
Jorge Barria Serbn: Historia Sindical de Chile 

A L E x A M I N A R L A s K u E v A S  tendencias historiogrlficas se nota que el estudio 
de 10s hechos que surgen de  la realidad social de  Chile, empiezan a ocupar un lugar 
preferente. Dentro d e  la compleja gama de problemas sociales, nos interesa destacar 
10s hechos laborales, es decir, 10s que se crean en el mundo del trabajo con sus diver- 
sas y variadas implicancias en lo hist6ric0, econ6mic0, sociol6gico, juridico, sicol6gico 
y politico como fen6meno social que es, originando las consiguientes repercusiones 
en el comportamiento del individuo y de 10s grupos sociales. 

El  objeto de  este trabajo es referirse a un aspect0 concreto de 10s fen6menos labo- 
rales, cual es la historia del Trabajo Organizado, es decir, del sindicalismo o gre- 
mialismo como se les denoniina. El significado del sindicalismo parece indicar que el 
siglo ss serQ s u  era. Su papel en el sen0 de la sociedad moderna es fundamen- 
tal, es indice de  progreso social, medio para mejorar las condiciones de  trabajo y 
vida de sus asociados como t a m b i h  eficaz instrumento de lucha para conquistar la 
democracia social como para preservar la independencia nacional. Surgido de  las 
entraiias de la sociedad capitalista, nace el sindicalismo como su necesaria respuesta y 
consecuente superaci6n; es la respuesta a 10s problemas que plantea una concepcih 
del trabajo como una simple mercaderia sujeta a las leyes econ6micas del mercado, 
a1 estado permanente de  inseguridad, desempleo crhico,  crisis, miseria e incultura 
que el orden econ6mico burguks ha traido a las grandes masas asalariadas. 

Chile no es ajeno a estas nuevas condiciones que surgen con el proceso e c o n h i c o  
contemporineo y la historia de su movimiento sindical nos mostrari 10s esfuerzos 
de  sus obreros y demls asalariados para abrirse un camino hacia el bienestar eco- 
n6mico y a1 Iibre desenvolvimiento de las facultades creadoras del ser humano. 

La Independencia signific6 un cambio politico en virtud del cual 10s criollos des- 
plazan del poder politico a la burocracia que administraba 10s asuntos de Chile en 
nornbre de la metrbpoli colonialista. Propugnan, ademls, la libertad de comercio co- 
mo niedio de estimular las fuerzas y por consecuencia la felicidad del pueblo. Sin 
embargo, la minoria revolucionaria, imbuida en las ideas enciclopedistas hace su mo- 
vimiento para su “pueblo”, vale decir, el sector terrateniente ya duefio del poder 
econ6mico y de la cultura y que a partir de 1810 conquista el poder politico. S610 
voces aisladas como el fraile franciscano Antonio de  Orihuela en su “proclama” re- 
cuerda a 10s gobernantes de ese tiempo la esistencia de otros sectores de chilenos 
como de  algunos de  sus problemas. 

La restauraci6n portaliana trae consigo el planteamiento de nuevos problemas para 
la primera generaci6n de  chilenos progresistas. La gama de dichos asuntos 10s PO- 
demos englobar en pocos thrminos: la lucha por la democratizaci6n del Estado, es 
decir, el afianzamiento y perfeccionaniiento de  la democracia politica, la laicizacibn 
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de las instituciones civiles y el foment0 de la educaci6n pliblica. AI logo de estos ob- 
jetivos consagran sus energias personalidades como Jose Victorino Lastarria, Diego 
Barros Arann, Benjamin Vicufia Mackenna con una plhyade y” incorporada a la his- 
toria de Chile. Reciben su fuente de inspiraci6n en el liberalismo democrltico y en 
el terreno econ6mico propugnan el libre cambismo como acicate para estimular el 
desarrollo econ6mico y elevar 10s niveles de vida de su poblaci6n. 

La estructura del pais sigue afincada en 10s campos y en la gran propiedad dstica 
aunque hay un gran auge del comercio exterior en una primera etapa de productos 
agricolas y despuhs mineros. El desarrollo industrial es casi inesistente, el artesana- 
do tiene un incremento, per0 In inmensa mayoria de 10s chilenos sigue constituyendo 
“el peso de la noche”. 

Sin embargo, se escuchan voces que claman por ellos. Los ut6picos Francisco Bil- 
bao y Santiago Arcos con un nlicleo de artesanos Ambrosio Larrechea y Cecilio Cer- 
da, entre estos, echan las bases de la “Sociedad de Igualdad” en abril de 1850. Su 
ideario democrltico liberal y socialista ut6pico logra concitar el entusiasmo de estri- 
diantes, grupos de artesanos y algunos obreros, logrando movilizar multitudes con- 
tra ei gobierno autoritario de don Manuel Montt. Hace propaganda en su peri6dico 
El  omigo del prreblo que es clausurado y luego despues La Borm, inicia cursi- 
110s de educaci6n, organiza secciones en San Felipe y La Serena y despierta inquie- 
tudes que alarman a1 gobierno. Este promulga el estado de sitio, disuelve las asam- 
bleas con la policia y procesa a sus dirigentes, conjunto de medidas que aplastan el 
primer intento de organizaci6n de 10s sectores populares del pais. 

Sin embargo, 10s esfuerzos llevados a cabo en 10s siete meses de vida de la Socie- 
dad de Igualdad, no heron vanos y 10s trabajadores, especialmente 10s artesanos, 
empezaron a dar forma a las sociedades de socorros mutuos. El 18 de septiembre 
de 1853, impulsados por el obrero peiiiano, antiguo igualitnrio, Victorino Laynez, 
se fund6 la Sociedad, hoy la Uni6n de Tip6grafos de Santiago. Dos alios m b  tarde 
se crea la misma instituci6n en Valparaiso. En 1858 se organiza en esa misma ciu- 
dad In Sociedad de Artesanos, hacia el afio 1862 se constituyen la Sociedad de Ar- 
tesanos La Uni6n de Santiago y una similar en La Serena. Posteriormente, se orga- 
niz6 la Sociedad Igualdad y Trabajo, de suerte que el afio 1870 se estima en trece 
las sociedades mutualistas existentes en el pais, impulsadas por el celo infatigable 
de uno de 10s propulsores del mutualismo, el carpintero Fermin Vivaceta. 

El afio 1878 es una fecha crucial para el destino patrio. Chile sufria agudamente 
las consecuencias de una crisis ciclica mnndial. El gobierno para obviarla dicta una 
ley que establece la inconveitibilidad del papel moneda iniciando con ello la infla- 
ci6n monetaria en el pais con todas sus secuelas: depreciaci6n del sign0 monetario, 
alzas de 10s precios y disminuci6n del valor adquisitivo de las remuneraciones. AI 
afio siguiente se produce la guerra del Pacifico. 

Chile empieza a vivir de 1884 en torno de la industria salitrera, period0 que se 
extiende hasta 1930. El abono natural provee a1 pais de la mayor parte de las divisas 
de la balanza de pagos; por medio de un derecho por quintal de salitre exportado 
el Estado obtiene sus ingentes ingresos. La vida econ6mica se ve estimulnda en s ~ i s  
actividades agropecuarias y se vislumbran 10s comienzos de la industria fabril nacio- 
nal. Pero, nos convertimos en pais dependiente del mercado intemacional, espiies- 
tos a sus ciclos econ6micos y se facilita la penetraci6n del capitalism0 forineo. La 
democratizaci6n del Estado se acelera y una revoluci6n instaura la rep6blica liberal 
parlamentaria cuyas preocupaciones piiblicas serln Ias cuestiones electorales, Ins in- 
terpelaciones y renuncins de ministerios. El valeroso intento de Balmaceda de en- 
mendar 10s rumbos a esta evoluci6n le significan su muerte y el pais entra a un pe- 
riodo en que “los problemas no se solucionnn o se solucionan solos’’ reflejando la 
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mis concreta realizaci6n del liberalismo en todos 10s 6rdenes de la vida de la sociedad 
chilena. 

En el orden social, qne es 10 que nos interesa, la industria atrajo a miles y miles de 
obreros a la Pampa, cuyas condiciones de vida son deplorables y fueron fuente de  
10s continuos movimientos sociales que empiezan a surgir. Jornadas extenuadoras, tra- 
bajo a trato, remuneraciones exiguas, pagadas en fichas y vales con valor ante el al- 
mackn o pulperia de la oficina salitrera; ventas por &stas de las subsistencias a pre- 
cios excesivos; inseguridad en las faenas y en la permanencia en el trabajo, son al- 
gunas facetas del drama que vive el trabajador pampino. En la regi6n carbonifera 
como en las ciudades importantes, empiezan a surgir talleres y nianufacturas, base 
de  la naciente industria nacional, donde se agniparin importantes n6cleos de obre- 
ros. Vive el pais hasta 1930, una era de liberalismo econ6mico sin limitaciones, sis- 
tema que considera al trabajo y a su portador, el ser humano, como una simple mer- 
caderia a la par que 10s otros bienes econ6micos y cuyo valor se determina por el 
simple juego de 1as leyes del mercado, negindole a1 Estado todo derecho a interve- 
nir en el proceso econ6mico. Los gobernantes y partidos politicos de la +oca no 
consideran d i p  de atenci6n la realidad en que se debaten 10s trabajadores. Para ellos 
‘la cuestibn social no esiste”, criterio que se mantuvo hasta la dkcada del veinte y 
s610 verin en 10s justos movimientos de protesta popular y de organizaci6n de sin- 
dicatos, intentos de subvertir el orden p6blico, la acci6n de agitadores, anarquis- 
tas y otros vocablos por el estilo con que encubren su insensibilidad social. 

