sowms mutuos, a) en primer 
1- se pro&& la nymduccih de una h e  amenuda de ser arrasada por el libendis. 
m~~enconrrecUenein,desergroletariaada; b)por1QtPnto,diehasorganizacioneslle~naban 
dfeaiimemdedeQmhaw ’ c%n,objetivo por el que luchaba el pueblo chileno de media 
~ d e l ~ x l x e n ~ .  

ber6raerndamiemsdelarteam&su pmted6nmutua y su deemdo m o d  e inte- 
~ ~ ~ p i e d r a ~ p a r a ~ s u ~ ~ m a t e r i a l y I s a u m n o m i a d e e l a s e M p r o l e t a r i a .  

En ehileam podian jugar los artesanos esta earta. 
~qPeda~bomdoclmL ’ ” -pzualelamentea~mac%ndeL.aun%n- 

&doeenemloqlor,qae,aoteh~delliberaliamoydelmercadoabierto,inteneban 
nesgoardarmaatono&~h 1863 ne la Sodedad de Sasues y la !bciedad de 
-am ~ m i d n d m e M 0  al otrqenla &Estado de la capitaL’As0eiaeiones 
~w ~nh ~~ dela~enlab~delaaekmis”~. - 

~ ( b J b k ~ p 6 , ~ , ~ 8 . D e : B l D f m ~ j o , l 8 M .  



MbeS e s O ~ C h ~  se habian hUbtad0 Contraianda un p r b  el @,& ~ q ~ d e b i e n d e v o l v e r e n m e r c a d e ~ c o n f e c c i a n a d a a e n s u e ~ ~ ~ ( $ 2 5 l ~ ~ J I  $la 
apems). El d d o  era m n d e  Y posible. “E8 en verdad una cosa &&ia qrre 

a eats 
Mobmu y de2 consumidor y que el obrem hdependiente no me& u r i l i n a r ~ ~  un 25 
0 50% de la a manera, teniendo la misma materia, la misma ige~gencia, la m b m  
gwetitud, except0 dos atributos: la moda y la vanidadn5s. 

extmjem ganen ~11200% s o b  el valor de la mem* q w  

Como deeiamos, tras todo est0 descansaba en realidad un fenbeno his* 
d e m a a  que entonces tenia lugar en Chile: la lueha del pueblo par b w  c b o s  

que witasen o lo liberasen de la proletariaacihn. La superviveneia aun, de espaeios 
 tonod ode la cliwe trabajadom, tales como el trabajo artesanal bajo la es- de 
talleres y el l t e m a  de aprendizaje permiti6 de heeho a muehos peones desproletarizarse 
y psar a integrar la dase de artesanos. Y esta es la historia de numemos dirigentes L 
mdedades obreras. Fue el casq por ejemplo, de Federico Videla. Que, desde una total 
pobreaa y orfandad, aprendih el ofiao de pintor y lleg6 a ser propietario de taller. Fue 
@dene de la Sociedad Fibn6nica de Obrem y de la Soaedad de Artesanas La W n i h P .  
0 el  cas0 de Manuel Serei, qnien, naddo en 1847 de origen campesho muy pobre,vivia con 
su madre viuda. A 10s 14 a6os wmend a trabajar como apir en las minas de Tit-Til, con 
jornadas de doce horas diarias. Se trasladh a Santiago, busch otros destines, aprendio un 
oficio (sombrereria de paja). Su vocacih era de sastre y se pus0 a disposicih de un buen 
maestro. Luego pus0 un pequeiio taller; en 1887 tenia tienda propia y unos $30.000en plam 
y mercaderias. Fue miembro antiguo y presidente de la Sociedad de Artesanos La U ~ h &  
de la Filarmhnlca de Obrem, entre otras. Fundador en 1874 de la Sociedad de Sastres. En 
1875 ‘por primera vea tom6 parte en politics. Se ple& a las filas del Partido Radical”. “El 
tendre que morir al lado del pueblo (...). Para 61 no hay mis amigo que su taller y 10s 
hombres de su dasemsn. 

Asi, la historia del dificil camino hacia la autonomia era el pmyecto que h p * b  
a 10s artesanos, camino que pretendia abrirse y res@- a travC del socorro mutuo, la 
educacihn y la agremiaeibn. 

= ...- 
OT La &ddud, Santiago, JuOio 6 de 1887. 
w I b i d  
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saciebilidad y lacha ideoldgica 

~ & ~ ~ e a r t e ~ v l n o s e n o t m s e i u d a d e s d e l p a i c  
respuesta popular a la amenass de la supeMvencia de su "modo & 

pdu&&" la R@blica libexal, y como rechaao del pueblo a ser mer0 objeto de mi. 
ha, las soeiedades de socorns mutuos se d e s a r r o h  lenta y difidtosamente en sus 

~l d o  1862 se levant6 nuevamente la Sociedad de Artesanos de Valpariliso que 
ha& side flaos-da en visperas de la guerm cid del '59 y en 1864 Se cre6 la Sociedad de 
m a  de &pi&,audad donde 10s numemos artesanos alii instalados atrafdos par la 
n q u m  &era de ese pueblo cosmopolita sufiian ahora grave miseria a rak de la crisis 
fiapnaera que pllraliraba 10s minerales. 

La inieiativa de la sociabibdad surgih siempe de un grupo select0 en funcib de su 
mayor ancien& respeao de la necesidad de que la clase obma y artesana se levantase 
de la V a 6 n  de la miseria, fomentada aun mis en la soledad del aislamiento. En tarno 
a esta iniciativa hist6rica de la sociabilidad se configuraba una vanguardia social que he 
formando, a lo largo del tiempo, un verdadem estamento de l idem dentro de la clase me. 
sana y trabajadora que actu6 como gran ferment0 de sociabilidad y de formacibn de 
identidad popular. 

Su lucha no he nada fi+ciI, especialmente en 10s primems tiempos, cuando hubie- 
ron de pregonar la palabra "asociaci6n" en pleno imperio del libemlismo y sagrado cult0 al 
individualismo. Al respecto, la Sociedad de Artesanos de Copiap6 se quejaba de que la 
marcha de su organiracih seria mis dpida e in twan te  si en la dase obrera desaparecie- 
se el egoism0 y se impusiese el espirifu de asociaa6n que facilita el bienestar de to do^"^". 
Sin embargo, al lamento seguia la exaltacibn de la esperanza de la conquista de la clase 
trabajadom para la idea de la asociaubn: "No d e b B  desalentar (...) nuestra sociedad lle- 
gar6 a ser precisamente la senda de nuestro pmgreso y la fuente de donde el obrem sacarii 
bienes espiritnales y materiales (...) Deb& trabajar con vuestra influencia a fin de amer 
a nuestros amigos, 10s obreros, que se unan a nosotros en el sen0 de esta santa y sublime 
iustitucibq no desmay&, tened m e n t e  que nuestra ensefia es 'unibn y fraternidad' 

Con dificultades, pem haaa una pmgresiva consolidacih, las sociedades obreras y 
artesanas de socorros mutuos van arraigando dentro del pueblo el rewlucionario ideario 
de la soeiabilidad, en la medida de la efectividad de su accih pmtectora. La imagen del 
pwblo asociado permiti6 al mismo tiempo, ir poco a poco echando tierra a ese concept0 de 

N a d b  

ti- per0 en prsgresi6n maente en adelante. 

sn 

D, Ibid 

BI Capiaph, Copiap6, jd io  8 de 1869. J. del C. Mmda (pmidente de la Sodedad), "b¶emoriS de la 
sobedad", jnlco 1' de 1869. 



llpoblo "ieeepa~", "h6.til" y 'falto de bkhtiva" eon cpe la so&&d -e e def ~  
&,dwectivamcate a 10s estratos mhs desposeidos de la sockdad. Aai io el 
,mi&nte de la Sociedad de AResano~ de SOCOITOS Mutuos devalparaiso, en su Memo& 

de enem de 1869, a propdsito de la activa proteccidn en midim y botiea a 10s nume- 
m o ~  socios Wfermos que habia atendido la sociedad "Agmdable sorpresa de& caumos  
qe en una institucidn pobre como la nuesha, de la cual equivocadamente se dire que 

de hhbitos econdmicos, pueda a cada paso aliviar la desgracia y que el hum& 
&olo que en la caja c o m b  arroja el artesano honrado y laborioso, venga a servir ademis, 
ga para la ejecucidn de o b m  de interis material y moral, ya para desmentir vietoriosa- 
mente 10s repetidos y fatigosos acertos de aquellos pesimistas para quienes la humanidad 
no ha adelantado un paso desde su origen, sin que 10s que la compadecen hagan cosa algw 
na por mejorarlamW. 

Entre 1866 y 1867 el ideario de sociabilidad se hizo un anhelo de 10s artesanos de 
gran parte de 10s pueblos del pais y se crearon nuevas sociedades en Taka, Cauquenes, 
w n  yvallenar. Se formaron tambiin algunas ohas que respondian mis bien a iniciati- 
vas electoralistas del Partido Liberal, como fue el cas0 de la Sociedad de Artesanos de Los 
Andes, San Fernando y ohas. De todos modos, 10s aims de libertad y exatacidn que natu- 
mlmente acompaian 10s periodos de elecciones, impulsaron el espiritu de asociacibn y a 
veces tendieron a confundirse dentm de ellas 10s objetivos electorales y de socorm. 

Debate iaeolbgim-politico-rerigioso en la primem p m a  artesana de la &oca 

Quien tom6 la iniciativa dentm de las sociedades obreras rea& creadas para hacer 
un planteamiento respecto de la posicidn que debian tomar 10s artesanos acem de "lo 
politko", fue la Sociedad de Artesanos de Talca, a trav6s de su periddico El Artesuno de 
Taka, 6gano de dicha sociedad, financiado con gran esfuerzo, editado y redactado por sus 
Pmpios miembros; primer periddico societario popular del pais calificado por ellos mismos 
como "atrevido proyecto" y "temerario arrojo", peribdico que ha hecho historia dentm del 
movimiento s o c i e t h  chileno. 

La presencia de esta primera prensa societiuia en Wca es fruto del encuenm de 
un artesanado conocido por su protagonisno en la guem civil del '59, con el maestro de 10s 
&cos, Victorho Laynez, quia desde 1861 se habia id0 a vivir, ya viejo y pobre, a Wca 
junto a su suegro. Cuentan 10s artesanos de esa localidad que LayneG nunca dejb de estar 
h t o  a ellos, ensefiindoles la tCcnica grifica en todos sus detalles. Es bastante obvio SUP@ 
ner que ms E1 Arcowno de Taka estuvo su mano. 

JOSC Lumcio Arellano, presidente de la Sociedad de Artesanos de Wca, planted la 
POsiah de la sociedad con respecto al  problema politico y a propdsito de una pregunta 

IIp Ahnoria & &Am- & mh, enem de 1869,VdpaIaisq hprenta Mercurio. 
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(8tl.a- 
de poEtica?"-era pregunta que le habia formdado 

s b  R e ~ p d k  "He aqd una pRgunta que muchos arteaanos, entre &os nose 
hmwnoo jndinamos a contestar negativamente. La sola palahra politics 

Rp (...I, no por Io que ena es en si, sin0 por 10s fines a que se le encamina, por 
el p d o  de pmstitucih en que yace. 
&mpnmdemos -pmsigue lo que debiera ser esta gran palabra en que deben es$r 
dfradas las asp-mciones santas y generosas de 10s verdadems y patriotas republim 
nos. Pem lo que es hoy dia la politics, es solamente una fuente de malas inspiracb 
nes, de restrems y miserables pasiones (...). Lo que vemos es que 10s politicos del 
&,cud m&, cud menos, m e n  un fin particular, un objeto de inter& propio, 
sin c u m e  para nada de lo ajeno. 
y el pueblo aiempre el pobre pueblo- es el que lleva el gasto de la fiesta para que 
goce el gxan seiior, para que tras el d u d 0  y la sonrisa de hoy, se nos d6 m ~ a n a  un 
puntapi6, una mirada de soberano desprecio; para que suba a 10s puestos ~b l i cos  
el bijo de don Mano, el pariente de don sutano, no importa que sed un tunante (...), 
mientras numemsos jbvenes honrados y competentes vegetan muchas veces en la 
miseria y el aislamiento, poque no tienen empeiios de ncos, recomendaciones de 
un seiior, que es el h ico  medio que hoy predece sobre todos. Oh, jPor eso aborre- 
cemos la politim del dialaM1. 

Tenuinaba diciendo el articulista que solo si se llegase a presentar algiul diputado 
que "contemplara la mejor fbrmula que pmcurara el  bien de la clase obrera", solo en ese 
casu participarim de dtica, orientando al respecto a sus asociados, pem que, en cas0 
c a n * s e h * .  

Ems planteos no h a h  m h  que expresar la aguda contradieah que suhria el 
mwimkto popular,hto de su ruptvra con la clase politica dorninante. De esta manera, si 
por un lad0 se 4abo&a la polities del dia", por om y a medida que se abria el debate, 
q d h  para bdos &la &dad de la participaciim, pues su marginaubn no servi- 
M Pur MtRW id pueblo a la total arbitmidad de l e ~  candidatos-patrones. 

Porotw~~dehatesefueperfilandohadaloq~hemosllamsdola*vischile- 
M'' @ h e  muh por la deaurrocie a travks de la via electod, como resultado de la 
kats d t a c  mnhdm que en de€initiw no habia sido sirno un medio para dirimir el 
roaflieto entre la chse domimite. '( ...) Him dejado gdmda una leccibn profunaa en 
m w l m  comeam a m w e n f m  desmllados desde hace algiul tiempo a esta 
W@ 911 aaertI0 eais. flanta benrrmada, tantoe intereses compmmetidos, tantas 

#fa (babqw enem 26 de law. %ad Preidmrch lo Wedad, Jo& L u u e d o m o .  



Lmeci#fedar por e l m  hga 
p m p o ,  y en o$ pi& &til con 

& m ~  y&e por sus ar&aeionea”. 

“Y esa leccitjn profunda es la que nos aconseja del uso y el ejereieio de n& 
der&os constitucionales; porque vale ds acereaTllos a las urnas ek to r&~  a 
iuchar pacificamente por nuestras convicciones y nuestros principias, que ap& 
despuC al derecho de insurreccitjn que si bien necesario en hnstanaas  supre- 
mas, mstorna y desequilibra siempre el edifiao social antes de pmducir 10s bene- 
ficios de un nuevo orden de cosad”’. 

‘ 

‘. 

La &n electoral se fue ad  M c a n d o  y el pmblema relati- a la B M n  
politica del pueblo por la dase dominante tendi6 a solucionarse a trav6s de lo que comitu- 
ye una de la0 primems manifestaciones de identidad o apmpiacih politica de la claee 
obrera: la Sociedad de Artesanos de Talca decidiij ella misma ofrecer la candidatma a 
algunes de los personems de la clase politica liberal m6s abierta al pmgreso soaal y m h  
anfiables para el pueblo. En efecto, la sociedad come& a ofrecer candidatma, con un 
programs demomitic0 popular -emanado de sus manos- de esthulo al trabajo, educaci6n 
y bienestar del pueblo, al paso que instaba a sus asoaados a “no vender“ el votow. 

No obstante, la pol6mica desatada a partir de la cuesti6n politica electoral a f e d  el  
hcionamiento interno de la Soaedad de Artesanas, cuya ideologizacitjn a d  su trabajo 
cotidiano, por lo que se sintih peligrdr la midad y supervivencia de la misma sockdad. 

Al paso que la ideologbcitjn dividia a la sociedad de artesanos, la iglesia de Talea 
se apre9uraba, por su parte, a crear una sociedad de obrems ‘colocadas alrededor de su 
pastor, recibiendo instrucciones de dignos maestros y llenos de celo por el adelanto del 
pueblo, (10s que) forma& una falange escogida que sepa oponerse entre nosot108 a1 des- 
borde de las pahones”. La sociedad creada tenia por objetiw atmvesarse en el camino del 
movimbnto popular. A& lo expresaba el 6rgano de prensa de la Iglesia talquha: ‘Por una 
anomalia de que no es fid darse cuenta, vemos con frecuencia que a nombR de la liber- 
tad, d mismo tiempo que se pone trah a las l e g h a s  asociaciones, se concede c a m p  
libre a otras por peligrosas. (...) Num y podemso motivo que debe impeler a todos 10s 
buenwr a redoblar BUS trabajos contra sus enemigos y a combatirlas con las mismas armas 
que aWae amaim contra el bien. Si p m  ellos se d e n  de la asociacih para aleasesr sus 
aiuieatms fines, de ella tambib es necesario d e  p m  contramtar sus pujantes es- 
fuemos*~. 



pdtico en que ne vio enmelta la h i e d a d  de Artesanoa c 
coma la ofemha de la que, a n o  mellto, e n a n 6  

de clase. 
h m ~ h  para el debate ideol6gico-dgioso se present6 a de la Visita a Talea, 

al d o  de Bilbaq pretendia -a juicio de la lglesia de Islca- ”introdueir la anqu ia  reli. 
r j o w h k m d o  nuestm d n  del yugo de la fe y enseiihdonos a mer lo que queramos y 
a mmo cre~mos’~.  bra Los Mesanos de Taka, la visita de Gilbert h e  catalogada 
mmo on Eacontecimiento en toda la &blica” y salieron pronto a debatir la necesidad de 

p r  libemr la eoncieacia de la dominau6n edesilstica para abrirse al d. 
d m  espiritu reljgioso del evangelio. Desde la tmdici6n bilbrriana y Zarnenniuna se wlvk a 
plantear la d c i 6 n  sustandal enm neligi6n y politics. “Sabido es que donde no hay bue. 
nm &&mos, tompoeo hay buenos ciudadanos”, planteaba el Presidente de la Sociedad 
de&tesanmi de‘Iglca, Jd Lucrecio Arellano, d criticar el falso republicanismo y el fdso 
catdcismo que Rinaba en las esfenrs dominantes del La polimica fue alimentada 
mhih con la presenua en la SDdedad de Artesanos de Wca del famoso igualitario La. 
rracheda, que sem’a prodamando, despuis de 18 aiios, a la raz6n como la luz de la 

e m  de 1- de a farnoso predicador anti-ortodoxia cat6lica: un seiior Gilbert, 

la 

emanupaCi6n. 
Ia excitadn ideol6gica, polities y neligiosa en la que se vi0 envuelta la 

como una ma s 

ea desviaba del verdadm espirihl y del objetb que se habia propuesto 
mh P ~ W  la asociaci6n se mxuretase a somm y modbar  a la &se tmbajad 
‘cnltiopr la8 artes=547. 

Se a8eptrba, pue% a mvh del nuevo lidemgo de Mechicao, la poaici6n m c  

SM Wenem16del866,’lbh. 
Iy HA-aCW febm 9 de 1867,lb. 
&P r ~ G l t a i P s ~ l 3 d e l ~ ~ .  



~ ~ ~ d ~ l a s r ~ d e s o r o r r o s d e l ~ i ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~  
 denno no" y 'afrsenr" w c t o  de la opcibn ideoltigica pow J ~~igim. = A ~ W  

aelrinei0nes de 
i&ntidad y futm~. AquelIo CUP existencia 110 pdia p w  
~ b n  interno que la -uta ideolhgica provmba entre 10s asociados o ya por los m- 
de repddn  y ciem de dichas organieaciones con que amenamban 10s gobiernoh "b 

-=: 
la c011cie~tbaa6n del paeblo. h e r o ,  para autosusfraerse de ser objem de ese re&& 
miento electoral a tra& del cuaI los candidates de 10s partidos de las clases dominantes 
inotrumentaliaaban politicamente a 10s artesanas; y segundq para afirmar su p p i o  kde- 
mgo portador de su proyecto social y politico. 

Eska dualidad adentro-ahem respecto de la politica que se planteb en lap saeieda- 
des obreras pudo haber pmducido una suerte de esquixofrenia entre 10s mbajadares 
asodados. No obstante, al parecer ello respndib a una necesidad hist6rica leal, cud fue 
afiamar la organiaaabn societaria: a& se jugaba la posibfidad histbriea hica de que las 
clases trabajadoras construyesen su identidad y emancipacibn, ayudando asi a desprendm 
a 10s obrems de la penetracibn ideolbgica de las clases dominantes. Poi otm parte, ello 
n m a  significb la renuncia del ideario democritico que condujo a paso seeguro al movl 
miento popular hacia las demandas sociales y politicas del siglo XX. Aun mis, en $ocas 
elmodes, 10s obrem y especialmente 10s dirigentes de las soaedades obreras de SIC* 
m mutuos -incIusiveVivaceta-, sacaban la cara a travC de su pmpia prensa y praducian 
hechos de caricter politico que preshnaban a favor de los intereses de la elape 0- tal 
como lo veremos mC adelante. 

Culminaba aqui una etapa de la sociabilidad popular en Chile, la que bajola mo& 
lidad del socom mutuo y bajo el predominio de la dirigeneia obrera al fmte de las 
organbaches, era la continuadora del pmyecto de regenemabn papular como solidari 
dad asoeiada rica y eduativa. Pmyecto que, como en 10s t i e m p  del '5% desmsab 
sob= un pmfundo cuestionmiei~to del modo de dominacibn P O E ~ O  Y *m Para la 
slmisi6n popular. 

etapa que JB -6 y c*b en la opah por Is supervivencia dela meiaei6~ 
a h  b e  a la p o g ~ ~ o s a ,  peligrosa entomes d a b  eI inurestioarble PW 
der de las &tiatas armas de h b e  daminante, methindow a un t e m o  do& 6sta sal& 

sodetuia @~ifiCaba la toma de de&& por ult pmyecto popular de @O en vista 
de la eonsaueei6n de ult modelo de d e d a d  popular unitaria, solidaria y d e m d k a ,  a 

el cuerp~, l l l~ aecesidades fisicas e intelectuales, la solidddad 
&m por ~a 

estaba el ideario demmitico, popular y constitucional; afuera est&& 

para m y  b& ya a h f i  &do la d m a .  La o @ b  Pol la s u P d e n *  
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I 

a Unih de Arresanog p i n  munirnos y ’ 
&mos, sin p n m l o ,  el gran principio de 

os no ha qaerido jam& mesclarse en el mCinto inviola- 
ella no ha &do umca a nadie para abrirle BUS brazos 

que dedam si awn en Jesh o en Mahoma, si a Eo IX o a Lutero; ella h pregnn- 
ta &mentesi am bmbs y hbxioms, si amm al obm que e% su hermanoy si estb 
diqpaesm a *jar por la -ah sacial, y a todo el que ha dkho %is, se le ha dado 
us pest0 en sns fibs y he laomado a los ob- wmo un nuevo y fid wmpaleroaw. 

Betarnos, ad, pate um puyecto chibador, pen, fundamentado en una dam identi- 
dad de dam. 

Lo &cui& de I870 3 la sbeiabilidad Obm. AfimacGn de su identidad de clue 

LOB GOB de 1870 & d a a  por la profunda crisis del capitalism0 industrial 
empen del aiio 1873 y que -mait3 gmemente en Chile y Am6rica Latina. El hpetu 
pnwhdm in&nt&l de la vieja Bump8 enermtrd de pronto sus mercados saturados y se 
produjo h crisis de s o ~ r o d u c c i i h  y de acumdaaijn de stocks de memaderia. Sobrevino 
d a m  d e s u s m d o s  alaimpmacibb mi&das prim%sy h paralhaci6n industrial. 

h--InMmLl- 



El cuerpo y su necesidad fue el factor predominante que agIutini en ram 
pueblo, contando sus soaedadeq ademis de la atencGn por enfermedad y mu- wn 
oamisiones de eolocacih de cesantes. 

Y, a diferencia de la &oca anterior en que la sociabilidad re& a ' m a s n  en 
general, a partir de la dkcada de 1870 se diversificarin y al mismo tiempo se e s p e c i a l i d  
las sociedades por gremios u oficios: filarmbnica de obreros, zapateros, sastres, carrocem, 
entre otras. Al mismo tiempo, se engrosaban las filas de las anteriores sociedades de arte- 
sanos, corn las de La U n i h  de Santiago y se creaban otrasenValparaiso, P a d ,  Coquimbo, 
Melipilla, Concepabn, San Felipe, QuiUota, Quilpu6, Limache, etc. 

La Sociedad U n i h  de Artesanos de Santiago, tenia sin lugar a dudas, el lidemgo 
de la asociacihn obrem y muchos de sus integrantes diseminaban la semilla de a sociabili- 
dad pat omis ciudades del pais, como fue el cas0 del famoso dirigente brem Arenas, 
lider de 10s obrem de ConcepciC. La Unih tenia su oficina el aiio 1876 en la c d e  Sm 
b a a o ,  en 10s altos de una escuela piiblica de 1150s. La souedad contaba ya COD dnco 
mddiws: d Dr. RamC Allende Padin (que atendia en Alameda), el Dr. Sandah Letelk? 
( d e  Nataniel), el Dr. Ramh Ortb Cerda (calle San Fmncisco), el Dr.Valen& Bravo ( d e  
CompaGa) y el Dr. Miguel Martinez ( d e  Caiiadilla); y con dos boticas ubiuadas una en el 
Portal k-Clure y om en San Diego. Cinw sacios e m  "depositaries de miem de sub- 
&", a 10s cuales acudian 10s familiares de 10s soaos enfems: Pascual ( d e  
Bandera), Jas6 Maria Mona& (ealle Los Efermanosh Manud F r a n h  Aeevedo (Cane 
Castro), Josd Agustin Gode2, presidente de la Soeiedad en 1876 ( d e  kb) Y JWk 
Maria Basulto (calle San Pablo). Cerca de 20 socios ejercian las funciones de visitadores de 
lOsdenuos,dandocuenta alasociedadlasfdeLaUnibm*Pma 
dando Cuenla de $4,020 de entKtdas y solo $1.342 de salida. La soeiedad = @wP* d e b  





p p r ~ d e k r ~ y 8 e ~ ~ ~ a l p g d ~ ~  
S u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ & ~ e r a u n p w m w e a h d d e l l i b e r a l a t a b s ~ d e ~ m  

Nos preguntamos tpor quk no se considerah, en este i- -dm ippabpp4 
aabajador como mdividuo, como ese selhude nrm, ese Ben- ptanlrlin, pll~totipo 

del liberal pa& del norte? N&ridivid&ta, el proyeto iltssfrada-.popular ge pbt* 
aqd a m 0  un modo de sociabibdad. Poque no se collcebia la idea de promo 
coma la carrera de un individuo veloa, superior, al estilo nietzsdieun0,sino comoeiproyPcEto 
de &e. El pmgreso m h o ,  la conquista de la R a k ,  em el hut0 de la soeiak+&~~,es 
de&, h t o  de la solidaridad mutua organizada. 

Es decir, la Sociedad de S o c o m  Mutuos se funda, pes ,  sobre una dobIe tradiridn: 
la de la ilustracitjn y la de la solidaridad, de la razijn y la fraternidad, de la libertad in& 
dual y la socializacih colectiva. Doble tradicihn en la cual reconocemos el sentido que ha 
tomado en gran m d d a  la historia social de nuam pais. 

b. ~ a a  s o c i d d e ~  ~USC&II b"i~bmW,  per^ porcaban en su mterim a 

EI Taller: i n k  mz de 20s artesanos y obreros del pais 
El peri6dia El Tikapareci6 en tiempos de proximidad de elecciones de bungreso 

Y de crisis econhica (1879). Entre sus fundadores figuran Hip6lito Acevedo, Manuel Ri- 
dalgo, Pascual Laaarte, Pascual Ortega, Fermin Vivaceta, entre otms (algunos de ellos son 
de La Unih), todos ardientes defensoms de la causa del pueblo. La misicin de E? Tiller era 
"110 solamente ensefiar y alertar al obrem en sus luchas por la vida, sin0 que tambikn seri 
el defensor de sus derechos contra quien quieta que 10s conculque o descon0neiP. Su id- 
ri0 era *eminenternente republicanon y era "obra del pneblo p m  el pueblo-. 

Entre sus piginas, encontramos nuevamente a hennais: 

"Al pasar por esta tiem, como gasamos por eIla todos,pobresuiajoroS deun di%k 
oido grandes gemidos: he abierto 10s ojos y mis ojos han visto sufrimientm iuaudi- 
ro% dolores sin cuento; pilida, enferma, desfallecida, eon sus vestidos de l u t ~  man- 
ehados de sangre, la bumanidad se ha levantado delante de mi y me ha preguntak 
~Es  &e el hombre? iEs iste el hombre tal eomo Dim Io ha he&? Y mi &a se 
COMIOVG profiuldamente y esta duda la llen6 de agoda. Lammab". 

~ l l h P r , f e b r e r a l o d e 1 8 7 ~ S ~ a  



& de peri6diw en un tiempo de gem comtrucci6n de aociedada 
muestra una vez miis que de ningMa maera dieBas &e&. 
e m  dejamn de lado la pdupaci6n y el proyeeto politico. 
est0 partieipaah politim obma toma especial lealce en 

hm de & &pt&s, pes BS a ate nivel donde s a b h  que se jugaba, de 
h d h  la w m t i v i d a d  y las er6geneias progmm6ticas de 10s obreros. 

o b j e h  deBl Zhllerera mmper el aislamhto Y el fraccionamiento de las she. 
&des 0- JT pduc i r  su unidad. Esta unidad se tendria que dar ahom en torno a un 
-a e l a h d o  por una eomisibn formada por las distintas sociedades y que de& 

*la8 n d d a d e s  de la dase obrera, el modo de llenarlas y las aspiracioaes 
que, reopeeto a &rta.s reformas politiw scan miis generales a ella. Este programa vendria 
a ser la bandera bajo la eual se unim todas las fracciones, sin dejar por ello, sus aspira- 
hones par ti dams'^. Y al igual como lo habian planteado 10s artesanos de Talca en 1867, 
“10s hombres que vayan al Congreso llevados por 10s wtos de 10s trabajadores, deben ser 
buscados despuk que se formule el pmgnuna y se les debe exigk que, al  fin de cada aiio 
legislative den menta a sus electores del desempeiio. De este modo 10s representantes del 
pueblo tendrin que fomsamente cumplir su mandato y no, como ahora sucede, que son 
ellos 10s que imponen sus ideas a sus ~epresentados”~~’. 

La agitacib politica que reinaba en el pais tenia el nenriosismo de la crisis ecoa6- 
mica, la que lejos de aliviarse, tendia a agudime cada vez miis. La causa: el predomiuio 
politico de la clase banquera y mercantil, que luego de ir absorbiendo 10s capitale 
industria national, importaba a destajo las manufactum extranjeras con lo 
pingiies negocios. Se produda “la muerte de nuestra industria que, sin cridito 
desesperada, ha sucumbido, dejando brazos, familias y ciudades en el agotami 
inereia-. 

Cornpafib Salitmra chilena con orden de sacarla a remate por negarse Lsta a pagar e4 
impuesto que el gobierno boliviano le haba decretado. 

El T i k  llamaba al pueblo a estar alerta pam responder hasta con su sangre por la 
-dad de Chile; mienm al m h o  tiempo daba noticias de la m a 6 n  del primer partido 
6-0 de la dase artesana de Chile: el Partido Republicano, cuyos principios programiticos 
eraa casi los mismos que planteaban 10s lihrales o igualitarios en 10s a h s  ‘50: 

opll el fio dd 

Comenzaba ya a ponerse tensa la cuestih del salitre.Tmpas bolivianas mdeaban 
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1. W i t d 6 n p o p u k w o b ~ ( i t i t p a r a l a r k ~ J ~ ~ ~  

1 ~ ~ a & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  
la hmtbci6n) 

4. IarompetiWbd parlamentaria (no podia ser m&es l00 d& &l 
Eoiab); 

5. Abolidn del eatanco y monopolies; 
6. Refom demodtica de la Guardia Naciondw. 
si desde el punto de vista pmgmmitico el partido de la c h e  obnera y artesana no 

&fer& del prugrama tradiaonal del liberaIismo, esto es expmitjn no de supeditaritjn 
de la oqpiziiCi6n popular al Partido Liberal, sin0 de UM posiMh de b e :  la de m a  
desesperada lucha del artesanado y de las capas ob~ras  especidimdas que trabajaban en 
10s d i s ~ t w  talleres del pais, por evitar su total proletarizacitjn econirmiea y social. h q u e  
10s opimidos, tanto en las minas, en 10s campos y en Ias ciudades, Iurharon contra el pro- 
yecto proletarhador de la RepCbIicam. De ahique su lucha y reivindicacitjn ante el Estado 
se centra en la protecci6n a1 trabajo ~cional .  Y en esto coincidib el movimiento popular 
por much0 tiempo con el programa del Partido Liberal dominante. Peru lo que h e n t e  
no 8010 10s distancitj de dicho partido, sin0 que 10s Uevb a levantar su pmpia representatiwi- 
dad politics, fue justamente el espiritu de h e  oprimida que se criaba en el sen0 de las 
sociedades obreras y que era uno de 10s objetivos centrales del liderazgo popular &tar 
tambkn la 'pruletariaacibn politics' de la clase obrera y artesana respecto delos partidos 
de la elite aristodtica, la que solo consideraba al pueblo como mercanua electoral para 
su pmpio beneficio. 

2 ~ ~ t r s h s j o l f a ~ ( p t e & h @ ~ k  

L &E&k%ko past-guerm del '79 y afirmacidn de la identidad de c~ase 

El triunfo bklico por el cual 10s trabajadores habian entregado su amor y su vida, no 
habia hecho sin0 sumirlos en el mayor abandon0 y pobreza. Mientm se acaparaba el both 
en las arcas de 10s dueiios y del gobierno, 10s pobres habian vuelto a sus ranchos de siem- 
prey alimentando su cuerpo y su espiritu con la memoria de pmezas sin nombre. 

La post-gum para 10s obrerus marc6 el defhitivo desencanto y separaabn de ellos 
Y de sus organizaciones respecto de 10s gobiernos liberales, incluyendo el de BaImaceda. El 
hie0 proyecto que se tenia para el pueblo +e dijo- era el de ser came de d 6 n  de la 
burguesia. Los "valientes rotos chilenos" ni siquiera habian podido sacar alguna ventaja 
material minima cuando fueron Uevados con la sangre en el ojo del triunfo salitrero, a 

sss %id, febrem 14. 
I(o Ver Am& rlmio y ley ..., (primera parte de este libm). 
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matar paeblo m m e .  Dolorosa expenencia, especihente considerando 
p ~ e  1~ m d w  j e b  amma~~os -Caupolich y hutam- habh sido SiempFe nombres ad. 
rninasay ~ m d m  en loa srticulos y poemas de la clase obrem. hi, las tienas ganadas 
par g(lg brasos d Estado, &e las entre& pmfusamente a la colonizacibn extranjera. co 
m- d lsrgo y cltlro myecto hacia la pampa. Dewu6a de haber conquistado el 
mm mrn tiems en el norte y en el sur, no tenia dbnde asentar su vida en SY 

pmpia tim Y deb% irse al pais d o  junto a l  pueblo mapuche, expulsados y usuqadm, 
fir su parte, pronto veremos a 10s indidos y mutilados de la guena formando su 

pmpia sociedad de so~orros: la Sociedad de Socorros Mutuos,Veteranos del ‘79. El gobiao 
habia dejado botadas a las familias de 10s soldados heridos y muertos. 

La d o n a r i a  emisibn de papel moneda causada por la guena no repondria m& el 
hmbm de la elase trabajadm. La imposibilidad de comer debilitaria cmnicamente SW 

que comenwlIln a ser amtados por todas las pestes y las enfermedades del si&, 
espeeialmente la alfombrilla, la h e l a  y el cbera. Fermentaban las pestes entre 10s l o h .  
les y el mierderio, especialmente en 10s conventillos de Santiago y alrededores. Era lo que 
aeunia, por ejemplo, con el bamo del Arenal de la capital donde habitaba la viruela. El 
berrio contaba de nueve cuadras y cada cuadra tenia unos ochenta sitios. El pueblo arrenda- 
ba esos sitios y edificaba con adobes que fabricaba en su pmpia pertenenaa. “Por lo tanto, 
hay 720 grandes hoym que 10s llenan de materias oqlnicas. A esto se agrega el estado panta. 
noso por lap acequias que atmviesan las mananas’’. Los habitantes aglomerados; encajonados 
en- la crianza de puerco.P. Por uentos caian 10s pobm a 10s lazaretos +species de galp 
nes para 10s apestados- donde morian como moscas. Habia plnico, inseguridad y 
desesperacibq adem& del hambm Pmlifemn aun m i s  las sociedades de socoms, cons& 
&dose definitivamente esta modalidad de salud y proteccitjn popular en Chile. 

~ 

Hacia la unificucibn y el Partido ‘* 
En el m a m  de la miseria y abandon0 popular agudizado con la Guerra del Pacific0 

y con una economia idhaonaria pmducto de la misma, cientos de hombres, mujeres, ni- 
iios se van integrand0 al trabajo fabril. Las condiciones de explotadbn, de insalubridad, de 
mala alimentaabn, de falta de sueiio, s e d  la historia de la clase obrera cuando se estaba 
consolidando una pequeiia y mediana industria capitalista nacional que encontrb un im- 
portante aliciente en la guerra del ‘79. Se trataba de una industria manufacturera liviana 
que, en coexistencia con 10s Meres artesanales, ten& a incorporar crecientemente mano 
de obra asalariada barata, que debia trabajar en reantos lhubres, hbedos,  malolientes y 
anti-higibicos. Asi se iria consolidando una pmletarizacibn sub-humana, sin ninguna re- 
glamentacibn y favorecida por el hambFe de la clase obrera, repmduciendn en Chile la 

El Mer ,  Santiago, febrem 14 de 1879. 