El problema social irrumpe en vispera de la Revolucibn, en junio de 1890, cuando 
estalla en la regi6n salitrera un gran niovimiento de reivindicaciones sociales. Inicia- 
do por el gremio de lancheros de Iquique por peticiones de aumentos de salarios 
se propaga la huelga al solidarizar 10s demis gremios del puerto. Muchas de 1as 
reivindicaciones fueron solucionadas satisfactoriamente para 10s obreros portuarios, pero 
el reguero social se propag6 al interior donde 10s obreros salitreros paralizaron sus 
faenas reclamando el pago de sus salarios en dinero y mensualmente y no en fichas 
como se hacia, libertad de comprar articulos donde fueran mis baratos y de niejor 
calidad, abolici6n de multas y descuentos arbitrarios. Pese a las instrucciones del 
Presidente de la Repitblicn, que recomend6 serenidad y estudio de Ins peticiones, la 
fuerza p6blica procecli6 violentamente contra 10s trabajadores en huelgn, quedando 
muertos, heridos y despedidos, aplastando en definitiva el justo movimiento. 

El malestar se propag6 a1 puerto de Antofagasta dias despnbs, solucionindose tran- 
sitoriamente una huelga de 10s obreros ferroviarios. En Valparaiso, 10s trabajadores 
maritimos inician una huelga que se transforma en una vasta protesta popular por 
la carestia de la vida durante 10s dias 20 a 22 de julio, con incendio de tranvias, agen- 
cias de empefios, etc., que es sofocada sangrientamente por las fuerzas amiadas. 
Se registran en ese mes, presentaci6n de peticiones y agitaci6n social en Santiago, 
Concepci6n, regi6n carbonifera y otros puntos del pais. 

La industria 
en ” Pampa 

afio 1887; esta organizacihn incorpora en sit 
sus dos o tres diputados son 10s 6nicos que 
injusticias y atropellos que se cometen contra 

El niutualismo seguir6 siendo el cauce que canalizari 10s anhelos societarios de 
10s trabajadores. Un impulso recibiri con la fundaci6n del Partido Democritico el 

programa peticiones de leyes sociales, 

El Congreso 
social 
Obrero 

denuncian en el Congreso Nacional las 
10s obreros, inician la legislaci6n social 

presentando mociones que permanecen afios y afios olvidadas y tratan de interesar 
a 10s artesanos y a gnipos de obreros del norte en la constituci6n de organismos so- 
cietarios. Diversos intentos se llevan a cabo para federar a estas organizaciones que 
s610 viene a cristalizar en 1902 a1 constituirse el Congreso Social Obrero en una con- 
venci6n celebrada en la capital a la que asisten 169 sociedades mutnalistas que re- 



presentan unos veinte mil mienibros aprosimadamente, concentrados principalmente 
en Santiago y Valparaiso. 

El  Congreso Social Obrero se reitne varias veces en convenciones en 10s prinieros 
afios del Siglo sx, donde se aprueban diversas mociones sobre problemas de  10s tra- 
bajadores como peticiones a Ins autoridades pitblicas, solicitando la prornulgaci6n 
de leyes sociales. Lleva a cabo en Santiago y otras partes del pais una intensa cam- 
paiia contra el alza del costo de la vida singularizada en el precio de la came; carn- 
pafia que tuvo su punto borrascoso en la denominada Semana Roja de octubre de 
1905, cuando una concentraci6n llamada por el organism0 citado, se transform6 en 
una huelga general de 10s obreros de la capital, 10s que se npoderaron de la misrna 
por tres dias 9 que culmin6 con la represi6n que llev6 a cab0 el ejdrcito que regre- 
s6 apresurdamente de  su campo de  maniobras, distante a centenares de  M6metros 
de Santiago. 

Despu6s de 1907, el Congreso Social Obrero se convierte en el hecho, en un orga- 
nismo provincial santiaguino, pero el mutualismo sigue engrosando sus filas. Tres 
afios mis tarde, la estadistica registra 433 sociedades de socorros mutuos, instniccibn 
popular, etc., con una afiliaci6n de unos setenta mil miembros. S610 en 1925 se logra 
restructurar un centro nacional de estas organizaciones a1 constituirse la Confedera- 
ci6n Nacional Mutualista que unird a las distintas federaciones locales de sociedades 
de socorros mutuos existentes en la 6poca. 

En  suma, el mutualismo y el Partido Democritico constihiyen 10s primeros inten- 
.tos de organizar a 10s trabajadores, especialniente artesanos y obreros del norte sa- 
litrero. Contribuyen a crear conciencia societaria, a plantear en sus convenciones al- 
gunos de 10s miis urgentes problemas econ6micos y sociales de la niasa laboriosa del 
pais, realizan carnpaiias contra la carestia de la vidn y otros asuntos de interds co- 
lectivo. presentan memoriales o peticiones a 10s poderes piiblicos, etc. 

Dada la heterogeneidad social de sus componentes como de  sus finalidades es- 
pecificas, el mutualismo juega un p 
minarii que 10s obreros ernpiezan a 
vas miis adecuadas para defender SI 

Nuevas corrientes sociales e ideologcas conrriouyen a esrimuiar esre proceso. li la 
formaci6n de la clase obrera se agrega el surgimiento creciente de  10s estarnentos 
de la denominada clase media, llamada a jugar un papel importante en la suerte del 
pais. El socialism0 y el anarquismo como ideologias del rnovimiento obrero ernpiezan 
a producir impact0 lentamente en Ins mentes de 10s mis esclarecidos dirigentes y 
grupos de trabajo. La divulgaci6n de esas ideas se lleva a cabo en 10s peri6dicos. 
publicaciones, conferencias, etc., en que le cup0 una gran tarea a Luis Emilio Reca- 
barren, entre 10s socialistas y Armando Trivifio entre 10s anarcosiodicalistas, por citar 

ape1 pasivo en Ias luchas sociales, lo que deter- 
buscar en el sindicalisrno las fornias organizati- 

IS intereses econ6niicos y sociales. 
p _. . .I .. 1 . . ,  

algunos. 
Por otra parte, el positivism0 influye en 10s sectores intelectuales de la clase me- 

dia y diversos escritores vuelcan siis inquietudes ante el panorama nacional. Valentin 
Letelier en lo sociol6gico y educacional, Roberto Espinoza en lo econbmico, Alejan- 
dro Venegas en lo 6tico, para citar 10s mis sobresalientes. Solicitan leyes sociales pa- 
ra afrontar el problema obrero, la conversi6n metiilica y la moralizaci6u de 10s hi- 
bitos politicos del pais, conjunto de medidas que sacarian a1 pais del marasmo en 
que ellos lo ven sumido. Estas ideas fmctificarin afios despu.3 y serin las motivacio- 
nes ideol6gicas del movimiento populista del aiio veinte. 

De las fihs rnuhiahtas como democriticas van a salir 10s dirigentes que van a ir 
constituyendo estas nuevas organizaciones. Un p i p 0  de ellos organiza en octubre 
de 1897 la Unibn Socialista que difunde sus ideales sociales en 10s peri6dicos La 
Tromba y el Proletario. Durante 10s dos aiios que se niantiene cohesionada forma 
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la primera promoci6n de  dirigentes sindicales, conmemorn, por vez primera, el 1 P  de  
mayo de  1898 con un pinindo de obreros de Santiago, logrn tener secciones en va- 
rias ciudades del pais y deviene ideol6gicamente en el annrquismo. 

Los pnsos siguientes en el sindicnlismo 10s van n dar 10s obreros portuarios del 
norte. Vn a ser el esperimentndo gremio de lnncheros de Iquique que en el primer 
a80 del siglo, va a ngnpnr a 10s demlis sectores que laboran en el puerto, tales como 
estibndores, cargndores, donkeros, ctc., en lo que se Ilamnr6 la Combinaci6n Man- 
coniunal de Obreros, la qne se va a extender, posteriormente, a1 interior de la provin- 
cia organizando a vnstos grupos de  obreros pnmpinos. El orgnnismo mencionndo 
es la respuesta obrern a la combinacicin salitrera que era en la kpoca, la asociaci6n 
de  10s industriales one hacia nronartanda nl proclucto, enrolabn n 10s obreros para las 

ilarios entre Ins distintns oficinas. 
in Mancomunal de  Tocopilla y en 10s aiios si- 
ertos snlitreros con ramificnciones en Ins ofi- 

Los 
mancomunales 

leclaraci6n de la organizaci6n de Iquique en 
-.. ...-. I ...” ..” .,.II.l.I..CI.., .‘. ,,”., ‘.. .xiticar las intrigas de  una sociedad mutualistn 
que se ha prestndo a1 juego patronal dice: “a fin de  que nuestro retraimiento para 
con Ias sociedades de socorros mntuos no sea calificado en la forma que se ha he- 
cho, repetimos que la Comhinaci6n XInncomnnal de  Obreros no se ha fnndado para 
dar cabida en su sen0 a toda clnse de  elementos sociales como nlbergnn las sociedades 
de  socorros mutuos, porque In Combinaci6n h4ancomunal de Obreros, no es sino la 
denominnci6n del conjunto de la instituci6n gremial orgnnizndn bajo un finico fun- 
dmen to  que es “La Defensn del Trnbnjo”. No siendo por tanto, fxabajndores acti- 
vos: 10s cnpataces, emdendos. industriales. comerciantes, propietarios, rentistas y 

oducto del esfuerzo del trabajo, 
ecci6n del Trabnjo”. 
tos para hncerse mienibro de la 
:ener 1G afios, cumplir 10s ncner- 
nta del nies para nhorro y pagar 

que determinan Ins obligncio I -  

plo, 10s asociados se deben n 1- 

comnnal es una bnndera blanca con ciiaarn nzn~  con PstreIIn rm rinrn m m t a c  t l a n n t i o i -  