Movilizacidn obrera e identidad politica 

expenencia bst6nca que va malizando la elase o k r a  organizada en las waedades 
de ~~COI?OS mums induce a r m ~  dirigentes a dar pasos deeisivos en el camin0 de su identidad 
de clase y en su pmpio pmtagonismo social y politico en cuanto representantes de organbacio. 
nes populares. Estas inin tomando cada vez miis, conforme al pmceso del hambE, del despojo 
y de la industdizacibn capitalista, el &cter de sociedades de obrerr~sy pmletarios miis que 
de artesanos independientes o en vias de serlo. Conjuntamente con este fenheno se irrin, por 
una parte, multiplicand0 las sociedades de o b m x  y obrem en netesidad de mmr su mer- 
p o - s u m e d i o d e p r o d ~ ~ ~ c a d a v e a m ~ ~ ~ b l e a l a e n f e  

Io Brtadirties hdwtd, 1883. Fuente: BI hnmw en Chile de latEm@dac Europe~, Santiago, 1884. 
Existen en Chile: 200 carpinteriaS, 25 mlchon& 138 curtidurias y ten- 30 talleres de dorddores y 
galvanin- 25 encuadernadones; 10 empresas de estuc~ 20 fibricas de aceitc 4 O f i b d  de ahid6n; 25 
fibrim de asmar a vapor con talleres de caqinteria; 49 fibricas de canetas y carretones; 24 fibrim de 
carmajes; 80 fibricas de cervela; 5 fibricasde chacnlates; 250 samerias; 20sombrereriaS; 65 talabarteriaS; 30 
t a l l e r e s e s c u l t o r e s y ~ ~ 1 2 t i n t o r e r i a s ; M l t o n e l e r i a s ; 1 6 t o ~ 4 5 O o a p a t e r i a S ; 3 f ~ b r i ~ d e ~  
y paiuq 2 fituicas de cordoneria y de seda; 3 fitnicas de pap& una fibrica de p r b e k  una fibria de 
guentes; una fibrica refineria de 100 Ibricas de aguarcliente; 20 fibrim de ~uoIM& 4 fibrim de 
sacaq 306 fibricas de tejas y ladrillaq 34 fibricasdewlas y jab644 fibricas develaspara buques; 2 5 f i b r h  
defotopKq200fiMcasde h~’~t2 lbr i~de~~;M)f ibr ieasdehojalater ia;150f~ncasdehomos 
defundia6ndewbre; 2Oimpmtaslitog&~ 1 3 0 h p r e n t a s ~ p g & ~ ~  1 5 ~ q h d e h a 6 n &  
plaw M d e n ’ &  50 mllem modism 600 paradas de m&os de trig% 45 mufhhias y IaPidas 3m 
penedmrina: 10 peleteriw 15 snladem de euem; unn Kbrica de anicar de betamag& una fibrica de f&m 
e&“ (Solo ae mnsidernn las que pagan patente). La @aMd, 
La vb2 dd Pueblo, Santiago, judo 22 de 1885, de “La Revista del Sur“. 

1887, junio 13. 
1(1 
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pedte y soeiabilidad popular 
a m 0  parte de la cotidianidau ae la miseria y el h a b k n b  la k e h  eh 

mortifenunente todos 10s hogares de 10s pobres en 10s inviernos Menos. hk la & m d  
de las mdres, ante su proletarizacih, ante el hambre y la -cia total & wn&m 
higiene minima, m o b  por 10s &OS recibn nacidos. En torno d dolor & a m- 
~ d d e i n f a n t e s s e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * a n g ~ t O ” , f ~ a n a i g a d a e l a ~  
de 10s campeshos y la pobreza de 10s conventillos.Violeta inrno- 8~ nom& 

el alma busca su centro 
en el brill0 de una amapola 
o de un pececillo muerto (...) 

A d6nde se fue su gracia, 
a d6nde quedb su dulzura, 
por q d  se cae su cuerpo 
como una fruta madura. 
Cuando se muere la came 
el alma se queda obscura. 

Ya se he para 10s cielos 
ese querido angelito 
a mgar por sus abuelos 
por sus padres y hermanitos (...) 

Las mariposas alegres 
de ver el bello angelito 
W e d o r  de su cuna 
le caminan despacito. 
Cuando se muere la came 

Hasta un mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 mews 
De 6 llleses a 1 a i i ~  
De 1 a 2 aiios 
De 2 a 5 &os 
De 5 a 10 aios 
De 10 a 15 alos 

8.270 
3.126 
2.728 
5.904 
9.800 
6.386 
2.816 
1.681 

La poblaci6n chilena &a un mcimiento negativo: en 1885 MUUI en Chile 61.965 
Penonas y ese m h o  aiio morian 66.818=. 

dfra ae mantiene en las edades siguientar Bnuario Bstadistico, Santiago, 1885. Citado en M A  W 

m m :  Mi&ridpd. ciancia y Gadad,  Santiago, Colectim de Atencan P n d &  1988. 
Anuario Bsladisticq citado en op. Cit. 
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He4 1.891 
1885 3.138 
1$ES 7.m sm 

wl&&t en 1887 2.545.243 h a b i t a d ” .  
. TI_ 
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bajaban h preeios intemacionales del trig0 y c e d e s  (mmpetencia de otms paises) y 10s 
comerciBnte8 a e n o s  se resadan de sus p6didas ahando desmesuradamente las precios 
de lm artiedos de subsistencia bhica. Agravaba la situaci6n la p6dida del valor de la 
moneda naciod a rain de la millonaria emisi6n de papel moneda que se habia hecho para 
financiar la Guerra del Padfico. 

El exmmismo de la situaci6n se him pinko cuando en el verano de 1886 aparecuo 
el temido dera: la martifen! peste que se transmitia por las sucks aguas que consuda la 
poblaa6n. Desde Empa se habia trasladado a A m b  y desde Argentina lleg6 ripida- 
mente a Chile. 

Mien- el gobiemo de Balmaceda y la aristocmcia entrarOn entonces en intermi- 
nables disputas acerca de las medidas a tomar y de las funciones que a cada uno h 
eorreopondia, las sociedades obnma de SOCQI~OB mutws llamaron a la rnovihcibn. Ella 
asumieron una importante tarea educativa, dando charlm en sw l o d e s  acerca de las me. 
didao a tomar para prevenir y cuidar 10s enfennos. Cdabomn con las autoridades en 
tareas asistenciales y de emeqencia y denuneiaron 10s emineos pmcedimientos con que 
se intentaba paliar el mal. RefiIihdose a la fruta infectada, uhe visto en Santiago ssui 
bia ‘Dn. M&w’ en la prensa- que el regidor del Mercado Central ha ordenado en varias 
ousiones que la h t a  (...) sea armjada al rio. (Entonces) 10s muchachos que ven la opera. 
a6n de sacar la fruta,se van aegos a ella,la sacan del rio y se la reparten, de manera que 
el remedio sale peor que la enfermedad”. Se denunciaba que la limpieza de las acequias se 
hacia depositando el cieno de ellas, dejhdolo botado o infectando de olor la ciudad. “La 
que aqui debiem h e r  n m  municipio (...) es dar buenas y ventiladas habitaciones a lm 
obmosypor un pmio m6dieqeSo seria saludable y el wlem no llegaria hasta nosot&”’l 
IAU W d e  la6 r0dr;dPdesde sMti&p, a m & d d  peri6dic.o La l a m n  
M b a d a  a todas la6 sociedades de o b m s  del pak 

ul 



qte deben ~kmu plup mcaverse del mid. 
LW diawws t&&da de arter%noe q~ hay en el p& h a  h m  
E o m g o p ~ g j e r c i a r r r s u s o t n i e d y l a m a ~ r ~ n & e s ~ ~ ~ . e s l  
hermeaw de aabajo -0 d o  prota&r mntra su i g n e .  

Sockdad de Artesanos ha secundado enormemente la a d n  de la a u b h u ,  
eiendo pmpaeanda en favor de las medidas tomadas para lib= al pueblo & la 
epidemia que reha ahora en la zona central de Chile. 
La Sociedad de Obwms de Antofagasta, ha dado en su Beno confereneias imp- 
tes debidas a la inteligench del ilustrado doctor don Juan Grossi, El puebh laa ida 
en masa a escuchar y a aprender 10s preceptos ids dementales que h ciencia esse. 
L para precaverse contra 10s mates que lo diezman 
He ahi, pues, la misib de las diversas asociaciones de obrem. El dia dominpo, 
consagrado al descanso, destinesele ahom, en cada lugar, por las instimioues de 
numtra refemcia, para dar conferencias publicas. Udicos amantes del pueblo no 
faltan para enseiiarle y si no hay, 10s hombres ilustrados, aunque no de la ciencia, 
tampoco son tan escasos, para que en cada ciudad no puedan desempeku esta 
humanitaria m a .  
P r e p b e  tambih lo necesario para suministrar alimentos a 10s hukrfanos y ga te  
menesterosa que en tiempo de epidemia no tiene qut5 comer. Lo hemos repetiflo 
mu& veces: el hambre origina muchas enfermedades yes causa de muchos des. 
arreglos. 
La Igddad, fundada y sastenida por hombres que desean para las & S ~ S  trabaia- 
d m s  de Chile otra condicih que la actual, espera que p n t o  loti obrems de la 
repjblica, asociados como ya lo miin en 10s pueblos mi% importantes, se unan en el 
pmp6sito que este articulo someramente indica y h a b h  hecho una o h  de pa* 
tismo y de humanidadMn. 

La epidemia del cdlem fue lo suficientemente larga y angustiosa Y sirvih Pera de+ 
pertar la mciencia de habajadores y proletarios, hombres Y mujew de la ~e~esSad dk 
~rganiwme. f i b l  i & i a h  b b i a  desplegado el gobierno en a m  de la sdud Y pmteccidn 
del pwMa Bars Cste que86 & dam que nunca que debian d POI sus P d a  IIRUNIS 
la ddenm de su vih, la pmteecib de su cuerpo como fueraa de trabjo Y la P* lepop 
duceidn de w dwe. hitistha que habian de tomu como r e p p o ~ b ~ ~  
Organiradpmente, asociadamente. 

E n n p l t a l ~ e ~ n h ~ ~ l e i d ~ e n E Z ~ v o l i r , u n i m ~ ~ ~ o ~ l a  la 
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de 11381 nmerm dejuim la e p i d d a  del diem en toda la repiblica cuando 
R e m  hs s~&&~des de ~ o r n - 5 ~ .  Estan n u m s  sociedades que se fundan 

d b  del euezpa wmo m o t h  de SU oganiaaci6n y aunque no se deja de 
hdo ~n opeicin por la instrucci611, no s i e m p  ha nuevas soaedades fundan escuelas. LOS 
n v  fisicos dd mbajo fabd dan lujp a una aeaente frecuenaa de enfermedada 
h m  o de a&dentes del trabaja, ademls de las meabidas pestes que viven en la 
miseria de 10s hogarea obreros; rod0 lo d vulnem gravemente la estabilidad del salario 

sllperviveneia fadim. 

~fisiolrigioaysociabiZidadfemenina 
primera sociedad femenina de que tenemos noticias se funda en el puerto de 

W m ’ w  el 20 de noviembre de 1887. Se Ilam6 Sociedad de Obreras de Socorms Mutuos 
d e V d d  y mmo su nombre lo indica, fue una agrupacih que surgi6 desde una identi- 
dad de clase proletaria y con el objetivo espedfico de pmteger su detenorado cuerpo 
me t ido  a las mls duras condiciones del trabajo asalariado fabrik “La sociedad estari 
farma& de oheras y de aquellas que puedan ser admitidas como casos especiales. Debe 
entendme por “obreras” -dicen sus estatutos- a las costureras en distintos ramos, a las 
tdegrafistas, cigarreras, tip6grafas, etc., pero en ningh cas0 a las lavanderas o empleadas 
de d c t e r  domkstico”. Sus objetivos concretos eran: formar dos cajas, una de socorros 
mutuos y otra de ahorms; socorrer a las socias que se enfermasen y ’fomentar la instruc- 
a6nJa moralidad y el bienestar, a fin de que puedan cooperar eficawente a1 bien pliblico”. 
Como condiaones de ingreso, las postulantes o socias debian tener entre 15 y 35 aiios, ser 
patroeinadas por dos socias, gozar de salud y buena conducta y pagar 80 centavos de admi- 

80 centavos de derecho a b6veda y 20 centavos de cuota semanal y hacer un noviciado 
de 4 meses. (Por lo general, una obrera ganaba entre $1 y $1,50 al dia). Entre 10s derechos 
de las asociadas se espedcan: en cas0 que una socia enfennase, el de una dieta de 70 
cenanroS diaries, mls medicina y mkdico titulado. Si la enfermedad era de cuidado, se 
n o m b h  una comisi6n de socias que visitase a la compaiiera enferma y diese cuenta de 
su d u d .  

Un problema grave que obviamente tendrian que abordar las sociedades femeni- 
uaa em el de la matemidad, cuya atenci6n debi6 quedar fuera del sistema de salud de las 
&ones. EBtas entraron su atenc%n en la desgracia, en la pmteccih de su fuena de 
t d @ o  ~ l l l l o  factor de pmduccbjn y supemiveneia, mas all6 de sus capaadades quedaba la 
m;ltemidadque eraparte de lavida y de lo cotidiano. A&ls Sociedad de Somrros Mutuos de 
Obrem devalpivaieo especifieaba que bathdose de socias embaracadas y parturientas, la 

m- a n t e c e d ~ ~  mbre el c b m ,  ver dloaro G6ngorn“I.a epidemia de c6lera en Santiago. 1886 
1WK ~~JUZII  B b r h i ~ ~  I chile, wio, smiago, 1993.94, pp. i o n m  



epfiedsld labaria v de ellas rolo 40 disc 
por el m 6 d h  que la enfemdd (8urOgteeaor4o&)d d d i g g d ~  del p 

@4. No obetsmte, Si se hatase de sodas que enviudaren c&an&~ enciua, lo 
M a  plenamente cargo de ellas. Aparte del pmblema del limite de su rapacidad d n &  
a que ha* dem% de las disposieiones de matemidad quela dejaban fuen d e l a p ~ ~ t d i n  
de salud, es clan, que la Sociedad de Socoms Mutuos de Obrems deValparabo 110 p t e n -  
&a desligar a1 hombre de sus responsabilidades respecta de un asunto que los a u i a  
directamente, a pesar de que se manifestase en el cuerpo de la muier, cual em la matemi. 
dad. Por otra parte, las sociedades pretendian asi t ambih  'moralizar", a1 no 
responsabiliearse de embamos de " h t a n c i a "  callejera. 

Ahora, el hecho de haber quedado fuera de todo sistema de salud y seguridad la 
maternidad y el parto, seguramente favoreci6 el drama social histbrico relative a la madre 
Y al G o ,  que sin duda eonstituy6 uno de 10s eslabones m L  vulnerados de la sociedad 
chilena, por el abandon0 en que yacia y, por lo mismo, m b  ductiles a la precaria atenci6n 
caritativa, teniendo aqui que recibs la madre, toda la carga ideolbgica con que dicha cari- 
dad se le i m p a h .  

roblema afecto a generahado in- 
mplimiento, obviamente por ser una erogacibn extraonharia no contemplada en el flaw 
presupuesto familiar; un problema que siempre suscit6 mucha contmversia y discusiones 
en el sen0 de las sociedades de socorro. Este problema lo abord6 la Sociedad de Obreras de 
Valpamiso en forma drktiCa: "si no lo paga alas 4 semanas de fallecida una socia, deja de 
ser socia". Quedaban exentas de este pago las socias enfermasSk. 

Juana Roldb de Alar& se forma como lider femenina a partir de una sociedad 
obrera, la Filarm6nica Jose Miguel Infante, a la que se incorpor6 en 1883 junto con su 
esposo, J e n m  Aladn  Pardo, quien seria tambih un connotado lider de la soaabilidad 
obrera. Las FUarm6nicas, como un lugar de encuentm para el baile, el team, la poeda y las 
conferendas, tenian la particularidad de ser un lugar de participaah de hombres y muje- 
res, solteras y dueiias de casa. Como todas las demC sociedades, las FUarm6nicas e m  
a d e d s  un centm de difusibn del ideario de la sociabibdad y actuaban como verdadem 
escuela de formacibn de lideres y de generaa6n de nuevas organiaaCiones. En efecto, al  
interior de la Filarm6nica se cre6 una Comisiin de Seiioras, que e&% a Juana Roldih 
como su presidenta. Alli ella inici6 una labor educativa, dando numemsas charlas: "Ims 
conferencias sobre la insmcci6n de la mujer". 

En el m o  de esa sociedad filarm6nica se fund& el 4 de marso de 1888, la primera 
sociedad femenina de Santiago con el nombre de Sociedad Emancipaubn de la Mujer que 
lleg6 a contar con su pmpia escuela nocturna y mausoleo social. Como era de espem, el 
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del dumb& Wane cerqueosp 

El pago de la cuota mo 

~~trrtutor y @&mantac da bs ~ocirdndsc &wus da klpnrnim,Valparaiso 1890. 
Md. 



Homog&neas y mim6ticas en su color ne@, faldas y sotanas conformaban desde 
tiempa coloniales y a lo largo del sigh Wr, una estrecha alianza. La base de esta amistad 
consistia en una suerte de pacto de fidelidad y sumi~Sn por parte de las mujeres -tanto del 
pueblo como de la elite- a la iglesia, persodficada en h figura del sacerdote. Fuera de la 
cam, el tempi0 constituia el espaao p6bliw pm excelencia, socialmente permitido para 
las m u j m .  Alii ellas no solo se empaban a diario del enciem de la domesticidad, sola- 
Andose en el vuelo del deseo del espiritU, sin0 que alli se encontraban con el sacerdote, en 
la mtimidad del doble mon6logo compuesto de confesidn y prescnpcidn, de desahogo y 
terapia, de oonfnsidn y wnsejo, de error y “verdad”. En suma, a ellas se les pennitia alli, 
bajo el alm y la e n s e h  eclesial-sacdotal, alcamr el status de seres espirituales y 
ndolmles, oomplamencaado su “natumlesa“ domkstico-coworal. 

&tu rlianco foe trestwxada en Chile cuando, hacia fines de siglo XM, numemas 
m u j m  popdams, espeeialmente del puerto de Va lpmh,  quisieron fundar, como diji- 
mas, sodhdes de socorn mutuos -siguiendo el camino de artesanos y obreros- en las 
rodesellasauto-cmmu ’an su espacio pGblico p p i o  y se apropiaban de su habla en torno 
a tm ~G~OIP wcietario hem de todo code~ionarid77. h e  una opcidn por erigir un espaeio 
fibd lk +del$ 8imdtiheo y que no pxetendh suplantar al de la iglesia- don- 
de poder y autoeonstruir su “habia” y su W n ” ,  sin dependencias direetivas 
DipresaiptivPs aaeenlotalee. 



"Se han formado en este puerto muchas soaedades de ohm; pues bkn, las h- 
toms de tales sociedades son unas mujeres sin sew, ignorantes que se ereen =bias, 
infladas, las cuales no se dignan rem las buenas y maflcas palabras del m d o  ... 
p q u e  son librepensadoras, es deck, fibres para pensar disparates; en cuanto a la 
vida privada de tales, puede asegurarse que no es del todo ineprochablP. 