)S ...... .._ .. ...._ _ _  _ _  _ .  

siendo el interds de todos esos setiores, vivir del pr 
mal podrinmos reunirnos en. nnn asociaci6n de  prob 

El carlicter proletnrio se manifiesta en 10s requisii 
mancomunal que son: “pertenecer a In clase obrern, i 
dos, asistir n reuniones, contribnir con el 5% de SII re 
ring r i i n t a  mPiisni1 C J P  90 rpntnvnc” T 1 >mi& nhrm 

. . -  
I ...,..-I . -.. Y...V.. yu.I ra se da reglamentos minuciosc 
ties y derechos de  10s miembros y dirigentes. Por ejerr 
1 trntamiento de  “sezior” en Ins sesiones; I n  insignia mar 

. .. . . - 
l ~ ” “ ” ‘ ~  -_._... . -.. 1. ~ ~ ~ . ~. .-.. _..._..__ _ _  _ _ _ _ _ _  

da por dos rnmns de laurel y nnn franja roja que cierra el cundro. 
El cumplimiento de Ins obligaciones socinles como la inversi6n escrupulosa de 10s 

fondos, nunca se habln de despilfarros, hacen crecer la confianza en la organizaci6n. 
Los beneficios que clan Ins manconiunales, dicen relnci6n con el paso de S 2 diarios 
a 10s enfermos y accidentados del trabajo con 10s prinieros ausilios correspondientes; 
cuotn mortuorin con derecho a entierro y sepultura decentes; traslndo de  10s en- 
fermos donde deseen, el edificio del sindicato tiene snlas de alojamiento y de enfer- 
nieria o se mantiene, en si1 defecto, con fondos sociales una sala en hospitales de  a l p -  
nos puertos salitreros; algunns ni:mcomunales estnblecen seguros a favor de 10s so- 
cios damnificados por incendios u otras calnniidades; costenn servicios juridicos para 
las demandas de 10s miembros; instalan talleres de imprentn que, por lo general, edi- 
tan seminarios o intermedinrios con grandes tirajes que sirven de portavoces de la or- 
ganizaci6n y eficaces defensores de Ins reivindicnciones obreras, finolmente, mantie- 
nen escuelas nocturnns y tratnn de  organizar cooperntivns de consnmo. 

Con Ins niismas cnrncteristicas de sus congkneres del Norte, 10s obreros carboni- 
feros organizan en 1903, la Federaci6n de Trnbajadores de Lota y Coronel agiupan- 
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do tanto a 10s trabajadores del mineral como maritinios con marcada orientacibn cla- 
sista y anticapitalista. 

En ;as ciudndes del centro del pais, principalmente en Santiago y I’alparniso, 
10s obreros empiezan a organizar sus primeros sindicatos con la denominacibn del 
epigrafe, en 10s talleres de la naciente industria nacional. Son 10s grupos de anarquis- 
tas congregados en centros de estudios sociales que difunden su ideario en peribdi- 
cos que “salen cuando pueden” 10s principales animadores de estas uniones de re- 
sistencia. hhchas de  estas orpanizaciones tienen una existencia efimera. constituida 
para plantear un pliego de pc 
y construidas por In reaccibn 
trabajador urbano. Logran, sin 
les como obreros de  imprenta, I”......L,c..”Lu.., uLLII.IIuU, caIclLcxllluIcJ, Lnrilr lL- 

teros y otros oficios. 
Intensos movimientos sociales sncuden la estnictura instihicional del pais en 10s 

primeros cuatro afios de este siglo. Se inicia con una huelga portuaria en enero de 
1902, que es el bautisnio de fuego de  la mancomunal de Iquique. En-abril de  ese 
afio 10s tranviarios de Santiago, y en niayo la Federaci6n de Lota y Coronel, paraliza 
las faenas carboniferas como asiniismo en 10s meses siguientes, a1 negarse el sector 
patronal a cumD1ir el avenimiento. En e11ern rlp 1932 n ~ n l i 7 n  la lnancomunal de  

Las sociedades 
de resistencia 

- ~. -, ..... .~ 

rocopilla 10s trabajos del puerto y por esa fecha, durante cunrer 
Jejados de 10s piques 10s obreros del carbbn. El 15 de abril, 10s 
jaraiso inician un movimiento que un mes despuCs desemboca e 

ita y tres dias estlin 
estibadores de  Val- 

mientos militares. AI final de ese aAo la niancomunal de Chafiaral paraliza ese puer- 
to por peticiones de orden econ6mico. 

La represibn p t rona l  ante el surgimiento de 10s sindicatos es tremenda y el go- 
bierno no vacila en eniplear s u  aparato represivo para aplastarlo o iniciar acciones 
judiciales de las que el proceso llevado en 1904 contra Luis Emilio Recabarren como 
director del peri6dico mancomunal de Tocopilla, es el miis sonado. 

La Primera 
Convenci6r4 
~Iancomu.,.d de Ohreros problemas. 

Durante 10s dias 15 a 18 de mayo de 1904, en el local de la Sociedad Fermin Vi- 
vaceta de Santiago, se reilnen, por vez primera, 10s obreros del pais a discutir sus 

En primer thrniino se retiran dos sociedades de resistencia de orientacibn anarquis- 
I. _. -. . . -, 11 1 1 1. , 1 - .. ... 
1% uoiuue seeun eiins. 10s oureros no necesiran neutr nana 31 LnhlPmn. h= hnrPn 
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Barbn, las Uniones de Zapateros, Pannderos y Tripulantes. Por Santiago asisten el 
Centro de Tapiceros y el Gremio de Panaderos. La Federacibn de Trabajadores de 
Lota y Coronel, el Gremio hlaritimo de este puerto y Xlanconiunal de Lebu se hacen 

~ ~ ~ ~ . ~ .  .. ... - -_ __I__.. 
1 ” 

iresentes Ins siguientes organizaciones: las combinaciones niancomunales de obreros 
le Tarapad (Iquique, Pisagua, Caleta, Junin), Antofapasta, Chafiaral, Taltal y la 
2onfederacibn General de Trabajadores de Chile, que es la agnipaci6n de alpinas 
.nninaoapr an ~ ~ ~ i ~ + - ~ ~ : ~  a- V-I _”..- +-in- --_- 1- TTLL J -  --.L-:.J __.. 2.1 

representar por delegados. No asiste la organizacibn de Tocopilla por estar sus diri- 
gentes procesados por la justicia, acusados de subversivos. En sunia, concurren quin- 
ce organizaciones que representan unos veinte mil mienibros. 

1 9  

Los acuerdos principales, son 10s siguientes: 
Presentar al Gobierno el manifiesto de 10s trabajndores de Tarapad,  que con- 
tiene .sus reivindicaciones miis sentidas, aconipafiado de 10s niemoriales especi- 
ficos de cnda mancomunal; 
Reconocer 10s estatutos ya aprobndos por Ins combinaciones de  Tampad ,  Con- 
federaci6n de Trabajadores de Chile y Federacibn de Trabajadores de Lota y 
Coronel; 

2? 
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39 Unificar el nombre general, conservando 10s primitivos, agregando el de hlan- 
comunal, y 

40 Finalmente, luchar por la unidad hlanconiunal del pais, llamar a una Conven- 

___ ~- 

r-- 
el Gobierno para estudiar el problenia obrero salitrero y que 10s trabajadores ta- 
charon de  favorable pnra 10s patrones de la industria. 

El crecimiento del movimiento sindical despuPs de esta Convenci6n, es induda- 
ble; se estnicturan las hlancomunales de Coquimbo, Valdivia, Ovalle, Tongoy, Qui- 
llota y La Serena; s610 en 1907 se da fomia a la de Santiago y por su parte, se con- 
solidan las sociedades de resistencia en aquellos grupos obreros que anteriormente 
hicimos menci6n en el pirrafo pertinente. 

La marea social sigue tambi6n creciendo. En septiembre del aiio 1904, la policia 
sofoca sangrientamente una huelga de 10s ohreros del 'Cant6n Salitrero de El Toco; 
ya mencionamos en otra parte la semana roja de octubre de 1905; en febrero de 
1906, un movimiento de 10s obreros del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, termina 
trigicamente; ese mismo aiio en Concepci6n, en junio, hay una huelga general de  la 
Liga Obrera de la ciudad. Toda esta agitaci6n social desemboca en el aiio 1907, fecha 
de una crisis econ6mica mundial que repercute necesariamente en nuestro pais, 
manifestada en numerosas huelgas, niitines y la aparici6n del desempleo. Por vez 
primera, se conmemorn en escala nacional el Din del Trabajo con paralizaci6n de fae- 
nas y coucurridas concentraciones en las principales cindades del pnis. El  gremio 
ferroviario paraliza toda la red estatal durante doce dias en demanda de salarios 
pagaderos en moneda oro, durante el nies de junio; se unen diversos otros sindica- 
tos planteando sus propias peticiones en 10s meses siguientes hasta que el reguero 
llega el 1 2  de diciembre a la oficina Alianza, que inicia un movimiento general que 
paraliza toda la provincia de Tarapaci. Los obreros bajan a concentrarse a Iquique, 
donde eligen un Comit6 de Huelga que presiden 10s anarquistns Josk Briggs y Luis 
Olea, mantienen el orden en la ciudad no habiendo incidente a l p n o  digno de men- 
cionarse y presentan a 10s industriales y autoridades el pliego de peticiones. Este, 
entre otrns contempla el pngo de 10s salarios en dinero efectivo y en or0 para 
que no se desvaloricen; medidas de seguridad en las faenas, libertad de comercio, 
etc. Los industriales rechazan una tras otra Ins proposiciones obreras y el Gobierno 
s610 atina a movilizar el ejBrcito y la armada y concentrarlos en el puerto. 