Estas sociedades, junto a las escuelas laicas, constimian, a jnicio de Lo Revkta Po- 
pular, hrgano de la iglesia porteiia, "las grandes llagas de Valparaiso", opdenta ciudad. 
h m o  consecuencia de ello, aseguraba que se engendrarian y criarian hijos malos, "eo- 
rrompidos, despreciables ciudadanos, criminales quiz& y aun socialistas, esto es, ladrones 
piblicos". Ello significana, asimismo, que multitud de hombres y mujeres dejarian de cum- 
plir con 10s preceptos catblicos,lo que equivaldria a "vivir como animales irracionales" (...) 
"ODIANDO el trabajo" y envidiando a 10s ricos. Y sentenciaba: que todas las asociaciones 
que no estaban amparadas por el sacerdote eran malas y NADE (con mayhula) debia 
pertenecer a ellassm. 

El text0 niega la condicibn racional del pueblo fuera del &bit0 edesiiistico, espe- 
cialmente de sus mujeres. La manifestacih de autonomia de las mujeres populares en sus 
asociaciones las ha des-cerebrado y, simultiineamente, conducido a cometer el pecado del 
sexo. Puera del campo donde reside la directriz cat&a, reina el caos de la naturalezo, de 
las bajas pasiones que conduce, finalmente, al desorden de lw jerarquias sociales. La rela- 
cih entne prescripcibn religiosa, mcionaldad y orden social estl aqui daramente seiialada. 
Inversamente, la correspondencia en- rechazo a dicha prescripcibn, natu1aleza-pasi6n y 
desorden de las jerarquias, vuelve a confirmar el esquema decimonhico del tip de or- 
denamiento censurante, uno de cuyos puntales fue la dopltica edesiistica puesta al 
seMcio del mismo: intra-mums de la iglesia, donde se otorga la lua de la "raajn" al pueblo 
para garantia de dicho orden. 

"Llaga pmfunda" era, sin duda, el dhrcio pmtagonBado por las mujeres pop&- 
res respecto de las sotanas que no solo les habian impuesto su confed6n y color, ah0 la 
f6mula de un habla, que era el rezo hegembnico de UM elite. La apmpiaci6n del "habla" 
femenina que se reahaba en sus asociaciones y su o r g a n h u h  demodtica en vista de la 



cdhddelpsir. 
de la iglesis a b oociedades de mujem e d I 6  como una bomba en el 

m d o  + La pema o b m  fue el eammrio para la menifeetacith del m e n t o  
popalar que pugnaba por su autonomia y definicih pmpia y que se presentaba 

eagsdo deaeprias de modemidad. Fmae a 10s templos de "p;lrpura y om", ellas e~lh 
~~~~ %&I &to al tmbajq la unidn y la libertad"; h n t e  a la incapaatacidn de 
muju && Ios tieu~pos del cohiaje, elIas buscaban la soociabilidad para auwpmteger su 
h capita que era la d u d  de su c u q o  y fmentar el d e m l l o  de su inteligen~ia~". 

per0 e ~ t e  discurso modernisador de la mujer popular asociada, no se presenta en 
f ~ m  mG impregnado del lenguaje religim en el que han sido seculannente alfa. 
w. No obstante, ellas e s t h  haaendo el gran esfuemo para re-direccionar su habla, 
desde el alem ecl&tiw hacia el de la "sociedad": 

'Seamos verdaderas hermanas, que s h p r e  estaremos dispuestas a cumplir nues 
tros sagrados deberes para nuestra ma& la sociedad, y (ai) dejaremos de ser 
habitantes de d e  de Iigrimas, con uuestra conciencia tranquila, porque tendre- 
mos la satisfaccihn inmensa de baber sido buenas hijas, buenas esposas, buenas 
madm de familia y buenas hijas de la pat~ia"~~~.  

De este modo, el camino de emancipacih que ha emprendido la mujer popular de 
fin de &lo XRt debemos wmpmndeh, en primer lugar, como una adua lucha respecto de 
un sietema cultural religiosu hegembniw 4ue secularmente les habia prestado una identi- 
dad SUM-. En seguudo lugaq debemos comprender esta emanapacihn de la mujer 
popular Siguienao el earnin0 ya trapado por laa orgsnizaeiones de socorn mums de obre- 
IDS, Irs euales m o m a h  su deasrrollo y eficacia. Para las mujens, dichas organhaones 
de obrem y artesiinos,eonstituiaa UII modelo y un alm importante para hs luchas que 
t d r i a n  que emprendeq al paso que para dichas organiraeiones masculinas, las asoeiaao. 
nes de mujemee de pueblo significaba ampliar deadidamente BUS fuem y asentar un dum 
gdpe d POaerae lai&%h,peaiendO el dedo en la -de su trabajo social e ideol6gico. A 
tnavb del m o d e l o ~ o n a l  del soeon0 mum se construia una interesante alianea de 
gkmu en el aemielmundo popular. 



Dede loe mnfesicmarios y 10s @pitus de ior tpes pam.q&s pri&p&!~ paer- 
OD, Le IW&, Espiaitu Sanfo y Los Doce AphIe8 ,  ae pedieci en contla de las smiedadigi 

obreras, condenhdolas en nombre de Dios y el demonio. Natmdmente e& pm&@- 
como lo reconociij la Sociedad de Obreras F1,la confusiih y la adpa entre la0 m j e m  

mtiilicas que participaban en las distintas sociedades de socom mums populares de la 
ciudad. 

Los trabajee de la iglesia culminaron con la creacib de una Sociedad Catijlica de 
Obrem a la que se llamb a inscribir a las obreras de las organizaciones laicas, calificadas 
por el sacdot&? EIilario Pemhdez como "centms de compci6n". A juicio de la iglesb, 
debfa eXietir UM sola sociedad de obreras y Bsta debia ser la cat&a, integmda tanto por 
las seiiores de la elite portefia -en d d a d  de dirigenteg wmo por las obreras, ambas 
dirigidas por un sacerdotem. Es deck reproducci6n en su inferior del orden social e id* 
16gico de Sntiguo dgimen. 

A p e a r  de la negativa de las dirigentes a prescindir de sus sociedades, muchas 
sodas heron atraidas a la sociedad cat6liq ya fuese por cargo de wnciencia o atraidas 
por una eerie de prebendas monetarias que o M a  la nueva sociedad5". 

Mientras el diario consemador k U n h  de Valparaiso anunciaba la incorporacih 
a la sociedad cat6lica de miles de obreras pertenecientes a las sociedades laicas, este me- 
dio se sum6 a la campaiia de descalificaci6n de e s m  fitimas, etiquethdolas de bectas 
mastjnicas", cuyo lema era "sin Dim, sin hogar y sin patria"". 

La lucha ideolhgica se desata como un huracin; el viento de la ha levanta faldas y 
sotanas, desnudando las vergiiems; vuelan como dardos 10s sombreros dejando escapar el 
fuego de las cabezas; la p m s a  revuelca sus hojas entre las d e s  y plaaas, en esa conflicti- 
va primavem portefia de fin de siglo. 

Lo que estaba ocurriendo era, a juicio de la prensa obrera, un %uevo Crimen social" 
de la iglesia que, cual Anti-cristo o Bestia del Apocalipsis, &a a todos llevar su marca Y 
que CU& "serpiente biblica", se arrastraba seduciendo a las dBbiles mujeres, sus favoritas 
ViCtimes, devorando la lus de la radn que se habia prendido en su conciencia. 

B1 text0 obrem ha invertido el discurso mitico, liberando a las mujms de su con&- 
rib de 'serpientes", otorghdoles la d i d a d  de victimas, igwkdolas, asi, a la wndicidn 

Dsrcano del mcerdote Hilario kniudea en una munib a la que con~d a hs dirigentes de laamcieda- 
des de obrem del puerto, en septiembre de 1893, enH Pueblo,ValparaiSq noviembre 4,1893. 
dnmelo tenmdor h e  el ofrecimiento de $100 de dote alas obrem soltern que, luego de pertenecer UII 
ab a Ir mdedad catdica, wnhajesen matrimonio. Se ofre&, a d d s ,  UII atmixito en la diem M a  por 
en€em&dyuamb&Xoporm&d 
L Khih,Valpadso, 5 rdembre, 1893. Iu 



&*-A& mno &Q h n  safrido ia miDma prohibia6n y sustnacCi6n de &n 
d m s  h d a n  ahom su hermandad en esta igual vkhaci6n. 

tr pwner &me IPo aliena, las aco-a y lea la hem augmentah 
pw iew~ huh en l a d  oe iusaap un raplhne decisiva en la oganizaci6n y d i S t i b t &  

%l pueblo ha id0 poco a poco desengdhdose y, habiendo aprendido a distinguir 
la lug de Ias tinieblas, la verdad de la m e n h ,  la sinceridad de la hipocresia h 
d v e  la espalda a ese &m falar y lo abandona. La mayor parte del pueblo &den0 
time ya mcienciaYcom6n y criterio pmpio: 10s hombres a quienes ayer se llevaba 
m o  mansos camems a 10s ejenicios, a las comuniones, a las novenas, etc., tienen 
hoy el lib, un peri6dico o un centro social donde se instruyen, fuentes purisimas 
donde se bebe la luz de la civilixaei6n””. 

ddpaasFeaba swhdnd cld- 

! O y  

En porno a esta lueha se jugaba el pod= de wnstitucih de sujeto authorno, Eon 
habla pmpia y organizaa6n democritica y popular. Desde esta pexspectiva, lo que buscaba 
la era =tar este poder, extraer poder autbnomo para re-constituir su hegemonia 
sobre la base de una monopolieacih. 

A mvis de sucesiv0s manifiestos y declamciones, las dimas soaedades de obremr 
expresamn la base de sustentaah de sus organizaaones: su iniciativa y capacidad aut6nc- 
ma de ejercitarse en las pricticas sociales, sin tutdas de sacerdotes y seiioras: *Nosotras 
mismas redactamas, discutimos y apmbamos nuestms Estatutos y Reglamentos. El hecho de 
haber prescindido de &tor espiritual para nuestras reuniones ha sido la h ica  causa que 
ha podido ammarnos rn odios y sus violentos ataques. eHay en est0 justicia?Dy16. 

Hhcia la unijimcih 
Es a fines de 1885, al salir a luz en la capital el peribdico radical La @ia&fad edita- 

do por Avelino Contardo, cuando se comiem a publicitar la necesidad de la uni6n de todas 
las organkcimes obrem. En estos momentos la iniciativa periodistica obrem del diario 
L4 Ruzh habia hcasado, al parecer por motivos de desuni6n al interior del Consejo Direc- 
tivo del diario. Entonces un grupo de obrems se acerd a esta prensa del Partido Radical 
que he La Igualdad, la que excit6 en la ancien& o h  la remembranza de la inolvidable 
exmiencia de la sociedad de la @atdad de 1850 ahi escribia bajo el pseud6nimo de “Un 
o k m m  q u i a  se d e w 6  a si mismo como =hijo de uno de esos fieles compaiieros de Fran- 
cisco Bilba~ con quien el gran tribnno fund6 La Sociedad de la Ipaldad (...)”%’. 



‘Sociedad de la Iguddad 

Ayer qued6 definiriramente instalada esta sociedad. Se form6 una wmisi6n para 
que psentara un proyecto acabado de las ideas que sostendri la sociedad y de 
reglamento para su gobierno interior. No damos detalles, poque se a c d 6  que las 
resoluciones que se tomaxan s e r h  secretas y que 10s socios deben guardar absolu- 
ta reserva sobre 10s acuerdos que en las sesiones se tomen. 
Nuestros hermanos de prwincia pueden ya contar con que la ‘Uni6n Obremy es ya 
an hecho y que la Sociedad La Igualdad es la hija primoginita destinada a unir a 
todos 10s trabajadores chilenos en un solo pensamiento: la libertad en todas sus 
manifestaciones, la igufildad en su miis lata acepcih, la fratemidad de todos para 
con cada cual, triple base sobre la que descensa el gobierno de la democracia. El 
movimiento iniciado en la capital, repercuthi en breve, en todos 10s departamentos 
de la rep6blid”‘. 

Por su parte, el gremio de 10s tip6grafos -retomando su protagonismo bistt5ric.+ no 
demora much0 en sacar a luz nuevamente la prensa obrera. Con EZ Gutenberg, aparecido en 
octubre de 1886, “la clase obrera ya cuenta con su propio 6rgano de expmi6n (...), la im- 
prenta es desde 1812, una fuerza much0 mayor que la de 10s caiones y de las bayonetas”. 

Esta prensa, vocero de la Sociedad de Uni6n de los Tip6grafos era madestaadn de 
una nueva fuerza movilieadora de la clase trabajadora: reivindicativa, labod-gmkl, hueL 
guistica, contestataria. A traves de la movilisacih anti-patronal, habian log=& la 
eliminaficin del trabaio en las imprentas en dias domingo. El peri6dicq dirigido por 
lit0 Olivares, h a b a  ahom a levantarse nuevamente pam luchar pork supmitin del trabajo 
nocturne, causa de tantas enfermedades y de mwrtes entre el gremio de 10s ti$&*. 

Este gremio revise mpecial inter& poque en Q se s i n t h  t o b  10s elenmWs 
que gat&an y e s h  cada vez mis en juego en el movimiento o b m  de la 6aocat la 

&id, nwiembre 19 
Wd, oetubre 18 de 1886. 
Hip6lita Ohmed, padre del arigente obrem JoGGregodo Otivares, uno de 10s fundadares y pwsidente 
del Partido Socialim (laS8). 

p3 

Bo 



en tom a la necesidad o 

que &ia el pueblo, a lo que &ma se aurnaba el i4amado al lewntamiento Y la moviliEscidn 
e. el j a w  de estos tres elemmtos se perfilaban 10s nums desafios que asumia la 
Sociedad y, d mismo tiempq sus dificultades. 

A p a r  de vivir en ems aios la enfemedad como un extremism0 de miseria y de 
a h & n o  y a pesar de que la sociedad de socorms mutuos Unih de 10s ”ip6grafos atendia 

n r n m  enfennos y que EZ Gutenbq alababa su “obra tan ben6fica”, la asociacitjn 
para el O O ~ O ~ ~ O  deeaia por la fdta de asistencia de 10s socias a las sesiones genemles. Se 
d&a menta que teniendo la soaedad miis de 100 miembros, solo 19 habian asistido a 
&b general. ‘@or que? -se preguntaba- CTenemos ahora que trabajar 10s dias domin- 
eo?” -0 sernejante pasaba con la Sociedad Caja de Ahorros del gremio, que presidia el 
mismo O h u e s .  

$!&I em el problema que mi& en este ausentismo soaetario? A juzgar por las 
Memorias de lap distintas soaedades de socorms que se publican en la prensa, las sesiones 
de &os @an de lateras y buro&ticas: sobre cumplimiento o no de 10s estatutos, 
denuncia de algunos casos padculares y muchas cuentas sobre entradas y gastos de la 
&edad. Al pamer este anquilosamiento b d t i c o  q u e  se hace especialmente insufri. 
ble cuando ios gremios ya a h  la bandera de la huelga- iri horadando a las sociedades de 
so~orms, a pesar de su imperiosa y reconocida necesidad. El problema fue ficil de solucio- 
narrespeeto de la Soaedad Caja de Ahorms del gremio: Olivms nombrb una comisidn de 
tip6rgraiOs para que redactase sus reivindicaciones: un programa de tarifas de precios, re- 
giamento de aprendices y horn de trabajo; inten3, al mismo tiempo, hacer una fusidn de 
ambss sodelbides Wn%n de los”ip6grafos y Caja de Ahorms), con poco &to, al parecer 
tsnabia porfdta de qu6rumm. Se percibia la necesidad de dotar de un ideario y de bande- 
ns de l h u h  goeiedades de obreros, sobre las d e s  se cimentaba la organhci6n para. 
b d d d  rrmaeta, fisiol6gica y material. Hacia este objetivo tendia tambihn la prensa 
&no ebstante, en eIla participaban solo 10s Wgentes mis ilustrados de las organi- 
h e s  de hasa.&a du&n tderia a planteame m h  adelante en esa trilogia de que 
hrBlpbe lbxahmm ‘el gremio,la foopuativa y el sociabmo” y de h que hablaremos en 
so oportunidad. 



En el m a m  del mimiento del reivindicacionismo labod obrem, fmto de le. 
~ ~ ~ ~ ~ b o r a r d e ~ b a j a d i c c r i o a y ~ l a s I s s c m e o n B i c i o n e s d e ~ $ ~ e r t i d o ~ a ~ ~  
atabeihacieade se sepmban de sus filas 10s obmm. El ae~tor miis pmpwiarade 

partido, voceedo por Avelino Contardo en La @Mad llamaba a la tranhmacih del 
&dw: “El W d o  Radical deb ser dembmm”, tituhba contardo uno de 8 u ~  &- 
1oP.ElPortirlo Democdtico se proyectaba principalnmte como un c a n t ~ ~  Wtiuador de 
to&s las organidones obreras, realhndo en su sen0 la “Unidad Populd, en el marc@ 
de la campa electoral del ‘88. “La base de esta un ih  s e d  la liga de tactas las saciedades 
de a r t emw del pais, las d s ,  por medio de delegados por &&I, echarianlas simientts 
del partido Demodticm que trabajari por independizar a 10s hombres de labor del tu teh  
je de una &tomcia decrkpita”593. 

Un estamento politico salia al encuentro del movimiento popular que se potencia- 
ba en el sen0 de las sociedades de obrems y le of& un nombre, una platafonna y una 
orghica que estaba impregnada de un ideal democritico que buscaba una identidad popu- 
lar. Su prop6sito era formar d e a a  contardo- “una sola fuena para que ella sea dirigida 
por si misma y no por falsos ap6stolefW. Su estmtegia: “el camino de la cordura, dejando 
a un lado las exaltaciones y las utopias”; su pmgrama: “salvo pequeiias variantes, es el 
mismo del Partido Radicalas. 

El nuevo partidismo politico que se escindh del Partido Radical buscaba, pues, 
simplemente ponerse en correspondencia con un fen6meno hist6rico que se habia venido 
sucediendo a1 interior de las sociedades obreras: una revolucibn de identidad, un pmce~o 
de aprophd6n cole& de si mismos tendiente a difelreneiarlos y sepados  Censciente- 
mente de la clase dominante. 

El 20 de nhembre de 1887 se concretaba el Partido Dem6crata, a cuya cabena 
Quaban en 1888 Antonio Poupin (Presidente desde su fundacihn), Artemio G u t i b  y 
owls. W q u i a s  Concha ha& de Secret&rio y entre lus Dbctores -ba A&@ con- 
tardo y Juan Rafael Allendem. Su progm~a, redactado por Concha, 



d Emdo y la p m h 6 n  a la industria y artes naaonales, la sustitucih de los impurn 

a m m  un ~ ' & o  n o d o m  aquel que estable& 7 a  supmmacia del 
Isr dries que exhen en su seno. Organha6n por el Eatado de la 

-&, $- en de 10s enfermog, ancianos o indidosum. Un concepto de Emdo 
~ ~ ~ d e l i d e a r i o l i b e n l d e l E s t a d q d e o a l d e ~ ~ n p r i v a d a  
b&e eiepcia la a&tencia caritativa o d d d a  de las sociedades de socan~r mutuos.Un 

de &do Asistenciid que se divulgaba en mvOpa y que d e n m e n t e  alcanzaba 
m-~~enlaAlemaniadeBismark,~queeraobjetodegranadmiraa~npor  
pwe de Mabquh Coneha, y al que hsbia W a d 0  ex ten so^ articulos en la pmn~a o b m  
&-do su polities emmimica proteoeioniSta. Un articulado que obviamente seria objeto de 
m- ' en el sen0 de las sociedades de ob- y que ya no apame estipdado el aiuo 
leSr,cuaudo se munifiea el disperse Partido Demtjaata, de lo que hatamnos miis adelante. 

uts rl amsumo par el de la venta. 

La nuevos d d o s  de las sociedades obrem 

Cuando finaliza la guerra civil que enluth a la sociedad chilena y pMU 
pueblo en 1891, el movimiento obrero se sinti6 traicionado. Tras la guerra 
*la sodedad aristocritica en el poder, olvidihdose del todas las pmmesas 
y bienestar con que habh enganchado al pueblo en el conflicto, aun mis, comenao a 
mr desde el sen0 del Consejo de Estado, leyes represivas sobre las huelgas y limitaci6n de 
la aaociaei6n obreram. 

La gum habh agudizado el bambre y el abandono. La moneda aun mis des 
rah 'la capital llena de mendigos que imploran la caridad piblica a consecuencia de la8 
miserias que nos ha acarreado la d u a 6 n  del '91 y tantas o m  calamidades. 20.000 
ebilenos sauifkados por el om comptor de la aristocracia chilena"599 En la guem el 
movimiento obrem habia perdido a doe de 10s m h  importantes dirigentes del partido De 
m h t a :  Antonio h u p h  y Avelino Contardo. 'El pueblo nada ha ganado, la situacitjn cada 

N. H i n t w i ~  dd Mmrirnianto O h  en Pmgrama del partido h o a i t i c o ,  Art. 7, citado por E. 
a*, WcbW L% htiago, #If, 2' edid64 pp. 119,214,215. 
Bdra'n I h  L&I ccnrml d d ~ m  & rn mlprrnm en ah&., sautiago, &re 23 de 1892. , 

smhrgo, 6epliembre 15 de 1894. 



E k d k t ~ d t o d t i ~ ~ d d %  enquesevbcumpromeWoeIpwMoy~~ 
qae M e  el Geio mvivhd iaarim del%--* 
em nucienre atovimieuto po&ico popuk. &jmm hettw qpe 

+a sc1 aesplpme &&n m M n  con el h d o  de qne e l h r t i d o ~ b a b i r  
d d u  de la criuia del partido M o r  (Radical) y en cwnto se ltabia d al pueblo 
c o n a n p m ~ q n e n o s e t i s f g d o a t o g e e s r s s s e o t ~ i n t o r r w ~ ~ ~ ~ R s p e a o  
a eae d d t d o  acem del rol hogemdnieo del mpecto de hs adaciones cktib. 

A peaar de w desarti&*n, el Partido Dem6ema sobmivia preeahnente, sw 
~ ~ o ~ S e r e y a A n t o n i o P o u p i n e n l a ~ d e n c i a d e l i m a ~ ~ . E n l ~ a ~  
'El Propma de la D e m o d a " ,  dedicado a Francisco BilBao y e s d a  par lldaIaqrrias Con- 
cha, y que pretendia conwcar en torno a esa plataforma a las dishma agrupeeiones 
dem6mtas y al pueblo en general. Muy semejante al program0 de IIR, no obstante ae 
planteaba aqui una relaci6n diferente entre el Estado y las amiaciones d e s :  ya no apa- 
recia la figura del Estado biegem6nico y su programa de &i6n s a d  a 10s enfennos, 
sin0 el de un Estado subvencionador de las sociedades d e s  aut6nomiuP. Este cambio 
de concept0 de Estado obedecia a la nueva ofensiwa y hegemonia de las sackdades de 
socorros mutuos que pliferaban entoaces entre kts obrem. 

Con la gum habia quedado miis clam para el pueblo asociado que de la ca t imfe  
y la heratombe politica y b s c a  solo permandan en pie las organinaciones popdares de 
base y su ideaxi0 democriitico. Las sociedades de socoms mutuos se constituyemn en m a  
real alternativa pan 10s traba jadores, tanto desde el punto de vista de su necesidad Tisio16 
gica, como en cuanto centros de pertenencia e identidad s o d .  

Entre las numemsas sociedades obrerasexistentes entonces en Sant iag~ , f imh 
la F5lm6nica de Ohm, Cd6n de Zapatem, Filarm~ca J O S ~  -el Infante, F d  
Vivaceta de Carpintem, Unih de 10s Tip6grafos, La Wnih de Artesanm, praternidad, 
Liga General del Arte de la Imprenta en Chile, hvilidos de Guerra, Pilarmhka h c i s e o  
Bilbao, M e d a d  de Smm, BenjaminVieuiia Maduma de Cigmem, Cdb de Ahanaa, 
Roteccitjn de la Mujer, Igualdad y Trabaj4 Uni6n P r a t e d  de Obrem Mpnael Rod6 
s u e r r ; ~ ~ , c a n t e r o ~ ~ E s t u c a d o l e s , p i n t a r e s ~ ~ A n g e l , c O n ~ ~ o ~ s d e ~ ~ ~ ~  
Riblices La Igualdad, Repartidom de Cer~eza, Cab de Ahormi de Saskes, Coja de Ah& 
m~ de Jqem y Relojemg Emplesaolr de Fe luqud ,  Gremio delibaataa -e&.-. 
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~ n n e a t e m a a o d e f l ~ n t o 8 e k w c ~ ~ ~ ~ ~ ~  

for- 
deab- k O ~ i z a c i h  de k &#e Obrsw, e d a * h p m & f i &  

h cmmei6n de le Pederacih Obrera. Sim-mte .ae m m  en 
d n  & la h c i a c i h  Tipogrifiea de Chile pars la *imphntaci& & 
@grHfie4 par0 lee elases trabajadomt”’. 

Volvi6 a aparecer el peri6dico La rsWraaa, &ra bajo la de a ~ b m  
y en tanto 6qano de expmibn (dembcrata) de todas la8 seciedades de o h  de la 

capital yelp&. Debia ser el instrumento que uaifieara a e m  otgani%aciones de base de 
10s tmbajadores a travks de un organism0 superior que consolidase su trabajo y les diese 
ma identidad comh. Cada una de las sociedades de socorros c o n a t i k  %n e&kn de la 

ca&na s o d ” ,  una rama del glan irbol de la familia obrem, un batallbn del*ej&cito 
social”, que realigaria el anhelo de unibn, igaldad y fraternidad cual era el lema de las 
sociedades obreras y su imperativo hist6riw. 

La nueva valoraci6n, importancia y significado que tenian y debian tener para el 
pueblo sus sociedades de socorros qued6 expuesta por Hip6lito Olivares en una conferen- 
cia dada en la Junta General de la sociedad de socorros mutuos Igualdad y ”rabajo, cuyas 
palabras esth claramente impregnadas de una intencionalidad a g i t a h  en favor de la 