El  21 de diciembre el Gobierno ordena telegrificamente la detenci6n de 10s di- 
rigentes y para llevar a cab0 esta acci6ii, las fuerzas armadas no vacilan en ametrallar 
la multitud obrera concentrada en In Escuela Santa hlaria, ocasionando mis de dos 
mil muertos y reduciendo al resto de 10s trabajadores, unos dieciocho mil, por el 
terror de la masacre. 

En 10s meses venideros la pampa qued6 casi desierta por la emigraci6n que hacen 
miles de obreros chilenos hacia el sur, 10s peruanos y bolivianos a sus respectivos 
paises; la crisis econ6mica continuaba y este nbanclono ayuda a 10s industriales y al 
Gobierno a sobrellevar el problema de cesantia que se habia creado. 

El  movimiento obrero manconiunal pricticamente desaparece en el norte, en el 
centro del pais Ins uniones en resistencia languidecen y en el carb6n se trabaja al- 
gunos dias a la semana, lo que hace desaparecer la Federaci6n de Trabajadores. En 
sums, In crisis econ6mica y la destrucci6n moral y material de 10s obreros de Tara- 
pa&, contribuyen a que en la Bpoca del Centenario cle la Independencia de Chile 
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exista una aparente paz social. Sin embargo, el sindicalismo obtuvo s u  derecho a 
nacer, a iniciar la lucha por el mejoramiento econ6mico y social de sus afiliados. 
Libran generalniente sus conflictos colectivos en forma espontinea y obtienen para 
su p p o  mis importante 10s obreros salitreros la satisfacci6n de sus peticiones, como 
lo coniprobaran 10s trabajadores despuks del afio 1907. Su caracteristica tipicamente 
sindical, con funciones estrictamente econ6niicas, sin grandes distinciones ideol6gicas 
entre mancomunales y sociedades en resistencia, tratan de unirse conio grupo soli- 
dario nacional. Inician las conmemoraciones del 19  de hlayo, reniecen en un grado 
la opini6n p6blica y dejaron una huella profunda que se ver6 en 10s prbsimos aci- 
pites de este trabajo. 

En el periodo que resefinrenios In estructura econ6niica nacional esperimentn di- 
versas altemativas que tienen iniplicancias en el desarrollo del moviniiento sindical. 
Ya vimos c6mo se dio soluci6n a la crisis del afio 1907, situaci6n que el pais sortea 
dificultosamente para entrar la industria salitrera a un periodo de espansi6n, el que 
se interrumpe por varios meses a1 estallido de In primera guerra mundial con su 
secuela de oficinas paralizadas, el consiguiente desempleo y s u  repercusi6n en las 
d e m h  actividades econ6micas nacionales. 

La enonne demanda de salitre para las necesidades b6lic; a 
industria, que entra a un periodo de prosperidad sin paran e 
el pais logra salir de s u  estado de postraci6n y 10s trabajado-. 
AI tkrmino del conflict0 b6lico sobreviene otra crisis que se niantiene durante 10s 

afios I919 a 1921, provocando la cesantia de miles y miles de obreros pampinos, 
disminuyendo sensiblemente Ias demis actividades productoras nacionales y creando 
tensiones sociales que se traducirin en el fortalecimiento del moviniiento sindical y 
en aspectos politicos de enornie repercusi6n en la vida institucional del pais. 

Finalmente se logra normalizar el mercndo internacional y lo actividad salitrera 
logra recuperar sus indices de producci6n, alcanzando un desarrollo que se derrum- 
bark el afio 1930 a consecuencia de la depresi6n mundial. 

El movimiento organizado de 10s trabajadores seriamente resentido por 10s acon- 
tecimientos de diciembre de 1907, empieza a recobrarse paulatiuamente. Un im- 
pulse fuerte en esa direcci6n es la fundaci6n en 1912, en Iquique, del Partido Obrero 
Socialista por Luis Eniilio Recabarren. Sus secciones se estienden a toda la pampa 
salitrera y centros urbanos del pais; sus militantes constituyen ~ n a  promoci6n de 
activos organizadores de uniones obreras y su programa contempla las mis sentidas 
necesidades y soluciones a 10s problemas de la clase obrera nacional. 

Desde la fundaci6n del Partido hasta 1917 se organizan diversos sindicatos tales 
como In Sociedad Defensa del Trabajo de Oficios Varios, la Federaci6n Regional del 
Salitre, ambas en Tarapach; la Uni6n hlinera de Calama, la Uni6n Obrera de Tal- 
tal, la Sociedad Obrera de Pampa Uni6n, en Antofagasta, gremios obreros Ins mis 
de Ins veces destruidos por la represi6n patronal conio por la indiferencii con que 
10s trabajadores miran el esfuerzo tesonero de 10s socialistas. En el centro del pais, 
su actividad se ve disminuida por la acci6n de 10s anarcosindicalistns, con 10s que, 
sin embargo, se unen para fonnar frentes locales tales como la Federaci6n Obrera 
Regional de Chile en Valparaiso y la Uni6n Federal de Chile en Santiago, coalicio- 
nes de vida efimera que se r e h e n  especialniente para conmemorar el I" de hlayo. 

La acci6n de 10s sindicalistas socialistas se va a canalizar en una instituci6n que 
hasta esa fecha -19li- llevaba una vida pasiva de sociedad de socorros mutuos; la 
Federaci6n Obrera de Chile. 

En 1908, como consecuencia de la crisis que azotaba a1 pais, la enipresa dc 10s 
, Ferrocarriles del Estado descont6 un 10% de Ins remuneraciones a sus trabnjndores 
so nretesto de introducir econoniias Y Dali:u 10s d6ficit que se produieron en ese 
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tienipo. Un abogado dent6 ii 1111 grupo de ferroviarios para recl:uiix contra ese des- 
cuento ante 10s Tribunales de Justicia y con ese fin se organiz6 el 18 de septienibre 
de 1909, la Federacibn Obrera, la que llevz a cabo la campafia de recoleccibn de 
firmas con el objeto de hacer In presentacibn ante la jasticia. Se obtiene fdlo favo- 
rable y con agitacicin cnllejera finalmente, se consigue en 1910 que el Congreso 
Nacionnl sancione un:i ley por la cual se les devuelve el dinero descontndo. 

o d e  sale orgnnizada la Gran 
i sociedad de socorros mutuos 
I ferroviarios. Sin embargo, al- 
re otros, son ni6s activos, de 
ral que paraliza la red central 
ie imponin la fotografia como 
socialistas se manifienta en el 

le va a pemiitir que en la II 
Ire de 1917 enierja In Federa- 
'a organizaci6n sindical y na- 

ocasidn de la crisis econcimica 
des grupos de trabajadores a 

aIIJ L1laLD. dllvJ lillv LL 111111, se organiza 1111 frente amplio 
contra la carestia de la vida, que se denomina Asaniblea Obrera de Aliinentaci6n Na- 
cional, que moviliza a 10s obreros, einpleados y estudiantes en pandes concentra- 
ciones y que elev6 memoriales a Ins autoridades rec ;hndo su atenci6n ante la an- 

rriendos. Celebr6 un Congreso en 1919 
,pci6n y otros pueblos; todo este movi- 

o c ~ ~ l L ~ ~ ~ s u ,  LLcL,ctlELG 

cuadros de la Federaci6n Obrera. 

gustiosa alza de 10s articulos alimenticios y a1 
al que asistieron filiales de Valparaiso, Conce 
miento se voIcar6 en si gran niayoria en 10s 

T - -----:.---:A- 11 -..- - --l-- ".. -*_ n-... ua U I ~ ~ I I I I ~ I C I U I I  ncvi~ a uuuu su 111 umvcuci6n en diciembre de 1919 en la ciudnd 
de Concepci6n. En ella adopta una declaraci6n de principios marcadamente sindi- 
calista, remoza su estatuto manteniendo como ci.lula bkica al consejo de oficio 
mliltiple, es decir, un Sindicato que agnipa a 10s trabajadores de una localidad sin 
distinci6n de ocupaci6n, se toman diversos acuerdos referentes a problemas que 
aquejan a 10s asalariados y finalmente cambian la a n t i p a  insignia de la Federaci6n 
que es In bandera nacional por un pend6n rojo con la inscripcibn en blanco de la si- 
gla de la Federaci6n. 

La conmoci6n social de 1920 que tiene hondas implicariones politicas, preocupa 
sobremanera a la instituci6n. Se convoca a una reuni6n de dirigentes provinciales 
para examinar la realidad del trabajo y se toman diversos acuerdos para ayudar a 
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de que la mayoria de 10s militantes del Partido Obrero Socialista, 
tis E. Recabarren, habianse orientado hacia el comunismo que en 
de la recikn constituida Uni6n Sovibtica y que habia abierto una 

enornie esperanzn a la humanidad. La posici6n de la FOCH va a alejar a sectores 
como 10s otreros ferroviarios que ya hal~ian mnnifestado tendencias autonomistas v ' 

aquellos grupos inflnidos por 10s militantes dem6cratas. 
La Federaci6n continuari progresando y consolidindose en 10s centros obreros sa- 

litreros, carboniferos y en menor escala en 10s sectores industriales de Santiago y Val- 
paraiso. Una huelga del carbon, de enero de 1922, cuenta con el apoyo solidario 
de sus consejos industriales del norte, traducido en una pnralizaci6n de 1s faenas 
snlitreras por dos dins, en febrero. Lleva a cabo sn Sexta Convenci6n en 1923 en 
Chillin, donde hnce un balance de sus actividades, Ins que en el afio posterior se 
veriii serinniente entrabadas por la acci6n del militarisnio entronizado en el poder, 
lo que obliga a In Uni6n Obrera a pnrticipnr activamente en la campafia por las li- 
bertades p6blicas como por el retorno del Presidente constitucional depuesto. 

El afio 1924, la Federaci6n Obrera recibe un golpe mortal a1 suicidarse un 19 de 
diciembre, Luis Emilio Recabarren Serrano. Este eminente obrero tip6grafo nacido 
en Valpiraiso el 6 de julio de 1876, dedico toda su vida n la causa de 10s obreros 
de Chile. Sus firmes convicciones socialistas y sindicnles, su insobornable conducta 
&ica, su profunda conciencia clasista por una pnrte, su actividad infatigable, teso- 
nera y creadora coin0 fundador de peri6dicos populares, organizador de sindicatos, 
su labor de educador sindical y politico por otra, convierten n Luis E. Recabarren 
en uno de 10s sinibolos del movimiento emancipador de 10s trabajadores de nuestro 
pais. 

La Federaci6n Obrera, a fines del aiio 1925, convoca a su VII Convenci6n Bienal, 
donde comprueba la trenienda destruccih de sus organismos de bases. Reinicia la 
dificil tarea de reconstruir sus consejos industriales, actividades que se ven seria- 
mente obstaculizadas por el Gobiemo militar que yi estA entronizado en el poder y 
tambikn, poi el proceso de sectarizaci6n que empieza n envolver a la Uni6n Obrera 
a1 confundirse sus actividades especificnmente sindicnles con Ins posiciones politico- 
partidistas coniunistas. 

Durante 10s afios que abnrcamos en este cstudio, 10s aiinrqnistas contintian SLI labor 
tesonern organizando uniones, gremios, sociedndes de resistencia, centros de propa- 
ganda o de estudios sociales, como 10s denominan, y publicando sus peri6dicos. Lo- 
gran consolidnr, con altibnjos, gremios tales como obreros de iniprenta, zapateros o 
calzado, pnnnderos, estucndores y otros obreros de la constmcci6n, mnritimos, etc., 
para citnr algunos de 10s mis destacados. Todos estos sectores mantienen una per- 
manente luchn por sus reivindicnciones econ6miras y sociales, obteniendo en el 
hecho In jornnda de ocho horns, el pago de snlarios en dinero y semanalmente, el 
reconocin~ieiito de In orgnnizaci6n sindical y del derecho de huelgn, etc., mucho an- 
tes que Ins leyes sociales incorpornrnn cstns reivindicnciones al orden jnridico del pais. 

Las uniones gremiales maritimas de Valparaiso van a iniciar el proceso de unifi- 
caci6n de 10s nticleos obreros nnarcosindicalistas. Los sindicatos niencionados han 
tenido una activn participaci6n en la lucha social del p i s ,  en 1912 paralizaron to- 
das Ins actividades del puerto en demanda de niejores snlarios, huelga que prolon- 
garon diez dins. Alios despuks (1916) son 10s animadores, con otros grupos obreros 
y ios socialistas, de In Federaci6n Obrera Regional de Chile, mientras que sus com- 
paiieros de Santiago clan forma n la Uiii6n Federal Chilena. 

Es la Federation Obrern Regional la que convocn en junio de 1917 en Valparaiso, 
a un Congreso a1 que asisten o solidarizan con 61, In totalidnd de las uniones gremia- 
les portuarias del p i s .  El acuerdo principal es pedir que se derogue el decreto que 

El 
Anarco- 
sindicnlisnio 
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out, que dura varias semanas y que parnliza de nuevo a Valparaiso. Se preocupa, 
asimismo, de estnblecer vincnlos intemacionnles, pruebn de ello es s u  pnrticipncibn 
en el Congreso Latinoamericnno anarcosindicalista llevado a cabo en Ruenos Aires 
en 1924 y el envio de un delegado a1 Congreso Mundial de In Asociacibn Interna- 
cional de Trabaiadores -AIT- celebrado en Berlin ese mismo aiio. Diversos inten- 

la 
de 
Jic 
: In integraban, como asimismo 

Federnci6n Obrera de Chile 
!ol6gicas. 
10s sus efectivos debido a las 

tos de establecer la unidad sindical entre la nvw y 
fracasan por la irreconciliabilidad de sus posiciones i 

En 10s aiios venideros la central obrern ve disminr 
tendencias autonomistas de 10s diversos gremios que 
3 , . .  . e  . 1 . 7 1  m 7 .  ae  la intensa reaccion parronai conrra e m .  neauza dos convenciones, una en niarzo 
de 1924 en Santiago y la N en Concepcih dos aiios despubs, donde comprueba la se- 
parncibn de diversas uniones sindicales de  sus filas. Los obreros portuarios han sido 
10s primeros que han formado federaciones maritimas autbnomas locales, 10s obre- 
ros de imprenta consolidan su federacibn, la Uni6n Sindical de  Panificadores agrup~ 
a 10s obreros de esa actividad como la Unibn Industrial del Cuero a 10s de SII rama 
especifica. 

Otros sectores annrcosindicnlistas disienten de la organiznci6n centralizada y por 
industria de la IWW. propugnando ya en 1924, por iina estruchira federal nut6noma 
y de oficio, logrnndo dos alios despubs orgnnizar la Federacibn Obrern Regional de 
Chile, donde se agnipan estos sectores obreros. 

Las fuerzas sindicnles descritas actilan en un marc0 social convulsionado por la 
crisis de postguerra coni0 por 10s efectos morales de In Revolucibn Rusa. El primer 
hecho trae graves implicaciones n la nacibn traclucidns en desocupacibn, carestia de 
la vida, dificultndes fiscales y trastonios, desde luego, en la vi& econcimica general 
del pais. El segundo hecho a1 que debemos agregnr el fenhmeno de In Revolucibn 
mexicana, contribuye a la clarificacibn ideol6gica y de 10s problemas, como a1 surgi- 
miento del comunismo en Chile. Estos acontecimientos somernmente esbozados pro- 
vocan una grnn inqnietnd social que encuentrn nn campo abonado por la accibn 
como prhdica de Ins corrientes sindicales e ideol6gicas seiialadas oporhlnamente en 
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pkrafos anteriores de estn obra. La inquietud seiialada se canaliza en el movimiento 
populista del aiio 20, una de cuyas banderas es el ofrecimiento de leyes sociales pa- 
ra resolver el angustioso problema de las relaciones obrero-pntronales. En otros t tr-  
minos, 10s problemas sociales se convierten, por vez primera, en cuestiones piiblicas 
y es nna de las motivnciones nilis fuertes de In refiida campniia presidencial el aiio 
antes citado. Socialniente, es la clase medin presionadn por el movimiento obrero la 
que lucha por el poder politico de In nacibn, situaci6n qne provocarii grandes tras- 
tornos en la vida institucional del pais. 

La oligarqnia gobernante no qniere reconocer el trinnfo del abanderado de la 
Alianza Liberal y procede a destniir Ins bases de sustentnci6n de dicha candidatura. 
Los hitos de esta reacci6n son la destrncci6n de In Federaci6n de Eshidiantes de * Chile el 21 de junio de 1920, la detenci6n de sus dirigentes y la cancelaci6n de la 
personeria juridica de la misma; el incendio de la Fedcmci6n Obrera de Magalln- 
nes, y la inicincibn de diversos juicios conocidos genbricamente como “10s procesos 
a 10s subversivos”, que arrastr6 a 10s estrados judiciales a cientos de dirigentes y 
militantes de 10s sindicatos obreros indicados anteriormente. La muerte, el 30 de 
septiembre de ese aiio, del eshidiante Domingo G6mez Rojns, pus0 punto final a es- 
ta ofensiva, hecho que coincide con el reconocimiento del triunfo del candidato alian- 
cista. 

La confianza deposita& en el nuevo mandntario se enipaiin al niio siguiente, cuan- 
do acaecen 10s luctuosos hechos de In Oficina San Gregorio, un 7 de febrero, donde 
perecen varios obreros y son procesados otros tantos. Sin embargo, el Gobierno em- 
pieza a intervenir activamente en In soluci6n de 10s conflictos colectivos y persevera 

? en sus intentos para obtener la dictaci6n del C6digo del Trabajo. Esto se logra el 
8 de septiembre de 1924 en que de una sola plumadn se promulgan leyes que re- 
glamentan el contrato de trabajo obrero y de empleado, 10s conflictos colectivos, 
seguros socinles, organizaci6n sindical, accidentes del trabajo y cooperativas. Poco 
a poco se van aplicando estas leyes, pese n In oposici6n de 10s sectores de trabaja- 
dores especialmente nnarcosindicalistas que organizan campaiias, incluso huelgas pa- 
ra obtener su derogaci6n. Sin embargo, desde esa Cpoca, el movimiento obrero va a 
empezar a agruparse de acuerdo con la legislacidn vigente, dando forma a1 sindi- 
calismo legal que con el correr del tiempo vn a constituir In eshuctura bisica de la 
organizacibn del trabnjo. 