causa de la sociabilidad 

*Vengo, seiiores, con la in tenah  sana, con el comb lIeno de goao, dispuesto a que 
tmbajemos sin cesar ni descanso y sin desmayar un momento por mejorar la condi- 
c i h  de nuesms hermanos de tmbajo, la misibn mis santa y s 
le ha sido dada por la naturaleza. 
Todos 10s hombres, por ley natuml, estamos obligados a vivir 
mutuamente, a que reine la concordia, ayudbdonos unos a otros, socomkndonos 
en cas0 de desgraaa, a medida de nuestras fuenas. 
Las sociedades de socorros mutuos son el b h o  que cura las enfermedades del 
cuerpo y del espiritu; son la palanca podemsa que ha creado el hombre para resistir 
a l a  reveses de la vida, tanto de si pmpio como de su familia y de sus semejantes. 
Con la fundacih de estas sociedades las costumbm han cambiado, han mermado 
las desesperaciones, el progreso ha marchado a pasos agigantados; la virtud se ha 
encarnado en el hombre; SUI mkritos han sido reconocidos; ha salido de la esdavi- 
tud abyecta en que la tenia el despotism0 de 10s que se habian hecho dioses del 
universo. En una palabra, las sodedades de socorros mutua han levantado de la 
postracihn depdante  en que se le mantenia al my del progreso: el obrero. 
Los beneficios de estas instituciones son grandiosos y 10s sacrificios para sosteuer- 
las son pocos, casi nada. 

s( S M d C  la I,@..., sant*go, Diaembre 3 de 1892. 
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th8Ittbsn a una de ems eockdaW parece que cambia de forma, 
modaagt srm distietos de lo que emu antes; se conme con asiduidad I 

@nd e el studio de Ius bumas libms, condayendo p r  ser un pe&m 
hrmbre, fdtll gpn b m r  el bien, s@iado 1a m&ha que tanto predicaba el maw 
mJ&'Amaos los unos a 10s otros'. PUGS, est0 miem0 es lo que ensehn las Socis 

& 
htidnwcon BUS leyep, COXI~CC~OM&S por SWI mismos miembms, pmhh 

~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ m p l o e ~ b ~ , l a t s ~ ~ ~ d e p r a v a d a s y ~ ~ a q u ~ ~  
que reiaja la moral y hs buenas commbres. 

han sido fundadas con el exelusivo objeto de sacorreme mutuamn. 
te 
h t i o  un socio cae enfermo, la sodedad no omite ringtin g6nem de sacrificios para 
*la situaci6n de este compaiiem que, si no hubiera sido Socio habria id0 a pam 
a un hospital de caridad pGbIica, implorando misericordia; pues, se libmria de est0 si 
kte tenia 10s mursos necesarios pani hacer h t e  a la enfermedad que lo tenia 
im6vil. La saciedad le da de todo: m&%co, botica, una modesta pensi6d para la &eta 
y si falleee, sepulm decente, acompaiando sus despojos hasta la 13th morada 
todm sus compakos de sociedad y ms mismos compaimos entregan a la f ami i  
del falleeido alg6n dinem que la buena conducta del falleado le habia hecho acm. 
dor pgla obtener esa cantidad que deja a su desconsolada familia. 
iESt0 es bello, hermoso, santo y sublime, un socorn inesperado! 
UM institd6n que tiene la misib de guardar un soeom para cuando llegue la 
desgracia, es digna de admiracih y, por lo tanto, no debe desaparecer jamis y de- 
ber es de todos 10s hombres de corazh genemso que aman el progreso y miran por 
la vida ajena, mancomunarse para darle pmsperidad y no dejarle morir jamis. 
Todos sabernos que el pobre es el que siempre esd propenso a caer en 10s infortunios J 

si no hay quien le tienda una mano g e n e m  a tiempo, su situaci6n serii desesperante. 
(Que estas sociedades ademiis de socorrer en la desgracia, buscan 10s medios 
bles para ilustmr al pueblo). 
El ~ o ~ o r r o  mutuo se ha propagado en nuesm pais con una rapidez admirable. En 
k t @ o  y Vdpdso  cada gremio es una sociedad. En casi todas las ciudades y 
villas u&te por lo menos una y bien orgahda.  En esta capital y Valparaiso tam- 
bikn el sex0 femenino toma una parte activisima en el ahom y ya hay fundadas en 
estos dm p M o s  varias de ellas en exceknte pie. 
Ea@ hcremm@de sueom mutuo se debe a loa pndisimos seMcios que 61 presta 

* a la huapasidad.Todas les mciedades de wfcorros se mantienen en excelente estado 
Y el entusiasmo no decae entre sus m i e m b ,  
h d m  de ellas tienen un regular capital eon qui! hacer frente a sus crecidos gastos 
en m m r  a sus asoeiados y sus famiBies queQvaara desamparadas por la muerte 

hfutuos, cwnpli6ndolo como acb de fe. 

si y, d misma tiempo, quipam un pequeiio patrimonio para su familia. 



de ou jefe. Ademb h e n  cmdida person& juridira eon rn -&do 
mausoleo en el cementerio y bien eonetruidos earros mom&, 
(Que habia que) invitar a 10s compaiiems a partieipar, eqtkhdole 800 e a t m t ~ ~ ~ . .  
(Que en el seno de la sofiedad BO se trataba politica ni religib y que100 in** 
podian pengar como mejor les pareciese). 
Buscamos el bienestar material e inreleetual de nosotros *os por me& de la 
sociabilidad, por lo tanto, debemos respetarnos con10 hombres civiliaados. No pa* 
mos jamhs por sobre nuestros reglamentos, que esa es nuestra divisa y de esta ma- 
nera colmarin nuestras esperanzas”m. 

LA hTflDERACl6N OBRERA DE Socr&oAoeS UNlDAS 

Con la conviccidn de que ya mda podia esperar el pueblo de las “clases dm” para 
mejomr su condicidn, se llamaba a la “Unidn es fuena”.Y si bien esa necesidad de la widad 
era una forma de comnar y consolidar un esfuem societario de tan- aiiq ello tamb%n 
obedecia a una indudable crisis de supervivenaa de dichas sociedades, derivada, deEian, de la 
“indiferencia” de muchos obrem de 10s distintos p m i o s  que “in0 toman la colo&dn que les 
corresponde entre sus compaiierus!” y de 10s excesivos gastos que demandaba la atencih ere- 
ciente de 10s socios, en una &oca de hambre y cares& habiendo incluso perdido algunas 
sociedades sus capitales depositadosen la banca privadam. La Unibn de Artesanos daba cuen- 
ta en su Memoria (ler. semestre de 1894) que “el servicio sanitano, abrumador como siempre, 
en el semestre que termina ha consumido buena parte de los haberes socials. Las sumas 
invertidas en este ram0 alcanzan a $1.147 La unificaabn rnancomunada de las sociedades 
de obrem respond& as& a una necesidad de raaonalizar 10s recursos y asegurar la mis ade  
cuada atencidn de 10s consoaos. No obstante, se pretendia dar un paso miis all& ampliando el 
concept0 de presracidn de seMci0s del cuerpo, hacia la posibilidad de cum por ejemplo, el 
canon de arriendo de las casas de 10s socios enfermos y de aumentar el fond0 de seguridad 
fgmiliar ante la muerte del afiliado, entre oms benefiaos. 

per0 mi% all6 de una cuestidn de crisis y raaonalizacidn econdmica, el tema de la 
‘unitin” tenia una importante conuotacidn politica el aiio 1894 para las fuerias populares orga- 
niaadas. Era el aiio en que se ponia en fundonamiento la ley de “comuna autdnoma”-el tiniw 
logm que habian obtenido 10s sectores populeres con la gum ud-, la que, acompaiiada de 
una ley electoral que resguardaba el secret0 delvoto, constituia un hito hist6rico por las nuevas 
opommidades que se a b  de participacidn popular en el poder a Rivel l d Y  asi he. El aiio 
1894, que he un aiio de eleedones mmiapales, el partido demkrata se reorganiaa, presenta 
candfdaturas municipales y gana cargos en nummsos mmiapios del pais”. 
(oI 

OP( Xd,septiembrxt8. 

TpI 

Lo l&aldud, Santiago, agosto 22 de 1899. Canferenda dada el 10 de junio. 

Ibid 
Para este tema ver “El fruto pmhibido de 1s perm civil: el pueblo corn poder.Vdjtd%& 1892-lSS7”. 
induido en este texto. 
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gpnvareadaa la8 wciedadee o h  
a -0 objeto echar las bases de la 

to1 sublime de la democracia ..?". 
Sociedad V i d a  bkkenna de 

conformada por 48 delega. 
&-- de M &&des y L 3.000 u h s  y pwsidida por Luis 8. Diaz, Gaspa 

&&le Jenan, A l d  y Ram& Robles, todos dingentes de conocida 

" k k i t h o n o s  nom-, o h  de Chile, porque pronto llegari para todos el faus 
to dia en que podamos exdamar: iTenemos ya nuestro baluarte, estamos libres de la 
explotaah de 10s poderosos!"? 

En las palabras que se pronunciaron el dia de la inauguracih quedaron grabados 
para la historia los problemas, 10s anhelos y desafios de la asociacidn del socorro mutuo en 
OUI momento claw de su existencia, cuando, a1 mismo tiempo que estaban dadas las condi- 
aones para construir su hegemonia, peligraban sus recursos y se hacia limitante el alcance 
de sus prestaciones. 

 wan 
denm del movimiento a d a h  popular. 

Discursos en la hugmci6n de la Cdederacih Obrera 

1. Luis B. Dkz 

''Corrieron los a h s  (postenores a la independencia) y cuando necesitaba el pueblo 
ayuda eficaz para habajar por su instruccidn vino en su a d o  un hombre (...) que 
hie0 conocer al hombre laborioso sus obligaciones y derechos (...) ensesndole a 
practicar ese deber para que conscientemente supiera elegir sus mandatanos. Sus 
dochinas hicieron &oca en el pueblo y hoy se venera su memoria. Aquel hombre 
llamibme h e i s c o  Bilbao. 
cantinuando eneldesardh de aquellasideas de hatemidad y uniijqpdicadas por 
el~Bilbaqaunfaltsbeineulcaraloshijosdel~jolascomrenienciassalvadoras 
de la mciabihdad obma (...) y empezando por la pri4ctica del socorn mutuo y del 
phorrqm ddem al ideal de servirnesunos a otros, en 10s casos en que el hombre, 
~ p m t m d o p o r u u e l ~ ~ q u e n u n c a n e c e s i t a  delcompaiiero 



, -  

f bao& apmxianb diderenrer i m i m h e s  yaan el fin del nmmo ammo o el 
dmm, ya para estabhcer eentros en que el eqhifu, 
enazenm UD momen00 de wlaa &mOae COB mo 
el tzimsamo de los &os hemos notadola aeeesic$d deb &-& s w  
d i n  &rem en que to& las d e d a d e s  esth reapsentadas, o sea, ~m m t ~ ~  q\ae 

~ 6 a s u c a r g o e n b e n e f i d o d e h s o c i a ~ o b r e r a e n ~ ~ m d o e l ~ ~  
del mum@ socorm de 10s aeoaadw un eentm que, umociendo laa necesidade~ de 
cab sociedad o de cada gremio awciadq trabaje por obtener lae m y o m  faeibb 
des en el trabajo manu4 por establecer cuamIo ello sea posibIe,b&osde o h  
libres de tutelaje interesado: una institucihn que forme fondos para el pago de 
arriendos de casa del socio enfermo y wee un peq& capital a benefic50 de los 
deudos del soao que fallezca; que habaje por establem, mediante el ahom delae 
asociados, una Caja de Ahom, a fin de proporciomr a 10s soeios los arthlos de 
necesidad para la vida y elementos de trabajo eatregado sobre el cr6dito del hom- 
bre, facilitando ad  lo que tal vez no se obtiene actualmente con W d a d  en la 
mqoria de 10s casos. 
#or quh no se preocuparia esa institucih de dar confemcias para ilustramoa; 
tomar a su cargo la pmteccitjn y enseiianaa profesional e industrial del asoaado y 
sus hijos? iY no seria posibleestablecer un perihdico social en que m a n i f e h o s  
nuestras necesidades?” 



IWS y p-06 emm 
d el p d o  de culturay 

me dpamte,porque el 6boln twdw por petpi0 que sea, sBlf lo bastank 
I p n a ~ & I r ~ a ~ f a m i l b ~ d O n r r e s t r o o  b ~ ~ t r o n c h a d o s p o r  

k&i gor objetu hmentw el akm a fin de fnmar capitales de mistencia o ya 
para a p m d e r  mgwhebnes,pmcwmdo abaratar el consumo al asociado y, si es 
*le, esmblecer el crtWa d mhjo (...). A8i ~ I I O S  R h d o  poco a poco de 
n- hombm 10s pecuiados de todo ghm que nos hace soportar el capital. 
hdiremw al Co- y munieipio la pmtecci6n y foment0 de nuestra industria 
nacion0L 
Daber ten em^^ de pmteger al infante. Sabido es que en Chile hay grag mortandad 
de p i d o s  debidq triste es d d o ,  a1 descuido de pmveer con energia, llamando 
al d c o  a tiempq o la g e n e d a d  de 10s casos por fdta de r e m o s ,  pues que con 
la camtip de 10s articulos se ha llegado a una situacibn angustiada que apenas 
al- a cubrir las mis indispensables necesidades. Unido a esto la escasez de 
trabajo que se esti notando y todavia lo reduado de 10s jornales y convendrkis 
anmigo que se impone la newsidad, no solo de procunv una ensefianza industrial 
I los adulm, &no arbitrar medios de medicha sin mayor gravamen para 10s padres 
ii todo el m d o  que no haya cumplido los 10 aiios. Oportunamente presentart! un 
progecto tendiente a ese objetom. 

nibsaki m- ya w p u e d a n t d ~ h .  

3..Ezcinto~uala 
de la Clwfedmcih O h  se dejabn seatir porque vemos a la 
l i i  y h d o  utpmndamente para &mer a BU s e m  lios com- 

qae me a1 ru& del tra- 
(...) Pem al paefemre le asalta 
d m p h  que ya hayr dejado 

ae peds famar UII eapital que pueden 



lm heredems empmder un negocio o industria que les permita @ m e  la vi& 
bmdamente". 

4. Don Jotzquin Gallard0 
'Hasta hoy dia las Sodedades de Socorros Mutuos se han limitado a Enidar 10s 
enfermos y dar honrosa sepultura a sus asociados. & m p h o s  con este nuesms 
deberes? iNo debemos llevar a mayor d m  n u e m s  deseos? CEO firmemem que 
la nueva generaabn obrera que se levanta ha de m g e r  las semillas que depesita- 
mos en el campo de la sociabilidad. 
La creacibn de un cenm comh que d i  unibn a las clases trabajadoras se impone 
ya, haaendo de esta gmn unibn sociedades cooperativas y cajas de a h m  que nos 
Sinran de seguro apoyo en nuestru amino y que nos permitan llegar libres de tutelaje 
de las clases dirigentes a la aspiracibn de todo obrero anheloso por su bienestar, 
cud es la propiedad raiz. Aprendiendo a manejar nuesms pequeiios capitales, los 
emplearemos en beneficio propio y no teniindolos en un Banco donde oms especu- 
lan con nuestras economias. 
Tiempo es ya que miremos por nuestme destinos; debemos dejar a las sociedades 
de gremios cuidar de sus enfermos y de este cenm obrero tratar de proporcionar 
trabajo a todo asociado, dejando a un lado el egoism0 profesional; propender a su 
desarrollo creando bibliotecas, perfeccionar nuestms conocimientos (...). 
Nuestra Caja de Ahorros serviri para que en 10s dias fatales o de adversidad tenga- 
mos adonde recurrir por socorro, sin llevar nuestro escaso menaje a una casa de 
prendas, pagando un inter& demasiado subido. (...) @or qui hemos de estar siem- 
pre esperando que todos nos venga desde lo alto? 
UM Caja de A h o m  nos permitiria establecer un almacin donde compremos m5s 
barato y se respete el peso y la medida y la calidad. $e preocupan nuestros manda- 
tarios de revisar pesos y medidas?" 

iQui nos dicen estos fragmentos de discursos obreros? En primer Zugar, e s t h  reco- 
nociendo que su organizaci6n forma parte de una historia asodativa obrera que parte con 
la Sociedad de la Igualdad y que continGa con las sociedades de socorros mutuos, hasta 
culminar en este esfueno confederativo. Hay aqui una conciencia de historicidad. En se- 
gundo Zugar, que a traves de esta organizacibn histbrica, 10s obreros han sabido 
auto-representar sus propios intereses, necesidades e inquietudes de protecubn y mejora- 
miento, sustmyindose en lo posible del tutelaje de un sistema politico, cultural y econbmico 
que busaria someterlos a su lbgica de dominio. Hay aqui una conciencia emancipadora 
que reconoce su autonomia en torno a sus diferenciados intereses de clase. En tercer b a r ,  
el discunro devela la contmdiccibn: se est6 hablando desde una vanguardia que, a pesar de 
eetos logros asociativos, no ha l o p d o  captar el grueso de 10s obrem; por lo tanto, el discurso 
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atmar a la mmm o h  a uar~ w@adn de clase, que, 
b- y tocam el nudo de la e x p l o t d 6 ~  del Wjo, aken. 

paraq~los~~~do~cwatruyeseneuindependenua 
de wopemtivbmo popular p d o  al capitalismo ex&. 

&atado desdp el punto de &ta de la thgka condicih de 
del p o l d d h  @a expuesm en las cdwencias que c o m e 6  a publicar Juan 

-en ~cl #@d$md en defma de las sodedades de obreros contra 10s afa. 
llge dh& la dese ddnante .  Su objetD era, a1 m h o  tiempo, de agitacibn de la 

tente. 
&J 

de las aodedades, 24 de las d e s  estaban wligadas a la confederacih. 

ZasociabiZidadysus$int?s 
htenares de individuos se preguntan: ique es una sociedad de obmos, cui1 es su 
objeto? 
UM sociedad de o h m s  es la reunih familiar de muchos individuos que buscan en 
la asociaah un lenitivo a la injusticia de la suerte, una valla que oponer a Im 
avances del capital, mediante la acumulacith de este mismo en pequeiios ahorms 
que am el uombre de cuotas MI formando un fond0 que puede llegar a ser formida- 
ble, capaz de detener muchas llgrimas, poque mediante esta previsibn se puede 
luchar braso a b wn la muerte y si h e m  vencido no llevaria el remordimiento 
de que la falta de 
sbdos sabernos que salvo rams excepaones, 10s hombres de habajo vivimos de la 
gmancia diaria, siempre confiado en la salud y en el trabajo del maiiana. Pem, 
temble es el desengaiio cuando la desgracia, hiri6ndonos sin misericordia se cier- 
ne sobre nosotros en forma de enfermedad; la madre, la esposa, 10s hijos, principian 
por gastar hasta el Stimo centavo en visitas de doctores y medicinas, per0 la enfer- 
medad pemhte a despedio de la aencia y la familia, falta de remos  pecuniarios, 
lejos de ir al hospital a mendigar un le-cho, no le importa luchar en la miseria si el 
cas0 es fatal, se tocan todos los mmos, se empeiian o enajenan las prendas a fin 
de prbitnrr ndkam- las dolencias del paciente aumentan y aumentan al ver 
ku Wmas de los que le mdean causada por esa falta de remos que se va pal- 
pna0 m6s a xnedida que la enfermedad se prolongs. 
iAh!, did el hombre (...) inerte en el lecho de dolor, deseaperado de su p p i a  imp& 
aensiL iplar que fui d o  al h a d o  de mis =Meros? iPor qu6 no a h o d  cuan 
do e3tme biea de d u d  hachdome & m h  de una sodedad? Hoy no verb mi 

en& damntelada, mi familia no bendria que afanarse por midi- 
ann ahmm ten&% verdadems pmieos que se interemrim en 
p los QW rp1 l h a b a ,  cuanda llem de d u d  disponia de unas 

ha dejado un hogar hu6rfano y en la indigencia. 



g l ~ u a ~ 8 g e q u e j a d o e s l a v i ~ ~ p ~ ~ q u e a u n ~ o s n o f ~ ~ ~ ~ ~  
unaaeochcih. Se han viato antas miseriap que pudierim muy bien evitarse m 

u11 poco de previs%n que bvolunteriamente se vienen a la memoria. 

Cub18 veces no seven familias que desp&s de agotar todo mrso en la enferme 
dad del jefe de ellas, si bte s u m b e ,  se ven en la necesidad de harer una listita de 
suscripci6n o limosna, que es lo mismo, para poder honrar sus c e h s ;  vergemso y 
triste &be ser est0 para una familia que solamente vive del fruto del tmbajo y que 
solo la falta de p h i 6 n  de su jefe la haya impulsado a proceder asi. Todo por 
indifemcia de la vida y por desconfianza que al ser socio, los 20 centavos de cuota 
semanal vayan a usufructuar bolsillos inescrupulosos. 
Los que tienen la suerte de formar parte de una sociedad e s t h  en el deber de 
desengaiiar a 109 desconfiados y esckpticos. No deben cansarse de decirles que fre- 
cuenten las sociedades por via de pasatiempo y se convencerin que sus wmpaiie- 
ros no desean sin0 el bien para todos. Pueden infomarse continuamente de la in- 
versih que del dinero se hace y jwgar de la bondad de cultivar estos bicos cen- 
tms de verdadera utilidad y conveniencia para el obrero; pen, para esto se necesita 
desterrar ese sell0 de indiferencia tan comb a 10s hijos del trabajo, procurando 
asistir a las deliberaaones, desempefiando con celo y entusiasmo 10s tmbajos que 
les encomienda la institucih que 10s haya recibido en su seno; asi mereeeriin bien 
de sus compaiieros y tendrin en el alma la satisfaccibn del deber cumplido. 
htaremos ahora de si solo debemos asociarnos para wcorrernos en nuestras en- 
Iermedades o si tiene oms altos fines la asociacih. 
Aqui en Chile, durante 30 o mis afios no parece sin0 haber predominado en la clase 
trabajadora ese objetivo; las sociedades que existen casi todas tienen por base el 
ahom y la ilustracih; feliemente recikn se esdn procumndo crear las sociedades 
coopentivas. 
La Sociedad de Carpinteros y Ebanistas Fermh Vivaceta de la que form0 part+ 
tiene un pmyecto impreso tendiente a ese fin, suscrito ya por la mayor parte de 10s 
asociados. La Confederacibn Obrera tiene tambikn en su pmgmma idknticas ideas. 
Debemos esperar que pronto sea hermosa realidad. 
Sabido es por toda persona medianamente ilustrada que todo cuerpo colegiado sus- 
tenta una politica en la verdadera acepcih de la palabra; no aquella de reneillas y 
diacordias religiosas, sin0 la econimica, impulsada por la ley natural en podos 10s 
individuos para contlarnestar mayor fuem. 
h e m e  en sociedad 10s animales, las aves, 10s peces (...) y no han de ser los hombres 
loa que se e x c e p m n  de esa ley, cumdo en realidad mis la necesitau. 
En las Asociaaones de Obreros, 10s i n d i v i b  que las romponen son hermanos, 
poque desde el momento que un nuem compaiiero viene a engrosar las filas, se 
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e 11111 amiente de simpatia entre loa que e s h  y el que llega y no ha& 
w & d  o dssgacia que ataiie a uno que loa demit3 no ae degren con lo 
sufnn ~ o l i  10 segdo, En -0 gente malintencionada se ocupa de desacrediw 
atas wmciones; pese a quien pese el prognso tendr6 que abriree paw p asaron 
1- tims & osnuantismo en que no tenfarnos la facultad de penm por si solos, 

am&mos siquiera nuatras ideas, ponpe a mglk *&do nuesm mentm 
nos amah y el obrem, esta miquina humana tenia que seguk en el caos de la 
apcvidad de la inteligencia, solo empleando matem6ticamente la fuem bruta para 
&b~m materias y extra- de las entraiias de la tim la fortuna que debia 
s m i r  al atno so pena de que el btigo del mayoral descargara sobre las espaldas del 
pobre siem. 
Hoy las sociedades se multiplican, lo que quiere deck que nuestros compaiiem 
principian a wmprender lo que es necesario hacer para mamhar con la civilizaci6n 
del siglo XIX. 
sosteaido d priuapio de asociacicin, necesario es que entremos en o 

de 10s hombres y aun a la mise+ h a .  
Segrin el text0 biblico Dios dijo: "Comeris el pan co 
posible que agregara algunas otras frases que la tmd 
ejemplo, que hubiera e n  &pano para que en esta 

tantos siglos mirado tan en menos que en algunas ocasiones lo han conside 
m b  bajo precio que una bestia de carga. 
rY por quiknes? Por individuos que nunca han visto una duma en sus manos 

Jhtos miiimoa individuos han comprado honores y poder para avasall 
en juego toda clase de Vilezas para que el hijo del pueblo no llegue 
jam& lo que son su8 d d o s ;  han perseguido a muerte a todo el 
dotes ~ h s a k n t e a  podia guiar a sus compafieros. 
S~bea ellos que el obren, 
lo8 sentidos y han M I 0  8ie 
que ademis de ser insalubres, 
pwa o k s  hablq no @em 



g p r ~ y ~ ~ a l a l ~ d p ~ ~ ~ s i n o s d e b e e ~ ~ o ~  
mar cmmd pmbx W h  grondequeno n e o v ~ d d  tima bekml 
Guando naci6 la idea de la conatmccibn de asas pma obrem,  her^ &6 0 7 
&as I& Q menos, la 8OPQFA mvit6 P la0 Sociedadeo de O h  f013 el de 
pome de acuerdo panr llm adelante la felix idea; o m  es de sulwner, en el 
sen0 de las instituuoneo invitadas se levantaron tempwtades de a&- para loe 
i n i & h  y no faltaron idealistas (-.) que se formam ilusiones de esm d ab+ 
de la usura de los armdadores o pmpietarios. 
Se hacianjardines, hortalieas, ga lhemy mil obascomddades del hogar alas- 
vas casita de los b n p h d o s  pmpietarios. Cuando h e  qui que tan hermosos 
castillos vienen con e d p i t o  al suelo al oir 10s favo&dos que para ello era neseoario 
que reunieran por lo menos la mitad del dinem y con ese capital pedir los promatoles 
de la idea un empr&tito por el valor que falma. Es deciq nos iban a hacer el gmn favor 
de ser rmestTos buenos dirrctores y adminismadores de nuestms interesesnml. 

La mancomunacibn del SOCORI) mutuo con la accibn politica reivindicativa se plan- 
tea aqui como un proyecto de clase. Habia llegado el momento histbrico propicio para la 
agitacibn de esta causa. La vanguardia buscaba a la masa obrera para constituirla en la 
base social de su plataforma programitica. Sin duda estamos aqui en pmencia de una 
nueva hse del movimiento obrero asociativo chiieno. 

A poco andar, la Confederacibn escribib el texto de su propia historia, titulada La 
Confederacibn Obrera y su Obra, publicada como folleto en 1895 en la Imprenta popular de 
d e  Matucana y que lleva como subtitnlo Apuntes pam la historia del mouimimto social en 
Chile. Inaugural en su ghero, el texto se pmyectaba hacia la incoqoraabn de la clase 
obrera en la historia social chilena. 

A travks de sus piginas, este folleto resdta la importancia de la fundacibn de la 
Confederacibn, valorada como un salt0 cualitativo en vista de la superaci6n del fracciona- 
miento histbrico en que habian vivid0 las diferentes sociedades obreras de SOCORDS muturn; 
aislamiento que impedia rm compenetracibn en las "grandes ideas" del siglo y que obstacu- 
lizaba la manifestacibn de su fuena histbrica. 

El n u m  pas0 confederado de la clase obrera chilena significaba abir las puertas 
del sulb purticular sodetario, ampliando su k u l o  al conjunto de los tmbajadores, al 
'rest0 de 10s hermanos", a "las multitudes que, como el Crista, siguen tamhi611 su manha 
hacia el Cal& por distinto caminq pen, sufriendo las mismas m m s  del eolllbate te- 
n= y d-do del hambrelaa2 El ojo de la c o n f e d e e b  pmm& m h r  n~& lejw 
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r ~ ~ , a ~ d t m m o c i d a , H e n m  Y americana. hqW, 
( I p e o n d t l r l r f n r ~ d e l a s ~ ~ d ~ o l n a r c E e g d ~ g E ~ s t w c i p ~ ~ f d o  obren, 
~ ~ ~ e r a n ~ l a " n n i d r d s a e i a l . d d e u n a p e r s p 6 2 t m p  * ampliada, 
w&-&im mutm end hmbm y la n d d a d ,  en los anhelos de fibertad, 

m - d .  unmam en elm&, pen, 811 el mdn de la difemcia. 
t a s  *em a&mm de la Chdederad6n consistiemn en aptDpisrse de sus h& 

m, aidtjdm y d t o s  par la himria afieial de la elite, y en la defensa de Ias causa 
i&phri!&is p m n m  entonces en el wntinente. Dos de estos actm &stimn e s p ~  
a bm& a) la reCupera&n de la desterrada figma hist6nca del patriota chileno 
w e 1  Rodrigues y b) el ComgmmiaO y modhaci6n en torno a la causa amencana de la 
indepndeaaa de Cuba. 

RmlliRACn, 
Rodrigues, genw sublime e inmortal, 

dfinlapatviatedeqierta 
y tus yertascenizas levanm 

p m  ser del o b m  el altar!613 
Manuel Rodriguez, el patriota chileno, el amigo del pueblo, el chasqui de la emanei- 

paah andina, el audas burlador del espaiiol escondido del enemigo por el campesino y el 
artesano, defmido por los escritores obreros wmo ''fundador de la democracia y padre de4 
pueblo""', babia sido, wmo se sabe, encamelado en plena repirblica y asesinado a mansal- 
va, no por sus enemigos, 10s espaiioles, sin0 por rms pmpios compatriotas. 

O'HigginS y San Mam'n odio a muerte le jwnron 

Consuexhmciaadaron 
En una noche sombnh 
Yen el wmpo le d&nm 

lbm que de pijam fuem c ~ m i d ~ ~ ~ ~ .  
La tmxkdad obrera "Manuel Rodriguez", derde su fundaub en 1893, se habia pro- 

pnesto aikdkar al hdvidado patriota de la independencia chilena y americana, cup 
Qaerp066fshda en la apdente republica habia sido abandonado en 10s campos deTil-Til, 

Wendao %@, "A In memoria del drt i r  Manuel Rodripera. Poem deelamado par Tedstoeles 
ma m m p m e n t d n  de la sotiedad gys ldnd y %ban", en La Igddud, Santiago, 

t@&ju&0. 
t. @&u% &lingo, 1895, agot~to 24. 
Y E d - P n d m  p.~MnnnelRod&m",por Roberto Cnmt~Geds D., eolabmdor de h 
mnsd.d CoIh de ~pteros ,  Lo&u&ud, &antiago, IWS, junio 1.. 

scgada~mvidiaydespotirmo. 



p b l o  d - @ i d @  ubicado hesia el none de h capital, habhdo  sido re@& en s ~ n s  
nos tienpa gor up ailencioso caminante iguomdo que dio seppltura a SUB =tor. 

mghb la inieiatjW de la sociedad “Manuel Rodriguez“ y amp&&h la 
federacihn Qbrera ne props0 efectuar el acto de reiVindisaci6n hist6rica del b h e  
~ e r i m ~ ~ ~ .  Acto que signififaba la aprophci6n congciente, por parge de los obre- 
my de su pmpk hiSEorh. Consistiria en la exhumaah publica de los mtos del h&oe,que 
&an en la humilde capilla de Til-Til y en su conduccih, awmpaiiado y poetizado por el 
pueblo, hasta la capital de la Repcblica de Chile. 

Despuks de intensos preparativos y agitacidn entre las sociedades obreras, el acto 
NVO lugar al mediodia del sibado 25 de mayo de 1895, cuando sdi6 de Santiago un tren 
especial conduciendo a Til-Til al directorio de la Confederacihn Obrera, junto a divemas 
autoridades. Al Uegar al pueblo, esperaban al convoy varias comisiones obrems Uegadas 
desde lugares cercanos:Valpara&o, Limache, Quillota y San Felipe. Banderas, gdlardetes y 
coronas. Un arc0 triunfal, con el retrato del n u m  “Padre de la Patria”, adornaba la entra- 
da a1 pueblo. Comenz6 la marcha al son de mcsicos en banda. Esperaba la vieja cap& que 
guard6 durante 77 aiios el cuerpo de Manuel. 

La caja con sus restos h e  abierta al momento de levantarse, con gran solemnidad, 
un Acta Oficial, siendo trasladados sus huesos a una elegante u n a  nueva que se instal6 en 
la plaza del pueblo. Mdtitud de ciudadanos conmovidos. Entonces ocurri6 also mPs o m e  
nos inesperado: irmmpib la “aristocracia dorada” -corn0 se le calific6- de Santiago, que 
habia id0 hasta Til-Til a manifestar su malestar por el hechq gritando en contra de la 
osadia de 10s obreros de erigir nuevo Padre. En respuesta gritaban 10s obreros que “osa- 
ban” y les amenazaron con “bofetadas” si continuaban manifestando su prepotenuams. 

Entrando la tarde, abandon6 Til-Til la comitiva con su preaosa una, en u11 h g o  
convoy de 40 carros.Los recibi6 una multitud de miles, con aplausos y vivas. Habia frenetis- 
mo popular tras la caja mortuoria que atraves6 el arc0 triunfal levantado en la Alameda. 
Los oradores nombraron a Manuel a viva voz en cuello: 

Hoy, que tus hennanos reclaman sin tardanzu 
L.os mm del camp& de nuestm historin 
Hiendan los aim cantos de alabanzu 
Que eternicen pam simpre su 

Las grandes alamedas amanecieron el siguiente dia, doming0 26 de mayo, con diez 
mil personas desbordantes. Ocho batidores a caballo y seis parejas de buenos p o r n  CU- 
biertos con capas de terciopelo negm y seguidos por una banda de misicos, presidiemn el 

(H 

’’ Roberto Castaieda, op. cit. 
“La &umaaM de 10s restas de Manuel Rodrigwan, en La @ d a d ,  Santiago, 1895, junio 1’. 



IO mm de olvasedecpeio 

QuegwdMRorpBhio(Ihllid0 
Ante el inmenso puablo Og7adeci80 

A d i r t e  mn jwta hmenaj&? 

A 10s pies de la estatua de Benjamin Vicuiia Mackenna y de Jose Miguel Camera, 
h a u a  para la nnm historia 10s dirigmtes obreros Luis B. Dim, Juan Fco. Gonzilez y 
~ I J S  oms. A su pas0 por el centro dvico de la ciudad, la sociedad, colgando en balcones, 
maprimriammte reeonoat5 a la clase o h m  portando al h&oe y vitori6 su marcha. Em el 
paso de la "om" clase que, en m e n c i a  compacta y con su acto-Manuel, reivindicaba un 
&io en la Bistoria pare si y pare el hdroe olvidado. 

Con su nombre y cuerpo 'Manuel Rodr&ue2', atraves6 el pueblo chileno el bamo 
ofidal civico, Neg6 hasta la misma Plaza de h a s ,  ante la Catedral: desde su tom, se 
lansamn al W e  sus pesadas campaaas. Se not6 tristeza en su taiiido y aun mls tristeza, 
posteqada, en la miisica de marcha marcid. Manuel Rodriguez em6 a la Catedml, templo 
afidal y tuw ceremonia al fin. 

h e w  el cortejo enfilt5 -corn0 todoe 10s cortejos chilenos, por el bamo popular del 
mercado y de la Av. Independencia, eu cups casas flameaba la bandera nacional. Los espe- 
mban, bajo M florid0 arc0 triunfal, 10s alumnos de la Escuela No 23, donde un maestm 
tomb la palah a nombre de la Academia de Preeeptoces. Mis versos: 

Del norte, del mm, del SUT 

pdm todas a VlromAC hijos nuuhnd 
quekceniwr que encienu ea atarid 

I m a m o s , t m t o s B i s f w a s ~ . ~ q u e l o s ~ ~ h u e s o s d e l a s e s i n a d o h ~ m e d e  
mae ~1 ~ i r t u r l , ~ r  ~ l o r p  leartod6'). 

h p a a i a ~ ~ m s l r t a r d e q w ~ ~ e n d p r o p i o m a u s o l e o d e l E j ~ d e C h i l e .  

&it. 
qPait. 

el 
m 



~1 d r t i r  a1 templo de p i a  
mntuah esde Irrdemamch 

"Tales han sido *ob5 La Igualdtul- las fiestas civicas hechas a la memoria del deno- 
bdolidiador de nueshaindependencia politica,uelRo~~TodasellaPaehanllevado 
B cab0 sin otro apoyo y conmo que el de las sociedades o b m s  de Santiap, las des 
desde algunos aiios venian abxigando el ardiente deseo de Slorificaf la augusta memoria del 
invicto pl6cer, trasladando sus c e n h s  al sen0 de la audad que lo vi0 nacernm. 

He aqui la manifestaah de un acto de mcreacib y apmpiadn del lider Manuel 
Rodriguez; acto de ejercicio de su "poder-dehabitar" la historia de Chile: ad6n  de identidad. 

Poder-de-habitar o la identidad popular paseindose por la avenida principal de la 
Alameda, reunida en torno a la principal plaza de la ciudad, taiiendo en su honor las cam- 
panas de la Catedd, escoItindole 10s caballos atereiopelados, enterrindole en e1 mausoleo 
del Ejercito de Chile. 

S-Am 
Camille Desmoulins, el legendario revoluuonario franks, re-aparece escribiendo 

suresuscitado nombre, Camilo, en lejano pais sudamericano, Chile, a poco miis de un s@o 
de su muerte. Y 10 hace para firmar, "Camilo Desmoulinsn, el primer articulo conoado en 
nuestm pais sobre la causa de la independencia cubana como causa mestiza, popular y 
amencana. Desmoulins exclama: 

"iCuba! iC&tas veces no he ligado este nombre al de la mujer amada 
que en 10s ensueiios de poeta forjam mi mente abrazada por 10s deseos 
del placer de la gloria! 
La hermosa esclava de lashtillas, majestuosa y digna en su desgraaa 
se agiganta a mi vista y su infortunio hace conmover y palpitar con 
violencia el comb de todo americanonm. 

pn rusfamiiiar venideda. 

A una semana de celebrado Manuel Rodriguez, la Confedema6n Obrera ehilena, 
noticiada de la dramitice aventura emancipadora de 10s cubanos y, acogiendo el llamado 
de "Camilo", hace suya su lucha y emprende una vasta rnovihci6n y agitacitjn por su 
causa. A juicio de Desmoulins, esta campaiia de opinih a favor de la libertad de Cuba 
emprendida por la Confederacih, constituye la "pigina mis brillante" de su historiam, 

wenceslao fiumada, op. at. 
La&ual&d, Santiago, le%, junio 8 
carmlo Desmoulins, ssudbnimo de Jod Gregorio Olhres,  w e a t e  obrem, en L lguuldad, Oantiagq 
1895, msm 30. 
Camilo Dem~oulins, "h Confederacidn Obrem, ...", op. at., p. 14. cia 



l & i d a  d o  la -era en W e  que deqertam el p a U i ~ s m o  y 10s senthienma huma. 

ae mga& un mitin obmm 
de lar Wenof a h r  de 1s causa cuban@'. 

como primem manifestaci6n, el domingo 16 de 
en ei I d  de la Sociedad de Artesanos La Unihn, donde se pronunciaron discunros 
dedamsnm emocionados poemas a Cuba y se ley6 un ads t ico  a Jose Marti: 

klairporcuba fw su dwxo anhelo 
Rbmsandodelliibammgsoria 
Reconiam tu ePmpr0 elparriosuelo 
Tu haoimrOgmhdoen la memo& 
1 tu nombrede rnirtir en la historiag. 

El domingo siguiente, 23 de junio, la ConfederaciC Obrem organizb un gran mitin 
ppular en el Team Santiago, recinto de las causas populares chilenas de ese fin de sigh 
Todas las sociedades de la clase trabajadora, psididas por la Confederaci6n, se reunle- 
run, en apretada concunrencia, flameando sus nombres propios en bordadas telas de 
estandartes, pitando ''iCUba Libm!" 

''IQuikn no recuerda -escribi6 luego Cad*, aquel pueblo 
delirante de entusiasmo, ebrio de amor a la libertad, aplau- 
diendo con frenesi a 10s oradores, conmwido hama dena- 
mar higrimas ante el cuadm aleg6rico que representaba la 
simpiitica rep6blica c u b ,  cargada de cadenas, con su her- 
mana, la viril naa6n chilena, que, en un momento de con- 
fn~kmidad, armj6 lejor de silos hierras de su hekana?"626. 

: 

Los poemas alli declamados cantaron la belleza de la tiena cubana y la horn 
de  IS hijos libercarios. Los dbcwsos instarun al mundo y a las naciones ameka- 

nas n a p m  su justa causa, demostrando consecuencia con 10s mismos principios 
emancbadms que hphnmn su pmpia indepanaeneia de naciones latinoamencanas ea 
el 1810. 



Hambre 
La clase obrera estaba angustiada. Todo el dia recoma 10s talleres en busa de 

trabajo con quC alimentar a sus hijos. La cr6nica crisis del mercado exportador -hja de 
precio intemacional de 10s productw agricolae alcamban en 1895.96 uno de sus puntos 
aiticos, al paso que expulsaba a 10s trabajadores del campo hacia las ciudades y disminuia 
el ntmo de produceitin de fibricas y talleres imposibilitados de colocar sus pmductos. Cuan- 
do la cesantia, el hambre y el hacinamiento era la historia de la clase trabajadora,Negaban 
10s colonos exlrdnjervs al pais a ocupar las ricas tierras del sur y a suplantar a 10s obrem 
calificados chilenos en las industrias modemas. 

Tanto las sociedades de socorro, como la Confederacih Obrera de Sociedades te- 
nian sus fondoa exhaustos. $hmo poder realizar con la autonomia de su voluntad, el vasto 
plan de bienestar social mancomunado que alli se gestaba? Desde adentro de las mismas 
sociedades come& la decadencia, el fataiismo. Ya no se asistia a las reuniones. EI p r o p  
to societario necesitaba ayuda. Hacia aiios que el Estado subvencionaba con importantes 
sumas a la beneficencia privada. $ o r  qu6 no podria subvencionar tambib a las Socieda- 
des de Socorros Mutuos que desempeiiaban una tiuea social de envergadura?6n. 

Can6acalos el pueblo 

‘En la sesih que celebd la C h a m  de Diputadoe el 10 del presente, el H. Diputa- 
do dernkrata Sr. GwmlZo formd6 mdicacih con el benhfico proptisit0 de socorrer 
a las sociedades o b m s  que ejercem el socorro m m o  y que goaan de personen6 
juridica en el pais. 

En 1897,h invemiones en la earidad privada en Santiago alcmabao la suma de $1.200.000, delos cuales 
$sSO.wO las propo~naba  el BBtado y $570.000 emu pmduriaos pe, rentas de donauaues p d m  
BolrtiD Sfaim del Congmo, Diputadm, 1897, octubre 22, utado en Y A. Iugoas, SfWndad. C h c k  
Gzlida& op. cit., pp. 4 7 k  
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j&&in tenia por objeto rep& par imides partes entre 1as referidas cop 
w&a la -8 de $50.00 de 10s fondos de hversibn del presupuesto naciod, 
(@e a d d o ,  para tener derecho a 10s beneficios tan humanitarios de las Socis 
bdcs  de Swonos Mutuos) tiene que wportar con verdadera abnegadin un n h .  
&do de un &, en c u p  tiempo paga una cuota semand sacada con sacrificio de su 
-0 jomd que, por la postracibn tan completa a que ha llegado el cambio bans. 
n o  y por la depmi6n tan notable del papel moneda Y por 10s elevados precios que 
han adquirido 10s arriendos de las habitaciones y 10s articulos alimenticios y & 
vestir, no le es posible haeer gastos extraordinarios. 
Qmprendiendo esta situacibn critica de 10s obrems, el diputado Guarello, con CO- 

nowen to  exact0 de la situacibn h n t e  porque atraviesan en la actualidad mu- 
&as sociedades (...) a consecuencia de 10s numerows enfermos y casos fatales que 
tuviemn en el dtimo aiio y oms que aun no pueden resarcirse de 10s perjuicios que 
les oeasiond la guena civil del ‘91, se encuentran con sus fondos casi del todo agota. 
dos y hacibndose int6rprete de esta anbmala situacidn, hizo la indicacidn refer& 
Rm, por desgracia, para las clases dirigentes (...) no es posible que el pueblo gal. 
pee a sus puertas en demanda de un mendrugo de pan en ese suculento festin a n d  
de 10s presupuestos (...); el pueblo no tiene otra misidn, sin que le sea permitldo 
protesm que pagar las patentes, contribuciones, recargos o impuestos, con que se 
le ha feriado en estos atimos afiosa. 
En definitiva, la indicacidn de Guarello fue rechazada por 32 votos contra 22, apm- 
tando expmamente el periddico La Igualdud de que no solo votaron en contra las 
clericalistas, sin0 tambikn algunos radicales (entre ellos el Paulino AUonso, presi- 
dente de la Comisidn de Educacidn y Beneficencia de la C6mara de Diputados) y 
liberales que les prometian favom en $ocas de elecciones. He aqui algunos argu- 
mentos de estos votos ‘no”: 
Paulino Aljonso: Dig0 no porque no conozco estas sociedades y no comprendo,el 
objeto que con esta indicacidn se persigue. 
Alfrwio &%no: No, porque a este paw, vamos muy lejos. \ 