El aiio 1925 es rico en acontecimientos hist6ricos. Hay golpes de estado, se en- 
troniza el militarismo en las funciones gubernamentales, se promulga una nueva 
Constituci6n y se llevan a cabo elecciones generales para cnmplir con la nueva Car- 
ta Fundamental. Las uniones obreras, en especial la FOCH, enipieza a progresar vi- 
siblemente y a encabezar m6ltiples conflictos colectivos. Firma en el mes de abril 
un convenio colectivo con 10s industriales salitreros de Tarnpacii que pone punto fi- 
nal a una huelga general de la zoiia, en condiciones satisfactorins. Pero, panlatina- 
mente se empiezan a deteriorar Ins relaciones por el incnnipliniiento por parte de 10s 
patrones, del citado convenio, lo que provoca una huelga general en junio del aiio 
en curso en la proiincia de Tarapad.  El Gobierno, ante esa eventualidad, decret6 
el estado de  sitio y orden6 al ejkrcito sofocar el movimiento, lo que hizo bombardean- 
do con artilleria Ins oficinas de Comiin, Pontevedra y otrns, cansando nuinerosas ba- 
jas entre 10s obreros, procediendo a detener a cientos de dirigentes y mieinbros de 
10s consejos industriales de In FOCH e inicinndo un proceso judicial para castigar una 
presunta revoluci6n que s610 estuvo en la mente de 10s que la fraguaron. Estas nc- 
ciones represivas se estendieron n la provincia de Antofagnsta, donde no habia esis- 
tido asomo de huelga 11 otra agitaci6n popular y contribuyeron desde junio y en 
10s meses sigiientes a destruir uno de 10s bnstiones inlis poderosos de la Federaci6n 
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Obrera. En  10s minerales del carbbn la critica situaci6n de la industria que tenia a 
10s obreros laborando algunos dias a la semana reducia a1 minimo la actividad sin- 
dical. 

El sector de 10s trabajadorcs,de "cuello y corbata" va a estrenar sus primeras armas 
en la Iiichii sindicnl durarlte 10s aces que reseliamos. La Federaci6n Obrern de Chile 
YR en 1917 tenia mi Consejo Federal, el N'! 14, destinado :i a g i u l ~ ~ r  a 10s emplea- 
dos de coniercio de In capital, pero su acci6n habia sido limitadn. Por esn misma 
fccha, tanto en Antofagasta como en Valparoiso se habian organizxlo federaciones 
de empleados, uniendo a diversas sociedades nnitualistas y que h:ibian pnrticipado 
en algma foinia cn acciones reivindicndoras. 

La promulgaci6n de Ins leyes sociales en 1924 que establecen, entre otras, el con- 
trato de enipleado particular y la Caja de Previsi6n del gremio, van a crear incentivos 
para la futura organizaci6n sindical de  10s empleados. Va a ser la actitud de  la 
Junta Militar que depone al presidente constitucional la que va a provocar la re- 
sistencia de estos asalariados al disponer que Ins leyes sociales que 10s benefician 
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lnstituyen la Uni6n de  Empleados de Chile. 
La Uni6n de Empleados de Chile libra men 
iniiento de Ins leyes que protegen a 10s em 
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no se aplicarian de inmediato, hacikndose eco de In protesta patronal. 
Los hechos descritos anteriormente detenninan que varias sociedades mutualistas 

de empleados convoquen n nn Congreso en Valparaiso en diciembre de  1924, donde 
constituyen la Uni6n de  Empleados de Chile. 

La Uni6n de Empleados de Chile libra memorables campalias para esigir el cum- 
pliniiento de Ins leyes que protegen a 10s empleados particulares, como el foment0 
de su organizaci6n sindical. Su actividad se manifiesta en In celebraci6n de un con- 
greso estatutario en septienibre de 1925 y otro estraordinnrio en marzo de 1926. 
Sus consejos locales se vinculan a 10s grupos obreros, dando forma a Ins uniones 
greniiales de  obreros y empleados que contribuyen, en el norte especialmente, a re- 
animar 10s organisnios sindicales, muy maltrechos por Ins persecuciones patronales 
y gubernativns. 

Tambikn 10s empleados civiles del Estado reaccionan frente a la dramHtica realidad 
econ6mica y social en que se debaten. Son 10s profesores primarios, agrupados en 
varias sociedades mutunlistas, 10s que declaran una huelga del gremio 10s dias 13 
a1 1 6  de agosto de 1918, para reclamar por una ley de mejoramiento econ6mico 
pendiente en el Congreso Nacional desde hacia varios alios. En diciembre de 1922 
se organiza la AsociaciSn General de Profesores, que lleva a cabo varias convencio- 
nes y encabeza la lucha tanto por la reforma de In educaci6n p6blica como por la 
dignificaci6n del magisterio en todos sus aspectos. 

El cuadro social no quedaria completo si no mencionimmos la acci6n de  la Fe- 
deraci6n de Estudiantes de Chile, instituci6n fundada en 1906, que agrupa a 10s uni- 
versitarios, que lleva campaiias por In reforma universitaria, se vincula con el mo- 
vimiento obrero y el afio 1920 es uno de 10s sectores que encabeza la renovaci6n 
institucional del pais. 

Pese a 10s quebrantos sufridos, el moviniiento obrero logra cimentar su organizaci6n 
estructurindose, por vez primera, en centrales nacionales sindicales. Logra desarro- 
llar la tkcnica de In negociacibn colectiva obteniendo muchas de  Ins conquistas SO- 

ciales, incluso antes de promulgarse Ins leyes del trabajo. El sindicdisnio obtiene su 
reconocimiento juridico y se define ideol6gicamente en corrientes doctrinarias tales 
como el socialismo y el anarquismo. Act6a en la vida piiblica del pais presionado 
por 10s acontecimientos del momento y agrega, por tanto, a sus preocupaciones eco- 
nbmicas, las sociales e ideolbgicas. NO se obtiene Is unidad sindical por divergencias 
doctrinarias, constituyendo, sin embargo, el movimiento sindical un importante g r t p  
de presi6n en la vida nacional. ' 

Lor 
Empleados 
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El gobiemo 
dictatorial 

Como se desprende de Ins piginas anteriores, In intromisi6n del militarism0 en las 
esferas gubernmnentales es un hecho que se viene manifestnndo desde algunos afios 
antes, situaci6n que se hace ostensible en el period0 que describimos. La actitud 
del Cobierno frente a1 movimiento de 10s trabajadores orgnnizados es de franca hos- 
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se convierte en el problemn niimero uno de 10s gobiernos y desde luego de 10s sec- 
tores de trnbnjndores, que ver6n sus niveles de vicln disniinuidos y el nlza incesante 
del costo de la vida. 

Los trnbnjndores .van n cnnnliznr sus fuerzns en In Confederacidn General de Tra- 
bajndores, en In Confedernci6n de Tmbajndores de Chile y en Ins Feclernciones ,le 
Empleados. 

Los prinieros sectores en ngrupnrse son 10s obreros de orientnci6n nnnrcosindicnlistn. 
Los mienibros de Ins nnteriores uniones sindicnles: In IWW y Feclernci6n Obrera Re- 
gionnl de Chile, logran conciliar sus diferentes puntos de vista y convocnr a una 
Convenci6n en octuhre de 1931, donde clan foimn n la Confedernci6n qne estnnios 
estudinndo. 

La Confederaci6n General de Trnbnjadores logrn reunir en sus filas principalmen- 
te a nniones de obreros de imprentn, calzado, mnritiiiios, sectores de la construcci6n, 
alcanzando en siis mejores tiempos n una afiliaci6n de quince mil miembros. Lleva a 
cnbo Congresos cada dos alios, por regln general, y vn n ir comprobando hacia 1946 
la disminuci6n de sus adherentes por el desplazamiento de sus dirigentes por otros 
de distintn orientncibn. aue van a llevar n 10s sindicntos a la otra central obrera 

Ln 

E:z$r$Ei6n 
Trnbnjndores 

0 

por el contrario, clividen aque- 
iinio total. 
in en 1931 a la Confederacibn 

I de Chile 
y en el carbon, pero no logrnn renlizar In tiinclncl sliiulcnl Dor la mrrnnswencin 1aeo- 
16gicn de que estin poseidos en ese momento y niuy 
llns federaciones en que no logrnn obtener el preclon 

h4ientras tanto, 10s obreros de la capital dnn fom 
de Sindicatos Industriales de Santiago, que lleva n cabo su Primera Convenci6n en 

( 
Confedernci6fi 
de Trabajadord 

septiembre del aio. siguiente, clonde amplia su estnicturn con 10s sindicatos profe- 
sionales, constituyeiido una federncidn sindicnl provincial de activa pirticipaci6n en 
Ins luchas sociales del momento. 

Por otra parte, otros organismos sindicales convocan a una Convencibn realizada 
en Santiago 10s dins 23 a 25 de septiembre de 1932, donde emerge la Federaci6n 
Nacionnl Sindicnl y Orgnniznciones Sindicnles en Chile, de caracteristicas amplias 
porque tiende a agrupnr nncionalmente a 10s obreros organizados tanto en sindicatos 
legales como libres. AI nfio siguiente, realizn s u  Segunda ConvenciSn, en el mes de  
junio, donde se planten la necesidnd de In unidnd sindicnl conio medio de contrarres- 
tar la politicn econ6mica regresiva del Gobierno de la Cpoca como su peimanente 
conculcnci6n de Ins lihertndes p6blicns. 

. .  - . .  ^^.  Estos hechos sonieramente descritos detemimnron que en 1 Y 3 4  se concretnran 1 s  
gestiones de unidnd entre Ins dos orgnniznciones mencionndas, In que se materializa 
en In Primera Convenci6n de septiembre de ese nlio, que convocn In Confederaci6n 
Nncional Sindical de Chile, que es el nombre de In uni6n obrera unificadn. 

La Confederndn Nacionnl Sindical, se constituye en la promotorn de la unifica- 
ci6n del trnbajo orgnnizndo. Un Coiigreso Nncional de Unidnd se lleva a cabo en 
Valpnrniso, en el nies de septiembre de 1934, geiierosos esfuerzos que fracnsnn por 
la intrallsigencia ideol6gica de 10s otros sectores en que estaba dividido el movi- 
nhento obrero. 

A fines de enero y en 10s primeros dins del mes siguiente, en 1936, estalla una 
huelgn general ferroviarin por niotivos econ6micos, que durn vnrios dias, con la que 
solidarizn In Confedernci6n Nncionnl Sindicnl con 1mn huelgn de dos dias de dura- 
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I industrial que inici6 el Gobiemo de  
esa Cpoca. La Confederaci6n es esencialmente obrera, une a las tendencias doctrina- 
rias indicadas, sin obtener In unidad sindical con la CGT por razones ideol6gicas ni 
con 10s empleados particulares que tienen peculiares actitudes sociales. El movi- 
miento obrero participa activamente en la vida pfiblica del pais, agregando a1 Area 
de sus preocupaciones ]as cuestiones que inciden en el desarrollo econ6mico naciond, 
actuando como grupo de presibn, inclusive colaborando con la politica econ6mica 
gnbernamental frente populista. 

Del mismo modo que 10s obreros, 10s emp 
sus cuadroq sindicales, pero no logran dar fi 
a discrepancias ideol6gicas y de tActica sin( 

La Uni6n de Empleados de Chile, de re 
y trata de agrupar a estos asalariados, per0 

1 - 1 1 1  1 .  1.. . 

leados pnrticulares tratan de reconstruir 
orma a una confederaci6n h i c a ,  debido 
3ical. 

Las 
Federaciones 
de Emplendos 

isonancia en el periodo anterior, emerge 
su sectarismo ideol6gico le impide cum- 

pur esa rarea y iuego ue uevar a C ~ D U  uus congresos, uno en 1936 y el otro en 1939 
termina por fusionarse con la Confederaci6n de Trabajadores de Chile. 

Per0 10s empleados particula 
en escala nacional. En  1938 s 
pleados Particulares organizada 

% .. . . 7 .  . 
- - >  - 

r se estructura la Confederaci6n Nac 
le1 gremio se acentha a1 fundarse en 
ileados Particulares, de manera que ( 

m e  -nl.:n.. n.. ...,,....,Q.,.+nn;A” A., In. # 

res persisten en consolidar sus organismos sindicales 
e constituye la Federaci6n de Instituciones de Em- 
en 1934. Despuks de nacer la instituci6n que hemos 

aescnto. otros sinaicaros se rednen en Valparaiso en un Congreso al afio siguiente 

Y ional de Empleados Particulares. La dispeei6n 
d 1943 la Confederaci6n de Sindicatos de Em- 

3ur‘mte varios aiios, tres Federaciones naciona- E 
It, Lbylb~u,..uL.~.. empleados del sector privado de la economia. 

Los empleados civiles del Estado s610 mantienen asociaciones o sociedades mu- 
tualistas, las que en 1943 se concentran en la Agrupaci6n Nacional de Empleados 
Fiscales de Chile. Los profesores, especialmente primanos, tienen activa participacih 
en la lucha sindical, como la huelga de 1934 que signific6 la exoneraci6n de varios 
de ellos y la constituci6n de la Uni6n de Profesores de Chile, que vino de suceder 
a la Asociaci6n General de Profesores del periodo anterior. 

. .. . . .  . . ,  
El periodo que se abre a la historia patria es el siguiente a1 termino de In segunda 
guerra mundial, cuyas secuelas son In compleja y profunda gama de problemas que, 
hoy por hoy, constituyen Ins preocupaciones de todos 10s seres humanos que pueblan 
este planeta. La ansiada paz no llega, ya que casi inmediatamente las potencias 
vencedoras -10s grandes pnises industriales del orbe- disienten e inician una lucha 
por repartir sus keas de influencia. Este conflict0 comlinmente conocido como ‘la 
guerra fria”, ha llevado a la constituci6n de bloques, a1 rearme, a1 desarrollo porten- 
toso de las armas de destrucci6n masiva y cuyas altemativas han colocado a1 mundo 
m6s de una vez a1 borde de la guerra termonuclear. Por otro lado, las dos terceras 
pnrtes de la humanidad -AmBrica Latina, Asia y Africa- han sido sacudidas por 
una serie de trastornos como la independencia de miis de mil millones de seres 
del yugo colonialista, se han derrumbado dictaduras y han surgido 10s grandes y 
graves problemas del “tercer mundo”, vale decir, aquellos de 10s paises en desarrollo. 

Chile se ha alineado hasta ahora en uno de 10s bloques en pugna en virtud de 
una sene de tratados diplomiticos como por razones econ6micas y geogruicas. A 
su vez, en estos atios han ido aflorando en forma visible las grandes fallas de la 
estructura econ6niica nacional, como 10s problemas de miseria, incultura y opresi6n 
en que se debate una inniensa mayoria de chilenos. La fiebre que delata la en- 
fermedad del pais ha sido la inflaci6n. Esta se ha convertido en la preocupaci6n 
nfimero uno de gobernantes y pueblo y se han intentado diversas medidas para salir 
del estancamiento econ6mico. Se ha querido conquistar la estabilizacibn, impulsar 

L~~~~~~~~ 
perspectivas 
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el desnrrollo econ6mico y elevar 10s niveles de vida y educacionnles del pueblo chi- 
leno, cuyos resultados 10s pueden vnlorar 10s propios interesados. 

Como se ha escrito en pirrnfos anteriores, el movimiento obrero afront6 10s primeros 
ahos de este periodo, dividido en dos confederaciones de trabnjadores, sindicatos 
aut6nonios, federaciones obreras y de emplendos independientes. Por otra, parte el 

La dispersi6n 
sindicnl 
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La Central Unica se da una categ6rica declaraci6n de principios: “Que el rkgimen 
capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de 10s instnimentos 
y medios de producci6n y en la esplotaci6n del hombre por el hombre, que divide 
a la sociedad en clases antag6nicas: esplotados y esplotadores, debe ser sustituido 
por un regimen econ6mico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la 
sociedad sin clases, en la que se asegiren a1 hombre y a la humanidad su pleno 
desarrollo”, dice uno de sus acripites mris destacados. 

Se elabora una plataforma de Inch4 que contempla Ins necesidades m6s inmedia- 
tas de 10s asalaiiados de Chile, tales como aumentos de remuneraciones en conso- 
nancia con el costo de la vida, seguridad social y salubiidad eficiente y estendida a 
Ins mris aniplias  cap"^ de la poblacicin, el derecho a participar en la administraci6n 
de estos servicios, habitaci6n decente y escuelas para educar a sus hijos, etc. No 
olvida la Central Unica 10s grandes problemas nacionales cOmo nuestra condici6n 
de palis escasamente desarrollado y monoproductor de materias primas y esboza so- 
luciones para impulsar la diversificacibn de la econoniia nacional con la justa par- 
ticipaci6n del elemento trabajador. Se preocupa de 10s problemas del campo y su 
plataforma incoipora In lucha por la reforma agraria, en suma, la organizaci6n sin- 
dical nacional se mnestra sensible a Ins grandes inquietudes de todos 10s chilenos 
que quieren ver progresar su pais. 

En el plano intemacional, se pronuncia por la Unidad de 10s Trabajadores de 
America Latina. Acuerda mantenerse al margen de Ins acttiales Confederaciones In- 
temacionales de Trabajadores y de sus filiales americanas, sin perjuicio de vincularse 
fraternalmente a todas ellas. 

La estructura bisica de la Central Unica la constituyen, 10s sindicatos, Sean &os 
industriales, profesionales o campesinos; 1as asociaciones legales o libres, Ins uniones 
de obreros y donde existan comitees de obras se reconoce su existencia para la orga- 
nizacidn obrera. Estos organisnios se hacen repiesentar directamente en el Congreso 
Nacional de la Organizaci6n, que es sn autoridad mrixima y que elige a1 Consejo 
Directivo Nacional. 

La Central impulsa la uni6n de estos organisnios bisicos en fuertes federaciones 
nacionales por actividad especifica. I-Ioy din, podeinos citar entre otras, la Federa- 
ci6n Obrera del Cobre, hlinera, hlaritima, Ferroviaria, Papel, Testil, Calzado, Pani- 
ficadores, Quimica y Farmacia. Los Enipleados P6blicos y Semifiscales estrin repre- 
sentados por sus Asociaciones Nacionales como igualmente la Federaci6n de Edn- 
cadores. Hay diversas filiales nacionales de la Confederacicin de Empleados Particu- 
lares y Ins uniones y asociacioiies de obreros y enipleados mnnicipales. Todas estas 
federaciones y asociaciones nacionales designan delegados a un organismo inter- 
medio, el Consejo de Federaciones, que resuelve 10s problemas mis nrgentes del 
movimiento de 10s trabajadores entre 10s Congresos Ordinarios de la Central. 

La esti-uctura de la instihicicin se completa con la existencia de consejos provincia- 
les y locales que agrupan 10s organismos de base dentro de su territorio respectivo. 

En sunia, podemos estimar qne la casi totalidad de 10s trabajadores organizados 
de Chile estin en el irea de influencio de la Central Unica con unos cuatrocientos 
mil asalariados en sus filas. 