cclr3ar R o b k  No, porque se va haciendo un verdadero vicio de vivir a costa id 
Estado. 
Ioaquh Walker M a h :  No, porque no aeepto que se haga de 10s obreros una dase 
especial. Todos somos obrerOs”63 

El recham de este pmyecto d e  gran trascendencia para las sociedades obreras, 
pues ademiis de ir en su ayuda pecuniaria, hubiera significado su reconmimiento y sa 

e 



harpomci6n al reparto del both de la d 6 5  afectd dolmantenre a 10s meiadoe; *ge 
p,,& aubvenaonar a 10s padres aalesianos y t o d s  las wmunidah qw mm 
del mu nnmdo, pero a las sociedades de o b m s ,  a esa masa de hijor del p b h  gtle ge 
&a por amcentar las riquems de los poderosos, que les Ievanta SUB m m ,  que 10ll 
&tea que 10s caha admirablemente para diferenciarlos de nosotms los miserables, a &S(M 

desgraciados hijw del pueblo que arrojan noche a noche m pulmones para que a la ma&- 
M siguiente pueda el seiiorito, antes de levantarse, leer las notieias locales, los tekgmas 
Y 10s diacursos que ban pronunciado; esa masa no es digna de subvenaonaAe”m. 

La clase obma estaba angustiada, desencantada y hambrienta. Necesitaba, busea- 
ba algo que la sacara de la oscuridad, que la remeciera de su miseria, que la despertara a la 
historia. 

La fuerza de su rabia y desesperanza buscar6 su cauce politico. En abril de 1895, el 
partido Demdcrata -la agrupaadn de Santiag+, lanzaba un manifiesto a la dase obrera y 
al pueblo chileno, despertando de un letargo que parecia ya una larga agonia, llamando a 
la lucha por la demouacia y al definitivo rompimiento con la traidora dase aristodtica. 
El manifiesto cre6 un hecho politico de trascendencia, levantando de su frustracidn a la 
h e  obrera asociada. “El h i f i e s t 0  de la agrupacidn ha venido a demostrar que la demo- 
cracia no muere, no puede morir, poque la semilla arrojada por el gran ap&tol Bilbao ha 
cundido, se ha desparramado echando hondas raices en todos 10s pueblos (...) al grit0 de 
igualdad social que por todas partes retumba (...)“631. 

El ideario soeialista y la sociabilidad obrera 

En ems tiempos limites, nuevos proyectos politicos comienzan a vislumbme. Para 
UOS, este proyecto se articuld en torno a la recomposicidn activa del Partido Demdcrata; 
para ohm, era necesario caminar hacia la formulacidn del ideario del socialismo el cual, 
poco a poco, irii echando raices en las organizaciones sociales. Uno y otro discurso y proyec- 
to se e n c o n m n  haciendo caminos semejantes en lo histdrico-@ directamente vindados 
al ideario de Bilbao, a pesar de sus diferencias respecto de su ideal de modelo de sociedad. 

En 1896 se erean en Santiago das agrupaciones de canher dalktx el Centm Social 
O h  y la Agrupacih Fraternal Ob- formados por independientes desgajados del M- 
do D e m h t a  y que, a travis de su propia prensa, commraaron la difusidn de la idea dalkta.  
En 1897 ambos grupos se fusionaron originando la Un%n Socialistit, uno de c u m  fundadom 
h e  Iiiptjlito Olivares, la que en 1898 se hamform6 en M d o  Socialistam. 

Lo 
Ibid,abdlJ. 
E. Devb y C. Dia&BI&uarnianm Socinlista en Chile, Ediciones Documentas, Santiago, 1987, p. 58. 

Santiago, enem 19 de 1895. 
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~~~~~~~sefundebPelsocialismocalificadoeomo‘eientifiro”apartirde 
&s -a: d wstido 4ktxo Fmcisco Bilbao (1898) y su eontinuador el partido &+ 
&sra (1900), h cualee se identifican mi% expliatamente aun eon el ideario mancilraaor, 
~ d t i ~ ~ ,  inaiitueional y ~oeietario que Eormivia desde hacia & a b  m d  
mientopopularchileno. la~a6nsocialpol i t icay~~a~v~delarepresentacicin 
&no&tica del pueblo en 10s divems poderes @bliws, libertad de asaciacih, prem y Eon. 

~ ~ ~ d e l e j ~ ~ ~ ~ y d e m m ~ a 6 n d e l a ~ ~ ~ ~ ~  
a la industria boa enaeiianza laim gratuita y obligatoria, jornada de trabajo de oeho b 

salario minim0 p a  OperariOs, supn?s%n del habajo femenino antihigkhiq a h f i 6 n  de 
la pena de muerte, justicia gratuita y una serie de o m  medidas demmhdoras .  

Respecto del programa de este Partido Soaalista en relaci6n a las sociedades obre- 
ras de socorros mutuos significaba un avance sustantivo que tendia a consolidarlas y 
fortalecerlas. Se estableda: a) la ‘organizacibn de la justicia publica en favor de las con- 
gregaciones laicas de obreros que tengan por divisa el socorro mutuo y el ahorro” (Art. 20); 
b) la ‘responsabilidad pecuniaria de 10s patrones en 10s accidentes del trabajo, g m t i d a  
por una fianm en ckulante meti%co, depositada en las cajas de las sociedades obreras 
(...)” (Art.37); c) la ‘explotaci6n de todos 10s Meres f i d e s  por las sociedades obreras” 
(Art.39): disposiciones que se mantienen en el programa de 190Om. 

El ideario socialista penetr6 en debate abierto y fmco  al interior mismo del Parti- 
do Dem6mta y de las sociedades obreras, abriendo el camino de su mluci6n doctrinaria 
sin que ello haya significado el cuestionamiento radical de las sociedades en su naturalem. 
Expresi6n hist6rica de esto es la figwa de Recabarren en su primera etapa y su lucha 
desde el sen0 del mismo Partido Demkrata. 

Las Mmmunales: unidad obm. 
Sintesis del soumu mum y la resistancia 

el 

Despds de dos meses de prolongadas como infames persecuciones hemos colocado la 
primera piedra de nuestro hogar en la pampa (...) UM comisih de habajadores subi6 
a la pampa con todos los materiales, dispuesta a vencer los ob&culos de la hem por 
la fuena, ya que i’bamos a mema casa. En la pampa esperaban mis de 200 aabajade 
res. En el rostm de toda esa prole de hombms se dibujaban las huellas de una verdade 
ra emwihn produada por la degh de realizar su obra y por la inq~emd de esperar de 
un momento a om la Uegada de la tropa armada a desalojarhs”. En das dias se condu- 
y6 el mbjq bajo la pwencia de 500 tmbajadores. ElViemes Santo (1904) se iaaron 

a m d 6 n  para celebm la colocaa6n de 10s t i j d e .  b a n d m  d e ,  

“Pmpams del Partido Obrem prandsco Bilbao”,hnprentay Iitografia Chile, 1899, pp 5 7y 16, atado por 

E. Dwb y X. C-t, &&mvn. de Rmra,Tomo I, op. cit., Bdidones Nuestm Bmknca, 1985. Se 
tmtaba de la Mancomunal de ’n~mcopilla. 

Devb y Diwop. cit 
ai 
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d- 4 &IO mr, cuando la miseria del pueblo alcamba un nivel ex&. 
m4 E,,,, bib del mbpp', Ab& Gar, comenzaba a echar las bases de la Combmaci,jn 
mwad ohm, destine& a realbar el histbrico anhelo de unificacidn de las 
m&&da ~ I & S  obrems con el objeto de protegeme mutuamente en una dhensi,jn 
&&a, uegando pmnto a plantearse tambikn la necesidad de la mancomunada defensa 
contra la explomdn capitdista. 

a 0 ~ s  Brffatutog &I aiio 1W, la Manwmunal planteaba como sus objetim la 
en 4 d j o ,  la defensa de 10s derechos del obrem y el socorro mutuo. La Man. 

-4 confarmaban lap distinws gremiap de obreros, 10s cuales se subdividian en grupo~ 
J realizaban sus &ones en el pmpio reanto mancomunal, donde tomaban acuerdos SO 

bne w bienestar y mbajo, acuedos que eran llevados al Directorio del Gremio (5 miembm) 
que realisaria Juntas Ordinarias cada 3 meses, manteniendo su autonomia y enviando una 

De esta manera, la anterior estructura de 10s gremios I sociedades de socom, se 
-dim en el sen0 de la mancomunal, des-estructurando el bumuatismo societario, de. 
mocratieando su funcionamiento y alimentando el debate con elementas enriquecedores, 
wmo em el bienestar general y el pmblema laboral. 

Seguramente est0 mjo pmblemas en a l p a s  sociedades de socorros; de hecho se 
habia VirtualmeUte marginado el Gremio de Artesanos el aiio 1904 de la Mancomunal de 
Iquique. No obstante, la nueva mstruchuacidn gremial-mancomunal fue de hecho amplia- 
mente acogida, contando en 1904 con unos 10.000 socios a lo largo del pais. La Gran 
lldaawmunal de Obreros se difundib y organizb en Tampad, Tocopilla, Antofagasta. Tal- 
Tal, Chaiiam, Copiapd,Tmgoy,Vdparaho,Via del Mar, Quillota, Santiago, Comnel, Lota, 

No obstante que el ideario mancomunal prendiI5 ripidamente en el pais,la tarea de 
ConMeatoria era inmensa. Habia que incorporar al mayor ntimero posible de, por ejemplo, 
los 7.000 obrems de Tocopilla. La palabra de agitacibn llamb a la mujer como mediadora: 
"La Sociedad Manwmunal de obrems es una verdadera sociedad de seguros para la vida 
del trabajador. La esposa, la madre, la hermana o la hija de obrem son las que mis sufren 
cuando el hombre estii enfermo o se muere; ellas son las que sufren mayores miserias y 
que qnedan en mayor abandono; ellas entonces debieran tambibn tomar much0 mayor 
ter& y trabajar poque todos 10s opemrios Sean socios de la Mancomunal"m. 

Si bien en c)aro que este recurso al cuerpo s e d  para atraer a la clase ob 
manmmunales buscaban la reahacibn en su sen0 del mayor bienestar fisico e int 
delos proletari0p.A est0 se agregaba la intenadn de que la mancomunal fume el camp 

L Q P r a S ~ ~ ~ ~ n r n d w d h .  1901-1907,mimeo,Santia.g0,1981. 
''m 
kV64qPcii 

ver d aiio tres representantes al  Congreso de la Cornbina~ibn~'. 
4 

. 

Lebu yValdi@ 16 secciones que contaban con 11 peribdicos. .? 

la a todm las trebajadom", B1 Zh~bajo,"oCOpiUa, Abril9 de 1905. Citado en Cruzat 



mmtrucc%n de una fuem social en su interior eapaz de egfrentas a a&s de su aumm- 
& y unidad, al poder de elase pqietaria. 

En concreto, la Sociedad Mancomunal "otorga al socio 10s siguientes beneficios: 2 
pms &os en toda enfermedad, ya sea natural o heridas por amidentes del trabajo (...) y 
10s primeros a d i o s  de medico y botica; cuota mOrtuoria y sepultaci6n decente; mslado 
de lar: enfermos con enfermeras por cuenta de la sociedad, adonde lo solicite el enfermo; la 
sociedad cuenta con un espacioso edificio, donde tiene una excelente y bien ventilada sala 
con 3 camas para heridos, convalecientes o enfermos de poca gravedad a 10s socios que 
Sean damnificados por incendio, naufragio o dermmbe u otra circunstancia, se le protege 
con una mota de 50 centavos por cada socio activo'Qb. 

Desde el punto de vista de la seguridad social, la mancomunal mantenia siempre el 
tema de la Sociedad de Socorros: cost0 de funerales, fondo a la familia del deudo equiva- 
lente a 50 centavos por cada socio -"nuestras sociedades no bajan de 500 socios las mC 
nuevas". Por otra parte, si a l g h  socio necesitaba acudir a la ley a pedir justitia ante a l g h  
ampello de un p a t h ,  "la sociedad le costea 10s gastos de la demanda". Entre 10s benefi- 
nos culturales, "las sociedades obreras son para nosotros verdaderas escuelas de cultura y 
moralidad, donde olvidamos 10s vicios para beber las sanas ideas libertarias en cuyo am- 
biente han de nacer nuestros hijosW. La mancomunal contaba ademis con una biblioteca, 
una imprenta, una escuela de tipografia, un centro de publicaciones y una escuela elemen- 
tal noctuma que impartia clases a adultos y niiios que trabajabanwl. 

La mancomunal era el centro unitario -tantas veces buscado- de las sociedades de 
socoms gremiales y artesanales. La expresihn miis acabada de la autonomia colectiva, de 
la apropiacibn de si mismos por si mismos, organiaadamente. Su identidad. Su unidad. La 
mancomunidad de estas sociedades no significaba la disolua6n de ellas a nivel particular 
y de base, ni de sus servicios; la mancomunal era la fuerza de la unidad, mil veces pregona- 
das por 10s dirigentes obrem hist6ricos y especialmente por Recabarren. Organizaci6n 
para la fueraa: para la presi6n obrera sobre la opresi6n capitalista; y que no dej6 de lado la 
proteccidn corporal y concreta del obrero de came y hueso. Se buscaba que en la mancomo- 
nal anidara tambibn la iniciativa de las cooperativas que liberarian a1 obrem de la compra 
fomsa en la pulperia del p a t h  y haria de su salario un instrumento emanciuado y no de 
reproducci6n de su esclavitud. 

"Una palabra a mil amigos del &,El MJIZjo, Recabmen, noviembre 15 de 1903. 
"El shorm fonoso",EI MJIZjo,lbcopiUa, noviembre 15 de 1903. 
"Unapalabra amisamigosdelsur",Recabarren,61~~jo,lbwpilla,febrrmZl de 19M,citadoen Cnuat 
y Devk op. dr. 
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Zn-dmp- 
~atsquedela bwguccia RO ge him 

Su primera tectica fue la de p~sentar  al Con~geso un pmyecto de ky de ahm 
f a m a ~  &la &jadores (1 de m sueldo mensual), extraid0 por 10s pamnes dim& 
mente de su salari0,ahom para ser administmdo por el Estado y la misma clase propietaria, 
a n  pmtendia obstaculizar el ahom del obrem hacia sus propias organizaaones de 
bienesm y autonomia. Recaba~~en amen& que c o r r e h  ‘rios de sangre” obrera anta 
qm ley se apmbase. ‘iHip6Crita!j, falsarios que llev&s en el mstro una careta de ciew, 
mnmed la verdad que las manwmunales son y s& de cada uno de 10s trabajadm 
que se harporen en ellas. iA@h el ~ ~ O K N I  fonoso, es el grit0 de 10s trabaiadores de todo 
chile, am cuando se necesiten para aplicarlos centenares de cadheres y rios de sangre!%*. 

Por tanta explotaah y miseria en las dtmas, donde se criaba orgulloso el poder 
burgwk, finandero y estatal de la rep~X~lica y por tanta voluntad organizativa dispuesta a la 
defensadelavidapmletaria,wmemnd fin esosrios de sangre de la clase obma.Fue en 1907 
en la Escuela Santa Maria de 1quique.Y ese 150 se d& por la repiblica tiiiendo el espanto. 

La violencia desatada por la dase dominante en 1907 marcare nuevos rumbos a1 
movimiento obrero. DespuBs de su repliegue, Bste tender& por un lado, a levantarse 
como gran organinautjn nacional y de masas y por otro, a madurar en conciencia dt 
clase y -dentro de algunos sectores relevantes- en la ideologia mamista. 

Resurgimiento de las organizaciones de base de k clase obrera: 
hs saeiedades, 10s gremios y federaciones gremiales 

Si la meldla habia liquidado la gmn organizaatjn, el hambre, el abandon0 y li 
digaidad la levantarian pow a poco desde sus bases. El valor de la moneda habia llegado 
en 1906 a 14 ‘/,6 15 peniques por peso, y en 1908 llegaba a la mitad. 

Las sociedades obreras no habian muerto. Los obrem tipogdficos, como siempre 
despuh de las cadstrofes, fuemn 10s primems en sacar la voa. En mano de 1908 aparecia 
en Santiago el W1 del O h m  G m M  que daba noticia de la reorganizacitjn de la Federa- 
a6n de Obrems de Imprenta, ‘a fin de organizar sobre bases stjlidas la institucitjn que por 
a lgh  hemp0 habia permanecido en receso”. Una de sus primeras tareas fue declarar la 
huelga a aquellas empresas que no les pagasen su tarifadow. 
y1 -El e f”’f””, h h r e b  en El Ihnbojq uwiembre 15 de 1903, atado por Cnupt y Devis, op. h. 

csdaapo wmaba el 5% de m iugreuu pnra phorm y papbe uoa cuotanwmbinal” de 20 ctvs.,semsna. 

UmG&~,aaSna 15 y Junio 29de 1908. 
l r s . V e F ~ l 7 p .  dt,l981. 
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l&n 393hlOO O b r e m  de ferrodes, dmsde el geno de su SO&& de HIEollwi 
~ e e h s b e n E a m ~ l a o ~ & c m F e d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r o n ~  
j m r c a i ~ ~  a 10 largo del W, Puao proyectar N fedemcih hgcia 
& conatitwendo la que se llm6 G m  Federacih o h m  en 

a iacorpotsrse a eIla a todas las sociedades obrem del pair y a h  o h  && 
en genersl. Sue objetivus e m  el a d o  mum, la mayor cdtuse de Ia doae o h y m  

bieneoulr eCOIhUiC@ moral e h te lec td .  La estructura de 
&dbermteaimpleymuyamph (obmrosfiscales@-&deoh-h-) 
N a  se es t ab leda  en distintos pueblos y localidades y para ello bastab que ge mh 
=un n b m  de obrem por peque50 que sea y eligen 9 personas de la localidad p a  lm 
cargos de miembros de su Consejo Federal y a un obrero de Santiago para el eargo de 
klegado ante la Junta Ejecutiva. 

La Federacitjn estableceria woperatiw en cada localidad que ofreceria a 10s f e b  
radoslos a r th los  de consumo a p i 0  de costo.Estableceria bibliotetzas,eseuelas de ot ia tq  
tendria una seccih de p i j h  de seguro sobre la vida o los accidentes de1 trabajo de 10s 

federados y un sistema asistencial de salud pricticamente igual al de las sociedades de 
socorms mutuos. Es de&, aprovechaba el swtraro orginico de las sociedades de so~ofms 

mutuos o de otras organizaciones sociales, pen, ampliaba su radio de accih iuwrporando 
a cualquier obrero sin distincih y llegando a las mis distintas localidades donde bastaba 
que se reuniese un p p o  de obreros sin condicidn ninguna. Al mismo tiempo, apmvecbaba 
la experiencia de las mancomunales que habian tenido objetivos similares y se habian 
propagado como organizacibn unitaria de la clase trabajadora a Io Iargo de Ia republica. 

No obstante, la Federacih -de caricter consewador, reformista en lo poEticw pm- 
tendia sustraer a 10s obreros de la lucha de resistencia por gremios para hacer de sus 
reivindicaciones una lucha social nacional de 10s trabajadores unidos. Asi, tenemos notL 
cias en primer lugar de la creaubn p r  parte de la Federacihn de una “Gmam dell’mbajo”, 
seguramente con el objeto de la mediacih en 10s conflictos del trabajo (aunque aun no 
tenemos mayores antecedentes al  respecto).Y puesto que la necesidad econ6mica era tan 
aguda, la Gran Federacibn ar6 en tierra fkrtil. La “uni6n” era, respecto de la resistencia y la 
huelga, la verdadera “fuem”. 

Em ya indispensable fundar un gran hogar obrero unido a travb de toda la mp6bti- 
ca (para) conseguir la reivindicacih de 10s verdaderos derechos del pueblo obrero y Uevar 
a sus hogares la dieha y tmnquilidad que (...) les pertenece. Para obtener tales fhes no son 
necesarias las buelgas que sumen en la miseria y en luto a 10s hogares obreros (...). Basta la 
unidn de los obrem a travhs de todo el pais, “disciplinados y obedeciendo a sus pmpias 
autoridah degiaas por ellos mismos (...) iU~h, obrems de Chile!@’. 

G m  Federacih 
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demdiht!,mibedbenefsccordelaS~e&dMaes~ 

d t b  haDe poco a I a l h  sacial p a  uair a 1ps elases m b a j a d m  y propen- 
por audos 10s m d o s  legdes que la jasticia y las 1-s del pais nos 

pm981~ioma, mudm a PIUI#I aoelwdDe (...). IIoy que ~emos que los obrem han desperado 
upaemero 1- ai que iDS &r?iarrmlos -des m0vimiento.s de 1!M7”Mb. 

&ta fedema6n se desparram6 por las audades y centms obrems del pais, constitu. 
yendosecciona enV&hia,Tenwo,Talcahuano, San Rosendo, Concepa6n,’Mca, Chillin, 
-Val- Llay-lhy, ovalle y CopiapP. A tra& del procapo de su consolida- 
&in, la daae o h  afianzd dentm de ella su direcdrin aut6noma y de dase, lo cual la h i  
canstbyedo en una alternativa real de bienestar y de presibn de 10s trabajadores y que 
inchiso iduciri al movimiento obnm revolueionario socialista a incorpome a ella, reali- 
andoasi elidealunitario de la hse obrem en Chile. 

Desde las leiadas magallinicas se mmpia tambi6n el enmudecimiento del frio tra- 
bajoindwtrial en la figm de la Fzdemdn O h m  deMagaflanes, fundada en judo de 1911 
en el gran centm industrial de Ponta Arenas, con 236 socios, llegando a tener en 1916 la 
cantidad de 6&30 d d o s ,  en una poblaci6n que en Magallanes llegaba a 25.000 habitan- 
br. La Rderaci6n 4rigida. por los obrem, en su mayoria socialistas- incorporaba a h 
dishtm grembs industriales y tambi6n campesinos (como esquiladores, mjems, etc.) y 
h b  a cab0 el eoopemtivismo, contando con una Caja de Beneficencia, con una impren- 
ta que saeaba el pcnklico EZ Iinbajo, con una biblioteca y tomaba parte en jornadas de 
luch4 reiwhdiah que les habia pedt ido  h a w  mpetar su derecho de asociaci6n y el 
p8g0 de salarioe BP 011) para &tar el deten011) de su valor en papel monedaM7. 



* * *  

A la lw de este p n  esfuem organiaatiVo desplegado a lo laqo del sigh por parte 
de sociedades de artesanos y ObRms, que se puede refutar aquel phn&a& 
rlas aeationa la existenaa de un proyeeto soao-politico en el sen0 de 10s sectores pop& 
m. Se puede deck que este es un sector muy reducido del mundo popularl sin e m m o , m  
&j&O primordiak la lwha por mantener su libertad y propiedad sobre sus amenazadog y 
b h e n t e  perdidos medias de pmducci6nl les define como una clase social en pmceso de 

~&uraci6n hist6rica. 