El problenia fundaiiiental a que ha hecho frente la orgnnizaci6n, ha sido la dis- 
minuci6n sensible de 10s niveles de vida de la poblaci6n trabajadora tradncida en 
bajas reniuneraciones y en el alza inccsante del costo de la vida, agravada por un 
proceso inflacionario quc 10s gobiernos han sido incapaces de coiitrolar. Las contra- 
dicciones someramente descritas, han provocitdo grandes tensiones sociales que se 
han espresado en huelgas, concentraciones e inniinierables peticiones, a Ins que el 
Gobieino, las niris de las veces, no ha prestado ateiici6n y no ha vacilado en hacer 
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actuar el aparato represivo del Estado para sofocarlas. De ahi que el proceso de  
consolidacibn y expansi6n de  la Central Unica ha sido y cont inh  siendo dificil y 
laborioso. 

Numerosas campaiias en favor de reivindicaciones econ6micas y sociales, como de 
defensa de  las libertades phblicas, ha llevado a cabo la Central Unica. Mencionare- 
mos las mSs importantes en que la actividad de  la organizacibn se ha visto com- 
prometida. 

El 17 de  mayo de 1954 se declar6 una huelga nacional protestando por la deten- 
ci6n arbitraria de  su presidente, acusado por el Gobierno del momento, de injuriar 
la persona del Presidente de  la Rephblica. La huelga fue un &to, se log6 en cierta 
forma, detener el proceso judicial y restableci6 10s contactos con el Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, estas relaciones se quebraron una vez m b ;  la CUT realizb su Pri- 

mera Conferencia Nacional, en mayo de  1955 y dos meses despuks, el 7 de julio, 
declara una huelga nacional de  advertencia para llamar la atenci6n a las autorida- 
des para que se preocupen de 10s problemas del trabajo organizado. 

La  huelga en si es un &to, pero no se concretan las aspiraciones de 10s asalaria- 
dos, ya que el Gobierno resuelve encarar el problema de  la inflaci6n apoyado en 
las recomendaciones de  una misibn de  economistas estadounidenses. 

La  CUT sale a1 paso de la legislaci6n antinflacionista propuesta, yi que incidia en 
problemas bkicos para 10s trabajadores, tales como que implanta la estabilizaci6n 
de  las remuneraciones, da libertad de  precios y no toca las fallas eshucturales de  
la economia nacional. Concreta su oposicibn declarando una huelga general el 9 
de  enero de 1956, movimiento que fracasa debido por una parte, a las medidas del 
Gobierno -estado de  sitio, detencibn de  dirigentes nacionales y locales y aplicaci6n 
de  la legislacibn de seguridad interior-, y por otra, falta de  preparaci6n del con- 
flicto, y apatia de  10s afiliados. El  resultado es la desintegracibn del aparato orgh- 
nico de  la Central y desmoralizaci6n.de sus cuadros dirigentes y de base. Y la apli- 
cacibn de  una politica antinflacionista que persiste hasta nuestros dias con variacio- 
nes de forma. 

En  10s aiios que vienen la CUT se aboca a In restructuracibn de  su organizacibn, 
tarea que se obstaculiza por factores externos, como por una sene de disidencias 
que aparecen entre las distintas tendencias doctrinarias que conviven en su interior. 
Con fines organizativos y de propaganda como para cumplir obligaciones regla- 
mentarias, llama a su Primer Congreso Nacional Ordinario en agosto de  1957, y su 
Segundo Congreso Ordinario en diciembre de 1959. Estas asambleas, en general, 
mantienen 10s acuerdos y resoluciones del Congreso Constituyente, enriquecidos por 
10s problemas de actualidad. Pero su. &to se ve empaiiado por las luchas de pre- 
domini0 de Ins distintas tendencias que acthan en ella, lo que le resta eficacia com- 
bativa. 

Sin embargo, se notan signos de recuperacibn. El  7 de  noviembre de  1960 declara 
una huelga general de protesta por In muerte de dos trabajadores, que logra concitar 
el entusiasmo y la solidaridad de  un n6mero apreciable de asalariados. Logra con- 
vocar a diversas reuniones y culmina sus labores en el Tercer Congreso Nacional de 
agosto de  1962, que cuenta con una apreciable representacibn de  sus trescientos mil 
afiliados, logra cerrar las brechas que se habian producido por razones politico-doc 
trinarias y elabora una plataforma de reivindicaciones econ6micas, sociales y p6bli. 
cas que hacen suyi  todos 10s sectores representados en dicha asamblea nacional. 

El tiempo dir6 sobre el devenir de la CUT y 10s nuevos logros que se obtendrin pa- 
ra el pueblo trabajador chileno. 

Para completar el cuadro sindical debemos mencionar a la Confederacibn de 
Empleados Particulares (CEPCH) con unos treinta mil socios y a dos gmpos de  tra- 
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oajaaores a e  reducida militancia y cuya gravitaci6n depende de que son filiales de 
isos de la Confederacicin Nacional de 
iericana u ORIT, de la Confederacicin 
)res (CIOSL) y la Asociacicin Sindical 
at6licos y es miembro de la Confede- 

,emente la historia del movimiento de Conclusi6n 
10s trammuores n r ~ a i i 1 7 ~ ~ ~ n s .  c;nmn SA ve. ha si& v PS iinn hiqtnrin Je Iiichac viriic 

flictos colectivos. Per0 a1 sindicalismo no le basta que el orden juridic0 reconozci 
sus derechos, sino que lucha por la reforma de aquellas disposiciones que entraban 1: 
organizaci6n sindical y hacen engorrosas y muchas veces ilusorias sus peticiones 1 
las garantias para resolverls. 

Activa participaci6n ha desplegado el sindicalismo en su lucha por derogar nor 
mas represivas contra 61, que a su vez han constituido serias trabas para el desen 
volvimiento de un authtico rdgimen democritico. De intensa preocupacicin, desde SUI 

priineros tiempos, han sido objeto todos aquellos problems que atarien a la vidi 
, * ,  1 . .  . .  . , ., , , * . . . I  , v . . , . .  

por un regmen interno en las faenas humanas, por organizar a 10s no sindicalizados 
contin6a. Gracias .a la acci6n persistente de 10s trabajadores se han promulgado le- 
yes que han establecido seguros sociales, reglamentado el trabajo, reconocido el sin- 
dicato y el derecho de huelga y han arbitrado 10s medios para solucionar 10s con- 

1 

1 

J 

planes econ6micos de 10s gobiernos, etc.,' cuestiones i 

frente y ha planteado soluciones positivas de gran i 
La marcha siempre adelante del movimiento sindic 

estari condicionada a la participnci6n activa y cons 
generacicin deniocritica de sus acuerdos y designaci6 
caci6n creciente de siis cuadros y al conocimiento qu' 
tion $,lp-., rlp **nmnm ., ....A A- 1-e ..:l".."e A- .*e -. 

- 1 "  . 
papel en la lucha incansable por conquistar un mejor 
Chile venturoso. 

ae ias ciases I ~ D O I - I O S ~ S .  tales como la eaucacion. la namacion, la saiuona 
a que el sindicalismo ha 
nterks. 
a1 libre, unitario y demc 
iciente de sus miembro 
n de sus dirigentes, a I 
e el sindicalismo es una 
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La historia del movimiento de 10s trabajadores nos enseria que 10s asalariad 
medio de si1 fuerza organizada, han iueado v continuarh jugancb un imp 

' trabajo, una vida dign 

rLkievo orden social. 
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valiosos sobre la materia objeto de esta obra. El ant 
Escobar, . en si1 "Conipendio de Legislaci6n del Trabajo 
sante a In historia del movimiento obrero, especialmen 
dicalista. En este mismo sentido el dirigente obrero LI 
fitiles en SII obra "C6nio se construirA el socialismo el 
Tulio Lagos V., obtiene su grndo de licenciado en Der 



se titula “Bosquejo hist6rico del movimiento obrero en Chile”, que es la priniera 
obra de conjunto sobre el tema. Don Guillermo Feli6 Cruz, en su libro “Chile visto 
a traves de Agustin Ross”, aporta informaciones de inter& historiografico sobre el 
particular. El profesor universitario Hemin  Ramirez N., ha publicado una “Historia 
del hiovimiento Obrero en el Siglo SIX’’, en que traza la trayectoria de esta fuerza 
social en ese periodo. A esta misma materia, el ensayista Mnrcelo Segall ha dedicado 
un capitulo en su obra “Ensayos dialkcticos sobre el capitalismo en Chile”. El pro- 
fesor y ensayista Julio C k a r  Jobet, ha escrito “Recabarren. Los origenes del mo- 
vimiento obrero y socialista chilenos”, donde n base del personaje citado, recons- 
truye In histoiia del movimiento sindical hasta la dCcad;i del treinta. En igual 
sentido la escritora norteaniericana S. Fanny Simon, en su “Luis Emilio Recaba- 
rren and the labor movement of Chile”, obra que permanece inkdita. Los peri6dicos 
sindicales hasta 1930 han sido minuciosamente registrados por el entonces estudiante 
Osvaldo Arias, en su memoria para profesor de Estado, titulada “La Prensa Obrera” 
y el autor de estas lineas, en su tesis de grado: “Los movimientos sociales de princi- 
pios del siglo ss (1900 - 1910)” y la otra con el mismo titulo, abarcando desde 10s 
aiios 1910 a 1925, ha hekho una relacidn pormenorizada de la evoluci6n del trabajo 
en el primer cuarto de este siglo en 10s prirrafos pertinentes de estas memorias de  
prueba. Recientemente el autor ha escrito un trabajo de investigacidn, que bajo el 
titulo de “Trayectoria y estiiictura del movimiento sindical chileno”, abarca un perio- 


